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• POLíTICA I.INSTITUCIONS -.
•
• Pere, Molas i Ribalta•- •
..
.-
.
•
És prou conegut el fenomen que s'ha anomenat el retorn de la Historia política, de l'esde
veniment o fins i tot de la -História diplomática, per emprar títols de treballs diversos apare
guts en els darrers anys. En un article recent publicat a la revista 'Pedralbes, Xavier Gil ha
reunitun centenar de nous títols relatius a la Historia del poder a l'Europa moderna (1). En
un.dels treballs que més ressó han tingut sobre la-crisis de l'escola d''Annales, -13awrence Stone
ha cirdat justament l'atenció sobre el fet de que els homes de 1980 descobtien.en el seu entorn
immediat la importancia deIs factors polítics en la vida global- de la socíetat-tz). Si' vers-1972
Jacques Le Goff es preguntava si es podia considerar encara.la.História-polírica-com I'espina
da de la Historia (3), és evídent que avui en día un interés renovat pels.fets polftics, juntament
amb la gran atracció que desvetlla-l'anomenada Historia de-Ies-nientalitats, defineix potser
els sectors més renovats de la recerca, sense.esborrar pas la ímpórtánciá de la -História econo
mica, pero matisant la forc áclaparadora que aquesta. especialitat havia assolit en- els anys
anteriors. _ __ ."" .�. . . __ . -
Aquesta ponencia es titula d'Historia política i irrstitueíénal. El segon adjectiu ha estat
proposat-expressarnent per subrattlar la convehiencia i la necessitat de mantenir i incrementar
la col-laboració entre els historiadors del dret i els que ells aríomenen historiadors generals
o historiadors no juristes. Cree que en conseqüencia dela gran empenta experimentada pels
estudis d'História económica i social-ha sigut I'óblit relatiu en que- han caigut en les nostres
facultats-de geografía i historia o de filosofía i lletres, .d'una banda la Historia -de la'cultura,
i de l'altra.la Historia de les institucions; dues especialistats.de gran prestigi durant la primera
meitat del segle, enpart degut a la influencia de la historiografia germáníca.La'História insti
tucional, blasmada á vegades de- supra-estructural, té unes exigencies de rigor i de precisió
que no hem de perdre mai de vista, Personalment, potser de forma'asistemática.rhe practicat
l'estudí-d'algunes institucions i he buscat la col-laboració deIs historiadors del dret. M'alegra
haver-hi trobat, arnés d'un bon acolliment, la constatació d'un interés creixent per la Histo
ria deIs segles XVI, XVII i XVIII, ensems amb la preocupació per relacionar els aspectes jurí
dics amb els altres elements. de la realitat histórica i rnolt especialment amb els- sociaIs.
- La periodificació históriá té sempre un caire convencional o relatiu. Des de-l'angle polític
la Historia de Catalunya ve assenyalada per un seguir de fites significatives. El Compromís
de Casp marca l'inicí de l'epoca dels Trastámares que dura fins la mort de Ferran el Católic,
La dinastia deIs Austries i la deIs Borbons tingueren cadascuna d'elles una incidencia ben de
terminada. 'De totes les dates que podem considerar la de 1714 és la més trascendent des de
la perspectiva institucional per a l'ordenació de tota la vida política del país. La continuítat
fonamental de les instítucions catalanes des deIs seus orígens medievaIs fins la seva abolició
per Felip V queda ben palesa en obres com la de Santiago Sobrequés Historia de la producció
del Dret catala-fins elDecret de Nova Planta (4), que fa una síntesi important sobre l'evolució
l. «Pedralbes Revista d'História Moderna» n.? 3, 1983,'pp. 61 i ss. _
2. Stone,' Laurence; The revival of narrative en The Past and tbe present, Boston-London 1972,-74-96.
3. LE GODD, Jacques, Politics still the Backbone of the History? en F. GILBERT, y S. GRAUBAND, Histori-
cal Studies Today New York 1972, 337. .
4. SOBREQUES VIDAL, Santiago .Historia de la producció del Dret Catalá fins al decret de Nova Planta, Giro
na 1978.
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de l'escola jurídica catalana en els segles XVI i XVII. Aquesta mateíxa continuítat básica de
les formes institucionals es troba en diverses histories de municipis que abasten, per exemple,
des del segle IX fins la data decisiva de 1716, punt d'inflexió fonamental en els principis d'or
ganització política i administrativa a la nostra terra.
Feta aquesta advertencia inicial, que ens ha de recordar una vegada més la necessitat de
relacionar constantment les epoques anomenades i moderna, .faré un resum de les principals
obres, temes i línies d'investigació que s'han dut a terme en els darrers anys sobre la Historia
política i institucional pel Principat de Catalunya, des del temps de Ferran el Católic fins la
Guerra del Francés. La meya relació sera ben segur incompleta perqué sols aspiro a donar
una visió general i no pas un repertori exhaustiu.
El nostre .cóneixement del regnat de Ferran II no ha avancat gaire des de la tesi de Vicens
Vives sobre la política municipal del Rei Católic a Barcelona, desenvolupada després amb
nombrosos estudis sobre diferents aspectes dels regnats de Joan II d'Aragó i del seu fill i suc
cessor- recerques tetes elles que culminaren en la seva obra de síntesi sobre els Trastámares
(5). Aspectes cóncrets-de la vida política a Catalunya durant el régnat de Ferrand'I varen ésser
tractats en el Coñgrés d'História de 'la Corona d'Aragó celebrar a Saragossa el 1952 en
eornmemorar-se el cirtqué eentenari del-naíxement del monarca (6).· Joan Regla va 'dedicar
divetses treballs a est!üaiar l'aeció política de Gasté de-Foix, gendre de J oan 11, 'a Iarpolítica
municipai de EeFllan'ál,PrinGipa1;., i a donar-nos una síntesi del.tránsit de la coron-a d" Arágó
de l'Edat Mitjana.a la�M'oderna (:'1). Les etapes finals del moviment remenca han estat objecte
de diverses valoracíons i l'atéínptat de Jean de Canyamars contra el monarca continua atraient
l'atencíé dels historiadors (8). Ha estat estudiada la figura-de Ramon Folc.de Cardona'i la'
seva actuació a Italia'(9). Per altra banda, i a cavall amb Ia Historia de la religió i -de-la cultu
ra, la. imposició del .Sant Ofici a Catalunya compta amb algun estudi d'interes. (1'0)
Pel conjunt del segle XVI· disposern d'algunes-visions de conjunt, forcosament breus. Joan
Regla en els seus Virreis (11) dona unes línies mestres, valides per a tota l'epoca dels Áustries,
una síntesi de l'evolució Histórica de la corona d'Aragó, amb especial atenció a l'organitza
ció interna de la monarquia hispánica, A nivell institucional tenim una breu síntesi de J ..Be
neyto per a tota la coron·a díAragó, que cal comparar amb l'estudi paral-lel que Lalinde va .
fer per el segle XVI (12)(. Lalinde constitueix una autoritaten l'estudi del món institucional
dels Áustries amb el seu gran estudi sobre la institucióvirregnal a Catalunya desde"1471 fins
a 1716, complementada amb una segona obra sobre la governació general a la corona d'Ara
gó i d'altres investigacions; per exemple sobre la jurisdicció mitjana e inferior, etc .. (13)
Darrerament s'han fet reedicions notables d'obres de tema jurídic de l'epoca i s'ha proce
dit a la: publicació de fonts documentals. EIs Tüols d'honor... d'Andreu Bosch i l'obra de
Lluis de Pegueta sobre la-celebració de corts constitueixen dues valuoses aportacions al conei-
-
- '.
-
•
5. Vlf:ENS'V'IV.ES, Jaume Fetran tI i {a'ciutat'delJarce/ona 2 vols, Barcelona 1937.
Historia delos remensas-en el siglo XV Barcelona 19�4 (reeélició.1'978�. El segleXl/, Els Trastámeres. Barcelo-
na 1.956. - " '"
6. V Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Zaragoza 1956;,1,962.
7. REGLA, Joan La cuestión de los Pirineos a comienzos de la Edad Moderna. El intento imperialista de Gasten
de Foix. «Estudios de Historia Moderna», I (i950) 1,31. Notas sobre la pO/{fica municipal de Fernando 11 en
la Corona de Aragón «Homenaje a Jaime Vicens Vives». I Barcelona 1963, pp. 521�532. «Cuademos de.Histo
ria. Anexos de la Revista Hispania» n." 1, Madrid, 1967, pp. 203-220. fa Corona de Ar.agón en et-tránsito
de la Edad Media a la Moderna. «Saitabi», (Valencia), XIV, 1964: ., '
8. GENESIE, Pierre: L'attentat de Barcelone contre le Rei Catholique. «Cahiers du monde hispanique et.luso-
brasilien» Caravelle Toulouse, n.? 27 (1976), 147-158.
.
9. TEIXIDÓ i BALCELbS, Josep Estudi biografic del Gran Cap ita Ramon Folch de Cardona. Barcelona 1962.
10. FORT i COGUL, Eufemiá Catalunya i la Inquisició Barcelona 1973.
11. REGLA, Joan. El segle XVI. Els virreis de Catalunya. l ." ed. Barcelona 1957.
12. BENEYTO
Actes VIII Congres Historia Corona Aragó. Valencia 1973, 11, 153-168.
LALINDE, Jesús. Las Instituciones de la Corona de Aragón en el siglo XIV, lbidem, 9-52. FONT i RIU va
presentar una- comunicació sobre el segle XV en el Congrés -de Ciutat de Mallorca (1955).
13. LALINDE ABADIA, Jesús, ka institución virreinal en Cataluña 1471-1716. Barcelona 1964. La Gobernación
. General en la Corona de Aragón. Zaragoza 1963.
,
Sobre. los virreyes en la Corona de Aragón, 'Josefina MATEU IBARS en VIII Congreso de Historia de la Coro
na de Aragón, 11, 253,262.
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xement del sistema polític catalá sota als Austries i a la seva irtserció en la realitat social, si
més no en una «societat política» (14). 'Comptem també amb fonts §le carácter municipal,
senyorial recentment anotades. Penso per exemple-en el «Dietari de la fidelíssima vila de Puig
cerda»,' 1'«Spill del vescomtat de Castellbó» o el «Dietari de la Confraria de Cavalleri Gentils
homes de Lleida» (15). Estudis sobre una familia patricia nobiliaria, com lá d-el Setantí, 0-
les diferents generacions d'avantpassats de la família Riqüer (17) son -aportaeions valuoses
per a comprendre el funcionament del sistema polític en'la seva relació amb la realitat social
deIs grupos privilegiats.
'
-"
-
-
"
En un nivell més concret els regnats del Austries majors romanerr'erreára sota el magisteri
de Joan Regla; Amb una excepció important que de tetes maneres correspon a uña tesi dirigi
da per Regla. Em refereixo al.llibre d'Eulália Duran sobre Les Germánies als Paisos Catalans
(17) que a més de donar-nos un estudi de rigor documental sobre el moviment popular a Va-
-
-
lencia i Mallorca ens forneix una novavisió dels -inicis Gel regnat de Carles I a Catalunya.
El tema havia estat encetat, per exemple per JosepLladonosa-per a Lleida i per García Cárcel,
(18), pero ara disposem per a.Catalunya d'un estudi conjunt que abasta els moviments anti
senyóríals, les tensions antioligárquiques a les ciutats i les lluites mantingudes per les diferents
faccions nobilíáries. '- - ,�
,
Regla es va ocupar també en l'avinentesadel quart centeñari de la morr de l'emperador
-d'alguns aspectes del govern de Carles Val Principat, pero la part més important de la seva
recerca es referí al-regnatde Felip 11 (Felip JJ i.Catalunyd¡ (19), gairebé sempre en relació
amb el fenomen del bandolerisme i-Ia incidencia d'aquest en la famosa virada o canvi de di
reeció en la política interior del monarcá (20), punt que hasigut darrerament matissat'i discú
tit pel seu deixable Ernest Belenguer (21). Gairebé és ociósrecordar la-importáncia de-Regla
atribula en el suposat canvi de l'orientació política del Rei Prudent a l'experiencia catalana,
sota la triple pressió de" bandolers, pirates i hugonots. El fenomen bandoler quedava alesho
res inseritdins les grans preocupacions de política exterior: la lluita contra els turcs i els nofd
africans a la Mediterránia y les guerres de religió a Franca. Són diversos i abundosos els arti
eles en els quals Regla va tractar diferents aspectes-del fet bandoler i és l'autor de la síntesi
més coneguda sobre el tema, .projectada vers la primera meitat del segle-Xvll. El bandoleris
me catala del barrac (22) és un concepte bentincorporat a la terminologia historia i per altra
banda correspon a la cronologia del «segle de ferro» difosa per Henry Kamen. Pere Cocagui
narda i Joan Sala Serrallonga son possiblement -(amb el rector de Vallfogona) els catalans
més coneguts a nivell popular del segle i mig anterior a la revolta de 1640.,A més de Regla
altres autors han tractats aspectes parcials del bandolerisme. Les recerquesrnés recents s'orien
ten vers l'estudi de la conflictivitat social i de la delinqüencia en relació amb els moviments
migratoris, les formes de la violencia quotidiana, etc., com es pot comprovar en algunes de
les comunicacions presentades a aquest Congrés.
� La revolta de 1640 és una de les fites cabdals de la mito logia col-lectiva catalana. L'interes
-
14. REGUERA, Lluís de. Práctica y estil de celebrar corts generals en Catalunya. Reed. Barcelona 1974.
BOSCH-, Andreu. Títols d'honor de Catalunya, Rossellá y Cerdanya Perpinyá 1630, Reed. Barcelona 1974.
15. GALCERAN, Salvador. Dietari de la fidehssima vila de Puigcerdá Barcelona 1977.
TRAGO, Pere, Spill manifest de tores les coses del vescomtat de Castellbó La Seu d'Urgell, 1982.
Llibre del Capítol de la Confradia de Cavallers i Gentilshomes de la ciutat de Lleida. Lleida 1980.
16. CORTES, Cristián, Els Setenti Barcelona 1973,
Quinze generacions d'una famüia catalana. Barcelona 1979.
17. DURAN, Eulalia, Les Germanies als Paisos Catalans. Barcelona 1982.
18. LLADONOSA, Josep. Les Germanies a Lleida. «Serra d'Or»,- novembre 1969, Historia de Lleida.
GARCIA CARCEL, R,
-
19. REGLA CAMPISTOL, J. Política de Carlos Ven Cataluña, en «Carlos V», Granada 1958. 257-270. Felip
II i Catalunya. Barcelona 1956. ,
�o. Felipe II y el bandolerismo catalán. «Hispania», (Madrid) 1955, pp. 545-558. •
21.
-
BELENGUER CEBRIA, Ernesto La problemática del cambio político en la España de Felipe 11, «Hispania»,
XL, 1980, 529-576.
'
22. REGLA El Bandolerisme Catalii del Barroc, Barcelona 1966. Altres títols sobre el tema són: SAU, Victoria.
El catalán: Un bandolerismo español, Barcelona 1973. LLÁDOSA, Josep El Bandolerisme a la Catalunya Oc-
.
'
cidental (1473-1716). Barcelona 1972. '
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.dels estudiosos i dels investigadors sobre aquest tema .augmenta constantment. Naturalment
l'obra de John Elliot destaca com aportació sobresortint i punt de referencia central (2.3� (per-
. . -
sonalment La Revolta va ser .potser la darrera obra histórica que vaig llegir amb la mateixa
passió que una novel-la), Elliot va obrir el camí a. estudis similars sobre les arrels de' les grans
reyoltes de la meitat del segleXvl l, Els merits de l'obra d'Elliot-són tan coneguts que gairebé
no els hauria d'esmentar. L'equilibri, la simpatía envers les dues -parts en 'conflicte i
l'elégáncía expositiva, merit que comparteix amb el traductor catalá en constitueixen factors
importants. La Revolta és sobre tot un estudi de la societat política catalana en els primers
quaranta anys .del segle XVII. . -
.
_. Un G!els temes preferits .d'Elliot és la consideració del joc de les institucions a la llum dels
grups.secials. Per aquesta raó-cal esmentar el seu article sobre l'aristocrácia catalana del XVII,
una-classe dirigent provincial relativament allunyada dels eircuits-de la gracia reial (24). Un
dels deixebles més joves d'Elliot, Jim Amelang ha dut a termeuna bona investigació sobre
els ciutadans honrats que relaciona els elements socials amb els culturals (25). El'Díetari de
I'adveeat Jeroni de Pujades, eneara que parli molt poc de-la seva vida professional, consti-
tueixama font elássica per a l'estudi de la Catalunya anterior a la revolta. (26) �
Des d'una perspectiva no catalana el llibre i els nombrosos articles d'Eulógia Zudaire, pu
plic<;lts. alllarg de quinze anys (2:t), es earacteritzen per una anímadversióztan forta envers
Catalufly;a que prácticament invalida les seves aportaeions documéntals. Recentment Ricardo
�a�a Cárcel, ha escr:it,uI!é!. breu biografla .de Pau-Claris, reunint informació biográfica de
p¡;o'(�edeneia notarial i-dádes d'altre mena (28).. EIs fets concrets del Corpus de.Sang han estat
tesenstiaiits eh-lá_11nia d'una Historia factual (29). Pero l'aportació més important per a co
HeÍXer la situació política en 1.640 ha estat la publicació de les actes de la Junta de Bracos:
,,ª-Il.Qmenades Les·f:orts generals de Pau Claris"amb uns estudis introductoris rigorosos-i acla-
ricl0FS per :F. Basili de Rubí i Ramon Vidal'(30). Per altra banda.l 'obra classica 'de Melo ha
sigut objecte en-dotze-anys de duesedicions, la segeona d'elles-amb totes les garanties de la
erítica (31). Existeix també un -ampli ventall d 'estudis concrets sobre diverses.ciutats catalanes
d.úrant.la�guerra-dels segadors, corn per exemple Lleida, Terrassa, La Bisbal, etc: (32)
Possiblement Ia-Iínia metodológica de més interés en l'estudi de la revolta dels segadors, .
és la que es· proposa aclarir la seva significació social, per exemple destacant el caire-de Iluita
social-popular. L' obra més seriosa en aquest sentit és la de Jordi Vidal Pla (33) sobre la com
posició del bándol fidel a la corona d'Espanya, bándol de composicié mejoritáriament aristo,
cráfica, Tinguem en compte pero, la formada de nous nobles creats pel govern-frances. Re
cerques posteriors-han .analitzat el paper de l'alta i mitjana clerecia, elseu descontent.abans
_."" d:e_la revoltas el seu capteniment durant els avalots populars, la seva divisió posterior, etc. (34)
. ,
-
• .'
23. I;a r:evoliacCatalaná 1-598-1fi10. Barcelona 1966, (primera edició anglesa, Cambridge 1963). Un primer treball
sobre-el'tema The Catalan-Revoiution '011640. Some suggestionsfor a historical. «Estudiosde Historia Moder-
na»,-IV, 1954,-p. 273�300. -. ""::- _
-
><, se .: . �p.
.
24. 4 provincial arlstooracy, The catalán rQIi¿lg·class in the sixteenth.end sevenieeñtñ ventury:«Homenaje a Jaime
Y.icens ¡Yiy�s», ll, Barcelona 1963, pi). lr5-1�1.o�_ . _ � :�-, . s,
"
-
25. L'oligarquíaciutadana.a la Barcelona moderna., Unaaproxiínltció comparativa. «Recerques», Barcelona, núm.
13, (k983) pp. 7-23. _ "" ,_ - -.
....... --""" - .....
26. Edició de JosepM, e�SAS H0MS, 4 vols. Barcelona '1975-1976.
27. Elconde-duque y Cataluña. 'Madrid 19�4. _. _
-
'COi.",
28. Paú Claris: La revolta catalana. Barcelona 1980.
- -
- -
-
29.. IGNt\CIO, León. Corpus de'Sangre enBarcelona. Crónica de la rebelión de los Segadores, Barcelona 1972.
30. Les.Corts generals de Pau Claris..Edició de Basili de Rubí. Próleg de Ramon Vidal. Barcelona 1976.
31. Historia de los movimientos y separación di:Caiáluña. Barcelona 1981.. _
-32. I:;LAPONOSA, Tosep. Lf!ida durant 19_ 6uea¡a'(}_els Segadors..Barcelona 1971. CAR.DUS, S. Terrassa durant
ta'guerra d�_Segªdors. Barcelona.J911. ALCQBE:R.RO_, Agusti LOl3_isbal i¡'Emporda durant la Guerra de
_Sepafació, Publicacions de l'Institut d'Estudis .del Baix Emjiordá, 1983,-1-42. " .
33 .• YIQAl: PLA, Jordi, Guerr.a deis Sf{gatjol$;i erisi sPcial,__ Barcelona 1983. . _ _ e-
34. v.!!geu�el·resum de'latesi de Iíícencíatura.de Rosa OONZAJ:;ES PEIRÓ, �Pedralbes·-�Revista �Historia Mo-
derna» núm. 4, 1984. "" �..."". ".
• .'
-
=
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·-r, Pel que fa a l'evolució política de Catalunya durant la guerra, l'erudita obra de Sanabre
(35) roman la nostra font d'informació fonamental. Altres historiadors estan investigant per
exemple les condicions del retorn de Barcelona a l' obediencia de' Felip IV o �l prccés de rees
tructuració a I'administració reial. La Catalunya .de la postguerra, en els seus diferents pro
blemes polítics, ha estat estudiada per Fernando Sánchez Marcos'a través de la figura del- virei
.don Joan d'Austria (36). L'obra de Sánchez Marcos ---,ja a partir de la seva tesi doctoral=
va tenir el valor de posar err dubte el concepte de «neoforalisme» encunyat per Regla, i per
tant va entroncar amb noves visions de la relació entre societat i política en el regnat de Caries
11. Per.altra banda, Sanabre va dedicar una part dejes seves recerques -en·la part més adre
cada vers la divulgació- a comentar el. tractat deis Pirineus i la desmembració del Rosselló,
així com a la resistencia d'aquelles contrades a la dominació francesa:(37), tema sobre el que
tindrem noves aportacions en aquest .corrgrés. La revolta deIs «angelets» de 167'4 en el pla
social i les negociacions diplomátiques per una possible devolució deIs comtats per part de
Franca, han estat objecte de l'atenció dels historiadors recents. (38)
En la nova revalorització de la vida política a Catalunya en els darres anys del segle ha
tingut un gran paper l'estudi de la sublevació dels-gorreres o barretines. Hanry Kamen i ha
dedicat el treballa més complet, realitzat amb documentació d'arxius i biblioteques de Barce
lona, Madrid i París (39). Grácies a ell el tema ha estat tractat en angles, catalá i castellá.
Pero hi havia un interés més ampli per coneixer aquell rnoment historie i el seu-significar so
cial i polític. La revolta ha estat analitzada en els seus diferents factors i etapes: la confronta
ció interna de la societat catalana, l'oposició als allotjarnents militar, l'utilització de la propa
ganda i l'avalot de les faves a Manresa han sigut l'objecte d'alguns articles recents (40). Una
conseqüencia important d'aquest estudi ha estat la constatació de directrius absolutistes en
, el govern central abans del canvi de dinastia. J '
El moviment deIs gorretes s'oposava en la practica al procés d'ennobliment de la pagesia
i deIs burgesos rics, tendencia ben constatada durant el segnat de Carles II. Morales Roca
ha fet una important aportació de materials publicant la relació dles nous nobles, tant dels
nomenats pels monarques francesas como pelsdarrers Austries (41), així com una relació de
«próceres habilitados» per assistir a Corts. Investigacions en curs, algunes d 'elles presentades
a aquest congrés, ens ajudaran a refer 'les preocupacions polítiques i els nivells ideológics de
la classe política catalana de les acaballes del barroco La conflictivitat antisenyorial i l'esforc
d'algunes viles per passar al reialeng (42) s'han de tenir també en compte per a valorar la
situació deIs grups dirigents de la societat catalana de l'epoca.
La Guera de Successió i la Nova Planta constitueixen un nou eix de la Historia moderna
de Catalunya. Alguns articles recents han estudiat les etapes previes: el virregnat del príncep
de Hesse i les Corts del 1701 celebrades per Felip V (43). Sobre el govern de Carles d'Austria,
Pete Voltes té escriteds un seguit d'obres que ens suministren abundosa informació. La més
,
,
35. La acción de Francia en Cataluña 1640-1659. Barcelona 1956. Una síntesi d'Elliott Soldevila i Sanabre és el
d'Eva·SERRA, La guerra' deis Segadors. Barcelona 1966. '
36. SANCHEZ MARCOS, Fernando Cataluña y el gobierno central tras la Guerra de los Segadors. Barcelona 1983.
37. El tractat deis Pirineus-i els seus antecedents. Barcelona 1960. El tractat deis Pirineus i la mutil-lacio de Cata
lunya. Barcelona Resistencia del Rosselló a incorporar-se a Franca. Barcelona 1970.
38. Vegeu els treballs publicats a «CERCA» (Perpinyá) els anys 1959-1960. Tarnbé Alice MARCET La Cerdagne
aprés le Traite des Pyrinées «Annales de Midi», Roulous, núm. 152 (1981), 141-155. LA FABREGA, PauL 'ofe
riment de retrocessiá del Rosselló a Espanya (1662-1677), Barcelona 1962.
39; Una insurrecciá obligada del segle XVII. L'alcament deIs camperols de 1688. «Recerques», núm. 9 (1979) pp.
11-29. La España de Carlos 11. Barcelona 1981.
40. DANTI, Jaume La revolta deis gorretes a Catalunya «Estudis d'Hístoria Agraria» núm. 3, 1979, 79-101.
FERRER i ALOS, Llorenc L 'avalot de les faves de Manresa. Un moment de la revo/ta de la terra a Catalunya
el 1866, «Recerques», núm. 11 (1981), pp. 125-133. MOLAS i RIBALTA Propaganda y debate político en
la revuelta catalana de-los gorretes «Homenaje a l.A. Maravall» (en premsa).
41. A. «Hidalguia: núm. 156y ss. 1980. També Próceres habilitados en las Cortes del Principado de Cataluña.
Siglo XVII (1599-1713) 2 tomos, Madrid 1983.
'
42. CARBONELL i GENER Sitges la Reial, Sitges 1965.
43. RAGON CARDONER El último virrey de la administración habsburguesa en Cataluña «Pedralbes» núm. 2,
1982,251-256. BARTROLÍ ORPI, Jaume «La Cort de 1701-1710. UII camí trunca! «Recerques» nÚID. 9 (1979),
pp. 53-76.
>
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important és la titulacda Caries d'Austria, rei deis catalans (44). A més ha estudiat aspectes
parcials del conflicte: la ciutat de Barcelona; les Corts de 1706, els títols de n oblesa concedits
per I'arxiduc,-etc. (45). La bibliografia sobre la guerra de Successió es nodreix molt de recer
ques locals i comarcals, per exernple sobre Mataró, Arenys de Munt, Solsona, Conca de Tremp,
etc. (46) Josep M" Torras ha avancat una interpretació social de la política municipal del ar
xiduc (47). La propaganda política feta en plecs i romaneos 'ha sigut objecte d'una análisi
acurada iguestiva (48). Més difícil es comptar amb estudis sobre personatges. Se n'ha publi
cat fa poc una· sobre l'eclesiástic Francesc Dorda, que fou abat de Poblett bisbe de Solsona
i ministre de finances de l'arxiduc (49). El general Moragues audeix d'un evident poder d'atrac
ció (50).-L'exili deis austracistes a la cort de Viena va ser sintetitzada per Duran i Canyameras
en un Ilibret breu, pero pie d'interes (51).
Actualment s'insisteix en el carácter de Iluita social que váren-tenir tant l'alcament de 1705,
como sobre tot la resistencia popular a partir de 1713. L' Onze de setembre d'Albertí va fer
una narració solida, a partir de les dades d'autors clássics, como Castellví, Bruguera i Sanpe
re i Miquel (52). Josep Iglesias s'ha interessat per la figura del guerriller €arrasclet i pel signi
ficat del seu moviment (53) ..Des de la perspectiva de lluita civil de la societat catalana cal
destacar la breu síntesi de Núria Sales sobre els botiflers; l'autora ja ens havia aclarit ante
riorment els orígens deis mossos d'esquadra i la trajectória de la família Veciana (54.). Li de
vem tarnbé la seva síntesi sobre el segle XVIII catalá publicada a la Historia dels Países
Catalans. _. _
loan Mercader és el mestre indiscutible en el tema de la Nova Planta a Catalunya i l'autor
també d'una síntesi individual sobreel segle XVIII catalá. Ha escrit un seguit d'articles fona
mentals sobre el elements constituits del nou sistema polític imposat al Principat després de
la derrota: des del govern municipal fins al cadastre, Son els treballs que trobem aplegats en .
el volu, Felip Vi Catalunya (55). Posteriorment s'ha aprofondit molt en el coneixement de
la implantacié i funcionament del nou sistema polític, grácies en especial a investigacions fe
tes a diferents departaments i cátedres de la Universitat de Barcelona. Josep M" Gay ha pu
blicat el texte complet de la famosa consulta del consell de Castella, localitzada grácies a un
manuscrit del mateix Ametller (56). Des de la perspectiva jurídica Sebastiá Solé ha analitzat
a bastament la figura del capitá general com a titular de la governació general (57). Maria
Angels Pérez Samper ha centrat els seus estudis en els magistrats de la reial Audiencia (58).
44. El archiduque Carlos de Austria. Rey de los Catalanes. Barcelona 1953 (traducció catalana 1867),
45. Les Cortes tenidas en Barcelona por el archiduque D. Carlos de Austria (1705-1706) «Boletín Real Academia
Buenas Letras», 1960,41-74. La ciudad de Reus y la guerra de, Sucesión «Boletín Real Academia de la Histo
ria» 1965, 41-55, Mercedes nobiliarios otorgadas por el archiduque Carlos de Austria «Documentos y Estu
dios» X, 1962, 65-106.
46. LLOVET, Joaquin Matará 1680-1719. El pas de la vila a ciutat ia cap de corregiment. Mataré 1966. PLANES,
Ramon La guerra de Successiá a Solsona, 1705-1714. Solsona 1983. DRUENE, Bernard La guerre de Succes
sion dans la Ribagorce et la Conque de Tremp «Pirineos», 1961-62, 53-82.
47. Aproximaciá a la problemática civil de la Guerra de Successiá. La politica municipal de l'Arxiduc CarIes d'Áustria.
«Recerquesa-núm, 13 (1983) pp. 27-45. .
48. IBAÑEZ JOFRE, Joaquim Els romaneos i els plecs sustracistes en la guerra de Successiá, Pedralbesnúm. 3
(1983) 313-318. . _. _ ,
49. MASGLIVER, Francesc Fre Francesc Dorda, abat de Poblet, bisbe de Solsona i Ministre de l'arxiduc, Abadia
de Poblet, 1981. _
PU.J.AL, El general. Moragues, Barcelona, 1979. •
DU'RAN i CANTAMERAS, Ferran.Els exiliats de la guerra de Successio. Barcelona 1964..
50;
51.
52.
53. Próleg a I'edició del manuscrit de Caldini VILÁ Amor al Rey ya la patria Reus 195.4 El guerriller Carrasclet,
Barcelona 1961.
.
54. Esl botiflers. Barcelona 1981. Historia deIs mossos d'esquadra. La dinastia Veciana i -la politica catalana al
seglé JC'VIII. Barcelona 1962.-
55.
-
El segle XVIII. Els Capitans Generals. Barcelona 1957. Felip Vi Catalunya, Barcelona 1968.
56. GAY. ESCODA La génesi del Decret de Nova Planta de Catalunya. Revista-Jurídica de Catalunya, 1982,7-384.
57. - SOLE COT La Governacio General del Principat de Catalunya-sota el régim de la Nova Planta, Resum de
tesi doctoral, Bellaterra 1982.
.
"
58. PEREZ SAMPER, M a .Angeles La formación de la-Real Audiencia de Cataluña en MOLAS'y otros «Historia
-
Social de-la administración españolas Barcelona, 1980 pp. 1·83�246. Los regentes de la Real Audiencia de Cata-
luña. «Pedralbes' núm. 1 », 1981� 211-252. La familia Alós «Cuadernos de Investigación Histórica», Madrid,
núm. 6, 195-240.
•
,
•Eduard Escartín ha estudiat la figura de l'intendent i altres aspectes institucionals {59). EIs
orígens del Cadastre van ocupar l'atenció de Joaquim Nadal pel que faa al ciutat de Girona
(60). Jo mateix vaig tractar de l'impacte de la Nova Planta en la tradicional institució del
consolat del'Mar (61). , . . , . _
. M€nció apart mereix l'estudi de la institució municipal. A més del meu propi treball sobre
Mataró, Josep, M" Torras ha realitzat l'análisi deIs trenta principals rnunicipis de Catalunya
.
(Barcelona exclosa) ha plantejat de manera radical la disfuncionalitat de la Nova Planta mu
nicipal, que constituía una ruptura amb el municipi catalá tradicional, pero que alhora en
recollia una evolució 'aristocratitzant ja preexistent (62). Alguns treballs pendents de publica
ció ens fan veure que l'análisi de les oligarquies municipals es susceptible d.aptofondiment.
L'ambient polític va anar canviant pels voltants de 1760 i els investigadors intenten captar
aquell moment historie. Só ben coneguts els estudis de Moren-Rey sobre l'anomenat «memo
rial de greuges» (tema que ha tingut el seu ressó en el País Valencia mb articles de J.. M. Pa
lop) i d'Ernest Lluch sobre els projectes polítics de.Francesc Roma Rosell (63). Josep M', Gay
ha comentat diferents projectes de reforma que es van proposar en els inicis del regnat de
Carles 111 (64), moment historie que es objecte de noves consideracions en aquest congrés.
El darrer cicle historie que tracten és el corresponent a la crisi de l'Antic Régim polític
i social a Catalunya, crisi palesa a partir dels «rebomboris del pa», tema de les interpretacions
de Moreu Rey i de Irene Castella (65). La Guerra Gran, amb totes les seves implicacions,
religioses, culturals, militars, socials i polítiques, constitueix un altre punt d'atraccíó. Cal des
tacar l'excel-lent article de Pierre Vilar sobre «ocupació i resistencia» (66), ila reedició en 1977
de la clássica obra de Ossorio y Gallardo (67), sense oblidar altres publicacions sobre la políti
ca catalana del Comité de salvació Pública, sobre els aspectes militar de les campanyes de
1793':1795, o sobre l'impacte de la guerra en ciutats i comarques determinades (68)'. El paper
de Barcelona dins la política internacional de Carles IV queda: pales en elllibre de Maria An-
,
'
.gels Perez Sarnper , Barcelona Corte. (69)
La Guerra del Francés queda convencionalment i voluntaria fora.dels límits estrictes
d'aquestaponencia sobre Historia Moderna de Catalunya. Pero no vull acabar aquesta rápi
da visió bibliográfica sense referir-me un cop més a l'obra de Joan Mercader, el qual, després
d'haver iniciat la seva trajectória d'historiador amb l'estudi de Barcelona sota l'ocupació fran
cesa, ens ha ofert darrerament la seva síntesi sobre Catalunya i l'Imperi napoleónic (70). Amb
aquesta obra poso convencionalment punt final al meu balanc, no perque cregui en l'existen
cia d'una rígida frontera entre etapes históriques, ni tant soIs en el terreny, més fácil de datar,
deIs fenómens polítics i institucionals.
59. ESCARTIN SANCHEZ La Intendencia de Catalunya en el siglo XVIII «Cuadernos de Historia, Anexos de
la Revista Historia» núm. 9, Madrid 1978, pp. 39-112.
60. NADA!'., FARRERAS, Joaquín La Introducción del Catastro en Gerona, Barcelona 1971.
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Resta referir-me amb molta brevetat a les línies de 'recerca mercades per les comunicacions
. "
que-es llegiran tot seguit. D'antuvi s'observa un gran buit eri el segle XVI, l'época menys estu-
diadai sobre la qual es urgent que s'hi treballi, Les grans institucions de Gatalunya, les Corts
i la Generalitat no han estat estudiades a fons per la recerca recent (71). S'han presentat arti
eles que tracten d'una manera més amplia, pel conjunt de l'epoca dels Áustries; de temes com
els virreis, la defensa de la costa, el regim senyorial o la persecució de la violencia. El segle
XVII ens ofereix un altre panorama, amb treballs relatius a la Guerra del Segadors-i l'etapa
posterior. En .el primer cas dispossem de cornunicacions sobre les repercussions de la revolta
a d'altres regnes de la monarquia espanyola i sobre els organismes de la .administració fidel
a Felip IV. Pel període 1652-1705 cal destacar l'article de síntesi de Sánchez Marcos, així com
els estudis sobre personatges concrets, virreis i magistrats.
La Guerra de Successió centra un.altre conjunt de comunicacions: la forrnació del bándol
austracista, les característiques de la lluita a la comarca cl'Osona i l'esforc propagandístic dut
a-tertñe durant el conflicto ens indiquen els camins actuals de la recerca, La Catalunya borbo-:
ñica ha sigut també objecte d'un nombre de comunicacions que se centrensde manera signifi
eativ;a' en el funcionament del sistema, 'després dels anys més traurnátics de la postugerra. Els
mossos d'esqúadra i la. familia Veciaña, el procés d'ennobliment, els efectes económics de
, l'ªcóió estatal;�personatgeS'i fites de I'administració-borbónica formen l'entrellat d'una apro
JÚmació de díferents investigadors a.la realitat de l'administració borbónica, També hem de
va10rar éspeeíalrnent les comunicacionsde caire básicament jurídic, i les orientades a plante
jar l'utilització sistemática de decumentació processal, Aquests són, en línies molt generals,
els temes que hánscentrat la. recerca.sobre la.vidá política de Catalunya sota els Áustries i
eIs Bórbons del segle X'V'III, i l'estat de la qüestió més actual que representen les comunica
cions presentades a aquest congrés.
. .
-
-
-
..
"
•
-
.
-
,
•
•
,
.' - .
,. •
•
• •
a
,
� ,.
.
71. ' Malgrat l�o�fa de �bJ'BIO GAMBR¡:;)NERO Ea Diputaciá del.Gerieral de'Catalunya. 2 vols. Barcelona 1950.
L'obra de Víctor FERRO, encara no publicada quan ,s'escrivien'1tqu!!stes raJI)es será possiblement una contri
bució substancial pel coneixement de les Institucións Catalanes. ,
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«Quantés la defenca dels previlegis de que los.desta ciutat son tan zelosos y.scrupulosos,
com ho diu també lo Italia loan Botero en sa RELACIÓ UNIVERSAL DE LAS 1.:E.RRAS
, � - .
DE EUROPA, comensant per -Hespanya y-primer per Catalunya de la qual que Barc@!9na
e capo de la Contea, y que aquesta ciutat apar més republica franca que ciu't;_at vasalla, per
10$ molts-privilegis.de que goza, deIs quals los desta ciutat estan attents sempre._.�:(11 In 1630,
the year in which Esteve.Gilabert Bruniquer penned his description of Barcelona, such-opti
mism in regard to the city's privileges and authority seemed hardly out of.place. -In.fact.iover
the past several decapes Barcelona had.tenaciously defended its power and autonorny against
the growing depredations of the- central government in Madrid. The .cft,y· stood fast against
even singularly willful minsters like Olivares" a person little inclined Io stomach opposition
from any quarter. It comes as no surprise, then, to find contemporary observers ar one -in
their assessmen of Barcelona as the cap' i casal of Catalonia, endowed with irnmunities and
powers long divested .by other.Iberian municipalities. '7 _ " >.�' '" .
Two recent works have challenged this vision of the autonomy of sixteenth and seventeenth
century Barcelona. Fernando Sánchez Marcos' Cataluña y el Gobierno Central tras la Guerra
de los Segadores 1652-1679 and.Josep Maria Torras Ribé's Els Municipis Catalans de F'Antic
Régim 1453-1808 represeent significant and welcome additions to the -growing literature on
early modern Catalan politics and .society-, 0(21 It is not the purpose of this -essay to attempt
ªn evaluation of the overall contribution -of these .two books ro the historiography of the pe
riod, Rather; myaim is more.modest: To discuss and weigh thier views on the issue of muni
cipal autonomy in Catalonia, andin reference toBarcelona in particular. In so doing I shall
venture to make one or two general observations on historical method, along with sorne brief
suggestions for future research. " ' _
Sánchez Marcos' study chromicles the evolving.relations between Catalonia and the His
panic monarchy during-Don Juan de Austria's involvement .in the Principality, first as leader
of the conquering -Castilian arrny, and then as viceroy and proconsul for the Crown of Ara
.gon. He devotes the .bulk of the book. to political developments in the immediate postwar
years, especially.during Don Juan's first stay in Barcelona (1651--56). His central thesis is that
as a .result of Catalonia's in the Guerra dels -Segadors, � - ,� _
se produjo un cambio fundamental en las relaciones del Principado con la .Corte.
A partir de 1652, desde el día en que entró don Juan de Austria en Barcelona al fren
te de las tropas de Felipe IV, Cataluña perdió en gran parte su autonomía real, su
autogobierno. Porque .el control de las instituciones políticas claves -el Consejo de
Ciento de Barcelona y la Diputación de Cataluña, por este orden- eIIIP�zó a qudar
en poder de los Consejos de Madrid.y, en último término.del Rey ... El absolutismo
monárquico centralizador no se impuso en Cataluña, pues, de golpe, en 1714, había
avanzado ya considerablemente en 1652 (p. 245).
l. E: Gelabert Bruniquer, Relació Sumaria-de... la Ciutat de Barcelona., ed. F. Maspons i Labros (Barcelona, 1871),
p. 32. ,
'
2. Both works were published in Barcelona in 1983. '
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.The crown initiatives of 1652 -the most important of which involved establishing royal
control over the insaeulaeió or irrclusion of candidates for offices in the Barcelona city go
vernment and the Generalitat ,-enabled the monarchy directly to intervene i local politics.
They also, according to the author, reduced the independent decision-making powers of the
two key Catalan political institutions, which were now vested in the crown ..
Torras Ribé's Municipis Cata/ans is both geographically and cronologically a more ambi
tious book. His interest lays in defining the relation between the rise of oligarchy and growing
monarchical interference in municipal governments throughout Catalonia form the fifteenth
to the early nineteenth centuries. The key date in his narrative is ,t,hus not 1652, but rather
'1714, when the Nova Planta of the triurnphant Bourbon dynasty irrevocábly abolished the
institutional structures of the Catalan nation. There are, to be 'sure, important differences
in style and emphasis between the two books .. For exemple, one finds in Torras Ribé a sense
that despite significant changes during the pre-1714 period, municipal government prior to
the Nova Planta was more democratic -more «organic», to use his preferred term- than
after tbe Bourbon ref'órms. There existed, in his view{p. 368), a significant connection bet
ween civil society and local institutíons -a connéction which, no nratter how tenuous or mis
ré'pfesented by later ap6�pg.lsts,-was broken forever in 1714. Still, in their assessrrient of Bar
eeléna's autonorny during the sixteenth and seventeenth eenturies, the two studies are in fun-
darnérítal agreernent. In the words of Torras Ribé,
"
en el transcurs deis segles XVI i XVII (hi) existia una reiterada política intervencio
nista de la-monarquía en els afers muhicipals, consistent a desnaturalitzar progressi
vament el sistema insaculatori' a fi d'assegurar una intervenció cada vegada més de
cisoria del 'poder reial en les -eleccions dels cárrecs municipals, política intervencio
nista que tingué la seva máxima expressió en les reformes portades a terme en els
•
•
procediments electorals del Consell de Cent i de la Diputació del General després
de la capitulació de Barcelona l'any 1652 (pp. 13-14.)
-
Both authors share the belief that 1652 constitued a watershed in the relations between
the crown and Barcelona- one that lent crucial encouragement to the crown's longstanding .
desire for «absolute: rule (Sánchez Marcos pp. 64, 245; Torras Ribé p. 108).
1 should immediately note that the faet of increased royal intervention in local politics
after 1652 is not in dispute. Both authors are correct in their assertion that beginning in that
year, the crown reserved for itself the right to veto norninations ánd .name alternative candi
dates for offices in the Barcelona city government (3). However, the signifieanee of this re
form is far'from crear. I would argue that neither author has convincingly demonstrated that
the crown measures' of 1652-53 led to a substantial diminuition of Barcelona's -autonorny,
•
or dia much to curtailthe city's exceptional powers and"prerogatives. In short, I wóuld 'dé-
fena the more tradítional-view that 'in the Iong run 1714 was the date that couríted, and that
up to that point, Barcelona continued to occupy a unique positión among municipal regimes
in early IDodel'n Iberia ánd, indeed', much of Europe.
�
, -.
The milestones in the relátiéns betweén Barcelona and erown ara no! frard to find. King
James 1 established the fisst independent -government of Barcelona in the mid-thirteenth cen
tury. íFhis mi?(!ea eonciliár sys�rñ ássuined its definitive form through the-farned Reeognove-
•
runt Proeeres privilege of 1283'. During the next two centuries, the Barcelona oligarchy enjo-
yed a free han in its control over the city. Popular unrest ano economic crisis, however , en
éouraged' Alfonso V to restructure the Councillorships in 1455, thus putting an end lo the
coo.ptative rotation of oddice ámong Barcelona's honored 'citizen elite. Corítinued civil tur
rfioil led to"majar reforms byFerdinad tlie Cátlrolic. From 1490 to 1510, this energetic mo-
•
narch drarnatically feveised-histpredécessora's decrees: Crucial to his reform program was
tfle'intro@uction'of the practíce of tnsaeulaéi6, or lottery, for municipal posts. The king reser
ved tne right to appoint all those inclúded in the various bosses or lists of candidates for offi
ce. However , upon his death in 15�1!6, this power reverted to the city government. A commit
tee of habi/itadors drawn from the membership of the Consell de Cent now evaluated the
3, I shall not .discuss here the other powers and .pterogatives under contenJion by the crown. These incl uded, in ter
;lia; allotjaments and the quinto tax Ievies; royal sequester of the clty's baronies; and the Councillors' ceremo
nial right ro cover their heads in the king'¡;_ presence/] believe that everyone would agree that control over insacu
lacions was toe crucial issue at staké.
•
,
candidates forwarded by the city Councillors. This isystem continued to function until the '16405,
when a succession of French viceroys claimed the right to oversee the insaculació.-Clear1y
the seizure by the French of the power of scrutiny for municpal offices represented a major
shift in the balance of relations between central and local governments. There can in fact be
Iittle coubt that the sudden increment in royal control set an ominous precedent for the future. '
What was the real impact upon Barcelona's political life of the Castilíarr monatchy's recu-'
peration of this key prerogative in 1·652? We might begin by asking whích were the conditions
needed to prove that a vital reversal of power had taken place; Framing the question in this
way reveals that the measures taken by the monarchy in 1652 wete clearly insuffícient to esta
blish -or re-establish- effective central authority over locar politics, We slíall also see that
there is little convincing evidence for the efficacy of tlie few centralizing measures that the
crown did take. Finally, resort to a wider perspective demonstrates that far-frorn being a vic
tim of monarchical «absolutism,» the experience of late seventeenth-century Barcelona conti
nued to represent a striking departure from that -of other municipal corporations subjected
to (he authority of centralizing states.
'
,,'
,,'
A closer look at th everits and decisions of 1652-53 does much to weaken the thesis of
unrestrained Habsburg «absolutism». Sánchez Marcos himself cites a document which provi
des a fascinating glimpse into both the machinery of administrative decision-making, an the
ultimate aims of the restored Castilian government (pp. 55"(*). In .a consulta dated 14 No
vember 1652, the Consejo de Aragon urged the king to take dramatic measures: to restore
his authority over the fractious Catalans. Those directed at Barcelona included: reestablish
ment of direct royal control over the insaculació; restructríng of the Consell de Cent by expe
lling merchants and artisans and reducing its membership to 35 honored citizens and five Coun
cillors headed by the Veguer, a regime modelled-on the Castilian system of regidores presided
over by the king's agent, the corregidor; elimination of thesixth or menestral Councillor,
established by popular demand in 1641; construction of a ciudadela or f'ortress with a: perma
nent garrison; and abolition of the civic elite's.unique right to create honored citizens. Clearly
the Consejo de Aragón knew «absolutism: when it saw it! The estateclintention was to redu
ce the «inconveniences: posed by Barcelona's numerous privileges and immunities by simply
abolishing the more significant of them. Thus the Catalan capital would be reduced to «la
forma que se hace en las ciudades de Zaragoza y Valencia,» models of loyal subject cities
(p. 58). Yet which of these sweping reforms did the royal administration actually put into
effect? Onlythe first. The question then becomes: if the crown truly wished to establish per
manent central control over Barcelona, why did it reject the maximalist program devised by
- '
its own tutelary Council? The answer is obvious -the royal administration was either unwi-
lling or unable to curb the great majority of privileges enjoyed by Barcelona,
Even as a consequence of the reforms the government did enact, moreover ,one is hard
put of find evidence of significant change at the local level. To prove the establishment of
effective royal control over municipal politics, one would expect to find substantial, ongoing
exercise of the crown's veto over the persons the city proposed for insaculaciá. Otherwise,
theCouncillors would have a free hand in filling vacancies thanks to their retention of initia
tive in nominating candidates, a point whose significnce both authors have overlooked. Se
cond, and more importantly, we would also anticipate finding a major shift in the composi
tion of the body of those insaculats for office. The crown would naturally exercise the veto
to promote its own adherents and to remove those appointed by the French authoritíes during
the final years of the war. Unfortunately, neither author undertakes the sort of prosopograp
hical study that would document either set of circumstances. In fact, Sánchez Marcos' most
especific comment on royal intervention in the bosses involves not the city of Barcelona, but
rather the insaculatio for Generalitat offices in 1674 (p. 228) (4) In that year, the central ad-
. "
Note: [ am indebted to Pe ter Sahlins for his critica! COITIITIents on this essay.
4. The author does comment on the Barcelona insacutacions of [653-56 (pp. 103� 1(0), but (hese remarks al'íl too¡
imprecise to be of service. On the whole, Sánchez Marcosis on surer ground when dealing with the decuments
of the Council of Aragon thanthose of the municipal governrnent. His accouut 01' Barcelona eivic regime ín 1653
contains several mistakes. At two separate junctures he confuses nobles with militars (descriprion of D, víeens
de Magarola, pp. 105 and (24); he ornits gaudinls (doctors in law and medicine) from the bosses of tlle ñrst
three Councillors (p. 105) -a serious error, as during the second hall' of the seventeeuth century pnysíclans a.lld,
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ministration and its Iocal representatives rejected eight -of the Iorty-eight proposed cándida
tes. Apart from the relatively lowlevel of disapproval (20070), one is struckby the- fact that
here, as in the Barcelona city government, initiative for the nomination of candidates lay not
cith Madrid, but rather with the Diputats. The role of the crown administration was thus es�
sentiallya passive one of approval or disapproval of the suggestions of others- hardly model
behavior for «control» by a «centralist. government (p .. 229). . . - e;
The problem is ultimately-one of focus, Were one tQ concentrate narrowly on the expe
rience of Barcelona �especially in its more judicial aspeets- then naturally there would seem
t"e. be a case for a rnajor .re\!ersal in the balance.of. power between crown and .city in 1652.
However, adoption of a .wider, .rnore comparative .perspective reveals something quite
different-e- rthe fac], that prior ·to 1714, Barcelona -still- wielded substantial prerogatives and
powers of"�nitiative,� a:rrd�that the measures taken by the central.government in 1652 fell far
short�of establjshing absolute control. The city's special sstatus is -made espeeially-apparent
wne,!'lo.Qe pauses to CQntemfllate the approval bythe king =-once again, contrary te ·rhe wis-
hesxif the more-dfaconic Consejo de Aragón- of popular representationat all levels of Bar
.
setenan gpver,nm�nt. A glance at the rest of Europe would suffice to reveal the uniqueness
Q:f the Oata.]an 'cª)1lital1s. Conselier Sisé, and of artisan representation in thees plenary council
.�).. fu¡;,tf.rerJlWr�,. comparison with the practices of mere«absolutist: governments -sheds a
d,ifferent<Iight upen-tlie events of:.c1652-�3. Arem·arkably similar case from France duringthe
:sa'mé- p�rioq .prb:v.jdes an insjructive oenrrast- Like .Barcelona, La Rochelle was an indeperr
qent ,s.:tEong4Ql�tnat-,defied royal will from the beginning oí' the .regime .of the arch-centralist
@ar,dinal�Rh::he'lieu. Follówing a lengthy siege and its capitulation to royal-torces in 1628, the
cit,y<suffere_g_ I0Ugh treatment at the hands of the monarchy. -Direct government by crown
'""O:fti��s rep.Iaéed itsj:.'tlrps de ville, the counterparts of Barcelona's councils; the Iiberties and
pr.iyileges of thé city were abolished; and most of its fortifications were razed, while the crown
su_bS:titute.d·a perrnanent garrison for the local militia (6)·. This was «absolutism» with a ven
_ geanee,.and_m.akeslh.e leniéncy of the Habsburgs' treatment of Barcelona pale·by cornparison.
. r: What then ,ls. to be done? -If the matter is worth further investigation -and one, could
" "makíf a strong case.for it, as we kno.w so little about urban government ando politics in early
,
modern Spain. that a study of the Barcelona regime could prove of great utility-> then clearly
Qluch 'mote work needs to be done at the lower levels of documentation, much.as Torras Ribé
fías u'nd�r.takS!n for the smaller Catalan municipalities. Of immediate interest would be a ca,-
=; r.�ul afIc;l:"d.s;tailed.stJldy of citizen partieipation in Barcelona's government. Patient, methodi- .
cal investigation of theabundant documentation.on insaculacions would lend much greater
lilEe�i§.ipD." to t..b.e?generalizations drawn from higher levels of a.dministration cited in these two
1;;00'ks,-(7). StU,flY of the desinsaculacions of the 1640s would previda a clearer picture of the
pélitiea-l divisions w,1thi.n the city during .the Guerra del Segadors. Sirnilarlyr.analysis of the
":habilitacio.nsf)f the final years of the ,coN.ciliar regime·wQuld·.peIm.it assessmentof the Feal sig
tl:i-f4-caN.ce o,f,.sa.y., t¡_he Ach�u�e's ino],u.siell of titled nobles begi,nning iP. 1708 (Torras Ribé pp.
9,1."�9S�"" gll�h a PJi€?SQlilográ,pmica·1 úing<:;.rt.a'king --::which shou,ld go boeyond elementáry aetivi
ties·, ea]:!cat.i.ol'ls b'acRogrol!nd,,,et 'al of t1J.e in9,i.viduals-in·volved would provide precise, mea
,'i,urea:l:¡'le irrd'icies of t:urfl9ve'r�within t1J.f1.Jllunicipal?adminis·tration, _the true' extent of. citizell
p-ªfticsil\latwrr in Ibeal go:veEnffient" anp the FQle� of. electQral manipulaji0n and patron-c.Iient
rl.ela1ii@ns..witfíi:n t�h,is..unique Qiw,ie regirb:e.· "', _ �
-
.
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'�st�r;-f:fistituted' the sing'ífl<\Igest group of�i�.s�culats'foI. the:e O:ffices; he' mistakenl; jnclu,d.es'lawyer ang,.
doctors .witl'iin,the -artis1a_o.r upper guil¡l'.category (p. 106)'; ana firially', he forgets to mention (p. "106) that pro·
";·b·aD'Ii¡ tne mosf·imp·0ff�añ.t.faclor.'affeGtiñg·the representafion of '«upper» versus «lower» classes rn the habilitació,
,
of '165J .was tire p!¡ígue�<;¡f J6.�·52. On�:;._can easily su(mise tl'iar this dem9graphic catastrophe, like most such
,
epidemics, lias a more_clevastating impact I!pon the poorer and less well·fe.d sectors of ·the populace.
5.�I ha.ve disctissed:thls point at greater length in rny «L'Oligarquia Cfutadana a la Barcelona Moderna: Una Apro·
� � - - -
ximació Compárativa»,"Recerques, 13, 1983, pp:7·25.
.'
6 ..,D'.. Parker; La -Rachelle and {he Frenen Manar.éhy,. Conflict and Order in S'eventeenth·Century France (London,• •
1980), p'. 52, Lronically; in 1713 the aging L<iüis X,IY urged caution'upon his grandson Philip.V·in dealing with .
. 'Bar,celbna (Tofras' RiOé p. ,1.4411). There ,is clearly a need fo·r. an uplto·date assessment of royal- policy toward
_ - municipali�ies in 'ear),y..moclt!r.n trance, especialy in. th,e more-independent p_a;ys d·'éta./ and frontier areas.
7.. T-b.ese doc\l-ments are f0und 'in tlie Arxiu·Históric.Municipal_de 'Barcelona/C,'VIII, Insaculacians, 13 vol. The
f.irst volume..covers.the1'ears-1626 to 169,1" although it also includes interestjng notes on changes in lottery proce·
du(es begirfning ili.:--15.8.i. .volumes 2·4 contain $rriaterjal"on thé insaculacians-of-165�·54.
_ .
.
..
"
A host .of related issues also invite examination. Students of sixteenth and especially
seventeenth-century.Barcelena would doubtless fins it profitable to investigaterurban guilds ,
and confraternities .. Such a study could .lay the foundations for future analysis of the real,
dynamic incidence ofthese crucial bodies in the city's political, economic, and social life. A:not
her subject awaiting study is local defense, and-the relatiorr between guild control of th€ civic
milita and patterns of political representation. Finallysonce the aboye agenda is accomplis
hed and a clearer idea of the -socio-econornic components of local politics emerges, it míght
be usefuL to reconsider the «image of the cityx-> that is, those-texts by Gilabert; B08Ch,' Xam
mar, and others which are often hastily disrnissed as idyllic «rnystifications: of-historical-rea
lities. Historians may well choose to reassess the political irnportance of such ideological re
presentations of urban Iife, and recognize their significance in the construction of the civic
identity of diverse social classess (8). .
1': z-: '. �
To recapitulate: the jury is still out on the 'question of municipal autonomy in pre-1714
Catalonia. Much more work needs to be done. Moreover, care should be taken not to lose
sight of the specific, even exceptional features of Catalan urban regimes prior to the Nova
Planta. All the same, Torras Ribé is to be congratuled for the ambittious scope of-his work.
His wide-ranging assertions are impressively researched -indeed, there are few documents
whose dust has not been shaken by this veritable archival almogaver. Moreover, he leads the
reader through a dense thicket of references, which abounds both in local secondary literatu
re and in studies drawn from a wider comparative dimensiono While sorne of his bibliofraphy
is outdated (e.g. the numerous references to Pirenne and Petit-Dutaillis), certain sections pro
vide exemplary insights, as in his discussion of the sale of offices (pp. 198-316). One hopes
that in future editions he will also address himself to the issues raised by similar developments
in Italy, Germany, and the Low Contries, the areas of Europe where guild regimes like Barce
lona's were most in evidence (9).
One final point. Torras Ribé has admirably taken upon himself the ungrateful task of clea
ring the air of the clichés of Catalan romantic historiography concerning the pre-1714 institu
tions. As a result, his desire to expose the shaky foundations of the exaltation by Campany
and others of the «democratic» and «egalitarian» spirit of medieval and early modern Cata
lan municipalities obliges him to place overriding emphasis on their oligarchical nature. At
times this polemical intention leads to a certain exaggeration, as when he alludes to patrician
«monopoly: over city government durjng the sixteenth and seventeenth centuries (p. 68). one
would hardly wish to underestimate the strength or the extent of the diffusion of these tapies,
and his larger aim should command the sympathy of all historians. However, care must be
taken notto allow prevailing wisdom to determine the questions posed. Combatting the cli
chés of an outdated and «unscientific» historiography is both laudable and necessary. Per
mitting them to setthe terms of debate is noto
The caseof Sánchez Marcos is rather different. Here comparative dimension is rnissing
altogether, despite its obvius relevance. One gets the unfortunate impression that the author
is so bogged down in the minutiae of is two-decades that he misses the forest for the trees.
In retrospect, 1516 appears far more significant than 1652, in that in the former year the crown
did something truly remarkable -it surrendered control over the scrutiny, and thus threw•
away its best chace for influencing Barcelona politics. This incident, along with the crown's
hesitations in 1652-53, is clearly more in need of explanation than the isolated instance of
the king's recovery of the insaculaciá for office.
. .
8. lnteresting studies in this regard include: P. Lavedan, Répresentation des Villes dans l'Art du Moyen Age (Paris,
1954); J. Ridé, «L'Éloge de Nuremberg par Konrad Celtis,» in M.T. Jones-Davies, ed., Les Cités au Temps de
la Renaissance (Paris, 1977), pp. 5-18; G.C. Romby, Descrizioni e Rappresentazioni della Cita di Firenze nel
15 o S. (Florence, 1976); J.P. Muret, La Ville Comme Paysage (Paris, 1981); and P. Clark, « Visions of the Urban
Cornmunity: Antiquarians and the English City Before 1800,» in D. Fraser and A: Sutcliffe, eds., The Pursuit
of Urban History (London, 1983). pp 105-24.
9. M. Berengo's. «La Cita del Antico Regirne,» Quaderni Storici, 27, 1974, pp. 661-92, is an indispensable point
of reference. See also: Berengo, «Patriziato e Nobiltá: II Caso Veronese,» Rivista Storica Italiana, 87,1975, pp.
493-517; G. Borelli, {<11 Problema dei Patriziati Urbani in ltalia.nell'Etá Moderna,» Economia e Storia, 25, 1978,
pp. 123-30; S. Betelli, II Potere Oligarchico nello Stato-Citta Medievale (Florence, 1978); M.C. Howell, «The
Late Medieval and Early Modern City,» Trends in History, 2, 1981, pp. 5-17; and Howell and R.S. DuPlessis,
«Reconsidering the Early Modern Urban Economy: The Cases of Leiden and Lille,» Past and Present, 94, 1982,
pp. 49-84.
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Toward the dramatic climax of the story Silver Blaze, Doctor Watson presses Sherlock
Holmes for a clue to the solution of the mystery. The famed detective, in his habituallaconic
fashien, draws his companion's attention to «the curious incident of the dog in the night
time.» «But,» remardek Watson, «the dog did nothing in the night-time.» «That,» replied
Holmes, «was the curious incident.» Royal intervention in the municipal government of Bar
celona was another such «curious incident.» What strikes one's attention is not wath happe
ned but rather what.failed to happen. Studies like Els Municipis Catalans, solidly-rooted in
local documentation yet framing questions with the whole of Europe in mind, provide useful
models of historical analysis. Thanks to them ·the true shape of historical experience can be
glimpsed amid the heaps of documents. Such should continue to be the aim of all historians.
-.
•
•
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CONTRIBUCIÓ AL CONEIXEM'ENT DELS SISlEMES DEFENSIUS
PRINCIPALM'ENT CONíRA LA'PIRATERIA I LA SEVA INCIDENCIA
EN EL REPOBtAMENT DE LA COSTA DE L'ALT MARESME
(ANTIGAMENT VESCOMTAT DE CABRERA DINS EL COMTAT DE
.
GIR·ONA)
"
Ferran del Campo i .Jordá
Silvia López i Fontrodona
,
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Introduccíó J . ,
. �
- ..
La comarca del Maresme esta formada per dos territoris diferents hístorícament, la línia diviso-
ria entre els dos és la riera de Caldes, al Sud; el Maresme que sempre pertanyé al Comtat de Barce
lona í al Nord la zona marítima del Vescomtat de Cabrera (comarca gironina deLa Selva) que cor
responia a les jurisdiccions deIs castells de Palafolls íde Montpalau. Les viles litorals de les esmen:.
tades jurisdiccions són Arenys de Mar, Canet de Mar, Sant PoI de Mar, Calella, Pineda, Santa Susan
na 'i Malgrat, Del perill dels.pirátes, de les defenses que contra ells es bastiren i de la seva incídéricía
en el repoblament de la zona és del q1.\e tractará el present treball.. . .'
.
.
S'ha de tenír present que les íncursíons dels pirates de Barbería (Nord Africans) varen ésser rnolt
freqüents a partir .del segle XV i varen tenir el punt rugid als segJ_e.s XVI i xyll. Per aquest motiu el.
litoral es fortifica. .;
.' .' .
En resum, s'ha fet una breu íntroducció explícativade.l'evolucíó de la piratería á l'área Medíter
rama i la seva influencia a la EdatMcderna a Catalúnya. Així mateix es citen els sistémés de defen
sa emprats, les armes i les naus. Es important també el capítol dedicat a les fluctuacioris-dernográ-
fiques de les viles estudiades al Ilarg de l'Edat Moderna. .
Seguidament es cita cadascuna de les viles, fent una breu introducció histórica i una descripció
deIs seus elements de defensa, -dels que s'han fet una .série de plantes i díbuíxos'originals. . .
Abstraet:
Today the regiorr of Maresme is forrned by two parts of different history, the limit of the two is
the Caldes river, at ,South remains the Maresme. of.tlre Barcelona-County and at North we find the
maritimes places of the Girona Country, with the júrisdictions of Palafolls ando Montpalau castles
wich are nearby the sea and they have the villages of Arenys de Mar, Canet de Mar, Sant PoI de
Mar, Calella, Pineda, Santa Susanna and Malgrat. This work studied the pirate danger about this
maritimes villages and the fortifications build to defend theircost. , '.
The Barbarisc pirates tum up in the Mediterranean sea at XIV century and they have their
splendour at XVI and XVII century, after, at XVIII century, there are few and nobody ar begin-
ning ofXIX century. "
In this work we studied demografic monernents of the villages at High Maresme at the Modern
Age and the fortífications build to defend of the atacs of pirates.
'
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La piratería i Catalunya a l'edat Moderna
La zona marítima corresponent a fa comarca gironina de La Selva fou a l'época medieval la
menys poblada del Bisbat, la costa restava en gran part deshabitada i els pirates árabs feien fre
qüents incursions; aquest problema es soluciona en part quan es conquerí Mallorca al s. XII.
A partir del s. XIV apareixen els pirates de Barberia (de Tripoli a Salé, principalment algerins)
com ho demostra la súplica dirigida a les Corts de, Barcelona l'any 1379-80 "demanant permís per
poguer sortir a cors car dalcun temps enea, així com sab la vostra senyoria, los moros de Barberia,
entren en lenys armats en vostres mars e encara facen terracanies en vostres maritimes e catíven e
sen menen preses e roben vostres gens".
". '.
L'any 1453 es dóna un fet históric de summa importancia, els, turcs prenen Constantínoble i
tanquen .les vies comereíals de l'Orient al mateix temps i' fíns les darreries del segle XV van en
augment les incürsioñs dels pirates al.lítoral cátalá. El rei rerrán "Él Catolíc' ordena que tetes les
poblaeions de la cost�esforfifiquin,aiXí es reparen ant·igues torres de-guaita odéfensa i se'n bastiren
de noves alllarg dels segles XVI, XVII i XVIII la qüaí cosa feu que la costa del Maresme fos anome
nada "Costa Torrejada".
Els pirates Algerins, o de Barberia actuaven en principi de forma autónoma, atacaven per sor
presa una poblaeíó -litoral amb l'objectiu de prendre botí, saquejar i destruir, així com agafar per
sones per demanar un rescat o vendre com esclaus. El primer dels germans Barbarroja, Aruj, actua
va per compte propi, pero morí l'any 1525 i el seu germa, Kaír-Ed-Din, decideix posar-se sota les
ordres d'un Estat fort, Turquia i així dóna cornencament l'época de la gran pirateria organitzada
al Mediterrani. Barbarroja, com a governador d'Alger, dirigia operacions de gran envergadura.
La campanya cornencava a la Primavera i es donava per finalitzada als voltants del mes de no
vembre. Els estols pirates eren formats per un número variable de galeres, llenys i fustes.
L'any 1543 són saquejades diverses poblacíons de la Catalunya Nord, des de Cadaqués a Pala
mós i l'any 1545 és el corsari Dragut el que amb 11 galeres ataca Pineda i incendia la vila. L'any
1558 és de gran por al litoral catalá ja que els turcs preparen un estol de 130 galeres per atacar
la costa, l'acció és afavorida per Franca, aleshores en guerra amb Espanya. La Generalitat demana
ajuda i les poblacions es preparen per a la defensa, fmalment els turcs es conformen en conquerir
la vila de Ciutadella a Menorca i es retiren.
En general entre els anys 1550 i 1560 es desencadena una gran activitat pirata que afecta a tot
el litoral catalá, tant és així que el 31 de gener de l'any 1566 Felip 11 ordena a Diego Hurtado de
Mendoza, Virrei de Catalunya, que estudií el problema que pot significar el fortificar tota la costa
del Principat amb torres, en elles restaria una petita guarnició i peces d'artilleria que evitaría qúe les
"fustes" de moros poguessin acostar-se. Aquestes fortificacions no es construíren anib tota la
ra:Ri�esa que la situació ho demanava, per causa de la manca de diners; en realitat les torres que es
bastífen les varen pagar le� viles o particulars que volien defendre la seva casa:
'
Le�,'yictori�s de Malta, 1565 o Lepanto, 1571, posaren fi a la gran pírateña turca i aparegué
de nou la pirateria autónoma d'éIs corsaris de Barbefia, pricnipalment d'Alger, ja que- aquesta
població rebia un Delme proporcional a la quantitat debotf pres com a dret de protecciór-Aixf les
_ grans vjet'ories'navals abans esmentades, importants pólíticamenti militairnent, no tiñguererl'quasi
.
efecte sobre -el petit pirata a la costa catalaria, on continuaveri arríbañt fácílmént els pírates, unes
vegades eren rebutjats, d'altres es passejaven victoriosos" com ho escrívíen els Consellers de Barce,
lona als séus delegats de Montsó el 3 d'agost de l'any Í5'5'8 quan feia díes que "quatre fustes de
... � . , 4 __ " -_
meros cometien mil robos i máldats en' gran derreputació y deslustre destáterra y dan)' dels po-
lYíats en ella; estant tant descansats y segurs com si fossen en Barbaria". - , ,', ' '
.
.
L'any, 1606 un holandés al servei dels turcs, Simon de Danser; ensenyá als algerins un noutipus
�d'�ei'�nau, el vaixell d'ús a l'Attántíc; més rríobíl que les' galetes, 'fou una gran innovació i els pirates
. pogueren ampliar el seu camp d'acció. Així éntre els arrys 1570 i l ó l óÍ'estol corsarí, amb níés de
cent naus, va capturar infmitat de naus cristianes i d'homes per 'vendre com esclauso dernanar
.
rescato .
'
Al segle XYII Furquia [a no pot mantenír als corsaria, pero aquestos pe!' si mateíxosaconsegueí
xen sun gran ,desynvolupament, afayorit sense dubte per la' riválitat exístent entre els paises euro
peus i Ies'guerrés contínues, fet que té com a conseqüéncia el que- no es posi la-deguda atenció al
problema pirata i' quezaquest fos molt fort to,t elsegle: ".
.
o
"
.
-
..Al segle-X:V:I-II tenim coneíxement-que I'any 171.1 encara hi -havia. accions pirates, pero que
aquestes a la costa varen ésser cada vegada més rares i a parür-de-l Zsü varen desaparéíxer, a la mar
continuaren fins a. comerrcaraent del segle XIX. -
les seves masies. Aquestes torres són de tres pisos, amplada i aleada variables, el primer pis, semi
soterrani, és generalment atalussat i no sol tenir obertúrés a I'exterior.en el segón pis s'obre la por
ta d'entrada (en general a 3-5 m. d'alcada) i el tercer pis sol tenir fínestresra la part superíor-hí ha
una corsera per defendre els voltantsde la torre i pel seu damunt sovint merlets; als murs del segon
i del tercer pis s'obren troneres petités i espitlleres. Les torres podien ésser de guaita; amb un servei
de guardia dia i nit, situades en un lloc amb bona visibilitat i gerieralment poc preparades per a la
defensa; de defensa de masia, aquesta coincideix amb la descripció abans feta de la torre -típic\l i de
defensa de la vila o d'un lloc especíalment estratégíc, són 'de :murs gruíxuts-per aguantar les canona
des i de diametre més gran que les dues anteriors. En aquest treball en trobem dels tres tipus. �
Tenen importancia .tanmateíx com aelement defensiu els matacans, de rnoltes formes i dimen-
sions, qué solien defensar la porta principal d'un edifíé] o un llóc detéimínat. , -
"-
-_
Les garites apareixen a partir del segle'XyII i es construeíxen als grans casals per a défensa'dels
<'
�
.. , _.
seus voltants. - '.' '" ./
.
-' . �... - - -
També es pot considerar com a element defensiu l'església, que essent fortificada o no, sempre
significava'un lloc segur-per tancar-se i-rebutjarl'enemic, <
•
Per últim no hem d'oblidar els llocs que varen ésser utilitzats com a' bateria de costa, és.a dir, on
es varen.ínstal-lar canons per enfonsar els vaixells enemics o fer foc sobre la platja, d'aquestes ha
teries n'hi ha poques restes avui día,' pero sens dubte tingueren gran importancia com -a elernent de
fensiu de les viles. '
Les armes per un ,i -altre cantó eren de foc, petites com trabués, pistoles, etc. o peces d'artílle-"
, - '
ria com bombardes o canons de diversos calibres i que podien disparar bales rases, bales de metra;
lla o nornés metralla. Les armes blanques eren espases de moltes formes i mides i punyals. .
-
Quant a les embarcacions els pirates actuaven ainb galeres, llenys i fustes i a partir del segle.
XVII amb vaixells a vela.
. ,-. �
•
Moviment demográfic de les viles estudiades.
- Després- de .Ies. guerres remences, que en total foren v:int anys, lapoblació de la Catalunya Vella
va quedar molt reduida, fet.que tindría notables conseqüéncíes en els esdeveníments polítics pos
teriors. L'Alt Maresme participa activament en les lluites per causa de passar .pel seu territori la c-ªr-
retera reial-i ho fa al cantó de la Generalitat de Barcelona.
.
-
.
Del segle XVI coneixem dos fogatges (Iglesias Fort, J. 1968) que ens donen idea -del número
d'habitants de les poblacions estudiades: _ .
_
1515
• 1553 Diferencies
"'.
. "
Arenys (de Mar i de Munt) 71 focs. 121 focs. +50
Canet 50 focs. - 79 focs. +29
•
Sant PoI (i Sant Cebriá) 51 focs. 10 focs. + 19
Cale lla _42 focs. 93 focs. +51
Pineda 37 focs. 119 focs. +82
Santa Susanna 32 focs. 28 focs. 4
Malgrat 42 focs, 48 focs, - 6.'
• Total: 325 focs. ·5·58 focs, +233
•
•
Advertim un íncrement general de la població alllarg del segle, malgrat el perill pirata, aquest
. fet préssuposa I'ínterés de la zona litoral com habitatge (pesca i conreu vora les rieres). La població
més numerosa l'any 1515 és Canet, amb 50.focs; encara que totes tenen un número similar i l'any
1533 la més poblada és Pineda, amb 119 focs, aquesta vila en 3,8 arrys augmentá en 82 focs, mal-
grat l'atac delcorsarí turc Dragut l'any 1545. _ - -
La població al segle XVII segueix la mateixa tónica d'augment d'habitants pero amb fluctua
cions degudes a les crisis de subsistencia, a les epidémies-i a les guerres. En el següent quadré.podem
veure en % les diferencies demográfiques produides entre els anys 1553 i 1708 (Iglesias Fort, J.
1968): T
" .
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Diferencies %
Arenys de Mar
Canet
Sant PoI i Sant Cebríá
Calella
Pineda
Malgrat.S. Susanna i Palafolls
113
208
61
169
101
202
93 %
263 %
87%
181 %
82%
120 %
A'Ia centúria de 1700 és quan l'íncrement de població es fa evident, el périll de desembarcament
pirata desapareix i al llarg dels temps la costa esdevíngué un dels llocs més poblats de Catalunya,
D'aquest increment demográfic dóna fe el següent quadre (Iglesias Fort, J. 1968):
,
Cases 1708 Hab.1719 Hab.1819
Aíenys de Mar
Canet
SantPol
--
Galella
Pineda
Santa Susanna
Malgrat
354
'287
81
�
262
124 '
370 (*) '.
370 (*)
350
388
80
211
173
369 (*)
- 369 (*)
807
666
-
182
472
242
48
451
(*) Palafolls, Santa Susanna i Malgrat anaven junts.
En resum, la" costa de l'Alt Maresme a l'Edat Moderna' es va poblant malgrat el perill de. las in
cursíons pirates dels segles XVI'i XVII, quarr aquest perill desapareix al-segle XVIII l'increment de
mográfíc és general pera totes les viles, quedant obertes definitivament les portes del cornero i trá
fic marítim, _la pesca, l'artesania i en definitiva totes les tasques propies dels llocs vora la mar.
Elements defensius: ,�
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Espitlíeres
ARENYS DE MAR
I,'any 1599 es separa civilment d'Arenys de Munt constituint-se en vila i terme propio Al segle
XVI s'aíxecaren deu torres de defensa contra la pirateria (avui la majoria desaparegudes). Al se
gle XVII continua el perill déls pirates de Barbería, a més d'ésser epoca de guerres i fam. Al! segle
XVIII l'any 1711, en plena guerra de Successió, és assetjada per les tropes de Felip V, oferint afer
rissada resistencia i fmalment presa, es saquejada i incendiada. Finalitzada la contesa i amb la desa
parició del perill pirata la població s'amplia i creix el número d'habitants.
Torres i altres sistemas de defensa:
*Torre dl;}ls Encantats: torre de guaita del segle XIV, 6-7 m. de diarnetre, amb porta al segon
pis. i ung fíñestra al tercer; no té espitlleres i a la part superior hi ha una corsera formada amb su
ports de tres blocs de pedra. Al seu entom es varen construir més tard (S. XV) unes muralles cir
culars amb merlets amples-í a rnig mur una serie contínua d'espitlleres a 1,5 -2 m. de distancia i en
. tre les que s'intercalen troneres rodones per armes de foc de mig calibre. Es tracta d 'una -torre de
guaita de 1'Edat Mitjana que a l1Edat Moderna va ésser convertida en lloc de defensa contra els
a'Caes 'deis pirates. Es troba a la part sud 'del terme d'Arenys o¡ és l'últím element fortificar-del cas-
ten de Montpalau.
-
_
*Torre del carrer d'Avall (als segles XVI i XVII fou "Torre de la Boada"): F011 construida l'any
1560, és circular i té UIi diametre apróxímat de 7m., els seus murs tenen aproximadament 1,5 m .
•
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amb base atalussada. Té tres pisos, el més baix, semi-soterrani, amb una p.@rta que dona al mar, al
según pis una altra porta que dóna al Nord i al tercer pis hi ha una finestra; té troneres perites i a la-
part del dalt hi ha les restes d'una corsera amb suports de tres blocs de pedra, .
*Can PoI: casal amb garita (de .la que avuí nornés resta-la base de pedra) situat al carrer g'Ayall,
Es troba en estat ruinós, ., .,
*Església parroquial: l'any 1�75. era.fortificada pero, l'actual, de 1628, no té cap reste de forti-
fícació _." •.•
'. T
-
�.
-
-
Defensa de la Vila: •
'
.
.
Sistema de torres de defensa que es protegien les unes amb les altres i possiblement hi havia pe-
ces d'artiIleria allloc on avuies troba el cementiri. . .
.
'.
CANET DE MAR
=--:::: • _ ·e
Des del segle XIV poseeix la casa aloefa (le Santa Florentina, al seu entorn es forma el nucli ur
bá de Canet que, l'any 1579 es converteix en parroquia independent, AIs segles XV'! i XVIII, el pe
rill pirata és molt gran i es bastiren torres de defensa de les que avui en día nornés en resta una, Al
segle XVIII, com totes les poblacions litorals, incrementa notablement el seu número d'habítants, <
Torres i altres sistemes de defensa: -
*Castell de Santa Florentina: antiga Domas (casa aloera ) (1), del segle XIV. Del primitiu re
cinte es conserven les torres de la porta principal. Al segle XV és incendiat pels-remences; als se
gles posteriors s'utilitzá com a lloc fortificat contra les incursions deIs pirates. Arriba ruinós al segle
XIX i en aquest segle és restaurat respectant el que restava de l'antic edificio ,
*Torre deIs Moros: torre de guaita sobre un promontori situat al sud de la població. Es una
construcció del segle XV o XVI. Actualment només en resta el primer pis, no té espitlleres.
*Can Mir: masia fortificada del segle XVI o XVII arnb dos matacans damunt cadascuna de les
dues portes príncipals i una garita amb base de pedra a la part més alta del cásal.
.
*Torre de la Generalitat: torre de defensa que fou demolida l'any 1937. .
*Torre del Mar o de Canet: torre de defensa, així máteix demolida l'any 19:.J7.
Defensa de la vila:
.
.
Sistema de torres individuals que protegien la costa évitant qualsevol ataco
. "
SANT POL DE MAR.
El seu origen es troba al Monestir Benedictí que ja existia l'any 85. És abandonat a principis del
segle XI després d'ésser .assaltat pels pirates árabs. Ramon BerenguerI i la seva muller Almodis el
reconstrueixen com a castell i el cedeixen als benedictins francesos de Sant Honorat de Lerins (Pro-
.
venca) que l'ocupen fins l'any 1263. L'església i gran part del que es conserva avui dia són, dones,
del segle XI. EIs Lerinencs el venen a Guillem de Montgrí junt amb la vila !. els territoris, aquest,
l�any 1269 �el cedeix als cartoixans d'Escala Dei perqué fundessin un priorat amb 14 comunitaris.
L'any 1434 els cartoíxáns vengueren el castell-convent al vescompte de Cabrera.
Al comencament de l'Edat Moderna l'edifici restava malmés i en plena guerra' remenca el nou
senyor del castell de Montpalau, Bertran d'Armendarís, adicte a la generalitat barcelonesa fa repa
rar la part que es troba en millor estat del castell-convent, la que correspon a l'església i a les dues
torres, la quadrada i la rodona de l'absís que podem-veure actualment. Així mateix construeix una
altra torre de defensa, preparada per a armes de foc, al cantó oposat de la població (avui campanar
de l'església parroquial). La població s'independitzá de Sant Cebriá de Vallalta l'any 1574. Als se
gles XVI i XVII es defén deIs atacs pirates i l'any 1713 la població va ésser incendiada per les tro
pes de Felip V.
Torres i altres sistemes de defensa:
*Castell-convent de Sant Pau: antic castell del segle XI del que en resta només la part que dóna
al mar. L'actual edifici consta d'una planta baixa amb compartiments (possibles cel·les monacals),
una antiga porta tapiada que dóna al mar i al cantó oposat que abans era interior a la fortalesa, al
costat hi ha la cisterna. Al segon pis es troba l'església, amb una porta que mira al mar i una gran
1. Aloer (Domus): senyors que tenien terres própies, lliures de domini de tot altre senyor i que en el seu territo
ti no reconeixien altre superior que Déu. L 'aloer té senyoria territorial pero no jurisdiccional, que pertanyia al
senyor del Castell del Terme.
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arcada tapiada al mar oest, l'absis és part d'una torre-de defensa semicircular reconstruida-en part
al segle XIX. Al costat sur deI'edificí es.troba una gran torre quadráda amo porta fetaa l'Edat Mo
derna i una altra porta antiga, tapiada, al mur oest i que donava a l'ínteríor (part desapareguda del
castell), A l'exterior i cara al- mar trobem esplanades i murs que formáven part de fortífícacions i
tingueren probablernent artillería de costa. �
-
o �
Es evident que aquest edifici, sernienrunat a les darreries del'Edat Mitja, fou reparat a les guer
res remences i utilitzat com a torre de defensa junt amb l'altra de Sant PoI; d'aquesta epoca data
.rien les restes de matacá que trobem a la facana oest i a la reconstrucció de tota la part superior
que molt probablement era emmerletada. Després, als segles XVI, XVII i XVIII fou fortalesa amb
defenses contra -la pírateria. � _' � -
"Torre de Sant PoI: gran torre de defensa situada al sud de la població i.construida al- segle XV
per Bertran d'Armendaris, senyor de Montpalau. Esta preparada per a armes de foco Té tres-pisos,
diametre aproximat de 9 m., murs gruixuts d'uns 2 m. d'espessor i base atalussada. En el primer-
pis, serni-soterrani, s'obre actualment una porta moderna, la primitiva s'obria al segon pis i a una al-
_ c;::aüa dé 3 m, Al damunt hí-ha restes d'urr escut i cap a la esquerra dues espitlleres, al tercer pis hi
olla: una fmestra tapiada i diverses troneres petites.
Així mateix davañt d'aquesta torre, al lloc on es troba l'església parroquial; hi ha-una esplanadá
sobre la mar que fou seguramenf lloc apropiat per .ínstal-lar artillería de costa.
- �
Defensa de la Vila: , ,-
Es tracta d'un dels millors llocs per a la defensa -de la costa degut a la torre i al castell-convent,
que es varen utilitzar corn a punfs d-e guaita f defensa de las naus énemigues, principalment pirates,
l'grtilleria emplacada en -aquestes dues fortificacions protegia perfectarnent, amb el seu foc creuat,
la població. -
-,
-,
- -
CALELLA
-
\
�
L'any 1400 "La Pobla de Calella' esdevíngué centre de la batllia de Montpalau i a les guerres
remences Bertran d'Armendaris fa fortíficar.Ia vila,-L'any-l_528 es separa eclesíásticament de Pine-
.
da. Durant tot el segle XV sofreix els atacs dels pirates algerins i es construeixen diverses torres de
defensa. Al segle XVII al perill pirata s'hi afegeix el de les guerres amb Franca, i l'any 1696, l'ar
mada francesa ataca la vila i deixa malmeses les torres. Hi ha notícia que al segle XVIII�encara con-
tinuava el perill pirata, pero no a la costa, sinó al mar.
.
-
Torres i altres sistemes de defensa:
"Can.Palmada: masia fortificada del segle XVI amb un matacá de cantonada amb cinc suports
de tres blocs de pedres.
.
<
,
_
•
,
*Can- Galceran: masia fortificada del segle XVI amb matacá sobre la porta principal, arnb, dos
suports de dos.blocs de pedra. < .
*Can Bartrlna: casal ístorré fortificada amb 'un matacá de cinc suports de quatre blccs de pedra-
<'fue pertanyia a la capella de Sant Elm.
'.
';
*At.;x;iu a_e Calella: c-asal fortificar del segle XVI amb un gran matacá de quatre suporte de dos
blocs de pedra. -, . o .�. - .:. - --
- -.
*,Església' parroquial: I'any 1539· es fortifica amb espitlleres, com a bombarderes í merlets, ac-
tuálmeñt no en resta res. _
*'Fo-rre 'del Far: gran torre de defensa que va ésser demolida, l'any 1859 quan es construeix "El
Far de 'Calella". Aquesta torre podría ésser lª que es va bastir 'I'any 1548, de solida construcció i
amb bombardes.
-,
o .--
- -
-
,�
*Torre de la'Plac;:-a:-torre de.defeñsa de la que no.en resta res. Hi ha documents que parlen de la
seva construcció. _ •
.
__
*Amat (19-19): fa menció d'un fortí amb canó de defensa curta prop del port. Aix
í
com d'_una
torre-de defensa circular al pla de Calella i camí de Sant PoI. -
�
Defensa �e � Víla: � ._ -
Sistema de torres individuals, particulars 9 fetes pel COl1)Ú de la vila i de matacans que protegien
els carrers.
-
.
PINEDA
- .
L'actual ríuclí sérgeíx al segl� XIll-a;fu.b el;1ñom- de- "la Boada' i esdevingué centre de la Cort i
JoBatllia del casteílde Montpalau__ -- _
-
-
, -
� EIs atacs.dels pirates es repetiren als segles XVI i XVII, el fet més conegut és quan-l'any-l Saó' el
corsario turc Dragut, amb 11 galeres, desembarca a la platja i irromp a-la vila que saqueja i incendia.
Avisats els somatens deIs pobles' veíns, els de Calella, Sant PoI i Canet :fugirenca les prímeres-topa
des, els de Malgrat s'excusaren d'acudír- al -no pertányer a la jurisdíccíé de. Pineda i els d Arenys va
ren dir que tenien batllia independent (Camps Arboix-F. Catalá). Al s. XVIII' al perill pirata s'afe
geix el de la guerra i l'any 1796 l'Armada de. Franca bornbardeja la vila trencant torres de'defensa
, i moltes cases.' � ,
"
Torres i altres sistemes de defensa: ,_
*Església parroquial: Fortificada l'any 1545 com ho diu la següent inscripció a la 'porta princi
pal: "a 1 d'Agost de MDXLVa-punta d'alba, XI galiotas del turc es posaren la gent a la plage, cre:
maren les portes de la Sglesia e ñíoltes cases e mataren e cautivaren LXX anitnas pujant fms a casa
de Palau. Arnigjorn se tornaren en barcar. Per reparo dels poblats ses fortificada esta Sglesia de Pi
neda". Hi ha un primer recinte on es troben alternades troneres petites arnb 'troneres grans que
porten mantellet (es conserven fes parts N. i'Oi) i per sobre d'aquest un segon recinte a més aleada,
que correspon a la part superior de l'església, amb troneres petites i grans de mantellet.
'
*Torre de Sant Jaume: masia fortificada amb torre de defensa rodona, de 3 pisos. A la. part
superior hi ha les restes d'una corsera. Segle XVI.
'
Ce
*Can Canova: masía amb torré de defensa quadrada de 3 pisos reformada, Hi harestes d'un ma-
taca. Segles XVI o XVII.
.
*La Rectoria Vella: masia amb torre de defensa quadrada que avui queda dins del recínte' de la
casa, reformada, Segles XVI o XVII.
"
Defensa de la Vila:
Les torres de la costa, avui désaparegudes, actuaveñ a nivell de -defensa individual en mútua pro
tecció. L'església fou, a partir de 1545, un recinte inexpugnable malgrat, quenornés'podía protegir
al seu interior als habitants i no als seus béns. És possible tañmateíx que en els llocs de rnés aleada
que dominen -la víla es possessin canons per rebutjar l'enemíc, serien apropiats el pla de Can Roig
i l'Ermíta de Gracia. '
'
SANTA SUSANNA
-
•
EIs segles X-XII es coneixia com a Vall d'Alfatá i des del segle XIII per Vall de Santa Susanna,
Fins 188'1 fórmava pan: de Pineda. Hi ha notícia que al segle XVI es bastiren quatre torres de de
fensa contra la pirateria.
Torres i altres sistemes de defensa:
,
*Can Torrent de Mar: gran torre del segle XVI amb porta situada a 5 m. d'alcada al segon pis,- '
talús, murs d'I1!1. d'ampladai un diametre aproximat de 8 m. Avui nornés resta el primer pis i part
del segon.
'" ."
. • .
, *Torre Urbanització Alt Maresme: masia del segle XVI amb torre circular de tres pisos amb una
corsera a la part superior. Té uns óm. de diametre i espítlleres petites als murs.
.
"
*Can Galtés: masia amb torre rodona de defensa del segle XVI, d'uns 5-6 m. de'díametre, que
tenia tres pisos,' elprimer atalussat iO els altres amb fínestres i una petíta espitllera sota d'aquestes.
,
*Can Rabassa: masia amb torre de-defensa quadrada del segle XVI, avui molt reformada. A la
párt superior encara resta un matacá-
'
*Can Ratés: masia ímoh-arnb 'torre' rodona de defensa del segle XVI que té una corsera avui en
cara completa i merlets amb espítlleres al migo A l'altre costat de la masia es troba una garita de
vigilancia qué probáblement fou construida al segle XVIII o :XIX.
'
*Can Canyalt: masia que sembla 'que fou fortificada amb una torre quadrada, reformada, situa
da alnord-i a la pan frontal (faéana principal) amb una mena de muralla que protegia el casal i on
hi haviaespai per posar peces d'artilleria de petit calibre.
-...... .'
•
,
Defensa de la Vila:
-
�
Es tracta simplement d'un cónjunt de masies fortificades amb defensa individual.
MALGRAT
,
Població que sorgeix al peu d'una torre de guaita del segle XIV, fins el segle XVIII fou anome
nada Vilanova de Palafolls. L'any 1559 s'independitzá de Sant Genís de Palafolls. AIs segles XVI i
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-XVII es repara la torre i es fortiquen els seus voltants, on es posen peces d'artilleria; el conjunt rep
el nom d"'el Castell" i segons cita Mossén Oller l'any 1668 "havia un canó en la torre fortalessa
que tira bala de pés 14 lliures, de colata rodona i 17 pams de Ilarg". El día 16 de Juliol de 1796
l'Armada de Franca bombardeja la vila i deixa el conjunt fortificat malmés,
.
.
Torres i altres sistemes de defensa:
*Torre de Malgrat: torre de guaita del Castell de Palafolls que té uns 5-6 m. de diametre i que es
conserva en uns 5 m. d'alcada, L'any 1936 va ésser reformada i convertida en un niu de metralla-
dores. -
, *Castell de Malgrat: I'anomenat castell de Malgrat consisteix en un conjunt fortificat de l'Edat
Moderna del que formaven part la torre abans esmentada, tres semicercles dé. pedra i rajols que hi
ha més avall i que portaven un canó cadascún i altres construccions defensives avui desaparegudes,
el llcc funcionava com a bateria de costa.
*Can Palomeras: masia fortificada ja citada en -un document de l'any 1288. A l'angleSud-Oest
té una garita del segle XVII i a lafacana principal.trobem una serie de petites fínestres al tercer pis
que portaven mantellet, encara hi resten els suports de pedra d'aquests. .
*Casal Cooperativa Malgratense: casal fortificat del segle XVII amb dues garites a la fayana prin
cipal.
*Església.parroquia1: reformada i ampliada a les darreries del segle XVIII. A l'ábsís trobem una
llarga garita feta amb rajols i que té petites obertures per a armes de foc, suposem feta als segles
XVIII 0 XIX.' , .. ' .
Defensa de la vila:
La bateria de costa anomenada "Lo Castell" actuava sobre les naus enemigues o sobre la platja
fent molt difícil la desembarcada, així podem considerar que Malgrat era una de les viles millor
. protegides de l'Alt Maresme. . .
?or-:a..
GaFita Porta principal
Casal Cooperativa la Malgretense
(planta aprox.)
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El'fet principal que es p�ot treure d'aquest treball és que la població de l'Alt Maresme oeupá la zo-
náIiteral alllarg dels segles XVI,. XVII i XVIII,�malgrat el perillpirata que, alssegles XVI i XVII
fou- molt greu, Si a l'Edat Mitja la costa resta prácticament abandonada degut a1S constants perílls i
els -pobles neixen a l'interior, en lloes )'elativament amagats, a l'Edat Moderna els habítants '
d'aquests póbles i poblats se'n van cap a la costa i creen les seves prcpies viles queen príncipi, de
penien municipalment i eclesíástícáment de la gue es trobava més a l'interior, després, al segle XVI,
la majoria s'independitzaren. Aquests pobladors s'instal-len vora la mar com a conseqüéncía de I'a
profitament dels recursos alimentaris que significaven la. Res ea i el conreu vora les rieres, així com
les possíbilítats de corriere. Aquesta gent per protegir-se construeixen defensa, prirIcipalment
tones i matacans, adquírínt peces d'artíllería per fer front als pirates o a qualsevol altre enemic,
La seva particular lluita va donar fruit al segle XVIII quan, extirpat el. perill pirata, les viles creí
xen en número d'habitants d'una forma molt evident. Així mateix és a partir de les darreries d'a
quest segle quan comencen a desaparéixer les fortifícacions, tan valuoses anys ensera. Diverses tor
res varen arribar senceres al segle XX, pero a partir d'aquest i princípalment des de l'any 1960 (tu
risme) . les viles sofreixen profundes remodelacions i són -enderrocades torres de defensa i altres edi
ficis antics, Avui en día encara hem trobat torres, rnasies fortificades i altres típus de defenses
pero, realment, no representen ni el 20% de les que hi havia als segles XVI i )(\f11. Esperern que
aque,stes restes d'u!la epoca molt diferent a l'actual, plena de perills i d'aventures, siguin conserva-
.
de� Inalgrat queJü llá �mns edifieis en un estat ruinós quasi total.
-
• ,
•
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EL REDUCTE FORAL DEL DRET CATALA
Angel Coma lada i Negre
,
Introducció: síntesi del Decret de Nova Planta
, .
Les parets mestres sobre les quals s'aíxeca la Nova Planta, tal com han estat unánima
ment considérades, és poden 'exposar en una rápida sinopsi:
En l'ámbit polític, institucíonalitzá un equilibri de poder entre el capitá general-governador
i l'Audiencia, Les amplíssimes prerrogatives deIs virreis habsburguesos no tingueren parangó
amb les atribucions daquell: fou el representant autoritzat del monarca, no el seu «alter ego».
En l'ámbit economic i financer, la monarquia es proveí del seu instrument potser més po
derós i eficac, la Superintendencia. Les seves realitzacions tributáries s'entrellacaren amb el
sistema cadastral, aplicat en exclusiva a Catalunya, i amb el sosteniment material d'un exercit
estrategícament disseminat per tot el Principat. La consegüent subordinació de l'intendent
al capitá general, cap i arbitrador d'aquesta Jorca militar, fou una de les més sensibles limita
cions a la seva autonomia de gestió. D'ella se'n va sostreure també un pilar de l'economia
catalana, el Consolat del Mar, al qual a més es restituí la jurisdicció mercantil.
En l'ámbit de I'adrninistració territorial i local, es procedí a una redistribució de fondes
conseqüencies sócio-geográfiques, vegueries; la Vall d'Aran rebé una tipíficació especial. A
aquestes divisionsfuncionals es trasplanta el regim municipal castellá, El corregidor, aixi dom
seus lloctinents i els 24 regidors indicats per a Barcelona, eren nomenats directament pel rei,
sense limítació de temps; els deis restants corregiments, en nombre de 8, per l'Audiencia i
per a un any, amb autorització regia. Els múnicipis [oren desvinculats deis gremis (i, per aquest
conducte sobretot, de les tancades mesocrácies que els havien controlat fins aleshores) i po
sats en mans nobiliáries, D'aquesta manera cobra renovada puixanca el regim senyorial.
En l'ámbit lingüístic, s'iniciá una persecució de llarg abast contra el catala, proscrit de
la vida pública i, progressivarnent, de l'escolar. La reforma de l'ensenyament en tots els seus
graus va trobar la seva máxima expressió en la Universitat de Cervera, creada per truncar
l'encaix entre el quefer cultural i el centre nerviós del Principat, Barcelona. .
En l'ámbit jurídic, el Dret públic catalá (que havia conegut una revitalització postrema
sota I'efírner poder austriacista) desaparegué. El privat fou prácticament I'única cosa que se
salva del patrimoni autócton davant I'envestida centralista. Sotmes a interferencies foranes
poc accentuades (així, la nova figura penal de confiscació de béns), el seu camp d'actuació
propi, el civil, i els seus principis configuradors (el de l'equitat i l'esperit pactista, connexió
entre mentalitat económica i mentalitat jurídica, la llibertat de contractar i de testar, igualtat
deIs dos sexes, pes del costum, etc.) operarien profundes transformacions en la fisonomia
agraria del Set-cents, Empero, les circumstáncies que el regiren acabarien per sumir-lo en una
fase d'estancament.
Creiem haver descobert o almenys descrit amb millor o pitjor fortuna, a manera d'intro
ducció, els vessants essencials de. la Nova Planta, els mecanismes que va obeir i els fins que
va servir; també les noves forces socials i econórniques a 'Que va acabar donant aixoplue. Posar
se a detallar ara totes i cada una de les seves concrecions als plans regional, comarcal i local,
contrastar-les amb la pluralitat anterior i amb els seus elements formatius, ultra perseguir-los
errel éonjunt espanyol per encaixar mitjanarnent les mutacions hagudes, condernnaria el n05-
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tre treball, a més de sobrepassar els límits que ens hem fixat del tema, a un batibull d'una
excessiva prolixitat. Hem preferit condensar en uns quadres indicatius del Dret de Catalunya
i de la seva situació als inicis de la plantilla unificadora endegada pels Borbons i destinada
a trobar les mides exactes de la seva forma amb l'obra vuitcentista de la codificació.
- - -
•
Caries I reuneix sovint Corts
•
Fonts noves . Felip 11· també, reforma el sistema de legítimes
Felip 111 menys; ordre de prelació
'El Dret Catalá
-
Realització a 1413 (Ferran d'Antequera). Publica
.
ció: segle XV� (1495') Ferran el Católic - 2v.
- -
,
•
> •
Recopilacions, Consti- Segle XVI (1588-89) Felip 11, 3 volums,
-
tucions i altres Drets
•
Ségle XVII (1704) . Felip
• •
V. 3 volums.
Aragó i Va
lencia (Su-
1707 - «Decreto de suspensión de Fueros»: pressió del
Dret)
Decrets unificadors de Felip V 1711 - Es respecta el Dret privat d'Aragó.
És abolit el Dret públic de Mallorca .
•
1716 - «Decreto de Nueva Planta» per a Catalunya,
Anul-lació del Dret públic, <pero es respecta el
Dret privat .
•
-
L'envestida centralista �
•
Delpanonama contingut «grosso modos en les-sinopsis precedents, se'n poden abstreure
els tres aspectes principals que recapten l'atenció del nostre enfocament: l'equilibri dual en
l"exercici del peder, l'organització me la vida municipal i la viabilitat del Dretprivat catelá.
"
bes esferes del poder regional i la seva trarismissió i dosiñeació en els centres-neurálgics
- ,
,
_
inferiors plantejasien, si interessés una profunditzacíó en la seva análisi, una serie de proble-
mes delicats, comencant pel d'una presa de posició metodológica. Ara bé, sense entrar en
desbrossaments.d'aquest tipus, podem, fer una consideració general sobre els órgans rectors
de la Cata!unya set-centista: la preeminencia -que tocaya l'absolut-e de que gaudia en un
principi el capitá general, a redós de la marca repressiva i els calius bél-lics a les zones rurals,
va decantant-se cap a la sedimentació d'una diarquia .amb l'Audiencia de Barcelona, sota el
cerró de les mesures restrictives a favor del poder civil ..
'
La Reía! Audiencia aniria assumíat
funcíons judieials (moltes vegades arriba a actuar' com a Tribunal suprem d'apel-Iació) i seria
prou activa .fent les deliberacions de governament per a contrarrestar les apetencies dictato-, .
rials de capitanía. Mentre aquesta imprirnia girs paternalistes, diríem, a la seva execueió -bé
que sense cap rninva de la seva custodia vigilant del Principat-, es consofídava IDa. indepen-
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J•
dencia del brac judicial i consultiu, a cavall de les tecniques administratives.i la jurisprudencia
civil i criminal elaborada per l'Audiencia: L'etapa de normalització oberta des del 172-5 aju
daria especialment a consolidar aquest dualisme polític, 'En �l pla que tráctem, la Nova- Plan
ta es pot donar per definitivament perfilada al darrer quart del segle XVIII: a partir del 1775
concretament, en constituir-se la Junta de Govern del Principat, unitat jerárquica en la qual
.es reuniren el capitá general, el regent i els dos fiscals .del'Audiencia, l'intendent i.el corregi
dor de Barcelona (anornenat, aquí; governador militar i polític). La dispersió i topament dé
competencies j de mires, així com de litigis jurisdiccionals, quedaven obviats arnb el nou
.
. ,
. ,
organlsme. _ -,
'
La trajectória municipal conté plecs.de major importancia encara-sí tenim en compte que
Ilavors com ara formava la realitat quotidiana del país. Una realitat que, no sera superflu
recordar-he,' derivava cap a una dissociació de l'oficial; d'aixó n'hi ha evidents símptomes
a Catalunya a mesura que avanca 'la centúria. El fet que més interessa retenir, i que, en suma,
constitueix la confirmació de la dinámica de la monarquía absoluta, és l'aristocratització deIs
Ajuntaments catalans propiciada per la Nova Planta.
'
,
Amb l'esfondrament del 1714, les regidories rnunicipals es donen a uná noblesa que, cer
tament, en proporció majoritária s'havia oposat áls Borbons en la guerra i continuava oposant
los un forr obstacle a Ilur desjiotisrne en la pau; pero que urgia assimilar perqué, com es dirá
el 1739; reduídesja les pertórbacions a llurs naturals proporcions: « ••• quitando las impro
porciones de un gobierno político en manos populares, se vincula el desinterés, prudencia y
celo al real servicio, y al bien público». Si la lógica intérna de l'Antic Regim era buscar
I'aglutinant de les classes nobiliáries, les seves deduccions es maximitzaven en.un Principat
conformar per l'estratificació feudal. (S'entén, secular i eclesiástica: prop de la quarta part
de la terra pertanyia a l'Església, reduplicades les-�eves ,possibilitats amb el éabal d 'ingressos
provinents del delme i-amb potencies tant sobresortints com els abats de Poblet i Montserrat.)
Patiño avaluá justament aquesta component de la societat catalana en el'seuinforrné, en trae-
tar de la jurisdicció senyorívola: r '
« ...está en el Principado mucho más difusa que la jurisdicción regia, porque tiene
más lugares; y de éstos los más eclesiásticos ... la autoridad real se encuentra muy
c_
•
menos acabada por el mayor número de sujetos a los barones, la mayor parte de
" -los cuales tienen 'concedido el mero imperio y jurisdicción criminal absoluta, lo que
resulta que en cualquier tiempo de los 'fumultos y sediciones que han ocurrido'ha
sido causa muy principal conmoverse la plebe al séquito de los turbulentos genios
'de' los eclesiásticos y caballeros', en la confianza de la multitud de vasallos» .:
Dúrani els primers teínpteigs d'integració, ádhuc alguris corregimentsvan haver d'adaptar-se
a aquesta evidencia -així, el de Tarragoria->, per cornptar almenys amb una base més eixam
. pIada de vassalls de reialenc. A l'actiu bórbonic s'hi ha d'apuptar I'exit en la solució d'aquest
doble joc 'de tensions: el reconeixement fáétié-de la' preponderancia nobiliaria en els plans socio
economic i civil no exclogué ni el seu doblegafnerit polític ni la retallada ostensible de les juris-,
diecions senyoríveíes enl'adrninistració de justicia, ensems pressionades per la unificació de
regles.
.
-
�
-
,
. ,
L'ánquilosamentestamental delsrnunicipis va estar segellatdes 'de la Reial Cédula Ins
trucfai:ia del 1718, que conté ('1) l' ordre de prelació deis regidorS atenent a llur grau de noblesa
i antiguitat del títol. '-
'
, ,
,
,
.'
El reducte-de la legislació civil -
. .
Arribem finalment a les connotacions sobre el reducte de la legislació civil que es perrneté
conservar al Principat. La seva vigencia i la: seva renovada forca legals'expressen als articles
42 i 43 del Decretde Nova Planta. Referit aquell al Consolat de Mar, aquest més genérica-
ment a l'antic ordenarnent eh els següents termes:
'
, .
«En todo lo demás que no esté prevenido en los artículos antecedentes de este decre-
,- - -")-
>
to, mando, se, observen las constituciones que antes habían en Cataluña; entendién-
dose que son de nuevo' establecidas por este decreto, y que tienen la misma fuerza
y vigor que lo individual mandado en él.»
�'+ ... "-
",- � -
1. Real Célula Instructoria para el Gobierno Político y Econámico de los Regimientos de lo ciudad de Barcelona
y demás ciudades cabezas de corregimiento del Principado de Cataluña.
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En la treballosa arribada a unes disposicions de tanta transcendencia, hi havien estat de
terrninats els consells de Patiño sobre la prudencia d'evitar el revoltim de conflictes que inevi
tablernent seguiria la irnplantació (coactiva, a més a més) d'unes Ileis estranyes al teixit social
catalá. Remarquem els més significatius:
'
_ «Haciendo toda reflexión en cuanto. a los negocios civiles sobre intereses de partes,
no encuentran el menor perjuicio al estado, autoridad real y soberana de las regalias
de V.M. en permitir que el (derecho civil) se absorbe en todo género de voluntades
y contratos entre -parte, mayormente cuando la anulación de las leyes y costumbres
antiguas causaria gran confusión en el país ... »
,
De les recomanacions sobre el manteniment de les 'practiques judicials, el seu sentit de cautela
es combina amb la ponderació de les' economies, en temps
-
« .... muy conveniente y preciso, por la pronta diligencia con que se substanciaban y
cencluían en el, Principado las causas en los delitos graves y atroces.» .
-
-
i en despeses. (Per exemple, quan es mostra contrari al fét que de les sentencies emeses per
l'Audiencia es pugui recórrer davant el Consell de Castella.).
La c.onservació_ del Dret priyat catala, nogensmenys, se somete a un encotillat preventiu:
el 'monarca es resérvava la prerrogativa de modificar-ne les norrnes amb el temps; i les autori
tats berboniques prescindirien sense cap vergonya de totes les disposicions que s'oposaven,
o creiem que podien oposar-se, a les ramificacions casuístiques de la Nova Planta. Com a
....
.
- _' �-
rnostra, reproduirn un edicte de capitania lliurat l'octubre de 1716: .
-
. « .. , deseando S.E. que tanto las pragmáticas y edictos reales como pregones, edictos
'y bandos desus antecesores, en cuanto por razón de resoluciones tomadas en Cortes
o por cualquier motivo no sean ni puedan ser contra ni 'en disminución ni perjuicio
. .
de la real regalía de S.M. o de sus reales órdenes ni contta lo dispuesto en el decreto
de la nueva planta de la Real Audiencia de Cataluña ...porque los tales han de que
dar derogados y abolidos.»
_
Pel que fa a la paralització del normal desenvolupament jurídic, és una, realitat tan co
munment admesa com susceptible de diverses interpretacions. Un primerenc corrent doctri
nal, en el qual ressaltá Guillem M. de Broca, procura ja apuntar que el Dret catala ápareixia
f'ossilitzat des de molt abans de la Nova Planta, i establia la frontera divisoria en I'última
labor recopiladora del 1599. Potser fa cas omís de I'extraordinaria impertáncia que adquiri
rien les col-leccions de sentencies de l'Audiencia de Catalunya, entorn de les quals girarien
els tractadistes del segle XVII, des de Lluís Peguera i Joan Pau Xammar a Bonaventura Tris-
"
.
Lany i Miquel Contina; si les sentencies podien ser inv.ocades en judici, la doctrina assentada
pels comentaristes o Doctors figurava -recordem-ho-::- al quart lloc de l'ordred'apel-Iació
en el Dret vernacle. Unes conclusions, per altra part, sorprenents són les q.ue ha tret Camps
i Arboix (2), en relació amb el consegüent.aillament de les tendencies uniforrnistes que emple-
,
naren els codis d'inspirq,ció napoleonicg: segons ell, el va salvar de la més _q,ue,probable_ desa
parició de figures jurídiques tan específiques com l'emfiteusi i el fideícomís, o el sistema d'he
_ re,taments. «Ewitar tales resultados hasido la más provida consecuencia involuntaria ,del De
cr,et0.-, pues al sondénar al Derecho catalán a perpetua estagnación, no puso a los catalanes
en la tentación de renovarlo en demérito de sus esencias.» -
,
-
Ni treiem ni posern rei al cornentari, ens limitem a consignar-lo. Pero, al marge d'aquesta
visió d'una morfología jurídica, convé insistir en I'estreta relació entre el Dret 'regional' i els
ressorts evolutius de l'área sobre la qual actuá. En aquesta área s'assisteix, tot al llarg del
segle XVIII, a una lenta pero irreversible conversió deIs grans predis feudals en mitjana o
getita propiétai;�molt especialment, els eensos emfiteutics subministraran a la pagesia els graons
amb que ascendir al ple domini o a la possessió directa, Lalegislació foral possibilitá un deis
més solids fonaments del desensotllamerif económic de la centuria.
� . - ,
Aquesta va ésser, énqualsevol temps, i'Qpin�ó_ dels homes de Catalunya a part de coinci
dir o no amb els juristes i tractadisfes del aret. Teñijn un docurnent, que serveix de base i
suport a la present cornunicació, que pot reflectir tal asseveració (3).
",=",-. _- •
2. 'CAMPS i ARBOIX, J.: Historia del Derecho catalán moderno. Barcelona, Bosch, 1958, pp. 28.
3, Exposició que en vian a las Corts per impuls propi i pér en'Cartec de molts propietaris de Catalunya en súplica
de que es conservi al Principal son Dret civil Espeeial__ Barcelona, Estampa Barcelonesa, s.a, (Segle XIX),
•
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váíua del Dret privat pels catalans
. ,
,
Síntesi d'una exposicíó en defensa de la legislacjó civil, EIs hOI1).e,¡¡7que_van signar-la QQ
s'hi estenen gaire sobre l'antiguitat del Dret catalá, pero hi expliquen lit 'import,ancia que tin
gueren els costums i els usos, els quals, conjuntament amb el Dret roma, establiréii ,u_n sistema
molt propi i característic del país per a la distríbució equitativa de la terra., e .
Hi consideren que el.secret d'una economía rigorosa estigué en la virtut que tipgué la unió
del costum amb les lleis, respectant així el, que de caractenstic i el que és comú en el regím,
,
privat d'un poble. El feudalisrne mateix, que es podía haver mantingut ferm en el manteni-
ment.dels grans patrimonis, afavorí .la petita propietat, amb tots els avantatges.sque aixó su
posa per a la població: el .fet que els pagesos, lentarnent i amb el pas del temps, poguessin
ser els amos del terreny que treballaven; d'aquesta manera les famílies senyorials s'agerrnana
ven amb les plebees. Per confirmar aquest procés evolutiu de la propietat n'hi ha prou amb
l'estudi de qualsevolde les cases o les .famílies catalanes procedents del camp o de les que
encara hi subsisteixen. Tingllem present que la institució de l'hereu data d'aquesta mateixa
antiguitat. amb el .gran avantatge que representava en si mateix i en dret de poder pagar la
Ilegítima als germans amb béns o amb diners, perqué així es permetia la conservació del patri
moni que hom podia millorar i tot. Així es comprovava que la propietat era reparada, no
existint-hi mai la, propietat extensa, pero tampoc no hi havia l'obligació d'anar-la dividint
fins a arribar a uns trossos tan petits que no haurien resultat rendibles de cap manera. Ajuda
ren molt a aquesta manera.danar-se fent els patrimonis de Catalunya la institució del fideico-
mís (4) i la quarta trebel-liánica (5), que no s'aturen a explicar.
' , "
Tanmateix, insisteixen -i tornen al tema- en com naixia la petita propietat, ates que
en les famílies rústiques molts deIs germans de l'hereu, ultra aprendre un ofici, es preocupa
ven de si continuaven com a pagesos i obtenien a cens alguna porció de terra, erma o llunyana
de conreu difícil, que el senyor no tenia inconvenient a cedir-los en'enifíteusi. Llavors, aquell
horne, que no s'havia conforrnat a ser un jornaler, content del que havia obtingut, procurava
de treure'n el rendiment máxim, i en el seu desig de fer-hi mort i 'vida tota la farrtília hi treba
Ilava: era una empresa familiar que assolia de fer produir trossos de terra que mai no haurien
, ,
deixat d'ésser pedregars o ermots. Quan hom áconseguia de veure el fruit de la terra conreada
arnb tant d'afany hi construía la casa que s'anava engrandint; així naixia una casapairal que
es transmetria delspares al fill, a l'hereu, en una cadena que faria productiu qualsevol tros
de tetra catalana, incomprensible en veure-la en el seu estat primitiu pensant que no podria
. �
donar mai el menor fruit. ' '"
Hi declaren que l'emfiteusi és una institució de les que justifiquen més el desenvolupa
ment del patrimoni de la família catalana; totes les peces del Dret á Catalunya encaixen i har
monitzen amb les circumstancies personals i econórniques. Amb aquesta afirmació hi passen
á. explicar una mica detalladament el cens pel qual una persona cedeix a una altra "el domini
útil d'una terra i queda autoritzada a exigir un pagament anual corrí a reconeixernent del do
mini dirécte que es reserva. éa seva generaiitzacíó imprimí erí'el Principat un carácter especial
en l'organització i el rendiment de la propietat i és conegut com a «esbliment. tanren el llen
guatge popular com en el jurídico Caldrá tenir-hi present que entre les seves característiques
a Catalunya hom pot mencionar la no aplicació del comís per manca de pagament en la pén
sió, el dret de capbrevació per a l'amo directe i els drets de precari o renovació del títol i di-
missió de la finca per part de l'amo útif. ,
Heus aquí �hi acaben dient- com l'emfiteusi va desplegant gradualment la propietat
sense esmicolar-la i afavoreix la independencia deis jornalers fins facilitar-los la fundació de
Ilurs cases i a voltes la reconstrucció d'altres de ruinoses. D'aquesta manera s'hi van estenent
, ,
en consideracions sobre els avantatges de la iristitució.
Un altre tipus de contracte important per á'I'ágrlcultura de Catalunya, i de la que passen
a parlar, és l'anornenat establiment a primers céps, més conegut popularment per rabassa
-
.
4, Fidetcomis: Disposició segons la qual una persona, en testament o en capítols matrimonials, deixa els seus béns
-
a una part a una altra persona amb l'encárrec que el conservi i els transmeti a un tercer, anomenat fideícornassari.
5, Quarta trebel-tianica: el seu objecte, d'una banda, interessa d'alguna manera l'hereu instituít amb I'obligació
de restituir, en la substitució, quan aqusta era universal evitant la repudiació de I'herencia per part del dit hereu
i, per consegüeni, impedint que el testament fos declarat nul i el mateix fideícomís: de I'altra, evitar la situació
desates a d'un fiduciari, anomenat hereter, que no percep res de I'herencia.
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,morta. EIs amos de grans hisendes es van valer, moltes vegades, per al conreu de les vinyes
del contracte de rabassa morta; aquesta dominació significa que els seus efectes duren tant
com la mes Ilarga vida deis ceps que ha plantat el rebassáire en una extensió determinada.
Va ésser freqüent cedir la terra.per a aquesta classe d'explotació, mitjancant la percepció d'una
part (la pactada) deis fruits que el rabassaire cullia anualment deis ceps. que .havia plantat i
conreava, que també es podia esteridre 'als altres que el rabassaire recullia de-la terra establerta.
-t,a rabassa, morta, que consisteix en la cessió de la terra per plantar-hi vinya a canvi d'una,
,
í§eFlsió anual, era una f.orma d'ernfiteusi típicament catalana i amb unes regles completament
consuetudináries: era molt antiga pero no gaire usual, es consideravauna manera especial
d'emfiteusi-comuríae Es generalitzá i aná'prenént unes grans proporcions a mesura que el conreu
ee'-Ia vinya �'imposava, sobretot.al pfincipi del segle XVIII, epoca que les vinyes s'anaren
estenent per les terres <le les províncies actualsde Tarragona i Barcelona, amb uns bons resul-
1:ats, ta'nt per al senyor que les havia cedides com per -al rebassaire. S'hi estenen en detalls
�i1;¡oances deis beneficis que la rabassa merta reportava. (És digne d'esment la problemática
<i¡ue la désnaturalització del'cónrracte porta, -á Cataíunya en el temps futur.) ,
, "
"H:i-Gónsid-eren qiíe' de les cases pairals repartides per les valls i les- muntanyes, en surt el
,
c0ntingeht,d'aquells merribres útils, que sense'parar mai se'n van a les viles-i ciutats per dedicar-
s "l1i, aro\;; ,é-Is-recul'sos paterns, a les carreres i els' oficis, que foren els grans centres de famílies
dest¡'nades al foment de les professions' liberals, -a l'exercici de les arts rnecániques, "'
ffi,i acaben dient: tots hern sentit dir alló del fadristern que se'n va a la ciutat per fundar-hi
tl,n'llego'ci sense.trerícardel-tot els Iligams de família. S'ha arribat a dir que la iñdústria catala- .
ña era, en gran' part, obra deis fadristerns. "
'
�
,
,
, ,
Cónclüsíons
,
- . -
.
, Hem.vist com el Dretprivat -sotmeS a interferencies foranes poc accentuades-> fou l'única
cosa que es va salvar del patrirnoni de Catalunya davant l'envestida centralista de Felip V.
-Peró aquest reducte-de la legislació es va salvar d'un perill segur, per un sentit de cautela que
e,s'� combinaramb el de ponderació de.les economies, en temps i en despeses. Va ésser la
conservació d'un Dret civil encotillat i fossilitzat. ,'. _ ,
.
També reiterar l'estreta relació entre el Dret regional i els ressorts evolutius de l'area sobre
la qual actuá', mitjancant l'opinió d'uns catalans en una exposicíó amb arguments valoraiius,
al c:ot1siderar que el Dret catalá sense detriment de la Ilibertat individual, i amb el concurs
voluÍñari va ésser, no sois l'origen de la riquesa agrícola, sinó també, com ja hem. apuntar,
él.de les fantílíes dedicades a, les ciencies, a les arts i els oficis, de les.quals preneren increment
la rriúltiplicit_at i l'engrandim,ent de les organitzacions industrials i mercantils . '-, ,'_:;'
�r)e manera ,que el riostre Dret a'p(j.reix sempre complex atenent I'individual i el [amÍlia.i,
�efl} ,re harmonic conspirant a la formació i la d_uració_ deis ,p;!j:riin.onis, serise perjudicl''del
fI;,ane gesenv,olqpa,ment de Je§ farñílie_� i se.nse_l"inconvenient de l'amortítzació patrimonial,�. -� - """"'. ... . -
sein ' ne.mat:x,arftentre lajlib.ertat.i el deure:,' '�eIl1pr:e cedint el deure a J 'Interés de la'generació,
a la mi'llo¡;a i a l'augment .<;le propietats., . - . _,
-
El nractá"disla _p,lerre Vilar consRl'éra els ·lligams fámiliªrs entre fortúnes industriá[s i' pro-
_�""', el �
pietat ru¡r.al"com una de .les causes origina_oor:es d'una entesa relativamént fácil entre els .bur-
ges@.$.i ers-te¡;j¡�tiFlents, a Gat-alunya.-Fou-deci�iu per::pa_l.lia� les contradiccions entre lá ciutat
i.
i la llagesia be!1�siant, com el matéfx historiador assenyala, ,el fet que no existi§ a .casa nostra
una Iler:itable iñdústnia Re'sadá ñi una estructura latifundista a l'estil andalús. -
-La legislació�maíarromellada -foral� possibilita'a_ CatalurÍyá clels-rÍÍés sólids fonaments
del desenrotllámel)t eG_onomic de-la centuria. Res més.adient que cloure aquestresujiiit estudi
aifib una rúbi-i'ta del ja citat Piere ViÍar: «L� reforma ágraria que es vqlia fer a Castella des
del Roder, �a'v.ia fet_espontaniament a Catí:!.lunya 'p_el simple -joc del Dret regional.» (6)
_. .. �-� � _" - -
� D�sRrés vin_dran les av�nture.s, i desventures, �rf el segle XIX, g'aguest últim reducte gel
Otet catara en els -mares fluctuants de-I'Estat espanyol, peto aixo és un tema que sobrepassa
-� � .
bastament els límits que_ens lfem fixat per a la comunicació. ,�
......;;:_
-
,
-
-
-
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S"ILAR, 'Pierre: C:t..aluñya dins l'Esiilínya'-Uoderna, Baréelona,'Ed, 02, 2". 'ed. 1975,.
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EL CORREGIMENT DE BARCELONA: .
NOTES PER AL'SE'U ESTUDI
. -
Eduard Escartin
,
•
•
•
" •
- ,
Introducció
Joan Mercader, capdavanter de l'estudi de les investigacions catálanes del segle XVIII',
en parlar deIs corrégiments a Catalunya diu: «no hi.ha cap dubte que l'entronització d'aques
ta magistratura d'encuny castellá constitueix una de les notes més sobresortints de la Revolu
ció administrativa de Félip V tant a Cátalunya com a la resta de la Corona d'Aragó. (1) Jun
tament amb la Independencia dels corregidors d'encuny castellá pero adaptats amb una nova'
fórmula al Principat pel seu carácter militar foren les peces més noves dintre de l'admínistra-
. ció catalana. ' - . .
EIs estudis esmentats de Mercader i els globáls fets per al corregidor castellá en la seva
trajectória histórica per González Alonso (2) així com la reimpressió de texts jurídics clássics
sobre la figura del corregidor corn
'
els de Castillo de Bobadilla (3) i Santayana Bustillo (4)
tot í que aquests últims estan centrats en Castella; tenerr molta utilitat per I'estudi deis cor
regidors de' la Corona d'Aragó; perqué el corregidor de tipus castellá fou aplicat als antics
regnes aforats en una bona mesura pero no totalment. També I'estudi comparatiu del Dret
Públic COIJlÚ espanyol i les particularitats del catalá al segle XVIII que es fa a l' obra déDoú
(5) és aclaridor respecte a aquesta institució.
-
'
.
Avui en dfa'coneixem prou bé les característiques generals del regirn corregimental a Cata-
.Iunya COIJl éspecialmerit'la .seva implantació i també tenim exemples del funcionament d'aquesta
administrácíó a corregiments concrets -com el de Vilafranca o el de Mataré. Nogensrnehys
manca encara I'estudi sisternátic deIs corregidors a Catalunya que esta realitzant el professor
Gay Escoda i és de cara a aconseguir aquests coneixements que cal fer estudis rnonográfics
deIs dotze corregiments catalans, aquest metode ens permetrá aprofundir en la realitat de I'ad-
ministració corregimental,
'
.
.
Es per aixo que hem escollit el primer corregiment de Catalunya: el de Barcelona, asse
nyalant els trets fonamentals i establint la Ilista definitiva deIs seus titulars.
�
- --
,
1, MERCADER, J: «Felip V i Catalunya» Barcelona, 1968. Pag. 255. Aquest llibre la part 111 titulada «Sobre l'en-
tronització deIs corregidors a Catalunya» 'recúll els seus treballs dispersos en altres publicacions.
2. GONZALEZ ALONSO, B: «El corregidor castellano 1348-1808» Madrid, 1970.
3. CASTILLO DE BOB'ADILLA, J .: «Política para corregidores y señores de vasallos» reimpreso. Madrid, 1978,
4. SANTAYANA BlJSTILLO, L «Gobierno político de los pueblos de España» reimpreso, Madrid, 1979.
5. DOU y DE BASOLS, R.L. de: «Instituciones de Derecho Público general de España con noticia del particular
, de Cataluña» 9 vols. Madrid 1800-1803 .. Reimprés a Barcelona, 1975. .
6. MERCADER RIBA, J.: «Los comienzos dé la Planta Corregimental en las comarcas del Penedés y Conca d'Odena»
En «Actes-i conver_sacions de l'Assemblea Intercomarcal de Martorell». Igualada, 1952. i MOLAS, P: «Societat
i Poder polític a Mataró», Barcelona, 1974.
.
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Característiques própies deis corregidors a Catalunya.
La' implantació deis corregidors fo� en l' ordre cronológic la darrera mesura duta a terme
de les que disposava el Decret de Nova Planta després de la constitució del Reial Acord
(Audiencia-Capitá General) la implantació de la Intendencia i el Cadastre (7).
El primer que cal destacar en aquests nous oficials governatius de llarga tradició él Castella
(8) és el seu carácter militar. Malgrat la solemne afirmació de Felip V: «He juzgado por con
veniente asi por esto, como por mi deseo de reducir todos mus reynos de España a la unifor
midad de unas mismas leyes, usos, costumbres y tribunales) gobernándose igualmente todos
por lasleyes de Castilla» (9) a Catalunya s'aplica com a practica general un tipus excepcional
a Castella: el corregidor militar. La practica d 'unir el cárrec de corregidor civil al del govern
militar de la placa era molt minoritaria a Castella (10) i tot i aicí en temps de Caries 111, el
pjesídentde la Chancilleria de Valladolid es queixava d'aquesta barreja que no era bona per
a la governació civil (11). Amb aquesta opinió encara contrasta més el fet que al Principat
els militars tinguessin gairebé el monopoli deis corregiments. al llarg del segle.
El €orregiment unit al govern militar era considerat extraordinari pels tractadistes de I'epo
ca ja que podia ser considerat com «de capa y espada». En aquest sentit Dou incorregué en
una contradicció en tractar els corregiments de, lletres i els polítics que assimila als de «capa
y espada». Quan explica la diferencia entre aquests diu: «los otros corregimientos son políti
ces, o' como se llaman también en las leyes de capa y espada, que se dan a personas de mérito
y experiencia, sin ser necesaria la circunstancia de letrados. Tienen los militares muchos de
'
estos corregimientos unidos a los gobiernos de las plazas que se les confían como en Barcelo
na y otras partes» (12). Pero un xic després en el mate ix capítol i en un altre apartat diu referint
se al decret de Caries 111 de 29 de marc de 1783 que dividí els corregiments tant de lletres'
,
com pólítics en tres classes: d'entrada, d'ascens o de terme, segons el sou del corregidor: «en
esta distribución de clases no se incluyen varios corregimientos unidos a gobiernosde plazas,•
como los hay diferentes en España, porque estos se proveerán en personas militares sin los
requisitos prevenidos en la expresada distribución de clases para los demás corregidores» (13).
És indubtable que en aquest cas es troba també el corregiment de Barcelona.
Els. corregiments catalans tenien tots el carácter polític i dintre daquest el militar. Sola
ment els de Cervera, Vilafranca, Manresa i algun altre gaudien a vegades de corregidors civils.
En la trilogia: oficial, comissari, funcionari que resume ix l'evolució histórica de l'agent
de l'administració, González Alonso qualifica el corregidor com a oficial des del punt de vista
formal, pero que en la seva actuació i en la seva esséncia és un comissari del poder reial i
désprés de les reformes de Caries 111.(1873) se li vol donar ja una condició próxima al que
diríem funcionaris (14). A part de la tendencia de nomenar persones lletrades per a les places
de G<ilfliegid0rs, que culminara en 1802, data a partir de la qual no es nomenaria ningú que
no Jos lletrat (15). _.
Tenint en compte aquesta tesi hem de consignar un cop més I'excepciohalitat del cas cata"
la., ja que aquí el carácter de comissari fou reforcat per la condició militar que configurava
un tipus de corrregidor molt especial. Tampoc no es registra al Princijiat l'evolució cap a un
esc,alonament- i professionalització funcionarial del corregidor, perqué es mantingué durant
tot el segle el mate ix carácter castrense. � 4
,
, . ,
7. De fet els nomenaments reials per als corregidors de tot Catalunya no arribaren fins a.mitjans de 1718 i la xarxa
de corregiments fou establerta per edicte del marques de Castel Rodrigo de 2 de gener de 1.719.
8, La data 'de l'establirnent deis primer corregidors a Castella fou la de 1348. Cfr. GONZALEZ ALONSO op. cit.
9. Reial Decret de 29 de juny de 1707 derogant els furts d'Aragó i Valencia per F. Tomas y Valiente a I'estudi preli-
minar del Ilibre de Santay,ana Bustillo op. cit. p. XIX, . _ .
10, EIs corregiments units a governs militars a Castella erenels següents: Almeria, Cádiz, Cartagena, Ciudad Rodri
go, Bayona.jvlálaga, Motril, Puerto de Santa María, Cuatro Villas de la Costa, Sanlucar de Barrameda, Tarifa
y Zamora, Cf. González Alonso> op. cit. p. 256 nota 53.
11, Arxiu General de Simancas (A.G.S.) Gracia y Justicia Leg. 818.
12, DOU op. cit. Vol. 11. Pago ·122. Per estudiar els corregidors de Mataré vegeu MOLAS, P: op. cit. pp. 78 i 79
on figura un ,governador-corregidor gairebé vitalici Oroncio Betrela que exerc¡ el cárrec durant 39 anys.
13. ldem lbidem p. 128. Als corregidors-governadors que hem enumerat a la nota 10, Dou afegeix el de Palma que
correspon a «teniente de rey» segon cap militar de la placa, Coruña, Badajoz, Alacant, Valencia de Alcantara
. i Alburquerque i tots' els corregiments i governs militars de la Corona d'Aragó. Aquesta classificació és de 14
de júny de 1770 'feta per el Consell de Castella.
14. GONZALEZ ALONSO: op. cit, p. 12.
15. MERCADER RIBA: op. cit. p. 79 nota 188,
•
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•Sobre la militarització d'aquest cárrec civil hi hagueren a l'Acord parers oposats. Merca
der ha remarcat la pugna a Madrid entre els partidaris_de nomenar <.::Qrregipors militars o ci
vils i entre aquests, els de «capa y espada» o els de.clletres: a Valencia íAragó (16). També
quan es varen .haver d'implantar els corregidors a Catalunya es plantejá el problema i amb
més profunditat. ", , �' ,;
La Reial Cambra el 1712, reconeixia que els corregidors militars podién: «contener con
-f. - • �
mas autoridad y con mas fuerza aquellos pueblos» (17) pero el 1721, el Consell de Castella
encarregat de nomenar els corregidors proposava desmilitaritzar en parts els corrégiments de
-
- � ---
la Corona d'Aragó, deixant solament algunes places fortes estrategiques on els governadors
militars serien també corregidors, s'argumentava que: «hallándose hoy todos los reinos deba
jo del suave dominio de Vuestra Majestad y en paz y quietud" solamente parece se puede ne
cesitar gobernantes que tengan asimismo la jurisdicción política con el. título de .corregidores
en aquellas ciudades que fueran plazas antemurales yen que hubiere guarniciones militares..»
(18). '
,
'
A Catalunya per aquell temps hi havia set corregiments (Barcelona, Tarragona, Girona,-
,
Lleida, Tortosa, Vic i Puigcerda) que tenien units els comandarnents militars la funció corri-
gemental pel fet d'ésser places fortes. En els altres corregiments, podien haver-hi casernes o
destacaments militar s pero no tenien governáció militar (19).
En aquest debat sobre la conveniencia o no d'unir el cárrec militar a la magistratura civil
tingué gran influencia l'opinió deL capitá general Príncipe Pio que escriví al Consell donant
suport a la tesi que era convenient la fusió del govern militar polític i economic en un mateix
corregidor. Hem de tenir present que el 1720-1721 encara era recent el record de la Iorta agita-
ció antifilipista en molts llocs del Principat amb motiu de la Guerra amb Franca el 1719.
L'afirmació del consell de.seternbre de 1721 contrasta amb el que succeia el desembre de 1719
quan el marques de Moiá.de la Torre, administrador deIs béns a Catalunya de la marquesa
,
ele Villafranca, escrivia a la seva mestressa: «la Provincia está infestada de fascinerosos, de
forma que hay una casi total interdicción de comercio ... solo se puede transitar con tropas» (20)
Malgrat tot, els defensors del predomini civil aportaren interessants arguments que ana
ren al fons dé la ideoneitat deis militars per als carrecs civils i fins i tot en la primacia que
l'element civil havia de tenir en l'administració.
.
"
En l'extens dictamen del Conseller Antonio Cornejo es considera que seguint l'opinió de
Castillo Bobadilla, a Barcelona s'hi ha de posar un.cCorregidor nomilitar, si letrado o caba
llero politico que tenga inteligencia de las leyes o modo de gobierno» (21). Contradiu les raons
del Príncipe Pio en afirmar que: «las reglas y las leyes de la milicia son muy diferentes de
las. leyes civiles, como es diferente'la administración civil a la militar, y no hará poco el que
en cualquiera de ellas cumpla bien con su' obligación, además que no es fácil hallarse en un
sujeto la noticia de unas y otras leyes siendo entre si tan diversas y en muchas ocasiones opues
tas, y en caso que hubiese sujeto de que de unas y otras tuvieses noticias no es tampoco fácil
las maneje con tal destreza que en algún caso o en muchos confundan las unas con las otras ... »
Per reforcar el seu argument cita a Justiniá que per prohibir el corriere amb els pagans
diu: «Nullum habeat cum paganicis causis comercium, quandoquidem mangnum in medium
intervallum inter civilem 'et militarem administrationem» o sia que hi ha tal distancia entre
cristians i pagans com entre l'administració civil i la militar; i ho rubrica amb la dita llatina:
«zapatero a tus zapatos». L'informe considera que en cas de terres inquietes o de frontera:
«en Provincias rebeldes y de naturaleza sediziosos» siguin preferits els lletrats als cavallers,
o sigui «de capa y espada»: «de valor experimentado en la guera, aunque no tengan noticia
de las leyes» pero aixó a judici del conseller no abona els militars ans al contrari a causa de
la inseguretat del corregiment, cal posar un cavaller pero mai no unir-lo amb el comandament
militar: «Porque esta mixtura de jurisdicción la aborrece el derecho por considerarla solo ca�
paz de confusiones entre los súbditos».
16. Idem Ibidern.: p. 260.
17. Idem Ibidem.: p. 292.
18. Idem Ibidem. Consulta de la Cambra de Castella de 17 de setembre 172
19. Idem Ibidern.: p. 293.
20. Arxiu Ducal de Medinasidonia. Leg. 2099 «Atado» 1719.
21. Arxiu Historie nacional (A.H.N.) Leg. 18.541. Les cites del dictamen del Consejo 110 numerades cerrespouen
al mateix documento
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'1'\ques·ta tesi l'aplica a Barcelona: «Aquella ciudad se compone de gente poco fiel y de
naturales belicosos inclinados a la novedad» iper la quál cosa convé que el governador mili
tar tingui a punt la güarníeió i que el corregidor s'encarregui deIs afers polítics, civils i econó
mies. En aquest sentit al-lega el precedent de l'administració anterior en que aquestes fun
cions les exerceien tres ministres: «el veguer, el sots-veguer i el bayle». Finalment contra la
raó del Príncipe Pio segons la qual una única autoritat cívico-militar fára 'respectar millor
les lleis i executar justicia més rapidarnent, diu que a Barcelona aquesta fusió no ésnecessária
.
car les autoritats estan en la mateixa ciutat i es poden comunicar com succeía abans, quan
el veguer demanava auxili arrnat als virreis-capitans generals per a mantenir l'ordre público
No 'cal dir que la vísió civilista més teórica qué practica pel que toca a un regim d'excepció
com era el de Catalunyá no revalgué enfront de la tesi militar del capitá general Príncep Pio
que propugnava únir el eárrec de corregidor al de governador militar. Com veiem aquesta
és la practica que 'en 'els segles XIX i XX s'aplicá en cás d''excepció o de guerra.
En resurn, prevalgué la tesi que l'autoritat militar assumís també l'autoritat civil encarregant
se 6e l'ordre públÍ"c i del control dels-ajúntaníents, aixrdoncs s'aprofitá a Catalunya la xárxa
del G0manuament territorialmilitar per bastir la'planta corregimental ....
'Bl tipus d'ordre de nonteriáment-de corregidor que rebia el Coñsell per donar el títol
era el· segü'ent: «He venido en conferir el gobierno militar de Barcelona (grau i nom de l'inte
ressat� tendrase entendido en- la cámara y por lo que toca a lo político se le dará el despacho
c�rr€spond'iente» (21 bis). El nomenament anava signat pel rei. '
El carácter militar dels corregidor s comportava igualment altres prerrogatives que els se
paraven dels' de Castella i accentuavén el seu carácter absoluto 'Una era la duració del seu mandat
tIue.depenia 'exclusivament de la voluntat reial manifestada per la carrera militar del perso
. natge·como,es veúrá mes detingudament en estudiar el cas barceloní. El període normalde
tres anys l' després sota Carles 111 de sis anys no foren d'obligada observancia en els districtes
catalans tot i que hi ha oscil-lacions al llarg del segle.
Molí relacionada amb la indeterminació de la duració del mandat trobem la qüestió que
aquests corregidors no són sotmesos al «juicio de residencia». Era tan comuna aquesta excep
cié que el 1751 es dubtá de sotmetre a resistencia el corregidor de Cervera Joan Miquel de
Portell -un deIs pocs civils que ocuparen aquest carrec- perqué aquesta practica no era usual
a Catalunya (22). La instrucció del consell « ••• Instrucción que han de guardar los corregido
res del Principado de Cataluña para el ejercicio de sus empleos y modo y forma .de tomar
residencia de 6 de mayo de 1727» i que han estudiat Mercader no ha tingut vigencia ,(23).
Pel que toca al nomenament, copsem excepcions a: la regla. El títol de corregidor és lliurat
per la Cambra de Castella pero en rebre eltítol calia jurar dávant el Consell. E1s nostres cor
regidórs a. causa dels seus compromisos militars juraven davant del capíta general o de l'Audien
cia. 0 sia que Jllodien ténir el títol i prendre possessió més tardo A vol tes a causa de les seves
funciohs militars i""de la seva lluhyania.geografica del seu anterior destí sovint-passavaforca
temps entre el nomenament i el jurament del carrec. El que hem cornprovat en els corregidors
bareetonins, el període usual era de 20 a 50 dies. Pero trobetn exemples com el Mariscal de
Gamp Comte de Roydeville que fou noménat corregidor el 14 de setembre de 1727 i no pren-
gu'é �ossessió'fins-l'll d'abril de 172�. "
.
'
La presa; de possessió constituía en elcás del corregidor amb govern militar un doble jura-
ment, un ¡Jel eárrec militar -i 1 'altre pe! cárrec civil,
<
com veurem mes endavant. .
, Bn �l prócés·tle nomenament tarñbé es manifesta el predornini militar en alguns casos com
el del marisc,?l de camp Francisco Bucarelli )' Usúa que fou nomenat el 21 defebrer de 1760
corregidor de Barcelona pero que el mes d''abril en anar a 'rebre 'les credencials'a la Cambra
el rei el ñoméná Capitá General de Mallorca (26). La «mitja annata» era molt important en
el nomenament dels corregidors perqué calia pagar-la poc després de prendre possessió i per
,
.
2IbA,H.N, Consejo Leg. 18.541 Ordre de Nornenarnent del Corregidor Bernardo O'Connor PHALY Urgida al pre-
sident del 'Consell de Castella S. Ildefonso 11 de septiembre de 1761. ,
22. i\.H.N. Consejos leg. 17.986.
23< MERCADER, op. et. p. 312.
'.
24. Al primer corregidor comte de Monternar se li donen 20 dies pero ell amb els corresponents permisos ringué tres
mesos. Vid. A,H.N. Consejos 18.541.
.
-
25.ldem lbidem.
.
26. ldem lbidem.
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cada període de tres anys. Malgrat les afirmacions de González Alonso, almenys els de Barce-
lona pagaren en concepte. de mitja annata una .quantitat inferior a- la mei"t:i_t d� l'anualitat
del SOllo Fins a 1875 el corregidor barceloní pagaya les dues decimes del sou.any?:l.i.la tercera
part de «los aprovechamientos» (27). A la data anteriorment citada comprovem per,ún canvi
de coregidor que la quantitat de la mitja annata és elevada a .quatre décimes. i es manté:r�
tercera part deis aprovechamientos. Cal assenyalar, igu�lmént un alleujament en el sistema
de pagar la mitja annata. Car alguns no podien pagarla de eop i se'ls autoritza per part del
Consell que .la mitja annata es descornpte durant els tres anys del mandar d'una manera pau
latina (28)." _ - . , .' o -;
. Per últim com a característica propia dels corregidors de .Catalunya figuren «Les Instruc-
-
- - .
.
ciones secretas» que rebien juntament amb les generals i públiques del seu ofici, Aquestes ins-
truccions estudiades per Mercader (29) i que redacta el fiscal deÍ Consell José Rodrigo el 20
de gener de 1716 donava per primer cop una directiu clara de castellanització lingüjstica sobre
aquest puntúnicament hem d 'afegir la constancia en recordar la vigencia d'aquestes instruc
cions secretes durant tot el segle, fins al punt que s'ínclouen, ja irnpreses, en els expedients
denornenament del consell de Castella pera.cada corregidor (30). Pel que toca a la dependen
cia respecte al poder central també trobern un fet diferencial en els corregidors del Principat.
Així el 1751 amb motiu la mitja annata del «corregido! de letras. Portell, el consell de Caste
lla afirma que- toti que el nornenament de corregidors es fa per la Carnbra .en- realitat són
.
-
-
militars que no tenen correspondencia directa amb el consell sinó que ho fan amb el capitá
general.i aquest amb l'organisme central-Gl ). .<_ •
.
El corregíment de Barcelona. -. -
,
El corregiment de Barcelona era el primer del Princípat sense cap rrieiia dé dubté. El soú
i la categoria deIs que ocuparen el cárrec ho demóstren, Més endavant analitzarérn el sou i
ara ens ocuparem del primer punt..' . ' _
"
.
.
Tots els corregidors de Barcelona pertanyererr a categories militars {mariscáis de camp i "
tinents generalsj-superiors, sovint immedlatament-per-sota del capitá general. En aquest punt,
cal remarcar que el consell o sigui'els civilistes volien per,i Baréeloná'militar s d'inférior gra-
duació, i així el deserribre de 1715 proposárenIa següent terna:
" -'
- ' Primer Coronel Antonio Francisco Dervántes �
- .'
Segon Capita dé Cavalleriá: Antonio de Ocampo y Mendoza
'.
s. Tercer Capitá de Cavalleriat-Manuel José Centeno Contreras -
.
:A désgrat daixó, segurament per influencia militar, el primer corregidor de Barcelona
�
fou el mariscal de camp Comte de Montenar (32) any 1718. � ,
'
- -- _..;
Hem de remarcar que el governador militar de Barcelona-que portava anex el corregí-
ment era: «después del capitán o comandante general de provincia, se sigue por su orden el'
govefnador o comandante de plaza ... » (3'3) i que freqüentfnent substituía el capitá general
en 'les seves absencies fins al 1800, en que es crea el carrec de «segon cap» de 'la capitanía'
o comandament general militar ,'amb facultatspolitiques (34). Tampoc no és insólit el fet q'ue�.
.
antics c'0rregidors de Barcelona arribessin a capitans generals, "fins i tot de Catalunya.
En cas d'absencia del governador-corregidor era substituít a tots els efectes militars icivils
.
pel tinent del rei i solament a falta d'aquest les funcions civils i judicials corresponien áls al
caldes majors lletrats: També es dona el cas de nomeiíar corregidors interins com ha f'ou el
mariscal de camp Juan de Cambiazzo des del maig de 1793 al novembre de 1794, i el tinent
general Manuel de Arista, des del novembre de 1795 al juny de 1796:
.
Els govemadors-corregídors de Barcelona prenien doble possessió dél seu carrec, fent dos
jurarnents, un en mans del capitá general on prometien fidelitat al rei essent-li lliurades 'sim-
•
.
.
27. Idem Ibidem.
28. Idem Nomenament el 4 de juny de 1798 de corregidor marques de Vallesantoro ,
29. Mercader. op. cit. p. 306 i ss. .__o
30. A.H.N. Consejos Leg. 17.986.
31. Idem Ibídem.
32. Idem Consejos Leg. 18.541 Aquest lligall conté tots els expedients de nomenaments deis corregidors de Barcelona.
33. SOLE, Sebastiá: «La governació general de Catalunya». Universitat Autónoma de Barcelona 1981. Vol. l. p. 135.
34. Idem Ibidem. p. 134.
51
boliGament les -elaus de la ciutadella, Iloc on es concretava elseu govern militar, i un altre da-
,
' ,
vant- la corporació municipal encapcalada pel corregidor sortint o pel regidor degá.
La primacía del corregiment barceloní també queda demostrada pel sou del seu corregi
dor: 22.000 rals de velló anyals enfront deis 18.000 rals deis altres corregidors. A aquest sou
s'afegia el- de governador militar; rebaixat del sou de corregidor. EIs emoluments del corregí
dor eren pagats, com a Castella, per la seu del corregiment o sigui en aquest cas Barcelona,
pero com que aquesta ciutat havia perdut els seus propis i arbitris a causa de la Nova Planta
per tant el nostre magistrat era pagat per la «Dotació: que l'Ajuntarnent rebia de la Reial
Tresoreria (35): «En virtud de órdenes de oficio» (36). Com un afegitó a aquest sou civil en
virtut de les seves funcions judicials i com ajuda de costa per visitar els 'pobles, el corregidor
tenia uns «aprovechamientos», 'que hem calculat, partint de la mitja annata, en 4.398 rals
anuals fins a'1184-1785; en aquest mornent constatem que el corregidorAlejandro Arroyo
duplica la quantitat passant a 8.799 rals anuals '(37). La mitja annata era fins a 1785 de 5.866
ra:ls'equ,i;y·alent a dues décimés del sou i una tercera part d' «aprovechamientos'» i 'a partir d'agost
de 1'71,85, 11. 7�3 rals equivalent a quatre decimes del sou i tercera part d"«aprovechamientos»:
Les substitucions interines deis corregiders dénaren Iloc a una variada- casuística durant
�
aquest períede. El primer problema el suscita el primer corregidor Cornte de Montenar que
demostrant, un cop més, la primacía de la carrera militar sobre la-corregiriiental-en ésser no
menat �desembre de 1720) pel reí inspector' general de la Cavalleria a més a més del govern'
militar €le Barcelona demaná al Consell ésser substituít en les funcions de corregidor pel ti
nent de rei Antonio Manso, no essent obstacle per aixó el que el propi Montemar fos a Barce
lena. La Cambra de' Castella en consulta de 10 de marc de 1721 diu que aquesta pretensió
.és inaudita, ear es pretén que exerceixin el cárrec el propietari i el substitut ensems. La «con
sulta» destria els motius del corregidor barceloní i diu ,que com que se li descompta el sou
de corregidor del de governador si aconsegueix queli nomenin substituí passa.a cobrar ínte-
� .. - .
grament el sou de governador que s'afegeix al d'inspector de cavalleria. .El tinent no cobra
res pel polític en realitzar la substitució cosa que ignora la tresoreria militar. Des del punt
de vista militar, el tinent de rei reernplaca automáticament en el cárrec de governador i d 'una
manera interina el comte de Montemar que conserva la titulació (38). L'altre cas que es presen-. .
,
.
ta fou el del corregidor interí Juan Cambiazzo que el 13 de maig de 1793 és nomenat, en ab
sencia del tinent general marques de las Amarillas. Se li paga la tercera part deis «aprovecha
mientos», exercint les funcions fins a novembre de 1794.Pero el juny de 1796 reclama que
se li paguí unaquantiiat major per al seu període al front .del corregiment barceloní. La Carn
bra diu que perordre de 4 .d'abril de 1784 les interinitats es paguen amb la quarta part del
sou tot i que hi ha també el costum de pagar-ne la meitat. El 17 de setenibre de 1796 la Cam
bra mapa a:;I'ajunt;;ment de Barcelona que li pagui la quarta part del sou íntegre al jítular
en-el seumoment diposjtant-lo en.la majordomia de propis perqué estava absent i que aquest,
... . ... - .
finalment, ho cobra el 23 de febrer de 1796 i que com que totes les assignacions són manades
per la Reial Hlsenda no disposa de cap fons llíufe, perqué en cas de no ésser percebudes les
C!luantitlats pel beneficiari, han d'ésser retornades a Hisenda., .
'
.
•
Cém veiem, aquest cas és Ierca il.luminador respecte déls sous deis corregidors barcelo-
nins i·elllaper de simple pagador de I'ajuntament barceloní (39). Finalment, enel cas del ti
n@t general Manuel de Ariza que en ésser nomenat el 9 d'octubre de �894 corregidor interí
passá per disposició reial a percebre �I sou sencer (40).' .
Una altra excepció akregim-comú deis corregiments que ofereix el de Barcelona és respec
te a la füsié d'intendencies i corregiments que disposava.l'ordénanca d'intendents de 13 d'oc
tub.re de 1749 i que més tard révocá.l'ordre de 13 de novembre de 1766. Tot j que aquesta
_,. ._ .. ..=
senaració no es dugué a terme en molts Ilocs, Barcelona fou el cas oposat, ja que des de I'en-
.. � '.
-
•
35. Reial Cédula de 16 de setembre de 1718: «Reglamento de Gastos y Dotación Anual del Cuerpo Político y del
Común de la ciudad de Barcelona. Vd. Arxiu de la Corona d'Aragó (A.C.A.) Cartas Acordadas fol. 149-152.
Una major explicació d'aquesta disposició a Mercader op. cit. 370 i ss-
'
36. A.H.N. Consejos, Leg. 18.541.Reclamació del Corregidor Juan Cambiazo al Consell per cobrar alguna remune-
ració en substituir el marques de las Amarillas.
37. Idern Ibidem.
38 . .Idern Ibidem.
39. Idern Ibidem.
40 ..Idem Ibidem.
•
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• .f'
trada a Barcelona de les tropes borboniques i després de la creació deis' corregiments i del
cárrec d 'intendent, mai no s'uní aquest al de corregidor' de Barcelona, que era Ja seu de-la
intendencia (41). .
é
No pretenem en aquest treball entrar en les relacions corregidor-ajuntament de Barcelona
que equivaldrien a una Historia del Municipi barceloní durant el segle XVIII, pero si volem
remarcar un significatiu enfrontarnent entre el primer corregidor, comte-de Monternar i l'ajun
tament, el 1720 quan el corregidor nomenat el 1718 retorna d'Italia i comenca a exercir el
cárrec. El motiu de la picabaralla fou que el corregidor volia reservar-se per a ell sol la.juris
dicció política i.governativa d'abast i higiene pública, i en conseqüencia promulga un edicte
sense mencionar l'ajuntament. Aquest reclama al consell i el primer d'gctubre de, 1720, la
consulta donava la raó al cos municipal, enfront del corregidor recordant a aquest que havia
d'exercir les seves cornpetencies amb la inforrnació i l'acord de l'ajuntameñi (42). En aquest. . .
incident sembla que es vol reproduir la dicotomia existent entre el capitá general i l'Audiencia_ . .
i en-general entre militars i civils. En efecte, tjobem la mateixa proclivitat del corregidor a
donar edictes en el seu nom, considerant I'ajuntarnent com un consell consultiu de la seva
autoritat (43). En aquest cas, pero, lesautoritats centrals deca�taren la balanca cap a la cor-
poració civil.
.
.
Llista deis corregidors de Barcelona (1718-1808)
•
. ,
Armad de Fluviá utilitzant els «Registros de ,Despacho» de l'Ajuntament de Barcelona
redacta el 1964 una primera llista decorregidors (44). Nosaltres hern utilitzat el Iligall-l Svád l
de la Secció de «Consejos de l'Arxiu Historie Nacional» classificat com ,a «Corregidores de
la Ciudad de Barcelona» on figuren més dades sobre els corregidors: procedencia, .data de
nomenament, presa de possessió, trasllat, etcétera. També hem ampliat la llista arnb quatre
corregidors que no figuren a la de Fluviá com són el marques de Ceballos, el cornte del Asal-.
.
to, Jacinto Pazuengos i Juan de Cambiazo. No hem posat els interins amb nomenament. També
hi figuren dos nornenats que no prengueren possessió: Femández Ribadeo Y' Bucarelli.
CARRILLO DE ALBORNOZ Y MONTIEL, José, Conde de Montemar .
.
Nomenat corregidor el 23 de juny de 1718, a causa .de les guerres' d'Itália prengué possessió
el 13 d'agost de 1720; amb el grau de Mariscal de Camp, fou inspector general de Cavalleria
i fou capitá general interí de 1722 a 1725. Cessá en el corregiment el 22 de juliol de 1727.
,
. .
. , .
FERNANDEZ DE RIBADEO, Francisco -
Tinent General. Fou nomenat pel corregirnent el 22 de juliol de 1727, pero no júrá el cárrec
ni prengué póssessió a causa de la seva mort.
.
'. . .
o
ROYDEVILLE,' Juan Fernando. Conde de ROYDEVILLE - .
Mariscal de Campo Nomenat corregidor el 14 de setembre de 1727. El 8 d'o.ctubre demaná
llicencia al Consell per endarrerir la presa de possessió car és el comandant de les tropes a
Cantábria amb seu a Santander, i abans d'anar a Barcelona ha de passar a Alacant per afers
personals i demana llicencia fins el l S d'abril de 1748. El marc de 1728, demaná un alti:e ajor
nament de la presa de possessió per trobar-se a la Corto Un cop concedida el Rei 'li dona el
comandament dél campde Gibraltar on roman deu mesos. Finalment el marc de 1729.se',n
va als banys de Bagneres i diu que en passar per Barcelona prendrá possessió, cosa que féu
l' 11 d'abril de 1729. El viatge a Franca es prolonga fins a Flandes i no retorna fins el6 d'agost
d'aquell any. És aleshores quan paga la mitja annata a través de la Intendencia.
ANTOIYA, Gaspar de
-
..
Mariscal de Campo Nomenat corregidor el 18 de setembre de 1737. El 8 de novémbre obtin
gué el títol en el consell sense pagar la mitja annata, ja que quan es passá de governador mili
tar a governador polític militar amb el mateix sou de 500 escuts de 'velló al mes no s'ha de
pagar el dret. El consellli atorgá llicencia per jurar i prendre possessió a Barcelona davant
4·1. ESCARTIN, E.: «La Intendencia de Cataluña en el siglo XVIII» Cuad. hist. Anejos de la Revista Hispania,
Madrid, CSIC 1978.
-
42. AHN Consejos lego 18.54.1. ,
43. Sobre aquesta dualitat en el Reial Acord vegeu ESCARTIN, E: «El desacord del Reial Acord» aPedralbes, 4 1984.
44. FLUVIA, A. de: «Índice de los Cargos y einpleos del Antiguo Ayuntamiento de Barcelona (Registros de 1718
a 1834) a Documentos y Estudios Vol. XVIII, 1964.
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,del Ga;pita general, cosa que féu davant de Verboom, capitá general en la ciutadells l' 1'1 de
, ,
desembte de 1737. Antona és un deis rars casos en que fou ascendit en la seva graduació mili-
tar -el 19 de desembre de 1719 fou nomenat tinent general- sense deixar el-corregiment.
Cessa el gener de 1746.
'
LOBO, Eugenio Gerardo - "
Mar-iscal de Campo Capitá del Regiment d'Infanteria Espanyola. Nomenat corregidor interí
el 9 de' gener de 1°746. ,Jurá i prengué possessió a Barcelona el 5 de marc del, mateix any. -Mal
grat ésser interí lia de pagar la mitja annata, pero es exonerat per orare d 'Ensenada ei '2:4
de mar�. . ,,'
',-!
AHUMA1JA;'Agustfn de, ' ",
'" '
"
Tinent Gzne_r:ali tinent coron�l del Regiment de Guardies d'Infanteria Espanyola. 'Nornenat
cor:regiddr I' 11 de maig de 1752. El 18 de maig s'expedeix eLtítol per la Cambra i se l'autorit
za � jurar davant del-rnafques de 1�'Mina, cosa que féu el 4 de juny del mate ix any. Es de
. d-es p:Gar gl1e'e�corregia'or'no va: pódér presentar al moment del jurament el títol perqu� se-
getns el Consell :hi haviá hagut poc temps entre el rromenament i la presa de possessíó. En
conseguencia no Íéu áutoritzat per 'una cédula 'que el 'Consell enviá al Capitá .General i a
l'A:ju,ntament. '-
'
CEVJ!L,LOS, Marques de _, ,0 ' _
Noinenat corregidor el 14 d'abril de 1726. El 2 de maig des d'Aranjuez demana perrnís per
jura,r: a Bareelona on- ha, dé presentar-se iñimediatament. El 16 de maig rebéles instruccions
�"'-seeretes ic·�l. tita 6'ja havia pagat la mitja annata per obtenir el títol.
,
fJ;UC-ARE�L}, Francisco'
"
-
'
Nomenat corregidor el 21 ele febrer de 1760. Mariscal de Campo Era governador del camp
de @¡br,:iltar, pero no soláfnent no' prengué possessió sinó que tampoc no tragué el títol ja
q1Je_e� re,i en�'el mes "d'abril el nornená capitá general dé Mallorca.
'
O'CeNNOR PHALLY, 'Bernardo
_"
_
Tinent General. Nomenat corregidor l' Í 1 de setembre de 1761, procedent del corregiment de
Tortosa jura el cárrec' a Barcelona on paga la mitja annata.' _
"
- .
. ,
GREGORIO y MA URIN, José de, Marqués de VALLESANTORO ,
'
_
,
� . .
.
Tinent gener:al. Nomenat el 26 de marc de 1772. El 7 de maig paga la rnitja annata, El 16
de juny'jura davarit del regent i el 17 davant de l'Ajuntarnent.
- ,
GONZALE7, DE BASSECO,URT, Francisco, Comte del ASALTO'
,
_.
_
Mari§caJ de Campo Sergent Major del Régiment d'Infanteria Espanyola, Nomenat corregidor
eJ 23 'de jy_1101 de 1773. El 9 d'agost paga la rnitja annata, i jura davant del capita general
- - '_ - .'
Fé1rpe de Cabanes, el 14 de setembre. Durant el seu mándat fou capitá general interf des del
1'1'7,8 fifrs al 1780. _
o -: -
- ,-
,
,
P)lZ'UENGOS, Jacinto
" ,.
,
-
_-, , _
Ni1arisc-:a1f!� Cam_g._ISTomí:!'na:t,.corr�gidor-el 20 de �ener de 1,780. Pagá la mitja annata él 29
d�,gener ..Procedent C1el-corregiment de Lleida fou autor_itzat:;:a jurar davant el Reial ACQrd,
casa gue féu el i5 (le feoíer i el 28 davant de l'Ajuntalnent. Morí en I'exercici del cárréc l'oé-
:"O' � �. _� s -"-_
tulJEe ae -1182. ". -
_
.,
"
-
, (j':iNEILLE� Hel� _
�
_
-,
<
: Tinént Gep.erg.l. Nomenat cbrregidor el�21 de nov'embre cÍe 1782. Procedent del Corregiment
_, 'de Girona és ªutoritzat a jurar davant del capitá general, cosa-que féu el 23 de desembre.
EllO del mateix mes havia pagat la mita annata. L'any 1784 fou capitá general interí. _
,
'
A'RR,O YO¡-,.,Alejandro ' _'
.... -
-
Mariscal de Campo Nomenat corregidor el 25 d'agost de 1785.:Procedent del corregiment de
-
Lleida, fou, traslladat al de Barcelona per ascens del tinent general Feliz O 'Neille. Demaná
llicencll d'e dos mesos per preñdre possessiórEl 22 de setembre paga la mitja annata ja aumen
tada. Jura el''cárrec _davant el Reial Acord i l'Ajuntament l' 11 de novembre.
- -
QIR,QN ,DE MOC'FJjl-ZUMA AHU1'vfADA y SALCEDO, Jerónimo, Marqués de las
AMARIL'LAS
_ -
Mariscal de Campo Nornenat corregidor el 22 d'octubre de 1789 per retir de l'anterior corregí- '� _. - - "1-. "'"'..
dor �e�ndro Arroyo;-f>rocedent del govern d.x_la placa de Pamplona es traslladá a la Cort
-
on, demaná unaIlicencia de sis mesos per prendre.possessió. Concedida per la via de Guerra,
•
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pero el consell no li volgué atorgar la prorroga. Pero des de la Secretaria de Guerra es pressio
na el consell dient: «Giron tiene licencia para estar aquí, visita a los ministros a menudo y
se presenta a los reyes. Que mayor testimonio este!». Per últim la Secretaria de Guerra reco
mana que no se li posin gaires formalitats (títol, terminis, etc.) perqué ha estat nomenat per
aquest cárrec sense pretendre.
CAMBIAZO, Juan de
Mariscal de Campo Nomenat corregidor el13 de maig de 1793 per absencia del marques de
las Amarillas. El 6 de juny prengué possessió del govern militar del comandament polític per
ordre del marques de las Amarillas sense tenir el títol de consell; el novembre de 1794 fou
nomenat corregidor de Tarragona.
ARISTA y MORON, Manuel de
Tinent general, i tinent coronel del regiment de Guárdies'd'Infanteria Espanyola. Nomenat
el9 d'octubre de 1794 corregidor interí per trasllat de Juan de Cambiazo. Paga la mitja anna
ta el28 de novembre i el títolli fou concedit el primer de desembre. Jura el cárrec a Barcelona
el 23 de desembre.
.
BASSECOURT y BRIAS, Juan Procopio de Comte de SANTACLARA
Tinent general. Nomenat corregidor el19 de marc de 1795, per la vacant deixada pel Marques
de las Amarillas. Sol-licita jurar el cárrec a Barcelona i ajornar la presa de possessió ja que
es troba en campanya. Finalment jura a Barcelona el 20 de juny .:
ESCOFET, Juan
Tinent General. Nomenat corregidor el 23 de maig de 1796, per vacant del Comte de Santa
clara. Escofet era el tinent de rei de Barcelona. El 21 de juny pagaya la mitja annata i el 9
de juliol previa autorització del consell jurava el carrec a Barcelona. ;
VALLESANTORO Marques de
Mariscal de campo Nomenat corregidor el 4 de juny, de 1798. Procedía del corregiment de
Tarragona. Prengué possessió el juliol del mateix any. Molt probablement es tracta del filI
del corregidor de 1722.
WITTE, Carlos de
Mariscal de campo Nomenat corregidor el 8 de desembre de 1807, per vacant del marques
de Vallesantoro. Aquest corregidor era abans comandant general de Guipuzcoa. Obté el títol
i paga la mitja annata el 18 de desembre i pren possessió amb un cert retard a causa de les
comunicacions el 15 de gener de 1808.
les graduacions que ostenten els corregidors són les de mariscal de camp i tinent general
figurant nou d'aquesta graduació i deu de la primera. Registrem el cas de Gaspar de Antona
que és ascendit de mariscal de camp a tinent general continuant al mateix lloc de corregidor.
Hem pogut comprovar que alguns corregidors vénen d'altres corregiments de Catalunya pero
sempre amb govern militar, nogensmenys la majoria procedeixen de governs militars sense
comandament civil i és a Barcelona on desenvolupen per primer cop una acció civil. A més
de les nombroses vegades que els governadors corregidors de Barcelona ocupen la Capitanía
General interinament, també el corregiment barceloní era un bon esglaó per ascendir al co
mandament máxim de Capitá General, com ho palesen els comtes del Asalto i Santa Clara
que assolieren la Capitania de Catalunya. Agustín de Ahumada, marques de las Amarillas fou
virrei a Mexic i Bernardo O'Connor capita general de Castella amb seu a Burgos.
En la duració deIs mandats cal tenir en compte els períodes entre el nomenament i la presa
de possessió que podia ser de dos anys com en el cas de Roydeville. No hem comptat en els
mandats el període cobert per interins nomenats a Madrid tot i que continua la titularitat del
corregidor propietario L'exemple de Jerónimo Girón que d'un mandat de sis anys la meitat
tingué substitut nomenat, ho demostra. La duració oscil-Ia entre els onze anys d'O'Connor
seguit deIs nou de Montemar, Antona o el segon Vallesantoro als cinc mesos de Cambiazo.
els set de Arista o l'any del comte de Santa Clara, enmig trobem que el grup més nombrós
compren períodes entre els tres i sis anys, sense que aixó vulgui dir que s'adopten els mandats
als tradicionals triennis de la carrera corregimental. Per últirn cal consignar que un corregidor
morí abans de prendre possessió i un altre Pazuengos finá al cap de dos anys d'exercir el cárrec,
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UN CAS DE BANDOLERISME POPULAR:
EL VALLENC GAB-RIEL OLIVER
•
Valentí Gual i Vilá - Rafael Catalá i Dalmau
$
El fenomen bandoler és una manifestació social característica de la crisi que provoca el
tránsit d'una economia rural a una societat basada en l'intercanvi. Segons Hobsbawm, la fi
gura del bandoler és interpretada pels contemporanis desposseíts des 'de l'óptica del descon-
tent social (1): .
El marc d'inestabilitat a la conca mediterránia en l'Edat Moderna esta clarament expres
sat pel desequilibri entré població i recursos que, en, coincidir amb epidernies, males collites
i guerres, provocava la miseria dels humils. El resultat era la proliferació de malfactors, roda-
mons, vagabunds i bandolers.
'
. .
- '
Alhora, prenen importancia les tensions entre gr4ps: gelosia dels gremis i oficis pels antics
privilegis, rivalitats entre famílies, implicacions etniques ireligiosés -Sebastifi Garcia Martí
nez destaca el paper dels moriscos en el cas'valencíá (2)-, enfrontaments entre oligarquies•
municipals ... Hom tendeix a solucionar les Uuites senyórials amb la participació de bandes a sou.
La impossibilitat de reintegració a la vida legal després d'haver dut a terme una acció polí-
tica punida per la llei era un tercer factor que menava al bandolerisme.
'
Aquests orígens no eren excelents, sinó que norrnalment estaven enllacats. Conseqüent
ment, és difícil establir ellímit precís entre una acció del «bandolerisme social» -en expres
sió de Hobsbawn- i una d'orieñtada sols al robatori. Hem de tenir en compte que el bando
ler «polític» també havia de menjár, i, per tant, robar, de no ésser un noble o gaudir del su-
port directe d'un noble. ,
..
loan Regla estima que, al Principat, 'l'activitat propia 'de les rivalitats fou determinant
ment agreujada, entorn de 1570, perla generalització de les accions.dels «fills de la miseria»
(4). Braudél adverteix eldoble vessant senyorial i popular del fenomen i denuncia la mitifica
ció que hom ha fet del bandoler-herói, aquell cap d'origen nobleque comariava grans colles
(5). En canvi les figures i entorns dels «bandolers populars» -amb la connotació socio
económica del contepte «populao--> han estat sovint al marge dels estudis, ja digui per man-
. �
ca d'interes envers fets poc «sensacionals», ja sigui per dificultats de documentació.
'
A través de l'historiador loan Fuguet i Sans, de Barbera, hem aconseguit el procés incoat
contra Gabriel Oliver, bandoler que actuá alCarnp de Tarragona entre 1625 i 1628 (6). Aqueixa
documentació es troba en l'Arxiu de la Corona d'Aragó, en la secció de l'Orde de Sant loan
.
'
de Jerusalem, ates que el referit Oliver fou capturat .a Torrefarrera i jutjat al castell de Barbe-
", - '.
l. HOBSBAWM, Eric J.: Rebeldes y primitivos. Estudios deformas arcaicas de movimientos sociales en los siglos
-
'X/X y XX, Barcelona, Arie11968.-EI mateix autor té els treballs Bandidos (Barcelona, Ariel, 1976) y «Bandole-
rismo social) (a H.A. LANDSBERGER, Rebelión campesina y cambio social, Barcelona, Crítica, 1978, p. 192-213):
2. GARClA MARTlNEZ, Sebastiá, Bandolers, corsaris i moriscos, Valencia, Tres i Quatre, 1980,210 p.
3. SEGURA, Mossen Joan, Historia d'Igualada, Vol. L, Barcelona, Subirana, 1907, p. 497.
4. REGLA, Joan. El bandolerisme catalá del Barroc, Barcelona, ed. 62, 1966 (2' edició) p. 14,
5. BRAUDEL, Fernand, El Mediteráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe JI, vol.Tl, Mexic, F.C.E.
. 1953. Especialment el capítol «Miseria y bandidaje», p. 40-60.
6. A.C.A., «Sant Joan de Jerusalem», Armari 13 (Barbera) lligall n" 1 .
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rá, poblacions que pertanyien a l'esmentat Orde. Gabriel Oliver fou pres arran de la denuncia
d'un parent lleidatá de la família Plana de Valls, de la qual n'havia occit un membre.
En repassar les monografies vallenques no hem localitzat cap menció a Gabriel Oliver,
ni tan sois a la centenaria Historia de la villa de Valls (7). Per tant, ens trobem davant d'un
bandoler desconegut que, en principi, sembla tenir poc resso; tanmateix, precisament per aques
ta teórica manca de relleváncia en el context general dels grans fets bandolers esdevé un ali
cient per furgar l'entrallat econórnic, social i familiar del personatge i atansar-nos al món deis
bandolers mes marginals. Al mateix temps, cal estudiar les possibles relacions que tingué amb
les rivalitats Voltors-Morells, que caracteritzaren el període 1598-1603 a l'Alt Campo
•
.
. .
Descripció de procés i sentencia
... � J_"':'
-)<. _- �. ,- - - -
El procés contra Gabriel Olives, ali.,ils «el-Pixr» consta de cinc parts: testimonis en defensa
del'_acusat, proves i.deposicíorís áportadéspel procurador fiscal-Andreu Farnós, de Mont
blanc, assessorat per Pau Romeu=-, noves al-legacions del defensor -de cognom Terrades-,
, '
segona part de l'ácusació. i sentencia-definitiva.
E115 de desembre de 1628 declararen els pagesos Pere Joan Pier i Joan Esteve, el paraire
Macia Renyer i el bracer Gabriel Alonso, els quals reputen Gabriel Oliver per «home de bé»
¡-ver caclell. Afirmen que Val!§ �sta dlvidida en dues parcialitats: nyerros i cadells, i qualifi-
quen de ñyerro's ün nombre 'élévat dels téstimonis oferts per la acusació.
' <
'N1·::tlgrat que ,en la documentáóió, els deposants acusadors figuren després 4� la primera
defensa, testimoniaren anteriorment. E14 denovembre de 1628,el fiscalnotifica al Governa
dor del Priorat de Cátálunya per l'Orde de Sant Joan de Jerusalem -Francesc de Peguera
la captura 'a'0liver, éonsurnada'a Torrefarrera; l'acusa d'haver comes «moltsi diversos crims
i aelicteS' com sorrhomicidis vóluntaris, llatrocinis en camins reals y altras parts, captiveris,
incendis, violades donzelles y fetes moltas altras cosas escandalosas y es anat molt temps aqua-
drillat ab lo Gavatx de Serdanet y_ altres vellacos facinerosos» (8). Sol-licita i assoleix qe sigui
inclós 1 "inter!ogatori 'sota tortura efectuar a Antoni Hujol, un dels .éompanys de la colla .del
«Pixo», ¡jer tal com revela delictes consumats pels dos junts. A continuació declararen diver
sos testimonis dels delictes comesos per Gabriel Oliver , així com quatre veíns de Válls que
h6 fan en cóncepte de «pública veu i fama». Aquells se centren en tres casos rellevants: L'as
sasinat de 'Gabriel Plana «per haver .se trobat ab la justicia en la mort de Dragadins: -corñpany
-
.
� - .
del «'Pixo»- (9), I'assalt a la massiade Sebastiana Ollera -vídua del ric mercader Melcior
Oller- i violació d'uná criada d'aquest 'mas, i l'intent d'occir .Josep Granell perqué s'havia
. Barallat amb Antoili Oliver, gerrná del «Pixo». Per a argumentar el primer cas, el jutge acor
d'á. -a peticié del 'Jiscal- la inclusióde la visura del cadáver de Gabriel Plana. S6n afegides,
també, les declaraciohs de si� testimonis del «cas Ollera», les quals foren fetes immedíata-
ment'"Clesprés del'deli'<;te. Aquesta primera part del fiscal compren dos intefrogatoris a l'acu
� sat', el:(;}ua:l respon inváriablement amo evasives i molt breument, de faisó que sols confessa
professió, natufalitáti fésideñcía: és un' ferrer-vallenc resídent de dos mesos enea a Torrefa-
rrera,
.
prop de kleida.
' .
- �', ' .' , "._
� "" - .- ""
El defensor ássoleix epdarrerir uns dies la continuació del procés'perestudiar profunda-...� .- -
menfles llargué] acus'acions, El 8 de deseifffíre Terrades raona la innocencia d'Oliver. E� basa
en la mancaae proves reals i d'indicis, en la corieguda filiació nyerrá dels acusants, en la manca
de-credit dels teStimonis-(j_ue:;deposaren jl}nt i en el mas de la yídua Ollera, en que els assal
�á:nts al mas esmeÍltat anaven errimascarats i, per'tant, eren írreconeixibles, en la no' compró-" -'� - . '.
vaci'ó éj,e,la participaci,ó del «Pixo» en la yiolació de la criada i en la «pública veu i fama»
que Gabriel Oliver és un hóme «de bé, de bona vida, bon cristíá i treballador», Terrades té
un interés especial en demostrar que els testimonis que la defensa presenta com a «pública
veu i famas no acompleixen els requisits que precisa aquesta figura jurídica: haver-se oít a
molta gent identificable, a la majoria deis vems on succeí el fet i amb anterioritat al procés.
Segons' el defensor, en no verificar-se aquests elernents, la declaració del «facinerós» i poc
. � -
fiable' bandoler Antoni Hujol esdevé «VOX unius, vox nullíus»;
•
•
t '. _
7"PUIGJANER, Francisco, Historia de la villa de Valls, Valls, Imprenta Feo. Pellicer, 1881. 492 p.
8. A.C.A" ¡bid., fol, 11. .
9, ibid., fol. 24.
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,Ates, dones, que les acusacions no estan confirmades, el fiscal dernana á Francesc de Pa-
guera que el permeti interrogar al «Pixo» .sota tortura. El 19 de desembre es .consumá l'inte
rrogatori al-Iudit..peró inferim que GabrielOliver parla sense necess¡"!at/que li fos aplicat tur
ment, tal com Tomas i Valiente assenyala que. succeía normalment (10).
-
.� ,
La sentencia fou dictada el 19 de desembre, en funció de la darrera confessió i deIs tres. , �
forfets més ressaltats pel fiscal, L'enderná la pe�a ::-assots, retorcamentdel soll i forca=-
fou comunicada al bandoler, que l'éscoltá agenollát, Encara, pera, sófrí un nou mterrogatori
sota l'aménaca del turment, en el qual relata ambo més.détalls els seus actes i la seva forma
de sobreviure. Advertim que les, declaracions dels acusats �sabent-se condemnats-> eren im:
-
-
_.
portants per tal d'escatir futurs processos, perqué l'interrogat ja no oposava resistencia ver-
bal 'ni física. A les 11 del matí del 22 de desembre de 1628,a 'les afores de Barbera, en presencia
'. -- �; .,..." - .
d'una gran multitud i de les autoritats que havien pres part en el procés, el «Pixo» va ésser
.
penjat «per collum in alta forca taliterquod anima separatur á corpore» (11). Tinguéla sort
que li feren gracia deIs assots.
.,
< '. ,..,
" ' , _ ,
,
. "_ �
Vida de Gabriel Olíver,
- .
-
El «Pixo» confessa tenir trenta-sis anys; és a dir, hauria d'háver nascut l'any 1592. Hem
intentat reconstruir la seva família, pero no hem trobat el registre del bateig del personatge.
Precisament, en el-període 1589-1'952 Valls sefrí el flagell de Ia pésta, tal-com queda anotat
en els sacramentaris (12). A més, 'en aquell any tinguélloc canvi de rector; hem observat que
el reemplacat anotava forca incorrectament els bateigs, Tot i així, hem localitzat els registres
referits á Pere J oan Oliver (1589),: Isabel Tecla Oliver (1593) '¡ Anroni Oliver (1600), -tots ells
fills 'dé Joari Oliver, ferrer, i Magdalená. Cap -altra de les deu famílies Oliver de Vaíls en -els
anys 1584-1600 no ofereix cap indici que hipertanyés el «Pixo». En canvi, l'esmentat Joan
Oliver era ferrer -el mateix ofici que Gabriel- i tenia per fill Antoni -reeoroem que Anto
ni Oliver «Cadirér» era un col-laborador del «Pixoa-s-; aquests dos fets semblen indicar que
aquesta era la familia del «nostre» bandoler. En la documentació notarial vallenca, hem tro-
, ,
bat el reconeixemenr d'un deute queMagdalena Oliver -ja vídua- contregué amb un far-
maceutic per la quarititat de 15'81liur,es barcelonines, l'any 1627 (13), que ens aclareix la situa-
ció presumiblement precaria' de la família. . -:-
'
Mentre que, 'al éanvi de segle XI\T-XV, el-municipi de Valls hagué de llogar ferrers de
fora vila pér despoblament, al tercer decenni 'del segle XVII aquest ofici sembla saturat: n'hem
localitzat almenys dotze: Deduün una competencia aferrissada -qualificatiu que, tractant-se
de ferrer, és oportú->, El «Pixo» deixá la feina de ferrer per la de' pages dos anys abans d' és
ser capturat. Combina primer el mall i després el conreu de la terra amb l'ús del pedrenyal:
ni l'ofici de ferrer 'ni el de pages devien assegurar-li la subsistencia. '
Gabriel Oliver és descrit pel testimoni Jaume Gil -pages del Milá, al servei de la vídua
Ollera- como gran, éscardalenc i jove. Rebia elsobrenoín del «Pixo», l'origen del qüal diu
ignorar. L'única riotícia d'aqueix apel-latíu és referida. a la Torre 'del Pitxo, ,�ituada prop 'de
l'encreuament entre el camí que va de Valls al Pont d' Armentera i l'actual autopista Barcelona-
Lleida-Saragossa. .
Abans d'ésser definitivarnent detingut a Torrefarrera l'octubre de 1628, ja havia estat pres
almenys un cop a:' Valls, arran del robatori del boter i revenedor Pau Miracle. A l'estiu de
1628 s'amagava a l'església parroquial de Sant Joan, junt amb el seu gerrná i amb Pau Prats.
Passa a residir unes setmanes a Vilarodona amb altres arnics i, després a Mont-roig d'Urgell,
d'on era Esperanca, la seva muller. Abandona, així, la casa que posseía a Valls, davant del
monestir de Sant Francesc. En estar casat i tenir 'trenta-sis anys, no s'acompleix en aquest
cas la 'norma del bandoler jove i solter.
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ID. TOMAS y VALIENTE, F. La tortura en España, Barcelona Ariel, 1973,264 p.
11. ,";.2.A., ibid. foli 187.
12. Arxiu Historie Comarcal de Valls, secció Església, Sacramentals na 1 i 2.
13. A.H.C.V., Notaris de Valls, Serie Maior, Joan Pujol, 1627/8, caixa 64, lligall 109.
Els delíctes: subsistencia i rivalitats. -
Malgrat algunes contradiccions entre diferents testimonis de l'acusació, podem recons
truir diversos delictes dels perpetrats per Gabriel Oliver i 'la seva colla. La relació .és, quasi
amb seguretat, incompleta, pero tot i així -és extensa.
'
Els assassina:fs notificats són nou: el sabater i pagés Gabriel Plana -arran del qual fou
denunciat, perseguiii pres=- (1628), el mercader vallenc Antoni Fonoll (1626), el cantirer Joan
Pau Mata (1625), Pere Llorenc Arbó (la vigília de Pasqua Granada dé 1626); la muller del
pages Joan Cardona (1'626), el calcater Antoni Clariana -quan aquest li vingué a l'ericontre
en passar pel carrer de la Cort es creuaren uns mots, després dels quals el- «Pixr» dispara
«y sols ho fiu perque anava ab gent que no.m volia be» (14)-; el teixidor de lli Antoni Vidal
,
-al camí entre Valls i el Pla->, un pastor de Bráfirn (1628) i un lleidatá que no es deixá robar
al cami entre Valls i Alcover. .'_
Participa en quatre intents d'assassinats, amb connotacíons polítiques evidents. Sobresurt
el del veguer del rei de Tarragona -Francesc Geminell=-, la Quaresma de 1628, per al que
sembla que foren llogats els germans Bels de Tortosa i els germans Oliver de Valls -Gabriel
i Aritoni- entre d'altres. No es consuma l'atemptat perqué el veguer del rei fou alertar pel
. ,
Meguer de.l'arquebisbe·, el qual li comunica les seves sospites sobre els moviments estranys
. .
que es �r0dulen·a l'Hospital de Tarragona, A la vesprada del 9 de setembre de 1625 ferí al
membre de la Unió de Vaijs Joan Miquel, estant aquesta reunida a la casa del dener Andreu
GUiN; subrafllem, dones, que, un dels primers actes datats tingué una característica socio-política
palpable. El divendre 2 d'octubre de 1627.J_osep Granell fou penetrat per quatre pilotes de
tir de pedr,enyal, tot i ql:le la víctima es posa de perfil per oferir menys blanc; així 'salva la
v,ida. El�1626 Felip Bellvér -qui havia estat jurat el 1613, 1624 i 1625 i batlle el 1625 i 1626-
estigué a temps de fugir quan Oliver i al tres l'anaven a matar; en no trobar-lo, un de .la colla. - - .
li crema la pallissa. .
El nombre de robatoris -qelictes orientats preferentment a la subsistencia- és forca ele
vat i, de segur" molt més ampli del que tenim constancia: a l'adoberia del blanquer Josep
Angles (dotze peces de cuir adobat de vaca), al Mas Moretes dels gerrnans Catalá (dues capes
i roba de lli), ala Masia del Clot de Lora a la Bisbal, a l'Arxiu dels Capellans (més de tres
centes lliures per a no perdre l'habit quan s'amagava a l'Església parroquial de Valls), al molí
polvorer de Pau Vicenc (pólvora, salmitre i sofre, que utilitzaren.per pagar una cornposició
d'ttn membre de la colla que havia de pagar uns diners al tresorer de Catalunya), al boter
de Valls Mateu Bastida (roba i moneda), a un capellá monjo al pont del Francolí (diners i
r<!lba), a uns traginersal camí ral de Montblanc (diners i una capa), al molípolvorer de Sebas
tia Prats (colorns), a un marxant vilafranquí (una gran suma de tela) al camí del Vendrell
a Calafell aprofitant que anaven a robar a aquesta població, als adobers Pau Miracle-i Mont
se¡;r.at Rasqual (tres peses de cuir de vaca negra, de, les que es feren xarpes per a dur els pe-
,
'
.
dnenyals), a uns carreters que venien ge· Tarragona (una capa idos pedrenyals), al'sabater
lacint Felir:er (entne 160 i 200 [liuresj, a�Pau Miracle (ordi), a Lluísa.Bellver (garbes, bestiar
i des meÚFen.)',als), al mas de Gabriel Figuerela, a Antoni Pasqual i Miquel Flaviá (garbes),
a Felip i Pau Bellver (hestiar de pel i de llana)... . , ," .. ;;,¡f .
HeNJ, Fetingot apaft dos cases.interessants, El primer és.elrobatori constant de perdIs d'aram
dels tlluIlí:; i nostªls de Valls, sobre els .quals el_ fiscal inquireix -sense obtenir cap F��nost.a
«si-ls lian fet s�rvir pel' fe:G�n\! monéda« (15). El segon cas, que, per la relació amb-les lluites
nMerros-ca,d.eIls i per la mórbositat !il.l!e comporta una violació i l/assalt a un mas, té f9r�a
importancia és"el r�0bat0fi de la masia de Sabastiana Ollera, al terme de Milá, partida de Riba
r0ja. EIs ataeants (el (Ei�o», Pau Pl'ats, Joan Soler i Francesc Miquel) hi feren cap per robar
molts diners, Rero sortiren amb poques lliures, molta roba (de lli, de cánem, -de drap, de seda
brodada amb or ... ), alguna gallina i diversos objectes d'argent, ja que no hi trobaren a la
propietaria, la qual era a Valls per curar-se d'una inflamació facial. Aquest episodi, ple d'in
trigues (els criats i personal a SQU són nyerros reconeguts), culmina en la violació de Maria,
criada de dotze anys, pér part de Pau Prats, «llevant.me de la virginitat que tenia ab gran
,
1�. A,C,A" ibid., 193.
1$. ibid. foli 71. , -
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perdua de sanch que.m isque de mon natural» (16). Aquest assalt és molt semblant al que
protagonitzá Joan de Serrallonga el febrer de 1623 a la casa d'Anton Seguer de Jofre, i que
és el primer robatori datat en que participa Serrallonga (17). . " 0"'••e
Només sabem d'un intent de robatori en que fracassés: el, gener de 1628, Gabriel Estalella
fou a, temps de tancar la porta del seu mas, quan hom intentava de r..obar-Io. ,
Gabriel Olivero participa també en el segrest de Ferrer de Sant Marc (del MOQtP1el1, l'any
1.626) i a Miret.cdel Cogullons (pel rescat de qual perceberen vint-i-cinc lliures)., Lá seva colla
assaltá.Ja primavera de 1627, les presons de Valls'amb la finalitat d'alliberár a Nicolau Gue-
rau, «l'esguerrat». �
-
Elbándol: cadells, gavatxos, voltors. ,
-
"Les dimensions usuals del grupque duia a terme els forfets eren reduídes: de tres a .ciné
persones. Arabé, el bálidcl=-és a dir, el conjunt deIs diversos membres que algun cop actua
ven plegats- arribava als dinou elements. Aquest fet sembla apuntar a la coexistencia entre
«malfactors: més o menys aíllats i un bándol ampli, susceptible de participar en accions
polítiques.
-
'
,Els principals col-laboradors dé Gabriel Oliver foren el velluter manresá Antoni Hujol -
capturat pel batllei sometent de Valls el 5 d'agost de 1628 i penjat tot seguit-, el «Gavatx.
,
de Sardanet» �de nom Miquel i d'ofici i procedencia: desconeguts (18)-, el valleno Ramon
Rull, Francesc Fábregues «Platisfa» o «Platisfeta» -d'Alió i que fou penjat a Pont de Suert
(19)�,'el fadrí sastre de Valls Pau Prats i Joan Robuster «Pexer» -qui, junt amb Oliver,
sernbla tenir més relleváncia dins del grupo Altres membres foren Antoni Oliver «Cadirer»
-germa del «Pixo»-, Magí Domingo «Dragadins», Pau Torrella «Baiona», Nicolau Roig
«Cridensa», Pere Santjoan de Vila-rodona, el sastre.de Valls Baltasar Vives, Francesc Miquel
«Miquelet», Joan Soler del Milá, Bernat Potau de Sarral, Joan Homs, Simonet Bertran i Ro
ger Plana. N'hi havia, dones, del Camp de Tarragona, de. Manresa i gavatxos. Pierre Vl1ar
(20) assenyala que la presencia de franceses era similar als rengles deIs nyerros i deIs cadells,
desmentint Soler i Terol (21) que assimilava nyerros i gavatxos, fet que no es dóña tampoc
en el present cas.
-"..'
L'extensió de la banda era, dones, forca menor a les que operaven per les terres de t'osb
na. EIs seus punts dé suport eren: la casa de Bernat Angles a Víla-rodona (on menjaven sovint
els bandolers), l'arnistat amb els'propíetaris de dues masies properes a Rodonya, el dret d'asil
-:-que practicaven sobretot en él monestir de Sant Francesc, de Valls, pero també á l'església
parroquial i a la del Carme, famosa per la relació amb el bandoler del Divuit Joan Serra «la
Perao=-, i la-pressunipta 'complicitat de les autoritats vallenques. Dels, trenta-set delictes que
hem pogut establir geográficament, nou tingueren lloc dins de les muralles de Valls, noú en
poblacions properes, set en carhins ralsi dotze al camp obert. Tot i que la majoria foren co
meses fora, el nombre' d'infraccions dins de les niuralles té un gran valor relatiu, en tant que
palesa la indiferencia deles autoritats municipals. Ens sembla forca probable aquesta condes
cendencia de les autoritats, ates que bona part d'aquestes pertanyien a la familia o als cercles
de la família deIs Voltors. EIs Voltors havien protagonitzat l'episodi més-destacat de les riva
litats entre oligarquies al Camp de Tarragona; s'havien disputat l'hegemonia a l'Alt Camp
amb els Morells; d'Alcover. Precisament, Miquel Morell substituí Perot Rocaguinarda al front
de la parcialitat deIs nyerros, el 1611. En conseqüencia, els Voltors -detentors del control
de la vila- estarien inclinats cap al bándol cadell, del que formava part, a Valls, Gabriel
Oliver (22). '
'
•
,
16, ibid., foli 100.
17. GIRBAL 1 JAUME, F., Presons d'Europa, Barcelona, Llibreria d' Antonio Pérez, s/d. p. 22·25.
18. L'arrel Serdanet pot provenir d'un origen cerda (de la Cerdanya) o ésser fill d'un personatge de cognoms Sarda
(seguint el costum vallenc de feminitzar els noms de família): de Sarda ve Sardana i de Sardana, Sardanet.
19, No podem bandejar la possibilitat que tingués relació amb la manipulació de moneda d'argent o amb la rnanipu-
lació del propi argento
"
20. VILAR, P., Cataluña en la España Moderna, Barcelona, Crítica, 1979 (2a edició) p. 410.
21. SOLER 1 TEROL, Lluís M., Perol Roca Guinarda, Manresa, 1909, 476 p.
22. PUIGJANER, op. cit., titlla, precipitadarnent, de nyerros als Voltors i de cadells als Morells.
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Conclusions
Horn ha considerat que la principal causa del bandolerisme és el desequilibri entre pobla
ció'i oapacitat productiva. Al Valls del'epoca de Gabriel Oliver sembla que aquest fenomen
també tingué llcc' La capital de l'Alt Camp havia estat la -sisena població del Principat en
nombre d'habitants al segle XIV. Tanrnateix, la pesta de 1348 i la pedregada de 1374 influiren
e en un canvi de tendencia, verificat al ségle XV ,a principis del qual la universitat hagué de
donar facilitats als repob[adors i va haver de llogar ferrers, drapers, i cirurgiáns, per tal com
en -aquell moment en mancaven. Al segle XVI la població experimenta una recuperació; de
la segonarneitat dlaquest i del segle XVII falten dades, pero al 1684 e-l nombre d'habitants
-
era semblant, 'i fi11S i tot inferior al segle XVI (23.)._ Inferim qué el sostre malthussiá podría
hacer tingu,t lloc a finals del segle XVI o a principis del XVII, com ho palesen les pestes de
1"§·89-9_2J 1603,1-.
-
_ "
.'
" � _
- ,JEt ¡¡_egla;menJarisme g¡¡e.inial .-que _ provocava .l'excl}-!ssió de .I'hipotetic -.excedent
aemogtil..fic-, el-pes massa important de les inversions improductivés -censal�, violaris i aRO�
.
-
�-
ques eetlp-en la l,l1ajQr part de la doeumentació notaríal-- i el caire de centre comercial redis-
IirilDuii(dor de productes forans són els trets ql!e dibuixen.el panorama poc estimulant de l'eco
nemia vallenca a l'época d'Oliver, Bl carácter de Valls, com a nucli q'inte¡;c¡¡.nvis (entre Ta
r'ragona i Lleida, .pro»>' de l'Urgell i del mar -d'on.arriq,ava el gra que importava, a través
Q'€l p@rt de Tamarit-, prop de Reus i de'la serIa de Prades), que li conferia un 'taranná de
eapita'lita,t supracomarcal, la convértia enun focus d'atracció de bandolers;; és a dir, en.una
valv<ula de fugida- dels.cfills de la. miseria», -�
� - _-
J..;es .guerres amb Franca.i el.perill de l'arnenaca de la pirateria turca i berberisca al port
.... ""-, --
me Salou havien estat factor s .que propiciaren l'arrnament general de la població del Camp
ae 11arrag'ona. Per tant, de mitjans d'agressió no en faltaven.
.
�-
La veguería de Tarragona pertanyia majoritáriament a l'Arquebisbe. El virrei bisbe de
Solsona es queixá l'any 1.625 que. l'increment bandoler en aqueixes terres era causat perqué
les 'jurisdiccions, massa extenses, eren arrendades; els arrendadors preferien aprofitar-se.del
delicte que combatre'l (24).. '
Aquest marc general esdevenia un conjunt decondicions .que possibilitaven.el bandoleris
me. iAltlies faetors, pero, actuaven de fre. Així, existia el Bací deIs Pobres Vergonyants (del. �
gue-restaven exclosos els de solemnitat) que aturava el creixement de desarrelats, Fort i Co-
gull crida l'atenció respecte al repartiment f'orca igualitari que la Comuna del Camp feia deIs
S�I!lS impostes, característica que -segons l'autor- podia representar un aturador de bando-
sitans_,(25). '. ....
".""lJna variable podia actuar diversamentr.el privilegi del Juí de Promens, que Iacultava.els .
j,ura1!S de la vila de jllrisdiGció·civil.i,criminal. Si, d'una banda, atansava el poder a la realitat- . - - .
- ·¡oea"l,. per altre eantójpodia convertir-se.en un cau adient a la complicitat i al relaxa�eQ.t en
l'amlicacié d� les lle�. _'��.. <3.'
],3arbera., el-lloe on fou jutjat i e·xeGu�t Gabriel Oliv.er ,_pertapyia al dornini de l'Orde de
$ant:Jean de Jernsalem. Advertim les bones relacions deIs propietaris gel castell amb Perot
R!0.(:wgu'¡,naIlda, �ap nyerro (2{)). No és estrany que el.«PiXQ» no actués en cap dels dominis
deL ©amp que. de¡:¡eaien d'aqueix Orde: .. no. hi_trobaria la .indiferencia de les autoritats que
semblaw<a gaudir. a Yalls,. , • _.
. " c- • a
En línies gerierals, els integrants de la banda d'Oliver desenvolupaven -si bé en desconei
xem l'ofici de la major part- tasques menestrals (ferrer, sastre, velluter ... ). En canvi, els per
senatges atacats i els denunciants són preferentment gent del camp: pagesos i pastors. Aquest
fet perrnet de confirmar que, en principi, els cadells defensaven els drets de la ciutat -segons
!ose-p Lladonosa, la petita burgesia-lleidatana era cadell (27)- i els nyerros, els del campo
,Seria, pero, un límit imprecís: així, per exemple, hem trobat un Gavatx de Cabra que col-la
bora amb cadells que tenia l'oficie de pastor.
. .
•
23. 1553: 609 focs. 1684: 2.145 habitants.
24. REGLA, op. cit., p. 172.'
.
-
_ 25. FORT 1 COGUL, Eufemi�,_Not(cia histórica d'una singular institucio medieval. La Comunitat deIs pobles del
Camp de Tarragona. Barcélóna, Euñdació Vives -:9asajuana, 1975,.'P. 169.•
26. SOLER 1 TEROL, op. cit., p. 50. . � ,
•
27. LLADONOSA, Josep, El bañdolerisme a la Ciualunya occidental. Barcelona, Rafael Dalmau Editor, 1972,62 p.
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La colla de Gabriel Oliver combinava les accions amb connotacioIis «polítiques» (assassi
nats sobretot, atemptats contra membres de l'Unió o contra el veguer del rei de Tarragona ... )
amb les accions d'un caire propiament de subsistencia (especialment robatoris). Altres forfets
consenten la doble interpretació: l'assalt a la masia de Sebastiana Ollera, -on anaren per- ro
bar, que era un «cau» de nyerros. No queden prou precisats els límits vagues entre el bandolé
risme polític i el bandolerisme dels «fills de la miseria». Una análisi dels productes deIs roba
toris perpetrats per la colla d'Oliver ens demostra que preferentment eren roba (que usaven
o venien), diners, bestiar, productes del camp, objectes de valor per vendre ... Així, malgrat
que certes accions de la colla del «Pixo» podem qualificar-les de «polítiques» i entroncar-les
amb les rivalitats de l'oligarquia, en el fons el problema de la supervivencia seguia latent.
Fins 1570 les referencies de bandolers al Camp de Tarragona són molt escasses. Pren im
portancia a partir d'aleshores, just quan loan Regla considera que el bandolerisme popular
se suma a les rivalitats oligárquiques. No és dones, agosarat de subratllar el paper dels «fills
de la miseria» en el bandolerisme de les terres del Campo
,
•
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NOTAS SOBRE HISTORIOGRAFIA DE LOS VIRREINATOS DE
CATALUÑA y OTROS DE LA CORONA DE ARAGON (1954-1984'
Josefina Mateu Ibars
•
,
. .
El cultivo de la historia institucional del Virreinato se promovió en Cataluña cuando' Jai
me VicensVives creaba, desde 'esta Universidad de Barcelona, 'el «Indice Histórico Español»
(vol. 1: 1953-54) y estimulaba a sus alumnos y discípulos a que investigaran más allá de 10
conocido en los ejes usuales, para que se consiguiera «el armazón esencial historiográfico».
En 1954, decíaque la fase en. que debían entrar los estudios de la Edad Moderna en Espa
ña era de reajuste de métodos y ternas, y buscaba. entr� los cue �ntooce� éramos sus alumnos
y los que ya pertenecían o se incorporaban a su escuela, como Juan Reglá Campistol, quien
atendiera al estudio de los Virreyes. Por eso, aceptó dirigir, conjuntamente con mi padre Feli
pe Mateu y Llopis, mi tesis doctoral sobre el tema sugerido por- éste: un Repertorio de Virre-
yes de la Corona de Aragón. -'
Por entonces y hasta 1960 (28 de junio), Vicerrs Vives se abría a la historia económica
y social e iniciaba sus lecciones en la recién creada Facultad de Ciencias Económicas, ubicada
todavía el año 1956 en el entrañable Patio de Letras de la Universidad. También tuvimos la
oportunidad de seguir su curso de historia económica, al que Viceris Vives acudía acompaña
do a menudo por Erriili Giralt Raventós y J ordi Nadal Oller, los estudiantes de Historia de
la Facultad de Lebras, ya que nos convenía como Curso de Doctorado. .
El enfoque de nuestra investigación se orientó, en cambio, hacia las Ciencias histórico'
instrumentales; de ahí que el Repertorio tuviera como fin lo bibliográfico, iconográfico y 'do
cumental, en la base de genealogías nobiliarias y determinación de sincronismos. Las nómi
nas de estos gobernantes (MATHEU y SANZ: De regimine Regni Valentiae, 2, 1, 16: Pro re
gis officium tribuitur magnatibus) se, iniciaba en su conjunto por primera vez ..
Estas notas, que ofrecemos para responder al título dé la comunicación, son «in memo
riam» del ilustre Profesor Vicens Vives, pues su último acto académico universitario fue el
formar parte del Tribunal de la citada tesis doctoral (1). .
El estudio de la Institución interesó a Vicens Vives én Precedentes mediterráneos del Vi�
. rreinato colombino (2), artículo que examinó Alfonso García Gallo: Los Virreinatos ameri
canos bajo los Reyes Católicos (planteamiento para su estudio) (3) y que a su vez revisó Ciría
ca Pérez Bustamante: Nuevos datos en orden a los posibles orígenes del Virreinato colombino
(4). Por eso, Juan Reglá intentó una síntesis sobre el del Principado en: Els Virreis de Catalu
nya (5). Dos años más tarde, Jesús Lalinde Abadía, leyó su tesis doctoral en la Facultad de
Derecho de esta Universidad de Barcelona: La institución virreinal en Cataluña (1479-1716)
y se iniciaba el tratamiento jurisdiccional por un historiador del Derecho; se ampliaba su me
jor entendimiento para el historiador de general .
•
•
,
• •
l. En el Salón de Grados del Rectorado, ellO de marzo de 1960. Presidía el Prof. Dr. José M" Font y Rius; Voca
les: Prof. Ores. Jaime Vicens Vives, Valentín Vázquez de Prada y Vallejo, José Guerrero Lovillo; Ponente:
Prof. Dr. Juan Reglá Campistol. El próximo año, se cumple un cuarto de siglo del fallecimiento del Dr. Vicens.
2. «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), V (1948), 571·614.
3. « Revista de Estudios Políticos» (Madrid). IX (1952), "189-209.
4. «Revista de Indias» (Madrid), XII (1·952); 241-248; XIX, 75 (1959), 11-16.
5. Barcelona. Ed: Teide. 1956, pág. '179.
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•Los Países de la Corona de Aragón cuentan con historiadores regnícolas de los siglos XVI
a XIX, que titufan sus compendioscon rúbricas como: Dietari, Crónica, Libre de memories,
Resum historial, Apuntamientos históricos, Diario, Relaciones, Ensayo bibliográfico, Breu comp
pendi, Tractatus, etc. historia narrativa, pero también la hay legislativa, cual el de Sebastián
de Cortiada: Discurso sobre la jurisdicción del Virrey y del Capitán General del Principado
de Cataluña (a. 1676).
Merced a las fuentes jurídicas, se conoce hoy la organización administrativa del Virreina
to en Cataluña; Lalinde, publicó su tesis en 1964 y atendió los procedentes romanísticos del
mismo. La lugartenencia general que instauró Fernando el Católico constituía una magistra
tura suplente del monarca, como «alternos» yen cuya persona, se vinculaban atributos mili
tares de la Capitanía General y cuanta responsabilidad política, administrativa y judicial le
correspondía al virrey; el sistema de su nombramiento, ejercicio trienal de su cargo prorroga
ble, honores, curias coadjutorias y funciones dispositiva, reglamentaria, graciosa y represen
tativa, institución que se extinguiría por el Decreto de Nueva Planta. El juicio crítico lo ex
presó Joan Mercader i Riba en «Indice Histórico Español», revista que citaremos pasim (6).
Las recensiones sobre estudio de virreyes las firmaba desde el principio Vicens, luego Rreglá
(+ 1973), junto a Mercader, y siguieron Nadal, Carlos Seco Serrano y Pere Molas Ribalta.
Del mismo autor Lalinde: Virreyes y Lugartenientes medievales en la Corona de Aragón
y, f:,os Virreyes de Cataluña bajo los -1ustrias. Dinámica de una institución (7). Cuando Reglá
escribió Els virreis de Catalunya, tenía también en sus manos Felipe 11 i Catalunya, donde
analizaba la actuación de Diego Hurtado de Mendoza, virrey que fue de Aragón (1554-1564)
y luego de Cataluña (1564-157J); el peligro turco, la fuerza política hugonote, desarrollo del
bandolerismo, [en algunos dietaris citados como els lladres], tema que el mismo autor, volvió
a estudiar en El bandolerisme catala. l. La historia y El bandolerismo en la Cataluña del Ba-
rroco (8)..
' �
Véase en el Virreinato, una institución nacida por la multiplicidad de Reinos, primero en
la conjunción del de Aragón y el Condado de Barcelona, que había reunido en sí a todos
los condados de Cataluña; luego, éste fue el primer motivo de la función virreinal .(ln, los' terri
torios de conquistas, comenzando por Mallorca, con sus Procuradores y Valencia con sus,
lloctinents de Governador, siguiendo por Cerdeña (1297) en la que tanto intervino la nobleza
catalana y valenciana, continuando por Sicilia, ya de antiguo conquistada (1442), dónde tam
bién finalizaba el cursus honorum, la carrera de gobernantes, de aquellos virreyes que pasaban
de unos Reinos a otros, como fue en muchas ocasiones, vinculado el virreinato a ilustres ca-
,
'
sas nobiliarias que lo ostentaban dos y tres generaciones para servir al monarca, con, una múl-
tiple simbólica corona.
Las rebeliones de los siglos XVI y XVII en Nápoles, Sicilia, Cerdeña, enlos reinos penin
s,ul.a,res, quedaron dominadas por la .monarquía austriaca; cuando se' impuso Felipe V de
Borbón, en 1107, los últimos, virreyes de las conquistas en la Península itálica terminaban su
mandato: Carlo Antonio Spinola Colonna, Marqués de los Balbases, en Sicilia (1703-1707);
Juan Manuel Fernández Pacheco, Duque de Escalona, en Nápoles (1702-1707) y Gonzalo Cha
cón, en Cerdeña (1718-1720); cierta nostalgia de aquel momento, en el estudio del Duque de
Frias: El climplimiento-del Testamento dé Carlos 11. La Embajada del Condestable de Casti
lla a Felipe Vy Luis XIVde fraY.lcia (9). El Virreinato se redujo en el siglo XVIII a las Capita
n,í.a,s Generales, herederas con las Reales Audiencias de algunas funciones virreinales, Como
. . ,
, institución seguiría en· América, bajo�el formulismo, de los juicios-de residencia para sojuzgar
las acusaciones, en tanto que en la Corona de Aragón, se había esta:blecido la figura del Visi
tador y la dación de cuentas y se destacaba «la autoridad, [Joder y jurisdicción que tenían�, - " ¡
los señores Virreyes». . •
,
•
,
6. Barcelona. Instituto Español de Estudios Mediterráneos. 1964. IV, pág. 669, (I.H.E. 57316).
7. «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), -XXXI-XXXII (1960), 98-172; «Estudios de Historia Mo
derna» (Univ.sde Bárna.), (1956-f959). 171-214. Se publicó este último número de la revista que iniciara Vi
cens, en homenaje-póstumo (1960) .
.
8. Barcelona. Ed. Aedos. 1956 XVI 243 p. (13571); Barcelona. Ayrná Ed , 1962. 156 p. (53801) «Anuario de His-
, toria Económica y Social» (Madrid). I (1968) 28'1-294 (71501). "
9. «Hispania». (Madrid) XXV (1956), 263-284, Véase también: Fausto NICOLINI: La fine del dominio spagnolo
sull'Italia meridionale nelle biografie di due gener.ali napoletani» «Boletino del Archivio Storico» (Napoli). 8
(1954), 121-188 (10613) (Giovanni Acquaviva d'Aragona y Tommaso d'Aquino, principe de Castiglione), •
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•Precisamente en el momento historiográfico a que nos referirnos, sobre- los años 1954-1960·,
loan Mercader, escribió Els Capitans Generals. El segle XVIII (10), síntesLs·tamIDién de esa
transmisión de poder virreinal después del Decreto de Nueva Planta, en que la figura militar .
va desde la Guerra de Sucesión a la de la Independencia.
.
_
El estudio del Virreinato en la Corona de Aragón durante treinta años (1954-1984) es muy
desigual y a penas con obras de conjunto. Es cierto que ha privado 10 monográfico; estudio
de fuentes, aportación de noticias biográficas, consideraciones culturales, I!lás que ahondar
en las vicisitudes de la propia institución; la actividad de los especialistas de Historia Moder
na se ha decantado en Cataluña hacia temas socio-económicos novedosos y poco se ha pro
mocionado desde el ámbito barcelonés, la «Cátedra Ciudad de Barcelona», establecida en 1955.
.
.
(11). Hay también trabajos de investigación desde otras áreas universitarias: Valencia, Ara
gón.Valladolid, yen favor de los investigadores, reconocidos e iniciadores, siguen aquí cua
tro epígrafes para sistematizar el estudio virreinal en' la confianza de que se 110S llaga me
moria de las omisiones involuntarias: l. Estudios generales. 11. Fuentes documentales e histo
ria política. 111. Sobre historia económica y social. IV. La Cultura. Monografías biográficas.
l. Estudios generales
Hay dos textos de los siglos XVII-XVIII, que ilustran, desde el Principado de Cataluña,
la unidad del Virreinato en la Corona de Aragón; los publicamos en 1990, procedentes uno
de la Biblioteca Universitaria de Barcelona y otro de la Nacional de Madrid: Noticia de la
autoridad, poder y jurisdicción que tenian los señores Virreyes en Cataluña como a tales par
ticularmente respecto de la Real Audiencia Criminal (que se llamaba Consejo Criminal) y del
Methodo que se observaba por ellos con la misma Real Audiencia y sus Ministros» e «Infor
me sobre la: situación jurídica del cargo de Virrey en el Principado de Cataluña, a la muerte
de un monarca y consideraciones en torno de la sucesión de Carlos 11 en el trono de España
relatado por Francisco Comes» (12). '
En 1963 salía a la luz, en cortísima edición, otro estudio nuestro: Los Virreyes de Valencia
Fuentes para su estudio, apoyo para investigaciones posteriores en las que .se ampliaron as
pectos concretos del Virreinato valenciano; siguió .después Los. Virreyes de Cerdeña. Fuentes
para su estudio parte también de tesis doctoral, con documentación enriquecida por la con
sulta del Archivio di Stato de Cagliari, del que se obtuvo material para la Procuración General
(13). No ha seguido la suerte de publicación para los restantes virreinatos; queda la esperanza
de publicar artículos de cuanto se tiene aún inédito.
En esta línea, Giuseppe Coniglio, es autor de 1 Viceré Spagnoli de Napoli, en la hechura
tradicional de historia narrativo-política (14), sin otras obras .de conjunto de esa categoría
que conozcamos para Aragón, Mallorca y Sicilia.
Las Actas de las Primeras Jornadas de Metodología Aplicada a las Ciencias Históricas,
celebradas eh abril de 1973, en Santiago, reúnen cincuenta estudios entre ponencias y comu
nicaciones (s. XVI-XVII), pero los temas se refieren a historia rural, demografía y estructuras
sociales, comercio, transportes, evolución de precios y salarios; áreas nuevas de investigación,
aludidas al principio, que no reflejan el estudio de la institución virreinal (15).
Puede conocerse mejor el contorno político-administrativo del Virreinato en lo que va del
Renacimiento al Neoclasicismo, si se programan estudios con directriz histórico-jurídica, co- .
10'. Barcelona. Ed. Teide. 1957. 182 p. (19850). Actualmente M. Dolores Ros Solé, estudia la actuación de Pio
de Saboya, Marqués de Castel-Rodrigo, Capitán General de Cataluña (1716-1723) dirigida por el Prof. Eduar
do Escartin Sánchez.
11. PERI�OT, Luis, La Cátedra Ciudad de Barcelona. «Barcelona», 1, 4 (1955), 153-154. Inauguración en ese
año, patrocinada por el Ayuntamiento de Barcelona para que instalada en la Universidad, promorcionara estu
dios históricos sobre la ciudad.
12. «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona» XXVIII (1959-1960), 211-225 ..
13. Valencia. Excmo. Ayuntamiento. 1963.403 p; Cagliari. Istituto di Storia Medioevale e Moderna dell'Universi
tá degli Studi (Padova Cedam. [1964-1968]). 2 too En 1968 el Istituto publicó Sardegna e Spagna Ricerche stori
che 1947·1968 dirigido por C. CASULA. (Barcelona. Rafael Salvá. 1968. S.p. con 422 títulos, alguno referido
a virreyes.) Como divulgación, el resumen de Giuseppe Loi Puddu El virreinato de Cerdeña durante los siglos
XIV al XVIII (Barcelona. Rafael Dalmau. 1965.64 p.), Antecedentes políticos, para el Virreinato también con
la última bibliografia, en nuestro estudio Fondos archivisticos sardos para el estudio de la Gobernación del
Reino en el siglo XIV. En «Martínez Ferrando, archivero». Madrid. ANABA. 1968, 323-350.
14. Napoli. Fausto Fiorentino. 1967.398 p.+20 lam.
15. Vigo. Confederación Española de Cajas de Ahorros· Secretariado de Publicaciones de la Universidad de San
tiago. 1975. 886 p. (78-880).
•
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mo lo hizo Lalinde y como otro historiador del Derecho, Francisco Tomás Valiente ha ínten-
"
,
tado para discernir la figura del «primer Ministrox-'en Los validos en la monarquia española
fiel siglo XV:II. (Estudio institucional) (16), con títulos que lo son también de Virreyes, Ler-
ma, Uceda, Olivares, Haro, Medinaceli, Oropesa.
'
La interpretación de los documentos, se condiciona por el conocimiento que el historia
dor posea de la institución y conviene el equilibr-io hermenéutico con otras ciencias sociales.
l.;a Edad Moderna nos mue-stra una temática legislativa diferente en la consideración sobre
Justicia, Hacienda, etc., son reflexiones de otro historiador del Derecho, Juan Beneyto Pérez
«Sobre la transformación de los Antiguos Reinos en la unidad de la Casa de Austria»; Udina
MapteFell �11) historiador de General, también trabajó este tema (18).
En este segundo tercio de nuestro siglo, hay bibliografías italiana e hispana sobre el Vi
rreinare que se cita después, con orientación pendular, desde el concepto imperial y teocráti
co, el filosófico político que se expone en Nápoles Hispánico de Francisco Elías de Tejada
(19) á 'La Sioitia della dominazione Spagnola alt'unita d'Italia (20).
-
•
,
111. Fuentes documentales e historia política
.
.
La falta, de nóminas sincronizadas para la utilización heurística, hizo que redactásemos
L''><(i)S'' Wii"reyes de Atagon coetáneos de Zurita; La documentacián virreinal para el estudio del
ge@'ielln@ aragonés-austriaco en el Reino de Nápoles; Nómina de Virreyes y nobleza del Reino
de Ná¡;><!5les en una placa ebúrnea d_el siglo XVII; Nóminas ycronología de los Virreyes de los
Estados (le la Corona de Aragon en el siglo XVI y La intitulación diplomática de algunos
vi¡:reyes de N'ápo'les¡ cuyos-iinajes se vinculan a otros virreinatos de la Corona de Aragón (21),
een referencias a-virreyes. del Principado de Cataluña.
La actuaeión de cada uno de estos gobernantes interesa en lo político para observar situa
eiOlil€S de nombramiento, toma de posesión, actuación en Cortes y Parlamentos; tema escogi
do por Antonio de La Torre: Guillem de Peralta, Virrey y Procurador Real en Cerdeña (22)
sobre conflicto. en los años, 1483-1484 al suspender en su cargo a Ximénez Perez Escriva de
Romani, virrey de Cerdeña (1479-1483) y (1484-1487) para situar al citado Peralta. Este es
protagonista también del trabajo de Antonio Era: Il Parlamento Sardo del 1481-1485 (23)
y en esta categoría, incluimos el de Pietro Gasparrini: Un ignorato Parlamento Generale na
, p@letano-deI1504 e un altro poco noto del 1507 (24) que glosa a Gonzalo Fernáridez de Cór-
dobá, Duque de Sessa, Terranova y Sant Angelo, a quien citaremos de nuevo, Virréy de Ná
peles (1504-1507). Para ver el estado del Reino años después: 11 Regno di Napoli ed il SUD
btlntisio in una relazione del 1521, por Tommaso Pendio (25).
•
Había oreado Carlos V el cargo de Visitador para luchar contra 1;;1 corrupción administra
tiva y se hizo efectivo a partir de 1531; de ahí, el estudio de Giuseppe Coniglio: Visitatori
•
. '.
Madrid. Instit�u·"to· deEstudios Políticos. 1963. 216 p. (50786).
LaSlinsl'¡luGiones fie lospaíses de la QOf'ona de A;ragón en el siglo XVI. Ponencia en «VIII Congreso de Historia
de la Conona oe;;;�r.agól)'» (V,a,lenGia. 1-8 octubre 1,967) (Valencia, 1973. II l. vol. 1, 153-168) (75149).
1'8. ha oliganización.político.administr.ativa de 1(1 Carona de Ar.agón (de 1:116 a 1516). En «IX Congreso-de Histo
ria ae la Qofona de Aragón. (¡-'¡ápoles LI-15 de abril de 1973). (Napoli. Societá Napoletana di Storia Patria.
i97'8). Vbl. N !l9-83. 'Véase también: GiL PU'JOL, Javier. La integración de Aragón en la monarquia hispánica
del stglb i)fj/JII",a través de la-adniiñistracion pública. «Estudios (Zaragoza) 197'8) 239-265. - - .
. -. ...-
1i9. Madrid, ,Ed. Moñtejurnax 1956-1959. 2 too )(5866:7-68). -
2G. Bologna, Nicola Zanichelli. 1955. 383 p. (12164),
21. Barcelona. 1962.11 Comunicaciones. p.'99-I-06; 2: Atti del Congreso Internazionale di Studi sull'etá aragonese
'C1_5-118'oiciembre 19.68)- [Bari Adriática Ed. S.A.] p. ·111-112); 3. «Boletín Real Academia de la Historia» -(Ma
drid) CLV, I (1964), 61-76+lám.; (89747) 4. «VIII Congreso ... cit. 111, vol. 11, 235�262;-5. Atti del Congreso
Interñazionále di Studi sull'Etá del Viceregno (7-10-octubre 1972) [Bari Ed. Bigiemme 1977]. La Nómina de
\IIir.reyes del ,Reinó de Piragón: «Gran, Enciclopedia Catalana» 11, 343'.
22. «Studi-Storici in onorerdi Franceso Loddo Canepa». Firenze G.C. Sansoni, 1959,89-94 (31305).
23. milano. Public, della Deputazjone 'di Storia Patria per la Sardegna CKI + 281 p. (12138) ..
24, «)\rchiv.io.Storicotper la Provirice Napoletanes (Napoli) XXXVI (1956),203-210 (19750). Para el 'Reino de Ná
'peles: Fonti Arágonesi A cura degli Archívisti Napoletani. Napoli Accadernia Pontaniana 1979-1983. Serie
11, vol. 'X:-�I,l. Jole M·AZZOLENI. Le fonti documetüarie e"bibliographice diol seco X al seco XX conservate
, presso l'Archivio di Stató di Napo{i,Napeli. Ed. Arte Tipográfica. 1974.303 p (El cap. IV: Elperiodo aragone-
se y el V: 11 viceregno spagholo e austriaco, con bibliógrafia orientativa. También: Fonti per la Storia della
Calabriii nel. Viceregn'Q (1803-17.34) e;i�tenti' nell'A-rchivio (Ji Stato di Napoli. Napoli. Edisud. 1968. 452p.
25. «Annali del Mezzogiorno» VIII (196J�) 26-63 (82606).
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del Vicerregno di Napoli (26). El Virreinato napolitano austriaco ha tenido algunas aporta
ciones históricas que recensiona Guido d'Agostino en Studi recen ti di Stoiia Napoletana (s.
XVI-XVII) (27). El es autor de Parlamento e Societá nel Regno de Napoli. Secoli XV-XVII
(28), que indirectamente puede interesar para la historia de la institución. Las competencias
de jurisdicción fueron comunes; una, la refleja Alfredo Zazp en Naioano Boccalini, luogote
nente e progovernatore di Benevento (1597-1598) (29) pues que confronta .la de Diego Enji
quez d� Guzmán, Conde de' Olivares, Virrey de Nápoles (1595-1599) y la del representante
de la ciudad ponitificia de Benavento.
.
..
Los feudos italianos y la anexión de tierras a la Corona se estudian por José L.Cano de
Gardogui: Incorporación del Marquesado de Finale (1602), donde reconstruye la historia de
esta tierra de Finale en la provincia italiana de Savona desde 1451 a 1478; se incorporó a Es
paña gracias al Conde Fuentes en 1602 al margen de límites virreinales (30) y recordamos nuestra
aportación ensu día; Feudos italianos en ta intitulacion de los Marqueses de Castel Rodrigo,
con mención del tercer Marqués de esa casa, Virrey y Capitán General de Cerdeña (1657-1661)
y de Cataluña (1661-1664) con análisis de los dominios que tenía en el Reino de Nápoles (31).
En el Reino de Sicilia, Pietro Burgarella que investiga con su esposa Grazia Fallico, en
archivos españoles, también publicó: Verbali del Sacro Regio.Consiglio di Sicilia del seco lo
XV, con referencias a Virreyes y consideraciones sobre Juan de Vega, «alter-nos» en 1554
(32). De ambos, L 'archivio dei Visitatori Generali de Sicilia 33; y de Fallico: Due compilazio
ne nel Regio patronato di Sicitia nell'Archivo Histórico Nacional di Madrid y Le serie dei
dispacci del Consiglio d'Italia nel ventenio 1560-1582 (34).
.
En orden serial cronológico, la historia del virreinato, nos ofrece el estudio de Achille de
Rubertis: 11 Viceré di Napoli don Petro Giron duca d'Osuna (1616-1624) A proposito della
congiura spagnola del 1618 contro Venezia (35). Considera la ambición de Pedro Téllez
Giron y Guzmán; duque de Osuna Virrey que fue de Sicilia (1612-1616) y de Nápoles
(1616-1620); se añade el estudio de G. Coniglio; El duca d'Ossuna e Venezia del 1616 al 1620
(36) para mostrar su acercamiento al pueblo y la oposición de la nobleza y también Emilio
Beladiez: Osuna el Grande, el duque de las empresas (37).
.
En Cataluña, se ha estudiado la personalidad de Fernando-de Austria" hermano de Felipe
V, con el título: El Cardenal Infante Virrey de Catalüña; conocemos el .estudio de Eulogio
Zudaire Huarte, sobre las cortes abiertas por Felipe IV en 1'626 y' continuadas en 1632 por
el mencionado virrey (38). Otra aportación, la de Alfred van der Essen: Le róle du Cardinal-
Infant dans la politique espagnole du XVIIe siécle (39).
.
Las relaciones políticas de la Monarquía austriaca con el Pontífice se mantienen. en la vía
diplomática a través de Embajadores que llevaban títulos vinculados al Virreinato: Marqués
. de Castel Rodrigo (1631), Marqués de los Vélez (1641) y Cardenal Borja [virrey que fue de
Nápoles (1620)] estudiados por Quintín Aldea en: España el Papado y el Impedio durante
la Guerra de los Treinta Años (40). _
El Departamento de Historia Moderna de Valencia, contribuye al estudio de la institución
virreinal con publicaciones de fuentes; reimpresiones de las Cortes Valencianas de los reina
dos de Fernando el Católico (1484,1488,1510), Carlos I (1528,1533,1537,1545,1547,1555),
26. Bari. Societá di Storia Patria per la Puglia. 1974, 391 p. (95691).
27. «A.S.P.N.» cit. LXXXV-VI (1968) [1969) 381·393, (87009) y LXXXIV-LXXXV (1968), 473-490.
28. Napoli. Guida Ed. 1979. 343 p.
29. «A.S.P.N.» cit. XXXIV (1953-1954) 147-159 (18364).
30. «Cuadernos de Historia Moderna» (Valladolid 6(1955) 72 p. (33265).
31, «Homenaje a Jaime Vicens Vives» (Barcelona. Universidad. 1967) t? 11, 388-393.
32. «Archivo Storico Siciliano» IV (1981) 115-210.
33. Roma. Ministero per i beni culturali e ambientali, 1977. 292 p .
. 34. Archivio Storico per la Sicilia Orientale» LXVII (1971) 249-255; «Rassegna degli Archivi di Stato» (Roma)
2 (1974),91-156.
35. «A.S.P.N.>) cit. XXXV (1955) (.1956), 259-289 (24703).
36. «Archivio Véneto» LXXXIV, 89-90 (1955), 42-70 (10608).
37. Madrid. Ed. Alhambra. S.A. 1954. 290 p. (7405-7406).
38. «Hispania- XXI, 84 (1961) 580-630 (49391). •
39. -«Revista de la Ciudad de Madrid» 111, 11 (1954), 357-383 (10609) ..
40. Embajadores de España en Roma (1631-1643). «Miscelánea Comillas» (Roma). XXIX (1958) 291-437 (33268).
Otros títulos nobiliarios se leen en otro estudio del autor: Miembros de todos los Consejos de España en la
década de 1630 a 1640, «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid) (1980) 189-205 ..
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,
Felipe III (160;]), Felipe IV (1626, 1645) que se introducen por preliminares debidas a Ernesto.'
Belerrguer Cebriá, Ricardo García Cárcel, Eugenio Giscar Pallarés, Dámaso de Lario Ramí-
rez y Luis Julián Guía Marín (41�.
No se ha olvidado la figura del Portantveus, O simplemente de los lugartenientes interi
nos; conoeerrros la investigación de Maria Antonia Piles: El virreinato interino de D. Llorens
de Vilarr.asa, (42) regente la Lugartenencia (1563-1566), personaje ya recogido en nuestro libro.
La política exterior y los enfrentamientos diplomáticos alcanzan referencias concretas en
monografías, como la de Giancarlo Sorgia: Mirefrancesi su la Sardegna nel1638 (43), cuan=
do.virreinaba en interinidad Diego de Aragall y Cervelló (1637-1641), después del Marqués
de Almonacir (1632-1637) y hubo un desembarco francés en el golfo de Oristán en 1637,
.
prueba de la rivalidad franco española en la: Guerra de los Treinta Años.
Sícilia en la segunda mitad del' siglo XVII, tiene un testimonio' para su historia, según el
manuscrito que fechamos hacia 1665 de la Biblioteca Comunal de Palermo y que estudiamos
en 1'])62: Noticias del reyno de Sicilia y gobierno para los Virreyes sobre la administración
interno-administrativa (44). . ,
Peeás son las noticias que se tiene. para la historia de estos años del virreinato en Mallor
ea'; sea la aportación de Alfredo Saénz Rico Urbina: La experiencia de gobierno del Marqués
de Vilanant y las «noticias de Mallorca» dadas a su nuevo virrey en 1681, comentario a las
rrermas gubernamentales que dio Miguel Salvá.y Vallgornera, Marqués de Vilanant, miem
bro del Consejo de Aragón, al que sería sueesor en el Virreinajo, Manuel de Sentmenat. Ade
más" su presente estudio aquí referente a Cataluña: La breve «Relación de Gobierno» del Vi
rrey de Cataluña el-duque de Osuna y la réplica de su sucesor el duque de Sessa (1669-1670) (45).
ble indirectamente para -la historia del virreinato. Una consideración en este sentido, la de
Eduardo AsensióSalvadó: Entorno a la situación de Cerdeña en 1685 (47).
111. Sobre Historia Económica y Social
.
Los trabajos positivos de investigación los en curso y aquella temática aún vacía dentro
de la historia de la Edad Moderna, se concretan por Juan Reglá en La Valencia de los Aus
trias (48). El, con Sebastián García Martínez, reconsideran la panorámica investigadora en:
Historia del País Valencia 111 De les Germanies a la Nova Planta, con notas de Ricardo Gar-
. cía Cárcel (49).
.
-
.
Ha habido ocasiones para adentrarse en estudios sobre los Virreyes, por ejemplo, el Cen
tenario de la muerte de Carlos V (1958) (50) que recibió bibliografía muy amplia, pero imper-
. .
cepfible en la que seleccionamos. Son fuentes en cambio; los Congresos de Historia de la Co-
rona de Aragén y algunos otros; así José Maria Lacarra y de Miguel; reunió'Documenta
ción de carácter económico relativos al Reino de Nápoles (1504-1517) años de virreinato de
Goñzalo Fernández de Córdoba (1504-1507) ya citado (51). El reparto del donativo, se estu
dia en 1574-1575 por G. Coniglio: La politica financiera española en Nápoles en la segunda
mitad del sigLoXVI; era Antonio Pérenot Cardenal Granvela, su Virrey (157,1-1575) (52). Si
gue bil!lseppe Tricoli: La Deputazione degli Stati e la crisi delbaronaggio siciliano delXt/I
,
?
.
41. Valencia. Departamento de Historia Moderna de la Universidad. 1972-1973 y 1984: Monografías y Fuentes
del Departamento ... núm. 4, 5, 8, 9.
42. «Estudis» (Univ. Valencia) 9 (1983), 243-266.
43. «Archivio Storico Sardo» (Cagliari), XV-1,2 (1957) 43-70(24704).
44. «B.R.A.B.L.B.» cit. XXX (1963-1964) 183-240 (56007).
45. «Homenaje a Juan Reglá Carnpistol» (Valencia. Universidad. 1·975. 2 vol.) t'O 1, 611-622 (97227).
46. London. Longman. 1980. XIII:¡. 418 p. (traducción en otra ed. por Joseph M. Barriadas).
47. «Homenaje a Jaime Vicens Vives» cit. too 11, 27-29.
.
48. Hl.Congreso Nacional de Historia de la Medicina (I.H.E. 96585).
49. Barcelona. Ed. 62. 350 p.
50. Véase el too 25 I.H.E. (1959).
51. «VI Congreso de Historia de la Corona de Aragón», (Cerdeña, 8-14 diciembre 1957). Madrid, 'Ministerio de
Asuntos Exteriores. 1959. 1006 (pp, 953-979) (47627-48075).
.
52. «Moneda y Crédito» (Madrid) 56 (1956),37-40 (13574). Se había publicado en'I953 por M. Van Durne: An-
.
toon Perrenot Bisschofvan Atrecht Kardinal van Granvelle, Minister van Karel ven van Filips 11 (1517-15'18).
'(8'429). Se añade de Adela REPETTO ALVAREZ: Ac:erca de un posible referido gobierno de Margarita de
Par/na y-el Cardenal Granvela .. , «Hispania: 120 (1972),379-475 y Arnul MOSER: Geschichtsschreibung und
Politische Zensur unterKarl V. «Gesamrnelte Aufsatze zur Kultürgeschichté Spaniens» Bd. 27 (1979), 337-358
(con doc. sobre Granvela),
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al XIX secolo (53) ante la expansión feudal y problemas sociales; lo mismo, en Economía
e societa nella Calabria del Cinquecento por Giuseppe Galasso; se muestra el crecimiento du
rante la dinastía catalano aragonesa y cómo se somete su nobleza, durante el virrreinato de
la casa de Austria (54).
, Si la historia de las primeras Germanias, estudiada estos años ·1954-1984, puede reflejar
la situación político-social de Valencia o de Mallorca, citaremos un ejemplo en la investiga
ción de José Juan Vidal: La problemática de los censales. Su incidencia en las Germanías
(1521-1523), y Una aproximación aOI estudio de las Germanías de Mallorca, para este último
Reino, cuando gobernaba el Virrey Miguel de Guerra y Cerdán (1512-1526) (55). Referencia
a virreyes de Valencia en el estudio de M. Hauptle-Bárceló: Getreideversorgung und Getrei
dehandespolitik im Valencia des 15 Jahrhunderts (56) y en La economía valenciana en el siglo
XVI. (Comercio de importación) de Emilia Salvador (57). Otro estudio de Carlos Corona Ba
ratech: El Virrey don Alvaro de Madrigal y el contrabando de cereales en Cerdeña, para mos
trar la actuación punitiva del gobernante (1556-1569) (58). Dos estudios qué se acercan desde
ángulos geográficos diferentes, son el de Mario Canepa, refiriéndose a la política del Virrey
Alvaro de Madrigal en Cerdeña: La Bolla «In coena Dominii del 1567 in un memoriale del
Vicere spagnolo de Sardegna (59), sobre los derechos del rey y sus regalías y el nuestro: Los
Enrique; de Ribera, Virreyes de Nápoles y su diplomacia con la Santa Sede sobre el «Regio
exequatur». La Bula «Coena Domini» y la Inquisición (60) aludiendo a Fadrique Enriquez
de Ribera, su virrey quién lo fue también de Aragón (1575-1568).
En regalías, volvemos a Valencia con el trabajo de Pedro M. Orts i Bosch: Regalismo en
el siglo XVI. Sus implicaciones políticas en la Diputación de' Valencia. Dos cartas del Virrey
Vespasiano Gonzaga y Colonna a Felipe 11. Año 1575 (61); se relata la falta de apoyo que
tuvo el virrey (1575-1578) de este nombre, que fue Duque de Traiecto y Marqués de Ostiano,
por parte del Prior del Monasterio de San Miguel de los Reyes, entonces Presidente de la
Diputación.
Es importante para el estudio de embarcaciones, el interés por ellas de algunos Virreyes;
así se refleja en otro estudio nuestro: La inspección de los bosques de Vallirana y Vallcanera
por el Capitán Antonio de Alzate en 1588. Disposiciones de los virreyes de Cataluña y Valen
cia (62). [Manrique de Lara y Girón, Duque de Nájera, Virrey de Cataluña (1586-1591) y Fran
cisco de Moneada, Marqués de Aytona Virrey de Valencia (1580-1595)], sobre acuerdo de
que se talaran árboles en el Reino de Valencia para las Atarazanas de Barcelona, según docu
mentos del Archivo General de Simancas.
En cambio, un tema muy cuidado historiográficamente por su relevante importancia, es
el de la revolución catalana de 1640. Los historiadores de Moderna acuden a las obras de
John H. Elliott citadas de nuevo aquí: The catalan revolution of 1640 y The King and {he
Catalans 1621-1640 que comenta en su lugar J. Domínguez Ortiz (63). La política del Conde
Duque de Olivares, está en actual revisión y vamos a lo publicado por Eulogio Zudaire: El
«Discurso de la Corona» en las Cortes Catalanas de 1626, que remarca el autor como humi
Ilante por parte del rey Felipe IVy Cortes Catalanas. Comentarios a un informe del año 1635,
que es el del protonotario Jerónimo de Villanueva, ante la difícil situación entre el monarca
y las autoridades catalanas, cuando virreinaba el Duque de Segorbe y Cardona (1633-1638);
53. Palerrno , Fondazione Culturale Lauro Chiasesse. 1966. 468 p. (75498).
54. Napoli, Universitá, Seminario di Storia Medioevale e Moderna. 1967. X+ 480 p. (71449).
55. «Mayurqa» (Palma de Mallorca) XIII (1977), 101-158 (97164); «Boletín de la Cámara oficial de Comercio,
Industria y Navegación de Palma de Mallorca» 68, (1973), 142-188.
56. «Gessarnmelte Aufsatze ... » cit. Bd. (1982), 193-343.
57. Valencia. Dep. de Historia Moderna de la Universidad. 1972.408 «Monografías ... 2».
58. «VI Congreso de Historia de la Corona ... » cit. (24590).
59. «Archivo Storico Sardo» cit. XXXIX (1964) 75-137 (70047).
60. «A.S.P.N.» cit. (1979), 111-136.
61. Valencia. Suco Vives Mora. 1971,25 p. (84363). Para Valencia, también: CAREY, James. The Kingdom of
Valencia in the seventeenth Century. Cambridge. Cambridge Uniyersity Press. 1979. XI + 271 p.
62. «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura» XXXVI, 3 (1960), 217-224 + 1 mapa (39733).
63. «Estudios de Historia Moderna» cit. IV (1954), 273-300. (10611); «The Cambridge Historical Journal» XI
(1953-1955),253-271 (10612). J. DOMINGUEZ ORTIZ rec. «Past. and Present» (Oxford) 29 (1964), 105-111.
Ultimamente ELLIOTT y José Francisco LA PEÑA, Memoriales y cartas del Conde duque de Olivares. 1 Poli
tica interior, 1621-1627. Madrid. Ed. Alfaguara. 1978. 250 p.
•
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se añade del mismo autor: El CondeDuque y Cataluña y Gaspar de Guzmán, privado de
Feline i« (64).
La actuación de los Virreyes de Cataluña en este período, se refleja en: La acción de Fran-. .
cia en Cataluña en la pugna por la hegemonia de Europa (1640-1659) (65), con análisis de
situaciones político sociales, y resistencia por parte de la población a entregarse al Reino de
Francia. Los hechos concretos del 7-9 de junio de 1640 se relatan a través de.documentación
parroquial por Ignacio León en: Corpus de Sangre en Barcelona, Crónica de la rebelión de
los segadores (66) es el momento del Virrey Dalmau de Queralt, Conde de Santa Coloma
,f1638-1640) al que le sucede Garsia Gil Manrique (1640). En esa líneea: La sublevación de
'Cataluña. Antecedentes de unos títulos del Reino. (67) por Antonio Vargas Zúñiga, Marqués
€le Siete Iglesias, pues estudia la petición de algunos caballeros catalanes leales a Felipe IV,
solicitantes de titulas nobiliarios: marquesados ,que serían de Vilanant, Sentmenat, Cerda
n�ola, Rupia, Castell-dos Rius, etc. En' el ámbito de divulgación; hay una reedición (1969)
<!le 'NIistQria de les movimientos separación y guerra de Cataluña, que escribiera Francisco
MaFlueill!Ie Me10, Maestre de Campo el! el ejército del Marqués de los Vélez, quién lo publicó
!D0r primera vez en Lisboa el año 1{)45 con el. seudónimo de «Clemente Libertino» y de la
.luego n)U@0 otras ediciones (68).
Hay; que hacer un inciso para situar la Tesis doctoral de Fernando Sánchez Marcos: Cata
luña'y el Gobierno central tras la Guerra de los Segadores (1652-1679), en un crucial momen
to histórico que metodiza el autor en cinco capítulos, «reincorporación de Cataluña a la mo
narquía hispana», actitud de don Juan José de Austria (1651-1652), estudio de su virreinato
��6S3-1656), hasta el desempeño de su cargo de Primer Ministro de Carlos 11 (1669-1679).
Es una, de las investigaciones, que apoyada en fuentes documentales, secundan el cauce pro
vechosamente favorable al estudio de la Institución (69).
,
También debemos mencionar a Sebastián García Martínez con su obra: Sobre la actitud
valenciana ante el fallido golpe de Estado de don Juan José de Austria (1668-1669) (70). Por
último la actuación de los virreyes en Barcelona, se puede conocer también por el Dietari mu
nicipal barcelonés, reanudada su publicación desde 1965 [XIX-XXII (a. 1667-1697)], que se
inició en 1892, interrumpida treinta años más tarde (71). .
. Como reacciones autóctonas" hay también estudios relativos a sublevación y rebeliones
en el tiempo virreinal. Sea el trabajo de Ida Pasquale: JI governo napoletano e la ribellione
antispagnola di Messina (1675-1678) (72) sobre documentación de la «Regia Carnera della So
maria» y de la «Segretaria del governo dei Vicere» cuando era virrey Fernando Joaquín Fa
[ardo de Requesens y Zúñiga, el marqués de los Vélez (1675-1683), que lo había sido de Cer
deña (1(;)73-1675). También Mássimo Petrocchi: La rivoluzione cittadana messinese nel 1674
GZ3� sobre el ba�d,idaJ,e en el Sur de Italia. ,
EN Nápoles Ul1 estudio de Francesco Andreu; J teatini e la Rivoluzione di Napoli (1647-1648)
(774) muestra la posición de los R'p. Teatinos a favor del virrey Iñigo Vélez de Guevara y Tas
-sil', Conde de Oñate (1(;)48:165�) y de don Juan José de Austria, virrey de Nápoles (1648)
Jili'cilienclo rrrederación en los impuestos al pueblo, terna que interesa de' lluevo a R. Villari:
Ba':'@lJ¡nagio e finanza a Napoli alla vigilia della Rivoluzione del 1647-1648 (75).
,
.
64. «Hispania: cit .. LXXX (1960) 16 p. (61581), XVII, 68 (1957) 395-423: (24705). Madrid. C.S.I.C. Escuela de
Historia Moderna. 1964. 500 p. (21170). «Hispania» XXV (1965), 413-425).
65. Barcelona. R. Aeadernia de Buenas Letras. 1956. XV'I + 7.4'7 p .. (21170).
66. Barcelona. Eélic.. 29. 1972. 188 p. (94670):
61. «Hidalguía» (Madrid), V. 23 (1957, 545-5.6'0 (24696).
68. Barcelona. Seix y Barra). 1969. 256 .P, (75588).
69. 'Resumen de la T-esis: Don Juan de Aus/ria y Cataluña.i, (]3arcelona. Univ-ersidad. 1975 18p.) y publicación
con prólogo de Pere Molas i Ribalta, Director de la misma (Barcelona. Ediciones de la Universidad. 1983,283
p.) Agradecemos al autor que nos dejara su consulta.
-
7.0. «Primer Congreso de Historia del P<¡Ís Valenciano» (Valencia, 14-18 abril'1971) Valencia. Universidad. 1973,
pág. 421-9§7 (7,8-1'22).
• .
71. «Dietari del Antich Consell Barceloni. Manual de novells Ardits, vulgarment apellat ... » (Barcelona. Instituto
Municipal de Historia. Prólogos de Pedro Voltés y Jaume Sobrequés. 1965- en publicación).
72. «A.S.P.N.» cu. LXXXV-VI (1968) 29-64"(871'27).
73. Firenze. Felice Le Mounier 1954'. 16'1 p. (8488).
74. «Regnum Dei» (Roma) XXX, lO (1974), 127 p: (97211).•
75. «Studi Storici» (Roma) 11'1, 2 (1962) 259-305' (58737-).
•
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Situados en el Reino de Valencia, la actuación de los, virreyes ante el bandolerismo, se
refleja en trabajos de Sebastián García Martínez; Els fonaments del País Valencia modern
y Bandolerismo, piratena y control de moriscos en Valencia durante el reinado de Felipe 11 (76).
También: Disposiciones sobre control de moriscos al comienzo del Virreinato del duque
de Segorbe por Ana María González Asensi (77); era éste Alfonso de Aragón, duque de
Segorbe y Cardona, Virrey de Valencia (1558-1563). Sigue el: estudio de Luis Guía Marín:
La represión del bandolerismo durante el virreinato de fray Pedro Urbina [y Montoya] (7:8).
Arzobispo de Valencia, quien gobernó (1650-1652), y nopudo dominar el bandidaje por falta
de medios económicos. 'Del citado García Martínez: Comisión del Virrey Duque de Veragua
al bandido valenciano Josep Cases (1679-1680) (79); su nombre Pedro Manuel Colón de Car
vajal, virrey (1679-1680), quien pretendió apoyarse en el mismo bandolerismo para así erradi
carlo. Sublevaciones a las que nos referimos se estudian por Francisco de P. Mornblanch y
Gónzálvez: La segunda Germanía del Reino de Valencia (SÚ) durante el gobierno de Carlos
Horno. Dei Maura, Marqués de Castel Rodrigo (1691-1695).
En el Reino de Aragón, dentro del problema del bandolerismo, hay referencia de Virreyes
en los· estudios de Gregario Colás Latorre: Fenómeno social del bandolerismo por José Anto
nio Salas Ausens (81). Son estudios para los años 1547 a 1572 aproximadamente, período
de gobierno del Conde de Morata, del Duque de Francavila y de Fernando de Gurrea _y de
Aragón; hay mención del Virreinato de Cataluña en 1572, cuando gobernaba Hernando de
Toledo, Prior de Castilla (1571-1580).
El espionaje, la lucha contra-los turcos, la piratería, es sujeto de trabajos que nos traen
la memoria de los Virreyes. José María del Moral, publica: El Virrey de Nápoles don Pedro
de Toledo y la guerra contra el turco (82); gobernaba éste, en 1532-1553 y su sustituto era
el Marqués de Villafranca. .,
Para el Reino de Mallorca: Comentarios a un informe argelino recogido por el Virrey de
Mallorca en 1656 de Bartolorné Garcés Serra (83), era Virrey Gaspar de Marradas en esa fe-
cha y se muestra la actividad de la piratería en Argel.
.
Siempre hay un espacio, aunque breve para inventariar artística o arqueológicamente to
rres y defensas en costas mediterráneas. Una aportación es la de Gina Algranati: Le torri ma
rittime in Calabria nel periodo viceregnale (84), relación de torres vigía en las costas calabre
sas durante el siglo XVII. Recordemos el estudio de Giuseppe Coniglio, continuación de otro
citado: 11 viceregeno di Napoli nel seco XVII. Notizie sulle vita commerciale e finanziaria se
condo nuove richerche negli archivi italiani (85) y de Francesco Caracciolo: 11 regno di Napoli•
nei secoli XVI e XVII (86).
.
•
IV. La Cultura. Monografías biográficas
,
La historiografía virreinal desde 1954 hasta hoy, mantiene rediviva el estudio sobre los
santos Francisco de Borja, Virrey de Cataluña (1539-1543) y Juan de 'Ribera, Virrey de Va
lencia (1600-1604).; la de Gonzalo Fernández de Córdoba, Virrey de Nápoles (1504-1507). Su
tradición proced-e de los siglos XVI y XVII y alcanza lo religioso, social cultural, político,
y literario. Como también son otros los virreyes contemplados en monografías, se. da una
relación titulatoria de algunos estudios. La biografía de Francisco de Borja, IV Duque de
76. Valencia. Col. Garbi. 1968, 182 p. núm. 6; «Estudis» cit. 11 (1977), 11-18 (75582,77-823).
77. «Primer Congreso de Historia del País Valenciano» cit. 111, 181-187 (78-1076).
78. Id. 411-419 (78-1166).
79. Id. 459-472 (78·1167).
80. Alicante .. Instituto de Estudios Alicantinos. 1957. 158 p. (24710).
81. «Estudios del Departamento de Historia Moderna: (Univ. de Zaragoza). 1976) 81-115 y 117-146.
82. Madrid. Instituto de Estudios Africanos. 1966, 260 p. (76531).
83. «Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana» (Palma de M.) XXXI (770-781) (1955-1956),211-219 (24708)
(Esta revista no ha sido vaciada para lasNa/as que ofrecemos .•
84. «Calabria Nobilissirna» (Cosenza) Xl, 33 (1957), 73-77' (24709).
85. Roma. Edic. di Storia e letteratura 1955, 371 p. (12257). .
86. Roma. Toinbolini. 1966. tO l. Economia e Sacie/a. 410 p. (84313). También COMPARATO, Victor Ivo. Uffici
e sacie/a a Napoli (1600-1647). Aspetti dell'ideologia de/ magistrato nell'eta moderna (Biblioteca del Archivio
Storico italiano. XIX Firenze. Leo S. Olschki. 1974.465 p.) Noticias de los Virreyes desde Fernando Ruiz de
Castro Conde Lemos (1599-1603) a la época de Rodrigo Ponce de León. Duque de Arcos (1646-1648).
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Gandía, Marqués de Lombay (1510-1572) en estudio se Amarie Dennis: Saint Francis Borgia
(87); Alejandro Rey Stolle: El duque-de Gandia, con documentación de Monumenta (88);
se añade el del también jesuita Camilo Maria Abad: Carlos V y Francisco de Borja (89). De
interés isográfico: Autógrafo inédito de San Francisco de Borja a Felipe 11 de Juan Manuel
del Estal (90) por el que verifica aquél, un fragmento de la Vera Cruz para el monasterio de
El Escorial. La genealogía de-la Casa ducal la reúne Saint Paulien en: Saint Francois Borgia
l'expiateur (91). 'En su biografía hay tendencia a sistematizar su actuación, como virrey
(1539-1543), en el gobierno de su ducado de Gandía hasta 1550 y en la Compañía de Jesús,
elegido para Comisario de General de España (1555) y Generalato (1565). Más estudios'
sobre la segunda parte de su vida: Historia de San Francisco de Borja, tercer General de la
Compañía de Jesús (1570-1572) (92). de Pedro Suau; y San Francisco de Borja, prototipo
de seglar gobernante(93) de Francisco M. Rodríguez; el espíritu ignaciano en 11 governo di
San FrancescoBorgia (1565-1572) (9.4) de Mario Scaduto y San Francisco de Borja y el Insti
tuto de la Compañía (95) por Manuel Ruiz Jurado; también Miguel Batllori reúne algún as
¡;>etlto bingrafico en: Catalunya a l'época Moderna (96). Así se llega a los estudios últimos
de e.:án9ido Dalmases: Francisco de Borja y la Inquisición Española (1559-1561): las obras
de Bor,ja en el [Index Librorum Prohibitoruml y su más reciente estudio: El Padre Francisco
de BorJa, dónde hay noticias sobre la situación política de Cataluña, bandolerismo, -defensa
de f\r@nter'as, marina, abastecimiento de trigo, ataques de Francia en Perpiñán, situación de
la iglesia barcelonesa, etc. (97).
Hilllamad@ «Gran Capitán» (1453-1515), tiene variopinta bibliografía en estos veinte, años
últimos; escogemos el estudio de Gerald Gaury: The Grand Captain Gonzalo de Córdoba
(98), Monumentos españoles en Ndpoles.La capilla del Gran Capitán de Felix Fernández Murga
(99).; el literario, de Francisco López Estrada: Las Armas y las Letras. El Gran Capitán en
el Teatro de Lope de Vega (100) y Catálogo de exposición de recuerdos de la vida del Gran
'Capitán (retratos, armas documentos) (101). Añádase: Una embajada de Bayaceto 11 al Gran
dase: Una embajada de Bayaceto 11 al Gran Capitán; un tratado de amistad del Sultán con
los Reyes Católicos en 1504 (102). '
Es reciente la aportación de José Teixidó i Balcells: Estudi biografic del Gran Capita catalá
RamonFotch de Cardona 111 d'Anglesola i XVI baró de Bellpuig, Virrey que fue de Nápoles
y Sicilia y que dirigió el ejército de Fernando el Católico en las guerras de la Liga .Santa
(1509-1515); gobernaba aquel Reino en 1506-1509 y luego pasó al virreinato de Sicilia
(1509-l.512� (103).
Glosábamos en Los Virreyes de Valencia, a Fernando de Aragón, Duque de Calabria, hijo
de Fadrique rey de Nápoles, tercer esposo de Germana de Foix, Virrey de Valencia Germa
na (1526-1536) y solo, al morir. ésta, (1536-1550); recordemos aquí la aportación de Francisco
Alíríela Vives: El duc de Calábria i la seva cort (104) y por Carlos Sanllehy, Marqués de Cal
das cle Montbny: La biblioteca del Duque de Calabria (105) manuscritos hoy en la Universita
ria de �alencia, procedentes del monasterio de San Miguel de los Reyes y tan conocida por
l@s estudios de G. Mazzatinti, Tammaro de Marinis v el Catálogo de Gutiérrez del Caño. Tam
biémen esa manifestación, nuestra aportación: Algunas noticias sobre el virrey Artal de Ara-
,
87. Madrid. Suco Rivadeneyra. 1956, 325 p. (22973).
88. Madrid, Espasa Calpe. 1958,327 p. (31443).
89. «Miscelánea Comillas» cit. xxxt (1959) 299·333.
90. «La Ciudad de Dios» (El Escorial) CLXXI, 4 (1958), 719-722 (34752).
91. Zaragoza. Ed. Hechos y Dichos. 1954; 465 pág. (57379).
93. «Manresa» (Madrid) XLV (1977), 333:354 (�9749).
94. «Archivum Historicum Societatis Jesu» (Roma) XLI (1972), 146·175 (98720).
95. Id. id. 176-206 (98721).
96. Barcelona. Ed. 62, 1970. 512 p. + 43 láms. (94559).
97. «Archivurm cit. (1972) 48-1.�5 (98722); Madrid; 'Biblioteca Popular de Autores Cristianos, 1983, 241 p.
• •
9.8. London. Longmans Green And Co. 1955. XI + 163 p. + 8 láms. (10.506). "
99. «·B.R.A.H.» cit. CXXXVI (1955) 7?·82 (10492). ,
100. «Anales de la Universidad Hispalense» (Sevilla) XV, 1 (1954), 3·41 (12142).
101. «Boletín de la Real Academia de Córdoba.de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes» XXIV, 69 (1953) (1955),
1,98-218 y otros artículos sobre el Virrey.
.
102. «Hispania» 15 (1960), 230·240;
103. Bellpuig, Ed. Artes. 1969. 291 p. (75222).
104. _:Val�ncia. Tip. Moderna 1958, 157 p. (48071).
105. «B'.R,A.B.L.B.» cit. XXVI (1954-1.96q) 294 p. (19783).
• ,
,
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gán Conde de Sástago en tiempos de Zurita (106), pues que se comenta cómo el Virrey fue
autor de libros religiosos y fundador de obras pías. '
.
En Sicilia, Bernardino de Cardenas y Portugal, Duque de Maqueda, su Virrey (1598-1601),
, '
fue promotor de la Universidad de Catania, y había sido virrey de Cataluña (1592-1596); lo
estudió Rosa Guccione Scaglione: 11 duca de Maqueda promotore degli Studi in Sicilia (107).
En Nápoles, Félix Fernández Murga estudió: El Conde de Lemas, virrey y Mecenas de Napo
les (108). Era éste Pedro Fernández de Castro y Portugal, quien gobernó en 1610-1,616.
-Los Duques de Alcalá se estudian por Joaquín González Moreno: Don Fadrique Enriquez
de Ribera (109», duque de Alcalá de los Gazules, Marqués de Tarifa, de gran personalidad
literaria y política, virrey de Cataluña (1619-1622), de Nápoles (1629-1631) y de Sicilia
(1632-1636). De esa familia, Pedro Afán Enríquez de Ribera y Portocarrero, Marqués de Ta
rifa, Virrey de Cataluña (1554-1558) y de Nápoles (1559-1571).
Oiga Turner, a quien recensionaba sus trabajos Vicens Vives, se dedicó al estudio de la
familia Coloma y son varios los aspectos de cultura tratados: Don Juan Coloma, poeta y vi
rrey de Cerdeña por los años 1570-1575; Carlos Coloma virrey de Mallorca nombramiento
e instrucciones y Las obras de don Carlos Coloma y Don Carlos Coloma como historiador
(1566-1637). I rapporto di Don Carlos Coloma dal ducato di Milano nel 1626 a Filippo IV
di Spagna (110). Virreinaron en Cerdeña Juan Coloma (1570-1577) y Carlos (1612-1618).
Se inserta aquí, para seguir el orden cronológico, un estudio de Rafael Benitez Sánchez:
El virreinato de Valencia en el «cursus honorum» de un noble andaluz (111) designación y
renuncia del Duque de Arcos. Era Luis Cristóbal Ponce de León, quien renunció al mismo
en 1571-1572. Así llegamos a la figura del Patriarca Juan de Ribera, virrey que fue de Valen
cia (1602-1604), cuyo Colegio del «Corpus Christi» mantiene su presencia en la suntuosidad
de su edificio, con la capilla que se abre a la celda donde muriera (1611). sede de tantos re
cuerdos y acontecimientos político-culturales en este siglo. De la faceta multiforme que nos
ofrece el duque de Gandía pasamos a la de este virrey; citemos a Miguel Batllori en: La santi
dad aliñada de don Juan de Ribera (112), Joaquín González Moreno; San Juan de Ribera
y Sevilla (113) como fundador que fue del monasterio de Santa Clara de Bornos; Los estudios
del Beato Juan de Ribera en la Universidad de Salamanca, por Florencio Marcos Rodríguez
(114). El Beato Ribera y el Greco, donde Ramón Robres Lluch, ve el retrato del Patriarca
en la efigie de San Agustín pintado en el Entierro del Conde Orgaz en Toledo y el mismo
autor, reúne una bibliografía, considerada muy completa en: San Juan de Ribera, Patriarca
de Antioquia, Arzobispo y Virrey de Valencia (1532-1611) se refleja el ambiente cultural Va
lentino en El patriarca Ribera, la universidad de Valencia y los Jesuitas (1563-16,73) (115).
También otros hechos de su vida en Declaración inédita 'del Santo Patriarca Ribera sobre
las condenaciones de Juan Valdés (116) por Ignacio Tellechea Idígoras, que corresponde al
poceso de Bartolomé Carranza en 15�9 y Marcelino Olaechea, sucesor suyo al cabo de los
años en el Arzobispado valentino, escribió Algunos aspectos de la espiritualidad de San Juan
de Ribera (117), defensor del dogma de la Inmaculada. El inventario, en parte, de la espléndi
da: biblioteca del Virrey, lo ha transcrito Vicente Cárcel Orti El inventario de las bibliotecas
, '
de San Juan de Ribera en 1611 (118»); Robres de nuevo en Biblia y ascética en San Juan de
-
.
106. Coloquio en 1983, en Zaragoza, conmemorando a Zurita (en public. por la Institución «Fernando el Católico» ,
de Zaragoza).
107. «A.S.Siciliano» X (1959), 223-227 (41642).
108. «Annali Sezione Romanza» (Napoli), IV (1962), 5-28 (63129).
109. «Archivo Hispalense» cit. XXXI (1963) 80 p. (53830). Otro estudio suyo: Don Fernando Enrique: de Ribera,
tercer Duque de Alcalá de los Gazules (1583-1637) Sevilla. Ayuntamiento. 1969, 187 p. Véase aquí nota 60.
110. Atti del VI Congresso Internazionale di Studi Sardi» (63097): 435-457. «Estudios de Historia Moderna» cit.
V (1955), 399-408 (23062); «Idealidad» (Alicante). VI. 36 (1957). (29674); «Homenaje a Jaume Vicens» cit.
t? 11, 717-731; «Rivista Storica Italiana» LXV (s.a.) 581-595 (2792). ' .
111. «Studia Historica et Philologica in honorem M. Batllori». Roma Instituto Espagnol de Cultura, 1984! 66-81:
«Anexos de Pliegos de Cordel 111».
112. «Razón y Fe» (Madrid), XXXII,750-51 (1960),9-10 (39776).
113. «Archivo Hispalense» cit. XXXIII, 99-100 (1960), 9-19.
114. «Salmanticensis» (Salamanca), VII, I (1960), 85-99 (37766). .
115. «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXVII (1954), 245-255 (12238); id. Barcelona. Juan Flos, 1960. XXV +
522 p. (34850); «Hispania» (XVII (1957), 510-609.
116. «Hispania Sacra» XII, 24 (1959), 455-463 (39777).
117. «Teologia Espiritual» (Valencia), V, 13 (1961), 11-13 (39774).
118. «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona( XXXIX (1966) [1968], 319-379 (68418).
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Ribera (11.9�, glosa 10.5 libros bíblicos que estaban en las manos de este escriturista tridentino.
La figura de Juan de Ribera se compara con otros personajes históricos por José Garganta:
San 'luan de Ri·bera y San Luis Beltrán (120)), reforma de los dominicos en la Provincia de
Levante y Alvaro. Huerga: San Juan de Ribera y fray Luis de Granada, dos cuerpos y una
misma alma (121) pues que ambos fueron absueltos en el proceso de los alumbrados de Llere
na. Por último: San Juan de Ribera obispo de Badajoz (122), de Pedro Rubio Merino, es
una aportación documental del archivo catedralicio de aquella ciudad. Todo esto, es parte
de lo que puede añadirse a las aportaciones que dimos en su' día sobre el Patriarca en Los
Yirreyes de Valencia; con la mucha bibliografía y el estudio de Sebastián García Martínez:
.
El patriarca Ribera y la extirpación del erasmismo valenciano, en que se soslaya la interven
eión del y,irrgy en ella oomo se había pretendido (123).
La nobiliaria ha interesado siempre a través de la revista «Hidalguía: (Madrid) y así Aurea
Jlav,ielire Mar, lleva allí: El reino de Cerdeña solicita la grandeza de España para la Casa de
Alag@n (1249,; es a favor @e Blasco de Alagón, Marqués de Villasor, Capitán General del Ejér
eirt!@, durante el ... irreinate de Luis Guillén de Moneada y Aragón, Duque de Montalto
€1,,(ííA44-164.9�. §)@IDre este Virrey, gobernando en Valencia (16.52-l658), una aportación la ofre
@.e ILl!l.is J,u,liáJil Guia Marín: Los estamentos valencianos y el Duque de Montalto: los inicios
de ta rReaecíón Foral (125) que podríamos citar en el epígrafe tercero de estas Notas.
Estudies sobre estos años, los de José M" de la Qarganta: Una biografia inédita de don Fray
fiaan 1íiowás de Rocaberti, arzobispo y virrey de Valencia (126), quien virreinó (1678-1679)
� del Duque de. Erías es: Memorial de servicios del primer Marqués de Cerdeña a Felipe IV
€,112:;;J,), Luis Carrillo de Toledo, Virrey de Valencia (1606-1615).
©tr0 lDers.onaje conocido en la bibliografía sobre librerías importantes del siglo XVII, es
las de p'e,<!lr® Antonio de Apagón, virrey de Nápoles (1666-1671), de quien tenemos documen
tación inédita, pero hay un reflejo de su personalidad de bibliófilo en los estudios que hicie
ra José Gramunt Subiela y los posteriores a 1954, uno de Pere Bohigas i Balaguer: Mes lli
bsés de la biblioteca de don Pedro Antonio de Aragón (1611-1690) (128) y otro de Amadeo
S0be¡;anas Lleó: La biblioteca del virrey don Pedro Antonio de Aragón. Notas bibliográficas
lile los libros conservados en la Biblioteca Font de Rubinat (Reus) (129) ejemplares que se dis-
. trajeron de los fondos destinados al monasterio de Sta. Maria de Poblet, como fue la volun-
tad de donación que hiciera el virrey. ' _
En esa línea nobiliaria, el trabajo de Armando de Fluviá y Escorsa: Instrucción anónima
sobre detalles correspondientes a la nobleza mallorquina, dirigida al Virrey don Manuel de
Sentméñat y de Lanuza (130); gobernó en aquel reino de- Mallorca en 1681-1688.
Otra fa-mili¡¡. vinculada al Virreinato, es la del Marquesado de los Vélez; se ha citado aquí
a U,B@ de sus miembros y de nuevo la conocida obra de Gregorio Marañón: Los tres Vélez
�ulla 'fr¡i�toria de (rodas los tiempos) (131) glosa a Pedro Fajardo y Chacón (1477-1478), Luis
Faja¡¡i1!@ (15.08-157,4), y Pedro Fajardo y Córdoba (1530-1580); añadimos. una pequeña noticia
Jil.u€Stna·: Una arden del virrey don Pedro Fajardo Marqués de los Vélez al Comendador de
(luifla l1(i)f/.¡Pedl'@ de B(íJrja ('aI1Q3'3)� fue Virrey de Valencia,(J'6Q8:1635) de Aragón (1635-1638)
�<(¡te @a-ta'lujiía fj1641-1643) y de $;_icilia (1644-164-7). También publicamos otra refereneia sobre
Luis Moscoso y Ossorio, Virrey de Valencia (1688-1690): Licencia del virrey Conde de A lta
mi1ia, aj lugar de Benifaraig para cargarse a censo en favor de.la reedificación de la iglesia
(ltJ'8�� (132).-
-
-
.....
•
•
•
119 .• «1I'f!0Iogía Espírituab cit- id. 35962 (39.776).
120. Id. ia. 63-104 (39:77,9.): ..
1'2,L. la. id, 1,05;132 (39.:]'78�.
122. «Revista de Estudios Extremeños» (Bádajoz), XVII. I (1961), 2:]-49 (-39773).
12�. «EstlLOi§» cit. <+ (.l9il7'), 69-114 (71858).
. '.
124. «Studi Storici in onore di Francesco Loddo Canepa: cit. tO 1, 107-116 (34832).
125. «Estudis» 4 (1977), 129-145. ,
126. «Anales del Centro de Cultura Valenciana XIII (1952), 322-342 (279.9).
127. «Hispania» cit. XXIII (1963), 455-466. '
128. «Miscellanea Pópuletanas Abadía de f'oblet.(1966) «Scriptoriurn Populeti 1». 483-490 (41592).
129. «Boletín Arqueológico» (Tarragona) LVII, 57-66 (1957), 71-82 (311288). ,
130: «1'I0ja Informativa Internacional de Genealogía y Heráldica» (s.l.) Vl Il, 62 (1961), 47-48 (41626).
131. Madrid .. Espasa Galpe. 1960, 187 p. + 16 láms. (39635).'
132. «B ..S.C.C.» cit. Xl'.I),(, 11 (1973�, 123-1·29; id. «Anales del Centro de Cultura Valenciana» (1971) 8 p. + I lám.
-
Finalizamos las notas con referencia a la iconografía virreinal; cuyo repertorio está pen
diente de publicación; una muestra en El octavo Duque de Medinaceli retratado por Claudia
Caello en «La Sagrada Forma de El Escorial»; fue este Duque, padre de Luis Francisco de
la Cerda y Aragón, virrey de Nápoles (1695-1702), y su retrato también se aporta (133).
Los Medinaceli, virreinaron en Valencia, así Luis de la Cerda (1641) y en Sicilia, Juan Fran
cisco de la Cerda y Silva (1555-1564) y el archivo que lleva su nombre, la «Casa de Pilatos»
,en Sevilla, proporciona fuentes de gran valor para la historia de Cataluña.
Debemos cerrar estas Notas y lo hacemos con la cita de Vida y obra de José Delitala y
Castelvípor Louis Saraceno, estudio publicado por el mecenazgo de los descendientes de quien
fuera Virrey de Cerdeña (1679-1686). Su autor me comunica su trabajo para que se conozca
desde aquí y opinamos que los archivos patrimoniales de familias espñolas e italianas, here
deras de su pasado político familiar, es una fuente preciosa no aprovechada para la historia
del Virreinat e., (134).
Se cree, que la institución virreinal en la Corona de Aragón, requiere·estudios de orden
jurídico como se ha hecho para Cataluña, así como los de apreciación biográfica y cultural
entre la bien colmada socio económica existente.
,
•
133. «Rev, de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), LXXI, 1-2 (1963),415-424+ 2láms.
134. [s.I.] tipo Ed. Graphical. 1976.345 p. (Edición por la familia Delitala). v.t. MATEU, J. Virreyes de Cerdeña
O. cit. tO Ir. 166-171.
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•COSTE POLíTICO DE UNA DISCREPANCIA: LA CAlDA DEL
DUQUE DE NOCHER.A
Enrique Solano Camón
Los acontecimientos que caracterizaron el levantamiento catalán, hasta la participación
militar de los aragoneses al servicio de Felipe IV, ponen de manifiesto, en relación con este
Reino, importantes aspectos, que iban a exceder como razón histórica el mero conflicto béli
co. Tal es el caso del contenido de las gestiones diplomáticas efectuadas por las instituciones
de Aragón, mediante las cuales tratarían de buscar un equilibrio pacífico entre la Corona y
el Principado. Equilibrio, por otra parte, prácticamente imposible de alcanzar desde el llama-
do Corpus de Sangre (7 de junio de 1640), cuando el conde-duque de Olivares optaba, defini
tivamente, por la solución armada al conflicto y los catalanes dirigían sus miradas hacia el
monarca francés, tratando con ello de evitar cualquier ingerencia bélica decidida por Madrid,
contra ellos (1).
I Por lo demás, todo este estado de cosas hemos de encuadrarlo en un momento en el que
.
la elevada, y cada vez más creciente, presión fiscal y militar de la monarquía hispánica sobre
sus estados de la Corona de Aragón, multiplicaba las quejas de los mismos, generando una
mayor comprensión entre ellos, lo que, unido al grave debilitamiento político de la Corona,
favorecía los movimientos liberadores (2). .
Entre las gestiones más relevantes protagonizadas desde Aragón para tratar de conseguir
la paz en el Principado catalán, tenemos las realizadas por Francisco M" Carafa y Castrioto,
duque de Nochera, entonces virrey de Aragón (3). Dicho personaje, consciente de los proble
mas que aquejaban, no sólo al Principado, sino también a los aragoneses, pesimista con las
posibilidades defensivas de este Reino y previsor del grave peligro, que entrañaba el apoyo.
.
francés a los catalanes, trató, en vano, de persuadir de tales realidades a la Corte de Madrid;
siendo, por otra parte, respetuoso con las constituciones de los estados periféricos peninsula-
res (4). _
A través del intercambio de misivas entre las instituciones aragonesas y las-catalanes, que
cubrieron los primeros meses de la negociación, se observa como la estrategia del Principado
se centraba en hacer patente a los aragoneses la justificación de su actitud, promovida por
los escándalos y perjuicios que ocasionaban los soldados del monarca «castellano», en su suelo,
«sens haber nosaltres faltat al maior servey de su Magestad deu lo guarde»; previniéndoles
que, siendo ellos sus vecinos, habrían de sufrir sus mismas desdichas. En consecuencia, recla
maban el apoyo del Reino, solicitando de los aragoneses que intercedieran ante su Majestad
para procurar la paz en el Principado (5). Dicha correspondencia trascurría a 16 largo de los
meses de septiembre y octubre. Sin embargo, las malas relaciones políticas, habidas durante
las últimas décadas con la Corona, las conversaciones secretas con Francia, realizadas desde
.
l. SANABRE, J.: «La acción de Francia en Cataluña (1640-1659). pp. 91-94, Barcelona, 1956.
2. MELO, F.M.: «La guerra de Cataluña», Libro 111, párrafo 59 p. 115, Barcelona 1969.
3. Fue virrey de Aragón entre el 25 de septiembre de 1639 y el 20 de marzo de 1640 (A.C.A. CA, S. Aragón Leg.
'
31 doc. 22) y desde Julio de 1640 hasta aproximadamente finales de junio de 1641 (Texto nota 58).
4. GRACIAN, B. «Agudeza y Arte de Ingenio» Tratado LV, p. 330 Espasa Calpe, Madrid 1942.
5. B.N. Secc. Manuscritos, Ms. 2371; A.D.Z. Ms. 443, f. 65 y 80-80' entre otras.
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julio de este mismo año de 1640 (6), las objeciones puestas a ser arrastrados por el desastre
económico, por el que caminaba Castilla (7), así como la posibilidad de explotar la revuelta
social existente, como ocasión favorable para desligarse de los graves problemas que arrastra
ba la política castellana seguida, inducen a pensar que los contactos con el reino de Aragón,
por parte de las autoridades catalanas, tenían por finalidad dilatar las negociaciones en bene
ficio de su estrategia política y conseguir de los aragoneses su apoyo, o al menos su neutrali-
dad, aún sabiendo aquéllos la dificultad de poder mantener ésta.
.
Por su parte" los aragoneses y_a habían asumido los problemas que su, propia situación
presente les creaba, expresando de manera reiterada Sl!S quejas al Soberano, rogándole que
pusiera en marcha medidas para paliar esas inquietudes. De manera que el interés que los
.
.
aragoneses tenían de que no prosperara, negativamente, el pleito entablado entre el Rey y
el Principado, se redobla al asumir Aragón, como suyos, los mismos perjuicios que los cata
lanes presentaban como quejas. De ahí, que el propósito de la diplomacia aragonesa no bus
caba solamente frenar la violenta escalada, que se iba verificando en el Principado, sino que
a través de su gestión diplomática, al lamentar las desgracias de sus vecinos, se lamentaba
de las propias. Sin embargo, por parte de los aragoneses, en ningún momento se perciben
concesiones en favor de la rebelión.
.
.
Avlas propuestas hechas por D. Antonio Francés, embajador remitido por el consejo de
la eiu�ad de Zaragoza durante el mes de octubre, para que cumpliera con su papel de inter
nrediasio entre Felipe IV y la ciudad de Barcelona, los «consellers: les sugerían que perrnitie
roa la entnada del «ejército de Cataluña: en AragónjS), para con ello librarles del mal gobier
IT@ a� Qastil!la, Se puede afirmar, que sería a partir de aquel momento, cuando se iba a verifi
san eie)1uo endurecimiento de las posturas. Señalemos en este punto, que el día siete de sep
tieml'l¡;e se firmaba un compromiso entre Espenan, por parte francesa, y Vilaplana, por parte
Ga,jjalana, en donde se encontraban contenidos los puntos primordiales de los futuros pactos
entre Francia y �l Principado (9). Tanto el Consejo de Ciento como la Generalidad de Catalu
ña insistían que para entrar en conversaciones con el Rey, éste, había de sacar primero las
milicias del Rosellón y el resto de Cataluña, así como ordenar retirar las que se hallaban en
las fronteras de Lérida y Tortosa y «hecho esto y no dejando las armas el Principado se aten-
dería al convenio- (10). .
-
Senía.ahora la Corona quien, .ante un aparente premura negociadora para resolver el con
fliGú@, hacía gala, en relación con los aragoneses, de una postura que, presumiblemente, nos
corrobora que ya tenían decidida su actitud respecto al Principado. Si en Cataluña se hacía
p0F neutralizar una probableinvasión «castellana», Madrid, por su parte, necesitaba tiempo
para tener dispuestos todos los aprestos necesarios para la consecución de sus planes (11),
Cuancl0, con-feQma de. 10 de noviembre, el Monarca enviaba carta a la ciudad de Zaragoza,
en eentestabién a las que ésta le había remitido informando sobre el estado en que se hallaban
las negoeiaciones, el Rey, sin especificarles ningún tipo de estrategia por la que tuvieran que
eRGamiJ.ilaFSe los aragoneses en sus nuevas deliberaciones con Cataluña, se limitaba a recor-
clarles la «Igrvan lealtad y arner a: S!l servicio» con que juzgaba sería correspondido por ellos
(12). Con todo ello, lo que se pretendía, en estos momentos, era ganarse, cada día más, Ja
jínangw,ilidad del pueblo aragonés y, sobre-todo, su segura colaboración.
.
,
6. S�N�B'RE, ep. tit·_; pp: 85 y ss. tos primeros contactos de los delegados de la Generalidad con los franceses
se [echan e.n el mes de. julio.
- .
'" ELLI,0;-¡;T y, otros Revolúciones Y,r.ebeliones de la Europa Moderna pp. 133-135, ed. Alianza Editorial, Madrid
197� Por otra parte Pierré"'VILAR, en su obra «Cataluña en la España Moderna», analiza minuciosamente
las fluctuacionés econóíñicas catalanas, aITtes y después de la guerra, haciéndose patentes las diferentes direc
triees que movían la economía castellana y, la' catalana, así como el contraste habido en la proyección de las mismas.
8. Cqnsideremos tal-concepto comO'ejércitp Iranco-catalán, teniéndose en cuenta las relaciones y pactos que en
esos mismos momentos se realizab�n entre la Diputación de Barcelona y la cancillería francesa .•
� "" �'. -
9. S1\Nf\>BRE, op. cit. pp. 91·94, Sobre este punto ELLI0TTen su obra La rebelión de los catalanes (1598·1640)
señala que «la razón de estado y prudencia aconsejaban hacer una gestión de acercamiento al francés. Para
Claris, eso. no constituía UJ1a traición, ni una decisiva nuptura con el rey de España. No era otra cosa que un
medio de asegurar el Principado contra una- desagradable eventualidad que aún podía evitarse. p. 417.
10. f.!ARETS. M,: De los muchos sucesos dignos de memoria que han transcurrido en Barcelona y otros lugares
de Cataluña, M.H·.B, :r. �X,1 Cap. 92, pp; 27·,30.
11. ELLI0T]:. L� rebelián de los catatanés». pp. 402-404,. • '
12. B.N. Ms. 2371, pf. 11 y 3a:7, -
•
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En estos instantes en que no se vislumbraba salida airosa a las negociaciones, es cuando
va a adquirir importancia la carta que el duque de Nochera dirigía. a su Majestad proponién
dole medios de paz; ya través de la cual podemos conocer su sentir y aptitud-sobre los aconte
cimientos que se estaban sucediendo.
Fechada a 6 de noviembre, exponía las malas consecuencias a las que se llegaría, si pros- -
perara la invasión armada sobre el Principado catalán. Por un lado, razonaba las dificultades,
que tendría el ejército Real para salir victorioso de la contenieda, y de ser así, lo poco prove-
chosa que sería su victoria sobre la Provincia catalana. Pues «que según la desesperación des
ta Provincia, no será sin mucha sangre de entrambas partes, y no sé si el vencer con la destr
yción de los catalanes aya de ser provechoso, pues ganando con las armas, queda una Provin
cia de Vuestra Majestad destruyda, y perdiendo (lo que Dios no quiera) arriesga el Reyno
deAragón y- Navarra»: Por otra lado, hacía patente el grave riesgo que suponía si 10s catala
nes se valían de' la ayuda del monarca francés para hacer frente a la agresión de Felipe IV.
Para ello esgrimía una fábula que, a continuación incluimos, dado su interés y peculiaridad:'
«Un caballo pacía en un prado muy verde y muy florecido, quando un ciervo conbi
dado de la amenidad de aquel sitio, fue a gocar de la pradera en compañíá del caba
llo; y habiendo intentado varios modos el caballo de hecarle de aquel entorno defen
diéndose el ciervo con las armas que le dió la naturalca, no le fue posible. conseguir
su intento, y se resolvió de pedir al hombre que le socorriesse. Vino en ello el hom
bre, pero dixo al caballo que era menester y .forcoso el dexarse poner el frenó y la
silla, a que consintió el caballo, y subido en él, echó al ciervo de la pradera, pero
--
el caballo se quedó con el freno y la silla sujeto al hombre.»
-
•
- Por ello-apuntaba, que no era justa que, habiendo sido los catalanes inducidos a la última
deseperación y ovlidados de esta política, consintiera Su Majestad que estos vasallos llevan
sen el freno puesto de otra mano que la de su «justísirna y clementísima Majestad», pues,
del otro modo, costaría mucho apearle.
Finalmente recordaba las escasas posibilidades defensivas del reino de Aragón y las sim-
patías que éstos profesaban a los catalanes. .-
Tras todas estas advertencias, sugería que las condiciones que proponían los catalanes no
parecían intratables en los tiempos presentes. Yen este sentido indicaba que retirar los solda
dos de Cataluña no parecía partido dificultoso de conceder, ya que, dejando 6.000 hombres
en Perpiñán, 2.000 en Salsas, otros 2.000 en Rosas y otros tantos en Calibre, a cuenta. del
Rey, se daba satisfacción a los catalanes y no se sacaban del Principado, quedando éstos sola
mente reducidos en las plazas de armas. Por lo que toca a la segunda 'de las proposiciones
representadas por los catalanes, señalaba que usar la clemencia y la piedad con ellos, licitan
do sus desacatos y peticiones con la defensa de sus fueros, como aquéllos reclamaban, no
era desacertado «por ser muy mal acomodado el tiempo para dar proporcionado castigo a
delitos tan grandes». Terminaba la misiva en el siguiente tono:
. .
'«Con esto echa V. Magestad los franceses de Cataluña, la pondrá en obediencia,
y no se correrá riesgo de que ocupado el exército que se ha formado en la expugna
ción de Barcelona, los franceses, por otra parte, se entren por Fraga en Aragón, siendo
que las asistencias no son promptas, la entrada abierta y sin fortificación alguna,
los aragoneses desarmados y sin tener ningún impulso de reputación en lo que toca
a tomar las armas contra los catalanes.. (13)
Sin embargo, el 23 de noviembre, el marqués de los Vélez entraba con su ejército en Tor
tosa, para desde allí hacer su progesión hacia Barcelona (14), mientras que, por otra parte,
los peligros anunciados por el duque de Nochera acerca del apoyo militar francés al Principa
do, se confirmaban, pues, por estas mismas fechas, entraban los primeros regimientos fran
ceses en el Rosellón y, pocos días después, hacían lo propio en la misma ciudad de Barcelona
(15). A partir de ahora, habiendo sido celebrados los primeros pactos entre Luis XIII y Cata
luña, dos meses antes, la presión francesa se iba a hacer cada vez más notorio dentro del jue-
13. Ibid. f. 114 (Cit. en Parets T. XXI pp. 476-482).
14. SANABRE op. cit. p. 114.
15. ¡bid. pp. 108·110.
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go diplomático de paz, cuyo centro neurálgico se encontraba en la ciudad de Zaragoza.
El día 4 de diciembre, el diputado José Miguel Quintana, desde Lérida, incitaba a los ara
goneses a la resistencia (16), entrándose con ello en una nueva etapa de negociación, definida
por el intento, por parte de las autoridades catalanas, de conseguir, de una forma definitiva,
atraer a las instituciones aragonesas a su causa y el distanciamiento, cada vez más patente,
de dicha causa de los criterios aragoneses, debido a la ingerencia militar francesa en el con
flicto. Así, el día 8 de enero de 1641 el virrey de Aragón, duque de Nochera, se dirigía a los
diputados para que previnieran la defensa, por los avisos que tenía de que catalanes y france
ses «intentan entrar en este Reyno, inbadir el quartel de Fraga y pasar adelante (17»>..
Como consecuencia de esto, los diputados del Reino hacían consultas a los abogados del
mismo, con el fin de estudiar qué posibilidades y medios de actuación que podrían desarrollar
a este respecte, sin alterar los fueros (18). Estos, después de hacer un análisis sobre las posibi
lidades reales, .recordando, entre otras coasas, que con el servicio de las Cortes del 1626, la
defensa del Reino quedaba en manos del monarca, pero juzgando, sin embargo, las urgencias
del momento y el consentimiento dado por el Virrey, que derogaba la prohibición del fuero
de "Ear,azona de 1592 (19), opinaban que se interpusiera consulta en la Corte del Justicia de
ÁJ;agén, procurando que ésta, con brevedad, diese satisfacción a la misma. De esta forma,
• •
el entramado legal aragonés se había puesto en marcha, mientras el proceso dilatorio iniciaba
su llec0rrido, en espera de ver como se iban perfilando las gestiones diplomáticas en las con
trapuestas posturas de ambas partes, la Corona y el Princiado.
• Hay que considerar, a este respecto, que" a partir del día 16 de enero de 1641, el Principa-
do se éonstítíuía en República y, pocos días después, el día 23 del mismo, se ponía bajo la
obediencia del rey Cristianísimo (20). Resaltemos, igualmente, los propósitos franco-catalanes
de wenetrar en Aragón en su guerra contra el «ejército castellano», reiterando los intentos
de procurar, en su favor, la rebelión de su regnícolas, Así, bajo este planteamiento, los dipu
tados de Cataluña avibaban «quant se fassa entrada en aqueix Regne será solament contra
los soldats enemichs y no contra los naturals, als quals no seis fara perjudici algu y estimaren
merces que 110 donen occassio quens obligue a mudar de intencio (21»>. Tales declaraciones
eran formuladas a 23 de febrero del presente año.
Ante la precipitación de los acontecimientos el reino de Aragón hubo de centrar sus accio
nes en dos direcciones. De una parte, el cariz de los acontecimientos" los avisos desde Catalu
ña y las. cada vez más persistentes, instancias del duque de Nochera, les obligaba a pensar
en precaver su defensa; pero, conociendo el Reino que la mejor forma de realizar ésta era
la de intentar, persistentemente, la paz y, en cualquier caso, mantener la mejor vecindad posi
ble con los catalanes, insistirían buscando soluciones en la negociación.
Esta doble actitud planteaba las dudas de la Corte acerca de las sopresas que pudieran
dar los aragoneses, que, además, no dejaban de alimentarse de informaciones, bien, condi
cionadas per la languidez con que iban previniendo el dispositivo defensivo, bien, motivadas
por el propio proceso dilatorio del Reino, o, incluso, por informaciones como la del barón
de Letosa, quien en una carta, fechada a 5 de marzo, hacía hincapié en señalar que «ni el
pueblo de Aragón parece se dispone para oponérsele (al francés), con que se puede tener sos
p�ha de lo que los catalanes publican de que an de ser todos unos (22»).
La verdad es que, durante los mismos días que el municipio zaragozano preparaba una
•
•
16. Ibíd, pp. 97-104 y Parets Op, cit. T. XXV, p. 303.
11. A ..D.Z. Ms. 434, fr.e. 111-118.
ra, lbid. ff. 1-2.
19. Fuero l(Que los Diputado.s del Reynu DO PUOOIUl hazer convocaciones (SAVALL y PENEN Fueros, Obserl'lllll-
cias y actos de corte del ReillQ de Arog611; Zaragoza 1866.
20. SANABRE (1). cit. pp. 133-134.
21. A.b.z. Ms. 433, f. 111.
a2. A.O.S. seee, Guerra y Marina, Leg, 1451.
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nueva embajada para ser remitida a la ciudad de Barcelona (23), el duque de Nochera adver
tía al Reino en los siguientes términos:
las llama «Desde primero deste mes de marzo corre la guerra de Cataluña por el rey de Fran
rrey, cae cia, y un correo que viene de Barcelona tray nueva que la armada del francés, con
precauci 60 navíos y 16 gateras, está en Palamós, y dentro del Principado hasta 12000 infan
titucione tes y dos mil cavallos; conforme esto y que Cataluña se ha declarado de todo punto,
de la pr: me parece querrá conquistar este Reyno, avísolo a V.S. para que se sirva de conbo
de las in car el Reyno para su defensa, y que estén todos prevenidos, pues su Magestad, Dios
sistía en le guarde, acudirá con todo lo necesario para impedir al francés estos designios (24»>.
Una vez más, se entraría en el terreno de las consultas con los abogados (25), pero lo cier
to sería que, tanto los títulos como las universidades del Reino, comenzarán a responder a
las llamadas de la Diputación, provista de la misiva del Virrey. Correspondencia, ésta del Vi
rrey, cada vez más intensa y siempre teniendo en cuenta los planes franceses y las escasas
precauéiones defensivas de los aragoneses, per.o tratando, al mismo tiempoi, de que sus cons
tituciones no fuera vulneradas e invocando a la estricta defensa del mismo, como se deduce
de la proposición, hecha a los diputados de Aragón el día 10 de marzo en la que avisando,
de las intenciones que había de invadir el- Reino, tanto por franceses como por catalanes, in-
sistía en los siguientes términos:
.
«Buelbo a encargar a V .S. la resolución que deve tomar en occassión tan precissa
para la conservación propia, y no siendo mi propossición a otro fin de que salga
la gente a guardar sus fronteras sin salir de 16s límites dellas, haze mas forzossa la
obligación de V.S. en tomar todos los medios convenientes y combocar al'Reyno,
que. para todo doy a V.S. en nombre de su Magestad la facultad necessaria y que
puedo dar a V.S. sin que se le haga culpa ni cargo en ningún tiempo por la dicha
convocación (26»).
Para hacer una valoración más exacta sobre la solicitud hecha por el Virrey a la Diputa
ción del Reino, en relación con el rumbo que iban tomando los acontecimientos, podemos
remitirnos a un memorial remitido por el municipio zaragozano al re)', Felipe IV, el día 13
de marzo, en el que la Ciudad centraba los ruegos al Soberano en dos aspectos, a los que
ya se les ha ido haciendo referencia (27): Por un lado suplicaría con insistencia que le consin
tiera continuar con sus gestiones negociadoras, en un renovado intento por alcanzar la pacifi
cación; mientras que, por otro, solicitaba ya ayuda del monarca austracista, caso de ser, efec
tivamente invadido el país. Súplica que, por lo tanto, llevaba implícita la adhesión al Sobera
no por parte de las autoridades zaragozanas. Cartas en el mismo tono eran remitidas al Conde
Duque (28). Se puede decir, en consecuencia, que la participación de Francia en el conflicto
armado, había actuado de detonante para decidir la postura de los aragoneses al lado del rey
Católico, lo que en ningún caso fue óbice para que durante los meses de marzo y abril se
intensificaran 'las actividades de las corporaciones zaragozanas ante, los «consellerss de Bar
celona y los diputados de Cataluña. Aragón, más que nunca, pretendía salvarse de lo que
se le venía encima. Por fin, tras el silencio real de los últimos momentos, se volvía a conceder
licencia a la ciudad de Zaragoza para tratar con el Principado el 18 de marzo (29), Señalemos,
en este punto, el impacto que en el gobierno central había supuesto la derrota del ejército
real frente a Montjuich (23 de enero), así como las renovadas preocupaciones suscitadas a
causa de la participación política y militar, cada vez mayor, de la monarquía francesa en el
Principado catalán. Quizás el de Nochera no fuera del todo equivocado en sus argumentaciones.
23. La ciudad de Zaragoza había decidido el envío de una nueva embajada, en este caso representada por el Jurado
en Cap de la Ciudad D. Miguel Bautista de Lanuza, y, designados como sus acompañantes, los señores Pedro
Luis de La Porta, Diego Martel, D. Lupercio de Contamina, el Dr. Gerónimo Ardid, D' .. Antonio Gregorio
Francés, D. Lorenzo Miguel Serra, y por secretario de la misma a Francisco Antonio Español.
24. PARETS op, cit. T. XXV p. 335.
25.. SOLANO CAl\40N. E.,. «La defensa del reino de Aragón en la Edad Moderna: Prestaciones económicas y
militares de los aragoneses a la Unión de Armas entre 1626 y 1652» (Tesis Doctoral Leía el 30 de septiembre
de 1982). En prensa, Consultar epígrafe «La invasión del Reino de Aragón», (A.D.Z. Ms. 434 ff'.e, 168-169� .
.26. i\.D.Z. Ms. 433, f. 124.
27. B.N. Ms. 2373, rr. 584-586 (Cit. Parets T. XXV pp. 336-337).
28. Ibid. 2372, ff. 63-63' {Cit .. Parets Ibid. p. 337).
29. Ibid , ff. 67-68, (Cit. Parets ibid. p. 338). Al día siguiente hacía lo propio el Conde-Duque (B.N. [bid. ff. 73-13').
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Alsí, ante 10s nuevos propósitos de las instituciones de Aragóri por aproximarse a sus ho
mólogos del Principado, atenazadas por el preponderante predomonio francés, muy pecu
liarmente, tras la muerte de Pau Claris, Presidente de la Generalidad, el 27 de febrero (30),
y ante la opción aragonesa de si no favorecer, tampoco entorpecer, en última instancia, las
resoluciones de la Córte, se negaban a conceder nuevas relaciones tocantes a los asuntos que
hasta ese momento se habían tratado (31). El duque de Nochera, en carta dirigida a la Dipu
tación del Reino, en el mismo sentido que las anteriores, les informaba de 'corno «con el co
rreo que envió a Lérida el secretario del señor nuncio (32), que se alla en essa Ciudad, despa
ché un trompeta para su seguridad y, haviendo visto el diputado (Quintana) heran despachos
tocantes a tratar de la paz, QO los quiso rezevir por dezir tienen orden de los conselleres de
!f3aF€elona, para ello (33»>. Según el, el motivo que justificaba tal actuación lo había puesto
•
a� manifiest@ el diputado real, José Miguel Quintana, al afirmar que « ... no son ya dueños
el1(;)s para las pazes sino el rey de Francia, por estar entregados de todo punto ... (34»>; yaca
maba señalando que cualquier dilación en la previsión de la defensa sería de gran perjuicio
,
maEa el Reino, «porque en Lérida se ba juntando gran número de franceses y prevenciones
(de e�ér.,€i�0, y es cierto que ellos no guardan la lealtad a los aragoneses que guardan los
eatalanes·».
. , •
La c(;)rr.espondencia durante el mes de abril continuaría siendo amplia. Entre otras misi
vas, �l dl!lqJ!le de Nochera, encontrándose en Fraga a 5 de abril, informaba al Conde-Duque
me las gestiones encaminadas a la preparación de la defensa de las fronteras con Cataluña
G35'" Al día siguiente eran los jurados ele Zaragozalos que por -fin acusaban re-cibo de los
«consellers» de Barcelona.Tos cuales terminarían lacónicamente su comunicado, prónuncián
d'@se por mantener .sus tradiciones relaciones «obrants los de .Aragó ab nosaltres (36»>.
�sí las cosas, dos cartas, remitidas respectivamente los días 10 y 15 de abril nos permiten
sonoeer 10s plantes bélicos franceses sobre el reino de Aragón. La primera de ellas, remitida
P@F el diputado Real, Quintana, a los jurados de Zaragoza (37), cuyo contenido, por su nota
ble val0r documental acerca de -dichos planes, se refiere a continuación:
«Muy Illustres señores, la conformidad y unión (con) que se desea este Principado
continuar con el reyno de Aragón ha llegado a términos de execución y obligación
a qué dé cuenta a V.S. como el Rey Christianísimo y esta provincia, respectivamen
te, tienen dos exércitos formados, eluno para entrar por la parte de Navarra y el
<
otto para este reyno, no con ánimo de contrarios, sino de continuar nuestra apreta
da amistad y librarnos juntamente con esta Provincia del mal govierno y vexaciones
de los castellanos, a quienes hasta oy hemos estado sujetos».
-
.
liste. aviso, con tono de ultimátum, se completaba con una propuesta, que.puede contri-
l,1uir a aclararnos el porqué .de la aproximación diplomática, que desde pocos días .atrás e ha
o"a ,-,'uelto a reanud'ar 'hacia Aragón:
«Suplico a V.S. tóme.resolución, qual se confia de V .S., y considere lo que a padeci
d@ en tíe-mpos pasados y no §,e a prevenido el remedio que se esperava, que es pade
cer,. M, así, que tocios unániraes y conformes llevemos un fin y nos libremos del go-.,,'. ' . .
bierné de Castilla, y nos restituya,mos en livertad; y este ReiÍ10 unido con este Princi-
ado tenga se-gura 'la ohservancia de sus leyes y, privilegios, yle alcance la quietud
universal que desea; y esta Provincia, por su parte, acudirá con mucha puntualidad,
"'y ))0, en particular, en aqJlello qJle será del s¡;rvicjq de V.S.»
.
�
,
, ,
•
,
30. S1\'!NABRE op. cit. pp. 138-14'1.. ' "
.
31. A.D.Z. Ms.·433 f. 147 (25-11'1-1,6'41); f. 151 (29-11-1-1641) J. Quintana. f. 150'(29-111-1'641) Duque de Nochera.
32. SANABRE op. cit. pp. 169-170.
33. Ao.D.Z. Ms. 433., f. 146. "
34. Con ello quedaba en el aire la embajada que el consejo de 'la ciudad de .Zaragoza tenía prevista. A primeros
de abril Felipe III de Aragón (IV de Castilla) agradecía a D. Miguel Bautista de Lanuza, haber aceptado la
comisión que le había conferido el Municipio.
·35. A.G.�. lego 1375 (Cit. Parets T. XXV pp. 340-341)".
36. PA,RE¡S ibid. pp. 341-342 (B.N. Ms. 2372 f. 91).
3]. e Ibid ..pp, 343-344.
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En consecuencia el plan francés procuraba, según la estrategia propuesta, consolidar su
posición en la zona pirenaica española, creando acceso a los dos mares (Cantábrico y Medite
rráneo), mediante la línea del Ebro, para con ello neutralizar cualquier movimiento de la mo-
•
narquía española (38). Para ello se requería, además, que los aragoneses decidieran librarse
de la esfera castellana (39). Eran estos los propósitos, que tal vez conoció el de Nochera, y
de ahí, que en pos. del Reino de Aragón y de la seguridad de. la misma Monarquía, frente
al creciente auge de la corona francesa, preconizase, en todo momento, la moderación y tacto .
en el asunto catalán. Sin olvidar, en última instancia, la necesidad' de desarrollar una estrate
gia adecuada, en favor de Aragón, ante una acometida armada desde el Principado (40), otro'
aspecto en el que discrepaban los criterios del Virrey con los de Madrid.
.
Precisamente, la segunda de las cartas indicadas (41), hacía referencia a los perjuicios que
se podrían ocasionar de seguir insistiéndose en colocar a la villa de Fraga como principal ba
luarte defensivo, para cubrir la frontera aragonesa e impedir la penetración del adversario.
Sobre dicha plaza o.pinaba que, de conquistar Tarragona el mariscal La Móthe, marcharía
éste hacia Lérida, para desde allí hacer su entrada en Aragón, «con pensamiento de pasar
mucho adelante» y que lo que tocaba «defender ya este quartel con gente visaña miliciana
y fugitiva tiene mucha dificultad, por ser sitio imposibilitado a recibir forma de fortificación,
que sea considerable» pues además, «ellos no han menester aresgar gente inbadiéndole por
asalto pues, pasando a Cinca con su exército y dexando dos mil infantes y mil cavallos entre
Candasnos y Fraga, es fuerca que perezcamos de ambre dentro de tres días sin remedio hu
mano, y con las demás puede libremente ir a dar un asalto a Caragoza y hacer del reyno de
Aragón ICD que quisiere» (42). Hacía, pues, .hincapié, que en el estado· en que se hallaba esta
plaza, no tenía ninguna importancia; y que, una vez perdida, no tendría facilidad de defen
derse de Zaragoza por falta de fortificaciones, de armas. y por la poca seguridad.que ésta te
nía de los catalanes y franceses, que en ella habitaban. Por todo ello consideraba oportuno
que los habitantes de Fraga marcharan hacia el interior del Reino con sus haciendas y que,
tras haber cortado el puente, los 3000 hombres y 400 caballos, de que disponían, «se entrasen
en los contornos de Caragoza, la fortificación y la defendieren de un saco (43»>,
Por último yen relación con esta larga misiva, hay que considerar otro aspecto de notable
importancia, que favorecía la falta de acuerdo entre la Corona y el virrey de Aragón: Las
serias dudas que el mismo duque de Nochera tenía de cara a las críticas, que se le hubieran
de hacer en la Corte por el modo de llevar sus gestiones: Así, escribía en la carta como. algu
nos de esos puntos de vista ya le habían sido expuestos a su Majestad, «pero no tan claramen
te, por ser lQS tiempos turbios y ser muy, dañosa la claridad». Tal razonamiento puede defi-
.
.
nirnos los desajustes personales y desequilibrios políticos que se encontraban latentes .
.
Con esta misma fecha de 15 de abril, el duque de Nochera participaba, igualmente a D.
José Miguel Quintana, que el Soberano le había permitido, más tarde de los que él quisiera,
para tratar y finalizar las materias pendientes, rogándole que no cerrase las puertas al tratado
(44). El carácter de esta lamentación y la desconfianza en su posibilidad de gestión era nota
ble, si consideramos, además, que estas fechas ya había pedido licencia al Conde-Duque para
retirarse, argumentando que las causas de tal decisión se hallaban en la falta de asistencia
.
en que le tenían para obrar lo que era necesario, pues con los servicios con que se encontraba,
no podía cumplir el servicio que su Majestad le había encomendado; reprochando, y esto es
.,
•
38. Con ello la estrategia francesa no descubría nada nuevo, más bien, ratificaba los criterios, ya tradicionales, .
que en su momento había diseñado el propio Carlomagno al situar su limes con la Península y crear la Marca
Hispánica, planteando como extremo inferior las mismas orillas del Ebro.
39. Estos criterios en la estrategia francesa habrían de perdurar. Así lo, encontramos. en las instrucciones dadas
al Príncipe Condé, al ir a tomar posesión del ejército del monarca francés en Cataluña, en la primavera del
año 1647 (Sariabre op. cit. pp. 684-691). Así también, en cuanto a este asunto, de cara a futuros estudios en
lo referente a la relación de la cancillería francesa C;0n el intento de conspiración en Aragón, ver, por el momen
to,.Ezquerra R. «La conspiración del duque de Hijar. 1648 Madrid 1934.
40. No se han encontrado, hasta ahora, causas concretas que atentaran contra la seguridad del Reino, por parte ..
del dique de Nochera, sino que, en todo momento, fue éste, quien se esforzó por manifestar el estado de inde
fensión en que se encontraba Aragón, tratando de salvaguardar con ello los intereses de la Monarquía.
41. A.D.Z. Ms. 433, ff. 169-170 (copia en B.N. Ms. 2372 ff. 582-583').
42. [bid. '169'.
43. [bid. f. 170.
44. PARETS. T. XXV pp. 346-347 ..
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lo más importante, que no se juzgaba adecuado para asistir a tal servicio, pues se «empleaba
a otros de su nación en los cargos mayores, sin hallarse con sus experiencias adquiridas en
los años que había servido a su Magestad (45»>. Velada referencia, ésta, al conde-duque de
Olivares y sus partidiarios, cuyas directrices respecto a los asuntos del Pr.incipado erari domi
nantes en las gestiones que a tal efecto se realizaban ·(46). No debían de ser por otra parte;
en estos momentos, buenas las relaciones entre éste último y el duque de Nochera, corno nos
lo atestigua, a través de su obra, su confesor y buen amigo Baltasar Gracían (47), cuyas críti
Gas sobre el proceder de Olivares se fueron acentuando, conforme se iban sucediendo los he-
chos (48) y Gracían preveía sus consecuencias (49).
.
.
Tres días más tarde, otra carta remitida por el virrey de Aragón al diputado Real, desde
la misma villa de Fraga, reiteraba las desavenencias existentes entre él y Madrid. Esta puede
servimos para complementar este estado de cosas. En la primera parte de la misma no sólo
dejaba en'trever su concepción de problema, sino que exponía las discrepancias respecto a las
fi@rmu'las que, sobre él mismo, se disponían desde madrid. Dada su expresividad ha parecido
opontuno incluir en el presente estudio lo más representativo de la misma:
« ... , y Dios peredone a quien a sido causa de que la mano que su Magestad me da
agora libre para tratar y concluir las paces en esta Provincia con las condiciones mas
ventajosas que pueda. desear, no 10 hayan hecho. quatro meses ha, quando y en un
papel, que envié a su Magestad, le proponía razones tan fuertes para que el Marqués
dedos Vélez no entrase en esta Provincia-con exército y era el tiempo muy proporcio
liado a tratar esso, pues los señores Conselleres de Barcelona que sirvieron de escri-
¡<�\,;v'¡rme mandándome que yo procurase que Magestad usase con ellos de su clemencia,
.que He entrase exército en Cataluña y que saliese el que en ella se allava y con esta
eccasión hize el papel que e dicho: y aunque fue muy bien recibido de todos los Con
seios que le vieron, se me respondió con una reprensión. y agora que la Provincia
se halla enconada por los daños que ha recibido, y empeñada con el Rey de Francia,
con quien no es tratable esta materia de paz, me lo encargan (50»>.
Por todo lo cual afirmaba que ya entonces, sólo la poca conformidad, que con el tiempo
habría entre franceses y catalanes dentro del Principado, podría abrir de nuevo el camino
de la paz (51).
y de nuevo agregaba, en sútil crítica contra «algunos», que se hubieran podido excusar
«los empechos en que se halla esta Provincia con el rey de Francia»; añadiendo que el amor
que profesaba por Cataluña había sido siempre en servicio del monarca español. Terminaba
reiterando que, cuando conviniese, trataría las materias al servicio de su' Majestad, pero que
lo haría «con verdad y sin ninguna pasión, que es lo que han de hazer los verdaderos servido-
res Cidl r.ey». . .
Ta:les afirmaciones, síntesis del hacer del duque de Nochera, no debieron de dejar buen
sa@@TI €le bosa en ciertos sectores de máxima influencia en el poder, encabezados por el mismo
c@fl�e-E¡'uqtle de Olivares, y, eon toda probabilidad, aunque sin faltarle razón, �l torbellino
de la ambici,«(¡fl, la pasión y el personalismo de la clase dirigente, nadando en medio de 'la crisis
•
•
,
4S. A.G.S. Leg. 137.5 (cit. Parets T. XX;V p. 587). .'.
46. Graeían en el «Criticón» 2a parte 111 (ed.a cárcel de oro y calabozos de plata»), nos trae al uso una frase del
duque de Nochera, que por su contenido puede ser apropiado señalar: «No me habeís de preguntar qué quiero
comer hoy, sino con quién, que del convivir se llamó convite»,
47. Gracían en su obra «El Discreto», define a su amigo el Duque de Nochera bajo los siguientes términos: «Pren
da es esta de héroes que los supone y los acredita, arguye grandes f'ondosy no menores altos de capacidad,
Muchas veces la reconocimos eón admiración y la ponderamos con aplauso en aquel tan grande héroe; como
patrón nuesltro, el excelentísimo duque de-Nochera, Don Francisco 'María Carrafa, a cuya prodigiosa contex
tura de prendas y de hazaña bien pudo contarla el hilo la suerte, pero no mancharla con el fatal licor de aque
llos tiempos. Era máximo el señorío que ostentaba en los casos más desesperados, la imperturbabilidad con
que discurría, el despejo con que ejecutaba, el desahogo con que procedía, la prontitud con que acertaba'; don
de otros encogían los hombres, él desplegaba las manos, No había impensados para su atención, ni confusiones
en su vivacidad, emulándose lo ingenioso y lo cuerdo, y aunque le faltó al fina la dicha, o la fama» (Tener
Buenos repentes),
48, BATLLORl M, y PERALTA C, «Baltasar Gracían en su vida y en sus obras» pp. 80-81 Zaragoza 1969.
49, Ibid.
50. B.N, Ms, códice n? 103, r. 23 (cit Parets T, XXV pp. 585-586),
51, Tal criterio lo justificaba afirmando que «con el tiempo no dejarán los franceses de ser los mismos que fueron
en Sicilia, en Nápoles y en todas las provincias que han poseído fuera de su reino; y los sucesos de la guerra
y por la poca constancia de los franceses, podría hacer mudar la resolución es esta provincia» (Ibid. p. 586),
•
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y el malestar general, terminaría por arrastrarle. Sin embargo, para ello era necesario buscar
el momento oportuno en el que determinadas decisiones no pudieran entorpecer las delicadas
relaciones entre el reino de Aragón y la Corona. .
De hecho la suerte estaba decidida, pues conocidos los planes de los franceses, la Junta
Grande resolvía con mayor fervor aprestarse a la solución de las armas y organizar sistemas
defensivos, tanto en tierras catalanas y Rosellón, como en las fronteras de Aragón y Navarra
(52). Por otra parte, la Junta no dejaba de recabar ciertas cautelas en relación con los reinos
de Aragón y Valencia, reflejo evidente de la tensa situación que en esos reinos existía. En
consecuencia, se recomendaba prudencia a los ministros encargados de tramitar semejantes
cuestiones, dándoles a entender el beneficio resultante de sus asistencias, cuyo fin era elli
brarlos de los daños que les amenazaban, «tomando aquello que se pudiese sacar con dulzura
de los dichos Reynos, porque lo que se diere por este camino ayudara aunque sea poco, y
muchísimo, con qualquiera dureza o dificultad destruirá y desayudará en la razón presente
(53)) .
La crisis diplomática de abril daba paso a la puesta en marcha de las acciones bélicas en
la raya de Aragón con Cataluña. Las acciones diplomáticas, realizadas durante el mes de ma
yo habrían de ser vanas. Por todo lo cual, serían ahora los diputados del reino de Aragón
quienes a 17 de mayo comisionaban al licenciado Pablo Villarrolla, canónigo de Teruel y a
D. Bias Pérez de S. Vicente, sus condiputados, para que, visitando al duque de Nochera, le
entregasen una embajada demandando licencia para Juntar los Brazos del Reino, como única
solución que veían para la defensa del mismo (54). Dicha solicitud venía condicionada por
el hecho de que habiendo sido ésta pedida con anterioridad (17 de abril, coincidiendo con
el ultimátum dado por el diputado Quintana), El rey no había dado ningún tipo de señales
al respecto.
Coincidían estos hechos con el inicio de la primera invasión de las fronteras del Reino
con Cataluña, mientras el Virrey hacía todos los posibles para tratar de animar el dispositivo
defensivo, ahora inevitable.
Las demandas de permiso para convocar a los Estamentos; hechas tanto por parte del Vi
rrey (55) como por el Reino (56), continuaban sucediéndose, ante la imposibilidad foral de
poder levantar en armas a los vecinos, si estos se negaban (57). Por fin, el día 31 de mayo'
el virrey, duque de Nochera, en nombre del Rey, otorgaba el necesario permiso a los aragone
ses para que se juntasen los Brazos y se pudiera tomar resolución en las materias que en ese
momento concurrían.
La apertura de dichas Juntas se efectuó el día 13 de junio de 1641. Por fin había llegado
el momento, pocos días después el duque de Nochera era requerido desde Madrid a salir de
Aragón. Elll de julio Felipe IV notificaba al municipio zaragozano las razones que le habían
inducido a mandar al duque de Nochera fuera de los límites de Aragón y, poco después, a
prenderle. «La principal de ellas», según señalaba el Monarca, «la doblez que ha mostrado
en su proceder escriviéndome a mí y a mis ministros desconfiándome de esse Reyno y de sus
assistencias y al mismo tiempo escribiendo a essa Ciudad y al reyno deshaciendo y minorando
mis assistencia sy fuercas como abreís visto por sus cartas y aplaudiendo y exagerando el po
der de las de Francia y lo que habían de executar en desaliento de essos vasallos (58) .
.
52. A.O.S., Leg. 1375 (cit. Parets ibid. pp. 347-351).
53. PARETS .. T. XXV p. 349.
54. A.D.Z. Ms. 434, ff. 238-239'.
55. A.O.S. lego 1450, Duque de Nochera 24/V11641.
56. A.C.A. Leg. 72 ff. I�I'. .
57. A.O.S. Leg. 1450, 23/V11641, 'El Jurado en Cap de Zaragoza.
58. B.N. Ms. 2372, ff. 147-147'.
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Por su parte las buenas relaciones entre el Duque y la ciudad de Zaragoza se ponían de
mañifiesto en la carta, remitida por los jurados de ella (59), intercediendo por él. Los buenos
intentos no habrían de tener resultado, pues a finales del mes de septiembre de este mismo
año era conducido a la Torre de Pinto, a tres leguas de Madrid (60), en donde fallecería el
12 de julio de 1642 (61).
,
,
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59. Ibid. f. 149, (Parets cit. T. XXV pp. 588-589). .
60. B.R.A:.H., Papel de Procurador Fiscal del.Consejo de Aragón, sobre los cargos contra el duque de Nochera.
Salazar N-53, ff. 41-42'.
.
�
61. <;;OSTER A. «Baltasar Gracián» Zaragoza 1947; En p. 37 (nota 16) escribe «El Duque falleció el 12 de julio
de ,1642 en la fortaleza de Pinto, donde había enfermado al terminarse el proceso que sele instruyó en 'razón .
del descalabro que sufrió en Valls en agosto de 1641. Fue asistido' por un P. jesuita en sus últimos momentos
y sepultado en el Colegio Imperial de la Compañía, en Madrid .
•
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EL MARQUES DE LA MINA, DE MILITAR PROFESIONAL A
ILUSTRADO PERIFERICO
Felipe .J, de Vicente Algueró
1. Introducción
•
El funcionamiento, estructura interna y diseño legal de las instituciones catalanes del XVIII
(Capitanía General, Real Aúdiencia, Intendencia, especialmente) han sido objeto de estudios
tanto desde el punto de vista histórico como del jurídico-formal. No obstante, la acción con
creta de gobierno y la personalidad de quienes han estado al frente de las' instituciones más
significativas es todavía un amplio terreno de investigación histórica.
En el caso de. los Capitanes Generales de Cataluña en el siglo XVIII, Mercader esbozó
hace unos años un breve perfil de cada uno (1). Pero todavía no se ha analizado en profundi
dad el conjunto de la obra de gobierno de cada Capitán General. Precisamente, esta comuni
cación quiere ofrecer un somero resumen de las investigaciones que el autor lleva a cabo so
bre el «más característico» (2) de los Capitanes Generales del XVIII catalán, el Marqués de
la Mina. . .,
Don Jaime Miguel de Guzmán, Dávalos Spínola y Ramírez de Haro, Marqués de la Mina,
militar ante todo, aristócrata, ilustrado «periférico», diplomático ocasional, ocupó la Capi
tania General de Cataluña en propiedad desde 1754 hasta 1767. De hecho, había ejercido el
cargo interinamente desde unos años antes (31.
El segundo Marqués de la Mina (4) había nacido en Sevilla, el 15 de enero de 1690. La
mayor parte de datos biográficos pertenecientes al período anterior al ejercicio de la Coman
dancia General de Cataluña provienen de sus propias Memorias (5) y de un libro de aforismos
y sentencias extraídas de ellas (6). Son numerosas las referencias al Marqués efectuadas por
sus contemporáneos; las más, eleogiosas; y alguna, crítica, como la del erudito de Cervera
José Finestres al comentar la oración fúnebre que el jesuita padre Gila pronunció tras la muerte
.. del Marqués: «Cuando escrives que no es oración fúnebre del Marqués de la Mina .sino del
P. Gila, pienso que quieres significar que este padre dice no lo que fue del Marqués, sino
Abreviaturas
A.H.N. -
A.G.S. -
A.C.A. -
A.D.B. -
B.C. -
I.M.H.B. -
B.N. -
. .
Archivo Histórico Nacional
Archivo General de Simancas
Archivo'de-la Corona de Aragón
Archivo Diocesano de Barcelona
Biblioteca de Cataluña
.
Instituto Municipal de Historia de Barcelona
Biblioteca Nacional
•
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l. J oan Mercader, «Els Capitans Generals, Segle XVII 1». 2 a edició. Barcelona 1980.
2. Ibidem, p .. i06. .'
3. Por carta del Secretario de Cámara de 12 de Mayo de 1742 se le comunicaba el encargo de sustituir al Conde
de Glimes -Capitán General entonces 'de Cataluña- de forma interina (A. C.A. Acordadas, Vol. 20. fol. 147).
'. .
A su vuelta de Italia a donde parte el mismo año 1742, vuelve, a recibir el mismo encargo (Papel' de S. E. a
la R. Audiencia. 19 febrero 1749. A.C.A. Vol. 380, fol. 23).
.
, '
4. El título fue concedido por Carlos 1 I el 22 de Septiembre de 1681 ...
5. Jaime M. de Guzmán «Memorias Militares» 2 volúmenes. Introducción de D. Antonio Cánovas del Castillo.
.. .
Madrid 1898. Se encuentran manuscritos de las mismas en la Biblioteca Nacional de Madrid {Ms. n? 2303,
6310,6408, 7958.y 10.524 al 10.526) y en la de París.
6. Jaime M. de Guzmán, «Máximas para la Guerra, sacadas de las obras del Excmo. Sr. Marqués de la Mina,
Capitán General de los Exercitos del Rey, con un epítome de su vida». Vich, S.f.
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lo que devía ser; que seria manifiesta adulación» (7).
Siguiendo los datos biográficos qué ofrece Don Antonio Cánovas del Castillo en la Intro
ducción a las Memorias del Marqués, se puede señalar que su padre había sido Don Pedro
José de Guzmán y Dávalos, quien ejerció la Presidencia de la Audiencia de Panamá siendo
encarcelado en .la prisión de Chagres (Nueva Granada) por causas desconocidas (1694). En
. 1701 obtiene permiso para trasladarse a España en donde escribe una especie de testamento
espiritual dedicado a su hijo (8). Su madre fue Doña Juana María Spínola y Ramirez de Ha
ro, condesa de Pezuela de las Torres, fallecida en 1701; año en que su hijo hereda el título.
Destinado a la carrera militar, con la que siempre se sentirá identificado, en 1706 era Ca
pitán de un regimiento y como tal participa en la GUerra de Sucesión. En 1709 es Coronel
de Dragones interviniendo en campañas contra los portugueses (1710, Badajoz). Desde Ex
tremadura hizo «instancia sobre instancia para ser destinado con su regimiento a la de Cata
luña; hasta que lo consiguió el17 de agosto de 1713» (9). Allí fue destinado a cubrir el Cinca
y más tarde al Campo de Tarragona, Vich, Segarra y Conca de Tremp persiguiendo miguele
tes y partidas diversas.
En 1714 contrae matrimonio con Dña. Francisca Trives Villalpando y es destinado al Re
gimiente Lusitania de guarnición en Barcelona. Viudo de su primera esposa contrajo segun
das nupcias con Doña Agustina Zapata, hija del Conde del Real, que le sobrevivió y de la
<iJue no tuvo hijos.
En 1717 se inicia su actividad militar fuera de España, participando en las campañas de
Italia y en la expedición a Or.án de 1732. Su pericia militar le valdrá ser ascendido hasta la
cúspide de la carrera militar (10). Su conocimiento de la vida castrense le convertirá en uno
de los precursores más destacados de la reforma militar carlotercerista ..En efecto, las Orde
nanzas Militares de 1768 son el resultado de una larga historia. La redacción final fue la cul
minación del trabajo de cuatro juntas sucesivas. La primera, fue constituida por Ensenada
en 1749. y presidida primero por el Capitán General Don Lucas Spínola y Spínola y luego
por D. Sebastián Eslava. Probablemente a este junta va dirigida el «Dictamen del Marqués
de la Mina sobre la reforma del exercito de España en la retirada de Italia» (11).
,
2. Campañas militares
Durante el período 1717-1749, la mayor actividad del Marqués es la de militar en campa
ña, con el corto paréntesis de su embajada en París (1736-1740). La primera campaña en la
que participa el Marqués es en Scilia y Cerdeña, corno-coronel de Dragones, bajo las órdénes
del marqués de Lede, relatada en la primera parte de sus Memorias. La acción militar, moti
'vadá por la política de Alberoni, terminó con la intervención de la Cuádruple Alianza, la reti
rada española, la adhesión de Felipe V a la Cuádruple y la caída del Ministro. La intervención
Mel Manqués en esta €ampañ'a iba á suponer, no obstante, su posterior ascenso a Mariscal
€l'e Cam¡;>o. .
Y;a Gon"esne grado va a participar-en 1732 en la: campaña de Orán, plaza perdida en 1708
y, que Felipe y quería recuperar. El 6 de junio, el Rey publicaba un manifesto declarando
el objeto de la expedición y a finales de mes la armada española desembarca en las costas
de Berbería, bajo el mando del Marqués de Montemar. El Marqués del Campo Raso ha rela
tado la intervención de Mina en su continuación a las Memorias del Marqués de San Felipe.
Según Campo Raso, a Mina 'se le encomendó el desembarco de tropas y participó en opera
ciones de hostigamiento a los moros mandando 400 caballos. Igualmente, recibió el encargo
de viajar a Sevilla para comunicar a los Reyes el éxito de las operaciones militares (12).
Entre 1734 y 1736 -año de su nombramiento como Embajador en París- el Marqués,
<de la Mina participa en una nueva campaña italiana. El Primer Pacto de Familia había sido
procurado por Chavelíny Fleury temerosos del aislamiento francés ante la guerra de sucesión
7. J. Finestres, «Epistólari» Biblioteca Histórica de la Biblioteca Balmes.i Serie II Vol. IX pág. 374.
8. «Compendió político de Documentales Christianas adbertencias que en recopilazión de Paragraphos Aphoris-
,
mos haze el paternal amor del Marqués de la Mina a su hijo D. Jaime Guzmán y Spinola Rarnirez de Haro,
sexto Conde de Peruela de las Torres ... » Madrid. B.N. Ms. n? 1948.
9. Pi.. Cánovas, «Introducción» a las Memorias del Marqués de la Mina, pág. CCLXXXVIII.
10. Hoja de servicios en A.G.S., Secretaría de Guerra, Leg. 248, suplemento.
- .
i l. Publicado en el «Semanario Erudito» de Valladares, Tamo XII, p. 222-244. Madrid, 1788.
12. José del Campo-Raso, «Memorias políticas y militares para servir de continuación los Comentarios del Mar
qués de San Felipe» Madrid. B.A.E. 1957, pago 483 ss. y 486.
-
· polaca que enfrentaba las pretensiones de Estanislao Leszynski (el candidato de Francia) con
tra la oposición de Austria, Rusia y Prusia. España, por otro lado necesitaba reforzar su po
sición en Italia iniciada en los Ducados concedidos al infante Don Carlos (Tratado de Viena,
1731, y ocupación de los Ducados en 1732). El Pacto fue firmado el7 de Noviembre de 1734
y supuso la intervención española en la guerra.
La campaña ocupa la mayor parte de la segunda parte de las Memorias del Marqués de
la Mina, que interviene también bajo las órdenes de Montemar, pero ya con el grado de Te
niento General. Mientras las tropas, francesas luchaban en Lombardía para arrojar a los aus
tríacos del Milanesado, el ejército español se dirigió a Nápoles en cuya capital entró ellO
de mayo de 1734 el infante D. Carlos. '
La campaña, relatada por Campo Raso (13),tuvo; en 1734, como principal acción la ba
talla de Bitondo (25 de Mayo de 1734) en la que el Marqués de la Mina mandó la séptima
columna de Caballería. En Bitondo, y después en Gaeta y Capua se completó la conquista
6*. del reino de Nápoles, iniciándose la de Sicilia.
Pero fue en Lombardía donde la guerra adquirió tintes más difíciles. Las tropas franco
sardas necesitaban refuerzos españoles, que fueron organizados por Montemar desde Nápo
les. En el avance de las tropas españolas hacia Lombardía, el Marqués de la Mina fue encar
gado del sitio de las fortalezas de Orbieto, Puerto Hércules, Monte Felice, pero «estos sitios
no hicieron mucho honor al Marqués de la Mina, y perdió bastante gente en la expedición»
(14), aunque, obviamente, el Marqués tiene otro punto de vista sobre las mismas operaciones
( 15).
Las negociaciones secretas entre Fleury y el emperador Carlos VI -que Montemar pudo
conocer a través del general francés Noailles-> dieron lugar a los preliminares de paz bilatera
les entre Francia y Austria (5 de Octubre 1735) a los que España no tuvo más remedio que
adherirse (18 de mayo 1736). Precisamente estas negociaciones diplomáticas iniciaron la acti
vidad del Marqués como Embajador en París. El Infante Don Carlos fue reconocido rey de
Nápoles y Sicilia -donde ya lo era de hecho- pero a costa de su renuncia a los Ducados.
Cuando en 1740 cesa 'en la Embajada de París es nombrado Director General de Dragones
«y cuando me ocupaba de su revista recibí orden de pasar a encargarme del Exercito que con
el Infante Don Felipe devia entrar en Saboya, cuyo destino, a mi animo en 'Barcelona hallé
revocado, yen mi lugar, al Conde de Glimes, que era Gefe de Cataluña, y se me mandó que
dar en el Principado y Presidente de su Audiencia Interino ... A pocos meses se me nombró
segunda vez General del Exercito y partí el año 1742, a mudar al Conde de Glimes ... » (15).
Esta última campaña en Italia se inició antes de la alianza franco-española (2 o Pacto de
Familia, 1743) con motivo de la guerra de sucesión austríaca. El Rey de Francia se compro
metía a defender los intereses españoles en el norte de Italia (establecimiento del Infante D.
Felipe de Parma, Plasencia, Milán, en manos austríacas), En esta ocasión, culminando su
vida militar en campaña, será en los últimos años de la guerra el jefe de la expedición españo
la al servicio del Infante. En las Memorias, el Marqués dedica muy pocos capítulos a relatar
sus experiencias de esta guerra __:_en contraste con las campañas anteriores- a pesar de su
indudable interés no sólo militar, sino también político. En efecto, junto al Infante y como
Intendente estaba Don Cenón de Somodevilla, que ya había sido comisario ordenador en la
campaña de Nápoles y que ahora debía mantener éstrechas relaciones con Mina.
En los primeros años de la campaña (1742-44) conoce no pocas dificultades y cierta indi
ferencia de la Corte que le obligan a quejarse (17). A finales de 1744 se le manda regresar
a España hasta que dos años más tarde se le reintegra al mando del ejército de Italia. En su
ausencia había mandado las tropas españolas el conde de Gages. Mina tomó el mando en
Borguera «confuso sin conocer el país, cortas mis fuerzas y sospechoso de mis compañeros»
(18). Intenta la defensa de Génova que se abandona ante las dificultades. Después se dirige
13. Campo Raso, o.c. pág. 521 ss.
14. lbidem. p. 547.
15. Cfr. Guzmán «Memorias ... » Vol. 11 cap. XXVI-XXIX.
16. lbidem, p. 23 .•
17. En realidad, el plan del Marqués de la Mina para atacar a Carlos Manuel de Saboya, fracasó, Cfr. F. Soldevila,
Historia de España, Vol. V, p. 365, Barcelona 1973.
'
18. Guzmán, «Memorias ... » vol 11. p. 19.
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hacia Niza; C0n intención de retirarse a Provenza. Allí conoce al Mariscal de la Belleisle, que
manda las tropas francesas. De la etapa mdlitar 1746-47, escasamente recogida en las Memo-
rias, hay una abundante documentación histórica (19). •
Ea el invierno de 1747, Mina va a Madrid, para concretar aspectos de la campaña pero
a su regreso (en abril de 1748 está en Barcelona y en mayo en Montpellier) se está negociando
la Paz. De hecho, desde el verano el Marqués conocía la existencia de negociaciones secretas.
Posteriormente, encontrará problemas -que tratará de resolver- en la aplicación del Trata
do de Aquisgrán (20), gracias al cual el Infante Don Felipe se convirtió en Duque de Parma,
Plasencia y Guastala. ,
La narración de estas campañas militares forman la parte más sustancial (dedica sólo unas
páginas a su actividad como Capitán General de Cataluña) de las Memorias del Marqués de
la Mina, su obra literaria más importante. Cánovas alaba su estilo y; aún reconociendo que
su auton careció de una formación universitaria, «fue quizá el último de los escritores cáste
llanos que usara la sintaxis desenfadada y la castigada dicción del decimoséptimo siglo sin
nendirse al aplanamiento galicista que, ni queriéndolo ni procurándolo, seguramente, consigo
f,liajo la diaastía borbónica» �21).·
,
-
3. Embajada en París
,
Las relaciones hispano-francesas durante el primer tercio del siglo XVIII sufrieron conti
nuos altibajos. Mientras que con la princesa de los Ursinos, Luis XIV parecía controlar la
!?@}'ítica española, con Isabel Farnesio ):' Alberoni las relaciones surfieron una crisis profunda
que desembocó en la ocupación española de Sicilia ,y Cerdeña, la intervención de la Cuádru
ple Alianza (de la que Francia formaba parte) junto con la llamada «conjuración de Cellama
re» (descubierta en diciembre de 1718) y la declaración de guerra a España por parte del Re-
gente Duque de Orleans (9 de enero de 1719). ,
La caída de Alberoni cambió de nuevo las cosas. Se inicia una política de acercamiento
hispano-francés a través de matrimonios dinásticos (22) sistema de aproximar las dos coronas
que se iba a' mantener durante los años de la embajada del Marqués.
Con el telón de fondo de la siempre problemática renuncia de Felipe V al trono francés
(incluso su abdicación de 1724 se ha interpretado como una fórmula de disponibilidad para
hér,edarlo) una nueva etapa del reinado de Felipe V se abre con la gestión del barón de Riper
dá y el Tratado de Viena (1725). Esto supone un nuevo alejamiento entre las dos coronas.
Francia devuelve a la infanta Maria Ana Victoria mientras que España retira a su plenipoten
ciario del Cóngreso de Carnbrai y la reina viuda de Luis I es enviada a París. Lo que es aún
más g�ave: Franéia promueve la Liga de Hannover claramente contraria a la entente hispano
austríaca. De hecho, 'hasta el tratado de Sevilla (1729) y los nuevos Tratados de Viena (17311
el statlls g,uo europeo no vuelve a regularizarse, provisionalmente, ya que .la Guerra de Suce-
sipn l?Qla�Ga volverá ª romp_er él equilibrio eu�opeo. .
' ..
Cuando el marQués de la MiJ)� es e!2¡viado a la embajada de París en 1736 (23) acabade
partici¡Dar en lq primera campaña italiana. C9Floce el los .franceses, sus aliados en la guerra,
)l está aprendiendo a desconfiar de. ellos. Las Instrucciones recibidas para el desempeño de
la emoajada están fechadas el 21 de Noviembre de 1736 (24) y están acompañadas de las co
rresPQ�dientes cartas credenciales'y una amplísima documentación (hasta 15, anexos). Estas
Insttuéeiónes sen un ipteresantísimo documento diplomático cuyo detalle nos sirve para juz
gar la temper-a,tur:¡.·de las relaciones entre Francia y España tras el primer Pacto de Fami-lia.
- """' � "
• •
,
19. P0f ejemplo, la correspondencia entre Mina y Huesear (embajador en París) que se encuentra en el A. H.. N.
(Estado, legajos 4103,4118,11092), interesante para conocer detalles precisos de la campaña. "
20. Los austr-íacos impugnaron la incorporación de los territorios de Bozzalo y Sabioneta a la jurisdicción de D. Felipe,
21. Cánovas, Introducción ... pág. CCCXCVlll.
22. E125 de Noviembre de 1721 se firmaron las capitulaciones matrimoniales entre la pequeña infanta Maria Ana
Victoria que fue llevada a Versalles para casarla con Luis XV. El matrimonio no se celebró. Sí en' cambio el
de la princesa María Luisa de Orleans, (hija del Regente) con el Príncipe de Asturias, D. Luis. También se
trató -sin llegar a concretarse- del posible matrimonio entre la princesa Felipa Isabel (Hija delRegente) y
el Infante don Carlos. •
23. Elepapel de aviso» del nombramiento, firmado por Patiño, está: fechado el 28 de agosto de 1736 en San Ilde-
.
fonso (A,H.N. Estado, lego '2445). '
24. A.H.N., Estado, 2445.
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Así, de. Fleury, se dice que «tiene por máxima elemental que las Monarquías Se conservan
y florecen por la paz, y no ha dudado en comprarla con la alevosía». A pesar de todo, se
aconseja al nuevo embajador prudencia y tacto (ctendreis cuidado de hablar mui poco o nada
de todo lo pasado») y se sigue aconsejando procurar los acercamientos matrimoniales ..
La acción del Marqués de la Mina como embajador español en París ha sido objeto de
una interesante monografía de Jerónimo Becker (25) en la que aborda los principales proble
mas diplomáticos con que se enfrentó Mina. El citado trabajo no es, por otro lado, éxhausti-•
va y la documentación completa revela aspectos que a Becker no le parecieron interesantes.. .
A modo.de resumen se indican los principales asuntos diplomáticos en los que el Marqués
intervino:
a) Negociación sobre los Preliminares de Paz entre Francia y Austria que pusieron fin a
la Guerra de Sucesión polaca y también dejaron clara la actitud francesa entendiéndose con•
•
el Emperador a espaldas de los españoles. Mina consigue información sobre el proyecto defi-
nitivo del Tratado de Paz propuesto por el Emperador al Rey Cristianísimo. Propone a Ma
drid que negocie un tratado secreto con Francia y cuando, al fin, envía una copia del proyec
to del Tratado franco-austríaco, sugiere que España no acceda al mismo (26). Aunque, en
principio, Madrid parece seguir el consejo de su embajador, termina cediendo y se dan plenos
poderes a Mina para que se adhiera al Tratado (27).
b) Al objeto de mejorar las relaciones franco-españolas después del mal sabor dejado por
la conclusión de la Guerra de Sucesión Polaca, Mina y Amelot (Secretario de Estado entre
1737-1744) se cruzan diversas notas para negociar un tratado defensivo entre Francia y Espa
ña (28). En el fondo, este acercamiento va dirigido contra Inglaterra ya que es la época de
la Guerra de la Oreja de Jenkins. Las negociaciones se encauzan después hacia un Tratado
Comercial del que se redactan varios proyectos que Mina envía a Madrid (1738-39).
e) Continuando la política matrimonial de épocas precedentes, el Marqués de la Mina lle
vó todo el peso dé las negociaciones que desembocaron en el matrimonio entre el Infante Don
Felipe y la primogénita de Francia Luisa Isabel de Borbón, el 26 de agosto de 1739. Con este
motivo, la magnificencia del embajador se desbordó: «en estas fiestas (con motivo de la bo
da) hizo el Marqués de la Mina gastos tan extraordinarios que,.años después de dejar la em
bajada aún no se habían concluido de pagar las deudas contraídas por aquel» (29). Precisa
mente, a raíz de este matrimonio el acercamiento entre las dos coronas pasa por otro mornen-.
.
.
to álgido (paralelamente se está negociando un tratado comercial) e incluso se plantea la posi
bilidad de un encuentro en '¡a frontera de las dos familias reales. En una carta a D. Sebastián
de la Cuadra (10.XI.1738) Mina transmite el deseo del Cardenal Fleury para que las dos fami
lias se encuentren en la frontera. La respuesta dé Madrid es positiva y se' empieza a hacer
-preparativos. Per más tarde, la Corte española da marcha atrás al proyecto (30). Al final el
viaje lo hará la princesa de Francia para unirse a su marido.
Las negociaciones del Tratado comercial hispano-francés iban a provocar el cese del Mar
qués ya que-éste lo consideraba perjudicial para los intereses españoles y así lo expuso años
más. tarde en sus Memorias cuando declaraba que «Tuve la dicha de resistir un Tratado de
Comercio perjudicial a los intereses de S.M.» (31). Lo cierto es que, como indica Becker,
el Marqués se indispuso, con el Cristianísimo y, en consecuencia, Madrid prefirió retirarlo.
• •
Los años franceses van a ser importantes en la formación personal del futuro Capitán Ge-
neral de Cataluña. El esplendor de la Corte Francesa, sus fiestas y cosmopolitismo, influirá
en la solemnidad -de más reducidas dimensiones- con que rodeará su gobierno en Catalu
ña. Pero de Francia aprenderá más cosas, como la necesidad de mejorar los caminos. En 1739,
desde París, ya pedía «el establecimiento de Sillas de Posta en nuestro terreno, como las hay
en toda: Europa y los franceses se quejan y dicen que no se atreven a viajar por España, por
•
25. J. Becker, « La embajada del marqués de la Mina (1736-1740)>> B. R .A. H. vol. 83, 84, 85 y 86. Madrid, Diciem-
bre 1923; Febrero, Abril, Julio 1924 y Enero-Marzo 1925.
26. Cartas a D. Sebastián de la Cuadra de 1.IV.1737 y 24.IV.1737. A.H.N., Estado leg. 3385. En el proyecto de
Tratados enviado a Madrid, Mina 'hace numerosas anotaciones de su puño y letra.
27. Real Orden de lO de agosto de 1737.
.
28. Las notas son de 1738. A.H.N. Estado, leg. 4046, n? 2.
29. J. Bécquer, o.e. vol. 85, p. 8.
30. Despachos de Mina a D. Sebastián de la Cuadra. A.H.N. Estado 19. 2500.
31. Memorias, Vol. ¡¡ p. 23.
.
.
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este defecto: (32). La Marina francesa es también objeto de su atención. En 1737 envía a
Madrid. copia de las Ordenanzas de la Marina francesa así como un informe sobre facultades
prerrogativas, emolumentos y sueldos que corresponden al Gran Almirante de Francia.
4. Capitán General de Cataluña
4.1. Poder del Capitán General y relaciones con otros órganos de gobierno
La institución del Capitán General queda jurídicamente establecida en el artículo 1 del
Real Decreto de 16 de enero de 1716 (Nueva Planta): «He resuelto, que en el referido Princi
pado se forme una Audiencia en la cual presida el Capitán General o Comandante General
de sus Armas ... el qual Capitán General o Comandante ha de tener voto solamente 'en las
G0SaS de Gobierrio, y esto hallándose presente en la Audiencia ... » Aunque el Drecreto es más
explíc'ito al tratar de la Real Audiencia y de los Corregidores -otra novedad en el Principado
rro se regulan con detalle las funciones del Capitan General. De facío, éste asumía la repre
sentracion del Rey, el mando militar de las fuerzas destinadas en Cataluña y la gobernación
general del Principado a través de un principio de colegiación con la Audiencia conocido co-
mo Real Acuerdo. '
Vi! a ser la práctica real del gobierno -y la personalidad de los Capitales Generales
quieNes se van a encargar de concretar lo que la Nueva Planta no precisó. El primer Capitán
G!eneral tras la Nueva Planta había sido el Marqués de Castel Rodrigo (1715-1721) al que
le suéeden el Conde de Montemar (1721-1725), el Marqués de Risbourg (1725-35) y el Conde
de 6'limes (1735-1742) antecesor del Marqués de la Mina.
'1Durante este período, la Audiencia va reforzando sus poderes a costa del Capitán Gene
ral: es' un solapado enfrentamiento entre civiles (Audiencia) y militares (Capitán General).
El Conde de Glimes reaccionó ante lá pérdida de poder y consiguió que el rey rectificara o
dejara en suspenso aquellas disposiciones que más ostentosamente perjudicaban su jerarquía.
Be esta forma se establecieron una serie de Normas sobre la Real Audiencia del Principado
de Cataluña (Ordenanzas de 1742).
"
Pero con 'el Marqués de la Mina el conflicto de competencias entre la Real Audiencia y
la Capitanía General -consecuencia de las confusiones jurisdiccionales que padecían las ins-,
-
tituciones del Antiguo Régimen- se hace crónico. El 2 de Mayo de 1752, la Real Audiencia
eleva una Consulta al Capitán General que incluye cinco puntos de quejas motivando una
respuesta fulminante del Marqués: «que por no interessar ninguno, de ellos ni el Servicio de
Bias )11 el del Rey ni el del Público sino conociera las firmas, recelaría que mas la dictara
.
a,lgun genio dificil que se ocupa de nimiedades» (33).
'
La Real Audiencia se dirije al Consejo (19 de Mayo) acusando al 'Capitán General «de
modi,f-jGar la práctica observada hasta entonces». El escrito de la Audiencia motiva la Real
€:édula de 21 de Nóviembre de 17'54 mandando al Marqués que se atenga á la legislación vi-
o
geNte, es decir a la Nueva Planta y a las disposiciones dictadas en 1724 (34). Esta nueva toma
cl'e l'1IDsici'ón del Gobierno de Madrid motiva otra queja del Marqués, celoso de sus prerrogati
vas, 16 oual conduce a la Real Orden de 8 de abril de 1755 que constituye un éxito personal
de M.in'a y la sanción real a los poderes cada vez más similares a los de un virrey que ostenta
el eaJílitán Geñeral (35). Para conseguir su propósito el Marqués había incluso viajado a Ma-
d,t,id �enero-fe1::Jrefo de 1755')..
.
1;\1 Regen'fe de la Audiencia que ha dirigido el enfrentamiento con Mina es el primer cata
lán que ocupa este cargo: José Francisco de Alós (1687-1758), primer Marqués de Puerto Nuevo'
y miembro de una ilustre familia. (36). Regente, oidores, alcaldes del crimen y fiscales repre
sentan la lendencia civil, fundamentalmente más regalista y centralizadora, frente al poder
militar cuya institucionalización creciente se contempla a lo largo del XVIII.
La Real Orden de 1755 no pone fin a los. conflictos. Ahora no se referirán a los principios
32. Carta a Don Sebasrián de la Cuadra 16111. 1739 A.H.N. Estado Leg. 2500.
33. A.C.A. Audiencia Villetes, reg. 548 fol. 28,
34. A:C.A. Audiencia, Acordados, reg. 385 fol. 325.
35. B.N. Mss. n'' 1494 fol. 102. ,
36. Vid.. M.A. Pérez Sarnper, «La familia Alós. Una dinastía catalana al servicio del Estado» en Cuadernos de
Investigación Histórica, n" 6 p. 195 ss Madrid 1980.
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. generales de gobierno sino que irán surgiendo por los motivos más nimios (precedencias, pro
tocolo, etc ... ) acentuándose la diferencia entre civiles y militares. Un caso significativo es el
sucedido con el Corregidor de Tarragona, Mariscal de Campo Juan Vanmark el cual, tras
diversas amonestaciones, es multado por la Real Audiencia por no dirigirse a ella con el trata
miento protocolariq establecido. El Capitán General -a quien no se le ha consultado- se
pone a favor de Vanmark lo cual deja a la Audiencia «en el mayor abatimiento», y motiva
diversas consultas al Rey durante el año 1756. Lo más llamativo del caso es que la resolución
final del Consejo es favorable a las tesis del Capitán General (37). Para Mina, Vanmark era,
por encima de todo; un militar. El gobierno virreinal del Marqués de la, Mina sería prolífico
en otros conflictos con autoridades de toda índole, desde el Intendente hasta los obispos. -El
.caso de la Intendencia es otro terreno en que las competencias de uno y otro pueden confun
dirse fácilmente. No obstante, los enfrentamientos serán menores que con la Audiencia. Fue
ron Intendentes durante el mandato del Marqués de la Mina, Don Antonio de Sartine, Don
José de Contamina y Don Juan Felipe de Castaños. De hecho, serán más frecuentes los con
flictos entre Audiencia e Intendencia. Tuvo también sus roces con el Ayuntamiento barcelo
nés, motivados, la mayoría de las veces por su política de obras públicas.
Con respecto a la Corte de Madrid, sus relaciones fueron distantes, pero correctas. Infor
maba puntualmente de cuanto acontecía en Cataluña y, una vez superado el problema de sus
prerrogativas, fue un disciplinado representante del poder central que no dudaba tampoco
en tomar sus propias iniciativas y en dar su opinión discrepante cuando hacía falta. Pero sir
vió lealmente los intereses de la Corona y obtuvo éxitos notables como fue la negociación
del Tratado de Límites hispano-francés (12.XI.1764) favorable a España que ganaba terreno
con respecto a los límites provisionales (38). El Marqués fue felicitado desde Madrid por la
consecución del Tratado.
Pero, no obstante, su prestigio en la Corte quedó reforzado con la preparación y desarro
llo de la visita a Barcelona de Carlos 111 quien, desde Nápoles, venía a ocupar el trono de
España. Este acontecimiento, calificado, alguna vez como la reconciliación entre los Borbo-
,
nes y Cataluña, demostró claramente el control que el Marqués tenía de Cataluña. Al Rey
tampoco le pasó esto desapercibido y supo corresponder con el Real Decreto de 2 de Octubre
de 1760 concediendo «a toda la nobleza de ese Principado el Porte y uso de las Armas en
los mismos términos que las trahen y usan los nobles de las restantes Provincias de mis Domi
nios». La recepción real -de la que hay una abundantísima documentación impresa -fue
un verdadero éxito popular que no dejó de impresionar a Carlos 111 (39). Igualmente, el Rey
concedió la condonación de deudas catastrales.
Como servidor de la Corona, el Marqués no fue ajeno a las corrientes regalistas de la épo
'ca y, en este punto, no hubo discrepancias con la Real Audiencia, en cuanto al fondo, pero
sí en cuanto a la forma. Pragmático en el gobierno, supo hacer que se respetaran las regalías
del monarca con habilidad.
Con respecto a los personajes de la Corte no se identificó con ningún grupo o «partido»
en especial. Su credo político podría fácilmente relacionarse con el de Ensenada (con quién
trabajó en Italia) y, de hecho, Mina es un hombre de la generación ensenadista que se abre
camino en la última etapa de Felipe V y durante el reinado de Fernando VI. La caída de Ense
nada no le afectó especialmente, debido sobre todo a su prestigio militar y a su buena posi
ción en Cataluña; pronto entabl-ó relación con Wall y con Huesear -uno de los hombres que
contribuyeron a la caída de Ensenada- había mantenido una activa correspondencia en la
época de sus campañas en Italia. Fue amigo de los jesuitas -parte de su gobierno coincidió
con la época de Rávago- a quienes protegió creciendo su influencia en Barcelona a través
de Cordelles pero, obviamente, no era un «colegial». Sirvió lealmente al nuevo «equipo» car
lotercerista pero murió antes de que las reformas más radicales de los gobiernos de Carlos
111 'se llevaran a término. Probablemente, algunas ya no las hubiera compartido.
37, Real Orden de 13 de marzo de 1756, A,C,A, Acordados, Reg. 387 fol. 24,
38, Vid, r. Becker, o.e. YoL 85 p. 15,
39, Vid, A, Ferrer del Rio, «Historia del reinado de Carlos 111» YoL 1 pag. 237 ss, Madrid. Amplia documentación
en B,C, Colección Bonssorns.
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4.,2. Su acción de gobierno ,
.'
Analizar la amplísima labor gubernamental de un personaje tan singular como el Mar-
qués de la Mina rebasa los límites de esa comunicación. Su labor, en los años centrales del
XVIII, van desde la construcción de Barceloneta a la introducción de la Opera pasando por
las autorizaciones para el cultivo de arroz que levantó varias polémicas en los años de la go-
bernación del Marqués. ,
A caballo entre una cierta modernidad «ensenadista» y un espíritu autoritario «Ancien
Régime», el Marqués fue, en bastantes casos, más lejos que sus colaboradores y otros funcio
narios del Principado. Tuvo un sentido práctico y a la vez intuitivo para acertar en un buen
número de medidas. Acentuando cada vez más su paternalismo, al morir, su balance fue bien
apréeiadó por sus contemporáneos sobre todo, si se tiene en cuenta que sus sucesores no al
canzaron su categoría de gobernante.
Diversos campos de la Historia del XVI'II catalán han sido ampliamente estudiados: el
marco general del desarrollo económico (Vilar), los gremios (Molas), la demografía (Nadal),
la cuiltura (Batllori) ... Una gran parte de los datos y hechos significativos de estos estudios
tienen como marco cronológico los años del gobierno del Marqués de la Mina. ¿Hasta qué
plJlN't0 ln'flu'yó su actividad como Capitán General? Obviamente el ámbito de la política «de
Éstaé!l0» es clave. Pero es importante también destacar que un Capitán General podía impul
sar, retrasar y hasta paralizar las medidas dictadas desde Madrid. Si a eso añade una cierta
ineapacidad de iniciativa personal -acentuada en el caso de Mina- se comprende el interés
, '
p0F analizar una determinada obra de gobierno que, además, coirícide con unos años decisi-
vos para Cataluña.
En el terreno agrícola, por ejemplo, la acción de un Capitán General es más bien reduci
dad. Pero, en el caso que nos atañe, es importante su apoyo decidido al cultivo del arroz (a
pesar de 1as protestas de muchos pueblos). Si nos referimos al comercio, está claro que el
Marqués no legisló en esta materia, pero fue decisiva su política de obras públicas sobre los
piratas berberiscos (40). Fue, no obstante, reacio al establecimiento de la Junta de Comercio,
probablemente por influencia de los juristas de la Audiencia quienes recelaban de un nuevo
órgano jurisdiccional (41). Con la Junta, el Marqués mantuvo un largo contencioso, no resol
viéndose hasta después de su muerte: se negó a entregar el edificio de la lonja -convertida
en cuartel- y se mostró negligente con la represión de los piratas argelinos (42). Sirvan estos
, ,
ejemplos como ilustración de hasta qué punto la intervención de un Capitán General podía
irffluir en el marco de una política general.
Aceptando, pues, las limitaciones de este trabajo, se van a señalar de forma resumida tan
s010 algl!lnos aspectos -los más significativos- de la labor de gobierno del Marqués de la Mina.
• •
A) Ejército
$u fiíneión corno Comandante General del Principado de Cataluña -país fuertemente
mi,li,��riz:ado tras la Guerra de Sucesión- era de las más significativas, Tenían guarnición mi
l'lt'ar, los C0 regimientos de Barcelona, Tarragona, Gerona, Lérida, Tortosa, Vic y Puigcerdá,
además del &istr,1to del valle de Arán --no afectado por la Nueva Planta. L? inspección de
estas g'tlJIr¡a'¡ci0Qes fue una tarea que ocupó la mayor parte de las ausencias de Barcelona del
Mar�ués. Dejaf)@0 a un lado los asuntos más técnicamente' militares dos fueron los temas
mi'lita¡;es een repercusi@n civil 'que destacan,
,Efi 1152" el-Marqués de la Ensenada decidió establer Milicias Provinciales en los antiguos
neinos de la Corona de Anagón encargando al Marqués la organización de las de Cataluña.
Q0n Sebastián Eslava, sucesor de Ensenada en la Secretaría de Guerra, renovó la: idea, que,
•
40. Este último fue un problema capital sobre todo a partir de 1750. Sin las medidas de policía (avisos a la flota
de Antonio Barceló que se convirtió en un héroe por su defensa de los puertos españoles) y.la utilización del
ejército el problema no se resolvería. Tanto Mina como el Intendente Contamina dirigieron numerosos despa
chos a la Corte informando de la situación. Las «Gacetas» de Barcelona de estos años reflejan también la gran
inquietud popular por el tema.
41. Ya la R.A. había enviado un larga representación al Consejo el 23 de Diciembre de 1758 contra la jurisdicción
mercantil.de la Junta. El Consejo (13 de septiembre de 176,0) rechazó las argumentaciones de la Audiencia (A.C.A.,
Audiencia, Acordados Reg. 555 fol. 170).
42. A. Ruiz y Pablo, «Historia de la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona» P. 46 ss. Barcelona 1919,
También J. Carrera Pujal, « La Barcelona del Siglo XV 1 11» Vol. 1 p. 447 ss. Barcelona 1951.
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.había estado languidenciendo. El propio Marqués de la Mina, los Gremios de Barcelona y
la Ciudad de Mataró, envían una representación al Rey manifestando los inconvenientes que
supondría establecer las Milicias. El Consejo reconoce estas razones y suspende la leva «hasta
que el tiempo lo permita» (43).
El problema más gravoso para los civiles del Principado fue el referente al alojamiento
de oficiales, que motiva numerosos expedientes de exención y grandes inconvenientes para
quienes lo sufrían. Tal como se había hecho el equivalente de «utensilios», se habilitó el pago
de un e'quivalente de «alojamiento». En Marzo de 1740 se había constituido la Junta del Pa
bellones que administraría los ingresos de este impuesto destinándolo a la construcción de
cuarteles. Fue bajo el impulso del Marqués de la Mina que se generalizó este impuesto y, con
secuentemente, se construyeron pabellones militares (44). Quedaron no obstante, otros pro
blemas, como los referentes a las exenciones de este impuesto ya los fraudes que se. cometían.
B) Orden Público
A tenor de las circunstancias que rodean la historia del XVIII ésta era una cuestión priori
taria para los los Capitanes Generales del Principado. Es cierto que durante las décadascen
trales la situación se había ya «normalizado» mucho. Pero aún subsistían los perjuicios del
pasado y notorias cautelas. Por otro lado, este es un amplio terreno que abarca aspectos muy
diferentes que van desde la prohibición del uso de armas a los bailes de máscaras, cuya cele
bración, por cierto, el Marqués de la Mina liberalizó.
Las medidas prohibitivas del uso de armas -frecuentemente reiteradas- así como el cui
dadoso estudio de cada solicitud de permiso para su porte completan un capítulo de los que
podríamos llamar «política interior: del Capitán General. El número.de edictos y bandos es
significativo por su concreción Y severidad. El 29 de Mayo de 1750 -hace poco más de un
año que ha regresado de Italia- publica el Marqués de la Mina un largo edicto sobre uso
y porte de armas (45). Las prohibiciones se reiteran durante su mandato llegando hasta las
armas blancás más pequeñas «como son puñal, rejón, guifero, almarada, navaja de muelles
con golpe o viola, daga sola, cuchillo de punta chico o grande aunque sea de cocina ni de
faldriquera» (Bando de 3 de abril de 1751).
Las medidas de policía se extienden a las escopetas de caza limitándose su uso y mante
niendo una constante vigilancia de la que son testimonio estas palabras: (He .averiguado que
se fabrican por los Armeros de este Principado y se ven comunmente unas escopetas que se
desarman y como si fuesen un bastón se llevan con disimulo en la mano de forma que dificil
mente puede conocerse» (46). El Marqués pide a la Audiencia que prepare un bando prohibitivo.
Si fue estricto en la vigilancia y represión de las armas aún lo fue más en la concesión
de permisos. El mismo Marqués lo explica en sus Memorias (47): «Para evitar abusos no con
cedía a nadie licencia de Armas, sin que hiciese constar su proceder y en el mismo despacho
se expresaba a todos la persona abonada o distinguida que se interesó por el assumpto, cons
tituyendole fiador».
Por lo que se refiere a las medidas de policía urbana, prohibió duelos, desafíos (recogien-
o instrucciones de una Pragmática Real), y las riñas callejeras (Edicto del 12 de enero 1750);
obligaba a comunicar cualquier cambio de domicilio y la presencia de transeúntes en las posa-
das (Edicto de 31 de Mayo de 1756) y estableció patrullas de vigilancia por las calles, (48).
Hay que sañalar que una gran parte de esta normativa procedía de anteriores Capitanes Ge
nerales. Mina la reiteró y exigió su estricto cumplimiento.
El control que ejercía el Marqués de la Mina dio su fruto: el motín contra Esquilache no
tuvo repercusión importante en Cataluña. Probablemente hubo pasquines y clamoreo en Ge
.
rona y en Barcelona. Un documento inédito refleja la situación esta última ciudad:
«En Barcelona no es mogue ningu. Sois higuesen varios Pasquins afavor del Rey y contra
el Gobern. Pero may se pegue descubrir lo autor de semejante paper. Noticios el Capita Ge-
43. C. Corona Baratech , «Las Milicias Provinciales del Siglo XVIII como ejército Peninsular de reserva» en «Te-
mas' de Historia Militar» p. 327 ss. Madrid 1983.
44. J. Carrera Pujal, o.c. vol. l. p. 378 y ss. .
45. A.C.A. Audiencia, Edictos originales, Reg. 223. ,
46. Villete de S.E. 26 abril 1764. A.C.A., audiencia, Villetes, REg. 999 fol. 23. .
47. Vol. 11. p. 33.
48. Toda esta normativa está documentada en A.C.A., Edictos Originales y el los «villetes. de S.E.
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neral Marqués de· la Mina per atacar lo que podia sucsehir fen aj untar al Grernes y que fesen
12 Comissions y al Comuns vigilesim y rondesem la Ciutat y per atacar al sedicioSos deis Pas
quins dona Permis anals Gremis per que publiquesen un edicte y fou del ,tenor siguient ... » (49).
y. sigue el famoso bando de los Gremios inspirado por el Capitán General, que se publicó
además en la «Gazeta» de Barcelona (22 de Abril de 1766).
.
Esta política de orden público fue en realidad menos represiva de los que se podía pensar.
EH' algunos aspectos, el Capitán General fue más «liberal» que 'otras autoridades. Siempre
se opusoa suprimir las procesiones religiosas (que, según los obispos, eran motivo indirecto
de escándalos moraíes), y fué tolerante con los bailes de máscaras: «aunque en -los 'últimos
dtas de a'jgun'os años ... se ,fian tolerado los públicos disfraces ... » inicia la Real Audiencia una
queja 'a:l Marqúés pidiendo el estricto cumplimiento de la prohibición de bailes. de disfraces
e§'(i)). No débid infll!lir mucho la consulta dela Audiencia, porque en un Decreto de 2 de Fe
brero de 1762, el obispo de Barcelona recriminaba a los que «fan Balls fora de la Ciutat, ab
1'0 pretext, que diuhen, de enterrar a Carnestoltes» (51). Prohibió, eso si, los bailes públicos
nocturnos más por razones de orden público que, morales, Años más tarde, el conde de Aran
aa fnt.r@dueiría los bailes de máscaras en la Corte que fueron considerados como un verdade-
Fa escándalo (52).. ", "",
"'"
.
.
'Cj O'bras Públicas
.
El' fomento de las obras públicas en el Principado es la actividad más destacada y más
netamente refosmista del Capitán General. La documentación es muy abundante y, aunque
es un campo sobre el que también tiene competencias el Intendente, la actividad del Marqués
de la Mina es sobremanera destacada. Resulta, pues, difícil sintetizar muy escuetamente esta
Q@lí,tica <'le obras públicas que, por otro lado, sintonizaba con el programa ensenadista.
a� En Barcelona ,
La más destacada fue la construcción de la Barceloneta, iniciada en 1753 para dar cobijo
'a los pescadores que se-habían establecido anárquicamente en las proximidades del Por
tal del Mar, después de la destrucción parcial del barrio de la Ribera para construir la
Ciudadela. El proyecto -del que ya habían antecedentes pues ya Felipe V había dispues
to la construcción del nuevo barrio en 1715- fue encargado al Comandante de Ingenie
ros Don Juan Martín Cerrneño y la ejecución de las obras al Teniente Coronel Don Fran
cisco Paredes. En 1757 se habían construido ya 244 casas y en 1759 se había llegado a
3-29' habitadas por 1570 vecinos (53). No le faltaron dificultades al Marqués, «todos se
oponía'n a la Obra», escribe en sus Memorias (54), pero encontró la preciosa ayuda del
�n:tendente Contamina, a quien «hallé propenso a todo». La pieza fundamental del ba
rrie seF,Ía la, Iglesia de San Miguel _:inaugurado en octubre de 1755- en donde años
más ta'uéle,·seF.ía enterrado el propio marqués.
Fl!le,en la E3al'€élometa-la obra más significativa en Barcelona, pero .no la única: se refor
i:a'ron las lID!,lur;altas, se ábrieron caminos alrededor de la ciudad, se arregló el puerto qui
ftan{iI""0�!e':'íl tiJaIil<fl0 a'e aFena' 9 1:1 e ilmpedía la 1115re entrada de barcos en el muelle-y se reparó
el Pl!ler�@, «de s'l!lerte que esfel'f>úblico ha logrado verembarcaciones de mucho porte» (55).
Se em'l!l,emó'tiambién,e,n,a¡;reglar la propia ciudad; empezando con la instalación de faroles, ,
y (S@ñ,tíintijIlní1Q cen el eñlpedraa'o de bastantes valles (56). De gran envergadura fue tam-
biiéA la mej@Fa @e,l@s ealiÍ<l,i'n€5s 'tIe acceso a la ciudad, especialmente' el de Francia, vital
para. el comercio y en 'e'l que sé instalaron postas en número suficiente.
l!i) � En �l !r'i'hci'patlo. �. , ' ',.'.:'"_ ..;'
"
.' . '
Ca rnaycr Rart� coñsístía en el arreglo de carninas, maltratados por las inclemencias del
, tiempo ':j el d�sinterés. Los expedieñtes son numerosos y abarcan toda la geografía del
, Principado. La realización de las obras se debía hacer con ciertas cautelas: se pedía un
�." ,'1;.'" A
. ,
'
.
49.. I.M.H,B. Manuscritos a. 362, p. 180. ,
50. 21 enero 1756 A.C.A. Audiencia, Consultas, ref', 477 fol. 39 ..
5 l. A.D.B. COITIUne, libro 106, fol. 204,
52. A. Domínguez Ortiz, «Aspectos sociales de la vida eclesiástica», en Historia de la Iglesia española, vol. IV, p. 67,
53. Gazeta de Barcelona, 7.1.1758 y 6.1.1759.
54. Vol. 11, p. 3D. ',
55. B.C.F Bonssoms n° 1033, -
56, J. Carrera' Pujal o.e. 1, 314, ss. y 336 y ss.
•
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presupuesto de gastos y algún informe técnico (muchas veces elaborado por ingenieros
militares). La iniciativa para mejorar los caminos de Cataluña Había partido del Capitán
General y en una temprana fecha, como indica esta carta del Secretario del Consejo fe
chado el 9 de agosto de 1749:
«En representación de 26 de Julio próximo, hizo presente V.E. al Consejo la executiva
necesidad de remediar los caminos de ese principado aprovechando la estación favorable
del verano para que fuessen transitables en invierno, pues estaban en términos que las
aguas los ponían peligrosos, desacomodados y.muchas veces. sin curso porque ni había
puentes, ni calzadas, ni el menor reparo en ellos con total abandono y descuido culpa
ble ... » (57).
En esta representación del 26 de Julio de 1749, el Marqués pedía facultades para aplicar
se a la reparación de caminos. El Consejo se lo concede, «procurando sea a la menor
costa de los pueblos y poniendo especial cuidado en los- que desde essa capital siguen a
Francia, Valencia y Zaragoza.» '
La composición de caminos fue la parte más notoria de las obras públicas. pero no la
única. Se tramitaron expedientes de reparación de calles y de iglesias, construcción de
puentes, arreglo de casas que amenazaban ruina. y se estudiaron ambiciosos proyectos
como los de un canal que permitiera la navegación entre Reus y Salou y la rectificación
de la parte baja del curso del río Ter.
e) Financiación
La «fiebre constructora» de la década 1750-60 especialmente necesitaba un soporte eco
nómico. La financiación de las obras públicas fue un continuo problema que la iniciativa
personal del Capitán General intentó remediar. '
"
El sistema más habitual fue el de efectuar repartos entre los vecinos de los pueblos afec
tados, lo que crea también problemas adicionales. Se recure también a los propios arbi
trios, yen todos estos casos bajo el control del Intendente. Pero se utilizaron -a instan
cias del Capitán General- otros medios: mano de obra a bajo coste (la de moros y escla
vos), creación de recargos sobre el consumo de algunos productos (para costear el cami
no de la Cruz Cubierta, el Marqués autorizó el recargo de un dinero sobre el precio de
la nieve), establecimiento de peajes (en el Camino de Francia, por ejemplo) e incluso se
recurrió a medidas de las que el propio Marqués se vanagloriaba:
«Mandé recoger los despachos de armas dados por mis antecesores, para saber su núme
ro y calidad de personas en quien estaban distribuidas e imponer un gravamen para cons-
trucción de caminos lo qual me parece que no era nunca visto» (58)
.
D) Sanidad. Beneficencia. Cultura
En estos tres campos -fundamentalmente el tercero- puede observarse la mentalidad
reformista del Marqués, no exenta -sobre todo en beneficencia-> de fuertes dosis de
paternalismo.
Su política sanitaria se limitó al estricto cumplimiento de las disposiciones emanadas de
Madrid y a tomar estrictas precauciones cuando llegaban noticias de epidemias provenientes
. de otros lugares. Desplegó en cambio una mayor iniciativa para paliar la grave crisis de sub
sistencias de 1763-64. Aunque el Ayuntamiento de Barcelona tuvo un significativo protago
nismo, el Marqués tomó medidas como instar a la Audiencia la búsqueda de soluciones y
él mismo dispuso que los forasteros venidos de muchos lugares de Cataluña acuciados por
el hambre fueran acogidos en cuarteles. Con respecto, a vagos y mendigos aplicó la dura le
gislación vigente, siendo destinados la mayoría de ellos al ejército y a la marina. Más dureza
aún aplicó a los gitanos. .
En el terreno cultural -la educación merece consideración aparte- habría que destacar
la introducción de la ópera (a la que se aficionó en Italia y en París) y su decidida protección
a las comedias, llegándose a enfrentar, por este motivo con el obispo de Lérida, que prohibía
a sus diocesanos la asistencia a representaciones teatrales. Fué Presidente, más protocolario
57. A.C.A. Audiencia, Acordadas, Ref. 380 fol. 95.
58. Memorias, II p. 33,
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que efectivo, de la Real Academia de Buenas Letras -aprobada definitivamente en 1754-
yde la Conferencia de Física a la que el concedió la autorización inicial y que luego sería
la Real Academia de Ciencias Naturales y Artes. En el campo de la educación y, aunque no
prestó mucho interés a la Universidad de Cervera, desplegó también una brillante acción. En
17.60, unos maestros de Barcelona, para evitar los inconvenientes «de haver varios sugetos
.
.
en esta ciudad que se exercitan en la enseñanza sin ser habilitados ni tener las correspondien-
tes circunstancias» dirigen un Memorial al Marqués de la Mina para que autorice el colegio
.
€le Maestros y sus Ordenanzas. Tras el perceptivo informe de la Audiencia, el Capitán Gene
ral taso aprueba (S9). Estas Ordenanzas suponen un primer reconocimiento civil al magisterio,
que' se venía rigiendo por unas Ordenanzas anteriores (1740) concedidas por el Obispo, (60)
y un pase adelante hacia la «secularización» de la docencia.
.
EH este terreno, habría que destacar también la preocupación del Capitán General por exten
Mer la enseñanza pública a los ámbitos rurales. A lo largo de la década 1750-60 el Marqués
de la Mina autoriza que se hagan repartos entre los vecinos de los pueblos que así 10 solicita
¡¡¡aNo, pana donar una plaza ,de maestro. Y este es también el parecer de la Real Audiencia.
l"lQ fra.]tar¡¡(i)n también problemas: la cerrada actitud de los maestros del recién autorizado Co
legí'@" Friecienes entse clérigos y maestros laicos, resistencia de algunos vecinos a pagar su parte
en el�repar�o I;Jara cubrir el sueldo del-maestro ... El Marqués hubo de intervenir en numerosas
ocasiones siempre dentro de una línea de moderación y prudencia.
Han sido estas unas breves pinceladas de algunos capítulos -quizás los mas interesantes
d� la @bJrg gubernativa-del Marqués de la Mirra. Su acción revela la de un ilustrado periférico,
me l,a geFleraGión .ensenadista, atento también a los problemas concretos de Cataluña, cuya
incipiente pujanza económica supo valorar en muchos aspectos. Y, en el marco de la Monar
g¡)lÍa horbónica« su gobierno refleja también la existencia de personas que, sin formar parte
del Gobierne centr.al, sintonizaron bien con los proyectos reformistas de éste.
,
•
,
,
,
•
59. A.C.A. Audiencia, Consultas, �eg. 800 rot. 22. o.
'60. Publicadas y comentadas por B. Delgado en "Perspectivas pedagógicas» vol. XII, p .. 153-166. Barcelona 1981
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LA «PRAXIS» EN UN FORMULARI NOTARIAL BARCELOIV" S
DEL SEGLE XVI
,
(Ms. 994 DE LA BIBLIOTECA PROVINCIAL I UNIVERSITARIA
DE BARCELONA)
,
(
Ma Josepa Arnall i Juan
Els formularis notarials com a font de la historia jurídica són d'una gran importancia i
així ho han reconegut diversos investigadors, alguns d'ells contribuint amb edicions d'aques
ta temática que durant molt anys va romandre inédita (1).
per tal de col-laborar, dones, en l'estudi d'aquests manuals, de tanta utilitat per al conei
xement de la societat en l'epoca en que foren redactats, hem pensat analitzar un dels que es
conserven en el fons de manuscrits de la Biblioteca Provincial i Universitaria de Barcelona.
. -.
Fou titulat pel P. Miquel Rosell Formularium artis notariae, ja que el manual no té cap epí-
graf,"i datat per elle mateix el segle XVI. La indicació cronológica no consta en cap lloc, i
nomésdisposern, com a úniques dades, de l'análisi de l'escriptura i.les signatures de dos nota
ris de mitjan segle XVI que es troben al final del manuscrit, Es tracta d'Antic Cafon i Jaume
d'Encontra, ambdós notaris públics de Barcelona, esmentats més endavant. Tampoc ens in
formen molt els atorgants dels documents, puix que el seu cognom és substituit per una t de•
talis i només s'acostuma a citar el nom de pila dels actors com a simple indici de l'autoria.
Les fórmules han estat extretes deIs diplomes originals simplificant llurs frases protocoláries
i prescindint generalment de les dates tópica i crónica, si bé es pot esbrinar que fou un formu
lari redactat a Barcelona, la qual cosa ens ho fan pensar diverses suposicions: En uns quants
documents es llegeix Actum est hoc in Barchinona; els notaris que autoritzen les escriptures
són d'aquesta ciutat; els atorgants, que malgrat desconeixer llur identitat, s'anomenen civis
Barchinone; la moneda emprada en les diverses transaccions que es. duen a terme, segons les
consuetudines Barchinone, són la lliura, el sou i el diner barcelonés, i en els documents ecle
siástics es cita amb freqüencia in sede Barchinone; no obstant, hi han també mencions d'es
glésies d'altres llocs, com Girona, Saragossa, Segorb, Tarragona, Tortosa i Urgell, pero, així
i tot, sempre guarden relació amb la ciutat comtal .
•
Notes codícológíques í paleográñques
•
El manuscrit esta compost de 376 folis de paper amb numeració romana de I'epoca fins
el 116 i en guarismes, de forma una mica irregular, la resta. Actualment té una numeració
moderna en xifres arábigues. No tots els folis han estat destinats a la transcripció d'escriptu
res, ja que al llarg del manual se'n troben uns quants en blanc (2).
1. Remitim a l'obra del Dr. Josep Trenchs que recull bibliografia publicada sobre formularis: Bibliografía del No
tariado en España (siglo XX), «Estudios Históricos y Documentos de los Archivos de Protocolos» (Miscelánea
en honor de Raimundo Noguera de Guzmán), IV (Barcelona, 1974), pp. 204-205. Al mate ix temps adjuntem
al tres estudis de formularis moderns editats posteriorment pel Col-legi Notarial de Barcelona: MADURELL I
MARIMON, Josep Ma: Formulario notarial del siglo XVI, «EHDAP», IV (1974), pp, 9-27; CARCEL ORTI,
Ma Milagros: Un formulario notarial del siglo XVI de la Bailía de Valencia,«EHDAP», IX (1980), pp. 50-61;
Id.: Un vocabulario jurídico del siglo XVI, «EHDAP», IX (1981), pp.,249-262, i també de la mateixa autora:
Un formulario notarial del siglo XVII de la Real Audiencia de Valencia, «Saitabi», XXIX (Valencia, 1979), pp.
69-87; GIMENO BLAY, Francisco: Un formulario notarial del siglo XVI. (Archivo municipal de Segorbe), «EH
DAP», IX (1981), pp. 263-275.
2. Vegeu la seva descripció en el Inventario de Manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona del P. Mi
quel Rosell, Tom. 11, pp. 486-487.
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•Les mides actuals del formulari són 2Q5 X 150 mms. Aquestes mides, pero, no foren exac-
.
tament les originals, ja que es veu ben ciar que el marge esquerra fou retallat, segurament
.
en relligar el manuscrit, la qual cosa es fa palesa sobre tot en alguns folis, les postil-les margi
nals deis quals han estat en certa manera eliminades.
El manual no té enquadernació i només conserva el 110m en pergamí on s'hi Ilegeixen les
signatures antigues, sense que cap d'elles, pero, ens permeti esbrinar amb seguretat la seva
procedencia (3). Consta de 33 quaderns, els bifolis, deis quals no sempre s'han conservat inte
grament, ja que alguns han estatretallats. També cal notar que no tots els quaderns tenen
el mateix nombre 'de bifolis, quantitat que sol oscil-lar entre 5 i 8, essent de 6 el número més
freqüent, ja que es troba en 24 quaderns.
Cal assenyalar que el paper és d'un color amarronat i no s'hi aprecia cap filigrana, ni tam
poc Gap tipus de' ratllar per a guiar I'escriptura.
Quant al número de rengles per foli és molt irregular i esta en relació amb I'extensió de
cada docufhent. Hi han planes que arriven a tenir 45 línies (4) quan el text és molt apretat
i la fórmula copiada molt Ilarga, prescindint de tot tipus d'espai al migo Pero, aixo és quasi
bé .una excepció i el més normal és comptar de 30 a 40 ratlles per foli.
La caixa d'escriptura sol ésser de 18 x 11 cms. i també depen de la llargária de cada texto
Si els inst'l'uments són molt curts es sol apreciar un espai de separació entre ells que va de•
¡�a 2 cms. '
Les mides que s'observen en els marges son de certa desigualtat. El marge lateral esquerra
é;l.esfuma a ésser d'uns 3' 5 cms., respecte a 0'5 que sol tenir el dret, la qual cosa podria explicar-se
si t-e-nim en compte que en el lateral exterior és on acaben les línies i I'escrivá aprofita més
elpaper, També cal notar que l'amplitud del lateral interior s'empra per a posar les postil-les
margináls que hem esmentat, de 'les quals al llarg del formulari se'n citen 893. Aquesta dife
reneia no és tanta del marge superior respecte a l'inferior. En general, és més petit el superior,
exeepte quan hi ha la rúbrica que indica el canvi de materia en els instruments copiats. De
1 Yí a 2- cnrs.' oscil-len les mides d'aquests marges.
-
L'escriptura del manual és la humanística i el seu ductus presenta les caractarístiques
d'aquest tipus de lletra. No tot el manuscrit, pero, fou escrit per la mateixa rná, ja que al
meñys cinc són les que s'aprecien clarament. La ma A ofereix una hum:anística cancelleresca,
eñvers la-forma més corrent de la B. La ma e empetiteix, poc a poc, sense que es prodúeixi
brüscament, lalletra, el módul de la qual arriba a ésser d'un mil-límetre; la D és la més rápida
de tot el manual, per contra de la E que és la més cal-ligráfica i esvelta.
F>onem a continuació la distribució deis folis escrits per cada ma en forma de diagrama
i un abeéedari gráfic de Ilurs lletres:
•
Folis
O 33 90 130-131 .297 309312 330 347 375
,.
-
A B C E C D E C A blanc•
- -
, - , -� , -
- ,
,-
CMans
•
, -
,
.-
•
•
,
•
•
3. Aquestes signatures antigues figuren en tres de les quatre parts en que esta dividit el 110m; en la segona hi han
tres números, segurament, de l'epoca del manual, escrits de forma vertical: 8/4/42, numeració que es repeteix
en el primer foli; en la tercera, enganxats en el mateix 110m hi han dos trossos de paper de dos colors diferents,
grccel de dalt. que porta escrit una X (o bé el número X en romans) i verd el de baix on hi ha el número 7.
En lá quarta part, en un altre paper de color marró, en aquest cas, és Ilegeix la xifra 15. Aquestes dades, junt
amb dues més (Xn. 4387. a / i X.I0.26) que consten al peu del primer foli, així corn una altra de moderna escrita
eh ·llapis vermell que diu 1104-14, són les uniques que indiquen la seva antiguitat.
4. V.: folis 150 r. i 226 r.
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•Cal assenyalar que en algunes rúbriques s'empren majúscules de fantasia, amb certsador
nos interiors, sobretot, dins la primera lletra que acostuma a ésser la D de la preposició De.
Capítol apart mereixen les abreviatures. Pel que fa al text són pocs els mots abreviats;
en canvi, hi ha tendencia a elidir lletres de les fórmules més repetides. En aquest cas, l'abreu
. jatura sol ésser a base d'un punt posat al costat de l'última lletra copiada o bé en lletres
sobreposades, ; �
Seria interessant formar un elenc de totes les fórmules abreviades que hi ha en el manual,
pero, pels límits d'extensió que disposen, només donarem a coneixer les més significatives:
abs. dif. et re. = absolvo, diffinio et remitto (f. 90 r.)
acci. quest. peto et de. = acciones, questiones, peticiones et demandas (f. 297 r.)
ad agen, ducen. tracto pcu. et firmandum = ad agendum, ducendum, tractandum, procura-
dum et firmandum (f. 322 r.)
ad. vendo arren. et ce. = ad vendendum, arrendandum et concedendum (f. 323 v.)
appelandum recl. et suppli. = appelandum, reclamandum et supplicandum (j. 322 r.)
assigi; ad aud= sniam. = assignatio ad audiendum sententiam (f. 274 r.)
eensíbus fruc. redd. pvent. = censibus, fructibus, redditibus, proventibus (f.209 v)
censualium mor. aut vio. = censualium mortuum aut violarium (f. 210 v.)
een« et reo = confiteor et recognosco (f. 114 v.)
cosnt. et assig. = constituo et assigno (f. 213 v.)
consto et oro = constituo et ordino (f. 215 r.)
eenv" et pto. = convenio et promitto (f. 20 v.)
cum toto direc. ét alod: domo fir. fato et alioquolibet iure = cum toto directo et alodiali do
minio, firma faticha et alio
quolibet iure (f. 6 v.)
dáns et con. poto et pIe. posse = dans et concedens potestatem et plenum posse (f. 218 v.)
de ben? pdto. = de beneficio ptedicto (f. 291 r.)
.
dono abo di. et re. = dono, absolvo, diffinio et remitto (f. 90 v.)
facio vol. etiam con. et con. vobis = facio, volo etiam concedo et confirmo vobis (251 r.)
fi. ut s = fiat ut supra (f. 274 v.)
hendi. et perc. = habendi et percipiendi (f. 6 r.) _
inhoc pnti. pu=, instro. contenta = in hoc presenti publico instrumento contenta (f. 5 r.)
instro. gre. redi. mete tot soIs. = instrumento gratie redimendi mediante tot solidos (f. 2 r.)
iur. acc. obli. spalibus. et gnalibus. = iuribus, accionibus, obligacionibus specialibus et generali-. -
.
bus (f. 98 r.)
i,tire .... atten. et comple. tene. et obs. et in nullo a cont. iuro ... atendere et complere,
tenere et observare et in nullo
. contrafacere (f. 4 r.)
.
láudábo et aproo ra. et con. laudabo et approbabo, ratificabo et confirmabo (f. 104 r.)
lue. centra. tito instra. et scrip. = luetur contractus, titutlos, instrumenta et scripturas (f. 192 v.)
N.V.Q. = Noverint universi guod (fórmulaque es troba en la major part deIs documents)
rsTotO infra?
-
notario infrascripto (f. 326 v.)
.
omnes ano. queso peto et de. = omnes anotationem, questionem , peticionem et demandam
(r. 297 r.)
omnes et siglas. mis. exp. dam. et interesse = omnes et singulas missiones, expensas, damna
et interesse (f. 81 r.)
pacis. el: sti. = paciscendum et stipulandum (f. 210 r.)
pe.. re, et habendum = petendum , recipiendum et habendum (f. 249 r.)
per. ecca. vel sclari. = persona ecclesiastica vel seculari (f. 4 r.)
-
peto exh. coll. re. et ha. = petendum, exhibendum, colligendum, recipiendum et habendum
(f. 210 r.)
pre, mei et noto subs. et tes. <id hec voc. = presentia mei et notarii subscripti et testium ad
hec vocatorum (f. 16 r.)� .
procurem. et acto = procuratorem et actorem (f. 213 v.)
reno quahtum ad hec ben:' nov. cons. =- renunciantes quantum ad hec beneficio novarum
,
. constitucionum (f. 216 v.)
ronibus. sive cais. = racionibus sive causis (f. 211 v.)
sal. tamen ceno iur. domo firmis = salvis tamen censibus, iuribus, dominiis firmis (f. 93 v.)
1
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sniá, pnu? et decla" = sententiam pronuncio et declaro (f. 177 r.)
solve. trad. et apport. = solvere, tradere et apportare (f. 60 r.)
També cal mencionar que es troben paraules abreujades en les postil-les, pero no resulta
molt difícil el seu desxiframent, ja que el terme és al-ludit més d'una vegada alllarg del model
de la fórmula a que fa menció. Per tal de no repetir ara conceptes, perqué són els mateixos
que els que citarem en l'apartat següent, en parlar de termes diplornátics, a ell remitim pel
coneixement de les paraules ja totalment desenvolupades i traduides.
Per a finalitzar, la llengua en que esta escrit el formulari és la llatina en- la seva quasi tota
litat i només hi han uns quants models d'instruments redactats en catalá (5) ..
Análisí del contingút •
Integren el manual.64 rúbriques (6) que encapcalen.unes 70 fórmules, sense numerar, que,
són copies d'altres escriptures anteriorrnent redactades i que al mateix temps serviren de pau-
ta per a actes jurídics posteriors.
No sempre en els instruments consta el notari que els ha autoritzat i només en 293 escrip
tures transcrites figura el seu nomo Són tots notaris públics de Barcelona, dones així ens ho
indiquen les paraules: auctoritate venerabilis (o discretii notarii publicii Barchinone que es
troben després de moltes fórmules. Quasi tots visqueren en el segle XV, menys alguns que
,
són de finals del XIV, les dates dels quals a continuació s'especifiques. Es tracta de: Pere
Andreu (7); Ga:briel Canyelles (8); Miquel Ferran (9); Joan Ginabret (10); F. de Ladernosa
5. Vegeu folis: 180r., 186-187, 239r. .
6. En no posseir el manuscrit cap índez de les rúbriques, donem tot seguit Ilur transcripció treta deis encapcala
ments deis textos alllarg del manual. Per a una mes fácil al·lusió a cada un deis títols se'ls hi ha donat un número:
l. De contractibus et primo de arrarum instrumentis (f'.L); 11. Venditionum instrumenta et alia que in ipsis pos
sunt apponi (f.2-34); 111. In capitulo desobiligationibus in clericis 161 et in captitulo deprocurationibus in clericis
230 (f.35-39); IV. Partim venditionum et partim insolutum dationum. Et partim venditionum et partim restitu
tionum et etiam partim venditionum et partim absolututionum (f.39-41); V. Ratihabitionum (j. 42); VI. Permu
tationum (j. 43); VII. Insolutum dationum (f. 43-45); VIII. Possessionum (f.46-52); IX. Incarricatioun instru
menta (f.54-60); X. Commutationum (f.61-62); XI. Salvitates vinculorum (f.62v.-63); XII. Secunde evicationes
promissiones instrumenta gracie et securitates (f.64-72); XIII. Mortizatiounum (f.73v .-74); XIV. Recognitionum
et confessionum (f.74-77); XV. Revenditiounum et restitutionum instrumenta (f.78-8Ov .); XVI. De donationius
(f. 80v.-86); XVII. Donationum. Absolutionum (f.89-90); XVIII. Assignationum (f.92"93);' XIX. Agermanamen
torum (f. 96); XX. Revocationes (f. 96 v.); XXI. Feudorum instrumenta (f. 97-99); XXII. Stabilimentorum
(f.100v.-103); XXIII. De precariis (f. 104-105); XXIV. Reductionum (f. 105-107); XXV. Capitulum super do
cium instrumentis (f.111-117); XXVI. De debitis et creditis capitulum (f. 127-131); XXVII. De comandis (f. 132-134);
XXVIII. De acomodato (f. 134v.); XXIX. De deposito (f. 1·35r.); XXX. Demanulentis (f. 135v.); XXXI. De
, delegationibus (f. 136); XXXII. Guidaticorum instrumenta (f. 136v.); XXXIII. Indempnitatum instrumenta (f.
137-138); XXXIV. De cessionibus capitulum 4um (f.139-142); XXXV. De transcationibus (f.142-146); XXXVI.
Desobligatiounum et diffinitionum instrumenta (f. 146-158); XXXVII. De locationibus (f. 163-165); XXXVIII.
De affirmamentis (f. 168); XXXIX. Concessiones ad affictum facultates, potestates et alie (f. 169-172); XL. De
compromissis et sentenciis arbitralibus (f. 174-182); XLI. Pacis et treugarum instrumenta (f. 192-194); XLIV.
Denuntationes (f. 196); XLV. Arrogationum et adoptionum (f. 196); XLVI. Oblatio et bonorum positio (f: 196
v.); XLVII. Manumissionum (f. 197-198); XLVIII. Emancipationum (f. 200); XLIX. De tutelis (f. 201); L. De
curatoribus f. 202); LI. Inventatoriorum etencantum (f. 203-205); LII. Aditiones et repudiationes hereditatum
(I, 203-204); LIII. Super procurationibus laycorum (f. 207-221); LIV. De ultimis voluntatibus et primo de testa
mentís que sunt una species ipsarum (f. 237-243); LV. De legatis in genere (f. 43v,-51); LVI. De specialibusprovi
denciis testatoris (f. 252-259); LVII. De codicillis rr. 261); LVIII. De mortis causa donatione (f. 263-265); LIX.
De Iudiciis (f. 270-282); LX. De actibus ecclesiasticis (f. 283-315); LXI. Procurationes ecclesiasticorum (f. 322-330);
LXII. Clausure singulares per notarios in instrumentis apponendis (f. 335-347); LXIII. Instrumenti venditionis
census mortui (f. 375); LXIV. Clausula post clausulam eviccionis pro securitate emptoris (f. 375).
7. Indiquem a continuació els folis on es troba la seva autorització: folis: 33-46; 72v.; 80r.; 84r.; 90r.; 90r.; 99,;.;
112r.; 116v.; 146r.; 157r.; 171r.; 172v.; 198v.; 205r.; 220v.; 238v.-239r.; 249-252r.; 253v.; 254v.-255; 329r., en
.
un total de 35 documents. Cal assenyalar que per primera i única vegada apareix la indicació de difunt en el.
foli 238v. (auctoritate venerabilis Petri Andree quondam notariñ.
8. Fols, 58v.; 164r.; 175v.-179r.; 212v.; 239r. en un total de 17 documents. Els seus protocols van de 1399 a 1448
i es guarden a l'Arxiu de la Catedral de Barcelona
D. Felix Torres Amat en la seva obra: Memorias para ayudar a formar un Diccionario crítico de los escritores
catalanes, Barcelona, 1836, pág. 144 dona una resumida biografia que a continuació transcribim: «Fue muy há
bil en su profesión de notario y buen poeta. De tribus partibus quibus ars notariae constat breve compendium,
al cual llamó Vademecum. Vivió a fines del siglo XV. Ex schedis Michaelis Carbonell. Marti»,
9. Fol. 328r. en un sol documento El seu nom en els protocols consta acompanyat del sobrenom «majar» i té 25
manuals des del 1439 al 1466.
10. Fols. 60r.; 139v. en 3 documents. EIs seus Ilibres que van del 1446 al 1468 es troben a l'Arxiu de la Catedral.,
•
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•(11); Francesc de Lladó (12); Esteve Malet (13); Nicolau de Mediona (14); Rafael Puig (15)
i Bernat Sans (16).
Cal tenir en compte que en aquests forrnularis també hi figuren citats uns quants docu
ments de l'insigne notari bolonyes del segle XIII, Rolandino de Passageri (17).
En dos folis (18) de quasi be el final del manuscrit es mencionen dos notaris mes, la signa
tura dels quals és en una lletra diferent a la de la resta del manual. Són Antich Cafont (19)
i Jaume d'Encontra (20), dels que ja hem fet esment abans.
Degut a l'extensió de les esmentades rúbriques no podem fer una análisi exhaustiva de
cada una d'elles, pero, sí, en canvi, resaltarem les materies més tractades en el formulario
Diplomáticament parlant i per ordre alfabetic els conceptes més destacats són: Absolu
cions (2,1); Administracions de béns (22); Adopcions (23); Afers eclesiástics (24); Agermane
ments (25); Amortitzacions (26); Apel-Iacions (27); Arres (28); Associacions (29); Autoritza
cions (30); Benifets (31); Canvis (32); Censals (33); Cessions (34); Codicils (35); Confessions
(36); Conflrmacions (37); Consentiments (38); Credits (39); Denúncies (40); Deutes (41); Di
missions (42); Donacions (43); Dots matrimonials (44); Eleccions (45); Emañcipacions (46);
Encants (47); Establiments emfiteútics (48); Feus (49); Guiatge (50); Heréncies (51); Indem
nitzácíons (52); Inventaris (53); Judicis (54); Juraments (55); Llegats (56); Lloguers (57); Ma-
111. Fol. 99v. en un sol documento Són 41 els seus manuals conservats des de 1355 á 1389.
l2. Fol. 1031:. en un sol documento Només hi ha actualment un protocol conservat de l'any 1390.
13. Fols, 77,v.; 86r.; 123v.; 138r.; 142r. en 5 documents. En el formulari només consta la sigla S del seu nom de
pila que després hem pogut indagar que es refereix a Stephanus. Té 8 protocoles de 1467 a 1488.
14. Fols 2-33; 46-57; 62r.-67r.; 74v.-75r.; 78v.; 82r.-83v.; 84v.-86r.; 90v.-94r. 101r.-l03v.; l04r.-lllv.; 112v.-114v.;
129v.-137v.; 139r.; 140r.-141r.; 143-145v.; 147r.-154r.; 157r.; 165-168; 171v.; 174r.-175; 176-181; 193r.; 197v.-198r.;
208v.; 2.16r.-220r.; 241v.; 249r.; 253r.; 255r.; 257v.; 261r.; 263v.; 305r.-308v.; 322v.-327, en un total de 212 do
. cuments. Com espot esbrinar és el notari que més vegades s'esmenta en el formulan i d'ell es conserven 23 ma
nuals de 1432 a 14{il.
1§. vol. 221r·; en un sol documento Només es tenen notícies d'un tal Rafael Puig «menor» que es conserva d'ell un
protocolrde I'any 1659. Creiem que el nostre formulari es refereix al «rnajor», les dates del qual desconeixem.
16. Fol. 2'S8r. en un sol documento Són 22 els protocols de 1400 a 1433.
17,. Rol. 253r.; 254'; 257v.; 261; 263 en uns 16 documents.
18. Fols. 346v. i 347r..
19. 'té 140 manuals de 1568 a 1588.
20. Els seus protocolos que van de I'any 1543 al 1595 es troben a la Biblioteca de Catalunya en el fons de l'antic
Arxiu de I'Hospital de la Santa Creu.
21. Els números que segueixen remeten a les rúbriques de la nota 6: XVII, XLI, LX.
22� LIII
23. XIsV
24. LX, LXI
2'5. XIX
26. XIII
27.LIX
28'. 1 '
.'
29. XLI'I
30. �XIX
•
31t. .tX, LXI
32. X
33. III� IIV, IX,.XIV, XV, XXII, XXIV, XXV, XXXVI, LIII, LX, LXIII
34: KXYÑ, XXXIV
35. LiYII
36. XIV
39. **1
38. bX
39. XXVI
40. XLItV
41. XX�I
42 . .tIX .' .
43. 1, IV, VII, XVI, XVII, LVI, LVIII
44. XXV
45. LX
46. XLVIII
49. LI
48. XiXIl, XXIII,. LIJ.I
49. XXI, LIII
50. XXXII
51. XXV, LII
52. XXXI,II '
•
,
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numissions (58); Obligacions (59); Ofrenes (60); Particions (61-); Permutes (62); Possessions
(63); Precs (64); Promeses (65); Ratificacions (65); Recárrecs (67); Reconeixemnts (68); Re
duccions (69); Renúncies (70); Requeriments (71); Resignacions (12); Revendes (73); Senten
cies (74); Sentencies Arbitrals (75); Testaments i últimes voluntats (76); Transaccions (77);
Tuteles (78) i Vendes (79). . ,
Moltes d'aquestes materies tenen diversos models de formes de redacció-al llarg del for
mulari, així com diferents clausules de cloenda que es sintetizen en un capítol al final del ma
nuscrit (80). Entre elles destaquem les que fan menció als acabaments de trasllats d'inventa
ris; de documents originals, transcrits en dos pergamins; de testaments publicats després de
la mort del notari que els havia rebut i, sobretot, finals de copies d'autenticitat de capítols.
.
de matrimoni, de sentencies i de protestes de lletres de canvi. També hi ha clausules fetes per
un notari en susbstitució d'un altre, ja sia per absencia, ja per relevació en el carrec.
Les esmentades 770 fórmules, a més a més, de servir de pauta per a donar forma a actes
jurídics semblants als recollits per elles, son útils per a analitzar la seva projecció histórica
i social.
El món rural és el que més es troba representat. En els comencaments dels documents,
malgrat que la identificació de l'atorgant esta elidida, sí, en canvi, consta freqüentment el
seu oficio Termes com agricola i cultor són els que més apareixen i els instruments concedits
per ells són d'interes per a l'estudi de les explotacions familiars, així com per a analitzar el
nivell de vida de .la pagesia catalana i l'estructura social del campo
En segon lloc, estan els comerciants i petits mercaders que realitzen les seves activitats en
un ambit local i algunes vegades són ambulants, les transaccions deIs quals són profitoses
per a la historia del petit corriere a Barcelona. EIs treballadors manuals com sastres, fusters
i mestres de cases són autors d'unes quantes escriptures i també els de professions lliberals,
apotecaris, juristes, metges, notaris, i procuradors. . - _ �
Més que l'al-lusió als oficis que tenen els atorgants, el formulari fa menció al seu grau
de parentesco Darrera el pronom Ego, que encapcala els instruments, hi podem trobar els di
versos mernbres del nucli familiar que intervenen. El pare com a cap de la faília efectua tot
- -
tipus d'operacions: compra-vendes, donacions, déixes testamentáries, etc .. ; la muller disposa
deIs béns del seu dot, així com deIs del seu matit després de mort i en alguns casos fa de tutora
dels seus fills, si són majors d'edat. Aquests, com a hereus del patrimoni conjugal, porten
a terme qualsevol negoci juridics.
Són molts, en conjunt, els temes reflectits. El traspás de propietats tant rústiques com ur
banes ocupa un lloc important. Unes vegades és per motiu d'una venda de peces de terra,
53. LI
54. LIX
55.111, LIX
56. I:,V
57. XXXVII
58. XLVII
59. 11, XXVI
60. XLVI
61. XLIII
62. VI_ .
63. VIII
64. LIX
65. XII
66. V
67. IX
68. XIV
69. XXIV
70. XXXVI
71. LIX, LX
72. LX
73. XV
74. LIX
75. XL
76.LIV, LVI
77. XXXV
78. XLIX, L, LIII
79.11, 111, IV, VI, XIV, XV, LIII, LXII, LXIV
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de masos, cases o hospicis, tal com s'anomenaven en l'época, i d'altres, és per qüestions de
Iloguer de finques, vinyes, forns i fins i tot d'anímals de conreu. És curiós també assenyalar
la fórmula que indica el contracte de lloguer d'una escrivania. Una análisi profonda d'aquest
tipus de documentació ens seria útil per a coneixer la vida económica del moment i les classes
socials que més sortiren beneficiades amb motiu de les transferencíes.
Les petites coses són tractades amb la mateixa minuciositat que les possessions més grans,
així hi han models que descriuen la venda d'un moltó, d'un llibre, d'una petita qnantitat de
blat e simplement d'una taula de pedra.
Tenint en cornpte que és una societat amb moltes reminiscencies feudals són diverses les
férmules que fan referencia a aquest tipus de regim, És tractada de diferents formes la con
eessió d'alous o propietats lliures d'impostos i la donació de feus, tant l'usdefruit, per part
del vassall, de termes rurals encomenats pel senyor, com l'explotació d'establiments o de rendes.
['ampé hi han clausules que versen sobre la prestació d'homenatge, amb el corresponent
3ill,nament de fidelitat amb els deures per part dels dos contraents que la relació senyor-vasall
ímplícava. L'acte d'investidura és contemplat en diversos moments i també la forma de con
Mer!$ié <de l'home lliure a homa propius a canvi d'unes terres per a conrear. Si es volien més
'ba¡¡Q aJ,rnandonar, el vassal RO podia fer mitjancant el pagament d 'una redempció personal,
la §.;ual cose es té present en el manual. ,
AiXiÍ mateix es troben diversos models nefenents a establimets emfiteutics concertats per
primera vegada i en alguns casos renovats, ja sigui confirmant-Ios, ja refent els preexistents
dels €J.'J.lals s'havia perdut la constancia per escrito
Mi han fórmules que tracten de capbrevacions o r.econeixements del domini que l'emfiteu
na feia al seu senyor directe per tal de conservar .prova de la subsistencia deIs drets dominicals.
El censal o dret de cobrar una pensió o canon anual com a contrapartida d'un capital
donat éso també al-ludit. Es parla de la forma com fou creat, de la seva posterior venda per
diverses causes, entre elles, per exemple, per a pagar el preu d'unes cases recent comprades
i les obligacions 'que comporta per les dues parts; les maneres de redimir-lo, així com la seva
aestñueió per haver estat venut mitjancant instrument de gracia.
Un' altre aspecte feudal és l'elecció de batlle o administrador al servei d'un senyor que
tenia' cura- de recaptar els redits que pagaven els emfiteutes i arrendataris, amb les correspo
nents disposicions que al-ludeixen a la forma com calia que desenvolupés el seu cárrec, En
algun cas, hi han clausules que descriuen la venda d'una batllia i tot alló que suposaven res
seves rendes, no obstant, no se'n menciona cap en concreto
�lt¡¡es fórmules transmeten esments a béns conjugals: carts d'arres, capítols matrimonials
o iñstruments dotals permeten observar el nivell econórnic d'ambdós contraents i llur aporta
ció al matrimonio Es detalla el dot de la muller i l'aixovar del marit i, en cas de no avenir-se
els consorts, també és considerada la sepació de llurs béns. EIs inventaris amb motiu d'una
herencia fets pels fills hereus, pels marmessors o pels tutor s són recomptes d'atuells que de
y,egaaes es pesen a la venda i s'especulen les quantitats ofertes pels corredors públics en els
encants. Unes escriptures molt interessants per a aquesta temática són els testaments i ultimes
v01untats, on es descriuen els béns d'una família i llur distribució. És curiós observar que
en a€J.ues·t eapftol del forrnulari no es segueix la mateixa línia que en els anteriors, ja que es
clesgl0sa en diversos grups les parts essencials d'un testament i es, presenten diferents models
(¡l"encap�alaments, donacions piadoses, reconeixements del dot a la muller, institucions.d'he
:Ile.u universal i llegats a altres membres familiars. Cal assenyalar que entre aquestes clausules
es troba un exordi de testament redactat en catalá i autoritzat pel notari Gabriel Canyelles (81).
Els contractes de societat estan presents de diverses maneres: acords per via amistosa, per
via jurídica, amo autoritat notarial, referencies a treves de pau, perdó i remissió de certs de-
•
lictés, pactes entre mercaders o bé entre persones del mate ix oficio ..
Cal assenyalar la. importancia dels documents que fan menció a la classe servil, amb notes
legals.que aclaren la venda d'un.esclau o d'una donzella, segons els Usatges de Barcelona
o la seva manumissió i emancipació. '
Certes relacions comercials produeixen, de vegades, deutes que preocupen a la persona
afectada' i per la freqüencia en que es contreuen hi han diverses disposicions en el manual
. .
SO. LXII
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que aporten solucions per mitjá de prestecs o de pagaments successius i en determinats pla-
cos. Alguns homes s'endeuten per la compra d'un animal, d'un molí, d'una nau o per a pagar
el dot a la filla.
,
En tot el formulari es distingeix clarament si els models d'escriptures són persones laiques
o per a eclesiástiques, si bé, sobretot, en dos capítols la particularització és molt més remarca
da (82). Pel que fa als seglars hi han múltiples fórmules que versen sobre diversos aspectes
de la vida social, com són: acceptar la possessió d'un castell, d'unes terres comprades, d'uns
censals obligats; rebre noves investidures; exercir jurisdiccions; elegir tuters; vendre, establir
o arrendar algunes propietats; admetre o rebutjar herencies; redimir comptes; contraure ma
trimoni; concedir licencia als homes d'un castell per a poder congregar-se; suplicar al senyor
rei; pagar Un canon anual; manllevar certa quantitat de diners; presentar querelles; absoldre
vincles; rebre juraments de fidelitat; interposar decrets; cancel-lar instruments, etc.
Les actes eclesiástiques són més estrictes i tracten de temes com: aprovar diversos beni
fets; rebre queixes en la cúria metropolitana; suplicar al Papa per a una separació matrimo
nial; demanar justícia en el Tribunal de Roma; obtenir grácies apostoliques; presentar butlles
i sol-licitar una investidura o una absolució.
L'elecció d'un carrec important en un monestir com és el de prior troba també el model
de redacció en el formulario Es descriuen les formes com es pot portar a terme, ja sigui per
. . ,. . . ,
escrutiru, per comprorms o per mspiracio ,
És interessant poder analitzar la valua que tenia l'actuació de lés áutoritats eclesiástiques .
en l'ordre governatiu i judicial. EIs bisbes, sota la suprema potestat pontificia, exercien el
seu poder en l'ámbit local. Així es ressenya l'ordenació sacerdotal, la provisió de benifets,
la concessió d'indulgéncies i la supervisió de conductes religioses en les parróquies i en els
monestirs; aixó no obsta per a que el Papa intervingui en assumptes interns de les esglésies.
A través d'algunes .fórmules pot observar-se l'esmentada intervenció.
Divesos models transmeten la forma de rebre ordes o d'autoritzar-les, de rellevament en
un cárrec, d'arrendament de propietats eclesiástiques, d'institució de capellanies i molts al
tres aspectes que ens donen una visió bastant completa de la formació religiosa en conjunto
Resumint, dones, podem dir que amb aquest formulari els notaris tenien a má nombrosos
models dels actes judicials que intervenien amb més freqüencia a fi de.donar-los legalitat, Basta
examinar les múltiples clausules que regula per a adonar-se que é suna font important per
al coneixement del Dret a Barcelona, especialment, per tot alló que reflecteix la vida quotidia
na de la ciutat a comencarnents de l'Edat Moderna.
I
,.
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,De compromlssis el sentenciis arbitralibus ,
'�
,
Nosaltres t e t,¡Giutedans de Barcelona, arbitres e arbitradors, loadors e amigables composadors e de pau, treva
e seguretat o amistar reformados e juhidós per les parts deiús scrites, cornunament e concorde elets, 90 és per ttt
de una part e per X ttt de la part altre. Vist lo comprornes per les dites parts en nós fermat e lo poder per aquelles
- � -
an aquell a nós attribuít e donat. Vista la demanda per los dits ttt contra lo dit t feta e la resposta per lo dit t en
aquella subseguida. Vistos los processos axí arbitralment com judicial entre los dits ttt menors e los testimonis per
quiscuna de les dites parts donats e produyts sobre les dites lurs demandes. Vistes moltes cartes e instruments fahents
per les dites lurs qüestions. Vistes al tres coses vehedores e atteses les attenedores. Oydes les parts a pie e. en altra
manera informats de lurs debats e qüestions, havent Nostre Senyor Déus e los seus Sants quatre Evangelis devant" -
nostres ulls pronunciarn primerament posant-la en son orde, car del cel és devallada entre los dits t e t, lurs amichs
e valedórs, boría e perpetual pau conforrnat-la ab aquella que diu Sanct Leó Papa «vertadera pau és no departir-se
de la voluntat de Déu», la qual pa volen los dits tt hagen e sien tenguts fermar d'ací a X\f joms primers vinents
ab pena de mil diners barcelonins al) sagrament e homenatge prestador en poder de l'honorable veguer o regent la
yegaria de Barcelona o d'altre ,oficial reallargament e bastant en la manera acostumada e a90 sots la pena en lo
dit compromes apposada.
En apres venent al fet civil e singularment.
(F.oli 180 r.)
-
-
Auctoritate N(icolai) de Mediona
Pronunciam primerament posant-Ia en son orde primer, car del cel és devallada. Entre los dits t et lurs amichs
e valedors o'ona, vera e perpetual pau. Aquella 90 és e tal qui és serenitat de pense, tranquil-litat de coratge, simplici
rat de cor, vincle d'amor, consorci de caritat. Aquella qui tals aplechs, batalles, refrena; iras, mitiga; los superbio
sos, Gol·liga-; los humils, ama; discórdies, seda; los inimichs concorda, A tots és plazent. No sab ésser exalcada; no
sab ésser imflada, Aquesta qui la té, no li scap. Qui l'a perduda, que la respetescha, car qui en aquest no sera trobat,
de Déu lo Pare, sera abdicat; de Déu lo Fill, sera desheretat, hoc e del Sperit Sant sera fet qllerius. Ne la heretat
de Nostre Senyor Déu porá [arnés pervenir, qui lo testament de pau no porá observar. La qual pau volem los dits
ttt lurs amichs e valedós hagen afermar d'ací a t die ab pena de D diners e ab sagrament e homenatge de l'honorable
veguer. o d"altre qualsevol official real largarnent e bastant en la manera acostumada.
En apres venent al fet civil.
Exór.íiium (Testamenti)
"
En nom de Nostre Senyor Déu Ihesucrist e de la molt gloriossa tostemps Verge madona Sancta Maria mare sua.
Si lo ces del món diligentment és attés; si la miseria plorosa de la condició humanal ab curosa meditació és pensada,
la naxensa d'aquella thaca de peccat la mors inevitable, de la qual pren a tots, e encara la migenia de vanitats assetia
da o' munda de culpes a la fi avistament de plors cruels e la per fi totes coses són venitats sinó amor de Déu qui
és viure e eternal benahuyranca, donchs se pertany a l'horn pensant en les coses sdevenidores e ordenar de les sues
própies temporals per tal que com lo sobiran jutge techará a la porta de la sort humanal trópia la sua creatura apare
llada a retre-li la anima per ell cornanada, en tal guisa que de thresor a ell liurat en lo derrer dia del juy li puixe
retre justa e bona rahó. E En per amor d'acó .. ,
Auctoritate Gabrielis Canyelles
(Foli 239 r.)
,
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EL SANTO OFICIO EN EL PRINCIPADO:' 1568-1640. PAPEL POLITICO
y ANALISIS SOCIAL -
, Jaime Contreras Contreras
•
.
.
,
•
A) Introducción •
En el vasto horizonte que protagoniza hoy la investigación del Santo Oficio -horizonte
ampliado sin cesar continuamente- existen, a mi juicio, aspectos y problemas que requiéren
una atención especial y preferente. Hoy parece, con notoriedad cada vez más evidente, que
la Inquisición no solamente actuó en la sociedad española como Tribunal de fe o como celoso
defensor de normas y comportamientos de índole moral. En este sentido se ha hablado -el
profesor Escandell lo ha hecho- de la función de control social que ejerce el Santo Oficio
tanto en su vertiente homogeneizadora como en el aspecto coercitivo, que busca evitar o re
solver conductas desviadas (1).
Parece, con evidencia que la Inquisición fue también un .instrumento de control polüico
en manos de la Corona, como lo fueron también otras instituciones que encontraban en el
rnonarca la esencia de-su propia naturaleza. ¿Cuáles fueron las relaciones entre estas y la Ins
titución Inquisitorial? Relaciones, sin duda, confusas; relaciones defectuosamente normali
zadas por el derecho; relaciones arbitrarias =-en suma- porque su tipificación jurídica es
irregular y, por ende, .se manifiesta en diferentes niveles donde es difícil poder determinar
. eso que se ha dado en llamar los «poderes concurrentes» de la monarquía Hispana.
, Entre estos «poderes concurrentes», que convergen en la Institución Monárquica, en esa
Monarquía de Reinos agregados que es el Estado de los Austrias Hispanos, existe un tema
de importancia capital: la posición social y política que desempeña la Institución en los, lla
rnados, Reinos Forales y, de modo más preciso, en el Principado de Cataluña. Cataluña y
el Santo Oficio: he aquí el tema. Sorprendentemente ni la historiografía general -sea o no
catalana= ni tampoco la historiografía, propiamente inquisitorial, han mostrado mucho es-, .
fuerzo por el tema, y -sin embargo- a nadie se le oculta las trascendencia histórica que
-por considerar sólo el siglo XVII- tuvieron los acontecimientos que se desarrollaron en
el Principado en los años centrales de aquella centuria.
La Inquisición y la Rebelión Catalana es un asunto que apenas merece unos renglones
para E. Fort Cogull, quien -en su libro Catalunya i la Inquisicio-« despacha el problema
con un escueto y simplista juicio: «Durant la guerra separatista del segle XVII els Inquisidors
castellans es devien trobar incomodes a Catalunya» (2). Más sorprendente, por la trascenden
cia de la obra, resulta comprobar las escasas noticias que el profesor J. Elliott recoge en su
libro, hasta el punto de considerar inocuo el papel del Santo Oficio en Ios graves aconteci
mientos de 1640 (3).
l. B. ESCANDELL BONET, «El fenómeno inquisitorial: Naturaleza sociológica y pervivencias actuales», en La
Inquisición, Ministerio de C_ultura, Madrid 1982, págs. 7-17.
2. E. FORT i COGULL, Catalunya i la Inquisició, Barcelona 1973, pág. 269,
3. J.H, ELLIOT, La Rebelión de los Catalanes (1598-1640), Madrid 1977, «No parece que la Inquisición pueda
ser contemplada como instrumento para el dominio del Principado por Castilla», págs. 93 y ss.
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•La presente comunicación no tiene, todavía, todos los argumentos en la mano para poder
demostrar lo contrario, pero sí, desea al.menos, interrogarse sobre esa pretendida inocuidad
a la luz de los primeros y, aún, provisionales resultados de la investigación que, sobre la In
quisición en el Principado, estamos en la actualidad desarrollando.
Es suficientemente conocido de todos que, desde un primer momento, la Institución In
quisitorial en la Corona de Aragón fue considerada, por los grupos socio-políticos con repre
sentación institucional, abiertamente disfuncional e incompatible -cuando no atentatoria
respecto de su tradicional ordenamiento constitucional. El profesor Sesma Muñoz, para el
caso de Aragón (4) y García Cárcel, para Valencia (S), no lo han demostrado suficienternen
te. El-Principado no fue menos y, desde el inicio de la andadura inquisitorial, mostró sus reti
cencias. Tales reticencias se multiplican durante el siglo XVII hasta el punto de otorgar un
carácter esencialmente pleitista al Tribunal con sede en Barcelona. La Inquisición en Catalu
Ñ'ro, durante esta 'centuña, se ve obligada a dedicar sus mayores esfuerzos a la resolución de
la multitud de pleitos que las instancias jurídicas catalanas se interponen de continuo. Más
€j,rre un Tribunal de la fe, es una Institución política constantemente asediada. Lo escriben
los mismos Inquisidores: «Las causas de fe que hay de ordinario son pocas y de fácil diges
tión; aquí no hay ni judíos ni moros. Aquí hay muchas causas civiles y criminales y más de
1ª5 primeras en las que conviene se detenga (a los encausados) en cárcel para reprimir la soltu-
.
ra N2 rotlney,im-iento de la gente desta tierra porque como tienen tantas libertades y privilegios
usan m,rol dellos y, vamos siempre con particular cuidado» (6). \
,
B. El debate institucional: las Cortes
•
Libertades y privilegios: este es el binomio que, como arma arrojadiza, siempre se expon-
dná, ante la coronas en todas las convocatorias de Cortes. El tema de permanente debate,
!D@r,qiu'e contenía tras de si una permanente conflictividad -fue el asunto .de la jurisdicción
oivi! y cniminal que el Santo Oficio ejerció sobre sus ministros y, principalmente sobre los
familiares y comisarios. Por ello, este grave asunto se desarrolló siempre en dos planos: uno
institucional, Las Cortes, y otro, más concreto, el de la pugna con las instituciones ordinarias
del Principado. Obviamente ambos planos reúnen, en sí mismos, un amplio reparto de acto
nes: la Corona, el Consejo de Aragón, el Virrey, la Audiencia Real, la Diputación, -las justi
cias nobiliarias, la Iglesia, etc. Todos ellos luchando por sus intereses concretos. El objeto
final de la Disputa era llegar a definir cuál debía ser el papel jurídico e institucional que co
rréspóndía al Santo Oficio .en el Principado. Como en toda guerra hubo alianzas firmes y
@,tras más coyunturales, hubo también enemigos declarados y otros que actuaron de manera
ambigua. Este carácter voluble de los actores se explica por múltiples factores de fondo: es
,tiírateg,ias f,lo"línie'as". crisis social y económica, estado de inseguridad, bandidismo, reafirrnacio
nes señsriales y, también, guerra exterior y conflicto diplomático. "
Tratem@s de.errcontrarjluz en este confuso- laberinto. Para las Cortes, la autonomía juris
d,ie0i@Flal del Santo Oficio bordeaba los límites de la legalidcl que definían los fueros constitu
oi@Jilal'es del �l'iN'cipado. 'Por ello la estrategia de los grupos sociales privilegiados -
.
.
Fe¡ilJ.1eSentacros en dicho érgano-- fue siempre encaminada a entorpeeer y boicotear el ejercí-
ei@ de este derecho, Pana tales grupos sociales, la jurisdicción inquisitorial había de limitarse
a l@s temas espeeífiiees de herejía o heterodoxia. El Tribunal había de ser únicamente eso:
Tribunal de fe; nunca, Institución con funciones temporales, Tal. concepción suponía una In
quisición dependiendo, bien de la jurisdicción episcopal, bien directamente del Papa; en am-
0(i),S cases, sería una Inquisición controlada -.más o menos directamente- por las institucio- .
nes mel Rtein'(i); .sería Una Inquisición foral estrictamente.
Ror ello, C1:lanQ0 en 15é8� el Principado logró firmar, a través del €onsejo de Aragón,
la famosa Corrcendia, que delimitaba el número y, distribución de los familiares y Comisarios
ael1fuiibun:al.de Basna (acuerdo en el que también estaba interesada la 'Suprema, aunque por
otras y opuestas razones), los catalanes vislumbraron, con cierto optimismo eqúivocado, un
cambio a favor de sus posiciones (7). En este mismo sentido, interpretaron la Cédula Real
<
,
,
•
4. J.A. SESMA MUÑOZ, La Diputación del Reino de Aragón en la época de Fernando 11, Zaragoza 1977,
5. R. GARCIA CARCEL, Los origeneside la Inquisicion Española. El Tribunal de Valencia (1478-1530), Madrid 1976.
6 ..ió<MI'N, lnq., Lib. "74'4, fol. 146 r. Carta T¡:C de 1,6-12-.1623.
7. AHN, Inq.i-Lib. 15920', f61. 13S-r-v¡.
,,
Ele 14 de Julio de 1568 que otorgaba el derecho de ser consultores a los miembros de la Audiencia
Real en la «determinación y decisión de las causas civiles y criminales que en el Santo Oficio
se viesen», Era un cierto cambio, sí, aunque de pasada, el texto real, limitaba ese derecho
a sólo «cuando fueren llamados por los Inquisidores» (8);
, .
. En realidad, pues, todo dependería de la buena voluntad del Tribunal, por cuanto el dere
cho sobre las causas civiles y criminales estaba en sus manos, Y a fe que hicieron úso de él
-tanto en el tema de la jurisdicción como en el asunto del número y localización de sus
minist'ros- porque les posibilitaba una presencia efectiva en todo el Principado, aun cuando
eran conscientes de la viva oposición de los grupos dirigentes, «La tierra está levantada con
tra la Inquisición», dirán con repetida y generalizada frecuencia (9). Pero ese «levantamien
to» era el precio que había que pagar -así al menos se pensaba en círculos políticos muy
.
.
altos- para asegurar el papel que en el futuro inmediato debería asumir el Santo Oficio en
Cataluña. .
,
Mientras se perfilaba en Madrid una cierta y nueva estrategia, los catalanes parecían per
filar sus armas para las inmediatas Cortes del Reino, convocadas en Monzón en 1585. Allí,
el «levantamiento de la tierra» esgrimían una batería de argumentos que atacaban de raíz la
propia estructura del Santo Oficio en Cataluña. Comenzaron, los diputados, estableciendo
una premisa que ellos consideraban -indiscutible: las Cortes son la representación del Reino
y, por ello, la raíz de la legalidad constitucional y la fuente del derecho. Sentado esto, se C0�
. menzaba atacando a la cabeza jerárquica de la propia Institución: El' Inquisidor General. Su
legalidad -se decía- sea cual fuera la vinculación que le una a la'Corona-> ha de estar suje
ta, en el Principado, a la ley temporal suprema: la ley de las Cortes. De ahí, se podía deducir
que, en materia de derecho positivo, todos los ministros de Inqs, que operasen en Cataluña,
deberían estar sujetos a los jueces ordinarios, excepción hecha, naturalmente, de las materias
de fe. .
Este demoledor ataque no consiguió, evidentemente, sus objetivos pero sí consiguió im
presionar a la Corona que se prestó a calmar los ánimos de los diputados concediéndoles una
de Sus peticiones más concretas: la exclusión de familiares y ministros de los oficios públicos.
Fue un triunfo de las Cortes, un triunfo' parcial, pero importante desde la óptica delPrincipa
do; los Inquisidores del Tribunal lamentaron esta decisión porque, por primera vez, sintieron
que sus cimientos sociales podían desmoronarse. No obstante, contraatacaron usando lbs ar
gumentos mismos de los propios diputados. Las pretensiones -de las Cortes, escriben los In
quisidores, anulan la legitimidad constitucional del Santo Oficio; pero son, también, un ata
que directo a la propia Corona por cuanto la naturaleza institucional de la Inquisición, como
Consejo de S. Majestad, depende de la propia monarquía. Eliminar la jurisdicción civil del
Santo oficio es, cuando menos, un ataque a la fuente de todo derecho; es romper los vínculos
Corona/Inquisición, yeso es, pretensión contra el derecho. Ahí reside la debilidad de los pro
pios diputados. Por ello, los Inquisidores insisten y resaltan este punto: « ...buscan, Señor,
nuevas ocasiones para molestarnos pretendiendo quitarnos la jurisdicción y dársela para si»(10).
Es, pues, la pugna por la jurisdicción el meollo del conflicto institucional. La jurisdicción
que nace en la Corona, es la causa eficiente y final del propio Santo Oficio. Esa jurisdicción
exige la garantía jurídica exclusiva, no sólo sobre las personas y bienes de los oficiales y mi
nistros, sino también sobre los que les ofenden o perturban. Por ello, cuando ese ataque insti
tucional se produce, la Suprema proclama solemnemente cuáles son los cimientos de su exis
tencia: «La jurisdicción real que, juntamente coa la apostólica tiene la Santa Inquisición» (11).
Con todo, en las Cor·tes de Monzon, la Inquisición Catalana sufrió un fuerte golpe al ver
se obligada a aceptar la inhabilitación de los familiares para oficios y cargos públicos. Así
lo han entendido la mayoría de los historiadores y H. Ch. Lea también lo asume (12).
Sin embargo, puede ser, y hay indicios poderosos para pensarlo,.que aquella decisión fue
ra un riesgo calculado. Calculado por la Suprema y no por el Tribunal que se vio obligado
a limitar excesos anteriores y a informar «como viven los familiares y comisarios: si son per-
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8. AHN, Inq., Lib. 251, fol. 16 v.-17 r.
9. AHN, Inq., Lib. 742, fol. 77 r. Carta 2-6-1611.
lO. AHN, Inq., Lib. 748, fol. 147 r. 148 v . Carta TIC de 16-4-1639.
11. AHN, Inq., Lib. 748, fol. 268 r. 169 r. Carta TIC de 9-4-1639.
12. H. CH. LEA, Historia de la Inquisición Española, T'I.cpág. 469. Traducción castellana de la F.U.E., Madrid
1983, prólogo de Angel ALCALA.
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•senas quietas; si gozan de más exenciones que las que les corresponden; si han hechoagra
vios; palia que honreis a los que han servido bien y castigueis a los que no». (13).
Evidentemente, los «que no vivían bien» eran la mayoría; y Madrid exigió una profunda
transformación en la retícula inquisitorial. Los Inquisidores la llevaron a cabo yella tuvo una
ttascendencia capital en la historia del Tribunal, de la cual no salió, en absoluto mal parado.
Se perdieron, es cierto, familiares de las ciudades, gentes, por lo general, de condición social
baja; se perdieron, también, como lamentan los inquisidores de turno « ... personas que con
venía para la autoridad de la ·inquisición, pues se quitaron los caballeros más notables de la
ciudad», (14). Se perdieron, en resumen, caballeros, nobleza media, grupos cuya fidelidad real
al Tribunal era más que dudosa. Pero, por contra, se ganaron labradores hacendados, gente
y,'¡llana del agro, gentes con aspiraciones sociales que veían frustrado su ascenso social· por
�el cierre que imponían las oligarquías urbanas y municipales. Eran gentes desconocidas, pero
por ello mismo, independientes y alejadas de clanes disolutos y levantiscos; personas, en últi
ma instancia, m.uy lejos de militar en las famosas partidas de bandidos y forajidos que asola
IDan Gata..'¡u.f.ía. En suma, eran gentes de orden que pedían la familiatura « ... por vivir con
más segu¡;idad de las muertes y robos que tanto se platica en, esta tierra» (15).
�,Estas' gentes, serán el objeto de las iras y. vejaciones de las justicias seculares y eclesiásti
cas, A través de ellas, ya cambio de la seguridad que demandan, el Tribunal procurará intro
dúcir su jurisdicsión, la jurisdicción inquisitorial, que en esta zona yen, esta coyuntura preci
sa, ell una modalidad y concreta de la Justicia Real. Este aspecto fundamental y primario
a la vez, resulta ser, a mí modo de ver, imprescindible para entender la Inquisición err el Prin-
eip.iJ.¡¡f(!)" durante la 1 a mitad del siglo XVII. '
Vlólveremos enseguida a considerar este aspecto capital. Mientras tanto, regresemos a es
tudiar. los sonflictos que se proyectan en las Cortes. Después de los duros argumentos esgri
midos en 1585 en Monzón, los diputados volvieron a la carga en las Cortes de 1599 convoca
das "para el juramento del nuevo rey, Felipe 111.. Allí las posturas se repetían, aunque el tono
de expósieión era más edulcorado ..e, .incluso, de cierta esperanza. Para hacer que las peticio
nes fueran una realidad se ofrecieron 90.000 libras que el Duque de Lerma había solicitado.
Bra el servicio ordinario como lo determinaba la costumbre, pero los Diputados pretendieron•
globalizar en las peticiones ordinarias los temas inquisitoriales y darles así el carácter de pacto
expreso que tenía este tipo de convocatorias « ... y alguno de ellos -escriben los Inquisídores=
qi)lisieron deducir que el Duque (Lerma) había de ayudarles con Su Majestad para que confir-... .
mase los capítulos de Cortes, pero el mismo Duque de Feria, virrey, no dió lugar a ello dicien-
@e que el Duque de Lerma era tan grande caballero que no consentiría que un buen Estado
no 'tomaría con aquel pacto» (17). ..
,
Presionanon los diputados y publicaron a grandes voces lo que para ellos había sido un
aCI!l�r(jo, peno sus pretensiones, s_omo decía Feria, eran tales (jurisdicción civil y criminal) que
el Estado n!,\)·podía asumirlas .. «y; no la alcanzaran por más que hagan» (17), añadían satisfe
Gllo, ·l(!)s iN<q,u1isidores, cuando ·la Suprema les comunica que S. Majestad ha encargado al vi
¡¡lie,)!: «nes de todo el favor y: ayuda que-le pierdan y les guarde y haga guardar todos sus privi
�eg.i!i!s hasiendo que el Ofi,.cÍo se. ejerea con autoridad y libertad» (18). De poco sirvió, que,
�@'esae �,il'ri!.l.l:;i.patlo, se apelará al Papa y que suplicaran que Su Santidad les confirmase .los
®a�í¡;ul(!ls <'J.l!.e pid:iero,l'l en las <Gortes de 1599 contra la jurisdicción desta Inquisición» (19).
, !Il'!;:t �(i)r0na no traNsigía, pl!l�S, en el tema de la jurisdicción; y no lo hacía porque era un
aSlJnto de Estado. Podían confirmase peticiones de orden secundario e, incluso, arbitrar fór-
. - .
mulas de .c(!)ncoudia. Como la oposición se enconaba, Felipe 111 decidió' imponer fórmulas
1
•
•
,
l:t. AHN, Inq., Lib. 743, fol. 3 r-v. Carta. Acordada de 7-9-1587.
'
14. AHlÑ, Inq. Lib. 743, folio 95 r- 96 v . « ... En esta tierrase le tiene mala voluntad a la Inquisición y si la, pudieran
ec.har por tierra lo harian. En las Cortes de Monzón salieron con que los familiares no fueran admitidos a los
oficios públicos con lo que quitaron a la Inquisición los caballeros más notables de la ciudad y nos han dejado
13 ó 14 que son gente humilde y entre ellos mesoneros y taberneros».
15. AHN, Inq., Lib. 741, fol. 3,5 r.-v. Carta TIC de 10-1-1603
16. AHN, Inq., Lib. 740, fol. 414 r. Carta TIC de 30-10-1600.
17. AHN, lnq., Lib. 740, fol. 349 r. Carta TIC de 7-8-1599.
18. AHN, Inq., Lib. 743, fol. 94 r.-v. ."
19. AHN, Inq, Lib. 743, fol. 35 r. Puede verse una amplia exposición de lo tratado en estas Cortes en Archivo
de .la Corona de Aragón (ACA), Seco Consejo, Leg. 1372. doc. 10 y Leg. 1350. doc. 34 y 45.
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de este tipo. Se pensó poner, a las partes enfrentadas, sentadas en la mesa de Negociación,
.aunque la 'representación de éstas fuese el Consejo de Aragón y la misma Suprema; mientras
.
se buscaba un acuerdo se suspendieron por tres meses, prorrogables a otros tres, los negocios
de competencias (20).
'
Por fin, en Agosto de 1613 se llegó a una solución. Esta consideraba que en el futuro los
conflictos originados no se verían en Cataluña sino en Madrid. La Suprema y el Consejo de
Aragón dirimirían entre sí y tomarían la decisión. final que sería vinculante para las partes
enfrentadas. De hecho, tal acuerdo suponía un tanto a favor del Santo Oficio, porque, esca
pando del ambiente hostil que le rodeaba, situaba la resolución de sus problemas en los aleda
ños de la Corona donde los valedores de la Inquisición llevaban las de ganar. Lo reconocen
así los inquisidores del Tribunal: « ... crea V.S. que en la observanéia desta carta consiste la, .
autoridad y estimación deste Tribunal porque en su guarda no tendrá la audiencia ocasión
de menospreciar a la Inquisición usando el Banco Regio como hicieron en años pasados» (21).
Naturalmente, con ello, no se eliminó la conflictividad pero sí se trasladaba ésta a las más
altas cúspides políticas donde dominaba la estrategia del valido. Lógicamente, cada Consejo
. r
arrimó el ascua a su sardina y en el Consejo de Aragón se oían resonanacias de los argumen-
tos seculares del Principado; pero allí se les explicaba que había razones de peso para mante
ner vigente e intacta la cuestión de la jurisdicción .
•
C) La acción del Conde-Duque: el esbozo de la doble estrategia
"
Fue el Conde Duque el principal estratega de dichas razones. Para él, los familiares en
Cataluña tenían una funcionalidad política y social que asumir, la de ,ser instrumento directo
de la justicia real en el ambiente de inseguridad general que vivía el Principado. Era, sin du
- da, un objetivo concreto pero de difícil aplicación. Por ello, Olivares, planificó su estrategia
en varios planos, modulando en cada uno de ellos la rigidez de sus pretensiónes según era
la naturaleza del .interlocutor que tenía enfrente.
En el campo institucional el primer escollo fueron las Cortes inconclusas de 1626. Allí,
en aquella coyuntura compleja y difícil, unos y otros tuvieron que hilar muy fino. Los inqui
sidores, que preveían la dureza de los diputados, presionaron 'sobre sus favorecedores más
influyentes: el Inquisidor General, el Conde Duque, el Presidente mismo delConsejo de Ara
gón, determinados obispos catalanes, 'e incluso, una personalidad tan influyente como la del
propio Abad de Montserrat (22). El objetivo de la presión era' concreto: contrarrestar el he
cho de que « ... los catalanes están apretando en contra del Santo oficio, en particular que
no pueda castigar a los que ofenden a sus ministros» (23).' .
Los inquisidores no se equivocaron: el reino pidió derogar la jurisdicción civil y criminal.
Elaboraron un escrito, que ellos llamaron «constitución», en el que se recogían aspectos an
tiinquisitoriales de la concordia de Castilla y al que añadían la tradición de virulencia secular.
La aspereza dialéctica y las amenazas tácitas que se expresaron, hicieron temer a los inquisi
dores catalanes; quienes, aún consiguiendo el apoyo efe algunos obispos (24), pensaban que:
«sin embargo como van mas votos de ellos podemos' creer que lo que pretenden saldrá apro
bado» (257.
Había, pues, temor en el Tribunal de Barcelona. Era un temor que no nacía en la descon
fianza respecto de sus altos valedores, sino que residía; más bien, en las dificultades sociales
y políticas de aquella coyuntura difícil, con la guerra con Francia en el horizonte más cercano
yen el punto más bajo de las relacionés entre el valido' y el Principado. Un fuerte donativo
«para ayuda de los muchos gastos que S. Majestad tiene en defensa de sus Estados» (26),
podía ser una tentación suficiente. para conceder la pretensión de los Brazos. Felipe IV dudó,
pero no cedió. Las Cortes fueron disueltas y se originó una situación peligrosa que era el ini-
20. AHN, Inq., Lib. 742, fol. 57 r. Carta TIC 7-4-1612.
21. AHN, Inq., Lib. 743, fol. 284 r. v . Carta TIC 27-7-1619.
22. AHN, Inq., Lib. 744, fol. 343 r. Carta TIC 27-6-1626.
23. AHN, Inq., Lib. 746, fol. 194 r. Carta T/CI4-5-1632.
'. 24. AHN, Inq., Lib. 746, fol. 271 r-v. Carta TIC 2-5-1632. «Hemos informado a los prelados de Tortosa, Urgell,
Vique y Gerona que han ofrecido hacer todos los buenos oficios que convengan para estorbarlo y los de Elva,
Barcelona y Solsona también ... »
25. Ibidem. Documento anterior.
26. AHN, Inq., Lib. 746, fol. 391 r. Carta TIC 20-8-1633.
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oio de la pendienteque conduciría a los sucesos de 1640. Ni siquiera el simulacro de reunión
de 1632, patrocinado por el Cardenal Infante, pudo resolver nada. Aquello fue una decep
ción para los grupos sociales dominantes, una decepción acompañada ahora de una profunda
situación de crisis que, incluso, alarmó al monarca y defraudó al Conde Duque. Sin ernbar
go, éste optó por tensar la cuerda y continuar con su estrategia, aunque ahora en planos más
concretos.
.
.
La funcionalidad politica del familiar: los nuevos modelos.
¿Cuá'les era, concretamente, sus planes? ¿En qué consistía la funcionalidad política que,
para Olivares, tenían los familiares del Santo Oficio? Digamoslo de inmediato: el familiar
podía ser un agente eficaz de la Corona en Cataluña. Su misión sería dividir, enfrentar y,
sobre lodo, presentarse como nbanderados de las reivindicaciones populares, frente a los des
manes que las justicias locales, los clanes nobiliarios y, aún, los órganos representativos, co
met'ían c0ntinuamente en ese magma confuso que es Cataluña en la primera mitad del siglo
N:v.:'1I. Bor supuesto, que esa pretensión no estaba guiada por desinteresados objetivos de jus
ticia. Era tan solo un intento de ganar adeptos a la causa del ReS' por la base social, donde
ex,istían motivos reales de descontento respecto de sus inmediatas autoridades. Si tal objetivo
tuzo o no eficacia concreta, es un asunto que habrá de determinarse en el futuro; por ahora,
tan solo debemos conformarnos con comprobar que muchas de las intenciones de la Suprema
- �
y del Conde Duque, se encaminaban eñ esa dirección.
FFente a la óptica, dolida y quejosa, de los Inquisidores que, sin perspectiva precisa de
las inteNciones de Madrid, se lamentan continuamente haber perdido como familiares a «los
€abáll_eros mas notables de la ciudad», va surgiendo otra clase de familiares: labradores' «quietos
M h@Nnaaos·»., negociantes de paños que, entre otras cosas y por lo general, no estan vincula
m@s a la estructura social, clientelista y piramidal, dominante en la zona. Son personas: «que
no saben firmar porque son labradores que es la gente más honrada que haya» (27), escriben
, desde el Tribunal, en 1620, cuando ya este proceso, que comenzó a finales del siglo XVI,
da muestras de maduración.
Logicamente en la cristalización de esa nueva retícula, los Inquisidores catalanes debieron
hacer caso omiso de su propia normativa. Las Cartas Acordadas, recordaban continuamente
la incompatibilidad de los oficios mecánicos y viles para ejercer cargos de Inquisición. -La
• •
LiIDpiez'a de sangre era igualmente condición principal (28). Pero en la Cataluña de finales
del XVI � ae la mitad primera del siglo XVII, esta normativa no tenía virtualidad alguna (29).
Es más si en Castilla, la Inquisición confería honor, honra social y posibilitaba, además, as- .
cense polítieo, en Cataluña podía originar desprecio y deshonra respecto de los grupos
d.0m,inantes. .'
¿Q._uien pedía aspirar', en tales circunstancias, a ser miembro de ese ejercito secular de la
ll}qu,isición? PIJes aquellos que poco tenían que perder; aquellos que entrevieron la posibili
m·ad me en'�l1entarse CON cierta seguridad � las vejaciones de los clanes, a la oprobiosa servi
dumrnFe IThtbiliaria o al arbitrárismo irregular de las instituciones concejiles. La honra -la
que cenfería el Santo Oficio- vendría posteriormente; pero lo primero era la seguridad:
« ... §®.I1ªl!le en esta ti�rFa los que pretenden ser de.la Inquisición no lo hacen para honrarse,
€�m@ en �aslli'l,¡'a., sine ¡:Jara redimirse de las vejaciones tan usadas y tan grandes que los baro-
nes, Gaba�ler0s y tambien 1.0s obispos hacían a sus subditos..» (30�. sr; '
&@mper;, o mejor, aeh>iJitar ese frente señorial y local de irregularidades, de nepotismo
y de guerta pnivada: ese parece gue es el objetivo. Al fuero del Santo Oficio se acogieron
muchas J1>e¡;sonas <�que_guie¡;e'Fl vivir con quietud en sus cesas- (31). A cambio de ello, tales
fa·miIiar6s: «!',lodran presjar servicios a �. Majestad como es ir in persecución de bandoleros
y detener a los p-Oderosos que creen que la tierra es suya» (32) .•
27. AHN, Inq., Lib. 743, fol. 434 r. Carta TIC de 11-8-1620.
28. AHl\I, lnq., Lib. 743, fol. 11 v.-12 r. Carta Acordada de 9-�-1604, y fol. 12v-14r. Carta Acordada de 13-3-1602.
29. AFiN, lnq., Lib. 145,-fol. 223 r.-v. « ••• En esta Inquisición pero ni siquiera se guardan estas normas-y se admiten
familiares sin investigar nada». .
30. AHN"lnq., Lib. 742, fol. 128r-129r. Carta TIC de 12-1-1613.
31. ANN, Inq., Lib. 744, iol. '1 r. Carta TIC de 8-10-16]2.
32. AHN, Inq., Lib. 746, fol. 76r-77r. Año 1'631.
iPor lógica esa misión conlleva un importante riesgo: ser objeto de .Ias iras de los podero
sos, los cuales: «por ser familiares los acosan y destruyen sus haciendas con hospedaje. de
soldados» (33) y con imposiciones fiscales excesivas y arbitrarias. Cuando todo eso ocurre,
y es con reiterada frecuencia, la justicia de la Inquisición, arrostra 10s consiguientes conflic
tos con las justicias del Principado porque «conviene que se detenga y se les reprima la soltu
ra y atrevimiento de la gente desta tierra» (34)
Configurar este nuevo modelo de familiar, esencialmente rural, no urbano (la Inquisición
catalana abandonó desde 1585 todo intento de control de las ciudades), supuso un esfuerzo
c.onsiderable. Los Inquisidores hicieron un auténtico análisis social de las .poblacionet del
reino que debieran tener familiares. Estudiaron la conflictividad social de señorios y baro
nias, escrutaron los problemas locales; y para ello se sirvieron de personas de relativa influen
cia y, principalmente, de la fidelidad probada de algunos de sus comisarios. La misión de
estos era informarse de la situación real de los lugares y, en función de ello, señalaban los
candidatos posibles. Algunos se ofrecían voluntariamente pero, ante el riesgo que la elección
conlleva, el comisario debía convencer a los mas: « ... y es menester casi rogarles que lo sean
(farniliares)». En cualquier caso, y antes del nombramiento se tenía completa y real informa
ción de lo que ocurría en la comunidad campesina: « ... lo que solemos hacer es informarnos
sobre su lugar y ... luego se pide ponga el pretendiente todo lo referente a su pueblo y si vernos
que miente no se le concede la gracia y si no se tiene certidumbre de lo dicho se manda al
comisario que investigue y hasta la sazon no tenemos malos resultados. (35).
Este sorprendente y original proceder asegura la confidencia del aspirante y garantizaba
su independencia de clientelismo y vinculaciones. Tal cosa era 10 más importante. Luego, y"
de modo complementario, no se despreciaban otras condiciones que, en Castilla, parecían
inexcusables: «que sean honrados, cristianos viejos, de buen juicio y talento, vida y. costum
bres» (36).
Independencia, pues, frente al poder político y social. Esto era lo fundamental, y, cierta
mente, operaron, desde el Tribunal, «con prudencia y recato». Respecto del número de los
designados, tambien el equilibrio presidió las actuaciones. Las Cortes de 1599 habian conse
guido 1 familiar por cada 50 casas, y los Inquisidores dicen: «que tienen mucho cuidado en
no pasarse», aunque como en el caso gallego la «fragosidad de la Tierra» imponía .finalmente
sus condiciones.
.
.
.
¿Consiguieron, los Inquisidores de Barcelona, ese modelo familiar que, desde la Corte
y la Suprema se les demandaba? La respuesta no es certera ni absoluta, e incluso la lectura,
un tanto apresurada de la documentación, podía conducirnos a juicios precipitados'.
Hay dos niveles que conviene distinguir: Familiares en núcleos urbanos y familiares en
núcleos rurales. Desde la inhabilitación para oficios.públicos impuesta en las Cortes de 1585,
la Inquisición abandonó su interés por el control de las ciudades. Aquí el descenso y la cali
dad de tales agentes, bajó muchos enteros. Los Inquisidores lo lamentaron siempre. Hay una
carta harto reveladora de tal situación. En 1609 escriben los Inquisidores así: « ...En los luga
res grandes .no se pide la familiatura para no inhabilitarse para los cargos de dichos lugares
que les son de interes y estima mas que las familiaturas y, ansi en esta ciudad se han acabado
y no restan sino 15 familiares y entre ellos no hay uno de lustre sino menestrales y en Gerona
no hay familiar alguno y en la: Seo de Urgell S910 uno Y en Montblanch solo uno y desta suerte
en otros lugares de grande población no' hay alguno que bien se ha hechado de ver por la
-experiencia como se ha causado notable desautoridad de la Inquisición, la dicha Constitución
que dispuso que ningún familiar ni oficial de la Inquisición tuviese oficio público en los luga-
res» (37).
.
.
Un texto explícito; ha habido un manifiesto descenso, y hay una entidad social deficiente
en los que quedan. A estos les toca soportar el deshonor, la deshonra pública y el amedranta-,
miento social (38). Tal es el entorno social que les rodea en las principales ciudades; entorno
33. AHN, Inq., Lib. 746, fol. 85 r-v. Carta TIC 12-7-1631.
34. AHN, Inq., Lib. 746, fol. 186r-187r. Carta TIC 10-4-1632.
35. AHN, Inq., Lib. 744, fol. 270 r-v, Carta TIC de 24-7-1624.
36. AHN, Inq., Lib. 745, fol. 355 r.-356 r. Año 1623.
37. AHN, Inq., Lib. 741, fol. 325 r-v. Carta TIC 7-5-1609.
38. AHN, Inq., Lib. 744 foli 8 r. Carta TIC de 24-9-1622: « ••• Ios familiares son tan humildes que no se atreven a
tener pendencias y gener-almente hay pocas pendencias porque se esconden de .tanto predeñales que se usan en
este Principado».
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hostil que ne disminuye con algún caballero, que excepcionalmente, se ha atrevido a romper
la presión habitual (39). Esta situación pe indefensión es la que J.' Elliot y, anteriormente,
H.C.h. Lea, han generalizado para todo el Principado. Pero tal imágen no engloba todo el
conjunto catalán. La situación no parece ser la misma en el mundo. rural, ahí' es el terreno
donde la Inquisición y la Corona van a jugar más fuerte, porque es ahí, a su entender, donde
van a tener lugar los más poderosos embates.
.
.
Con todas las excepciones que se quieran, el grueso de los familiares de Cataluña para
el período a que hacemos referencia, se circunscribe en dos grupos profesionales concretos:
labradores y comerciantes. La radiografía del status social y económico de los primeros no
es uniforme; hay labradores con hacienda, arrendatarios y también aquellos otros de los que
" .
se dice que «pasan como pueden». No obstante tal variedad, es posible percibir una inclina-
ción hacia los de economía más saneada. Ahí están, entre otros, los casos de Pedro Antich
Andrés del que dicen los Inquisidores: «Nos consta que es rico» (40); de Jaume Agustin, de
Víllánueva dela Abella (obispado de Urgell): «hombre rico y de buen talento» (41); o de La
mo a"e A.:lenya, de Colibre, en el Obispado de Elna, a quién se 'recomienda, desde el Tribunal
«por ser hombre rico de mucha hacienda» (42). . .
De lado del comerciante; es el buhonero ambulante y eJ tendero con esfablecimiento local,
tas figuFas principales, Ni a unos ni a otros,' su profesión supone menoscabo ni en su honra
wi en su fama. Cuando a Nicolas Orlet, mercader de la Seo de Urgell, del que se dice que
era bastardo, se le ofrece la familiatura, presenta una cédula del virrey que le legitima «ad
omnia offieia et honores» (43). Caso semejante es el de Pedro Guasch, otro comerciante de
Vil1afranca del Penedés que, al igual que su colega anterior, presentó cédula de «burgués que
aca gozan los que lo son del privilegio que en Castilla tienen los hijosdalgo» (44).
Talles son los modelos principales, modelos que; luego, se complementan con otros oficios
menores y siempre marginales: boticarios, cirujanos, carniceros, etc., gentes todas del Estado
llano y gentes, en suma de economías medias, más o menos saneadas. Lo que realmente los• •
identifica es su distancia de los poderes instituidos; y, en este sentido, no podemos olvidarnos
de un fenómeno singular y característico que se repite con extraordinaria frecuencia en las
concesiones de.familiaturas. Nos referimos a la ascendencia francesa de muchos participan
tes. Ascendencia directa en ocasiones: «<Tiene un abuelo frances» (45); o «Pide se excuse que
supadre y abuelos paternos eran franceses» (46). Ascendencia francesa en la línea de la e.spo
sa; (csu mujer es nieta de franceses y pide el solicitante se la dispense» (47); «su suegra es
francesa» (48); «quiere ser familiar y pide se excuse que el abuelo materno de su mujer sea
francés y le manden la información desde- Francia por el peligro para 'los pasajeros españoles
en estos tiempos de guerra» (49». Abundancia de peticiones que no suponen impedimento
alguno, antes, por el contrario las familiaturas se conceden obviando la" información del' país
. .
.
veeIno. .
Me aquí un sorprendente feñómeno que posibilita conclusiones importantes: asimilación
en Ganaluña de un sector de.la emigración transpirenaica y posibilidades de mejoras económi
cas y-soeiales. Ambas cosas han hecho posible la farniliatüra tras una generación. Esa fami
liatura «fraQcesa.», si algo explica, es su desvirreulación con las líneas de fuerza que vertebran
la s00i�éfad catalana. . .
Es Glar.o que este procese disertado no-es total ni uniforme. Junto al nuevo familiar inde
pendiente cóexistéi] OtlFOS que, por la hereditáriedad del oficio, muestran' todávía-turbulentas
•
39. AHN, Inq., Lib. 742, fol. 89 r.-91 r. Carta TIC 30·4·1612. «Doctor Gabriel Besart, familiar abogado de presos,·
solicita que se le provea de la plaza.de Oidor de la Audiencia o si no de Asesor de la Bailía General. Por haberle
visto tªn€aficiionado a la Inquisición le han cobrado odio y le han amenazado de quemarle su casa en cuanto
se levante 'algún motín.»
40. AHI'SI, Inq., Lib. 747, fol. 155 t. Carta 1'IC 31'·3-1634. Pedro Antich, Labrador.
41. AHN, Inq., Lib. 747"fol. 305 r. Carta TIC 25-10·1636.
42. AHN, Inq., Lib. 747, fol. 354 r. Carta TIC 9·5-1637.
43. AHN, Inq., Lib. 741, fol. 474 v. Carta TIC 1-2-1610.'
44. AHN, Inq., Lib. 742, fol. 276 r-v, Carta TIC 15-10-1616.
45.·AHN, Inq., Lib. 747, fol. 17 r-18 v. Juan Tarou, vecino de Gerona.
46. AHN, lnq., Lib. 744, fol. 499 r. Sebastián Valls. 'Vecino de Reus
47. AHN, .lnq., Lib. 7'47, fol. 21 r. Juan Antonio Ribot, vecino- de Oleta:
48. AHN, Inq., Lib. 741, fol. 46 r ..Diego Certes vecino de San Andres de Palomar-es.
49. Ibidem, fol. 149 r.
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adherencias a esa situación de inseguridad general de la que el bandolerismo-es su manifesta
ción más evidente. Tal es el caso de Anglés y Llavena, aquél díscolo familiar de Reus: «dificil
de gobernar por sus muchos privilegios y facil de encenderse- en enemistades, hombre ruín
.
que trata con bandoleros» (50), o aquel Bartolomé Tomé, familiar en Santa Coloma de Far
nes, a quién el Tribunal desterró por «ser fautor y encubridor de su pariente Serrallonga, ca
. beza de cuadrilla y uno de los grandes bandoleros que ha habido» (51).
Hombres como estos, los hay, pero convengamos, por su excepcionalidad que se trata
de reliquias de un pasado muy próximo. Ahora el modelo obedece más a las líneas de interés
dibujadas con anterioridad ..
. Este modelo de familiar ... ¿fué adecuado para enfrentarse al ambiente hostilmente inqui
sitorial que se respiraba en Cataluña?: « .. en las ocasiones de Cortes y en otras, como hemos
escrito a V .A. la gente de esta tierra es atrevida, indómita y opuesta para todo a la Inquisición
y hacen particular estudio para salir en todo lo que contra ella pretenden; y los caballeros,
_
como son poderosos, y otras personas esfuerzan lo dicho por todas vias» (52).
La táctica de la moderación •
,
/
En los primeros años del siglo XVII, como se sabe, la inseguridad era un plaga total en
Cataluña. Hubo intentos de solución dirigidos por el virrey, el duque de Monteleón, .para
organizar escuadras destinadas contra los bandoleros. Quiso el virrey pactar con las villas
y ciudades; buscó auxilio en prelados y caballeros y también consultó a la Inquisición. pero
esta se mostró reticente al comprobar las condiciones de los obispos ya los caballeros. Escon
dida entre los puntos pactados, aparecía algo que el Santo Oficio no podía aceptar: « ••• hay
un inconveniente -escriben- que viendo los señores que ya los ordinarios pueden.ser jueces
de los comisarios, querrán ser ellos también sus vasallos» (53). Aprovechando el pacto militar
otra vez parecía, pues, el tema de la «jurisdicción».
.
El virrey mostrase disgustado por lo que consideraba una decepción inquisitorial, pero
también como principal agente del rey en Cataluña debía de ser garantía de los privilegios
y exenciones del Santo Oficio. El problema dé orden público-era gravísimo y uno de los prin
cipales afectados era el Santo Oficio. Porque no .se trataba, unicamente, de bandoleros sino
de bandoleros apoyados o encubiertos por grupos sociales poderosos. 'Los inquisidores lo sa
bían bien. Más de uno había tenido serios problemas cuando visitaba algunas zonas del distri
to. No solo era una cuestión de seguridad física, sino de entorpecimiento de la misión inquisi
toríal. Nos lo cuenta el inquisidor Bern�rdo de Quirós de visita por Manresa: «la gente no
testifica por estar convencida de que si lo hacen luego se vengarán de ellos matándoles, tantos
facinerosos y ladrones tiene esta tierra» (54).
.
¿Qué podía hacer el virrey?, en realidad muy poca cosa. La justicias ordinarias, fueran
de la naturaleza que fueren, procuraban el entorpecimiento contínuo; luego, venían pleitos
y más pleitos; y allí se contaba con la indecisión del virrey y con el consentimiento tácito del
Consejo de Aragón: «donde les dan ínás mano de lo que fuera' razón y por eso se atreven
a inquietar y nos prenden tan a rienda suelta a los familiares que con esto más parescen súbdi-
tos suyos que nuestros» (55). ,
La Inquisición, opinan en Cataluña, no entiende el ser del Principado. Es esta una acusa
ción permanente que llega siempre hasta los aledaños de la propia Corona. La misma Supre
ma urge a sus Inquisidores que deben considerar los fueros y constituciones del reino. ¿Qué
dicen en el Tribunal? Allí contestan con el derecho en la mano. En la defensa de los minis
tros hay dos niveles explícitos de hacer jurisprudencia:
a) En 'las causas criminales es difícil -salvo arbitrariedad manifiesta- proceder deficién
temente porque están sujetas a código preciso, y entonces se aplica la norma: a tal delito co-
rresponde tal pena.
.
50. AHN, Inq., Lib. 742, fol. 151 r.-v. Carta TIC 15-3-1613.
51. AHN, lnq., Lib. 746, fol. 318 r. Carta TIC 27-9-1632
52. AH N, Inq., Lib. 745, fol. 254 r. Carta TIC 29-1-1628
53. AHN, lnq., Lib. 741, fol. 126 r. v . Carta TIC 10-3-1606
54. AHN, Inq., Lib. 742, fol. 233 r. Carta TIC 9-9-1614.
55. AHN, Inq., Lib. 743, fol. 95 r.-96 v. Carta TIC 7-9-1618.
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•b) En las causas civiles, las sentencias se emiten tras la previa consulta a los letrados cata
lanes de la audiencia, «que no es posible que ignoren sus fueros» (56). ¿Dónde está el error
o' la culpabilidad del Santo Oficio?
.
Claro que ha habido errores en el Tribunal: exceso de celo, arbitrariedad, vida licenciosa
en ocasiones. La composición social de los familares antes de la Concordia dejaba mucho
que desear; había nepotismo e irregularidades contínuas. Pero desde las Cortes de Monzón
los familiares son gente vulgar y ordinaria, eso sí protegidos por el fuero de la Institución.
Si ahora se les veja y molesta y se les quita esa protección jurídica que poseen: « ... la Inquisi-
ción vendrá a quedar como un arbol sin raíces o como un cuerpo sin alma» (57). .
¡Qué les importa eso a la gente del Principadol. De poco sirve que el Santo Oficio se muestre
prudente y evite conflictos o que, incluso colabore por el orden en el Principado. A la medro
sidad de los Inquisidores se responde con mayores osadías. ¿De qué sirvió que el Santo Oficio
se inhibiese cuando Marcos Tarnar; familiar de Solsona fue preso por la justicia ordinaria
por ser jefe de una banda de forajidos? (§8). No sirvió de nada, porque casi a continuación,
cuando se requirió a Pedro Comelles, bayle del lugar de Sesenas, que ayudase al familiar que
estaba encargado de prender a una persona, el preso fue el familiar, tras ser desarmado y
apaleado (59). A vefes las cosas no quedan sólo en eso, sino que se presentan más serias y
graves como cuando se trata de homicidios y asesinatos (60). Cuando todo esto ocurre, y el
castigo no es inmediato, «todas las justicias se envalentonan y el frente antiinquisitorial crece
y se fortalece». ¿Qué hacer? .En el Tribunal hay un solo camino: exigir la exclusividad de
la causa y lanzar las censuras obligadas, 'aún cuando esto levante un eco de voces.que llega
a la Suprema, al Consejo de Aragón o al propio monarca (61). .
.
Lo que pasaba realmente era' que todo ese coro de voces que; de continuo, clamaban con
tra el'Santo Oficio, enrarecían el ambiente y no contribuían a que se aquietase lo que ya esta
ba alterado. Por ello, 'en la Corona y en la Suprema se impuso una doble estrategia. Por un
lado se adoptarían medidas de prudencia extremada; por otro, se desarrollaría. una labor de
- zapa, de obstrucción, que permitiese explotar las contradicciones evidentes que existían en
el Principado. Las primeras evitarían en lo posible las escaramuzas con él virrey, con la Audien
cia Real y, en general, con aquellos caballeros situados cerca de los órganos políticos de Cata
luña. Las segundas mostrarían, por el contrario, mayor firmeza ante el nepotismo de Ios
poderosos.
Obedeciendo a los objetivos de la primera estrategia de la Suprema, partían consignas de
prudencia y de precaución. Sean comprensivos, los Inquisidores, y muestre tolerancia allídonde
pueda mostrarse. Que el veguer de Barcelona pone preso al familiar Joseph Vila «porque le
to.pó en la calle con una espada desnuda» - «no hagan novedad», se les dice a los inquisido-
res (62). Que el teniente de gobernador de la Conca de Odena, acompañado de otros criados
lota püesto fuego a la casa 'lel familiar. - Moderen sus nervios los Inquisidores y, antes de
lanzar censuras � hagan secreta información (63). Si el virrey se incomoda porque se intentó
IDliocesar, por blasfemo, al capitán Piazza'que se hallaba al frente de una compañía de arca
lDUC€FOS: - «suelten, señores, la mano Y no le incomoden» dicen desde Madrid (64).
�n Barcelona se corñprende que 'la situación es grave y «. .. queremos huir de dar pesadum
bre a su Excelencia con competencias», escriben en el Tribunal, pero ... ¿cómo aceptar 'la li
beFta4). de Luis CJañazola despues que «a muerto a su suegro familiar en la villa de Pia»? ¿Por
<il,ué (es peFsona de calidad y deudor y bien emparentado'en el Principado ... y por no exaspé:
rar a sus alltos deudos, que los tien, en el Consejo de S. Majestad»? Son hechos de grave con-
. teni€lo para el Tribunal, pero que, para la Suprema, tienen otra lectura: Cataluña tiene sus
fueros ... y «no olviden, por la constitucióñ que hay, que' ningún caballero o persona que goce
de pri:vilegio militar pue4.a ser preso ni castigado de oficio sino a instancia de parte y en esta
causa no la hay» (65).
.
s: -
56. Ibidem nota anterior.
51. Ibidem nota anterior.
58. AHN, lnq., Lib. 740, fol. 4'70 r-v. Carta TIC 22-6-1630.
59. AHN, Inq., Lib. 746, fol. 62 r.-v. Carta TIC 20-2-1631
60, AHN, Inq., Lib.. 746, fol. 268 r. Carta TIC 29-1-'1633. «Erl' Areny han asesinado al familiar loan Ferrer».
61. AHN, lnq., Lib. 746, fol. 56 r.-". Carta TIC 14-3-1631; Lib. 747, fol. 98 r: Carta TIC 16-9-1634. _
62. AHN, Inq., Lib. 746, fol. 348 r. Carta TIC 28-3-1633
63. AHN, Inq., Lib. 746, fol. 447 r. Carta TIC 13-8-,1633 �
64. AHN, Inq., Lib. 747, fol. 15 r.- 16 r. y fol. 39 r.- 40 r. Cartas TiC de 11-3-1634 y 13-3-1634
65. AHN, Inq., Lib. 747, fol. 216 r.-v. Carta TIC 21-J-1634 •-
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Son tales casos, es el resultado de inseguridad, son las desobediencias abiertas" las que
aconsejan la prudencia de la Inquisición. Prudencia y también coJ:aboración cuando la situa
ción se agrava por los conflictos militares. Fortalecer la frontera con Francia, es exigencia
de primer orden. Ahí no caben deserciones, derechos de privilegio ni posiciones ambiguas.
El virrey asume la responsabilidad de distribuir soldados. Los familiares también han de aceptar
los repartimientos. No sirve que el Tribunal manifieste que: « ...mucha liberalidad se ha nota-.
do en esta Inquisición, un donativo al rey principalmente para librarse del alojamiento». La
S.uprema es tajante: «no hagan más dificil la situación, pues la ocasión es grande y no de
las ordinarias y así no exceptuando ningún privilegio parece que no se puede singularizar los
de la Inquisición» (66). '
,
, Dureza con bandoleros y señores de vasallos
Hay, pues, colaboración en pos de intereses militares, intereses del Rey, intereses, en ge
neral del Principado.
Ello no obstante, y sin obviar esta colaboración y esta prudencia, desde Madrid también
se les recuerda los principios de la dureza. Habrán de mostrarse intransigentes ante las arbi
trariedades locales, más decididos ante los desafueros arbitrales, más radicales ante la rapaci
dad señorial para con los vasallos, 'defiendan también, las villas de jurisdicción real y comba
tan el negocio del bandolerismo; y, todo ello, lo hagan sirviéndose de esos familiares y comi
sarios independientes que se han ido configurando. Es preciso, con urgencia, acabar con el
paternalismo de los señores de vasallos, para con sus súbditos familiares: « ... porque estos
están más sujetos a los señores y abades que a su comisario natural». Esos familiares que
han sido instrumentos de la opresión señorial: «. .. porque en tiempos pasados, muchas veces
injustamente y por temor que el pueblo se les amotine mandan los señores' a los comisarios
y familiares que con la vara alta de la Inquisición prendiesen al vasallo y todo les salía bien
por el temor que le tienen a la Inquisición» (67).
'
.
,
Hechos de esta naturaleza son los que han de ser desterrados. La seguridad del reino exige
que el familiar se oponga a esos señores jefes de bandoleros y facinerosos, como el Señor
de Pobla de Segur (68), o don Ramón de Guimerá, El Señor de Contadell, que perseguía a
su «familiar» Jaume Borras, por haber arrendado las tierras del convento de Vallbones y «ha
jurado vengarse de el y va siempre acompañado de gente facinerosa» (69). ¿Qué hacer en
tales casos? Madrid tiene la respuesta: «infórmense de los hechos y procedan con justicia»,
aunque ello suponga el consiguiente conflicto o incluso el peligro físico para los ministros
de la Inquisición; porque, como escriben atemorizados desde el Tribunal: «' ...en habiendo
causa que toque ª caballero o gente poderosa, .como ellos se aprovechan ordinariamente de
los pedreñales y matan con mucha facilidad. Apenas se hallan testigos y aunque sepan lo que
se les pregunta no se atreven a testificar» (70). Silencio, coacción y miedo que imponen los
señores. El Consejo no duda, en tales casos: « ... que �l señor de Querol sea preso y.llevado
al Castillo de la Inquisición con los demás cómplices y facinerosos en la muerte de Jaime Ame
ller, familiar» (71).
Este tipo de drásticas decisiones que parten de Madrid, supusieron un cambio de óptica,
que desató los nervios y las iras de la nobleza catalana. Los señores, descubrieron enseguida
un potencial enemigo dentro de sus propios lares. De inmediato contraatacaron usando sus
fuertes resortes políticos. En primer término plantearon la presunta incompatibilidad entre
el juramento de fidelidad vasallática y la naturaleza jurídica del familiar. Eso significaba que,
en adelánte, no aceptarían', en sus respectivas jurisdicciones señoriales, ministros de la Inqui
sición que no fuerán nombrados sin su aquiescencia directa. Deseaban, pues, ministros con
trolados, que «no disgustasen al Conde que sentía mucho que se saliesen de su jurisdicción»
(72). Era un punto clave y en él coincidian todos, desde los Grandes como Cordova (73), Ay
tona (74), o Alba (75), hasta los medianos y más pequeños.
66. AHN, Inq. Lib. 747, fol. 91 r.-v. Carta T/C 9-9-1634.
67. AHN, Inq, ue. 745, fol. 307 r.-v. Carta T/C 12-8-1628
68. AHN, Inq., Lib. 742, fol. 269 r. Carta T/C 23-4-1611
69, AHN, Inq., Lib. 745, fol. 50 r-52 v. Carta T/C 31-7-1627
70. AHN, lnq., Lib. 743, fol. 348 r. Carta T/C 24-7-1624
71. AHN, Inq., Lib. 744, fol. 114 r. Carta T/C 10-9-1623
72. AHN, lnq., Lib. 747, fol. 145 r. Carta T/C 25-1-1634
,
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-Nobles e inquisidores sabían, cada uno por su lado, que ser vasallo, de un Señor y ser fa
miliar, no suponía contradicción jurídica alguna. Ahí estaban todo el arsenal de disposicio
nes que lo demostraban (Cartas Acordadas, Cedulas Reales, Instrucciones, etc.) El problema
era otro; el problema era que la Inquisición reclamaba la jurisdicción sobre sus ministros en
,
tierra de señorío. Así lo expresan con meridiana claridad: «Si se hubiese de atender a quejas
de los barones deste 'principado no solo no habría familiares, pero tampoco Inquisición por
que no quieren verla por vivir con toda libertad sin, respuestas de Superior ninguno'» (76).
Ese vivir sin referencia a ninguna ley que no fuera la del Señor, ese estado de anarquía,
esa imposición desmesurada de fuertes y poderosos, era precisamente lo que había que evitar.
Conflictos hubo muchos y, en ocasiones, los familiares defendieron con valentía no ya sólo
lo que consideraban sus derechos como vasallos, sino también la jurisdicción del Rey.
En 1622, por ejemplo, se recibe en el Tribunal un memorial firmado por el comisario de
Pouz, D. Andres Pujol, «canónigo y electo arcipreste de Ager». El memorial recogía los pun- .
tos esenciales del conflicto que mantenían los vecinos de la dicha villa con el Conde de Santa
Coloma. El comisario dice que esa villa, «tienen privilegios reales de incorporación y unión
a la Corona» y que segun tales privilegios «no puede ser vendida, enajenada, enfundada ni
empeñada la dicha villa y baronía». D. Andres PUJol escribe que «la dicha villa de Pouz es
, el mayor interes que el Rey tiene en Cataluña por ser-de 400 vecinos; en camino real de Fran-
< �
, cia Ji España y de más de 2.000 escudos de renta». Los vecinos pretenden un Real Decreto
de incorporación definitiva ... pero « ...estan amedrentados por la mucha gente de �rmas en
viadas PQr el Conde». Cundió el pánico en el pueblo; «los síndicos no osaban contradecirle
(al Conde) y el pueblo se amotinó». Es aquí en este punto cuando entra en acción el comisario
de la Inquisición, Sosiega a los amotinados, pero también «contradijo al Conde con papeles
y escrituras». La respuesta del Gran Señor es «tomar represalias». Aquel busca amedrentar
le, procura que el Nuncio de España le sancione con 200 Ds; recurre posteriormente al Confe
sor 'Real, al Presidente de Castilla y, por último, al Consejo de la Suprema. No sabemos cual
fue la solución final, pero en el Tribunal se escribe a Madrid: «Han de considerar Vds, el
pleito tan del servicio de S. Majestad y en beneficio de aquella villa patria de tantos pobres
y oprimidos: (77). ,
No es necesario precisar más y mejor para saber de que lado estaba el comisario y el Tri
bunalde Barcelona, en una zona, como el Principado, donde un realengo -sumamente débil
. sucumbía ante los desafueros de nobles y señores. Una Cataluña caótica, donde la ley del
poderoso gravitaba sobre una población campesina, somentida a imposiciones y vejaciones
sin cuento. En tales ocasiones el Santo Oficio optó por las clases oprimidas, una opción, cla
" ro es, interesada.
Otro ejemulo: en 1625, el Tribunal nombró familiar a loan Casenoves, labrador de la
par¡;oquia (:le lona; en la jurisdicción señorial del Conde Sautelles, en el obispado de Vico
lean CaSen0yeS, que no pertenecia a la clientela del Señor, se había demostrados demasiado
altJlnero. En una ocasión se enfrentó c,op la justicia señorial por cuestión de unas rentas. Enton
ces el condé le avisa «de hacer fraude en las decimas con perjuicio de mis rentas y las del
€'I!l¡;a». Saute.lles escribe al Tribunal mostrando su disgusto :R0r el nombramiento, y amenazan-
00 velaaamenfe: « ... a este vasallo mio, no se le debe conceder la familiatura por estar sometí
Q'O a, mi j,urisdicción civil y criminal y solo desea ser familiar por eximirse de este vasallaje
y no ser eastigado por ciertos delit,os; además hay mejores 'vasallosmios que él para ser fami-
liares o/ no nombrándole se evitan pleitos y competencias». Las amenazas vertidas motivaron
una infbrñtaeió secreta de1 Tribunal, En la .seguridad del anonimato los vecinos de lona, de
clararon que «loan Cásenoves es quieto y pacifico, que no tiene ningun proceso pendiente con
el Conde y <fue este hace muchos agravios a sus vasallos» (78). Con tales datos en las manos
de la Suprema" a loan Casenoves se le confirmó fa familiatura a pesar de las 'iras del Conde.
�
73. AHN, Inq, Lib. 748, fol. 219 r. Carta TIC 7-4-1640. Pedro Mijans familiar y vasallo del duque de Cardona.
74, AHN, Inq., Lib. 746, foli 333 r. Carta TIC 30-4-1633. Queja del marqués de Aytona sobre el número de familiares
75. AHN, Inq., Lib. 745, fol. 468 r. Carta TIC 19-6-1630, Memorial del duque de Alba en razón de los excesos
que dice ha cometido Juan Morer familiar del lugar de Dermia.
76. AHN, Inq., Lib. 746, fol. 39 V.- 40 r. Carta TIC 15-7-1622
77. AHN, Inq., Lib. 744, fol. 31 r.-34 v. Carta TIC 15-7-1622
78. AHN, 'Inq., Lib. 744, fol. 286 r. v. Carta TIC 22-11-1625
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,Iras de la nobleza en general; iras contra el Tribunal.contra la Suprema y contra su vale
dor final: El Conde-Duque. Iras que producen los más irritados juicios contra ese proceder
del Tribunal Catalan. «La Inquisición no debe dar alas a los vasallos para que pierdan el res
peto a los Señores», gritaba así, en 1629, el Obispo de Urgell, cuando tomó preso al familiar
de la villa de Tremp, «de donde es señor natural».
. Dicho vasallo, «ventero, rico y principal», en palabras del obispo, había osado, «no pres-
� tarle el juramento de fidelidad como .los demás vasallos y se enfrentó a los cobradores de
mis rentas». Por tales cosas, fue preso. La Inquisición, al tener noticia del asunto, procedió
contra la persona «a quien yo -sigue explicando et ofendido obispo =-encomende la prisión
del familiar que es mi secretario, persona de mi hábito. Fray Marcos de Olmos.» Para el obis
po, la insolencia del familiar y la prisión de su secretario son demasiadas injurias para poder
resistirlas y: con la pluma en la pluma, desgrana sustanciosos improperios antiinquisitoriales:
«juntamente certifico que hay más mérito, por lo menos en mi obispado, en sufrir las dema
sías de los familiares y comisarios que en padecer las injurias. de los salteadores, porque estos
son tal vez ya asi en ocasiones, pero aquellos cada día. En fin son perros desatados que muer
den a quien quieren sabiendo que tocarlos es caso de inquisición y que la información ha de
pasar por mano de otros tales». Perros los familiares, y perros sus protectores, los inquisido
res, naturalmente. Pero el Obispo no se para, y tras los denuestos anteriores, amenaza con
las leyes del Principado: « ...porque además de hacerme a mi afrenta de lo que era honra y
servicio de Dios, sería acabar de llenar las manos de los catalanes para que acabasen de reven-
tar con las vejaciones que por familiares padecen ... » .
¿Qué dicen?, ¿qué explicación dan los Inquisidores? ¿Qué verdad hay en las atrevidas
palabras del obispo? Madrid, la Suprema reclama una irr, cstigación de los hechos. Los re
sultados fueron estos: « ... lo hecho contra el ministro, escriben desde el Tribunal, fue con
tan extraordinaria pasión, contra justicia y derecho que ha causado escándalo en todo el Prin
cipado ... porque todo fue de resultas de una deuda que le tenía (el familiar) por ser arrenda
tario suyo ... ». Una deuda de un ventero, eso era todo; pero claro era una deuda de un ven
tero·«independiente». Una deuda cuya insolvencia no parece debería preocuparle demasiado
al Sr. Obispo si creemos sus propias palabras: «ventero, rico y principal». Había, pues, otros
motivos. Aquel familiar era de nuevo cuño, de los que provocan la inquina antiinquisitorial
de los señores, como el Obispo de Urgell: «pues cuando algun vasallo suyo quiere ser minis
tro lo persigue por todos lo medios». Las fobias del obispo nos las cuentan sus mismos súbdit
tos «<llevaba les rentas que querían sus justicias») y también los mismísimos canónigos de
Balaguer: «que estando dispuestos a ceder una prebenda vacante a la Inquisición, el Obipo
les convenció y amedrentó de lo contrario» (79) .
.He aquí una oposición violenta, que es rechazada desde la propia Suprema por su arbitra
riedad, porque se fundamenta en el derecho señorial más anárquico de toda la Península.
La Inquisición intentó abrir una brecha en ese frente, no fue una abertura nítida, capaz de
describir líneas de fuerza rectas e inequívocas. No afirmaré que estamos contemplando una
Inquisición antiseñorial, más parece una táctica política coyuntural que pretende, en deseado
complemento cap. los representantes directos de las justicias del rey, poner orden en el confu
so mapa social y político del. Principado. No se trata tampoco de buscar demasiados efectos
trascendentales en esta opción.
Queda por ver, sin embargo, cuales fueron sus resultados exactos en aquella Cataluña de
fuerzas contrapuestas, de intereses diferentes entre los cuales es difícil poder entrever com
portamientos y actitudes estables. En aquella coyuntura el basamento socio-político era flui
do y voluble. Bastaba cualquier incidente periférico para que los ingredientes inmutables de
aquella confusa coctelera variasen radicalmente de dirección. Con todo es preciso significar
que en la vispera de la Rebelión, el prestigio del Santo Oficio había subido ciertos enteros.
No se había logrado -ciertamente- entusiasmos encendidos; pero sí, quizá, «un reconoci
miento» oculto por parte de algunos grupos pertenecientes a ciertos cenáculos de caballeros
asustados por los vientos que soplaban.
De esto, del éxito, del «reconocimiento» recobrado se ufanaba en 1640, el fiscal del Tribunal,
D. Francisco Antonio Diaz de Cabrera, cuando plenamente optimista, escribía así: «La vara alta
79. AHN, Inq., Lib. 745, fol. 311 r.-v. Carta TIC 19-1-1628; fol. 367 r. Carta TIC 19-1-1629
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-de la Inquisición, es facilmente reconocida y esto hace que, aunque la lleve un solo hom
bre ningún bandolero se atreva a atacarla. Si todos fueran iguales no se sabia cual es la de
la Inquisición; yen el Principado los ministros de la justicia 110 se atreven a ir a ningun lado
si acompañamiento de gente armada. Gracias a esta diferencia la inquisición puede ir-tran
quila y los bandoleros y gente de mala vida que en este Principado abundan, aunque hayan
cometido-los mayores delitos no se procede contra ellos en rebeldía ni se les hace daño a sus
bienes. Solo C0n la Inquisición se reportan porque no gozan en ella desta preheminencias en
el Tribunal de la Inquisició-n, sino que procede en rebeldía, se les secuestran los bienes y se
les descomulga y por ello sé excusan de hacer cosas por donde suele venir a caer en sus-manos.
y ha sido tan notoria la diferencia que muchas personas graves y algunos del Consejo deste
Principado aviendo de caminar pedían por merced al Tribunal-les diese licnecia de llevar va-
ras altas» (80). -
. I
-
He aquí, en 1640, un Tribunal de orden público: el Tribunal del Santo Oficio; quizá 1
más serio y respetado de todo el reino. Un éxito relativo, pero, sin duda, evidente. Tales pare
(Sen ser los primeros resultados de nuestro proyecto, que, naturalmente, se ha dejado sin 'sacar
a escena otros actores del drama: la Diputación y los Organos concejiles, entre otros. Pero
sean Gualles fueren SI1S papeles, no creo qué debernos obviar la 'vertiente social y política del
3aN{(\) Oficio en Cataluña, ni tampoco su lugar en el-conflicto- de los años centrales dél siglo
X�II.
\
-
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•
-
•
80. AHN, Inq., Lib. 748, fol. 200 r.-v. Carta '[IC 10-4-1640
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CATALUNYA I ARAGÓ, 1591-1592:
UNA SOLIDARITAT IDOS DESTI'NS*
•
•
Xavier Gil Pujol
•
,
A les acaballes de 1591 es va publicar a Londres un pamflet on es relatava el recent enfronta
ment entre el rei espanyol i l'Aragó, tot donant una visió fortáment crítica de la figura de Felip 11.
Ellibel acabava parlant de la situació del moment: ,
"In fine, so well the citizens and kingdornof Aragon demeaned themsélves against tl,ie
kings forces that they drew unto them the cities and kingdomes of Catalonia and Valentia
also, which three kingdomes are uppe in arms against the king, partly to revenge the
deaths of those noble personages whome most cruelly he murdered, and partly to defend
their antient rites and privíleges; and vpon many and waightie considerations have elécted
them (as sorne report) a new king." (1)
.
La informació, pero, no s'ajustava gens a la realitat, encara que bé podia encarnar els desitjos
deIs aragonesos més radicals. A finals d'any a Aragó dominava una tensa calma i els restants territo
ris de la Corona s'havien pronunciat oficialment lleials al rei i .partidaris d'una solucíó clement i
pacífica per a tothom.
r •
És ben conegut l'ajut que els diputats d'Aragó i els jurats de Saragossa van demanar als seus
hornólegs catalans i valencians a inicis de novembre de 1591 quan un exércit castellá entra dins
territori aragonés, i l'escás recolzament efectiu que n'obtinguerent. (2) La conducta catalana ha
rebut certa atenció, que en últim terme deriva cap a un judici de l'actitud vers el germá necessi
tat (3). Ara, la informació aportada es pobra. La situació va ser moit complexa, no sois perque
durant varis mesos van circular notícies d'ajut catalá al'Aragó sinó també perqué aquells mateixos
anys es produí un conflicte entre les autoritats de la monarquía i les catalanes que, malgrat resol
dre's sense majors conseqüéncíes, revestí notable gravetat.
Eren tradicionals les.referéncíes a la bona germanor entre els tres territoris de I'antíga Corona
d'Aragó. Tal com dela un tractat polític aragonés d'inicis del segle XVII, "<ostumbré'es antiquíssima
favorecerse los Reynos de toda la Corona de Aragón en sus necesidades, pidiendo los unos a los
otros su auxilio, assi con gentes de armas como con dinero, como sea la guerra justa, particular
mente contra infieles" (4). 1, en efecte,' quan el 1558 Barcelona es v,eié aménacada per una esqua
dra turca, Saragossa va enviar en seu ajut dues cornpanyies de 250 soldats cadascuna, acció que per
generacions va quedar gravada com la correcta i aplaudible. Així, anys després, el 1578, Saragossa
demaná a Barcelona un préstec de 60.000 lliures per fer front a la carestía de blat i manca de
numerari, el Consell de Cent barceloní invoca I'antérior ájut rebut i va 'atorgar el préstec sense
interessos, i la capital.aragonesa va poder tomar-lo un any després (5) .
•
,
,
* Agraeixo a Pilar- Sánchez les indicacions rebudes. ,
l. A fig for the Spaniard, or Spanish spirits. Wherein are livelie portraihed the dammable deeds, miserable mur
ders, and monstrous massacres of the cursed Spaniard. With a true rehearsalof the late trobles and trobleso
me esta te ofAragon, Catalonia, Valencia, and Portingall, Londres, 1·591, citat per Gustav Ungerer, A Spaniard
in Elizabethan England: the correspondence ofAntonio Pérez 's exile, Londres, 1974, vol. 1, pp. 40-41. Pel
. paper d'aquest pamflet en el sentiment antiespanyol anglés, vegi's William S. Maltby, La Leyenda Negra en
Inglaterra. Desarrollo del sentimiento antihispánico, 1558-1660, México, 1982, p. 57, nota 61, (edició origi-
nal, Durham, 1971.. .
2. La narració més completa es continua trobant a Marqués de Pidal, Historia de las alter.aciones aragonesas en el
, reinado de Felipe II, Madrid, 1862-1863, vol. 11, pp. 267-277 i apéndixs 7 a 11. Aquest fet es.recull.a tots els
manuaIs. . '
.,.
3. Joan Rerja, Felip.Il i Catalunya, Barcelona, 1956, pp. 209-210; delmateix,Els virreis de Catalunya, Barcelo
na, 1970 , pp, 112-113; i Ferran Soldevila,Históriade Catalunya, Barcelona, 1962, vol. 11, pp. 937-940, que
ho tracta millor.
4. Lorenzo Ibáñez de Aoiz, "Ceremonial y breve relación de todos los cargos y cosas ordinarias de la Diputación
del reino de Aragón' (1611), Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 987, f. 71.
5. Dietari del Antich Consell Barceloní (Manual de novells ardits), vol VI, Barcelona, 1895, p. �42 i apéndix 11
(citat d'aquí endavant com Dietarir; i Jaime Carrera Pujal, Historia politica y económica de Cataluña, siglos
XVI al XVIII, Barcelona, 1946, vol. 1, pp. 138-139. _
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,Juntament a aquestes relacions de caire oficial, eren també habituals els contactes entre les
respective s , poblacions morisques i, sobre tot, entre partides de bandolers. Els bándols actuaven
amb notable llibertat i durant la seva llarga germinació durant la década de 1580, certes partides de
cavallers i bandolers catalans intervinguéren en les alteracions aragoneses a diferents indrets (6)
L'arribada de l'ex-secretari reial Antonio Pérez a l'Aragó, fugitiu de la justícia del rei, i l'acollída
que hi va trobar donaren una nova dimensió a la llarga crisi aragonesa. I el 24 maig 1591, quan
Pérez era traslladat de la presó foral deIs manífestats a la de la Inquisició, es produí l'amotinament
que desencadena la fase més aguda del conflicte. En colpidora coincidencia, aquell mateix"día als
cárrers de Barcelona s'hi produí un inesperat avalot. Un algutzir del virrei =aleshores don Pere
Lluís Galceran de Borja, marques de Navarres i darrer mestre de Montesa- intenta fer presoner a
un diputat militar com a resposta a la seva participació en el recent ernpresonament d'un oficial del
Governader, a qui s'acusava d'haver capturat, al seu torn, un prohom barceloní sen se els deguts
requísíts jurídics. EIs acompanyants del diputat van fer front amb les seves espases a l'agutzir i
un grup de víanants va córrera ajudar. Amb crits de "visea la Generalitat" i acusacions de traídors
a la'terr.a dirigides als oficials reials, aconseguiren rescatar el diputat i tot seguit es tancaren al'edi
fici 'de la Diputació. Aquell dia a Saragossa també s'hi van sentir crits d'aquest tipus. La Generali
tat llosa homes arrnats a les portes del seu edifici i convoca Dívuítenaí un grup de juristes per estu
diar el cas. Corh consideraten que el diputat tenia immunitat íno podia ser empresonat, van decla-
r_¡¡.r,c0ntrafur, interposaren querella contra un jutge de I'Audiéncia i l'algutzir, i un enviat sortí a
CiJ.ueixar-se devant del rei (7). _
.
.
A:quest fet dona lloc a una alarmant consulta del Cdnsell d'Aragó, dirigida a Felip II un parell de
mesos més ta!d, un cOP. rt;collida informació d: les par;:s afectades (�) ..AI seu parer, l'afalo�, ja.
greu de per SI, no era smo el resultat de l'habitual abus de competéncies de la Generalítat 1 en
Pflrticlllar de 'la Divuitena. Aquest organísme estava integrat per sis membres de cada brac de Corts,
elegits per les persones deis bracos que es trobessin a Barcelona al moment de la seva convocatoria,
segons queda fíxat a l'acordar la seva creació les darreres Corts, celebrades a Montsó el 1585. La
sev,a funció havia de ser controlar amb els diputats i oidors de la Generalitat les creixents despeses
públiques (9). A ulls del Consell d'Aragó, pero, s'havia ultrapassat i en realitat pretenia erigir-se
eom a tribunal superior a l'Audiencia i al virrei. La facultát d'empresonar diputats era, creia el Con
sell; una: regalia i la situació semblava tal que l'assumpte "requiere del remedio y forma ... para vol
ver la justicia a su devida áuctoridad y que no se acabasen de perder las regalías de V.M., tan nece-
sariás para el buen gobierno de aquel Reyno" (en realitat, Principat). .
. De fet, un inici de solució ja s'havia assolit a rnitjan juliol a l'acceptar l'Audiencia la proposta del
Consell de ,Cent de donar sortida als qui s'havien refugiat a la Diputació, arrib garanties de no ser
castígats fins que. el rei resolgués. El Consell d'Aragó no s'hi oposava, pero prefería ajornar la solu
eró �'hasta que V.M., desocupado de otros más grandes negocios yen especial después de estar las
cesas de Aragón (que no dexan de fomentar las de Cataluña) con la auctoridad de la justicia asen
tades, delibere el catnino de mano fúerte' Aleshores va suggerir donar gent armada al virrei o
té una visita del rei al Principat. De moment, la qüestió queda estancada així. .
Ma:lgrat áqüest cqnflicte, a Barcelona se següien arnb interés els greus aconteixements de Sara
gossa; en 'el duc d'Almenara, enviat especial del rei, havía mort a conseqüéncia de les ferides
'Iebudes durant 1"aiXecament de maigo L'orrze de juliol él Consell de Cent delibera "si apareixia,
. .... .
per. la bona córrespohdéricia s'ha de tenir, fer alguna diligencia", de manera. que "pugnen fer lo que
tenen obligació", i resolgué encarregar al seu agent a la cort que áverígüés si elreí acceptaria una
rnediació de la ciutat. Per altra banda, a inicis d'agost va escriure al virrei d'Aragó urgint la tramesa
de blant, ja que ternien que la gran escassetat que es patia a Barcelona donés peu a aldarulls en una
atmosfera política ja enrarida (Iü). Mentrestant, un agent francés al serveí ele sir William Cecil,
Lord T'resorer d'Anglaterl'a" íñformava el seu amo, de Baiona estant, que catalans i valencians
estaven alIena i disposats a ajudar, Saragossa (11). •. '
l -
,
6. Per la situaci6 general d'aquesfs contactes, vegi's Sebastián García Martínez, "Bandolerismo, pirateria y con
trol de moriscos en Valencia i:lurante el reinado de Felipe 11·", Estudis, 1 (1972), pp. 85 -16 7; i Soledad Carras
co Urgoiti, El problema morisco en Aragón al comienzo del reinado de Felipe JJ, Madrid, 1969. Per a la presen
cia cat;flaña a les alteracions, vegi's Pidal, A Iteraciones, 1, pp. 191-192, 195; Gregorio Colás Latorre i José
Antonio Salas Ausens, Aragón en el siglo XVJ. Alteraciones sociales y conflictos políticos, Saragossa, 1982,
pp. 139-145,249; i Pilar Sánchez, "Sobre l'actuació de bandolers catalans a l'Arago: Les bandositats entre els
Roche i els Calaf a Arenys de Lledó (1579-1605)", cornunicació presentada a aquest Congrés.
7. Dietari, VI, pp. 23'9-243.'
.
8. A(rxiu) de la C(orona) d'A(ragó), Consell d'Aragó llig. 1368, doc 1.
9. 'B(iplioteca) de C(atalunya), Follets Bonsoms, n 6480, Capitols sobre lo redrec 'del General y Casa de la Di
putacio (1585), caps. 7 i 9 _(aquest exemplar éscópía impresa a Barcelona del 1685).
10. A(rxiu) Híistóric) M(unicipal) de B(arcelona), C(onsell) de C(eflt), Deliberacions, serie JI-100, ff. 112,115;
.
ibid. Lletres closes, serie VI�66, f. 226.
- .
11. Citat per Ungerer, A Spaniard, J, p. 15.
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Així les coses, la Generalitat va discrepar de la solució suggerida pel Consell de Cent al conside
• rar-Ia favorable als interesos del virrei. Aguest cul de sac es "va complicar al rebre el mestre de
·
Montesa ordre de Felip II d'anar-se'n de Barcelona; 'Encara que intenta retardar el seu cumpli
ment, finalment el 27 d'agost el virrei marxá cap a Tortosa. L'Audiencia hagué de traslladar-s'hi i el
10 de setembre va reobrir allá les seves sessions, Les repetides queixes i sol-Iicítuds de tomada no
van tenir éxít (12).
L'abséncía de virrei i Audiencia podia crear un buit de poder que facilité s el contagi sediciós
entre Aragó i Catalunya, Fins i tot les notícies i rumors que círculaveri podien ajudar-hi. Aquell
, estiu el corregidor de Logroño va empresonar un clergue aragonés, acusat d-espíoñatge, a qui s'ha
via sentit dir en un, hostal que Catalunya estava dísposada a ajudar Aragó amb trenta mil arcabuces
í, si calgués, amb cinc-centes peces d'artilleria. Semblantment, i amb carácter més fiable, el noble
aragonés don Francisco Gurrea y Aragón -protagonista realista i relator acurat dels fets, anys des
prés nomenat comte de Luna-. escrigué el mes de setembre a don Cristóbal de Mora, alt ministre
de la cort, per tal d'assabentar-lo del creixent malestar que es respírava a Saragossa i de-que "se va
comunicando entreCataluña y Aragón esta común valentía y amistad" (13)
A fínals de seteinbre la Generalítat i el Consell de Cent es _posaren d'acord per enviar un mis
satger al rei demanant-li solució á la qüestió de l'intent de presó del diputat militar (14). I justa
ment llavors arribaren a Barcelona notícies de la fugida d'Antonio Pérez de Saragossa, esdevinguda
el 24 d'aquell mes. La revolta aragonesa s'agreujava. La situació catalana, en canvi, retomava una
mica a la normalítat. A finals d'octubre es va determinar la tornada de 1;Audiencia a Barcelona (15).
1, com a fet eloqüent, els diputats tingueren una reacció prou significativa davant la- carta del rei
que el virrei els va ensenyar el 30 d'octubre. La carta, datada a l'Escoríal e121 anterior, ordenava
el virrei vigilar que Antonio Pérez no s'escapés a través del Principat i li notificava -com ja havia
fet amb les autoritats i poblacions aragoneses- la seva decisió d'introduir I'exércít reial a l'Aragó
en defensa de la justícia i dels furs i per retornar la quietud a aquell regne, "de la qual -precissa
va- como a tan vezinos no puede dexar de caber a los de ahí mucha parte de sosiego y contenta
miento". Els diputats catalans van respondre ponderant la cristiandat del rei i expressant la seva
decidida voluntat de contribuir a la conservació de l'autoritat de l'lnquisició, al temps que apel-la-
ven a la clemencia del monarca cap als aragonesos (16). '
L'agreujament de la situació d'Aragó i I'evidéncia de la determinacíó de Felip II donaren peu a
actituds més cauteloses a Catalunya. En el terreny de les declaracions ofícíals les autoritats catala
nes adoptaren una postura lleíal i al mateix temps conciliadora, que s'accentuaria durant les set
manes següents.
Per altra banda, pero, circulaven notícies d'un altre caire, que, malgrat tot, mai no es pogueren
comprovar. A la vila aragonesa d'Ejea de los Caballeros, relatívament propera allá on estava reunit
l'exércit castellá, s'hi va fer públic, mentre el conselllocal debatia la conducta a seguir, que Cata
lunya, Valencia i Mallorca "todos estaban al arma contra los castellanos". I un' cop que l'exércit
de don Alonsode Vargas penetra a territori aragonés, el duc de Gandia, pare delllavors virrei de
Catalunya, va escriure a don Juan de Idiáquez, un altre dels ministres influients del govem, per
comunicar-li la .seva inquietud davant un fet de tanta'transcendéncía com era l'entrada de l'exér-
cit, tot i que era partidari de castigar els revoltats: -
"Certifico a V,S. que es general el descontento que tienen muy metido en las entrañas
los de Cataluña i Valencia por haber servido al rey en las ocasiones que se han ofrecido,
y tras eso no 'solamente no les guardan los fueros, pero bien se ha visto que algunos de
llos se han hallado trocados de cómo se decretaron en las Cortes. Esto, con otras cosas,
tiene muy descontenta a la gente noble-de este Reyno (Valencia) y a las mismas villas,
. y aunque Valencia no se. declare en lo que es favorecer y acudir a Aragón con publicidad,
sospecho que lo hará Cataluña. También sospecho que a la deshilada muchos naturales
de este Reyno se pasarán a Aragón sin que pueda impedirlo ninguna diligencia por muchas
que se hagan (17)."
14.
· 15.
16.
17.
12. Dietari, VI, pp. 311-321. Les queixes es troben a AHMB, C de C, Lletres closes, VI-66, f. 229 i ss. Les Ileis
del Principat establien que I'Audiéncia havia de seguir al virrei: Constitucions y altres drets de Catalunya,
Barcelona, 1704, !libre 1, títol 29, "De residentia y absentia deIs Doctors de la Audientia y Consell Reyal",
13. A(rchivo) G(eneral) de S(írnancas), Estado, llig. 168, relació de 23 setembre 1591; Francisco Gurrea y Ara-
gón, conde de Luna, Comentarios de los sucesos de Aragón en los anos 1591 y 1592, ed, del duc de Villa
hermosa, Madrid, 1888, p. 386.
AHMB, C. de C, Deliberacions,II-100, f. 167.
Dietari, VI, p. 338.
ACA, Generalitat, Deliberacions, N-155, ff. 624v-626. .
Sobre Ejea, AGS', Estado, llig. 168, relació anónima sense data; la carta de Gandia la cita Gurrea y Aragón,
Comentarios, p. 176.
'
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...
L'entrada de l'exércit castellá fou considerada contrafur pels diputats d'Aragó i Una comissió
de juristes convocada expressament per estudiar el caso Aíxo va donar 110c a que el primer de no
vembre .el Justícia d'Aragó declarés la resistencia armada, en un dramátic intent de combinar la
fidelitat al reí -mai rebutjaaa- i la defensa del furs del regne. 1, tot seguít..hc comunicaren a les
autoritats catalanes i valencianes.
El 3 de novembre la Diputació aragonesa va escriure a la seva homologa catalana en termes
desolats perola situació a que s'encaraven i feia una apel-lació, més aviat inconcreta, a la solidaritat:
"Estando en este estado y haziendo V.S. tanta merced a este Reyno de conservar la antigua her
mandad y correspondencia que entre nosotros ha havido, nos .ha parescido faltáramos mucho a
nuestra obligación si no avisáramos a: V.S." (18). El dia 6, l'endemá de rebre la carta, la Generalí-,
taf
..
celebra reunió i decidí "procurar la quietut i tranquilitat de aquell regne". I aque11 mateix dia
'la arribar una segona carta dels diputats aragonesos, datada a 4 de novembre, molt més explícita:
"Tenernos- muy gran necesidad de que VV.SS. nos socorran con la gente q�e pudierem
para poder ayudarnos en esta ocasión, y esto con la brevedad que la necesidad en que es
tamos pide, y .cónfíando de la buena amistad y correspondencia que siempre VV.SS. y
ese Principado han tenido en este Reyno, asegurando que' la merced que a él se hiciere la
servirá y. reconocerá toda la vida. Y a más de 10 que arriba suplicamos, se offrece otra
necessidad preéisa de artilleros, que por no haverse usado en este Reyno hay notable
falta dellos, y podrán venir seis, y si huviese algunos soldados.pláticos podr-án también
venir, que a todos se les dará el sueldo que a W.SS. pareciere justo y se les regalará
quanto pudiéremos (19)."
Ag;ue11 mateix 6 de novembre el Consell de Cent va rebre carta dels diputats aragoneses i poc
de_&prés una dels jurats de Saragossa, ambdues demanant ajut solidari. (2) Cartes semblants foren
enviarles a Valencia. A l'hora de contestar, els diputats valencians no dubtaren en recomanar vehe
mentment als aragenesos "que de ninguna manera tomasen las armas contra S.M., sino que se
echasen a sus pies y_ le suplicasen que usase ·de su real clemencia" vers e11s. Clara fou també la
resposta dels pahers i conse11 general de Lleida, que consideraren la conducta aragonesa contraria
a llei .divína i humana i, per consegüent, van acordar "que per ninguna obra se fassa offerta als
diputats d'Aragó ni aquest negoci se consulte amb Barcelona ni altres pobles, ans bé.» que se
scriga a S.M. notíficant-li 10 que per assi passe y se entén dels aragonesos offerint-li en aquesta
Oe,!Si0 contra los aragonesos servir-lo y en tota altra cosa de son reial servey". Per la seva part,
Tortosa va expressar ,dol per aque11s tristos aconteixements pero posa per davant la fidelitat de la
, -ciutat cap al rei (21). , ..
A Barcelona, en rebre's la segona carta dels diputats i la dels jurats, la Generalitat i el Conse11 de
Cent convocaren Divuitena i Vintiquatrena, respectivament, i acordaren mantenir contactes cons
tants -i una postura a ser possible comuna. En la segona setmana de novernbre es van celebrar
vánes reunícns a un i altre organisme per separat amb objecte de debatre les accions a emprendre.
Hi hagué rapia acord en suplicar clemencia al reí i una immediata aturada del exércit castellá, que
allesB:,0Fes ja s'acostasa a Saragossa, ._
E¡s me§. 9,. 11 'i 11 de .novembre Generalitat i Conse11 de Cent varen lliurar cartes en aquest
sentit 'al rei. "Havem sentit vívament -deien els diputats- 10 disgust que, aquestes coses hauran
eausat a \),M. y lª calamitat de riostres cennaturals", Els consellers, per la seva bánda, invocaven
, "mecl,is benígnes per los quals sense stragéde aquell son propi regne porá V.M. posar-lo ab la quie
tut i sosi�go que V.M. desitja". Lletres semblants s'adrecaren a la reina emperadriu, infants i al
\lÁice-cance'lleF i regents catalans del.Consell d'Aragó. Arnés, uns i altres acordaren enviar a Felip II
"m01t solemne embaíxada" -malgrat que ja tenien agents fíxos a la cort- per exposar-li de paraula
e:l !flll§,Janava dit al correu/Igualment, s'envíaren cartes a les autoritats aragoneses, tot inforrnant-les
arob paFaules eálides de les mesures que prenien -davant el rei. "Estes diligencies =deíen els dipu
tats"" se son fetes seguint 10 styl que en los negocis graves de aquest Principat acostuma esta casa,
ab pensament que han de ser de molt' eficas remey". I el Consell de Cent subratllava: "Certífícam
a W.MM. que esta Ciutat no es cansará-de fer sos bons officis ab S.M. per tots els bons medís que'
porá i en ajudar a rellevar aqueixa Ciutat y Regne de tan grans treballs" (22) .
-
18. ACÁ, G;ener,alitat,Deliberacions, N-J55, ff. 629v, 6;33;Bé, ms. 219, f. 5.
19.. ÁGA, Géneralítat, Deliberacioris, N-155" ff. 637v.-, 640 (reproduida per Pidal, Alteraciones, 11, apéndíx 8).
20. Dietari, VI, p. 3'38; AGS, Estado, llig. 339, llibre 2, f. 224 (reproduida per Pidal, ibid, apéndix 9).
21. Per Valencia i Tortosa, vegi's Pidal, Alteraciones, 11, p. 268, notes 3 i 4; per Lleida, vegi's Elies Serra Ráfols,
"Lleida i les torbacions d'Aragó (un epísodi de la decadencia)", Revista de Catalunya, 3 (abril 1926), pp.
398400. -,
22. t..€A, Generalitat, Deliberacio!,!s,-N-1<55, ff, 64J-648v; AHMB, C de C, Deliberacions, 11-100, ff. 193-195,
i Lletres closes, VI-67, ff. 28-32v; BC, ms. 219, f. 7 ; Dietari, VI, pp. 338-340.
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"També el Concili Provincial que aleshores s'estava celebrant a Tarragona s'interessá per la situa
ció aragonesa. L'arquebisbe de Tarragona va escriure a Barcelona donant compte d'haver ordenat/
:<lue a tates les esglésies es facin oracions per un felíc desenllac del conlicte, i uns enviats del Concili
: demartaren a diputats i consellers que intervinguessin com a mitjancers davant 'el rei en defensa
d'Aragó, conducta que, de fet, era la ja adoptada (23).
El virrei, i amb ell l'Audiencia, torna a Barcelona el 12 de novembre, i fou assabentat per les
propies autoritats locals de les iniciatives pacificadores. que estaven duguent a terme. El mateix dia
12 don Alonso de Vargas va fer entrada a Saragossa al front del seu exércít. Un correu aragonés i
un agent catalá que tomava de Madrid van ser els primers en donar la notícia a Barcelona, on hi
hagué, com a tot arreu, una forta commoció. Es. va saber que, almenys, l'entrada havia estat
completament pacífica. Pero de tata manera, les gestions fetes per evitar-la havien fracassat.
Aquestes círcumstáncíes van afermar la vessant moderada de l'actuació catalana. Ja els embaíxa
dors a la cort havien recomanat moderació, "perqué no som en temps d'irritar, sinó d'ablanír.; Y
així convé que ... alguns inquiets... no hagen de ser causa de la ruina d'aqueixa ciutat i Principat,
com ha han fet en Aragó pocs" (24). El 16 de novembre els diputats van acordar no fer res més de
moment respecte de la situació aragonesa i es congratularen per l'actitud adoptada. EIs aconteixe
ments, en efecte estaven fent bona la lleialtat mantinguda. Consideraren oportú, de tates maneres,
tenir informats els tres bracos del que s'anés sabent. 1 amb objecte que "les universitats y perso
nes principals de Catalunya ... entengan los procediments que aca fam en' gran servey de Deu, de
S.M. y benefici de la cosa pública de aquest Principat", van donar instruccions a oficials séus que
"per lo medi que millar los aparra los ha facan entendre, perque ab tanta diversitat de coses com se
viuen no concebexen altra cosa de la que en veritat aci se fa" (25).
Aquestes mesures per assolir un consens general favorable a la política que s'havia dut a terme
revelaven certa inquietud davant reaccions de sectors d'opinió discrepants. El que s'anava veient a
Aragó podia fer pensar a algú que calla canviar de táctica i passar a accions més eficaces.- De fet, es
temien actes incontrolats. Pocs dies després el Consell de Cent, que s'havia sumat a la postura de
no fer de moment res, establí rondes pels carrers de Barcelona en vigilancia de possibles aldarulls; i
fms i tot enviá agents a Lleida "per veure i entendre si sentiran ni trabaran la gent d'armes que es
. diu es entrada en Cathalunya" (26) .
. ¿Estaven encertats, després de tot, els diputats aragonesos quan a una minuta preparatoria de
les cartes que havien enviat a Barcelona abans de l'arribada de l'exércít escrigueren, sense conser
var-ha després, que "es cierto que si aquí no le resistimos todos ha se tendrá a raya de térmínos ni
mojones, sino que con el mismo designio entrará por ese Principado"? (27) ¿S'encendria Catalu
nya? Així ha hagué de creure sir William Cecil al rebre despatx del seu espía. a Baiona inforrnant
que el virrei havia estat empresonat per les autoritats barcelonines, les quals, afegia, "ont fait
mettre le país en. armes et establir d'eus mesme un govemeur a l'imitation des Aragonnaís, avec
lesquelz ils sont bien ligués" (28). Aquesta informació, pero, era ben errada. En realitat, diputats i
consellers entraren en un compás d'espera que, just amb el retorn del virrei i l'Audiéncia a Barce
lona, oferia l'ocasió de cercar solució als problernes doméstica. Per altra banda, no .hi hagueren
notícies d'aixecaments populars al Principat. El Consell de Cent va saber resumir el sentiment del
moment: "Estem esvellats de procurar que les coses de aquell regne y de aquest Principat tinguen
bon succés", tot mirant que "les leys i, bones líbertats de aquesta Ciutat y Principat sien observades
com convé"; i no mencionava ni donava a entendre el recurs a la violencia (29). .
Bones noticies arribaren a prirners de desembre, pero en realitat eren marginals. Si per una ban
da els diputats van rebre amb gran joia carta del rei cornunicant-los que els acceptava com a mitjan
cers, per altra els jurats de Saragossa van agrair al Consell de Cent les gestions que havia fet (30).
En canvi, pel que feia al propi conflicte catalá, aquells dies el virrei de Navarra escrívía: "Andan
espías en Cataluña procurando voluntades y mirando la parte y disposición de la tierra, porque si
sus síndicos no llevan una buena respuesta de S.M., se dice que han de reunirse con los comuneros
de Aragón". Informació semblant recollia l'agent del Lord Tresorer Cecil, encara que -més eneer-
, .
.
23. ACA, Generalitat, Deliberacions, N-155, F. 650, 652v; Dietari, VI, p. 340; Ceremonia! deis magnifichs
consellers y regiment de la Ciutat de Barcelona (Rúbriques de Bruniquer), Barcelona, 1913,. vol. 11, pp.
57,191. '
24. Citat per Soldevila, Historia, 11, p. 939, nota 86.
25. ACA, Generalitat, Deliberacions, N-156, ff. 666-666v.
26. AHMB, C de C, Deliberacions, 11-100, ff. 203, 210v.
27. Citat per Pidal,Alteraciones, 11, apéndix 7.
"
28. Citat per Ungerer,A Spaniard, 11, pp. 18-19, carta de 16 novembre 1591.
29. AHMB, C de C, Lletres closes, VI-67, ff. 34v, 35v, notes de 29 novembre 1591.
30. ACA, Generalitat, Deliberacions, N-156, ff. 691-691v (reproduida per Regla, Felip JJ, p. 210); ,A.H�fB, e
de e, Deliberacions, 11-10 1, f. 9v.
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tat a,ra- RO creia que la tal unió fos possible (31). No semblava, efectivament, cosa fácil lligar amb
dós conflictes. A més, la decisió d'envíar a Madrid un flamenc, pressumpte criat d'Antonio Pérez,
que la Inquisició barcelonina havia capturat feia poc, va provocar aquells dies enérgiques protestes,
peróno s'extengueren a d'altres assumptes. 1 el que una mica després va escriure el propi Antonio
Pérez que aquest fet dona lloc a amenaces que "echarian la Inquisición de Cataluña" , no responia
a l'esperit dominant als mitjans oficials catalans (32).
'
L'acollida que Antonio Pérez i els seus partidaris van trobar a Pau a casa de la princesa Catarina
de Bearn, germana del rei de Franca Enrie IV, va obrir una nova fase en la crisi aragonesa, durant
la qual no .cessaren els rumors d'assísténcía catalana als resistents aragoneses, ara exiliats. Aquest
fet vaprovocar que l'ajut catalá =real o, més versemblantment, suposat- quedes involucrat en el
més ample món de les convulses relacions intemacionals del momento Així, durantel mes de gener
de 15<jl2 rnentre els consellers barcelonins escrivien un altre cop al rei, abans que aquest ator-, ,
gués als sediciosos aragorresos un perdó generallimitat, fent una molt sentida súplica de moderar
els uigors repressius, i mentre responien posítívament a una sol·licitud de Saragossa de 6.400 lliures
p'eF ajudar a pagar despeses de l'aquarterament de I'exércít castellá (33), el governador de Guipús
coa; don Juan Velázquez; inforrñava el rei deIs moviments d'Antonio Pérez a Pau i de les seves pro
meses de súblevació de catalans i valencians al punt que els cavallers del seu entom i un exércít
bearnés ínvadissín 1/A:ragó (34).
'
Corrí altres vegades durant aquells mesos, 'les actuacions oficials catalanes anaven per una banda
i Ies 1l0tÍeíes recollides per informadors de tota mena, per una altra, A mitjan febrer a Barcelona
es va 'arribar a un acord en virtut del qual el virrei, els diputats i la Divuitena revocaren els ernpreso
naments que, respectivament, havien ordenat feia gaire bé un any. Mancava només la ratíficació
pel rei, davant qui es va invocar "el exemplo de fidelidad que han dado al mundo y a los demás
vasaílos de S.M.". La Generalitat i el Consell de Cent, per la seva part, van resoldre les seves ante
ríors diferencies (35).
Mentrestant, a la comarca de Jaca s'hi va produir una incursió militar de bearnesos i exiliats
- aragonesas. No faltaren rumors d'ajut catalá a aquesta acció, ni fins i tot de certa coordinació amb
actes pirátics de Francis Drake a les costes de Portugal í a les illes Canáríes i Azores (36): A l'hora
de la veritat, pero, res de tot aixó succeí. 1, malgrat alguns éxits inicials, la tal incursió fou aviat
derrotada pels propis aragonesos, amb ajut molt lleu de forces de don Alonso de Vargas.
A la cort la solució al conflicte entre Generalitat i Audiencia no va ser sancionada, i durant el
mes de marc es va demanar que la decisió s'ajornés fins a les prirneres Corts que se celebréssin al
Principat (37). La mort del virrei mestre de Montesa" esdevinguda el 20 de marc, va paralitzar
mementániament les gestions. Al mateix temps, una epidemia de pesta que feia cert temps estava
Iocalitzada-al Rosselló i part de l'Empordá, es va estendre a altres zones i fou necessari advertir les
autoritats de Saragossa i Valencia. Una imprevista barrera, ara sanitaria, s'interposá entre Catalunya
i Aragó i semblava contribuir a acabar de deslligar les iniciativés oficials d'ambdós países (38).
Pero no cessaren les notícies que indicaven altrament. A inicis de juny, i després d'alguns ru
mOES durant aquella primavera, el govemador de Guipúscoa informava Felip 11 una altra vegadá
de preparati'us al Bearn. per penetrar a l'Aragó. Aquest GOp semblava que el contingent militar era
mes poderés, ja que parlava de 3.000 soldats d'ínfantería i 2.000 de cavalleria, i que els contactes
a,roo .:M1gTater.ra per envair Portugal eren més seriosos. Deia, a més, que Barcelona havia ofert un
milió de lliures per ajudar a l'éxít de l'empresa (39). Pero, tampoc va passar res. El nou virrei, el '
31. Citats per Gregorio Marañón, Antonio Pérez, Madrid, 19482, vol. 11, p. 625, Nota 11i i per Ungerer, A
Spaniárd, I� pp. ]I�-20, respectívament, '
32. Aín,toni0 Perez, (j)bras:JI relaciones, Ginebra, 1'631, pp. 154-155 (primera edición, Lyon, 1594); Dietari,
VI, pp. 344.34!6. ' ','
33. AH'MB, C de C, Lletres closes, VI�67, ff. 5'2v, 54v, 57. "
34. AGS, Estado, llig. 168, carta de 19 gener 1'592 i paper sense data. Antonio Pérez no recull aquestes seves
promesa a les Relacions. Per a una bona visió de les relacions entre Espanya, Franca i Anglaterra aquests
anys, vegí's H.G. Koenigsberger, "La Europa occidental y el poderío espanol", a R.B. Wernham, ed., La
Contrarreforma y la revolución económica, 1559-1610, a Historia del Mundo Moderno (The New Cam
bridge Modem History), Vol. 111, Barcelona, 1976, pp. 223-243 (edició original, Cambridge, 1968).
35. Dietari, VI, pp. 383-391.
36. AGS, Estado, Ilig. 169, docs. 245 i 248; Ungerer,A Spaniard, 1, pp. 22,23,25. Pels fets d'aquesta incursió,
vegi's Pidal, Alteraciones, 111, pp. 39-57.
37. AHMB, C de C, Lletres closes, VI-67, ff. 82, 86,88.
38. Sobre la vigilancia sanitaria,Dietari, VI, p. 343; AHMB, C de C, Deliberacions, 11-100, ff. 165, 181v, etc. i
Lletres closes, VI-67, f. 86. Mesures d'aquest tipus preses a Saragossa es troben a Archivo Municipal de
Zaragoza, caixa 13, doc. 27-28-4. " . ,
39. AGS, Estado, llig. 169, doc. 306, carta, de 5 juny 1592. Notícies de contactes catalans aquella primavera es
troben a ibid., Guerra Antigua, llig. 351, doc. 236.
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duc de Maqueda, anomenat poc després, no va haver de enfrontar-se amb la tal eventualitat. Ni
tampoc va haver de preocupar-se pels moviments de tropes espanyoles des de Perpinyá com a pan
deIs plans de don Alonso de Vargas d'envair el Bearn i l'Aquítánía durant l'estiu de/1592, dones el
rei, al fmal, no ho considera oportú (40). De la mateixa manera, no van arribar a tenir efecte certes
intrigues de l'embaixador veneciá a Barcelona i Saragossa, de les quals aquella tardor l'embaixador
espanyol a Venecia advertí Felip II (41).
EIs efectes irnmediats de les alteracions aragoneses s'estaven extingint. El regne d'Aragó, in
capac de .fer altra cosa que procurar reconciliar-se amb el rei, esperava l'arribada de Felip II a
Tarazona on hauria de clausurar les Corts que posarien punt final a aquelis aconteixements. L'ex
pectació despertada per aqueixes Corts era forta a tot arreu. També es degué sentir a Catalunya,
pero no en va quedar referencia escrita als registres oficials. Potser perqué les autoritats estaven
prou amoiriades per les que enomenaven "contencions passades" amb l'Audíéncia. El 22 no
vembre 1592 i ellO febrer 1593 tornaren a escriure al rei i al totpoderós comte de Chinchón
demanant la pacífica solució d'aqueli conflicte, provocat -insistien- per l'íngenuitat, pero mai per
la mala voluntat (42). La clemencia que diputats i consellers havien demanat a Felip II en inter
cessió davant els aragonesos es revelava ara com el millor mitjá per resoldre el conflicte que els
havia enfrentat amb els ministres reials durant els mateixos mesos de la sublevació de Saragossa.
Al final, el 6 febrer 1593, Felip II signa una reial provisió que derogava els capítols del redrec de
1585 que havien donat naíxenca a la Divuitena. La Generalitat ho acceptá sense protestar (43).
Certament, durant els fets aragonesos de 1591 i 1592 no es produí al si de la Corona d'Aragó un
moviment d'activa solidaritat militar, com tampoc havia succeit durant les Germanies el 1520 ni
tindria lioc el 1640 quan Catalunya s'alca contra Felip IV (44). Les contínues notícies sobre ajut
material catalá als revoltats i posteriorment als exiliats resistents foren sempre indefinides. De vega
des potser no van ser sinó rumors interessats. El cert és que mai no es traduiren en accions efecti
ves. 1;: a la fi, res no succeí. L'actitud oficial de les autoritats, en canvi, va ser clara, i també delica- .
da. Davant uns aconteixements al país veí que s'anaven agreujant i que donaven pas a unes mesures
reials de creixent duresa, i enfrontats al mateix temps amb un espinós conflicte doméstics que no
acabava de resoldre's, la Generalitat i el Conseli de Cent feren un remarcable intent de combinar en
la seva conducta la lleialtat i obediencia al rei amb la defensa de les constitucions i amb la fidelitat
a la tantes vegades lioada germanor de la Corona d'Aragó. La mateixa actitud, de fet, que les auto
ritats aragoneses insistien també en proclamar. A diferencia d'aquestes, pero, les catalanes ho acon
seguiren en bona mesura.
El dia primer de marc de 1593 es va pregonar a Barcelona, com era costum, la subhasta per
arrendar els drets del General d'Aragó. Subjacent als conflictes ocorreguts, la vida quotidiana con
tinuava el seu ritme. 1 quan aquella primavera la Generalitat presenta queixes davant la seva homo
loga aragonesa per certs impostos que uns mercaders catalans havien hagut de pagar al 'atravessar
aquell regne, la Diputació d'Aragó va voler treure ferro al assumpte i evitar friccíons que desdi
guessin de "tan antigua y buena correspondencia" com catalans i aragonesos observaven (45). La
normalitat havia tornat .
•
40. AGS, Estado, K 1708, docs. 54, 61.
41. AGS, Estado, K 1675, do cs. 185, 188.
42. AHMB, C de C, Lletres closes, VI-67, ff. 168-170, 179, 181.
43. ACA, Generalitat,Deliberacions, N-157, ff. 1124 bis, 1174-1179.' .
44. J.H. Elliott subratlla aquest fet i el pQsa adientment en relació amb la més ampla qüestió de la cohesió
interna de la monarquia espanyola deis Austries; La España imperial, 1469-1716, Barcelona, 19703, p. 383,
45. Archivo de la Diputación de Zaragoza, ms. 263, ff. 196v, 198; ms. 268, f. 78.
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LA INSACULACION EN LA PAERIA DE LERIDA E'N EL S. XVII
Toni Passola i Tejedor
La presente comunicación formará parte de un trabajo más amplio que actualmente estoy
realizando bajo el título de «Clases Dominantes y Gobierno Municipal en Lleida». Quiere
ofrecer, por un lado, una primera impresión de la evolución de la Paería en el siglo XVI]
a través de las variaciones en la composición de sus miembros; y ver hasta qué punto esta
composición nos muestra la existencia de una oligarquía municipal y sus cambios dentro del
ayuntamiento �1). Por otro lado, nos servirá de punto de reflexión sobre la historia institucio
nal, estéril mientras sera entendida como historia llana y simple de los acontecimientos que
en una institución determinada se producen. Estoy convencido que la verdadera aportación
a la historia no puede estar desligada de los acontecimientos sociales y económicos"de la épo-• •
ca, ya que son los que nos ayudan a comprender una evolución, Sin esta .base, el resultado
quedaría vacío con la ausencia del hombre, y la visión de la institución estudiada sería como
la del funcionamiento de una máquina.
1. Para la elaboración de la presente comunicación he realizado cuatro catas de cinco años cada una, repartidas'
a lo largo del s. XVII. La primera es de 1620·24. Ha sido escogida por coincidir con lesprimeros años de manda
to del conde-duque de Olivares corno valido real, tomándolos como inicio del empeoramiento de las relaciones
entre Catalunya i el gobierno de Madrid que conduciría a la guerra deis segadors. 1635-39;es.la segunda cata,
escogida por su inmediata proximidad a la guerra de 1640. La siguiente va de 1665-1669, años que han permitido
pasar un período que permite pensar que la actividad municipal de la ciudad comienza a ser o es de nuevo normaliza-
&
.
-
. da, pero que no están tan lejos de los acontecimientos bélicos como para que éstos dejaran de influir. La cuarta
y última cata es de los años 1690-94. Su situación a finales de siglo-como su anterioridad relativamente próxima
a la guerra de sucesión la hacen idónea para este estudio. _
Como fuentes han sido utilizados los «Llibres de Consells Generals» de los años correspondientes (la. cata,
C.G. A 437-438; 2a., C.G. A 439-440; 3a., C.G. A 447; 4a., C.G. A 452-454) Y la «Copia del Libre de Animes»
(todavía sin catalogar). Ambas fuentes se hallan en el Archivo de la Paería de Lleida,
Los «Llibres de Consells» contienen -las actas de las deliberaciones acordadas en las reuniones' del Consell
General. Este tenía como función principal' decidir sobre la política general de la Paería. La insaculación de
sus miembros era uno de los asuntos tratados de mayor importancia. Desgraciadamente, sólo consta el plantea
miento del problema y la resolución, por lo que desconocemos las minucias de los debates, los enfrentamien
tos, las razones esgrimidas, las alianzas entre grupos, etc. A pesar de esto, continúa siendo una fuente muy
rica en información.
.
El «Llibre de Animes» tienen apuntados los nombres de los insaculados por cada bolsa. Cada cargo o fun
ción que fuera insaculado tiene reservado una serie de páginas. Cada una de ellas corresponde a un insaculado.
que, una vez muerto, mudado de estamento o excluido de este libro, es sustituido, siendo escrito a continuación
de su nombre el por qué, el año y por quién. De los 24 cargos que se insaculaban he utilizado la información
de los paheres y «concellers», por ser estos los de mayor importancia respecto a la política municipal.
Para la realización de esta investigación, extraía de los libros de Consells Generals las listas de elegidos co
mo paheres y concellers de las distintas bolsas. Además de los nombres, he tenido también en cuenta las profe
siones cuando eran especificados y el trato social que recibían los elegidos por la mano mayor (Don, doctor,
Mossen) para completar la escasa información que se tenía de ellos. Para la elaboración de los datos, he puesto
a los representantes de los gremios no insaculados en las manos donde aparecían en las listas de los presentes
en las reuniones del Consell General. En el «Llibre de Anirries» completaba la información sobre las profesio
nes y el período durante el cual cada personaje eera insaculado y las razones por las que dejaba de serlo. Todos'
estos datos posibilitan conocer la incidencia de la repetición en el cargo por manos, el número total de elegidos
en cada uno de los lustros estudiados, con lo que se puede ver si la minoría que accedía al gobierno municipal
se ampliaba o restringía, las profesiones que dominaban en cada mano, la movilidad social, etc.
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1.- La Insaculación
. ,
Tal vez sería recomendable recordar, muy por encima, qué es la insaculación. Bajo este
nombre se denomina comúnmente el sistema de elección de los miembros del gobierno muni
cipal que fue el más extendido entre las poblaciones catalanas los siglos XV-XVII.
Se trataba de que el azar designara entre una serie de nombres a los que ocuparían un
cargo dentro del ayuntamiento. Había varias «bolsas» según las diversas categorías sociales
. ,
y económicas de los insaculados y según el cargo que se trataba de elegir o «extraer». En Llei-
da las diversas categorías sociales y económicas se dividían en cuatro «bosses»: «militars»,
«ciutadans» - que juntas formaban la «Ma Major»-, «má mijana» y «má rrienor».
Como dice Vicens Vives, «la sort seria l'encarregada de determinar uns noms, no impor
tava qjiiñs, ja que alló que interessava era que fossin de la classe a que els cárrecs estaven
vinculats.» (2). Esto comportaba la fijación exacta de las parcelas de poder que correspon-•
d:ían apada grupo social; y la seguridad, a nivel individual, de no verse apartado del gobierno
municipal, ya que la condición de insaculado era, en principio, vitalicia, y la rotación del azar
a largo plazo cumplía con las leyes matemáticas (3).
.
Pof'lo ya descrito, vemos que la verdadera importancia residía en el hecho de que el nom-
-bre estuviera dentro de la bolsa, hecho que estaba Iejos de ser influido por el azar, y no en
el acto de extraerlo o, técnicamente, exaeularlo.
. .
_
. En él caso ae Lleida, era la aprobación del «Concell General» quien habilitaba a los pre
tend:jentes de ser insaculados mediante una votación favorable. Esta votación cubría las pla-
zas vacantes debidas a fallecimientos-o mudas de estamento. Una vez habilitados, los nuevos
insacu.'lados eran. inscritos en el llamado «Llibre de Animes».
Todo' irísacúlado tenia que cumplir unos requisitos 'tales como vivir en la ciudad desde
diez años atrás, no ser deudor de ella, noestar pleiteando contra ella, no tener ningún otro
cargo administrativo, estar casado y ser mayor de treinta años, etc. (4).
La presentación del candidato varía después de la guerra deIs segadors. Antes de ésta, se
podía presentar el mismo interesado o ser recomendado por alguien que gozara de la confian
za del Consell General, caso de la admisión del Dr. Jaume Mir en la bolsa de ciudadanos
, a propuesta .de un «conceller» barcelonés (5). Era necesaria una mayoría de dos tercios de
los vetos para habilitar a los candidatos (6).
Las circunstancias han cambiado en 1690. En estos años son los paheres quienes eligen
a'Ios candidatos a OCIJ.·par las plazas vacantes, y éstos, una vez elegidos, han de ser habilitados
--(¡
• ., •
por �1.ConseI1general (7).. Parece ser que segun la categoría del paher -o lo que es lo mismo,
s€g'ú,n su pertenencia a una u otra mano-e- elegirá a personas de su categoría para cargos con
formes a ella.
E�te ca!IlIDip comporta una arrrpliácién de los poderes de aquellas minorías .que, dentro
Jie"," '''e=a'da mano, tienen acceso al cargo ejecutivo de paher. A mi entender (8), éstas estarían< • .
cCilm,!,>uescas !,>�Qr las personas de maWQr alee nivel de riqueza y de confianza por parte de la
a�m,i:nistraGi0n monárquica. y es presumible €J.U€' fuera la senda seguida para realizar la depu
racien yla é0nver'§ión pQ'lítica de los insacuiados, ,ya que los candidatos, antes de serlo, nece
sita,ban elllien.eplácito del paher, posi1;lle instrumento, como ya hemos dicho, de la interven-
, - .
. . "
. " . , . .
CIen monarquica.
,
,.
" ,,
•
,
-.
.
2. J. VICENS VI·VE·S, Fenran JI i la Ciutat de Barcelona. 1479-1516, vol. 11. Universitat de Catalunya. Barcelo
na 19,;I'Z p; 27.7.
3. J .M·. 'FORRAS I RIB�: Els Munieipis CatalanoS de L 'Antic Regim.,Curial. Barcelona 1983, p.IOO.
4. Aciem4s de contar con el privilegio .de D-, Juan de Aragón (1492) sobre la insaculación en Lleida (ORAS y de
ESTEVb, R: La Paería de Lérida. Organizacion Municipal. 1149-1770. Sol y Benet, Lérida 1911, pp. 299-301)
otros requisitos se conocen gracias a las, razones dadas para la inhabilitación temporal de los exaculados en
las diversas elecciones. . ,
5.� 1622., e.o. A 438, f. Ir. . .
6, 1,635, C.O" A 439, rr, 224-22'5.
1
7. 1690, e.o. A 4§2, ff. 58-59 ...�
._ _ e
8. Así como he podido averiguar a través de las actas de Consells Oenerals la forma de decidir quién podía ser� - ,_ '" .--
insaculado para conceller, ns> me ha §ido posible para los cargos depaher por lo que me he de basar en suposiciones.
,
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111.- La composición de las manos
Como ya hemos visto, habían cuatro categorías principales, agrupadas en tres manos.
En la «bossa militar» está la aristocracia, desde el grado más bajo, es decir, donceles y perso
nas que habían recibido el privilegio militar, hasta los nobles propiamente' tlichos, que se
reconocen por el trato de «Don», que en Catalunya, a diferencia de Castilla, estaba reservado,
a quien tenía privilegio de nobleza (9). Estos últimos aumentan su representación a lo largo
del siglo 'dentro de la bolsa, llegando a ser la mitad de los militares elegidos entre 1690-94.
El trato de Doctor también aparece en esta bolsá después de la guerra dels segadors.
La bolsa de ciudadanos estaba compuesta por los ciudadanos honramos, doctores y licen
ciados en derecho civil y canónico, y médicos. El trato de doctor va aumentando su presencia
entre los elegidos de esta bolsa y, a partir de 1665-69, superan el 50070, de los exaculados.
Dentro de la «ma mijana» se hallaban notarios, mercaderes, «apothecaris», cirujanos,
bachilleres en derechos y, a partir de 1648, drogueros, a pesar de la oposición de los miem
bros de esta mano (10). Los notarios son los que llegan a tener u-n mayor número de represen
tantes (51070 de los del período 1635-39). Su caída hasta quedarse en el 16,69 de 1665-69, nos
hace pensar, relacionándolo con el dato anterior, en una intervención militante en los hechos
de la guerra de secesión. Los mercaderes van aumentando su representación desde el 24,49
de 1620-24, hasta el 29, 1 de 1655-69 del total de los miembros elegidos de la «má rriijana».
En 1690-94 nos encontramos con que han sufrido una caída hasta el 10,7070, lo que podría
significar una caída en el sector comercial leridano de esta época. La tercera profesión más
importante es la de droguero, que, a pesar 'de su juventud dentro de esta mano, está represen
tada con el 25070 de los elegidos entre 1665-69, y con el 35,7070 en los años 1690-9.4. _
La mano menor estaba compuesta por los «pagesos» y menestrales. Aquellos eran los más
representados, como corresponde a una ciudad eminentemente agrícola, manteniendo una
distancia más que considerable con el resto de las profesiones (en la segunda mitad del siglo
superan el 50070 de los elegidos por esta mano). Por los datos que obtan en mi poder, no de
masiado seguros debido al alto índice de desconocimiento de las profesiones de los «conce
llers» de esta mano, después de los agricultores las más importantes son, por orden, las de
zapatero, carpintero, «blanqueo y sastre. La representación de estas profesiones entre los
elegidos es muy variable, siendo la más alta la alcanzada por los zapateros los años 1635-39,
con el 8,9070, mientras que los payeses eran el 38,9070 y los ignorados el 19,4070.
IV.- El tópico de la insaculación democrática
Tanto los paheres como el Consell General se renovaban cada año a finales de Mayo o
principios de Junio. El «Paher en cap» pertenecía a la «bossa militar», el «paher segón» a
la de ciudadanos, el «paher tero a la «rná mijana» y el «paher quart» a la «má menor».
No todos los concellers podian ser elegidos pahers, cargo reservado a una minoría dentro de
cada mano. El Consell General estaba formado por 50 miembros repartidos al tenor siguien
te: 7 militares, 8 ciudadanos (que juntos formaban los 15 de «má major»), 1/ de «rná mijana»,
15 de «ma menor» y 5 per «confraries» o gremios. Los cuatro pahers del año anterior-pasa
ban a presidir a los concellers de las bolsas respectivas. Los representantes de las cofradías
no acostumbraban a estar insaculados; se elegía el gremio y éste designaba a su representante.
Por lo tanto, teóricamente cada mano tenía el 30070 de los concellers, y el 10070 restante
pertenecía a los gremios.
Esta imagen de democracia, paridad de las categorías sociales y de representación de todo
el espectro social, queda desmentida por la tremenda disfuncionalidad entre la base social
y la representación en el ayuntamiento. Por ejemplo, la mano menor, teniendo el 80-85070
•
"
9. J.H. ELLIOTT: La Rebelión de los Catalanes. s. XXI. Madrid 1982, p. 62.
,
10. El 20-XII-1647 se «pone excepción» por parte de los sindicos de «ma mijana» a MO Ramon Bellet, droguero,
ya que «dita insaculació (de drogueros para concellers, es) en perjudici de tercers com es en perjudici de l'esta
ment de ma tercera o ma mijana, i contra la jurisdicció del Sr. Rye» c.a. A 443 f. 163r. La decisión sobre
. esta excepción se pospone «per haber hi tants altercats» c.a. A 443 f. 16�r. En las elecciones siguientes, cele
bradas .el 2-VI-1648, Ramon Bellet es elegido conceller por la «ma mijana» c.a. A 443 f. 181r.
o ,
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de la base social, tiene el mismo 30070 de representación que la mano mayor, que viene a ser
el 2-5070 de la población (11).
'
V.- Evolución de la permeabilidad y concentración de la representatividad de los grupos
El número total de elegidos a lo largo de los cuatro lustros estudiados es de 569. La simple
cantidad de 10s que en cada quinquenio tienen acceso a la Paería ya nos revela la importancia
de las consecuencias de la guerra dels segadors en esta institución. Después de la rebelión nos
encontramos con una disminución apreciable de esta cantidad: de 153,concellers que ha habi
do entre 1635-39 se pasa, trece años después del fin de la revuelta y seis después del tratado
de 10s Pirineos, 'a 117 elegidos en el 'período de 1665-69. Esta disminución cobra más impor
t;a,.ncia -si contamos que unos 90 ya salen elegidos los dos primeros años, debido a la norma
de que, en un prinéipio, no se puede ser conceller dos años seguidos, norma, no obstante,
que en ciertos casos no es tenida en cuenta (12). En los años 1690-94, con 142 elegidos, toda
:vía nerse ha recuperado el nivel anterior a la conflagración, situado en torno a los 155 concellers.
:t'I!@ <!liis'{Donemos de cifras de la evolución. -de la población leridana en estos años, por lo
que' carecemos de, la base-comparativa para ver si esa disminución era la consecuencia normal
me la m0r:ta,.nGlad de la guerra o si por el contrario respondía a una restricción de alguna mane-
ta">v01untaFia Q consciente del número de concellers, '" ,
.
• Revisando el número de elegidos por grupos, veremos la ampliación o disminución de ca
da uno de éstos,' G sea, la permeabilidad del grupo. La tabla siguiente nos muestra la evolu
ción de la cantidad de.elegidos en cada período y en cada grupo, además del tanto por ciento,
que esta: cantidad representa en el totaldel período. Este segundo dato nos ayuda a ver el
gr.ado de concentración o dispersión de la representatividad -al compararlo con el teórico
S(i)!llo 'de cada mano� y su evolución a lo largo del siglo .
•
, TABLA 1
1620,24 1635-39 1665-69 1690-94
,
num.
elegidos 'Vo
,
numo
elegidos 'Vo
,
numo
elegidos 'Vo .
,
numo
elegidos 'Vo ,
Militars
Ciutadans
20
26 (1)
12,7
16,5
18
23 (1)
11,7
15,0
14
20 (1)
11,9
17,0
14 9,8
25 (1) 17,6
•
46 ' 29,2
-
45 (1), 28,6'
@€i (l�l) 42,0-
-
41 26,7
45. (1) 29,4
€i7 (15) 43,,8
34 28,9
24 20,5
59 (12) 50,4 _
,
39 27,4
"
28 19,7
75 (14)52,8
., ,
1'57' 100070 15j 100070 117 100070 142 100070
11. 10RRAS 1 RIBE, op. cit. p. 62. Aunque él facilite los datos referidos a la Baja Edad Media, no creo que
hubieran variado sustancialmente.
12. Esta norma no la he visto escrita en los privilegios de la ciudad recopilados por Oras y de Esteva (op. cit.)
pero la he deducido a través de las causas de inahbilitación temporalexpuestas en cada elección. Es muy usual,
sobretodo en la mano mayor, encontrar la frase «inhabil per sera» detrás de muchos nombres de los exacula
- dos. Ea referencia que hago respecto a su incumplimiento ha sido observada principalmente en el quinquenio
.1665-69, rico en infracéiónesrEn 1667, Joseph Bullfarines repite de conceller ciudadanos mientras que a Hono
.. 'fre Macia o Jdan Casanovas son- excluidos Con el «inhábil per sera». MO Joan Batista Amich es declarado en
1'666 irrhábil como con't:ellér ciudadanos por ser deudor de la' ciudad. No obstante participa en las primeras
reunipnes sin,que l'iaya saldadorla deuda todavía en 1667. 'En-las reuniones de-1666 aparecen pesonajes pertene-
cientes a la manp mayor sin haber siélo éxacülados.
.
•
Ante los resultados.referentes a la evolución del número de concellers en. cada mano pode
mos extraer algunas conclusiones respecto a la permeabilidad de los grupos.
En primer lugar, hay una reducción notable en el número de concellers elegidos en cinco
años -tras la guerra de secesión, disminución de la que cuarenta años después todavía no se
habrá recuperado totalmente. Asimismo, se aprecia un proceso claro de formación de una
élite en la mano mayor, corregido en la segunda mitad del siglo debido al aumento enrla.bolsa
de ciudadanos. Por atto lado, la mano mediana es la que más sufre las consecuencias de la• •
guerra, y·,ve reducido su número de concellers en un 47070 comparando los dos lustrosestudia-
dos, inmediatos anterior y posterior al período bélico. En los años 1690"94 la reducción toda
vía se mantiene en Ull 380'/0. La causa de este hecho podría radicar en. que ésta fue la mano
más involucrada en la guerra, tanto política como económicamente. Es una hipótesis que me
recería la pena de ser estudiada y que espero hacer en mi futura investigación. En cuarto lugar
encontramos en la mano mellar una tendencia hacia la ampliación del número de elegidos,
tendencia truncada por la guerra pero que reaparece terminada ésta con renovado empuje.
Finalmente, la reducción generalizada en el número de representantes tras la guerra puede
implicar, además de la desigual involucración de las distintas categorías sociales en la guerra,
el coste demográfico de ésta.
.
En cuanto al análisis de la evolución de la representatividad, destaquemos que estas dis
persiones y concentraciones se traducen en una presencia más esporádica ó más constante
en el gobierno municipal.
En principio hemos de pensar que una presencia más constante comporta un mayor cono
cimiento de la evolución de los problemas planteados en el municipio, del funcionamiento
del ayuntamiento tanto a' nivel burocrático como político, y de las relaciones entre grupos
o individuos. Es decir, experiencia; y ésta es fuente de poder ya que posibilita un mejor ejerci
cio de éste.
La tabla que se reproduce a continuación refleja la cantidad de concellers elegidos- por
cada mano tres o más años de cada período estudiado y el porcentaje que representan respec
to del total de los elegidos en su bolsa.
•
TABLA 11
1620,24 1635,39 1665-69 1690-94
•
numo % núm. % núm. % núm. %
Ciutadans
4
5
20
19,2
6
9
33,3
39,1
10
6
71,4
30
8 57,4
5 20
Militars
,
Ma Major
Ma Mijana
Ma Menor
,
9
10
3
19,5
22,2
4,5
15
7
6
36,5
15,5
8,9
16
18
7
47,0
75
11,8
•
13 33,3
18 64,2
7 9,3
•
En esta tabla se destaca la tendencia más o menos generalizada al aumento del número
de concellers que son elegidos tres o más años' en cada quinquenio analizado. Esta tendencia
se hace más visible en el período postbélico, para corregirse luego un tanto a finales de siglo.
Como ya veíamos en la columna de representatividad de la tabla I, la mano mediana es la
que más acusa los cambios en la segunda mitad del siglo, llegando en el período 1665-69 a tener
el 75070 de sus representantes tres o más años en el Consell General.
,.
.
En la mano militar, los concellers que más habían repetido nombramiento con anteriori
dad a la guerra, reciben el tratamiento de «mossen» en su mayoría: 3 de los 4 en 1620-24,
y 4 de Iso 6 en el período 1635-39. Después de la guerra, quienes dominan son los nobles pro
piamente dichos, los que reciben el trato de «don»; aunque su dominio es más relativo: 4
de los 10 en. 1665-69. A finales de siglo, los nobles y los «mossens» está empatados en 3 de
los 8 «veteranos».
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Entre los ciudadanos es difícil concluir quienes dominaban por que la variación es muy
grande. No obstante, es preciso subrayar que los doctores dominan claramente a, finales de
siglo: los cinco más repetidores son doctores, dos de ellos médicos y otros dos doctores en leyes.
- Si a estos resultados sumamos que en la mano militar aparecen los doctores después de
la guerra, y que los dos que hallamos en cada uno de los períodos estudiados forma parte
de este' grupo de máximos' repetidores nos induce a pensar que los letrados o personas con
estudios van aumentando su prestigio en el seno de esta sociedad tradicional. Por otro lado;
oabe destacar que, tras la guerra dels segadors, es la bolsa militar la que domina sobre' la de
los oiudadanos por el número de repetidores. ,
Dentro de Ya «rná mijana», dominan los mercaderes y los notarios en los años veinte del
s¡'gl�. Estos' ültimos, en los siguientes períodos se retirarán a una segunda posición en la que
se mantendránconstantes ..Los mercaderes continuarán dominando hasta su caída de finales
de siglo ya €onstatada en otros análisis, Loscdroguers- nos muestran su empuje entre 1665-69
en g11e de los tr-es «veteranos: de los representantes de esta profesión dos son elegidos los
ciinG0 años. A finales de siglo dominan la mano con ocho representantes dentro de ésta. élite,
uno de los cuales sale elegido también los cinco años del períodoestudiado.
En la mano menor no hay ninguna profesión que destaque dentro del grupo .de máximos
f§',"p"'etiq'0lies antes de la guerra, ya que éstos están repartidos homogéneamente. Después, la
cos'a eambia:.-de·forma substancial y los payeses dominan claramente, encontrándonos que,
en el per{ódo 1605�b9, todos los pertenecientes de la mano menor a este grupo son payeses.
�eg\:l'1:a'meate podemos considerar este hecho como una muestra más del hundimiento econó
miso ºlItre se produjo en Lleida a consecuencia de los conflictos de mitad de siglo.
(é:0mo conclusión de este largo punto destacamos que la guerra deis segadors provoca una
red)!lGeién notable en el número de concellers, que repercutirá en todas las manos" pero, so
o¡;et'ócio, en la «rná mijana» que verá reducidos sus representantes casi a la mitad. Este hecho
conílévará que sus menguados concellers -mercaderes y «droguers», principalmente-, sean
en,Ja segunda mitad del siglo quienes más constantemente se hallen en el gobierno municipal.
Por el contrario, la mano menor verá aumentar vertiginosamente sus miembros tras los acon
tecimientos de mediados de siglo, lo que no es óbice para que se forme en ella una élite de
reelegidos en la que dominarán claramente los payeses. En la mano mayor los militares ad
quirirán el dominio tras la guerra, sustituyendo a los miembros de la bolsa de ciudadanos,
a la vez que asistimos a una mayor presencia de los doctores en esas bolsas.
-
VI.- Una sociedad inmóvil
.
.
Del'total de los 569 elegidos a lo largo de los cuatro lustros estudiados sólo 19 mudan
estamento; es decir, sólo el j ,3070.
i1De·este escaso movimiento podemos extraer varias constataciones. En primer lugar la mo
, v,i,1iclad soeial se acentúa durante la guerra del segadors, entrando tras este período en una
etapa de petrificación que durará veinte años (1650-1670). Después de éstos la movilidad so
cial v'uel've a aumentar tímidamente hasta que en el período del 1690-1705 se recupera el nivel
de la p¡;imera mitad de siglo. En segundo lugar vemos que para quienes pertenecen a grupos
sociales más bajos es más difícil ascender, dificultad que se acentúa cuanto más bajo es el
esñratg social al que se pertenece. De los diecinueve que mudan estamento, diez son ciudada-
1;10S, seis de «má miJana�> y. tres de mano menor .. ,
�on.desinsaculadQs seis eoncellers de los quinientos sesenta y nueve: 2 militares, 1 ciuda
dano·, y 3 de mano menor. Las razones esgrimidas son, para cuatro de ellos, las normas de
la Raería: -no residencia de los militares, hacerse eclesiástico el ciudadano, y no aceptar un
�a,r.go de conceller uno de los de mano menor. Los restantes, de mano menor. son desinsacu
ladosspor orden, en un caso" de los paeres; en el otro, del Virrey, en 1663 (13).
Es-normal ver cómo 19S apellidos se van-repitiendo en la mano mayor -sobretodo dentro
de la bolsa rnilitar'e-, durante los cuatro períodos estudiados (14). Algunos casos nos indican
-' i: .
,
13. Llibre de Animes f. "1101 r. .
.
14. Entre estos apellidos encontramos los de Desva)ls, Ager, Riquer, Segarra ...
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la endogamia entre las dos bolsas de mayor mano -los Canet con los Segarra, los Calaff con
" los Ager-. En las otras manos no es tan frecuente encontrar «familias» que duren más de
dos generaciones.
/
Un caso digno de mención es el de la saga de los Bullfarines. En el quinquenio 1620-24
nos encontramos con dos componentes, presumiblemente de la misma familia, en la mano
menor. Uno de ellos, Tomás, es «argenter» y consigue mudar de estamento y subir a la «má
mijana» en 1630, figurando en el período 1635-39 como mercader. En el siguiente lustro estu
diado ya nos esncontramos otro Bullfarines entre los ciudadanos con el trato de Doctor. En
esta bolsa se mantendrá este apellido hasta finales de siglo, siendo sus dos portadores -dos
doctores-, de los más elegidos dentro de. la bolsa.
VII.- ¿Una aproximación a las clases dominantes del gobierno municipal?
Tras todo lo expuesto, nos planteamos una, pregunta importante: ¿qué nos dice todo esto
respecto al grupo dominante?
Hemos visto en primer lugar que comparando base social y representación, sería la mano
mayor y, dentro de ésta, los militares, quienes dominarían el municipio. Si, por el contrario,
comparamos la concentración de representatividad respecto de los otros grupos, o, lo que
viene a ser los mismo, el número de concellers dentro del grupo de máximos repetidores en
el Consell General, sería la «rná mijana», sobretodo en la segunda mitad del siglo, la mano
dominante. La dinámica de la movilidad social nos muestra, también, que la sociedad tiende
hacia una aristocratización, ya que son los militares quienes atraen más gente a su estamento,
cosa que nos indica que serían los militares quienes dominarían el municipio, y de aquí esa
voluntad de asimilarse a ellos.
Además, he realizado otras comprobaciones puntuales sobre el valor de las hipótesis. La
primera trataba de ver si en la práctica, las asistencias en las reuniones respondían a la pari
dad de representación de las manos en el Consell General. El análisis se ha llevado a cabo'
tomando los tres primeros años de cada quinquenio estudiado. Los resultados nos muestran
que la mano menor es la que acostumbra a tener más representantes en las reuniones con
una media de 13-14, teniendo a veces un margen de tres o cuatro personas más que su inme
diata seguidora, la «rná mijana». Esta tiene una media de asistentes de 12 a 13 mientras que
la mano mayor, situada en último lugar, la tiene de 8 a 9. Estos datos nos pueden inducir
a pensar que la mano menor es la que dominaba las reuniones. Pero para hacer tal afirmación
tendríamos que asegurarnos de que estaban unidos por intereses de grupo.
La segunda comprobación trataba de ver si los elegidos más veces cumplían con su pre
sencia en las reuniones. El análisis lo he realizado tomando el año 1669 como muestra y ::1,
los dos máximos repetidores del período 1665-69 por cada mano. En conjunto quienes cum
plen más son los dos de mano menor, seguidos por los de «rná mijana», militares y ciudada
nos. Individualmente destaca «Mossen» Joseph Paris, droguero, elegido los cinco años por
la «rná mijana», y que está presente en quince de las dieciséis reuniones. Por contra, su
compañero de mano, el notario «Mossen» Albert Picons, también elegido los cinco años, ha
faltado a todas. Antoni Rua, payés elegido cuatro años, es el segundo más cumplidor estando
presente en catorce reuniones. De los militares quien está más veces presente es el doctor An
tonino de Puig con once asistencias. También elegido cinco años, el doctor J oseph Bullfari
nes es el que más asiste de los ciudadanos estando presente en la mitad de las reuniones.
¿Qué concluimos de todo esto? Personalmente me convence que este estudio institucional
,
no parece que aclare gran cosa respecto a la pregunta planteada. Esta pequeña investigación
cobrará toda su importancia al completarse con el análisis de la política de la Paería, de las
decisiones y comportamiento de aquella minoría que pretendía representar a la ciudad de Lleida.
La pregunta siguiente que me he de hacer es si de verdad la representaba. Ambas cuestiones
las intentaré responder en una futura investigación.
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LA «JUNTA PARA LAS MATERIAS POLITICAS E INTELIGENCIAS
DE CATALUI\IA» (1640-1642)
Jan Arrieta Alberdi
,
•
Introducción
Un hecho de la importancia y significación histórica como la rebelión de los catalanes de
1640 y la consiguiente guerra, es lógico que haya sido abundantemente tratado por la histo
riografía puesto que puede ser estudiado desde diversos puntos de vista y presenta objetos
de atención diferentes, todos ellos de gran interés.
Desde una consideración institucional se ha constatado la intervención en los hechos de
organismos representativos del poder central por un lado y los propios de Cataluña por otro.
Entre los primeros se ha destacado la actuación del Consejo de Estado, Consejo de Aragón,
Virrey, Junta de Ejecución, etc.
Habiendo examinado la bibliografía más próxima, me ha parecido que no se ha tenido
en cuenta la participación en el desarrollode los hechos de una Junta de carácter y fines muy
específicos: la Junta de Inteligencias de Cataluña. No significa ello, posiblemente, que haya
un vacío importante en la historiografía por esta omisión, puesto que no hay motivos para
pensar, por ahora, que la intervención de esta Junta hubiera sido decisiva. Quizá ni siquiera
llegó a influir en una medida apreciable en el curso de los acontecimientos. No es el propósito
de esta comunicación llegar a una valoración exacta de esta cuestión, dado que se trata sim
plemente de constatar la existencia de esta Junta y presentar una serie de documentos que
nos proporcionan.datos de interés para conocer mejor algunos aspectos de la llamada Guerra
deis Segadors, como por ejemplo las fuentes de información para la toma de decisiones en
materia política y militar o el posicionamiento de los exiliados catalanes en la Corte en cuanto
a Cataluña y-sus propuestas para conseguir la finalización del conflicto.
1. Una iniciativa del Conde Duque de Olivares como antecedente
Cuando aun no se conocían en la Corte los hechos del «Corpus de Sang», la Junta de
Ejecución celebra una reunión la tarde del 9 de junio de 1640 (1) para añadir una cuestión
que' no se había tratado por la mañana, (2) .en relación a las medidas a tomar con el ya para
entonces gravísimo rumbo que estaban tomando los acontecimientos de Cataluña. Se trataba
de una idea del Conde Duque sugerida ya en otra sesión anterior de la Junta de Ejecución
(3) cuya puesta en práctica con motivo de los «alborotos de Vizcaya» había producido, al
decir de la Junta, excelentes resultados (4). Los «mui buenos efectos» a que había conducido
esta medida de consultar a los propios vizcaínos sobre sus opiniones y criterios para resolver
l. La consulta a la que alude ELLIOT, J.H., La rebelión de los catalanes (1598-1640), Ed. Siglo XXI,_2' ed.
en castellano, Madrid 1982, (en adelante «Catalanes»), pág. 389, nota 89, consulta de esta misma fecha, co
rresponde, casi con toda seguridad, a la Junta celebrada por la mañana.
2.. ACA. CA, 287.5, consulta de la Junta deEjecución de 9 de junio 1640.
3. Elliot, «Catalanes», 385. Junta Grande del Consejo de Estado y Junta de Ejecución de 27 de mayo de 1640.
4. Con motivo del conocido corrio «Motín de la Sal» de Vizcaya, el rey pide información de todo lo sucedido
a las anteiglesias. Véase LABAYRU, E., Historia general del Señorio de Bizcaya, t. V, 229. Las anteiglesias
responden insistiendo en la antiforalidad del impuesto sobre la sal. El diputado p. Gonzalo de Ugarte, acom-
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la crisis, fueron en Vizcaya la superación del problema de orden público generado y la impo-, .
sición de la autoridad real con la ejecución de seis personas. Lo que no se llegó a imponer,
como se sabe, fue el tributo que había dado lugar al levantamiento (5).
En el caso de Cataluña, dado que el Conde Duque se había inclinado por una política
conciliadora y prudente tras la liberación en Barcelona del diputado Tamarit, contraponién
dose incluso a: la opinión del Consejo de Aragón (6), parece lógico que volviera a su ya experi
mentada iniciativa: llamar a «los Grandes Títulos que tienen vasallos en Cataluña y gente,
noble de aquel principado que se allan aquí», simplemente para que dieran su parecer con
vistas a «poner las cosas en el estado que combiene: (7). El Consejo de Aragón sería el encar
gado de formar, sobre esta base, una «Junta General de los Comisarios, Títulos y Grandes
con los diputados de Barzelona y todas las personas nobles y de calidad que hubiera en esta
Corte».
. A pesar de la consternación y disgusto que días después produjo la noticia de la muerte
del virrey Santa Coloma, la Junta de Ejecución se mantiene en su portura de intentar la paci
ficación de Cataluña a través de una Junta (8).
,
El Consejo de Aragón se mostró vacilante en el momento de llevar a cabo la formación
y celebración de esta Junta que se había dibujado en términos tan amplios. Incluso había
llegado a dudar que fuera verdadera voluntad del rey su definitiva constitución (9). En con
sulta de 23 de julio propone el Consejo la división' en dos Juntas: una reservada a los Grandes
y Títulos y otra general en la que se integrarían éstos junto con los demás cuya asistencia
se había considerado posible. Para conseguir una mayor operatividad de esta segunda junta,
sugiere el Consejo dividirla «en más Juntas, las que pareziere al Consejo, según la calidad
de cada estado y con los min:istros del que se diputasen para esto .por el Cardenal Borja»,
este último presidente a la sazón del Consejo .•
Todo ello parece indicar que el Consejo Supremo de Aragón no veía con claridad la utili-
dad de esta tan' amplia Junta o la 'forma de llevarla a la práctica. En ese momento se cruza
una orden de la Junta de Ejecución, adoptada el 31 de julio, en la que se descubre que uno
de los fines importantes de esta Junta era sencillamente conocer las opiniones de los catalanes
que se hallaban en la Corte. Especialmente interesaba saber las auténticas intenciones y crite-•
rios de los diputados que se habían trasladado a Madrid con motivo de la detención de Tama-
rit, con los cuales Olivares había estado bregando a lo largo de difíciles negociaciones que
él mismo dejó relatadas (10). Esta delegación de la Diputación había solicitado permiso para
volver a Barcelona y el rey había preguntado al Consejo de Aragón sobre la forma de conci
liar esta solicitud con la participación del grupo en la proyectada Junta General (11).
En la citada consulta de 31 de julio, la Junta de Ejecución impone al Consejo de Aragón
la necesidad de denegar a los diputados el permiso para volver a Barcelona, obligándoles a
participar en la Junta «para que en lo público y no reservado voten en aquello que fuere bien
disponer para mejorar las cossas, conque demás de empeñarlos se descubrirá su intento». A
partir de los acontecimientos del Corpus en Barcelona, se había suscitado una cierta descon
fianza hacia los catalanes. El propio regente catalán del Consejo de Aragón, .Juan Magarola,
es excluido de participar en el tratamiento de cuestiones que tuvieran relación con los natura
les de Cataluña (12) para lo cual el secretario Pedro de Villanueva se encargaría de «no llevar
• •
pañado del síndico Zalbidea, fue enviado, por el Regimiento de Vizcaya para trasladar p-ersonalmente dicha
información (Labayru, 235). Con anterioridad, en una reunión del Consejo de Castilla de 4 de noviembre de
1632 se había hecho un primer balance de los hechos teniendo en consideración las opiniones de algunos vizcaí
nos residentes en la Corte. Veáse ELLIOT, H.J., «El Programa de Olivares y los movimientos de 1640" en
el tomo XXV de la Historia de España de la ed. Espasa, La España de Felipe IV, dirigido por Feo. Tomás
y Valiente, pág. 434.
5. Veáse Labayru, apéndice doc. 33, tomo V, p, 680.
6. Elliot, Catalanes, 384 y 385. También ZUDAIRE HUARTE, Eulogio, El Conde Duque y Cataluña, CSIC,
Madrid 1964, p. 343� 349 y 350.
7. ACA. CA. lego 287'.'. consulta de la Junta de Ejecución de 9 de junio de 1640.
8. Elliot, Catalanes, 404.
9. ACA. CA. consulta de 13 de julio 1640 en la que se alude a otra de 4 de agosto, en lego 287.25. La consulta
siguiente de 23 de julio en el' legajo 286.23.
.
10. ACA. CA. lego 287,87.
11. ACA. CA. ·leg. 287.27. Decreto dado en' Buen Retiro, 16 julio 1640.
12. AC'i\. CA. lego 286, consulta de 16 de julio 1640.
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•al Consejo ningún papel ni resolución de consulta que pueda dar motivo a mayor irritación
de los catalanes ni cuya noticia obligue a .gran secreto» (13). Se ve en todo ello la mano de
Olivares y del Protonotario Jerónimo de Villanueva, ambos miembros de la Junta de Ejecu
ción que dirige los hilos de la política en este momento, tratando de controlar a los catalanes,
incluidos los que se encuentran en la Corte, y de estos últimos, por qué no decirlo, obtener
alguna utilidad intentabdo conseguir a través de ellos la colaboración y el aumento de los
partidarios de la Corona que han q.uedado en Cataluña (14).
2. El sistema polisinodial y las Juntas en el siglo XVII.
Antes de entrar en la Junta de Ingeligencias de Cataluña, parece conveniente recordar que
nos hallamos en el momento de máximo apogeo en la creación de Juntas pues coincide con
la fase de mayor autoridad, con algunos síntomas de crisis, del Conde Duque de Olivares
y su brazo derecho para -la Corona de Aragón, el Protonotario Jerónimo de Villanueva.
Como han indicado varios autores (15), el sistema polisinodial se halla sumamente disec
cionado desde el momento en que los Consejos dan lugar o propician la creación de Juntas,
por la necesidad de tratar de forma especializada una cuestión concreta, en función de la cual
se ordenará la reunión de las personas más adecuadas. _
En el ámbito de la Corona de Aragón, lo que equivale a decir en torno al Consejo de Ara
gón, se creará gran número de Juntas incluso después de la caída del- tandem Olivares
Protonotario. Las Juntas proliferan bajo la dependencia del Consejo de Aragón o en relación
con él, manteniéndonos en los límites cronológicos de la guerra dels Segadors, cuando surgen
cuestiones que conviene sean tratadas en sesiones específicas· fuera de las que forman parte'
de su programa habitual. En primer lugar podríamos distinguir aquellas en que parece pres
tarse especial.atención a las personas que han de integrarlas (15). Debe tenerse en cuenta que
estas Juntas se componen en muchos casos de personas pertenecientes a diversos Consejos
e incluso de fuera de ellos cuando el rey lo considera conveniente. Generalmente estas Juntas
tienen carácter transitorio y se reducen a un número muy limitado de reuniones, incluso a
una única sesión, previa convocatoria de sus miembros por medio del oportuno decreto, sufi
ciente para constituir la Junta. Lo mismo puede decirse de reuniones que reciben el nombre
de Juntas en las que su denominación se completa por el lugar en que se celebran (17).
De ahí que tiendan a adoptar una mayor fijeza y permanencia las Juntas que se forman
en razón de la' materia, siendo posibles variaciones en su composición o en el lugar de reu
nión. En lo que se refiere a la Corona de Aragón destaca en estos años la «Junta de Materias
de Aragór» (18), de composición muy variable, que desarrollará una actividad paralela y a
veces simultánea al Consejo de Aragón, con competencias similares a las de este (19).
13. No obstante habría que poner en duda la aplicación de esta orden, puesto que vemos a Magarola presente en
consultas en que se tratan cuestiones de Cataluña, algunas incluso de delicado contenido.
14. - ACA. CA. lego 287, 26. .
15.' Sobre las Juntas del siglo XVII han tratado DOMINGBEZ ORTIZ, A., «Política y Hacienda de Felipe IV»,
,
Ed. Derecho Financiero, Serie 111, Historia Financiera, Madrid 1960. BERMEJO CABRERO, José Luis, Estu-
dios sobre la Administración Central Española (siglos XVII y XVIII), Centro de Estudios Constitucionales,
Madrid 1982. Concretamente el cap. IV de la parte 1 a, «Juntas del Antiguo régimen».
Resulta de gran utilidad la síntesis de Feo. TOMAS VALIENTE, «El Gobierno de la Monarquía y la Adminis
tración de los reinos de España», en el tomo XXV de la Historia de España de la Ed. Espasa, La España de
Felipe IV, tomo dirigido por este mismo autor.
16. Sirvan como ejemplo, la Junta de Cristóbal Crespí con el Conde de Peñaranda, ordenada por el rey en decreto
de 6 de junio 1652 (ACA. CA. lego 27); Junta de Crespí y Bayetola con el Presidente del Consejo de Hacienda
ordenada el 5 de mayo 1645 (también lego 27); Junta de Fontanet y Magarola, 8 octubre 1632 (ACA. CA. lego
277'.50).
17. Como la Junta en casa del Presidente de Castilla a la que deben asistir, siempre que se les avise, los regentes
.
Crespí y Ortigas, según el decreto por el que se crea de 15 octubre 1648 (ACA. CA. lego 27), o la. Junta en
la posada del Obispo Inquisidor General a la que se convoca a Crespí por decreto de 28 diciembre 1645 (ACA.
CA. lego 21) .
. 18. La cita LALINDE ABADIA, Jesús, «Vida Judicial y Administrativa en el Aragón BarrOCO», Anuario de His
toria del Derecho español, Ll (198'b), 492.
19. Incluso podemos constatar la existencia de consultas de la misma fecha de una y otro. Así ACA. CA. lego 292,
22, consulta de la Junta de Materias de Aragón de 28 de noviembre 1643 emitida en Zaragoza sobré la funda
ción del convento de religiosos descalzos de Tortosa. En la misma fecha el Consejo de Aragón elabora una
consulta sobre un memorial de D. Vicente Carrnona, desterrado de Barcelona por los ministros de Francia (ACA.
CA. lego 292.14).
.
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También es oportuno citar la «Junta de Socorros de Catalanes» (20). Cread�por decretode 1 de enero de 1645, funcionará durante tres años para hacer frente al problema de los gas
tos que ocasionaba el mantenimiento de los catalanes residentes en la Corte, cuyas pensiones
habían alcanzado en su conjunto un montante muy considerable y se había llegado a incurrir
en abusos y corruptelas.
3. Los catalanes exiliados en la Corte y la formación de la Junta de Inteligencias.'
J
•
El desarrollo de la guerra dará lugar a un rápido aumento de exiliados, una parte muy
significativa de los cuales pasará a residir en la Corte (21). A primeros de junio de 1641 ya
se puede confeccionar una lista de 44 personalidades catalanas (22) entre los que se hallan
los que intervendrán de manera más o menos directa en la Junta de' Inteligencias de Cataluña.
Figuran entre los «nobles y caballeros» D. Garau de Guardiola, D. Ramón Cagarriga, D.
Miguel Salva de Vallgornera, D. Tomás Fontanet, los Marimón, los Pontarro, D. Ramón
Calders, D. Joseph de Rocabertí y el Conde de Montagut. Los letrados son Ramón Rubí,
Francisco Corts, Jaume Mur, Guillem Meca, Rafael Joli, Joseph Viñals, Gaspar Berart, Jo
seph Valet, Bernardo Pons y Joseph Andreu, a los que se añade un grupo de clérigos, algunos
de los cuales también tendrán ocasión de intervenir.
La estancia de los catalanes en la Corte suponía por una parte un considerable costo eco
nómico y por otra el «desaprovechamiento- de unos, teóricamente, grandes recursos huma
nos. El rey está por ello vivamente interesado en que estos -exiliados sirvan en determinados
oficios, por ·10 que se les insta a que «digan a qué se íncíhtan», con el fin de atender en la
medida de lo posible a sus preferencias expuestas en sus respectivos memoriales (23).
Había transcurrido el ptimer semestre-de 1641 y el curso de la guerra, a partir de la derro
ta de Montjuíc en enero del mismo año, se había torcido bastante para las tropas de Felipe
IV, con lo que la idea de u'n rápida victoria bélica comenzaba a ser sustituida por la de inten
tar otras vías no necesariamente de carácter militar.
La conveniencia de mantener ocupados a los catalanes exiliados y la necesidad de volver
a una política negociadora parecen dar nuevamente pie a la idea de reunir las' opiniones de
los catalanes residentes en la Corte, lo que dará lugar a la aparición ya formal de la Junta
de Inteligencias de Cataluña. Parece dificil negar la relación entre esta última y la Junta de
catalanes formada un año antes y a la que nos hemos referido con anterioridad.
-
, Dentro de la documentación sobre la Junta de Inteligencias tan sólo he hallado una con
sulta importante de dicha Junta '(24). La enorme dispersión -y falta de orden en que se halla
gran parte de los materiales relacionados con aquella impiden poder aumentar la información
sobre la misma con un mínimo de flexibilidad, por lo que los documentos aquí utilizados de
ben ser tomados como punto de partida para una posible ampliación de la investigación.
Sería interesante poder contar con la disposición que da inicio a la actividad de la Junta,
que recibe ya la denominación completa de «Junta para las Materias políticas e Inteligencias
de Cataluña». Pero al carecer de tal resolución expresa, sólo se puede constatar la existencia
de la Junta, eso sí de modo muy preciso, y su línea de actuación en 1641 fundamentalmente.
4. La Junta de Ingeligencias y la pacificación de Cataluña
Durante la primera mitad del siglo se llevan a cabo diversos intentos de reconciliación en
tre Felipe IV y Cataluña que no llegaron a tener éxito (25). Incluso se había llegado a preparar
•
20. VIDAL PLA, Jordi, Guerra deis Segadors i crisi social, Ed. 62. Barcelona, Í984. Trata ampliamente esta Junta
en pp. 149-155.
21. Vidal Pla, op. cit., que siendo la básica aportación para el estudio de este tema, contiene una completísima
relación de los exiliados felipistas en su apéndice documental n? 1.
22. ACA. CA. lego 288.26. D. Fernando de Contreras al secretario Pedro Villanueva, 4 mayo 1641, trasladándole
una consulta de la Junta de Ejecución del día 2 de mayo.
23. ACA. CA. lego 290.117.
24. ACA. CA. lego 290, fajo 113, el más valioso sin duda para el tema de esta comunicación. Contiene la citada
consulta de la Junta de Inteligencias de 30 de octubre de 11)41. Al haber utilizado, de momento, docuni.entos
únicamente del ACA, sección Consejo de Aragón, no se puede excluir la posibilidad de hallar otras consultas
y en general otras fuentes de- información. _
25. SANABRE, José, La acción de Francia en Cataluña en la pugnó por la hegemonía de Europa (1640-1659),
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la declaración de un perdón general (26).
La Junta Grande, formada por miembros del Consejo de Estado y la Junta de Ejecución,
se reúne el 8 de septiembre de 1641 y decide, entre otras cosas, reiniciar las gestiones para
,
llegar a un acuerdo con los catalanes o, como frecuentemente leemos en la documentación,
«introduzir la negoziación en Cataluña». El momento, en que las fuerzas francesas han per
dido 'gran parte del p-festigio que pudieran haber tenido entre la población, y' las armas de
Felipe IV comienzan a dominar en algunos puntos, importantes, de Cataluña, puede conside
rarse propicio. Así lo estima la Junta Grande cuyo secretario, D. Fernando Ruiz de Contre
ras, escribe a su colega de la Secretaría de Cataluña en el Consejo de Aragón D. Pedro de
Villanueva, trasladándole la determinación tomada de que reúna las opiniones que «para la
negociación de Cataluña» deben aportar Felipe Viñes, D. Cristóbal Icart y los letrados Mi
guel Juan Magarola, Marimón y Joli. Posteriormente 'el rey hace extensiva la orden a «los
demás' catalanes que se hallen aquí de intelligencias» (27).
La Junta de Ingeligencias aparece formalmente constituida poco tiempo después, en la
ya citada consulta de 30 de octubre de 1641, lo que sugiere la idea de que fue formada en
este intervalo. La composición en dicha fecha es la siguiente: el Cardenal Spinola y el Regente
Miguel Juan Magarola (28), a los que se agregan los recién exiliados de Cataluña D. Felipe
Viñes y D. Cristobal.Icart, excusando su asistencia, por indisposición, D. Antonio de Contre
ras. Vemos pues que se trata, en cuanto a sus miembros, de-una Junta mixta, con la particula
ridad de que además de personas que pertenecen a Consejos Supremos de la Corona, como
el de Aragón y de Estado, participan también algunas que no estan integrados aun en ellos
como Felipe Viñes y Cristobal Icart.
Es también propio de esta Junta el haber sido convocada en razón de una materia u obje
to deterrllinado, como lo demuestra el hecho de que se comienza leyendo textualmente el de
creto del rey que ordena la celebración de esta sesión «cerca de los medios cómo disponer
la reducción de Cataluña», una vez han emitido su opinión los catalanes residentes en la COF
te (29) .
.
La Junta deberá pronunciarse tanto sobre «la sustancia' como a la forma en que será bien
se gobiernen». De ahí que pase a extenderse a continuación 'sobre los pareceres recogidos,
entre los que se encuentran los de los tres miembros catalanes que concurren á la Junta. Esta
última no identifica a los autores de las diferentes posiciones que va exponiendo, pero aeom
pañan a la consulta, afortunadamente, los escritos elaborados de su puño y letra' por cada
uno de' los encuestados (30). El estudio de estas cartas permite valorar con gran conocimiento
de causa cuál era la visión que estos exiliados tenían en este momento sobre los compatriotas
con los que se hallan políticamente enfrentados y qué soluciones proponen 'para llegar a una
conclusión del conflicto bélico antes de que vaya demasiado lejos.
En la mayoría de estos escritos se deja ver-un tono de adulación hacia el rey, introducien
do sus exposiciones con afirmaciones de fidelidad que se pretende destacar contrastándola
con la actitud de quienes se han entregado al francés sin conciencia de 'haber delinquido, y,
en consecuencia, sin requerir ser perdonados. 'Todo ello es, al menos aparentemente, motivo
de disgusto e incluso de vergüenza, como en el caso de Miguel Juan Magarola a quien «se
le cae la pluma» por tal razón.
Los comunicantes se pronuncian específicamente sobre el tipo de medidas que conviene
tomar. Hay acuerdo generalizado sobre la necesidad de no descuidar las posiciones alcanza-
.
. .
,
Barcelona 1956, pp. 174-175, Para la cronología y datos sobre la guerra, 'SERRA PUlO, Eva, La Guerra deis
Segadors, Ed. Bruguera, 2' ed. Barcelona, 1969,
26, ACA, CA, lego 289,27, febrero de 1641.
27, ACA, CA, leg. 288.130. B, Fernando Ruiz de Conucras a D. Pedro de Villanueva, 9 de noviembre 1641.
28, BARRIOS PINTADO, Feliciano, El Consejo de Estallo de la Monarquía española (1521-1812), tesis doctoral
inédita, Dpto ..de Historia del Derecho español, Universidad Complutense de Madrid, 1983. En tomo 11, 869,
señala que el cardenal Spínola fue consejero de Estado y Presidente de la Junta de Inteligencias de Portugal,
sin referirse a la Junta de Inteligencias de Cataluña, En cuanto a Miguel Juan Magarola, se tratade un sobrino
de Juan Magarola, al que sustituye como regente del Consejo de Aragón; registrándose su título de tal en ACA,
CA. Registro de Cámara 10, f. CV.
29, Estas opiniones Se habían puesto previamente en manos del rey mediante consulta del Consejo de Aragón de
14 octubre 1641,
30. ACA, CA. lego 290, fajo 113, Están fechados la mayoría a mediados o segunda quincena de septiembre de
1641, Y se recogen en este legajo los de un total de 20 comunicantes,
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das mediante la utilización de las armas e incluso de intensificar su eficacia-Con ligeras va
riantes se pone el acento en la conveniencia de avanzar en tres frentes: Campo ae Tarragona
y Penedés, llano de Urgel y dominio naval a lo largo de la costa. Destaca por su dureza la
posición de Ramón Cagarriga, partidario de poner en un aprieto al enemigo cubriendo toda
la costa, quitándole el comercio, abastecimiento y municiones y asolando determinados luga
res. Casi todos coinciden, pues, en que no se puede prescindir de las medidas militares, si
guiendo la consigna de' Salustio, como hace Vicente Miravell, «si vis pacem para bellurn».
La mayoría de los informantes son conscientes de que se ha intentado la «negociación»
flor diversos medios en anteriores ocasiones sin que hayan dado resultado. Ello hace que al
gunos tengan una visión abiertamente. esoéptiea ante un posible acuerdo pacífico, como Ga
rau de Guardiola, Lugarteniente del Maestre Racional, para quien, refiriéndose a los catala
nes, «usar medios de blandería ... es perdellos y precipitarlos más», y Jussepe de Rocabertí
partidario únicamente de reforzar el ejército. En esta línea, Cristóbalde Icart y Queralt pro
pone la liberación de los soldadosdel rey que se hallan presos en· las galeras de las Atarazanas
para provocar la inseguridad y el pánico de los ciudadanos .
.
.
Sin embargo otros valoran negativamente el uso excesivo de-la dureza. En opinión deGaspar
Berart, sobrino del oidor de la Audiencia asesinado el día del Borpus en Barcelona, «conside
rando la naturaleza de los catalanes, que tratados con rigor se dexaran antes morir que redu
zirse ni avasallarse .... es preeisamente necesario conquistar los corazones de los catalanes con
amor y temor juntamente». En muchos domina la idea de que se ha, de convencer y,no simple
mente vencer, Así Ramón Rubí de Marimón, para quien «la batería que ha de allanar la re
beldía de Barcelona ha de ser la clemencia». y ello porque se encuentran convencidos de que
en gran parte se trata de una desconfianza de los catalanes ante las intenciones de Felipe IV, .
para aquellos sólo buenas en apariencia, Se considera que no han sido correctamente inter
pretadas por lo que se prepone que las propuestas del rey lleguen con las debidas garantías,
«con autoridad de escritura pública: al decir de Miguel Juan de Magarola, asegurándose por
medios convincentes que las Constituciones serán respetadas, ya que no ha delinquido el con
junto de los catalanes sino sólo una parte de ellos que será 'castigada, en su caso, a título indi
vidual, criterio este e,l de Bernardino de Marimón. Vicent Miravell propone incluso la forma
ción de una «Junta de la Paz» integrada por naturales de Tarragona, Tortosa y los Condados
que Se extendería por todo el Principado oyendo a todo .el que quisiera, ser atendido.
Otro grupo importante de medidas son las consistentes en establecer todo tipo de «inteli
gencias», es decir contactos, tratos y comunicaciones, -preferenternente evitando que tengan
carácter público. Destaca en este sentido Miguel Juan. Magarola quien propone aumentar el
.
número de confidentes en Lérida, Balaguer, y Barcelona, utilizar los conventos de órdenes
de religiosos afectos a Felipe IV e intentar provocar al máximo la rebelión contra los france
ses por parte de la Población, en general bastante descontenta, prestando especial atención
a Lérida y Barcelona. ,
Joseph Viñals, letrado de la Audiencia, se muestra escéptico ante cualquier tipo de medi-.
.
dass, sobre todo respecto a las orientadas a intensificar los contactos con los catalanes afectos
al Habsburgo, puesto que todos 'ellos se hallan sometidos al miedo general imperante. Jusse
pe de Rocabertí únicamente confía en la actividad que desde el interior pueda desarrollar la
Duquesa de, Cardona (31). Pero no falta. quien, como Rafael Joli, Tomás Fontanet, Pedro
Ferrer 0 Luis Rosos de Requesens, proponen llevar a cabo todas las, «inteligencias: posibles
con parientes y conocidos. Rafael Joli considera que antes de nada se ha de conseguir una,
buena información sobre las causas que han impedido introducir la vía negociadora con éxito
y se muestra optimista sobre los resultados si se consigue dar con las personas adecuadas en
esta materia, como paso previo al aprovechamiento de todos los recursos del tipo de negocia
ciones secretas, contactos y recuperación ideológica de los habitantes de Cataluña, sobre to
. do de los que se hallan más alejados del núcleo de la -resistencia.
No puede decirse' que haya 'ninguno que se oponga a la concesión de medidas de gracia,
incluso de gran amplitud, con las 'diferencias que, como liemos.jiodido ver, hay entre unos
y otros en cuanto a los requisitos previos que habrían de cumplirse .
•
,
• •
31. Vidal Pla, op. cit. 81·85. ,•
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Todas estas opiniones son recogidas por la Junta para las Materias políticas e Inteligen
cias de Cataluña en la citada consulta de 30 de octubre de 1460 con bastante fidelidad, aun
que se omiten algunas parecidas, llegando a conclusiones concretas respecto a los diferentes
aspectos que habían sido individualmente tratados: Siendo la intención inicial incluir esta con
sulta como apéndice.val no ser ello posible por falta de espacio, queda por mi parte a disposi
ción de los investigadores interesados).
La consulta de la Junta de Inteligencia anteriormente analizadaves remitida por el rey a¡'
Consejo de Aragón para que le elabore el correspondiente dictamen, quizá porque tal Junta
se sitúa como elemento auxiliar en la labor del Consejo o tal vez porque al rey le interesa
conocer hasta qué punto coinciden las visiones de uno y otra. Lo cierto es que el Consejo
responde por consulta de 11 de febrero de 1642 (32) con la presencia del Protonotario, el Car
denal de Borja y los regentes catalanes Miguel Juan Magarola y Felipe Viñes ambos, conviene
recordarlo, artífices de esta misma consulta de la Junta de Inteligencias sobre la que deben
dictaminar. Siendo el otro miembro presente en esta sesión el regente sardo Francisco de Vico
y Artea, parece que los criterios nuevos que puedan surgir lo serán por las sugerencias de
los no catalanes, entre los que destaca la influencia del Protonotario, miembro al mismo tiempo
de la Junta de Ejecución a la que hemos visto supeditada, en algunos casos, al propio Conse
jo de Aragón.
El Consejo «reduze lo essenciab de las proposiciones a tres puntos:
1 ° La conveniencia de aumentar las fuerzas armadas como soporte y garantía de otras medi
das a aplicar simultáneamente como «la publicación de perdones y gracias y seguridades
en los que se reduzcan a la obediencia de V. Mg.».
2° Amnistía general, dada a conocer con todos los medios de publicidad necesarios, con el
fin de vencer la desconfianza o suspicacias que pudieran suscitarse. Todo ello con el fin
de crear un clima ideológico más favorable e inclinar los ánimos hacia Felipe IV, volvién
dolos contra los franceses.
3 ° Oposición al envío de catalanes exiliados al Principado o a sus fronteras, por los efectos
contraproducentes que ello podría ocasionar en dichos emisarios « ...si se dejan llevar, u,
de la malicia, u, de la curiosidad». Se denota aquí una clara falta de confianza que SE! con
tradice bastante con los puntos de vista previamente expuestos, desde el momento en que
se duda de la fidelidad de los catalanes teóricamente más afectos. De hecho se ordena la
inmediata vuelta de Gaspar Berart, que había sido enviado a Tarragona y Rosellón con
el fin de realizar misiones negociadoras (33). Tal viaje se había decidido en una sesión del
Consejo de Aragón en que no había estado presente el Protonotario, lo que aparece como
una muestra ·de su influencia en el tono más estricto y autoritario que ahora se observa.
De hecho, la consulta en la que el Consejo resume su puntos de vista, finaliza este tercer
punto de sus conclusiones proponiendo que los catalanes felipistas exiliados sean enviados
«a las fronteras de Portugal, con los motivos o ocupaciones que V. Mg. fuere servido».
La sumisión a la Monarquía hispánica terminará siendo condición para la aplicación del
resto de las posibles medidas, como se desprende de la consulta de 7 de marzo de 1642 del
. Consejo de Aragón, presidido por el Protonotario, quien precisamente aporta un documento
que decide tal medida (34). .
Vemos pues que la labor desarrollada por la Junta de Inteligencias y, sobre todo, las pro
puestas de los felipistas exiliados de Cataluña, particularmente las que tenían un carácter más
abierto y generoso, van a quedar supeditadas al reforzamiento de las medidas militares que,
ciertamente, tampoco habían sido rechazadas por aquellos. Con lo cual en cierto modo se
. consolida la política a seguir en Cataluña con la aquiescencia de un sector de catalanes que,
tampoco puede negarse, están contribuyendo en cierta medida a crear las condiciones para
que al final de la guerra se aplique un perdón general y no aumente el deterioro del sistema
constitucional catalán. La importante consulta del Consejo de Aragón de 14 de noviembre
de 1652 (ACA. CA. lego 216.2) sacada a la luz por el profesor Sánchez Marcos (35), termina
32. ACA. CA. leg. 290.86.
33. ACA. CA, leg. 290.103, consulta 30 enero 1642.
34. ACA. CA. Leg. 290.113, el estado en que encuentra la consulta rota por la mitad, no permite leer todo el
documerito .
.
35. Don Juan de Austria y Cataluña. Cataluña y el Gobierno Central de 1653 a 1679. Resumen de Tesis, Barcelona
1975, pág. 7. La tesis ha sido publicada por la Universidad de Barcelona en 1983 .
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por concluir, después de- extenderse ampliamente por la gran cantidad de motivos existentes
para imponer medidas de castigo de vencedor a vencido, la conveniencia de conceder un cle
mente y generoso perdón general excluyendo expr.esamente la represión. La presencia catala
na en la corte y en la Junta de Inteligencias pudo-tener su influencia. En esta sesión del Con
sejo de Aragón se halla presente como regente catalán Bernardo Pons y Turell, Conde de
Robres. Finaliza la misma con la determinación de o alterar los privilegios y derechos de Ca
taluña, si bien se introducirán importantes medidas de control particularmen:te sobre Barce
lona, porque, dice la consulta, el resto. de Cataluña no tiene el mismo grado de culpa y hay
muchos «vasallos» fieles que han sufrido muertes y confiscaciones., Entre estos últimos se
hallan lbs exiliados que una vez retornados se situarán al frente del poder en Cataluña osten-
tando los puestos dirigentes. .
Hallamos una .muestra posterior de la actividad. de la Junta de Inteligencias como tal el
21 de marzo de 1642 (36), en la que parece que se limita la actividad a las «inteligencias»,
es deeir a IGJs. contactos, comunicaciones, maniobras e informaciones confidenciales proce
mentes de Cataluña. Posiblemente deja de existir la Junta por estas fechas, puesto' que cues
tiones ele esta índole serán tratadas con posterioridad por el propio Consejo (37).
-
•
•
•
•
,
•
,
•
•
•
•
• •
-
•
•
• •
•
36. JACA. CA. leg. 288.74.
3'7. ACA. CA. Leg. 292.77. Noticias e inteligencias que Feo. Ferrer trae de Lérida (20 junio 1643). Noticias que
aporta el Dr. 6erónimo Ugiiet de-Refaire sobre la gente que tiene el enemigo en Lérida y designios de ,socorrer
el castillo de Monzón;
- - .
�
148
,
•
•
PODER I INSTITUCIONS: PER·E D'AMIGANT,
MAGISTRAT DE LA REIAL AUDIENCIA DE CATALUNYA (1645-1706)
Xavier Padrós i Castillon
La necessitat d'avancar en el coneixement del funcionarnent efeetiu de les institucions de
l'Antic Regim ha esdevingut en els darrers anys una de les premisses essencials de bona part
deis estudis dedicats a l'análisi de l'estructura administrativa de les monarquies a l'Edat Mo
derna i, en particular, de l'espanyola, corregint el tractament eminentment jurídico-formal
que els havia presidit durant molt temps i integrant, d'aquesta manera, la historia de les insti
tucions en el context sócio-polític i econórnic en que surgeixen i es -desenvolupen. Un aspecte
rellevant dins aquest enfocament metodológic ve donat, sens dubte, per l'esforc empres des
de diferents nuclis d'investigació per tal de coneixer millor els membr.es integrants d'aquestes
institucions (1). L'estudi de la burocracia més significativa de l'aparell de l'Estat, auspiciat
• •
i reclamat reiteradament i per veus suficientment autoritzades (2), s'insereix així dins el pro-
cés de recuperació general de la denigrada historia política, sota prismes renovadors que pug
nen per superar l'esterilitat explicativa a que l'havien abocat els excessos positivistes.
La comunicació que es presenta derivada d'una investigació més amplia, en curs de realit
zació, sobre els magistrats d'una de les institucions més significatives de la Catalunya Moder
na, la Reial Audiencia, pretén situar-se precisament sota la influencia d'aquestes línies de re
novació de la historia política, i malgrat les limitacions inherents al seu contingut, centrat
primordialment en la figura de Pe re d'Amigant, esta concebuda sota el doble objectiu de do
nar llum, en primer lloc, sobre determinats aspectes del funcionament real de la institució
citada en les darreries del segle XVII i inicis del XVIII i de contribuir, en segon lloc, a la
formació progressiva del tants cops reclamat diccíonari biográficde la burocracia espanyola (3) ..
. És per aixó que, malgrat l'evident resurrecció de-la biografia com a genere historie (4),
en. les pagines que segueixen s'ha prestat una majar atenció a aquells esdeveniments que per
meten aprofundir en un millor coneixement de la institució en.la que Amigant presta la major
part deis seu s serveis i, molt en particular, a aquells que dins una dinámica de situació conflic
tiva, permeten un millor apropament al coneixement real de l'entramat de relacions entre aques
ta institució i d'altres, com ara el Consell d' Aragó o la propia institució virregnal, dins el
mane de 'les turbulencies polítiques definals del segle X\'II i principis del XVIII.
,
•
l. A títol d'exemple, J. Fayard, «Los miembros del Consejo de Castilla (1621-1746)). Madrid l��l. o K.L. �a5"'"
«Universidad y sociedad en la España Moderna» Madrid 1981. Per a una panorámica bibliográfica general de
les noves línies d'investigació: vid. P. Molas Ribalta, «La historia social de la Administración» a «Historia social
de la Administración española. Estudios sobre los siglos XVII y XVIII». Barcelona 1980, pp. 9-18, i J. Gil Pujol,
«Notas para el estudio del poder éorno nueva valoración de la historia política» a «Pedralbes» n. o 3. Barcelona
1983, pp. 61-88.
2. J. Vicens Vives, «Estructura administrativa estatal en los siglos XVI y XVII», a «Coyuntura económica y refor
mismo burgués». Barcelona 1974, pp. 103-104 i J. H. Elliotl, «A Provincial Aristocracy: the catalán ruling class
in the sixteenth and seveteenth centuries» a «Homenatge a J. Vicens Vives». Barcelona 1967. Vol. JI, p. 137
(traducció catalana a «L' Avene» n." 40. Barcelona juliol-agost 1981, p. J6).
3. Vid. J.H. Elliott y J.F. de la Pella, «Memoriales y cartas del conde-duque de Olivares». Madrid 1978. Vol l.
p. XXIII. ,
4, Vid. R. García Garcel, «La hisrória: crisi i canvi». Entrevista publicada a «L'Avenc» n.? 62. Barcelona, juliol
agost 1983, p. 70.
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Els primers anys: L'home i el jurista.
Els antecedents familiars.
'
Pere d'Amigant i de Ferrer va néixer l'any 1645 a Manresa, d'on era oriünda tota la seva
familia.
.
.
És prou conegut que en l'ingrés a les institucions de l'Antic Regim l'origen i els antece
dents familiars constitueixen un dels elements importants a tenir en compte (5). Aquest fet
esdevé especialment significatiu pel que fa a les epoques de conflicte polític i social on les
fidelitats polítiques adquireixen sovint un paper especialment rellevant. En aquest sentit, i
sense perjudici d'ulteriors referencies; éal assenyalar d'entrada que la carrera administrativa
de Pere d'Amigant estará marcada de manera decissiva, a més de pels merits d'índole acade
mica i professional que anirá assolint alllarg de la seva vida, per l'episodi de la mort violenta
del seu pare, Joan Josep d'Amigant, executat pels francesos l'any 1645.
Com tindrern ocasió de constatar més endavant, amb motiu del repás de la vida pública
de Pere d'Amigant, no hi ha cap Consulta del Consell d'Aragó en que no es faci referencia
a aquest esdeveniment, considerat cern a merit; en alguns casos preferent, per als successius
ascenses de Pere d'Amigant. És per aixó, i perqué constitueix una constant gairebé repetida
en molts altnes casos de magistrats de l'Audiencia dins el període que hem estudiat, que cal
referir-se somerament als antecedents familiars que el propi Pere d'Amigant defineix com a
«deelarádas pruebas de calificación» de la seva família (6).
El seu avi, el Dr. J oan d' Amigant, va.ésser una destacada personalitat en el món de les
llétres i especialment el). el camp jurídic, tal i com ho al-lega Lluís de Peguera, natural també
de Mantesa (7). Intervingué a les Corts valencianes de Monzón de 1626, a plena satisfacció
del reíd del comte-duc d''Olivaresi tingué una destacada participació a Manresa durant la
Guerra dels Segadors, sempre al servei de la causa felipista, evitant que la ciutat donés obe
diencia a la Corona de Franca, motiu pel qual fou empresonat. El 1642 era oidor militar de
Catalunya i va éssernomenat per a governar les armes del Rosselló, portant com a consultor
a Joseph Sorribes -que fou després del Consell d'Hisenda i morí essent del Consell Suprem
d'Aragó-'.
El seu pare fou el Dr. Joan Josep d'Amigant, ja citat, que es distingí igualment en fets
d'armes als setges de Leocata i Salses, rebutjant una placa de la tercera sala de l'Audiencia
que li van oferir els francesos. Entre 1642 i 1645 fou assessor de la Diputació i col-laborador
íntim de D. Bernat de Cardona, diputat eclesiástic i després bisbe de Girona, i de D. Gispert
Arrrat, també diputat eclesiástic i abat de Sant Pere de Galligans, amb qui participa en la re
belió-antifrancesa de 1645. Empresonat per ordre del Comte d'Harcourt, virrei i Capitá gene
r.a!l per Franca, fou condemnat a mort i executat a mans d'un botxí el dia 12 d'abril de 1646
a la placa pública de Barcelona, dita «dels traydors», negant-li el Comte la sepultura dels
seus passats i que es fessin sufragis públics per la seva ánima. Els seus béns foren confiscats
pef T¡;esorer .cle Franca, que aprengué tota la hisenda que passava de 80.000 escuts de plata.
"La seva casa de la 'oiutat de Manresa fou donada als pares de la Companyia de Jesús; la de
Bancelona a la mateixa ciutat; 100 escuts de renda a la Comunitat de St. Just i St. Paston
de Barcelona per tal que tots els anys es cornmernores a Montjuíc la victoria obtinguda pels
. franceses 'a aquesta muntanya l'any 1641; les joies i fruits de les cases de Manresa, Barcelona
i comarques van ésser preses pel Tresorer de Franca, Jaume Bru, i la resta de la hisenda va
passar al Dr. Balthasar Tapias, Ministre de l'Audiencia de Franca. També fou confiscada
pel Tresorer la dot de la seva muller Maria d'Amigant i Ferrer, avaluada en 26.000 ducats (8).
El seu oncle, i germá del seu pare, va ésser el Dr. Francesc d' Amigant, que va ésser cano- .
nic de la Seu de Barcelona i Vicari General del mateix Bisbat, i Rector de la Universitat litera
ria. Eínpresonat en diverses ocasions pels francésos i desterrat, va ésser condemnat a mort
l'any 1652, conseguint fugir de la presó. Es refugia a Manresa i des d'allá col- labora amb
el Marques de Mortara i amb D. Joan d'Austria, i assisti a D. Gabriel de Llupiá. Proveí a
les tropes i aixecá lleves, i col- labora més tard amb el Marques de Castel-Rodrigo i el Duc
d'Osuna.
5. Vid R.L. Kagan, op. cit. pp. 1.38-141.
6. Airxiu) Ciorona) A(ragó): Ctonsejo) A(ragón), lliga11327, Memorial presentat per Pere d'Amingat, sol-licitant
la placa civil de la Reial Audiencia vacant a la tercera sala per mort de D. Geroni Codina. Inclou Relació de Serveis.
7. Vid. Lluís de Pegúera, «Decissiones aureae in actu practico frequentes», déc. 58, núm. 2. tomo 2. Barcelona, 1611.
8. ACÁ: CA, lligall 327, Memorial (vid. nota 6).
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El seu gerrná D. J oseph d'Amigant va ésser Diputat militar de Catalunya, Baró de Cas
> tellgalí, Sr. deis llocs de Salo, Meya, Matamargó, Claret deIs Cavallers i de les Quadres de
.
Buades, i del Fonollar. Va ésser així mateix Mestre major de la Ceca Reial dé Baréelona des
de 1667, atenent a les fabriques de moneda per al Reial Exercit, cárrec en el que fou reposar
el 1707 per despatx de l'Arxiduc CarIes, del que fou fidel partidari (9).
Formació académica.
Sense perjudici de la importancia deis vincles familiars, l'educació académica era, sens
dubte, el requisit principal per a l'accés als cárrecs de les institucions més significatives.
La formació d'Amigant era eminentment jurídica, tot i haver-se doctorat també en la Fa
cultat de Filosofia.Doctor en ambdós drets (civil i canónic), havia estat també catedrátic de
Digest Vell a la Universitat de Barcelona (10). L'any 1675, amb ocasió de sol-licitar una placa
civil vacant a la tercera sala de l'Audiencia, per mort de Geroni de Codina, Amigant descriu
els seus estudis d'aquestá manera:' ,
« Ha passado ,por los estudios de las más célebres facultades, y en el curso dellas
sustentó toda la Filosofía sin Presidente. Graduose de Dotor en ella. Ha presidido
muchos actos de Conclusiones. Ha sido opositor de diferentes Catedras, leyendo en
puntos de 24 horas mas de nueve vezes, aviendo ganado por su suficiencia- Catedra
de Instituta. Leyo dos años. Opusose despues a Catedra de Visperas, en que también
fue proveido; y leyo otros dos años en la Universidad de Barcelona.» (11)
Fruit d 'aquesta formació académica són les seves obres jurídiques, que anirá publicant
al llarg de la seva vida i entre les quals mereix un lloc destacat la posta al dia i.il-lustració
amb comentaris i formularis de la «Praxis civilis» de Lluís de Peguera i de les addicions que
hi havia introduít Acaci Antoni de Ripoll, publicada el 1674 sota el títol complert de «Praxis
civilis nob. D. Ludovici de Peguera Minorisensis, additionata per nob. D. Acacium de Ri
poli, adaucta et illustrata». A més, publica dos volums de «Decissiones et enuncleationes cri
minalis, seu praxis Regii criminalis concilii Cathaloniae» (1691-1697), sobre sentencies de
l'Audiencia. Finalment, segons explica Broca referint-se a Torres Amat, va escriure també
«De nobilitate concedenda mortuo et quod possit ad suos posteros transrnittere», obra no
impresa (12), i el propi Torres Amat amb referencia a Caresmar, li atribueix una altre obra
inédita titulada «Instituciones ethicae et politicae» (13).
'
,
I
I
,
,
I
La carrera administrativa.
Els inicis.
,
.
La carrera administrativa d'Amigant s'iniciá en l'esfera militar de l'Administració virreg
nal, com a assessor de la Capitania General en el període 1667-1668, és a dir, coincidint amb
el virregnat del Duc d'Osuna. Corresponien a aquest lloc les funcions d'assesorament en les
qüestions relatives a la defensa militar i naval de Catalunya. En aquests dos anys f'ou també
Advocat de pobres presos de les presons de la Santa Inquisició.
L'any 1669, Amigant és promoguf al cárrec d'assessor de la Batllia General, cobrint la
vacant deixada per la mort del Dr. Antoni Pastor de Costa. La Batllia General, un dels quatre
departaments financers de l'Administració virregnal, era un organisme amb funcions judi
cials i administratives alhora. En la Consulta del Consell d'Aragó per cobrir aquest cárrec,
datada el 29 de marc de 1669, apareix que Amigant obtingué el primer lloc en la votació de
la Reial Audiencia, i el Virrei Duc d'Osuna assenyala que «tiene muy buena opinión de letras,
con que es muy merezedor de la merced que VMd. le mandare hazer». Al seu torn el Con
sell d' Aragó, que el consulta en primer lloc, es refereix al seu pare i a la seva execució pública
i ulterior confiscació de béns, tot precisant que «este y sus hermanos quedaron con gran des
comodidad: (14).
9, Vid. P. Voltes Bou, «Barcelona durante el gobierno del Archiduque Carlos de Austria (1705-1714)>>. Barcelona,
1963. Tom. 1, pp. 78-80.
10. ACA: CA, Iligall 226, núm. 31, Consulta de 29 de marc de 1669.
11. ACA: CA, Iligall 327, Memorial (vid. nota 6).
12 Vid. G. M. a de Broca, «Juristes i jurisconsults catalans deIs segles XIV-X.VII», a «Anuari de l'Institut d'Estudis
Catalans», Barcelona 1909-1910, p. 26.
13. Vid. F. Torres Amat, «Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los estudios catalanes, y dar
alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña». Barcelona, 1836, p. 42.
14. ACA: CA, Iligall 226, núm. 31, Consulta de 29 de marc de 1669.
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, Ingrés i correes a la Reial Audiencia.
L'any 1670 Pere d'Amigant ingresa a l'Audiencia de Catalunya, com a Jutge de Cort dins
la tercera sala, substituint el Dr. Joseph Ferrer i Vinyals, promogut a una placa civil. En la
Consulta del Consell d'Aragó de 20 de juny de 1670, es ponderen favorablement els seus ser
veis en la placa d'assessor de. la Batllia i s'assenyala com els subjectes que es troben ja gra
duats i aprovats pel Rei en altres places de Catalunya, solen passar d'ordinari a les de Jutge
de Cort (15).
Aquesta era, en efecte, la via usual d'ingrés a la Reial Audiencia de Catalunya i posa de
relleu l'íntima connexió existent entre les funcions purament judicials i les de carácter polític,
que es reprodueix també al si d'aquesta institució, en el seu doble aspecte de tribunal de justí
eia i d'órgan consultiu i assessor del virrei,
ISa placa dé jutge de Cort servía, a més, com a prova de foc per a la futura progressió
dins l'Audiencia. Com es reconegué a les Corts de 1599 l'ofici de Jutge de Cort era el més
dur de 1" Audiencia, per no tenir dia ni hora de festa, per l'obligació de r.ecórrer sovint el Prin
cipatj] pel rise per la vida que supesava tractar amb presos i criminals (16). Durant els cinc
aays en que fou Jutge de Cort, Amigant va tenir ocasió 'd'experimentar tots aquests inconve
flienns, especialment en la campanya militar de 1674, en la que, assistint al Duc de San Ger
mán, hagué d'efectuar nombsosos viatges i rondes per viles i pobles del Principat, intervenint
'ITO solament en disputes judicials sinó, i molt especialment, en afers polítics i inilitars (aixeca
ment de lleves, provisió d'animals i aliments per a l'exércit) com a resultat de tot el qual Ami
gant caigué malalt a Camprodon i Olot, havent d'ésser traslladat a Barcelona.
D'altra banda, i aquest és un' aspecte que no es pot deslligar dels anteriors, el cárrec de
J'u,tge de Cort tenia un salari molt minvat (unes 500 lliures), inferior al de les places civils
de l'Audiencia i al de les assessories dé la Batllia General -d'on provenia Amigant- i, sens
aubte, epa molt menys lucratiu que l'exercici de l'advocacia o el desenvolupament de la cate
dra a la Universitat. Aixó explica les queixes d'Amigant per raó de les despeses que hagué
d'efectuar durant aquest temps, queixes a les que s'unia la d'haver estat avancat per altres
rnembres de l'Audiencia en la provisió de places civils, essent que normalment era el Jutge
de Cort més antic el que ascendia, amb preferencia a d'altres subjectes, a aquel les places.
Aquestes queixes, exposades en la Relació dé serveis que Amigant acompanyá a la petició
de la placa civil de la tercera sala que queda vacant per la mort de D. Geroni Codina (17),
varen ésser recollides en la Consulta del Consell d'Aragó de 18 de juliol de 1675, a resultes
de la qual fou nomenat per a la placa civil al-ludida. Aquesta Consulta és especialment signi
ficativa per tal com, a més de proposar a Amigant en primer lloc, com arnés antic deis Jutges
de Cort, i d'al-ludir a la mort violenta del seu pare, assenyala:
« En las vacantes que han sucedido de Plazas del Civil sé le han adelantado otros
, '
sugetosmas modernos, porque no ha convenido removerle por algunas ocurrencias
(le neg(;rcios, que en esta Plaza que se consulta no militan las mismas razones, y será
muy digno de la Real grandeza de VMagd• ocuparle en ella; pues también por su
parte fía hecho todo el 'mérito que mereze; y el año pasado travajó mucho, para que
el exército fuese assistido de viveres y forrages, y en otras cosas que le ocupó el Du
que de San Germán, ocassíonandole una grave enfermedad, de que llegó casi a los
últimos de la vida; y oy se halla su hermano D. Joseph de Amigant Diputado' audiendo
con todo affecto a los que importa al,Rl. Srv? dé Vlvlage., procurandolevantar la
gente del Pays, y engrosar el exercito que tan falto de medios se halla, que para alen-
, '
tarle y a los demas que continuen en todo lo que se offrezca sera buena ocassion
que experimenten la gratitud con que queda VMagd• y la atención con que se 'esta'
de favorezerles». (18)
o •
Com ja havíem indicat, la referencia del Consell d'Aragó a la posposició d'Amigant en
l'accés a la placa, en benefici d'altres jutges més moderns, dóna resposta a la queixa formula
da per ell en la Relació al- ludida i redactada en aquests termes:
15. ACA: CA, Iligall 226, núm. 9, Consulta de 20 de juny de 1670.
16. Corts de 1599, Cap. 90.
17. ACA: CA, Iligall 327, Memorial (vid. nota 6).
18. ACA: CA, Iligall 226, núm. 7, Consulta de 18 de juliol de 1675 .•
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«Desde que es togado han vacado seys placas Civiles y ha sido propuesto el suplican
te varias vezes en primer lugar, y fueron proveidos los sugetos siguientes, el Dotor
lua Bautista Roca y Iuliá, Dotor Miguel de Calderó, Dotor luan de Carbonell, Do
tor Do Geronimo de Magarola, Dotor loan Colomer y Dotor Rafael Nabona, califi
cados todos; pero no tan graduados los quatro (sic) como d. Pedr.o, ni tan menosca-
bados sus patrimonios por el Real servicio ... » (19).
Pero resulta molt suggerent i il-Iustrativa tarnbé la concepció del nomenament com a estí
mul i exemple que sustenta el Consell d'Aragó, el que confirma el carácter conjuntural i ins
trumental (de premi de fidelitats passades i catalitzador de futures) que, en molts casos, tin
gué la provisió de carrecs al,si de les institucions.
Fins l'any 1686, Pere d'Amigant no sera nomenat Advocat Fiscal, un dels cárrecs més
prestigiosos de l'Audiencia, reservat, d'acord amb les Constitucions de Catalunya, a un dels
quatre ministres de que es composava la tercera sala. Convé remarcar, pero, que l'any 1678,
amb ocasió d'haver renunciat el Dr. Joan Baptista Pastor a l'esmentat cárrec d'Advocat Fis
cal, per motius d'edat i de salut, el Virrei Duc de Bournonville, proposá als altr.es tres mem
bres de la tercera sala per a substituir-lo en l'ordre següent: Dr. Joseph Balaguer, Dr .. Miguel
Calderó i Dr. D. Pere d'Amigant, pero el Consell exclogué a Calderó i Amigant de la terna
«por algunas faltas que concurren en ambos» (20). En Consulta posterior, i a requeriment
del Rei, el Consell aclararia les seves reserves precisant, en relació a Calderó, que havia tingut
dues querelles en el procés de visita que ya fer al Principat 'el Regent D. Lorenzo Matheu y
Sanz, Ies quals el van desacreditar molt i que, a més tenia causa pendent en l'ofici de mestre
racional, i en quant a Amigant:
« ... se offreze tambien representar a VM·agd., que sobre ser Ministro mozo, vive con
,
. el canonigo Amigant su tio, el qualle manda y govierna como quiere, y siendo este
sugeto de condición violenta y de dictamenes extravagantes se han de considerar los
inconvenientes que se seguirian de ser dueño de los de su sobrino 'en un puesto de
tanta autoridad y manejo como este de Abogado 'fiscal de la Regia corte, en toda
la. Provincia ... » (21).
Aixó no obstant, Calderó va ésser nomenat pel Rei com a Advocat Fiscal, argüint-se que
dels cárrecs derivats de la «visitas no havien resultat motius per sentenciar-lo.amb pena de
suspensió, i Amigant hagué d'esperar fins l'any '1686, com ja s'ha dit per assolir el cárrec
d'Advocat Fiscal, essent proposat en primer lloc pel Virrei Marques de Leganés i pel propi
Consell, i substituint precisament Calderó, que 'havia passat llavors a desenvolupar el cárrec
d'Advocat Fiscal Patrimonial de l'Audiencia (22). .-
Fins a finals de l'any 1689, Amigant ocupa el carrec d'Advocat Fiscal criminal de la Reial
Audiencia. Va ésser durant el virregnat del Duc de Villahermosa quan fou rellevat d'aquest
cárrec i passat a la Sala del Canceller de l'Audiencia. Pero el canvi no obeía a motius de tipus
professional, com havia succeít fins aleshores en el que podria considerar-se una plácida ca
rrera administrativa, sino a esdeveniments amb clares derivacions de carácter político El cas,
per les seves 'implicacionsi -per la llarga controversia que genera, mereix un capítol aparto
Els fets de 1689: remoció i estranyament d'Amigant.
La primera notícia que tenim dels fets ecorreguts és la Consulta del Consell d'Aragó de
27 de maig de 1690, en la que es transcriu la carta adrecada per Pere d'Amigant al President
del Consell en data 10 de maig-de 1,690 donant-li compte de l'ordre de 7 de maig de 1690
delllavors Virrei de Catalunya, Duc de Villahermosa, per la qual obligava a Amigant a sortir
de Barcelona amb destí a SolsoIia, la qual cosa equivalia a un desterrament eneobert.
La Consulta en qüestió és especialment important per tal com posa sobre la taula una se
rie de temes molt rellevants a l'hora d'abordar un estudi de les relacions entre el Consell d'Ara
gó, el Virrei i l'Audiencia i revela la preocupació de les esferes del poder central (la de les
autoritats reials a Catalunya esta prou documentada) per la situació política de la Catalunya
de l'epoca.
•
,
19. ACA: CA, lligall 327, Memorial (vid. nota 6).
20. ACA: CA, lligall 225, núm. 96, Consulta de 8 de novembre de 1678.
21. ACA: CA, lligall 225, núm. 96, Consulta de 27 de juny de 1679.
22. ACA: CA, lligall 225, núm. 86, Consulta de 2 de desembre de 1686.
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-Efectivament, cal recordar que durant el període que transcorre entre 1687-1689, aproxi
madament, Catalunya fou escenari de l"anomenada «revolta dels barretines» o «dels gorre
tes», alcament de camperols catalans que partint de la comarca d'Osona, s'exténgué per bona
part del Valles, Maresme, Bages, Baix Llobregat, Anoia, Penedes, Solsones, Cerdanya i Bar
celones, és a dir, de la Catalunya Vella en general, en oposició als allotjaments militars, la
contribució del batalló, recaptada per al manteniment de l'exercit i, en general, contra les
persones i institucions implicades amb aquests fets, en uns moments en que l'economia rural
havia estat Jorca castigada per les males collites i plagues, especialment a partir de 1687 (23).
Tota la Consulta esta impregnada per l'atmósfera d'aquesta situació política i explicapro
bablernént algunes de les afirmacions del Consell d'Aragó que podrien semblar, a primera
vista, extemporánies. Centrant-nos en el seu contingut específic s'hi poden distingir diferents
aSJilectes. En primer lloc, la transcripció de les queixes d'Amigant, que evide:ncia el seu ma
léstar per liáver estat obíigat a abandonar Barcelona, sense cap causa aparent, amb la cárrega
peiórativa que aíxó suposá per al seu credít: essent que aquest desterrament culminava, a més,
una serie d'atacs dirigits contra la seva persona amb precedents recents, el més important dels
q,uals era la seva destitució com a Advocat Fiscal criminal de l'Audiencia, havent-lo passat
féia poc temps.-el 12 de marc de 1690- a la sala del Canceller de la Reial Audiencia Civil
(24). El pnopi A.migant avanca una explicació d'aquests fets:'
.
« ... todas estas mortificaciones se originan de la malevolencia de sus emulos que con
dañada intención trataron que él Duque aprehendiese por el mes de Nob=. del año
pasado que el haverle propuesto mandase soltar a Joseph Julia labrador culpado en
el movimiento sucedido entonces, suponiendo no serlo; havia sido con malicia pues
cauteló las noticias que tenia de ser el hombre muy facineroso a quien se dió liber-
•
- tad. ». (25).
1, alhora, justifica la seva proposició assenyalant que aquest subjecte havia salvat el ma
téix mes de novembre (de 1689) ,la vida del seu gerrná D. Joseph d'Amigant, que amb el seu .
nebot D. Francesc Ignasi, dos Comissaris Generals i altres Militars foren empresonats per
sediciosos i que, malgrat la seva posterior detenció a Sant Feliu de Llobregat, no s'havia pro
vat res contra ello Exposa, a continuació, les seves queixes perque el Virrei hagi fet cas d'emu
lacions malintencionades, sense haver-lo oit previament i precisa quelcom que el Consell d'Ara
gó fará seu després, en el sentit que esta disposat a diferents cedules reials «que no pueden
les Virreyes proceder contra los Ministros a desterrarlos, detenerlos en sus casas, ni suspen
derlos de sus cargos sin expressa Comissión de VMagd.» (26), cosa que creu que no s'ha obeít
ni abans (quan la destitució com a Advocat Fiscal) ni ara (amb motiu del desterrament). Fi
nalment, conclou els seus greuges, demanant alguna merce del Rei que restitueixi el seu credit,
Al seu torn, el Consell d'Aragó, assenyala que desconeix els motius del Virrei i que no
dubta que, malgrat aixó, haura donat compte al Rei de les seves raons per una altra via, pero
diu després que «en el estado que esta oy Cataluña pueden haver llegado a los oydos del Du
que algunas poco fundadas quejas y siniestros .informes: que aunque bastantes para compre
hender el Vitrey que debia mortificar este Ministro fuesen mas hijos de particular emulación
que del celo de aconsejar lo mejor para el acierto.: (27), tot el qual si bé no' suposa una desau
u@ritzacióglobal de I'actitúddel Virrei, iritrodueix almenys en el cas una notable dosi d'escep-
ticisnre sobre les. seves decissions.
'
Pere es que, a més, i despres de' referir-se elogíosament als serveis d' Amigant i de la seva
easa (del seu .pare, en particular), el.Consell recomana que' «se le supliesen (encara que els
hagués tingut) algunos descuidos; que ( ... ) no pareze .que pudieran ser de tal magnitud que.
no devieran disimularse», per referir-se més endavant altre cop a la situació política del mo
meñt afirrnant que « ...en la constitución que se halla oy Cataluña ( ... ) nunca puede ser de
,
•
,
,
, .
23, Vid. Feliu de la Penya, «Anales de Cataluña». Barcelona 1709, Vol. 111, Ll. XXI, Cap. IX, p. 392. Per a un
estudi complert, vid. H. Kamen, «Una insurrecció oblidada del segle XVII: l'alcarnent deIs camperols catalans
de l'any 1688» a «Recerques» núm. 9. Barcelona 1979, pp. 11-28, i J, Danti i Riu, «La Revolta dels garrotes
a Catalunya (1687,1689)) a «Estudis d 'Historia Agraria», núm. 3. Barcelona 1979, pp. 79-99.
24. El Dr. Francesc Portell és qui el substitueix tant en la seva placa de la tercera sala com en el cárrec de fiscal
criminal. Vid. ACA: CA, Reial Cambra, núm. 29.
25. ACA: CA, lligall 224, núm. 29, Consulta de 2'7 de maig de 1690.
26. ACA: CA, lligall 224, núm. 29, Consulta de 27 de maig de 1690.
27. ACA: CA, lligall 224, núm. 29, Consulta de 27 de maig de 1690.
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el (del.Reial servei), que en Provincia donde no todos proceden ni han procedido con' la fineza
.. que es justo, se trate como delinquentes alas que procuran desempeñar las obligaciones de
buenos vassallos, por que con esto desmayan los finos y se alientan los menos átentos ... » (28)
Resulta clara, dones, la preocupació del Consell d'Aragó per la situació política.catalana
(29) i probablement en la resposta conciliadora del Consell pesava molt aquesta preocupació,
per tal d'assegurar i no desdenyar el majar nombre de fidelitats possible, especialment dins "
l'Audiencia. Finalment, juntament amb aquest aspecte polític, el Consell no oblida, i aquesta
si és una desautorització directa de l'actitud del virrei, alhora que una reivindicació de les
seves competencies: « ...el perjuicio que suele tener el que negocios de esta gravedad, no pasen
por los tribunales en que se tiene caval conocimiento de los sugetos, delas razones que los
haze dignos de premio ó de castigo y de la sazón y coyuntura con que conviene usar de lo
uno u, de lo otro; pues aunque por todos se procure representar a VMagd. lo más seguro
para el acierto, hay muchas particulariades que no pueden estar presentes, sino á aquellos
debajo cuya dirección corre peculiarmente el 'Govierno de los Reynos.»(30).
La proposta del Rei davant la Consulta fou contundent i confirma plenament la desauto
rització del Virrei Duc de Villahermosa, la política del qual fou en general ben desafortuna
da. Mitjancant Reial despatx de 12 de gener de 1691, ordena que Amigant fas restituir en
l'exercíci de la seva placa, i que aquesta ordre .fos executada pel Duc de Medina Sidonia a
l'entrada del seu govern a Catalunya. Aixó fou efectuat mitjancant carta del Duc de 23 de
gener de 1961, en la que es notifica a Amigant el Reial despatx.
Aixó no obstant, aquesta resalució no va posar fi al conflicte. Ben al contrari, suscita una
copiosa correspondencia d'Amigant adrecada al Consell i un bon nombre de Consultes d'aquest
en resposta als problemes plantejats per Amigant que, substancialment, poden reconduír-se
a una sola qüestió. En la perspectiva d' Amigant; la restitució en el cárrec havia solventat no
més un part de l'agravi del que havia estat objecte, pero quedava tot un altre aspecte que
no havia estat satisfet. Expliquem-ho amb les seves mateixes paraules: «en haver buelto a la
Placa civil no se quita la impression que ha hecho .en los naturales de aquella Provincia, y
la nota, que ha causado en su credito tan inopinable publicidad, que ha sido parentesis inde
coroso de sus progressos ( ... ) porque los servicios son ponderables para alguna merced equi
valente y recayendo esta en declarar sin culpa alque es inocente, queda su innocentia explica
da con términos de mera gratia y assi obscurecida la justificación del sugeto a quien se aplica
no siguiéndose premio notorio, y effectivo, y sin concurrir esta satisfación lo más substancial
del honor y mas apreciable de las ordenes, que nace de tan honoríficos motivos redunda en
evidente perjuicio, y duplicado dolor. Esperava que con la vacante de la Placa de Regente
de la Rl. Aud", de dicho Principado se reintegraria su punto, y no 10 ha experimentado.. (31).
, El Rei sol-licita e14 de maig de 1961 que Amigant referís quin havia d'ésser el consol que
el satisfaria i aquest va suggerir, entre d'altres possibilitats, que se li podien fer els honors
del Consell d'Aragó amb retenció de la placa civil de la sala del Canceller que tenia i que
si es trobés reparament en les precedencies calia ponderar que «los casos irregulares qual ha
sido el mio, que premeditadas sus circunstancias no tiene igual piden remedios no comunes,
y que se allanen inconvenientes en la forma que mejor pareciere.» (32), i finalment, pel cas
que no pogués ésser objecte de cap merce, sol-licitava per premi que se li concedís llicencia
per deixar la seva placa civil, assenyalant que per a servir a S.M. no necessitava altra cosa
que el carácter de les -obligacions en que havien nascut els de la seva casa. En realitat, la pro
posta d'Amigant referent a la petieió d'una placa honoraria sintonitzava amb una practica,
que com la de concessió de «futures» places que quedessin vacants, era freqüent a l'epoca,
com a medi de premiar serveis quan no era possible de proveir-los efectivament. Aixó no obs
tant, el propi Amigant, bon coneixedor sens dubte dels entrebancs formals de l'adrninistra-
. ció, intuía ja el que el Consell havia de confirmar després.
Efectivament, el problema de les preerninencies protocoláries esdevingué el principal obs
tacle que opasa el Consell d' Aragó a la concessió d'una placa honoraria del Regent, amb re-
- - - .
28, ACA: CA, lligall 224, núm. 29, Consulta de 27 de maig de 1690.
29, En el mateix sentit, H. Kamen, op. cit. p. 20.
30, ACA: CA, lligall 224, núm. 29, Consulta de 27 de maig de 1690,
31. ACA: CA, lligall 224, núm. 29, Memorial d' Amigant remés al Consell pel Rei en data 23 d'abril de 1691 ..
32. ACA: CA, lligall 224, núm. 29, Carta de Pere d'Amigant de 9 de juny de 1691.
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serva de la de la sala del Canceller que tenia a l'Audiencia, dones no cal perdre de vista l'ex
trema importancia psicológico-simbólica 'del protocol al si de l' aparell polític de la Monar-.
.
quía Absoluta (33). La Consulta de 4 d'octubre de 1691 es refereix amb amplitud a aquest
problema, precisant que si bé el reparament seria menor si només concorregués amb el Can
celler, dones aquests no pot ésser precedit per cap Ministre del Consell d'Aragó, reduint-se
llavors el problema a la diferencia de seient (cadira, el Canceller; banc, el Ministre), en les
Juntes de Sales era incompatible que tenint honors del Consell no gaudís dels que li toquen,
dones hauria d'estar en lloc inferior al Regent de l'Audiencia i als Ministres més antics que
ello D'altra banda, aquests problemes no se salvarien excusant-lo de concórrer , tal i com ha-
,
via proposat anteriorment el mateix Amigant (34), dones era precís que intervengués en tots
els casos de la jurisdicció contenciosa i, a rnés, la manca d'assístencia podria derivar en desen
certs en els dictámens, Per tant, descarta el Consell aquesta solució, auspiciada per alguns
v:ots particulars (del Marques de Castelnovo i dels Regents D. Joan Baptista Pastor, D. Jo
seph Rull iD. Francesc Comes i 'Forró) i descartá tambéla proposada per aquests mateixos
vots particulars de concedir-li la «futura» de la placa de Fiscal patrimonial del Consell d'Ara
gó, dones, arnés d'estar prohibit que no es consultés aquesta placa, aquesta darrera solució
aJniria �n perjudici dels Regents .de les Audiencies de la Corona i al tres Ministeris que no te
nien altre prerni a que aspirar que aquest ascens, que constituía la porta d'accés al Consell,
normalment proveít alternativament entre naturals d'Aragó, Catalunya i Valencia.
Resulta significatiu pero, perqué posa de manifest les discrepáncies existents al si del Con"
sell, coneixer les argurnentacions contingudes en els vots particulars a que hem fet referencia.
Pel que-fa a la qüestió ·de les preeminencies, motiu pel qual el Consell descarta la concessió
de la lpla9a honoraria, els vots particulars precisen que Amigant no concorreria a la sala del
Canceller com a Ministre del Consell, sinó com a OIdor de la seva sala i que quan es juntessin
les sales, podía.obviar-se el problema protocolari excusant-lo d'assistir, i enviant-li els papers
a casa, .per tal que ·pogués votar .per escrit aparto Pel cas de juntes particulars, celebrades a
casa d�l Virrei o del Canceller, a les que hagués de concórrer Amigant, ho faria com a Regerít
del Consell, precedint al Regent de l'Audiencia si hi concorregués, i en els altres actes
que no fossin del Consell, Amigant gaudiria de la precedencia, llevat dels actes públics en
que se li podria advertir que no hi assistís, Finalment, en relació a la «futura» de Fiscal patri
móni del Consell, els vots particulars contradiuen que existeixi I'alternativa a.que al-Iudeix
el-Consell, tot dient que hi havia hagut diverses vegades dos i tres físcals d'un mateix Regne
i afinmant que no es tenia notícia en el Consell que hi hagués hagut més de dos fiscals cata-
lans, que són D. Salvador Fontanet i l'actual D .. Francesc Comes i Torró (35). . ,
Posteriorment, i en Consulta de 17 de marc de 1692, el Consell (amb els vots en contra
del MaliQues de Hariza i els Regents D. Martín Francisco Climente iD. Joseph Ozcariz així
eom del Lloctinent.de Tresorer General) proposá que es concedísa Amigantla futura de la
fisealia del Consell, el que suposa el triomf parcial dels vots particulars a que abans hem al-lu-
clit�.. .
Aioc0 ne obstant, aquesta Censulta queda sense resoldre i en suspens, així com la petició
,
seldieisada per Amigant de visitar personalment al Rei. L'any 1694, Amigant va remetre de
nou un Memorial demanant la futura de la placa fiscal.del Consell o llicencia per anar a la
�@.rú. A la vista d'aíxó, s'ordeñá que es fes una relació completa de tot l'expedient i una ulte-
ri@r GJ0nsulta en la que el Gopsell reitera les anteriors posiciens, mentre Martín Francisco
•
Olimente i Ozcal1iz assenyalaven que no es tornés a tractar el tema, dones estant D. Joan Bap-
tiste Paster greument malalt, a la seva mert podria fer factible que quedés vacant la' placa
. €le fiscal, en el supósit que Comes substituís a Pastor, amb la qual cosa el Rei tindria més
•
,o,pcroI\s per elegir i el Consell llibertat per proposar-ne d'altres (37).
•
33. Per a un bon tractamenl del terna, des del punt de vista de la importancia de la simbologia del poder, vid. N.
Elias, «La sociedad cortesana». México 1982.-
34. En carta de 22 de setembre de 1691, a la que acoinpanyava nombrosos testimonis doctrinals sobre les preerninen-
cíes; incloent cites d'autors com Bovadilla, Bosch, Cortiada o Valenzuela. Vid. ACA: CA, Iliga11224, núm. 29.
35. ACA: CA, lligall 224, núm. 29, Consulta de 4 d'octubre de 169.1.
36. AeA: CA, Iligall 224, núm. 29, Consulta de 1"7 de marc de 1692.
39. ACA; CA, Iligall 224, núm. 29; Consulta de. 10 de rriaig de 1694.
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El 1695, reitera Amigant la seva petició que se li concedís futura de la primera placa qué
. quedés vacant al Consell i que pertoqués a catalá, afegint que el Consell l'havia consultat
tres cops en la futura de la fiscalia i en la propietat quan va quedar vacant
"
afirmant que
el President (llavors, el Duc d'Osona) li havia assegurat la placa, que després es va proveir
amb un altre (3'8).
.
- -'
D'aquesta manera, el plet iniciat el 1689 suposá una inflexió gairebé definitiva en les aspi
racions d'Amigant i obre pas als darrers anys de la seva biografié on, dins un marc de conflic
'te polític més generalitzat, ressurgeixen novament els seus enfrontaments amb l'autoritat vi-
rregnal i amb al propi poder central.
.
3. Els darrers anys
Sabem que l'any 1701; Pere d'Amigant era encara a la primera sala de l'Audiencia, l'ano
menada sala del Canceller, de la que era president i Canceller el reverendo Miquel J oan de
Taverner i Rubí, i de la que formaven part, a més d'Amigant, Joan de Colomer, Cristofor
de Potau, Francesc de Rius i Bruniquer i Domenec d'Aguirre. Segons explica Duran i Canya
meres, degut a que el Canceller era alhora bisbe de Girona, quasi sempre era Amigant qui
presidia la Sala (39).
El 1704, durant l'administració virregnal de D. Francisco de Velasco, i en plena eferves
cencia del conflicte de la guerra de Successió, es suscita un plet important relatiu a si el Con
sell de Cent, que havia adoptat diversos acordsfavorables a la causa de l'Arxiduc Caries d'Aus
tria, havia de guardar secret de les seves deliberacions o no. En l'Audiencia es tractá aquest
punt, a petició del propi virrei. Votaren a favor de la divulgació del secret tots els membres
de l' Audiencia, excepte Bonaventura Tristany, Cristofor de Potau, Francesc Verthamon, Do
menee Aguirre, Josep Moret i Pere d'Amigant. Com assenyalaVoltes Bou d'aquest grup sor
tiren després destacades figures de l'Administració i de la política de l'Arxiduc (4Q). E] virrei
va exigir després que es signessin els vots esmentats, excusant-se tots de fer-ho, excepte Po
tau, Aguirre, Amigant i Moret, que formularen, a més, per escrit .les raons del seu voto
Com a conseqüencia d'aquest plet, Velasco dona trasllat deis papers a Madrid i Felip V
va cridar els quatre ministres a la Cort, on hi anaren excepte Aguirre, al que el Virrei permeté
que es quedés a Barcelona. ',. .
Disposem de poques dades sobre l'evolució posterior deis fets, Alguns autors es refereixen.
a que Amigant actuá com a ambaixador.de l'Arxiduc a Madrid (41), essent finalment detin
gut i empresonat per ordre de Felip V. Traslladat a-la presó de Pamplona, on va compartir
pena de reclusió perpetua arnb el seu company de l'Audiencia Cristofor Potau i Oller, una
de les figures il-lustres de la jurisprudencia catalana i destacat partidari de l'Arxiduc, Ami,
gant morí l'any 1706.
,
4. Consideracions finals
Malgrat el carácter limitat i parcial de l'análisi efectuada, i sobre el que ja hem advertit
al comencament d'aquesta comunicació, I'orientació de I'estudi cap els aspectes menys parti
culars o exclusíus de la biografia d'Amigant i la preferent atenció envers la contextualització
del mateix dins el marc de les relacions entre les institucions all1b que va estar emparentat. .
. permet i obliga, alhora, á cloure aquestes pagines amb algunes reflexions, en bona part ja
avancades en les precedents, entorn al desenvolupament de la carrera administrativa deis ma
gistrats de l'Audiencia de Catalunya i les seves implicacions polítiques, així com sobre el fun
cionament real de l'Audiencia i el seu nexe i connexió amb els órgans representatius del poder
central.
En primer Iloc, el cas estudiat mostra ben clarament com el servei al si de l'administració
i la problemática política de l'epoca 'són dues qüestions íntimament lligades. Probablement,
perqué no podia ésser d'altra manera. Con ja s'ha dit, les funcions atribuídes als magistrats
de l'Audiencia tenien una doble' vessant: judicial -en la mesura en que es tractava d 'un ór-
38. ACA: CA, lligall 224, núm. 21, Memorial d'l d'octubre de 1695. .
39. Vid. F. Duran i Canyameres, «Catalunya sota el govern deis reis absoluts de la Casa de Borbó» a «Revista Jurí
dica de Catalunya», Barcelona, juliol-agost-seternbre 1934, Vol. XXXX, pp. 197-198.
40. Vid. P. Voltes Bou, op. cit. Tom, 11, p. 9.
41. Així L. Puig Ferriol i E. Roca Trias, «Fundamentos del derecho civil de Cataluña», Barcelona 1979. Tom. 1, p. 44.
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gan jurisdiccional- i política -pel fet d'ésser alhora un órgan consultiu i assessor del virrei,
representant máxim del Rei a Catalunya=-. Si el primer d'aquest bloc de funcions imposava
la necessitát de dotar l'Audiencia d'un personal qualificat acadernicament i professionalment,
el segon, obria la porta a valoracions de tipus extraprofessional i fortament vinculades a la
conjuntura política del moment a l'hora de proveir a l'esmentada institució dels seus mem
bres. D'aquí que en l'ingrés a l'Audiencia no solament intervinguessin apreciacions de tipus
estrictament tecnic, sino consideracions sobre l'actitud política dels candidats i dels seus fa
miliars enversla Corona. Aquest fou el cas d'Amigant, que posseía en, el moment del seu
ingrés una solida carta de presentació com a jurista, pero també un passat familiar il-lustre
i de contrastada fidelitat. Pero es que, a més, com solia passar amb molts altres casos, Ami
gant gaudia també d'una propia experiencia personal al servei de l'administració en ámbits
d'indubtable trascendencia política, com eren l'assessoria de la Capitania General i, poste-
rierrrient, la de la Batllia General. '
'
De la mateixa manera, l'evolució posterior de'la carrera administrativa apareixia llastrada
per la mateixa dualitat inicial. Ens hem referit llargament a la feixuga reiteració amb que el
.' -
Gonsel'l d'�rágó es refereix als merits familiars, pero no cal oblidar tampoc la presa de raó
del mateix entorn a fets més coetanis i vinculats ja -a la personalitat del sol-licitant de la placa.
Resulta simptomátic, en efecte, que quan l'any 1675 el Consell d' Aragó decideix proposar
a Amigant en primer lloc per ocupar la placa civil vacant a la tercera sala,' es ponderi amb
ernfasi la seva destacada participació á' fa campanya militar de l'any anterior.
Amb tot, resultaria rnassa simplista reduir aquest capítol final de conclusions al que fins
aquí s'ha dit a prepósit de la concaténació d'elements polítics i tecnics en la conformació d'una
carrera administrativa. Aquesta-era una circumstáncia intrínseca al funcionament de les insti
.tucions a l'Antic Regim, 'derivada de la naturalesa mateixa de la concepció patrimonial i me
ritocrática dels serveis a l'Estat. L'especial atenció dedicada, pero als problemes sorgits entre
Amigant, el Duc de Villahermosa i el Consell d'Aragó aporten noves dades sobre el coneixe
ment del complex món institucional. Hem parlat, en efecte, de la remoció i estranyament d'Ami
gant com un punt d'inflexió important i aquest no és un cas aíllat o de lectura excloent. Ben
al contrari, elcas il-lustra dos tipus de qüestions que cal remarcar.
La primera d'elles és que si bé lainterrupció del carácter ascendent de la carrera de serveis
empresa per Amigant té un origen polític, ja analitzat, l'evolució posterior del conflicte susci
tat presenta uns trets i provoca unes conseqüencies que es bifurquen en una doble via. En
un primer nivell, la protesta d'Amigant troba una acollida i una resposta favorable al si' del
Consell d-Aragó en la mesura que, independentrnent d'altres consideracions, l'actitud del vi
rrei, a-rnés de poc fonamentada, suposa una ingerencia en el quadre de competéncies existent.
Iba conseqüencia immediata d'aquest plantejament és la recómanació de restituir les coses al
seu ordre natural i, per tant, de restituir Amigant al seu lloc. Ara bé, en un segon nivell, él
propi Consell d'Aragó, superposant-se al que podria ésser una análisi exclusivament derivada
ae la conjuntura política immediata i malgrat l'actitud favorable de part dels seus membres
�els éatalans, esgecialment--, mostra en les seves valoracions posteriors una elevada sensibi
litat pel,mantenimen.;t d'un cert rigor ,en la provisió de carrecs i en la'concessió d'honors i
preeminencies. Aquest fet denota que, malgrat l'existencia indubtable d'un notable grau de
clientelisme i de l'encreuament de factors d'índole política, hi ha també una innegable volun-
,
'
tad de respectan les vies usuals d'accés als carrecs, ja molt cristal-litzades a l'epoca. Precisa-
ment perqué, el Consell és conscient que aquest respecte.és el que perrnet mantenir l'esperan-
, ' ,
9a de la recompensa als altres possibles candidats (42).
.
.
'
En. definitiva, doncs, en. una aproximació rnés profunda al terna, pot concloure's que la
'
provisió de carrecs es mou dins un complex sistema de valoracions en equilibri inestable, en
el que, per damunt deIs elements polítics, professionals, familiars, militars, simbólics, exis
teix una voluntat inequívoca d'assegurar la consolidació i reforcarnent del poder il'autoritat
reial.
La segona qüestió a que al-ludiern, és la referent al nivell de coordinació i comunicació
entre les instancies centrals i periferiques de l'aparell institucional de l'Espanya Moderna. Sens
dubte, aquest constitueix un dels punts febles de l'estructura administrativa estatal, i el cas
e'studia� revela com en supósits d'agudització déls conflictes a nivell polític, econórnic, social,
els problemes inherents a la propia cornplexitat del sistema s'agreugen notablement i generen
42.. ÁGA: CA, lIigall 229, núm. 29, Consulta de 4 d'octubre de 1691,
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freqüentrnent óptiques i valoracions ben diferents entre les institucions radicades a la Cort
i les que tenien encomanat el govern deis regnes.
EIs fets de 1689 a que hem fet referencia i la seva apreciació per les diferents esferes de
poder -el Consell d'Aragó i el virrei de Catalunya en el nostre supósit=- confirmen aquestes
paraules i palesen la fractura existent entre ells. Com també la breu al-lusió al plet originat
el 1704 exemplifica que a vegades les demostracions de forca per part de I'autoritat virregnal
en conjuntures polítiques extremadament delicades, en Iloc de contribuir a pacificar els ánims,
.. poden actuar com a ferrnent aglutinador d'oposicions destacades.
Totes aquestes consideracions ens porten, dones, a remarcar un cop més, a tall de conclu
sió final, la importancia decisiva de I'estudi del poder al si de I'aparell de la Monarquia Abso
luta i de les diferents gradacions i manifestacions del mateix dins les institucions que la con
formen, com a element capital per a la millor comprensió de la seva dinámica de funciona
ment i de la seva incidencia en el conjunt de la societat. En aquest sentit, creiem que un millor
coneixement deis membres integrants d'aquestes institucions pot resultar de gran utilitat per
a facilitar aquella comprensió.
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EXENCION DE SERVICIO y CONFLICTO DE JURISDICCIONES EN
ZARAGOZA ANTE LA GUÉRRA DE CATALUÑA (1648)
José Antonio Armillas Vicente
,
... no tiene el rei nuestro señor otra Regalia
mayor, que la comun defensa, para que le puso
Dios en tan suprema dignidad.
Luis de Exea y Talayero,
Jurado de Zaragoza y Abogado Fiscal*
,
El día 11 de Agosto de .1645, Felipe 11 de Arágón decidió convocar Cortes del Reino en
la ciudad de Zaragoza para hacer frente al creciente deterioro del servicio voluntario acorda
do con anterioridad en las reunidas en Barbastro en Enero de 1626 (1). Si en aquella ocasión
era la «Coligación de las Armas», primer intento verdaderamente uniformador y centraliza
dor del Conde-duque de Olivares (2), la que exigía los dispendios a los que tan arduamente
se resistió el brazo de Universidades, . era ahora el coste de la guerra de Cataluña lo que obli
gaba a nuevas aportaciones del cada vez más exhausto reino de Aragón. La ineficacia en la
percepción del servicio voluntario de las 144.000 libras anuales por quince años, se agravó
con la entrada de Francia en la contienda europea de los Treinta Años y la apertura de dos
frentes bélicos a los que debía atender la Monarquía hispánica (3) ..
«El sistema ideado por las Cortes de 1526 -escribe G. C,olás- con el fin de reunir las
144.000 libras, reflejo perfecto de las limitaciones económicas del Reino, fracasó rotunda
mente, como consecuencia de los problemas comerciales, y las universidades se vieron obliga
das a-cargar con la mayor parte del' peso del citado servicio. Bien es verdad que este, sistema
tenía serias limitaciones y estaba condenado al fracaso antes de ponerse en marcha, al basarse
en algo tan aleatorio como el-comercio y los productos del campo y la ganadería» (4). La
creciente penuria del Estado áragonés iba a verse 'agravada con la presencia del ejército tran-
,
.
seúnte hacia Cataluña e incluso con la estancia de la propia Corte residiendo en territorio
aragonés, alno poder hacer frente a la demanda de tales contingentes como consecuencia
de la crisis agraria derivada de la sucesión de malas cosechas, la devastación de los campos,
•
* IN PROCESSV DOMINORUM IVRATORUM CAESARAUGUSTAE, Archivo de la Corona de Aragón. Con
sejo de Aragón, Leg. 89. 1648.
J. Colas, G, y Salas, J .A, Las Cortes aragonesas de 1626: El voto del servicio y su pago. En ESTUDIOS del Depar
tamento de Historia Moderna. Zaragoza 1975, pp. 87-139 .
. 3. Zudaire, E, Iderario politico de D. Gaspar de Guzmán, privado de Felipe IV, En HISPAN lA XXV, Madrid
1965, p. 241,
'
3. Armillas, J.A. Levas zaragozanas para la «Unión de Armas» en 1638. En ESTUDIOS del Departamento de His
toria Moderna. Zaragoza 1978, pp. 169-188, p. 169.
4. Colas, G. El pago del servicio volado en las Cortes de 1626. En ESTUDIOS del Departamento de Historia Mo
derna. Zaragoza 1975, p. 138.
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la requisa de bienes de los agricultores, la descapitalización del campo y la incidencia en la
agricultura de las levas de gentes a que se vio obligado el reino para satisfacer las necesidades
de la Monarquía (5). El Consejo de Aragón se hizo eco de tal estado de cosas y en el mismo
año en que estaban las Cortes reunidas en Zaragoza, informaba al Rey acerca del alza desme
surada de los precios y se manifestaba contrario al proteccionismo que había caracterizado
a las Cortes de 1626 (6).
Una complicación añadida a las dificultades reseñadas para la efectividad material del pa
go de los servicios voluntarios acordados en Cortes, se desprende de los recursos de estamen
tos privilegiados para eludir el pago de las sisas correspondientes. Si bien en Zaragoza se ex- , .
ceptuaron de pagar la dicha contribución el Santo Oficio, la Iglesia metropolitana de La Seo
y el Hospital Real de Nuestra Señora de Gracia (7), no constan más casos que la aspiración
en idéntico sentido -no consentida- del convento bernardo de Santa Fe (8), ni se ha encon
trado documentación alguna referida a litigio en el que tuviera que actuar en "esta época el
Canciller de Competencias (9). A tenor de la distinta actitud observada porel estamento ecle-
�
siástico en el reino de Valencia, nos inclinamos a pensar que la universalidad de la sisa en
Aragón responde más a ausencia de documentación al respecto que a aceptación uniforme.
Si el 8 de Mayo de 1626 se clausuraban las Cortes Generales de la Corona en Monzón,
el Rey, teniendo en cuenta que la votación del servicio por el estamento eclesiástico se había
hecho a reserva delposterior beneplácito del Papa, en la seguridad de que sería negado (10), ,
el 2 de Julio Felipe'Il l de Aragón había tornado ya medidas dirigidas a adelantarse a las ma
niobras de los eclesiásticos e impedir que les eximiese del pago de la sisa (11). El 3 de Octubre
siguiente, el Papa se inclinaba por la opción real y el correspondiente Breve pontificio obliga
ba a los eclesiásticos a pagar el servicio.
En otro orden de cosas, el conflicto de jurisdicciones es harto frecuente en Zaragoza. Es
extensa la letanía de quejas que provocan en los siglos XVI y XVII los excesos de la figura
del Capitán de Guerra, que entorpece el comercio y se extralimita en sus funciones (12). Igual
mente son frecuentes los enfrentamientos jurisdiccionales que llegan a indisponer a la ciudad
de Zaragoza con el propio monarca, como en el caso de las concesiones premiales tras los
sucesos de Fuenterrabía (13) o lo ocurrido en 1652 tras la extracción para Jurado en Cap de
la ciudad de Manuel Esteban Castellón, vetado por Felipe 111, que estudió J. Maiso exhausti-
vamente ('14). '
.
Las Cortes aragonesas convocadas el 11 de Agosto de 1646 se reunieron en la principal
ciudad del Reino el 20 de Septiembre, presididas por el Rey. La causa fundamental de su con
vocatoria estaba en la revisión del servicio voluntario anterior, obligada por la prolongación
•
•
5. MAl SO, J. La coyuntura econámica de Aragón a mitad del siglo XVII y el motín de los Valones. En CUADER·
!\lOS J")E I·NV·ESTIGI.\CIÓN. Logroño 1�975, pp. 91-108. J-
6. A.H.N. Consejos. Leg. 19.246, n." 23. ,
7. Colas, G. 'J. Salas, J .A. Repercusiones económicas y sociales en Zaragoza del pago de la sisa de 1626. En ESTU-
. DIOS del Departamento de Historia Moderna. Zaragoza 1978, p. 165.
.
8. A(r,chivd) M(unicipal de) Z(aragoza). Registro de los Actos comunes de la Sisa de los años 1627-1641, folio 190.
9. Institución que surge para solucionar los conflictos jurisdiccionales entre las potestades eclesiásticas y seculares
en virtud de una antigua tradición aragonesa en que ninguno de tales poderes tenía primacía sobre el otro, de
biendo concurrir el) caso de conflicto a dirimir el problema conjuntamente en el.denominado «banco regio».
En 1528, Carlos I dictó en Zaragoza el Fuero «De la competencia de jurisdicciones» que fue sancionado poste
riormente por el Papa Paulo IJI el 21 de Diciembre de 1548.
'Vicente García, María Luisa. tñstitucionatizacion y ocaso del Canciller de Competencias en el Reino de Aragán.
En ESTUE>IQS del Departamento de Historia Moderna. Zaragoza 1980-81, pp. 89-100.,
10. Lario, Dámaso de. Cortes valencianas de 1626: Problemas en torno al pago del servicio ofrecido. En ESTUDIS/4,
Valencia 1975, pp. 115-127, p. 122. ,
11. Felipe III de Aragón envió una carta a su embajador ante la Corte Papal, Diego de Saavedra, al objeto de que
neutralizase los efectos del brazo eclesiástico para convencer al Papa de que no aceptase el voto sub conditione
prestado en Monzón. En la carta expresa al Rey la riqueza del estamento eclesiástico valenciano para inducir
el ánimo papal en su favor. Por el contrario los eclesiásticos valencianos, por medio del Nuncio papal, eI7·VIII
hacían ver el polo opuesto, la pobreza y miseria en que se encontraban.
Lario, D., o.c., pp. 123 Y 124.
12. '(Archivo de la) D(iputación de) Z(aragoza). Manuscritos 350, ff. 49-49'; 289, 470; Ms. 394, f. 72; M,. 422, ff
89-90; Ms. 429-430, ff. 165·166.
13. Arrnillas, J.A. Levas zaragozanas... O.C., pp. '179-182.
14. Maiso, J. Disputes en/re Felipe IV y Zaragoza en 1653. En ESTUDIOS del Departamento de Historia Moderna.'
Zaragoza 1974, pp. 41-59.
162
de la contienda, la agravación de los sucesos de Cataluña y el progresivo decaimiento.de las
levas. El nuevo servicio, no menos oneroso al Reino que' el anterior, pese al menor número
de hernbrés en armas que exigía, dada la situación del mismo, consistía en .lev,antar GOS ter
cios fijos de mil infantes éada uno, organizados en diez compañías, con todos sus mandos. ope
rativos, durante cuatro años" con la posibilidad de disolverse si terminaba la guerra de Gata
IURa antes de cumplirse tal plazo (15). Además, en los presidios y plazas de frontera habrían
de socorrerse con el mismo cargolos quinientos hombres de a caballo puestos por .el monar
ca. El pago de tal servicio habría de hacerse sobre el residuo de las Generalidades del Reino,
cargando un tres por ciento más sobre las mercaderías.que entrasen o saliesen del mismo.
En este servicio -,-dispone el' correspondiente Fuero- han de contribuir todos Estados,
Eclesiásticos, Nobles, Cavalleros, Hijosdalgo, y qualesquiere exemptos, y no exemptos, que
dando facultad a las Universidades de imponer las sisas, contribuciones" ó repartimientos que
les pareciere para la paga, y contribución de dicho -Servicio: la qual paga se haya de hazer
a los Diputados del Reino en la ciudad de Zaragoza, ó al Arrendador, ó Administrador de
las Generalidades de aquel, otorgándoles ápoca, sin llevarles por ella derecho alguno el Nota
rio extracto del Reino, concurriendo la Junta de los quatras Estados en la Universidad que
los huviere. Y para la leva de dichos dos mil infantes, tengan facultad, y poder las Universi
dades de compeler a las personas que les pareciere, excepto a los que están exemptos por san
gre, y naturaleza (16). De la misma forma, el Fuero daba facultad a las propias Universidades
para reprimir el abandono de las unidades militares, la captura de desertores, su castigo y-
.
su reenvío a la unidad de procedencia, .
En el año 1648 el curso de la guerra había desgastado a los contendientes por lo prolonga
do de la contienda y la estabilidad de la línea divisoria que desde Ager y Balaguer-llegaba
al Ebro por Arbeca y Castelldasens.isiendo Flix y Miravet los 'puntos neurálgicos de la defen
sa franco-catalana (17). De los dos mil hombres acordados en las Cortes de .16,4.6, no siempre
se llegaban a alcanzar. En Mayo de 1648, los Diputados del Reino confiesan no haber podido
reunir más de mil setenta y cinco (18), por lo que tal estado de cosas llevó al Gobernador
del Reino y a los Diputados a establecer un plan de rectificación de la situación, proponiendo
al Rey una serie de mejoras sobre abastecimientos, pagas, acuartelamiento, incompatibilidad
de percepción de dos soldadas, vinculación de oficiales a sus acuartelamientos, represión de
desertores, etc. (19). Es claro que ·muchos de tales. problemas se debían a la irregularidad de
las aportaciones económicas de las Universidades por su poca posibilidad ocasionada de lo
mucho que han gastado en servicio -de S.M., (20).
Pese a todo ello, en Junio de 1648 no había más de mil hombres, por lo que el. Capitán
General del ejército real informaba a la Diputación del Reino que considere si convendrá en
viar algún diputado por el Reino Y'si nos podrán ayudar con una leva extraordinaria y aproxi
mada de los mil hombres que faltan y con tal brevedad que nos pudiésemos valernos de ellos
(21). Las constantes quejas y reclamaciones no iban a solucionar tan arduo e irresoluble pro
blema. Las Universidades se veían incapaces para.aprestar los hombres que exigía el Rey o
el pago de sus sustitutos. A fines de año cada uno de los tercios a que se había obligado el
Reino, apenas pasaba de los quinientos hombres cada uno. Ello explica el interés de los Jura
dos de Zaragoza por resolver eon todas las garantías legales los problemas que se les plantea
ban de exención del servicio con los conflictos jurisdiccionales dimanantes de tales posturas
estamentales, toda vezque por Fuero eran los Jurados quienes estaban obligados a hacer cum
plir el servicio votado por los cuatro brazos de las Cortes, que obligaba a todos y no estimaba
excepción alguna.
En el orden a prevenir los casos de exención de servicio argumentada por los estamentos
privilegiados, así como poder proceder a la extracción de desertores y soldados reclamados,
. acogidos a sagrado, sin incidir en conflicto jurisdiccional con las autoridades eclesiásticasque
15. Savall, P. y Penen, S. Fueros, Observancias y Actos de Corte del Reino de Aragón. Zaragoza 1866, 1, p. 474.
16. Ibidem, p. 475.
17. Solano, E. La Defensa del reino de Aragón en la Edad Moderna: Prestaciones económicas y militares de los
aragoneses a la «Unión de Armas entre 1626 y 1652». Tesis Doctoral inédita. Vol. 11, p. 689.
18. A.D.Z. Ms. vol. VIII, ff. 577-577'. Zaragoza 1648.
19. Ibidem, ff. 578-581'.
20. .lbidém.
21. lbidem, ff. 433-433'. Francisco de Melo. Maella 1648.
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"daría entrada al Canciller de Competencias, los Jurados de Zaragoza solicitaron proceso de
firma dirigido a la Corte de Justicia Mayor de Aragón, a la sazón Agustín de Villanueva y
Díez, en prevención de tales actitudes, Luis de Exea y Talayero, Abogado Fiscal y Jurado
de Zaragoza, el 12 de Febrero de 1648 argumentaba así: Pretende la Ilustrissima Ciudad de
Zaragoca (cuya causa hago obedeciendo las Reales órdenes de su Magestad) que se deue con
ceder la firma que suplica, para que en fuerca del Fuero primero del servicio destas vltimas
Cortes, no se le impida sacar de qualquiere lugar privilegiado, e inmune, las, personas que
eligiere para servir en la frontera (22).
Se trataba de conseguir la inhibición de las correspondientes autoridades ante actos que
lesionaban el Fuero primero de las Cortes zaragozanas de 1646 y que encomendaba toda ac
ción ejecutiva para conseguir sus objetivos militares a las Universidades del Reino a través
¡fe sus Jurados, con el fin de que aquellas no impidan, ni estorven a los dichos firmantes el
eleg;ir, y nombrar durante todo el tiempo del dicho servicio, las. personas que les pareciere,
;v tscare pura el cumplimiento de dicha leua de gente, conforme lo dispone el dicho Fuero:
ni menos les impidan el apremiar, y compeler a las per.sonas 'assi nombradas, a que vayan
a seruir a la guerra para defensa del Reino, en los puestos, lugares, y partes que se les señala"
re. :Kpara dicho efecto tan solamente el poder sacar las dichas personas de qualesquiere luga
res, y partes donde estuuieren, y-se receptaren, aunque sean sagrados, y privilegiados; ni con
tra-tenor, ni por razon dello les prouean, ni intimen a los dichosfirmantes, letrasprou isiones,
ni mandamientos algunos, ni los descomulguen, ni acusen, ni les prouean, ni intimen letras
de competencia, ni les hagan otros mandatos, ni diligencias algunas desaforadas, y que sean
perjudiciales (23).
En su sólida argumentación el Abogado Fiscalrecurre al Derecho Civil y Romano, que
S0n los-pilares de su razonamiento, partiendo del Fuero Primero de las Cortes de 1646 donde
se recoge el acuerdo de los Brazos del servicio voluntario al Monarca, pues todos los vassallos
t-ienen obligación de salir a -la guerra que moviere el Prtncipe, por ser carga personal, de la
qual ninguno se escusa, sino que se halle eximido (24). Pone como ejemplo a la ciudad de
'Z;aragoza, .inmune en tantas ocasiones por sus muchos privilegios acumulados en tantos servi-
cios hechos a los Reyes sus señores, pese a lo cual suspende en tiempo tan necessario todas
sus inmunidades; y se ajusta, no sólo a la contribución de la guerra, sino a compeler al que
le pareciere, de sus Ciudadanos, y vezinos, para que acuda al cumplimiento de la obligación
�25). Tras enumerar las penas pecuniarias, prisión, expropiación de bienes e, incluso, serví--
-
dumbre con que el Derecho castiga el reusar el servicio militar al Rey, insiste en el poder coac-
t;i.v0 de que están investidas las Universidades en orden a alcanzar las disposiciones militares
d-el 'Faero primero.
Se desprende de la argumentación del Abogado Fiscal una gran preocupación en orden
a eVAitar la acción del Canciller de Competencias en defensa de las inmunidades eclesiásticas
y-Gl'é quienes s€ acogiesen a.ellaspara excusar su salida a las prestaciones militares a que esta-
ban oliíligados. Califica .de delito de incumplimiento del servicio como económico, e11 igual
dad del hleuGlor fugitive que RO puede acogerse-a inmunidad eclesiástica, Pasa después a esta
bleee¡¡ 10s casos €n los qU€ lbs pnopies eclesiásticos carecen de tal, inmunidad, corno el llevar
armas prohil:i>idas por leyes o edictos. reales, o comerciar con mercaderías prohibidas, así eo
nro aquetlos- precedentes más sonados en 10s que se impuso el criterio del poder civil sobre
ta ,irnlmuIiJ!iGlad eclesiástica, come era €1 caso que sostuvo el fiscal- Juan Pérez de Nueras (26)
'a propósito del refugio prestado-por un canénigo de La Seo a un tal Sebastián Herbás porque
turbaua la paz y el sosiego del Reino,
.
.
(;entrn,úa.-el discurso angurrrental de' Luiscde Exea y Talayero insistiendo en que ninguna
autoridad puede impedir a la ciudad de Zaragoza ya sus Jurados, por, tanto, el poder captu
rar ,a quienes huyendo de la prestación del-servicio se acogiesen a inmunidades eclesiásticas,
-
22. IN PROGESSV DOMINORUM IVRATORUM CAESARAUGUSTAE. A.C.A. Consejo de Aragón, Leg. 89.
1648, p. l.
23. Ibídem ..
<24. Ibidem, p. 2. ,
25.1bigt;m, p. 3. .
26. Acerca de la actuación de tal Abogado Fiscal, véase el importante trabajo de Orera. La intervención de los Aus, _
trias en Aragón: un documento sobre la actuación del abogado fiscal Juan Pérez de Nueras (1548-1553). En CUA·
DERNOS DE HISTORIA «J. Zurita». Zaragoza 1978;, 31-32; pp. 183-256. _
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eludiendo la defensa del Reino a que estaban obligados por el Fuero. Mas si degenerando
, desta obligación -añade .el Abogado Fiscal-> se trueca la sociedad en enemistad, el amor
en odio, la mansedumbre en ira, quien negará por necessaria, y licita la defensa? (2'7). Del
principio natural de la defensa legítima, deduce que los eclesiásticos se hallan obligados a ella,
dejando de lado sus propias inmunidades.
Se adelanta a los recursos jurídicos que garantizan la inviolabilidad de los recintos sagra
dos, cómo en casos de guerra se convierten por causa de la defensa en presidios, ausentándo
se de ellos el culto, y ello con la complacencia de las autoridades eclesiásticas, que tampoco
dudan en perder parte de su patrimonio para la redención de cautivos, considerada como ne
cesidad prioritaria. Luego si la Iglesia, -añade- y personas Eclesiasticas permiten que su
inmunidad ceda a la conseruacion, y defensa comun, estimando, como auemos dicho, en mas
la salud, y la vida, durante el peligro que sus mismos priuilegios, quien puede negar, que no
se viola su exempción (si ya no se injuria) por sacarlos de la Iglesia, a los que rehusan esta
milicia limitanea contra la conseruación de los mismos Eclesiasticos, y natural defensa de to
dos? (28). Y es más: Si los desterrados por sentencia es comúnmente aceptado que no pueden
acogerse a inmunidad eclesiástica para no escapar a la pena impuesta por el Consejo crirni
nal, que aceptó el Canciller de Competencias tras un ruidoso proceso en 1618, quanto mejor
deue proceder en los que rehusan la defension de todos, y a donde es tan facil la frustración,
desta lei. Y todavía argumenta con más solidez el Abogado Fiscal que los esclavos huidos
de sus amos y acogidos a sagrado, deben ser devueltos previo el expreso juramento de sus
propietarios de no castigarles, Si el sieruo se deue sacar de la Iglesia porque no frustre el se
ruicio: lo mismo se deue dezir del soldado.
Ante la posibilidad expuesta por la Corte de Justicia de que al socaire de esta práctica
se violasen legítimos intereses de quienes buscasen el amparo de la inmunidad eclesiástica pa
ra otros casos aceptados por el derecho consuetudinario. Se responde que el intento de la Ciu
dad, como bien se deue creer, no es otro, que cumplir con la precisa obligación de seruir a
su Magestad, procurando, juntamente, su natural defensa, como el Fuero lo ordena, y para
esse efecto sacar solamente los soldados que nombrase, si se acogieren a la Iglesia, y rehusa
ren el seruicio, mas no por otros casos en manera alguna; y assi, quien pretendiere agrauio,
no quedara priuado de fundar competencia por otros casos, como no sea pOI' este; el qual,
como caso de lei, y fundado en razon natural, es justo no entre en competencia con pretestos
de dudoso (29).
y concluye el Abogado Fiscal su alegación: De lo dicho resulta, que este poder dado por
la lei a las Vniversidades del Reino, es para su conseruación, y defensa natural, en que la
misma Iglesia, y Eclesiasticos interesan, assisten, y fomentan, que sin essa conformidad, vnion.
_v reciproco auxilio, quedaria frustrado el beneficio vniversal del Reino; y si bien a la primera
vista, el respeto que deuemos a los Tempos sagrados, parece que encoge; pero quando sobre
elpeligro, y necessidad, que obliga a procurar el remedio, se ve, que en esto interessa la salud
de todos, puede cessar el escrupulo (30).
Se colige del proceso de firma incoado por los Jurados de Zaragoza de las dificultades
que habitualmente se les planteaban para hacer frente a los servicios voluntarios acordados
en Cortes. Carecemos de documentación para hacer una estimación cuantitativa, pero las cons
tantes reclamaciones para hacer efectivos los pagos acordados, así como la irregularidad de
las soldadas, explican lo frecuente y extendido del fenómeno de la deserción (31). A fines
de la centuria un informe de los Diputados del Reino comunicaba al Rey: Reconoce esta Jun-
,
ta la dificultad que podría haber en cumplir esta leva; aSI'por lo. poco que se inclinan estos
naturales al ejercicio de las armas, como por no poder haberse soldados pOI' fuerza en este
Reino (32).
.
27, IN PROCESSV DOMINORUM IVRATORUM CAESARAUGUSTAE. A,C.A. Consejo de Aragón. l�eg. S9.
1648, p. 7.
28. Ibidem, p. 10.
29. Ibidem, p. 12.
30. Ibidem, p. 14.
31. Solano, E. La defensa ... , o ,c. 1, pp. 338-348 ..
32. Armillas, José A. Acción del Es/ado aragonés contra Portugal (1475·77y 1664·65), En ESTUDIOS/'!Il. Departa
mento de Historia Moderna. Zaragoza 1979, pp. 209-229, p. 218.
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Todo ello no era más que una manifestación de un reino empobrecido, azotado por la
guerra, asolado por la peste, esquilmadopor el Monarca, disminuido en su población, que
en 1677 era preciso reducir en 10.737 los fuegos resultantes (70.737) del censo de 1650, acor
dado en las Cortes de 1646 (33) .
•
,
,
,
•
.. .
•
33. Colas, G. y Salas, J. A. Aragón bajo los Austrias. Zaragoza 1977, p. 47.
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LA BREVE «RELACION DE GOBIERNO» DEL VIRREY DE CATALUÑA,
EL DUQUE DE OSUNA, Y LA REPLICA DE SU SUCESOR
EL DUQUE DE SESSA (1669-1670)' .,
. .
Alfredo Sáenz-Rico Urbina
Don Gaspar Téllez-Girón y Gómez de Sandovál, duque de Osuna y de Uceda, marqués
de Peñafiel y conde de Ureña era nieto del Gran Duque de Osuna (1574-1624) el famosísimo
virrey de Sicilia y Nápoles bajo Felipe 111: Nacido en 1625 se dedicó ala milicia e hizo las
campañas de Olivenza � Badajoz; fue clavero de la Orden de Calatrava, camarero mayor y
gentilhombre de cámara de Felipe IV y Carlos 11, Grande de Espáñá,'miembro de los conse
jos de Estado, Flandes y presidente del de Ordenes y del de Aragón, y falleció- de un ataque
de apoplejía ante Carlos 11 el 2 de junio de 1694 (1).
Nombrado el duque de Osúna virrey y capitán general de Cataluña, por privilegio de 12
de febrero de 1667. hizo su entrada solemne en Barcelona el jueves 4 de agosto. Como desde
el mes de mayo de este año Luis XIV, so pretexto de los derechos de su esposa MaríaTeresa,
había declarado la guerra de «Devolución» a España tuvo que asegurar la defensa del territo
rio de su mando a costa de grandes esfuerzos y de su presencia personal en la frontera. Consi
guió mantener el tercio de 300 hombres, a cargo de la Ciudad, hasta que se hizo pública la
paz de Aquisgrán en la Ciudad Condal el 5 de julio de 1668 (2).
Pero el asunto más importante del gobierno de Osuna, y no citado en la «Memoria» de
que nos vamos a ocupar, fue su participación en la campaña que logró destituir al primer
ministro de la Reina Regente, el P. Nithard, encabezada por Don Juan José de Austria, her
mano bastardo del pequeño Carlos. El Príncipe, amenazado de prisión, después de denunciar
la política de Nithard en una carta a Doña Mariana; fechada en Consuegra el 21 de, octubre
de 1668, se refugio en Barcelona por las simpatías que en Cataluña se había granjeado duran
te su virreinato de 1652 'a 1656 y por- confiar en el entonces virrey, su antiguo camarada de
armas en la guerra de Portugal y a quien el Valido había recientemente agraviado. El Duque,
que aspiraba al gobierno de Milán próximo a vacar, desarrolló una gran prudencia política
al servir de intermediario entre la' Corte y Don Juan, y al encauzar el apoyo que prestaron
a éste la, Ciudad, la Diputación y el Cabildo catedralicio. Por fin el Príncipe aceptó el ofreci-
.
.. ,- - ..
.
,
,
.
l. - Cfr. Duque de Maura, Vida y reinado de Carlos JJ, t. 1, Madrid, 1942, pág. 225 y 255-262. Según L.J. Gladsto
ne, en su tesis doctoral, «Aristocratic Landholding and finances in Seventeenth Century Castille: The case of
Gaspar T�llez Girón, Duke of Osuna (1656-1694»>, Univ. Virginia, 1977 (dada a conocer por Henry Kamen
en La España de Carlos JI, Barcelona, 1981, p. 389-390) sucedió en el título el año 1656, fue un terrateniente
absensita pero responsable siempre preocupado por sus propiedades de las que apenas obtenía para los gastos
de administración y los mínimos vitales de la mansión ducal (p. 389-390) y, en sus oscilaciones de fortuna,
afirmaba «que las tropas que había reclutado en Andalucía para el servicio real en la década de los sesenta
le costaron 200.000 ducados, y el desempeño de los virreinatos de Cataluña y Milán 160,000 ducados». En
Barcelona se supo la muerte del Duque y presidente del Consejo de Aragón, por carta de embajador de la Ciu
dad en la Corte del 4 de junio de 1694 (Dietari del Antich Consell Barceloni, XXI, Barcelona, 1967, p. 148),
2, Cfr. Tablas.de hombramientos virreinales en la obra de Jesús Lalinde Abadía, La institución virreinal en Cata
luña (1471-1716), Barcelona, 1964. En el cit. Dietari, XVII, p. 511-514, figura la salutación que recibió en S.
Feliu de Llobregat el 3 de agosto de 1667 y su entrada solemne al otro día en Barcelona. En el Archivo de
la Corona de Aragón (ACA) «Consejo de Aragón», lego 420, hay una carta del gobernador Lupian al secreta,
rio del Consejo, de 6 de agosto, sobre el desembarco de tropas por las galeras de Génova y que dos días antes
había entrado el virrey «con mucho aplauso de todos». Acerca del tercio de la Ciudad hay abundantes datos
,
en el cit. Dieteri (p. 522-523) y en el XVIII (p. 44 y 60-62).
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miento de la Reina, a través de Osuna, de que se acercase a la Capital, y el 30 de enero de
1669 abandonó la Ciudad Condal con uná gran escolta de 300 soldados de a caballo facilita
dos por el virrey. En un viaje triunfal hasta las proximidades de Madrid impuso al gobierno
la expulsión del jesuita austríaco el 25 de febrero, con lo que terminó esta especie de primer
pronunciamento o golpe de Estado de los tiempos modernos (3).
Muchos días antes el «Duque-Duque», como acostumbraba a firmar, había recibido el
premio a su difícil gestión: el 8 de febrero de 1669 escribía la Reina al Consejo que, nombra
do Osuna para el gobierno de Milán, se le propusiera el sucesor en el virreinato de Cataluña.
Sin embargo permaneció en el gobierno del Principado hasta primeros de diciembre de este
año, pues incluso fue cumplimentado por los nuevos consellers el 2, ya que hasta el día. 6
no hizo su entrada en Barcelona el nuevo virrey duque de Sessa (4).
Aunque en Cataluña no existía el «juicio de residencia» para exigir responsabilidades a los
virreyes cesantes como en los reinos de América ni se pedía de la forma que en éstos una Me
moria de gobierno pasa el sucesor, sí que en las Instrucciones al ir a posesionarse del virreina
to se ordenaba, como en el caso del duque de Osuna, «nos enviéis, antes de salir del ejercicio
de vuestro cargo, una Relación distinta por diarios del estado en que quedan los negocios
graves que habrán. sucedido en el discurso de vuestro gobierno ... », A fin de cumplir este man
dato y sin que tuviera la forma de diarios, dos días después de ser sustituido, el8 de diciembre
de 1�69 y desde la torre de Lledó firmaba el Duque Duque, .Conde de Ureña, una «Carta
a la Reina» que es una Relación breve de su gobierno. Orgulloso de su labor si no autorizó
,
e�presament,e, por lo menos permitió la: impresión y difusión de esta «Carta» que lleva el «Im-
,primatur» del mismo día 8, de don Francisco de Pons, canciller de la Real Audiencia (5).
Tal publicación no pareció bien al Consejo de Aragón, según informó en 28 de enero de 1670
a la Reiría, quien, por despacho al duque de Sessa de 8 de febrero siguiente, le manifiesta
haber eritendido.eque se ha impreso y exparcido esta Carta y es de inconveniente que se haya
hecho-notorio y que puedan tener noticia de lo particular de estos negocios los enemigos de
esta Corona». Y le manda averigüe si efectivamente se ha impreso y quién ha dado la licencia
para que se lo notifique (6).
'
El nuevo virrey de Cataluña era don Francisco Fernández de Córdoba, Cardona y Ara
gón, duque de Sessa, Soma y Baena, marqués de Tabara, conde de Cabra, de Villada, de
Palamós, etc., del linaje catalán de los Folch de Cardona y Aragón, pues era, además, barón
de Bellpuig. Los privilegios de nombramiento se le otorgaron en 30 de octubre de 1669. Ami
go de Don Juan de Austria su gobierno llegó hasta el otoño de 1673, advirtiéndose los prime-
res síntomas de recuperación económica (7).
.
'
'.
El euque de Sessa, con el citado real despacho de 8 febrero de 1670, recibió una copia
de la �<Carta� de Osuna a fin de que se enterase de lo que contenía «para el curso de los nego
eios- If también «por si se le ofreciere representar sobre.ellos». Cuidadosame-nte preparó Ses
sa la.respjiesta mediante URa «Carta a la Reina», fechada el 24 de marzo de 1670, que es una
•
� ;.¡ • _ r
3. Para conoce; detalladamente la estancia dt¡j Príncipe en la Ciudad Condal cfr. N. Feliu de la Penya, Anales
de Catalunya, Barcelona, 1709, vol. 111, pág. 351 y SS., así como el referido Dietari, XVIII. Joan Reglá en
Els virr.eis de Catalunya, Barcelona, 1956, p. 162, dice de una manera general que Osuna, con las autoridades
de Barcelona «mantuvo unas relaciones poco cordiales», pero Fernando Sánchez Marcos en su destacada obra,
eatalúña:!, el gobierno central tras la -Gueria de los Segadores (1652-1679) Publ. Univ. de Barcelona, 1983;
p. 169�distingue ser una constante de 'las relaciones entre Don Juan de Austria y Barcelona en esta fase, «la
actitud indecisa y ambigua del virrey que dejaba a los consistorios barceloneses un amplio margen de maniobra
y. de iríiciátíva». .
'
4, Don Gaspar hacía así ostentacióñ de su ducado de Osuna y del de Uceda de su eposa. ACA. «Consejo de Ara-
gón», leg. 3�3, y Dietari, XV!'II, p. 177c¡'80'. � • -
5. En �I A:C�, «Consejo de Aragón», leg. 323, seencuentra un original firmado (en 7 pliegos y en cuyo dorso
consta «El Duque de Osuna da cuenta del estado en que deja el Virreinato» y otro impréso (en 8 p. sin nume
rar) ambos con el título Carta del excelenussimo señor Duque de Ossuna a la Reyna nuestra Señora. Cfr. Lalin
de, ob. cit., p. 242 y 299,. Sobre los juicios de residencia y Memorias de Gobierno en América cfr. nuestra
obra 'El Virrey Amat, :2 vols. Barcelona, 1967. Yen cuanto a la «Relaciórr por diarios» hemos utilizado los
hechos pOF 'el virrey de Mallorca, después primer marqués de Castelldosrius en nuestro estudio, La potémica• •
acerca de la licitud de las comedias en Barcelona y-en Mallorca durante el último cuarto del siglo XVII, «Pe-
dralbes», 2, Barcelona, 1982, notas 66, 68 y 70.
6',' AeA., «Consejo de- Aragón», Íég. 323.�
7.. I'dem, Reg. Cámara-de id., 0[;. 21, f. 94 y 97. Tablas-cits. de La1inde y obs. cits. de Reglá, p. 162 y de Sánchez
Marcos, Q. 225.
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•réplica a los capítulos de la de su antecesor, y adjunta un ejemplar de la «Carta» impresa de
Osuna (8).
Pocas veces se da la interesante circunstancia de que la alambicada sinceridad de una Me
moria de gobierno, exaltando aciertos, disimulando errores u omisiones y acuitando fracasos
se vea contrastada inmediatamente por el sucesor en el cargo, afanoso de grandes logros y
extremadamente crítico sin haber profundizado aún en los entresijos del país y presionado
por los quejosos contra el anterior mandatario. Por eso hacemos la siguiente transcripción
comparada: .' ,
Sobre la situación militar dice el ex virrey que «quedan efectivos en este Principado 2.567
caballos, 167 oficiales en 42 compañías, que las más son de 55,a 60, y algunas (aunque pocas)
de 80 a 90. De los jefes, que con la reforma se pusieron en esta justa proporción, tres comisa
rios generales, sin otro cabo, por haber usado de licencia el general de la Caballería príncipe
. de Parma; y muy necesario y conveniente que aunque le haya se nombre teniente general de
ella, siendo un cuerpo tan crecido y habiendo tan bravos comisarios generales aquí, en quien
será tan bien empleada esta merced. Es la mejor Caballería en lo general que tiene ni ha teni
do monarca, a cuya conservación se debe aplicar el mayor cuidado, pues es cierto que si se
deshiciese este cuerpo sería más que difícil formar otro igual a él y peligraría mucho en.cual
quier ocasión nuestra defensa. Acredita su bondad, aún más que mi cuidado y desvelo, ha
berse mantenido la que hallé aquí con 9 cuartos de paga, y la que vino de Extremadura que
ha más de año y medio, con 3, excepto la que fue a Castilla que ha recibido 7, sin haber falta
do en todo este tiempo 100 caballos .cuando cada año en Extremadura se daban 3.000 de re
monta. El País igualmente se ha llevado bien, pues en lo que ha podido ha ayudado.al mode
rado sustento con que se han contentado las soldados y éstos han comido; y lo uno y lo oteo
se ha ejecutado con tal hermandad y quietud entre paisanos y militares corno- si los unos estu-.
viesen muy sobrados y los otros no les diesen de su sustento para mantenerse, cosa pocas
veces vista en ninguna parte y menos en Cataluña donde los ánimos son tan belicosos y poco
sufridos. A Dios se deben y a su Purísima Madre las gracias, pues es cierto que-a no haber
asistido su providencia muy particularmente no hubiera bastado todo mi cuidado, celo y des
velo, aunque he aplicado a ello cuanto he sabido; pero debo decir también (Señora) a V. Ma
jestad que no es bien que nos fiemos siempre en lo que ha obrado una singularísima vigilancia
y ha ejecutado una afectuosa obediencia, y si hasta aquí se ha mantenido esto en quietud,
amistad y disciplina no sé yo lo que será mañana si les falta como les ha faltado hasta hoy.
«Quedan en l Stercios y regimientos efectivos 2.967 soldados, sin 640 de primeras planas;
y 780 oficiales, buenos oficiales y buena gente y cabos, al fin las reliquias .de cuanto V. Majes
tad ha tenido escogido en tantos ejércitos. Y sobre estos pies 'de Infantería y Caballería puede
V. Majestad, reclutándolos y manteniéndolos, hacer aí Rey nuestro señor el mayor Rey de
el Orbe. [Quiéralo su Divina Majestad! (que si nos ayudamos sí querrá). Esta Infantería se
ha sustentado con el socorro diario, que no les ha faltado un día desde que yo estoy en Cata
luña sino el mes pasado que fue el de mi salida, de que tan repetidamente ha dado cuenta
a V. Majestad y' a los ministros para su remedio; y sera muy del servicio de S. Majestad que
mientras no se les da más por lo menos no les falte esto ni una hora. Los oficiales han tenido
tres pagas y media en el discurso de dos años y medio; mucho para lo poco que se ha enviado
y poquísimo para lo que necesitan precisamente y era justo darles.
«Está el mayor número de la gente sin camas, aunque ha dos años que lo estoy represen
tando y casi los mismos que V. Majestad ha resuelto que se den, y sólo las tienen algunos
a quienes yo he repartido las que he hecho hacer, buscándolo como he podido, pues ni un
real para esto se ha enviado. .
«Hoy están vestidos la mayor parte de los soldados y bien, con los 1.000 (uniformes) que
V. Majestad mandó enviar, con 200 que yo les apliqué de un servicio que dispuse hiciese un
particular y con otros 1.000 que de orden de D. Francisco Monserrate se compraron aquí,
a quien hasta hoy no se le ha dado satisfacción y a mi crédito los dio, que los 600 repartí
yo y los 400 libré a los tercios que el duque de Sessa avisó había visto desnudos, que como
,
¡
8, ACA., «Consejo de Aragón», leg ..323. «Carta del Duque de Sessa, Virrey de Cataluña, de 22 de marzo de
1670, para la Reyna nuestra Señora», en 5 pliegos. Al transcribir estos dos y otros documentos hemos actuali
zado su grafía para una mejor comprensión.
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ya estaba en el Principado quise se suspendiese el darlos porque es bien. que los que entran
nuevos sea su principio éste para hacerse amables.».' .
El nuevo virrey replica así: «En el primer capítulo se dan por efectivos 2.567 caballos y
167 oficiales, según la muestra que 'pasó el duque muy poco antes que yo llegase, que por
lo que en ella se molestó el País he excusado el volverla a pasar y resolví dar orden a todos
los capitanes me enviasen relación jurada de los caballos que tenía cada Uno en su compañía,
por las cuales consta haber los mismos con muy poca diferencia, aunque recelo, según las
noticias que tengo, que ni la muestra ni la relación están ajustadas al número efectivo. Y que
do haciendo muy exacta averiguación y comprobación de el que hay fijo, no habiendo razón
ninguna' para que esta Caballería se haya deshecho, pues en ella no milita la que en 'otros
ejércitos para que pueda haberse minorado; Porque, además de que desde que vino siempre
ha 'estado en cuarteles y no ha tenido ocasión de hacer salidas ni correrías que es en lo que
se pierden los caballos, el País ha ayudado a sus. tentarlos con no pequeña carga y desórdenes
que lla hecho, de que he tenido muchas quejas y clamores de los pueblos que ya quedan
aliviados: C' •
.
�(ba Infantería es tan poca que no pasa de 3.747 soldados efectivos conforme las mues"
tras, de q,ue según buena regla militar se baja casi la tercia parte, conque apenas hay con que
poder guarnecer una plaza. Las pagas que se han dado en el tiempo que ha gobernado mi
an1!eees0r constan por la Relación de los oficios que remito a V.M. por el Consejo de Guerra,
y, no habiéndose dado desde que yo llegué más .que un cuarto de paga.. se deja considerar
.10 necesitada que estará esta pobre gente .de socorro. Y, en cuento a la necesidad de camas
que el duque-representa, es cierto que se padece muy grande y que motiva a muchas enferme
dades dormir siempre en el suelo, particularmente cuando están tan desnudos, pues a más
de los vestidos que V.M. mandó enviar al duque de Osuna, de los 1.000 que V.M. ordenó
se tuviesen prevenidos para cuando yo llegase libró los 636 no obstante lo que se resistió a
entregárselos D. Francisco Monserrate que es quien por cuenta de D. Sebastián de Oleaga
los había comprado, conque solamente hallé en ser los 364 restantes que el dicho Monserrate
retuvo a instancias de D. Sebastián de Oleaga, y yo los libré luego que llegué. Y esto importa
'ra poco como se hubiera conseguido el estar vestida la gente.
'«!En cuanto a los jefes principales de este ejército no pueden ser mejores ni de mayor satis
facción de V.M., pues el maestre de campo general Pablos de Parada es, a todas luces, de
10 grande que hay en lo militar por su valor, inteligencia y experiencia, y D. Diego Correa,
general de la Caballería, con los mismos requisitos, y los dos con gran conocimiento de el
país, y todo el Principado tan bien hallado con ellos como si fueran naturales, que para el
rea'l servicio es' la parte principal estar bien quistos y amados de los pueblos los que gobier
nan, El general de la Artillería es de mucha inteligencia, y los demás cabos' de el ejército son
tedes de vallar y de igual celo y .mérito: (9).
. ,.
.
,
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Kamen, en su ob. cit., p ..558, presenta un cuadro del «estamento militar dentro de España», según un informe
(le Don Juan de noviembre de '1667, del que sólo utilizamos los datos referentes al Principado. En la p. 559
réseña el número' de tropas de Cataluña en 1069 como únicos datos extraídos de la «Cartaa-que él, en la nota
9,1, indica proceden del «Informe de<8-X1I-1669 del 'duque de Osuna», con ejemplares existentes-en el ACA,
Arch, G. de Simancas (<<Estado» 2.69,0) y British Library (Additional mss .. 28.445, fs. 5-11). Al exponer las
t�Qpa� en Cataluña en 1673, dentro de la glferr¡i de 1672 a 1678, señala que su detalle procede (nota 93) del
«Informe de 15-VII:1673 del duqüede Sessa», existente en BL (Add. mss., 28.445, f.s 30-45) 'y en el AtA,
€. de ¡;\., lego 328. '
'""'" -_ -
FUERZAS MILITAR:ES EN CATALUNA
,
'� Infantería Caballería
-
Soldados (aum") Oficiales (aurn") Soldados (aum") Oficiales (aum'') Total
- hombres
-
1667 2.203 482 401 33 3,119 '
1669 3.607 ( 1.404) 780 (298) 2.567 (2.166) 167 (134) 7.121
•
1673 4.295 (688) 893 (113 ) 2.627 (60) 173 (6) 7.988
Obsérvese que la infantería que Sessa indica haber encontrado en 1669 es la suma de los 2.967 soldados más
los 780 oficiales que alcanzan los 3:747 hombres, y que procura reducir con la vaga y general regla castrense
de «que se baja casi la tercera parte». Nosotros hemos añadido a los 2.967 soldados efectivos que precisa Osu
na, los 640 que él califica de «primeras planas», después llamadas en la milicia «planas mayores», por no saber
. si estos hombres se incluyen o no en las otras fechas.
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iRespecto a 'las instalaciones militares y obras de defensa Osuna prosigue: «He hecho en
Barcelona algunos cuarteles para la Caballería, conque sin molestar tanto a los paisanos pue
da haber la competente al crédito de una .plaza de tal suposición (10). En las-fortificaciones
de ella lo que se ha podido hacer con lo que se ha aplicado es componer: las puertás, rastrillos
y puentes, y otras cosas precisas, y aderezar y. hacer algunos cuarteles de la Infantería»
.Pero la crítica de su sucesor es más prolija: «Los cuarteles que están hechos en esta plaza
para la Caballería solamente son capaces de 260 plazas, "porque en uno que se hizo en tiempo
de el duque de Osuna solamente caben 70 caballos y éste está descubierto por los lados; otro
quedó diseñado.que no se puso en ejecución, y, para la Infantería dejó el marqués de Castel
rodrigo hechos los cuarteles en esta plaza en los baluartes y atarazana, y todos están con sus
tablados, pero en los más de ellos no hay mantas ni jergones y en los cuerpos de guardia están
en el suelo.
«Esta plaza, con ser la principal de este Principado, se halla por partes la muralla muy
maltratada y una de las puertas que llaman la Nueva, que- es la que mira all camino real de
. .
Perpiñán, se halla sin foso; sin Artillería ni ninguna defensa, aunque esto es fácil de remediar
y en breve tiempo.» .
Acerca de la situación de las plazas fuertes elDuque-Duque precisa: «En Palamós he he-
. cho una ciudadela desde la primera piedra que asegura aquella plaza y villa, y queda en toda
defensa, y poco por hacer para su perfección; pieza muy estimable por sí y muy precisa por
lo que cubre el País y asegura el puerto, donde se podrán ya mantener sin recelo las galeras
que vinieren a Cataluña.
.
«En Rosas se han reparado las fortificaciones .lo qU€ se ha podido y se ha fabricado un
hospital excelente que sirve de esto y de cuartel por su .capacidad y bondad, ytan necesario
que el año antes que yo llegase murieron en aquella guarnición 700 hombres gor su falta,
por la de médico, cirujano y botica, y hoy queda con todo, y asimismo las demás plazas prin
cipales. La de Barcelona excede a todas en esto, pues con un real que se da al hospital por
el soldado enfermo cada día se sustentan y curan, y yo he cuidado que se les pague lo atrasa
do y lo corriente con gran puntualidad como cosa la más principal y más piadosa.
«En Puigcerdá se ha adelantado la fortificación, pero esta plaza es tal que necesita de Infi
nito y así es menester que los medios vengan. de Madrid, pues los del Donativo, aunqu€ se
aplicasen todos a ella, no bastarían. y es más necesario cuidar de su fortificación hoy, ha
biéndome mandado V. Majestad restituir los 53 lugares de la adyacente Cerdaña que puse
a la obediencia de V. Majestad los pocos días que estuvo rota la guerra, pues -siendo nuestros
cubrían a Puigcerdá, y, estando en poder de franceses, es una amenaza perpetua a la plaza
y más difícil el socorrerla si fuese necesario, como sucedió cuando la socorrí ahora hace dos
años; pues, a tener entonces aquellos lugares nuestros no fuera preciso exponerse para hacer
lo a fuerza de armas.
«La de Tarragona queda muy buena y en ella se ha obrado tanto con el dinero de el Dona
tivo que se puede defender con gusto.
«En la de Cadaqués se ha hecho lo q_ue se ha podido, Qero estaba tal que 'necesita de mucho
más, siendo el único puerto de bajeles (que se puede llamar así) que tenemos en Cataluña.
Esto lo representé a V. Majestad luego que la vi.
«En las demás que no sol). d€ tal suposición, se ha ejecutado lo posible a los cortos medios
que he tenido, y a Camprodón se le ha mejorado mucho, a que dispuse ayudasen los paisanos
y lo han hecho. .
«De la de Girona tengo informado a V. Majestad en otra ocasión y así sólo diré ahora
que la Ciudad ha ofrecido hacer lo que pudiere y ayudar a los medios que V. Majestad man
dare aplicar para su conservación, que no dudo lo cumplirán porque han obrado siempre con
gran fineza en cuanto les he encargado de el servicio de V. Majestad».
I
,
I
r
ID. El virreyy con el fin de hacer UII cuartel para la caballería, mandó a algunos monasterios y particulares aban
donasen las casas que tenían en el Dormitorio de San Francisco. Los afectados reclamaron ante el Consejo
de Ciento quien, en su reunión del 15 de junio de 1668, acordó informar al duque deOsuna que lo acostumbra
do era haber tratado primero COI) la Ciudad, la cual, P9r otra parte en 1660 y en 1664 había conseguido del
Rey no hubiese más guarnición de caballería dentro de sus muros que las dos compañías ordinarias. Le suplica
ban, por tanto, desistiese de su propósito (Dietari XVIII, p. 47-48).
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Todo lo cual merece del duque de Sessa estos reparos: «La Infantería es de tan corto nú
mero como refiero a V.M. y la plaza de Rosas o Girona si se pone en defensa como parece
, .
preciso y Puigcerdá, ha menester cada una de ellas para poderlas guarnecer conforme buena
milicia, de 1.300·a 1.500 infantes y 300 a 400 caballos, conque se puede considerar las demás
plazas lo que habrán, menester y particularmente ésta. '
, «En Palamós se empezó a hacer la ciudadela en tiempo del señor Don Juan yen el que
gobernó las armas el maestre de campo general Pablos deParada. Desde que faltó D. Vicente
Gonzaga se gastaron casi 3.000 doblones hasta que el Duque vino que quiso perfeccionar la
obra haciéndola ].lna encamisada de cal y canto sin haber perfeccionado el foso y estrada en
cubierta, corno V.M. mandará ver por la planta inclusa de los ingenieros que remito por el
Consejo de Guerra. El muelle está derribado, con que falta el abrigo necesario para las gale- '
ras, cosa que importa tanto y en que se obrará lo que fuere preciso, siendo V.M. servida de
aplicar medios 'para ello.
«En Rosas me remito a la planta de los ingenieros ea cuanto a fortificaciones, y, en-lo
que teca al hospital que mi antecesor dice se ha fabricado y que se' empezó a hacer esta obra
con ánimo de que sirviese de hospital y de cuartel, por no estar acabada ni lo está para 10
U'NQ ni para lo otro; y en cuanto a médico, botica y cirujano es cierto los hay desde que el
El.ligue los ajustó y, esto se continúa hoy, habiendo cuidado yo de que se les socorra con la
may0r parte de lo que se les debía.
«En Puigcerdá dirá la planta de los ingenieros el estado de aquellas fortificaciones. y de
el Donativo que se comenzó a conceder en este Principado por la celosa disposición de el mar
q¡ués de CasteLrodrigo (11) que se pidió se continuase en tiempo de mi antecesor por orden
'de V,M. y se ejecutó por esta Ciudad y demás veguerías a que ayudaron mucho D. Gabriel
de Lupián, Q. Joseph de Pinós y otros caballeros, ha quedado tan poca cantidad como V.M.
P09Fá mandar ver en la certificación que hace D. Pedro Montaner que es quien administra
este Donativo (12); conque para el socorro de lo necesario en Puigcerdá no hay medios de este
efecto. y es tan necesario por lo que abriga esta plaza, la cual obligó a los 53 lugares de la
adyacente Cerdaña a que lo ejecutasen, como sucederá siempre que V.M. fuere servida, pues
el dueño de Puigcerdá lo será de los 53 lugares con .gran facilidad; tras todo el ser hoy de
Fnaneia es mala vecindad. Desde que entró el-invierno, como las fortificaciones de esta plaza
no están acabadas de perfeccionar, se ha caído con la continuación de las nieves un gran pe
dazo de. muralla que hoy estoy levantando, porque así que ha abierto algo el tiempo no 'lo
he. guerido perder, y si en esta plaza no se perfeccionan las fortificaciones tendrá el mismo
riesgo cada invierno (13).
«Tarragona está más en defensa por lo mucho que en ella ha trabajado y hecho el arzobis
po, con que es la plaza que hoy tienen menos que hacer.
«En Cadaqiiés se ha hecho muy poco y según las noticias que tengo no es el lugar muy
caw:;tz de fortificaQÍones, pues los franceses-el tiempo que le tuvieron no intentarori fortificar
le, aunque la comodidad de el puerto es grande; no obstante envío a V..M. planta de él.
«,]j¡N CamproGlón se trabajó en-las fortificaciones lo más que está hecho, eñ tiempo de D.
ViGente (J'Qnzaga, y.el estado gue tiene en tode mandará V.M. reconocer por su planta.
«En €uant9 a Girona me remito a la planta, y lo que puedo decir de nuevo, a V.M. es
we ka sucedide 1'0 mismo que-en Puigcerdás que-se ha.caído un pedazo de muralla que tam-
bién se está le.cvaflt.al'l.do».'
.
Informa el duque de Osuna del ajuste de unidades militares, armamento y viveres en estos
té1im'¡JJos�' «El regimiento de Erasmo Cebaren, que era de alemanes altos, queda agregado
•
,
-
11. El Consejo de Ciento había ofrecido 25.000 libras y este virrey consiguió aumentara el Donativo a 50.000 libras
(Cfr. Reglá, ob. cit., p. 151 Y lo que más adelante dice Osuna).
12. El duque de Osuna comunicó a la Reina, enl ? de agosto de 1667, apenas comenzado su gobierno, «de la fineza
de la Ciudad de Barcelona en haber servido con otros 50.000 escudos para las fortificaciones, como hizo en
tiempo del marqués de Castelrodrigo» (La documentación sobre esto se halla en ACA, «C. de A.», lego 420).
13. La insegura situación de Puigcerdá hizo Que disminuyera su' población que, en 1669" se reducía a 300 casas
habitadas, de las cuales una quinta parte estaban ocupadas por la-reducida guarnición de unos 300 hombres,
'en Buena parte italianos (ACA, «C: de A.», Informe, lego 211). Los franceses, dirigidos por el duque de Noai
llés; se' apoder-aron de esta plaza en mayo de 1678, aunque al firmarse la paz de Nimega 'en septiembre se nos
devolvió (Cfr. el capítulo «Guerra y paz, 1665·1678» de Kamen, ob. cit., p. 556·560):
17·�
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•al de Cornelio Verhel, en. que se han minoraso de gasto a la Real Hacienda cada mes 21.480
reales de plata y 6.000 raciones de pan; y siendo una cosa así se consiguió con tal gusto de
todos que no ha faltado un oficial ni un soldado de estos regimientos; y esta agregación
aunque se había deseado muchos años. ha, no-se había determinado el hacerla, temiendo per-
der tan buenos pies de regimientos. < -,
«Sin costa de la Real Hacienda, hallándose Cataluña sin Caballería, pues no había 250
caballos, la guerra rota y lbs medios de S. Majestad. tan cortos, solicité se formasen 1'0 com
pañías de caballos a costa de los capitanes, que .dieron a S. 'Majestad cada uno 2§ caballos·
montados y 15 desmontados armados, vestidos 'y con botas. y asimismo hice levantar 2 com
pañías de Infantería de 100 hombres, entrambas sin- gasto ninguno de la Real Hacienda: y
sin él tafnbién fortifiqué a Lebrosí, donde envié una puesto que estaba sin guarnición' ni forti
ficación, y es de mucha importancia que cubre los valles de Ferrera, Aneu y Cardós.
«Con el poco dinero que ha venido para componer las armas no sólo se han aderezado
más de 6.000 de las que estaban perdidas, pero se han encabalgado de nuevo 18 piezas (2
cañones, 6 medios, 6 cuartos y 4 mansfeltes) con sus cajas de respeto; hanse hecho 3 para
trabucos y está a· punto todo cuanto es menester para salir a campaña y atacar, siendo necesa
rio, alguna plaza que no fuese la capital; se han obrado invenciones de fuego, fundido petar
dos, hecho escalas, manteletes, tiendas y cuanto necesita un tren para estar bien. Y no se-po
drá creer viéndolo que pueda haber dejado de costar seis tanto más de 10 que se ha remitido,
que son 12.700 escudos. y 10 que hoy debe haber en este Principado y plazas pertenecientes
a él, del uso de la Artillería, mandará V. Majestad ver por la relación adjunta del mayordomo
de ella. Y. respecto de que con la paz no se ha distribuido cosa de consideración se debe hacer
juicio que faltará muy poco de esto.
«Este último asiento de granos queda a los fines por haberse hecho de menos cantidad
al mes de 10 que se ha consumido-y, siendo la cosa más precisa la de los víveres (pues si faltan
ocho días no se puede remediar con nada) se ha asistido muy escasamente al asentista todo
el tiempo que yo he estado en estos cargos, que a. no haberlo suplido su ánimo y su celo,
y ayudado a esto mis instancias, ya veces más que ellas, sin duda 10 hubiera padecido el servi-
cio de V. Majestad, se hubiera deshecho enteramente la Infantería y Caballería, y-no se po
drían haber excusado grandes vejaciones al País. Gracias-a Dios no les ha faltado ni un solo
día, pero quién podrá asegurar que esto 'se consiga otra vez si no se asiste con lo ofrecido
para este forzoso sustento» (14).
.
Y la respuesta dada es la siguiente: «En cuanto a las 10 compañías de caballos que dice
el Duque se levantaron a costa de los capitanes se introdujo esta plática y ajuste en tiempo
de D. Vicente Gonzaga, en que ayudó y sirvió mucho a V.M .. D. Pedro Copons, canónigo
y tesorero de la santa Iglesia de Barcelona, por el recelo de si se rompía o no la guerra, y
como no la hubo no lo ejecutó por ahorrar este gasto a la Real Hacienda, y el Duque se valió
de estos mismos que habían entonces ofrecido este servicio y así se dispuso.
«Lebrosí no es puesto de suposición ni 10 ha sido nunca por estar tierra adentro, y ni aun
en tiempo de guerra se puso guarnición en él, con que se conoce no ha servido la guarnición
más que' de haberle salido barato el levantar la compañía a su costa al capitán que hoy la
tiene, y así no es de el servicio de V .M. conservarle allí según me ha informado de el maestre
de campo general y: D. Gabriel de Lupian, general de la Artillería y gobernador de Cataluña,
een que he resuelto quitar esta guarnición, pues la suposición de que cubre los valles de Ferre
ra, Aneu y Cardós no es más que 10 que suena.
«Yen cuanto a 10 que el Duque dice de las prevenciones de la Artillería y los cañones
que se han fundido, 10 que se ha gastado y lo que se debe, que es 10 más, verá V.M. por
la relación y cuenta de el general de la Artillería Martín Sánchez Pardo, y también por ella
cuan imposible es 'salir a campaña ni atacar ninguna plaza por moderada que fuese con los
pertrechos de guerra que hoy hay (15).
.
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14. En una carta del virrey a los consellers de 30 de junio de 1668, aquél se resigna a que no se haya prestado
la casa de la Lonja para guardar la cebada de la caballería y acepta se almacene en el local cedido por los reli
giosos de San Francisco por ser el que reúne mejores condiciones de los ofrecidos (Dietari, XVIII, p. 61).•
15. Sessa escribió a S.M. una carta en 10 de mayo de 1670, «sobre el estado de las plazas y defensa de la Provincia,
y lo que se necesita para su defensa» que el Consejo de Aragón elevó a la Reina en 22 del mismo mayo. Esta
ordenó se continuasen puntualmente las asistencias como las últimas de 52.000 escudos que vinieron de Nápo
les (ACA, «C. de a.», lego 323).
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,«En cuanto a asiento de granos lo que debo decir y suplicar a V.M., por lo que importa
a su real servicio, es que en ajustándose el de este año se sirva V.M. mandar se me remita,
un tanto autorizado de la obligación de el asentista, porque teniéndola yo pueda obligarle
él: que la cumpla. Porque el pan que han comido, los soldados y comían antes que yo llegase
(que he procurado remediar lo más que he podido) era de muy mala calidad, olor, sabor,
y en las más partes fuera de aquí mucho peor porque, a más de ser de el mismo género el
trigo, era lo más centeno y cada día se me quejan de que se continúa, de que sepuede originar
perder los soldados introduciéndose alguna peste, a que es dificultoso aplicar remedio pues
no teniéndose noticia de las condiciones de el asiento no puedo obligar ni apremiar al asentista..
De otras cuestiones de guerra y del navio de Arenys se dice en la 'Relación ': «La disciplina
militar queda en buena forma, que los años que había faltado la guerra tenía olvidadas algu
nas cosas y formalidades, que no porque haya paz se debe descuidar de ellas ni adulterarlas
de como se hacen entonces. Lascuestiones y disputas que se han ofrecido entre las naciones
y entre los puestos se han ajustado bien, con quietud y como con-venía, quedando todo resuelv
to y ejecutado y nada pendiente, para lo cual hice algunos' papeles que quedan en poder de
10s €atJos.y fijados en los cuerpos de guardia por-que no se olviden. Y eñ no hacer novedades
en uno y 0tF0 se debe tener gran cuidado, porque éstas no adelantarían nada hoy el servicio
de. V. Majestad, la buena disciplina y lo. conveniente.
«En cuanto a la fortificación que se debe hacer en el Ampurdán escribí a V. Majestad
muy lasge y con toda distinción cuando visité aquella frontera y la reconocí paso por paso
y plaza por plaza, él: que me remito.
«Las órdenes para las cuentas que V. Majestad me mandó se tomasen a los que intervinie
ron en el navío de Arenys, 'Almiranta Real' (que no se ha hecho por lo que representé a V.
Majestad entonces y después, de no hallar sujeto que lo hiciese a mi satisfacción) entregaré
al mi sucesor- para que, si le halla, lo ejecute. Y con esta ocasión no omito el suplicar a V.
Majestad mande se paguen los 2.000 doblones que a mi creédito prestó Jaime Cortada para
poder enviar este bajel a Cádiz que, cuando no fuera el mejor palo que han en la mar y por
10 que me costó de todas maneras hacer a V. Majestad el servicio de estando perdido cobrar
le" lo debía suplicar por el gusto con lo dio a mi instancia este sujeto. Ya no haber distribuido
tanto de mi hacienda en estas jornadas, corno es notorio, y apurándola últimamente en este
cargo, y halládome con este dinero se los hubiera pagado de mi bolsa por haberlos dado de-
bajo de mi palabra» (16).
-
.
. La «Carta de réplica» manifiesta: «En cuanto a lo que el Duque dice sobre las cuestiones
�ue se han ofrecido entre las naciones y puestos, luego que llegué aquí hallé controversia grande
entre españoles e italianos, y así tengo dado cuenta a V.M. sobre ello para que' se tome la/
nesolüeión que más convenga.
'
«En cuanto a la fortificación que el Duque dice se debe hacer en el Ampurdán daré cuenta
a V.M. en permitiéndome el tiempo poder salir a visitar las fronteras. o' •
«En lo €J.¡ue toca a la orden que mi antecesor tuvo de V.M. para-las cuentas que V.M.
mancie;) se'tomasen a los que intervinieron en el navío que se fabricó en Arenys y que dice,
me entregó, fue por enero" y por no haberme hallado con noticias ningunas, sobre esto de
el Ql!\€J.ue más que la orden que tuvo de V.M., que me envió con un papel, y no haberse V.M.
seFv,i0.'0 dé mandarme nada sobre éste particular no he intentado ponerla en ejecución. y par
ticu,larmenté, estando esto gastado con intervención de los oficios y por marro de el capitán
Sebastián Ferñández de Gamboa, que en lo.que me he informado (aunque dicen tenía extra
vagancias y que el Duque no corrió bien con él por esta razón) he entendido era muy limpio
de manos.:
. . .
El segundo apartado de la «Memoria» de Osuna comienza-de esta manera: «En cuanto
a 10 político, atendiendo a que las máximas del gobierno consisten en conservar la autoridad
'de V. Majestad, no permitir llanezas, .obviar delitos, premiar méritos, mantener en concordia
y unión a los súbditos y, no quitando lo que a cada uno toca, no consentir excesos que sobre
salgan, he procurado obrar de manera que creo se ha conseguido todo. Renueévense memo-
� .
'
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16. Gracias al esfuerzo personal de Osuna se cumplieron los deseos de S.M. y se hizo este navío, para lo que el-
virfey.se vio obligado a pasar los meses de agosto a noviembre de 1668 en la villa de Arenys de Mar. Durante
esta larga ausencia el despacho de graves asuntos como el de las insaculaciones de los nombres que podrían
cubrir los cargos de la Ciudad de Barcelona obligó a que se le remitieran allí (Cfr. Dietari XVIII, p. 76 y 79).
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rias de los años pasados y las muertes e insultos cometidos en ellos y cotéjense con los que
en este tiempo han sucedido (cuando en tan ditalada Provincia, feraz de ánimos belicosos,
HO es posible evitarlos todos) y se reconocerá que, en proporción", es tanto menor el número
que apenas corresponde a la veintena parte. El temor de alguna severidad, la solicitud de bus-
.
car los delincuentes, el castigo de no pocos, los pregones públicos de penas impuestas yejecu
radas, y los 'de premios ofrecidos a los que en varios lances manifestasen los delincuentes igno
rados. Mis continuas exhortaciones por escrito y de palabra a los ministros del Consejo para
que procediesen con todo desvelo en cuanto tocase a administración de justicia, como lo han
hecho, ha contenido los orgullos, dado seguridad al comercio y descansado los caminos. No
he dado lugar a remisiones de delincuentes sino a las que el Consejo me ha propuesto y pedi
do.por utilizar la administración de la justicia, que sin ellas no puede ejercerse, por el fuero
especial de que no vayan los jueces fuera de la ciudad a costa de culpados. Y si en ocasión
oportuna, por ser el tiempo de mi partida, de hacer algunas gracias las he concedido, he pedi
do consulta a los jueces de Corte y negado las .que ellos tenían por nocivas al ejemplo y al
bien público; he hecho solas las que no producían inconvenientes interesándose en ellas mu-
cho la Cancillería. _
«En los premios que se han repartido pendientes de la elección de V. Majestad, bastante
mente se manifiesta mi atención a los méritos, haciéndola V. Majestad casi siempre en los
sujetos que he consultado para obispados, dignidades, prebendas, gobiernos, veguerías, insa
culaciones y otros cargos, y no hubiera sido de deservicio de V. Majestad que en algunos puestos
hubiera sucedido lo mismo. En los que de mí sólo han pendido, aun los pretendientes de ellos
confiesan que los he dado con acierto, empleándose dignamente en los sujetos elegidos, con
que se ha esforzado el aliento para merecer otros iguales sin dar ocasión a sentimientos justos.
«Los premios de la milicia he distribuido a los que en el servicio de V. Majestad han verti
do más sangre, divirtiendo algunos a la calidad relevante de las personas y al alhago de la
nación catalana, para que gustosos unos y otros se empleen en servir a V .. Majestad con más
ardiente celo y sea estímulo el ejemplar a todos».
No está muy conforme sobre esto Sessa al comentar aSI�' «En cuanto a lo político puedo
asegurar sv .M. he hallado en este Consejo sujetos de muchas prendas que dignamente sirven
a V.M., pues en lo prudencial y literatura cumplen con sus obligaciones. La sala criminal
tiene más hechura porque depende de ella el gobierno político, pero con la novedad de plazas
que hoy hay para vacar y vacas podrá V.M. ponerla en la forma que conviene, con que se
conseguirá el mayor servicio de V.M. y consuelo universal dé este Principado, porque he re
conocido aman la justicia. y habiendo visto el sentimiento en que la nobleza catalana se ha
llaba por haberla perturbado la gracia que gozaba, hecha por el Rey nuestro señor (que haya
glosia) de revocar la pragmática de las penas que se establecieron por el porte de pistolas,
hallando que en tiempo de mi' antecesor se había vuelto a. introducir, me pareció que sin or
den expresa de V.M. no debía yo permitirlo y así me resolví se hiciesen los pregones en la
forma que los ejecutaron todos mis antecesores hasta el duque de Osuna.
«He hallado asimismo la.ciudad de Vic y su comarca con muchas inquietudes, todo oca
sionado de no haber habido veguer ni ministro que alentara la justicia, de que resultó tirarse
unos pistoletazos y por ellos haber llamado mi antecesor con orden por Cancillería a D. Pablo
Rexach que, estando detenido en esta ciudad algún tiempo, se volvió sin licencia alguna a
Vic, y como de esto no hizo la justicia demostración condigna han vuelto de nuevo a tirarse
pistoletazos y a ponerse D. Pablo Rexach corno abanderizado. Tengo allá un juez de Corte
y según lo que resultare tomaré resolución.
«En la villa de Berga y su distrito han sucedido casos y muertes atroces sin haberse hecho
demostración competente. Estoy disponiendo un medio que espero ha de ser proporcionado
para evitar los bandos en que están y poner aquel paraje en mejor disposición.
«En cuanto a las remisiones de delincuentes he oído murmurar muchas y algunas han sido
bien. Para ello y por estar ya ejecutadas y perdonadas no se puede dar satisfacción a la vin
dicta pública castigando los delincuentes si no vuelven a delinquir, para que estoy con cuida
do ,y he ordenado a los jueces de Corte estén con él».
Del gobierno eclesiástico se expresa el ex virrey muy satisfactoriamente: «Hallé no pocas
comunidades desavenidas y según sus arraigados einpeños parecían irreconciliables; a todas
he compuesto sin que quede desunión ,en Cataluña.
«La Ciudad de Girona e Iglesia catedral de la misma ciudad tenían entre sí tan reñidas
, -
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El voluminoso expediente en ACA, «C. de A.», leg. 424. Incluye la concordia de 1668 entre el Cabildo y la
Ciudad de Gerona. _
'
La documentación sobre estos' expedientes en AtA, «C. de A.», "lego 420.
Pocos meses después se produjo el conflicto, denunciado por el nuevo abad fray Esteban Velázquez al vicecan-
- "ciller del Consejo, en carta del 12 de junio de 16:70: de las dos abadías sujetas y anexas al monasterio de Mont-
serrat, la próxima de San Benito de, Bages y la de San Ginés .de Fotaynas, junto a Perpignan, y cuyos abades
designados por Montserrat debían ser de la Corona de Aragóny de Castilla, respectivamente, al morir a manos'
de franceses el abad de la rosellonense éstos no, quería.n dar posesión al castellano monje montserratirio fray
Francisco de Ribas, por lo que hubo-reclamaciones ante el embajador de Francia (A:€A, «C. de A.», leg. 324).
competencias sobre algunas materias qué no se comunicaban, con reparo público y conside
rables daños. Deseó mucho el Rey nuestrq señor (que está en gloria) se ajustasen y no se había
alcanzado. Cuando fui a visitar aquella plaza traté de componerlos y, dejando en mi arbitrio
ambas partes sus derechos, las concordé con satisfacción suya sin haber después renacido ningún
tope. Y no sólo las concordé en las materias que V. Majestad me mandó sino en otras' muchas
que había pendientes, que la antigüedad de la disputa y controversia las tenía por irreconcilia
eles y desesperadas, de que no sólo V. Majestad pero las mismas partes me han dado muchas
gracias � 17).
«La Iglesia catedral de Solsona estaba tan desavenida con su prelado que era muy ruidosa
y perjudicial laturbación. Oí a cada cual las quejas, hice examinar las causas y, reduciéndo
·los a quietud, propuse medios que' V. Majestad se sirvió aprobar, con que cesaron aquellos
disturbios (ÍS). y en cuanto a haber conseguido la paz y unión de eclesiásticos y religiosas
podrán dar larga-noticia de mi celo el obispo y cabildo de Urgel, y tantos capítulos corno
en este Principado se han celebrado y elecciones de provinciales que ha habido, Son parecidas
a éstas otras que he ajustado; con que-excuso el referirlas por no cansar a V. Majestad alar
gande demasiado esta carta.
�<Vae(Ó por muerte del abad su puesto en Montserrat, monasterio tan célebre en el mundo
¡DQr el tesoFa inestimable de la imagen de la Virgen-y de tanta estimación y consecuencia en
C'a·t;al\!lña p011 ras baronías que posee, Sabiendo yo que los monjes querían elegir por abad
a \!l·�0 que el sentir común le juzgo algún ,tiempo afecto a Francia y no desafecto ahora (aunque
ne he sabido acción nueva que lo confirme) me pareció era justo se eligiese abad de quien
nunca hubiese habido nota: ni sospecha; y no faltando después de mi noticia sino es un día
de término para la elección envié allá con toda priesa al Canciller. con quien había comunica
do el modo €le disponer esta materia para su acierto; gobernóla tan bien que, llevando una
oarta mía, bastó para que unánimes todos mudasen parecer y eligiesen abad cual se deseaba
pOI' los buenos, y tan benemérito que el capítulo general le nombró por segundo definidor
juez de su Orden».
Pero el nuevo virrey reduce los méritos de su antecesor de esta manera: «En cuanto a lo
que se refiere de los ajustes que se hicieron entre la Ciudad de Girona y cabildo de la catedral
de la misma ciudad, el mucho tiempo que les habían durado los pleitos les ayudó a su compo-
. " , .
sicion, y asi se mantienen.
«ros embarazos de la Iglesia catedral de Solsona con su prelado duran todavía, y sobre .
esto se están haciendo las diligencias convenientes aunque el natural de.el obispo ayuda poco.
"
«En cuanto a lo que el Duque dice sobre la elección de abad de Montserrat es tan de la,
""o;:bligaeióB de el puesto cuidar en lo posible de que las comunidades tengan prelados como
es servicio cl€ ambas Majestades, que en esto hay poco que hacer ni que responder» (19�.
Las ayudas econoinioas y su destino Se exponen por Osuna así: «Al principio de mi go-
@iern0 _¡;Jed·l al Principado un Donativo para el reparo de plazas, por excusar a: ,V. Majestad
cuántos gastos pudiese, Reconociendo en la Hacienda R:eal tantos ahogos -hablé a esta Ciu
da6 de E'arcelolila, que le concedió gustosa, y a su ejemplo las demás veguerías adonde envié
10S< @aballeros €lue convino con ínstrueéíones y�c'artas mías para 10s comunes y prelados; y
wj,uSllar0fl la ceneesién en, seis pagas iguales de' 2,\17.000 escudos, con que sin tocar el dinero
de las ancas se han fontifíeade las ,¡;'lazas qllll€ 'he referido arriba y queda para proseguirlo:
Mia sima es1!e servieio-muy consideráble pon hallarse este País aún no restituido a su 'opulencia
después de las 'ruinas ocasionadas p0t Iaguerra; y l!l{;¡f esto mi antecesor D. Vicente Gonzaga
aún no se resolvió a intentarlo, desesperando de conseguirlo; .siendo así que le hacía en mi:
tieID·_¡;J�o más dificultoso :la ot'hlen de que viniese aquí la Caballería, como sucedió luego; las
•
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personas que envié a esto obraron con gran acierto y con la fineza y deseo de que se lograse
el servicio -de V. Majestad, de que he dado cuenta.
«Pedí a esta Ciudad, en nombre de V. Majestad, otro Donativo de 48.QOO,-escudos de 10
que procede de la Cruzada que para satisfacerse de sus créditos le había dejado V. Majestad,
y 10 concedió por la fábrica de tres galeras. Era difícil empresa por los alcances en que la
Ciudad se ve oprimida y por 16s demás servicios hechos, pero manifestó su vivo deseo de ser-,
vir a V. Majestad y cuan granjeadas tenía yo sus voluntades, pues atropelló sus incornodida
des concediéndolo para dar a la Hacienda Real esté desahogo y hacerme a mí este gusto. In
tenté este servicio cuando 10 habían de hacer y no cuando 10 pude justamente dudar».
La contestación se reduce a que «en cuanto al Donativo que el Duque dice ajustó con
la Ciudad diesen para los tres buque-s de galeras tengo escrito a V.M. en carta de 10 de marzo,
por la .Junta de Armadas, todo 10 que en esto hay y el estado que tiene, con que no se me ofrece
que añadir.:
Se envanece el Duque-Duque de esta obra: «No había aquí palacio donde se aposentasen
los señores reyes cuando viniesen a jurar y habitasen con autoridad los virreyes, siendo su
vivienda una junta de casas mal formada, CQn que aun no se cumplía con la decencia. Dejó
el marqués de Castelrodrigo en su virreinato un palacio comenzado; cesó después su prosecu
ción; yo le proseguí, añadí cuartos-y hermosura y le acabé con perfección, habiéndole ya ha
bitado un año, buscando efectos olvidados para la suma que en él se ha expendido .que ha
pasado de 40.000 escudos, sin haberme valido ni de un real de lo que V. Majestad ha enviado.
Queda la ciudad ilustrada con este edificio, los 'virreyes con autoridad (que también la conci
lia la grandeza de su morada) y el Rey nuestro señor cuando venga a jurar se verá aposentado
con decencia y gusto, y sin estrechez alguna. Hele -dejado con algunas alhajas propias, por
parecerme también es decencia, no de valor muy considerable por los pocos medios que he,
tenido y el breve tiempo que aquí he estado» (20).
- Pero Sessa resalta los aspectos negativos de este edificio: «En cuanto a lo que el Duque
dice de habar acabado el palacio que empezó el marqués de Castelrodrigo es cierto y que para
esto tenía las haciendasconfiscadas de los que asisten en Francia, que importan 2.500 doblo
nes cada año. Y el gasto.debió de ser mucho, pues se está debiendo hoya los que trabajaron
en él, así en rejas, puertas y ventanas como en lo demás de albañileríaf'algunas cantidades
considerables que por haberme dado muchos memoriales sobre esto y ser gente toda muy ¡iJO
bre no puedo dejar de suplicar a V.M. mande se satisfagan. En cuando a las alhajas que el
Duque refiere .dejó en palacio por propias de V.M. son cortinas, sillas y bufetes, y están tan
maltratadas y gastadas que no parece que' pueden haber servido tan poco tiempo».
20_ Según Agustí Duran i Sanpere, en su obra Barcelona i la seva historia (Barcelona, 1973 1, p. 143, 150, 219
y 436-442) los lugartenientes ya en el siglo XVI encontraron incómodo el edificio de la plaza del Rey y utiliza
ban como residencia oficial las'cásas en que se alojaban. Ultimamente usaban una casa de la calle Ancha, unida
a otra de la calle de la Merced que tenía un puente a la muralla del Mar. No muy lejos, también en el sector
marítimo', donde había estado el «Ala deis Draps» y después de «Sala d'arrnes», se empezó a levantar en los
últimos años de Felipe :IV una construcción que darja nombre a la «plaza del Palacio». Ya el 26 de octubre
de 1667 Qsuna escribió a la Reina para proponerle «que de los embargos hechos y que se hicieren de las hacien-
das de catalanes que están sirviendo en Francia se apliquen unos 15 ó 16 mil escudos de plata para que no
cese la fábrica del nuevo Palacio». El Consejo inforinó favorablemente en 3 de diciembre siguiente, y por'fin
real despacho de 12 de enero' de 1'668, se ordenó aplicar 16 mil escudos de plata para dicha obra (ACA, «C.
de A,», legs. 321 y 420).
"
Hacía varios meses que el duque de Osuna vivía en ,,1 nuevo palacio cuando, enterado el Consejo de Aragón
por un plano que aquél le había remitido que en la salá de los éonsejos había una «ventana de escucha» so
pretexto de «ser Palacio Real y puede haber ocasiones de hallarse allí el Rey», acordó en 13 de agosto de 1669
se le escribiese para que la cerrara conIadrillos, pero dejando la señal a fin de que, cuando estuviera el monar
'ca, pudiera abrirse (Idem, id., lego 322).
Las procesiones de Semana Santa, al igual que en Madrid desfilaban ante el real palacio, en Barcelona lo
•
hacían ante el de los virreyes y así pasaron en 1668 por la calle Ancha donde vivía el duque de Osuna. Como
en 1.6,69 solemnizara el virrey dichas festividades en Montserrat, el canciller, el gobernador de Cataluña y el
vicario general del obispo advirtieron a los responsables que los desfiles debían discurrir ante el nuevo palacio
en.atención a lo que representaba. Así se hizo con la única excepción de los estudiantes, quienes de manera
escándalosa «decían que no querían pasar porque les quitaron-que fuesen en cuerpo y con armas, y otras pre
venciones poco a propósito, a ver al señor Don Juan cuando estuvo allí». Las ofendidas autoridades mandaron
prender a los más culpables y los alguaciles sólo detuvieron a los más infelices, con lo que el Sábado Santo
aparecieron unos «papelones» llenos de ultrajes y amenazas incluso de muerte contra los gobernantes implica
dos y SI,lS agentes. Vuelto Osuna el martes de Pascua se buscó en una junta que se impusiera la Justicia aunque
con la moderación que el Consejo de Aragón recomendó en 10 de mayo siguiente si se averiguaban los princi
pales autores (ACA, «C. de A». lego 322).
.
,
"
,
"
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Una consecuencia económico-social de las últimas paces destaca la «Relación»: «Han pa
decido mucho aprieto los caballeros catalanes con la confiscación de las rentas que gozaban
de sus posesiones en los condados de Rosellón y de Cerdaña, siendo muy cuantiosas como
muy cortas las que acá se habían confiscado a los que servían a Francia y viven en aquella
tierra .. Deseando yo que se les restituyesen no ha habido diligencia ni medio que haya omiti
do; porque interesados los de allá con excusas frívolas dilataban el cumplimiento; he apreta
do tanto que ya se señala modo.y día para ponerles en posesión de cuanto habían perdido,
como en carta de 3 de éste me 1'0 avisa el intendente, Maqueron, con que si la 'paz persevera
quedarán aliviados muchos que han tolerado precisos daños».
La respuesta es: «Lo que el Duque dice de las haciendas confiscadas por Francia ylos
que han padecido los caballeros de este Principado que las tienen en los condados' de Rosellón
y Cerdaña es cierto. y por esta razón representé yo a V.M. así que me hizo merced de- este
puesto se sirviese V.M. de que las haciendas confiscadas que están en el Principado se repar
tiesen a 10s caballeros que tienen las suyas en los condados de Rosellón y Cerdaña, y el ajuste
de que se entnegasen por el intendente Maqueron no se ejecutó hasta después de estar yo aquí
'ji aun hoy están pendientes las de el conde de' Perelada y D. Manuel Doms que no se han
entregado, y -tarnbién la resolución de si se han de hacer aquí los pregones en la misma con
ferrnidaé que se han hecho en Rosellón sobre este particular de las haciendas, en que no me
ha parecido tomar resolución sin comunicarlo a V.M. por contravenir a lo capitulado en las
paces generales <de Irún como tengo representado a V.M. con el parecer del Consejo, juntas
las tres salas, de.que guardo la orden y resolución que V.M. fuer€ servido de tomar» (21).
!Jil designado gobernador de Milán se jacta de su gestión en Cataluña: «Tres días.en la
semana señalé � he dado audiencia pública, y despachado el siguiente los memoriales, con
que na se ha retardado el despacho una hora a nadie ni faltado el común consuelo que de
esto resulta, y no por esto dejé jamás de dar audiencia particular a cualquiera que quería ha
blarme sin exceptuar hora de día ni de.la noche, porque la calidad de muchos negocios y de
personas no se permite a lo común de las audiencias públicas.
«En todas las materias que se han ofrecido de justicia y gobierno he oído a los tribunales
y ministros a quien ha tocado, remitiéndoles los negocios para saber su parecer. Y muchas
veces después de haber entendido de éstos lo que sentían las he comunicado p.articularmente
CQn algunas personas de la mayor suposición y satisfacción mía, con que se ha conseguido
el acierto y de ninguna he desviado al canciller por haber experimentado su celo e.integridád.
«En las materias de guerra he seguido el mismo estilo que en las de justicia y gobierno,
.
.
tratando las que han -convenido con los cabos y personas prácticas de este ejército, y todas
con el maestre de campo general por la satisfacción que tengo y justamente se debe tener de
su. vete.
.
«En todo el tiempo de mi gobierno he procurado, por los inconveniéntes que podían resul-
no alterar erí'Io principal las Cónstitucíoñes. •
� . .
-
embajadas públicas, y asimismo h€ dispuesto, por las' molestias que ocasionan las contrafac
�i'0nes, que no llegase ninguna a declararse, como se' ha logrado, con que se 'ha vivido con
gra'n �I!lietud y paz. Y si �1guna vez (como es preciso) se han movido algunas cuestiones que
la ¡;luCdierall altenar se han manejado de suerte que todo se ha compuesto antes de llegar a
r0m,pimient.0, 'ji €n tal manera que no s010. no ha-descaecido-en nada la regalía de V. Majestad
ni se se ha cedido en cosa contra ella, antes bien se ha adelantado en cuantoha cabido en
no alterar en los' principal las C6iIstituciónes.
'
. .
,
2'1. 'En el citado informe del Consejo de Aragón, de :3 de diciembre de 1667, se dice que la Reina podría mandar
que, de las rentas de las haciendas confiscadas de catalanes que viven en Francia, una vez deducido el dinero
para terminar el nuevo palacio de Barcelona, se estudiarían las pretensiones de los particulares con bienes en
Rósellón y Cerdaña y cuyas rentas habían embargado los franceses.' 'El 13'de agosto de 1667, al escribir el virrey
al secretario' del Consejo B. Diego de Sada, le-decía haber ya: recibido la «ordenpara embargar las haciendas
de f.ranceses» y que está discurriendo con D. Miguel de Salvá (afectado en sus tierras, de una de las cuales
recibiría el título de marqués de Vilanant, y nombrado este año virrey de Mallorca) y otras personalidades lo
necesario para su ejecución (ACA, «C. de A.�), leg. 421, donde hay bastantes cartas sobre represalias, y legs.
323, �24 Y 325 con' los expedientes de los que perdieron sus haciendas al norte de los Pirineos, corno los ya
mencionados y' el marqués de Aitona, el duque de Híjar, el gobernador de Cataluña D. Gabriel de. Lupian,
el' conde de Plasencia, etc.I>
'.
,
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«Bien da a entender todo esto el desvelo continuo con que he atendido al servicio, de V.
Majestad, beneficio público y de los particulares, juzgando que el hacer bien a todos y no
igualar a todos es el agasajo verdadero en que no descaece la autoridad del puesto de ser alter
nos y lugarteniente de V. Majestad, y manteniéndole en la estimación que se debe a su nom
bre, cuyo respeto crece con granjearle reverencia,'no sirviendo para nada afectadas ceremo
nias que aun. con quien se hacen las condena, y cabe -muy bien el agasajo y el premio -con
la autoridad 'Y' la entereza,' Y es lo que se estima más; puede ser ejemplo de esta verdad en
lo que he debido a naturales Y soldados».
Masel sucesor en el virreinato le contradice abiertamente: «Respecto de lo que el Duque
dice sobre el haber tenido quietud Y paz con la Ciudad Y Diputación (22), Y que en su tiempo
no se. ha declarado ninguna contrafacción, lo que puedo decir a V.M. es que hallé con des
consuelo a ambas comunidades. Y contrafacción hoy se está siguiendo la de la galera de Gé
nova que empezó mucho antes que yo viniese y hoy están sin poderse cobrar los 9.000 reales
. de a 8 que parece quedó debiendo el Duque, porque los 7.000 que se le señalaron al denuncia
dor consta los recibió un criado de el Duque, y los 2.000 dijo le tocaban a él. Para esto me
mandó V.M. embargar el navío de el Duque y llegó la orden al tiempo que se había ya hecho
a la vela, conque esto está por satisfacer (23).
«En cuanto a lo que el Duque refiere alabando su gobierno ... (último párrafo) me persua
do que lo ha escrito mejor que lo ha hecho, y que ninguno puede estar en este puesto que
le falte la decencia y autoridad, pues cuando a la persona que viniese aquí le pudiese faltar
por sí la que le comunicaba la ocupación, le autorizaba para no incurrir en ello.de forma que
pudiera ser culpable en' la autoridad que representa.
y termina el duque de Osuna: «Son finísimos vasallos de V. Majestad los catalanes y se
emplearán bien en ellos sus favores. Muchos en las tribulaciones pasadas hicieron .raras de
mostraciones de su fidelidad, padeciendo las pérdidas de sus haciendas, cárceles, destierros,
malos tratamientos, y, en sus padres y deudos, muertes atroces. A éstos he mostrado el ánimo
más grato y procurado sus adelantamientos que insta a ello la justicia distributiva, pues si
hubiese otra ocasión (que no puede temerse) y ahora se viesen menos adelantados los que han
sido finos que los que entonces ocultaron su fineza, aunque nunca faltarían no tendría estribos
. su esperanza. No he tratado con ceño a los que la voz pública tiene con alguna nota (bien
que ya se pueden contar los más entre los más seguros en el servicio de V. Majestad) y para
afianzar a otros he diligenciado dejarlos medrados y no dándoles ocasión a vivir desconten
tos. Y si acaso algunos no apetecieron sus medras ni admitieron mi deseo y afectaron retiros
22, No faltaron conflictos entre el virrey Osuna y el Consejo de Ciento, siendo uno de ellos la detención en 1668
y condena a galeras de los oficiales de la Ciudad, acusados de llevar armas cortas de fuego cuando querían
evitar el desembarco fraudulento de mercancías en el muelle (Sánchez Marcos, ob. cit., p. 157-159). Otro fue
por la libre entrada que se le concedió del azúcar, el brasil y otras mercancías que trajo en 10 de mayo del
mismo año una saetía para el virrey, cuyos derechos dejó sin pagar al pasar a Milán y que, en septiembre de
1670, aún no había satisfecho (Instituto Municipal de Historia de la Ciudad, «Deliberacions», fols 56-57 y 152-155,
y ACA, «C. de A.», lego 323). Los diputados de Cataluña se quejaron al Consejo de Aragón que como no
fueron según costumbre con las demás corporaciones a despedir al virrey Osuna porque supusieron que el du
que de Sessa estaría ya en .Lérica, «donde hacen el juramento los virreyes y desde aquella ciudad van ya ejer
ciendo aunque vuelvan a jurar en Barcelona», el Duque Duque no se había despedido de ellos (ACA, «C. de
A.», lego 232). Además, tanto la Ciudad como los diputados, coinciden en denunciar en estos documentos «las
diferencias que se suscitaron entre el duque de Osuna y algunos caballeros catalanes antes de su partida» y
que el duque de Sessa consiguió reducir.
23. En el verano de 1668 un pasajero de la galera Patrona de Génova que venía de Cartagena y Alicante, donde
parece había vendido trigo y otras cosas, denunció al recalar en Barcelona que llevaba gran cantidad de dinero
y plata labrada para Italia. En la visita o inspección se hallaron por valor de más de 21.000 reales de plata
. de a 8 que el tribunal de la capitanía general consideró de contrabando o descamino y de la incautación corres
pondieron 7:000 al acusador (cuyo nombre no se reveló), más de 500 averías para los ministros, 2.000 para
el virrey y más de 7.000 que quedaron en el arca militar. Las primeras reclamaciones de los afectados comenza
ron en septiembre y octubre de ese año y se reconoció que lo dispuesto iba contra los fueros del reino de Valen
cia porque' lo aprehendido procedía de venta de víveres, y contra los de Cataluña donde se permitía la saca
de moneda .mediante el pago de derechos a la Generalidad del Principado; la capitanía no tenía jurisdicción
sobre una galera que era de Génova, y el comercio desconfiaría ante otras posibles acciones de este tipo. Los
ministros y el arca militar devolvieron el dinero, pero no Osuna a quien· se le reclamaba lo cobrado por él más
lo del denunciante, y, ante sus dilaciones y recursos (por otra parte no tenía bienes en territorio de la Corona
de Aragón para embargar) y no obstante diversas reales órdenes éstas no se podían ejecutar en marzo de 1677
(ACA, «C. de A.», expediente en el lego 325, y «Dietari Generalitat», 66, 1668-71, fols. 93 y ss.) .
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-de mi persona (que ha sido muy raro) nunca me fueron de embarazo, com consta a V. Majes
tad. Porque he obrado de suerte que ninguno lograse ni el imaginar hacerse necesario, y aten
diendo a las acciones y hasta a los pensamientos no me ha dado cuidado, y he hecho ver que
no debe darle ningún vasallo ni que ha de haber más voluntad que la de V. Majestad en todo
(24), quedando con la vanidad de que, si hubiere mudanza en el modo de este gobierno, ni
se lograrán tan buenos fines ni se conseguirá igualmente el servicio de V. Majestad. Y acabaré
diciendo que he acertado a obedecer a V. Majestad en las materias de más peso que me ha
ordenado, y en todas he sabido servir a V. Majestad sin que haya habido cosa del gusto y,
servicio de V. Majestad que no se haya conseguido, como procuraré ejecutarlo deaquí ade
lante también»,
.
.
El duque de Sessa concluye con estas acres censuras: «Y, en cuanto al último capítulo
en que supone ha .dado a entender y hecho ver que ningún vasallo debe dar cuidado ni hacerse
nesesario me persuado era mejor para hecho que para dicho, pues ninguno en España se pue
de pensuadir hacerse necesario con falta de respeto pi ninguno que lo imaginará dejaría de
tener muchos que lo castigasen, y en Cataluña tengo por cierto no le ha pasado por la cabeza
a ninguno, y estando yo aquí sin género de vanidad puedo asegurar no la tuviera quien lo
imaginara. A los capítulos que dejo de responder es porque no me parece tienen sustancia
<!Iye ¡DiCll! respuesta ni qué repr.esentar sobse ellos.: _
El Consejo de Aragórí representó a la Reina en 17 de mayo de 1670 'que, en lo general,
se debe estimqr al duque de Sessa su cuidado y celo, y «que no obstante lo que habrá consul
tado el Consejo de Guerra en lo militar conviene se execute en las especies de' las provisiones
lo que le parece, para no enfermen los soldados y se cause algún contagio. y. en lo político
se conforma con lo que el virrey propone en unos puntos y con lo que ha ejecutado en otros»
(25). "
,
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24. El virrey debió de tomar buena cuenta del informe titulado «Descripción de Cataluña», de José Niño desde.' .
Cállér a su antecesor D. Vicente Gohzaga, sobre el «modo de gobierno de reinos ysúbditos condicionados
y que tienen leyes y capítulos paccionados, en quienes debe excusarse el .obrar aquello que despierta disputas
y emulaciones», pues «es' menester tratar.con alguna conciencia, arte, maña y modo, sufriendoformalidades
- que, toleradas, no dañan y, negadas, inquietan» (Se conserva en la Biblioteca Nacional, según Reglá, ob. cit.,
.
p. 152). Por eso en la procesión del Corpus del año 1668 Osuna pasó por la mortificación de que no fueran
� I'os pajes con hachas a su lado como quería)' aceptar la opinión de su consejo de nq innovar, pues, según escri-
De a la Reina en 1'6 de junio, aún con ser «cosa que toca a V. .M. y a sus virreyes se inquietarían y no cederían
y que se les dejase salir. con ello,y siempre-se inclinan a esto ':j veo se defiende poquísimo la regalía y autoridad
real» (AeA, «C. de A"S», lego 424). � � .
25. AGA, (<<C, de·A.»"leg, 323). .
,
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•REPERCUSIONES DE LA REBELION y GUERRA DE CATALU�A
EN NAVARRA. LAS CORTES DE PAMPLONA DE 1642
A. Floristán
-
•
En 1618 el conde de Salazar, presidente del Consejo de Hacienda, se quejaba de que las
rentas de Castilla estaban gravemente empeñadas enel mantenimiento de la gente de guerra,
«sin que contribuyan en nada las coronas de Aragón, Valencia, Cataluña, Portugal y Nava
rra» (1). Son varios los autores que por aquellos años incluyen a Navarra al enumerar los
reinos que no aportaban a los gastos generales de la Monarquía proporcionalmente a como
. lo hacía Castilla. ,"
Sin embargo, cuando poco después el Conde-Duque de Olivares redacata para instrucción
del joven Felipe IV su gran memorial de 1642, no considera necesaria una unión más estrecha
de Navarra con Castilla, sino sólo de las coronas de Aragón y Portugal. El reino de Navarra,
recuerda muy acertadamente, «está incorporado a este (de Castilla) y es p.1lrte del; (aunque)
no tiene dependencia del Consejo Real de Castilla, tiénela del Consejo de Cámara y assí por
allí. gobierna V.M. lo que se ofrece» (2). No pierde de vista que Navarra, lo mismo que las
Indias y a diferencia de los demás territorios de la' Monarquía, no procedía de legítima heren
cia sino de conquista. Por otro lado, dada la envergadura humana y económica, este pequeño
reino' pirenaico, no resultaba un' objetivo tan importante como Aragón y Portugal.
Existía también otra realidad: que el control ejercido por el rey sobre Navarra era mayor
que el que tenía sobre los de la Corona de Aragón, lo mismo que era mayor, probablemente,
la «hispanización: de los dirigentes navarros que la de los aragoneses, valencianos o catala
nes (3).
•
1. El reino de Navarra en la Monarquía española a principios del XVII
El rey gobernaba por medio· de su virrey y de su Consejo Real de Navarra, con sede en
Pamplona, que hacía las veces de tribunal de justicia -supremo para las causas navarras-,
al mismo tiempo que auxiliaba en las tareas gubernativas. En Madrid todos los asuntos relati
vos/al reino se veían, como sabemos, no por el Consejo Real de Castilla, sino en el de Cáma
ra. Como la unión de 1515 se había hecho respetando los «fueros y leyes» y, en 1516, Carlos
I había jurado ,tenerlo como «reino de por sí», pese a su incorporación a Castilla, siguieron
reuniéndose las cortes que, desde 1576, prolongaron su representación del «reino» por medio
de una diputación permanente. Las cortes y, limitadamente y por delegación, las diputacio-
l. Citado por J. Elliot, La rebelión de los catalanes (Madrid 1977), p. 171.
2. J. Elliot-J.F. de la Peña, Memoriales y cartas del Conde-Duque de Olivares (Madrid 1978), 1, 68.
3. A finales del siglo XVI no cabe duda de que los navarros, al menos la élite dirigente, han aceptado plenamente
su integración en la Monarquía española, aunque quizás no se haya extinguido del todo el recuerdo de la ante
rior independencia. Es muy significativo, a este' respecto, la zozobra de la diputación cuando, en julio de 1598,
en plena agonía de Felipe 11, corrieron rumores de que el monarca pensaba dejar al arbitraje del papa las recla
maciones que Enrique IV de Francia y III de Navarra tenía sobre el trono de sus bisabuelos Juan de Albret
y Catalina de Foix (Archivo General de Navarra .,-A.G.N .-, Papeles sueltos de Comptos, 1. 30, c. 3).
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nes colaboraban con el rey en algunos asuntos fundamentales del gobierno, como la legisla-
ción o la aprobación de impuestos extraordinarios (4). A
Este esquema institucional de colaboración entre el rey y el reino, muy semejante al de
los reinos de la Corona de Aragón en los fundamental pero -y aquí radica una diferencia
esencial- aplicado a un reino que era castellano por consquista y unión, funcionó sin gran
des rigideces durante el primer tercio del siglo XVII, a diferencia de lo que ocurría con Cata
luña, que es el caso mejor conocido. Buena prueba de todo esto es la regularidad con. que
se reunieron las cortes navarras (1600, 1604, 1607, -1611, 1617, 1621, 1624, 1632) para reparar
agravios, acordar nuevas leyes y votar el servico. También es cierto que una serie de circuns
tancias favorecían, en el caso navarro, la colaboración del rey y el reino en las cortes.
Bastaba que el rey diese un poder especial a su virrey para que se reuniese a los Tres Bra
zos, sin que tuviera que acudir en persona, como ocurría en la Corona de Aragón. Por otra
parte, los ingresos del rey en Navarra no dependían exclusivamente de los que se votase como
«donativo», lo que le daba mayor margen de negociación. Si bien las rentas ordinarias y pa
tsimoniales eran escasas, el monarca -y no la diputación, como en Aragón o Cataluña
siempre controló la recaudación aduanera de las «tablas», que habitualmente superaban el
¿500/0 de 10s ingresos hacendísticos. Las cortes y su diputación sólo manejaban una parte del
dinero de cada servicio, que se reservaba como «vínculo» del reino (1.500 ducados navarros
a partir de 1597, un 300/0 del donativo en estos años) (5). Añadamos a esto que casi la mitad
de los ingresos del rey se consumían en pensiones o «acostamientos» disfrutados por los pro
pies navarros. Los navarros, en fin, a diferencia de los catalanes, aragoneses o valencianos,
se consideraron castellanos y parece que no tuvieron reparo ni encontraron obstáculos para
disfrutar puestos de gobierno, mercedes y honores, en Castilla y las Indias (6).
Además Madrid no obtenía de Navarra solamente dinero en cantidades regulares, aunque
ciertamente reducidas y que no se incrementaron cuantificar, ya que no se ha estudiado, la
contribución indirecta del reino en los gastos militares defensivos de su frontera con Francia.
.Perque, si bien la ciudadela y las murallas de Pamplona y el presidio de la ciudad se constru
yeron y mantuvieron en los fundamental gracias al dinero que venía de Castilla, las construc
ciones y fábricas militares, el alojamiento y paso de tropas, la requisa de acémilas o la saca
de.granos no siempre se pagaron suficientemente. Las cortes protestaron repetidas veces -es
decir, con poco éxito- porque el virrey o sus subordinados incumplían o burlaban las leyes,
seguramente porque la administración de la guerra no permitía hacerlo de otro modo '(8).
La situación de Navarra, era, pues, muy distinta de la de Cataluña cuando, en 1635, esta-
110 la guerra con Francia. '
2. De la guerra con Francia a la rebelión de Cataluña (1635-1640)
La guerra con Francia obligaría al reino de Navarra a sobrepasar el Iírnité de sus fueros
eh la colaboración con la Monarquía en un conflicto que le concernía directamente, sin que
se produjese riinguna tensión institucional seria. El cierre de la frontera (9) perjudicó grava-
4. M.F. Huici, Las Cortes de Navarra durante la Edad Moderna. (Pamplona 1963); J.J. Salcedo, El Consejo
Real de Navarra en el siglo XVI (Pamplona 1964) y La Diputación del Reino de Navarra (Pamplona 1969 y.
1973,2 vols.) son estudios-muy valiosos aunque desde una óptica estrictamente institucional. Apenas sabernos
nada sobre las figuras de los virreyes o sobre la maquinaria ha-cendística: muy erudito F. Idoate, Notas para
el estudio de laeconomia navarra y su contribución a la Real Hacienda (1500-1650), «Príncipe de Viana», XXI
(1960), íl'7-129 y 275-318; y general M. Artola, La Hacienda Real de-Navarra en el Antiguo Régimen, «Saioak»,
¡II (1279), 205-226. r • •
5. M. Artola, I:a Hacienda real de Navarra... , p. 224. .
6. Según-cifras de R.L. Kagan, entre 1524 y 1'699 fueron navarros el 4,2OJo de los colegiales del Colegio Mayor
de Oviedo, el 8,6OJo en el de San Bartolomé, el 6,6OJo en el de.San Ildefonso y el 6,1 OJo en el. de Santa Cruz,
porcentajes que en todos los casos igualan o superan al de aragoneses, valencianos y catalanes conjuntamente
(Universidad y sociedad en la España moderna, Madrid 1981, p. 155 ss).
7. En las diecinueve reuniones de las cortes navarras durante el primer tercio del siglo XVII se votaron un total
de 35 años de «alcabalas» y 1.391-,5 «cuarteles», correspondientes a llos años 1597-1631 por un valor total neto
-descontadas las «gracias» y «rebatesn=- de 69.656.318 maravedíes navarros, equivalentes a 330.223 ducados
castellanos. Son cifras que aporta C. Bartolomé, Cuarteles y alcabalas en Navarra (1513-1700), Memoria de
licenciatura: Universidad de Navarra '1982). Un maravedí navarro equivalía a.I 9/9 maravedíes castellanos.
8. Novísima Recopilación de las Leyes del Reino de 'Navarra (Pamplona 1735), lib. 1, tito VI. Ver también I.A.A.
Thorápson, Guerra y decadencia. Gobierno y admintstnacián en la España de los Austrias, 1560-1620) (Barce-
lona 1981): .'
9. A.G.N., Guerra, 1. 2, c. 84.
-
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,mente al comercio -en parte paliado por el resurgir de un activo contrabando-, y el Prineo
navarro volvió a ser escenario de enfrentamientos bélicos después de más de cien años de paz.
Aunque se concibieran y fuesen acciones secundarias, para distraer la atención de-los frentes
principales de los Países Bajos, del Rhin o del Milanesado, comprenderemos mejor la alarma
de los navarros durante estos años recordando que, a diferencia de Barcelona y Zaragoza,
Pamplona se encuentra escasamente a una jornada de camino del puerto de Roncesvalles.
La decisión, en el verano de 1636, de abrir de nuevo el frente del Pirineo occidental, cerra
do de hecho desde 1530, trataba de facilitar el ataqué en profundidad del Cardenal-Infante
Don Fernando desde los Países Bajos sobre París. Quizá pueda interpretarse también como
un.medio para conseguir una colaboración más activa de los. navarros y de los vascos en las
guerras de la Monarquía (10). Con todo, ya fuese idea del Conde-Duque o del virrey de Nava
rra, marqués de Valparaíso, la, campana de Labourd, entre el otoño de 1636 y el verano de
1637, resultó un completo fracaso: «Al fin, se gastó mucho y no se hizo nada», concluye el
- cronista Matía se Novoa (11).
'
.
. Valparaíso, violando las leyes navarras que prohibían reclutar hombres forzadamente y
obligarles a combatir fuera del reino (12), había formado ocho tercios, y con alrededor de
8.000 navarros cruzó la frontera. La protesta del reino por esta flagrante violación de sus
fueros no se hizo esperar, pero en buena medida parece que queda ahogada de momento por
el inminente peligro de invasión francesa. Las cortes, reunidas con urgencia en Pamplona
(22 marzo - 5 de agosto de 1637), más que reclamar el reparo de los agravios, que imputan
muy directamente a la desastrosa gestión de Valparaíso (13), se dedican a organizar la defen
sa, en estrecha colaboración con el nuevo virrey, D. Fernando de Andrade y Sotomayor, ar
zobispo de Burgos. A fines de junio acuerdan reclutar 900 hombres para defender la frontera
porque, aun reconociendo «no haverse llegado el casso para que disponen los fueros y leyes
que se haya de acudir a la defensa, pudiera escusarse todavía por mostrar quánto estima el
mayor socorro de Su Magestad y que no se falte a ella» (14). El domingo 12 de julio deciden,
ya, pedir la disolución de las Cortes y votar el servicio, sin reclamar en compensación el repa
ro de los agravios o la aprobación de nuevas leyes, que se, dejan para la futura convocatoria,
a fin de poder acudir cuanto antes a la defensa del reino (15). _
Las Instrucciones que las cortes dejaron a la diputación en 1637 están impregnadas de
este mismo espíritu de colaboración del reino con la monarquía, incluso poniendo entre pa
réntesis la letra de sus fueros y leyes en una guerra que le afectaba directamente. Protestar,
sí, cuando el virrey pretendiese, como era previsible, sacar soldados o que éstos se mantuvie
ran por cuenta del reino, o que se pagase soldada a las tropas alojadas en Navarra. Pero de
ningún modo llegar a «usar de lenguage que pueda presumirse fundada ni aparentemente que,
por indirecta ni en otra forma, se opone a la execución», y siempre «con atensión a no exce-
der en el modo ni faltar a lo que se debe» (16)
.
La presión francesa en la frontera siguió siendo alarmante durante el invierno de 1637
y la primavera siguiente, hasta que cuajó, después de un amago sobre Roncesvalles (junio
de 1(38), en la penetración por Guipúzcoa y el cerco de Fuenterrabía por el príncipe de Con
dé. Tampoco en esta ocasión los navarros escatimaron esfuerzos, no sólo en defensa del rei
no, sino también en socorro de Fuenterrabía, y el virrey, marqués de Los Vélez, puso en ar
mas más de 6.000 hombres y movilizó a la nobleza del reino. En el socorro de Fuenterrabía
y
10: J. Moret sugiere esta posibilidad: que el marqués de Valparaíso, ansioso de éxitos, convenciera a su señor y
amigo Olivares de que la guerra «podría hacerse sin grave dispendio del erario real con conmover las armas
de los navarros» (Sitio de Fuenterrabía, en la edición de sus obras completas hecha en Tolosa, 1892, XI, p. 346).
11. Memorias de Matias de Novoa, ayuda de cámara de Felipe IV, ed. Madrid 1881, 11, p. 217. Para Novoa, la
campaña de Labourd no encierra una intención oculta sobre navarros y vascos: fue simple, y grave error estra
tégico de Olivares, que se pagó con la guerra de Cataluña, .'
12. Felipe 11 10 había prometido a las cortes de 1561, reparando el agravio que el virrey duque de Alburquerque
había ocasionado. movilizando a 4.000 navarros para la destrucción de San Juan de Luz, en agosto de 1558.
13. El 7 de junio acuerdan escribir al rey para que «el marques de Valaparaysso no entiendan en ningún negocio
deste reyno ( ...) porque 10 tiene por enemigo declarado por los procedimientos que a tenido en este reyno»
(A.O.N., Act. Cortes 1637, 11, f. 238 v.).
14. A.O.N., Act. Cortes 1637, 11, f. 238 r. El 29 de marzo habían acordado, a petición del rey, que los navarros
que guardaban Ciburu se mantuvieran en sus puestos, aunque simultáneamente protestaran por el contrafuero
que con ello se cometía.
15. A.O.N., Act. Cortes 1637, 11, f. 292 3. Sobre el servicio, A.O.N. Cuarteles, 1.2, c. 47.
16. A.O.N., Act. Diputación, 11, f. 191 r-v., n? 30 y 22.
•
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•-:fuera por lo tanto de sus fronteras- participaron decisivamente cuatro regimientos de na.
varros y alrededor de quinientos nobles, entre ellos varios diputados del reino (17). De huevo
consideraciones de tipo estratégico y político -Pamplona era el objetivo inmediato de los
franceses, si .caía Fuenterrabía-> se antepusieron a otros puramente legales. Así lo recuerda
muy gráficamente un memorial de las cortes de 1648 (el socorro de Fuenterrabía sirvió por
mucho tiempo como argumento de fidelidad y colaboración de los navarros):
«Habiendo atacado los franceses a Fuenterrabía, marchó (el marqués de Los Vélez)
a socorrerle con estas fuerzsas y gran parte de la nobleza del reyrio, Pero como el
fuero prohibía a los naturales salir fuera del reyno, fluctuando la diputación de ellos
, entre dos afectos, el uno el servicio de Vuestra Magestad y el otro de su obligación,
resolvieron enviar un caballero diputado 'que a la raya protestase al marqués el no
consentimiento del reyno. y habiendo con esta demostración cumplido con lo debi
do a las leyes, explicó con el hecho lo que los navarros el servicio de sus reyes, pues .
a vista del marqués y de muchos que le asistían, dijo tomando una pica, que hasta
entonces había obrado como diputado y que luego obraría como navarro y caballe-
ro» (18).
.
3. De la rebelión de Cataluña a la reunió� de las cortes de Navarra de 1642
En el verano de 1639, tanto por iniciativa de Richelieu corno de Olivares, la guerra en
el Pirineo se desplazó a Cataluña. Aunque la situación del Principado distaba mucho de ser
lade Navarra o las provincias vascongadas, quizás el Conde-Duque no supo, o no quiso, per
eatarse de ello. Satisfecho, seguramente, de la reacción que habían tenido los navarros y vas
cos, esperaba que los catalanes se comportasen de manera semejante en cuanto viesen com
prometido su propio territorio, pero no fue así, y en palabras de J. Elliot, se inició «una tra
gedia que iba a hacer naufragar a la Monarquía» (19). En definitiva, parece como si el fraca
so en el socorro y la lenta recuperación de Salses en 1639, que tanto contribuyó a ensanchar
el abismó abierto entre Barcelona y Madrid, fuese el reverso exacto de la afortunada defensa
y liberación de Fuenterrabía el año anterior, que tan palpablemente había demostrado la «fi
delidad» de navarros y vascos.
Tras cinco años de continua alarma y de un notable esfuerzo bélico, después de haber
aparcado sus propios fueros para mejor servir al rey, cuando había desaparecido el peligro
inmediato en su frontera con Francia, la diputación de Navarra esperaba conseguir una vuel
ta a la normalidad anterior a 1635, es decir, el respeto de sus fueros y leyes en materia militar.
Sin embargo el momento no podía ser peor, ya que con la rebelión de Cataluña y de Portugal
comenzaban unos años decisivos en la lucha hispano-francesa. Todas las gestiones de la dipu
taciém 'Y de su agente en Madrid, el vizconde de Arbeloa, para que se aliviase al reino, bien
sacando tropas en él alojadas, bien pagando Madrid esos alojamientos, «de suerte que cesen
las contril!luciones», no obtuvieron respuesta. Ni eri la audiencia con el rey ni en la entrevista
con el Cénde-Duque (20) se pudo lograr nada. El vizconde, que había coincidido en la audiencia
regia con un diputado de Cataluña «que habló también después que yo ( ... ) en razón de las
e�to¡¡siorres que 'hacen los alojados», no acertó a interpretar correctamente los efectos que
tendría la creciente irrquetud de 10s catalanes. Creyó que iba a ser «despertador para reparar
y estirñar mucho lo que está mereciendo V.S.Y. y darlo a conocer en el efecto de 'los que se
pide», Y"0currió todo lo contrario» (21). No sólo se desoyeron las reclamaciones del reino
pana que cesaran 10s alojamientos o para que, al menos, se efectuasen.de acuerdo .con las
leyes del reine, sino que se le exigieren de nuevo scldados.-y esta vez no para defender sus
f[onteras, sino para combatir en Cataluña.
.
La diputación pudo negarse a enviar a Guipúzcoa los 50 hombres que, en febrero de i640,
pedía el Condei-Duque, o a consentir que el regente en cargos de virrey, D. Gabriel de Quiño
nes, saease en junio los 300 hombres que se le había ordenado (22). Pero poco o nada pudo
.
.
.
17', M, de Novoa, Memorias... , y muy especialmente J. Moret, Sitio de Fuenterrabia, passim.
18. Cita E. Idoate, Rincones de la historia de Navarra (Pamplona 1979) 11, 96.
19. La rebelión ... , 321 ss.
20. X.G.N., Agentes, l. 1, c. 44: carta de Arbeloa a la diputación, 30 de mayo de 1640.
21,. Ibil:l.
22. A.e.N., Act. Diputación, 11, f. 247v. y 251r. Los argumentos esgrimidos son de orden político -servicios
.
anteriores de Navarra, ruinoso estado del reino- o estratégico -quedaría desguarnecida esta frontera-«, pero
1).0 estrictamente legales, «forales». ..
,
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,hacer cuando a fines de octubre el virrey, duque de Nochera, con ayuda de dos oidores del
Consejo, procedió a levantar cuatro tercios para pasar a Aragón, camino de Cataluña. Los
memoriales de protesta al virrey, al Conde-Duque y al propio Felipe IV, que esgrimen inicial
mente el argumento estratégico (la indefensión en que quedaría Navarra), obtuvieron una aco
gida relativamente favorable, y el rey se avino a que se sacaran sólo dos de los cuatro tercios
(23). El Conde-Duque estaba convencido de que era suficiente «resgoardo (de Navarra) el
del inbierno y de la nieve», y por mucho que se replicase que podía dejar de nevar o que-la
primavera sucedería al invierno, no cambió su criterio, compartido por el Consejo de Guerra
y la Junta de Ejecución (24).
Desde estos meses finales de 1640 la actitud de la diputación navarra se endurece sensible
mente. Como era de esperar -la diputación lo había advertido suficientemente-, se produe
ron numerosas deserciones de soldados navarros de los dos tercios; por otra parte, la prohibi
ción de comerciar con Francia se burlaba habitualmente. El nuevo virrey, conde de Coruña,
parece que decidió actuar con más energía y terminar con la impunidad si no protección que
encontraban tanto los desertores como los contrabandistas, recurriendo a la jurisdicción mili-
tar y burlando a los tribunales navarros (25).
.
Ante estas circunstancias, la diputación, aunque dudando inicialmente de su oportunidad,
decidió en junio de 1641 pedir al rey que se reuniesen las cortes de Navarra. Durante todo
un año Madrid dio largas al asunto, retrasando la convocatoria, pero al cabo de este tiempo
hubo de convencerse de que era preferible entenderse con el reino y conseguir su colaboración
voluntaria, aunque fuese a cambio de algunas concesiones (26). En marzo de 1642, cuando
la campaña de verano en Lérida se preveía más comprometida, el rey ordenó que se levanta-
.
ran en Navarra 2.500 soldados, pero la diputación replicó que sólo las Cortes podían autori
zarlo. Felipe IV reconvino acremente a la diputación por sus excusas y tardanzas -«todavía
extraño la falta de execución en mis órdenes», escribe en mayo-, más al fin cedió y convocó
la reunión de las cortes en Pamplona, para el día 12 de julio (27). Debió pesar en la decisión
el recuerdo de lo ocurrido dos años antes, cuando en octubre de 1640 el duque de Nochera
había sacado por la fuerza e «ilegalmente» dos tercios de navarros: las deserciones redujeron
sus efectivos de tal manera que, en diciembre de ese año, el marqués de-Tabara escribía al
rey diciendo que de muy poco servían ya en Aragón y que sería mejor que regresaran a Navarra.
4. Las cortes de Pamplona de 1642 (12 julio - 27 diciembre)
La reunión de las cortes vino a restaurar la colaboración de la «clase política» navarra
con la Monarquía, deteriorada desde la Rebelión de Cataluña. Los procuradores estaban bien
dispuestos a dar soldados y dinero -por supuesto, los menos que fuese posible-, porque
esa 'constituía una sagrada obligación para con su rey, y también, porque querían que, a cam
bio, se conservasen los «fueros y privilegios» y que se publicaran nuevas leyes para el «buen
gobierno» del reino (28).. .
Su buena voluntad no podía ser más patente que cuando, al día siguiente de la apertura,
se acordó tratar primero de los soldados que se le pedían, aunque advirtiendo que la costum
bre era «que lo primero que se tratase en sus cortes sea reparar los agrabios que se le an he
cho, sin pasar a nuevas resoluciones». Así «todo el reyno, sin que hubiesse en los Tres Brazos
persona que lo contradijese n aun dudase», acordó servir al rey con soldados, aunque no con
los 2.000 que proponía el virrey, sino con los 1.200 en que insistió el Brazo de Universidades,
•
,
23. «Solo decimos a Vuestra Excelencia que si sale la gente queda este reino tan sin defensa que quererle el francés
y llebarle no son dos cosas», escribía la diputación a Olivares el21 de octubre (A.G.N., Act. Diputación, 11,
f. 257 v.). En un segundo memorial de finales de octubre, la diputación recurre por primera vez a los argumen
tos legales: las leyes que «prohiven sacar del reino a militar la gente contra su voluntas» y el firme juramento
de cumplirlas a partir de la «dichosa incorporación desde reino con el de Castilla».
A.G.N., Agentes, l. 1, c. 44: Cartas del vizconde de Arbeloa a la diputación de 31 de octubre, 9 y 23 de enero
de 1641. No sólo la diputación de Navarra, sino también el duque de Nochera, ahora virrey de Aragón, eran
muy conscientes del peligro real de un ataque francés sobre Navarra y Aragón (J. Elliot, La rebelión ... , 451).
25. A.G.N., Act. Diputación, 11, 261 v-262 v., 275 r, 277 r., 278 v.
26. lbid., f. 266 r., 269 v., 270 r., 271 v. y 278 v.
.
27. lbid. fa. 261v-262v., 280r.-281r.
28. Del estudio de los poderes de 32 ciudades y villas de las 37 con derecho de asiento, se concluye que, en casi
todas, el «concejo» de vecinos elige como procuradores al alcalde y, en el caso de enviar a dos, a uno de los
regidores (A.G.N., Cortes, l. 20, c. 89-120).
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,arrastrando a los otros dos (29), Más laborioso fue el ajuste de las condiciones con que .se"
ofrecía el Tercio, El reino quería servir con sólo 1.200 hombres (sin reponer fugitivos ni muertos)
por cuatro meses y sólo para la guerra de Cataluña; que fuese armado a costa del rey, tuviese
oficiales exclusivamente navarros nombrados por el reino, qué se facilitasen a los pueblos
medios con que socorrer a sus soldados y que se concediesen ciertos privilegios a los que se
enrolasen. El virrey pretendía más hombres -consiguió elevar su número a 1 ;300 (30)-, que
sirviesen por más tiempo -se amplió a todo el año 1642- y con mayor disponibilidad para
emplearlo donde fuese necesario _:_el reino no transigió en esto-. A final de su reunión, dos
días antes de disolverse, las cortes concedieron el servicio correspondiente al período transcu
rrido desde las anteriores de 1637: veinte «tandas de alcabalas» y 198,5 cuarteles, exactamen
te la misma cantidad por año con que venían sirviendo por lo menos desde principios de siglo
(aproximadamente 46.044) ducados castellanos, de los qeu debemos descontar los 14.227 que
se quedaba el «vínculo» del reino (31).
Hombres y dinero a cambio de gracias y mercedes, del reparo de «agravios» y también
-eoll;viene insistir. en ello, porque no siempre se pone de relieve-, de nuevas leyes. Los nava
rros defendían que sólo las cortes podían dictar leyes de validez general en el reino; las Reales
Céduías, siempre con la necesaria «sobrecarta» del Consejo, y los «acuerdos» de virrey y Con
sejo se entendían como normas gubernativas de rango inferior, quenunca podían contradecir
no modifiear una ley aprobada en cortes, Tanto como evitar las ingerencias de la autoridad
real. tendentes a modificar, según su voluntad, el ordenamiento de la visa económica y social
del reino', Importaba a las. clases dirigentes navarras actualizar sus propias leyes de cortes,
adaptarlas a las nuevas circunstancias de los tiempos, o promulgar .otras nuevas según su
• •
conveniencia.
Este es, en esencia, el doble contenido de los «Quadernos de las leyes y agravios reparados
a suplicación de los Tres Estados del Reino de Navarra en las cortes del año 1642». Se lograba
que el rey reconociese que había obrado en contra de les leyes y que prometiera solemnemente
no volverlo a hacer, aunque su palabra no fuese muy segura, de lo qeus e tenía sobrada expe
rieneia: así, por la salida de soldados en 1636, 1637, 1638 y 1640 (ley 5), porque la persecu
eión y castigo del contrabando se había encomendado a la jurisdicción militar sustrayéndola
a los tribunales ordinarios (leyes 2, 8 y 9), por alojar tropas sin pagar los gastos correspon-•
dientes (ley 6). Pero quizás interesaba más a los Tres Estados la legislación positiva, que QCu-
pa noventa de las ciento y una leyes, mediante la que se regulaban aspectos fundamentales
de la vida privada y pública del reino: el gobierno local, la administración de justicia, el dere
cho civil, la moneda, el comercio interior y exterior, el régimen fiscal y los ingresos de la dipu
tación, el orden social, etc.
.
.
, Aprovechando la presencia de Felipe IV en Zaragoza, las cortes comisionaron a D. Balta-
sar de Rada, señor de Lecaun, del brazo militar, ya D. Luis de Mur, del brazo de universida
áes, para que pidiesen al rey ciertas «mercedes» (32). Se trataba, en primer lugar, de obtener
\\lue 10s jueces navarros del Consejo pudiesen optar a una plaza en el Consejo Real de Castilla
y 0tra en'lbs de Indias o Italia, también se pedía que el obispado de Pamplona, priorato de
ROflcesvalles y abadías cistercienses Se proveyesen con navarros, pero ambas eran aspíracio-o _ �
nes largo tiempo desatendidas y nada se consiguió.
.
;; Mucho más grave, por sus dimensiones y trascendencia, era la reciente consideración de
los navarros como «extranjeros: en los colegios mayores de Castilla -«siendo los medios
únieos lile su aspiración»- cuando hasta entonces habían pasado por castellanos. Desde que
estalló este conflicto en 1639, al negar el Colegio de Santa Cruz de Valladolid la admisión
a B. José de Egüésé hasta que se empezó a resolver favorablemente para el reino en 1645 (33),
las gestiones de la diputación y sus agentes en Madrid fueron constantes.,
29. A.O.N., Act. Cortes, '11, f. 307 r. - 308 v. ,
30. Seguramente está relacionado. con este aumento un memorial anónimo, que se discutió dos días más tarde,
sobre el sistema de votación. Proponía éste qué «siempre que se pidiere algo en nombre de Su Magestad» se
sacasen las urnas para votar secretamente, evitando de este modo «el encogimiento y consideraciones que sue
len obstar para declararse» (libremente) (A.O'.N., Act. Cortes 1642,11, f. 312 v.). Esta propuesta, que no era
nueva (se había hecho en términos muy similares en las precedentes cortes de 1637), se volvió a repetir un mes
más tarde por la poca observancia que había tenido, nos recuerda la' existencia de presiones de todo tipo, difí
cilrnente documentables.
311. A.O.N., Cuarteles, l. 2, e., 49; Act. Cortes, 11, f. 348 v. ',
32. �.O.N., Agentes, l. 1, c. 46 y 47: cartas de 2 noviembre.
33. Nov. Rec., lib. 1, tito VIII, ley XXXIII.
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En resumen, la rebelión y guerra de Cataluña no parece que modifique en nada, antes
de, 1642, las relaciones entre el reino de Navarra y la Monarquía. Las clases dirigentes perma
necieron fieles a la unidad y aceptaron con flexibilidad la conculcación de sus fueros en mate
ria militar, colaborando activamente en las guerras contra Francia y en Cataluña. En definiti
va, estaban más interesados en conservar una condición privilegiada ya adquirida -como
«castellanos» a la hora de los privilegios, como «navarros» a la hora de las cargas- que en
lanzarse a una aventura como la unión a Francia, que por experiencia (1512-1530) sabían que
no tenía salida (34).
,
•
,
,
"
34, El «modelo» navarro de integración y «fidelidad» a la Monarquía hispánica en el siglo XVII merece ser «resca-
. tado» del olvido en que se encuentra (R,A. Stradling, por ejemplo, lo ignora en su Review Article Domination
and Dependence: Castile, Spain ant the Spanish Monarchy, «European History Quarterly» (London), XIV (1984),
77-91.
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•LA REVOLUCION DE CATALUÑA DE 1640 EN LA OBRA
HISTORIOGRAFICA DE CANOVAS DEL CASTILLO'
Esperanza Yllán Calderón
Cánovas del Castillo ha sido, quizás, una de las figuras más estudiadas en la historia de
España del siglo XIX, dada su relevancia y proyección política en el sistema de 'la Restaura:
ción. Sin embargo, existen pocos estudios que hayan tratado una faceta fundamental y muy
querida por su autor, como la de historiador, cuyas, obras ocupan un lugar destacado en la
historia de la historiografía española. Desde luego, ello -no significa que en cualquier sem
blanza biográfica de Cánovas no se haga inevitable la referencia a esta importante actividad
de su vida que, en efecto, 'ha sido ampliamente destacada por sus biógrafos para dotar de
prestigio y legitimar también su actuación como político y hombre de Estado.
La obra historiográfica de Cánovas ofrece dos características que han venido siendo seña
ladas por ser, probablemente; las que más se ajusten a una mejor definición. La primera,
atendiendo al contenido de sus investigaciones, identifica a Cánovas como «historiador de
la decadencia»; la segunda, sitúa al autor en un lugar preferente entre los «historiadores de
la Restauración». Ambas resultan acertadas, pero un estudio más pormenorizado de su obra
exige una mayor precisión respecto a esta última. En efecto, una gran parte de sus obras,
dos de ellas fundamentales, además de no poeos estudios de' investigación, fueron escritas
en el período anterior a 1875, momento a partir del cual las responsabilidades de gobierno
le obligan a abandonar durante varios años una de sus más queridas aficiones, hasta la publi
cación, en 1888, de otra de sus grandes obras: los Estudios del reinado de Felipe IV.
El interés que ofrecen los estudios históricos de Cánovas, viene suscitado por una serie
de aspectos que merecen ser observados. En primer lugar, por qué para los historiadores de
la Restauración, el tema preferente de sus investigaciones era la España de los siglos XVI y
XVII, o mejor, la época del imperio y la decadencia. Aparte de considerar la importancia
objetiva de este período histórico, su interés no púede ser interpretado sólo desde una pers
pectiva positivista, aceptando sin más la fenomenología empírica o sociológica de una posible
«corriente de moda» en el panorama historiográfico del momento. Se hace necesario una ma
yor profundización e intentar ofrecer una interpretación más amplia, quizá más ideológica,
a este fenómeno teniendo en cuenta las características del autor y del período histórico en
que su obra va a producirse.
Desde esta perspectiva, habría de considerase que la Restauración, como sistema político
e institucional..representó también una respuesta ideológica frente a la experiencia revolucio
naria del Sexenio, en cuyo significado han de observarse no sólo la amplitud y la orientación
de los intereses que se defendían, sino el profundo espíritu legitimista que subyace en todo
intento de restauración monárquica. Es en este contexto social e ideológico donde habría que
situar el interés de Cánovas por el estudio de un pasado histórico durante el cual la institución
monárquica había alcanzado su plenitud imperial. Este orgullo nostálgico es el que confiere
a su obra historiográfica un carácter nacional y el que le llevará a plantearse su labor de histo
riador como una vindicación de lo que para él era esencial al ser de España: la monarquía
legítima y la soberanía conjunta del Rey-Cortes, principios o «ideas-madre», cornoél mismo
las denomina, y que venían así a-legitimar su concepto de «constitución interna».
Otro de los aspectos que ha de ser tenido en cuenta en su obra historiográfica, es la evolu
ción interpretativa que se observa a lo largo de sus estudios sobre los Austrias españoles, cuya
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-significación viene determinada por los aspectos concretos que van a ser objeto de rectifica
ción, a partir de su Historia de la Decadencia, publicada en 1854. La influencia de los plan
teamientos del liberalismo romántico que aparecen reflejados en esta primera obra, dejarán
paso a una concepción legitimista de la historia, en cuyas coordenadas se configura la evolu
ción ideológica de Cánovas. En este sentido, la revisión de su obra tendrá un contenido utili
tario y pragmático que debe ser interpretado en función de su proyecto político restaurador.
Según las observaciones del propio autor, con el Bosquejo histórico de la Casa de Austria
(1869) tratará de dotar a esta su segunda obra de un planteamiento más polüico, alejado de
la visión «ideologizada- de la anterior, donde la aparición de los sucesos militares, acompa
ñados por sucesivas derrotas, sólo venían a denunciar la mala política de los monarcas aus
triácos, a los que hacía responsables de la decadencia de España.
En efecto, esta visión interpretativa, que dominaba entre los 'historiadores del liberalismo,
no era ya compartida por Cánovas en 1869, cuya proyección política iba en ascenso y, por
@1:J.10 lado, los sucesos del año anterior, le llevarían a madurar su proyecto político para el
que la monarquía debía ser no sólo restaurada, sino legitimada y enaltecida en su larga histo
ria, haciendo ver a los 'españoles un pasado nacional que tan injustamente había sido inter-,
l'lnetSldo. En función de este objetivo, Cánovas revisará los temas que hacían referencia, entre
01lr0s, a la revolueión de las Comunidades de Castilla; la figura de Felipe 11, cuya vindicación
se propuse en, esta obra .con especial empeño; la Inquisición, respecto a sus causas y conse
cuencias y, muy especialmente" la figura del Conde-Duque de Olivares.
En cuanto a su tercera obra, los Estudios de reinado de Felipe IV (1888), tiene, finalmen
te, uq sentido de recapitulación en las apreciaciones de Cánovas sobre la decadencia, cuyas
reflexiones responderán ahora a los planteamientos políticos de un hombre de Estado. El te
ma de la decadencia sufre en esta obra un claro viraje en la visión interpretativa de su autor,
condicionado por el desarrollo de las relaciones internacionales contemporáneas del período
histórico europeo, en cuyo contexto Cánovas había venido observando la «decadencia de los
pueblos latinos»,
Tras estas breves consideraciones sobre el conjunto de su obra, mi comunicación tiene
por objeto presentar la visión de Cánovas sobre los acontecimientos de Cataluña en el contex
to de la crisis de 1640. Sin embargo, interesa tener en cuenta algunas cuestiones previas.
En primer lugar, si tuviéramos que mencionar tres principios fundamentales que se man
tienen a lo largo de su obra, serían, sin duda, la fidelidad a la institución monárquica; la pru
dencia en los asuntos internacionales y, sobre todo, la integridad territorial de España, que
. . ,
constituye un referente esencial en sus apreciaciones sobre la decadencia. "
" En segundo lugar, su interpretación sobre los acontecimientos de 1640, debe ser analizada
en relación a sus reflexiones sobre el provincialismo, denominación que será sustituida por
la de,particularismo en la última obra y donde su concepción autoritaria y centralistadel po
den alcanza en ella Su más clara manifestación. Por otro· lado, los términos utilizados-por
Cánovas no pueden ser más explícitos: «Todavía padecemos, que es triste cosa,' algunos sín
t@mas de Ia mortal enfermedad del particularismo, que, con nombre de regionalismo, intenta
ea.1i.re nesctros caminar en. sentido opuesto a la civilización moderna, que tiende a fundir, ,no
a disgregar, les pueblos de una misma raza». :.
En su Historia (le la Decadencia, el concepto de provincialismo, íntimamente ligado al
tema de la unidad nacional y al proceso de formación de las monarquías modernas, aparece
formando parte de los «gérmenes de corrupción, -junto con la Inquisición y el tema de la
ciencia española- que más tarde habría de destruir a la monarquía: La importancia historio
gráfica de sus planteamientos estriba en la capacidad de su autor para relacionar no s910 los
diversos elementos naturales; geográficos e históricos, sino de dar una dimensión política a
un problema, cuya solución «parecía cosa de muy difícil remedio y muy lento». Desde esta
complejidad, Cánovas plantea los dos caminos que se ofrecían, a la acción de los monarcas
para abordar una tarea que era preciso «emprender con resolución y constancia si había. de
llegarse alguna vez a buen término» .
.
«Dos caminos se ofrecíari. 'Era el uno igualar a todas las provincias en derechos polí
/ ticos, transportar lo bueno y ventajoso de estas a las otras, y quitar de todas ellas
los gravámenes inútiles y las cosas dañosas al común. De este modo hubieran podido
informarse más tarde unas Cortes generales en España, en las cuales los brazos de
Anagón y Castilla, Navarra y Andalucía y Cataluña hubieran entrado con igualdad
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de derechos y de influencia; y no, hay duda de que aquel gran Congreso, representan
do la libertad general del país habría acabado por establecer naturalmente y sin es
fuerzo la unidad apetecida. ( ... ) La libertad de todos, representada en/estas Cortes
generales de la Monarquía, habría uniformado los nombres que tanta influencia suelen
tener en las cosas, habría creado un lenguaje común, y antes de mucho la legislación
civil y criminal y los intereses y las aspiraciones de todos hubieran venido juntándose
y fundiéndose y creándose una nación sola de 'tantas naciones diferentes.»
,
-
.
Para llevar a cabo esta difícil empresa de unificación política e institucional, Cánovas ra-
zona su argumentación considerando la unidad religiosa como punto de partida y elemento
aglutinador que podía favorecer esta tarea y, sobre todo; se detiene en considerar que tal difi
cultad no podía ser tan grande si tenemos en cuenta la existencia en España de leyes e institu
ciones representativas heredadas de la Edad Media, a través de las cuales habían quedado
establecidos los derechos y deberes entre señores y vasallos y entre éstos y el monarca, for
mando así un cuerpo jurídico en el que quedaba a salvo la difícil correspondencia entre liber
tad y orden, obediencia y autoridad.
, Sin embargo, más adelante, Cánovas se refiere a otro camino que pudo haber sido utiliza
do por la monarquía, en cuya argumentación puede apreciarse la tendencia canovista hacia
la utilización de medidas de fuerza, tendencia que alcanzará su mayor. rotundidad en los Es
tudios de 1888; Contempla con mirada de historiador la evolución seguida por las monar
quías eurupeas del siglo XVI y observa a Francia como modelo de nación unificada y fortale
cida, gracias al ejercicio del poder que con' toda autoridad fue practicado por su monarquía.
.
.
�
- .
«Fuera de las sendas de la libertad había otro,camino por donde llegar a la unidad
deseada, harto contrario, aunque no de más fácil logro, y era nivelar todos los dere
chos, no a medida del más alto, sino a medida del más bajo; era quitarles a todos
la libertad política y las exenciones civiles y dejarlos por igual sujetos a la voluntad
del soberano. Así fue como la Francia llegó al punto de unidad que siglos hace al
canza. Necesitábase para ello emplear dentro del reino las fuerzas que se emplearon
fuera y dedicar al logro de tan grande empresa toda la atención política y todo el
poder de la corona. No había que transigir con un solo de los privilegios, porque
con eso desaparecía la autoridad y la fuerza de la nivelación, al propio tiempo que
. ,
se interrumpía la unidad misma. Un día y otro, un año y otro empleados en esta
tarea, y la ayuda de la Inquisición y las sangrías que ocasionaban a las provincias
las Américas-y las guerras extranjeras, habrían acabado .por hacer posible semejante
empresa, que con ser mala en sus fines y en sus principios, que con-ser injusta, ha
bría proporcionado algún beneficio a la monarquía trayéndole la unidad; mas con
lo que se hizo, ni se ganó la unidad ni se excusaron tamaños males. Hubo represión,
hubo tiranía, hubo atentados contra la libertad antigua de los ciudadanos. y de los
pueblos, mas no se logró por eso la unidad.» ,
. .
Desde esta perspectiva, los acontecimientos de 1640 adquieren en. el Bosquejo una especial'
atención, no sólo por la importancia de la quiebra de la monarquía, sino por las responsabili
dades políticas del Conde-Duque, cuyo fracaso vendría a corroborar el carácter «inevitable»
de la decadencia de España, Portodo ello, en la visión historiográfica de Cánovas, el reinado
de Felipe IV adquiere la categoría de «tiempo culminante» en el que todas las contradicciones
del sistema pactista austríaco pondría en evidencia la debilidad interna de la monarquía
española.
Por otro lado, si la influencia de liberalismo romántico en su primera obra, se dejaba sen
tir en una interpretación moralista de la decadencia de España -cuyos pueblos sufrían las
consecuencias. de los vicios e ineptitudes generalizadas de sus monarcas- en el Bosquejo, esta
interpretación va a ser revisada especialmente en relación al Conde-Duque, en el que destaca
virtudes y' méritos no observados en su obra anterior. Por último, en sus Estudios de 1888,
Cánovas, que había ya detentado poderes semejantes a los de Olivares y había vivido la expe
riencia cantonalista del Sexenio, reconocerá el acierto y la justeza de la política del valido
y, al observar la decadencia de España en relación con los países de Europa -especialmente
la Alemania de Bismarck- acabará finalmente culpando a los pueblos de España de su deca
dencia, amenazada ahora por la «invasión bárbara del proletariado ignorante».
Volviendo a los acontecimientos de 1640, Cánovas describe las vicisitudes y consecuencias
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de los trágicos sucesos de Barcelona, cuya importancia radica en que fueron la causa de la
independencia de Portugal, aspecto sobre el que volverá a insistir con más detenimiento y
contundencia en sus Estudios .
•
Después de referirse a los sucesos del Corpus en Barcelona, Cánovas hace en el Bosquejo
el siguente análisis:
«Tornó parte muy principal en esta revolución todo el alto y bajo clero de Cataluña,
considerándola como nacional, por lo mal borradas que se hallaban las antiguas di
ferencias de Estado a Estado en la Península. Y aunque al principio.proclamasen
los sublevados que no iban contra la corona de España, tan pronto como supieron
que se formaba ejercito para. sujetarlos, se echaron en brazos de Richelieu y de la
Francia, que de muy buen grado les -dieron todo género de auxilios. Entretanto el
ejército, dificilisimamente reunido, al mando del marqués de los Vélez, fue derrota
do por los barceloneses al intentar apoderarse de la montaña de Monyjuich, para
dominar la ciudad. Pero cuando aconteció tal desastre, .no era ya solo Cataluña en
tera quien ayudaba a nuestros enemigos, sino todo Portugal también; porque ello
de diciembre de 164Q se alzó Lisboa, aclamando por rey al duque Juan de Bragan
za ... ¿Qué especie de tiranos eran aquellos monarcas españoles-que dejaban residir
tranquilamente a los duques de Braganza en Portugal, aún después de sospechar que
conspiraban? ( ... ) No era posible conservar la unidad de la nación, ni siquiera man
tener el orden público, donde el clero. se divorciaba de la corona, como en Cataluña
y Portugal, en que hasta los jesuitas e inquisidores se declararon contra España. Em
peñado en una lucha suprema que debía fijar por siglos la posición de España en
el mundo, y sintiendo ya su verdadero peso, después de haberlo aceptado tan gusto
samente, natural era que Olivares pidiese tributos y hombres a la nación entera, no
contentándose con que diese .solamente unos y otras Castilla, por ser injusto y por
no ser bastante. Pero la desgracia era qué España no era una, sino uno el soberano;
que había monarquía común, no patria común, y que ni los catalanes y portugueses
primero, ni los napolitanos o sicilianos después, miraban como suyos propios los
intereses o las necesidades, la gloria o el infortunio de la corona. Unicamente los
castellanos, a decir verdad, se sentían siempre identificados con la suerte de nuestros
ejércitos o de nuestras escuadras y con los aciertos o errores de nuestra diplomacia».
o
,
Como ya fue señalado, en los Estudios del reinado de Felipe IV, las opiniones de Cánovas
sobre la crisis de 1640 las expone el autor en torno a Portugal, cuya separación será objeto
de un estudio histórico preferente. El carácter nacionalista del levantamiento lusitano y su
definitiva independencia serán contrastadas en la visión de Cánovas, con el proceso seguido
en Cataluña, cuya incorperacién a la monarquía le lleva a manifestar la siguiente conclusión:
- {<�i en PoFtugal y el Rosellén no'hay que pensar más, siquiera logramos el bien-de-que Catalu
ña quedase desengañada de verdad, y para siempre, de la nación única a que, apartada de
.la nuestra, p,odría...Qertenecer.. Su regionalismo, más o menos superficial hoy, no ha de enca-
minarse al fratricidio jamá�».·
-
,
�lIona: 15ien, en las argumentacit5nes de Cáriovas sobre los «separatismos» de-1640, se pue
de @J¡jservar que su critérie interpretatívo no responde, en realidad, a un tratamiento históri
co, sine a"partir de u-na concepción política del poder, condicionada ahora tanto por sú evo
Iución i'deelógjca, cada vez más .próximas al autoritarismo, como por las te<;:>rías dominantes
del período imperialista contemporáneo, y donde su admiración por el gobierno alemán cons-
•
tituye una referencia continua. .
_
.'
Para el «artífice» de la Restauración, la debilidad de la política seguida desde.Felipe II
y continuada po-r sus sucesores" fue uno de los mayores errores que haría inevitable la separa"
ción, primero de Flandes y más tarde de Portugal; .
.
«El no haber aplastado a la. revolución en su origen, cual era fácil, puesto que la
quería el partido protestante, -a toda costa, y cualesquiera que fuesen sus corícesié
nes, constituye la única falta esencial que Felipé II cometió en Flandes. Acohtencíó
allí, en resumen, lo que por todas partes acontece, que la debilidad del mando obliga
tarde o temprano a los gobiernos, primeramente a exagerar sus rigores, y luego a
sustentar dudosas lucgas, si no prefieren entregarse a merced de .sus adversarios, que
es lo que hizo a la postre España en Portugal».
- .-
•
-
1.92
, ,
En efecto, es a la hora de interpretar dichos errores cuando puede observarse su inequívo
ca inclinación por las medidas de fuerza y el recurso al militarismo. Su exaltación flor el Esta
do fuerte «a la alemana» -como dirá en varias ocasiones-e le llevará, incluso fa identificar
la «debilidad» de Felipe II conla de los «modernos gobernantes parlamentarios», lo cual, no
deja de constituir un dato significativo para ilustrar cuáles eran las profundas convicciones
de Cánovas sobre el parlamentarismo. Así, el) abierta y radical oposición a la opinión de los
historiadores portugeses -Revello da Silva y Brandano=- que se «inclinan a pensar que Feli
pe-Il obró de aquella manera porque le obligaba a disimular las circunstancias», Cánovas
,
responde con la siguiente argumentación:
«¡Ah! No: Lo único que manifiestamente determinó la blandura del Rey fue una
ilusión, más propia de modernos gobernantes parlamentarios que de soberanos om-
nipotentes; la de imaginar que intereses de su propia naturaleza rivales e irreducti
bles, se pueden conciliar por medio de halagos, o que la sola condescendencia basta
para mantener imperios, ni regimen ninguno político por legítimo y popular que sea.
Buenos son, sin duda, la generosidad y la benignidad, y no debe desperdiciarse oca
sión de ejercitarlas, cuando realmente sea hacedero, en los negocios humanos, mas
no resultan, por desgracia, útiles sino en tanto que queda irresistible fuerza para re
coger y asegurar con facilidad las riendas sueltas, reprimiendo en cualquier momen
to y con mano dura a los ingratos».
Sin embargo, a pesar de las consideraciones manifestadas, el problema esencial para Cá
novas sigue siendo el que los portugueses fueran indiferentes a la política imperial castellana,
«aún más indiferentes, por lo reciente de su unión, que lo fuesen los aragoneses, catalanes,
valencianos, navarros y vascongados, yeso que estos, en su mayor parte lo eran también».
Esta ausencia de «uniformidad», a la que Cánovas considera responsable de que no-se hubie
ra dado en España una «conciencia nacional», le lleva a considerar también los sucesos de
Cataluña a partir de su tradicional posición de rechazo frontal hacia los particularismos. Des
de esta perspectiva, la política seguida por el Conde-Duque no sólo la considera legítima y
ácertada, sino que su figura histórica había de ser reivindicada, objetivos que se propuso con
,
especial empeño en esta última obra.
Cánovas restará importancia a la revolución de Cataluña, cuyos sucesos tuvieron su ori
gen en la defensa de unos fueros o particularismos, frente a los cuales hubo de manifestarse
la «indudable repugnancia» del Conde-Duque. La trayectoria historiográfica de Cánovas de
jará paso en esta obra -escrita en plenitud de su poder político y ensalzado por el prestigio
de haber contribuido a dar forma constitucional al Estado de la Restauración- a uria inter-
, ,
pretación que pone de manifiesto su identificación con la política y la figura del valido de
Felipe IV, cuyo programa de reformas no respondía, en realidad, a los objetivos históricos
de conformar un Estado Español a las necesidades de la modernidad, sino más bien la conti
nuidad de una Monarquia Católica. Pero dejemos que sea el propio Cánovas quien exprese
su intrepretación sobre los sucesos de Cataluña y sean sus conclusiones las que pongan fin
. . ,
a esta comumcacion:
«No cabe aquí tratar, sino de paso, y, por tanto, ligerisimamente, de Cataluña. 'Di
remos, en resumen" que allí había trascendido, lo propio que a Portugal, la repul
sión del Conde-Duque a los fueros o particularismos, siguendo el tecnicismo de Europa'
ahora, y no fue otro el principio de la desconfianza que agriaron tanto después po
cos y mal fundados motivos de descontento. Los hechos positivos con que se demos
tró aquella indudable repugnancia del Conde-Duque a un estado de cosas que, sin
disputa, debilitaba a la Monarquía española, hasta hacerla impotente, fueron con
todo insignificantes. Son de ver en los libros y papeles de la época las cavilosidades
o minucias de etiqueta, elevadas a punto de derecho público, .con que ciertos espíri-•
tus ambiciosos o inquietos calentaron a la muchedumbre, para que al fin consumase
su levantamiento fatal. y no es decir esto que a la sazón no hubiese también verda
deras ideas revolucionarias en Cataluña; pues por allí andaba ya un D. Francisco
Martí de Viladomar, que más tarde dio a la estampa cierto tratado, en que expuso
principios que pasarían hoy mismo por demagógicos. ( ... ) No era, por supuesto, la
represión de las ideas políticas, con tanto como en contrario se ha expuesto, y punto
es este esclarecido ya, tiranía de que se pueda acusar a la Casa de Austria en España.
Una cosa única se perseguía cual en parte ninguna, la herejía, ya que a los propios
•
•
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-judíos cruelmente perseguidos sin duda, no los, maltrataba tanto al fin nuestros go
biernos cuarido los portugueses deseaban. Pero basta ya de tales observaciones. Ello
es que con más o menos motivo, si de importancia hubo alguno, aquel infausto día
del Corpus de 16�O destruyó toda probabilidad razonable' de conservar íntegro el te
rritorio de la Península, dando ocasión inmediata a que perdiésemos, y sin duda pa
ra siempre, Portugal y el Rosellón. A todo atendió aún con señalada constancia y
prodigios de actividad e inteligencia Olivares; pero, precisamente por atender a tan
to 'ya todo, a nada pudo de un modo suficiente. Ningún esfuerzo omitió desde Zara
goza' para salvar a Perpiñán, aún teniendo ya a los franceses en Lérida. Para Portus
gal mismo todavía encontró un ejército, y no de los peores. Mas Cataluña nos había
positivamente herido en el corazón: toda acción eficaz sobre el Rosellón y Portugal
era imposible, y la ordinaria ineficacia de nuestras armas peninsulares nos acompa-
, ñó allí además». ¿Pbdía haber ninguna causa bastante, dados los principios por to
do el mundo reconocidos hoy, para dar de aquel modo lugar a la desmembración
definitiva de fa nacionalidad-española? No por cierto (... ) De sobra: se ha expuesto
aq_l!lí el concepto de una España total e indisoluble, ni en las ideas ni en los hechos,
e*istÍ'a por entonces en la Península. Olivares fue, el único español de quien de cierto
se sepa que abrazó su menté, yen su corazón sintió" la plenitud de aquel concepto» .
•
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TRADITION· JURIDIQUE ET CHANGEMEI\lT POLITIQUE:
LA PERSÉVERÉNCE DU DROIT .COMMUN CATALAN DANS
LA PROVINCE DU ROUSSILLON
Lous Assier-Andrieu
.'
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En enquétant, presque eent années aprés Brutails (1), sur I'applieation en Catalogne fran
r¡:aise de la loi Stratae, eet article des Usatges de, Barcelona donnant aux populations liberté
de jouir notamment des eaux, des foréts et des páturages, s'est fait jour le besoin de ne pas
s'en tenir aux occurences locales de ce texte invoqué jusqu'en 1907 a l'appuui de revendica
tions paysannes (2), mais de reehereher ailleurs que dans les eontextes particuliers les raisons
de sa singuliere présenee parmi les attendus des trbunaux de la Franee post-révolutionnaire
(3). Ainsi fallaitil se demander par quels biais la loi Stratae, les Usatges de Barcelona et, fina
lement, les Constitutions de Catalunya quj en endosserent le -contenu, sont demeurés juridi-
. quement applicables dans la provinee du Roussillon tout d'abord, ensuite dans le départe
ment des Pyrénées-Orientales. C'est a la premiere partie de cette interrogation que I'on tente
ra ici, eursivement, d'apporter quelque élément de- réponse.
Comment la continulté du droit cornmun catalan fut-ella ménagée a travers un siecle et
demi de monarehie francaise? S'est-il agi du maintien pur et simple d'un droit aneien dans
de nouvelles formes politiques? La conservation des institutions fut-elle formelle ou réelle,
évidée de son eontenu ou authentiquement dotée de eapaeités de résistanee? En présentant
quelques reperes, sans doute souvent déjá farniliers aux historiens de la Catalogue moderne,
et quelques hypotheses, nous voudrions eontribuer a l'étude des eheminements historiques
par lesquels s'insinue la tradition d'une législation.
l. Brutails, J ,A., «Elude sur l'article 72 des Usages de Barcelone connu sous le nom de loi STRATAE», Revue
historique de droit francais el étranger, XII, 1888, p.59-79.
2. Assier-Andrieu, L., Coutume et rapports sociaux. Elude anthropologique des communautés payssannes du Cap
cir , Paris, Editions du CNRS, pp, 23-28; ce therne fait par ailleurs l'objet d'une these de doctorat d'Histoire
des Institutions que nous préparons a l'Université des Sciences sociales de Toulouse.
3, «Attendu que dans le pays du Roussillon, aux termes de la constitution Usatge Stralae demeurée toujours en
vigueur ... », Jugernent du Tribunal de Prades, 30 juillet 1872 (Recueil des jugements civils, Prades, Archives Dé
partamentales des Pyrénées Orientales, U 2950-2962),
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Aux XVe et XVIe siécles, le droit catalan se codifie sans pour atant prendre un visage
,
• .J
uniforme. Entre \413, date de la prerniere pétition des Corts a l'endroit du roi Ferran 1, et
la publication de l'ouvrage en 1588-1589, une harmonisation exemplaire des éléments divers
d'une législation composite a pu aisini prendre une forme lisibie, celle des Constitutios y al
tresdrets de Cathalunya (4). Cote a cote y figurent les constitutions ou décisions royales, ca
pitols (5) et actes (6) des Corts, législation émanant des assemblées d'Etats, et les Usatges de
Barcelona, que l'on a pu dans ce cadre qualifier de «droit coutumier commun de Catalogne» (7).
Quelle en était la force au-delá des Pyrénées, en Roussillon? Depuis des lettres patentes
des 21 juillet et 12 aoüt 1344, dues a Pierre 111 le cérémonieux, Perpignan, le Roussillon et
la Cerdagne se trouvaient incorporés a la principauté de Catalogue et soumis aux Usatges de
Barcelona ainsi qu'aux consfitucions catalanes (8). Associées aux délibératioris des assemblées
€le Corts, ces régions vécurent de la meme maniere l'évolution ultérieure du droit catalan vers
una plus grande cohérence. Avant 13441'état du droit dans ces mémes régions est moins clair
-'l!l1'1e elarté nouvelle qui ne s'entend bien sur que sur un plan officiel et que l'étude des actes
de la pratique viendrait utilement nuancer. Entre 1111 et 1172, les comtés de Roussillon et
de Cerdagne passent par succession 'aux comtes de Barcelone et aux rois d'Aragon, leurs suc
cesseurs. Puis, lors dupartage du royaume d'Aragon entre les deux fils de Jaume ler, en 1276,
ces comtés entrent dans la dépendance de la monarchie mallorquine. Qu'en est-il de leur droit?
En 1172 les Usatges de Barcelona sont un droit supplétoire, en 1278 ils sont le droit commun
auquel les coutumes -Perpignan a les siennes par écrit depuis la fin du Xlle siecle- peuvent
déroger, ce que la mesure de 1344 semble cautionner (9). Mais le droit du Roussillon, enten
dons ce qui deviendra la province du Roussillon, se signale-t-il en ces périodes par une quel
conque singularité? Par déduction Laferriere porta un jugement général que nous ne saurions
ni conformer ni infirmer. Comme les coutumes de Perpignan rejetaient tant la loi gothique
que-les Usatges, il concluait qu'il était implicite que le Roussillon fut régi par le droit méme
que la prerniére de ses cités se donnait la peine d'exclure. «Le code wisigothique et les Usatici
étaient, done selon lui, (déjá) a cette époque la loi du Roussillon» (10).
Ces reperes demeurent incertains et, a vrai dire, d'importance toute relative puisque, au
XVle siecle, les Usatges furent bel et bien applicables en Cerdagne et en Roussillon, Perpig
nan incluse, par le canal de la promulgation du volume des Constitutions que lui-mérne en
globait I'ancienne compilation barcelonaise. Ces corpus juridiques demeurérent-ils toutefois
en vigueur aprés que la monarchie francaise ait inscrit cette Catalogne du nord dans les limi
tes de S01'1 royaume?
,fue 7 novembre 1659 furent signés entre Pedro Coma et Hugues de Lionne, entre Luis 'de
War@ et Mazáfiti, le traité de paix dit Traité des Pyrénées scellant la cessation des hostilités
enfFe la France. et l"Espag1'1e', et le contrat de mariage de I'infante Maria Teresa avec le roi .
fu@l!lis :X;�I. Le Roüssillon; le Conflenti Ie Capcir et une partie de la Cerdagne passerent des
I-®s seus le c@BtF01é de la monarchie francaise (11). Celle-ci avait déjá donné par le passé
'tem'@i�lil'age de sa sotlicitúdeenvers l'irrdépendance juridique de ces régions. Lorsqu'au XVe
si€Gle le1R0tlssi,tlon fut eñgagé a Louts XI' par lean JI d'Aragón, le roí de Fránce confirma
'les l@is et tls'ages du pays et établit a Perpignan un -parlernent chargé de s'y conformer dan s
ses jugemeats soüverains (1473-147S). En 1493, cependant, Charles VIII restitua a l'Aragon
ce pays dont le droit n'aurait pu etr'e que furtivérnent autonome. 1'1' faut attendre le XVlle
siecle flOl!liJl Gu'un souveraiñ francais ne traite d'instirutions catalanes.
. ,
•
. --
•
•
4.. Sobrequés i Vidal, S. Hlstoria de la producció del dret catalá fins al decret de Nova Planta, Girona, Col-legi
Universitari, 1978;.p. 1!10,sq.. '
5. Textes soumis par les assemblées d'Etats a l'approbation du spuverain.
'Q. Textes soumis par le souverain a l'approbation des Etats.
.
7. Vanderlinden, J. Le concépt de code en Eürope occidentale, Bruxelles 1967, p. 101.
8. Arres, BI. Les priviteges de la Province du Roussillon. Th. Toulouse, 1912
Médan, L. La justice criminelle en Roussillon de 1660 a 1'690 Th Toulouse, 1908.
Sabaté, ,!2h. Essai sur les-souces du droit des Comtés de Roussillon et de Cerdagne jusqu'en 1344, Th Toulouse, 1899.
9. Massot-Reynier., J. Les coutumes de Perpignan, Montpellier, Martel, 1848
10. Laferriére, F. Histoire du droit civil de Rome et du droit francais, Paris, 1858, v.p. 518
11. Sanabre, J. El tractat des Pirineus i la mutilaeiá.de Catalunya, Barcelona, Barcino, 1981, pp. '65-73; v . aussi
du méme auteur La acción de Francia en Cataluña en la pugna por la hegemonia de Europa (1640-1659), Barce-
lona, Real Academia de Buenas Letras, 1956. '
•
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Profitant de la révolte du Principat catalan contre I'influence espagnole en 1040, la Fran->
ce aller d'un eran son expansionnisme et par le traité de Péronne du 19 septembre 1641 se
'perta garante de I'ordre juridique catalan. Louis XIII sy engagea en effet a observer et faire
observer «les usances, constitutions, capitulaires des corts et tous autres droits municipaux,
accords, pragmatiques et toutes autres constitutions con tenues au volume des constitutions
«(article 14, souligné par nous), de mérne que «les privileges, us, stils, coutumes.Jibertés, hon
neurs, prééminences, prérrogatives, tant des Eglises et Etat ecclésiastique, militaire et royal,
et des personnes particulieres d'iceux». C'est conc le «volume des constitutions», soit la codi
fication de 1588-1589, qui sernble former le fond du droit. Avec lui sont reconnus et garantis
regles de procédure, privileges des personnes et status locaux. Le traité des Pyrénées ne parait
guere en retrait de ces positions en disposant dans son article 55 que
«tous les Catalans et autres habitants de la dite province ... sans nul excepter pou
rront rentrer et rentreront et seront effectivement layssez et restablis en la possession
de tous leurs biens, honneurs, dignités, privileges, droits, exemptions, constitutions
et libertés» (12).
Bien que la reconnaissance inclue dans le traité de Péronne ait été réitérée huit fois entre
1641 et 1658 par des représentants du roi de France (13), et malgré cette disposition nouvelle
contenue dans le traité de 1659, les Roussillonnais n'en parurent point formellement apaisés,
Si bien que les consuls de Perpignan déléguerent I'un des leurs, Francois de Blanes, au davant
du roi Louis XIV en visite a Montpellier, soutenu dans sa mission par un mémoire réclamant
en substance que les Francais de Roussillon et Cerdagne ne puissent étre jugés hors de ces
lieux (14). De cetté démarche semble découler la promesse solennelle que fit le roi le 6 janvier
1660 depuis Montpellier, et qu'il renouvela a Perpignan le 10 avril, de maintenir au Roussi-
Ilon ses privileges (15).
'
Alors que le traité de Péronne avait le mérite de renvoyer dans sa lettre au contenu du
«voluine des constitutions» pour y puiser I'étendue du droit commun catalan, la paix de 1659
demeure imprécise sur la nature des «constittitions» qu'elle mentionne, sur le mérne plan que
les «honneurs: et les «libertés». On peut enfin s'interroger sur l'étendue des «privileges: main
tenus par la déclaration de janvier 1660. S'agit-il de l'ensemble de la législation jusqu'alors
en.vigueur ou seulement du privilege de juridiction spécialement réclamé? La création, des
le mois de juin, d'une juridiction souveraine ne donne pas pour autant, compte tenu de l'état
du -droit catalan a ce moment précis, une idée satisfaisante des regles juridiques que les juges
auront la capacité d'appliquer.
« ... créons, érigeons et établissons.par notre présent droit perpétuel et irrévocable
un Conseil souverain ... pour étre seans en notre ville de Perpignan ...
lequel Conseil souverain nous voulons étre composé d'un permier président et deux
autres présidents, de six conseillers laícs, d'un conseiller clerc, d'iln avocat général,
d'un procureur général pour nous, d'un greffier, de deux ses cornmis et d'un per-
mier huissier ...
aux dits présidents et conseillers ... donnons et attribuons le pouvoir de connoitre de
toutes causes civiles et criminelles- dont la connoissance appartient en prerniere ins
tance aux viguiers et bailes des dits país ... et de toutes les affaire s et matieres dont
Ja connoissance appartient présentement au -Conseil Royal établi en la dite ville de
Perpignan poun de tout juger souverainement et en dernier ressort selon les loix et
ordonnaces desdits país et y procéder autant qu 'il se pourra en la forme et maniere
qui se pratique et se garde dans les autres conseils souverains et justices de notre
•
royaume,
12. in Sanabre, 1981, p. 8·1 et Sanabre, 1956, p. 70 I sq. pour la version espagnole du traité.
13. Exactement en 1642, 1645, 1648, 1650, 1651, 1654, 1657 ET 1658; Aragon, H. «Le Parlement de Paris et les
constitutions de la Province du Roussillon», Bulletin de la Sociéte agricole, scientifique et tiuéraire des Pyrenees
Orientales, 1915-1923, v. 56, pp.155-178.
14. «Que sa rnaj. pot ordenar que las causas deis Francesos en los Comtats de Rosselló y Cerdaña sien summaria
y executivament tractades en la Cort y Audiencia de la General Governacio de aquells ab prohibició, que no
pugan ser ex tretas y aportadas al Consell Real, per via de appellacio, evocció, ni altrarnent», Defenca de las Re
galisa, contitutions, privilegis y llibertats de Principal de Cataluña y Comtats de Rossello y Cerdaña, per ordre
deIs molt illustres señors Deputats y oidors de Compres del General de Cataluña, Perpignan, 1659, p. 12.
15. ADPO 8076 et Jacomet, D. Le Conseil souverain du Roussillon, Montpellier, 1901.
16. ADPO, Ms 32, 1, 1
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nous reservant neanmoins selon notre pouvoir souverain de changer', réformer et am
plifier les dites loix et ordonnances ou d'y déroger ou les abolir et d'en faire des nou
velles et tels reglements, statuts et constitutions que nous verrons étre plus utiles el
, .
avantageux a notre 'serVlce ...
sans que les officiers dudit Conseil souverain puissent exercer d'autres offices, avoir
gages ... que ceux qui leur seront pas nous ordonné ...
nous voulons et entendons que notre gouverneur et notre lieutenant général ... ait
entrée, séance et voix délibérative au dit Conseil souverain qu'il y opine le dernier
'et précede le premier président ... qu'il prenne la place qui doit étre réservée a notte
. personne... -
mandons a tous nos officiers, justiciers et sujets desdits comtés et vigueries de Rous
sillon et de Conflent et des país a nous cédés par le dit traité de reférer et obéir aux
arréts qui seront rendus par notre dit Conseil souverain ... » (17).
Ce texte €st a rnéme de susciter maintes interrogations pour .l'histoire juridique de la pro
'�inG� francaise du Roussillon. Qííelle est la nature de I'organisation nouvelle de la justice?
Qji€ls rappórts l'adrñiríistraíion royale eñtretieñt-élle avec le pouvoir judiciaire? Assiste-t-orí,
€.ñ�iii; a la substitütions d'tíñ tl6liveü dtoit au dGit ariciéñ, otí-bien celüi-cí perdtíre-t-il et dahs
ce Gas s6,Í!ls qüelies formes?
-
Oii c<:5fis.tat€ qü 'ün systeme jüridictioññel a deux degrés seüleñíent de juridiction remplace
i'a-fiici@ii syst€iñ€ OU les bayles et viguiets jugeaient eh perrniere instance, le tribunal de la GQ�
vetñaelo; síegeant a Perpignan, se ptoríoncait en appel, et oü la Real AUdiencia de Barcelona
assueeaít enfin la jüstice supérieure de tous les tribunaux de la Principauté de Catalogne. La
struotute des bailliages et vigueries demeure inchangée (18) mais le Conseil souverain assurne
ra des lors et les fonctions du tribunal de la Governacio, et, au judiciaire, celles de l'Audience
royele de Barcelone. 11 aura pour mission de tout juger souverainement et en dernier ressort.
De plus, les attributions du tribunal du Real Patrimoni, ancienne juridiction extraordinaire
chargé.de connaitre des litiges portat sur le domaine royal, sont en 1660 transférées au Con
seil souverain (19). Cette concentration de competénces au bénéfice d'une instance jutidic
tionnelle supréme en Catalogue, francaise est-elle pour autant un gage d'indépendance? L'ab
sence de venalité des offices du Conseil semble contrecarrer cette éventualité. Fonctionnaires
nemmés par le roi et sujets a révocation, les magistrats ne tenaient en effet leur pouvoir ni
de l'élection ni du prix d'une charge vénale. Sur le seul plan de l'organisation appareisserit
done délá des principes distincts, germes d'équilibre ou de contradictions.
La- nature des relations entre. jurisdiction suprérne et administration royale est, dans la
.Iettre de l'édit, également incertaine. te Gouverneur et Lieutenant Général de la province du
R,@,uss,i'¡lon tient préséance dans la hiérarchie de I'instance. Attribué des sa création a la fami
lte de Noailles, la fonction demeura hoñorifique et ses titulaires absentéistes. De fait, c'est
sen Intendant qui au Conseil représenta le roi, et de telle maniere que de 1691 a 1773, a l'ex
ception de tres breves interruptions, l'Intendant du Roussillon fut aussi le Premier Président
de son Gonseil souveraín- ayant ainsi comme l'a dit le Chancelier Voysin «toüte autorité eh
matieFe de police pour obliger les rnagistrats a faire bonne justice: (20). Peut-on done présu
l'Ñet la subordination de la cour régionale souveraíne aux exigences d'une adrninistration cen
tilálisée? 1I1s(;!lu'a'la mort de LO,Mis XIV au moins le Conseil n'aurait été, pour certains, que
1; «agent doeile et respectueux du pouxoir royal»; lequel se manifestait non seulement a tra-
vers son reptésentant local maís aussi, depuis París, pa-r de multiples ingérences dans les déli
betations �21). Oh doit considérablement nuancer cette interprétatíon, ti sernbleralt tout d'abord
17. Le travail le plus fiable sur I'organisation et la cornpétence du Conseil soverain entre 1660 et 1790 semble á ce
jour celui de Clerc, G. Recherches sur le Conseil souverain du Roussillon, París, 2 vol. ronéo., 1973-1974.
18.. Aítestation du Parquet du Conseií souverain sur l'état et la cornpétence des juges royaux des vigueries et baillia
ges du ressott, 14 mars 17.85, ADPO Ms_34, III� fa 241-242.
19. 11 faüt ici préciser qu'üne Chambte dü Consistoire dü Domaine füt dotée; par déclaration royale du 17 juin 1757;
d'l)ne stIucture distincte comportant des magisttats spéciaux et jJermanents possédant toutefois voix délibérative
au Conseil souveraiil. }Íorl)1is ce bref, e( relatif, iilterjIlede, la juridic!ion des affaires touchant aU domaine de
la couronrie est restée dan s le périme.tre direct des c9injJétences des juges du Conseil souverain; v. Médail, op.
cit. p,p. 82-84 et Teule, E, de E/a/ des juridic/ions inférieures du com/é de Roussillon avan/ 1790, Paris, 1887,
p.17 sq. .
20�-Lettre. du 13 juillet 1713, in Galibett, P. Le Conseil souverain du Roussillon, Perpignan, 1904, p. 46.ilo!e 2.
2!. ibiél.
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que la sensibilité de I'administration de Louis XIV n'ait été vraiement interpellé que par les
questions touchant la fidélité des magistrats au «parti francaisn.smoins soucieuse du fond
mes décisions que de I'esprit dans lequel elles étaient prises et de leur signification dans le ca
dre de l'antagonisme franco-espagnol (22). Comme en témoigne, des annés 1730 aux années
1770, la controverse relative au maintien ou a I'abolition du droit de páturage des bestiaux
sur les héritages, l'Intendance et le Conseil souverain ont pu, en outre, s'opposer ouverte
ment, la premiere prenant des mesures que le second refusait d'enregistrer et contre lesquelles
il jugeait lorsque s'en offrait l'occasion (23).
Aprés en avoir succinctement situé le cadre organique, venons-en au fond méme des res
sources juridiques du Roussillon: les Constitucions de Catalogne y sont elles recues? Et, plus
largement, a quelles sources les juges de cette province désormais francaise peuvent-ils puiser
la matiére de leur droit?
L'édit de création du Conseil souverain est, sur ce dernier point, particulierernent, et sans
doute tres volontierement, abigu. La cour jugera, dit-il, «selon les loix et ordonnaces desdits
país: mais devra «autant qu 'il se pourra» suivre la procédure des autres cours et justices du
royaume. En outre le roi énonce clairement qu 'il se réserve le loisir de réformer, abolir ou
remplacer les lois et ordonnaces particulieres du pays annexé. On est enclin, devant pareil
statut a prendre la mesure favorable ou défavorable au droit ancien par rapport au nouveau
droit. Olivier Martin a souligné I'habileté politique
-
de la monarchie francaise consistant a
assortir chaque conquéte et annexion de territoires de la création d'un parlement ou d'un conseil
souverain chargé de reproduire les habitudes juridiques du pays (24). «Gagnant les coeurs»
de populations ainsi administrées selon leurs usages, la couronne ser réservait les moyens d'as
similer progressivement ces pays par voie législative -lois et ordonnances applicables a l'en
semble du royaume -ou judiciaire- justice retenue, évocation et cassation. Sernblable doc-
trine a-t-elle porté ses fruits en Roussillon?
.
L'hypothese d'une intégration par voie judiciaire ou jurisprudentielle doit étre écartée d'em
blée puisque les habitants de la province continuerent de jouir du privilege d 'étre jugés. chez
eux qu'ils avaient obtenu d'Alphonse d'Aragon le 16 des calendes d'avril 1275. Plusieurs dé
clarations royales mirent en effet les Rousillonnais a l'abri des évocations (25) comme du pri
vilege de committimus (26) pour consacrer ce que des lettres patentes du 23 octobre 1759 norn
mérent en préambule «le privilege commun a tous les habitans de notre dite province de ne
pouvoir étre traduits ailleurs» (27). Le Conseil souverain veilla par ses décisions a l'aplication
la plus rigoureuse de ce principe général. «La cour a cassé, commente le fameux jurisconsulte
perpignanais Joseph Jaume, toutes les fois que I'ocassion s'en est présentéee les assignations
données aux habitans de cette province pour plaider ailleurs et les jugements contre eux ren
dus par des juges hors du ressort» (28). Par exemple, dans un arrét du 30 janvier 1736, le
,
22. Morer, «Etude historique sur le Président Sagarre», Revue scientifique et littéraire des Pyrénées Orientales, 1856,
X. Torreilles, «Les débuts de Sagarra- Revue d'histoire el d'archéologie du Roussi/lon, 1900, 1, p. 200.
23. Faisant suite a une décision prise le 13 septembre 1720 pour limiter la faculté de faire dépaitre les tropeaux dans
les olivettes, l'Intendant Bertin avait interdit par une ordonnance du 23 'mars 1752 tout pacage dans les vignes
du Conflent, sous la menace de peines séveres. Le Conseil souverain attaqua vigouresement cette mesure qu-il
jugea «contraire aux lois, injurieuse á.la dignité de la Cour et attentatoire a son autorité». Bertin dut s'en rernet
tre au Conseil du roi qui confirma l'ordonnance de I'lntendant et en ordonna l'exécution le 23 juillet 1753, Le
Conseil souverain n'en apparut pas moins aux yeux de l'Intendant de Bon, successeur de Bertin, au moment
de l'édit portant en juillet 1769 abolition du parcours et faculté de clore les héritages, comme le plus ferme sou
tien de l'usage qu'il s'agissait de réformer, émettant une jurisprudence constantment favorable au parcours (AD
PO, C 1501 et Mss 32-40, arréts des 25 octobre 1689,9 mai et 31 octobre 1698, 12 janvier 1702 et surtout 20
septembre 1732),
'
24. Olivier Martin Histoire du droit francais des origines ii la Révo/ution, Paris, Domat, 1950, p.531 sq,
25. L'évocation est l'une des formes de la justice retenue: au lieu de laisser trancher un litige per la juridiction copé
tente, le roi l'évoquait devant lui pour le faire trancher par son conseil (Esmein, A. Cours é/émentaire d'histoire
du droit francais, Paris 1903, p. 431). Une, déclaration royale du 7 juin 1715 porta que les évocations ne pou
vaient avoir lieu en Roussillon, le Conseil du roi ne poivant par conséquent y avoir, théoriquement, juridiction
(voir les observations de Fossa, 1787, ADPO, Ms 40, fa 279).
26, Les lettres de committimus, émanant du roi, accordaient a certaines personnes, a titre permanent, le droit d'atti
rer tous les preces qui les concernaient devant certaines juridictions, notamment la chambre des requétes du Par
lernent de Paris (Esmein, op. cit. p. 432), Cette autre application de la justice retenue fur écartée en Roussillon
par une déclaration royale du 8 aoüt 1664. (Fossa, ms cit. et ADPO 2B5 na 32).
27. Ces lettres-atentes du 23 octobre 1759 portaient établissement d'un bureau diocésain et d'une chambre supérieure
.
ecclésiastique du Roussillon (Fossa, ms cit. et sur la prolifération en Roussillon des juridictions extraordinaires,
voir E. de Teule, op. cit. 1887).
28. ADPO, Ms 32 (1790), 1, fa 326 va
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•Conseil souverain cassa un décret pris contre un dénommé Salet dit Magau, de Molitg, par
la rnaitrise des eaux et foréts de Quillan pour avoir frauduleusement coupé et enlevé du bois
dans la fóret languedocienne de Fontcouverte: la cour observa que le délinquant devait éttre
attaqué «par devant son juge naturel en vertu du privilege qu'ont les habitants de cette pro
vince de ne pouvoir étre traduits hors le ressort pour plaider» (29). Par maints arréts pris en
tre 1673 et 1775, la jurisprudence de la cour souveraine témoigne en cette matiere d'une re
marquable constance. (30). Et avec une symétrie sans doute non moins remarquable les juges
roussillonnais entendaient attirer par devant eux les causes impliquant des «étrangers: possé
dant des biens en France. Le Conseil souverain en retint le principe (31) et jugea en conse
quence les fréquents litiges engageant des parties résidant de part et d'autre de la frontiére,
et de la frontíere cerdane en particulier (32). Selon quel droit furent cependant jugés ces «étran
gers» attirés devant les jurisdictions provinciales et ces roussillonnais dont fut préservé le droit
de se faire juger chez eux? Les lois et ordonnaces royales purent-elles se substituer, quant
aa forrd ou quant a la forme, aux «Ioix et ordonnaces desdits país: dont I'édit de 1660 pres
criva,it I'-observance? _
L'0,rsq,l:Ie le 1'6 juillet 1-660, le Conseil souverain du Roussillon fut solennellement installé
au nom du roi par le conseiller d'Etat et évéque d'Orange Hyacinthe Serroni, il procéda a
l'enI1egistremeJilt imrnédiat du volume des Constitutions de Cathalunya, code juridique que'
le noi confirma par édit le 11 novembre 1771 (33). A vrai dire le Conseil s 'est lui-méme pro
fl@n�@ sur 'la teneur du droit qu'il appliquait. En répondant a I'une des questions posées en
1 ]-30 par le ehacelier Daguesseau, la cour inséra ce constat de principe: '
«En Roussillon ceux qui y rendent la justice sont obligés par la disposition
des loix du paix a suivre dans leurs jugemens
1, la loy municipale pour le cas qu'il y en a quelqu'une
2, au deffaut de la loy municipale le droit canonique
3, enfin au deffaut de .Ia loy municipale et canonique le droit romain»,
précísant dans une mention marginale qu'il faut entendre par «Ioy municipales les Constitu
tions de Catalogne de 1599 imprimées a Barcelone en 1635 (34).
Par-cette déclaration, la cour faisait sienne, omission faite du jugement en équité, la décli
naison des sources du droit donnée au chapitre 40 des Constitutions - «Quin dret han de se
guir los- Doctors del Real Consell en decidir y votar les causes» - qui prescrit -de juger..:
conforme y segons la dispositio deis Usatges, constitutions y capitols de Cort
y altres dret del present Principal y comtats de Rossello y Cerdanya; y en
los casos que dits Usatges, constitucions y altres drets faltaran, hajan de
decidir les ditas causas segons la dispositio del dret canonic; y aquell fal
tant, del civil' JI doctrinas de doctors, y que no les pugan decidir ni declarar
per equitat, si no que sia regulada y conforme a les regles del dret comu
y que aportan los doctors sobre materia de equitat» (35).
�ussi loin qu"en 1801, soit onze ans aprés la dissolution du Conseil souverain, on put re"
connaitre que cet ordre de souces n'avait cessé de faire le fond du droit de la province du
R,01!lSsilllon (369. Qu'err'est-il toutefois de l'hypothese d'une pénétration progressive de ce ca
d're tra'ditionnel par une législatión de. substitution érnanant du pouvoir royal? II est en effet
aisémen.t concevable, comrne le roi s'en réserve la capacité' par I'édit de Saint Jean de' Luz,
que de multiples mesures générales 0U spéciales soient venues neutraliser l'originalité et la co
hérenc,e-l:lu droit roussillonnais dont la validité ininterrompue du chapitre 40 des Constitu-
•
,
• •
29. Lª longue piste de Saleta depuis Fontcouverte jusqu'á Molitg avait été tracée par les officers de la rnaitrisse qui
ávaient «suivi la voye des pieces de bois» jusqu'á a la maison de l'individu (ADPO, Ms 32, 1).
30. Ar;ets des 3 mars 1673, l S' mars 1673, 13 septembre 1697,30 mars 170S, 26 mars 1720,30 janvier 1736, 18 juin
et7 septernbre 1740,23 juin 17SI, 2 juin_1775 (ADPe, Ms 32,1).
.
31. «Les étrangers du royaume qui possédent des biens en France peuvent étre attaqués par l'action hypotécaire par
devant le juge de l'endroit oú soritsifués lesbiens», ADPO Ms 32, fO 296-297.
32. La cour statua ainsi e-n faveur d'une dame Ribot qui avait assigné Ferres, de Cerdagne espagnole, devant le siége
,
de la viguerie de Cerdagne francaise en revéndication de légitime (Arrét du ler septembre 1733, ADPO Ms 32, l.
33. AJ:>P.Q, 2B4
34. Réponse a la 17e question du Cahncélier Daguesseau sur les substitutions fidéicommisaires, ADPO Ms 34, 111, fO 42.
3S. Contitutions ya/tres drets de Cathalunya, ed. Nogues, Barcinone, 163S.
36. J. Jaume, note manuscrite in ADPO Ms 38, VII, fO 7S VO
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,tions affirmait le principe (37). JI semblerait a l'inverse qu'au long de son histoire le Conseil
souverain se fut appliqué a exercer et a maintenir son controle de la réception des innovations
. législatives de la monarchie.
L'édit de 1660 l'y engageait-il? Si, fort des Constitutions catalanes, le Conseil admit com
me une évidence OU charger les regles qu'il aurait pour miss ion d'appliquer, l'exigénce de pro
céder «autant qu'il se pourra en la forme et maniere qui se pratique et se garde dans les autres
conseils souverains et justices (du) royaume: demeurait en revanche une formule vague. Aus
si ses membre dépechérent-ils a Paris en 166210ur président a mortier, Fontanella, qui s'en
qui; de savoir si la latitude juridictionelle de la cour roussillonnaise devait s'entendre tant de
la forme que du fondo Des remontrances du premier mai de la mérne année répondirent que
«les Corrstitutions de Catalogne et l'usage du pays» devaient étre suivis «soit pour la decisi
tion du fond des affaires ... soit pour la forme qui est a garder dans les procédures- (38). Or
en 1667 apparaissait la prerniere ordonnance issue du Grand conseil pour la réformation de
la justice convoqué par Louis XIY a l'initiative de Colbert et visant l'unification de la procé
dure civile. Le 2 mai 1683 une déclaration royale ordonna au Conseil souverain du Roussillon
l'enregistrement de cette loi générale, ce qu'il fit par arrét du 3 juin sans que ses arréts et
jugements ne cessent toutefois d'étre rédigés en catalan et selon «l'ancienne pratique», quel
ques décisions seulement adoptant la nouvelle. Ce n'est que par arrét du 8 février 1700 que
les anciennes formes furent définitivement proscrites en décidant que les proces -commencés
suivant le «vieux style» ne pourraient étre poursuivis qu'en conformité avec le nouveau (39).
La cour adopta des lors le francais non sans émailler ses décisions d'emprunts au catalan pour
invoquer un point de droit ou éclaircir des circonstances de fait (40).
L'adoption, certes réticente, de ce texte en Roussillon, semble n'avoir que faiblement alte
ré l'identité juridique de la province. Comme le faisait remarquer J. Vanderlinden, les ordon
nances di tes «colbertiennes» de 1667 et 1670 unifiant les procédures civile et criminelle refle
tent plus, de la part du pouvoir royal, un souci de clarifier l'administration de la justice qu'une
amorce de codification générale du droit francais. De mérne loes ordonnances de 1669, 1673
et 1681 sur les eaux et foréts, le commerce et la marine ne visaient qu'á doter certains secteurs
de J'économie du pays d'un cadre adéquat a leur développement (41). Le Conseil souverain
du RoussiJlon n'admit d'ailleurs qu'en 1759, a la suite de multiples pressions royales, l'appli
cabilité de l'ordonnace de 1669 qui touchait des aspectes essentiels de la vie économique de
ce pays de foréts et d'irrigation. En somrne le Conseil semble avoir adopté les formes d'une
justice nationales tout en sauvegardant la particularité de ses regles de jugement ...
Une attestation émise par la parquet du Conseil souverain a la veille de la Révolution,
le 3 avrill789, alimente cette hypothese en certifiant «qu'il n'y a que les ordonnances, édits,
déclarations et lettres-patentes qui ont été envoyées, verifiées et enregistrées au Conseil souve
rain de Roussillon qui soient observées et executées dans cette province», et, bien sur, qu'on
y observe «les constitutions et coutumes écrites de la Principauté de Catalogne, -dont l'usage
ya été mairitenu par tous nos Rois depuis le traité des Pyrénées: (42). Cette évaluations préa
Jable de l'opportunité d'acueillir les mesures législatives de la monarchie, d'une rigueur sans
doute sujette a fluctuations, fut une prérogative a laquelle le Conseil souverain démontra main
tes fois son attachement. Ainsi qu'en témoigne sa réaction a la tentative royale de réformer
en 1788 l'organisation d'affaiblir les parlements en érigeant un certain nombre de bailliages
et de sénéchaussées en grands bailliages jugeant désormais certaines causes en dernier ressort,
et sourtout en enlevat aux parlements et cours souveraines l"enregistrement des ordonnances
pour le transférer a un corps nouveau, unique et centralisé, la Cour pléniére (43). Pour le
•
37. Les Constitutions faillirent vien en Roussillon no pas survivre au régne de Louis XIV qui le 6 février 1687 ordon
na par une lettre de cachet au Conseil souverain d'en extraire «celles qui paroltront nécessaires pour le jugement
des affaires», d'en constituer un recueil et de le lui envoyer pour qu'il en ordonne ce qu'il jugera le plus convena
ble. Cette tentative de mutilation du code catalan semble étre restée sans suite (ADPO, Registre secret, 2B84 fO 8 v").
38. ADPO 2B84
39. Galibert, op. cit. pp. 56-57; Médan op. cit. p. 408
40. cf', les différents recueils de la jurisprudence du Conseil souverain du Roussillon, réunis aux ADPO, avec les
nombreux commentaires de Joseph Jaume sous les cotes Mss 32-40.
..
41. Vanderlinden, op. cit. pp. 34 et 61.
.
'42 ADPO, Ms 34, 111, fO 277 VO
43. Esmein, op.cit. pp. 541-543
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,Roussillon, un édit royal de mai 1788 portait ainsi réduction du nombre des offices au Con-
. seil souverain et transfert d'un certain nombre de ses attributions, dont les affaires du Do
maine, a un Grand bailliage établi a Perpignan (44). A quoi un groupe de notables, membres
pour la plupart du Conseil souverain, répliquerent dans une Réclamention des Gentilshom
mes da Roussillon au Roi (juillet 1788) qu'un tel tribunal «parisien» ne saurait -empécher �
sous entendu: comme le ferait une cour souveraine- «une loi générale qui renverseraitIes
droits des Provinces et les priviléges locaux» (45). Le Conseil souverain lui-mérne émit les plus
vives protestations contre cette mesure qui faisait suite a un édit accroissant considérablernent
le poids des impositions royales sur le produit des propriétés. Cet édit de «prorogation du
second vingtieme: comme celui réformant la justice avaient dü étre «militairernent transcrits»
dans les registres du Conseil souverain, et contre la volonté de celui-ci. Le Conseil d'était alors
estimé baf'oué jusque dans son essence et avait solennellement affirmé le 16 juin 1788 son
«inébnaniable résolution de ne laisser altérer aucun des droits, franchises et libertés des peu
píes du-Roussillor» (46). Presque soixante annés auparavant, lors de la consultation entrepri
se J!la1: 1»aguesseau en 1730, le méme Conseil souverain du Roussillon affirrnait déjá que «les
usages généraux du royaume (n'vaient) jamais été suivis ni presque connus dans cette Provin
ce» ("47),
De ces manifestations discontinues' d'indépendance, il serait excessif de tirer des conclu
Si0ll'S générales sur les rapports du Conseil souverain du Roussillon, et par lui du droit cata
lan] avec la rnonarchie, et par elle la marche vers l'unification de la législation. Elles s'inscri
vent' néanmoins en faux contre la these d'une «assimilation progressive» qui voudrait qu'en
1789 il ne soit resté que peu de choses des «anciens coutumes catalanes» en Roussillon (48).
Sans douté la vérité est-elle plus proche de ce propos de Joseph Jaume qui résume I'impact
de l'annexion sur le plan juridique:
« Apres que la Catalogne se fut donée a la France en 1641, Louis XIII n'y
regna qu'en qualité de Comte de Barcelone; il en fut de mérne de Louis XIV
qui lui succéda. Cette regle invariable, cette nécessité de n'enregistrer qu'a
Perpignan les lo ix et les graces données pour le Roussillon subsistoit encore
dans toute sa force en 1790» (49).
La conjonction entre la préservation du droit ancien, répresentée par la prééminence des Cons
tiiutions de Catalogne sur les autres sources du droit, et le maintien d'un controle rigoureux
des innovations touchant le fond du droit, semble avoir assuré au Roussillon, par l'action
de son Conseil souverain, une traversée de la monarchie francaise respectueuse voire amplifi
catrice de son identité juridique.
La conservation d'une culture juridique catalane parmi les magistrats et les acteurs divers
des prétoires roussillonnais en semble une cause notable. Au moment de l'annexion s'est opé
ré ce que.le marquis de Roux appelait «un échange de populations limité aux classes supérieu
res» (50),..Que cela signifie-t-il? En 1644, Cazeneuve déplorait aprés Andreu Bosch la haine
faFou0Ne qae €eptains catalans vouaient a la France:
«.Ies habitans des Comtez de Roussillon et de Cerdagne ont conceu un telle .
hainecontre la France que ceux la memes d'entr'eux qui sont nés des Fran
<;ojs ñabitués dans le pays ont en horreur leurs propres peres pour cette seu-
le raison qu'ils sont Francois: (51).
�
-
EH revanche les insurgés de Barcelone et de Catalogne méridionale avainet tout a craindre,
eux, de la domínation espagrrole qui Be devait cesser d'empirer. Sur le plan juridique, le dé-
,
,
,
44.. Edil du Roiporlanl réduction d'offices dans son Conseil Supérieur du Roussillon el création d'un Grand Bailtia
ge, á Versailles, mai 178.8, in f" (Bibl. Municipale de Toulouse).
45.. Manuscrit ayant figuré dans les archives privées ¡¡' Henry Aragon et publié dans Aragon, 1915-1923, article cité,
pp: 172-173,
'16. Protestations du Conseil souverain du Roussillon, 16 juin 1788, ADPO, Brochure n" 8076.
47. ADPO, Ms 34, 111, fO 42
48, Massot-Reynier, 1848,
49, Jaume, J. «Droits et privileges remarqüables de la Province de Roussillon et de la Principauté de Catalogne dont
le Roussillon faisoit partie avant le Traité des Pyrénées.,;» ADPO, Ms 40, IX, fO 274.
50, Roux.' Louis XIV el les Provinces conquises, Paris 1938, p. 85. ,
51. Cazeneuve, La Catelogne francoise ou il est traite des droits que le Roya sur les comtez de Barcelonne el de
Roussillon el sur les autres terres de la Principauté de Calelogne, Tolose, Bosc, 1644, p. 196.
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•cret de Nueva Planta du 16 janvier 1716, qui somettait aux styles et lois de Castille.les royau
mes dont se composait l'Espagne (52), devait en quelque sorte faire désormais du Roussillon
un réservoir autonome de droit commun catalan. . .
Alors que les grandes familles perpignanaises tenant pour ,1'Espagne s'y étaient retirées,
un mouvement inverse de notabilités catalanes s'opérait vers le Roussillon. Ainsi trouve-t-on
apres 1660 aux principales magistratures de la province des catalans du parti francais, La: va
canee de la charge de prernier président du Conseil souverain, pourtant prévue par I'édit de
1660, s'explique d'ailleurs par I'impossibilité d'accorder une préséance a I'une ou a I'outre
des deux figures principales de cette prerniére cour: Fontanella, fils du jurisconsulte barcelo
nais et lui-mérne éminent juriste, et Sagarra, issu d'une vieille famille de Lleida et a qui son
ardeur guerriere dans la repression des révoltés de Conflent et Vallespir contre la gabelle avait
valu le qualificatif de «rnagistrat a la robe retrousée» (53). Tous deux avaient été nommés
a rang égal présidents a mortier, la charge de premier président restant libre jusqu'á ce qu'en
- 1691, apres leur mort, Raymond de Trobat ne la cumule avec sa fonction d'lntendant. Au
somrnet de sa jurisdiction souveraine et des les origines de celle-ci, le Roussillon bénéficia done
d'esprits dont la fidélité a la couronne de France passait par un sentiment catalan vigoureuse
ment affirmé contre la monarchie espagnole, et vraisemblablement peu disposés a se départir
aisément, en tant que juristes, de leur patrimoine doctrinal. .
Peu apres l'ephérnere tentative royale d'obtenir du Conseil souverain une «épuratior» du
contenu du volume des Constitutions (54), une chaire de droit francais fut en 1683 créée a
Perpignan et les avocats, procureurs et notaires de la province priés d'en suivre les cours. leur
assiduité resta fort mesurée puisqu'au milieu du XVllle siecle on déplorait au Conseil souve
rain, pour ne pas parler des notaires, l'insuffisance notoire des procureurs qui avaient de pauvres
notions juridiques, se précipitaient a I'arrivée des coches pour offrir leurs services aux plai
deurs de la campagne, l'un d'eux allant jusqu'á cumuler ses fonctions de juriste avec celles
de conducteur d'ánes (55). On voudrait enfin citer un témoignage vivant de la catalanité con
firmée de la vie juridique du Roussillon et de son Conseil souverain extrait des mémoires de
J .Jaume qui partagea et anima cette vie pendant plus d'un derni-siecle:
Des la mort de M. de Barnage on écrivit a M. de Bon (premier président
du Conseil souverain), son beau-fils, a Perpignan, pour qu'il se rendit a Paris
avec son épouse pour se régler avec les deux autres héritiers .. en se confor
mant a la Coutume de Paris. M. de Bon ne connaissait pas cette coutume
et ne sachant quel parti prendre ... consulta M. de Madaillan, l'un des prési
dents du Conseil souverain du Roussillon (président a mortier), qu'il ne ero-
yait instruit de la Coutume de Paris parcequ'il avait été aussi marié (hors
de la province). Mais M. de bon ayant lu I'avis que lui donna M. de Madai
llan ... et ne I'ayant pas compris m'envoya prier de me rendre chez lui. Je
m'y rendis. II m'exposa le fait (et me demanda mon avis) en me disant:
- Mais vous ne conaissez pas la Coutume de Paris?
- Je lui répondis:
Quoique je ne la connaise pas assez, je l'ai chez moi avec des 'commentai
'res; je consulterai des morts et ils m'instruiront.
Deux jous apres je 'lui portai mon avis par écrit ... il me dit: a présent j'y
comprend quelque chose et je suis contento Dix huit jous apres, il m'envoya
prier d'aller le voir. J'y fus de suite et il me dit: j 'ai bien des remmercie
ments a vous faire, votre avis a été tres goüte a Paris et l'on s'y est en tiere
ment conformá, me voila tranquille: (56).
Jaume tranchait il est vrai par sa culture juridique qui l'avait mené a Toulouse et Paris sur
la plupart de ses collegues de I'université et, on le voit, sur les plus hauts magistrats du Rous
sillon dont I'ignorance des dispositions successorales de la Coutume de Paris peut laisser pré-
•
52. Camps i Arboix y voyait «el ukase de un vencedor vindicativo», Historia del derecho catalán moderno, Barcelo-
na, Bosch, 1958,p. 9.
53. Jacomet, op. cit. p. 14
54. voir note 37
55. Arre! Conseil souverain du Roussillon, 22 de juin 1765, ADPO MS 35, IV.
56. Jaume, J. Mémoires, publiées par l'Abbé Torreilles, Perpignan, (1806) 1984, pp. 88-89;
•
•
203
¡
'.
sumer une habileté plus consomrnée en doctrine catalane. Dépasser la présomption implique
rait une connaissance du savoir juridique et de la sociologie de l'ordre judiciaire roussillon-.,
nais sur la piste desquels il est pour nous prématuré de s'engager. Ainsi la tendance ála résis,
tance que manifestait le droit catalan a l'issue du survol rapide des relations entre Etat. et pro-
vince se trouve-t-elle illustrée par ce bref détour anecdotique.
.
11 semble, en résumé, acquis que les considérables modifications poli tiques qu'entraina
au milieu du XV11e siecle le passage du nord de I'aire catalane sous I'autorité de la couronne
de France et son' annexion au royaume sous le nom de «province du Rousillon» se soient avé
rées compatibles avec la préservation de la nature particuliere du fond du droit reconnu, in
voqué.et aplliqué dans ce territoire, Pour un faisceau de causes a peine entrevues, et dont
la résistance des élites judiciaires catalanes ne fut sans doute pas la moindre, le droit ancien
nement existant s'est maintenu vivant dans un cadre politique et administratif radicalrnent
transformé. Ainsi les Constitucions de Catalogne et par elles les Usatges de Barcelona origi
naires du X11e siecle (57) purent-ils transiter avec succes dans le Rousillon d'ancien régime
et demeurer au X1X� siecle dans le départernent des Pyrénées Orientales la législation supplé
toiré mes silences ménagés par le Code civil de 1804 (58).
,
,
•
•
,
•
•
f.
•
•
•
57. Nous renvoyons ici a la datation opérée par Pierre Bonnassie, La Catalogne du milieu du Xe. á la fin du X/e
siécle. Croissance el mutations d'une société, Toulouse, Publications de l'Université de Toulouse Le Mirail, 1976,11,
pp, '711-727.
58. En 1838, le procureur du roi a Prádes, Francois Saleta erijoignait les juges de paix de son arrondissement de
•
statuer dans les cas oú la loi s'en remet a l'usage des lieux non pas conformément au Code civil mais «aux Gonsti-
_
tutions.de Catalogue, dont les dispositions ont toujours servi de regle dans l'ancienne province de Roussillon»
(circulaire du 21 juillet 1838 reprise par leBátonníer Loumagne - que nous rernercions pour ses précieux conseils
- dans «Sobrevivencia de los «Usatges» de Cataluña en el Rosellón»,' Revista Juridica de Cataluña, 1968, 67 -1, p. 8).
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MILITARES CATALANES E'N LUISIANA
.
Juan José Andreu Ocariz
,
•
•
La derrota de Francia en la Guerra de los Siete Añós tuvo transcedentales consecuencias
en el mapa político de la América Septentrional: el Tratado de Párís de 1763, que puso fin
a dicha guerra, colocó en manos de Inglaterra el Canadá, el territorio comprendido entre el
Mississipi y los Apalaches, a excepción de la ciudad de Nueva Orleans y territorios adyacentes
adquiridos de Francia, y Florida, que España se vio obligada a entregarle a cambio de La
Habana yManila, conquistadas durante la guerra, de modo que las posesiones inglesas se
extendieron en un compacto bloque desde la Bahía de Hudson al Golfo de Méjico, .y desde
el Mississipi al Atlántico.. . -
Deseoso de liquidar el resto de sus posesiones en la América septentrional, el monarca
francés ofreció al español cómo compensación a la pérdida de Florida el resto de su antigua
colonia de Luisiana, es decir, un territorio de límites imprecisos que se extendía desde el río
Mississipi a las Montañas Rocosas, colonia que siempre había constituido una carga econó
mica para la metrópoli. Por este motivo, el Gobierno español vaciló en aceptarla, haciéndolo
finalmente ante el temor de que cayese en manos inglesas y se conviertiese en una plataforma
para el contrabando y posibles agresiones contra el Virreinato de Nueva España.
Con la asignación de este papel de baluarte defensivo del Virreinato mejicano, pasó a ma
nos de España una inmensa región susceptible de convertirse en una de sus más preciadas
posesiones en América si se explotaban adecuadamente sus enormes riquezas potenciales, lo
cual no se llevó a efecto, ya que, además de cuantiosas inversiones, exigía el canalizar hacia
ella una fuerte corriente inmigratoria que España no estaba en condiciones de suministrar des
de la metrópoli ni, por razones religiosas y políticas, encauzar desde otros países europeos (1).
La aceptación de Luisiana supuso la inserción dentro del Imperio español en América de
unaprovincia no conquistada y colonizada por españoles, lo cual constituía un caso insólito
dentro del mismo. . . _
Se envió como gobernador a D. Antonio de Ulloa (2), quien en 1765 organizó en La Coru-
1: véase sobre esta cuestión: Juan José Andreu Ocariz: «Ei proyecto de Louis de Villemont para la colonización
de Luisiana», Estudios del Departamento de Historia Moderna, Zaragoza, 1976, 54-55.
.
2. D. Antonio de Ulloa yde la Torre Guiral (1716-1795) ingresó como guardia marina en la Escuela naval (1733).
Como oficial de Marina desmpeñó distintas comisiones científicas y navales hasta su nombramiento de gober
nador de Luisiana. Tras su explusión de la colonia por la rebelión .de sus habitantes, fue ascendido a jefe de
escuadra (1769), alcanzando posteriormente el grado de teniente geeneral de la Armada, siendo nombrado Di
rector de ella. Fue polifacético: marino, matemático, químico, astrónomo, naturalista y político, predominan
do en él lo científico sobre lo militar. Véase, Francisco Hoyos: «Biografía del Teniente General de la Realrár
mada Don Antonio de Ulloa», Madrid, 1844. Extensas noticias biográficas suyas se encuentran asimismo en
la obra de Julio F. Guillén: «Los Tenientes de Navío Jorge y Santillana y Antonio Ulloa y de la Torre Guiral
y la medición del meridiano», Madrid, 1936, yen Vicente Rodríguez Casado: «Primeros años de dominación
española en la Luisiana», Madrid, 1942, 51-97.
'
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ña las tropas que iban a acompañarle: una Compañía de infantería de 103 hombres, mandada
por el capitán Francisco Riu y Morales (3). Tras su toma de posesión de la provincia (1767),,
Ulloa sentó las bases de la organización militar española en la misma. En 1768 se formó en
La Habana el Batallón de Infantería de Luisiana, compuesto por 8 oficiales, 17 sargentos,
26 cabos y 363 soldados (4), pero mientras el Capitán General de Cuba esperaba la llegada
de Cádiz de tropas para completar el Batallón, importantes acontecimientos tuvieron lugar
en Luisiana: la población francesa no acogió bien el cambio de dominio, y las medidas que
el Gobierno 'español creyó podrían satisfacer los intereses de los colonos resultaron impopu
lares, con el resultado de una revelión incruenta que' expulsó al gobernador español, hecho,
que forzó el envío de una expedición militar mandada por Alejandro ü'Reily (5), que ocupó,
sin resistencia la provincia y restableció el dominio español (6).
Fue ü'Reilly quien estableció las bases definitivas del régimen español en Luisiana. el tra
to especial que el Gobierno español dio a la provincia y la participación de los criollos en
los diferentes mecanismos administrativos, fraguó una compenetración que, salvo episodios
esporádicos y localizados iba a durar hasta el fin del domonio español. Entre las múltiples
actividades, de ü'Reilly figura la militar: dedicó especial anteción al, Batallón de Infantería
de Luisiana, formado por contingentes procedentes de los regimientos de Guadalajra, Ara-
A gón y Milán. Constaba de 8 compañías, con un total de 19 sargentos, 26 cabos, 7 tambores
y 363 soldados, a los que se unieron 179 hombres procedentes del Regimiento de Lisboa (oc
tutlre de 1769). Pronto jóvenes pertenecientes a las' familias criollas más distinguidas entraron
como �adetes en el Batallón. La mayor parte de las tropas fueron concentradas en la capital,
enviándose el resto de guarnición a los diferentes puestos de la provincia.
'
De acuerdo con la idea de que concernía a los habitantes de la provincia la responsabili-
. ' ,
dad (le su propia defensa, ü'Reilly precedió a la organización de la Milicia de Luísiana (fe-
brero d.e 1/7Q)., formada por los hombres comprendidos entre los 15 y los 50 años, con un
total de 1.040, divididos en 13 compañías, cada una de las cuales contaba con un capitán,
teniente y subteniente, 3 sargentos, 4 cabos primeros, 4 cabos segundos y 60 hombres. La
troRa de Milicias era entrenada por los oficiales del Ejército regular, y abastecida en los alma-
cenes reales por cuenta del Gobierno. Cuando O'Reilly, cumplida su misión, marchó de Lui-
siana, la provincia estaba ya en aceptable estado de defensa.
'
,
Durante los primeros años de dorriinio español, ningún conflicto exterior turbó la tran-
9,1,lili,dad, salvo _la alarma causada por un posible conflicto con Inglaterra a consecuencia del
incidente de las Malvinas, y la frustrada invasión de lean Marie Ducharme en él Illionois es
pañol (1772), que terminó con su fuga y la captura de muchos de sus hombres y la mayor
". " . '
,
,
No ha sido posible encontrar la Hoja 'de Servicios del capitán Francisco Riu y Morales, que, por su primer'
apellido, pudo ser catalán; al menos lo era de origen.
4, Jáck B.L. Holmes: «Honour and Fidelity», Bírmingham (Alabama), 1965, 13-14. "
�. Irlandés de nacimiento, Alejandro O'Reilly combatió enel Ejército español en las.guerras de Italia, yen el
,
�ustriaco en las alemanas, pasando de nuevo al servicio'español. Durante la Guerra de los Siete Años tomó� � f �
p"ante 'en la campaña de Portugal, siendo ascendido a brigadier por méritos de guerra. Cuando se le confió el
mando de las tropas destinadas a restablecer el dominio español en Luisiana era teniente general e Inspector
General del Ejército, ,en atención a la, labor reformadora desarrollada en el mismo. �
Posteriormente dirigió la fracasada expedición a Argel, siendo alejado de la Corte. Nombrado Capitán Ge
neral de Andalucía, tomó parte de modo secundario en la reconquista de Menorca, y organizó el aprovisiona
miento del ejército sitiador de Gibraltar. Por haber tomado parte en el complot contra Floridablanca, fue des
terrado a Galicia. Murió en 1794.
Una corta biografía suya se encuentra en James A. Robertson: «Louisiana under the rule of Spain, France
and the.United States», Cleveland, 1911; 1, 342-43. 'Véase asimismo Vicente Rodríguez Casado: ob. cit., 293-318,.
6. Sobre la citada rebelión y el.nestablecímiento del dominio español, véanse David K. Bjork: «Alexander O'Reilly
anp the Spanish occupation of Louisiana 1769-1770», New Spain and Anglo American West, Los Angeles,
1932..,'1, 165-182; James E. Winstonr.c'I'he Causes and the Results of the Revolution of 1768 in Louisiana»,
Louisiana Historical Quarterly, XV (April, 12,32), 182-213; Vicente' Rodríguez Casado: Ob. cit.; Donald G.
Castánien: «General O'Reillys' arrivat at New Orleans», Mid-Arnerica (Chicago) XXXIX (nueva serie XXVIII),
nO 2, J957, 96-111; Richard l. Mathews: «The New Orlearrs Revolution of 1768: a Reappraisab Louisiana Stu-
""dies, IV, nO 2 (Summer",196�), 124-1 67;,David Ker Texada: «Alejandro-O'Reilly and the New Orlenas Rebels»,
Lafayette, Louísiana, 1970; Antonio Acosta Rodríguez: «Problemas económicos y rebelión popular en 1768»,
Actas del Congreso de Historia de los Estados Unidos, Universidad de La Rábida, .1976, y John Preston Moo
re: «Revolt in Louisiana. The Spanish Occupation, 1766-1770».,Baton Rouge, Luisiana State University-Press,
1976.
'
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parte de su equipo por la compañía de Milicias que en, su contra se envió (7), pero la situación
cambió radicalmente durante el gobierno de Bernardo de Gálvez (8),.
El nuevo gobernador' revisó a fondo la organización militar de la provincia: aumentó y
mejoró las Milicias; dedicó atención a.la artillería ,y aunque reforzó la guarnición con tropas
procedentes de Cuba y, Méjico, puso especial empeño en dotar a Luisiana de un regimiento
de infantería, añadiendo. dos batallones al ya existente, centrando su primer objetivo en corn
pletar el primer batallón y formar un segundo con tropa reclutada en Méjico y en las Cana
rias (9). La necesidad de aumentar el potencial militar de la provincia venía refrendada .por
la situación existente en sus fronteras: había estallado la insurrección de las trece colonias
inglesas de la América septentrional contra la metrópoli, y la postura política de Francia y
España iba decantándose en favor de los rebeldes. Cuando finalmente estalló la guerra entre
España e Inglaterra, los planes españoles se centraron en la conquista de los puestos ingleses
del bajo valle del Mississipi y las plazas de Mobile y Panzacola, en Florida Occidental, objeti
vo conseguido tras una serie de victoriosas campañas (1779-1781). En la-Alta Luisiana las
fuerzas españolas lograron rechazar los ataques ingleses procedentes de Canadá e incluso cap-
turar el Puesto de San José (10).
.
La Paz de Versalles de 1763, que puso fin a la guerra, modifició una vez más sustancial
mente el mapa político norteamericano: surgía una nueva nación independiente, los Estados
Unidos, y España aumentaba su territorio con la adquisicón de la zona del bajo valle del Mis
sissipi conquistada durante la guerra, y las dos Floridas, Oriental y Occidental.
La aparición de los Estados Unidos como potencia independiente representó-para los te
rritorios españoles limítrofes un peligro mucho mayor del que había supuesto Inglaterra: re
clamaron al Gobierno español la libre navegación del Mississipi, indispensable para dar sali
da a los excedentes de productos agropecuarios de los Establecimientos Occidentales, y el re
conocimiento del paralelo 310 como límite de las posesiones septentrional españolas -al Este
del Mississipi. Independientemente de estas reclamaciones por vía diplomática, la enorme oleada
inmigratoria que tras las Guerra de la Independencia se dirigió al Oeste de los Apalaches,
formada por emigrantes procedentes de los Estados Atlánticos y llegados a Europa, amena
zaba, por su propia dinámica, con extenderse y ocupar los inmensos territorios españoles li
mítrofes" casi despoblados. La amenaza de una invasión estuvo siempre presente en la mente
de los sucesivos gobernadores españoles de la provincia. Este peligro se reveló particularmen
te grave en 1793, a consecuencia de la guerra entre España y la naciente República Francesa,
que planteó la guerra en un plano revolucionario y subversivo, incitando a la población de
Luisiana, de origen francés en su gran mayoría, a levantarse contra las autoridades españolas
para unirse a su antigua metrópoli, levantamiento que iría apoyado por una invasión norte-
•
7, Jack D.L. Holmes: ob. cit., 18-21 ..
8. Bernardo de Gálvez (1746: 1786) fue una destacada personalidad en la España del siglo XVIII. Diversos miem
bros de su familia ocuparon importantes cargos en la administración americana y había participado en campa
ñas militares (Argel, Nueva-España), pero fueron los desarrollados brillantemente contra Inglaterra durante
la Guerra de la Independencia norteamericana las que motivaron su ascenso a mariscal de campo y su ennoble
cimiento con la concesión del título de conde de Gálvez. En 1785 fue nombrado virrey de Méjico, truncando
poco 'después la muerte su brillante carrera. Una síntesis biográfica puede encontrarse en Guillermo Porras
Muñoz: «Bernardo de Gálvez», Miscelánea Americanista, IIÍ, 1952,575-619, yen Isidro Vázquez Acuña: «El
conde de Gálvez», Revista de Historia Militar, (Madrid), V, n? 9, (1961), 51-89. Véanse asimismo Sebastián
Souvirón: «Bernado de Gálvez, Virrey de Méjico», Málaga, 1947, y sobre su actuación en Luisiana, John Wal
ton Caughey: «Bernardo de .Gálvez'in Luisiana 1776-178�», Berkeley, California, 1934.
9. Jack D.L. Holmes: ob. cit., 23-26... , .
10. Sobre las citadas campañas militares véanse Kathryn Trimrner Abbey: «Spanish Projects for the Reoccupation
of Florida during the American Revólution», Hispanic American Historical Review, IX, n" 3 (August, 1929),
265-285; C.W. Alvord: «The conquest of Sto Joseph, Michigan, by the Spaniards in 1781», Michigan Histori
cal Magazine, 1930, XIV, 398-414; Lawrence Kinnaird: «The Spanish Expedition Against Fort Sto Joseph in
1781. A New Interpretation». Mississipi Valley Historical Review, 1932-1933, XIX, 173-191; Abraham P. Na
satir: «Saint Louis during the British Attack of 1780», New Spain and the West, 1932: J. Nachbin: «Sapian
Report of the War with the British in Louisiana», Louisiana Historical Quarterly, 1932, XV, 468-491; «Diario
de las operaciones contra la plaza de Panzacola, 1781», editado porJosé Porrúa Turanzas, Madrid, 1959, ba
sado en la primera edición, impresa en Méjico en 1781; Albert W. Haarmann: «The Spanish Conquest of Bri
tish West Florida, 1779-1781», Florida Historical Quarterly, XXXIX, nO 2, (October , 1960), 107-134; Rush:
«Spain's final triumph over Great Britain in the Gulf of Mexico: the battle of Pensacola, March 9 to May
8,1781», Tallahassee Florida State University Press, 1966, y Jack D.L, Holmes: «Marcha de Gálvez. Louisia
na Giant Step in the American Revolution», Baton Rouge, Luisiana, 1974.
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-americana procedente de los Establecimientos Occidentales. Aunque ninguno de estos pla:nes
llegó a realizarse, el peligro porque atravesó Luisiana reveló su debilidad intrínseca, derivada
fundamentalmente de su escasa población, debilidad que volvió a ponerse de manifiesto du
rante el bloqueo naval resultante de la guerra hispano-inglesa de 1796 (11).
Durante todos estos eventos, e independientemente de los refuerzos militares que pudie
sen ser enviados desde Cuba" el Regimiento Fijo de Infantería de Luisiana y las tropas de
Milicias fueron las tropas de que los gobernadores españoles dispusieron para mantener Lui- .
siana bajo dominio español.
Los diversos planes expuestos a la Corte para una inmigración masiva a Luisiana, único'
medio de contar con una población numerosa que pudiese defenderla de cualquier intento
agresivo procedente del exterior, no fueron potenciados. Por el contrario, Manuel Godoy,
que a la sazón regía los destinos de la política española, firmó con lbs Estados Unidos en
1?h9§ ,el Tratado de San Lorenzo (12), pOI' el que, accediento-a las demandas del Gobierno
dé los Estados Unidos, se concedía a este país la libre navegación del Mississipi, un depósito
l'lana e-l comercio en la oiudad de Nueva Orleans, y el territorio comprendido entre los parale-
los 310 y 330, desde el Mississipi hasta las fronteras occidentales iiorteamericanas.
lfiste Tratado, que dejaba malparado el dispositivo-defensivo español en el Mississipi, fue
el f)lieluiaie del fin del dominio español-en Luisiana: -Godoy remató su obra cediendo secreta-
menté luüsiana a Francia (1800), que no la, conservó mucho tiempo', pues temiendo Napoleón
un posible ataque en. cuanto Inglaterra tuviese conocimiento de la secreta cesión hecha por
gspaña, al que, dada la inferioridad naval francesa no podría responder adecuadamente, en
tró en ríegooíaoiones para su venta al Gobierno norteamericano, quien no desaprovechó la
0politun.id'ad de adquirir por una irrisoria cantidad un territorio que resultaba vital e impres-
.
cimíible pata su futuro desarrollo..
Eliltre los militares catalanes que actuaron en Luisiana destaca la figura de D. Esteban
E:0d'FÍguez Miró y Sabater (1744-1795). Hijo de D. Francisco Miró y Dña. Marina Sabater,
ipgres'0 en el Ejército corno cadeté en 1760, y participó en la campaña de Portugal de 1762.
Fue ascendiendo gradualmente en el escalafón militar. En 1773 fue nombrado Ayudante Mayor.
Destinado al Regimiento de Infantería de Lisboa, luchó en sus filas en la campaña de Ar
gel fjlJ74). En 1777 fue nombrado Ayudante Mayor del primer batallón del Regimiento de
�nfantería de la Corona de Nueva España, tomando parte activa en la reorganización del Ejél
cito Iilel Virreinato mejicano. ,
.
Ascendide a teniente coronel, fue destinado a Luisiana en 1778, participando al año si
. gtl,iente en la Junta de Guerra que preparó el plan defensivo de la provincia contra un-posible
_at�!ifue por parte de Inglaterra.
Cuando España tomó parte activa en la Guerra de la Independencia norteamericana, Mi
ró, Primer Ayudante de Campo de Bernardo de Gálvez, tuvo a su cargo el abastecimiento
de 'bív,eres y municiones del Ejército que, mandado por dicho general, conquistó los puestos
¡'rrglese� Iilell;jajo valle del M,issi_ssipi y Florida Occident�l. En 1780 marchó a La Habana, con
la misPén de tiranspoF.taor a Luisiapa las tropas veteranas destinadas a tomar parte en las ope
liaot0liles que se f)FoyeGta:ban contra las plazas inglesas de Mobile y Panzacola.
M estallar en> 178'l,1'a: rebelién de Natchez, Miró organizó la fuerza expedicionaria mixta
de llIi0,pa reguilar y. rniliéias que reconquisté dicha plaza. _
L0s serwicios�prest'ld<ils fueron recompensados con el ascenso a coronel; obteniendo el man-
Q0 del Rreg,imient0 de Infa-ntería de Luisiana. _ . _
_,
-
Al ces-ar Bernardo de Géll�ez en el mando dé la provincia (1782) miró fue nombrado go
bernador interino de la misma, cargo que le. fue conferido en propiedad en 1785, y que de
semf'enó ñasta el 31'de cficiel1lb¡:e de 1791. Al cargo de gobernador unió desde 1788 el de In
tenuente. En 1789 fue ascendido a brigadier.
,
,
•
-
11. Un análisis general de las vicisitudes del dominio español en Luisiana puede encontrarse en Juan José Andreu
Ocariz: «Luisiana .española», Zaragoza, 1975.
-
.
12. - El proceso y contenido de este Tratado, denominado comúnmente en los Estados Unidos de Pinckney, nombre
del plenipo.tenciario norteamericano que 'lo llevó a término, han sido minuciosamente analizados por Samuel
F. Bemis: «Pinckney's Treaty; a study of Amcrica's advántage frorn Europe's distress (1783·1800), Ncw Ha-
ven, 1960 (edición revisada). ,.
,
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Su labor. de gobierno fue muy activa: hizo frente a los problemas económicos de la pro
vincia y fomentó la inmigración. Asimismo tuvo que ocuparse de los incipientes conflictos'.
/
que la aparición de los Estados Unidos como potencia independiente comenzaba a plantear
a España. En este sentido desarrolló. una intensa y positiva labor para atraer a la alianza.espa
ñola-a las tribus indias existentes entre los establecimientos españoles y norteamericanos, a
fin de formar una barrera defensiva protectora. Durante su gobierno se produjo en 1788 el
voraz incendio que destruyó casi totalmente la ciudad de Nueva Orleans.
Casó con Celeste Eleanore Elizabeth Macarty, perteneciente a una rica familia criolla de
Luisiana. Al regresar a España fue acusado de corrupción yse autodefendió con éxito contra
varios cargos que se le imputaban, uno de los cuales era que bajo pretexto de la conexión
con el general norteamericano James Wilkinson (13) había obtenido durante algunos años
un 1:ieneficio anual de 2.000 pesos por la compra del tabaco de Kentucky.
Poco antes de su muerte fue ascendido a mariscal de campo (14).
Sobrino de Miró fue otro destacado militar catalán en Luisiana: D. Vicente Folch y Juan.
Nacido en Reus (1754) era hijo de D. Felipe Folch y Dña. Isabel de Juan. Fue nombrado
subteniente (23 de abril de 1771) en el 2° Regimiento de Infantería Ligera de Cataluña. Estu
dió Matemáticas en la Real Academia Militar de Barcelona, teniendo asimismo estudios de
Ingeniería. Participó en las campañas de Melilla (28 de diciembre de 1774-26 de febrero de
1775), en la expedición a Argel (1775) y en el sitio de Gibraltar (1780), marchando posterior
mente a América en el Ejército de Operaciones mandado por el general Victoriano de Navia.
En 1781 fue comandante interino del Fuerte de Mobile, recientemente conquistado a los in
gleses por Bernardo de Gálvez, siendo ascendido a teniente (l-de febrero de 1784) y a capitán
(22 de noviembre de 1786). . ,_ -
Tuvo destino en diversos Puestos de Luisiana y Florida Occidental, figurando entre ellos
el de controlar la llegada y salida de las embarcaciones en el Puesto de La Baliza (1787) y
el de comandante de la plaza de Mobile. .
.
,
En febrero de 1789 dirigió una expedición contra,un campamento de negros cimarrones
en el río Tensaw, consiguiendo capturar a 14 de ellos, y en 1793' realizó un reconocimiento
de la Bahía de Tampa. En 1795 fue nombrado comandante del Fuerte de San Fernando de
las Barrancas.
Su petición de ascenso a teniente coronel recibió una acogida favorable (4 de septiembre
de 1795), siendo nombrado al año siguiente comandante militar y civil de la plaza de Panza
cola, cargo que desempeñó hasta 1811.
Habiendo caído el Fuerte de San Marcos de Apalache en poder del aventurero inglés Wi
lliam Augustus Bowles (15), se puso al frente dé una expedición (junio de 1'800) que logró
reconquistar dicho Puesto tras hora y media de dura lucha. Dos años más tarde (5 de octubre
de 1810) fue ascendido a coronel.
13. La negativa del Gobierno español a conceder la libre navegación del Mississipi a los habitantes de los Estableci
mientos occidentales norteamericanos motivó que algunos de ellos pensasen que un entendimiento con España
era el mejor medio de salvaguardar sus intereses, El cabecilla de este grupo fue James Wilkinson, que había
destacado en la lucha contra los' ingleses durante la Guerra de Independencia norteamericana, y alcanzó el gra
do de general en el Ejército Federal. Wilkinson se entrevistó en Nueva Orleans con Miró en dos ocasiones,
. declarándose vasallo del rey de España y comprometiéndose a tener informadas a las autoridades españolas
de todo lo que se intentase en Kentucky contra España. Presentó un plan para lograr la independencia de Ken
tucky, separándolo de los Estados Unidos. El nuevo Estado.va cambio de la concesión de la libre navegación
del Mississipi, firmaría con España una. alianza exlcuyente de cualquier otra potencia.
La Corte española no quiso comprometerse en este plan, pero no prescindió de Wilkinson, concediéndole
una pensión de 2.000 pesos anuales como pago a sus servicios informativos. La bibliografíasobre este episodio
es muy abundante; de entre ella destacan las obras de Manuel Serrano Sanz: «El brigadier James Wilkinson
y sus tratos con España para la independencia del Kentucky (1787-1797), Madrid, 1915; James R. Jacobs: «Tar
nished warrior» Nueva York, 1938; Thomas Robson Hay y M.R. Werner: «The Admirable Trumpeter, a Bio
graphy of General James Wilkinson», Garden City, Nueva York, Doubleday Duran and Ca., 1941; 1. Navarro
Latorre y F. Solano Costa: «¿Conspiración española?», Zaragoza, 1949.
14. Sobre el Gobierno de Esteban Miró en Luisiana, véase la obra de Caroline Maude Burson: «The Stewardship
of Don Esteban Miró (1782-1791)>>, Nueva Orleans Pelican Publishing co., 1940. Un breve resumen de su vida
puede encontrarse en la obra de Jack D.L. Holmes: «Documentos inéditos para la historia de la Luisiana».
Madrid, Porrúa y Turanzas, 1963,4-8. Véase asimismo Arthur Prestan Whitaker: «Miró, Esteban Rodríguez»,
Dictíonary of American Biography, ed. por Durns Malone, Nueva York, 1929, 1957, XIII, 35.
15. William Augustus Bowles (1763-1805) combatió en el bando realista durante la Guerra de la Independencia
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En 1810, al frente de una expedición compuesta por 80 hombres de tropa regular y 20•
de Milicias, atacó un campamento de rebeldes norteamericanos situado a dos leguas del Fuer-
te de Mobile, causándoles -4 muertos y 3 heridos, y sufriendo la pérdida de 2 de sus hombres
y 4 heridos.
'
,
'
Ascendido a brigadier (30 de julio de 1810), pasó al año siguiente a La Habana, actuando
en varias ocasiones como segundo comandante de la Isla Cuba.
Casó con Dña. María Rodríguez Junco. Antes de su muerte, acaecida en La Habana (8
de noviembre de 1829), obtuvo el grado de mariscal de campo. En su Hoja de Servicios figu
ran las anotaciones de inteligencia, valor demostrado, buena aplicación, conducta y capaci-'
.dad (16). '
Felipe Treviño (nacido en Barcelona en 1755) estuvo destinado en los Regimientos de In
fantería de Navarr.a y de Luisiana, alcanzando sucesivamente los grados de capitán (18 de
mayo de 1771), teniente coronel graduado (23 de agosto de 1781), capitán de granaderos (18
de aétubre de 1787) y sargento mayor (4 de febrero de 1790).
Estevo de guarnición en Orán, ya bordo del buque de la Real Armada San Juan Nepo
museno en eltcurso de una expedición de patrulla en tos alrededores de La Habana. Participó
asimismo en la frustrada expedición contra Panzacola de 1780, fracasada a causa 'de un hura
cán, �, l'lo'steriormente; en la conquista de dicha plaza (1781). - ,
En su Moja de Servicios figuran las anotaciones de muy' inteligente, firme en el mando
yen el cumplimiento' de las órdenes, valor demostrado, y buena aplicación, capacidad y con-
d'ueta' € 1;7).
.
Francisco Collell nació en 1747 en Santa María de la Villa de Martorell. Ingresó en el Ejército
como soldado en el Regimiento de Infantería Ligera de Cataluña. Ascendió a cabo (6 de ene
no de 1162) y participó en la campaña de Portugal (1762). Posteriormente marchó a Luisiana
en'la.expedieión de O'Reilly, ascendiendo a sargento primero de granaderos (1 de junio de
1769) y subteniente (17 de mayo de 1776).
En 1779, desempeñando el cargo de comandante del Puesto de Galveztown, dirigió una
expedición 'contra los Establecimientos ingleses del río Amit, que conquistó, apoderándose
de 7 embarcaciones y haciendo prisioneros a los 125 hombres de la tripulación y tropa regular
"
norteamericana, y durante ella entró en relaciones con los indios Creek a los que se unió, siendo iniciado en
la tribu y casándose con la hija de uno de sus jefes. Posteriormente volvió al Ejército británico como uno de
los oficiales supernumerarios que dirigían las partidas de guerra indias que combatían a las tropas espafio las.
Finalizada la guerra, entró en contacto con el Gobernador de las Bahamas, Lord Dunmore, y un grupo
de comerciantes de Nassau, concibiendo el proyecto de formar un Estado nacional Creek, de cuya Confedera
ción se dio a sí mismo el título de Director, que sería abastecido mediante el sistema de libre comercio desde
las Bahamas,
'
Desembarcó en las costas de Florida, y, al frente de un reducido grupo de ingleses y de algúnoscéntenares
de indios Creek, inició actividades filibusteras que culminaron con el saqueo de los almacenes de la Casa Pan
ton en San Marcos de Apalache (1792). El Gobernador de Luisiana envió una expedición que, con el engaño
, logró hacerle prisionero. Desde Nueva Orleans fue enviado a La Habana, y desde allí a España, desde donde
se-le remitió a Filipinas. Permaneció allí algunos años, pero sus relaciones con los tagalos preocuparon de tal
""'" modo a las autenidades-españolas, que decidieron alejarle de allí, embarcándole para España. Durante el tra-
yecto consiguió escapar al llegar a las Islas-Cabo Verde, trasladándose a la colonia inglesa de Sierra Leona,
y de allí a Londres. "
'
Be regreso a Florida, reanudó sus actividades filibusteras, apoderándose de nuevo del almacén de la Casa
Panton el) San Marcos de Apalache e incluso del mismo Fuerte, que tuvo que abandonar a la llegada de las
tropas españolas. .
En 1.805 los [ndios le apresaron por instigación del agente norteamericano 'Ha\vkins, quien' lo entregó a las
autoridades españolas, siendo encerrado en el castillo del Morro de La Habana, donde murió aquel mismo año.
Sobre su vida y actividades véanse: «Authentícs Memoirs of William Augustus Bowles», Magazine of His-
o
tory Extra 46 (1916),109-127, y Elisha P. Douglass: «The Adventurer Bowles», William and Mary Quarterly,
2d. series, voto VI (d949), 3-2:3.
16. Su Hoja de Seryicios-se encuentra en el Archivo General de Indias, Papeles de Cuba, l. 161 A. (Este Archivo
y Sección serán citados en lo sucesivo con las siglas [A.G.I., P.C.) yen el Archivo General Militar de Segovia
(31 de diciembre de 1815), y, traducida al inglés, en la obra de Jack D.L. Holmes: «Honour and Fidelíty»,
Su expediente figura en el Archivo últimamente citado. Resúmenes biográficos pueden encontrarse en las obras
de Jack D.L. Holmes; «Documentos inéditos para la Historia de la Luísiana», 369-370 y «Three early Memp
his Commandants: Beauregard, Deville Degoutin and Folch»] The West Tennessee Historical Society Papers»,
n" XVIII, 1964,14-26, así como en la de Jacobo de la Pezuela: «Diccionario geográfico, estadístico, histórico
de la 'lsla de Cuba», Madrid, 1863, 11, 374. .
17. Su Hoja de Servicios (30 de junio de 1783) se encuentra en el A.G.I., P.C., l. 161 A, y, traducida al inglés,
en la obra de Jack D.L. Holmes: «Honour and Fidelity» .
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que las guarnecían, siendo ascendido a subteniente de granaderos (19 de septiembre de 1779),
teniente (14 de noviembre de 1779), capitán graduado (10 de enero de 17,80), Ayudante Ma-
,yor (30 de agosto de 1785) y capitán (18 de marzo de 1789). , '
Tuvo a su cargo durante más de tres años la instrucción de la tropa del Regimiento de
Infantería de Luisiana, entrenando durante ese tiempo a 1.200 hOlnbres. En 1802 fue nom
brado teniente coronel graduado, y, posteriormente, capitán de granaderos (1805) y sargento
. mayor (1806).
En 1787 contrajo matrimonio con Ana María Grevembert. En su Hoja de Servicios-eons
tan las anotaciones de bueno para su rango, capaz en el.mando, valor demostrado y buena
aplicación, capacidad y conducta (18). ,.
Juan María Perchet (nacido en 1769) era natural de Gerona. Ingresó en el Ejército como
cadete (1 de diciembre de 1785) en el Regimiento de Galicia, asceridiendo a subteniente (1789).
Estudió en Ceuta, se hizo ingeniero, y fue destinado de nuevo a Galicia. Se le nombró Ayu
. dante (1791), yen 1794 ascendió a teniente, marchando en dicho-año a Luisiana.
Como Ayudante del Real Cuerpo de Ingenieros desempeñó en Luisiana diversas comicio
nes, levantando los planos de los Puestos de Nueva Orleans, San Marcos de Apalache, Placa
minas, Baton Rouge, Nogales, Galveztown y Natchez haciendo asimismo las recomendacio
nes necesarias para su defensa.
Durante su estancia en Luisiana los conflictos y querellas con sus superiores fueron cons
tantes, especialmente con el Ingeniero.Comandante D. Joaquín de la Torre y con el goberna
dor de Natchez Manuel Gayoso de Lemos. Este último lo calificó de indisciplinado, y afirmó
de él que era «un perezoso y un chismoso conocido por tal en.su Cuerpo, y por cuya razón
lo enviaron a América». Durante una comida tuvo que imponerle silencio por «entrar en dis
cusiones escandalosas a la Religión y buenas costumbres» (19). El, Director del Cuerpo de
Ingenieros, Francisco Sabatini, anotó en su Hoja de Servicios; «talentos medianos, aplica
ción regular, inteligencia en la teórica regular» (20).
Después de ascender a capitán, marchó en 1802 a Tejas (21). '
'Tomás Portell (nacido el 12 de febrero de 1739) era natural de Gerona. Hijo del capitán
de granaderos D. Narciso Portell, ingresó en el servicio militar.corno cadete (1 de agosto de
, 1754). Durante 29 años estuvo destinado en el Regimiento de Infantería de Guadalajra, don
de fue ascendiendo a subteniente (24 de octubre de 1756), subteniente de granaderos (13 de
marzo de 1766), teniente (11 de julio de 1766) y capitán (24 de agosto de 1776).
Estuvo de guarnición en Orán, tomó parte en la expedición a Argel y en la batalla de su
playa (8 de julio de 1775), y, posteriormente, en el sitio de Gibraltar, pasando en 1780 a Cuba
con el Regimiento de Guadalajara en el Ejército de Operaciones mandado por D, Victoriano
de Navia.
.
Finalizada la guerra con Inglaterra, se incorporó en 178� al Regimiento de Infantería de
Luisiana. En 1791 fue nombrado comandante del Puesto de Nuevo Madrid, destino en el que
permaneció hasta 1796, Su carrera militar se vio ensombrecida cuando, estando al mando
del Fuerte de San Marcos de Apalache, se rindió en 1800 al aventurero inglés Bowles, lo cual
le ocasionó numerosas críticas, una investigación, el cese en su empleo y el que en 1808 en
su Hoja de Servicios figurase la anotación de «valor dudoso».
. Casó en 1790 con Dña. Eulalia Palao. Cuando en 1805 finalizó la investigación sobre su
posible cobardía por la capitulación del Fuerte de San Marcos, presentó su dimisión del servi
cio (22).
18. Su Hoja de Servicios (30 de junio de 1795) se encuentra en el A.G.I., P.C. 1, 161 A, y, traducida al inglés,
en Jack D.L. Holmes: ob. cit. Una breve biografía suya puede encontrarse también en la obra de dicho autor
«Documentos inéditos para la Historia de la Luisiana», 325.
19. Gayoso de Lemos al barón de Carondelet, gobernador de Luisiana, Nueva Orleans, 3 de diciembre de 1795,
A.G.I·., P.C., 1. 43. Jack D.L. Holmes: ob. cit., 197.
20. Hoja de Servicios (31 de diciembre de 1796), Archivo General de Simancas, Guerra Moderna, 1. 3.794. Jack
D.L. Holmes: ob. cit.
21. Jack D.L. Holmes: ibid., 197-198 y «The first Laws of Memphis: Instructions for the Commandant of San
..
Fernando de las Barrancas, 1795», The West Tennesseee Historical Society Papers, XV, 1961,95.
22. Su Hoja de Servicios (30 de junio de 1795) se encuentra en el A.G.I., P.C., 1. 161 A, y (31 de diciembre de
1808) en el A.G.I., P.C., 1. 161 B, traducida al inglés en Jack D.L. Holmes: «Honour and Fidelity». Véase
también un resumen biográfico en la obra de dicho autor «Documentos inéditos para la Historia de la Luisia-
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Francisco Rivas (nacido en 1744) ingresó 'como soldado en el Regimiento -de, Infantería
de Aragón (22 de marzo de 1763), ascendiendo sucesivamente a cabo, sargento segunde y
sargento primero (29 de agosto de 1769). Se embarco en la expedición de O'Reilly a Luisiana,
incorporándose a la guarnición de la misma y participando durante la guerra con Inglaterra
en la toma.de Baton Rouge. Alcanzó los grados de subteniente (10 de enero de 1780). subte
niente de granaderos (9 de mayo de 1786), teniente (20 de septiembre de 1786), teniente de
granaderos (29 de septiembre de 1791) y capitán. .En 1798 se retiró del servicio.
En su Hoja de Servicios figuran las anotaciones de bueno para su rango, valor se le supo-
ne, y buena aplicación, conducta y capacidad (23). .
Martín Palao y Prats (nacido en Barcelona en. 1769) ingresó en el Ejército como cadete
(16 de julio de 1778), ascendiendo a subteniente (20 de septiembre de 1786), subteniente de
granaderos (21 de enero 'de 1791) y teniente (29 de septiembre de 1791). En el período 1795-1796
condujo refuerzos y abastecimientos al Fuerte de San Fernando de las Barrancas. Posterior
mente ascendió a Ayudante Mayor (18 de septiembre de 1798) y a capitán (22 de abril de 1803).
,
� En 1'196 casócon Dña. María Josefa Prieto y Larronde. En su Hoja de Servicios figuran
las anotaciones de: valor se le supone, poca aplicación, y capacidad y conducta ordinarias (24).
Eranoisco Borras (nacido en 175.9) ingresó en el Ejército como soldado (17 de marzo de
1777) en el Regimiento de Infantería de Guadalajara, ascendiendo' a cabo primero (1 de octu
bre de 1'779). Participó en el sitio de Gibraltar, siendo ascendido a sargento segundo (1 de
fe];;r.e¡;o de 1781 )" Posteriormente pasó a Luisiana, donde obtuvo las graduaciones de sargen
to primero (1 ó de octubre de 1785) y subteniente (18 de marzo de 1789).
En su Hoja de Servicios- constan las anotaciones de conducta muy incierta valor demos-
trado, y aplioacién y capacidad ordinar-ias (25).
,
José Diernas nació en Barcelona (1755). Su padre, Pedro José, era entonces alférez del
Regimiento de León; su madre, María Gracia Ory, era catalana. Elide junio de 1765 ingresó
en el servicio militar como cadete, embarcando posteriormente, junto con su padre, con las'
tropas organizadas en La Coruña .con destino a Luisiana. .
Formó parte del destacamento español enviado a la Alta Luisiana para establecer el Fuer
te de San Luis, pero su indisciplina motivó que sus jefes le enviasen de vuelta a Nueva Or
leans. En 1773 (.1 de julio) ascendió: a subteniente siendo enviado de nuevo a San Luis, donde
su conducta dejó bastante que desear: jugaba a los dados con los marineros de los barcos,
golpeó a un alférez, y aceptó un recibo de un comerciante inglés que después vendió por cinco
barricas de aguardiente y un barril de pólvora. Su actitud insultante le granjeó la enemistad
cle los principales comerciantes de San Luis, siendo separado del servicio en 1779, conservan
do el fuero militar y gozando de una pensión anual de 150 pesos.
No obstante, demostró valor en la defensa de San Luis contra un ataque de ingleses e in
el I!lios (26 de mayo de 1780�, y, posteriormente, participó en la organización de las defensas
éle I:l;icha plaza. ante otro posible ataque inglés. ,
En l'ili8� marchó a Natchitoches, donde compró ·tierras y esclavos, convirtiéndose en un
¡m,portante hacendado. En 1793 casó C0n una criolla, María Adelaida Leconte, marchando
cen ella a las Rr0vinci-as Internas, donde compró un rancho cerca del río Sabina, en la-juris.
dicción de Nacogdoches. '
En ,1795 propuso. 'al gober.nador de Luisiana un plan de colonización en la zona del río
ealoasieu\, que 'n€> logró ver realizado (26).
�
na», 11 i; AbrahamP. Nasatir y Ernest R. Liljegren: «Materials relating to the history of the Mississipi Valley.
From the minutes of the Spanish Suprerne Council of State, 1787-1797»>, The Louisiana Historical Quarterly,
Vol: 21, N°-I, January, 1938,35, y su petición al Príncipe de la Paz solicitando el grado de teniente coronel·,
fechada en Nueva Orleans, 29 dé mayo de 1797, Archivo Histórico Nacional, Estado, 1. 3.900.
23. Su Hoja de Servicios (30 de juniq de 17931 se encuentra en el A.G.l., P.C., 1. 161 A, y, traducida al inglés,
en Jack- B.L. Holmes: «Honour and Fidelity». . .'
24. Su Hoja de Servicios (30 de junio de 1793) se encuentra en el A.G.l., P.C. 1. 161 A; la de 31 de diciembre
de 181S.en ibid., 1. 161 B, traducida al inglés, en Jack D.L. Holmes: ob. cit.
'
25. Su Hoja de Servicios (30 de junio-de. 1797) se encuentra en el Archivo General de Simancas, Guerra Moderna,
1. 7.�92, �.,�65_, y, traducidaal inglés, en Jack D.h. Holmes: ob. cit.
26. Su Hoja de Servicios (30 de junio de Il7.95 se encuentra en el A.G.l., P.C. l. 1,443 B, y, traducida al inglés,
enJack-Dvl.. Holmes: ob. cit. En la obra del mismo autor «Documentos inéditos para la Historia de la Luisia
na» existe una breve biografía suya, pp. 136-139, así como un estudio de su proyecto de colonización del río
Calcasieu, p. 144-169.
,
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Magín Aleu (nacido en 1759) entró en el servicio militar como soldado (3 de diciembre
de 1777) en e12° Regimiento de Infantería Ligera de Cataluña. Participó en el sitio de Gibral
tar y ascendió a cabo segundo (1 de abril de 1780). Embarcó hacia La Habana-pasando des
pués a Panzacola. Sucesivamente fue alcanzando las graduaciones de cabo primeroIf de agosto
de 1783), sargento segundo (1 de septiembre de 1784) y sargento primero (1 de febrero de
1788). En su Hoja de Servicios figuran las anotaciones de bueno para su rango, valor demos
trado, buena aplicación y conducta, y capacidad ordinaria (27).
Eudaldo Castell (nacido en 1757) tuvo una trayectoria similar al anterior; ingresó como
soldado (10 de enero de 1776) en el Regimiento de Infantería Ligera de Cataluña, siendo pro
movido a cabo segundo (13 de diciembre de 1779). Partició en el sitio de Gibraltar, ascendien
.
do a cabo primero (1 de octubre de 1780). Pasó a Cuba y de allí a Luisiana, obteniendo el.
.
grado de sargento segundo (1 de febrero de 1785), sargento segundo de granaderos (1 de sep-
tiembre de 1786) y sargento primero (1 de septiembre de 1787). En su Hoja de Servicios figu
ran las anotaciones de bueno para su rango, valor demostrado, buena aplicación y conducta,
y capacidad ordinaria (28):
Francisco Garrell (nacido en 1758) ingresó como soldado (5 de diciembre de 1776) en el
Regimiento de Infantería Ligera de Cataluña. Tomó parte en el sitio de Gibraltar, pasó poste
riormente a Luisiana, y alcanzó sucesivamente los grados de cabo segundo (11 de agosto de
1780), cabo primero (5 de agosto de 1783), sargento segundo (1 de febrero de 1784) y sargento
primero (1 de septiembre de 17877. En su Hoja de Servicios figuran las anotaciones de bueno
para su rango, valor demostrado, buena aplicación y conducta, y capacidad ordinaria (29).
Juan Peralta (nacido en 1749) ingresó 'como soldado (8 de septiembre de 1766) en el Regi
miento de Infantería Ligera de Cataluña. Participó en la represión del bandolerismo en Ex
tremadura, resultando herido en una de estas operaciones. Sucesivamente alcanzó las gradua
ciones de cabo segundo (3 de abril de 1772), cabo primero (13 de octubre de 1773) y sargento
primero (1 de noviembre de 1777). Pasó posteriormente a Luisiana, donde ascendió a sargen
to primero (17 de octubre de 1785) y sargento primero de granaderos (1 de diciembre de 1788).
En su Hoja de Servicios figuran las anotaciones de muy bueno y capaz, valor se le supone,
buena aplicación y conducta, y capacidad ordinaria (30).
, No se han incluido en esta relación algunos militares presumiblemente catalanes por sus
apellidos por no habernos sido posible encontrar sus Hojas de servicio ni referencias biográfi
cas adecuadas.
Por no haber sido militares profesionales, tampoco se ha incluido la relación de catalanes
que, con distintas graduaciones, prestaron sus servicios en las Milicias de Luisiana.
27. Su Hoja de Servicios (30 de junio de 1793) se encuentra en el A.G.I., P.C., l. 161 B, y, traducida al inglés,
en Jack D.L. Holmes: «Honour and Fidelity».
28. Su Hoja de Servicios (30 de junio de 1793) se encuentra en el A.G.I., P.C. y traducida al inglés, en Jack D.L.
Holmes: ibid.
29. Su Hoja de Servicios (30 de junio de 1793) se encuentra en el A.G.l.,'P.C., l. 161 B, y, traducida al inglés,
en Jack D.L. Holmes: ibid.
30. Su Hoja de Servicios (30 de junio de 1793) se encuentra en el A.G.I., P.C. y, traducida al inglés, en Jack D.L.
Holmes; ibid.
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EL DESGOVERN DURANT EL «REGNAT» DE L'ARXI,DUC:
Estudi d'un manuscrit anónlm contemporani.
Montserrat Beltran Morales
Presentacló i descripció del documento
El propósit d'aquesta comúnicació es donar a coneíxer l'existencia d'un interessant ma
nuscrit anóním, que es troba actualment conservat a la Biblioteca Provincial de la, Universitat
de Barcelona (B.P.U .B.), en la secció de manuscrits, el 753 n. o 43, que compren els folis 169
al 202, arxivats sota l'epígraf: «Referent als esdevenirnents de comencament del segle XVIII».
Aquest document p,resenta característiques d'enorme interés, pel seu contingut i la seva
forma, que ens permet reflexionar, una vegada més al voltant de la tesi que afirma que durant
el període de govern de Carles 111, ja es constaten tres dels fenómens que la posterior política
borbónica s'encarregaria d'institucionalitzar, o sia: l'absolutisme, la política regalista i la cas
tellanització de la Península. El document esmentat, d'autor desconegut, esta escrit entera
ment en llengua castellana i molt possiblernent es tracti de l'esborrany d'un Memorial de greuges
adrecat en part al'Arxiduc, en part a les autoritats catalanes i en part a l'Emperadriu Elisa
beth de Brunswick-Wolffenbuttel, i que amb tota seguretat no degué arribar mai als seus
destinataris.
.
El manuscrit consta de 40 apartats, numerats, on de mica en mica i en un cert desordre
temporal, l'autor blasma la crítica més punyent contra els membres que formaven part del
govern de l'Arxiduc, sobretot contra la figura del que l'autor anomena com «el secretario»,•
pero també contra la majoria dels membres de la Reial Audiencia.
. Formalment el document es troba plegat de cites erudites, propies de la publicística culta,
generalment elaborada pel clergat o individus socialment acomodats.
Es citen autors clássics i alhora es demostra tenir un coneixement de la seva 'obra. N'és
un exemple les nornbroses referencies als pesaments de Séneca, Sant Basili el Magne, Fray
Juan de Santamaria... . .
No poques critiques adrecades als ministres es fonamenten amb textos de l'Antic i Nou
Testament. ; ,
Com la majoria d'autors d'aquest període es complau en enumerar tota una serie de fets
histories que ratifiquen la necessitat de mudar de cap de govern. En aquest cas pero, no es
tracta del típic recurs a la historia per reviure temps millors com acostuma fer la publicística
de 'la Guerra de Successió.
En el document trobem, sorprenentment una al-lusió a la historia més recent menys allu
nyada de la realitat, presentant un paral-lelisme entre el secretari de Carles 111 i el Cornte-Duc
d'Olivares, estimulant el record de totes les calamitats i desgovern que aquell ministre de Fe
lip IV personificava per a la memoria catalana. En parlar de la gran pressió de tributs que
patien Comuns i particulars, esmentará: «Solo el Conde Duque lo intentó hacer en el año
quarenta, pero que le sucedió: hechar a perder España para.siempre ... » (1).
1. Totes les cites que fan referencia al manuscrit treballat poden consultar-se a la Biblioteca Provincial de la Univer
sitat de Barcelona (B.U.P .B.), a la secció de manuscrits. Manuscrit 753, n. o 43, del foli 169 al 202, .precedits
per l'epígraf: «Referent als esdeveniments de comencarnent del s. XVIII».
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,És evident que la Guerra deIs Segadors i totes les causes que la provocaren podia haver
estat un bon motiu de reflexió per a la publicística polemista de la Guerra de Successió pero
la realitat ens contradiu perqué en comptades ocasions trobem una referencia explícita. El
document que treballem presenta una rellevant excepció comparant en diverses ocasions els
dos sagnants conflictes.
Apareix també el relat de tota una serie de fets histories que serveixen per il-lustrar i refer
mar els consells que I'autor del manuscrit s'atreveix a dirigir al Rei, a l'Emperadriu i als Di
putats. La majoria de vegades no són res més que prediccions.
Ocupa un lloc destacat, la crítica destructiva que contrueix l'anónim contra Maquiavel
i la seva 'doctrina. Intenta desacreditar aquest ideóleg per tots els mitjans i alhora cerca una
similitud entre Maquiavel i «el secretario», comparant-los a tots dos amb el propi Satanás.
L'anónim nega radicalment la nova raó d'Estat i li atribueix tota classe d'injustícies socio
polítiques «política de Maquiavelo, o del demonio que es lo mesmo», dirá l'autor del manuscrito
Assegura que «el secretario» n'és deixeble d'aquesta doctrina, «buena para llevar-le a los
infiernos como lo haria el Conde Duque en el año quarenta» (1).
,
.
.
'Bs difícil determinar. la €lata en que fou escrit aquest manuscrito D'una banda hauria d'és-
ser posterior a la darrera campanya en terres de la Corona de Castella de 1710 «Dígalo Ma
drid y toda aquella tierra la última vez que ha conquistarla fueron ... » (1). D'altra, nopot
ser posterior a la marxa de l'Arxiduc de camí a Alemanya el 27 de Setembre de l'any 17,11
p,erque en tot moment es dirigeix al Rei present a la Provincia.
Reafirmant aquesta hipótesi en dues ocasions dirá textualment « ...esto para enriquecer
quatro sugetos que seys años hace no tenian quatro pesos ... » (1).
Tenint en 'compre el que acabem d'assenyalar podem arribar a concretar que aquest docu
ment fou escrit entré el gerrer de 1711, quan les tropes aliades arribaren a Balaguer procedents
de la campanya de Madrid, i el 27 de Setembre de 1711 en que Carles III va partir a Viena.
Malgrat aixó a les acaballes del, document apareix un parágraf on l'autor sembla que pro
nostiqui l'imminent setge de Barcelona de 1714. Si tenim en compte que la publicística de
l"época n'era. molt afeccionada als pronóstics astrals, meravellosos i fins i tot al miraculós,
podern interpretar-he com un pronóstic clarivident del possible desenllac de la guerra.
Que podriem dir de la persona que va escriure aquest interessant manuscrit?
Queda ciar que es tracta d'un individu afecte a la casa d'Austria, ell mateix manífesta
que el mou el seu amor a sa magestat Caries 111, i a la seva Patria. Malgrat aquesta afirmació
. en algun punt especialment crític del memorial sembla posar en qüestió la propia válua de
l':A:rxíduc: '"
És molt possible que fos un eclesiastic de classe mitjana i d'edat avancada. En dues oca-
- ,
sions aixeca una crítica contra els membres més joves de la Reial Audiencia, lamentant la
seva inexperiencia i joverüut «muchachos de teta» (1).
'
F)"altra banda el document esta irñpregnat d'una projecció teológica i d'orientació moral
del món de la política. Is'exemple i voluntat Divina satura l'escrit rnalgrat l'ágressivitat del
lIenguatge utilitzat. "'. . '
lL'aut@r es mostra' indignat davant la venda de les vacants eclesiástiques . Possiblement
part del seu resentiment estigués motivat en haver vist frustrat el seu accés_ aurr nomenamerit.
M'inclino fins i tot a pensar que fos un individu de l'antiga administració de Caries 11,
eh aquest cas la seva insistencia, a denunciar que els cárrecs han estat atorgats a genf sense
escrúpols, poc experta i firrs i 'tor desafecta, pot ésser reveladora."
.
.__
,
'.
Les critiques efectuades presenten sovint una manca de credibilitat donada per l'excesiu
su'bjectivisme emprat. En aquest aspecte es diferencia ben poc deIs cents de folletons, greu-
ges, panflets ... , que alllarg de la historia s'han arribat a escriure en 'rnotiu de descredit d'un
govern i dels seus ministres,
'
«El secretario»: Ramon 'Vilana Perlasr;
. �� � i
, Estudiant amb deteniment el manuscrit i cada una de les crítiques adrecades al «secreta
río» i al seu governament a Catalunya.she arribat a la conclusió que la seva descripció (més
o menys distorsionada), es correspon sense dubte a la persona de tota confianca del Rei que
es�igué al fíavant de la Secñetaria.del Oespatx Universal: D. Ramón Vilana-Perlas i Camarasa. .
• • •
"Eh el Qocument queda ciar q.ue es tr.acta d'una persona de baixa procedencia sociali d'es- _
cassa fortuna.
. .
. Descriu el «secretario» com un home donat a l'engany, persuasiu i astuto Un home man
cat d'etica i escrúpols, mogut només per propósits lucratius. Insisteix en el seu temperament
despota i totalitario '
L'acusa fins i tot d'ésser pitjor que Neró «Porque Nerón aunque persiguió y castigó mu
chos buenos, hizo lo mesmo con los malos, y premió de unosy otros; pero nuestro secretario
solo premia a los malos y insolenta mortificando los buenos, desechándoles para que mueran
de pasión y rro quede vestigio de ellos» (1). _ �
�
No nega tampoc la gran audacia del secretari per mantenir oculta l'amistat i confianca
del Rei, havent aconseguit que el monarca el considerés l'home indispensable del seu govern.
La devastadora descripció que presenta el manuscrit, coincideix d'alguna manera amb la
realitzada per.Carrera Bulbena que escriuria d'ell: «Ab tot acó ja havia arribat a Viena l'Em
peradriu ab un lluhit seguiment del qual formaven part en Ramon de Vilana perlas, Marques
de Rialp. Aquest home era un bon xich saberós, gens mancat d'adulació y de fort sinpátich
tracte, tot lo qual feia tingués guanyada la voluntat de l'Emperador. Era gat vell en tota faysó
de bretoleries de fina lley, havent-se ja distingit.a Catalunya anys enrera, en una mala treta,
en sos temps punida, explotant lo bon cor de Carlos, pero may ningú s'hauría cregut pogués
arribar, sempre treballant per son profit personal, a no curar gota dels interessos de sa pa
tria ... » (2). . ,
El mate ix autor dirá més endavant en parlar del cavaller Ramon de Rialp «No cal pas
confondre aquest militar il-lustre gloria de les terres catalanes, ab I'adulador, egoísta y diplo-�-
mátich doctor Ramon Vilana Perlas, Marques (improvisat) de Rialp que res te a veure amb
la noble casa catalana de Rialp» (3).
S'ajustin o no a la realitat aquestes descripcions, el cert és que fou un personatge polemic
i discutit, envejat per molta gent de la Cort degut sobretot a la inesperada i existosa carrera
política que va iniciar quasi per l'atzar. ,
Poc abans de posar peu a Barcelona, Caries III ja havia constituit el que en deia «La Real
Junta de Estado de Catalunya» amb facultat consultiva i corisellista vers nombrosos assump
tes d'estat. Després de tot un seguit de carídidats que van desestimar el cárréc de secretari
de la Província, la Junta va decidir oferir la secretaria al ciutadá honrat amb autoritat de
notari regi, Dto, Ramon Vilana-Perlas, el 2 de Novembre de 1705. D'aquesta sórt, aquest
individu iniciava la seva precipitada' ascensió en el camp polític i social, evitant el feixuc i
rígid escalafó que tradicionalment caracteritzava a la Monarquía Austríaca. No hi ha gaires
dades sobre els antecedents biográfics d'aquest personatge. Desconeixem la data de naixenca
i també l'any en que va morir a l'exili.
.
Era fill del també notari barceloní, Ramon Vilana-Perlas. Doctor en ambdós drets, notari
públic i lloctinent d'escrivá de ració de la Reial casa i Cort de sa Magestat en els Regnes de
la Corona d'Aragó.
Havia estat capita de la coronela els anys 1684 i 1697 durant les guerres contra Franca.
El 27 de Maig de 1681 seli concedí el privilegi de ciutadá Honrat de Barcelona. Molt aviat
es va mostrar austriacista i fou empresonat pel Virrei, Fernandez de Velasco. Figura com «pres
per coses de l'estat» (4) en una llista junt d'altres empresonats repressaliats per liaver estat
implicats en la persecució del D. Honorato Pallejá (conseller tercer de Barcelona al servei de
Felip Ve). Com a resultat d'aquest afer, el Duc d'Anjou va decidir desinsacular de tots ho
nors i carrecs a la ciutat i Diputació a vúit persones entre les quals figura el propi Vilana-Perlas,
Molts deis repressaliats per l'assumpte Palléjá els podem trobar més tard com a significats
membres de les Juntes de Govern que va crear l'Arxiduc a casa nostra.
En les Corts 'de 1'705-1706, Vilana-Perlas va llegir en catalá el discurs de proclamació del
rei. L'any 1710 va rebre el títol de Marques de Rialp i el Marc de 1713 acompanya amb la
seva família i d'altres exiliats a l'Emperadriu camí d'Alemanya.
A Viena se'n feu carrec d'organitzar als refugiats catalano-aragonesos i quan es va crear
el Consell Suprem d'Espanya a l'exili el 29 de desembre de 1713, fou nomenat secretari d'Es
tat i cap del Consell,
2. Carreras i Bulbena, J .R. Caries d'A ustria i Elisabeth de Brunswick-wolffenbutel a Barcelona i Girona. Barcelo
na 1902; pago 365-366. Aquest autor fa constar a peu de pagina que la descripció consta en un estol de documents
que obraven en el seu poder.
3. Carreras i Bulbena, J .R. op, cit. pago 403.
4. Barrera Fontes, J. M.; Carretero Zamora, J.M. "Una fuente inédita sobre la guerra de Sucesión: Memoria anó-
,
nima sobre el sitio de Barcelona de 1705». Revista Hispania, 1980 TXL, n.oI46. pago 658.
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,Es fácil de preveure que aquest «govern» a l'exili seguís essent prácticament patrimoni
de la família Vilana-Perlas-Verneda i els seus íntims. Aquesta capelleta familiar degué mantenir
se durant forces anys al voltant de l'Emperador, i un cop mort aquest l'any 1740' possible
ment seguí gaudint de certes concessions i privilegis,,
Duran i Canyameras en la seva obra vers «Els exiliats de la guerra de Successió» parla
que Ramon Vilana-Perlas va marxar acompanyat de la seva esposa i filIes. Una d'elles estava
casada amb l'aragones, Antoni de Luján (germa del Preceptista). L'altra degué casar-se amb
el capitá Piños Vázquez, fill del mariscal de camp de l'Emperador, Vázquez de Vegas de Pi
ños de la Puente, Marques de Cabanillas. Aquest capitá apareix com un qualificat oficial del'
regiment encarregat de guardar les fronteres amb Sluine prop del poble de Krestine, a la Croa
cia. (5) Resulta evident la influencia que mantingué el secretan i la seva família a la Cort de
la casa d'Austria, tot i que l'acció de «govern» del secretari fou criticada per la manca de
r.es.u'ltats positius .
.
Malgraetot, degué ésser un horne hábil, amb capacitat d'acció i iniciativa. Lleuger de C011S
cíenoia C0m es diu que era, aeonseguí sortir-se'n ben parat de les nombroses intrigues que
¡v,a viure la Cort Anxiduquista.
. . 'N,o guardem memeria escrita de com estava considerat dins t;l poble menut, n'ha quedat
constancia pero, de la revolta protagonitzada pel poble de Rialp, el qual gaudí d'antuvi-del
l'lrivilegi de dependre directament dela Corona fins l'any 1710 que en ocasió dejes noces Reials','
Cardes llbl va concedir el marquesat de Rialp a Ramon Vilana-Perlas. Hi.van haver grans ava
lots en motiu d'aquest nornenament i els habitants de Rialp van oposar-se violentament al
nou senyor. (6) , ,,;�j:é¡';,¡,,
:. =::-::;.- ,"�·.f-;;.;f ,
-_";¿""" '
.,...� -'��'1'�,..'J
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La Reial Audiencia.'
El segon nucli fonamental de les crítiques dirigides al govern de l'Arxiduc són personifica
des en la quasi totalitat deIs membres de la Reial Audiencia de Catalunya.
El document anónim realitza un repás exhaustiu de la persona i actuació pública de cada
bn deIs magistrats. No m'estaré d'advertir pero, que moltes de les critiques són poc més que
insults, i de vegades resulten poc argumentades.,
.
L'acusació més generalitzada versa sobre la realització d'activitats fraudulentes i la mal
versació de l'erari público Sobretot l'apropiació indeguda de béns i serveis destinats a la guerra.
S 'insisteix també en la poca fidelitat a la causa austriacista i a la Patria, acusant als magistrats
,g:'haver realitzat actes contra les lleis del País. Amb aquests termes es parla del Canceller Fran
cese Tornas i Costa, del Magistrat Dehona i del Regent de la Cancelleria Francesc Toda i Oil.
, ' .
" Alhora posa en evidencia la poca experiencia en política i lleis, sovint els adjectiva d'inep-
tes, aptes només per xuclar el fons públic i per sostreure part important dels béns segréstaís
als botl.flers, utilitzant-los en el seu benefici particular.
«Si se miran los-sujetos que han de ministrar justicia, y tener en pos la tierra no ha de
causar admiración de todo lo que sucede, pues los ministros llevan consigo los ladrones y
homicidas ¡pesmos,· y las varas' entregadas a este género de gente que mucho que se mate,
r015e a toetas horas y a todos tiempos. Si todos van a la parte y sacan sus conveniéncias, o
i'nfeliz tierra esta., ,» (1.). ' _ ,.
"
� "
Cfitica severament a Josep Minguella, Josep Puig, Ignacio Maranyosa, Joseji Sunyer, Fran
ce�c Or.ases i GralIa, Oeroni Salvador, Joan Añtoni Martí, León Peyrí, Josep Aguirre, Rafael
t:lampillas .... la mlljoria d'aquests magislrats van obtenir el títol de ciutadá Honrat en cel-lebrar
se l"arr�¡;'adª ele l'EmPéradriu, i bona part d'ells havien estat.també perseguíts per l'antic 00-
vern a causa de l'afer del Dctor. Pallejá. Pocs magistrats de la Reial Audiencia es salven de
la llerra maliñtencionada de l'autor del manuscrít, pero no ha d'ésser casualitat que els indivi
dvs que queden al marge de la seva crítica sian precisament membres de l'antic govern de
Carl'es 11. Aq1Jests personatges són: «Plácido ele Copons, Jaume Balart, Joseph Cancer, Jo
sepl;1 Costa, buena gente, temen a DiOS y a V. Magestad son atentos» (1),
La majoria de les crítiques no recauen en la responsabilitat jurídica dels acusats, sinó en
la seva actuació en materia d'ordre públic i econórnic, especialmént els primers anys de go-
.
.
.
•
5. Zoltan Fallenbüchl, «Espagnols en Hongrie ¡¡U XVIII siecle». Rev. Archivos, Bibliotecas y Museos. Madrid 1979
n.ol. pág. 132. _
6. Yoltes Bou, P. Carles d/Austria Rei dels cataians. Edt. Aedos Barcelona 1967. pago 210.
vern de Carles 111 quan es legisla el reial decret que legalitzava la confiscació dels béns de
tots aquells individus considerats desafectes i traídors a la Patria. En materia d'ordre públic,
el mateix regent de l'Audiencia: Francesc Toda i Gil, diáriament aixecava instancia al secreta
ri d'Estat de tots els incidents i aldarulls produíts a la ciutat. Tanmateix la majoria dels ma
gistrats van encarregar-se'n personalment de la investigació policíaca dels delictes i dels pre
sumptes implicats.
En els primers anysIa funció repressora de tot moviment hostil a l'Arxiduc fou una de
les principal tasques dels magistrats. El Tribunal proclama forces pregons que tractaven de
delictes polítics, que ben mirat no tots devien ésser conseqüencia d'afavorir la causa filipista,
sinó propis de dissensions socials i ideológiques. -
Es pot presumir que enmig d'una autentica guerra nacional i alhora civil, la funció poli
cial. i les seves diligencies no devien ser molt apreciades pel.poble menut.
La rnateixa imatge del magistrat restava forca desprestigiada, quan 'les Corts van haver
de posar en vigencia un article amb el qual s'intentava frenar la cobdícia d'aquests füneionaris.
Per acabar seria bo de recordar que una gran rivalitat presidia; d'antuvi, les relaciorts €n
tre el més Alt Tribunal de Catalunya i Íes Ínstitucions de Govern del País;
Una vegada les trepes aliades abandonaren definitívament Cátalüñya, ia R€ial Áüdiéñcia
va tenir escassa áctuació, Durán i Canyameras diu que aquesta iríactivitat va propiciar rio
pocs desordres. (7) Aquesta valoració caldria matitzar-Ía si tenirñ en eompte que en €lis da:
rrers dos anys peques disposicions eh materia d'ordre püblic s'havien exeeütat. I.d'altra ban
da perqué resulta plenament jüstificat l'augment de la violencia i aldarülls en üns ,moments
en que coincidí I'abandó dels exercits aliats i l'avánc cada vegada més agobiant dels exercits
d'ocupació, circumstáncies que agreujaren la difícil situacíó interna.
La irttroducció de la política absolutista i regalista •
•
,
-
Com he assenyalat en l'anterior apartat, l'autor del manuscrit formula acusacions molt
greus sobre la tasca portada a terme pel govern de rArxiduc. Si bé és cert que les critiques
van dirigides i personificades en R. Vilana-Perlas i la majoria de rtlaglstrats de l'Audiencia,
en cap moment s'explicita que la seva actuació provoquí desacoto en el si de l'aparell gover-
namental, ans al contrario ,
S'insisteix en dibuixar la imatge d'ün. secretari d'estat amb poders quasi absoluts, fins i
tot parla d'ell com a 'l'autentic «privado: de Caries 111: '«El secretario o mejor decir el Priva
do, pues todo 10 gobierna con absoluto poder ... » (1). Recaú dones sobre Vilana-Perlas tot
el pes del govern i per tant tots els errors polítics socials i económics que tingueren cabuda
en aquest conflictíu període: « .. .permitiendo solamente la caída de este tirano ... no hay duda
que se castigaran los excesos, robos y malos' ministros» (1).
El document acusa al govern de dur a terrne una política absolutista despótica i fins i tot
poc respectuosa amb els Furs i Lleis de la Patria.
No se fins a quin punt podem prendre al peu de la lletra aquestes acusacions, pero el que
resulta evident és que en compta de posar en marxa tina política coherent per fer front a la
guerra i les dificultats del País',' el govern de Caries 111 estigué massa preocupat en afavorir
demerces a amics i parents, en un intent de guanyar-se fidelitats i assegurar-se Una continuítat.
Si acceptem bona part del que es diu en el manuscrit, no resten dubtes de la introducció
de l'absolutisme en la política portada a la practica per Carles 111, assegura l'anónim que tant
a Roma, Holanda, Sacre-Imperi, Anglaterra i la mateixa Franca estaven sorpresos davant
el despotisme exercit pel govern de l'Arxíduc,
Del taranná absolutista de Ramon Vilana-Perlas n'és difícil dubtar-ne ans al contari no
tindria sentit que el doctor Francesc Orases i Gralia li dediqués el seu polemic Ilibre: «Epíto
me o compendi de les principals diferencies entre les lleis general de Cathalunya y los capítols
del Redrés o Ordinacions del general d'aquella», Obra que fou impresa el 24 d'Abril de 1711
i oh es defensava la teoria que la promulgació de lleis devia ésser aprovada alhora per les
Corts i el Rei, L'aldarull que causa la publicació d'aquest Ilibre només pot explicar-se en un
.
moment d'extraordinaria sensibilitat al sentir-se seriosament amenacades les tteis i privilegis
7. DUran i Canyameras. Catalunya sota el govern deis reís absoluts de la casa de Borbán, Acd. Audiencia de Barce
lona. Barcelona 1935, pg. 37.
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•catalans, per enemics 'de fora i de dins, tenint en' compte que rant l'autor conr-la persona a
la €lue anava dedicat eren membres signifícats del govern de Carles 111. '
E18 de Juliol de 1711 fou cremada l'obra tinguda per absolutista i contraria en la manera
de concebre la Monarquia com un acord pactat entre el Rei i la Província. L'acte de desagravi
fou presidit pel Consell de Cent i Diputats. A Orases li costa la seva destitució i la confiscació
de béns, que el mateix Marques de Rialp es va veure obligat a firmar (8).
L'altra característica important del govern de l'Arxiduc, i d'alguna manera innovadora,
fou la política d'aprehensió de béns eclesiástics, que en definitiva no fou res més que un pre
cedent de la política regalista que aplicarien els Borbons alllarg del s. XVII1,.
L'Arxiduc en alguns aspectes va mantenir la tradició dels monarques precedents en tant
la relació de la Corona amb.l'Església, pero en d'altres aspectes dona fe d'un regalisme agosarat.
El govern de Carles III va retenir el patrimoni i les rendes de les mitres i beneficis vacants,
disposant d'aquestes riqueses el témps que va considerar necessario
.
l,'A>rxi<:luc en arribar a Catalunya va crear, entre daltres organismes de gevern, «La Jun
tia lElelesiastica de consfiscacions», constituida amb la finalitat d'administrar els fruits tempo
rals dels eclesiástics filipistes, dels absents, pero també amb facultat de proveir les places vacants.
. �€l'Mesta Junta resulta un instrument molt eficac d'intervenció reial en la vida de l'Església
i eónsé{1jlÜennment fou profundament criticada per l'estament €clesiastic. Larimpopularitat
€)I'aqMesta Junta va anar creixent a mesura que creixia.lapolítica regalista del govern ..Aquesta
i-n:tFtlSÍ'Ó no havia tingut precedents semblants i de fet tenia molt poc a envejar al gal-licanisme,
En .el document que treballem apareixen notables referencies a la introducció d'aquest re
galisme en la tasca de govern de l'Arxiduc, i del malcontentament que va despertar: «Tomose
tanto la mano el secretario presente de todo el gobierno que muchos dudan (y con razón)
.
'
si tiene el absoluto poder ... pues todo género de vacantes o bien los procede a sus parientes
y deudos, o bien los vende.a sujetos indignos de tenerlos por sus malicias, o bien por mal
afectos y sin experiencia ... » (1).
.
L'áctuáció de la Junta Eclesiástica i la gravetat de les' seves disposicions anaren agreujant
se a mesura que el :páís precisava més recursos económics per a la guerra. La pressió exercida
cara a obtenir eféctius económics va anar acompanyada de la lógica depuració de tot aquell
clergat partidari 'de Felip Ve, pero sovint 'es van cometre no poques injustícies.
L'anónim denuncia que la propia Junta Eclesiástica va gestionar davant el capítol d'Ut
gell, que el gerrná del secretari, el degá i canonge de la catedral d'Urgell, Pablo Vilana-Perlas,
f,os instal-lat al Palau de l'Arquebisbe, segons desig personal de Ramon Vilana-Perlas. En
r'any f710 a PabloVilana-Perlas li foren entregades les temporalitats de l'abadja de Cardona.'
,
Dávaat les ordres executives de la Junta es diría que ens trobem amb una Església de caire
estatal, i més.si teñim present que el-govern no tan sols va administrar temporalment les'.�eus
v.aeants, sinó que en no peques ocasions va nomenar titulars, fins i tot abaris d'ésser récone-
gut Caries 111, pel Sant Pare. � _
.
'.
,.
M@ éns és gens diffcil trobar en les memóries contemporánies com les de Belando, Baca
l'lar, eastelliVí, 0 en I'obna posterior de Sanpere i Miquel ... , nombnoses manifestacions que
¡l)(i)deB: iñterptetae-se C0111 exponents d'una autentica guerra civil en el si de la societat cata la
lila. L;·'analisi d'aquesfa lluita iritéstína resulta complexa degut que s'hi barrejaren alhora irñe-
reSS0S belrlics iatemacionals i la lluita contra un quantiós exercit d'ocupació, ,,
El documerít que analitzem ens permet tarnbé traspuar el conflicte social que es desenvo-
lUIDa eom. a-rerafons de' la guerra de Successió, '" .' < - -
BIs escl'its eontempóranís estan plens de erítiques a l'excessiva llibertat, als desordres i al"
dátulls i atacs él! la propietat privada, circurnstancies própies de qualsevol guerra civil: «: .. tan
tas revoluciones se miraban en este tiempo por todas partes, que.parece que querían acabar
Cliln todr» (9). •
.
Desfaee' de tots els autors abans esméntats la seva áfirrnació que la guerra estava sostingu
• dá 'fonamentalment per paisans armats, mancats d'experiencia, de disciplina i també del més
,
,
8, Anguefa, Pere. Rev, de Estudios Históricos y documentos de los Archivos de protocolos V. VIII. Barcelona 1980,
pago 249·250.· .
9. Belando, Nicolás de Jesús. Htor. civií de España, sucesos de la guerra 1700·1735. Madrid 1740 Telpag. 455.
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•
,indispensable, pel seu manteniment.'
'
"L'autor del manuscrit es lamenta de la penosa situació en que es trobava la Corona d'Ara
gó, amb aquestes paraules: «Mirad Catalunya aniquilada, Aragón y Valencia perdidas, sin
justicia. Y solamente al cuidado en hurtar, y no es mucho que quien todo lo gobierna lo hun
de todo ahora sea vassallo, o el mesmo Rey, y esto aunque mueran los soldados y caballos
de hambre y vayan los soldados desnudos, como lo enseña la experiencia, mientras el secreta
rio cargue con el tesoro poco importa que todos mueran y se pierda todo el ejército ... » (1).
Belando en descriure les repressálies filipistes que patien les poblacions que van donar aco
llida als de la Terra, dirá: « ...del mismo modo se pretendió castigar a los vecirios de Granade
lla, que como goza por su situación grandes ventajas, era el centro de los voluntarios que
infestaban el país ... » (10).
Hom es pregunta perqué en lloc de milícies voluntáries, no s'organitzaren regiments a peu
o a cavall que constituissin l'engrós de l'exercit de la Nació. La realitat és que fou precissa
ment aquesta forma d'auto-organitzacíó espontánia, desordenada i lliure que féu possible que
cents i cents de catalans es mobilitzessin. La «miqueletada» havia estat i seguiria essent per
molt temps, una forma organitzativa, lligada sens dubte, al nostre carácter nacional.
Intentar esbrinar les característiques socials deIs homes que integraven aquest cos de vo
luntaris resulta quelcoin més difícil que assegurar la seva quantiosa existencia"
Els testimonis que disposem són poc explícits en aquesta qüestió. Belando; referint-se a
la decisió deIs Bracos de continuar la guerra, malgrat l'abandó dels aliats, diria: « ... los que
voluntariamente havian seguido el contrario partido; y se quedaban en Barcelona, pretendie
ron por si solos y con la sublevación del pueblo, resistir y defender-se para sacar mayores
ventajas. Obraban como gente abandonada <y como ciegos de pasión ... » (11). Més endavant
al descriure els voluntaris que acompanyarien al general Nebot a les darreries, dirá: '« ...allí
fué uniendo a los foragidos, desertores y vagabundos, y volvió a juntar el diforme cuerpo
de su tropa, dándoles también los cavallos que tomaban de los eclesiásticos, cavalleros y la-
bradores, sin más pretexto, que querer recobrar' lo perdido ... » (12).
'
És evident que el govern de Caries III s'edificá damunt d'una terra revoltada i conflictiva.
La mateixa complexitat de la guerra i els seus diferents .estrats fa que'apareixin barrejats inte
ressos i cossos socials diferents, pero alhora coincidents en la defensa de ,la Patria, sobretot
a partir del Juliol de 1713.
Dívorcí progtessiu entre el govern de Caries III i el País. Intent de castellanització.
,
Durant el setge de Barcelona l'any 1705, Carles III instituí dues Juntes de govern, l'abans
esmentada Junta Eclesiástica i la Junta de Cavallers que esdevingué un sinonim de la d'Estat
Hisenda i altres competencies de la Província.
A partir d'aquell moment s'obrí un procés constitutiu d'organismes de govern complicat,
ineficac i estéril, ' ,
'
� z:
Crida l'atenció que l'Arxiduc posés eh marxa tot aquell batibull de Juntes i Consells quan
Catalunya podia brindar-li institucions de govern própies amb una llarga experiencia més o. "
menys operativa en materia de govern. ,
Probablement Carles III n'estés poc segur de la fidelitat de les Institucions catalanes. De,
sempre una freda desconfianca presidí les relacions entre el Rei i les autoritats del País. Des
confianca alimentada .sens dubte pel Príncep alemany, Liechstenstein, persona íntimament
lligada a l'Arxiduc .. El mateix Marques de San Felipe diria d'ell que no deixava que els cata
lans intervinguessin en el govern: «A los cathalanes no les dexaban tomar tanta mano, el Prín
cipe Antonio de Liechtestein y el Duque de Pareti». També diria: «A los catahalanes los sos
tenía D. Ramon Vilana-Perlas, uno delos secretarios de aquel universal despacho porque Liech
testein, a todos procuraba apartar del ánimo del Rey y que solo a los alemanes adhiriesen,
y pedia para el gasto del Palacio a la ciudad sumas inmensas no sin quexa de los catahala
nes ... » « ... todo lo que era deprimir a los cathalanes, lo hacía Liechtestein con -animosidad ,
y decia publicament, no se debia fiar de gente enemiga de quien la domina, e inclinada a la
"
,
10, Belando, N,J. op. cit. pago 335,
11, Ibidem pág. 639. .
12, Ibidem pág. 645,
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rebelión, estando esta última concebida, no en el amor a los austriacos, sino en el temor a
los franceses» (13). � ,
No ni'estaré d'agrair al Príncep alemany la defincició que, malgrat la seva mala intenció,
feu dels catalans. ,
Liechtesteín va protagonitzar junt a Oropesa una de les intrigues cortesanes que donaria
com a resultats la desintegració de l'antic Despatx Universal en dues secretaries: la de la Pro
víncia i la d'Itália.
-
La Cort de Carles III sembla que fou especialment intrigant,. en aquella ocasió hi havia
en joc el projecte polític d'Oropesa de crear plataformes de govern destinades als seus homes
de confianca, la qual cosa significava la introducció d'individus castellans.
Les primeres discrepáncies entre el Rei i el País apareixeren en les Corts generals de
.' 1705-1706. El procediment de Corts fou llarg i feixuc i va arribar a sorprendre fins i tot a
. .
l'Arxiduc i els seus íntims tan acostumats com estaven a la complicada organització estatal
allstDÍaea.
"".
. ¡ • '"
'- �
Els r€gistres proeessals d'aquestes Corts estanjplens de dissensions, vots particulars i re-
. ..., ,._ � ........ .
Gursos qu� demostferí la tenacítat dels Bracos en defensar els seus iííteressos, El propi Narcís
"._ .... � . .... � "'.. � . ,
Feliü dé la Peñ�a diria: (Dilatártlns.€ estás Cartes por causa de algunas eoñstitüsioñes que
,
• ,; • r. .� ...� .
pretendian 16s 15tai6s y no parecía que a los tratadores de la pátte del Rey; qüé las. eoncediese,
no faitati¡;Ío. algun6 (aunque R6Gos) que pareí::Ía las diferían con arte., ,» (í4): .
- _... >- - :..< - • � -" •
L,a lleíaltát manifestada a las Corts pels Bracos i Institucions tampoc era garantía dé res,
tenint eñ Goñipte 'que pocs anys abans havien promés fidelitat a F€lip IV de la Corona d'Ara-
gó, ,Ye dé Ca�teíiaó .
:El eert es que les Ínstituciorís catalanes no varen apartar-se gaire dels seus plantejaments
básícs inicials. A mesura que es va fér evident el reforcament del poder del govern de Carles
1..... . . . . .
III i el seu intervencionisme en els afers propis de la comunitat, podem parlar d'un allunya-
ment progressiu entre la Corona i el «País».
El mateix anónim que estudiern no se n'estád'acusar al govern de capgirar sovint els pro-
pis fürs i lleis de la terra. _
Bn no poques ocasions els diputats i comuns denunciaren energicament el mal govern.
Tenim que afegir-hi la vessant económica que jugava un pes fonamental. Podem suposar
la penosa carrega que representava per a la hisenda pública, el manteniment de l'aparell esta
tal i la Cort de l'Arxiduc.
Bl Principat, extenuat per la guerra, atravessava una delicada situació economica agreuja
da per les quantioses despeses que ocasionava l'acolliment dels refugiats austrófils vinguts
d'arreu; fügint de les repressálies del Duc d'Anjou,
.
De les mides político-económiques que dicta el govern de Carles III cal destacar el decret
-
que tractava el sistema de confiscacions, Ara bé, aquest numerari no va repercutir en el millo
¡;alhenf de.la sitüació á la Corona d' Aragó. Segons l'anónim, va servir per encetar un procés
d'especülacíó i corrupcíó dins la propia administració i la Corto L'autor del manüscrit paila
. Dins i tO.t que la COí'Fupc'ió havia sembrat al Principat d'espions de Lluís XIV de Franca.
Ev,iclenttherit aquestes afirrnacions no poden prendre's al peu de la lletra ans alcontrari,
no tifidria sérttit la repressió exercida pels Borbónics damunt la majoria de membres del go-
. .. ""-. - . -
vern Me Cfolrles 111, una végada ocuparen malauradament Barcelona el 1714.
El que sembla fera de dubte és que mentre l'erari püblic i el País restaven en situáció d'auten
tica pé'núr,ia, la vida a la @útt es desenvolupava amb indignant normalitat, impropia del go-
'verh d'una Nació desgavellada pels efectes d'una guerra total.
-
El govern de 1; Arxiduc incapacitat per oferir al País una alternativa a la crisi .econornica
es cliVetsffica encara mes, com a producte del fracás del partit Austrófil a la resta de l'Estat
Esp'ano/al,
�
.
.
� ,
Davant 'aquésta-realítat, el tímid pero' sens dubte veritable intent de castellaríització de la
Cort i govern de Carles 111, s'esdevindria cada vegada menys justificat,
be fet, l"a!lseiitainetít físíc de la Cort de l'Arxiduc al Principat, havia estat des d'un pri
mer ntoih'ent fruit de les circuIhstanciés, no pas del desig del govern de CarIes III que seinpre
va rnantenir una optica castellana i l'aspiració a esdevenir el govern de la «Nació espanyola».
No devia, d;ésser fortu'itarnent qUe la llengua oficial de la Cort fos la castellana i que el mateix
. .
í3. Bacallar y SaUna. Comentarios' de la guerra de Espafla. ED. Pamplona Vol. 1 pag. 230.
, 14. FeiiU de la Penya, Narcis. Anales de Catalunya. T. 111 fol. 547 .
•
222
•
Rei en data del 2 de Gener de 1706, concedís als tipógrafs reials els monopoli exclusiu d'im
primir les notícies generals, «vulgo gasetes», papers polítics d'estat, annals de la historia ...sense
-Iimitació de temps, pero escrits en castellá.
Quan la perspectiva de conquerir el tron «d'Espanya» es va veure definitivament frustra
, da, hom intenta de mantenir una duplicitat institucional que només agreujá la lluita intestina
al Principat.
Poc a poc es produí un divorci entre les Institucions del País i el Govern que es bellugava
coIÍÍ alíe a aquestes dificultats.
Divorci entre les institucions autóctones i el poble.
Quan les tropes aliades van abandonar definitivament Catalunya a finals del mes de Marc
de 1713, el Principat torna a ésser senyor de les seves própies decisions.
Com diu Núria Sales: «L'alternativa, ara sí és indiscutiblement entre llibertats i perdua
d'aquestes llibertats, entre govern propi i govern d'ocupació enemic» (15).
Amb la determinació dels Bracos de continuar la guerra, el divorci amb el govern de Car
les 111 fou prácticament definitiu. Pero amb la desaparició efectiva del poder Arxiduquista,
aflorarien les múltiples disensions entre el poble i les autoritats que encapcalaven les nostres
Institucions. .
«Habian triunfado los partidarios de la resistencia, el temor del motín de la asonada po
pular quedaba desvanecida, pero es de creer que el partido de la sumisión, cuya fuerza ya
hemos visto, no se daba por vencido, y que fueron sus gestiones las que colocaron a los Dipu
tados en una actitud que inspiró tantos recelos y desconfianzas al pueblo, que nunca la posi
bilidad de una conmoción pública pareció tan inminente» (16).
La insurrecció total de la gent de la Terra era un fet i les Institucions Nacionals esdevin
gueren en no poques ocasions, lentes, insegures i poc engrescades a donar suport als Mique
lets i sometents.
El mate ix Sanpere i Miquel descriu el procés de deliberació dels Bracos en proclamar la
guerra, com dubitatiu i carregós. Els diputats retardaren injustificadament la seva decisió per
dent un temps forca valuós cara a frenar l'avanc de l'enemic.
La publicacíó conternporánia anomenada «Anónimo Municipal» publica en el seu mo
ment «Viendo que los Diputados retardaban la proclamación de guerra, se alteraron algunos
individuos (que se callan por decoro de sas persones D.R.N. etc) (esto és, D. Rafael Nebot),
y oblidats de sas obligacions passaren afer amanasas al Exc. Consistori (com avian practicat
entre alguns indivifus dels Bracos contraris a la guerra), y estant en est conflicte de que des
vergonyidament s'els digué los pangerian en un balcó si no declaravan la guerra» (17).
Són forca conegudes les dificultats i manca de suport que van haver de patir tant el gene
ral Nebot, com el cap suprem de l'exercit, el general Villarroel, per part dels Diputats i Co
muns de la ciutat.
Molt possiblement la classe dirigent catalana es va veure desbordada i superada pel poble
menut i les seves exigencies, produint-se unallunyament entre ambdós sectors de la societat.
Aquesta situació va ésser aprofitada malauradament pels exercits borbónics per assolir
els seus objectius militars d'ocupació .
•
15, Sales, Núria. Els Botiflers 1705-1714. Episodis de la Htó. n."230 Barcelona 1981. pago 49.
16. Sanpere ¡ Miquel, Fin de la Nación Catalana. Barcelona 1905 pág. 148.
17. Ibídem pago 149.
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LA FORMACIÓ DEL PARTIT AUSTRIACISTA A CATALUNYA
-
ABANS DE LA GUERRA DE SUCCESSIO
Joaquim Ragon i Cardoner
•
.
La complexitat del món barroc hispánic es troba, a finals del segle XVII, amb una triple
expectativa histórica: la successió al soli reial després de la mort de Caries IÍ sense descenden
cia, la rernodelació de les aliances internacional s establertes en el tractat de Westfália, i el
• •
model d'articulació institucional que prendria la futura dinastia després de l'anquilosi durant
l'época austracista (1).
'.
. .
Aquest entramat historie no es podrá resoldre sen se la denominada Guerra de Successió
-guerra dinástica, internacional i civil-, tenint present que aquest tríptic de problemes s'en
cavalquen, al temps que cadascun mantindrá la seva propia dinámica interna. (2).
Tots aquests fets havien anat madurant a finals del segle XVII; des d'aquest punt de parti
da pretendríem replantejar certes visions clássiques de la Catalunya deis últims anys del segle.:
en recerca d 'una interpretació de .la seva futura adscripció austracista (3) ..
El fet que colpeix el Principat ja des de 1639, és que ha passat a ser escenari directe deis
conflictes bel-lics entre la monarquía hispánica i la francesa, l'últim deis quals és el conegut
com a Guerra de la Lliga d' Augsburg (4). Aquest conflicte finalitza amb la Pau de Ryswick
(1697) quan Barcelona, després d'una ocupació militar de més de cirrc mesos per part de les
tropes de Vendóme, és reintegrada a la monarquia hispánica, no sense terísions i amenaces
franceses (5), tres mesas i rnig després de firmar-se el tractat de pau, i quan.els barcelonins
feren una demostració de forca la nit del primer de gener de 1698, disparant les seves armes
•
l. Cal assenyalar els problemes de documentar, tant el primer període del regnat de Felip V (1701-1705), com
el de l'Arxiduc, per la manca de fonts arxivístiques. Destaca el treball de Pere Voltes Bou en els arxius de Vie-
na, Barcelona durante el gobierno del Archiduque Carlos de Austria'(1705-1714), Barcelona, 1963-70,3 vol. '
o El Archiduque Carlos de Aústria, rey de los catalanes, Barcelona, 1953, i els plantejaments derivats de I'estu-
di amb fonts municipals fets per Josep M" Torras, «Reflexions sobre I'actitud deis pobles i estaments catalans
durant la Guerra de Successió», Pedralbes, 1, Barcelona, 1981, pp. 187-2'09, i «Aproximació a la problemática
civil de la Guerra de Successió a Catalunya. La política municipal de l' Arxiduc Caries d' Austria (1705-1711»>,
Recerques, 13, Barcelona, 1983, pp. 27-43.
2. Si hi ha abundants assaigs sobre el final de la Guerra de Successió a Catalunya, falten estudis sobre els inicis
de la guerra, ja que el llibre de H. Kamen, La Guerra de Sucesián en España, 1700-1715, Barcelona, 1974,
es basa fonamentalment en fonts no catalanes.
3. Més que de Catalunya, hauríem de parlar de les seves classes dirigents, inserint aquest treball dins la concepció
d'históría social dél poder, en la línia metodológica de Pere Molas, Historia social de la administración españo
la. Estudios sobre los siglos XVII y XVIII, Barcelona, 1980, i també de Javier Gil «Notas sobre el estudio
del poder como nueva valoración de la historia política», Pedralbes, 3, Barcelona, 1983, pp. 61-88.'
4. Guerra que tingué lloc entre 1689 i 1697, i que segons H. Kamen «fué la más grave amenaza a España desde
la subida al trono de Carlos JI y el mayor compromiso militar del país, desde el fin de la guerra con Portugal»,
La España de Carlos 11, Barcelona, 1981, p. 591. .
5. EIs francesos reclamen una forta indemnització, arribant a suggerir un saqueig de la ciutat, segons consta al
Dietari del Antich Conseil Barceloní, també conegut com Manual de Novells Ardits (MNA), vol. XII, foli/l06r,
i en la sol·licitud feta pels diputats catalans, Arxiu de la Corona d'Aragó fACA), Consell d'Aragó (CA), Con
sultes i decrets, llig. 340 s.f'.
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«por todos los barrios de la Ciudad con admiración de los soldados del Rey que se hallavan
fuera para entrar en la Guarnición, juzgando se peleava en Barcelona, y'con rezelo y con
disgusto de los Franceses», segons testimoni de Narcís Feliu de la Penya (6); Així, no és de
sorprendre trobar nombroses mostres de content en reintegrar-se definitivament a la monar
quia hispánica als inicis de 1698 (7).
El que denominem com a tendencia austracista defensa la inclusió de Catalunya- dins el
marc administratiu de la monarquia hispánica (8), amb uns pressupósits molt allunyats d'aquell
independentisme sota protecció francesa que tan car li va resultar en el període de 1640-1652.
Les classes dirigents catalanes, comprovat en propia carn l'encorsetament geopolític del
Principat, entre dues monarquies que pretenen ser hegernoniques a Europa, veuen més facti
ble la defensa de les seves particularitats dins el model administratiu de la monarquia habs
burguesa que no pas en el centralisme cartesiá francés (9).
Caldria un estudi amb més profunditat del moviment camperol de l'epoca. Mentre H. Ka
men (10) assenyala la relació directa entre moviment camperol i ajuda francesa en lluita con
tra les classes dirigents, tant catalanes com castellanes -ambdues habsburgueses-, ni Dantí
(11) ni Ferrer (12) troben en cap moment, urisentíment pro-francés en el'moviment camperol,
sinó més aviat l'intent de participació pslítica i de milIora económica de la pagesia al Principat.
Així, la francofobia de finals de segle en absolut és antimoderna: la modernitat no es tro
ba soIs en el camí absolutista francés, sinó també en un model parlamentari com el d'Holan
da o Anglaterra (13). Cal precisar, pero, que junt a aquests nou sectors, especialment actius
a Catalunya, que defensenI'austriacisme com a medi polític que fes ressó del redrecament
económic, romanen antics membres de l'oliga_rquia que veuen en la perduració del sistema
la del seu poder (14). De fet, de l'actuació a voltes excessivament personalista de la maquina
administrativa austracista, podrien derivar-se practiques polítiques que F. Soldevila qualifica
de «despotisme descentralitzat- (15). El sistema austriacista imperant rep pressions d'aquests
sectors .renovadors, de l' oligarquia ciutadana, i ensems, del poder central, que malden per
transformar-lo.
.
6. Ana/es de Cata/una, imprenta de Joseph Llopis, Barcelona, 1709, vol. 111, p. 452.
7. «Faltan a esta ciutat (B.) paraulas per a expressar a V.M. la alegria ( ... ) aixis en lo espiritual com en lo temporal
no cessant nostre carinyós affecte de fidelissims vassalls de V.M.», ACA, CA, Consultes i decrets, Ilig. 340;
«la majar ditxa de experimentar lo susu domini de V.M. lo que celebramos ab inexplicable júbilo, contento
y alegría», en carta del Consell de Cent, Arxiu Historie Municipal de Barcelona (AHMB), Lletres Closes, vol.
VI-112, foli 55-r i v. Hi hagué mostres a altres indrets del Principat, como ho demostra una carta deIs jurats
de Girona, en la que es diu: « ...essent estada singular alegria tant en comú, com en particular per veurer-nos
ja restituits al suau i sempre amabilissim domini de V.M. y esser ja arribat est dia tant ditxós y desitjat per
nosaltres», ACA, CA, .Cartes, Ilig. 472, S.f.
8. És molt corrent en aquest període, trobar cartes i documents qualificant el Principat com «antemural de estos
Reynos», així ACA, CA, Consultes i .decrets, Ilig. 342.
.
9 ... Aquest canvi és el que Ferran Soldevila qualificá de pas de I'independentisme a I'intervencionisme que culmi
nara amb la Guerra de Successió, esf'orc suprem de Catalunya per dirigir la transformació de l'Estat, en Histo
ria de Catalunya, Barcelona, 1962, vol. 111., .cap. XXX-XXXIII, i que Pierre Vilar assenyala como el pas d'un
moviment pages, defensiu i separatista (1640), a un de classe mitjana, mediterránia i desitjosa d'intervenir en
el destí espanyol (1705), en Cata/unya dins /'Espanya moderna, Barcelona, 1973, vol. 11, p. 422. .
10. M. Kamen, «Una insurrecció oblidada del segle XVII: l'alcament deis camperols catalan s de I'any 1688», Re-
cerques, 9, Barcelona, 1979� pp. -11-28.
.
.
11. Jaume Dantí, «Conflictes soéials: la revolta deIs gorretes (1687-1689»>, L 'A venc, 21, Barcelona; 1981 , pp, 42-46,
-
on discrepa de Kamen ja que en consultar fonts catalanes arriba a la conclusió que «la francofóbia dins el
poblé. del Principat era un fet cornú», p', 46.
12. Llorenc Ferrer, «L'avalot de les faves a Manresa. Un moment de la revolta de la terra a Catalunya el 1688»,
Recerques, 11, Barcelona, 1981, pp. 125-135. Basa el moviment en l'abolició deIs delmes i la participació políti
ca en una bossa de pagesos, i en cap moment es parla ni d'allotjaments ni d'aliances amb Franca.� .'" -
13 .. A la Biblioteca de Catalunya (BC), es troba una «Relación diaria de lo sucedido en el Ataque y Defensa de
la Ciudad de Barcelona, Cabeza del Principado de Cataluña, antemural de toda España. Escrívela ... » L'autor
és Pedro de Comines, La Haya, 1699, precisarnent consagrada a «Sa Magestad de Guillermo 111 Rey de la Gran
Bretaña», Follets Bonsoms, 211; també hem trobat un intressant memorial de 1698 en contra del tractat de
, .
repartiment i de la política francesa, on es defensa la postura de la reina consort, Mariana de Neoburg, que
«empeñando sus joyas para ·Ias de Cataluña, y executando otras muchas diligencias de su prerrogación, como
escrivir al rey Guillermo ... », i advertint a la monarquia enfront deIs seus ministres que, segons aquest memo
rial, s'han atorgat «las prerrogativas del Parlamento de Inglaterra o del Senado de Venecia con su Dux», BC,
Follet Bonsoms, 5095, 1698, ambo el títol de «Reflecciones sobre el estado presente de las cosas de Europa y
esta Corte ... » ,-
14. A partir de mitjan del segle, es crea una sisena bossa, representativa de I'estament menestral, ampliant-se la• •
base social del municipi bárceloní; la qual cosa no és contradictoria amb la preeminencia d 'una f'orta oligarquía
dominant els cárrecs de govern de les institucions autonórniques, com ha assenyalat James Amelang, «L'oli
garquia ciutadana a la Barcelona moderna: una aproximació comparativa», Recerques, 13, Barcelona, 1983,
pp. 7-25.
15. Qualificació aplicada al govern de l' Arxiduc a «Catalunya en la Guerra de Successió», Recerques i comentaris,
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A finals del segle XVII, els dos problemes polítics básics seran el control de la insaculació
dels carrecs autonómics i l'elecció del virrei. Catalunya, que manté unes particularitats en
forma de corts, lleis, moneda, costums ...es troba inmersa en el si d'una moríarquia que a
voltes vigorosament, altres cops indecisa, camina cap a un absolutisme. A partir de la reinte
gració a la monarquia hispánica el 1652, Felip IV, es deroga el dret de controlar la insaculació
de cárrecs polítics del Principat, fins que Barcelona demostrés la seva adhesió al monarca. (16) .
. Aquesta tendencia austriacista buscara recuperar el control del procés insaculatori, ja que
la pressió del govern central s'allunya de les institucions, massa protegides per les lleis i cons
titucions, per caure sobre les persones que les han de dirigir. Aquesta pressió es fará especial
ment forta a partir de la Pau de Ryswick, el 1697 , precisament quan Barcelona ha donat pro-
. ves més que suficients de la seva lleialtat a Caries 11.
El 1697 , encara que hi ha moltes baixes per defunció degut a l'ocupació de Barcelona,
el rei, davant la impossibilitat d'informar-se sobre els individus proposats, prohibeix la reno
vació de les places vacants a les diverses bosses deis organismes. autonoms catalans (17). El
1698, de les setanta-cinc vacants, nomes vint-i-dues són omplertes per gent proposada per
Barcelona, tenint en compte que, deIs vint-i-tres primers Ilocs -els de major responsabilitat
política-, tan sols dos són ocupats per subjectes proposats per la ciutat (18). El 1699, troba
rem el mateix problema: deis vint-i-tres possibles nou insaculats, se n'accepten cinc (19). Fi
nalment, al 1700, en plena agonia de Caries 11, sera el propi virrei qui aconsellará de fer l'ex
tracció deis insaculats sense reernplacar les vacants (20).
Les dues ambaixades que la ciutat de Barcelona envia a la Cort en aquests últims anys
del segle, ens demostren el pes efectiu d'aquestes-mides, de tal forma que el recuperar el con
trol de les insaculacions es convertirá en l'eix central del plantejament polític de Catalunya.
La primera d'aquestes ambaixades és duta a termini pel frare mercedari Fra Joseph Estampa
i per Joan Colomer, un deIs redactors delllarg memorial que es vol presentar al rei, sol-lici
tant el retorn del control insaculatori, basant-se en les mostres de patriotisme durant el setge
de Barcelona, petició amb el suport d'una carta del propi virrei, testimoni de «la gran cons
tancia y fidelidad con que se portó en el sitio en que le pusieron las armas de Francia» (21).
Els representants catalans pressionen tant en el Consell Suprem d'Aragó, com en el rei
i la reina, fins ésser rebuts pel monarca. Colomer torna a Barcelona i fra Estampa, que resta
va en la Cort, sera tancat a Guadalajara pel prior de la seva orde, a instancies del comte d'Agui
lar i Frigiliana, president del Consell d'Aragó (22).
El monarca escriura al virrei fent-li saber que el religiós ha estat apartat de la cort per
raons internes a la seva orde, i mai com ambaixador de Barcelona, amb carta de parágrafs
totalment calcats d'una resolució del Consell d'Aragó, l' organisme del poder central que ha
via pressionat a l'orde (23).•
•
El segon problema és el nomenament del virrei, del qual es derivara una segona ambaixa-
da al monarca. Després que él comte de la Corzana hagi renunciat a jurar el seu cárrec de
1, Barcelona, 1929, p. 13, cit. per Josep M" Torras, arto cit, Recerques, 13, p. 42.
16. Segons ha assenyalat F. Sánchez Marcos, Cataluña y el gobierno central tras la Guerra de los Segadores
(1652-1679), Barcelona, 1983, p. 67 ss., i recollit per Eulalia Duran i altres, Historia dels Paisos Catalans, Bar
celona, 1982, vol. 2, pp. 1.107 ss.
17. ACA, CA, Ilig. 245, doc. 109.
18. ACA, CA, Ilig. 246, doc. l.
19. ACA, CA, Ilig. 246, doc. 2.
20. ACA, CA, Ilig. 474.
21. Memorial aprovat pel Consell de Cent el 25 de juny de 1698, segons AHMB, Lletres Closes, vol. VI-112, fol,
116v-123, amb el suport de la carta del virrei Jordi de Darmstadt del 28, que es troba a ACA, CA, llig 219,
doc. 83, i AHMB, Lletres Closes, vol. VI-112, foli n? 125.
.
22. El poder central utilitza en aquest cas la pressió interna d'una orde religiosa per tal de truncar I'ambaixada
de la ciutat de Barcelona. El prior de la Mercé actuara guiat pel Consell d' Aragó, trobem manifestacions signi
ficatives sobre els frares de Catalunya que «obedecen con grandísima dificultad, se inquietan i se amotinan
con gran facilidad ( ... ) todos ellos piensan que se ha de dexar a Dios, al Rey Nuestro Señor, al Estado que
profesan y a cuanto hay en el mundo por su tierra y por su ciudad de Barcelona», ACA, CA, Negocis Notables:
frares i monges de Catalunya, llig. 218, doc. 24. ..
23. Tant la carta reial, datada el 20 de desembre de 1698, com la resolució del Consell d'Aragó en la que es basa
del 15, es troben a ACA. CA, Consultes i decrets, llig. 341, reflectint l'enfrontament dins el clergat per la dona
ció de beneficis eclesiastics als «estrangers: (no catalans), assenyalada per J.H. Elliott, La revo/ta catalana,
1598-1640, Barcelona, 1966, cap. 9 i ID.
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virrei el 1697 i, posteriorment, hagi rendit ia ciutat als francesos (24), els catalans no volen
acceptar-li el jurament, i el Consell de Cent redacta un memorial en el qual critiquen la rendi
ció, segons ells, precipitada' de la ciutat, així com l'afront que va fer de les constitucions al
negar-se a jurar-les (25).
Per a Corzana, en canvi, el problema resideix en la nul-la col-laboració. de les autoritats
catalanes, especialment de quatre membres del Consell de Cent, que són: Miquel Grimosachs,
Félix Vidal, J oseph Ferrer i Magí Mercader (26). Aquests personatges, seran desinsaculats
de les bosses per accedir a cárrecs i oficis dels organismes autonorns dos anys INés tard, el
1700 (27).
,
Ara, no sols es tracta de controlar les proposicions abans de les insaculacions, sinó.que
el poder del Consell d'Aragó arriba fins i tot a manar la desinsaculació d'aquells individus
QIl'le no. s'adeqüin als interessos de la monarquía, o dels qui rebin informes negatius. 1 aixó
tindrá lloc, precisament, quan el Consell de Cent envíi un nou ambaixador a Madrid, Fran
cese de Miquel i Descatllar (28), per tornar a insistir en elcontrol de les insaculacions (29).
Si a aquesta primera representació es contesta amb un ambigu informe al Consell d'Ara
gi>, conéloent que «no necessitava V.M. que le hicieran presente lo que representan en su me
Jrre:>r.iwl», en l'altra s'arriben a declarar reintegrats els subjectes desinsaculats pels organismes
del póder central (30). '-
Així s'alleugereix la pressió que els organismes autónoms havien empres contra el poder
central, encara que cap d'aquests personatges fou reintegrat de fet a les seves respective s bos-
,
ses. Es més, el Consell d'Aragó demana insistentment un informe d'aquesta reunió, fins que
el pE0{Dj vircei escriu explicant que tant el conseller en cap, Alexandro de Buxador, com el
conseller tercer, Gerónimo Salvador, van tenir «los más duros dictámenes» (31).
Arr.ibats en aquest punt, i segons la documentació de la Corona d'Aragó, podem afirmar
que, si bé al voltant de 1640 el problema básic de Catalunya era el dels allotjaments, ara,
a finals de segle, sense que aquesta qüestió hagi desaparegut, el conflicte més important ha
passat a ser el del control de les insaculacions, perdut al 1652, i que segons Sánchez Marcos
(32), representa una veritable fita en el camí a l'absolutisme. Josep M" Torras ha documentat
aquest aspecte pel que fa al Consell de Cent, assenyalant tres ofensives per recuperar aquest
control insaculatori: una el 1660 després de la pau dels Pirineus, la segona el 1675-1676, i
finalment la que estudiem ara de 1698 (33). Aquestes valoracions comporten una revisiódel
concepte de «neoforalisme» de Joan Regla (34), en el que Elliott es basa per parlar de l'exit
del federalisme aragonés sobre el centralisme unitari de Castella (35), i que últimament ha
24. !De fet, durant la defensa de Barcelona, Corzana desanima els catalans i els seus generals, entre els que es troba
Jordi de '!Darmstadt, per la seva negativa inflexible a utilitzar els «hornes de la muntanya», que els ha de tenir
«siempre ociosos», quan en nombre de vint mil han arribat per ajudar a la capital. Les autoritats barcelonines
arñben a pnesentar-se a Jordi de Darrnstadt amb vuit mil naturals armats, per continuar la defensa de la ciutat,
désobeínt les ordres de Corzaría, segons Pedro de 'Cornines, Relación diaria ... , op. cit. fol. 73., .
25. Ag'uest memorial fou discutit i rédactat en la reunió del Consell de Cent del vint de gener de 1698, segons AHMB,
Lletres Closes, vol, VI-112, fol. 75-78v ..
26. ACA, ·GA, Negocis Notables, Ilig. 246, doc. 14. Corzana acusa a aquests individus davant el Consell Suprem
d'Aragó de «desafecto al servicio de V.M. y mui inclinado a Francia», «que votan sediciosarnente», «turnul-
tuoso», etc. "
'
29. Segons consta a AHMB, MNA, vol. XXXVIII, fol. 26-A i ss. seguint ordre reial del 21 de maig de 1700, i
"exeQutacla el 29 de maig sense consuítar ningú, ACA, CA, Cartes, llig. 474.
28. IJ'adsGripció política dels Descatllar era indubtable: Narcís Descatllar ja fou enviat com ambaixador a Madrid
durant el setge de 1697, segons Redro de Comines, Op. cit., fol. 12 ss., i més tard fou una de les vuit personali
tats que el 1705 signaren el pacte de Génova amb Gran Bretanya. Creiem que la seva família provenia del Ros"
selló, on prepararen diversos intents de Iliurar el país de les' mans franceses, fins '!,l'execució d'un Manuel Des
catllar el 1674, fill del veguer del Conflent, segons E. Duran, Op.cit., pp. 1137 i 1110, vol. 2.
29, El memorial presentat es troba tant a l'AHMB, Lletres Clases, vol. VI-112, foli 260, com ACA, CA, Negocis
Notables: 'Insaculacions de Catalunya, Ilig. 245, doc. 99. El 7 de juny de 1700, Descatllar rep I'ordre de presen
tar tot el contenciós, com sernpre, amb el suport d'una carta del virrei Jordi de Darmstadt, a Caries 11, del
, 9 de juny del 1700, AHMB, Lletres Closes, VI-112, fol, 273-74.
30. L'inforfne del Consell d'Alragq el trobem 'a )\CA, CA, Ilig. 340, i la notícia de la reintegració la rep el Consell-
de Cent el 26 de juriy, 'segons consta a AHM·B, Lletres Closes, VI-112, foli 280.
31.
-
ACA, CA, llig. 475. -
.
32. F. Sánchez Marcos, Op. cit., pp. 245 i ss,
33. Josep M� Torras, Els municipis catalans de l'Antic Régim (1453-1808), Barcelona, 1983, pp, 107-116. Control
per altil! banda ja estudiat per Joan Mercader, «El fin de la insaculación fernandina en los municipios y gre
mios catalanes» V. CHCA, 'Estudios, Saragossa, 1955, pp. 243-'353.
34. Segons el qual el control insaculatori i les altres mides proposades per D. Joan d' Austria eren una mera «qües
tió de prestigi» a Els virreis de. Catalunya. Els 'segtes XVI i XVII, Barcelona, 1980, p. 121.
,tornat a ser defensat per H. Kamen (36). Creiem que cal revaloritzar aquest control insacula
.tóri, de forma que l'Interirn entre la revolta catalana i la Guerra' de Successió, el podríem
- ,
qualificar de «neoforalisme en les formes; centralisme en la praxi» (31). Eviderítment, l'abso-
lutisme monárquic d'estat no tenia perqué seguir els camins de l'uniformisme marcats per
Olivares; hi havia altres medis de control, més subtils, pero no menys efectius. Catalunya,
en efecte, conserva després de 1652 les seves institucions autonomiques, pero els homes qué
les han de dirigir estan controlats pels organismes del poder .central.
' --
Un altre aspecte que creiem aglutinador d'aquest sentiment austracista a Catalunya és la
figura de l'últim deIs virreis habsburgesos: Jordi de Darmstadt i landgravi d'Hessen (38).
Jordi d'Hessen-Darmstadt, membre de la família imperial austríaca (39), després d'una
brillante carrera militar lluitant per centroeuropa, arriba el 1695 a Cataluriya comandant dos
mil alemanys enviats per l'emperador Leopold, per tal de donar soport a la corona hispánica
en la guerra contra Franca, disposant el seu quarter general a la ciutat de Vic, des d'on arriba
ven diversos memorials de la petita noblesa del Nord del Principat prestant-li suport (40).
Tampoc podem oblidar que aquesta ciutat fou qualificada de «fidelísima» durant el regnat
de l'Arxiduc, igualant els seus dirigents als de Barcelona en honors i preeminencies i que els
partidaris de l'Arxiduc eren coneguts com els «vigatans» per ser aquest el seu principal focus
de propaganda (41).
Ellandgravi d'Hessen resta al Principat fins al 1697, essent un deis pocs caps militars dis
posats a continuar lluitant, en contra del parer general de la resta d' oficials que, encapcalats
pel comte de la Corzana, rendeixen la ciutat de Barcelona als francesos. El 1698 va a Madrid
i, encara que investit amb la grandesa d'Espanya i el Toisó d'Or (42), tornara a Catalunya
com a virrei, per tal de solucionar el contenciós que ja hem vist havia sorgit amb Corzana,
a la vegada que els sectors afrancesats aconsegueixen així allunyar dé la Cort a un deis ma
xims defensors de la tendencia austracista davant el futur problema successori (43).
És interessant comprovar com tots els estorbs legals esgrimits per les classes dirigents cata
lanes amb Corzana, desapareixen amb Jordi de Darmstadt, quan la situació legal és la matei
xa. Pero ara, el nou virrei, és rebut amb grans mostres d'alegria pel Principat, alegria que
e_n general no es veuria defraudada per l'acció de govern alllarg d'aquest últim virregnat dels
Austries (44). .:
En primer lloc ja hem vist com aquest virrei encapcala i dóna suport a tots els memorials
i ambaixades enviades al rei per tal de retornar el control insacultori a Catalunya. També
resol el problema dels allotjaments amb total autonomia del poder central, i presenta un in
forme sobre l'estat de les fortificacions al Principat (45).
Jordi de Darmstadt es troba amb una societat en canvi grácies a una certa recuperació
- !.;_,
,
35. ,J.H. Elliot\, La España Imperial, 1469-1716, Barcelona, 1965; p. 394.
36. Segons H, Kamen, «durante el reinado de Carlos 11 incluso Cataluña se reconcilió por completo, viviendo en
paz con Castilla» a La España de Carlos II; Barcelona, 1981, p. 40.
37. Precisió conceptual assenyalada per Joaquim Ragón, «Las relaciones entre Barcelona y el poder central tras
su' reincorporación ala monarquía hispánica en 1'697», Homenaje a A, Dominguez Ortiz, Madrid, 1981, p. 631.
38, Joaquim Ragon, «El último virrey de la administración habsburguesa en Cataluña: Jorge de Darmstadt y land
grave de Hassia (1698-1701)) Pedralbes, 2, Barcelona, 1982" pp. 263-271.
39. Darmstadt era cosí gerrná de la reina Mariana de Neoburg itiet segon de l'emperador Leopold 1, segons consta
en l'arbre genealógic de BC, Follets Bonsoms 51·17.
40. ACA, CA, llig. 472, doc, 20 bis,
'41. ACA, Cancelleria. Intrusos, caixa 5 de l'Arxiduc, fol. 82-91v, cit, per JosepM" Torras, «art. cit», Recerques,
13, p. 30 i F. Soldevila, Op. cit., p. 1,107.
42, E. Duran, Op, cit., p. 1.123, vol, 2.
43. Per veure les maniobres en contra de Darmstadt en la cort de Madrid, on poc a poc anaven monopolitzant
els alts carrecs personatges de tendencia pro-francesa, consulteu el tom VI de la Historia del Mundo Moderno
de la Universitat de Cambridge, Barcelona, 1975, pp. 254 i ss.
-
44. El mateix Antonio Bofarull y Broca en la Historia crítica, civil y eclesiástica, de Cataluña, Ed. Juan Alen y
Fugarull, Barcelona, 1876-78, tom VIII parla del «estado de júbilo rayando a la locura» que va viure la-ciutat,
al temps que ressalta «el espíritu austríaco que, insensiblemente, se iba formando en Barcelona»; p. 365.
45. AC,A, CA, llig. 473 el Consell d' Aragó dóna plens poders a Jordi de Darrnstadt per tal de solucionar el proble
ma «de la maior importancia y que necesita de gran reflexión y prompta providencia» que és el deis allotja
ments i el virrei ho soluciona amb el Brac Militar segons trobem tant a BC, follets Bonsoms 2753, com a ACA,
CA, llig. 238, doc. 5, encara que la seva experiencia com a militar li feia més preocupant «lo arruhinado de
las fortificaciones ( ... ) y falta de municions y pertrechos de guerra» a AHMB, Lletres Closes, VI·lI.2, fols.
289v i 290,
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.económica, que busca una articulació política, entre la defensa dels temps passats, els proble
mes actuals i el món modern que s'intueix pel futuro I la seva actuació en el camp económic,
tot i ser ambigua, afronta la realitat del país. Així concedeix el monopoli de vendes al detall
als cónsols i gremi de mercers i tenders (46), mana l'encunyació de 200.000 lliures amb reals
i mig reals de plata (47), l'augment de les taxes aranzeláries de la seda i la llana del Principat
(48), també participa en una interessant polémica sobre el sistema impositiu de Barcelona i
en especial del seu port, entre els defensors de declarar-lo port franc i els d'establir un sistema
. mixte, més ágil que el vigent a finals del segle XVII, encara que no s'adopta capmida concre
ta al no haver unanimitat en les exposicions (49).
Un bon exemple de la popularitat de Jordi de Darmstadt és el fet que, amb la mort de
CarIes 11, legalment el virrei, alter nos del rei en el Principat, hauria de cessar del seu cárrec;•
comprovem pero, que no hi ha cap problema per a que el príncep de Darmstadt segueixi en
el máxim lloc de govern a Catalunya, sempre que aquest fet no comporti un retall deIs privile
gis d'aquesta comunitat; queda ciar que, quan interessa, tot l'aparelllegalista del Principat
es pot adequar a .una circumstáncia política determinada (50).
Peró a fínals d'any, aquesta situació esclata (provocada?), en firmar la Reial Audiencia
els seus plets en nom del. monarca borbó, en lloc de fer-ho amb el de la Junta de Govern
i la Reina Governadora, al temps que s'envia un miler de soldats de cavalleria a Catalunya
(51), Finalment., el dos de febrer de 1701, arriba una carta de Felip V destituint a Jordi d'Hessen
parmstadt pel comte de la Palma. Després de llargues reunions, els organismes autónoms
€atalans decideixen sacrificar la figura del virrei al mateix temps que negar el jurament al nou
nomenat, mentre el rei.no jurés les constitucions de Catalunya (52).
Aquesta será la primera queixa que Felip V rebrá deis catalans, i aquesta petició donara
Iloc a la cort de 1701�1702, primera que es clourá despres d'un segle de buit legal. Una cort
on, apareatment, els catalans ho assoleixen tot, pero on el problema del control insaculatori
no experímenta cap variació (53).
En aquest sentit, creiem que el període de 1701-1705, iniciat per la cort de 1701-1702, més
que un camí ttuncat (54), el qualificaríem com de plantejament i confrontació de les tensions
que durant un segle havien distorsionat les relacions del poder central amb Catalunya, i alho
ra, reivindicació d'uns interessos particulars, pero que com Bartrolí assenyala, caldrá esperar
. a, la praxi (55). ..
D'una manera conscient o involuntaria, reflex d'un redrecament económic encara no ma
dur, defensant les particularitats de Catalunya en el si de la monarquia hispánica, redefinint
46. Aquesta mida, de la que podien derivar-se practiques abusives per la situació de monopoli, anava dirigida a
tallar la competencia estrangera, especialment la francesa, en aquest camp, segons consta a BC, Fonts de la
Junta de Corriere, Ilig. 36 doc. 4, folis 13 a 14v, i amb original tant a la mateixa BC, Follets Bonsoms 425
�9 fols.) corn a ACA, CA, Memóries, Ilig. 546. Aquesta mida fou protestada ja en temps de Felip V a la Reial
Audiencia, en data de 24 de desembre de 1702, amb sentencia provisional confirmant el privilegi en les mateixes
condicions de 1699, al 12 de juliol de 1703.
47. Registrar amb el n? 483 del yol. XLIII de la Col· lecció de Documents Inedits de l'ACA titulat Privilegios reales
concedidos aiia Ciudad de Barcelona, Barcelona, 1971, p. 294 i datat a 27 de febrer de 1698 (2 fols).
48. En résposta a una consulta Ieta pel Consell de Cent davant el greu perjudici per a la indústria catalana que
significa .Ge.spendre's d'aquestes materies primes, segons trobem a ACA, CA, Consultes i decrets, llig. 340.• •
49. L'explicació de les diverses tendencies la trobem a BC, Follets Bonsoms 2760, en un resum de vint folis fet
per Luís de Valentia Balart. S'exposen també una serie d'incovenients a l'anul·lació deis drets dedoana a BC,
Follets Bonsoms 10006 (7.r-olis). '
50. Mida aprovada pel Consell de Cent a AHMB, Lletres Closes, vol. VI-113, fol. 15-16v, i confirmada pel Consell
d'Aragó, sempre i quan s'assegurés l'ordre públic a Catalunya, segons consta a ACA, Ca, llig. 474.
51. Segons BC, Follets Bonsoms 5063 i 2884, hi ha una forta queixa per part del brac militar per tots aquests fets
que fan perillar les particularitats de Catalunya (28 fols.)
52. El memorial on s'elabora aquesta maniobra el trobem a AHMB, Lletres Closes, VI-113, fol. 37-40, si bé Jordi
de Darmstadt no s'acomiada deis governants de Barcelona fins el 28 d'abril de 1701.
53. Macanaz en les seves rnemóries escriurá que «els catalans van aconseguir tot alló que desitjaven ( ... ) i així resta
ren bastant més independents del rei que no ho esta el Parlament d' Anglaterra» citat per M. Lafuente, Historia
General de España, Barcelona, 1889, vol. XII, p. 337 i recollit per Soldevila, Op, cit., p. 1.104. De fet altre
cop es torna a minusvalorar el control insaculatori.
54. Segons el treball de Jaume Bartroli, «La Cort de 1701-1702: un carní truncat», Recerques, 9, Barcelona, 1979,
pp. 57-75.
55. El mateix Bartrolí diu que «va ser precisarnent en la practica on aquest harrnoniós idil·li es va trencar», Art,
cit., p. 75.
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el marc legal d'una societat en procés de canvi, alentat per l'últim virrei habsburges, Jordi
de Darmstadt i landgravi d'Hessen (56), creiem que, a finals del segle XVII, existia un nucli
d'homes que volien transformar la seva societat sobre els nous vents del canvi que ja vivien,
un grup d 'homes que, arran del conflicte bel-Iic, conformaren el partit austracista.
t
•
,
•
56. Jordi de Darmstadt col-laborará de dels seus inicis en la guerra de Successió, participant en la conquesta de
Gibraltar i morint en el setge de Montjuíc, el 14 de setembre de 1705, defensant els interessos que havia fomen
ta! en el seu virregnat , mentre el seu gerrná Enrie de Hessen-Darrnstadt s'encarregará de la defensa de la ciutat
de Lleida, ocupada per les trepes de Felip V el marc de 1706.
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ENNOBLECIMIENTO DE CATALUÑA EN EL SIGLO XVIII (1700-1808)
Ma Antonia Cilleruelo Uzquiza
•
El ennoblecimiento de Cataluña en el siglo XVIII es un estudio sobre las concesiones de
Títulos nobiliarios, en todas sus categorías, desde el inicio del gobierno de los Borbones, has
ja la Guerra de la Independencia (1700-1808).
En 1700 la Monarquía española sufre una transformación de estructuras, especialmente
en el Reino de Aragón, y con características propias en Cataluña. El Decreto de la Nueva
Planta (16 de Enero 1716), será el punto de partida para el nuevo sistema .político; «Carta
Magna o Ley fundamental de cataluña en el siglo XVIII» la denomina Mercader Riba �1-).
A su luz se 'crea la Real' Audiencia, se estructuran los Municipios, comienza la Intendencia
y se organiza toda la Administración. .
Realmente hay un «cambio de rumbo» en la centuria, en ella la sociedad y cada individuo
encuentran en Cataluña un clima óptimo para el despliegue, efectivamente, se produce un
crecimiento económico en todos los aspectos, desde el agrario al comercial e industrial, esto
supone una evolución -social,
Para el estudio y clasificación del cuerpo nobiliario catalán, cuyos privilegios se obtienen
en las fechas indicadas (1700-1808), hemos seguido una documentación recogida en diversos
archivos:
- Archivo Histórico Nacional (Madrid)
• Consejos Suprimidos
• Gratiarum Cataluniae
• Gracia y Justicia de Aragón
- Archivo General de Simancas:
• Gracia y_ Justicia
• Hacienda
• Hidalguías (Serie V)
•
•
•
,
- Archivo Corona de Aragón (Barcelona):
• Real Audiencia:
. • Privilegiorum
• Diversorum
• Consultas
• Papeles de Su Excelencia
• Edictos Generales
Los expedientes detallan una serie de datos, que clasificados nos sirven como factores bá
sicos en el proceso de concesiones o negociaciones de la merced solicitada; destacamos los
más notables; lugar de nacimiento, clase de privilegio, fecha de la resolución, lugar y fecha
de la concesión, datos familiares etc. Se destacan los servicios prestados a la Corona o a la
Patria en: las armas, económicos, oficios de república. Era imprescindible la manifestación
de los bienes o rentas que poseía el solicitante, el baremo era distinto para cada categería.
1, J. Mercader Riba. La Ordenación de Cataluña por Felipe V: La Nueva Planta. Hispania n" XLIII págs. 257-366.
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,En época de los Austrias los memoriales y solicitudes de nobleza se tramitaban a través
" I el Real y Supremo Consejo de Aragón y Bajo los Barbones se hace por medio del Consejo
I y Cámara de Castilla, previo informe del Virrey de Cataluña a principios de siglo, y de laReal Audiencia, tras el Decreto de la Nueva Planta. .
El proceso judicial de las solicitudes nobiliarias son reglamentadas por una serie de Ins
trucciones, Ordenes y Leyes, que interpretadas nos han servido para comprender el momento
social del fenómeno a estudiar.
García Pelayo ha hecho un buen estudio sobre el estamento de la nobleza en el despotismo
ilustrado, cuando comienzan a conjugarse los dos tipos de sociedad la estamental, vigente
en el XVIII y la prevista sociedad de clases, del siglo siguiente.
Los historiadores dan el nombre de nobleza a una clase privilegiada, que, según las épo
cas, funda sus privilegios en el linaje, en la riqueza, en los cargos que desempeña, o en su
profesión militar o guerrera; puede ser esta nobleza originada por la reunión de todos estos
elementos, o bien, por uno o varios de ellos conjuntamente.
Desde fines del siglo XV a comienzos del XIX la nobleza se considera esencialmente como
élite social, como casi una humanidad superior, en cierto sentido, si bien esta élite social es
l"ref.erentemente militar. Todos los autores están de acuerdo sobre el carácter fundamental
de la nobleza: «es una cualidad inherente a la persona». Labatut considera que los teorizantes
, italianos, portugueses y franceses del siglo XVI limitan estas cualidades a unos pocos, a «cier
"tes hombres» (2).
En el siglo XVII en Castilla se insiste sobre la transmisión hereditaria de «sangre», la de
«notoria nobleza», la de aquellos linajes cuya hidalguía está probada, y no se halla en ella
contradicción, mientras que, aquellos otros, que lucharon para demostrarlo y lograr la apro
bación oficial de sus pretensiones, constituían la nobleza de «ejecutoria», así llamada por
el documento expedido, esto es, la certificación oficial de Hidalguía (3).
- Para algunos comentaristas del siglo XVII la nobleza es una raza, es una cualidad que
hace generoso al que la posee, y dispone secretamente el alma al amor de las cosas de bien,
y. esta virtud de los antepasados se trasmite a la descedencia y mediante el carácter peculiar
, de cada hombre, le lleva a la imitación y consolidación de las virtudes heredadas, así, incluso,
fortalece y hasta aumenta los bienes recibidos por la sangre (4).
Este no es un concepto nuevo, ya lo había determinado el Rey Alfonso el Sabio en las
Partidas, «fidalguía es nobleza que viene a los ames por linaje», según ésto, desde el punto
de vista jurídico, el Rey no puede hacer hidalgos, puede dar los honores de hidalguía, «Puede
dar onrra de fijosdalgos a los que no lo fuesen por linaje», nos vuelve a decir el Rey Sabio
(5). Esta Hidalguía dada por el Rey se denomina de «privilegio», para distinguirla de la Hi
dalguía de sangre, si bien, aquella al cabo de tres generaciones se transforma en hidalguía
de sangre.
'
En Francia se considera la nobleza en la centuria decimoséptima como un honor logrado
por la sangre, la raza, la perpetuidad de los feudos, el ejercicio de empleos honoríficos y la
voluntad del Rey, sin que dejaran de cumplirse todos y cada uno de los condicionantes, sin
embargo a fines del siglo XVIII, se contempla a la nobleza como una creación del Estado (6).
Efectivamente los juristas franceses del siglo XViII, sobre todo a fin de siglo, insisten so
bre el papel del Estado y del Rey en la formación de la nobleza, dada ésta como recompensa
de servicios prestados al Soberano o a la Nación, de forma tal, que quien la pretende y logra
se sitúa por encima de otros ciudadanos, gozando de todas las prerrogativas propias del esta-
mento, unidas a su persona y transmisibles a sus descendientes a perpetuidad.
"
Hay, pues, nuevos conceptos jurídicos en la centuria, que llevan a una modificación so
cial, se pasa de la consideración de un estamento privilegiado y fundamentado en caracteres
biológicos: raza, sangre, herencia, factores que formaban un grupo social inamovible, cerra
dq, por tanto, a una sociedad fundamentada e_n el servicio, la utilidad social, consolidada por
la herencia, y siendo el Rey el artífice _de esta mutación.
.
,
•
2, Labatut, J.P, Les nobesses européennes de la fin du XVi siécte a la fin du XVIII siécle. Paris 1978,
3, A. Dorninguez Ortíz. Las ctasesprivitegiadas del Antiguo Régimen, Madrid, ,1973 pág. 31.
4. R;, Mousnier. Les instttutionsde.Ia..Frence sous la Monarchie Absolue. v.I. Paris, 1974, pág. 101,
5, Partidas. Ley 6, Título 27, Partida Z" Novtsina Recopilación, Códigos Antiguos de España, Madrid 1885 (reed.
1978),
"
,
6. Mousnier, R, op. cit. pág. 102.
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,Entre los servicios prestados a la Corona estaba la ocupación de la nobleza en actividades
.mercantiles, ésto supone un rumbo diferente en el status social del propio cuerpo nobiliario.
El Estado Ilustrado recurrió a un buen número de medidas legislativas en la/centuria para
facilitar una mayor participación de la nobleza en los negocios. Ya la Pragmática de 1582
lo había promulgado, pero indicando que los nobles que fundasen manufacturas por su pro
pia cuenta, podrían mantener su status de nobleza, «con tal que no lo hicieran personalmen
te. En 1773 se afianza más este concepto con una nueva disposición que facilitase la situación
precaria de los hidalgos sin herir sus sentimientos de honor: «se obligaba a hidalgos sin me
dios a trabajar en ocupaciones .manuales. y con ésto «poder mantener a sus familias»; La
cédula de 1783 completaba esta idea, «El ejercicio manual es compatible con la nobleza».
Sin embargo en todas estas ordenanzas se persigue mantener el status noble.
La nueva estimación de los oficios en esta legislación de reforma va a ser capital para el
cambio de rumbo, se va a producir una «dignificación del trabajo» y «la condena del .ocío»,
con el destierro del concepto sobre «oficios viles». .
Pero Molas Ribalta tiene un buen estudio (6) sobre la situación y categoría social de los
oficios en Cataluña, a principios del setecientos, trabajo muy válido para comprender las evo
luciones sociales operadas en ellos.
Los expedientes trabajados, pequeñas biografías, nos permiten penetrar en la situación
político social-económica del país y en las diversas actividades de una buena parte de esta so
ciedad burguesa que desea ennoblecerse, las condiciones para lograrlo o las causas que 10
impiden.
Los intentos de reforma del espíritu ilustrado no afecta notablemente al Estatuto Nobilia
rio, ya que éste permanece casi invariable jurídicamente hasta finalizar el Antiguo Régimen,
si bien se otorgan algunas leyes con espíritu reformista. - ,
La Nobleza Catalana tiene variado origen, o es de cuño señorial, un tanto feudal, forma
da por una aristocracia de linaje, escasa en número, pero se glorian de su estamento y linaje
aunque tengan los caracteres señoriales un tanto atenuados. Este grupo convive con otro tri
po de nobleza de oigen burgués y con diferentes actividades. Unos serán Ministros de la Real
Audiencia, otros con múltiples servicios en el comercio y asentistas del Estado como la fami
lia Milans o Durán, incluso llegarán estos mismos a establecer prósperas Sociedades Comer
ciales, o contribuirán a la buena marcha de los Municipios, así lo determinaba el Decreto
de la Nueva Planta: «sean preferentemente nobles los Regidores de los Ayuntamientos».
Categorías nobiliarias en Cataluña
Hacer investigación sobre la nobleza del siglo XVIII es escribir, en cierta manera, unas
páginas de la propia historia catalana de la centuria.
Durante los tiempos modernos, los nobles catalanes, debido a los resultados de las gue
rras deremensa, expresados en la Sentencia Arbitral de Guadalupe, en 1486, vieron disminui
das sus posibilidades de control de los campesinos, convertidos éstos, en virtud de la citada
sentencia, en casi propietarios de las tierras que cultivaban en la mayor parte del Principado.
Este fenómeno fue, a pesar de todo, beneficioso para la Alta Nobleza. Sin embargo, la pe
queña nobleza perdió influencia y peso político durante el siglo XVIII (8).
Clasificamos el cuerpo nobiliario catalán según la documentación trabajada: legislación,
extracto de los expedientes, memoriales, consultas... .
'
En Cataluña se distinguen dentro del estamento nobiliario los Títulos, llamados de Casti
lla: Duque, Marqués, Conde, Vizconde, Barón; además se encuentran: «tres órdenes o jerar
quías de nobleza, con que suele la benignidad Real honrar a sus fieles y beneméritos vasallos,
siendo el primero y más ínfimo el de Ciudadano Honrado de Barcelona, al que corresponden
en grado superior los de Caballero y Noble» (9).
Así ,en el Principado tenemos dos escalas jerárquicas:
- Títulos
- Pequeña Nobleza
7. A. Molas Ribalta. Los Gremios barceloneses del siglo XVIII. Madrid, 1970, pág. 61-63.
8. G. Anes. El Antiguo Régimen. Madrid 1975, págs. 51-52.
9. A.O.S. O. y J. Leg. 875 fa 61.
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Alta Nobleza o Nobleza Titulada (1700-1808)
Barones OJo Condes OJo Marqueses OJo [
•
18 56,25
2 6,25
5 15,62
7 21,67
32 Total: 69
Felipe V 4 14,28
Fernando VI 4 1.4,28
Carlos 111 1 1 39,28
Carlos IV 9 32,14
28
6 66,6
3 33,3
9
TEstas Títulos respecto a la pequeña nobleza suponen 10, 79 OJo •
,
Si los referimos al total de Privilegiados corresponden 9,74OJo
•
•
Pequeña Nobleza (1700-1808)
,
C.H.B. % Caballeros % Nobles % Hid. %
Félipe V '64 28,2 87 43 76 53,5 22 32,35
Fernando VI 31 13,6 38 18,8 23 16,2 12 17,64
Ca!rlos 111 76 33,4 40 19,8 19 13,3 18 26,47 _
�a'FI'os IV 56 24,16 37 18,3 24 16,9 16 23,52
Total: 639 227 202 142 68
•
En Cataluña el desarrolló de la burguesía tanto en sus actividades mercantiles como indus
- tFial�s fue superior, con mucho, al resto de la' Península.
La evolución 'de la burguesía catalana y su desarrollo es muy semejante al llevado a cabo
en las ciudades mercantiles de Italia (10). Estas cifras indican la intensidad de ennoblecimien
to en este g¡;UPO social, especialmente en las dos primeras categorías; Ciudadanos Honrados
lj Caballeros. Gran parte' de los Ciudadanos Honrados de Barcelona pertenecen al mundo
del comercio (11), otros actúan en la vida política, en la Administración, o en diversos servi
cios de.la Corona, y por ellos tratan de aristocratizarse o escalar categorías superiores dentro
del estamento, si bien este ascenso fue en general lento.
.
P. Vilar, al referirse a esta pequeña y mediana nobleza catalana la califica de «hacendo
sa», yen verdad lo fue; de los Ciudadanos Honrados escribe: «los casos de Ciudadanos Hon
rados y ricos ennoblecidos son contados». La investigación detallada de estos privilegios, sus
e'l'l'leclieI].tes Y, consultas, de los distintos archivos, nos dan base para esta relación numérica.
Estos 639 individuos ennoblecidos suponen un 90,26070 de la totalidad de privilegios de No
roJeza otorgados a lo largo de la centuria. Creemos es una cifra relativamentesignificante.
Ciértamente todos ellos' eran «ricos ennoblecidos, ya que se exigía una declaración de las ren
Ilas-an\!lales,. ájustándose al baremo correspondiente a cada categoría, con diferencias de valor
a lo Ilarg(j) <del siglo (12)..
•
Aplicación de algunos Títulos nobiliarios
.
Ent¡;e las causas para adquirir nobleza una de las primordiales es acudir a las necesidades
de la Corona en determinadas circunstancias. Las que vamos a refer-ir tienen lugar a partir
de lá- mitad Ele siglo, en general, y más numerosas a fines de la centuria.
-
a) fomento de p051acÍón.
.-
15j restauración' de monumentos
c) obras a realizar de primera necesidad y' bien público
a) El Rey Carlos IV concede dos privilegios de Hidalguía (que en Cataluña corresponde
al de Nobleza), para el fomento de las Islas de Ibiza y Formentera.
Uno .de estos es otorgado a D. Erasmo Gonima, conocido fabricante de hilados, tejidos
y estampados de algodón en Barcelona, de donde es oriundo. Su privilegio lo goza desde 1791
10. D. Ortiz, A. Las clases privilegiadas op. cit., pág. 1.67-197, 183.
11. Id. Sociedad y Estado. op. cit. págs. 345-358.
12. P. Vilar, Catalunya dins l'Espanya Moderna V.' 111 Barcelona 1966 pág. 499. A.G.S. G y J. LO 872 fO 84.
,
(13). El segundo lo adquiere Dña. Ana M" Font y Espona, viuda de Ramón Font, y a D.
José M. a Font, su hijo (14). Estos privilegios debían beneficiar con sus productos el desarro
llo de las citadas Islas. Ambos deberían de pagar cincuenta y nueve mil ciento cuarenta y nue
ve reales y veintidós maravedís.
Ciertos privilegios fueron concedidos por alegar sus pretendientes haber realizado ejerci
cios y actividades de repoblamiento.
Por la repoblación de Almacellas se concede el Título de N-oble en 1774 a Melchor Guar
dia y Matas (15), elegido entre varios pretendientes; pertenece el citado Melchor a la familia
de los Guardia, ilustres comerciantes barceloneses, distinguidos especialmente en el comercio
americano. Para la obtención de este privilegio de Noble Melchor paga ciento setenta y seis
mil doscientas setenta y tres libras, once sueldos y ocho dineros, todo ello en moneda catala
na, independientemente de la media anata.
Isidro Ferrán, vecino labrador de Garriguella recibe un privilegio de Nobleza por poblar
y cultivar un terreno de su propiedad, en el cual forma un pueblo demoninado San Miguel
de Calera. La familia Ferrán estaba establecida en este lugar con una antigüedad de más de
500 años. En la nueva creación pensaba albergar de 400 a 500 vecinos, todos ellos necesarios
para reducir a cultivo toda la posesión, La Corona reconoce el beneficio social logrado en
pro de este grupo de campesinos y recibe el título de Noble el 20 de Diciembre de 1770 (16).
Otros individuos ennoblecidos y en posesión de territorios éon derecho jurisdiccional ac
túan como repobladores, no los citamos por no ser más extensos.
b) Felipe V, por Decreto de 29 de Enero de 1740, concede-al Convento de Mínimos de
San Francisco de Paula, de la ciudad de Barcelona, un título de Caballero del Priricipado
de Cataluña, aplicable a la restauración del Convento, deteriorado al albergar tropas reales
de 1714 a 1726. El Monasterio lo suplica por necesitar el edificio para celebrar el .Capítulo
General de la Orden. El favorecido es Joseph Llaurador y Satorra (17) y vecino de Villafran
ca del Penedés, fechado en 1740. Desconocemos la cuantía del servicio pecuniario al no estar
expresado en el documento.
Al ser demolida la propiedad de los Religiosos Clérigos Menores, en Barcelona, para cons
truir en su lugar la ciudadela, la Corona por Decreto de 7 deEnero de 1741 publica tres mer-
, cedes de Nobles en beneficio de la citada institución (1.8).
e) Para sufragar las obras del Puerto de Tarragona la Corona concede veinticuatro privi
legios: un noble, siete Caballeros, diecisiete Ciudadanos Honrados de Barcelona, entre 1795
y 1805 (19). Si bien, como 'es habitual se precisan ciertas condiciones para acceder a ellos.
Así lo determina la Real Audiencia:
«como es gracia pecuniaria nunca aspiran a estas gracias sujetos que por sus justos
títulos y honradez quieren salir del estado llano; y si solamente aquellos que han de
suprirlos con otros documentos» (20).
,
Los Nuevos Nobles en la Administración
.'
,
La llegada de los Barbones a la Península supone un cambio de estructuras políticas, y
especialmente lo sufre Cataluña con la implantación del Decreto de la Nueva Planta. En estas
Ordenanzas se estructuran los organismos de' gobierno del Principado, y el establecimiento
de la Real Audiencia; se aconseja sean dos o tres Ministros de cada Sala nativos (21). Con
nuestra documentación comprobamos son ISlas catalanes que se incorporan a la Real Audien
cia, desde 1716 a fin de siglo y reciben 20 privilegios.
Los Municipios catalanes experimentan también una transformación radical por la nueva
legislación. El Corregidor sustituye al antiguo veguer, y las veguerías son la base de las nue-
13. A.C.A. R.A. Privo Reg. 992 fO 298.
14. A.C.A. R.A. Privo Reg. 992 fO 310.
15. A.C.A. R.A. Privo Reg. 990 fO 226. A.G.S. D.G.T TO 6° LO 4°,fo 182,
16. A.C.A. R.A. Privo Reg, 990 fO 153.
17. A.C.A. R.A. Privo Reg. 329 fO 99; A.G.S. D.G.T. 1° 5° LO 4° fO 209.
18. A.H.N. Consj. 18671 fO 8°.
.
-
19. A.H.N. Consj. LO 20074 fO 2.
20. A.C.A. R.A. Consl, LO 1169 fO 152.
21. Mercader Riba, J, E/s Capitans Genera/s. Barcelona, 1983 pág. 46-50. Fe/ipe Vy Cata/unya. pág. 61-66; 117-251.
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jvas demarcaciones o Corregimientos. El Decreto de la Nueva Planta establece 12 Corregí
mientes. La Nobleza participa en el desarrollo de estas nuevas divisiones. En el Ayuntamien
to de la ciudad de Barcelona se benefician 20 privilegios de Nobleza; A lo largo y lo ancho
,
de la geografía catalana son 105 individuos los que' reciben 115 Títulos de nobleza por su ac-
tuación en la vida municipal.
La política centralista de la nueva dinastía, a la manera francesa, exigía unos cambios no
tableos en la Administración económica, a la par que lo fue en lo municipal.
La Intendencia de Cataluña sería una nueva institución con verdadera potencia económi-
-
ca, como lo había sido la Diputación Provincial, su organismo antecesor. El Intendente, en ,
la práctica acapara el dinero provincial, ya que su aba-nico económico es muy amplio (22).
En la documentación de ennoblecimiento hallamos individuos que han prestado sus servi
cios en diferentes dependencias de la Intendencia: la Contaduría del Catastro, Administra
ción de Rentas Generales de la Corona, Administración de Aduanas, de Salinas, Correos y Taba
cos. y 33 los Títulos: 1 Marqués, 15 nobles, 9 caballeros y 8 Ciudadanos Honrados de Barcelona.
En el Ejército los ennoblecidos durante los años 1711 a 1804 son 29 y 39 privilegios: 2
Marqueses, 4 Barones, 19 Nobles, 7 Caballeros 7 Ciudadanos Honrados de Barcelona.
En síntesis la participación .de la Nobleza, en servicios de la Administración, son 227 los
Privilegios concedidos por la corona, cuando los solicitantes ejerc-ían o habían ejercido servi
cies en ella, lo que resulta un 32OJo del total de mercedes concedidas en la centuria así:
Real Audiencia .
Intendencia .
20 privil.
20 »
115 »
33' »
5,5 OJo
2,8 OJo
2,8 OJo
16,24OJo
4,66OJo
•
Ayuntamiento de Barcelona _ .
Otros Ayuntamientos del Principado .
'Ejército - 39 »
,
Labradores hacendados ennoblecidos
En una economía agraria, como la española en el siglo XVIII, en la que la renta del cam
po constituye una fracción importante del producto nacional, podría tomarse la evolución
de la coyuntura agraria, como correlativa de la propia coyuntura económica general. Y 111
agricultura en alza del siglo XVIII fue el apoyo del desarrollo industrial que empieza en esta
centuria.
Según nuestra documentación de un 15 a un 20OJo se confiesan de «ascendencia de paye
ses», de «casa solar antigua», o de «labradores hacendados». De éstos logran 57 títulos nobi
lianios: Nobles 2, Caballeros 9, C. Honrados 46; 7,9OJo.
"
,
,
Ennoblecimientos procedentes del Comercio
Anteriormente hemos hablado de la «pequeña nobleza» y de su dedicación al comercio,
,siendp ambos compatibles. Varios autores asimilan este grupo con la denominada «burgue
sia», si bien no tenía para otros un lugar reconocido ni determinado en la sociedad, viviendo
diswersa entre vaoiós grupos estamentales. Pedro Molas ha estudiado su procedencia, en par-
ticular tratándose de la, burguesía catalana (23). ,
. En Cataluña la denominación de burgués se asimila a la de Ciudadano Honrado'. El bur-
gués es miembro de un pequeño grupo superior de la población urbana con- privilegios para-
•
nobiliarios. El Ciudadano-pertenecía a la má major, categoría establecida según la cuantía
de la fortuna (2:4). El deseo del rango noble lo compartían todos los burgueses; por profesión
se podía ser burgués, pero por estamento había de ser noble y gozar sus privilegios que la
burguesía catalana se ennoblece lo prueban los 120 privilegios concedidos a individuos desta
cados en la industria y el comercio en el Principado, corresponden: Ciudadanos Honrados
de B. 64; Caballeros '33, Nobles 22, Barones: 2; es un 17OJo del total (1700-1808).
Está demostrado con ésto la aparición de una clase moderna, que llevará, aunque lenta
mente a una transformación económica y social del Principado.
22. Mercader Riba, J. La ordenación de Cataluña por Felipe V: La Nueva Planta. Hispania n° XLI-Il C,S,J.C,
pág. 250.,
23, P. Molas Ribalta. De la burguesia comercial a la burguesia industrial,
24, Andreu Bosch. Titols d'honor de Catalunya, Rosselló i Cerdanya p. 411 .
•
•
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Política económica de la burguesía mercantil
. El desarrollo económico alcanzado a mediados del siglo XVIII por obra. de una burguesía
industrial y comercial, que toma conciencia de su papel hegemónico, les lleva a exigir lá crea
ción o renovación de unas estructuras que defendiesen sus derechos, sus intereses y sobre to
do que facilitase la actuación colectiva en la producción, la introducción de innovaciones téc
nicas, el comercio nacional y extranjero, etc. Un grupo de grandes familias comerciantes: los
Guardia, los Milans, los Durán, los Clota, los Gispert, los Nadal, los Gloria, llevarán la ini
ciativa, hasta lograr los cauces precisos para crear los organismos necesarios, que dentro del
espíritu de la economía ilustrada "les condujera a fines provechosos.
Bajo estas urgentes necesidades y con estas premisas se formaron a partir de los año 50,
y a lo largo del siglo:
- La Compañía de Barcelona
- Los tres Cuerpos de Comercio
- La Compañía de Hilados de Algodón
- Cuerpo de Fábricas de Tejidos e Hilados de Algodón'
La Junta Directiva y los miembros de la Real Compañía de Barcelona la forman un buen
número de nobles ya que es un 59070 de ellos los que gozan de privilegio de nobleza.
La Junta de Comercio en un 40070 está formada por el estamento noble, gozan de 41 privi
legio: 8 de Alta Nobleza, 5 Nobles, 6 Caballeros-Nobles 3 Caballeros, 19 Ciudadanos Honra
dos de Barcelona.
Estos cálculos demuestran el alcance e incorporación de lleno por parte de la nobleza en una
coyuntura de transformación económica social que vive el Principado durante toda la centu
ria dieciochesca.
Evolución del Estamento Nobiliario a lo largo del siglo XVIII. Ritmo de ennoblecimiento
El Estamento Nobiliario y el pertencer a él suponía una serie de privilegios, que diferen
ciaban a quienes pertenecían a él, de quienes se hallaban fuera del mismo. La estabilización
de esta status es voluntad de los Monarcas, que necesitan vasallos que les sean fieles, y los
crean mediante la donación de privilegios de nobleza.
Esta prerrogativa la utiliza la reciente dinastía establecida en España, como se hizo en si
glos anteriores, y cada Monarca por derminadas causas. Refiriéndonos a los más cercanos
al periodo considerado: Carlos 11 premió la lealtad en la Guerra de Separación, Felipe V reco
noció la fidelidad en la Guerra de Sucesión, Carlos 11110 utiliza como acicate y estimulopara
la burguesía ilustrada, que se esfuerza en el desarrollo económico mediante la industria y el
comercio; Carlos IV trata de cubrir necesidades fiscales agravadas a causa de las Guerras.
Los Privilegios concedidos en Cataluña se expresan por categorías y porcentajes.
Priv C. Han Cabal. Nob. Hid. Bar. Cond. Marq.
277 64 87 76 22 4 6 18
39,20/0 28,29 439 53,5070 32,3070 14,20/0 66,60/0 56,2 %
110 31 38 23 12 4 2
.
15,50/0 13,6070 18,80/0 16,20/0 17,6070 14.20/0 6,20/0
169 76 40 19 18 1 1 - 5
23,80/0 33,40/0 19,80/0 13,3 % 26,40/0 39,2070 15,60/0
152 56 37 24 16 9 3 7
21,4070 24,60/0 18,30/0 16,90/0 23,50/0 32,10/0 33,3070 21,80/0
Felipe V
Fernando VI
Carlos III
Carlos IV
Total 708 227 202 142 68 28 9 . 32
Por esta relación numérica y los textos de nuestra documentación se puede interpretar la
evolución del estamento nobiliario a lo largo del siglo, conjugando con las circunstancias po
líticas y económicas que sufre el siglo. Hay que tener en cuenta las características del Reino
de Aragon y especialmente de Cataluña, si bien tienen una fisonomía con dos rasgos cornu
nes: una fuerte jearquización dentro del estamento noble y una poderosa clase intermedia
entre la aristocracia y la burguesía, testimonio del carácter urbano de estos reinos (25).
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,Desde 1700 a 1705 hay un fuerte ennoblecimiento debido a la fidelidad expresada por los
fieles a la Corona en la Guerra de Sucesión.
,
,
A partir del Decreto de la Nueva Planta, 1716 la nobleza se logra por los servicios en la
Administración ce estructuras ilustradas. .'
Existe una llueva oleada de privilegios de 1720 a 1740, es la burguesía comerciante el sec
tor más elevado de la sociedad barcelonesa y corno estímulo la Corona es pródiga en la conce-
sión de mercedes.
,
Los años 1730-1740 SOll de «auge comercial», en ellos se realiza la primera capitalización
de los recursos del país, COII el alza de precios agrícolas los labradores hacendados invierten .
eu el comercio, y se ensayan las primeras fábricas de indianas que se desarrollan de 1738 a J 748.
El comercio COII América es UIIO de los notables despliegues que contribuyen al auge eco
nómico catalán, especialmente del año 1739 a 1756 época de esplendor para esta actividad,
y más notoria de 17_49 a J 753 (26).
Las crisis agrícolas de 17€>0-1770 desplaza campesinos para trabajar en la industria textil,
dado que, de 1754 a 1774 se multiplican las fábricas de indianas. La Corona por la Cédula
en reconocimiento del trabajo otorga títulos de nobleza el1 fechas posteriores.
A partir de 1772 la economía sigue su expañsión hasta 1796 con el aumento de comercio
dentro y fuera de la Península y con América desde 1778. Esto se añade a la época de esplen
dor. para la manufactura textil del Principado desde 1772 a 171))3, protegida ésta por la Real
Orden del 1786 prohibierido introducir tejidos extranjeros en América.
En 1789 se interrumpe el comercio colonial a causa de la situación europea. Las Guerras
que sufre el país de 1790 a 18'08 sitúan a la Hacienda en cierta angustia económica, quienes
acuden a aliviar con sus bienes esta situación, especialmente para sufragar los gastos del Ejér
cito son ennoblecidos. De esta manera vuelve a producirse el mismo fenómeno y por idéntica
causa que al comenzar la centuria.
El reparto espacial de privilegios difiere del resto de España, realmente la nobleza se ex
tiende por la geografía del Principado.
-
.
,
,
•
•
,
•
•
25. .A. Dom'(ngue" Ortiz. La Sociedad española. op. cit. pág. 104.
26. C. 'Martínez Shaw. Cataluña en fa carrera de Indias. Barcelona" 1981, pág. 366-368.
•
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Conclusiones
Se han trabajdo 843 expedientes de ellos se han concedido Título nobiliario 9 Privilegio
a 708. Esto demuestra que hay realmente un proceso de ennoblecimiento en el siglo XVIII,
en el Principado.
El fenómeno primordial causa de esta transformación social es la modificación, sufrida
en los conceptos de «honor y trabajo». Se había iniciado ya en la ley de 1682, sin haberse
llevado totalmente a la práctica, pero la Ordenanza de 1783 viene a ser el verdadero motor
de esta nueva orientación social y como consecuencia de los privilegios de nobleza, como fru
to del auge industrial y comercial en pro del país y de la Corona.
Los aspirantes a nobleza deberían aportar pruebas de origen y servicios.
- Origen, linaje, parientes nobles
- exposición de fidelidad a la Corona
:_ manifestación de méritos y servicios personales
- declaración de rentas (diferentes según el rango solicitado)
Según avanza el siglo se dan más importancia a los «servicios personales» (Cédulas 1760
y 1779). Incluso podrían estos suplir al origen noble.
¿Cuál es el origen de los ennoblecimientos? Hombres ricos y de antiguo linaje, labradores ha-
cendados, comerciantes, intelectuales, con profesiones liberales, militares, etc. ,
Esta Nobleza sirve incondicionalmente a la Realeza en:
- El Campo, dando gran impulso al cultivo de la tierra
- En el Ejército, especialmente en las Guerras del siglo
- En la Administración: Real Audiencia, Intendencia, Correos, Tabacos, etc.
- En la Industria y el Comercio, Peninsular, Europeo, Americano.
- En las organizaciones de Política económica.
Las pequeñas biografías que suponen estos 843 Expedientes nos han servido para poder
penetrar en una parte de la Historia Social del Principado y considerar la incidencia del Esta
mento Noble en el correr de la Historia entre 1700 a 1808.
,
,
•
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ESPIONATGE BORBDNIC EN LA BARCELONA AUSTRIACISTA.
UN INFOR,ME DE L'ANY 1706.
Magda Fernández i Cervantes
La brevetat d'aquesta introducció és deguda al fet que el document objecte d'aquesta co
municació quasi sobrepassa els límits d'extensió assenyalats en les normes del congrés, per
aíxo em veig en la precisió de limitar aquestes notes introductóries als punts indispensables
i de cara a exposar-los de forma telegráfica,
El document presentat és un manuscrit anónim, el 194 fol. N .K.S. del fons Moldenhawer
de la Biblioteca Reial de Copenhague. Aquest fons té una certa importancia per estudiar di
versos aspectes de la Historia d 'Espanya. El proveídor del mate ix va ésser el teóleg Molden
hawer, primer director de la Biblioteca Reial, el qual va visitar dues vegades Espanya (1783-1784
i 1786-1787) i va aconseguir treballar i establir contactes amb personalitats polítiques il-lus
trades espanyoles, a la vegada que es valgué, quan li fou necessari, de maneres no gaire orto
doxes per aconseguir el que l'interessava, tal com ho explica el professor Henningser (1).
Les característiques d'aquest manuscrit anónim són les següents: és una copia de dimen
sions 31 x 20, 8 cm, amb una caixa de 31 x 14 cm. Consta de dos plecs, el primer de sis
fulls, el segon de vuit fulls. És escrit en lletra cursiva de l'época (s. XVIII); cada pagina té
de 24 a 28 ratlles. Es troba relligat amb una coberta de cartó amb una capcalera a l'angle
superior esquerra que diu: Memorias de Catalunna desde la muerte de Carlos 11 (2).
'La personalitat de l'informador és desconeguda, pero és clara la seva vinculació a la causa
filipista, a la vegada és un bon coneixedor de la situació a Catalunya i a Barcelona, pel que
es despren deIs suggeriments que dóna, devia ésser un home molt proper al món militar i a
la noblesa. Potser un militar de carrera. Cal remarcar que l'autor no sembla que sigui catalá
ja que, arnés d'escriure l'informe en castellá sense construccions própies de la llengua catala
na ni catalanitzacions de termes castellans, parla deIs catalans en tercera persona i de Cata
lunya amb distancia.
El manuscrit consta de 36 parágrafs, els quals es poden subdividir en tres apartats. El pri
mer (parágrafs 1 al 10), tracta de les relacions de Catalunya amb Felip V, amb el seguit de
tensions i problernes que sorgiren entre les institucions, el poble catalá i el nou monarca. El
segon apartat (parágrafs 11 al 27) tracta de la dominació austriacista fins el fracás del setge
borbónic de Barcelona l'any 1706, així com de la manera de fornir de diners la causa de l'ar
xiduc CarIes d'Austria. En aquest apartat cal destacar les formes de dir que impliquen la vin
culació d'estrats o de capes socials a cadascuna de les parts (3). L'últim apartat (parágrafs
1. HENNINGSEN, Gustav.: «La colección de Moldenhawen en Copenhague: una aportación a la archivologia de
la Inquisición española» en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 80 (1977) pp. 209-270.
2. Aquest manuscrit no estroba citat ni recollit per VOLTES BOU, P.: Barcelona durante el gobierno del Archidu
que Carlos de Austria, 1963; ni per PEREZ PICAZO, M.T.: La publicista en la Guerra de Sucesión, Madrid, 1965;
ni per HÓGBERG, P.: «No tices et extraits des manuscrits espagnols de Copenhage» a Revue Historique, XLVI
(1919).
3. Aquest apartat és important per observar com les classes populars, la baixa clerecia i els elements menestrals
sembla que adoptaren una postura ben aviat favorable a la causa austriacista, encara que els avatar s de la guerra
van condicionar bastant aquest decantament tal com assenyala Jaume TORRES a «Reflexions sobre l'actitud
deIs pobles i estaments catalans durant la guerra de Successió» a Pedralbes I, 1981, pp. 187-209.
- -
243
•28 al 36), dóna pautes per assolir el triomf sobre els austriacistes a Catalunya, així com l'acti-
tud a prendre amb la població. �
En conjunt, tot el document té una narració valida ja que tots els fets a que es refereix
•
són certs, encara que relatats sota la visió filipista, establint una dicotomia maniquea.
Noticias de las cosas mas substanciales que desde 'la muerte del Serenisimo Señor Rey Don
Carlos Sigundo han sucedido en Cathaluña. y del estado actual en que se halla, con las dispo
siciones, y medios que se discurren paracticables para recobrarla.
Relacions de Catalunya amb Felíp V fins I'any 1705
1. (Reacció catalana pel nomenament de Felip V). Publicado el testamento del Serenisimo
Señor Rey Don Carlos Sigundo, (que gloria-goza), y acceptada la succesión de la Monarquia
de España por nuestro amantissimo Rey, y Señor Felipe Quinto (que Dios guarde) ahunque
todos los comunes, y universidades de Cathaluña resolvieron reconocerle por su legitimo; y
natural Rey, y Señor; Pero fueron ya muchos los sugetos que desde luego manifestaron su
mal affecto, y estan totalment inclinados á que reynase el señor Archiduque de Austria, como
lo confiessa la addicion que el Don Antonio Salvador de Vilafranca, ha echo á un manifiesto
impresso en Barcelona y trabajado por un letrado portugues en defensa del drecho que el
Archiduque pretende áIa Corona de España (4), y los mismos individuos lo han proclamado
para que les apreciara esta su afficion, y les premiara los servicios que cada uno ha allegado.
2. (Primeres tensions institucionals). En el primer paso de las operaciones de su Magestad
que fue el haver nombrado por virrey al Conde de Palma (5), ya huvo contradiccion de la
ciudad de Barcelona haziendole detener 14 dias fuera de las puertas de Barcelona con motivo
de que devia el Rey primero hazer su juramento de observar la Leyes, y Constituciones de
Cathaluña convocando Cortes Generales y no se tuvo poco trabajo en reducir a la ciudad,
á desistir desta ressistencia, no obstante que al antecessor Rei Carlos 2, le havia sin replica
admitido todos los virreyes con una simple protestacion, sin que nunca huviesse pass ado á
Cathaluña para jurar y celebrar Cortes.
3. (Actuació del Comte de Palma) Establecido el Conde de Palma en el Govierno de
Virreynato, procuro con su buen modo, disimular y mantener los animas en quietud, y ha
viendo su Magestad Catholica en el primer año de su Reynado echo tan gallarda dernonstra
cien de su affecto honrado a Cathaluña con su Real presencia, confirmando quantos Privile
gios, constituciones, fueros, y costumbres les havian otorgado los Antecessores Reyes, y con
descendiendo á todas la nuevas leyes, y constituciones que le propusieron los Bracos en las
Cort.es, no fueron poderosas todas estas diligencias, para atraher los animas de muchos a una
correspondiente fidelidad de igual affecto, y amor al que su Magestad les havia mostrado
en comun, y en particular, favoreciendo a muchos de los Individuos con nuevas gracias, y
mer.ce.des.
4. (Enfrontament obert. Paper de la Conferencia) Antes bien ya en las mismas Cortes ma
nifestaron claramente que tiravaná que ni sus Realies Decretos, ni las Ordenes de, sus Virre
MeS, Regios Ministros, tuviessen mas execucion que la que pareceria acceotable a los tr.es Co
munes mas ¡;>rincipales, que son la Diputacion, Braco Militar, y Ciudad de Barcelona, y para
lmgrar"lo, segun su deseo, inssistieron con impertinentes instancias, y repetidos disentimientos
a la prosecucion, y conclusion de fas Cortes; asta que su Magestad uzando de su impondera
ble clemencia, se dio como por vencido (digamoslo assi) á condescender con la importunidad
de sus replicas, conviniendo á lo que ellos con mayor ardor pedian, y singularmente en que
se formassen dos nuevos tribunales en que ellos tuviessen cabimiento, el uno de Contrafueros
o Contraconstituciones; y el otro de Visitadores de los Ministros, y Officiales del Rey; enea
minados ambos tribunales á que todo el partido de la Real Authoridad estuviera sugeto, o
alomenos amedrentado para no defender las Regalias contra el dictamen de los tres Comu
nes; los quales despues de concluidas la.Cortes procuraron hazerse un cuerpo mas unido para
4. Aquest tipus de manifest devia ésser semblant al de l'apendix XXIX de I'obra de M" Teresa PEREZ PICAZO:
La publicista en la guerra de Sucesión, titulat Brebe y Clara demostracion de el legitimo derecho que tiene a
la Corona de España nuestro Rey Y Señor Carlos 111 que Dios Guarde. 1707 .
5. Francisco .Antonío Fernández de Velasco y Tovar, comte dé Palma, ja va ésser Iloctinent durant el període 1696-1697.
Felip V el torna a nomenar Iloctinent I'any 1703. La seva actuació, molt poc diplomática contribuí a decantar
un bon sector del país cap al bándol austriacista.
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éntrar y proseguir con mayor vigor los empeños y á este fin resolvieron tomar el rumbo de
estrecharse más en triple alianza, de la qual se havia ya antes valido algunas vezez estos tres
comunes, destinando cada uno perconas de su satisfaccion, y estas Juntas en un congresso,
que ellos titularon con nombre de Conferencia (6) vinieron a ser los Oraculos de toda la Na
cion Cathalana, y por sus respuestas en todo lo que por parte de dichos tres Comunes se les
consultava salian arregladas las resoluciones, y reconociendo su Magestad Catholica los gra
vissimos prejuycios que de esta colligacion se seguian á su Real Servicio, fue servido mandar
co Real Decreto despachado en el año 1705 poco antes de llegar a las costas de Cathalunya
la Flota Inglesa, que se extinguiessen estas confederaciones, y conferencias por no ser no so
lamente perniciosa al Estado, y al bien comun, sino tambien contra las mismas constituciones
de Cathaluña, sigun las quales no es licito formarse nuevos ayuntamientos ni congressos sin
preceder expresa licencia de Su Magestad, o de sus Reales Ministros.
5. (Conferencia versus Reial Audiencia). Uno de los principales empeños de estos comu
nes fue impedir que no se executase un Real Decreto de Su Magestad con el qual mandava,
que -en atencion de ser publicada la Guerra con los Olandeses; saliesse luego de Cathaluña
el Consul de aquella Nacion; y el motivo que davan para embarazarlo fue dezir, que el Con
sul ahunque originario de Olanda, estava domiciliado, y casado en Cathaluña, y que gozava
de sus fueros, (7) y constituciones, sigun las quales, nadie podia ser desterrado sin processo,
y cogniscion Judicial de causa, y que no se podia usar de la economica, y politica, ahuri en
casos de Estado por la suprema potestad, y authoridad del Rey; y pareciendole a la Real Audien
cia juntas las tres salas, destituido de razon, y falso aquel motivo, se despacharon mandatos
á los concelleres, y Protector del Bra90 Militar con graves penas pecuniarias de sus bienes
propios, para que dessistiesen de aquel empeño; pero ellos despreciandolo todo incistieron
en el negocio, pidiendo por via de Contrafuero, que no se dieze execucion al decreto del Rey,
por la qual se enmaraño mucho la materia, y ganaron ellos', no por via de Justicia, sino que
a fuerza de requerimientos, y de casi un sin numero de replicas que hizieron tuvo reparo el
Virrey y en continuar elempeño, y assi prevalecio su sin.razon, y el Olandes no se ha movido
de Cathaluña.
6. (Les tensions en el camp de l'ensenyament superior). Mando tambien su Magestad Ca-
, tholica con Real Decreto, que las seis Cathedras de philosofia se dividiessen en dos partidos,
tres de opinion thomista, y las otras tres de opinión contraria, motivando esta distinccion
'en el mayor provecho de los Estudiantes, y en imitacion de 10 que, ya el Serenisimo Señor
Rey Carlos 2 havia mandado en el año 1681. Pero replico la ciudad de Barcelona a la execu
cion, y insistiendo el Virrey con la Real Audiencia para la obediencia, no la pudo conseguir,
antes bien por ultimo la Ciudad hizo positiva deliberación contraria al Real Decreto y esta
es la que se executo (8).
. .
7. (El cas Pallejá: l'enfrontament Consell de Cent/Lloctinent). No fueron de menor em-
peñe los dos lances sucedieron, el uno en la Diputacion, quando esta resolvio suspender del
exercicio de Diputado-Eclesiastico al Abad de Besalu, con motivo de haver admitido ropas
en su casa con fraude de los derechos de la Diputacion (9); y el otro en la ciudad suspendien
do del officio de Conceller al Don Honorato Palleja y Riera (10), por haver echo recibir una
. .
6. La Conferencia, formada per membres deIs bracos per mantenir les Constitucions, va tenir un pes important
durant tot aquest període, tal com assenyalen BARREDA FONTES, 1.M. i CARRETERO ZAMORA, 1.M.:
«Una fuente inédita sobre la Guerra de Sucesión: Memoria Anónima sobre el sitio de Barcelona de 1705» a His
pania, 40 (1980), pp. 631-668:
7. El cas d'Arnold de Yager l'any 1702, holandés casat i resident a Barcelona des de feia molts anys, va plantejar
de nou un problema de competencia de lleis, problema que recullen FELIU DE LA PEÑA en els seus Annales
Vol ..XVIII pp. 505-517, i BOFARULL a Historia Crüica de Catalunya, vol. VIII, pp. 414-415.
8. Un altre tipus d'enfrontament entre el nou rei i Catalunya fou la provisió de cátedres l'any 1702. EIs jesuttes
del privilegiat Col-legi de Cordelles, de línia clarament castellanitzant, van voler obtenir tres de les cátedres va
cants de la Universitat i per aixó el Virrei, passant per sobre del privilegi de nomenament de la Universitat, mit
jancant un reial decret, va decretar la divisió de les sis cátedres de filosofia, tres de tomistes i tres de suaristes.
La tensió va anar creixent i finalment quan el rei va venir a Barcelona per celebrar-hi Corts, deroga el reial decreto
9. Fa referencia al dret de Bolla.
10. Honorat PalÍeja i Rier� fou conceller tercer de Barcelona durant el període .1703-1704. Va violar el secret del
Consell sernbla ser per reclamar unes quantitats que aquest li devia, aquest fet va motivar la seva destitució, que
a la vegada que el lloctinent duc de Palma intervingué a favor seu i esclatá el conflicte entre Consell de Cent
i Lloctinent. Per aprofundir més en el cas Palleja i l'enfrontament amb la Conferencia veure BARREDO FON
TES, 1.M. i CARRETERO ZAMORA, 1.M.: ob. cit. pp. 660-668.
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información de testigos para que constase lo que en el particular havia obrado en servicie
del Rey en el año 1704 en ocasion de que t;l principe Jorge Darmestad (11) desembarco delaa
te de Barcelona con tropas de la flota inglesa, y pidio la Obediencia, y á otros dos concelleres,
por haver testificado; Porque estas demonstraciones de suspender concelleres, y a un Diputa
do del exercisio de sus empleos, eran muy gravissimas, y se hizieron sin dar la menor parte
al Virrey, sino de privada authoridad del Consistorio de los Diputados, y dels Consejo de Ciento
de la Ciudad, sin la devida cognicion de causa, y sobre materia dependiente de las insacula
ciones que son totalmente reservadas al Rey, y tocando en lo de mayor monta-que, en Catha- .
luña hay,' pues, ahun en alguna vez que sy Magestad ha visto obligado usar desta Regalia,
por justos motivos que ha tenido, lo ha dissimulado durante el tiempo de sus officios para
no causar tumulto en el Pueblo semejante al que sucedio en el año 1688 en el qual fueron
por Real Decreto privados de su officio dos Diputados, y un Assessor. '
8. (La radicalització del conflicte.) y este empeño respeto de la Ciudad subio de punto
despues que su Magestad mando que el Don Palleja fuesse integramente restablecido, porque
haviendo la ciudad dexado de obedecer en alguna circunstaeia se la mando por el Virrey, que
cumpliesse en lo que faltava; á lo que se resistió la Ciudad, y acusando al fisco a los que en
esto havian sido principales de delito de inobediencia, se capturaron quatro, y en la forma
cion del proceso no quisieron testificar algunos con motivo que no podían revelar lo que en
el Consejo de Ciento sucedia, por haver prestado juramento, de non revelando; y replicando
se con par-ecer de las salas de la Real Audiencia que este juramento-no podia comprehender
el caso en que el superior por recta administración de justicia legitimamente interrogava no
quiso la ciudad acomodarse á este sentir, antes bien hizo formar un voto de Theologos, y
�anQtlistas que firmaron lo contrario al parecer de la Real Audiencia; y a su vista quatro
Mi,n:istros se arrimaron al mismo sentir apartandose del que antes havian tenido uniforme
con los demas; pero prevaleciendo la mayor parte de los de las Real Audiencia fueron los
testigos apremiados en la carcel, y castigados. por su resistencia, y assi mismo se desterraron
de Cathaluña á dos de los Caudillos que votaron ser bastantemente cumplido el Real Decreto
en la reintegración del Sr. Palleja.
9. (La controversia sobre la legitimitat borbónica). De peor calidad fue la disputa que se
formo en los tres comunes, sobre si haviendo Su Magestad mandado que su Real Declaracion
echa a favor de la linea del Ilustrisimo Duque de Orleans en la succession de la Monarquia
de España anticipandolas a las demas llamadas en el testamento del difunto Rey Carlos 2
se continuasse en los Registros inmediatamente despues de dicho testamento; y siendo assi
que tocios los Consejos, y demas Magistrados convinieron luego y sin la menor replica en
obedecer dicha Orden Real; Pero la Diputacion, Ciudad, y Braco Militar los cometieron á
los lugares que formavan la Conferencia, y duro cerca de un año la controversia, introducien
dese en ella papeles juridicos, y metiendose á indagar si era justa, y legal dicha declaración,
.y si la pudo hazer o no Su Magestad y por ultimo á mayor numero de.votos se resolvio en
dieha Conferencia que no se obedeciese a la Real Orden, y reportando este parecer á los tres
'C@!llu,nes se conformaron el de la Ciudad, y Braco Militar, pero los Diputados con parecer
de sus Assesseres mandaron que se continuasse la declaracion Real.en sus Registros, no obs-
tante, el parecer de la Conferencia (12). "
1'0. (L'intent frustrat de conquerir Barcelona). De estos y otros empeños de menor monta
(qúe déxan de referirse para' omitir la molestia de sobread proxilidad) se empesaron a esparcir
la� WQze21 en el Pueblo de que el Rey Nuestro Señor Felipe Quinto, y sus Ministros quebrenta-.'
van las Constituciones, y fueros de la Patria, y empeso la ojeriza mas fuerte contra las Perso-
•
nas del Goviemo, y los caudillos mal affectos no dexavan de tener intelligencias con el Princi-
pe Jorge Danmestad el qual confiado en esta disposición vino con la flota inglesa en ultimas
de Mayo a la vista de Barcelona,.y luego pidio la obediencia para el Archiduque amenesando
hazer hostilidades con bombas, y otros estragos sobre la Ciudad; y despreciando el Virrey
-
11. Jordi de Darrnstadt, destacat austriacista que comanda les tropes de l'arxiduc. Molt ben vist per la població cata
lana havia exercit abans el cárrec de lloctinent de Catalunya. Veure RAGON 1 CARDONER, J.: El último virrey
de la administración habsburguesa en Cataluña: Jorge de Darmstadt y Landgrave de Hassia (1698-1701), dins
Pedralbes, 2 (,1982), pp. 263-271 ..
12-. Aquest fet fou el que determina l'éxtincjó de la Conferencia per Reial Decret, segons Bofarull, Ob. Cit. V'" 111
p.615-617.
.
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su propuesta, hizo el desembarco de las tropas inglesas que eran muy pocas, y apenas huyo
desembarcado, quando mucha gente del Pueblo se comunico con el, y le besaron las manos
cerno que venia a redimirles, y entendiendose con algunos sugetos de adentro se émpeco el
bombardeo y bolvio a repetir la peticion, instando que de ella se diesse parte á los-Comunes;
y haviendoseles comunicado, sometieron estos el negocio a la Conferencia, y en ella manifes
taron. algunos su dañada intencion, pero no prevalecio, si solamente el dictamen de responder
que los Cathalanes siempre se havian apreciado de ser fieles á.sus Reyes, y que ellos no eran
los Dueños de las llaves de las puertas (13); de cuya respuesta se inquieto el de Darmestad,
por no ser conforme a lo que el esperava; y fue continuando el bombardeo, mientras que
se estava tramando que a la noche los sediciosos se hiziesen dueños de la puerta del Angel
á la qual se arrimaria el Principe con las tropas, y que al mismo tiempo otros por los barrios
aclamarian por Rey al Archiduque, pero fue Dios Nuestro Señor servido que se descubriese
la mañana á tiempo oportuno, y con el desvelo que se aplico quedo tan famosamente precau
cionada que a la mañana havia la flota inglesa recobrado sus tropas, y buelto las proas al
poniente y para detestar tan dañosa aficion como se havia mostrado al Principe Jorge Dar
mestad, se mandaron entregar a la Regia Corte quantos retratos se tuviessen suyos que eran
muchos los que se guardavan.
(Situació de Catalunya sota el domini austriacista fins 1706)
11. (La vinculació i l'estrategia del grup de Vic amb els austriacistes) Viendose descubier
tos muchos sugetos á mas de los que se hizieron prisioneros y de los que escaparon a manos
de la justicia, no se mejoraron; antes bien haviendose con la sorpresa de Gibraltar quedado
mas vezino el Principe se continuo con mayor facilidad la correspondencia con el, y siendo
entre los mal affectos algunos del Partido de Vique (14), procuraron estos mantenerse, y fra
guar disposiciones para coadunarse armados, delcarandose con descaro inobedientes; y por
ultimo haziendose fuertes en las montañas del Congost esperaron la ocasion de llegar en el
año passado de 1705 el Archiduque con la grande flota de Anglaterra, y Olanda, y luego ba
xaron al llano de Barcelona á incorporarse con las tropas que desembarcaron con los princi
pes Darmestad Jorge, y Enrique.
12. (L'alcament al territori catala). Inmediatamente se esparcieron ordenes por los lugares
abiertos, para. las Obediencias, y que los Cavalleros baxassen al campo de Barcelona á acistir
al Archiduque los quales puntualmente obedecieron, y a un mismo tiempo en otras partes
de Cathaluña se levantaron caudillos para alborotar las comarcas mas remotas de forma que
transtornaron a toda Cathaluña, y levantando con sometenes Generales la Provincia, se vio
,
casi en un dia la desgraciada fatalidad de apoderarse los sediciosos de las plazas de Lerida,
Tortosa, Tarragona, Berga, Cardona y Gerona, con alboroto y tumulto universal; de que se
subsiguio la indecorosa e infame consternacion que sucedio en Barcelona en el dia 14 de octu
bre, y en otras ciudades en los dias de sus entregas.
13. (Aspecte popular de l'alcament). Puesta Cathaluña baxo la ocupacion del Archidu
que, viendose vitoriosos los sediciosos, y que toda la Plebe tumultuada era de su parte, empe
zaron una planta de govierno tan despotico, que solo campeavan los que á desafuero se ha
cian de su partido, y que con palabras, y obras persiguian á los vasallos fieles a Nuestro Rey
que ellos nombran, como por ignominia, Butifleres; pues los daños, oprobios, y tiranias que
contra. ellos se han obrado, y que ahun se continúan, no se creyeran de la Nacion mas barba
ra, y se omite su expresion por ser cosa tan publica: Es verdad que la Gente circunspecta que-
,
13. El subratllat és original.
14. És indubtable la importancia del grup de vie, de la petita noblesa vigatana, en l'alcarnerít austriacista, corn-que
da pales en el parágraf', tesi que defensa MERCADER RIBA, J.: Els capitans Generals. pp. 9 i que mostra que
no va ésser un fet purament militar, la presa de Barcelona, el que decanta la tendencia austriacista de Catalunya.
Per coneixer millor els cornpouents del grup de Vic veure BARRERA FONTES, J .M. i CARRETERO ZAMO
RA, J .M. ob. cit.; VOLTES 80U, P. a Noticias sobre las mercedes otorgadas por el Archiduque Carlos de Aus
tria durante su gobierno en Barcelona Madrid 1957, diu que en el suport a l'arxiduc de la plana de Vic fou total
i hOITI parla del «popolatge menut» corn a principal sosteniment de la causa. Aquí es manifesta un caire popular
que en els parágrafs següents es troba més manifest al citar de forma despectiva l'Informador anónim la forca
de la Plebe a l'alcament i recolzament a l'arxiduc. Indubtablernent el caire social el trobem, encara que potser
sense la Iorca que gaudí al Pais Valencia segons mostra PEREZ APARICIO, C. a la seva obra De l'alcament
maulet al triomf botifler, Valencia, 1981.
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-riendo excusarse de ser complices, dizen que en un principio de Govierno no puede todo re
mediarse, mas que con el tiempo cessara el mando de la Plebe, pues asta ahora todo ha side
desgracias, desorden, y confusión governando la pasion, el furor, y la injusticia.
14. (L'estructuració del govern austriacista). Entro en su govierno el Archiduque dexans
dose en todo llevar de la satisfacion de los Cathalanes, y de su direccion, pues vehia que la
Conservacion dependia de su mano en aquella coyuntura, y assi ya en la campaña se formo
una junta á titulo de Braco Militar por la qual se dirigian las operaciones de Cathaluña asta
que el Archiduque huyo entrado en Barcelona y para lo que tocava a los Ecclesiasticos se
destino otra de Prelados, y Prebendados, y ahunque esta persevero; pero la secular se deshi
zo, despues que el Archiduque huyo jurado, y se exigio otra de siete sugetos, por cuyo pare
cer, y consulta se formo la Nueva Audiencia, se dieron varios puestos y officios, assi de gue-
, rra como politica; y se executo la desinsaculacion de las bolsas de la Diputacion y Ciudad
de todos IQS sugetos que tuvieron por butifleres, y generalmente de todos los insaculados del!
tiempo del Reynado de la Magestad de Felipe Quinto, ahunque ya bolvieron á insacular a
los que eran de su partido, y persevero el congregarse otra junta (que la nombravan de Esta
gl@) asta que la Audiencie de los nuevos Ministros empesso á governar.
15. (Argurnents de defensa de la causa austriacista). Varias han sido las ideas para aplicar.
_ medios convenientes al empeño de mantenerse, mas faltavales un todo, pues ni havia tropas
arregladas, ni dinero; y Iíaviendo de sacarse del mismo paiz de Cathaluña fue la primera trasa
publicar manifiestos authorizados, con los quales se defendio por muy licito y justificado quanto
se havia obrado, dando á comprehender .con errados motivos, y sophísticos argumentos; per
tenecer por infalible derecho a la Corona de España al Archiduque; y que haviendo sido in-
o
truso, e injusto usurpador nuestro Rey, y Señor Felipe Quinto, sin lezion de las consciencias,
ni temor de perjuros se havia podido sublevar la Provincia, y valerse de los medios violentos
contra un injusto usupador, y en defensa de la Patria y engañados muchos ignorantes, que
asta entonces no havian obrado mal se augmento el partido del Archiduque en tal excesso,
que quedaron poquissimos con la firmeza de padecer, y de ser fieles á su Magestad y estos
son tan fieramente perseguidos, que despues de haberse prmitido a la Plebe el saquearles,
mofarles, y perseguirles con imponderables infamias, y tolerancia de los del Govierno, se ha
tomado ultimamente por los Ministros de Justicia el rumbo de exterminarles conprisiones,
inquiriendo contra ellos asta querer apurar lo intrinseco de sus actuaciones.
_
16. (Arguments de defensa de la causa austriacista). Haze acalorado mas el ardor de man
tenerse en la obediencia del Archiduque con motivo de la defensa de la Patria, y dé la libertad
de sus fueros, y Constituciones dando por infalible que bolviendo a la Obediencia de Nuestro
Rey Felipe Quinto seran los cathalanes peores que esclavos, y nunca mas han de gozar de
privilegios, que sus haziendas han de quedar perdidas, y que quanto sudaren y trasudaren
en el trabajo de la tierra" no ha de bastar para pagar las Contribuciones, y véctigalés que se
les cargaran y que seran siempre compellidos a ir a la Guerra. , ,
'17. (El temor a la represalia borbónica). A que añaden (despues de haverse lévantado en
\ este año 1'l06 el sitio de Barcelona (15)) que las tropas de España y Francia.si'buelven, han
cle talar todas la's campañas, saquear las casas, y quemar los lugares sin reservar lo sagrado,
lráziendo correr voz para engañar con falsedades á los Pueblos, que ya se trayan con'el exerci-
•
to differentes invesiones de fuego, y instrumentos para atormentarles, singularmente gran mul-
ti1!ud de unas esposillas, y. grillitospara poner amarrados con los dédós pulgares bueltós los
oFazos fu!tras á todos los óathalanes que havian tomado las armas; asta haver la milicia llega-
,
do a esparcir por Cathaluña la muestra de los grillitos, añadiendo' que no parara en esso en
caso de bolver, sino que se passaran todos a deguello sin perdonar á Mugeres ni Ecclesiasticos.
18. (Paper de la petita clerecia). Con esta tropelia de embustes, es indecible el horror que
se ha tomado en Gathaluña á bolver a la Obediencia de Nuestro Señor Felipe Quinto, procu
rando los del Govierno. del Archiduque, y los Caudillos de la sedición á poner los.Pueblos
en un extremo de desesperación, y por ella lograr 'el intento que dezean, el qual conciste en
gue los Pay,sanos, lleven .con tolerancia todas las contribuciones, y mares que padecen asta
la ultima resolucion de perderlo, y abandonarlo todo, y sacrificar las vidas en defensa de la
Patria, eoncideradolo como a' menor mal; y estas maximas las apadrinan, fomentan, y aplau-, -
, "
•
15, Agues! parágraf ha servit per datar el document a la segona meitat de l'any 1706, "
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,,
den-los mas de 10s Ecclesiasticos, Religiosos y Seglares, en Conversaciones, pulpitos, y Con
fessionarios, siendo ellos de los primeros que con gravissimos escandalos han tomado las ar
,
mas; y que continuaran en tomarlas ofreciendose la ocasion; siendo de todo esto ya evidenti
sima prueva, lo que se ha experimentado en este sitio de Barcelona pues toda Cathaluña á
porfia ha corrido á su defensa, y a la destruccion del Real Exeroito de las dos Coronas (16).
19. (Despeses bel-liques), Lo que en Cathaluña, imprecionada con esa máximas ha expen
dido y gastado en un solo año en servicio del Archiduque casi se puede dezir que, no tiene
guarismo; pues haviendo todas las Ciudades, 'Villas, y lugares, aniquilado sus erarios, han
tomado a censo quanto dinero se ha podido encontrar, singularmente de' los dipositos de las
Iglesias, y de Beneficios Ecclesiasticos que estavan sugetos a resmercio, y esto solamente para
pagar los diarios a la gente de milicias que en el discurso del año han tenido con las armas,
sin' lo que se ha gastado en los transitos, quarteles, y alojamiento de tropas, y en el sustento
de la multitud de Migueletes, que sin orden han vagueado por Cathaluña haziendo imponde
'rabies insolencias y vexaciones.
20. (Fonts d'ingressos). 'A mas desto en dinero effetivo ha pagado Cathaluña en una paga
toda la cantidad del Donativo, que en un año dava en virtud de las Cortes a Nuestro Rey, '
y Señor Filipo Quinto, que son duscientas mil libras, y la Ciudad de Barcelona por si sola
ciento, y sinco mil libras en gratitud de haverle cedido libremente las insaculaciones de los
Officios de la Ciudad.
'
21. (Creació d'una Junta económica). Formase tambien una junta, cuya operacion ha con
cistido, y conciste en buscar medios, y arbitrios para recoger dinero, y entre otros se escogio
el pedir 'prestamos a los Cabildos, y Comunidades Ecclesiasticas, que todas han manifestado
liberales, y assi mismo a los gremios de los Artistas, y Menestrales, haviendo estos no sola
mente trabajado para vestuario de los soldados, monta de la Cavalleria, Armamento,'fortifi
caciones, y otras obras, por muy poca paga, y otros de valde; sino que tambien han dado
numerosas summas pues poniendo una para exemplar, que es el de los Sastres de Barcelona
han dado estos 800 doblones effectivos. (17).
2. (Préstecs). Assi mismo se han pedido dineros con titulo de prestamos a todos quantos
.
Individuos ha havido en Cathaluña que han juzgado tenian de que pagar, y a los rectores,
y Curas, congregando á este fin los Vicarios Generales de los Obispados Synodos Diocesanos
y se han sacado muy quantiosas sumas.
23. (Proveiment dé cavalleria). Para formar los Esquadrones de Cavalleria se han tomado
todos los cavallos que han hallado en Cathaluña, sin paga ninguna, y lo que mas se ha echo
en algunos ha sido apreciarles, y el Vehedor General daba un papel al Dueño, ofreciendo que
el Archiduque pagaríaaquelprecio luego que tendria los effectos que esperava; Y del mismo
modo se ha tomado gran parte de azemilas para el transito de viveres, y municiones á Valen
cia, y Aragon.
24. (Forniment de la Tropa). Para el abasto de la tropa se han tomado un sin numero
eje granos de trigo, y sevadas, algunos con cuenta, y razon por via de sequestro, y otros parti
dos de grano se han llevado despoticamente los Migueletes, y sus comandantes, sin lo que
han malbaratado que ha sido muého.
-
25. (Confiscació de rendes ,de la noblesa). Haze recogido gran cantidad de dinero de las
haziendas que han confiscado, que son los de mayores rentas, pues se incluyen en la confisca
cion las de los Señores Duques de Cardona, Sessa, Alva, y Yxar; Marqueses de Aytona, Ca
marasa, Pons, Vilasor , Aguilar, Sardañola, Tamarit, Argensola, Gironella, y Floresta, Con
des de Prelada, Robres, Plasencia, Darnius y Dellar, sin otros 'muchos Cavalleros que han
seguido á su Magestad Catholica, o, viven en dominios de las dos Coronas; recogiendo por
la Confiscacion todos los frutos, y rentas, y no pagando las cargas y deudas, ni menos los
alimentos devidos a las Personas que han quedado en Cathaluña y tienen drecho natural, y
legitimo para pedirles; respondiendo á todos con la actual necessidad en que se halla elArchi
duque, y que es primero subvenirse para los precissos gastos de la guerra, y despues ya se
atendera á satisfazer á todos.
"
16, La importancia de la petita clerecia, deIs rectors, moltes vegades emparentats amb la petita noblesa, com ele-
'ments difusors de les idees austriacistes entre el poble queda ben manifest en aquest parágraf'.
17, El paper de la petita burgesia barcelonina i de la menestralia donant suport a I'arxiduc CarIes sembla ser que
fou prou important no tan soIs en I'aportació humana sinó també en I'aspecte econórnic.
249
26. (Confiscació de rendes eclesiastiques). Es tambien muy considerable el util se ha sasa
do de los Obispados de Gerona, Tortosa, Lerida, Urgel, Vique, cuyos Obispos han seguido
los Dominios de su Magestad, (que el de Barcelona se dezia publicamente que no se havia se
questrado) y por la dirección de la Junta Ecclesiastica .que se formo de diversos Prelados,
y Prebendados, se dieron por millas todas las Provisiones Ecclesiasticas que por su Magesfad
de Filipo Quinto se havian echo de las prebendas de Patronato Real, despojando de la posses
sion a sus obrentores, ahunque lo estavan por Authoridad Apostolica por Bullas Pontificias,
y destinando sus collectores se ha recogido por este camino un buen partido de dinero; sin
las ventas de aquellos prebendados q.ue han seguido los dominios de su Magestad, o, se ha
sabido eran buenos Vasallos, como le ha sucedido al Dean de la Rota Romana Monseñor
Molines al qualle sequestraron tambien las ventas de las prebendas Ecclesiasticas que obtiene.
27,' (Encunyació de moneda). P0l' ultimo refugio .se pidio la plata a los particulares, que
voluntariamente la quissiesen dar, ofreciendo restituir su valor despues que de ella se ha ha
bria batido moneda, y sinco por ciento de interes; en realidad se recogió conciderable partida
de plata, de la qual se batio moneda, y sigun se dize es muy minorada en su valor intrinseco,
respeto á la estimacion extrinseca que se le ha -dado, con que en todo ha el Archiduque
gananciado.
•
(Suggeriments per assolir el triomf borbóníc)
28. (Alternatives suggerides). Las circunstancias hasta aqui referidas, son las mas subs
tanciales, que bastamente manifiestan el estado actual de Cathaluña, y que para bolverla á
recobrar es precisso un grandissimo poder que lo venca, y supere todo por la absoluta, y ulti
ma ley de la guerra, o, bien en caso de no elegir el medio del summo poder, sino de una con
quista mas regular, parece sera precisso discurrir, y aplicar los medios proporcionados para
antidoto del veneno que los sediciosos han esparcido.
29. (Estrategia política). y para formar mejor concepto en la eleccion de los medios, con
el devido rendimiento, y para obedecer al presepto superior, se apuntaran algunos que sigun
la positura presente se discurren impracticables, deviendose suponer, que ahunque actualmente
de los males es mayor el numero, pero no faltan muchos bien intencionados, otros desenga
ñados del disparate que hizieron, otros malcontentos por no haver sido premiados como de
seavan, y otros que de puro interesados, o, deseosos de vivir con quietud en sus haziendas,
ya han abierto los ojos a duros golpes de las fatigas, perdidas, y contribuciones, llorando
la muerte de tantos paysanos como en un año han fenecido; y no hay duda que en todos
estos quatro generos de personas no se deve considerar mala disposicion, antes si buena para
persuadirse no haran resistencia a restablecerse á la Obediencia de Nuestro Rey, y Señor Fili
po Quinto, y que solamente podria retraherles, si se persuadían que en esse caso havian de
quedar en igual, o, peor estado, que con el del govierno del Archiduque, y assi parece de pre
cisso con palabras, y obras verdaderamente effectivas dar siguridad de la benigna y suave
acceptacion que téndran de su Magestad Catholica todos los que sin violenta resistencia abrieran
los ojos, y restituidos á su Obediencia se mantuvieran varonilmente, y con toda fidelidad en
ella asta sacrificar sus vidas en la defensa, exceptuados solamente los que se han manifestado
principales caudillos de la faccion, y que respeto a los privilegios, fueros, y Constituciones,
en cuya confirmacion insistiran, singularmente las Ciudades, y Villas que son cabeca de parti
do, Y.. Vegueria; parece que sin absolutamente negarlo, se les podia responder que esto es ma-
, teria unicamente dependiente de su Magestad Catholica, respeto de la qiíal no deve el Rey
capitular .con vasallos, sino que obrando estos bien, y rediendose humilmente á sus Reales·
Pies, deven esperar de la Real Clemencia de su Magestad que les atendera sus humildes y ren
didas suplic-as; que es aquella misma respuesta que el Sr. Don Juan de Austria hizo á la Ciu
dad de Barcelona quando antes de rendirse queria capitular sobre sus privilegios.
30. (Estrategia militar). Con este supuesto, introducidas las tropas del Real Exercito den
tro Cathaluña, singularmente por las montañas, donde se puede hazer confiansa de algunos
sugetos de armas, y de toda fidelidad á Nuestro Rey Catholico, no hay duda que estos cubier
tos, y ladeados de tropas se incorporaran con ellas, y que se tomaran casi sin repugnancia
las obediencias de las montañas, y no solamente las mantendran, sino que procuraran á dila
tarlas, porque una vez empeñados, les ira el todo á ellos en defenderlos para no caer en el
rigor dela Justicia que contra ellos executarian los Ministros del Archiduque si cayessen en
sus manos, ahunque siempre seria precisso irles escoltando con tropas, para que viendose so-
,
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105 no desmayassen, y se les assiguren los socorros, y la comunicación con el Exercito princi
pal, y no ay duda que por ese medio se haria grandissima diversion con la qual podrian ser
mas ventajosas las operaciones del Real Exercito en el Empurdan, y facil al- darse la mano
ocupando la Villa de Olot que es llave de comunicacion con el Empurdan. ,
31. (Propaganda impressa). Para dar contraveneno a las falsas maximas con que se han
imprecionado los Cathalanes, fuera conveniente á mas de la seguridad del buen trato que en
vidas y haziendas se hara a todos lo que no seran temerarios, disponen algunos impresos (que
a los mismos del partido de Nuestro Señor y Rey Filipe Quinto cuidaran de ir esparciendo)
manifestando los engaños en que viven, la justicia infalible que a nuestro Rey aciste en la
Corona, y la summa benignidad, y clemencia conque los bolverá á abrasar; y estos con un
estilo llano, y con vulgar cathalan (18) para que sirva de provecho á los mismos aldeanos
y gente illiterada.
.
r:
.
32. (Dificultats económiques). El mayor trabajo se concidera en lo mas exhausto que se
·halla el Paiz , para poder esperar en la subvención, y sustento de las tropas, porque con el
gran consumo que ha echo el Archiduque no se hallara lugar ni villa grande ni pequeña que
tenga dinero; y si todavia algunos individuos tuviessen alguna porsion la tendran tan enterra- .
da que no habra que esperar salga á la luz, y por consiguiente parece que el primer fundamen
to de esta empresa consiste en la prevención de caudal en diner effectivo, porque como en
el partido del Señor Archiduque se ha padecido, y padece gran penuria, se puede muy bien
esperar que habra muchos desertores que tomaran elpartido de servir a Nuestro Rey, y los
mas de los Miqueletes, de la otra parte, si saben de fijo que han de ser acistidos, es mas que
probable se vendran voluntarios á nuestro Exercito.
33. (Actuació en els territoris ocupats). Solamente se discurre que la villas, y lugares de
las quales se ira recobrando la Obediencia podran hazer servicio con forrages, azemilas, ca
rros, y bagage para el Real Exercito, no considerandose conveniente el pedirles acistencia de
gente armada, para quitar los sobresaltos que esta pudiera dar incorporandose con las tropas;
Pero si se discurre por utilissimo que de los lugares de los quales se iran tomando las obedien
cias sigan al Exercito no solamente los que seran menester para el cuidado de los carros, aze
milas, y bagaje, con el qual iran sirviendo; sino que tambien algunos de los Consules, y Jura
dos, o, de la mayor suposicion de dichos lugares, con circunstancia que no conciban van pri
sioneeros sino que antes bien entienden es para hazer confiansa en ellos, para lo que durante
la Campaña se puede ofrecer conveniente, o preciso haverse de menester de aquel lugar , para
el Real Servicio, y que esto se lograra mejor si de cada lugar se hallasen presentes á las dispo
siciones de los Generales aquellas personas que como á Consules, o, Síndicos tendran la me
jor inteligensia, los quales podran mejor atender á que no falten los bagajes, y que tengan
de SI,lS lugares las acistensias precisas para seguir la Campaña.
34. (Política a seguir amb els rebels). Ese modo de servicio no se considerara por violento,
sino por muy menor que el de Somenten, que siempre ha echo Cathaluña en tiempos de Gue
rra, o, el de hazer levas de milicias por tiempo de tres, quatro, o, seis meses; mezclados estos
sugetos con el cuerpo del Exercito, cessara el rezelo que de ellos se podria tener quedandose
en sus casas; antes bien serviran como de rehenes para que en sus patrias no se facilite el bol
ver voluntariamente al partido del Archiduque, pues al ver que tendran prendas de sus Patri
cios incorporados en el Real Exercito de las dos Coronas, siempre les retrahera el animo de
bolver á ser desleales; (19) con la suposicion empero que al tomarse las obediencias, no se
han de dexar en sus casas aquellos que han sido caudillos en la rebelion, o, barbaramente
apasionados, porque estos tanto que sean Ecclesiasticos como Seglares es precisso retirarles
dentro de la Francia, o, en parage donde se tenga siguridad que con su mal affecto no buel
van a conmover sus Patrias; y sino se pudiessen coger por haver desamparados sus casas se
les podran confiscar sus bienes quando llamados con pregon no dentro de un breve termino
no comparecieren, y ahunque comparescan no quitara esso el que no se retiren, y aparten
de la habitacion de sus casas asta que se pueda de ellos hazer confianca, o que alomenos se
vea que no podran hazer daño.
18�La importancia de la publicit ar cilla Guerra de Successió es prou manifesta, pamflets, fulletons, etc. van circular
per ambdós bándols. És interessant observar com I'autor diu que s'imprimeixin en catalá per arribar a una mos
tra de gent més amplia que si f()s en castella. Per copsar millor la Iorca d'aquests fulletons cal consultar PEREZ
PICAZa, M.T.: La publicisia en la guerra de Sucesión, Madrid, 1966.
19. El subratllat és rneu.
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35. (Proveíment de fruits). Respecto a la subvencion de granos, y ganado, es cierto que
todavia en Cathaluña hay suficientemente, porque este año la cosecha casi-en todas partes
ha sido mas que mediana, y en el vergel abundantissima, y solamente se concidera el reoaro
en el modo de valerse de estos frutos, porque si fuesse por aprehension, y sin paga es cierto
se alterarian los animas, y correria luego la voz de que las tropas todo lo hurtan, y saquean
y causaria males consequencias; pero si el modo ha de ser dar satisfaccion de su valor, bien
podrán sequestrarse, y valerse dellos, assigurado el pagamento á su justo precio, que es modo
que siempre han tenido en Cathaluña los Exercitos de España para mantener sus tropas-con
los frutes que se hallen en el paiz; y esto se entiende de los que seran buenos vasallos, que
respeto a los frutos de los que siguieron, o, se hallaren en obediencia del Archiduque estos
ya se-podra absolutamente confiscar, y no seran pocos si se va ocupando Pais .•
36. A estas substancialmente se reducen las mas principales.noticias que se puedan dar
respeto á aquellos puntos y materias que se discurre puedan conduir para estar en verdadero
conocimiento de la positura en que ay se halla el principado de cathalunya y de los que sé
concidera practicable para recobrarle, sugetandole en todo humilonense á la mejor y mas acer
tada eensura .
•
•
•
,
-
• •
•
,
,
-
-
¡
•
•
,
•
,
-
25.2
••
•
LA GUERRA DE SUCCESSIÓ A OSO NA: «VIGATANS» I «BOTIFLERS»
Joaquim Albareda i Salvadó
,
,
El paper capdavanter de .la comarca d'Osona en l'adhesió a la causa de l'Arxiduc CarIes d'Aus-
tria és un fet conegut que es palesa a bastament en els manuals d'hístoría, fins al punt que hom no
mena "vigatans' els seguidors del pretendent autríac, en oposició als "botiflers". Tanmateix, se'ns
plantegen molts interrogants a l'hora de cercar explicacions convincents sobre perqué I'inici de la
revolta sorgí d'aquella comarca i sobre quines bases socials se sustenta.
Per ara, el context explicatiu és pobre, si deixem 'de banda les interpretacions que es limiten a
argumentar el carácter eminentment polític o patriotic de l'aixecament. Ha estat J. Gudiol qui s'ha
aproximat més al tema (1), a partir de F. Castellví, quasi limitant-se a una exposició cronológica a
I'entorn de la figura de Bac de Roda. D'altres historiadors s'hi han referit d'esquitllada. P. Voltes
ha parlat del moviment com "una manifestación del espíritu de banderia que habia florecido en
aquella misma región librada en la generación anterior a las luchas de "nyerros' i "cadells
""
(2), a
la vegada que J. Mercader esmentá el paper dirigent de la "petita noblesa muntanyenca" seguint N.
Feliu, mentre que P. Víllar ha observat el protagonisme deis nous brots de la burgesia desitjosa
d'intervenir en els afers de la monarquia (3). Recentment, J. Mil Torras (4) i N. Sales (5) han re
plantejat tota la temática de l'adhesió catalana a l'Arxiduc i han obert camins prometedors i
alhora desmitificadors deis esquemes tradicionals i rornántics.
, És evident, dones, que cal analitzar el tema de la Guerra de Successió des d'una altra óptica,
molt menys política i mecanicista i, per tant, més complexa, que intenti explicar l'entramat d'ínte
ressos (socials, econórnics, polítics) que es trobaven fent costat a cadascun deis dos bándols, així
com la mateixa composició social deis seus capdavanters, Del contrari, ens adonarem que la realitat
que es palpa manejant la docurnentació de l'epoca té poc a veure amb la pretesa unanirnitat que
s'ha atorgat tals als nuclis .austriacistes com el de Vic, com als nuclis "botiflers' com Manlleu i Cen
telles. Es en aquest sentit que, intentant continuar la línia empresa per J .M.a Torras iN. Sales, a
,
partir de la informació publicada i de nous materials, procurarem situar -no cal dir que amb molts
interrogants i múltiples limita¡;ions- la participació d'Osona en la Guerra de Successió.
"Vigatans" i ''botiflers'' .
La primera qüestió que cal delimitar és la validesa de l'atribució d'austriacistes als habitants de
Vic i de filipistes als de Manlleu i Centelles.
En el cas deis "vigatans", és obvia la presencia d'un fort grup dirigent que conspira a favor de
l'Arxiduc. Són persones influents, propietaris com Caries Regás i Cavalleria (era amo d'una casa,
dues masies idos molins a Manlleu, d'un mas a St. Cugat de Gavadors, dos a St. Martí de Marles i
* Vull fer constar el rneu agraiinent a i'Escola Universitaria Balmes de Vic per haver-rne concedit, el curs passat,
un ajut a la recerca que m'ha permés d'elaborar aquest treball. Així mateix, he d'agrair la col-laboració i els
suggeriments deIs professors J osep M.a Torras i J aume Dantí.
l. J. GudioL "En Bach de Roda". Gazeta de Vic, 1915.
2. P. Voltes. Barce/ona durante e/ gobierno del Archiduque Carlos de Austria (1705-14). r.M.H.B. Docs. Estu
dios. XI. Barna. 1963-70.
3. J. Mercader. E/s capitans general (s. XVIII). Biografíes catalanes, 10. Ed. Vicens, 1980, pág. 3. P. vno. Ca
ta/unya dins l'Espanya moderna. Vol. 2. Ed. 62, Barna. 1973, pp. 413-416,
4. J.M.a Torras. Els municipis catalans a l'Antic Régim. 1453-1808, Curial, Barna., 1983.
Id. "Reflexions sobre l'actitud deIs pobles i estaments catalans durant la Guerra de Successió". Pedralbes, l.
Barna 1981. pp. 187-209.
'
5. N. Sales. Els botiflers, 1705-14. R. Dalmau, 1981.
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un altre a Sta. Maria de Marlés) (6). Era ciutadá honrat de Vic i Barcelona. Josep Moragues, Fran
cese Macia (Bac de Roda) i Anton Cortada també possei'en terres. Aquest últim, així com Jaume
Puig, Francesc Puig i Josep Mas de Roda es feren amb títols de noblesa.
¿El fet que aquests personatges s'arrisquessin decididament per la causa de l'Arxiduc ha d'inter
pretar-se com una actitud esperancada d'intervenció en nous projectes economícs i polítics en els
quals assolirien un relleu destacat o bé es tractava d'una classe propietaria menys puíxant que
intentava canviar els seus destins desafortunats? En tot cas, no podem primfilar sense una análisi
económica fiable de la fi del XVII i sense un coneixement segur de I'estatus social i de les activi-
tats econórniques d'aquests dirigents.
.
, .
Es. evident, pero, que aquest grup, ben relacionat amb els nuclis conspiradors de Barcelona,
especialment Jaume Puíg de Perafita amb Antoni Peguera a través del dr. Doménec Perera de Vic,
féu el pes suficient per algar la comarca, en contraposició a la nombrosa noblesa de Vic, la qual,
majoritáriament, esdevingué "botiflero ".1 no solament aixó, sinó que tampoc no comptá amb l'ad
hesió inicial de la classe dirigent vigatana, ja que tant el Consell Municipal com el Capítol de la Seu
-llevat d'excepcions- jugaren un paper clarament oportunista, si bé la seva passivitat abans i
dúrant la revolta del 1.705 permeté que les coses es decantessin a' favor dels sublevats. Pero val a
dir que tant els sectors compromesos amb la causa austriacista com els oportunístes, es veieren afa-
lagats amb la visita de CarIes 111, el 1.710, i amb els privilegis que els atorgá. (7)
.
D'altra banda, la participació popular sembla important als inicis de la guerra. Jaume Puig s'ha
via imposat a Vic, el 4 de maig de 1.705, malgrat les comminacíons de Velasco, amb 260 hórnes.
Des d'aleshores, les lleves foren constants. Hem de pensar que la revolta canalítzá -en aquell mo
ment-, el malestar popular congríat al llarg de tot el segle anterior? El creixement demográfic ha
via estat mínim, la pesta i les plagues havien flagel-lat la població; la guerra havia estat una constant
("8). No hi ha dubte que l'esperit antifrancés -agreujat per les diverses ocupacions, pels saqueigs i
les contribucions=,' accentuat pel contraban francés que tenia a la comarca d'Osona un centre
d'aeció efícac (9), esdevingué un element decisiu per a I'alineament austriacista. Justament alguns
dels eaps militars "vigatans' havien Iluitat contra els francesos a les campanyes de finals del XVII,
com J osep Mas i Bac de Roda, o eren descendents d'antics lluitadors com Francesc Puigdesalit i
Fortiá Parrella. Hi ha prou elements que manifesten l'abast de la participació popular. El
7-IX-1705, el Consell de Vic convoca un sometent general que no fou efectiu, perqué "la majar
part dels ciutadans solicitats de la natural obligacio ja se hagen adelantat puyx ja se traban aquells
en eixas partidas, y los pochs que han quedat no sie per faltarlos semblant voluntat, si per falta de
armas... "�o El 1717 en un informe es deia que a Seva "no se encuentra persona públicamente acredi
tada de haver seguido su partido" (de Felip V), i a Sentfores, dos anys abans, hagué de continuar
el batlle elegit en temps de l'Arxiduc, per no haver-hi seguidors filipistes. (10)
Per altra part, les justificacions habituals per explicar l'actitud filipista de Manlleu, Centelles,
Aiguafreda i Tagament, són totalment ínsatisfactories. Cal interpretar-la des d'una óptica molt més
relativa i complexa. A. Manlleu, on hi havia un influent grup filipista que féu mobilitzar lleves, tam
Dé hi fou present un nucli de "vigatans ", cosa que provoca nombrosos enfrontaments i cinc assassi-·
nats =coneguts-" a cada bándol (11), i l'adhesió oficial del Comú a Felip V no es produí fins el ju
liol del 1713, un mes abans de l'entrada de les seves tropes a la comarca. 1 no cal dir que els de
Manlleu i Centelles saberen treure profit de la seva declaració (exempció d'allotjaments, del reparti
ment de lleves, dret de portar armes ... ). Així ho entengué el Comú de Manlleu quan repetí en els
seus informes que la vila patí múltiples vexacions "per ésser effectes al Rey N� Señor y zelosos de
sa.justíssima causa...
"
i que "no obstant las violencias que se execu taren , se mantingueren dits
. .
-
6. Arxiu Parroquial de Manlleu. Manual de. Puigbó, 1711. Inventari deIs béns de la v ídua Paula de Regás i Celia.
16-XII-1733. ff.. 129-134.' .'
- .
7. E. Junyent. La ciutat de Vic i la seva historia. Curial, Barna. 1976, pago 251.
8. J. Albareda - J. Figuerola - M. Molist - l. Ollich, Historia d'Osona. Eum o. Vic, 1984, pago 104 i 127.
9. Malgrat que no disposem de dades per a aquest període, J osep Mil Passola ens ha proporcionat inform acions
ex tretes de la Taula de Canvi de Vic, en les quals consta que entre 1645 i 1655 s'expediren llicéncies de COI1-
traban a Barcelona de 15.000, 20.000 i fins de 80.000 lliures, amb un interés d'un 7% que el Consell de Vic
destina a 1¡¡ construcció de les muralles per frenar l'avanc francés. El 1704, Bertran Caldem ai'sos fou processat
per haver portat 26 cárregues de diferents mercaderies a Vic, pagades amb moneda, transportades per 13 tra
giners que feren el recorregut Vic-Ribes-La Tor en tres dies. Arxiu Episcopal de Vic (A.E.V.), Processos Cri
minals, 1700-9. 4-Xl-1704.
1'0. Arxiu Municipal de Vic (A.M.V.). Acords, 1703-5. 7-IX-1705. Arxiu de la Corona d'Aragó (A.C.A.) Audién
cia (R. A.) Reg. Consultas, 121. f. 183 v. f Papeles S.E., 1.
11. A l'informe presentat a l'Audiéncia deIs afectes a Felip V, per tal que puguin dur armes, hi constan 126 per-
. sones. A.C.A. R.A. Papeles S.E. 2, 23-IX-1716. .
"Lista ·de los particulares de Manlleu que se reconoció ser mal afectos a S.M ...
" 1716 A.C.A. R.A. Reg, Con
sultas. 120. F. 26 v.
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, individuos en llur constancia y fidelitat' (12). Parlar de fidelitat el 1705 obviant el context que
provoca la divisió entre vigatans i botiflers no té massa sentit. I pel que fa a Centelles, encara són
,
. menys valides les afirmacions d'unanimitat envers la-causa filipista. Les mateixes autoritats borbo
niques ho reconeixien el 1716, a l'hora de concedir privilegis:
"
... con la certitud de haver S.M. hon
rado a la villa de. Centellas con igual gracia i exempcián (como la pretende la de Manlleu) compre
hensiva no sólo del alojamiento personal de quarteles... Parece que siendo muy superiores los ser
vicios, persecuciones y trabajos de la villa de Manlleu a los de la de Centellas, es digno que S.M.
siendo servido la honre con la misma merced.. , " (13). De fet, un cop analitzades les llistes del 1716
on consten els efectes i els de efectes a Felip V, podem adonar-nos que a la primera només hi ha
41 individus, mentre que a la segona -en la qual tan sols hi figuren els caps de família i, per tant,
és incompleta-, n'hi consten 31. A Tagamanent, els filipistes eren 16 i els caps de família "viga
tans' 14, mentre que a Aiguafreda, eren 12 i 10, respectivament (14). Arnés, sembla que a Cente
lles es mobilitzaren lleves a favor deIs dos bándols.
-
Quines raons ens poden explicar la major incidencia d'un bándol en aquestes poblacions? L'ex-
,
plicació: tradicional basada en la suposada actitud "botiflera' del comte de Centelles -Francesc
de Blanas i Carros, senyor de Centelles i Manlleu- no és valida. Ben al contrari: el juliol del 1705
el comte no reacciona a favor de Velasco quan aquest li trameté tropes perqué les dirigís contra.
Vico Aquell mateix any forma part del Brac militar i de la Reial Junta d'Estat, i durant la guerra
ocupa cárrecs i mobilitzá gent al costat de l'Arxiduc (16). De nou, els informes de les autoritats
borboníques ens treuen de dubtes: en el moment de concedir el dret a portar armes a1s pobles
"fidels", el marques de Castel Rodrigo advertí la necessitat d'excloure'n els veins
"
... que por mal
afectos no merecen gozar de ella (la concessiá}, y que en dichas villas y lugares por no aver sido
expresamente excluidos estos, usan de las armas, (como entiendo sucede en la misma villa de
Centellas, a donde su dueño el conde, que ha sido muy val vassallo del Rey, confundido con los
suios, que lo han sido muy fieles a su Magd. ussa de ellas . .,) "(17). Fou, pero, a darrera hora quan el
comte es féu enrera i prengué actituds possibilistes: a la sessió del V-VII-1713 del Brac militar va
fer costat al grup partidarí de la submissió incondicional a les tropes borbóniquest l S). Aquesta
mudanca li permet de salvar la seva posició en el nou regírn pero l'ha fet mereixidor de la fama de
"botifler", Per la resta, la seva ascendencia a Manlleu era mínima, ja que la vila havia aconseguit,
el 1703, el dret a tenir Consell propi.(19)
.
L'actitud dels manlleuencs cal entendre-la com una postura d'oposició a CarIes Regla, hisendat
que monopolitzava e1s dos únics molins de la vila. El Comú havia obtingut el dret a construir-ne un
de nou el 1703 al qual Regás hi oposá un p1et. En els processos criminals del 1704, abans de l'aixe
cament "vigatá", s'hi troben nombrosos enfrontaments entre grups manlleuencs. Pel marc del
1705, uns veins sitiaren Reglas a casa seva fins que fou ajudat per Moragues, Cortada, Puig i Bac
de Roda, amb gent de Sto Hilari, Torelló i St. Pere, tots plegats uns 600 hornes que tingueren ocu
pada la vila durant dos dies(20). A partir d'aleshores les vexacions foren constants i els allotjaments
desmesurats. com el que mana Bac de Roda, de 900 miquelets =Manlleu tenia uns 900 habitants
(21). La formació d'una lleva de 60 homes per ajudar els borbonícs, dirigida per Joan Erm fou, de
fet, un resultat logíc en aquest context de violencia. La decisió 'política fou forcada pels esdeveni
ments: les agressions i la qualificació despectiva de "Franca petita", acreixien l'animadversió envers
els "vigatans' i, de retop, a l'Arxiduc. No és estrany, dones, que el1715 la vila insistís altra volta
en el tema del molí al-legant-ne la necessítat per al blat i la fabricació de draps, davant la qua1 cosa
l'Audiencia es decanta favorablement: ": .puede V.M. sin violencia y con mucha justicia suspender
el efecto de la privativa de Regás, y sin embargo de ella conceder dentro del mismo distrito el uso
de las aguas a la villa por derecho de compensación de los considerables daños, pérdidas y menosca
bos que por causa del referido Regás se le an seguido a sus moradores, o por remuneración de los
particulares servicios que la villa a echo a V.M.... y con más razón quando Regás según pública voz
por nueva materia de estado se halla preso en las cárzeles de Barcelona... "(22). Fins el 1728 no se
. signa una acta de concordia entre ell i el Comú.(23)
12. Arxiu Municipal de Manlleu (A.M,M.). Llibre de privilegis. "Testimonial de lo succeyt en la vila de Manlleu
des del any 1704 fins al de 1714". 25-1-1715.
13. A,C.A,R.A. Reg, Consultas, 120. 1716. ff. 211-221 v .
14. A,C.A, R.A. Papeles S.E., 2. "Relazión de los sugetos ... afectos al Rey". 23-IX-1716. Reg. Consultas, 120.
ff. 24-25 V. "Lista de los sugetos mal afecto s... ". 9-11-1716.
15. D. Torrent. Manlleu, croquis para su historia. Imp. Anglada. Vic, 1983.
16. P. Voltes. Barcelona... pago 59.
17. A.C.A. R.A. Papeles S.E., 2. 29-IV-1716.
'18. S. Albertí. L 'onze de Setembre. Ed. Albertí, Barna. 1964. pago 130 i 136.
19. A.M.M. Llibre de privilegis. 1-VI-1703.
20. J. Gudiol. "En Bach ... ". pág. 14.
21. A.M.M. Llibre... Testimonial...
22. A.C,A. R.A. Papeles S,E" 1. 27-IX-1715.
23. J. Prat. El canal industrial de Manlleu. Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu, 1984. pp. 29-30.
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Pel que fa a Cantelles, Tagamanent i Aiguafreda, la interpretació és més complexa. Cal entendre
l'actitud filipista d'una part dels centellencs-corn una oposició al cornte de Centelles. De feto N. Fe
liu parla d'enfrontaments entre el poble i el comte en temps de la revolta Torreta. (23bis). L'essen
cial és que no podem menysvalorar, en aquesta zona, l'alineament filipista de personatges influents
com eís Llavina i els I'orres, propietaris, dirigents de la revolta deIs Gorretes entre el 168 7 i 1689
(24) que devien fer decantar vers la causa francesa una: part de la població. Tant Josep Llavina com
J aume Torras assoliren el grau de capitá a les files borboníques, Es evident, dones, la re1ació exis
tent entre els cognoms deIs caps Gorretes i els dels "botiflers' destacats: ultra els dos esmentats, a
les Ilístes dels afectes a Felip V, el 1716, hi trobem un Comes (Joan), un Canes (Francesc), tres
Rossell (Guillem, J aume i Josep), i un Vallllobera (Joan) com a batlle de Tona, e11715, cognoms
coincidents amb els de quatre dirigents Gorretes d'aquesta zona -malgrat que també es dóna algu
na coincidencia amb els noms dels "vigatans ". Tot i que cal aprofundir millor aquesta connexió, la
hipo tesi de Kamende cercar una relació de continuitat entre la revolta Gorreta i la guerra de Suc
cessió sembla plausible. Almenys per aquesta via.
Hem de concloure, dones, que tant en el cas de Centelles com en el de Manlleu, cal trobar l'ex
plicació de la seva actitud en la guerra en mobils concrets i lccalítzats, lluny de les complexes es
peculacíorrs polítíques que tan soIs coneixia una minoría dirigent ben relacionada amb les classes
altes barcelonines.
'
La revolta del 1705 a Vic
Coneixem mínimament els primerspasos deIs conspiradors "vigatans' que culminaren amb la
signatura del Pacte de Génova, el juny del 1705, (25) per part deIs vuit prohoms (C. Regás, A.
Puíg, J.A. Martf, J. Moragues, J. Puig, F. Puíg, A. Cortada i F. Macia), els quals s'avancaren al moví
ment que havia d'esclatar al país, probablement perqué a Vic es trobaven molt menys controlats, a
la vegada que a Velasco aquells paratges li semblaven massa perillosos per acostar-s'hi. El 1705
havia escrit que "La plana de Vique es zierto que siempre ha sido el refugio de los que handan va
gando fugitivos de la justicia... "(25 bis)
Amb tot, hom ha generalitzat excessivament en parlar del "vigatans' com un bloc sense fisures.
El nucli de "botiflers' vígatans i I'oportunisme de bona part deIs membres del Consell i del Capítol
tenen molt poc a veure amb les adhesions incondicionals: una raó i l'altrajustifiquen la defecció de
Vic, quan el seu representant a la Junta de Bracos, el 1713, vota per la submissió a Felip V. (26)
El capteniment del Consell de Vic no permet dubtes. Des del 170 1 les cartes d'adhesió a Felip
'V es repetéixen -combinades amb les sol-licituds de privilegis, com la creació de nous ciutadáns
honrats-, amb afirmacions d'aquest tipus, quan les tropes de l'Arxiduc eren davant de Barcelona:
': .. los individus desta ciutat sempre han tingut, tenen y tindran per blanch, la deguda lealtad a son
Rey y natural Sr., per lo qual sempre estan resignats a sacrificar vidas y haziendasl.", (27)� , . ..
Tanmateix es produirá, progressivament, un buit de poder provocat inicialment per "vigatans"
que ostentaven cárrecs, com Ferran Comas, el qual deixá ellloc de veguer (el 16-XII-1704�, i pel
conseller primer Marcia Horn, qui informat pel Consell deIs primers desordres a Vic, respongué
g,ue ':.,p.oc (li) importava saber ditas cosas...
"
(28). Els fets se succeiren rápídament: el 30 de juny
del 1705 a Manlleu hi hagué un mort idos ferits, provocat per una topada amb els "vigatans". A
YiG" el 20-VII hi hagué "un gran desordre per una multitud de gent commoguda ". Mentre, el Con,
sell es reunia amb eJ Capítol per tal de demanar-li ajut. Aquest, pero, sense comprometre's, respon
gué que "la materia és gravissima i de grandísim pes y que per una part y altra topa V.I grandis
sims inconvenients que no han permés a V.I passar dende luego a pendrer resolució... y que procu
Tara per sa part ab fervorosas rogativas encomanarho a N Sr. quens done en la pnt. occasio lo de-
gut consuelo "�o (29)' .
•
24. J. Dantí. "La revolta deIs Gorretes a Catalunya". 1687-9. Estudis d'Historia Agrária, 3. Barna. 1979. p,p.
77-99. H. Kamen. "Una insurrecció oblidada del segle XVII: l'alcament deis campercls catalans de l'any
16ª8". Recerques, 9. Barna. 1979. pp. 12-28. A Pladevall. "La guerra deIs gorretes o deis barretines". Ceno
telles, Festa Major, 1978.
Ux E .•Juny.ent. La ciutat .
2ixx'E. Junyent. La ciutat ;
telles, Festa Major, 1978.
25. E. Junyent. La ciutat... J. Gudiol. "En Bach ... ",
25. bis. P. Voltes, Barcelona... pago 40. .
26. J-, Mercader. "Del Consell de Cent al ayuntamiento bornónico". Hispania LXXXII. 1961. pago 98, nota 237.
27. A.M.Y. Cartes trameses. 1701-8. 17-VIII-1704.
-
•
28. A.M.V. Cartes trameses. 16-XII-1704. Acords. 1703-5. 22-VI-1705.
29. A.M.V. Acords, 30-VI-1705 i 20-VII-1705.
A.E.V. Arxiu Capitular. Actes, 1701-8; 30-VI-1705 .
J. Gudiol. "E
,.
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Aquesta inhibició per part de les autoritats de Vic, fou la tónica fins l' 1 de setembre, a la vegada,
que augmentava la forca í la confíanca deIs sublevats. Obviament, el virrei Velasco i la mateixa Ce-
neralitat van veure amb mals ulls aquesta política feble i no dubtaren a titllar-la de cdl-laboracio
nista amb els sublevats: ··... era notorio a todos que sin un general consentimiento era imposible
que una ciudad tan populosa como la de Vique se dejasse sugetar de los quatro particulares que la
tienen dominada.. ". 1 es considerava que el fet no era degut "per falta de voluntat, si per temor de
algunas personas...
" (30). En aquells moments, la situació d'inseguretat del diputat reial que es tro
baya a La Garrigá fou gran .pel temor que "se viesse atropellado de los levantados de Vique que es-
tán en aquella zercania... ", per la qual cosa es retira a Granollers. (31) ,
El Consell de Vic intentava mantenir, debades, una bona relació amb les autoritats barcelonines
conscient del seu malestar que es reflectí en la negativa a rebre la correspondencia de la ciutat.
Així, escrivien al síndic Francesc Graell, a Barcelona, que "las [orcas, amanassas y violencias dels
commoguts són grans y las de la ciutat, molt debilitadas y flacas...
"
i a les ciutats i viles reials els
"comunicava "lo desgraciat estat de "esta, y quan innocent y inculpable és, en las calumnias se li aco-
.
mulan... ", o bé "Manifestant la recta intenció que sempre ha tingut esta ciutat, y majorment en lo
contratemps present, de no faltar ni un instant a sa deguda lealtat a son Rey y Sr, per desvanexer
los escrúpols que alguns porien ten ir, si en los moviments que alguns particulars han commogut.
han contribuir ni en molt ni en poch lo Comú de la ciutat... ". (32)
A finals de juliol, els sublevats dominaven totalment la situació a Vic, malgrat la constitució d'u .
na Junta formada per consellers i per eclesiástics, la majoria d'ells filipistes destacats. Havien ocu
pat l'oficína d'amassar el ría de la ciutat i un fom i comminaren un mernbre de la Junta, el dr. Al
bert VJ.labella, a abandonar Vic, davant la qual cosa la Junta (ben impotent), resolgué "que attés
la ciutat vuy no se traba ab possibilitat ni brios per poderse opposar als commoguts, ques tolere
per lo present esta mortificació ...
"
(33). 1 les amenaces envers alguns consellers continuaren. A
Jaume Portell (conseller segon), li demanaren diners de fons municipal per adquirir municions,
a la qual cosa respongué "que si fas que la ciutat tingués algunes municions, que aquella tenia per
servir de sa Mgt. (Felip V)" (34). Pero aquestes mostres g'arrogancia no canviaven la realitat. 'El
Consell escrivia al síndic Felip Gallart que' "no duptá un home de baxa ma, fer congregació de
differents minyons, y ab lo tropell y voceria de aqüells, passejarse per tata la ciutat, fentlos cridar
y cantar coblas que 'nons atrevim a posar-les a la ploma... " (3'5)
.
El 17 d'agost, un grup de sis o set 'homes armats assaltá la casa consistorial i se n'endugué les
municioris, els mosquets i els arcabussos advértint aquests als consellers que "tinguessen cuydado
en no valer averiguar... puyx de valer fer averiguació de 'ditas cosas no li hi anava menos que lo per
drer la vida...
"
(36). 1 dos dies després, CarIes Regás i els seus, s'emportaren 500 caps, entre mol
tons, ovelles i anyells, del rarnat de la ciutat, davant la qual cosa el Consell, com a mesura preventi
va, féu guardar el diner de la Taula de Canvi als diposits del Capítol. (37)
1 així, fins a l'arribada .de les tropes de l'Arxiduc a Vic, l' 1 de setembre. Davant la intimidació
que féu el cavaller Felip Armengol per tal que la ciutat capitulés, el Consell consulta l'opinió del Ca
pítol, el qual no vacíl-Iá a resoldre que era "precis obehir, y per consegüent, se anás quant antes
per pdrt dels comuns a rendir la obediencia... ", malgrat que pocs die s abans el mateix Capítol havia
denegat a Jaume Puig la petició 'que li havia fet de 200 quarteres de blat, per "aver gastat y con
sumit grans quqntitats de diners y notabble número de grans per mantenir sa gent y sequaces, y
per consegüent trabarse en est estat faltat ae havers pera continuarlos lo sustento" (38). Tota una
lli9ó d'alt refínament polític i d'arribisme per part de l'Església. A la fi, davant les evidencies, el
Corisell aprová dolgut que puix.que les tropes austriacistes eren a Barcelona i "que esta ciutat, se
trobá sens tropas militars algunas, y exesperada totalment de poder ser socorreguda en cas se posas
en resistencia... , per resguardar la reputació, vida y hazienda dels ciutadans, determina... ningú dis
crepant, que done la obediencia... ", després de la qualcosa se seleccionaren les persones addients
per rebre el rel i es decidí d'obsequiar les tropes amb carn i vi. (39)
,
30. A.C.A. Generalitat. Dietari, 103. 2t-VII-1705, núm. 7.
31. A.C.A. Id. 22-VII-1705.
32. A.M.V. Acords. 24-VII-1705, 26-VII i 29-VII, respectivament.
33. A.M.V. Id. 26-VII,1705 i 30-VII.
34. A.M.V. Id. 3-VIII-1705 .
.
35. A.M.V. Cartes trameses. 12-VIII-1705.
36. A.M.V. Acords. 17-VIII-1705.
37. A.M.V. Id. 19-VIII-1705.
38. A.M.V. Acords. l-IX-1705.
A.E.V. Arxiu Capitular. Actes. l-IX-1705 i 23-VIII-1705.
39. A.M.V. Acords. l-IX-1705.
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La repressió exercida pels "vígatans' i pels "botiflers"
.'
Cal fer un breu esment de la repressió practicada pels dos bándols per tal de copsar millor l'am-
bient d'enfrontament que es produí i poder clarificar la composició deIs grups dirigents d'ambdós
partits,
'
La major part deIs represaliats el 1705 hagueren d'abandonar la ciutat seguint les instruccions
de Regás i Puig. Molts d'ells havien col-laborát amb Velasco: Jeroni de Ferrer, Josep Estañol -ve
guer-, Albert Vilabella -jutge que processá els sublevats per ordre de Velasco->, i Jacint Pou
=també jutge-«. Van patir saqueigs el mateix Pou, Joan Vaixeres -a qui li prengúeren 92 quárteres
de gra i li van fer tancar la botiga de cirurgiá->, Francesc Pasqual, Francesc Sallés i Raimon Sobrer-
roca (40). Quasi tots eren nobles i hisendats. .
EIs mérits adduits per aquests personatges, el 1716, els quals aspiraven a algun cárrec en el nou
regim, foren diversos. J. de Ferrer havia col-laborat economicament amb els "botiflers' i féu cos
tat a: les viles de Manlleu i Centelles, com F. Sallés; Josep Culí fou sergent de la companyia de refu
giats del duc de Noailles; Joan Taraval, que era conseller en temps de l'Arxiduc, "aplicose con sin
gular desvelo a que el Común de dicha ciudad de Vique se opussiesse en el año de 1713 al destino
de los sediciosos tomando muchas vezes las armas y exponiendo su vida, haziendo formal resisten
cia al Deputado Militar, passando noticias de lo que iva sucediendo a los comandantes de las tropas
de su Magd. "�o Josep Moreta s'oposá el 1713 als "vigatans' i comunica informacions als caps de les
tropes filipistes. Antoni Perer, síndic a la Diputació, vota per la rendició a Felip V .(41). Tomas Vi
la i Saleta al-legá que havia estat processat el 1712 per escríure' des de Barcelona, on era refugiát,
alcanonge Francesc Flaquer "contenint... algunas noticias contra Nostre Rey y Sr. (Déu lo gde.),)'
en deservey de sa Magd. volent de aqui infestar y desalentar als bens affectats a nostre Rey". (42)
El régím borbónic gratifica a bastament la seva fidelitat. El 1715, J. de Ferrer fou'nomenat con
seller 1er., A. Vilabella conseller 2on., A. Perer Conseller 3er. i Joan Vaixeres consellers 4rt. An
toni Vila =germá de Tomas- va rebre el cárrec de veguer, i Anton Vaixeres -fill de Joan- el de
sois-veguer (43). Pel que fa a la seva posició económica i social, trobem a F. Sallés, a Bobaventura
de Bojoris, a J. Estañol a Josep Vaixeres i a Taravall entre els 50 rnaiors contribuents de Vic
El nombre de privilegiats d'altres indrets de la Plana fou molt inferior al de Vic i es concentra
gairebé a Centelles: en foren beneficiaris Francesc Figuera i Guillem Rossell per haver lluitat al
costat del duc de Pópoli el 1713, Joan Febrer, batlle el 1716, i el seu fill Josep (45), pero aasenya
ladament Josep Llavina, el qual rebé els cárrecs de veguer interí -ocupat més tard per Anton Vai
xeres-, el d'agutzíl de la Reial Audiencia (el 1716) i el de Receptor del General de Barcelona (el
1717) (46). 1 a St. Julia de Vilatorta hi trobem Genís Albareda, fill del batlle Joan Franeesc que
fou membre de les companyies de fusellers de la Plana i, abans, de les companyies de fusellers de
muntanya de Carles 11. El jove va rebre l'ofici de la Taula de la Bolla de Taradell perqué pogués
subsistir. (47)
.
D'altra banda, els que havien estat beneficiats amb títols i privilegis per part de l'Arxiduc van
veure com aquests es feien fonedissos el 1716, com el tftol de "fidelíssima" a la ciutat de Vic, el
I1ri:v,ilegi de constitució de la Confraria d'ollers i terrissaires de St. Julia de Vilatorta i el tttolde vila
a CasteUt�r,901. AEí mateix succeí amb els títols de noblesa aconseguits pel dr. Fortunat Parella,
per Francesc de Saleta, per Josep Fontanelles, per Josep Tord i amb els privilegis diversos assolits
ller loan Félix Fornés, Bartomeu Ayats, Francesc Coromina -ex-veguer-, Josep Comas i els deIs
canonges Salvador Riera, Jaume Cortada i Ivó Cassañas, nomenats "capellans d'honor" per l'Arxí.
1iLuc €48). D.e manera sernblant, el capitá general aparta del seu cárrec el bisbe de Vic Manuel de
Sanjust i de Pagés (49) .. A Carles Regás, tot i que fou .empresonat, no li van poder .confiscar els
béns, perqué la sentencia que el feia culpable oel'170.5- no fou trobada, "discurriéndose que pudo
la malicia durante el intruso goviemo esconder y rasgar el original proceso... "(49 bis), per la qual
cosa el 1717 gaudia plenament de la seva hísenda. •
.
,
40 .. A.C.A. R.A. Reg. Consultas, 120. 14-IX-1716. .
A.E.V. ·Vegueria. Processos criminals. 1710-20. Memorial de J osep Vaixeres. 11-V-1714.
41. A.C.A. R.A. Reg. Consultas, 120. 14-IX-1716. Papeles S.E., l. J. Pou 12-XII-1715; J. Culí, 22-IX-l71S.
Reg. Consultas, 121,J. Pou f. 16 yi 17 v.r. Tarayal f. 21. Reg. Consultas, 123,J. Tarayal f. 120. 9-VI-1717.
42. A.E.V. Vegueria. Processos... 4-V-1712.
43. E. Junyent. La ciutat... pago 505. .
44. N. Puig. La sociedad de Vic en el siglo XVIII. Treball inédit. Patronat d 'Estudis Ausonencs, 1975. pp. 118·
121.
45. A.A.C. R.A. Reg. Consultas, 121. f. 214. Reg. Consultas, 122. f. 197.
46. A.C.A. R.A. Consultas, 120. f. 88 y - 89. Consultas, 123. f. 49. Consultas, 124. f. 141 y-142.
47. A.C.f¡... R.A. Consultas, 125. f. 79y - 81.
4'8. A.C.A. R.A. Papeles S.E. Lligall 302. Expedients 75, 78, 82, 85, 81, 90, 92, 95, 103 i 107, entre d'altres.
No incloem en aquest apartat els represaliats per causes militars. Vid. S. Albertí, op. cit. pp. 409440.
49. A.C.A. R.A .. Consultas, 124. f. 194, 204 i 220.
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DEMANDA ESTATAL I ,AéTIVITAT ECQ,NOMICA A CATALUNYA
SOTA ELS PRIMERS BORBONS (1714-1808)
Manuel Arranz
Un dels temes que han generat més amplies i fecundes controversies dins la historiografia
deIs darrers decennis ha estat, sens dubte, el de les complexés relacions entre política i econo
mia en el marc de les monarquies absolutes de l'Europa deIs segles XVI-XVIII. Per un seguir
de raons ben conegudes, la Catalunya del XVIII esdevé un terreny privilegiat per als estudio
sos d'aquest tema, pero, per raons no tan fácils d'esbrinar, són pocs els qui s'hi han endinsat,
i els seus treballs, molt meritoris, només de forma tangencial han abastat determinats aspec
tes básics, com ara el volum i l'estructura de les despeses estatals al Principat durant l'esmen
tat període i el seu eventual impacte sobre els diferents sectors productius del país. Són preci
sament aquests aspectes els que aborda la present comunicació, sense pretendre altra cosa
que aportar-hi algunes dades significatives. '
La política dels primers Borbons a Catalunya va tenir com a instrument fonamental l'exercit,
i va comportar la militarització de l'aparell institucional, que ha estat ben estudiada (1), i
la militarització del territori, de la qual encara ignorem molts aspectes importants.
La militarització de l'espai físic -no exempta d'episodis traumátics: destrucció de cente
nars de cases al lleidatá turó de la Suda i al barceloní barri de Ribera- va obeir a dos objec
tius: fer front a una eventual agressió per mar o pels Pirineus -i cal recordar la guerra de
la Quádruple Alianca, que enfronta les forces de Felip V i del seu nebot Lluís XV als escenaris
de l' Alt Urgell, la Cerdanya i altres comarques pirinenques=-, i abortar qualsevol temptativa
de revolta contra la monarquia borbónica. La militarització del territori es va traduir en la
presencia d'una nombrosa guarnició, sempre superior als 20.000 homes (és a dir, durant una
bona part del XVIII, al Principat hi hagué un soldat per cada 25 o 30 habitants!), i en la
formació d'un poderós sistema defensiu, vertebrat per les fortaleses de Figueres (castell de
. .
Sant Ferran) i de Barcelona (muralles, Ciutadella i castellde Montjuíc) i del que en formaven
part els vells castells remodelats seguint les directrius de Medrano i Vauban (Castellciutat,
Cardona, Berga, Hostalric, Roses, etc.), les desenes de casernes edificades a les poblacions
més importants i 'altres obres menors (torres i bateries costaneres, etc.). En aquest programa
es podria incloure la major part de les obres públiques financades per l'erari estatal (amplia
ció del port de Barcelona, miliora de les carreteres de Barcelona a Franca, a Vilafranca i a
Madrid, etc.), perqué a més de facilitar el transport de persones i mercaderies, havien de fer
més .rápids i segurs els desplacaments de tropes.
Les obres de fortificació van 'donar ocupació a un petit exercit de paletes, fusters, man
yans, picapedrers, calcinaires, rajolers, traginers, jornalers, etc., les dimensions del qual van
oscil-lar ámpliament alllarg del segle; i, a. més, quan les obres van ser realitzades mitjancant
«asientos» (contractes atorgats alliéitador que oferís preus més baixos en el curs d'unasub
hasta pública), possibilitaren una important acumulació de capital a favor de les companyies
adjudicatáries, quasi bé sempre constituides per membres de l'élite del sector de la construc
ció (2).
•
l. Especialment per J. MERCADER RIBA, Felip Vi Catalunya, B., 1968; i J.M. TORRAS RIBÉ, Els municipis
catalans de l'Antic Régim, B., 1983.
2. M. ARRANZ, Los profesionales de la construcción en la Barcelona del siglo XVIII, tesi doctoral inédita, Uni
versitat de B., 1979.
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Un altre aspecte de la militarització, la presencia permanent d'unitats militars que aplega-
Ven 20.000, 25.000 030.000 homes, segons els moments, també incidí sobre l'economia cata
lana, ja que, com assenyalava el pare Jaume Caresmar (3), els seus sous suposaven anualment
«sumas de mucha consideración, que todas se quedaron en el país», i la seva manutenció ge
nerava una demanda de mercaderies (queviures, etc.) i serveis que estimulaven els sectors pro-
.ductius, especialment l'agricultura. .
Era «inevitable» que es produíssin els efectes positius per a l'economia suara esbossats;
aq.uests estímuls eren inherents a la militarització, i constituíen l'acompanyament obligat, in
separable, de la política repressiva desferrnada per Felip V contra Catalunya: en una epoca
de forts excedents de má d'obra i de transports lents i costosos, necessáriamentles obres pú
bliques i de fortificació s'havien d'executar amb treballadors i materials del mateix país; i
per motius semblants també era forcós que una part notable de la demanda de les tropes fos
satisfeta pels pagesos, artesans, etc. de les contrades on aquestes tenien llur destí.
Ara bé,poc temps després de la submissió del-Principat a Felip V, la demanda estatal es
va diversificar, es va estendre a altres sectors i ptoductes, i mentre una part d'ella continuava
essent fruit de la repressió, una altra part, cada cop més gran, apareixia com la resultant d'un
designi polític no repressiu: la utilitzacióde Barcelona i de tot Catalunya com a base logística
i zorra me proveíment de les expedicions aterres italianes, provencals, portugueses i riord
africanes (Ora i Alger), i com a lloc habitual de subministrament de generes i pertrets recla
mats per la marina, els arsenals, l'exercit de terra i alguns cossos militars especials (vestuari,
caleat, aemes blanques i de foc, projectils, eixarcia, fusta, betum, boteria, carruatges, pólvo
fa, etc.) Dins d'aquest designi polític sembla lícit incloure la creació a Barcelona d'una Reíal
Academia Militar de Maternátiques, dedicada a la formació d'artillers i enginyers militars,
i la d"un Col-legi de Cirurgia, consagrat especialment a preparar els cirurgians que precisava
Pexercin de terra.
L'eleceió de Catalunya només de forma parcial va obeir a raons geográfiques (proximitat
en l'espai. i possibilitat de comunicació marítima amb territoris on es descabdellaven conflic
tes armats en que intervenien els Borbons hispanics); també respongué a consideracions de
carácter administratiu (l'eficácia demostrada des deis primers moments per la Intendenciai
la conveniencia que els recursos obtinguts a Catalunya per la hisenda reial gracies al Cadastre
i a altres cárregues fiscal s fossin esmercats al mateix país, per tal d'evitar o reduir al mínim
els transports i transferencies de cabals, sempre difícils), i a raons socio-economiques (un cop
perduts Flandes i el Milanesat, no eren gaires els dominis de la monarquia en condicions de
FesID@rrdr�e �satisfactoriament les demandes estatals, i, d'atra banda, és probable que Catalu
no/a J'l@�ués oferir un nivell de preus torca competitiu).
Rs ai�í €0m a partir .de 1717. ---,-preparatius de l'expedició de Sardenya-=- l'administració
borb0QÍca va impulsar el sorgiment i consolidació d'una indústria de material bel-lic, els ava
tars me la qual, en els seus primers anys d'existencia, són coneguts grácies a les investigacions
de ¡J. Mereader' &iba. Pero el valuós treball de Mercader (4) tan, sois €0ntempla documentació
de la Inteñdsneia de Catalunya custodiada á l'Arxiu.de la Corona d'Aragó, i, a més, s'atura
a r73�. Callm�ia, com el mateix Mercader assenyala, estendre la recerca temporalment i espa
ci�lment, fent-la arribar, com a mínim, fins el 1808" i escorcollant altres arxius barcelonesas
i els arxius de Madrid i Simancas que guarden la .documentació segregada per-les seeretaries
me Guenra, Marina i Hisenda del govern central, ja que, segons hem pogut advertir, un nom
bre rro negligible de contractes de vestuari, armes, pertrets, etc. adjudicades a empreses cata
lanes NO \la ser: tramitat per la Intendencia del Principat, sinó pels onganismes esmentats i ..
potser per algun altre igualment pertanyent a l'administració central.
. La línia de recerca oberta per Mercader no ha tingut seguidors, si hom exceptua Pere Mo
las, que, manejant documentació gremial, municipal i notarial ha identificat i analitzat el grup
social beneficiari deis contractes, (4 bis) i l'autor d'aquesta comunicació, a qui un buidatge
.
3. Discurso sobre la Agricultura, Comercio y Industria ( ... ) també conegut com Discurso de 1780, Biblioteca de
Cataiunya, Fons de la Junta de Cornerc, ms. 143 bis.
4. Un .organismo piloto en la Monarquía de Felip V: La Superintendencia de Cataluña, «Hispania», 103, 104, 105
i 106 (1966 i 1967); reproduít amb lleugers retocs a Felip Vi Catalunya, B., 1968. '.
4b. Els arrendaments públics a la Barcelona del Set-cents '«Cuadernos de Historia Económica de Cataluña»; VI (oc-
tubre 1971), pp. 89-111.
-
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no exhaustiu d'una de les series documentals de la Intendencia de Oatalunya, la constituida
pels manuals del notari o escrivá major de la institució (A.C.A., Intendencia, 2)', ha permes
localitzar més de 150 contractes o «asientos: relacionats directament amb les obres públiques
i de fortificació, idos centenars llargs de contractes relatius ala que, tal vegáda abusivament,
hom ha designat com «indústria bel-lica: o «indústria de guerra» (uniformes de les tropes,
armes, instrumental per als artillers i enginyers, etc.). Val a dir que la referida serie també
inclou contractes de serveis (mules per als trens d 'artilleria, noliejament de vaixells per al trans
port de tropes i material de guerra, etc.) i de queviures (pa de munició, racions per a l'arma
da, etc.).
Bis contractes localitzats i parcialment estudiats no es distribueixen regularment al llarg
del període 1714-1808 sinó que es concentren en els anys que van de 1714 a 1780: deis més
de 150 contracts d'obres, només quatre són posteriors a 1780, i també és molt reduít el norn
bre de contractes de vestuari, pertrets, armes, etc. atorgats després de la referida data. Aquest
fet respon a un conglomerat de circumstancies i raons del que en sobresurten dues: en primer
lloc, un canvi en la política de l'adrninistració borbónica, que abandona parcialment �l siste-
. ma d'«asientos» o contractes amb particulars i assumeix el paper d'empresari (en l'ambít de,
les obres d'enginyeria civil i militar, generalització de la gestió directa, i en el de l'armament.po
tenciació deis establiments estatals: important ampliació de la foneria de canons i del taller
de construcció d'armes portatils existents a les Drassanes de Barcelona i creació de Hestabli
ment de Sant Sebastiá de la Muga, a l'Empordá, dedicat a la fabricació de projectils) (5);
i, en segon lloc, una perdua de competitivitat en alguns sectors productius del Principat, com
a conseqüencia de l'encariment.de determinades materies primeres i, molt especialment, de
l'alca deis salaris, molt sensible a partir del decenni de 1770 (6). , '
No cal dir que dins del període 1714-1780, són els mornents de conflicte armat (expedició
de Sardenya, guerra de la Quadruple Alianca, campanya d'Orá, guera de Successió de Polo
nia, guerra de la Pragmática Sanció, etc.) aquells que solen registrar un major nombre de
contractes, i també les més lucratives, perqueles presses de l'administració en reduir els ter
minis per a la presentació d'ofertes i per a l'execució deis treballa, faciliten la restricció de
la competencia -ja habitualment molt imperfecta- i l'obtenció d'uns preus molt remunera
dors ... i també, en alguns casos, altres avantatges. N'és un bon exemple la relació de contrae
tes de. vestuari localitzats als manuals corresponents als anys de la guerra de la Pragmática
Sanció (1740-1748): .
Contractes de vestuari atorgats per la Intendencia de Catalunya entre 1740 i 1748
Data-
. 1742
J743
2.9,1744
10.11.1744
• >
20.11.1744
8.12.1744
26.1.1745
,
15.2.1745
21.5.1745
Descripció del contracte
1.0_00 uniformes de fusellers
500 uniformes complets de fusellers de muntanya
8.600 uniformes complets (600 de fusellers de muntanya,
360 de cavalleria, 840 de dragons i 6.800 d'infanteria)
4.940 uniformes complets de soldats i 101 lliurees de trom
petes i tambors
"
675 uniformes complets i nombroses peces de vestuari per
a dos regiments d'infanteria•
19.307 uniformes complets d'infanteria
1.500 'uniformes complets de fusellers de
muntanya
200 uniformes per als Dragons Provincials d'Extremadura
Tots els uniformes per un regiment de cavalleria i un altre
d'infanteria ,
Adjudicatari
Josep Florensa
, , , ,
Vicenc Pujol,
sastre de B.
, , , ,
, , , ,
, , , ,
, , , ,
, , , ,
, , , ,
,5, I.A.A. THOMPSON, Guerra y decadencia. Gobierno y administración en la España de los Austrias, 1560-1620,
B., 1981, ha proposat una suggestiva interpretació de la dualitt «asiento»-gestió directa, que tal vegada seria apli
cable -arñb correccions- a la Catalunyai l'Espanya del XVIII: els contractes o «asientos» correspondrien als
moments de feblesa política i/o' administrativa, i la gestió directa als moments de poder polític fort i d'estructu
res administratives solides i eficaces.
6. P. VILAR, Transformaciones 'económicas, impulso urbano y movimiento de los salarios: la Barcelona del siglo
XV111, dins de Crécimíento y desarrollo, B., 1964 .
.
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1.105 uniformes (1.080 de soldar i 25 de trompetes)
Tots els vestits per als soldats de la recluta general i un
nombre indeterminat de mitjos uniformes de soldat .
d'infanteria
2.316 uniformes complets d'infanteria i 800 de fusellers de m.
Vestuari complet per a dos regiments i per als tambors
,
, d'un tercer
Vestuari complet de 2 regiments
Vestuari complet de 2 regiments d'infanteria
Vestuari complet de dos batallons d'infanteria
Vestuari de les tropes que en 1746-1747 passaren a Napols ,"
(més de 25.000 uniformes i mitjos uniformes
26.8.1745
7.9.1745
21.12.1745
24.2.1746
18.3.1746
,
24.5.1746
8.8.1746
1'1.8.1747
, , , ,
, , , ,
, , , ,
, , , ,
" , ,
" , ,
" , ,
, ,
�n cinc anys, 17 contractes, que es reparteixen entre només dues companyies, l'encapcala
da per don Josep Florensa, i la que té com a cap visible al sastre bareeloní Vicenc Pujol; a
la primera Ji van ser adjudicats dos contractes, amb un total de 1.500 uniformes, i a la segona
els áltres 15, que suposaren més de 68.000 uniformes i mitjos uniformes (7). '
.
" A més del seu titular, que molt probablement tenia cura de distribuir la feina entre sastres
i eostureres, la companyia de Vicenc Pujol estava formada pel ciutadá honrat barcelonés don
Josep Esmandia i pel conegut comerciant i fabricant d'indianes Bernat Gloria, els quals asse
garaven els r-ecursos financers necessaris, duien la gestió económica de l'empresa i tenien cura
de l'ádquisició de les materies primeres (teixits). No ha estat possible coneixer amb precisió
l'i,¡npert total deIs quinze contractes atorgats a Pujol i als seus socis, pero diferents dades
parcials-permeten 'afirmar que va ser superior als 11 milions de rals de billó, equivalents a
més d'uh niilió de lliures barceloneses, una quantitat realment fabulosa en aquella epoca ...
i no va. ser més elevada perqué, en algun cas, Pujol, Esmandia i Gloria van rebre de l'adminis
tració estatal una part -petita- del genere necessari per a la confecció de tantes peces de
vestir (hom parla de «paño de Castilla», que, sens dubte, procedia de les reials fabriques de
Guadalajara). Més difícil és calcular els guanys obtinguts per l'empresa i per cadascun deIs
seus mernbres: ara bé, hi ha un cIar indici d'haver estat substanciosos: van consolidar de ma
nera tan sensible la posició económica i social de Bernat Gloria que aquest, a penes compli
mentada aqueixa tongada de contractes, va sol-licitar i va obtenir de Ferran VI la gracia de
cintada honrat de Barcelona (8).'
Les dades ja conegudes i les aquí consignades, malgrat el seu carácter fragmentari, perme
ten dedüir que.la demanda estatal és un factor que no es pot negligir a l'hora d'estudiar la
,
traj_ecteria de determinats sectors productius i del conjunt de l'economia a la Catalunya del
XVIII, tant si es fa amb plantejaments quantitatius com si s'aborda amb l'objectiu de detec
tar i analitzar canvis qualitatius en Ies. estructures d'aquells. Perqué, si per un costat resulta
evident q.l1e les oscil-lacioñs de la demanda estatal connecten amb les €tapes d 'expansió i de
contraccíó i amb les crisis conjúnturals deis sectors als que s'adreca, per un altre costat resul'
ta plausible que aquella demanda, pel carácter massiu i seriat que sol tenir i per incidir sobre
unes estructures productives majoritáriament precapitalistes, hagi afavorit la seva transfor
mació j hagi propiciat l'adopció de fórmules i metodes propis del capitalisme primerenc.
'En el sector de la confecció, els contractes de vestuari per a la tropa, en comportar cadas-
•
cun d'ells centenars o milers de peces -calces, jupes, casaques, camises, barrets, corbates-
de les mateixes característiques, han contribuít a una limitada pero perceptible transformació
de les estructures empresarials i de l'organització del treball: parcial' supeditació del sector
respecte deis comerciants i homes de 'negocis (capital comercial); increment del percentatge
d'assalariats i major extensió del treball a domicili i a preu fet, en detriment del treball a jor-
I
I
,
7. Més endavant, el juny de,1751, va ser adjudicat a Pujol, Esmandia i Gloria un altre «asiento» de vestuari: 2.880
vestits per a reclutes, per un
-
import de 546.485 rals de billó 25 mar. '. .
8. R. FERNÁNDEZ, La burguesia barcelonesa en el siglo XVIII: lafamilia Gloria, pp. 1,131 de La economía espa
ñola al final del Antiguo Régimen, 11: Manufacturas, M., 1982. Fernández assenyala la concessió del privilegi,
datat el 15 d'octubre de 1748, pero no registra l'activitat de Bernat Gloria com a contractista de vestuario
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.nJl!lrealitzaten el marc dels tallers artesanals; modificació de les relacions entre fadrins (cofi
cials») i mestres gremials en un sentit que anuncia la proletarització dels primers i que com
porta una desnaturalització creixent del sistema corporatiu; major divisió del treball, major
especialització -aparició de nous «oficis»- i, probablement petit augment de la productivi
tat laboral; més amplia incorporació de la dona a l'ámbit del treball assalariat, molt sovint
en competencia amb els fadrins dels gremis del sector, o, dit amb altres paraules, tendencia
a la substitució del treball masculí agremiat pel treball femení no agremiat, de menor cost,
més dúctil-s-és un exercit de reserva de que no es pot-prescindir fácilment-e- i menys conflictiu.
El procés de transformació ara descrit de forma sumaria va generar, com era previsible,
actituds defensives i resistencies més o menys organitzades per part dels qui n'eren víctimes,
per aquells que se'n veien afectats negativament: una important fracció deis mestres i la prac
tica totalitat dels fadrins; pero ni els uns ni els altres van aconseguir aturar-lo (9). Val a dir
que els impulsors d'aquest proces van comptar amb un discret pero efectiu suport de la Reial
Audiencia i de la Intendencia de Catalunya, suport que habitualment es va concretar en inhi
bicions que afavorien els interessos de la part més forta i menys nombrosa -els empresaris
i els seus socis i col-laboradors-> i, per tant, la progressiva implantació d'estructures i practi
ques d'empenta capitalista.
Un anunci publicat l'onze de gener de 1762 al Diario curioso, histórico, erudito y comer
cial ( ... ) és indicatiu deis canvis experimentats en el sector de la confecció en el curs deis tres
o quatre decennis precedents:
« A la plazuela de Marquillas, casa Joseph Busquets, pelayre, se corta vestuario de
tropas ligeras, cuya construcción debe ser pronta. Podrán acudir allí los sastres y
camiseras, que se les distribuirán sus prendas, y se pagarán más de lo regular por
la prontitud del desempeño ( ...»> �
Aquest anunci hagués estat inconcebible a la Barcelona de cinquanta o seixanta anys abans,
pero a la ratlla de 1762 tothom l'acceptava, per bé que alguns ho fessin a contracor.
;
Com ja ha estat dit, el sector de la construcció va ser un altre deis principals destinataris
de la despesa estatal a la Catalunya del segle XVIII. Certament, entre els més de 150 contrae-
.
tes localitzats, n'hi ha de petita envergadura, amb un import que no ultrapassa les dues o
tres mil lliures; pero més sovint se situen per damunt d'aquesta cota, i no són excepcionals
els que importen cinquanta millliures barceloneses o més (10).
.
Aquí, a l'igual que al ram de la confecció, i en un grau potser més intens, es va deixar
sentir l'impacte de. la demanda estatal sobre l'organització del treball. Cal tenir en compte
que es tractava, excepte uns pocs casos, d'edificis militars (casernes, arsenals, magatzems),
d'obres de fortificació (castells, baluards, etc.) i obres d'enginyeria civil (ports, carreteres,
ponts), sernpre o gairebé sempre tracades i dirigides per enginyers militars. El gran volum
de la majoria de les obres i el seu destí, les circumstáncies que concorrien en els seus projectis
tes i directors (homogeneítat estilística derivada d'una semblant formació professional, d'una
tradició de treball en equip i d'una constant referencia a un petit nombre de models) i les
directrius estandaritzadores de I'administració -dictades amb el propósit d'abaratir costos
expliquen el carácter seriat que solen presentar les obres financades per la hisenda estatal a
la Catalunya del XVIII. Una «seriació» que és també funcionalitat i que es manifesta en la
reducció i simplificació del repertori tipológic -que aboca a una repetició un xic mono tona
d'esquemes, solucions i elements constructius i decoratius- i en la utilització d'una limitada
gamma de materials (11).
Seriació, relativa homogeneítat técnica i formal, repetició, estandarització ... Altre cop fan
acte de presencia factors que afavoreixen modificacions en les estructures laborals, ara al sec
tor de la construcció. Per copsar-Ies, unes poques xifres, concernents a la composició de la
Iorca de treball de tres empreses de l'art de mestre de cases: la de Josep Ribes i Margarit
� .
.
9. En els decennis de 1730 i 1740 sovintegen els escrits que denuncien el deteriorament de les condicions laborals
i retributives d'una part deis membres deis gremis de la confecció. Vegeu A.C.A., Reial Audiencia, «Consultas» .
. ID. A tall d'exemple, diguem que el 1790 hom calculava que les obres del castell de Figueres havien importat uns
quaranta milions de rals (ZAMORA, Diario ... , B., 1973, p. 331), i que si bé una part havia estat realitzada «per
administració», una altra part, més gran, havia sigut executada mitjancant contractes amb diferents companyies.
11. Val a dir que aquest esperit funcional i simplificador que caracteritza les obres que els enginyers militars realitzen
com a tal s també impregna les poques obres que duen a terme en el camp dé I'arquitectura civil i religiosa, i
coincideix amb algunes de les propostes deis arquitectes del primer neoclassicisme.
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(1753-1768), una empresa d'estructura «tradicional», «artesana», dedicada habituaíment 'a
, '
l'edificació i reparació de cases de veíns a Barcelona i de «torres» als voltants de la ciutat;
l'empresa que"amb Joan Soler i Faneca com a responsable máxim va aixecar la residencia
'
de la família Mrch de Reus a la barcelonesa Rambla de Santa Mónica (1775-1781); i, finar
ment, l'ernpresaencapcalada per Francesc Renart i Pere Armet que va obtenir de la Intenden
cia de Catalunya el contracte de la construcció del Col-legi de Cirurgia de Barcelona (1761-1764).
És a dir, les dues primeres empreses treballen per a particulars, l'una en obres de petita i mit
jana envergadura i l'altra en un palau que esdevé símbol de l'alta burgesia amb ínfules aristo
crátiques, mentre que la tercera és l'executora d'un contracte atorgat per l'administració esta
tal, un contracte representatiu, pero tal vegada no en el maxim grau, perqué no es refereix
a una obra de fortificació o a una caserna, sinó a un edifici d'arquitectura civil destinat a
URa institució al servei de l'exercit.
Composició de laforca de treball de 3 empreses constructores
Josep Ribes (12)
Palau March (13)
Col-Iegi Cirurgia (14)
Ma d'obra qualificada
Jornals OJo •
6.163 54,27
6.877. 41,73
3.625 33,48
Ma d'obra sense qualificar
Jornals OJo
5.192 45,72
9.601 ,58,26 _'
7.021 66,51
A la vista d'aquestes xifres, una primera conclusió es fa palesa: les grans obres, siguin
.de la mena que siguin, afavoreixen una rnajor divisió del treball i, com a conseqüencia, una
parcial substitució de la ma d'obra qualificada (paletes, picadors i aprenents) per má d'obra
.sense qualificar (manobres, és a dir, peonatge); i aquest procés de substitució és més intens
a, les obres a cárrec de I'erari reial que a les promogudes i sufragades pels particulars. Una
primera conclusió que també es pot expressar així: al sector de la construcció -i a d'altres
sectors- de la Catalunya del XVIII coeixisteixen dos models de relacions laborals: el gre
mial, al..que abona la tradició i un conjunt de velles normes escrites -privilegis i ordinacions
forrnalment acceptades per les autoritats governatives i judicials i que, en principi, regula els
vincles entre empresaris (mestres) i má d'obra qualificada (fadrins i aprenents); i el «capitalis
ta», al que s'ajusten les relacions entre empresaris i má d'obra no qualificada (manobres, peo
natge) i que, si bé troba alguns precedents en els segles anteriors, és fonamentalment un feno
men nou. Es tracta, com és obvi, d'una coexistencia tensa, en, pugna constant; una pugna
ala que no és aliena la demanda estatal: hi juga a favor d'una de les parts; una pugna que
a la ratlla del 1800 ja s'ha decantat en contra del model gremial, a despit del que afirmen
alguns publicistes del'epoca, que no veuen -o no volen veure- que la pervivéneia deis gremis
i del sistema corporatiu té com a preu la seva parcial desnaturalització.
Conélusíú.
, '
A Catalunya, durant el XV-III, l'Estat té una forra incidencia sobre la vida, económica,
gFacies solDretGt a tres instrutneríts: la fiscalitat, que té la seva concreció més coneguda -i
más Féixuga- en el Cadastre; la despesa generada per la militarijzació del país i per la multi
[o,rme demanda estatal; i un conj,unt de disposicions legals que áfecten'el comete, la navega
ció, la producció textil, la construcció naval i altres branques dé I'activitat económica.
, -
Es evident l'existeñcia de relacions d'interdependencia entre els tres elemeiites referits, molt
especialment entre els dos primers. Diferents dades suggereixen que Catalunya retén bona part
de les sumes que satisfá per via impositiva (15); i que el Cadastre, ben al contrari d'álló que
• . t • �
12, Arxiu Historie de la Ciutat de Barcelona, Patrimonial, V-17. Les dades consignades procedeixen d'una mostra
de 23 treballs executats per l'empresa de J, Ribes a Barcelona, la Barceloneta, Gracia i Esplugues de Llobregat.
13, J, FUGUET i M. ARRAÑZ, Lafamilia March de Reus i el seupalau de la Rambla de Barcelona, en curs de-
publicació."
. , "
.
14. A.H,C"B.. , Fons Comercial, Llibre de comptes de la Cornpanyia del Col·legi de Cirurgia, B-187.
IS. Aquest fet -la transferencia o retenció per Catalunya.de les sumes recaptades per l'aparell fiscal borbonic
s'hauria de connectar amb la situació monetaria i amb la trajectória deIs preus durant el XVIII.' D'antuvi no
és fácil conjugar l'evolució deis preus i salaris que mosteen els treballs de P. Vilar, la gran estabilitat monetaria
de la major part de la centúria i una continuada sagnia de numerario
algun cop ha estat dit (16), més que actuar com a mecanisme per transferir recursos catalans
a la Cort -al centre de la monarquia-, juga el paper de redistribuidor de recursos en el marc
del Principat, en alimentar la despesa estatal surnáriament descrita.
A més, una part de la despesa estatal, en traduir-se en una variada i voluminosa demanda
de serveis i mercaderies -molt sovint estandaritzades-, és un factor que incideix en la tra
jectória d'un seguit de sectors productius (construcció, confecció, armes, etc.), i és també un
element que, juntament amb d'altres, impulsa la «modernització: d'alguns deis sectors als
que s'adreca, L'actuació de l'Estat contra el sistema corporatiu no es limita, dones, a l'acció
conscient, fruit d'una meditada decisió política, que es concreta en la legislació antigremial
del temps de Caries 111 i Caries IV; hi ha, com hem pogut advertir, una altra forma d'actuar
hi, no tan conscient, pero més subtil i potser més eficac.
(
16. J. NADAL FARRERAS, Conéixer la Historia de Catalunya. Del segle XVI al XVIII, B., 1983, pp. 124-125:o
«Arrib el Cadastre es produeix una transferencia de recursos de Catalunya, del contribuent catalá i deis organis-
mes perceptors de rendes fiscals de Catalunya, cap al centre de l'aparell de l'Estat i, en conseqüencia, la destina
ció última de les contribucions catalanes passa a les mans de les classes dominants castellanes prope res a l'órbita
de poder de l'Estat centralista instaurat pels Borbons».
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DESPLEGAMENT I FUNCIONS DELS MOSSOS D'ESQUADRA A LA
SEGONA MEITAT DEL SEGLE XVIII
Angel Magarzo i Vaquer
El tema dels Mossos d'Esquadra, notícia avui amb la creació de la-Policía Autonómica
de Catalunya, ha estat poc tractat pels historiadors dones la bibliografia existent, quepa re-
duída prácticament als treballs de Núria Sales dels anys 1962 i 1981. _
Aquesta comunicació, té l'objectiu de reflectir el desplegament dels Mossos arreu de Ca
talunya a finals del XVIII i mostrar quines eren les seves. funcions básiques. En el desplega
ment, estudio el nombre, antiguitat, residencia, edat, ... , de les diverses Esquadres i dels seus
integrants així com de les funcions que realitzaven, que venien donades moltes vegades en
relació als diferents assentaments.
Aquest treball, que a primera vista pot semblar poc objectiu en funció que l'autor és un
Mosso d'Esquadra, només té la intenció de reflectir unes dades i extreure unes conseqüencies
d'elles. Seguint una línia ja marcada: en la realització de la meya Tesi de Llicenciatura «Estu
dis i Estudiants a la Universitat de Cervera 1715-1842», dirigida pel Dr. Pere Molas i Ribalta,
la documentació ha estat la base del treball en funció de la poca bibliografia existent, encara.
que ha estat aclaridora en diversos punts. Aquella, pertany en la seva totalitat a l'Arxiu del
Cos de Mossos d'Esquadra.
Només em resta agrair a la Dra. Perez Samper l'interes que sempre mostra en la realitza
ció dels meus treballs i als Srs. Lluís Renau i Antoni Moneadas, Director General de Segure
tat Ciutadana de la Generalitat i Sergent Cap Accidental del Cos de Mossos d'Esquadra res
pectivament, per les facilitats que m'han donat en la consulta de la documentació i l'interes
que m'han demostrat en la realització d'aquesta comunicació.
El desplegament deis mossos
1763-1768
Les Esquadres de Valls, fundades l'any 1721 (1) pel Batlle de la ciutat Pere Anton Veciana
com a grup defensor de la ciutat i dels seus interessos particulas, van arre lar progressivament
a les contrades catalanes i d'una forma bastant rápida, L'any 1725, eren 7 les Esquadres: Valls,
Riudoms, Arbeca, L'Arboc, La Llacuna, Piera i Prades amb 45 Mossos, mentre que vuit anys
després, augmenta el número de Mossos a la seixantena i es creen 4 destacaments més: Falset,
Sta. Coloma de Farners, Torres del Segre i Figueres (2).
Per tant, a finals de la primera meitat del XVIII, les Esquadtes de Valls tenien 11 destaca
ments arreu del Principat amb 60 Mossos, podent dir que abastien punts de tota Catalunya
encara que l'engrós de la forca, restava a les contrades tarragonines.
A principis de la segona meitat de segle, la cosa varia matisadament. El nombre d'Esqua
dres i de Mossos resten prácticarnent invariables pero no així en la seva situació (3). Són 11·
1. SALES, Núria: Els Mossos d'Esquadra, L'Avent;. 1981, pág. 19.
2. SALES, Núria: Ha deis Mossos d'Esquadra. La dinastia Veciana i la Po licia Catalana en el segle XVIII. Aedos.
1962, págs, 39-40 i 63-65.
3. Arxiu del Cos de Mossos d'Esquadra (A.C.M.E.). Document del Plec n? 8.
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les Esquadres pero ja no existeixen les d'Arbeca, La Llacuna i Prades i sí les de Sta. Coloma
de Queralt, Sant Celoni i Solsona, obtenint així una penetració major del Cos en les contra
des de l'interior donat que la de Prades podia ser subsituída per la propera de Valls, la de
La Llacuna per la de Santa Coloma de Queralt i la d'Arbeca per la de Torres del Segre, més
propera a la capital de la Terra Ferma. EIs efectius del Cos eren molt minsos i en progressives
reestructuracions dels destacaments, es proposava una millor i més efectiva distribució dels
mateixos.
Desconeixem quan s'efectuá aquesta redistribució dones la documentació no ens ho facili
ta pero es pot afirmar que fou entre 1733 i 1763. El número d'integrants del Cos en aquesta
darrera data era de 78,2 caps, Pere Mártir Veciana i el seu fill Felip que aleshores servia com
a Caporal a Torres del Segre, i 76 entre Caporals i Mossos. Fou precisament en aquest any
quan el tercer Veciana, Felip, assoleix el comandament del Cos a la mort del seu pare.
El nombre d'integrants de cada destacament durant l'any de 1763, era diferent en funció
de la importancia de cadascun d'ells. Valls, que era la seu de la família Veciana, era l'indret
on hi havia més Mossos: 15, tots ells de la zona (4). Solsona, gaudia d'un caporal i 8 Mossos
mentre que la resta de destacaments assoleixen el que podem dir el nombre normal de cada
Esquadra: 1 Caporal i 5 Mossos, cosa que també la trobarem l'any 1794.
Normalment, els Mossos provenien de les rodalies del seu destacament i en casos comp
tats, trobem un desplacament llunyá dellloc de naixernent encara que sempre havien d'éstar
a la dispossició de les necessitats del Coso Així ens trobem que les Esquadres de Piéra i Riu
doms, estaven formades completament per Mossos nascuts en aquells pobles; en la de Sant
Celoni, a més dels nadius ri'hi ha de Granollers; en la de Solsona, n'hi ha de Cardona ...
L'ingrés en el Cos no s'havia d'efectuar forcosament entre els 20 i 30 anys d'edat com
indiquen d'altres autors (5). Trobem casos en que ha estat efectuat passats els trenta com sue-'
ceix en el cas del Caporal Josep Esclusa que ingresa en el Cos quan tenia 39 anys o el del
M0SS0 Francesc Tutosaus de Valls, que ho feu amb 38, entre d'altres. Normalment, I'ingrés
en el.cos s'efectuava mitjancant presentació de gent important i avalat per una bona conduc
ta, cosa que no vol dir que diversos Mossos haugueren de ser expulsats per mala conducta.
La mitja d'edat que trobem l'any 1763 entre els integrants del Cos, és prou elevada en
funció de l'epoca: 43 anys. L'expectativa de vida era molt més minsa que l'actual i també
s'ha de tenir en compte que era una feina molt exposada. De la totalitat de membres del Cos,
un 17070 ja passaven dels 60 anys d'edat, cosa forca notoria, com és el cas del Caporal For
nells d€ l'Esquadra de Solsona que tenia 63 anys i els Mossos Claramunt i Pelfont amb 62,
tots tres 'amb 34 anys de servei en el Coso La situació era la següent:
Mitja d'anys d'edat: 43 Mitja d'anys de servei: 15,7
Amb més de 60 anys: 13
Entre 50 i 60 anys: 7
Entre 40 i 50 anys: 22
Entre 30 i 40 anys: 23
Entre 20 i 30 anys: 11
-
Amb més de 40 anys de servei ....O
Entre 40 i 3Q: 9
Entre 30 i 20: 17
Entre 20 i 10: 27
Entre 10 i 5: 13
•
Menys de 5 10
•
•
Com a terme mig podem dir que un Mosso representatiu de l'epoca tenia.entre 30 i 50
anys amb una mitja d'anys de servei situada entre 10 i 30; aquesta darrera queda situada a
l'entorn dels 16.
Analitzant les dades, trobem que DO hi ha cap Mosso que passi dels 40 anys €n el Cos
encara que 9 s'apropen en aquesta xifra. La proporció entre veterans i nous arribats -menys
de 5 anys- és la mateixa prácticament: 9 pér 10. Malauradament, els documents no m'han
oferit la possibilitat de coneixer els sous dels Mossos en aquells mornent, pero per fer-nos
una idea� si podem coneixer els de la Esquadra de Valls de l'anv 1768 (6). La diferencia entre
-
.
4. A.C.M.B. Document del plec nO.8.
5. Vid (1), pago 26.
6. A.C.M.B. Document del plec, n? 53.
•
•
·
•
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•
el Cap del Cos i els Mossos, era molt forta, dones, mentre Felip Veciana rebia 1:7,5 rals de
billó diaris, un Caporal en rebia 7 i un Mosso, 3,5, cosa que mensualment suposava 525,210
i' 105 respectivament. Comparant amb d'altres activitats i traduít a lliures, Veciana rebia anual
ment 630, un Caporal 272 i un Mosso 126, cosa que si comparem amb els sous que rebia el
personal de la Universitat de Cervera amb l'augment efectuat el mateix any de 1768, trobern
que Veciana tenia un sou superior al Catedrátic millor pagat que era el de Primera de Medici
na que rebia 480 Iliures anuals; el de Caporal s'equiparava al d'un Catedrátic de rnateries
inferiors encara que superant de Ilarg a tot el personal no docent de la Universitat; el Mosso,
rebia un sou superior que un agutzil de la mateixa que en rebia 100, que un escombriaire que
rebia 40 o el carceller que rebia 30 (7).
Aquesta comparació pot semblar una mica dissonant en funció de la diferencia d'ambient
i jurisdiccions, pero I'he fet per tal de veure que els sous deis Mossos i especialment el del
seu Cap eren bastant més elevats que els deis membres d'un grup que en teoría gaudien d'una
. ;, . . ,
ocupaclo mes prestigiosa. .
EIs sous, els pagaven els Corregiments del Principat i els diversos pobles; l'import variava
bastant en funció de cadascun d'ells i deis diversos destacaments. L'any de 1768, el de Tarra
gona pagaya 300 rals al mes a les Esquadres, el de Lleida 562, Tortosa 400, Cervera 312 i
Vilafranca 1.156 (8). A part d'aixó, cada poble tenia la seva quota particular i per tal de po
der cobrar i justificar el sou, els Mossos tenien I'obligació de passar almenys un cop al mes
per cadascun dels pobles de la seva demarcació i el Cap del Cos havia d'anar almenys un cop
a l'any a revistar els destacaments i les seves respectives demarcacions, cosa que sembla que
Felip Veciana no ho féu sempre.
1789-1794
•
La documentació deixa un buir de vint-i-sis anys on no trobem cap informació de les Es
quadres i és un document del 21 de juny de 1789 el que ens proporcionara notícies de I'estat
de les mateixes (9). Les variacions produídes des de 1763 havien estat notables i així ens tro
bem que les Esquadres es troben destacades arreu del Principat i no com abans, concentrades
a les comarques del sud. la són 16 els destacaments i no 11 com abans i troben nous emplaca
ments a Mora d'Ebre, Barcelona, Balaguer, La Seu d"Urgell i Olot.
La Seu d'Urgell
i
\
Olot Figueres•
•
•
••
\\ 1794
\
.¡ Calaf
•
,
Sta. Coloma FarnersSolsona
Balaguer Sto Celoni
Bellpuig
Torres del Segre j-
'
o_ -"-' Sta. Coloma Queralt Piera
1792 • • Barcelona
•
•
VALLS
o
'
L' Arboc
o
•
Riudom
•
Falset
•
DESTACAMENTS: 1789-1794
Mora d'Ebre
•
(\ -
7. MAGARZO i VAQUER, Angel: Estudis i Estudiants a la Universitat de Cervera. Tesi de Llicenciatura efec-
tuada l'any 1983 sota la direcció del Dr. Pere Molas i Ribalta. Biblioteca de la Facultat de Geografia i Historia,
pago 74-75.
-«Estudis i Estudiants a la Universitat de Cervera, 1715-1782. Miscel-lánia Cerverina l. Centre Comarcal de
Cultura. Cervera 1983, pago 94.
8. A.C.M.E. Document del plec n? 53.
9. A.C.M.E. Document del plec n° 4.
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DESTACAMENTS: 1763-1.768
,
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• •
Voldria destacar la situació de la de Balaguer i especialment de la de la Seu d 'U rgell dones
d'aquesta forma, es cubria un servei a la zona nord-occidental del Principat, abans sense pro
tecció per part deis Mossos.
Un punt d'atenció és Barcelona. La capital del Principat no gaudia de destacament propi
sinó que els Mossos anaven passant per ella rotativament, produint-se moltes queixes degut
que 'estaven fora de les seves Ilars i la vida era molt més cara que en els seus destacaments
d'origen. L'estada del Cos a Barcelona fou la petició de la «Real Sala del Crimen» de l'Audien
cia després deis fets produits a Barcelona després del Motí d'Esquilache (10). El Caporal de
Sant Celoni, Jaume Figueras resta durant 20 anys a la capital, des de 1774 a 1794, i fou el
principal notificador de Veciana de totes les coses que succeien allá.
Pel que fa al nombre d'homes, es produeix un augment notable. De 78 que n'hi havia
l'any 1'?63, passem a 124 dels que un era el Comandant del Cos, Felip Veciana que gaudiria
del rang de Coronel de I'Exercit; el Segon Comandant, el seu fill Pere Mártir; 18 Caporals
i 104 Mossos (11). L'augrnent en el nombre de destacaments i principalment I'anada a Barce
lona, foren les causes d'aquest increment, cosa que contrasta amb l'estabilitat del període
anterior.
La composició del destacaments varia en termes absoluts encara que resten prácticament
invariables en termes relatius. Així, deixant de banda Valls que. continuava amb 16 Mossos,
la resta de destacaments passen a tenir entre 5 i 9 Mossos en plantilla amb un Caporal de
comandament superior, pero a la realitat, l'existencia de Barcelona a cubrir i alguns serveis
especials, fa que es manjingui la relació estable d'un Caporal i 5 Mossos com a forca presento
Dels 10� MOSS0S, 2� estaven fora del seu destí habitual i d'aquests, 21 restaven a la capital
constituint-se aquesta amb la seu més important pel que fa al nombre de Mossos encara que
oficialment no en tenia cap; 1 estava comissionat a Sant Andreu del Palomar; 4 estaven a
Madrid sense que sapiguem la causa d'aquesta estada a la capital del regne i 1, el darrer, es
trobava d'escorta amb el Director de Camins del Principat.
-
Les dades de l'any 1794 ens complementen les de 1789 dones al mateix temps que indiquen
la compo�ic;ió deis destacáments inalterats prácticánient des de 5 anys abans pel que fa a nombre
i situació, sí ens proporcionen els anys de servei de cadascun deis Mossos i I'estat de lesseves
10. A.C.M.E. Document del plee n" 8.
11. A.C.M.E. Document del plec n° 4.
,
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Nomines, amb la qual cosa podrem comparar amb el conegut de 1763 (12). Només ens manca
ra l'edat deis Mossos, cosa que la documentació ens ho ha .negat.
Resta el mateix nombre de destacaments encara que només varia la situació de dos d'eils:
Bellpuig rep el destacament de Torres del Segre l'any 1792 per disposició del Governador de
la «Real Sala del Crimen», que també ordena el trasllat l'any 1794 de la Esquadra de la Seu
d'Urgell a Calaf. La situació de la resta d'Esquadres, quedava inalterada.
El nombre de Mossos només queda augrnentat en dos i així passen de 124 a 126 pero sí
varia la quantitat existent en cada Esquadra dones Barcelona no absorbeix tants Mossos i
només són 6 els que resten allá i el seu sou, no arriba deis Corregiments sinó que és la mateixa
Capitania General que els ho abona. Tot aixó fa que la relació abans esmentada d' 1 Caporal
i 5 Mossos per Esquadra, ja es compleix i així tenim com que a part de la de Valls, que segueix
amb 16 Mossos, Solsona, Mora d'Ebre, Balaguer, Olot i Calaf,-tenen 1 Caporali 9 Mossos;
Santa Coloma de Queralt en té 6 mentre que la resta, segueix com abans, amb 5 Mossos.
Pel que fa al sou, no havia estat alterat des de 1764 i de fet, no ho seria fins després de
la Guerra del Francés, cap a 1816 seguint amb els 3,5 rals diaris, cosa que produiria algun
problema en el manteniment deIs Mossos i propíciant en alguna, un cert grau de corrupció.
EIs Caporals continuaven rebent els 7 rals diaris, encara que alguns d'ells, com és el cas de
Jaume Figueras, en rebia 11 en funció de diversos complements. Qui va veure augmentat el
seu sou, fou el Comandant del Cos, Felip Veciana que en aquest període de temps, -passa
de rebre 17,5 rals diaris a 24, encara que per la seva fortuna personal, no ho necessitava massa.
Així, durant aquests trenta anys, els Mossos no van tenir cap augment i no el tindrien
fins 1816 encara que el mateix Jaume Figueras demanava aquest augment l'any 1770, dones
per ell era necessari per poder efectuar millor el servei (13). També, hi ha diversos pobles
que donen supórt a aquesta petició com la de l'Alcalde de Serós pero que com hem vist, no
tingué cap tipus de ressó (14).
Fixant-nos en els anys de servei (16), la mitja ens dóna una xifra igual que la de 1764:
15 i tenint en consideració que l'edat d'ingrés en el Cos estava situada abans deIs 30, podem
afirmar que els membres del Cos eren bastant joves, la majoria tenien menys de 50 anys. No
més un 8070 d'ells, passaven deis 40 anys de serveii es situaven per tant, entre els 60 i 70 anys
d'edat, xifra ja forca elevada si tenim en compte l'esperanca de vida de l'epoca.
Mitja d 'anys de servei: 15
Amb més de 40 anys: 10
. Entre 40 i 30 anys: 7-
�
Entre 30 i 20 anys: 20
Entre 20 i 10 anys: 35 .
Entre 10 i 5 anys: 21,
Menys de 5 33
Convé destacar també, que 1/4 part del Cos, voltava els 30 anys d'edat, ja que, feia menys
de 5 anys que pertanyien al mateix. El capdavanter en anys de servei, era el Comandant Ve
ciana amb 49, deIs que 17 els passá com a Caporal a Torres del Segre i a Valls, 1 com a Segon
Comandant i 31 com a Comandant. L'any ,1798 moriria i deixaria com a Comandant del Cos
al seu fill Pere Mártir, quart de la dinastia Veciana i que llavors ja portava 23 anys com a
Caporal a Valls, cosa que deixa constancia de l'aprenentatge que rebien els Veciana abans
d'assolir el grau máxim de responsabilitat .
.
Les funcions
Les funcions de les Esquadres de Catalunya, van ser moltes i variades. El suport de la
Monarquía Borbónica facilita notóriament l'expansió del Cos arreu del Principat i al mateix
12. A.C.M.E. Document del plec n" 8.
13. A.C.M.E. Document del plec n° 23.
14. A.C.M.E. Document del plec n? 3.
- SALES, Núria: Vid (1) pago 242.
15. A.C.M.E. Document del plec n? 8.
16. A.C.M.E. Document del plec n" O. Carta de Veciana al Fiscal Francisco Rochel el 29 de maig de 1790.
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•temps les cornpetencies en el camp de la repressió del delicte, foren prácticament totals, cosa
que contrasta notóriarnent amb la situació actual.
En aquella societat rural, el camp era ellloc de treball de les Esquadres, pero tarnbé les
trobem en ciutats i viles importants com Valls i Figueres, deixant de banda el cas de Barcelo
na, contrastant amb d'altres indrets més petits com Torres del Segre, prop de Lleida i Piera.
Tant en la seva permanencia en els seus destacaments com en les seves rondes mensuals,
troben en la documentació que els delictes en que intervenien els Mossos no varien massa.
Estaven obligats a fer una ronda mensual per la seva jurisdicció, juntament amb el seu Capo
ral, mentreque el Comandant n'havia de fer una anual per tots els seus destacaments. Agafa
rem com a model una ronda efectuada per Felip Veciana I'any 1790 i que va recórrer.la Conca
de Barbera, l'Urgell i la Segarra (16). El recorregut fou: Valls, Montblanc, L'Espluga, Vim
bodí, Miralcamp, Mollerussa, Castellnou de Seana, Balaguer, Barbens, Bellpuig, Belaines,
Cer.v,ia, Vilarell, Albí, Lilla, Barbara i Valls i la durada fou d'uns 15 dies. Les aprehensions
rnés CI)FllUnS eren les armes, la majoria de foc, ja que per tal de poder-les tenir era necessari
gaudir de «privilegi reial» i llavors, no n'hi havia massa d'aquests. Durant aquesta ronda, .
van agafar 14 escopetes, 3 carabines, 2. pistoles i 2 sabres. També es va investigarIa mort
dóun pages a Miralcarnp i es va aconseguir la detencíó del seu assassí; a Bellpuig, es va empre
s'<¡luar 4 lladres, entre d'altres coses. C0m podem veure, no es perdía el temps a les rondes
que efectuava -el Comandant i ens serveix per adonar-nos que la tasca de les Esquadres ja
no estav.a tant marcada com abans per.les qüestions polítiques sinó que la seva tasca anava
dirigida envers la detenció de delinqüents comuns.
D'altres delictes on la intervenció deIs Mossos fou notable, va ser en I'aprehensió de «per
dius de crida», prohibides per a la caca; la documentació ens ofereix molts casos d'aquests
i en ecasions servien els Mossos de pretext per tal de trobar armes amagades. El contraban
també fou significatiu i en bona part la Iluita contra ell, va fer implantar els destacaments
de la Seu d'Urgell i Balaguer. També el contacte amb Malfactors i Prostitutes era una cosa
molt normal i en aquesta darrer cas, era important.a Barcelona, on els Mossos obemt ordres
.
de ,1' Audien-cia, efectuaren alguna redada. Van pacificar alguna població com fou el cas de
Vimbodí I'any 1786, quan un grup de joves l'aterroritzá (17). També en diverses ocasions,
van haver d'assistir a actes religiosos, especialment a la Setmana Santa, dones la petició arri
baya normalment de la Reial Audiencia. Tarragona i Barcelona van ser els indrets on anaven
, .
mes sovmt,
Les relacions amb I'exércit podem dir que eren bastant notables en funció que en moltes
ocasions, els Mossos havien de cercar desertors, que n'hi havia molts, com succeí al desembre
de 1791 i a pétició del Coronel de las Guardias Valonas de Tarragona (18). També s'autoritza
als M0SS0S' que cerques sin tropa voluntaria per tal d'anar a l'exercit i rebien l'any 1792, una
.gratificació de 15 rals de billó per cadascun dels presentats. Encara que era poc etic, era un
alicient pels Mossos, com hem vist, el seu sou es mantingué congelat fins 1816 amb la conse
qüent disminució del seu poder adquisitiu. També efectuaven serveis d'escorta ja que el ma
teíx Governador de la «Sala de Crimen» de l'Audiencia, sempre estava acompanyat per un
M.QSS0 vestit de paisá (19). ._ : .
�enien un bon arxiu de malfactors, cosa que els .servia per passar-se inforrnaoió pels diver-
S0S desvaeaments. La descnipeió d'un reo, era com aquesta (20): '
"
Martín @,R';\'T.AleGS (a) «El- ros de Santa Leocadia:
estatura: :; peus
.
¡pel'e y eeja:s: R6jas r:
nariz: larga
boca: regular
barba: clara
Le 11@lja el Qjo izquierdo
eiD'l0r: rojo
pe1o: cortado y algo calvo
•
•
17. A.C.M.E, Document del plec n? 20. Carta de Veciana a Joseph Castellví, batlle de Vimbodí.
18. A.C.M,E. Document del plec sin. Carta del Capitá General a Veciana..
19. A.C.M.E. Document del plec n? O,
20. P.,C.M.E. Document del plec n° O.
.
•
,
•
,
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edad: 53 años
estado: casado
natural: Salas, corregimiento de Figueras en Cataluña
vestido: al uso del país
Padece enfermedad gálica por cuya razón se halla algo extenuado con una úlcera
en el ano o testículos.
La descripció per tant, la podem considerar forca completa per l'epoca, dones la dactilo
grafia encara estava molt llunyana.
Veciana també feia servir confidents i els utilitzava en les seves rondes i no se n'amagava
massa, cosa que el mateix Zamora, Governador de la «Sala de Crimen», el recrimina perqué
segons ell, n'abussava massa i li demana que només els utilitzi en casos necessaris perqué les
despeses eren massa elevades (21). Sembla que Veciana no féu massa cas de les indicacions
del Governador i hi ha casos documentals en que la seva imprudencia féu que alguns d'aquests
fossin descoberts i apallissats.
Només un breu cop d'ull a la situació de llavors en relació a l'actual, ens permet adonar
nos que els Mossos del XVIII. gaudien d'unes cornpetencies més nombroses que els Mossos
del segle XX i ja han passat més de 200 anys amb la qual cosa, l'endarreriment és notorio
Epíleg
EIs Mossos d'Esquadra eren ja a la segona meitat del XVIII una forca policial perfecta
ment arre lada i assentada a les contrades catalanes, gaudint d'un prestigi en funció de la seva
efectivitat en relació a la seva tasca. El camps catalans i especialment els de Tarragona, van
veure com l'acció dels Mossos acabava amb nombrosos delinqüents, encara que és cert que
de vegades, eren realitzades amb massa vehemencia i amb protestes posteriors per part dels
afectats.
El nombre dels Mossos era molt minso, pero hem de pensar que en el temps determinat
per a aquesta Comunicació, una gran part del pes «policial» era efectuat per l'exercit com
a veritable bastió del poder borbónic, encara que és un fet forca significatiu el neixement de
les Esquadres com a punt de partida dels Cossos eminentment policials dels segle XIX. Així
i tot, era la Reial Audiencia la que supervisava el Cos i era ella qui aprovava el nomenaments
deis diferents Caporals, caps deis destacaments i qui havia de donar el vist-i-plau de qualsevol
modificació en els diversos destacaments. El «Real Acuerdo» sembla que no va tenir massa
problemes amo els Comandaments de les Esquadres ja que la documentació no ens mostra
cap disputa. Fou el mateix Governador de la Sala del Crim amb el Capitá General qui ordena
l'estáncia a Barcelona de forma permanent des del Motí d'Esquilache, d'un grup de Mossos
que s'encarregaven de la protecció personal del Governador, cosa que ens mostra la confían
ca i prestigi que gaudia el Cos davant de les Autoritats Borbóniques de la capital del Principat.
L'arrelament deis Mossos en cada destacament, era bastant forta ja que en molts casos,
es donava que ellloc de neixement deis Mossos era la base del destacament o les seves roda
lies, cosa que permetia viure i coneixer millor els problemes de cada indret. EIs canvis de des
tí, fora de la roda que s'efectuava per tal d'anar periódicament a Barcelona, eren molt minsos.,
Així dones, els catalans del XVIII van poder comprovar progressivament com de l'exis-
"tencia d'un nucli «oficial» a Valls, es va anar formant les Esquadres de Catalunya, situant-se
en diversos punts del Principat. Alló que amb el temps havia d'esdevenir la Policia Autono
mica al cap de rnés de dos segles, va tenir el seu principi i el seu arrelament, en el segle de
les llums i ens ha arribat avui dia, amb molts daltabaixos certament. El devenir del temps,
els portaria a d'altres situacions pero la base havia estat situada en aquell segle XVIII, de
carácter marcat per a tota Catalunya.
21. A.C.M.E. Document del plec n? 20. De Zamora, Governador de la Real Sala del Crimen a Felipe Veciana.
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PODER y SOCIEDAD EN LA CATALUÑA DE MEDIADOS DEL.
SIGLO XVIII: LA VISITA REAL DE CARLOS III EN 1759
María de los Angeles Pérez- Samper
En la introducción de uno de sus últimos libros, John Elliott llamaba la atención sobre
la relevante importancia del poder en la sociedad. «Ahora -escribía- se intenta revalorizar
este tema, no por medio de un sencillo regreso a la historia política ya desacreditada, sino
por un esfuerzo de integrarlo dentro del contexto de la historia socio-económica y cultural,
donde la práctica del poder muestra cómo los distintos elementos de una sociedad -cada
uno de ellos con sus características peculiares- fraguan una dinámica común» (1). Muchos
y muy interesantes son actualmente los estudios históricos que responden a esta línea de in
vestigación. Sobre este prometedor renacimiento de la historia política, especialmente en S11
vertiente de análisis del poder y de las múltiples relaciones entre poder y sociedad, ilústra un
reciente artículo de Xavier Gil en la revista Pedralbes (2). Como él-indica, muchos son los
factores que influyen en la configuración de lá vida política de una sociedad, y muchas son
las facetas en que puede observarse ese contenido político. Recuperar el verdadero valor de
la historia política, a través de un análisis comprensivo de las _relaciones de poder, parece ser
un.objetivo planteado en variados ámbitos de la producción histórica actual. Ese mismo es
también nuestro objetivo, a pesar de los estrechos límites de este trabajo. El resultado, aun
que modesto, esperamos que pueda.aportar un pequeño grano de arena a tan sugestiva tarea.
Sera, por tanto, a partir de esta conciencia del poder del Estado y de la compleja interac
ción entre Estado y Sociedad, -Sociedad y Estado en el siglo XVIII español es significativa
mente el título de un gran libro de Antonio Domínguez Ortiz-, como intentaremos abordar,
esquemáticamente, el estudio de la visita real de Carlos 111 a Cataluña, realizada en octubre
de 1759, con motivo de su viaje desde Nápoles, para hacerse cargo del Trono de España a
la muerte de su hermano Fernando VI. Este enfoque lo consideramos como el más adecuado
para entender y explicar dicho acontecimiento histórico. Pero más importante todavía es la
consideración inversa de la cuestión. Pensamos que el tema propuesto puede aportar algunos
matices originales e inéditos al mejor conocimiento del objetivo final de nuestra investiga
ción: el estudio de las relaciones entre poder y sociedad, analizadas concretamente en la Cata
luña de mediados del siglo XVIII.
Tal como esperamos mostrar, en una visita real se ponen claramente de manifiesto los
mecanismos normales de la mencionada relación entre poder y sociedad. Pero a la vez surgen
otras vías, menoshabituales, imprecisas si se quiere, pero sumamente sugestivas; de carácter
simbólico y carismático, que aunque acaso resulten de difícil evaluación e interpretación, apor
tan una indudable riqueza de contenido y revelan perfiles nuevos y distintos. Podremos así
observar, dentro de los cauces tradicionales de relación entre el Estado y la sociedad, el papel
de las instituciones, de carácter político y militar como el Capitán General, municipal como
el Ayuntamiento, y socioeconómico como los Colegios y Gremios o la Junta de Comercio.
1. John H. Elliott: Poder y sociedad en la España de los Austrias. Barcelona, 1982, p. 12.
2. Javier Gil Pujol: «Notas sobre el estudio del poder como nueva valoración de la historia política» en Pedralbes.
Revista d'historia moderna, n. o 3, Barcelona, 1983, p. 88.
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y podremos observar también otros cauces menos ordinarios, aunque también significativos,
como el fenómeno del encuentro directo entre el poder, encarnado en el monarca, -Carlos
111-, y la sociedad, -en este caso el pueblo catalán-, y la dimensión simbólica que alcan
zan fiestas y monumentos conmemorativos, representaciones plásticas de esa continua y per
manente dialéctica entre poder y sociedad.
Por último, el tema, dadas sus especiales características, lleva a otro conveniente ejercicio
de los muchos que exige la labor del historiador: la necesidad de establecer las debidas rela
ciones e interconexiones entre historia socioeconómica, política y cultural. E� escaso margen
de espacio disponible nos obliga a reducirnos a simplemente apuntar las cuestiones principa-
les, sin poder desarrollarlas con amplitud y sin entrar en la consideración de muchos matices
interesantes. Sin embargo, confiamos en acertar a plantear suficientemente el próyecto de tra
bajo y sus múltiples posibilidades (3).
La monarquía borbónica y Cataluña
,
Las relaciones entre el poder representado por la monarquía borbónica y la sociedad cata
lana se iniciaron de forma singularmente conflictiva. El prometedor panorama que parecía
dibujarse en los primeros meses de la llegada al Trono de Felipe V muy pronto se vendría
abajo. Nada quedaría de las esperanzas suscitadas por la visita del primer Barbón y las.Cor
tes de 1701.1702 serían uno más de tantos caminos truncados (4). El horizonte de estos episo
dios fue una larga y cruenta guerra de la que surgirían los decretos de Nueva Planta, como
formula político-militar que institucionalizaría las relaciones entre Cataluña y el nuevo esta-
do absolut.o y centralista,
-,
Si bien el sistema se mantuvo durante todo el siglo, experimentó una evolución, que es
imprescindible tener eh éuenta para comprender la historia catalana de esa centuria. Las rela
ciones entre la monarquía y Cataluña, -aunque de, forma lenta y no completamente
sgtisfactoria->, cambiaron sustancialmente de clima con el paso de los años: En este cambio
la figura de Carlos 111 representó claramente un nuevo talante con respecto a Cataluña. Sien
do todavía Infante, con motivo de su paso por él Principado en 1731, camino de Italia, púe
den ya detectarse síntomas positivos en la relación entre los Barbones y Cataluña. - Aunque
resultaría seguramente demasiado arriesgado hablar de aceptación de la nueva dinastía y' se
ría más ade-cuado interpretar el clima como de resignación; sin embargo, en la bienvenida,
más «tributada» que «dispensada» -como apunta Carles Alier (5)- hay suficientes elemen
tos esperanzadores, sobre todo interpretados desde la evolución posterior de los
• •
acontecímíentos.
En esta líneahacia lo que pudiéramos denominar normalización de relaciones, -siempre
dentro del esqúema de la Nueva- Planta-, el reinado de Fernando' VI representó una etapa�� - - '" -
de relativa tranquilidad, en la cual la paz en el exterio-r y el esfuerzo-de reconstrucción interior
marcaron la pauta, favoreciendo notablemente las aspiráciones de una Cataluña en vías de
rieeuperación económica y social. Pacifismo y reformismo serán las dos nótas características
p0r las que el rey Fernando será habitualmente recordado por los catalanes. Así, por ejerri-l.o �-.
Jillo, lo hará el P. Caresmar en su discurso necrológico pronunciado en la Academia de Bue-
x,,�, >,
nas Letrfels (6).
•
La llégaaa al Trono de Cartas 111 iba a suscitar grandes esperanzas en toda España y par:
¡icularmente en Cataluña. En.los últimos tiempos del reinado de Fernando. VI la enfermedad
(lel monarca había sumi-do�los asuntos d-e gobierno en la inactividád y la situación se iba de
gra:dafido paulatinamente. De otra parte, el panorama internacional se iba ensombreciendo
):lar momentos y el neutralismo tradicional de la política fémandina se-hacía insostenible ante
""',<- ,
-
,
,
-
3. Sobre el tema de las visitas reales vid mi propia memoria de licenciatura: Barcelona, Corte. La visita de- Carlos
,
IV: en 1802, Barcelona, 1973. Y mi tesis doctoral inédita: Barcelona; Corte. Las visitas reales en la época contem-
.,;::.<
� �"'"
poránea, Barcelona, 1977. ..
.
4. Vid Jaume Bai'trolí i Orpí: «La cort de 1701·1702, un camí truncat» en Recerques, n. 09, Barcelona 1979, p. 73 y ss.
5. Vid la memoria de licenciatura inédita de Caries Alier i Aixala: La visita de l'infant Carles a Barcelona, el 1731,
Barcelona, 1977.
6. «Discurso necrológico a la muerte de Fernando VI, pronunciado en la Junta General de la Real Academia de,
Barcelona en 5 de septiembre de 17S9, por el Dr. Jaime Caresmar, canónigo premostratense». -Biblioteca Univer-
sítaria de Barcelona, (B.l;) .B.) Mss. 96, Papeles Varios, Texto n. o 27. Fols. 336-341.
-
Sobre la figur-a de Caresmar vid Joan Mercader i Riba: Un igualadidel segle XVII, Jaume Caresmar, Igualaqa,.1947.
-
'
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la amenaza que se cernía sobre la Monarquía española y especialmente sobre sus dominios
americanos.- Por todo ello, se hacía urgente un cambio profundo, que superara la inactividad
.y; orientara el rumbo hacia nuevos derroteros.
.
Era mucho, pues, lo que se esperaba de Carlos 111. Si el advenimiento al Trono de un
Nuevo monarca suscita siempre grandes. expectativas, mucho más sucedía con Don Carlos,
q:u.e heredaba la Corona de España después de una larga experiencia de gobierno en Italia.
Como afirmaba el propio Carlos, «hacía veintiseis años que estaba aprendiendo a reinar»
(7). .Era ésta, sin duda, una circunstancia extraordinaria, que prometía los mejores augurios
para la nueva etapa, sobre todo en consideración al buen éxito obtenido por .Don Carlos C0-
mo Rey de Nápoles. Una y otra vez se ponía tal hecho de manifiesto y sobre todo en Cataluña
surge la cuestión continuamente, como máxima garantía cara a los años venideros.Asílo.apun-
.
taba ya el P. Caresmar en las últimas líneas de .su oración fúnebre en honor de Fernando
VI, « .... Por remedio singular de nuestra desdicha ha prevenido el Cielo lograssemos un suc
cesar que en la pericia de reynar tendrá más experimental sciencia en su ingresso, que la que
tuvo nuestro difunto Rey en su despido». Si con esta idea despedía Caresmar al monarca fa
llecido, con este mismo concepto daba el Marqués de Castellbell, decano del Ayuntamiento
de Barcelona, la bienvenida al nuevo rey Carlos 111: «La divina Providencia, que destinaba
a V.M .. para gobernar los más floridos Reynos del Cristianismo, como son los de España;
dispuso anticipar sobre las reales sienes de V.M. una Corona brillante, qual es la de las dos
Sicilias, dándonos de esta suerte un Rey consumado Maestro en el arte de reynar, beneficio
que logran raramente los Pueblos». (8)
Igual que había logrado el renacimiento del reino napolitano, sus nuevos súbditos hispa
nos esperaban de Don Carlos que consiguiera el renacimiento de la monarquía española. Es
pecialmente Cataluña, decididamente embarcada en una empresa de recuperación económica
esperaba del nuevo Rey el espaldarazo decisivo. y no sólo esperaba una ayuda económica .
.Aunque tímida y confusamente esperaba también una respuesta a sus reividaciones políticas.
Las expectativas eran muy grandes. Que el talante de Carlos III era diferente al de sus
antecesores y que se hallaba de buen principio abierto a las esperanzas catalanas y dispuesto
a escuchar lo demuestra fehacientemente su personal decisión de arribar a España precisa
mente por Cataluña y pisar suelo español por primera vez como Rey en la capital catalana.
En Madrid se dudaba sobre el. lugar más adecuado para el desembarco y se pensaba preferen
teniente en Alicante o Cartagena. Fue el propio Carlos 11.1 quien eligió la ciudad Condal, co
municando directamente a la vez a Madrid y a Barcelona -al Capitán General Marqués de
la Mina- su decisión. El significado, político de la determinación real era claro y así lo enten
dieron los propios catalanes, que recibieron C.0n gran júbilo la noticia, haciendo notar espe
cialmente su, satisfacción por la predilección real y por las prometedoras consecuencias del
encuentro que iba a producirse entre Carlos 111 y el Principado.
Con el advenimiento al Trono de Carlos 111 parecía, pues, anunciarse un prometedor cambio
en las relaciones entre los Barbones y Cataluña.. Había pasado mucho tiempo desde la guerra
de Sucesión, Carlos III no era Felipe V y tampoco la Cataluña de 1759 era la misma que en
1·714 en el momento de la derrota y la ocupación.. En.el medio siglo transcurrido el Principa
do había experimentado una sustancial transformación y estaba llegando a una encrucijada
decisiva. Como señala Pierre Vi lar , la primera mitad de) siglo solamente es una reconstitu
ción, una recuperación, La segunda mitad, por la importancia de las cifras globales que ca
racterizan el intercambio y por la naturaleza colonial del gran comercio, toma ya un aspecto
'tetalmente nuevo (9). y es precisamente el paso de la década de 1750 a la de 1760 el momento
crucial en que' comienza a consolidarse el crecimiento económico y el salto cualitativo hacia
adelante, ,
7. Real Academia de la Historia (R.A.H.), Mss. E. 175 en Varios de Indias y Marina, Fol. 243.
8. Relación obsequiosa de los seis primeros días, en que logró la Monarchía española su mas.Augusto Principio,
anunciándose a todos los vasallos perpetuo.regocijo y constituyéndose Barcelona un Paraíso con .el arribo, de
sembarco y residencia, que hicieron en ella desde los días 17 al 21 de octubre de 1759, las Reales Magestades
del Rey Nuestro Señor Don Carlos 111 y de la Reyna Nuestra Señora Doña Maria Amalia de Saxonia, con sus
Altezas el Principe Real y demás Soberana Familia. Escrita de orden del muy Ilustre Ayuntamiento de esta Capi-
tal. Con licencia. En Barcelona, por María Teresa Vendrell y Teixidó, 1759, p. 39. "
9. Vid Pierre Vilar: Catalunya dins l'Espanya moderna, Barcelona, 1964,.4 vols.
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,El crecimiento venía planteado desde mucho tiempo atrás. Dos fenómenos paralelos, elle
un lado el incremento demográfico y de otro la extensión e intensificación de la producción
agraria, unidas a una coyuntura agrícola favorable, apoyaban el progreso industrial, que Se,
veía impulsado por el desarrollo del capitalismo comercial, siendo concretamente el comercie
con América uno de los factores decisivos del proceso. Ahora bien, si la recuperación econé
mica del Principado es ya efectiva en la década de 1730, no es hasta mediados del siglo cuan
do cobra relieve el comercio exterior y hasta el.decenio de 1760 cuando la inversión-industrial
moderna, a través de la hilatura de algodón y prolongando el boom anterior, de las indianas,
prepara ya un acontecimiento decisivo. Este cambio de mitad del siglo, ya lo hemos dicho,
no es solamente cuantitativo, sino en parte cualitativo: Y ése es precisamente el momento que
nes ocupa.
En todo este proceso, el comercio catalán con América -insistamos- jugó un papel tras"
cendental. Carlos Martínez Shaw sitúa en el período que va de 1739 a 1756 el primer momen
to de esplendory señala el importante cambió producido ya en la década de 1740, marcando
la distinción entre una primera etapa de preparación y una segunda fase de realizaciones: «El
tFánsito �concluye- se ha operado con gran lentitud, pero las diferencias entre uno y otro
'}lleríoao no por ello parecen dibujadas con menos nitidez. La presencia corriente de naves•
satalanas en la ruta de ultramar, la constante acción de los corresponsales instalados de mede
permanente en Cádiz, el incremento masivo de los intercambios son-otras tantas novedades
.que nos advierten del salto cualitativo operado en los años cuarenta». (11).
Posteriormente, la terminación de la guerra contra Inglaterra en 1748 y más tarde la 'crea
ción de la Real Compañía de Barcelona en 1756 marcan, dos hitos en el claro signo ascendente
de la actividad -cernercial con América. El volumen de las transacciones comerciales alcanza
unas magnitudes muy superiores a las conseguidas en cualquiera de las etapas precedentes,
dentro de una línea abiertamente expansiva, y las expediciones de la Compañía de Barcelona
multiplicarán lo ya conseguido. José M" Oliva en su tesis doctoral nos ilustra sobre la impor-'.
tansia de la fase inicial de despliegue y asentamiento del negocio, en la que se produjo «el
lanzamiento, ciertamente prudente al principio, pero paulatinamente creciente después, del
comercio de la Compañía» (12).
Buena muestra del empuje económico del Principado y de su reconocimiento por el go
bierno fue la consecución en 1758, después de muchas peticiones, de la Real Cédula de Fir
nando VI disponiendo el establecimiento en Barcelona de una Junta de Comercio integrada
por un Cuerpo de comercio compuesto por los comerciantes matriculados, una Junta ejecuti
va y un Consulado o tribunal. Se restituyó además a la nueva Junta de Comercio barcelonesa
los privilegios y recursos del antiguo Consulado, que debido al gran incremento del tráfico
,
mendantiI resultaban cada vez más sustanciosos" por lo que se convirtió en un' organismo po-
deroso e influyente, que realizó una gran labor en favor no sólo de la industria y el comercio,
sine también en pro de las artes, las ciencias y la cultura en general (13).
iffiste primer momento de plenitud, especialmente en el ámbito del comercio colonial, que
'al19Fe las puertas a una fecunda proyección de la economía catalana sobre el mundo amerisa
ne,; "l,!.leda bien reflejado e.n la visita real de Carlos 111. La importancia de los intereses econ6-
miees del R¡;,incipado y las esperanzas depositadas en la protección real se ponen de manifies
te:]!lor doqu:ielJ durante los días de 'la-estancia regia en la capital catalana. Discursos, memo- .
¡¡iales, petieiones, incluso los adornos dé las fiestas y monumentos, hablan continuamente pe
les grandes temas económicos y sóbre todo del comercio eon América. y la cuestión no acaba
en lo estrictamente económico, sino que conlleva una dimensión social y política de largo ale
canee. y as:¡ Joan Reglá pudo escribir: «La recepción triunfal que la ciudad de Barcelona hizo
a Carlos 111, en camino de Nápoles a Madrid, sella la reconciliación de las clases dirigentes
"
-
,
.10. Vid Ernest bluch:'EI pensament economic a Catalunya (1760-1840), Barcelona, 1973.
11. Carlos Martínez Sñaw: Cataluñaenla carrera de Indias 1680-1756, Barcelona, 1,983. p. 268-269.
12. J,ºse María Oliva Melgar: La Real Compañia de Comercio de Barcelona a Indias. El comercio privilegiado de
. Cataluña con América en la segunda mitad del siglo XV:II. Tesis doctoral (en vías de publicación), Barcelona, 1982,
13. Vid Angel Ruiz y Pablo: Historia de la Real Junta de Comercio de Barcelona (1758�1847), Barcelona, 1919.·1ai
me Carrera Pujal: La Lonja del Mar y los Cuerpos de Comercio de Barcelona, Barcelona, 1958, Y Pere Molas
i Ribalta: Comerc i estructura social a Catalunya i Valencia als segles XVII i XVIII. Barcelona, 1977.
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,€ata1anas con los Borbones, garantía política de una nueva era económica» (14). La cuestión
es' compleja y los problemas existentes desde luego no desaparecerían, pero resulta evidente
que, con todas las limitaciones que se quieran, lo cierto es que se iba a inaugurar una nueva
" etapa ...
Mientras se realizaba el gran despliegue económico, ¿cuál era la situación política del Prin
cipado? Como señala Joan Mercader, los años centrales del siglo, resultan parcos en aconteci
mientos remarcables (15). El país, entregado plenamente al trabajo, no plantea a los gober
nantes más problemas que los derivados de la marcha natural de los asuntos políticos. Pero
es entonces precisamente cuando se pondrán claramente de manifiesto les fallos del sistema
introducido con la Nueva Planta,en especial el progresivo divorcio entre unas instituciones
.. impuestas y una sociedad en profunda transformación económica y social.
En la vida política del Principado el Capitán General constituye la figura clave. El Mar
qués de la Mina, que ocupó el cargo de 1742 a 1767, con un breve paréntesis que pasó destina-
-
do a las campañas de Italia, es de todos los Capitanes Generales de la etapa central del siglo,
el más característico y notable. Autoritario y paternalista, pero sumamente eficaz en algunas
cuestiones capitales, sus largos años de gobierno fueron pródigos en iniciativas de provecho;
como la construcción del barrio de la Barceloneta, la reparación del muelle y la introducción
del alumbrado público en Barcelona y el arreglo sistemático, especialmente intensificado con
. ,
ocasión del viaje regio, de los descuidados caminos del Principado.
Pero la conflictividad política no dejaba de emerger de diferentes formas. Muy significati
va resulta la crisis municipal. Según señala Josep M a Torras, los numerosos indicios de orga
nización de la protesta popular y las algaradas que tuvieron lugar en torno a la ofensiva gre
mial contra los Ayuntamientos borbónicos, muestran claramente que en la Cataluña de me
diados del siglo comenzaba a gestarse un estado de conciencia sobre las limitaciones del régi
men político impuesto al país con la Nueva Planta y los inconvenientes que ocasionaba su
inmovilismo y su divorcio respecto a la sociedad (16). Los testimonios de esta realidad son
variados y abundantes. Igual sucedía, por ejemplo, con la Audiencia, sumida en un desbara
juste crónico.
La visita real de 1759 y la actitud receptiva observada por los catalanes en el nuevo Rey
Carlos m dará pie a la abierta formulación de muchas efe las reivindicaciones pendientes.
Sin plantear un cambio total del sistema, reclamarán, sin embargo, las reformas más impres
cindibles y urgentes. Como veremos más adelante, con todas sus limitaciones, los memoriales
presentados durante la estancia regia y en fechas posteriores reflejarán bien claramente la pro
funda inquietud política que latía en el seno de la- sociedad catalana.
Igualmente se traslucirá en aquellas jornadas el ambiente cultural del Principado, irradia
do por múltiples focos como la Universidad de Cervera, la comunidad de monjes de Bellpuig
, de les Avellanes, la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona o la Junta de Comercio.
A pesar de la-inercia tradicional, las nuevas ideas ilustradas iban poco a poco difundiéndose
y cobrando fuerza en la sociedad catalana y sobre todo en Barcelona (17).
Barcelona era en todos los órdenes la capital del Principado y pese a algunas de las limita-
,
ciones impuestas, como la que suponía el verse privada de su Universidad, su influencia era
decisiva en todos los aspectos)!" también en el artístico y cultural. Su crecimiento demográfico
'Y su despliegue ecónómicofueron transformando la fisonomía urbana. Ejemplo destacado
lo constituye la .edificación del barrio marinero de la Barceloneta, iniciada en 1753, tardía
y parcial solución al grave problema de la falta de viviendas debida a los derribos provocados
por la construcción de la Ciudadela. Buen ejemplo de urbanización de inspiración racionalis
ta, el barrio de la Barceloneta podemos considerarlo resultado destacado de la actividad ofi
cial desplegada por los ingenieros militares, que son los realizadores de la mayoría de las obras
públicas de la época en el Principado, desde la Ciudadela a la Universidad de Cervera, pasan
do por el puente de Molins de Rei sobre el Llobregat, y a cuyas orientaciones se debe en gran
14. loan Reglá: Historia de Catalunya, Barcelona, Aedos, 1969, 2 vols. Vol. _JI, p. 161.
15. Vid loan Mercader: E/ segle XVIII, Els Capitans Generals, Barcelona, 1957.
16. Vid .Josep M. a Torras i Ribé: E/s munieipis eata/ans de l'Antic Régim (1453-],808), Barcelona, 1983, p. 326.·
17. vid Antoni Mestre: «El moviment il.lustrat a Catalunya» en História de Catalunya. Barcelona, Aedos, 1969.
. Vol. 11, p. 213-232.
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parte la introducción del estilo neoclásico, f.rente a la persistencia general del barroco. En
la construcción de la Barceloneta intervino de forma destacada el ingeniero jefe, Pedro Cer
meño, autor de la iglesia de San Miguel del Port en dicho barrio, y colaborador principal
en la organización de la visita real como encargado de muchas de las obras y adornos (18).'
Aparte de las reformas urbanísticas, Barcelona a mediados de siglo enriqueció y embelle
ció su crecimiento con edificios notables como la casa del gremio de velers, con interesantes
esgr-afiados, construida entre 1758 y 1763. En el marco de este despliegue artístico que trans
formaba la ciudad, cabe insertar aunque de forma efímera las construcciones y adornos-que
se realizaron con motivo de la presencia de la familia real. Destinados a desaparecer, consti
'ñl!lyen, sin embargo, una espléndida muestra del potencial económico y de las técnicas y-esti
los imperantes según el gusto de la época.
Carlos Jill en Cataluña: realidad, carisma y simbología de una visita real
Una w.ez se recibió en Barcelona la noticia de la próxima llegada de Carlos 111, comenza
roa los preparativos con las prisas acostumbradas. El Capitán General, como. máxima autori
dad del Principado era asimismo el máximo responsable de la organización de la visita real
a Cataluña. Como era costumbre en ocasiones similares, el Marqués de la Mina advirtió se
guidamente al Ayuntamiento de la ciudad, inmediato responsable del asunto. La primera me
d,ida¡adoptada fue el nombramiento de varias Juntas, encargadas de los más diversos aspec
-tos relacionados con el casor. Las listas de nombres de los integrantes de estas comisiones cons
titllyeo una verdadera nómina de.las fuerzas vivas ciudadanas por aquellas fechas (19).�La
responsabilidad de los preparativos y los gastos se extendió también, como era tradicional,
a los Colegios y Gremios. El Capitán General, de acuerdo con el Ayuntamiento, se apresuró
a entregarles el proyecto de la fiesta real que había de correr a sus expensas y cuidado, distri
buyendo el gasto entre ellos según la fórmula acostumbrada (20). La fiebre de juntas, comi
siones y nombramientos alcanzó a t9�OS. El Cabildo de la Catedral, donde había de tener
lugar una serie de ceremonias religiosas y festejos, eligió también las oportunas comisiones..
El Intendente, D. José de Contamina, por su parte, confió el encargo de adornar el edificio
de la Aduana al Administrador General de Rentas, D. Juan de Huerta. Y desde luego no
podían faltar la Junta de Comercio y la Real Compañía de Barcelona, que colaboraron en
el adornó de la fachada de la Lonja (21). . �'
Toda Barcelona se volcó en la preparación del acontecimiento. Unos, con el deseo de ser
vir a los intereses de la sociedad catalana, mejorando las relaciones con la monarquía borbó
nica y haciendo olvidar con su colaboración los pasados conflictos. Otros, seguramente para
aproveGhar la oportunidad de volver a recordar al monarca los servicios prestados, haciendo
gala cle su fidelidad y adhesión. Por motivos posiblemente distintos y aun opuestos, pero el
¡;esultado fue el mismo. No hubo oposición o resistencia, -de existir diffcilmente hubiera
p0did0 manifestarse=-,"pero tampoco hubo indiferencia o distanciamiento, sino plena cola
\¡)0ra.cién. Esta actitud era lógica, por supuesto, en las instituciones corno el, Ayuntamiento;
fa Intendeneia o la Capita.nfa. General. Sin embargo,_es sintomático él buen grado con que
€01aboFaron 10s C::olegjos y Gremios, la Junta de Comercio o la Compañía dé Barcelona, en
algunas ecasioñes simflares mucho más reticentes o quejosos., y que, en c-ªmoió, en esta opor
nmidad marcaron con su �jemplo la pauta que siguió la sociedad barcelonesa (22).' _
Carlos III.salió (;le Nápoles rumbo á España el día'7 de octubre.Le a$;0mpañapa su esposa
la reina Maria Ap1alia de Sajonia y 'varios de sus hijos, el Príncipe heredero D. Carlos, -el
f�ujlu,ro Carlos IV-, los infantes Gabriel, Antonio 'y Francisco y 'las infantas María Josefa
y María Luisa. En Italia quedaban s.u hijo mayor Felipe, Incapácitado,'y Fernando, rey de
_
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f
l)l. Vid Horacio Capel y otros: Los ingenieros militares, en España. Siglo XVIII, Barcelona, 1983.
Vid también Mercedes Tatjer Mir: La Barceloneta, del siglo XVIII al plan de la Ribera, Barcelona, 1973.
19. Instituto Municipal de Historia de la Ciudad. (I.M.H.C.) Libros de Acuerdos del Ayuntamiento de Barcelona.
Año 1759, septiembre-octubre-noviembre. Vio también Relación obsequiosa .. : p. 4-7. '.
20. Vid Pedro Molas Ribalta: Los gremios barceloneses del siglo XVIII, Madrid, 1970. -
2l" ;Vid Ret'ación obsequiosa... p. 8-10. . ' . . .
22. Para unawaloración del ambiente vid Antonio de Bofarull y Brocá: Historia crüica (civily eclesiástica) de-Cata
luña, Barcelona, 1'876-1878,9 vols. Vol. IX. p. 330-331.
•
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•Nápoles tras la abdicación 'de su padre (23). Transportaba a la familia real y a su séquito una
Armada Real al mando del Marqués de la Victoria, quien como era tradicional.y=y Carlos
111 era muy moderado en la concesión de mercedes-, obtuvo por tal motivo tales recompen
sas que no hubieran sido mayores de haber ganado una guerra (24).
El día 15 se avistó la .Armada desde el Castillo de Montjuíc y al día siguiente el Capitán
General con un grupo de cortesanos- y autoridades se trasladó al barco donde viajaban los
Reyes para cumplimentarles. Los regidores del Ayuntamiento esperaban pacientemente en
el puerto por si se producía el desembarco, pero la espera de más de cinco horas fue en vano,
pues Carlos III decidió aplazar su solemne entrada en Barcelona hasta el día siguiente. El
día 17, desde las seis de la mañana, una gran cantidad de gentes de Barcelona y otras venidas
del resto de Cataluña comenzaron a congregarse en las proximidades del puerto paraepresen
ciar la llegada de la familia real. La expectación y curiosidad eran grandes. La ceremonia
principal de bienvenida tuvo lugar en el muelle, en un desembarcadero construido al efecto
y adornado con un arco triunfal. El autor de la obra fue el ingeniero jefe D. Pedro Cermeño.
Allí esperaban el Capitán General, el Ayuntamiento y el Gobernador, junto' con gran número
de nobles y cortesanos. Los Reyes llegaron en una chalupa y tras el desembarco el Marqués'
de Castellbell, como decano del Ayuntamiento, les dedicó un discurso de salutación. Después
el Marqués 'de Cevallos, Gobernador de Barcelona, les entregó las llaves de la ciudad (25).
,
Terminado el acto de bienvenida, los Reyes, en carroza, se dirigie-ron al Palacio entre las
aclamaciones de la multitud. Allí les esperaba la Audiencia y el resto de la nobleza, teniendo
lugar un acto de besamanos. Como culminación del recibimiento no podía faltar la tradicio
nal salida al balcón de toda la familia real, incluidos los Infantes, para saludar a la población
que los aclamaba. Por la tarde recibieron a diferentes comisiones y personalidades y por la
noche un gran castillo de fuegos artificiales cerró el primer día de fiesta oficial por la visita regia'.
El día 18 por la mañana visitaron los Reyes la Catedral, celebrándose un Te Deum de
acción de gracias y tomando posesión Carlos III del canonicato reservado al Rey. Por la tarde
visitaronla Ciudadela, símbolo por antonomasia de la ocupación militar de la ciudad. Sin
embargo, cosecharon allí un gran éxito, siendo seguidos y aclamados por una gran muche
dumbre que pugnaba por acercarse a besarles las manos y a entregarles peticiones y memoria
les. Por la noche, además de las tradicionales luminarias, desfiló la primera parte de.la Más
cara Real organizada por los Colegios y Gremios.
El.día 19 dedicaron SS.MM. la mañana a recibir múltiples visitas y por la tarde presencia
ron un ejercicio militar del Real Cuerpo de Guardias de Infantería española en la Esplanada.
A última hora tuvo lugar un besamanos de las Damas Nobles de la ciudad. Por la noche se
cerró la jornada con la segunda parte de la Máscara Real. Terminaban así los tres días de
gala oficial, pues el Rey manifestó el deseo de mantener el luto. El día 20 la mañana se ocupó
igualmente en conceder audiencias y en la recepción de memoriales, que Carlos III quería
recibir personalmente de.manos de los interesados. Por la tarde se pensaba visitar el Castillo
de Montjuic, pero el proyecto se malogró a causa del mal tiempo. A cambio, el Rey realizó
una visita a las Atarazanas, terminando con un desfile militar. El resto del tiempo lo dedicó
a despachar con su ministro Esquilache.
El día 21, domingo, la familia real inició la jornada asistiendo a Misa como cada día en
la Iglesia de Santa María del Mar, contigua a Palacio, pero por ser festivo la celebración fue
solemne. Acto seguido nueva tanda de audiencias y besamanos. La comida, en público igual
que todos los demás días de su estancia, fue seguida de más ejercicios militares, en esta oca
sión a cargo de las Reales Guardias Valonas, también en la Esplanada. Fueron después los
monarcas a visitar la oficina de la Fundición. '
•
.
23. Vid Manuel Danvila y Collado: Reinado de Carlos 111, Madrid, 1890, 6 vols. Antonio Ferrer del Río: Historia
del reinado de Carlos 111 en España, Madrid 1856, 4 vols. Vid también M. a Teresa Oliveros de Castro: María
Amalia de Sajonia, Madrid, 1953.
'
24. «Relación del viaje que ha hecho la Esquadra del mando del Marqués de la Victoria, desde su salida de Cádiz
por el Rey Nro. Sor. hasta su vuelta al mismo Puerto» y «Noticia circunstanciada de las Gracias, que hizo el
Rey Nro. Sor. Dn. Carlos 3. o a bordo del Real Vagel el Fenix, en que se conducía a Espaila ... » en R.A.H. Mss.
E 175 en Varios de Indias y Marina. Fols. 226-233 y 236-251. Sobre el viaje real de Nápoles a Madrid vid también
Archivo General de Palacio, Madrid (A.G.P.) Sección Histórica. Jornadas Reales. Cajas 228 a 232.
25, Para la descripción de la llegada de la familia real a Barcelona y su estancia en la ciudad vid principalmente
la Relación obsequiosa.
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•En estas apretadas jornadas trataron los Reyes, haciendo un considerable esfuerzo, de ver
teda «con sus propios ojos» -según escribía D. Carlos a su madre- (26). A pesar de las
evidentes limitaciones de este tipo de visitas, lo cierto es que las inspecciones' realizadas du
rante su estancia en Barcelona y los numerosos- memoriales recibidos permitieron a los mo
narcas percatarse de algunos de los principales problemas planteados. Especial atención dedi
caron al tema militar, como se desprende del programa expuesto, y la inspección de las forri
ficaciones y efectivos parece que no satisfizo completamente a Carlos 111. El 19 de octubre
escribía a su madre diciendo que las encontraba en buen estado, aunque muy disminuidas,
pero que todo se remediaría (27). Mucho más pesimista se mostraba la reina María Amalia,
que en 'una carta al ministro Tanucci, contándole sus impresiones sobre la visita a Barcelona,
escribía: «Ninguno sabe lo que dice relación con su cargo, además de la abundancia de em
pleos y de gente inútil que aquí existe. La justicia está desorganizada. El .arsenal que visitó
anteayer el Rey está falto de toda clase de cosas, siendo peor su estado de lo que el Rey juzga
ba antes de examinarlo y poner las cosas en orden. Los .días que hemos empleado aquí, los
hemos entretenido en ver las tropas y las fortificaeiones, el tiempo no se ha perdido, pues
muchos están ya profundamente persuadidos de que.es necesario cambiar las cosas» (28.). Co
mo apuntan las palabras de la Reina, parece como si un afán de renovación y reforma comen
zara a difundirse por iodo el país desde los primeros días del reinado de Carlos 111.-
La visita, aunque intensa, fue corta. La mañana del día 22 se ultimaron los preparativos
de la marcha. Al mediodía el Ayuntamiento fue a Palacio a despedir a los Reyes y respetuosa
mente aguardó en las escaleras mientras comían para presenciar su salida. Tantos devotos
desvelos dela corporación municipal, que se había multiplicado en obsequios durante aque
llos días, no quedaron sin recompensa, pues en agradecimiento a sus atenciones el Rey orde-
'
nó entregarle noventa mil reales y el tercio vencido de su dotación, con el fin de ayudar a
sufragar los gastos ocasionados por las fiestas. En su despedida la comitiva regia recorrió
nuevamente las calles de Barcelona con la misma buena acogida que en la entrada.
Si, grande había sido la expectación despertada en Barcelona por los Reyes, no fue menor
la suscitada en los diferentes pueblos y ciudades del camino hacia Zaragoza. En todas partes
se disputaban la presencia real y rivalizaban por conseguir atraer su atención. Las gentes.sa
lían a la ruta con ofrendas de flores y frutos y con los memoriales de rigor. En cada parada
de la comitiva se organizaban bailes, festejos y luminarias y las autoridades se apresuraban
a rendir pleitesía. Pero el colmo del delirio popular se produjo en Fraga, la raya entre Aragón
y' Cataluña, donde aragoneses y catalanes se enzarzaron en una pelea, disputándose el favor
de acompañar el carruaje real. A tal extremo llegó el conflicto que el propio Rey en persona
hubo de poner paz sugiriendo que le acompañasen todos, los catalanes a un lado del coche
'f 10s. aragoneses a otro (29). Más devoción no podía pedirse. Incluso resultaba excesiva. Car
les 1,11, profundamente imbuido de la dignidad de su cargo, pero hombre realista, se hallaba
sin e'liGa satisfecho, aunque sin dejarse embriagar por tantas aclamaciones y-aplausos. Su
sarácter y, su experiencia le enseñaban a no confiar en la adulación. De ahí que en su corres
fJ0ndencia particular aparezca como un poco cansado de halagos y en ocasiones hasta un f?0-
.co molesto. o
'Los relates de los cronistas del viaje real, como sucede siempre con este tipo de literatura,
suenan a exageración e inducen a una cierta sospecha de servilismo. Pero que algo, incluso
mueho, fíábía de verdad en. sus crónicas lo 'confirman las mismas impresiones de los monar
cas, que repiten continuamente en sus cartas la palabra «locura» para referirse al fenómeno
que se produjo tanto en Barcelona como en el resto de las poblaciones visitadas, Carlos 111
escribía a su madre Isabel Farnesio el 17 de octubre y comentando su llegada a la capital cata
lana afirmaba que «las locuras del pueblo de Barcelona» le tenían «trastornada la cabeza»
(30). María Amalia en una carta a su confidente Tanucci le decía el día 21: «Hace el país
locuras de contento». Pocos días más tarde, el 25, desde Lérida, repetía que los pueblos por
donde pasaban hacían locuras, aclamando al Rey como a un redentor ,y que por lo visto la
,
,
26. Archivo Histórico Nacional, Madrid (A.H.N.) Sección de Estado, lego 2.562.
27. A.H.N., Estado, lego 2.562.
28. Archivo General de Simancas. (A.G.S.), Sección de Estado, lego 6.040.
�9. Relación obsequiosa... p. 92-93.
30. A.H.N., Estado, lego 2.714.
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,necesidad era grande y la miseria extrema en el país (31). Así pues, los malos presentimientos
que tanto preocuparon al Rey en su viaje desde Italia a España, respecto al recibimiento que
el pueblo español tributaría a la 'familia real y cómo tomaría la designación del infante D.
Carlos como Príncipe de Asturias quedaron por completo desvanecidos y Carlos 111 pudo
escribir que se hallaba muy satisfecho del pueblo catalán.
En este contacto directo entre el pueblo y el Rey, tanto en Barcelona como en las demás
localidades del camino, se manifiesta claramente el carisma del poder y especialmente en la
Monarquía del Antiguo Régimen.ien la cual el Soberano encarnaba un poder absoluto y sa
cralizado. Aunque difícilmente ponderable, la comunicación recíproca entre poder y socie
dad, como ilustra este ejemplo, no se produce únicamente por vías institucionalizadas, sino
que, en ocasiones, se establecen vías directas de encuentro.' Los resultados y consecuencias
e
'
de estos encuentros, positivos o negativos, son igualmente difíciles de interpretar y valorar,
pero es indudable su efectividad y su potencialidad tanto en el poder como. en la sociedad,
en este caso tanto para Carlos III como para Cataluña:
Otro elemento esencial de la relación con el poder son los factores simbólicos y rituales
de la vida social. El poder se manifiesta también a través de la representación plástica y utiliza
de forma consciente las artes visuales con un fin político. Asimismo la sociedad encuentra.
.
en esa misma utilización un medio más de comunicación con el poder. Se trata igualmente
de una respuesta política en la que se expresa lo que la sociedad ofrece y lo que espera de
dicho poder (32).
La sede preferente donde se producía la ritualización del poder era por excelencia la Cor-
.
.
te. Ahora bien, la Corte era además el centro desde donde el poder irradiaba a toda la socie-
dad. De ahí que a diferentes escalas y niveles se tratara de reproducir el mismo fenómeno
ritualista por todo el país, como medio de aproximar el poder a la sociedad y hacerlo así más
eficaz. Las visitas reales, en las que el desplazamiento del Rey, actor principal del espectáculo
del poder, convertía en Corte, siquiera por breve tiempo, otro lugar diferente del acostum
brado, constituyen un caso excepcional de este interesante fenómeno. Con la peculiaridad
añ.adida de que se produce además el encuentro de dos sistemas rituales; de un lado, el de
.
la propia Corte, el Rey y su entorno, y de otro, el de la ciudad, en la cual a través de las
instituciones y de las corporaciones -el interesante papel de los gremios como medio de en
cuadramiento de una sociedad-, se alcanzaba también un elaborado y refinado sistema de
representación ritual.
La visita real, como toma de contacto directa entre el poder, habitualmente más alejado
y mediatizado, y una sociedad local, es una clara expresión de la voluntad de controlde la
Monarquía absoluta sobre todos sus dominios, y no sólo en teoría, en un sentido meramente
simbólico de presencia, sino también en la práctica, por lo que tiene de visita de inspección
y por la carga económica que impone su organización y realización. Evidente acto de pose
sión, alcanza su intensidad culminante en la «entrada real». Pero no se agota ahí el simbolis
mo: Los monumentos, fiestas, adornos y máscaras ilustran sobre los conceptos e ideales, tan
tó de gobernantes como de gobernados. La iconografía es un verdadero lenguaje en clave
en que se expresan los deseos del poder y de la sociedad, y gracias al cual ambos intentan,
'. '
con mejor o peor fortuna, comunicarse.
Ciertamente se trata más de ideales que de realidades. Pero el grado de acercamiento entre
ambos revela muchas cosas sobre el poder y sobre la sociedad. Los niveles de adhesión y d'e
participación en los principios y valores propuestos son indicadores válidos de la potencia
del Estado y de la integración de la sociedad. Realidades, pues, en definitiva, pero siempre
más o menos veladas o distorsionadas, ya que el ritual por su misma naturaleza tiende a ser
estático y repetitivo. La inercia frente al cambio y la resistencia a la introducción de noveda
des que caracterizan los actos rituales y las manifestaciones simbólicas pueden ocultar las trans
formaciones experimeritadas por el poder y la sociedad y por sus relaciones; sin embargo,
31. A.O.S., Estado, legs. 6.040 y 6.041. .
32. La bibliografía sobre el tema para la época moderna es amplia y abundante, pero no es mucho lo que existe
concretamente para el siglo XVIII y para España. De gran interés para este trabajo resultan dos tesis doctorales:
F. Revilla: Simbologia de las celebraciones públicas en Barcelona durante el siglo XVIII. Universidad de Barce
lona, 1977. Y José Miguel Morán Turina: La alegoria y el mito. La imagen del Rey en el cambio de dinastia
(1700-1750). Universidad Complutense. Madrid, 1982.
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su análisis y estudio resulta siempre interesante y revelador.
El análisis de los simbolismos y el estudio de la iconografía requieren mucho más espacio
del que disponemos. Nos limitaremos, pues, a sugerir brevementealgunos puntos principa
les. Las obras y adornos realizados en Barcelona con motivo de la visita regia fueron varios.
La construcción principal fue el conjunto del puente, la escalera y el arco triunfal de desem
barco en el puerto. Se levantaron además otros dos arcos triunfales, uno en la Puerta del
Mar y otro en la puerta del Palacio. Muy interesantes fueron también los adornos de las fa
chadas de la Lonja y la Aduana (33). Igualmente significativas resultan las fiestas organiza
das y muy especialmente la Máscara Real, una de las más brillantes que contempló la ciudad
(34). Buena muestra de su riqueza y esplendor la constituye la magnífica colección de graba
dos que se realizó sobre el tema ce la Máscara. Los dibujos, obra de Francesc Tremulles-
• •
fueron fielmente interpretados por J .A. de Ferht, autor de las' láminas. Pere Pascual Moles
ejecutó las letras capitales y las filigranas de final de capítulo, y Jean Michel Moreau, «le
jeune», se encargó de la preparación del aguafuerte del título de la- obra y de las planchas
8 y �4. En opinión de Antonio José Pitarch, «constituye el conjunto más importante del gra-
maGO catalán» (3-5).
..
En los adornos y festejos salió a relucir, como era tradicional, la mitología, "la astrología,
la liisteria y 'la leyenda. Dioses 'olímpicos, héroes mitológicos y una legión de ninfas y genios
invadieroñ y ocuparon Barcelona durante-aquellos días. La figur-a de-Hércules, fundador le
gendario de la ciudad, Neptuno, dios del mar, y Mercurio, dios del comercio, se hallaban
entre los temas más representativos, como clara referencia a los trabajos de la ciudad en fa
V.OF me la apertura y ampliación de su proyección marítima y de sus actividades comerciales
(Sé). También interesantes son las versiones dadas de la tradicional compar-ación entre la Me
narqúía y el Universo; el Rey como el sol, la reina como la luna, los infantes como estrellas.
P0F lo que hace a la situación de Cataluña con respecto a la dinastía borbónica es sintomática
la reiteración de figuras y símbolos de la fidelidad, la obediencia y la sumisión. Todo un catá
logo, en definitiva, de esperanzas y realidades, de ideales y ficciones. E incluso de temores
y censuras, como representar en la fachada de la Lonja el sistema copernicano, pero advir
tiendo que es «tomado sólo por hipótesis ideal, y sin genero alguno de adopción» (37). O
como encargar el adorno de la Aduana a José Sala, «Revisor de pinturas por el Santo Tribu
hal de, la Inquisición», «para seguridad del acierto» (38). O como la impugnación explícita
que del paganismo hace el autor de la «Explicación de la Máscara Real», ante el alud mitoló-
. giso de los festejos (39). ."
Balance final de la visita regia: un nuevo horizonte político y económíco .
• • •
, .
El balance final del encuentro entre la sociedad catalana y Carlos 111 .en, el inicio de'su
li�i1'lado tiene, pese a todas sus limitaciones, un saldo de signo positiv.o. En primer término
contribuyé favorablemente al mejoramiento del clima en que habían de ,desarrollarse cara
�f futuso las relaciones entre la. Monarquía y Cataluña. Pero además tuvo toda una serie de
Fesultados concretos, a cprto_plazo, muy dignos de tener en.cuenta, tanto desde el punto de
vista econémíco como político. La primera consecuencia ventajosa pára el .Principado fue
. la Real Cédula de 20 de octubre de 1759, otorgando el perdón de las deudas a la Hacienda,
en razón del Catastro.shasta 31.de diciembre del añp_ª-nterior (40). La medidavhecha pública
en BaFcelona eldía 21 duránte la estancia del Rey en la ciudad! tiene UD. evidente sentido polí
tico, pues el Catastro, además de la carga económica que representaba tenía unasconnotacíos
•
. , .
, .
-
3-3. Relación obsequiosa ... p. 1'0-28, "'j 94·98. •
34. Explicación del festejo alegórico y Real Máscara con que celebró la ciudad de Barcelona el feliz arribo del Rey•
nuestro señor D. Carlos 111, con la Reyna nuestra Señora Doña Maria Amalia de Saxonia y Real Familia. Execu-
tado por los Colegios y Gremios de dicha Capital. Incluido en Relación obsequiosa ... p. 99·220.
35. L 'epoca del Barroc. Exposició. Barcelona, 1983, p. 95.
36. Sobre la simbología de Hércules y la Monarquía española vid J. Brown y J.H. Elliott: Un palacio para el rey,
El Buen Retiro y la corte de Felip-e IV, Madrid, 1981, p. 162-170. _
,
-37. Relación obsequiosa ... p. 24. ,
38. Idem. p. 98.
39.Idem.p.l01. "
40. Relación obsequiosa... p. 82-83.
-
, ....
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nes especialmente negativas como contribución impuesta a raíz de la victoria borbónica de
17i4. El perdón de la deuda, -más tarde extendido a Aragón y al resto de España-, aparte
de contribuir al inmediato éxito de la visita real, abrió por lo que se refiere a Cataluña nuevos
cauces de distensión y entendimiento con el poder central.
EIÍ esta misma vía de aproximación entre el Estado y Cataluña, otro elemento clave fue
el memorial presentado por el Ayuntamiento de Barcelona al Rey el 21 de octubre. Las peti
ciones se concentraban en tres puntos básicos: Primero, que el Catastro, que había sido esti
pulado por Felipe V en la cantidad de 900.000 pesos, no excediera de esa cantidad; segundo,
que se liberara a Cataluña de la contribución de la parte personal del Catastro; y tercero,
que se reintegrase a la nobleza catalana en el uso de las armas (41). La respuesta a estas de
mandas se hizo esperar y su satisfacción no fue completa. Una Real Orden de 23 de septiem
brede 1760 concedió por fin el porte y uso de armas a la nobleza catalana (42). Pero la refor
,ma y suavización del Catastro, repetidamente solicitadas, no llegaron. El tema de impuestos
resultó siempre uno de los puntos más delicados y conflictivos de las relaciones entre el go
bierno central y el Principado.
Cuestión capital era, sin duda, para la sociedad catalana mantener y ampliar el respaldo'
de la Monarquía a su despliegue económico. Durante la permanencia de Carlos 111 en Barce
lona las solicitudes de apoyo se multiplicaron. Los Colegios y Gremios, la Junta de Comer
cio, la Compañía de Barcelona trataron de hacer llegar sus necesidades y aspiraciones a cono
cimiento del Rey (43). Entre las respuestas a corto plazo cabe destacar por vía de ejemplo
la revalidación y ampliación por Carlos 111 en 1760 de las concesiones hechas por Fernando
VI a la Junta de Comercio. La ayuda a la economía catalana a lo largo de todo el reinado
fue evidente en muchas cuestiones, pero de que la actitud del gobierno de Madrid no fue siempre
positiva para los intereses catalanes dan idea los avatares de la política proteccionista. En 1760
se levantó la prohibición de importar géneros de algodón extranjeros, aunque imponiéndoles
un fuerte recargo. El resultado fue un grave perjuicio para la nueva industria de las indianas
(44).
El nuevo clima político del Principado se manifiesta de forma evidente a través del fenó
meno de los memoriales. A partir de los inicios del reinado de Carlos 111, concretamente de
su visita, -tal como señala Torras para la crisis municipal (45)- junto a la protesta popular
se inaugura una nueva forma de expresar el descontento: la redacción de representaciones
° memoriales en los cuales sehacen constar las deficiencias de la estructura del poder borbó
nico y se proponen fórmulas diversas para resolver los problemas más conflictivos. Su impor
tancia política radica en que de algún modo son representación de un estado de opinión colec
tiva. A los memoriales presentados durante la estancia del Rey en Cataluña sigue una larga
lista.' Así el memorial de 8 de diciembre de 1759 reivindicando la abolición del Catastro y
la reforma del Ayuntamiento borbónico (46), el memorial de 1760 solicitando la reinstaura
ción de la Generalitat de Cataluña con fines fiscales (47), y sobre todo el famoso «Memorial
de Greuges», que constituye uno de los puntos culminantes de este interesante fenómeno (48).
En conclusión, la visita de Carlos 111 representa la entrada, real y simbólica, de una nueva
era de las relaciones entre poder y sociedad en la Cataluña del siglo XVIII.
.
41. B.U.B. Mss. 96 Papeles varios, Texto n.? 9 Fols. 173-174.
42. Real Orden de 23 de septiembre de 1760. B.U.B. Mss. 96. Papeles varios, Texto n.? 12. Fol. 183. Vid también
Pragmática Sanción de 26 de abril de 1761. Novísima Recopilación. Ley XIX, Tit. XIX, Lib. XII.
43. Vid Relación obsequiosa... p. 77-81. Vid también B.U.B. Mss. 96. Papeles Varios. Texto n. o 10. Fols. 175-179.
111: Carta de los Diputados de los Colegios y Gremios de Barcelona al Rey Carlos 111 dándole las gracias por
su visita a la ciudad y rogándole su amparo y protección.
44. Joan Mercader: ob. cit. p. 338.
45. Josep Ma. Torras: Ob. cit. p. 326.
46. Vid Eduardo Escartín Sánchez: «Aspectos de la administración provincial española bajo el Marqués de Squilace..
La respuesta del Intendente Contamina sobre la provincia de Cataluña» en Historia social de la administración
española. Estudios sobre los siglos XVII y XVIII, Barcelona, 1980, p. 269-287.
47. B.U.B. Mss. 96. Papeles Varios, Texto n.? 6. Fols. 336-341.
48. I.M.H.C. Libro de Acuerdos del Ayuntamiento de Barcelona, Año 1760. Copia del Memorial intercalada entre
los folios 468 y 469. Vid también Enrie Moreu Rey: El «Memorial de Greuges» del 1760, Barcelona, 1968.
,
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,FORMAS DE DELINCUENCIA RURAL EN LA SEGUNDA MITAD'"DEL
SIGLO XVI. PROCESOS DE LA CURIA DEL BATLLE DE TERRASSA
(1570-1598) .
Ismael Almazán Fernández
El siglo XVI constituyó para la villa de Terrassa una etapa de prosperidad no igualada
en toda la comarca vallesana y que supera notoriamente la tónica general del Principado. Quizá
sea el aumento de población, que se triplica en la segunda.mitad del siglo, duplicándose tan
sólo en el plazo de treinta años (1), la manifestación más evidente del acelerado crecimiento
a que esta localidad se vio sometida, las bases que asentaban su riqueza eran la agricultura,
combinada con la ganadería y la floreciente industria textil, mayoritariamente dedicada al tra
bajo de la lana y también del lino en menor medida. Hasta bien entrado el siglo XVII no tene
mos noticias de que la concentración artesanal de Terrassa comience a conocer los primeros
síntomas de decadencia (2).
En este ambiente de crecimiento y asentamiento de nueva población debemos situar la
- .
información que nos proporcionan los procesos y registros de la batllia.de Terrassa que he-
mos estudiado, una de las secciones documentales más ricas entre las conservadas en el archi
vo Histórico de la ciudad. Esta documentación está redactada en basea ciento noventa y tres
procesos criminales sustanciados entre 1570 y 1589, un periodo de veinte años que contempla
los momentos de mayor auge económico y demográfico. La naturaleza de esta documenta
ción, que abarca un amplio sector de la población y recoge una parte muy determinada de
su actividad social, el conflicto, nos marca al mismo tiempo la riqueza y los límites de su em
pleo para conocer la vida de un conjunto local. Desgraciadamente, es notable la escasa aten
ción que la Terrassa de los siglos XVI y XVII ha llamado entre los historiadores. Sus archivos
municipales, gremiales o notariales no han sido hasta ahora objeto de un trabajo sistemático
que nos permita seguir este caso destacado e importante de resurgimiento económico tras las
catástrofes del siglo XV y antes de padecer un nuevo aletargamiento en la segunda mitad del
siglo XVII. .'
El objetivo último de una investigación de este tipo es la reconstrucción de la práctica ju
dicial en la localidad, de las formas que adoptaba la delincuencia y de sus principales causas,
estudiar las relaciones establecidas entre las personas y órganos encargados de administrar
justicia y aplicar la legislación con el medio social en que debían hacerlo, discernir los princi
pales polos de conflictos y analizar el papel que juegan los distintos grupos de población en
los aspectos citados (3). De paso podemos obtener una importante cantidad de información
sobre diversos aspectos de la vida cotidiana fielmente reflejados por sus propios actores. El
.
l. Estos datos provienen del «f'ogatge» de 1553 y de fuentes municipales y han sido publicadas por diversos autores,
. entre ellos Cardús, Salvador. Terrassa Mitjeval. Terrassa, 1960 y Llobet, Salvador. «Evolución del poblamiento
y población de la comarca del Valles» Estudios Geográficos n° 9, 1942, pp. 751-832
2. VILA, Pau. «El Valles. Assaig Geográfic» en Comarca del Valles vol. I'oBarcelona, 1930.'
3. Han sido los historiadores franceses, y especialmente nombres como Pierre Chaunu y J.P. Charnay, quienes
más ampliamente han reflexionado el significado de estos trebajos sobre la administración de justicia. En Cata
luña es tanto 10 que queda por hacer en este campo, que poner al descubierto conclusiones más clásicas que las
apuntadas por estos autores constituiría un importante avance para nuestra Historia Social.
,
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tema que ahora nos ocupa, la morfología de la delincuencia «rural» no es, pues, sino un pri-
mer paso de un intento de comprensión' global. .
La batllía de Terrassa englobaba la villa de Terrassa y las parroquias de su término: Sant
Pere de Terrassa, Sant Julia de Altura, Sant Quirce de Terrassa, Sant Vicenc de Jonqueres,
Santa María de Tadell, Sant Feliu de Milanys y Sant Miquel de Sorbed, que desde 1562 cons
tituían una universidad separada de la villa. En estas dos universidades el notario de Terrassa
ejercía con exclusiva en todos los negocios que requirirán su presencia, pero entre sus regis
tros también se conservan procesos de las batllías de Rubí, Matadepera y Ullastrell, donde
tenía capacidad para actuar pero sin carácter exclusivo (4).
Terrassa era un «carrer» de la ciudad de Barcelona y sus «batlles» eran nombrados por
el virrey entre unos candidatos elegidos por insaculación en representación de las dos univer
sidades. El batlle.de Tarrassa no tenía potestad para ejercer la «alta justicia», pero investiga
ba las denuncias presentadas en su curia aunque .luego los delitos no correspondiesen a su
jurisdicción. Sus relaciones con el' batlle de Barcelona fueron reguladas por un privilegio de
Felipe II que establecía cómo el batlle de Barcelona, y para evitar los abusos derivados en
el cobro de sus dietas, tan sólo podría entender en causas presentadas en Terrassa, si era lla
made y con consentimiento de los «consellers» de la villa, y sin que por este motivo el batlle
de Terrassa cesase en su jurisdicción. Esto aparece confirmado por un proceso sustanciado
el 13 de junio de 1575 contra la presencia del batlle de Barcelona en la villa, usurpando juris
dicción al de Terrassa.
Ante una población que en su núcleo más importante se esforzaba por superar la cifra
de 3.0(\)0 habitantes puede resultar un tanto extraño distinguir entre lo «rural» y lo «urba
esta la relación entre artesanos y campesinos, viene a resultar un nivel de conflictividad criminal'
vemos como por el hecho de que muchos artesanos tuvieron la agricultura como segunda ac
tividad, ambos mundos se mantenían estrechamente conectados. No obstante, no es gratuito
centrar la mirada, en un momento dado, sobre la delincuencia que envuelve al campesinado,
distinguiéndola entre el conjunto, ya que ésto nos permite establecer comparaciones con otras
localidades, netamente dedicadas a la agricultura, y porque, como al final veremos, existen
diferencias, a veces de matiz, otras de acento o causalidad, entre la delincuencia practicada
en el campo o en la villa.
- Es necesario, pues, definir una frontera, muy confusa en ocasiones. Ningún criterio pue
de evitar una cierta dosis de arbitrariedad, y en este caso he creído más conveniente ser res
trictivo en la consideración del ámbito rural para impedir que pudiéramos llegar a conclusio
nes equivocadas, intentando aprehender conjuntos más amplios. He incluido dentro de este
grupo todos los delitos cometidos o padecidos por agricultores, comprendiendo también los
residentes en la villa de Terrassa o en Sant Pere de Rubí, exceptuando en estos casos los. pro
ceses en que aparecen como colaboradores o acompañantes de artesanos u otros habitantes
Gl'e estas localidades, ya que su sola presencia no excluiría lo sucedido del ámbito de delitos
eh los que podemos considerar un origen y un campo de cultivo «urbanos». En cambio, he
3!plieadg Il!l'líl cri:teri@ más amplio cuando se trata de artesanos residentes en las pequeñas loca
l,i�ades del término, ya'que difícilmente puede darse el calificativo de urbanos a estos núcleos
y, en definitiva, porque casi siempre aparecen agricultores implicados en cada proceso.
tJp.a: vez establecidos los límites podemos considerar que hacen referencia a delitos «rura
les» un total de ochenta y cuatro procesos del tata]. de ciento noventa y tres estudiados. Dados
l@s niveles de poblaeién eixstentes entre 'la villa y el término, y desconociéndose todavía en
esta-relasión entre artesanos y campesinos, v-iene a 'resultar un nivel de' conflictividad criminal
hastadte simifiar en los dos medios.
beuál es la'morfología de la delincuencia rural? Podemos comenzar estableciendo un sen
eillo secueneo de sus manifestaciones que nos sirva de guía general a un comentario posterior:
ROBOS
- Dinero/ J ayas ., ....., .... 0·0 ••••••••••••••¡................ 4
,
- Productos agríeolas/Ganado 10
� Tejidós/Objetos de trabajo ,................... 4 20
.
.
. -
- ,Otros 2
•
4. «Sentensia sobre lo dístretde la Escrivania de Terrassa» 7-IX-1613. Próxima a publicarse. Arxiu Históric de Terrassa.
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VIOLENCIA FISICA
- Agresiones/Heridas 30.
- Disparos sin consecuencias 3
- Peleas, tiñas sin heridas 1
.
•
45 •
- Homicidios .. .. .. . . .. . . .. 11
-------------------
.
.
- con sospechosos conocidos 39
- sin sospechosos conocidos 6••
AMENAZAS/AGRESIONES VERBALES
- Amenzas verbales y físicas 6
- Colocación de desafíos 3 9
SEXUALIDAD Y MORALIDAD
- Violaciones/Otras agresiones sexuales 5
- Concubinato y prostitución 3 8
.
TRANSGRES.ION DE ORDENANZAS
- Portar armas prohibidas/Ir acuadrillados 5
- Resistencia a la justicia '...................... 2
H id d
.. ,
1- U! a e prlslon .
�
- Usurpar jurisdicción................................. 2
- Otros .. 0·0................................................ 3
..
13
,
,
OTROS CONFLICTOS
,
- Incumplimientos de contratos 2
- Otras disputas económicas o de propiedad 4 6
1'00 (5)
Este esquema resulta de por sí bastante expresivo, no obstante, y antes de iniciar un análi
sis más detallado, me gustaría incluir una segunda relación con las motivaciones que parece
hablar tras los delitos incluidos en los apartados 11 y 111 (oViolencia Física» y «Amenazas
y 'agresiones verbales»).
. .
• N° de casos
-;-Conflictos en torno al ganado
- Conflictos entre bandos locales e interfamiliares
- Conflictos en el interior de una familia'
- Agresiones entre trabajadores, sin causa conocida
- Disputa en torno a la propiedad
- Disputas entre delincuentes
- Motivaciones sexuales (6).
- Disputas de Juego
- Agresiones de tipo ocasional
- Deudas
- Otras
•
10
6
6
6
5
3
3
2
2
2
4
4
- Desconocidas
Veamos, pues, más de cerca estas agresiones que aparecen como rasgos más destacados
5. El número de delitos no coincide con el de procesos. Un mismo proceso puede recoger diversas denuncias y dos
procesos girar en torno a un mismo delito.
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de la delincuencia que estudiamos. Son de muy diverso tipo y obedecen a distintas causas.
Intentar averiguar éstas no es una tarea que la documentación facilite, ya que, según parece,
el criterio de la justicia consideraba que lo importante era el castigo del delito en sí, como
objeto de punición; sus antecedentes tan sólo eran relevantes en la medida en que contribuían
a esclarecer la participación del acusado, no las atenuantes o explicaciones de su culpabilidad.
No obstante, y entre las que conocemos, destaca el constante enfrentamiento existente en
tre cultivadores y pastores de ganado; se acusaba a éstos últimos de invadir los campos con
los animales. La ferocidad con que se resuelven algunas de estas disputas nos indica muy po
siblemente la gravedad que este problema suponía para los campesinos. Podríamos aportar
ejemplos de bastonazos -los más- amenazas de muerte (proc. 30�VI�I-581) y descalabramientos
intencionados (Proc. 8-11-1589). Al parecer el temor quería ser la mejor defensa contra los
invasores de ganado'.
No era éste el único motivo para agredir a otro. Las peleas y lesiones en que aparecen
implicados grupos o familias enfrentadas también abundan, aunque el proceso no dibuje casi
nunca los límites de' estos bandos ni el origen de las disputas. Puede darse en el campo cómo
.
.
narran los procesos abiertos por los enfrentamientos entre los Vidal y varios trabajadores fran-
ceses (Proc. 13-IV�1570) y entre los Figueras y los Viloca (Proc. 2.4-1-1588) con emboscadas
desde el bosque y ex soldados, llamados en ayuda de uno de los bandos. Pero no sólo era
el campo el escenario de estos sucesos. Las celebraciones religiosas, cuando una o dos veces
a la semana se reunía una comunidad habitualmente dispersa, era una estupenda ocasión para
saldar cuentas pendientes. En un mismo día y a ía salida de la Iglesia Pau Boada y laume
Cardus, campesinos ambos de Sant Pere de Terrassa, fueron golpeados, y dos mozos que
vivían con este último fueron amenazados de muerte para que le abandonaran. Proc ..
29-XI-1587/:l y 29-XI-1587/2). Más grave fue el caso de laume Ullastrell, asesinado por un
desconocido, seguramente pagado, después de que ambos hubieran oído misa en la iglesia
de Sant Julia de Altura (Proc. 13-XI-1580).
También en el interior de la misma familia puede estallar el enfrentamiento. El caso antes
citado de 1 aume Ullastrell es ilustrativo, ya que él mismo, en el lecho de muerte, cita a su
hermano, junto con otros vecinos, como posible instigador del crimen. También hay disparos
en la enemistad que loan Canals mantiene con su hermano y la familia de su cuñada (Proc.
29-IV-1577). Si en otras ocasiones desconocemos el motivo sabemos que Bartomeu Ferrer y
su hermano loan peleaban por la herencia de una viña. (Proc. 6-X-1587).
Estos y' otros ejemplos que aparecen en nuestros procesos indican también que en las dis
l1!utas familiares el conflicto es horizontal, no vertical. El único caso de enfrentamiento entre
dos generaciones de una familia reviste características tan especiales que lo hacen, en cierta
medida, excepcional. Se trata de las heridas e insultos que sufre Gabriel Gallud, francés, por
parte de su suegro y su esposa, de la que se sospecha tiene trato carnal con Benet Maduxer,
delincuente habitual (Proc, 28-XI-1580).
No nacía falta que las situaciones fueran tan enconadas para que se produjeran lesiones
� heridas e� cualquier disputa por leves que hoy nos parezcan los motivos. En campo abierto,
en el lugar del trabajo, en casa, se puede agredir a un contrário, ya que el agricultor o el pas
tal' puede encontrar armas con facilidad, siempre tiene a mano una piedra, un bordón, una
honda, una daga, un «cavech», cuando no va expresamente prevenido con un pedreñal' una
escopeta. .
Las deudas suelen ser una causa frecuente en estas denuncias. El hecho de que un solo
'«(sou»"oaste para provocar una pelea a la salida de misa (Proc. 15-VII-1570) o que por poco
más Marcel Sanyo resulte con la cabeza abierta de una pedrada, no hace sino remarcar la
desproporción entre el motivo y las consecuencias.
También el juego aparece como motivo de discusión, especialmente entre los trabajado
res, franceses o no, que se pueden apuñalar por las incidencias de una partida, como les ocu
rrió a Joan Bruna y Pere Daldrich (Proc. 23-VII-1576). Bastan en muchas ocasiones algunas
burlas, o al menos eso se declara, para que la sangre haga su aparición. Un compañero de
trabajo por este motivo arrancó la nariz con un «cavech» a Bertran Manaut (Proc. 19-111-1587).
loan Tosa, tras intercambiar, algunas puyas con un pariente de su amo fue agredido por la
espalda; y descalabrado, mientras trabajaba.
Los celos pueden ser, asimismo, motivo de disgusto, incluso entre amos y servidores, ra
zón por la cual dispararon a loan Martí, cuando ya había abandonado la casa de un celoso
,
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ragricultor (Proc. 24-VI-1585). El baile es un lugar privilegiado para este tipo de disputas, y
aunque fuera de la villa de Terrassa tan sólo encontramos una denuncia de este tipo, pode-
/
mos sospechar que fuera una ocasión más frecuente para el enfrentamiento.
Otras causas desfilan por estos procesos: riñas vecinales por riegos, por los lavaderos, res
quemores por la presentación de denuncias, maledicencias, venganzas sobre familiares dé la
otra parte ... pero todas ellas representadas sólo en una o dos ocasiones.
Un delito característico de esta época es la colocación de amenazas por escrito, una forma
pública y anónima de-amedrentar, o, al menos, de poner en evidencia al destinatario. Apare
ce con más frecuencia en la villa pero también se da en el campo. Más «urbana» todavía es
la afrenta mediante burla, de la que encontramos de todos modos un caso interesante en el
términ de Terrassa. El 9 de Octubre de 1582 se iniciaba en Rubi, de oficio, una información
por la que se acusaba a Benet Blanquer, molinero, de colgar ante la casa de Joan-Canals «un
home de bores de canyen ab cap, brassos, mans, carnes, peus y cuixes y membre ab unes for
ques de pi» terminando posteriormente la burla con una «merdada» o «charagada» en la puerta
del dicho Canals.
La abrumadora mayoría de denuncias en que se reconoce a los autores señala una dif'eren
cia fundamental con formas de delincuencia que conocemos en nuestros días. No se trata de
ataques anónimos, de violencia impersonal. El agredido conoce a sus agresores, sabe sus mo
tivos, en el peor de los casos, los sospecha. Se trata de una forma de solventar rencillas, lavar
honores, conseguir objetivos, responder a la fuerza, imponerse a los demás ... una violencia
exagerada a nuestros ojos, en muchas ocasiones; gratuita, casi nunca.'
Incluso podríamos decir que este carácter «personal» en la agresión es, en contados casos
condición ineludible para que aparezca como eficaz a los ojos del agresor. Bastarán dos ejem
plos para ilustrar lo que acabo de decir. Cuando el 27 de Agosto de 1577 Esteve Tiba, fran
cés, denuncia las heridas que ha recibido específica que fueron cuatro hombres quienes-le sa
lieron en el camino, los dos primeros le golpearon armados con bastones y luego mientras estos
vigilaban a los que iban con él, los dos últimos, con espadas, le propinaron sendas heridas.
Con igual claridad aparece esta circunstancia en el proceso fechado ellO de Diciembre de
1589 cuando, a la salida de la iglesia -una vez más-, cinco miembros de la familia de los
Barata embistieron a Lleonart Senglá propinándole cada uno de ellos, y por este orden, un
golpe en la cabeza con la culata de la escopeta, un golpe de bordón, dos puñaladas, y un
nuevo golpe de bordón.
También me gustaría, antes de acabar este apartado, hacer notar que una notable mayo
ría de los golpes van dirigidos a la cabeza del agredido. Que no se trata de una artimaña judi
cial del denunciante lo demuestran las sucesivas «visuras» de las heridas que se realizan en
carta, Parece como si se quisiera, conscientemente, la gravedad que resulta de estas heridas
además de atacar algo que consideramos vital y definidor de la persona.
En cuanto a los procesos abiertos por denuncias de robo llaman en primer .Iugar la aten
ción por su escasez relativa, apenas el 20070 del total, y en segundo lugar por el escaso valor
de lo robado, lo que viene a poner de relieve cómo, incluso en una zona que vivía una rápida
expansión de las manufacturas textiles, el 'grado de monetarización debió de ser escaso y las
condiciones de subsistencia no permitían, seguramente, la abundancia en el medio campesino
de objetos de valor. En efecto, tres procesos nos hablan de robo de dinero y uno tan solo
de adornos valiosos, e incluso este es un robo cometido por.un bracero francés, delincuente
habitual, a un artesano de la villa.
Los objetos más frecuentemente substraídos son, naturalmente, los más abundantes y ne-
, ,
cesarios; los productos agrícolas (fruta, granos, paja) y algunos animales (un perro, dos pa-
nales de abejas, dos mulas, un cordero) objetos de trabajo (portadoras de uva, tierras para el culti
vo ... ), telas; el carbón y la leña parecen haber ejercido una importante atracción -cuatro
casos-. No es necesario que se trate de delincuentes habituales para la comisión de estos deli
tos. Basta una mala vecindad, una necesidad momentánea, la costumbre de apropiarse de
un algún bien ajeno, para que se eche mano sobre este tipo de propiedades. Tan sólo un caso
puede ser calificado de robo «famélico», a pesar de que casi todos ellos son de poca relevan-
cia económica (Proc. 5-VIII-1581). .
El tercer grupo importante de delitos es el formado por aquellos que suponen un quebran
tamiento de distintas ordenanzas, constituciones o pragmáticas; son delitos perseguidos casi
siempre de oficio y que pueden no implicar a otra persona física afectada. El principal grupo,
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cinco denuncias, está formado por las acusaciones sobre porte de armas prohibidas, en este
caso pedreñales de menos de tres palmos,' o superior a tres palmos en la villa, acompañada
en un caso por otra acusación de ir .acuadrillado, presentado contra Janot Gorchs, agricultor
de Sant Pere (Proc. 24- IV-1579). ' ,
Tras estos tenemos la usurpaciones de jurisdicción o quebrantamientos de forma cometi
dos por «consellers de la universitat forana: (Pro. 8-11-1581; «Proc. 21-11-1581) que como
se ve son muy próximos en el tiempo y debieron estar relacionados con algún conrúcto entre
esta universidad y la curia pues en ambas resultaron atacadas las prerrogativas del batlle. Otros
dos procesos hablan de resistencias a la autoridad de éste (Pro. 24-XI�1579; Proc. 30-XII-1581).
Un tipo de conflictos mas difícilmente definible es un gr�po de seis_ que atañe conflictos
de propiedad. Dos de ellos tratan sobre incumplimientos de contrato entre propietarios de
la tierra y aquellos que las trabajan. En un caso se reclama la entrega de la paja estipulada
(Proc. 10-VII- 1588) y en el otro se acusa aPere Sobregrau de apropiarse parte del gano que
debía entregar a'¡ Abad de Sant Llorenc de Munt tras la trilla (Proc. 13-VIII-1585). Los otros
procesos tienen causas más variadas y pueden comprender daños en propiedades relaciona
€les con querellas vecinales (Proc. 8-V-1580; Proc. 31-1-1581) o una disputa de términos (Proc.
9-1\'-1597). ' ,
Si además de las manifestaciones de la delincuencia rural se intenta establecer una nueva
clasificación general sobre los autores de los delitos y las relaciones en torno a los grupos
sóeiales de víctimas, e inculpados he de decir que los resultados no son demasiado relevantes
y no hacen sino confirmar lo esperado. Aparece tina abrumadora presencia de los que se de-
, nominan en los procesos como «pagés» o «colonus: y otros términos similares que vienen
a significar, como se comprueba en los mismos, residentes que cultivan o poseen propiedades
de una forma continuada. Desgraciadamente la documentación no suele ampliar estas in
fermaciones y resulta dificil establecer el grado de bienestar, seguridad o estatus de estas
,
,
personas.
Están involucrados en casi todos los procesos y, por tanto, resulta más significativo ha
blar de los otros grupos antes que de ellos mismos. No resulta extraño que sean quienes de
nuncien robos, protagonicen los conflictos de propiedades o los jurisdiccionales. Algo pareci
do sucede con los trabajadores agrícolas nacidos en el Principado. Su número es mucho.más
reducido y pueden estar presentes tanto en calidad de inculpados cómo de denunciantes. En
este último caso, y como resulta lógico en un grupo que se caracteriza por el escaso monto
de sus propiedades, todos los procesos hacen referencia a golpes y heridas. Uniendo denun
eias y-aeusaciones destacan las cuestiones que mantienen con trabajadores franceses y, como
ss pedían esperar por su frecuente condición de pastores, los golpes que suelen recibir en rela
ción con el ganado. Hay que destacar 'también que los delitos más graves en este grupo; lfn
,
asesinato y porte de pedreñales prohibidos, son cometidos por trabajadores inmigrados de
ot,!las diócesis -(Proc. 301-X-1582; Proc. 3'-11-15.86). En cuanto a su relación con campesinos'.
.
más acemódados tan sólo aparecen-como inculpados en casos de robo; nunca protagonizan
10 sases €le agresión mientras que, en cambio, ellos son objeto de las iras de los primeros.
Más ¡'I>lEe-res:ante resulta el grupo de los trabajadores franceses 'muy abundantes en Terras-
• o
sa, €l'(i)ll'@e dieron nombre.a la calle de «Gavatxons» y desempeñaron una amplia variedad de
,@:t:ici@s., aunqae mayenitariamente el.de braceros agrícolas y pastores, 'muy por encima de los'
q.� tr-aiba1a>ban en. los talleres de la-villa. Provenían generalmente de las diócesis de Comin
ges, Agen y Tolosa, lo que viene a confirmar los datos que ya poseemos sobre la inmigración
franeesa d-e ésta época (7).
o,
En estos pnoeesos aparecen citados como denunciantes o inculpados un total de' veintinue
v,e q:¡¡anc.eses, hay, un número similar de testigos a pesar de que tan sólo se recurría a ellos
en caso de Necesidad pues se prefería el testimonio de un natural. Podemos agrupar rápida;
mente 'sus delitos en dos. casos de violación, cinco de robo -en los que, como era de esperar,
eF francés es siempre el inculpado- y una veintena relativos a violencia sobre las personas,
€Jentrándonos en estos hay que señalar que en la mayoría de los casos es francés eldenuncian-
,
6, Insisto de nuevo en que esta clasificación no.hace referencia el apartado «Sexualidad y moralidad» de la clasifi-
. . . -
caclon antenor ,
,
7. M'ADA:l.';, JOrdi- Emili GIRALT. La population catalane (de 1553 a 1717). L 'inmigration francaise et les autres
'facteuKs de son 'deve/oppemenot. SE,VPEN 1960.· .
292
te -trece casos frente a cuatro en que aparece como inculpado-e- y que en tres casos la dispu
·ta se produce entre dos franceses. También es destacable que entre esas trece denuncias siete
acusen a otros trabajadores agrícolas y tan solo tres a campesinos situados: una de ellas por
celos, otra por invasión de ganado y una tercera relacionada con la delincuencia habitual.
También en el caso en que unos franceses aparecen atacando a un agricultor se trata de traba
.
jadores próximos ya a la ruptura dedicada con la legalidad.
En cuanto a los casos de robo lo más destacable es que dos de ellos son cométidos por
franceses no afincados en Terrassa o su término y que otro de ellos ni siquiera se cometió
en las batlliasde donde provienen estos procesos. Sobre los procesos por violación en un caso
son inculpados unos braceros franceses y en el otro es una francesa la agredida, pero ahora
los veremos con más detalle. '.
Otro grupo social perfectamente definido es el de las mujeres. En cuanto a estas hay que
decir que su participación más que reducida es mínirna. Tan solo en una ocasión aparece una
mujer inculpada de un delito y dificilmente puede ser calificado como tal ya que se trata. de
UNa disputa sobre un ganado propio encontrado en otro campo (Proc. 27-111-1571). En todos
los demás casos la mujer aparece como denunciante, y por cuestiones muy cotidianas: algu
nos golpes por el ganado o por los riegos (Proc. 5-111-1586; Proc. 28-VII-1583), peleas.entre
mujeres por cuestiones vecinales o de herencia (Proc. 30-111-1573). Por último citaremos la
denuncia de Francisca Ridona, sirvienta en casa de los Ramoneda que acusa-a uno de los
hijos, Benet, 'de violarla y embarazar la, si bien las declaraciones de todos los testigos contra
dicen la denuncia (Proc. 31�VJII-1589). También pueden intervenir las mujeres en peleas fa
miliares (Proc. 29-IV-1577), pueden ser motivo de una disputa por celos (Proc. 24-VI-1585)
y son ante todo, objeto de agresiones sexuales. -'
Hé dejado expresamente sin abordar hasta ahora este.apartado de delitos sexuales y el de
las agresiones mortales porque van estrechamente ligados a algunos casos de delincuencia ha
bitual que se conservan en los archivos de Terrassa y respecto a los cuales quería hacer espe-
cial mención.
.
.
.
Hasta ahora hemos hablado de formas delictivas de mayor o menor gravedad, pero todas
con un marcado carácter local y que no suponían una ruptura definitiva con la legalidad-y
que, por tanto, eran socialmente controlables. Pero también podía darse este paso dentro de
la comunidad local. Por supuesto es más amplio el círculo que padece este tipo de delincuen
cia que el que la genera y, quizá, la imagen que proporciona la docurnetación judicial'aparez
ca a este respecto deformada y has falte conocer un margen de personas beneficiadas o rela
cionadas que aquí solo podemos intuir, a veces en contra de sus propios testimonios.
liste tipo de deincuencia debió suponer un problema realmente grave para un mundo ru
ral. como el que estudiamos: Uno de los aspectos más interesantes de la investigación sobre
fuentes judiciales en Cataluña es-el fenómeno .del bandolerismo, sus raíces, incidencia y gra
do de sintonía con el conjunto social en el que estos delincuentes se movían. A estas pregun
tas los procesos que he manejado no pueden aportar más que algunas pistas pero que resultan
significativas e interesantes. .
Resulta arriesgado considerar como bandoleros los casos encontrados en Terrassa; son
por lo general gente que no ha roto lazos sociales anteriores y que vive en torno al mundo
conocido depredando los alrededores y aprovechando pequeños golpes de suerte como «lla
dres de camí reial» (Proc. 29-VI-1581). En varios procesos podemos ver cómo estos hombres
contaban con diversas masías en que refugiarse pero el más claro es el ahora citado, abierto
a Benet Maduxer, el caso más destacado de estos delincuentes que presentamos. Maduxer
vagabundea constantemente entre Terrassa y Rubí, junto con algunos compañeros y entra
en estas casas a cenar; dormir una noche, dejar alguna pertenencia ... Todos los interr.ogados
niegan, por supuesto, que le ayuden de buen grado, pero puede interesar el ejemplo de-Barto
meu Massaguer, que arrojó de su casa a Maduxer y a una niña que le acompañaba como
concubina y pagó las consecuencias: fue asesinado por este, su mujer amenazada-y su hija
menor violada, todo en diversos dias y con un ensañamiento propio de hombres acosados.
Mantenerlo en casa también podia comportar problemas, como es el caso de Gabriel Gallud,
ya citado, que debe enfrentarse a su esposa y a su suegro por culpa de las relaciones que Ma
duxer mantenía con ellos.
Estos hombre no dejaban de cumplir una cierta función social, aunque se juzgue como
negativa, en su papel de «hombre para todo», como el que asesinó a Jaume Ulastrell por
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cuenta de otros '(Proc. 13-Xl�1580) o ejerciendo el proxenetismo como hacen Maduxer y
«bosquí»). '
Resulta dificil averiguar cual, es el motivo que les lleva a pasar de nivel cualitativo en sus
acciones delictivas. De Janot Gorens solo sabemos que ya con su padre mantenía violentas
disputas por cuestiones de ganado y que estaban en treguas con varias personas antes de que
fuera acusado de ir con pedreñal corto y acuadrillado (proc. 26-111-1570; Proc. 14-11-1571;
Proc. 27-111-1571; Proc. 24-1V-l.579). Benent Maduxer afirma a un testigo que tiene pendien
te una amenaza de muerte 'que le impide abandonar su vagabundeo aunque podemos reser
varnos la fiabilidad de esta firmación .
•
Más ilustrativos resultan los casos de los braceros franceses Guillem Torreta alias «bos-
o
qub y un tal «uget» que inician su carrera dedicándose al juego y cometiendo diversas viola-
ciones -q,ue solían, producirse mediante el asalto a mujeres que transitaban el término, acom
pañadas por 'familiares o no-; cuando un testigo intenta averiguar cómo pensaba resolver
las numerosas cuestiones que tienen pendientes con la justicia se nos explica que «dit gonteres
(rumo de Torreta) me respangue que dit bosqui li havia dit que si ell tenia un pedrenyal que
sen aniria ab los bandolers».
r
N0 solo eran los delincuentes conocidos del término los que podían originar graves pro-
blemas.. El 24 de octubre de 1574 Joan Manet, agricultor, denuncia que se presentaron en
sus propiedades dos desconocidos alegando haberse extraviado y al intentar guiarlos le ataca
ron.con golpes, le cortaron la mano derecha y terminaron por darle dos cuchilladas. Elide
octubre de 15'83 es Jaume Vinyes el atacado por una cuadrilla que se presentó en nombre
.
de la justicia; los asaltantes reunieron a toda la familia en la cocina y se llevaron la ropa y
,
el dinero. Al mismo tiempo, habían robado y retenido a dos campesinos del «término» que' .
regresaban de Sabadell. Cabe situar estos hechos en su justo valor señalando que en un perío-
'
do de veinte años ningún otro campesino denuncia agresiones de tanta importancia por parte
de desconocidos.
Ya hemos indicado antes que la mayor parte de los delitos más graves que aparecen seña
lados son obra, o se les atribuyen, de estos individuos, a la vez causa y consecuencia de su
marginalidad. Es significativo que los asesinatos suelan producirse entre ellos y más por cues
tiorrespersonales que pecuniarias (Proc. 22-IV-1576; Proc. 29-VI-1581). En cuanto a la pros
titución y el concubinato contribuyen a señalar su ruptura con una serie de moldes. que enca
jan y conducen .. la vida del resto de la sociedad.
Aunque no es este el propósito de la comunicación, deseo terminar señalando muy breve
mente las 'principales similitudes y diferencias con lo que podríamos considerar son formas
delictivas «urbanas».
En {!!r.imer, lugar el abanico morfológico es muy parecido, aunque con una mayor riqueza
de matices. En la villa es más fácil tropezar con los organismos de justicia y los delitos perse
gudos €le oficio aumentan. Por eso, el grupo en el que se observa un incremento más nota
gli es el de transgresiones de ordenanzas y jurisdicción.
Dismirruye levemente el número de agresiones físicas respecto a las que observamos en
el eampesinado, compensado por un fuerte aumento de las agresiones verbales y burlas. En
el.¡Dllimer apartado la especialidad urbana son los disparos anónimos al, anochecer mientras
que.en la segunda encontramos numerosos desafíos, cencerradas y burlas durante las fiestas
,
del «abat del mal govern.»_. . ' .
Los conflictos de propiedad, como era de esperar, son menores en la villa y se mantiene
el número de robos con una mayor riqueza de objetos sustraídos que no existen en el mundo
rural. El nivel de transgresiones sexuales es similar, y disminuyen de manera significativa los
eonflietes en el interior de las familias. Aumentan, en cambio, las disputas -y riñas vecinales,
resultado lógico de la mayor densidad de población.
. -
o
I
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GESTION POLITICO-ECONOMICA DE FLORIDABLANCA RESPECTO
A CATALUÑA (17n-1792)
Juan Hernández Franco
•
Resulta indudable que el adelanto económico de una nación, país o región no se debe ex
clusivamente a la gestión de los gobernantes, sino también a la potencia creadora de la socie
dad. Cataluña en el siglo XVIII vivió tina profunda transformación -similar a la ocurrida
en Inglaterra y Francia-, al producirse el triunfo de la sociedad capitalista sobre la sociedad
feudal; la sociedad catalana -que multiplica su población por dos 'en setenta años, ya que
pasa de 406.285 habitantes en 1717 a 869.034 en 1787- protagonizó un notable desarrollo
económico que se percibe: 1°) al aumentar la producción agrícola en virtud a lluevas rotura
ciones, intensificación y especialización (vid, olivo, frutales, cultivos industriales y explota
ciones forestales), y uso de técnicas modernas; 2°) en el crecimiento de los intercambios exte
riores e interiores de la región, que crecen más rápidamente que la producción; 3°) acapara
ción e incremento de la producción para el mercado, estará presente en todas las plazas im- ,
portantes del mercado nacional español y americano, y la industria distribuida por el Princi
pado contará con tejidos de algodón en Barcelona y alrededores, textiles en las comarcas pi
renaicas, lanas en Sabadell y Tarrasa, derivadas de la viticultúra en Reus, y especializadas
en sombrererías en Mataró (1).
Ahora bien, lo expuesto hasta el momento, no es óbice para que señale la importancia
de la acción de gobierno en la buena o mala marcha de la economía de una nación, país o
región. El gobernante ilustrado, cargado de ansias reformistas y deseos de adelantar el estado
de la nación se convierte en el «nervio de la reforma», eso sí, conservando la estructura del
sistema del Antiguo Régimen. Los gobernantes ilustrados estructuran su programa de refor
mas políticas en dos grandes áreas. La primera se refiere a la administración. La segunda
-la de mayor .trascendencía=- se centra en los temas económicos, en el fomento y desarrollo
de las riquezas del país, a la vez que en una más racional utilización de las mismas; imbuido
por un sentido del orden, la racionalización y sistematización de causas y efectos, establecen
una escala de valores económicos, que arrancan de la agricultura como primera y básica acti
vidad del hombre, para ir luego ordenando los restantes planos complementarios -comercio
e industria- que contribuyan a la prosperidad general (2).
En España los autores de la política ilustrada son los ministros. Se trata de gobernantes
preparados tras una larga carrera administrativa, alejada de. la prisa e improvisación, y, por
contra, lenta y cargada de experiencia, de forma que cuando acceden al poder se nos «presen
tan seguros de sí mismos, aparentemente fríos, aún cuando, no nos engañemos, bajo la apa-. - ,
1. VILAR, P.: Catalunya dins l'Espanya Moderna, vol. 111 y IV, Barcelona, 1966, passim; y «La Cataluña Indus
trial: reflexiones acerca de un arranque y de su destino», en La Industrialización Europea, Barcelona, 1981,
págs, 178-182.
También puede consultarse MOLAS RIBALTA, P: Economia i societat al segle XVIII, Barcelona, 1975, aun
que esta obra se centra especialmente en la actividad que emana de la industria textil, en la institución gremial,
y en los grupos sociales y familias que ejercitan funciones económicas.
2. CEPEDA ADAN, J.: «Prólogo» a HERNANDEZ FRANCO, J.: La obra politica y el pensamiento reformista
de Floridablanca, Murcia, 1984, págs. 9-10.
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rente frialdad se esconde la pasión de las reformas». Reformas -palabra clave- que preten
den para toda la nación y realizan en la región que más útil resulta; reformas .hechas con el
fin de adelantar el país, es decir España, que como Domínguez Ortiz supo expresar con acier
to: era menos grande que un Imperio, más que Castilla, y resultaba preciso sacar de su atraso
y darle contornos sólidos y tangibles (3).
Reformas, no lo ocultamos, hechos desde el gobierno central, es decir desde el centralis
mo del aparato estatal, aunque con el fin supremo de romper las cadenas que atan a España
a una considerable atraso respecto a Europa; por tanto su deseo es modernizar la nación to-
-
da, sin distinción de regiones o retrospección al pasado para ver si fueron afectos o no a la-
causa borbónica.
• * * *
José Moñino, Conde de Floridablanca es uno de estos gobernantes u hombres de Estado
€l1yo estereotipo hemos esbozado, y que concibió su gestión como una obra pensada, coordi
nada, global para todo el país y proyectada por encima de circunstancias temporales. Así al
menos, lo intentó el ministro, que prepara un auténtico programa de gobierno (Instrucción
Reservada) donde se contemplan y estudian todos los aspectos de política exterior e interior.
Los resultados, si nos creemos sus palabras fueron positivos para España. En el ámbito inter
nacional logró «hacerse respetar y venerar»9por lo que respecta a «las cosas internas del esta
do ... mejorar y establecer en todos los ramos de gobierno y justicia económica y política,
material y formal de la corte ydel reino; tomando un aspecto tal, que nos da grandes esperan
zas d� restituir esta gran monarquía, y elevarla a aquel grado de fuerza y esplendor que tuvo
en sus tiempos más felices, y que puede aumentar considerablemente» (4).
Céritrándonos ya en su gestión y pensamiento económico, creía necesario para el desarro-
110 ere la economía española, «promover la agricultura, artes, el tráfico interior y el comercio
exterior», contando para ello con el apoyo que prestaban instituciones e individuos particula
res (5). por tanto, participación estatal en la actividad económica, como fue característico
en los gobernantes ilustrados que le preceden; junto a ello un nuevo elemento: la iniciativa
privada, es decir el estímulo y la invitación a que la empresa particular y el individuo partici-
pen en 'el relanzarniento económico del país. ,
Resultado de su gestión económica -a nuestro juicio- es el desarrollo de la agricultura,
al pasarse del estrato de «subsistencia- en que se encontraba al de «consumo». Fomento de
la industria nacional, al dar preferencia por vez primera en el XVIII a la iniciativa privada
frente a la estatal; apoya este fomento con la adquisición de técnica extranjera y la creación
de nuevas fálo;:icas. Liberalización del comercio, o al menos entra en vías; protección al co
merciante nacional frente al extranjero, con el fin de que los españoles lo pudieran ejercer
sin la c0mRetencia dé foráneos. Las anteriores actividades necesitaban de una infraestructura
aaec1:laéla-en lo referente a obras públicas; única forma de hacer posible-el despegue económí
cYJ, ae ahí su gestión destinada a dotar al país de una red viaria y de las oportunas obras hi
i1lrauIicas y portuarias. Por último, unahacienda sana y racional mediante una distribución
menes d'esigual de las cargas a nivel social y regional.
•
•
•
* * *
i
La mejora de la situación económica de Españaen el.Xv ll l resulta evidente y dentro de
fa nación,,�corno indica B. Vilar , Cataluña es el territorio en el qüe se experimenta un mayor
avánce. Vuelvo a insistir que en parte se debió a 'I¡¡_ iniciativa particular, pero junto a esta,
una p01ítica de los gobernantes y ministros ilustrados que la hacen posible. Este es al menos
el caso durante la época de Floridablanca, el cual programa y pone en práctica una serie de
disposiciones de matiz económico que favorecen al Principado y a sus habitantes; también
•
habrá otras -no lo ocultamos= que más bien lo perjudican. En torno a las últimas, que
3, Ibídem, pág. l O.
4, CONrDE DE FLORIBABLANCA (Obras Originales)": Memorial presentado al rey Carlos 111y repetido a Car
los I_V por el Conde de Floridablanca renunciando el' ministerio, Madrid, 1867, pág. 321, (Colección hecha
e ilustrada por a. FERRER DEL RIO),
5. Ibídem, pág. 327.
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detallaremos en páginas sucesivas, la única respuesta que encuentro, reside desde luego en
le aferrado que se encuentra el gobernante al concepto de Estado Ilustrado, que no concibe
rupturas dentro de las estructuras heredadas del Antiguo Régimen, tan sólo reformas versus
revolución, que pretendían dar la impresión de ésto, pero eri realidad solamente son lo prime
ro. Lo cierto y verdad es que los aciertos debieron superar a los fracasos, pues en 1792 -
precisamente el último año del mandato de Floridablanca=- la economía catalana toca techo,
y se encuentra en fase -perceptible sobre todo en la industria y comercio- de producción
mercantil o producción para el mercado, que como se sabe no equivale a producción indus
tnial y lo que ello conllevaría de transformación económica; ahora bien, se produce en masa
y para el mercado, y las manufacturas catalanas se adueñan del mercado nacional español
y americano (6). _
* * *
Respecto a la agricultura, Floridablanca que es un «agrarista», es decir un decidido pro
tector de ésta frente a la ganadería, aplicó para Cataluña su programa general. Consistía en
replantaciones, ocupación de baldíos, y rompimiento de tierras no cultivadas, construcción
de una red de riegos para pasar de una producción extensiva a una intensiva, y apoyo econó
mico al agricultor (7). Coincide por tanto con lo que fue la realidad agrícola del Principado,
es decir incremento de la tierra cultivada, intensificación de la producción mediante el uso
de. nuevas técnicas y la especialización, y el considerable aumento en los arrendamientos que
se multiplicaron por cinco, en tanto que el labrador sólo vio aumentar los precios por tres,
de forma que su situación se hacía cada vez más precaria (8) .
. ,' Eri particular, Floridablanca fijó su atención en la comarca de Tortosa, donde' el Estado
-contando con el apoyo de particulares (9)- construyó una moderna red de regadío, de ma
nera que tierras que hasta entonces eran grandes eriales pasaron a convertirse en fértiles huer
tas (10).
* * *
Cataluña a fines del XVIII era la región de España con un mayor adelanto industrial. Es
cierto, que como en el resto de la industria española no llegó a alcanzarse el grado de Revolu
ción Industrial, aunque la producción. alcanzó una fase denominada mercantil por Vilar. Es
to supuso un cambio a escala cuantitativa, produciéndose en masa y para todo el mercado
nacional (11).
Para que esta producción fuese absorbida por el. mercado nacional, era preciso proteger
la 'industria nacional de la competencia exterior, cargando fuertes gravámenes sobre las ma
nufacturas extranjeras en el momento de cruzar la frontera española. La industria más prote
gida por el gobierno de Floridablanca fue la textil. Situada mayoritariamente en Cataluña
-Barcelona y alrededores, comarcas pirenaicas, Sabadell y Tarra�a-, se beneficia a partir
de 1783 con la medida de no permitir la entrada de tejidos de lino, lana y algodón; yen 1789
con otra decisión de notable importancia, la libre circulación de estos productos por el inte
rior de la Península exentos de impuestos (12). Medidas pues que dejaban libre el mercado
,
.
nacional a la industria textil catalana.
'
. A partir de 1770, el gobierno de. Carlos 111 rompió con el criterio intervencionista respecto
a la industria y dió entrada a un seudo-liberalismo económico que no produjo la respuesta
esperada de incentivar la actividad privada excepto en Cataluña, dónde se establecen nume
rosas fábricas privadas; un ejemplo de lo d{cho lo tenemos en las fábricas de indianas, que
• •
6. VILAR, P.: «La Cataluña ... », págs. 178-180.
7. CONDE DE FLORIDABLANCA (Obras Originales): Instrucción Reservada que la Junta de Estado, creada
formalmente por mi decreto de este día, 8 de Julio de 1787, deberá observar en todos los puntos y ramos encar
gados a su conocimiento y examen, artículos LXXIV-LXXXI, págs. 224-225.
8. VILAR, PO.: Catalunya ... , Vol. 11, passim.
9. Ibidem, pág. 295.
"
10. CONDE DE FLORIDABLANCA (Obras Originales): Memorial.. ", pág. 327.
11. VILAR, P.: «La Cataluña ... », pág. 182.
. .
1.2. A.H.N. (Archivo Histórico Nacional), Estado" Libro 2°. Junta de Estado? l789-Mayo-5, fol. 22.
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pasan de 22 en 1767 a 62 en 1785 (13). La demanda de productos que sufren estas fábricas
-en lo que influye el libre comercio entre el puerto de Barcei.ma y América desde 1778, y
la mayor- demanda del mercado americanoobligó al comerciante catalán a doblar la produc-'
ción y a importar la más moderna maquinaria existente en el extranjero. Floridablanca se
percató del fenómeno y apoyó el aumento de la producción con las antedichas medidas pro
teccionistas, la renovación de la maquinaria, a la vez que subvencionó con créditos el empre
sario emprendedor. Maquinaria moderna se trajo de Francia e Inglaterra, como la máquina
de cardar e hilar algodón a la inglesa, y otras que solicitan fabricantes catalanes; dos de ellos:
Josefa Villalonga y Antonio Martínez vieron aprobadas la subvención que pidieron al jefe.
de gobierno. La primera gracias al préstamo estatal pudo traer desde Lyón un torno de 16
cabos coh un tejedor en punta, cuyo valor era de 6.535 libras; una hilera para producir hilo
de oro por valor de 5.370; y una rueda para damasquinar apreciada en 7.200 libras (14). Esto
no quiere decir que todas las solicitudes tuvieran igual suerte, y por ejemplo se rechazó el
proyecto de Juan Nadal, que pretendía establecer una fábrica de telas delgadas de lino y cá
ñamo �¡ 5'.
* * *
•
•
Los sucesivos gobiernos del XVIII mostraron preocupación por el adelanto de la activi
dad comercial. En principio dictaron una normativa proteccionista que se sustituye durante
e-l reinado de Carlos 111 por otra donde se experimenta el librecambismo. Sin embargo el co
rnercio español chocaba con un grave problema: la inexistencia de un mercado nacional, no
table ausencia que circunscribía su. ámbito bien al regional o bien al internacional; de todas
las regiones españolas la que tuvo una mayor pujanza mercantil fue Cataluña, merced a los
progresos logrados por su industria textil, que encuentra su salida principal hacia el mercado
colonial. La penetración de Cataluña en la carrera de Indias data de 1.680 -coincidiendo
con su recuperación económica-; participó de forma indirecta a consecuencia del monopo
lio que ejercía Cádiz, sin embargo la burguesía mercantil catalana se instaló en los puertos
andaluces y americanos, e intervino de forma creciente, como lo demuestra el aumento en
el.porcentaje cuantitativo respecto al total de tráfico (16).
Cuando en 1778 el gobierno decidió por libre comercio entre España y América, que posi
bilitaba el intercambio entre nueve puertos españoles -uno de ellos el de Barcelona (17)":"
y la totalidad de los dominios ultramarinos con excepción de las provincias de Nueva España
y Venezuela, Cataluña estaba ya-incorporada a este tráfico mercantil. Según García-Baquero
(18) la normativa librecambista resultó positiva para el Principado; esto último ha sido pues
te en entredicho recientemente por Delgado Ribas, aunque en contrapartida obligó a una trans
formación delos medios de producción, que se tradujo en un nuevo salto hacia arriba del
desa�r,olltJ económico catalán a partir de 1788 (19).
, •
1.3. GRAJU, R" i LOPEZ, M.: «Empresari i capitalista a la manufactura catalana del segle XVIII. Introducció
a I'estudi de les fábriques d'índianes», Recerques, na 4 (1974), págs. 29 y 34.
A.H.N., Estado legajo 28'39·, Josefa Villalonga a Floridablanca, Madrid, 1791 - Septiembre - 4.
E11·pro,yecto.de Nadal abarcaba desde.la siembra de lino y el cáñamo en tierras catalanas, hasta el último proce
so dé manufacturación. Indicaba cómo se debía preparar la tierra, la maquinaria más adecuada para desgranar
las plantas industriales, tiempo aconsejable para la recolección, cocción y secado, Para estas dos últimas labo
res estimaba' como óptimos 'los utilizados en Holanda. El hilado se debía hacer con tornos automáticos y otros
impulsados por agua, cuyos pines eran de metal. La mezcla del tejido se haría también como en Holanda, y
era igual a-la.que se u§aba para la seda, con lo que se evitaban roturas y arrugas, Para la cura y blanqueado,
asimismo se seguiría-ún modelo semejante al practicado en las Provincias Unidas. Finalmente detallaba las- .
Iábóres respecto a purificación, planchado y embalaje (A,H.N., Estado, legajo 2.839, Juan Nadal a Florida-
blanca, Madrid, 1784-Enero-21),
1'6, MARTINEZ SHAW, 'C.: Cataluña en la Carrera de Indias (1680-1756), Barcelona, 1981, págs. 9-10,
17. Los.estudios más detallados sobre la incidencia que representa para Cataluña la libertad de comercio y su pos
ferior evolución, corresponden a DELGADQ RIBA!", f:M.: La flota catalana del comercio libre (1778-1804):
Un caso de acumulación previa, (Tesis de Licenciatura, inédita, Barcelona, 1977); Cataluña y el 'sistema de
libre comercio (1778-1818). Una reflexión sobre las raíces del reformismo borbónico, (Tesis Doctoral, inédita,
Barcelona, 1981); «Auge y decadencia de la marina colonial catalana, 1720-1821», Boletín Americanista, XXI
t1979), N° 29, págs. 31-64; y «La navegació catalana d'altura: els mariners del corriere lliure», L'Avenr;, n"
35 (1982), págs. 52-59, '
•
18. Cataluña al preferir el comercio colonial al que podía practicar con el extranjero potenció la producción de
su industria, ya que el mercado indiano absorbía totalmente lo manufacturado, como lo demuestra que a lo
•
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•Floridablanca fue partidario de la liberalización del comercio entre España y América; .
así lo indica su programa político, donde expone: «La Junta (de Estado) deberá cuidar de
que se ejecute el reglamento sobre el comercio libre de América» (20)', y sabiendo-con ocasión
de pensar en decretar la libertad de comercio entre España y la Luisiana en 1788, que los co
merciantes catalanes eran los más interesados en el comercio de Indias, lo pone en manos
de éstos. Para que lo realizaran les concedía un ventajoso régimen, ya que sólo estarían obli
gados a vender 1/3 de lo fletado en la Luisiana, y el resto, de no encontrar compradores en
esas tierras, en cualquier puerto de la América española; además dictaría una normativa pro
teccionista favorable a los comerciantes del Principado frente a la competencia de los extran
jeros (21).
Floridablanca que prodigó las medidas en favor del libre comercio entre España y Améri
ca, no lo hizo tanto en lo que respecta" al comercio interno de la Península. En ello influyó
los negativos resultados que originó la puesta en práctica de la Pragmática de 11 de"Junio
de 1765 respecto al grano, ya que aumentó el precio del cereal, descendió la cosecha nacional,
se incrementó el precio de los arrendamientos agrícolas, muy pocos comerciantes se benefi
ciaron de la medida, y cada vez era mayor el clamor popular en favor de que volviera a reins
taurarse la intervención estatal, como así sucedió por una Real cédula de 16 de Julio de 1790
que ponía fin al experimento. La única medida en pos del librecambismo interior la dictó
el gobierno Floridablanca el 17 de Abril de 1789, y fue en favor del comercio catalán.-al con
ceder la Junta de Estado libertad para comerciar con los granos y legumbres que se introduje
ran por los puertos de Cataluña (22).
El comercio que se realizó en el interior de la península; como sabemos, estuvo en manos
de los catalanes, que llegaron a todos los mercados regionales. Las fábricas catalanas al am
paro de la política proteccionista que preconizaran los Borbones, convierten al Principado
a partir de 1770 en el primer centro industrial de España (23). Ahora bien, esta producción
masiva era de inferior calidad a las manufacturas extranjeras, especialmente francesas .e in
glesas; de ahí que para que el comerciante catalán pudiera distribuir lo fabricado en Catalu
ña, lo beneficiaran con una continua protección frente a la competencia del mercader
. '
extranjero.
La decisión más importante al respecto, se da el 18 de Noviembre de 1788, al prohibirse a
los foráneos comerciar en determinados lugares de España y con determinadós productos,
especialmente los textiles, que eran la base de la industria y el comercio del Principado (24).
Asimismo el comercio interno para su expansión necesitaba de una buena red caminera
-aspecto que veremos después-. Al respecto podemos decir que el Principado contaba con
caminos buenos para introducirse en los mercados regionales de Levante y Castilla, aunque
en estas regiones había trozos pésimos. 'La carretera desde Barcelona a Villafranca estaba en
excelente estado, pero empezaba a empeorar entre Tarragona y Cambrils y así seguía hasta
Castellón, donde mejoraba hasta Valencia y continuaba en buen estado a lo largo de todo
este Reino; volvía a empeorar a la entrada en Castilla por Albacete, mejorando desde Pedro
ñeras a Madrid (25).
largo del período 1782-97, momento del máximo auge en el comercio colonial de exportación a través del puer
to de Barelona, por este puerto salieron un 93070 de productos españoles y tan sólo 7070 de extranjeros; ello
significó un aumento real de la producción, especialmente de las tres industrias más relevantes del momento:
la textil, la sombrerera y la papelera (GARCIA-BAQUERO GONZALEZ, A.: «Comercio colonial y produc
ción industrial en Cataluña a fines del siglo XVIII», en Agricultura, comercio colonial y crecimiento económi-
, co en 'la España contemporánea, Barcelona, 1974, págs. 269-294).
19. El libre comercio decretado en 1778 propició en principio una coyuntura expansiva para la economía catalana,
que se vio frenada por una crisis capitalista que sufrió ésta en 1787, es decir una «crisis de producción». Las
causas de la misma fueron los altos precios, el exceso de producción y la reexportación de manufacturas extran
jeras en cantidades superiores a lo producido en Cataluña a través del puerto de Cádiz, de manera que el mer
cado colonial se saturó. La crisis de producción de 1787 obligó al comercio exterior catalán a recuperar su agre
sividad, y alcanza su cota más alta tras eliminar parte de la competencia y transformar sus propias formas
de gestión empresarial (DELGADO RIBAS, J.M.: El impacto de las crisis coloniales en la economía catalana,
�787-1807, en La economia española al final del Antiguo Régimen. 111. Comercio y colonias, Madrid, 1980,
págs. 99-119).
20. CONDE DE FLORIDABLANCA (Obras Originales): Instrucción Reservada ... artículo XLVII, pág. 227.
21. A.H.N., Estado, Libro 2°. Junta de Estado, 1788-Abril-14, Fols, 8-9.
22. A.H.N., Estado, Libro 3°. Junta de Estado, 1788-Abril-17, Fols. 18.-
23. VILAR, P.: «La Barcelona del siglo XVIII», en Crecimiento y Desarrollo, Barcelona, 1964, pág. 299.
24. A.H.N., Estado, Libro 3°. Junta de Estado, 1788-Noviembre-13, Fol. 128.
25. A.H.N., Estado, Legajo 3.1012. Informe de Antonio Sa.gez a Floridablanca. Barcelona, 1787-Marzo-12.
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•
Los programas de gobierno de los primeros Borbones y sus ministros recogen una gran
preocupación respecto a la realización de diversas obras públicas -canales, carreteras, pan
tanos, puentes, etc.- que hicieran posible el adelanto económico de la nación. Muchas veces
fueron meros proyectos, que muy difícilmente cuajan en realidad. Este es el caso de Catalu
ña, donde el siglo XVIII no fue el siglo de las grandes obras; se debió a la insuficiente inver
sión de capital privado en las obras públicas, pero sobre todo a, la despreocupación del Esta-
do (26). "
En el pensamiento de Floridablanca, al igual que en el de los ministros que le anteceden,
el desarrollo de la economía estaba ligado a la ejecución de obras.públicas, palanca incuestio
nable del fomento económico (27). Lo que diferencia a Floridablanca de sus antecesores es
que durante su mandato se convierten en realidad y acaban numerosos proyectos de épocas•
anteriores y otros nuevos que se planearon entonces. En definitiva resulta una etapa de auge
para las obras públicas.
Cataluña, el enclave económico más importante de la. nación, no podía quedar al margen
me les-planes del Conde, que comprendió perfectamente que el medio más adecuado para que
GOIJ,tinuase el desarrollo del Principado y que sus productos abastecieran el mercado nacional
e indiano, radicaba en la realización efectiva de obras públicas. _
La más importante -ya que posibilitaba la salida de la producción industrial a los restan
tes mercados españoles- es la construcción de la carretera que uniría a Madrid =-punto ra
dial de las comunicaciones peninsulares (28)- con Cataluña por Valencia (29). La obra co
menzé en 17'61, y cuando en 1780 Floridablanca se hace cargo de la Superintendencia General
d;_e Caminos, 'solamente se habían construido diez leguas. Al finalizar su mandato, al camino
le faltaban pocos trozos para concluirse (30), aunque esto no debe ocultar la realidad de que
exist:ían tramos que habían mejorado muy poco, como los que iban desde Tarragona a Caste
Ilón 11 desde el confín del Reino de Valencia con el de Castilla hasta Albacete. El recorrido
Madrid-Aranjuez-Pedroñeras, todo el Reino de Valencia hasta Castellón, y Tarragona a Bar
celona era de «camino nuevo» (31).
Dentro del propio Principado cabe citar como obra trascendente, la construcción en 1784
de un puente sobre el Llobregat a la altura de Olesa (32), de forma que desapareció el obstá
culo fluvial que impedía una buena comunicación entre Cataluña y el interior de España.
Junto a la red de caminos, los puertos eran enclaves básicos para dar salida a la .produc
ción agrícola e industrial del Principado, a la vez que otro método de agilizar la actividad
comercial, Uno de nueva construcción en Cataluña será el de los Alfaques de Tortosa, para
embarcar pOF él los excedentes agrícolas que producía la citada comarca tarraconense, bene
t;iciaGla con un. Canal que transformó tierras de bajo rendimiento en fértiles huertas (33). Es
talija pFevi·st� la construcción del enclave portuario desde 1776, y entonces se valoró su ejecu
ción en 110.000 reales, sin embargo no es hasta 1789 cuando se comienza y su costo ascendía
•
oVI,LAR, I?: Catalunya .... , Tomo 111, pág. 299. •
«Estas élisp0siGiones para el adelantamiento de la agricultura, de las ciencias y artes, van acompañadas de las
�e he t0mapo para facilitar el.tráfico interno de los vasallos y las comunicaciones de sus luces, frutos e indus
tria. Para todo esto era absolutamente necesaria la construcción de caminos y canales, que son como las venas
y árténias de circulación del cuerno del Estado. Sin tal circulación, ¿cómo era posible que subsistiese y fortifica
se esta gran monarquía? El socorro mutuo de los pueblos y .provincias, la salida, de sus frutos y maniobras,
y el gif.o del. comercio inter.ior, debía estar impedido en gran parte, sin abertura, facilidad y comodidad de los
caminos» (<<;0WDE DE FtORIDABLAWCA [Obras Originales]: Memorial... , pág. 330).
28. Aélemás'dé la carretera que unía a.Madrid con Cataluña, se realizan otras que enlazaban la capital de la nación
� con A:ncl'alucía, Galicia y Valencia; después de 176.1 se agregaron al plan preferente: los caminos de Madrid
a €astilla la Vieja, Murcia y Extrernadura (CARRERA PUJAL, J.:. Historia de la economia españolo, Tomo
IV, Barcelona, 1·945, págs. 279-280).
29. Sobre las obras realizadas en este camino entre 1761-1777, puede consultarse a RIBOT GARCIA, L.A.: «La
•. " eoñstrueoión del camino de Valencia en el siglo XVIII», Investigaciones Históricas, Valladolid, 1976, págs. 177-230.
30. CONDE DE FLORIDABLANCA: El Testamento político, Madrid, 1962, págs. IJ4-135, (Edición a cargo de
A. RUMEU DE ARMAS). _"
31. A.M.1:'I.,. Estado, Legajo 3.012. Informe de Antonio Sañez a Floridablanca, Barcelona, 1787-Marzo-12.
32. A..H.N.; Estado, Libro 48°, Consultas al Consejo de Estado, 1784.
33·.. C(:)NPE DE F'LORIDABLA'NC/\ (Obras Originales): Memorial.", pág. 327.
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a 543.041 reales. El gobierno, decidido a tal construcción; contó con el respaldo del arzobis
po, de Tarragona, de la Sociedad Económica de dicha ciudad, y de los particulares de la zona;
en cambio hubo de vencer la oposición que hicieron la villa eje Reus y sesenta pueblos-de su
corregimiento, el gremio de sederos de la citada villa, y treinta comerciantes de Barcelona (34).
El desarrollo económico encontraba otra palanca para su fomento en los canales; obras
que valían tanto para la agilización del comercio, como para el aumento de la producción
agrícola e intensificación de la misma. Se realizó el Canal de Tortosa, que facilitaba- la comu
nicación por el Ebro, desde las inmediaciones de la villa de Amposta hasta el puerto de los
Alfaques; igualmente se utilizó para regar las tierras de la comarca, «que antes estaban eriales
por la falta de lluvia». En cambio no pasó de proyecto el Canal de Urgel; en 1779 la Sociedad
Económica de Tarragona volvió a proponer -el primer proyecto data de 1727- a Florida
blanca la ejecución del Canal y éste hasta 1786 no se pronunció faborablemente, momento
en el que solicita de la Junta de Comercio de Barcelona ayuda económica e informes para
su realización. El arquitecto Soler y Fonseca preparó un estudio topográfico del terreno
y elaboró un proyecto que transformaría a Urgel en una región con agricultura especializada,
además de contar con una vía de exportación barata y cómoda. El citado proyecto fue apro
bado, sin embargo el período de agitaciones que va de 1790 a 1808, impide que se haga reali
dad (35).
* * *
El estado caótico de la Hacienda Pública en España atrajo la atención de todos los gobier
nos borbónicos del XVIII. Intentaron implantar los impuestos directos, ya que la diversidad
tributaria en el pago de impuestos y tasas constituían un legado señaladamente desfavorable.
El primer territorio en el que se ejecutó la reforma fiscal fue la corona de Aragón; y se hizo
de acuerdo con una forma inédita, que buscó simultáneamente.la equidad tributaria y un me
jor reparto de la carga entre los diferentes estratos de la sociedad. «El resultado -según
Artola- puede anticiparse, fue una fiscalidad más moderna y más justa que la que previvió
en Castilla después del fracaso en la adaptación de la única contribución que intentó Ensena
da»·(36). El decreto de Nueva Planta de 1714 implantaba en Cataluña los impuestos directos;
se trataba de un tributo sobre los ingresos, el catastro" consistente en el 10070 sobre las rentas
de la tierra, y el 8070 sobre las ganancias obtenidas en la industria, el comercio, y sobre los
jornales.
En Castilla -que era el reino que más tributaba al Estado- se intentó a lo largo de todo
el siglo, establecer un sistema de contribuciones directos. El ensayo más interesante fue la
. Unica Contribución de la Ensenada, al no llevarse a la práctica, Floridablanca se encontró,
cuando se hizo cargo de la Secretaría de Estado, con la diversidad y desigualdad tributaria.
Probó a variar su estado mediante la llamada contribución de frutos civiles: recargo sobre
los beneficios que percibían los dueños por arrendamientos, comerciantes, artesanos, funcio
narios y profesiones de tipo liberal por su trabajo, y sobre créditos civiles (censos, acciones,
pensiones, mercedes, oficios enajenados, etc.); el nuevo método de contribución no suprimía
los impuestos indirectos y lo único que hacía era establecer otro más «sencillo», y más fácil
de pagar por parte de los menos pudientes.
.
"
.
Floridablanca, en ningún momento, pensó en implantar la contribución de frutos civiles
en Cataluña; estimaba eficaz el catastro, desde el momento que este impuesto proporcionaba
.unos saneados y seguros ingresos a la Hacienda, y de otra parte era muy justo en su distribu
ción social -máxima preocupación del gobernante-s- al hacer pechar según sus posibilidades
a propietarios, comerciantes, industriales y jornaleros (37).
Floridablanca lleva a la práctica en España el establecimiento de un nuevo arancel de de
rechos -de entradas -que protegía al comercio e industria nacional de la competencia
extranjera-«, y lo uniformó para todos los territorios peninsulares. A la hora de ejecutar esta.
34. A.H.N., Estado, Libro 3°. Junta de Estado, 1789-0ctubre-8.
35. VILAR, P.: Catalunya ... , Torno 11[, págs. 292-295.
36. ARTOLA, M.: La economía española al final del Antiguo Régimen. Il , La Hacienda del Antiguo Régimen.
Madrid, 1982, pág. 229.
37. A.H.N., Estado, Legajo 238. «Borrador del dictamen del Conde de Floridablanca sobre el modo de acrecentar
las rentas provinciales, bajo cuyos principios se expidió el decreto de 29 de Junio de [785,).
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reforma aduanera, vital para el incremento de la producción industrial catalana y el desarro-
110 del comercio, la hace siguiendo las pautas que utilizaron un grupo de ministros -€nt-re
los que se encontraba el Conde cuando fue fiscal del Consejo de Castilla (1766-1772)� que
promovieron la extinción del derechos de bolla y plomos de ramos en Cataluña-Bx).
Por tanto, aunque anterior a su ministerio, hay que apuntar entre las realizaciones de Flo
ridablanca respecto a Cataluña la extinción de los derechos de bolla y plomos de ramos.
Nos dice Vilar, que el impuesto de la bolla consistía en un recargo del 15070 sobre la pro
ducción, repetido en cada transacción del por mayor al detallista, e igualmente en cada pieza
de tejido exportada. Sin embargo en el siglo XVIII al pasar su cobro de la Generalidad -. . .
organismo financiero de la Diputación de las Cortes Catalanas- a arrendadores, estos eleva-
ron su cuantía al 25070. Fue el impuesto catalán que más polémica suscitó a lo largo de ese
siglo, coincidiendo precisamente con su supresión entre 1760-1778, pues mientras para unos
gravaba 'Ia economía, otros consideraban que no impedía el desarrollo de la actividad econó
mica y proporcionaba suculentos ingresos al erario (38).
-
.
Florídablanca señala la semejanza que existía entre la bolla y la alcabala castellana, aun-
que considera aquel derecho «más duro y pesado», al ser de mayor cuantía y cobrarse siem-
pre (391.
'
.
Ponía un ejemplo para demostrar lo lesivo que resultaba al comercio y la industria la bo
lla y los plomos de ramos. Cada vez que un tejedor empezaba un paño, tenía que avisar al
recaudador del derecho para que pusiese un plomo, y al concluirla estaba obligado a avisar
de nuevo para poner otro, el llamado plomo de ramos. No acababa aquí lo negativo de los
impuestos, pues a continuación, cada vez que el fabricante o comerciante vendía alguna parte
de su "tela, tenía la obligación de avisar al bollero para que viniese a poner un sello de cera,
«que era lo que-llarriabarr bolla, y cobran el quince por ciento de la venta». De no seguir estos
cauces, �l fabricante o comerciante cometía fraude (40).
Floridablanca -o por mejor decir José Moñino, pues aún no era Conde- promovió con,
toda la fuerza que podía desde su puesto de fiscal, la derogación de la bolla y los plomos• •
d'e ramos, proponiendo en su lugar el aumento en los derechos de entrada en la aduana de
Oatalúña, de forma que se igualaran al resto de los territorios peninsulares. Con la iguala
ción, nos dice el ministro, se consigueron los siguientes beneficios: 10) Se contuvo las intro
ducciones de productos extranjeros por las aduanas de Cataluña, ya que aquí eran más bajos
los derechos que en Castilla y Aragón. 20) La anterior medida incentivó al resto del país a
consumir de las fábricas establecidas en el Principado. 31) Se libertó del «durísimo tributo
,61e la bolla» a las fábricas y comerciantes instalados en Cataluña (41).
"
.
* * *
Cataluña, en continua evolución y transformación' económica a lo largo del XVIII, gra
oias a la actividad y carácter emprendedor de sus gentes, alcanza su techo máximo y esplendo
FOSO en 'el último tercio del XVIII. Los ministros ilustrados dé Carlos 111, conocidos por su
taila'nte'tefol'mist-a coadyudaron al mismo; el último de ellos y quizás el más importante, Flo
'¡;idablanca, llevó acabo en Cataluña una política económica bastante favorable. Percibió que
el Prirrcipado era la región española con proyección y actividad económica más importante,
y,'SI!lS !:rabita'nces dispuestos a modernizar la estructura económica, con el fin de asemejarla
en lo pes'¡,IDre a la europea.' .
Por elló programó y en bastantes ocasiones realizó o puso en práctica medidas favorables
par-a innovar, intensificar y especializar la agricultura. Protegió la industria catalana de la
competencia extranjera, incentivó la actividad privada y el Estado concedió créditos para la
modernización de la maquinar-ia. Puso el comercio interno y externo de España-en manos
,
ee los cafalanes al ver que éstos eran los únicos que apoyaban el experimento de liberaliza-
ción, a la vez que con medidas proteccionistas impidió el acceso al mercado españolde co
merciantes foráneos, dejándolo en exclusiva para los de Cataluña. Con el fin de que el comer-
•
. 38. V'ILAR, P.: Catalunya...• Tomo IV. pág. 69.
39. CONDE DE FLORIDABLANCA (Obras Originales): Memoria/...• pág. 337.
40. Ibidern.
41. Ibidem.
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ciante pudiera introducir las manufacturas en el resto del país, durante su mandato se ejecutó
la red de caminos, y se construyeron puertos y canales para dar mayor cauce de salida al tráfi
co mercantil. El modelo de Hacienda existente en Cataluña, el catastro, era válido según el
ministro, quien no lo sustituyó por su contribución de frutos civiles; a la vez que recuerda
y pone en práctica en toda la nación el arancel de rentas aduaneras que elaboró para el Princi
pado cuando ocupaba el cargo de fiscal del Consejo de Castilla, con el propósito de proteger
a la industria española -y más concretamente a la catalana-s- de la competencia extranjera.
•
•
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·GARANTIES DE CREDITS EN EL SEGLE XVIII: ,LA SENTENCIA DEL
CONSELL REIAL DE 9 DE NOVEMBRE DE 1790
Encarna Roca iTrias
L'elecció d'aquest tema esta relacionada amb la professió de qui subscriu aquesta comu-
nicació: el dret civil de Catalunya.
.
Les institucions que s'intenten estudiar en aquesta comunicació, tot partint de la sentencia
a la qual es fará esment, estan recollides en la vigent Compilació del Dret civil de Catalunya:
el censal en el arts 330-333 i la compravenda a carta de gracia en els arts. 326-328. Arnés
s'ha de tenir en compte que el jurista catalá es veu obligat a emprar els materials histories
per tal d'interpretar i integrar els preceptes dé la Compilació vigent, tal com li ho ordena l'art.
1-2 de la propia Compilació. I si bé és cert que resulta molt discutible l'elecció d'uns materials
i l'eliminació d'uns altres, no per aixó hem de deixar de banda el dret historie, el qual, en
teoria, segueixvigent en les nostres institucions. Existeix també una altra raó en l'elecció del
tema d'aquesta comunicació: si bé els censals ja no acompleixen la finalitat de garantia deIs
,
credits que tenien en el segle XVIII, epoca del cas plantejat en la sentencia de'referencía, la
compravenda a carta de gracia o amb pacte de retro segueix essent un eficac instrument de
credit, especialment per amagar préstecs usuraris, negocis de confianca o garanties prohibides.
Aquesta breu introducció ha de servir com a justificació de l'elecció del tema i com a justi-
'
ficant de la intervenció d'un professional del Dret i no de la historia. ,-
Aquesta comunicació es limitara a analitzar una part del següent document: sentencia del
Consell Reial de nou de novembre de 1790. Es tracta d'un document inedit, conservat a I'Hos
pitalde Palamós, el qual conté el plet seguir entre els marmessors del fundador de I'esmentat
Hospital. Mn. Miquel Costa i el gerrná de Mn. Costa, Miguel Atanasio Costa, sobre reivindi
cació de béns hereditaris, nul-litar de testament i altres extrems que ara no interessen.
El que resulta altament interessant a l'objecte d'aquesta comunicació són les declaracions
deIs marmessors de Mn. Costa, entorn a les raons per les quals Mn. Costa posseía els béns
del seu pare, abans de la mort d'aquest, declaracions que es van fer per justificar la negativa
a les pretensions del germá reclamant. La raó principal d'aquesta cessió de béns que li feu
el pare d'ambdós fou com a compensació d'haver-se fet Mn. Costa cárrec del pagament dels
dentes que el pare tenia pendents. En teta la documentació del plet seguit entre les persones,
abans esmentades apareixen diverses escriptures públiques les quals demostren l'existencia
d'aquests deutes, el sistema de garantia emprat i la cancelació corresponent. .
Els fets que aquí interessen són els següents: el Sr. Antoni Costa, pare de Mn. Costa i
dellitigant Miquel Atanasio Costa, havia heretat deIs seus pare i avi una serie de propietats
en la víla dé Palamós, El Sr. Antoni Costa tenia tres fills: de la primera dona, els germans
Antoni i Miquel Costa (aquest sacerdot, l'herencia del qual dóna origen al plet) i de la segona
muller, Miquel Atanasio Costa, qui en el moment de la mort del pare i durant tot eldesenvo
lupament del plet viu a Ecija. En la reivindicació deIs béns de l'herencia, ambdues parts es
preocupen de demostrar en virtut de quins títols posseía els béns discutits Mn. Costa. En.aquest
sentit, els marmessors de Mn. Costa, en la contestació a la petició feta .per Atanasio Costa,
al-leguen el següent: «Que Antonio Costa, tratante de la Villa de Palamós, padre del quodam
Miquel Costa Presvitero si bien desde el principio deste siglo hasta el año de mil setecientos
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treinta y tres fue posesor de los vienes que abajo se expresarán en todo padeció muchas nece
sidades para recurrir a las cuales alieno gran parte de. aquellos, y creó diferentes censales y
aun huyo de ampararse de los parientes y Amigos para que le suveniesen, dándole de comer
y beber». Per tal de poder afrontar aquesta situació económica, l'origen de la qual no consta,
el 7 de juliol de 1712, «vendió con pacto de retro a Antonio Olibos marinero de Palarnós
la pieza de tierra .... por el precio de 640 libras barcelonesas»; el 7 de juliol de 1713 va vendre
«con pacto de quitar a Salbador Serravella zapatero de la referida Villa de Palamós», una
altra peca de terra; el 31 de maig de 1728 va vende amb pacte de redimir una «casa-botica»
a M. Ines Vilanova. Consta també que «no sufragando los bienes mencionados en el capítulo
antecedente ... para una módica y tenue sustentación huyo de vender Antonio Costa parte
de los pocos trastes y alajas que tenia para comer». A aquestes vendes, s'uneix la de censals
que apareixen redimits en les escriptures que posteriorment atorga al seu fill Mn. Costa (1).
¿Com va poder Mn. Costa cancel-lar els deutes del seu pare? Consta en les diverses decla
racions de la sentencia que no podent Miquel Costa estudiar en la Facultat de Cirurgia, l'any
1720 se'n va anar a Cadis, on va embarcar cap a América; en el vaixell va coneixer el Bisbe
electe de Cuzco i com a conseqüencia d'aquesta amistat, Miquel Costa va ser promogut a
la dignitat 'sacerdotal en 1727, conferint-li el Bisbe, diverses capellanies i beneficis eclesiástics,
que sembla li van proporcionar rendes molt elevades. D'aquesta manera, quan va tornar a
Espanya el mes d'abril de 1734 tenia una bona fortuna (2). .
A. continüació segueix la part que interessa més als efectes d'aquesta comunicació: la rela
ció deIs marmessors diu que Miquel Costa, ja sacerdot, «partió para la Villa de Palamós'en
dende hallo a su Padre cargado de censales y otras deudas, de conformidad que los pocos
vienes que possehia entonces estaban proximos a venderse amenazandole varios Acrehedores
rigutoas execuciones» .. Per acord amb el seu pare, que consta en l'escriptura atorgada davant
del notari de Palamós Joaquim Pratel dia 23 de setembre de 1734 es va fer cárrec dels deutes.
Aquesta escriptura, redactada en llatí, deia el següent: «et esse diversis creditoribus prodiver-,
sis censualibus ad quorum prestationem tenentrix et in dibersibus pensionibus ex eisdem exi
tis, et solvi cessatis, et in aliquibus aliis debitis per me cum distincits Personis contractis, nech
monetiam, alíquas propietates ex praedictis bonis meis Instrumento tamen gratiae redimendi,
mediante venditas, et alienatas fuisse et de presenti ese, sciens etiam et atendens, quod si de
proxime non provideretur remedio ad dictas pentiones, et praedictorum censualium solven
dum, et alía devita satisfaciendum reliqua parba bona, quae mihi remanent executione curiae
vendéfentur eo quia creditores me conminant executiones i praedictis bonis pro recuperatione
suorum respective creditorum, et signanter ... » A continuació, es citen els noms d'alguns ere
ditors per censals i les quantitats que es deuen: «solvendi respective praedictum et alia censua
lia que pro dictis bonsi meis facio et presto, et alia debita per me contracta, et tamen redimen
di, et recuperandi proprietates instrumento gratiae, seu pacto de retrobendendo venditas ... »
Denades totes aquestes circumstáncies, dóna facultats al seu fill Mn. Costa «luhendi, quitan-.
.
d,i, et redimendi a quibuscumque creditoribus censualistis meis et bonorum meorum omnia,.
.
et singulaFia ac quaecumque censualia que dicti Creditoris a me, et bonis meis habent», afe-
gim ¡:nés endavant que el faculta per «redimendi et recuperandi omnes ac quascumque tetras
honores et possessiories per me Instrumento gratiae redimendi mediante venditas, ac aliena
tas ..; .» (3). Elcarácter de garantia que tenien els censals i les compravendes a carta de gracia
es confirma quan en aquesta éscriptura es diu que en virtut d'aquests pagaments, el pare ce
deix al seu fill la .propietat dels béns que recuperi: «et primo quod vos dictus .Illustris filius
meus tot quantitates per vos solvendas, et expendendas in praedictis luhitionibus, solutioni- .
bus et rebenditionibus respectivi Censualium pentionum eor.undem debiyorum, et rebenditio
num respectivi sint vobis solutae et securae sicuti cum presenti vobis salbo, et securi in et su-. ..
per predictis bonis meis, et per illos redimendis, et recuperandis ... ».
Aquestes declaracions es repeteixen alllarg de l'esmentada escriptura i més en altres es
criptureé que aparéíxen transcrites en el plet, les quals contenen la redempció efectiva de les
,
Hospital ,de Palamós, Arxiu, MS. No té cap númer-o de registre. Esta paginada. Agraeixo el poder utilitzar aquesta
sentencia a I'administració de I'Hospital, molt especialment a la Ora, Montserrat Tura i a la Sra. Lluísa Muni.
l. L¡¡. referencia a aquestes vendes es troba en els capítols 2 i ss de les al-legacions deis marmessors de Mn. Costa,
contestant a la demanda del seu gerrná (págs, 100 i ss).
2. Al-legácions esmentades, págs, 106 i ss. Apareixen també les certificacions corresponents de les autoritats ecle-
siástíques de Cuzco, les quals demostren I'origen de la fortuna de Mn. Costa (págs. 151 i ss). .
3. L'escriptura completa es reprodueix en el plet, págs, 202 i ss.
-
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compravendes a carta de gracia (4) i en la redempció de censals, la majoria dels quals aparei
xen creats pel pare de Mn. Costa a cárrec dels seus béns, si bé els tenedors, o sigui, els credi-
,
tors, no són quasi bé en cap cas els originaris (5). Les escriptures de cancel-lació de deutes
apareixen atorgades durant els anys 1734 i 1735 i estan referides a.credits anteriors.
Per estudiar aquestes institucions em serviré de fonts d'epoques anteriors i posteriors per
tal cóm no hi ha literatura del segle XVIII. Són poques les obres catalanes que s'enfronten
directament amb l'estudi de la realitat amagada darrera les institucions del censal i la carta
de gracia. És cert que normalment es parla de contractes dirigits a evitar l'aplicació de la pro
hibició sobre les usures; entre aquests contractes es cita el de la compra del cens i el contractus
mohatrae que consistia en la compra a termini d'un objecte de propietat del mutuant per part
del mutuatari, seguida de la immediata recompra del mateix objecte pel mutuant a preu infe
rior; diu BUSSI que el preu menor era el préstec i el major era la suma prestada augmentada
amb els interessos (6). Tots els autors que s'han interessat pel problema de la usura mencio-
.nen algun d'aquests contractes com a sistema fraudulent per estalviar l'aplicació de la prohi
bició i obtenir interessos: així CAPITANI (7) diu que en la compravenda a termini permaneix
la prohibició d'augment delpreu pel sol fet del pagament del preu ajornat, pero aquest ma
teix ajornament s'ha d'entendre com a préstec dissimulat. Ara bé, no vull referir-me exclusi
vament al problema de la usura, sinó que intentaré centrar el tema en les garanties, encara
que a la llarga sigui difícil dissociar-los.
En relació als censals, s'ha de dir que segons historiadors moderns, era ja utilitzat al segle
XIIk (8); la primera referencia apareix a les Costumas de Catalunya, 8, inclosa en 1, 4, 30,
«De'postats i emparas reals», de les Constitucions i altres drets de Catalunya. Difícilment
trobarem en aquesta Compilació una altra institució que provoqui més legislació que el cen-
, ,
sal: existeixen diversos capítols de Cort de Pere 111 en les Corts de Montsó de 1363, primera
cort de Barcelona de 1365, segona d'aquesta ciutat de 1369 i tercera, de 1372; en tores aques
tes disposicions es prohibeix que es puguin concedir moratóries en les execucions dels censals
i dels vilaris (Constitucions i altres drets de Catalunya 1, 1, 24', 3 al 8). El mateix Pere 111
en les Corts de Lleida de 1375 (Constitucions i altres drets 1,9,29,4), declara que les clausu
les penals establertes en els contractes on es creaven censals no es podien executar si abans
no s'havia fet el requeriment de pagament, disposició que fou confirmada per Ferran 1, en
la Cort de Barcelona de 1413 (Constitucions i altres drets 1, 9, 29, 5). ·L'any 1432, Alfons
IV, en la Cort de Barcelona, promulga diverses constitucions sobre l'execució de censals, vio
laris i escriptures de terc, que constitueixen tot el títol 11 delllibre 7 de les esmentades Consti
tucions. En el preámbul de la primera de totes, el Rei posa de manifest la necessitat de dictar
aquella normativa, ja que les normes dels Reis anteriors, molt especialment les de Pere 111,
no s'havien aplicat o ho havien estat malament. Posteriorment, en la Cort de Montsó, Ferran
11 tona a confirmar normes sobre execució de censals i fins l'any 1702 es van succeint les dis
posicions dels reis en Corts sobre execució de censals: tres disposicions de Carles 1 en les sego
nes, terceres i quartes Corts de Montsó; Felip en la Cort de Barcelona de 1702 (9).
Aquesta fou una qüestió important que devia incidir en la pau social, ja que en temps
de Ferran 11 i possiblement abans, de manera que en el segle XV MIERES glossant les consti
tucions d'Alfons IV de l'any 1432, diu com a proemi: «Ego vidi propter censualia et violaria
moveri bella, et bandositates et infinita peccata: quare non credo, quod si bonum talia habe
re, nisi super corpore universitatis: quia qui habent super singulari pro certo non habent cari
tatem inter se: immo semper est inter eos invidia et odium, quare paree nobis Domini Iesu
,
4, Vegeu-la en págs, 211-217 del document abans esrnentat.
5, Págs. 217-253,
6, BUSSI, Emilio, La formazione dei dogmi di diritto privato nel diritto comune (di-
ritti reali e dirítti -di obbligazione). CEDAM, Padova, 1937, págs. 211, 214-216,
7. CAPITANI, Ovidio, L'etica economica medievale. Testi a cura di. .. IlMulino, Bologna, 1974, pago 17.
8. BROCA 1 MONTAGUT, Guillem M. Historia del Derecho de Cataluña, especialmente del Civil y Exposición
,
de las Instituciones del Derecho civil del mismo territorio en relación con el Código civil de España y la Jurispru-
dencia. Barcelona, Herederos de Juan Gili, 1918, pago 370.
9, S'ha utilitzat la versió anastática de les Constitucions i altres drets de Catalunya, publicada a Barcelona per Edi
torial Base en 1973, sobre la recopilació de 1702.
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Christi» (10). Aquesta reflexió no sembla estar molt d'acord amb les paraules glossades per "
MIERES, perqué en 'aquesta Constitució es diu precisament que els censals morts serveixen
per a «deffensio e gran utilitat de la cosa publica del Principat de Cathalunya».
La reflexió-de MIERES ofereix un altre camp de recerca: en la seva epoca-i també més
modernament, com ara el segle XVIII, els principals compradors de censals, és a dir, presta
mistes, eren les corporacions públiques, especialment els municipis i l'Església (11). No deixa
de sorprendre, per tant, que el sr. Antoni Costa degués pensions de censals a particulars, a
favor de les quals els havia constituit, si bé també apareixen censals deguts al Monestir de
San Feliu de Guíxols, que era un dels creditors, al convent de la Verge .de Gracia, orde de
Sant Agustí, de Palamós; la propia església de Palamós, on hi havia constituit un censal; el
comtat de Sesa, etc. Aquesta és una qüestió important que podria justificar el transcrit pas
satge de MIERES i la posterior caiguda d'aquesta forma de credit, quan, a finals del segle
XV'IIJ, .es limita elpreu de capitalització de les pensions-i els rendiments que es poden óbtenir
deIs censals als efectes de la seva redempció; per aquesta raó dirá FAUS CONDOMINES que
la impossibilitat de practicar els censals com a efecte del baix interés i de la p-osterior desa
mertització-provoqui greus problemes económics a la pagesia de I'epoca: «si el legislador al
neaíizar la desamortización, hubiera excluido de sus efectos todos los' censales y demás cartas
me gracia que correspondían a, las corporaciones civiles i eclesiásticas, la mayor o gran parte
del capital de estas entidades, invertido o que actualmente se invierte en papeles de renta,
efectos públicos, valores industriales y mercantiles de renta más modesta, mediante la carta
de gracia en general y del censal, seguiría rodando hacia la propiedad inmobiliaria y hacia
el labrador , principalmente, el cual continuaría obteniendo en dicha fuente de crédito el me
jer paliativo a sus necesidades, así como el más enérgico y-eficaz dique contra la usura» (12).
Aíxí dones es veu clarament com ambdues institucions (el censal i la compravenda a carta
de gracia eren destinades a obtenir credit. I en aquest sentit es van sotmetre a un fort control
en totes les epoques: el censal, per mitjá de disposicions limitatives dels interessos, ja que el
Dret canónic establia la prohibició d'usures en base a la famosa dita d'Aristótil, per a qui
el diner no produía res i, per tant, no podía donar interessos; per tant, si algú assumia una
obligació de pagar una pensió a un altre a canvi dellliurament d'un capital en diners, que
el primer no podia reclamar mai, el que en realitat s'estava fent la majoria de les vegades
era un préstec (ellliurament del capital), i el pagament d'uns interessos (les diverses pensiones.
i\liX0 resulta més sospitós encara en el cas catala que Castella, on la institució adient per- a
la finalitat descrita era el cens consignatiu, en el qual es lliura un capital en diners i sobre
-an immoble propietat de qui rep aquesta capital s'imposa l'obligació de pagar un cens, és
a dir, el pagament d'unes pensions periódiques, En aquest marc quasi tots els autors estan
dtasord en entendre que encara en el nostre sistema económic, el cens consignatiu (art 1606 '
'
C:.(S-.� és-adient per facilitar el credit (13). Pero en el període de referencia, els autors catalans
�Jl�9 el'coaeiocen [, consideren que no era gai¡e practicat, per tal com existia un altre contraote
ea vil'tu,t del qual horn s'ebligava a pagar una pensió anual per mitjá d'un contracte de corn
pravenda sobre el preu, conseqüencia dels lliurament, s'establia la pensió: evidentment, es
1'0. M:IIERES, Tomas. Apparatus super constitutionibus curiarum geheralium Cathaloniae. Barcelona. Typis et aere
Sebastianl a Cormellas. f621. Tomo 11: Constituéions generals de Cathalunya, fetes en les Corts de Barcelona,
eelebrades pero lo Senyor Rey Alfonso, en I'any 1432, a 1·3 de Maig: sobre la exacció, e execucío deis censals rnorts,
e vielarois., ab le Coment dé Thomas Mieres, foli 534, ·núm. 2 i 3. ,
11. Així lío diu, per exemple, COMES, Josepho. Viridiarum artis Notariatus sive tabellinum viretum. Girona, Ex
TypFrancisci Oliva. 1704, pago 205, núrns. 282 on parla deis requisits per tal queles Universitats puguin vendre
censals,
1'2, EA:tJS CONDOMINES, Josep. «Del contrato de empenyament en Cataluña o venta a carta de gracia.» Centena
rio de la ley del Notariado. Sección 4. a, vol. VII. Barcelona, 1964, pago 168.
13. GORBELLA, Artur. Manual de Derecho catalán. Reús Imp de Viuda-de Vidiella y Pablo Casas 1906, pago 609
afirmava que «para eludir las leyes prohibitivas de la usura, se emplearon las ventas a carta de gracia, y perseguí-• •
das éstas o miradas como sospechosas, se creó. el censal», La similitud entre el cens consignatiu i l'obtenció deis.
credits ha éstat evidenciada en el dret rnodemper Bl)IG BRUTAU, Josep. Fundamentos del Derecho civil. To-
mo l'll, vol, 2, 2. a ed. Barcelona, Bosch casa editorial, 1974, pago 533. .
I,�.. Els censos consignatius pactats com a perpetus van ser declarats redimibles en resolucions de Caries IV en 180!
,
i 180§,(Novisima Recopilación, 10;'15,22 i 24). La.prohibjció que les «manos muertas» poguessin imposar capi
tals de cens sobre els seus béns es troba en la Ilei d'll d'octubre de) 1820, arts 15 i 16. Vegeu sobre aquest tema
ElA1RCIA: Gf:.lYENA, Florencio; AGUIRRcE, Joaquín. Febrero o Libreria de jueces, abogados y escribanos, 4.
a
ed. reformada por José de Vicente y Caravantes. Madrid. Librería de Gaspar y Roig, 1852, T. 11, págs, 353 y ss .
•
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tractava del censal. La diferencia essencial entre ambdues institucions estava en que en el cen
sal, .l'obligació era purament personal i independent que es donessin garanties immobiliáries
o personals pel compliment, mentre que en el cens consignatiu era necessari que restés gravat
un immoble. ,
Possiblement pel desig de liberalitzar �l dret de propietat que caracteritza el períede de
la desamortització (15), es declararen redimibles els censals, per equiparar-los als censos con
signatius, que era la figura practicada a Castella i que sí afectava el dret de propietat, al con
trari deIs censals, que solament afectaven al patrimoni del deutor. La veritat és que en dispo
sicions reials delsegle XVIII apareixen equiparades ambdues figures en les disposicions reials
del segle XVIII: la Reial Pragmática de Ferran VI, de 6 de juliol de 1750, que extenia al Regne
d'Aragó la ja concedida per a Castella i Lleó en 1705. EIs autors catalans van considerar que
aquesta pragmática era el cop de gracia en contra deIs censals, ja que s'hi establia que el má
xim que es podia obtenir com a pensió era el 3OJo del capital, enfront del 5OJo que es pagaya
a Catalunya fis aquells moments (16). L'equiparació entre censos consignatius i censals es
.
prcdueix ja en aquesta pragmática pero es reflectirá també en l'obra de juristes catalans pos
teriors, com ara VIVES i CEBRIA (17), si bé es veurá contestada per autors posteriors, els
quals reivindiquen l'autonomia de la institució, donades les seves característiques (18).
Pero tornant al que ha provocat aquesta comunicació s'ha de dir que si el censalera un
préstec en el qual els interessos s'identificaven amb la pensió, resulta lógic aplicar a aquesta
institució totes les normes sobre usures. Així, els juristes medievals es van plantejar la qüestió
de la seva validesa, resolta de manera afirmativa, en base a fingir que es tractava de la venda
del dret a obtenir una pensió. Explicaré el que acabo de dir. En principi, diverses disposicions
del. Dret canonic van considerar lícit el censal: la butlla de Martí V, continguda en les Extra
vagants comuns (3.5,1) i la Constitució Cum onus apostolicae, de Pius V (Decretals 2, 12,
1) entengiieren que aquest tipus de contractes eren lícits i válids. Pero la seva característica
de camuflatge de préstec amb interés es veié accentuada a Catalunya, on es va permetre cons
tituir censals sense que constés de forma expressa el lliurament del preu i així es podien consti
tuir per pagar interessos de préstecs anteriors o fins i tot sense que ,existís l'efectiu lliurament
del preu o capital (18). .
S'accentua també aquesta característica si tenim present que es solen prestar garanties de
l'acornpliment de les obligacions de pagament del censal, per mitjá de fiadors i d'altres garan
ties reials (19). Tot aixó fa dir a VIVES I CEBRIA que «la prohibición de usuras y la dificul
tad de poder probar fácilmente el dafío emergente-y el .lucro censate, la necesidad en que mu
chos se hallan de procur.arse dinero con las contingencias de perderlo sin que pudiese recibir
alguna utilidad ínterin quedara privado de procurarse asimismo esta utilidad por otro estilo,
indúciría a esta. clase de contrato» (20).
Semblaque no es pot dubtar que si bé el censal no havia de ser necessáriament un contrae-
.
.
14. La prova del coneixement d'aquest tipus de cens apareix en FONTANELLA, Joan Pere de. De pactis nuptialibus
seucapitutis matrimonialibus. Colloniae Allobrogum Sumpitbus Iacobi Cripini, 1634, CI. 4, gl, 18, part 1, pago
416, n. o 3.
MIRAMBELL 1 ABANCO, Antoni. «L'emfiteusi en el dret civil de Catalunya.» Tesi doctoral inédita, Facultat
de Dret. Universitat de Barcelona, 1981, pago 470 i nota 88 pago 490 afirma que sembla ser Fontanella I'origen
de la identificació entre ambdós tipus de censos.
15. Els censos consignatius pactats com a perpetus ja van ser declarats redimibles en alló que es refereix a Castella
i Lleó per Felip 11 en IS73 i el reglament per procedir a aquesta redempció fou renovat per CarIes IV en 1801
i 180S (Novísima Recopilación 10, IS, S, 22 y 24). La prohibición que las «manos muertas» puguessin imposar
capitals de cens sobre els seus béns es troba en la llei de 1'11 d'octubre de 1820, arts IS i 16. Vegeu sobre aquest
tema GARCIA GOYENA, Florencio; AGUIRRE, Joaquín. Febrero o Librería de jueces, abogados y escriba
nos. 4. a ed. reformada por José de Vicente y Caravantes. Madrid. Librería de Gaspar y Roig, 18S2. T. 11, pago
3S3 i ss.
.
16. És lallei donada per Ferran VI en 17S0, Novisima Recopilación, 10, IS, 9. S'ha utilitzat l'edició del «Boletín
, oficial del Estado», publicada a Madrid en 1976. Edició facsímil. �
17. VIVES _l CEBRIA, Pere N. Traducción al castellano de los Usages y demás derechos de Cataluña que no están
derogados-o son notoriamente inútiles. Barcelona. Imprenta de J. Verdaguer, 1834. Tomo 111, pág.I IS.,
1'8. Així, entre d'altres, vegeu: B'ROCA: 1 MONTAGUT, G.; AMELL 1 LLOPIS, J. Instituciones del Derecho civil
catalán vigente. Barcelona. Imprenta barcelonesa, 1880, pag.290. DURAN 1 BAS, Manuel. Memoriaacerca de
las instituciones del Derecho civil de Cataluña, Barcelona. Imprenta de la Casa de Caridad, 1883, pago IS6; COR
BELLA" Ob. cit., pág.ó l Z i BORRELL 1 SOLER, Antoni M. Derecho civil vigente en Cataluña. Barcelona, Bosch,
casa editorial, 1944. T. 11, pago 419.
19. Vegeu, per tots, COMER. Viridiárum cit, n." 60 i ss.
20. VIVES I CEBRIÁ. Traducción, cit, pago lIS.
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te simulat, per regla general ho sería, en el sentit que buscava una finalitat que en aparenca
no li era propia, és a dir, proporcionar credit, Ara bé, les tecníques jurídiques de totes les
époques han perrnes d 'adaptar a les necessitats socials aquelles institucions que podien resul
tar obsoletes. Aquí rau precisament el poder del jurista, que li permet de buscar rnitjans que
no siguin il-Iegals per obtenir coses que dites directament, sí ho serien; en aquest sentit, la
configuració teórica del censal és correcta: pels autors, censal és aquell contracte en virtut
. '
del qual «la persona que lo recibe queda obligada a pagar una pensión que tiene el referido
nombre. Esto se verifica en forma de venta, llamándose vendedor el que recibe el capita:l,
porque vende el derecho a cobrar una pensión, el que lo entrega se llama. comprador del cen
sal porque mediante la entrega de una cantidad o precio adquiere el derecho a percibir una
pensión» (21). - .
D'on es dedueix que la ficció de la compravenda resulta indispensable per proporcionar
suport legal a aquest contracte. 1 en la seva virtut, totes les construccions teóriques posteriors
s"oblidaran aparentrnent,' del que pot ser en realitat un censal, per estudiar-lo des del punt
de vista del contracte de compravenda i així exigir-li capacitat per contractes, jusi preu (i es
presentara la possibilitat de rescindir-lo per lesió), lliurament, etc. (22).
Una cosa semblant passa amb lacornpravenda a carta de gracia, si bé, a diferencia del
que passa amb el censal, encara resulta avui un instrument valid per a l'obtenció del credit,
�
especialment quan els interessos que el comprador de la cosa (veritable prestamista, molts, '
cops) desitja obtenir freguen les 'prohibicions d 'usura o bé quan desitja una garantia prohibi-
da, es a dir, la que resulta contraria a la prohibició de la llei comissoria.
.
En la compravenda a carta de gracia el venedor lliura una cosa, generalrrient una finca,
al comprador, a canvi d'un preu, amb el pacte en virtud del qual el venedor es reserva el dret
a recuperar la cosa venuda, tot restituint el preu i si no exerceix aquest dret durant el temps
que s'ha pactat, el comprador esdevé titular definitiu de la cosa. L'estructura d'aquest con
tracte facilita el carnuflatge del credit, ja que molts cops, si bé no necessáriament, la cosa
venuda constitueix la garantia en relació a la devolució del préstec i així el comprador sempre
hi guanya: si se li torna el capital prestat, perqué recupera alló que va donar; si no se li torna,
perqué esdevé propietari definitiu de la cosa que li serveix de garantia.
Corn s'ha pogut observar de la part que he transcrit de la sentencia que serveix de pretext
per a aquest comentari, Antoni Costa havia esmercat diverses quantitats de diners donant
béns a carta de gracia; en el text s'empren expressions com pacte de retro, pacto al quitar
Ó pacto de redimir, que assenyalen tots la mateixa institució.
'
Ara bé, a diferencia del que passa amb els censals, on existeix una abundant legislació,
la compravenda a carta de gracia fou una institució básicament consuetudinaria i 'que rep la
seva regulació de la doctrina catalana anterior al segle XVIII. D'aquí precisament es dedueix.
que servia (i serveix encara) com a instrument de credit, cosa que es demostra en base al nom
com se la coneix popularment (i entre alguns autors i fins i tot en la rúbrica del. capítol 111
delllibre IV de la Compilació del Dret civil de Catalunya: empenyament. és a .dir, prestació
de diners a canvi d'obtenir una determinada cosa el comprador (el qual és qui, al seu torn,
r
•
21. Aquesta definició que apareix en el text és la que apareix en I'obra de BROCA-AMELL. Instituciones cit. pág.
289. Ara bé, aquesta definició no apareix en el segle XIX, sinó que deriva de tota la tradició anterior. Així, CO·
MES, Viridiarum cit. pago '168, n.? 3 diu «et igitur censuale: Venditio iuris,annuan et rationabilem pensionem
percipiendi procerto pretio». També CANC)3R, Jaume. Variarum resolutionum Iuris Caesarei, Pontificii, el Mu
nicipalis Principatus Cathaloniae. Lugduni 1670, part 3, 1, n. o 14. Coincideixen en aquesta definició, entrealtres
autors GIS'BERT, Vicente. Teórica del arte de notaría o Manual de escribanos, trad. de M. Tapia. Barcelona.
Imprenta de J. Mayor y Cia. 1828, pág. 89 i els Apuntes sobre el Derecho de Cataluña, obra anónima, publicada
a Barcelona, Impremta de Feo. Garriga, 1841, pago 57.
Aquesta, pero no és una definició exclusiva deIs autors catalans, ja que BUSSI. La formazione cit. pago 126 cita
una definició de la Praxis censualis de Follerio publicada a-Venecia en 1583, on s'equipara el cens a una venda.
22. Així tots els autors moderns. Vegeu les obres citades en la nota 18. I
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lliura els diners, preu aparent de la compravenda) (23). Aquest subterfugi aconsegueix encara
des objectius: l'obtenció d'una garantia efectiva per a qui deixa els diners, per tal com exis
teix un real i veritable traspás de la propietat de la cosa venuda. Si bé norrnalment, aquest
.
sol ser un credit car, tal com es dedueix en algunes de les frases emprades en passatges de
la sentencia en qüestió. El preu de recuperació de la cosa pot ser el capital deixat més els ínte
ressos, la quantia dels quals és certament incontrolable, o bé el capital solament, ja que resul
tava molt habitual que el venedor (prestatari), seguís ocupant la finca que havia venut a carta
de gracia, pero pagant al comprador (prestamista), una renda, anual o mensual, la qual, en
definitiva, constituía l'interés del diner deixat. I d'aquesta manera quedava absolutament al
marge de la prohibició d'usures.
Existeix literatura anterior al segle XVIII la qual relaciona la compravenda a carta de gra
cia amb la prohibició d'usures, aixó també s'observa en determinades normes canóniques que
ensumen la realitat existent darrera d'aquest contracte (24). La problemática de la compra-
,venda a carta de gracia en aquest sentit es planteja entorn de dos problemes: la modicitat
del preu de la venda, és a dir, quan la cosa es ven per un preu molt baixi el termini per recupe
llar la cosa venuda, especialment si el pacte de recuperar era negatiu. Passaré a aclarir aquests .
problemes: si s'establia un termini final, de manera que el dret a recuperar es podia exercitar
des que es signava el contracte fins una data que es determinava (usque adcertum tempus
affirmative concepto), els autors entenien que no es podia parlar de contracte usuari, sempre
que no existís lesió en més de la meitat del just preu (25), en quin cas sí era considerat com
a tal. Pero existien més problemes quan es pactava a termini inicial, és a dir, quan s'establia
que el venedor de la cosa no podia exercitar el dret a recuperar la cosa fins passat un cert
ternps des dela celebració del contracte; en aquest cas, si a més concorria amb un preu que
no arribés a la meitat del just, la venda era considerada usuraria i, per tant, nul-la (26). En
aquest sentit es cita una sentencia de la Reial Audiencia de Catalunya, de 20 d'octubre de
1602, la qual tractava d'una compravenda amb pacte de retro, on el venedor no podia exerci
tar el dret a redimir fins passats quatre anys i on s'havia pactat un preu inferior a la meitat
del just (27).
No m'és possible extendre'm més sobre el tema, al qual caldria un estudi aprofundit de
les circumstáncies econórniques que donen lloc a aquests contractes, que depassen els conei
xementsi les tecniques habituals de qui subscriu. S'ha de veure, pero, que el sistema de garan
ties que he esmentat, censals i compravendes a carta de gracia, són propis d'una economia
no desenvolupada, sostinguda en el sistema de l'antic regim i que ni tan soIs ha arribat a les
tecniques del capitalisme incipient, emprades ja pel corriere i el gran capital en la Barcelona
de la mateixa epoca. No s'ha d'oblidar que el pretext d'aquesta comunicació és a dir, la sen-
.
tencia de 1790, esta referida a una comunitat, l'economia de la qual es basa en l'agricultura
23. Sobre aquest tema podeu consultar DURAN 1 BAS, Memoria cit. pago 149, on diu que «según los escritores
catalanes, más que una verdadera venta es una venta bastarda, de suerte que, para calificarlo con mayor exacti
tud, debe considerársele como un préstamo con prenda, sobre la cual el poseedor ejerce los derechos de dominio
con carácter revocable, y, por el 'lucro censate del capital dado en precio, percibe de su cuenta y riesgo los pro
ductos de la finca.» la hem vist a la nota 13 que aquesta era també I'opinió de CORBELLA. Pero s'hi poden
afegir les opinions de FAUS CONDOMINES. «Del contrato» cit, págs, 121 i ss, on afirma que es tracta d'un
principi básic de I'organització familiar al camp no desprendre's definitivament de la terra, de manera que «este
derecho de readquirir, esta especie de alto dominio o señorío que la casa conservaba sobre la cosa enajenada,
hacía menos dolorosa y sensible su enajenación y al mismo tiempo la dulce y confortadora esperanza de recupe
rarla constituía un poderoso estimulante de las energías vitales de la comunidad, intensificador de las virtudes
domésticas de laboriosidad, sobriedad y ahorro de sus miembros». En la mateixa línia es pot citar I'obra de PA
RES, Sebastiá. «Venta a carta de gracia en Cataluña», RIC, 1910, págs, 435 i ss, on afirmava que «durante
la Edad Media las ventas a carta de gracia se generalizaron para burlar las disposiciones canónicas contra los
préstamos con interés y las que prohibían el pacto de anticresis. Para lograrlo, el mutuante simulaba la compra
de la finca que tomaba en prenda por un precio módico.»
24. Vegeu les Decretals Ad nostram noveris (X 3, 17,5) i l/la vos (X 3.21.4)
25. Vegeu CANCER, J. Variarum cit. part 1, cap. 13, n." 54 in totum.
26. CANCER, J. Variarum, part 1, cap. 13, n. o 56. Vegeu també RIPOLL, Acacio Antonio. Variae iuris resolutio
nes mu/tis diversorum Senatuum decisionibus i//ustratae. Lugduni, Sumptibus Iacobi, Andreae et Matthaei Prsot
1630, cap. 11, n. o 223. .
27. Vegeu-la a FONTANELLA, A. J. De pactis cit, cl. 4, glo. 18, part 3, n." 6. Sobre les relacions entre la carta
de gracia, la usura i la rescissió per lesió vegeu MARTIN CASALS, Miquel. «Lesió ultradimidium i equivalen
cia.» Tesi doctoral inédita. Facultat de Dret. Universitat de Barcelona, 1984.
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i la pesca i on el desenvolupament del sector de serveis és escaso Aixo es derrrostra en la quali
tat deIs prestamistes, pescadors, propietaris agrícoles, etc. 1 tarnbé és significatiu que els prés-
o •
tecs que apareixen en les al-legacions de la sentencia no s'han fet entre l'interessat i establi-
ments dedicats a aquesta activitat (com segurament hauria passat a Barcelona, sinó entre par- .
ticulars, els quals segurament, tindrien més interés en evitar formalment les prohibicions d'usu
res, pero voldrien obtenir un interés més alt i per aquesta raó es concerten préstecs amb ga
rantia de censals. 1 també voldrien obtenir garanties més segures, quan coneixen, perqué viuen
en el mateix lloc, que l'estat de les finances del prestatari no permet esperar seguretat en la
devolució .del préstec; i per aquesta raó utilitzen la compravenda a carta de gracia. A més,
no s'ha d'oblidar que també apareixen entitats públiques com a creditors d'Antoni Costa i
en aquest cas, el préstec per mitjá de censals obeía a un desig d'obtenir rendes pel capital
invertit per les corporacions públiques.
Pero s'ha de veure també que l'antic sistema d'obtenir credit i d'assegurament dels deutes
contrets pateix una doble evolució: d'una banda, la limitació dels interessos en les pensions
dels censals fa que desapareguin prácticament: ja no és rendible.obtenir solament una renda
d"un 3070 o que en el moment de la redempció del censal (pagament del credít), solament es
. pugtrin capitalitzar les pensions ·al3OJo quan no es sap amb certesa quina és la quantitat deixa
da ..Ai'Xo sembla impossible amb els medis moderns, peró si partim de la base de la perpetuí
tat del censal (28), ens adonarem que era possible la redempció d'un que hagués estat creat
cent anys entera, amb un capital de difícil deterrninació. A aquestes raons cal afegir-hi les
relatives a Ia modernització deIs sistemes de garanties i la cada cop més puixant presencia
ele persones o societats dedicades al credit.
D'altra banda, existeix una segona evolució: la de la compravenda a carta de gracia, que
es segueix utilitzant avui com a sistema d'obtenir credit rapid, on, com abans, s'intenta bur
lar la prohibició d-el pacte comissori, és a dir, la possibilitat que el creditor es pugui quedar
amb la cosa donada en garantia quan el deutor incompleix l'obligació. Si formalment el ere
ditor ja n'és propietari, perqué el deutor li ha venut la cosa, encara que amb el dret de recupe
rar (és a dir, pagant el que li deu), si no se li paga, seguirá essent-ne propietari, malgrat no
se li pagui el deúte, Si a aquesta qüestió afegim la possibilitat de pactar un preu de recupera
ció més alt o l'arrendament al qual m'he referit abans, coses les quals possibiliten l'obtenció
d'interessos forca més alts que els permesos legalment, comprendrem que encara es segueixi
emprant aquesta figura. Ara, com abans, per a finalitats que freguen la il-Iegalitat.
'
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28. ha Constitució 9, tít. 11, Ilib. 7 de les Constitucions i al tres drets de Catalunya establia que I'execució del censal
no podia 'ser interrumpuda per causa de prescripcíó, mentrestant el deutor no diposités el capital del censal o
les pensions. Segurarnent, per aplicació de les normes de la «Novísima Recopilación» a les quals s'ha al·ludit
en les notes 15 i 16, es va considerar redimible el censal i tarnbé prescribible. 1 aquesta foula doctrina del Tribu
nal Suprern en sentencies 'del 27 de febrer de 1875 en endavant, en les quals aplicava l'Usatge Omnes cayusae.
Doctrina que fou unánimernent criticada pels autors catalans de l'época,
•
• 312
••
•
EL SUBCORREGIMIENTO DE FIGUERAS DURANTE LA GUERRA DE
LA INDEPENDENCIA
Enrie Riera Fortiana
En la Guerra de la Independencia en Cataluña podemos distinguir tres períodos bien dife
renciados. El primero comprende desde los inicios de la ooupación· hasta febrero de 1810.
Durante esta fase, Cataluña formaba parte administrativamente del gobierno de Madrid, pe
ro en la práctica imperaba la autoridad de los mariscales, desbordando sin miramientos a los
funcionarios civiles. Duhesme y Saint Cyr, generales en jefe de los ejércitos franceses en terri
torio catalán, procuraron mantener bien sujetas a las autoridades españolas que encontraron
al frente de la administración regional y municipal, y si los consideraban sospechosos, los
sustituían por personas adictas a Napoleón, de ideología más o menos afrancesada.
1;:1 segundo período es el del Gobierno General de Cataluña, creado por decreto del Empe
rador de 8 de febrero de 1810. Con esta decisión imperial, Napoleón empieza a descubrir sus
intenciones respecto a las. provincias fronterizas con Francia, separándolas de la administra
ción central de Madrid. El mariscal Augereau es nombrado Comandante en Jefe del Ejército
de Cataluña y Gobernador General, asumiendo todos los poderes militares y civiles, con la
justicia, la policía y las finanzas. Es precisamente este segundo período el que nos ocupa en
el presente trabajo.
Uno de los primeros decretos del nuevo Gobernador fue para cambiar la organización
administrativa de Cataluña, dividiéndola en cuatro Corregimientos, cada uno de ellos subdi
vididos en Subcorregimientos y Cantones. Esta división territorial y administrativa de Auge
reau se basa en la organización del Principado hecha por Felipe V y, en parte, conserva la
terminología filipista, pero modificó el número y los límites de cada uno. Los doce Corregi
mientos existentes quedaron reducidos a cuatro, con capitales en Gerona, Barcelona, Reus
y Seo de Urgel; los límites de los nuevos Corregimientos quedaron establecidos en los cursos
fluviales, siguiendo la tendencia francesa a las fronteras naturales.
.
Al frente de cada Corregimiento estaba un Corregidor, que tenía mucho más poder y más
atribuciones que los anteriores, puesto que el decreto constituyente reforzaba y concentraba
su autoridad. Cada corregimiento quedaba dividido en varios subcorregimientos, goberna
dos por un subcorregidor. Una demarcación de menor extensión era el cantón, dirigido por
el «maire: del Cáp-lloch o comuna más importante. En el escalóninferior de la división terri
torial de Augereau había las córnunas, presididas por un «rnaire». Según Mercader, los de
fectos de esta reforma administrativa se deben a una precipitación injustificable dada la tras
cendencia de lo que se iba a emprender, un desconocimiento casi absoluto del terreno y el
formalismo antinatural que se empleó para su gobernación.
.
Por su estratégica situacion fronteriza, el primer corregimiento organizado y establecido
fue el de Gerona, del que fue nombrado corregidor Tomás Puig, que ya ostentaba el cargo
provisionalmente desde la caída de Gerona, unos meses antes, siéndolo asimismo de Figueras
desde el año anterior. El nuevo Corregimiento gerundense quedaba subdividido en tres Sub-
corregimientos: Gerona, Figueras y Olot. .
El subcorregimiento de Figueras tenía seis cantones. El de Figueras-Este comprendía la
mitad de esta ciudad y desde el río Muga al Fluviá; el de Figueras-Oeste cubría el valle del
Muga desde San Lorenzo hasta Figueras y desde Pont de Molins al Fluviá; el de La Junquera
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vigilaba los pasos fronterizos de los montes Alberes; el de Llanca era de arrinconamiente,
en la Costa Brava fronteriza; el de Castelló de Ampurias ocupaba la casi totalidad del Cabo
de Creus, la zona pantanosa del Bajo Muga y la mitad del Golfo de Rosas, hasta San Pedro
Pescador; y el de Besalú estaba formado por la cuenca del río Llierca y un buen número de
pueblos de la orilla norte del Fluviá, desde su confluencia hasta Romanyá.
El Subcorregidor José Esteve
Cuando Tomás Puig, Corregidor de Figueras, fue nombrado Corregidor de Gerona, en
•
diciembre de 1809, conservando su cargo figuerense, se encontró al frente de una demarca-
ción excesivamente amplia para ser regida por un hombre solo. De ahí que buscase a alguien
que le ayudara como delegado en la comarca ampurdanesa, y eligió a José Esteve, al cual
encontramos en este puesto desde mediados de enero del año siguiente.
y con la nueva división administrativa de Augereau, Esteve seguirá ostentando el mismo
puesto, con funciones parecidas, ahOra como subcorregidor.
De este funcionario colaborador de la administración francesa sabemos únicamente aque
llos datos que se pueden deducir de la abundante documentación suya que hemos recogido.
La mayoría de estos documentos son comunicaciones a las autoridades de los pueblos de su
jurisdicción, redactadas en un estilo personal y casi pintoresco. Del, tono de sus advertencias,
del vocabulario que utiliza, de los caracteres de su grafología, de sus incorrecciones gramati
cales, etc., llegamos a la conclusión de que debía ser una persona de cultura más bien escasa,
con un desmesurado deseo de alcanzar cargos más importantes y de un temperamento brusco
y quisquilloso.
Hemos seleccionado algunos fragmentos de varios escritos suyos en los que se demuestran
nuestras apreciaciones sobre la personalidad de José Esteve:
« ••• espero que en lo sucesiu no usara termes reprehensius com ho fa ab son escrit
de est dia molt impropis de una inferior autoritat a altre superior, puix no me burlo,
ni dormo quant escrich: (1). « •.• Lo cert es que vMd. o lo Sr. Comissari de Guerra
dehuen entendrerse ... i no dirigirse un y altre a mi com una persona intermediaria,
que apart volen ferme lo juguet ... , en una paraula no desitjo mes ser la pilota ab
que Vmds. pretenen dibertirse y ocuparme inutilment ..... ». (2). « ••••• lo previnch
que lo dia 10 del mes de Mars en que entram jo dech tenir lo dit estat o Vm. se pre
sentará en arrestació en esta vila fins a nou ordre, tinguiaho entés y ahorriam lo de
sagrado de desplegar ma autoritat contra sa inovediencia ... ». (3). « •••• espero que
estas observacions li bastaran para que de aqui al devant no donia lloch a ferse tildar
de insibilitat y tal begada de mala voluntat al Govern, que una i altre de ditas notas
farian poch honor a la familia ... ». (4) « •••• Los serradors faltan a la Barraca, y' la
mosca puja al nas ... » (5).
Como es de suponer, los bayles y justicias de los pueblos del Subcorregimento, a quienes
iban dirigidos estos despachos de Esteve, se sentían bastante molestos y aturdidos al recibir
l(;)&" por lo que las relaciones entre nuestro personaje y sus teóricamente subordinados fueron
tensas en todo momento, agriándose conforme el subcorregidor se fue afianzando en el cargo.
José Esteve estará al frente de la comarca ampurdanesa durante dos años, concretamente
desde enero de 1810 a marzo de 1812. Pero no siempre tuvo la misma titulación oficial, pues
to que firmó como Subcorregidor hasta mediados de 1810, y a partir del mes de agosto, tras
la reforma en la administración francesa de Cataluña, aparece corno Subintendente, a las ór-
denes del Intendente de Gerona, Rouyer de Lametz. .
En general, Esteve residió siempre en Figueras, centro de su demarcación, pero entre abril
y agosto de 1811 veremos que sus oficios están redactados desde Pont de Molins. La causa
de este temporal cambio de residencia hay que buscarla en la célebre «rovirada», nombre con
que es conocido el asalto y ocupación por sorpresa del Castillo de Figueras por un grupo de
1. Archivo Biblioteca Palacio Perelada.- Sección D.- Documentación napoleónica.- Manuscrito (Man.) n° 569,
2. Arch, Bib. Palo Per.- Man. n" 614.
3. Idem.- Man, n° 698,
,
.,iI. Idém.c- Man. n° 690.
5. Idem.- Man. n" 661 .
•
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guerrilleros de la zona. Ante el temor de ver cortadas las comunicaciones con Francia, el pro
pi0... mariscal Mac Donald se ocupó personalmente del plan de reconquista, por lo que trasla
ció su cuartel general al vecino pueblo de Pont de Molins, en el que se refugiaron también
las autoridades comarcales que colaboraban con los invasores.
Si analizamos la actuación de Esteve al frente del Subcorregimiento, podremos seguir de
cerca, y casi diariamente, la marcha de la guerra en una comarca catalana, no en su aspecto
bélico sino fijándonos en la azarosa vida de una población dominada.
Para ello hemos dividido la numerosa documentación recogida en tres apartados: a) con
trol policíaco de la demarcación; b) despachos meramente burocráticos; y e) comunicados
para cubrir cualquier emergencia.
a) Control policíaco de la zona
Como máxima autoridad responsable de la seguridad pública, y deseoso de hacer méritos
ante sus superiores franceses, procuró tener un control muy de cerca sobre los ampurdaneses.
Son numerosas las circulares dirigidas a los bayles de su jurisdicción solicitando informes
sobre algún vecino del pueblo: .
«esta mañana los Gendarmes de este Corregimiento me han presentado a Estevan
Bosch natural-de esta villa de Figueras, y habitante que dice ser de esa de Perelada,
como a brigante y de mala conducta. Le he preguntado sobre su oficio actual y sobre
su residencia, que ha contextado que residía en esa villa después de haberse presenta
do a prextar juramento de fidelidad, y obediencia al Rey Nuestro Señor Don Josef
Napoleon ..... Se serbirá Vmd. acto continuo decirme que verdad contiene su res
puesta como y tamvien lo que Vmd, sepa y tenga entendido sobre la conducta de
este .... » (6).
En otra carta expone que
« ....Rosa Sans ha presentat un memorial al Sr. General Governador del Ampurdá
per la qual demana que Pere Sans son marit puguia tornar ab tota seguritat en sa
casa Dingú no pot milló que V.M. desempanyarme en esta ocurrencia y espero
, de. son zel y bona voluntat que me transmetra dins 10 més breu temps possible 10
informe convenient sobre la conducta, rnoralitat y modo de pensar del dit Pere
Sans .... » (7).
A veces pide una relación de personas ausentes:
« .... es indispensable que V. a la mayor brevedad me remita un estado de las perso
nas influyentes, por sus nombres, riquezas y estado que se hallen; ausentes de su
domicilio ordinario o en Pahís insurgente, con expresión de sus famílias, o numero
de personas ausentes de que se compone su actual domicilio, y de la influencia que
tienen en el pahís en donde se hallan ..... » (8).
o de aquéllas que estan enroladas en el ejército español:
« .... se servirá Vm. remetrerme dins 6 dias precisos un estat dels homens natural s
de son Comú y habitants en ell antes de la rebolució que se troban servint lo exércit
espanyol, Dit estat contindrá los noms, pronoms, edat, profeció, estat dels solters
o casats si son o no propietaris y qual es lo estat de la fortuna de llurs families. Vm.
es responsable de tota ocultació ó falcedat per negligencia, malicia o altre causa, lo
previnch per son govern ... » (9).
Otras veces es Esteve quien debe dar informes de alguien a sus superiores:
.
« ... Je vous transmet, Monsieur Esteve, la demande qui m'est adressée par Mon
sieur Bataller, Régent de la paroisse de Figuieres, Je vous serai obligé de vouloir bien
en prendre connaissance; et aussitót que vous aurez pu obtenir les renseignements
relatifs a cette demande, vous me la renverrez pour que ie puisse y répondre ... Signé:
L'Intendent de Gironne, Rouyer de Lametz». (10).
6. Idem.- Man. nO 549. "
7. Idem.- Man. n? 637.
8. Idem.- Man. n? 539.
9. Idem.- Man. n? 693.
10. Archivo Corona Aragón.- Documentación napoleónica.- Caja LV. Legajo 6.
'.
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En agosto de 1810 comunica a los municipios de su jurisdicción
«la formació de una Compañía de Miquelets que se compondrá de 40 homens, com
presos los Gefes de ella, lo que deu serbir per mantenir lo bon ordre y la tranquílitae
de esta Subintendencia de mon Carrech, y pagada per los Pobles del territori de dijia
Subintendencia per regles de proporció de contribucions .... » (11).
Cuando en toda Cataluña se ordena la incautación de las mercancías inglesas, será Esteve
el que exija el cumplimiento de la orden en los pueblos ampurdaneses, recomendando
«le plus grande rigueur, et j'éspere que votre surveillance et votre activité seront te
lles, que le veu de l'Empereur sera ponctuellement exécuté; vous emploirez pour y,
parvenir tous les moyens nécessaires; et toutes les marchandises de fabrication an
glaise qui seront trouvées, seront saisies et livrées aux flammes sur la place publi
que .... » (12).
En sus relaciones con sus subordinados, se muestra intransigente y no les permite ni un
solo momento de debilidad, les amenaza por irrespetuosidades (4), les pone multas 'por in
cumplimiento de servicios:
«no obstant lo molt que tinch recomanat a Vmd. la exactitud del servey de la leña
de rama per los forns de -la munició del castell de Sant Fernando de esta ... mes es
sensible lo veurer faltar lo dit servey per negligencia de Vmd. Per conseguent; dins
lo termini de 24 hores precisas, satisfará Vmd. la multa de 10 lliures .... ab prevenció
que ea cas de incompliment me sera precis pendrer rigorosas Providencias contra
de Vmd .... » (13). '
Ahora bien, en determinadas ocasiones, un cargo obliga a enfrentarse con situaciones de- ,
sagradables, como es el casó de un estado de cuentas poco claras que llegó a manos del Inten
dente de Gerona a fines de 1810. Faltaba dinero de unas multas que se habían cobrado ya,
y se había vendido a «precio oficial» francamente irrisorio una partida de sal confiscada. No
vamos a afirmar ahora que Esteve sabía algo de estas irregularidades, pero consideramos que,
como principal autoridad, y más dado su carácter, es bastante.extraño que se le hubiese esca
pado su control sobre el recaudador figuerense. Por eso sus superiores franceses le obligan
a investigar urgentemente lo que había sucedido:
«je vous prie de faire venir Mr. Vergés devant vous, et de lui faire les questions qui
pourront vous donner la connaissance positive des motifs qui ont reglé sa conduite.
Vous voudrez bien, Mr. Esteve, me faire connaitre de suite, ce que vous aurés fait
dans l'objet ... » (14).
Obra advertencia por problemas.en las cuentas la recibió Esteve por parte de las autorida
des gerundenses en setiembre de 1810, concretamente por falta de pago a la Compañía de
PuJ,@1 (a) Boquica:
«Le capitaine Pujol vient de me dire, que depuis son entrée el Figuieres sa compag
nie, n'avoit recu aucune solde; je suis d'autant plusétonné de ceretard, que je vous
avois autorisé a prendre dessus l'octroi de Figuiéres, les sommes nécessaires pour
faire el cette dépense ..... est-ce que vous,auriez oublié d 'executer les ordres que je YOUS
ai donnés a ce sujet? Ayez la bonté de me rendre compte de ce que vous avez fait
.et des resultats que vous avez obtenus», (15).
Por el tono usado en los oficios dirigidos al Ayuntamiento de Llers, tampoco parece que
le resultase demasiado cómodo al Subcorregidor otro asunto de reclamaciones del que se ten
drá que encargar. Un habitante de dicho pueblo había adelantado cierta cantidad de dinero'
para mantener 10s bagajes que su municipalidad tenía en Figueras, pero Ia corporación no
quiete reembolsárselo. Ante las quejas del perjudicado al Corregidor Puig, éste ordena a Es
teve que se ocupe del caso. Por lo que se deduce. de los dos documentos estudiados, los regí
dones de Llers tampoco, prestaron atención a s-u superior comarcal, provocando su exaspera
-ción al comprobar que su autoridad no imponía suficiente respeto entre sus subordinados:
11. Arch. Bib. Palo Per.- Man. n? 604.
12. Idem.- Man. n" 620.
13. ldem.'- Man. n'' 577.
14. Areh. Coro Arag.- Doc. Napol. - Caja LV.- Legajo 6.
15'. Areh. Coro Arag.- Doeum. Napol.i-- Caja XXX:IV.- Legajo, 19-1.
« ..... Sin embargo de haber mandado a V. compareciere ante mi en esta villa a la
mayor brevedad para ohirles en justicia sobre las reclamaciones que sobre V. tiene
Francisco Martí alias Llers vecino de esta villa sobre , no lo ha cumplido V.
no obstante de haverles mandado bajo multa de 10 libras. Por lo tanto mando a V.
que a las onze de la mañana del 28 del corriente verifique dicha comparecencia, bajo
multa de 50 libras que exigiré en caso de inovediencia .... » (16), (17).
b) Relaciones burocráticas entre Esteve y los pueblos de .su zona.
,
,
En lo que podríamos calificar comó «relaciones normales» entre el Subcorregidor de Fi
gueras y los pueblos de ,su demarcación, nos encontramos con una amplia y variada serie de
comunicaciones de tipo burocrático.
Uno de los temas más frecuentes es el de los suministros para el Hospital de Convalecen
cia, instalado en la capital de la comarca o en algún pueblo de los alrededores, según las cir
--
cunstancias bélicas. Por lo que se deduce de un oficio fechado el15 de febrero de 1810; este
centro asistencial debía estar bastante desatendido, puesto que el Comisario de Guerra sacó.
una desagradable impresión de su visita, faltando paja en los jergones de los enfermos (18).
A partir de este momento, Esteve se muestra muy preocupado por el buen funcionamien
to del hospital, quizá para asegurar su cargo, procurando que siempre esté provisto de pro
ductos de primera necesidad suministrados por los municipios comarcales. Asínos encontra
mos con oficios solicitando el estado del vino facilitado (19), pidiendo al batlle de Perelada
una relación de pueblos que pueden enviar trigo y vino:
«puíx tenint Vmd. major coneixement que no jo de les possibilitats y producions
dels pobles que dehuen concorrer podré jo baix sa indicació proseguir ab més.equitat
en las requisicions y se asegurará millor tant important servey» (20).
En otro comunicado señala que el abastecimiento de pan para el hospital estará a cargo
del almacén de Figueras, con. el fin de conseguir una mayor eficacia merced a la centraliza
ción (21). ,1
A mediados de 1810 empieza a escasear la paja para los jergones utilizados en este centro
sanitario, por 10 que Esteve debe ordenar a los pueblos cornarcanos que recojan juncos y los
trasladen al hospital:
« ..... he passat los corresponents oficis a las justicias de Cabanas y Vilanoba de la
Muga a fi que fassian dallar y sequar tant jonc quant possible las sia per suplir la
falta de dita palla ... » (22).
En junio del mismo 1810, Esteve es nombrado director de los centros hospitalarios de Fi
gueras y Perelada, y seguirá manteniendo su preocupación por ellos hasta el final de su man
dato. Así vemos como ordena limpiar las letrinas y construir una fosa aséptica:
« .... las letrinas de est Hospital de Convalescencia se troban plenas de inmundicia
per falta de conductos de aixida, per qual motiu ocasiona una infecció pestilencial
en lo dit Hospital de Convalescencia, lo qual es urgent de reparar. Per consequent
se serbira Vmd. fer ynrnediatament una requisició entre los·individuos de aixa vila,
les que han de buydar o netejar las ditas letrinas, y en seguida establir un canal o
fossa recuberts que conduesca las ynmundicias a cerca de 200 passos de distancia
del edifici ..... » (23).
En otra orden posterior exige requisar carretas para una rápida evacuación ante el cariz
que toman los acontecimientos (24). También señala que el Hospital de Convalecencia está
al cuidado del pueblo en el que está establecido, a efectos de abastecimientos (2), o manda
que sean enviadas sábanas y camisas para la asistencia de los enfermos y heridos, a cuenta
del impuesto catastral:
16, Idem.- Doc. Napol.- Caja LV.- Legajo 6.
17, Idem.- Doc. Napo1.- Caja LV.- Legajo 6.
18. Arch. Bib. Palo Per.- Man. n" 547.
19. Idem.- Man. nO 550.
20. Idem.- Man. n? 564.
21, Idem.- Man. n? 567.
22, Idem.- Man, n" 584.
23. ldein.- Man, n? 583.
24, Idem.- Man. n? 608.
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,« ..... requirir en son Comú y remetreu en dit hospital de Sanch de Figueras 15 llan
soIs y 15 camisas de la tela mes prima que se puga, de lo que lo director del mateix
hospital.donará recibo, lo qual recibo firmat per lo Comissari de Guerra será admés
en pago dels catastros.» (25).
En el desempeño de su cargo, el Subcorregidor debe ocuparse de múltiplés aspectos de
la administración comarcal" de los cuales va informando a los pueblos de su jurisdicción: no
tificación de haberse creado en Figueras una Comisión para la verificación de las cuentas (26),
advertencias a los que no han pagado -todavía los impuestos del catastro correspondientes a
los últimos meses (27), normas sobre la distribución de la sal decretada por el Intendente de
Gerona:
«correspon a eix Comú el consumir 40 fanegas que Vmd. disposará se retirian ynme-
diatament dels magatsems de sal de esta villa Advertint que tant si retira con
si no la quantitat dalt expressada, deurá efectuar lo pago, com si en efecte la hagues-
sen consumida los habitants de eix Comú, sense atendrer excusa, ni rahó alguna »
(28).
,
En otras ocasiones, se queja de que los pueblos no hacen los suministros reglamentados,
tema que se va repitiendo con insistencia en la correspondencia de Esteve, y muy en especial
a partir' de principios de 1812. (29) '_
-,
e) Comunicados para cubrir emergencias.
El tercero y último de los apartados en que hemos dividido la documentación referente
al Subcorregimiento de Figueras comprende una extensa relación de oficios, circulares, cartas
y avisos de Esteve dirigidos a cubrir cualquier emergencia que surgiese en la comarca. Puesto
que eran los franceses los que dominaban momentáneamente la situación, cuando necesita
ban con urgencia algún determinado producto o que se les prestara algún servicio no habi
tual, recurrían a una requisa extraordinaria y el encargado de hacerla cumplir era el responsa
ble de la administración de la zona. De ahí la gran cantidad de comunicaciones de Esteve
a los bayles comarcales que hemos recogido, exigiendo alguna prestación a los habitantes de
los pueblos, a veces a nivel general y otras más concretas, según oficios o según el tipo de
trabajador que se necesitaba .
.
Así vemos como se solicitan sastres para confeccionar el vestuario de la Gendarmería (30);
se ordena que cada municipio tenga un carro, dos peones y un albañil de servicio permanente
en Figueras (31); se previene a los municipios de la comarca que la caballería no puede pro
veerse de paja sin permiso previo, dado que últimamente han proliferado las denuncias y las
quejas por excesos y abusos de autoridad:
«no he donat ninguna ordre ni a ia caballeria napolitana ni a altre cos del Exércit
per passar a buscar palla en eixa Vila. Per conseguent, sempre que se li presentien
a Vm. los individuos de dita caballeria, o qualsevols altres a buscar palla sens ordre
meu los hi negará V. no entregantlos de ninguna manera ..... » (32).
En otras ocasiones, se notifica que algún pueblo no ha cumplido con exactitud la requisi
GióTh.@e leña para el, castillo figuerense que se había solicitado repetidamente (33). Se comuni
�a que ha llegado inesperadamente un contingente de caballería militar y se necesitan con ur
gencia varios quintales de hierba:
«Respecte de haver arribat ah ir a la nit inesperadament 90 caballs deIs equipatges
militars y dehuen arribarne molts més pendent lo espay de 18 ó 20 dies consecutius.
Es indispensable que Vmd , me fasia remetrer inmediatament, y sens perdre temps,
'" 6 quintars de herba vende per est dia, y después ..... » (34).
, .
25. Idem.- Man. n° 668.
26. Idem.- Man. n° 597.
27. Idem.- Man. n? 623.
28. Idem.- Man. n" 639.
29. Idem.- Man. n° 701.
30. Idem.- Man. n° 537.
31. Idem.- Man, n? 540.
32. Idem.i-- Man. n? 552.
33. Idem.- Man. n? 560.
34. Idem.- Man: n" 580.
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o se ordena la requisa de cien sacos para el ejército francés (1); o se confiscan cien carros
para un servicio que debió ser muy extraordinario, puesto que en las anteriores ocasiones sólo
, /
.
se solicitaban tres o cuatro como máximo (35); o se comunica que está por llegar un contin-
gente de soldados, por lo que necesitan más panaderos para el servicio del almacén de Figueras:
«El proxim arribo de Tropa aumenta la munició del Castell de esta. Per conseguent
deu igualment aumentarse lo numero de operaris. Per tant se serbirá Vmd. embiar
a dit Castell, y a la disposició del Sr. Guarda-magatsem de viures y pa: 3 flaquers
pera treballar per compte del Gobern tot lo temps que será necessari, los que podrán
rellebarse de quatre en quatre dies com millor los convinguia» (36).
Probablemente, las autoridades francesas se darían cuenta de que estas continuas exigen
cias de servicios ordinarios y extraordinarios eran contraproducentes, puesto que solivianta
ban a la población. También es posible que algún funcionario .se excediese en las requisas.
,
De ahí que el mariscal Mac Donald envíe un comunicado a sus subordinados para que no
sean requisados indebidamente los medios de transporte, por suponer un perjuicio para los
afectados:
«Sa Excelenzia ha, tingut notícia de que en diferents paratxes que ocupa lo Exércit
se ha permés de embargar y detenir arbitrariament carros del país; tots los actes de
esta naturalesa son rigorosament prohivits. Quan los carros son requirits per la: aut
horitat legal, son especial y unicament destinats als transports de subsistencias y mu
nicions ... ,» (37)
Al producirse la ocupación del castillo de Figueras por los ampurdaneses, se intensifican
los avisos del Sub-intendente a los pueblos cercanos, reclamando casi diariamente personas
u objetos para poder montar lo antes posible el nuevo cuartel general de Mac Donald, en
Pont de Molins. Se piden hombres:
«Se li mana que dema a las quatre horas precisas del dematí agia enviar vint homens
aptes per treballar en la construcció de una Barraca per Sa Exa. afi de establir lo,
quartel General en est poble de Pont de Molins. Los dits operaris dehuen portar aixa
des, destrals, tribas de tota grandaria, serras, martells, haches, y per lo effete cuida
rá V.M. que entre lo número entrien tots los mestres de casa, y fosters del comú,
sans admettrer distincció, cada un de ells ab tots los instruments de son offici que
puguien servir per dita construcció .... » (38).
Se solicitan asimismo muebles (39), alfombras (40), carpinteros y peones (41), colchones
y cubrecamas (5), vajilla:
«Sa Excelenzia ha trobat molt estrany que a los mobles que avia preparats per mo
blar sa habitació y manqués los mes essencials com los plats, gobelets, taces de café,
servietes y estuvalles y me ha encarregat de demanar-li los objetos seguens: cinch
o sis dotzenes de plats de pieza fina o estany; cinch o sis dotzenes de vasos los més
grans possibles; tres dotzenes de tassas de café ab sas sucupas y culleras; vuit dotze
nes de servietas y vuyt estoballas» (42).
A primera vista puede parecer que el número de cosas solicitadas es excesivo, pero hay
que tener en cuenta que, aparte el Mariscal jefe, había que instalar adecuadamente a los de
más altos mandos franceses que se habían trasladado a Pont de Molins para dirigir las opera
ciones de reconquista. del fuerte figuerense.
Este aumento de las prestaciones exigidas por los franceses no duró sólo los meses de ase
dio de la plaza fuerte, sino que, al tener que soportar un sitio en toda la regla, las edificacio
nes del castillo figuerense quedaron bastante afectadas. Una vez recuperado por los franceses
y con el fin de repararlo en el plazo de tiempo más breve posible, las solicitudes de trabajado-
35, Idem.i-- Man, 11° 590,
36, Idern.c- Man , n" 615,
37, Idem,- Man. n° 581,
38, Idem,- Man, n° 648,
39, ldem.i-- Man, n° 650.
40, Idem,- Man. n'' 654.
41, Idem,- Man, n° 660.
42, Idem,- Man, n° 652,
,
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res y objetos serán aún más insistentes que antes, y las órdenes de Esteve se suceden: reclama
todos los albañiles disponibles: , '
« •••••• las reparacions del castell de Figueras dehuen fer-se incontinent, Se necesita
per quants mestres de casa hajia en lo pays. En consequencia requirirá Vm.
tots los mestres de casas en estat de treballar que se trovin en son Corñú y los donará
lo ordre de presentarse inmediatamente al Mr. Comandant de Injeniers qui los desti
nará la hobra. Los requirits serán pagats a jornal ordinari y si algun resistís a la exe
cució de est ordre será conduhit al Castell ahont deurá treballar tres dies sen s retri
bució per la primera vegada y en oas de reincidencia la pena será duplicada ... » (43).
Esteve embarga todas las tejas de los pueblos" con el fin de acelerar la reconstrucción del
castillo:
« •••••• Los Sr. Comandant de Ingeniers Cap del Estat Majar de dit cos me prevé ab
esta data que necesita trenta mil teules ordinarias per las reparacions del Castell de
Figueras. Servesquias en consequencia donar los ordres més serios a tots los rajolers
de son comú e no vendrer a personas alguna ninguna quantitat menor o majar de
teulas quedant estas embargadas a favor del Govern ... » (44).
Otras vetes exige el envío de varios hortelanos para limpiar las letrinas del castillo (45),
etc. Como vemos, las requisas son frecuentes y muy pesadas para la población, pero impres
cindibles para los franceses si querían seguir dominando la comarca. Como dato suficiente
mente elocuente, diremos que, en agosto de 1811, fueron pedidos de una sola vez a la villa
de Perelada 400 hombres para trabajar en la reconstrucción de la plaza militar y 200 para
hacerlo en Figueras-ciudad, a lo que las autoridades de este pueblo tuvieron que responder,
negativamente ante la imposibilidad de poder conseguir la cifra de 600 hombres disponibles.
(46) .
.A partir de octubre de 1811, se va normalizando la vida en la comarca ampurdanesa, dis
minuyendo el número de documentos firmados por el Sub-intendente figuerense. Pero a prin
cipios de 1812, Napoleón decreta la división departamental de Cataluña, imponiendo la ad
ministración civil francesa e iniciándose el tercer período de la guerra, con nuevas autorida
des. Como es de suponer, Esteve fue relevado del cargo, y con fecha del 18 de marzo conser-
<
vamos su último oficio (29). "
Desde este momento, no poseemos más notícias de José Esteve. Por su impopularidad
suponemos que se iría de su comarca, probablemente a Francia, a engrosar el número de emi
grados encerrados en los campos de concentración franceses, sin posibilidades de regresar a
España y sin poder conseguir algún empleo en el país vecino, condenado para siempre a llevar
URa vida ·QS0Ura y difícil.
,
,43. ldem.- Man. n° 672,
44, ldem.- Man. n" 683.
45. ldem.- Man. n? 675.
46. Idem.- Man. n° 674.
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UN CASO CLINICO: LA SAROEGNA OINANZI ALLA CRISI
CATALANA DI META SEICENTO
•
B. Anatra; G. Puggioni
•
,
1. L'adesione della Sardegna alla politica della «union de las armas», incrementando in
maniera iperbolica il suo esborso fiscale di base (il donativo), apriva un vareo nel bilancio
del regno, che gli impegni internazionali della monarchia spagnola, a meta Seicento combi
nandosi con le gravi crisi esplose nei rapporti coi suoi maggiori stati mediterranei, avrebbero
contribuito a consolidare e ampliare.
II contributo sardo alla «union», da temporaneo che era in origine (1626), finiva prima
(dal 1632) col cumularsi col donativo ordinario per un tetto di 95.000 scudi annui (80.000
della «unior» + 15.000 del donativo: 84 el 6OJo) , quindi (dal 1642) per essere assorbito in esso
e ridimensionato per un totale di 70.000 scudi annui, sempre continuando ad essere devoluto
in linea principale per un «tercio» di 1.200 uomini. Frattanto le urgenze finanziare della mo
narchia mettevano a dura prova, sconvolgendole tutta una serie di altre voci del bilancio isolano.
Per via di appalto, dal 1629, venivano alienate in mano di un gruppo di mercanti genove
si, alleato con alcuni feudatari sardi, le tasse su tutfe ,les esportazioni di grano, eccettuate le
relativamente modeste quantita del l' insierro urbano (essenzialmente Cagliari) e baronale (es
senzialmente nel compartimento meridionale). Il monopolio delle tratte, rinnovato per com
plessivi 16 anni, perche, rompendo la catena delle proroghe interne, potesse essere abolito,
bisognó attendere l'inizio degli anni 1650 e che la tenace volontá del regno si coniugasse con
quella del visitatore generale Martinez Rubio. ,
, Per altri arrendamenti -soprattutto quelli relativi a tonnare, peschiere e stagni pescosi-,
proprio negli anni dell'evinzione del monopolio granario si approdava a vistose alienazioni,
anch'esse formalmente temporanee in quanto effettuate con «pacto de retro vendendo». L'af
fannosa ricerca da parte della monarchia di denaro fresco e disponibile a breve termine, che
contribuisse a coprire i costi della guerra e dell'ammnistrazione centrale (particolarmente one
roso per la Sardegna il suo con tributo al bilancio del Consiglio Supremo d'Aragona), non
si f'errnó a questi espedienti ne all'alienazione di feudi o di titoli e diritti feudali.
2. Nell'aprile 1648 i francesi ebbero sentare che la monarchia stava facendo fabbricare
«une grande quantité» di boscotto in Sardegna e a Messina, per rifornire la flotta impegnata
nella repressione della rivolta napoletana (cfr. Rcueil des instructions données aux ambassa
deurs et ministres de Franco, vol. X: Naples et Parme, Paris 1893, p. 25). L'informazione
era imperfetta in difetto. Negli anni 1647-48 la corona si irnpegnó a distrarre de alcune entra
te del regno sardo (donativo e «cruzada» inspecie) il denaro necessario a sovvenire le piazze
di Mahon e Finale, le truppe impiegate nel soffocare le sommosse sociliane e soprattutto que-
, lle asserragliate nelle cittadelle di Napoli o inviatevi con la flotta,
Questo sforzo si tradusse, non tanto nel restrellare sui 3.500 starelli (1 starello = mezo quin
tale circa) per confezionarie biscotto (per 2.700 qu.li circa), quanto nell'invio di non meno
di 45.000 starelli di cereali (25.000 di orzo, che presero la via di Tarragona e Tortosa per rifo
cillare la cavalleria, e oltre 20.000 di grano) e nel vettovagliamento della flotta in transito per
Cagliari e di quella di don Ciovbanni di stanza a Napoli.
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,Le spedizioni di cereali dovettero comportare un impegno di spesa non inferiore ai 900:,00(!)
reali (1 reale sardo = 1/4 di lira sarda 0,1/10 di seudo, dando gli scudi alla pari con ducati
e reali da 8, il che non sempre era vero). Per la carestia di cui soffrivano sia la Sardegna che
-
la Spagna, solo il grano costo sui 30 reali a starello, il 370/0 per l'acquisto e il 630/0 per la
spedizione.
Altri 300.000 reali, se non di piú, dovettero andarsene per il vettovagliamento della flotta
spagnola, tra cereali bruti e lavorati (2000 qu.li di biscotto, 5000 sta.lli di grano e 500 sacchi
di farina), legumi (sui 1000 st. lli), olio e aceto (3 botti per derrata), vino (300 botti e 1500
pinte), formaggio (500 qu.li), carne salata (400 qu.li, tocino in specie) e fresca (40 vacchee
40 porci) e pesce salato (14.000 anguille, 200 qu.li di tonno e 300·di baccala).
Senza contare due annualitá di rifornimenti per una leva di 400 uomini, saremmo quindi
oltre 1.200 reali.
Nel1650 si erea appena chiuso il contenzioso finanziario, relativo alla copertura comples
siva di questo impegno, quando si apriva il capitolo del con tributo sardo al la soluzione mili
tae della crisi catalana. Piuttosto marginale fu invece quello in direzione del fronte portoghese;
Esso veniva come annunciato dall'invio a Cadice di 18.000 starelli di grano, cola venduti
-
per soddisfare il debito del regno col Supremo d'Aragona: incombenza questa a partire del
1651, per due trienni, affidata ad un «assiento» con un feudatario sardo, il marchese di Pal-
-
mas. L'operazione Cadice, avviata nel dicembre 1650 e conclusa nell'aprile 1651, meriterebbe .
una particolare attenzione, perche su di essa si dispone di tutti o quasi gli elementi documen
tari, dalla incetta del grano, alla sua 'spedizione e vendita, all'introito effettivo da parte del
Supremo.
" '
"
Qui basi ricordare che nel suo insieme questa partita comporto un giro di denari per 400.000.
reali circa, 180.000 deinquali giunsero nelle casse del Consiglio. Tuttavia alla chiusura dei
conti un 20/0 della somma globale restava scoperto e tale ancora risultava al momento della
loro revisione nel 1653.
3. Ben povera cosa comunque rispetto ai problemi piú urgenti, cui intanto si trovava a
dover far fronte l'amministrazione sarda dai primi del 1651 per soccorrere l'esercito regio
in Catalogna.
Questo nuovo impegno era destinato ad assumere per estensione temporale e livello di spesa
una dimensione inusitata nel pur febbrile e ferreo quarantehnio, che spazia tra l'adesione alla
«union» (1626) e la crisi parlamentare locale del 1668. Ancor piú che per Napoli, esso non
comporto un coinvolgimento directto, si espresse bensi nella fornitura di un supporto logisti
co, piúttosto sostenuto negli anni 1651-53, frenato nel 1654 e alfine smorzato ai primi del
165§, piú dai rovesci della congiuntura isolana che dall'andamento della guerra.
11 concorso sardo alla repressione della sollevazione catalana si espresse essenzialmente
in invii di cereali e di denaro. Una volta tanto venne apprezzata non solo la quantitá dei grani
spediti, «tran grande» che l'amministratore dell'esercito si spingeva (ovviamente in funzione
di stimolo e di gratifica) ad ascreditarle un peso importante nella caduta di Bárcellona (an
nunciata all'isola via Madrid a fine ottobre '52, 18 giorni piú tardi); bensi anone la loro quali
tá, al punto «famosa» da mescolarili con quelli d'Aragona.
Sul teatro catalano non si sperimentarono invece le truppe sarde, perche, quando per la
sfretta finale attornoa Barcellona si provó a chiedere di «hazer levas», in ragione anche della
«brevedadn con cui potevano giungere, da Cagliari questa volta si oppose la «falta de gente»,
addebitandola sia al contagio, che principiava a diffondersi, sia al le precedenti leve, che, nu-
merose e continuate, avevano privato l'isola di preziosa forza lavoro, ,
Non e improbabile che sulle autoritá locali agisse una sorta di freno inibitorio. Proprio
in quanto gli stamenti sardi esternarono l'opiniorie che la «rebelion de Cataluña» era una iat
tura in se e per i mercanti isolani in specie, poiché col Principato si svolgeva la maggiro parte
del loro «trato», sul diniego ad inviare truppe dovette influire non poco la plurisecolaritá de
lle relázioni comrnerciali certo, ma non meno culturali e politiche con esso.
Come l'invio di denari (tra i qualinon si sono computati i 50.000 scudi offerti del regno
ad inizio '54 per difendere l'isola dalla incornbente minaccia della flotta francese), 'anche que-
110 del grano si concenta masscciamente tra il :52 e il '53 (71 % del totale destinato espressa
ment all'esercito, soprattutto per concorrere prima all'assedio di Barcellona pei alla difesa
di Gerona, nonostante la carestia del '53; 'quello dell'orzo, giá sostenuto dell'estate '51, si
attenua prima ma si protrae, sia pure á strappi, fino ai primi del '55 (tab. 1).
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11 flusso dei cereali fu certo impacciato, non tuttavia impedito dai corsari francesi, le cui
catture lo intaccarono solo marginalmente: quelle piú vistose incidono per l' 11 OJo sugli invii
di grano del primo semestre del '53. Queste perdite erano parcialmente compensate dall'inter
cettaiione, anchessa sporadica, di naviglio francese, che, caricato grano a Tabarca (nell'aprile
'53) vi si segnalava la presenza di una ventina di imbarcazioni) o al Bastione di Francia, bor
deggiando di prferenza I'isola, lo convolgiava verso Barcellona assediatas o le proprie truppe.
Una tartana, catturata dalla piccola fotta sarda (due galere) in una delle sue spole col Princi
pato (dove era stata aggregata alla flotta spagnola), entro a far parte delle imbarcazioni, im
piegate nel trasporto dei cereali tra le due sponde. Altre tre .(con grano caricato al Bastione)
furono prese nella primavera del' 53 da una saettia maiorchina, aiutata dagli algheresi.
Strettamente per I'esercito furono nel complesso spediti poco piú di 75.000 starelli di gra
no e 88.000 di orzo (senza contare 179 qu.li di biscotto e 1101 starelli di legumi, fave soprat-
tutto e ceci). >
Per lo stesso periodo, assieme a questi dati e a quelli relativi alle esportazioni verso il resto
della.Spagna e a quelle del marchese di Palmas per contro del Consiglio d'Aragona, conoscia
mo solo (e non per tutto il periodo) le quantitá uscite dall'isola del grano di Cagliari e di quelo
detto del «labrador», corrispondente alla quota parte del surplus che i contadini avevano di
ritto ad esportare pagando la modica tassa di un reale (contro quella corrente di 4 reali) per
starello. Quest'ultimo tipo di grano, da solo o con quello di «insierro» (o di «porcion»), toe
cava en genere il 50070 della esportazioni del prezioso cereale, talvolta lo superava. Perció e
da pensare che anche nel periodo da noi considerato tali grani non tappresentio il totale delle
esportazioni (tab. 2).
Ora il fatto che rispetto ad essi, negli anni 1651-52, il grano per l'esercito incida per meno
del 20070 da solo e per meno del 70070 assieme a quello del marchese e aquello invaito nel
resto della Spagna puá fornire solo una prima approssimazione alla valutazione della consis
tenza dello sforzo specifico verso l'esercito e complessivo verso la monarchia, comiuto dall'isola
in quel frangente. 11 che esprirne non di certo una sorta di lesina da parte dell'amministrazio
ne locale pel rispondere agli appelli della corona -se ne ha una riprova nella corrispondenza
tra Cagliari e Madrid-, bensi piuttosto le difficoltá, in cui essa si dibatte, compressa come
si trova tra la pluridirezionalitá delle richieste, cui deve soddisfare, e la situazione di un mer
cato, monopolizzato de operatori genovesi e feudatari sardio
4. Che non si tratta di lesina, chehanzi I'amministrazione del regno si impegnó al limite
delle proprie possibilitá, lo si evince intanto dallo spettro dei porti da cui, tra il1650 e i11653,
furono imbarcati i cereali per la Spagna. Per le quantitá per le quali si conosce questo dato,
che Cagliari monopolizzi da sola il 77070 del grano e il 52070 dell'orzo, insieme a Oristano ris
pettivamente il 90 e 1,819 circa non fa meraviglia, dal momento che il retroterra delle due
cittá pesca nell'area fote della cerealicoltura sarda, quella da cui di norma proveniva il SUf
plus da esportare. Conta piuttosto rilevare che, per quantitá tuttaltro che disprezzabili, anche
il nord dell'isola, a prevalente economia armentizia, viene mobilitato e con esso, sul versante
oriental, il porto di Orosei, formalmente non abilitato per l'esportazione di cereali, in quanto
caricato re feudale (tab. 3).
Inoltre, in relazione ai mesi in cui si sono effettuate la estrazioni di grano, che sono 12
su 2 anni e mezzo per I'arnministrazione e 20 su 4 anni per il marchese di Palmas, in primo
luogo quella le distribuisce fra tutte le stagioni (inverno 3, primavera 4, autunno 3), eccetto
I'estate (un unico invio), ubbidendo alle disponibilitá e alle urgenze, mentre costuui predilige
l'autunno (10 invii, gli altri ripartendoli quasi equamente tra la restanti stagioni), cioe il mo
mento piú opportuno dal punto di vista della disponibilitá del grano all'imbarco sia in quan
tita che per livello dei prezzi. In secondo luego, il grano dell'amministrazione viene spedito
con 3,7 viaggi e su 3,3 imbarcazioni in media mensile, contro rispettivamente 3,5 viaggi e 2,8
irnbarcazioni da parte del marchese.
Da ultimo, sia per l'uno che per I'altra il mezzo vettore piú usato e la tartana, che pero
incide per ben il 56& sulle tratte del marchese contro il 35070 su quelle dell'amministrazione.
Per converso i mezzi vettore piú capaci e voloci, navi e vascelli (nella nostra documentazione
sovente la denominazione e intercambiabile), rappresentano il 32,5070 di quielli usati dall'arn
ministrazione control il 24,5070 di quelli utilizzati dal marchese (tab. 4). Questi insomma, che
'deve rispettare l' «assiento» entro un certo numero di anni, puó distribuire il carico secando
como piú gli conviene; l'anmmínístrazione invece si trova sottoposta aben altre solectazioni,
cui deve rispondere nei madi e coi mezzi piú rapidi. E non si puó dire che non lo faccia.
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,Pochi sano purtroppo i capitani (per navi', vascelli e patacchi) e i patroni (per gli altri tipi
di embarcazioríi), di cui negli invii dell'amministrazione viene indicata la nazionalita (iI42,5OJo);
nessuno in quelli del marchese (tabl. 5). -Per quel che puó valere il dato, tra costoro predomi
nano genovesi e olandesi. Spiccano in modo particolare quest'ultimi, in quanto utilizzano so
lo navi e vascelli e sano richesti nonostante la monarchia tema siano in collusione con i fran
cesi, al punto de lasciar cadere un tentativo del consola olandese di Cadice di inserirsi in ques
to cornmercio. Nei fatti sano piuttosto i suoi funzionari a non rispettare i patti: un olandese
dovette recarsi a Genova per farsi pagare dall'assicuratore il nolo, non corrispestogli (come
convenuto) a Barcellona. D'altra parte, nel giuggo 1653, dinanzi all'accanimento con cui clan
desi e inglesi si combattevano in tutti i mari e in tutti i madi, per non guastarsi ne con gli
uni ne con gli altri, la monarchia invitava ad evitare che «se hagan hostilidad» nei suoi portio
Ancora piú difficile, sulla base dei dati a nostra disposizione, risulta valutare i tempi di
percorrenza, che ál meglio sarebbero di 4 giorni per una nave, di 15 per un patacco, di un
mese per una barca e addirittura di coltre un mese e mezzo per una tartana. Non 'sono pero
ternpi reali, bensi quelli intercorrenti tra la data polizze di carico e quella lettere di riscontrol
da parte del ricevitore generale dell'esercito. •
Peiche quindi quello che si puó apprezzabilmente valutare e un tempo squisitament buro
eratico e disponendo per iI1652-53, su un lotto di 180 lettere riceveute (al ritmo di 7,5 al me
se� in Cagliari tra qelle spedite dal Consiglio d' Aragona in. Madrid, di un 24070 di esse con
indicata sul retro la data di ricezione e di un 35070 di quest'ultime con indicata altresi la data
in cui Cagliari rispose, si e provato a calcolare quanto tempo impiegavano queste lettere, dal
momento della loro confezione, per giungere a Cagliari e quanto ne lasciava trascorrere Ca
gliati prima, di-rispondere loro.
'
Nel primo caso occorrevano mediamente piú di 70 gorni, oscillando tra un minimo di 15
gironi e un massimo di poco piú di 7 mesi; nel secando caso passavano non meno di-40 giorni,
oscillando tra una prontezza di -11 giorna e un torpore 'di 3 mesi. Complessivamente se ne
añdavano tre mesi in media, per no meno di 50 giorni e non piú di 7 mesi e mezzo circa (tab. 6).
E' con questi livelli di vischiositá che dovevanoi fare i conti le urgenze di Madrid e la solle
citudine di Cagliari, con essi prima ancora che con la velocitá del naviglio. tutto ció in forza
di un meccanísmo, quello di una centralita fondata sul sistema dei consgili, che faceva si che
le relazioni tra Sardegna e Catalogna, sul piano burocratico, era obbligo passassero per Madrid.
5. Comunque sia, il modo piú corposo di valutare la consistenza dello sforzo compiituo
dall'amrninistrazione sarda per soddisfare le richieste della monarchia in ordine alla crisi
catalana, e quello di saggiarne la stima in termini monetario Anche aquesto riguardo pero
le fonti da noi utilizzate non permettono riscontri immediati, ne per le singole operazioni ni:
per illor0 ínserne, eccezion fatta ovviamente per le rimesse di denaro. si e fatto perció ricorso
alT'espediente di utilizzare per un verso le informazioni, relative ai grani spediti a Cadice nel
�
i650, per un altro il prezzo, che veniva fissato pel il grano di «insierro» di Cagliari, o prezzo
�r'af1i®1!0, come Fefereflti per la struttura e il livello dei costi (tab. 7).
�iu @Ne,ta stirna dei livelli di impegno per i singoli anni, puó essere interessante e significa
tivo prenderne ineeonsiderazione la media annua per il periodo 1651-53, quello della maggio
ne intesita e eontirruitá delle sforze finanziario, e commisurarla con illivello presuntivamente
@ttii,male del:le entrate ordinaria e straordinarie del regno di Sardegna (tab. 8).
A. quést-ultíaro riguardio si e utilizzato il bilancio del regno per il 1644, apportandovi alouni
G@fFetlti\l..i. V-ale·a dire: si e eonsiderata non la quota parte del-donativo, che restava a disposi-
l'li(i)fle dell'ammíñístrazíone lecale (nel 1644 pari a 25.000 libre sarde), ma il suo ammontare
annuo totale rregli anni '50, anche perche la quota spettante a Madrid era destinata dapprima
al «,feFci0» sardo delal «union», poi, proprio a partiré dagli anni '50, alle due galere dell'iso
la, in €!llarito, non piú gestite in «assiento» dai principi Doria, passarono in amministrazione
diretta; si sano introdotte nel calcolo le entrate che comportava la tassa sulle esportazioni
del grano, le €!uali, non comprese tra .quelle straordinarie del bilancio del 1644 in' quanto an
cera in aPlDa,lto ai monopolisti, tornarono in gestione diretta conternporaneamente alle gale-
"
Fe. Essesi seno valutate in base al la loro incidenza media sulle entrate complessive nei periodi
di amministrazionediretta, non in base a quel che versarono i monopoliti alla corona (400;000
'lie'ali in medía annua per 16 anni).
-
•
' ,
©bn, �tl_tte lecautele che cornperta un tale complesso di approssimazioni nella-stima, sul
�iatto della spesa per il solo esereito di Cata:l'ogna,si ha una media annua di 1.553.000 reali
•
, -
•
-
circa, su quello delle disponibilita globali del regno non piú di 1.315.000 reali, con un sovrap
piú ipotetico del 18OJo rispetto alle potenzialitá erogative del regno, per giunta al loro meglio,
e un disavanzo presunvito per l'intero triennio superiore al 50OJo delle altrettanto presuntive
entrate.
Per una maggiore, piú verosimile, approssimazione alla consistenza dell'impatto tra le pos
sibilitá del regno e le sue esposizioni per contribuire a soffocare la «rebelion» catalana, bisog
na ricrdare che il bilancio del 1644 denunciava un deficit corrente del 20 OJo e che il contributo
sardo venne espresso sullo sfondo di un'isola dilaniata dalla peste, che vi danzo tra il 1652
e il 1657, e nel 1653 dalla «langosta» e dalla «falta de cosecha», acompagnata da moria di
bestiame, specie nel settore equino. L'afforo di quell'anno, invece che nel canonico mese di
settembre, fu possibile fissarlo solo nel febrraio 1654; nel mentre, per' «trillar» il grano, inve
ce di cavalli, bisognó di buoi.
6. Illivello dell'impegno finanziario sostenuto in direzione della Catalogna, se non e di
molto piú alto di quello espresso per Napoli neI1647-48, in tal caso esprime un esborso bien
nale, nel nostro invece il dato medio annuo di uno sforzo protrattosi per almeno un triennio.
Esso peraltro si aggiungeva senza soluzione di continuita aquello per Napoli e ad altri impeg
ni, seppur meno rilevanti, comunque sempre consistenti per 1 'isola, assunti durante il prece
dente venticinquennio. Come quelli anteriori, comporto alienazioni di entrate, alcune stabili
(e il caso delle peschiere), aprendo vuoti in entrata in un bilancio giá di per se defincitario;
vuoti che non sarebbero piú stati colmati nel corso della restante meta del Seicento, neppure
nella relativamente operosa e pacifica epoca di Carlo 11.
Soprattutto, l'accumularsi delle sollecitazioni dal centro doveva concorrere non poco a
produrre incrinature, alfine vistose, nella fin troppo conclamata fedeltá del regno di Sardeg
na alla monarchia spagnola.
In forma meno appariscente tra i ceti popolari, che non avevano voce nel dialogo tra so
cietá e istituzioni. Per quanto anche qui si ebbero degli acceni tuttaltro che idilliaci. Nel feb
braio 1652, quando, in vista della svalutazione del «vellon» (uno dei tanti espedienti per dre
nare denaro), si verifico una rarefazione di vettovaglie in Cagliari, la sera precedente l'avvio
dell'operazione nel sobberge artiglano della citta (Stampace) si raccolse una piccola folla; che
marció sul palazzo viceregio «tirando algunas piedras». Fu una vampata mornentanea, ma
costo il capestro a due dei protagonisti dell' «alboroto» e il remo delle galere per diversi altri.
PI'OVOCOO altresi la richiesta da parte del vicere che nella cittá si ponesse una nutrita guarni-
,-
gione, anche perche i funzionari regi a 5UO dire vi erano «generalment odiados».
In forma piú incisiva tra la classe dirigente sarda, nel cui seno in occasione delle assemblee
parlamentari, che avevano luogo a cadenza decensale, sporadicamente tra il 1624 e il 1642,
con maggior tenacia dalla «cortes» del 1654-55, non a caso a ridosso immediato della soluzio
ne militare per la crisi catalana, vennero esprimendosi resistenze attive e organizzate alla pres
sione fiscale della monarchia. Finche con la crisi parlamentare del 1668� sia pure con la con
traddizioni e la debolezze che la caratteriszarono; anche.la Sardegna sperimentó una dram-
matica lacearazione nelle rélazioni con la monarchia .
.
Per quanto lento, tardivo e fragile, l'aggregarsi nell'isola di una volontá di revisione del
tradizionale rapporto pattista -:-;-che nel parlamento del 1668 divenne maggioritaria, per dis
solversi abbastanza rapidamente, ma non del tutto, al momento dello scontro frontale- ris
neti delle vicende catalane, forsa piú che di quelle siciliane e napoletane (piuttosto sordamen
te di quelle fiamminghe e portoghesi), non poco di certo in terrnini di qualificazione del dibat
tito politico, ma, anche per il ruolo preminente che vi ebbe la nobiltá, forse meno dell'impat
to con quelle vicende per tramite delle proprie esposizioni financiarie, data la loro. consisten
za, concitazione e continuitá, come altresi la loro manifesta incidenza sul qualificarsi degli
scheieramenti parlamentario
!
•
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TAB.l.
,
.
GRANO, ORZO E D]jNARO INVIATI IN CATALOGNA DAb PRIMO SEMESTRE
1650 AL PRIMO SEMESTRE 1655
P.ERIODO GRANO ORZO DENARIO
AAA9 Semestre Star@lli % Star@lli % (Reali)
1650 Il 7.100 (a) 7,15 3.000 (a) 3,22
,
1651
1 1.300 1,31 3.020 3,24 200.000
II 6.587 (b) 6,64 32.004 (e) 34,37
1652
1
II
36.970,5 (d) 37,36 26,09
. 10,74
24,303,5
10.0QO 2,035.210 (h)
1653
1
11
33.280 (e)
3.356
.
9.264
3.305
9,95
3 54·,
33,54
338,
•
1.654
1
11
3.644 (l)
7,000 (g)
3,003,67
7,05
2.795
1655 I 5.450 5,85
TOTAL E
•
99.237,5 100,00 93.141,5 100,00 2.235.210
(a) Totalmente esportato non per l'escerito
(b) . Di cui 1500 starelli 'per le Baleari
(e) Di cui 1'500 starelli non per l'esercito
(d) Di eui 5400 starelli non per l'esercito
(e) di cui 6500 starelli, relativi a tre spedizioni, non arrivati a destinazione
�f) Di cui 3000 starelli per le Baleari
(g) Totalmente esportati p.er le Baleari e di cui 4500 starelli ordinati senza riscontro circa l'avvenuta spedizione
(h) Esclusi 1'7000 reali spesi per soccorrere alcune galere di Spagna e 9500 reali spesi per soccorrere alcune ga-
lere siciliane '
•
TAB. 3.
,
Q'&A<lNO, E ORf:O ESPORTATI DALLA AMMINISTRAZIONE IN SPAGNA DAL
.
SEGONDO SEMESTRE 1650 AL SECONDO SEMESTRE 1653 SECONDO IL PORTO
. Dl IMBARCO (a)
-
Porto di Imbarco o GRANO· ORZO TOTALE,
. starelli % starelli % starelli %
,
Cágliari" 71.530,5 77,21 42.373,5
•
51 �93 113.904 65,38
Oristáno 12.530 13,52 23.587 28,91 36.117 20,73
Pofrotorrés 6.141 6,64 6.128 7,51 12.269 7,04
Ofosei r .411 1,52 7.703 944 9.114 5,23,
Alghero-Bosa 1.025 1 , 11 1.800 2,21 2.825 '162,
.
Totale 92.637,5 100,00 81.591,5 100,00 174.229 100,00
-
'Non indieato 28.156 23,31 3.305 3,89 31.461 15,29
. TOTALE J20.793,5 84.896,5 205.690
-
(á� Per gli anni 1654 e 1655 nei docurnenti utilizzati non i: mai indicato il porto di imbarco
3�6
�I
TAB. 4.
/
INVII DI CEREALI IN SPAGNA DA PARTE DELLA AMMINISTRAZIONE E DEL
MARCHESE DI PALMAS SECONDO IL TIPO DI IMBARCAZIONE E IL NUMERO DI
VIAGGI EFFETTUATI :; .
•
TIPO DI IMARCAZIONE INVII EFFETTUATI DALLA'
AMMINISTRAZIONE (a)
INVII EFFETTUATI DAL
MARCHESE DI PALMAS (b)
Numero
trasportl
Numero
imbarcazioni
Barca
Feluca
N ave
Patacco
Pinco
Polacca
Tartana
Vascello
6 6
Numero Numero .
trasporti
• . -.
imarcazrom
2 2
2 2
9 6
5 5
,
10
4
1
2
17
4
9
3
1
2
14
4
2
36
15
2
32
8
TOTALE 45 40 71 57
(a) Invii relativi al periodo secondo semestre l650-econdo semestre I653
(b) lnviirelativi ai periodi 1651-52 e 1654-55.
TAB. 5.
NAZIONALITA' DELLE IMBARCAZIONI UTILIZZATE PER L'INVIO DI CEREALI
IN SPAGNA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DAL SECONDO SEMESTRE 1650
AL SECONDO SEMESTRE 1653
NAZIONALITA' Imarcazioni OJo
Genovese 8 47,06
Majorchina 1 5,88
Olanese 7 41,18
Siciliana 1 5,88
TOlale 17 100,00.
.
Non indicara 23 57,50
TOTALE 40
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TAB. 6.
LETTERE RICEVUTE NEGLI ANNI 1652 e 1653 DAL VISITATORE MARTINEZ RUB'IO
IN CAGLIARI DA PARTE DEL CONSIGLIO D'ARAGONA IN MADRID E TEMPO
INTERCORSO TRA LA DATA IN CUI SONO STATE SCRITTE, QUELLA DI
RICEZIONE E QUELLA DI RISPOSTA
1652 1653 1652·53
TOTAl.;E LETTERE RICEVUTE 115 65 180
di cui
Con data di ricezione 13 30 43
Con data di -ricezione e risposta 10 5 15
TEMPO INTERCORSO (giorni) TRA LA DATA DELLE
LETTER E QUELLA DI LORO RICEZIONE
Media
Mediana
Mediana corretta (a)
Massimo e mínimo
37
27
33
167 -15
106
96
97,5
221-48
79
71,5
75
221-15
TEMPO INTERCORSO (giorni) TRA LA DATA DI
RICEZIONE DELLE LETTERE E QUELLA DI
RISPOSTA
Media
Mediana (b)
Massimo e minimo
•
41
36,5
71-19
52
48
94-11
45
40
94-11
TEMPO INTERCORSO (giorni) TRA LA DATA DELLE
LETTERE E QUELLA DI RISPOSTA
Media
Mediana
Massimo e minimo
86
74
207-50
143
136
228-95
105
88
228-50
(a) Considerando una sola volta le lettere scritte e ricevute nelle stesse date
(b) Non e stata calcolata la mediana corretta in quanto non si presenta il caso di piú lettere con la stessa data
,
•
,
•
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TAB. 8.
MEDIA ANNUALE DELLE USCITE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL
REGNO DI SARDEGNA PER L'INVIO DI GRANO, ORZO E DENARO IN CATALOGNA
NEL PERIODO 1651-53 E ENTRATE DELLA STESSA AMINISTRAZIOE SECONDO IL
BILANCIO DEL 1644
MEDIA ANNUALE (1651-53) DELLE USCITE ENTRATE SECONDO IL BILANCIO DEL 1644
v O C I REALI
(migliaia)
v O C I REALI
(migliaia)
Acquisto e invio grano 550 Donativo (a) 700
Acquisto e invio orzo 258 Entrate ordinarie 380
Denaro inviato 745 Entrate straordinarie (b) 235
TOTALE 1.153 TOTALE 1.315.
(a) Considerato globalmente.
(b) Nel bilancio figurano solo 70.000 reali calcolati sulla media del decennio 1634-43. 165.000 reali sono stati aggiunti
quale stima della imposta sulle esportazioni del grano che dal1651 tornano a far parte delle voci attive del bilancio.
La stima e stata effettuata sulla base dei bilanci di fine '600 da cui risulta che tale imposta rappresentava mediamente
il 300/0 del totale delle entrate, considerando il donativo non globalmente ma solo per la quota parte (100.000
. reali) spettante alla Amrninistrazione. .
.
•
.
.
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CATALUÑA y EL GOBIERNO CENTRAL EN EL PERIODO DE
ENTREGUERRAS (1652-1705)
Fernando Sánchez Marcos
Introducción
Aunque pienso que el título de esta comunicación y su acotación cronológica precisa son
anticipadoramente expresivos de su temática y de la perspectiva desde la que se aborda, pue
de ser útil explicitarlas algo más ah initio, así como aludir a los objetivos y limitaciones de
este estudio. . .
Obviamente, si empleo la. denominación «período de entreguerrass para designar el que
transcurre entre la reincorporación, casi total, de Cataluña a la Monarquía hispánica en 1652,
y el estallido, en 1705, de la guerra civil en la Península entre austracistas y filipistas es por
que considero que esa etapa, de precario y desasogegado compromiso, coetánea del absolu
tismo solar y expansionista de Luis XIV, tiene, desde el punto de vista político, unos rasgos
peculiares y relativamente diferenciadores. En la topografía histórica hispánica los años com
prendidos en ese período presentan un perfil característico, que no queda dislocado ni por
los cambios en la titularidad del poder real-Felipe IV, la regenta Mariana de Austria y Car
los 11, al menos-, ni, a fortiori, por la rápida cabalgata de virreyes que se suceden en Catalu
ña en este medio siglo largo (1).
Como probablemente se habrá pensado ya' por el título, la temática escogida supone una
reasunción y prolongación de mis investigaciones anteriores (2). Al ensanchar considerable
mente el ámbito de estudio y dadas las rígidas -y lógicas- limitaciones de espacio de este
trabajo, he de ensayar' una síntesis apretada de una problemática rica, llena de implicaciones
presentistas y por ello, quizás, especialmente proclive a la controversia. Razón de más para
procurar que una honesta serenidad y una apertura intelectual sean el talante que presida la
redacción de estas páginas, desde el compromiso de contribuir a que ese diálogo hispánico
-tan necesario- se base en el respecto a las identidades colectivas plurales y a las realidades
constatables .
Más que aportar nuevas informacioneso datos me propongo efectuar una síntesis inter
pretativa, apoyándome tanto en las fuentes utilizadas en mis publicaciones anteriores -aunque
•
l. Hago gracia al lector, dadas las características de esta comunicación, de la relación nominal de las veintiuna
personas que desempeñaron el cargo de virrey de Cataluña en estos 53 años. La relación completa puede encon
trarse, 'entre otras muchas obras, en REGLA, J. Els virreis de Catalunya, Barcelona, 1980 (4) (1 a ed., 1946).
Vid. asimismo la oportuna comunicación a este Congreso de la Prof. MATEU IBARS,' J., en la que hace un
balance de los estudios realizados sobre los virreyes de Cataluña en la época de los Austrias, en estos casi veinte
años transcurridos desde la publicación de la obra clásica de REGLA. Desde la perspectiva jurídico-institucional
destaca el gran trabajo del Prof. LALINDE ABADIA, J. La institución virreinal en Cataluña (1471-1716),
Barcelona, 1964. ,
2. El fruto de estas ha cuajado, en buena parte, en el libro Cataluña y el Gobierno central tras la Guerra de los
Segadores, 1652-1679, Barcelona, 1983. Vid. también el artículo posterior «Cataluña tras la Guerra de los Se
gadores: el autogobierno perdido y la lucha por su recuperación», en el volumen de VV.AA. (coordinado por
NAVARRO MIRALLES .. L.J.) Siglo XVII. Una colaboración interdepartamental, Tarragona, 1984, pp. 91-102.
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he aprovechado también alguna documentación nueva (3)- como en algunos valiosos traba
jos y obras que se han ido publicando en estos últimos años y que han renovado, en buena
medida, nuestro conocimiento de un período inscrito en un siglo cada vez menos oscuro (4).
Efectuaré pues una reinterpretación, desde una perspectiva predominantemente política
(5), de esa etapa histórica para cuya designación se ha hecho bastante usual el término de
período del neoforalismo. En cierto modo, se trata de revisar, a la luz del estado actual de
las investigaciones, hasta qué punto puede ser válida y qué sentido puede tener la interpreta
ción que subyace en ese concepto.
-
,
El autogobierno perdido y la lucha por su recuperación
Abordaré, en primer lugar la temática de las relaciones entre Cataluña y el Gobierno cen
tral desde 1<:1 perspectiva político-constitucional. Pero considerando no tanto la pura letra de
los textos, sino la 'práctica efectiva del poder.
En anteriores publicaciones (6) he puesto suficientemente de relieve -me parece- los se
rios reparos que cabe hacer a la interpretación tradicional según la cual el desenlace de la
Guerra de los Segadores no supuso modificaciones sustanciales en el status de aquellas rela
ciones. Creo haber dado razones de peso que abonan más bien la interpretación de que, entre
1652 y 1654, con las importantes reservas efectuadas por Felipe IV en la concesión o ratifica
ción de los privilegios generales de Cataluña -y especialmente de Barcelona- la Corona es
pañola recortó de hecho" decisivamente', la autonomía de Cataluña, hasta el punto de que
€abe hablar, en cierto sentido, de que ésta perdió su autogobierne; dado el tipo de control
¡D01íti€0 y militar que desde entonces detentó la Corona, 'a través; fundamentalmente, del Con
sejo de Aragón y de los virreyes. Algunos trabajos publicados recientemente, como los de
A. ALCOBERRO (7), J. DANTÍ (8) y P. MOLAS (9), valoran también más de lo que solía
ser: usual en decenios anteriores -aunque de forma diferenté- la importancia de esas trans
formaciones y. el avance del absolutismo centralizador de la Monarquía hispánica tras 1652.
Básicamente en la misma línea, en cuanto a la constatación del fenómeno, están las afirma
ciones de J. RAGON de que en la época de Carlos 11, si bien existió en teoría un neoforalis
mo, en la praxis se dio un 'centralismo (10). Obviamente, esto no obta para reconocer las no
tables diferencias en las actitudes del Gobierno central de 1652 y 1714 respecto a la identidad
nacional catalana, las cuales han sido subrayadas por J .M. TORRAS RIBÉ (11) en la obra
que acaba de publicar.,
•
3. �Biblioteca Nacional (Madrid), Mss. na 2398 y 2399, referentes alvirreinato del duque de Villahermosa. Consi
d\;;ro 'especialmente interesantes las detalladas instrucciones de, la Corte para el ejercicio de su cargo, fechadas
. a 4 de diciembre de lp88. Me propongo publicarlas y analizarlas con cierto detenimiento enun próximo trabajo,
Recojo el apelativo que aparece en el título de la jugosa síntesis de NADAI FARRERAS, J. pos segles d'obs
cJlritat (XVI-XVII),' Barcelona, '1979', yen' diversas referencias en obras de H. KA:MEN.
!j. Pára una órientaoión en el debate teórico en torno a la rehabilitación y reevaluación de una historia política ,
","",c0nc_elltualmente más rica y compleja, que es, también, una historia social del poder, vid. especialmente las
contnibuciones de JUbLl.ARD, J" CLARK;E, P. y REVEL, J" en.RABB, T., (ed.) The New History. The
1980s and Beyond, Princeton, 1982. También la útil y completa panorámica historiográfica de GIL PUJOL,.
J. «Notas sobre el estudio del poder como una nueva valoración de la historia política», en Pedralbes, na 3,
Barcelb.na, 1'983, pp. 61-88. " ,-
6. �<!.emás de las obras citadas en nota 2, vid., sobre todo, «El nuevo status de Barcelona tras su reincorporación
a la Monarquía hispánica en 1652», Homenaje al Dr. D. Juan Regla Campistol, v. 1, Valencia, 1975, pp. 597-609;
y «El autogobierno perdido en 1652: el control por Madrid de la vida política de Cataluña durante el.virreinato
de Don Juan de Austria (1653-1656)>>, Pedralbes, na 2, Barcelona, 1982, pp. 101-126.
7. ALCOBERRO PERICAY, A. «La Bisbal d'Empordá durant la Guerra de Separació», Publicacions de l'Insti-
,·tul d'Estudis·del Baix.Empondá», v . 2i"MCM�XXXIII, pp. 141-181. Especialmente, p. 8.'. -, 1
8,. Entre sus numerosos trabajos, centrados en la problemática del campesinado en el período de entreguerras,
tanto en su vertiente socioecoríómica como sóciopolítica, podría destacarse -en relación con nuestro argumento-
• «La 'resistencia popular a Catalunya després de 1'659: el problema deIs allotjarnents», en VV.AA. Siglo XVII,
_ Tanragona, 1984, pp. IS3-1'64.
"
9.. M(i)l!.AS RIBALT<A, P. «Neof'oralisme i represa económica: el regnat de CarIes 11» Historia de Catalunya,
v.. l'VI, Barcelona, 1982. Una de las más valiorsas y equilibradas visiones de conjunto del período .
.1 O. RAGON CARDONER, J. «Las relaciones entre Barcelona y el poder central tras su reincorporación a la Mo
narquía hispánica en 1697», Homenaje a Antonio Domingue; Ortiz, Madrid, 1981, pp. 627-635. Se trata del
_ resumen de.un capítulo de su tesis' de licenciatura sobre el virreinato catalán de Jordi de Darmstadt, «Langrave
de Hassia» (1697-1701'). (Barcelona, 1979). -, - .
.11. 110RRAS RlBÉ"J .M. Els municipis catalans de l'Antic Régim, 1453-1808, Barcelona, 1983, Vid. especialmen-
•
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En mis trabajos he señalado también la ambigüedad que presidió 'el acuerdo entre el Con
sell de Cent y don Juan de Austria, el cual posibilitó la reincorporación de Cataluña a la Mo
narquía de Felipe IV, en 1652. Esta ambigüedad dará lugar a que en los debates político
propagandísticos posteriores (12) pudieran sustentarse, con cierta base, las dos teorías con
trapuestas de que Cataluña se había rendido «a merced de señor», aceptando pues la transfe
rencia a la Corte de Madrid de la fuente del poder; o de que seguía siendo un reino «pactado»
en el que el poder real tenía limitado el ámbito de su ejercicio dentro del mantenimiento de
unos fueros y constituciones tradicionales, que sólo podían emanar conjuntamente de las Cortes
y el Rey, constituciones cuya suspensión o alteración unilateral por el Rey se consideraban
como algo transitorio y anormal. '
De hecho, la corriente claramente predominante entre la clase gobernante catalana que
dirigió el Conse/l de Cent y la Diputació en este período defendió la segunda postura. Prueba
de ello es que, pese a tratarse de un grupo que había sufrido el tamiz del dictamen aprobato
rio y previo acerca de su presunta fidelidad a la Corona española; insistió una y otra vez en
demandar a la Corte la recuperación de los privilegios perdidos en 1652-54, solicitando reite
radamente la vuelta al «felicísimo estado» que poseía Barcelona y el Principado antes de 1640,
tratando de asumir de nuevo el autogobierno efectivo.
Es precisamente esa aceptación de la situación sólo como un compromiso precario, transi
torio e inestable, hecho de colaboración e insatisfacción a la vez, uno de los rasgos queconfi
guran, me parece,la etapa de entreguerras. En ella los intentos de recuperar el autogobierno
perdido constituyen una directriz política importante en la que se engarzan, sucesivamente,
las ofensivas diplomáticas en la Corte tras el Parlamento General de Cataluña de 1653 (13),
después de la paz de los Pirineos en 1660-61 (14), de nuevo en los años 1675-76 (15) estando
cerca de que dieran el ansiado fruto. Sin cejar en ese objetivo se redoblan los intentos tras
la reincorporación de Barcelona a la Monarquía de Carlos JI, como consecuencia de la paz
de Ryswick de 1697 que puso fin a la momentánea ocupación francesa de Barcelona, intentos
que guardan un notable paralelismo con los efectuados en 1653 (16). Casi en el límite ya del
período que tratamos en esta Comunicación, esas demandas se hicieron más apremiantes du
rante las Cortes que Felipe V celebró -yen las que fue jurado como rey de Cataluña- en
Barcelona en 1701, las cuales resultaron finalmente un «camino truncado» (1'7). .
Cabe probablemente afirmar que en los orígenes de la posterior y decidida decantación
austracista de la mayoría de la clase gobernante catalana en 1705-1706 un factor importante
fueron las reiteradas decepciones sufridas eñ el forcejeo con el gobierno de Madrid para recu
perar su autogobierno (18). La aceptación o proclamación de un rey austríaco que necesitaba,
vitalmente, para su efectivo acceso a la soberanía sobre el conjunto de España, no solo de
las tropas y flotas aliadas, sino de la adhesión decidida de Cataluña ¿no era la ocasión de
oro para poder conseguir esa deseada recuperación del autogobierno y para ver confirmadas,
con razonables expectativas de cumplimiento, todas las constituciones y privilegios del Prin
cipado, en la línea de una concepción pactista del poder? (19). Sin embargo, antes de respon
der con seguridad a esta pregunta hemos de aclarar bastante más los orígenes de la Guerra
de Sucesión en Cataluña, envueltos aún en no pocas oscuridades (20).
. ,
te pp. 372-373. Esta obra, largamente madurada, se configura como una gran aportación de consulta indispen
sable para cualquier estudio de la historia socio-política de la Cataluña moderna.
12. Estos debates no cesaron en el período de entreguerras, Uno de los momentos en que adquirieron particular
intensidad fue durante -yen relación a el levanamiento campesino de los «barretines», como nos ha hecho
saber el Prof. MOLAS. RlBALTAcan su lúcida contribución sobre «Propaganda y debate político en la re
vuelta catalana de los Gornetes (1687-1690»> al volumen de Homenaje a José Antonio Maravall. Le agradezco
mucho que me haya permitido consultar el original mecanografiado.
13. Vid. i libro Cataluña y el Gobierno central, .. , pp. 121 y ss.
14, Ibidem, pp. 145-154.
15. Vid. TORRAS RIBÉ, J.M., op. cit., p. 112 y notas.
16. Vid. el estudio de RAGON, J. citado en nota 10.
,17, Tomo deliberadamente esa significativa expresión del artículo de BARTROLÍ ORPÍ, J. «La cort de 1701-1702:
uncamí truncat», Recerques, n? 9, Barcelona, 1979, pp. 57-75.
18, En esa.dirección parecen apuntar también algunas afirmaciones de TORRAS RIBÉ, J .M., op. cit., pp. 114-116,
pero con interesantes matizaciones ,en las que no puedo entrar.
19. Surge enseguida la tentación de establecer un cierto paralelismo con �I pacto realizado entre la clase gobernante
•
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En cualquier caso, lo que parece incuestionable es que, con la opción de 1705, a favor
del reconocimiento teórico y efectivo de la autonomía de Cataluña y de su personalidad como
entidad político-territorial diferenciada, dentro del conjunto de la Monarquía austracista, se
realizó una apuesta que encaja bien, en sintonía de continuidad, con la trayectoria anterior
y que implicó, a la vez, una nueva ruptura con el gobierno establecido en Madrid, con el Go
bierno central de la Monarquía hispánica a la sazón en el poder, aunque discutido por algu-
-
nos sectores. Una ruptura cuyo significado es necesario sin embargo matizar pues supone,
junto a una clara reafirmación de la personalidad histórica diferenciada de Cataluña, y de
su identidad como pueblo, su deseo de apostar fuerte por un posible futuro distinto de toda,
la Monarquía española (21). Es significativo a ese respecto que Feliu de la Penya, considera
do justamente como portavoz del regeneracionismo económico y político catalán de finales
del siglo XVII (22), en la introducción del volumen tercero de sus Anales de Cataluña, publi
cados en 1709, en plena Guerra dé Sucesión pero antes de la exasperación final de las pasio
nes de 1714, hable de Barcelona como «capital de España» y principal «propugnáculo» de
Cerlos 111. Aunque pueda discutirse en qué medida esta postura es representaiva de la mayo
Fía de la clase gobernante catalana, parece claro. que en 1705, con el estallido en España de
la guerra civil entre austracistas y filipistas, que corresponde en buena parte a un enfrenta
miento entre la Corona de Aragon y la de Castilla, se cierra ese período de irresolución o
de transición constitucional en torno a la definición del modelo político y comienza una-tre
menda crisis bélica. Esta habría de zanjarlo -de forma traumática y en contra la voluntad
de Cataluña- con la reafirmación del absolutismo centralizador y unitarista y con el avasa
llamiento, no sólo político, sino también cultural y lingüístico, de Cataluña. Afortunadamen
te-esa «solución» de la crisis, aunque duradera, se ha mostrado reversible, no sin dejar secue
:!'as amargas que sólo lentamente y con un esfuerzo de comprensión mutua pueden irse
superando.
e ,
Hacia una clarificación de las bases sociales en las opciones políticas
•
Aunque con reticencias y tensiones notables, derivadas en buena parte de la frustración
en los intentos por recuperar su autogobierno, a los que poco ha me refería, las instancias
políticas dirigentes del Principado +Diputacio del Generala Generalidad y Consell de Cent
mantuv·ieron en el período de entreguerras una actitud de cooperación y de fidelidad a la Cor
te española. Ya sabemos que estas instituciones no pueden considerarse representativas, se
gún nuestros criterios actuales de legitimación política, ya que estaban casi monopolizadas
por el estamento «militar», en el sentido más estricto y tradicional, y por esa especial catego
r,ía social pararíóbiliaria de los ciudadanos honrados de Barcelona. Pero poco más represen
tati.vos eran los consistorios dirigentes coetáneos, incluso en los países menos absolutistas co
rrro Inglaterra (23) u Holanda.
,
,,"
inglesa y los reyes María Estuardo y Guillermo de Orange. Tal vez sería ir demasiado lejos. Pero merecería
la pena- investigar el.eco de la «Revolución Gloriosa» de Inglaterra en la clase política catalana.
Esperemos que algunas de las aportaciones a este Congreso ayuden a desvelarlas,
SUSG�¡bo, pUés', en parte la interpretación clásica -Solcevila, Vicens Vives, Regla, Molas Ribalta- de que este
período de «neoforalisrno» o de «entreguerrass significa, en cierto sentido, un tránsito del aislacionismo de
Cataluña a su intervencionismo en la marcha genral de la Monarquía hispánica. He comentado los aspectos
� diferencíáles-entreel peso del intérvencionismo de' Cataluña en' esta etapa y el del siglo XX, en «El apoyo de
Cataluña a don Juan de Austria en 1668-69. ¿La hora de la periferia?», Pedralbes, na 1, Barcelona, 1981, pp.
127-1'65.
'22. Vid. los trabajos de KAMEN, H, «El Fénix catalán: la obra renovadora de Narciso Feliu de la Peña», Estudis,
na 1, Valencia, 1973, pp. 185-203; Y de MOLAS R'IBALTA, P. «la represa catalana de 1680-1700, Narcís Feliu
. de la Penya», Comerr; i estructura social a Catalunya i Valencia als segles XVII i XVIII, Barcelona, 1977, pp.
>70-120; y «A tres-cents anys del FENIX DE CA1;ALUNYA. Recuperació i reformisme económic sota Caries
1'1», Pedralbes, na 3, Barcelona, 1983, pp. 147-174. Vid. 'también el estudio introductorio de a la
. -
reedición facsímil del Fénixde Cataluña, Barcelona, - , publicada para conmemorar ese tricentenario. Aún
no se ha publicado el texto de todas las conferencias pronunciadas en los actos conmemorativos que tuvieron
lugar en Barcelona, en noviembre de 1983.
• 23, Pienso, por ej. en, las afirmaciones deP, LASBETT acerca de la composición social' de la clase gobernante
inglesa, formada casi exclusivamente por los cabeza:s de familia situados en, o por encima del, escalón social
dé la gentry, Vid.t The World we ha ve losl, New York, 1965.
"
I
I
I
I
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La perspectiva político-constitucional adoptaba hasta aquí nos ha llevado a identificar a
Cataluña, con los que en la época hablaban por el conjunto del Principado -la Diputació
o por su capital, en la cual se concentraba ya, en buena medida, el poder político-social, Por
ello, para rnatizar algo más nuestra exposición, hemos de referirnos de forma diferenciada,
aunque haya de ser sumariamente, a las tendencias predominantes, respecto al Gobierno cen
tral, en cada uno de los principales grupos sociales. Sin embargo, no tendremos más remedio,
al efectuar esta exposición, que simplificar las contradicciones y actitudes «dentro-de la rica
textura de la sociedad tradicional de Cataluña» (24), contradicciones :que se 'pusieron de ma
nifiesto con especial intensidad en el alzamiento de los «barretiness o «gorretes» de 1687-89.
Simplificar, necesariamente, pero lo menos posible. Sería excesivo y contrario a las múltiples
evidencias de que disponemos pretender la existencia de netas fracturas del cuerpo social ca
talán correspondientes únicamente a los estamentos o clases. La realidad fue mucho más com
pleja y sabemos que las solidaridades verticales actuaban también en una medida importante.
Casi veinte años más tarde del breve, jugoso y pionero estudio de J .H. El.,LIOT (25), em
pezamos a conocer bien los grupos sociales privilegiados de la Cataluña del siglo XVII, gra
cias a algunas obras recientemente publicadas o escritas que supone una aportación relevan
te. Pensamos, por ejemplo, en las de J. AMELANG (26) acerca de los ciudadanos honrados
de Barcelona, de J .M. TORRAS RIBE (27) sobre las bases sociales del poder municipal en
Cataluña, de P. MOLAS RIBALTA (28) esclareciendo el papel socio-político de la burguesía
comerciante; en los estudios de E. SERRA (29) sobre el régimen señorial y algunas destacadas
familias nobiliarias, de J. VIDAL PLA (30) sobre los emigrados filipistas durante la Guerra
de los Segadores. Incluso disponemos ya de una primera aproximación global a la nobleza
barcelonesa en el reinado de Carlos 11, gracias a la tesis-de licenciatura que acaba de presentar
M. RIBOT IGLESIAS (31). ,
Estas obras, así como los trabajos acerca del mencionado levantamiento campesino de
los «gorretes» (32) y otros, tal vez de menor importancia, nos permiten ensayar, con una base
más sólida, un estudio de los comportamientos socio-políticos predominantes en el período.
Parece incuestionable que el control político de Cataluña.se mantuvo, sustancialmente,
en manos del bloque social constituido por la amalgama o fusión (33) de la nobleza y de las
personas que disfrutaban ya del status seminobiliario de ciudadanos honrados o de quienes
estaban, de algún modo, en vías de ennoblecimiento. En términos generales este bloque man-
24. KAMEN,H. «Resistencia al estado en el siglo XVII: la revuelta de los barretines», VV.AA. Siglo XVII, Tarra-.
gona, 1984, p. 146.
25. Me refiero a su «A provincial aristocracy. The Catalan ruling class in the sixteenth and the seventeenth centu
, ries», Homandje a J. Vicens Vives de la Universida de Barcelona, v. 11, Barcelona, 1967, pp. 125-143.
26. AMELANG, J. Honored Citizans ans shameful POOl': social and cultural Chage in Barcelona, 1510-1714, Ann
Arbor, 1982. No sólo ofrece un excelente estudio socioeconómico y sociocultural de esa peculiar «aristocracia
cívica», sino que también proporciona abundantes datos y sugestivos puntos de vista acerca del conjunto del
estamento nobiliario.
Vid. nota 11.27.
28. Vid. sobre todo Cornerc i estructura social a Catalunya i Valencia ...
29. SERRA 1 PUIG, E. «Evolució .d.' un patrimonio nobiliari cata la durant els segles XVII i XVIII. El patrimoni
nobiliari dels Sentrnenat», Recerques, n" 5, Barcelona, 1975. Desgraciadamente no está publicada aún su tesis
doctoral «La Catalunya agraria del segle XVII: Sentmenat, Un exemple local al Valles Occiden/al (1627-1719)),
Univ. Barcelona, 1978.
VIDAL PLA, J. Guerra deis SEgadors i crisi social, Barcelona, 1984, pone de manifiesto la división de la no
bleza catalana ante las opciones de fidelidad o resistencia a la Monarquía hispánica. El interés de esta obra,
con valiosos apéndices, se acrecienta por el prólogo de E. SERRA.
31. Espero que pueda ofrecer una parte, al menos, de los resultados de su trabajo en forma de Comunicación a
este Congreso.
32. Me refiero, ante todo, a los de h. kamen »Una insurrecció oblidada del segle XVII. L'alcarncnt deIs 'campe-
rols catalans de l'any 1688», Recerques, n? 9, Barcelona, 1979, pp. 11-28, y op. cit. en nota 13; ya los de
J. DAN:rI i RIU «La revolta dels Gorretes a Catalunya (1687-1689)), Estudis d'História Agraria, n" 3, Barce
lona, 1979, pp. 79-99, así corno al trabajo citado en nota 8. Asimismo, FERER i ALOS, «L'avalot de les faves.
Un moment de la revolta de la terra a Catalunya», Recerques, n? 11.. Por lo que respecta a otras alteraciones
y alborotos campesinos de menor entidad, vid, por ej., OLIVÉ i OLLÉ, F. «Aportacions a un avalot al Camp
de Tarragona: Valls 1694», Universitas Tarraconensis, v.V, Tarragona, -1983, pp. 95-104.
33. AMELANG subranya la cohesión, e incluso fusión, entre los ciudadanos honrados de Barcelona y la nobleza
militar. M. RIBOT IGLESIAS expone, en cambio, algunos comportamientos sociales que le, hacen plantearse
serias dudas sobre esta fusión y le llevan a hablar más bien de amalgama.
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tuvo, desde 1652, una actitud de fidelidad y de colaboración con la Corona española. Una
colaboración no exenta de reticencias, de renuncias y de fricciones. Las conexiones de la clase
gobernante catalana con las autoridades virreinales y el Gobierno central tuvieron tónicas dis
tintas a lo largo-del período. En ellas casi tan determinante como las directrices políticas teó
ricas generales y el mayor o menor acatamiento formal de las constituciones de Cataluña (34�
por las autoridades dependientes de Madrid, fueron los talantes personales de los virreyes
y de los líderes catalanes. Yen todo caso, cabría señalar, desde luego, matices y excepciones
importantes en la citada actitud básica de cooperación (35).
Reseñemos las motivaciones más obvias que explican esta actitud. La especial y lógica vin
culación general de las clases gobernantes a la Monarquía, como cúspide del sistema jerárqui-
'
ea y garante de la estabilidad social, adquirió en el caso de la Cataluña de entreguerras con
notaciones particulares. Los profranceses más enragés emigraron en 1652 (36) y los miembros
de la clase dirigente que habían hecho o hicieron después «méritos» -políticos, militares o
económicos- ante el gobierno español, en momentos de especial agobio, podían ser, y eran,
de hecho, recompensados con las abundantes concesiones de títulos nobiliarios, caballeratos
o ciudadanías honradas, que daban prestigio, poder y significaban, en muchos casos, impor
tantes exenciones fiscales.
¡?ero en su cooperación con el gobierno español la clase gobernante catalana no cayó, ni,
mueh0 menos, en un puro servilismo y distó -bastante de ser un grupo títere de Madrid. Ello
quedé bien de manifiesto en su forcejeo sin tregua por recuperar el importante margen de
autogobiemo perdido, un forcejeo en el que se implicaban no sólo intereses personales, sino
la importancia del reconocimiento de una cuasi-soberanía como colectivo nacional.
La experiencia de la guerra de los Segadores, en la que existió un importante componente
de conflictividad social, y la decepción, ampliamente generalizada de la etapa de vinculación
él' Francia, contribuyeron a que esta clase gobernante postrevolucionaria del período de entre
guerras fuera una aliada, en última instancia, de la Corona española, constituyendo Barcelo
na el bastión -no inexpugnable, desde luego, como se demostró en 1697- de este poder.
La cooperación con la Corte española sufrió duras pruebas: la aceptación casi total por
Madrid de-la perdida del Rosellón y la parte de la Cerdaña entregados a Francia en 1659 (37);
la amenaza de un posible triunfo de Francia y sus partidarios, muy real y próxima de modo'
recurrente; y, en cierto sentido, la frustración que suponía el fracaso de los reiterados inten
tos efectuados ante Madrid para recuperar el autogobieno. Sólo en cierto sentido, porque
este factor operó, de hecho, de forma ambivalente, ya que originó el deseo de no romper
él diálogo en espera de nuevas coyunturas u oportunidades favorables. Así pues, las actitudes
,
'
«posibilistas y moderadas» -tal como han sido calificadadas por P. MOLAS RIBALTA en
un trabajo reciente (38) fueron las que habitualmente se impusieron.
Si la clase. gobernante catalana tuvo sus decepciones y hubo de valorar factores disuaso-
.
rios cara a su colaboración con el Gobierno de la Monarquía hispánica, todo lleva a pensar
que esos factores disuarorios pesaron mucho más, en contra de esa colaboración, en un gran
sector -quizá rhayoritario- del campesinado, el cuál constituía de hecho el otro gran blo-.
que social, hablando a nivel general de Cataluña. No sólo operaba el recuerdo de la lucha
,
3<\, "Mieñtras que el extraño hecho, desde el punto de vista de la teoría pactista, de que Carlos 11 no llegara a jurar
jamás las constituciones de Cataluña no planteó problemas graves, los talantes autorifarios -de ordeno y mando
de virreyes como los duques de Osuna (1667-69) y de Villaherrnosa (1688-1690) originaron serios enfrentamien-
tos y tensiones con los Consellers de Barcelona,
'
-
.36.
35, Buena prueba de ello es que las autoridades virreinales y/o el Gobierno central continuaron vetando ,-a lo
,
,
largo de todo el. período de entreguerras, por lo que parece- a un cierto número de aspirantes a ser insaculados
en el Consejo de Ciento o en la Generalidad. Aunque, de hecho, ese número fue casi siempre muy reducido
respecto 'al total de los propuestos,
Vid, SANABRE, J, La acción de Francia eh Cataluña en Iª pugna por la hegemonía de Europa, (1640-1659),
Barcelona, 1956.
3:7, Es ilustrativo al respecto que.en las instrucciones secretas para \!I duque de Villahermosa -a las que me referí
ya en la nota 3- nQ se hable habitualmente del «Principado y Condados» (Rosellón y Cerdaña, cornoera usual
tradicionalmente), sino del «Principado y Condado» (en singular), dejándose de incluir, por tanto, entre los
dominios, ni siquiera pretendidos o reivindicados, el Rosellón.
Vid, op. cit. en nota 11. ,
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•contra la Monarquía española en la Guerra de los Segadores (39), relativamente reciente para
la memoria bistórica individual o colectiva, sino también la persistencia de buena parte de,
los motivos de descontento que habían llevado a la ruptura y a los enfrentamientos de 1640.
y especialmente el peso, agobiante en algunos momentos y zonas, de los alojamientos de sol
dados, y en general, de las contribuciones para los gastos del ejército (40). Hasta el punto
de que en numerosas plumas coetáneas que analizaban la situación de Cataluña, tanto desde
dentro de ella como desde Madrid, en distintos momentos -pero sobre todo durante la re
volta dels gorretes- aflora con frecuencia el paralelismo con los acontecimientos de 1640
y el temor a que desembocaran en un proceso similar (41). .
J. DANTI ha llegado a escribir que «la revolta deis Gorretes fou, potser mes estrictament
que cap altre moviment del segle XVII a Catalunya, una reaccio popular camperola a les im
posicions de la monarquia absoluta concretades en els allotjaments» (42). Y esa «monarquía
absoluta» era la Monarquía hispánica de Carlos 11. Pero si entre las situaciones de 1640 y
1687 había analogías claras, también había, como KAMEN ha señalado, diferencias impor
tantes. Estaba por medio el cansancio y el escarmiento de los doce años terribles de guerra,
de 1640 a 1652, tanto para la clase dirigente catalana y los propios gobernantes de Madrid;
como para todos los moderados, e incluso, probablemente, para una buena parte del campe
sinado el cual había experimentado que un nuevo enfrentamiento bélico con la Monarquía
hispánica podría ser un remedio aún peor que la enfermedad que se trataba de curar. En 'cual
quier caso, y pese a la envergadura e importancia que llegó a tener, la revuelta de los barreti
nes se vio sernifrustrada, aunque no fue una lucha del todo estéril y se buscaron algunas fór
mulas de acuerdo. Por otra parte, se requerirá el desarrollo de las investigaciones en curso
para calibrar con más exactitud la amplitud e importancia real del movimiento, así como pa-
.
ra distinguir en el, en lo posible, lo que tiene de enfrentamiento antiseñorial, nacionalista -
contra soldados de un poder foráneo- y de lucha contra el avance del Estado.
La presión francesa y su impacto en las relaciones entre Cataluña y el Gobierno central
.
Para terminar de configurar la problemática objeto de nuestro estudio, abordaremos una
última dimensión, estrechamente interrelacionada, desde luego, con las estudiadas anterior
mente, a la que hemos hecho ya alguna mención: la incidencia del expansionismo político
militar de la Francia luiscatorciana en una Cataluña que sufrió en esta etapa casi un «diluvio»
(44) de franceses, durante los largos períodos de guerra de aquélla con la débil Monarquía
, hispánica, sobre todo en los decenios finales del siglo. La continua proyección sobre el Prin
,
cipado de la ancha sombra del Rey Sol se nos presenta así como otro rasgo configurador de
este período de entreguerras.
Más que acometer la narración puntual de las conquistas de los 'ejércitos galos o analizar
los desmañados esfuerzos defensivos de las tropas de Carlos II en Cataluña, me interesa ensa
yar una perspectiva diferencial del eco y de las actitudes que desencadenó esa presión en Cas
tilla y en Cataluña. En términos generales, el poderío, agresivo incluso, de la Francia, de Luis
XIV generaba un complejo sentimiento de odio-admiración. Luis XIV era el enemigo, temi
do y. admirado al mismo tiempo, al que todo el esfuerzo militar español «no había logrado
tocar un pelo». Pero un enemigo cuyos zarpazos Castilla no sufría directamente. Este enemi
go estaba, en cambio, demasiado próximo a Cataluña y era además el aliado manqué de
1640-52. Por otra parte, la experiencia de la consolidación del dominio francés en los territo-
39. H. KAMEN ha remarcado el hecho significativo de que «buena parte de la reputación de Antonio Soler (uno
de los dirigentes del levantamiepto campesino de los gorretes) deriva de su fama de haber participado en la
Guerra de los Segadores. Se podía así identificar la causa de los barretines con la causa de los años 1640»,
op. cit. en nota 24, p. 144.
40. Un ejemplo local detallado de la distribución de las cargas y contribuciones para los gastos del ejército entre
los distintos vecinos, referido a Valls en 1684, en OLIVÉ i OLLÉ, F. «Una aportació per a l'estudi de les cárre
ges militars i de defensa a darreries del segle XVII», VV.AA. Siglo XVII, Tarragona, 1984, pp. 165-171.
41. Las citas en ese sentido podrían ser interminables, porque este tema es un auténtico ritornello en la documenta
ción de la época.
42. DANTí, J. «La resistencia popular ... », p. 160.
43. He encontrado esta expresiva palabra en alguna fuente coetánea, la cual lamento no poder recordar. En la,
historia de Polonia, el «diluvio sueco», refiriéndose a la ocupación militar de buena parte del país por las tro
pas de Carlos X, entre 1655 y 1660, se ha convertido casi en un cliché historiográfico.
.
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,rios catalanes del norte de los Pirineos no hacía presagiar perspectivas halagüeñas respecto
a una posible extensión de su soberanía hacia el sur. Añadamos, las! bu! no! least, que la
dura competencia económica francesa para el comercio y la industria catalanas era una reali
dad nada desdeñable. Estos motivos, tan rápidaménte aludidos -aireados y magnificados
por la propaganda pro-española- más algunos otros, quizás, originaron un creciente senti
miento de prevención, cuando no de hostilidad hacia Francia. Sentimiento que, parece; fue
en aumento desde 1652 a 1705 hasta acabar mostrándose claramente mayoritario. Sin embar
go, tenemos constancia de las expectativas de los intendentes y de los emigrados catalanes
francófilos del Rosellón de que encontrarían apoyo en amplios sectores de la Cataluña hispá
nica, esperanzas que en algunos momentos se vieron confirmadas, aunque en bastante menor"
medida que la deseada en París o Perpignan. Este creciente distanciamento respecto al coyun
tural aliado de antaño se vio complementado, casi necesariamente, por el auge del austracis
me. y mientras tanto, en las agonías del siglo, el partido francófilo ganaba la batalla en Madrid.
¿Poclría hablarse de una cierta «inversión de alianzas», respecto a las vigentes en la época
de Olivases? Entonces el imperialismo castellanizador y unitarista de Olivares tenía el apoyo
internacional de 19S Habsburgo austríacos. Ante esa amenaza, Barcelona había buscado una
cenfederación -ef.ímera- con la Francia borbónica. En cambio, desde fines del siglo XVII,
y abiertamente desde 1.7.05, frente a la alianza Madrid-París, Barcelona se convierte en «pro
pugnáculo» de la causa austríaca y busca el apoyo de Viena. Pero bajo esa, aparentemente,
sorprendente, «inversión de alianzas», persisten en las relaciones entre Cataluña y el Gobier
no central unas directrices: fidelidad al pactismo autonomista por parte de Cataluña, o al
meROS por parte de su clase gobernante; fidelidad al nacionalismo unitarista de matriz caste
llana por parte Ele la Corte y su entorno. En definitiva, sobre el telón de fondo ele la cambian
·te coyuntura internacional europea y del decreciente poderío de la Monarquía Católica vuel
ven a confrontarse en 1705 -violentamente, por desgracia- dos proyectos diferentes en cuanto
a la manera de concebir la distribución territorial del poder en España. Uno de ellos, el unita
rista de hegemonía e inspiración castellana más vinculado al absolutismo, del cual no se había
abdicado totalmente, en la práctica, durante el período de entreguerras; el otro, alentado es
pecialmente desde la Corona de Aragón y de modo muy particular desde Barcelona, de cariz
foralista o federalista, vinculado en Cataluña a una afirmación de la personalidad nacional
catalana y a una mayor limitación del poder real.
* * *
Así, visto en una perspectiva secular, el período de entreguerras nos aparece en el aspecto
político-constitucional como un desasosegado y precario compromiso, como una etapa de ines
table equilibrio entre distintas concepciones acerca de la legitimación y del ejercicio del po
der. y en el aspecto socio-político como una etapa de reafirmación de la cohesión de una
clase gobernante'que se mira en la nobleza y que ha alcanzado ya un notable grado de concen
tracién urbana: Ese precarió equilibrio en el que se movía la clase gobernante catalana, entre.
el colaboracionismo posibilista con el Gobierno central de la Monarquía hispánica y la afir
mación de su pactismo autonomista, era relativamente frágil y el fuerte golpe del estallido
� la Guerra de Sucesión lo quebró irremisiblemente.
-
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ELS DOMINIS JURISDICCIONALS A LA CATALUNYA MODERNA:
ESTUDI DE FONTS I ASSAIG CARTOGRAFIC
.
Jordi Vidal Pla
-
L'origen d'aquesta comunicació s'ha de buscar en la cartografía dels exiliats pro-fílipistes de la
. Guerra dels Segadors, tema estudiat en la meya tesi de llicenciatura (1). En la mateixa línia-d'assaig
cartografíe, ara plantejo la possibilitat d'elaborar, per a l'época moderna, la cartografía jurisdic
cional de Catalunya des d'una óptica molt més globalitzadora que en intents anteriors, i mostrar
ne un exemple, sobre una zona del país: al Penedés.
A un segon nivellla comunicació intenta analitzar críticament les tonts históriques que norn pot
fer servir, a nivell de tota Catalunya, per a la confecció d'aquesta cartografia feudal.
A més dels problemes técnics i metodológics en el moment de la confecció del mapa i de l'aná
lisi de les fonts, el tema presenta la possibilitat del seu tractament des d'una óptica propera a la
Historia Social. Vull indicar que he defugit d'aquests plantejaments, i així la comunicació s'inscriu
dins d'un nivell d'análísi jurídico-política i no en el campo de les relacions socials (2).
,
Els senyorius jurisdiccionals
Els senyorius jurisdiccionals són junt amb els senyorius territorials un dels elements fonamentals
del feudalisme, i per tant del que s'anomena régim senyorial. Els titulars d'aquestes jurisdiccions
tenen com a potestat la jurisdicció alta i baixa, el mer i mixt Imperi, així com el dret d'anomenar
batlles i imposar multes sobre la població que esta vivint dins dels límits territorials de la jurisdic-
. ció; potestat, en un principi exclusiva del sobirá, pero que han anat aconseguint a partir d'immu
nitats civils i eclesiastiques, subrnissions feudals, o alienaments crematístics(3).
Si bé l'exísténcía del feudalisme per l'época moderna a Europa Occidental ha estat discutida,
potser més pel terme emprat que pel concepte, l'exísténcia dels senyorius jurisdiccionals, i d'unes
relacions senyorials són uns fets acceptats pels historiadors de totes les escoles. Evidentment, aquest
feudalisme "modero" presenta diferencies amb el medieval, diferencies que es centren, dins l'aspe
te polític, en la pérdua del poder polític individual en els assumptes públics generals (no a dins de
les seves jurisdiccions), i paral-lelament la pérdua d'importáhcía de la forca armada constituida pels
exércits senyorials, que són substituits per la formació d'exércíts de mercenaris.
-
Des de punts de vista diversos i des d'escoles hístoríques ben diferents, molts especialistes d'His
tória Moderna catalana han mostrat repetidament la gran importancia que té el senyoriu jurisdic
cional dins de la configuració socio-política del Principat. Elliott presenta les jurisdiccions com
un element obstaculitzador de l'administració virregnal i ens indica com als pagesos, encara que
benefíciats pel resultat de la Sentencia de Guadalupe(4) fan constants intents de sortir d'un régim
senyorial, que seguint a Peguera, valora com a majoritáriament aclaparador del territori catalá (5).
També les referéncies sobre els senyorius jurisdiccionals dins de l'obra de Regla i de Vilar són
demostratives de-la seva importancia, pero no deixen d'ésser molt ambígües. Mentre el primer
•
1. VIDAL PLA, Jordi. "Guerra dels Segadors i Crisi SociaL EIs exiliats filipistes 1640-1652" Ed. 62 B. 1984
Pago 109-134.
2.· SERRA i PUIG, Eva. "Régim Feudal al camp catalá als S. XVI, XVII i XVIII".
Estructura social i económica del Camp Catalá. I.M.B. 1978. S'especifica clarament quines són les fonts per
I'estudi del régím senyoríal. . .
3. Segueixo les línies generals presentades per FELIU i MONFORT, Gaspar a "El régim senyorial a l'Edat Mo
derna. L'exemple d'alguns pobles del Pla d'Urgell" I.E.C. (en premsa) ..
4. La consideració tradicional de la Sentencia de Guadalupe com un triomf de la pagesia expressada per Vicens i
Vives que ha estat seguida per bona part deis historiadors catalans, ha sofert una revissió per part d'Eva SER
RA a "El régim feudal catalá abans de la sentencia arbitral de Guadalupe" a Recerques n.o 10 Ed. Curial B.
1980.
5. ELLIOTT, J.H. "La rebelión de los catalanes. Un estudio sobre la decadencia de España 1598-1640" Ed. Si
glo XXI M. 1977 pago 32 i ss ...
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,considera que les fronteres jurisdiccionals de I'época moderna són quasi idéntiques a les medievals,
l'autor francés, considera que en els s. XVI i {(VII "el poder dels senyors jurisdiccionals sobre llurs
dominis és encara gran" (6).
Relacionat amb aquestes apreciacions de carácter general, aplicades a Catalunya, que valoren la
importancia deIs senyoriusjurisdiccionals, caldrá anomenar les aportacions teóriques -molt discuti
des- de B. Clavero. i Hernández Montalban(7) que considerant d'una banda el senyoríu jurisdic
cional com un dels elements, junt amb el grup familiar, sobre el que es basen les "societats políti
ques pro-estatals" diferenciades de l'Estat capitalista, li donen -sense diferenciar-lo del senyoriu
territorial- .l'element coercitiu básic per obligar als pagesos a pagar els drets provinents de la terra i
del monopoli senyorial.
La valoracíó del senyoriu jurisdiccional, i el seu paper dins de l'estructura socio-política de
l'Antic Régím no és una qüestió només d'avui en dia, sinó que també preocupava als contempora
nis. L'observem, per exemple en els autors de Dret polític del moment, com poden ésser a títol
d'exemple, Andreu 'Bosch; que ens ha deixat capítols tan significatius a la seva obra com "Del
títol de senyor' o "dels títols d'honor feudal"; Gerónimo Castillo de Bovadilla que en la seva
"Política para Corregidores y Señores de Vasallos" té capítols concrets dedicats als orígens, les pre
eñrinérreies i les jurisdiccions dels senyors i les relaoions entre les jurisdiccions senyorials i jurisdic
cions reials. També Peguera en el seu "Forma i Stil de celebrar Corts" hi inclou un preciós apendix
dels dominis jurisdiccionals de la noblesa catalana. Tanmateix en el camp de la geografia descripti
va del moment, el fet jurisdiccional, és un element que també es té en compte així com en les
croniques de viatgers (8).
La permanencia de les jurisdiccions a la Catalunya Moderna, cobra més importancia quan
s'observa el doble xoc entre' les institucions polítiques del país i la monarquia espanyola en els
seg1es XVII i XVII'!. En les dues confrontacions, malgrat que la monarquia hispánica pren militar
ment el país, no pot o no vol acabar amb el particularisme deIs senyorius jurisdiccionals. En la
guerra contra Felip IV, són bona part dels senyors jurisdiccionals els que ajuden al monarca a con
querir el territori perdut, i encara que hi ha intervenció reial, tant segrestant hisendes i jurisdiccions
als rebels, com en la recuperació, per part d'alguns nobles, dels seus territoris, la situació en el
terreny de les jurisdiccions sembla restar com abans d'encetar-se el conflicte. ,
A partin de la Guerra de Successió les relacions entre Corona i senyorius jurisdiccionals semblen
canvíar, tal i com ho indica Mercader (9). L'observació de Patiño considerant les jurisdiccions
feudals com un element possible de perturbació, i alhora una eina pel control i asseguranya de
l'ordre, així com l'ambigüetat del Decret de Nova Planta en relació amb l'existéncía dels senyorius
jurisdiccionals, i l'extensió del régím corregimental a tots els indrets del país, marcarien les pautes.
de la intervenció reial en l'ámbit de les jurisdiccions. Intervenció que si bé no és nova, ja que com
seniYala Lalinde el Virrei Habsburg tenia perfectament legitimitat la seva intervenció en els senyo
rius en rnitja dotzena de casos (10), sí pren un nou caire, en controlar, la Corona, la intervenció en
els organs de govern de les viles i poblacions baronals, tal i com queda regular en "Reglamento para
el régimen de todas las villas y lugares no capitales del corregimiento". Es curiós observar amb
Torras (11), com en alguna ocasió les institucions polítiques.que depenen de les jurisdiccions seran
els aliats de bona part de la població en l'enfrontament amb les autoritats surgides de la Nova Plan
ta; r per tant com un deIs elements fonamentals dels senyoríus jurisdiccionals -Texisténcía de
b¡ftlle propi- encara que mediatitzat per la intervenció del corregidor, segueixen -ja dins del.
s. �'X- tellint vigencia.
.
,
6. VILAR, Pierre "Catalunya dins l'Espanya Moderna" T 11 Ed. 62 B. 1973 Pago 301, i REGLA Joan "Els Vir-
reis catalans" Ed. Vicens i Vives B. 1970 pago 18., '
.
7. Sense entrar en la polémica entre B. Clavero (no se lee el original)
Shaw cal mirar a B. CLAVERO "Política de un problema: La revolución burguesa" y J. HERNANDEZ MON·
TALBAN "La cuestión de los señoríos en el proceso revolucionario burgués" a Estudios sobre la revolución
burguesa en España Ed. S. XXI M. 1979.
8 ..BOSCH, Andreu "Sumari Index i Epítome deis admirables nobilissirns títols d'honor de Catalunya... ". Pero
pinya 1628; CASTILLO DE BOVADILLA, Geronímo "Política para corregidores y señores de vasallos en
tiempo de paz y de guerra y de las jurisdicciones preeminencias residencia y salarios de ellos" 2 vol. B. 1624,;
Lluís'PEGUERA "Practica forma y Stil de celebrar Corts Generals a Catalunya" B. 1632; Esteban CORBERA
"Cataluña Ilustrada" B. 1678; Francisco de Zamora "Diario de los viajes hechos en Cataluña" Ed. Curial
B.1978. '
9. MERCADER, Joan "La ordenación de Felipe V en Cataluña nueva planta" a Hispania XLIII Pago 258-366.
10. LALINDE ABADIA, Jesús "La Institución virreinal en Cataluña" (1471-1716) B. 1964 pa�, 42- i ss.
11. TORRAS i RIDÉ, J .M.: "Un Plet jurisdiccional a les darreries de l'Antic Régim " a Miscellánea Aqualatensia
_ n.o 2 IgualadaCESI 1975 pago 115-137.
- 340
,
Les fonts
. Per a l'estudi de les jurisdiccíons senyoríals a la Catalunya dels segles XVI i XVII -el s. XVIII
queda exclos d'aquesta apreciació- no tenim encara una font documental general prou valida, sinó
que per a la reconstrucció cartográfica d'aquells, hem d 'anar fent servir documentació parcial, i no
relacionada directament amb el tema a estudiar.
L'interés d'aconseguir una font general valida, per a l'estudi de les jurisdiccions a Catalunya dels
segles XVI í XVII ve donat per la consideració de la necessitat per part de l'administració dels Vir
reis, i dels seus veguers, de conéixer, i tenir constancia dels límits dels seus territoris, on podien
exercir l'autoritat reial; aixf com per a l'existéncia de llistes on queden expressats els dominis ju
risdiccionals dels senyors catalans, llistes que elaborades en el S. XVI, abans i durant la Guerra deis
Segadors ens indiquen l'accessibilitat, per part deis seus autors, a una documentació on haurien de
quedar reflectits aquells dominis,
'
En aquestes ratlles sois vullfer una petita análísí crítica: de les fonts que hom podría utilitzarper
confeccionar els mapes de les jurisdiccions feudals de la Catalunya Moderna. En aquest sentít cal
, indicar que la documentació que s'analitza ara no és nova, és molt diversa i heterogénea, i ha estat
utilitzada prévíament, pels historiadors, tant per estudiar o fer referencia al sistema de jurisdic
cions, com -en la majoria dels casos- per fer altres treballs molt allunyats del que aquí es presen
ta. Tanmateix la tria de documentació no ha estat exhaustiva, í hom creu que d'una nova i més am
plia prospecció dins dels arxius se'n podria obtindre més i més bons resultats. La diversíficació de
les fonts ha fet que per a la seva análisi, aquestes hagin estat classificades, potser, arbítráríament en:
fonts de carácter fiscal (XVI-XVII í XVIII); fonts político-administrativas (XVI-XVII); fonts polí
tico-administratives (XVIII); altres fonts.
1.- Fonts fiscals: La monarquia a Catalunya durant els segles XVI i XVII rebia magres i irregu
lars aportacions fiscals, que foren quasi sempre compensades préviament pels beneficís que els
distints bracos obtenien de les Corts. Aquesta fiscalitat, encara que de resultats pocs substanciosos
per la Corona ens ha deixat als historiadors un bon conjunt de docurnentació que ha estat fins el
moment l'estri més utilitzat pel coneixement de l'estructura i- fluctuacíó de la població. La docu
mentació referida és la que relaciona el pagament dels impostos anomenats fogatges, coronatges,
maridages, i ha estat estudiada per J. Iglésies (12) í V. Martínez Ruiz iR. García Cárcel, (13)
'La utilització d'aquestes fonts per la eláboracíó d'una cartografía feudal planteja alguns proble
mes. En primer lloc no tots els fogatges especifiquen I'análísí jurisdiccional de la població. Per a
l'época moderna no tenim referencia d'aquesta constatació en cap dels fogatges realitzats (1515 i
1553).
'
,
'
Hauríem de recórrer a fogatges medievals per ten ir una classifícacíó jurisdiccional de la població.
,
Els Coronatges í els Maridatges són en part útíls per conéixer el domini reial oji eclesíástic
sobre els focs d'una població.ja que aquest ímpost no era pagat dels focs senyorials laics (14). Pero
els tres impostos utilitzats com a fonts per la cartografia feudal pateixen del mateix inconvenient:
ens indiquen quíns focs pertanyen a cada una de les jurisdiccions, pero no la jurisdicció sobre el
territori (excepte el cas de jurisdicció baronal per exclusió de la: població) tal i com queda indicat
eh altres tipus de fonts. 'Malgrat que l'exercici de lajurisdicció sobre persones o territori (terme) és
un tema que sémbla contraposar-se depenent de la tria de les fonts, no cal oblidar les apreciacions
de Gaspar Feliu quan considera que el fogatge és un dret provinerit del senyoriu territorial, i no del
jurísdíccíorral (15). Per tant conéixer la possible superposició dels dos dominis es fa cada cop més
•
necessan.
La pressíó fiscal sobre Catalunya en el s. XVIII es modernitza, i l'aparició d'enquestes i censos
en relació als interessos fiscals de la 'Corona -aquí hauríern de situar el Cadastre- és molt més
nombrosa que en els segles précedents, Aquests censos, molt ben estudiats per Vilar (16) han dei
xat una documentació important per a l'estudi de les jurisdiccions, com és "Notícia del Principado
,
12. IGLESIES, J: Per a"�I'epoca moderna" El fogatge de 1553 2.a v81. B. 1979-81
13 .. MARTINEZ RUIZ, V., GARCIA CARCEL, R, "Població i Jurisdicció del Obispado de Girona" G, 1976
obra que prové de la tesi de llicenciatura de MARTÍNEZ RUIZ presentada a la UAB a 1975: Cal deixar
constáncia que en les 2 obres hi són presentats mapes sobre les jurisdiccions.
14, A excepció del de 1558; referencia donada (no se lee el original)
15'. Malgrat que l'autor es refereix al fogatge com impost pagat per posar casa, les hipótesis sobre el motiu del
pagament resta oberta en funció del que paguen els habitants d'una població el fogatge, el coronatge i altres
Impostes. Per ser súbdits, per estar sota un domini jurisdiccional o per estar sota una senyoria territorial.
La confusió es palesa també a l'obra de MARTINEZ RUIZ que considera en algún moment de la seva obra
que es paga per foes (Pág. 10) i en altres (Pág. 61) ens diu que els impostos ens permeten "matizar la ads
cripción de los diversos lugares".
16. VIL� P. or. en. T 111 Pago 21 i ss.
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de Catalunya ..." (17); a partir d'ells ja s'ha confeccionat un mapa general de les jurisdiccions se
nyorials a Catalunya, car que aquesta font ens indica les jurisdicció de cada una de les ciutats, vi
les, llocs i quadres de Catalunya a més del nombre d'habitants i els límits geográfics de cada una
d'elles.
.
2.- Fonts administrativo-polítiques del s. XVI-XVII: En les diferents seccions en que es dízi
deix l'administració virregnal a Catalunya, semblava clar que les possibles referéncíes ª les accions
de govem sobre un territori determinat, i per tant el control i la lirnitació del camp d'actuació dels
veguers i batlles reials, estaria a cárrec de la CancelleriaReial. Aquesta hipótesi es confirmava arnb
el treball de M!l Mercé Costa "Assaig cartográfic sobre la Catalunya de Jaume 1" on arnb docu
mentacíó de la. secció de Cancelleria establia un mapa de les jurisdiccions reials, baronals, i eclesíás
tiques (18). Pero malauradament l'análísi de les fonts de Cancelleria pels segles XVI i XVII no
m'han donat els resultats esperats. Una análisi sistemática de la documentació de cáncelleria, i en
particular del "diverserun' podrien donar resultats més favorables aI'hora de tenir fonts per a
l'estudi de les jurisdiccions. (19)
Una altra secció de l'admínístracíó on trobem ínformació valuosa és la Batllia General; en
particular els llibres destinats al registre dels "feus reials"(2), on hi ha referéncies sobre.aquells
territoris que essent del Rei els ha cedit en feu a diferents senyors laics i/o eclesiástics, i els serveis
que aquests feudataris han de fer, així com la situació jurídica dels feus en qüestió. Aquests feus
reials s'han de diferenciar d'aquells territoris i rendes del "Patrimoni Reial" que estudiats per Vilar
no són sinó les terres i els ingressos que el Reirep com a senyor propietari de diversos domínís par-
ticulars del que encara és titular.
. •
De les altres seccions de govern del Principat· durant els segles XVI i XVII com poden ésser
l'Audiencia i la Generalitat la informació trobada .en els diferents talls efectuats és gairebé nul·la.
Cal esmentar pero, les noticíes disperses que per a l'any 1585 apareixen en els volums de la Genera- .
litat amb motiu de l'intent d'unificar les mesures de tots i cada un dels pobles de Catalunya amb les
de Barcelona. En aquesta ocasió els representants de les diferents localitats es presenten davant les
autoritats del Principat, a més a més de confessar el tipus de mesura utilitzada en la seva població,
expressen a quilla jurisdicció pertany el teme del seu poble, '(21)
3.- Fonts político-administratives del s. XVIII: Amb la guerra de Successió, el triomf de la di
nastia borbónica i la introduccíó d'idees administratives franceses, el país sofreix una serie de can
vis. que quedaran constatats en la documentació, i que constituiran -a diferencia dels segles prece
de'nts- una excel·lent font per a la cartografia feudal moderna.
Elements a destacar d'aquests canvis seran: la nova política territorial caracteritzada per la subs
titució de les vegueries pels corregiments, i la modificació dels límits corresponents; I'íntervencío
nisme reial, mitjancant els corregidors, en la elecció de les autoritats locals dins del senyoriu juris
diccions a aquells senyors que havien pres el partit dels Austries amb totes les actuacions polítí
ques i jurídiques corresponents; i l'intent d'apropiar-se de les jurisdiccions mixtes per tal d'assolir
una máxima col·laboració en el mantenirnent del sistema corregirnental, car els pobles sotmesos a
régim jurisdiccional no reial no están obligats a contribuir per a la sustentacíó del sistema. Tots
aquests elements tindrán una clara rnanifestacíó en la documentació que ens ha arríbat fms avui,
Documentacíó ' de la que es poden extreure llistes sisternátiques de terres i termes 'dels diferents
corregirnents catalans amb expressió de la seva situació jurídico-política. Aquesta documentació es
centra en l'organisme polític fonamental de la monarquía borbónica del s. XVIII a Catalunya: La
ReiaJI Audiencia. ."
La documentació que cito (composta per les seccions de "Villetes" anomenaments i consultes)
ja ha estat emprada en el sentit que aquí proposo per Mercader.en un article sobre les. conseqüén
cíes del sistema corregirnental a les comarques del Penedés i les Conca d'Ódena. (22)
17. "Noticia del Principado de Cataluña divide en Corregimientos con expresión de las Ciudades, Villas, Lugares
y Quadras y de sus confrontaciones y Jurisdicciones y del número de casas" 1718-1725? És la documenta
ció fonamental per J. IGLESIES "Estadístíques de població de Catalunya. Primer vincenni del S. XVIII"
B. 3 vol. 1974. Aquesta documentació ha estat utilitzada per RECIO MARCAS, Consuelo "El régimen seño
rial en Cataluña en Vísperas de su disolución" (Inédita) U.S. 1972. On elabora una cartografia feudal
general.
.
.
18. COSTA. M.a Mercé "Assaig cartográfic sobre la Catalunya de J aume 1" Xé. Congrés d'História d'Aragó.
19. En aquest sentit cal indicar la desaparició, per a I'época moderna, dins del fons de Cancelleria de l'ACA d'una
seccio anomenada "castrorum Cataloniae' que podria donar referéncies precises sobre el domini jurisdic-
cíonal. .
20. ACA Batllia General Classe 1 B n.o 20; "Mernories dels feus".
21. ACA Gen G 22, 1,2,3,4.. .
22. MERCADER, J oan. "Los comienzos de la Planta Corregimental en la comarca del Penedés i Conca d'bde·
na" a Actas y comunciaciones de la 1 Asamblea intercomarcal de investigadores del Penedés y Conea at»
dena Martorell 1950 Pago 69-86.
,
I
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,ka Corona planteja en aquest segle una recuperació deIs senyorius juridisccionals, en general, i
del seu propi patrirnoni alienat en els darrers segles, d'una manera més concreta. La Intendencia va
ésser l'organisme de I'administració que s'encarregá de totes aquelles tasques de les qúe s'ocupava
abans la Batllia General, i en aquest aspecte és, dins de l'Audiencia, una bona font per a l'estudi de
les juridiccions. (23) .
4.- Fonts diverses: A part de les fonts de tipus administrativo-polítiques i fiscals lligades amb
l'actuació de la monarquia dels s. XVI-XVIII, els historiadors tenim 11 l'abast un altre tipus de font
per al coneixement de les jurisdiccions senyorials. Un conjunt de publicacioñs i manuscrits disper
sos sense cap lligam que van des de l'escrit de dret polític fms als llibres de viatges, passant per
llibres d'exculpacíó política i que tenen tots eIls referéncies expresses als dominis jurisdiccionals.
Sense pretendre fer una relació exhaustiva citaré sols alguns d'eIls a títol d'exemple tot esperant
que aquesta llista sigui aviat completada i millorada.
Lluís de Peguera en la seva "Forina i Stil de celebrar Corts", inclou en la tercera part delllibre
una descripció política del Principat a partir del llistat de les viles, ciutats, llocs i quadres amb
. especificació de la seva pertenencia a un o altre domini jurisdiccional. La importancia de la infor
mació és indubtable, i més si s'observa el marc biblíográfíc on s'inscriu. Referéncies a ella en
trobem fins els nostres temps (24). L'única objecció que es pot donar a aquesta font de cara a l'es-:
tudi de la cartografía. feudal és la seva ambigüitat en la titulació d'alguns senyors jurisdiccionals
laics. EIs mots "de baró" substitueixen en moltes ocasions als auténtics titulars del dominio
D'un altre caire són dos llibres publicats durant la Guerra dels Segadors: "Presagios. del Mando
Francés" i "Cataluña Desengañada" de Ramón Dalmau de Rocabertí i Alexandre de Ros (25), au
tors que des de l'exili justifiquen les seves posicions polítiques i les de tots aquells que han marxat
del país abandonant els seus dominis jurisdiccionals. Totes dues obres presenten com apéndix un
llistat de senyors que han perdut les seves jurisdiccions per mostrar la seva fidelitat a Felip IV. La
importancia d'aquestes relacions estriba en la seva complementarietat amb la de Peguera ja que
tots els titulars dels senyorius jurísdiccionals hi són esmentats amb el seu nom i cognom. Els llis
tats, pero nornés es refereixen a una part dels senyors jurisdiccionals catalans i no a la seva tota
litat.
D'aspecte més fragmentari, sense data (a cavaIl S. XVII-XVIII) he localitzat un manuscrit titu
lat "Catálogo de villas y lugares de la Diócesis de Barcelona" (26) on apareixen les poblacions
de l'esmentada diócesi amb expressió del nombre d'habitants, el seu nivell o categoria economíca,
i d'una manera molt més esporádica, el domini senyorial sota el que viuen. Cal citar també, dins
del S. XVIII les enquestes de Zamora, en les quals, les poblacions enquestades, en mig de moltes
preguntes, referides a la seva situació física, económica, demográfica, sanitaria i cultural han de
donar resposta a la seva sítuacíó jurídico-política.
-
No podem deixar d'esmentar, ja en el s. XIX les obres de Frigola i Madoz (27) d'on podem ob
tenir també una gran informació, valuosa i sistemática, sense esmentar pero els títulars, sobre la si
tuació jurídico de tots i cada un dels cables catalans.
Comentari del mapa
El mapa que presento és el del domini jurisdiccional a les contrades que formen el Penedés his
torie. Les fonts fetes servir en la confecció d'aquest, són en general les ja esmentades en el parágraf
anterior, concretament s'han fet servir: coronatges de 1571 i 1624, el Llibre de Lluís Peguera, el
registre de feus reials de 1635, el Ilibre de R. Dalmau de Rocabertí, la "Notícia del Principado de
Cataluña" de 1717-25, i diferents volums de la Reial Audiencia dels anys 1722 i 1739 (28). Són
vuit punts de control en la documentació, vuit punts que no són precisament homogenis, i per tant
la seva utilització ens obliga afer algunes consideracions.
La primera dificultat estriba en trobar els límits de la zona estudiada. Si bé el Penedés historie
compren les comarques de l'Alt, el Baix Penedés i el Garraf, aquests no han estat sempre els límits
-
23. VILAR, P. Op. Cit T III Sec III E; ESCARTIN E. "La Intendencia de Cataluna en el S. XVIII (Resum de Te
si) B. 1975. i GIL i PUJOL, X. "El control estatal del régimen senyorial a la Conca de Barbera durant el
s. xvrrr- all! colloqui d'Historia del Camp de Tarragona, Canea de Barbera i Priorato T. 1980.
24. Per exemple B.C. Mss 313 "Descripció de llocs reials i de baró" s/d (Finals XVII), i a I'obra col·lectiva "EIs
Castells Catalans" B. 197.
25. ROCABERTt, Ramón Dalmau. "Presagios fatales del mando francés... " Saragossa 1646; ROS, Alexandre
"Cataluña Desengañada, Discursos políticos de... " Nápols 1646 B.C.F. Bonsom s n.o 150,5958.
26. B.C. F. Bonsoms n.o 5086.
27. FRIGOLA, V. "Relación de pueblos de que consta el Principado de Cataluña" 1624.
28. ACA. Real Audiencia n� 125, 126, 178, 138,254,255,256,362.
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de les vegueries i dels.corregiments, ja de fet diferents entre si.. Els Iímítspel Nord i per la banda de
Tarragona han quedat en el mapa un xic imprecisos, i si s'han agafat termes que són més del Tarra
gonés i de l'Anoia que del propi Penedés, s'ha fet en la-consíderacíó de les dades que hom disposa
va.
La poca homcgeneitat de les fonts no ha permés assegurar vuit referéncies per cada poble, lloc
o ciutat en els quasi 200 anys reseguits, i per tant les referéncíes mínimes exigides han estat tres,
sempre i quan estiguessin repartides alllarg de tots aquests anys.
He considerat que els termes on no es realitza el coronatge als anys 1571 i 1624 com termes
de jurisdicció baronal. Sempre que el fet hagi estat confirmat per la lectura de Peguera.
En el mapa queda indicat la jurisdicció baronal, reial, o eclesiástica i la mixta, sempre i quan;
aquesta no hagi sofert canvis alllarg del període estudiat. En aquest sentit vull deixar constancia de
dos particularitats. En primer lloc de l'exísténcía de termes de jurisdicció reial, que inscrits en el re
gistre de "feus reials", com de jurisdicció senyorial, tornen després de 1635 a mans reials i que no
han estat indicats en 'el mapa, encara que sí en donaren constancia. Per altra banda l'extensió de la
jurisdicció reíal sobre molts territoris de I'església i baró en forma de segrestament de propietats i
jurisdiccions després del triomf borbónic, tampoe ha quedat reflectida, car que és aquesta una.si-
tuació transitoria que s'acaba en la segona década del s. XVI.JI., .
Cal indicar també; que sempre que s'ha pogut s'ha utilitzat l'actual terme municipal, amb indi
cació de tots els pobles que surten a la font, i més.si són de diferents jurisdiccions que el terme que
dóna nom al municipio .
.
.
.
La idea de l'elaboració d'aquesta cartografía anava més encaminada a l'análísí de les fonts i a la
verificació de la possibilitat de realitzar-la, que no a l'estudi dels senyorius jurisdiccionals en una
zona determinada. Sen per tant, peques les conclusions que es poden fer de la lectura del mapa i
totes van en la línea de les ja fetes per Mercader (29). Així les característiques dels senyorius jurís
diccionals en els S. XVI-XVIII al Penedés -serien la seva importancia i la seva estabilitat. Importan
cia en quant al nombre de poblacions i a l'extensió deIs termes afectats per aquelles jurisdiccions, i
estabilitat en la permanencia del mateix tipus de domini jurisdiccional sobre les poblacions, alllarg
de tot el període.
'.
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• 29. MERCADER, J. "Los comienzos ... " .
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NOTES ALS MAPES
Identificació de municipis
/
•
Número
1 • • • • La Pobla de Montornés
2 • • • • .Santa Oliva
3 • • • • Bellveí
4 • • • • Llorenc
5 • • • • Rodonyá
6 • • • • Pacs
7 • • • • Vilobí
8 • • • S. Cugat Sesgarrigues
9 • • • • La Granada
10 • • • • Santa Fe
11 • • • • El Pla
12 • • • • Collbató
13 • • • • Vallbona d'Anoia
14 • • • • Cabrera d'Anoia
15 • • • • Sant Sadurní d'Anoia
16 • • • • S. Pere de Riudebitlles
17 • • • • Santa Margarida i Monjos
18 • • • • Banyeres
19 • • • • Masllorenc
20 • • • • Clérdola
21 • • • • Creixell
22 • • • • Puigdalbes:
Feus reials a 1635 amb expressió de la seva jurisdicció a 1739 (*)
Localitat
L'Arboc
La Bleda
Cabrera d'Anota
Vallbona d'Anoia
Castellet
Castellv í de la Marca
Mediona
.
Montagut
Piera
Pierola
Vilanova de Cubelles
Tipus de Feu
.
Castell i rendes
Castell i Delme
Castell i Terme
Castell
1635
Cristofol Icart
Francesc Grimau
Lluís de Doxá
Lluís de Foxá
Cristófol lcart
Hospital Gral de Barcelona
Duc de Cardona
Antoni Armengol
Llu ís Foxá
Ramon Calders
Francesc Grimau
1739
Rei
Rei
El mateix
El mateix
El mateix
Rei
El mateix
El mateix
Convent Pedralbes
Altre Baró
Rei
Delmes
Castell i Terme
Castlania
Altres Observacions .
- Santa Margarida és reial, pero els Monjos és de l'Abat de Stes. Creus.
La Bleda és reial i es dins del terme municipal d'Església (Sant M. Sarroca).
- Banyeres és de jurisdicció reial, pero en el fogatges sois sembla d'Església- Potser s'explica per l'existéncia
d'un Priorat Medieval.
- Les Cabanyes sembla que canvia de jurisdicció d'Església (1571) a Reial *1624).
- Gimenells és de Jurisdicció Mixte i és dins del terme municipal de S. J aume deis Domenys.
- La Granada és Reial pero el Castell és de jurisdicció del Bisbat de. Barcelona.
- La Llacuneta, caseriu del terme de l'Arboc, aquest últirn de jurisdicció reial és de l'Abat de Stes. Creus.
La Vit i El Plá són reials, i Terrasola és mixta. S'ha considerat que els dos termes són reials perqué avui els
termes municipals ajunten en un sol a Terrassola i La Vito
- Monistrol d'Anoia és de Baró, i és a dins del terme municipal de Sant Sadurní (Reial).
- Municipi i Terme d'Olerdola compren: Sant Miquel d'Olérdola (Reial), Moja (Reial), Sant Pere Molenta
(Església) i Vilallops (Sant J oan).
- Terme de Montmal (Església) i poble de Marmella (Baró).
- Municipi d'Aiguamúrcia (Església) hi ha Alba (Baró) i Salma (Sant J oan).
* Els feus són extrets de la Batllia General, i les dades de 1739 són de l'Audiéncia.
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,L'ÚS DE LA INFORMATICA EN L'ESTUDI DE LES FONTS
DOCUMENTALS: EL PROJECTE D'ARXIU I'NFORMATITZAT DELS
PROCESSOS CIVILS DE LA REIAL AUDIENCIA DE CATALUNYA
(DEL SEGLE XVII AL SEGLE XIX)
,
Albert Cots i Castañé*
Miquel Trias i Sagnier*
,
I
A l'Arxiu de la Corona d'Aragó de Barcelona (1) es conserva un fons de 13.547 processos civils
de la Reial Audiencia de Catalunya, la major part deIs quals corresponen al segle XVIII, mentre
que els que corresponen als segles XVII i XIX són menys nombrosos.
El contingut d'aquest fons és de gran interés, tant per la varietat deIs temes que s'hi tracten com
per I'ámplia documentació que hom hi pot trobar en el seu interior.
Pel que fa a la: seva extensió, el fons possiblement compta amb més de quatre milions de folis
manuscrits per les dues cares. Pero, si aixó, per una part, presenta l'aventatge de contenir una gran
riquesa d'informació, per l'altra, í tenint en compte les escasses dades de que hom disposa sobre el
seu contingut, planteja seriosos inconvenients en la seva consulta.
EJ;l efecte, dels 13.547 processos consultables de l'A.C.A. (2), les úniques informacions sistema
titzades de que hom disposa es troben en un inventari mecanografiat on, de tots ells, només hi ha
indicades les parts en litigi i una data, que no sempre és la de l'inici de la causa; a més arnés, l'in
ventari no obeeix a cap criteri uniforme: ni alfabétíc, ni temátíc, ni cronológíc.
En poques paraules: si un investigador vol consultar plets que tractin sobre algun aspecte his
torie o jurídic relacionat amb censals, amb contractes de compra-venda de terres o amb conflictes
senyorials (3), per posar alguns exemples, ha de mirar-se tots els 13.547 processos per poder selec
.
cionar els que l'interessen (4).
-.
Intentar recollir les dades més importants de cada procés amb l'ajut de mitjans técnics conven
cionals (fitxes i Ilapis) no planteja gaire dificultats; pero a l'hora de creuar aqueIles variables que
l'investigador té interés a interrelacionar, aquests mitjans esdevenen impotents. Fou a partir d'a
questa constatació que els autors d'aquest treball decidírem iniciar una experiencia d'utilització
de la informática en l'estudi de fonts documentals.
* D'aquesta comunicació, Albert Cots i Castañé n'és l'autor deis apartats I i 111, i Miquel Trias i Sagnier n'és
l'autor deis apartats II i IV.
1. A partir d'ara l'esmentarem arnb I'abreviatura A.C.A.
2. Hi ha uns quants milers més de processos civils al mateix A.C.A. i al Palau de Justicia de Barcelona, pero
no són accessibles als investigadors i, per tant, no es poden consultar. Per aíxó no han pogut ésset tinguts en
compte a I'hora de realitzar aquest treball.
3. M, Carbonell utilltzá alguns deis processos civils d'aquest fons per elaborar la seva Tesi de Llicenciatura, iné
dita, Plets i lluita antisenyorial: el ducat de Cardona a les acaballes de 1:4 ntic Régim, Univ. Autónoma Barce
lona.
4. Tot i suposant que es tingui la paciencia de consultar-los tots, es corre el risc de no seleccionar processos que
si bé tracten aspectes diferents als que s'estudien, poden contenir escriptures o altra mena de documents que
sí que poden estar en relació amb el tema principal objecte d'estudi.
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,De cara a dur a terme el projecte, la primera gestió que realitzárern fou demanar a diferents
catedrátics i professors deIs Departaments d'Historia Moderna i Conternporánia de la Facultat de
Geografia i Historia de la Universitat de Barcelona, l'opinió que els mereixia la idea: els Drs. Emili
Giralt i Raventós, Pere Molas i Ribalta, Carlos Martínez Shaw, Josep M. Torras i Ribé i Antoni
Segura i Mas, entre d'altres .donaren suport obertament a la idea. El secretari de l'A.C.A., Rafael
Conde, també consultat, mostrá molt d'ínteres pel treball. .
Poc després, ens vam assabentar per l'Institut de Ciéncíes de l'Educació de la Universitat de
Barcelona i pel Centre de Cálcul de la mateixa universitat, que el "Centro de Investigación" de l'ern
presa IBM, amb seu a Madrid, tenia interés a concedir beques d'ajut per a la realització de treballs
d'aplicació de la informática en el camp de les ciéncies socials. .
'
Llavors, i comptant amb el suport del Centre d'Estudis Histories Intemacionals _de la Universi
tat de Barcelona (el director del qual és el Dr. Emili Giralt i Raventós que, com ja hem dit, des del
principi ens havia animat a tirar endavant el projecte), vam posar-nos en contacte amb el director
de l'esmentat "Centro IBM de Investigación", Luis Montoto San Miguel, i li vam sol-licitar l'adjudi
cacíó d'una d'aquelles beques. Poc després, ens en va ésser atorgada una. -
Comptant amb el suport econornic d'aquesta passárem a formar un equip de treball per poder
dur a terme el treball. Aquest equip el formen quatre persones, a part deIs dos coordinadors: Marc
Aureli Berenguer, Pere Ciudad i Eulalia Estrada, que col-laboren en el buidatge de la documenta
ció original; i Maria González, que s'encarrega de la part relacionada amb la informática.
En relació a aquest darrer aspecte, podem avancar, al marge de canvis posteriors, que les infor
macions recollides de cada procés les aplegarem en un banc de dades que podrá ésser consultat a les
terminals corresponents de cada facultat, un cop acabat el treball (5). El programa ínformátíc que
s'utílítzará sera el "Stairs" d'IBM. 1 hi ha previstes, d'entrada, dues maneres diferents d'accés al
contingut de la base de dades: o bé demanant processos individuals, a partir del número general
d'aquests, per tal de tenir-ne una informació general; o bé, utilitzant "paraules clau", cercar tots
-
aquells processos que puguin donar informació sobre una qüestió determinada (per exemple, hom
pot demanar tots els processos en que surti la paraula "herencia" com a un deIs motius dellitigi).
Evidentment, amb aquest darrer procediment, no es resoldran els problemes de metode (caldrá
coneíxer cadascun deIs processos seleccionats per l'ordinador per poder triar, d'acord amb les pro
posicions metodológiques del treball, quins seran els que acabaran interessant
í
quíns no), ni de
contingut (l'análísí aprofundida que es pugui fer dels continguts deIs processos seleccionats per
l'ordinador és una tasca de l'investigador que surt fora deIs objectius del banc de dades que prete
nem elaborar).
Una darrera qüestió, es destacar l'ínterés que tenirn a dur a terme el treball en catalá, malgrat la
castellanització de l'adrninistració de justícia a Catalunya en el segle XVIII. De cara a aquesta nor
malització de l'ús de la llengua catalana en aquest camp, anirem elaborant un vocabulari específic
que ajucli els investigadors a entendre la terminologia jurídica de l'epoca.
11
Com ja s'ha dit, la serie de processos civils de la Reial Audiencia consisteix en una col-lecció de
13.54J volums, cadascun deIs quals conté la documentació completa, generalment, d'un procedi
ment civil seguit davant l'Audiencia en un període que va des de principis del segle XVII fins ben
entrat el XIX, encara que el seu cos central es troba compost per processos corresponents a l'etapa
borbonica anterior a la Guerra de la Independencia. EIs esmentats processos contenen causes civils
que es vertíen davant la Reial Audiencia com a Tribunal Superior del Principat. 1, en parlar de
causes civils, ho fem aquí en un sentit amplíssirn, d'acord amb la terminologia de l'epoca, com a
terme oposat a causes criminals i que pot englobar tot tipus de matéries, fins i tot reclamacions
contencioso-admínistratíves.
.
Per entendre el tipus de documentació que contenen, hem de fer-nos una idea de la dinámica
o evolució que seguien les esmentades causes. La via d'accés deIs litigis civils a la Reial Audiencia
podía ser:
a) Per apel-lació de Sentencies proferides pels tribunals ordinaris del Principat, tant dels reials
-Cúries deIs Corregidors i Tinents de Corregidors (Veguers i Sub-veguers fins al Decret de Nova
Planta) o deIs Batlles- com deIs baronals -Batlles Senyorials, Jutges d'Apel-lacions, Procuradors
Jurisdiccionals, etc.- en causes de quantia superior a deu lliures barcelonines.
5. És a dir, que si no hi ha cap canvi, el treball sera accessible a través de la xarxa informática de la Universitat
de Barcelona. Hem d'agrair al-Centre de Cálcul d'aquesta universítat, i molt especialment al seu director, Víc
tor Marques í a en Guillem Alonso, les atencions que han tingut amb nosaltres.
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1» Per avocació a l'Audiencia de causes de quantia superior a millliures �6) que normalment
s'inieíaven davant els Jutges Ordínaris -reials 0 baronals-, pero que per álgun motiu gaudien del
privilegi de veure's en primera instancia davant d'aquell tribunal (7), el qual podia reclamar els
actes a qualsevol fase que es trobés el procés previa a la Sentencia.
Un cop vist l'assumpte per l'Audiencia i dictada sentencia per la sala corresponent, cabia una
primera suplicació davant la propia sala, i, fíns i tot, una segona en cas d'ésser les dues sentencies
discordants. "
Segons el que s'ha dit, els volums acostumen a contenir la documentació corresponent al proce
diment seguit a la instancia o instancies que es vertien a l'Audiéncia, per un costat, i la copia o
trasllat del procediment seguit davant l'ordinari que veié la causa en primera instancia o en les
seves primeres fases, per l'altre costat. A part d'aixo, poden contenir procediments incidentals,
sorgíts de l'apel-lacíó o suplicació d'una provisió interlocutória (8) o procediments acumulats al
principal (9).
En relació a l'análísi del procediment seguit en la resolució de causes davant la Reial Audiencia,
cal fugir d'una concepció rígida de l'ordenament processal corn la que impera en l'actualitat. Exis
tien, sí, normes procedimentals básicament contingudes en les antigues Constitucions, després
matisades o modificades per successives disposicions Régies, en especial per les "Ordenanzas de la:
Real Audiencia" de 1742, pero l'evolució processal depenia en gran mesura de la iniciativa de les
parts, i en última instancia de l'arbítri judicial (10). .
El procediment davant l'Audiencia s'inicia sempre amb un escrit breu de la part actora en el
qual es formula el recurs d'apel-lació, es sol·licita l'avocació de la causa o, senzillament, s'exposa la
pretensió (11), al qual segueix l'acta de citació del reu, així com el trasllat de la pretensió de l'ac-, -. .
toro Es amb posterioritat a la demanda quan ambdues parts entren própíament en la fase d'al-lega-
cions, i trobem els escrits articulats en els quals ambdues parts exposen els seus arguments. Aquesta
fase d'al-legacíons conclou quan s'obre la primera dilació, o període comú a les parts per proposar i
practicar la prova, que acostumava a ser de 20 dies, encara que es podia prorrogar successivament a
discreció del Tribunal, fins que es donava per conclós el període provatori i es passava a la valora
ció de la prova, fase previa a la conclusió o "Denunciació del procés".
S'ha de remarcar que dels rnitjans provatoris als quals fa menció Dou: Testifical, Documental,
Confessió de la part i Prova a vista d'ulls, nornés el primer s'havia de practicar dins de l'esmentat
període (12). L'adrnissibilitat dels restants, especialment l'aportació de nous documents, a qualse
vol fase en que es trobava el procés, provocava l'obertura d'un nou període provatori de fet amb
subsegüents peticions de les parts de trasllat deis actes, "Comunicació del Procés" segons la termi
nologia de l'epoca, i la presentació de nous escrits de valoració de prova o conclusions.
6. L'esmentada quantia fou establerta per les Corts de 1701-1702 com a mínima per tal que una causa pogués
ser avocada a I'Audiéncia. Anteriorrnent el llistó es trobava en tres-centes lliures. -
7. Aquest era el cas dels anomenats Casos de Cort, és a dir , causes en que intervenien com a part algun pupil, ví
dua o pobre miserable. El pretext "Pampertatis" era, de fet, una via oberta per a l'evocacíó de causes a l'Au
diencia sense necessitat d'esgotar la instancia en el Tribunal Ordinarí, ja q_ue per justificar-lo n'hi havia prou
amb la declaració de dos testimonis. L'abús al qual donava lloc aquesta practica, provoca diverses representa
cions de la Reial Audiencia sol-Iicitant la reforma d'aquest sistema, la qual és denegada per Reial Provisto de
5 de juliol de 1736 (A.C.A. Reial Audiencia, "Cartas Acordadas", Reg. 17, ff. 105R a 10�V). Corresponia
així mateix de forma privativa a l'Audiencia el coneíxernent de les causes que es referien al Reial Patronat,
aíxí com els recursos en via Jurisdiccional de les resolucions del Reial Acord.
. .
... .
8. Provísíó interlocutória era, dins del-sistema i termino logia de l'época, tota decísió del Tribunal que, sense sen
tenciar sobre la qüestió principal debatuda, tenia especial trascendencia en la marxa del procés. Aquest era
el cas deis Decrets d'Execució, embargament o segrest de béns, o la provisió que declarava I'adrnissíó o no
d'un recurs interposat davant d'un Tribunal Central (Consell de Castella, Sala de "Mil y Quinientas").
9. Així, en els procediments concursals, molt freqüents entre els que hem estudiat fins el moment, acostumen a
trobar-se acumulats alguns deis processos previs arrel deis quals el deutor sol·licitava el concurs de creditors.
10. L'únic estudi que coneixem que abasti procediment civil de l'época al Principat, és l'obra de DOU 1 BAS
SOLS, RAMON LAZARO, Instituciones de Derecho Público general de Espana con noticia del particular de
Cataluña y de las principales reglas de gobierno en cualquier estado, Madrid, 1800-1803 (9 vols.). Reditat
per Banchs Editor, Barcelona, 1975 (9 vols.). El que toca el procediment civil és el 6e.
. .
11. En ell s'anunciava la sol-licitud de la part que després es formulava en la fase d'Al-Iegacions. Tant aquest
com els posteriors escrits anaven dirigits al Jutge en el cas deis Jutges Ordinaris, o al Capitá General com a
President de l'Audiencia, en el cas deis adrecats a aquest Tribunal. Elllenguatge utilitzat en ells és normal
ment el catalá fins a la Guerra de Successió i el castellá posteriormént, encara que.també n'hi ha de redac-
tats en llat í, especialment els adrecats a les cúries depenents de Senyors Eclesiástics.
12. Dou opina que tot i co nclós el procés es podien presentar documents que podien ser tinguts en compte pel
jutjador en sentenciar, la qual cosa hem pogut comprovar en la practica. Aíxí mateix, l'autor ens diu que al
tres mitjans de prova privilegiats com la confessíó de la part o la "Prova a vista d 'ulls", en que inclou el re
coneixement judicial o pericial es podien proposar i practicar a qualsevol fase en que es trobés el procedí
mento R.L. de Dou, Op. cit., vol. VI, pgs. 130 i ss.
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A la conclusió del procés seguirien, en principi, la vista i la sentencia, pero tampoc d'una forma
automática, ja que .entre aquestes dues darreres podien interposar-se formulacions de dubtes per la
sala (13) o al-legacions en dret a instancia d'alguna de les parts (14), i es podien allargar, també,
aquests intervals degut a la presentació de nous documents i valoració dels mateixos (que, tal com
.hem dit, es podia realitzar a qualsevol moment). Les Sentencies, així com les provisions interlocu
tories que es pro ferien durant el procés o com a execució d'aquelles vénen redactats en llatí fins
que, com a conseqüéncia del disposat en una Reial Cédula de 23 de juny de 1768 es cornencaren a
proferir en castellá, tal com es venia fent a la resta d'Espanya; així mateix les sentencies es dictaven
motivades, segons una antiga tradició del Principat, fíns que una Reial Provisió de 31 d'octubre de
1736, dictada davant els insistents precs de la propia Audiencia en tal sentit, ordena que es deixés
de fer. No obstant aíxo, no sempre els processos acaben amb sentencia ferma, o bé perqué amb
posterioritat a aquesta es desenvolupatot el procediment executiu que, a vegades, s'allarga diver
sos anys, o bé perqué aquella mai s'arríbá a dictar, per desistiment o per concordia entre les parts.
L'esmentat desenvolupament el trobem com a norma en tots els processos que eren seguits per
l'Audiencia, fos en primera instancia, fos en fase d'apel·lació. En canvi, els procediments de revista,
o suplicacions, davant l'Audiencia de les seves própies sentencies acostumaven a ser més abreujats,
encara que no exclcien l'aportació de noves provances.
Pel que s'ha dit es podrá entendre que la franja temporal en la qual es desenvolupa cada procés
és molt variable, pero amb tendencia a ésser molt amplia tenint en compte els parámetres actuals.
La resolució d'un litigi davant dels Tribunals no acostumava a baixar deIs set o vuit anys, i es po
·dia, fácilment, ampliar aquest període a uns quants decennis. Per entendre l'esmentada demora cal
atendre a diversos factors, la cornprensió deIs quals ens ajuda també a entendre l'estructura del
complex documental que ens ha estat llegat. En concret, cal remarcar:
a) Les parts acostumaven a esgotar les instancies de que disposaven (apel-lacíó a l'Audiencia,
suplicació de la sentencia d'aquesta i, fins i tot, segona suplicació si així es volia) rnoltes vegades
amb finalitat purament dilatoria. 1 com la norma era que les provisions ínterlocutories es podien
recórrer en la mateixa mesura que la sentencia, també s'utilitzava aquest camí amb l'objecte
d'endarrerir la conclusió del procés.
b) Tal com s'ha exposat en comentar el procediment, s'ha de veure que les possibilitats dilato
ries de les parts no es reduíen a la presentació de recursos contra les resolucions judicials, ja que
dins d'una mateixa instancia, la possibilitat d'aportar noves provances i efectuar noves valoracions
amb l'excusa que aquestes no tenien més límit que la vo1untat del tribunal (cal assenyalar que, en
aixo, l'Audiencia era molt condescendent).
e) No existia, almenys, pel que fa al procediment civil, res de semblant al que avui entenem
com a impuls processal d'ofici, per la qual cosa la marxa del procés depenia, nornés, de l'entesta
ment que posés la part .0 les parts interessades en la seva resolució. Si tenim en compte que el sos
teniment d'una pretensió judicial comportava el pagament dels drets del Jutjat, per un costat, i, per
l'altre els dels honoraris d'Advocat i Procurador, entendrem que els procediments es paralitzessin
en múltiples ocasions per manca de mitjans de la part, quedant morts fins que aquesta venia a mi'
llor fortuna o els reprenien els seus hereus. El fet que apareguin com a actor o reu successives ge
neracions d'una família és bastant freqüent en els procediments a que ens referim,
d) L'acumulació de treball a les cúries contribuia també, en gran manera, a l'endarreriment en
la resolució de les causes -així com la ineficacia de molts funcionaris.
e) Finalment, cal remarcar dos lapsus temporals coincidents amb les dues grans guerres que as
solaren el Principat a l'epoca (1705-1714, Guerra de Successió i 1808-1814, Guerra d'Independén
cia), en els quals, si bé no es paralitzá absolutament l'administració de justícia, ja que tant el go
vern austriacista com el napoleonic van proveir a l'Audiencia de Ministres fidels a les seves causes,
sí que quedaren práctícament adormits la majería deIs expedients.
.
A part del que són propiament documents processals, és a dir, escrits de les parts, provísons i
sentencies del Tribunal, manaments i lletres del mateix a altres cúries, etc., l'ínterés dels quals és
indubtable per aquells qui estudien l'administració de justicia i el dret aplicable de l'época, hi ha
contingut en els processos un nombre extensíssim de documentació que les parts aportaven per jus
tificar les seves pretensions, la localització i classificació dels quals pot tenir un gran interés per a la
histografia general del període que ens ocupa. A títol il-lustratiu citarem documents que hem
trobat en e1s plets estudiats fins a la data:
13. Fins el 1736 era preceptiu que la sala formulé s a les parts els dubtes que tíngués en relació amb el procés,
als quals havia dal-Iudir específicament la sentencia. Pér rnitjá de Reial Provisió de 31 d'Octubre de 1736
(A.C.A. Reial Audiencia '''Cartas Acordadas", reg, 17, ff. 122v-126v) es declara que l'esmentada formulació
era facu1tat discrecional del Tribunal, i va caure en desús.
.
14. EIs esmentats al-legats consistien en l'exposició dels fonaments jurídics en que les part basaven les seves
•
pretensíons.
15. Vegeu aquest model de joc de fitxes, arnb el procés 19, a les darreres pagines d'aquesta comunicació.
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,a) Escriptures notarials que contenen Testaments, Capitulacions-Matrímonlals, Constitucions de
Dot, Creacions de Censals, Cartes de Pagament, Establiments ernfítéutícs, Reconeixements o Con
fessions de Domini Directe, entre.els més importants.
b) Inventaris de béns de particulars, de Societats Mercantils, Relacions de Mercaderies embarga-
des i assegurades, Comptes de compra-venda de mercaderies diverses.
e) Declaracions de teSlimonis (que anomenem testimoniatges).
d) Partides de Naíxement, Defunció, Matrimoni.
e) Certificacions de diposit a la Taula de Comuns Díposíts.
, f) Docurnentació molt diversa que pot arribar fins al segle XII: cartes de població, donacions
reials, concórdíes, extractes de ,processos vertents a altres tribunals, etc. �
III
•
Una de les característiques més sobresortints deIs 'processos civils estudiats és la gran diversitat
de continguts i d'estructuració de cadascun d'ells. Així, per tal de recollir informacions unifor
mes sobre ells ha calgut anar elaborant uns jocs de fitxes que permetin enregistrar certes dades
característiques de tots ells.
En aquesta tasca ja portem uns mesos i creiem que el model que éstem utilitzant en el moment
de redactar aquest treball, i que explicarem a continuació, és prou útil com perqué les modifica
cions posteriors que s'hi introdueixin siguin ben poques.
Per explicar aquest model utilitzarem un exemple práctic: el procés número 19 del fons de pro
cessos civils de la Reial Audiencia, que es conserva a l'Arxiu de la Corona d'Aragó de Barcelo
na (15).
a) Fitxa-I
La primera fitxa ens dóna una visió esquemática de la historia dellitigi. Hom hi pot observar,
primer de tot, eIs diferents nivells processals que han seguit les parts, a les cúries locals i a ·1'Audien
cia, o només a l'Audiencia. De cadascun d'aquests processos només se'n recullen les dates lírnit (al
marge de si es pronuncia o no, sentencia) i les parts en lítigi a cadascun d'ells. ".,
Normalment no es supera el nombre de tres instancies, per la qual cosa només es contemplen
tres possibilitats: Procés-A, Procés-B i Procés-C, en rigorós ordre cronológic.
En el cas concret del Procés-19, es pot observar que hi ha dos processos, amb, gairebé, les rnatei
xes parts, pero amb la diferencia que la que en el Procés-A és l'actora, en el Procés-B és.la rea; i a la
..
.
mversa. '
El Procés-A té 110c a Tortosa (després veurem que és en primera instánoia) i el Procés-B a.la
Reial Audiencia (després veuremque és en segona instancia, per ápel-lació de la sentencia del pri-
mer procés). ,
Si hi hagués hagut una suplicació de la sentencia de l'Audiencia davant d'aquest tribunal s'hau
ria classificat com a Procés-C, Si, pel contrari, la causa iniciada a Tortosa, i per qualsevol raó,
s'hagués avocat directament a l'Audiencia i no hagués tingut lloc en el tribunal d'aquella localitat,
. s'hauria classificat com a Procés-A.
'
b) Fitxa-Z ,
La segona fitxa ens ofereix dos tipus d'ínformacíó. La primera, és sobre la materia dellitigi; la
segona, és un esquema de la distribució de la documentació en el volum original, per tal-de facilitar
á l'investigador la seva consulta.
La materia dellitigi es. recull a partir de -la demanda del Procés-A, que és la que inicia la causa.
Aíxo no vol dir que, porteriorment, apareguin noves pretensions o que la inicial es modifiqui per
alguna raó. Pero intentar' aplegar totes aquestes informacions posteriors planteja prou problemes
de temps (convindria Ilegir-se tot el procés per anar recollínt totes les innovacions) i d'objectivitat
(a l'hora de decidir que és l'irriportant i que no ho és) com perqué haguem preferit, de moment,
no fer-ho. A partir de les -referéncíes que l'investigador pot trobar a l'apartat de materia, ja és
feina seva aprofundír sobre el seu contingut i desenvolupament.
El segon tipus d'informació que ofereix la mateixa fítxa permet localitzar els diferents processos
,A, B i/o C dins del volum original. Aíxo s'indica perqué la distribució de la documentació moltes
vegades és forca com¡>lexa., ..
Cal partir de dues consíderacíons: la primera, que, a vegades, els instruments (terme de l'epoca
amb el qual es referien a la documentació que les parts presentaven: escriptures, etc.) i les declara
cions de testimonis (o testimoniatges) de cada procés A, B iJo C, es troben junt amb els escrits que
presenten les parts, mentre que, d'altres vegades, estan completament a part d'aquests darrers;
la: segona, que. eIs processos que es segueixen a l'Audiencia acostumen a tenir les pagines numera
des de forma correlativa, mentre que els que es segueixen fora de l'Audiencia i els instruments i/o
testimoniatges tant dels processos seguits a l'Audiencia com dels que es segueixen fora d'ella, acoso
turnen a tenir la numeració correlativa, sí, pero invertida. '.
Aixo es pot observar en el Procés-19: el Procés-B, que es veié al'Audiencia, esta numerat de la
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pagina 1 ala 83; mentre que el Procés-A, que es veié a Tortosa, esta numerat de la 382 a la 1 (per
evitar confusíons entre un tipus i- altre de .numeracíó, hem posat una R davant de qualsevol nurne
ració que s'hagi de considerar correlativa en ordre invers). Per tant, la primera pagina del Procés-A,
no és la R1., sinó la R382; i a la inversa, la dárrera página d'aquest procés no és la R382, sinó la R1.
En altres prccessos, cosa que no s'esdevé en. el Procés-19, els instruments �'els testímoniatges es
troben dins d'aquesta numeració correlativa inversa; en aquests darrers casos s'indíca quin és el pro
cés a que pertany aquesta documentació: si l'A, el B o el C.
Cal afegir que els processos seguits a les cúries locals acostumen a tenir numeració correlativa
normal (és a dir, 1, 2, etc.) a la part superior dels folís, mentre que tenen una numeració correlati
va inversa al reservs d'aquests darrers; aquesta última numeració és la realitzada pels escrívans de
l'Audiencia, i és la que hem tingut en compte.
.
o
Finalment, en el gráfic de la Fitxa-2, el número de foli que s'indica a I'esquerra és el primer que
trobarem en obrir el volum; í el foli que s'indica a la dreta ho és del darrer foli del volum. Tenint
en compte aíxo; f en el cas del Procés- 19/A, aquest ocupa la major part del volum, mentre que el
Procés-19/lB ocupa una part més petita, al final del volum. ,.
Som conscients que aquesta explicació és forca complexa, pero creiem que és una guia orienta
tiva indispensable si l'investigador vol consultar els processos civils i no vol perdre quantitats consi
derables de temps a esbrinar com es troben dístríbuíts els.escrits i la documentació dins de cada'
volum. '. .
c) A partir d'aquí es podrán trobar un, dos o tres jocs de fitxes estructuralment iguala.segons
que hihagi només el Procés-A, aquest i el Procés-B, o els dos anteríors i el Procés-C.
En el cas del Procés-19, i tal com es pot deduir de la Fitxa-1, només trobarem dos jocs de fitxes:
les del Procés-19 /A i les del Procés-19 /B.
FitiXa-3 (Procés 19-A) i Fitxa-I O (Procés-19jB). .
En aquesta fitxa s'indiquen les dades generals de cada procés en relació a: el tribunal, el grau en'
que es segueix la causa, la composició del tribunal que dicta sentencia, els procuradors i advocats
de les parts (d'aquests darrers gairebé sempre només sen'índica el cognom) i l'escrivá .
•
d) Fitxes 4 i:5 (Procés-19-A) i Fitxes 11 i 12 (Procés-19/B).
En aquestes fitxes es recullen les dades més importants de les parts (actor i reu), Com que els
actors i els reus són molt diferents d'un procés a l'altre, s'han hagut d'incloure diferents apartats,
per poder cobrir totes les possibilitats.
.
.
En el cas del Procés-19, només s'han pogut omplir els següents apartats: nom, professió i resi
dencia. A més a més, com es pot comprovar, com que els actors i els reus són més d'una persona,
s'han Iiagut de numerar tots e11s per evitar possibles confusions sobre la professió o la residencia de
cadascun dels membres de les parts. ..
Així, quan a qualsevol part d'aquestes fitxes calgui fer menció a l'actor, es parlara de part 1; i
si cal-fér menció al reu, es parlara de part 11; pero en cas que hi hagi Inés d'un actor o més d'un reu,
_ es parlara de parts 1/1, 1/2, etc., o 11/1, 11/2, etc.
e) Fitxa-6 (Procés-Iv/A) i Fitxa-13 (Procés-Iv/B).
Aquí hi ha pensat recollir les dades básiques de cada procés, que.poden ser: la demanda (o
3,li1el'lació o suplícacíó), les-provisions més importants dictades 'pel tribunal (segrest de béns, ernbar
gaments, decrets d'execució, admissió o no de recursos a tribunals centrals, acumulació de proces
sos, etc.), la sentencia .i el danrer escrit del procés (a vegadesn'hí ha fins molt després de la sen-
. . -
teneía: .
o •
També s'indiquen les dates de cadascuna d'aquestes dades i els folis on es poden localitzar. .
En el cas d-él.s precessos 19/A i 19/B, no hi ha gaire dades susceptibles de ser recollides.
. .
f) P;itNa:A (Precés 191A.) i Fitxa-14 (Procés-19/B). .
Rer "desumentacíó del procés" s'enten 'dues coses: els instrurnents i els testimoniatges. Aquestsh
.darrers contenen un considerable nombre d'informacions qualitatives que és molt.difícil de sinte-
titear. Per aíxo nornés se n'irrdiea la part.que els presenta i entre quines dates es realitzaren.
,. En relació als ínstruments, s'ha �de dif que, generalment d'e11es n'hem 'recollit més dades quan
més completes eren, Així, dels complets se n'han recollit diverses dades: tipus d'instrument de que
es tractá, persona o persones que el duen a terme, 110c i data on es va fer, notari que va signar tll
... -.,-
dócument original; i els folis on es pot trobar.
.
. - . .
.
El Prbcés-191A conté uns testirnoniatges i diferénts ínstruments; en el cas del Procés-19/B, en
.
eanvi, no n'hi ha cap.
.
o •
•
g� Fitxa-8 (Procés-19 /.A) i Fitxa-15 (PJ0cés-19 /B).
En aquests apartat es recullen altres procediments judicials relacionats amb el principal; entre
aquesta cal destacar: els processos acumulats amb el principal, les suplicacions de sentencies ínter-
. .
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locutories, els processos sencers o els fragments de processos no relacíonats directament amb el
principal pero que alguna de les parts presenta per provar les seves pretensions.
En el Procés-19 no n'hi cap, d'aquest tipus de processos.
11) Fitxa-9 (Procés-l PjA) i Fitxa-16 (Procés-19 lB). ,
Aquesta fitxa té per objecte recollir qualsevol mena d'observació, com, per exemple, si hi ha
terceres parts, si falten folis a la documentació original;o incidencies com, per exernple, les peti
cions d'avocació de la causa a tribunals superiors (ens referim al Consell de Cástella o al Consell
d'Hísenda) o les interrupcions en el procés (sempre que siguin superiors a un cert nombre d'anys,
que en principi s'ha pensar establir en quatre.
.
Cal fer constar que el Procés-19 és un deIs de rnenys durada i que planteja menys problemes
de tots els que s'han buidat fins el momento 1 ha estat escollit com a model per evitar confusions
en una comunicació que només pretén introduir els investigadors en una problemática considera
blement complexa com és aquesta .
.' ,
•
IV
A tall de conclusió ens hauria agradat presentar un primer balanc de tipus estadístic sobre els
tipus de causes contingudes en els processos i sobre les parts litígants, Pero el nombre reduit d'ex
pedients consultats fins ara, tot i que sigui suficient per fer-nos una primera idea del procés civil
a l'época, no ho és en absolut per avancar dades sobre quins tipus de procés són els més freqüents
i quines eren les característiques de les parts que acostumaven a promoure's.
El que sí que podem avancar.és que d'entre la serie consultada fins ara, destaquem per la seva
freqüéncia:
a) Reclarnacíons referents a Cel1S0S i censals, ja per pensions degudes i deixades de pagar, ja per
incompliment de I'obligació de la millora pactada.
b) Concursos de creditors promoguts per particulars.
e) Reclamacions referents al dornini directe, domini útil.i possessió de les terres de conreu.
d) Disputes hereditáries en que es discuteix la interpretació d'un testament o la successió in- \
testada.
e) Reclamacions de béns entregats arrel de capítols matrimonials, en concepte de dot o altres.
Pel que fa a les parts litigants, hem trobat tot tipus de persones: des de gent del poble pla, entre
els quals destaquen els pagesos per la seva freqüéncia, fins els convents i institucions eclesiástiques,
passant per nobles, universitats (terme de l'época que feía referencia al que avui en diern ajunta
ment), o el propi Estat per mítjá del fiscal civil.
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FITXA -1
Procés Num.: 19
,
Procés - A: 28-04-1786 A 20-10-1788
-r-' Actor: Doménec Larrosa, Teresa Pau, Vicenta Viás,
- Reu: Antoni Pau, Pere Pau. ,
.,:__ Tribunal: Cúria del Corregidor de Tortosa .
.
'
Procés-B: 10-11-1788 a 23-11-1791
•
.'
•
Actor; Antoní Pau.
'
Reu: Dornénec Larrosa, Teresa Pau, Vicenta Vilás,
Tribunal: Reial Audiencia de Catalunya.
FITXA - 2
Materia:
• . .
Els actors del Procés-19jA reclamen als reus l'entrega de la cinquena part deIs béns de l'herencía
d'Antoni paú, tintorer de Tortosa,
.
Dístríbusíó dels Processos:
R382 Rl 1 83
•
P.-19jA
•
FIJXA- 3
l 1 - Dades generals:
- Tribunal: Cúria del Corregidor de Tortosa.
-Grau: 1 ¡J. Instancia ...
-Composició del Tribunal que dicta sentencia: Alcalde Major, D. Nicolás Carnpaner i sastre de la
Geneta.
=Prccurador-I: A. de Sagaceta.
-Procurador-II: J. Cuello.
-Advo.cat-l: Revull.
-Advocat-II.: Piñol.
-·Escriv.a: Bertomeu Garcia.
,
I
..
FITXA: - 4
Il - Actor: •
,
- Nbm: l-Doménec Larrosa, 2-Teresa Pau, 3-Vicenta Vílás (vídua de Tomas Pau Doménec)
- Professíó: l-Mestre sabater. 2-Vídua d'un tintorero
Residéncía: 1, 2 i 3; Tortosa.
Tí.t01 Nobiliari:
Cárrec:
C.orporació:
A.D.: 1 i 2 són consorts.
FITXA- 5
ID, Reu:•
-
- Nom: .l-Antoni Pau, 2-Pere Pau.
- Pr.ofessió: 1 i 2 Tintorer, ..
- Residencia: 1 i 2 Tortosa.
- Títol nobilíarí:
C'
,
- arree:
- Corporació:
. - A.D.: 1 i 2 són germans.
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FITXA- 6
•
,
N - Dades básiques del procés:
. Descripció Data
Demanda 28-04-1786
Sentencia 17-10-1788
Darrer escrit 20-10-1788
Folis
R382
R006-R003
R003-R001
Observacions
FITXA-7
V - Documentació del procés (instruments i testirnoniatges):
- Testament d'Antoni Pau, tintorer, fet a Tortosa el 15-05-1750, Notari: Joan Baptista Mondeli
(FF: R375-R370).
- Partida de defunció de Tomas Pau, esdevinguda a Tortosa el 12-04-1756 (FF: R353-352)..
- Escriptures de debitori de Tomas Pau, signades a Tortosa entre l' 1-11-1747 i el 18-10-1755, No-
taris: Joan Baptista Mondeli i Joan Fábregues i Baíxá (FF: R333-R325).
- Carta de pagament signada per Doménec Larrosa i Teresa Pau, a Tortosa 1'1-9-1777 (FF: R324-
R323).
- Capítols matrimonials entre Antoni Pau i Antonia Contiella, fets a Tortosae121-09-1760, No
tari: Joan Fábregues (FF: R323-R314).
- Testimoniatges presentats per I i 11, i realitzats entre el 21-10-1788 i el 2.4-02-1788 (FF: R277-
R044).
- Partida de defunció de Teresa Farja, vídua d'Antoni Pau, feta a Tortosa el 15-09-1769 (F: R16).
FITXA - 8
VI - Altres procediments judicials relacionats amb el principal:
FITXA- 9
VII - Incídencíes i comentaris:
FITXA - 10
1- Dades generals:
- Tribunal: Reial Audiencia de Catalunya. President de la sala: D. Ventura de Ferran.
- Grau: 2.a Instancia (Apel-lacíó).
- Composició del Tribunal que. dicta sentencia: D. Juan Antonio Paz y Merino, Regent; D. Ven-
tura de Ferran; D. Epifani de Fortuny.
- Procurador - 11: J. Peres.
- Advocat - 1: Estadella i Doménech.
- Advocat - 11: Juncá i Bosó.
- Escrívá: Antoni Borras.
•
FITXA -11
II - Actor:
- Nom: Antoní Pau.
e- Professió: Tintorer.
- Residencia: Tortosa.
- Títol nobiliari:
- Cárrec:
- Corporació:
- A.D.:
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FITXA -12
III - Reu:
,
Nom: l-Doménec Larrosa, 2-Teresa Pau, 3-Vicenta Vilás (vídua de Tomas Pau).
Professió: l-Mestre sabater, 2-vídua d'un tintorero
Residencia: 1, 2 i 3 Tortosa.
Títol nobiliari:
Cárrec:
Corporació:
A.D.: 1 i 2 són consorts.
FITXA-13
.
.
IV - Dades básiques del procés:
Descripció
Apel-lació
Sentencia
•
Folis
001
082-083
•
Observacions
,
,
Data
10-11-1788
23-11-1791
FITXA -14
V - Documentació del procés (Instruments i testimoniatges)
.'
FITXA -15
VI - Altres procediments judicials relacionats amb el principal:
FITXA -16
VII - Incidéncies i comentaris:
En el procés 19/B; la numeració deIs foIis salta del 27 al 56, inclusiu.
•
..
-
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I
•
•
,,
ASCENS SOCIAL I GOVERN MUNICIPAL A l'AlT CAMP
SET-CENTISTA: ElS VECIANA DE VAllS
•
Francesc Olivé i oue,
Darrerament, diferents estudis sobre el segle XVIII del Camp de Tarragona han palesat la impor
tancia que varen tenir unes quantes famílies en el desenvolupament economíc d'aquestes cornar
ques de la Catalunya meridional. La present comunicació ens ofereix una -aproximació a l'estudi
d'uns lligalls de documentació, fins avui ínédits a l'Arxiu Historie Arxidiocesá de Tarragona, que
fan referencia a. una d'aquestes famílies: els Veciana de Valls (1). La nissaga deIs Veciana, amplia
ment estudiada en la seva vessant de Comandants de les Esquadres de Catalunya per Ia historiadora
Núria Sales (2), tingué també, alllarg del Set-cents, un important paper en el govern municipal de
la vila de Valls. L'exercici de diversos cárrecs, pero, sobretot el de batlle, els feren "notables" dins
la societat vallenca del seu temps. Des de l'observació del seu .ascens social, presentém una análisí
de les círcumstáncíes que envoltaren un procés presentat a meitat de centúriá al Süprem Consell de
Castella contra el batlle Pere Mártir Veciana, per tal de destruir-lo I de I'ofící de batlle. En l'esmen
tat plet, veurem, com es cornencaren a posar de manifest les tensions socio-ideologiques propíes de
fínals del segle XVIII.
.
1. La trajectória social deis Veciana a Valls
L'origen de la branca Veciana de Valls, cal cercar-la a l'últim quart del segle XVII a Sarral, on
el 1678 contragueren matrimoni el pagés Josep Veciana i Molas i la dcinzella Maria Rabassa i Miro.
Josep Veciana, fadristern deIs conjuges Jaume Veciana i Maria Molas, fou jurat de la vila de Sarral
el 1676 (3). La mort li pervindria el 1710, en plena Guerra de Successió; la seva muller, la Maria
Rabassa, l'havien sebollida pel mes de juliol de 1699 (4). D'aquell matrimoni en coneixem quatre
fills: Josep Veciana, l'hereu, l'Arrton, el Pere Anton, i la Tecla.
El cabaler Anton Veciana i Rabassa era natural de Sarral, pero, essent fadrí esculfor s'estableix
a Valls, on consta documentat el 1697 (5). Allí, probablement, fou deixeble del celebre escultor,
també de Sarral, Isidre Espinall i Travera, el qual, el 1696, havia contractat l'obra d'un retaule per
. ,
1. Arxiu Historie Arxidiocesá de Tarragona (AHAT). Arxiu Veciana, el, 1 i el. 2. Vull fer constar el meu agrai
ment a Mn. Salvador Ramon, arxiver de l'esmentar arxiu, per les facilitats, consells i ajudes que he rebut
d'ell en estudiar el fons Veciana, el qual tan bé eoneix. Així mateix la meva gratitud pel senyor J oan Moncu
nill de Valls, que l'estiu de 1981 va tenir la deferencia de posar a la meva disposieió per a un possible estudi
unes copies autentifieades de les resolucions d'aquell sorollós proeés que portaria a la destitueió del batlle de
V�ls.· .
2. Núria Sales, Historia deis Mossos d'Esquadra. La dinastia Veciana i la policia catalana del sehle XVIII.
Aedos, B arcelona 1962. 3.
3. Arkiu Historie de Tarragona (AHT). Fons notarial: Sarral: notari J oan Pau ,�areís, Manuale instrumentorum
1673·1676 el. 1 núm. 3546, foli 257.
4. El19 de juliol de 1699, en els eapítols matrimonials del seu fill Anton, consta eom a vivent, mentre que en
l'aeta del seu desposori eelebrat una setmana més tard, ja consta eom a difunto Cf. Arxiu Historie Comarcal de
Valls (AHCV), Fons Historie Comarcal de Valls (AHCV). Fons notarial: Valls: notari Joan Sarda Llibre de
capitols matrimonials de 1695-1699, S.f. (eapítols del 19 de juliol de 1699); i, Arxiu Historie Arxidiocesá de
Tarragona (AHAT),- Arxiu Parroquial de Valls (APV), Llibre de desposoris núm. 3 (1694-1720), pago 93.
5. Fidel de Moragas, L 'arto els artistes i els artesans de Valls "Estudis Universitaris Catalans" Barcelona XIX
(1934), pago 303.
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a la confraria de Sant Eloi i.Sant Antoni de Pádua de Valls (6), i que fins l'any 1719 consta dorni
ciliat en aquesta vila (7). L'Anton Veciana es' casaria el 16 de juliol de 1699 amb una parenta seva:
la donzella Maria Arnet i Minguió (8), amb la qual tingué vuit fills nats a Valls: l'Anton (9), la Ma
ria Antonia (10), la Jacinta (11), la Maria Francesca (12), en Jacint (13), en Josep-Pere (14), la Te
resa (15), i la Maria Magdalena (16). No sabem si obra gaires imatges a Valls, tan soIs tenim cons
tancia de la construcció, l'any 1706, d'un tabemacle per portar a les processons que li fou encarre
gat per la confraria de la Ssma. Trinitat, Sant Blai i Sant Nicolau (17). Dos anys més tard el Consell
de la vila de la Selva el cridá per judicar la bona traca i l'obra del retaule májor de l'església parro
quial d'aquella vila que s'havia encomanat al prestigió s escultor barceloní i veí de Valls, Llátzer
Tramulles (18).
Poc a poc, l'Anton Veciana s'obrí camí a Valls. D'una part, hi influiria l'estima i protecció que
l rebé del seu oncle, el prevere Jacint Torrents, comensal de la Seu de Tarragona (19), i, d'altres, l'es
trényer vincles amb les famílies Arnet i Monguió, les quals de temps exercien cárrecs en el municipio
Així, quan l'any 1712 és elegit conseller del Consell General de la ciutat de Valls (20), la seva po
sició social i económica distava ja forca d'aquell fadrí escultor que solament aportava al seu matri
moni I'esquifída quantitat de 10 lliurés a compte de la legítima (21).
L'altre fadristem deIs Vecíana-Rabassa, era el Pere Anton, que batejat a Sarral el dia 9 d'abril
de 1682 (22), esdevindria el primer comandant de les Esquadres de Catalunya. De molt jove, el
trobem arrecerat al seu oncle (23) i padrí, el clergue Pere Anton Vecíana, rector dellloc de les Piles
i beneficiat de l'església de Santa Maria de Sarral, que de fet, li faria de pare. Aquest prevere gaudia
de la confianea del qui havia de ser un aferrissat austriacista, .el noble Cristófor de Potau, que
senyorejá la vila-de Sarral des del 1698, data, en la quall'adquirí del -rnarqués de la Mortara (24).
file temps, el capellá feia de procurador dels interessos que tenia el dit noble a la vila de Sarral, fet
pel qual rebé poders d'aquell, l'any 1679, mítjancant un instrument del notari barceloní Lluís
Cases. (25)
6. loan Fuguet i Sans, Els escultors Espinalts de Sarral i retaule de sant Victoria de Barbera de la Conca "Aplec
de Treballs" Centre d'Estudis de la Conea de Barbera. Montbalne 3 (1981), pago 271.
7. March Pons, De la velluria: A rtistes "La Crónica de Valls" 3 O de juliol de 19 21. � .
8. 'Probablernent eren cosins segons, dones, segons consta en I'acta matrimonial foren disposats de tercer i quart .
grau de consanguinitat. AHAT.- APV" Llibre de desposoris núm. 3 (1694-1720), pago 93.
9. AHAT.- APV., Llibre de baptismes núm. 6 (1685-1708), pág. 645. (i de febrer de 1702).
10. Ibid. pago 691. (12 de marc de 1703),
11. Ibid. pago 763 (11 de febrer de 1705).
12. Ibid pago 821 (6 d'agost de 1706).
13. AHAT. APV., Inibre de baptismes núm. 7 (1708-1723), pág. 31. (5 de febrer de 1709).
14'. Ibid, 'p,ag. 19. (16 d'abril de 1710). '
15. Ibid. pago 129. (26 d'octubre de 1711).1
16. Ibid: pago 16'9. (25 de febrer de 1713).
1j. Fidel de Moragas, L 'art., els artistes i els artesans de Valls "Butlletí Arqueológic" Tarragona. 1921; pago
66. ' , "
Fidel de Moragas, Ob, cit., pago 66. ,
March Pons (Indaleci Castells) De la Velluria: Artistes "La Crónica de Valls" 30 de juliol de 1921.
I<\'>HCV., �onsell: c/9, núm. '20 Llibre del Consell General 1710,1715, s.f.; (28 de' marc de 1712).' .
,.;\1HC�., Eons notarial: Valls¡ notari loan' Sarda Llibre de capitols matrimonials 1695-1699, s.f.; (capítols
del 1,2 de juliol de 1699). •. ' •
22. NIolt s'ha especulat entom a la data de naíxement d'en Pere Anton Veciana, pel fet de no poder-se consultar
la seva partida de baptisme, la qual fou destruida amb tot l'Arxiu Parroquial de Sarrat durant la guerra de
1936-1-939. Díverses són les dates en les quals hom creu que se celebra aquell bateig: el �9 de febrer de
167'4, el 7 de novembre de 1677, i, la del 9 d'abril de 1682. Cf. Núria Sales. Historia deis mossos d'Esquadra
Aedos. Barcelona 1962, pa�s. 53-54. Sembla.iperó, -eper les dades que avui tenim-, que la verídica és ladel
9 d'abril del 168'2, la qual es consignada en I'expedient instruit el 1769, per tal d'imgressar a l'Orde de San
tiago· un dels seus fills. Ens confirmen aquesta data els ,seus capítols matrimonials concertats amb Maria
Sevit el 1704, on assegurar tenir menys de 25 anys i més de 20, per la qual cosa, en casar-se, pot ferrenún
cia,del�Qenefici de la minoría d'edat. Cf, AHAT. -Arxiu Veciana; c/.l núms. 138/139 Capitols matrimo-
nials entre Pere Anton Veciana, fadrí, i Maria Sevit, donzella (6 d'abril de 1704).
2:3. 110ta la documentació que hem consultar un, l'anomena onele i l'altre, nebot, la qual cosa fa pensar en que
el prevere Pere Anton Veeiana és germá de Josep Veeiana, el pagés de Sarral. Pero en el testainent de Pere
Anton, el capellá de les Piles, aquest es declara fill de loan i d'Esperanca, fet que ens porta a considerar el
que J osep Veeiana fos cosí germá del elergue Pere Anton Vecíana, essent dones, aquest darrer, onele valen
cia de Pe re Antón Veciana i Rabassa. AHAT. -Arxiu Veeiana, el. 1 núm. 1661167 Testament del reverent
Pere Anton Veciand, rector de les Piles, (26 de juliol de 1702).
24. Antoni Palau i Duleet. La Conca de Barbera. Monografia historica y descriptiva Barcelona 1912, pago 1,84.
25. AH'A,T. -Arxiu Veeiana; el. 1', núm. ·4'2. (Poders del'12 d'abril de 1679), i, AHPB, notari Lluís Cases. Quin
tum manudle (1678-1679) foli 154·rO-yo.
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,La participació en diferents negocis de compra i venda de bestiar (en especial de mules), I'arren
dament "l'onzé' del terme de Biure, les rendes de censals, i l'adquisició de propietats, portaren al
clergue Pere Anton Vecíana a reunir un important patrimoni, I'adrnínistració del qualla duía en
Pere Anton Veciana, el nebot que vivia amb ell a les Piles (26), En Pere Antón, pagés d'oficí, es
casa el 1704 (27) a les Piles, amb la donzella Maria Sevit i Llobera, filla d'una acabalada familia
de Rocafort de Queralt. EII, aportava al matrimoni -dotat pel seu oncle-, la quantitat de 1000
llíures, entre terres, coberts (per al bestiar) i diner comptant; mentre que la núvia, hi contribuía
amb una dot de 200 lliures a més d'un .aixovar forca complet (28). Ultra aixó, pel testament de
1702 del clergue Pere Anton Veciana, la Maria Sevit, de Rocafort, es casava amb l'hereu univer
sal dels béns d'aquell, (29)
Pel que sembla, en Pere Anton Veciana i la seva muller,s'establiren primerament a Sarral, on ha
vien de néixer tres deIs seus fills (en Pere Mártir, la Maria Eugenia i la Teresa) entre el 1705 i el
1710 (30). A partir d'aquesta data que coincideix amo la de la mort del seu pare, Josep Veciana, i,
probablement, havent mort també, l'oncle capellá, se n'anaren a viure a Valls. La confírmacíó do
cumental de la seva domiciliació a la capital de I'Alt Camp, ens ve donada a partir del 'mes de febrer
de 1711, data en que nasqué la seva fílla Cecilia (31). Després vindrien la Maria Antonia (32), una
altra Maria Antonia (33), el Josep Baltasar (34), el Francesc (35), el Félix (36), i el Josep An-
ton. (37) ,
-
Tenim dones, que a partir de 1711, dos germans de la família Veciana de Sarral viuen a la. recent
proclamada ciutat de Valls (38). L'un, l'escultor Anton Vecíána, forma part de I'austriacista Con
sell General de Valls de l'any 1712, mentre que el Pere Anton que no s'havia manifestat mai ober
tament partidari per cap dels dos bándols en lluita, comencá la seva trajectoria política =segons un
memorial de méríts, poc fiable, redactat el 1779- (39), a partir de11713, any, en el qualla ciutat
se sotmetria a I'obediéncía-del Borbó (40). Des d'aleshores, cal considerar Pere Anton Veciana com
adeclarat filipista. (41) , .
Per encarre e del marques de Lede, el Pere Anton, des de 1713, perseguia sediciosos pel Carnp de
Tarragona, pero no fou fíns el 1719 en que la Reial Audiencia de Catalunya, previa proposta de la
Mitra de Tarragona, quan el nomená lloctinent de Batlle de la vila de Valls (42). Dos anys méstard,
l'Audiencia, en substituir el cirurgíá Baltasar Martí, li confiava la Batllia (43), cárrec que exercí
contra tota normativa legal fíns el 1736, data del seu obít.
El nou Batlle, era un petit propietari agrícola, i un modest negociant de bestiar. Aquells primers
anys, el.seu patrirhoni a Valls era neulit, ates que I'any 1721, en el qual és nomenat Batlle, tan
soIs paga de contribució al Cadastre la quantitat de 2 lliures i 10- sous anuals (44). Cal considerar
pero, que les heretats que li llega el seu oncle pel fet d'estar majorítáriament situades a la Conca
26. Pere Anton Veeiana no era -tal eom hern afirmat- unsimple rambler analfabet. El fet de portar l'adminís
traeió de les terres i negocis del seu oncle ens ho desmenteix. Cf. A,HAT. -Arxiu Veeiana, e/. 1 núm. 11
Quadern de les possessions agricoles de mossén Pere Anton Veciana.
27
'Ó, Núria Sales, Historia... Ob. cit. pago 49.
.
. ,.
.
.
.
28. AHAT. -Arx iu Veeiana, el. 1. núm. 138/139 Capitols matrimonials entre Pere A¡lton Veciana, [adri, i
Maria Sevit, donzella, en la comunitat de Rocafort de Queralt (6 d'abril de 1704).
29. El elergue Pere Anton Veciana, en el seu testament, es reserva la considerable quantitat de 200 dobles
(1.100 lliures) per a sufragis de la'seva anima, laqual cosa ens pot indicar, comparativament, la importáncia
del patrimoni que heretava el nebot. Vegeu, AHAT. -Arxiu Veeiana; e]. 1 núms, 166/167; Testament del
reverend Pere Anton Veciana, rector de les Piles (26 de juliolde 1702).
.
30. Nuria Sales, Historia... Ob. cit., pago 219.
31. AHAT;"-APV., Ll.ibre de baptismes núm. 7 (1708-1723) pago 110 (16 de febrer 1711).
32. Ibid.pág, 170 (11 de marc de 1713).
33. Ibid. p�g. 207 (24 de maig de 1714-). .
.
34. lbid. pago 251 (Lá-de novembre de 1715).
35. lbid. pago 357 (21 d'oetubre de 1718). .
36. Ibid. pago 436 (22 d 'octubre de 1721).
37. AHAT. -APV., Llibre de baptismes núm. 8 (1723-1737), pago 69 (4 de setem bre de 1724).
38. L'arxidue Caries d'Austría concedí. el títol de eiutat imperial a la vila de Valls el 25 de desembre de 1709.
AHC Valls., Consells, e/. 8 núm. 19.
39. Vegeu-lo publieat a Núria Sales, Historia deis... Ob. Cit. págs, 229-230.
40. El Consell General del 8 de juliol de 1713 envía dos síndics, el notari J oan Sarda i el seu 'cornpany J aume
Serra, a Jurar l'obediéncia de la eiutat de Valls al due de Pozuli, Virrei i Capitá General de Catalunya, i per
tant, máxim representant de Felip Vé al Principat. AHCValls, Consells, e/. 9 núm. 20 (1710-1715) s.f',
41. Per a l'origen de les Esquadres de Catalunya vegeu el valuós i actual, tot i els 24 anys que porta publieat,
estudi de la historiadora Núria Sales, Historia deis mossos d'Esquadra. La dinastia Veciana i la policia catala
na del segle XVIII. Aedos. Barcelona 1962. També cal tenir present l'opusele de la historiador? i escriptora
vallenca Margarida Aritzeta, Carrasclet- Veciana. Elements per a t'andlisi: de la guerrilla antiborbonica. Valls
5 de desembre de 1719. Ómniurn Cultural, Valls 1979.. .
42. ACA.-RA.; Corregimientos, reg. 182, foli 14.
43. ACA.-RA:; Corregimientos reg. 183, foli 13.
44. AHCValls, Cadastres, e/. 17 núm. 2 Cadastre pel any 1721.
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•de Barbera no constaven en- la tríbutacíó vallenca. Poc a poc incrementa el seu patrimoni, si tié és
difícil d'esbrinar fins a quin' punt es valgué dels seus cárrecs i de les influencies que aquells li dona
ven per aconseguír-ho. Tanmateix, els anys 1719 i 1720 pagaya la considerable suma de 525 lliures
anuals a Josep Arlegui, administrador de les confiscacions del Corregiment -de Vilafranca del Pene
des, per l'arrendament de la hazienda que antes del regio sequestro tenia el noble Salvador de
Tamarit a Rodonyá (45). També els negocis de compra i venda de mules qué havia comencat al
costat del seu oncle a les Piles prosperaven, Amb diferents socis, i més tard amb el seu fíll Pere
Mártir, es llencá a operacions de certa quantia (46), com la que efectuaren el 1727, en la que
adquiriren 22 mules i un matxo a Mr. Baltasar Fondeuzla de Franca per la suma de 130 dobles i
18 rals de plata. (47)
(;luan pel testament de 1735 Pere Anton Veciana fa hereu deIs seu s béns al primogénit Pere
Mártir (48), aquest es troba amb un patrimoni que en el decurs de molts pocs anys a crescut consi
derablement. La contribució cadastral de l'any 1736, ascendeix a 480 rals (49), que cernparats
amb els qué paga en Pere Anton el 1721, significava l'haver multiplicat el poder economíc i patri
monial unes 20 vegades en un període de quinze anys (50). Si l'ascens economíc de la famílía havia
reeixit, una intel-Iigent política de matrirnonis porta a emparentar-se amb rancies nissagues de la
societat vallenca, la qual cosa els hi facilita un cert ascensi consideració social.
- El cas més evident cap a la consecució d'aquest ascens social fou I'enllac celebrat el 1728 (51)
entre Pere Mártir de Veciana i Sevit i la pubilla del doctor en medicina Joan Francesc Dosset, pel
qual els Vecíana s'alíáven a una de les primeres famílies vallenques i deixaven de ser uns forasters
intrusos (52). Ella, la Francesca Dosset i Gassol era filIa d'una famílía de ciutadans honrats en la
que abundaven els metges i els apotecaris, que, establerts a Valls feia tres o quatre generacions,
l'havia detat amb 18.000 rals. El 1733, pero, en morir l'Ursula Gassol, sa mare, aplega els impor
tants patrimonis de les famílies Dosset i Gassol. El Pere Mártir i la seva esposa tingueren cinc fills
(53), el 1738 a conseqüéncíes del part del darrer moria la Francesca Dosset. Ells, es tomaria a .casar
'dues vegades: el 1739 i el 1747 (54), pero ja no tingué més fills,
J a de jove en Pere Mártir Veciana acapara molts cárrecs i prebendes, entre les quals obtindria
l'administració de la Bolla de Valls, l'administració de la taula arquebisbal, la inspecció del fisc, i
els -cárrecs d'estanquer i duaner. A partir de la mort del seu pare el 1736, el succeí, així mateix, en
la comandancia de les Esquadres de Catalunya i en la Batalla de Valls. En l'exercici de tots aquests
cárrecs, i, en general, en les seves funcions de batlle es guanyá l'antipatia i l'odi -més o menys
.merescut- de molts deIs seus convilatans, la qual cosa -com tot seguit veurem- li porta seriosos
problemes a les darreries de la seva vida.
•
2. El govem municipal de Valls al segle XVIll, i el batlle Pere Mártir Veciana.
Pels articles 46, 47 i 48 del decret de la Nova Planta de la Reial Audiencia de Catalunya, de 16
de gener de 1716, es dictaren les prímeres normes del que havien de ser els Ajuntaments borbonícs
(55). Aquells articles definien, per damunt, les funcions deIs regidors i dels batlles de les cíutats i I
viles de Catalunya, pero per l'ampliació de l'esmentat decret pel que fa al govern muncipal (56),
.
dictada pel Capítá General, 'marqués de Castel-Rodrígo, el 6 de juliol de 1717, quedaren explana
des, fil per randa, totes les disposicions que regíen en el nomenament i exercici d'aquells cárrecs
I)1luniciphls.
L'arquebisbe de Tarragona com a senyor jurisdiccional de la vila de Valls, dona, al-llarg deIs
segles, díferents privilegis que havien de regular les atríbucíons i l'elecció del govem municipal de la
víla. Abans de la Nova Planta, regien les disposicions i prerrogatives que l'arquebisbe Eerran de
Loazes havia concedit a mitjan segle XVI: el15 61, atorgá a la Universitat el que els batlles "al final
del seu mandat haguessin-de "purgar taula", (57), el 1564, estipula que les eleccíons de tots els cár-
•
•
•
45. ARAT.' Arxiu Veeiana, el. 1, núm. 52, 60 i 88. Són diferents rebuts per l'arrendament de l'heretat de Ro-
donyá que fou confiscada pel Rei a Dn. Salvador de Tamarit,
46. AHAT.- Arxiu Veciana, el. 1, núm. 95 Nota del que s'ha cobrat per la companyia el juny de 1733,
47. AHAT.- Arxiu Veeiana, el. 1, núm. 77 (6 de marc de 1727), .'
4,8. AHCVaIls, Fons: notarial: Valls: notari J oan Páu Cosidor, Llibre de testaments 1725·1735 folis 248-252 (25
de' novernbre de 1735). . .
49. AHCYalls, Cadastres, ej. 24, núm. 17, Cadastre pel any 1736.
SO. CF. Núria Sales, Historia de/s... Ob. cit. pago 28. �
51. ARAr.· APV. L/ibre de desposoris núm. 4 pág. 158 (13 dejuny de 1728).
52. Núria Sales. Historia deis... Ob, cit. pág. (i0. ,
53. cr, AHAT.· APV. Llibre de baptismes núm. 8 (1723· 1 73 7) págs. 302, 419, 482, 593, i Llibre de baptismes
núm. 9, pago 12. � ,
.
54. AHAT,.- APV., Llibre de desposoris núm. 4 págs, 350 i 516.
55. Pel text del decret de la Nova Planta de la Reial Audiencia de Catalunya, vegeu Jaume Sobrequés i Callicó
(ed.), L 'onze de setembre i Catalunya Undarius, Barcelona 1976 ..pags. 101·109.
56. Vegeu-la a J aume Sobrequés i Callieó (ed.) L 'onze de... Ob. cit. pags. 129·140.
57. AHA,T.·RN. Registrum Negatiorum 1561 ej. 34, folis 45-46.
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recs del municipi es fessin mítjancant el sistema de insaculació i éxtracció de redolins (58). Pel
decret de la Nova Planta, ates que el nombre
- dé cases de la vila
-
ultrapassava les tres-centes, el go
vern municipal quedava establert per un batlle, un lloctinent de. batlle i set regidors. La Reial Aú-
díéncia ho consígnava de la següent manera:'
. -
"La villa de Valls es de la jurisdicción y señorío del Arzobispo el qual nombrava al Bayle
de uno de los tres sujetos que-le presentava la villa extrahidos de Bolsa y por ser el pueblo
muy numeroso el Bayle nombrava un lugartheniente o sosbayle que nombró y mantuvo
V. Excs en tiempo de la Real Junta; los jurados sacabanse por sorteo de bolsas, los qua
les en poder del Bayle prestavan el juramento. Tiene 666 vezinos y assi ha de haver Bayle
sosbayle y siete regidores". (59)
EIs terminis en l'exercici deIs cárrecs municipals quedaren fíxats en un any pels regidors i en dos
pel batlle. A Valls l'elecció deIs set regidors la feia la Reial Audiencia, ultra la presentació de cator
ze candidats per part deIs regidors que acabaven 'el seu mandato Pel contrari el nomenament del
batlle era proposat per l'Arquebisbe de Tarragona.: ,
, Pel que fa a l'ofici de batlle, a Valls, durant més d'un segle, no es cumplirien les normes dictades
pels reials decrets, car la família Veciana des del 1721 s'aná passant l'esmentat cárrec de pares a
fills, com si d'un de tants béns patrimonials objecte d'heréncia es tractés, D'aquesta irregularitat
jurídico-administrativa en foren cornplíces els -successius Arquebisbes de Tarragona, Capitans Ge
nerals de Catalunya, i la Reial Audiencia.
Si bé el pas per la batllia de Valls del primer dels Veciana, suposá l'apaivagament de moltes ten
sions socials (60), no havia de ser igual amb el seu fíll i successor el Pere Mártir Veciana, que aviat
es guanyá l'enemistat de molts i propicia la divisió de la vila en dos bándols, Aquest ambient de ti
bantor en el govern municipal portaria, el 17-60 a l'inici d'un procés que havia de culminar amb la
seva destitució. .
'
La crisi exclatá arran deIs nomenaments dels nous oficis municipals per a l'any 1760. L'Audien
cia, havia elegit als regidors d'una llista de catorze candidats (61) proposats pels que acabaven el
mandat, pero la intervenció del batlle Pere Mártir Veciana amb informes contra els designats, pro
voca un segon nomenament de regidors, deIs quals tan sols tres eren inclosos a la llista inicial de
candidats. Tot seguit els afectats i d'altres vallencs queixosos amb le procedir del Batlle, iniciaren
les accions judicials a fi de destituir-lo del seu cárrec i de reparar la injustícia que reberen de l'Au
diéncia en ser inhabilitats per al cárrec que havien estat elegíts. El 'doctor en drets Josep Gassol, el
batxiller en lleis Francesc Llorens i el pagés Francesc Rubinat, pel mes de juny de 1761, atorgaren
poders com a procuradors seus al doctor en drets Josep Antoni Nin i al pagés Salvador Paris, per tal
de comparezer ante S. M (que Dios guarde) y señyores de su Alto Consejo y ante Su Ex!l y Rl. Au
diencia del presente Principado de Ctt.a y ante qualquier tribunales.. presentandoles súplicas e in
tentar proseguir qualesquiera causas civiles y criminales... (62). També el botiguer de teles de Valls,
Josep Ixart i Jover, ho faria pel juliol d'aquellany davant un notari de Tarragona. (63)
.
Ambdós prccuradors amb els poders esmentats, i Salvador Paris amb la representació també de
la Conferencia deIs Pagesos de Valls, recorreren al Consell de Castella contra el Batlle al qual acusa
ren de despotic i absolutista en el govern, i, parcial en l'administració de justícia, de manera que
sempre s'inclinava a favor deIs seus partidaris, parents i amics, fins el punt de no voler jutjar en el
cas d'haver de processar un deIs seus. A tot aíxó, s'hi afegia el fet que els seus protegits s'envalento
naven cada dia més, mentre que els que no ho eren no s'atrevien a procedir judicialment o simple
ment a queixar-se dels abusos deIs quals eren objecte. Així mateix, passaven a descubrir una serie
de .fets concrets que aportaven com a proves testificals de les acusacíons. Exposaven l'abús de
poder del Batlle quan, l'any 17'59, féu construir una tanca en un hort de la seva propietat sense
tenir en compte que aquella, perjudicava el pas pel camí ral el qual estrenyia considerablement,
així com el desguas d'una sequía que era reduida de tal manera que feia preveure inundacions a
cases i heretats veines.
58. Fidel de Moragas i Rodés. L 'antiga Universitat de Valls Imp. E. Castells, Valls 1914. págs. 19 i 25.
.
59. ACA.-RA., Corregimientos, reg. 183, foli 13.; i, B.N., Madrid, Mss. núm. 6839 Descripción del Corregimien-
to de Tarragona. .
60, En Pe re Anton Veciana, mitjancant un sistema de repartiments, reduí molt l'impacte social que suposá la
introducció el 1725, del sistema de quintes, la qual cosa no succeí, per exemple, a Reus on hi hagué grans
aldarulls. Vegeu Celdoni Vilá, Descripción de mi estimada patria la villa de Reus. Associació d'Estudis Reu-
senes, Reus 1955.
- .
61. A�A.- RA. Nombramientos, reg. 943, foli 148 vO. EIs primers que foren designats regidors de Valls pél
1760 foren: el dtor, en lleis J osep Gassol, el dtor. en lleis Anton Nin, el pagés Francesc Rubinat, l'apotecari
Joan Pi, el botiguer Josep Ixart i Jover, el cirurgiá Bernat Travé, i el paraíre Josep Vives. El segón nornena
ment recaigué en les persones següents: el doctor en: lleis Francesc Dosset, Josep Carreras, Josep Ixart i
Marquel, J osep Ixart i J over, Bernat i Travé, Bernat Cases, i Bernardí Sabater.
62. ANCValls, Fons notarial: Valls; notari J osep Ortega i Comes, Manuale instrumentorum 1761 foli 1'17.
63. AHT. Fons Notarial: Tarragona; notari Francesc Blay, Manuale instrumentorum 1761 (1 de juliol de 1761).
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,També aportaven com a prova de la seva condescendencia en materia judicial, el fet que el mos
so d'Esquadra anomenat Isidre "Imperi" se'ltrobés impunement robant llenya de particulars del
terme, d'entre els quals hi havia el mateix Salvador París, al qui Ji havía destrossat dues alzines
d'una terra que tenia a Picamoixons (64). Un altre cas, pel qual es demostrava la por que tenien cer
tes persones a les arbítraríetats de l'Alcalde, les quals preferien contravenir les disposicions del rei a
desagradar al Batlle, comple.tava la relació de greuges quan a la funció judicial del-Batlle. (65) ,
Quant al govern municipal, les acusacions contra el Batlle foren gairebé concloents. Després de
fer constar 'la ignomínia que suposava els vint-i-dos anys en l'exercíci del cárrec de Batlle de la vila
de Valls perpart d'en Veciana (66), es passava a detallar la intervenció d'aquell davant l'Audiéncia
a fi de canviar per persones adictes al seu bándol, la llista de candidats a regidors de l'any 1760-
proposada per l'Ajuntament. Aquesta acció ultra l'agravi que es feia a les persones, també ha era a
la vila: dones, cediendo esto no solamente en imponderables danyos del Comun sino tambien en
perjuicio de las faeultades del Ayuntamiento a quien unica y privativamente toca y pertenece el
proponer para dicho empleo y no al Alcalde, siendo lo contrario unaabsoluta abrogacion de los
derechos que no le. competen... D'altra.banda, les persones que foren nomenades regidors el 1760
a instancies del Batlle tenien evidents incompatibilitats per a l'exercici dels cárrecs, mentre que
eren consíderats calumniosos els informes que havia presentat Veciana a l'Audíéncía dones, la
CQmurutat de Mínims, el rector de l'església parroquial i el seu vicari certificaven qu.e els catorze
candidats eren sujetos de loables costumbres, caritativos, hombres acomodados y muy a propósito
por todos los medios para el goviemo de la republica.
Malgrat els descárrecs que presenta en Pere Mártir Veciana i els seus advocats, el Consell de Cas
tella aconsellá al reí la destitució i nomenament d'un altre batlle. El 28 de setembre de 1761 el
monarca dicta una reial carta en la qual dernanava a l'Arquebisbe de Tarragona cessés en els cárrecs
de batlle i de lloctinent de batlle aPere Mártir Veciana i a Ramón Tondo, i que en el termini de
trenta dies nomenés els substituts. L'Arquebisbe rebé la notificació d'aquesta decisió reial el 21
d'octubre del notari de Tarragona Francesc Albinyana, mentre que Ramon Tondo, lloctinent de
batlle, se li notifica per acta del notari vallenc Josep Ortega i Comes el 22 de novembre (67). Tot
seguit, Jaume Cortada, arquebisbe de Tarragona, escriví una carta al Marques de la Mina, Capítá
General de Catalunya, fent-Ii veure els mérits i els serveis a la Corona que tenia el Pere Mártir,
que se hallava de director.y comandante de fusileros de Montanya y que a su prudente conducta
devia el pueblo de Valls su tranquilidad... Aquest recurs de l'Arquebisbe, junt amb un de l'Audíén
cia i un altre del mateix Capitá General, en el qual intentava justificar les prorrogues en el cárrec
pel fet de reunir en una sola persona el cornandament de les Esquadres i l'administració de justícia
la qual cosa evitava moltes friccions de cornpeténcies, foren enviats al Consell de Castella, que des
prés d'Informar-Io el passá a Consulta el 23 de desembre de 1761 (68).Malgrat les súpliques de
valedors tan qualificats, el rei es ratifica en l'Ordre que havia donat en la seva reial carta de 28 de
setembre de 1761. Aquesta ratificació fou publicada a les darreries del-mes de febrer del 1762 (69) .
. Baral�lelament, per una Reial Ordre de 10 d'octubre de 1761, el Monarca manava a l'Audiéncía
de 'eatalunya que tingués presents en els nomenaments de regídors per l'any 1762 al Dr. Josep Gas,
sol, al Dr. Jósep Nin, a Francesc Rubírat i a Joan Pi, i així per vindicada la injúria rebuda en ex
c10ure'ls de l'Ajuntament del 176CJ. Aquella Ordre, pero, no fou realítat fins l'any 1763 (70). .
3. ¡.¡, taI1! de conclusíons ,
,
lile feí el plet contra el-batlle Pere Mártir Veciana no deixaria de ser un simple episodi, més o
m""',"'e'n"":'bs cl:lFió:s, si no fem una análisi -en la mesura que ens ho permet la documentació- de tot
a<lluell �ruen0U.
En eI procés 1l,er destituir el'batlle de Valls, no es discuteixen tant unsínteressos personals, com
e'ls d'un grup ideologic, o més bé, de classe. D'una banda, Pere Mártir Veciana és él representant
del poder establert dins la societat municipal. La seva posició, en una poblacíó on no hi ha noblesa,
6:4. M-lT. Fons notarial: Tarragorra; notari Franeese Albinyana i Cosídor, el. 446 núm. 548 Manual de 1759;
folis 53-54.
65. �H'r. Fóns po__tarial: Tarragona; notari Franeese Albinyana i Cosidor, el. 446, núm. 548, Manual de 1759,
folis 5'4 v.o"': 55,
�
En un altre Memorial del 1763 del matéix Salvador Paris davant el notari vallene J osep Ortega i Comes,
gualifieava aquell oprobi amb; les següents paraules: "esta particularidad sobre ser injusta, hacía desprecia-
bles, no solo los índíviduos sino también el Comun de la presente villa, porque ninguna otra del presente
Pri!Ieipatlo ni de toda España padece igual detrimento".
I'lilCv,:alls. Fons notarial: Valls ; notari J osep Ortega i Comes, Manuale instrumentorum1761, folis 119-122.
AiHIN. Madrid; Consejos, llig. 68;;0/33,
.
MiN. Ibid, !lig. 6,850/33. _
.�
ACA.- RA.Nombramientos, reg. 94Q. foli 132 v.o.
�
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li pennet d'ocupar gairebé l'espai que la societat reserva a aquells, Al seu eostat, els "clients" l'aju
den a. mantenir aquesta situació, i ell, els donara totes les prebendes que vagin en benefící propi.
Xixí és com s'explica el que, per tots els mitjans, la primera i segona regidoría del 1760J fossín pel
doctor en lleis Francesc Dosset i per a J osep Carreras respectívament, ambdós casats amb germanes, .
de la primera mullef del batlle, i per tant, cunyats tots tres entre si. Esnepotisme, o bé, és que es
tracta de preservar els interessos de classe i grup ideologíc? Creiem que la résposta s'ha de cercar en
la defensa aferrissada d'uns privilegis de grup on la vessant ideológica sorgida, en gran part, de posi-
cionismes de comencaments de segle hi jugavá un paper important. _'
D'altra banda, el grup querellant és forca definit. Homes de lleis, botiguers, pagesos rics, menes
trals superiors, etc., que configuren 'una petita i culta burgesía local. La seva aspiració de classes a
llarg terrnini, és la de gaudir deIs privilegis i posició social reservats a la minoria dirigent. Per acon
seguir-la tenen un bon element: el pagés Salvador Paris. Aquest personatge d'idees avancades que
va promoure molts disturbis i avalots durant la segona meitat del segle XVIII, es convertiria en un
malson pels Veciana. Fill de Picamoixons, i habitant a Valls, comencá.les seves .intrigues des de la
c.onfr�ria dels pagesos de la qual era procurador l'any 1759 (71): Estava ben relacíonat a la Cort, la
qual cosa li permeté de presentar amb éxit moltes denúncies al Consell de Castella, la més sonada
de totes fou l'acusar de malversació dels béns del Cornú a tots els regidors que ho foren entre el
1750 i el 1766, fet que comporta quantioses despeses als afectats (72). Les idees avancades que
pregonava eren molt escoltades pel seu carácter populista. En defmitiva, una ideologia liberalitzant
on hi cabien filofrancesos i francmasons, i que suposava la paulatina introducció d'aquelles idees
que havien de triomfar en la Revolucíó Francesa ..
En Pere Mártir Veciana, poc abans de morir l'any 1763, fou rehabilitat pel Consellde Castella
per tal de poder exercir l'ofici de batlle. Ell, ja no ho torna a ser; pero, hó fou el seu fill i successor
Felip Viciana. Els querellants, que en teoría havien guanyat el procés, augmentaren el seu poder en
el govern minicipal, pero, malgat tot, les ·diferencies i les tensions seguiren, tant o més acusades.
. . .
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71. AHCValls, Cort del Batlle, e]. :3 núm.. 13. Dietari de la Cúria del Batlle de 1759.
72. CésarMartinelliBrunet, VallssegleX1XEstudisValle.nes, Valls 1972,p�gs. 31-34.
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4. Apéndix documental
,
1761, setembre, 28. ,
.
Madrid.
Carta Rezal p!r la qual es notifica a L'Arquebisbe de Tarragona la destitiicio del batlle de Valls.
AHCValls, notari Josep Ortega i Comes: Manuale instrumentorum 1761, folis 119 i ss. .
"Este es un traslado bien y fíelmenté sacado en la Ciudad de Barcelona, de un Real despa
cho dado por elReal y Supremo Consejo de Castilla con todas las solerñnídades despacha
do y Sellado con su Notificación- al pie continuada en papel del Real Sello tercero escrito
Cuyo tenor a la letra es como sigue.
Dn. Carlos por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Lean, de Aragon, de las dos Sicilias,
Jerusalen dé Navarra de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Se:
villa, de Sardenya, de Cordova, de Corsega, de Mursia, Jayen Senyor de Bíscaía y de Ma
lina, etc. A vos qualquier nuestro escrivano publico o Real que fuese requirido: Con nües
tra Carta Salud', y Gracia, Sabet que ante los de nuestro' Consejo' se presentó la petición
del tenor siguiente= M.P'.S. Simón Gomez Perez en nombre de el Dr. Dn. Joseph Gassol,
Dr. Dn. Joseph Bonanat, Dr. Dn. Joseph Antonio Nín, France Llorens, Francv Rubinat,
Joseph Ixart y Jover y de los labradores de la Villa de Valls; Arzobispado de Tarragona,
en el Principado de Catalunya, de quienes presento los poderes en la devida forma ante
V.A. como mejor procede y por el recurso que Mas aya lugar: Digo: que con el motivo de
haver sido Alcalde de la referida Villa', mas de veinte y dos años sin interñtision , y serlo
actualmente Dn. Pedro Manir Veciana, en virtud de las subsesívas prorrogaciones echas a
su favor, por el Muy Reverendo Arzobispo de Tarragona, como dueñyo temporal de ella
se ha echo tan aB'soluto su govíerno y tan despotica su autoridad que ha pasado a ultrajar
por varios medios a los vecinos de aquel Pueblo, faltandoles enteramente a la buena admi
nistracion de Justicia-Inclínando su favor a sus parciales, Parientes y Criados, como odioso
procedimiento reprehendido y aborresido por toda ley, obligando a los que justamente
han aspirado a sus respectivos derechos, por vía de Justicia a suspender ya un abandonar
enteramente el curso de sus pleytos en tanto grado que aunque su razon haya sido mani
fiesta, ha llegado el caso de no atender a exponerla ante el, jubisialmente como la accion
se huvíesse de dirigir contra Persona o Personas de la faccion de dicho Alcalde, por dar
desde luego por cierto y sentado el mal exito de la dependencia, susediendo tanto contra
rio con sus affectos )i dependientes, que no solo no ha administrado ni administra contra
ellos la devida Justicia, sino que antes bien les tollera indevidos y graves excessos Nacidos
todos de la satisfaccion e, injusta confiansa de su amparo. Y de aquí se ha originado una
división de partidos que ocasiona frequentes insultos cometidos en desprecio de las leyes,
y de la misma razan Natural, poniendo en tanta consternacion a sus habitantes, y vesinos,
No obstante sus buenas costumbres, y loables procedimientos, que a no esperar el reme
dio en serias prividensias de esta superioridad huvieran ya abandonado sus 'Casas, passan
do a establecerse en otros pueblos, por redimirse tanta vejacion, que llega a ser especie de
esclavitud. Y es tan constante, assi la authorídad y poder absoluto de que usa dicho AlcaI
de contra toda razon y Justicia, como la faccion y Parcialidad perjudicialissana, que va
referida, que uno, y otro resulta testimoniado del que en la devida forma presento, y Juro
.
dado por Joseph Ortega y Comes' Escribano Publico y del numero dela Ciudad de Tarra
gana por el que consta que habiendo echo el Ayuntamiento en el anyo passado de 1759
para el irnmediato de 1760 con arreglo a los de cretas de S_M. la proposicion de 14 perso
nas habiles y eapasses, y sin excepcion de ley para que de este numero se aprobasen siete
Ror vuestra Real Audiencia de Barcelona para los empleos de Regidores no tuvo efecto el
Nombramiento delos Catorse propuestos sino en tres de ellos, por haver influido para esta
alteracion el recurso que con falsa narrativa, y por sus sínístros fmes 000 el citado Alcalde
a la Audiencia de aquel Principado, informando con injuria, y desdoro delos propuestos
por el Ayuntamiento, no ser estos sujetos capasses para los empleos, antes bien hombres'
de mala intencion e inútiles para el govierno político y economíco, induciendo su inverídi
ca narrativa, a que se nombrassen otros, que en la realidad tienen notorias excepciones
legales, que ocultó el dicho Alcalde para conseguir sus injustos fines; Pues el Dr. Dn.
FIaIleo Dosset nombrado para Regidor decano y Joseph Carreras para regidor Segundo
sobre ser cunyados entre sí, e, igualmente del mismo Alcalde, tiene el primero diferentes
créditos contra el Comun de dicha Villa, y el segundo padese la excepcion de no haver
dado el devido cumplimiento a los encargos publicos en otras ocassiones ha tenido en la.
Misma Villa, sobre los quales estan actualmente pendientes las quentas, y no obstante ser
esto cierto, ha prevalecido como siempre con tan graves inconvenientes la conveniencia de
el Alcalde deviendoser todo lo contrario para el bien publico, y tranquilidad dela republí
ca, especialmente quando el Ayuntamiento propone sujetos en quienes concurren las
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Circunstancias apetecidas por drecho, y reales decretos, en cuyo caso se deve precissamen- .
te estar .a la propuesta como deviera haverse verificado en la que.se hizo el citado anyo de
1759, Pues de todos los catorse que se propusieron Certifica la Comunidad, de Religiosos
Mínimos, el Rector de la Iglesia Parroquial, y el Vicario de ella, ser Sujetos de loables cos
tumbres, caritativos, hombres acomodados, y muy a proposito por todos los medios para
el govierno dela republica, como resulta y aparese del Citado testimonio, en que van
insertas dichas certificaciones, y sin embargo de esto, y de constar aquel pueblo de Mil y
quinientos Vecinos, Vino a recabar el Nombramiento en sujetos que padesen tan.Notables
excepciones, y dela faccion precissamente, y parentesco del.Alcalde, quien siendo bastan
te por sí solo para insultar a los del Pueblo, lo es mejor con los de su faccíon. Cediendo
esto no solamente en imponderables danyos del Comun si tambien en perjuhisío de las
facultades del Ayuntamiento a quien Unica y privativamente toca y pertenese, el propo
ner para dichos empleos y no al Alcalde, siendo lo contrario una absoluta abrogacíon de
los derechos, que no le competen, y de esta authorídad tan absoluta e injusta resulta en
todas materias el atender el Alcalde solo a su utilidad, aunque sea, con graves perjuhisíos
de todo el Pueblo, como se califica con otro testimonio dado por concuerda por Franca
Cayetano Femandes, Escrivano pub. que en devida forma presento, y juro por el que
Consta, que, en la referida villa de Valls por dentro de la .misma poblacion, passa una asse
quia descubierta que atraviesa tambien por varias heredades, y entre otras un huerto del
Alcalde, -y por la Carretera publica, Cuya assequia por resibir las aguas de muchas calles
de la misma villa, se. hace en tiempo de lluvias tan abundanye, y caudalosa, que a no ser
descubierta, y tener la anchura correspondiente, haria notables danyos, assi a los edificios.
como a las heradades dela parte inferior de la villa, y no obstante el referido Alcalde ha
viendo comprado una porcion de tierra immediata a la muralla dela misma Villa, hiso
constrhuir en el anyo passado de 1759 un huerto cerrado y fabricar las paredes en el cami
no, y carretera real por donde passa la referida assequia, redusiendo con este motivo a
tanta estrechez la referida carretera, que solo le han quedado por aquella parte quinse pal
mos de anchara poco mas o menos como mas por menor aparese en el citado testimonio:
De manera que con el motivo de haver echo esta fabrica a su antojo y sin facultades para
estrachar el camino, queda tan limitada, y cenyido el passo de las aguas, que llegado el ca
so de su aumento por las lluvias, y avenidas, se han de ocasionar precissament graves da
nycs, assí en la misma carretera, como en las casas, y heredades delos vesinos, que no han
podido precaverlos con anticipassion, pot remar al grande, poder, y rigor de dicho Alcalde,
llegando, a tanto extremo esta injusta dominacion, que aprovechandose de ella sus Cria
dos, y dependientes cometen extraordinarios atentados, al abrigo de dicho Alcalde, atre
viendose con insolencia a extraher delas heredades y bosques propios de los vesinos los
frutos y lenya a su voluntad, como se demuestra por otros dos testimonios de que tam
bien hago presentacion dados por Francf Albinyana Escrivano pub. y del numero de di
cha Ciudad de Tarragona por los que consta haver cortado, y extrahido Isidro Imperi fu
silero dela Esquadra del Alcalde mucho numero de cargas de lenya, assi de una heradad
propia de Salvador Paris que tiene y posehe en el lugar de Picamoixons termino de la ci
tada Villa de Valls, como tambien otra grande porcion ya cortada y custodiada en un redil
propio de Juan Cartanya labrador de la misma Villa, y aunque no todos los particulares y
extremos contenidos en dichos testimonios concluyen terminantemente contra el citado
Alcalde, conciste lo diminuto que en ellos se advierte en los recelos y temor dela aprecian
con que deja y molesta cruelmente a qualquiera que se dirija contra el, judicial, o extraju
dicialmente, con cuyo motivo los labradores y demas vesinos que hasen este recurso se
han valido por necesidad de el dicimulo en el modo de tomar los referidos testimonios. Y
se califica este concepto con los mismos poderes que van presentados, que porque no se
penetrase la idea, aunque justa de unirse todos, para quejarse en esta superioridad, han da
do los respectivos poderes bajo distintos testimonios, y no en uno que comprenhendise
todos, como era regular a no haverlos inconvenientes que van propuestos, y de este modo
es' conducente prueba Otro testimonio dado por FrancP Albinyana que assi mismo pre
sento, y juro por el que, aparese que haviendo intentado Salvador Paris, que Pablo Pareta
junto con otro labrador que se nombrase, passase avaluar una porcion de tierra de una he
redad propia de aquel que se la havia ocupado para la construccion de una nueva carrete
ra, no consistió el' expresado Pareta, en haser la valuacion que se le pedía, expressando te
mía disgustar al Alcalde, a quien tenia consebido mas temor, que al mismo Rey, con lo
qual dexa entenderse en bastante forma que constituidos en libertad los vecinos de aquel
Pueblo, y fuera de la sujecion, que tan injustamente los oprime, haran una plena justifica
cion, no solamente de los echos que van expuestos, sino de otros muchos que sin duda
,
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induciran, a la rectitud del Consejo, ti que tome la mas seria providencia, y mediante a
que todos los atropellamientos que pi referido Alcalde executa continuamente contra los
vesinos, y el, escandalo de las divisiones, y parcialidades, nacen y se originen de haver esta
do, y estar sin intervension en dicho empleo mas de veinte y dos anyos contra las leyes y
decretos de S.M., usos y Costumbre de aquel Principado, por los quales devería mudarse
cada biennio, y en cuyas determinaciones se aspiraba justamente al fin de evitar tan malos
efectos, y consequencias, como se estan exprímentando.en la referida Villa de Valls, En
esta atencion a V.A., Pido y suplico que haviendo por presentados los referidos poderes, y
testimonios, y providenciado que al Dr. Dn. Joseph Gassol, Dr. Dn. Joseph Antonio Nin,
FrarrcP Rubinat, y Juan Pi excluidos sin causa, para los empleos de Regidores no obstante'
haverse propuesto por el Ayuntamiento para el anyo passado de 1760 se les tenga presen
tes para el inmediato Nombramíento.spor sejutos en quien no concurren excepcion legfti
ma, ni Impedímíento. Sea servido mandar que el referido Dn, Pedro Martir Veciana y assi
'mismo el lugartheniente puesto 'por el, que actualmente es messonero de la misma Villa,
cesen desde luego en el dicho empleo de Justicia, Mandando que el-Muy RndP Arzobispo
de Tarragona como duenyo temporal de la dicha Villa de-Valls, nombre por el mismo
officio de Alcalde sujeto idoneo y de justificación para la recta administracion de Justi
cia, continuando los nombramientos en personas distintas en los mismos terminos que
antes se havia practicado, con arreglo a las leyes y reales determinaciones, dando para que
• assi se cumple las provideneias que sean necessarias, pues de otro. modo, permanecerá
aquel pueblo en la injusta servidumbre, que está padesiendo, sujeto a las irregularidades
prosedimientos y tropelías de el referido Dn. Pedro Martir Vecina que es merced con justi
cia que pido, y juro lo necessario, etc. Dr. Dn. Pedro de la Forcada y' Miranda, Simon Go
mez Perez, Y visto por los del nuestro Consejo la sobredicha peticion por Decreto que
proveyeron oy dia de la fecha se ha dado expedir esta nra. carta: Por la qual mandamos
'que luego que con ella fuerays requerido hagais saber al Muy RndP en Christo P. Arzobis
po de Tarragona que dentro el termino de treinta dias primos siguientes al de la notifica
cion nombre nuevo Alcalde en la Villa de Valls y passado dho. termino y no havíendo
eeho, 'mandamos al referido Dn. Pedro Martir Veciana, que actualmente lo es, y a su the
niente cessen en el uso de sus oficios. Que assi es nuestra voluntad. Dada en Madrid a
veinte y ocho de septiembre de mil setecientos sessenta y uno. = Diego obispo de Carta
gena = Miguel Maria Nava =Dn. Isidoro Gil de Jaz =Dn, Francisco Zepeda =Dn. Pedro de
Cantos = Yo Dn. Juan dé Peñuelas secretario de Camara del Rey nro. Señor la hize escrivir
por su mandanto con Acuerdo de. los de su Consejo = Registrada = Dn.iNícolas Berdugoj=
.
derechos seis reales de plata nueva = lugar del Se+llo = theniente de chanciller mayor z:
Dn. Nicolas Berdugo = Secretario Pañuelas = Para que qualquier escrivano haga saver al
M.R. Arzobispo de Tarragona que dentro de trenta días nombre nuevo Alcalde para la
Villa de ValIs, y passado no haviendolo echo casse, el actual, y su theniente = Govierno
=Corregida = Derechos veiente y siete reales de plata nueba.
.
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TEMES I PROBLEMES DE LA HISTORIA RELIGIOSA DE CATALUNYA
Miquel Batllori
•
Em penso que en un Congrés general sobre la historia moderna de Catalunya, del qual
la historia religiosa pot i deu ocupar només una part, cal cenyir-se a aquella temática i a aquells
problemes que interessen d'una manera particular, els nos tres dies; tant si han estar ja estu
diats, o cornencaments d'estudiar, com si cal recercar-los i escartir-los encara més. Qualsevol
altre enfocament em sembla impossible, amb tan poc espai de temps. "
Com que el mot eclesiástic encara fa pensar més en l'alt i baix clergat que en el poble,
prefereixo l'expressió: historia religiosa.
Tot i que, des del punt de vista cultural, Catalunya continua tenint, durant l'epoca mo
derna, mol.. especials contactes religiosos amb els altres pobles de llengua catalana i-amb el .
regne d'Aragó, hauré de centrar aquest report en la província eclesiástica tarraconense, tot
assenyalant algunes qüestions que forencomunes a tota la Corona catalano-aragonesa .
.(\. recordar que, al comencament de l'edat moderna, tal província cornprenia, ultra l'ar
quebisbat de Tarragona (estés en algunes comarques del Baix Aragó), les diócesis de Barcelo
na, Girona, Vic, Urgell, Lleida (molt estesa Aragó endins) i Tortosa (amb el nord del regne
de Valencia). Felip II de Castella (1 de Catalunya-Aragó) aconseguí de Roma la separació
de la diócesi d'Elna de la narbonesa i la seva adjudicació a la tarraconense, la desmembració
de la Vall d'Aran de la diócesi de Comminges i .la seva adscripció a la Seu, i la creació de
la nova diócesi de Solsona el.1593. � •
La província eclesiástica tarraconense no coincideix, dones, amb el principat de Catalu
nya i comtats de Rosselló i Cerdanya.
Convencional -com tota periodització- és el'Iimit cronológic que donem al nostre re
port: des del comencament del regnat de Ferran II (1479) fins a l'epoca napoleónica (1808)
-un temps massa llarg per poder ésser encabit en un report-de congrés; caldrá limitar-se no
més, com ja ho he insinuat, a centrar-ne la problemática i la temática essencials.
Dos advertiments, encara, per comencar: que em caldrá prescindir de la historia cultural
religiosa, a la qual he dedicat, en altres llocs, treballs de recerca i visions de conjunt, i que
com a punts de referencia per a coneixer l'estat de cadascuna qüestió tenim ara a l'abast de
la má algunes obres recents que faciliten les recerques ulteriors -al·ludeixo especialment el
Diccionario de historia eclesiástico de. España (desigual, com tots els diccionaris col-Iectius,
pero forca útil i meritori) i la Historia de la Iglesia en España dirigida per García Villoslada,
on sovint, per a l'edat moderna sobretot, tota la Corona catalano-aragonesa resta en un se
gon terrne, quasi en penombra, davant l'hegemonia que en aquesta epoca prengué la Corona
de Castella a Espanya, a Europa i a América.
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Algunes qüestions cabdals ,
Ja que he preferit el títol d'história religiosa al d'história eclesiástica, cal que comenci pel
poble, pel poble de Déu, com a part essencial i numéricament prevalent de l'Església, i, per
tant, de l'Església a Catalunya -en aquest sentit, ádhuc quan els seus dirigents eren en llur
majoria forasters, hom pot parlar també d'Església catalana. r
Prefereixo parlar de religiositat del poble, que de religiositat popular, perqué aquesta dar
rera denominació pot i sol tenir una connotació pejorativa, que l'acosta a la superstició.
De l'autentica religiositat del poble, en són alhora resso i fonts d'estudi diferents corpus
fonamentals, com ara les col-leccions i inventaris de goigs i d'esglésies (la titularitat de les
quals reflecteixen les predileccions devocionals generalitzades, i les prevalences comarcals) i,
penetrant ja en el camp de les belles arts, els Monumenta Cata/oniae. Hi ha, a més a més,
alguns encertats sondeigs en altres repertoris documentals, com, per a la diócesi de Girona
particularment, les Re/ationes ad /imina (J .M. Marques i Planagumá, 1974) i l'onomástica
geográfica (Id., 1975).
Les devocions populars tenen íntima connexió amb la historia de les confraries i d'altres
associacions similars més própies de l'edat moderna: aquelles i aquestes se solen reflectir en
les processons. Sobre totes aquestes manifestacions religioses tenim alguns treballs esparsos,.
fets amb seriositat, pero caldria poder disposar d'una gamma més amplia de recerques per
a configurar el mapa de Catalunya sota aquest aspecte. Hom podria partir de la revisió deis
estatus de les confraries ordenada per Carles 111, i des d'alla anar reculant fins a la fi de l'edat
mitjana. .
Una font forca rica i encara no del tot explotada per a l'estudi de la religiositat popular
més acostada a la superstició són els processos inquisitorials, informació única per als estudis
socio-histories de la Inquisició espanyola propugnats per Bennassar, i essencials per a tota
la serie de renovadors estudis antropológics de Julio Caro Baroja, els uns i els altres interes
sants també per a la nostra historia.
Cal tenir present que els riquíssims fons de la Inquisició espanyola no són pas els únics.
S'hi han d'afegir els del Sant Ofici de Roma. Mentre aquests seran encara tancats i barrats
als estudiosos, caldrá acontentar-se amb la part que durant l'epoca napoleónica en fou des
glossada a París, i que ara es troben a la biblioteca de Trinity College de Dublín. Tots els
processos referents a Catalunya i a tot Espanya els tinc microfilmats des de fa trenta anys
i estan a disposició del qui vulgui estudiar-los. Són una font rellevant per a la religiositat po
pular, la superstició i la magia tal com eren viscudes i practicades a les darreries del segle XV'!,
.
i al comencament del XVII.
Centres de tota la vida cristiana han estat les diócesis i llurs prelats, els bisbes, En un temps
,
ea que la demografía com a ciencia social ha empres tan gran empenta, és més lamentable
que encara estiguem tan mal informats de la demografia eclesiástica de tota la Corona catalano
aragonesa. S'han fet ja bons treballs sobre la de Castella, a base de l'Arxiu de Simancas, i
caldria omplir grans llacunes en aquest .camp -dins l'área catalana..
A. Catalunya, un punt important en la vida: pastoral és el de I'origen geográfic dels bisbes,
més que-no pas el de llur extraeció social. D'aquest darrer aspecte, n'estem més ben infor
mats, a través d'estudis generals sobre l'Església espanyola; d'aquell; tenim nornés estudis
parcials sobne-algunes diócesis i sobre certs períodes; penexemple, els anys del concili de Trento.
Cal tenir, pero, ben present que a hores d'ara aquesta qüestió és proposada de diferent
manera que els segles KV-XVIII. Ara, tot sovint, hom posa l'accent .sobre si els bisbes de
©atalunya eren o 'no procedents del Principat, o, pel cap d'amunt, de la Tarraconense, Abans,
seguint-una tnadició medieval, elscatalans s'acontentaven gerieralment que provinguessin cle
la Corona d'Aragó, no obstant la rápida i natural espanyolització lingüística deis aragonesos
i la-tarnbé rápida eastellanització provinciana del regne de Valencia i la seva provincia valenti
na, separada de la tarraconense el 1492 per Alexandre VI.
Ferran 11, durant el seu llarg regnat, aná- assolint deis papes una més gran intervenció di
recta en la provisió deis bisbats i deis beneficis.eclesiástics, amb la doble finalitat d'enfortir
el poder reial i .d"afavorir la reforma de l'Església. Bis casos freqüents de'catalano-aragonesas
que ocupen Seus de la Corona de Castella no té parió amb la provisió de les corresponents
al seus reialmes patnimonials a favor de castellans, Sens dubte, I'intent fallit de la seva muller
d'imposar a Tarragona un bisbe castellá i la ferma oposició del clergat d"aquella diócesi el
refermaren en la tendencia a no innovar el sistema ja establert a l'edat mitjana, i fins.al 151.6
les coses no canviaren sensiblement.
. ,
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,Les coses comencaren de canviar amb el seu nét Caries d'Austria -exemplarment antie
xemplar la provisió de la Seu de Tortosa a favor d'Adriá d'Utrech, després papa Adriá VI-
i molt més encara durant els regnats deis tres Felips. .
, Amb els elements que ara tenim a l'abast de la má, fóra fácil de fer un estudi exacte de
la provisió de les diócesis de Catalunya en relació amb la patria de llurs bisbes, donant al
nom patria el sentit llatí de ciutat o regió d'origen, i distingint bé si procedien de la província
tarraconense, o de la valentina, o de la cesaraugustana, o de la Corona de Castella, o d'altres
terres encabides en la monarquia espanyola, Pero aqueix estudi exacte resultaria incomplet
si no era acorripanyat de les reaccions que certes provisions provocaren en el si del clergat
diocesá, en el poble cristiá, i en les autoritats autóctones de Catalunya, en ocasió sobretot
de les Corts i dels moments més conflictius, com foren la guerra de 1640-52 i la de successió.
En tenim notícies esparses, pero merces a Josep Sanabre i a d'altres historiadors estero més
ben informats del que s'esdevingué a la diócesi d'Elna des de l'ocupació de Perpinyá per les
. trapes franceses el 1643 fins a la caiguda de Barcelona el 1652, a la dissortada pau deis Piri
neus del 1659, i més enllá encara.
Coneixem millor el desenvolupament, les actes i cánorns deis 'concilis tarraconenses de l'epo
ca moderna, i l'entusiasme práctic amb que els bisbes catalans, o més exactarnent tarraconen
ses, feren seva la decisió tridentina de reunir concilis triennals -llur actitud ens sembla para
digmática, a I'igual que la reacció previnguda de Felip 11, tal com ara les coneixem rnerces
a les recerques de Joan Bada (1970)-. També tenim a ma alguns sínodes diocesans de Tarra
gana, Barcelona, Elna, Lleida i Tortosa, o almenys llurs constitucions o normes practiques.
Pero tot aquest material no ha estat encara prou aprofitat per a l'estudi no tan sois de la reli
giositat, ans també de la societat catalana -tot i reconeixer el risc de fer una historia religiosa
o social a base de normes jurídiques, que tant poden reflectir estats o costums difoses, com
casos excepcionals que demanaven un remei immediat.
Llevat d'alguns casos particulars, estem menys informats de la vida deis capítols catedra
licis, abans i després del concili tridentí, que els sorneté més immediatament a la jurisdicció
deis bisbes. Coneixem més les bregues entre aquells i aquests, que no pas 'l'extracció social
deis canonges i deis beneficiats, Ilur sistema de-vida, llur intervenció -a Barcelona, cabdal
en la beneficencia pública, Ilur preparació i cátegoria cultural .
.
Mentre I'estudi de la creació, del desenvolupament geográfic, de les activitats religioses
i afins, de la importancia local de les parróquies ha assolit a tot Europa un alt grau d'interes,
tant a Catalunya com a tot Espanya ho tením gairebé tot per afér. La seva importancia s'acreix
á mesura que la historia social, en tota la seva amplitud, augmenta pertot. Una font essencial
ha estat la deis llibres de visites pastorals, que serveixen també, i alhora per a la coneixenca
de la religiositat del poble, sobretot si hom les acomoda arnb 1\1 consulta deis llibres parro
quials. Pero una historia d'aquesta mena només és possible i només té sentit si empresa en
forma quantitativa i seriada.
Les visites pastorals es relacionen, de fet, amb els. bisbés auxiliars, ací bellament anome
nats «bisbes de gracia», més abundosos abans de la reforma tridentina, perqué estaven condi
cionats per I'absentisme dels prelats o l'abús d'élevar a la jurisdicció episcopal clergues no
més tonsurats o, tot al més, amb ordes menors. Llur estudi, dones, hauria d'ésser encabit
en" una recerca general i social sobre l'episcopat catalá de l'edat moderna.
Les recerques d'história económica referents a l'alt i al baix clergat, a llurs diferents fonts
de recursos, a les aportacions de 1"Església a les despeses generals de la Monarquia, han estat
realitzats per historiadors laics de l'economia i a nivell de 'tot Espanya. Llurs aportacions,
particularment les de Domínguez Ortiz i Ruiz Martín, han il-luminat alguns moments i aspec
tes de la historia económica de l'Església catalana, i haurien d'ésser un estímul per a'noves
investigacions globals i completes 'sobre cada província eclesiástica. EIs sondeigs més particu
lars que han estat fets ""-com el de R. García Cárcel sobre el bisbat de Girona (1976)- no
poden sinó excitar afer nous avencos en aquesta línia.
Li es paral-lela la de la historia económica deis ordes religioses, igualment reveladora i
renovadora. Bastara recordar el desenvolupament econornic de Poblet tal com apareix en la
historia mes amplia del pare Altisent, i les fundacions económiques i les finances deis col-legis
de la Companyia de Jesús a Catalunya i a tota la Corona catalano-aragonesa tal' com ens
tes fa' coneixer el pare Antoni Borras i Feliu en un seguit de treballs que haurien de convergir
en un Ilibre complet.
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No eal remarcar massa, perqué és ben obvi, que dintre la mentalitat dels homes d'Esglé
sia, per molt interessats i avariciosos que haguessin pogut ésser, la historia económica de llurs
esglésies, capítols, monestirs i col-legis no és ni tota la historia ni la part central. de la historia
d'aquelles institucions, Si tot sovint, sobretot fora d'Espanya, la historia de l'Església que
quedat reduída a l'estudi de la seva econornia i de les supersticions populars, aixó es deu a
la manca d'interes dels historiadors eclesiastics per l'aspecte económic i-per la -autentica.
o estrafeta-> religiositat del poble.
Hi ha, encara, la historia dels ordes i les congregacions religioses. Les obres anteriors al
segle XIX poden ésser encara útils, si el lector sap ultrapassar l'espesa escorca apologética
i sectaria que les envolta. Les posteriors conserven encara aquells defectes, bé que en escala
menor.
Elsdarrers lustres s'han cáracteritzat per un renovat interés pel monaquisme, a nivell esta
tal i a nivell catalá, amb simposis i publicacions. La més important d'aquestes -a Catalunya,
pero amb una projecció universal- són els Studia monastica de Montserrat, creats per l'abat
Escarré com a contiriuació i superació alhora de la precedent emprenta historiográfica del
pare Albareda. Bé que llur centre d'interes ha d'ésser, naturalment, l'alta edat mitjana, aquests
estudis s "estenen per 'to.ta l'epoca, moderna, ara sota la guia i la garantía de Josep Massot i
Muntaner. '
-
b'interes per la historia dels altres ordes no ha minvat, més tot diría-que els darrers temps
s'han caracteritzat per una ampliació de l'interes, de l'edat mitjana als temps moderns. Exem
ples daqueixa actitud, l'artesanal historia dels framenors a Cátalunya 'per Pere Sanahuja,
- '
i la seriosa historia dels caputxins catalans pel pare Basili de Rubí.
A remarcar, encara, la importancia que tenen per a Catalunya la renovació historiográfi- ,
ca dels escolapis, des de Llogari Picanyol al pare Vila Pala.
El període de Ferran 11 '.
La inclusió d'aqueix període en el marc del present report es deu no tan solament a la
meya predilecció personal d'avancar l'edat moderna, com es fa arreu d'Europa, almenys des
, .
de mitjan segle XVe, sinó pel fet que tota la historia religiosa de Catalunya a l'época moderna
arranca d'aquells anys 1479-1516. D'una altra banda, aquest regnat ha estat l'objecte de no
ves i renovadores recerques, que no tenen res a veure, ni per llur motivació ni 'per llur seriosi-,
tat, amb la propaganda política de la nostra postguerra.
-
Aital renovació ha estat precedida i acompanyada per la publicació de la documentació
conservada a l'Arxiu Reial de Barcelona o Arxiu de la Corona d'Aragó, per obra del qui fou
un mestre de la meya generació historiográfica, Antonio de la Torre y del Cerro; per l'exhu
mació paral-lela dels fons de Simancas per Luis Suárez Fernández; i per la síntesi d'aquest
en el volum XVII de la Historia de España iniciada per Menéndez Pidal, on totes les dadés .
disperses es troben ben encaixades en llur lloc i en llur perspectiva exactes, toí í ésser l'autor
'
un medie\lalista més tot que un modernista'. , . .' ,"
¡;.. i!":5:
•
He ál-lüdit ja l'actitúd de Ferran 11 sobre el nornenament de bisbes per a Cátalunya i la
importancia dels fons arxivístics de la Inquisició per a la historia social i socio-religiosa de
cotes les nostres terres =-trista importancia, tanmateix, tractant-se d:una institució que no
més té de moderna el temps en que foureestructurada, síntesi explosiva d'una institució me-
dieval i del.creixent poder reial en el seu camí vers l'absolútisme.
'
,,�,... �
Cal remarcar que, en l'actual represa, no solament hispánica sinó internacional, dels esju-
dis sobre la Inquisició espanyola, els historiadors catalans que hi intervenen són més aviat
.escassos, i en una líríia de prévenció ..Tal actitud respon prou bé a l'oposició que tots els nos
tres regnes, á'ací i d'allá la Mediterránia, palesaren a la Inquisició castellana -ara l'anome
nen esp,aíja/a,-; des dels primers intents d'estendre-la a tots els reialrnes de la nostra Corona,
Ací, de fet, mai no arrelá a fons, mai no condiciona un veritable fenomen col-lectiu de plena
acceptació, i, llevat del regne de Valencia, no assolí la transcendencia 'que exercí a la'resta
de la Monarquía.
Cal remarcar que no debades els historiadors cataláns o radicats a Catalunya que han es·
tudiat i estudien la Inquisició des d'una actitud crítica, reprenen una actitud consemblant a
,
la que ja havia pres, des de Madrid i tot, el jesuita catalá Fidel Fita (R. García Cárcel, .197.6;),
, .
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el qual havia partit del seu medievalisme inicial catalano-aragones que el feia més benevol
envers la Inquisició medieval -el coneixement de la qual ens és ara.més pales amb els estudis
i els documents publicats per Johannes Vincke-, de les seves prevencions envers l'excessiu
poder dels reis, i de la seva tendencia, com a jesuita, de defensar els drets de l'Església roma
na davant la primera marxa enrera que intenta fer el propi Sixt IV que havia creat aquell nou
tipus d'lnquisició. '
De cada dia estem més informats del que ja sabíem per una historia purament factual:
que-la nova Inquisició era tant o més predilecta del reí.que de la reina, corresponent al doble
interés d'aquell per la reforma eclesiástica dels seus regnes, com a un pas previs a la reforma
política d'empremta monárquica que ell duia de cap'. Basta recordar que, un cop morta Isa
bel, crea un inquisidor general per a la Corona d'Aragó, cárrec que ocuparen successivament
loan Enguera, bisbe de Vic, Lluís Mercader, de Tortosa, i després Adriá d'Utrecht; i que,
si bé no reeixí a imposar-la al reialme de Nápols, aconseguí d'implantar-la als regnes de Sar
-denya i de Sicília.
L'obra de Kamen ha servit, si més no, afer veure als estudiosos, sobretot als castellans,
la conveniencia de revisar la historia de la Inquisició amb carácter no apologetic -tasca difí
cil per a molts-, amb més gran atenció als aspectes polítics i economics, i amb les noves me
todologies emprestades de les ciencies socials. Primer fruit col-lectiu i general d'aqueix re
plantejament dels problemes -més exactament, del problema- ha estat el primer volum de
la Historia de la Inquisición en España y América, tot just aparegut, sota la direcció de Joa
quín Pérez Villanueva i Bartomeu Escandell i Bonet, el modernista eivissenc. Vull remarcar,
ací, aquest origen insular i l'absencia de tot col-laborador nascut al Principat, tot i que l'acti
tud d'ací i de la historiografia valenciana més al dia hi és representada per García Cárcel.
Aquesta Historia i la Bibliotheca bibliographica general d'Evan der Vekene seran els punts
de partanca per a les noves recerques sobre aqueix aspecte de la historia més eclesiástica que
eclesial sobre tal institució a casa nostra, que interessa des de molts angles a la historia gene
ral de Catalunya durant tota l'epoca moderna: la introducció deis moviments reformistes no
católics i les seves conseqüencies polítiques, en la línia ja detectada per Regla, i no copsada
en la Historia que acabem d'esmentar; la vessant económica i financera d'una institució insti
tucionalment repressiva, manifesta pels explícits intents de confiscació reial deis béns dels reus,
bé que després predominaren les multes i els pactes o acords econórnics per a la sustentació
de tot I'apartat inquisitorial; la persistencia de jueus i moriscs conversos a Catalunya.
EIs primers resultats que tenim de les recerques ja fetes per a Barcelona (J. Ventura i Subi
rats, 1975) i Lleida (P. Sanahuja, 1946), fan esperar que un aprofundiment en els fons deis
arxius municipals i en la secció del districte inquisitorial de Barcelona (estés a 10t Catalunya)
en l'arxíu central de la Inquisició dins l'Históric Nacional de Madrid, fan esperar que una
investigaciósistemática, ampliada a tota l'edat moderna, fóra molt important per a la histo-
ria religiosa, social i ádhuc económica de Catalunya. ' _.'
Per a nosaltres, pero, la reforma eclesiástica iniciada pels Reís Católics i sistematitzada
en el període tridentí és menys anecdótica, pero més profunda i seriosa, En aqueix camp s'ha
avancat molt a partir de la nostra postguerra. EIs avencos, pero, s'han fet des d'una óptica
general espanyola -útil i plausible, certament- i han servit arraconar definitivament el mite
. de la reforma cisneriana, mantinguda viva per la vitalitat que encara té l'Érasme en Espagne
de Bataillon -n'ha estat bandit el mite, pero ha restat la historia: la renovació dels estudis
bíblics, l'afermament de I'Hurnanisme a la Universitat, la publicació d'importants obres reli
gioses en castellá; si la reforma de Cisneros en els camps de les Esglésies locals i de l'ordre
franciscá tingué un abast localitzat en la Corona de .Castella, aquells altres acciones remor
matóries repercutiren a tot Espanya.
Com acabo d'insinuar-ho, els treballs de recerca i de síntesi alhora de Tarsicio de Azcona
sobre la reforma dels bisbats (1960) en temps dels Reis Católics ofereixen no tan solament
un emmarcament general i un seguit de notícies sobre ambdues reformes, sinó també moltes
dades particulars sobre la.historia religiosa de Catalunya i de tota la Corona catalano-aragonesa,
que haurien d'emmenar a aprofundir i acompletar la recerca per part de la nostra historiografia.
,
L'epoca deis Austria
La reforma de les Esglésies locals per part de Ferran II fou només parcial i temporal, com
la ho hem dit. L'absentisme dels bisbes creixé durant el regnat de l'emperador, quan no man-
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caren bisbes ben poc edificants. N'és un exemple frapant el de Barcelona, Joan de Cardona,
més conegut després dels treballs d'Agustí Duran i Sampere. La seva filla Eulalia, per la seva
banda, -ens ha' fet veure les implicacions religioses de les Germanies a Catalunya, Mallorca
i Valencia. Aquest no era pas un fenomen local, sinó europeu, degut a la conjuntura econó
mica de l'epoca, la qual cosa obliga a replantejar el problema de les revoltes camperoles coe
tánies, que la historiografia estrangera ha volgut considera!' com una derivació de la reforma
protestant,
Abans de Trento, un dels abusos més arrelats i difosos era el dels clergues tonsurats que
no pensaven ascendir als ordres majors, i que, dedicats a la bandoleria i a altres malversitats,
restaven exemptes de la jurisdicció ordinaria. Catalunya se'n ressentímolt profundarnént; la
seva situació económica i política afavoria, per altre cantó, la vida -dura i fácil ensems
del bandoler.
La unió personal cl'Aragó amb Castella, i la direcció que aquesta assumí en la' política
internacional, donaren com a conseqüencia la minva de grans personatges catalano-aragoneses
fora d'Espanya, en comparació amb tot 'el segle XV. Tanmateix, hom ha remarcat la ínter
venció del jurista Guillem Cacador (oncle del seu homónim, bisbe de Barcelona), auditorde
la Rota Romana i bisbe (sempre absent) de l'Alguer, en la preparació del concili lateranense
V (X. Bastida, 1973); i la presencia a Roma, com a ambaixadors, de Miquel Mai i de Lluís
de Requesens. Les conteses d'aquest rnateix, governador de Milá, amb sant Carles Borromeu
per raó de la immunitat eclesiástica (J.M. March, t943; D. Maselíi, 1979), pogueren preparar-lo
a ésser més caute com a governador de Flandes, davant els conflictes alhora nacionals i reli
giosos dels Paísos Baixos (M. Dierickx, 1960-62).
Pero l'expansió religiosa més important, Catalunya enfora, fou a l'América espanyola, .
des del 1493, i també a les Filipines des del final del segle XVI. Les notícies disperses en cróni
ques i histories anteriors i en doeuments encara '¡nedits de Sevilla, les ha sintetitzades magis
tralment J .M. Barnadas (1984). Si hom es passava a una organització completa, tindríem la
historia de la més important participació de Catalunya en la historia religiosa moderna, fora
de les nostres fronteres. r
,
Malgrat la mala premsa que Trento recentment ha tingut, cal admetre que la historia de
la reforma católica i de la contrareforma esta centrada -o com a meta, o com a punt de
partanca-> en aqueix concilio No és propi de la historiografia fer-ne ni apologies ni detrae
cions. Tot al més, cascun historiador podrá remarcar i avaluar alló que li sembli positiu i
alló que judiqui negatiu, tant durant el desenvolupament de les seves sessions, com en I'im
mediat període post-tridentí i en la contrareforma barroca subsegüent.
Pel que fa a Catalunya, no tenim encara una recerca seriosa histórico-teológiea sobre la
seva presencia en el concilio Les fonts documentals ja impreses bastarien per a una obra prou
sálida, tot i pensar que caldria completar-les amb els fons dels nos tres bisbats. Hi ha també
una bibliografia prou abundosa sobre Espanya i els espanyols a Trento, rica en referencies
interessants i· útils, pero en la }qual,Catalunya quasi desapareix sota el pes numeric i específic
d'altres contribucions hispániques, e, ,- -
'
Em penso, pero, que un treball d'aquesta mena hauria d'estendre's a tota=la Corona
catalano-asagonesa, donades les mútues relacions, encara subsistents, entre les tres provín
: cies eolesiástiques tarraconense, cesaraugustana i valentina, ihauria de resoldre el prol:ilema
inicial de quins bisbes forasters-en diócesis catalarro-aragoneses havien d'entrar-hí per .ráóde
llur intervenció ea Paplicació dels decrets eenciliars.en -les nostres terres. _ " ,
La reforma pre- i post-tridentinaidels ordes religiosos, tot i ésser paral-lela a tót Espanya,
no presenta tanta dificultat, degut a la circumstáncia que a la Cort hom s'adoná ben pres]
que, a la resistencia que tota reformació comporta, no calida afegir-hi l'origen castellá dels
reformadors. "
'
" , .
La reforma benedictiría del monestir de Montserrat; amb la implicació política de la seva
dependencia de la Congregació de Valladolid, ens és ara ben coneguda després dels estudis:
d'Albareda, Colombás, Gost i Baraut, Tambéla reforma dels franciscana i dels dominics pro
venia del segle XV. Estem més informats d'aquella que d'aquesta, havent mort el pare Josep
M. de Garganta sense haver pogut dur a terme un estudi consemblant al que el pare Beltrán
de Heredia havia realitzat sobre el mateix orde a Castella, amb exigides ineursions, pero, en
la nostra Corona.
L'execució practica de la reforma volguda per Trento fO,l} obra comuna de Pius Vid!:!
,
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Felip II (1,. Sertano, 1914). Han aportat nous documents i noves clarícies al que ja en sabíem
per les velles cróniques i les més modernes histories, recents estudis sobre els monestir bene
dictins catalans (E. Zaragoza, 1977), cistercenc (E. Fort i Cogull, 1970) i premonstratencs
(J. Goñi Gaztambide, 1960). Les valuoses i valentes aportacions d'O. Steggink a la reforma
del Carmela Espanya (1965) són molt importants per als convents catalano-aragonesos. La
manera com es dugué a terme la disposició de Pius V de fer passar a l'observancia els nom
brosos convents que encara restaven a Espanya en mans dels conventuals (tots els de' la Coro
na d'Aragó, on no pogué arribar la reforma de Cisneros, i bona part dels de Castella) tingué
particulars conseqüencies negativés en totes les nostres terres, on aquests, i no pas aquells,
s'havien distingit per llur-cultura teológica i humanista: exemple ben provatori el de J oan Ju
bí, mallorquí de naíxenea, bisbe de gracia de Joan Cardona i dels seus successors a Barcelo
na; representant del prelat de Girona a Trento, torca notable com a versificador llatí i com
a teoleg ecletic,
Tot i que la cultura no entra tan directament en aquest report, no puc deixar de fer-hi
qualque referencia apendicular.
El segle XVI, Catalunya no pot presentar cap gran nom en el camp de l'espiritualitat hu
manista o renaixentista, com poden presentar-los Mallorca i Valencia. Pero té -bé que d'ex
tracció castellana i d'arrels neerlandeses- el.centre més important peninsular de deuotio mo-,
dema en el Montserrat de l'abat García de Cisneros; Catalunya fou ellloc on es concentra
i prengué forma la nova espiritualitat de sant Ignasi, on confluíren corrents internacionals
i. vivencies .nostrades -l'esmentada devoció moderna, l'espititualitat vicentina, el lul-lisme
devet-, i, dels seus deixebles mediats pero propers, un catalá, Antoni Cordeses, mentre els
altres jesuites donaven una visió eixarreída i anti-ignasiana del Exercicis, persistia en l"espiri
tualitat intimista -a Italia, el corrent paral-lel d'Achille Gagliardi influirá directament en-l'es
piritualitat francesa del segle XVII.
Catalunya tampoc no té cap teóleg de cap brot en el. temps de la segona escolástica. He
rellevat sovint que l'ünic teóleg interessant que tinguérem llavors fou el protestant rodamon
Pere Gales. I si el nostre país esmantingué també al marge de les controversíes de auxilis,
en la Silua del benedictí Jeroni Lloret, sabé renuar un caire escripturístic tridentí i.postridentí
-la interpretació mística del text de la Bíblia- amb una persistent tradició paral-lela patrísti
ca medieval.
.
En la coneixenca de l'expulsió dels moriscs, des del temps de Danvila (1889) i de Boronat
(1901), hom ha avancat molt amb els nous estudis de Lapeyre (1959) i dels qui l'han seguit.
Llur nombre escás, en relació amb els de Valencia i Aragó, féu que l'exili no repercutís tant
al Prineipat comhavia repercutir l'expulsió dels jueus el 1492. En l'una i en I'altra interven
gué la Inquisició, la qual augmentá així el seu carácter religioso-polític.>
Un doble caire consemblant degué prendre, als ulls dels catalans, el procés o els processos
inquisítorials contra Jerónimo de Villanueva, un dels homes que, des del Consell d'Aragó,
exercí una influencia més nefasta els .moments de Ia guerra de Catalunya de 1640-52.
Les implicacions religioses d'aquesta ens és ara més palesa amb els valuosos estudis de
Josep Sariabre, i, pel que fa a la política pontifíeia, amb les. recerques d'A. de Egaña (1953,
1960). Hom ha remarcat l'interes universal del nostre conflicte -que es repetirá a Europa,
i també a Hispano-América els anys de l'emancipació- amb ocasió dels conflictes jurisdic
cionals que provoquen els patronats que hi exercien els reis d'Espanya i de Franca.
El segle XVIII
Bl mateix problema es plantejará, a Catalunya i en part a tot Espanya, durant la guerra
de succesió (1705-1713), quan tant Carles d'Áustria com Felip les creien amb el dret de no
menar els bisbes. La situació era agreujada, des del punt de vista eclesiástic, pel fet que, men
tre en 1640-52 la Santa Seu s'esforcava a mantenir-se natural, ara no amagava les seves predi
leccions per Carles d'Austria (J. Fernández Alonso, 1955). La moderna historiografia sobre
la guerra de successió (P. Voltes i Bou, 1956, 1963; H. Kamen, 1969, 1974; A. Porta i Bergue
da, 1984) ha il-Iuminat alguns punts de la historia religiosa de Catalunya els dos primers de
cennis del segle; pero hi resten encara molts problemes oberts: per exemple, mentre els viat
gersestrangers a Catalunya, immediatament després de la guerra, solien remarcar que els fra
res havien estat els més grans atiadores de la revolta contra Felip V, ens manquen encara mol
tes recerques sobre aquest particular, molt més desconeguts que l'actuació dels religiosos du-
377
.rant la guerra contra Felip IV -se sol repetir que els jesuítes, afavorits per Felíp Veis anys
anteriors a .la guerra sobretot a Barcelona i a Valencia, «borbonejaven», i a Mallorca hom
els encabia entre els botiflers; pero també se sof ometre que el confés i home de confianca
de Carles d'Austria a Barcelona era el jesuita alemany Vitus Tónnemann, i que, un cop aca
bada la guerra, el rei Felip ordena que 17 jesuites .de la Corona d'Aragó .fossin exiliats, per
haver-se comptat entre els més decidits partidaris de l'arxiduc (B. Aulet, 1946).
Podria ésser una contraprova que la Inquisició no havia estat tan tolerada a Catalunya
com arreu d'Espanya el fet que, el temps de l'arxiduc, hagués d'emigrar aterres filipistes.
Arreu la seva forca minvá, elsegle de la Il-lustració. A Barcelona, entre 1701 i 1746, hi hagué
només 55 causes de fe, de les quals, 15.per proposicions de caire heretic o almenys suspeete,
i 2 per blasfemia (M.N. Moreno Garbayo, 1977) -nombre ben reduít, aquest darrer, 'coneí-:
xent la trista tradició blasfematoria de Catalunya des de l'edat.mitjana-«. Anys a venir, la
Inquisició trobara noves heretgies o nous suspectes d'heterodoxia: a partir del 1750 comenca
ran els processos contra els primers macons de Barcelona (J;.A. Ferrer Benimeli, 1984).
Molt resta encara a recercar, pel que fa a la situació social i económica de l'Església a
Catalunya, ultra el que ja rr'han dit els historiadors secio-económics de les classes i dirigents
o privilegiades durant el segle XVIII espanyol.. TQt amb tot, Ilavors, les· diferencies respecte
a les altres terres-d'Espanya no devien ésser massa frapants, des d!acquest punt de vista.
Pel que es refereix a les qüestions doctrinals i polítíco-religioses proposades als bisbes per
Felip .V en 1715 i en 1737 en vistes a la reforma de'! regne, i per Carles Hl sobre el punt més
concret dels jesuites l'any 1766, fóra difícil deduir-ne quines eren les actituds de l'episcopat
catala; primer, perqué els bisbes nascuts a Catalunya eren ben pocs, en comparació, per exem
ple, amb el gran nombre de .bisbes valencians; i, en segon lloc, perqué no sabem quin grau
tenien de compenetració amb Ilurs fidels, i també perqué, a mesura que el segle de la unifor
mitat borbónica avancava, les actituds de I'alt clergat s'acostaven. Al comencament, val a
dir el 1715, els bisbes espanyols veien en el regalisme, en'Ia intromissió del poder reial i civil
en els afers eclesiástics, un greu perill per a l'Església (F. Rodríguez Pomar, 1941-44), i aixó
tant els qui provenien del camp de l'arxiduc, com els més arborats filipistes per exemple, el
cardenal Bellega.
Amb els anys, el regalisme s'ana estenent pertot. Catalunya rebé fortes influencies de I'am
bient pre-il-lustrat de Valencia, com ens han fet veure els estudis de Vicent Peset i d' Antoni
Mestre sobre Mayans i Sisear, un home que provenia de l'austracisme i que esdevindrá 'un
deis regalistes més radicals de tot Espanya, amb una gran influencia pertot a través de les
seves múltiples amistats.
Llevat de casos esporádics, com el del bisbe Climent de Barcelona, decididament filojan
senista i radicalment antiregalista, en general tot el regalisme espanyol estigué molt, tenyit de
fiiojansenisrne o parajansenisme -la denominació d'Appolis, de «tercer partit», no em con
vene gens ni mica-. En part, les actituds i les doctrines teológiques i morals del jansenisme
belga del se"gle anterior pervivien, peró aliades amb el poder reial per a poder imposar-les més
fácilrrrent, alhora que intentaven..una reforma de l'Església, dels estudis, de la litúrgia, de la
pietat, que ritrrrava bé amb el caire reformístic de tot el segle i que ara ens semblen unes refor
mes ea gran partplausibles i progressives. Tot amb-tot, per moltes raons, que ja he exposat� .
en diferents indrets (1979/82, 1983), no.cree que tals.moviments puguin ésser designats amb
el nom d"Il·lustració católica -al máxim, s'acostarien a la pre-Il-lüstráció. . ,
Estem informats només molt parcialment de la forca que aqueix moviment filojansenista
tingué a Catalunya, abans i tot de I'expulsió deis jesuites i de la reforma dels estudís-eclesíás
tics establerta enrdiferents tongades i a diferents nivells durant els regnats de Caries III i Car
les IV. La historiografia actual no s'acontenta de tenir una serie d'importants estudjs sobre
alguns bisbes catalans del final del XVIII i comencament del XIX -Armanya, Climent (F.
Tort i Mitjans, 1967, 1978) ni de lamentar que ens manquin encara bones biografies comple
xives del cardenal 'dominic Joan-Tomas de Boixadors, tan influent arreu com a mestre gene
ral dels predicadors i com a purpurat roma, i que per a FeÍix Amat hágirn d 'acudir encara
a la vida apologética que ens en deixá el seu nebot Félix Torres i Amat, o a les histories gene
rals sobre el trienni 'liberal. Horn voldria coneixer més seriosamerÍt fins a quin punt arrelaren
aqueixes .actituds en la clerecia més il-lustrada, en el clergat parroquial i en els fidels segons
llur diferént nivell intel·lectual i social. De tota aquesta veritable historia religiosa tenim no-
més nctícíes soltes i estudis parcials. ,
•
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D'un punt central estem ara prou ben informats, dintre una visió geográficament més am
plia, que caldria aprofundir per a Catalunya: de la reforma i modernització dels seminaris
el segle XVIII (F. Martín Hernández, 1973). Aquests, després de I'expulsió dels jesuites, n'he
retaren tot sovint les seus de llurs col-legis, i les biblioteques. Conservaren la finalitat autenti
cament tridentina de formar un clergat de caire pastoral i parroquial -amb aquesta finalitat
havien aparegut successivament a Tarragona (1568-72), Girona (1589) i Barcelona (1593) el
segle XVI; el de Vic (1639) en el XVII, i el de Lleida (1722) en el XVIII-, pero en el Setcents
cresqué llur categoria intel-lectual.
Sobre l'expulsió (1767) i dissolució canónica (1733) dels jesuites, de la postguerra enea
ha anat apareixent una bibliografia copiosa i renovadora, que he anat analitzant en diferents
indrets i en la qual em penso que no cal insistir en aquest reporto No voldria, pero passar
per alt els fragments de la «pesquisa secreta» ordenada per Campomanes, recentment troba
da i exhumada per J. Cejudo i T. Egido (1977), car entre aqueixos fragments hom ha trobat
"la investigació secreta realitzada a Girona per ordre d'aquell fiscal del Consell de Castella.
EIs moderns estudis d'história económica setcentista han considerat la confiscació dels béns .
dels jesuites com la primera confiscació a gran escala en la historia de tot Espanya -hom
podria aprofundir més en el patrimoni que tenien a Catalunya i percacar-ne el destí final que
tingué a cada ciutat- i també com un preludi de la confiscació parcial del 1798 en una línia
que es consumara ja centrat el segle XIX.
Finalment, haig de remarcar que sobre la religiositat del poble durant tot el segle XVIII,
tenim només estudis molt particulars, i que fóra desitjable de sotmetre-la a una recerca ca
pil-lar en els rics fons notarials que es conserven a Catalunya.
Caldrá que acabi com he comencat: que en un report tan limitat d'espai, i ádhuc d� temps
en la seva exposició, m'ha calgut centrar-me en els temes que m'han semblat més vius i cab
dais, i en els problemes que, al meu entendre, demanen encara noves recerques i enfocaments
més aprofundits. No haig d'ocultar que en aquestes breus pagines es trobaran reflectides les
meves predileccions com a historiador, les meves especialitats com a recercadors, i les meves
preferencies com a professor sempre d'una segona catedra d'história moderna dedicada a cursos
monográfícs; i que potser no ha bastat un quart de segle com a director d'una revista d'histó
ria moderna i contemporánia -molt especialitzada, pero també molt general per la temática
i molt universal per la geografia-> per a desempallegar-me prou d'aquelles predileccions i pre
ferencies que deia.
El meu report, dones, ha de restar obert al diáleg i a la discussió.
379
•,
.
!Ion' .,
,
•
,
.'
•
•
•
,
•
•
"
'.
,
-
,
,<
,
,
•
,
•
�Yl
•
TRIBUNALS PECULIARS ECLESIAsTICO-CIVILS DE CATALUNYA:
.
LES CONTENCIONS I EL' BREU
Josep M ..Marqués
•
Un deis ámbits d'história de les institucions a Catalunya durant l'Edat Moderna que creiem
susceptible de notable progrés és el relacionat ambl'església. L'investigador es troba sovint
amb episodis de conflicte entre autoritats eclesiastiques i poder civil ,que no són sempré ade
quadament avaluats --:-per carta de més o de menys- per manca de dades sobre les estructu
res eclesiástiques, les seves bases legislativesi les formes concretes de funcionament que van
assolir. També, tenint-ne compte, hom s'adonaria que el país tingué, al costat deis ja cone
guts, altres trets de personalitat propia, més o menys modificats pel decret de Nova Planta
i el regirn subsegüent. Encara és bo de' subratllar que algunes institucions eclesiástiques cata
lanes gaudiren d'una originalitat i modernitat tal que les feia aptes per a extendre's; els Bor
bons, per exemple, intentaren ampliar a d'altres regions certes formes de relació Bsglésía-Estat
vigents ací, i concretament el tribunal del Breu, que ens proposem de descriure. Pero alló
que pensem que es pot destacar més del tema particular ál que ens cenyirem, el deis tribunals
mixtes, és la seva eficacia apaivagadora; l'índex de conflictivitat eclesiástico-civil i de contro
versia jurisdiccional a Catalunya sota el govern deis Áustries va ser el menor de tots els regnes
de la seva corona grácies a l'existencia i bon funcionament d'aquestes institucions.
Les peculiaritats institucionals de l'Església catalana són més amples. Inclouen, per exem
pie, les formes de recaptar aci les coniribucions eclesiástiques transferides a l'estat·de Creua
da, Subsidi i Excusado i la jurisprudencia sobre les immunitats personals, locals i reals, sobre
les que potser tornem en altra avinentesa. Perqué de fet alguna historiografia -recent oblida
amb facilitat les múltiples formes de dret vigents sota els Austries, i equipara: Espanya amb
la corona de Castella en allo que concerneix les relacions Església-Estat (1). El desconeixe
ment no és d'avui; ja el 1628 Andreu Bosch era conscient que les «gracies, prerrogatives y
privilegis deis Ecclesiastichs segons lleys particulars de Cathalunya, Rossello y Cerdanya en
general y en especial» eren menys sabtrdes del que calia, i en feia una exposició elemental
agrupada en nou capítols (2). Pel que fa als tribunals, concretament, no seria exacte suposar
que els jutjats eclesiastics s'ocupaven de qüestions eclesiastiques, sense tenir en compte les
seves freqüentíssimes actuacions en materia beneficial o de causes pies (3). Potser una part
de la-manca d'inforrrració es deu a l'hiatus que es produí durant el s. XVIII en la reedició
dels-juristes clássics del país (4). Pero altra banda, la manca d'un cos unificat del dret canonic
-
-
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l. Vegeu principalment Antonio M. ROUCO VARELA, Staat und Kirche im Spanien des 16. Jahrhunderts (Mün
. chener Theologische Studien. 111. Kanonistische Abteilung, 23. Band) Munic 1965, que dóna per suposada la
coincidencia Espanya-Castella en aquest tema. Análoga observació ha de fer-se a Antonio Dornínguez Ortiz a
les seves contribucions a Antonio MESTRE SANCHIS (Dir.) Historia de la Iglesia en Espalla. IV. La Iglesia
en la Espalla de los siglos XVIIy XVIII, Madrid 1979, pp. 100-113, tot i que coneix confusament alguns temes
relatius al Tribunal del Breu; íbid. p. 39.
2. Andreu BOSCH, Sumari, índex o epítome deis admirables, y nobilíssims títols de honor de Cathalunya, Rosse
.
lió, y Cerdanya. y de les gracies, privilegis, prerrogatiues, preheminencies, Ilibertats e immunitats gosan segons
les propries, y naturals lleys, Perpinyá 1628, pp. 128-132 (Citat en endavant, Bosch, Títols d'honor)
3. J. M. SALRACH - E. DURAN, Historia deis Paisos Catalans. Del orígens a 1714, Barcelona 1981, t. 11, p. 994�
4. S. SOBREQUES, Historia de la producció del dret catalá fins al decret de Nova Planta, Girona, 1978, p. 79.
Sigui'ns perrnes d'acotar a aquest excel·lent estudi (p. 101) que existeixen edicions de Cancer a Nápols 1718 i
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particular de Catalunya dificulta la informació sobre la institució eclesiástica de l'epoca, cosa
que el citat Bosch remarcava a principis del s. XVII, sense que s'hi hagi posat remei
posteriorment:
(Són) «particulars tribunals la noticia dels quals nos pot deixar el olvit per ( ... )
tocar y espectar la jurisdiccio adaquells en molts casos segons leys especials nostre
de les quals no sen fa mencio de dret comu, y ha mes poc sabuts, com los demes
breus no estigan enclosos en lo cos del dret, ni impressos en libres» (5) .
.
El tribunal de contencions
A la seva «Historia crítica ... de Cataluña», l'erudit Antoni de Bofarull, que de detalls
en sabia un niu, després de ressenyar, a partir de l'edició d'Ezenarro, el concili provincial
de Tarragona de 1:622, on els eclesiástics de Catalunya van demanar una constitució que limi
tés el camp d'acció del «Tribunal del Canceller», anota que no compren el sentit de la petició
«por ignorar quizá que haya existido dicho tribunal del Conceller, que no conocemos» (6).
Més avall, el mateix autor extreia encara d'aquella font una notícia sobre un «jutge de com
petencies: (7) que no va relacionar amb la que havia donat. ' . .
El desconeixementde Bófarull es devia en part a l'error d'haver confós «conceller» amb
«canceller», referit al de la Reial Audiencia de Catalunya ..Aquest dona el nom a un tribunal
que també pot designar-se més sovint com «de contencions» o «competencies», instituit pri
mer al Principat i extes després a altres regnes de la corona d'Aragó, que ací il-lustrarem,
Contencions de jurisdicciá.
Els contenciosos de competencia entre tribunals eclesiásticsi tribunals civils omplen mi- .
lers de pagines de documentació dels segles XVI i XVII. Les provocava irremeiablement la
multiplicitat de jutjats que s'interferien mútuament per raó de persones que eren súbdits de
més d'un d'ells, o de causes en les que tenien dret a intervenir.
En algunes ocasions, i concretament en el tribunal del Breu, que descriurem més avall,
i en els tribunals eclesiastics de Creuada i d'Inquisició, els conflictes amb el poder jurisdiccio
val reial eren previstos, i es resolien d'acord amb normes ben p0C diferents al Principat i als
altres regnes de la Corona (8).
,
Fora d'aquests casos, la doctrina general volia que fos el tribunal més .digne el que resol
gués-Ia disputa amb l'altre, i precisava que un jutge delegat d'un superior era més digne que
el poder temporal. Aquest no negava el principi, pero reivindicava la seva independencia de
principi en materies estrictament temporals. ,
De fet cada jurisdicció defensava les seves prerrogatives amb els mitjans propis. Ja des
de l'Edat Mitja, quan el jutge eclesiástic no era obeít pel tribunal reial, passava a pronuncian
l'excomunió o, fins i tot l'entredit, que en tancar les esglésies al culte, comportava una forta
repereusié social, de laque abunden els exemples a l'Espanya del s. XVII. Per la seva banda
el poder civil es servia dels reméis que li eren propis; expulsava del seu territori els agents
de la potestat eclesiástica (banniment) i s'apoderava de les seves fonts d'ingressos (ocupacié
de temporalitats). _
L'estat modern no podía acceptar la repetició de conflictescausats pel XOG de competen
cies. Tot i que els juristes preveuen la possibilitat d'aribar, a aquests extrems, es van intro
duint Ionmes a'acomedació. A Castella ho és el «recurso de fuerza» davant les Chancillerías
o davant el Consejo de Castilla (9), que els juristes trobaven acceptable per haver-s'hi sotmes
l'Església de fet: «y no es poca calificacion de este medio el haberse valido de ella Sta. Madre
Theresa de Jesus en las contradicciones y trabajos de sus fundaciones» observava una consul-
-
-
•
.
Venecia 1760;'de Fontanella, a Colonia 1735 i Ginebra -1752, i de Cortiada a Venecia 1727 a tenir en compte
en explicar la perduració del dret catalá durant el s. XVIII.
5. BOSCH, Títols d'honor, cit., p; 128
6. Antonio de BOFARULL, Historia crítica (civil y eclesiástica) de Cataluña, Barcelona 1878, T. VII, p. 331 nota 3.>
7. BOFARULL, Ibid., p. 335
."
.
8. M. de G:ORTIAD'A, Decissionesrv etiecie: 1727, t. I, pp. 284-315
'9. J. MALDONADO, Los recursos de fuerza en-España. Un intentopara suprimirlos en elsiglo XIX. dins «Anua-
rio de Historia del Derecho Español» 24 (1954) pp 281-380
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ta de 1678 del Consell d'Aragó que exposava les diferencies de procediment vigents a les coro-
nes d'Aragó i Castella (10).' ,7
La concordia de la reina Leonor.
A Catalunya s'havia trobai una solució a les competencies de jurisdicié eclesiástica des
de la primerenca data de 1372. Es tracta de la concordia negociada entre el Cardenal Bertran
de Cosnaco, dit de Comenge, llegat del papa Gregori XI, i la reina Leonor que hi intervingué
per malaltia del rei Pere IV i publicada l' 11 de juny de 1372 (11). Un text prou desconegut
fins per historiadors de l'Església i basic per a la historia de la resolució dels conflictes de
competencia a casa nostra (12).
La concordia es negocia sobre la base de quatre greuges, presentats pel brac eclesiástic
a les Corts. Es referien respectivament als processos de sometent, que perjudicaven sistemáti
cament llocs i persones eclesiástics, els processos de pau i treva, considerats nocius a la immu
nitat personal dels clergues, a l'expulsió d'eclesiástics del regne i a l'ocupaciópels oficials reials
de béns eclesiástics en cas de conflicte jurisdiccional. Com pot comprovar-se, els dos darrers
greuges es relacionen, pel que hem dit, amb el tema que ací ens ocupa, tot i que la seva redac
ció no hi al-Iudeixi explícitament. Creiem que es tracta del primer text de carácter concordata
ri entre la Santa Seu i un regne de la península Ibérica, amb transaccions per a cada una de
les bandes negociadores. 1 fou la base legal del futur Tribunal de Competencies de casa nostra.
Per destacar la importancia d'aquest document, carregat de forca de futur, no cal dir més
sinó que, després d'haver estat aplicat al bisbat d'Elna, és a dir, al Rossellé , el 1510 (13),
els reis van procurar i obtenir del Vaticá la seva extensió als regnes de la corona d'Aragó.
Així fou aplicada al regne de Valencia pel papa Juli III amb butlles de 24 de novembre de
1551 i 29 de gener de 1555. A Mallorca, Menorca i Eivissa, per breu de 20 -de marc de 1551
,
(14), i al regne d'Aragó, per butlla de Pius V de 12'de maig de 1571. Encara el papa Gregori
XIII, amb document de 15 de desembre dé 1574, confirma l'extensió als regnes enumerats
i dona aclariments per a la seva aplicació (15).
'
Com sol passar, l'existencia de la concordia no assegurava la seva observanca puntual ni
resolia la múltiple casuística que podia presentar-se. Primerament, la reiteració a les Corts
de Catalunya del prec que fos observada ja apunta una considerable distancia entre la norma
i la vida (16). A més a més, l'acord es referia només als jutges eclesiastics ordinaris; pels dele
gats seguía vigent el remei de citar-los al banc reial, i, si es mostraven renitents, d'expulsar-los
del regne i incautar-los els béns. Pero la principal dificultat derivava de la marica de concreció
deIs pactes de 1372. "
,
Aquests, en efecte, d'acord amb la mentalitat pactista que sol atribuir-se 'a aquest país,
deterrninaven que el dubte sobre si una causa pertocava a un tribunal eclesiástic o a un secu
lar, l'havien de proposar els jutges afectats a uns arbitres, escollits úri per cada jutge, i que
aquests haguessin de pronunciar-se en el termini de tres mesos; si no arribaven a un acord,
els mateixos arbitres havien d'escollir-ne un tercer i decidir per majoria en el termini d'un
altre mes. -r
"
"
'Per aíxó, una colla de capítols de les corts de Montsó de 1510 tornaren a plantejar moltes ,
,
,
•
lO. Consulta de 20 gener 1678 i acordde 22 desembre del mateix any: A0A, Consejo de Aragón, Ilig. 1005
11. L'edició més moderna completa que n'hem trobat és CORTIADA, Decissiones, cit., t. 1, pp. 16-17; El text es
troba fragmentari a les Pragmaticas y altres drets de Cathalunya, Barcelona 1704, pp. 6, 77, 144 i 203.
12. És sorprenen que un text tan important en materia jurisdiccional no s'esmenti a J. VINCKE. Documenta selecta
mutuas civitatis Arago-cathalaunicae et Ecclesiae relationes illustrantia, Barcelona 1936, que només conté una
al·lusió a un document transcrit a p. 487. Va intuir la importancia de la concordia CI. BAUER, Studien zur spa
nischen Konkordatsgeschichte des spiiten Mittelalters, dins «Gessammelte Aufsatze zur Kulturgeschichte Spa
niens» 11 (1955) p. 68.
13, Pragmaticas y altres drets de Cathalunya, Barcelona 1704, p. 84 n. 12
14, Original, ACA, Cancillería Real, pergaminos, Bulas, núm 820, segons F,. MIQUEL ROSSELL, Regesta de letras
pontificias. Archivo de la Corona de Aragon, Madrid 1948, pp. 403-404; edició, CORTIADA, Decisiones, cit.,
P. 32. "
15. Consulta del Consell d'Aragó citada a la nota 10. El text el dóna CORTIADA, O.c. p. 34; el mateix, tbid., p.
17 enumera els juristes catalans predecessors seus que han il·lustrat amb observacions la referida concordia.
16. Pragmátiques de Martí V de 1409 i de Ferran I de 1413, citades per CORTIADA, O.c. p. 19. Cal veure també
les peticions presentades al rei Ferran II el 1496; Pragmaticas, cit., p. 82
'
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.deficiéncies del sistema; el jutge secular s'excusava de nomenar arbitre sentenciava directa-
ment .el conflicte en perjudici de la part eclesiástica (17).
El tribunal de competéncies.
La figura d'aquest órgan jurisdiccional queda fixada al segle XV. A petició de l'estament
eclesiástic s'acordá a les corts que el tercer arbitre fos sempre el Canceller ge Catalunya (18).,
o, en cas d'absencia d'aquest, un.eclesiástíc nomenat pel rei, el Lloctinent general o el Gover
nador General de Catalunya. Com és sabut, el Canceller era per norma un eclesiástic (19),
i acceptable així per part de l'Església per la seva condició i pel poder reial, pel cárrec de con
fianca que exercia. .
Abans d'entrar en detalls sobre les competencies que dirimia el Canceller, els jutges que
podien recórrer a ell i el procediment que seguia, s'ofereix una qüestió previa.' ¿Es tractava
d'un tribunal própiarnent dit? De fet Bosch (20) no l'enumera entre els «sis tribunals y offi
cials jutges delegats, subdelegats y comissaris ecclesiástichs són en Cathalunya, Rossello y Cer
danya, so es sancta Inquisicio, Comissari de Breu, Cambra y los de las tres gracias, Cruzada,
subsidi de quarta y escusado» que presenta com .a 'panorama complet de les jurisdiccions ecle-
siástiques própies de Catalunya.
.
Ja. M. Ferrer, en canvi, que escriu a mitjan s. XVI, designa el canceller com a jutge de
competencies (21) i el concili referit de Tarragona de 1622 el coneix amb nom semblant (22).
En un informe anónim, que creiem que fou redactat pel jutge del tribunal del Breu, don
Josep Ignasi de Quintana, el 1752, tot considerant un projecte de reorganització i reducció,
de personal deIs tribunals del breu i de competencies, es llegeix:
- «El tribunal de Competencias, para el exercicio de su jurisdiccion meramente ci-
vil sólo necesita de un. Asesor, que llaman también. relator, un escribano, y para su ,
decencia y authoridad, un portero. Le es ocioso.el fiscal, porque cada una de las
partes que mueven la contención le. tienen, y declara el juez, despues de haber dedu
cido estas su derecho» (23)
Aquesta informació, que recull dades sobre l'estructura del jutjat, i en documenta la per
vivencia a mitjan segle XVIII, és més completa que la que es pot deduir de les. Ordenanzas
de la Real Audiencia del Principado, poc anteriors, on, d'acord amb el decret de Nova Planta
també es qualifica com a tribunal aquest órgan jurisdiccional.
«Ordenanza XV. Tercero de competencias: las de Cruzada, y de el Juez del Bre
ve Apostólico. Que igualmente se siga el estilo y práctica actual para con lostribuna
les de el Tercero de competencias, de Cruzada y de el-Juez de el Breve Apostólico,
respecto de haberse servido resolver en la nueva planta de govierno que no se hizies
se novedad en quanto a estas jurisdicciones y tribunales ecclesiasticos: (24).
Conflictes, tribunals i procediment
Bls conflíctes que havia de dirimir el tribunal del Cancellér solien referir-se a tres temes
Rtinci:pals. < .'
En casos d'extracció d'un reu refugiat a una església, era incert que aquesta fos legítima,
tota v;egaMa que no hi havia unanimitat en la jurisprudencia sobre els delictes que feien perdre
als reus el"'be�efici de la immunitat local.
També eren discutides les condicions en les quals un simple tonsurat, a causa de la seva
conducta asseglarada, perdia el privilegi derivat de la seva tonsura. .
Finálrnent, quan un tribunal eclesiástic volia coneixer causes de laics o d'eclesiastics recla
mats ¡iJer tribnnals láicals, o, viceversa, un tribunal laic iniciava procediments que afectaven
¡;:feFS0l!leS o ceses eclesiástiques.
. '. ,
.
•
-
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'1'7.. Pragmáticas, p. 83 núm 7.
18. Privilegi d'Alfons V donat a Sant Cugat, 11 setembre 1418; Pragmaticas, cit. p. 80
19. M. FERRER, Observantiarum sacri regii Cathaloniae senatus ( ... ) Barcelona 1608, f. 108; Bosch, Títols d'ho-
non, cit. p. 131; CQR)fIADA Decissiones, l. p. 139
20. llítols' d'honor. p-128
21. Observantiarum, f. 113-114
22. J. C�Sl'A 1 B0RRAs, Obras, Concilios Tarraconenses, t. 11, Barcelona 1866, p. 74
23. A!QG, lligall 11-305, núm. 13.
2!1. €lrdenanzas de la Real Audiencia de el Prineipddo de Cathaluña, mandadas-imprimir por Su Magestad, Barcelo
na, 1'742, p. 4, que cita el numo 50 de la Nova Planta.
3'8� •
A fi que no es cregui que només els bisbes tenien jutjat eclesiástic, i que la col-lissió només
es podría donar amb la Reial Audiencia de Barcelona, hem d'anorar amb Cortiada que tenien
tribunal els vicaris forans i els degans, com n'hi havia a Tárrega, Cervera, Montblanc, la vall
d'Aneu, Agramunt, Balaguer i altres Ilocs, Igualment gaudien d'aquest privilegi els a:bats
exempts de la jurisdicció episcopal, com els de Montserrat o Áger, el mestrescola de Lleida
per a-I'estudi general d'aquesta ciutat, el Capellá Major de.l'exercit i l'orde de Sant Joan de
, Jerusalern. Per la part reial, el virrei, la Reial Audiencia no sois criminal, sinó també civil,
el Llectinent del Governador, el Mestre Racional, el Batlle General de Catalunya i els veguers
�
i batlles, No havent localitzat fins ara, la documentació propia del tribunal, en intentar d'ava-
luar la seva activitat hem de servir-nos d'una font indirecta; la deis juristes que en tracten,
i d'observar que genericament, per les referencies que fan a les resolucions preses pel canee-
.
ller en aquest tema durant el s. XVI-XVII, es van produir. recursos forca freqüents a aquesta
jurisdicció (25). .
El procediment tenia una primera fase en, la qual el tribunal que considerava invadida la
seva competencia nomenava arbitre i requeria l'altre jutjat afectat que ho fes en el termini
de tres dies. Els dos arbitres havien de residir dins la vegueria on tenia lloc el conflicte, a fi
de no endarrerir la seva decisió, que havien de donar dins els cinc dies següents. Cas que es
remetessin al canceller, aquest disposava de trenta dies per resoldre. Si no ho feia, el .seu silen-
ci s'entenia que remetia la causa al fur eclesiastic (26). _
'
La decisió del Canceller solia prendre's amb assessorament de jutges (laies) de la Reial
Audiencia, en nombre que depenia de la seva voluntat. Obviarnent, la tendencia a convertir
aquest assessorament en decisiu no va tardar a manifestar-se; ja s'hi.opesá l'estament ecle
siástic a les cortsde Montsó de 1510 (27). L'oposició fou afortunada i en endavant el canee
ller resolgué «secundum Deum et suam conscientiam», sense possibilitat d'apeldació (28).
Aquest ús el troba establert M. Ferrer en 1563 (29) contráriament ª alló que s'afirmá a les
Corts de 1564 (30). Un exemple de 1678 el dóna Tristany (31). C0m ha estat dit, el jutjat
impedí amb el seu funcionament normal controversies sorolloses de les' que poden trobar-se
multitut d'exemples a altres regnes de la corona. No hem pogut, amb tot, determinar l'epoca
en que cessá de funcionar, i que devia ser a principis del s. XIX.
,
El tribunal del Breu. •
Aquesta institució no és del tot desconeguda. Dades esparses sobre ella es troben a un
article de Voltes Bou que recull textos de les Corts de Catalunya que en demanaven la supres
sió o modificació (32) i a-Lalinde Abadía (33) que es referix a ocasions en que va intervenir.
Josep Vives (34) en la narració d'un episodi d'immunitat posada en qüestió sembla no distin
gir prou entre el tribunal de Cornpetencies i el que ara ens ha d'ocupar. Per tot aixó pensem
que és; oportuna una exposició sistemática d'aquest jutjat.
.
No ens ha estat possible, per ara, de localitzar-ne els arxius, si és que es conserven. Una
dotzena de processos i un registre de nomenaments s'han cónservat a l'Arxiu Diocesá de Gi-
,
25. CORTIADA, Decisiones, t. I pp ..37'-43 i 65-68
26. CORTIADA,. op, cit., 1, p. 21
27. Ptagmaticas, cit. p. 83, ·num. 8
28. CORTIAPA, op. cit. t. 1, p. 193
29. M. FER'RER, Obsevantiarum, ff. 113-114
30, Capítol 6 '
31. Bonav.entura de TRISTANY, BOFFILL y BENACH, Sacri Supremi Regii Cathaloniae Senatus Decisiones, t
1, Barcelona 1.686, p. 255; el mateix remarca allí, p. 2:71, que el canceller, tot iessent lliure no ha de limitar-se
a les inforrnacions rebudes del tribunal secular: «rninus religiose faceret si in omni casu in iudicio faciendo de
qualitate delicti vellet- solum stare processui informativo judicis secularis».
.
32. Pedro VOIéTES BOU, 'La jurisdicción eclesiástica durante la dominación del Archiduque Carlos en Barcelona,
dins «Hispania Sacra» (1956)'.pp. 120-122, amb referencies a les corts de Montsó de 1553, i de Barcelona de
1599, 1702 i 1706.
.
33. Jesús LALINE>E ABA·DIA, La institución virreinal en Cataluña, 1471-1716, Barcelona 1964, pp. 410-412.
34. José VIVES, Inmunidad eclesiástica en 'la época borbónica. Un episodio. genmano-españot., dins «Homenaje a
Johannes Vincke», Madrid 1962 t 11, pp. 607-614; narra les peripécies d'un alemany que havia estat soldat i volia
professar dins I'orde carmelita, recollides. del ms. 966 de la Biblioteca Universitaria de Barcelona, Ací mateix,
p. 612 diu Vives haver consulta! certs lligalls del Tribunal del Breu existents a l' Arxiu Diocesá de Barcelona que
no hem sabut localitzar durant la redacció del nostre estudio
,
•
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r0na-(35)� Col-leccions d'al-legacions i document referents al mateix les hem localitzat en ar
- xius esparsos de Roma i Madrid (36). Aquestes al-legacions i la doctrina deis' juristes catalans
sobre el mateix (37) han de ser la base d'una 'síntesi susceptible de millores.
El" tribunal s'anomeriava «del Breu» amb referencia al document pontifici-que I'havia eri
gir. 'De vegades foircenegut com a «Tribunal d'atrocos», és a dir deis delictes atroces come
sos per eclesiástics. El nomenarneñt dels seus oficials fou fet sempre designant extensament '
la institució:
«Lo 111m. y Rm. Sr. Don Joseph Ninot per la gracia de Deu y de la Sta. Seu Apos
tolica bisbe deGerona, Assistent de Sa Santedat y del Consell de Sa Magd., jutge
- comissari y exequtor apostolich per inquirir y prosehir contra qualsevols preveres
y clergues seculars y dé qualsevols orde regulars, exemps o no exemps, crims atros- ,
sos cometents fins a d'egradar y entregar aquells a la cort secular en virtut de diversas
Iletres apostólicas de molts Sumpmos Pontifices de felis recordacio en forma dé breus
,
-sots lo anell del pescador a supplicacio dels Serenissims Reys de clara memoria des
pedides en lo principat de' Cátalünya y comptats de Rossello y Serdanya per la quie-
tud y tranquilitat de aquells speciañrient delegan (38). .
< Realment es tractava d'una institució que; tot salvant formalment les immunitats eclesiás"
tiques, perrnétia de sotrnetre els delietes d'eclesiastics a la jurisdicció reial de la manera més
amplia, potser amb pocs paral-lels diñs la cristiandat.
'
_
.
.
r.
Gradual instituciá del tribunal
Elnom hauria estat més adient si s'hagués dit en plural: «dels Breus». El jutjat no fou
erigit en una ecasió precisa, sino que arriba a l'existencia per mitjá de múltiples documents
papals; se'n poden comptarsetze si s'inclouen aclariments i renovacions. La narració de l'ex
pedició deis breus i del seu contingut ajuda a copsar la naturalesa d'aquest organisme judi
cial. Poden agrupar-se les concessíons-de la Santa Seu en dos períodes. En el primer, de 1513
fins a 1540, el poder reial aconsegueix d'actuar sobre els clergues facinerosos per medi d'ofi
cials seus investits d'orde 'sagrat, mentre que en el segon, després de 1540, ho fará per rnitjá
del bisbe de Girona.
De 1513 a 1516 el rei Ferran el Católic tingué com a governador de Catalunya el seu fill
natural D. Alonso d'Aragó, que ia el 1478, a vuit anys d'edat, havia obtingut de Sixte IV
35. AJil€i, lligall U-305. El registre referir, U-304 porta el títol de «Pro negotiis Brevis Apostolici -ab anno 1665 ad
17 (realment, 1835). -
.
_
-
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.
36. Joan aADA, Situaciá religiosa de Barcelona en el s. XVI, Barcelona 1970, pago 254-255, cita de la Biblioteca
de la Embajada de España en Roma, serie Bullarum et Brevium, els volums 11 i IV, i de l'Archivo de la Embajada
de España en Roma, conservat al Minísteri d'Afers Exteriors de Madrid, els Iligalls 1 i 18. Poden afegir-s'hi les
.següents referencies; de l' Arxiu de l'Embaixada, segons'I'Index de Pou i Martí, Iligall 2, ff 1-48 (1566); llig. 3,
f 1,16 (15'7,3); llig. 'J, f.f 1·32 (.J586);.llig. 1,8, rr 2¡1·342;.I)ig. ,102, núms 1-7; Ilig. 107, ff. 194·205; llig. 108, ff
335 ss. i 399·415; llig. 109, ff �7s i 77ss; Ilig. 110, ff 225ss, amb un intent de 1656 d'establir un tribunal análeg
a Valencia; Ilig 113, ff 60ss; Ilig. 189. ff 130ss. De la Biblioteca de l'Ambaixada, avui conservada a l'Església
nacional de Montserrat de Roma, contenen referencies al Breu els manuscrits 215; 233, 236, 372,421·424,426
.i 411; pot veure's l'análisi dels mateixos a Anthologica Annua 2 (19§�), fet per José de Olarra y Garrnendia.
• La més importánt d'aquestes referencies és el volum 370 de I'esmentada biblioteca, tot ell composat d'una col-le
ció d'impresos apareguts amb motiu de I'oposició al Tribunal del Breu feta pel bisbe de \fic el 1694-1695 que
, esmentem en el text; també hi ha documents sobre la prossecució de la causa davanf la: Rota romana i la signatura
de Justicia. Una col·1ecció sernblant que conté molts deis impresos que poden trobar-se al vol. 370¡de la Bibliote
ca de l'Ambaixada, és el vol. R 54 de la Colección Salazar de la Real Academia de la Historia de Madrid (RA'H
9011'8'1). L'impres de més interés d'aquesta col-lecció és ün Informe del fiscal d'Aragó, Juan Luis López, impres
a Madrid el 1695, de 118 fulls, que fou reeditat l'any següent a Barcelona; Juan Luis LOPEZ, Defensa real)!
sagrada de la jurisdicción de Su Santidad cometida a instancia de el Rey nuestro señor al Juez de el Breve Apos
tólico en el principado de Cataluña ( ... ) Barcelona 1696, 187 pp .. ; un exemplar d'aquesta segona edició, que fou
propietat del Dr. Caresrnar.ipót consultar-se a la Biblioteca del Monestir de' Montserrat. De I'Arxiu Vaticá, ultra
la correspondencia de la· nunciatura de Madrid, cal advertir que es troben referencies a l'epoca de presencia de
l'Arxiduc Caries a Fondo Albani 106.
37. En el text ens referirn especialment a Ferrer i Cortiada; aquest darrer 'coneix. millor ·Ia majoria dels tractadistes
catalans anteriors i té en.cornpte les seves.opinions. Poden veure's també Antoni OLIBA, Commentarius adusa
ticum «Alium namques de iure fisci, lib. 10 constit. Cathaloniae, Barcelona 1600, pp. 328-329; Acaci de RI-
. POLL, Regaliarum tractatus, Barcelona, 1644, p. 85; M. de CALDERÓ, Sacri regii criminalis concilii Ca/halo-
.' niae decisiones; Barcelona 1687 p. 323.
-
38. ADO, registre U�304 passim.
- ....... ' "" I .....
l?aFquebisbat de Saragossa. D. Alonso es féu facultar pel papa Lleó X á fi,de poder eridar
al seu tribunal els tonsurats culpables de delictes comuns ,(39),. l,�'
Quan Hadriá Florensz, el futur papa Hadriá VI, esdevingué bisbe de Tortosa, l'empera
dor Caries 1, que el tenia com a home de confianca a Catalunya, el proveí de breus pontificis
per procedir contra eclesiastics mereixedors de vindicta pública. Aquests porten data d' 11 d'oc
tubre de 1520; un el delegava per processar el bisbe de Zamora ¡ els altres dos contenien facul
tats més generals en vista a casa nostra.
La necessitat de refrenar els desordres de persones acollides al privilegi clerical Obliga al
successor d'aquest governador a demanar també les pertinents autoritzacions a la S, Seu. La
concessió, que devia ser f'orca limitada, com a destinada a un seglar, la coneixeni només indi
rectament (40).
.Potser aquest motiu explica la llarga permanencia de D. Frederic de Portugal, bisbe de
Sigüenza, en el cárrec de lloctinent de Catalunya; com a eclesiástic-no, tenia, del punt de vista
del papa, els inconvenients del seu predecessor. I al papa acudí no menys de sis vegades entre
15,25 i 1536 en requesta d'autoritzacions i aclariments que venien de Roma amo comptagotes.
El primer breu per a D. Federic, donat per Climent VII el 19 de juliol de 1525, només
li permetia de processar simples tonsurats (per tan:t, no preveres) acusats de crjm atroc en
cas de negligencia, deis prelats propis d'aquests (41). Aviat calgué fer aclarir en que consistia
la negligencia: de Roma es respongué que ho seria el retard d.:un mes per part del bisbe propi
en iniciar el procés (42), precisió que era abolida tot just instituida, en disposar el mateix Cli
ment VII que el bisbe de Sigüenza tingués competencia exclussiva en el procés de tonsurats
presumptes reus d'un crim atroc, sense haver d'esperar que el seu ordinari cornencés-el procés
(43). Un nou aclariment, degut segurament a subterfugis d'algun encausat, aclarí que per «cler
gues» havien d'entendre's no sois els simples tonsurats. o «coronats- (i per aixó és possible,
de trobar en castellá l'expressió de «Breve de coronados»), sino també els pre-:eres i religiosos
(44). Quedava, volent filar prim, la discussió sobre quin era el «crim atroc: reservat al tribu
nal. La Santa Seu es va inhibir sobre aquest tema, i va respondre qué, en cas de dubte, el
Iloctinent de Catalunya sotmetés els casos discutits a dos o tres doetors en dret canonic a elec
ció seva (45), disposició .que deixava al jutjat �I dret d'establir ellmateix el seu propi camp,
d'actuació, camp que naturalment havia de tendir a eixamplar-se, com observarem més avall.
Tantes concessions, amb tot, coixejaven per un altre cantó. No sols.quedaven vinculades
a la persona de Frederic de Portugal, primer bisbe de Sigüenza i després de Saragossa, sino
que expiraven amb la mort del papa que les havia concedides, Per aixo el papa Pau 111, el
1536 hagué de confirmar al nostre prelat les facultats de jutge de clergues delinqüents de Ca
talunya (46), i per no deixar buits jurídics, l'autoritzá a procedir en les causes que no hagues
sin comencat abans de la mort del papa anterior (47) .
. Durant el virregnat del marques de Lombai a Catalunya, en no tenir aquest ordes sagrats,
s'acudí al, recurs de fer delegar per la Santa Seu. un prelat catala. Que el bisbe escollit fos
justament el de Girona, Joan de Margarit coincideix amb-el fet que aquest havia hostajat
l'emperador al seu palau de Girona i tingut amb ell relació personal (48). És una circumstan-
•
-.
39, Per a aquest primer període pot consultar-se Juan Luis LOPEZ, Defensa real y sagrada, cit. primeres pagines.
40. DORMER, Anales de la corona de Aragón, f 122
41. CORTIADA, Decisiones, 1, pp 318-319; Francisco ROMAGUERA, Constituciones synodales diocesis Gerun-
densis, Girona 1691, pp. 347-348. ,
42. Breu de 7 setembre 1525; original a l' ADG, pergamí recentment retrobat i encara sense cota. Volem cridar l'aten
ció sobre el fet que els breus adrecats al bisbe de Sigüenza (fins ara n'hem trobat dos) es trobessin més tard en
, poder del bisbe de Girona; pot pensar-se que una part de la documentació generada per l'exercici de les facultats
pontifícies d'aquell prelat va ser comunicada al que el succeía en I'ús de facultats análogues, El text és ed. per
CORTIADA l p. 319 i ROMAGUERA, p. 348
,43. Breu de 25 d'octubre 1525; CORTIADA I pp 319-320; ROMAGUERA, p. 349
44. Breu d'l de juliol 1526; CORTIADA I 320; .ROMAGUERA, p. 349-350
45. Breu de 6 de juny 1531; CORTIADA 1, p. 321; ROMAGUERA, p. 351.
46. CORTIADA, l, 321-322; ROMAGUERA, pp. 351-352 ,
47. Original retrobat recentment a l'ADG i encara sense cota; CORTIADA 1, p. 322; ROMAGtJERA, p. 352.
48. Poden veure's sobre ell, VILLANUEVA, Viage literario XIV, pp. 73-86 i España Sagrada 44 pp. 106-112. Un
testimoni de la predilecció de I'emperador per Margarit és ressenyat a J. MARQUES - J.M. MARQUES, Apun
tes históricos sobre elpalacio episcopal de Gerona, dins «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses» 14( 1960)
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cia que, sense meréixer un valor de causalitat, pot tenir-se en compte per explicar una vincula
ció que havia d'esdevenir perrnanent entre els 'mitrats de Girona i la cooperació amb el poder
civil en la repressió dels deliotes comuns que podien emparar-se en el fur eclesiástic (49),
El pas de-les facultats de Joan de Margarit als seus successors trobá algun enttebanc. El
Goncili de Trento havia disposat (�O) el procediment per judicar els eclesiástics que atemptes
sin contra la vida i béns d'altres persones; precisament establia que cada prelat s'ocupés dels
propis súbdits i no intentes posar la falc en segada aliena. La norma fou promulgada el 25
de novembre de 1551. No obstant ja abans, en el període posterior a la seva adopció pel Tri
dentí, el papa Juli III la modificava amb una excepció. El bisbe de Girona que fes per temps
podría exercir les facultats de que havia gaudit Jean de Margarit sobre tots els tonsurats de
Catalunya. Aquest breu papal, de 18 de marc de 1551, és el document constitucional del que
havia de ser per antonomasia Tribunal del Breu (51). En endavant el bisbe de Girona sera
delegar perrnanent del papa en aquesta materia. Almenys així ho entengué el Consell Reial
,
el 1558, quan, en ocasió d'haver mort el' pontífex Juli 11.1, el prelat gironí 11 consulta si' el breú
s'extingia per mort de qui l'havia concedit. La resposta del Consell fou que no calia fer-se
reno/v'ar les facultats (5'2).
' 7'
.
Entretant el bandolerisme creixia a Catalunya i· trobava en les imrrtunitats eclesiástiques
pr0te@eió i facilitas. Bfectivament, la tonsura permetia d'escapar a la repressió i els llocs sa
grats, que havien.d'haver ofert assil en tot cas a'itmocents injustament perseguits, esdevenien
refugi dé lladres: Succeía aixó durant el virregnat de Diego Hurtado de Mendoza (1546-1571),
.qui prega Felip II de fer gestions prop de Pius V per limitar les conseqüencies nocives de la
imrnunitat (53).
Pius V afegí a la renovació del Breu la possibilitat per als reus d'apel-lar de la sentencia
am.naCda: pel bisbe de Girona a I'arquebisbe de Tarragona o a un altre bisbe del Principat (54) ..
Uh permís d'aquesta mena era contrari als propósits del virrei i podia allargassar notable
meRt el compliment de les sentencies. Així Gregori XIII, per posar-hi remei, arnés d'inhibir
als ordinaris de Catalunya el coneixement de les causes tractades pel dé Girona i reblar així
el e-lau ¡¡fe l"exclussiva d'aquest (en elllenguatge jurídic de l'epoca, «jurisdiceió privativa»),
Goñstitu·í aquest darrer jutge d'apel-Iació per a les causes que hauria tractat en primera instan
oiá en virtut de facultats pontifícies (55). Una disposició ben eficac en vista al cástig dels cul
pables, 'pero que jurídicament es pot qualificar amb benignitat de poc ortodoxa; Sixte V la
metíificá e11599 establint que fos el bisbe de Vic qui rebés i despatxés les apeí-Iacions (56).
Era el darrerdetall d'una estructura judicial definitivament establerta; perduraría sense va
riacioüs fins al 1835.
()peslció eclesiastica
¿Com acollí l'Església de Catalunya aquest expedient de repressió d'una forma ben preci
sa de elliminalitat? Una oposició frontal era impensable, pero sí es feren gestions més a'una
v:ega�a per esmussar alló que el.jutjat tenia de més punyent per al concepte de' dignitat ecle
siastica: ús '1"er als reus de presons comuns, intervenció- en delictes no precisament atroces,
1"artieular estsetor me la. possibilitat d'apel-lació. Fou I'Església del país, amb la.seva preocu
pacié l"eJi impedir arbitrarietats, la que acaba de donar al tribunal del Breu la seva fesomia
eclesiásñee-civik en sol: licitar «que lo comissari del Breu en los casos a ell permesos haje y
,
sia tengut a procehir-etiam a captura y declarar ab vot y parer almenys de quatre doctors
,
,. �
.
p. 284; es tracta d'un escut de l'emperador en alabastre, molt probablement do de Carles' V, com no suggereíx
la dedicatoria «Ne grata-saltem voluntas cessasse.videreturu.J datat precisament de 1540, any al que s'atribueix
la !'ltimera comissió del Breu al prelat. - . " -
. 49. Gal advertinque el text de la primer concessió no-es conserva, L'esmenta, pero, el document citat a la nota 51.
50. Conciliotum Oecumenicorum Decreta, .Bologna 19:]33, p. 71·7; Sessió XIV de Reform., canso 4, 7 i 8.
51. Cortiada 1, p. 323; ROMAGUERA, p. 353.
52. M. FERRER, Observantiarum, .F. 107,
"
.
53. J. REGLA, Felip JJ i Catalunya, Barcelona, 1956, pp 124-146·i 156-159 que cita abundantrnent els registres de
l'-ACA núms. 4.351 i 4.352.
54. C:0RTIADA 1, pp 323-324; ROMAGUERA, pp 354-355 ."
.
55. Breus.de pir3 d.octubre 1572; COR1:IA9A, 1, pp. 324.326"; ROMAGUERA, pp 355-357; el primer breu és pre,
sentat lnexactament corn.a creació del tribunal a Bullarium'Romanum, Tunn 1863, t. VIII, pp. 19-21 que també
, ,
en dóna el texto '
56. Breu de 9 de marc 1�88; C(i)R¡¡:I�DA 1, pp 326c327; ROMAGUERA, pp 357-358
388
.
•
€le la real Audiencia y no en altra manera» (57). Tanmateix la concessió de semblants peti
C'¡0BS eclesiástiques, presentades a-les corts de Montsó de 1553 no aprovava el paper decisori
dels consultors.peró aquest s'imposá per l'ús, '
«Plau a sa Altesa que los comissaris del breu no exeedescan la forma. de aquell,
y mana als doctors de la real audiencia que puguen aconsellar als comissaris essent
demanats per ells, y que en los carcers ahont sian detinguts sien tractats humana
ment y que a les appellacions sia differit tant quant per tenor del breu }j de dret sia
permes- (58). '
Una oposició més directa es posa de manifest a les corts de 1599. Les peticions concretes
es cenyien a demanar que els oficials del tribunal fossin eclesiástics i que es sol-Iicités del papa
una revisió deis estatuts del mateix, amb memoria de les disposicions del' concili de Trento
que havien estat modificades per establir-lo. Pero no es callaren els eclesiástics expressions
maximalistes, com dir que «los motius de la concessio del tribunal de Breu ( ... ) vuy cessen»,
que «si Sa Sanctedat fos informat nol haguera concedit», i s'arribá a dir, amb més atreviment
que esperanca que la petició de fons era la supressió pura i simple del jutjat.
«Com tots los motius de la concessio del Tribunal del Breu en aquest Principat
y Comtats vuy cessen, perco y altrament los tres staments zelant la conservatio de
la jurisdictio ordinaria écclesiastica, y desitjant remey als escandalosos excessos que
en opprobri del stament ecclesiastich per esta jurisdiccio del Breu cada dia s'executa,
les quals si Sa Sanctedat fos informat nol haguera concedit, ni se ha de creurer que
lo pare de V. Ma:gestad, rey y senyor nostre de eterna memoria digne, haguera pro
curat la confirmacio dell, suplican ab instantia sa revocatio o almenys que V. Ma
gestad mane provehir y ordenar ab loatio y approbatio de la present cort que lo As-
.
sessor, Advocat Fiscal, Notan principals y Comissaris per capturar y inquirir sian
ecclesiastichs ... » (59).
Havent romas sense exit les gestions per acabar el tribunal, almenys es procura en diverses
avinenteses de destorbar la seva actuació i de por-tar al judici del bisbe certs delictes atroces.
Un d'aquests casos, que origina literatura jurídica abundant sobre el jutjat, tingué.lloc a Vic
l'any í693. El bisbe d'aquella seu, Antoni Pasqual, que abans havia estat auditor del carde
nal Portocarrero i candidat a auditor de la Rota romana (60), pretingué que la jurisdicció
del tribunal del Breu no havia de ser privativa i poder procedir .ell contra un canonge culpable
d'agressió armada contra un beneficiat de la mateixa catedral. Desencadena així una polemi
ca jurídica que ultrapassá les fronteres del Principat i que al capdavall enfortí el tribunal,
en cloure's amb una confirmació reial del mateix (61). Sernblantment 'hem trobat documents
quasi contemporanis a aquests de provatures fetes pel nunci de Madrid d'intervenir en delic-. .
tes análegs (62). Si a aixo es sumen les cartes deis bisbes del regne de Valencia al papa oposant-se
a una planejada extensió del jutjat del Breu als seus bisbats, queda prou comprovada l'ani
madversió de les mitres a una institució que retallava les seves competencies (63).
Eclesiastics sotmesos al fur del Breu
Coneixem ja com el papa Climent VII havia desitjat de limitar la concessió als sois tonsu
rats. Hem documentat també com s'afíanca Pextensió a tots els preveres i religiosos a partir
de 1')26. '
. '
Possibles excepcions eren de témer a l'estrat superior de la clerecia. I no sois per una dis- .
tinció de fet, que solia crear privilegis per a alló que s'ha anomenat, no sense fonament, «alta
clerecia» en oposició a la «baixa», sinó també per motius jurídics.
En primer lloc, els canonges havien obtingut en diversos bisbats un privilegi dit «d'ad
. junts». Consistia en que, quan el bisbe havia de procedir contra un canonge, havia d'actuar
en tribunal col-legiat, adjuntant-se dos canonges més del mateix capítol al que pertanyia l'en-
. .
57. Constitutions y altres drets de Cathalunya, Barcelona 1704, pp. 30-31
58. Constitutions, cit. p. 31
59. Constitutions, cit. p. 31-32
60. 1.M. MARQUES, Entre Madrid y Roma. La nunciatura española en 1675, Roma 1981, p. 93.
61. En citem les fonts impreses a la nota 36.
.
62. Carta de Joseph de Haro y de Lara, secretari del Consejo de Aragón al nunci, cardenal Durazzo, Madrid, 8
agost 1688; Arxiu Vatica, Arxiu de la Nunciatura de Madrid t 35, ff 428-429.
63. Vegeu-ne el detall a la nota 79
,
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•causat. Aquest mecanísme de protecció corporativa, que es justificava dient que servia per
evitar processos deguts a pura enernistat del prelat, ¿funcionaria també per als delictes de sang?
No fou fácil de dur a la practica la resposta afirmativa. En l'episodi de Vic de 1693 que hem
recordat hom invocava el privilegi d'adjunts per escapolir-se de les facultat del prelat de Giro
na. Per altra banda, abats i ardiaques gaudien de jurisdicció ordinaria. És explicable que ells,
que presidien els seus propis trib.unals, es resistissin a sotmetre's al del Breu. Aix:í i tot, la
jurisprudencia mostra que es consolida la potestat del bisbe gironí sobre ells en ocasió de. de
lictes atroces (64). Més gran fou la resistencia que oposá l'orde de Sant loan, i que durava
encara al s .. XVIII (65). Pero també aquesta fou vencuda. '
Delictes i penes .
EIs «crims atroces, confiats al coneixement de la jurisdicció del Breu no quedaven ben
definits. La primera providencia, prevista ja en els breus de consessió com sabem, consistí
ea confiar al propi bisbe president del tribunal que iniciés el procés declarant que el crim im
putat pertanyia a la categoria d'atrocos, declaració que havia de fer-se amb l'assessorament
vinculant de quatre magistrats de la- ReialAudiencia, Aquest procediment permeté de crear
progressivament una jurisprudencia. El simple homicidi no hi fou inclós sense resistencies,
a diferencia, per exemple, de l'homicidi qualificat, és a dir, a traició o amb aguait, gue resul
cava sens dubte propi del tribunal. Óbviament el robatori i· ellladronici foren compresos fa--
cilment dins la competencia del Breu.
.
� ",La motivació- principal que havia induít els reis a demanar a la Santa Seu l'erecció del
jutjat era l'existencia de clergues.que participaven més o menys directament en empreses de
barididatge, Aixó comporta la declaració de crims atroces sobre fets delictius que no ho són
del punt de vista del significat usual d'aquesta expressió. Dos breus pontificis, dé 1607 i 1613, .
inclogueren en aquesta categoria el tenir i portar «arcabusos de roda» o pedrenyals (66); aviat
també les pisto les resultaren ser armes susceptibles de crear crim atroc quan el portador era
un clergue (67). Successivament la qualificació d'atrocitat s'extenia a la protecció de bandits,
la falsificació de moneda i documents, i la resistencia a oficials reials que perseguien facinero
sos (68). Interessos diversos, ara polítics, ara eclesiástics, permeteren d'ampliar «in infini
tum- el concepte de «delicte atroc»; el tribunal entengué en afers de lesa magestat i jutjá actes
conspiratoris contra la corona en anys posteriors a la pau de Westfália i fins i tot acusacions
-s-per cert no comprovades- de sodomia (69) i violació de tombes (70). Insistim que aquesta
ampliació era feta possible pel dret del tribunal de fixar l'ámbit de la seva propia competen
cia, dret que li estalviava d'acudir al Tribunal de Contencions al que ens hem referit més amunt.
Roma, per tant, havia obert una via jurisdiccional molt comprensiva amb els interessos
reals, En canvi, es mostrá remisa en autoritzar l'execució de la pena de mort sobre els reus
clergues, Aquesta .darrera, qualificada com és sabut, amb l'expressió de lliurament al brac
secular, anava precedida de la cerimónia de degradació del culpable, que apareixia en públic
revestit de tots els ornarnents sagrats; tres bisbes el hi anaven llevant successivament amb fOF
mules apropiades que explicaven el sentit del gesto A fi de facilitar a degradació, la: Santa
Seu consedí .que puguessin dur-la a terme, en els casos coneguts pel Tribunal-del Breu, un
bisbe idos abats (71). També hom «lliurava al brac secular» en el caso de pena perpetua o
temporal a galeres; ara, pero, la degradació no era feta en forma real, sinó només verbal.
Un codi penal puntillosament escalonat preveia els cástigs dels delictes; l'homicidi no. qualifi
cat, per exemple, mereixia condernnació temporal agaleres, i el port d'armes, expulsió del
Principat per tres o cinc anys (72).
r
• •
•
6'4. GO.RTIADA, Decissiones, l I P 329 . .
65. Un testimoni de principis del s. XVII: informe impres de Josep Ignasi de Quintana, 1735, relligat amb el registre
ADG U-304. _
66. Breus de 28 novembre 1607 i 3 novembre 1613; ROMAGUERA, ob. cit. pp. 359-360; el darrer es troba tarnbé
a VILLAN.UEVA, Viage literario, t VII, p. 130, i tots dos a CORTIADA, 1, pp 328-329. El segon breu prohibia
usar per a aquest cas la pena de mort.
67. Llarga discussió a l'informe de Quintana citat a la nota 65.
68. CORTIADA t 1, pp. 337-341
69. ADG, lligall U-305 núm. 49, de 1835.
70. ADG; lligall U-305 núm.. 61, de 1830.
71. Breu de 23 desembre 1526; ROMAGUERA, p. 350
72. CORTIADA, t 1, p. 330
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,Organitzaciá i personaldel tribunal.
La manca de documents referents al personal del tribunal abans de 1640 deixa a les fos
ques les modalitats del seu funcionament en aquest període ..Sembla que la modalitat més fre
qüent d'exercici de la jurisdicció del bisbe de Girona consistí en sotsdelegar en un eclesiástic
resident a- Barcelona; rarament el prelat gironí dugué a terme personalment la seva
responsabilitat,
.
�
De 1640 a 1653 el tribunal no funciona. Posteriórrnent és possible de documentar detalla
dament la forma d'acció que pel temps anterior ens limitem a hipotitzar. És a dir, el bisbe
de Girona acostuma a sotsdelegar un canonge resident a Barcelona, que sera el jutge efectiu.
Entre aquests trobem Josep Corts, ardiaca major de Tarragona i canceller del Principat que
deixá el cárrec el 1689 per anar de bisbe a Seu d'Urgell, Pere Oliver, canonge de Vic (1690),
Félix de Taberner i de Rubí, canonge de Barcelona i gerrná del bisbe delegant (1704), Josep
de Taberner id'Ardena (1714), futur bisbe de Girona, Josep de Ciurana, cabiscol de Girona
resident a Barcelona (1715-1729), Francesc Alsina, canonge de Lleida resident a Barcelona
(1725-1726), Josep-Ignasi de Quintana (1745), Francesc Orteu i de Copons (1765-1801), Pere
Josep Avellá, ardiaca del Valles a Barcelona (1814-1825), Jacint Costa, canonge de Barcelona
(1819) i Josep Munt, canonge de Barcelona (1830) (73).
Peca clau del tribunal eren els assessors. Seria llarg de fer-ne una nomina detallada. Eren
dos o quatre jutges seglars de la Reial Audiencia (74). De vegades, pero, aquest comissionava
el jutge sotsdelegat perque ell mateix els escollís. El nomenament deia explícitament que el
carrec duraria a beneplácit del qui els havia escollit, pero, contenint també el nom del rnagis
trat que havia deixat el cárrec vacant, ens permet d'establir que exercien fins a la seva defun
ció o fins al trasllat a una altra ciutat. La seva valoració era decissiva a les sentencies.
_ A més a més el tribunal tenia un assessor (75), un advocat fiscal, un notari, un procurador
fiscal, un agutzil i un porter. Aquest personal no tenia emoluments, i com a única compensa
ció pel seu treball comptava amb les franquícies de portes de la ciutat de Barcelona; els con
sultors tenien 12 cárregues de vi franques, l'assessor i el fiscal, 8, el procurador fiscal i el no
tari, 6, i l'agutzil i porter, 3; tots ells podien introduir a Barcelona també sense impostos les
mateixes quantitats de llenya, carbó i oli que eren permeses als eclesiástics (76). Precisament
la supressió de les franquícies sembla haver donat mort de fet a la institució el 1835 (77).
D'aquest any data un procés que fou substanciat a Girona mateix per I'ardiaca en seu vacant
i que és el darrer testimoni de la seva activitat que ha arribat al nostre coneixement (78).
Prestigi i decadencia
Perque no es cregués que els intents d'extensió del tribunal del Breu a tot el territori es
panyol corresponen a l'época deis Borbons, convé de remarcar que ja l'any 1680 i 1681 es
va produir una alarma entre els bisbes del regne de Valencia, temerosos que es creés al seu
territori una institució semblant (79). El temor no era sense fonament, i el motiu era que,
havent procedit a Mallorca el bisbe Bernat Cotoner i a Valencia I'arquebisbe loan Tomas
•
73, Hom observara, a propósit d'Oleguer Montserrat, president de la R. Audiencia, que el títol de Jutge del Breu
precedeix el de Canceller del principat, a N. FELIU DE LA PEÑA, Fénix de Cataluña Barcelona 1683 (reed.
fotomecánica, Barcelona 1975) pagines preliminars, censura del P. Mauris. En la llista no donem els anys en
que els jutges exerciren el cárrec, deIs que no tenim constancia, sinó aquells en els quals foren nomenats o confir
mats pel bisbe de Girona, d'acord amb el registre tantes vegades citat. Sobre el jutge Josep Avellá es recull una
opinió laudatoria a CARRERA PUJAL, Historia politica de Cataluña en el s. XIX, Barcelona 1957, t. 1, p.
250, procedent de la Biblioteca de Catalunya, Col-lecció Bronsoms, num. 1556. Algún document d' ADG, lIigall
U-305, en canvi el considera treballador pero autoritarí.
74, A les corts de Barcelona de 1702 es va demanar que almenys dos fossin eclesiástics: Constitucions y altres drets
cit. p. 32, La sol-licitud, segons hem pogut comprovar pels nomenaments, fou infructuosa.
75. Ho era el 1830 Josep Coroleu, al que es deu un informe sobre el tribunal del Breu conservat a ADG U-305 num. 66.
76. Informe de Josep lgnasi de Quintana, Barcelona 28 desembre 1752: ADG U-305 núm 68.
77. Josep Munt, jutge del Breu, a Manuel Costas, vicari general de Girona, Barcelona, 17 desembre 1835; ADG,
U-305 núm. 15.
78. ADG, U-305, núm. 49. .
79. Cartes del bisbe loan de RocaberTi al papa i al Cardenal Cibo, 8 de gener 1681; Arxiu Vaticá, S.S. Vescovi
67, ff 16-17; del bisbe de Tortosa al papa, 5 de gener 1681; ibid., f 7; del bisbe de Sogorb al papa, 16 desembre
1680; Vescovi 66, f. 452. Al mateix arxiu, Fondo Favoriti-Casoni, 7, f 135, es troba una minuta d'una resposta
del secretari de la xifra, Favoriti, al capítol catedralici de Valencia, on es promet que el papa s'oposará a una
possible extensió de I'indult catalá del Breu.
,
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•de Rocabertí amb els recursos allí normals de les excomunions i entredits contra la jurisdicció
laica, havien provocat aldarulls populars que juristes del país com Mateu i Sanz i Crespi de
Valldaura consideraren inoportuns i evitables si s'hagués disposat del sistema jurídic usual
a Catalunya (80).
Amb tot és cert que no sols Felip V, en el decret de Nova Planta confirma els tribunals
de Cornpetencies i del Breu, sinó que planejá la seva aplicació a tota la seva corona. Sembla
que l'aconsellava, per. a aquest propósit, l'abat Vivanco, a qui es deu UN informe molt elogiós
pel tribunal del Breu «que con su practica y observancia se deberia guardar en todos los rei
nos y dominios de S.M., y assi combendria que en toda España fuesen comunes estos breves'
y de verdadera práctica y observancia» (81�. Ens sembla molt probable la influencia de l'abat
Vivanco en el projecte de concórdat de 1714, on el nostretribunal era model per als que l'art.
14 declarava que s'havien d'establir a-tot Espanya (82). Si el 1752 es dona una resolució reial
favorable al Breu 'i contraria als interessos de la ciutat de Barcelona que volia restringir els
privilegiats amb franquícies i exemptes d'impostos municipals, és que la valoració del tribu-
na:l des de la monarquía no havia v.ariat (83).
.
bes dificultats del jutjat poden documentar-se mes de 181·9: el jutge Avellá declarava al
bisbe de Girona que els anys anteriors «el tribunal ha uenido no solo que proceder contra
varios delincuentes, sino tambien sostener con firmeza su autoridad y sus singulares prerro
gativas, y no ha sido poco el cuidado, vigilancia y trabajo con que se ha conseguido conser
varlas» (84). Pel que sembla, l'oposició principal venia de la Intendencia de Policía, que volia
monopolitzar totes les pesquisses de caire criminal (85). Així el jutjat, que per aquest temps
es trobava forca carregat de treball, arribant a tenir simultániament 26 causes pendents, va
.
trobar-se posat en qüestió en perdre el suport de la corona que l'havia fet néixer. Una nova
concepcióde les relacions entre l'Església i l'Estat el buidava de contingut, tot i no haver estat
suprimit per un acte formal. Així i tot, hem de reiterar la nostra convicció que, dins les coor-,
denades jurídiques de l'antic régim; fou un instrument original, eficac i positiu en vista a re
soldre el problema que se li havia encomanat.
,
, .
-
•
,
,
.
80. Josep M. MARQUES, La Santa Sede y la España de Carlos 1/. La negociación del nuncio Mitlini; J675-J6�5,
Roma 1982, pp. 119-124. C. CRESP1 DE Y.:ALLBAURA, Observationes illustratae decisionibus sacri supremi
regii Aragonum consilii, Lyon ' 1677, t 11, pp 90-97; L. Ml'\THEU Y SANZ; Traclatus de regimine regni Valen-
tiae, Lyon 1677, p. 181.
.
81. Informe de l'abat Vivanco, Madrid, 15 de juny de 1714; Real Academia de la Historia, Colección Pellicer t.
8 (Ms 9/4.062), ff 173-17"l. _'
82.,TEJADA y RAMIRO, Coleccián completa de concordatos españoles, Madrid 1862, p. 94.
,
83. Reial Otdre signada pel marques de la Ensenada, Madrid 16 desembre 1572; ADG U-305, núm 24.
84. Pedro .José Avellá' al bisbe de Girona, Barcelona; 20 de novembre 1819; ADG, U-305.,
85. Avellá al bisbe de Girona, 19 octubre 1825; ADG, U-305.
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CREC EN L'ESGLÉSIA; ..«ROMANA»
ORIGEN I CONTROVERSIA HISTORICA SOBRE
L'ARTICLE NOVE DEL CREDO
Jaume Aymar i Ragolta
,
La denúncia del P. Masdéu
El nostre punt de partenca es remunta a una figura clau, Joan Francesc de Masdéui de
Montero (Palerm, Sicília 1744- Valencia 1817). El seu pare era el militar barceloní Josep Ig
nasi de Masdéu i de Grimosacs.que havia anat a Sicília al servei de Caries III (1). Ben aviat,
la família torna a Barcelona on Joan Francesc, juntament amb els seus germans Josep Antoni
(Palerm 1738-Roma 1810) i Baltasar (1741-1820) ingressá a la Companyia de Jesús (1759).
Arran de l'expulsió deIs jesuítes estudia dret a Bolonya on contribuí a la fundació de les Me
morie enciclopediche. Com a escriptor comenca publicant obres literáries de les quals destaca
la traducció italiana de poemes cinc-centistes (Venecia).
La seva obra cabdal, pero, és la Historia Crítica de España y de la cultura española en
20 vols. (Madrid, 1783-1805) escrita a Bolonya i a Roma; només aconseguí de publicar en
italiá els dos primers volums (Foligno 1781; Fiorenca 1787) i en deixá quatre d'inedits en
castellá, La part més reeixida, i segons el P. Batllori encara útil, és l'España Romana (vols.
IV-IX). "
-
Seguint el mateix autor, el P. Masdéu, menat pel seu ultrancer espanyolisme, presenta
l'Espanya visigótica com a quasi independent de Roma. I en el vol. 24 d'aquesta historia (ine
dit) del qual se'n guarda un exemplar a la Real Academia de la Historia, el P. Masdeu es
caracteritza segons J. Corminas: .
.
«por una especie de aversión a la nación francesa fundada en la invasión que las
dignidades del clero secular y monjes franceses 'hicieron en España ácia (sic) el siglo
XII y XIII los cuales bajo el apoyo de nuestras reinas de nación francesa se empeña
-ron en contrariar nuestros usos y costumbres tratándonos peor que a hereges y paga
nos y además en el escándalo que la misma nación dió en el siglo pasado con su de-
- sastrosa e impía revolución, transcribimos sus ideas. De encima la mesa de su cuarto
le cogió un amigo el siguiente dístico:
"Oh Galli inmundi, mundi vertigo rotundi. Vos estis Deus est testis teterrima pes-
tis"» (2) .
En la mateixa línia:, el 1796 presenta al Surnme Pontífex per má del seu Secretari d'estat
un Discurso al genero humano contra' la libertad y la igualdad pretendidas por la Francia pa
ra extinción de todas las Monarquias.del mundo (3). El mateix autor, estant a Espanya, escri
ví dues cartes italianes a un seu amic de Roma, una des de Barcelona, el 12 de setembre del
•
l. Cf. M. BATLLORI, G.E.C. article Joan Francesc de Masdéu i de Montero
2. J. CORMINAS, Suplemento a las memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catala
nes publicados por el Excm. e Ilmo. Sr. D. Félix Torres Amat, Burgos, 1849. Artícle Masdéu
3. CARTAS DE DON JUAN FRANCISCO / DE MASDEU / NATURAL DE BARCELONA / A UN REPUBLI
CANO ROMANO SU AMIGO / ACERCA DEL FAMOSO JURAMENTO / YO ODIO A LA MONARQUIA,
/ O BIEN / YO JURO ODIO AL GOBIERNO DE LOS REYES / OBRA INEDITA / que ofrece al pblico espa-,
ñol un amigo del autor. Madrid, 1814 pp. 3-4.
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1798 instruint-lo sobre la iniquitat del jurament francés «odi etern al govern dels reis» exteses
contra el parer de l' Abate Bolgeri i contra el Concili Nacional de París (4).
. Desapareguda temporalment la crónica lleonesa del Cid en el seu primer retorn a Espanya
�(1798-1801) en posa en dubte fins i tot l'existencia (5).
A Roma pública l'Origine catalana del regnante pontifice Pio settimo (1804) i la biografia
de Josep Oriol (1806) i Catalina Tomas (1807) amb motiu de la seva beatificació. Retorna
a Catalunya el 1815 i ensenyá humanitats al Col-legi de Valencia fins a la seva mort.
En vida, el P. Masdéu fou molt atacat i es defengué amb respostes i apologies. Segons
Corrninas: . _
, «después de muerto hanse hecho censuras cuyo examen ofreceria materia a. muchos
discursos. Podemos asegurar que la valentia de su espiritu se hermanaba con la ab
negación e ilimitada dependencia del superior que reina en la Compañia' de Jesús
a la cualsirvió con amor filial» (6).
'EI P.M. Risco critica sevérarnent el volum XX de la seva historia d'Espanya, «Historia
leonesa del Cid», la qual deixá «un profundo resentimiento en el corazón del P.M. La Canal
quien tenia los borradores de una defensa». (7).
El seu jurisdiccionalisme historie i doctrinal motiva la inclusió de la «Historia» a l'lndex
roma el- 1826. .
�.. _
Valgui aquí aquesta introducció per situar la polémica i apassionant figura del P. Mas
déu, El nostre interés pero, rau en la seva obra Religión Española escrita a Roma i adrecada
al «Excmo. Emo. Cardenal Primado y a los Ilmos Arzobispos y Obispos de todos los Domi
nios de España», datada a Barcelona el 1816. En ella, el P. Masdéu detecta.una serie d 'errors
d€ l'església. Transcrivim íntegrament el n° 83:
.
«En materia de juridicción pontificia los errores más vulgares son los siguientes: 10
Que el parecer theologico del Papa solo es preferible al contrari (sic) Parecer unifor
me de todos los-Obispos del Mundo, error muy grande, que ha salido varias veces
de la boca de hombres de poca doctrina que se tienen y son tenidos por buenos theo
lagos de quienes el bajo Pueblo, y aun á. veces el no bajo toma lo malo por bueno
y lo falso por artículo de fe. 2° Que en tiempo de sede vacante o de dos o más Papas
dudosos, toda la Iglesia puede errar en materia de fe, proposición tan arrojada que
de ella se sigue inmediatamente que la iglesia de Dios en algun tiempo puede ser he
rética toda ella, y toda ella faltar y dejar de ser (,) que son heregías insoportables.
3° Que el Papa no puede tener sede sino en Roma, siendo cierto que San Pedro la'
tuvo antes en Antioquía, y que siete Papas franceses con su larga residencia en Fran
cia por setenta años se expusieron a desquiciarla del Vaticano, y siendo también cosa
posible (a la que no se opone niguna articulo de fe) que tales guerras y persecuciones
y vaivenes y heregias pueden consolidarse en Roma que se juzgue por fin o necesario
o conveniente el trasladar a otra parte del Mundo la Sede indeficiente del Supremo
_ Gefe de la Iglesia. .Por no haberse hecho estas reflexiones y haberse adaptado con
demasiada facilidad todas las Máximas Cluniacenses, relativas a grandeza de Roma;
ha llegado muoha parte de España (si/no toda) a un exceso de piedad que no veo
- considerado par ningún, Obispo ni teologo mereciendo de todos ellos la más sincera-
consideración ...
I pl'osegueix:. ,
« ....La errada piedad excesiva es la de haber añadido a la Iglesia Catholica el titulo
caraeteristico d� Romana;. no-digo ya en Sermones o libros, en los cuales puede de
eirse con verdadero sentido, y conviene muchas veces que se diga; pero en el Simbo-
10 de la Fe, que llamamos Credo, como se ve en muchísimos catecismos, entre los
cuales puedo nombrar-no el del Padre Ripalda (jesuita) y de otros igualmente sabios
pero si los del Obispo Guinda, del Cura Matheu, del Doctor Orriols.• del Filipino Na-
dal y de tantos y tantos otros. Nadie podrá negarme que tal palabra romana no se
- .
4. lbid.
5. BATLLPRl. Loe. cit.
6. CORMINAS, loe. cit.
7. lbid.
•
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halla en ningun simbolo autorizado, no en el apostólico, no en el Niceno, no en el
" Coristantinopolitano, no en el Tridentino, no en el actual de Roma y añadirlo noso
tros en el Credo es lo mismo en substancia que fijar un nuevo articuló de fe, pues
por de fe debe creerse todo lo que está en el credo. Ni mi modo de pensar en que
esto es libre o arbitatio: es tan necesario que el Sagrado Concilio Tridentino Syrnbo
lum fidei ... (sic) totiden / verbis, quibus in omnibus Eclesiis legitur, exprimendum
esse censuit: Juzgó que el Credo debia expresarse con las mismas palabras precisas
con las que se lee en todas las Iglesias que es decir sin nada añadir, ni quitar, ni alte
rar» (8).
Segons aquest text dones, el fet d'afegir el títol de Romana:
1) Es fruit d'una pietat excessiva.
2) Aquest ús és prou justificable a sermons i llibres pero no al símbol de la fe.
3) On apareix més sovint és en els catecismes.
4) No hi ha unanimitat, pero, en el seu ús.
5) lntroduir aquesta fórmula és el mateix substancialment que fixar un nou article de fe.
Quan comenca dones, a apareixer aquest títol? A quins catecismes es troba? Hi ha alguna
intenció per part dels autors a introduir-lo o a ometre'l? Com justificaven la seva introduc
ció? Hi ha en el fons una disputa entre eclesiologies diverses com sembla despendre's del text
del P. Masdéu?
'
Mirarem de respondre aquests interrogants en el capítol següent, tenint com a rerafons
el planteig del polemic jesuita. Tinguem en compte, pero, abans d'iniciarel nostre estudi ana
lític sobre els catecismes que en el símbol de la fe proclamat pel tridentí s'afirma la fe « ... en
la Iglesia una, santa, católica y apostólica» (Dz. 994), no es fa constar, dones, .el títol «roma
na». Tot i aixó en l'explanació posterior al Credo es diu:
«Reconozco a la Santa, Católica y Apostólica Iglesia Romana como madre y maes
tra de todas las Iglesias y prometo y juro verdadera-obediencia al Romano Pontifice
sucesor del bienaventurado Pedro, principe de los Apóstoles y vicario de Jesucristo»
(Dz. 999).
Per tant, d'una banda, encara que explícitament no consta en el símbol, en esperit queda
ciar que l'església santa católica i apostólica, és l'església romana. Pero, d'altra banda, si aixó
quedava ciar, per que no s'introduí en el sírnbol? <,
De fet, com comenta L. del Pozo (9) aquesta església esta edificada sobre la pedra que
és Pere. Amb aixó, a més arnés d'al-ludir el text de Mt. 16, 18 i el paper que correspon al
Pontificat en salvaguardar la unitat, es determina en concret un punt de referencia per trobar
la veritable església de Cristo Pel mateix motiu =-segens aquest autor- en algunes ocasions
s'ha afegit als apel-latius de les propietats de l'església l'adjectiu «romana».
Així, per exemple, el concili Vaticá a la sessió 111 corresponent al 24 d'abril del 1870 deter
mina «Sobre Dios uno, vivo y verdadero y su distinción de la universidad e las cosas la Santa
Iglesia Católica Apostólica y Romana cree y confiesa etc.» (Dz. 1782).
o"�
Cal esclarir que el P. Masdéu en referirse a catecismes en els quals consta explícitament
en el símbol.aquest títol, cita solament catecisrnes escrits a Catalunya i efectivament és ací
a l'únic lloc on l'hem trobat.
Breu análisi dels catecismes catalans (10).
, -
Un deis catecismes més antics que hem trobat escrits en llengua catalana és la «Cartilla
8, RELIGIONS ESPAÑOLA. OBRA ESCRITA EN ROMA POR D,J. FRANCISCO DE MASDEU, dirigida por
el mismo al Excmo. Emo. Cardenal Primado y a los limos, Arzobispo y Obispo de todos los dominios de Espa-
ña, Barcelona; 1816 pp. 264-265. '
-
9, L. DEL POZO, El credo del Pueblo de Dios" comentario teológico por Madrid, 1968, BAC bolsillo n? 6 pp.
155-157. Per la qüestió de I'antirromanitat vg. 11 obra de H.U. VON BALTHASAR, El complejo antirromano.
Integración del papado en la Iglesia Universal. Madrid BAC, 1981.
10. Per tal d'analitzar els catecismes catalans hem recorregut a dues fonts principals: EIs que es troben a la «Bibliote
ca Pública Episcopal de Barcelona», i el seu fons de catecismes, i el de l' Arxiu historie eclesiástic del s. XIX,
del Dr. Bonet i Balta, recentrnent incorporat a I'esmentada biblioteca. Agraim a Mn. Bonet i Balta, lesvaluosís
simes orientacions que tothora ha propiciat. Hem trobat dos catálegs de catecismes: l'apéndix deis cateéismes
de la província eclesiástica de Tarragona. cf. I.L'ESCOP La Ilengua de l'Església' Barcelona 1930, que recull
218 impressions de catecismes. L'altre catáleg, inédit, el de Mn. Bonet i Balta i recull 79 edicions catalanes del
Catecisme. Ambdós catálegs es completen mutuament.
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•i bneu instructio de la doctrina Christiana» ordenada per l' Arquebisbe d€ Valencia Francisco
de Navarra (1556-1563) impresa pel seu successor Joan de Ribera, a Valencia el 1571. En ell
figura:
«Yo crech en lo esperit Sanct, y esglesia Sancta catholica: la communió deIs Sancts,
la remissió ... » (11).
pero no apare ix «romana». En la «Doctrina Christiana» composta pel Bisbe d'Elna Fra Pere
Martyr Coma de l'Orde Predicadors (1588) (12) tampoc no hi figura.
No es troba tampoc a la divulgada «Declaración copiosa de la Doctrina Christiana» del
Cardenal Belarmino, editada a Barcelona el 1630 (13), tot i així, en I'explanació del contingut
deIs articles es defineix Església com:
« ••.Convocación y congregación de hobres (sic), los cuales se bautizan y hazen pro
Ifession de la Fe y ley de Chisto, de baxo de la I obediensa del Sumo Pontífice Ro
mano ( .. .) M. dizese una sola por tener una sola cabeca que es Christo y en su lugar
el Pontífice I Romano» (14).
En la «Practica del Catecisme Roma» del P. J .E. Nirernberg, traduida al catalá per «un
religiós zelós del b.e de les animes (1648) (15) no hi figura tampoc -el títol de romana, tot i
que es fa constar la necessitat d'estar: ...
« ... devall del la obediencia del Papa de Roma, regeneixentl o perI Vicari de Chisto
. -
y superior de tots» (16) .
Una altra explicació interessant la trobem al catecisme de l' Abat Fleuri, traduit del fran-
ces i datat a Manresa el 1683, en eastellá. En ell s'explica a proposit d'aquest article del credo:
«Llámase Apostólica porquel conserva la doctrina de los Apóstoles, I y que la per
petuidad de sus pastores I retrocede hasta los Apostoles, parti-I cularmente en la .
Iglesia romana, en I la cual preside la cabeza visible del la Iglesia Universal (17)
Al s. XVII, dones, sembla que encara que tothom sabia implícitament a quina església
es referia quan proclamava la seva fe a la católica i apostólica, no es troba explícitament en
el símbol el qualificatiu «romana» tret d'algun cas isolat, com el següent:
A la Biblioteca de Catalunya es guarda el text del Catecisme (manuscrit n" 59 segons cata
leg impres) que els monjos benedictins ensenyaven als fidels de Sant Feliu de Guíxols tots
els dies festius, des del s. XVII. En aquest Catecisme i en la seva part memorística s'hi troba
el Símbol deIs Apostols, en el que es diu textualment «La Santa Iglesia Catholica Romana: .
En l'exposició del símbol es pregunta: «¿Cual es la Iglesia a la qual convé lo esser Una, Santa,
Cathólica-y Apostólica?» Es respon: «Aquesta es tan solament la Iglesia Romana».
Més avall es pregunta novament: «¿Que ensenya lo nové article que dur la Santa Mare
Iglesia Catholica Romana?». Es respon;
•
�
. -
11. CARTILLA y BREV / Instructio de la doctrina Christiana, ordenada per / manament del Illustríssim et Reve-
rendissim Senyor / Don Francisco de Navarra per la divina gracia Archebisbe que fonch de Valencia / Impressa
'per manament del Illustrissim et Reverendissirn / Senyor Don loan de Ribera Patriarca di: An-/ trochia et Arche
bisbe de Valencia. Valencia. 15'71. (Facsímil inclós a CATECISMO/ de CA DOCTRINA CRISTI#NA ¡, EN
DIALECTO VALENCIANO- compuesta per orden del Sr. Arzobispo de Valencia / D. Francisco de Navarra e im-
preso en1571 por mandamiento del Beato Patriarca / d. Juan de Ribera. Publícase ahora nuevamente com la
aprobación del Emmo. y Rvdmo. Sr. Dr. Ciriaco Sanchez / y Hervas Cardenal Arzobispo / de esta Diocesis.
V,alencia 1.89:7.
. >, .
12. DOCTRINA CHRISTIANA I':JT1LISSI/ ma a tots los Faels christians composta per lo re-/ verent pare Fra Pe re
Martyr Coma, Mestre en / Sacra Theologia del orde de Predica/ dors dignissim Bisbe de Elna, Barcelona 1588.
p. 5.
13. DECLARAGIONS / COPIOSA'DE LA DOCTRI·NA CHRISTIANA compuesta-por orden del-Beatissimo P.
_ Clemente VIII de felice memoria, por el Padre Roberto Belamino / Cardenal de la Santa Iglesia / Año 1630.
Hem consultat també la reedició del 1675 titulada «Declaración Copiosa para instruyr los idiotas (sic) y niños
en las COS_,!S de nuestra Santa Re Catholica», i tarnpoc no hi figura romana.
14. op. cit.
.
15. PRACTICA / DEL CATECISME / ROMA Y DOCTRINA I CHRISTIANA ( ... )·ESTAMPAT PRIMER'EN
/ CASTELLA PER LO ¡ PARE luan Eusebio Niremberg;.y ara tradúit en cata la per un religiós zelós del bé
de las Animas, Barcelona, 1648 fol. 15 rv.
16. Op. cit. Edició datada-a Barcelona, 1886, pp. 42-43
17. G·ATECISMO / HISTORICO 10 compendio de la Historia Sagrada / y DE LA DOCTRINA CRISTIANA
P'ARA INS;rRU.GCION .DE.LOS NIIÑOS, CON PRlEGU.NTAS, / RESPUESTAS y LECCIONES SEGUIDAS
PARA � LEER'LAS EN LAS ESCUELAS / compuesto; por el Abad Fleuri y TRADUCIDO DEL FRANGESI
para utilidad de la tierna juventud (Manresa, 1683) p. 126.
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.
« ... i Romana vol dir que lo Cap visible de la Iglesia Catholica está ara en Roma,
,
lo 'qual cap lo anomenem Papa o Summo Pontifice».
Al s. XVIII, en el catecisme del Pare Ledesma (18) no hi figura tampoc romana.
La referencia més antiga en un catecisme impres I'hem trobada -com cita el P. Masdéu
en el catecisme ordenat pel Bisbe d'Urgell Don Simeon de Guinda y Apestegui, editat a Bar
celona el 1742 (19). En ells figura explícitament:
« .. .Crech en / lo Esperit Sant: yen la santa Mare Iglesia ca-/tholica romana, la co-
munió deis Sants».
'
Noti's el doble afegitó: «santa Mare» i «romana».
1 més endavant: .
«P. Quens ensenya la fe, que cregám general/ment? /
R. Tot lo que te, y creu, y nos proposa la Fe la/ Sancta Mare Iglesia Catolica Roma
na ( ... )
R. Perqué se anomena nostra Iglesia Romana?
R. Perque amb la autoritat de Chisto es fundada/ per los Apostols i visiblement
governada per/ lo Romano Pontifice.
P. Se salvara algú que no creu lo que nos ense/ nya nostre Mare Iglesia catolica
Romana? '
R. No se salvará; porque no te a Deu per Pare,/ qui no vol creure, y tenir la Santa
Iglesia ca-/tolica Romana per Mare (20»>
L'explicitació dones, del «roma» de I'església respon a la visibilitat de poder de la máxima
autoritat. És curiosa l'adaptació de la frase de Sant Cebria, «<l'església es mare d'aquells que
tenen Déu per Pare»), en categories de romanitat.
També el P. Francesc Baucells enla seva «Font Mistica» (21) editada a Girona el 1762,
afegeix el títol de romana:
« ... la Santa Mare Iglesia, Catholica Romana» ..
1 comenta:
« ...També se diu Romana, perque la Iglesia Santa, te y coneix per son cap visible
al Pontifice de Roma, y juntament per ser tinguda ella per catholica, en la qual esta
fundada la Fe verdadera». "
És curiosa, en canvi la subordinació que es fa del títoI «apostólica», que no consta explíci
tament en el símbol i que en l'article 210 s'explica que: «Esta Iglesia Católica Romana també
se diu Apostólica, perque tingué principi deis Apostols ... » (22).
En els «Dialogos de la Doctrina Christiana» del Dr. Francesc Orriols es justifica així
l'apel-latiu «romana».
'
«P. Perqué la anomenes Romana?
•
R. Perque des de que S. Pere transferí/ Sa Cathedra de Antioquia a Roma, la Iglesia
es estada sempre lo cap, y la Mare de totas las Igle-z' sias de la Christiandat, tenint
sal Primacia sobre totas las altres, á la/ qual totas las.demes en son necessi-/ tats
espirituals han de recorre com/ los Rius al Mar; de-tal manera,/ que no pot tenia
a Jesu-Christ per/ Pare que no tindá a la Santa Igle-/ sia catholica Romana per Ma
re» (23)
,
,
18. DOCTRINA I CRISTIANA I A MANERA DE I diálogo entre lo Mestre I y lo Deixeble I COMPOSTA PER
.LO I Reverent Pare Ledesma de la/ Companyia de lesus. Traduhida de Italia en Cathalá, y I ara de nou corregi
da.z Barcelona I En casa loan lolis, Estamper, als Cotoners, Any 1710,
19, BREU COMPENDI I DE LA DOCTRINA I CHRISTIANA QUE PER BENEFICI DE SOS I Subdits, en estil
facil y ciar ha orde-I nat lo Illustissim Senyor Don Si meo n 1. de Guinda y Apestegui, per la gracia I de Deu,
y de la Santa Sede Apostolica I Bisbe d'Urgell, Princep Soberá de la Vall de Andorra, y del Consell de Sa Mages-
tat, etc. I Barcelona, PER lOSEPH ALTES, 1742 (Vich, per loan Dorca y Morera, 1750).
'
20. op. cit. pp. 45-46
21. FONT MISTICA, I y SAGRADA DEL PARADIS DE LA IGLESIA, dividida en Quatre Parts: EN QUE SE
EXPLtCA AB CLAREDAT, y BREVE-/dat tota la Doctrina Cristiana, perque ab facilitat la pugall saber, y
aprendrer la gent mes vulgar,1 y necessitada. COMPOST A PER LO P. Fr. FRANCESCH BAUCELLS ( .. .)
GERONA, l. BRO, 1762 pp. 60-62. .
22, op. cit. ,
23, DIALOGOS I DE LA DOCTRINA CHRISTIANA I que son norma, forma y pauta abl que los Pares, Amos
'y Mestres poden facilrnent cumplir ab la obligació que tenen de ensenyar la Doc-I trina a sos fills, criats y deixe-
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El filipó P. Francesc Nadal (24) l'explica en el seu «Compeendi de la Doctrina Christia
na» dient que: «la Iglesia de Roma es/ lo cap y la Mare de tota 'la Cristiandat»,
,
En canvi en el «Catecisme menor: (25) disposat pel bisbe de Solsona, l'agustí Fr. Rafel
Lasala, no consta el títol de romana ni en el símbol:
«Crech en 10 Espérit sant la santa Iglesia catolica: la comunió deis sants»
ni en la definició d' església: -
Que cosa es la Iglesia Catolica?
Es la congregació dels homens batejats/
que units en una mateixa fe
,tenen per cap / invisible a
Jesu-Christ, y per cap
visible al/Papa, que es son
Vicari en la terra com
.
a successor de sant Pere
Cal fer notar que el catecisme de Fr. Rafel Lassala era considerat filojansenista (28).
En el catecisme contemporani d'una altre bisbe de diócesi catalana, el publicat per Fran
cesc-Antoni de la Duenya i de Cisneros, Bisbe d'Urgell i també impres com l'anterior en la
.impremta de la Reial i Pontifícia Universitat de Cervera, (1799) (27) no solament consta en
la declaració del símbol: _ .
-
«Crech/ en lo Esperit Sant, en la Santa Mare/ Iglesia Católica Romana ...
sinó també en el diáleg posterior:
iJ «P. Perque la anomenas Romana? .
R. Perque lo cap visible de la Iglesia es lo / sumo Pontifice o lo Pontífice Roma,
'y perque la Iglesia Romana sempre (sic) ha es-/tat Catolica.»
(Noti's el pintoresquisme d'aquesta darrera justificació que s'afegeix a la tradicional del
primat).
Quant al símbol del «compendi de la Doctrina Christiana» (28) de l'arquebisbe de Tarra
gona contemporani, Dr. Francesc Armaña (que havia estat bisbe de Lugo i que formava part
del cercle del bisbe Climent, il-lustrat i filojansenista) tampoc no hi figura, pero sí que consta
explícitament en el diáleg a propósit de l'església:
«P .. Nos' (sic) diu també Romana?
R. Ab molta raho s'diu Romana.
P. Perque?
R,. Perque'l Pontifice Romá es cap y / Pastor universal de la Iglesia, á qui / devem
venerar i obeir tots los Fiels / y confirmarnos en la fe y doctrina. / ab la Iglesia
de Roma com á mare, / mestra y centro de la unitat católica».
Ja en la centúria següent hi.ha una obra molt interessant per a aquesta qüestió, amb el sug
gestiu títol, de: «f>ROMPTUARI.CATHOLIC, / QUE' AB leA MAJOR CLAREDAT / y
/ BREY.EBAT POSSI'B,LE SE DEMOSTRA LA /. VERIT-Al' DE LA RELIGIO CATOLICA-
, ' .
:APQS¡fGLICA ROMANA, CON'FRA TOTS LOS QUE TAN IRRACIO-/ NALMENT LA
I.IvlEHGJNAN'. El subtítol també és prou explícit: LO ·DONA A LLUM PER LAS PERSO-
'.
bIes COMPO,STOS PER LO Dr. FRANCISCO ORRIOLS Prebere, Paborde de Casi tell Térsol, Bisbat de Vich..
y Examinada Sinodal de dit Bisban.de Gerona, Per Agustí Figaró, Estamper Real s/a. '
24. El P. Francesc Nadal (,1758·1833) publica el 1 '783 aquest compendi, 'que fou un deIs pocs !libres que durant aquest
període s'editaren en catalá, . .
'
C.f.l. Ci'. LAPLANA, L 'oratori de Saht Felip Neri de Barcelona 'i el seú patrimoni artistic i monumental. Publi-
, -
cacions de l'Abadia de Montserrat, 1978, pp.. 141-144.
.
2-5. Gatecismé menor de la Doctrina Cristiana dísposat per lo illustrissim senyor Don. Fr. Rafel Lasala i locela/ del
orde del Gran Pare San Agustr, Bisbe.de Solsona / del Consell de Sa Majestat etc. '/ Per us de la diocesi. Cervera
en la pontificia y real universidad 1792 pp. 3_ i 39.
26. A. MESuRE, G.E.C. vol. 8. voc. jansenisme.
27. BR,EU:R!ESUM I DE LA I DOCT-R'INA CHRISTIANA / PER LO US I y ENSENYANSA /'UNIFORME
I DEL BISBAT DE URGE1.L I PlJBLICAT I PER LO 11m. Sor. Dm. Francisco Antoni I de la Duenya y de
Cisneros I Bisbe de urgell .. Cervera; en la Imprenta de la Real y Pontificia I Universitat. Any .1799. p. 53.
28. ee>MPENDJ / DE LA I DOCTRIN'A CHRISTIA.NA / QUE ARREGLA LO ILLUSTRISSIM y REVEREN
DISSIM SEÑOR / D. 'Fr'. FRANCISCO ARMIAÑA I ARCHEBISBE DE'TARRAGONA. BARCELONA, 1812-
¡;l, 65 (el manuscrit és anys anterior).'
_
.
.NAS MENOS 1 instruidas, perque pugan defensarse de las malas doctrinas, que escampan
los Incredulos, y perseverar- rian (sic) en la Fe de nostra Santa Mare la Iglesia Catolica, Apos
tólica Romana» (Gerona, 1837).
L'esmentat promptuari esta signat amb les sigles J .A.A.C. Segons anotació marginal de
Mn. Bonet Balta, en el n? 634 del «Catalogo de obras en lengua catalana» consta que aquesta
obreta esta escrita per Josep Antoni Arnautó, Canonge de Girona. Aquest autor, que dedica
un capítol als «Gefes deis heretges y filosofs deis ultims segles als quals se agregan los Janse-
'nistas: (29), fa notar: .
y no convenl nint aquest nom de Catolica, sino á la I Iglesia Romana, se segueix
que aquesta 1 solament es la Iglesia verdadera; puix que: ninguna altre secta se ha
atrevit anomel nar a la seva Iglesia ab aquest apellido, ni en los teinps antichs, ni
en los moderns. » (30)
,
.
De tota manera, comenta que l'última nota, o caracter que assenyala «lb Credo majorre
de la Iglesia verdadera es: lo ser Apostolica: (31) Per tant no gosa incorporar-hi romana mal-
. .' t
grat la intenció apologética de I'obra.
.
Una altra obra que insisteix en la romanitat de i la introducció en el símbol és la de Josep
Rossell, rector de Santa Perpetua, autor de «LO AMICH CATÓLICH I FIEL (sic)» (32).
I molt especialment el catecisme del Dr. Francesc Mateu i Smandia, també citat pel P.
Masdéu, que va ser rector de Sant Pere de Bigues i després de Sant Boi de Llobregat, (33).
El seu «Compendi o breu explicació de la doctrina cristiana en forma de diaigo entre pare
y fill». (Manresa 1808) assolí més de 70 edicions: Notem que el P. Claret, en el Próleg del
seu catecisme li concedeix especial importancia (34).
Per cert que en la llicó duodécima del catecisme del P. Claret també molt difós consta:
. « ... la novena part del 1 Credo que es: la santa mare Iglesia católic, rol mana ( ... ) (35)
La incorporació, dones, de la paraula romana al símbol de la fe deis catecismes catalans
durant el s. XIX és prácticament un fet consumat.
Hom arriba a I'extrem, d'altra banda prou significatiu, que en una edició bilingüe de I'any
1852, en la professió de fe castellana no hi figura romana, i sí en la .catalana. (36).
Al s. XX, habitualment continua trobant-se el mot romana en la versió catalana del sím
bol de la fe.
Hi ha, peró.algunes excepcions, tant a Ilibres pietosos, com el «Manual del Devot de la
Mare de Déu del Collell (Barcelona, 1914) del Dr. Francesc Rabassa (el qual afirma que recull
la praxi religiosa del Santuari), ·com al «Catecisme elemental» de N. Saguer (Barcelona 1933)
que omet l'apel-latiu romana.
.
En el text nacional de la Doctrina Cristiana, (37) perviu I'especificitat de la versió catala-
na, vegi's:
Ediciá castellana
Creo en el Espiritu Santo
la Santa Iglesia Catolica
la comunión de los Santos
Ediciá catalana
Cree en l'Esperit Sant
la Santa Mare Església
católica, apostólica, romana,
la comunió deis Sants
29. J. A, Arnautó, op. cit al tex, pp. 144 i ss.
30. Ibid. p. 188
31. Ibid. p. 190
32. LO AMICH CATOLICH y FIEL (sic) / O DESPREOCUPACIÓ DE ALLUCINATS / CONTRA LA RELI
GIO CATOLICA, OBRA DEDICADA AL EXCM. E ILM. SR. BISBE DE LA DIOCESIS DE BARCELONA
I LA PUBLICA A FAVOR DE LA SENSILLESA DEL POBLE MENOS INSTRUHIT, JOSEP ROSSELL
. PBRE ... Barcelona, Vda. Pla., 1841 pp. 13-14. .
33. CFr. J. CORMINAS, Suplemento a las memorias para ayudar a formar un diccionario critico de los escritores
catalanes publicados por el Excmo. el Ilmo. Sr. D. Felix Torres Amat. Burgos 1849 p. 28
34
".A. CLARET, Catecisme de la Doctrina Cristiana. Barcelona 1848 (2" edició, 1849, castellá)
35. op. cit. pp 107-108
36. CATECISMO I Y Esposicion Breve. De la DOCTRINA CRISTIANA / EN CATALAN Y CASTELLANO /
CATECISME / y BREU ESPLICACIO I DE LA / DOCTRINA CRISTIANA, I COMPOST PER LO P. RI
PALDA / LO DONA A LLUM / D. SALVADOR ROS y RENART, EN CATALA. Barcelona 1852.
37. Catecismo de la doctrina cristiana. Tercer grado, Texto nacional, Madrid, 1962, p. 6 Catecisme de la doctrina
cristiana. tercer grau. Text nacional. Madrid, 1963, p. 6.
,
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En el Missal Catalá-llatí dels monjos de Montserrat, del 1964, ja hi figura la forma conciliar:
1 en una sola Església
Santa católica i apostólica ...
Conclusions
1. El títol «romana» no estroba en els credos catalans impresos del s. XVII, pero cornenca
a introduir-se esporádicarnent manuscrita, en alguns punts (Sant Felíu de Guíxols) i respo
nent concretament als benedictins.
2. En el decurs del s. XVIII no hi ha unanimitat quant a l'ús de romana. L'ometen intencio
nadament els credos filojansenistes i insisteixen en la romanitat els oposats al jansenisme.
3. Al s. XIX i bona part del XX triomfa la tendencia a incloure «romana» en el símbolo La
pietat popular esdevé vehicle idoni per a aquesta difusió gue alhora, reforca l'església amb
I'apel-latiu de Santa Mare.
4. Malgrat la reforma conciliar perviu en l'expressió popular de la fe aquesta addició.
-
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DE LOS DISTICHA CATONIS AL CATÓ'N CRISTIANO EN CA"rALU·ÑA
Josep Closa Farrés
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DeIs bons costums, s'ateny la vida santa ...
,
Pere Seraf'í
•
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Desde los tiempos del rey Fernando el Católico hasta el comienzo del siglo XVII y el pos
teriór tratado de la Paz de los Pirineos, Cataluña gozó de una larga y próspera época de paz
octaviana, según la expresiva descripción de un viajero y diplomático francés (1) en su diario
de viaje de los años de 1603 y comienzos de 1604. La realidad cultural de esta época ha sido
brillantemente estudiada desde diferentes puntos de, vista (2), razón. por la que el propósito
de la presente comunicación es tan sólo aportar algunos elementos nuevos en el análisis de
la evolución y difusión de algunos tratados educativos humanísticos en el ámbito geográfico
de los países de cultura catalana.
Si bien Cataluña conoce durante todo este período augusteo una progresiva castellaniza
ción de su vida cultural y religiosa, con la introducción del tribunal de la Inquisición, o la
creciente dependencia .monástica de los centros peninsulares, conservaba, no obstante, parte
de su legado cultural propio, como podía ser la amonedación..el rezo de las oraciones enlen- .
gua catalana por parte de las gentes sencillas (3), así cómo parte de' sus tradiciones y costum
bres jurídicas .. La realidad cultural catalana, sin embargo, río se restringía a la creciente in
fluencia castellana potenciada por la imprenta, o la tradición secular; del propio país, sino
que hay que tener en cuénta la presencia de otros grupos culturales y lingüísticos distintos,
que cóntribuían a conferir al panorama deCataluña una configuración más cosmopolita y, '
compleja.
'
,
1. La frase corresponde al Diario de. Bartolomé Joly y su relación de viaje de los años 1603-1604. Cf. Francesc
A. MIQUEL" Viatge a Catalunya d'un conseller del rei de. Franca I'any 1603. Col. Episodis de la Historia.
Barcelona, 1·967, p. 44. El mismo optimismo pervivía aún a fin de siglo. Narcis FELlU DE LA PENYA, Fénix
deCataluña (1683). Estudi introductori de H. Kmen . Barcelona, 1983, cap. l"pág. Iescribía: -»D�sc�iJ79ión
de .Cataluña ... A orillas del- Mediterraneo, y Gallia Narbonenses, al Oriente de Valencia, y del mismo .mar,
él Principado de Cataluña, Condados de Rosellán y. Cerdeña, en una sola Provincia componen un Bello Mapa,
pequeño mundo, ó admiración del mundo» -Ó»
2. A título de ejemplo, el lector puede consultar los estudios de l. RUBIO i BALA GUER, La cultura catalana
del Renaixement a la Decadencia. Barcelona, 1964; M. EA TLLORI, Catalunya a l'época moderna. Recerques
'd'Historia cultural i religiosa. Barcelona, 1971; loan FUSTER, Rebeldes y Heterodoxos, Trad. casto de J. Pa
'" lacios. Barcelona, 1972; P.. VILAR, Catalunya dins l'Espanya moderna, Trad. cato Barcelona. 1964-68. l. TRUE
TA, L'esperit de Catalunya, Barcelona, 197,8 (Oxford, 1945).
3. B. lOLY, ed. cit., p. 15: «Catalunya tenia les seves Ileis particulars i la seva moneda», ibidem, p. 52: «els hos
tes van acudir al sermó i a la missa. major, en van sentir cantar uns motets en Ilengua ... catalana, 'ean,onels
que era anomenades nadales... ».
,
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Según las fuentes literarias o documentales consultadas, la impresión, que recibe el lector
varía, así como su juicio personal sobre la realidad histórica de la época. De esta forma es
distinta la visión de, las narraciones de viaje de Hieronymus Münzer, con su Iter Hispanicum,
o la narración del embajador veneciano Andreas Navaggero, o la del diplomático francés Bar
tolome Joly. Este último en su relato del año de 1603, evoca, por ejemplo, la presencia muy
numerosa y creciente en las tierras catalanas de gentes procedentes del vecino país, así como
la potencia de importantes élites italianas en lugares prominentes de la sociedad (4). Por con
traste, los escritores castellanos del llamado Siglo de Oro, algunos muy enraizados en Catalu
ña, tienden a hacerse eco de la presencia castellana. De esta forma, el lector recibe siempre
impresiones parciales de una misma realidad', como es el caso de la Cataluña del período de
los Austrias, y en especial de los últimos tiempos gracias al testimonio de escritores como
Miguel de Cervantes, Alonso Fernández de Avellaneda, supuesto autor del Quijote apócrifo,
Baltasar Gracián, Quevedo, o el portugués Francisco Manuel de Malo entre otros muchos.
Entre las clases nobles residentes en Cataluña, elogiadas y recordadas por humanistas tan
dispares como D. Antonio Agustín con su tratado De las Armas y.Linages de la Nobleza de
España, o L. Vélez de Guevara, existía una progresiva difusión y aceptación de las nuevas
ideas educativas. De esta forma conviven al mismo tiempo la tradición de los textos medieva
les de tipo escolar, como el Tobias de Mathieu de Vendóme, o el Contemptus Mundi del Pseudo
Bernardo, o los llamados Disticha Catonis (5), difundidos desde los últimos siglos del Imperio
Romano, y, por contraste las nuevas ediciones o colecciones de sentencias morales de origen
humanístico, como podían ser los Disticha Moralia de Michele Veri o Verino, hijo de Hugo
Verino, panegirista de los Reyes Católicos, o el Microcato, o Parvus Cato de Plati Platini,
los versos de Ludovici Bigi, o las sentencias de Juan Sobrarias.
Michel Verino, el primero de una serie de poetas moralizantes (13), que incluye a Plati
miento italiano (6), es decir, al momento áugeo de la Florencia de los Medici elogiado por
Poliziano y otros humanistas (7), representa a su vez la poesía de contenido moralizante y
de preceptiva de príncipes, escrita siguiendo el modelo de los Disticha Catonis. Esta tenden
cia poética moralista perdura durante toda la llamada época de paz octaviana de la dinastía
austríaca en Cataluña y florece bajo la protección de los nuevos emperadores y príncipes,
como Matias Corvino en Hungría (8), en cuya corte escribe M. Verino, o los Medicis en Flo
rencia o Fernando el Católico en la Corona de Aragón (9). Francisco de Cascales en sus Ta-
,
,
,
4. B. JOL Y, ed. cit., pp. 43-44: « •••hi havia contrades de Cata/unya on hi havia un terc més de francesos que ,
de naturals del país.» F. A. Miquel considera exagerada la narración de Joly, quien sin embargo insistía en
esta visión. B. JOL Y, ed. cit., p. 15 «A Catalunya hi havia una gran quantitat de francesos vinguts de toles
"
les comarques veines»,
§. E. JUNYENT, «Noticias sobre manuscritos catalanes». Analecto Sacra Tarraconensia XVI, 1943, 57�86.
6. Cf. J. A,DDINGTON SYMONDS, El Renacimiento en Italia. Trad. de w, Roces. México, reimp: 1977, vol.,
1: .pág. 600-604 señala el número considerable de poetas italianos humanísticos'.
Martj.!J de Ivarra, humanista vasco radicado en la Barcelona de comienzos del siglo XVI, recoge en' su edición
de 1502, realizada por la imprenta de Carlos Amorós, los elogios de M. Verino por A. Poliziano, citado mas
� J: tarde por Cervantes, N. Seratico, A. Geraldino, Hieronyrnus, ysu propia lauspoetae. Cf. Michaetsi/Vetgi-
, '
ni/povetas ehristia/nisslmi De pue/rorum moribus/Disticha cumluculento ac novo Martini lvarrae Cantabri-
ci/Cammentario. Barcelona, C.' Arnorós, 1502, pp. III-x. Un ejemplar de dicha edición, precedente de la Bi-
•
blioteca del antiguo convento de Santa Catalina se conserva en la Biblioteca Provincial y 'Universitaria de
Barcelona.
8. La figura de Matías Corvino, rey de Hungría y Bohemia (1440-1490) aparece elogiada por diversos humanistas
contemporáneos de M. Verino. Bartoloemo della Fonte, en su carta del 16 de Septiembre de 1489, no duda
en equipárarló a Lorenz'o de Medicis, como mecenas de las letras y las artes: B. FONTIUS, Epistolarum libti
111, ed: L: Júhasz, Budapest, í 931, p. 25.:' « ..• ut apud nos Laurentius Medicas.nobilem Graecam el Latinam
-
paret bibliothacam: Ego 'tamen affirmare locis omnibus ñon desisto maiestatem tuam, quemaadmodum ve/
paca vel bello rerum fortiter ac sapienter gestarum magnitudina ceteros antecellas, ita etiam in hac bibliotecha
suparaturam.» A>: Poliziano, Epistolarum Libérlx, ed. a.' Sarti, Florencia, 1480/90'10 comparaba a Alejandro:
« ••• gloriosissima Rex... Nec tu profacto Macedor Alexandro (sil vero venia) iura cesseris Matthias... ». Para
una visión general de la fama del rey Matías Corvino en Italia, Tibor KLANICZA Y, 'Mattia Corvino el'uma-
!
nesimo italiano. Roma, 19711. Cf. también Matthias Corvinus una dia Renaissance in Ungern. 1458-1541. Wien,
1982. La figura de Mátias C:o(vino, monarca famoso en las armas y las letras aparece también elogiado por
Justo Lipsio, historiógrafo regio de la'época de Felipe H. Cf. Justus LIPSIUS, Opera Omnia, ed. Vésalise,
1675 po. 754-755: Epistola de J. Lipsioa FI: Berchemius, 30 Dic. 1955: «Matthias ille'Hunniades, rex Panno-- "
nias, quo nemo a multis seculis melior, prudentior, militin c/arior aut felicior, et addam vetarum rerum (ínter
Principes) cuidem doctior fúit.»
,-
,
'
9. 'Fernando el Católico también se muestra adrnirador de la figura del granMedicis en sus cartas. Cf. Escrit del
'
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blas Poéticas, publicadas el año de 1617 denomina a este tendencia «la poesía morata» por
que comentaba «en ella no se. haze otra cosa que emendar las'costumbres y por tanto el satíri
co'deve saber mucho de la filosofía moral. Ama un dezir p.uro, y en las sentencias la agude
za ... » (10). Estas características aparecen de forma muy clara en los versos de M. Verino (11),
o los otros humanistas italianos sentenciosos, así como en los epigramas latinos de John Owen,
traducidos a la lengua cstellana por D. Fernando de la Torre.
La gran difusión de la obra de M. Veri o Verino en Cataluña (12) se debe en gran parte
a su' contenido, así como al comentario que .le dedicó Martín de Ivarra, en su edición, y no
menos el sentimiento general que consideró al poeta como de crimen catalán, o de 'las islas
Baleares. La presencia de Beatriz de Aragón y su séquito en la corte de Hungría contribuyó
tam:bién decisivamente a una más íntima relación entre los dos países y culturas .
.
Michel Verino, el primero de una serie de poestas moralizantes (13), que incluye a Plati
Platini de Milán, o a Ludovici Bigi Pictor de Ferrara, y más tardeal humanista hispano Juan
.Sebrarías, marca una pauta para esta tendencia poética de epigramas sentenciosos en su aspi
ración a imitar los Disticha Catonis, por contrasteo un deseo igual de evitar la influencia
de Marcial. La misma adoración de la figura antigua del venerable y legendario Catón apare-
'.
ce en Plati Platini, quien titula su colección de sentencias Microcato o Parvus Cato (14). Por
contraste, John Owen, poeta académico y de formación universitaria en Oxford (15), casi
un siglo después por su cronología 1560-1622, no duda en imitar a Marcial más que la grave
dad tradicional de los Disticha Catonis, o sus imitaciones humanísticas italianas o hispanas.
La obra de Michele Verino presenta además la problemática muy propia del arte italiano
renacentista de ser una obra fruto de más de un ingenio. De esta forma, la imago patris, tam
bién poeta, Ugolinus Verinus, se llega a confundir con la imago filii, Michele Verino, muerto
prematuramente, como ya había observado uno de sus poetas contemporáneos en su laudatio
[unebris (16). Los Disticha de Michele Verin se hacen eco de las preocupaciones de la época:
14, agost de 1482, « ... al magnifich, be amata deuot nostre Lorenco de Medici», scritto in catalano, citado
por A. de la TORRE y del CERRO, «Ferdiándo i Cattolico e Lorenzo dei Medici». Archivio Storico Italiano.
CVII, 1949, pp. 208-211 ..Fernando .el Católico, como el rey Alfonso V el Magnánimo de Nápoles, Lorenzo
de Medicis y Matias Corvino aparecen reunidos siglos después en la memoria de los escritores hispanos al evo
car el mundo del Renacimiento. B. Gracián, estudiante en Tarragona, y profesor posteriormente en Lérida,
, se hace eco de esta visión de los grandes mecenas. Cf. B. GRACIAN, Agudeza y Arte de Ignacio, Madrid,
1974, p. 184, Discurso XXX: «Las máximas reales, aunque en rigor son sentencias, pero por. lo que tienen
de heroicas se les debe aparte observación. Alfonso de Aragón decía que la palabra de un rey debe valer tanto
como el juramento eje un particular... León X, que tres cosas acarrean a un príncipe gloria y felicidad: El con
sultor con amigos prudentes; el no olvidarse de los amigos ausentes, y el no pasar por alto sospecha alguna,
que concierna con la vida o con el reino. Matías Corvino, rey de Hungría, que la real grandeza consiste en. .
vencer enemigos, obrar cosas dignas de historia y alargar la mano con los que lo merecen. Cf. también B. GRA
ClAN, El Critición, ed. P.I. Quiles, S.I. Madrid, 1975, (8) p. 126; ibidem, Segunda Parte, Crisi 11, ed. cit.,
p .•153: « ... Cosme en Florencia y Don Alfonso el Magnánimo en Nápoles... ; ibidem, Tercera Parte, Crisi IX,
op, cit., pág. 365: « ...e"t Medicis, ... gram patrón y Mecenas... ». Para la relación de Gracián con Cataluña,
consúltese M. BA TTLORI, «Gracián en I'ambient politico-cultural de la corona d'Aragó» en Vuit segles de
cultura catalana a Europa. ,Barcelna, 1959 (2), pp. 143-155.
1'0. Francisco de CASCALES, Tablas Poéticas. Edición, introducción y notas de B. Brancaforte. Madrid, 1975,
pp. 183-184.
.
11. A. LAZZARINI, Ugolino e Michele Verino, Studi biografici a critici. Contributo alla storia dell'Umanesimo
in Firenzo. Torino. 1897. Cf. también E, DURAN, arto Michele Verino, Miguel Veri, en Gran Enciclopedia
Catalana. Barcelona, 1980, vol. XV; pág. 372.
12. La posible ascendencia catalana de Michele .Verino, o Miquel Veri, fue defendida por el humanista Martín de
Ivarra en su. edición comentada de los Disticha. Esta tradición fue recogida inás tarde por J.Ma Bover en su
estudio de los escritores. de las Baleares. No hay que olvidar tampoco, que junto a la obra histórica de Lucio
Marineo Siculo en elogio del Rey Católico se conserva también su panegírico escrito por Ugolinus Verinus,
padre del poeta humanístico. Dicha obra ha sido reeditada: U. VERNIUS, Peneeyricon ad Ferdinandum Reoem•
et Isabe/lam Reginam Hispaniae de Saracenae Baestidosgloriosa expuenatione. Ed. l. Fogel et L. Juhesz: Lip-
siae, 1933
.
13.. Cf. M. VERINT... De puerorum moribus Disticha, ed. cit., p. XII: Ad. Catonem: «Tu Cato ve/ censor nostris
scribere libellis/ haec farrago mei carminis: ista leges.»; ibidem: «Nostra leges quiseuis fueris brevitatis ama
torl Invenies Ipeidos sed sine ello iocos»; ad lectorem de Martiale: «Carmina sunt fateor pulcherrima vatis
Hibel At mores faciunt non tamen illa bonos». ,
14. Plati PLATINI Mediolanensis, Disticha que Microcato, id est parvus Cato inscribuntur, editado en Michaelis
VERINI Ugolinif. Distichorum liber... s.l. (= Caesaraugustas), s.a. (= 1510), pp XIX-XXII. Un ejemplar de
dicha edición se conserva en la Biblioteca Provincial' y Universitaria de Barcelona.
15. Cf. John OWEN, Epierammatum editio postrema, corractissima & posthumis quibusdam adaucta. Amster
darn, apud Lud , Elzeviririum, 1647. Varias y valiosas ediciones de la obra de Owen se conservan en la Bibliote
ca de Cataluña, Barcelona.
'
1.6.' Esta problemática aparece planteada por Hieronymus en su Michaelis VERINI poetas Epitaphlum, apud M.
403
w
formación del príncipe, actitud cristiana frente a la influencia del paganismo, la búsqueda
de la felicidad, figura del 'censor moruro, y.de los jueces, virtudes y vicios, el temor de la muerte
la vida dela corte, el ideal del vir bonus, 0 del vir sapiens, la evolución de las costumbres,
o las responsabilidades del hombre público. Imágenes 'clásicas y conceptos cristianos (17) se
entrelazan en sus dísticos, al tiempo que reflexiones sobre la labor del poeta o el hombre de
letras (18). La huella paterna se manifestaría quizás en la tendencia a la misoginia y fa: visión
crítica de las costumbres (19). La obra redáctadaen la corte de Matías Corvino y Beatriz de
Aragón, hija de Fernando I de Napoles, conoció una gran difusión en el mundo hispano se
gún testimonian las ediciones conservadas (20), la imitación por los humanistas hispanos co
mo Sobrarias, el interés despertado hasta el punto de escribirse comentarios como los de Iva
rra, la concepción de la poesía de costumbres en Cascales, o la preocupación por la agudeza
en Gracián (21), aunque este último posiblemente esté más carca de la actitud de John Owen,
¡:J0F su común admiración por Marcial. _
Una obra menor" también escrita en dísticos latinos es la que ofrece Plati Platini de Milán
con su Microcato, o Parvis Cato (22), donde la imitación de los Disticha Catonis de la tradi
ción tardía imperial alterna con la nueva visión cristiana (23� o la preocupación por la forma
ción de la figura de los principios y también de los jóvenes caballeros de las cortes de Italia (2¡:¡').
Cuarenta y cuatro epigramas 'de espíritu catoniano, forman también IG>s Disticha de Lu
dovici Bigi Pictorij de Ferrara. Las particularidades características de la llamada pintura de
la escuela de Ferrara, como pueden ser el pintcsesquismo, la tendencia realista o el detalle
singular se ofrecen también en sus epigramas, de contenido especialmente personal, preocu
pado por la formación de los jóvenes, y donde aparecen a-un mismo tiempo la visión cristiana
y el espíritu de Marcial junto a la imitación de los Disticha Catonis (25).
Verini. ,. De pusrorum moribus Disticha cum luculento ac novo Martini Ivarrae Cantabrici Commentario, ed.
cit., pp. IX-X: «Hic situs est Michael... 1 unica doctilogui spes el imago patris I moribus in dubio est: fuerit
val carmine meiorl fama pudicitiae: Pieridumque decus I Iudtciumprobitas, studium, solerita non te I esserit
impuberem: sed probat esse senem. «Para el aspecto artístico, puede consultarse el reciente estudio de Wendy
STEDMAN SHEAR & J.I. PADLETTI, Collaboration in Italian Renaissance Art. Vale University Press, 1978.
M. VERINI... De puerorum moribus Disticha, ed. cit., p. XIII, «Cur gravibus texam quavris mea disticha
verbis I cultores Christi non decet esse leves»; ibidem, p. XIV: «Non decet christianos more ethnicorum turpia
scribere.. .»; p. XLIII: «Samson et Hercules foeminis succubuerunt... »
' '
M. VERINI... De puerorum moribus Disticha, ed. cit., p. LXXXIX Ad versijicatorem: «Una bis centum.com
ponis carmina nocte I ah nesics scombris tegmina quanta facis.»; ibidem; p. LXXXVI «Auctoritas dicentis
non est adtendenda, sed quid dicit» Verino recoge también la imagen de Horacio del poeta, velut apls. Cf.
ibidem, p. LXXVI «Instar apis debes variis excepere libris: I mellifluo ut menet dulcis ab ore liquor», Igual
mente recoge la tradición clásica de la poesía como un juego de ingenio, poesia, valut ludus: Ibidem, p. LXXVI.
No debe olvidarse que Ugolinus Verinus es famoso por ser el cantor del tema tradicional del varium et mutabile
semper femina en las letras humanísticas. Cf. sus doloridos versos a Fiamatta, escritos ira et amore: «Ego de-
serto tandem, Flamatta, Varino I nupsisti Bruno, perfida virgo, sani:1 perfida, tem sancti iupisti foadus amo
ris... »; ibidem, vv. 33-34: «O-leva et infidum, o varium, o nutabile pectu/ femina se tanta mobilitata garit!
«Para el texto, he seguido lá edición de A. PEROSA-i. SPARROW, Renaissance Latin Verse. London,_1979,
pp. 89-90. '_ _
Una completa reseña aparece en A. PALA U DULCET, 'Manual del Librero Hispano-Americano, tomo XXVI"
Barcelona-Oxford, 1975, pp. 258-264, s. v. Miquel vbfi. Una edición de Madrid, i628, de los Dísticos Morales
y Políticos de M. Verino se conserva en la Biblioteca Pública de Boston. Cf. J. L YMAN WHITNEY. Catalo
gue of the Spanish Library and of the Portuguese Books bequethed by Goerge TICKNOR to the Boston Public
LÍorary ... Boston,1879, p. 401. La edición conservada en la biblioteca de la ciudad americana había perteneci-
do al ilustre hispanista G. Ticknor. '
'
,
B'. Gracián cita con gran admiración y comenta en diversos pasajes a Marcial en 's-y Agudeza y Arte de Ingenio.
El ñúñieno' de citas 'de Marcial que sobrepasa la cincuentena se contrapone de forma evidente a las tres mencio--
.
- � . - ,... -
nes escasas 'de la figura-de Catón. Marcial es para Gracián el eco de «nuestra eterna Bilbilei», según sus propias
palaBras en el Criticón':!" ,-
-
., -
.,
Los textos de Plati Platini pueden leerse en la edición citada de 1510, procedente según los'"estudiosos de la
'
imprenta de Zaragoza. En relación con el autor, consúltese A. SIMIONI, «Un uínanista milanese Piatti Pictti
no». Archivio storic.lombardo, 1904, pp. 5-50; 226-301; E. FILIPPINI, arto P. Piattino, Enciclopedia Italiana
di Scienza, Lettera et Arti. Roma, 1949, vol. XXVII, P."132.
_ .
'
Plati P[,AJ'INI Mediolanesis Disticha, ed, cit. p. XIX: «In virtute pietas gaiideat inque Deo» ibidem, p. XX:
«8apien'da Occasio ... » p. XXI «cedenduin tempori; cure et labor.. :»
.
-'_
P. PLATINI, ed. cit. p. XXI: «Virtus inster regni» XXI, verso: «Iusticie cultor promotusgue ad premis prin
ceps... »; ibidem, «Düx in pugna callidus et fortis»; p. XXII: Miles bonus: «Qui bonus estmiles: non ibit Ín
mermis in arma I -pugnqbitque frequens: et populator erit»; ibidem, «Natue principis»,. ' ,
L. RIGI Pictorij Ferrariensis Disticha, p. XXIII, ed. cit., de 1510: « Virginitas. Angalicam in fragili VIS corpore"". ,.
dégere vitaml'sis castas, resest ardua; meior hO[los»;,ibidem, «Mordenti mirare meos me parcere versus: IIN-
vida sat grávis est'tnens, .. » P:, XX'IIl: «Nil fugdcius tempere; p. XXV: «Que pacto abstineas vitijs, Titediscera
querislcr.edito supremum quemli�et- e�se diem». Temas tradicionales aparecen en su epigrama Ad CiJesarem,:
'«Quoii te Cesar: amant multi: nil mirar: amicos/quafortúna facit prospera, laudo parum»,
.
(
17,
18.
19.
20.
21,
22.
•
23.
24.
•
25 .
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A estas obras representantes de la ingenta profusión de la poesía humanística italiana en
lengua latina, y concretamente en la tendencia de la llamada poesía de costumbres, debe aña
dirse la aportación hispana representada por los dísticos latinos de Juan Sobrarías.
«Zaragoza en su tiempo no fue menos afortunada con la figura del humanista Sobrarias,
que lo había sido Salamanca con Nebrija (su propio maestro)», tales son.las elogiosas pala
bras que le dedica Lucio Marineo Siculo (26).
Sobrarias, discípulo de E.A. de Nebrija y amigo del cronista italiano del rey Fernando
el Católico, publicó el año de 1502 una edición anotada de Sedulio, y según la tradición, en
una de sus visitas a la imprenta descubrió el Liber Distichorum de Michele Verino, que se
apresuró a corregir, apareciendo publicado el mismo año en su ciudad de Zaragoza. En .la
primera edición, según las conclusiones de los estudiosos, se limitó a corregir los'errores tipo
gráficos, dedicándose posteriormente a la redacción de sus propios Dísticos (27), que apare
cen en algunas ediciones como complemento de las colecciones anteriores de Michele Verirro,
. Plati Platini o Ludovici Bigi (28). .
Estas diversas colecciones de sentencias latinas conocieron una gran difusión hispana y
también entre los escritores de Cataluña. A este respecto deben recordarse la obra poética
del pintor y también escritor humanístico Pere Serafí. La preocupación por la figura del prín
ceps, la.imago principis descrita por estos escritores reaparece en los versos del poeta catalán.
Al tono cortesano de Sobrerias, miembro del círculo del virrey de Cataluña se contrapone
el tono más vigoroso de contenido y color de Pere Serafí (29). En otros casos la coincidencia
de imágenes está justificada en tanto que se trata tópicos literarios, cuyo origen.remonta-a
los Disticha Catonis, como puede ser el caso de la imago Fortunae (30)'. Otras .imágenes como
las ideas del gozo, Baco o Venus, gaudia, la dona i el vi (31), o la imgen tradicional y secular
de Catón (32), testimonian una pervivencia de la difusión de los Disticha Catonis en la segun
da mitad del siglo XVI ..
Las preocupaciones moralistas aparecen en la obra poética de Pere.Serafí junto a sus poe
mas de amor, siguiendo la tradición de los trovadores, o sus poemas de' contenido sacro o
religioso (33). Esta última tendencia explica también la coincidencia con Juan Sobrarias so.
bre la visión de que Deis bons costums s'ateny la vida santa 34.
La lectura por parte del pintor y humanista barcelonés de los versos de Ludovidi Bigi Pin
torij de Ferrara es muy posible, aunque el tema sea un motivo tradicional de la antigua poesía
latina. La evocación de la figura del Princeps en sus Emblemas, ofrecen unas coincidencias
•
26. 'CARO LYNN, A College Professor of the Renaissance. Lucio Marineo Siculo amona the Spanish Humanista.
The University of Chicago Press. 1937, p. 179: «Epistola L. Marinei Siculi... :Ioan. Sobrajias.s
27. CARO LYN]'I, op. cit., chapter XII: The Circle al Saragossa, pp. 177-17.8. .
•
28. Un ejemplar de estas ediciones seencuentra en la Biblioteca' Provincial. y Universitaria de Barcelona. Es la edi-
ción del Michaelis Verini Ugolini 1. Distichorum liber qui sententiarum inscribitur... s.l. (= Caesaraucustao)
s.a. (= 1510) Y que incluye a continuación del texto de los Disticha de M. Verino o Veri, los versos de P. Plati
ni, L. Bigi y J. Sobrarias. Para el detalle de otras ediciones de los años /500,1502,·1504 de laobra de J. Sobra
rias, cf. M. BA TAILLON, prasma en España. Estudios sobre la historia espiritual del siglo XVI. Trad. de
A. Alatorre. México, reimp. 1979, p. 27. Cf. también. A. PALA U DULCET, Manual del Librero Hispano
Americano. Barcelona-Oxford, 1969, tomo XXI, p. 332, s.v. J. Sobrarias.
29. Cf. Obras Poéticas de Pere Serafi. Collecció de Obras Antigas Catalanas, escullidas entre las de nostrse millors
poestas per J.M. de G y J.R.O. Barcelona, En la estampa de Joseph Torner, 1840, p. 98. Lo princep ha de
ser fort y prudent: «Es lo leó de cor y de estatura I Fort y potent, rriolt noble y pengerós, I D'altre part te
lo renart tal natura I Qu'es en sos feta subtil y cautelós. I Lo princep deu semblar en aquests dos Si ab labor
vol guanyar mar y terra.z' Y quant de fet algun'empresa aferral y en meritar ab Honra te l'esguart,1 Es menes
ter que's mostré cap de guerra Leó molt fort y en lo consell renart.. » Ibidem. p. 96: Amor y por mantenen
lo Princep,
30. Pere SERAFÍ, Obras poéticas, ed. cit., p. 98: «De Fortuna».
31. Pere SERAFÍ, Obras poéticas, ed. cit., p. 91: Dona y vi, engañan l'home savi.»
32. Pere SERAFÍ, Elegia en la mentació al dia del divendres Sanct, ed. cit. p. 134, v. 44: «Semblar en Jac y lo
front de Cato,» .'
33. Pere Serafi confiere un tono personal a su obra. De esta forma aunque menciona y sigue la tradición de la
poesía moralista, en sus versos la figura del preceptor se convierte en magister amoris. Cf. Pere Serafi, Canco
de Amors, ed. cit., p. 89: Jovent, yo vull avisarvos/D''atguns fets qu'amor sol ferlPerque sapiau quiarvosl
En son Iloch y al menester,/ Yper esquivar tristura, Quant de aquell prosas sereul, Que yo us júr que la ventu
ra I No I'aureu quant la volreu ... » Referente a su significación en las letras catalanas, cf', J. RUBIO BALA
GUER, «Literatura Catalana», en G. DIAZ PLAJA, Historia General de las Literaturas Hispánicas. Barcelo
na, 1968, pp. 908-904, 930 con blibliografía, Cf. también A. COMAS, La decadencia. Col. Conéixer Catalu
nya. Barcelona, 1978.
34. Pere SERAFÍ, Obras Poéticas, ed. cit. p. 27.
•
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menos temáticas y tradicionales. La visión de que Lo Principe hade ser� prudenrcouics-
de igualmente con las sentencias de Plati Platini. .' .
Los escritos diversos de los poetas, els escrits diversos deIs poetes, que menciona Pere Se
rafí no se limitaban a los grandes clásicos como Homero, Virgilio u Ovidio, sino que también
comprendía las figuras de Dante, Petrarca, o Ausias March, a quienes menciona expresamen
te (36), o las colecciones de sentencias moralizantes que sin duda influyeron en sus propios
versos. '
Medio siglo más tarde, Miguel de Cervantes será uno .de los primeros testimonios hispa
nos de la difusión de los Disticha Moralia de Miquel Veri o Verino entre la sociedad noble
y aristocrática de la antigua Corona de Aragón. De esta forma, Cervantes en su episodio de
la estancia de Don Quijote y Sancho Panza en la mansión de los Duques, no hace sino evocar
una realidad de su época, como ha demostrado brillantemente Martín de Riquer (37). Ahora
bien, la mención de los Disticha de Michele Verino en boca de la duquesa podría también
hasta cierto punto reflejar la realidad de la Barcelona de comienzos de siglo durante el virrei
nato del Duque de Monteleón, napolitano del ilustre linaje de los Pignatelli (38).
Las lecturas de Cervantes no se limitaban a los Disticha Catonis, que parodia en alguna
ocasión, o .a los de Michele Verino (39). Debe recordarse que Plati Platini divulgado en las
ediciones del siglo XVI hispano, es una de las fuentes italianas del tema del debate de las ar- ,
mas y las letras, (40) presente de nuevo en .el El Cortesano' de Baltasar -de Castiglione, (41)
traducido al castellano por el escritor catalán Juan Boscán, y publicádo por primera vez en
Barcelona por lo que respecta a su versión hispana (42). El famoso debate, cuyas fuentes son
medievales, como ha demostrado de nuevo' Martín de Riquer, reaparece en las páginas de
Cervantes (43). . -
La difusión de la poesía de costumbres en el mundo cultural catalán e hispánico de la épo
,
ca de los Austrias está también confirmado por las parodias de algunas de las senténcias. De
esta forma, por ejemplo, una de las sentencias, que debió tener gran divulgación en la época:
, I '
«Uxor bona, non pulchra trahenda est», aparece parodiado por D. Alonso Fernández de Ave-
llaneda (44), en su continuación del Quijote, obra redactada en Tarragona, según el testimo
nio de Cervantes. El tono moralista del original latino de M. Verino se transforma en pura
misoginia en la tradición posterior. De esta forma siguiendo esta, tendencia, la dama de D.
Quijote se convierte en «la ingrata infanta Dulcinea del Toboso», en tanto que su enamorado
caballero se transforma en el Caballero Desamorado (45). La visión pesimista de los Verino
aparece de nuevo en el conocido dístico del «difficile est custodire formosas», que aparece
repetidamente tanto en las páginas de los libros de caballerías como en la poesía o la prosa.
de los escritores del Siglo de Oro. , , "
Por contraste a la visión misógina presente en Fernández de Avellaneda, Cervantes exalta
siempre la visión idílica de la figura de la mujer en su personaje de «la sin par y hermosa
Doña Dulcinea», «Oh señora demi alma Dulcinea, flor de la fermosura», «la dama fantasti
ca» y única, concepción que recoge la más pura tradición de la poesía de los trovadores. De
la misma forma, Cervantes frente al pesimismo del humanista italiano, defiende como la be-
, ,.-
•
,
Pere SERAF1, Emblemas sobre diverses coses, ed. cit., p. 98.
Pere SERAFÍ, Obras Poéticas, ed. cit. pp. 14, 11.
Martín de RIQUER, Aproximación al Quijote. Barcelona, 1970, pp. 121, 133. .
Cf. Francesc A. MIQUEL, Viatge a Catalunyad'un conseller del rei de Franca, p. 40.
Disticha Catonis.y Disticha de Verino aparecen asociados en el cap. XXXIII de la Segunda Parte del Quijote:
«sentencias catonianas, o por lo menos sacadas de las mesmas entrañas del mismo Micael Verino, florentibus
occidit annis», en que además recoge el primer verso del epitafio de Verino por Poliziano. Martín de RIQUER,
op cit. p. 166, comenta «Cervantes lleva al Quijote su interés por la literatura .. , los autores y los libros más
en boga son citados... » Para el aspectode las parodias, consúltese Amado ALONSO, «Las Prevaricaciones
Idiomáticas de Sancho», Nueva Revista de Filología Hispánica. 11. 1948, pp. 1-20,
40. P. PLATINI Mediotenensis Disticha, ed. cit. de 1510, p. XXII «Arma cum littaris: Ingenio locusest alicuando
alternum: et armis:l ultraque (temporibus ne teneare) colas.. ,»
41. El tema ha sido estudiado por M. MORREALE, «El inundo del cortesano», Revista de Filología Española,
XLII, 1958-1959, pp. 229-260.
42. Cf. Baltasar de CASTIGLIONE, El Cortesano, Trad. de Juan Boscán, Edición de T. SUERO ROCA. Barcelo-
na, 1972, p. 36.
.
.
43. Martín de RIQUER, op. cit., pp. 54, 161.
44. A. FERNANDEZ DE AVELLANEDA, El Quijote, ed. Madrid, ,1958, Quinta Parte, cap. IV.
45. A. FERNANDEZ DE AVELLANEDA, El Quijote, ed. cit., pp. 38-39.
35.
36.
37.
38.
39.
"
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lleza no tenía por que estar reñida con la bondad o la piedad, que simboliza en la figura clási
ca del mundo antiguo de «la hermosa y piadosa Dido»,
«Mezclando sentencias de fllosofos... se descubria ser hombre de buen entendimiento»,
comenta Fernández de Avellaneda, ofreciendo de esta forma al lector la ratio última de sus
citas de autores sentenciosos. Cervantes- en el prólogo de la Segunda Parte- del Quijote alude
también a esta tendencia de las citas clásicas o humanísticas como sello de. cultura y educa
ción cuidada, y, como respuesta al tono oculto de-su oponente literario, Cervantes en su nue
va narración de los hechos del Quijote no .descuida la presencia de la citas clásicas, o las refe
rencias al mundo de Italia o de Roma en los labios de D. Quijote, «luzyespejo de la cava/fe
ria manchega». De esta forma, la prudencia de Catón. no es tan sólo una frase proverbial
recogida por Cervantes, como una tendencia general que refleja en algunas sentencias que
adornan su obra (46).
La tradición de la poesía sentenciosa, presenta en la literatura griega bajo la forma singu
lar de las denominadas Sentencias de fos Siete Sabios, y en la literatura latina representada
por los Disticha Catonis (47), después de su gran época de la transmisión medieval y huma
nística como uno de los tratados básicos para la formación del jove princeps o de la nobleza
(48), progresivamente amplio sus contenidos y su finalidad. De hecho, como comenta un hu
manista castellano del siglo XVI, autor de una nueva colección de sentencias, su libro estaba
dedicado tanto a padres como para sus hijos, esposos o sus consortes, señores y criados y,
en conclusión era un libro para la formación de todas las personas de cualquier edad, sexo
o condición social (49). De hecho este era también el espíritu ya presente en los Disticha Ca
tonis, aunque su propio compilador, consciente de la tradicional grauitas de sus lectores ro
manos de la clase patricia, y de sus sentimientos enraizadamente patriarcales, no lo afirma
de forma tan evidente el contenido de sus tradicionales sententiae, y simula dirigirlas a su
joven hijo. Esta misma finalidad educativa explica cómo los libros de sentencias figuran no
tan sólo en los inventarios de los grandes monarcas (50), sino también ent're los pequeños
,
bienes de lós ciudadanos particulares, o en las bibliotecas de los monasterios (51).
Las controversias religiosas de la época de la Reforma, la consideración de la figura de
Erasmo, uno de los principales comentaristas de los Disticha Catonis (52), como un autor
damnatus por la jerarquía eclesiástica, y la propia crisis de los ideales humanísticos cori su
veneración por la Antigüedad, contribuyeron al progresivo descuido de los Disticha Catonis,
46. Cf. J. COLL y VEHI, Losrefranes del Quijote, ordenados por materias y glosados. Barcelona, Imprenta.del
Diario de Barcelona, 1874.J •
. .•
47. B. Gracián, en el Discurso XXVIII «De las crisis juiciosas, en su Agudeza y Arte de Ingenio, trasmite al lector
la visión de los venerables Septem Sapientes Graeciae como unos reformadores de su tiempo. Cf', GRACIAN,
Agudeza y Arte de Ingenio, ed. cit. pp. 174·175: « ... la reforma general del universo, cometida a los siete sabios
de Grecia y a otros filósofos latinos... » Y a continuación cita a Catón y a Séneca como los continuadores roma
nos de la antigua tradición: «Tales Milesio dijo que nacía tanto desorden del común engaño ... Solón representó
nacer de la desigualdad de bienes temporales... Contradijo Séneca... Quilón ponderó ser la raíz de todo mal
la codicia del oro y de la plata ... Cleóbulo se enojó ... Pitaco con sentimiento, propuso ser el daño el no dar
a los prínceps las dignidades, y los premios a los beneméritos... Periandro, acusando de poca fidelidad, de
ingratitudy de presunción a los varones de grandes talentos, y.que por eso echaban mano de hombres humildes
y agradecidos... Rias lo atribuyó al haberse mezclado las naciones... el Regio Catón echó toda la culpa al sexo
femenino ... »
48. Esta orientación es sumamente transcendente para la imago Catonis transmitida a lb largo de los siglos. Para
una curiosa evocación del siglo XVIII; cf. J. CLOSA FERRES «La iconografía de Catánen la edición de León
de Arroyal (1797»>, en Educación e Ilustración en España. 111 Col·loriu d'Historia de l'Educació. Universidad
de Barcelona, 1984, pp, 66·67.
49. Cf. F. ARCEO BENEVENTANO, Adenios y Fábulas. Edición facsímil de la publicada en Salamanca, el año
1533 .. : por T .. Trallero Bardají. Barcelona, 1950, p. 7.
50. A título de ejemplo, conúltese D. CLEMENCIN, Elogio de la Reina Católica Da Isabel Ilustración XVII. Bi
blioteca de la Reina, en Memoria de la Real Academia de la Historia: Madrid, vol. VI, 1820,'pp. 431·482,
esp. p. 469, n° 184: Cato.
51. Los Disticha Catonia de los inventarios medievales progresivamente ceden su lugar a los nuevos tratados hu
manísticos. Cf. Mn. J. MAS, «Notas documeñtales de llibres antichs a Barcelona.» Boletín de la Real Acade
mia de Buenas Letras de Barcelona, 1915, Inventari de Francesc Fenollet (1353): Gracismo, Cato, Contemptus
Tobies... Por contraste, cf. J. M" MADURELL i MARIMON, La Biblioteca del Prevere Francesc Grau, bene
ficat de la Seu de Barcelona(1684), en Miscel-lánia de Homenatge M. Coll i Alentorn, Barcelona, Fundació
Jaume 1, 1984, pp, 309-329, esp. p. 324, n" 28: Agudezas de Juan de Owen ... p. 328, n" 163: Michael Verino.
52. Cf. F.J. MORTON, «Aspects of Spanish Book Production 1501-1520» en Printing in Spain, 1501-1520. Carn-
bridge, at the Unviversity Press, 1966, pp. . John Owen también figura en la biblioteca de Boston, Cf. Lyman
WHITNEY, op. cit. p. 256. .
.
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,y de la poesía de tendencias moralistas, en favor de.la búsqueda de la agudeza de pensamien
to, representada por Marcial y su imitación en los epigramas latinos de John Owen, 'traduoi
dos por Francisco de la Torre, y al mismo tiempo a la difusión 'del llamado Catón 'Cristiano,
obra del misionero �'esuita Gerónirno de Rosales;
La finalidad didáctica del estudio de la lengua latina por medio de sentencias morales que
había contribuido también a la difusión de los Disticha Catonis se vio de esta forma sustitui
da por textos de contenido únicamente religioso, fundamentándose en las principales oracio
nes del cristiano devoto. La difusión del Catón Cristiano iniciaba de esta forma su fecunda
tradición hasta nuestros días (53). Muchas Gracias. ,
,
•
,
, •
•
•
',
,
'
,
,
•
. -. '
53. La, en a¡;¡ar.ienGia, sonprendenre ausencia de traducciones o versiones de los Epigramas latinos de John Owen,
o los Disticha de M. Veri o Verino, así corno de los de P. Platini, L. Bigi, o J. Sobrarias, se explica en tanto
·cQ1I10�eran. textos empleados pana el estudio activo de la lengua .Iatina, que durante el siglo XV� al menos enla Universidad de Barcelona, se desarrollaba totalmente en latín. Cf. l. PUIGGArRI, «Plan de Estudios de
'" la ff!.njv.efisi(jad de Barcelona. Año 1550», en Revista Historica.Ldtina, l. 3, 187.4, pp. 17'·19, esp. p. 1'9: «Disci:
plina. Regla diligént de parlar tots en Ilatí.» Para una visión general, consúltese L. GIL FERNA.NDEZ:, Pana
a rama s,ociqt deiHumanisma-Españot. (1,500·1800). Madrid, ·1981.. Para la enseñanza de las lénguas clásicas en
el siglo XVlIJI, y la pnesencia de la lengua latina en la Universidad de Cervera, consúltese el reciente estudio
conferencia de M. BATLLORI: «Evolución pedagógica de la Universidad de Cervera en el sigla XVIIi.», 111
Col-loqui d/Historío de l'Educació. Universidad de Barcelona, 1984. Michael Veri .o Verinus es recordado co-
mo uno de lós-escrltores de Cataluña por F. TORRES AMA T, Memorias para ayudar a formar un Diccionario
'_ Cr.ítico d,e IQs Escritores Catalanes. (Barcelona, 1836).,Barcelona-Sueca, Curial, Documents de cultura-facsímil,
197�.' pp. 648-650. Joan CQR·QMINAIS, Suplemento al Diccionarío crítica de las escritores catalanes (Burgos,
18�9). Barcelona-Sueca.jbidern, 1973 no menciona ninguan traducción de Varino. Tampoco figura en M. A9UI
Jj,fi) i f"l!.S,TER, Catálogo de obras- en Iengua catalana impresas desde 1474 hasta 186(J. (Madrid, 1923).
)3arceloñao_Sueca, 197:7, ,por, contraste a.lastmenciones de los Disticha Catonis. Por último, debe recordarse el
mggnifíco estudio que le.dedica Ioaqujm Maria BO l?ER en su Biblioteca de Escritores de las Baleares. (La
""criutat de Mallorca, 1868), reedició facsímil, Barcelona-Sueca, Barcelona-Sueca, ibidem, 1976, pp. 504.·510.
•
-
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,LAS RELACIONES PATERNO-FILIALES EN LOS LIBROS DE
PROPAGANDISTICA CATOLICA
Conchita Gil Martín
,
Con el presente trabajo, me propongo el estudio de las relaciones afectivo-morales que
se dan en el seno de la familia catalana durante el siglo XVIII.
.
,
Pretendo comprobar cuál es la naturaleza de esta relación y, si efectivamente se produce
algún cambio notable en. el fondo o las formas de estas relaciones, en el transcurso del siglo.
Las fuentes
Las fuentes utilizadas en este trabajo son directamente portadoras de la moralidad que
trataba de imponerse a la familia católica del siglo XVIII. Se han escogido como fuente los
libros de propagandística católica especialmente dedicados a temas relacionados con la fami
lia, o bien obras que afectando a una parte de sus miembros se refieren a ella.
'
El material de que se dispone, sólo en el catálogo de publicaciones de este siglo en Barce
lona (1), es verdaderamente extenso, (libros de doctrina, catecismos para niños, sermonarios,, ,
pastorales, manuales de confesión etc.). ,
La revisión de estas obras, confirman que en el, siglo XVIII se experimentó un continuo
incremento del interés de la Iglesia por las cuestiones domésticas. En realidad, ya desde el
siglo XVI, la Iglesia erigió a la familia en uno de los vínculos privilegiados de la vida cristia-
•
na, y poco a poco tomó conciencia de los vínculos domésticos y de las posibilidades que ofre-
cían en la vigilancia y educación de la masa de los fieles.
Gracias a' ésto disponemos de una interesante casuística, que me ha servido como base
de estudio para adentrarme en el mundo de las relaciones afectivo-morales entre padres e hijos.
r
El texto que he utilizado como representativo de la primera mitad de siglo es de Fr. Anto-
nio Arbirol, impreso en Barcelona el año 1746, con el' siguiente título: La familia regulada
. con doctrina de la Sagrada Escritura.
Se trata de una obra muy completa, representativa de la posturaclásica de la Iglesia frente
a los temas familiares.
'
La obra sé divide en cinco capítulos, de los que nos interesan el cuarto y el quinto, que
se ocupan específicamente de aquéllos temas que relacionan más o menos conflictivamente
a padres e hijos, y en general a .todós los miembros de una' casa.
Para la segunda mitad de siglo contamos con algunas obras también muy interesantes.
Por orden cronológico, tenemos la obra anónima impresa en 1762 llamada Reglas de bue
na crianza civil y cristiana, que en el capítulo VIII, trata de la veneración y el respecto que
deben los hijos a sus padres, y propone una serie de normas tanto civiles como religiosas que
los hijos deben cumplir con sus mayores.
'
En Sentencias sacadas dela Sagrada Escritura, nos encontramos con una serie de máxi
mas impresas en castellano y catalán, para la enseñanza de los niños en las escuelas del obis
pado de Barcelona, impresas en el año 1769. En doce capítulos se tratan doce temas básicos
en ¡'ós que los niños deben ser instruidos: (Temor de Dios, Amor de Dios, Amor del prójimo,
amor y reverencia a los padres, sabiduría, prudencia, templanza, paciencia,horror a la menti
ra, horror al pecado, observancia de la ley de Dios, etc.). Un verdadero programa moral de
vida para las criaturas, que se impartía como una de las asignaturas más importantes en la
409
,escuela. Otra de las obras interesantes destinadas a los niños es el llamado Cantón Cristiano
para uso de (os niños, escrito por el presbítero de las escuelas Pías, Joaquín Paladella en el
año 1774. En 'el se aprecia claramente una consideración del niño como ser imperfecto que
debe luchar diariamente por librarse del constante peligro de pecado que les acecha siempre
por su propia imperfección, que según se deduce de su lectura en último término vendría de
terminada por que se trata de seres irreflexivos y sin experiencia.
También disponemos de la obra de Francisco de Echarri, un autor muchómás avanzado,
influido P9r las ideas ilustradas. Su obra Directorio Moral escrita en 1770, nos proporcionará
la posibilidad de comprender cómo se va imponiendo un cambio en las mentalidades en cuan
to a la consideración de la autoridad paterna, una de las cuestiones fundamentales como ve
remos más adelante.
La estructura familiar patriarcal
El padre
La figura del padre aparece siempre como cabeza de familia incuestionable, salvo muy
raras excepciones en que la Iglesia contempla la posibilidad de que la madre pueda detentar
dicha responsabilidad. En todas las obras consultadas, se nos presenta a la mujer con la'Obli
gación económica de trabajar en casa, cuidar de la prole y conservar el-patrimonio familiar,
además de la obligación moral de consolar, distraer y educar a la prole. En realidad, las mu
jeres desde su infancia son educadas para ser esposas y madres, y así las contempla la moral
católica.
Por su padre, el padre de familia era el que organizaba la conservación del patrimonio.
"
Esto afectaba directamente a la vida de los hijos, porque el afán de dotar a la familia de los
medios necesarios para su desenvolvimiento económico hacía redundar en la necesidad de pro
curar abundancia de mano de obra, y los hijos, eran durante el Antiguo Régimen una mano
de obra fácil de conseguir. De modo que los matrimonios no se conformaban con un único
hijo, y lo normal era tener tres o cuatro.
'
La Iglesia por su parte, insistía en que se debían traer al mundo tantos hijos como fueran
concebidos, en caso de pobreza o hambre, no había-que preocuparse, el Cielo pondría reme-
dio. Para convencer a los fieles no faltaba la cita bíblica:
" '.
«Mirad las aves del cielo, que ni siembran, ni siega, ni cosechan en graneros; y sin
,
embargo vuestro Padre Celestial las alimenta»(Mateo 6, 26)
,
. .
Debía ser bastante convincente, porque en Cataluña la media era de tres hijos por familia,
que supone una media elevada si tenemos en cuenta los altos índices de mortalidad infantil
de esta época.
'La cobertura moral a una necesidad económica de miembros productivos en el seno farni-
lias, era perfecta, como veremos más adelante. ,
La Iglesia engendró un tipo de moral en los padres capaz de procurar un máximo de naci-
mientos y después aceptar su desaparición. "'. ..
Además del papel en la procreación y manutención de la estructura jerárquica de la fami
lía, el padre, debía conservar la unidad de su patrimonio. En Cataluña, son bien conocidas
las figuras del «Hereu- y la «Pubilla» a quienes el padre transmitía su patrimonio al morir.
Lo interesante de esta figura jurídica es que la Iglesia la aprovechaba para fomentar la rela
ción personal del padre. con estos hijos, asociándolos en vida a la administración de 1;1 empre-
sa familiar, los secretos de la profesión, etc. '.
Iros segundones, más libres, podían abandonar la casa si querían y si era posible se les
dotaba con los ingresos de la familia, no sobre el capital inmueble, que pasaba íntegro al he
redero. Así mientras el heredero estaba atado a la casa y profesión del padre, los segundones•
r '
podían lanzarse a otras empresas, favoreciendo así la abertura exogámica profesional de que-
habla Jim Amelang en su estudio sobre la Barcelona del siglo XVII. : .
Claro está que estas diferencias entre hermanos provocaban a menudo reyertas fraterna
les, que acababan en complejos pleitos jurídicos y que la Iglesia intentaba solucionar aconse-
•
•
,
•
l. Archivo Municipal de Historia de Barcelona.
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•
[ando a los padres que pusieran un interés extremo en.tratar a todos los hijos por un igual.
.Pero si algo representaba moralmente la figura del padre en la casa era la del orden. Se
trataba sobre todo de mantener el orden en todos los aspectos, en lo religioso, debía vigilar
que todos los miembros de la familia conocieran la Sagrada doctrina, desde el más pequeño¡
debía cuidar de que el alma de los inferiores de la casa (que eran todos los demás) estuviera
limpia, yen caso de ,que hubiera algún perturbador, un hijo rebelde o.contestatario, era me
jor según la Iglesia echarlo fuera, para evitar «que el mal se extendiera».
El padre representaba la autoridad divina en la casa, era una especie de Delegado de Dios
en la Tierra, que tenía que adoctrinar a sus hijos. Esta tarea era considerada como una espe
cie de prueba personal que debía superar todo aquel que tuviera que dirigir una empresa, o
un grupo de personas; la familia era una primera prueba de ejercicio de la autoridad
,
La madre
,
-
Continuamente se insiste en la dignidad de la mujer como madre de familia. Los autores
más progresistas, como Echarri, llegan incluso a compararla con la dignidad de una monja.
Para una mujer, el matrimonio es la alternativa considerada como socialmente óptima.
La Iglesia,a su vez, sólo reconoce una función para la mujer en el matrimonio, la reproductora.
Las mujeres eran las encargadas de sustentar y cuidar la prole. .
En la sociedad de Antiguo Régimen, las mujeres tenían un parto tras otro, pues no parece
que estuvieran muy extendidas las prácticas anticonceptivas, que la Iglesia prohibía tajante
mente. Pero la mujer debía sufrir la pérdida de sus hijos con la misma frecuencia. que los
alumbramientos.
La mujer, consideraba sus hijos como un don divino, y ésto tenía importantes consecuen
cias, don de Dios, Dios se llevaba al niño cuando le parecía, y la madre tenía que aceptar
con la misma piedad la muerte o sobrevivencia del niño. ,-
Este conformismo moral, es clara consecuencia del estado precario de los conocimientos
científico-médicos acerca de los temas de la reproducción humana.
La sociedad occidental sabía desde antiguo que la procreación es una consecuencia de la
unión sexual, pero como no se conocían los detalles del poceso de generación, y como se com
probaba que no siempre las relaciones sexuales eran fecundas, se podía creer que efectiva
mente los padres daban la materia al hijo futuro, pero era Dios quien decidía hacer un niño
o no con aquella materia seminal.
Los avances médicos empiezan a tener importancia en el terreno de la ginecología a fina
les del siglo XVIII, justo en el momento en que los, autores ilustrados empiezan a ocuparse
de la infancia. Uno de los temas que primero se abordaron fue el de la necesidad de que las
madres amamantaran a sus propios hijos. Lo cierto es que la propia Iglesia inició una campa
ña a favor del amamantamiento materno y en contra de las nodrizas:
«La experiencia dolorosa, de ver perecer tantas criaturas en poder de las mas, por
su descuido o su impericia, les ha hecho abrir los ojos a algunas madres. -Según el
cálculo de algunos autores, de muchos niños que mujeres antes de la edad de tres
años, más de la mitad son de los que han criado mujeres extrañas.: (2)
«Otra digna prevención. a los padres, es que atiendan mucho a la primera leche que
dan a sus criaturas, porque si es de mujer, de malas condiciones, suele comunicar
los efectos semejantes a la primera nodriza.» (3).
El tema del amamantamiento materno tiene gran trascendencia en las relaciones madre
hijo, está claro que el amamantamiento favorce el contacto permanente con el hijo lo que
facilita el crecimiento del cariño y las atenciones hacia la criatura..
,
Pero la Iglesia que se sentía obligada a apoyar esta práctica para paliar la excesiva morta
lidad infantil, caía en una gran contradicción a la hora de enfrentar los dereéhos del esposo
Con el de los hijos; muchas mujeres, debían plantearse un problema si decidían amamantar
,
2. Josefa Amar y Borbón: Discurso sobre educación física y moral de las mujeres. Madrid. 1790, Capítulo 11,
libro l.
Josefa Amar es una autora que puede considerarse pro-católica, perteneció a la Real Sociedad aragonesa y
a la Junta de Damas unida a la Real Sociedad de Madrid.
3. Fr. Antonio Arbirol: La Familia regulada con doctrina de la Sagrada escritura y santos padres de la Iglesia.
,
"
Capítulo XVI; libro V.
.
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•a su hijo, ya que para evitar el riesgo de un nuevo embarazo deberían restringir las relaciones
sexuales con su ma-rido. o
A esto la Iglesia responde de modo contradictorio, Arbirol, por ejemplo manda sobrepo
ner el débito conyugal a los escrúpulos maternales, aduciendo el peligro que supone para el
esposo Ia tentación de adulterio, al no poderse relacionar sexualmente con su mujer. Sin em
bargo, Echarri, aconseja a.las mujeres negarse al débito conyugal cuando exista riesgo para
la vida de los hijos. "'t.
La única solución razonable, parecía ser que en aquellos casos en que un nuevo embarazo
venía a perjudicar el amamantamiento del hijo anterior, antes delos 16 meses en que se acon
sejaba <::1 destete, se enviara al niño con una nodriza, .asegurándose, eso sí, de que las cualida
des que ofrecía fuesen las adecuadas.
Pero tal vez lo. más importante de todo esto fuera que por primera vez, el saber que se
es responsable de la vida y la muerte de los hijos por la buena o mala elección de la nodriza
�
o por los cuidados que se le prodiguen al niño, suponeun primer paso hacia la toma de con
ciencia de los deberes de los padres hacia los hijos.
Los deberes familiares
•
Como hemos visto, en la mentalidad antigua, y desde el Derecho Romano, el padre goza
ba de plena potestad sobre sus hijos, así como el amo la gozaba sOQI'e sus esclavos. Para nues
tra mentalidad contemporánea, por el contrario, los padres tienen. más deberes que derechos
respecto de los hijos. Esta inversión de los principios de la moral familiar parece que se pro
duce desde la aparicion del cristianismo, y ha ido afianzándose muy lentamente.
En el siglo XVIII todavía se. considera que el hijo se lo debe todo a su padre, porque le
debe la vida, el decálogo cristiano lo prescribe claramente: «honrarás a tu padre y a tu ma
dre», sin embargo no dice nada a los. padres respecto de los hijos.
Algunos ilustrados del siglo XVIII repararon en esto y denunciaron la necesidad de una
prescripción similar para los padres, pero según parece no hicieron- demasiada mella en la
Iglesia, porque todavía en el siglo XVIII, Arbirol ve así el tema:
«El amor que los padres tienen a sus hijos es tan grande que no reconocen las leyes civiles
otro mayor, dice una ley. Por esto en la divina ley no se les puso a lospadres el precepto
de honrar a sus hijos ... por que para cuidar los padres de los hijos no necesitan mandado ... » (4),
¿Realmente amaban los padres tanto a sus hijos que no hacía falta obligarlos con un pre
cepto?; hoy nos parece natural la explicación de Arbirol, sin embargo por las evidencias que
tenemos en los elevados índice de mortalidad entre los niños, sobre todo los más pequeños,
,
.
y algunos relatos biográficos, parece, que más bien se trata de un deseo que de una realidad.
Pienso, que el texto responde a un objetivo muy concreto, el de mantener el orden jerárquico
y patriarcal entre los miembros de la unidad familiar, sólo de esta forma la célula familiar
puede triunfar en una sociedad de Antiguo Régimen, minada por las crisis periódicas y por
la idea del ascenso y prosperidad económica. . f,'
La moráí cristiana considera la figura del padre como' la figura de Ia experiencia, de la
sabiduría del viejo maestro, al que se debe venerar y respetar. En los libros de propagandísti
ca católica hay urra asirniliaeíón del concepto de amor filial.al dé veneración y máximo respe
to, El hijo debe venerar al ·padre después de Dios, porque le ha criado y le Ha dado el ser
• •
que tiene. El «respeto» se establece naturalmente.por encima de 'cualquier diferencia social
o econémica que pudiera darse por el ascenso económico-social del hijo. Un repaso de aque
lio que se enseñaba a lQS niños en los colegios del Obispado' de Barcelona, puede servir para
tener una idea de la situación: . .
«Si hay precepto de eortesánía, de civilidad y política, que guardar, lo -has de observar:
con sirrgularidad con tus .padres. Aunque te veas constituido en empleo grande o fortuna ele
v,a@a, no has de dispensarte del cumplimiento de las obligaciones más mínimos de este respeto
y veneración filial, porque siempre quedarás inferior y súbdito a tus padres en cualquier ele-
vación que subas ... )� (5). ,
•
4. Fr. Antonio arbirol: op. cit. capítulo X, libro 'Y. l' •
5. Anónimo: Reglas detbuena.crianza civil y cristiana; párrafo extraído del capítulo dedicado «al respeto de los
padres». .
vn
No aparece todavía en estas obras el amor filial gratuito. el amor aquí, es un amor .precio
qU€ se paga a los padres en concepto de los serviciós prestados.
Innovaciones del siglo XVIII
A lo largo del siglo XVIII escriben algunos autores respecto de los deberes de los padres
hacia los hijos. Se empieza a cuestionar el modo de ejercer la autoridad paterna, se denuncian
los abundantes tiranos que se dicen padres y se llega a la conclusión de que es necesario un
replanteamiento de estos temas por parte de la Iglesia, los padres y los educadores.
Las especulaciones sobre la condición social y moral del hombre fueron el rasgo sobresa
liente del siglo XVIII en la mayor parte de Europa. ¿De qué valía el progreso de la ciencia
y la mejora de las artes de la vida, si la vida misma no podía ser mejorada? La Iglesia, pronto
genera una respuesta y establece tres obligaciones básicas a los padres, pára conseguir una
situación más agradable en la vida familiar: �
-sustento de los hijos
--:educación
-dote
Analizaremos los dos puntos primeros que son los que tienen connotaciones morales:
El sustento de los hijos
Según la Iglesia, el velar por el sustento de los hijos debe comenzar en el mismo momento
en que se concibe. Durante estas fechas los moralistas hacen un especial hincapié en disuadir
a las madres de la idea del aborto:
«Aun antes de estar animado el feto, esto es, antes de infundirle el alma racionar en el
. . - .
cuerpo de la criatura, es pecado gravísimo el procurar el aborto y hacer remedios para -que
no se continúe el preñado por ningún motivo ... sin que valga escusa de honra, ni de vida de
la madre ... » (6).
La protección del hijo es necesaria a toda costa para salvaguardar la máxima función del
matrimonio: la procreación, El elevado número de muertes en los recién nacidos, obligó a
la Iglesia y a la medicina a cuidarse del tema ,del cuidado del recién nacido. Las advertencias,
que aparecen más frecuentamente en los libros de propagandística católica, hacen referencia
al aborto en primer lugar y después al peligro de ahogar las criaturas en la cama. Ya es cono
cido el tema de la promiscuidad en la cama durante todo el Antiguo Régimen, al parecer mu
chas critauras perecían asfixiadas por sus propias madres que las aplastaban durante el sueño
sin darse cuenta, unas veces, otras tal vez deliberadamente (7).
Otras de las advertencias que más llaman la atención es la insistencia con que se aborda
el tema del amamantamiento materno. (Del 'que ya se ha hablado anteriormente.)
Uno de los lugares donde se da una mayor convivencia familiar es la mesa.
El carácter ritual de la comida familiar se reforzaba con la invocación divina, En la mayo
ría de los libros de propagandística católica, se insiste en .la necesidad de la oración en el mo-
mento en que todos están reunidos en torno a la mesa. ,
La oración generalmente aconsejada para rezar por el padre de familia era el «Benedicte»:
«Benedic domine nos haec tu donaquqe de tua largitate surnus saoturi. Per Christum do-
minurn nosltrum. Amen.»
'
-
También podía rezarse el Padrenuestro, y se insistía mucho en que de vez en cuando lo
dijeran los niños, para que se acostumbrasen a participar en las prácticas religiosas familia
res, socializando así al niño en los ritos de, convivencia familiar.
Los moralistasdan mucha importancia a la hora de la comida, incluso algunos de ellos,
como Arbirol, incluye una especie de breviario para los niños con normas de comportarnien
to .para poner en práctica a .la hora de la comida, bien dentro o fuera de la propia casa. En
él aparecen una infinidad de normas y de todo el conjunto parece desprenderse la idea de
que el niño debía considerar la comida como un don divino en primer lugar y como un bien
que recibe de sus padres, por el cual debe estar infinitamente agradecido.
Todos estos consejos prácticos, se aconseja que sean impartidos por el jefe de familia a
sus hijos en aquellos momentos en que la familia estaba reunida. El moralista aconsejaba
6. Fr. Antonio arbirol: op. cit. cap. XVI libro V.
7. Fr. Antonio Arbirol: op. cit. Cap. XVI libro V.
,
413
que una vez terminadas las comidas, los miembros de la familia se reunieran junte al fuego
en invierno, o en la puerta de sus casas en-verano, y el padre fuera leyendo la biblia, acompa-
ñando esta lectura con algunas observaciones prácticas. _
Es el momento de las veladas, de los cuentos y las historias, en definitiva, de la transmi
sión de la cultura o las formas culturales tradicionales capaces de' sustentar una organización
determinada.
'
La educación
El tema de la educación de los hijos preocupa mucho a los autores católicos. Influidos -
quizá por la corriente filosófica que durante todo este siglo llevó a muchos autores-pensadores
a ocuparse de temas relacionados con la formación del niño y del.joven. Lo más significativo
que puede extraerse de las obras estudiadas, es que los moralistas empiezan a subrayar la im
portancia que tiene para el individuo el acceder a una enseñanza primaria, que en aquellos
momentos era básicamente saber leer, escribir y contar. Sin embargo, la realidad social del
momento era bien distinta, ya que la mayor parte de la población era analfabeta. En Barcelo
na, a fines del siglo XVIII existían 73 escuelas para niños y 18 para niñas (8) en las que estaba
escolarizada una parte muy pequeña de población infantil. La explicación parece clara, en
aquel tiempo el tener estudios era meramente secundario, ya que no era imprescindible para
poder acceder al mundo laboral.
Cuando se habla de educación primaria en el siglo XVIII, hay que diferenciar entre el
niño y la niña. La mayoría de los autores de la mitad del siglo XVIII, convienen en que no
es aconsejable para la «buena crianza» de las hijas el enseñarles a leer y escribir, ya que la
mujer, por naturaleza es demasiado dada a fantasías y las lecturas sólo pueden llegar a defor-
.
mar sus débiles mentes...
..
Resumiendo, lo cierto es que en cuanto a la primera educación que debían recibir los hijos
había una verdadera confusión. Sin embargo, resulta muy interesante, el hecho de que ya
se empieza a hablar de una educación profesional para los hijos:'
.
En el siglo XVI, no se conocía otra vocación que la religiosa, para lo demás se dejaba
libertad a los padres para que eligieran el oficio de sus hijos. A finales del siglo XVIII todo
estado se convierte en profesión y necesita una vocación que los padres tienen prohibido con
.trariar: (9) -.
.
«Si tus hijos se inclinaren a oficios honrados no les violentes el natural, por que no
se prosperarán y vivirán desconsolados. Si tus hijos se inclinaren a las artes liberales
y ciencias mayores, será conveniente consultar hombres doctos y temerosos de Dios
que reconozcan los talentos de tus hijos' y si hallaren la debida proporción en sus
-naturales entendimientos para las ciencias a que aspiran, importará fomentarles sus
buenos ánimos ... »
'
Gomo en realidad no existía un acuerdo general acerca dé la necesidad de que los 'niños
asüdieran a las escuelas, eran pocos los que tenían acceso a los estudios superiores, y la ma-
yor parte de ellos se educaban en su propia casa,
.
�
,
La labor de socialización del niño estaba estrechamente vinculada a la figura de la madre, .
-
que por 10 general perpetuaba los mismos cánones de- comportamiento qué a ella le habían
enseñado. Por ello los cambios que se producían eran muy lentos, y la mayoría de ellos se
ifitnóducían gracias a q\!l'e la Iglesia organizaba una campaña en favor-de ellos .bajo el estan-
darte amenazador del pecado: -" ,
-
,
El pecado en el ámbito familiar, y según la casuística que se recoge en los libros de propa
gandística católica, era sinónimo de desorden. Lo más importante en la familia según la mo
,ral1católica era seguir unos cánones preestablecidos. La forma de hacerlo estaba también al
alcance de tédos. (Desde el púlpito eh la Iglesia y con el «palo» en la casa.): La sumisión.
Se insiste mucho en que el ambiente donde se debía educar al niño debía ser serio, austero.
y muy rígido, y se debía recurrir al castigo sin dudarlo. Se dice que el castigo debe ser «efectí-
ve» y «ejemplar» para todos los miembros de la casa .
. � �
•
, 8. Medina, E.: La lucha por la Educacián en España 1770-1790 Ayuso. Barcelona 1977, pág. 6Ó y ss.
,9. A\rbirol: op. cit. cap. XX libro V.
. '
414
lEl castigó corporal estaba perfectamente asimilado por la motal cristiana, y solo los auto
res-más avanzados aconsejan sustituirlo en algunos casos por-la amonestación verbal o la pri-
• •
v/ación de algún capricho. No es arriesgado decir, que en este momento, los moralistas asimi-
lan muchas veces .el concepto de educación al de castigo.
La consideración del niño
. .
Philipe Aries ha demostrado que fue necesaria una larga evolución para que el sentimien
to de la infancia arraigara en las mentalidades. Al estudiar la iconografía, la pedagogía, y
los juegos de los niños, Aries llegó a la conclusión de que a partir del siglo XVIII los adultos
modifican su concepción de la infancia y le prestan una atención nueva. Hacia 1760-70 apare
cen en Europa textos que llaman a los padres a nuevos sentimientos, Rousseau en 1762 al
publicar el «Emilio» cristaliza las ideas nuevas e imprime un auténtico impulso a la familia
. fundada en. el amor.
En el caso español, vemos que hasta la década de los setenta, no se presenta esta nueva
. consideración de la infancia en los autores católicos. Es entonces cuando empieza a valorarse.
positivamente la infancia; la realidad de la mayor parte del siglo, era muy distinta:
Se considera al niño como un ser imperfecto, agobiado por el peso del pecado original,
al que no se. puede dejar actuar libremente porque siempre existe el gran peligro de que enea
mine su vida al vicio:
«No le des libertad a tu hijo, en su juventud, dice la Divina Escritura, y no despre
cies los despuntes de su genio en los primeros años, sino observalo cuidadoso cuanto
hace y cuanto dice, no le aplaudas sus travesuras naturales, sino cree firmemente
que la puericia está llena de· ignorancia, errores, vicios y defectos naturales, que no
se han de aplaudir, sino corregirse con prudente diligencia.: (10).
'
Por otra parte, el niño se consideraba como ser insignificante que se convertía en un obje
to fácilmente manipulable, un «ni' o-juguete», al que se le puede y se le debe enseñar todo.
No hay que olvidar que estamos estudiando un siglo que podríamos caracterizar como, siglo
de 'las reglamentaciones, y no son excepción los catecismos y los «libros de buena crianza»
destinada. a los niños que estaban plagados -de normas de comportamiento', que 'de cumplirse
al pie de la letra hubieran hecho de los niños seres impersonales; coartados en la mesa, en
el juego, en la calle, en los lugares públicos, etc. En este sentido, estaría de acuerdo con E.
Badinther cuando dice que en el siglo XVIII se intentaba que el adulto olvidara todo lo que
tuviera .de niño, 'por que ser niño era algo así como ser tonto.
Una de las figuras más habituales en cuanto a la consideración del niño es la del «niño
estorbo», La situación económica de la mayoría de las familias en el Antiguo Régimen, no
permit'árel mantenimiento de muchos miembros improductivos en la casa. En esta situación
se produce un fenómeno interesante, que empieza a ser estudiado en profundidad, me refiero
al abandono de niños, que son cada vez más a medida que pasa la Edad Moderna.
¿Debe considerarse este hecho como fruto de una degradación moral? Yo piense que no.
Hay que tener en cuenta primero, cuál era la consideración del niño en estas sociedades. El
niño-estorbo, parece dejar de serlo en el momento en que su edad le permite contribuir al
trabajo' familiar, dentro o fuera 'de la casa.
.
. Para una familia de Antiguo régimen, lo más importante era-la consolidación del patri
monio familiar. En los momentos de dificultades económicas los niños menores eran una pe
sada carga económica, además, las madres, que generalmente también trabajaban en otras
tareas además de las de la casa, no podían atender debidamente a los pequeños. En un medio
tan limitado en recursos, es lógico que se generase un mecanismo moral basado en la provi
dencia divina, que llevase a aceptar la pérdida de los vástagos con resignación y piedad. Fi
nalmente, dicho mecanismo llega a institucionalizarse y se crean los hospicios para huérfanos
o niños abandonados, delegando así el problema privado que se convierte en problema social.
La consideración hacia el niño, fue cambiando paralelamente al cambio que se produce,
cuando el trabajo industrial fuera del propio hogar va generalizándose y los medios médicos
y de higiene experimentan algunos avances. .
El primer paso que se observa en este sentido en los libros morales, consiste en una apela
ción a la figura de la madre a que se vaya desterrando los abandonos, tanto físicos como
morales. La mujer era la que estaba en contacto físico con los niños. A falta de una medicina
. 10 Fr. Antonio Arbirol: op. cit. cap, XVII, libro V.
415
,específica para niños que no aparece hasta el siglo XIx, la mujer tiene una relación priviiegia
da con el cuerpo de los niños, lo toca al limpiarlos y cuidarlos y no digamos durante la lactancia,
De esto se.aprovecha la Iglesia, y los autores católicos para publicar obras especificamen
te dedicadas a las madres. Josefa Amar, por ejemplo, en su DISCURSO SOBRE LA EDU
CACION FISICA y MORAL DE LAS MUJERES, las instruye en el cuidado de los niños,
su alimentación, el vestido, las enfermedades más habituales en ellos, etc. De sus adverten
cias, se desprende que hasta entonces, los cuidados que recibían los niños por parte de sus
madres no eran precisamente los más adecuados, pero el hecho de que aparezcan obras corno
estas nos hace pensar que empiezan a abrirse paso otras consideraciones, que gracias a la ac
ción de la mujer en las familias, llevarían al niño a convertirse en el «Rey» de la casa burgue
sa. Se pasaba de un desconocimiento total delmundo infantil, de la consideración del niño
como un adulto, al que se le vestía, cuidaba y se le daba de comer igual que un adulto, a
una situación en que el niño será el centro de atenciones de toda la familia, como se verá
en el siglo siguiente, en el que se desarrolla una medicina específica para la infancia, que con
sigue alargar y conservar la vida del niño, rompiendo definitivamente el ciclo infernal de una'
demografía de tipo antiguo.
.
-
Consíderacíones finales
•
Queda por valorar el efecto de los textos morales de la Iglesia Católica sobre los fines
a los que iban dirigidos.
.
.
Los estudios realizados hasta hoy sobre religiosidad popular, ponen de manifiesto que en
el siglo XVIII tenían una gran difusión los catecismos y la literatura piadosa el} general, el
tanto por ciento que se encuentra en las bibliotecas particulares de la época según revelan
los inventarios, es muy elevado. Del mismo modo, se comprueba una gran extensión de la
vitalidad y composición social de las cofradías, hay una participación social en la construc
ción y reconstrucción de edificios religiosos, etc. En suma, es evidente que lo religioso-moral
era una de las cosas más importantes de la vida cotidiana de este momento. Es de suponer.
pues, que las pérdidas morales fueran aceptadas por los fieles sin demasiadas dificultades.
El proceso sería lento, y sin duda alcanzaría antes a las clases más elevadas que eran capaces,
p.or su situación económica, de asimilar mejor el hecho de que el infante debía recibir un cui-
dado especial dentro de la familia.
'.
También parece que alcanzó antes a las mujeres que a los hombres. Los progresoscientífico
médicos provocaron que la madre conociera mejor el proceso de la procreación y se diera
cuenta de que era responsable de la vida de su hijo según los cuidados e higiene que le prestara.
.
Este fue sin duda un primer paso a un cambio cualitativo en las relaciones afectivo-morales
que se daban entre padres e hijos, que fueron pasando lentamente de una dependencia y su
misión total, a una afectividad hacia el niño, y la aparición de unos derechos frente a la auto
ridad paterna.
bª �g,lesia Católica fu� capaz de generar 11.'11 tipo de moral-que cobijara unas nuevas rela
ci@nes,q:tleet-ivas, en el seno del mismo sistema jerárquico-patriarcial, s.obre el que. se sustenta
ban tradieionalrnente la familia cristiana.
Los cambios introducidos mejoraban lacalidad de vida de sus.miembros, yen virtud de
ello eran a:l�oy'a_clos por la Iglesia; pero nunca se fomentó ninguno que pudiera cuestionar el
sistema: tradicional, '
•
-
•
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•
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-
•
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EL CALENDARI FESTIU D'UNA COMUNITAT PAGESA
D'ANTIC REGIM MITJANCANT LE'S PROCESSON'S:
I
UNA MIRADA ETNOLÚGICA DES DE LA HISTÚRIA
Joaquim M. Puigvert i Sola
Les consuetes parroquials són unes fonts históriques d'una gran importancia per a l'estu
di de la societat rural d'Antic Regim, especialment pel que fa a la religiositat i cultura popular
(1). Mitjancant l'estudii analisi de la Consueta Parroquial de Riudellots de La Selva del.1763
ens ha estat possible aproximar-nos al funcionament i estructura d'una parroquia rural del
segle XVIII, així com parar esment en l'aspecte festiu d'una comunitat pagesa (2).
Una de les coses més sorprenents que hom descubreix alllegir la Consueta de Riudellots
del 1763 (així com d'altres consuetes) és comprovar el gran nombre de processons que es rea
litzaven alllarg de l'any. Per Michel Vovelle, la processó és «le cour de la fété religieuses
(3), per mitjá d'ella la festa litúrgica trascendeix les parets de l'església parroquial, sortint
a fora. Les processons poden tenir diferent carácter: poden ésser interurbanes (en aquest cas,
a Riudellots, passen per algun carrer de la vila o camí que la volteja), o poden suposar el
,
desplacament col-lectiu a una capella del territori parroquial o, fins i tot, d'altres parróquies,
La confecció d'un parell de quadres (n:' 2 i 3), ens ha perrnes sistematitzar totala informa
ció que ens dóna la Consueta sobre les processons que es feien l'any 1763. Hem establert una
tipologia (processons marianes, eucarístiques, sants protectors, setmana santa, i rogatives
acció de gracies) i hem cercat per a cada una d'elles un símbol gráfic que s'acostés, quan era
possible, a la simbo logia emprada per l'art popular religiós.
L'any 1763 es varen fer a Riudellots de La Selva un total de 55 processons que catalogades
segons la tipologia establerta s'agrupen d'aquesta manera:
Quadre n? ! Nombre de processons al llarg de l'any segons tipologia.
Tipologia processó
MARIANES ---
EUCARÍSTIQUES ----�
SANTSPROTECTORS-------�
SETMANA SANTA --------,
ROGATIVES-ACCIÓ
DE GRACIES-LLEDANIES
TOTAL -
o nombre
13
14
7
2
. � 19
.__-' 55
percentatge (OJo)
23,63
25,45
12,72
3 63,
34,54
99,97
l. Vegi's PLADEVALL, Antoní í PONS GURI, Josep M.: «Particularismes catalans en els costumaris deis segles
XIII-XVIII» a 11 Congrés Litúrgic de Motserrat 111 (Secciá d'Histona), Abadía de Montserrat, 1967, pp. 103-159.
Aquests autors en aquest treball presenten l'evolució des del segle XIII de les consuetes fins al segle XVIII. Cons
taten com les consuetes parroquials no únicament són una font per a l'estudi de la religiositat i la litúrgia, sinó
que també es poden utilitzar (especialment les del segle XVII) per estudiar l'econornia i la societat rural. L'any
1977 a la Universitat Autónoma es varen presentar dues tesines sobre consuetes, analitzades des d'una óptica
antropológica i etnológica, fixant-se únicament el1 I'aspecte festiu: MARTINEZ, Isabel: La religiositat popular•
a través de les consuetes parroquials al Bisbat de Girona, Universitat Autónoma de Barcelona, Tesi de llicencia-
'tura, Dir. Ramon Valdés, 1977, ineditai SARDA, M:Carme: La religiositat popular a través de les consueles
parroquials de la comarca d'Osona-Bisbat de Vic, Universitat Autónoma de Barcelona, Facultat de Lletres, Tesi
de Llicenciatura, dir. Ramon Valdés, 1977, inédita.
2. Vegi's PUIGVERT, Joaquim M.: «Pedagogia de la Festa al segle XVIII a través de la Consueta parroquial de
Riudellots de La Selva (1763)>> a XXVIII Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos-Quaderns de La Selva, I Santa
Coloma de Farners, 1984, pp. 161-178 i PUIGVERT, Joaquim M.: Una Parroquia catalana del segle XVIII a.
,
.
través de la seva Consueta (Riudellols de La Selva), Universitat de Barcelona, Facultat de Geografia i Historia,
- ,
Tesi de llicenciatura, dir. Eva Serra i Puig, inédita, 2 vols.»
,
3. VOVE.LLE, Michel: Les métamorphoses de la féte en Provence de 1750 a 1820. Aubier-Farnmarion, Poitiers
1976, p. 44.
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El quadre n" 2 ens _pot servir _per visualitzar la relació entre el calendari, el nombre de pro
cessons i la tipologia, essent possible vellre quin tipus de processons dominaven a cada mes
de l'any, relacionant-les amb el calendari agrícola i litúrgico
Processons marianes i eucarístlques.
Les processons marianes i eucarístiques es feien alllarg de tot l' any. Les marianes (excepte
la del2 de febrer, la Candelera), organitzades per la Confraria del Roser, es.celebraven cada
primer diumenge de mes. Cada tercer diumenge de mes, corresponia a la Confraria de La
Minerva I'organització d'una processó eucarística. A més de les dotze processons eucarísti
ques corresponents als tercers diumenges de mes, el mes de juny es celebraven les de Corpus
Christi i la de l'Octava de Corpus. Aquestes.processons permanents alllarg de l'any són un
.exponent d'unes formes de pietat barroques, encara vives a la segona metitat del segle XVIII,
que en gran parts'expliquen per la reforma i reestructuració parroquial i religiosa que suposá
l'aplicació del Concili de Trento (4).
Sants protectors.
Les processons dedicades als sants a Riudellqts es repartien entre els mesos de gener (Sant
Antoni i Sant Sebastiá), maig (Sant Isidre), agost (Sant Roe), octubre (Sant Galderic), no
vembre (Sant Gregori) i desembre (Santa Llúcia). Sant Antoni és considerat el protector dels
animals domestics i de les persones malaltes. Sant Sebastiá i Sant Roe són els advocats contra
la pesta. Cal destacar que la processó de Sant Roc era própiament una romería' (processó de
llarga durada) que implicava l'anada col-lectiva a la capella de Sant Roe de Vilablereix (Giro
nes), situada a uns deu Km. de Riudellots. Tanmateix, aquesta romeria es deixá de fer el 1740,
'
ens diu la Consueta, després d'uns 20 anys de resistencia popular en defensa de la tradició
desobeínt les ordres episcopals que prohibien tota processó que s'allunyés més de mitja hora,
de les esglésies parroquials, «mogut deis molts abussos que s'experimentaven en diades sem
blants professons que havien més a irritar que aplacar la Divina Justicia» (5). Des del 1740
la romeria fou substituida per una processó que no ultrapassava els límits de la vila de Riude
llots. Aquesta mutació de la processó (metamorfosi, fent ús d'un terme de Vovelle) cal situar
la en el context il-lustrat del segle XVIII, en el que els bisbes intentaven mitjancant estatuts
sinodals la reforma dels costums populars, amarats, segons ells de superstició i escándols (6).
Les processons de llarga durada implicaven possibilitats de diversió per mitjá del ball, el men
jar i la beguda. Al llarg dels segles XVII i XVIII mesures episcopals intenten posar fre a la
seva abundancia (7). Tanmateix, la repetició continuada de les mateixes constitucions sino-
,
4. Les confraries del Roser i la Minerva foren propagades pels dominics, fundant-se a les parróquies catalanes entre
1570 i 1610, la del Roser i entre 1610 i 1640 la de la Minerva. Cronologia donada per PLADEVALL, A i pONS h
GURI. J.M.: op. cit., p. 131, Al fundar-se aquestes confraries, es varen refondre en elles antigues administra
cions parroquials Antoni Pladevall en elllibre Mil anys de la parroquia de Sant Hilari de Vidra. Barcelona, 1960,
p. 60 i 80, explica C0m en aquesta parroquia al fundar-se la Confraria del Roser es varen refondre en ella el
Ciri de Santa Maria i el Ciri deis Estrangers. Sobre la propagáció de devocions generalitzades per part deis ordes
religiosos en mornents de centralització política i religiosa, vegi's CHRISTIAN, W.A.: Religiosidad popular, Edit.
Tecnos, Madrid, 1978, p. 67.
' .
5. Arxiu Parroquial de Riudellots de La Selva (A.P .R.), Consueta 1763, f. 67 v�68 r. Per a una descripció ¡ analisi
d'aquesta rorneria-i de la seva prohibició vegi's: PUIGVERT, joaquim M: Pedagogia de la festa ... , pp. 168·172
i 1'76-177.
6. 'Vegi's DELUMEAU, Jean: El Catolicismo de Lutero a Voltaire, Labor, Barcelona, 1973, p. 221. Delumeau (op.
cit. p. 169) veu en els estatuts sinodals un ciar testimoni de la realitat-sociológica que s'esf'orcaven a transformar.
7. Per copsar I'abundáncia de romeries al segle XVII que implicaven la relació entre diverses cornunitats rurals i
que suposaven fer un recorregut, tot sovint de 10 a 20 km és interessant la consulta del llibre de CAMOS,
Narciso: Jardín de Maria plantado en el principado de Cataluña, Barcelona, 1657, on al fer la descripciódels
santuaris, assenyala sovint les concentracions que es fan en ells de diversos pobles que ni van en processó en
dies determinats de l'any. Vegi's un exemple concret, referent al Santuari del Collell (Gironés), CAMOS, Narci
so: op. cit., v. 11, pp. 114·115. Tanmateix, ja en el segle XVII mesures episcopals intenten frenar la seva abun
dárrcia: l'any 1601 el bisbe de Girona F. Arévalo de Cuaco exigia una especial llicéncia per a tetes aquelles pro
cessons que anessin a una distancia de més d'una Ilegua; el bisbe de Vic Antoni Pasquall'any 1685 prohlbí Ies
processons a ermites que, per la seva distancia no es pogués retornar abans de migjorn (PLADEVALL, A i PONS
GURI, J.M.: op. cit. p. 132). Alllarg del segle XVIII aquestes mesures es repeteixen i s'incrementen. El Concili
de Girona del 1717 entre d'altres coses declara: «que las rogativas y cualquier procesión no debían traspasar el
término parroquial, dirigirse a ermitas vecinas, tener duración superior a dos horas y bajo concepto alguno haces
estaciones y p,aradas para comer y beber» (TORT MITJANS, F.: El Obispo de Barcelona Josep Climen( i A vi·
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dals alllarg del temps, ens indica una realitat sociológica que no es transformava en el sentit
que els bisbes desitjaven (8). La Consueta de Riudellots ens mostra la resistencia popular en
tlefensa deis antics costums davant els intents .innovadors episcopals que tenien-I' objectiu de
fer entrar en la mentalitat col-lectiva la noció de separació efícac entre les coses sagrades i
profanes que fins Ilavors es confonien en moltes manifestacions col-lectives com les proces
sons i pelegrinatges (9). Hem localitzat d'altres exemples de resistencia en defensa de les pro
cessons de Ilarga durada (10) que evidencien, en I'ambit religiós i festiu, que la cultura popu
lar del segle XVIII, tal com diu E.P. Thompson, era, paradoxalment, tradicional i rebel (11).
És de destacar la processó de Sant Galderic, considerat l'antic patró deis pagesos catalans,
abans de la introducció de la devoció a Sant Isidre. La coexistencia I'any 1763 de les dues
devocions a Riudellots es pot explicar per l'existencia a Riudellots d'unes relíquies de Sant
Galderic. L'origen de la processó de Sant Gregori Taumeturg, el 28 de novembre, ens I'expli
ca la consueta del 1763: «esta jestivitat de Sant Gregori Taumeturgo en la present parroquia
és molt antigua, y s'introduhí-com se diu per tradició d'una a altres- reclaman-lo per espe
cial advocat contra diluvis y per especial dejenssor d'ayguats» (12). Els goigs que es cantaven
al finalitzar-la són un testimoni del carácter localitzat i especialitzat de la devoció a Sant Gre
gori, devoció íntimament Iligada a un problema recurrent dins la historia de Riudellots de La
Selva: les inundacions (13):
«Gosau gloria benhaurada,
amb poder que tot ho alcansa,
Riudellots -vostra jillada-
Tots, pregam i amb conjiansa:
ben lluny les calamitats,
vos diem -amb cor jervorós-.
En totes necessitats,
doneu-nos prompte el socós
dejenseu-nos deis aiguats
Sant Gregori Gloriós» (14) .•
•
nent, 1706-1781, edito Balrnes, Barcelona, 1978, pp. 272-273). Per veure més exemples de prohibicions episcopals
de romeries al segle XVIII als bisbats de Oirona i Vic, PUIOVERT, J.M.: Una parroquia Catalana del segle
XVIIi. Vol. 1, pp. 203-204.
8. En aquest sentit són paradigrnátics els mots que el bisbe de Oirona Miquel Joan de Taberner i 'Rubí pronuncia
abans de cornencar el Sínode del 1719, que fan pales que les constitucions sinodals no es complien: «Com la
principal intenció que la Iglésia Nostra Mare, y particularment lo S.C. de Trento, a tingut en la celebració dels
s(nodes diocesans aya estat perque en ells, congregat l'Estat Eclesiastic de cada diócesi, donen los ordinaris pro
videncia a l'estirpació deis abusos que insensiblement s'introdueixen en cada una d'ellas, trobantce vuy tan de
cayguda la naturalesa humana (., .). Per tant, a Ji de Ilevat tots los motius que podrien donar y an donat Iloch
a la inobservansa de ditas constitucions sinodals, ab lo present edicte manam de nou la total observansia de qual
sevola constitucions sinodals de la present diócesi r...) (Arxiu Diocesá de Oirona -A.0.0.-. Sinodes 1700-1756
T_N° 126, sense foliar),
9. PRAT, Joan: «L'experiéncia religiosa ordinaria en el segle XVIII: entre la continurtat i el trencament» a Siglo
XVIII. Una aproximación interdisciplinar. Facultat de Filosofia i Lletres, Tarragona, 1983, pp. 249-251.
10. PUIGVERT, Joaquim M.: Una parroquia catalana del segle XVIII... vol, l. pp. 205-208.
11. THOMPSON, E.P.: Tradición, revuelta y consciencia de clase, Edit. Crítica, Barcelona, 1979, p. 45.
12. A.P .R., Consueta 1763 f. 93 r.
13. BOTET i SISÓ, Joaquín: «Inundaciones en Riudellots de La Selva» a Revista de Gerona, 9, Girona, 1885, pp. 33-38.
14. Goigs a llahor de Sant Gregori Taumaturg, quina imatge és venerada a Riudellots de la Selva, Bisbat de Girona,
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La processó de Santa Llúcia es pot explicar, en gran part en l'existeneia de relíquies d'aques
ta santa.
Quadre N? 2 Calendari de processons de la parroquia de Sant Esteve de Riudellots de Ba:
Selva (1763)
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Quadre elaborat a partir de la tipologia establerta, la Consueta de Riudellots del 1763 i el
llibre de CAPELLI, A: .Cronologia, cronografia e calendario perpetuo, Milano, 1969, pp.
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Setmana 'Santa
Es tracta de la processó del diumenge de Rams i la del dijous sant, aquesta darrera descrita
de la següent forma a la Consueta: .
«Despuees de pondrer-se lo sol en est dijous se fa professó dita de dijous sant, en
la que va devant lo portantcreu y inmediadament altre que porta la imatge del Crus
sifixo y despues los 4 minyons que portan la imatge de Nostra Senyora y inmediada
ment lo clero qui sub missa voce canta 1,0 salm Miserere. Passa esta professá per lo
cami anomenat del Quadró y torna per lo carrer dit de Vila.
Esta és 1 'única funció que considero redicula en esta parroquia» (15).
Cal suposar que el judici crític sobre la processó del Dijous Sant per part del redactor
de la Consueta, ha d'anar relacionat amb les disposicions episcopals contraries a la celebra
ció de processons nocturnes (16).
, .
Rogatives-Acció de Grácies-Rogacious-Lledánles.
El nombre més elevat de processons (el 34,54.OJo) que es varen fer a Riudellots l'any 1763
anaven íntimament vinculades al món del pagés i al seu calendari: eren les que tenien la fun
ció de pregar per les bones collites, demanant protecció pels camps i sembrats, conjurant el
temps o bé donant gracies per les collites. Rebien diferents noms, segons les seves característi
ques: rogacions, lledánies, rogatives i acció de grácies,
Aquest cicle de processons tenia Iloc alllarg de la primavera i I'estiu, acabant-se poc abans
de comencar la tardor; es concentraven, dones, en el període de l'any més important per a
les societats pageses: quan els conreus comencen a ser assaonats i és el moment de la collita.
La primera d'aquestes processons es feia per Sant Jordi i ultrapassava els límits de lá vila
per arribar a la Capella de Nostra Senyora del Remei, situada dins els límits parroquials. S'hi
anava i tornava en processó. Segons la Consueta aquesta processó, juntament amb la que
es feia el30 de Juliol a la mateixa capella, «son tant antiguas en esta parroquia com la matexa
capella que se construhi en l'any 1420» (17). La del 23 d'abril era una processó de rogatives,
«per la conservació deis fruits de l'anyadas i la del 30 de juliol es feia «per acció de gracies
•
d'aver-se conservat dits fruits». El dia de rogatives tenia com a contrapartida, dones, un dia
d'acció de grácies. Val a dir que la processó d'Acció de Grácies del 30 de juliol coincidia amb
la festivitat de Sant Abdon i Sant Senen, sants especialmerít venerats per pagesos i hortolans
(18). Podern observar, dones, com a la segona meitat del segle XVIII es continuaven cele
brant processons rogatives i acció de grácies que s'havien comencat a celebrar a la Baixa Edat
Mitja: un exemple concret de festa de llarga durada.
El 25 d'abril tenien lloc les Rogacions de Sant Marc. L'objecte daquesta processó era
l<l' de dema:nar a Sant Marc que allunyés dels sembrats i conreus les tempestes i les plagues
(19). Pocs dies després (el 29 d'abril) es feien les Rogacions de Sant Pere Mártir. Abans de,
comerrcar-les es veneíen uns rams d'olivera que els pagesos utilitzaven per a protegir els camps
i els estables deis llamps, pedregades i mals esperits (20). Característica comuna d'aquestes
dues processons, així com les de lledanies i rogatives, és que es feien a la sortida del sol i en
elles es cantava la Iletania deis Sants.
La processó que es feia el. 3 de maig, de la Santa Creu, era una de les més importants
d'aquest cicle cornencat per Sant Jordi. La Santa Creu és venerada com a protectora, també,
de les pedregades i tempestes. Encara avui quan trona, queda alguna ávia que exclama «Sant
Marc, Santa Creu, Santa Bárbaro no ens deixeu». El recorregut d'aquesta processó era una
mica més Ilarg que les altres processons d'aquest tipus (vegi's quadre n:' 3): s'arribava al mas
Serra, situat damunt un petit turonet des d'on divisa el terme parroquial de Riudellots. Quan
Tipografia Carrerras, Girona, 1923.
15. A.P.R., Consueta 1763, f. 27 Y.
16. El bisbe de Girona Baltasar Bastero i Lledó mana al 1742 ,que les processons, fins i tot les de Setmana Santa,
fessin acabades abans de la posta del sol (A.D.G. Visites Pastorals, 1742, llibre 125, manaments impresos del
bisbe Bastero).
17. A.P.R'., Consueta, 1763, j. 64' r.
"
18. CONTRERAS, J. i PRAT, J.: Les jestes populars, Hogar del Libro, Barcelona, 1982, p. 69.
19. CONTRERAS, J. i PRAT, J.: op. cit. p. 62.
20. CONTRERAS, J. i PRAT, J.: op. cit. p. 62.
•
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,es tornava a l'Esglesia, des del padró (21) del cementiri es cantaven els quatre evangelis i es
beneía el terme, per tal de conjutat o comunir el temps:
«(...) y retornant per est en lo sementiri se pasa en Id padrá, que esta ja preparat
ab jeristol, y en est, lo riutal o ordinari per jer la benedicció del terme, per la qual
se cantan en dit padró los quatre evangelis en dit ritual cohordenats, ab las oracions
allícorresponents, jent immediatament dita benedicció y estajinida, s 'entona I'hymne
"
Te Deum Laudamus, retornant a la iglésia» (22). ,
,
La informació que ens dóna la Consueta, ens fa pensar que el comunidor (23) de Riude
llots (conegut popularment amb el nom de Campanar de les Bruixes), el 1763 ja estava en
desús. Des del 3 de maig fins el 14 de setembre (festa de la Santa Creu de setembre), cada
segon, quart i quint diumenge de mes, acabada la missa matinal, es feia una proéessó de lle
dánies. Tal com diuen Antoni Pladevall i Josep M. Guri, «en els costumaris deIs llocs rurals,
es dóna molt de relleu al cicle de processons dominicals entre la Santa Creu de Maig i la de
setembre, en les quals s'arriba fins el padró o al comunidor a resar els quatre evangelis del
ritual tarragoní» (24).
EIs dilluns després del cinqué diumenge de Pasqua es jeien les rogacions menors, amb pro
cessó similar a la de Sant Marc i Sant Pere Mártir. EIs dos dies següénts a aquest dilluns tam
bé eren de rogacions, pero no es feia cap processó. La Consueta assenyala que la lletania dels
Sants era resada privadament pels clergues de la parroquia,
.
,
Ja hem vist que la celebració del dia de rogatives (23 d'abril) i d' Acció de Grácies (30 de
juliol), anualment, tenia un origen baix-medieval. Nogensmenys, la Consueta explica que l'any
1740, el clergat, els obrers (25), el batlle, regidor s i «persones principals» de Riudellots decidi
ren acudir a unes noves rogatives per afer front a les pedregades, així com a un altre dia
•
d'Acció de Grácies:
«En la present parroquia -com en altres=-, molts anys s'experimentava lo castich
d'una y avegadas moltas repetidas pedregadas, y per esta causa y per evitar semblant
desgracia, se prengué en l'any 1740 l'expedient d'acudir a las públicas rogatives, y
convenint-se los reverends curats, obrers, batlle, regidors y altres perssonas de las
principales de la parroquia, se resolgué dedicar a Déu Nostre Senyor dos dies jestius
en quiscun any a gloria del protomártir Sant Esteve, patró de la parroquia, interpo
sant a est gloriós Sant per medianer a ji d'aplecar la Divina Justicia, y axi evitar
est y altres castichs per les culpes merescutsi (26). ,
El fet que les rogatives de Sant Jordi, i l'Acció de Gracies del 30 de juliol, així com les
creades al 1740 surtin esmentades a la Consueta parroquial, és indicador que es tracta de ro
gatives i accions de grácies que esdevingueren consuetud, ja que es celebraven anualment.
Les que es varen decidir fer a partir del 1740 no tenien data fixa: les rogatives es feien dins
el mes de maig i el dia d'acció de grácies el mes d'agost, a ser possible, ens diu la Consueta,
un divendre d'agost,per tal de facilitar la máxima assistencia de gent: «y regularment se pro
cur.a que est decaygue en divendras, per no aver en est die ningun mercat . vehiy per r;ó tenir
més coneurs en la jesta» (27). La simbiosi festa-economia és ben clara (28). El redactor de
21. Padró, «taula de pedra que sosté una creu, situada davant una església rural, on.els diumenges es canten els evan
gelis i des d'on es beneeix el terme (Garrotxa, Ripqlles, Plana de Vic)» (ALCOVER, A.M.: Diccionari catalá
valeneia-balear; V. 111, Palma de Mallorca, 19S7, p. 372). A mesura.que en els pobles s'han introduít reformes
urbanístiques, especialmenr a partir del canvi de localització deis cementiris, els padrons han anat despareixent .
•
En I'actüalitat prácticarnent només es conserven en alguns Ilogarets, com per exemple Sant Dalrnai (La Selva)
i Joanétés (La Gárrotxa),
22.,A.P.R., Consueta 1763, f. 38 .r.. -
23. Comunidor, «perita edificació en forma de porxo obert a quatre vents,. cobert, situada prop de I'església, on
s'aixoplugava el sacerdot que comunia les' tempestats i les pedregades. Es encara freqüent en algunes esglésies,
rurals de la muntanya del principat; excepcionalment, alguns són adossats a la mateixa església- (Gran Encielo-
pedia Catalana, V. S. Barcelona 1973, p. 433). El Comunidor de Riudellots és adossat a I'església, en forma de
petit campanar. Responen al model descrit per la, GEC, els comunidors de la parroquia d'Estanyol (Gironés)
i de Porqueres (Girones). Vegi's, també, PALOMO, Maria: «EIs comunidors» a La Muntanya, n° 721, Centre
Excursionista de Catalunya, Barcelona, 19.82 .
•24 ..PLADEVALL, A. i PONS GU.RI, J.M.: op. cit. p. 132.
2'S: EIs obrers parroquials són aquells qui tenen la responsabilitat de I'administració i conservació del temple parro
quial. Vegi's GOUBERT, Pierre: El Antiguo Régimen. La sociedad. Siglo XXI, Madrid, 1980, pp. 107-108, i
PUIGVERT, J.M.: Una parroquia catalana del segle XVIII... pp. 112-121.
26. A.P.R., Consueta 1763 f. 7, Sr.
27.A.P.R:, Consueta 1763 f. 7, Sv:76 r.
28. EIs mercats propers a Riudellots s'han celebrat tradicionalment, el dilluns a Santa Coloma de Famers, el dime-
,
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la Consueta anota quelcom d'interes referint-se a la festa d'Acció de Grácies de l'agost: «No
& se permet en ninguna manera que en semblant die se ballie» (29). El mateix redactor (el cler
gue sagristá de la parroquia) al descriure una altra festa, es mostra tolerantvérs els bálls,
veient-los com a compensació del treball i motiu de recreació (30). No són dades antagóni
ques: són les dues cares d 'una mateixa moneda, el rolpaternalista desenvolupat per les classes
dirigents de l'Antic Regim que portava a I'existencia d'un cert equilibri paternalista, presidit
per unes relacions de reciprocitat entre poble i classes dirigents (31)
El redactor de la Consueta finalitza la descripció de les Rogatives de Maig i Acció de grá
cies d'agost, fent esment de la gran afluencia de gent a les funcions aquelles dues diades (mis
ses, vespres i processó), malgrat no ser de precepte, i parla de l'organització que es donava
entre els amos i els «criats y criadas», per tal que tots puguessin assistir a alguná de les tres
misses que es celebraven. El redactor es mostra partidari de continuar les dues festes creades
el 1740 ja que, segons ell, «dende dit any 1740 en que se posaran a esta part, no han estat
tant freqüents, ny tant terribles las pedregadas. Vulla Déu nostre Senyor servesca totper ma
jar gloria sua» (32). Cario M. Cipolla en el seu llibre Chi ruppe i rastelli a Monte Lupa? (33),ens
mostra el caire festiu i lúdic que adoptaven les processons de rogatives, tot i que es donessin
en un context advers, com la pesta que assolá a la Toscana el segle XVII. Malgrat la prohibi
ció de balls abans esmentada, cal pensar que les festes de rogatives i acció de grácies era un
moment més per a la trobada i relació comunitaria.
.
Calendari/Processons
.
Mitjancant el quadre n:' 2 es fa evident que el calendari festiu (la processó és una manifes
tació festiva de primer ordre), s 'incrementa considerablement alllarg de la primavera i estiu.
Dins aquest periode es celebren les dues festes més importants organitzades per les dues con
fraries: la festa del Roser de Riudellots, el primer diumenge de maig i la festa de La Minerva,
el tercer-diumenge d'abril. De les 55 processons que es varen fer el 1763,32 (el 58,18070), es
celebraven entre els mesos d'abril i agost, de les que més de la meitat (el 56,25070), correspo
nen a la tipologia que hem simbolitzat gráficament amb una planta: cal pregar per tal que
el temps sigui favorable a les collites i cal mostrar-se agraít quan els fruits ja s'han recollit.
Les dues processons d'acció de grácies (30 de juliol i un divendres d'agost) tenen lloc quan
la sega deis cerals ja havia acabat: Era el moment de cantar, la comunitat pagesa, l'himne
«Te Deum Laudamus».
El calendari festiu que hem dedun a partir de les processons de Riudellots del 1763, coin
cideix clarament amb el que dóna Michel Vovelle per a les festes provencals de finals del segle
XVIII: segons ellla gran temporada de festes a la Provencas'extén des del mes de maig a
principis de setembre, amb una lleugera disminució al juliol, quan té lloc la sega; en quatre
mesos, constata Vovelle per a la Provenca, es celebren el 60070 de les festes de l'any, de la tar-
e
.
dora la primavera les festes disminueixen considerablement, quedant molt marcades pel temps
penintencial d'Advent i Quaresma (34). Vovelle verifica la relació entre el calendari litúrgic
. i el del treball: entre aquests dos calendaris, diu Vovelle, al festa s' obre un camí, sense sorpre
ses i ja molt fresat (35).
eres a Cassá de La Selva, el dijous a Hostalrie i el dissabte a Girona. Vegi's, CASASSAS, Lluís: Fires i mercats
a Catalunya, Edicions 62, Barcelona 1978.
29. A.P.R., Consuela 1763, f. 76 v.
30. Es tracta del ball de les pabordesses de Nostra Senyora, vegi's, PUIGVERT, Joaquim M.: Pedagogia de la Fes
ta ... pp. 175-176.
31. THOMPSON, E.P.: op. cit. p. 39. El rol paternalista de las classes dirigents de l' Antie Régim que tolerava, a
vegades, la festa popular queda nlolt ben caracteritzat en els mots del personatge literari de LL. Villalonga, Don
Toni, de la novel·la Bearn, que permetia la celebració del Carnaval dins la seva possessió perqué «qui treballa
ha de tenir compensació ( ... ) Aquesta gent és pobra, ingnorant i tosca. Viuen sense pena ni gloria. No els regate
gern, una vegada a l'any, un poc desbargiment» (VILLALONGA, Llorenc: Bearn, Barcelona, 1978, p. 65:
32. A.P .R. Consueta 1763, f. 76 v.
33. Cipolla, CarIo M .. : ¿Quién rompió las rejas de Monte Lupo? Muchnik Editores, Barcelona, 1984, pp. 79-102,
34. VOVELLE, M.: op. cit., pp. 33-35.
35. VOVELLE, M.: op. cit., pp. 35.
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Conclusió
,
Es destacable el predomini de les processons que van relacionades amb la problemática
del pages (por a la climatologia adversa, que malmeti a les collites). Les processons marianes
i eucarístiques són una constant alllarg de tot l'any, a diferencia de les primeres que es con
centren a la primavera i estiu; són signe d'una pietat barroca i el seu origen cal veure'l
com a resultat de la reorganització i canvis estructurals que suposá per a les parro
quies el Concili de Trento, especialment pel que fa a l'enquadrament deIs fidels a les estructu
res parroquials i I'impuls- que rebé el culte maria i eucarístic (més universals que els cultes
dedicats als sants locals) (36).
-
Nogensmenys, la informació que ens dóna la Consueta sobre les processons és d'una gran
riquesa que permet anar més lluny de veure les seves tipologies i relació amb el calendari pa
ges i litúrgico El quadre n? 3 té una funció básicament metodológica de mostrar-nos una colla
d'aspectes i variables que intervenen en les processons (itineraris, horaris, rituals i litúrgia;
cants, eté.), que caldria considerar SI es fes un estudi més aprofundit sobre aquestes festes
itinerants que són les processons. Les processons no eren una anécdota colorista en la vida
comunitaria rural d'Antic Régim: eren expressió ritual d'una religiositat i cultura popular,
de les esperances i desesperances d'una economia pagesa sotmesa a l'adversitat del clima i,
.
signe evident, d'una concepció del temps (la gent de Riudellots del 1763 sembla que esmerca
ven Iorca temps per a les processons) i la festa, ben distinta a la de la societat liberal.
,
Quadre n:' 3 Processons de Riudellots de La Selva (1763)
- ,
,.
,
,
•
•
•
,
•
¡
•
-
e
•
36, PRAT, Joan: op. cit., p. 254
•
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oPROCESSO CARACTERtSTIQUES
•
DATA ITINERARI HORA CAN'rS tIPOLOGIA
o ,
o
o
)lOSER tats els car-ear- de la mati, 'lAve Mar:is; 'Ste llal'
,
primera Vila,fina la Bortida Go1gs del Roser
�dlu�enges ceeu i torna de l'ofiel-o de mes da pe L mate lx
110e -
•
-
o
SANTISSIM tota ela es volta el matI. ,sor- ordre de la process6: "Te Deum Lauda:nua"
tercera cementlrl tida de 1"0 Creu 1 p andó ¡ Go1gB del Sant1ss1m
diumenges
-
f1c1 atxes de les pabordles o
de mes clero 1 bor-done r-a ¡
eapella s cta el tale m
�portant el vericle ial costat del talem, "
o 4 atxes ,dos de �a Con-
o
frarla del Sant1ssim 1 ,
o
o dos de la Confraria de
Roser 1 dos ae011 te r-e-
vesti te ,por tant cane1Q· o
brea de plata
SANT 17 de Carn! de la tarda El alergue portador Go1gs de Sant
ANTONI gener Creu del Qua- de la process6 porta Anton!
drO 1 carrer la ve r-acr-eu ,
O
,
de la Vila El tabernacle arnb la
lmatge de Sant Antan!
o
o
ée portat per quatre
f'adrins
SANT 20 de Caro! de la tarda Golga de Sant o
SEBASTIA ganar ür-eu del Qua- SebastiA Odró i carrer o• de la Vl1áo
,o
CANDELERA 2 de Trentapassa de matí ,abane Aas1stenc1a de tot el
febrer tramuntana,Pla- de 1 "ol"lcl, clergat, obre m,reg1-
póq98 Pe uf ta,carre deap r-éa de dors'! BatllerO 1, P);Í;p. Gran ...- . 1 a benedlc-•
o carrer6 2,Plw;a ci6 de can- "
,
de };ts.Pet1ta,Trenta-
pasaa de ponent
o
o
DIUIoIENGE Setmana Plac;a Petita mat1,abans
DE RAJ.IS Santa ?laca Gran de l"oCiei
(2/4 de D). o
ilideep r-é a b ened1cc16 de pi
-
mes 1 rama
1 la se ve di!
trlbuc16.
-
Cam1 del Qua-
o
DIJOUS Setmana després. de Or-dr-é r portacreu,Imatge salm r"1aerere
,
�
dr6SANT Santa 1 carrer la "pcata del crucif1x, lmatge de cantat pel der
o
de la Vl1a del sol rolo s1;r a Senyo re portada gat " sub misa
ili, par 4 mlnyons 1 clergat voce"cantant·el salm mí eére-,
E!!..
-
,
o o
LA f.llNER- Pla9B Pet1ta .tarda Veure caracterist1ques "Te Deurn Lauda.
Tercer Sentías
-
VA Plac;a Gran o processons del mua'
dí.umenre deIs t e-cer-a df.umengee , Go1gs del San-
d"abr11 EIs pabordes reparteix,t t1ss1m �•c1r1s al clergat 1 can-deles al poble ,I'per ab
llum a las mans s"acom-
o pany1a al Santissim"
o
o
r.OGATI- 23 d'a- Anada 1 tOr'TES brl1, sort lea A l'anada:Lle-nada de la-
Sant .Ir Cupe L'l a de NI
del sol tan1a dela Sarls
�
-
Tomada: II Tedeuml'.di
.
Si del Rcr;ei .
, de 1 "Hoetak-,
ncu ,
-
d'abrll,1E OGACIONS 25 Creu del 8 crtlda del tletan1a dela �Sant Nar-c . Quadr6 sol Santaf .
. ROGACIONS 29 d'abril. Creu del Bortlda del Abana de comenr;;ar la Lletanla de 1I
•Sant Pere Quadr6 sol process6 es beneeix Santa ,:·iartl r rams "d"'ollvera
Cam! del tarda
Quadr6 1 cal'
nOSEn DE
RIUDELLCl<l
Primer diu
-
menz e de
maf.g r'e r' de la Vi -
El ele r-gu e portador
de la process6 porta
1 averacreu; quatre
mí nycna rey $ti ts por
-
,
SANTA
CREU
. 3 de rna í.g
Golga del Roser
-
la
-
ten el tabernacle amb
·1 a inatee de NI Slgran;
es porten 2 b mde r-e s
r,rans;ass1steixen tts
els p abo r'de a amb abxes;
al flnalltzaI' eS bene
elxen rosarls.
SANT
ISIDRE
15 de
ma1r.
Carn1 del Qm p oc abans
dr6,cap del de sortlr
carrer de la el sol
Vlla,cam1 de.
mas Serra,Ca
n
r
í, de l'Al':
g í.Laj Cr-e ude I
Pe dr-cgue t ,
carrer de la
Vila
A l'arribar la proces
s6 al cementlri' 6' atu
raen el Pudr-ó des d'cn
es fa la benedicci6 di
, terme cantant els qua
tre evangellB.El clar
gue portador de la pro
cess6 porta la verac2Ü
ROGACIOUS
t'iEj{OnS
dilluns
desp r-és
del quin t
dfumenge
de P as qua '
Cant de'la qua
tre evanget í,e
'Te Qaum Laudamua
Carní de la tarda
Creu del oue
dr6 i c ar-r-ej-
de 1 a \.Illa
,
LLEDANIES Se r.on' r quart
1 quint d�
men .... e des'.'
.
de la Sta.
o
.,
Creu de
maig a la
de aetembm
(14 set.)
•
•
-Camf del Qua
dr6,carrar d
de la Vila
El cepe t t
á
que presi
,delx I porta La vera
cr-eu i VD r-evee'trí,t amb
la capa pluvial viola
da
Lletania dela
Santa
abana de
sOIÜr el
sol
caml del Qua
dr6 i carral'
de la Vl1a �
acallada l'a
missa matinal
Lletania ·dels
Santa
veracreu
capa pluvial violada
,
rogativa que es vá fer
per tal d
"
evi ter les
p edr'egade a r a decisi6
Lle tania del s
Santa
,
.
del clergat .obr-er-e ,
Batlle. regidora i '!ptr
-
eones principa B'.
El clerga t no reb cap
distrlbuci6 economica
.COfU'US dijous del Trentapassa matf , veure procesfions deis veure pr-cceeecn
mes de de Tramunrtaa, acab at tercera dtumengea dela t erce rs d1'
CHRrSTI •
juny? Pla�a Peti ta, liofie!
.
menges.
carrer6 1, ,
Plac;a Gr-an j crr' ��ttrde la Vilaflns la Cz-eu ,
carrer6 2,PIe
-
. <;0. p e t f ta, Trm
-
, 't ap assa de p o- •
nent
OCTAVA dijous es volta el mat.!. ,
" u
�. DE lmmedlai; cementlri acabatCORPUS el Corpus l'ofic!
•
ACCrO 30 de ju- anada i tor- 1/2 hora veracreu anada: Lletanla
DE 1101,Sct nada de la després capa pluvial vermella deIs Sants 1
$Abdón
.
"Salve Reg Lnav ,GRACIES 1 Capella de d'a�untar
Senen N_SA delRe- l'elbe. Tornada·
"Te neu.
'm
Laudamue"
!j!eióe l'Hos-a nou •
.
SANT 16' d'agart; Fins • 1740, sortlda del "Te"deum".Á Veracr �rganferron9,
ROC anada 1 tor- sol, e s t.endar-t , atxcs
nada de la Ca- arribada a
.
•
pella de S.Roe la tarda
Ode Vd Lab Lar-ed.x .Des del 174O, sortida de Vel'acreu hinme r e ee
Ce.m1 del Qua- la missa , Tabernacle amb la Conf:essor
d,'ó 1 carrer matinal imatge de Sant Roe
,
do la V1la
.
AccrO un diven- Carral' de la tarda no es pot ,.ballar '1 Tedeum'I
DE dres del Vl1a,fins 1 a déna "cap
,
no es
�.GRACIES m .. d"a- Creu distribuci6 econo-(des del n oe t mica al clergat.
1740)
ROSER primer Cam! del Qua- tarda Ah 815 o ceap r-és de Goigs del Roser
DE diumeníJe dro 1 cer-re r- la proces!36 es fa
IITOT LO d"octu- de la V1la la bened1a:i6 de
¡·lONI' b r-e
.
roses 1 rosaris.
�Els p ebc r-de s re- .p ar-tie Lxen cLr-Ls al
. c Le r-g ati 1 cande les
.
.
al poble •
.
.
S AlT
OGALDERrC 16 Cam! del Qua- tarda Es porta la reliqUia Goies de �ant'd"octubre dr6 1 caner de Sant [!alder .c , Galder 1c
de la V1la
28 Cam1 del Qua- tarda Els p aco r-de
s de lAd- Goiga de Sant
SANT de
-
novembre dr6 ministraci6 de
Sant .Gregori •
GREGORI OGregori porten elTAlJI.l E:rURG . tab S'Tlacle amb la
imatge del sant
.
·
SANTA 13 eje Cam! del cie-: tarda Es porta 1 a reliquia
desembre dr6 1 car-r-a r; de Santa. Llúcia OLLOCIA de la vila·
·
TrpOUlGIA
'fF.7Vi1 Process6
o- mariana
� Process6
� c ucar-fab
í
ca fRl Proce��0
� dedicadaA un olln"t
P Dtoctor
ProcessO
Se trnana
Santa
� Process6
� de rogacions "Ll.e dan Lea j r-o -
g a t tve s o ece té
de gracies
•
--
-
•
•
•
.
,
'.
•
¡
•
I
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,
,
•
1
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-
•
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•RELIGIÓ I SOCIETAT: PROCESSOS I ROGATIVES PÚBLIQUES
A BARCELONA, 1550-1620
Isabel Lobato i Franco
•
La historiografía actual, obrint noves vies d'investigació, demostra gran interés per la manera de
pensar, d'interpretar la vida, de justificar els esdeveniments, d'alliberar-se de les pors, de viure la
religió, i, en definitiva, per la varietat de comportament d'una societat concreta en un moment
cronologíc donat. D'aquest interés neix la historia de les mentalitats col-lectíves, La preocupació
sobre aquestes qüestions ens dugué a interrogar-nos sobre quina de les components de la societat
d'antic régim pot actuar més directament i profundament sobre l'imaginari col-lectiu, La resposta
és evident: la religió a través del seu aparell eclesíástic imposa sobre totes les accions humanes,
individuals i col-lectíves la seva empremta caracteritzadora. Per fant, l'ínterés per la vida religiosa
dels homes i la seva manifestació pública fou el primer estímul que endegá aquesta recerca,
El comportament religiós de l'home és un tema al qual ha prestat escassa atenció la tradicional
historiografía confessional, més preocupada per l'estudi de la institució eclesiástica que pel conei-
xement dels practicants de la fe.
'
, ,
EIs primers intents de superació d'aquesta historia de la religió els dugué a terme, des d'un nou
metode d'análísí, la sociologia religiosa de la qual Gabriel Le Brás en roman com a pioner (1).
Calgué, pero una renovació més profunda de la historiografia per que s'iniciés el veritable camí
cap a la historia de les mentalitats, tot fent estudis sobre creences religioses populars, psicologies
col-lectíves i sensíbílítats religioses. (2) .
Les investigacíons sobre historia de la religiositat de l'antíc régím han desenvolupat temes com
el procés de cristianització després del Concili de Trento, el contrari procés de descristianització
estudiat per a la Provenca per M. Vovelle, la religiosistat impregnada de reminiscéncies i folklorí
ques o la relígíosítat com a vehicle d'expressió de sentiments individuals i col·lectius. (3)
Dins d'aquest marc, l'estudi de les rogatives públiques no ha merescut encara una atenció conti
nuada per part dels historiadors. Les referéncíes sobre la manífestacíó col-lectiva i pública' de la
, vida religiosa les trobem sempre dins d'investigacions que abasten continguts més amplis.
Aquestes rogatives públiques es concretitzen en forma de processos i d'oracíons que quasi sern-
,
pre tenen un carácter terapéutíc, és a dir, que es fan per demanar l'ajut diví de qualsevol calamitat
que esdevingui als homes. D'aquí la importancia que creiem té una investigació sobre aquesta
qüestió si, a més arnés, tenim en compte que són sempre actes no espontanis per part del poble,
sinó ordenats i encapcalats pel poder.
Les calamitats, en uns segles en els quals no es dubta de I'omnipoténcia de la voluntat divina,
es creuen enyiades per Déu com a cástíg pels pecats comesos per la població. La ira de Déu ha
d'ésser conjurada amb manífestacíons públiques d'arrepentiment i de súplica per tal que s'acabin
les angoixes.
'
Carlo Ginzburg s'ha ocupat d'analitzar les rogatives per a l'Itália de l'antic régírn, especialment
en el món rural, fortament dominat pel folklorisme, L'església italiana de la Contrareforma es pro-
,
"
, ,
l. Cfr. DELUMEAU, Jean. El catolicismo de Lutero a Voltaire. Ed Labor Barcelona, 1973 Col. Nueva CIio
n9 30 bis pp 156-189. . "
2, BLOCH, Marc, Les rois thaumaturges, Armand Colino París, 1961 afronta el tema de les creences religioses
'
populars. FEBVRE, Lucien. Au coeur religieux du XVI siécle. S.E.V.P.E.N. París, 1957 recull un seguit d'ar
ticles sobre aquest temai tractá el problema de la incredulitat aEI problema de la incredulidad en el siglo XVI,
La religión de Rabelais. UTEHA Mexico, 1959. HUIZINGA. Johan. El otono de la Edad Media. Alianza Ed.
Madrid, 1973 analitza I'esperit religiós i els tipus de rellgiositat del cinc-cents europeu.
3. Cfr. DELUMEAU, Jean. El catolicismo... VOVELLE. Michel. Pie té baroque et dechristianisation en Provence
au XVIII siécle. Ed. du Seuil París, 1978. GINZBURG, Carlo, "Folklore, magia e religione nelle campagne ita
liane' a RUSSO, Carla. Societá, Chiesa e vita religiosa, nell'Ancien Regime. Guida Editori Nápols, 1976 pp.
427-442. ARIES, Philipe. Essais sur l'histoire de la mort en occident du Moyen Age o. nos jours. Editions du
Seuil París, 1975.
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posa la cristianització d'aquest món i els seus agents d'avantguarda en seran els jesuites, Una de les
técniques utillitzades seran justament les prClcessons, on, diu Ginzburg, triomfava el seu sentit de la
teatralitat, tot recuperant el folklorisme del camestoltes i traspassant-ho a la devoció católica:
"Naturalmentequest'elemento carnavalesco era assuto per essere mistificato e compresso, deviato
a fini penítenzíalí't.f4)
.
També William A. Christian J r. ha tractat el tema de les rogatives en el seu estudi de religió local
a Espanya a través de les Relacions Topografiques existents per algunes províncies castellanes. Les
promeses, l'encornanar-se als sants, les processons en cas de necessitat, són practica comuna als
pobles castellans del sis-cents i constitueixen un aspecte extem molt destacat de la seva relígio
sitat. (5)
Al nostre país la recerca sobre rogatives públiques és prácticament inexistent. Duran i Sanpere
a la seva gran obra sobre la ciutat de Barcelona fa una petita referencia d'aquests actes ciutadans,
pero el veritable pioner en la investigació de les rogatives públiques barcelonines és Joan Bada, el
qual ressalta la importancia d'aquest mecanisme cívico-religiós, que es posa en marxa als mo
ments de perill per als homes, i el descriu en detall, considerant-ho com un element molt important
de l'ambient sócío-relígiós de la Barcelona del cinc-cents. (6)
,Com ja hem dit, ens sembla prouímportant i' desconegut aquest tema per al nostre país. Per
aíxo el propósit d'aquesta recerca és veure quin era el carácter de les motivacions de les'rogatíves
i que signifiquen; quin tipus de societat era aquesta que precisava de la intervenció divina en els
moments de necessitat, i, en definitiva, quina era la línia de pensament i actuació religiosa del po
der. Les processons i oracions públiques eren I'exteríorttzacíó d'un sentiment íntim de fe en la
omnipotencia divina?, o potser eren només un acte de demostració de poder sobre el poble, i la
religió el vehicle adient pel qual trasmetre aquesta dominació?
'
Ata presentem els prímers resultats d'una investigació de més gran abast que encara s'está
desenvolupant i que té com a ámbit geográfic la ciutat de Barcelona.
Aquestes primeres conclusions les hem extretes de les processons i oracions públiques que es
troben enregistrades al Dietari de l'Antic Consell Barcelonf, llibres en els quals els escrives del racio
nal de la ciutat cosignaren, alllarg de més de tres-cents anys, per ordre de jomades, els fets ordina
ris i extraordinaris que podien ocasionar alguna despesa al municipio Les processons i oracions eren
pagades totalment o parcialment pel consell ciutadá i la informació, dones, en aquest sentit és
abundant i esdevé de primer ordre, ja que podem seguir tot el procés de desenvolupament de la
rogativa des que es convoca rnítjancant una crida pública que es fa pels carrers de la ciutat, els mo
tius que originen les processons o misses, les autoritats que hi assisteixen, l'ordre rígurosament
,
jerárquic que han de guardar les processons i els carrers de la ciutat pels quals passa la comitiva. No
tenim, pero, referéncies sobre quina era l'actitud del poble en aquests actes, la qual cosa impedeix
qualsevol .recerca de religiositat popular pero sí en podem conéíxer quina era l'actitud envers la
religió de la classe urbana dirigent, del poder, objecte d'aquestes planes. (7)
,
,
"
Per a aquesta recerca hem escollit precisament un marc cronológic. 1550-1620, que se situa en
un momento de rellancament del catolicisme, que havia estat fortament sacsejat per la reforma
Luterana, després del Concili de Trento. Així dones, assistim en aquests setanta ánys a un procés
de recrístianització,' element molt important del qual és la lluita sense descans contra les mentali
tats paganes. En nombroses ocasions la nova església de combat no fará una altra cosa que recen
vertir manifestacions amb connotacions paganes al culte católíc i les processons públiques són un
bon exernple d'aixó,
-
De la informació óbtínguda en el Dietari hem agrupat diversos nivells segons el motiu que origi-
nava Iaprocessó, oració o tedeum.
'
.
Més que cap altra cosa, I'aígua es demana amb insistencia. D'ella depén la collita de cada any,
i d'aquesta, en un món essencialment rural, el tan desitjat equilibri vital. El ritme de la prcduc
ció agraria depenia en gran part de factors clímátícs i un any d'importants secades "o de pluges
torrencials suposava d'immediat una mala collita, acornpanyada de l'augment dels preus i sovint de
la fam i la pesta que s'apoderava més fácílment dels cossos debilitats per la gana. William Christian
troba, C0m a causa principal perqué es facin les prorneses als sants, les plagues i malalties. Aixo
ve a coincidir amb les dades del Dietari. (8)
,
4-. GIÑZBURG, CarIo. "Folklore, magia ..." p. 438. '. "
5. CHRISTIAN, William A. Jr. Local religion in sixteenth-century Spain. Príncenton Universíty Press. Princen-
ton, 1970. .'
6. Cfr. DURAN 1 SANPERE. Agust í, Barcelona i la seva historia Ed. Curial. Barcelona, 1973. BADA, JoanSi
tuació religiosa en Barcelona en el segle XVI.-]d. Balmes. Barcelona, 1970.
7. El Dietari del l'Antic Consell Municipal mereix per si mateix un ampli estudi que escapa als objectius daques-
tes planes. '
8. Cfr. CHRISTIAN, W. Local religión... p. 29 Taula 2.1 Raons per a les promeses.
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La relació fam-epidérnia, pel conjunt de la societat de l' Antic Régim, és ben coneguda i fou ja
observada pels contemporanis de I'epoca, El Dietari evidencia un cop mes aquest lligam: abans de,
les epidérnies de 1557, 1558, 1560 i 1589-90, aquesta darrera molt important, es tenen notícies
que l'aliment és escaso (9)
.
Davant les condicions clirnátiques tan variables i de l'avanc d'una enfermetat, "flagell de Déu", i
de la qual encara es conserva memoria deIs seus efectes catastrofícs a les darreries de l'Edat Mitja,
no existien recursos humans que resultessin efectius. L'home es trobava absolutament indefenso,
El remei al qual sempre s'anava a parar era de carácter religiós, en forma de rogatives públiques
ordenades pel consell municipal. El mateix Dietari ens dóna testimoni dellímit de l'acció de l'ho
me sobre una natura poderosa que ultrapassava els seus coneixements, i com davant d'aixo no
queda més remei que recórrer a l'intercessió divina:
"En aquest dia a la matinada se mogue tant gran temporal de vent, aygua y pedra y tem
pestat en la mar que los vexells que estaven en lo moll corrien molt gran perill, y aixi sa
Ex- en persona acudi al moll i dona ordre de que de la dressana se aportassen totes les
gumeres de canem y spart ques trobasen per donar socorro a dits veixells, y vent que los
remeys humans no eren bastants y que la tormenta anave perseverant en tant exces que
la spuma de la mar arrebatada del gran vent arribava dins ciutat fms al carrer Ample y
altres carrers, tingueren per be valerse deIs remeys spirituals" ( ... ) (10) .
Ellligam entre aquests dos elements, aigua-pesta es manifesta també en el moment de demanar
la intercessió de Déu donat que en ambdues ocasions es posa en marxa un ídéntíc mecanísme
cívico-religiós, que es va complicant en la mesura en que la necessitat augmenta. Als primers símp
tomes de secada o a les primeres notícies de pesta prop de la ciutat o del Principat, el consell
municipal dóna l'ordre d'iniciar les rogatives públiques amb les processons anomenades de les Set
Cambres. Aquestes eren processons dedicades als set goigs de Maria i visitaven les "set cambres
angelicals" de la ciutat, és a dir, les set capelles i esglésies dedicades a la mare de Déu. Aquestes
esglésies eren sempre visitades pel mateix ordre: monestir de Natzaret, monestir de Sant Agustí,
Santa Maria del Pi, monestir de la verge Maria del Carme, monestir de la Mercé o de les Magdale-
nes, monestir de Jonqueres i Santa Maria del Mar. (11) .
Enmig d'aquestes processons se'n feia una de carácter especial que traslladava a la seu una im
portant relíquia de la ciutat, el cos de la seva patrona santa Madrona, des de la seva capella a la
muntanya de Montjuic. Aquest acte es feia ·sobretot durant la petició de pluja i un cop havia plo
gut es tomava, també en processó, a la seva casa, El cos de sant Sever, d'altra banda, era el preferit
per acompanyar les processons que demanaven la fi de les epídémíes.
De continuar la necessitat i acomplides les processons de les Set Cambres, s'iniciava un altre
tom de processons dedicades a les cinc ferides de Crist i anomenades de les Cinc Plagues o Cinc
Nafres, les quals visitaven, també per ordre, l'església de l'Hospital de la Santa Creu i els monestirs
de Sant Francesc (framenors), Jerusalem, Santa Caterina i Mont Sion. (12)
Totes aquestes processons eren ordenades pel consell municipal i concertades amb el capítol de
la seu. Hi assistien sempre els consel1ers i els clergues de la seu i, de vegades, el bisbe i el virrei .
.
Un cop fetes totes aquestes processons i trasl1adades les relíquies dels sants, í en cas de perseve
rar la secada o la pestilencia, el següent pas era que el municipi pactés amb el capítol de la seu
l'inici d'oracions "sine interrnissione", és a dir, precs constants que de forma ininterrumpuda es
feien per les esglésies i monestirs; oracions continuades, allímit de la desesperació que sens dubte
donaven a la ciutat un aspecte devotíssim, no exempt pero d'una gran teatralitat. La seva durada
depenia de la gravetat de l'eixut o de l'enfermetat:
.
"Aquest dia y los precedents dias feyners se feren moltes devotions y se son ordenades
oracions ques fan sine intermissione perque Deu sia servit alsar la sua ma y llevarnos lo
flagel1 de la pestilentia" (13)
•
9. Cfr. BENNASSAR, Bartolome. Recherches sur les grandes epidémies dans le nord de l'Espagne a la fin du
XVI siécle. S.E.V.P.E.N. París, 1969 pp 68-74. L'estreta relació entre crisi de subsístencies i epidémies la
comprova pel nord d'Espanya Bennassar; per a ellla crisi de subsiténcía crea l'ambient favorable per a la difu
síó de les epidemíes,
10. D.A.C.B. vol IX 1609-1619 Any 1617 pp. 355-356.
11. "En aquest dia se comensaren les professons perque N.S. nos guarde de pesta y done salut, y comensant a
fer les cambres ana la professo a Natzaret la qual acompanyaren los' SS. Consellers", D.A.C.B. Vol. V
1562-1587 Any 1587 p. 447.
12. "Aquest día ana la professo al rnonastír de la santa Trinitat per les sinch plagues que comensaren" D.A.C.B.
Vol IV 1534-1562 Any 1558 p. 332.
13. D.A.B. Vol V 1562-1587 Any 1564 p. 31.
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Hem expressat quantitativament les dues-centes set rogatives públiques i confeccionat el següent
gráfic;
Pluja
Pesta
Família Reial
Afers religiosos
Afers militars
Entrades personatges
Salut personatges
Morts
Altres
101
21
19
16
16
13
7
7
7
48,79%
10,15%
9,18%
7,73%
7,73%
6,28%
3,38%
3,38%
3,38%
pluja .
111
o
111
o
...
C)
'..
-
111
...
•
• I.G
111'
,
Com veiem en aquest gráfíc domina d'una manera aclaparant la petició de pluja, a la qual se-
gueix en importancia la petició de sa1ut en els moments d'epidémíes de.pesta. .
-
•
-
,
,
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Pluja i pesta són els motius principals per fer les processons a la ciutat de Barcelona. Aíxo ens
duu a una primera evidencia com és la preocupació per la subsistencia humana. Els elements que
més directament afecten a la supervivencia de l'home, l'alimentació i la salut, són l'objecte dels
precs més insistents. L'home mai no esta segur de la seva vida en el món, donat que aquesta depén
d'una sensibilíssima cojuntura que pot veure's trencada en crisi per un desequilibri d'algun d'a
quests elements. (14)
Després .de la supervivencia, el motiu el qual provoca més rogatives públiques en forma de
processó és la preocupació per la família reial. Els parts de les reines, els viatges dels reis, els nei
xements de prínceps i d'infants, les vingudes dels reis a la ciutat i la salut en general 'de la famflia
reial, són obje cte de rogatives.
No ens hem proposat en aquesta recerca l'análisi de les relacions entre el poder municipal i el
poder reial, d'altra banda molt interessant de fer, pero en tot cas el que es relaciona amb la família
reial esta envoltat d'un gran formalisme; semblen repetir-se clixés convencionals establerts d'antic.
Així el Dietari ens diu que és condició sine qua non per a que es facin aquestes processons i ora
cions que el municipi tingui una. carta del rei on s'informi dels esdevenirnents que donen lloc a la
rogativa: si no arriba la carta del rei no es fa res a nivell oficial. Unexemple: la ciutat rep la notícia
de la mort del fill prímogénít del rei, el príncep Ferran, pero en no tenir carta del rei, el municipí
decideix no donar-se per assabentat i no fer cap dol oficial:
.
"En aquest dia los magnifichs consellers aplegaren una notable promenia de ciutadania i
militars en la sala nova de la casa del concell de la ciutat perque los aconsellassen Iofaedor
per causa de las novas se tenian de la mort del sm. 'príncep don Ferrando, e' que de sa
magestat no tenían lletra Foren aconsellats dits magnifichs consellers que attés dits magni
fichs consellers no tenian lletra de sa Magestat que nos devia fer moviment ni cosa alguna
de dita mort fins a tant ne tinguessen lletra." (15)
Els fets d'armes provoquen també manifestacions públiques de caire religiós. Les guerres eren
una constant en la vida deIs homes d'aquesta epoca, el resultat de les quals s'encomana a la inter
cessió de Déu i, naturalment, s'agraeixen les victóríes assolides amb solemnes tedeums.
Més que cap altra batalla, la ciutat de Barcelona celebra la victoria sobre els turcs a Lepan
too La notícia és acollida arnb gran alegria, "es nova may hoida ni victoria en nengun temps ni per
gens algunas may obtinguda, es misericordia de Deu y merce que marrar nos pot ni explicar que
Deu nos ha feta ( ...) La maiestat divina ne sia per tots y totstemps loada y beneyta y glorificada".
El mateix dia es celebra el tedeum en acció de grácíes a la seu "al qual fonch presente 10 señor loe
tinent los magnifichs consellers molts cavallers y gran nombre de poble que apenas cabía en la
seu". L'acte és d'una gran emoció i de "tant gran alegria y jocunditat que los homes molts dells de
alegria tenian las llagrimas als ulls, altres estaven ab los ulls al cel ab 10 sperit tant elevat que resta
ven descolorits y tots blanchs altros ab altres effectes que parian fora de seny, altros que1s appara
cosa de somni y apenas ho podien creure". A rríolts els hi semblá un miracle "perque manifesta
ment es estada obra divina y no humana per lo que la armada infel era potentisima y molta y en sa
terra, y exida de fresch y nostros pecats son grans, es empero y es estada totsternps maior miseri
cordia de Deu". (16)
D'altra banda els afers religiosos que provoquen rogatives públiques tenen com a principal
preocupació la qüestió dels luterans, de la seva separació de l'església de Roma i del contraatac
d'aquesta al Concili de Trento. Com a etern aliat de Roma, el país es preocupa també per les
successives eleccions de papes. La bona marxa del Concili de' Trento i les seves sessions es propi
cien amb processons:
. "Aquest día los honorables consellers reberen letra del señor rey en la quallos manava
que sollicitassen y procurassen que per lo bon fi del general consili que vuy se celebra en
Trento se fessen professons y orations continuas." (17)
El triomf de la Contrareforma provoca un canvi en la sensibilitat religiosa dels paises catolics,
amb demostracions aparatoses i fins i tot exagerades; provoca un canvi d'actitud en el binomi
dominant de la societat d'aquesta epoca; els poders temporal i espiritual, aliats, assoliren la tasca
de lluitar enérgicament contra l'heretgia protestant, imposant un procés de cristianització, llígant
a tothom en una militancia religiosa activa, formant un nou clergat que alliconará millor el poble,
accelerant, en definitiva, el ritme d'aculturació de les classes populars al difondre una cultura de
masses feta i escampada des de les classes dominants.
En el cas de les processons que estudiem, l'església s'esforcá per disciplinar les antigues peregri-
,
¡
•
,
I
,
14. Cfr. LEBRUN, Francois. Le homes et la mort en Anjou aux XVII et XVIII siécles. i'lanmarion. París, 1975.
15. D.A.C.B. Vol V 1562-1587 Any 1578 pp. 187-188.
16. D.A.C.B. Vol V 1562-1587 Any 1571 pp. 122-123.
17. D.A.C.B. Vol V 1562-1587 Any 1563 p. 9.
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nacions populars, amb reminíscéncies pageses, assolint-les per insertar-les en la vida ordinaria de
les institucions eclesiástiques.
Les entrades a la ciutat de personatges il-lustres (ducs, prínceps, bisbes o reis) són també, encara
que en menor grau, motiu de processons, aquestes de carácter exclusivament cívic, les quals hem
d'analitzar únicament com a derivació de les autentiques processms de rogatives.
Aquestes cornitives, més o menys nombroses segons el personatge que es tracti, no tenen,
creiem, -altre significat que el de donar la benvinguda a la persona que arriba a la ciutat. L'acte no
deixa d'ésser, pero rnolt convencional, donat que es repeteix exactament igual pel que fa a la seva
estructura protocolaria, cada cop que entra una persona important: els consellersreuníts a la placa
de Sant J aume, es dirigeixen a cavall cap al portal de les muralles de la ciutat pel qual s'ha anunciat
l'entrada del personatge; eixen a rebre'I i fan la salutació de benvinguda en nom de la ciutat,
acompanyant-lo tot seguít allloc que sera la seva residencia mentre duri la seva estada a la ciutat.
S'acorniaden d'ell i tornen a la playa de Sant Jaume des d'on cadascu se 'n va a casa seva. .
Com veiem un acte no religiós dóna lloc a reproduir esquemes processionals; així de subtil és el
lírnit que separa la vida cívica de la vida religiosa.
El mateix nombre de vegades ens trobem rogatives públiques per la vida i la mort deIs personat
ges il-lustres, per demanar que continuin vísquent, és a dir per salut, i perqué tinguin una bona
acollida en el més enllá després de la mort. De fet aquest punt ja ha estat tractat quan parlávern de
les necessitats de pluja i del rebuig de la pesta. Malgrat aixó, hem cregut que caliafer aquesta divi
sió donat que aquestes rogatives se celebren per la salut i per la mort d'algun personatge important.
Ja no és la preocupació per la subsistencia de la població en general, sinó la preocupació per la
possibilitat que desapareixin, o jahagin desaparegut, personatges que ocupen un lloc de relleváncía
dins el status so cial.
Quan l'obit d'un personatge important per a la ciutat s'ha produit es posa en marxa la manifes
tació pública de dolo
o Un cop més la qüestió és si la comitiva processonal d'autoritats i poble que acompanya el di
funt, encapcalada pels consellers "ab gramalles de dol" és un ritual basat en el costum, superficial i
només de cara a l'espectacle, o bé ultrapassa aquesta banalitat i és la demostració col-lectiva, ínclos
el poder, d'un sentiment de confianca en el perdó dels pecats i la vida eterna.
La resposta mereix moltes més planes de les que dediquem ara a exposar les primeres conclu
sions de la nostra recerca. Lucien Febvre ja ens ha demostrat que la majería de la població sí creía
en Déu i la seva església (18), pero les anotacions del Dietari semblen deixar aíxo de banda i estar
mancades de sentiments; l'única pretensió és que la processó resulti esplendida, molt vistosa i per-
fectament ordenada.' �
Totes aquestes processons que hem esmentat guarden en el seu desenvolupament un ordre j'e
rárquic que resulta prácticament inamobible alllarg deIs segles. Un cop més els actes eclesiástics de
religiositat oficial reprodueixen esquemes pre-concebuts. En aquesta ocasió és la propia societat je
rárquíca la que' apareix reproduída a les processons encapcalades per les classes dominants, tant
políticament com e conomicament , a les quals segueix el poble menut. D'aquesta observació 1"0.
dem veure que era molt gran el grau de conservadurisme de les classes dirigents, que aprofiten les
tradicions eclesíástíques, i molt gran també el grau de conformisme del poble, que sembla anar a
remole deis seus dirigents, fins i tot a les processons.
Una societat també que, mancada de eoneíxements técnics i científics ha de recórrer a l'ajut de
les divinitats. EIs homes no poden aturar tempestes, ni curar malalties, ni fer que els aliments.crei
xin amb un ritme autosostingut. Estan per aíxó en mans de Déu, l'Església s'encarregará durant
molts segles de dispensar aquests remeis, és a dir, de transmetre aquesta dominació; l'església es;
tava dins de tot "profundament arrelada al cor mateíx de l'exísténcía dels homes, del seu viure
sentimental, de la seva vida professional." (19) _
D'aquesta forma l'església dominava ideologicament el poder civil, el qual esdevindrá un. impor
tant aliat a l'hora de perpetuar aquesta situació de preeminencia. Quan conyé fer una rogativa és el
consell municipal qui pren sempre la iniciativa i qui "convida". el poble a assistir-hi, no saberrr amb
quin grau de coerció (20). La col-laboració és fructífera, l'engranatge perfecte.
.
,
18. FEBVRE, Lucien. El problema de la incredulidad, .. p. 311.
19. FEBVRE, Lucien. El problema de la jncredulidad... p. 3 �1.
20. CHR�STIAN, W. Local religión... , Destaca que l'assístencia a aquestes processons era obligatoria. Les multes
per als no ¡¡>articipants en les processons anaven dels cinc als quaranta rnaravedís arnés d'ésserexposats a la
vergonya publica.
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LOS PREDICADORES Y LA REVUELTA CATALANA DE 1640.
ESTUDIO DE DOS SERMONES
Ma Rosa González Peiró
,
El estallido de la violencia en el ámbito rural en el verano de 1640 y la posterior ruptura
con el rey Felipe IV provocó un profundo desgarramiento en el seno de la sociedad catalana
del que no quedó al margen el estamento eclesiástico. El estudio de los primeros momentos
de la revuelta hasta 1646 permite el establecimiento de una cronología ilustrativa del papel
del clero en estos sucesos.
Así, el inicial y unitario enfrentamiento con la monarquía católica manifiesto en la exco
munión de sus ejércitos tras las sacrílegas quemas de Riudarenes (3 mayo 1640) y Montiró
(30 mayo 1640) (1) y el encarcelamiento, violando la inmunidad eclesiástica, de los canónigos
de Perpinyá Ros, Vallés y Colí (16 de junio 1640) (2) acusados de promover la resistencia
que esta ciudad presentara al alojamiento de los tercios de Leonardo Moles y Juan de Arce;
daría paso, en los meses de julio y agosto, a un relativo acercamiento de la jerarquía eclesiás
tica a la línea política del Conde Duque de Olivares patente, sin duda, en el nombramiento
como virrey del obispo de Barcelona D. García Gil Manrique Maldonado (29 de julio 1640)
(3). El escaso respe�to a los representantes de la autoridad real, manifiesto en los continuos
ataques a las casas áe los funcionarios de la corona (4), haría que el gobierno central intenta
ra fundamentar su poder en el Principado a través del ascendiente que sobre las masas tenían
los clérigos en la sociedad de la época, mientras el temor a convertirse en las víctimas de la
furia <desatada llevaba a los miembros del estamento eclesiástico a exculparse de anteriores
actuaciones en favor de los amotinados (5) y a ofrecer sus servicios a la monarquía (6) .•
La definitiva ruptura de esta preliminar e indivisa formación del sacerdotado catalán no
se produciría, sin embargo, hasta los meses de septiembre -octubre de 1640: La llamada Con
trarrevolución de Tortosa (4 de septiembre 1640) definiría la adhesión incondicional de una
parte de sus miembros a la causa de Felipe IV, adhesión favoreceida por el propio soberano
al ordenar se trasladase a la villa, con instrucciones muy precisas sobre sus futuras actuacio
nes políticas, el obispo de ésta Juan Bautista Vechi de Campania (7) y conceder numerosas
gracias al cabildo catedralicio (8); en tanto la convocatoria de la Junta General de Bracos
l. A.C.A. Generalitat. vol. 45. fol. sin numerar.
2. A.H .C.B. Registre deliberacions 11-149. fol. 243.
3. A.C.A. Consejo de Aragón, leg. 288. doc. 22.
4. Josep Sanabre en La acción de Francia en Cataluña en la pugna por la hegemonía en europa (Barcelona, 1956)
da noticia de los atentados cometidos contra personas civiles desde mayo de 1640, en la universidad de Girona,
en Caldes de Malavella donde se incendiarán las casas de varios regidores, en Vic donde se asesinará al primer
Consejero de la ciudad y se saquearán sus propiedades, en Matará, Perpinyá y Barcelona .
.
5. A.C.O. Resoluciones capitulares. vol. 23. fol. 195. -
6. A.C.A. Legajo de Cartas Comunes de 1640.
M.H.E. vol. XX. pág. 413.
7. M.H.E. Vol. XXII. pág. 14.
8. A.C.A. Consejo de Aragón. lego 294. doc. 31.
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•en Barcelona (10 septiembre 1640) permitía hablar, por vez primera, de «mal y ben afectes»
en el estamento eclesiástico. Entre los llamados «malafectes» podemos encontrar en estos mo
mentos a Pau Durán, obispo de Urgell; Francisco Pérez Roy, obispo de Elna-Perpinyá; y Ber
nardo Caballero de Paredes, obispo de Lleida, que nunca asistieran a las reuniones. Entre
los «benafectes», abades y priores (29010 de los asistentes) y canónigos (43010 de los asistentes),
vinculados por sus intereses y procedencia a la pequeña nobleza pirenaica y resentidos por
la marginación y exclusión a que les sometía la corona entregando prebendas y obispados
a clérigos castellanos, se alzaban con la mayoría.
'
,
"
La firma de los acuerdos con Francia, sancionados por Luis XIII el 19 de septiembre de
1641, consolidará la existencia de ambos colectivos. El primero integrado por la totalidad
de los obispos del Principado (9), miembros del tribunal del Santo Oficio de Barcelona (10),
cuya promoción se debía a la expresa voluntad del rey Felipe IV, así como por un importante
número de canónigos (13010 de los eclesiásticos extrañados del Principado por las autoridades
francesas), rectores y sacerdotes licenciados (12010 de los eclesiásticos extrañados del Princi
pado por las autoridades francesas), y miembros de las órdenes religiosas en cuyo seno se
alentara, en estos años, una auténtica lucha fratricida sin que se pueda establecer, no obstan
te, una correlación entre los cargos monásticos y la adscripción al bloque filipista: 15 de los
137 clérigos exiliados de que hemos tenidos noticia por los memoriales. remitidos al Consejo
de Aragón en demanda de pensiones con que sustentarse fuera de Cataluña eran abades o
priores (11010 del total), mientras los capellanes sin tareas específicas en conventos y monaste
rios alcanzaban el número de 17 (12010 del total), diferencia estadísticamente no significativa,
a pesar de que la cifra a abades y priores era muy reducida si consideramos el número total
de religiosos.
Al segundo, de formación mucho más etérea por la continua erosión sufrida a causa de
fas deserciones de quienes veían de nuevo comprometidos los privilegios estamentales por la
administración borbónica (11), hallamos adscritos, en UD primer momento, como ya hemos
apuntado, los miembros de los capítulos catedralicios presentes en la Asamblea de los Brazos
y enel proceso de negociaciones con Francia; para más tarde, en torno a 1646, pasar a agluti
narse alrededor de un restringido grupo de sacerdotes y monjes especialmente favorecidos
por las mercedes de las autoridades francas, grupo a través del cual éstas promovieran la crea
ción de una imagen positiva del régimen. Así, beneficios y pensiones se dirigieron, en primer
lugar, a los predicadores que con sus exaltados sermones movían el patriotismo de las masas
populares. No olvidemos que el argumento religioso es el más fácilmente aprehendido pór
9" .Pau Durán, obispo de Urgell, abandonaría el Principado en agosto de 1640, convirtiéndose en asesor militgr
del Marqués de los Vélez en las campañas de Tarragona y Tortosa, siendo posteriormente presentado como
,
árzobispo de Tarragona, nombramiento que Urbano VIII no llegó a sancionar. Bernardo Caballero de Pare
des, obispo de Lleida, huiría de su diócesis el 21 de septiembre de 1640, siendo designado el ,13 de enero de
1642 obispo de Oviedo. Gregorio Parcero, obispo de Gerona, sería expulsado de la.provinciael Ll de febrero.
de 1'643 al negarse a reconocer como soberano a Luis XIV; pocos meses antes de su partida, el 13 de octubre
de 1642, había abandonado su diócesis, a requerimiento de las autoridades francesas, el obispo de Barcelona,
García Gil Manrique Maldonado , recluido en su palacio desde que en octubre de 1641 se desestimara su peti
ción de trasladarse a Roma en cumplimiento de la visita ad limina. El 29 de agosto de 1642 había salido dél
país el obispo de Elna, Francisco Pérez Roy, acompañando a las tropas castellanas que abandonaban Perpi
nyá. Pedro de Santiago, obispo de Solsona, era desterrado en octubre de este mismo año por negarse a jurar,
fidelidad al rey francés, tomando posesión en 1645 del obispado de Lleida. Ramón de Sentmenat y de Lanuza,
obispo de Vic, último prelado en tierras catalanas, las dejará en la primavera de 1646, acusado de participar
en el complot antifrancés de agosto de 1645.
" '
lO. La cancelación del tribunal del Santo Oficio barcelonés se produjo con la oficial entrada de Catalunya bajo '
la égida francesa, si bien los eclesiásticos en el comprometidos no abandonarían la provincia hasta 1643, mo
mento en' que saldrían del país Joan Capdevila, Luis Cotoner, Francisco Diaz, Andrés Lloqui y Josep Ribere;
emigrando a Castilla el último representante de la Inquisición filipina, Joan Miravet, comisario, en 1646.
11. La política represiva preconizada por el visitador Pedro de Marca, quien en su afán por suprimir toda resisten
cia violará impune-y repetidamente los derechos del clero catalán ordenando prender a eclesiásticos como si
de delincuentes comunes se tratara, reteniéndoles más de veinticuatro horas en contra de los dispuesto por las
constituciones del 'Principado y depontándoles sin previo juicio y sin la concurrencia del juez del Breve bajo
cuya jurisdicción se encontraban; el escaso respecto mostrado a las casas de religiosos/as por el general Rogles,
que mandara derribar cuantos conventos y monasteriors dificultasen en Lleida la defensa de la ciudad, y la
política religiosa de la corona gala empeñada en ceder las abadías vacantes de Sant Cugat del Valles, Sant Pere
,
de Roda y Santa Maria de Amer y Rosas a eclesiásticos no pertenecientes al orden de Sant Benito granjeándose
la oposición de la Congregación Claustral Tarraconense; explican el abandono por gran parte del sacerdotado
de la causa de Luis XIV.
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las gentes, de ahí su utilización como elemento impulsor por la oligarquía dirigente, tal como
apunta Luca Assaino en Delle revotutioni di Catalogna (Bologna, 1645) (12).
«Acordare de far che alcuni predicatori de i pui eloquentia exagerassero"su i puniti
quant iniquo era il procedere di soldatii regii.»
y un interesante memorial remitido al Consejo de Aragón el 14 de febrero de 1645 sobre la
labor propagandístcia de los clérigos desde el púlpito y/o confesionario (13).
Entre-estos «benafectes) predicadores' alcanzaran singular notoriedad el carmelita Josep
Pont, Josep de Jesús Maria, y el agustino Gaspar Sala Berart, autores de lQS escritos fuente
de este trabajo: Sermo predicat en lo aniversari que ab exemplar devocio, y ab Magestosa
ostentacio, celebra cada any la Casa Illusire de la Deputacio de Cathalunya en la Cape/la Ma
jo", per las animas de los Antepassats. Principalment per las de aquells queen armes, Iletras,.
virtut, y zel de la patria foren exempla de estrañas nacions y amparO, defensa y columnas
de la-propia. Dirigit als molt illustres senyors los sis Consistorials, que en la Ere present, en
'animo invencible, yen valor intrepidos, son en defensa de la Provincia, yen terror y espant
de les enemigas. Predicat per lo Fr. Ioseph de Iesus Maria Carmelita Descals any 1641 (Barce-
lona, 1641 (14) y Sermo chronologich del illustre martyr y patro inclyt de Catalunya Sant
Jordi. Dedicat als molt illustres Senyors Deputats, y Ohidors del Principat de Catalunya. Los
Senyors D. Ioseph Soler, canonge de la Santa Iglesia de Urgell, Francescn de Tamarit, Ioseph
Miquel Quintana, lo D. Iaume Ferran, canonge tambe de la mateixa Santa Iglesia,Rafael An
tich JI Rafael Cerda. Predicat en la sumptuosa capella de la Deputació, aquest any 1641. Per
lo molt R.P.M.F.Gaspar Sala del Orde de Sant Agusti, cathedratich de theologia en la Uni
versitat de Barcelona, y Lector Magistral de la Santa Iglesia de LLeyda. Per manament deIs
molt illustres Senyors Deputats y Ohidors (Barcelona, 1641) (15).
A pesar de su popularidad.ipoco hemos podido saber del primero de estos religiosos, pues
no existe en las listas de toma de hábitos de la orden ningún profeso con ese nombre ni en
Barcelona ni en Zaragoza (16). Sí figura un Josep de l'Assumpció, Josep Pons y Flor, nacido
en Lleida y profeso en Barcelona ellO de agosto de 1630, tras tomar el hábito el 22 de abril
de 1629, hijo de BIas Pons, notario y natural de Benavente (Zamora), y de Isabel Flor, natu
ral de Lleida; que murió el 16 de abril de 1655 a los treinta y seis .años de edad y vientidós
, de hábito, habiendo sido prior del convento de Mataró en 1650-1653 y asistente provincial
.
en el mismo trienio; aunque no creemos se trate de la misma persona. Así, con certeza, sabe
mos únicamente que la francofilia del P. Pont le valiera la otorgación durante el reinado de
Luis XIV, invocando no especificados servicios prestados a su Magestad Cristianísima, de
una pensión de doscientas lliures en 1643 (17) y una retribución de trescientas en 1644 (18).
Más conocido, Gaspar Sala nació en Zaragoza de padres catalanes en 1605, ingresará muy
joven, en el convento de San Agustín de la misma ciudad donde tomará los hábitos en 1622,
alcanzando .en 1628 el rango de lector, tras concluir los estudios de filosofía y teología en
Barcelona. Rector del Colegio de San Guillermo de Barcelona desde 1635 tras la aprobación
del Capítulo Provincial de Epila, nombrado doctor en teología el 14 de noviembre de 1639,
catedrático permanente de esta disciplina en 1641, cr.onista y predicador de la Magestad Cris
tianísima en 1642, y abad de Sant Cugat del Valles el15 de noviembre de ese mismo año (19),
el R. Sala fue, según Nicolás Antonio (1617-1681) uno de los más grandes eruditos de la Cata
lunya de la primera mitad del siglo XVII. Autor de numerosas publicaciones: Noticia univer
sal de Cataluña en amor, servicios y finezas admirables (Barcelona, 1630), Sermon a la Inma
culada Concepcion de la Virgen Santissima Predicado en la Cathedral de Barcelona por el
M.R.P.Fr.... en 8 de deziembre de 1633 (Barcelona, 1633), Govern politich de la ciutat de
•
12. ASSARINO, Luca: De/le revo/utioni di Catalogna, pág. 90.
13. A.C.A. Consejo de Aragón, leg. 294. doc. 89.
14. PONT, Josep: Sermo predicat en lo aniversari. .. B.C. Follets Bonsoms 2839.
15. SALA, Gaspar: Sermo chronologich del illustre martyr... B.C. Follets Bonsoms 6200.
16. Es costumbre en el carmelo que los religiosos profesen en la misma provincia de su nacimiento. Esta congrega-
ción c0nside�a?'a los tres reinos de la Corona de Aragón como una unidad provincial en la que existían dOlj..'O DE a
casas de nOVICIOS, una en Zaragoza y otra en Barcelona. c}<:;)�¡...O DE o(
17. A.C.A. Intrusos: vol. 115. fol. 225. dI.::," �
18. A.C.A. Intrusos. vol. 115. fol. 69. �l ��.""19. A.C.A. Intrusos. vol. 113. fol. 12. :l
*
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•Barcelona para sustentar tos pobres y evitar los vagamundosper lo Fr.... (Barcelona, 163tJ),
Panegyrico aniversario de los Héroes Catalanes Difuntos inmortales en sus hazañas (Barcelos
na, 1639), Proclamaeián Catolicd'a la Magestat Piadosa de Filipo el Grande Rey de las Espa
ñas y Emperador de las Indias Nuestro Señor. Eos Consellers y consejo de Ciento de la Ciu
dad de Barcelona año 1640 (Barcelona, 1640), escasamente-conocida tras 'la revuelta por su
inclusión en el índice de libros prohibidos en 1653 al creer fomentaba la guerra entre Catalu
nya y' Castilla, y por su larga permanencia en este listado, pues aún en 1677, ya rehabilitada
la figura del P. Sala por la administración filipina y restituido en su dignidad abacial (31 agosto
1(62), fue denunciada al tribunal de la Inquisición su lectura, Secrets publichs pedra de-toch
de les intencions del enemich y llum de veritat (Barcelona, 1640), Epitome de los principios
y progressos de las guerras de Catalunya en los años 1640 y 1641 Y señalada victoria de Mon
juyque. Escrivelo ... Catedratico de Teologia de la Universidad de Barcelona. Dedicado a los
Diputados y Oydores, a los Consellers y Sabio Consejo de la Ciudad de Barcelona (Barcelo
na, 1641) incluida en el expurgatorio del Santo Oficio de -1707; Lagrimas catalanas al entierro
y obsequias del Illustre Deputado Ecclesiastico d-e Cataluña Pablo, Claris (Barcelona, 1641)
y Sermo chronologich del illustre martyr y patro inclyt de Catalunya Sant Jordi (Barcelona,
1641); así como algunos ensayos inéditos sobre temas geográficos: De la división geografica
de los reinos de los rienos de España y Francia realizado por encargo, según Nicolas Antonio
en su Bibliotecha Hispana (1672), del ebispo de Orange a, quien Luis XIV había mandado
establecer esta limitación, y Armonia Geographica Hispaniae, donde se intenta conciliar las
tesis de Mela, Estrabón, Ptolomeo y Plinio; y traducciones del francés como la del libro de
Ceviziers El héroe francéso la idea del Gran Capitán, elogio a Enrique de Lotaringia, conde
de Harcourt, virrey de Catalunya (1645-1646), impresa en Barcelona en 1640.
La victoria de las tropas castellanas obligará al agustino a refugiarse en Perpinyá donde per
maneciera hasta 1660; en 1661 se le autorizará a regresar de nuevo al Principado, yen 1662
se le reintegraría la abadía de Sant Cugat del Valles donde murier:a el 7 de enero dé 1690.
La adscripción al grupo de los patriotas o «benafectes» así como su condición de eclesiás
ticos 'hacen especialmente atractivo el análisis de los escritos del P. Sala y el P. Pont, paráme
tro de las inquietudes culturales del clero de la época y evocación de la participación del mis
mo en la guerra propagandística sostenida entre Madrid y Barcelona. De forma genérica, el
punto de vista catalán en esta contienda había quedado reflejado en 1640 en las primeras obras'
del propio Gaspar Sala: Proclamacion Catolica a la Magestad piadosa de Filipo el Grande
(20), F. Martí Viladamor: Noticia universal de Catalunya, en amor, servicios y finezas admi
rable (21) y algunos pamfletos anónimos: Carta d'un confident de Madrid en que dona al
guns avisos secrets importants al Principat de Cathalunya (22), Apoyos a la verdad.catalana
opugnada por un papel que comienza la justificación real (23), o Justificacio en conciencia
de aver pres lo Principat de Catalunya las armas (24) cuyo más claro objetivo era justificar
el alzamiento; y se reforzaría en 1641 con las aportaciones de Josep Carroca: Politica del Comte
de Olivares, eontrapolitica de Cathalunya y Barcelona, contraveri el verique perdia lo Princis
pat catala (25), Josep Font: Catalana justicia contra castellanas armas (26), y F. Martí Vila
damor: A visos del castellano fingido al Insigne Principado de' Cataluña- (27), caracterieadas
por el desarrollo-de la teoría de la legitimidad de una guerra que se justifica por el sufrimiento
de la agresión, el incentivo religioso, la defensa de la población. inocente, la casa y la patria (28)..
,
, ,
.,
s-
20. SALA, Gaspar: Proclamacion catolica... B.C. Follets Bonsoms 78 y 5229.
21. MARTI VILADAMOR, F.: Noticia universal de Cataluña ... B.C. Follets Bonsoms 76.
22, Carta d'un confident de Madrid... B.C. Follets Bonsoms 6141,
23. Apoyos a la verdad catalana... B.C, Follets Bonsoms 5230.
24. Justificacio en conciencia... B.C. Follets Bonsoms 51.
25. <;:ARRQCA, Josep: Politica gel Comte de Olivares, contrapolitica de Cathalunya y Barcelona... B.C. Follets
Bonsoms 118. ..
26. FONT, Josep: Catalana justicia contra castellanas armas. B.C., Follets Bonsoms.
27. MAR'!:J VILADAMOR, F.: Avisos del castellano fingido al Insigne Principado de Catalunya. B.C. Follets
Bonsoms 6,145. .'
•
28, Sobre este tema puede verse: GARCIA CARCEL, Ricard: Pau Claris. La revolta catalana (Barcelona, 1980).,
GARCIA CARCEL, Ricardo. NICOLAU, Helena: Enfrentamiento ideol6gico. La polémica Castilla-Cataluña
en 1640, «Historia 16» (abril 1980). VIDAL PLA, Jordi: Glosa cathalana. «L'avenc» (julio 1981).
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,Inmerso en el proceso de racionalización de la revuelta, el sermón del carmelita Josep de
Jesús Maria gira alrededor de dos supuestos básicos: la unidad en el levantamiento contra
les tercios castellanos:
«y toda la Provincia universalment, pus tots, eclesiastichs, nobles y plebeyos unani- .
mes en la fe de son Deu han proclamat status aurea non adoramus.» (29)
y el hermanamiento del culto divio y el culto a la república (30) que permite encontrar la cau
sa última de la revolución en «lo verdader Deu gravissimament ofes, Christo sacrament ere
mat y convertit en carbo ... Los sacerdots desterrats de sas iglesias, los ornaments dedicats
al culto de la Santa Iglesia, no sois convertits en usos pro fans sino profanats per adorno de
publicas rameras» (31), argumento al que se suma el P. Sala al identificar la causa de Dios
con la del Principado, eje central de su predicación: ,
«y lo cel pe� tan grans serveys com vengar temples prophanats, castigar violadors
de honres, perseguir opressors de la Patria donara a V.S. gran corona de gloria, que
als defensors de la Patria es premi tan cért que Cicero essent gentil se la prometia
en este paraules: Omnibus qui Patriam conservarunt, odiuverint auxerint, certum
ede in coelo diffinittum locum, ubi sempiterno fruantur.» (32).
La apelación a una movilización popular en la que incidían las primeras proclamas de 1640
deja de ser necesaria: la participación masiva de los ciudadanos de Barcelona en la batalla
de Montjuíc (26 enero 1641) permite hablar, en opinión de estos «benafectes» predicadores,
a un pueblo que se ha alzado «fent tremolar banderas catalanas contra un exercit d'invasors
sacrilegos» (33) y centrar el debate en la defensa de la incorporación del Principado al reino
de Francia, principal inquietud de los' polemistas catalanes en los primeros meses de 1641,
pues la ruptura del pacto vasallático sin la oportuna sanción del Papado al que se había atri
buido el derecho de ligar y desligar a los súbditos de su juramento de obediencia, y por ende,
a privar a los reyes de sus tronos, despertaba hondos recelos que los autores laicos intentaran
.
disipar por medio de complejos silogismos jurídicos resumibles en tres inquebrantables prin
.
cipios: los privilegios y libertades catalanas tenían origen en contratos que obligaban 'de igual
a .igual por justicia conmutativa, la monarquía era electiva desde sus orígenes y el poder legis
lativo residía en las Cortes. En los escritos examinados, sin embargo, la apelación al juicio
divino, manifiesto en las casi milagrosas intervenciones del Señor en favor de los ejércitos
franco-catalanes, garantes de la rectitud en el obrar de la república.
«De nostra part tenim Deu, pues evidentment nos ajuda, en nostre favor es lo Cel,
puix nos afavoreix, nostres Protectors son los Sants, Ramon, Sever, Passia, Eula
guer, Eulalia, Madrona y Sant Jordi, puix pelean ab nosaltres: y Deu, Cel y Sants
nos patrocinen ab particular cuydado puix no soIs nos han deslliurat deIs perills sino
ab los mateixos perills, no soIs nos han defensat de la boca del lleo, sino ab la boca
dellleo, que son 'los vaixells, galeras y naus preses gloriosament per lo Excellentissim
Señor Archebisbe de Bordeus; alentemnos, dochs tots a pelear, que nostri negoci fem,
nostra Patria servim, per Deu y per sos temples propharíats peleam, actes tots tant
virtuosos, motius y' fins tant justificats, que quant nostres forces fossen inferiors al
enemich, Deu nostre Senyos supliria estos defectes ab sa divina gracia y coronara
los successos deGloria.: (34). . '
y el recurso a la metahistoria se convierten en piezas primordiales de esta justificación; así,
la consideración del gobierno de las casas de Trastámara y Austria como una interrupción
en el desarrollo de una unidad estatal prefijada que ahora se reconstruye:
«Nostres passats en ocasio semblant feren lo que V.S. ha fet; y V.S. ara seguit lo
trapigt antich, no es vvia nova sino vella, no es invencio sino imitacio.» (35)
y la firme creencia en el tradicional papel redentor representado por la monarquía francesa:
«Si be es veritat que des de lo diluvi fins ara Catalunya se ha arrimat (com altras
29. FONT, Josep. Op. cit. fol. 33.
30. FONT, Josep. Op. cit. fol. 1.
31. PONT, Josep. Op. cit. fol. 46.
32. SALA, Gaspar. Op. cit. fol. 4.
33. SALA, Gaspar. Op. cit. fol. 5.
34. SALA, Gaspar. Op. cit. fol. 46.
35. SALA, Gaspar. Op. cit. fol. 5.
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Provincias) a varias .nacions, sola la francesa en ses necessitats li ha offert amistat
de cap o parra, y pot dir ego .surn virtus vera.» (36)
que se apuntan en el Sermo chronologich del illustre martyr, adquieren, para su mejor com-
prensión, caracteres metafóricos en la publicación de Josep Pont:
'
«Es Cathalunya como una senyora molt honrada y de bon natural, que es estada
.
'
casada duas 'legadas y ha tingut dos bons marits, dels quals es estada molt arriada,
y festejada: per sa bondat, virtut, hermosura, y prudencia, y si be solamente te obli
gacions de esposa al marit que te de present, ab qui Deu la ha associada, y a qui
.deu tota sa voluntat; tota via no se olvida esta senyora del primer marit, que la inna
ta bondat que te, li te sempre en memoria las singulars merces, y particulars benefis
cis rebuts en lo primer matrimoni.: (37).
,
La mitificación de los recientes acontecimientos es, sin duda, el recurso expresivo más re
marcable en ambas predicaciones. La búsqueda de nobles arquetipos en el glorioso pasado
catalán caracteriza el discurso del P. Gaspar Sala que llega á identificar la conquista de Bar
celona por Luis el Piadoso (801) con la cesión del Principado a Luis ,XIII de Francia (1641)
después de dar un breve repaso al devenir de Catalunya desde Carlos Martel (688-714) al que
se reconoce junto a Nipifer de Moneada, Galcerán de Pinós, Hugo de.Mataplana, Guillermo
de Cervera, Guillermo Ramón de Cervelló, Pedro Garau Alamany, Ramón de Anglasola, Gis
pert de Riebelles y Berenguer Roger Erill, como iniciador de la reconquista catalana y primer
gobernador de los condados que integran la Marca Hispánica, siguiendo lo dispuesto por el
Sumari de Poblet, hasta la con-clusión del reinado de Ludovico Pio (778-840). Especial aten
ción merece la figurade Carlomagno (742-814) más loada por su piedad y formación que
por sus hazañas bélicas. La pérdida de estima de la función guerrera en la baja edad moder-:
,
na, explicada por Joseph Schumpeter por la casi desaparición del combate individual en el
que se basaba el papel del caballero (38), puede tal vez aclarar qué se reseñen como heroicas
gestas del emperador la protección prestada al monasterio de Santa Cecilia de Castellbó y
su generosidad en la reedificación del convento de Sant Gerar del Conflet y la iglesia de Sant
Andreu en el Camp de Millet, y en la fundación de los conventos de Sant Martí de Pamfas
y Santa Maria de Arlés en el Camp de Tarragona; de los templos de Santa Eulalia de Garri
guella, Sant Roma en Dalfia, Santa Cebria en Mollet, Sant Martí en Mefarachs, Sant Climent
cerca del rio Agnet, Sant Esteve en Cantallops, de Nueva Señora en Recasén, Sant Martí en
Bausitje, San Genís cerca del paso de Play, de Sant Julia, Sant Vicens y Santa Tecla en el
paso de Rams; y de los monasterios de Sant Quirce de Colera, Sant Medí de Amer, Santa
Maria de Amer, Sant Cugat del Valles y Sant Feliu de Guíxols.
'
Buen conocedor de los libros sagrados; su escrito contiene 13, citas textuales del Antiguo
Testamento: dos del libro del Génesis, una del libro del Éxodo, una del Deuteronomio, una
del Eclesiástico, tina del.Eclésiástés, una del Cantar, una' del libro de los. Macabeos, una de
Jueces, y cuatro del libro de los Reyes, y 3 del Nuevo Testamento: dos del libro de los Hechos
de los Apóstoles, y una de la carta de Sant Pablo a los hebreos; Josep Pont prefiere establecer, '
modelos a partir de los textos bíblicos, así, Sidrac, Misac y Abdengo que se negarán a adorar
el íd010 de oro fundido por el rey de Babilonia se convierten en ejemplo de la resistencia freñ
te al pagano enemigo; Abraham, José, Gedeón, Caleb, David, Elías, Anañlas, Afarías, Is[ael
y'Daniel, que velarán por las leyes de su pueblo, alientan la protección de las constitp.ciones
conculcadas por las autoridades filipinas; mientras Matatías, sacerdote de Israel que en unión
de sus hijos los Macabeos se rebelará contra la opresión del rey d'e Siria Antíoco IV, se torna
símbplo de la actual lucha del Principado, a la par 'que sirve de pretexto 'para censurar dura
mente la actuación de Felipe IV seducido por las malas artes de la privanza (39). >
ka crítica del Conde Duque de Olivares apuntada únicamente por el carmelita, permite
a éste el desarrollo de un segundo bloque temático, contrapunto del monolitismo del P. Sala,
superación de las estrechas miras provinciales, y enunciador del problema de España en su
globalidad, sobre el que trabajaran los publicistas más tardíos (40); la pobreza del reino:
36. SALA, Gaspar. Op. cit. fol. 44.
37. FONT, Josep. Op. cit. fol. 21.
38. SCHUMPETER, Joseph: Imperialismo: .Clases sociales. pág. 186.
39. PONT, Josep. Op. cit. fol. 21. .
40. La superación de la agresividad contra Castilla en el cruce del problema de España con el problema de €atalun.
•
,
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•«Veuense per ton respecte los pobles despoblats, los naturals desnaturalitzats, los
,
.
pobres desterrats de sas casas, los' richs privats de la hazienda.» (41).
y fa incapacidad de sus gobernantes hacen clamar por una Castilla víctima, al igual que Cata
lunya, de lá empresa imperial de -la monarquía católica:
«Oh Castella, Castella, que desdicha la tua, gastas infint thresor en fer levas de sol
dats y en formar exercits per assolar y devastar als amichs, y als que per leals merei
xen premi, y per christians gloria.» (42).
El forzado abandono de las actividades productivas se convierte en causa última de la cri
sis ratificando lo apuntado por Martín González de Cellorigo en su Memorial de la politica
necesaria y útil restauración a la república de España y estados de ella y desempeño universal
de estos reinos (Valladolid, 1600).
.
En contraste con la densidad de los contenidos, brevemente expuestos en los parágrafos
anteriores, estilísticamente la claridad y sencillez son rasgos comunes en ambos sermones, cla
.sidad y sencillez únicamente enturbiadas por cierta tendencia a la ordenación latina en las
frases con la ubicación de los sujetos tras el verbo, y el recurso al principio de autoridad que
nosotros hemos habilitado como medida de la formación del clero en la primera mitad del,
siglo XVII..
Tradicionalmente se ha venido considerando como uno de los rasgos característicos de
la iglesia hispana en la edad moderna la escasa preparación intelectual de su sacerdotado,
calificación que debiera matizarse al menos en cuanto al área catalana se refiere. La pronta
implantación de los seminarios conciliares: Girona (1598), Tarragona (1572), Urgell (1592),
Barcelona (1593) y Vic (1635), siguiendo los decretos .tridentinos y el tradicional funciona
miento de colegios sacerdotales: Lleida (1371) y Tortosa (1362) son muestra del interés por
facilitar una educación piadosa al futuro sacordote, aún sin evaluar el número de seminaris
tas que pasarían por estos centros y cual podía ser el peso de los mismos en el conjunto de
la iglesia del Principado; educación difundida a través de pláticas y eruditos ensayos doctri
nales, el examen de cuyas fuentes permite un burdo enjuiciamiento sobre la calidad de ense
ñanza de estas instituciones.
La historia tradicional académica presente en los escritos estudiados por la citada consul
ta de las obras de Jerónimo Zurita (1512-1580): Anales de la Corona de Aragón e Indices
rerum ab aragoniae regibus gestarum y de Florian de Ocampo (1495-1558): Crónica general
de España, no excluye la presencia de los llamados falsarios que ante la parquedad de noticias
relativas a los primeros siglos del cristianismo se dedicaran a colmar aquel vacío inventando
antiguas crónicas en las que aparecía Santiago y sus discípulos recorriendo España, predican-,
do, fundando iglesias y dejando como reliquias sus cuerpos martirizados. La huella de estos
es especialmente sentida en el Sermo predicat en lo aniversari... que recoge los tópicos del
Chronicoñ eclesiastich de Lucio Fabricio Dextro: Catalunya fue la primera provincia de la
península' Ibérica en recibir la fe al entrar San Pablo en España por el Rosellón, en Cotlliure
(.�lliberis), se celebrará el primer concilio convocado por el emperador Constantino en el año
338, en el Principado se guarda la fe cristiana más pura, pues fue el primer lugar en que se
instalará el tribunal de la Santa Inquisición; también presentes en la Proclamación Catolica
au,nque con ligeras variantes: ,. .
«El primer gentil que recibio la fe de Christo a quien todos llaman español, ay histo
riadores y probabilidades que es catalan ... Por esta provincia dio principio Santiago
a la cosecha apostolica ... Por los catalanes goza España el Santo Tribunal de la In
quisición, y fue su primer inquisidor el santo catalan Raymundo de Peñafort a cuya
instancia se erigio en la ciudad de Lerida antes que en otra ciudad deEspaña ... No
se conoce ningun catalan heresiarca ... El primer concilio de España se celebro en
Cataluña que fue en Calibre donde se dio principio al precepto de no casarse los
eclesiasticos.: (43)
i
ya es la fundamental aportación de los pamfletos aparecidos en los años 1643-1644: Cese del Conde Duque
de Olivares (Barcelona, 1643) o Colloquio del sentimiento que hazen dos licenciados de la destrucción de toda
España' (Barcelona, 1643). Sobre este tema puede verse: GARCIA CARC¡;lL, Rido. NICOLAU BAQUER,
Helena: Enfrentamiento ideológico. La polémica Castilla-Cataluña en 1640, «Historia 16» (abril 1980).
41, PONT, Josep. Op. cit. fol. 31.
42. PONT, Josep. Op. cit. fol. 22.
43. SALA, Gaspar: Proclamacion catolica ... pág. 8-10.
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La desconfianza cada vez mayor del poder hacia los historiadores, la multiplicación de
las órdenes de prohibición y censura que apenas dejaron alentar una semiliteratura de memo-
.'
rias, noticias y avisos no destinados a la imprenta, lf la sobreexcitada religiosidad vivida en
aquellos años en Cataluña, creemos explica este desfallecimiento de la crítica, el predominio
de los sentimientos sobre la razón y la inadecuada aplicación del principio de autoridad.
En materia doctrinal tres son los grupos de autores a los que se apela: contemporáneos
santones locales, cuya vida suponemos sería conocida por gran parte del auditorio: Francisco
Remolins, natural de Lleida, arzobispo de Panomita; Juan Marguerit, nacido en el Empordá,
cardenal de Santa Sabina y obispo de Gerona; o Francisco Ximenis, natural de Gerona, obis
po de Elna, cuyo pensamiento en materia 'de derecho quedara también recogido en la Noticia
universal de Cataluña (Barcelona, 1640) de F. Marti Viladamor; padres y doctores de la igle
sia como San Agustín (354-430): La ciudad de Dios, San Juan Crisóstomo (347-407), San Je
rónimo (341-420)': Vida de hombres ilustres o San Ambrosio (339-397): De officius ministro
rum, convertido en símbolo de la actual lucha contra el tirano Felipe IV al haber censurado
duramente la actitud del emperador Teodosio y haberle obligado a realizar pública penitencia
por las matanzas de Tesalónica; y autores medievales como San Bernardo Calvo (1180-1243)
abad del monasterio de Poblet, obispo de Vic, Hugo de Saint Cher ( + 1263) primer cardenal,
de la orden de Santo Domingo y prefecto provincial del reino de Francia o San Vicente Ferrer
(1350-1419); para ilustrar la concepción escolástica de la naturaleza, origen y límites del po
der político, que partiendo del pacto entre los vasallos y el monarca suponía que el reino se
había reservado frente al rey ciertos derechos que le impidieran convertirse en tirano, pensa
miento distante de todo dernocratismo al atribuir a la autoridad un origen divino y encomen
dar su aplicación a un monarca ya absoluto, ya semilimitado.
Extraña la ausencia, dado el hilo argumental seguido, de la cita a los escritos de Fray Pe
dro de Soto (1480-1563), Francisco Suárez (1548-1617): Ius gentium y De legibus ac Deo le
gis/atore, Juan de Mariana (1535-1624) cuya obra De rege et regis institutione (1598), justifi
cación filosófica del tiranicidio y del derecho de los pueblos a rebelarse contra un déspota,
bien podía aplicarse al caso de Cataluña, y Luis de Molina (1535-1601): Sobre la justicia y'
el derecho; índice de la falta de conexión del Principado con las investigaciones realizadas
en las universidades castellanas. Hipótesis confirmada en un inicial estudio de la producción
literaria de los religiosos catalanes en los primeros cincuenta años del siglo XVII, donde la
optimista impresión que se desprende de la localización de ciento doce publicaciones, obra
de ochenta y tres autores distintos, disminuye ante la estimación cualitativa de éstas: no exis
ten apenas escritos referidos a la pugna entre maquiavelistas, antimaquiavelistas y tacitistas
que trataban de concliar la antimonia entre los principios de la moral cristiana y las exigen
cias de la razón de estado, al debate que enfrentaba a dominicos y jesuitas sobre la distinción
entre la esencia y la existencia y otras tesis tomistas puestas en duda por Francisco de Suarez,
ni a la controversia suscitada entre los partidarios de seguir en toda cuestión moral la opinión
más segura (probabilioristas) y los que opinaban que podía seguirse una opinión que estuvie
ra avalada por dos o más doctores acreditados (probabilistas); siendo. los más abundantes
los dedicados a la ilustración de laicos y clérigos: vidas ejemplares de santos y varones ilus
tres; devocionarios, preparación para recibir adecuadamente los sacramentos o actitud del
fiel ante la muerte. .
.
Así, el recurso a tratadistas caducos, cuando no a escritos de escasa ortodoxia como las
profecías de Maitre Michael Nostradamus (44), aducidas por el P. Gaspar Sala corno garan
tía del venturoso futuro que aguardaba al reino franco-catalán:
«Cataluña dintre de Franca, y contra Franca, o Franca de Cataluña y contra Catalu
ña, nunca son exides victorioses, pero Franca y Cataluña juntas faran tremolar la
Europa.. (45).
colorean de gris el panorama de la formación cultural del clero catalán -en la primera mitad
del siglo XVII, tono que, sin embargo, merece ser matizado: aplicable a los sermones analiza-
•
44. Hace referencia a la tercera cuarteta de la centuriaséptima en la que se indica: «Despres de Franca la victoria
naval/els barcelonesos, salions i focens/hidra daurada, junc amb bala ernpotrada/els de Tolon seran complices
en l'engany.» .
46. ESTAPER, Pere: Sermo de la sempre pura inmaculada concepcio ... B.C. Follets Bonsoms 6107.
45. SALA; Gaspar. Op. cit. fol. 45.
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d0S, pero no a la totalidad de los mismos, en favor de nuestro juicio podemos reseñar que
en el Sermo de la sempre pura y inmaculada concepcio de Maria Santissima Senyora Nostra,
predicat en la insigne y noble cathedral de la sempre fidelissima Ciutat de Barcelona, en son
. propi dia. Per lo M.R.P.E. Pere Estaper religios de la sagrada religio deIs Minims de San
Francisco de Paula, calificador del Sant Offici, theolech del eminentissim y reverendissim senyor
cardinal don Antonio Barberino, lector jubilat, provincial proxim preterit en esta provincia
de Cathalunya, yen ella present definidor. Impres a instancias deis illustres senyors majorals
de la Confraria de la Concepcio y a costa della (Barcelona, 1642) (46) son apuntados textos
de veinticuatro autores distintos entre los que destacan los franciscanos Cristóbal Moreno
y Felipe Diez, artífices a fines del siglo XVI de varios libros marianos en lengua vulgar, y
Pedro de Alva y Astorga, uno de los escritores inmaculistas más fecundo de todos los siglos;
tónica que se mantiene en la mayor parte de las composiciones sobre el tema (47).
La adscripción a la guerra propagandística entre Madrid y Barcelona explica este empo
brecimiento teológico, empobrecimiento que podría señalarse junto a la sustitución de las ar
gumentaciones jurídicas por la predestinación religiosa y la escasa virulencia anticastellana,
como rasgo propio de la publicística clerical en los primeros meses de 1641, cuando la princi
pal inquietud de todos los polemistas era justificar la adhesión de Cataluña al reino francés .
•
47. Otros escritos sobre el tema son: BROQUETAS, Francesch: Sermo de la Inmaculada Concepcio de Maria San
tissima Senyora Nostra. Predicat als 8 de abril de 1619 per lo Dr. Francesch Broquetas, cathedratic (Barcelona,
1619). CASTELLON, Pedro: Sermon de la Inmaculada Concepcion de la virgen Santissima. Predicado en la
Catedral de Barcelona a 8 de noviembre 1625 (Barcelona, 1626). DUART, Esteve: De la antiga y gran devocio,
de la sagrada orde de Ntra. Senyora del Carme envers la Inmaculada Concepcio de la Verge Maria per Fr.
Esteve Duart de la mateixa orde (Barcelona, 1622). FERRAN, loan: Sermo de la Inmaculada Concepcio de
.. Ia Verge concebida sens pecat original. Predicat en l'any 1647 en la Seu de Barcelona en lo celebre dia de la
Concepcio. Dedicat als illustr. senyors majorals (Barcelona, 1638). LUIS DE SANT ANTONIO: Sermon de
la Inmaculada Concepcion de la Virgen Maria predicado en su festividad en la Seo de Barcelona, por el P.
prior del convento de Santa Maria de los Agustinos descalzos (Barcelona, 1638). MASAROLA, Pedro de: Mi
ragles de la Benaventurada Concepcio de la Verge Maria per los anys de 1616 (Barcelona, 1617). OSONA, Mi
quel loan: Sermo de la Inmaculada y Cándida Concepcio de Maria Santissima. Predicat en sa festivitat en
la seu de Barcelona. Donat a estampar per ordre deis illustres majorals de la Cofraria de la Concepcio Purissi
ma (Barcelona, 1636). PARAREDA, Montserrat: Sermo de la Inmaculada Concepcio de la Verge Maria Mare
de Deu. Predicat en la Seu de Barcelona per lo Dr. Montserrat Parareda canonge de la Seu en el dia de la
sua festivitat del any 1634. (Barcelona, 1635). PUIGVERT, Jeroni: Sermo en alabanza de la Purissima Con
cepcio de Maria que se predica en la Cathedral de Barcelona en lo dia de la Concepcio any 1641 per lo P.F.
Hieronym Puigvert monjo del Real monestir de Nostra Senyora de Poblet. (Barcelona, 1641). VAZQUEZ,
Pedro: Sermon predicado por el padre fray Pedro Vazque; en la fiesta que la ciudad de Barcelona hizo en
su iglesia Cathedral el domingo 14 de agosto por el decreto que nuestro Sanctissimo Padre Gregorio XV dio
en favor de la Purissima Concepcion de la Virgen Maria. (Barcelona, 1622).
.
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•UNA «NUNCIATURA» A CATALUNYA
DURANT LA GUERRA DE SEPARACIÓ:
NOTA SOBRE LA CORRESPONDENCIA DIPLOMATICA
DE VICENZO CANDIOTTI (1642-1653)
.'
Joan Busquets
,
La crisi política i social de Catalunya durant els anys de l'anomenada Guerra deis Sega
dors té un testimoni d'excepció en el titular de la legació pontifícia a Barcelona. Vicenzo Can
diotti va ser enviat a Catalunya «en funcions de nunci» i amb el títol de «Col-lector apostólic
a pontifici» (1). .
Candiotti va arribar a Barcelona el 26 d'agost de 1642 (2) i va acabar la seva missió el
gener de 1653 (3). Més de 10 anys de sojorn a Catalunya, en un moment deis més crítics i
difícils de la nostra historia, enmig d'un conflicte internacional i en plena guerra civil. Real
,
ment fou una missió problemática, enfadosa i arriscada, i ell se'n lamenta sovint. Havia co
mencat aquesta missió diplomática amb entusiasme, pero, l'acaba cansat i desencisat.
Quan arriba el diplomátic pontifici a Catalunya feia ja dos anys que havia esclarat la re
volta «dels Segadors». La separació política i l'alianca amb Franca s'havien consumat. No
més una historia anecdótica i poc rigurosa pot identificar la revolta pagesa de la primavera
de 1640 amb la sublevació catalana contra Felip IV (4). L'amotinament popular no tenia ca
rácter separatista ni própiament polític, sinó principalment social. Les autoritats catalanes
volien ordre i intentaven resoldre el contenciós amb la Cort per la via del diáleg i de l'ambai
xada. Pero tot es va precipitar ... Tanmateix, quan Candiotti arriba a Catalunya, ja havien
fracassat les converses amb Madrid, I'intent d'una república catalana a l'estil italiá (16-23
de gener de 1641) havia resultat efímer i absolutament inviable, el cap de la secessió, Pau
Claris, havia mort prematurament, i, finalment, el país s'havia Iliurat a Franca proclamant
Lluís XIII com a rei deis catalans. Les maniobres de Richelieu havien donat pie resultat i el
partit «separatista» es podia donar per satisfet (5). Sembla .que Catalunya esta pacíficament
, ,
•
"
- Les sigles que fem servir són les següents: ASV, Archivio Segreto Vaticano; BAV, Biblioteca Apostolica Vaticana;
ACA, Arxiu de la Corona d'Aragá (Barcelona); DHEE, Diccionario de Historia Ectesiastica de España.
Els libres següents els citem només amb el cognom de I'autor i la pagina corresponent: J. SANABRE: La accián
de Francia en Cataluña en pugna por la hegemonía de Europa,Barcelona 1956; J .H. ELLIOT: La revolta catalana,
Barcelona 1966; M. BATLLORI: Losjesuítas y la guerra de Cataluña 1640-1659, «Boletín de la Real Academia de
la Historia», 1960, pgs, 141-198.
1, El títol oficial és el de «Col-lector Apostolic» o «Ministre Apostotic». La documentació de I'epoca a vegades
I'anomena «Nunzio in Barcellona», Delegat Apostólic, Internunci: Cfr. ASV, Fondo Albani 102, fol. 289 (in
clou una carta de París en la qual fan retret a Candiotti per utilitzar el títol d'Internunci, cosa que ell nega: París
10 d'abril 1643).
2. BAV, Barb. Lat. 8535, fols. 1-2,
3. L'últim despatx des de Barcelona és del 19 d'octubre 1652: ASV, Spagna 104, fols. 864-869. EII sempre parla
d'onze anys i consta que va marxar a cornencaments de 1653: «dopo haver servito undici anni in Catalogna»,
Bagnoregio 11 d'agost 1657: ASV, Lettere Vescovi 72, fols 329-330. '
4. BATLLORI, 142-143.
5. Elliott parla d'un equip de conspiradors entorn de Pau Claris que va preparar la separació i els pactes amb Fran
ca i estava integrat per Tamarit, els Fontanella, Margarit, d'Ardena, Vilaplana, etc. Vegeu: ELLIOT. 453.
I
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integrada a la corona francesa i que unánimement els catalans estan decidits a no tornar enre-
ra. Són els primers moments de lluna de mel d'un matrimoni de conveniencia que, pero, aviat
es revelara frágil, Mentrestant les victóries de Condé i La Mothe asseguraven militarment la
decissió política deis diputats de Catalunya i encara no havia comencat seriosament la resis
tencia al domini francés.
Candiotti, amb l'eufória d'un novici que acaba d'assumir una tasca diplomática, es fa
ressó de la psicologia col-lectiva d'aquell primer moment a Barcelona. Així ho escriu a Roma:
«Mentre ha dimorato l'armata di Spagna in questo porto ha datto la dovuta gelosia a questi
cittadini, essendosi messi tutti in armeper la diffesa della patria, col vedersi grandissima unione
et una costanza particolare pel partito franceses (6). '
Mons. Vicenzo Candiotti és enviat a Catalunya amb una missió de carácter permanent.
És a dir, no ve per un afer concret, sinó per mentre duri aquella situació. La seva legació
no s'acaba fins al final de la guerra, quan el Principat torna a l'obediencia de Felip IV d'Es
panya. És la primera vegada que hi ha un representant pontifici estable a Barcelona i l'ambai
xada dura quasi 11 anys.
Cal situar la seva missió en el marc de les ambaixades permanents que precisament s'ini
cien en aquesta epoca. En efecte, fins a comencaments de l'Edat Moderna només trobem en
viats o legats «ad casum», accidentals, extraordinaris, amb una missió concreta i per un temps
limitat. Ara, s'experimenta una evolució que consisteix en deixar-hi ellegat per tot el ternps
que dura aquell problema o situació ..
Fou la República de Venecia la pionera en diplomacia i en relacions internacionals, dei
xant establertes algunes representacions permanents a diversos estats i ciutats ja a finals del
XV. La Roma pontifícia imita el sistema veneciá. Pero no sera fins al papa Gregori XIII
(1572-85) que es donara una forma definitiva a les nunciatures, amb competencies ciares i '
amb una organització precisa (7).
Un nunci no és un simple ambaixador, El representant pontifici, en efecte, diferentement
deis altres ambaixadors, té poder o jurisdicció al país on és enviat. Representa un estat tem
poral i alhora una autoritat espiritual. En 'aquest darrer aspecte el papat estenia una certa
autoritat, més que moral, a tot l'occident, posseia interessos a diversos paises i exercia juris
dicció en totes les esglésies. És a partir d'aquí que els papes van tenint una llarga tradició
d'arbitres internacionals. Precisament en aquesta epoca s'acredita esplendidament amb la missió
diplomática del nunci a Colonia, Fabio Chigi (1636-1651), que dirigeix les converses que por
taran a la pau de Westfalia (8).
Encara que el papat d'aquella epoca esta completament condicionat per interessos polí- ,
tics, la seva actuació diplomática no mira només el bé deis Estats de l'Església o d'Itálía, sinó
que, superant aquestes fronteres estatals i nacionals, pot fer gala de neutralitat política i po
sar la seva estructura diplomática al servei de la pau i d'unes relacions més equilibrades entre
els pobles. EIs abusos en l'exercici d'aquesta missió internacional són evidents. Sovint els propis
interessos o l'afany d'afavorir els aliats papals, són causa de freqüents retrets i de continua
des protestes per I'actuació de la Seu Apostólica. En comencar l'Edat Moderna hi ha un ele
ment que pesa molt en la diplomacia eclesiástica: l'economia. És a dir, la necessitat d'admi
nistrar els béns i propietats disseminades arreu d'Europa. La figura ja antiga del Col- lector
Apostolic ara apareix en tot el seu relleu.
. Sera el Col-lector precisament ellegat papal que comencará a tenir el carácter, d'una certa
permanencia i continuítat. Sovint se'ls dóna el nom de «Nuntius et collectors o també el de
«Secretarius, nuntius et collecton (9). A áquests Col-lectors Apostólica no és estrany que se'ls
encarréguin, més enllá de les estrictament econórniques, altres missions de tipus clarament
diplomátic, per les quals normalment rebien facultats especials.
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6. Carta de Candiotti des de Barcelona a Francesco Barberini, 16 de setembre 1642: BA V, Barb. Lat. 8535, fols. 8-9,
7. J. FERNANDEZ ALONSO: «Nunciatura», a DHEE 1784-1-786.
8. H. BIAUD¡:IT-L. KARTUNI;INN: Les nonciatures apostoliques permanentes jusqu'en 1648. «Annales de l'Aca
demie des Sciences de Finlande (Etudes Rornains)», vol, B Ir, Helsinki 1910., pago 3; Cfr. V. KYBAL-G. INCI
SA DELLA ROCCHETTA: La Nunziatura di Fabio Chigi 1640-1651. 2 vols. «Miscellanea della R. Deputazione
di Storia Patria», Roma 1943.
9. H. BIAUDET: o.c., págs., 12-17; J. FERNANDEZ ALONSO: arto cit. 1784.
•Tanmateix, és aquest carrec de «Nuntius et collector» que ha fet una evolucíófins a asso
lit, durant el segle XVI, les característiques que després seran própies deis nuncis permanents.
Cal fer notar, dones, que el cárrec de col- lector i després el de nunci, tenen-unes cornpe
tencíes variades que poden resumir-se en aquestes tres: les relacions diplomático-polítiques,
una funció eclesiástica d'informació, vigilancia i també d'una certa jurisdicció a causa de Pauto
ritat papal (tribunal d'apel-lació), i, finalment, la típica funció económico-fiscal. Tant el-ctri
bunal de la Nunciatura» com la funció fiscal i de recaptació són l'origen de molts recels. El
tribunal, que en un principi havia estat sol-licitat per no haver d'acudir a Roma, ja que aixó
portava dilacions i despeses excessives, va quedar finalment lligar a la Nunciatura, el que va
portar molt malestar «tanto por las tasas exigidas, como por las extralimitaciones de sus fa
cultades» (10).
A partir del segle XVI, aquests cárrecs de la diplomacia pontifícia són cada cop més reser
vats als italians i, així mateix, amb la Contrareforma, s'encomanen només a clergues. Aquests,
a més de vetllar pels interessos de la Santa Seu, també hauran de portar endavant la reforma
eclesiástica i fer complir la disciplina del concili de Trento (11).
Deis interessos econórnics de la Santa Seu a cada país en tenia cura un Col-lector general
que depenia de la Cambra apostólica, Aquest cárrec de Col- lector a Espanya, Portugal i Ná
pols estava estretament lligat a la Nunciatura. Molt sovint el Col-lector era el mateix Nunci.
Si remarco aixó és perqué ens permet comparar-ho amb la legació de Candiotti a Catalunya.
A Nápols, per exemple, la Nunciatura no era altra cosa que la Col-lectoría. Va comencar
a anomenar-se Nunci i es va admetre. Pero exactament és un pseudo-nunci, quetracta davant
del Virrei només d'afers económics i no de polítics. Aquests són tractats pel Nunci a Madrid
i pel Rei (12) '.
En canvi a Portugal -:-després de la seva incorporació amb Felip 11- no s'admet el títol
de Nunci i se suprimeix la Nunciatura (1563). L 'ambaixador pontifici a Portugal té el títol
oficial de Col-lector. Pero la seva comesa és forca més que la d'un simple recaudador fiscal,
car els afers que tracta són plenament diplomátics (13). .
És el que passa a Catalunya. Candiotti té el títol de simple «Col-lector Pontifici», pero '
les seves funcions són de tipus diplomático-polítíc, té el tribunal propi de la Nunciatura (en
cara que actua amb dificultat) i és ciar té les obligades funcions fiscals .
.Repeteix, dones, a Barcelona, el que tenia la Nunciatura d'Espanya. 1; a diferencia de
les legacions pontifícies a Portugal i a Nápols, aquesta funció de Candiotti s'exercirá sense
cap dependencia ni de Madrid ni de París. Primer s'intenta enviar a l'auditor Francesco Ga
brielli, que pertany a la Legació d'Avinyó, que és Estat Pontifici i, per tant, no depen del
nunci de Franca. Només és a causa de la malaltia d'aquest que Roma decideix d'enviar Vicen
zo Candiotti, auditor de la Nunciatura de París. Candiotti rebra les facultats de Roma i de
pendrá directament del Cardenal Secretari d'Estat (14).
Per que una legació pontificia permanent a Barcelona?
El motiu de l'establiment d'una «Nunciatura» a Barcelona és el fet de la separació. Pero
les arrels s'han d'anar a buscar una mica abans.
Previament, hi ha l'intent de mediació pontifícia entre els catalans revoltats i el rei d'Es
panya. En efecte, els catalans havien acudit al papa davant la reacció violenta del seu rei i
del comte-duc. Mentre l'exercít filipista avanca cap al front d'Aragó, una ambaixada catala
na demana la intercessió papal. El papa Barberini, Urbá VIII, té una postura ambivalent,
10. J. FERNANDEZ ALONSO: art, cit. 1785; del mateix autor v. «Antiguo tribunal del Nuncio» a DHEE 1787-1789.
11. Aquests eclesiástics i prelats de la carrera diplomática, sovint no eren ni bisbes ni preveres; p. e. Candiotti només
era clergue i va rebre ordes majors en ser nomenat bisbe de Bagnoregio; ASV, Processos Consistoriales 51, fols.
471-487.
12. H. BIAUDET: o.c. pago 80. .
13. Biaudet explica que el Col·lector de Portugal cobrava igual que un Nunci. El Col-lector a Lisboa, Mons. Castra
cani encara és bisbe (1634-1640); Bataglia (1640-46) i Nobili (1647) ja no són bisbes, significativament quan co
menea la revolta de Portugal. Després quan Roma tarda en reconeixer la independencia portuguesa, per no fer
un tort al rei d'Espanya, Lisboa expulsa al Col·lector. El papat no reconeix Portugal fins el 1669-70.
14. Grimaldi, Nunci a París, és encarregat de prevenir al govern francés i de fer-li entendre que Candiotti a Catalu
nya no dependrá de la Nunciatura de Franca: ASV, Fondo Albani 102, fols. 278-280.
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marcada per la voluntat de neutralitat i d'arbitratge: d'una banda exige ix als catalans que
tornin a l'obediencia del seu rei i senyor natural, pero per altra banda escolta els rebels i sol-li-
cita el perdó prop del rei (15).
'
Aquestes ambaixades i l'arbitratge papal estan a l'origen de.la missió diplomática de Cans
diotti. Ben mirat, no dóna pas la impressió que Roma -hagi entes la legitimitat del canvi de
monarquia. El Principat, d'acord amb el seu sistema pactista, considerava que el rei d'Espa
nya no havia respectat les constitucions de Catalunya. Per tant, deixava de ser él seu sobirá,
Reunits els Bracos, havien elegit un nou rei. Pero aquesta elecció de Lluís XIII com a comte
de Barcelona apareixia molt confusa als ulls de la diplomacia europea en general i de la ponti-
fícia en particular. -r
Tanmateix, el fet de la separació política del Principat i de la seva anexió a Franca era
indiscutible. Feia prop de dos anys que els francesos governaven a Barcelona. Roma conside
ra que és una annexió definitiva o que durara uns quants anys, La inclinació del papa Barbe
rini vers la política francesa hi devia ajudar. Cert que no tot el territori s'havia incorporat
a Franca. Per una bona temporada Lleida o Tarragona encara són dominades pels espanyols.
A més, Tortosa no s'havia sumat a la rebel-lió.i no va ser conquerida pels francesos fins el'
1648. Pero, el cert és que la major part del Principat s'ha unit a Franca, que és una decisió
política presa pels consistoris catalans i que Lluís XIII i Richelieu governen Catalunya per
rnitjá de virreis francesos. Evidentment, que tot un país com Catalunya canviés de sobirá,
no podía ser mirat passivament per Roma. El clan Barberini s'ho va pensar bé. Tampoc no
podien molestar la Cort espanyola. Aquest és el sentit de la missió diplomática de Candiotti,
l'expressió de la volguda neutralitat i de la pacient espera de la Seu Apostólica.
Un altra causa és que el Nunci de Madrid no pot exercir el seu ministeri al Principat. Hi
ha la frontera de la.guerra. Alguna vegada que ho intenta, fracassa (el nunci crida Pau Claris
. i aquest no es mou amb l'excusa que és diputat eclesiástic). Pressionat per la cort de Madrid,
el Nunci Fachinetti intenta fer gestions per evitar la separació, pero els diputats, amb parau
les dures, es neguen a tractar amb ello No el reconeixen (16).
Pero tampoc no li convé a la Santa Seu que el Nunci de Franca exerceixi la seva funció
a Catalunya. Aixó seria reconeixer com a legítima i definitiva l'annexió del Principat, i el
papa tampoc no hi esta disposat malgrat les preferencies d'Urbá VIII i dels Barberini per Franca
(17).
La solució que adopta Roma és la normal en aquests casos i respon tant a una situació
de fet com a la línia d'estricta neutralitat. Més encara, quan Catalunya conserva les propies
institucions.
'
TQt aquest conjunt de raons fa que en una Congregació de Cardenals, l'any 1642, respo
nent a un despatx xifrat del Nunci a París, la Seu Apostólica decideix enviar a Catalunya
un diplomátic amb el títol de Col- lector Pontifici i amb la triple rnissió de representar el papa
prop dels catalans, d'obrir un tribunal eclesiástic i de tenir cura dels interessos econórnics de
la Santa Seu. Tot aixó ho decideix l"esmentada Congragació Cardenalícia, després d'exami
nar els pactes dels catalans amb els francesos i dé sospesar els pros i els contres. EIs cardenals
- fi@ ceñsidereñ oportú i creuen que els catalans rebran millor a un diplornátic italiá que no
pas un Ge francés o espanyol i, adhuc, un catalá. També es decideix que les facultats les rebi
directament de Roma i no del Nunci de París. Es' vol evitar tota dependencia, fins i tot apa
rent, d'a�uesta delegació pontifícia a Catalunya de la Nunciatura de Franca.
Des de Roma mateix s'insisteix al Nunci a París, Mons.jGrimaldi, que no accepti el reco
neixement que els catalans volen fer-li com a Nunci propi, sinó que esperi ordres. Fins i tot,
se li reeomana que no baixi més avall de Besiers quan acompanya Lluís XIII en la seva expe
dició d'ocupació del Rosselló el 1642. Que no entri en territori catalá (18).
15. Per la intercessió del papa v. SANABRE 166-170.
16. Mons. Cesare Fachinetti, arquebisbe de Damieta, és Nunci a Madrid des de 1639 a 1642.
17. AUGUST LEMAN: Urbain VIII et la rivalité de la France et la maison d'Autriche, Lille 1920.
18. Cartes' al, Nunci de París, Mons. Girolamo Grimaldi, arquebisbe de Seléucia (1641-1643), amb data del 22 de
febrer i del 1 de juny 1642 respectivament: ASV, Fondo Albani 102, fols. 275i 278.
,
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((')andiotti és envíat a Catalunya.
,
'
, ',Hi ha un precedent de poca importancia. S'han donat facultats al canonge de la Seu d'Ur
E .gell, N. Xavarri perqué exerceixi de col- lector en les comerques nod occidentals de Catalunya,
al territori de les diócesis de Lleida i Urgell. L'encárrec el rep del Tresorer general i no depen
tampoc del Nunci de Franca (19).
Després d'aquest precedent, hi .han tres etapes en el procés de decisió per establir una re-
presentació diplomática permanenta Catalunya:
.
1" . Primer hi ha les Congregacions de Cardenals pels afers de Catalunya. A Roma es reunien
assemblees cardenalícies per afers extraordinaris, normalment de caire político En una d'aquestes
Congregacions de cardenals, la de' dia 1 de maig de 1642, sota la presidencia de Francesco
Barberini, es decideix establir una legació pontifícia estable a Catalunya. El representant pa
pal portara el títol de «Col- lector apostolic» o «Ministre apostolic», Per assegurar la seva
independencia, tant de la nunciatura de Paris com de-la de Madrid, s'establia en un principi
.
que tindria reiació amb la Legació d'Avinyó. Es pensava sobretot per si trobés dificultats o
impediments en l'exercici de la seva tasca i inesperadament s'hagués de substituir (20).
2,". El segón pas és la tria de la.persona: S'escull per enviar a Catalunya a l'abate Francesco
Gabrielli, datari i auditor a Avinyó. És el 15 de maig quan decideixen el nom d'aquest prevere
italiá; remarcant que és una missió nova, depenent directament de 1;1 Seu Apostólica (21).
3". Pero, des de Besiers, el15 de juny de 1642, el nunci Grimaldi informa que finalment Ga
brielli ha de renunciar per motius de salut. Llavors es decideixen per Vicenzo Candiotti audi
tor de la Nunciatura de París. Aquest es posa en camí el 27 de juliol de 1642. El seu germá,
Giovanni Bta. Candiotti el substituirá com auditor de la Nunciatura a la capital de Franca (22).
Per completar aquest preces d'intervencions de la Seu Apostólica a Catalunya, el 9 de
maig de l'any següent, la Congregació del Sant Ofici decideix nomenar inquisidors per ales
causes defe, amb jurisdicció a tot el territori de Catalunya incorporat a Franca (23).
Per tant, la missió diplomática de Candiotti no queda ben expressada amb el títol oficial
de Collector pontifici, perque és més completa i inclou els tres rols de tota nunciatura: 1) li
correspon la representació papal a Catalunya i la informació sobre els esdeveniments del país,
enmig del conflicte entre dues grans potencies; 2) li toca vetllar pels interessos econórnics de
la Santa Seu, recaptant impostos, vigilant les rendes de beneficis, els espolis i les vacants, en
una epoca en que sovint el govern nomenava segrestadors; i 3) ha de fer de jutge d'apel-lació
de les causes eclesiástiques, del que hi ha molta necessitat, per falta de disciplina canónica,
perque molts eclesiástics intervenen directament en els moviments de revolta i manquen els
superiors que, sovint, resideixen fora de Catalunya i es troben impedits de venir-hi (24).
El més indicatiu de quin tipus de missió diplomática havia d'exercir Mons. Candiotti esta
en la.voluntat d'independencia o, millor dit, de dependencia directa de Roma. Així ho expres
sa clarament aquesta resolució que la Secretaria d'Estat comunica al Nuncide París, .Mons,
Grimaldi: -
Che poiché si manda con sodisfatione il dottor Vincenzo Candiotti in Catalogna per mi
nistro della Sede Apostólica, puó il Nuntio accompagnarlo con sue lettera, quali pero non
contenghino faccolta alcuna che se gli concedi da esso Nuntio, perche dovra valersi del Breve
'r
,
19. Chavarri o Xavarri, canonge d'Urgell, era d'origen italiá, emparentat amb els Chiavari de Génova; pertany al
capítol d'Urgell que es distingia per la seva militancia secessionista i devia fer el paper de Col-lector a plena satis
facció deis francesos que, més tard, el presenten per bisbe de Solsona: ASV, Fondo Albani 102, fols, 276-277.
20. Per a les Congregacions de cardenals, v . NICCOLÓ DEL RE: La Cünia Romana, Lineamenti storico-giuridici.
3' ed. Roma 1970: LAJOS PÁSZTOR: «La Congregazione degli affari ecclesiastici Straordinari tra el 1814 i
il 1850», a Archivium Historiae Pontificiae 1968, 191-318; La curia romana. Problemi e richerche per la sua
storia nell'etá moderna e contemporanea. Roma 1971.
21. Francesco Gabrielli era originari de Gubbio, i el seu cárrec no era depenent de la Nunciatura de Franca sinó
de la Legació d'Avinyó: ASV, Fondo Albani 102. fol. 264.
22. Ibid., fols, 279 i 280'- G. Bta. Condiotti, des de París, manté una relació epistolar esporádica amb el seu gerrná
Vincenzo que és a Barcelona.
23. ASV, Fondo Albani 102, fol. 291: Van ser nomenats inquisidors per Catalunya éls canonges Jaume Ferran, d'Urgell,
i Jaume Pla, de Girona, amb Breus Pontificis de 1'11 de maig de 1643, v. [bid. fols 292 i 293.
24. «Faccoltá di conoscere tutte le cause spettanti al foro ecclesiástico per apellatione o per altro»: ASV, Fondo Al
baní 102, fols. 266-267
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enviategli, quale pero non publicara se non quando fossi necessitato, et in questo caso dovra
solamente mostrarlo senza esibirlo o dame copia, e se i francesi facessero doglianza potra
rispondere che, non havendo esso Nunzio [accolta alcuna, era necessari se mandassi, tanto
piú che parte della Catalogne era ancora in potere et in obedienza de spagnoli e per conse
quenza devono esser governati con la faccolta necessario ( .. ) (25).
,
.
"'-._,
Les grans qüestions que tracta la correspondencia diplomática de Candiotti.
Aquesta correspondencia escrita o rebuda pel ministre pontifici a Barcelona té un notable .
intereso Toca tots els temes, que corresponen a un observador atent de Ia realitat catalana al
llarg d'una ambaixada que dura més de 10 anys. Les seves cartes i els seus comentaris són
prou interesants. Des d'aquesta «nunciatura de guerra» comenta amb agudesa i esperit crític
el capteniment deis catalans i deis franceses i no deixa de mirar el país amb una certa simpa"
tia. S'adapta assenyadament a la situació romana, és a dir, a la mentalitat, política deis seus
«ames», els dos papes i els secretaris d'estat. En efecte, hom pot notar pn canvi d'orientació
en les dues etapes de la seva gestió diplomática. La primera dura fins a la mort del papa Urbá:
VIII (el 29 de juliol de 1644). Candiotti escriu sobre la separació de .Catalunya i la valora
eom una causa justa, considerant eficac i. ben acceptat l'ajut ·de Franca. En canvi, amb l'ad
veniment-del papa Innocenci X, d'una línia politica difer.ent i més favorable a l'Emperador
i a Espanya, es nota un cert canvi d 'actitud en les cartes del Col-lector. És natural que tíngui
en compte els seus interlocutors romans i en la seva correspondencia queda reflectidala diver
gent orientació política deis dos pontificats. Urbá VIII, el papa Barberini, un hábil florentí
envoltat d'un clan familiar actiu i orgullós, tenia predilecció per Franca des deis seus anys
de Nunci a París (1604-1607). En canvi Innocenci X, Giovanni Bta. Pamfili, havia estat nunci
a Madrid i afavoria els Habsburg, tot i que no simpatitzava amb Olivares. .
De fet els interlocutors directes de Candiotti, els seus «padroni», són els cardenals Secre-
,
taris d'Estat, que es van configurant en aquesta epoca com uns autentics primers ministres
.
,
pontificis. Amb tot no vol pas dir que aquests dos papes s'ho miressin de lluny estant. Al
contrari, tots dos foren molt actius i són els primers responsables de l'actuació internacional
de la Santa Seu. Candiotti, pero, escriu poques vegades directament al papa. La correspon
dencia diplomática s'adreca als «Secretaris d'Estat». Així tenim que Francesco Barberini, cal
denal nebot d'Urbá VIII, simpatitzava i sostenia la causa deis catalans i s'ha de considerar
el principal responsable de l'inici d'una missió pontifícia a Catalunya. En canvi, els Secretaris
d'Estat d'Innocenci X, els cardenals Panciroli, Pamfili i Chigi, executen una política pro
espanyola. Panciroli també havia estat nunci a Madrid (26) .
Tanmateix, Candiotti es troba també afectat per l'evolució deis fets polítics dins de Cata
lunya mateix. Els dos primers anys se sent més animat; perque la causa de la rebel-lió catalana
semblava .que podia reeixir ..Pero, després, entre el canvi de línia a Roma, el desprestigi del
domini francés a Barcelona i les contínues enemistats i divisions entre catalans, la seva missió
diplomática a Catalunya es veu condemnada al fracaso Se li fa interminable i feixuga. Conti
nuarríent es lamenta que els anys van passant, que no es veu un bon final i ell s'hi troba
ilile@mode. '
,
La temática d'aquesta correspondencia és variada i rica, encara que, desigual. Les cartes
de Candiotti i les respostes de Roma fan un conjunt importantíssim per resseguir els fets de
guerra i la fortuna deis exercits a la ratlla de ponent o al Camp de Tarragona. Són el contra
punt indispensable a la documentació de tots dos bándols, sovint propagandística i inexacta.
També explica; amb una análisi minuciosa i serena, el vaivé de la devoció deis catalans envers
Fránca o Espanya, així com els diversos grups enfrontats per la política i pels interessos. Par:
la reiteradament deis caps catalans fidels a Franca, eom pot ser ara un Josep Margarit o un
eclesiástic tan fanáticanientseparatista com Pau del Rosso, degá de lacatedral de Barcelona.
,
25, ASV, Miscellanea -Arm, tu, 31, fol. 610.
26, En aquest moment hi ha una evolució a la Secretaria d'Estat. Coincidint amb el canvi de pontificat, es reforma
Ia institució del Secretari d'Estat. Mentre amb Urbá VIII el cap de la política papal és encara el cardenal «nepo
te» Francesco Barberini i el Secretari d'Estat, el.card. Ceva, té un rol secundari i només burocrátic, amb Inno
cenci X, davant la.incompetencia deis cardenals nebots Pamfili i Astalli, s'assegura la preeminencia política DEl>
cardenal Secretari d'Estat: primer Gi-Panciroli i, des de 1651, F. Chigi, El rol de «primer ministre» del Secretari
d'Estat ja será definitiu i totala diplomacia depén d'ells:·H. JEDIN: Manual de historia de la-Iglesia Barcelona,
1972, V, pago 858-859.
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•Així mateix tots els bisbes desfilen per aquesta correspondencia i especialment els de Barcelo
ija i de Girona, abans de la seva expulsió. També hi apareix la progressiva degradació de la
fidelitat catalana envers Franca, amb contínues desercions especialment en l'esiament ecle
siástic que fou víctima d'una implacable repressió. Naturalment parla de les dificultats de
la col-Iectoria per assegurar els interessos de la Cambra Apostólica o per evitar els freqüents
segrestaments, serise fer-ne de cap manera un ,tema preponderant. Les tendencies gal-licanes
dels governants francesos són prou conegudes i s'encomanen a alguns catalans partidaris de
Franca, que arriben a parlar d'una «Església catalana gal-licana», L'ombra del bisbe Marca,
poderós i omnipresent ministre francés a Barcelona i conegut teoric del gal-licanisme, té una
influencia evident en aquest tema (27). També esmenta la promulgació a Barcelona de la con
demna dels jansenisme (1642 i 1643). Les contínues violacions de la immunitat eclesiástica
en un moment en que no funciona el Tribunal del Breu i quan la mateixa, funció judicial de
Candiotti troba tantes dificultats apareixen sovint. Molts superiors religiosos tampoc no po-
den exercir la seva jurisdicció. .
. El problema deis bisbats vacants.
Tanmateix el tema més greu i persistent en aquesta documentacié és d'ordre eclesiátic i
pastoral: Les diócesis de Catalunya-han quedat sense bisbes. No es poden proveir els bisbats
vacants a causa del patronat reial que ho impedeix i, així, el tempsde vacanca es va allargant
indefinidament amb tots els inconvenients del cas. El§' altres bisbes han marxat i alguns han
estat expulsats del país.
.
'.
Ja tot just arribat, Candiotti comunica a Roma que els bisbes són partidaris d'Espanya
i creu que aixó portara problernes a l'Església del país:
-
«(lo trovo che in questa citta e negli altri loughi del Pincipato per dove son passato, si
vive con molta quiete e con regole di buona giustitia ... , il tutto pero e in apparenza, perche
tácitamente si sta in confusione e in una muta divisione d'ánimi poiché molti si conservano
ben affetti al partito del Re Cattolico, fra quali vi e qualch 'uno di considerationes e partico
larmente tutti i vescovi che son rimasti e massime questo di Barcelona che ne anco dissimula,
ande vien cagionato qua/che disordine e patimento dipersone ecclesiastiche, delle quali ifrancesi
sano grandemente insospetiti» (28) ,
La situació esdevé problemática. Cándiotti treballa endebades perqué els bisbes no siguin
expulsats. Vet aquí un problema que un nunci no té en temps normal i que ara es va agreujant
per moments fins a quedar el país absolutament sense bisbes.
La qüestió s'ha d'emmarcar en el fet general que els bisbes eren nomenats pel rei i que
els bisbes actuals havien jurat fidelitat al rei d'Espanya. De les 9'diocesis de Catalunya, llevat
de Tarragona que era vacant, els altres bisbats pateixen tots aquest conflicte. Els bisbes de
Catalunya, tret del bisbe d'Urgell i del de Vic eren originaris de fora del país. Pero el mate ix
bisbe d'Urgell era fervent partidari de Felip IV (29) ... Així dones, el bisbe d'Urgell, Pau Du
ran, el de Lleida, Caballero de Paredes, i el de Solsona, Pedro de Santiago, havien passat
la frontera d'Aragó des deIs primers dies de la guerra, unint-se a l'exercit que estava envaínt
Catahínya per la franja de ponent. El de Perpinyá, el valencia PerezRoi, s'havia vist obligat
a marxar quan Espanya perdia definitivament el Rosselló, a finals de l'any 1642. El bisbe
de Tortosa,el napolitá Veschi, era incondicional d'Espanya, encara que aquesta ciutat no s'havia
sumat a la rebel-lió i no sera conquerida pels francesos fins el 1648. Llavors el bisbe sera mal
tractat i expulsat com a partidari d'Espanya. Només quedaven al principat els bisbes de Bar
celona, Girona i Vico
27, Pierre de Marca, natural del Bearn, és I'erudit historiador i famós polític. També és l'autor de la «Concordia
Sacerdotii el Imperii», obra posada a I'Índex i on exposa les tesis gal·licanes. Lluís XIII el va nomenar bisbe
de Coserans, pero mai no rebia les butlles i prou que se'n queixava davant Candiotti a Barcelona, Les obté, final
ment, el 1648, ordenant-se de prevere a Barcelona (1648) i de bisbe a Narbona (1651). Visitador general de Cata
lunya de 1.644 a 1651, fou un implacable perseguidor deis qui no eren addictes a Franca. Acaba essent arquebisbe
de Tolosa (1652) i de París (1662), any en que va morir.
28, BA V, Barb. Lat. 8535 fols 3-5.
29. Sobre el capteniment deis bisbes, v. J. BUSQUETS: «Dues cartes del bisbe de Giroua Gregorio Parcero des de
l'exili», a Annals de l'Institut d'Estudis gironins, 1974-75, 351-359.
451
El bisbe de Barcelona, Garcia Gil Manrique, no accepta la missió diplomática de Candiot
ti. Manifesta clarament la seva estranyesa per I'existencia d'una representació pontificia a Ca
talunya i s'escandalitza encara més d'una carta del nunci de Franca adrecada a ell:
«Fui da Mons. Vescovo presentandogli la letrera che pure havevo di Mons. Grimaldo a
lui diretta. Sul principio mostró di prender meraviglia della novita del negotio, ma poi risco
tendosi a poco a poco si mostró cortese, et il giorno sequen te venne a complire-tme) in questo
convento de Padri Teatini dove mi trovo aliogiato sin che mi provedo congruentemente» (30).
Aquest capteniment del bisbe de Barcelona contrasta sorollosament amb la rebuda exul
tant que van tributar al Col-lector Apostólic les autoritats catalanes i les de la ciutat de Barce
Iona.Tent favors i honors al diplomátic, ala vegada que elogiaven amb agraíment l'atenció
que Catalunya havia merescut del papa i del cardenal Francesco BarBerini. El divorci i l'en
frontament dels bisbes amb les classes dirigents del Principat .és evident:
«Continovano questi Signori piú principali della Citta e Principato di farmi favori et ha
nori, montrandosi sodisfattisimi di questa venuta, lodandone e ringratiandone a piena-boeea
la somma providenza di Nostro Signore e di- Vostra Eminenza, e di gia commincio ad esserci-
tare la carica.» (31) "
.
Finalment, per no voler jurar fidelitat al nou rei Lluís XIII, el 1.642 és expulsat el bisbe
de Barcelona. Igualment, el 1643, ha de marxar el de Girona (32). Només queda el bisbe de
Vic, el catala Ramon de Sentmenat. Pero ádhuc aquest sera forcat a exiliar-se-el lóeó, junta
ment amb el seu germá Galceran de Sentmenat que era Vicari General de Barcelona.
Arran d'aquesta situació el país se sent ofes. Les autoritats catalanes en protesten. N0
parlem de les franceses. A Barcelona es va imprimir un fulletó d'ideologia gal-licana amb atacs
a l'autoritat papal, basant-se especialment en que no proveía els bisbats, quedant les esglésies
desateses i ressentint-se'n la vida cristiana del poble. Davant d'aíxo, Candiotti fa una protes
ta oficial. S'entrevista a Barcelona amb les autoritats franceses i catalanes i els parla d'exco
munió. El full és retirat. En el despatx del 28 d'agost de 1645, Candiotti informa que l'escrit
gal-licá ve de París, com tants d'altres, i que l'autor podia ser un portugués. També en aquest
país sublevat es pateix per la mateixa qüestió i estan ressentits perqué el papa deixa les dióce
sis, vacants per deferencia envers del rei d'Espanya (33).
Mentrestant el rei de Franca intenta presentar bisbes per a les seus vacants a Catalunya.
Proposa a clergues catalans, significats per la seva adhesió al partit francés. Xavarri és pro
posat per Solsona, el mercedari Dalmau Sierra per Lleida, Josep Viver de Sant Martí pét El
na, Vicenc Margarit per Lleida, Solsona i finalment Elna, l'abat Montpalau per Girona. L'in
tent estava abocat al fracaso Cap d'ells no va rebre la confirmaeió de Roma. Ni rebien l'orde
nació espiscopal ni eren própiament bisbes intrusos, pero sí segrestadors de les rendes dels
bísbats, i, a vegades, ni aixo. Es pot considerar un premi a la seva bél-ligeráncia, amb una
espectativa més que problemática. De tots aquests, només Margarit va Ser reconegut bisbe
d'Elna i aixo després de la Pau dels Pirineus, el 1660. Tanmateix, tampoc no es reconeixien
els presentats pel rei d'Espanya. Així Pau Duran, designat per arquebisbe de Tarragona, no
va rebre mai les butlles de Roma. Aquesta escrupolosa neutralitat no afavoria Cataluriya;
al c0n.tra:ri, accentuava encara més el deseontent del. país i prevarava un Don ambient per a
•
la dífusió de les idees gal-licanes del bisbe Marca.
.
-
La missió de €andiotti i la Nunciatura.de Barcelona el 1710'.
,
La representació diplomática a Catalunya per part de la Santa Seu durant la Guerra dels
Segador s s'ha de comparar amb una altra legació posterior, durant la Guerra de Successió ..
Són els dos moments de la historia en que a Catalunya hi va haver una legaeió pontifícia esta
ble (34).
30. Carta de Candiotti a F. Barberíni, Barcelona, i setembre 1642: BA V, Barb. Lat. 8535 fol. 5.
31. [bid. fol. 6, (la mateixa carta de Candiotti),
32. J. BUSQUETS: arto cit. v. supra n. 29. .-
33. ASV, Spagna 91, fols. 119·120 (Barcelona, 29 d'agost de 1645). Candiotti envia a Roma él decret del Vicari Ge
neral de.Barcelona, Jeroni Roig, publicat el dia anterior amb l'amenaca de censures. Aquest decret és redactat
en catala; el text prohibit, editat a París, ho és en castellá; l'autor és un portugués; la carta de Candiotti és natu-
ralment en ítaliá: tot plegat és exponent de l'ernbolíc que hi haal Principat.
.
34. La nunciatura de 1710 ha estat molt ben estudiada pel meu company JOSEP M. MARQUES: Las instrucciones
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Mi ha altres moments crítics de la historia de Catalunya que van-mereixer una atenció es
'pecial per part del papat. Tenim, per exemple, el captenimet de Pius 11 Piccolomini durant
la Guerra Civil en temps de Joan 11 i del príncep de Viana.
Em sembla, pero, que el cas de Catalunya el 1640 s'acosta més al problema que creaven
a la Seu Apostólica les guerres de separacíó o d'independéncia: Flandes, Nápols, i, sobretot,
Portugal. Encara que en una epoca diferent, també és semblant a la situació creada arrel de
l'emancipació de l'América Hispana. En totes aquestes revoltes i, en corrcret, a Portugal i
'. a América, s'originen greus problernes a l'Església, no solament de caire diplomátic, en ordre
a reconeixer els governs rebels, sinó també problemes pastorals per a la provisió de les dióce
sis vacants i el nomenament de bisbes. Tant a Portugal i a América com a Catalunya, mai
Roma no va nomenar bisbes saltant-se el patronat reial. Només procurava que hi haguessin
Vicaris Generals o Capitulars i hi enviava algun bisbe titular per a les ordenacions de preve
res. Així per una excessiva deferencia envers la monarquía espanyola, deixava sense resoldre
les vacants per un llarg temps i exacerbava els sentiments particularistes i de possibles «esglé-
sies nacionals» (35)'
'
,
A Catalunya van venir dos bisbes francesos, óbviament sense cap tipus de jurisdicció, pe
ro que celebraven pontificals i ordenaven els candidats al presbiterato El bisbe de Babilonia,
el carmelita Bernat Duval, recorre Catalunya durant el 1647 i el bisbe d'Orange, Jacint Serro-
ni, col-laborador de Mazarí, el 1648-1651 (36). ,
Les diferencies entre la missió de Candiotti i la de la Nunciatura de Barcelona de' 1110-1713
estan sobretot en les circurnstáncies del momento El papa Climent XI envia primer un legat,
forcat per la conjuntura política. Pero, mentre Candiotti és enviat per Catalunya, la Nuncia
tura de 1710 creada a Barcelona és la Nunciatura davant del rei d'Espanya Caries 111, l'Arxi
duc. Aquest reclama un nunci com a reconeixerrient de part de la Seu Apostólica als seus drets
a la corona. Climent XI, el papa Albani, era filoborbónic i crea la Nunciatura a contracor.
En canvi Urbá VIII, era simpatitzant de la política francesa i enviá Candiotti «motu propio».
En el cas de Candiotti, hi ha pressa, en canvi el 1710 es va demorant l'arribada de la represen
tació pontifícia. Eh el cas de l'Arxiduc és el seu reconeixement com a rei d'Espánya; ara,
amb Candiotti, només el fet de la separació de Catalunya. La Nunciatura de 1710 era fracas
sada d'entrada. Candiotti té perspectives d'exit almenys al comencament. Totes dues desvet-
. '
llen les ires del rei a Madrid, sigui Felip V de Borbó o Felip_IV d'Habsburg. Les facultats
són semblants: representant prop de l'Arxiduc Caries o delPrincipat rebel, col-lector i jutge
d'apel-lació. En canvi, la categoria del personatge és diferent: mentre Candiotti és un simple
auditor i no és bisbe, a Barcelona el 1710 s'hi envia un nunci que és bisbe, 'Mons. Giorgio
Spínola. L'abate Lucini que hi va en un primer moment amb el títol de ministre apostolic•
(semblant al que utilitza Candiotti), no és més que un interí en espera del nunci definitiu que
ia esta nomenat i al qual ha de preparar els camins. Si se li donen facultats és perqué mentres
tant la Nunciatura pugui funcionar. Naturalment, comparant Candiotti, un simple clergue
que arribara a bisbe d'una diócesi petita, amb Spinola, de nissaga noble i famosa, i que fará
una gran carrera, arrivant a cardenal Secretari d'Estat, la nunciatura del 700 guanya. En can
vi, va tenir menys durada: Candiotti roman 11 anys a Catalunya, mentre que Lucini i Spinola
junts duren 3 anys. En el que més s'assemblen les dues legacions és en els resultats escassos
que obtenen. En acabar la missió, els afers eclesiástics tornen allá on eren al principi (37).
de la Nunciatura de Barcelona, 1710-1713, «Publicaciones del Instituto Español de Historia Eclesiastica», Roma
1978.
35. ASV, Fondo Albani 102, fols, 260-262: «Scritture spettanti al metodo tenuto dalla Sede Apostolica in alcuni
Regni di Spagna 'ribellati o dominato da 'altro príncipe».- Per als problemes eclesiástics durant la guerra civil
del S. XV, v. J. POU I MARTÍ:Relacions del papa PiusIl i els catalans, «Homenatge a Rubió i Lluch», vol.
11, págs. 359-382. Per a I'emancipació americana, v. PEDRO DE LETURIA: Relaciones entre la Santa Sede
e Hispanoamérica 3 vols. Roma-Caracas 1959-1960. P. de LETURIA -M. BA TLLORI: La primera misión ponti
ficia en Hispanoamérica (1823-1825), «Studi e Testi 129», Cittá del Vaticano 1963.
36. Archivio S.C. Concilii, Possitiones, Sess. 14, fol. 465 bis.: Se li concedeix que ordeni i celebri pontificals mentre
el bisbe de Barcelona sigui absent (8-XI-1647); Ibid. fols. 465-467 (12-IX-1648), primer pel bisbat de Barcelona
i després també pels de Vic, Elna, Solsona i Urgell. .
37. L'abate Lucini gestiona la nunciatura del maig 1710 a I'agost 1711 en nom del nuncio Mons. Spínola arriba a
Barcelona el juliol 1711 i marxa el maig 1713. Spinoia fou creat cardenal el 1719 i Secretari d'Estat de 17·21 a
1724.'Vegi's l'excel-lent introducció de J,M. Marqués que publica «Las instrucciones de la Nunciatura de Barce
lona», O;C., cfr. supra n. 34.
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Mentre Candiotti era legat pontifici a Catalunya el Principat mai no va tenir un represen
tant o una ambaixada permanent prop dela cort papal. Que un catala anés a Roma, Candiot-"
ti ho trobava normal i desitjable,. pero els catalans van intentar-ho amb timidesa davant l'opo-
sició dels francesos de qui depenien absolutament(38). En canvi, l'arxiduc Carles tenia un
arnbaixador a Roma, perqué era reconegut com a rei d'Espanya pel papa Albani.
La carrera de Vincenzo Candiotti.
Candiotti era un diplomátic relativament jove quan va venir d'ambaixador pontifioi al
Principat. Tenia 37 anys i havia nascut a Sant'Angelo in Vado, una petita ciútat episcopal
de la Marca d'Ancona, prop d'Urbino (39). L'any de naixenca és el 1805. Els seus pares, An
dreu Candiotti i la seva muller Lluísa, pertanyien a una familia de la petita aristocracia local,
pero de modesta posició. Coneixem tres fills d'aquesta familia que van seguir la carrera ecle
siástica: a més de Vincenzo, Giovanni Battista que el va succeir a l'auditoria de la Nunciatura
de París i arriba a ser arquebisbe d'Urbino, i Giulio .que en morir era arxiprest de Loreto.
Vincenzo Candiotti va obtenir el grau de doctor en dret (ambdós drets) a la universitat
de Perusa el15 de maig de 1626. De seguida va tenir feina com a jurista i advocat en el govern
de l'Estat Pontificio Primer a l'estat d'Urbino, després al govern de Perusa. L'ac.tivitat 2iplo
.
rnática la va desenvolupar primer a Franca com auditor de la Nunciatura de París i posterior
ment a Catalunya. Finalment, després de llarga' espera, li fou atorgat un bisbat: Bagnoregio.
Tenia llavors 48 anys i passava per un clergue pietós i de vida íntegra, que havia servit
satisfactóriament en els anteriors cárrecs de govern o· de diplomacia. El nomenament per Bag
noregio és del 23 d'agost de 1653 (40).
Bagnoregio (província de Viterbo) era el bisbat d'una ciutat petita entre Orvieto i Viterbo,
situada a l'altiplá «en aquella part de Toscana que pertany a l'Estat Pontifici» ..Una petitíssi
ma diócesi com tantes altres de l'Italia Central, amb unes 30 parróquies i notable només per
ser la patria de Sant Bonaventura i pels terratremols sovintejats (41). Va ser bisbe de Bagno
regio durant 27 anys i hi és recordat com a fundador d'un monestir de clarisses i per la publi
cació d'unes ordenances sinodals «assai stimate». A Roma, pero, no hi devia tenir padrins
importants. Per un diplomátic pontifici restar tants anys oblidat en una diócesi realment in
significant deuria ser duro El 1670 exerceix de governador interí de Viterbo. Pero no és pro
mocíonat a un carrec millor tot i que ho demana. Acaba malalt i sol-licitant marxar a causa
del clima. I sembla que mor a Bagnoregio mateix, el 22 de gener de 1680, quan tenia 75 anys,
Almenys és enterrat a la catedral vella. .
Des de la seva diócesi escriu algunes cartes a la Secretaria d'estat (cardenal Chigi) on enea
ra tracta de qüestions sobre Catalunya i sobretot de problemes eclesiástics que afecten el Ros
selló i els territoris catalans que han passat a Franca: per l'aplicació en aquella diócesi rosello
nesa de la disciplina de Trento, sobre la Inquisició, l'elecció de bisbe d'Elna, etc; Segurament
va ser consultat més d'una vegada per aquests afers (42).
La· correspondencia diplomática Barcelona-Roma..
-
Les cantes i rycifres escrites o rebudes per Candiotti durant la seva misió diplomática a Ca
talunya es troben a l'Arxiu Vaticá, llevat de la correspondencia deIs dos primers anys que
és a la Biblioteca Vaticana. Si bé és tota a Roma, aquesta documentació es troba dispersa
en fons molt heterogenis i amb una catalogació absolutament anárquica, Com que la Nuncia--
.
. .
38. BAV, Barb. Lat. 8535, fol. 59: «Si parla da quésti Signore principali della Provincia, che gli starebbe bene di
: trasmetter qualche lor sogetto di garbo, informa di semplice agente ai piedi di Nostro Signore et a V. Eminenza
per suplicare sopra la desiderata provisione delle dignita vacan ti, iuspatronatus Regii e sopra l'indigenze spiritua
li del Principato per la mancanza dei Vescovi, ma perché non vedo concorrervi con molto calore ne con assenso
esplicito dei ministri francesi, credo al certo che non ne faran altro o che dimoraranno nel semplice pensarvi».
39. L. PATERRECCHI, G. RINALDI, A. DINI: Sinossi bibliografica degli uomini illustri di Sant'Angelo in Vado,
..
Roma 1902; G. F·ERRAR'I: «Urbania e Sant'Angelo in Vado», Enciclopedia Cattolica, XII, pág. 203.
40. ASV, Processos consistoriales 51 fols 471-487.
.
41. Són famosos els terratremols -de 1695 i 1745 que van partir prácticament la petita ciutat de Bagnoregio. en.dos
nuclis, la Civitta i Rota, separats per un abim. Avui la Civitta, on hi ha la vella catedral, la del temps de Candiot
ti"esta prácticarnent enrunada: CAPELLETTI: Chiese d'Italia, vol V. pago 601; F. BONNARD: «Bagnorea».
Dictioñaire d'histoire el" geographie eccleciastique, París 1932. ,
42. Cartes al card. Chigi de 1657 i 1660: ASV, Lettere Vescovi 42, fols. 329-330 i 45. fols. 79-86.� .
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tura de Barcelona no va perdurar, la documentació de Candiotti es troba barrejada amb la
'd'altres nunciatures. La recerca fou laboriosa, a voltes descoratjadora. La mateixa indepen
dencia que va gaudir aquesta representació diplomática comporta' que els seus papers no fos
sin classificats ni a la Nunciatura d'Espanya ni a la de Franca amb regularitat. Així trobem
Iligalls a aquestes dues nunciatures, pero també a «Nunziature Diverse» i ádhuc a la de Na
pols (1).
,
A més, la correspondencia diplomática de l'epoca d'Urbá VIII no és a l'Arxiu Vaticá.
EIs Barberini van recollir els papers oficials a la seva biblioteca particular, com si en fossin
propietaris. En morir el papa, van haver de refugiar-se a Franca on s'endugueren bona part
de la documentació. Avui la trobem al fons Barberini de la Biblioteca Vaticana (43). Les car
tes. deis dos primers anys de Candiotti es troben en aquest fons, a la secció de manuscrits de
la Biblioteca.
'
Candiotti escriu regularment a la Secretaria d'Estat cada setmana, amb molt poques ex
cepcions. Rep les contestes de Roma un cop al mes. Habitualment ell escriu des de Barcelona,
tret del final de la guerra, durant el setge de la capital. El corréu segueix la ruta ordinaria
cap a Roma, per Lió i Avinyó.
Tenim tots els lligalls amb els despatxos de Candiotti. EÍ1 canvi, no disposem de totes les
respostes de la Santa Seu: manquen les deis dos primers anys (1642-1644). Són les que corres
ponen al cardenal Barberini. No les hem trobat a, causa de la classificació tan anárquica o
bé es que s'han perdut.
La correspondencia rebuda a Barcelona ¿com ha arribat a Roma? Acabada la seva mis
sió, Candiotti podria haver dipositat la correspondencia oficial rebuda a la Nunciatura de
Paris o enviar-la a la de Madrid. També és plausiblede pensar que se l'endugués a Italia,
a Bagnoregio. O que es quedés a Barcelona perduda. Si van anar a una nunciatura, haurien
de ser a Roma (44). No les he sabut trobar, havent recercat sobretot detingudament a Roma,
a Barcelona i I'arxiu diocesá de Bagnoregio.
Per tant la documentació és quasi completa, pero no del tot. A continuació explico la 10-
calització actual. La correspondencia de Candiotti es troba a la Biblioteca Vaticana i a l'Ar
xiu Vatica, aquí a «Segretaria di Stato: Spagna o Francia». En canvi la correspondencia rebu
da és a aquest mateix arxiu pero en volums de les nunciatures de «Spagna», «Napolis i «Nun
ziature Diverse»,
l. EIs despatxos Oficials i les xifres enviades per Candiotti integren 5 Iligalls o volums ca
taloga ts així:
1. Cartes de Candiotti des de Barcelona deis anys 1642-1644: «Lettere di avvisi scritte da
Barcellona al cardo Franceseo Barberini dal27 agosto 1642 al30 agosto 1644. BA V, Bar-
o berini Latino 853 (un total de 172 fols.)
2. Cartes de Candiotti des de Barcelona de 1644 a 1652: «Lettere del Sigr. Candiotti, Minis
tro in Barcellona, dal1644 al 1651» (de fet fins el 1652) ASV, SS Spagna 91 (total 1.308
fols.).
3. EIs despatxos xifrats de Candiotti aproximadament deis mateixos anys: «Cifre di Candiot
ti, da Bareellona, 27 giugno 1645 a 23 settembre 1651». ASV, SS Spagna 95. (Total 357
fols.) (45)
4. Cartesde l'ultim any d'estada de Candiotti a Catalunya, escrites des de Barcelona, Esplu
gues, Solsona i Girona: «Lettere di Mons. Nuntio in Spagna del 1652 (pero, en realitat,
després de les del Nunci, hi han 120 folis de cartes de Candiotti): ASV, SS Spagna 104,
fols. 749-869. ,
.43. La correspondencia diplomática del temps del papa Barberini es troba en els 15 vols. de Barberini Latino 6559-8674:
Cfr. L. PÁSZTOR, Biblioteca Apostólica Vaticana, pág 597 .
. 44. Hauria de ser a Roma. Faig dues hipótesis: les respostes de F. Barberini van anar junt amb la resta de la corres-.
pendencia a la Nunciatura de París, que les va enviar a Roma. Es versemblant cal' Candiotti tenia una certa re la
ció amb París, va passar per Franca, hi tenia un gerrná ... I es van perdre les repostes de 1642-1644, Va ser durant
el pontificat de Pius XI quan les diverses Nunciatures enviaren el seu arxiu al Vaticá. No es pot culpar de la
perdua als Barberini, car aquesta documentació estava en poder de Candiotti fins al final de la seva missió el 1653.
45. Aquests dos primers volums de documentació ja eren coneguts i els havien utilitzat tant Mn , J. Sanabre com
el P. Batllori. En canvi, a partir d'aquí, els 5 volums que esmento em sembla que eren desconeguts fins ara.
- La signatura antiga deia «Nunziatura di Spagna» o «di Francia». La nova posa SS Spagna, és a dir «Segreteria
di Stato: Spagna»,
.
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5'. Finalment els despatxos xifrats d'aquesta darrera etapa, des del 18 de generfins el14 d'oc
tubre de 1652. Són enviats des de Girona, Vic i Solsona. Es troben barrejades amb xifres
del Nunci 'a Franca i d'altres (46): ASV,SS Francia 105, fols. 652-714.
11. Respostes de Roma: "
.
1. Falten les respostes del cardo Francesco Barberini deis anys 1642-1644. '
2. Cartes del cardo Panciroli i, després, del cardo Pamfili (Astalli (47) a Candiotti des de l'agost
de 1645 al desembre de 1651: A'SV, SS Spagna 348 (total 65 folis)
,
3. Despatxos xifrats que la Secretaria d'Estat envia a Candiotti, del 9 de gener de 1645 al
17 de juliol de 1651 (es troben al final d'un volum de cartes adrecades al Nunci de Napols):
ASV, SS Napoli 39 A., fols. 195-211.
.
4. Cartes del card, Pamfili a Candiotti per tot l'any 1652 (1 gener-7 desembre): ASV, SS Nun
ziature diverse 296, fols: 78-85.
La eonrespondencia escrita per Candiotti des de Catalunya fa un total de 1700 folis de
cartes i despatxos xifrats. Les respostes de la Secretaria d'estat arriben a 90 folis. Pero falten
les de dos anys. L'arxiu d'aquesta representació pontifícia a Barcelona assoleix els 9 volums,
i tindria entorn d'uns 2000 folis aproximadament.
,
Juntament amb aquesta correspondencia diplomática tenen la máxima importancia les actes
i esberranys de les esmentades Congregacions extraordinaries de cardenalspels afers de Cata-
'.
lunya. És en aquestes congregacions on es va decidir d'enviar una legació al Principat. Els
greus problemes político-eclesiástics que plantejava la secessió apareixen en aquestes assem-. , ,
blees.' Sovint tracten a l'ensems les qüestions que fan referencia a Catalunya i .a Portugal,
que presenten una problemática semblant.
La documentació de les congregacions pels afers de Catalunya és molt incompleta i dis- .
persa. Fonamentalment es troba a ASV, Miscellanea Arm. /., 86, Miscellanea Arm. /1/, 31
i al Fondo Albani 102 (48).
Aquesta documentació vaticana de la missió de Candiotti i de les congregacions és la que
serveix fonamentalment per a l'estudi de les relacions entre la Seu Apostólica i Catalunya du
.rant la revolta del segle XVII. Estudi que espero poder completar algun dia (49).
I
l
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46. �n aquest volum hi ha xifres del Nunci de Franca, del cardo Legat de Bolónia, 'del deFerrara, del Nunci a Torí,
del Nunci a l'Emperador, a Venecia, a Nápols, a Flandes, a Polonia, del pro-nunci a Brusel-les, del Nunci a
Colonia i, finalment, de Mons. Candiotti a Catalunya.
47. Camillo Astalli, que va prendre el cognom de Pamfili en ser adoptat com a nebot pel papa; nomenat cardenal
el 1650. No s'ha de confondre amb el cardo Camillo Pamfili, nebot carnal d'Innocenci X, creat cardenal el 1645,
a la primera promoció, i q)Je va renunciar al cardenalat el 1647.
48. Fou el P. Quintín Aldea qui-amablernent em va orientar. sobre l'exístencía d'aquestes Congregacions pels afers
deCatalunya: Cfr. Q. ALDEA; Iglesia y Estado en la España del siglo XVII, Univ. Ponto Comillas, Santander
1961 .. També P. BLET: La Congregation des affaires de France de 1640, «Melánges E. Tisserant», vol. IV, Studi
.
e Testi 234, Roma 1964, págs, 59-105. .,
49. L'estudi de les relacions entre la Roma papal i Catalunya durant la revolta de 1640 estava projectat com. a tesi
doctoral. i fa molts anys queyaig iniciar-lo a la Universitat Gregoriana de Roma sota el mestratge del P. M. Bat
llori. Gbligat per altres encárrecs que semblaven més urgents, m'ha calgut ajornar-la. No he abandonar el propo
sit d'acabar aquest estudi i publicar una documentació que tinc transcrita i que presenta un interés considerable
per a la historia de l'Església i per a la de Catalunya. -
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•EL CLERGAT ROSSELLONES, AGi:NT DE LA RESISTENCIA A LA
FRANCESITZACIO >DESPRÉS DEL TRACTAT DEL PIRINE�U
Alícia Marce.t .Juncosa
•
Entre els nombrosos problemes plantejats per l'annexió dels Comtats catalans al reialme
de Franca, al moment de la signatura del tractat del Pirineu al 1659,.un dels més espinosos
fou, indiscutiblement, el de les relacions entre el cergat de la nova província i el poder central.
En un primer temps, els habitants dels Comtats es trobaren traumatitzats i se sentiren com
anestesiats per la «mutilació de Catalunya» (1). Si aquells que tingueren la possibilitat emi
graren al Principat, la immensa majoria ha de sofrir la instal-lació de noves autoritats, d'im
portants guarnicions estrangeres, una nova i molt pesada tributació, la supressió de les lliber
tats i drets multiseculars de la Terra, en nom dels quals s'havia fet la revolució del 1640.
Pero, rápidament, la resignació deixa el lloc a l'hostilitat i a la revolta. Rebuig de la nova
frontera, de la nova legislació, complots i alcaments, rebuig sobretot de l'assimilació cultu
ral, caracteritzen la historia del període següent. Veritat és, que aquesta actitud de rebuig no
és idéntica ni d'igual durada segons els grups socials. Molí rápidament la noblesa es troba
marginalitzada: d'una banda, perqué és poc important numericament, d'altra banda, perqué
molts nobles s'han passat al Principat i, finalment, perqué molts dels seus membres seran
víctimes de la repressió consecutiva de les diverses éonspiracions anti-franceses; la burgesia,
gairebé tota perpinyanesa, portada pel seu oportunisme i'la seva ambició social després dels
anys 1670, juga progressivament la carta de la francesització que li obre el pas als cárrecs
i oficis estatals i li confereix, almenys als qui són ciutadans honrats, una veritable preeminen-. . ,
cia dintre la província, tant económica com politica, amb l'ajuda de les autoritats franceses.
És el poble menut, i sobretot la pagesia, qui continua proclamant amb forca la séva catalani
tat a través dels seus alcarnents (especialment el dels Angelets del Vallespin, pero sobretot
pel seu rebuig constant d'aculturació.
És en aquest nivell que intervé el clergat, com a agent de la resistencia a la francesització.
EIs Catalans, en general i els dels Comtats eri particular, tenen molt afecte a llur fe católi
ca i a llur clergat: els sacrilegis comesos per les tropes del' rei d'Espanya, el 1640, varen fer
tant com les mateixes exaccions i violacions dels Usatges, ó més, per desencadenar l'alcament
(n'hi ha prou amb recordar les queixes presentades per les Universitats al Virrei Santa Colo
ma (2) i clamades en el Cant dels Segadors). És cert que la forma d'expressar llur devoció
és molt barroca i que les seves creences mateixes no són sempreexemptes de superstició, més
aixó forma pregonament part del viscut col-lectiu del poble catalá. Quan els Francesas s'ins
tal-len en els Comtats, consideren la devoció popular de molt mal gust, se'n burlen i fereixén
els Catalans. Pero hi ha fets molt més greus encara. És que entre els oficials reials, tant civils
com militars, hi ha un gran nombre d'hugonots, com també entre els soldats dels regiments
l. SANABRE, J: E/ Tractat deis Pirineus i /0 mutilaciá de Catalunya. Barcelona, 1960.
2. Arxiu de la Corona d'Aragó -Consell d'Aragó- lligall 286 doc. 36,46; lligall 287 doc. 102, 130, etc,
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suíssos, alemanys, etc. que estan aquarterats en les places fortes de la província. Tots els Fran
cesos són sospitosos d'heretgia i de propagació de la «peste calvinista», i aíxó els fa odiar
per part de la població. El clergat troba dones un terreny molt preparat per a la resistencia.
Cal dir immediatament que no es pas tot el clergat qui s'oposa als Francesos. És que, en
virtut del concordat d'Espanya signat en el 1516 entre Francesc I i el papa Lleó X, el rei de
Franca nomena els titulars de les seus episcopals i abacials, ja que, després de l'annexió pre
tén exercir aquesta prerrogativa religiosa dintre de la nova província. Aixó li permet, entre
altres coses, descartar d'aquestes altes funcions eclesiástiques a qualsevol que no ofereixi to
tes les garanties de fidelitat: per tant no hi haurá cap nomenament de bisbe catalá a la seu
episcopal d'Elná després de Vicens Margarit i encara aquest era totalment dedicat a la causa
francesa. Fora, dones, d'unes quantes excepcions dintre de l'alt clergat, es pot parlar d'hosti
litat general.
Les raons són de -diversos ordres:
l. L'establiment de la nova frontera implica una reorganització de l'administració ecle
siástica, molt complexa de la província. Si les parróquies de Talteüll i de Vingrau depenen
de l'arquebisbat de Narbona, i les del Capcir del bisbat d'Alet, les del Rosselló, del Vallespir,
del Conflent, la de Sant Pere dels Forcats, la de Planes i la de La Perxa, a Cerdanya, consti
tueixen el bisbat d'Elna-Perpinyá, mentre que la resta de la Cerdanya anexada a la Franca
segueix depenent del bisbat d'Urgell. A més, el bisbat d'Elna es sufragari de l'arquebísbat
de Tarragona i no sera vinculat al de Narbona fins al 1678, cosa que aclarirá molt la situació.
Pero romandrá el problema del «País adjacent de Cerdanya», la part de Cerdanya anexada
a Franca, fins a la Revolució francesa de 1789.
2. Franca 110 ha rebut els decrets del concili de Trento i per tant, com també per causa
del concordat De Bolonya, el clergat francés es gal-licá, mentre que la tradició ibérica, a la
qual resta' vinculat el clergat catalá és tramuntana. En cas de dificultat, el clergat catalá té
tendencia a apel-lar al papa i no al rei. Aixó portara moltes controversies. A més a més, els
Rossellonesos volen conservar un inquisidor: Lluís XIV nomena un Francés per exercir aquest
carrec, donant per entes que s'ha de contentar amb el títol, sense exercir la funció (3).
3. Les Constitucions de Catalunya posen que nornés es poden nomenar Catalans per als
alts carrecs eclesiástics, Tanmateix, s'ha dit, que els reis de Franca nomenaran sistemática-
ment dignataris francesos.
.
.
Rápidament apareix un doble esberlament: entre el clergat catala i el clergat frances, per
una banda, i entre l'alt clergat i el baix, per l'altra. Alt clergat i clergat francés tendeixen a
confondre's, així com baix clergat i clergat catalá, .
Sabent que el clergat té un gran ascendent sobre el poble, el poder francés hauria volgut
{er-ne un agent de la seva política. Pero, per aixó, de primer, el té d'afrancesar.
Com que la majoria dels estudiants de teologia dels Comtats se'n van al Principat per es
tudiar i aprendre-hi les ordes, el rei de Franca prohibeix als futurs preveres de 'perseguir estu-
.
dis fera del reialme i més encara de prendre-hi les ordes. Per tal de procurar-los-hi una for
mació «francesa», fou creat, el 1688, el seminari de Perpinyá, dirigit pels Jesuítes francesos
(4). A la Cerdanya depenent del bisbe d'Urgell, aquesta disposició no hi te aplicació i el cler
gat cerda, format a Catalunya, resta, fins a la Revolució, rebel a l'autoritat francesa.
Una altra mesura important concerneix el clergat regular. Les cases conventuals són molt
, nombrosés dintre .de la província: Franciscans, Agustins descalces, Caputxins, Dominicans,
.
Grans Agustins, Mercedaris, Cárrnelites descalces, Mínims, Clarisses, Carmelites, etc. són pre
sents a Perpinya, mentre que a l'interior del país subsisteixen unes abadies prestigioses, com
la de Sant Miquel de Cuíxá, la de Santa Maria d'ArIes o la de Sant Génis .de Fontanes. El
. ..
rei de Franca vol privar que en aquestes cases hi romanguin uns fogars de catalanitat. Pretén,
dencs, en virtut 'del concordat, nomenar-hi els abats, les vincula adrninistrativament a les pro
víncies regulars franceses i dóna l'ordre de poblar-les de monjos francesos al mateix temps
que.s'enviáran els novicis catalans vers diferents cases del reialme. Una carta del 21' de maig
de 1666 al provincial del Jacobins d'Aquitánia éso ben explícita: «De par del Roycher: et
I
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bien amé jugeant important a ntre service d'accoustumer autant qu'il se pourrait les Religieux
Catalans du Couvent des freres prescheurs de Perpignan a la langue et auxmoeurs des Reli
gieux Francois. Nous vous faisons ceste lettre pour vous dire que ntre intention est que dores
navant et a mesure que les Novisces Catalans qui serónt admis dans ledit couvent de Perpig
nan auron faict profession vous lez en retiriez et lez envoyiez ez d'autres couventz de Vtre
Ordre scituez ez Ntre Royaume vous assurant que vous ferez chose qui nous sera bien agrea
ble. Ny faictes done faulte ... » (5). Aquesta política se segueix amb -puntualitat pero durant
molt de temps, .els seus resultats són ben minsos. Un cas particularrnent interessant, és el de
l'abadia benedictina de Sant Génis de Fontanes. Aquesta esta vinculada a la de Montserrat
i n'és un veritable prolongament al Rosselló: els seus abats són nomenats, per un període d-e
tres anys, pels abats de Montserrat, revocables pels mateixos, i no deuen cap compte sinó
a ells, segons la butlla de Juli 11, del 30 d'abril 1507, confirmada pe!' Pau 111, el 6 de febrer
1538. El tractat del Pirineu no ha cambiat la situació, com en fan fe un indult de Climent
IX del 9 d'abriI1668, una declaració de Lluís XIV de gener 1681 i un arrest del Consell d'Es
tat del 6 de desembre 1688 portant anul-lació del nomenament d'un abat, indegudament fet
el 7 d'abril 1668. Un altre arrest del Consell d'Estat, donat el 7 d'octubre 1724, confirma
aquestes disposicions, precisament només que l'abat de Sant Genís, en l'esdevenidor, haurá
d'haver nascut en terres de Franca i fer residencia a Sant Génis, tots els religiosos hauran
també d'haver nascut subjectes del rei de Franca, tots els ingressos de l'abadia hauran de que
dar a Franca i ésser invertits allá mateix, s'haurá de crear un noviciat (per tal. d'eviiar que
s'enviín els novicis a Montserrat), els visitadors enviats per l'abat de Montserrat o pels supe
riors de la Congregació de Valladolid, no podran exercir llur poder i jurisdicció sinó amb
'
autorització del rei de Franca (6). Un projecte d'arrest del Consell d'Estat, el 1737, insisteix
perqué s'apliqui el de 1724: prava que no era el cas, sobretot pel que concerneix als nomena
ments d'abats triennals, l'enviament dels ingressos a Montserrat l'absencia de creació del no
viciat i, per tant, l'enviament deIs novicis «subjectes del rei» a Catalunya, etc. Una serie de
memorials de 1758 porten testimoniatge del fet que aleshores la situació no havia encara can-
viat gens (7).
-
Situacions d'aquets tipus expliquen, en part, que les autoritats franceses afavorissiri la im
plantació en la província de congregacions franceses, tal com la de les Religieuses Enseignan
tes de Béziers, encarregades més en particular de l'educació de les nenes, o bé dels Jesuítes,
encarregats d 'investir la Universitat.
- -
El clergat catalá, dones, malgrat tates les temptatives reials, esta en el si de la resistencia
a la francesització, fins i tot de la resistencia a la dominació política de la Franca,
Aquesta resistencia es manifesta diferentment segons les epoques, pero és constant, .al
menys fins a la Revolució .
. En. els primers decennis després de l'anexió, el clergat pren part molt sovint als complots
o bé als moviments d'insurrecció contra Franca, És així que l'abat de Sant Génis de Fonta
nes, Maur de La Rea, intenta fer obrir la placa forta de Cotlliure a les tropes del.virrei de
Catalunya, el 1667, durant la guerra de Devolució. El complot és descobert, i, l'abat és jutjat
pel Consell Sobirá i condemnat a ésser garrotat; el seu cos sera partit en quatre trossos i. pre
viament, haurá de sofrir la tortura ordinaria i extraordinaria (8). Josep Bordes, Jaume Ubert
prenen part de manera activa enla conspiració de Vilafranca del Conflent, el 1674 (9). D'al
tres, prenen les armes: és el cas deIs germans Boixó, dels quals l'un és estudiant de teologia
i l'altre rector de Forques; és el cas sobretot de loan Pages, rector deIs Horts, un deIs prota
gonistes de la revolta deIs Angelets, que sotraga el Vallespir i part del Conflent del 1663 al
1672, i també un deIs espies del virrei de Catalunya. Condemnat a mort pel Consell Sobirá
de Perpinyá, pogué defugir-se de I'execució, ja que uns anys més tard se'l traba altra vegada
en diferents activitats antifranceses (10). -
La.majoria de les vegades, la resistencia del clergat és, en certa manera, més passiva, pero
també més insidiosa i es perllonga fins a la Revolució i ádhuc més enllá. És, ensems, de tipus
polític i cultural, la resistencia cultural tenint sempre un ressó político
5. ADPO C 1.363.
6. ADPO C 1.332
7. ADPO C 1.332
.
8. ADPO 2B non classé -Proces d'Etat du Xv lleme siecle-> «Abbé de Saint Genis», i C 719.
9. ADPO 2B non classé -Procés d'Etat du XVfleme siecle- «Conspiration de Villefranche i MARCET, A: Les
conspirations de 1674 en Roussillon: Villefranche et Perpignan in Annales du Midi n. 0118 juliol-seternbre, 197!1.
10. ADPO 2B non classé -Proces d'Etat du XVf Iéme siécle-> «Angelets». Passim.
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"Molts són els rectors que converteixen les sagristies en dipósits de sal de contraban, en
tot el Vallespir, on. els traginers porten la sal de Cardona. Els contrabandistes, sobretot en
el moment de la revolta dels Angelets, sempre troben refugi dintre de les esglésies, els con
vents i les ermites de muntanya; Tal capellá, en la seva predicació, diu que no és cap pecat
-
mortal el matar un guarda, de la sal. "
.
Malgrat les reiterades ordres reials, els mateixos rectors, encarregats de tenir els llibres
parroquials, ho fan e11 cata la fins el 1738, on comencen a fer-ho en frances=Naturalment,
és en catalá, també que fan la catequesi i la predicació. El 1791, el rector de Palalda escriu
a les autoritats perpinyaneses que en el seu Vallespir no es parla el francés i que ell mateix
l'oblida fins al punt que si hagués de predicar en aquesta llengua no trobaria les paraules ade
quades (11). Els capellans, una vegada més malgrat les ordres reials, donen rudiments d'ins
truceió als infants, en catalá i en llatí. Els clergues tenen, dones, un paper fonamental per
a la coriservació de la llengua. Són igualment els mantenidors de l'espiritualitat catalana, con
servant la tradicional devoció a la Verge del Roser (al Rosselló moltes confraries li són 'dedi
eades), al Santíssim Sagrament i als sants locals, com els sants arlesans Abdón i Sennen i so
bretot sant Galdric, patró dels pagesos. Sense parlar de la devoció a sant Jordi, patró de Ca
talunya, cosa que no deixa de preocupar les autoritats franceses perqué hi veuen una expres
sió del sentiment nacional catalá, com ho demostra una carta de Louvois a l'intendent de
la provincia, el 25 de marc 1667 (12). Fins i tot hi haurá algunes temptatives .per a induir els
Perpinyanesos a celebrar, en lloc de la festa de sant Jordi, la de sant Lluís, rei de Franca,
pero sense cap exit.
Ádhuc les formes d'expressió de la devoció poden semblar sospitoses, de vegades amb
raó. Les processons, particularrnent, inquieten les autoritats. No sols deploren les formes,
als seus ulls excessives, de pietat que s'hi manifesten, sobretot durant la Setmana Santa, sinó
. que també consideren que les processons nocturnes són molt propícies per a actes subversius.
El 9 de gener 1672, el ministre Le Tellier escriu a l'intendent: «le nay encore peu parlar a
Sa Magté des précautions que vous estimes que Ion doit prendre pour empescher quil narrive
quelque inconvenient contre la seureté de la ville de Perpignan lorsque dans le temps de la
Semaine Sant il se fait des processions la nuit et qua la festa dieu li sen faict une ou il y a
un grand concours de peuples comme aussy depuis le jour de la faite des Sts. Innocens jus
ques au premier jour de Caresme pendant quil se faict des mascarades publicques ... » (13).
Processons i mascarades de Carnaval, com també els pelegrinatges i els aplecs, ocasionen-un
gran concurs de gent. Cal dir que el lliurament de la placa de Vilafranca del ConfIent a les
tropes del virrei de Catalunya, el 1674, havia de fer-se precisament amb ocasió de la processó
nocturna del, Dijous Sant, si la conspiració no hagués estat descoberta pellloctinent general
de la província, Le Bret (14). És també amb ocasió d'una processó a Vilafranca, uns anys
abanst que havia esclatat un afer que, a despit de les aparences anodines, és molt significatiu
de l'estat d/esperit del clergat catalá: així mateix ho entenguererr les autoritats franceses, i
el portaren davant el Consell Sobirá. Es tracta de l'afer de l'estandard reial. Tradicionalment,
el 10·ae setembre se celebra una.processó solemne en la qual figura, en ellloc d'honor, entre>
els sacerdots, uns pasos. darrera la creu de éristall, .orgull de la vila, un estendard amb les ar
mes del reí. EllO de setembre 1666, la processó fou anul-lada perqué elscapellans de la parro
qüía.es l1€ganen a deixar portar Pestandard entre ells i volgueren fer-lo posar davantla creu,
en un lloc molt menys honorífic.. De les enquestes i informacions sobresurt que de tota la
v.ida l'estandard reial ha estat portat en ellloc d'honor «v., y aixó sens contradictió me perso
na álguna si no es de algurrs quatre anys a esta parn .. » (15). Davant el Consell Sobirá, l'advo
cat genésal Mart] de Viíadamor (un Cataíá del Prinoípat adherit a la causa.francesa des dels
anys 1.650 'i nefügiat als Gomtats després de la caiguda de 'Barcelona) requereix contra els sa
cerdots de la parroquia de Sant laume, culpables, segons ell, de contravenció al costum i d'ofen-
sa_al rei: « los preveres de la Iglesia Parochial de-St. laume de Vilafranca de ConfIent no
dubtaren impedir y perturbar la quieta y pacifica possessio immemorial en que sempre han
t
11. ADPO L 1.152.
12. ADPO C 719.
13. ADPO C 720
14. MARCET, A.: -loc. cit. Annales -du 'Midi, '
15. ADPO 2B nonclassé-e-Proces-criminels du XVJlemesiecle- Deposició de Sebastiá Miquel (11 de setembre 1666)
confirmada per la de Jaume Saleta �20 dc;..setembre)� '"
.
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estat y estan los qui ... com a cap de vegueria real acostuman a portar en les professons gene
rals y solemnes de ladita Iglesia Parrochial lo estandart Real en lo qual hi son les Armes e
insignias de Sa Magt ... ans be se oposaren en gran menyspreu y emulatió de ladita prerogati
va Real aque lodit estendar Real se aportas en lo 110c sempre acostumat volentlo posar en
Iloc o rang manco honorific y no tant preeminent com se deu a la veneració de las Armas
e Insignias de Sa Magt. y de son estendart Real y com sempre sens contradictio alguna se
es observat en temps de la dominatio dels Reys de España en ladita vila de Vilafranca y men
tres les Armes e Insignias dels dits Reys deEspaña eran en lo estendart ... » (16).
,
La mala voluntat dels sacerdots és evident, sobretot dintre del context d'hostilitat a Fran
ca carecterístic de I'opinió pública de Vilafranca. El Consell Sobirá els ordena de celebrar
la processó en la forma acostumada, dintre el termini d'un mes ..
S'ha dit que Lluís XIV havia volgut que s'enviessin un nombre important de religiosos
francesos a les principals cases conventuals deis Comtats. Cal dir que aquests no són mai ben
vinguts. Dos exemples ho demostren ben clarament: el del convent de Santa .Clara de. la Pas
sió de Perpinyá i el del'abadia de Sant Genís de Fontanes.
L'afer del convent de Santa Clara és forca complexe. Les monges clarisses depenien dels
Franciscans per llur conducció espiritual. Ans bé.rdesprés de l'anexió, els Franciscans havien
estat vinculats a la província de Sant Lluís. El 1664, una part de les monges demana que el
convent sigui tret de l'obediencia dels Franciscans per ésser posat directament sota l'autoritat
del bisbe d'Elna, la raó invocada per elles és que no hi ha més monjes catalans entre els Fran
ciscans de Perpinyá per poder-les confessar (19). El 17 de juliol 1665, un breu del papa Ale
xandre VII els dóna satisfacció. D'altres monges, pero, no ho entenen així, com tampoc el
Provincial de l'Orde de Sant Francesc i fan apel-lació davant les autoritats reials. En efecte,
no s'acostuma en els afers de l'Església de Franca, de dirigir-se directament aRoma tal com
ho havien fet les monges. A més, el convent de les Clarisses havia estat proclamat convent
reial per Carles I i aixó forneix un argument mes als Franciscans per tal de justificar l'apel-Ia
ció al rei: « ••• Le Roy estant patron et fondateur dudo couvent la translation de la direction
et gouvernement d'iceluy ne s'en pouvoit pas faire sans la priere et du moins le consentment
.
de Sa Magté. D'autant 'plus qu'en séparant ledo couvent de lado province de ·St. Louis a laque
lle Sa Magté. l'avoit uny par des raisons d'Estat qui son secrettes et inconnües au suppliant
ce serait changer I'ordre de Sad. Magté, renverser les fondements de sa politique, choquer
sa volonté et blesser l'authorité royalle.» (20) L'afer pren unes proporcions enormes: Roma
decideix de sobreseure l'execució del breu de 1665, pero el confirma l'any següent. Mentres
tant, es produeixen molts desordres dintre el convent mateix, dividit entre dos partits rivals
que s'amenacen mútuament d'excomunió, i també entre els habitants de la vila que fan causa
comuna amb l'un o l'altre i es manifesten davant el convento Algunes monges, entre les més
oposades als Franciscans, ja havien estat exiliades al Principat en els anys anteriors al tractat
del Pirineu i devien llur retorn a Perpinyá a una intervenció de la reina-mare Anna d'Austria.
El 1667 , Lluís XIV dóna ordre al Consell Sobirá de fer executar la decisió romana. La calma
no torna al convent fins el 1668, on les monges francófiles acaben per sotmetre's. Després
de cinc anys de processos, d'apel-lacions a Roma i al rei, de diversos desordres, les monges
catalanes havien guanyat.
EIs monjos de Sant Genís, ells, expressen Ilur oposició a través del rebuig deIs religiosos
francesos. És així que l'intendent de La Neuville i el bisbe d'Elna, Jean Hervieu de Flamanvi
Ile, es trobaren encarregats d 'un afer, el 1711, tocant a fra Lluís Mercier, francés enviat a
Sant Génis pels seus superiors. Aquest « ••• trouva les esprits de cette communauté catalana
si oposée au nom francoís que quelque atension qu'il aye donnée a garder une conduite qui
ne leur fit aucun ombrage, ils lont neanmoins regardé comme un espion de monr. Ievéque
de Perpignan et de la cour de France. Sur quoy il luy ont faict essuyer des traitemens dont
le detail est honteux, ces cruautés devenant habituelles et insuportables obligerent le supliant
apres 3 mois et demi de seiour dans St. Genis de se retirer devers mons. levesque et intendant
,
16. ADPO ibid. 26 d'octubre 1666.
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de Perpignan ... » (17). Fra Llúís Mercier fugí del monestir, i no volgué tornar-hi Inés perqué
se li havia fet saber que « ••• si je retournois a Sto Genis ... ie serois continuellement en dangér
destre ou assassiné ou enlevé par les miqueletz» (18).
Aquests dos exemples no són únics i demostren prou la voluntat del clergat catalá d'oposar
se a la voluntat reial,
Enlloc, aquesta resistencia no és tant forta com a la Cerdanya. Aquí, el clergat depen en
terament del bisbe de la Seu d'Urgell i les autoritats reials no tenen cap mena d'influencia
sobre ello EIs intendents i el Consell Sobirá volgueren controlar la correspondencia entre el
bisbe i el clergat cerda, sense aconseguir-ho; els bisbes feren aplicar els decrets de Trento en
la part de la seva diócesi anexada a Franca, contráriament a la legislació francesa; convoca
ren, per raons de disciplina, els clergues de Cerdanya a la Seu, malgrat la interdicció feta a
«tota persona d'estat públic» del reialme de Franca de presentar-se davant un tribunal estran
ger sense haver-ne informat a les autoritats reials; feren llurs visites pastorals sense avisar-ne
als representants del rei en la província; fins a la: Revolució es negaren al nomenament, tantes
vegades demanat d'un vicari general, subjecte del rei de Franca pel País adjacent de Cerda
nya (21). •
Així dones, entre tots els elements de la resistencia a la francesització, sobretot conside-
rats en la llarga durada, el paper del clergat és del tot essencial. Contribuí d'una manera tras
cendental al manteniment de la llengua, de I'espiritualitat, de la cultura catalana, al contrari
de la burgesia que es deixá afrancesar des de la fi del segle Xvlle., per raons económiques
i polítiques i féu així passar el seu interés de classe davant del seu afecte a la catalanitat, tot
i que l'hagués afirmat, UDS decennis abans, enfront del centralisme madrileny, Si no pogué
impedir que la cultura catalana esdevingués únicament oral; popular i camperola enfront de
la cultura francesa escrita, burgesa i urbana, el clergat ajudá a que restés fortament arrelada
en els Comtats, esdevinguts la província de Rosselló.
El sacerdot Jaume Ubert, implicat en la conspiracíó de Vilafranca el 1674, en el decurs
d'un deIs seus interrogatoris, descriu l'actitud deIs Francesos envers els Catalans, referint « •••
que un gran oficial francés de la religió pretesa refformada parlant ab un religiós caputxí francés
guardia del convent deIs caputxins de Prada li demana comli agradava aquest pahis y que
dit caputxí li respongué que li agradaria molt bé més que noy agues chatalans y que lodit offi
cial francés respongué aldit caputxí nous espanteu pas que ja los hi esclariré prou.» (22) BIs
Catalans han sobreviscut al Rosselló, la llengua i la cultura catalanes també, malgrat els es
forcos de la francesització iniciats en el regne de Lluís XIV i perseguits sense parar fins el
segle XXe.: d'aixó, els Rossellonesos són en gran part deutors de la resistencia del clergat.
•
,
•
•
•
17. A:DPe> e 1.332. . "
18. ADPO ibid. .
. .
19. A'.DPO 2B non classé =-Proces criminels du Xv lleme siecle «Glarisses»- Carta de les monges al Papa (1664):
«Per causa delle uñíoñe de Conventi di Nro. Pre. S. Francesco di questa villa di Perpignani alla Provincia di
S. Luigi di Francia habbiamo mutato di Governo quasi tutti li Religiosi Catalani se ne sonotornati a Catalogna
e di.quelli che sono rimasti, ne habbiamo poca satisfattione, le religiose del Monastero di S. Chiara di dette villa
siamo rimaste con poca consolatione et estrema afflitiones ... ». .
20. ADPO ibid.vCarta de fra Sebastiá Bernardy, provincial deIs religiosos de Sant Francesc.
21 -, MARCET, A.: La Cerdagne aprés le traité des Pyrénées: problemes d'administration ecclésiastique in Annales
du Midi, n.? 152 abril-juny, 1981. .
22. ADPO 2B non classé -Conspiration de Villéfranche=- Proces des complices, foli 89 R. o
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LA CATEDRAL DE BARCELONA y LA VISITA APOSTOLICA
DE 1661-1663
'.
:.. Pere Fatjo Gómez
«Nos enfrentamos, pues, con el hecho increíble de que una nación cuya historia está ínti
mamente ligada a la Iglesia católica no tiene una historia eclesiástica que pueda calificarse
siquiera de mediana.. (1) Tomadas en un sentido más amplio que el original, estas palabras
de un ilustre historiador español, pese a los años transcurridos desde que fueron escritas, re
flejan acertadamente el panorama actual de nuestros conocimientos sobre la Iglesia española
en la edad moderna. Lejos del estado de madurez alcanzado por la historiografía eclesiástica
en otros países europeos (2), en España adolecemos de una aguda carencia de monografías
sobre aspectos concretos de la vida religiosa y eclesiástica en los siglos modernos:
En el terreno ell que se sitúa el presente estudio, la información disponible sobre las insti
tuciones catedralicias es escasa, y de hecho, sabemos muy poco acerca de su administración
interna, su estructura económica y financiera, la composición social. y el grado de formación
del personal capitular, sus actividades cotidianas, la relación los poderes públicos y con otras
instituciones de la Iglesia, y en fin, las funciones reales que desempeñaban en la sociedad de
la época (3).
Desde luego, considerando el reducido espacio de que disponernos, no pretendemos dar
cumplida respuesta a estas y otras cuestiones similares; nuestro propósito, más modesto, no
es otro que realizar una limitada incursión sobre la problemática general del cabildo barcelo
nés durante el siglo XVII, aprovechando las posibilidades que ofrece el seguimiento de la Vi
sita Apostólica a que se vio sometido entre 1661 y 1663 .
. En. lo referente a las fuentes documentales utilizadas y centrando nuestra atención única
mente en las principales, es necesario algún comentario. El libro de la Visita Apostólica, in
cluido en las series de Visitas Pastorales del Archivo Capitular de Barcelona, permite una vi
sión global sobre su desarrollo, pero las informaciones que contiene son en algún caso poco
fiables (4), sin olvidar que dado su carácter de documento oficial debe ser complementado
con otras fuentes. Entre éstas, los libros de Resoluciones Capitulares son una ayuda de pri
merísima importancia al proporcionarnos un conocimiento más preciso y real de las diversas
vicisitudes por las que atravesó la Visita; conocimiento que lógicamente no figura entre los
documentos oficiales.
"
•
l. Antonio Domínguez Ortiz. Las clases previlegiadas en la España del Antiguo Régimen. Madrid. 1973, pág. 201.
2·. Una excelente cuadro del estado de la investigación en Europa sobre la Iglesia moderna, lo proporciona el volu
men dirigido por Carla Russo, Societé. Chiesa a vita religiosa nell'Ancien Régime. Nápoles. 1976; véase parti
cularmente la introducción de C. Russo y en especial las págs. LXXXV-CXII.
3. El trabajo de.Angel Fábrega i Grau, La vida quotidiana a la catedral de Barcelona en declinar el Renaixement,
Any 1580. Barcelona, 1978, constituye-una notable excepción a lo que decimos, conteniendo interesante infor
mación sobre diversos aspectos de la organización y la vida interna de una catedral a fines del XVI.
4. Hemos tenido ocasión de comprobar algunas inexactitudes en este documento, especialmente en las noticias
referidas al sistema beneficial de la catedral, cuya inspección se realizó al menos de forma incompleta; la con
sulta del «Speculum Omnium titulorum Ecclesiasticoru perpetuorum ... » de 1745, del Archivo Diocesano de
Barcelona, nos ha permitido verificar esta afirmación .
•
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El 26 de Febrero de 1'661 el papa Alejandro VII nombró Visitador y Comisario Apostóli
co, a instancia del rey Felipe IV, al obispo de Barbastro Diego Antonio Frances de Urrutígoiñ
y Lerma, con la misión expresa de inspeccionar el estado del Cabildo de Barcelona y adoptar
las medidas oportunas para su reforma (5).
Asombrosamente el cabildo no tuvo noticia alguna de esta Comisión hasta la misma llega
da a Barcelona del Visitador el 24 de Junio de aquél año. Dos días después era recibido ofi
cialmente por el cabildo en pleno, ante quién expuso los motivos de la Visita: « ••. y després
I digue que lo Rey Nostre Señor desyant la reforma de tetas las Iglesias de sos regnes havia
fet differents suplicas a sa Santitat pera que fos servit nomenar visitadors, pera que lo que,
ab las inclemencias del temps y guerras passadas hagues desaygut del degut rit y reforma que
conforme la disciplina eclesiástica se deu guardar se restituys en son punto .. » (6).
Con fecha de 1 de Julio los procuradores fiscales de la Visita .publicaron el edicto y cen
suras correspondientes, que dado su carácter fundamentalmente formal es de poca utilidad
para averiguar las motivaciones concretas de la Vista (7).
Esta se inició el 7 del mismo mes, comenzando por la sacristía de la Catedral, labor que
ocupó durante varios días al Visitador y de cuyo estado no quedó muy satisfecho, tal como
•
posteriormente veremos.
Tiempo después el Visitador formuló una petición insólita al Cabildo, pues excusándose
, en la pobreza de su obispado y en la falta de medios previstos para el desempeño de-su mi
siórr, solicitó que el cabildo constease todos los gastos 'derivados de la Visita; incluyendo su
propio alojamiento y sustentación (8). Los canónigo Josep Corts y Josep Jimenez y de Mon
rador, diputados del cabildo ante el obispo de Barbastro, informaron inmediatamente al ca
pítulo, que en el curso de dos reuniones celebradas los días 22 y 29 de Julio, decidió adoptar
las siguientes medidas: ante todo ordenó a los abogados del cabildo que previa consulta de
los archivos capitulares, .elaborasen un memorial para contestar a la solicitud del Visitador,
en que debían destacar dos puntos en especial; en primer lugar que legalmente el cabildo no
estaba obligado a asumir los costes de la Visita, y asentado esto, que aún en caso de estarlo
•
carecía de los medios necesarios para hacerlo. Además se prepararon unas cartas exponiendo
la situación y que debían dirigirse al Rey, al Vicecanciller de Aragón, a los Regentes del Con-
- sejo de Aragon provinciales del Principado y al confesor del Rey, este último a través de José
de Ribera, secretario de la Inquisición; y por último se enviarían dos embajadas, respectiva
mente al virrey Marqués de Mortara y a Miquel de Calba del Consejo supremo de Arágón
para que intercedieran por el cabildo ante el Rey y el Consejo de Aragón (9).
"
La tarde del mismo día 29 varios canónigos fueron llamados por el Visitador, a los 'que
renovó su anterior solicitud. Contestaron éstos que aún no se había tomado ninguna decisión
al respecto dada la falta de tiempo y que por el momento estaban a la espera de los que les
comunicasen sus abogados. No parece que la contestación fuera del agrado del obispo de Bar
bastro, que tras interrumpirles bruscamente les respondió de forma ciertamente amenazado
ra: «y que axi havia deterrninat enviarlos á sercar per dirlos que ya no tenian que tornarli
resposta alguna yque no volia papers alguns y que se Illma. ya estava determinat de no-espe-
'- rar mes diiacions sino que lo dilluns primer vinent sens falta prossehíria conforme li aparexe- .
ria se devria fer anyadint que encara qué tenia: sinquanta 'set anys y per raho de la edad téhia
'las sanchs fredas pero que no li faltava valor per esgriinir destrament la espasa y executrar
1(;) que se havria de fer.: (10).
..
Al día siguiente se realizaron las embajadas previstas, que al parecer consiguieron el apo
yo tanto del Virrey como de Miquel de Calba, comprometiéndose ambos a entrevistarse con
juntamente con el Visitador a fin de apaciguar su actitud intransigente; incluso el obispo de' ,
Barcelona accedió a respaldar al cabildo, compromiso éste al que no dedicaría demasiado
entusiasmo. Sin embargo el Visitador no se dejó influenciar por estos intentos, y al mismo tiempo
-
, •
.,
,
5. ACB. Rubrica Omnium Instrumentarus. Petri Pauli vives (1661-64) fls. 30-32.
6. ACB. Llibre de Resolucions 'Capiiulars. 1660-69. fl. 57v. (en adelante Resolucions)
7. AeB. Visita -Apostolica. 1661-62. fls. 113v-116v. (en adelante Visita).
8. Resolucions. fl. 64.
9. Ibidem. :fls. 64v-65v:.
ID. Ibidem. fl. 66:
-
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que mantenía-su demanda original, añadió estar dispuesto a publicar en todas las parroquias
�de la ciudad unos edictos referentes al estado de la sacristía catedralicia, bastante indecoroso
.
a su juicio; ante esta nueva amenaza el cabildo decidió ponerse en contacto con todas las ins
tituciones religiosas de Barcelona, y recabar su apoyo y solidaridad frente al Visitador, ade
más de solicitar nuevamente el apoyo del virrey. Este último logró del Visitador la suspensión
de la publicación de los edictos mencionados, pero no pudo evitar que esta amenaza conti
nuase pendiendo sobre el cabildo en tanto no accediese éste a las demandás de aquél (11).
; Durante un tiempo la situación pareció quedar congelada, aunque la visita permanecía
interrumpida, hasta que el 6 de Agosto el cabildo recibió una importante información que le
llevó a cambiar su actitud: gracias a las confidencias de un «señor ministro superior», que
en ningún momento es identificado en la documentación, se supo cuál sería la contestación
del Rey a las cartas enviadas anteriormente por el capítulo; la Corona, justificando la deci
sión en la falta de medios 'y en los múltiples compromisos a que debía atender, se declaraba
incapaz de costear la Visita y recomendaba al cabildo barcelonés que asumiese los gastos.
En vista de esta inesperada respuesta y tras deliberar detenidamente sobre las posibles postu
ras a adoptar, el cabildo optó por una salida que dejase a salvo sus intereses más inmediatos:
antes ,de que la carta del Rey llegase oficialmente a la catedral, (la información anterior era
debida a lo que podríamos denominar una «fuga inforrnativa»), se le remitiría otra carta en la
que el cabildo aceptaba encargarse de la-financiación de la Visita, pero en la que á la vez
debía quedar claro que lo hacía no como una obligación sino como un favor a la Corona
y como muestra de buena voluntad hacia el Visitador, puntos estos últimos que se remarca
rían especialmente. Por otro lado y dadas las difíciles circunstancias en que se hallaba la
economía capitular, que hacía imposible que el cabildo desembolsase directamente las canti
dades necesarias, se acordó demandar de la Diputación de la Generalidad el pago de las pen
siones que adeudaba a la catedral desde bastantes años atrás, de forma que se traspasaba a
ésta la responsabilidad final de la cuestión financiera (12).
Establecida definitivamente la línea aseguir, se sostuvo una entrevista con el Visitador
a fin de fijar la cuantía de los gastos; si éste incialmente dijo conformarse con 5.000 libras,
posteriormente añadió que había de incluirse también los salarios de sus fiscales y escribanos
y elevó la demanda a 6.000 libras. Finalmente el cabildo aceptó esta última cantidad, dividida
da en dos partidas, una de 5.000 libras destinadas a sufragar los costes de estancia y manuten
ción del Visitador y su «familia» y otra de 1.000 libras para los gastos salariales que se deriva
sen de la visita. Por último, el obispo de Barbastro, quizá en una muestra de desconfianza
hacia el.cabildo, exigió que éste firmase un-documento comprometiéndose a cumplir lo acor
dado, proposición que si bien no sentó demasiado bien entre los capitulares, acabó siendo,
aceptada (13).
-
Con todo el problema de la financiación estaba lejos de haberse solucionado, ya que la
Diputación, a quién incumbía ahora el pago efectivo de la cantidad estipulada, empezó a po
ner dificultades; enprincipio comunicó al cabildo que pagaría en partidas de 1.000 libras por
rries, correspondientes a las pensiones adeudadas de 1649 y 1650, y después retrasó los pagos
al mismo tiempo que escribía al Rey con la esperanza de que éste la eximiese de esta obliga
ción (14).
Paralelamente el Visitador no' dejaba de presionar al cabildo para que éste le adelantase
alguna cantidad, sobre todo a partir del 23 de Septiembre en que les comunicó que le urgía
el cobro de al menos 2.000 libras, para poder hacer frente a una letra enviada por el cabildo
de Lérida a cuenta de las pensiones que éste tenía sobre el obispado de Barbastro (15).
Esta conflictiva situación se prolongó durante varias semanas, tiempo en que fueron cons
tantes las peticiones del Visitador dirigidas al cabildo para que consiguiese el cobro de la Di
putación, y las solicitudes de éste ante el virrey para que a su vez presionase a la Diputación
o intercediese ante el Rey con el mismo fin. Por otro lado el cabildo barcelonés aprovechó
¡
,
\
•
,
11. Ibídem. fls. 66v-68v.
12. Ibídem. fls. 68v-70 .
13. Ibídem. fls. 70v-7Iv.
14. Ibídem. fl. 82.
15. Ibídem. fI. 83v.
465
•hábilmente este estado de cosas para impedir que el Visitador hiziese públicos los edictos so
bre la sacristía, condicionando sus esfuerzos en pro del cobro de las 6�000 libras a que el obis
po de Barbastro no llevase adelante Ja cúestión de los citados edictos (16).
Este tira y afloja parecía hacerse interminable y hasta el 9 de Febrero de 1662 no se hizo
efectivo el primer pago al Visitador, en la cantidad de 1.600 libras (17).
Entre tanto al visita continuó su desarrollo de forma un tanto intermitente mientras se
producían los problemas antes mencionados, y estuvo también acompañada.por una disputa
entre el obispo de Barcelona y el cabildo con motivo de la provisión del canonicato peniten
ciero vacante tras la muerte de su anterior titular, el canónigo Parareda (18). Si el bosipo
de Barcelona aducía tener el privilegio de proveer la vacante, el cabildo alegaba que ese dere
cho había sido derogado por una bula del papa Gregorio XV que reconocía al cabildo el pa
tronato sobre dicho canonicato. El contencioso subió de tono, especialmente después de que
el eabildo, haciendo oídos sordos a las pretensiones del obispo, nombrara a Josep Gallart,
catedrático de Prima Teología en la Universidad de Barcelona, como nuevo obtentor del ca
nonicato (19). El enfrentamiento debió alcanzar tal gravedad que el Visitador se vio obligado.
a intervenir y con fecha de 21 de Diciembre de 1661 publicó URa provisión en que se exortaba
a,l cabildo a dar el trato debido al obispo de Barcelona cuando éste acudiese a capítulo o al
coro, bajo la pena de excomunión y 20(i) ducados de multa, (20). Problema éste que si bien mar
ginal al contenido propio de la Visita, acabó por involucrar al Visitador, obligado a poner
paz y orden en los que amenazaba con convertirse en mucho más que un simple roce ocasio-
nal entre las dos principales instituciones eclesiásticas de la ciudad,
.
No fueron éstos los únicos problemas que se presentaron a 10 largo de la Visita, ya que
ésta estuvo salpicada constantemente de acontecimientos similares, como la súplica formula-
•
da por los beneficiados de la catedral ante el Visitador en que denunciaban la negativa del
cabildo a hacerles efectivas las distribuciones correspondientes de la administración de los
Aniversarios Comunes o la situación parecida en que se encontraba el Colegio de San Severo.
En el primer caso el Visitador intervino prontamente y habiendo advertido que la causa prin
cipal de la falta de pagos era el abandono en que se encontraba la recaudación de las rentas
de esa administración, ordenó al cabildo que nombrase un procurador cuya misión consisti
ría en cobrar todas las rentas atrasadas y en pagar mensualmente a los beneficiados incluyen
do sus atrasos sin que ello supusiese en ningún modo el descuido de sus normales obligacio-
nes, como eran diversas retribuciones salariales entre el personal capitular (21). .,
En el segundo caso desconocemos las medidas adoptadas, ya que desaparecen las referen
cias en la documentación. De hecho, la información contenida en-el correspondiente libre
de Resoluciones Capitulares se interrumpe bruscamente a mediados de Abril de 1662 y no
vuelve a reaparecer hasta mediados de 1663; una breve nota indica que el seguimiento de la
visita se encuentra en el dietario del canónigo Josep Corts, documento que podemos dar por
desaparecido. No deja de asombrarnos esta absoluta carencia de noticias en una fuente que'
hasta elmomento resultaba extremadamente rica y minuciosa y-no creemos que pueda atri
buirse a la casualidad este vacío documental, si consideramos que el resultase final dela visita
no fue demasiado favorable al cabildo. . > � �
•
Dejando de lado las circunstancias que envolvieron la labor del Visitador, y centrándonos
ahora en sus resoluciones, pueden éstas ser .resumidas ¡_eñ 'las líneas siguientes:' .. '
La reforma de la catedral giró en torno a la de la Pia Almoina, ya que de ésta se extraje
ron los f'on�0s necesarios para llevar a la práctica las restantes medidas'. Elobispo de Barbas
tro halló que las 266 porciones en que se subdividían las distribuciones de la Almoina estaban
repartidas de manera un tanto irregular.: 129 porciones era distnibuidas efectivamente entre
los pobres y otras 41 entre los oficiales del cabildo, pero las 96 restantes aparecían asignadas
a los canónigos del cabildo y además, la cuantía de cada porción que debía. ser de 17 libras
y ID sueldos había sido reducida arbitrariamente en 1655 a sólo 12 libras de forma injustifica-
16. Ibídem. fls. 84v-89v.
17. Ibídem. n. 116.
18. Ibídem. fl. 82v.
19. Ibídem. fl. 99.
,
20. Ibídem. n. 105.
21. Ibídem. fls. 122v-123.
I
,
466
da a juicio del Visitador (22); por último, las porciones en lugar de ser distribuidas en pan,
vino y 1 dinero diario tal como había sido la costumbre, eran por entonces en dinero en efec-
tivo, lo que al parecer contribuía a desvalorizarlas.
. L /
Como solución a lo que el propio Visitador no duda en calificar como fraude, éste impuso
al cabildo las siguientes obligaciones: en primer lugar debía restituir á los pobres las cantida
des que se les habían escamoteado con la reducción antes citada, y estableció la cuantía de
la indemnización en 4.531 libras que debían distribuirse entre los legítimos titulares de cada
porción, sin olvidar que lógicamente las porciones que se pagasen en adelante tenían que vol
ver a ser de 17 libras y 10 sueldos, y repartirse según la modalidad de pan, vino y dinero coti
diano (23).
En cuando a las porciones que se habían autoasignado los canónigos, el visitador conside
ró, que dada la cuantía de' lo defraudado en cerca de 8.000 libras, y teniendo
en cuenta la grave situación económica del cabildo, no era posible su restitución, por lo que
buscó una solución que a la vez que no perjudicase grandamente a la catedral redundase en
beneficio del culto divino y estimulase un mayor cumplimiento de los deberes capitulares.
En consecuencia ordenó que anualmente se destinase la cantidad de 1837 libras a la atención
y mejora de los servicios litúrgicos en la catedral, divididas en las siguientes partidas:
1 a. Un total de 1.466 libras para estimular la asistencia al coro y a los oficios divinos du
rante las horas tertia, sexta y nona, de forma que cada capitular recibiese una gratificación
en relación al grado de cumplimiento de sus funciones (24).
2 a. 120 libras para la sacristía que debían- destinarse a la compra de ropa blanca y orna
mentos y a mantener en buen estado los objetos del culto (25).
3a• 40 libras para la «Bossa Comuna» a fin de promover la asistencia a los oficios de la
nona entre los residentes del capítulo (26).
4a• 2-5 libras para el salario del oficio de «silenciero», creado por el Visitador y cuya mi
sión principal consistiría en evitar que se formase corros y grupos dentro del coro o en sus
cercanías cuando se celebrasen los oficios, manteniendo también el silencio y el orden en el
interior de la catedral (27).
.
5a• Las .186 libras restantes se dedicarían a gratificar a los capitulares por su participación
en procesiones, capítulos y actividades de carácter extraordinario (28).
Como vemos, de la Almoina surgieron los fondos necesarios para poner fin a algunas de
las deficiencias detectadas por el Visitador, y que se centran fundamentalmente en el descui
do de las oblitaciones litúrgicas por parte de los capitulares y en la falta de decoro en que
se mantenían tanto los objetos de culto como la celebración de los oficios en el mismo recinto
de catedral.
Evidentemente no fueron éstas las únicas resoluciones adoptadas por el Visitador, aunque
constituyen la columna vertebral de la reforma del cabildo, y podemos mencionar otras va
rias de menor entidad y que básicamente se sitúan en el mismo contexto que las anteriores.
El 2 o beneficio de San Martín hasta entonces incluido en la administración de los 40 Bene
ficios Unidos, de hecho eran 41, fue separado de ésta por orden del Visitador, que consideró
que había estado vinculado a la mencionada administración de forma incorrecta; esta deci
sión no hacía más que incidir, aunque de forma marginal, en el proceso que desde varios años
antes mantenía el cabildo en la Rota de Roma en torno a esta administración de los Benefi-
I
I
I
I
22.. Visita. fl. 98. Para un estudio pormenorizado del estado de la Pia Almoina antes y después de la Visita y sobre
el alcance real de la reforma de esta administración, véase: Pedro Fatjó Górnez , La beneficiencia eclesiástica
en la Barcelona del XVII: la Pia Almoina, 1655-1669. Barcelona, 1982 (tesis de licenciatura inédita) especial
mente págs. 150-209.
23, Visita. fl. 98.
24. Ibidem. fls. 98v y 102-1 02v.
25. Ibidem. fl. 103.
26. Ibidem. fls. 100-100v.
27. Ibidem. fl. 101v. Al Visitador le había parecido escandaloso el estado del coro durante la celebración de ofi
cios, siendo frecuente la formación de reuniones y grupos incluso en su interior, interfiriendo la normal realiza
ción de los servicios religiosos y dando una imagen poco decorosa de la catedral; anteriormente ya había hecho
publicar un edicto, con fecha de 20 de Mayo de 1662, en que bajo pena 'de 50 libras, ordenaba al cabildo que
las puertas de la iglesia permaneciesen cerradas durante los oficios y que no se permitiese la entrada al coro
de ninguna persona una vez iniciados. Visita fl. 95.
.
28. Ibidem. fls. 103-I03v.
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cios Unidos, creada en lD77 por una bula del papa Gregorio XIII con objeto de aliviar la
crónica insuficiencia económica del cabildo barcelonés (29).
También prestó especial e insistente atención el Visitador al estado de las imágenes y capi
llas de la catedral, en general bastante deficiente y descuidado, ordenando la reparación de
varias de ellas aún a costa de fundir objetos de plata y bronce como medio de obtener el mate
rial necesario sin que ello supusiera una nueva carga económica sobre el cabildo (30)._
Bajo pena de excomunión y 20 ducados de oro, ordenó el Visitador que las misas cele
bradas tanto en el altar mayor como en los altares de las diversas capillas, siguiesen las dispo
siciones y.ceremonial romano, abandonándose las costumbres hasta entonces existentes en
la catedral en este sentido (31).
Reglamentó también la celebración ·de misas en varias festividades, como las de Navidad,
Todos los Santos, San Miguel, en su número y horarios correspondientes, sobre todo para
que su realización no supusiese después el abandono de los oficios de las horas canónicas, prácti
ca que al parecer venía efectuándose con frecuencia (32).
Insistió de nuevo en la necesidad de mantener el orden y decoro impresincidibles durante
los actos litúrgicos, y remarcó la imperiosa ·obligación de los. capitulares de poner fin a la
circulación de personas seculares por el coro y claustro de la catedral así como a las discusio
nes mientras se celebraban oficios divinos (-3,3).
Advirtió que en los casos en que se trasladasen imágenes sagradas o reliquias con partici
pación popular se guardase el debido respeto; clara alusión a las actividades de confradías
y organizaciones similares, que tal vez no fuera todo lo correctas y ordenadas que requerían
estas ocasiones (34). .
Finalmente, y partiendo del reconocimiento de las calamidades y destrucciones provoca
das por las guerras y peste de años anteriores, advirtió sobre el estado de abandono en que
se tenían los censos y rentas de capillas y beneficios, y del consiguiente grave perjuicio que
provocaba a la propia catedral, motivos por los que promulgó la obligación del cabildo de
realizar una capbrevación al menos cada 20 años, bajo pena de 50 ducados y excomunión;
con el objeto de regularizar y poner en orden el desastroso estado de sus rentas (35).
La Visita finalizó en Enero de 1663 y aunque sería de sumo interés comprobar el cumpli
miento o aplicación de las resoluciones formuladas por el Visitador, preferimos limitarnos
a presentar un par de breves apuntes sobre esta cuestión, que exigiría mayor atención de la
que de momento podemos presentarle. Sirvan como muestra indicativa los ejemplos siguien
tes: de las 4.531 libras de indemnización para los pobres, únicamente fueron hechas efectivas
2.039 en el bienio de 1662-64, sin que conozcamos los motivos, aunque es posible. que fuera
debida a la incomparecencia de parte de los pobres con derecho a ella (36).
Por otro lado, la tentativa de volver a distribuir las porciones en especie y 1 dinero coti
diano, acabó fracasando y no por culpa del cabildo, que venía cumpliendo escrupulosamente
las éndenes dadas por el Visitador, sino por iniciativa de los pobres mismos, que solicitaron
al cabildo en 1·667 que las hiciese efectivas sólo en dinero, ya que el sistema original, reim
pl1!'ntado tras la Visista, les resultaba notablemente perjudicial al verse .obligados a recurrir
a precusadores ..pana percibir las' porciones, quienes cobraban por ello un determinado por
centaje de los <distribuidos (37).
¿Qmé conclusiones podemos extraer del estudio de esta Visita Apostólica a la catedral de
Barcelona? Desde luego la información disponible no permite realizar afirmaciones definiti
vas, pues sería indispensable un análisis mucho más amplio para poder estar en condiciones
de plantear conclusiones sólidas y de mayor alcance. '
-
_
.' .
,
.x
29. Ibidem. fls. 95-97. En el mismo documento aparece una copia de la bula de unión de los 40 beneficios, fls.
116v-121v. '
30. Ibidem. fI. 124v.
31. Ibídem. fI. 125.
32. Ibidem. fls. 125-125v.
33. Ibídem. fI. 126.
34. Ibidem. fl. 127. ,
3S. Ibidem. fls. 126-126v. _
36. ACB. 'Llibre -de Administraciá General de la Pia Almoina. 1662-64. fls. 13v-15.
3:7. Resolucions, fls. 233v-235.
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Sin embargo, sí nos es lícito presentar una valoración global del acontecimiento y de la
realidad que de él se desprende. Las irregularidades y faltas encontradas por el obispo de Bar
bastro en el desempeño de su misión no parecen ser excepcionales, yen términos generales,
la mayoría puede ser atribuida a la penuria económica en que se desenvolvía la vida en la
catedral barcelonesa; penuria que no es más que la inevitable consecuencia de los graves tras
tornos en que se había visto inmerso el país desde la sublevación de 1640, y que lógicamente
incidieron en mayor o menor medida en el capítulo, (imposibilidad de percibir regularmente
las rentas, cargas fiscales extraordinarias, interrupción total del cobro de pensiones sobre la
Generalidad cuyas deudas con el cabildo alcanzaban en .1662 un total aproximado de 60.000
libras, exilio forzoso de algunos canónigos, desorganización del aparato administrativo del
cabildo, etc.) (38).
Además, no deja de ser sorprendente la absoluta falta de previsión con que se inicia la
Visita; al parecer nadie se había preocupado de prever su indispensable financiación, en espe
cial si tenemos en cuenta que el obispo de Barbastro no era precisamente de los más ricos
de la península, y de esta forma acaba siendo el cabildo quién deberá costear los cuantiosos
gastos que ocasionó. Una carga más (39), que en nada podía ayudar a mejorar su depaupera
da economía y que viene a mostrar que los deseos de la Corona por reformar la Iglesia del
Principado no debían ser demasiado profundos, ya que no podemos olvidar que siendo aque
lla la responsable de su realización, se desentendió inmediatamente de la problemática finan
ciera que generó, dejando que fueran las espaldas de los capitulares barceloneses las que car
garan con todo su peso, evidentemente sin ninguna consideración hacia una iglesia pobre y mar
cada por la herencia de la guerra recién finalizada.
Por último, no deja de ser significativo sobre el alcance real que podía llegar a tener una
Vista de estas o parecidas características, el hecho sobresaliente de que el Visitador mostrase
una muy especial preocupación por la cuestión financiera, que fue el norte que absorvió su
atención durante los primeros meses de su estancia, de forma tal que incluso llegó a amenazar
con el uso de la violencia sino se daba plena satisfacción a sus deseos y exigencias. Si lejos
estaba de la santidad evangélica el estado y la vida de los capitulares barceloneses, tampoco
puede decirse que el prelado encargado de su reforma fuese un modelo de virtudes cristianas.
Si alguna conclusión podemos extraer de todo lo dicho, es que los propósitos de reforma
-no podían traspasar los límites reales que imponía el contexto económico, ni podían impul
sarse desde una postura y una mentalidad más burocrática y mundana que religiosa.
, .
,
•
I
38. Son frecuentes en la documentación las noticias referentes a demandas de salarios atrasados por parte de ofi
ciales y empleados del cabildo o a la mala situación económica de algunos canónigos.
39. Además de las 6.000 libras pagadas al Visitador por la Diputación y que lógicamente dejaba de percibir el cabil
do, habría que añadir otros gastos ocasionados a éste (abogados, notarios, recepciones, procesos, etc.).
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LA URGENCIA DE LA SALVACIÓ
LES MISSES POST MORTEM MATARONINES. 1690-1700.
Oiga López i Miguel
La historia de la mort ha estat durant els darrers anys, un deIs temes més importants de
la nova disciplina que hom ha anomenat de forma genérica historia de les mentalitats.
Al si de la societat d'Antic Régim, la mort és un fenomen quotidiá que afecta contínua
ment a la població amb violencia, donades les condicions sócio-economiques en que es mou
la societat. S'inclou en la visió del món com a fenomen proper i sovintejat i, alhora, les rela
cions entre els vius i els morts són més estretes. "(1)
Michel Vovelle ha assenyalat, de forma molt encertada, la importancia d'aquesta temáti
ca, al recalcar ellloc privilegiat que ocupa entre els factors infrastructurals i les superestructu
res ideologiques, pel fet que «la mort és una dada constant de la historia, de tota la historia
individual o col-lectiva- (2)
Aquest interés ha tingut resso en la historiografia, configurant dues línies d'investigació
ben diferents. La primera elabora els seu s estudis a partir de documents cults, literaris, 'filoso
fics i iconográfics; en el si de les seves files s'alinea Alberto Tenenti amb notables contribu
cions. (3)
L'altra, partint d'una óptica estrictament demográfica i arrivant a donar una interpreta
ció psicológica, té en Philippe Aries el máxim exponent. En la seva obra, Ph. Aries intenta
configurar un esquema global de les actituds davant la mort des de l'Edat Mitja fins els nos
tres dies, observant el canvi de llarga durada, definit per rnodels molt llargs i coherents, que
es poden sobreposar en un mateix període, manifestant-se pero, en llocs i ambients diferents. (4)
A partir d'aquí comenca a obrir-se la panorámica dels estudis .. regionals francesos. Dins
d'aquest marc, hem de fer obligada menció a la tesi de Francoís Lebrun sobre l'Anjou dels
segles XVII i XVIII. Lebrun, partint de l'estudi de dades estrictament demográfiques, desta
ca alguns trets característics que defineixen la visió de la mort: l'actitud d'indiferencia que
els adults observen davant el fet sovintejat de la mort deIs infants i una dissociació total entre
el poble deIs vius i el poble deIs morts, que es configura al llarg del segle XVIII. (5)
Aquests indicis apuntats són confirmats per l'obra de Michel Vovelle. Estudiant els testa
ments provencals del segle XVIII i mitjancant l'establiment de diferents índex, aborda la pro
blernática de la historia de la mort des del punt de vista quantitatiu responent al desig de rea
litzar una historia religiosa serial, unint pero una serie de fonts qualitatives que permeten aca
bar de configurar unes conclusions valides. (6)
•
I
l. Jean DELUMEAU, La peur en Occident (VIXe.-XVIIle. siécles.) Une cité assiégée. París, Fayard, 1978. pág .. 75 .
2. Michel VOVELLE, «Les attitudes devant la mort, front actuel de l'histoire des mentalités», a Archives de sctén
ce sociale des religions n° 39, pág. 28, Carla RUSSO, Societa, chiesa e vita religiosa nell'eAncien Régime», Na
pols, Guida Editori, 1976, pág. CXL.
3. Alberto TENENTI, 1/ senso della morte e I'amore della vita nel Rinascimento, Torí, Einaudi, 1957; i La vie et
la mort ii travers I'art de XVe. siécle. París, Armand Colin, 1952.
4. Phillipe ARIES, Essais sur l'histoire de la mort en Occident du Moyen Age ii nos jours,París; Ed. du Seuil, 1975 .
. 5. Francois LEBRUN, Les hommes el la mort en Anjou aux XVIIe. et XVIIIe. siécles. Essai de démographie el
de psychologie historiques París, Flammarion, 1975
6. Michel VOVELLE, Piété baroque et déchristianisation en Provence au XVIIIe. siécle. París, Ed. du Seuil, 1978
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Responent a la mateixa idea rectora i aplicant el model de Vovelle, Pierre Chaunu ha rea
litzat un estudi serial dels testaments paris.encs. En ell ha remarcat alguns punts d'interes per
,
a l'Edat Moderna. Durant els segles XVI i XVII, s'observa la mort com a fenomen socialit-
zat, en el qual participen tant els familiars del difunt com aquelles persones més allunyades
del mort. S'organitza amb motiu de l'óbit, un gran festival de participació urbana que paula
tinament caurá en desús. A partir deIs anys 1740-1750, es va configurant una des-socialització
que correspon a la que es produeix a la vida urbana, cada cop més globalitzadora. A la fi,
s'arribara a una total resticció social i privatització com la que impera als nostres dies. (7)
Malauradament, aquest interés encara no s'ha manifestat al nostre país. L'absencia de
notícies sobre estudis de la mateixa temática referits al nostre ámbít geográfic ha esdevingut, . .
un obstacle que hem salvat recorrent als estudis francesos com a punt de referencia metodológic,
En la nostra investigació de llarg abast ens proposem una aproximació a la historia de
la mort al Mataró deIs segles XVII i XVIII. Ara, la necessária limitació ens ha abocat a una
restrieció tant temática com cronológica; per tant, presentem un aspecte molt concret de la
nostra recerca, el de les demandes de misses als testaments mataronins, en un ámbit cronoló
gic que abarca el període 1690-1700, Aquesta elecció no ha estat arbitraria sinó que es justifi
ca plenament en l'afirmació de M. Vovelle, quan as-senyala la importancia que els testaments
. confereixen a les rnisses i fundacions, de tal manera que apareixen com un dels tests més mas-
sius i nítids de la devoció primer i de la descristianització després. (8)
-
.
- La nostra investigació ha pres, dones, com objecte d'estudi alguns testaments mataronins
atorgats entre 1690 i 1700, pertanyents a persones que s'inscriúen en diferents classes social,
per tal d'esbrinar l'actitud que aquestes mantenen a l'hora de formular llurs demandes de
misses, i a quines consideracions i causes obeeixen els canvis d'actitud sobre el mateix fet,
entre les diferents classes socials, en el cas que aquests existeixin. (9)
,
Les demandes de misses fixades pels testadors són principalment, reflex de la preocupació
i l'angoixa que aflora a l'hora d'enfrontar-se a la mort. El temor que el difunt no gaudeixi
de 'la presencia de Deu, la por al Purgartori són característiques que neixen com a conseqüen
cia de l'acció de I'Església que té com a objectiu últim «apoderar-se de la mort», tal com
ha observat lean Delumeau. Lógicament, els postulats religiosos tenen prou importancia com
per a que els testadors fixin el máxim possible d'oficis religiosos amb la finalitat d'assegurar
se el descans eterno (10)
, No obstant, si bé aquesta inquietud és un fenomen general, no per aixó té una única niani
festació. És a dir, aquest sentiment religiós esdevé el motor que posa en marxa el mecanisme
de les exéquies fúnebres i les demandes de misses, pero aquestes no són sempre iguals i oferei
xen un ampli ventall de variants.
.
Les més pobres i senzilles consten de l'ofici a celebrar el dia de l'enterrament, la «nóvena»
i el «cap d"any». Generalment, aixó no és considerat suficient pel testador, el qual acostuma
a ñianifestar el desig que es celebrin a més a més, un' cert nombre de misses. Aquest nombre;
désignat exclusivament segons la voluntat del testador, pot ser pero, ritual: així és corrent
la celebració de trentenaris o d'un cert nombre de misses durant l'any que segueix a l'óbit,
ID'aeí fins arribar a élevades quantitats de misses i adhuc a la celebració perpetua de cerimó-
nies religioses.
;
Eh c:¡uatsevol-dels casos, la celebració deIs oficis religiosos és prescrita pels testadors «en
coñtinent seguit mon-ebit: o «Iomés prest sie possible». Probablérnent, aquesta clausula cor
respon a quelcom més que una fórmula notarial i revela una idea d'urgencia que pot corres
pondre a la imatge que la mentalitat col-lectiva té del Judici Final i. de l'expiació post-mortem.
7. Pierre CHAUNU, La mort ii Paris. XVIe., XVIIe., et XVIIIe. siécies. París, Fayard, 1975.
8'. Michel V0VELLE"Piété baroque... , pág.Ll l.,
9. 'Per a la nostra recerca, optárern per la realitzáció d'un sondeig que ens permetés una aproximació a la realitat I
social matáronína, és a dir, que representés una transposició fidel de I'estructura de la societat. A tal fi establirem
una proporcionalitat entre la documentació pertanyent als grups socials més nombrosos (artesans, mariners, pes
cadors i pagesos) per als que en principi triárem lO testaments com a base d'estudi, fins als grups minoritaris,
noblesa i clergat (1-2 testament), passant per laburgesia mercantil (5). Posteriorment, arnpliárem un 750/0 més
cada grup de documents amb I'a finalitat d'aproximar el nostre sondeig al total real de documentació existent.
ftJxí quedaren establerts com a base d'estudi, 17-1S-testaments per als grups més nombrosos, S-9 per .al grup
interrnedi i 2-3 per als grups minoritaris, conformant una base documental de 70 testaments.
_ 1'0. lean DBI.:UMEA:li, «Los miedos de Occidente», Debats, n? S,, Valencia, juny, 1984, pág 62,
¡I
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En alguns casos, aquesta urgencia assoleix un carácter tan imperant que el testador prescriu
la celebració d'un nombre considerable de misses el mateix dia de la mort:
/'
El testador, pero, pot utilitzar altres fórmules a l'hora de fixar en el seu testament la cele
bració d'oficis post mortem. Així, trobem casos en els quals els testadors destinen una deter
minada dotació económica amb la qual es pagaran les cerimónies religioses fins a exhaurir-Ia.
Es celebraran dones, tantes misses com es pugui amb una quantitat determinada de diners.
Malgrat aixó, generalment és el testador qui fixa el nombre de misses que vol que es cele
bñn, consignant a més el preu d'aquestes. Per al període estudiat, les tarifes oscil-len entre
els 4 i el 6 sous, amb escasses variacions, donat que els preus són fixats pels estaments sino
dials. Igualment,podem accedir a un estudi comparat de les tarifes de misses parroquials i
misses conventuals. Igual que M. Vovelle comprova per al cas provencal, no sembla que a
Mataré les misses celebrades als convents siguin sistemátícament més barates que les misses
celebrades a l'església parroquial. (11) Tant els preus d'unes i altres com el repartiment del
nombre de misses entre convents i parroquia, varia segons la categoria social deis testadors
i les diferents devocions implantades a la societat.
.
Al costat de les cerimónies estipulades en nombre, preu, data, etc. apareixen a la docu
mentació les misses de fundació, aquelles que, segons la voluntat del testador han de celebrar
se a perpetuítat, en memoria d'algun familiar del difunt o a la salut de la seva anima. El cas
més freqüent és aquell en el que el testador estableix la celebració d'un ofici anual, en una
data determinada. Generalment, aquesta data és la de la mort del testador, encara que de
vegades es fa coincidir aquesta missa anual amb el día de I'onomástica del difunt, alguna fes-
ta solemne del calendari litúrgic o bé el día de difunts.
.
La financiació d'aquestes misses de fundació exigeix una dotació económica ímportant,
En alguns casos, el testador estableix que sigui el seu hereu universal qui es faci cárrec de
les despeses que pugui ocasionar la fundació. En altres ocasions, s'assigna un censal amb la
pensió del qual es pot fer front a les mateixes.
Per al període estudiat, sembla que la relació entre demandes de misses i fundacíons és
diferent segons el grup social al qual pertany el testador. Al final del segle XVII a Mataré
ambdues practiques coexisteixen en un equilibri variable tal com hem assenyalat i veurem amo
més profunditat posteriorment. Per damunt d'aquesta relació, pero, hem de fixar-nos en el
fet mateix de la demanda de misses o la seva absencia. Aquesta, encara que no gaire freqñent,
també es pot detectar en alguns testaments i revela fins a quin punt pot ser ambigua una acti
tud si l'examinem partint del reflex que ha deixat a la documentació. El silenci pot interpretar-se
com a indiferencia, com a confianca extrema envers els familiars i marmessors o com a total
abando en mans de Déu. Inversament, la fixació detallada de les cerímóniés religioses pot
reflectir des d'una por quasi irracional a les flames del Purgatori fins a una concepcíó extre
madament elaborada i notóriament elitista de la comunió dels sants,
Abans de qualsevol altre qüestió, i per aprofundir en la nostra análisi, no podem sostreu
re'ns a una interrogació obligada. Aquestes generalitats que fins ara hem assenyalat, aquesta
panorámica més o menys uniforme, s'imposa realment de la mateixa manera en el si de la
societat mataronina de finals del segle XVII? Tots els grups socials s'enfronten al fenomen
de la mort amb els mateixos sentiments i adoptant una mateixa actitud? Per últim, com es
reflecteix aquest «viure la mort» en les demandes de misses formulades pels mataronins?
Una análisi acurada de les disposicions testamentáries segons la categoría social de l'ator
gament ens pot donar la resposta o, almenys, apuntar-nos el camí per trobar-la. (12).
El grup nobiliari manifesta una serie de cornportaments específics en el si de les classes
privilegiades. Lógicament, l'accés a fonts erudites comporta la configuració d'una cultura que
marca una pauta de comportament especial, caracteritzada de forma importantíssima per l'em
prempta del sentiment religiós..
Com abans ja hem assenyalat, l'Església militant dé la Contrarreforma s'ha apoderat del
fenomen de la mort, imposant dos trets fonamentals mitjancant la penetracié del sentiment
.
11. 'fichel VOVELLE, Preté baroque ... , pag 112-
12. Sobre l'estructura social de Mataré als segles XVII i XVIII, ef. Joaquim LLOVET, La ciutat de Afataro, Baree
lona, Ed. Barcino, 1959; Matará, 168()"1719: elpus de vilo a cil¡tat i a cap de corregilnel,t. MaUllÓ, O\Ü(a d'E,s
ralvís, 1966; Pere MOLAS, Societac ipoderpo{ltje a J'\Iataro, 1718-1808. Barcelona, Ed, Rafael Dalmau 1913,
loan GIMENEZ. Societat i riquesa a Matard, 1600-1639, Barcelona, 1983 (Tesi de llicencintura inedim).
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religiós en la població. La idea d'inseguretat del destí de l'anima que preocupa al testados
quan es planteja l'existencia de la vida eterna, es tradueix en la marcada tendencia a establir
en els testaments la celebració d'aniversaris perpetus a la salut de l'ánima. Aquest és l'únic
mitja que té el difunt per assegurar-se una constant intercessió davant les autoritats celestials
i, per aquesta mediació, establir un itinerari que permeti arribar directament al Paradís sense
fer escala al Purgatorio Aquesta és la finalitat última i per aconseguir-la s'ha d'usar deis seus
béns el que sigui necessario No importa la quantitat dels béns temporals que s'han de destinar
a tal acció perqué res no és tan important i alhora tan peremptori com el saber que el repós
etern esta assegurat.(13) " . -
Igualment, la idea d'urgencia d'aquesta intercessió és present a les disposicions testamen
táries, Davant la imatge que l'Església presenta del Judici Final i de la comparescencia de
l'ánima davant de Déu, es fa necessária una immediata mediació. EIs testadors són conscients
d'aquesta necessitat. Així, Salvador Palau, Cintada Honrat de Barcelona demanava en el seu
testament atorgat en 169,7, la celebració de tantes misses com es poguessin dir el mateix día
del seu enterrament.(14) .
Una característica comú als testaments de l'elit a la que fem referencia és.la extrema inde
finició deles demandes de misses dels testaments. Aquesta manca d'exactitud a l'hora de for
mular la comanda de misses a celebrar afecta a diferents factors. En, primer lloc, COIQ hem
assenyalat, una indeterminació temporal, al comandar la celebració de misses a perpetuítat.
S'imposa la voluntat de fer realitat una pregária per la salut de l'ánima que es situa per da,
munt del concepte del temps. Una indefinició que afecta notóriament,a més, l'exacta quanti
tat de misses a celebrar. En alguns casos, com el que ja hem esmentat, per la disposició del
testador que prescriu un nombre indeterminat d'oficis. En altres casos, per l'escassa impor- ,
tancia que el testador confereix al fet dassenyalar un nombre exacte. Així es manifesta el).
el testament de Salvador Palau, el qual demana lacelebració de quatre mises a cadascun deis
religiosos del Convent de Sant Josep de Carmelites Descalcos de la ciutat. Llegint aquesta
clausula hom nopot sostreure'sa la idea que el testador no esta tan preocupat pel nombre
de les misses que demana com pel fet que aquest sigui elevat i suficient per a la seva finalitat (15).
Per últim, s'escau fer menció que totes aquestes característiques assenyalades tenen una
implicació económica que es tradueix en I'escassa precissió de les despeses que comporta I'es
tricte compliment de les disposicions testamentaries. Quan analitzem aquests documents, pe
ro.no podem per més de creure que aixo té escassa importancia per a l'atorgant, el qual, 'per
altra banda, encarrega gairebé sempre la resolució d'aquests afers als marmessors.
Al cestat d'aquesta élite nobiliaria s'alinea un altre grup dominant que dirige ix la societat
mataronina de finals del segle XVII. La classe mercantil observa unes pautes de comporta
ment molt properes a la noblesa. No obstant, no podem ignorar certes característiques que
confereixen una especificitat a I'actitud d'aquesta burgesia que socialment ocupa un lloc pre
eminent al Mataró del 1690.
_
Abans d'examinar I'actitud davant la mort d'aquest grup social, hem d'assenyalar I'hete
rogeneítat dels seus components. Aquesta diversitat té una correspondencia en els diferents
estadis de la panorámica general deis comportaments a I'hora de formular les demandes de
misses. No existeix, pero, un exactitud completa, és a dir, sovint aquel les persones que ocu
pen un llec preeminent dins de l'estament mercantil, com es podria desprendre de la denomi
nació que adopten (mercader, negociant) observen un comportament allunyat del que hem
descrit per a la noblesa. Inversament, alguns botiguers, que suposadament ocupen l'estrat.
inferior dins del col-lectiu comercial, realitzen unes demandes de misses, la similitud de les
quals amb les deis ciutadans honrats, és notoria. Aixó ens pot portar a diverses considera;
cions; en primer Iloc, l'ambigüitat d'una correspondencia entre denominació i situació real
,
,
13. Aquesta inseguretat sobre el futur que constitueix un deis trets característics de la inquietud religiosa de l'época
és la causa principal de l'establiment de misses de fundació, tal com assenyala Salvador Palau i Arnau, Ciutadá
Honrat de Barcelona, quan en el seu testament atorgat en 1693, consignala fundació de dos aniversaris perpetus
a celebrar el dia de la seva mort, a.l'església parroquial de Santa Maria de Mataró i al Convent de Sant Josep
de la mateixa ciutat. A.C.A, A.N,.Mataró -, Josep Miquel Serra. 464, Testaments. Testarnent de Salvador Palau
i Arnau. An;y 1693. .
14,. A.C.A. A.N.. Mataró: Antoni Gusi, 559, Testaments, Testament de Salvador Palau i Arnau, fill. Any 1697.
15. A.C.A, A,N: Mataró. Josep Miquel Serra. 464, Testaments, Testament de Salvador Palau i Arnau. An� 1693.
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dins del grup social i en segon terme, una relació molt més estreta entre factors com la capaci
tat económica del testador i les seves demandes i disposicions testamentaries.fl ó)
. Com ja hem dit, la diversitat és la nota dominant que presideix el conjunt de característi
ques que configuren el comportament del grupo Un sector d'aquest opta per la simplicitat.
Nohem d'entendre, pero, aquest tret com a presa d'actitud envers el barroquisme imperant,
com a resposta oposada a aquesto Si per una banda analitzem les disposicions sobre els enter
rraments i la celebració dexequies fúnebres i per altra part estudiem amb detall els llegats,
a familiars, podem aportar certa llum al problema. En primer lloc, el cerimonial d'enterra-
'ment segueix essent extraordináriament complicat i solemne, sense apareixer trets de simplici
tat; en segon lloc, les disposicions testamentáries que estableixen els llegats a familiars ens
donen una petita idea de les disponibilitats economiques del testador, que en aquests casos,
és minsa. Per tant, aquesta suposada actitud de simplicitat a l'hora d'encarregar la celebració
de misses creiem que esta lligada molt més directament a la situació económica del testador
que no pas a una presa de postura meditada i conscient.
Davant aquest sector, n'apareix un altre extremadament marcat per la preocupació reli
giosa. S'inclouen en ell una serie de botiguers, mercaders i negociants d'una amplia disponi
bilitat económica, com es pot deduir de la quantia dels llegats testamentaris. Dos són els trets
fonamentals que caracteritzen aquest grupo Igual que en el cas de la noblesa, la inseguretat
i la urgencia, derivades ambdues de l'arrelat sentiment religiós, són les idees que presideixen
l'actitud d'aquests testadors. I si bé la primera té una traducció molt semblant a la que hem
vist en el cas de la noblesa -l'abundant prescripció de celebració d'aníversarís-«, la segona
adopta una manifestació diferent.
Certament, l'elit mercantil, inclosa en el mateix cercle cultural que la nobiliaria adopta
una pauta de comportament molt semblant davant la preocupació religiosa per la salut de
l'ánima. I naturalment, la traducció practica és la demanda de celebració de misses de funda
ció: un 570/0 del total de testaments de comerciants estudiats, prescriu la celebració d'un o
• • •
mes arnversans perpetus.
A més es fa molt notoria la demanda de grans quantitats de misses «pro remedia animae
meae». En els casos extrems, el nombre d'oficis resulta molt elevat: 2850 misses en el cas del
botiguer Joan Boria, o 1325 misses encarregades pel mercader Joan Pau Gassia i Bertran. (17)
Només amb la lectura simple de la documentació ja ens adonem d'una característica dife
renciadora i singular envers la noblesa. Així com les demandes d'aquesta es caracteritzaven
per una certa indeterminació, les disposicions testamentáries d'aquesta burgesia estan presi
dides per la fixació i la minuciositat. Ja no trobem la despreocupació de la noblesa per les
quantitats exactes i la seva traducció económica. Aquí es fixen molt detalladament el nombre
de misses a celebrar i els preus d'aquestes, així com el lloc i la divinitat a la que van dirigides.
És aquest un altre tret característic: veiem com l'univers de devocions que havia estat molt
redurt s'amplia considerablement. Les institucions religioses a les quals s'encarrega la cele
bració dels oficis religiosos no són només mataronines, sinó que cobren gran importáncia di
ferents establiments conventuals de Barcelona i parróquies d'altres indrets sens dubte, per
relacions personals que vinculen als testadors amb aquestes institucions.
No es manifesta encara, pero, la substitució total de les misses de fundació per demandes
de misses fixades en nombre i preu, que Vovelle assenyala per a la Provenca i nosaltres po
dem comprovar per a Mataró alllarg del segle XVIII.(18) Trobem una coexistencia entre les
fundacions i les demandes de misses que no revela l'evolució posterior de les practiques fúne
bres, pero ja.comenca a entreveure's la preocupacipo dels testadors que les seves demandes
caiguin en l'oblit, quan al costat de les misses perpetues, es prescriu una celebració estipulada
amb detall en l'aspecte tant temporal com económic,
16. Aquesta ambigüitat de la denominació i I'escassa relació que guarda amb la posició económica de I'individu es
reflecteix en nombrosos casos. Un d'ells, el de Joan Boria menor, un botiguer mataroní que disposava en el seu
testament, atorgat en 1694, la celebració de 2850 misses i un aniversari, a més de quantiosos Ilegats monetaris
per als seus familiars. Dos anys abans trobem les disposicions testamentaries del negociant Geroni Pongem, el
qual estableix només la celebració de 200 misses, acompanyades de Ilegats monetaris que suposen la meitat deis
que estableix J. Boria a la seva última voluntat. A.C.A. A.N. Mataró. Segimon Ros. 392, Testaments. Testa
ment de Joan Boria menor, any 1694 i Geroni Pongem, any 1692.
17. A.C.A. A.N. Mataró. Segimon Ros. 392, Testaments. Testaments de Joan Boria, any 1964 i Joan Pau Gassia,
any 1694.
18. Michel VOVELLE, Piété baroque ... , pág. 122-145. .
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Junt amb la burgesia comercial, la pagesia ocupa un lloc preeminent en la societat mata
ronina del final del segle XVII. Les demandes de misses dels seus components guarden en
contrast amb-els comerciants, una gran uniformitat. En conjunt aquestes demandes no resul
ten elevades si les comparem amb les dels alttres grups ja analitzats. Es fixen quantitats reduó
des i detalladament establertes pels testadors. Una nota predominant en elles és l'assiduítat
amb la que apareixen xifres rituals. Ja haviem assenyalat com, encara que el nombre de mis
ses respon exclusivament a la voluntat de l'atorgant del testament, sovint apareixen xifres que
es repeteixen a la documentació. Un d'aquests easos és el dels trentenaris. Aquest conjunt
de trenta 'mises celebrades durant els trenta primers dies que segueixen a la mort del difunt,
cobren dins d'aquest grup social gran importancia. Apareixen, arnés, dues característiques
a ressaltar. En primer lloc, el fet que els pagesos recorrrin a la fórmula alternativa per establit
les seves demandes de misses. En efecte, un 36,50/0 dels testaments de pagesos estudiats fixen
per a la celebració de misses, una determinada quantitat de lliures, en lloc d'establir el nom
bre i preu dels oficis religiosos. Aixó contrasta amb els al tres grups socials en els que no hem
descobert aquesta práctica, o bé si hí figura, representa un percentatge molt menys important
que en el si de la pagesia mataronina, Igualment, podem detectar la practica inexistencia de
fundacions de misses: només un de cada deu pagesos prescriu en el seu testament la celebraeió
d'un aniversari perpetuo '-
Ens veiem dones, obligats a interrogar-nos sobre la raó de les reduídes demandes de mis
ses dels pagesos, Novament apareix un elar contrast amb la complicada celebració d'exequies
fúnebres que no ens permeten concloure una voluntat de simplicitat de les cerimónies religio
ses degudes al difunt ni tampoc una escassa capacitat económica dels testadors. Ens inclinem
a pensar dones, que l'actitud de la pagesia mataronina es troba sobretot marcada per com-
'
portaments més allunyats de les influencies erudites de l'Església que actuen en el món urbá
amb prioritat, conservant per aixó certs atavismes molt arrelats a l'ámbit rural.
Malauradament, la nostra visió del Mataró rural queda necessáriament minvada per la
inexistencia de documentació que faci referencia a l'altre sector que treballa al camp mataro
níe els jornalers. Aquests, per la seva posició social, diametralment oposada a la dels pagesos,
haurien aportat un coneixement de l'altra cara del món rural. ,
Per últim, dins d'aquest conjunt de classes dirigents, el clergat encara que present no de
senvolupava un paper preeminent, si bé naturalment, la seva acció dins de la societat de l'An-�
tic Regim és importantíssima a nivell de la lluita pel control cultural. El clergat mataroní cap
al 1690, esta format basicament pel conjunt de capellans vinculats a la parroquia de Santa
Maria- de Mataró i un cert nombre de religiosos dels diferents convents tant masculins com
femenins, -no gaire elevat.
Es seus testaments es caracteritzen per una quasi total absencia de demandes de misses.
Tal com es fa constar als documents tant la cerimónia d'enterrament com les misses a cele
brar aínb posteritat s'aiusten a alló que ja ha estat previarnent establert per les autoritats ecle
siásiques: Aix! es recull al testament d'un monjo carmelita del convent de Sant Josep de Ma
taró: «En lo de la sepultura no tinch que disposar per quant en dita religió esta já. ordenat
sobre les sepultures deIs religiosos».(19)
. Ens trobem davant un fidel reflex deIs postulats de l'Església amb referencia al sentiment
de la mert. Es fa palesa la simplicitat com a tribut no tant al rebuig de practiques excessiva
ment ostentosés, C0m a la confianca extrema en la bondat de Déu per acollir l'ánima del di
funt. Ai%í-, és sens dubte l'abandó a Déu la nota característica de I'actitud dels clergüés da
vant la mort, junt amb la confianca en els altres membres de la comunitat. -No obstant, enca
ra §.ue aquest sentirrrent sigui clarament manifestat en els testaments dels clergues mataro
niñs, 'no podem deixar de preguntar-nos per la incidencia que pot tenir a més la posició eco-
, nómica del clergat mataroní, no gaire elevada.
Enfront de les classes dirigents, artesanat, pescadors i mariners representen la practica to
talitat ae les clásses populars. Les seves demandes de misses presenten dones inevitables dife
rencies que hem d'analítzar acuradament,
La deeumeñtació presenta una panorámica ben diferent de la que fins ara haviem confi
gurat. Les demandes de misses són en el si de la classe artesanal molt reduída --=maxim, els
I
I
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•
,
1'9. A.C.A. A.N. Mataró. Josep Lluís Caramany, 512.Testaments. Testament del gerrná Miquel de Jesús Maria, no
, vici del Convent de Sant Josep de Mataró, Any 1696.
"
dos trentenaris demanats pel fuster Bernat Muntanyá en 1697 (20)-, guardant gran unifor
mitat. Els trentenaris tornen a apareixer aquí amb freqüencia, potser com a manifestació de
devocions lligades a sants patrons i divinitats locals. Pero en el cas que no es presentin aques
tes xifres rituals, les demandes no superen les 50 misses.
Aixó en el cas que el testador es preocupi d'especificar les seves demandes. Perqué prop
del 50070 dels artesans que atorguen testament en la década 1690-1700, formula el desig explí
cit que siguin els marmessors els qui s'encarreguin d'establir el nombre, preu i lloc de les mis
ses post mortem que s'han de celebrar. Aixó no és sinó reflex fidel del sentiment de-confianca
envers els familiars que el testador conserva a l'hora d'atorgar el testamento Confianca que
no representa pero cap mena d'indiferencia ja que es palesa la preocupació religiosa a través
de les altres clausules testamentáries. Aquí sí que és importantíssim el factor economic i la
influencia que aquest pot tenir a l'hora de manifestar en la practica un sentiment arrelat. Se
ria del tot erroni pensar que les reduides demandes de misses són la manifestació d'un senti
ment religiós més lleuger que el que s'implanta entre els components de la elasse dirigent.
Si comparem les demandes de misses amb les altres disposicions testamentaries i especialment
amb els llegats a familiars, ens podem adonar que aquest sentiment és profund i decisiu. EIs
testadors no dubten en destinar molt petits i inclús insignificants? per tal de poder preservar
una quantitat comparativament important per a la celebració de les mises post mortem .. (21)
Naturalment, i encara que el sentiment religiós segueixi estant present, la prescripció de mis
ses de fundació en els testaments dels artesans resta absent ja que resulta economicament pro
hibitiva per a les classes subalternes .
. No és aquest el cas de mariners i pescadors. En el si d'aquest grup hi trobem una major
diferenciació. a l'hora de formular les demandes de misses. la població vinculada al. mar ob
serva unes pautes de comportament peculiars, encara que no oposades a les de l'artesanat.
Igual que en els testaments dels artesans mataronins, els trentenaris i les demandes reduides
de misses, condicionades pel factor económic, fan acte de presencia i prenen carta de natura
lesa. Pero hem d'anar més enllá. Al costat d'aquestes dues característiques descobrim també
un reduít grup que pot permetre's l'establiment de fundacions amb aniversaris perpetus o bé
la prescripció de la celebració de dues misses setmanals durant l'any que segueix a la mort
del testador. (22) Igualment, la devoció al sant patró fa irrupció en el panorama del sentiment
religiós davant de la mort. Així a part de l'enterrament pertanyent a la Confraria de Sant
Elm, patró dels mariners mataronins, alguns d'ells dediquen les seves oracions al sant com
immillorable intercessor i la mateixa actitud podem trobar entre els pescador respecte a Sant
Pere.
Veiem dones, que les demandes de misses efectuades pels testadors mataronins entre 1690
i 1700 configuren un model molt proper al que en anys anteriors es defineix com plenament
barroco
Un arrelament religiós, junt amb el temor i la inseguretat guien les passes dels testadors,
de tots els testadors, que intenten per qualsevol mitjá conseguir el descans etern de l'ánima,
responent així plenament als pressupostos de l'Església, que ha configurat una visió de la mort
inquietant i amenacadora, .
Aquesta imatge present com hem dit en tots els mataronins, té pero una traducció practica
diferent, depenent básicament del factor económic que condiciona en gran mesura les pautes
de comportament. Aquells que compten amb quantiosos recursos económics no dubten en
dedicar gran part d'ells a la salut de l'ánima. EIs altres no obliden tampoc aquesta circums
tanela i destinen el máxim possible de les seves possessions al mateix fi.
Així les diferencies s'estableixen no tant per l'aplicació i manifestació d'una sensibilitat
diferent, com per un imperatiu económic determinat.
'
La simplicitat i senzillesa només fa acte de presencia com a resultat d'una actuació obliga
da per la circumstáncia pero no desitjada pels testadors. No es manifesta com a rebuig al
gran cerimonial barroc i inici de racionalització que s'imposará alllarg del segle XVIII. No
20. A.C.A. A.N. 'Mataró. Josep Lluís Caramany, 512, Testaments. Tesament de Bernat muntanyá. Any 1697 .
•
21. Aquest és el cas, per exemple, del carreter Josep Pou, qui en 1687, establia en el seu testament la celebració de
tres oficis dobles menors el dia del seu enterrament i un Trentenari a I'altar de les Animes de I'església Parroquial
de Santa Maria de Mataró, destinant el que fas necessari deis seus béns, mentre llegava als seus fills i filies cinc
sous. A.C.A. A.N. Mataró. Bonaventura Vigo. 410, Testaments, Testament de Josep Pou.Any 1697.
22. A.C.A. A.N. Mataró. Bonaventura Vigo. 410" Testaments, Testament de loan Pau Castellar. Any 1693.
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•obstant, ja comenca a apuntar-se una certa evolució plasmada en la coexistencia de les tunda
cions i les demandes de misses fixades pels testadors. Aquest fenomen, inici d'una evolució
que portara a.la desaparició de les fundacions al llangdel segle XVIII a l'hora que les deman
des de misses es van reduint progressivament, representa segons paraules de Michel Vovelle,
«la substitució del somni anterior d'una pregária que desafia al temps». (23)
Pero cap al 1690 aquest desenllac final encara no es suspita i per sobre de cónsideraciens
certament importants, com el prestigi social de certes persones, el manteniment del qual obli
ga a un comportament determinat per la grandiositat i la sumptuositat, els testadors respenen
a través de llurs fundacions i demandes de misses a una visió de la mort, que es configura
a través de la imatge del Judici Final, com el moment en que encara és possible salvar o perdre
ho tot: aquest moment ja no representa una etapa de l'evolució natural de l'espécies humana,
sinó que esdevé un instant clau del'existenciade l'home i no l'últim. La previsió de les etapes
posteriors daquesta existencia es tradueix en aquestes demandes de misses i aquestes funda
cions, la quantia de la qual respon a la posició económica de l'individu en el si de la societat .
•
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23. Michel VOVELLE, Piété baroqué ... , pág. 119 .
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EL DELITO DE BRUJERíA EN EL TRIBUNAL DE
LA INQUISICiÓN DE BARCELONA DURANTE EL SIGLO XVII
José Luis de la Torre Díaz
,
-
Para la elaboración de la presente comunicación hemos utilizado como fuentes fundamen-
tales los Libros de Causas de Fe inquisitoriales del Archivo Histórico Nacional de Madrid.
Aquí hemos incluido las causas de fe que encajan más o menos dentro del concepto tradicio
nal de brujería maléfica; las brujas que abandonan la fe católica para entregarse al culto dia-
bólico, con reuniones nocturnas, orgías sexuales, etc. •
Del total de 369 delitos (1) inculpados por el Tribunal de la Inquisición de Barcelona du
rante el siglo XVIII que hacen referencia a superstición, 36 son estrictamente de brujería, lo
que representa exactamente el 9,760/0 del total de los delitos.
El área geográfica en la que se distribuyen estas causas de fe es más diversificada que en
otros delitos de superstición. El Barcelonés es la comarca mayoritaria, 10 causas, lo que re
presenta un 27,80/0 del total de las causas de brujería. Sin embargo hay que destacar también
los 5 procesados de la Noguera (13,90/0).
Distribución geográfica de los procesados por brujería en el Tribunal de la Inquisición de '
Barcelona durante el siglo XVII
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1, Aquí distinguiremos entre delito y procesado ya que a algunos procesados se les acusa de varios delitos, con lo
que obviamente el número de delitos será más elevado que el de procesados,
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En cuanto al número de hombres y mujeres procesados diremos que este tipo de delito
se configura como un delito enimentemente femenino. Los procesados mujeres son 27 -el
75010 de los 36-, es decir, tres veces más que los hombres, 9 -el i5010 del total-.
La gama de edades que tienen las mujeres ocupa una franja muy ancha; 13 años la proce
sada más joven y 60 la más vieja. Tal y como observamos en el histograma de edades las
procesadas se encuentran concentradas en las edades de la adolescencia (11-20'años) o a par-
tir de los 35, siendo la edad media de 39,1 años. '
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Las edades de los hombres oscilan entre los 26 años el más joven y 56 el más viejo, tenien
do en cuenta que la edad media es de 38,4 años. Su distribución por edades está concentrada
entre los 25 y los 40 años aunque la muestra estadística es tan pequeña que tiene una significa
ción relativa.
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En lo que se refiere a las penas con que se castiga a los procesados por brujería 'hay que
decir que encontramos bastante más dureza a la hora de sancionar en comparación con otros
delitos de la superstición. No olvidemos no obstante que la Inquisición 'no trató nunca de
una manera tan dura el delito de brujería como los jueces laicos. No obstant lo dicho, hay
que remarcar por ejemplo, los 5 castigados a prisión, los 17 desterrados, 1 a galeras y 7 coñ
denados a azotes .•� 1 1
,
,
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\Distribución de las condenas de los procesados por brujería en el Tribunal de la Inquisición
de Barcelona durante el siglo XVII .
Destierro : . 17
8
1
16
7
7
8
1
5
2
4
A'tljuración de levi : .
Abjuración de vehementi
'
.
Advert .. y reprendido .
Azotes , .
, .
Absuelto ad cautelam '.' '.' .
Causas suspendidas .
Galeras .
P
.. �, ,
rlSIon � .
"
Causas Pendientes
-
.
Reconciliados .
Otro elemento fundamental a tener en cuenta es la utilización de la tortura para obtener
declaraciones. Siete de los procesados mencionan explícitamente la tortura. Muchos de ellos
reconocen ciertos crímenes para librarse de la misma aún sabiendo positivamente que son'fal
sos. Sin embargo, parece ser la jurisdicción seglar mucho más salvaje en la utilización. de la-
tortura. Sabina Plajana declaró que antes de ser procesada por la Inquisición la jurisdicción
laica la obligó a confesar sus tratos con el demonio y: « ••• los tormentos fueron tan grandes
que le arrancaron en ellos el dedo pulgar de la mano y de la otra quedó manca ... » (2).
En lo que se refiere a la distribución cronológica de las causas de fe correspondientes a
brujería podemos destacar dos períodos fundamentaies:
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Un período en laprimera mitad del siglo XVII y otro menos importante a finales de siglo.
El período que alcanza la punta máxima es el primero, que-podemos fijar entre 1600 y 1615
(15 causas, lo que representan un 41,7070 del total), esta es la fase cuantitativamente más im
portante y que coinciden con las persecuciones de brujas europeas. El segundo período 10
podemos situar entre 1615 y 1635 (11 causas): Estas franjas de la gráfica son las más impor
tantes ya que entre las dos totalizan 26 causas, lo que significa el 72,2070 del total. A finales
de siglo encontramos otra etapa de alguna importancia entre los años 1665 y 1667 con tres
causas pero esto sólo supone el 8,4070. '
2, AHN Inquisición lib. n. o 733 fO 343 rv.
·
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Entrando en los aspectos cualitativos de estas causas de fe describiremos el primer ele
mento que encontramos que corresponde a la brujería propiamente dicha. Estarnos hablando
-de la iniciación de la bruja. Esta iniciación lleva dos elementos aparejados frecuentemente;
el primero es la renuncia a la fe católica que se supone se hacía en fa mayoría de los casos
y que 9 procesados (el 25070) lo confiesa explícitamente. Otro elemento de iniciación es el'pac-
" ....) "_ .
to con el diablo, 8 personas (el 22,3070) declaran tener pacto con el diablo aunque podemos
suponer que los que asisten a las juntas noctámbulas de las brujas también lo tenían, así tene
mos a 16 personas más (44,5070); en total se puede afirmar con cierto rigor que el 66,8070 de
los declarantes hacen pacto con el demonio.
,
'
Una de las causas de fe que deja más clara la idea del pacto diabólico es la de fray Jaime
de los Santos (1667) que por su propia voluntad solicita un pacto con el demonio pero éste
último parece no hacerle demasiado caso. Fray Jaime de los Santos dice: « ... que habrá cosa
de dos años hizo un pacto con el demonio de darse totalmente y le hizo una cédula o papel
firmado de su mano diciendo en sustancia que se daba al diablo por tiempo de diez años y
le prometió que le haría cualquier cosa que fuese del, servicio 'del dicho demonio y todo lo
que él le mandaría .. , y más tarde declaró quepor agosto pasado hizo dos años se vio,cómbati
do de malos pensamientos de sensualidad que entonces le afligian mucho y también descon
solado y con mucho disgusto con sus prelados y para salir dellos y lograr sus malos deseos
determinó aprender el arte mágica y para ello hacer una cédula al l)emonio obligándose a
darle su ánima por diez años con condicián de que él había de hacer todo lo que este �eo
le pidiese para poder cumplir sus deseos y pensaba que el demonio se le aparecería quando
hazia la cédula... y que hablan pasado dos o tres días y que no obrando nada y sin este reo
dezir oraciones ni ohir misa en un día de precepto que tuvo entremedio rasgó la dicha cédula.
y escribió otra en la misma forma con sangre suya y viendo que no tenía efecto�'combatido
de sus malos pensamientos de sensualidad dos horas después dijo al demonio que viniesepara
sacarle de aquellos pensamientos y que le haría cualquier cosa... » (3).
La verdad es que las referencias de que disponemos nos indican que el pacto con el Demo
nio no es siempre un pacto escrito como el del ejemplo citado. Muchas veces con una simple
sumisión verbal en alguna reunión nocturna de brujas era suficiente. Así Antón Puig en 1606
fue una noche a una montaña a 6 leguas de su casa y: « ... se ofreció al demonio de tenerle
como señor y se rindió a él ofreciéndole el alma y esto habla pasado tres veces... y que renegó
de Dios y de la cruz por tiempo de tres años y dio de prendas al demonio una agujeta ... » (4).
Siguiendo con los ritos de la iniciación hay que hablar de la señal diabólica de la que tanto
hablaron los demonólogos de la epoca. Sólo una causa de fe hace referencia explícita a ella
y además no de una forma demasiado clara. Es de 1620 cuando Juan Mollera dice: « ... cuan
do el Demonio le tomó juramento con las manos le puso y hizo a la espalda izquierda una
señal de pie de gallo la qual dicha señal el reo se había deshecho y borrado un poco para
que no se conociese ... » (5).
Además de esta causa de fe en la que el inculpado explica cómo el diablo le puso la marca
podemos citar el caso de Lorenzo Carnell; que en 1619 recorre Catalunya detectando brujas
y que dice en referencia a la marca diabólica que: « ••• los bruxos y las bruxas las conoscia
en que miraban alborotado y que tentan en uno de los ojos una señal negra y no podían llo
rar, y q. los que tenían la señal que el demonio les ponía, aunque picassen muy resio no lo
sentían ... tienen en el aje izquierdo en el blanco del una señalpequeña negra como una lente
ja que les pone el demonio, y que cuando el demonio les pone dicha señal les dice que es
el del Ángel de la bellaguarda... y la ponía el demonio con una varita que parescia de oro ... » (6).
En realidad, en esta cuestión de la marca lo único que podemos deducir de los textos es
que el diablo imponía una marca, el lugar y la forma parece ser bastante aleatorio, por lo
menos no podemos suponer. que el .demonio tenga ninguna forma regular para la señal d.e
sus súbditos.
Una vez que el principiante entraba a formar parte de la «secta diabólica» era una cere
monia indispensable asistir a las juntas nocturnas de las, brujas, a los llamados akelarres o
sabbats. Estas solían efectuarse con la presencia del diablo; el día de la semana tampoco pare-
3. Ibidem lib. n.? 735 fa 154 rv.
4 Ibidern lib, n.? 732 fa 15r-16v.
5, Ibidem lib. n.? 732 fa 492 rv.
6. Ibidem lib. n.? 732 fa 426r-429 v.
,
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ce ser un día fijo, a veces es el martes, el miércoles o incluso el sábado. Un aspecto interese
de estas juntas era la forma de llegar a ellas. Unas veces se llegaba caminando o a caballo,
es decir, por procedimientos humanos; pero en otras ocasiones los procesados aseguran ha
ber llegado «volando»; cuando esto pasa se suele utilizar previamente un ungüento con el
que se untaban todo el cuerpo. En el año 1620 una mujer lleva a Aldonca Arossa al Hospital
de Puigcerdá y allí: « ... la hizo desnudar y untar con un ungüento y también se untó la dicha
J@nga y' dixeron tres fullas y subieron por el cañón de la chimenea... » (7), o también Juan
Mollera que en el mismo año fue con unas mujeres y: « ... las dichas mujeres en presencia
de éste se untaron estando desnudas y le dixeron al reo que se untasse y dixo este sobrefullar,
salieron por el aire la una y otra por la chimenea... » (8).
Algunos autores sostienen que «volar» no era más que una ilusión producida por el un
güento que contenía sustancias alucinógenas. A. J. Clark.ha analizado algunas recetas utili
zadas en Inglaterra para la fabricación del ungüento y ha podido determinar que se utilizaban
ingredientes como la cicuta en pequeñas proporciones, raíz de acónito (que contiene alrede
dor de 0,4070 de alcaloide y 1/5 de gramo puede ser fatal) que provoca disfunciones cardíacas;
la belladona (utilizada como veneno en la antigüedad, 14 gramos producen la muerte) que
en dosis moderadas produce un efecto de excitación y delirio. La posible sensación de «vue
lo» que estas drogas pudieron provocar en el individuo ha sido discutida, pero parece ser que
la arritmia cardíaca que pudiera provocar el acónito unida a la sensación de delirio de la be
lladona tenían como consecuencia el estado de caída al vacío asimilable al vuelo (9). Sin ern
bargo, estas hipótesis respecto al ungüento del' doctor Clark no se pueden sostener de una
forma rotunda puesto que parece bastante difícil que estos alucinógenos puedan actuar de
forma cutánea. Además, en lo que se refiere a los procesos catalanes no poseemos ningún
tipo de información sobre estas recetas que nos pudieran dar una pista sobre la utilización
química del ungüento.'
También es interesante saber el lugar o lugares en donde se celebraban estas juntas de bru
jas. Pues bien, aunque no se puede hablar de' un sitio común, o al menos de algunos emplaza
mientos que fueran punto común de concentración, lo que sí podemos afirmar es que, en
general, siempre se reunían en un cerro o montaña. Este parece ser el lugar habitual de reali
zación del akelarre. Ántón Puig en 1606 dice que: « ... el diablo les llevaba a una montaña»,
Margarida Denyssa en -1607 dice que «había estado en una montaña con otras brujas», Frani
na Murries en 1608 dice que «fueron a una montaña y se les apareció el demonio ... », etc.
La forma física que adopta el diablo o los diablos en las juntas con las brujas es otro pun
to a tocar en esta descripción de la brujería. En las 36 causas de fe hay 7 descripciones de
la forma exterior que adopta el demonio. Tres de ellas nos describen a un Satán horripilante
como por ejemplo el más arriba citado Antón Puig al que el demonio se le apareció: « ••• co
mo un hombre peludo, orejas largas, uñas y garfios muy grandes y en figura muy fea y que
le había llevado a ciertas partes en figura de cabrón» (9). '
Por. otra parte, las otras cuatro descripciones-nos pintan a un diablo guapo y bien pareci
do como es el caso de la también citada anteriormente Aldonca Arossa que dijo que el diablo
era: « ••• un hombre bien vestido ... » (10) o Eulalia Ursola que había ido a un sitio « ••• donde
estaban muchas brujas y con ellas el Demonio en forma de joven galán ... » (11).
Estas dos formas de ver al diablo nos plantean una actitud maniquea ante la forma física
'del enemigo de Dios ya que de una parte tenernos una forma de ver al diablo horrenda, pesti
lente, etc., quizás influenciada por los inquisidores y los demonólogos. Es en definitiva una
versión negativa. Junto a esa forma de ver al diablo nos encontramos con otra casi idílica;
un demonio galán, gentilhombre, elegantemente vestido, etc. Esta es una visión que algunos
historiadores han identificado con la forma de verlo en la cultura popular. No obstante lo
.que nos parece muy interesante es este maniqueismo, o bueno o malo, sin puntos intermedios.
Por otra parte hay que hablar también de 10 que sucedía dentro de los llamados akelarres.
Son 12 los procesados que confiesan haber asistido personalmente a alguna de estas juntas.
,
7, Ibidem lib. n.? 732 fO 508r-509r, '
8, Ibidem lib, n.? 732 fO 490v-493r,
9, MURRAY, M.A. El culto de la brujería en Europa Occidental, Barcelona 1978, p. 331-333.
10. AHN Inquisición lib. n. ° 732 fO 15r-16v,
11. Ibidem lib. n.? 732 fO 508r-509v.
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,Estas sen siempre realizadas por la noche. Como botón de muestra pondremos el ejernl"le
de Magdalena Duer (1611) que fue una.noche con una amiga suya.llamada Sarradella y: « ...
llegarón a Ull0Speñascos a donde hallaron uno como puerco gordo y de pelo negro, y la dicha
Sarradella lo besó en el trasero y tuvo parte carnal con ella una vez que también quería haeer
otro tanto con ella y que allí todos bailaban y cantaban y hacía uno que tañía Yfque comieron
'un hígado de criatura JI que todo amargaba... » -yen otra junta- ... la Serradella truxo
una criatura y le sacaron el higado con las uñas y volvieron la criatura al lugar de Sto Llorenc
la qual murió dende tres días y allíse les apareció una grande bestia que abrassó a la Serrade
lla y se revolcó con ella y ella lo besó en 'las partes traseras y hicieron también que ésta lo
besase y allí bailaron y después se fueron ... » (12).
Aparte 'de la adoración al diablo y de renegar de la fe católica que eran condiciones sine,
qua non para asistir a las juntas de brujas, una constante que observamos ..en casi todos los
procesados que confiesan haber asistido a un sabbat es la abundancia de relaciones sexuates,
bien entre brujas y brujos, bien entre las brujas y el diablo. Margarida Denyssa (1,607),confe'
só que el demonio: « ••• había tenido parte carnal con/todos... »·(13). Juan Mollera (lé20) dijQ
que: « ••• halló a cuatro mujeres y tres demonios baylando y los demonios trataban camal
mente en figura de hombre con las dichas mujeres y en esto tardaron como un cuarto de' ho
ra....» (14), o también Madalena Cadeferrer (162,1) que dijo-que: « ••• el demonio tuvo.tratos
con ella por detrás dos o tres veces..• » (15) y así casi todos los testigos citanla existencia al;!
relaciones sexuales en las juntas de brujas.' ,
Otra acción que se repite bastante es la de besar al demonio en sus partes traseras. Parece
ser que esto junto con las relaciones sexuales sería una forma de repudiar la moral estableci
da. Muchas veces las brujas no sentían ningún tipo de placer físico ni con lo uno ni con lo
otro. Así Margarita Denyssa dice que .cuando ha tenido el demonio trato carnal con ella por
la parte trasera: « ••• la porquería que había allíechado era muy fría... » (16), o también Eula
lia Ursola dice del diablo que: « ••• cuando llegó a besarle por detrás hedía mucho ... » (17).
Las juntas de brujas tenían también mucho de fiesta. En ellas se comía, se bebía y se bai
laba. A veces el diablo y otras veces alguno de los participantes tocaban la flauta y el tambor.
Así Aldonca Arossa (1620) dice que el diablo y otras brujas: « ••• se fueron al estanque de
Malniu y allí-el hombre que estaba en la chimenea se sento en una silla y comenzó a hacer
son con un tambor y una flauta ... » (18), o MargaritaFerruz (1627) .de la cual dice un testigo
que ella y otras mujeres fueron: « ••• a cierto monte a donde bailaron con el demonio tocando
un tamborín y le prometieron que le serían buenas vasallas....» (19).
Con la comida sucede a veces igual que con las relaciones sexuales, que no es del agrado
de los participantes. Parece como si las brujas hubieran de comer cosas .amargas y asquero
sas; como Magdalena Duer, que ya hemos citado anteriormente y que dice que: « ••• comieron
un hígado de criatura y que todo amargaba... » (20). , .
En otro orden de cosas hay que decir que era inconcebible una bruja que 110 echara male
ficios. En muchas €le las juntas de las que estamos hablando el diablo encargaba a las bnuias
que hicieran estos maleficios. Antón Puig (1606): « ••• con una bebida que el demonio le había
enseñado. había matado la criatura de sus amos... » (21). A Juana Farrés (1615)-estandQ en
un akelarre con otras brujas: « ••• Satanás les dijo que fueran al bosque a matar una criatu
la... y que en el tiempo que usaba la bruxa hacía unos hechizos para destrozar los frutos de
la tierra y {'Os hombres JI los hacia de sapos puestos dentro dé una olla y vivos como estaban
los ponia al fuego y después' que estaban secos los molía y los daba de comer a otros sapos
quelos tenía en una olla y los daba pan blanco para hacerlos-orinar y tomaba hígado decria
tunasy mezclándolo todo lo destemplaba y cuando estaba bien mezclado lo ponía en una olli
ta al sereno y lo. que estaba espeso se baxaba al suelo de la olla y Id agua que estaba encima
l2. Ibídem lib. n.? 733 fO 37.r-39v,
13. Ibidem lib. n.? 732 fO 121rv,
1'4, Ibidem lib, n.? 732 fO 341v-343r.
15. Ibidem lib. n. ° 732 fO ·490v-493r.
16. Ibidem lib. n.? 733 fO 13v-14v.
17. Ibidem lib. n.? 732 fO 341v-343r.
18. Ibidem lib. n. ° 733 f" 37r-39v.
19. Ibidem lib. n.? 132 fO 508r-509r.
20. Ibidem lib. n." 733 f� 243v-244v,
2'1, Ibídem lib. n.? 732 fO 120v-122r.
. ,
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la tomaba con un' ramo a modo de hisopo y lo echaba por los aires y cuando habla niebla
, y esta annublaba los frutos de la tierra... y esto hacía porque Satanás a quien se daban cuan
do tomaban el arte de bruxa lo quería y que si no lo hicieran les pegaba ... » (22).
En las descripciones de estos hechizos que poseemos para el caso catalán no disponemos
de recetas en las que los ingredientes puedan considerarse como venenosos. Hay como en el
ejemplo más arriba citado recetas en las que sus ingredientes pueden considerarse repugnan
tes, pero no parecen que sean nocivos, o por lo menos mortales.
,
Por último, otro factor que hay que destacar es que los procesados que confiesan asistir
al sabbat se concentran en la primera mitad del siglo XVII y especialmente en el primer tercio
del siglo, como podemos ver en el listado siguiente..
Procesados que confiesan haber asistido a juntas de brujas en el Tribunal de la Inquisición
de Barcelona durante el siglo XVII
A
'
P'
'
nton Ulg . 1606
1607
1611
1615
1620
1620
1621
1621
1627
i627
1627
1654
Margarida Denyssa .
Magdalena Duer .
Juana Farrás .
Aldonca Arossa ' .
Joan Mollera .
Eulalia Ursola .
Madalena Cadeferrer .
Margarita Ferruz .
J oana Amadora .
'
'
..
Joana Domingo " .
María Baubena � .
Como podemos observar en el listado cronológico, los asistentes a juntas nocturnas, coin
ciden bastante en el tiempo con la «caza de brujas» en Europa ya que no encontramos asis
tentes a akelarres en la segunda mitad del siglo XVII. También hay que decir que sólo dos
de los procesados de la lista son hombres con lo que se puede afirmar una mayoría femenina
en los asistentes a estas juntas de brujas.
22. Ibiderrr lib. n.? 732 fO 15r-16v.
23. Ibidem lib. n. ° 732 fO 267r-276r. •
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PREGARIES PÚBLIQUES A LA B,ARCELONA DEL SEGLE XV.III
Magda Mirabet i Cucala
D'uns anys encá, el coneixement de la vida quotidiana d'homes i dones del passat en tots els
ámbits de la seva 'existencia, ha anat guanyant terreny com objecte de preocupació historiográfica.
Moguts per aquest interés, els historiadors es proposen l'análísi i estudi de tots aquells gestos que,
'per comuns i reiterats, esdevenen indici i clau per a la comprensió de l'univers mental. d'altres
,
temps. Així, a través de l'exploració de noves fonts o mítjancant la utilització de fonts tradício-
nals llegides amb nous ulls, podem apropar-nos des d'un angle diferent a antics temes d'estudi.
Si bé la religió ha estat des de fa temps objecte d'atenció historiográfica, nous enfocs han sorgit
per tal d'obtenir una vísió més acurada de com aquesta era viscuda pel conjunt de la societat eh
tota la riquesa de la seva varietat. Noves hipótesis s'estan formulant sobre el nivell d'assimilació
dels dogmes, ritus i moral catolícs a partir de la quantificació, análisi i interpretació del seu re- ,
flex en les seves rnanifestacions exteriors, en els actes de devoció i pietat populars. Al mateix
temps, es van perfilant les relacions entre aquesta religiositat viscuda i l'Església institucional tot
establint la consideració que aquests gestos pietosos van meréixer per part de l'Església, com es
concreta la presencia d'aquesta en la vida diaria de la col-lectívitat o, contráriament, quines foren
les formes de resistencia popular a les noves directrius emanades de la reforma tridentina. (1)
El present treball, centrat a la Barcelona del segle XVIII, recullles diverses ocasions en que fo
ren realitzades pregáries públiques per tal d'obtenir l'ajut de la divinitat en moments de perill i gra
vetat per a la supervivencia i benestar de la col-lectívítat. Per a que les pregáries fossin efectives es
requeria la participació popular, i, tot i no ser obligada la seva assisténcia, puix no eren reus de cap
falta els qui no hi acudien, en ocasions de máxima gravetat la participació era especialment enco
ratjadora per l'Església. El seu estudi, juntament amb el d'altres practiques pietoses, ens ha de per
metre determinar el nivell d'assímílacíó popular del missatge catolic, com aquest va ésser rebut i
interpretat, i fins a quin punt es constituí en element definidor de la cosmologia del conjunt de la
població i dels diferents grups socials, i, al mateix temps, analitzar els mecanismes a través dels
quals l'Església aconseguí l'adhesió popular en un procés de cristianització d'ampli abast qualificat
d'aculturació per alguns historiadors. (2)
,
La decisió de dur a terme pregáries públiques corresponia al Capítol de la catedral, qui, escoltats
els motius adduits per l'Ajuntament, les autoritats públiques =reí, virrei, capitá general - o el
propi bisbe, segons els casos, deliberava sobre la conveniencia de realitzar-les i sobre el ritual més
apropiat a cada necessitat. En les actes capitulars hi consten les peticions i discussions hagudes i les
resolucions preses tant pel que fa a la conveniencia i manera de celebrar pregáries públiques com
sobre qüestions de protocolo sobre el seu fínancament. (3)
.
Després de definit el Capítol en favor de la realització de pregáries, al secretari episcopal actuava
com a portaveu i difonia a les esglésies i convents de la ciutat la decisió capitular a través de l'expe
dició de "bitllets" escrits en els quals, de manera succinta, s'ordenava la celebració de pregáries en
la forma acordada. Aquesta inforrnació és encara més reduida a partir de l'últim quart de segle
quan els ''bitllets'' són préviament impresos de manera que al secretari li correspon només escriure
hi la data d'emíssió, La informació és, des d'aquest mornent, idéntica per a cada motiu i en cada
'ocasió.(4) '.
l. Per a un estat de la qüestió Cfr. RUSSO, Carla. Societá, Chiesa e Vita Religiosa nell" 'A ncien Régime". N a-
poli, 1976.' o
2. Cfr. DELUMEAU, Jean. El catolicismo -de Lutero a Voltaire. Barcelona, 1973;Le peché et la peur. La culpa
bilisation en Occident, XIII-XVIII siécles. París, 1983.
3.' Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona (A.C.B.) Actes Capitulars, Vols. 1700-1800.
4. Arxiu Díocesá de Barcelona (A.D.B.) Regestorum Communium. Vols, 92-119.
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Aquestes dues fonts complementarles ens han permés reconstruir el perqué, el quan i el com de
les pregáries públiques a la Barcelona set-centísta.
Fins al 1714 disposem d'una altra font, el Dietari del Antich Cansell Barceloni on apareixen
tant les peticions fetes per l'Ajuntament en nom de la ciutat com la seva participació en les pregá
ries. A conseqüéncía deIs escassos anys del segle pels quals dóna informació, la seva consulta ha es
tat auxiliar, i ha servit, sobretot, per obtenir una visió laica d'aquests actes religiosos. Es de destacar
l'atenció amb que l'ordre protocolari era zelosament salvaguardat fins al punt de convertir-se en
causa de freqüents tensions. Per tal de pal-líar-les, el 1662 es signa una concordia entre Capítol i
Consell de·Cent, els seus efectes, pero, no tingueren una llarga durada ja que durant el segle XVIII
seguiren sovintejant els conflictes. (5)
.
A efectes metodológica, podem reunir en dos grans grups les motivacions que van reclamar l'a
tenció deIs poders públics i el recurs a l'Església, intermediaria entre els humans i la divinitat, per
tal que acordés sol. licitar l'ajut diví mitjancant l'organització de pregáries públiques. D'una banda
els que podríem anornenar fenórnens naturals on incloirn tant els accidents climátics -sequera o
excés d'aigua i terratremols- com les pestes, plagues i malures; d'altra banda els afers polítics, si
guin situacions de guerra en les quals es reclama la victoria per a l'Arxiduc o per als Borbons his
'pánícs després 'de la seva entronització, siguin afers privatsde la vida .dels monarques com malalties
i mort del rei, accions de grácíes i desitjos de bon govem .per als seus successors o felices infanta-
ments 'de la reina o princesa. '.
D'acord amb-les fonts consultades, el total de pregáríes públíques celebrades al.llarg del segle és
de 21-1 de les quals 130 corresponen al' primer grup i 81 al segon. Els podem desglossar de la se-
güent manera:
._ -
,
Taula n$> 1
Fenómens naturals
,
,
Total % sobre el grup %sobre el total
Afers polítics
Guerres
•
lnfan-tarñents
M'alalties/rnort
Viatges .
iBon,gbvern
Casaments
46 -
15 -
8
5
4'
3
•
-
56,8
18,6
99',
6,1
- 4,9.
. 3,7
• 21,9
7,2
-
3,8
• 2,3
1 8,
¡,4
-
81 "
•
100
,
211 100
•
-
. . , - t· 1'-.
Com podem veure, el primer grup fou el que suscita arnb major freqüéncía la celebració 'de pre
garles -de l'ordre del 60% del total-. mentre pels afers polítics.la freqüéncia fou fle140'1? aproxi-
..
mato � """"....., _ . . _ I� ,
.
.
j !
1.
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Si cQnsjderem les causes independentment del. grup on les hem classífícadés, ens adonem que la
major pre,O'cu.paciq correspoñ.als fe�omens atmosférícs, i Il}és concretament, la manca i l'excésd'aí
gua, que, .agafats conjuntameñt, com a cara í creu d'una mateixa moneda, representen el 57% del
total de les pregaries; seguint�l',íúgex, de major o lJlen6r freqüéncía ens trobem.en segon lloc, amb'. f-<-<- � "
les guerres amb el 22% del total i en tercer lloc els afers relacionats amb la vida dels monarques,'
considerats globalrnent, amb un 16%. La incidencia dels altres fenómens, terratrémols, pestes i
plague�"fou insignificant durant el segle estudiat. '. .
.
A la vista d'aquestes dades i tenint en compte que la peticíó corria a' cárrec dels poders públics,
podenr preguntar-nos. si els motíus quersuscitaren les pregáries responien a. preocupacions i sentí-.
-
• •
1':$- :t _.. . .
,...� I ."-
5. €ARRERA PUJAL, La Barcelona del segle XVrllt[¡-iB'1ircelona, 1'95-1, Vol. 11 p. '127.
2+88
ments populars o, al contrari, aquestes responien als interessos de les classes dominants que.les
sol-licitaven, Podem adduir, en un intent de respondre aquesta pregunta, que la intervenció popular
en la petició d'un o altre tipus de pregáría no era equivalent: quan es tractava de fenomens natu
rals, l'Ajuntament peticionari actuava, com diuen els documents, "ohits els ortolans", és a dir, en
tant que portaveus dels interessos economícs del gremi més afectat i de la ciutat en general; pels
afers polítics, en canvi, la petició venia donada per les altes esferes del poder sense cap mena de
mediació popular. Més enllá d'aquesta distinció, es fa difícil avaluar la intensitat amb que la.pe
blació era sensible i compartia les preocupacions expressades pels poders públics. Tanrnateíx, la
reflexió sobre l'estructura de la societat que estudiem ens aportara alguns arguments més,
Pierre Vilar (6) ha analitzat amb profunditat l'estructura económica catalana i el creíxement, de
base agraria, ocorregut durant el segle XVIII. Malgrat les transformacíons que s'estaven operant, la
soeietat comptava encara amb escassos pal-liatius per esmorteir els efectes de la climatologia sobre
l'activitat agraria i els anys de males collites seguiren essent causants de fams i caresties. " _
També els afers polítics tenien una conseqüéncia no per més mediatitzada menys directa sobre
la població a l'entrar en joc el decisiu paper del rei en-la societat estructurada piramidalrnent, els
conflíctes que s'originaven quan es truncava la successió monárquica -la guerra de Successió ho
exemplifica- i el pes de les campanyes militars sobre la població. (7)
Sembla dones, que amb nivells d'intensitat difícils de mesurar, els motius causants de les pregá-
ries responien també a necessitats sentides per les capes populars. '
A cada necessitat li corresponia un tipus de pregária que s'aplicava segons el costum. Quan els
canonges havien perdut la memoria pelllarg temps transcorregut des de l'última pregáriapels mo
tius de menor freqüéncia o bé sorgien discussions sobre quina pregária ordenar, encomanaven a
l'arxiver la consulta de l'arxiu de la sagristia amb la finalítat de decidir, en funció del que-fou usual
en altres temps, la pregária a celebrar. (8)
D'acord amb la tradició, dones, la primera decisió del Capítol consistia en "ajustar" a la missa la
col-lecta o oració relacionada amb el motiu de preocupació, així són d'aplicació les col-Iectesvad
petendam pluviam", "ad petendam serenitatem" o "ad repellendas tempestates" en cas efe feno
mens climátics, o bé les col-lectes "pro rege", "pro iter agentibus" quan calia pregar pel rei í-pels
seus viatges, "pro navigantibus" en ocasió de guerres navals o "pro mulieribus pregnantibus" quan
es tractava d'infantaments en la família reial.
Si després d'alguns dies de resar aquestes oracions persistia la necessitat, es reforcaven mitjan-
cant l'afegiment d'altres pregáríes que variaven segons el motiu com mostra la taula-següent ; ;;
,
Taula n� 2 ,
Fenómens naturaIs
Motius Nombre de
Pregáries
•
•
Processó ," Benediccíó.
, .
Terme
-IndulgénciesExposició •
Santíssim
Lletanies
Pluja 73 2 27 33 6 , 1
Bon temps 46 6 9 - 1
"
Terratrémol ",6' 2 4 1 ,
Peste '. 3 1 1
Plaga 2 -, /
•
Totals 130 11 40 34 7 2
•
•
,
,
,
•
,
o'
6. VILAR, Pierre. €atalunya dins l'Espanya moderna. Barcelona, 1975 (2) Vol. 111, passim. -
7. Caldria aprofundir en la relación rei/súbdit tal com es presenta en la psicologia popular, en la línia del treball
de TORRES, Jaume. Liberalismo y rebeldta campesina 1820-1823. Barcelona, 1976. _
8. 'Aix í succeí l'any 1743 amb motiu de les pregáries contra la pesta soferta a Messina iCalábria, es buscaren els
precedents en les celebrades els anys 1720-21 i es rebutjaren les del 1739 "per considerarse equivocats i
contra 10 styl antích", A.e.B. Vol. 1742-1746 foli 1:02. ,- -
'
O al 1771, els arxivers respongueren no haver trobat preeedent de pregáries per "10 prenyat de laprincesa" i
,aixo fou motiu de demora en la deeisió de quines pregáries encornanar, 'A.C.B.Vol. 1766-1771 foli 512.
�, ,- ,
,-
O en ocasió de la eelebració de proeessons per demanar pluja l'any 1701, els eanonges manaren "se miren los
exemplars de la Sagristia i Arehiu perque- se fassen estas Professons ab tota forma" A.C.B. Vol. 1700-1702,-
foli 204. ' f' '.
,
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Afers Polítics
Nombre de Exposició
,
Lletanies Processó Benedicció IndulgénciesMotius
,
Pregáríes Santíssim Terme "�
�,
Guerres 46 15 8 4 "" 1
Infantarnent 15 5
,
5
Malalties/mort 8 " 4 2
'
1.-
Viatges 5 • <1
Bon govem 4 '2 2 1 2
Casaments 3 <
"
'- -
Totals ' 81 26 ; 18 5 4
,"
, La recitació de lletanies cantades duránt tres dies en processó a l'interior de la catedral i claus
tre en "presencia del cos de Santa Madrona; i resades a les diferents parroquies i convents, apareix
des del 1715 com a" pas intermedi entre la col-lecta i la celebració de processons davant la necessi-.
tat d'aígua (9). Amb aquest rés s'invocava la iriterseció dels sants davant la dívínitat. per tal d'acon-
seguir amb major diligencia la seva commisseració. (1(i)) " ""
J:,'e"xposició del Santíssirn, primer a la catedral i en dies successius a les altres.parroquies i con
vents de la cíutat segons un ordre preestablert, fou celebrada amb major freqüéncía quan l'apre
miant necessitat feia referencia a afers polítícs: La seva efectivitat venia donada per la presencia
permanent de fidels a l'església en actitud d'adoració. '
Si aquests precs no eren encara suficients per suscitar l'efecte esperat, s'iniciaven les processons
i les invocacions particulars als sants especíalístes. en cada necessitat. Aíxí, quan.s'agreujava l'estat
de salut del rei, era Sant Sever qui ocupava el centre de' la devoció; quan persistia la sequera ho era
Santa Madrona; quan I'amenaca era deguda a la pesta, Sant Sebastíá; també Santa Eulalia, patrona
.de la eíutat, era en ocacions invocada. , "
La calamitat que més sovint va provocar la realització de processons durant el segle XVIII fou
l'escassetat d'aigua. La taula n9 2 mostra com 33 de les 39 processons detectades corresponen a
aquest motiu. El primer acte consistia en anar a buscar la relíquia de la Santa que, després de der
ruit el convent dels Caputxins siutat a Motjuic, es conservava en el nou construít a les Ram
bles i, en processó, es dipositava a l'altar major de la catedral. Cap allá s'encaminava cada dia una
processó sortida d'una parroquia o convent respectant el seu tomo Quan ja hi havien anat tetes i
persisitia la sequera, era el cos de la Santa qui es desplacava, acompanyat del Capítol, l'Ajunta
ment i els fidels a les anomenades Cambres Angelicals (11), a les Llagues (12) i finalment a les
Ermítes (13) fins que cornencava a ploure. La benedicció del terme de la ciutat des del cadafal si
tuat a la torre dela muralla del carrer de Tallers, en presencia de lá Vera Creu, "era també una mesu
ra: amb la qual es contribuía a aplacar les" forces naturals.
Aquestes pregáries i el seu successiu increment -increment a dos nivells, major intensitat deis
precs i major participació dels fidels, el punt culminant de la qual el constitueixen les processons
es podíen 'extendre durant dies i mesos fíns que la necessitat es considerava satísfeta, cessaven "lla
V0fS les rogatives i es cantava el Te Deum i la col-lecta "pro gratiarum actiones" en agrairnent a la
.
divinitat per haver allunyat el perillo ,
En vuit ocasions (14) considerades de major gravetat segons criteri de l'Església, els bisbes pro-
,
9. Fins a aquesta data, el recurs a les processons era gairebé instantani en époques de sequera. Tenint en coínpte
que les despeses originades per aquestes processons anaven .a cárrec de l'Ajuntament, es podria analitzar si la
nova organització de les finances municipals conseqüéncia de la Nova Planta tingué alguna incidencia sobre
aquest feto
¡,O. Ritúale eclesiaes et diocesis Barcinonensis. Feo. del Castillo y Ventimilla, 1743. pp. ,,40-41. ,
11. Dedicarles als Set Goigs de la Mare de Déu eren: Natzaret, Sant Agustí, Pi, Carme, Mercé, Junqueres, Santa
Maria.
'
�
, ", _ '
1'2, -Dedicades a les cinc Nafres de Crist: Hospital General, Sant Francesc, Jerusalem, Santa Caterina i Montsíó,. ,-
13. SantPere, Sant.Antoni, Angels, Jesus.Caputxins, Sant Francesc de Paula. ", ,,,
14. El 1713, en temps del bisbe Sala, amb motiu de la guerra de Successió; el 1717 en temps del bisbe Astorga i
"Céspedes amb motiu "de la tempesta; el 1746 en temps del bisbe Castillo i Ventimílla, amb motiu de I'entro- I
nització de Ferran VI; el" 1153 en temps del bisbe López de Aguirre, amb motiu de la persistent sequera; el
1755 en terrips del bisbe Sales a conseqüéncía del terratrérnol que afecta part de la península Ibérica; él
iL 759,en temps del mateix bisbe, amb motiu de la malaltia de Ferran VI; e11781, en temps del bisbe Valla
dares arnb desítjos de bon govern, per a Carles.Hl; el t 79.3, durant l'episcopat del mateix bisbe en ocasió de
la guerra Gran. EIs dos primers edictes no concediren infulgéncies, sí; en canvi tots els altres.
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cediren a la publicació d'edictes a través dels quals cridaven al poble a reconsiderar .el seu compor
tament rnítjancant el penediment, afer oració i penitencia i a sumar-se a les rogacions, concedint
'indulgencies als qui així ho fessin. Si ·bé la seva significació quantitativa és pcc rellevant, ens il-lus
tra, en canvi, l'explicació donada per l'Església a les calamitats col-Iectives i les raons per les quals
la pregária esdevé mitjá efícac per combatre-les. Escoltem alguns textos, cadascun referent a un
fenomen diferent. ':.
En relació a la sequera i tempesta de 1717: _ _
"Siendo tantos los castigos que experimentamos de la poderosa mano del Señor, ya en es
tar los Cielos de bronze para fertilizar la tierra con su rocio, perdiendosenos las cosechas,
casi todos los años por falta de lluvia saludable; ya en la extraordinarias y repetidas tem
pestades de granizo y piedras nunca vistas por su extremada grandeza, que han destruido
todos los frutos; ya en los relampagos y rayos, que con incendios, muertes y ruinas se
. padecen de poco mas de un año a esta parte, con el horror y asombro que vimos la no
che del dia 11 del corriente, cayendo uno en Almagazen de polvora de San Pablo, cuyo
estruendo atormento toda la Ciudad, y admiro a los que con Christiana reflexion tienen
observado que estos relampagos van siempre a las torres altas, y eminentes, y dexando su
curso natural, se encamino a un sitio inferior y baxo, es claro argumento de lo mucho que
tenemos enojado al Señor con nuestras culpas, haciendonos cada dia mas indignos de sus
Misericordias ...". (15)
En relació al terratrernol sofert a la península Ibérica al 1755: , .
"lo terrible terremoto, en lo dia primer esdevingut que ha aterroritzat tots estos Regnes
de España y Portugal ab tant estrago. de morts de' personas y ruinas de Ciutats, Vilas,
Llochs, Iglesias, Casas y altras Edificis, sigularment de las parts Orientals de díts Regnes,
es manifest senyal de quant irritat esta Deu Nostre Senyor per nostras culpas, y pecats y
devem temer que si no fem verdadera penitencia de ellas, continuara semblant castic de
estas parts ...". (16)
O en relació a les guerres: ..
"
... regularmente todas nuestras desgracias provienen de nuestras culpas. Dios irritado de
los delitos de los hombres, se sirve de ellos mismos para exercer su venganza, y armando
los unos contra los otros, los castiga haciendolos instrumentos de su ira e indignación.
Dios es quien da las victorias; y la misma mano, que nos protege, tambien puede abando
namos .. Arranquemos de ella por medio de nuestras suplicas el cuchillo con que amenaza
justicia. Ofrezcamosle mas santidad en las. costumbres, mas conformidad en las adversi-
•. . dades, y mas amor y caridad conlos projimos; Y nos eoncedera días pacificos y dichosos.
Hagamos cesar los delitos, que le irritan y suspendera el azote que .nos aflige". (17) "
Tot i que els edictes han estat publicats en un moment de gravetat, les seves afmnacions van
més enllá -del cas particular que els ha suscitat per generalitzar sobre les causes de les calamitats.
Tots ells estableixen una estreta relació, de causa. a efecte, entre pecats dels homes i dones que
desperten la ira divina i el seu cástíg en forma de desgrácíes col-lectíves en les seves diverses formes.
En ells es proposa el camí per retornar al benestar mitjancant la reconciliació amb la Divinitat, les
pregáries i el penediment actuen en aquest sentit, d'aquí la seva eficacia.
,. A partir de les dades aportades, provínents de fonts eclesíástíques, podríem dir que la creenya
en la intervenció divina sobre la terra, en la causa sobrenatural de les calamitats col-lectives a resul
tes del comportament huma i també en l'efectívítat de la pregária i el penediment com a practiques
reguladores del benestar social són realitats arrelades en el conjunt de la societat: els poders públics
que sol- liciten, prenen part destacada i financien les pregáries, l'Església que les ordena, el poble
que hi participa. .
Si bé el paper actiu acomplert per poders públics i Església en el desenvolupament de les pregá
ries (18) permet mantenir les dues prímeres.afirmacíons, per assegurar la tercera hauríem de cornp
tar amb dades numériques que possibilitessin l'avaluació del nivell de participació popular. Malau
radament no en disposem, i el comportament del poble l'hem de deduir indirectament a partir del
que deixen veure altres documents de carácter més normatiu. :
Així, per exemple, en les Constitucions Sinodals de 1673, vigents durant tot el segle :XVIII, es
manifesta la preocupació de les jerarquies eclesiástiques per la manca d'assisténcia i devoció de cler-
•
.
15. A.D.B. Regestorum Comrnunium Vol. 95 foli 57.
16. Ibid. vsi 104 foli 275.
17. Ibid. Vol. 112 foli 56-58. Datat al 1781.
18. BADA, Joan. Situació religiosa de Barcelona en el segle XVI. Barcelona, 1970, qualifica la imbricació entre
poder públic i Església com a entrecreuament cívico-religiós ide mecanisme cívico-religiós la resposta reli-
giosa a necessitats temporals.
.' .
491
.
•
-
gues i fidels a les 'processons i s'encoratja la participació deIs creients mítjancant la concessió d'ín
dulgénoíes:
"Com -en las professons ordinarias 'y extraordinarias que en las parroquias de nostra Dio
cesis se acostuman fer, y en particular las Professorrs vulgarment ditas de la Lledanias,
aprobadas per la Iglesia Santa, per alcansar de Deu Nostre Senyór la eonservacío déls
fruyts de la terra, en algunas parts se fan ab poca assistencia deIs parroquians, devent a
ellas acudir, com a interessats, per obtenir misericordia del Senyor, conseguint los desit
jats fruyts de la terra, Exortam a tots los faels Christians, que ab tota puntualitat, devocio
y modestia 'acuden a ditas Professons concedintlos coranta dias de perdo a tots los que
asistiran a cada una dellas". (19)
En els Concilis Provincials de Tarragona celebrats els anys 1717 i 1727 s'estableixen també me
sures de control eclesiástic per evitar rialles.sjocs, converses i altres mostres de manca de pietat i
devocíóven les processons (2(')). Sobre aquest mateix punt insisteixen las Constitucions Sínodals
de 1751 que, tot i no entrar mai en vigor, són símptomátíquesd'alle que era considerat contrapro-
duent i per tatir'calía esmenar:
'
"Mandamos a los Rectores que las procesiones que sean de- estilo, y pueden hacerse en los
Pueblos" se. ordenen con devocion, y compostura, y todas sean de su consentimiento de
elaeando Nos desde aora que no se hagan Processiones fuera de los distritos de sus Parro
chias Ni se hagan aquellas que suelen ocasionar indevocion, no obstante cualquier estilo
en contrario". (21) ;.,
Teñim d'altres indicis del zel episcopal en front deIs perills de desviació popular dels objectius
pietosos mítjancant la íntroducció d'elements profans. Carrera Puja! ,(22) relata els conflictes sor
gits en temps del bisbesCastillo Ventimilla, amb íntervencíó de la Reial Audiencia i el rei, en rela
cíó a la celebració de processons i les mesures adoptades, prohibició d'aturar-se davant les por
tes dels veins per xerrar, menjar o beure, prohibició d'instal-Iar parades de refrescs als carrers per
on transcorrien les processons, un rigorós control sobre l'hora de finalització d'aquestes per evitar
que, post el sol, seguissin circulant, prohibició per les mateixes raons d'allunyar-les fins a ermites
massa distants de les parróquíes; zel que continua en temps del bisbe Climent (23) sense que s'ob
tinguessin resultats-clars, --
La preocupació dels bisbes per l'actitud amb que els fidels acudien als actes de devoció (24) par
len de la desigual assirríilació de la proposta eclesiástica per part d'un sector, impossible de deter
minar; de la població.
Tanmateix, la ·realització de pregáries fou notoria durant el segle, el total de pregáries.detectades
pels anys estudiats dóna una mitja aproximada dedues per any, si tenim en compte Ia llarga durada
d'algunes d'elles, en resulta una mobilització quasi permanent de la població amb la finalitat d'a-
éonseguir la dntervenció favorable de la divinitat en la resolució d'afers terrenals. -
L'ántropélogía mostra com l'explicació donada per les societats davant de fenomens-no centre
labjes per la col-lectivitat i deIs quaIs depén en gran mesura la seva supervivencia i benestar, es fa re
caure en l'áccíó de force s extranaturals sobre les quals es pot incidir mitjancant Iarealitzacíó de de-
terminat.g actes i ñtus, _ '-
e
, • '
'
En aquest mateix sentit, la-vísíó d'alguns sants com a figures protectores en front de les calamí
tats, Itavia ·arrelat des de feia' tefnps en la mentalitat popular. William Christian en el seu -treball
s00re !Caste'lla la Nova en ternps de, Felip 111 (25) éstábleix la distinció entre l'Església institucional
amB eIs seus dogmes, rítus i moral cedíflcats i la religió local, basada en devocíorrs 'éspecffiques,
aetes de ciilte, llocs�sagra'ts, imatges i relíquies partieulars que funcionen com a reSSOR defensíu en
Drdn·'fj de plagues; epideIJÚes i cálamítats en general. Entre un i altre tipus de religiósítat s'éstableix
una relacíó en doble sentit: d'una banda l'Església intenta depurar i controlar aquestes manifesta
ci@ns de devocíó popular �lfer tal:�de¡'fér'les compatibles arnbvl'ortodoxía católica, pero, d'altra
b'anda, l'a mate�a f0Fc;:a amo que a'quests actes i creences estan arrelats en la cultura popularjl'eblí
ga a atlaptar;¡;,�l seu-pr�pi díscurs als conting�ts'd'aqpesta religió local.
19. Constitucions Sinodals de 1673. Bísbe Sótomlly�r. Publicados pel bisbe Palau al 1860. Llibre 111, títol 11,
_ censtitució 111. . .0;,.
.
• �'1
20. Coñstituciones Sáqri·P.r.ovjlJciplis Concili Tarraconensis. 1717, Constitució �III.
Constitutiones Sacri Provinciales Concili Tarraconensis. 1727. Constitució VII.
21, A.D.B. Synodi Diocesani de anni 1739-1715 et 1755. fol. 92-270, títol 111, constitució 10il.
22. CARRE;RA PUJAL, pp. 227 i ss.
23. TORT I MITJANS, Francesc. El Obispo de BarcelonavJosep Climent i Avinent (1706-1781). Barcelona,
, :'1:�78, pp. 279 i ss. . � , ,
.
24: Estudis realitzats a partir de visites pastorals donen .una visió molt més amplia sobre aquest mateix fet en
altI:es ámbits de la vida religiosa. Cfr. FERTE, J eanne. La vie- religieuse dans les campagnes parisiennes
(¿1672:].'o¡f)5). París, 1962. PEROUAS, Louis. La Diocése de la Rochelle de 1648 a 172"1. París, 1964. .
25, CHRISTIAN, William, Local Religion in Sixteenth-Century Spain. Princenton, New Jersey, 1981.
, .
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La intervenció divina, manifestada de forma activa i permanent en la vida quotidiana de pobles,
ciutats i regnes, esdevé, en el punt d'encontre de les dues tendéncies, un factor essencial per al bon
funcionament de la societat. ·EI discurs eclesiástic, mitjancant la relació que estableix entre pecats
I deIs human s desencadenants de la ira divina i de la seva expressió manifestada en forma de calarni
tats, que interpreta com a cástíg, hi afegeix el sentiment de responsabilitat col-lectiva de les propíes
desgracies. Des d'aquest punt de vista, l'exístencía de desastres col-lectius actua com a mecanisme
de coerció cara a aconseguir l'adhesió popular a la moral católica,
Arnb tot, les freqüents denúncies eclesíástíques en relació a l'actitud deIs creients són, en alguna
mesura, indici del que Pérouas qualifica com a defíciéncies en la fe (26), de la confusió entre sa
grat i profá que persistia en la mentalitat popular.
L'análisi d'una sola manifestació de devoció popular és del tot insuficient per arribar a conclu
sions definitives, pero, la plena vigencia de les pregáríes públiques durant tot el segle XVIII,
indueix a pensar que a Barcelona no ha comencat el procés de descristianització que assenyalen els
historiadors en la Franca de la mateixa epoca, conseqüéncia de la influencia de la Il-lustració, el ra
cionalisme i de profundes transformacions en la seva estructura social.
,
26. PEROUAS, pp. 174-17'1.
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LA RESTAURACIÓ DEL COL·LEGI DEL BISBE O SEMINARI
TRIDENTí DE BARCELONA L'ANY 1735 . .
Joan Bada i Elias
El c. 18 de sessió vint-i-tres de.reforma del Concili de Trento, aprovada el 15-de juliol
de 1564, ordenava l'erecció de Seminaris a totes les diócesis de l'Església Católica. En la ses
sió del 3 de novembre de 1564, el Concili Provincial de Tarragona recomanava als bisbes
«quamprimum fieri poterit seminarii erectionem» i el bisbe de Barcelona, Guillem Cassador,
signava la seva creació a Barcelona el 29 de novembre de 1567 (1). De fet tan soIs va ser eficac
en el que decretava l'ajut econórnic a l'Estudi General per a la creació de cátedres de teologia
i d'estudis bíblics, pero no pas el que decretava l'erecció própiarnent dita del Seminario No
seria fins al 13 de setembre de 1598, vacant la seu per mort del bisbe Joan Dimas Loris, que
n'havia estat el promotor, que fou inaugurat el Seminari en el que fins aleshores havia estat
el monestir de canoneses de St. Agustí titular de Nostra Senyora de Montalegre, extingit en
el conjunt de normes per implantar la reforma tridentina de religioses. Va ser, pero, el bisbe
Lluís Sans el que I'any 1614 promulga les primeres Ordinacions del Col-legi o Seminari Épis
copal de Ntra. Sra. de Montalegre (2). Pero, malauradament la institució, que ja portava una
vida economícament precaria, no pogué resistír la crisi oberta amb la guerra dels segadors
i així l'any 1646 els col-legials l'abandonaren quedant-hi únicament un rector-administrador,
encarregat de vetllar perqué no es deteriorés l'edifici ni es perdessin les rendes (3). Evident
ment la decadencia barcelonina de finals del segle XVII i sobretot la guerra de successió feren:
inútils els esforcos per restablir el Seminario Seria el desenllac d'aquesta guerra amb el decreto
de Nueva Planta i la supressió de la Universitat de Barcelona el que determinaria en darrer
terrne l'erecció, ara ja definitiva, del Seminari Episcopal de Barcelona.
La relació del bisbe de Barcelona, Diego de Astorga, a la visita ad limina de l'any 1717
en parlar de l'estat de la Universitat i deIs estudis assenyala la supressió de tota activitat do
cent universitaria i que la gramática i filosofia poden cursar-se al col-legia de Cordelles, pero
que en canvi es fa molt difícil poder cursar dret i teologia, ja que la Universitat de Cervera
queda lluny (4). El Concili Provincial, celebrat a Girona l'anylZl", urgeix l'erecció de semi-
.
.
•
•
l. Cfr. loan BADA, Situació religiosa de Barcelona en el segle XVI, Barcelona (Balmes/Fac. de Teología) 1970,
págs, 219 ss.
Es pot veure també luan B. CODINA; Gurnersindo ALABART, Efemérides para la historia del Seminario Con
ciliar de Barcelona, tomo l. El Seminario de Montalegre (1593-1772). Barcelona (Casa Provincial de Caridad), 1908.
2. Biblioteca Episcopal del Seminari de Barcelona (B.E.B.) manuscrit 300.
3. Entorn de la data, en la qual van deixar de residir-hi col-legials s'ha anat repetint la de 1702 vinculada a la guerra
de successió, vegeu per exemple l'obra de Basili de Rubí, Els caputxins a la Barcelona del segle XVIII. Aproxima
ció historico-bíbliogréfica, Barcelona (Caputxins de Sarria) 1984, pago 205. A. Campillo, testimoni ocular i no
tori tant de la Cúria barcelonina com del mateix Seminari, des del 1735, escriu en el SPECULUM, vol. 11, pago
398 «ob modicos redditus el bella eventa circa annum 1650 aut iam ante desinit habere col1egas, sed dum taxat
rectorem itaque rnansit usque annurn 1735». Afinant encara més la data, el manuscrit 182 de la B.E.B. en un
document del'any 1769, on es recull un resum de la historia del Seminari dona corn a data l'any 1646, que corres
pon amb el «iam ante» de Campillo.
4. Arxiu Episcopal de Barcelona (A.E.B.) - Communium (C), vol. 95, fol. 29 ss. 5 d'abril de 1717. La resposta
papal, de 9 de juliol del mateix any, no fa cap al·lusió a aquesta mancanca.
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naris, acceptant fins i tot que, si no és possible fer-ho a cada diócesi, s'uneixin les que vulguin
per fer-ho; de fet nova haver-hi cap innovació a les diócesis i Barcelona resta encara sense
Seminari (5). Diego de Astorga volgué restablir el Seminari pero no va poder-ho fer. Arran
del setge de la ciutat, iniciat el 25 de juliol de 1713 (6) el Col-legi s'obrí a refugiats i, poc
després, als caputxins procedents deIs dos convents destruús de Montcalvari i Sta. Madrona;
aquests obtingueren permís del vicari general per residir-hi el17 de setembre de 1714. En el
planteig fet en acabar la guerra el ministre general deIs caputxins, Michelangelo de Ragusa
demana la cessió definitiva de l'edifici per a convent, cosa a la quall'esmentat bisbe es negá
al-legant precisament la seva voluntat de posar en funcionament altra vegada la institució.
Aleshores decidiren la construcció del nou convent de Santa Madrona a l'horta del Vidre,
que s'inaugurá el5 de juny de 1723, data en que l'edifici del Col-legi del Bisbe queda lliure (7)
Llevat d'una áutóritzacié concedida pel bisbe Ximenez de Cascante (1725-1730) aPere
Serra, botiguer i. propietari d'unes cases situades prop de l'hort del Seminari per obrir dues
espitlleres (8), no tenim cap altra referencia al Seminari, excepte la renovació del nomena
ment del rector, Pau Masferrer, feta els anys 1721 i 1725 (9).
Fou el bisbe Felipe Aguado y de Resquejo, el que es prengué molt a pit la seva erecció
i consolidació, i a ell es deu la restauració malgrat que les constitucions que porten el seu
nom fossin prornulgades p.el vicari capitular, Josep d'Amigant poe després de la mort del pre
lato El 9 doctubre de 1734 prenia possessió de la seu i el 3 de juny del'any següent nomenava
rector del Seminari el beneficiat de St. Jaume de Barcelona, Andreu Tomas Agustí (10). Fins
aquí no podia haver-hi cap innovació, ja que tots-els ·bisbes havien nomenat rector p.er tenir
cura de la casa i els béns, i de fet el mateix nomenament assenyalava que li pertocaria rebre
els alumnes «quando veniat casus illos ibi recipi». El. rector nomenava procurador, aixó sí.
que era un fet nou, en la persona de Ramon Cunill, prevere i beneficiat de la parroquia deIs
Sts. Justs i Pastor (11). Tres mesos després d'aquests nomenaments el propi rector assumia
el cárnec de mestre de gramática llatina, mentre que Joan Sorts, beneficiat del Pi, assumia
la de retorica i el notari de la Cúria, Antonio Campillo, era nomenat notari de l'arxiu del
Seminari (12). El setembre de l'any següent, 1736, era nomenat el Protector, en la persona
del vioari general Josep Ignasi d'Amigant i Olzina (13), mentre que Esteve Costa, prevere,
assumia el mestratge de la retorica i el doctor Joan Bta. Bolló, prevere, rector de St. Pere
de Castellet, assumia la de filosofia o arts (14). EIs anys següents es va anar eixamplant el
pla d'ensenyament, que queda completat el 1740.
'
.....
Aixó havia estat possible grácies a la dotació económica, no molt forta certament, que
.
es va anar aconseguint pel Seminario En comencar aquest procés de restauració les rendes del
Seminari importaven 300 lliures, quantitat evidentment irrisoria per posar en funcionament
.
.'
• •
-
5. A.E.B. - C. vol. 95, fol. 390 ss. Barcelona hi fou present per procurador en la persona del canonge de Girona,
Pius Fontdevila.
. .
6. Cfr. S. ALBERTI. L 'onze de setembre, Barcelona (Albertí, editor), 1964, pago '167 ss.
'Z.'B:<\SDLI de RUBÍ, O.c. págs, 203-231; la negativa episcopal és delS de febrer de 1717.
8. AEB-GFatiarulTl (G), vol. 75, foli 4�7, 24 seternbre 1=726, les condicions del permís són que la inagnitud no
permeti passar-lii una persona i que tingui tal aleada, que no s'hi pugui pujar si no és amb escala.
9. Fins a la restauració els rectors-administradors havien estat: Francesc Andreu, beneficiat de Sta. Maria del Mar,
nornenat el 25 de novembre de 1661 (cfr. AEB-G. vol. 65, foli 192) i ratificat el4 de juny de 1683 (cfr. AEB-G.
vol. 69, fol. 247); Joan Salvany el 27 de maig de 1707 (cfr. AEB-G., vol. 72, fol. 271); Didac Rovira i Figueras,
beneficiat de la parroquia de Sto Miquel-i capellá del bisbe, el 26 d'agost del 1711 (cfr. AEB-G. vol. 73. foli 350,
3 de juliol de 1716, AEB-G. vol. 75, foli 70, '16 febrer de 1721 i AEB-G, vol. 75, foli 357, 4 de desembre
de 1725�. EIs bisbes que ocuparen la seu barcelonina en aquest període foren Diego de Astorga (pata de possessió
13 de juny de 1716, C,:\EB-C., vol. 95, foli 227), Bernardo de Ximenez (18 agost-1725, ÁEB-�,. vol. 96, foli 234),
Gaspar de' Molina (30 d'agost 1731, AEB-C, vol. 98, foli 203), Felipe de Aguado (9 doctubre 1734, AEB-G.
vol. 98, foli 476).
.
--;_.r, '.
10. AEB-G. vol. 77, Ioli 73, el succeíria Josep Veciana el 14 d'abril de 1739 (cfr. AEB-G. 77, fpli 417), queera ardía-
,
ca de Tarragona, .pero resident a Barcelona i que ho seria fins a 1749. L'any 1738, Dorneríec Valls, clergue vigatá
_
i doctor en teologia és ·nome�at sub-rector del SeIl{iña�i (cfr. AEB-G. vol. 77, foli 272). ,
11.. AEB-C. vol. 99 foli 52, 6 juny 1'735. .' -
- ..... .
12. EIs nomenaments es troben.a AEB-G. vol. 77, folis 100-104, '14 i 17 de setembre 1735.
13. 'AEB-G. vol. 77, foí¡ 183; el succeiren el cárrec Josep Sayol y Quateroni, canonge i vicari'general (AEB:O. vol.
78, foli 53, 7 agost 1740),'Josep Cuder, canonge penitencef(Afils-G. vol. 78, foli 93" 3 novembre 1740), Francesc
Fagell, canonge, (ABB-G. ':01._78, foli 467, 10 juliol 1744). , .'
'
14. �B-G. vi. 77 foli 186 i 187, 30 sete�pre 17.36.
'
.
-
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la institució (15). El bisbe Aguado va comencar amb un gest personal que va ser la renúncia
deIs morabátins o dret de testament sacerdotal, que li corresponia com a bisbe (16), gest que
no significava una quantitat massa notable i, sobretot, que era aleatoria. El néctor, Tomas
Agustí, d'acord amb la normativa eclesiástica d'Innocenci XIII, de supressió deIs beneficis,
les rendes dels quals estessin per sota de la congrua, que en aquells moments era de 10.0 11.
inicia un proces per obtenir-ne uns quants que juntament amb els priorats de La Llacuna
.i Sta. Oliva, que no requerien residencia i-la prepositura de St. Celoni, que tampoc no l'exi
gia, sumaven un total de 66111. (17). L'anexió dels priorats no fou concedida i seria el rector
Vesiana i el bisbe Francisco del Castillo els que obtindrien una nova base económica per a
la Institució. La primera aportació fou l'aplicació de la fundació feta per Miquel Joan de
Magarola amb la finalitat d'edificar i dotar un monestir de caputxins; la renda de 4.000 11·.
erainsuficient per a la finalitat i Benet XIV amb breu del 26 d'abril de 1742, l'atribuí al Semi
nari i s'aplicá concretament per completar l'edifici (18). Quedava, pero, dempeus I'assegurar
una renda per al manteniment diari de mestres i col-legials, que anaven augmentant. El bisbe
dernaná al Papa i aquest atorgá l'anexió d'una fundació feta pel canonge Andreu Foix, l'any
1714, d'un col-legi per a educació d'infants, que l'any 1721 s'havia permutat per l'edificació
d'una residencia de noies, 'que s'havia de construir bé a Barcelona bé a Cambrils (Tarragona).
També en aquest cas les rendes -742 escuts- eren considerades insuficients per a la seva
finalitat i Benet XIV concedí el 14 d'octubre de 1742 passar-Ia al Seminari amb I'obligació
d'acollir gratuitament dos alumnes, originaris de Cambrils, i que els tres marmessors pogues
sin mancomunadament designar tres alumnes també gratuíts. Els marmessors s'oposaren al
breu i a la posterior ratificació papal de 28 de marc de 1743, i el bisbe llanca sobre ells l'exco
munió major, 25 de juny. Finalment es pogueren vincular al Seminari; en el moment de fer
ho els censals i propietatsrepresentaven un conjunt de 29.22111.5 S. 2 d. (19). Entretant el
rector Veciana havia hagut de manllevar 4.000 11. per poder completar totalment les obres
de l'edifici (20). El creixement de I'álumnat es presenta oscil-lant en aquesta etapa fins a fi
nals de la década deIs quaranta: deIs 19 alumnes que figuren 'en l'acta de proclamació de les
Ordinacions i que eren quasi tots convictors de pagament, s'arríba als 54 en 'el mes de marc
de 1746, que tornen a baixar fins a 19 a l'octubre de 1748. Els mestres arribaren a ser 8 durant
el curs 1746, pero á partir de l'any següent baixaren a cinc; malauradament la dócumentació
no deixa clar si es dóna una acumulacíó de cátedres en els rrtestres, o si simplement es reduei
xen aquel les (21). A partir del canvi d'ubicació del Seminari al col-legi dels jesuites de la Ram
bla, va millorar la condíció económica, malgrat' fos sempre bastant precaria (22).
El13 de novembre de 1737 el vicari capitúlar Josep Ignasi d'Amigant i d'Olzina en l'habi
tació rectoral i en presencia de mestres i col-legials proclamava les Ordinacions del Seminari
o Col-legi Episcopal de Barcelona reformades per lo 111m. Sr. Dn. Phelip de Aguado y Re
guesco, bisbe de Barcelona (23), i com es diu al final' de la seva redacció havien estat comen-
,
•
15 .Així ho estimonia Campillo, I.C. La xifra exacta era de 391 11. de les quals 81 11. i 15 sous estaven afeetades
- .
per carregues._ .
16. AEB-C. vol. 99, fol. 106 ss. 28 gener 1736; vegeu també Matthaeus AYMERICH, Nomina el acta Episcoporum
Barcinonensium, -Barcinoné" (Apud Ioannem Nadal) 1760 pago 433.
17. BEBen n 191, Originale proeessus fulminatus ad instantiam Reetoris Col-legi Episcopalis Barcinonensis sine Se
minarii pro edueatione puerorum super unione beneficiorum simplicium dicto Col-legio seu Seminario, 17 abril
1736. Les rendes eren: Sta. Oliva (250 11.), La Llaguna (130 11.), Sto Celoni (80 11.), Sto Joan Evangelista de Vila
rrodona (13 11.), Corpus Christi de la Catedral (7 11.), Sto Miquel de Sto Pere de Subirats (15 11.), Sto Tomas de
Vilafranca (33 11.), Sta. Maria de Banyeres (4 11.), Sts, Joan Baptista i Evangelista de Banyeres (9 11.), Sto Barto
meu de Sto Martí de Rupe (16 11.), Sto Martí de Sto Martí de Rupe (11 lls.), Sto Miquel de Gallifa (15 11.), Ntra,
Sra. de l'Esperanca deis Sts. Just i Pastor (1911.), Sto Tornas de Sto Jaume (1511.), de les cinc llagues de la capella
de Marcús (8 o 9 11.), Sto Miquel de Cros d'Argentona (20 11.), eapellania a Sto Feliu de Llobregat (15 11.). El
total de 691 va quedar reduít en no poder-se aeonseguir I'anexió deIs dos priorats a 281 11. cfr. A. Campillo,
SPECULUM 11, pago 398.
18. Cfr. A. Campillo, l.c., pago 398.
19. L'import significava els endarreriments, fixa quedava una renda de 1.30011. cfr. A. Campillo, l .c. i AEB-Mensa
Episcopalis, tit. XX on es troba tot l'expedient.
20. BEB-ms. 459, Badalona 14 octubre 1742, el bisbe en visita pastoral, dóna eonformitat a la petició del rector.
21. BEB-ms. 40, on s'hi troben els quaderns de comptes mensuals deis anys 1746 a 1750; el promig d'alumnes per
• •
i Cerdanya per ésser acceptats amore Dei, i també tenien preferencia per entrar com a convietors; l'altra era
22. BEB-ms. 182, Barcelona 27 setembre 1776, rector i catedrátic - Climent, agraeixen l'aplicació al Seminari de
les rendes de 108 beneficis, que sumaven 1·5.799 rals anuals.
23. Són manuscrits i es troben a AEB-Seminari, tit. XX, n. o 3.
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cades el setembre de l'any 1736, en comencar a funcionar el Seminari, pero a causa de la visi»
ta pastoral no les havien acabat de redactar fins al �5 d'octubre de 1737; entre aquest moment
i la seva proclamació es pr.oduí la mort del bisbe réstauradorel dia 3 de novembre (2'4), i per'.
aixó el carronge d'Amigant, que n'havia estat Protector' i ara era un dels vicaris capitular s
procedí a la seva proclamació solemne. Consten les Ordinacions d'una introducció explicant
breument la historia del Seminari des de la seva erecció l'any 1593 fins a la seva supressió
deguda a «contagí, guerras y altres calamitats en esto Principat» juntament amb la perdua de
les rendes, per concloure en les raons, que motiven la seva restauració, expressades així:
«vehent transladada de esta Ciutat la Universitat de Estudis en paratge molt -distant de ella,
considerant la falta de educació y ensenyanca de virtut y lletres que hi ha en esta Ciutat»;
segueixen tres parts tirolades respectivament: «planta o disposició y obligacions del Col-legi
y de sos Ministres en general» (1), «obligaeions y carrechs dels Col-Iegials y de sos officis par
ticulars» (11), «dels empleos y cárrechs del Protector, 'Rector, Mestres, Choch y servídors del
Col-legi en particular» (111').
�
En analitzar-Ies i comparar-les amb les 'del bisbe Sans hom s'adona que certament es trae
ta d'una reforma, deguda fenamentalment al canvi dé col-Iegi-residencia.a col-legi-instiüroié
decent, i en la qual altres reformes menors es deuen al canvi d'un segle. La brevetat d'uña
cémunicació rrr'obliga afer alcaprern només en alguns d'aquests aspectes reformadors:
a) Cartees
Al cap. 1/1 s'assenyalen de forma genérica les materies que s'haúran d'enseriyar a mesura
. ,
que hi hagi les rendes suficients i són: Gramática, Retorica, Filosofía, Teología escolástica
i moral, Cánons, Predicació i Cant pla (25). L'única concreció és que s'explicará la teología
tomista perqué «en esta Ciutat ja se troba' un altre Col-legi, en lo qual se enseriya la opinió
suarística y nostre Col-Iegi hagi adquirit una petita relíquia del Angelich Doctor, Sto Thomas
de Aquino» (26). A conseqüencia de la incorporació de la funció docent es fa notar en els
capítols dedicats a rector i mestres (caps, 11 i 111/111 e). L'un i els altres depenen del Protec
tor, que continua mantenint l'autoritat suprema del Col-legi coma alter ego del bisbe, i la
subordinació dels mestres al rector ho és en el regim económic, del qual el máxim responsable
és el rector. Així com en les Ordinacions qel1614 s'establia que el mestre -era únic i subórdi
nat al rector- fos sacerdot i, a ser possible, doctor, ara no es manté cap d'aquestes dues
condicions. Sí que es manté, en canvi, l'obligació d'ensenyar él catecisme, si bé en ésser més
. . .
nombrosos es fa per torn el que abans feia el mestre cada setmana, Explícitamént també s'ex-
clou cap intervenció dels mestres en el govern de la casa, si no és a petició del rector, quedant
circumscrita la seva autoritat als alumnes de la seva aula. L'obligació docent, ben diversa de
I'anterior que era de simple repetidor, urgia també que en cas d'abséntar-se de la ciutat els
mestres s'haguessin de buscar un substitut, que devia ésser aprovat pel Protector i notíficat
al Rector. La precedencia entre els mestres s'establia exclusivament en raó de l'antiguitat del
nomenament.
'
.
, La funcié del Protector, que a partir d'ara ha de ser un eclesiástic de dignitat, 'qu-ed-a di
buixada amb les següents paraules: «deurá.amb sa prud.encia y bOI1a direcció procurar la esta
bititat del Col-legi y lluiment de sos individus en virtut y lletras; de manera que 'se logse lo
alt fi que tingueren los Pares del Sagrat Coricili de Trento per a instituir esta especie de Col-le
gis». En coñseqüencia se li recomana anar freqüentment a visitar-lo per estar ben informat
de la, seva marcea; presideix personalment els exámens (Nadal, Carnaval, Quaresma, estiu)
i la defensa de conolusíons tant setmanal com la solemne: en general, fa totes aquelles fun
cióps que la legislació posterior ha conferir al rector (27).I
•
24. ABB·C. vol. 99, fol. 248.. ,
25. L'any 1744 es completa amb la catedra d'Ordinacions canóniques cfr. J. Bta. COPD1NA; G. ALAB'AR'F, o.c.,
pago 42. On es recorda també que els cursos de Filosofia i 'Teologia tenién valor academic per a l'obtenció de
graus a: les universitats de Gandia, Osea, Oriola i altres; no la tingueren, en canvi, a Cervera en aquest primer
,
momento
•
26, Es refereix sens dubte al coldegi de Bétlem, deIs [esuítes, cfr. Ordinacions, pago 7. . ..
27. Entre 'aquestes, forca curiosa i mantinguda en ambdues Ordinacions, la de-conservar la clau delcep, cástig que
únicament ell podia imposar. ' .
•
•
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Exceptuant els aspectes abans esmentats la figura del rector romania inalterada. A ell per
toca, subordinat al Protector, la gestió económica, en la qual pot fer-se ajudar per procura
dors, i l'atenció disciplinaria del personal de la casa i deis alumnes.
_
El restant personal de la casa queda estructurat de manera diferent. A la part III (caps.
,
IV iV) hi trobem les obligacions i atribucions del cuiner, poc diversesa les de l'etapa ante-
.
-
rior, i deis servidors, que assumeixen ara moltes de les coses que les Ordinacions de 1614 as-
senyalaven com a pertocants als col-legíals', tot i que puguin també estudiar; podríem dir que
1'1 figura del col-Iegí-servidor es canvia ara per la de servidor-alumne (28). A la II part, en
canvi, (caps. XV-XVIII) hi trobem, amb les mateixes atribucions els oficis d'hebdomadari
de cor, de sagristá, d'ajudant de missa, de lector de taula (29).
Inicialment cap d'aquests cárrecs ni servidors no rebia salari sinó «habitació, menjar y
beurer ab tota decencia, y als servidors la ensenyanca que sera possible sens faltar a sos cár
rechs, com també llit y roba per a dormir» (cap. 11/1).
b) Alumnes o col-legíals
La divisió deis alumnes obeia a un doble criteri: per raó d'edat i estudis, per I'estatut eco
nómic. En el primer aspecte es dividien en menors -tenir menys de 15 anys o ser estudiant
de Gramática o Retorica- i majors -sobrepassar l'esmentada edat o cursar les facultats ma
jors o Filosofia (cap. VII/I); en virtut del segon els alumnes podien ser pobres o amore Dei,
convictors que pagaven dispesa, col-Iegiats mantinguts per alguna fundació (cap. 11/1). Així
com la primera divisió repercutia sobre el regim de cástigs, el segon tenia conseqüencies en
el criteri d'ingres i de permanencia.
Les normes d'ingres per als estudiants acollits «amore Dei» són: naturals del bisbat, fills
de pares pobres de bona fama, majors d'onze anys i menors de setze, saber llegir i escriure
així com el catecisme, amb voluntat de ser eclesiástics, no tenir deformitats físiques, i presen
tar les partides de baptisme i confirmació. Els convictors poden ser natural s de qualsevollloc,
els pares han de ser de bon nom «que no exerceran officis o empleos indecorosos», l'edat
queda a judici del Protector, han de pagar 90 11. anuals per semestres anticipats, i presentar
també les partides de baptisme i confirmació. Els col-legiats de fundació depenen del que esti
gui establert en aquestes, pero la renda mínima havia d'ésser de 100 11. Els primers poden
ser al Seminari fins acabar les facultats o rebre l'ordenació sacerdotal, mentre que els segons
poden marxar quan vulguin, amb un preavís d'un mes (cap. IV11) (30).
L'ingrés estava acompanyat d'un examen-escrutini fet pel Protector, amb el qual s'inau
gurava un recés de tres dies, que acabava amb la confessió general a I'església de la Casa Mis
sió, i en retornar es ves tia l'habit de col-legial i s'incorporava de pie dret a la comunitat (cap.
V/1).
•
e) Exercicis literaris
Són dos els capítols dedicats a aquest tema: el dese pels exercicis públics ordinaris i l' onze
pels més solemnes «<conclusions estampades»). Els primers són setmanals i els tenen successi
vament teólegs, canonistes i filósofs; s'hi convida als altres estudiants no col-legiats i alterna
tivament defensen les conclusions un col-legial i un estudiant. Gramátics i retórics també te
nen amb la mateixa freqüencia exercicis semblants. Les' «conclusions estampades» es fan al
menys una vegada a l'any per una de les festes patronals. Cal convidar-hi tots els doctors
i els lectors de col-legis i monestirs, així com dignitats capitulars i canonges; explícitament
es diu també que cal convidar-hi el bisbe (31).
28. Del cuiner es diu sirnplement que pot tenir ajudant o galopí, pero per a la determinació del menú queda subordi
nat al rector; en canvi desapareixen les obligacions de ser el responsable de la bugada i de pastar el pa. Si bé
la neteja de la casa correspon ara a aquests servidors com també el servir a taula i tocar la campana, la neteja
-cada dissabte, es diu- de les habitacions personals es manté a cárrec deis col-legials (cap. XIVIIr).
29, L'hebdomadari, per dirigir l'Ofici Parvo i el rosari, és ara sempre un col-legial (teóleg, canonista, filósof) per
torn setmanal, mentre que abans suplia l'abséncia del rector o del mestre; l'ajudant de missa ara és un col-legial
menor o estudiant de gramática o retorica; desapareix la lectura a la segona taula.
30. Les diferencies amb les del 1614, eren que en aquestes es donava preferencia als originaris del Principat, Rosselló
i Cerdanya per a ésser acceptats amore Dei, i també tenien preferencia per entrar com a convictors; l'altra era
I'edat pels primers establerta en els límits 12 a 17 anys, i 20 pels convictors.
31. Les ordinacions del 1614 també contemplaven aquests exercicis, pero amb menor solemnitat. Que es feien en
queda constancia en el fons de 1 'actual Biblioteca Episcopal del Seminari de Barcelona.
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d) Exercícís de pietat
.
Cinc capítols de la segona part de les .Ordinaeions estableixen els actes de pietat deIs alum:
nes. A part de les pregáries de tot cristiá, diáriament els Col-legials havien de resar l'Ofíci
Parvo maria i el rosario La comunió quedava establerta pels primers diumenges de mes, quan
•
calgués fer-ho per a guanyar indulgéncies i 7 festivitats a l'any. Completava aquest aspecte
el cant solemne de completes a la vigília de la festivitat deIs patrons -Mare de Déu de Monta-
, .
legre, Sto Theobald, Sto Tomas d'Aquino-, el jubileu de la Porciúncula i, durant la Setmana
Santa, l'assistencia a processons i visita de monuments. Complementava tot aixó la catequesi
un dia a la setmana i l'assístencia una vegada al mes a la platica i conferencia de moral a
la Casa Missió (32). _
e) Horari
Amb petites variacions entre hivern i estiu l'horari básic era el següent:
10 a 2/4 de 12 conferencia de 6 a 2/4 de 8
8 a 2/4 de 10'
214 de 12 dinar i recreació
1 a 314 de 3 estudi personal
3/4 de 3 a 1/4 de 5 aula
5 a 2/4 de 6 ,berenar-descans,
, .
pregana
estudi
sopar, diversió i
descans
2/4 de 6
6a7
7
8 a 10
llevar-se - pregária
estudi personal
•
rmssa
aula
,
repas
f). Altres
, Regim alimentari (111/1), hábit o vestit col-legial (VIII), penitencies o cástigs (VII/I), SOF
tides del col-legi (VIII i IX/I), tracte als malalts i moribunds (XIII/I), malaltia de les persona
litats eclesiástiques (XlVII), misses pels benefactors (XVI i XVII/I), seu vacant (XVIII/I),
prohibicions (11/11), tracte deis col-legials entre ells (111 i,IV111), anades a la Catedral (VIII),
comportament a les aules (XIII), comportament al menjador (XIII/II), neteja de les habita-
eions (XIV/11). -
-
•
,
•
•
1
• •
•
-
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•
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32. EIs capítols dedicats a aquest tema-son: VI,; VI'I, VIII, IX i XII. EIs dies de comunió: St. Tomas d'Aquino, Di- .
jous Sánb, St. Theobald, Jubileu de la Porcíúncula, festa del Nom de Maria, Commemoració deis Difunjs, Pa-
tr.ocini de Nostra-Senyora, p
-
•
f"1
•
•
,
LES ASSOCIACIONS RELIGIOSES DE LAICS A LA BARCE-LONA DE
LA 2� MEITAT DEL SEGLE XVIII
Carmen Guirnerá Ravina
•
La peculiar religiositat del segle XVIII arrenca de la preocupació dels reformadors per
cristianitzar els pobles al segle XVII. Aquesta preocupació es manifesta en tres fonts: l'en
quadrament pastoral, l'esforc de cristianització dels fidels i el procés d'uniformització de la
practica religiosa (1). Per tal d'aconseguir-ho es prenen una serie de mesures com són: refor
car l'autoritat dels bisbes, transformar el clericat parroquial amb el suport dels laics organit
zats en confraries, fomentar la pastoral educativa, homogeneítzar les festes i intentar desarre
lar pietats folklóriques,
Aquesta comunicació pretén tractar un.aspecte del procés descrit anteriorment: les asso
ciacions de laics a la Barcelona del segle XVIII, pero abans d'entrar en I'análisi.Tntentarem
d'exposar breument l'estat de la qüestió historiográfica (2).
>
A la génesi de la nova historiografia trobem tres camins que condueixen a la situació ac
tual. Per una banda l'experiencia dels «Annales» amb els estudis de Febvre (3) sobre la histo
ria dels sentiments i de la sensibilitat arnb el recurs a la psicologia histórica, i l'análisi dels
fenómens de masses i de psicologia col-lectiva de Bloch. Per altra banda el problema de la
relació entre religió i societat es manifesta a la 2� meitat del segle XIX amb les primeres temp
tatives d'investigació sociológica de la religió. Pero és Le Bras qui dóna una nova dimensió
a la sociologia religiosa en arribar a la conclusió que la practica religiosa era, fonamentai-
ment, fruit d'usos i hábits socials (4)..
-
La investigació actual esta diversificada en diferents vessants: estudis de comportament
. '
i de mentalitats com els de Perouás (5) i Mandrou (6) sobre vitalitat religiosa, els de Vovelle
(7) sobre les actituds davant la mort i l'abandó de les formes tradicionals de la practica reli
giosa com un déls aspectes d'un possible canvi de la sensibilitat col-lectiva o 'com els de Delu
meau (8) sobre la magia i bruixeria com a fenórnens socials i la religió entre religió popular
i aculturació.
Pero la línia d'investigació que més interessa en el present treball és la que estudia les rela
cions entre societat i institucions eclesiástiques amb els treballs d'Agulhon, Grendi, etc ... Es
destaca la importancia de la parroquia com a cel-lula base de l'organització eclesiástica, i les"
formes d'organització dels laics es converteixen en. un punt de referencia essencial. Les con-
fraries apareixen com a nexe de relació entre església i societat, destacant el paper fonamental
. que assumeixen, a la Edat Moderna, en el sector de l'assistencia. Agulhon (9), a través de
)
l. Martínez-Shaw, C.: «La vida religiosa en el siglo XVII. La expansión de las dos reformas», Seminario de aplica
ciones didácticas del Departamento de Historia Moderna, Tarragona, 1984, págs. 129·142.
2. Russo, C.: Societá, Chiesa e vita religiosa nell'Ancien Régime, Nápols, 1976.
3. Febvre, L.: «Comment reconstituer la vie affective d'autrefois? La sensibilité et l'histoire» a Combats pour l'his-
toire, París, 1965, pago 221.
4. Le Bras, G.: Études de sociologie religieuse, 2 vols, París, 1955·56.
5, Perouás, L.: La diocese de la Rochelle de 1648 a 1724. Sociologie et Pastora/e, París, 1964.
6. Mandrou, R.: La France au XVIII siécte, París, 1967. .,
7. Vovelle, M.: Piété baroque et déchoistianisation en Provence au XVIII siécle, París, 1978.
8, Delumeau, J.: El catolicismo de Lutero a Voltaire, Barcelona, 1973.
9. Agulhon, M.: Pénitents et Francs-Macons de l'ancienne Provence, París, 1968.
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•la historia de les associacions a la Provenca durant l'Antic Regim, destaca el que ell anomena
«sociabilitat meridional», parla de les confraries de penitents com a veritables associacions,
ja que els socis no estan units ni per edat ni per ofici sinó, simplement, perqué han volgut.
Insistint en 'el seu carácter associatiu diu « ... les pénitents ne se réunissaient pas seulement
pour la foi ou pour les oeuvres. lis donnaient souvent l'impression, surtout au XVIII siecle,
de se réunir pour se réunir, de se complaire en quelque sorte dans la pure association» (10).
Destaca la tendencia a la laicització de les confraries a les grans ciutats, afirma que acaben
exercint una funció pública a la vida municipal (cárrecs de confraries-cárrecs municipals). El
carácter, associatiu és, també, subratllat per Grendi (11) qui afirma que fins i tot la litúrgia
és associativa, tant als enterraments com a les processons. Són interessants, també, els estudis
de les relacions entre confraries i conflictes socials fets per Ramella i Torre recentment (12).
Des d'un altre punt de vista els historiadors nord-americans han treballat, últimament, els .
fenómens socials i religiosos a la Florencia Renaixentista (13).
La present comunicació és una aplicació concreta al cas de la Barcelona de la 2a meitat
del segle XyIII, d'alguns aspectes tractats a les recents investigacions. La bibliografia sobre
el tema de les associacions religioses a la Barcelona moderna és molt escassa: L' obra de Car
rera Pujal (14) sobre la Barcelona del XVIII ens aporta notícies sobre la vida de la ciutat i
éns fa una llista de les confraries i germandats de l'época. L'obra de Bada (15) sobre la situa
ció religiosa a Barcelona durant el segle XVI, ens serveix com a antecedent del tema que es
tem tractant: L'Estudi de Rumeu de Armas a l'análitzar les confraries i germandats del segle
XVIII a Esparíya i, fonamentalmerít, á Madrid, ens dóna, amb una certa lleugeresa, una in
terpretació per a la manca de dades concretes d'associacions a Barcelona quan diu: « ••• la
Hermandad de Socorro tuvo "el mismo o mayor desarrollo que en la capital de España, sólo
que el liberalismo, al aventar los papeles de los gremios, hizo perder toda fuente de conocí-.
miento de estas curiosas sociedades ... » (17). Les fonts documentals sobre les quals descansa
aquesta comunicació són, en primer lloc, al'Arxiu Diocesá de Barcelona (18) que és una ex
cel-Ient font d'informació sobre les associacions, ja que tant els estatuts nous com les revi
sions d'ordinacions havien de ser aprovats pel Bisbat, arnés moltes deliberacions de les Jun
tes, la concessió
d'indulgencies pels germans d'una confraria, la distinció d'un altar privilegiat per aúna con
fraria concreta, etc ... passaven obligatóriament pel mateix Bisbat. Per tant hi ha documenta
ció abundant sobre aquestes associacions i els seus avatars. També a l'Arxiu Capitular de la
Catedral de Barcelona (19) trobem documentació sobre les confraries de la Catedral, aníb
llibres de comptes, llibres de confraria, etc ... Igualment a l'Arxiu de Santa Maria del Pi (20)
sobre les seves confraries o al'Arxiu Historie Municipal de Barcelona (21), on existeix una
abundant documentació: llibres de comptes, rebuts, etc ... Aquest treball esta fet sobré els
estatuís i revisions d'ordinacions que hem trobat fins ara, disset en total. Deixem per a inves-
lO. Agulhon, M., op. cit. pág. 88 i 89.
11.. Grendi, E.: «Le compagnie del SS. Sacramento a Génova», Mila, Annalli della Facoltá di Giurisprudenza, 1965,
pags. 454-480. , ..
.
Grendi, E.: «Morfologia e dinamica della vita associativa urbana. Le confraternite a Génova fra i secoli XVI'
e XV-I!]I»:· Atti 'delta Societa Ligure di Storia Patria, Genova, 1979, pago 241 i segs.
Gréndi É.: «Le confraternite liguri in etá moderna» a P. Genius i altres: La Liguria delle cassace, maig-juny,
•
•
•
1982, pago 19-41. _ . .
1·2. Ramella, F. i Torre, A.: «Confraternite e conflitti sociale nelle campagne piemontesi di ancien regime», Quader-
ni Storici, '45, 1980, págs, 1 :046"61. -
13. Trexler, R.C.: Public Lije in Renaissance Florence, N.Y., 1980.
, Weissman, R.F.E.: Ritual Brotherhood in Renaissance Florence, N.Y.; 1982.
14. Carrera Pujal, J.: La Barcelona del segle XVIII, 2 vols., Barcelona, 1951.
15. Bada, J,: Situació religiosa a Barcelona en el segle XVI, Barcelona, 1970.
16. Rumeu de Armás, A.: Historia de la previsión social en España, Madrid.. 1944,
Rumeu de Armas] 1\:.: «Antecedentes históricos de la Seguridad Social en España», Bilbao, Boletín de Estudios
Econámicos, vol. XXIII, agost, 1968, n. o 74, págs. 289-310.
17. Rumeu de Armas, A.: Historia de-la previsión ...., pago 367.
18. A.D.B. XIII Registra communium. Instituciones o reformas de Cofradías.
XVIII Registra gratiarum. Instituciones y reformas de Cofradías.
XXVI Licencias y Decretos. Registros y reformas de Cofradías.
L Decretos: Creaciones y reformas de Cofradías.
1'9. A.C.C.B. IV Sacristía. S, Confraries de la Catedral.
20. A.S.M.P. Departament Primer.
21. A.H.H.B. 3. DocumentacióGrernial. A-Especial.
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tigacions posteriors la resta de documentació així com la recerca de documentació a les esglé
síes i convents de la Barcelona del segle XVIII que ens podran servir per veure fins a quin/
punt es compleixen els estatuts i, en definitiva, la vida real de les associacions.
Tenim referencia (bibliográfica o documental) de més d'un centenar d'associacions a la
Barcelona del segle XVIII, encara que, com hem dit anteriorment, la presént cornunicació
esta basada en l'estudi d'alguns aspectes dels disset estatuts o revisions d'ordinacions que hern
trobat fins ara. Aquests estatuts, aprovats pel Bisbat, tenen una estructura similar: descriuen
els'órgans de govern col-lectius de l'associació, assenyalen les funcions deis oficials, detallen
la qüestió financera (ingressos i despeses), especifiquen l'assistencia als malalts (espiritual,
sanitaria i económica), concreten les misses de difunts i les celebracions, etc ... La localització
d'aquestes associacions per esglésies i convents és la que tenim al quadre adjunt (22).
Esglésies
-Sta. M. a del Pi:
-Sant Esperit:
Germandat i Infermeria de Residents del Pi (1760)
Confraria del Sant Crist del'Espina (1761)
Pía Unión del Stmo. Rosario (1804)
Confraria de la'Puríssima Sang (1805)
Confaria i Infermeria de Ntra. Senyora de l� Font de la
Salut (1760)
Germandat i Infermeria de Sant Marí (1772)
Pía Unión del Stmo. Rosario (1816).
Confraria i Germandat de Ntra. Senyora de la Pietat
(1769) .
•
-San Cugat del Rech:
-Betlem:
-Sant Miquel del Port:
.
Convents
-Sant Francesc:
-Trinitaris Calcats:'
-Caputxins:
=Merce:
-Carmelites Calcats:
Germandat de Sant Bonifaci (1763)
Germandat de Ntra. Senyora del Remei (1763)
Infermeria i Germandat Divina Pastora (1763)
Germandat de Sant 'Ramon de Penyafort (1754)
Pía Unión del Stmo. Rosario (1801)
Confraria de malalts de Sant Albert (1759)
Germandat (Bossa de Caritat) de San! Roe (1756)
-Confraria de Santa Lutgarda (1758)
Confraria de Ntra. Senyora de la Salut (1759)
.
=Monestir de Va11donzella:
Mirant aquest quadre constatem, en primer lloc, la dispersió de les 'associacions pels dife
rents convents i esglésies de la ciutat. Quant a la data de creació o revisió d"ordinacions s'aprecia
un buit de creacions des del 1772 fins al 1801, la qual cosa, sens dubte esta relacionada amb
la «persecució» (23) que Campomanes va fer contra les confraries i la seva possible transfor
mació en «montepíos- (24) i la nova empenta pietosa a 'comen<;aments del S. XIX .
.
Sota el norn gerieric d'associacions agrupem les confraries, germandats i pies unions. Els
,
.
límits entre elles no queden clarament delimitats, així trobem: «confraria i germandat de ... »,
«gerrnandat i infermeria de ... », «germandat (bossa de caritat) de ... », «confraria de malalts
de ... ». Totes tenen la doble funció religiosa i assistencial encara quesembla que a les confra
ries pesa més el carácter religiós i a les germandats el carácter assistencial. Les pies unions,
de comencaments de 1800, participen, també, d'aquest doble carácter, encara que el foment
de la pietat s'hi presenta d'una forma molt marcada (25).
22. La data que figura al costat de cada associació correspon a la creació o revisió d'estatuts.
23. Domínguez Ortiz, A.: Sociedad y Estado en el siglo XVIII, Barcelona, 1976, pág. 391.
24. Rumeu de Armas, A. a Historia de previsión ... , pago 307 diu que la persecució té « ... una finalidad regalista
y laica de independizarla de la acción tutelar de la Iglesia, haciendo obligatoria su aprobación exclusiva por el
Consejo de Castilla, con independencia de los arzobispos, y reduciendo totalmente o al mínimo, el fin espiritual ... »
25. V. la veu «confreríe» al Dictionnaire de Doit Canonique de R. Naz, París, vol. IV, 1949, págs. 127-176. Defineix
confraria com « ... association de fidéles.érigée per l'autorité eclesiástique, organiséehiérarquiquement, et qui
se proposait comme but non pas seulement l'exercice d'oeuvres de piété ou de charité, mais aussi l'acrossement
du culte públic», pago 130. Molt sovint trobem com a termes intercanviables «confraria» i «gerrnandat» encara
que existeixen confraries que creen germandats com les de Sant Ramon de Penyafort (1761) o la de Sant Roe (1756).
. - _.
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Composició
Hi ha una serie de condicions (variables segons les associacions) que determinen qui pot
ser-ne merrrbre i, sobretot, qui en queda exclós.
. .
Per ser admes en. una associació cal reunir les següents condicions: ser espanyol, no arri
bar a una edat determinada (fins a 40, 45 o 50 anys segons l'associació), ser una persona sana
i sense malalties habituals, de bons costums, reputació i fama, pagar les quotes establertes,
etc ... Tots aquests detalls sobre l'edat i la salut són lógics si tenim en compte la vessant d'as
.sistencia sanitaria que tenien aquestes associacions i, evidentment el pagament de les quotes
era basic per él la, vida mateixa de l'associació. ,
En queden exclosos els soldats al servei del Rei i una serie d'oficis (amb algunes variacions
segons les assocíacíons) com ara moliners, mariners, treballadors als prats d'indianes, mes
tres de cases, cotxers, camálics, criats, fusters, etc ... (26), la qual cosa confirma la marginació
deIs oficis considerats vils (27).
'
Quant al sexe, a la major part de les asseciacions els membres són homes, encara que en
trobem alguna en la qualles dones que siguin familiars del soci poden rebre algun tipus d'ajut,
o bé d'altres en que els seus membres poden ser indistintament homes o dones sempre que
paguin les quotes establertes (29).. Encara BO hem trobat cap cárrec d'associació portat per
una dona, encara que no s'hi prohibeix explícitament,
-
-
,
Organització ,
EIs órgans de govern de les associacions són la Junta d'oficials, la Junta Magna i el Con
sell General (30).
La Junta esta formada pels oficials següents:
Germá Major. - Vetlla per l'observáncia de les ordinacions, dirigeix les investigacions
sobre els pretendents a socis, proposa a les Juntes i Consells alló que considera necessari per
a la bona marxa de l'associació.
' .
Gerrná Menor. - Substitueix el Gerrná Major en cas de malaltia o absencia. Algunes as
sociacions no disposen d'aquest carrec (31).
Clavario - Responsable deIs comptes de l'associació.
Credenser. - Fa de secretari del Gerrná Major, anota les entrades i sortides de 'l'associá-
ció i signa a les Juntes quan no hi assisteix el notario
'
La Junta Magna (32) és un organisme intermedi entre el Consell General i la Junta d'Ofi
cials, al qual pertanyen els oficials en exercici i els escollits per a l'any següent. Aquesta Junta
té les mateixes atribucions que el Consell General, la qual cosa suposa, a la practica, retallar
la participació de tots els membres de l'associació.
El Consell General esta formar per tots els membres que es reuneixen obligatóriament en
alguna data establerta per tal d'elegir els cárrecs de la Junta d'oficials. Aquests carrecs són
escellits previa presentació de ternes per part de la Junta i es renoven cada any o cada d0S
a:B:yS, encara que molt sovint trobern una renovació parcial anual. "
Arnés existeixen altres funcions assignades a membres de l'associació:
Infermers, - Visiten els malalts, avisen al metge, signen els papers deIs dies-de malaltia
i estan encarregats de ser consol del malalt.
Zeladors, - Investiguen sobre els pretendents .passant la informació.al Gerrná Major. Són
obligats a mantenir el secret de les ,seves investigacions. , ' ,
Col-lecters. - Cobren les quotes.
-
•
,
.
.
_i •.J' � � f,
26. En trobem alguna a la qual només poden ser admesos determinats ofieis (Sant Ramon de Penyatort, nornés eriats
i cotxers).
27. Domínguez Ortiz, A.: Las clases privilegiadas en el Antiguo Régimen-, Madrid, 1979, pág.'68 i seg. .
28, A la Germandat de Sant Roe si el malalt anava a l'hospital es demanava el subsidi a la dona o a la persona escolli
da per ello R 1", Germandat de Ntra. Senyora del Remei quan moria la dona del soei, els germans acompanyaven
l'enterrament:
29. Com a la Ger.mandítt de Sant Ramon de Penyafort al Convent de la Merce o a la Confraria de Santa Lutgarda
ál Monestir de-,Valldonzella. .
-
,
30. Tant e1s argan's C::ol'lectius corn els ¿arrecs unipersonals són molt semblants als de Madrid o als de Provenca.
3'1, eom' la Germantlat de Sant 'R'amon de Penyafort al Convent de la Merce. ' '
32. Ni ha assoei¡¡eions en no esta prevista- lá Jupta Magna 'c'om a la Confraria de Sant Albert. .'
-
,
-
(\
,
Oídors de comptes. - Registren' les despeses al Ilibre de I'associació. ,
Andador. - Dóna avís de les Juntes, esta a disposició del Gerrná Major i és I'únic que
té establert un salari. »< ,
,
,
Fínances
El financarnent de les associacions queda perfectament delimitat als estatuts. Les fonts
, '
d'ingressos són de dos tipus, ordináries i puntuals.
-
,
Són previstes com a fonts ordináries les quotes d'entrada i les quotes anuals. Les d'entra
da oscil-len, segons la categoria de l'associació, entre aquests termes: 4 sous i 4 diners (Sant
Roe, Sant Crist de l'Espina) que és el més corrent, fins a llliura i 4 sous (Sant Albert). Algu
nes associacions ingressen diners a les festes assenyalades, com la de Sant Ramon de Penya
fort que rep, per Nadal i per Sant Joan, 8 sous de cada associat casat i 2 de cada solter.
EIs ingressos puntuals són variats i corresponen a aportacions extraórdinaries deis di fe
rents associats per diferents raons: mort d'un soci (a la de Sant Albert cada gerrná ha de pa
gar 1 sou), sanció per no voler la vetlla d'un malalt (a la de Sant Roe 3 sous cada vegada), etc ...r , ,
Les despeses d'una associació són, independentment del salari de l'Andador i el pagarnent_
_ ,
al notari per la séva presencia a les Juntes, els subsidis diaris als germans malalts i els paga
ments especials per a algunes malalties. EIs subsidis diaris també varien segons les associa
cions pero oscil-len entre 4,6 i 8 sous amb algunes excepcions, encara que algunes associa
cions tenen previst el subsidi durant un temps determinat, amb rebaixa posterior i, fins i tot,
extinció del pagament (33). És interessant de destacar que moltes associacions no paguen el
subsidi quan el soci és fora del Principat o de la ciutat (34) encara que, si continua pagant
les quotes, no perd la categoria de socio Les malalties que requereixen pagaments especials,
són variades pero les més comunes són «demencia» (35) (10 Iliures d'una vegada) i «OSSoS
romputs» (121Iiures). Quan el malalt és ingressat a l'hospital continua cobrant el subsidi, nor
malment de menor quantitat que si s'esta a casa seva.
S'especifiquen molt detalladament les malalties que no poden cobrar subsidi: ferides de
.duels i «malalties prohibides- (« ... prevenció de primavera, humor gál-lic, mal voluntari, par
teratge de germana, mal de pit de dites germanes ... » (3'6)). Amb aquestes excepcions podem
veure la mentalitat, com a mínim oficial, de l'epoca, ja que determinades activitats de la po
blació o algunes malalties reben una sanció (no cobrar subsidi); així estaven mal vistos els
duels i els intents de suícidi, les malalties veneries eren considerades com a prova fehacent
d'una activitat sexual «pecaminosa» i, pel que fa a les dones, una malaltia al pit o a una part
tampoc no donaven dret al cobrament.
I
J .
I
-,
Funcions de les associacíons
Tractarem ara l'aspecte que ens sembla més interessant: quins són els objectius d'aquestes
associacions. Queda ciar que n'hi ha moltes que, des del moment de la seva constitució o
des del de la revisió de les seves ordinacions, tenen una doble funció: religiosa i assistencial.
El seu sentit religiós ve corroborat per molts factors: la seva localització a capelles d'esglé
sies o convents (en alguns casos amb altar privilegiat), l'aprovació deis seus estatuts per la
[erarquia eclesiástica, la protecció d'un patró (un sant o santa, la Mare de Déu o el Crist)
amb la corresponent celebració de la festa patronal, la custodia de la imatge del patró per
part deis oficials majors per tal de portar-la a casa deis associats malalts, les indulgencies que
rep I'associació per als seus socis, la reglamentació de les processons, etc ... Pero el més defi
nitori d'aquesta vessant és el tema de la mort. La mort i tot el que l'envolta és constantment
present: es fa la previsió deIs enterraments, es fan dir misses anuals per als difunts de I'asso-
I
i
33, A la Germandat de Sant Ramon de Penyafort rebran assistencia només 40 dies « ... siátics, reumatisme, mal de
gota, feridura i tísics». A la Confraria de Sant Albert es rebaixa el subsidi després de tres mesos de malaltia.
En general quan el malalt és ingressat a l'hospital es rebaixa el subsidi com a la Germandat de Sant Bonifaci
que passen a de cobrar 6 sous diaris a 3.
34, Com a la Germandat de Sant Roe. A la Confraria del Sant Crist de l'Espina.no es paga el subsidi encara que
sigui el metge qui envií el malalt fora de la ciutat « ... a canviar d'aires».
35. Alguna associació no paga per demencia (Germandat de Sant Roe).
36, A,D,B, Registra Gratiarum. Vol 81 (1775-1760) «Circa confraternitates et congregationes atque comunitatis»
pág. 41-48 (Germandat de Sant Ramon de Penyafort).
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ciació, esta clarament específícat el nombre de mísses que s'han de dír quán un ássociat ha
mort ,(fins i tot les misses que calen quan esta agonitzant), es vetllen els morts i .els malalts
, J
greus, 'es porta el viátic a qui el necessita, es fa arribar la confessió i la comunió als malalts,,
i, fins i tot, l'ajut económic, no té component d'ajut a la mort?
Per altra banda la vessant assistencial és prou clara, no és estrany trobar «confraries» que
creen «germandats» o «infermeries» amb un objectiu clarament assistencial. Aquesta assis
tencia material té dos camins: sanitari i económic, L'assistencia sanitaria consisteix en la pre
sencia del metge (pensem que si ,el metge no fa el certificat el malalt no cobra el subsidi) i,
en certs casos, l'ingrés a l'hospital. L'assistencia económica es porta a terme assignant al ma
lalt, ,9 a 'la seva.família, un subsidi diari partint de la base que no pot treballar mentre estigui
, ' ,
malalt.
-
Com a resum d'una primera análisi d'aquests estatuts podem dir quant a la seva composí,
ció, que els membres havien de sér espanyols (i residir al Principat per cobrar el subsidi), no
massa grans (fet obvi si tenim en compte laimportancia de l'assistencia sanitaria), de dife
rents oficis (amb excepcions molt detallades) i, en alguns casos, els' socis podien ser dones.
Pel que fa a l'organització caldria dir que és molt uniforme i similar a la d'altres llocs cone
guts. Les finances estan molt detallades ja que donen una certa autonomia a l'associació i
pel que respecta a les funcions sembla que queda clara aquesta doble vessant religiosa i-
assistencial.
En definitiva, trobem a la Barcelona de lá 2� meitát del segle XVIII unes associacions
" '
religioses de laics, emmarcades dintre d'una i::eligiositat barroca, que responen a l'enquadra-
ment deIs fidels per part de la jerarquia eclesiástica i que acaben exercint una veritable funció� ,
pública (tant en la previsió social com en els enterraments).
I
"
�
,
,
,
,
,
-
•
•
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NOTAS PARA EL ESTUDIO SOCIOLOGICO DE UN GRUPO
PRIVILEGIADO DEL ANTIGUO REGIMEN. LOS OBISPOS DEL
. . . '.
PRIN'CIPADO DE CATALUNYA, 1600-1835
Maximiliano" Barrio Gozalo
,
En la presente comunicación trataré de presentar un análisis sociológico de los obispos
que, desde 1600 hasta 1835, rigen las sedes episcopales del Principado, es decir, de Barcélona,
Gerona, Lérida, Solsona, Tarragona, Tortosa, Urgell y Vico
Los, aspectos que tornaré corno indicadores apreciables de la sociología episcopal serán
el hecho demográfico, las renuncias, la procedencia geográfica, la extracción social, la for
mación cultural, la profesión o experiencia personal anterior a la promocióny la movilidad
episcopal.
,
_
, Las fuentes que posibilitan el estudio sociológico de los obispos de Catalunya en la época
moderna se encuentran fundamentalmente en las distintas secciones del Fondo Consistorial
del Archivo Secreto Vaticano, sobre todo en la de Procesos Consistoriales. También hay que
hacer alusión a los volúmenes 4,,5, 6 y 7 de Hierarchia Catholica -que toma la mayor parte
de los datos que aporta del citado fondo consistorial-, así como a los distintos y múltiples
episcopologios existentes.
Ahora bien, en la presente comunicación me atendré de forma casi exclusiva a los datos
que aporta la documentación vaticana en su fondo consistorial.
Por último, como observación importante, debo aclarar que el número de-prelados sobre
el que opero es de 164, identificable con el censo total de obispos que rigen las diócesis del
Principado en el período indicado. Quiere. ello indicar que sólo se contabiliza a los obispos
residenciales, sin tener en cuenta a los auxiliares y titulares. ,
1: Demografía
El estudio demográfico de una clase privilegiada, como es la jerarquía eclesiástica, se apo
ya en tres datos básicos: fecha de nacimiento, de preconización al obispado y de defunción.
Operando con ellos se puede llegar a conocer la media de vida de los obispos catalanes y la
edad a que la Iglesia elige sus cuadros directivos, así como los posibles cambios de tendencia
espacio-temporales.
.
En el período estudiado la media de vida se sitúa en 67 años, 2 meses y 9 días, si bien
se observan grandes variaciones temporales y espaciales, es decir de una diócesis a otra. Des
de 1600 hasta 1835 la media de vida se alarga unos tres años y dos meses, equivalentes a un
incremento del 4,83 por 100 -porcentaje sensiblemente inferior al11 ,75070 que se experimen
ta en Castilla la Vieja y superior al 1,24070 que se observa en el antiguo reino de Léón-, pues
los 65 años y 3 meses del subperíodo 1600-1649 suben a 68 y 5 meses en el de 1800-1835. Ello
me permite distinguir tres fases perfectamente diferenciadas: de 1600 a 1745 la edad media
se mantiene prácticamente estabilizada en torno a los 66 años, -con una variación máxima del
2,65 por 100; en a segunda mitad del siglo XVIII la edad media sube hasta superar amplia
mente los,69 años, lo que supone un aumento del 4,16 por 100 respecto a la fase anterior;
en cambio, en .1800-1835 la edad media experimenta una inflexión del 1,01 por 100 respecto
a la fase anter-ior
.
507
Las diferencias de comportamiento también se aprecian entre las distintas diócesis. L0S
índices de variación llegan al 8,7'4 por �100, resultando ser los obispos que rigen la sede tarrá
conense los que alcanzan la media más alta, seguidos de los de Tortosa y Gerona, mientras
que los de Vic y Lérida viven menos años.
Si analizamos la fecha obituaria de los distintos obispos se observa la amplitud real del
abanico de decesos: el! ,22 por 100 muere antes de cumplir los 50 años, el 18,29 por 100 falle
ce entre los 50 y 59, el 47,07 por 100 entre los 60 y 69, el 30,49 por 100 lo hace entre 10s
70 y 79, Y el 7,93 por 100 restante rebasa los 80 años, destacando como el prelado más provec
to de todoel período Gregorio Parcero, obispo de Elna, Gerona y Tortosa, que sobrepasa
los 90 años. '
,
A lo largo del período se constata cierto alargamiento de la media obituaria. El procentaje
de los que mueren antes de los 60 años baja del 23,50 por 100, que representa en el subperío
do 1600-1749, '1112,62 por 100 en el de 1750-1835; el correspondiente a los que fallecen entre
los 60 y 79 pasa del 70,70 por 100 al 75,42 por 100, y el de los que mueren con más de 80
años subre del 5,80 al 11,96 por 100.
Estas cifras adquieren su exacta significación si se tiene en cuenta que en Cataluña duran
te la segunda mitad del setecientos sólo un pequeño porcentaje de varones (15,25070) logra
sobrepasar los 50 años y que la esperanza de vida no llega a los 30.
La ausencia de monografías dedicadas a estudiar la mortalidad diferencial hace sumamente
.
- -'
difícil valorar el comportamiento socialmente diferenciado de este grupo privilegiado del an-
tiguo régimen, el cual al concentrar en sus manos un importante contingente del excedente
agrario del Principado se vio a salvo de las crisis de mortalidad provocadas por la falta de
susbsistencias y poco afectado por las crisis epidémicas, beneficiándose además del retroceso
general de la fecha de defunción que se experimenta en España desde mediados del setecientos.
Si de la edad media de los obispos catalanes pasamos al análisis de la edad media a que
son nombrados, se observa un rasgo a la vez normal e indicativo del tipo de cuerpo social!
al que se hace referencia. Los seleccionados para sillas episcopales son hombres en plena ma
durez vital, «venerables ancianos» para la concepción de la época, como corresponde al qe
tentador de un cargo de tan elevado rango.
Los 52 años, 10 meses y 25 días que se registra como media general en los casi dos siglos
y medio analizados no deja lugar a dudas respecto a las condiciones de sensatez y respectabili
dad que se quiere exigir a los ocupantes de las sedes episcopales. Dicha afirmación es ,a6n
más válida si se tienen en cuenta los juicios que las gentes de aquella época emiten sobre la
concepción habitual respecto a la vejez" ya que para ellos «llegar' a los 52 años era raro y
le colocaba a uno en la venerable categoría de los ancianos».
.
La edad media indicada experimenta cierta movilidad durante el período estudiado, pues
los 50 años y 2 meses, que se consideran ideales en la 'primera mitad del siglo XVII, sub'en
hasta sobrepasar los 55 en el primer tercio del siglo 'XIX.
Se ha de precisar también que, aunque la tendencia central del conjunto de datos fija en
52 años y 10 meses la edad media a que se nombra a los obispos del Principado, la disper�ión
de edades es bastante importante, como se apreciará.en la representación gráfica de la distri
bución de frecueneia de edades a que SOR preconizados, si biene es verdad que la mayorja
absoluta (72,56070,) SGn nombrados entre los 40 y los 59 años, '"
P0Il último; se ha de tener en cuenta que la-fecha de preconización que se ha señalado
no supone que lo sea para una diócesis del Principado, pues sólo en el 82,93 por 100 de 16s
casos son nombrados de primera preconización para una diócesis ,de esta zona; el 17,07 por
100 restante vienen trasladados de otras diócesis. Esto da lugar a que entre la edad de primera
'
pneconización y la de su nombramiento para una mitra del.Principado no haya coincidencia;
de tal. manera que, si la edad media de consagración o primera preconización se fija en 52
años y 10 meses, la de su nombramiento para una diócesis del Principado de Cataluña se esta
blece en 53 años y. 10 meses- Es decir, entre ambas fechas existe una diferencia de un año.
�. Duración de los pontíñcados . "
El promedio d'e duración de los pontificados se sitúa en 13 años, 11 meses y 29 días, obserr
vándose: algunas variaciones ate largo del período estudiado. Ahora bien, si se contabilizan
únicamente 16s años que rigen algurrlféle l'as diócesis del Principado, el promedio desciende
·a 10 años, 11 meses y 2 días, lo que equivale a decir que solamente son obispos de' estas -¿iióce
sis el 78,04 por 100 de la duración de su vida episcopal, ocupando el21 ,96 por 1QO del tiempo
restante en el gobierno de otras sedes de los reinos de España.
El análisis individualizado de la duración de cada pontificado pone de manifiesto una gran
divergencia respecto a la .media indicada, tanto para la totalidad de los pontificados como
para los años que rigen una diócesis del Principado, llamando la atención el hecho de que
el pontificado del 51 por 100 de los obispos de Cataluña sea inferior a los 10 años, consecuen
cia sin duda de la política de traslados que la Corona utilizó para premiar los servicios presta-
dos con una mitra más rica.
.
3. Renuncias
El número de dimisiones es pequeño. En el período estudiado sólo ascienden a 6 y repte
sentan el 3,66 por 100 del total. Tienen lugar a lo largo de todo el período y afectan a cuatro
diócesis, sobresaliendo Gerona con 3 dimisiones. .
Las causas que aducen para solicitar del rey y del papa la aceptación de la dimisión y re
nuncia al obispado están relacionadas generalmente con problemas de salud que les impiden
el ejercicio de las funciones de su ministerio pastoral, como es el caso del obispo de Gerona
Baltasar de Bastero en 1744, y también con la imposibilidad de compaginar sumisión con las
obligaciones de su nuevo cargo, como sucede al también obispo de Gerona Antonio Allue
en 1818, al ser nombrado confesor de la reina. En otras ocasiones, como acaece al obispo
de Barcelona José Climent en 1775, se vislumbra alguna presión por parte del gobierno, se
gún se deduce de las cartas que escribe a Roda (AGS, Gracia y Justicia, lego 589).
Los acontecimientos políticos y militares que se sucedieron a mediados del siglo XVII,
principios del XVIII y primer tercio del XIX no parece que forzaran ninguna dimisión, pero
sí que ocasionaron el destierro temporal o el exilio definitivo de los opositores al partido- triun
fante. Incluso el obispo de Vic, Raimundo Strauch.rferviente defensor de la alianza entre el
trono, y el altar, fue arrestado en 1822 y muerto unos meses después.
4. Extracción regional
El análisis de la procedencia geográfica de los obispos que rigen las diócesis del Principa
do, como ha puesto de manifiesto J. Bada (Origen deis bisbes de les seus catalanes; 1500-1'982,
en «Qüestions de Vida Cristiana» 113, Montserrat 1982,102-110) y yo he podido constatar,
pone de relieve, según se puede observar en el cuadro 1, la existencia de un equilibrio entre
los naturales de las coronas de Aragón (48,78070) y la de Castilla (47,56070), con una pequeña
representación de otros dominios de la monarquía (3,66070), Ahora bien, este equilibrio desa
parece si el período estudiado se divide en dos superíodos: durante el siglo XVII el procentaje
de los originarios de la Corona de Aragón asciende al 69,86 por 100 frente al 24,66 por 100
de los castellanos; en cambio en el siglo XVIII y primer tercio del XIX se invierten los térmi-
nos y el grupo aragonés baja al 31,87 por 100 y el castellano sube al 65,93 por 100. ,
Una evolución semejante se observa si analizamos Ia representación de los naturales de
Cataluña. Así, mientras la revolución de mediados del XVII no inoró sino más bien elevó
él .porcentaje de los catalanes electos para sedes del Principado (37,50070 en 1600-1649 y 57,58070
en 1650-1699), el Decreto de Nueva Planta y la política centralista de los barbones hizo bajar
drásticamente la representación de los naturales de Cataluña, pues desde 1700 hasta 1835 el
porcentaje de catalanes desciende al 16,48 por 100.
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CUADRO 1. Or-igen regional
•
>
1600-]699 1700-1835 TOTAl,
REGIONES' N° 070 N° 070 �O
CORONA DE ARAGON:
- Cataluña 34 46,57 15 16,49 49 29,88
-
- Otros reinos 17 . 23,29 14 15,38 31 1�,90
�
.
,
TOTAL CORONA ARAGON 51 69,86 29 31,87 80 48,78
CORONA DE CASTILLA
OT.ROS DOMINIOS
18
4
24,66
5,48
60
- 2
65,93
2,20
78
6
47,45
3,66
TOTAL ABSOLUTO 73 100,00 91 100,00 164 100,00
-
,
•
El análisis de la procedencia urbana o rural de los prelados pone de manifiesto la primacía
de los segundos (55,49070) sobre los primeros (44,51070), esperada y predeterminada por la es
tructura .general de la distribución de la-población. El porcentaje de la extracción urbana,
sin embargo, no responde al nivel de la urbanización existente en el país, sino a las mayores
facilidades con que, por lo general, cuentan los naturales de los núcleos urbanos para acceder
a los estudios superiores y a los centros de poder político, lo que hace. más fácil su posible
nombramiento. Su representación, no obstante, experimenta una fuerte disminución a partir
de 1700 -su porcentaje que en el siglo XVII es del 58,79070, baja al 31,48070 en el XVIII y
asciende al 37,50070 en el primer tercio del XIX-, consecuencia sin duda de la nueva política
de los borbones y también de que el incremento demográfico que se registra en el siglo XVIII
se asienta sobre bases fundamentales agrarias.
5. Extracción social
,
El estudio de la extracción social de los elevados a prelacías aparece dificultado por la
escasa información que aportan las fuentes. En los proce-sos informativos que se entablan
ouando.uno era presentado para obispo de una determinada diócesis sólo la tercera pregunta
del primer interrogatorio inquiere sobre los padres del candidato: «si es hijo de legítimo-rna
trimonio, de honestos y católicos padres y cómo se llaman», sin que demande información
sobre s·u extracción social. Esto da lugar a que únicamente 'en casos de rancia alcurnia los
testigos informen con cierta precisión sobre el particular. -este es .el caso de Juan de Monea
da; obispo de Barcelona y Tarragona, de Pedro de Moneada, obispo de Gerona, de Pedro
Marrrique y Agustñi Spinola, obispos de Tortosa-. Ef caso contrario, se limitan a decir que
sus padres son «de las familias más ilustres 'que hubo en-dicha villa», «gente principal y quali
fieadas», «impios de toda mala raza, cristianos viejos.i.», o simplemente dicen que son «h@c
nestos y catholicos». Algo similar ocurre con los episcopologios y biografías, pues sólo cuan
do pertenecen a la primera nobleza o a los estratos más bajos dan información abundante,
con mayor preferencia hacia los títulos nobiliarios, como cabía esperar de la jerarquización
y mentalidad dominante.
La parquedad de datos que ofrecen las fuentes consultadas me ha aconsejado simplificar
la categoría social de los obispos en tres grandes grupos: miembros de la primera nobleza
(13,41070), muchos de los cuales eran segundones y, en ocasiones, también bastardos de los
grandes señores; miembros de la mediana y pequeña nobleza (39,64070), y miembros del esta
do llano (46,95070). Entre estos últimos destacan los hijos de familias acomodadas y las persa,
nas formadas en la administración, sin que dejen de estar representados los provenientes del
estamento popular e incluso el pobre, aunque en índices muy bajos.
fl
I
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6. Formación cultural
, El análisis de la formación cultural de los promovidos al episcopado pone de manifiesto
que eran letrados, es decir, que habían cursado estudios superiores; la mayoría, en las univer
sidades, y algunos miembros del clero-regular, en los centros de su religión.
Según se indica en el cuadro 2, de un total de 164 prelados, 95, es decir el 57,93 por 100
obtienen el título de doctor, alcanzando así la cumbre de la titulación universitaria, '19 (11 ,58 OJo)
selicencian, 6 (3 ,66 OJo ) son bachilleres, 38 (23, 17OJo) consiguen. el grado de maestro y 6 (3,66OJo)
no poseen ningún grado. ,
Entre los doctores destacan los especialistas en derecho (30,49OJo) frente a los teólogos
(23,17OJo), a los que hay que sumar un 4,27 por 100 que están graduados en ambas facultades.
Entre los licenciados también predominan los juristas (8,54OJo) frente a los teólogos (3 ,04OJo),
al igual que sucede en los bachilleres (3,05OJo de juristas y 0,61 OJo de teólogos). Entre los gra
duados de maestros, en cambio, prevalecen de forma total los titulados en teología (22,56OJo)
frente a los especialistas en derecho (0,61). .
, ,
CUADRO 2. Titulación acadéínica
Teología Teol. + Der. Derecho Ambos Der. Total
GRADOS N° % N° % N° % nO % N° %
--
Doctor 38 23,17 7 4,27 29 17,68 21 12,81 95 57,93
Licenciado 5 3,04 - [2 7,32 2 1,22 [9 [ 1,58
• Bachiller 1 0,61 3 1,83 2 1,22 6 3,66
IVlaestro 37 22,56 1 0,61 38 23,17
Ninguno 6' 3,66
,
,"...
El examen de la tendencia preferencial hacia una u otra disciplina durante el período estu
diado pone de manifiesto que el perfecto equilibrio que existe entre teólogos y juristas duran
te la primera mitad del seiscientos -19 teólogos y 19 juristas-, se rompe a favor de los pri
meros a partir del 1650 y así continúa durante todo el período.
El estar graduado en alguna facultad calificaba a los promovidos al episcopado para «te
ner la doctrina que se requiere a un obispo para poderlo ser y enseñar a sus diocesanos»; de
tal manera que cuando alguno no está graduado el testigo recalca que se debe a que «no se
acostumbra en su religión», pero «sabe que es muy gran teólogo, porque este testigo le ha
tratado muchas veces». Y también les posibilitaba aportar su concurso al enriquecimiento
del espíritu humano y al progreso social de su pueblo.
'
Los centros de formación donde cursan los estudios superiores y obtienen la titulación
académica indicada son los distintas universidades aprobadas que jalonan la-geografía hispa
na, siendo muy escasa la representación de las extranjeras, y los centros de algunas órdenes
religiosas, según se especifica en el cuadro siguiente.
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Universidades otros reinos C. Aragón
Universidades de la Corona Castilla·
Universidades Extranjeras
Centros Ordenes Religiosas
Seminario de Pamplona
No consta ,
35
24
65
4
30
1
5
21,34
1,4,64
39,63
2,44
18,29
0;61
3,05
CUADRO 3. Centros donde cursan los estudios superiores
f '
CENTROS OJo
Universidades Catalanas
TOTAL 164 100,00
"
-
Durante el siglo XVII se observa un neto predominio de los graduados en universiuades
de la Corona de Aragón e incluso, de una forma relativa, de las catalanas, sobre todo de las
de Barceolona y Lérida; sin embargo, a partir del siglo XVIII, como consecuencia de la polí
tica de los barbones de elegir menos catalanes para las sedes del Principado, el predominio
de las castellanas es abrumador, sobre todo de la más afamada de Salamanca, lo que en cierto
modo guarda relación con la extracción geográfica delos prelados.
7. Cargos previos '
Otro indicador apreciable de la sociografía episcopal es la profesión o experiencia perso
nal anterior a la promoción. El análisis de los cargos previos de los obispos de Cataluña en
la época estudiada pone de manifiesto que los canales que confluían en la elección episcopal
provenían de fuentes muy diversas:
- La mayoría de los miembros del clero secular que accedieron al episcopado estuvieron en
clavados de una u otra forma en el clero capitular, obligado plantel de prelados. Exacta
mente el 49,39 por 100 de los electos en el período estudiado poseían alguna prebenda en
catedrales o colegiatas.
- En estrecha relación con el mundo capitular, del que normalmente provenían, se encuen-
tran los siete obispos auxiliares que ascienden a residenciales.
-.
- El mundo inquisitorial también es acreedor de una mención expresa, pues en el curriculum
del 12,80 por 100 de los electos figura el desempeño de algún cargo inquisitorial.
- Otra fuente episcopal es la relacionada con la asistencia espitirual a los miembros de la
familia real, como capellanes, confesores y predicadores, la enseñanza en cátedras univer
sitarias y la pertenencia a algún organismo de la burocracia cortesana.
- El número de lo provenientes de la cura pastoral directa no representa una cifra importan
te. Sólo seis párrocos, y todos ellos de Madrid, son promovidos al episcopado.
- El número de los miembros del clero regular que accedió al episcopádó fue de gran impor
tancia. Se eleva a 58 y representa el 35,37 por 100 de los prelados que rigen las diócesis
catalanas en el período estudiado. 'En cuando a su aportación numérica, los benedictinos
son los más numerosos con 12 miembros, seguidos de los franciscanos y agustinos con 10
y. 9 electos. Su representación muy elevada en el siglo XVII (43,84OZo), disniirruy� sensible- ..
mente entre 1700 y 1835 (28,57070); no. obstante, es muy superior a la que se observa en
.
Castilla la Vieja y León en esta mismaépoca (21,29070 y 19,39070 para todo el período).
'"'"'
... .
.
-
._
-_
,
8. Movilidad episcopal
.
,
.
La carrera episcopal constituía un auténtico «cursus honorum» en el que se ingresaba por
una diócesis pobre y se ascendía por antigüedad y méritos, a las más ricas.. Sólopersonas
de la primenajnobleza o excepcionales comenzaban por una de las primeras sedes, los demás
ascendían a ellas después de varios traslades. .
.-
•
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.En cuanto a la movilidad de los obispos que rigen las diócesis del Principado de Cataluña .
entre 1600 y 1835 se puede afirmar lo siguiente: para el 82,93 por lOO es la primera iglesia
que pastorean; para el 15,24 por 100, la segunda, y para el1 ,83 por 100 restante es' la tercera.
No obstante se aprecian variaciones importantes de unas diócesis a otras y también a lo largo
del período estudiado: en Tarragona los nuevamente provistos sólo representan el 36,36 por
100, mientras que en las de Solsona y Urgell el porcentaje sube al 95,45 por 100. Las modifi
caciones temporales muestran que, si en la primera mitad del siglo XVII los obispos nombra
dos, de nueva provisión para estas diócesis sólo representan el 67,50 por 100, desde 1650 hasta
1835 su porcentaje se eleva al 88,02 por 100.
La movilidad aparece aún con mayor claridad si se analiza su carrera episcopal completa.
De esta forma se llega a la conclusión de que el 58,53 por 100 de los obispos del Principado
sólo rigen una diócesis; el 29,88 por 100, dos; el 10,98 por 100, tres, y el 0,61 por 100 restante,
cuatro.
La práctica de los traslados, que fue muy frecuente en el siglo XVII, descendió considera
blemente a partir de 1700; de tal manera que los borbones, fuera por evitar la salida de dinero
hacia la corte de Roma -a causa del coste de las bulas y el valor de la vacante- o por el .
bien espiritual de los diocesanos, abusaron mucho menos de esta prerrogativa regia.
•
,
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•L'IBERALISMO y ANTIGUO REGIMEN EN LA DIOCESIS URGELENSE.
U NA NOTA (1824)
Jase M. Cuenca Toribio
r Quizá como contrapeso a lo que acaecía en su esfera civil, la monarquía fernandina tuvo
el acierto de elegir unos buenos prelados en los últimos años del Sexenio Restaurador. Al lado
de Martínez Riaguas, de Cienfuegos, Jovellanos o de González Vallejo destaca la figura de
Francés Caballero quien moriría en el exilio un cuarto de siglo después respetado por sus ad
versarios y aureolado por un amplio sector del clero que veían su futuro líder. La expe
riencia del destierro no era nueva para el prelado madrileño quien antes de ser expulsado del
país por el gabinete Mendizábal lo fue también por el último gobierno de Trienio Constitu
cional. Durante éste fue animador y aglutinador de los sectores eclesiásticos del noroeste pe
ninsular opuestos a la línea religiosa mantenida por Madrid (1).
Al advenir el segundo período absolutista, los círculos del poder daban por descontado
la ida del inteligente prelado a una diócesis de mayor relieve. Así sucesió sin tardanza, aun
que, de- creer a sus palabras que semejan veracidad, contra su deseo.
De la carta de despedida a sus primeros diocesanos parece, en efecto, desprenderse un
halo de autenticidad al manifestar el sentimiento por su marcha. Un espíritu apostólico como
el de Bernardo Francés Caballero no podía por menos de estar a sus anchas, como él mismo
venía a reconocer, en una sede de aire patriarcal en la que el totrente de males que había inun
dado a España desde hacía una generación, según eJ diagnóstico de la publicística clerical,
no había estragado ni devastado un rebaño permeable y dócil al cayado del pastor.
Por lo demás, la ocasión se presentaba favorable al tono intimista y a la confesión perso
nal, por lo que el mencionado documento carecía de la prosopopeya normal en los escritos
de su índole y estaba redactado con modestia y -mayor originalidad aún- con cierta auto
crítica frente a las omisiones y yerros en el cumplimiento de su deber cometidos por su redac
tor. De otro lado, era lógico que en dicho escrito su autor recapitulara la labor desplegada
en su breve pontificado. Sin embargo, la presencia del· pasado no provenía exclusivamente
de tal motivación sino del recuerdo casi obsesivo de los «tres mal llamados años». Según Francés
•
Caballero, la segunda experiencia liberal había ratificado los augurios y previsiones explicta-
dos por su palabra y su pluma en los meses inaugurales de su labor episcopal. Ningún extre
mo de la crítica a la Iglesia y a las instituciones más veneradas del pueblo español habían
dejado de ser abordadas por los hombres de la situación liberal, que pusieron incluso a pique
.
.
«de desquiciarse y desencajarse hasta los cimientos de la Monarquía». (2) .
•
l. CUENCA TORIBIO, 1,M., Sociologta de una élite de poder de Españae Hispanoamérica contemporáneas:
la jerarquía eclesiástica (1789-1965). Córdoba, 1976,
2. «Pasó lo ms violento de la tormenta que suscitada por el impetuoso huracán del espíritu de irreligión y de anar
quía amenazó la nave de la Iglesia y puso a punto de naufragar la del Estado; y cuando empezábamos a reco
brarnos del susto, y amaestrados por la, experiencia de lo pasado nos disponíamos a dictaros medidas de pre
caución para evitar los escollos que aún temíamos que os podían exponer a nuevos riesgos y el modo de mane
jaros en los nuevos ataques que os estarían ya preparando los enemigos de vuestra felicidad espiritual y tempo-
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Los acontecimientos del más inmediato ayer sólo admitían una lectura. El abandono del
viejo orden basado en la existencia y cooperación ideal y fructífera de la Iglesia y la Corona
conducía a la nación a un proceso de toral desintegración que pudo evitarse en 1823 pero
que sería imposible de frenar en una ulterior eventualidad. La lección proporcionada por una
historia aún candente y casi viva obligaba a fieles y pastores a redoblar sus esfuerzos en pro
de afianzar el edificio que albergara secularmente la convivencia nacional. La profundización
en la fe de sus mayores constituía el mejor y más accesible medio para impedir el retorno
de pesadillas alucinantes.
Toda la primera parte de la extensa pastoral del celoso obispo se enquiciaba en una }:ate
quética de la fe, desgranándose en rápida síntesis sus fundamentos dogmáticos enraizados
en Un teocentrismo absoluto (3). Como contrapunto al énfasis puesto por la civilización con
temporánea en los derechos del hombre, el prelado madrileño ponderaba los de Dios, en el
camino abierto por las palabras de un pontífice cercano. Con el lenguaje sencillo y firme"
Francés Caballero vertía en su escrito la doctrina conocida del catolicismo acerca de la religa
ción del hombre con su Creador, filiación divina de la que partían todas las obligaciones del
primero hacia el segundo (4). Aparte de su buen estilo y de la sólida trabazón filosófica, su
pensamiento en este punto no merecería destacarse a no ser por un extremo ya anotada. Extre
mo común a otros muchos escritos de igual índoce aparecidos en aquella coyuntura, pero que
en el caso que nos preocupa hacía descender notablemente su sobresaliente afán catequético.
Aunque su inteligencia hacia palpable a Francés Caballero los riesgos de politización que en
trañaba el deslizamiento de sus argumentaciones por un plano eminentemente temporaria
ral; motivos extraordinarios e imprevistos nos obligaron a suspender el trabajo que habían comenzado". De
seábamos manifestaros con las vehementes expresiones de los Profetas el verdadero origen de los males, que
tanto tiempo hace afligen a nuestra ya casi desolada Patria, y que una orgullosa e insensata filosofía se ha
empeñado a atribuir al acaso (y ojalá no hubiese logrado por .desgracia que algunos de vosotros lo hayáis tam
bién atribuido) o cuando mucho a la inespeerada desigualdad de las estaciones, a la inconstancia de los tiem
pos, y a otro multitud de causas subalternas y dependientes de una primera causa qeu se obstinan en descono
cer, y que a pesar suyo tendría que reconocer un día no sólo como el autor de su ser, sino como el juez inexora
ble de sus acciones y el arbitro de su último destino, cuya duración será tan eterna como el Dios que le decreta
y le señala.» Nos D. Bernardo Francés Caballero, Al respetable clero y amado pueblo de la diócesis de ..Urgel
que por la gracia de Dios y de la Santa Sede se nos habia confiado y que hasta, ahora hemos servido com9
su obispo, Barcelona, 1824, imprenta de Juan Francisco Piferrer.
3. «Yo no sé si os parecerá tal vez demasiado lo que hasta aquí exigimos de vosotros en orden a vuestra creencia,
pero lo que os podemos asegurar es, que nos sirve de grnde consuelo el poder extender antes de nuestra separa
ción de vosotros, y dejaros por escrito lo mismo que muchas veces nos habéis oído anunciaros por palabra.
¿Cuántas veces, amados míos, cuántas veces para precervaros de las perversas máximas de irreligión que se
propalaban y se divulgaban sin rebozo en los tiempos desgraciados que acabamos de experimentar, os decía
yo que era necesario cirnentarse bien en la doctrina de la fe; que el que se descuidaba en esta divina pero sencilla
creencia. de los misterios, estaba expuesto como una caña a verse no sólo combatido, sino hecho el juguete
de los vientos: que os negáseis a creer todo lo que fuere contrario a lo que yo os eneseñaba acerca de Dios
, '
y de .sus misterios de la brevedad del tiempo y de la interminable duración de la eternidad y otras verdades
semejantes ... ¡Oh fe? ¡Oh don verdadero sobrenatural, celestial y dignamente reservado á un Dios, ya] sólo
Dios verdadero y comunicarle e infundir en el alma yen el entendimiento del hombre! Desgraciados los misera
bles que no le recibieron, más desgraciados aún los que después de haberle recibido le arrojaron de sí seducidos
a deslumbrados e ingratos siempre a tran grande bien, pero infinitamente más infelices y desgraciados sin com
paración, los. que después de haberle abandonado, se dedicaran a haceer que otros le abandonasen y renuncia
sen como ellos hasta este germen de vida, que pudiese luego servir de principio a una resurrecciórfespiritual». ¡bid.
4: «Veíamos en medio de una confusión de principios y de ideas política que nos asombraba, y nos hacía temer
a cada punto que era llegada la hora de desquiciarse y desencajarse hasta los cimientos de la Monarquía, una
inclinación de la impiedad; una propensión a la irreligión, un deseo de sacudir todo yugo que sujetase en cual
quier orden que fuese, un empeño en proclamar la libertad del hombre, sin dejar de extenderla muchos con
más o menos claridad hasta pretender que el mismo Dios no tenía derecho de coartarla, ni exigir del hombre
el sacrificio de su razón, de su entendimiento, de su corazón y voluntad; todo esto y mucho mucho más veía
mos impreso en los papeles y en los libros, sabíamos que se decía y se enseñaba en los papeles y en los libros,
sabía que se decía y se enseñalaba en las reuniones tumultuosas, y que para colmo de aquella desgracia aún
se escribían y circulaban apologías que tan desenfrenada licencia por los mismos que debían contenerla por
su oficio, por su destino, y tal vez por un carácter sagrado que los elevaba sobre los' demás del pueblo: y este
monstruoso conjunto de elementos los más a propósito para producir la última de nuestras desgracias y abortar
al más irreparable de todos los daños, la pérdida de la fe nos hacía presentaros siempre que se ofrecía la oca
sión, o más bien buscándola con la mayor frecuencia, la pintura de los funestos resultados del abandono de
la fe, ya considerados con respecto a una alma que la renuncia ya de un pueblo, o de una nació.n que la destierra
de su seno, y ya finalmente un reino de donde Dios la traslada por un castigo al más terrible». [bid.. ,
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persistencia de las imágenes del Trienio le llevaba a no abandonar este terreno ni siquiera en
.
les pasajes más abstractos y catequéticos de su exposición siempre bien vertebrada y vehicula-
. �
da por una prosa clara y directa,
.
Esta intencionalidad no la abandonaba tampoco en la segunda parte de-la carta. La idea
paulina de la fe expresada en obras centraba ahora sus reflexiones, que ganaban interés dess
de el punto de vista sociológico por versar sobre la práctica religiosa.
y así su requisitoria contra la inmoralidad de costumbres introducida galopantemente por
Ia dejación de los buenos y la astucia de los agentes del mal, se proyectaba sobre un trasfondo
político. No disponemos de la documentación requerida para asegurar que las manifes
taciones externas de la fe y no pocas de la piedad interna tuvieron en algunos años del pontifi
cado de Francés Caballero una plasmación que correspondía al ideal más encarecido de los
teóricos de una «tierra de cristiandad». Si este modelo tuvo alguna vez. vigencia -al menos
en sus aspectos globales-el caso de la pequeña sede pirenaica fue, sin duda, uno de ellos. Las
instituciones apostólicasy burocráticas de la Iglesia docente funcionaron a total rendimiento
y es muy posible que la práctica sacramental según los modos propios de la época, alcanzara
un índice sobresaliente. El propio obispo, siempre muy exigente y crítico, vendría a recono
cerlo, incluso un poco malgré lui, cuando afirmaba que no tenía noticias de que se produje
ran graves escándalos en su antigua silla, pero que bastaba un sólo ejemplo o la posibilidad
de haberlo, para que adoctrinase severamente a su rey con el fin de mantenerla alertada ante
cualquier barrunto de falta o pecado, .. (5). Pese a tal circunstancia nuestro rincón pirenaico
no estaba poblado por ángeles y es harto probable que algunos de los lamentos del prelado
acerca del «resfriado» de la fe padecido por todo el país detectara situaciones reales del obis
pado urgelense.
Por estas roderas el pensamiento de Francés Caballero se alejaba incoerciblemente de las
áreas de la política stricto sensu y nos proporcionaba algún testimonio de interés sobre las
costumbres de la época, bien que sospechemos que las tintas nos aparecen muy sobrecargadas
por su pluma. «No cumple, no, amados hijos y hermanos míos, no cumple con el primero
y principal precepto de la ley de Dios el cristiano, que por satisfacer una pasión, por desaho
gar un arrebato de su exaltación, por conseguir injustamente la posesión, o el aumento o con
servación de unos bienes terrenos, maldice, blasfema, o jura el santo Nombre de Dios. No
cumple con el amor que debe a Dios el cristiano, que profana su templo con las irreverencias
e inmodestias, con las conversaciones, risas o miradas libres, o que al tiempo que se celebre
el' santo Sacrificio de la Misa, ocupa voluntariamente su atención en cosas, ajenas de aquel
lugar, o impropias de una ocasión, en que ofreciéndose su Redentor y Salvador Jesús al eter
no Padre como hostia agradable le presenta su sangre, y renueva su pasión y muerte santísi
ma para adquirirle la gracia que necesita, alcanzarle el perdón de sus pecados, servir de ac
ción de gracia por los beneficios que le ha dispensado, y satisfacer por las inmensas deudas
que contra si tiene en presencia de un Dios infinitamente justo. No cumple con el precepto
de amar a Dios el cristiano c;ue no emplea en santas obras el día del Domingo, que el Señor
se ha reservado, para que libre su cuerpo del trabajo material, a que se he. entregado en los
otros seis de la semana para comer el pan con el sudor de su rostro en justo castigo del primer
pecado, ocupe su alma en considerar las maravillas que en tan señalado día obró el Señor,
meditando la gloria de la Resurrección del Hijo de Dios para elevarse sobre todo el terreno
desprendiéndose de los falsos placeres de la tierra, o la venida del Espíritu Santo para pedirle
que venga a ilustrar su alma con el conocimiento de Dios y sus misterios, e inflamarla en el .
amor que debe a su Dios: ni tampoco santifica el día del Señor como debe, el que no procura
hacer alguna obra de piedad, o de misericordia y caridad. ¿Y si éstos no cumplen tan sagrada
obligación, satisfarán a ella los que trabajan sin necesidad y con escándalo una buena parte
del domingo, o de las fiestas mandadas observar por la Iglesia, y los que por un 'intolerable
5. «Por fortuna no creo que sean muy comunes estos desórdenes entre muchos de vosotros, pero hay alguno o
algunos territorios en que por desgracia son más frecuentes de lo que se piensa, y nunca falta en-una u otra
parte quien así profane los días del Señor y destinados particularmente a su culto; y esto basta para que yo
les manifieste a mi salida de esta Diócesis mi sentimiento por los daños que sé hacen a sí mismos, y de que
son causa en sus próximos, y mi deseo de que reformándose cumplan con lo que Dios les manda en su ley,
y con lo que ellos mismos prometieron, cuando se les marcó en el Bautismo con el carácter de cristianos.» Ibid..
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•abuso destinan los días, que habían de emplear en la santificación de sus almas, para saciar
todas sus pasiones sin excluir las más, brutales y vergonzosas, o las consumen en el juego,
en los bailes inmodestos, origen funesto de tantos desórdenes, ruina de la castidad y semillero
hediondo de pensamientos, de deseos, de acciones y movimientos que tal vez un padre indo
lente y una madre insensata aplauden en aquella ocasión en sus hijos, cuando ellos mismos
se avergonzarían de que a sangre 'fría se atreviesen a repetirlos en su presencia y en su casa
sus propios hijos» (6). .
Las contravenciones de la ley divina por parte de los españoles de la época aún abastecían
y, hasta de forma caudalosa, la censura del afanoso obispo. La disolución de la familia con
su corolario normal de la disipación social y el rompimiento de las normas éticas y la discipli
na civil era otra de las laderas en la que se detenía la crítica del prelado, que veía en ella el
campo abonado para el avance de los nuevos bárbaros ... (7.).
. 'El vuelo místico, que el flamante arzobispo zaragozano deseaba para su antiguo rebaño
corría quizás el peligro de impulsarle a no asumir la condición humana. Diócesis eminente
mente rural, sus habitantes se caracterizaban por su sano realismo y el sentido de lo concreto.
UN hombre como Francés Caballero que tan hondo había penetrado. en sus condiciones de
existencia no podía olvidarlo y de ahí que en la tercera y última parte de su exposición la
gravidez de lo terrenal volviera a imponerse. Su reflexión acerca de los «Novísimos» estaba
troquelada en el mejor cuño de la civilización del Antiguo. Régimen. La contemplación de
la muerte era también en la pluma del prelado la última ratio, el postrer recurso y la pieza
decisiva para abrazar con todas sus consecuerrcias UFl catolicismo comprometido. Su pluma
se abandonaba aquí a un cierto lirismo entrelazados con una inflamada vocación a vivir en
vigilia permanente con el fin de que la última cita fuera un momento gozoso para sus ya anti
guos diocesanos.
* * *
•
Una sociedad se define tanto por los proyectos de futuro como de su visión del pasado.
En la de la crisis española del Antiguo Régimen la Iglesia institucional asumió con satisfacción
el papel de laudator temporis acti. En algunos de sus miembros, entre los que se contaba Francés
Caballero, esta evocación no quedaba limitada al plano de la mera nostalgia sino que preten
día extraer del pasado los elementos y armas más numerosos para construir la nueva socie
dad. En' los planos y proyectos de restauración religiosa imaginados por el estrato más dili
gente el pontificado de las postrimerías de la monarquía fernandina, diócesis como la urge
lensé' constituían a un tiempo la armadura de la ortodoxia y el vivero en el que habían de
reclutarse los mejores servidores para la obra de reconquista que había de acometerse sin di
lación. A punto de ocupar la silla metropolitana.zaragozana, Francés €aba11er0 trasparenta
ba un deseo que volvería a formularse con fuerza un tercio de siglo más tarde por uno de
sus-sucesores más famosos: Caixá y Estradé, En. más de un área del catolicismo español de
mediados del siglo XIX, la pequeña diócesis pirenaica llegó, en efecto, a convertirse en una
•
•
,
6, [bid.
7.
,
No, amados míos, no, se separarán para-no volverse a ver, ni reunir, juntar por toda la-eternidád los cristianos
que no vivieron conforme a la ley de Jesucristo, de los que la tuvieron siempre por 'regla de sus acciones, y
ajustaron a ella su vida; se separarán los cristianos que habiéndose apartado de su Dios por la culpa no se
volvieron a él por una verdadera penitencia, de los 'que habiendo tenido la desgracia de perder a su-Dios por
el pecado reconocieron su infidelidad, la detestaron, la lloraron y alcanzaron el perdón; y para decirlo en po
cas, aunque terribles palabras, serán infelices por toda una 'eternidad los que' al morir tuviesen la desgracia
•
de estar en pecado mortal, y se salvarán para ser eternamente bienaventurados los que muriesen en gracia de
Dios, o por haberlo conservado después qu la recibieron en el Bautismo, o por haberla recobrado.
¿No os parece hermanos míos que es bien grande esta diferencia, y bien digna de que os la pongan con
toda claridad delante de los ojos, quien como yo ha de responder de vuestras almas? ¿Y no sería yo con razón
convenido por vosotros en el jujcio de Dios, si dirigiéndoos por la última vez mis avisos me desatendeis de
inculcaros éste, cuya importancia se puede asegurar, que es de una trascendencia eterna? Ciertamente que no
es posible que yo es deje de recordar para vuestro consuelo el derecho -que tenéis a: las magníficas promesas,
que Dios nos ha hecho por Jesucristo, ya cuya sangre hemos de deber que se realicen en nosotros; pero tampo-
,
ca os puedo disimular, que el único título para llegar a conseguirlas es el que da la gracia conservada por la
•
inocencia, o recobrada por la penitencia». [bid.
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cantera de medios eficaces para acometer con éxito las empresas resturadoras con que soña
ban algunos de los espíritus más ardientes de la religión tradicional. Reconstruirlos implicaría
una gran aportación a la historiografía de la centuria, más desarrollada en el análisis de los
factores dinámicos y de cambio que en el de los de la estabilidad y conservación .
•
,
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•CULTURA y MENTALIDADES EN LA CATALUI\IA .
DEL ANTIGUO REGIMEN
,
Ricardo García Carcil
• •
Antes de abordar el estado de cuestión de la historiografía catalana sobre cultura y menta
lidades en la época moderna, consideramos necesario fijar conceptualmente ambos términos,
lo que desde luego, no es fácil. /
Para Pierre Vilar, el concepto decultura es dual, tiene dos acepciones (1). Una primera,
subjetiva, que sería lo que Eduard Herriett definía como: «lo que queda cuando se ha olvida
do todo» el trasfondo del saber, un «conjunto interiorizado de gestos, discursos, imágenes
familiares ... »; la segunda acepción sería la realizada objetiva, externa aL individuo. que Mal
raux definió como: «el conjunto de las obras que tienen en común este carácter a la vez sor
prendente y simple: el de ser las obras que se han escapado de la muerte». Vilar, como mu
chos historiadores marxistas, todavía, es alérgico al término de mentalidades. Múltiples defi
niciones se han venido produciendo en los últimos años de este vidrioso concepto. Mandron
definió las mentalidades como «el conjunto de actitudes, comportamientos y representacio
nes colectivas inconscientes». Ariés habló del «inconsciente colectivo», Duly como el imagi
nario colectivo y Labrousse como la fuerza de inercia de las estructuras mentales. Vovelle
• •
en su libro Ideologie et mentalités (2), intentó la no. siempre fácil tarea de integrar el concepto
de mentalidades en el pensamiento marxista, simplificando al máximo su definición: «con
junto de visiones del mundo», el nivel interior de-la idelogía, la memoria que resiste al tiem
po. Cultura y mentalidades constituyen, en definitiva, el patrimonio colectivo, consciente e
inconsciente, producido, heredado y sobrevivido en una comunidad a lo largo del tiempo.
Analizaremos, así, pues, el tratamiento que la historiografía ha dado, en los últimos años,
del patrimonio cultural de la sociedad catalana de la época moderna.
La primera evidencia que un sumario examen de la Historia de Cataluña publicadas hasta
el momento presente, sugiere, es el escaso espacio dedicado, en general, a la cultura, asfixia
da o por la historia político-institucional, o como ha ocurrido en los últimos años por la his
toria económica. La información aportada sobre la cultura ha .sido pobre, sobre todo, para
los Ss. XVI y XVII, cuya producción cultural ha quedado reducida a una raquítica nómina
de escritores, entre suspiros nostálgicos del pasado glorioso e intentos de justificación en base
a explicaciones casi siempre exógenas.·
,
Dos problemas generales plantea, a mi juicio, el tratamiento que la cultura ha recibido
por parte de la historiografía catalana:
10 - El reduccionismo de la cultura en Cataluña a la cultura catalana. Vilar con la sutili
dad que le caracteriza planteaba recientemente el problema de la distinción entre Cultura a
Cataluña, cultura catalana y cultura de Cataluña (3). Lo cierto es que la historiografía siste
máticamente ha polarizado su interés exclusivo en la cultura producida y consumida en len
gua catalana, desatendiendo la cultura en Cataluña en castellano.
l. P. Vilar: Procés historie i cultura catalana. Dentro de Reflexions critiques sobre la cultura catalana. Generali
tat de Catalunya, Barcelona, 1982, pág. 9-51.
2.. M, Vovelle: Ideologie et mentalités. Paris, 1982.
3. P. Vilar. Art. cit. Vid. la valoración crítica que de este ciclo de conferencias hizo Pep Subirós: l'vlites i reptes
de la cultura catalana. L 'A ven" 64, octubre 1983.
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Ello ha supuesto la sistemática valoración a la cultura moderna bajo el síndrome de «la
decadencia», estigma que ha provocado un abúlico interés por la cultura desde el S. XVI en
adelante. La castellanización literaria ha condenado al olvido a buen número de escritotes
catalanes y en definitiva a la práctica desaparición de las historias de la literatura catalana,
del barroco. La ilustración, ha sido enfocada desde el supuesto conceptual de una Nueva Planta,
que consolidaría violentamente el proceso de desnacionalización que venía sufriendo Catalu
ña desde varios siglos. El gran problema para la historiografía catalana del S. XVIII ha sido
el de conjugar la prosperidad económica con una cultura que, a causa de la Nueva Planta,
no podía ser sino gris y abierta. Lo más lamentable del caso es que el reduccionismo se ha
llevado al extremo de trasladar ese desinterés por la literatura a otros campos como las cien
cias el las artes, actividades todas ellas que se han visto mediatizadas, sin duda, a su pesar,
por el problema de la lengua.
2° - Elolvido de la cultura popular, circunscrita la cultura exclusivamente a la cultura
oficial. Sólo, tradicionalmente, se ha recurrido a la cultura popular, para glosar su resisten
cialismo lingüística en circunstancias de opresión, pero se han desatendido otras muchas ex-. .
presiones de esa cultura popular, desde actividades lúdicas (fiestas ... ) a las actividades ante
la muerte.
. �
Estas apreciaciones generales nos conducen-a una constatación rotunda: el gran terna, es
tudiado desde la más diversa perspectivas, ha sido el problema de la castellanización, a la
busca excesiva de explicaciones que justificarán el drama de la decadencia. Las razones de
esa castellanización más frecuentemente invocadas han sido la influencia de la dinastía Tras
támara, tras Caspe (Fuster, Cahner), la desaparición de la Corte de Barcelona que no volverá
hasta 1705 (con Carlos 11), el Archiduque de Austria (Riquer), la influencia nefasta de la In
quisición (Ventura) (4), etc..;
.
Hoy, al respecto, se tiende cada vez más a las explicaciones endógenas. J.M. Nadal ha
insertado el proceso de la castellanización en el comlejo debate antigüedad-modernidad, su
brayando el proceso de ruptura que se produce en el S: XVI con la tradición literaria clásica
catalana y el monopolio de la modernidad que va asumir el castellano (5).
Riquer ya habló de las limitaciones intrínsecas del humano catalán que son preciosismo
barroco y el uso del latín llevaba en su seno la decadencia,
El papel del clero en el vidrioso y polémico tema de la lengua de las predicacioes y el exa
men de la producción impresa, para determinar la trayectoria cronológica de la batalla lin
güística ante el latín, el catalán y el castellano, son los aspectos que han suscitado los más
recientes análisis (6). Del examen de estos trabajos parece deducirse la enorme importancia
de la diglosía que afectó a las clases cultas catalanas y los imperativos del mercado de lectors,
qué se impuso repetidas veces a la propia conciencia nacional, con no pocos escrúpulos, en
buen número de casos'. También son evidentes, a la luz de estas investigaciones, las peculari
dades del caso valenciano, que tuvo un proceso castellanizador más precoz, más intenso y
asumido con menos problemas de conciencia que en Cataluña (7). Por último, el problema
de la castellanización ha sido, en los últimos' años, trasladado de marco cronológico, deba-
.
tiéndose si la Nueva Planta con su corolario lingüístico, tan subrayado porla historiografía
catalana tradicional (8), supuso el rquiem del catalán en el S. XVIII. La conclusión parece
rotundamente partidaria de la falsedad del supuesto requiern, tanto por la multiplicación de
las defensas del catalán que se conocen en el S. XVIII (Ferreres, Bastero, Eura, ... ) como por. .
la serie de diccionarios y gramáticas catalanas publicadas, 'pasando por el examen de la len-
, .
4. M. de Riquer y A. Comas: Historia de la literatura catalana. 4 vols. Barcelona, 1964; 1. Rubió: La cultura
catalana del Renaixement a la decadencia. Barcelona, 1964; M. Cahner: Llengua y societat en el pas del segle
XV al XXI (Actas del V. Col-loqui Internacional de Llengua i literatura catalanes. Barcelona, 1980; 1. Fuster:
La Decadencia al Pais Valencia. Barcelona, 1976; 1. Ventura: Inquisició espanyola i cultura renaixentista al
País Valencia. Valencia, 1978.
5. 1.M. Nadal: Usar delllenguatge artificiós en el segle XVI. Ideologia lingüística i Ilengua literaria. VI Col-loqui
de Llengua i Literatura Catalanes, Publi. de la Abadía de Montserrat, 1983.
6. R. García Cárcel y H. Nicolau: Castella contra Catalunya: la batalla lingüística al segle XVII. L 'A ven" n?
22, pág. 42-47. A:Ma• Torrent Badia: Els intents de recuperació de la Ilengua a mitjans XVII. Tesis doctoral
inédita. U.A.B., 1983.
7 � 1. Fuster: Op. cit. y A. Ferrando Francés: Consciencia idiomatica i nacional deis valencians. Valencia, 1980.
8. S. Sempere i Miquel: Fin de la nación catalana. Barcelona, 1907; F. Soldevila: Historia de Catalunya. Barcelo
na, 1963, pago 1.166-1.188 .
•
'524
f
I
,gua de la documentación notarial (trabajo de Sebastián Solé), de la literatura no oficial (Nu
ria Saler) o de la educación (Albert Rossich, ... ) (9).
La compleja problemática de la castellanización necesita una obra de conjunto que aporte
luz definitiva sobre la infinidad de interrogantes planteables, luz que, sin duda, representará
el esperado segundo volumen de la Historia de la Ilengua Catalana de Modest Prats y J .M.
Nadal (10).
-
El apasionante examen de la trayectoria del uso del catalán a lo largo del túnel de la deca
dencia, ha condicionado, como decíamos, un reduccionismo de la cultura catalana a la lin-
, .
güística, con una abstracción sistemática de componentes básicos en el jet nacional catalá,
que han quedado obviados por la seducción del problema lingüístico. Los esfuerzos de Vilar,
entre otros, por subrayar la pluridimensionalidad del concepto de nación, no han tenido, la
mentablemente, demasiado eco. y así siguen sin tener respuesta definitiva problemas funda
mentales en el análisis de la realidad nacional catalana como son:
. a) La historicidad del jet nacional cata/a. ¿Cuándo surge la nacionalidad catálana? ¿Con
el Estado de Ramón Berenguer 1, en el S. Xl, como propugnan Bonnassié y Zinmermann?
¿Con la expansión imperialista del S. XlII, corno.parece indicar Vilar? ¿O hay que 'esperar
al S. XVII para detectar los primeros signos de una conciencia nacional,' antes inexistente?
¿Cuáles son en definitiva los ingredientes esenciales de una realidad nacional: los políticos
-un aparato estatal-, los socioeconómicos -una burguesía y un mercado- o los culturales
-conciencia de comunidad de carácter y de expectativas-? La realidad es que el debate, en
este terreno está todavía en mantillas, pese a la abundante literatura de los últimos años sobre
la conceptualización de la nación, literatura de no muy altos vuelos teóricos y de olvido siste-
mático de la historia (11). .
b) La contextura social de esa realidad nacional catalana. El debate Solé-Tura/Termes
no ha devenido, lamentablemente, en una profundización en el protagonismo social del na
cionalismo catalán. Los escasos análisis que de esta problemática se han hecho para la Cata
luña contemporánea han ignorado unos bancos de datos sugerentes tan expresivos como la
Revolución Catalana de 1640 o la Guerra de Sucesión. ¿Revolución burguesa o revolución
popular, la de 1640? ¿Tuvieron un proyecto nacional común los burgueses y el pueblo campe
sino? ¿Alguna de ambas clases sociales lo tuvo, al menos? ¿Porque la burguesía catalana apostó
por el austracismo, unos años tan sólo después de perder su apuesta en contra de la misma
dinastía? ¿Realmente existió una conciencia nacional de lo que se estaba jugando en la Gue
rra de Sucesión? , ... Infinidad de interrogantes se acumulan, con respuestas, hoy, todavía di
fíciles (12).
La historiografía de la cultura europea hoy parece haber-asumido claramente la bipolari
zación de la cultura en sus dos vertientes oficial y popular, con sus respectivos sistemas de
valores y órganos de difusión. Si bien muchas veces se cruzan los circuitos de circulación de
sus respectivos mensajes la realidad es que hay que partir del supuesto diferenciador de la
cultura de las élites y de la de las «clases subalternas» p�r utilizar el término de Ginsburg.
En este sentido, en Cataluña es bien patente un «extrañamiento» de la cultura popular
,respecto a la oficialmás radical que en Castilla, entre otras razones por la importante proce
dencia exógena (castellana) de la cultura oficial. Esta cultura oficial,' en Cataluña carecerá
-
9. S. Solé: La llengua deis documents notarials catalans en el periode de la Decadencia. Recerques, n" 12, 1982,
N. Sales: Els botiflers. Barcelona, 1981, pág. 59-72. A. Rossichy, S) Marqués, Edición crítica de la obra de
Ballisá Rexach: lnstitucions per a la ensenyanca de minyons. Col-legi Universitari de Gerona, 1981.
Vid. También a este respecto el capítulo escrito por Nuria Sales en la Historia deis patsos catalans. De 1714
a 1975. Barcelona, 1980, pág. 39-46. A. Comas: Les excel-Iéncies de la Ilengua catalana. Barcelona, 1967 y
Una defensa de la llengua i la literatura catalana a la darreria del segle XVIII. E.R. XVV, 1963-8. Modest
Prats: Notes sobre «Controversia de la perfecció del idioma catalá». Els Margs, 2, 1974 .
. 10. 1.M. Nadal y M. Prats publicaron ell ° volumen de su Historia de la Ilengua calalana que cubre de los orígenes
hasta el siglo XV, en 1983.
11. Varios: Qüestió nacional i lluita de classes. Quaderns d'Alliberamen/ n" l. Varios: El marxismo y la cuestion
nacional. Barcelona, 1977. F.F. Marsal, F. Mercadé, F. Hernández y B. Oltra: La nació com a problema. Bar
celona, 1979. Varios: Latineu. Diccionari de les Ciéncies de la Societat als Paisos Calalans. Barcelona, 1979.
R. Ribó: Aproximació metodológica al fet nacional. Recerques, 4. Barcelona, 1974, pago 117-135.
12. Sobre la revolución catalana de 1640 en la línea que apuntan aquí, vid. R. García Cárcel: Pau Claris. La revolta
catalana. Barcelona, 19 y las tesis de licencialura de H. Nicolau: La polémica castellano-calalana en la revol
la de 1640. U.A.B., 1983; y M. Solé: El pensament polúic catalá en la Catalunya del segle XVII. U.A.B., 1982.
Sobre la guerra de sucesión, vid. el libro de Nuria Sales: Els botiflers. Barcelona, 1980.
'
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a lo. largo del S. XVI de sus agentes naturales de producción. La alta nobleza nunca consiguié
superar el vacío dejado por la ausencia de la Corte y el patriciado urbano fue, asimismo, ,in
capaz de dotar de continuidad la boyante cultura burguesa bajomedieval. Así la cultura ofi
cial del S. XVI, el Renacimiento, fue una cultura de funcionarios.
¿Cuáles serán los medios de difusión de la cultura oficial? Esencialmente la imprenta y
la educación. La imprenta en Cataluña, la producción editorial, sólo cuenta con la monu
mental obra de Madurell y Rubió que cubre lamentablemente nada más que los orígenes de
la imprenta. El conocimiento de las tiradas editoriales, los precios de venta al público, los
temas de mayor éxito, la frecuencia de las ediciones, la identidad de los impresores y sus redes
empresariales, etc ... , son aspectos hoy todavía desconocidos, pese a algún disperso trabajo
sobre esta problemática (13).
Ni los .catálogos de Termes Amat ni de Aguiló han sido aprovechados para cuantificar
la producción editorial catalana. Pero no sólo interesa la producción editorial. La trascen
dentalización de la imprenta que tanto subrayó E. Eisenstein hoy parece estar en baja. La
pervivencía del manuscrito es un hecho prolongado a lo largo del S. XVI como demuestra
su presencia eñ muchas bibliotecas, unas bibliotecas cuyo contenido todavía permanece sin
examinar eon criterio serial rguroso. Sólo se ha utilizado alguna cala esporádica, en algunos
de los muchos inv.entarios de libros que se conservan en el Archivo de Protocolos, y que con
toda la provisionalidad del estado actual, de la investigación, permiten deducir una cierta «de
mocratización» en el consumo, del libro, a través de la identidad de sus poseedores, la escasa
potencialidad de las élites catalanas respecto, por ejemplo, a las valencianos, a la luz de sus
respectivos números de libros y una mayoritaria presencia de libros religiosos, homologable,
por otra parte, al gusto europeo por este tipo de libros (14).
Más interés que el libro, en función de su proyección social, la tiene el panfleto, típico
artefacto publicitario del barroco, particularmente difundido en el contexto de la querella dia
léctica entre castellanos y catalanes en los años de la revolución de 1640 o durante la guerra
de sucesión, como demuestra la abundante serie de los Folletos Bonsoms, que hoy empieza
ya a ser conocida y la prensa periódica cuyos orígenes se sitúan en el S. XVIII, y de cuya
problemática empieza a tenerse alguna, todavía pobre desde luego, información (15)...
El otro gran medio de difusión, el más directo fue, sin duda, la educación, tema poco
cultivado, sobre todo en sus niveles primario y secundario, yen menor grado en el nivel uni
versitario. La educación primaria últimamente, empieza a interesar activamente a los histo
riadores. La tesis doctoral de S. Marqués sobre la educación en Girona (1982) y otros traba
jos recientes son bien indicativos (16). La enseñanza secundaria ha atraído la atención de los
historiadores en función de la trascendencia de determinados colegios como el de Cordelles,
que ha estudiado Amelang (17). La enseñanza superior ha sido la más atendida por los histo
riadores, tanto respecto a las Academias como a las Universidades.
.
.
13. 1. Madurell y r. Rubió Balaguer: Documents para la historia de la jmprenta 'Sr librería en Barcelona. 1474-1553
(1955); 1. Madurell: Licencias reales para la impresión y venta de libros. 1519-1703. Revista de Archivos, Bi
bliotecas y Museos, 72, 1964-5, pág. 114-248� A·. Millares Cardo: Introducción al. estudio de la historia y Biblia
grafia de la imprenta en Barcelona en el siglo XVI, vol. Ll , n° 3; P. Bohigas: Resum d'historia del llibre; R.
Carreras Valls: El Llibre a Catalunya 1338-1590, Barcelona, 1936. A. Durán y Sernpere: Contribució a la histo
ria de la impremta a Barcelona. Bol. Ac. B. Letras, XVI, 1933-6; 1. Moll: Implantació de la legislació castella-
na del Ilibre als regnes de la Corona d'Aragá. Barcelona, 1980.
.
.' �.
14. L. Batlle i Prats: La cultura.a Girona. De l'Edat Mitjana al Renaixement. Gerona,'1979. C. Batlle: Las biblio
tecas de los ciudadanos de Barcelona en el siglo XX en Livre et lecture en Espagne et en France sous l'Ancien
Regime. Paris, 19 ,
M, Cahner y E. Durán: Historia de Barcelona. l. vol. Barcelona, 19 . E. Moreu Rey: Sociologia del llibre
- a Barcelona al segle XVIII. Barcelona, 1980.
.
15. Sobre los folletos Bonsoms se apoyan básicamente las ya citadas tesis de licenciatura de H. Nicolau y M. Solé.
Asimismo, utilizan esta fuente para el estudio. de la publicística catalana-en la guerra de Sucesión, la tesis de
licenciatura de Xavier lbañez (1982) y las tesis en curso de realización de Oiga Vázquez. Sobre la prensa catala
na contamos con las obras de Torrent i Tassis: Historia de la premsa catalana..Barcelona, 1966. En el tema
trabaja actualmente M. Dolores Bosch (que presenta una comunicación en este Congreso).
1-6. l. de Azcárate: La enseñanza primaria en Barcelona desde 1600 a 1772. Cuadernos de Arqueologia e Historia
de la ciudad, 5, 1964. La enseñanza primaria en Barcelona. Miscelánea Barcinonensia, 5, 1966; 1.M. Coll: El
antiguo Colegio Mayor de San Vicente Ferrery San Ramón de Peñafort en Barcelona. Analecta Sacra Tarraco
nensisa, 31, 1958.
17. 1. Arnelang: Hononed citizens and Shameful poer. Tesis doctoral Univ. Princeton, cap. 7. R. Borrás: El Col-le-
.
gi de Capdelles- Analeeta Sacra Tarraconensia, 37, 1964, pág. 399-446.
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Son relativamente bien concidas algunas Academias como la de los Desconfiados y diver
sas instituciones culturales de la Ilustración (18). En cuanto a las Universidades, la Universi
dadde Cervera ha suscitado valoraciones muy dispares, pero hoy, puede decirse, que el gru
po universitario de Finestres y Llatzer de Deu es el mejor estudiado de toda la cultura catala
na moderna. Las Universidades de los Ss. XVI y XVII carecen de un buen estudio de conjun
to. Sólo a través de investigaciones muy recientes conocemos bien la mecánica institucional
y la población estudiantil de la Universidad de Barcelona en el S. XVI (20). La limitación
poderosa de la ausencia de los libros de matrícula de las universidades catalanas, sólo reme
diada en parte por los libros de grado, determina la precariedad de los conocimientos sobre
demografía estudiantil, aspecto hoy bien conocido en las Universidades castellanas gracias
a Kaga. Los escasos estudios sobre las Universidades catalanas han venido condicionados por
la asunción, demasiado a mi juicio, irreflexiva de pobreza cultural de las mismas, sin profun
dizar en las entrañas institucionales -el inestable equilibrio entre las fuerzas políticas (mo
narquía, Iglesia y municipio) interesadas en su control- y su proyección social. Mientras no
se haga na historia de la Iglesia catalana, más allá de la mera biografía de determinados obis
pos o clérigos célebres, sin perjuicios ideológicos y con decidida voluntad de analizar en pro
fundidad la función ideológica específica del clero a lo largo del tiempo -los magistrales es
tudios del P. Batllori no han tenido la continuidad que merecían- (21), estamos condenados
al desconocimiento de la tramega interna de la cultura.
Porque, evidentemente, la Iglesia configura decisivamente la trayectoria de la educación
y por supuesto, controlará, en buena medida, la tipología de los mensajes transmitidos, desde
cualquier medio. . .
-
Confío que en la ponencia sobre religión que coordina el P. Batllori concluyan comunica
ciones que nos aporten luces sobre la interrelación de la cultura y de las Iglesia .
.
¿Cuál es el balance que puede trazarse de las diferentes manifestaciones de la cultura cata-
lana en los siglos que nos ocupan? -
El siglo que conocemos peor culturalmente es el S. XVII. El barroco, puede decirse, que
no ha existido para los historiadores. Los mejores estudios de conjunto se han dedicado al
análisis de la Ilustración. Son buenos exponentes las obras de Casanova, Moren-Rey, Lluch
y Mercader Riba (22). Repasando los distintos sectores de la cultura, puede decirse que res
pecto a la literatura, se ha estudiado con particular atención el Renacimiento, desde que Ru
bió i Luch «descubriera» la entrada precoz de Cataluña en el mundo del Renacimiento.En .
1935 Riquer polemizaba con Rubió Balaguer desmitificando el humanismo catalán, conside
rándolo no una «albada» sino un «capvespre» y', en definitiva, culpabilizándolo de la.degene
ración de la prosa catalana. Rubió y Balaguer matizaría esta tesis deshaciendo la relación causa
efecto entre humanismo y decadencia y distinguiendo entre los escritores pre-renacentistas
delS. XIV y los humanistas «híbridos» del reinado de Alfonso el Magnánimo, y el nuevo
18. E,. Fernández y H. Sierco: Ensenyament profesionali desenvolupament econórnic a l'Escola Náutica de Barce
lona. Recerques, 15, 1983, R. Alós Moner: Josep Aparici en la Academia deis Desconfiats. Bol. Real A cad.
·B. 'Letras de Barcelona, 12, 1926, pág. 241-260. J.R. Carreras: Constitució i artes conservades de L'Acade
míaDesconfiada. B.R.A.B.L., 10,1922; Estudis d'alguns homes benemerits patricis que illustren aquesta Aca
demia. B.R.A.B.L., 17, 1917. Moliné y Brases: La ACADEMIA DELS desconfiats. B.R.A.B.L., 17, 1917.
19. l. Casanoves: Josep Finestres: estudis biográfics. Barcelona, 1932.
.
20. R. García Cárcel y M.J. Llorente: Dossier dedicado a la Universidad de Barcelona en el siglo XVI. L 'A ven<;,
n" 53, octubre 1982. Vid. asimismo un estado de cuestión de la historiografía sobre la Universidad de Barcelo
na en R. García Cárcel: La Universidad de Barcelona en el siglo XVI. Estudis, 8, 1982. Merecen mención tam
bién los estudios sobre la Universidad de Gerona de J. Sobrequés: Els estudis universitaris a Girona al Ilarg
de la Historia. Gerona, 1978 y de J. Lladerosasobre la Universidad de Lérida: El Estudi General de Lleida
de 1430 a 1524. I.E.C. 1970; la Facultad .de Medicina de l'antigua Universitat de Lleida. Barcelona, 1969. A
la Universidad de Vic se le dedica una comunicación en este Congreso. Como estudio de conjunto sobre las
Universidades catalanes destaca el libro de Antoni Folch: Les universitats de Catalunya al tombant del segle
XVII. Barcelona, 1980.
21. M. Batllori: Vuit segles de cultura catalana a Europa: Assaig disperses. Barcelona, 2" ed , 1959; Catalunya a
l'epoca moderna. Recerques d'história cultural i religiosa. Barcelona, 1971;.4 través de l'historiai la cultura.
Montserrai, 1979; La cultura hispano-italiana de los jesuitas- expulsos. Madrid, 1966.
22. l. Casanova. La cultura catalana en el siglo XVIII. Finestres i la Universitat de Cervera. Barcelona, 1953. E.
Moreu Rey: El pensament il·lustral a Catalunya. Barcelona, 1956. E. Lluch: El pensament economic a Cata
lunya. 178Ó-1840. Barcelona, 1973, J. Mercader: Historiadors i erudits a Catalunya i Valencia en el segle XVIII.
Barcelona, 1.9.66. Sobre la cultura barroca destaca la obra de A. Rossich: Una polí-tica del barroco El
catalá. Gerona, 1979.
.
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humanismo importado del S. XVI. Batllori por su parte desde 1964, viene reivindicando la
trascendencia del Renacimiento catalán contra los que lo consideran como un invento de la
exultante Renaixenca post-romántica óun simple reflejo provincial y provinciano del Renaci-.
.
miento castellano. La discusión sobre la valoración del Renacimiento sigue abierta (23).
La literatura catalana, fuera del Renacimiento, ha atraído poco a los historiadores. Ha
sido el teatro de finales del S.XVII y el S. XVIII el principal foco de atracción, corno testimo-
nian las obras de Cuset o Fábregas (24).
'
El pensamiento catalán sólo se he estudiado con cierta profundidad en la ILustración, aun
que a nuestro juicio, se haya ahondado en el pensamiento económico en perjuicio del políti
co, muy conocido.
El pensamiento catalán del S. XVI, aun con los trabajos citados del P. Batllori, permane
ce prácticamente virgen. El erasmismo catalán fue olvidado por Bataillon y merece estudios
más profundos que el que le dedicó J. Ventura (25). �
En la trayectoria del pensamiento catalán tiene importancia decisiva el Santo Oficio. El
Tribunal Inquisitorial de Barcelona sigue careciendo de un estudio en profundidad, necesario
tras las limitadas aportaciones de Fort y Cogull y Palos (26).
Hoy 'conocemos de la Inquisición en Cataluña ·únicamente sus orígenes, las batallas que
su institucionalización provocará en las Corts Catalanes y la relación cuantitativa de sus pro
cesados (de 1550 a 1700 un total de poco más de 3.000). Pero son múltiples las lagunas que
plantea el conocimiento del Santo Oficio en Cataluña, desde su propia trayectoria histórica
-con períodos particularmente oscuros como el de 1640-1652- a la incidencia inquisitorial
en él pensamiento catalán. Algunas comunicaciones en este Congreso aportan valiosas infor-
maciones sobre esta temática.
7
•
Al margen del pensamiento herético, hoy empieza a estudiarse con interés la trayectoria
del pensamiento político sobre todo en el S. XVII, examinando la ideología que subyace en
la revolución de 1640, y la evolución del pensamiento económico -el singular arbitrismo-,
objeto de la tesis de licenciatura en curso de Gloria Corominas ..
El derecho catalán que particularmente en el S. XVII tuvo una extraordinaria relevancia
-¿hubiera sido posible la revolución catalana si no se hubiera dispuesto de la magnífica co
bertura legal que toda una generación de juristas liderada por Fontanella fabricó, sobre todo,
en el contexto de las Cortes de 1626?- no ha suscitado el estudio en profundidad que sin
duda merece. Sólo se ha analizado el derecho civil ignorándose prácticamente todo respecto
al criminal (27).
.
�
La historia tampoco ha generado gran atención. Los análisis de la obra de Feliu de la Pe
nya, Serra y Postius, Caresmar y la más estudiada, la de Capmany, se han polarizado más
hacia otros aspectos que no la vertiente de historiadores de estos autores (28).
Respecto a las ciencias sólo ha merecido atención historiográfica la producción científica
de los ilustrados. Los esfuerzos reivindicativos de la ciencia en el S. XVII, en la periferia es
pañola, de López Piñeroi, no han tenido lamentablemente el eco merecido aquí en Cataluña
y figuras, por citar un ejemplo, tan interesantes como los botánicos hermanos Salvador si"
guen sin disponer de la biografía requerida. La historia de la medicina praéticamente ha que
dado recudida al libro de Danon sobre el Hospital de la Santa Cruz y diversos.trabajos sobre
algunas instituciones (29).
23. Vid, el reflejo de esta polémica en L. Badía: L'humanisme catalá: formació i crisi d'un concepte historiográfic.
Actas del V Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Barcelona, 1980; y J. Rubió. Balaguer
(18:77-1982). Per una sernblanca intel·lectual. L'A ven(:, 62, julio-agosto 1982.
24.' F. Curet. Historia del Teatrecatalán. Barcelona, 1967 y X. Fábregas: Historia del teatre catalii. Barcelona, 1978.' .
25. J. Ventura: Els heretges catalans. Barcelona, 1963. .
26. E. Fort i Cogul: Catalunya i la Inquisició. Barcelona, 1973. J .L. Palos y otros: Dossier sobre la Inquisició
als Paisos Catalans. L 'A ven(:, n? 47, marzo, 1982.
27. G.M. de Broca: Historia del derecho de Cataluña. Barcelona, 1918. M. Durán y Bas: Memoria acerca de las
instituciones del derecho civil de ·Cataluña. Barcelona, 1883., J. Maluquer Viladot: Derecho civil especial de
Barcelona y su término. Barcelona, 1889. F. Maspons i Anglosell: Nostre dretfamiliar segons elautors cliisics.
Barcelona, 1907. El trabajo reciente más útil sobre el dereecho catalán es el de S. Sobrequés Vidal: Historia
de la producció del dret catalii fins al decret de la Nova Planta. Gerona, 1978.
.
28. El trabajo más interesante es el.de E. Giralt: Ideari d'Antoni Campmany (Barcelona, 1965).
29. J. Danon: Visió histórica de l'hospital General de la Santa Creu de Barcelona. Barcelona, 1978; J.M. Calbet
y L'Ccrbella: Diccionari biografic de metges catalans. 3 vols, 1981-3. M. Figueras y M. Canovas: Historia
dela Real Academia de Medicina de Barcelona. Barcelona, 1954, J. Sales: Jaume Sola: un metge del segle
•
•
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Las artes también han sido sistemáticamente desatendidas por los historiadores hasta ha
ce poco tiempo (30). Sólo la arquitectura ha merecido una singular atención historiográfica,
así siempre en relación con el urbanismo, desde el viejo libro de V. Balaguer: Las calles de
Barcelona (1865-1866) los más recientes trabajos de A. García Espuche y M. Guardia pasan
do por los trabajos de Rafols, Cirici y tantos otros (31).
Esta desatención al estudio específico de las aportaciones de la cultura oficial en las dife
rentes actividades es mucho más acusada en el ámbito de la cultura popular. Aunque se cuen
ta con una importante tradición historiográfica de interés por las costumbres populares cata
lanas como reflejan las obras de Amades o Almerich (32), la realidad es que está por hacer
un estudio riguroso de esta cultura popular tanto en lo relativo a aspectos materiales (alimen-
"tación, vestido, vivienda, ... ) como mentales. Los niveles de alfabetización de la sociedad ca
talana se ignoran. En este Congreso se presenta la primera aportación seria a esta problemática.
El mundo de la fiesta tanto religiosa como laica empieza también a ser explotada a través
de la abundante información que los dietarios nos proporcionan. La infinita casuística de
los fenómenos contraculturales entre la que destaca, naturalmente, la brujería cuenta con es
tudios de muy diverso valor, desde el libro de Pladevall a la tesis de licenciatura de José Luis
dé la Torre (33). La primera constatación que se deduce de estos trabajos es la escasa validez
de la fuente inquisitorial para el estudio de la brujería, pues la mayor parte de los procesos
a las brujas fueron incoados por la jurisdicción real ordinaria, sin intervención del Santo Oficio.
. El complejo engranaje de creencias, actitudes, pautas de conducta que configuran las lla
madas mentalidades también hoy atrae la atención de los historiadores catalanes: el análisis
de las relaciones conyugales y paterno-filiales en la Cataluña del Antiguo Régimen fue objeto
de un dossier de L'Avene (31), las actitudes ante la muerte en Cataluña serán, asimismo, ob
jeto de otro dossier en la misma revista ... Varias comunicaciones de este Congreso inciden
, .
en esta temática.
Como conclusión, yo señalaría que la cultura en la Cataluña moderna, sistemáticamente
despreciada por aprietismos ideológicos, como ya hemos señalado, hoy parece empezar a sus
citar la atención de los historiadores, quizá por un cierto cansancio de la historia económico
social tan cultivada en las últimas décadas. Pero queda, todavía mucho por hacer. Archivos
valiosísimos para el estudio de la problemática cultural como el Diocesano o el de la Catedral
permanecen demasiado al margen de los universitarios catalanes. El centralismo barcelonés
todavía sigue pesando, lo que condiciona una imagen sesgada de la cultura catalana, pese
a que ya parece desperezarse la historia local. Confiamos que la treintena de comunicaciones
sobre esta temática presentada a este Congreso constituyan el punto de partida de la nueva
historia de la cultura catalana, que Cataluña está demandando .
• •
XVII. Barcelona, 1974. M. Usandizaga: Historia del Real Colegio de Cirugía de Barcelona (1760-1842). Barce
lona, 1964; F. Viñas: La Glánola a Barcelona: estudi d'una de les epidemies (1651-4). Barcelona, 1901.
30. J.R. Triadó. Historia de l'Art catalá. V. L'epoca del Barroc. Segles XVII-XVIII. Barcelona, 1984.
31. R. Aliberch: Las Casas señoriales de Barcelona. Barcelona, 1944; A. Cirici: Barcelona, parn a pam. Barcelona,
1979. Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo, 80, enero-febrero, 1971. J.F. Rafols: Pere Blay i I'arquitectura
del Renaixement a Catalunya. Barcelona, 1934. P. Vila Dinarés y Ll. Casassas Simó: Barcelona i la seva roda
lia al llar del temps. Barcelona, 1974.
32. L. Almerich: Tradiciones, fiestas y costumbres populares de Barcelona.' Barcelona, 1944. J. Amades: Costu
mari catalá. Barcelona, 1984 (3 a edición).
33. Vid. dossier sobre bujería en L 'A ven" n" 61, junio de 1983.
34. L'Avene n° 66, diciembre 1984.
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LA UNIVERSITAT LITERARIA DE VIC
,
Raman Rial i Carboneíl
La intenció en l'estudi de la Universitat de Vic es centra en aprofundir un xic més en el
coneixement d'una de les set universitats catalanes anteriors al 1714, Malgrat que la historio
grafia s'ha ocupat de l'estudi de les universitats, la investigació en el camp de 'la universitat
catalana de l'antic regim no s'ha assolit encara de manera suficient al nostre país.
El balanc dels estudis a Catalunya és pobre, si descomptem uns pocs articles i algunes mo
nagrafies, la majaria de les quals prou antigues. Les úniques universitats que fins avui han
tingut una certa trajectória d'estudis sobre elles han estat les de Barcelona i Lleida.
En l'actualitat, manquen estudis que ajudin a comprendre les universitats del país, no úni
cament en els aspectes de caire administratiu, sinó també uns estudis que permetin coneixer
la vida estudiantil catalana dins del marc dels segles XVI i XVII, tal com es coneix en bana
part de paísos europeus. '
El fet que s'establís a mitjans del segle XVI un Studi General a Vic, cal entendre'l per
dues vessants. D'una banda per la tradició d'ensenyament que existia des de segles a partir
de la Seu del Capítal de Canonges de la Catedral, i de l'altra, per ésser Vic el cap del Bisbat.
Ambdós fets, prou relacionats, comportaren fortes influencies culturals per a la ciutat.
El redrecament, en l'etapa moderna, de l'Estudi General de Vic-(I) es centra a mitjan se
gle setze, quan trobem els primers documents que fan referencia a la remodelació i enforti
ment de l'Estudi, situat en els locals de l'actual carrer de l'Escola. La causa per a que es pro
duissin aquestes obres de redrecament sernbla que cal entendre-la en el sentit que el bisbe de
Vic, Fra Benet de Tocco (1510-1585), va intentar revaloritzar l'Estudi per convertir-lo en Se
minari Diocesá, seguint les disposicions que sorgien del Concili de Trento. Els fets posteriors
portarien a que l'Estudi es convertís en universitat i -no pas en seminari,
o
El to general de desenvolupament i funcionament de les universitats catalanes, i entre elles
la de Vic, va forca relacionat amb l'escassa ambientació cultural que presidí el segle dissete
catalá (2). Pero en tot cas, i malgrat la poca vigorositat de les Universitats, es tracta d'unes
institucions que havien de tenir un paper important pel que fa a la formació de les élites que
•
•
l. A nivell general, cal destacar I'obra de R.L. Kagan, Universidad y sociedad en la España Moderna (tecnos) Ma
drid, 1982, que s'ocupa especialment de la realitat castellana. Per Anglaterra, L. Stone publica Crisis 01 the Aris
tocracy (Qxford, 1965), mentre que per Franca és conegut el treball de R. Chartier, M.M. Campere iD. Julia:
L 'education en France du Xt/Ié au X'VHlé siécle (París, 1976). Una de les obres generals més importants a nivell
d'Europa és la de R. Chartier i J. Revel: Université et société dans l'Europe moderne publicat a Revue d'histoire
moderne et conternporaine n. o 25 (jul. set.) de 1978.
A nivell catalá, cal destacar el dossier publicat per R. García Cárcel i M. José Lorente Gasea: La universitat
de Barcelona en el segle XVI a la revista AVEN<;:, octubre 1982, n. o 53. Del mateix García Cárcel, és de destacar
La universidad de Barcelona en el siglo XVI a la revista ESTUDIS, n. o 2. La resta de bibliografia és torca antiga,
i un resum basat de monografies locals es pot trobar en el Ilibre d'Artemi Folch: Les universitats catalanes al
tombant del segle XVII. Publicat per editorial R. Dalmau, Barcelona 1972, n. o 161. Aquest Ilibre és interessant
"perqué dóna informació de les monografies .locals de cada universitat.
l. Ací, es potser rnjllor parlar de redrecament enlloc d'origen, atorgant els inicis deis estudis a l'Escola de la Cate
dral que havia cornencat el segle X. L'Estudi General que .estudiem no sera més que una continuació adaptada
al seu temps. Vegi's L 'ensenyament a Vic durant I'edat mitjana d'Imma Ollich en «Actas de les 5enes. jornades
d'história de l'educació als Paísos Catalans», pp. 71-86. Editorial EUMO, Vic, 1984.
2. L'escassa producció cultural la podem constatar en diferents aspectes de la cultura, com el de la producció litera
ria o I'artística, tal com explica Martí de Riquer en H. a de la literatura Catalana. Volum 3, Barcelona 1964 .
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dominaven el país (3).
La manca de forca universitaria pot tenir una certa explicació en la falta d'una cort propia
resident al Principat que necessités de la formació d'uns cossos dirigents de caire político
administratiu per al govern, tal com funciona en les Universitats de Castella (4).
Una altra qüestió que pot explicar la poca forca, la trobem en la importancia de I'ensen
yament que aná prenent les ordes religioses a Catalunya, un exemple del qual el trobem en
la coneguda rivalitat existent a Barcelona entre el col-legi de Cordelles -a cárrec deis Jesu'ites
i la universitat de la ciutat (5).
Havent apuntat l'origen de la universitat a Vic i encetat algunes de les causes explicatiyes
de la poca forca universitaria catalana a l'epoca moderna, passem a analitzar d'una manera
un xic més aprofundida la realitat de la universitat de Vico Una de les fonts d'informació més
importants la trobem en les anomenades «Ordinations», que s'anaren realitzant -per part
deis consellers municipals- amb la finalitat de governar internament l'Estudi General. Al'Ar
xiu Municipal de Vic, hi ha els següents estatuts o «ordinations»:
1. Les primeres normatives són anteriors al 1599 i pertanyen als anys en que l' Studi Gene
ral no posseía encara cap mena de facultar amb titolació reial. La data de redacció del docu
ment no és clara, pero sembla que cal orientar-la entre els anys 70-80 del segle setze, una vega
da s'havia establert l'Estudi al carrer de l'Escola.
2. Les següents «ordinations» són del 1603, quan l'Estudi havia ja obtingut el privilegi
reial de graduar en «arts y phylosophya». Aquestes són les primeres reglamentacions que pre
senten una estructuració interna de caire universitario
3. Les «ordinations» de 1627 són una mena de reorganització de les anteriors, pero són
importants perqué contemplen ja el funcionament de dues cátedres de teologia que s'havien
inaugurat uns anys abans. La fundació d'aquestes cátedres fou la motivació per la qual no
es pogué fundar un Seminari Conciliar, tal com preveia Trento per a cada diócesi (6).
4. Finalment, les «ordinations» del 1704,són les qUE( es realitzaren quan s'havia obtingut
el títol d'universitat amb el privilegi de graduar en les mateixes facultats que la resta d'univer
sitats del Principat, i en especial Barcelona (7).
A aquestes quatre «ordinations», .cal afegir-n'hi dues més que són només reformes d'al
guns capítols, les quals corresponen als anys 1689 i 17,08.
Pel que fa a la genesi de les «ordinations» que acabem de presentar, és important resse
nyar,que almenys en les dues primeres -des que existí privilegi reial, o sia 1,603 i 1627- exis
teix un paral-lelisme molt gran respecte a les «ordinations» a algunes universitats de Catalu
nya. Aixó fa pensar que degueren existir unes connexions prou importants (8).
En la majoria de prefacis a les «ordinations» es fa referencia a la proximitat geográfica
de Barcelona. Existeix sempre un cert temor a un engoliment barceloní. EIs prefacis solen
argumentar les avantatges d'estudiar a Vic partint de raonaments morals. De fet, -és lógic pensar
que el fet que Barcelona disposés de més facultats i d'una vida cultural més atapeída produís
una certa anada d'estudiants osonencs a la capital. ' -
En totes les «ordinations» es fa evident el fort pes eclesiástic. S'assenyala repetidament
la necessitat de complir la normativa imposada per Trento. El control de l'ensenyament, tot
i la regencia municipal, esta a mans de l'Església encapcalada pels Canonges catedralicis.
3, La poca vlgorositat ha estat constatada per J, Mercader en Felip Vi Catalunya, Ed. 62 i M. Batllori en A, través
de la historia i la cullura, Publicacions de I'Abadia de Montserrat.
5, Aixó mateix passá a Vic entre la Universitat i el conjunt de Convents que existien a la Ciutat. En les actes del
Consell Municipal es constaten les reticencies a I'establiment deis Jesuítes a Vic. Vegi's [libre D'Acords Municipals.
6, L'existencía d'aquestes cátedres impedí que el bisbe Gaspar Gil pogués fundarun seminari, intent que realitzá
entre els anys 1636 i 1638, i que tingué I'oposició deis dirigents de la universitat sota I'excusa d'existir aquestes
cátedres,
'
7, Aquest privilegi, pero, no es porta en practica ja que únicament s'establí com a nova una catedra de jurispruden
cia, deixant per 'a més tard I'establiment d'altres facultats com la de medicina, adduint la manca de pressupost
i de no existir-ne necessitat immediata, tal corn es pot Ilegir en el prefaci a les «ordinations» de 1704, a l'Arxiu
Municipal de Vic, ien el Libro de actas de la universidad literaria de Vic (1702:1704) de la Biblioteca Universita
ria de Barcelona, dintre de I'apartat de Cervera en «antiguas universidades»,
8, La similitud de redacció de les «ordinationsi entre-les universitats de Vic, Barcelona i Girona és gran, Per a una
possible cornparació podeu utilitzar les «Ordinátions de Barcelona», de 1596, publicades en facsímill'any 1979
per la mateixa universitat. Unes «ordinationsi de Girona, de<I,685, són publicades pel Col·legi Universitari l'any ,
1978 a cura de Jaume Sobrequés. De Vic, no hi ha cap publicació.
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•El governament de la universitat alllarg del segle dissete estigué a mans de dues institu
cions: el Consell Municipal i el Bisbat.
El Consell Municipal tenia més aviat cura de preocupar-se deles qüestions económico
administratives, mentre que l'Església dirigia de manera directa l'ensenyament. Per part ecle
siástica, existien dos estaments dominants: el bisbe de la diócesi, que era Canceller de la uni
versitat, i el Capítol de canonges.
Del conjunt d' «ordinations» exístents, és possible deduir-nel'organigrarna d'organització
interna del centre, que era el següent:
1. El canceller i un vice-canceller
2. El rector i un vice-rector
3. Un equip d'assessors i un consell general
4. EIs doctors i mestres
5. L'alumnat
A més, existia personal no-docent consistent en un porter o bidell i un secretari de l'Estudi
(9).
El canceller era el rnáxim responsable de l'Estudi General. Aquest cárrec era ocupat de
manera continuada pel bisbe de la diócesi. D'alguna manera, es tractava d'un personatge ho
norífic, ja que el bisbe delegava la direcció real de la universitat en la figura del rector. El
.
canceller només feia acte de presencia en els actes oficials de conferiment de graus en les pro
cessons. El substitut del canceller en aquests actes, el vice-canceller, tenia unes responsabili
tats semblants.
El rector era el director efectiu del govern de l'Estudi. Per ser rector calia ésser Doctor.
El cárrec s'establia per una durada de dos anys. La figura del'vice-rector consistia en substi
tuir i ajudar al cárrec principal. Amb el temps, s'arriba a elegir ambdós personatges de mane
ra alternativa: un any s'elegia rector i l'altre vice-rector, de manera que existía una continui
tat en el governament. En els últims anys de funcionament, entre 1702 i 1714, el rector fou
un canonge (10).
Per tal de col- laborar i assessorar el rectorat, existia un equip de govern format per uns
pocs doctors de l'Estudi. Més tard, a principis del XVIII, s'imposá la forma del claustre gene
ral, fent excepció deis alumnes.
Per sota d'aquesta jerarquia, hi havia el professorat que es diferenciava entre doctors i
mestres. EIs primers, accedien al carrec a partir d'unes oposicions (11), mentre que els mes
tres eren llogats temporalment pel municipi (12).
D'entre el personal no-docent és important destacar el bidell o porter, el qual tenia les
atribucions de controlar l'assistencia a les classes, tant d'alumnes com de professors, vetllar
pel funcíonament i l'ordre -estava prohibit que els estudiants entressin armats a l'Estudi
la neteja deis locals, el cobrament de matrícules ... Per exercir aquest cárrec, els Estatuts de
manaven que el porter sabés llegir i escriure. El bidell vivia del pagament que feien els estu
diants en forma de matrícula.
L'altre personatge no-docent era el secretari de l'Estudi, que ho era també del consell mu
nicipal. Estava encarregat de registrar les deliberacions, fer públiques les ordres, notificacions,
, .
notícies ...
La universitat cobria l'aspecte de l'ensenyament des de les edats més joves fins als majors
d'edat. Seguint l'enumeració que presenten les «ordinations» podem trobar la següent tipolo
gia d'alumnat:
a) EIs minyons
b) EIs «principiants», dividits entre «la primera classe de principiants» i els «promestres».
e) EIs alumnes pertanyents a facultats: «Arts y phylosophia», «Teologia», «Lleis i
,
canons» ...
•
•
,
9. Aquests mateixos cárrecs i responsabilitats hi són en les «ordinations» de Barcelona i Girona, diferenciant-se
únicament pel nombre respecte a Vico .. :
ID. Cal verificar, encara, si durant tot el temps d'exístencia universitaria a Vic el rector fou .sempre un canonge,
fet que creiem ben possible. .
1'1. Els mestres demanaren, ja en el segle XVI, l'exclusivitat de la seva feina a la ciutat tal com es pot comprovar
en el Lligall d'universitat de l' Arxiu Municipal de Vico
1·2. El sistema d'oposicions queda ben pales en els documents trobats en el Lligall d'universitat, on s'explica la forma
d'oposicions que podem qualificar, de manera rápida, com a complexes i ritualistes.
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a) L'enseyament deIs minyons venia ja de temps anteriors al segle XVI, i de fet, quan es
féu la remodelació de les escoles a mitjan segle només devien existir aquest tipus d'alumnat,
juntament amb alguns «principiants»: (13). Els mestres que treballaven a l'Estudi obligaven
que en llur contracte hi hagués una clausula on s'especifiqués que no es permetria que d'altres
mestres treballessin pel seu propi compte dintre de la ciutat. Per tant, l'anada a l'Estudi Ge
neral era l'única forma d'accés a l'aprenentatge deIs estudis básics, almenys segons consta
en la legalitat. Els minyons estaven separats de la resta d'estudiants, quan aquests varen exis
tir, per tal d'evitar molesties 'i sorolls (14).
b) Pel que fa als «principiants», aquests representaven el grau mig entre els minyonsi els
estudiants de facultat. La base del seu ensenyament es centrava en l'estudi de la gramática
i l'aprenentatge del llatí, tal com observarem posteriorment.
e) Respecte les facultats, les quals representaven els estudis superiors, variaren i augmen
taren de manera progressiva alllarg de la vida universitaria a Vico L'evolució es pot analitzar
tot realitzant una lectura de les «ordinations»:
En les «ordenations» fetes entre 1570 i 1599 només es contempla l'ensenyament a minyorts
i «prineipiants». El 15.59, a més de l'ensenyament esmentat·, s'atorgá la facultat de graduar
en arts i filosofia. En les «ordinations» de 1627 s'establí la facultat de teologia, que funciona
va des del 1618. Finalment, en els estatuts de 1704 s'incorporá la facultat de jurisprudencia.
El conjunt de tot el procés d'ensenyament, des que un alumne entrava fins que sortia lli
cenciat, durava un període que voltava els 10-12 anys, dividint-se en una quantitat semblant
per passar les etapes de minyons, «principiantss i estudiants de facultat.
Respecte al nombre de catedres de cada facultat, variaren segons el temps, seguint sempre
una línia ascendent. La catedra de filosofia funciona a partir del 1601, i es desdobla en dues
el 1618. El 1680 consta la fundació d'una altra, explicant-se que l'abundor de diners ho per
metia (15).
La catedra de gramática estava doblada en dues: la catedra major, on s'ensenyava grama
tica i retorica, i la menor, on el nivell era inferior.
Des de principis del segle setze, existien dues cátedres de teologia que impartien classe,
una al matí anomenada «de prima» i una altra a la tarda coneguda com a «catedra de ves
pres». La fundació de noves cátedres era possible cada vegada que augmentaven els censals
o rendes delcentre. Així, el 1636 i el 1650 se'n fundaren dues més, convertint-se en la facultat
més nombrosa. :;_
•
De catedra de «lleis i dret civil» només n'existí una, a partir de 1704.
Des de 1689 s'establiren les anomenades «catedrilles», que eren una mena de conferencies
que donaven els estudiants de l'últim curs de les respectives facultats, conferencies en les qnals
els catedrátics demanaven que l'estudiant argumentés i exposés uns temes proposats. En al"
guns casos, la. realització de les «catedrilles» significava pels estudiants la possibilitat de fer
un primer pas al doctorat.
El sistema d'ensenyament donat per la universitat al llarg deIs anys de funcionament ·cle-
nota les següents característiques:. .
1. Es donava molta válua a l'aprenentatge de la llengua llatina com a elernent de cultura,
obligant-se a estudiants i professors a parlar i escriure en aquesta llengua a l'aula, seta la
supervisió delbidell. La insistencia amb la qual s'esmenta aquesta practica fa pensar que el
llatí estava cada vegada més en desús.
2. El sistema pedagógic d'aprenentatge es basava gairebé de manera exclusiva en la me
morística, a partir d'alló que la documentació anomena «demanar la llicó de cor». Junta
ment amb la memorització s'introduía sempre la repetició. En les primeres «ordinations» es .
fa.referencia al cástig corporal que solia consistir en posar «seps» als alumnes, a carrec del
porter. .
3. Els autors i llibres que s'estudiaven a la universitat, segons cada «ordinatio» eren els
següents:
.
13. Així consta en' el Lligall d'universitat de l'Arxiu Municipal de Vic,
14. Així es fa constar en el prefaci a les «ordinations» de 1627,
15, La referencia documental d'aquesta informació esta centrada en els Ilibres d'Acords Municipals, d'entre els quals
cal destacar els següents: Llibre XI d'acords, el qualinclou les «ordinations» de 1603; Llibre XV d'acords, on
hi ha les «ordínations» de 1627 i elllibre XXVII d'acords que inclou les de l'any 1704, tots ells enl'Arxiu Munici-
pal de Vico
-
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a) En el període de 1570-1599
Per als principiants: •
La sintaxi d'Erasme
Les regles d'Antoni de -Nebrija
Les llicons de l'Evangeli
Les llicons del Concili (16)
Les Epístoles de Sant Pau
,
T Per als minyons, es fa referencia especialment a enseyar-los «la doctrina christiana», a
més d'alguns apartats anteriors.
b) les «ordinations» de 1603:
Per als estudiants «Principiants» de gramática:
Antoni de Nebrija
Virgili, Terenci i Ciceró
Erasrne i Lluís Vives
Per als estudiants de filosofia:
Les Institucions de Porfiri
la Lógica, la Física i les Etiques
d'Aristotil '
e) Les «ordinations» de 1704 assenyalen els següents autors:
Catedra menor de gramática: Nebrija, Col-loquis de Vives i Cató
Catedra major de gramática:
Virgili
Comedies de Terenci
Llicons d'Erasme
Epístoles de Ciceró
,
Catedra de teologia:
-
S'anunciava l'estudi de «lo ange-
lich Sant Tomas» .
-
Catedra de canons i dret civil:
Estudi dels «sine llibres de decretals»
Llibres de lleis del «Digest vell»
Catedra de filosofia:
•
Estudi d'Aristótil, amb les mateixes
obres anunciades ja el 1603.
Tal com es. pot observar, la mobilitat en la tipologia d'autors és forca escassa. Es fa difícil
constatar una evolució entre els autors, i aixó pot ajudar a indicar que durant el segle XVII
existí un'cert estancament de l'ensenyament a Catalunya .. Els autors, i la manera com aquests
eren explicats pels professors, estaven sempre sota supervisió del rector de l'Estudi, que era
qui decidia si els estudiants podien passar curs o no, després d'un examen. Existia, dones,
una forta empremta de control per part de la direcció de l'Estudi.
Pel que fa a la tipologia de llibres, caldsia incloure'ls dintre d'una línia humanística i de
valoració clássica. El fet que s'estudiés Erasme o Vives uo implicava, pero, massa innova
cions ja que únicament se n'estudiaven les obres de caire gramatical i no pas les de pensament.
Quant al sistema de reclutament de professors es basava en les oposicions. Aquest proto
col incloía un protocol complex, amb forta rigorositat i solemnitat. Els mestres eren-Ilogats.
.
a partir de contractes anuals. ,
L'organització de la catedra de gramática estava centrada en la subdivisió entre «catedra
menor» i «catedra major», diferenciant-se pel nivell. Pel que fa a la resta de catedres, teolo
gia, filosofia i lleis, n'existien de dues menes: les fundades per la propia universitat, a partir
d'uns fons económics atorgats per l'església o el municipi, i les cátedres fundades per indivi
dus concrets. D'aquests últims se'n coneixen les de Bernardí Granollachs i Joan Pontons. La
primera estava atorgada als carmelitans, mentre que la segona era donada en benefici deIs
16. Cal entendre que es tractava del Concili de Trento, les disposicions dél quaI havien arribat de manera rápida al país.
535
•dominics. .
L'existencia de cátedres atorgades a ordes religioses fa pensar en la forta influencia que,
aquestes tingueren en el desenvolupament de la universitat. De fet, consten en els llibres
d'Acords Municipals les disputes i baralles entre jesuites, caputxins, camelitans i dominics.
La historia de la universitat de Vic ha d'anar forcosament lligada a aquestes ordes.
El funcionament econornic de la universitat és un deIs aspectes més complexos. Sembla
que fou justament la pobresa de recursos un dels elements que obstaculitzaren el pIe desenvo-
lupament de les universitats. .
-
La universitat vigatana disposá de diferents rnitjans econórnics d'entre els quals cal es-
o
mentar la renda anomenada inicialment a afers caritatius, i que en el segle XVII passa a bene
fici dé la universitat. Aquesta renda, arnés d'alguns censals, era administrada pel' Consell
Municipal de la Ciutat (17).
D'altres for-mes de sosteniment eren les fundacions de llegats en forma de censos i censals,
a més de les matrícules que pagaven anualment els estudiants. A partir de 1627, es concreta
que tant doctors com batxillers que es graduessin, cada any, haurien de donar un donatiu
per pagar les despeses de la universitat.
El coneixement -del marc económic de la universitat pot ser forca estudiat grácies al fet
que, -una vegada anul-lades les un'¡versitats a Catalunya-, s'obligá que totes les rendes pas
sessin íntegrament i obligatoria a Cervera, a fi que aquesta universitat es podés sostenir. Aixó
ha fet que la documentació es mantingués unida, i la referent a Vic sembla ésser una de les
més completes. L'estudi d'aquesta documentació és encara tot just comencat. EIs plets que
interposá la Ciutat de Vic per tal que es retornessin les rendes a institucions d'ensenyament
vigatanes va durar bona part del segle XVIII (18).
El desenvolupament de la vida diaria a la universitat esta plena d'aspectes menuts, pero
prou interessants que permeten coneixer un xic més la vida deIs estudiants, fora dels aspectes
legals. D'entre aquests aspectes en podríem destacar tres: els horaris, les festivitats i el curs
escolar, i els moviments d'estudiants i professors.
Respecte als horaris, la majoria d'ells es complien dintre deIs següents termes: de 7 a 10
del matí i de 3 a 5 de la tarda, amb la qual cosa observem que es corresponen perfectament
amb l'horari solar. Aquestes coordenades horáries són immutables durant tata la historia de
la universitat. .;
Pel que fa al curs escolar, cal dir que es seguia d 'una manera fidel el curs litúrgic cristiá,
fent parada en els estudis durant les festes de Nadal -una setmana- Pasqua -una altra
i a l'estiu existia un mes de vacances que coincidia perfectament amb l'epoca del batre. La
resta de l'any era de classes, fent-se només una flexibilització el diumenge, en el qual única
ment es feia classe al matí i encara era de contingut estrictament de doctrina cristiana. Hi
havia unas festes especialment celebrades com eren les de Sant Lluciá i Sant Marcia i la festa
de Sant Tomas. En la primera la universitat intervenia en les processons de la ciutat com una
entitat més de la ciutat. Sant Tomas era celebrat per ésser el patró de l'Estudi. En forca docu
mentació es fa referencia a la repressió. a fes tes de caire popular, com és ara el Carnestoltes.
'Repassant él funcionament de la universitat, es registren també moviments estudiantils
i de professorat, que cal dividir en dos blocs: un primer estaria centrat en la intervenció dels
estudiants i professors en la guerra de Separació de 1640, que porta a la paralització de l'Es
tudi durant gairebé un any, així com també la intervenció de la universitat en la guerra de
Successió, a favor del pretendent Austríac, Es tracta, dones, de moviments polítics dintre de
l'Estudi. El segon bloc cal qualificar-lo d'aldarulls causats per motivacions económiques i
per qüestions de governament intern: elevat preu de les matrícules, sous deIs professors ... (19).
De la documentació i informació a la qual hom ha tingut accés, sembla que poden extreu
re's un seguit de conclusions.
Una. primera estaria centrada en l'important pes de l'església dintre del funcionament uni-
17. Bona part deIs documents pels quals es cedeixen rendes a la Universitat de Vic estan registrades en el Ilibre d'Eduard
Junyent, Jurisdiccions i privilegis de la Ciutat de Vic, Ed. ¡:íer Patronat d'Estudis Ausonencs, Vic, 1969. El docu
ment de cessió de les rendes de l'«almoyna Genral» és el n.? 789, datat el 1618. Pago 303.
18. ActuaIment, una part de la documentació de caire económíc de la universitat de Vic és a la Biblioteca Universita
ria -de Barcelona, en l'apartat dedicat a Cervera. La documentació de Vic es troba en el subtítol de «antigues
universitats catalanes». .
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versitari, malgrat que la titolaritat del centre fos compartida amb el Consell Municipal de
la ciutat. Així, és prou indicatiu que el canceller de l'Estudi hagués d'ésser el mate ix bisbe
de la diócesi, a més del fet que bona part dels doctors fossin eclesiástics, El mate ix pes esmen
tat es pot comprovar si analitzem de manera acurada les materies i assignatures que s'impar
tien. El control ideológic i de funcionament quedava, dones, a mans de l'església, cosa que
era forca comuna en la societat del segle dissete catalá, i, que cal valorar des d'aquesta
perspectiva. o
, Una segona valoració estaria encaminada a dir que durant tot el segle XVII predomina
en el funcionament universitari una actitud continuista sobre d'una altra d'innovació. Aixó
ens porta a confirmar la tesi que explica que la forca i la riquesa cultural que apartaren les
universitats, -i en el nostre cas la de Vic-, fou més aviat reduída. En aquest sentit, l'análisi
feta fins avui de la universitat de Vic confirma les afirmacions generals expressades per Mi-
o quel Batllori (20), loan Mercader (21) i Santiago Riera (22) en el sentit que la pobresa univer
. sitaria fou important.
Finalment, només ens cal afegir que es constata, com deiern en cornencar, una manca de
monografies actualitzades de la majoria d'universitats de Catalunya que permetin realitzar
posteriorment una síntesi globalitzadora del fet universitari catalá a l'epoca moderna.
,
•
•
,
19. Aquesta informació es pot extreure de la consulta als Manuals Notarials de l'Arxiu Episcopal de Vico En concret,
a la Cúria Fumada, en els Manuals del notari loan Torra.
20. Miquel Batllori A través de la historia i la cultura. Ed. per P. Abadia de Montserrat. «Les universitats deIs paísos
de llengua i cultura catalanes restaren sempre forca provincianes ... ». Pago 132.
21. loan Mercader en el llibre Felip Vi Catalunya. Ed, per Edicions 62. Planes 112-113.
22. Santiago Riera en H. a de la ciencia catalana. Editat per la Magrana, Barcelona 1983. Planes 101-107.
23. La monografia més important per a l'estudi de la universitat de Vic és la que realitzá Josep Gudiol i Cunill amb
el títol de l'Universitat literaria de Vich publicada l'any 1924 per Tipografia Balmesiana a Vic, amb una tirada
de 33 exemplars. Aquesta obra, d'unes 180 pagines, ha estat un bon punt de partida per a l'estudi d'aquesta institució.
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,INQUISICION y GUERRA DE CATALUÑA. LA ACTUACION DEL
TRIBUNAL DE BARCELONA
Roberto López Vela
La revolución catalana constituyó la primera de las revoluciones de estado que sacudieron
Europa en la década de 1640 y el final de la política de Unión deArmas de Olivares. La Inqui
sición, en este contexto, fue la única institución que permaneció en el Principado después de
la ruptura con Felipe IV, tras' haber alcanzado un indudable protagonismo en el período ante
rior. En líneas generales, es un momento en el que van a emerger las relaciones sociales de
la Inquisición con el medio, -sus contradicciones y los efectos de la sublevación en su seno.
Todo en un momento en que su gran valedora, la Monarquía, no puede hacer nada por de
fenderla. '.
1) La jurisdicción de la Inquisición en Cataluña
La implantación del tribunal de Barcelona en el verano de 1487, encontró una firme resis
tencia por parte de las instituciones catalanas. Desde el principio, la colaboración de las auto
ridades con el tribunal fue fría y escasa, lo. cual se va a traducir en una menor actividad proce
sal en el Principado. Los conflictos jurisdiccionales, las acusaciones de abuso de sus prerro
gativas, surgieron muy poco después y ya no va a abandonar el tribunal durante los siglos
XVI y XVII (1). No en valde la Magna Junta, formada en 1696 por miembros destacados
de los Consejos de la Monarquía con el fin de reformar la jurisdicción iriquisitorial, va a tener
, .
uno de sus orígenes inmediatos en un enfrentamiento entre el Virrey, Real Audiencia y auto-
ridades catalanas con la Inquisición (2). H. Lea ha estudiado la evolución de los conflictos
jurisdiccionales de la Inquisición con la Diputación y las cortes catalanas en el s. XVI (3).
De todos los intentos, el más notable fue la firma de la Concordia de 1568 en la que se regula
ban las importantes inmunidades judiciales de que gozaban los oficiales y familiares de la
Inquisición, y que hará sus puestos especialmente codiciados. No obstante, esta concordia
fue rechazada por los catalanes y la Inquisición no .la aplicó. Durante el gobierno de Felipe
11, los catalanes sólo consiguieron en las Cortes de 1585 impedir el acceso de los familiares, ,
y oficiales a los cargos públicos. La medida tuvo una importante repercusión por cuanto con-
tribuyó a la configuración de la organización de distrito del tribunal catalán. Pero también
sirvió a los inquisidores para proteger a los familiares de los cargos poco rentables: «Esta
se guarda (se refiere al Fuero de las cortes de 1585) en los oficios de la diputación de Cataluña
y Ciudad de Barcelona, que son los probechosos, en los demás lugares del Principado, se es
cusan los familiares y si los quieren obligar los amparan los Inquisidores.» (4) No obstante,
este fue el único logro de las cortes catalanas antes de la Guerra de Cataluña. Ni las de 1589
ni las de 1626, obtuvieron ningún logro. Así un informe elaborado por el Consejo a fines
de la década de 1620 afirma: «La Inquisición de Cataluña se a governado desde su fundación
con los privilegios que se le conceden por el derecho común, Bulas Apostólicas y Cedulas
•
1, Lea, Ch. Historia de la Inquisición Española. t.l. Madrid 1983, p. 292-.
2. Llorente, l.A. Historia critica de la Inquisición en España, Tomo IV Madrid 1980, pp. 38 y ss.
3, Lea, Ch. op cit. pp 293 y ss. 520 y ss. ,
4. AHN Inq, lib. 309 fol. 187.
539
Reales y los que ha ganado COll la constumbre. Para minorarlos se han hecho diferentes con
cordias, y ninguna se ha reducido a obsservancia.» (5). Así cuando D. Luis de EscalIar, «Te-
,
sorero de Cataluña», hizo imprimir la concordia de 1568 y ésta se repartió distribuyéndola
rápida y extensamente mediante la Diputación, los inquisidores se quejan a su Consejo, lle
gándose a prohibir su distribución. Algunos diputados intentaron dar a conocer por este me
dio a las justicias locales, los límites que se impuso a la Inquisición y ahora no cumplía. Para
el Consejo de Inquisición, la cuestión carece de trascendencia porque no se cumple (6).
Los intentos de solución en la década de 1630
Las presiones que los catalanes ejercieron sobre la Corona nada más jurar Felipe IV las
constituciones de Cataluña tuvieron, en la supresión de los abusos inquisitoriales, una de
las reivindicaciones más importantes (7). Las cortes de 1626 plantearon un durísimo recorte
.
.
de los privilegios inquisitoriales. En esta ocasión los inquisidores llegaron a estar realmente
preocupados por la decisión de los diputados catalanes (8). Sólo la forma en que terminaron
las cortes abortó esta firme decisión (9). La tensión entre el Santo Oficio y los órganos de
gebienno y justicia del Principado, lejos de amainar, cada vez se, hacía más fuerte y compleja.
Por esta razón se elaboró la concordia de 1630, conocida como la del Cardenal.Zapata, que
restringía la utilización de las excomuniones por los inquisidores y del «Baneh Royal» por
las autoridades del Principado. Sospechamos que la repercusión de este nuevo, intento fue
mayor (10). En 1637 los inquisidores responden a la pregunta del Consejo de qué concordia
guardan: «ninguna, ni tenemos ninguno (derecho) reservado, sino que conforme a derecho
nos gobernamos, por que tenemos mero y mixto imperio sobre los oficiales y ministros» (11).
En el mismo informe aseguran que sólo defienden a los familiares en las causas civiles cuando
son reos (pasivamente) y en los criminales en activo y pasivamente en todos los casos. Estos
puntos recogen lo instituido por la concordia de 1568, es decir, ellos están dentro de la legali
dad, a pesar de no aplicarse. Por supuesto conociendo las enormes dificultades y pruebas
contrarias que los inquisidores encuentran siempre que tienen que inhibirse en cualquier tri
bunal, sospechamos que en este, en donde ni tan siquiera funcionan los mecanismos legales
de control de las concordias, los inquisidores iban a reclamar el juzgar a sus ministros en cual- '
quier delito. Así nos encontramos, inmersa en la legalidad del informe esta sorprendente de
claración: «si algun barón quisiere platicar la dicha concordia (se refiere a la de 1568) se-pro
cediere contra el defendiendo los familiares en la forma ordinaria». Lo más probable es que
bajo el eufemismo de «ordinario» se escondiese un «siempre».
Lea, refiriéndose al tipo de actividad procesal que desarrollaba el tribunal a mediados del
siglo XVI, afirma que, en lo esencial, era motivada por los pleitos de sus familiares y oficiales
más que por motivos de fe (12). Nosotros hemos encontrado una situación similar. En di
ciembre de 1640 por ejemplo, con Cataluña ya en plena efervescencia contra la corte, Garcia
de Arredondo, visitador de la hacienda del tribunal, afirma que el tribunal ha sufrido grandes
pérdidas económicas por no haber seguido adecuadamente las causas criminales en los últimos
años perdiendo así sus derechos. Los ejemplos podían ser muchos y variados (13). A medida
que avanza la década de 1630, los enfrentamientos se van a agudizar. Las cortes de 1632 van
a presentar, al igual que las de 1626, un proyecto de recorte de los privilegios, pero tampoco
van a obtener en esta ocasión ninguna concesión. Los inquisidores aliados al Cardenal Infan
te van a abortar todos los intentos (14). Pero a medida que la situación internacional de Espa
ña se hacía más difícil, las necesidades de tropas y dinero iban crispando todas las energías
de los diferentes reinos ante la presión creciente de los planes de Olivares (15). En Cataluña
,
5, , Ibid. fol. 184,
6. Ibid. fol. 189.
7. Elliott, J.H. La rebelión de los catalanes 1598-1640, Madrid, 1982, p. 199.
8. López Vela, R. «Inquisición y cortes en el s. XVII» Ponencia en el 11 Simposium de Historia de la Inquisición,
celebrado en 1984 (en prensa).
9. Elliott, J .H. op. cit. pp. 208 y ss.
10. Lea, e.H. op.cit. pág. 529. AHN Inq. Lib. 747, fol. 43v.
11. AHN Inq. leg. 2155 caja 2, carta trie 27-VI-1637.
12. Lea, e.H. op. cit. pág. 523.
13. AHN Inq. lib. 748 ff. 262-263.
14. López Vela, R. op. cit.
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la tensión entre el Virrey y la Diputación era creciente reflejando su progresivo distanciarniento
de .la corte (16).
Durante el virreinato del Duque de Cardona se va a intentar someter a la -Inquisición a
las reglas establecidas en 1568. Los mismos inquisidores acusarán a Cardona de estar llevan
do a la práctica lo que las cortes de 1632 habían pedido al rey contra la jurisdicción inquisito
rial. Parece que la Corona, con la Real Audiencia, pretendía evitar los abusos de la Inquisi
,ciÓn. En 1634 los inquisidores ya escriben, refiriéndose al virrey, «tiene abersión a las cosas
del Santo Oficio», intenta controlar su actividad, introducirse en el secreto y monta compe
tencías por todos los negocios, en' particular los de familiares (17). Poco 'a poco se van mani
festando las intenciones de la Corona: que en caso de competencia se haga conferencia como
está prescrito en todas las concordias y, por supuesto, en la de 1568. Para los inquisidores,
con esto se pretendía quitar su jurisdicción. Abad y Huerta, el inquisidor fundamental del
Principado hasta la expulsión del tribunal, escribía al Consejo el argumento que van a utilizar
sistemáticamente: se les quiere quitar jurisdicción al único tribunal obediente a S.M. «a quien
convenia hubieses muchos familiares», «porque ellos (los catalanes) hacen las leyes y S.M.
los jura y todas van encaminadas a la libertad» (18). La propuesta del tribunal va a ser que
siga igual que ahora y si hay alguna irregularidad se les castigue a ellos (19). En este caso
el Consejo hizo caso omiso a la recomendación de sus subordinados y les impuso, no sin fir
me resistencia, el sistema de la conferencia (20). Para el tribunal esto será una derrota' a ma
nos de quienes pretendían acabar con él. Lo cierto es que estos años, hasta 1640, estarán re
pletos de conflictos civiles y criminales con la Real Audiencia. Si la Corona quería evitar los
motivos de queja de los catalanes, difícilmente logró el éxito. Los intereses que se traducían
a través de los pleitos seculares, apoyados desde el tribunal, resultaban demasiado difíciles
de quebrar desde la corte. ,
La implantación social del Santo Oficio catalán
¿La implantación social de la Inquisición estaba basada en la utilidad política que preten
de el inquisidor Abad? La cuestión requiere un análisis detallado de las fuentes inquisitoria
les, aunque en este caso sería muy interesante contar con otro tipo de documentación segrega
da por las instituciones de justicia y góbierno del Principado.
La primera consideración con que nos encontramos es la implantación netamente rural
de la Inquisición en su distrito. Según afirman los inquisidores en 1624, se debe a la exclusión
de los oficios públicos impuesta en las cortes de 1585 a los familiares (21). Esta es la razón
por la que los pleitos que nos encontramos provienen del ámbito rural más que del urbano.
De Barcelona, la médula del Principado, como entendía el Conde Duque, las únicas referen-,
cias con que nos encontramos son las del propio tribunal, el centro y eje de la Inquisición
para el distrito .
. La burocracia del tribunal
Se supone que la identificación de los oficiales del tribunan con el programa del Inquisi
dor Abad debía ser completa. Sin embargo, nos encontramos en Mayo de 1638 con que los
inquisidores, después de enviar a un secretario fuera de Barcelona, piden otro secretario del
secreto de fuera de Cataluña por «el amor que tienen a sus constituciones y estilos es tan
dañosa para la Inquisicón que no se pueden vencer en las ocasiones, no contener en ayudar
y favorecer a su patria sin acordarse que son ministros». Es más, durante las cortes de 1632
•
. .
15, Elliott, J.H. «El programa de Olivares y los movimientos de 1640». En Historia de España de R. Menénde:
Pidal, 1'. XXV Madrid 1982 pp. 437.
16, Elliott, J .H. Rebelión, op. cit. pp. 282 y ss.
17, AHN lnq. lib. 747 ff. 16,29,41-44.
18. ¡bid. leg. 2155 caja 2 trie 18-4-1637.
19. ¡bid. Lib. 747 fol. 389.
20. ¡bid. Lib. 748 fol. 81.
21. Ibid. Lib. 744 fol. 189-192.
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«nos avimos de guardar de ellos» (22). Es decir, los inquisidores son impotentes para contro
lar a los miembros asalariados del tribunal, que como los secretarios del secreto, están casi
tan inmersos como ellos ell los entresijos más escondidos del tribunal.' La Real Audiencia,
a la que se puede suponer una notable identificación con los intereses del Rey, así al menos
lo entendían los catalanes, (23) no sólo tenía fuertes choques jurisdiccionales, sino que ningu-
110 de sus funcionarios quería ser consultor del Santo Oficio, (24) fenómeno poco habitual
en otros tribunales, no exentos desde luego, de similares choques jurisdiccionales. Esta falta
,
de personal para configurar un leal equipo de trabajo, revela en cierto modo el aislamiento
en el qué se movían los inquisidores y en el cual debió tener un peso considerable la falta
de hacienda del' tribunal. Pero esta sensación de aislamiento quedó patente no sólo en su inca
pacidad para atraer consultores, con las complicaciones sociales y políticas que tiene el ejerci
cio del cargo (25). La misma correspondencia dibuja a unos inquisidores que no hablan del
apoyo de personas o instituciones de prestigio o poder. Y hubiese sido un buen argumento
para demostrar al Consejo.la justeza de sus actividades en sus muchos conflictos. El prestigio
de sus inquisidores en �I terreno moral, por otro lado, no va-a ser tampoco muy elevado.
Se les acusó de mantener relaciones con monjas de varios conventos, de montar representa
ciones de teatro efl el palacio de la Inquisición per la noche, de bailar con mujeres hasta altas . ;
horas de la madrugada ... �26). Sólo un oficial, el notario del juzgado, José de la Rivera, que
llegará a ser secretario de cámara de Arce Reinoso y uno de los hombres más influyentes en
el aparato del- Santo Oficio, tiene el peso y dinero suficientes para ser valorado como hombre
capaz de tratar con el virrey (27) .
Indudablemente, la falta de hacienda, a la que antes aludíamos, debió tener un peso difí
cil.de evaluar en el funcionamiento del tribunal. En ello también se concretaba su difícil im
plantación. En una valoración minuciosa de las fuentes de ingresos y los gastos del tribunal
enviada al Consejo en septiembre de 1637 (28) encontramos:
-Por censales, canongías y diferentes conceptos reciben. al año 54.880 reales y 16 dineros.
-Gastos de salarios, ayudas de costa, presos pobres ... suponen al año 67.690 reales y
10 dineros.
Faltan al año 12.809 reales y 18 dineros.
La visita realizada en 1640 a la hacienda del tribunal revela algunas irregularidades así
como la falta de hacienda. Los inquisidores insisten en numerosas ocasiones en que el hecho
de que les hayan retirado la consignación de los 1.500 ducados de Sicilia ha extranguladó sus
recursos. En vísperas de la revolución no parece que el Consejo apoye y confíe.particular
mente en el tribunal. En 1639 y 1640, las peticiones de ayuda económica se hacen obsesivas
y angustiosas: Incluso va a haber una reivindicación salarial colectiva en forma de cartas indi,
viduales, fenómeno poco usual. En este terreno el margen de actuación del tribunal también
fue recortado en vísperas de la revolución, cuando mayores resultaban las dificultades para
cobrar los censos ... (27). Puede que por medio de las reducciones financieras el Consejo in-,
tentase controlar mejor al tribunal catalán. .' .
, .
•
,
La organización de distrito' .
.
•
• •
.
.
� .
La escasa operatividad del tribunal que se puéde extraer de.los dates expuestos, se ve com-
, _A'
pensada con una sorprendente actividad en la organización de distrito ..Curiosamente aquí.,o • • •
sin embargo, no encontramos, ninguna declaración acendrada de servicio al Rey como. la del
inquisidor Abad. Los problemas surgen con los señores por problemas de justicia, de pago
de derechos, delitos criminales ... Lo que nos volvemos a encontrar es una jurisdicción pode- .
rosa que algunos pretenden utilizar en beneficio propio de las más diversas formas. Los in-
•
22. Ibití. Lib. 748 fol. 94.
23. Elliott, J.H. Rebelion op. cit. pago 263.
24.. AHN Inq. Lib. 747 fol. 287. .
25. López Vela, R. «Organización y situación de la burocracia inquisitorial en la época de Nithard». Tesis de Li
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26. AHN lnq. Lib. 747 fol. 113.
2'1. lbid Lib. 748 fol. 223.
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quisidores y los miembros del tribunal van a pretender que ellos utilizan el derecho común
en defensa de los vasallos oprimidos. Es un argumento que se desarrolla con anterioridad
eri el memorial del secretario Miguel Rodríguez, citado por Lea, en que plantea el valor de
la Inquisición como fuerza de protección de los vasallos frente a los abusos señoriales (30).
Ya en las cortes de 1599 se recomendó que no se nombrasen familiares en jurisidicción de
señores por el daño que se ocasionaba a estos (31). En algunos casos la cuestión es dramática,
,
como el testimonio de Andrés Puyón y Pedro Balach, comisario y notario de la Inquisición
en'Ager , que llegan a afirmar que ellos son la única esperanza de los oprimidos de la Villa
de Pons con el pleito que tienen entablado cún el Conde de Santa Coloma. y ante las presio
nes que el Conde ha hecho ante el Consejo para que ordenase a estos ministros que abando
rrasen, afirman que su causa es la de «S.M. que también tiene interés en esto y el mayor que
tenga en otra causa de Cataluña» (32). Pero igualmente, encontramos declaraciones ante las
protestas señoriales que ven en los intentos de sus vasallos de hacerse familiares una forma
de escapar a los delitos que cometen, a las cargas ... «se procura dar satisfacción, dicen los
inquisidores en estos casos» (33). Asimismo aparecen casos como el de el Superior de Ripoll
que pretende que se designe a uno de sus monjes corno comisario de la villa, al igual que se
ha hecho en otras ocasiones, y utilizar la Inquisición para oprimir y castigar a sus vasallos (34).
Elliot cita la frecuencia con que los familiares eran bandidos, y cómo se servían de esta
condición para escapar del castigo por las autoridades (35). Nosotros hemos encontrado en
1634, en la defensa que los inquisidores realizan de la jurisidicción criminal sobre sus minis
tres, el conocimiento de numerosos casos de bandidos, «raptadores» ... (36). Es decir, difícil
mente se podía atribuir una intencionalidad determinada a los inquisidores en la designación
de sus ministros y menos, por supuesto, al Consejo que podía nombrar a muy pocos comisa
rio o calificadores y que cuando intentó usurpar algún nombramiento fue duramente contes
tado por el tribunal (37). El desarrollo del campo catalán, la superpoblación, las consiguien
tes convulsiones, descritas por P. Vilar (38), hacían imposible una planificación centralizada,
por unos inquisidores, que no podían sustraerse, a la situación social y política, con su enorme
fragmentación y las tensiones que se deben en su seno. El Santo Oficio sólo tenía una juris
dicción privilegiada con límites imprecisos que ofrecer, y algunos sectores sociales, que po-
, seían los suficientes medios para pagarse los gastos de las pruebas, expedición de títulos ...
se apropiaron de ella para utilizarla con arreglo a sus intereses. Esto lleva a veces a sangrien
tos enfrentamientos entre ministros del tribunal organizados en bandas, sin que los inquisido
res puedan hacer otra cosa que obligar a firmar paces que inmediatamente van a ser rotas
(39). Para los inquisidores, la estructuración de una organización de distrito en las zonas ru-
,
rales fue, ál margen de otras razones estratégicas propias de su misión, la forma de adquirir
cierto protagonismo en el Principado con una capacidad de control y de obtener conexiones
sociales. A cambio permitieron que con los privilegios inquisitoriales se amparasen causas
privadas. Su comportamiento en una sociedad que no distinguía lo público de lo privado, no
es extraño. En este esfuerzo por coherentizar su actividad ante el Consejo y la Corona como
podemos entender las declaraciones de principio de brazo del Rey en Cataluña, o su lucha
antifeudal, Tal y como señala Elliot «no parece que la Inquisición pueda ser contemplada
como instrumento .para el dominio del Principado por la «Monarquía» (40). Lo cual no impi- ,
de que el Rey se valga del SantoOficio y su secreto, para enviar correspondencia como sucede
en 1624, éuando el juez de comisión encargado de descubrir los fallos de las galeras catalanas
envía correspondencia a la corte (41). Es en casos concretos como éste en los que la Corona
•
28. lbid Lib. 748 fol. 66-67.
29. [oid. Lib. 748 ff. 262-263, 134, 173, 144, 105.
30. Lea, e.H. op. cit. pág. 529.
31. AHN. Inq. Lib. 744 fol. 286.
32. [bid. lib. 744 fol. 216.
33. lbid. Lib. 747 fol. 27.
34. Ibid. Lib. 744 fol. 205.
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36. AHN lnq. Lib. 747 ff. 41-44.
37. Ibid. Lib. 748 fol. 94.
38. Vilar P. Cataluña en la España Moderna. Barcelona 1979. pp. 487, 408-' ss.
39. AHN Inq. lib. 747 fol. 303.
40. Elliott, J.H. Rebelián, op. cit. pago 92.
41. AHN lnq, Lib. 744 fol. 45.
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utilizó a la Inquisición con entera facilidad.
El Santo Oficio en los preámbulos de'la sublevación ,
,
A comienzos de 1640 la situación de angustia que vive el Principado comienza apercibirse
con datos alarmantes que van dando los inquisidores al Consejo. En junio de 1639 informan
que la actividad judicial en el Principado ha quedado paralizada por la guerra con Francia
yen todo lo que no sea «conducir bastimentos» (42). Lo cual implica una paralización admi
nistrativa que también les afecta a ellos como reconocen. Poco a poco, a medida que los in"
quisidores van tomando contacto con los efectos de la guerra, van enviando noticias más gra
ves. Así el inquisidor Cotoner en febrero de 1640, en su visita al obispado de Gerona afirma:
«los escesos que hacen los soldados que estan alojados por este obispado son tan grandes
y han ya acabado a muchos lugares, y si no se pone remedio se ha de acabar todó» (43). Ellos
mismos se ven forzados a inmiscuirse de plano en los preparativos de la guerra. La extensa
organización de distrito que han construido, les obliga a ello. El Rey, a fines de 1639, les
envía un decreto terminante: le han informado .que los familiares son de los hombres más
ricos del principado y se están negando a combatir amparándose en los principios de la Inqui
sición.. Les exige a los inquisidores que ayuden en momentos tan graves a la defensa de Cata-
luña y obliguen a los familiares a pagar (44). . .
A finales de diciembre de 1639 llega Cotoner a Gerona y rápidamente empieza a actuar.
El día 30 se reúne con treinta familiares pidiéndoles que levantasen 100 soldados a 10 reales
diarios y 60 de entrada. <{A 31 tuve levantados los hombres quedando espantados los de esta
ciudad de la brevedad», marchando inmediatamente al campo acompañados del comisario
de Granollers. Sin embargo los de otros lugares del distrito, siendo más de quinientos, no
quieren asistir. Días después afirma que antes de su llegada, tratando con el comisario del
Santo Oficio «por que se engaño, o, por curiosidad trato con ellos que daria para echimirce
de no hir a la guerra» y le dieron 5.000 reales ... «quedaron contentos». «y lo propio abrian
etcho todos los demas conforme los ha hoido de ellos propios y estan todos muy temerosos
de los que por dicha inovediencia les podria suceder». Su propuesta es clara. Siendo más de
500 se les condena a pagar 100 reales a cada uno y con los 50.000 ó 60.000 que se juntan
se utilice para pagar salarios y cosas del tribunal. «Quedarian más que contentos y reconten
tos». Esta es la solución por la que va ha optar el inquisidor (45). Tal opción revela una.gran
claridad en sus intereses inmediatos, pero poca comprensión del problema al que se estaban
enfrentando. A lo largo de estos meses no hemos encontrado ninguna circular el los comisa
rios, familiares ... planteándoles la gravedad de lo que estaba sucediendo, con lo que debían
hacer frente a los motines, ataques de los soldados a las iglesias, a la población ... La corriente
les lleva sin que el Consejo o ellos mismos tengan capacidad de respuesta.
A medida que se aCE;rca el verano de 1640, la Inquisición, por los motivos aparentemente
más casuales, va realizando declaraciones de gran precisión sobresu actuación, sus relaciones
sociales ... La presión de los acontecimientos va dibujándonos un Santo Oficio peculiarmente
implicado en la realidad catalana.
Dos meses ántes del Corpus de Sangre, el intento de utilización de los símbolos inquisito
riales por "Jacinto Vallonga, auditor del ejército, consultor deÍ Santo Oficio de Zaragoza IJ.
amigo del inquisidor Cotoner, va a darnos una impresionante prueba de valor de la justicia
inquisitorial en el Principado (46). El problema surge cuando el auditor pretende que sus dos
oficiales, puedan utilizar la vara de la Inquisición (larga como las de Castilla y diferente a
las cortas de las justicias del Principado). Los inquisidores están de acuerdo pero el fiscal
protesta airadamente al Consejo. Sus argumentos son claros y a pesar de su longitud nos pa
rece importante el reproducirlos. Después de los pleitos que ha sufrido el tribunal en los últi
mos años «apenas se halla con otra cosa lustrosa que traer el Alguacil Maior y demas minis
tros» la vara larga de la Inquisición, muy distintas a las cortas de los tribunales de justicia
I
,
1 ,
42. Ibid. Lib. 748 fol. 119.
43. Ibid Leg. 2155 caja 2 carta trie 28-1-1640.
44. Ibid lib. 309 fol. 9.
45, Ibid 'lib. 748 ff. 178-180.
46. Ibid lib. 748 ff. 195, 200-201.
•
•
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de Cataluña. De este modo «luego que la ven la conocen por tal, y puede el que la lleva cami
n,ar seguro por todo el Principado sin que aia una cuadrilla de vandidos que se atreva aunque
sea un hombre solo». En cambio los ministros reales necesitan fuerte protección armada.
«y es la causa que los vandoleros y gente de mala vida (de que este Principado abunda)
aian cometido lQS maiores delitos, no se preceda contra ellos en rebeldia, ni se les hace daño
a sus bienes, de suerte que con poner su persona en salvo, no pueden recibir molestias de
, '
la justicia y si es caballero, no aviendo parte que se querelle no puede ser presso, de suerte
que acontece cada dia el que ayier hizo la muerte, o otro delito, pasearse oy sin que le pren
dan, ni hagan molestia ninguna. Con esto no ai delito que no se atrevan, sin perdonar a los
ministros de justicia. Solo con los de Inquisición se reportan por que como no gozan de estas
preeminencias en el tribunal de la Inquisición, sino que se procede en reveldia, se les secrestan
los bienes y se les descomulga, excusan el hacer cossa por donde pudan venir, a caer en sus
manos por que aunque salven las personas, no pueden los bienes, ni dejar de incurrir en las
censuras». Por eso muchas personas graves, y del Consejo del Principado pedían para camí
nar por el campo la vara «que con esta llevaban pasaporte seguro para los vandidos» .. El Con
sejo no sólo aceptó la opinión del fiscal, también reprendió al inquisidor Cotoner al auditar
en su caso para evitar «que el Santo Oficio no se haga más odioso» (47). Este magnífico escri
to sintetiza las posibilidades que brindaba el procedimiento inquisitorial (castellano), para cual
quiera que quisiese o necesitase un margen de independencia, por las más diversas razones,
• •
para eludir las disposiciones sociales, económicas, políticas ... concretadas en las «constitu-
ciones» catalanas.
Una segunda declaración, nos pone en la pista de cómo se utilizaban estos privilegios (48).
Se trata de una propuesta de solución de los problemas entre la Inquisición y Real Audiencia
por motivo de los familiares. Ignoramos quién lo escribió, pero indudablemente estaba liga
do al tribunal. Su contenido revela un verdadero programa económico y social en función
del cual utilizar el tribunal. Su columna vertebral es conseguir por los familiares la indepen
dencia dé los bayles y el resto de las justicias. Se delimitan con precisión cuáles deben ser
los derechos de los familiares y se convierte a la Inquisición en su tribunal de apelación, al
que siempre pueden recurrir si entienden que los bayles cometen alguna irregularidad o injus
ticia. Desde el capítulo del 1 al 8 defiende que el familiar ha de tributar lo mismo que el bayle,
que no se pueda entrar con violencia en casa de un familiar si no es con otro familiar presente
yen condiciones determinadas, que los familiares no protejan en las contribuciones a los ca
seros que labran sus tierras «por cierto precio o parte del fruto», que la contribución sea sólo
durante la guerra ... Pero lo más interesante se recoge en los «capítulos políticos entre pueblos
y familiares» (del 9 al 18). Aquí lo que se plantea es que los familiares no paguen «tallas,
tasas, vintenos ni otros males a las villas y lugares» y se les proteja por el tribunal contra
los intentos de hacerles pagar fraudulentamente. El más importante es el 12, en el que se plan
tea que: «los apeos de hacienda que suelen hacer los varones ... » «nombrando jueces en phis
tuticarios» que actualizan los derechos del señor sobre la tierra, no puedan compeler al fami
liar a que comparezca ante el juez del barón. Han de presentarse ante el tribunal del Santo
Oficio que podrá declarar al familiar señor y propietario directo de la: tierra si los títulos que
alega el señor no están claros y si hay varias personas, que de la forma adecuada, juran que
no son ciertos (49). Siguen otros en que se afirman que el familiar ha de pagar por los daños
de sus ganados, si delinquiere en oficios públicos o bien que como boticario, tendero ... come
tiese irregularidades fuesen castigados por el juez seglar. No obstante los familiares podrán
recurrir a sus jueces: los inquisidores. El programa revela una incuestionable, homogeneidad de
intereses, que sólo puede corresponder aúna pagesía acomodada. De haber triunfado, se ha
bría desatado de las trabas señoriales y justicias del Principado, mediante la Inquisición. Si
se hubiese discutido o aplicado, hoy sabríamos, por la literatura que habría generado, hasta
qué punto .era un proyecto que aunaba sectores de familiares, su peso específico en el campo
catalán, etc.
.'
.
47.
48.
49.
Ibid lib. 748 fol. 218.
Ibid lib. 309 ff. 10-13.
. "
Clavero Arévalo, B. «Fueros y Rabassas. Los censos agrarios ante la revolución española.» Agricultura y So-
ciedad n? 16 pág. 45.
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•El Santo Oficio se había implantado en la sociedad catalana en base a recoger diversos
intereses (que quizá por la creciente presión de las cortes, Virrey y Real Audiencia, fuese eli
minando a los sectores más violentos, vinculados al bandolerismo, etc. para orientarse a una
franja socialmente más estable y necesitada de privilegios frente a los señores) integrándoles
en su fuero. La jurisidicción inquisitorial estaba siendo utilizada para defender fines priva
dos. Los acontecimientos posteriores se encargaron de segar de raíz esta dinámica.
,
El tribunal ante la revuelta
¿Fueron los familiares fieles defensores de la Corona en las convulsiones de 1640? Elliot
encuentra a algunos familiares entre los propagadores de la sublevación (50). Por nuestra parte
hemos encontrado el testimonio del comisario de Perpiñán, puesto importante en el distrito,
que simpatiza con la sublevación el 1641 (51). Fueran muchos ,o no, los que actuaron en las
revueltas, lo cierto es que los inquisidores no mencionan a los familiares. Progresivamente
acorralados y colocadosa la defensiva se les puede seguir en su correspondencia con él Con
sejo, como autoridades en permanente estado de angustia. Carecen de apoyos en el Principa
do y sólo tienen a la burocracia del tribunal, con problemas, para defenderse de los eventua
les ataques (le un pueblo el) armas, que ataca a las instituciones reales y mata a sus funciona
rios ('52). Ningún intento ha quedado registrado de utilizar a los ricos y numerosos familiares
al servicio. del Rey o al tribunal erí estos momentos. ,
Los progresos de la revolución tuvieron su expresión en la ruptura de la legalidad y de
los órganos de gobierno y justicia encargados de mantenerla (53). Las quejas de la falta de
. .
justicia .en el Principado y de la quiebra de la autoridad de los inquisidores, son elocuentes
al respecto (54). En este contexto, la fuerza de un tribunal basado en el poder de la Corona
y cuyo atributo esencial, para quien le servía, era sus privilegios judiciales, queda reducida
a cenizas. 'Para aquellos que hubiesenintentado apoyarlo se habrían encontrado, además,
frente a unas masas alzadas por reivindicaciones sociales y que sospechan de los ricos, nobles,
etc. como colaboradores con la corte (55). La Inquisición ya no ofrecía nada para aquellos
que intentaban utilizarla hace pocos meses. Ahora muy fácilmente podían ser acusados de
colaborar con una institución más que sospechosa. Así la organización de distrito del tribunal
catalán se disolvió corno un azucarillo en las agitadas aguas de la revolución catalana. Pocas,
excepciones se pueden encontrar. _
Las repercusiones de la sublevación
'"
La revuelta va a hacer que el tribunal, mientras se rompen las adherencias sociales que
había formado, vuelva a sus orígenes, en particular.los inquisidores, ya las misiones que tuvo
encomendadas en su fundación: la defensa de la fe dentro de una estrecha colaboración con
el Rey. El margen de autonomía que daba su peculiar inserción en la reálidad catalana'sdesat
parece junto a las interminables resistencias a decisiones reales o del mismo Consejo de
�
Inquisicíón.
.
., _
En una primera fase la corona va a utilizar al tribunal para intentar reconducir el malestar
provocado por la quema de las iglesias (Riudarenes) a manos de las tropas reales. Cuando
los .carnpesinos perserguían a los soldados para «hacer justicia», la corona, para evitar que
lo' lleven a cabo, recurre a su fiel tribunalde la fe (56). Los inquisidores van a trabajar a toda
prisa remitiendo ia causa al consejo con. rapidez. 'Meses después el tribunal, a la vista' de la'
falla de decisiones, sugiere, en julio de 1640, que el Virrey castigue a media docena de solda
dosy que con 'eso contentarán los.de esta tierra. Su nerviosismo es tan claro, como la parálisis
del-Consejo, que en esos momentos: está igual que el gobierno de Olivares, reducido a la iID:
potencia, no sabe qué soluciones adoptar (57).
'. .
,
.
50, Elliott, J ,H. Rebelión. op. cit. pp 330 y 374.
51. AHN Inq. lib. 748 ff 280·281,
52. Elliott, J.H. Rebelión. op. cit. pp. 378 y ss.
53 .: Ibid. pp. 394 y ss.
54. AHN Inq. lib. 748 fol. 297 y 240.
55. Ellíot, J.H. Rebelión, op. cit. pp 407 y ss.
56. Ibid. pp. 369 y 'ss. A:HN Inq. lib. 309 fol 6.
57. AHN Inq. lib. 748 ff. 205, 210, 232.
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•Poco a poco va emergiendo la completa soledad del tribunal en un país que no deja de
hacerles demostraciones de hostilidad. Va a ser el único órgano ligado a la corte, que perma
nece en Cataluña, aunque reducido a la postración y con miedo a realizar cualquier movi
miento que atraiga sobre sí la ira del pueblo. No obstante, durante los primeros meses infor
marán de los sucesos puntualmente, pidiendo instrucciones (58).
A medida que la separación de Cataluña se consolida obligando a los diputados a colocar
se a la cabeza de la rebelión, con la consiguiente integración en Francia, la situación del tribu
nal se va volviendo más crítica. En los primeros meses parece que no se había atentado contra
las casas y personas de la Inquisición a diferencia de lo que había sucedido con la Real Audiencia
(59). En la víspera de la navidad de 1640 se rompe la tregua con un tribunal que nunca había
sido aceptado, y que ahora pensaban escondía a varios cientos de castellanos. Una multitud
invadió el tribunal rompiendo todos los sitios donde creían que se escondían, sustrajeron
muchos objetos de valor y estuvieron a punto de matar a varios oficiales. No encontrando
, lo que buscaban abandonaron el palacio, pero poco después colgaron a varios jueces de la
Audiencia Real delante de las ventanas del inquisidor Abad (60). Son momentos en los que
se había iniciado la guerra abierta contra Cataluña y las masas buscaban a los traidores (61).
De ahora en adelante la existencia del tribunal será el resultado de la voluntad y la identifica
ción de los inquisidores (uno huirá) y parte de la burocracia (algunos colaboran con «los fran
ceses») con los altos valores inquisitoriales. Su comportamiento será, por tanto, distinto a
la organización de distrito.
La Inquisición bajo la Monarquía francesa
La inclusión de Cataluña en el Monarquía francesa, junto con el enfrentamiento armado
contra el ejército de Felipe IV, va a diluir los lazos orgánicos del tribunal de Barcelona con
el consejo. A partir de ahora las relaciones serán clandestinas, siempre con miedoa ser inter
ceptados, y las noticias van a reducirse al tribunal y a sus relaciones con las nuevas autorida
des (62). Siempre se negaron a jurar o a asistir a los actos públicos del gobierno «francés»;
a pesar de las numerosas amenazas (63). Por todos los medios intentaron salvaguardar su
independencia, cerrando el paso a cualquier intromisión.
¿P'or' gué no salieron o les echaron después de los acontecimientos de navidad? En esen:
cia, porque los dos contendientes eran partidarios de la defensa a ultranza de la pureza de
la fe. Tras fin tan altruista se intentaba evitar que las convulsiones sociales, junto con la per
manencia de tropas herejes, acabase con la unidad de la fe revelada, la máxima garantía de
éstabilidad social. La sublevación había en la defensa del santísimo y la iglesia sus mayores
, � '''_¡
reivindicaciones. Esta misma presión, sumada a las maniobras ante la Santa Sede, permitie-
ron a los diputados catalanes, en su acuerdo con los agentes franceses, crear por el capítulo
3 una Inquisición con idénticos principios de defensa de la fe bajo los canónes del Concilio
de Trento, pero adecuada a las permanentes reivindicaciones de las cortes catalanas (oficiales
catalanes, dependencia de Roma ... (64).
Para el Inquisidor General y Consejo, en consulta al Rey, había que mantener a costa
de lo que fuese, el tribunal en Barcelona. A pesar de las enormes trabas a su jurisdicción,
de la infedilidad de algunos oficiales que colaboraban con los franceses, la huida de un inqui
sidor ... , aquel debía resistir hasta que le echasen por la violencia. Salir sería un bochorno
cuando había más agitación y era más necesario, e indirectamente sería un triunfo para los
enemigos de la fe «a los flacos les podria dar ocasión de. caher porque solo el nombre y la
sombra de que ayi ay Inquisición detendrá y comprimira a los ignorantes». Es sobre la defen
sa de la fe como podrán recibir el apoyo de muchos catalanes. Y es irrenunciable, que estando
allí, castiguen a los herejes (los inquisidores dan noticia de que en un convento de monjas
,
58. Ibid. lib. 748 ff. 240, 229 Y 306 Elliott, J .H. Rebelión, op.
59. Elliot, J.H. Rebelión, op.cit. pp. 383 y ss.
60. AHN Inq. lib. 748 ff. 303-304.
61. Elliott, J.H. Rebelión. op. cit. pp. 458 y ss.
62. AHN Inq. lib. 748 fol. 304.
63. Ibid. lib. 309 ff. 43-46v.
64 .. Sanabré, J. La acción de Francia en Cataluña en la pugna por la hegemonia europea 1640-1659 Barcelona 1959 .•
Apéndice XV pág. 648.
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.hay alumbradas y de la predicación calvinista). El mayor punto de debate, sobre el que hay
votos divididos en el Consejo, es sobre, si podrán ir a besar la mano al Rey y a las autoridades
francesas los inquisidores. La mayoría de ellos piensa, contra la minoría que por quedarse
está dipuesta a hacerlo, que con ello están poniendo al tribunal catalán bajo el gobierno fran
cés, que a partir de este momento podrá gobernarlo en todo lo temporal, acabando su depen
dencia del Consejo. Su invitación a la resistencia del tribunal en Cataluña concluye con la
siguiente declaración: «en ninguna Provincia donde el recto y libre exercio del Santo Oficio
tubiere lugarque debe, podrá faltar la fidelidad a V.M.» (65).
Los inquisidores y funcionarios fieles resistieron asombrosamente a los peligros hasta Sep
tiembre de 1643 en que fueron expulsados por la presión de los franceses, más que por la
de los catalanes (66). El descontento antifraricés comenzó a regir en el Principado, las tropas
castellanas lograron algunos éxitos paralelos al crecimiento de la facción procastellana, hicie
ron insostenible la bandera que era la Inquisición. Además, parece que el tribunal había co-.
menzado a procesar a algunos calvinistas franceses (67). Cuando los inquisidores «franceses»
Ferran y Pla, este último comisario de Santo Oficio, irrumpieron en la sede del tribunal con
las autoridades y gentes de armas el día 30, acabó la trayectoria del tribunal. Los inquisidores
y oficiales expulsados de Cataluña, fueron los héroes de la Inquisición. Como ellos mismos
afirmaban, eran-los que más sufrimientos habían pasado en la historia de la Inquisición. Qui
zá fuese cierto pero el recibimiento que tuvieron no pudo ser más desastroso. Su barco fue
apresado y confiscado por ser «catalán» y tuvo que intervenir el Rey, después de numerosas
consultas, para que se retirase el embargo y se les considerase sus servicios (68).
'
A su salida los inquisidores informaron haber desmontado una compañía de soldados le
vantada por los familiares de Lérida (pertenecientes al tribunal de Zaragoza), para luchar contra
Felipe IV. Algunos o muchos pasaron a servir a la Inquisición francesa,como lo habían hecho
algunos oficiales. Después de la recuperación por España, también algunos familiares, ealifi
cadores, etc. pasaron a la Inquisición española (69). El nivel de identificación de los miem
bros de la organización de distrito con los altos valores de los inquisidores parecen muy
relativos.
La Inquisición reimplantada comprobó con alegría que: «debemos representar a V.A.
-escribían los inquisidores en 1656- que estamos dando en lo secreto de nuestra ocupación
muchas gracias a Nuestro Señor de que después de las tormentas pasadas y de los muchos
luteranos y calvinistas que con ocasión de ello han concurrido en los ejércitos franceses en
este Principado, no hayamos hayado causas de más consideración» (70). La Inquisición fran
cesa o el arraigo del clero, el catolicismo, el control de las reivindicaciones sociales, habían
impedido el desarrollo de la herejía. Pero en el terreno temporal la 'inquisición no volvió a
recuperar su antigua influencia en la Cataluña rural, por más que las concordias siguieran
sin cumplirse y poco después comenzasen los conflictos con las autoridades (71).
,
•
'.
'. 65, AHN Inq. lib. 274 ff. 830-835.
66. Ibid. lib. 748 fol. 322.
67, Sanabré, J. op. cit. pp, 245 y ss. AHN Inq. lib. 309 ff. 43-46V.
68. AHN Inq. lib. 309 fr. 35 y ss.
69. Ibid. lib. 309 ff. 43, lib. 750 ff. 93 y 231.
70, Ibid lib. 750 fol. 203 .
.
71. Ibid lib. 750 fol. 125, lib. 309 ff. 106-108.
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COMPORTAMIENTOS y ACTITUDES DE LA POBLACiÓN D'r;
MARTORELLAS ANTE LA MUERTE (1700-1750)
Diego Granado Valtueña
1. Introducción
A comienzos de los años sesenta, un grupo de.historiadores franceses empezaron a' traba
jar sobre un tema inexplorado hasta aquel entonces: la muerte. Con el impulso, tan importan
te de autores como Robert Mandrou y Georges Duby, se logró que esta cuestión despertara
el interés de muchos invetigadores galos. Así fue como nació una nueva corriente historiográ
fica que se etiquetó posteriormente con la expresión «historia de las mentalidades», ·término
confuso sobre el que nadie, hasta la fecha, ha podido ofrecer una definición plausible que
tuviera aceptación general (1).
En los últimos años, historiadores franceses como Vovelle (Provenza), Goujard (Rouen),
Chaunu (París), Vogler (Alsacia), entre otros, han aportado sus investigaciones acerca de las
conductas que adopta el hombre frente a la muerte basándose en el análisis de los testamen
tos. No se puede olvidar a Philippe Aries, autor que además 'de apoyarse en el estudio de
cláusulas testamentarias incorpora otras fuentes, de cuyo rigor duda el profesor Foritana en
un libro aparecido recientemente (2). "
'
En España han sido pocos los pasos que se han dado para tratar de esclarecer los compor
tamientos que desarrolla el individuo ante su muerte. Sólo en el ámbito gallego se ha avanza
do algo en este sentido. Por lo que se refiere a Catalunya, contamos con las investigaciones'
inéditas de un tándem de compañeras centradas en la ciudad de Terrassa, con la tesis'de licen-
o '
ciatura de Andreu Domingo (3) y con un trabajo publicado por el profesor García Cárcel (4).
La presente comunicación se basa en el estudio de 55 testamentos dictados en un? peque
ña parroquia rural del Valles llamada Martorellas durante la 1 a. mitad del S. XVIII .
•
2. La fuente documental: el testamento
«El testamento es una póliza de seguros establecida entre el testador y la Iglesia, vicaria
de Dios. Una póliza con doble objeto; primero, 'pasaporte para el cielo' -según expresión
de J. Le Goff, garantizaba los lazos de la eternidad y las primasse pagaban en moneda tem
poral: los legados piadosos-. Pero también salvoconducto. terrestre, para el goce, así legiti-
l. El mismo Vovelle, considerado como uno de los máximos representantes de esta corriente afirma que «el terme
(mentalitats col-lectives) és totalmente ambigu i diria que pot mostrar-se absolutament rnisitificador». Ver en
trevistacon Vovelle, a cargo de C. Martínez Shaw, en L'Avénc n'' 42. Octubre de 1981, pág. 63.
2. Ver cita que desarrolla en las páginas 175 y 176 de sulibro Historia. Análisis del pasado y proyecto social. Bar
celona, contra los planteamentos históricos de Aries, que según aquel, conducen a lo que denomina «adoctri-
• ••
narmento reaccionano.:
3. DOMINGO I VALLS, A.: La mort com a limit de la represenlació. Un estudi deIs discurs eclesiastic sobre
la mort al s. XVII a través deIs sermons funeraris. Bellaterra, U.A.B., 1983.
4. GARCIA CARCEL, R.; La muerte en la Barcelona del Antiguo Régimen. Aproximacián metodológica, en
Actas del Ir Congreso de Metodología Aplicada a las Ciencias Históricas. Santiago de Compostela, Sep.-Oct.
1982, pág. l.
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mado, de los bienes adquiridos en vida, y las primas de 'esta garantía se pagaban, esta vez,
en moneda espiritual, misas, oraciones y actos de caridad.» (5). .
La definición-sobre el carácter del testamento que ofrece Philippe Aries contribuye a que
nos planteemos una serie de reflexiones acerca del valor que tiene esta fuente. Las cláusulas,
testamentarias, ya sean reflejo de la situación personal del testador, o bien obedezcan a los
,
'
formulismos estereotipados del lenguaje notarial, aportan al historiador una serie de datos
de diverso contenido e interés que le ayudan ciertamente en la tarea de reconstruir la religiosi
dad de las sociedades pre-industriales, concretamente en el capítulo que se refiere a las actitu
des y comportainientos que adopta el hombre frente a un acontecimiento inquietante, impre
visible e inevitable: la muerte propia.
Los testamentos contienen información de diversa temática:
a) Sociolágica: estado civil, nombre del cónyuge, sexo, lug�r; de nacimiento, profesión,
nombre de los padres..; ,
b) Religiosa: lugar de inhumación, número de misas encargadas, precio de las mismas,
altares donde deberán celebrarse, número de sacerdotes presente en la ceremonia fúnebre, etc.
e) Económica: posesiones territoriales, tema de los herederos, usufructuarios ...
Mediante el estudio de los datos anteriores, que figuran en los testamentos de una forma
abierta y explícita, y de otras informaciones que podemos entrever indirectamente (número
de hijos, edad de los mismos, preocupaciones de todo tipo ... ), nos resulta posible acercarnos
al mundo particular e· interno de la persona que ordena redactar: el testamento, y por ende,
al de la sociedad en la que éste se encuadra. No obstante, hay que lamentar la ausencia casi
sistemática de datos de' un valor realmente inapreciable, tales como edad de los testadores,
relación completa 'de sus. bienes, conjunto de deudas contraídas, etc., que-no figuran en los
testamentos más que ocasionalmente y de forma fragmentaria.
,
3. Aproximación a los testadores
A continuación, y ya entrando de lleno en el tema, procuraremos responder al siguiente
interrogante: ¿Quiénes eran los hombres y mujeres que ordenaron redactar testamento? Para
intentar contestar esta pregunta hemos estudiado, una serie de indicadores sociológicos:
'
a) Profesión. Martorellas es una población rural situada geográficamente en la falda de
la cadena montañosa que rodea la comarca del Valles por su límite oriental. No es extraño,
por consiguiente, que la actividad económica predominante fuera la relacionada con la agri
cultura. Los productos cultivados solían ser la viña y los 2ereales, además de algunas hortali-
, ,<
zas. Es posible, asiinismo, ,que una pequeña parte de la comunidad se dedicara al' pastoreó
y a tareas relacionadas con la explotación de los bosques, muy numerosos eh la zona. No
hemos constatado la posible existencia de un artesanado 'asentado en la población.
,En este marco económico general, 'y siendo el caso de una pequeña comunidad rural', no
sorprenden los porcentajes extraf'dos en cuanto a la profésióri de los restadores. Para empe-
, , '- �
zar, digamos que sobre un total de 30 nombres que redactaron 'testamento, sabemos que 1,8
de ellos eran «pagesos» (600/0), 2 eran «treballadors- (6,,60/0), 6 «brassers» (2P%), 1 pastor,
1 «moliner» y 1 «masover» (en total 100/0). Un testadór no indica cuál es su profesión.
Los testamentos nunca: indican.las ncupaciones económicas de las 25 mujeres reflejando,
quizás, una opinión genenalizadda-hasta fechas 'muy recientes según la cual el papel.de la mu
jer sólo consistiría -en atender las labores domésticas, además de prodigar las ateneiones y
cuidados pertinentes al 'marido y a los hijos. A pesar del silencio de la fuente documental;
creemos que no es erróneo atribuir a las mujeres campesinas de la época un «rol» que excede
las fronteras del propio hogar. En efecto, éstas debieron tener una nada desdeñable participa
ción en la tarea de trabajar los campos pertenecientes a la familia (al menos con dedicación
parcial o temporalrasí como en la críá de animales domésticos.
b) Estado civil. El estado civil que predominan en los testamentos analizados es él de «ca-,
sado», Un .total de 24 restadores se englobarían én el anterior apartado (14 hombres y 10 muje
res). A continuación encontramos la categoría de los «viudos» (15 personas: 4 hombres y 11
mujeres). Los «solteros: siguen cuantitativamente en esta relación con un total de '8 testado-
)
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5. ARTES, Ph.: La muerte en Occidente. Barcelona, 1982, pág. 73,
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'
•
, .
•
, ,
55'0
•
\
,
,
res, todos ellos hombres. Posteriormente encontramos los casados en segundas nupcias (5 per
sonas: 3 hombres y 2 mujeres) y los «viudos por segunda vez», que se corresponden con 2
testadoras.
'
" '"
"
,
Llama poderosamente la atención el hecho de que todas las mujeres hubieran contraído
matrimonio al menos una vez. Este dato prueba la importancia vital de la mujer como' ele-
mento reproductor en aquella sociedad. ,
G) Lugar de nacimiento. Digamos, en principio, que 19 testadores han nacido en Martore
llás (14 hombres y 5 mujeres), mientras que 27 proceden de otras poblaciones (10 hombres
y 17 mujeres). No conocemos los-datos relativos, a las 9 personas restantes debido a la negli
gerrcia del Rector de la parroquia Anton Cassassayas, sacerdote de Martorellas desde 1730
aproximadamente (recordemos que en nuestra parroquia es el presbítero el encargado de re
dactar los testamentos ante la ausencia de notario).
Respecto al origen de los testadores RO naturales de Martorellas digamos que la, práctiea
totalidad de ellos provienen de pueblos cercanos-localizados en el 'Valles: Sant Fost de Camp
centelles, Vallromanes, Palaudáries, Mollet, Parets, Montórnés, Sant Cipria de Cabanyes,
etc. Los lugares más lejanos que hemos 'podido constatar han sido Mataró (Maresme), Tarro
ja (Bisbat de Solsona) y Taradell (Bisbat de Vic). Los oriundos de estas poblaciones acuden
a Martorellas dado su carácter de «fadristerns», empujados por el tradicional mecanismo he
reditario que prima al hijo primogénito, y que les obliga a buscar nuevas formas de subsisten
cia fuera de su hábitat habitual.
d) Nivel de alfabetización. No hemos hallado, en la primera mitad del siglo- XVIII en 'la
parroquia de Martorellas, a ningún testador que supiera escribir, ni'siquiera poner su propio
nombre o estampar su firma al final del testamento. Este documento queda legitimado por
una simple cruz. En Martorellas, pequeña parroquia rural, enclavada en la montaña y-habita
da fundamentalmente por campesinos con un nivel de vida bastante precario, no había dema
siado lugar para la cultura oficial (escrita y leída), que seguía reservada a la élite social repre
sentada en el pueblo por el sacerdote. El mundo tenebroso de la ignorancia fardaría aún mu-
chas décadas en desaparecer de estos núcleos rurales. ;
,
4. La preocupación por el alma
La preocupación por el alma se deja entrever, con toda claridad, el} la parte del testamen
to típicamente religiosa: la fundación de misas. Podemos afirmar con Michel Vovelle que « ... les
demandes des messes appareissent dans la multiplicité des clauses que ont été suiviés 'Gomme
le test le plus massif et le plus net de la dévotion.» (6). ' .
Durante el siglo XVI·II se generaliza la costumbre puesta en práctica durante las c@rÍturias
anteriores de solicitar la celebración de misas. La función esencial de las .misas éonsiste én
garantizar, o al' menos facilitar, la salvación del alma. En efecto, los familiares, amigos y
vecinos del difunto acudirán a la Iglesia en los días previstos por el testados, e en su caso
por los marmessors, y junte con los sacerdotes, que previamente fl'ao'ran sido remunerados
económicamente, rezarán' en favor del alma- de la personá fallecida. Tratarán, en suma, de
influir en el veredicto divino para que este sea fav'orable al ser querido 'y le premie con la
sáivación eterna. ' ,00 t, � ,
,
'
.
El montante de lasmisas eneargádas por el testadór-obedéce fundamentalmente a su ma-
yor o menor solvencia económica. La cantidad de misas .solieitadás no puede considerarse
de ningún medo como un indicador fiable del nivel de religiosidad de una' persona o de una
comunidad de individuos. Los testadores siempre quieren lo mismo, o sea, alcanzar la salva
ción y por ende la vida eterna, pero dado que su capacidad económica no es la misma, no
pueden dedicar a ese supremo objetivo más que una cantidad de dinero proporcional al esta
do financiero de su hacienda .
•
La cuestión de las misas
Digamos en primer lugar que una mayoría abrumadora de testado res dejan encargadas
misas que deberán oficiarse en' sufragio y recuerdo de sus correspondientes almas. Sólo 6 per-, .'
6. VOVELLA, M.: Piéte baroque et Dechrisüanisation en Provence au X'VIlI". 1973, pág. 111.
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sonas, que redactan su testamento entre 1743 y 1749 no solicitan la celebración de misas, si
bien la mayoría de éstas ponen en práctica la «piedad alternativa» (7), o sea, que .dejan abier
ta la posibilidad de que todo su dinero y sus bienes sean destinados a misas y sufragios por
'sus almas siempre y' cuando fallezcan todos sus herederos consignados en el testamento.
En una comunidad rural de ámbito muy reducido, como es el caso .de Martorellas, la acti
vidad económica de su población se basaba casi con exclusividad en las tareas relacionadas
con la agricultura. La capacidad finaciera de los campesinos era muy limitada, y este hecho
contribuyó sin duda a condicionar la cantidad de misas solicitadas, número que oscilaba en
tre 1 y 35, siendo lo más frecuente que se encargaran una cifra superior a la decena. El precio
,
de cada misa es de 6 sueldos, yen algunos casos de 4 sueldos, cuantía económica que se man-
,
'
.tiene inalterable a lo largo del medio siglo estudiado. .
Muchas veces el testador/a, en un alarde de extraordinaria minuciosidad; consigna la pe
riodicidad con que deberán celebrarse las misas. Salvador Coll, en 1273, deja escrito que se
rece en beneficio de .su alma una misa cada mes del año perpetuament�... . .
«la dotació de dites.dotse missas sien obligats tots mos bens si sera menester.» (8�.
La anterior cita Fl6lS da una ligera idea de la preocupación que los testadores sentían por
la salud de �u, alma. Esta preocupación se hace extensible a otros difuntos muy allegados a
la, persona del testador, .puesto que éste no sólo- encarga misas en beneficio de. su alma, sino
también en recuerdo del alma de familiares ya desaparecidos. Existe, pues, una solidaridad
familiar que pretende saltar las mismísimas barreras impuestas por la muerte Y que, en el fon
do, indica el deseo del testador de disfrutar de la «otravida- en compañía de sus progenito-
J;'es, cónyuges, hijos, etc., . ' ,
Asimismo es frecuente que el testador indique la parroquia en cuya Iglesia desea que se
celebren las misas. Por motivos sentimentales suele designar casi siempre su parroquia de pro
cedencia, aunque este extnemo no se cumple sistemáticamente.
Los testadores no sólo se limitan a señalar el número de misas, el precio de las mismas
y la Iglesia donde habrán de oficiarse. A menudo suelen especificar el Altar del santo o santa
de su devoción en presencia de los cuales se celebrarán las misas. En Martorellas los altares
más solicitados eran el de Sant Sebastiá, el de Santo Domingo y, sobre todo, el de Nostre
Senyora del Roser.
Formas de pago de las misas
. '
Por regla general, el testador dispone las misas que deberán celebrarse en beneficio de
su alma y el marmessor es el encargado de satisfacer al rector de la parroquia el importe de
las mismas. Este es el procedimiento utilizado en la, mayoría de los casos. Otro método muy
sencillo de hacer efectiva la cuantía económica de las misas consiste en que el testador consig
na una suma de dinero que deberá emplearse en la contratación de misas, cantidad que oscila
entre 5 y. 30 libras, siendo de nuevo el marmessor quien se encarga de transmitir esa cifra
al rector de la parroquia para que éste celebre los oficios correspondientes.
Mediante la tercera forma de pago se procede a la venta de todos los ,bienes del testador
y. el dinero obtenido se emplea en la contratación de misas:
« ...seguit mon obit tots mos bens sien venuts com millor aparexera a mos.marmes
sors ytot lo diner de ellsresultant sie distribuit per charitats de cantars o mises resa
'� '. -daes, a disposicío del Rnt. Rector per salut y repos de la rnia anima.» (Q). "
'La forma de, pago que describimos en la siguiente transcripción hace referencia 'al empleo
de una cantidad de dinero que será utilizado en la adquisición de censales, con cUYQS intereses
.se págarían las misas. Nos hemos encontrado con varios casos similares, y' en todos ellos se
pone especial énfasis a la hora de señalar que el censal ha de ofrecer las suficientes garantías
,
de seguridad económica:
'_
7. GARCIA CARCEL, R.: La muerte ...• pág. 10.
8. Todas las citas que hemos transcrito directamente de la fuente documental han sido extraídas de la Caja 2°
libro 2° de.Testamentos correspondientes a la población de Martorellas. La sección, donde se insertan se deno
mina Archivos Parroquiales, y está localizada en el Archivo Diocesano de Barcelona. En los sucesivo, y siem
pre que tengamos que citar la fuente documental. sólo consignaremos el nombre del testador y la fecha en que"
,
fue redactado el testamento mencionado. ..
9. Testamento de Eularia Orta, fechado el 7-111-1727.
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«vull sian esmersadas de mos bens 72 lliuras en lloch tuto y segur á for de censal,
• o be comprant una pessa de terra en favor del Rnt. Rector de Martorellas y de sos
successors'en dita Rectoria a coneguda de dit Rnt. Rector y dé Francesch Barnadas
marmessors meus, y de la pencio resultant en quiscun any sian satisfetas las charitats
de ditas misas una cada mes celebradoras a gloria de Deu Nostre Senyor y per repos
de la mia Anima y de mos pares y per las que tinen obligacio de pregar a Deu ... » (10).
Como ha podido comprobarse, cualquier método utilizado, para 'el testador era bueno pa
ra pagar las misas contratadas. A destacar la gran preocupación, demostrada por los testado
res a la hora de prever el pago de los oficios religiosos; puesto que eran conscientes de que
sin dinero no había misas, y sin misas su salvación no estaba totalmente asegurada. Esta creen
cia, fomentada por los clérigos, garantizaba a la Iglesia y a sus gestores una fuente de ingre
sos nada despreciable. En definitiva, se trataba de pagar la salvación con moneda temporal.
5. La preocupación por el cuerpo
Localización de la sepultura
En esta apartado concreto existe unamidad de criterio por parte de los testadores: la prác
tica totalidad de ellos consignan la parroquia donde deberán ser enterrados. El 69070 ordena
que sus restos mortales se inhumanen en Martorellas. Un 3,6070 solicitan ser sepultados en
los cementerios de sus respectivas localidades de origen, mientras que sólo un 5,4070 dispone
que su entierro se efectúe en la «parroquia ahont me esdevinera morir».
Algunos testadores no se conforman únicamente con indicar el cementerio que acogerá
sus restos mortales. Hemos constatado que 19 testadores (34,5070) especifican el lugar exacto
de su inhumación, que se localiza siempre en el «vas» de su progenie. El resto (65,5070) se
contenta con designar el camposanto, suponiéndose que sus cuerpos pueden ser enterrados
en un .lugar no determinado de ese recinto.
El entierro
, El acto de la inhumación estaba rodeado de un ceremonial específico que, en parte, pode-
-rnos conocer a partir de los datos ofrecidos ·por los testamentos. Sabemos que cuando el di
funto iba a ser introducido en el foso correspondiente los sacerdotes asistentes rezaban los
responsos y las letanías establecids para estas ocasiones. Estos honores que recibía la persona
fallecida se denominaban funerales, que a veces iban acompañados por la celebración de una
misa (en el caso de que el, testador así lo hubiera dispuesto'). A finales de ano tenían lugar
las «honras», segunda parte de este ceremonial, que consistía en una serie de rezos y oracio-
. , .
nes que tenían lugar en la Iglesia y que no diferían significativamente del contenido de los
funerales. En algunas ocasiones, las honras de celebraban en el mismo momento que los fu
nerales, quizá para ahorrar dinero. En otros casos, se indica que se celebren las honras «si
bens hi haurá».
25 testadores indican minuciosamente los datos relativos a sus exequias, mientras que los
restantes 22 parecen despreocuparse por ello delegando toda responsabilidad en sus marmes
sors. ¿Cómo explicar esta aparente paradoja? Nosotros .pensamos que la ceremonia religiosa
que acompaña a la inhumación es la misma para todos los difuntos: canto de oficios, plega
rias en forma de responsos, etc. El mayor o menos realce de la misma depende fundamental
mente del número de sacerdotes contratados. Por lo tanto, entendemos que el grupo de testa
dores que se ocupan de disponer sus propias exequias está preocupado por la «estética» del
acto, por el abandono de este mundo de una forma ceremoniosa y solemne.
El hecho de que 22 testadores (40070) no prevean directamente los detalles que deberá tener
su propio entierro prueba fehacientemente que al cristiano le interesan mucho más los cuida
dos de su alma que los de su cuerpo inerme. Recordemos, a este respecto, que sobre un total
de 55 testadores sólo 6 no indicaban la cantidad de misas que debían celebrarse en sufragio
de su alma.
.
.
,
,
ID. Testamento de Climent Biosca, fechado el 19-V-1741. ,
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Los testadores contratan un número de sacerdotes que oscila entre 2 y 12, siendo los casos
más frecuentes. aquellos en que se solicita la cornparencia de 4 ó 6 de ellos. En cuanto a los
honorarios que percibían estos sacerdotes, señalemos que en la parroquia de Martorellas el
salario fijado para cada uno de ellos era de 10 reales. Eularia Matons dispuso que su entierro
contara con. la presencia de 4 presbíteros.
«donanat a cada un de mas bens la caritat de deu rals, com en la presentparroquia
. se acotuma, y axi tambe vull me sian fetas las honrras o cap de Any» .. (11) ,
Esta compensación económica que recibían los sacerdotes era el pago a su participación
en el funeral propiamente dicho. Si, además, el testador solicitaba algún servicio extra, la
cantidad de dinero que debía hacer efectiva su hereu o marmessor, era, lógicamente, mayor.
Este es el caso de Barthomeu Donyó:
«vull que la sepultura me sie feta ab assistencia de sis sacerdots cantant dos officis
y dernas sufragis en esta parroquia acotumats y se done a cada un la caritat de t
lliura ab obligacio de una missa ... » (12) .
Las honras fúnebres
Como era.previsible, no hemos encontrado el menor rastro de «barroquismo» en las pom
pas fúnebres. Los actos que tenían lugar desde el momento del fallecimiento hasta el instante
de la inhumación no son mencionados -por los testamentos, a pesar de lo cual nos· atrevemos
a señalar que debían caracterizarse por su gran sobriedad. Tampoco hemos encontrado 'en
ninguno de los 55 testamentos analizados alguna cláusula destinada a consignar la cantidad,
de antorchas que debían velar el cadáver ,-o la cantidad de comida que debía distribuirse entre
los pobres del lugar, tal y como era preceptivo en núcleos urbanos como Barcelona (13.).
Sí sabemos que en el último decenio del periodo que estamos analizando (1740-17·50) em
piezan a aparecer disposiciones testamentarias que recogen el deseo del testador de que su
cadáver sea conducido al cementerio en procesión por los sacerdotes contratados para oficiar
los funerales. Sever Xiol, por ejemplo, dispone que su sepultura
«me sie feta com tambe las honrras tot en un mateix dia ab assistencia de sinch sa
cerdots los quals vull que vajan en Professo a cercar mon cadaver a ma casa, y que
.
sien satisfets de la charitat acostumada.» (14)
.
Por último digamos. que, generalmente, el fallecido era introducido vestido con sus ropas
en el foso, sin ninguna protección para. su cuerpo o, a lo sumo, cubierto por una especie de
sábanao sudario (15). Sólo en un testamento escrito en 1741 encontrarnos UQ hecho raro e
inusual. Un testador ordena que «sem sia feta caixa per enterrar mon cos» (16). Evidente
mente, cuando éste hace especial hincapié en que se deposite su ,cuerpo en una caja mortuoria
debemos interpretar que esa costumbre no era práctica generalizada 'en la Martorellas Pe. la
""', . �
,
epoca.
. - . •
� . . �
6. La preocupación por la herencia
r
-
- ..
, ,
Si bien es cierto que el testador se preocupa por la salad de Sl!ll alma y por el eterno descan
so' de-su cuerpo, no es menos cierto que tampoco 'descuicl.a en 'ningún momento los- asuntos
ternenales concernientes a su hacienda: Las cláusulas económicas ocupan una parte conside
rablé de la extensión de los testamentos, prueba irrefutable de la importancia que el testados
concedía, en sus últimos momentos de vida, a la transmisión' de sus bienes. ' .
El testador siempre dejó atado y bien atado el, destino de su' hacienda, aunque esta fuera
¡;JOC0 importante. Su derroche de previsión es asombroso a la hora de nombrar herederós,
por lo que nos atrevemos a.decir que hubiera resultado prácticamente imposible encontrar
en la Martorellas de la época a un solo testador cuya hacienda no tuviera un-nuevo propieta
rio escogido por él mismo. - '. . ,
, . ,
•
•
11. Testamento de Eularia Matons, fechado el 5-IX-17l6.
12. Testamento de Barthomeu Donyo, fechado el 24-IV-1711.
13. GARCIA CARCEL, R.: La muerte... , pág. 9.
14, Testamento de Sever Xiol, fechado el 7-IV-1749.
15. VOVELLE, M.: Piété baroque... , pág. 83.
16. Testamento de Climent Biosca. Ver cita lO.
•
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Los testamentos que hemos analizado confirman plenamente el sistema catalán empleado
durante la Edad Moderna en el tema de la transmisión de bienes: la lmeade sucesión heredi
taria siempre privilegia a los 'hombres sobre las mujeres, por orden de edad, (de, mayor a me
nor). La herencia es indivisible. Los hijos segundones o «fadristerns» sólo temía denecho legal
a heredar, entre todos, lo correspondiente a una cuarta parte de los bienes' (17). Bl testador,
en algunas ocasiones, hace referencia a ese deseo de que sus propiedades no sean divididas:
«Es .per quant vull que ma heretat integre pervinga a mes fills sens disminucio algu
na, prohibesch y vedo aman hereu, qualsevol que sie, tata alienacio, empeño o altre
especie de desmembracio de ma heretat y béns.: €18)
.
Por regla general, el testador siempre nombra «hereu universal» a su hijo primogénito.
Esto sucede en 35 casos, que representan una proporción del 63070 respecto al total. Cuatro
testadores (concretamente 3 mujeres y 1 hombre) deciden repartir su herencia a partes iguales
entre sus hijos. Son casos atípicos. Seis testadores (9070 respecto al total) dejan como único
hereu universal a «Nostre Senyor Jesu Christ y la mia Anima». Deciden que tras su muerte
todos sus bienes sean vendidos al mejor postor y que con el dinero obtenido se financien mi-o
o
sas en sufragio por sus almas. Cinco de dichos testadores son solteros y, por lo tanto, no
tienen hijos. La restante testadora es una viuda sin descendencia. Esta razón, más que una
gran piedad religiosa, explica la decisión tomada por todos ellos. Nueve testadores legan
su herencia a otros familiares directos que no son sus hijos: cónyuges, hermanos, nietos, abue
los, sobrinos, etc. Salvador Coll deja escrito que tras su muerte su abuela Marianna reciba
«per los molts serveys que de ella tinch rebuts en mas malaltias sinquanta reals». (19) Sólo
hemos encontrado un caso en que el hereu universal no es miembro de la familia del testador.
El testador y el cónyuge
El testador o testadora nunca se olvida de su compañero o compañera cuando redacta
el testamento. El marido siempre toma las medidas pertinentes para que se le garantice a su
esposa alojamiento y subsistencia siempre y cuando ésta no' decida contraer nuevos esponsa
les con otro hombre. En ese caso, le suele devolver la dote que recibió cuando contrajo matri
monio con ella sumada casi siempre a una cantidad de dinero suplementaria. Veamos un
ejemplo: -
'
«ltem deixo y llego a Felipe, carissima muller mia per los bons serveys que de ella
tinch rebuts 25 lliures barcelonesas, volent que en ma casa y de mas bens sie susten
tada deis aliments a la humana vida necesssaris, sana y malalta, tot lo temps que
viure castament, sens contractar altre matrimoni.» (20)'
En otras ocasiones, el testador o testadora nombra a sus respectivos cónyuges usufructua
rios de todos sus bienes hasta que los hijos comunes a ambos alcancen la mayoría de edad
y se hagan cargo de la herencia. El hombre alcanza la mayoría de edad a los 20 años y la
mujer a los 25, al menos a efectos legales.
El testador y los hijos segundones
Como ya se dijo anteriormente, los hijos segundones tenían derecho a recibir una parte
de la herencia que varía en función de la potencia económica de su progenitor/ora. Por nor
ma general, suelen heredar algo de dinero, y las chicas, además, reciben en muchas ocasiones
todo tipo de ropa, así como otros utensilios domésticos. Si heredan alguna cantidad moneta
ria no lo hacen tras el fallecimiento del testador/ora, sino cuando contraigan matrimonio.
A veces las cláusulas testamentarias especifican que si los herederos segundones no logran
tener descendencia «llegimitima y natural», deben hacer retornar al hereu universal una parte
de la herencia concedida. Todo está, pues, relacionado con el matrimonio y con la cuestión
de la descendencia. En 1723 una testadora dispone que:
17. Para una ampliación de la cuestión, ver artículo de SANCHEZ, M.: La familia rural al Valles (s. XVII-XVIII)
«en el Dossier Lafamilia a la Catalunya de l'antic régim publicado en L'Avec, n? 66 Desembre, 1983, pág. 69.
18. Testamento de Francesch Donyó, fechado el 2-VII-1710.
19. Testamento de Salvador Coll, fechado el 4-111-1727,.
20. Testamento de Francesch Donyó. Ver cita 16, , ,
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'«Item deixo y llego a Francisco fill comu a mi a a dit Geroni marit meu, en satisfac
, tio de legitima materna, cent lliures moneda barcelonesa pagadores una vegada tant
solamente amb la condicio dé prendre estat y no antes ni altrament.» (21)
Para. finalizar este pequeño comentarioreproducimos otra cita transcrita del testamento,
de María Paula Farrés: <' , ,
• «Item deixo y llego a Genoveva Farres neta mia filia de Rafel Farres fill meu una
tuballola. Item deixo y llego a Coloma filIa comuna-a mi y al sobradit Pau Farres
mon marit unas fandillas dolentas y una caputxa dolenta. Item deixo y llego a Colo
ma Farres neta mia filia de Rafel Farres unas espardenyas.» (22)
,
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21. Testamento de Agnes Puig, fechado el 21-XI-1723,
22, Testamento de -M". Paula Farreras, fechado el 4-XI-1749,
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APORTACIONES SOBRE EL ENFRENTAMIENTO IDEOLÓGICO ENTRE
.
CAStiLLA y CATALUÑA EN EL S. XVII.
r • (LA PUBLICíSTICA CATALANA) ,
Francesc Xavier BJrgos R.; Manuel Peña Díaz
El 7 de junio de 1640 estallaba abiertamente algo más que un enfrentamiento político y
militar entre Castilla y Cataluña. Comenzaba, también, a la vista de todos un combate ideo
lógico que alcanzaría su máxima expresión en los primeros años de la Revolta, pero que se ex
tendería hasta la mismísima Guerra de Sucesión, con una mayor o menor presencia ..
La sátira política, el panfleto y el pasquín -éste último de origen italiano-, ya se habían
utilizado en los albores de la España Moderna, pero sería a lo largo del Siglo del Barroco, .
cuando se mostraría como un género de extraordinarias posibilidades en la lucha política y
social.
'
.
,
El arma del panfleto en sus diferentes formas y expresiones fue entre las demás, la mas
moderna en su utilización en la lucha que enfrentó a castellanos y catalanes. La necesidad
que sentían los dirigentes de las diversas facciones en conflicto por ganarse a la opinión públi
ca, incluida la del enemigo, fue un elemento básico en la estrategia de la guerra. Ya anterior
mente se había utilizado el panfleto para atacar al oponente y odiado enemigo político; pero
ahora su perspectiva de utilización se ampliaba. En él no sólo se insultaba, desprestigiaba
y ridiculizaba, sino que se defendían privilegios y derechos históricos como nación, se prote
gía la lengua autóctona y se autojustificaban las particulares posiciones. Este enfrentamiento
ideológico, cuyas bases se habían empezado a poner durante las Cortes de 1626 con la publi
cística que se desató ante los términos conflictivos de las relaciones castellano-catalanas, su
ponía algo más que el espejo de agravios y reproches. El panfleto, era, según Teófanes Egido,
el órgano de oposición al poder (1). En la Guerra deis Segadors así se puso de manifiesto
puesto que era, por un lado, oposición al poder centralizador de la Monarquía y, por otro,
fiel portavoz del poder que entonces gobernaba los designios de la rebelde Cataluña.
Aliado de la publicística oficial y paralela e influida por ésta, se desarrollaron coloquios
y listas de comedias viejas identificadas con personajes de la época y, en general, pliegos suel
tos encuadrables dentro de la literatura de cordel, es decir, la compuesta por y para el vulgo (2).
La literatura de combate que se desarrolla a lo largo del proceso revolucionario, ha sido
periodificada por R. García Cárcel y H. Nicolau (3). Se divide, en tres perídos cronológicos
que coindicen, además de en fecha, en contenidos y argumentos comunes. Siguiendo la cro
nología propuesta por ellos se inició la batalla panfletaria con la obra de Gaspar Sala «Pro
clamación católica a la Majestad piadosa de Felipe IV... » y con el anónimo encargado por
la Generalitat «Justificaciá en concienca de averpres lo Principat de Catalunya las armes... »,
teniendo respuesta en la «Justificació Real» (4), todos escritos poco después del Corpus de
I
•
,
,
,
l. EGIDO, Teófanes. Introducción y notas en Sátiras politicas de la Esaña moderna. Alianza Ed. Madrid, 1973.
2. GARCIA DE ENTERRIA, M. Cruz. Sociedady poesta de cordel en el Barroco, pág. 305. Ed. Taurus. Madrid, 1973.
3. GARCIA CARCEL, R. y NICOLAU BAQUER, H. «Enfrentamiento ideológico. La polémica Castilla-Cataluña
en ,1640» pág 55 a 66. Historia 16. n° 48.
4. F. Bon. 5299/F. Bon. 51/F. Bon. 5248.
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Sango A partir de éstos, el aluvión de pasquines, panfletos, folletos, papeles y poemas fue
continuo. Todos tienen en común la defensa de la licitud del levantamiento primero y de la
guerra, después, asentándose ésta en dos argumentos: los agravios sufridos por Cataluña, fuesen
representados por violaciones de pactos y constituciones o por agresiones protagonizadas por
los tercios y, la frustración generada por el desfase entre la fidelidad innata de los catalanes
a la Monarquía y la pésima oferta de gobierno por parte de ésta. A partir de ahí se configuran
dos caminos que serán la base argumental de la defensa ideológica de los catalanes: 10 la vía
del recurso a la antropología con la consiguiente exaltación del ser catalán y su diferencialis
mo, y 20 el constante recurso a la historia, recordando la concepción pactista de la política
catalana y la característica electiva del poder monárquico (5).
El.segundo período (1641-43'), supone la definitiva ruptura entre Castilla y €ataluña. Los
argumentos antes señalados se consolidan dando _paso a una racionalización ideológica de
la revuelta, más allá de los acontecimientos del Corpus.
.
Se abre esta etapa con la victoria catalana "en Montjuic, glosada en numerosos poemas
exaltatorios e incluso en comedia como en «La Famosa Comedia de la entrada del Marqués
de los Vélez en Cataluña, ro"tit de las Tropas Castellanas, y Assalto de Monivichs (6). Publi
cada en 1641 conocemos de ella varios ejemplares, lo cual nos puede dar indicio de una respe
table difusión, .e incluso es muy probable que fuera representada. En ella se tocan temas que
aparecen dispersos en los panfletos de aquellos días, siéndo tratados aquí-de manera conjun
tao Uno de estos temas es el de la lealtad al Rey, que enfrenta al catalán Rocafort con el Mar
qués de los Vélez: «Vel.: Soys un valiente soldado, más no soys leal al Rey. Roc.: si el Rey
va contra la ley, ya quedó justificado. Vel.: A su Rey deve el criado, sea justo o no sea justo
obedecer. Roc.: Es injusto.»
- Aunque' su autor señale al principio que «a nadie agravio en la Comedia», es evidente
que los castellanos tienen el papel «menos agradecido». Así, la maldad del castellano queda
representada en Vélez: « ... entrad, robad, dad saco, que al asalto de Barcelona, solo la cuclii"
lla y el fuego abrasador vengarán agravios: callar y obrar es de valientes labios» y « ... ea,
fuertes leones la venganca comporta COIl vuestra valentia, no quede desta villa semejanca,
no aya más Cathaluña, Patria mia fue, pero siendo al gran Felipe ingrata, traydor será quien
defenderla trata», o cuando siguiendo el autor con la despiadada representación de los caste-
•
llanos lo hace a traves de un sirviente llamado Doblón: «Corta cabezas como hazes/; seande
óy mas nuevo exemplo/, los catalanes el mundo/intimales escarrníentos/, castellano soy, y
é sido/aunque aqui vivo encubierto,/mi intento es quedar oy rico/con UIl capricho que ten
go.// En llegando a Barcelona/al saco que loco espero/me é de entrar como en mi casal tras
.' �. �
su tesoro avanento.: .
-
Como puede observarse, el criado castellano se refiere a los barceloneses como personajes
avarientos, opinión corriente entre los castellanos, ante las resistencias del Principado al pago
de determinadas imposiciones que exigía de él la Monarquía.
Perdida la batalla de Móntjurc, Doblón verá en peligro su vida si descubren qué es caste
llano; el desconocimiento del catalán será su máxima preocupación, que confesará a Arríinta,
, . ,
la criada catalana:
'
.
«Aminta: ¿En qué piensas cornudo?
.
,
Doblón: Pensando estaba como hacerme mudo .. =
A.: Pues borracho, no hablando. .
D.: Viven los cielos que andan oliscando/aquestos Miqueletes que soy agora castellano, � .( ... )
D.: Pues' dárñe algún remedio.
.
A.: Di qué eres catalán, no sé otro medio.
. D.: Pues esta lengua petra/quién la ha de hablar?
A.: La infame boca cierra/que es muy buena' la lengua.
D.: No sé como a sus sylabas me avenga/da remedio a mis males,/díme aquí los voca
blos más usuales. ( ... )
- Tras hacer algunas prácticas en catalán, la sirvienta Aminta le inquiere:
• •
I
•
\
•
• 5. CARCEL-NICOLAU, ibid , pág, 58 ..
6. AHM ms. 150 miscelánea. Otro ejemplar en la BC F. 7623
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A.: Axo es parlar gavatx, ay pesta aguarda/pero qui has de escapar/ben vist está si saps
gavatx parlar.
Entran uns almogavars y preguntan:
Alm.: Es castellá? ( ... )
Alm.: Y ella señora, aquest galan qui es?
A.: Fadrins, jous o diré, un Aragones/que con tambe sa llengua es castellana.z'y no sap
pronunciar la Cathalana,/pensava que en lo punt que parlaría/segura mort tindria».
, Es esclarecedor este fragmento del ambiente que reinaba en aquellos momentos de máxi
mo enfrentamiento. Por un lado -la actitud despreciativa y de superioridad del castellano Do
blón frente a la lengua catalana; por el otro, el hecho de que su vida estuviera en peligro por
desconocer ese idioma, dan buena cuenta de la radicalidad extrema de la situación, y de la
importancia concedida al problema de la lengua a lo largo de la revuelta. De hecho, habría
que incluirla en el código catalánde valores considerados por la publicística oficial corno es-
, pecialmente intocables: la religión, la .familia, la propiedad y la nación. .
La conciencia de desnacionalización en el ámbito cultural y lingüístico es un hecho per
ceptible en aquellos años. La crítica a la escalada imperialista del castellano ya venía de antes;
pero la forma de afrontarlo no parece que fuera muy efectiva. De hecho, durantela Guerra
se impuso una contradicción que ya se había inciado años antes. Por una parte el deseo de
llegar a la opinión pública, obligaba por simple ley de mercado a escribir en castellano; inclu
so para defender la lengua del Principat. No olvidemos que una gran parte de los panfletos
catalanistas fueron impresos en castellano. Sin embargo, esta preocupación por la opinión
pública, a nuestro entender, no es argumento suficiente que explique este hecho; y mucho
menos que sirva para afirmar que se escribía en castellano porque dicha lengua era la de uso
más corriente en Cataluña (7). Parece demostrado que sobretodo-en las zonas rurales y entre
las clases populares urbanas, el catalán era incluso la única lengua conocida. Este hecho cree
mos que tiene una doble explicación: primero el deseo de llegar más allá de las fronteras cata
lanas y que esto permitiese a través de la construcción de una estrategia ideológica más o me
nos coherente la defensa del catalán. Pero, además, era consecuencia de una contradicción
que se había ido generando a lo largo de los siglos XV y XVI, en las clases dirigentes catala
'-nas y en sus representantes intelectuales, -véanse, por ejemplo, los bajos índices de obras
escritas y publicadas en catalán frente a las impresas en castellano-, y que progresivamente
se habían integrado.en la órbita cultural castellana, utilizando esta lengua como reacciónaristo
cratizante para diferenciarse de las clases populares. y efectivamente, estas clases dirigentes no
supieron vertebrar un aparato ideológico en el que la lengua fuera un elemento centralpara la
formación de una voluntad nacional-popular, Este fracaso cultural es, sin duda, un reflejo de
otro fracaso: la falta de un proyecto nacional por temor a un campesinado potente que en
muchas jornadas de la rebelión catalana gritaba: «Visea la terra!, Abaix el mal govern! »,
Parece evidente, pues', que la guerra de panfletos no fue la reacción idónea al imperia:lis
mo cultural castellano; reacción, por otra parte, que llegaba demasiado tarde y que respon
día, sobre todo, a la propia debilidad cultural interna.
-
De 1642 es el panfleto titulado «Victoria que han alcancat les catalans contra los enganys
de Castella ab la entrada del Marques de Torrecusa» (8). En él se recogen las constantes de
agresividad contra Castilla, la crítica directa a la Monarquía más allá de los ataques al gobier
no, la defensa de la necesidad de la guerra, y la defensa de la casa y de la patria, temas que
llenarán muchas páginas a lo largo de 1641-43. De tendencia claramente profrancesa se en
cuentra en él una curiosa .simbologfa que volverá a aparecer en otros libelos: la representa
ción de- Castilla en la figura de un. León y la de Cataluña en un Gallo.
,
«Totas las diligencias deIs castellans fins ara ere anganyarnos ab una ma, per a sacudirnos
ab la altra: oferien pau y amistat, y venian ab exercit, escrivien papers de amistat, y prepara
va armadas a titol de eslliurarnos deIs francesos ( ... ). «Pensaven enganyarnos, corri ha fet
als lndis, que ab bonas paraulas los cridavan a sa obediencia, y después los mataven ab mes
crueltat que Dioclesiano als martirs ... » « ••• y venen com a llops y lleons declarats; pero contra
lleons trobaran molts galls en Catalunya ... ».
"
7. ENTERRIA, íbid. pág.. 302.
8. F, Bon. 5875
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•Las propuestas castellanas de paz serán reiteradamente rechazadas, manteniéndose hacia
ellos una actitud de desconfianza, siendo considerados como ejemplos de pericia y engaño.
Curiosamente, para demostrar el autor este carácter castellano, usa un argumento poco fre
cuente, como es el trato que recibieron los indios americanos. 'También se utiliza el argurnen
to religioso, y tras referirse a las herejías cometidas por los castellanos, señala que: «Tinch
por cert que en Castella, y ha un error en la fe, queproceeix de la desordenada presunció,
y es que tenen per heretages tots los que no son subjectes de sou- Rey, y aixo es volverlo ser
Papa». Este ataque es una directa y contundente crítica a la Monarquía española que se auto
concedía, en línea con las Monarquías absolutas de su época, el papel de defensora unica de
la religión católica. No olvidemos que la literatura de cordel castellana presentó siempre co
mo hereje al enemigo, enemigo doble, de la Monarquía y del ejército, en lucha constante por
defender la «Unica y Verdadera Religión» (9). Pero este mismo papel también lo asumía el
bando catalán, ya que no son pocos los libelos que utilizaban el tema de los desmanes cometi- ,
dos por las tropas castellanas contra sitios sagrados corno argumento que sirviera para defenv
der teológicamente su posición de «Defensores de Dios.».
La acusación del Marqués de Torrecusa a los catalanes de ser «gente tan bárbara» le sirve
al autor, a través de este personaje, para hacer una semblanza terrorífica del prototipo caste
llano: «Yen lo que toca a mi los aborresco tanto que si los tuviera me los comería vivos,
y singularmente a los de Barcelona, los abrasaría en las brasas, y me los comería a bocados».
En el «Romance de los desconciertos de Castilla y pérdida del exército de don Pedro de
Aragón» (10) de 1642, encontramos un ejemplar algo diferente en sus ataques al enemigo,
ya que, en él los males se achacan únicamente a Castilla como tal. El imperio que encabeza
es un «soberbio edificio/que sobre viento se funda/será Torre de Babel/desmantelada y con
fusa». ¿Qué pretende decirnos su autor con esta referencia a la mítica torre bíblica? ¿Tal
vez que la variada composición lingüística y cultural del Imperio supone en si un elemento
desintegrador que mine sus bases? « ... Rebeldía a Dios y al Rey/en ti no ha faltado nunca/ ... »
La argumentación histórica, que sigue siendo ese arma de primera magnitud, se vuelve
ahora contra Castilla y defiende a los soberanos castellanos, «tradicionalmente» maltratados
por su propio Reino. No es, pues, la Monarquía la culpable de los males del Estado.
«Tus memorables historias/publican, dizen y acusan/la que a tus reyes has dado/muerte
amarga, fiera y dura.// Murieron Sancho y Rodrigo/uno en trayción y otro en fuga/y el Cat
hólico Fernando/escapar fue suerte suya.// Si el invicto Carlos V/no le valiera su industria/tu
rebelión manifiesta/quién la ignora, quién lo duda». �'
El romance acaba con esa simbología de la cual ya citamos un ejemplo y que analizaremos
mas adelante: «Que arrojando los leones/por la "boca amarga espuma ... » o «Baxó el león
'la cerviz,/vivan Francia y Cathaluña.»
Señala García Cárcel el año 1644 como el del inicio de una disminución en beligerancia
anticatalana junto a las primeras muestras de desencanto catalán. Sin embargo, aunque en
líneas generales esto sea así, creemos ver ya a fines de 1642 esos primeros síntomas, sobre
todo en relación con los franceses: Por ejemplo en Romance enviado de Madrid a un caballe
ro catalán por un aficionado a les catalanes» (11) .. Si los ataques a las propuestas de paz cas
tellanas fueron casi obsesivas hasta 1644, en alguna medida por la influencia francesa y sobre
todo por el recuerdo de los atropellos y desmanes de' los tercios, en 'este panfleto en el que
se defiende la alianza con el Rey Luis XlII, intuimos la oculta preocupación por un posible
abandono de esa tutoría. Tras una alabanza a la lealtad tradicional catalana (« ...en todo, el
orbe/ya vuestra fama voló .../ que muy leales soys») se pasa a una amenaza directa si pone
'en peligro esa alianza con el francés: «Mirad no es juego de niños/porque juegan Reyes dos,/sed
'
firmes en lo empecado/Tened qual siempre tesón.// Sino quereys como trigo/de dos muelas
el rigor/provar, haziendoos pedacos/sin tener apelación:»
Poco tardarían en darse cuenta los catalanes de la cruel realidad del panfleto, ya que su
tierra no era más que una pieza en el tablero de ajedrez de ambos imperios, pieza de la que
incluso separarían una parte.
' ,
9. ENTE;RRIA, ibid., pág 198.
.io, F. Bon. 10808.
11. F. Bon. 5877.
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En esta misma línea de análisis podemos interpretar «Respuesta a las solapadas palabras
que los castellanos dizen a Cata/uña para engañar/a» (12) de 1643. Tras los ataques de rigor
se dan razones para convencer a los catalanes de que « si sus palabras oyes/perderás tu li-
bertad ... » ó «todo lo que dizen son engañosas razones » .
Incluso se recurrirá a la astrología, que augura en sus predicciones un futuro ineludible
mente feliz siempre que Cataluña se mantuviera alIado de Francia, y que por lo tanto hacía
absurdo aceptar la paz con un enemigo cuya derrota ya estaba en los astros. Éste es el caso
de «Magna conjunción de Saturno y lave, sobre /a triplicidad aquea...dedicado al ilustre Prin
cipado de Cataluña ... » (13) de 1643, donde tras haber realizado un curioso repaso histórico
astrológico de Castilla se señala que «si las magnas conjunciones que suceden en los signos
de la triplicidad aquea son adversas y han destruido a Castilla; qué esperanzas pueden tener
los castellanos de destruir este pobre Principado de Cataluña, sucediendo en este tiempo una
magna conjunción de Piscis, signo aqueo? Mayormente siendo Escorpión, el signo de los
catalanes, signo aqueo? .» "
Con la caída del Conde Duque, se producirán dos efectos. El primero, cuantitativo, la
avalancha de panfletos que atacan al valido. El segundo, cualitativo, es que en ellos hay un
cambio de actitud hacia Castilla, siendo considerada al igual que Cataluña, víctima de un
mismo verdugo: «una monarquía cargada por la hipoteca imperial» (14). El proceso de re
conciliación quedará abierto en 1644 y se irá desarrollando progresivamente .en los años si
guientes a pesar de los esfuerzos por detener el desengaño y el creciente odio al aliado francés.
Pero este argumento exculpatorio de Castilla, como ya veremos décadas después, no se volve-
, • . .1
ran a repetir.
La ofensiva castellana, cargada de paternalismo, estará representada por opúsculos como
el de Pedro Moliner «Lágrimas del Geremias catalán» (1644) o los de 1646 de Alexandre de
Ros «Cataluña desengañada» y de Gabriel Agustí Rius «Cristal de la Verdad, espejo de Cata-
luña» (15).
.
A partir de 1646-47, la producción panfletaria prácticamente desaparecerá. Había queda
do atrás la impresionante cantidad de libelos, opúsculos y papeles sueltos que hubo entre 1640
y 1643. Ya en 1644-45 habían ido descendiendo con la excepción de los panfletos antifrance
ses. Pero el total de producción caerá en picado. Y con ello, aquella «imprenta militante» en
la que «estampers» como Santiago y Jaume Matevat, Gabriel Nogues, Pere Lacavallería, J.
Romeu eran nombres tan familiares. Sobre todo los tres primeros, y más aún los Matevat,
que con Santiago a la cabeza habían obtenido el 30 de julio de 1631 el título de «Estamper
de la Ciutat»; y aunque seguramente tal cargo desaparecería a principios de 1638 (16), los
Matevat imprimieron un muy elevado porcentaje de panfletos salidos directa-o indirectamen
te de las manos y órdenes del Consell de Cent, e incluso de la Generalitat. Con la decadencia
dela guerra panfletaria, estos impresores volverían de lleno a su trabajo de impresión de libros.
Tras la caída de Barcelona en 1652, y cerado el largo período de secesión y guerra, la pu
blicística catalana abandonará el enfrentamiento para pasar a la reconciliación, sin duda in
fluenciada por la actitud que' tuvo don Juan de Austria. Se observa una renovación de las'
adhesiones catalanas al concepto de España, al mismo tiempo que se abre una época de ata
ques contra Francia, tomando como uno de los temas preferidos la cuestión del Rosellón y
su situación.
'
Si en los años de la revolta se acusaba constantemente a los tercios españoles de las catás
trofes ágrícolas, las tensiones campesinas, los destrozos de iglesias, etc., con sus devastadores
alojamientos; ahora la mirilla de los parifletos apuntará hacia las tropas francesas, Acusaciones
que traen consigo toda una reflexión sobre los acontecimientos y actuaciones de los catalanes
en el decenio bélico, buscando culpables y archivando viejas acusaciones. .
Con el fin de la guerra, los opúsculos catalanes se dedicarán a reconstruir la confianza
I
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131-132. Barcelona, 1981.
.
561
-
perdida, a llenar páginas y páginas de alabanzas a la monarquía así como a desarrollar una
francofobia que dominará toda la segunda rnitad del siglo.
La actuación de den Juan de Austria tras la caída de Barcelona, asícomo durante su man
dato de virrey y las medidas tomadas por Felipe IV tras la derrota catalana, abrieron uri cami
no de confianza � incluso se desarrolló un interés de una buena parte de las clases dirigentes
catalanas por participar en la política de la Corona. No vamos a entrar en el tema del neofo
ralismo y en el debate de si hubo o no «hora de la periferia». Nos remitimos a F. Sánchez
Marcos que en su tesis doctoral publicada analiza el pretendido apoyo que Cataluña pudo
prestar a don Juan. Dentro de su tesis hay un excelente estudio de la campaña propagandísti
ca que desplegó el hijo' bastardo del Rey para enfrentarse a sus enemigos políticos. (17)
Don Juan ocupará una gran parte de los folletos, pasquines y coplas de estos años. Pero
también encontraremos unas cartas impresas,' sobre todo de los años 50 que creemos que es
. ,
necesarro repasar.' "
El fin de la guerra entre la Corona y el Principado, no supuso el fin de la guerra con F¡;a'TI
cia. De ahí que se desate esa publicística de ataque al antes aliado y ahora enemigo francés.
Así, en «Copia de la resposta del amich en Cathalunya a la carta que li escriu lo ques troba
en Roselltn (18):se comienza con argument-os viejos a buscar nuevos culpables y a liberar
de acusaciones a los españoles: .
. «y si venen, como dien, per redimirnos, com en la primera empresa han romput lo sagrat
de ta fe, y parula dada; violant la castedat de les donzelles y matrones, y. despullant él tots
naturals y soldats del que en virtut deIs pactes sen portaven? Feren asso los Espanyols» .. :
«que ha sabem lo intent que tenen los francesas, que es trauren la guerra de sa casa, y en
la nostra, y a nostres costes sustentarla ... ». ,.
. , .
Después de remarcar las grandes contribuciones realizadas durante la estancia francesa y
el gran expolio monetario que se realizó, se desliza al campo del «perdón», destacando la pala
bra cumplida por el Rey: «Nous deyen que los Espanyols nos matarien. Quens farien esclaus.
Que no guardarien la paraula. Y altres embelecos pera irritarnos y desperarnos, perque non
reduhissen. No havem experimentat tot el contrari? Ahont son les castichs per delictes pas
sats? Nos passeyen librement quants han tingut puestos, per Franca y se mostrats apassionáts
per aquella corona?».
Este tema de haber sido engañados haciéndoles creer la maldad española se repetirá en
otros panfletos. En «Copia de la carta que alguns soldats de las campanyas deIs fadrins de
la Plana de Vich, han escrit a Micer Isidro Praty (JI hereu Bosch de Prohits (1655) (19).
«En fi nos apar dirvos que ya, es temps de dexar embusteries, experimentades mentides
•
4' • • "",
qumse a anys arreu». .
No se olvidan los opúsculos.de la situación en la que se encuentra el Rosellón ahora en
. manos francesas.y prueba clara, según los autores de los panfletos, de-lo que hubiera sucedi
do de seguir bajo el cetro francés. En la anterior carta se dice: «Que vullan persuadirnos que
los francesos volen posar en llibertat él Cathalunya: quant veyem despoblades totas las vilas,
y llochs que ocupan; y retirats los naturals dells, él las terres de la obediencia del'Rey nostr.e
Senyor que ,él tots lo sustenta. No, es desbarat?». "
y en «Copia. desla respuesta del amieh ... » ya citada antes se señala: .
«Aquexos, que dieu, venen em los brassos uberts, no espera deslliurarnos, sino' per abras
sar nostres haziendas y juntarlas a Francia que aixi he ferem les tropes que de Roselló.se-retí
raren, deixant als pobres pagesos seríse bous, ni mules per a conrear la terra»,
Para pasar a continuación a reafirmarla le-altad del pueblo catalán' á Felipe IV y subrayar
.lás eorrespoñdenciasreales: « ... que no ha de deixar lo' Rey a Cathalunya pera Franca, perqué
la estima en molt, y ha catorze anys que per.cobrarla ha sustentat una guerra tan costosa».
Y'los soldados que escribían una carta a Micer Isidro'Prat hacían «un brindis, lo primer a
la salut del Rey, nostre Senyor, perque visea tants anys com Matusalem, y nos sustente en
la pau y quietut que gozan en nostres casas, sens terror, que ni los gavaixs, ni vostres embus
teries nos ne tragan ... Visea Espanya ... ».
, '
•
17, SANCHEZ MARCOS, F. Cataluña y el gobierno central tras la Guerra de los Segadores (1562-1679), Rara los
títulos de comédias ver págs, 196 a 200. •
1M• ,
1,8. F, Bon. 7609
19. F, Bon. 7608
562
•
I
,
I
? l
-
,
,
i
"
Parece que el cambio ha sido radical. Paz, quietud y desbordado amor al Rey son notas
dominantes en estos papeles. ¿Ya se han olvidado por completo los agravios ,y desmanes he
chos por los castellanos? ¿Tanta es la paz que reina en el Principado? Parece bastante impo
sible que esto se diera en el campo catalán en plena guerra con Francia. Ahora los nue:vos
bárbaros son los franceses. Al menos en ,la propaganda oficiala filo-oficial. Pero esto no
era así. En el diario del pagés Joan Guardia (20) podemos leer en 1655: «tot temps los mica
lets de Francia i Espanya tots temps han cossejat per tata aquesta terra, composant i matant
tent d'una part com l'altra gu és gran terror» (21). Las dramáticas situaciones de los.aloja
mientas en las zonas rurales vuelven a repetirse: « ... qu'es terror de veure com tractaven le?
gents, que molts pagesos es gastaven cada dia vint o trenta rals per donar-los de menjar» (22),
refiriéndose a los castellanos. Y en 1656 señala: «los rigors qué han usades no son de contar,
que n'hi ha per fer plorar a qualsevol home que sia catala- (23). El sentimiento generalizado
del pueblo catalán era, tal vez, menos entusiasta hacia la Corona y hacia Castilla que lo que
nos pretende hacer ver la propaganda oficialista. Tal vez ésta hace uno de los mejores traba
jos para acercar la periferia al centro, junto con la buena disposición y adhesión de una bue
na parte de la aristocracia y la oligarquía que tanto debían por sus cargos a la monarquía
y sobre todo a don Juan de Austria. No puede extrañarnos, pues, que un título de comedia
como «Darlo todo y no dar nada» séa asignado a Cataluña cuando se hace referencia a la
relación del Principado con don Juan (24). Todo se reducía a una esperanza, mayor sin duda,
entre la oligarquía que entre el castigado campesinado catalán.
'
Se intentará adoptar el concepto de España como «madre de naciones». Así, en «Exposi-•
cián del Magistrado de la Lonja de Mar de Barcelona a la Reina Gobernadora pidiendo que
los mercaderes catalanes no estén sujetos al cónsul de Cádizv (25) de 1674 se proclama que:
«Los catalanes de la Real Corona de su Magestad ... los quales ,como a propios vasallos, son
,
'
y se nombran Españoles, siendo como es indubitado que Cathalunya es España ... España
es todo lo comprendido de los montes Pyrineos a los Océanos ... ». Mientras, Joari Guardia
en su diario, diferencia constantemente las tropas de España y las de Francia délos catalanes.
¿Hasta qué punto, pues, existía identificación 'de las clases populares catalanas con .lo que
significaba España? Creemos que no mucha. El sentimiento anti-castellano se sigue reprodu
ciendo años más tarde en-plena «Revolta de les Barretines» cuando los portavoces de los amo
tinados de Sant Andreu del Palomar detienen al obispo portador de la noticia de indulto,
por ser castellano y por tanto río fiarse de él. Por su parte, el esp!rit,u antifrancés continúa
durante el trienio 1687-89. Es innumerable la cantidad de pequeñas obras y panfletos carga
dos de ese sentimiento, como por ejemplo «Traducción de'una carta alemana escrita de Spi
ra... en la qual se declara la fatal ruina que ha hecho el francés ... » (26); o '1'os pregones de
busca y captura de los principales líderes de la revuelta, Antonio Soler y Enrie Torras, pidien
do' que «las ciutats, vilas y llochs mostrasen fidelitat, y amor a son Rey ... que agota los tre
sors pera defesarnos deis francesas ... » que a través de la revuelta atacan al Principado: «tot
aquest moviment es per inducció de Franca ... y la mahor desdicha que pot ponderar que dos
homens particulars y de tant baixa condición intenten perturbar a un Principat tán fidel y
lte¡tl a sus Reys, y Señors na1urals, y tan enemich per naturaleza dels francesas ytant escar
mentat en sa tiranía, com se poden recordar molts de aquell temps, y publicar los Rosellone
ses als quals tractan corn a esclaus». Todas la ideas que "'se repetían constantemente en los
, ,
primeros años de la mitad de siglo las volvemos a' encontrar: las alabanzas al Rey, con el con
siguiente acercamiento a la Corona, y 'la defensa de España como «madre de naciones»; con
siderar un error la sumisión a Francia en 1640, una francofobia extrema, muchas veces utili-
,
zada para desprestigiar a los movimientos campesinos y; la denuncia de la situación en el Ro-
sellón como hace G. Agustín Rius en una exhortación a los catalanes para que contribuyan
, '
, -
,
-
20. Agradecemos a A, Simón Tarrés la gentileza que tuvo de cedernos una copia mecanografiada del diario de loan
Guardia.
21. ibid., pág. 37·38.
22, ibid. pág. 38
23. ibid., pág. 39
24. S. MARCOS, ibid., pág. 197.
25. F. Bon. 2752.
26. F. Bon. 2681.
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económicamente al sostenimiento de la guerra contra Francia y en la que el recuerdo del Ro-
sellón, se utiliza como elemento seleccionador. (27)
.
Los diálogos de Joan Roca: continúa el enfrentamiento con Castilla .
•
En el último decenio de s. XVII la propaganda oficial se sigue centrando en los puntos
señalados para íos años anteriores, Desde oraciones fúnebres, villancicos victoriosos hasta
los autores más reconocidos como N. Feliu de la Penya, Pedro Dimas de Potau, o G. Agustín
Rius, la exaltación y los elogios hacia el Rey colman casi toda la publicística impresa. La idea
de la defensa de la Corona estaba tan asumida por las clases dirigentes que detentaban el po
der desde 1652 en el Principado, que un Martí y Viladamor no hubiera tenido,ahora, ningúf
tipo de difusión.
Hay una obra en estos últimos años del siglo que nos ha Ilamado poderosamente la aten
ción, por la reflexión que tiene sobre todo lo acontecido en la Cataluña de la segunda mitad
del s. XVII. Titulada «Luz de la verdad. Preguntas y respuestas en favor de Catalunya y sus
hijos, originarla de una disputa havida entre cinco soldados de acavallo de España. Respues
tas por Juan Roca, uno de los mismos propugnan tes. » (28)
Se trata de un supuesto coloquio entre cinco soldados: Julián Pérez (castellano), Antonio
Núñez (andaluz), Diego Carranca (aragonés), Francisco Vives (valenciano) y Joan Roca (catalán).
y decimos supuesto coloquio porque Roca lo convierte casi en un monólogo ante la pasividad
relativa de los demás. Es anónimo, aunque es probable que el tal Joan Roca sea el mismo
autor de la obra.
L-a fecha de publicación no está citada textualmente, pero se hace referencia a la Revolta
de les Barretines como ocurrida diez años atrás, y nos permite situar el escrito alrededor de 1698-99·.
Joan Roca muestra un importante nivel cultural: Licenciado en Filosofía por Valencia,
el personaje construye a lo largo del diálogo lo que ha ido ocurriendo en Cataluña en ese
siglo, un repaso de las relaciones Cataluña-Castilla para justificar de las más diversas mane
ras las posiciones defendidas desde el Principat. En laza dé lleno con lo que señala H.Kamen:
«La revolució de 1640 no fou un final, sinó un principi: les qüestions crucials que va suscitar
van continuar turmentant tots els catalans conscients fins ala Revolta encara més decisiva del
1705» (29).
El diálogo de Joan Roca es una muestra clara de éste hecho, lo cual no quiere decir qué
no existan como señala J .Dantí elementos claramente diferenciadores entre la Revoltaaels, .
Gorretes o la de 1640. (30) Incluso el autor del coloquio, contemporáneo al menos de la últi
ma revuelta, así lo reconoce. Hablamos de continuidad y desarrollo, ya que cinco décadas
después de 1640 se .sigue planteando la legitimidad de la rebeldía y el derecho natural de de
fensa. Para Roca, «la defensa es ley natural, y assí se dize de cierto cavallero que reprehen
diendo a su hijo ya mancebo de algunas travesuras, creció tanto. el enojo que espada en mano
le fue siguiendo por casa hasta meterle en puesto de donde no podía huir. El moso entonces
echando mano de la suya, dixo: Señor hasta aquí ha sido padre, de aquí en adelante será ene
migo. y no. fue tenido por rebelde, antés bien de los hombres cuerdos alabado por discreio
Pues mayor es la sujección que deve el hijo al padre que el vásállo al Rey y assí es menester, .
que las tales armas sean ofensivas que no basta sean defensivas». (31).
_.
< • •
Esta defensa se enmarca en la resistencia catalana, en qué sus principios constitucionales
e instituciones históricas fueran tocados por el poder real. El autor diferencia implícitamente.
-
entre lo que es el Estado Moderno Absolutista y el Estado feudo-vasallático. � éste segundó,
lo denomina «gobierno real ..condicionadamente. quando los que. les posehenle eligen con algunas
condiciones que las ha de guardar sus fueros, que entonces es contrato y esta -obligado a ello
y no puede hacer ni deshazer sin su consentimiento, y en caso que lo haga pierde el derecho
al Reyno, y en tal caso, el tomar armas contra él sino quiere ajustarse a los pactado, no es
,
27. F. Bon, 7607.
28. Bibl. Univ. de Barcelona. Ms, 146. Otro ejemplar en la Be. F. Bon, 96 y 9316.
29. KAMEN, H.: Una insurrecció oblidada del s. X'Vll.I'alcament deIs camperols catalans de I'any 1688. Recerques
9 pág. 11.
30. DANTÍ, J. La revuelta deIs Gorretes a Cataluña (1687-1689). Estudis d'historia agraria, 3. pp.: 79-100 .
31. pág. 6 v .
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en quanto Rey; y assí siempre se verifica que para haver rebellión propiamente ha de haver
,YB vasallo _tomar las armas ofenssivas directamente contra el Rey en quanto Rey». (32)
Como dice Eva Serra, el eje fundamental de la' confrontación es socio-político y radica
en la formación del Estado feudal-moderno. El bloque de resistencia estaría compuesto por
el campesinado, en el doble sentido que ella señala y, también por 'un sector marginal del
sistema, una nobleza débil, que utilizaba el poder para hacer de las instituciones su instru-
mento de resistencia. (33) -
Por lo que dice Joan Roca, lo podríamos considerar corno un buen ejemplo representati
vo de ese bloque de resistencia. JSu continua defensa de las, instituciones y del pacto puede
así indicárnoslo, porque «es de saber que Cathaluña es pactada, porque en sus, principios fue
electiva» (34) «por lo qual se ve claro que no puede el Rey quitar ni poner sin consentimiento
de sus Cortes porque haziendo al contrario pierde el derecho y en consecuencia; el dominio».
(35) La concepción de Roca es bien clara. La sociedad que él defiende es en la que los-hom
bres se han sometido voluntaria y condicionalmente a un soberano mediante pactos, recono
c-idos en privilegios «retornos de los grandes y voluntarios servicios de gente y dinero que hi
zieron a los Reyes antecedentes». Este sin duda es el argumento central para defender y justi
ficar la Revolta de 1640. Claro está, aparecen también referencias a la defensa del Dios Sacra
mentado y al pacto con Francia porque «el que se ahoga se agarra de una, barra encendida
aunque se abrase las manos». (36)
En el análisis que hace Roca de la Revolta de les barretines quedan confirmadas las hipó
tesis de J. Dantí en el sentido de que no fue un levantamiento sólo en 1687; esta revuelta no
fue continuación exacta de la de 1640, sino fruto de una fuerte crisis económica agravada
por la presión fiscal y los alojamientos. «A causa d'aixó s'afegeix un enfrontament social
contra aquellas personas nobles i altres que tenien privilegi d'exempció d'allotjament» (37).
No es de extrañar que las instituciones catalanas se mantuvieran al margen.
Para Joan Roca, esta revuelta fue una «acción parcial, y assí no deroga el crédito del co
mún, porque la vez que mas se movieron fueron unos veinte mil hombres lo qual respeto de
trescientos mil hombres de armas que hay en Cataluña a menos contar, es nada» (38). Pero
Roca parece aquí contradictorio, porque si bien no trata con excesivo aprecio a la revuelta;
si señala «las tan injustas-e intolerables contribuciones» para pasar al tema de los privilegios
durante el reinado de Carlos 11: «Que haya privilegios en la República es bien, y que estos
sean los que han hecho algún señalado servicio en orden al bien común, es debido" pero que
estos sean los más y más poderosos no puede ser, que no ha de venir la carga toda sobre el
compuesto de todos los pobres» (39). «En fin, concluyamos, que .los catalanes en el hecho
de las Barretinas no son rebeldes, porque en lo de tomar las armas fueron f'orcados de' la ne
cessidad, ni los que se-movieron llegaron a la décima parte, y era menester que fuera la ma
yor. Ni fueron las armas directas contra el Rey, -esto es, para apartarse de su obediencia, lo
qual era necesario, para que fuesse rebelión sino para sacudir tan intolerables eomo injustas
contribuciones» (40). ' �
El hecho de que Felipe IV no eliminara los privilegios catalanes, y que además se la pre
miara es un buen ejemplo para Roca de que-Cataluña no traicionó a la Corona. La exaltación
de estos premios, como la vuelta al derechos, de cobertura y el haber recibido Barcelona el
.título de «muy, leal» son buena muestra de ello. Así se reconoce, con parecidos argumentos
a los, de las vísperas de 1640, el papel del Principado dentro de la Corona: «-Pérez: Qué
ha hazer el Rey de Cataluña sino ha de sacar provecho alguno? -Roca: Digo: De qué apro
vecha el muro a la ciudad? Mucho. Qué saca la ciudad de él? Nada, antes gasta en conservar
lo y en todo le es provecho -(se refiere a la Corona)- Por qué? Porque la defiende.»
Otro aspecto importante es la clara diferencia que establece entre Cataluña y España. Efec-
32, pág. 9
33. SERRA, Eva. Prólogo de. en Guerra deis Segadors i crisi social de J. VIDAL PLA, pág. 9 a 20.
34. pág. 15
35. pág. 23
,
36.pág.31.v,
37. DANTÍ, ibid., p. 85
38. pág. 41-42 v.
39. pág. 45.
40. pág. 59 v.
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tivamente, si por una parte se muestra claramente anticastellano, por otro, defiende el con
cepto de España como «madre de naciones». Por encima de cualquier discusión está la Corona
y España-, (cduego argumento es de fidelidad, y hispánica inclinación») (41). «y sino digas
.que habían hecho antes los castellanos fuera de España? No sé cosa. Pero los catalanes por
sí solos ya havían conquistado la Grecia y otras muchas Provincias del Imperio» (42). Obsér
vese la utilización del vocablo España.
Para Roca, el enfrentamiento se establece entre Castilla y Cataluña. En sus palabras «pa-
,
"
rece el cuento de la pública ramera, que llamava puta a una honesta donzella» (4J). «Pero
aquello de dar favor y entregar las placas contra el querer del Reyes malíssima trayción.jior
más razones que busquen para justificar su parecer. Si esto hizieran los catalanes, en boca
vuestra no hubiera más mala gente-en el mundo; pero ahora que lo hazen castellanos, temo
es bueno, todo es justo (44). . ;
Roca se explaya a lo largo del diálogo con diferentes argumentos, como el que se refiere
a la capitalidad' del Imperio, que según él al ser: Fernando el Católico el marido y hombre;
tenía que haber estado en la Corona de Aragón, y no en Castilla en manos de su mujer Isabel.
O las críticas al mal gobierno de la Monarquía «<no lo ves cerno Madrid ya no es Madrid,
sino Paris, pues todos o los más grandes de Castilla se han hecho franceses» (45»" para pasar
a desarrollar el relato de la fábula del Gallo y el León, simbología como ya vimos, aparecía
con cierta frecuencia durante la Revolta deis Segadors. Los Gallos serán los catalanes y los
Leones los castellanos.
:A finales de siglo, la correspondencia del personaje varía sensiblemente .. Ahora el Gallo
(considerado como símbolo de vigilancia y actividad) no se enfrenta al León (símbolo del se
, ñor natural o poseedor de la fuerza del principio masculino), sino a los allegados, al mal go
bierno: «es nuestro desafortunado monarca el León, son sus allegados los Grandes, y el Prin
cipado de Cathaluña el Gallo» que llenos de envidia ...«conviene en que muera Cathaluña» (46).
«Roca.: Dizen que algunos animales gruessos y de los mas allegados al León, deseaban.
,
mucho acabar con el Gallo, no lo podían hazer por sí; Que hazen? Dizen al león era razón
matar al gallo que assí convenía, diéron le sus razones, pero fabulosas. Dióles el León poder.
Dizen: -Ven acá Gallo» -Qué mandan?». -Has de morir. -P0r qué?». -porque llevas
cresta coronada. y esso es más de Rey que de vasallo.» Dixo el Gallo: -Que acaso .y0 me
la he puesto? Si me la ha dado la naturaleza, qué culpa tengo yo?». Quedaron convencidos,
aunque no satisfechos, dízenle: «vete, vete». Apenas-havía buelto las espaldas, quando le lla
man otra vez: -Ven acá gallo» -Qué mandan?» Dízenle: -Has de morir». -y por qu'é?»
-porque tienes muchas mugeres, y esso no es bien visto quando los otros animales no tienen
más que una», Dize el gallo: -Qué culpa ay? yo-no me las busco, sino que me las dan para
multiplicar más a costa mía y menos suya, y sino conociera convenencia no me las dieran»,
Quedaron convencidos mas no contentos. De ahí-a pOC0 llárnanle otra vez y dizen: ""-v'en
acá Gallo: Responde algo enfadado: -qué me quieren?» -Has de morir. -y por.qué?»
-Porque levantas mucho la voz y despiertas a los dormidos». -Pues que culpa-hay-en esso?
Canto más de lo que es menester'i. Antes bien sirvo de relox a los que no 1(:) tienen y coneso
se levantan a trabajar» -Bien" vete, vete». Más poco les duró la quietud, que luego le llama
ron por quarta vez diziendo: - Ven acá Gallo». -Qué me quieren ahora?» Díxo el Gallo,
-Que has de morir». -y por qué». -Aquí no hay más porqué; sinó porque assí lo quere
mos». -Acabara yo» Dize el pobre Gallo, -Gue hablaron sin feboco, y se escusaran tantas
idas y venidas y bueltas ( ... ) Quitaos la máscara y dezid la primera vez: has de morir, que
assí nos lo persuade nuestra-passión». Y assí murió el Gallo. No por culpa sino por embidia.
Esta es amigos. la fábula. cada qual la aplique a su modo». '�47)' ,,' -
.
,
La fábula es una buena ilustración para dejar patente. el mal gobierno y la -envidia de los,
, 41. pág. 78.
42. pág. 25,
43. pág. 71 v .
44, pág. 120.
45. pág. 72,
46. pág. 8�,
47. pág. 80-82 v .
•
,
566
castellanos, a los que se acusa de haber hundido la Monarquía y el Imperio, y en su declive
intentar arrastrar al resto de los reinos: «con que vengo a dezir que corno vosotros os véis ne
gros por vuestras culpas, ya nosotros blancos, nos aborreceis, procurando nosolvide el Pa
dre hasta tanto tisnemos de desleales para con su Magestad» (48) « ...pero dezidme, que ha- .
veis sacado hasta ahora de essa vuestra pretensión? Nada sino nuestra desdicha y la destruc
ción de la Monarquía» (49) Una Monarquia en proceso irreversible de decadencia, cuya ima
gen era un Rey degradado. y así, corrían por calles y plazas listas de comedias viejas en pas
quines y papeles sueltos, que dejaban constancia del conocimiento generalizado de la ruina
del país. Como en «La Gran Comedia de la Torre de Babel y confusa Babilonia que se repre
senta en Madrid reduzida a papeles; en titulos de comedias» Año. 1698 (50)
«La Magestad cautiba - El Rey.
La ambizion y poder - la Reyna Regte.,
La nobleza ultrajada - la Reyna madre, '
La herejía exaltada - la Perlips,
La púrpura y la ignorancia - el cardenal,
La maña y el escarmiento - Oropessa
la desunión y la ignorancia - el Consejo de Estado,
La paz octabiana - el de Guerra,
La ynjusticia solapada - el de Castilla,
La lástima y compasión - el de Aragón,
El ocio apetezido - el de Flandes,
El bizio ilustrado - el de Italia,
La sin Racon más impía - el de Hazienda,
El teatro - el hombre,
La esperanza de remedio - la Suzesión,
La monarchia - acabada,
y también la Comedia».
A pesar de todo se siguió bendiciendo a esta Monarquía, y más que nunca, desde un im
portante y amplio sector de la burguesia catalana que se beneficiaba de una política que favo
recía sus proyectos económicos. Pero si bien estas clases dirigentes que contemporizaban con
Madrid, no supieron o no quisieron ver en la «derrota premiada» de 1652, como un impor
tante paso en el camino de la centralización, es también cierto que un gran parte del pueblo
catalán caminaba en otro sentido. El abismo abierto en 1640 en modo alguno parecía cerrado
a fines de siglo, por mucho que se empeñara la publicística oficial en mostrar lo contrario,
fuera por medio de adhesiones a la Corona, fuera a través de creer en una deseada más que
real «hora de la periferia». La realidad es que había un íntimo hilo que unía los hechos de
la Revolta con lo que pensaba J. Roca y lo que ocurriría apenas seis o siete años más tarde .
48. pág. 87.
49. pág. 80 v.
50. F. Bon. 7804.
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VISIÓ POPULAR DEL BANDOLERISME DEL XVII: UNA APROXIMACIÓ
Agustí Alcoberro
•
,
Aquesta comunicació es mou entre dues coordenades de magnitud ben diferents: d'una
banda, intenta ser una contribució a l'estudi de la visió popular deIs bandolers.Al capdavall,
els llibres apareguts fins ara sobre aquest tema s'han preocupat -amb major o menor hones
tedat historiográfica-e- de definir els orígens socials i l'acció deIs bandolers. 'Cree que hem
de comencar a preguntar-nos que pensava la gent sobre ells. Aqúest és sens dubte un objectiu
difícil d'assolir: d'entrada, perqué hi ha gent de tota mena (alló que anomenem clases socials,
pero també diversitats geográfiques, clániques, i, fins i tot, per que no?, sexuals); pero també
perqué aquells sectors, l'opinió deIs quals més ens interessa coneixer, acostumen a ser els sen
se veu, els analfabets, o els privats d'explicar-se per una censura forca estricta (1). Tanma
teix, convé dir que, tot i que és un tema esmunyedís, és tan fet historie -i per tant, historiable->
el que eren i el que feien els bandolers, com la imatge popular que sobre ells s'ha anat forjant.
En aquest terreny, pero, el present treball no pot ser més que una primera i modesta
. . ,
.
.
aproximacio.
L'altra coordenada és tal vegada més tangible. He intentat recollir la literatura de canya
i cordill que, sobre aquest tema, es publica al Pí:incipat durant el s. XVII. La literatura de
canya i cordill del sis-cents és encara lluny de ser perfectament coneguda i catalogada. Molt
més abundant i descurada que la del s. XVI, rnolt més dispersa i inaccesible que la del XVIII
i el XIX, constitueix encara un buit hsitoriográfic, El tema del bandolerísme a la literatura
de canya i cordill ha estat treballat, entre altres, per J.C. Baroja (2), per als s. XVIII i XIX,
Joan Fuster (3) -en dues aportacions molt brillants pel que fa a la relació entre la literatura
(sobretot literatura culta) i bandolerisme-> i M. Cruz Garcia Enterría (4) -a la seva tesi doc
toral sobre «Societat i poesía de cordill al Barroc»-. Joan Fuster treballa en aquest tema
específic amb 5 romaneos dels s. XVI i XVII ja publicats previament; García de Enterría ho
féu amb set textos inedits del XVIi. La present cornunicació parteix de l'analisi d'un total
de 29 fullets de 1606 a 1635, molts deIs quals -provinents de l'Arxiu Historie Municipal de
Barcelona i sobretot dels Fullets Bonsoms de la Biblioteca de Catalunya-, no havien estat
estudiats fins ara. He intentáf contrastar aquests textos amb els reculls que els flokloristes dels
dos darrers segles han tet de cancons i altres expressions populars d'origen més o menys data
ble al XVII. He partit, en aquest sentit, del «Romancerillo Catalán» de Manuel Milá i Fonta
nals (5), tot tenint en compte, pero, les versions i els comentaris de l'aplec de Josep Gibert
(6), més idealitzat. També faig una brevíssima referencia als «Balls de Serrallonga», escenifi
cacions de carrer, de les quals encara es féu una representació a Alcover el 1941 (7) .
.
l. Sobre la tipología del bandoler, vegeu: HOBSBAWM, E.. L; «Bandidos». Ariel. B. 1976. Del mateix autor: «Re
beldes primitivos», Ariel. B. 1968. També, HILTON, R.H.: «Robin Hood, aventurer deis boscos?», aL 'Aven9,
30. B, 1980.
2. «Ensayo sobre la literatura del cordel» Revista de Occidente. M. 1969.
3. «El bandolerisme catala. La llegenda» Ayrná, B. 1963. «El mite literari de Serrallonga» a REGLA, loan: «loan
Serrallonga. Vida imite del Jamás bandoler». Aedos. B. 1961.
4.,Taurus. M, 1973.
5. «Romancerillo catalán». B. 1892 (Hi ha una edició moderna a les MOLe:, 47, ed. 62). B. 1980).
6. «Del canconer popular catalá, Aplec de cancons de bandolers i de Iladres de cami ral». B. 1948.
7. Vegeu: SUNYER, Magí: «El ball de Serrallonga a A leo ver» a «L'A veI19», 23. B. 1980. També: AMADES, loan:
«El ball de Serrallonga a Gracia». B. 1933.
"
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Sobre el fenomen del bandolerisme catalá hi ha forca treballs. EIs més complets i seriosos
continuen essent els de Joan Regla (8), als quals em remeto per a una visió general. Tanma
teix, voldria remarcar-ne alguns trets.'potser no prou treballats: 1.- El bandolerisme és un
fenomen rural, propi de societats agráries, A les ciutats apareixeran altres delinqüents amb
els quals el bandoler podrá tenir una certa relació, pero que representen Ionamentalment
realitats diferents; 2.- Afinant un xic més, podríem veure rera el bandolerisme catalá l'opo
sició entre una «muntanya» superpoblada i en clara decadencia i un «pla: modern i, per con
trast, fins i tot opulento Gairebé tots els bandolers procedeixen de la muntanya (del Pirineu
o d'allo que P. Deffontaines anomena la «Catalunya humida i forestal»); és allí on tenen
les seves solidaritats básiqúes, €ls fautors .incondicionals; on poden viure impunement com '
a membres de pIe dret de la comunitat; on es refugien en els moments de decadencia. EIs ban
dolers enllacariem, dones, una muntanya en contínua ebullició des de les revoltes remences
-la contradicció pla-muntanya ja fou anotada per Vicens Vives- fins a l'esclat revoluciona
ri que precedeix la Guerra de Separació; 3.- El bandolerisme del XVII s'inscriu en el marc
de la crisi de la feudalitat catalana. És aquest fenomen que explica els 2 vessants del bandole
risme, ja remarcats per Regla: el nobiliari (que intenta, refer les rendes senyorials mitjancant
la depredació)'i el popular (els «out law» fills de 1.\'1. miseria). Tanmateix, hi ha tarnbé en aquest
cas uns punts de contacte evidents entre l'un i l'áltre: les quadrilles de bandolers serán utilit-
- - . ,
zades p.els nobles com a.sucedarii de les.ñosts feudals impagables en els xocs amb altres cava-
llers; a canvi, els bandolers assoliran la impunitat en una terra on les jurisdiccions senyorials
continuen essent doniínants, i, per que no? , satisfaran el seu «ego» en poder parlar de tu a
tu amb gent d'altres estrats socials -aixo pot ser perfectament constatat, per exemple, als
capítols XIV i XV de «Perot Rocaguinarda» de Lluís Soler i 'Terol, en els quals el bandoler
ajuda l'ordre deis templaris contra Rafael de Biure, en una disputajurisdiccional-c-i; 4.-Av,u·i
per avui, són més que dubtoses les explicacions que veuen rera nyerros i cadells, dos bandols
polítics (catalanisme pro-francés versus espanyolisme) o socials (noblesa enfront sectors po
pulars). Més aviat caldria parlar d'una estructura complexa i forjada lentament de lligams
clánics, com planteja Eva Serra; aquesta analisi, d'altra banda, lligaria amb I'explicació que
Sebastiá García Martínez dóna per a les bándositats de la Ribera de finals del S. XVI. Que
el bandolerisme no fos própiament una expressió política no obsta perqué el seu desenvolupa-
,. .
ment tingués una clara incidencia política (especialment, per la .durfssima repressió deis vir-
reís ducs d'Alburquerque i d'Alcalá) en el procés d'enrariment entre Catalunyá i la menar-
quia espanyola.
'
EIs fullets de literatura de canya i cordill acostumavena ser breus (un full doblegat, gene
ralment impres per les quatre cates). Es tracta d'un tipus d'obres árnpliament consumit 9,ue,
si neixen per ser cantades, esdevenen majoritáriament durant el S. XVII, simple text per llegif4 - . . •
o recitár., Maria Aguiló, tot considerant-Ios poesía vulgar, explica en el seu «Canconer de les, , ,
obretes en la-riostra llengua materna rnésdivulgades durant los segles XIV, XV e XVI»: «tal
yegada se puga dir que la (poesía) popular naix del cor, que l'artística ve de lo alt i que la
vulgar, més sugerida que la inspirada (més feta per encárrech o encomanada que les altres
dues) retrata més lo extérn, lo que rodeja él poetá» ..
'
M.C. García de Enterría afirma que
durant el X,VrI «alló popular, alló cáínperol, alló rural' es transforma ( ... ) en ciutadá, en xava
(cccallejéro») i arriba a fer-se plébeu ( .. .) Desapareixen també els temes trágics (en el pIe sentit
d'aquesta paraula) ( ... ) i apareixen els temes I).Q trágics, sitió desmesurats, pero, alhora, tri
vialitzats». 1 encara: «és el llenguatge o la llengua literaria deis plecs solts la que cree ( ...)
que comencaa caure, al S • .xVII, en defectes que l'apropen a la literatura per a'rnasses».
Si tot plegat explica perqué áquesta mena: de textos han estat poc treballats des de l'óptica .
de la crítica literaria, no ens pot deixar de sorprendre que no hagin estat més aprofitats pels
historíadors. Pensem que, tot resseguint qualsevol catáleg de fullets impresos del XVII, tro
bem des de fets'ffancament macabres o espectaculars, que precedeixen la premsa sensaciona
lista «<Relación verdadera de un mostruoso niño que en la ciudad de Lisboa nació a 14 del
mes de Ab.ril. -Año 16[28, junto CQn la efigie verdadera de dicho monstruo», «Verdadera tela-
•
8. «loan Serrallonga. Vida i mite del famás bandoler», Aedos. B, 1961. «El bandolerisme catalá del Barroc», Ed.
62. B, 1966, (Ya escrita en linies generalsla present comunicació, descobreixo, amb una línia renovadora, la tesi
de llicenciatura de Xavier TORRAS: «Les bandositats a Id Catalunya de L'Antic Régim, Nyerros i cadells a la
'Plana de Vic (1590-1640»>. tJAB, 'oct. 1983. L'autorcita algunes cobles-de les Unions de 1606, aquí comentades
més ámpliarnent. A remarcar els seus comentaris sobre el romancer popular (p .. 375-396). ..
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ción del espantable terremoto ( ... ) en la provincia de Calabria ( ... j», de vegades amb morali
tat católica. (eCaso memorable y espantoso que aconteció a un hombre que estuvo 12 años
sin confesar y en todo este tiempo siempre recibió el Santíssimo Sacramento, y assí visibli
mente el demonio lo ahogó»), fins a cróniques bel-liques, morts de reis, esdeveniments
polítics, ...
La literatura de bandolers tenia una certa tradició que s'endinsava en el segle XVI. En aquest
sentit, Maria Aguiló publica dos romaneos del cirrc-cents, que 'han estat comentats per Joan
Fuster , El 5 de setembre de 1605 s'aproven els capítols de la Unió o Gerrnandat de Vic que,
segons Soler i Terol, «tenia per objecte no solament destruir lo bandolerisme, mes també apla
nar un xic a la noblesa». Tot seguit es crearen altres Unions en un gran nombre de ciutats de Ca
, .
talunya. Aquest fet anava a donar lloc a una nombrosa literatura. Hi ha un seguit d'obres
queresponien a una inquietud més o menys espontánia i popular. Després vindran cobles més
pretencioses des de l'óptica literaria i al tres romaneos clarament destinats a eríaltirl'autoritat,
en aquest cas del virrei. Anem a veure-ho, En el primer grup -totes les obres del qual són
en catala- tenim, per exemple, les «Cobles noves en llahor de la Unió y deis beneficis y profits
que ella ha aportats en Cathalunya compostes per un soldat de la Unió» )9). Un soldat que, d'al
tra banda, es confessa analfabet: «De la Unió vull cantar / pus totom ne diu bé / perque delletra
no.n sé» -més endavant ens dirá fins i tot qui és el seu centener i el seu desener-. El poema
-propiamer', la cancó-> il-lustra en successives estrofes, l'estructura i la divisió jerárquica de
la Unió de Barcelona, basada en criteris socials: «Són cinch cavallers de fama / los centeners de
valor», «Té la richa Barcelona / deu cinquanteners de onor», «Déu do vida als menestrals / als
quí són bons dezeners» -afegitó important: «que ronden ab molta pau / sens hofendre cava
Ilés»-., «Soldats són de molta fama / los que són de la Unio». ·EI poema destil-la -com altres
que el seguiran- un ciar triornfalisme: «Ans per los camins robaven / Iladres als trists passatgers
/ mes ya sense por caminan / puyx no.s troban bandolers / perqué la Unió exequta / lo perse
guir-los com deu». Pero també una clara ingenuítat pel que fa a l'articulació de Catalunya en la
.monarquia hispánica: «voldrannos bé ya en Castella / perdent la maleyta fama / que de matadors
teníarn / puyx lo que és bo totom ho ama». 1 encara, un odi ciar als usurers: «no puch dir lo que
voldriar aserca deis ussurés / que té la Unió Iligada / lo universal interés /que a poder segons es
justa / faria en ella lo que deu»: Una estructura molt semblant tenen les «Cobles de la Unió
de Vila Franca de Panades, fetas per hu de la mateixa vila». Aquestes afegeixen un elogi del
virrei: «Don Rector de Pinatell / Duch és de Mont Lleó, / mogut de chirstiá zel / a feta fer
la Unió» (i la tornada és sempre: «los de la vida yrada / bé.ls persegueix lo virrey»). També
a Tarragona es' feren unes cobles semblants. En aquest cas «lo qui ha compostes les cables
/ és un pobre menestral/de la noble Tarragona / ahont se fa d.ell poc cabal)>. L'autor co
menta els decrets de prohibició d'armes: «ni espases deshonestas», «Dagas llargas.prohibidas
/ tampoc gozareu portar / si no daga de la mida / ab que.s puga taliar pa / ni punyalets
de gra d'ordi». «Pedrenyals ni pistolets / no us atrevireu portar / encara que síau grandes,
! cavallers ni ciutadans» -hi 'ha, dones, en aquest cas, una certa.al-lúsió antisenyorial ja cons
tatable a la primera estrofa: « Valentons y gentilshómens. / ab la Unió no us burleu», L'autor
esrefereix també a «los falsaris moneders» i comenta la creació d/Unions a altres ciutats (Vic,
Manresa, Barcelona, i també Valls, Vilafranca, Alcover i Reus). Mostra, així mateix, un ciar
odi als especuladors: «Molt me pesa de una cosa / de esta Sancta Unió x que en gavalladors
de blat / no tinguen jurisdicció». El següent pas ·en aquest genere sera la tramesa de cobles
d'unes viles a altres, tot explicant els -xgrans exits: de les Unions respectives. Tenirn així la
«Resposta a un amich de Vich contanthi los effectes que ha causada la Sancta Unió de Barse
lona, folgant-se deis succeits en la de Vich». L'autor diu que li ha enviat també «altre trallat
(trellat: copia) / molt diferent / un rnon parent / hu qu.és de Olost». Si hem de fer cas al
text, a Barcelona s'ha creat una mena d'histeria col-lectiva contra qualsevol mena de delin
qüencia. La gent horanda esta contenta, pero no així la gent d'altres oficis: metges (ccom
fa. lo metge / carad 'heretje / lo vareu fer, / que ni un' diner / guanya 10 dia» o peixaters
((los pescates / no guanyen res / segons guanyaven / perque.ls compraven / fent ells lo preu
/ per sis per deu»), Tot i així, feta la llei feta la trampa, i els qui tenen capes-robades les tenyei
xen: «la que era parda / ha feta negra, / la blava groga / tement la soga», Una altra carta
9, Les obres citades corrsponen a: Biblioteca de Catalunya (B.C.). Fullets Bonsoms (F.B.): 10.827, 10.898, 10.828;
10.832,10.830,7.560,10.775,10.774,10.824; GARCIA DE ENTERRIA op.. cit. p. 127; i BC.,F.B.I0.831, res
pectivament. Totes elles, impreses a Barcelona el 1.606.
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escrita per un desener barceloníi enviada a Valencia té un cert valor, perqué ens diu els noms
deis cinc centeners de la ciutat de Barcelona: «a Fluviá / qu.és cap ita / o centener / pos lo
. primer»; «pus Aguilar / és lo segon», «és Fivaller / home molt rich / Ilinatge antich / com
los demés», «Setantí honrat / molt nomenat», «ho quit sera / mossen Duzay». A la cobla
«De la mudanca del temps», I'autor fa una defensa aferrissada de la gent del país: «Diran
alguns qu.és clima de la terra, / y qu.és aquesta gent mal inclinada / responc que no és així,
sinó que és bona». La culpa és de «aquells, que en temps passat mal.governaven». 1 encara:
«si foc cremas aquells, que culpa tenen / y no die, que cremas Cadells, y Gnerros, / encara
que també tenen sa culpa / sino, los que remey donar podien» (i continua, inculpant les velles
autoritats: «y no u volgueren fer , per lo, que ells saben: / molts, que tenim per bons, farien
cendra»). 1 en referencia clara a Castella, afegeix: «Diran les nacions, que blasphemaven,
/ de Cathalunya, y de.ls, que en ella habitan / lo, que dalt esta dit, que no és la culpa / deis
catalans, sino de qui.ls regia». ,
Entre les obres signades amb pseudónirns pretensiosos tenim dues cobles del Pastor Gile
no: «Cobles ara novament fetes al to de la sardana ... » i »Summari y relatió verdadera ... ».
En aquesta segona apareix Ul1 elernent nou prou interessant: l'obligatorietat de pertányer a
la Unió: els deseners han de nomenar deu soldats «y si rahons / a cas donaven / y.s escusaven
/ que donarien / y pagarien / bons cent reals, / y de sine anys / no entrarien / ni rnenys
serien! enseculats / ni abilitats / en los officis / y exercicis / de la ciutat», Tenim també
un poema d'un Pastor Frexano, en el qual la Unió, en forma de dona, recrimina els delin
qüents. EIs «oficis» motiu de reprimenda són, pero, fonamentalment urbans: cantoneres, al
cavotes, cercenadors, lladres, -capejadors i rufians. AIgú critica el baix to literari de tots aquests
escrits en una «Carta nueva del peregrino; en la qual reprehende a los poetas que han come
puesto a la Unión, es para gente de buen entendimiento», i tot seguit fou contestat en una
«Respuesta muy gustosa ... » on, entre altres coses, se li diu: «vos deveys ser castellano / por
que siempre ellos se precian / de reprender a todos / y a vezes ellos se anegan».
En, una línia molt més oficial tenim una «Cobla en alabanca de la Unión, obra muy curio
sa al tono de Iayme Roig con un romace a la postre, quien declara quien fue el inventor d.ella»:
«los que de la Unión aveys hablado / no sé cómo lo hazeys / que de la Unión hableis / y
quien la dio os aveys dexado». Evidentrnent, aquest és el virrei:«Duque de Monteleón / León
soys contra malhechores, / y a los buenos hazeys favores / si les basta la razón». Es tracta
. d 'un ciar exemple de literatura oficiosa, al servei del poder, en aquest cas del virrei.
-
Pero aquestes Unions de regust medieval no acabaren óbviament amb el bandolerisme.
El 1611, davant la massiva circulació de moneda cercenada o 'falsa, hom pren la decisió .que
se li doni el valor del seu pes. També aquest fet és comentat en un seguit de romaneos, A
les «Cobles noves a la rima del trabuquet, aont se tracta deis moneders del dany que.ls ha
fet la nova invenció del molinet, y lo anan la moneda a pes y lo grandíssim bé comú que se.n
ha tret» (10) s'explica la situació anterior: «senyors eren absoluts / fent la barba a molts du
cats / y de pochs fent moltsescuts», «ab lo vostre bon offici / tots tomáveu cavallés». L'obra
denuncia també «quants homens de confiancas / que no eran tingut per tals / vos han' servit
de ferrnancas / y també de principals»; pero alhora es fa ressó del desastre que han.significat
les noves mesures monetáries per a les classes populars: «molts pobres són arribats / a patir
aquests flagells, /, que si havien deu ducats / poden sois contar sine d.ells», i d'un altre greu
temor: «mas tinch por per lo cas / -que us han abatut lo offici / no us poseu a robar a pas».
'farnbé aquesta obra denuncia els valedors: «si lo Batlle los és pare / o per ventura: confrare,
/ (.:.) / elllos val ad omne quare» i els adverteix que «pus tendrá lo acusador / la quarta
part de la herencia / lo amíc, que tindran major, / aqueix 10s sera traydor». La culpa és deis'
estrangers, ,que a més arnés utilitzen els edificis eclesiástics per amagar-se: «Com sufrim uns
forasté, / que no volen servir amo / y en betxaca de revés / meten dos y trauen tres, / dient,
Yglesia me llamo». El rnateix tema, és encara tractat en dos altres romaneos.
- El 1613 tenim dos poemes ja própiament de bandolers que ens relaten la mort de Miquel
Morell i del Bort Clua i els seus homes (11), d'un to objectiu, periodístic, segons M.C. Gareía
de Enterría. El 1616 arriba el nou virrei, el duc d'Alburquerque, partidari de la línia dura,
'. -
10, B.C .•f :B. 10,891, 10.896; AMA:DÉS, J.: «Els cent mi//ors romaneos cala/ans».
B.C.,F,B,10,817. Impresos a B, 1611 .
11, GARCIA DE ENTERRIA. Op. cit. P. 322 i següents.
Selecta. B. 1955.P 23;
,
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i que ben avíattindrá el suport de I'oligarquia barcelonina. La repressió del duc aná acom
panyada d'una bona campanya propagandística, amb romaneos del tipus «La enfermedad
de la insigne Cathalunya y de cómo su Majestad le ha enviado un médico ... » (1·2), o «Coblas
de Trucafort y Tallaferro y del bon govern de Duch de Alburquerque. Ab un soneto a la fi».
Aquest segon és un fulletó forca típico És una advertencia als bandolers: «Trucafort i Tallafe
rro, / no teniu bon pensament, / lo hu cadell y l.altre gnerro, / perqué no haveu pres deste
rro?». «Per pecats són los flagells / de la fam, y pesta y guerra, / mas aquest és pijor, que
ells». «En los tres tothom ajuda, / y en lo quart.tothorn fa mal». «Tots los Bailes y Vegués
/ del Rey y de Baronias / ab un manament exprés / persegueixen .bandolés». Mentre l'autor
va escrivint el poema s'assabenta de la detenció deis dos bandolers. El poema, d'altra banda,
utilitza el típic argument de la propaganda oficial: l'amenaca de la. traíció i la delació deis
propis companys: «los amics que abans teníeu / tots vos han desamparats ( ...)/ alguns d.ells
vos mataran per robarvos la moneda». I més endavant, «Tallaferro, en que confias / ara qu.és
- pres Trucafort? / bé seran curts los teus dias / que no.t faltaran espias». Més interéssant -
per no tan dirigida i més objectiva, malgrat que inclou.. com totes aquestes composicions,
elogis al virrei- és la «Relació verdadera de la transformació de Cathalunya ... », composta
per un tal «loan Pelgrí / que des de minyóz' tuy sempre inclinat / ha veure lo món / vull dir
y comptar ... » (Té un tipus d'introducció i d'estructura que proven que l'objectiu del text era
de ser recitat oralment). Estant a Barcelona s'assabenta que el virrei «aura sois un mes / y
ya va pels dos / que ha mort Tallaferro / y pres Trucafort / y més de trescents / lladres y
brivons», xifra, per cert, gens exagerada. La caneó relata, amb bona intuició poética, i de
manera forca objectiva, els sentiments que desvetlla entre els assistents l'execució d'alguns
bandolers: curiositat, compassió, fins i tot certa admiració i por pels qui han transgredit la
llei.c'Terrats y finestras / carrers y balcons / estavan de gent / tots plens com un ou. / Un
deyen ya passan / aquell conech jo ( ... ) Que bella enfilada / que jóvens que són / per cert
que me causen / espant i terror / Bonico estau vós, / pensau qu.és de vells / de coixos i torts
/ la vida que tenen». Pero alhora també, la fatalitat del destí: cal que-morin (cdeixaulos patir
/ i Déu los perdó»). Fins i tot «vingueren molts pares / ab sos companyons / per ben instruir
/ y ferlos recort». La compasió deriva per la banda mística: «la gran multitut, / los crits y
los plors, / me feren pensarz en la fi del món». Acabats els suplicis i les execucions, «un
pare de aquells / gran predicador. / A tot lo auditori / ab gracia y primor / de molta doctrina
/ va fer un serrnó». L'autor acaba comentant que «si voleu saber / més coses de nou / partiu
y veureu / dimarts, o, dijous, / una altra enfilada / de caps y de colls». La repressió indiscri
minada degué, sens dubte, d'estendre Iligams de solidaritat -especialment a les comunitats
rurals-. Sobre la repressió, una font básica i poc coneguda és el text raanuscrit d'un perse
guidor -editat el 1931-. El militar castellá, després de justificar a bastament la lluita contra
el bandolerime, introdueix passatges prou significatius com aquest: «Levava el contador Rueda
las órdenes con tanto rigor que los soldados que le acornpañauan, aunque no fueran cristia-
. nos, era justo tenerle lástima, poque avía pagés que dexa en su casa a ocho y nueve hijos,
sin las mugeres, que todos a una rompían el cielo con gemidos» (13).
El 1627 apareix un plec sobre la detenció deIs germans Margarit (14), del qual convé re
marcar la imatge negra que dóna de la vida deis bandolers. «No ay vida más inquieta / que
la de salteadores / tan llena de angustias y penas». «Fatígales la hambre fiera, / duermen
mal, comen peor, / sin tener morada cierta. / Estás en contínuo miedo». Més encara, els
sotgen els remordiments: «condenados por sus culpas / por fiscales sus conciencias». Una
imatge no gens idealitzada, que' en tot cas mou més a compassió -i a justificar-ne l'execució
que no pas a admiració o temor.
El 1631 Tocason és ferit i fet detenir per un jovenet, que també s'havia dedicat a robar.
El fet ens és explicat a la «Relació de la presa que Montserrat Camprodon, natural de Tara
dell, Bisbat de Vich, ha feta del famós cap de quadrilla Iaume Masferrer, alias Tocasón» -
un poema interessant i fortament contradictori- (15). Tocason ens és presentat com «un ca-
12. Ibid.; B.C., F.B.: 9.090; Arxiu Municipal d'História (A.M.H.) de Barcelona. DEU-2. Impresos a b, 1616 (el
darrer, citat a AMADES «Els cent ... »p. 24-32)
13. SERRA i V[LARÓ, J.: «Persecucio deis bandolers de Cata/unya l'any 1616 (Re/ació manuscrita d'un de/s perse
guidors», a «Anuari de l'Oficina Románica de Lingüítica i Literatura», IV.oB, [93 l , Dec a l'amic Ramon Planes
la tramesa d 'aquest texto
.
14. GARCIA DE ENTERRIA. Op. cit. p. 322 is.
15. A.M.H. LIB-29, (Citat per GIBERT Op. cit. p. 61). L'altre text també és citat en aquesta obra. Impresos a B, 1631.
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pita insolent I de insolent esquadró», pero també com «el valent Tocason I dels oamins le
cossari (corsari") I y dels deserts lo Ilop», i hom comenta «el seu aspecte superbo». En una
estrofa, el poema destil-la clarament él que anomenem la ideología del penediment: «o que
trista y horrenda! I que rigurosa, y fort! I y espantosa-se mostra (la mort) I a qui al próxim
ha mort I Que com pateix en si I tan inmensos dolors, I reconeix la gran culpa I 'que causa
son rigor». La composició explica tarnbé els llocs habituals d'actuació i de refugi del bando
ler: «La mata del Adern, I lo 'bosch de Corniols, I la Creu de Franciach, I de Monteada lo
Coll. I dormia a Trenta Passos, I vetllava al coll del boix, I tornava a Riudarenas, I y destru
híau tot». aquests versos donen la imatge d'un home infatigable, que ja ha entrat en la llegen
da -una llegenda trágica, certament-. Un home vulnerable, també: un jovenet; Campro
don; que «manllevat soIs havia l. al moliner del lloch I un pedreñal de mig rella» li planta
cara, el fereix i cuita a avisar la justicia. El bandoler, ferit i tot, s'ha .allunyat un xic i, en
buscar-lo, «tots judicaven I lo cas per fabulós». Pero Tocason és localitzat, mor al cap de
vuit dies, i és dut a Barcelona i, exposat a la placa del rei. Tanmateix, cadáver i tot, deu fer
goig: «de nit alguna dona I li perdé lo temor I la crespa cabellera I llarga madixa de or, /
per cobrir algun eap j li tallaren entorn». Carnprodon, per la seva banda, aconsegueix tres
centes lliures, «més dos delinqüents lliures I li dóna per favor I y sa benavolencia I que premi
major fonch», De Tocason tenim també unes altres cobles, escrites en primera persona -fet
habitual en el genere, que mira de reviure el darrer discurs previ a I'execució=-, que tot i que
es justifiquen amb estrofes com aquesta: «Cerrallonga y demés lladres I desangayauvos del
món f escarmentau en les barbes I de mi trist de Tocason», tenen, en altres passatges, un té
clararnent laudatori per al bandoler: en ser detingut, «may me só vist tan honrat, I y tan rega
lat tarnpoch, I parlant-me molts cavallers / y lo Bescompte de Joch. I Pero ja sé lo que cer-
.
quen I tots ells y un jutge de Cort, I volen saber per ma boca I quin són socis y factors.
I En lo qual tinguen bon '�nlmo I los que.n són y temen poch I que jo.l tinch en patir sempre
I y sabré callarho tot». El bandoler acaba demanant als qui l'escolten: «y us prech que pre
geu per mi I que.m vaig despedint del món».
El 1632, apareix un «Romance que trata de la vida y muerte de Francisco Esbert, vezino
de San Felipe de Llobregat compuesto por Jorge Fernández de Miranda, Gentilhombre de
la compañía del conde de Puñoenrostro» (16), per tant, per un perseguidor. El romane; -
escrit també en primera persona -és interessant perqué repeteix f'orca fidedignament l'acti
tud oficial. Aquí el bandoler no té ni una ombra de valentia. En canvi hom enalteix-els perse
guidors: «Truxeron a este lugar I la compañía afamada I del conde de Puñoenrostro».· L'ofi
ci de bandoler apareix com a vergonyós i és escarnit pel poble: en ser detingut, «todos mis
parientes I por no verme se ocultavan I Llegamos a la ciudad (Barcelona) I y los niños me
afrentavan I diziendo, vaya el ladrón». També el bandoler es penedeix sincerament i delata..
«Yo viendo que mis pecados I eran tantos, y ser tantas, I mis culpas, tomé acuerde de al i,ns
tante confessarlas». Aconsella a «los que estays en jubentud I passaos aFlandes o a Italia
la serv.ir a nuestro Rey, I como hizo Roqueguinarda», I després d'aconsellar semblantment
als fautors, arnenaca: «a muchos los niños matan, I corno al bravo Tocasón, I y al fuerte
Iayme Gañada», «otros ay que en una cárcel luna bevida, les causa I'la muerte». El text
també presenta-el bandolerisme com un fet «que ay desde Valencia a Francia», és a dir, corrí.
urr problema de-la Corona d'aragó..el mateix autor posa en boca de Francesc Esbert «acordé
dexar mi patria I y passarrne hazia Valencia» en veure's acorralat al Principat: .
. El 1631 .es publica: una composició d'elogi al duc de Cardona (17), escrita per un «amic
de Miquel REDO (potser l'agutzir Miquel Joan de Monredon?) /. no és horrie de promenció,
és son nom Miquel MATEU I y criat de Sa Excel-lencia I tot des del cap fins al peu». Segons
.
l'autor, els exits repressius del nou virrei són grácies que «en lo punt a pagat I lo que a manat
publicar, I sens replica ni tardar I ho paga de diner seu», la qual' cosa il-lustra sufioientmént'
l'estat de la hisenda virregnal.
I arribem a Serrallonga, Sobre ell he localitzat dues obres, i la refere-ncia d'una tercera
(18). 'La primera s'inicia amb uns comentaris geográfics: «Muntuosa Cataluña», «cada mon-
•
•
-
16. AMH. 'LIB·f1. '(Citat- tarnbé a GIBERT op. cit. p. 66) B, 16'32.
17, BC.,F.B. 9.018, B, 1631.
18, AMH.' LIB·14. 13, 1633. Agraeixo a I'amic Xavier Ibáñez la tramesa d'aquest text i altres de l'AHM: L'altre
(ext i la referencia a GARCÍA 'DE ENTERRIA,.Op, cit. p. 322 is. i 100, respectivament.
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te es un castillo, / cada sierra una muralla, / cada rizco es una torre, / y toda una placa de
armas». loan Sala apareix com a pagesIcaunque era de labradores / no es la labranca villa
na»). Destaca d'ell su «atrevida valentía». «persiguióle la justicia! mas fue su assylo su ca
sa», «a mil y a quinientos hombres / han puesto cerco.a su casa / han abrasado su hazienda
/ y han talado su campaña. / Pero con valor no visto» des d'algún punt de difícil accés «dezía
a sus contrarios infamias» i «con una escopeta larga / a los que le parecía / uno.a uno derri
bava», «solo se escapó a todos y aún a diez mil se escapara». Fugit a Franca, un «Monsiur»
vollliurar-lo a la justícia, pero ell «adivina la trayción». De fet, la traició és una arnenaca
quotidiana: «andava temeroso / que los suyos le entregaran, / (lance fatal, Que a tal gente
/ muy raras vezes les falta)». L'autor idealitza llargament la figura de la J oana. Massissa, a
qui presenta com una amalgama de sexe i valor: «que vestida de hombre clava / (con las ar
mas) muchas señas / de gran valor, cosa rara / ver esta Venus, y Marte, / y no de muy
mala estampa / entre assaltos y finezas, / entre blanduras y balas, / pistoletazos-y amores
/ requiebros, y puñaladas». Tanmateix, el mal ha d'acabar perdent, i la «Alteza soberana
!. del gran Duque de Cardona» ha de poder amb el «bravo bandolero». Tot i així, aquest,
entrant empresonat a Barcelona, «a quantos mira / tan fuerte se les mostrara, / que pareció
que las vidas / de limosna perdonava». L'altre poema, publicat a Madrid el 1635, presenta
Serrallonga com «el .mayor bandolero que se ha oído contar» i és una clara apologia de la
seva valentia i una denúncia del tracte de la justicia:' «También el buelo tirava, / que ningún
pájaro erró, / pues infinitos mató / de la montaña en que estava. / Diez y siete años viviera
/ en esta tierra tan fuerte, / donde .no temió la muerte, / que ninguno se la diera». «Torturas
tantas le dieron, / que fue una gran compasión, pues en el potro y prisión / muchos huesos
le rompieron. / De la calle se sentía / los tormentos que passava / y la gente lo escuchava
/ con lástima que tenía». ,
Fins aquí, els romaneos de cec que he localitzat, i que tenen un seguit de caracter.ístiques
comunes: notable realisme, i per tant absencia del «tremendisme» que s'estendrá en els se
güents segles i que ha estat estudiat per l.C. Baroja; alhora, també, un plantejament ambigu:
d'una banda, hi ha un arrenglerament amb la lógica del poder, UBa justificaciá evident de
la definitiva fi del. bandoler (1 'execució); més encara, una certa ideo logia del penediment: el
retorn al credit public només és possible mitjancant la confessió i la mort. Pero hi hauria" "
també un segon aspecte: una certa admiració pel bandoler, com aindividu capac de superar
la norma establerta; en alguns casos -a l'extrem-, com a personatge poderos, capac de viu
re amb armes, com un noble; tot i no ser-he. (Aquest és un aspeote constatable a diverses
fonts: «tots els fadrins (de la quadrilla) deyan al dit Rochaguinarda senyor.Guinart»; Antoni,
fill de loan Sala defineix el.seu pare com a «persona.darrnes i capitá de bándob (19». El
bandoler, en els bons temps, causa adrniració, respecte i temor; a l'hora baixa, produeix com
passió i llástima. Quina és la importancia de la censura en el primer apartat comentat (l'arren
glerament -arnb La lógica del poder)? Segons Lalinde (20)" el duc d' Alcalá introduí a l'edicte
perpetu 0 «crida delllibret» un capítol on s'establia que cap llibre no podria ser editat sense
el vist-i-plau previ del virrei. Malgrat gue els romaneos de cec -per les seves mateixes
dimensions=- potser pogueren escapolir-se amb més facilitat d'aquesta norma, és evident que
la por a la retirada dels exemplars o a les sancions degué pesar en els editors a l'hora d'encarre
gar (o de triar) textos concrets. D'altra banda, tots els poemes porten la inscripció «Ab llicen
cia de l'ordinari», fet que segons M.C. García de Enterría momés es dóna amb aquesta cons
tanela al bisbat de Barcelona. Tanmateix, més enllá de la censura, hi havia d'haver també
uns principis morals col-lectius de difícil transgressió o superació; al capdavall, com diu loan
Fuster, un bon bandoler ha d'acabar morint. En funció de tot el que he dit, distingiria dues
menes de textos: els de caire oficial, destinats a enaltir el virrei i a escarnir purament i simple
ment els bandolers; i els poemes que, tot i entrar formalment en la lógica oficial, es mouen
alhora en unes coordenades diguem-ne «comercials», i expliquen, per tant, alló .que la gent
vol escoltar: la descripció d'uns bandolers valents i mitjanament despietats. Entremig, hi hauria
tots els romaneos de la Unió de 1606, que proven que es tractá d'un moviment forca impor
tant i fins i tot popular -en el sentit social- en algunes ciutats .
•
•
19. REGLÁ, J.: "El bandolerisme... »p. 1 07. CORBELLA, Mossen Ramon: « Troballes d'arxiu. Nous datos sobre'ls
célebres bandolers Rocaguinarda y Serrallonga», Vic, 1.902.
20. LALINDE, Jesús: "La institución virreinal en Cataluña (1479-1716)) Resum de la Tesi de Doctorat. U.B., 1958.
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El temps ajudará a destacar aquells elements idealitzadors que heril vist ja que s'insinua
ven a les cobles de canya i cordill. I així, les cancons orals recollides pels folkloristes del segls
passat -lliures, d'altra banda del sedas de la censura- seran sovint clarament enaltidores.
El Tocason del romancer popular duia un anell d'or i, en queixar-se de la seva sort, diu: «a
mi no em reca morir, ni l'haver de morir ara, / sinó que em mati un vailet que no té cap
fil de barba». Més encara, el robatori deIs seus cabells esdevé especialment magnificat: «els
cabells de Toca-son les dames els demanaven; / no els hauran les dames, no, ni els hereus
de bones cases, / sinó la filia del rei que és la princesa d'Espanya». En Serrallonga tindrá
un dívertit acarament amb la mestressa d'un hostal a qui havia robat la seva quadrilla. Les
ninetes pioraran de tristor perqué en Serrallonga és 'a la presó, potser perqué, vista la fama,
esperaven que algun dia vingués a raptar-les. Contráriament, els «Balls d'en Serrallongas tin
dran un to més xaró. El públic es divertira tot veient l'atreviment (bel-lic i sexual) deis bando
lers, En la majería d'ells, la Joana Massissa hi juga un paper molt important, en la imatge
de dona valerosa que ja hern vist en una obra de canya i cordill. Punt a retenir: la major
part deIs Balls acaben perdónant Serrallonga que, després de penedir-se.pot retornar ala vida
normal.
.
Altres romaneos l'origen deis quals és presumiblement datable tarribé al XVII -«El bañ
doler», «Els presos de Perpinyá», «Francisco»- tenen alguns trets comuns prou definits:
elaboració en primera persona -gerier¡;ilrnent, prop de la mort-; traició i delació- «no va
faltar qui ern vegí i va ser una espia mala / van anar a avisar al veguer», «lo batlle de Mont
fargueres / que era lo meu gran amic / avisava tots los batlles / que m'agafessin a mix->;
sofriment -«havia de ser penjat a les galeres de Malta / havia de ser esquartat ab les aurelles
tallades», «unes presons tan fosques / que són sitges ensitjades / de diano hi entra el sol»-;
•
compassió pels bandolers, pero també, i especialment, per les mares -«Qui li portara la nova
a la trista de ma mare? / No tenia sinó un fill, un fill que tant l'estimava!»- penediment
-«per caritat eus demano / que m'encomaneu a Déu, / que me passeu el rosari»-; sentit
didáctic -«preneu exemple de mi»-; i execució final. Dues excepcions: Francisco a la fi no
es penedeix -fet impensable en un romane de canya i cordill-: «minyons que veniu al món
/ preneu exemple de mi, / val més morir a escopetades / que de les mans de botxí, / que
si ho anés per terra / no ho dirien tot així. / Mataria batlle i jutges / i mataria el botxí»;
i en un poema un xic diferent, «Moreu», el protagonista assegura que ha estat detingut inius
tament -«el veguer que em venia a prendre / sois perqué cacava dintre de sa terra»- i'final
ment és alliberat per la mateixa Mare de Déu. (Moreu fou, efectivament, .el malnom de Rafel
Muntanyola, un bandoler de la quadrilla deis Tallaferro capturat I'agost de 1616).
Aspecte important i que ens hauria de fer reflexionar: mentre Serrallonga -o fins i tot. .
Tocason=- han perviscut en la memoria oral més de dos segles, Rocaguinarda no té cap caneó
popular. Aixó pot ser degut a diversos motius: un d'ells, l'absencia de romaneos de cec dedi
cats a aquest darrer bandoler -i, com hem vist en el cas de Tocason, moltes cancóns de ban
dolers són romaneos de canya i cordill deforrnats-idealitzats->, Pero sobretot, la díferent ·f.i.
Serrallonga mor com a bandoler; Rocaguínarda accepta el perdó i s'allista a I'exercit espan
yol a Italia. El primer té la Iorca trágica deis bandolers i pot inspirar tota mena de sentiments
i fantasies populars; el segon no deixa de ser un bandoler adulterat, en definitiva un «traidor»•
al propi destí de tots els qui entren a l'ofici.
o
Mi hauria encara una altra mena de poemes, que malauradament mai no podrern localit
zar: els d'elogi descarat deis bandolers, que efectivament existiren, Com a mostra, dos exem
pies: «un doctor del Reial Consell comunica al rei que els bandolers i el poble cantaven «mol
tes cansons en alabansa de Pere Rocaguinarda en gran menyspreu de la autoritat reyal». L'abat
de Ripoll, el 1610, s'emborratxa amb els bandolers i canta amb ells cancons lloant proeses
de Rocaguinarda (21).
Recapitulem. Tots aquests textos proven que es crea en el primer terc del segle XVII, una·
visió popular f'orca arquetípica deIs bandolers. Hom exalta -de manera contradictoria,
certament- els valors de l'home que s'ha alcat per damunt de la mitjania: la valentia, l'astú
cia, la joventut, la bellesa física, el poder que hom identifica amb les armes o ambo els rics
vestits que el bandoler porta en els bons moments (de Rocaguinarda sabem que «cobria son
1
¡
I
21. GIBERT, Josep. Op. cit. p. 41. REGLA, Joan: «El bandolerisme... » p. 119.
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cap un barret de bona talla ab plomes de diversos colors, portava un gipó de telilla de plata,
mitges vermelles y una xarpa ab tres pedrenyals». «Serrallonga era presumit en el vestir i els
darrers temps portava barretina» (22). Un dels romaneos comentats presenta els bandolers
com a «valentons / de mostatxos i polseres» i «estudiantons / ab pistolas y quirneras»). Ád
huc -a l'extrem d'aquesta exaltació- hom tendeix a ennoblir-los, com a preu de la seva in
tegració social (i ja n'hem donat un parell d'exemples). EIs bandolers, si més no en els bons
temps, són forca generosos; com a mínim acostumen a pagar sense regateigs -podeu resseguir
ha, per exemple, a l'obra de Soler i Terol, en la relació de Rocaguinarda i les fondes-, tot
i que aquest aspecte no queda registrat a les cobles. Finalment, tampoc no són massa cruels,
i els assassinats acostumen a ser en combat o en «justa venjanca»,
No cree, tanmateix, que es pugui parlar dels bandolers del XVII en termes de «bandido
generoso» o, en expressió de Hobsbawrn, de «lladre noble» -si és que ha existit mai aquest
«lladre noble» químicament pur: segurament és tot just un model ideal al qual alguns bando
lers s'apropen més o menys=-. Els nos tres bandolers no corregiren habitualment els abusos,
ni robaren al ric amb l'objectiu de donar al pobre (i passatges d'aquest tipus no queden regis
trats, de manera més o menys idealitzada, en la nostra literatura popular), tot i que �mitjan<;ant
les seves despeses- pogueren ser en algun moment elements d'una certa redistribució social.
Per trobar una caneó que enalteixi alguns aspectes habituals del «lladre noble», caldria anar
al s. XIX -en el, moment deIs estralls al camp de la Revolució burgesa-. Vegeu corn horn
presenta la figura d'«el cabrer» -un antic carlí-: «sentint parlar del cabrer / allí tothom
tremolava / perqué els fá donar el diner, / a n'els pobres no els fa re, / els que veien tots
callaven», «en robava alguns rectors, / pagesos rics i senyors, / i a gent que no els feia falta».
Tanmateix, les cancons de bandolers del' XVII que hom seguiria recitant anirien idealitzant
ne i polint-ne la seva imatge; i aixó, unit al redescobriment deis passatges d'aquesta temática
de la literatura castellana culta del període, anava a ser la base de les ficcions literáries de
Víctor Balaguer.
,
,
22, REGLA, Joan: «El bandoterisme. .. » p. 106. REGLA, J.: «loan Serrallonga.:» p. 72.
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CRIMINALITAT I DELINQÜENCIA DURANT EL SEGLE XVI'I A OSONA:
LA VIOLENCIA GENERALITZADA
J
Joan Grau i Corbatera
•
•
.El tema de la criminalitat i de la delinqüencia a l'edat Moderna ha estat un tema oblidat
completament per l'historiografia tradicional, més preocupada pels fets delictius protagonit
zats pels personatges mitificats deIs bandolers i de les bandositats de «nyerros» i «cadells:
del segle XVI i XVII, que no pas per Ia criminalitat comuna i quotidiana (1). -
Actualment, pero, l'historiografia més avancada ha obert noves vies d'investigació sobre
el tema, i ha comencat a, estudiar el tema de la sociabílitat i deIs comportaments antisocials
col-lectius (2), de la repressió d'aquests comportarnents antisocials (3), etc ... Tendencia que
s'emmarcaria plenament en lo que s'ha denominat genericament historia de les mentaIitats
col-lectives (4).
'
l. Només hem de fixar-nos en la gran quantitat de bibliografia dedicada al tema de les bandositats de «nyerros
i cadells» i al fet del bandolerisme, existent a la historiografia del país: REGLA, J: El bandolerime catalá del
barroc, Edc: 62, Barcelona, 1966; i Bandolers, pirates i hugonots, Edt: Selecta, Barcelona, 1969. loan REGLA
i loan FUSTER: loan Serrallonga. Vida imite del famás bandoler, Barcelona, 1961. TORRES, X.: E/s bandols
de «nyerross i «cadellss a /0 Cata/unya moderna, L'Avenc N° 49, Maig de 1982.
2. WEISSER, M.: Crime and punishment in Ear/y Modern Europe. Sussex, 1979.
3. FOUCAULT, M: Vigilar y Castigar. Edt: Siglo XXI, Madrid 19823•
4. Genéricarnent, ja que els autors no s'han posat gaire d'acord en la denominació a donar a l'estudi de les actituds
i deis comportaments col·lectius. Així, Robert Mandrou el defineix com el «tercer nivell»; Michel Vovelle «irna
ginari col·lectiu»; per a Philippe Aries, més que «insconcient o imaginari col-lectiu», prefereix la denominació
de «món de la subjectivitat». Pero, en definitiva -en paraules del propi Aries=-: «ens hem adonat que de vega
des donem un nom un xic diferent a la mateixa cosa». A Conversa amb Philippe Aries: la [amüia, l'infant i
la mort. L' Avene, 53. Octubre de 1982. Pag: 65-70. l a Conversa amb Miche/ Vovelle: La historia de les mentali
tats. L'Avene, 42. Octubre {le 1981. Pag: 62-69. Ambdues entrevistes realitzades pel Dr. Caries Martínez Shaw.
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,No ens consta que hi hagi cap estudi publicat al nostre país sobre el tema. Hi ha endegats,
pero, uns quants estudis i investigacions sobre la delinqüencia i la criminalitat a l'edat Moder
na a Catalunya, fets per estudiants del departament d'história moderna de l'Universitat Cen
tral de Barcelona, referents a llocs molt localitzats de la nostra geografia (5).
A la comarca d'Osona, la situació és idéntica a la plantejada per a la totalitat de Catalun- _
ya: s 'han realitzat molts estudis sobre les bandositats de «nyerros i cadells» i el fet del bando
lerisme, i cap que s'hagi ocupat de la delinqüéncia ordinaria i comuna; d'entrada molt menys
espectacular (6).
La present investigació esta centrada en l'estudi d'aquesta delinqüencia marginada per l'his
toriografia (tema prou irnportant i interessant per a restar per més temps desconegut). Per
a realitzar-lo, hem estudiat els processos criminals del segle XVII de l'arxiu de la Vegueria
de Vic, localitzats a l'arxiu episcopal de Vic (7). Hi ha un total de 18 volums de processos
.
'
(8) deis quals n'hem escollit dos -degut a la limitació de temps i espai-: un per a principis
de segle (1600-1610), i un altre per a finals del segle XVII (1690-1699).
Bis processos criminals són una font molt rica. Ens endisen en la recerca de multituds de
detalls de tora mena, d'actituds, paraules; emmarcat tot en un context concret, en una temáti
ca social. Són, dones, un document interessantíssim, no sols per a l'estudi de la criminalitat,
sinó també sobre la vida deis homes i de les col-Iectivitats del segle XVII. Tot i així, han estat,
i resten, una font poc utilitzada. Sois han estat investigats els processos inquisitorials que feien
referencia a aspectes molt concrets (9). També s'han utilitzat com a font complementaria d'al
tres estudis i no pas específicament per a l'estudi de la criminalitat (10).
Deis processos criminals se n'extreuen diverses dades, pero nosaltres sois ens fixarem en
el delicte, professió del delinqüent, professió de la víctima, sentencia i pena (11). El delicte
sempre ens apareix, igual que la data del procés. La professió del delinqüent i de la víctima
quasi sempre surt (encara que a vegades restin il-legibles). La sentencia, malauradament, no
sempre hi consta (12); en la major part deis casos, el procés es troba interromput, inacabat.
5. Contráriarnent a alió que acostuma a passar amb tots els temes de la historia de Catalunya, en que coneixem
molt bé el que passa a Barcelona i no res de la resta del país; cap d'aquests estudis s'ocupa de la delinqüencia
a Barcelona (la causa principal és el mal estat de l'arxiu de la vegueria de Barcelona). Sois tenim notícia d'un
estudi sobre el tema, realitzat a través del Dietari de l' Antic Consell Barceloní: Montserrat VENTURA i MUN-
NE: El «jui de prohoms», un privilegi barceloní. Barcelona, 1984. Treball ínedit. -
6. Igual que amb la nota 1, fem referencia als estudis realitzats relacionats amb la deliqüéncia a la comarca d'Oso
na: Bofill, Pere: Les crides contra en Serrallonga, a «Butlletí del centre excursionista de Vich», IV, p. 154. Cor
bella, Ramon: Nous datos sobre el célebre bandoler Perot Rocaguinarda, a «La veu del Montserrat», (1901);
i Noticies d'en Serraltonga, a «La veu del Montserrat», (1902). Gudiol, J.: El Bach de Roda, a «Gazeta vigata
na» n? 73, (1904). Madurell, José M": El Obispo de Vich Francisco Robuster y las bandosidades de «nyerros
i cadells», a «Analecta Sacra Tarraconensia», XXIV. Nadal, Lluis B: Una ilustració de la história d'en Serrallon
ga, a «La veu del Montserrat», (1896). Sena, .F: Nyerros i Cadells, a « Vich» (1965); i Figures de bandolers de
principis del segle XVII a la vegueria de Vico A «Ausa», IV, p. 330. Torres, ,X.: Les bandositats de Nyerros i
Cadells a la plana de Vic (1590-1640). A «El 9 Nou», 23-XI-1982.
"",
7. A partir d'ara m'hi feferiré amb l'abreviatura A.E.V. vegueria.
-
8. 1600 1611-1620 1640-1669 1671-1679
1600-1603 . 1620-1629 1641-1649 1680-1689
1600-1609 1621-1630 1650-1660 1690-1699
1600-1610 < 1630-1639 1661-1670 .
1610-1619 1631-1640 1670-1699 ,.
Segons: Inventari deis fans documentals de l'edat moderna a la i:omarca d'Osona. Edt.: Universitat de Barcelo-.
na, departament d'História Moderna, departament de paleografia i diplomática. Barcelona, 1980.
9. Carrasco, Rafael: «Las torpezas nefandas». El cástig de la sodomia. Debats, 2/3, pag: 32-39. Valencia, 1982.
Azoqui-Bajer, Agnés: L'inquisidor i els «mals cristians». Debats, 2/3, pag: 40-44. Valencia, 1982. Pladevall,
A: Persecució de bruixes a les comarques de Vic a principis del segle XVII. Edt: Curial. Barcelona, '1974. Sena,
F: Un proceso .de brujas del 1620. A «Ausa», VI, 1968-71, pag: 54-61.
10. Com ha fet Jóaquim Albareda i Salvadó a «La guerra de successió a Osona: vigatans i botiflers», 1er. Congrés
d.história moderna de Catalunya, Barcelona, 1984. On ha utilitzat els processos criminals de l'arxiu de la vegue
ria de Vic per a completar l'estudi de les rivalitats entre «vigatans» i «botiflers», principalment les seves
,
I
.. , .
consequencies.
11. També es poden extreure dades sobre la mecánica processal del segle XVII; del grau d'alfabetització deis testimo
nis 6fent una similitud entre saber signar = saber escriure i Ilegir; resta, pero, com una font complementaria deis
estudis sobre ltalfabetització a I'edat Moderna la font principal deis quals són els testaments); i dellloc de proce-
-sdencía (tant del delinqüent com de la víctima). No tractem aquest últim aspecte en la present recerca pel fet que
tots.els implicatscen .els casos estudiats són naturals de la comarca d'Osona exceptuant-ne tres (dos de Franca
i un d'Aragó). Per tant, la-qüestió de la pnocedencia geográfica deis delinqüents i de les víctirriesqueda pendent
d'una análisi mes exhaustiva del fons documental de la' vegueria de Vic, que ens permeti formular una hipótesi
sobfe la re1ació crirn/pbocederjcia del=deliriqüent'.i de la persona afectada per l'activitat d'aquests.
12. El cas de les sentencies i penes tlels delictes pot esdevenir la crónica negra de la investigació de la criminalitat
§8Q
,
,
.,
Tot seguit presentem els resultats de. les dues mostres realitzades. Aquestes dades ens per
metran estudiar els delictes i els delinqüents i les seves víctimes durant el segle XVII a Osona.
Els delictes
.
. EIs resultats sobre els delictes apareguts en les dues mostres han estat.resurnits en el QUA
DRE A. La informació del présent quadre ens permet estudiar la freqüencia amb que es pro
dueixen els delictes -quins són els més comuns i quins menys en els casos estudiats- tant a
principis com a finals de segle, i establir les similituds i divergenciés entre els delictes de prin
cipi del segle XVII i els delictes de finals de segle,
/
QUADRE -A: Tipologia deis delictes
DELICTES 1600-1610 (25 casos) 1690-1699 (25 casos)'
Robatoris de blat, llenya, menjar,
diners, pells, etc ...
Agressions físiques
Portar armes il-legals
•
Assassinats
Injúries
Amenaces
Altres
•
20 OJo
•
32 OJo
36 OJo 16 OJo
8 OJo 8 OJo
4 OJo 16 OJo •
4 OJo 8 OJo
12 OJo 8 OJo
16 OJo 12 OJo
Tal com podem observar al quadre B, el delicte més freqüent a principi del segle XVII
són les agressions físiques. Aquestes consistien en cops: «sis homens vestits de negra que jo
no coneixia y sense mes ni mes nos envestiren y donaren unes bastonades» (13); « Y me dona
un cop en la ma squerra en que me feu sanch (...) y moltes altres vegades me ha maltractada
de cops» (14). Ferides amb arma blanca: «Se acosta ab mi ab la daga fora de la beyna y me
dona una punyalada desota la mamella squerras (15); «He vist lo dit Jaume Cassassus qui
venia ab una spasa nua en la una ma y la capa plegada en la altra ma y' venia moit furios
(...) jo no portava sino la daga (...) jo som caygut en terra (...) dit Cassassus me ha donada
una estocada y me ha tocat sota la spalla squerra del qual cop ha eixida molta profusio de
sanch» (16). O ferides produídes amb armes de foc (pedrenyals), actes relacionats amb el fet
de portar armes il-legals: « .•• han tirat ab pedrenyal y atravessat a Antoni Sireras (17); « •••jo•
senti un gran colp de pedrenyal o altre arme de foch y me senti ferit (...) isque molta effusio
de sanchs (18).
.
. Després de les agressions físiques, el delicte.més freqüent era el robatori. EIs obiectes ro
bats eren pells, grans (cereals principalment), diners, roba, etc ... : « ... me han robadas de la
botiga de ma casa tretze o catorze pells (...) las quals me havia robadas Balthasar Torrent
mon filb (19); « ..• entraren en la casa de tarradelles alguns lladres y robaren tot lo que les
agrada (...) entraren dos homens negres de cara sense dir res y apres me entra un altre embo
sat (...) 170 lliures en diners mes sen an aportat algunes penyores, llensols i vestits, mocadors,
un pedrenyal del jove... » (20).
'
Segueix després, el delicte d'amenaces; que solia ésser de tot tipus: amenaca de mort o
de colpejament eren, pero, les més freqüents: « ..• amenasanme de que me donarien bastona
des en robarme» (21).
La major part de les amenaces solien fer-se amb pedrenyals o amb altres armes de foc
- -
,
a Osona. DeIs 50 casos estudiats en les dues mostres, soIs han aparegut set sentencies i penes, la qual cosa no
dóna peu a cap estudi ni interpretació.
13.A.E.V. vegueria. Processos, 1601.
14. A.E.V. vegueria. Processos, 1607.
15. A.E.V. vegueria. Processos, 1602.
16. A.E.V. vegueria. Processos, 1607.
17. A.E.V. vegueria. Processos, 1600. -
18. A.E.V. vegueria. Processos, 1600.
19. A.E.V. vegueria. Processos, 1600.
20. A.E.V. veguería. Processos, 160 l.
21. A.E.V. veguería. Processos, 1608.
.
.
.
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,a la má, i normalment van acompanyades d'injúries: ambdos delictes penats (la injúria i la
.' tenencia il-lícita d'armes). També eren-aquestes armes prohibides les utilitzades per perpetrar
la major part de les agressions físiques abans esmentades, i els assassinats: « ••• Punti agricola•
acusat de haver tirat amb pedrenyal o altre arme de foch a Benet del Puig pages de Gurb»
(22); «Los qui han tirat ab pedrenyal y atravessat Baltasar Pla ya loan Pere Angladav (23) .
. Finalment, els altres delictes, que tenen poca incidencia, són: extralimitacions de les seves
funcions per part d'un oficial del rei, resistencia a la llei i als seus representants, etc ...
Tal com podem observar al quadre e, el delicte més freqüent a finals del segle XVII és
el de robatori, ja sigui de blat o altre tipus de gra, pells, llenya, teles, etc ... Tot seguit hi ha
els delictes d'agressions físiques, consistents en cops i ferides d'armes diverses en la seva gran
majoria: « ... agafarme per part darrera per los cabells tirantme per terra (...) y a la que he
estat a terra ( ) tambe lo dit Antoni Font abs molta furia y colera donatme los dos junts
moltes cosas ( ) es aixida molta sanch» (24); « •••portava una escopeta i un pedrenyal i al
voler fer-l'ho fora me feri al costat esquerra» (25). I el d'assassinats, que té a finals del segle
XVII una gran incidencia: «Los qui han mort Josepheps Gelabert perayre de la vila de Man
lleus (26); «Los qui han mort a Geroni Verdaguer altre dit lo bordegas Verdaguerparayres (27).
EIs crims de menor incidencia són els de l'apartat «Altres», que engloven delictes .sem
blants als enunciats per a principis del segle; seguits deIs delictes d'amenaces i el d'injuries:
« ••• cridant paraules injuriases (...) y me digue desvergonyit i brivo ... » (28); «Los qui han dei
xat una carta (...) infamatoria en lo mas (...) de Jaume Camps-Rodon (...) de la vila de Tore
lió» (29). I el de portar armes il-legals, que són utilitzades per realitzar la major part deIs ro
batoris, amenaces, agressions físiques i assassinats: «Geroni Verdaguer trobat mort per arme
de foch» (30). .
En el quadre A, tenim anotada l'evolució soferta pel delicte alllarg del segle XVII. En
primer lloc hi ha l'augment espectacular experimentat pel crim del robatori de principis fins
a finals del segle (més d 'un 50070). Acte seguit tenim una brutal disminució (s'ha quedat reduít
a poc menys d' 1/3 ) del crim de les agressions físiques; pero aquesta davallada és fictícia,
perqué al mateix temps s'ha produít un augment -també brutal- (s'ha quadruplicat), dels
assassinats, que com venim dient reiteradament, són dos tipus de delictes que van íntimament
units. Igualment, no és significatiu que hi hagi una disminució de les amenaces, quan les injú
ries es dupliquen (apart que el delicte d'amenaces va també molt unit amo la problemática
.
de les agressions físiques i dels homicidis). Finalment, cal anotar una petita disminució en
el quadre deIs crims diversos «Altres», i fer constar que el delicte de portar armes il-legals
no experimenta ni un augment ni una davallada, sinó que es manté inamobible al llarg del
segle XVII.
En definitiva, alllarg del segle XVII soIs s'experimenta un gran augment en el crim del
robatori i s'observa Un canvi: l'alt grau de violencia que constatavem a principis de segle,
no disminueix al llarg del segle, sinó que .experimenta una radicalització en les seves
manifestacions.
-
Els delinqüents (31)
L'adscripció social del delinqüent l' obtenim a partir de la seva professió que quasi senipre
consta anotada al procés. EIs resultats obtinguts en les dues mostres queden resumits en el
quadre D .
•
El quadre D, ens proporciona dades sobre quines classes socials o quins estaments o grups
socials eren més propensos a delinquir:
-
22. A.E.V. vegueria. Processos, 1600.
23. A.E.V. vegueria. Processos, 1600.
24. A.E.V. vegueria. Processos, 1690.
25. A.E.V. vegueria. Processos, 1691.
26. A.E.V. vegueria. Processos, 1690.
27. A.E.V. vegueria. Processos, 1693.
28. A.E.V. vegueria. Processos, 1690.
29. A.E.V. vegueria. Processos, 1693.
30. A.E.V. vegueria. Processos, 1693.
31. No ha aparegut en cap deis processos consultats cap crim comes per una dona. 'Per tant, el present aparta! fa
.
referencia només als homes.·
•
>1
,
\
La classificació de treballadors de la terra, i activitats comercials i artesans és arbitraria.
Som conscients que hi ha una gran diferencia entre l'anomenat «pages: i els bracers i jorna
lers (32); un i altres són les dues cares de la moneda del món rural a l'edat moderna. Igual
podem dir del grup «activitats comercials i artesans»: on la simple, diferenciació entre comer
ciants (mercaders, negociants, botiguers, apotecaris, adroguers, etc ... ) i artesans és de per
sí pobra; ja que dins deis mateixos.oficis artesans (argenters blanquers, botersvcorders, fer
rers, fusters, ganiveters, moliners, paraires, sastres; teixidors, etc ... ) hi ha' diferencies nota
bles (33). Som, per tant, sabedors de l'existencia d'un desfasament en la correspondencia en
tre la denominació i la situació real dins d'un grup social.
Tal com ens indica el quadre E, el grup social més propens a delinquir, .a principis de se
gle, era el dels comerciants i artesans, seguit dels treballadors de la terra.
,
Si ens fixem en el quadre D, de la nota 33, el grup social que perpetrava més crims era
el dels artesans, seguit del dels bracers i jornalers. En tercer terme els pagesos i el grup englo
bat en «Altres». Destaca l'alt índex de delinqüents que no cauen en mans de la justícia, qu-e
dant el seu crim Sense cástig (un 36070).
D'altra banda, el quadre F, ens mostra que el grup social que més delinquia a finals del
segle XVII, era el dels treballadors de la terra, seguits dels comerciants i artesans.
Si ens fixem en el quadre D, de la nota 33, el grup social que més delinqueix és el dels pagesos
propietaris, seguit dels artesans i dels bracers i jornalers. Torna a destacar l'índex de crims
que resten impunes (50070).
'
De la comparació de l'adscripció social deis delinqüents de principi de segle amb els de
finals de segle, cal assenyalar la disminució de la criminalitat entre les classes urbanes i el
gran auginent de la delinqüencia de les classes rurals.
Si realitzem la comparació a partir del quadre D, de la nota 33, ens adonarem que de prin
cipis a finals del segle XVII augmenta la participació dels pagesos acomodats en la perpetra
ció dels crims; al temps que disminueix la deis bracers i jornalers i la deis' comerciants i arte
sanso 1, per sobre de tot, destaca l'augment (més d' 1/3 p.) dels delictes dels quals desconei
xem l'autor o els autors i que per tant, queden impunes. És important aquest augment, ja
que l'índex de principis de segle era de per si molt alto
Les víctimes (34)
'L'adscripció social de les persones afectades per la delinqüencia també l'obtenim a partir
de la seva professió. Els resultats obtinguts en les dues mostres han estat resumits en el quadre
G (35).
El grup social més afectat per la delinqüencia a principis del segle XVII, com molt bé es
veu al quadre H, són els comerciants i els artesans seguits dels treballadors de la terra.
Si ens fixem en el quadre G, de la nota 35, el grup social més afectat per la delinqüencia fou
el deis artesans, seguit dels pagesos rics i acomodats; i ja bastant allunyats d'ells, els bracers,
jornalers, artesans, etc ...
Com podem veure en el quadre 1, el grup social més afectat per la delinqüencia a finals
del segle XVII fou el deis treballadors de la terra, seguit deis comerciants i artesans.
32, Pere Molas en el seu Ilibre Sacietat i poder polüic a Matará. 1718-1808. Mataré, 1973, pag: 21; atribueix a la
denominaeió «pages», esseneialment, la eondieió de propietari rie; i la de braeer i jornaler la de treballador agrí
cola sense terra.
33, Si ens aienim a una distineió més exhaustiva de I'adseripció social deIs delinqüents, el quadre D quedaria de la
seguent manera:
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Si ens fixem en el qtiadre G, de la nota-Sé, ens adonem que les persones més afectades
per la delinqüencia eren els pagesos acomodats, seguits dels artesaris i, ja de més lluny, deis
bracers, jornalers, comerciants, etc...
•
De la comparació de les víctimes alllarg del segle XVII cal assenyalar la inversió dels pa
pers entre comerciantsi artesans i treballadors de la terra: a principis de segle els més afectats
són els comerciantsi artesans; a finals de segle ho són els treballadors de la terra. (Concreta
ment, a principis de segle les principals víctimes són 'els artesans; i a finals de segle ho són
els pagesos acomodats i rics).
L'índex «no se sap» és degut al mal estat de les fonts que no han perrnes esbrinar la pro
fessió de l'afectat, o també és degut a que la víctima -en cas d'assassinat-s- no podia ésser
reconeguda. .
'
,
l
,
La violencia generalitzada
Hem vist com tant a principis del segle XVII com a finals, els crims més freqüents eren
els robatoris, les agressions físiques i els assassinats.
Sense voler incórrer en una explicació determinista-intentaré interpretar i explicar aquest
clima de violencia a la comarca d'Osona durant el segle XVII. La poca producció historiográ
fica sobre temes de capital importancia per al nostre estudi -em refereixo a estudis dintre
del camp de «les actitud s col-lectivesa-> condicionara la' nostra interpretació, que es basara
principalment en els punts economico-político-socials, sense voler donar una preeminencia
especial a cap d'ells (36) sinó partir d'una interrelació de tots ells.
Aquest clima de violencia esta d'acord amb el malestar general que caracteritza el segle
XVII a la comarca d'Osona: un creixement mínim i estancat, la guerra com afenornen coñs
tant, amb les lleves, les contribucions i els saqueigs; els allotjaments desproporcionats de tro
pes, la pesta (1650-52), les plagues contra el bestiar, i la de llagosta (1684), etc ... (37).
La criminalitat violenta de principis de segle té el seu origen en els bándols de «nyerros
i cadells» ben arrelats a la Plana a principis de segle XVII. Aquestes rivalitats entre els bán
dols, revesteixen una forma de desafiament constant i continuat. Els capdavanters deis bán
dols es valgueren de gentde vida irregular i de facinerosos per executar les seves venjances
(38). Les bandes armades corrien pel país i imposaven el terror i robaven bestiar i vitualles
per les masies, assaltaven els vianants, etc ... (39).
'
.
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PROFESSIO 1600-1610 1690-1699
Pagesos 9 % 22 %
Bracers, jornalers ... 14 % 9 %
Comerciants 5 % --
- •
Artésans
•
27 % 14 %
Altres: nobles, ... 9 % , 5 % ,•
No se sap 36 % 50 %
34. De dones afectades per la delinqüencia sí que n'apareixen en els casos consultats. Com que normalment no cons-
ta la seva professió, ens basem en la del marit si és casada i en la del pare si és donzella. •
35. Jgual que en la nota 33, si ens basem en una classificació més exhaustiva, el quadre G quedaria de la seguent manera:
PROFESSIÓ 1600-1610
18 %
9 %
9 %
36 %
5 %
23 %
1690-1699
27 %
, 9 %
5 %
22 %
5 %
32 rIJo
Pagesos
Bracers, jornalers ...
Comerciants
Artesans
Altres: nobles, ...
No se sap
36. Fem nostres les paraules de P. Aries: «perqué no creiem en els condicionaments economics, i encara menys en
el determinisme lineal de I'evolució de la societat» A «Conversa... », ibid, pag: 70.
.
,
37. Albareda, J.: Historia d'Osoña. Edt: EUMO EDITORIAL. Col. L'entorn, N° 5. vic, 1984. Pago 104.
38. Junyent, E: La ciütat de Vic i la seva historia. Edt: Curial, Col: documents de cultura curial, 13. Barcelona,
19.802• p·ag: 203. -
•
39. Juno/ént, E: ibid. pag: 205.
•
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nEl 25 de setembre de 1605, es constituía a Vic la Santa Unió o Germandat contra bando
lers, lladres i malfactors, a la qual s'adheriren tots els pobles de la comarca, amb una organit
zació de somatent enquadrada per centeners, deseners i soldats (40). (Han aparegut uns quants
processos en relació amb la Santa Unió (41)).
.
.
El fet que la delinqüencia sigui perpetrada per artesans i bracers i jornalers principalment,
denota com tot el ventall social estava immers en els bándols de nyerros i cadells, qüestiona
la teoria segons la qualles bandositats de «nyerros i cadells» era una lluita entre senyors feu
dals i oligarquies urbanes.
A part de les agressions físiques, hi ha un alt índex de robatoris, la víctima dels quals són
els artesans i els pagesos privilegiats i rics. Hem de tenir en compte «l'enriquiment de la classe
terratinent, la qual intervé alhora en la branca textil actuant com a paraire, primer, i més
tard com a «negociant de teles» (42), per poder dir que es robava al sector social acomodat,
car els gremis també gaudien d'un ascendent notable sobre la societat, no solsament econó
mic sinó social.
La situació a finals de segle XVII no és més clara ni més pacífica, essent els crims princi
pals els robatoris, els assassinats i les agressions físiques. Per explicar-les, cal tenir en compte
el context general de l'últim terc del segle XVII a Osona.
Les guerres contra Franca foren quasi permanents (1667-1697) amb alguna que altre tre
va. Aixó crea un estat de guerra i constant que flagel-lava les classes baixes (les rurals princi
palment, car les ciutats estaven exemptes d'allotjaments). Així, a una conjuntura económica
desfavorable, s'afegia la cárrega del manteniment de les tropes i unes contribucions creixents.
El que els principals delinqüents i víctimes siguin els pagesos acomodats (relacionat amb els
dos crims més freqüents: robatoris i assassinats) ens fa pensar que l'escassetat de productes
basics al camp podia portar a un increment dels robatoris; i l'increment dels assassinats ens
recorda altra vegada les rivalitats de bándols i l'esperit de «vendetta». En definitiva, en una
radicalització de la violencia.
Aquest clima de violencia estava afavorit pel gran número d'arrnes en actiu (presents'en
molts processos, ja com a crim, ja com a l'arma intimidatória o homicida). La possessió d'ar
mes era un fet comú tot i la prohibició feta per Ferran II a la cort de Montsó de 1510 (43).
A la comarca, quan es va prohibir l'ús dels pedrenyals, hi va haver una gran protesta per
part dels pedrenyalers, flasquers, etc ... d'aquests oficis de menestralia, dels quals, a la ciutat
de Vic, en vivien un centenar de famílies (44). A aquest fer, cal afegir l'alt nombre de délictes
impunes que es produien al s. XVII i que quedaven sense castigo
En definitiva, l'estudi sobre els processos del XVII a Osona ens dóna com a resultat l'exis
tencia d'un clima de violencia que es va radicalitzant al llarg del segle.
. _
•
40. Junyent, E: ibid , pag: 206.
41. « ... m'encara amb dits pedrenyals i en nom de la Santa Unió me llevaren lo pedrenyal i amb deixaren a la preso»
A A.E.V. vegueria. Processos, 1608.
42. Albareda, J ... : Ha d'Osona. Pag: 107.
43. «Considerant los grandiffims danys que en lo Principat de Catalunya, comtats del Roffello, y Cerdanya han
caufat los arcabufos pedrenyals, y efpecialment los petits vulgarment dits piftolets, y que ja per nos fon eftats,
no fols prohibits, pero encara reprobats, (...) maligna, e indigna de nom de arma, (...) tant probitoria... » Lib.
9. tit. 19. Pag.439; de les Constitucions i altres drets de Catalunya. Edició facsímil, Barcelona, 1973. Volum
1, pag: 439.
44. Junyent, E: La ciutat ... ; pag: 206.
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QUADRE A: Tipologia deIs delictes
DELICTES 1600-1610 (25 casos) 1690-1699 (25 casos)
"
I
I
Ir/
"
I
Robatoris de blat, llenya, menjar,
diners, pells, etc ...
Agressións físiques
Portar armes il-legals
Assassinats
Injúries
Amenaces
Altres
20 OJo
36 OJo
8 OJo
4 OJo
4 OJo
12 OJo
16 OJo
32 OJo
16 OJo
8 OJo
16 OJo
8 OJo
8 OJo
12 OJo
QUADRE B: Delictes 1600 .. 1610
•
•
,
•
AGRESSIONS
'FISIQUES
36 OJo
ARMES IL·LEGALS 8 OJo
ASSASSINATS 4 OJo
AMENACES 12 OJo
'
ROBATORIS
20 OJo
•
INJURIES 4 OJo
ALTRES
16 OJo .
,
,
'
•
•
QUADRE C: Delictes 1690-1699
AGRESSIONS
FISIQUES
16 OJo
ARMES IL·LEGALS 8 OJo
ASSASSINATS 16 OJo
AMENACES 8 OJo
ROBATORIS
32 OJo
INJÚRIES 8 OJo
ALTRES
16 OJo
12 OJo
QUADRE D: Adscripció social deIs delinqüents
•
PROFESSIÓ
Treballadors de la terra
Activitats comercials i artesans
Altres
No se sap
1600-1610
23 OJo
32 OJo
9 OJo
36 OJo
1690-1699
31 OJo
14 OJo
5 OJo
50 OJo
QUADRE E: Adscripció social del delinqüent 1600-1610
NO SE SAP 36 OJo
TREBALLADORS
DE LA TERRA 23 OJo
ACTIVITATS,
COMERCIALS
•
I ARTESANS 32 OJo
ALTRES 9 OJo
•
QUADRE F: Adscripció social del delinqüent 1690-1699
NO SE SAP 50 OJo
TREBALLADORS
DE LÁ TERRA 31 O/o
ACTIVITATS
COMERCIALS
I ARTESANS 14 OJo
ALTRES 5 OJo
•
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QUADRE G: Adscripció social de les víctimes
PROFESSIÓ 1600-1610
27 OJo
45 OJo
5 OJo
23 OJo
1690-1699
36 OJo
27 OJo
5 OJo
32 OJo
Treballadors de la terra
Activitats comercials i artesans
Altres
No se sap
QUADRE H: Adscripció social de les víctimes 1600-1610
NO SE SAP 23 OJo
TREBALLADORS
DE LA TERRA 27 OJo
ACTIVITATS
COMERCIALS
1 ARTESANS 45 OJo
ALTRES 5 OJo
QUADRE 1: Adscripció social de les víctimes 1690-1699
NO SE SAP 32 OJo
TREBALLADORS
DE LA TERRA 36 OJo
ACTIVITATS
COMERCIALS
1 ARTESANS 27 OJo
ALTRES 5 OJo
_'
587
,,
,
,
•
,
,
/
,
-,
•
-
,
( I
l
•
,
EL PENSAM,ENT HISTORIOGRAFIC D'ANTON,I" D,E CAP'MANY:
DE LA IL·LUSTRACIÓ AL ROMANTICISME
Ramon Grau
Marina López Guallar
,
,
,
• <
,
•
Antoni de Capmany, que és, sens dubte, un dels intel-lectuals catalans més prestigiosos
dels darrers segles, és citat quasi sempre amb respecte i admiració. No obstant aixó, per regla
general la seva contribució no ha estat contemplada en la seva globalitat i d'una forma prou
comprensiva. La nostra mateixa circumstáncia histórica d'hornes del segle XX (compartim
amb Capmany i els seus conternporanis una part ben significativa dels problemes pero nemes
una petita porció de les actituds i les solucions) ens el tendeix a presentar com un personatge
escindit entre opcions massa diverses o, fins i. tot, directament contradictóries,
Per una part, el seu vivíssim sentiment nacionalista sembla repartit, ámb facetes sorpre
nents, entre la patria catalana i Espanya. Per l'altra, més enllá d'aquesta primera aparent
indefinició, Capmany apareix també dividit, pe'! que fa á la millor recepta per garantir la per-
,
vivencia de la col-lectivítat catalana/espanyola, entre el racionalisme i l'irracionalisme, entre
l'actitud il-lustrada, que proposa imitar el model ofert pels paísos més avancats d'Europa,
i l'actitud romántica que predica l'aferrament sentimental a les esséncies tradicionals, l, per
adobar-ho, des de la perspectiva de la divisió del treball científic proposada per les estructures
academiques actuals, sembla com si la seva dedicació a la historia económica de la Catalunya
medieval no pógués ténir cap relació significativa amb el seu tractat de retorica o amb el seu
treball d'antologista de la prosa castellana, per no parlar del diccionari frances-castellá ni dels
famosos pamflets antifrancesos.
Aquesta cornúnicació -síntesi d'un trebáll més am�li en.preparació-> intenta argumen
tar: ler.) que les diverses facetes de la producció literaria d'Antoni de Capmany configuren
un ambiciós projecte de regenéiació que respon al repte llancat per la Il-lustració europea,
un moviment intel-Iectual caracteritzat per la pretensió de conferir valor científic a les seves
teories socials: 20n.) que les seves incursions historiográfiques han de ser enteses en el context
específic creat pel nou programa de les ciencies socials, com a intents d'aportar proves empí
riques rellevants per a la discussió d'aquelles teories; 3er.) que el patriotisme catalá es pot
compaginar, en temps de Carles 111, amb un espanyolisme que implica, de fet, la catalanitza
ció dels altres paísos iberics; i 4rt.) que els canvis d'actitud detectables alllarg de la trajectória
personal de Capmany no són el fruit vergonyós del seu oportunisme de cortesá sinó que, a
més de reflectir la mutació del clima polític europeu arrarí de la Revolució francesa, s'orde
nen en una seqüéncia perfectamente comprensible en termes d'activitat intel-lectual i situen
el pensador catalá com un dels capdavanters del moviment romántic.
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El repte de la Il-lustració europea
L'obra escrita d'Antoni de Capmany, que gira a l'entorn de les mateixes preocupacions
que palesa la seva vida pública -des de la intervenció en el repoblament de Sierra Morena
(1770-1775) a les sessions de les Corts de Cadis (1810-1813)-,'esta presidida per una ferma
voluntat d'elevar Espanya a un nivell competitiu amb el dels países més avancats de l'occi
dent europeu i cal entendre-la, tota, com un fruit representatiu de l'ambient creat pel movi
ment de la Il-lustració.
-' . .
Sovint, el concepte d'Il-lustració és aplieat al context historie de l'Espanya del segle XVIII
per qualificar tots els productes culturals de caire renovador. Aquesta acceptació no solament
és massa amplia sinó també excessivament subjectiva, en la mesura que depen del que cada
historiador consideri renovador. Antoni de Capmany, que -com Joan Andrés i Joan Fran
cese Masdeu- forma part d'una generació que accedeix a l'escena histórica durant el regnat
de Carles 111, en el moment de máxima irradiació de l'enciclopedisme francés, esta relacionat
amb la Il-lustració d'una manera molt més directa i precisa que, per exemple, els intel-lectuals
valencians i catalans dé la primera meitat del segle. Ara, un cop convertida l'obra dels phi/o
sophes en font inspiradora de la política monárquica, els pensadors espanyols han de respon
dre als reptes llancats des de l'exterior i, en especial, han d'enfrontar-se amb un problema
molt concret: el judici duríssim que Espanya, com a col-lectivitat nacional, mereix als ulls
dels dirigents de I'Europa culta.
'
Entre els il-lustrats europeus, i molt especialment entre els enciclopedistes francesos, Es
panya és un tema recurrent. És l'exemple característic (i proxim) d'una situació d'endarreri
ment que es pot instrumentalitzar al servei de la crítica de determinats costums o institucions
que també pesen, o han pesat, damunt les societats més avencades. En la visió del món propia
dels il-lustrats, una situació com l'espanyola és una anomalia, un cas de no-progrés, és a dir
de no realització de les disposicions origináries de l'especie humana, que és considerada per
fecta i idéntica en tots els paises i al llarg de totes les epoques. La desigual distancia dels di
versos paísos del món respecte a la situació ideal de progrés és una realitat empírica que esde
vé, per als il-lustrats, un: problema científic de primer rengle, que es pot reconciliar amb la
teoria general de l'home a través de dos tipus d'explicació: les causes físiques i les causes mo
rals. Tot i que les primeres frueixen d'una gran popularitat alllarg del segle XVIII, grácies
,
.
en part a l'ús que en fa Montesquieu, el fet d'atribuir la desigualtat efectiva de les societats
humanes a les característiques propies dels territoris respectius no és una solució óptima del
problema, ates que les diferencies' geográfiques han d'obeir, segons el racionalisme il-lustrat,
als plans de la Natura, que és tan perfecta com la mateixa Humanitat i que esta especialment
dissenyada per tal d'afavorir el desenvolupament social. Les proposicions ambientalistes, en
la mesura que es podrien entendre com a legitimadores d'una desigualtat atribuible als desig
nis de la Natura, són manejades amb una' creixent prevenció, a partir de mitjan segle XVIII,
per uns intel-lectuals eminentrhent optimistes 'i pragmátics. En canvi, no tenen tants inconve
nients per fer servir les explicacions morals, és a dir l'existencia de prejudicis sócials o d'obs
tacles institucionals; aquests són contemplats, en tot cas, com a contratemps superables mit
jancant una política adeqüada. Enla crítica d'Espanya es barregen, per una tradició que ré
munta a. temps'anteriors a la maduració de la filosofia il-lustrada, els dos nivells 'tl'argumen
tacíó, de tal manera que s'invoca tantla presencia d'unes institucións répressives o d'uns cos
tums socials aberrants com les determinacions de tipus geográfic; la seva mera juxtaposició
implica, en el f'ons que les darreres son considerades responsables de la vigencia 'd'aquelles
formes socials i politiques. Dit d'uná altra manera: impliquen que el retard d'Espahya és,
probablement, irreversible.
•
La transacció: criticisme íl-lustrat i nacionalisme
Davant les crítiques d'un Masson de Morvilliers, que semblen excloure Espanya de la llis
ta de nacions civilitzades, els esforcos dels intel-lectualsespanyols es despleguen en direccions
divergents, que van des de l'acceptació resignada de la inferioritat nacional fins l'orgullosa
afirmació de la superioritat de la cultura hispánica, basada en valors espirituals eterns i no
en criteris materialistes. EIs homes del primer grup seran partidaris, en general, d'una imita
ció servil de la política de Franca o Anglaterra i, en el moment clau de l'imperialisme napo
leónic, acabaran per acceptar la teoria de Montesquieu sobre la conveniencia de la interven
ció d'un legislador estranger, no sotmes a la influencia del clima local i capac, per aquesta
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,raó, de trencar el cerclefatal dé;les determinacions. BIs apologetes de la tradició espanyola
es giraran d'esquena a l'evolució del món exterior, comsi fos possible isolar Espanya.
""
Dins de l'árnplia gama d'actituds .possibles entre aquests dos éxtrems, probablement el
grup més original i positiu -i en aquest sentit bé mereixen el nom d'il-lustrats espányols
és el constituít per una serie d'intel-lectuals que es proposen arribar a una transaccif/que per
meti incorporar les noves directrius de la cultura europea sense háver de renunciar a ,la perso
nalitat nacional. Es tractava, per una part, d'acceptar la visió del món deIs il.lustrats i, en
especial, llur proposició sobre la validesa del métode científic en el camp de les liumánitats.
,
1, per altra, d'aplicar aquest metode a l'observació de la societat espanyolá amb l'afany de
corregir la negra visió llegada pels enciclopedistes. A partir de l'assimilació del principi meto
dológic segons el qualles dades empíriques són l'únic argument válid per ala discussió d'una
teoria, aquell grup de pensadors espanyols entren en la nova dinámica de les ciencies socials,
feta de la dialéctica entre proposició de teories explicatives de la realitat i acumulació d'obser-
vacions empíriques que les confirmen, les alteren o les invaliden. " ,
' "
,
, "Després d'abandonar l'empresa de Sierra Morena arran de la cáiguda en desgracia d'Ola
vide (1775), Capmany publica alllarg deIs anys següents un segúit d'obres en aparieíicia sense
/ '
lligams: Discursos analíticos sobre la formación y perfección de las lenguas, y sobre la caste-
llana en particular (1776), Arte de traducir el idioma francés al castellano (1776), Filosofía
de la elocuencia (1777), Discurso económico-político en defensa del trabajo mecánico de los
menestrales, y de la influencia de sus gremios en las costumbres populares, conservación de
las artes y honra de los artesanos (1778) i els dos primers volums de les Memorias históricas
sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona (1779). De fet, pero,
responen a un mateix afany de mostrar aquells aspectes del carácter nacional dels espanyols
que són valuosos des del punt de vista il-lustrat i que, per aquesta raó, han de constituir les
bases per a un rellancament d'Espanya: la llengua castellana i la laboriositat catalana.
En combinar en un projecte de renovació d'Espanya un tret propi de Castella.T'enginy
natural que es tradueix en la llengua i la literatura, i un tret quasi privatiu deIs catalans entre
tots els pobles hispánics, l'amor al treball, Capmany estableix no soIs una transacció .entre
valors il-lustrats i valors nacionals, sinó també una transacció entre uris pobles peninsulars
enfrontats secularrnent. La interpenetració deIs pobles catalá i c�st�lla_pá de portar a la cons-
,
trucció d'una nova nacionalitat perfectament adaptada als valors europeus del segle XVIII:
una societat productiva i abocada al desenvolupament tecnológic, 'dotada d'una llengua sus
ceptible d'expressar tots els matisos de la cultura científica moderna.í d'áfavorir-ne el desen
volupament. En aquesta perspectiva, es podria pensar que l'abandónament de l'idioma cata
la en el camp de l'expressió és el preu conscientment abonat per imposar la completa catala-
nització d'Espanya en el camp de l'acció económica 1 dels valors socials. _ • .' ,
,
El grapat de treballs que Capmany publica entre 1776 i 1779 és, probablerrient la més com
pleta plasmació intel-lectual del nou clima polític establert arran de l'adveniment de CarIes
111 i de les seves mesures reformistes. En aquest sentit, cal revisar la imatge una mica passiva
que la historiografia catalana clássica ens ha llegat i que encara es trasllueix en l' obra de Vicens:
,
.
«Si Catalunya s'ha trobat bé en alguna oéasió en el conjunt de l'Estat espaíiyól tal
com el varen entendre els castellans del segle XVII i comencaments del XVIII, de
tota evidencia aquesta situació correspon al regnat de Carles 111. I aixó perqué Ila
vors els catalans pogueren 'gaudir d'una situació imperial al NQu Món que beneficia-I " ,
. va llurs interessos privats i ensems els donava to en el conjunt deIs paisos europeus.
Certament hi hagué topades entre les concepcions dé Madrid i Barcelona, sobretot
en els afers mercántívols; pero tetes foren de to menor. EIs afers rutllaven, la burge
. sia prosperava i els intel-Iectuals, com Capmany, es marfonien en la vida cultural
madrilenya, més elevada que la barcelonina.» (1). .
,
La comoditat col-lectiva dels catalans en el si de l'Estat espanyol en temps de CarIes 111;
i la personal d'Antoni de Capmany en la vida madrilenya, no responen a l'acceptació passiva
de projectes aliens sinó més aviat a les il-lusions aleshores perfectament plausibles que podien
dipositar en el procés de construcció d'un nou Estat-nació que semblava destinat a incorporar
els valors catalans essencials.
I
,
•
l. Jaume Vicens Vices: Induslria/s i politics, Barcelona, Vicens-Vices, 1958, pp, 224-225.
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La hístoríograña com a activitat cientíñca
En la seva apología de determinades qualitats observables en els pobles d'Espanya, Cap
many era ben conscient que la situació global de la monarquia responia amb prou fidelitat
al quadre presentat pels encielopedistes i que calia demostrarempíricament que les Ilavors. ,
de progréspoden sobreposar-se al conjunt de les determinacions negatives. Explícitament un
Masson no negava l'existencía de trets positius en el carácter espanyol, pero presentava un
panorama historie desolador que demostrava la seva inoperancia:
.
«Pero ¿qué se debe a España? Desde hace dos siglos, desde hace cuatro, desde hace
seis, ¿qué ha hecho por Europa?» (2).
Dones, els contraopinants dels enciclopedistes han hagut d'esdevenir, sobretot, historia
dors; han hagut de desenterrar etapes de progrés obligades i de mostrar, a través d'elles, que
el pessimisme extrem esta iríjustificát i que Espanya no esta eternament condemnada a una
situació de retardo Calia palesar que el no-progrés obeeix a causes accidentals i no a trets ca
racteriológics permanents. Així, en parlar de la Catalunya del segle XVII, Capmany posara
I'accent no en la profunda decadencia -«"él siglo pasado es un vacío en la historia mercantil
.
, >
de Cataluña» (3)-, sinó en la característica capacitat de reacció:
.
•
« ... corno no eran las costumbres ni por consiguiente las ideas las que habían sufrido
el trastorno en aquellas guerras y en las que ocasionaron las revoluciones de sucesión
a principios de este siglo, y sí eran sólo causas accidentales y pasageras las que tenían
entorpecidas las manos de aquellos naturales por educación laboriosos, pudo Cata-
luña, libre del peso de la guerra y de sus estragos, repoblarse, restaurarse y reengen
drarse, por decirlo así, entre el estrépito y formidable aparato de las armas, porque
es inegable que los países laboriosos sacan partido de todo, hasta de las calamida-
.
des.» (4).
D'aquesta manera, la historiografia ha assolit, en la cultura catalana/espanyola del temps
de la Il-lustració, una posició central de la qual no frueix en el context de la cultura francesa
o británica del segle XVIII, més inclinades a les noves formulacions discíplináries de les cien-
.. '
cies socials. 1 per aquesta necessária especialització, els filoil-lustrats espanyols del darrer terc
del Set-cents han enllacat amb els esforcos de fonamentació d'una historiografia crítica de- .
senvolupats des del segle XV i assimilats per la cultura espanyola durant la primera part del
mateix segle XVII'I, sobretot a partir dels contactes amb els maurins.
'
Tot i que crítica filológica i crítica il-lustrada procedeixen, tots dos corrents, de la renova- -;
ció cultural del Renaixerrtent, la seva articulació e� un sol projecte intel-lectual no és, a finals
del segle XVIII, una operació obvia.
.
L'ús delmateix terme crítica i dels seus derivats encobreix, de fet, 'dues perspectives ben
diferents en relació a la historia. Per als historiadors erudits, crítica es sinónim de depuració
del coneixemeni historie, que en ell mateix és apreciat positivament; és avaluació dels autors
antics i moderns a la Ilum de documents inédits que són considerats portadors de veritat i
exempts de les manipulacioris que han pogut sofrir els fets en mans dels historiadors, sía per
malícia, sia per ignorancia. En canvi, per als íl-lustrats, la crítica histórica és l'examen valora
tiu del passat a la Ilum de la concepció racionalista de I'home;.i aquesta contemplació culmi-
• • •
na, sovint, en una condemna global de I'experiencia histórica, en una negació del seu carácter
de recorregut necessari per arribar a un desenvolupament cornplet de la 'Humanítat. Donat
l'utilitarisrne deis il-lustrats, la condemna de la historia =-almenys de les peripécies político
militars que en són la faceta més coneguda i que són vistes com una suma d'errorsi de crims
indignes de celebració-> implica la de la historiografia, com afany de coneixement sense pro
fit. Els primers fan crítica de la historiografia; els darrers, crítica de la historia .
. Il-lustrats i filólegs han adrnes la conveniencia d'una historia de la civilització i han pogut
confluir en la tasca d'escriure-la, pero fins i tot i en aquesta parcel-la les relacions' entre els
uns i els al tres han estat cohflictives. En proclamar la superioritat dels «modernsi sobre els
«antics- alguns il-lustrats han sostingut que la prossecució de l'activitat filológica és super-
•
2, Nicolás Masson de Morvilliers: España (1782). Reedició castellana dins: Ernesto y Enrique García Camarero:
La polémica de la ciencia española, Madrid, Alianza, 1970, p. 52.
3 .. Antonio de Capmany: Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona
(1779). Reedició de la Cambra Oficial de comerc i navegació, Barcelona, 1961, vol 1, p. 16;
. ,
4. Capmany: Ibidem, p, 443. .
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flua en el món moderno En efecte, per D'Alembert el treball dels historiadors-filólegs estava
.
justificat al final de l'Edat Mitjana, en la mesura que el punt de partenca de la cultura moder
na havia de ser la represa de contacte amb els fruits més madurs de la civilització antiga, pero
ha perdut tot sentit a partir del moment en el qual la superació de les formes clássiques ha
esdevingut un fet palpable.
La tensió entre les dues components crítiques és palesa en l'activitat de tots els intel-lec
tuals espanyols compromesos en donar una resposta progressiva als enciclopedistes. La seva
posició comuna és la fixada per Masdeu en polémica amb l'aragonés Traggia, que es mostra
va escéptic tant en relació amb la mera possibilitat del coneixement historie com respecte a
les interpretacions subjectades a un sistéma de pensament. Masdeu sosté tant la capacitat del
metode filológic en la investigació deis fets com l'oportunitat deis criteris il-lustrats pel que
fa a la interpretació. Pero a dins d'aquesta doble afirmació compartida, la forca amb la qual
es proclama cadascun dels termes varia d'acord amb el grau de compromís amb el món de
problemes de la Il-Iustració. Així, per exemple, un Jaume Villanueva, que desenvólupará les
seves investigacions durant els primers anys del segle XIX i dins d'un context més «jansenis
ta» que no pas estríctament il-lustrat, atorga una importancia de primer rengle a l' erudició
-és a dir, a la publicació fidel dels documents- i col-loca en un segon pla d'urgéncia i d 'in
teres la historia -és a dir, la narració interpretativa-, que és vista com un mer subproducte
de la col-lecció diplomática. . .
En un treball ja clássic, Pierre Vilar ha subratllat la modernitat de la tecnica histórica de
, ,
C�maey: .
«Capmany ha posseít les quatre qualitats fonamentals de l'historiador: seriós en la
documentació d'arxiu, crític dels documents, sentit de la síntesi, qualitats de presen-
tació de les obres.» (5).
,
Sens dubte, aquest judici reflecteix perfectament la viabilitat de l'equilibri que Capmany
dissenya entre tradició filológica i cultura il-lustrada; entre erudició i historia, per posar-ho
en els termes del seu terrips. Capmany fou arxiver, és cert; pero els seus escrits sobre historia
de Catalunya descansen, en una part significativa, en el treball d'altres arxivers, com Juglá
i Caresmar. Capmany aplica la crítica de la versemblanca al contingut dels documents, pero
en aquest terreny no se li pot concedir, tampoc, cap preeminencia: sobre els altres erudits cata
láns del seu temps i, per suposat, es situa en una. actitud molt moderada en relacíó amb els
«hipercrítics»_com Traggia o, fins i tot, Masdeu. En canvi, destaca per damunt de tots els
seus contemporanis per la capacitat de síntesi, alimentada per la seva relácíó amb la visió del
món il-lustrada, i per la técnica d'exposició, teorifzada en el prefaci de les Memorias históri
cas i servida per un excel-lent domini de la prosa castellana i deIs recursos de fa oratoria. Que
l'equilibri assolit per Capmany es decanta a 'favor de les vessants interpretatives i argumenta
tives de la historiografia ho demostren les llibertats que es pren en la transcripció dels docu
ments per tal de fer-los més entenedors; unes llibertats que apareixen com a incorreccions
des de la perspectiva deIs paleógrafs o diplomatistes del seu temps, Entre elles, no és la menys
important la que implica traduir els textos medievals catalans al castellá, justificada errtermes
com .els que precedeixen la versió castellana del parlament del rei Martí a Perpinyá:
"
«Pero como la lengua Catalana en la que está extendido el óriginal, es ya antiquada
en el mayor número de los vocablos y por otra parte sería inútil copiarla en un idio
ma antiguo provincial; muerto hoy para la República de las letras, y desconocido
del resto de Europa; nos ha parecido más propio trasladar este precioso monumen
to, que pocos leen y muchos menos entienden, vertiéndolo en la lengua castellana
para universal inteligencia'de los 'lectores.: (6).
En aquestes frases els historiadora de Catálunya i de la seva literatura i els ideolegs del
catalanisme han llegit, sobretot, la desviació de l'autor respecte a la llengua que li és propia
i la preferencia per la llengua de l'ocupant i han posat en relleu la paradoxa d'aquesta opció
en unes obres que tractaven de reivindicar la civilització catalana i que, efectivament, han
.
estat decisives en el procés de retrobament de la personalitat col-lectiva. Pero s'hi pot llegir
també que Capmany no estima l'erudició per l'erudició, sinó que la posa al servei d'una vo-
- - -. -
,
•
5, Pierre Vilar: Capmany i el naixement del métode historie (1933), reeditat dins: 'Assaigs sobre la Catalunya del
segle XVIII, Barcelona, Curial, 1973, p. 86,
6, Capmany: Memorias históricas, vol, 11·2, p. 846,
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luntat polemitzadora que pretén transmetre aquells continguts nacionalistes, senseentrebancs,
al major nombre possible de lectors. A diferencia de Lo catalanisme i de La tradició catalana,
'les Memorias históricas de Capmany no estan adrecadas principalment al consum intern catalá,
La construcció del romanticisme. r'
«Admira, en verdad, que no conociendo ni las Reliquias de la poesía antiqua del
inglés Percy, ni las Voces de todos los pueblos, del alemán Herder, obras de las que
arrancan las corrientes de reivindicación de la literatura tr-adicional popular, carac
terísticas del movimiento romántico, pudiese nuestro escritor eséribir esos conceptos
tan valientes y tan nuevos, tan en pugna con las ideas y tendencias dominantes en
su .épocavy que tan claramente anunciaban la todavía lejana entrada y triunfo en
España de la revolución intelectual que se estaba fraguando en los círculos literarios
de Alemania e Inglaterra. Extraña, en fin, ver cómo en pleno siglo XVIII, un escri
tor español, que de estas nuevas ideas ( ...) sólo conocía acaso lo que había leído en
las obras de Juan Jacobo, yen algunas páginas de Diderot, pudiese extraer ( ... ) Ull0S
,
corolarios sobre estética y preceptiva literaria tan integralmente románticos.» (7).
Aquestes observacions de Manuel de Montoliu a propósit del «Discurso preliminar» del
Teatro histárico-critico de la elocuencia castellana (1786) d'Antoríi de Capmany contenen uns
implícits ben característics de la visió que els catalans solem tenir formada del passat científic
i literaride la nostra col-lectivitat. La dependencia respecte a l'estranger hi és afirmada d'una
manera tan insistent i aclaparadora que sembla exclosa no sols qualsevol originalitat per part
deis nostres autors sinó ádhuc l'existencia d'una continuitat local significativa. Fer historia
de la cultura científica catalana equival, per a molts autors, a buscar les vies de penetració
de les innovacions estrarigeres i a establir en quin moment precís s'ha produít el trencament
amb la' manera de fer anterior. Erudició superflua, si no l'hem de considerar nociva en la
mesura que fomenta el complex d'Inferioriiat nacional. ,
Un prejudici és tan perillós com un altre, i fóra una empresa irrealista subratllar a tot
preu la continunat local. En efecte, a Catalunya no hi ha hagut, alllarg deis darrers segles,
un suport institucional prou ferm i constant com per garantir la transmissió fluida de tecni
ques, metodes i programes científics. Pero aquestes dificultats estructurals no han impedit
l'existencia de nexes alllarg del temps ni, molt menys, la de personalitats creatives capaces
d'innovar. Es freqüent el cas de pensadors o investigadors que, a partir de l'assimilació d'un
deterrninat estadi del debat cultural internacional, han sabut extreure alguna possibilitat de
"
.
'
desenvolupament inédita i adequada a la realitat catalana. Entre ells figura Antoni de Capmany .
.
La trajectória de Capmany com a escriptor, encara que desplegada en tres etapes separa
des per períodes menys actius, és prou contínua. No sois es manté fidel a uns mateixos temes
-la depuració de la llengua castellana i la reivindicació de la tradició económica, social i po
lítica de la Catalunya medieval- sinó que la mutació en els judicis, que és importantíssima
si comparem els primers escrits amb els últims, es produeix de .forrna gradual i sempre en
la mateixa direcció. Des de les primerés publicacions dels anys 1776-1779; Capmany supera
la categoria d'un simple imitador de la Il-lustració internacional; n'accepta els valors fona
mentals, sí, pero modifica la visió del problema espanyol a partir d'una investigació positiva
sobre les manifestacions presents i el passat de les col-lectivitats iberiques. Durant els anys
1786-1792; la dinámica oberta per aquella revisió el porta a un állunyament manifest respecte
a les teories científico-socials de la Il-lustració i a un clar historicisme paral-lel del dé Herder,
Moser i els altres capdavanters del romanticisme europeu. Arran de la crisi general de valors
generada per la Revolució francesa, i molt especialmeht a partir de 1808, la desvinculació res
pecte als valors il-lustrats es fa molt més polémica pe!' fet de l'enfrontament político-militar
amb l'lmperi napoleonic. .
Discursos. analíticos sobre la formación y perfección de las 'lenguas, y sobre la castellana
en particular (1776), Arte de traducir el idioma francés al castellano (1776) i la primera versió
de Filosofia de la elocuencia (1777) ens mostren un Capmany eminentment pragmátic, ben
obert als vents de la cultura, europea del seu temps, que es proposa fer del castellá un instru
ment tan flexible com el francés, mitjancant una depuració basada en el retorn corregit a la
simplicitat renaixentista i la introducció de tots els neologismes necessaris en la cultura cientí-
,
.
7. Manuel de 'Montoliu: Capmany, humanista, dins: Homenaje a Capmany en el II Centenario de su nacimiento
(1742-1942), Barcelona, Dip. Prov., p. 34.
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nfica moderna. No obstant I'actitud admirativa de Capmany en relació als avencos registrats
a Franca i a Anglaterra i a les llengues que els expressen, ja en'aquests treballs primerencs
,
és exposada ampliament la teoria que els idiomes són I'expressió de l'esperit de les nacions
respectives.
El carácter nacional catalá és I'objecte del Discurso económico-político en defensa del tra
bajo mecánico de los menestrales, y de la influencia de sus gremios en las costumbres popula
res, conservación de las artes y honra de los artesanos (1778) i de les Memorias histáricas
sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona (dos volums, 1779). En
aquest estadi, la teoria nacionalista de Capmany esta fortament marcada pel pensament de
la Il-lustració i, en especial, per la seva croada anti-metafísica. Per una part; el carácter catalá
no es busca en les comunitats rurals de vida més primitiva sinó que s 'identifica amb les virtuts
económiques de I'artesanat i el comerc barceloní; és a dir, amb una tradició urbana, oberta
al progrés (aquesta fonamentació il-lustrada del fet nacional, anterior a I'eclosió del romanti
cisme, ha pogut ser instrumentalitzada, sense dificultats, pel Iiberalisme catalá de rñitjan se
gle XIX i pel nacionalisme més recent). Per altra part, Capmany es dedica a reconstruir la
genesi histórica, material, d'aquell carácter nacional i estableix el tipus de política capac de
suscitar-lo. 1 finalment, atribueix la seva persistencia al Ilarg deis segles al sistema. social i,
en especial, a I'educació popular. Aquesta visió no metafísica del fet nacional, treballada em
píricament en la historia catalana, implica també un cert optimisme pel que fa a les possibili
tats de «redempció» d'una Espanya interior que és vista amb els ulls crítics, no ja deis enci-
clopedistes francesos, sinó deis mateixos arbitristes castellans. ' ,
Set anys més tard, el primer volum del Teatro histórico-crítico de la elocuencia castellana
(1786-1794, en cinc volums) ens ofereix ja una teoria estética basicament romántica. No sois
és significativa la reivindicació de les vessants popular s de la literatura, com a expressions
més fidels de I'esperit nacional, que és la faceta que més sorprenia Montoliu. També ho és
l'apartament deis criteris neoclássics encara molt rígids a la Filosofía de la elocuencia; on pre
tenia instituirla bellesa ideal, intemporal, de la llengua castellana i en trobava els millors indi
cis en la literatura culta del segle XVI. Ara, és reconeguda la validesa histórica de les diverses
manifestacions successives de l'idioma, des de la mateixa Edat Mitjana, i s'ofereix una vasta
antologia a la qual el judici ahistóric queda suspes., ,
'El Discurso político-económico sobre la influencia de los gremios en el Estado, en 'las cos
tumbres populares, en las artes y en los mismos artesanos (1778), reelaboració del Discurso
económico-político de deu anys abans, i els dos volums suplementaris de les Memorias histó
ricas (1792) palesen la permanencia de l'entusiasme per la historia catalana medieval com a
exemple per a la societat presento Un apassionament que es manifesta a un nivell encara més
explícit en les edicions documentals que donen suport a la política mediterránia de Cárles 111:
Antiguos tratados de paces y alianzas entre algunos reyes de' Aragón y diferentes príncipes
infieles de Asia y Africa, desde el siglo XIII al XV (1786) i Ordenanzas de las armadas navales
de la Corona de Aragón aprobadas por el rey D. Pedro IV el año de MCCCLIV (1778). Pero
la relació formal del Discurso político-económico i del Suplemento a las Memorias históricas
amb els treballs del decenni anterior fa més visibles també els canvis d'interpretació, i molt
. especialment l'aparició d'una actitud desenganyada respecte a les possibilitats de transforma
ció social mitjancant l'educació; una actitud que es converteix en escepticisme en parlar del
suposat esplendor passat de Castella i que sembla ratificar el dur judici deIs encíclopedistes,
La minva de 1 'optimisrríe sobre les oportunitats d'úna reactivacíó de l'Espanya interior sem
bla acreixer encara l'admiració pel reeiximent de la Catalunya medieval, a la qual dedica Cap
many una átenció cada vegada més profunda. El famós capítol final del Suplemento -«De
- .
los edificios públicos de la baxa edad que se conservan en Barcelona»- és l'exemple més bri-
llant de la sensibilitat histórica que ja era palesa en el Teatro histórico-crítico; així com en
aquella obra es mirava per primera vegada amb simpatia la literatura medieval castellana,
ara és l'arquitectura gótica catalana la que és contemplada sense les ulleres neoclássiques.
L'aprofundiment en el coneixement historie comporta l'aparició de dubtes sobre la validesa
universal de la normativa emparada pel binomi Il-lustració-neoclassicisrne i amb ells s'afle
bleix la capacitat de construir un món nou.,
Des de la publicació del Comentario con glosas criticas y jocoserías sobre la nueva traduc
ción castellana de las A venturás de Telémaco (1798), el combat contra l'afrancesament de
la vida política, social i literaria de l'Espanya urbana es converteix en el primer objectiu de
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la ploma de Capmany, que hi posa a contribució les conclusions romántiques deis treballs
de l'etapa central. Arran de la dramática orisi de 1808, Gritos de Madrid cautivo a los pueblos
de España i Centinela contra franceses, pamflets en els quals el domini de la retorica porta
Capmany a una forrnulació extremada de les seves idees, completen l'evolució de la seva teo-,
ria del fet nacional amb el reconeixement de la capacitat de resposta intuitiva per part deIs .
estrats menys cultes del poble espanyol: la nació ha deixat de ser una col-lectivitat basada
en lligams d'origen conegut i perfectament dilucidables per convertir-se en un sentiment corn
partit, irreductible a la raó que investiga.
PeJ que fa a l'articulació social de la nació, la imatge de la Catalunya medieval i de la
seva renaixenca moderna, palesada arran de l'adveniment de CarIes 111 el 1759 i basada apa
rentment en els rnateixos puntals de la tradició corporativa i del gran comete, s'interposa de
manera perrnanent entre Caprnany (que viu a Madrid) i la Barcelona manufacturera que es
configura dur.ant el darrer. terc del segle XVIII: l'historiador dels gremis no hi veu, alllarg
dela seva breu estadabarcelonina de 1802, més que mal gust i confusió social. L'aferrament
als valors de la societat estamental -dias la qual el progrés material no és funció de l'afany
de canviar de lloc en l'estructura piramidal de la, societat sinó del, reconeixement col-lectiu
de la honorabilitat de tots els estrats socials- es manifesta, per darrera vegada i amb una
elocuencia renovada, durant el procés de preparació i desenvolupament de les Corts de Cadis,
a les quals aporta, a más d'una intervenció directa molt important, l'exhumació del model
ofert pels paises de la Corona d'Aragó: Práctica y estilo de celebrar cortes en el reino de Ara
gón, principado de Cataluña y reino de Valencia, y una noticia de las de Castilla y Navarra
(1810, impres el 1821).
Bibliografia
Sobre el pensament de la Il-lustració i 1 'ambientalisme a nivell internacional: Carl Becker
& Harry E .. Barnes: Social Thought from Lore to Science..
.
EIs textos principals de la polémica sobre Espanya a: Ernesto y Enrique García Camare
ro: La polémica de la ciencia española, Madrid, Alianza, 1970. A l'entorn daquésts temes
nosaltres hem publicat: Ramon Grau i Marina López: Il-lustraciá, dins: Francesc Arial i al
tres: Ictineu. Diccionari de les ciéncies de la societat als paisos catalans. Barcelona, Eds. 62,
1979; i també: Para un esquema histórico del pensamiento geográfico (Actas del 11 Coloquio
ibérico de Geografía, Lisboa, 1980, en curs de publicació).
Sobre la distinció entre crítica il-lustrada i critica filológica a Catalunya: Miquel Batllori:
Catalunya a l'época moderna, Barcelona, Eds. 62, 1971. Dins Ictineu, nosaltres hem tractat
el tema en els articles: Filologia, Masdeu, Villanueva, Caresmar i Andrés.
La continuitat/discontinuitat de la cultura catalana conternporánia lía estat tractada per
nosaltres en els articles d' Ictineu: Historiografia i Historiografia francesa; també a: L 'escola
. _.
. , .
historiografica, dins: L 'aportació de la Universitat catalana a la ciencia i a la cultura, Barce-,
lona, L'Avenc, 1981. .
Entre les nombroses valoracions sectorials de.Ia tascade Capmany hom pot destacar: Maree
lino Menéndéz y Pelayo: Historia de las ideas- estéticas en España, Madrid: CSIC, 19'62 (3.a
ed.); I'article de Pierre Vilar citat a la nota {5); Ernest Lluch: El pensament economic a 'Cata
lunya (1760-1840); Barcelona, Eds. 62, 1973; Hans Juretschke: Los afrancesados en la Gue
rra de la Independencia, Madrid, CSIC, 1962; i Fernando Lázaro Carreter: Las ideas lingids-
>
ticas en España durante el siglo XVIII; Madrid, CSIC, .1949.
Exemples de valoracions parcials de Capmany en treballs que líaurien de tenir comprensió
més amplia: Emili Giralt: Ideari d'Antoni de Capmany, Barcelona, Eds, 62, 1965; i José Luis
Abellan: Historia crítica del pensamiento español: 111. Del barroco a la Ilustración, Madrid,
Espasa-Calpe, 1981. Nosaltres hem intentat ja combinar les diverses facetes en l'article Cap-
many (Ictineu).·
.
,..
, .
•
, •
- •
•
n
,
,
LA FUNCIÓ DE L'ACA'D'EMIA DE MEDiCiNA
,
EN LA RENAI'XENCA CIENTíFICA DE CATALUNYA
, .
Jacint Corbella; Josep M. Calbet i Carnarasa
,
Introducció.
,
, .
El desenvolupament vital de Catalunya ha passat per etapes de plenitud i de defallenca.
En una visió molt esquemática podem marcar dues fases altes, la de l'Edat Mitjana i la que
.ara esta en curso Entremig, un llarg període on el to vital fou més baix. La recuperació, o
Renaixenca, pot marcar-se des de diferents vessants. La més característica, la Renaixenca sense
adjectius, és la de la llengua, que ens dóna més clarament la identitat i té el seu punt d'expres
sió més ciar en el segle XIX. La, Renaixenca artística potser és posterior i és més marcada
en el segle XX. La Renaixenca científica i técnica s'inicia ja molt clarament a la segona meitat
del segle XVIII. 1 en la base de tots aquests asRectes hi ha el redrecament económic, demográ-
fic, biológic, que aquí no tractarern. ,
La fi del segle XVIII és el moment en que diverses institucions donen, amb un impuls
que es multiplica entre elles, una empenta que ha 'estat decisiva i que, malgrat molts entre
bancs, no s'ha parat, És un període de creació d'institucions que han tingut una considerable
vitalitat i han actuat com a motor. Esmentarem les més importants. La medicina fou el pri-
.
roer deis sabers científics que va tenir diferenciació propia -professional i academica-> ben
marcada. Aquí cal esmentar, com a fites més clares.Ja creació del Col-legi de Cirurgia l'any
1760 i de l'Academia Medico-practica el 1770. També, paralel-lament, la fundació de l'acade
mia de Ciencies i Arts. Més tard l'ensenyament científic que es féu a la Junta de Corriere,
i altres encara.
L'obra-de les institucions tingué l'ernpenta, com a motor, de diverses persones que, cop
sant l'orientació dél seu temps, impulsaren l'activitat en diverses direccions: ensenyament,
salut pública, rnillora técnica, consolidació institucional. Alguns formaren part de més d'una
institució, per exemple les dues academies esmentades, la de medicina i la de ciencies. Alguns
també feren obra que fou coneguda -poc o molt, pero coneguda=- més enllá deis límits del
país, i tingueren una certa difusió a Europa. L'obra de virgili i de Gimbernat entre els mestres
del Col-legi de Cirurgia; la de Salva i Campillo, o de Carbonell i Bravo, entre els membres
dé l'Academia, en són els exemples més clars. Aquí estudiarem el paper que va tenir l'Acade
mia de-Medicina en aquest.desenvolupament del vessant científic i tecnic de la nostra cultura.
,
,
L'inici de )' Academia (1770). Les seves Iúncíons. .
L'enlairament del to vital del país fou ben perceptible a la segona meitat del segle XVIII.
De fet hi hagué un redrecament de l'economia, de la població, i de la vida global del nostre
poble. L'impuls 'que observem en la medicina n'és només una mostra. El fet més aparent fou
la fundacié del Col-legi de Cirurgia l'any 1760: Els metges que eren una professió aleshores
597
diferent de la deis cirurgians, amb estudis, titulació i activitat diferents, també es desvetlla
reno Una conseqüencia important de tot aixó fou I'exportació de metges catalans a Ilocs direc
tius per la resta de la península. Mai com a la fidel segle XVIII els metges catalans van domi
nar els Ilocs de decisió de la medicina -.ara en diríem la sanitat-« del país. El Col-legi de
Cadis fou fundat el 1748 per Pere Virgili, cirurgiá originari del camp de Tarragona, i estigué
durant molts anys ple de catalans (1). El Col-legi de Madrid, el de Sant Caries, fou fundat
per Gimbernat i Ribas i els catalans hi foren majoria, ádhuc absoluta en algun període (2).
En altres Ilocs del país també els hi trobem. L'emigració de metges catalans a América co
menea a ésser important, pero-en aquesto cas, més �n Ilocs de base que de direcció (3). A la
mateixa Barcelona el Col-legi no era pas l'únic focus d'activitat.
Pocs anys després va néixer una altra institució que ha tingut un pes específic considerable
en la nostra medicina i que encara persisteix. Ha tingut un pes considerable en el progrés o
I'atur -variable segons.les epoques-« de la medicina catalana. Va fundar-se amb el nom d'Aca
demia Medico-Practica l'any 1770, tot i que des del 1754 un grup de metges de Barcelona
havien demanat la seva constitució. L'autoritat del govern central va actuar, com tantes vega
des, com un factor de fre i si no va comencar fins el 1770 és perqué li impediren de fer-ho
abans (5).
La vida de l' Academia en els primers anys no fou paso tranquil-la. Petites baralles locals
la portaren per camins difícils. Pero malgrat tot ens ha quedat ciar que hi havia un neguit
científic, que s'intenta pujar el nivell, que es ereá una institució i que aquesta va tenir una
considerable vitalitat. Malgrat les dificultats, l'Academia sera un altre punt de progrés, crea
dor de caliu, en el nostre món científico Pero també cal dir que hi ha hagut períodes en els
que la seva forca impulsora ha estat escassa.
En les tasques de l'Academia, en el segle XVIII, hi podem diferenciar bastant clara
ment tres funcions. a) Una fou la de reunir els metges de la ciutat ... És una vessant fins a
cert punt professional pero diríem en to menor, tot i que aquesta fou la intenció clara d'al
guns dels seus membres. b) La segona fou científica, estudiant els problemes més importants
de la clínica del seu temps, fent sessions on es presentaven mernóries científiques i fins i tot
publicant un volum de comunicacions. e) La tercera funció, que podem percebre clarament,
fou social. D'una banda fou un organisrne consultiu, no excessivament comode per a l'auto
ritat, que ja marcava alguns deIs perills que podia haver-hi per a la salut pública i en preconit
zaya solucions. Aquestes tingueren sovint un abast molt més extens que el de l'exercici aíllat
de la professió. Es tractava, ja aleshores, no solament de guarir els malalts sinó d'actuar per
impedir l'acció de les causes de la malaltia. Aixó fou important en la patologia infecciosa
transmissible, per exernple la verola o el tetanus; pero és pales sobretot en la causada per fac
tors externs que es troben en el medi ambient, principalment' com a conseqüencia del procés,
aleshores incipient de la industrialització. Dintre, dones, d'una visió científica els aspectes
socials tingueren un gran interés i determinaren en gran part una orientació molt fructífera
de l'Academia i, sobretot l'obra personal d'alguns deIs seus membres. ,.
•
L'aspecte científico Anállsi de les Memóríes,
L'Academia tingué una activitat científica considerable, Va fer. nombroses sessions en les
quals es presentaven treballs o cornunicacions que sovint eren comentats per un deis membres
de la societat. Solament un nombre relativament reduit ha. quedat perqué foren publicades
en un volum únic l'any 1798. Aquest volum reculll'activitat de gairebé trenta 'anys. Hi tro
bem 29 treballs, dels quals 4 són comentaris sobre comunicacions anteriors i 25 originals. Fa
rem una análisi breu deIs escrits que foren publicats. Alguns d'ells havien estat premiats en
els concursos que convocava la institució.
'
l. FERRER, Diego: Historia del Real Colegio de Cirugia de Cádiz Cádiz (Edic. Col. Of', Med. Cadiz) 1961.
2. USANDI·ZAGA, Manuel: Historia del Real Colegio de Cirugía de san Carlos Madrid (CSIC) 1948. v .t. ·APARI
CIO, J: Historia del Real Colegio de San Carlos de Madrid Madrid (Aguilar) 1950.
3. CORBELLA, J; CALBET CAMARASA, J.M.: Nota sobre la emigración médica catalana en el siglo XIX Act.
IV Congr. Esp. Histo. Med. Granada, 1973, 111, 59-65.
4. U.SANDIZAGA, M.: Historia del Real Colegio de Cirugia de Barcelona Barcelona (Inst. Munic. Hist.) 1964.
5. MONTSERRAT FIGUERAS, S; CARRERAS ROCA, M: Historia de la Real Academia de Medicina de Barce
lona Barcelona (RAM de B7 1954 v. pp, 13-33. V.t. DOMINGO SANJUAN, P.: Lafundación de la RAM de
B, Anal. Med. '·Gir. 197@, numo extra. pp. '33-39.
6. 'Memorias de la Real Academia Médico Práctica de la ciudad de Barcelona Madrid (Imp. Real) 1798.
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En el conjunt deIs 29 treballs hi trobem un predomini claríssim de la patologia infecciosa
que era absolutament majoritária a l'epoca. Hi trobem prácticament la meitat deis treballs,
quinze, deis quals vuit són en relació amb epidernies. EIs altres estan més relacionats amb
observacions clíniques o terapéutiques més puntuals. Remarquem aquest fet perqué llestudi
de les epidernies, o sigui l'aspecte més general i social de la patologia infecciosa, ja domina
sobre els aspectes clínics concrets. Aixó demostra que la institució ja donava més importancia
al que pot afectar a la comunitat, una epidemia, que no als aspectes individuals concrets. Pe
ro amb tot no podem pas pensar que aquest aspecte hi sigui negligit. Potser l'exemple més
cIar el tenim en els quatre treballs dedicats al mal de barretes, o tetanus, deis quals dos són
epidemiológics idos estrictament clínics. La verola també té importancia entre les malalties
,
de l'epoca que allí s'estudien.
El segon 'gran capítol, a molta distancia, amb cinc treballs, el constitueixen.les intoxica
eions, Pero aquí, a diferencia del cas anterior ,hem de dir que les intoxicacions eren aleshores
excepcionals (7). La patologia toxica era infreqüent. Potser per aixo, per la seva raresa, s'hi
aporta. El plom, el gas de les combustions, la picadura de la tarántula i un cáustic, en són
els agents interessats. Després veurem que el risc deis agents externs com a causa: de malaltia
és un deis punts d'atenció de l'Academia. Dintre d'aquesta línia s'hi podria considerar encara
una observacíó sobre el risc de medicaments, la quina era concreto
Ja més enrera queden les descripcions d'interes solament clínic o terapeutic, ja sigui per
patologia infecciosa, gestacional, parasitaria o traumática. Un sol treball és de caire doctrinal'
(8). Aquest detall té interés en un moment en que es podia pensar en la tendencia de les.Aca
demies a les lucubracions teóriques. Algunes potser tenien aquesta tendencia, pero la de Me
dicina de Barcelona no. O sigui que el punt més important el constitueixen els temes que estan
en la línia de la salut pública; segueix l'interes per les descripcions clíniques i terapéutiques
i hi ha una escassa atenció pels aspectes teórics, la qual cosa, considerada en la situacié-de
l'epoca, és un signe de visió progressista.
Aquest interés de l'Academia per les epidemies el veiem reflectit en els premis que la insti
tució convoca. Precisament el primer d'ells -i I'únic que persisteix des del segle XVIII- és
el del Dr. Salva i Campillo, que data de I'any 1792, era destinat a descripcions d'epidemies.
.
'
En els nou anys que restaren fins a la fi de la centúria el premi fou adjudicat cinc vegades
i es donaren a més arnés sis accesits i una menció honorífica (9).
Els Díctámens de l'Academia. Una visió social.
Uns deis aspectes que ara ens pot semblar més important, en les tasques de l'Academia,
és la preocupació per qüestions que afecten a la comunitat. Ja ho hem vist, en part, en els
comentaris anteriors. l'Academia va actuar, des del seu inici, com a organisme consultiu, féu
els estúdis pertinents i va emetre dictámens, d'acerd amb el seu parer. Aquest tingué molt
en compte la situació creada per la densitat d'una població closa dins de les muralles i una
incipient contaminació d'origen laboral que ja preocupava. EIs seus informes es situen dins
d'una línia de defensa de la salut de la població.
Un Dictamen important fou el que va fer-se a petició de l'Ajuntament de Barcelona, per
,estudiar les causes de les feridures i les morts de repent que es produien amb una certa fre
qüencia a la ciutat. Fou redactat el mes de maig de 1781 pero va imprimir-se tres anys més
tard, el 1784, amb un contingut que tenia algunes diferencies amb l'original, del qual foren
ponents els metges Rafael Steva, Pau Balmas i Lluís Prats, té una visió més crítica i demana
mesures més actives per evitar la que avui, amb els nos tres termes, en diríem degradació del
medí, en una ciutat de població densament amuntegada. Aquí comentarem el text impres,
que té 110 pagines (10).
Una primera visió la trobem en la importancia que donen a I'estudi de les dades epidemio
lógiques sobre les malalties i les causes de mort. S'esmenta el que es fa en algunes ciutats d'Euro-
•
7, Memorias, pp. 74, 82, 132, 241, 256.
8, BONELLS, J.: Sobre la utilidad y necesidad de las Academias de Medicina Práctica Memorias, pp. 1-30.
9. Genera1itat de Catalunya. Departament de Cultura: Anuari de Premis i Beques Barcelona, i932, pp. 11-18.
10. Dictamen de la Academia Médico Práctica de la ciudad de Barcelona dado al muy ilistre Ayuntamiento de la
misma sobre la frequencia de las muertes repentinas y apoplejias que en ella acontecen. Barcelona (Imp. C.Gi
bert) 1784.
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pa i haura de fer-se aquí (pp 7-8). Insisteixen en la necessitat de fer autópsies, o sigui l'estudi
del cadáver per poder coneixer les causes de la mort en totes les persones (p. 15). Un punt
de particular interés és el relacionat amb les -modificacions de I'atmosfera de les ciutats. El
document, diu textualment: « ... y últimamente los corpúsculos metálicos venenosos que vola
tilizan en sus operaciones los boticarios, plateros, doradores, latoneros, estañeros, los que
muelen colores, los que barnizan el vidriado, los que azogan cristales.:. forman en los gran
des pueblos una atmósfera densa y heterogénea que por su grande peso se mantiene muy baja
y renueva con dificultad. De ahí proviene la espesa nube que cubre siempre las ciudades de
Londres y París ... y la especie de niebla que se ve encima de Barcelona, mirada desde el cam
po, particular.mente al nacer y caer el sol» (11),.
L'informe és extens i no s'acaben aquí les culpes que es donen a I'alteració de I'atmosfera
que es respira com a causa de malaltia. Així les cases altes, en carrers estrets i humits on no
hi toca gairebé mai el sol (pp. 28-29). Es proposen limitacions en els carrers, fins on sigui
possible, limitant l'alcária de les edificacions, treient fora de la ciutat algunes activitats que
«infecten el veínat», empedrant els carr.ers, millorant les clavagueres. Es dedica una gran ex"
tensió del cornentari, amb molta cura, a l'evacuació de les aigües brutes, que poden ser causa
d'epidemies greus. Igualment és molt extensa la part que es dedica a explicar els perills deis
cementiris dintre de les ciutats i sobretot dins de les esglésies, coma font de propagació d'in
feccions i estralls. Així es diu: « ...basta tener el olfato algo delicado para percibir el olor,
entre húmedo y fétido, que repugna en las más de las parroquias ... En .las de santa María
del Mar y del Pino es insoportable al abrirlas por la .mañana ... » (12).
Més endavant tracta, també amb extensió, problemes que ara en diríem d'Higiene Labo
ral. Esmenten els aspectes negatius, d'algunes activitats deis manescals, curtidors, llauners,
argenters, bacallaners i altres. Tampoc s'estan de valorar el risc que hi ha en el consum d'ali
ments adulterats. Es diu: « ...después del aire son los alimentos los que más influyen en la
salud pública». És el cas del pa fet amb farina de mala qualitat, o feta malbé, o del vi adulte-
rat amb guix o plom. .'
En conjunt en aquest dictamen hi trobem prou mostres de la preocupació de l'academia
per la salut pública i l'estudi de les causes que poden. ser més importants entre les de mort.
Es proposen diverses solucions que tenen en compte la situació. Per tant són possibilistes i
totalment factibles. Es demostra una bona informació del que passa a altres zones d'Europa,
sobretot a Franca i Anglaterra. Hi sura, per sobre de tot, un intent positiu de miliorar la salút
pública, dintre de I'esperit de I'epoca, L'Academia actuá dones com .una institució motora
en la millora del nivell de salut del nostre poble.
-
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L'obra personal d'alguns academícs.'
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Si bé l'academia actuá com a institució, amb el valor que aíxo donava als seus dictámens,
cal fer també esment de la tasca personal d'alguns academícs que actuaren.corn a motors de.
la institució i delcanvi de mentalitat. en molts aspectes sanitaris en el nostre ,país. No cal din
que foren també els més il-lustrats, els més amatents amb el que passava afora i els que..tin
gueren un més gran prestigi per la seva obra científica. Deis :33 membres que consten fins
a l'any 1800 esmentarem amb un cert detalll'obra de quatr.e d'ells: SalvácSantpons, Mitjavi
la i Carbonell. La referirem principalment pelque fa als aspectes socials i col-lectius, que tin
gueren una influencia més directa en la situació i evolució del saber científic a Catalunya.
, L 'obra de Francesc Salva i Campíllo, És potser.la més eoneguda de totes i ha estat-abasta
ment estudiada (13). Aquí n'esmentarem només alguns aspectes concrets. El primer la seva
obertura als eoneixements científics d'Europa, que ja ve marcada pel seu doctorat a la uníver
sitat de Tolosa del Llenguadoc, tot i que també féu estudis de medicina a Valencia i Osea.
La Societat de Medicina de París li va premiar algunes memóries. Així I'any 1788 amb un
- .
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•
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•treball que introduía una millora en les condicions d'higiene del treball; «Sobre el modo de
enriar el cáñamo y el lino sin perjucio de la salud pública». Encara el 1790 tingué un segon
premi per un treball sobre la verola, i un tercer el. 1792, tots de la mateixa societat.,
Salva fou professor de Clínica a una de les dues cátedres creades per l'Academia.i treballa
per a la dignificació de la professió de metge, que I'ernpenta deIs cirurgians havia atacat (14).
Les seves contribucions en el camp de l'epidemiologia foren importants i ja hem esmentat
que va crear un premi per a aquest tipus d'estudis. Cal encara remarcar, en lloc destacat,
la seva col-laboració amb altres aspectes del progrés cinetífic i técnic, sobretot per mitjá de
les seves cornunicacions a l'Academia de Ciencies (15). Féu estudis sobre diversos aspectes
de l'electricitat, que aleshores era un tema punta en la ciencia europea del rnomentcque tenen
una certa importancia. La seva obra ajudá dones a crear un ambient científic i a enlairar el
nivell. Aixó val fins els anys de la guerra del francés. Després, tot i que encara visqué vint
anys més, fins el.1828, el to general davallá.
L 'obra de Vicenr Mitjavila i Fisonell. Mitjavila fou un motor important i actiu de la me
dicina catalana del seu temps. Va morir jove, encara l'any 1805 quan tenia probablement 46
anys, junt amb Salva, fou l'altre professor de Clínica de l'Academia. Fou un bon introductor
de la ciencia europea aquí, i el principal difusor de les doctrines brownianes a Catalunya,
sobretot per la via indirecta de la traducció italiana de Brera. Fou també l'iniciador del perio
disme medie entre nosaltres, amb la publicació de la revista «Semestre Médico Clínico» l'any,
1803 (15).
Un treball seu molt important, i que ha estat poc valorat, és la monografia que dedica
a l'estudi de la intoxicació per plomo Es la primera monografia sobre intoxicació per un me
tall feta a Catalunya i a tot l'estat (1791) i té un valor considerable comparant-la amb la lite
ratura europa de l'epoca. Aquest treball és una mostra clara de la seva válua. Altra C.OS1;l és
que tingués poca difusió, fos poc conegut i tingués una influencia escassa, perqué el qué es
feia aquí tenia poc ressó afora. Dóna una particular importancia al plom com a adulterant
del vi i component d'alguns medicaments, aportant una experiencia personal valida pel seu
temps. Mitjavila és dones un motor actiu, parat massa aviat, obert al coneixement europeu
i preocupat per aspectes nous,com són la publicació d'una revista científica o l'estudi de la
, .
patología del plomo
L 'obra de Francesc Santponts i Roca. Aquest metge també tingué un període de formació
a París. Fou un gran col-laborador de Salva. Foren dues persones amb una visió de base in
fluida per la seva estada a Europa, en un temps en que els nostres metges viatjaven pOC. Com
ell fou també mernbre de l'Academia de Ciencies i Arts, i ambdós van inventar una maquina
per treballar el cánem i ellli, o sigui una aportació de válua doble, tant en el camp del rendi
ment industrial com en el de la millora de les condicions de treball. El tema deIs seus estudis
fou molt extenso Anava des de la observació de casos clínics, o sigui treballs en el que era
el centre de la medicina, fins a estudis d'epidemiologia. Pero en féu també en el camp de la
inclústria, apart deIs ja esmentats; obres hidráuliques, corrioles per pujar pesos, aplicació del
vapor, tintat de fibres, etc. 1 en el camp de l'agricultura, sobre el cultiu de la vinya i de l'arrós,
la fabricació d'aiguardent a partir de patates, etc. Fou professor de l'Escola de la Junta de
, Corriere i fou una de les personalitats més actives del període. També, durant els seus anys
joves, havia enviat treballs a la Societat de Medicina de París (17).
L 'obra de Francesc Carbonell'l Bravo. Carbonell fou també metge i membre de l'Acade
mia de Medicina, pero fou més conegut per la seva obra com a farrnaceutic. Fou també un
11. Dictamen, pp. 24-25.
12. Dictamen, p. 75. ,
13. Sobre Salva. V. ELlAS DE MOLINS, A.: Diccionario biográfico y bibliográfico de los escritores y artista catala
nes del siglo XIX B. 1889-1895, 2 vols. V. 11. p. 557. v.t. CALBET, J .M.; CORBELLA, J: Diccionari biográfic
de metges catalans B (Fund.S. Vives Casajuana-Sem. P. Mata) 1981-1983, 3 vols. 111 pp. 76-79: Tarribé hi ha
notícia d'ell als repertoris clássics d'Hernández Morejón (VII, 360-369) i Chinchilla (IV, 123-137 i 350-352. V.t.
IGLESIES Josep: La contribució catalana al telégraf electric Barcelona (Dalmau) Epis. Hist. n° 67, 1965.
14. v. el parlamentde D. Vidal, a Iglésies, loe. cit. p. 57.
15. Iglésies, J.: La Real Academia de Ciencias Naturales y Artes en el siglo XVII Barcelona (RACA) 1964.
16. Sobre Mitjavila V. Elías de Molins, loe. cit. 11, 193. Calbet-Corbella: Diccionari, 11, 144-145. Chinchilla, IV,
206-207. V.t. Mitjavila, V. De los daños que causan al cuerpo las preparaciones de plomo ... B. 1791, 2" ed. faCSÍ
mil, Univ. Barcelona, 1983.
17. Sobre 'Santponts, v. Calbet-Corbella, Diecionari, 111, 88-89; Elias de Molins, 11, 581; Hernández Morejón, VI,
386-387
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dels savis catalans del període que va tenir un cert resso afora. D'una banda tenia el doctorat
en medicina a Montpeller, l'any 1801. Féu una memoria sobre l'aplicació de la química a la
medicina que fou recollida pel Journal Géné'ral de Medecine et Chirurgie de París. Abans
havia publicat un text ben conegut «Pharrnaciae Elementa ... » qúe va ser traduít al francés
el 1801. Aquí publica nombroses memóries sobre aspectes més relacionats amb la indústria:
fabricació de vi i de vinagre, preparació de medicaments i d'aixarops, tintat de teixits, análisi
química, etc. (18). '
Visió de conjunt d'aquestes obres: Hem esmentat, de manera molt breu, alguns dels as
pectes que ens han semblat més interessants de l'obra de diversos membres de l'Academia
de Medicina en el segle XVIII. En tots.hi trobem alguns punts en comú que ara volem remar
car. D'una banda la seva obertura a Europa, tant en el sentit de rebre'n la influencia com
en el de fer algún esforc per ser -menys que més, és la veritat- coneguts dintre de l'ambient
científic europeu. D'altra banda són introductors d'aquesta ciencia europea aquí.
Coma segon punt cal remarcar la seva obertura policientífica. Sónmetges, membres de
l'Academia, professors, pero estan obertsia les activitats en altres camps. El mateix Carbonell
és professor de farmacia; Santponts ho és de la Junta de Comerc; Mitjavila i Salva ho són
de la propia Academia. És el cas també d'Antoni Cibat, doctorat en medicina a Aberdeen
en 1792, professor de Física Experimental, que fou membre de l'Academia de Ciencies i Arts,
pero no de la de Medicina. Va morir jove, als 42 anys, a Madrid, essent metge de Josep Bona
parte (19).
Es tracta dones d'un conjunt de persones situades en llocs capdavanters, amb una visió
clara del que calia fer i que van ajudar a pujar un nivell. El fet sembla prou clar, com també
és clar que el resultat, que era brillant, va quedar aturat. La causa, si més no pel que fa al
progrés en el camp de la medicina, cal atribuir-la básicament a la guerra del francés, amb
tot el que va seguir després i que significa un tall en la nostra línia de progrés. Aquest, tall,
pel que fa a la medicina, només ha estat igualat, en etapes posteriors per la davallada de 1939.
Resum.
La renaixenca científica de Catalunya s'inicia a la segona meitat del segle XVIII. La crea
ció de diverses institucions, docents i académiques, va proporcionar un clima apte pel progrés
científico Una d'aquestes institucions fou l'Academia Medico-practica de Barcelona, fundada
el 1770. Altres foren l'Academia de Ciencies o el Col-legi de Cirurgia. Durant bastants anys
els metges catalans dominaren en els llocs de direcció dels Col-legis de Cadis, Barcelona i Ma
drid i en la direcció de la sanitat del país. L'Academia de Medicina va desenvolupar una triple
funció: professional, científica, i social. L'activitat científica fou notable i s'aplegá en un vo
lum de memóries, 'publicat el 1798. En elles hi predominen els aspectes epidemiológics pel
que fa a les malaltiés infeccioses i els toxicológics. Una vessant important de l'activitat de
l'Academia són els dictámens o informes. S'estudia, el que dona a l'Ajuntament de Barcelo
na l'any 1781, sobre les causes de les morts de repent i les feridures a Barcelona. En aquest
informe hi trobem una gran preocupació per aspectes relacionats amb les condicions de.vida:
amuntegament de la població en una ciutat emmurallada, carrers freds i humits, plens de va
pors nocius, facilitat per a la propagació d'epidemies, Es proposen solucions de gran contin
gut social: limitació en l'alcaria de les construccions; trasllat dels cementiris fora de la ciutat
, ,
i prohibició d'enterrar a les esglésies; control d'aliments i combatre el frau alimentari, princi-
palment en el pa i el vi. S'estudia l'obra personal d'alguns membres de l'Academia, valorant
principalment les seves relacions amb la ciencia europea (formació, projecció dels seus tre
balls); la visió social i l'interes per altres aspectes de la ciencia i la técnica. S'estudia l'obra
dels doctors Francesc Salva, Vicenc Mitjavila, Francesc Santpont i Francesc Carbonell.
-
'
,
18. Sobre Carbonell i Bravo, v., Elias de Molins, 1, 407-411; Calbet-Corbella, 1, 11'4-115; Chinchilla, IV, 273.
'
19. Sobre Cibat v. Calbet-Corbella, Diccionari, 1, 135-136.
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EL PERIODISMO DEL SIGLO XVIII EN CATALUÑA
M. Oolors Bosch Carrera
Desde la obra de P. Guinard., La presse espagnole de 1737-1791 - Formation et signifi
cation d'un genre -, (1) va siendo conocido con más profundidad el fuerte despliegue del
periodismo dieciochesco español, que en los años 60 del siglo, -al entrar en una «primera
edad de oro»-, quedó convertido en una de las principales ventanas de penetración y difu
sión de las ideas ilustradas.
Desde 1750 a 1775, se llegan a imprimir en España 61 títulos de revistas y periódicos que,co
mo es natural, por correr distinta suerte tienen diferente interés. Después de la crisis que atra
viesa el periodismo de los años 70, vuelve una etapa de esplendor en los años 80 hasta la-or
den de Floridablanca -24 de Febrero de 1791-, por la cual despaparecían los títulos más signi
ficativos de los 37 editados durante la década de los años 80. (2) Un último resurgimiento
se experimenta después de 1792, si bien en estos años el periodismo «de opinión» retrocedía
ante nuevos géneros periodísticos menos libres ó al menos más fáciles de controlar y dirigir,
como el género «instructivo» -propio, por ejemplo de Correos, Diarios y Semanarios etc ..-,
ó el meramente «informativo- -al estilo de Gazetas y Mercurios-.
. Dentro de la primera etapa -que Guinard llama «la épóca de El Pensador»-, se señalan
títulos tan ilustrativos del esplendor como el Caxón de Sastre (Madrid 1760-61,60 números);
El Pensador (Madrid, 1762 y 1767, 86 números) La Pensadora gaditana (Madrid 176353 nú
meros), El escritor sin título (Madrid 1763, 10 números) ó el Diario Curiosos, después Diario
de Madrid (desde febrero de 1758 a 1918).
Por su parte, la «época de El Censor» -los años 80-, presenta títulos relevantes que
han venido siendo objeto de estudios monográficos: El Censor (3) (Madrid 1781-1787 167
números); El Correo de Madrid (4) (Madrid 1781-1787); El esptritu de los mejores diarios...
(5) (Madrid, 1784-1808) ambos bisemanales, El semanario erudito de Valladares, (6) (Madrid
1787-1791) ...
Hasta aquí ninguno de estos títulos relevantes del estado de opinión entre los periodistas
del siglo fué publicado fuera de la Corte. La primera conclusión que salta a la vista es pues
la de afirmar, con Guinard, la debilidad del periodismo de provincias: efectivamente, de los
,
61 periódicos publicados en la «época de El Pensador» (7) 37 se publicaban en Madrid; 9
en Granada -dónde existía un grupo de eclesiásticos interesados por este género literario,
que impulsó la publicación de varias obras periódicas de «erudición», (8)-; 7 en Barcelona;
4 en Sevilla; 2 en Cádiz y 2 en Málaga.
l. Guinard P.,.La presse espagnole de 1737 a 1791. (Formation et signification d'un gente) París 1973.
2. Elcómputo ha sido confeccionado a partir de la obra de Aguilar Piñal, F., La prensa españóla en el siglo XVIII.
Periódicos y pronósticos. Madrid 1981. ,
3. El censor. Antologia. Prólogo de José F. Montesinos. Ed. Eisa García Pandevenes. Barcelona 1972.
4. El Correo de Madrid o de lbs Ciegos, Iglesias, N. y A. Mañá, Madrid 1968.
5. El espiritu de los mejores diarios ( ... ) Varela Hervías, Madrid 1966.
6. Guinard hace coincidir la' la «epoca de El Pensador» con los años 60. Aquí incluimos también las publicacio-
nes habidas hasta 1775. "
8. Guinard o.c. pág. 201 y ss.
,
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Tampoco en la «época de el Censor» es alto el número de publicaciones de provincias.
De las 37,30 aparecen en Madrid; 1 en Palma de mallorca (el Semanario económico editado
por la Sociedad Económica de Amigos que sálió semanalmente desde 1779 a 1808); 1 en Va
lencia (El Diario de Valencia); 1 en Valladolid (el Diario Pinciano); 1 en Sevilla (Semanario
de Sevilla); 1 en Alcalá de Henares (El cínico español); 1 en Malaga (Conversaciones históri
cas malagueñas) y uno en Cartagena (Semanario literario de Cartagena, que llegó a publicar
al menos 273 números) ... Por contraste, en la Cataluña de los años 80 sólo se tiene conoci
miento de una Gazeta publicada en Gerona de la que no se ha encontrado ningún ejemplar.
(9) Es posible que algunas de las reimpresiones de El Pensador realizadas por Pedro Angel
de Tarazona bajo el título el Pensador matritense, se editara en estos años (10).
Incluso en los últimos años del siglo -,1792-1800-, el número de, títulos es inferior que
el que cabía esperar dentro del marco de las cooredenadas en que se inscribe la década final.
.Sólo aparecieron el Diario de Barcelona (1792-1984) y el Correo de Gerona (5 de febrero de
1795 a 3 de Agosto del mismo año): son los dos únicos títulos en un momento en que todas
las grandes ciudades de España contaban ya con una publicación diaria o semanal bien arrai
gada.Salamanca, Sevilla, Zaragoza, Cartagena,. Valencia, La Coruña, Murcia, Granada, Cá
diz, Santa CtUZ de Tenerife, Palma €le Mallorca ... y, por supuesto, Madrid ..
El periodismo del Principado es, en efecto, débil en cuanto al númer-o de sus publicacio
nes. y sin embargo sabemos que en Cataluña yen concreto Barcelona, se encontraba entori
ces en un momento de indudable esplendor económico (11); que era admirada ya en el resto
de las pr-ovincias por su fama de «nación industriosa y trabajadoras (12).,.'
Ciertamente, los Borbones cuidaban de enriquecer la Corte mucho más que cualquier otra
ciudad de provincias; tampoco la ausencia de Universidad en Barcelona había de suponer un
acicate para animar una vida cultural intensa; es cierto seguramente, que la población se en
tendía y expresaba mucho mejor en catalán que en castellano -idioma en el que debían ser
redactados los periódicos-, puesto que pese a una escolarización 'presumiblemente más alta
que en el resto de España (13) al menos en los núcleos rurales había problemas para la ense
ñanza de las primeras letras, pues ni siquiera los maestros sabían bien el castellano (l4), y
de esta manera, allí dónde hubiera podido llegar la prensa por el procedimiento de las sus-
cripciones, no existía apenas público lector.
.
. Otras posiblés explicaciones a esta debilidad del brote periodístico pueden hallarse en la
falta de hombres capaces de entregarse a aventuras, se supo, poco rentables.' Hasta los años '-.
90 un periódico en Cataluña, fue económicamente inseguro cuando no empresa abocada al
fracaso.
Pero si un periódico no se mantiene es, principalmente, por la falta de público lector. Co
mo se verá, calidad periodística la había, tanto como, por citar el ejemplo más sobresaliente,
se podía hallar. en los' periódicos de la Corte. En cambio hasta 1792 -con el Diario de
Barcelena= no arraiga en el Principado ni una sola publicación periódica, con excepción,
.
•
• . ,
9. Vid. Aguilar Piñal, F. o.e. p.' 11. •
10. Vid. Guinard o.e, p. 17S. . '
, .
.
1 l. Herr R., España y la revolución del siglo XVIII. Madrid 1960 p. 116 Y ss. .
12. En el Correo de Madrid n? 21S (24-XII-S9) se lee, .. «Cataluña no debe tanto la fertilidad de su terreno a las
influencias del clima como a la mano del labrador . Esta provincia manifiesta bien ciarámente que ( ... ) las la.
branzas cortas son más ventajosas en un .reino que las muy dilatadas (,... ) V, en efecto, seis leguas de terreno
arenisco y pedragoso de la Cataluña, produce mas y en mayor proporción que igualo mayor proporción del
más excelente de Andalucía ( ... ) En los cortijos y las quintas de Cataluña seadmira el aseo en los ajuares de
la casa, vestido, manutención etc ... los de Andalucía no obstante la mayor fertilidad de su terreno respiran
miseria, escasez, indigencia ... ». Mas significativos son todavía los elogios que se leen en la pluma de Nipho
comentando los informes de los intendentes y corregidores en su Correo General de España (Madrid 1970-71).
13, Vid. Fort Mitjans, El Obispo de Barcelona Josep Climent i Avinent (1706-1'781) en Bibl. de Historia de la Bibl.
Balmes serie 11, vol. XXXIX pág. 79.: ...«En el siglo XVIII sobre todo en las poblaciones grandes la escasez
de escuelas primarias para niños. pobres constituyó uno de los mayores problemas nacionales ( ... ) La diócesis
de Barcelona ocupa, por contraste, un lugar de los más privilegiados en todo el contexto nacional. No existía
pueblo en que no hubiera un colegio de «minyons» si más no, al cuidado de los párrocos» ( ... )
14. El Corneo General de Españati" 36 (21-XI-70) informa por boca del intendente de la situación escolar del Valle
de Arán. En Viella, Salardú ,Y Bosost se enseñaba a leer y escribir Y rudimentos de gramática ... «y desde la
Resolución de S.M. se dedican a enseñar lengua castellana abriéndose los estudios de San Lucas a San Juan;
pero los preceptores ( ) no saben castellano ni latín por lo que los alumnos se ven obligados a ir, á Aragón
a las Escuelas Pías» ( )
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tal vez de El Blasón de Cataluña, obra que estaba dedicada explícitamente a un público noble.
11. Los Periódicos •
El total de periódicos publicados en Cataluña a lo largo del siglo,XVIII se inscribe dentro
de distintos tipos de periodismo.
'
L El género informativo
•
Al parecer sólo dos periódicos en todo el siglo tuvieron un carácter meramente «informa-
tivo», en el Principado (15).
'
1.- La Gazeta de Barcelona, de la que se conserva el número 29 correspondiente a sába
do 16 de julio de 1757. Probablemente era diaria y se v.endía a 6 dineros cada pliego (16,).
2.- La Gazeta de Gerona, publicada entre 1787 y 1800 de la que no se ha encontrado
por el momento ningún ejemplar, lo cual bien puede ser indicio de, una escasa difusión.
Si se tiene en cuenta que fue en Barcelona dónde de publicó el primer informaivo de la
Península -la Gazeta vinguda a esta ciutat de Barcelona per lo ordinari de Paris, vuy a 28
de maig de 1641,- y que aquella iniciativa tuvo continuidad, es lógico-pensar que uno de
los frenos más podersoso al resurgmiento periodístico en Cataluña era precisamente el
lingüístico. .
2. La Prensa erudita
Como Madrid, Granada, o Cádiz (17) Barcelona tuvo ya en los años 60 sus publicaciones
de erudición histórica entregadas por semanas -al menos en la intencionalidad del editor
así consta-, que explicaban narraciones históricas. Los dos semanarios, puesto de forma pe
riódica a la venta, por Pedro Angel de Tarazona, van dirigidos a un público selecto, noble
en determinados casos, culto e ilustrado.
1.- El Semanario histórico erudito (18) era la publicación semanal en nueve números de
se.Cronica universal del Principado, escrita por el Dr. D. Jerónimo Pujades en el siglo XVII.,
,
No se trata por tanto de un verdadero periódico.
,
2.- Semanario curioso, histórico, erudito, comercial, público y económico. El Blasón
de Cataluña. (19) Traducción también de la Historia de los Condes de Barcelona, realizadas
por Pedro Angel de Tarazona y entregada semanalmente entre 1773 y 1775. Fue un verdadero
éxito, pues llegó a .publicar , sin interrupción, hasta 180 números. No S(} trata sin embargo
de un verdadero periódico. .
Además de confirmar la existencia de una minoría ilustrada en el Principado hacia los
'
, -
años 70 muy ligada a la nobleza, el interés de estas publicaciones reside en el nuevo espíritu
con el que un ilustrado, en este caso, el inquieto Tarazona, se acerca al conocimiento históri
co. Tarazona, no en vano admirador del Padre Feijóo, hace gala de un espíritu crítico «muy
alejado de los ingenuas creencias de Barrellas», ha escrito Sarrailh (20). "
,
•
15. No se incluye la Gazatilla curiosa escrita por un ingenio de esta ciudad... en Barcelona, 1759 por carecer de
intencionalidad periódica. Vid. Aguilar Piñal. o.c. 6.
16. Vid. Torrent y Tasis, Historia de la premsa catalana, pág. 20, Barcelona 1966.
17. Vid. p. ej. Paseos por Granada (1764-65) el Antiquario noticioso (Madrid 1763) etc.
18.' Semanario histórico erudito. La crónica Universal del Principado de Cathaluña. Que contiene sus primeros
pobladores. Naciones diversas que le imbadieron; en diversos tiempos; Reyes y condes que le Governaron; Fun
dadores de sus ciudades, Villas, Lugares, Templos y Monasterios; Leyes, Costumbres y Religion que con diver
sidad han observado sus naturales en diferentes tiempos, de la primera población hasta la predicación del Evangelio
y los demás posteriores memorables sucesos por el Dr. D. Gerónimo Pujades, traducido por Pedro Angel Tara
zana. Barcelona 1766,
19. Semanario curioso histórico, erudito, comercial, público y económico. El Blasón de Cataluña. Deducido de
los hechos heroycos y memorables, de los Nobles, Cavalleros, y otros Nacionales, en el siglo octavo y los si
guientes, en defensa de la Santa Fé Católica y libertad de la Patria, contra la multitud horrorosa de los africa
nos que inundaron las Españas. Los saca a la luz de las tinieblas del olvido Don Pedro Angel de Tarazona,
en virtud del privilegio del Rey Nuestro Señor. Barcelona 1773-75.
20, Sarrailh, La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVII, Méjico 1957. pág. 666.
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3.- La prensa instructiva
Algo más que lo meramente «noticioso», o informativo se proponían aquellos periódicos
que pretenden ala vez «instruir y deleitar» objetivo muy querido a los '�ombres del siglo.
Así se hace necesario añadir a la útil y valiosa información local secciones que eduquen
-instruyan en un sentido amplio de la palabra-, deleitando. La primera de las publicacio
nes españolas surgida con este objeto había sido el Diario noticioso, después Diario de Ma
drid, obra del ingenio de Nipho, en 1758.
1.- En 1762, Pedro Angel de Tarazana, intenta por primera vez la publicación de un
Diario de características semejantes. El Diario curioso, histórico, erudito, comercial, público
y económico constituyó un verdadero fracaso. Apenas duró unos meses: del 7 de Enero de
1762 al 3 de Abril del mismo año. El plan del diario, tan ambicioso como el de Madrid,
no consiguió atraer suficiente número de lectores (21).
'
2.- Diez años más tarde, el mismo Tarazana vuelve a la carga. El Diario evangélico, his
tórico polúico (del 1 de junio de 1772 al 31 de mayo de 1773) y publicó 358 números. En
las mismas fechas, y prácticamente con los mismos habitantes, Madrid mantenía ininterrum
pido el de 1758. Tarazana acudió a diversas soluciones antes de cerrar: pronto, cambió de
nombre el periódico; se desdobló (22) y por dos veces se modificó el plan- del diario, algo
más ordenado y metódico en sus secciones que el de 1762. Pero ya desde comienzos de 1773,
-
se empiezan a notar síntomas de falta de imaginación o de escasez de colaboradores; el diaris-
ta acudió a un remedio fácil: publicar como artículo de fondo inicial, obras de interés instruc
tivo. Así el Diario insertó Discursos enteros del padre Feijóo, como el Discurso en defensa
de las mujeres o el discurso sobre el vicio y la virtud (23) o, más adelante un discurso sobre
Medicina y método experimental del «Promotor de la salud de los hombres», estudiado tam-
"
21. El plan del diario incluía los siguientes puntos.e- ARTICULO PRIMERO: «Asuntos curiosos 'históricos y eruditos ...
Punto primero: se dará diariamente un texto del Sagrado Evangelio ... con la meditación que se deduce de su
lectura i alegoría". pues aunque tengo bien presente la frecuencia con que esto practican fervorosamente los
oradores Evangélicos en los púlpitos", también es cierto que la mayor parte de las gentes oyen poco los sermo
nes y leen pocos libros.i.: se procurará que la exhortación sea breve, clara, dulce, natural, nerviosa-penetrante
y eficaz ... » Punto segundo: «divertiremos al público pues le haremos teatro glorioso de las acciones 'mas iluso.
tres en letras y Armas de la Nación Catalana ... Punto tercero: ...«escribiendo cada día un caso memorable
de-los sucedidos en diferentes partes del mundo semejante día» ... Punto cuarto ... «ídea de los objetos principa
les de las Cincias; para que hasta los hombres legos comprehedan qué es y en que consiste la Astronomía, la
Física, la Geografía; la Matemática, etc ... para que a lo menos de algún modo cornprehendan lo que es la Natu
raleza.iy cuando llueve, nieva o truena y relampaguea .. , salga de muchos errores en que su inadvertencia los
tiene metidos» ... ARTICULO SEGUNDO.- Punto primero ... «daremos noticias al publico de las casas, he-
.
redades, varonías bienes muebles y raíces que se destinaren a vender en esta capital yen' cualquier parte del
principado. De las ventas de ropas de todos géneros, .. de los coches, berlinas, mulas, caballos, eón jaeces o
guarniciones ... que se hallen en esta ciudad esperando retorno o viaje ... Punto segundo (Noticias sobre) mone
das, encantes, ropas demas pertenecientes al menaje de la casa ... Punto tercero ... «Géneros de toda especie
... mercaderes extranjeros ... librerías ... aviso muy importante para universidades, comunidades religiosas, ecle
siásticas, academias, colegios y para todo literato. Punto quarto .. , «Frutos, abstos, géneros comestibles, y otras
cosas detenidas en esta capital que llegarán a ella diariamente por mar y por tierra como también los que tiene
salida a reynos extranjeros» ... Punto quinto ... «se dará aviso de cualquier robo que hubiere en esta ciudad, ...
cuantos accidentes ... alhajas perdidas, papeles, escrituras u otros cualquiera instrumentos ... en lo que mira a
Niños ó Niñas que suelen perderse en esta, ciudad para que sus padrees no tengan desconsuelo de pasar la noche
sin hallarlos el autor de este diario destina una casa de su habitación 'para recogerlos ... Punto sexto(lnvencio-
- - ..
nes curiosas) también entrarán óperas, comedias y otros espectáculos de diversión; Punto septimo (se dará no-
ticia) de arrendamientos, diezmos, rentas eclesiásticas ... » Punto octavo ... «criados, criadas, para cualquier suerte
de servicio doméstico» ... Punto nono ... «las costureras, planchadoras, las mujeres que se dedican a educar
publica. ó privadamente así mismo serán comprendidas en este artículo. Punto décimo: las amas de leche (que
el vulgo llama didas) habiendo hecho este abuso que sostiene la moda ó la razón de estado-s-que sólo es razón
en vocablo ó sonido-, pero en realidad invierte ó destruye la condición esencial que los constituye, y_no pu
diéndosé evitar este desaire ... a lo menos debe procurarse los medios discretos ... entregando los niños a, unas
Amas que ya no suplen el afectuosísimo amor de sus propias madres, no inspiren ni comuniquen para lo
sucesivo infectas y deplorables costumbres ... » Punto undécimo: todas aquellas personas ricas, poderosas, o
medianamente acaudaladas que tuvieran dinero, pueden invertir, sin la costa del cuidado y sin recelo de dolo
-o fraude, hallar sujetos que.necesiten un favor así mismo debe tenerse por parte en este punto el que necesita
tomar dinero o censo sobre fincas seguras» .
22. Vid. N° 4'5 (21-VI1-74) y n" 117 (I-X-72). ,
23. D. Cor n° 24'7 (8-11-73) a 290 (15-111-73,) Y n° 353 (26-18-IV-73) al 348 (26-V -73) con el Discurso sobre los eclipses.
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bién por Sarraihl (24). Nada de esto fue suficiente. Por razones que el diarista no explica
pero se adivinan otra v-ez el Diario dejó de salir.
.
'-
3.- Posiblemente Tarazona huviera ya muerto, cuando elide octubre de 1792, Pedro
Pablo Ussón lanzó a la calle el Diario de Barcelona (1792-1984). Se advierten interesantes
mejoras en la composición, contenidos e impresión del Diario ... pero todos estos elementos
no son suficientes para explicar por sí mismos el éxito que alcanzó esta publicación. Fue el
único rotativo en la Cataluña del siglo XVIII que triunfó por completo (25) ..
4:- El 5 de-Febrero de 1795 salía a la luz un nuevo periódico a caballo entre el género
instructivo y la prensa crítica de costumbres. Era el Correo de Gerona (26). El editor -José
.
.
Felipe Olivé-, ensayó todas las medidas que tenía a su alcance para agilizar y dar vida a
la publicación. Muy pronto se dividió en dos periódicos distintos, que se simultaneaban a
lo largo de.la semana. Lo único que les unía era la declaración de intenciones que había hecho
el editor en el prospecto inicial:
« ... El Principado de Cataluña que tan famosos lo miran ya en Europa, exige em
plear en él una parte de este periódico (por esta razón se justificaba el artículo inicial
que versaba sobre aspectos de la Historia de Cataluña) ... La otra se empleará en
diferentes materias útiles, y algunas que rueden precisamente sobre sátiras de vicios
que se encuentran en la sociedad.» .
Este afán educativo o moralizante, nexo que unía persistentemente ambos periódicos, era,
más propio del género crítico de costumbres que de un periódico «instructivo» como solían
ser los Correos. El de Gerona tuvo mucho, más de lo primero que de lo segundo. Pero, de
todas maneras no duró más que apenas seis meses: el3 de Agosto del mismo año, en el núme
ro 52, dejó de publicarse.
,
4.- La prensa crttica de las costumbres
De los tres periódicos impresos en Barcelona y Figueras, sólo uno es original del autor,
Pedro Angel Tarazona.
1.- El Duende especulativo de la vida civil editado en Barcelona en 1761 era una repro
ducción del Duende del mismo nombre de Madrid atribuido tradicionalmente a Nipho y más
recientemente a Graef.
Al parecer tuvo tanto éxito como en Madrid pues se editaron los mismos números que
en el original.
2.- Caxón de Sastre Cathalán. Era la única publicación original. Impresa en Barcelona
yen Figueras, lanzó 18 números en 1761 y otros cuatro en 1764. Periodicidad irregular. En
el título se advierte una imitación al de Nipho, pero el contenido del Caxón cathalán se acerca
mucho más al de los Spectators -como el Duende- que a la miscelánea literaria de Nipho.
3.- El Pensador matritense reedición de El Pensador, de Clavijo y Fajardo, realizada
por Tarazona al menos en 1772-73. Existen otras dos reediciones, sin fechar, que conserva
el mismo número de Discursos que el de 1772: en total de 70 obtenidos por la fusión en uno
sólo de algunos de El Pensador.
111.- Los temas
Además de los estudios ya existentes sobre el Diario de Barcelona del total de periódicos
publicados en Cataluña a lo largo del siglo XVIII, hay dos que resultan especialmente signifi
cativos a la hora de comprender el grado de asimilación de las «luces» por aquella minoría
ilustrada que intentaba la educación del público lector a través de este nuevo cauce: la prensa.
Son el 'Caxon de Sastre Cathalán y el Correo de Gerona.
Se advierten las siguientes notas comunes:
-Una sintonía plena con lo que fue el afán más destacado y el primer objeto del periodis-
mo ilustrado: el instruir deleitando, el educar o moralizar, a la vez que divertir. Si este objeto
24. D, Curo n" 315 (18-IV-73) a 348 (26-V-73) y Sarraihl O.C. p. 469 Y ss.
25. Vid. Molist Poi, Historia del Diario de Barcelona, Barcelona 1964.
26. Correo de Gerona, 52 números en.cuarto. Bisemanal. Desde el n" 6 aparece un pliego los lunes y otro los jue
ves. Este con el subtítulo: «Instrucción militar. Escuela histórica y moral del soldado».
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se encuentra ya definido en el Correo de Gerona como se ha leído en el Prospecto inicial,
de igual modo se recoge en el Caxón catalán (27).'
'
... «tendría mi amigo lector -¡ papeles con variedad / de muy grañde seriedad / y de
ridículo humor / La gravedad superior / verá en chiste disfrazar / y a veces se ha
de encontrar / tales asuntos también que a un mismo tiempo le den' / que reír y que
, llorar/ .. . '
-Ambos periódicos se acercan a una crítica de costumbres de una manera muy semejante
entre sí y con el resto de las publicaciones españolas. En realidad se trata de un acercamiento
a lo que Ginard llama «lugares comunes» no sólo del periodismo español sino del europeo.
Estos «lugares comunes», en la prensa de Cataluña fueron.
'
1.- La alabanza de la virtud y menosprecio del vicio: más que un tema es un espíritu
que impregna los pliegos que iban saliendo a la luz. Es el trasfondo educativo que da vida
a toda la publicación. En el Correo de Gerona este afán se canalizó de maneras distintas:
a) educar en la virtud especialmente al soldado, dé ahí la «instrucción militar» o segundo
periódico, divulgando anécdotas, reflexiones, sucesos'ejernplares, modelos de valor heroico
y de virtudes excelsas en el campo de batalla. Se publican así rasgos sobre «la clemencia de
Alejandro», anécdotas sobre el Gran Capitán etc ... que debían completarse con' artículos co
mo la «Carta de consejos familiares a un joven militar», y que constrastaba vivamente con
aquellas descripciones vergonzosas de la crueldad y otros vicios (28).
b) Instruir a la mujer en artículos que demostraban' que el valor heroico no es en absoluto
del varón. Era una manera de enardecer los ánimos femeninos para la lucha contra Francia ...
«por que si su naturaleza es más débil para el esfuerzo físico, la educación templa y corrige
la naturaleza» ... como se demostraba entre las Amazonas, que las había en todos los tiempos
(29).
e) a través de la crítica de costumbres que en el «primer» Correo de Gerona, ocupó un lu
gar fundamental, con el «Viaje de D. Ordoño» un ardid literario por el que se pasaba revista
a todos los vicios de la época.
Por su parte el Caxón de Sastre Cathalán aunque sólo dedicaba dos artículos a criticar
el vicio de la hipocresía y uno a lamentar los desprecios de que es objeto la virtud (30), respira
un fondo moralizante en toda la publicación.
.,
2.- La crítica a la sumisión de la moda. El Caxón de Sastre Cathalán hace de este
,
lugar común el lugar preferente de su crítica de costumbres. El periodista que conocía de buen
seguro publicaciones periodística extranjeras, que alababa las tragedias de Corneille, Racine
o las Operas de Metastasio y las Comedias de Moliere (31); que reconocía como único princi
pio de progreso el método experimental (32) y reclamaba la necesaria reforma de los estudios
universitarios (33), discierne, y por ello dsprecia, cuanto pueda ser fermento corruptor de las
costumbres .
... «Como la Corneja de Esopo, vestimos los trajes y las modas y costumbres de
todos. Aquella virtud desaliñada, aquella no violada sencillez, aquel valor que nos
ganó el nombre singular de nación pródiga del alma ... ya se lo llevó la tramapa y
el trato con las demás naciones que nos fueron desnudando poco a poco o rozándo
nos con ellas se fue gastando aquel traje sencillo pero honroso que vestía nuestras
hazañas ... Este es ya el carácter de los españoles: el ser copias de lo bueno y' de lo
malo que se halla en estos originales» ( ... ) (34).,
Por esto exclamaba:
,
' ,
... «Desde que Holanda y Franciaabundan en telas son ( ... ) las sanguijuelas de Espa-
..
.
27. C.d.S.Cath. Papel primero pág. 5 a 14.
28. CO Ger. n? '9 (5-11-95) 33 (28-V-95) 19 (9-1V-95). Estos rasgos salpican todo el periódico.
29. CO Ger. nO 31 (21-V-95) Historia de las amazonas n? 39 (18-VI-95) Historia de las amazonas modernas,
30. ·C.D.S. Cath. ed. 1764 «La apariencia» S.p. y ed. 1762 n? 13 pp. 219-235.
31. C.d.S, Cath. vid. «Piezas teatrales» s.p, ed. 1764.
32, C.d.S.Cath. vid, «entusiasmo» S.p. ed. 1764.
33. C.d.S.CatH. vid. «Elegir Carrera» n? 17 ·ed. 1764, pp. 284-298.
34. C.d.S. Cath. n? 3 pp. 44-54 ed. 1762. ' ,
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ña y se 110S llevan los doblones con sus cajas, olores, tinajuelas; ... todo el dinero
de aquí se desperdicia con las frioleras que nos introducen ( ... ) (35).
Era la primera y,:'p-ór el momento, la más audaz crítica a los abusos de «lujo» que empe
zaba a hacer estragos -o a fomentar el progreso, según otros- entre todas las capas sociales
tanto de Barcelona, como de Madrid o Cádiz. La postura -la más unánime entre los perio
distas de todo el siglo fue la de rechazar aquello que el sentido común o la formación cristiana
presentan como nocivo. .
La Moda es también censurada en el Correo de Gerona -treinta años más tarde- a raíz
. -
de una crítica a las contradanzas, yen todos" los números en que se publicó el «Viaje de D.
Ordoño», cuento moral para dar criterios al público lector.'
3.- La critica de la nobleza decadente y a la educación de la joventud noble.
El Caxán de Sastre Cathalán al que por los contenidos se le deduce un público lector en
su mayoría noble o «de conveniencas: en su mayoría lamentaba el descuido' de que eran
objeto los jóvenes nobles: _ . ,
... «Echando los ojos sobre nuestra España, con especialidad a este Principado vere
mos adulto, brillante, floridísimo el cuerpo de la Nobleza. Las estimables prendas
de valor y del ingenio, los adminículos del poder y de la grandeza y, finalmente los
estímulos al honor y los ejemplos, forman todo el riquísimo mayorazgo.que gozan
nuestros nobles» ... (36). _,
Pero a continuación, la crítica. Se señalan graves errores que era preciso remediar: la ali
mentación de las nodrizas, la falta de condiciones y aún de escrúpulos del Ayo.la desidia de
los padres en la elección del profesorado de sus hijos, la lista de conocimientos «inútiles»
que se suministra: domar un caballo, manejar la espada, tocar un instrumento balbucear el
francés y presentarse con '«despejo». Males que todavía el) los años 90 persistían enteramente
en este tipo de educación, llamada «particular» (37).
No se tambaleaba, sin embargo, la creencia eh la solidez y en la necesidad de la nobleza,
como estamento superior del orden social, al que se la adjudica una «función ejemplar» y
educativa de la masa. Ant-es al contrario, se debe ayudar a este grupo, a superar los síntomas
de «decadencia», a través de un sistema educativo adecuado. Porque la nobleza, lo es sólo
cuando descansa en la virtud, como recordaría 30 años más tarde Don Ondoño (38). En los
años 80, y sobre todo para El Censor la nobleza empezaba a ser vista como una rémora para
el progreso: en el Caxon catalán y en Correo de Gerona -años 60 y 90-, es todavía funda
mento incuestionable para mantener el necesario orden que debe constituirse en el entramado
sicial.
3.- La defensa de la mujer -
En efecto, el siglo XVIII fue un siglo feminista. La defensa de la mujer, -que Tarazona
había hecho suya al publicar el Discurso en defensa de las mujeres del Padre Feijóo, en su. -
Diario de 1772, se renueva en la última década del siglo. Casi todos los periódicos de la época
podrían corroborar la postura del COI-reo de Gerona, que, con Nipho en 1761, culpa del ac
tual relajamiento de. las costumbres al varón y no a la mujer porque la seduce, la maltrata
.
o le impone una educación que la convierte en un ser débil y tímido (39). _
La mujer, a quien en el Caxón o en el Correo de Gerona no se le plantean otros cauces
de dedicación que el matrimonio -a diferencia del Diario Curioso de Tarazona, que presen
taba como ejemplos a imitar, casos de célebres «matronas» catalanas y europeas que destaca
ron por su dedicación a las letras (40)---:, debe ser objeto de un trato digno. y si no se da
esta condición, es el marido el único culpable del fracaso matrimonial. Así se exponía en una
carta de la «Militara Incognita» -probablemente el propio editor-, publicada el16 de julio,
a punto de finalizar el Correo, Más aún, cuando la sensibilidad -de corte romántico- del
35. C.d.S.Ca/h. vid. «el genio a lo corriente» ed. 1764 S.p.
36. C.d.S.Ca/h. n? 11 pág. 187 ed. 1762.
37. Vid. ca Ger. 0° 5 (19-11-95) «Viaje de D. Ordeño».
38. Vid. CO Ger.no 4 (16-11-95) «Viaje de D. Ordoño».
39. CO Ger. n" 34 (I-VI-85) copia de algún periódico inglés no citado.
40. Vid. D. Curo n" 32 (7-11-63) y n? 80 (25-VIII-72).
..
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editor apunta a un problema que no debía ser infrecuente: el de los niños abandonados, la
mujer es comprendida y disculpada fácilmente ... «que su virtud queda entera, pues sólo su
buena fé ha sido víctima de la seducción: ... mientras se reclaman para el �rón, las mayores
penas ... «¿por qué no expías con la muerte a la vista del mundo.entero, los vicios contagiosos
de tu corazón? .. (41) .
.
5.- Apología y defensa del matrimonio
Sin apartarse de un realismo lleno de sentido común, la prensa, en Cataluña, no empren
dió tanto la «celebración de los encantos del matrimonio», como la defensa y apología mode
rada de la institución matrimonial, frente a los peligros del siglo: petimetreas, petimetras,
cortejos. El' C;axón de Sastre Cathalán, reflexiona sobre el matrimonio, a partir de la búsque
da de las razones del fracaso matrimonial; razones que el reduce a la falta de virtud en uno
u otro cónyuge (42). Tal es el sentir del Diario Curioso (43). Tampoco el matrimonio parece
solución para remediar problemas demográficos -que tanto preocupaban a la prensa madri-
leña de los -años 80, decía el Correo de Gerona: .
.. . «la felicidad de un estado no estriba en el crecido número de sus individuos, sino
en el buen orden y arreglo de cada uno de éstos en particular y de todos en gene-
ral» ... (44) ."
Por esto mismo, la imposición -razonable y no movida por intereses incofesables-, es
buena, y precisa de la obediencia filial. Como en el Diario de Barcelona (45), la armonía de
la prensa como la Pragmática de 1776 es obvia.
6.- El triunfo de la Nueva Ciencia
Especialmente grato debió de resultar a Tarazana el difundir una mentalidad plenamente
ilustrada en cuanto a que se hacía eco sistemáticamente de cuantos avances técnicos y científi
cos -especialmente en el campo de la Medicina- pudieran interesar (46).
Más significativo todavía son las frecuentes reflexiones sobre el valor y la importancia
del método experimental. Ya se ha señalado la inserción de varios Discursos -del Padre Fei
jóo y del «Promotor de la Salud» en su Diario de 1772. Ya en 1761 en el Caxón de Sastre caiha
lán, tan partidario de la reforma de los estudios, se lee una alabanza a la nueva Ciencia en
• •
estos terminas:
... «De las dudas nacen los aciertos ... quien duda no yerra y no del dudar se sigue
el error ( ... ) quien todo 10 cree a primera vista nada investiga, nunca se aclara ( ... )
los actos principales de nuestra Filosofía son juzgar sobre cosas clara y distintamen
te percibidas y así hallar la verdad, demostrarla, descubrirla, enseñarla; estos es: du
dar para inquirir; lo demás es dudar para nunca saber» ... (47).
Era la preparación inmediata para confesar en el Diario de 1772 que
...«aquella Ciencia que no trae ninguna utilidad es la hez o la escoria de las Ciericias» ...
lo que iba a concluir con la aprobación más radical al método experimental y a las Cie-ncias útiles:
... «pues Señores, si está descubierto el.rumbo por donde se debe navegar a las Indias
de tan noble facultad, que es la experiencia y la observación ¿qué motivo podrá ha
ber para no seguir la observación y la experiencia en beneficio de la salud huma-
na? .. »(48),
.
V. Conclusión
•
•
La Cataluña de la segunda mitad del siglo XVIII, había asimilado con prontitud'
41. CO Ger. nO 40 (2-VI-95).
42. C.d.S. Cath. n? 14 «Peligros del galanteo y riesgos del matrimonio».
43. D. Curo n? 41 (16-11-62).
44. CO Ger. n? 32 (35-V-95).
45. D.B. n? 39 (8-11-93) y 40 (9-11-93).
46. El D. Curo de 1772 incluía en su plan una sección fija desde el número 56 al J 17 (I-X-72) sobre «Noticias de
Física y Medicina».
•
47. C.d.S.Cath. vid. «Entusiasmo» pp. Lyll-LXVIJ ed. 1764.
48. D. Caro n? 346 (19-V-73).
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y profundidad -fue punta de lanza, como se ve con el Caxón de Sastre Cathalán-,
el espíritu de la Ilustración, en todo aquello -y no era poco- en que era compatible
con un concepto cristiano de la vida. Sin embargo, la élite ilustrada resultaba en ex
ceso minoritaria: tal es la conclusión que puede obtenerse al comprobar que, quienes
-en los años 60 y 70- leían las publicaciones periódicas de Tarazona -el Semana
rio histórico erudito, el Semanario curioso histórico erudito, las reediciones de El
Duende especulativo o las de El Pensador, erean ciertamente los mismos. Minorías
incapaces de mantener -por dos veces- un periódico Diario mientras que en la Corte
se publicaba sin interrupción el de Nipho -desde 1758-, y florecían más de 15 pu
blicaciones de calidad al tiempo que en el Principado -al igual que en las demás
provincias- agonizaban las iniciativas que se emprendían.
,
,
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NOBLEZA y CULTURA EN LA LERID.A DEL SIGLO XVIII
M. Angels Serrano Fió
,
•
•
•
Por muchos caminos ya través de la más diversa documentación se puede llegar a conocer
la situación cultural de una sociedad concreta y de las diferentes clases sociales que la compo
.nen, Pero, sin duda, una de las fuentes más ricas y sugerentes es toda aquella documentación
formada por los inventarios post-mortem. En ellos se hace una descripción detallada de todos
los bienes que posee la persona objeto del inventario. Como es lógico, también se deja cons
tancia de los libros propiedad del inventariado, que en ocasiones por su riqueza y valor (me
dido evidentemente por su cantidad y sobre todo cualidad), constituyen importantes bibliote
cas privadas. El análisis de estas colecciones particulares de libros nos proporciona muchas
pistas sobre los intereses culturales del propietario, en su acepción más amplia, es decir, pre
ferencias temáticas, interés por las nuevas corrientes ilustradas del siglo, consumo de libros
en lengua extranjera.
El atractivo que representa el análisis exhaustivo de los libros de los particulares, por to
das las dudas y preguntas que permite resolver, queda enormemente reducido por las conti
nuas deficiencias en la construcción de casi todos los inventarios. El carácter incompleto en
el registro de los libros .(ausencia del título del libro, del autor del mismo y ausencia para to
das las. personas que hemos consultado del año y el lugar de edición, así como del impresor
y el traductor en los casos pertinentes), ha hecho que el estudio que hemos realizado haya
constituido una auténtica carrera de obstáculos. Hemos tenido que hacer constantes indaga
ciones a fin de reconstruir los datos incompletos. Ahora bien, la enorme magnitud de los va
cíos existentes ha imposibilitado en muchas ocasiones el poder rehacer el título del libro o
el nombre del autor. A pesar de todas estas deficiencias, creemos que podemos adelantar una
primera interpretación sobre las corrientes culturales seguidas por la nobleza leridana del si
glo XVIII.
Presencia dé los libros en los inventarios de la nobleza leridana
.
Dentro de la documentación notarial de Lérida tan sólo hemos registrado la presencia de
diez inventarios pertenecientes a diferentes miembros de la nobleza de la ciudad de Lérida.
Debido a que la diferencia entre los unos y los otros es realmente considerable, a continua
ción anotaremos el nombre de cada uno de ellos junto a la cantidad de libros de que disponen:
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- Don Pablo de Ager y Queralt °
- Don Félix de Guiu 52
- Don Jacinto Gomar : 2
- Ana Foquier y de Rius 3
- Don Antonio de Sagarra 45
(repartidos en 24 títulos)
- Don Gaspar de Tapies ' 8
- D" Isabel Rosselló y de Kyes 2
- Don Procopio Francisco de Bassecourt 930
(repartidos en 549 títulos)
- Don Juan Bautista de Tapies 666·
(repartidos en 292 títulos)
- Don Francisco Casanoves y París 0
libros ·• •••• (Invent.
(Invent.
( »
( »
( »
172;0)
1}32)
,
17'37)
1739)
1751
1756)
1758)
1765)
1799)
1803)
Delante de esta lista no podemos más que sorprendernos por la presencia realmente dis-
. creta e irrisoria de libros en la mayoría de los inventarios. El interés por los aspectos cultura
les de su sociedad se muestra muy débil en el conjunto de la nobleza leridana. Dentro de esta
-
pobreza sobresalen los casos excepcionales de Bassecourt y Juan Bautista de Tápies, ambos
con una cantidad muy importantes de libros en sus respectivas bibliotecas. En el resto de los
personajes no se especifica ni el título de los libros, tan sólo la cantidad, a excepción del in
ventario de don Antonio de Sagarra. De cualquier forma, su inventario es también incomple
to; se han anotado la Corte Santa de Nicolás Causino, la conquista de Méjico de Francisco
López de Gómara, los Anales de Cataluña de Feliu de la Penya, Ciencia de Corte, el David
de Cristóbal Lozano (libro muy nombrado en las bibliotecas particulares), las Ultimas consti
tuciones de Cataluña, el Don Quijote de Cervantes y un libro de Quevedo sin especificar.
Aunque en esta lista contamos con la presencia de importantes libros, no parece que su pro
pietario tenga un interés especial en conocer la situación cultural de su época.
Por todas estas razones, ya sean de pobreza del inventario o de falta de los datos necesa
rios, hemos decidido dedicar nuestro trabajo al estudio de las bibliotecas de don Procopió
de Bassecourt, barón de Mayals y de don Juan Bautista de Tapies, que por la riqueza y interés
que presentan, merecían ciertamente un análisis más detallado y profundo.
Tapies y Bassecourt o la nobleza ilustrada
•
•
»
»
»
» • ••••
Antes de dedicarnos de lleno a registrar y examinar los interesantes libros 'de estos dos
personajes, hemos de puntualizar que nos han presentado asimismo numerosas dificultades
de identificación. Hemos despejado muchas incógnitas, resuelto muchos v-acíos y dudas, qué', .
,
en ocasiones nos han proporcionado grandes satisfacciones por la magnitud y el interés del
hallazgo, pero ésto no ha sido posible hacerlo extensivo a la totalidad del inventario. Ni con
la ayuda del más experto de los bibliógrafos, hubiera sido posible hacer un trabajo de recons
trucción de esta magnitud, porque realmente la falta de rigurosidad del notario en la anota-
,
ción de >los libros, 10 hace del todo inviable. -
'
• ••••
• •• 0••
• • • • •
-
»
»
»
(
(
( })
•
á) Don Procopío Francisco de Bassecoürt y TheuIaine du Chatelet, barón de Mayals.
.
'
Un ejemplo de la nobleza reformista ilustrada;
'
• •••• »
»
,
Este importante personaje de origen flamenco, además del título de barón de Mayals era
«conde de Santa' Clara, señor de los lugares, castillos y términos de Mayalsy Llardecans,
Mariscal de Campo de los Ejércitos de su Majestad, Gobernador militar y político de la Plaza
y Castillos de Lérida» (1). Por lo que se desprende de su inventario era un señor feudal que
disponía de un castillo en el término de Mayals y de otro en Llardecans, donde disfrutaba
de plena jurisdicción civil y criminal. En el inventario se enumeran todos los derechos que
poseía sobre sus colonos, y ciertamente su lectura nos transporta a pleno siglo XIII o XIV
• ••••
• ••••
» ( »
,
, .
l. Archivo Histórico Províncial-Lleida, Antoni POCURULL, 'Manual 890 (Inventari de 1765), fols. 60-73.
,
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en que los diferentes derechos feudales estaban en plena vigencia (derecho de morabatín o
fogatge, quístia, pernada, censos, derechos dominicales y, un largo etcétera).
Esta imagen un tantbtrasnochada del típico señor feudal que se aferra con uñas y dientes
a s.us derechos «inmemoriales», predispone a creer que el barón de Mayals cerraba los ojos
a los cambios sociales y económicos que se experimentaban en toda Europa, y concretamente
en su caso en Cataluña, durante la época que le tocó vivir. Pero, aunque parezca paradójico,
el barón de Mayals tenía los ojos bien, abiertos y la mente bien receptiva. El progreso de la
ciencia, especialmente en el campo de la agricultura, parece seguirlo.muy de cerca. Otra cues
tión es si este interés pensaba utilizarlo en transformar el status social y económico existente
o en asentarlo sobre mejores bases a fin de evitar su, hundimiento eminente. Cuál de las dos
razones sea la veradera no invalida en absoluto el interés del barón de Mayals siguiendo con
fidelidad y curiosidad las nuevas corrientes culturales del momento, con un carácter verdade
ramente enciclopedista. Sus inquietudes por otra parte se reflejan en lacreación de la Acade
mia de Agricultura de Lérida en 1763, de la cual fue el principal propulsor (2). La Academia,
de la cual no se sabe prácticamente nada (no se ha encontrado todavía la documentación),
desaparece con el barón de Mayals cuando a éste le deviene la muerte en el año 1765.
El interés que el barón de Mayals demuestra por la agricultura se ve claramente reflejado
en la lista de los libros que posee sobre este tema, unos. 100 volúmenes aproximadamente.
Aunque los nombres de los autores de los libros están ausentes casi en su totalidad, no ha
sido difícil adivinar que el barón dispone de dos importantes libros del marqués de-Mirageau,
úno de los primeros fisiócratas. Los libros en cuestión son el Amigo de los, hombres y la Filo
sofía rural, «pentateuco» de la secta fisiocrática en palabras de M. DefourneuxB). Es bien
significativa también la presencia de la Física de árboles de Duhamel de Monceau, impoiitan
te agrónomo del siglo XVIII. Por otra parte, su biblioteca cuenta con dos libros franceses
.
'
que critican la excesiva proliferación de obras agrícolas, muchas veces escritas sin ningún ri-
gor científico; són la Preservativa contra la. agronomía y el Manual de agricultura de M. de
Salle de l'Étang, extremos que hemos sabido gracias a lean Sarrailh (4), al faltar en el inven
tario los autores de estas obras. Es interesante constatar, asimismo la presencia de varias me
morias de diferentes sociedades de agricultura de diversos puntos de Europa (Tours, Ruan,
Berna, Bretaña, París), indicativo claro de quesu propietario seguía paso a paso las obras,
las innovaciones y las creaciones científicas de su momento, Encontramos también numero
sos estudios, tratados y memorias sobre las más diveras materias concernientes a la agricultu
ra (sobre árboles frutales, viñas, cáñamo, moreras, roturación, cultivo y administración de
tierras, prados artificiales ... ). Nada parece escapar a la 'mente curiosa y despierta del barón
de Mayals. Se ha preocupado realmente de procurarse una buena biblioteca.agrícola.
Remarcables son asimismo dos importantes obras del abate Pluche, eminente naturalista
de la primera mitad del siglo XVIII, muy leído por los eruditos y aficionados a la historia
natural (el espectáculo de la naturaleza y la historia del cielo). Sin embargo, no hemos encon
trado ninguna obra científica de Nollet, Buffon, Van Musschenbroeck o Linneo, más espe
cializadas y rigurosas científicamente que las de Pluche. Este factor nos lleva a considerar
que el barón seleccionaba con cuidado las obras-y los autores que le interesaban. .No adquiría
sus libros de forma arbitraria por el simple hecho de que gozasen de popularidad entre los
lectores de la España ilustrada. En este sentido, las' obras científicas de física o electricidad
parecen estar fuera dé sus focos de interés.
,
Las inquietudes del barón de Máyals ITa se limitan únicamente a los temas agrícolas. En
contramos 25 volúmenes sobre los más diversos temas económicos, obras que no hemos podi
do identificar por la falta de especificación del autor: Consideración sobre la real Hacienda
. .
de España, Industria o principio de comercio, Establecimiento de manufacturas ycomercio
de España, el Económico politico (¿quizás un periódico"), Discurso de economía política,
Theoria de contribuciones (¿se trata de la obra de Mirabeau, Théorie de l''¡mpot, publicada
en 1760?), Reflexión sobre la policía de los granos en Francia e Inglaterra, Artes y manufac
turas de comercio de Londres, Economía y fundamentos de monte de piedad. Por el simple
. título de los libros podemos apreciar la importancia de los mismos, al tiempo que percibimos
,
2, E. Lluch, El pensament economic a Catalunya (1760-1840), Barcelona, 1973, pp. 160-162.
3. M. Defourneux, Inquisición y censura de libros en la España del siglo XVIII, Madrid, 1973, p. 110 (nota 9).
4. J. Sarrailh, La España Ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, Madrid, 1979, p. 182.
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que el barón de Mayals vigila atentamente las experiencias económicas de su país y de los
países más importantes de Europa.
'
-«>;
Otra de las secciones más ricas de la biblioteca del barón es �a dedicada a temas históricosr-,
con u-n número aproximado de 271 volúmenes. El abanico de libros de historia es realmente
interesante. El título de algunas de estas obras nos hace pensar que el barón disfrutaba de
licencia para leer libros prohibidos: Discurso sobre la historia universal de Bossuet, obra que
a pesar de estar incluida en el Indice de 1747-1789, tuvo una considerable difusión. Iris M.
Zavala la ha llegado a calificar como un best-seller del siglo XVIII (5). Otras obras importan
tes son la Historia de Carlos XII, rey de Suecia de Voltaire, el Diccionario histórico de More
ri, la Historia de Carlos V y la Historia de América de Robertson, Causas de la decadencia
de los romanos (¿se refiere a la obra de E. Gibbon o a la de Montesquieu?). Corno podemos
apreciar s-on todas' ellas, importantes obras históricas de escritores bien valiosos y controver
tidos. En cuanto a los escritores clásicos greco-romanos, también se encuentran presentes (Cé
sar, Polibo, Tácito y Tucídides). Por lo que respecta a la historia de Cataluña, ésta se encuen
tra ampliamente 'repr-esen-tada. Veamos una pequeña muestra: Noticia universal de Cataluña
de Francesc Martí i Viladamor, Crónica ilustrada de Esteban Corbeta, el Fénix de Cataluña
de Feliu de la'Penya, Crisis de Cataluña de Manuel Marcillo, obra dedicada a losconsellers
,de Cent al igual que el libro de Martí i Viladamor, la Historia de Poblet de Jaume Finestres•
y Monsalvo.
-.
<,
Entre los libros de los filósofos encontramos obras de Rabelais, Voiture y Racine,' sin es
pecificar ningún título. De igual forma ocurre con las obras de Moliere. Por otra parte, en
comparación con el resto de temas, el barón de Mayals tiene un número bastante discreto
de libros de religión (unos 40 volúmenes), pero entre ellos es preciso destacar el libre albedrio
de Erasmo; Imitación de Cristo de Kempis, los Soliloquios y las Confesiones de San Agustín.
Dentro del apartado de literatura en el que hemos incluido. también todos los libros de
memorias, viajes, cartas y vidas'(unos 68 volúmenes), encontramos ausencias muy importan
tes. Es preciso señalar la presencia de las aventuras de Telémaco de Fenelon, obra publicada
en 1699 dónde se narra una fantasía imaginaria en la que los personajes dialogan sobre la
política y el arte del buen gobierno. También las metamorfosis de Ovidio, la vida de muchos
hombres ilustres de Plutarco y las tragedias de Antioco. La ausencia de datos nos ha impedi
do identificar quizás algunas obras interesantes. A pesar de todo, sorprende realmente que
en sus estanterías no se encuentra ningún ejemplar de Cervantes, ni siquiera 'el Quijote, nin
guna obra de Calderón, Lope de Vega o Quevedo, ni la Celestina y el Lazarillo de Tormes.
Esta pobreza en el apartado de literatura nos permite establecer un paralelismo con la biblio
teca de Meléndez Valdés, muy pobremente representada en la sección literaria (6). En la sec
ción de prensa encontramos el prestigioso Diario de los Sabios de París, el Correo general
histórico y literario. Gacetas literarias, el Diario Enciclopédico, el Diario Estrangero de Fran
cisco Mariano Niphoy la Estafeta de Londres. Es indudable que el barón de Mayals mostra
ba un fuerte 'interés por conocer-los progresos que se sucedían en el mundo de las letras.
,
-"
, - ,
,
b� Don Juan Bautista de Tapies; Un ejemplo de la nobleza erudita ilustrada..
. -
.. "
El inventario de don, Juan Bautista de Tapies fue confeccionado .por el notario Francisco
Soldevila el año 1799. Los trámites para la confección del mismo los llevó a término el here
dero de sus bienes, su hijo, don Manuel Baltasar de Tapies y de Bellver, noble, caballero de
la Real y Distinguida Orden Española de Carlos 111, Individuo-dela Real Maestranza de Ron
da y.regido; perpetuo de la ciudad de Lérida (7). La sola descripción de la, casa, con todo
lo que ésta contiene (muebles, ropa, objetos de plata), nos proporciona una medida adecuada
de la importancia .económica y 'social de este personaje. Pero, lo que reviste más interés es
el hecho de que en este inventario se han especificádo con detalle todos y cada uno de los
as!Íntos económicos que la familia Tapies emprendió. Los documentos de sus negocios eco
nómicos están inventariados, inclusive la correspondencia qué mantenían con otras Impor
tantes personalidades. La lástima es que no contamos con la presencia física de estos docu
mentes, tan sólo podemos hacer una valoración de los mismos por la resumida descripción
5,. 1.M. Zavala, Clanqe$.tinidad y 'libertinajé erudito en los albores del siglo XVIII, Barcelona, 1978, p. 348. -
�. _ G. Demersorr; flan J,uan 'Meléndéz Valilés y su tiempo, Madrid, 1971, pp, 103-157, especialmente, pp. 148-149.
7. Archivo Histórico Provincial I:;ltida, Francesc S0L]')EV[I:-'A, Manual 1.112 (Inventari de 1799), pp. 99-142.
que se ha hecho en el inventario, una grave limitación evidentemente, pero que nos permite
realizar un primer análisis en torno a las actividades económicas y las relaciones sociales de
la familia Tapies. '"
De entre estos 211 documentos, es preciso destacar en principioun número considerable
de los mismos que giran en torno del mismo asunto, el de las relaciones económicas que man
tenía don Baltasar de Tapies, posiblemente el abuelo de don Manuel Baltasar, con el duque
de Cesa, don Buenaventura Ossorio y Moscoso, en calidad de administrador de las rentas
de 'este último en sus posesiones de Bellpuig y Liñola, en la época que va de 1730 a 1740.
Después de esta fecha, las relaciones de los sucesores del duque de Cesa y del propio Baltha
sar de Tapies no se terminan, aunque muy a menudo están revestidas de un carácter bien po
co cordial (se da curso a un pleito entre las dos partes para establecer quién es el verdadero
propietario de un trozo de huerto en la villa de Bellpuig). No es el momento de pasar a descri
bir todas las vicisitudes judiciales de este pleito; sólo queríamos dejar constancia de los estre
chos vínculos económicos y sociales que vinculaban a la familia Tapies con algunos «gran
des» de España (en el inventario también se encuentran varias cartas escritas por Tapies al
conde de Oñate, así como varios memoriales presentados al rey CarlosIv y a la reina por
don Juan Bautista de Tapies, sin que podamos adivinar su contenido).
, 'Sin entrar en el análisis detallado de todos los documentos, vemos que el grueso de los
asuntos económicos de la familia Tapies giran en torno a la agricultura (compras y. ventas
de tierras, pactos de aparcería y de arrendamientos). Por otra parte, la presencia de los censa
les es abrumadora (ventas, creaciones, traspasos, cesiones). Por lo que se desprende de este
inventario, los intereses de Tapies en negocios industriales y comerciales son nulos, al menos,
no han quedado registrados en esta acta notarial. El atractivo de la tierra yde los inmuebles
como fuentes de inversión rentables y seguras, se manifiesta de forma muy fuerte y enraizada
en todos los miembros de la familia Tapies. Sin embargo, al contrario que el barón deMáyals
que tenía una cantidad considerable de libros especializados en el tema de la agricultura, la
librería de Tapies no cuenta con ningún ejemplar. ¿Significa ésto que Tapies se mantuvo al
margen de las corrientes reformistas ilustrada? Sería absurdo realizar esta afirmación des
pués de ver el contenido de su biblioteca. Bien es cierto que los temas de la renovación agraria
no han sido santos de su devoción, pero muchos libros de historia, religión o literatura mues
tran claramente las inquietudes culturales de los Tapies (aunque el grueso de la biblioteca de
bió ser adquisición de don Juan Bautista, es posible que haya algunos libros de sus .antepasa
dos y con mayor probabilidad de su hijo don Manuel Baltasar, promotor de la confección
del inventario. Es imposible saber cuáles y cuántos son del uno o del otro).
, La librería de los Tapies .es altamente sustanciosa con un total de 666 volúmenes y 29�
títulos. Realmente sugerente es el apartado histórico con una cifra de 393 volúmenes. Pero
lo que nos llama la atención, más que la cantidad, sin duda considerable, es la cualidad.de
muchos de los libros de historia. Apreciamos bastantes coincidencias con los ejemplares del
barón de Mayals: la Historia de América de Robertson, el Discurso sobre la historia universal
de Jacques Bossuet, el Diccionario histórico de Moreri, en esta ocasión también Con el suple
mento que había sido expurgado, o la Historia de Carlos XII de Voltaire, pero también tene
mos que destacar obras realmente interesantes con las que' el barón no contaba. Este es el
caso de las Revoluciones romanas del filósofo francés Vertot, el Compendio de-la historia
de España de Duchesne con traducción de Isla, la Historia de Suecia de Pufendorf, escritor
del siglo XVII, importante y prestigioso 'por sus escritos sobre derecho público, .la Historia,
de Dinamarca de M.J-B. des Roches, o la Historia de Luis XIV de Henri Philippe de Limiers,
obra condenada por la Inquisición romana a causa de injurias a los soberanos pontífices y
a susconstituciones. No podemos dejar de mencionar las Justificaciones sobre la Historia
eclesiástica del abate Fleury, escritor galicano prohibido por la Inquisición española «in to
turro hacia el 1733 (Tapies disponía de 37 volúmenes de las obras de Fleury). Nuevamente
nos encontramos con un personaje que con mucha probabilidad disfrutaba también de licen-
cia para leeer libros prohibidos. .
En el caso de Tapies observamos también un remarcable interés por la historia de Catalu
ña: Finestres, Corbera, Marcillo, Fabro Bremunden, Feliu de la Penya, son todos ellos nom
bres que reconocíamos en la librería del barón de Mayals. En cuanto a la historia de España
no podía faltar la presencia, casi obligada en cualquier librería española, de la Historia de
España de Mariana y los Anales de la Corona de Aragón de Jerónimo Zurita, historiador
,
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realmente importante del siglo XVI.
Las coincidencias entre las dos bibliotecas son bastante frecuentes, lo que nos inclina-a"
pensar que al margen de que Tapies y el barón de Mayals pudieran tener intereses culturales
comunes, durante todo el siglo XVIII muchas obras y autores circularon con auténtica profu
sión, llegando a constituirse algunas de estas obras en auténticos «best-sellers. (8). En este
sentido, las estanterías de Tapies registran también la presencia del Espectáculo de la natura
leza del abate Pluche.
Los ensayos políticos o sobre política económica no son demasiado numerosos. La difi
cultad para nosotros ha estribado en la calificación temática de algunas obras, como la Políti
ca de Dios de Quevedo, obra susceptible temáticamente de ser considerada de diversas for
mas. En este apartado no podemos dejar de mencionar las Empresas políticas de Diego Saa
vedra: Fajardo, el Restablecimiento de las fábricas y comercio de España y la Industria popu
lar, ambas obras sin autor. Aunque haya esta ausencia y el título parezca incompleto, podría
ser factible que el segundo libro se tratase de alguna obra de Campomanes. y por ultimo,
reseñemos ra valiosa y difundida obra de Uztáritz, la Theórica y práctica de comereio y mari
na, publicada en 1724 en privado y reimpresa en 1742, obra que sigue con 'bastante fidelidad
las interpretaciones mercantilistas. ,-' ,
De cualquier forma, aunque estas obras son. importantes, este apartado es realmente dis
creto. El interés de Tapies por conocer las interpretaciones económicas y políticas de su tiem- '
po parece ser bastante débil. Se acentúan en este sentido las diferencias de éste.con el barón
de Mayals, inclinado más intensamente por los temas de política económica.
En cambio, los libros de temática religiosa y literaria empiezan él ser más sugerentes. En
tre los primeros se encuentran unos 136 volúmenes, con .libros de importancia capital. Evi
dentemente, las obras del abate Fleury, incluidas ya en el apartado histórico, y como no, la
Imitación de Cristo de Kempis y las Confesiones de San Agustín, libros de muy elevada difu
sión durante el setencientos. Recordemos que el barón de, Mayals también disponía de estos
ejemplares. Junto a ellos, constatamosla presencia de diferentes obras de algunos de los más
importantes místicos españoles. Este es el-caso del padre fray Luis de Granada con dos obras,
la Oración y meditación prohibida en 1559 y la Guía de Pecadores en 1556. Antonio Márquez
nos indica que estas obras se expurgan y reeditan al margen del Indice. En las ediciones poste
riores a 1556 se lee en la portada «sale agora añadido y enmendado, y quasi hecho otro de
nuevo» (9). Dentro de la misma corriente mística encontramos la Mística ciudad de Dios de
sor María de Agreda, publicada por primera vez en 1670. Es ésta una obra con una larga
historia inquisitorial, pero a pesar de todo, el libro no entrará en el índice español-hasta 1713.
Reseñemos también los A visos y las obras de Santa Teresa, las obras de Sor Inés de la Cruz,
los Ejercicios espirituales de San Ignacio o el Enquiridion sive Manuale confessariorum et
penitentium del canónico de la reforma católica, Martín de Azpilcueta.
Contrastando con este tipo de obras, Tapies dispone prácticamente-de todas Ias obras del
jesuita padre Paolo Segneri, principal adversario del célebre Miguel de Molinos, uno de los
más importantes escritores místicos del siglo XVII. Por último, Tapies dispone. de toda una
serie de libros que sin tener apenas ningún interés teológico, sin embargo, durante. él siglo
XVIII llegaron a constituir auténticos best-sellers. Son.muchas las bibliotecas particulares es
pañolas que registran la presencia de estos ejemplares. Son las numerosas 'versiones del Da
vid, escritas por Cristóbal Lozano (el David perseguido, el grande hijo de Davidy; los Ejerci
cios espirituales del padre jesuita Alonso Rodríguez o los Pensamientos cristianos de Nepeu.
La seccíón de literatura se muestra particularmente interesante, aunque faltan casi la tota
lidad de-obras literarias extranjeras, especialmente las francesas de los siglos XVII y XVIII.
Ninguna mención de Racine, Moliere o Rabelais, que sí se encontraban en los estantes del
barón de Mayals. En cambio, la novela y la poesía españolas se encuentran más ampliamente
representadas (la Araucana de Ercilla, el Quijote de Cervantes, el 'Guzmán de Alfarache, los
Alutos de Calderán; el Laurel de Apolo de Lope de Vega, las Tres musas últimas y el Parnaso
español de Quevedo, las poesías de don Pedro Escoto y sor Juana Inés de la Cruz). De Torres
Villarroel, Tapies posee la obra, Visiones y visitas por la corte de Torres con don Francisco
¡de Quevedo. Tan sólo dos libros, las A venturas de Telémaco de Fenelon y la Vida de muchos
,
. ..
8. I.M. Zavala; Clandestinidad... , pp. 347-349:
. 9. A. Marquez, Literatura e Inquisición en España (1"478-1834), Madrid, 1980, p. 234. •
•
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,hombres ilustres de Plutarco, son las dos obras literarias coincidentes en las bibliotecas de
ambos personajes. Por otra parte, Tapies cuenta con siete volúmenes de vidas, entre ellas la
más representativa es la vida de Torres Villarroel, escrita por él mismo. El género epistolar
se encuentra bien representado con 23 volúmenes (cartas de don Nicolás Antonio y don Anto-. ,
nio Salís, cartas de Mayans y Cartas edificantes y curiosas, obra posiblemente de M. Favre,
con un total de 16 tomos).
Para finalizar veamos qué papel juega la prensa en la librería de Tapies. Encontramos
el Correo General de Europa de Nipho, la Estafeta de Londres, el Mercurio Sacro y Poético
y la interesante presencia del Diario de los Literatos que funcionó de 1737 a 1741, con el obje
tivo de dar noticia de las más importantes aportaciones literarias de España y del extranjero.
Sorprende no obstante que; a pesar de la tardía confección de este inventario, año 1799, no
sé encuentran presentes dos importantes diarios españoles del siglo XVIII, el Censor de Luis
Cañuela y el Pensador de Clavija y Fajardo.
Aproximación a la situación cultural de la nobleza leridana del siglo XVIII
Desde un punto de vista general no podemos decir que los miembros de la nobleza lerida
na tengan un nivel cultural excesivamente alto en función de la cantidad de libros que cada
uno posee. Somos conscientes que el estudiar los inventarios de forma unilateral, sólo nos
permite comprender de forma parcial y limitada un problema tan complejo. Únicamente po
dremos llegar a unas conclusiones adecuadas cuando complementemos los datos de que dis
ponemos con otro tipo de documentación, A pesar de estos inconvenientes, creemos que los
inventarios es una de las fuentes más ricas y sugerentes, ya que permiten valorar los intereses
de una determinada persona para toda una serie de cuestiones. Evidentemente, no se puede
establecer una relación matemática entre propietario y tipo de libros, pero quién puede dudar
que en la mayoría de las ocasiones, la biblioteca particular de una persona es un fiel reflejo
de sus inquietudes, sus gustos y su personalidad. Por todas estas razones hemos pretendido
en este trabajo realizar una primera aproximación en torno a la relación existente entre la
nobleza y la cultura durante el setecientos.
En general, esta relación nos ha parecido de pobreza, a excepción de dos casos relevantes
'.
y fuertemente interesantes, los de Tapies y el barón de Mayals. No ha sido la cantidad de
sus libros lo que nos ha llamado la atención, sino la cualidad de muchos de ellos. Si única
mente hubieran adquirido estas obras como medio de atesoramiento, de inversión o como
elemento prestigioso y objeto de decoración, no se habrían preocupado evidentemente de rea
lizar una selección tan específica y en ocasiones selecta. Muchos de los títulos inventariados
.muestran claramente que estos dos personajes seguían con fruición las corrientes ilustradas
del siglo. Una cantidad importante de autores que en sus obras han sometido a revisión mu
chas cuestiones de tipo económico, político, histórico o religioso, o que han realizado nuevas
interpretaciones en torno a estos problemas, se encuentran presentes en las estanterías de Ta
pies y el barón de Mayals.· Sería injusto pues, negar o menospreciar el espíritu claramente
moderno y novador de estos dos personajes.
También es-de justicia reseñar muchas ausencias fundamentales, sobre todo de los escrito
res españoles del siglo XVIII (Feijóo, Campomanes, Ward, Capmany, Jovellanos). Segura
mente, gran parte de la responsabilidad de que no haya sido posible localizar ciertos autores
y ciertas obras, habrá de recaer sobre el carácter fragmentario e incompleto de los inventa
rios. A pesar de todo, podemos apreciar la inquietud de sus espíritus, su curiosidad intelec
tual por conocer y comprender las transformaciones económicas, políticas y culturales que
se están llevando a cabo de forma paulatina y progresiva. Sus mentes no están ancladas en
el pasado, no se aferran obstinadamente a los dogmatismos escolásticos, a las viejas tradicio
nes y formas de pensar. Quieren comprender las nuevas corrientes culturales y la naturaleza
de los cambios que están presenciando.
Pero el barón de Mayals y Juan Bautista Tapies, aún teniendo intereses intelectuales co
munes, son dos personalidades bien diferentes. El primero, con un carácter más estrictamen
te reformista, mayormente inclinado hacia los temas de política económica y con una predi
lección muy acusada por conocer los progresos científicos que se están llevando a término
en el campo de la agricultura. No podemos olvidar en este sentido que el barón de Mayals
ocupó importantes cargos en el poder. Por tanto, su facultad de incidencia en el terreno de
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la economía, le llevó a adquirir una preparación y una formación intelectual sólida. El seg�/do, con una curiosidad intelectual quizás más erudita, pero con un interés fuerte por conocer
las aportaciones científicas, críticas y racionalistas que se estaban realizando eri'el campo de
la historia, de la religión o de la literatura. y ambos, sin duda; inmersos de lleno dentro de
las inquietudes culturales de la España ilustrada del siglo XVIII .
•
•
•
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,PODERS I MENTALITAT: ANOTACIONS ENTORN DE LA INTERMEDIA
CiÓ CULTURAL, A LA CATALUNYA DEL SEGLE XVIII.
LLuís Roura i Aulinas
,
•
En els estudis socials i, més recentment, en els de les mentalitats, sovint es pressuposa el
carácter conservador, i reaccionari, de les classes populars -especialment de les rurals-s.
Aquesta apreciació sol partir, en els millors dels casos, de l'observació del simple comporta
ment extern d'aquestes classes populars; o dels principis que es proclament entorn seu.
---Una primera prevenció la marquen alguns pressupósits dels que es sol partir: el de la pas
sivitat, o simple protagonisme «negatíu- atribuit a les classes populárs; el dun concepte de
tradició básicarnent reaccionari, que considera aquesta com a quelcom estátic i unidireccional
-menystenint el seu carácter contradictori, més accentuat, com és Iógic, en societats de cul
tura fonamentalment oral- ... Tot aixó sense referir-nos a la imprecisió amb que tendeix
a aplicar-se el qualificatiu popular.
La simplicitat d'aquest tipus d'aproximacions pot ser observada, i denunciada, per unar •
• •
análisi del que podem denominar «canals de transmissió cultural», que evidencií les funcions
d'intermediació que hi ha entre la cultura-poder i la mentalitat,
El segle XVIII, amb la germinació de les ideologies, facilita una gran amplitud de fonts
. -amb constancia escrita, i inclús impresa, de les' diferents formulacions d 'un mateix missat
ge segons el nivell de la seva transmissió- i de possibilitats d'analisi. Aixo és especialment
.
patent en contextos que, com en el de la Guerra Gran -en el que ens centrarem-, enregis-
. " .
tren una conjuntura mes critica.
En contextos com aquest, en els que entren especialment en joc interessos polítics i esclats
ideológics, s'activen determinats nivells d'intermediació cultural que, de fet, malgrat les apa
rences, tenen formes d'incidencia perrnanent sobre les capes majoritaries de la societat. Alho
ra, i precisament pel seu afany en emmotllar la mentalitat, aquella intermediació origina, so
vint, uns testimonis de la seva epoca que l'historiador corre el risc d'assumir, si no en fa una
crítica adequada.
En la interrnediació cultural de l'Antic Regim -i especialment al nostre país- hi juga
un paper destacat l'element eclesiástic (1). Si bé en determinats casos els clergues podien jugar
el rol de portaveu deIs plantejaments populars davant''d'instáncies superiors (2), el que ens
interessa, respecte del clergat, és fixar-nos en la intermediació que es deriva de la seva propia
raó d'ésser -com a peca de l'estructura de poder- que requereix, precisament, una interme-
diació en la direcció contraria a l'esmentada. '.
Cal tenir en compte , encara, que en la dinámica estímul-resposta que caracteritza la inter-o
mediació cultural-ideológica, resulten tant o més importants que els continguts deis missatges
emesos, els seus canals de difusió i penetració -sovint més fonamentals que els primers en
la consecució de la resposta esperada-.
- -
•
l. En ell centrarem bona part de les nostres observacions en aquesta ponencia. Sobre la intermediació cultural pot
veure's un suggestiu recull de treballs a Les intermédiaires culturels. Actes du Colloque du Centre Meridional
d'Histoire Sociale, des Menlalités et des Cultures. 1978. Aix-en-Provence, 1981.
2. Cfr. M, LAPIED: «Le role d'intermédiaires des curés au début de la Révolution de 1789 a travers la rédaction
des cahiers de doléances comtadins» a Loe. cit. pp. 95-109.
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E.ls esdevel!imel!�s de la �ue:r� Gran evidencien, segons el nostre parer: uns componefolj§
propis de la suuacio d'Antic Regim a Catalunya que poden fer-se extensius, pel cap baix,
al període que va des de finals del segle XVI! fins al primer terc del segle XIX. -
Ossorio y Gallardo ja es va referir a aquell període en una obra que, lamentablement,
és encara una de les poques referencies bibliográfiques obligades (37. El seu rnerit continua
estant en les fonts que utilitza, pero una de les seves limitacions és, precisament, de no consi
derar les funcions d'intermediació en que es situen.
Un entrebanc remarcable encara, de punt de partida, el constitueix l'arbitraria distinció
entre una cultura «popular» i una altra de «culta». És evident que no es tracta només d'un
problema d'etiquetament, sinó que palesa una arbitrarietat teórica; com a mínim si el que
pretenem és una aproximació histórica -i no només literaria, o estética ...-. Cal, en primer
lloc, partir del reconeixement d'una cultura dominant (la que denominem cultura-poder -
expressant així la interrelació deis seus dos elements propis-) per damunt d'unes cultures
subordinades, que són, o tendeixen a ser, marginades i/o marginals. Així, pensem que el con
cepte mentalitat ve definit pel grau d'assumpció o rebuig -espontani o conscient- que un
determinat sector social té de la relació entre les cultures en un moment donat, i pels mecanis
mes a través deis quals s'arriba a aquesta actitud d'assumpció o rebuig,
És per aixó que resulta evident la trascendencia de la intermediació cultural, en les socie
tats d'Antic Regirn, com a element dialectic que intervé en els processos d'impossícíó cultural'
i de configuració de les mentalitats. �
Els diversos escrits entorn de la Guerra Gran posen de manifest, de manera explfcita, la
importancia del clergat com a element d 'intermediació fidel i imprescindible. Podem citar-ne
alguns exemples prou eloqüents, S'hi compta per a garantir I'estricte compliment de les nor-
matives que es dicten: ,
Desde luego pasarán aviso a todas las Justicias y Ayuntamientos ( ... ) de
que toda la gente capaz de llevar armas ( ... ) debe estar prevenida para to
marlas ( ... ) y por consiguiente con asistencia del Cura Párroco formen con
la mayor brevedad listas exactas de todos los hombres ( ... ) (4)
... Se presentará el Parroco y Justicia mayor de cada Pueblo a esta Ciudad
a ocho días del recibo de esta, traheran un estado formal de lo que paga
de catastro y ganancial el Pueblo ( ... ) Traheran unas listas exactas de todas
las personas nobles, otra de las hacendadas, (etc ... ) (5).
S'hi compta com a garantia pública de justícia i imparcialitat:
No duda la Junta que ningún Párroco dexará de asistir a la tasación, por
lo mucho que interesa, a que esta se haga con pleno conocimiento, y no
se falte a la equidad ( ... ) (6)
...para que ninguno se escuse de la Contribución, tendran las Justicias la
mayor vigilancia en los que se introduzcan de nuevo en cada pueblo, y no
presentando certificación de las Justicias y Cura Parroco de donde han sa
lido ( ... ) se la (la contribución) exigirán ... (7)
Especialment, pero s'hi compte per a difondre i fer asumir els dictats que procedeixen 'de
les esferes del poder: , .,- --
Esta circular se leerá en la Parroquial de cada Pueblo, en los tres primeros
días festivos consecutivos, y esperamos la explicarán los Parrocos a sus Fe-
o
ligreses, para que todos la entiendan ( ... ) (8);
... publicarán-los Párrocos esta circular en los tres primeros dias festivos,
para que llegue a noticia de todos, y exhortarán a sus feligreses con zelo
y actividad, para que persuadidos del beneficio que harán al público, y a
sí mismo, se logre el fin de los buenos deseos de S.E. (9);
3, Historia del pensamiento polúico catalán durante la guerra de España con la República Francesa, 1793-1795"
Barcelona 1977 (1 a ed: 1913).
4. Instrucción particular que se da a los Sres Comisionados... , Girona 25 gener 1791 (la reprodueix Ossorio y Ga-
llardo, Op, cit.; p. 311).
§. Circular de la Junta Provincial de Girona, de 28 febrer 1795 (reprodulda per Ossorio Op. cit. p. 316).
6, Circular de fa !l. P. de G., de 31 marc 1795 (rep. per Ossorio, (bid, p. 319)
-
7. Id., de 7 juny J 795 (Ossorio, p 329).
8. Id., de 28 febrer 1795 (Ossorio, p 318).
9. Id., de 4 juny 1795 (Ossorio, p 327).
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... (se) encarga al Cura Parroco de cada Lugar, que lea y explique la dicha
Instrucción en los primeros dias festivos, para que todos queden convenci
dos del bien universal ... (10).
,
Oviament, dones, no es requereix al clergat només en base a estrictes funcions instrumen-
tals o administratives que li són própies, sinó també per I'afinitat i fidelitat a la dinámica
tradicional del poder i els seus dictats, que no li són pas menys própies ...
Una aproximació crítica a la intermadiació del clergat partint de les premises que hem anat
anotant, ens fa restar importancia al fet que aquell no només sigui transmissor, sinó també
generador, de missatge cultural-el missatge religiós-, i ens duu a valorar aquest darrer com
a, primordialment, subsidiari i formal (subordinat, dones, i/o activat en funció del seu inte-
res respecte del «missatge-poder»). _
L'entrada en escena de plantejaments ideologics a finals del s. XVIII permet evidenciar
ho. Tant pels continguts i les formes del missatge que el clergat adopta, com per la seva brus
ca recuperació de protagonisme -com és elcas, especialment, a partir del moment en que
s'adopten mesures prohibitives respecte de la impremta, el correu o d'altres mitjans de difu-
sió (11)-.
.
El clam popularitzat de
«Déu, Patria i Rei!}> (12)
ens aproxima al nucli entorn del qual girara la intermediació cltural-ideológica del clergat =:
encara que no només aquesta-; i les argumentacions que l'envolten s'elaboren enfront d'allo
que pogués suposar algun perill per a I'ordre constituít. Davant el triomf sobre els exercits
francesos es proclamara entusiásticament, i de forma prou eloqüent, que.
. .. tot muda de condici, tot presenta nova cara, recobre sos drets lo Noble,
i lo Clero se restaura ... (13)
La defensa de la fe i de I'ordre de la societat feudal, de bracet, dones, han de tenir com
a revers la frontal condemnació del racionalisme (la filosofia) i de qualsevol intent d'establir
un altre ordre de coses (la revolució). Cal cridar a la guerra, per tant, quan aquella amenaca
deixa de ser remota -per a defensar-se, pero també perqué esdevé I'únic camí per a garantir
el necessari extermini deIs qui encarnen el mal, i per a la implantació de la fe i del tipus de
societat que la sosté-.
La crida a les armes i a la ofensiva, reiterada a la major part de cancons, és també Iloc
comú de les exhortacions pastorals: ' -
...Todos unidos -deia el bisbe Lorenzana- no solo haremos invencible
nuestra monarquía, sino que podremos aún adentrarnos a plantar de nuevo
en el reyno de Francia el estandarte de la Fe ... (14)
Així és lógic que es manifesti, de manera clara, la solidaritat doctrinal de l'Església amb
el poder. Sobreabunden els exemples en aquest sentit:
El monarca interprete nato de las necesidades de la Sociedad que gobierna,
puede y debe disponer de nuestras personas y haciendas para el bien gene
ral del pueblo que el cielo le confió -es diu a l'impres La Lealtad más acen
drada ... (15)- ( ... ) No debe sernos preciosa nuestra sangre sino para po
derla sacrificar en obsequio de Dios, del Rey i de la Patria. La Patria, el
Rei Dios mismo no son aqui sino-un objeto i fin total.
Altamente imbuidos de la doctrina de nuestra santa religió -diu amb no
menys claredat I'arquebisbe Armanyá (16)- sabeis todos, y confesais con
10. Id., de 11 juliol 1795 (Ossorio, p 330).
11. Vegi's, sobre les radicals mesures adoptades per a impedir la difusió de la ideologia revolucionaria, G. ANES:
«La Revolución Francesa y España. Algunos datos y documentos» a Economia !? «Ilustracián» en la España
del siglo XVIII, Barcelona 1969 pp. 141-198.
12. Crit, aquest, present i reiterat en la major part deis textos de l'epoca -sovint com a fil conductor de discursos,
sermons, pastorals, etc.-, i popularitzat, en bona part a través d'algunes de les cancons més difoses (p. ex. «No
va i curiosa caneó deis Miquelets de Catalunya ... »; o les «Noves cobles a la Nació Catalana ... »; Ambdues es
troben parcialment reproduídes en facsimil al llibre d'Ossorio pp 254-255).
13. Canco en alabanca de las armas espanyolas ... , B. 1793 imp. Bernat Pla (Bibl. Catalunya, Full. Bonsoms 6996).
14. Exhortació pastoral de 30 de rnarc 1793 (Bibl. Cat., Full. Bonsoms 6769bis). Les pastorals deis prelats de les
respectives diócesis són farcides de textos semblants; probablement I'exemple rnés destacat sigui el de l'Arquebis
be Arrnanyá (cfr Carta Pastoral... de 15 de abril 1793 -Bibl. Cat. F. Bonsoms 7124-), al que ens referirem tot seguit.
15. Imp. Vda. Piferrer, 1793 Barcelona 27 pp (I.H.M.B.: B 1793-4° op 1), pp 7-8.
16. Loe. cit. (n 14) pp 20-21,
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gusto que los reyes gobiernan por Dios. Que son verdaderos ministros, lu
gartenientes y vivas imágenes de la Divinidad. Que han recibido del supre
mo Señor de cielo y tierra la potestad que sobre los pueblos exercen, Po�\\
que toda potestad viene ele Dios. Que Dios les ha puesto para el mayor bien
\
de los mismos pueblos ( ... ), para que gocemos una vida quieta, tranquila
y cristiana. Sabeis que nuestro verdadero Dios ( ... ) a todos nos impone el
gravísimo precepto de amarles, respetarles, obedecerles con humilde sumi
sión; no por temor servil, sino por obligación de conciencia.
Aquesta solidaritat, tal com manifesta la darrera afirmació d'Arrnanyá, es constata també
quotidianament de manera real, i no només teórica, especialment en la tasca d'adoxtrinament
de les consciencies. Incidint en la consolidació d'una determinada mentalitat, es garanteix la
implantació 'consuetudinaria d'una determinada moral, amb unes normes i obligacions so
cials concretes.
La compensació que es deriva per a l'Església d'aquesta solidaritat doctrinal
«Dios les ha puesto (als monarques) ( ... ) para proteger su santa Iglesia, pro
mover el verdadero culto, la verdadera piedad y verdadera virtud ... », diu
el bisbe Arrnanyá (17)
s'extén alhora a d'altres contrapartides a diferents nivells; que van, des del prestigi de
revitalitzar-se públicament com a guia a-bsoluta de.la societat, a la satisfacció d'augmentar -
la clientela fins a omplir materialment les esglésies:
Se ruega con todo demasiado, dicen algunos ( ... ); entretanto el pueblo se
atemoriza y las consequencias de este temor pueden ser muy funestas a la
sociedad ( ... ) (Pero tan sólo) nos acordamos de nuestra vida pasada quan
do nos amenaza Dios con el castigo ( ... ) ¡Qué soledad se experimentaba en-
•
tonces en la Iglesias, quan poca o ninguna freqüencia de los Sacramentos,
quanta displicencia para oir la divina palabra ( ... )! (Pero ahora) se llenan
las Iglesias de devotos cristianos, la mesa sagrada se halla rodeada de la mul
titud, estan como sitiados los Tribunales de la penitencia ( ... ) por todas partes
se practican actos de religión ( ... ). Nada de esto huviera sucedido si no nos
huviese amenazado Dios con el terror de una próxima desolación. (18)
Passen, dones, a segon lloc, com pot observar-se, les debilitats il-lustrades, fins de perso
natges ben significatius. Els exemples de la jerarquia eclesiática són prou eloqüents. Els Bis
bes de Girona (Tomas de Lorenzana), de Barcelona (Eustaqui d'Azara), o l'arquebisbe de
Tarragona (Francesc Arrnanyá) poden ser considerats com ahornes impulsors de la renovació
set-centista, fins al punt que alguns deis estudiosos que s'hi refereixen (19) han gosat parlar
deIs «prelats il-Iustrats: o deIs «prelats filósofs»; F. Tort i Mitjans, a l'article relatiu a Are
manyá de la Gran Enciclopedia Catalana arriba a dir, amb més ingenuitat que atreviment,
que «va propugnar ardorosament les idees de la il-lustració: (sic!). Llurs escrits als anys no-
rant, pero, són contundents (20):
.
Nosotros somos los primeros que como rayanos hemos de combatir contra
esos soberbios Filósofos ... (Lorenzana) ,
Lo mismo que dije de la libertad podemos decir de la igualdad, otro índolo
no menos fantástico ... (Arrnanyá, 17·93)
No es mi ánimo insultar a una naciónque verdaderamente amo y he amado
siempre. Siento en el alma el abismo de males en que la ha sumergido el
furioso deseo de una libertad imaginaria, o más bien las perversas máximas
-. .
de una filosofia tan falsa como nueva. (Arrnanyá, 1793 p. 15)
.
.. . las impías máximas que con tanto empeño han procurado establecer los
falsos filósofos de nuestro corrompido siglo ... (Armanya, 31 juliol1794 p.
17)
•
17. {bid., p. 21.
- .
18. Discurso que el Ilmo. y rvdmo. Sr. D. Fr. Deodato Turchi (...) pronunció a sus diocesanos (...) sobre las públicas
rogativas (...) con motivo de la Guerra actual, B. 1794 Imp. Sierra, pp 2 i 4 (IMHB: B 1794 8° op.17).
19. Cfr. E. MOREU REY: El naixement del inetre, Palma 1956pp 61-62, ID.:EI pensament il·lustral a Catalunya,
B. 1966 pp 94-95. 107-109. 115.117.
20� Exhortaéio de D. Tomás de Lorenzana (...) als seus diocesans, de 30 de rnarc 1793 (B. Cato F. Bonsoms 6769bis);
Garta de D. Eustaqui d'Azara, bisbe de Barcelona, dé 14 febrer 1795 (8. Cat., F. 8onsoms 4982); Caries pasto
rals de D. Francesc Armanyá, ahquebisbe de Tarragona: de 15 abril de 1793 (F. Bonsoms 7124), de 31 juliol
L794 (F. 8onsoms 6257), de. 13 desembre 1794 (IMH8: 8 17948° op 3).
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Francés en todo el exterior y vuen español en el interior, o es monstruosi
dad, o es una pura quimera (... ) Destiérrense, pues, (...) todas las modas
que con tanto empeño procuran introducir en nuestros paises los france-
_
ses... (Armanya, 13 desembre 1794 pp. 13-14)
Jo no crec que realment es tracti d'una «re-conversiá», o d'un penediment. L 'explicacio
és més simple, pero més profunda. la «il-Iustracio, d'Armanya, o deIs altres bisbes, tot i haver
los originat alguns problemes, no es desmarcava en absolut, ans al eontrari, de les vel-leüats
propies d'una il-lustracio espanyola que al segle XVIII va ser -de manera més clara en els
terrenys de la poiúica i de la ideologia- una il-lustraciá de funcionaris (Venturi) i capellans (21).
En la projecciá dels poders sobre les mentalitats s'hi poden detectar les diferents anelles
de la' cadena d'intermediaciá. Sense abandonar 'el context de la-Guerra Gran podem establir
tres grans tipus d'escrits, que responen als diferents nivells en que es dóna aquella intermedia-,
ció de la que estem parlant.
En primer Iloc podem referir-nos a aquells escrits que són directament expressiá o dictat
del poder. EIs bans., oficis, circulars, norrnatives, etc., que cauen dins aquesta categoria, te
nen, »ero, per a nosaltres un interés menor ja que, directament, .nornés requereixen una inter
mediació instrumental -com és la simple lectura, i la comprensió conceptual-. Aixó ens
porta a fixar-nos especialment en les altres dues categories d'escrits:
Per una part tenim aquells que fonamentalment apareixen com e justificaciá i/o apologia
deis dictats del poder. Podríem incloure en aquest capítolla major part deis opuscles i textos
impresos: fulletons diversos, obres cornmemoratives de victóries o d'aniversaris, oracions fú
nebres en honor de personalitats rellevants, elogis i altres escrits que es publicaven al Diario
de Barcelona, etc. (22). Una menció especial mereixen aquells escrits que recuperen un passat
historie que .es considera alliconador i encoratjador, donades les circumstáncies de la Guerra
Gran; i és interessant d'esmentar-ho perqué el paral-lelisme no es cerca només en les gestes
espanyoles (Numancia, Covadonga o Pavia ... ,) sinó específicament en el valor deis catalans,
demostrar tot alllarg de la historia (23). EIs més remarcables, especialment per llur prolifera
ció i pels canals de difusió amb que podien comptar, solen ser, pero, els escrits «eclesiastics:
i especialment les cartes pastorals ... (24).
.
,
.
En tots ells la funció d 'intermediació que exerceixen no ha de considerar-se directa, enca
ra que podria ser-ho i que ho aparentin. Són, fonamentalment, escrists d'adoctrinament adre
cats a sectors minoritaris i «qualificats» als quals se'ls pressuposa una funció divulgadora.
És per aixó que en un mateix d'aquests escrits poden trobar-se missatges adrecats a destinata
ris diferents, amb el coneixment per part de l'autor que per a alguns d'aquells missatges el
receptor immediat pot actuar de filtre. Aixó explica que en alguns textos hi trobem afirma
cions que xoquen amb alló que podem considerar habitual en els textos del momento Un exemple
,21. En la mateixa línia caldria emmarcar les condemnes radicals de la Revolució Francesa, d'il·lustrats espanyols
de més talla intelectual, com és el cas de J. F. Masdeu, o de L. Hervás y Panduro ... (vid sobre Ilur actitud envers
la R.F.: A. GIL NQVALES «Revolución francesa y liberalismo español» a O liberalismo na Peninsula Iberica
na primeira metade do seculo XJX, Lisboa 1981.
22. Per a una primera aproximació ens remetem a la Bibliografia de Cataluña. Notas para su realización. Taina
JI (1766-1820), de MaC. SIMON PALMER (Barcelona 1982); o als volums publicats de la Bibliografta de auto
res españoles del siglo XVIII de F. hGUILAR PIÑAL (Madrid 1981 ... )
23. L'exemple més ciar n'és la publicació, per la impremta Sancha (Madrid 1793 -n'existeix reedició de 1944, ed.
-
Atlas-) de la traducció al castellá de la part corresponent a la invasió francesa de 1285, de la crónica de Bernat
Desclot. El paral·lelisme historie ja era prou eloqüent amb el títol: Relación histórica de la famosa invasión del
Ejercito y Armada de francia en Cataluña en 1285, y de la valerosa resistencia que los catalanes, aragoneses y
valencianos, con su rey D. Pedro hicieron a los-enemigos en el Rosellón y el Ampurdán, por tierra y por mar...
Tal com observava Miquel del Sants OLIVER iCatalunya en temps de la Revoluciá Francesa, B. 1922, p 172):
« ...els prelats en les seves exortacions, les autoritats i justícies en els seus bándols, els predicadors en els seus
pnegírics, se refereixen concretament a l'heroisme historich de Catalunya ... », aixó porta, per exemple al mateix
Oliver, a qualificar aquells escrits i llurs autors/de «pre-renaixentistes». si bé aquesta valoració és molt discuti
ble, penso, en canvi, que cal retenir-la, en la mesura que permet desemmascarar l'origen contradictori d'alló que
esdevindran els tópics i els mites de la historiografia romántica i nacionalista posterior. Es tracta, si rnés no,
d'observacions que prescindeixen de les incipients aportacions que havia donat la crítica racionalista del XVIII.
Alguns escrits, com per exemple la Carta de un catalán zetoso ... , o La esperanza de españa... (dins de Festivos
cultos....), La lealtad más acendrada.... , el Diálogo entre Marte y Barcelona ... etc. (cfr. nota 22) contenen refe
réncies prou clares a un passat historie gloriós: a les conquestes de la Mediterránia, als alrnogávers, a les-quatre
barres, a les victóries sobre els moros -i sobre els francesos, és clar, a la dinastia catalano-aragonesa, etc.
24. vid supra, n 22
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ciar és el que es refereix al reiterat entusiasme popular per a la lluita contra Franca, o a la
no menys elogiada virtut de la població, deis soldats o-del clergat ... Evidentment sobta, en
una lectura superficial, el fet de ·trobar descripcions o reflexions extenses denunciant, precisa
ment la manca d'entusiasme, la deserció, la deixadesa i, fins i tot, la deshonestedat, no ja
només de la població, sinó inclús del mateix clergat:
Tal vez -diu el bisbe d'Urgell (25)- nos habremos engañado en atribuir
a los pecados del Pueblo el origen de nuestros presentes infortunios. Tal
vez será lo más cierto (atribuirlos a) los pecados de los Sacerdotes y Minis
tros del Altar ( ... ) por ser en realidad la cusa principal de la corrupción de
nuestra respectiva grey. Ella mira el Santuario engolfado en, los desórde
nes del mundo; observa los Maestros de la virtud llenos de luxo y sensuali-
. ,
dad; dedicados unos al juego y pasatiempos profanos; otros al negocio ( ... );
muchos que no solo contemporizzan, si tambien que imitan y siguen las pro-
,
fanidades seculares; varios que cen una adulación servil, aprueban y aplau
den eomo vir.tu€l. la falsa polítiea y corrompida moral; .que pocos se abstie
nen de asistir a las públicas diversiones y actos teatrales; y que algunos de
aquellos, que se hallan, con facultades visten y calzan como verdaderos pe
timetres, llegando su delicadeza a cal extremo que hasta en el hornato de
sus camas, se las apuestan con los más afeminados del siglo. En estas, y
semejantes profanidades consument muchos Eclesiásticos el Patrimonio de
lbs pobres (. ..... ) Estos pecados públicos y notorios de 'los Ministros del
Santuario, que se notan en todo el Reyno ( ... )
Retornant a I'análisi dellloc que ocupen aquest tipus d'escrits en la cadena de la interrne
diació podem veure'n un bon exemple en una altra de les cartes pastorals (26). El Dr. Fran
cese Ilobet diu directament als Eclesiástics de la seva jurisdicció:
...Exhortareis a vuestros respectivos Feligreses y los animareis a que pres
ten el justo servicio personal y pecuniario ( ... ); y para mehor ejercitarlos
les pondreis a los ojos las calamidades y horrores a que se veran expuestos
si no hacen todos los esfuerzos posibles para impediir que penetre o se in-
terne en España un enemigo bárbaro e infatigable ( ) Por lo mismo
esperamos que excitarán vuestra generosidad y largueza no solamente vues
tro zelo, vuestro vasallaje, vuestro patriotismo y el amor que habéis mani
festado siempre a vuestros Soberanos, sino tambien vuestro propiio inte
rés, vuestro propio sosiego, vuestro propio' peligro,' vuestra propia
seguridad ...
Per últiin, tenim aquella altra categoria d'escrits que cal valorar, en la cadena de la inter
mediació, com a mitjans d 'inculcació i difusió; i que esdevenen, per tant, una garantia per
a la implantació moral de les emanacions del poder. Són, per una banda, escrits específics
_:com és ara cancons, sermons, etc.-; pero també, determinats nivells d'aquells textós als
, .
que ens hem referit en l'apartat anterior. Tant en un cas comen l'altre, pero, cal tenir en
compte que llur funció -que és la dintermediació directa- s'exerceix en mares molt diversos
(celebracions, actes públics, rogatives, processons, missions ... ) i que tots ells tendeixen afer
de suport de l'expressió oral que, en darrer terme, és la que prevalo Així ens adonem que,
.' , � -
aproximant-nos només al text se'ns escapa una dimensió que de cap· manera pot considerar-se
secundaria, i que és la del gest -ja sigui expressat a través de la teatralitzaeió, del ritual o
del protocol ...-.
L'eficacia intermediaria dels escrits als que ens hem referit es deriva, arnés, d'una serie
,
.
delements que els són característics i comuns, i d'entre:els quals podem destacar els següents:
sirnplicitat en el discurs de. fons; immediatesa en l'associació del discurs a elements próxims,
i sovint personalitzats (el cas més cIar: «els francesos»); reiteració sistemática no sols de con
ceptes, sinó també d'expressions i, especialment, d'associació d'elements, d'idees, de mots ... ;
•
tremendisme airat, que transpua en el to directe, en el vocabulari, en el puntar i comar ... ;
i; en fi, la pressuposició de complicitat en el destinatari, de cara a la propagació de continguts
i ·for.mes.
2-5. Carta Pastoral... de D·. Josep de Boltas, bisbe d'Urgell, de 30 d'agost de 1794 pp. 13-17 (IMHB; B 17948° op.
,
'
3). Els subratllats són riostres. .
26. Carta pastoral... de D. Francesc LLobet, prior de Meiá, de 17 de juny 1794 pp 5 i 25-26 (B. Cato Full. Bonsoms 9074).
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La ritualització col- lectiva que envolta els textos i Ilur expressió oral, compta entre d'al
tres elements, amb I'atemorització, la prohibició d'espectacles, les celebracions de rogatives
i de recaptacions, etc, etc. (27) Per aixo mateix s'accentua I'eficácia de la paraula fins a punts
difícils de ponderar, pero que impregnaran, més enllá de la conjuntura, com a element resi
dual, les mentalitats posteriors.
Després d'aquest recorregut a alguns elements evidents d'intermediació cultural a l'Antic
Regim, ens adonem, dones, de la practica impossibilitat d'accedir a les formes d'expressió
culturali mental genuínament populars, tot i que com a contrapartida podem sospesar millor
el carácter extern deis elements que incideixen sobre d'ellesi/o que se'ls imposa. Per tant, no
només no es pot acceptar com a representatiu deIs interessos i mentalitats populars alló -i
especialment els textos- que ens les descriuen, sinó tampoc -com a mínim sense una crítica
,
rigurosa=-, alló que ens en arriba com a la seva expressió directa. Es més, ens adonem que
en moments d'excepció es fa més intens el grau d'assumpció, per part de les classes populars,
d'elements culturals i moral externs als seus interessos propis.
Si bé aixó facilita I'aproxirnació a aquells aspectes que, com a residuals, caracteritzaran
la mentalitat posterior, no per aixó han de pressuposar-se com a característics del moment
de referencia (el de la Guerra Gran, en el nostre cas).
Tot aixó posa en qüestió, dones, les valoracions que, restant a uns nivells de lectura pri
maris de les fotns escrites, es precipiten a treure'n conclusions; i alhora permet emmarcar amb
major precisió aquells aspectes desconcertants o contradictoris que adesiara es detecten en
les fonts escrites, no deixant-ne la seva interpretació només en mans de la sagacitat de l'histo-
riador (28).
.
Al tombant del segle XVIII, en fi, s'aprecia un canvi de gran trascendencia en la dialéctica
cultural i de les mentalitats: el que ve donat pel pas dun control de les mentalitats, que el
poder procurava exercir recolzant-se en sectors claus de la intemediació cultural, a alló que
nesdevindrá la seva herencia, especialment després de la crisi de l'Antic Régim: el control
ideológíc. Canvi que, con s'evidencia ja en el període al que ens hem estat referint, havia de
produir-se sense solució de continuitat.
.
•
27. Pot veure's un exemple de l'aparat que acornpanya les Rogatives públiques, a la descripció que se'n fa a Festivos
cultos dedicados a Maria 5(/111(I·i,lll1 ... B. 1793 imp. Gibert y Tutó pp 1-5 (IMHB: B 17938° op 4).
28. Prou demostrada, taumateix, en casos tan notables com els de Núria SALES (a Historia deis Mossos d'Esqua
dra ... B 1962), Pierre VILAR (scOcupació i resistencia durant la Guerra Gran i en temps de Napoleó» a Assaigs
sobre la Catatunya del segle XV!!I, B 1973 pp 93-131) p Gonzalo ANES (o l.a Revolución Francesa y España.
Algunos datos y documentos» a ECO/101/1((/ e «Ilustraciá» en la España del siglo XVf!f, Barcelona 1969 pp 139-198).
Vegi'n-se, si. no, Ilurs crüiques observacions sobre els tapies relatios a la «popularitat» de la guerra (Vilar), a
la «voluutarietat» de les lleves (Sales), o a l'anti-revolucionarisrne generalitzat (Anes).
Són, cfectivament, prou ubundants els exemples que poden trobar-se en cancons, sermons, cartes pastorals
i d'altres cscrits -a alguns dcls quals ja eus ·hen1 referit- que subministren elernents relatius a la impopularitat
de la guerra, a la indiferencia religiosa, a la deixadesa del clergat o de les áutoritats =-ád huc militars->, a les
desercions, a les motivacions nnucrials en els allistaments, o a la col-laboracíó amb els francesos -e11 alguns
casos, coin el de Puigccrdá , scguramcnt prou important: «Repareu quina canalla/ Sandans molts que sen hi ha,/
que ajudaban los Fruccsos/ al combar de Puigcerdá ... », recullla Canco Nova y curiosa en alabansa de {a Victo-
1';(/ de {lIS Tropas que hun pres a la C(!r({lII1Y(/, B. imp. Martí, reproduit per Ossorio p 125-.
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-EL MODEL FEMENI A LA CATALUNYA DEL XVIII
A TRAVÉS DE LES FONTS ECLESIASTIQUES
Dolors Ricart Sampietro
És evident la necessitat de reconstruir la historia de la població femenina que encara ho
té tot per dir sobre el seu passat.
.
La present comunicació vol avancar una petita reflexió sobre la imatge femenina a la Ca
talunya del s. XVIII a través de fonts eclesiástiques, resseguint la seva tipologia i abast expli
catiu, el seu aprofitament i la clarificació conceptual necessária per intentar abordar amb ma
jor garantia la significació del món femení en la historia moderna.' .
Tot i la forta embranzida que ha pres el tema de la dona en la historiografia deIs darrers
,
anys, resulta encara -si ho comparem a altres sectors- molt poc treballada i sovint, quan
es parla de la dona, és més com a anex i complement d'un tema d'estudi deteminat que no
pas prenent-Ia com a tema central en la seva global significació (1). Certament que podríem
dir el mateix en l'estudi específic de l'home com a grup diferenciat, amb una mentalitat i com
portament propis. Pero aquest no ho ha fet, d'una banda, perqué ell ja és el protagonista
de la historia que s'ha fet fins ara; potser també perqué la seva presencia privilegiada a tots
els árnbits de la vida i en totes les epoques i la confianca d'ocupar l'espai central de decissió
ha impedit que sentís la necessitat de pensar-se i analitzar:-se com a col-lectiu i el sentiment
de solidaritat -un deIs elements fonamentals que ens mou a nosaltres a escriure sobre
l. CARO BAROJA, J. Las brujas y su mundo. Alianza, 6" ed. Madrid, 1979. Sobre alguns aspectes de la situació
de marginació de moltes dones en ámbits rurals; també sobre la personalitat de la bruixa, pp. 314-319
DAVIS, Natalie Z. Society and Culture in Early Modern France. Stanford University Press. 1975. Capítol 5,
«Women in top» sobre el fenomen d'inversió sexual que funciona en un doble sentit aparentment contradictori:
enforteix l'organització social existent i opera alhora com un element que tendeix a reforcar el predomini del
mascle sobre la femella. pp. 210"215.
.
FLANDRIN, J.L. Le Sexe et l'Occident Ed. du Seuil. París, 1981. Sobre la teórica igualtat, en elllit conjugal,
entre marit i muller, qüestionada pel feto que.la «natural» timidesa esperable en les dones els impideix d'exigir
el debit, convertint-se taiñbé aquesta, en una relació de desigualtat. pp. 127-129.
Origenes dela familia moderna Ed. Crítica. Barcelona 1979:Vegi's el cap. 111 sobre la «Moral de las Relaciones
Domésticas- en el que denomina a-la família «el modelo monárquico» que legitima l'autoritat de l'home sobre
els seus membres, i I'evolució que experimenta aquest model aFranca a partir del s. XVIII., pp. 154-168.:
Les amours paysannes Ed, Gallimard, París, 1975. Sobre l'edat tardana de les dones al matrimoni i el problema
de la doto pp. 60-63; la segregació sexual de la' societat d'antic regim, afavorida des de l'árnbit de I'activitat eco
nómica. pp. 106-108.
NOONAN, J.T. Contraception el mariage. Ed, du Cerf París, 1969 Cap. XI i XII sobre un cert relaxament,
durant els S. XVI a XVIII, .per part deis teólegs católics, sobre la norma de no cercar el plaer en les relacions
sexuals dins del matrimoni, i la persistencia de la condemna sobre la contracepció, si bé des d'una perspectiva
diferent: ja no com un homicidi sinó com una violació de la finalitat del matrimoni, pp. 388-488. ,
LEBRUN, F. La vie conjugale sous l'Ancien Regime. Armand Colín. París, 1975. Sobre I'agreujament, durant
tota l'Edat Moderna, de la subordinació de la dona, en relació a l'epoca medieval. També sobre el repartiment
de les tasques familiars entre marit i muller, i la seva ubicació en espais diferents: l'home a l'exterior, la dona
a l'interior de casa. pp. 74-84.
SHORTER, Edward. Naissance de lafamille moderne. Ed. du Seuil. París, 1977. Cap. 2, «Hornmes et femmes
dans la société tradicionnelle» on confirma la situació d'inferioritat femenina així com la manca d'afectivitat
entre les parelles, deguda a una estricta demarcació entre els «roles» d'ambdós sexes, durant tota l'Edat Moder
na i a diversos paisos d'Europa. pp 71-97.
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nosaltres-, que ha d'actuar com a estímul en aquest sentit i, per tant, deixarem la decissió
als propis interessats. r' "",
,
"
� _",
,
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Les fonts eclesíástíques: tipologia i abast explicatiu.
Un primer tempteig als centres de documentació de Barcelona amb la idea de treballar
sobre la dona al s. XVIII, em fa adonar que la major abundancia de textos referits al tema
prové de fonts eclesiástiques, que van desgranant un estil de discurs sobre la feminitat que
considero interessant de treballar el més ámpliament possible en el projecte de recerca que
estic portant actualment.
Segons el tipus d'informació que ofereixen, podríem dividir els documents en normatius,
pastorals i d'opinió. El primer grup integraria els escrits de carácter preceptiu que, com els
Catecismes, Doctrines Cristianes, Tractats de Gonfessors, Teologies Morals, Tractats sobre
els Sacraments, etc., s'ocupen de concretar l'espai del que és perrnes tot prohibint i condem-
•
nant una serie de situacions i actes determinats. Es una suma de prescripcions imposades -
manaments de la llei de Déu i de l'Església- amb intenció de clarificar quin ha de ser el com
portament del fidel i el cástig que mereix la transgressió de les normes.
Dins del segon grup de fonts que denominem pastorals, inclouríem la literatura eclesiásti
ca dedicada, més que a prohibir, a exhortar la comunitat cristiana a mantenir una actitud
el més perfecta possible, com és el cas dels Sermonaris -molt nombrosos i' interessants
i les Cartes Pastorals, algunes de les quals són forca reveladores deis temes que preocupen
de forma especial a la jerarquía. eclesiástica del' divuit.
El tercer tipus de fonts, les é'opiniá, es caracteritzen per tractar de forma extensa imono
gráfica alguns tenes relacionats amb algun aspecte de la vida capac de despertar un interés
social, com poden ésser la família, la luxúria, el carácter femení o la importancia d'escollir
estat. La seva intencionalitat és clarament pedagógica i formativa ideológicament, pretenent
arribar a incidir en els valors morals de la comunitat. Hi ha títols molt significatius que trae
ten el tema de la dona i poden donar forca joc de cara a definir la imatge que l'Església en tenia,
,
Existeixen altres diferencies entre els tres grups de fonts que caldria ressaltar. Les norma
tives es mostren menys permeables al pas del temps i de vegades poden amagar en certa mane
ra l'evolució del pensament eclesiástic respecte de la condició femenina; pensem que la for
mulació dels preceptes de Déu i de l'Església ha restat prácticament imrnóbil durant segles.
En canvi, les fonts de tipus pastoral id'opiniá, podem copsar molt millor el que pensava l'Es
glésia en un moment determinat respecte d'infinitat d'aspectes relacionats amb la vida feme
nina i l'estatut que gaudia.
Les fonts utilitzades.
En aquest breu treball, i per tractar-se d'una primera aproximació al tema, ens hem basat
en fonts eclesiástiques de Catalunya durant el segle XVIII; concretament, i en relació a la
seva tipologia, dues pertanyen al grup de fonts normatives, tres a les pastorals i tres a les de
nominades d'opinió resporrent als criteris de rendabilitat que ja apuntaven anteriorrnent res-
pecte de la major inforrnació oferidá pels dos darrers grups de fonts. ,
Corresponen a.les normatives la «Llave de los Ordenaridos y confesores» de Jacinto Guar
diola (2) i la «Font mistica y sagrada» (3) de Francesc Baucells, franciscá, del grup de predi
cadors apostólics del convent de Sant Miquel d'Escornalbou, l'obra del qual tingué una gran
divulgació. L'avantatge d'aquests tipus d'obres és el de la sistematització dels seus contin
guts. Destaca especialmentper al nostre propósit la part dedicada als manaments. En el quart
s'estableixen les relacions pares/fills en general, pero també les que han d'existir entre ma
r·it/muller. Del cinqué ressalten les referencies 'sobre l'avortament com a delicte homologat
a la categoria d'homicidi. El sise informa sobre la teórica igualtat entre l'home i la dona (es
pecte de la sexualitat en el matrimonio La darrera part d'aquestes obres inclou un tractat so
bre els sacraments, deis quals podem aprofitar, sobretot, el referit al matrimonio _
'
"
2. (¡:;-UARDIOLA, Jacinto LLave de los Ordenandos y confesores que a ambos abre la puerta para entrar y cumplir
con sus ministérios. Barcelona, 1734, BC.
3. BAUCELLS, Francesc Font mistica y sagrada. Barcelona, 1703. IMH
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D'entre el grup dé fonts de tipus pastoral hem escollif els «Sermones» de Francesc Arma
ña i Font (4) eclesiastic i teoleg que manifestá -primer com a provincial de Catalunya deIs
Agustins Calcats, més tard coma Bisbe de Lugo i fínalment com Arquebisbe de Tarragona
una actitud favorable a les idees de la Il-Iustració. Els Sermons es troben en quatre volums
impresos a Tarragona el 1796.. A destacar el tercer volum on deIs 17 Sermons, 7 són dedicats
a la Verge Maria, amb material específic dedicat a les dones.
La tónica general deIs Sermons és la d'un estil exhortatiu, S'inicien amb l'exaltáció d'al
gun fet important pér a l'Església; segueix una segona part que en diríem «acusatoria», en
que es realca el comportament pecador deIs fidels, ingrats davant les meravelles que 'el cel
ha obrat en ells, i una tercera part destinada normalment a l'exhortació a la comunitat cap
a una actitud més cristiana.
.
.
La segona obra utilitzada és un Sermó dedicat a la Immacúlada, de R.P.F. Bernardo Sal
vat, de l'Orde de Pares Trinitaris Calcats, pronunciat a la Catedral de Barcelona el 15 de de-
sembre de 1780, escollit per tractar els valors «femenins: de la Verge (5).
-
La tercera és una «Carta Pastoral» de Gavino de Valladares y Mesia, bisbe de "Barcelona
entre 1775-1794 i autor de nombroses obres que, sota el títol «Avisos, que sobre el modo con
que deben conducirse los divorciados» dirigí als Confessors de la seva diócesi l'any 1782 (6).
Corresponents a les fonts denominades d'opinió hem triat una obra de Frarrcesc Garau
(o Gúerau) dedicada a les dones sota el títol «Monarquía del amor de Jesús, establecida en
el Coracon de las Señoras» i editada el 1"701 a Barcelona. (7) L'autor, jesuita, fou censor del
Sant Ofici i famós predicador. El seu contingut es troba dividit en tres discursos. El primer
tracta de la naturalesa de l'arríor -diví"i huma->; el segon exalta les delícies de l'amor diví
i el tercer, molt més extens, consta de 10 consideracions. La introducció s'ocupa de definir
les virtuts femenines per excel-lencia. La consideració tercera analitza el pecat de la primera
dona; la quinta reflexiona sobre els peéats més comuns al sexe femení i la darrera caracteritza
les debilitats del carácter de les dones. Aquesta obra és interessant per tractar, específicament,
la imatge femenina en una perspectiva eclesiástica, i el seu contingut és realment defiritori
d'aquesta idea.
"
'
Finalment, i també com a fonts d'opinió, hem escollit dues obres d'Antonio Arbiol, fran
cisca i escriptor aragonés les obres del qual gaudiren de gran divulgació durant tot el segle
XVIII a Catalunya, La primera d'elles, editada el 1726 a Barcelona (8), és dedicada a la luxú
ria, mostrant-se forca il-lustrativa de la consideració femenina en relació a la sexualitat. Consta
de dues parts. La primera, de 19 capítols, informa sobre els «estragos» que els actes desho
nestos, els vestits escandalosos, etc., produeixen en les dones en totes les etapes de la" seva
vida -nenes, joves, casades, vídues->. També tracta de l'adulteri, tant masculí com femení
i les relacions matrimonials. La segona part, menys directament relacionada amb el tema,
parla dels remeis per a vencer les temptacions de la carn.
La segona obra del mateix autor és un «Tractat sobre la família» editat a Barcelona el
1769 (9), ric en apreciacions sóbre la caracteritzacíó de la dona, la seva relació amb el marit
i els fills, les funcions que li són confiades així com la fragilitat de la seva naturalesa. Es divi
deix en cinc llibres: «1) Excelencias del Santo 'Matrimonio. 2) Obligaciones mutuas de los es
posos. 3) Vicios y virtudes. 4) Educacion hijos y criados. 5) Educacion inferiores que compo
'nen una casa secular».
¿
4. ARMAÑA, Francisco Sermones Vol I-IV. Tarragona, 1976. BC
..
5, SALVAT, R.P.F. Bernardo. Sermon Panegirico-Historico -Moral de la Purisima, e Inmaculada Concepcion de, "
Maria SSma, Que en el dia de su Octava 15 de Diciembre de 1780, en la S. Iglesia Cathedral de Barcelona dixo
en su alabanza. Barcelona, 1780, lMH
.6. VALLADARE y MESIA, D. Gavino de. A visos, que sobre el modo conque deben conducirse con los divorcia
dos dirige a los Confesores de 'su diocesi el Ilmo. Señor Obispo de barcelona. Barcelona, 1782, IMH
7, GARAU, S.l. M.R.P. Francisco Monarquia del amor de Jesús, establecido en el Coracon de las Señoras. Barce-
lona 1701 IMH
' ,
8. ARBIOL, Antonio Estragos de la luxuria, y sus remedios, conforme a las Sagradas Escrituras, y Santos Padres
de la Iglesia. Barcelona 1726.BC
"
9. ARBIOL, Antonio. La familia regulada con doctrina de la Sagrada Escritura y Santos" Padres de la Iglesia Cató-
lica. 4" edició corregida per l'autor. Barcelona, 1769. BC ..
o'
•
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,El concepte clerical de la qüestió femenina: dos discursos paral-lels.
A través dels diferents textos tractats es va perfilant un primera idea quasi «deterrri'Th.ista»
de tot alló femenícom a principi que presenta uns continguts específics i inherents a la hatu
ralesa d'aquest sexe. El seu carácter és «tipificat», integrat per vicis i virtuts «femenines» com
elements naturals que configuren una realitat psicológica inamobible.
. La perversitat femenina, aquest tópic mil-Ienari de la moral cristiana és -com assenyala
Natalie Z. Davis=. (10) un deIs signes més evidents. La dona és associada al mal perqué des
del principi deIs temps i a través de la imatge d'Eva, mare d'una humanitat pecadora, aquesta
« ... flaca se rinde al deseo de una loca ambicion: como ingrata se olvida de Dios, y come el
fruto vedado» (11), amb el que perdé la innocéncia inicial. Amb Eva, els homes d'Església
«promocionen» d'alguna manera la dona, atorgant-li un deIs papers principals en el teatre
de la historia de la humanitat, ni que sigui com a element maligne i culpable de la perdició
de l'home. Pero és aquesta una prornoció molt especial. Ni tan soIs a nivell de símbol malefic
és el seu un protagonisme real, dones no és sinó a través d'Adam q}le l'ofensa és cometé i
marca per sempre les generacions futures amb el pecat original: « ... y como infiel, y rebelde,
no se contenta con degradarse por si sola; sino que solicita, y no para! hasta hazer a su rnari
do, y por el a sus hijos todos complices de su delito, o su pena» (12).,
La dona és explicada.idoncs, més com un agent provocador, ambo cápacitat d'induir, de,
ternptar i de seduir, pero no sera la seva acció la que porti directament conseqüencies. «Le
vántó Eva los ojos, vió el fruto, y prendida de su beldad, y hermosura, levanto el brazo ...
cogió la fruta, comió, dió á Adan, comió éste, pecó, y todos con él» (13). El femení entes
com a pervers alhora que, per la seva propia riaturalesa, incapac d'incidir en el curs de la
historia com a subjecte actiu, sinó supeditat a l'element masculí. És interessant la reflexió
de Claire Guilhem sobre l'estatut femenÍ a l'Edat Moderna basat en la subordinació a l'ho
me: «La mujer pertenece a la vez a una casta, un orden ,o una clase, pero solamente poque
ante todo se determina en relación a un hombre de una casta, de un orden o de una clase» (14).
L'explicat fins ara ens porta a preguntar-nos sobre la pretesa incapacitat femenina (15),
i veiem con aquesta es troba referenciada en gran nombre de textos que l'expliciten: «Bien
conocida es la debilidad desse Sexo. Nieta del lodo: hija de la carne de Adan, y de un pequeño
huesso» (16). Noti's que, com en el cas de l'essencia maligna no adquirida sinó heretada, també
la feblesa és considerada una qualitat «natural» i genérica en tota la comunitat femenina.
Continua el nostre autor: «y aviendo bien comprendido las muchas miserias, de que esta amas
sado el ser de una muger, concluid a quantos defetos la sugetan sus torcidas inclinaciones ...
Podeys negar a vuestra conciencia, que soys un compuesto de passiones, que os inclinan a
mil defectos? .. (es) vuestra naturaleza inficionada en la culpa» (17). Mil defectes són molts
defectes per tractar-los tots, pero l'autor no deixa d'indicar-ne unsquants rnés. «Siendo tan
debilla Muger, es por lo comun la mas mal sufrida de las criaturas ... pronta en la ira (avui
en dirien histérica) lo que le falta de fuerca en las manos, lo tiene de veneno en la lengua ...
ligerissima en todos sus propositos ... su vivir es un continuo bullicio de cuydados vanos con
una perpetua evagación (le inútiles pensamientos. (18).
No es pot dir que un ser amb aquestes característiques pugui mereixer uña gran considera
ció. Aquesta «naturalésa: marca a la dona amb unes greus limitacions de la.seva capacitat
i responsabilitat en el cos social, i justificara les elaboracions teóriques mantingudes durant
segles respecte de la inferioritat i arraconament de la dona.en tots els ordres de la vida. Se-
,guim amb F. Garau: «Veen que la fragilidad de su sexo, ni de ordinario, la capacidad de su
1Q. DAVIS, N .Z. ob. cit. pago 210
11. GARAU, F, ob. cit. pago 100
12. GARAU, F, ob. cit. pago 100
13. SALVAT, R.P.F. Bernardo. ob. cit. pago 13 .
14. GUILHEM, Claire. «Devaluación del verbo femenino» Inquisición española: poder polüico y con/rol social Crí-o
tica. Barcelona 1981. pago 185.
15. interessantment "tractada per POMATA, Gianna. In scienza e coscienza. Done e po/ere nella societé borghese.
Quaderni Aut. Aut. Nuova.Itália. Firenze, 1979.
.
.
16. GARAU, Francisco. ob. cit. pago 100
17, GÁRA!U, Francisco. ob. cit. pago 128-129
18. GARAU, Francisco. ob. cit. pago 126-127
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mente, les permite �nejar las glorias del valor, ni del saber« (19). Ja tenim, dones, eis resul
tats d'aquest combinat de males, inclinacions que configuren l'específica naturalesa femeni
na. La feblesa física i de carácter allunya les dones de l'actuació social en l'ámbit deIs fets.
1 una inferior capacitat intel-lectual les expulsa del terreny del coneixement, situant-Ies
lluny,doncs, del protagonisme directe de la historia, anónimament ubicades en un reduít es
pai dornestic (20).
Com podem valorar el que hem dit fins aquí? Jo diria que totes aquestes consideracions
negatives sobre l'essencia femenina formen un primer discurs sobre la dona, basat en una
explicació determinista de la seva naturalesa. Un discurs que .podríem denominar el model
«natural» de la condició femenina. A través d'una divisió sexual del carácter i personalitat
deis ésser humans, existeixen unes qualitats específiques de la dona, i són qualitats «femeni
nes» fins i tot quan són mostrades per algun membre del sexe contrario Així, el P. Antonio
,
.
Arbiol considera «despreciables a los hombres afeminados que se dexan dominar de las mu-
geres» (21), i Francisco Garau, referint-se a la Verge ens explica: «Esta fue, la que, huyendo
medrosos los Dicipulos, esforcó a las Marias, á assistir, á pesar del horror melindrosso, COI).
animo mas que varonil, a Jesus en la Cruz» (22). És curiós observar com la qualitat femenina
.
debilita la consideració de l'home que la demostra, mentre que en el cas de la dona augmenta
la seva estimació en manifestar una característica masculina, tal com intenta establir Natalie
Z. Davis en la seva análisi 'de la funció subversiva deis rituals festius d'inversió sexual, en,
els que la dona, a l'adquirir la personalitat masculina amb tots els drets que comportava, en- ,
cara que només fos per un dia, podia ampliar el seu horitzó metal i entreveure la possibilitat
d'una altra ordenació social més igualitaria (23).
El sexe determina, dones, un carácter, i el de la dona és mostrat en un sentit negatiu per
una Església que s'ocupava amb eficacia de publicitar-lo (24).
Hauríem de reflexionar sobre com devia actuar en les dones aquest primer discurs.explica
tiu del seu carácter. La funció (no diré que conscient, pero en darrera 'instancia el resultat
que podem deduir devia operar) fóra, possiblement, la de crear en l'interior de la dona una
desconfianca en la seva propia personalitat, un sentiment de culpa per la mala consciencia
, a l'haver d'assumir una naturalesa tan poc afavorida. Aquesta situació lligaria a la perfecció
amb el segon discurs eclesiastic sobre la qüestió femenina, d'estil ben diferent. '
"
En efecte, calia que l'Església oferís a aquesta dona conscient del seu poc valor i de la
seva propia miseria, una alternativa on emmirallar-se, un contrapunt que l'estimulésa supe
rar les seves inclinacions perverses i vanes; alternativa materialitzada en l'ideal femení basat
en la imatge de la Verge Maria. Aquesta, en batre la serp, es contraposa a l'acció d'Eva i
adquireix per a les dones uns rnerits capaces de transcendir els elements rregatius .que els hi
són propis, redimint-les i guanyant-les per a una finalitat més elevada. Amb el discurs del
model «natural» la dona abaixa el cap i el camp esta adobat perqué faci efecte el discurs
alternatiu.
-
Armaña, en un deIs seus nombrosos sermons, explica clarament com el model «ideal» ac-
tua amb una funció correctora sobre el model «natural»: «Tú, Ó Madre dichosisima, eres la
honra inmortal deste sexo. Solo tú has podido corregir los errores de nuestra primera madre,
y repara sus gravísimo s daños ...Ella causó nuestraruina, creyendo los engaños de la serpien
te infernal; tú nos traxiste al mundo el suspirado consuelo y felicidad, prestando tu consenti
miento á la soberana disposición del divino consejo ... » (25). A partir d'aquesta redempció
s'ofereix a la dona una sortidacdecorosa»: imitar els valors exaltats en la Verge, amb els
que la feminitat entra en una nova categoria i consideració, ja no menyspreada, sinó
magnificada.
e •
19. GARAU, Francisco. ob. cit. pág. 103
20. LEBRUN, F. ob. cit. pago 84
21. ARBIOL, A. La familia ... ob. cit. pago 78
22. GARAU, F. ob. cit. pago 59
23. DAVIS, N.Z. ob. cit. pago 217-241
24. No sois era el pensament eclesiástic que mantenia aquesta idea de la feminitat. Vegi's: CABAN·ACH y MA
LART, Poncio. Respuesta a los reparos de un soltero en la eleccion del matrimonio; molestias que teme, y refle
xiones para templarlas. Barcelona 1784. IMH «se encuentran mugeres, que no quieren reconocer en sus maridos
la superioridad gubernativa ... de entre los dos sexos, es mas digno y preferible el del varon .. » pp. 29-30
25. ARMAÑA, F. ob. cit. vol. III pago 281.
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. Quins són els valors d'aquest ideal femení? «Lahumildad mas profunda fue el solido fun
damento sobre el qual se levantó el alto edificio de la santidad de la Virgen ... » (26). Humilitat
accentuada com a virtut necessária del món femení, i que la Vergé acornplfa l'áccept�r afnb
total submissió el projecte de vida que el cel li havia preparat (27). La grandesa d'aquesta
dona «ideal» consisteix, precisament, en una renúncia del protagonisme i un amagar-se dis
cretament en un racó de l'escenari. Humilitat que es tradueix així en una exclusió del fer i
del saber.
Un patró femení «ideal» que té l'avantatge de poder exemplificar el comportament en tres
formes d'estat: donzella, casada i vídua. len cadascun deis tres s'exalten una serie de virtuts.
A l'etapa de joventut s'accentuen qualitats com «modestia, gravedad, retiro, recato, silencio,
decoro» (28), per contra de «los trages profanos, las palabras disolutas, el ayre y modo des
compuesto y provocativo, el trato libre» (29). Les funcions de la dona casada són «el cuidado
de su familia ... que ni gusta de ver ni de ser vista ... una esposa tan subordinada á la voluntad'
de su casto Esposo, que.no es capaz de desviarse de ella un solo ápice, si que se sujeta pronta
y humilde á quanto dispone para el gobierno de su casa» (30). Finalment, la vídua ha de prac-•
•
ticar «un retiro inviolable ... una piedad sólida y benéfica» (31).
Bis textos remarquen, dones, dos patrons femenins: Eva, la naturalesa femenina i Maria
la imatge ideal. Ambdues tenen, pero, quelcom en comú: la seva posició de subordinació res
pecte de l'element masculí. Eva provoca la caiguda del primer home, pero és aquest qui té
la pessibilitat de condemnar la humanitat. TambéMaria.pot actuar només a través del seu
ascendent sobre Crist (32).
Un cop analitzat aquest discurs paral-lel que l'Església manté sobre la dona de la Catalun
ya. del divuit, l'interessant fóra arribar a copsar quina era la imatge que aquesta tenia d'ella
mateixa; la incidencia que aquesta doble imatge que es superposa -un prototipus condem
nat, l'altre imposat com a modelic-> havien tingut en la seva propia consciencia. És recone
guda la gran influencia deis parámetres eclesiástics en el cos social, pero no ho es menys que
les resisténcies a la voluntat d'enquadrament de les masses dins de les normes foren també
molt importants durant tota l'Edat Moderna (33), fet que il-lustren els nostres documents quan
l'Església es veu obligada a condemnar com a heretiques, proposicions morals ben segur vi
gents en la mentalitat popular, evidenciant unes actituds socials impregnades de reacció con
tra la rígida normativa imposada (34).
Intentem veure com aquestes dues imatges teóriques sobre la dona, emanades de fonts '.
eclesiástiques de la Catalunya del divuit, justifiquen i són la base de tota una normativa del
quotidiá, l'aplicació de la qual podem, a través d'aquestes fonts, observar en diverses situa
cions de la vida femenina, de les que aquí tractarem només algun aspecte.
Marit i senyor
El matrimoni, co� a únic sistema acceptat capac de canalitzar el potencial sexual de les
dones i homes pe la societat d'antic régim, es converteix en tema d'inspiració molt corrent
per part de les autoritats eclesiástiques, sobretot a partir'del s. XVIII, per la importancia que
va prenent la família com a cel-lula de reproducció ideológica d'uns valors dorninants, com
,
.
. '
26. ARMAÑA, F. ob. cit. vol. III pago 281.
27. SALVAT, Bernardo. ob. cit. pago
28. ARMANA, F. ob. cit. vol. II! pago 347.
29. ARMAÑA, F, ob. cit. vol 111. pago 347
30. A:RMAÑA, F. ob. cit. vol 111. pago 348
31. ARMAÑA, F. ob. cit. vol 111. pago 351
32. Recordem el seu atribut com a mitjancera de totes les grácies:
33. Vegeu: BENNASSAR, B. Inquisición española: poder polúico y control social. Crítica. Barcelona 1981.
GARCÍA CÁRCEL, Ricardo. Herejia y sociedad en el siglo XVI. Ed. Península. Barcelona 1979.
GINZBURG, Cario, I Benendanti Piccola Biblioteca Einaudi. Torino, 1979,
Sobre aspectes com la bruixeria, .les heretgies i les prátiques religioses no ortodoxes, els costums populars, que
ens parlen .d'uns cornportaments forca allunyats deis idealitzats per l'Església.
34. ARBIOL, Antonio. Los estragos... ob. cit. «Proposiciones condenadas por la Iglesia« que tracten sobre la creen
ca que la simple fornicació, o I'avortament en perill de mort, o l'acte conjugal realitzat per plaer, no són més
que pecats venials. pp. 44-46
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explica M. Foucault �5). Flandrin ho confirma en parlar de la creixent importancia que per
a l'Església prenen eís temes dornestics en una afany de vigilancia de les masses que no ha
.deixat de créixer des de la celebració del Concili de Trento, i que troba en la família un dels
vincles privilegiats on resulta més rendablé incidir (36).
I en el matrimoni, l'home apareix com a cap de la casa, amb la funció específica de gover
nar la família, pel fet que rep tota l'autoritat. «El varon es la cabeza de su muger ... (i aquesta
restara) sugeta al marido, al qual no habrá de mandar, ni menos dar a entender que lo man
da»-.(37). L'Església sanciona de forma clara la superioritat del marit respecte de la dona,
atorgant-li un paper de «monarca» per dret diví, a l'igual que sancionava la monarquia
absoluta.
Teóricament, hi ha declaracions d'igualtat: «Muchos maridos dexandose abandonar a so
la la-fuerza de sus insufribles.y tenaces genios pretenden exercer un imperio despotico sobre
sus esposas, no acordandose que en ellas les dió la Iglesia compañeras, mas no esclavas» (38).
Acte seguit, aquesta igualtat es veu qüestionada amb afirmacions com les d'Antonio Arbiol
«para asistencia del marido crio Dios a su muger, diciendo le daba quien le ayudase, y le fuese
su semejante» (39). Una semblanca només teórica, perqué mentre que l'home és l'element
central de la creació, el principi actiu, la dona esdevé un element auxiliar que el complementa,
passiu i supeditat al primer, com il-lustra també la «Font mystica y sagrada» dé Francesc Bau-, , .
cells: «la subjecció, y obediencia, no ha de ser en lo que la muller vol y solament quant vol,
o sino sempre, y en totas las accions, que no se oposan a la Lley Santa de Deu ... (perqué) ...
'
han de saber las mullers, que en virtut de aquest precepte, tenen obligació de honrar, amar,
y obehir á sos marits ... puix lo marit, es superior a la muller, corn digue Deu nostre Senyor
a nostra Mare Eva; y aixi peca mortalment la muller, si notablement deixa de obehir á son
marit en aquellas cosas que pertanyen als bons costums, al'bon regiment, govern de casa,
y familia; y si despreciant al marit, volgués ella -governar la casa» (40).
El sentiment que la dona ha de despertar en el marit implica una certa actitud de condes
cendencia: «Varon: compadeceos de vuestra muger, como de vaso mas flaco ... » (41). Pero
aquesta condescendencia proposada no amaga el que devia ésser -si hem
o de fer cas a.les
múltiples referencies al respecte- una practica encara habitual: la de les «pallisses» dels ma
rits a les dones. Guardiola, al seu Manual de Confessors, fa veure la necessitat de frenar les
atribucions dels marits quan comenta els exemples del «marido tratando mal a su muger, o
dandole de palos, o diziendole palabras injuriosas ... » (42). Flandrin, que ha tractat forca
aquests aspectes quotidians presenta com a novetat del segle divuit el fet que a Franca, les
fonts eclesiástiques ja no autoritzin als marits a pegar a les dones, sinó que més aviat intenten
frenar aquest tipus de practica, endolcint d'alguna manera la sort de les dones casades (43).
,Lá caracterització del domini del marit sobre l'esposa és «generós». No ha de 'basar-se
en la tirania sinó en «la corrección caritativa, y algun moderado castigo ... » (44). Consell sem
blant al que estableixen en el tracte dels pares als fills; col-loquen per tant la dona casada
en un estatut d'eterna minoria d'edat, al mateix nivell que una criatura. A partir d'aquí, pot
reglamentar-se tota l'actuació femenina en el matrimoni en relació a aquesta incapacitat, que
la fa restar subjecta al marit fins i toj per sortir de casa o escollir els vestits.
Una de les catorze condicions del matrimoni perfecte -tres de les quals es refereixen a
obligacions de la dona, la resta de forma global a la parella i cap en relació a alguna condició
irnposada al marit- és «que las mugeres sean calladas, sufridas, y pacientes» (45). És el com
portament ideal del que parlavem anteriorrnent, que realca una imatge grisa de la femenitat,
¿
35. FOUCAULT, Michel. «La volonté de savoir». Histoire de la sexualité Ed. Gallimard. París, 1975. pp. 34-36
i 128-136
36. FLANDRIN, J .L. Orígenes... ob. cit. pago 157
37. ARBIOL, A. La familia ... ob. cit. pago 78
38. VALLADARES Y MESIA, Gavino. ob. cit. pago LO
39. ARBIOL, S. La familia ... ob. cit. pago 47
40. BAUCELLS, Francesc ob. cit. pago 185
41. ARBIOL, A. ob. cit. pago 48
42. GUARDIOLA, Jacinto. ob. cit. pago 114
43. FLANDRIN, J.L. Orígenes ob. cit. pago 167
44. ARBIOL, A. La familia ob. cit. pago 436
45. ARBIOL, A. La familia ob. cit. pago 66-67
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poc conflictiva amb el seu entorn -com l'exemple de la Verge, la grandesa de la qual fou
la de deixar-se portar-, amb l'única funció de procrear i assentir a la voluntat masculina.
La casada se'ns defineix com a dona-mare en el simple sentit físic de facilitar la reproduc
ció, que esdevé quasi bé l'única tasca i responsabilitat específica de la dona en el matrimoni;
fins el punt que és feina de la dona el tenir fills que, en el cas de la manca de successió d'una
parella, l'Església ni es planteja la possibilitat d'una incapacitat masculina d'engendrar: «Tam
bién ha de correr a cuidado de el varon prudente el consolar a su esposa, si se tarda la succe
sion deseada en su casa (ja que) esto pende de la voluntad de Dios ... ; y harto trabajo se tiene
una pobre señora, viéndose infecunda, sin que su marido le aumente las pesadumbres con
sus molestas impertinencias» (46).
Potser hi havia dones que no volien fills. pero qui sap si no era pitjor que no vinguessin,
per a no sentir-se inútils també en l'única empresa que s'esperava d'elles, i que les convertia,
a l'excloure-les d'altres ámbits d'actuació, en unes pobres protagonistes.
-
El model femení fora de Catalunya,
Aquesta consideració eclesiástica sobre la dona que hem anat trobant en fonts del segle
divuit catala, es pot dir que era específica d'aquesta zona o pel contrari, era un model molt
més generalitzat? Diferents estudis incideixen, sembla, en els mate ixos plantejaments d'aquest
treball, Flandrin ens indica com l'Església, basada en el quart manament i én Sant Pau, esta
blí l'autoritat del pare de família sobre la dona i la resta deis membres que la composaven,
amb el que l'autoritat d'aquest es legitima recíprocament a la voluntat de Déu.i a partird'aques
tes premisses, el tractament de la dona per part de les fonts eclesiástiques franceses als segles
XVII i XVIII era molt similar al que es despren de les fonts catalanes (47). També Natalie
Z. Davis ens confirma, per a l'Europa moderna, la cáracterització del sexe femení com a sím
bol dedesordre i com en el cas d'homes de baixa condició que són també acusats en el mateix
sentit, és més atribuible a un problema d'ignoráncia i per tant situat a nivell cultural, mentre
<
que en la dona és una característica d'ordre psicológic, Fins i tot a l'estudiar els efectes de
la reforma protestant en les dones franceses, l'autora considera que ni el model católic ni el
reformat suprimeixen l'estatut subordinat de la dona (48). Pel que fa a la resta de la penínsu
la, diversos autors presenten una situació similar a la de Catalunya. Des de l' obra de B. Ben
nassar sobre la Inquisició, en el capítol de Claire Guilhem ja citat que analitza la consideració
femenina per part deis tribunals inquisitorials a la de J. Caro Baroja en l' obra «Las brujas
y su mundo», sembla produir-se un acord sobre la caracterització de la dona per part de l'Es
glésia en la mateixa línia indicada en aquest treball.
Sembla endevinar-se, dones, que aquesta «naturalesa» femenina no era aplicable, només,
a les dones de la Catalunya del divuit, sinó que era un model més generalitzat. De tota mane
ra, i en l'estat de la investigació, no podem pretendre establir les diferencies que de segurpre
sentava el model a Catalunya, ni la seva evolució ni la comparació amb altres ambits. Caldrá
treballar molt més a fons per tal de copsar els elements més propis. Fins' aquí tan"sois algunes
reflexions generals sobre la idea de la qüestió femenina sustentada per l'Església, i no un estu
di de la realitat diaria de les dones de la Catalunya del s. XVIII. Pero si entenem que el dis
curs de la dona era el silenci, caldrá -per comprendre la- seva sltuació- tenir en compte el
concepte que de la feminitat tenia el pensament eclesiastic al nostre país i en aquesta epoca,
inserit en el discurs rnasculí dominant, l'únic vigent en una societat jerarquitzada socialment
i sexual. L'únic discurs, per altra banda, que la dona, sense cap incidencia en la formació
ideológica predominant, rebia de les instancies tant institucionals com privades, i les conse
qüencies del qual hagué de suportar. El que caldria veure és si ho feia amb la «paciencia,
hurnilítat i resignació- que havia de presidir tots, els seus actes.
'
o
46. ARBIOL, A. La familia ob. cit. pago 485-486
47. FLANDRIN, J.L. Origenes... ob. cit. pago 154-155. També: SHORTER, Edward. Naissance de lafamille mo
derlJe. Ed, du Seuil. París, 1'977. pago 82-97.
48. DAVIS, N,Z: ob. cit. pago 115-145
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•FAMiliA I SOCIETAT A CATAlUNYA A lES DAiRRERI!IES
DEL SEGlE XVIII: ElS CASOS D,E DISPENSA MATRIMONIAL D'E
lA DIOCESI DE BARCELONA
•
En els darrers vint anys la historiografia francesa ha esdevingut la capdavantera de l'ano
menada Historia de les mentalitats. Dins d'aquesta, l'estudi de la familia de l'Antic Regim
i dels fenómens que giren al seu voltant, eom la sexualitat, procreació i vida privada ha donat
lloc a nombroses obres (1).
A Catalunya encara són pocs els estudis realitzats dins d'aquest ámbit (2) .. Com ha dit
el professor Ricardo García Cárcel: «el coneixement de la familia en la Catalunya de l'Antie
Regirn -sobretot als segles XVI i XVII- és més precari que el que es té d'altres indrets geo
grafics espanyols, com Galíeia o Múrcia, a tall d'exemple» (3).
La present eomunieació és l'estudi d'un aspeete coneret de l'estruetura familiar a la Cata
lunya del segle XVIII: els casos de dispensa matrimonial.
L'Església Católica ha concedit alllarg del temps dispenses amb el fi que puguessin con
treure matrimoni els subjectes afeetats pels diversos impediments legislats en el Dret Canónic.
A les darreries del segle XVIII la legislaeió matrimonial vigent era la fixada pel Concili de
Letra (1215) i la coneessió de les dispenses estava reservada al Papa mitjancant els Tribunals
romans de la Dataria i la Penitenciaria.
L'obtenció de la dispensa originava la transieió d'un expedient de Dispensa Apostólica
al Bisbat on vivien un o els dos contraents.
S'han estudiat els expedients de Dispenses Apostóliques (DA) dels anys 1197 al 180'0 de
l'Arxiu Diocesá de Barcelona (ADB) en un nombre de 153. _
En l'expedient de dispensa hi trobem -entre altres documents-s- arbre genealogic justifi
catiu del parentiu, quan aquest és el motiu de l'impediment; partides de bateig i easaments
dels eontraents i avantpassats que demostren l'esmentat parentiu; declaraeió jurada dels eO'IiI
traents idos testimonis sobre la eertesa de les causes aí-legades per contreure matrimoei; co
rrespondencia entre el Bisbat i el rector de la parroquia i notificació de la penitencia imposa
da als contraents en els casos que així ho disposa l'Església.
L'estudi de l'esmentada documentaeió ha permes extreure i tabular la informacié que fi
gura en l'anex i que ens porta a fer la següent análisi:
1. Ph. Aries, L 'enfant et la vie famtiiate SOIIS l'Ancien Régime, París, 1960.
P. Darmon, Le mythe de la procréation a i'dge baroque, París, 1981.
J .L. Flandrin, Les amours paysannes (XVI" XIX' siécle), París, 1975.
J .L. Flandrin, Orígenes de la famiiia moderna, Barcelona, 1979.
J.L. Flandrin, Le sexe et l'Occident, Evolution des altitudes et des comportameuts, París, 1981.
Varis autors, «Farnille el Société», Annales, n. o 4-5 (197.2).
2. R. García Cárcel, «Pautas de conducta de la familia española», Historia ¡6, 11. o 51 (1981), pp, 49-57.
Varis autors, Dossier «La família a la Catalunya de l'Antic Regim», L 'A ven�, n. � 66 (1983), pp, 46-12.
A. Gil, A. Hernández, «El fracás conjugal durant la segona rneitat del s. XVIII», L 'A ven�, n.067 (1984), pp. 18-23.
3. R. García Cárcel, «La familia a la Catalunya de l'Antic Regim», L'Avellf, 11.0 66 (1983), p. 46.
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Estat civil
-
El percentatge de dones solteres (83,19) és superior al d'homes solters (7,,4,.11), mentre que
el de dones vídues (13,45) és inferior al d'homes vidus (22,32), del que deduim que l'home
vidu té més facilitats per contreure un segon matrimonio ..
Com és natural la gran majoria de matrimonis, un 68,93070 es_ celebren entre solters (4),
mentre que les parelles en que un dels dos és vidu són un 16,50070, havent un 10,68070 de casa
ments entre contraents vidus (5). Hi ha, dones, una correlació d'aquestes dades amb les ob
servades en els matrimonis sense grau de parentiu.
Edat
•
La dona es casava més jove que l'home.. D'una banda el grup de dones fins a 24 anys
és el més nombrós, amb un 52,71070, enfront del'22,31 070 deIs homes, que tenen l'edat més
usual per contreure matrimoni entre els 25 i 34 anys (57,02070). D'una altra, la mitja d'edat
de les dones al casar-se és de 25 anys_(6) i la dels homes 30.
En les declaracions dels contraents s'observen imprecisions dels contracnts en el moment
de manifestar la seva edat: «Compareció ante mi ... de edad que dijo ser 32 años poco más
o menos» (7). Fins i tot una noia declara no coneixer la seva edat (8) i un altre diu tenir tres
anys menys que l'edat que consta en la partida (9). En ambdós casos les dones són més grans.
que els futurs marits, cosa que ens fa pensar en una deliberada ocultació de l'edat, dones
la dona és conscient que a mida que deixa d'ésser jove li sera més difícil trobar marit: «Que
si no se efectua matrimonio con _el nombrado ... es mayormente cierto que quedará sin tomar
estado por no hallar otro de su igual que no le sea pariente con quien pueda efectuar matri
monio y su adelantada edad y otras circunstancias que han precedido la dejarán del todo in
casable» (10). La contraent esméntada té 27 anys.
L'edat de la dona és preguntada molt sovint als testimonis, la de l'home majo Aíxó corro
bora el paper important de l'edat de la dona -com a element que afavoria la concessió de la
dispensa.
Per últim, té significació el fet que les parelles en que l'home és més gran que la dona
són una majoria del 76070 o sia que l'home triava també dintre del parentiu una muller més
jove que ello
•
Mobilitat geográfica
L'analísi d'aquest aspecte dóna tres resultats:
1. Poca mobilitat geográfica: Al voltant d'un 88070 viuen al rriateix lloc on van néixer.
2. Endogamia geográfica: Un 82,88070 deIs contraents viuen al mateix municipi, i els que
no, són de pobles propers (11).
.
.
.
3. L'origen dels contraents és majoritáriamenr de fora de la ciutat de Barcélona (91,49070
d'homes i 87,94070 de dones). .-
4. No es detecta immigració significativa des de- llocs fora de la Diócesi, �
Aquests resultats són coherents amb el segment de població examinada en els expedienta
de dispenses. Les xarxes de parentiu són més tupides als pobles que áles ciutats i en aquestes
hi ha més possibilitats de relació social fora de la família, encara que sigui en un marc reduit
en comparació amb la ciutat actual.
4. R. García Cárcel, «La recerca sobre la família catalana de l'Antic Regim», L 'A ven¡;, n. o 66 (1983), p. 49: «A.
. Banyoles, entre el 1700 i el 1749, solament el 690/0 deis matrimonis es realitzaven entre solters, pujant aquest
percentatge durant la segona meitat del segle a un 760/0».
5; J. Nadal, «La població catalana al segle XVIII», Historia de Catalunya, Barcelona, 1978, vol. 4, p. 262. Asse
nyala que el percentatge d'esposos vidus (homes i dones) que contrauen nou matrimoni en la década 1791-1800
és a Palamos d'un 16 i a Lloret d'un 12.
.
6. J.L. Flandrin, Origenes (le la [amüia moderna, Barcelona, 1979, p. 239. Constata que a l'any 1800 en algunes
parróquies franceses l'edat mitjana de la dona al casar-se es de 27,5 a 28 anys.
7. ADB, DA, 60/1798.
.
8. ADB, DA, 9/1799.
9. ADB, DA, 29/1799.
10. ADB, DA, 71'/1798.
.
11. J .L. Flandrin, ibid, pp. 48-49. Cita per parróquies franceses al segle XV1II, una taxa d'endogárnia del 71 ,6'al 930/0.
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Impediments -::)
L'impediment de consanguinitat ve del naixement, els futurs contraents tenen un avant
passat comú, mentre que el d'afinitarve d'un anterior matrimoni, quan un deIs futurs 'espo
sos és vidu d'un parent consanguini de l'altre. El Concili de Letra (1215) havia limitat els
impediments de consanguinitat i d'afinitat legítima al4art. grau i el d'afinítat il-lícita al segon.
L'impediment de pública honestedat es deriva d'unes anteriors esposalles del contraent/a
amb un germá/na del contraent/a; aquelles esposalles han pogut ésserdissoltes per defunció,
per mutu acord o bé perqué un deIs dos ha escollit casar-se amb un altre.
En elperíode considerat el nombre més alt d'impediments correspon al de consanguinitat,
en especial en el 4art. grau (42,28OJo), l'últim en que es fa necessária la dispensa.
,
Causes '
Els motius al-legats per solicitar la dispensa es troben inclosos en les declaracions deIs con-
traents i deIs testimonis fetes al rector de la parroquia. '
. La causa de més sovint al-legació és «no poder encontrar la contrayente sujeto igual que
no le sea pariente» (65 OJo). Tanmateix, és una causa poc emprada pels residents a la ciutat
de Barcelona, dones, perd validesa a la gran ciutat. En canvi hem constatat la seva utilització
a pobles de grandáries molt diferents, des de Sant Sebastia Gonchs amb 13 famílies a Vilassar
amb 800. Per donar suport a aquesta causa, sovint es declara que hi ha abundancia de donze
lles i manca de joves.
És una causa utilitzada també per contraents que porten temps festejant: «que no sabe
que otro sujeto haya pretendido casarse con ella, ni sabe si había encontrado otro partido
y añade, que .si él no se casa con ella, no cree que ella encuentre a otro, en razón de haberse
tratado los dos el tiempo de cuatro o cinco años con ánimo de casarse» (12).
La segona causa més freqüent és el coneixement carnal entre els contraents, amb un 10,71OJo
(13). En ocasions anava acompanyada d'embarás i fins i tot de criatures ja nascudes. L'inci
dencia d'aquest motiu es dória per un igual en els diferents graus de parentiu, estat civil i edat
deIs contraents. Cal assenyalar que les parelles que al-legen aquesta causa viuen ambdós al
• • • • •
mateíx munIcIpIo '
La deshonra recau sobre la contraent i tindrá dificultats per trobar un altre pretendent:
«que de no casarse ... con ... no le será fácil casarse con otro» (14).
També s'al-legen com a causa les sospites de coneixement carnal (6,43OJo). Naturalment
no ho sospiten els contraents, sinó altres: la gent del poble, el rector o el veínat a les ciutats
grans, fins i tot els residents a la ciutat de Barcelona no escapen a les murmuracions. Les
relacions de veínatge no eren molt diferentes al segle XVIII al mitjá rural i a l'urbá, Els con
traents neguen sempre el fet, pero reconeixen que el mal de les murmuracions, ja esta fet:
«que si ella declarante no contrajese matrimonio con el relatado .... se persuade que se origina
rían murmuraciones no pocas en el pueblo y que éstas cesarían casándose» (15). Així també
ho reconeixen els testimonis: «no haber en esta parroquia noticia 'alguna publicada de ha
ber ... conocido carnalmente a ... pero que se-hace muy sospechoso de ello por motivo de ha
ber mucho tiempo que se tratan atendiendo a 10 despoblado y.emboscado del terreno en que
. viven lo que han notado bastamente los vecinos, ya que de no casarse con el referido ... sería
muy dificultoso poder contraer matrimonio con otro» (16).
L'amor com a causa és al-legada en molt comptades ocasions, soIs en cinc declaracions:
«que no tenía más motivo para contraer matrimonio sino el quererse ambos de muchos años
a esta parte y ser ::t gusto de sus padres y parientes» (17).
,
12. ADB, DA, 1/1797.
13. J .M. Gouesse, «Parenté, fami1le et mariage en Normandie aux XVIII et XVIII siécles», Annales, n. 04_5 (1972),
pp. 1139-1154. En aquest article sobre dispenses matrimonials s'assenyala que en les dispenses entre cosins ger-
.
mans, un 40010 declaren tenir coneixement carnal i un 25010 de les contraents estan embarassades.
14. ADB, DA, 11/1800. ,
15. ADB, DA, 49/1798.
16. ADB, DA, 7/1798.
17. ADB, DA, 51/1798.
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La felicitat com a fi de la unió matrimonial no es busca, pero sí són "objectius la pau i
la tranquilitat: «que hasta el presente no había podido encontrar otro sujeto para contraer
matrimonio ni partido a ella igual que no le fuese pariente y en el caso dé'que si le hubiese
hallado sujetos a ella iguales sin serle parientes, tenía por cierto que por razón de las circuns
tancias de sus procederes e industria y habitación, no ,poder congeniar, ni pasar con ellos una
vida tranquila» (18). ,
,
Esporádicarnent trobem altres causes com: viure ja junts, poca dot d'ella, edat aváncada
de la contraent o el cas dels que ja estan casats per ignorar que hi ha un grau de parentiu
entre ells; els quatre casos detectats són tots de 4art. grau de consanguinítat. Aquest parentiu
es podia descobrir bé per casualitat o fins i tot per denúncia. L'Església separáva temporal
ment als esposos mentre no es resolgués la dispensa, encara que portessin anys casats: «la
dona ja la vas separar dos dias ha, esta en casa dels seus pares, y estará fins que vinga la
dispensa i per ara tots contents, y tot va bé. Per ara no han vingut fill ni filia» (19). Pero
el marit i la rnuller de végades no feien cas de les recomanacions del rector: «finalmente pre
guntado si después de sabido el presente impedimento de .parentesco y avisado por míse sepa
rase y observar continencia, si había tenido cópula carnal con ... Respondió que sí. Le repre
hendí y mandé con tesón y acrimonia se separase, tuviese paciencia, que-todo se remediaría,
,amenazándole eon el castigo de Dies que de repente les podía sobrevenir por la gravedad de
la ofensa a Dios» (20).
,
•
Penitencia
Tant per les causes de coneixement carnal o sospites del mateix l'Església acostumava a
imposar una penitencia consistent en: «oirán en un día festivo de precepto una misa en la
Parroquia públicamente con una vela encendida en la mano, el hombre sin capa y la mujer
sin velo en la cabeza durante el tiempo de la celebración. Los dos deberán por tiempo de tres
meses rezar una parte del Rosario arrodillados y el expresado ... trabajará o hará otro servicio
en esta Iglesia u otro lugar pío a disposición del Párroco, por tiempo de seis meses». Aquesta,
,
prestació personal sembla una reminiscencia de la legislació medieval, pero no sabem si es
cumplia amb plena rigurositat.
Estrategias matrimonials -
, "
La documentació sols en poques ocasions és explícita respecte a les estrategies.rnatrimo-
nials. Per exemple: el pare vidu d'un contraent afectatper un impediment de 4art. grau que
desitja casar-se amb la mare vídua de la contraenta amb el fi d'unir les dues cases (21). Mal
grat aixó no creiem que en aquest grau tingui gaire incidencia les estrategies matrimoníals.
Un altre cas és el d'un primer grau d'afinitat on el contraent vidu es vol casar amb la seva
cunyada i declara: «que si por alguna riña � otro motivo habían de separarse o liquidarse
los intereses de esta parte con su suegro causaría a aquel el mayor trastorno y tal vez su infeli
cidad» encara que afegeix: «que en efecto no puede negarse que.las citcunstancias queacorn
pañan a su cuñada le han atraído de mucho tiempo a esta parte eierta inclinación respecte
a ella» (22). A desgrat d'aquesta última declaració-el fet de la viduitat s'havia produít només
sis mesos abans.
.
.- '"
Concluslons • •
La documentació examinada és en conjunt completa quant a les dades r.eferents al parentiu.
Les declaracions dels contraents i testimonis són _:_en una gran majoria- rutináries, ja
que responen a un model d'interrogatori fixat pel Bisbat i no ens faciliten detalls del festeig
i del nucli familiar de convivencia com sí ha detectat a Normandia lean Marie Gouesse (23).
,
18. A'ElB, DA, 27·/1:7,98.
19. ADB, DA, 57/1798.
20. ADB, DA, 1/1800.
21. A'DB, DA, 17/1800.
22. ADB, DA, 22/'1800.
23. J.M. Gouesse, ibid, pp. 1145-1146.
•
•
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. Precisament en les poques vegades que el rector, que és qui pren i redacta les declaracions
I
jurades de contraents i testimonis, se'n surt del model usual d'interrogatori trobem més re
flectides les actituds i comportament propis de I'época.
No s'extreu aigua clara sobre la situació económica dels contraents i les seves farnílies,I
dones, se solen declarar pobres, per a no pagar les taxes de la dispensa. Compartim t'opinió
de lean Marie Gouesse que sembla que és considerat com a pobre qui no tenia rerídes sufi
cients per viure sense treballar. En efecte, hem trobat casos de declaracions com a pobres
de. contraents titulars de petits negocis.
La dot de la contraent figura més sovint quan és important; les famílies benestants dota-
ven a les filles amb quantitats al voltant de les 400 lliures.
.
Hi han signes de clara preeminencia de l'home envers la dona (24). L'home vidu té més
facilitats per contraure matrimoni, l'edat és una data important en el cas de la dona, que a
mida que es fa gran té més dificultats per trobar marit. Tampoc hi figura mai l'ofici de la
dona, ni tan sols s'esmenten les feines que duia a terme, bé dins la família d'origen o bé al cámp.
A part de l'ofici, l'altre punt que podem interpretar com a signe cultural és el.de la firma,
on trobem que saben firmar més homes que dones. Mereix també ressaltar-se el fet que no
més hi ha una parella en que ell no sap firmar i ella sí, quan a l'inrevés són 19. Aixó ens
demostra que l'home tampoc es casava amb una dona de més cultura dintre del parentiu.
La causa de la dispensa és primordialment la problemática de la dona: «No encontrar-la
contrayente sujeto igual que no le sea pariente», donant-se per suposat que l'home sí pot tro
bar una altra muller. La contraent coneix les seves limitacions: «¿De si a excepción de su pa- ,
riente ... ha encontrado o puede cómodamente hallar otro sujeto con quien casarse? respon
de: «Así tan desgraciada que nunca lo hallé ni creo hallarle» (25).
Així mateix sera la dona qui tindrá problemes per contreure matrinomi sinó es casa amb
qui l'ha deshonrat. L'intent de regularitzar la seva situació per part de l'Església i de la propia
societat, té un caire de protecció envers ella.
.
La dona es traba més pressionada per la moral imperant, pero hi han indicis que puntual
ment trenca motIles: la contraent vol anul-lar les esposalles amb un parent de 20n. grau d'afi
nitat amb el que té coneixement carnal, dones, ha trobat un altre pretendent; el seu parent
no Ii vol donar la llibertat: «no sea justo que después de tantos gastos que ha tenido por razón
del citado objeto deje de cumplirse el citado contrato de esponsales y que quede burlado»
(26). Un altre cas és: «la mencionada ... haber públicamente criado la prole que dió a luz des
de el 20 de mayo hasta el18 de junio pasado y haber ella asistido sin rubor alguno al entierro
de la criatura en otro 18 de junio» (27).
Creiem que seria convenient la confrontació de la documentació examinada amb altres
fonts, com els capítols matrimonials i registres parroquials, per ampliar i clarificar aquestes
primeres conclusions.
24. J.M. Gouesse, ibid, p. 1.149.
25. ADB, DA, 33/1799.
26. ADB, DA, 36/1799.
27. ADB, DA, 19/1799.
641
•ANEX:
Extracció de dades deIs expedients de dispensa dels anys 179'[., a 1800
, .
1. ESTAT CIVIL,
1.1. CONTRAENTS HOMES DONES
N.o OJo N.O OJo
Casats 4 (*) 3,57 4 (*) 3,36
Solters 83 74,11 99 83,19
Vidus 25 22,32 16 13,45
TOTAL 112 119
NO CONSTA 41 34
1.2. PARELLES . N.O OJo
Arnbdós solters , 71 68,93
Vid.Jl_ i soltera 12 11,65
, ,,..
Solter arnb vídua , 5 ,4,85
Ambdós vidus 11 10,68
Casats 4 (*) 3,88
TOTAL 103
NO CO'NSTA 50
(*) Casats anteriorment ignorant el grau de parentiu "
2. EDAT
I
I
-
2.1. DELS CONTRAENTS HOMES DONES
N.O OJo N.O OJo
Fins a 24 27 22,31 58 52,71
De 25 a 34 69 57,02 46 35,66
,
De 35 a 44 18 14,88
..
12 9,30
De 45 en endavant 7 5,79 3 2,33
TOTAL 121 129
NO CONSTA 32 24
,
Edat mitjana 30,2 25,40
,
•
2.2. DIFERENCIA D'EDAT
ENTRE ELS CONTRAENTS OJo
Home> Dona
Dona> Home
Home = Dona
90
18
9
76,92
15,38
7,69
TOTAL
NO CONSTA
117
36
,
61:1-2
,3. MOBILITAT GEOGRAFICA
3.1. LLOC DE NAIXEMENT HOMES DONES
"
N.o OJo "N. o OJo
Barcelona-Ciutat 12 8,51 17 • 12,05
Fora Ciutat (*) 129 91,49 124 87,94
TOTAL 141 141
NO CONSTA 12 12
(*) Incloses les poblacions incorporades a Barcelona l'any 1897.
,
3.2. LLOC DE RESIDENCIA
DELS CONTRAENTS HOMES DONES
�
N.o OJo N.o OJo
Barcelona-Ciutat 21 14,38 26 17,81
Fora Ciutat (*) . 125 85,62 120 82,19 •
TOTAL 146 146
NO CONSTA 7 7
(*) Incloses les poblacions incorporades a Barcelona l'any 1897 .
•
,
3.3. LLOC DE RESIDENCIA
DE LES PARELLES N.o OJo
•
EIs dos al mate ix municipi 121 82,88 t
En diferents municipis (*) 25 17,12 •
TOTAL 146
".- -
NO CONSTA 7
•
(*) Generalment molt propers entre ells.
3.4. Relació entre Ilocs d'origen
i residencia deis contraents
•
HOMES DONES
OJo OJo
Residencia al lloc de naixement
Canvi de lloc
123
17
87,85
12,14
124
16
88,57
11,42
TOTAL
NO CONSTA
140
13
140
13
•
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4.IMPEDIMENTS
-
N'. ° 070
AFINITAT
,
1er. Grau 2 1,34
2°_3°_2° /1 °_2° /3°_3° /2° 16 10,74.�
CONSANGUINITAT
1°/2° 1 0,67
2° 5 3,36
",
--
3° 19 12,75 .
• 2°/3°_3°/2° 7 4,70,
4° 63 42,28
JO /4°-4 ° /3°-4 ° /5° 28 18,79
,
PUBLICA HONESTEDAT 7 4,70
COGNACIÓ E,SP1RI.TUAL 1
.
067,
___ .....J."
TOTAL
,
149t
,
,
'NO CONSTA , 4
-
-
,
,
,
,
, ,
!
5. CAUSES
o
•
N.O 070
,
15
9
10,71
6,43
Coneixement carnal
Sospites de' coneixement carnal• •
«No poder encontrar la contra-
yente sujeto igual que no le sea
pariente»
Diverses (*)
91
25
65 .
17,86
TOTAL
NO CONSTA
140
13
;
I .
,
•
•
(*) Estimar-se molt, edat de la contraent, viure junts, incest.
, '
I :
,
'
. ."
6. OFICI (Deis homes) (*)
I '
"
j'
.' ......
I
N.O 070
63 58,88
4 3,74
4 3,74
3 2,80
,
3 2,80
4 3,74
10 9,35
16 14,95
107
46
Pagés
Sastre
Teixidor
Espardenyer
Fuster
Comerciant
Pescador
D'altres
!
-
,
. I
, .
TOTAL
NO CONSTA
. ,
"
,
,
(*) De la dona no hi figura m�i .
•
,
,
,
6'44-
7. FIRMA
7.1. CONTRAENTS HOMES DONES
N.o OJo N.o OJo
Sí 34 58,62 13 23,21
No 24 41,38 43 76,79
TOTAL 58 56
NO CONSTA 95 97
7.2. PÁRELLES N.o OJo
Els dos sí 10 19,61
Els dos no 21 41,18
Ell sí, ella no 19 37,25
Ell no, ella sí 1 1,96
TOTAL 51
NO CONSTA 102
,
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LA POSESION DIABOLICA, UNA FORMA DE LIBERACION:
MAGDALENA VIDAL FREIXA, ENERGUMENA (1783-1786)
Gemma García Fuertes
El estudio de la brujería cuenta con una prolífica bibliografía, especialmente desde que
la historiografía francesa encaminó parte de sus esfuerzos al conocimiento de las actitudes
mentales. o
.
La base. documental de la mayoría de estos estudios son las fuentes inquisitoriales, como
es el caso de los realizados por Robert Mandrou (1), Ricardo García Cárcel (2), Gustav Hen-
nigsen (3) y J. Contreras (4), por señalar a algunos. .
La mayoría de los autores relacionados con la temática evidencian el resurgimiento de una
crisis de la actitud eclesiástica frente a la brujería, manifestada en el s. XVII. Robert Man
drou lleva a la conclusión tajante de situar la desaparición del fenómeno brujeril, cuando la
, élite eclesiástica dejó de creer en su existencia (5).
Las actitudes racionalistas surgieron en España al igual que en el resto de Europa, encabe
zadas .por el inquisidor Salazar, no obstante Julio Caro Baroja, si bien evidencia la aparición
de actitudes, vanguardistas en nuestro país, considera que éstas no pusieron fin a los procesos
. brujeriles: «España sólo se anticipó a los demás países, en la abolición de la pena de hoguera,
ya que las nuevas instrucciones no consiguieron parar las persecuciones, al contrario, el nú
mero de causas de brujería fue en aumentoa partir de 1614 ... » (6). Por ello, la Inquisición
. siguió despachando causas brujeriles mucho después que el resto de Europa, llegando, inclu-
so, un diputado de las Cortes de Cádiz a defender la existencia de brujas (7) ..
La llamada crisis barroca trajo consigo nuevas formas de religiosidad, tal como aduce Julio
Caro Baroja, así como distintas expresiones heterodoxas: «la brujería en sí deriva con frecuencia
a formas distintas y se complica con los llamados estados de posesión demoníaca» (8).
El energumenismo o posesión demoníaca cuenta con escasos estudios específicos, ya que
en su .mayoría han sido analizados dentro del fenómeno brujeril. De los análisis elaborados
destacan las tesis psiquiátricas que asimilan estos estados de alteración con problemas de na-o
turaleza-psíquica, como en el caso de Marina Romanello; no obstante una explicación unila-
teral no puede englobar a todos los casos historiográficamente conocidos, sino a una mino
ría; sólo-una explicación cultural puede dar frutos válidos y operantes.
l. Mandrou, Robert: Magistrats el sorciers en France au XVII siécle. Editions du Seuil. París, 1980.
2. Gar.cía Cárcel, Ricardo: Herejia y sociedad en el s. XVI. La Inquisición en Valencia (1530-1609), Ed. Península.
Serie Universitaria, H. a /ciencia/sociedad n. o 159, Barcelona 1980.
3. Hennigsen, Gustav: El abogado de las brujas. Brujería vasca e inquisición. Alianza Editorial. Col. Alianza Uni
versidad, Madrid 1983.
4. Contreras, J.: El Santo Oficio de la Inquisición de Galicia, Madrid 1982.
5. Mandrou, Robert: Obra citada, pg. 343. o
6. Caro Baroja, Julio: Inquisición, brujeria y criptojudaismo, Barcelona, 1972, pg. 343.
7. Caro Baroja: Obra citada, pg. 343.
8. Caro Baroja, Julio: Las brujas y su mundo. Alianza Editorial, col. El Libro de Bolsillo, n. o 12, Madrid, 1973,
pg. 250.
.
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¡Hennigsen en su diferenciación conceptual entre brujería/brujomanía, nos aporta ciertas
directrices que nos pueden resultar válidas en nuestro análisis de la posesión demoníaca. Este
autor define a la brujería como «un conjunto de creencias capaz de aportar soluciones a gran
parte de los problemas cotidianos» (10), ya que el Mal del Mundo no sería el resultado de
los designios divinos, sino el producto de la acción de las brujas. El Mal, es pues, «algo com
batible», ya sea a través de la lucha física -eliminación del brujo- o sobrenatural-fetiches,
antídotos, etc.
La operatividad de las brujas es múltiple, ya que posee una función socio-moral al repre
sentar el arquetipo antitético que la sociedad propugna; finalmente, los brujos suponen ver
daderos chivos expiatorios que regulan la agresividad individual que la sociedad reprime por
otros cauces. Dentro de esta línea interpretativa que considera a la brujería en su función
reguladora de la sociedad, vemos a antropólogos de la talla de Malinowski y Evans-Pitchard,
así como Carmelo Lisón Tolosana en su análisis de la brujería contemporánea gallega (11).
La brujomanía dirá Hennigsen nace: «de la cópula entre cultura popular local y el busca
dor de brujos foráneo», aquí ya no existe ninguna función reguladora o integradora, ya que
es pura destrucción. Por ello el autor considera a la demonología como el resultado de la
intevención de la élite culta y no el resultado de la mente, ni de la mitología popular, idea
aceptada por el propio Lisón Tolosana: «la teoría del saber, poder y aparecerse del demonio,
el pacto con satán, el aquelarre, los incubi, los subcubi, la dualidad y oposición de reinos ... »
« ... , el contenido herético, -intelectual, la psicopatología e histeria sexual, etc.-; forman
un sistema que no viene de la mente de los' labradores, es básicamente una elaboración de
malefizmeister, de inquisidores» (12).
Frente a estas tesis se opone, fundamentalmente, la de Le Roy Ladurie, ya que interpreta
ría a las fantasías sabbáticas como una inversión de los valores sociales, como expresión de
una idelogía revolucionaria propia del campesino subyugado (13).
Para un análisis de la posesión diabólica ninguno de los criterios antitéticos es válido, ya
que si bien ésta carece de una función reguladora a la manera que interpreta el funcionalismo
la integración social, sí posee una función psicológica de protesta ante la presión social indivi
dual, tal como afirmaba Le Roy Ladurie. Una afirmación de Julio Caro Baroja nos arroja
luz a este respecto, aunque explíticamente trate de la Magia, puede ampliarse a otros contex
tos: «veo lo que hay en ella de violencia pasional y de conflicto de autoridad y orden». (14).
La elaboración sincrética de lo popular y lo culto no tiene porque carecer de operatividad,
como señala Ginzburg, ya que la comunicación entre la élite y la cultura popular alcanzó su
punto álgido en el s. XVI: «influencia recíproca -especialmente intensa durante la primera
mitad del, siglo XVI- entre cultura subalterna y cultura hegemónica-» (15).
El estudio, pues, de la posesión diabólica requiere un enfoque plurilateral, ya que se com
pone de caracteres complejos, resultado de la profunda crisis racionalista del Barroco, lo que
generará nuevos comportamientos heterodoxos.
El caso de posesión diabólica que analizaremos ha sido extraído de 'un conjunto de docu
mentos manuscritos que sé engloban bajo el nombre de «Papeles referentes a casos de pose
sos», escritos en el último tercio del siglo XVIII. Su composición variada noscondujo al aná
lisis de dos de sus partes: «Práctica de sacerdotes exorcistas», que contiene el memorial de
Magdalena Vidal Freixa declarada energúmena por el cura párroco de Reus; y refrendado,
además, por quince testigos oculares. Sigue el «Manual o Prontuario de sacerdotes exorcis
tas», de importancia e interés por sus notas de carácter teórico.
El autor de este conjunto fue el franciscano Pedro Fontrcuya preparación teórica y su
convicción firme en la existencia de brujas, le llevó a la elaboración de esta obra, que si bien
debía ser publicada, jamás se confirmó.
Somos conscientes que el estudio de un caso aislado no nos puede llevar a extrapolaciones
aventuradas, pero sí marcar ciertas directrices que puedan caracterizar fenómenos de natura
leza demoníaca.
lO, Hennigsen, Gustav: Obra citada, pg. 344.
11. Lisón Tolosana, Carmelo: Brujeria, estructura social y simbolismo en Galicia. Ed. Akal, Madrid 1979.
12. Lisón Tolosana, Carmelo: Obra citada, .pg. 21.
13. Le Roi Ladurie, Emmanuel: Les paysans de Languedoc, cap. V, París 1966.
14. Caro Baroja, Julio: Vidas Mágicas e Inquisición. T.l. Ed. Taurus, Madrid 1967, pg. 21,
15, Ginzburg, CarIo: El queso y los gusanos. Ed. Mucnik, col. Archivos de la Herejía, n. o 1, Barcelona 1981, p. 17.
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Magdalena VidaI Freixa, natural de Reus es declarada energúmena por Joan Casas, cura
parroquial de la citada villa, después de sus agudas manifestaciones, evidenciando en Junio
de 1783 padecer energumenismo. ¿En qué consiste? Pedro Font en su «Prontuario» sitúa al
energúmeno o maleficiado dentro de la posesión diabólica -término que no aparece en la
época-, describiendo todas y cada una de las manifestaciones presentadas por el poseso. Los
rasgos característicos de este fenómeno pueden clasificarse en tres grupos: .
a) manifestacions físicas: entumecimiento o deformación de algún miembro; hinchazón
de cuello; alteración del ritmo cardíaco con aparición de palpitaciones y suspiros; dolores de
vientre acompañados de vómitos e hipos; fatiga y dolor, sin causa aparente; dolor de riñones;
vómitos de sustancias extrañas -clavos, agujas, etc. o sulfúreas; punzadas en el corazón,
cabeza u otro miembro; opresión en el corazón y garganta; desmayos precedidos de fuerte
opresión en el costado, ruidos intestinales; hormigueo en los miembros, preferentemente en
el costado izquierdo; fuertes palpitaciones en el cuello; atragantamiento después de recibir
la Comunión, pérdida de la visibilidad; ceguera, cojera, sordera, sin causa, ni antecedentes.
Todos estos rasgos-tienen un carácter transitorio, lo que denota su anormalidad, por no
.
mediar entre la salud y la enfermedad ningún motivo concreto.
b) manifestaciones psicológicas: aparición de temblor, hastío y dolor ante las cosas sagra
das; sentimiento de tristeza acompañado de lloros y suspiros; aparición de ira, furor y enojo,
sin causa, hastío y repugnancia ante la idea de asistir a los oficios, llegando a conciliar el sue
ño en Misa, sin que pueda ser despertado, actitud tensa ante los santos oficios; inclinación
. hacia el suicidio; pensamientos sacrílegos y obsesos.
e) manifestaciones sobrenaturales: conocimiento de sucesos distantes -telepatía-; des
cubrimiento de objetos ocultos; conocimientos teológicos.en individuos iletrados en la mate
ria; comprensión o diálogo de lenguas para ellos desconocidas.
Si bien, tal como aduce Pedro Font, estos rasgos no se hayan en todos los energúmenos,
sí que definen su naturaleza que se expresa en un plano tridimensional: el físico, el psicológi
co o mental y el sobrenatural, englobando este último a fenómenos empíricamente no suscep
tibles de análisis, por lo menos en la época.
La descripción de todo el proceso de posesión demoníaca de Magdalena Vidal es necesa
rio, aunque a veces peque de minucioso, para no perder los maticies, rayanos a veces en el
virtuosismo, de toda esta complicada fenomenología.
De Magdalena sabemos que era huérfana, por lo que dependía de la tutela de su tío. Per
maneció recluida en el Convento de la Enseñanza de Tarragona desde los once hasta los dieci
séis años, saliendo el día antes para contraer matrimonio con Miguel Vidal, joven de dieci
nueve años, natural de Reus y labrador, hecho que se produjo en febrero de 1778. A los seis
meses de la unión aparecieron los primeros síntomas de anormalidad en Magdalena: «sus ope
raciones era a veces como de loca, y criada entre gentiles, sin la menor educación» (17). Du
rante cinco años permaneció en esta actitud: «que llenaron de desorden a esta. Casa» (18).
En el mes de junio de 1783 se agudizó de tal forma su estado, que temiendo por su vida
le fue aplicada la Extrema Unción: «con mucha frequencia quedava tendida con monstruosa
hinchazón de cuello, sin respiración y con todas las señales de que ahogada por instantes en
tregava su alma a Dios.efin este accidente hacia grandes, y mui sensibles convulsiones i vien
tre, en que se oia muy fuerte ruido a manera de ranas; y quando calmava el vientre, se entu
mecia el cuello del modo que queda dicho». (19).
Estas reacciones duraron varios días, llegando el día 13 de junio a sufrir trece ataques;
sin embargo al día siguiente cesaron todo .síntoma de la enfermedad padecida. Durante los
días 22, 23 y 24 de marzo se manifestió de nuevo el mal: «delante de Médicos, y Cirujanos
tantas quantas veces estos quisieron en prueba de que el Diablo estava en aquel Cuerpo» (20).
Desde el13 de junio todos los criterios apuntaban a definir la enfermedad de Magdalena
como de energumenismo o posesión diabólica, especialmente por parte del cura párroco. El
esposo de la joven, ante la imposibilidad de curación de su esposa por la ciencia médica recu
rrió a Pedro Font, padre franciscano del Convento de dicha orden en Reus. Este cuando fue
17. Font, Pedro: Casos sobre posesos; mss, 961 de la Biblioteca Universitaria de la Central de Barcelona; fol. 357.
18. lb, fol. 357.
19. lb., fol. 358.
20. lb., fol. 358.
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a visitar a la meleficiada se encontró con que se había ausentado de la casa, a pesar de los
,
intentos de retenerla. Al día siguiente, 25 de Junio, Pedro Font examinó a Magdalena: «Miró
atentamente a dicha Muger; sobre cuia cabeza puso su mano, y jugó de varios'modos la auto
ridad sacerdotal sobre el Diablo hasta obligarle a descubrirse» (21). En días consecutivos el
franciscano hizo las mismas pruebas.
A primeros de julio, Pedro Font confirmó al cura parroquial de Reus, el estado de pose
sión demoníaca padecido por su feligresa, por lo que éste la examinió en varias ocasiones
extrañándose de la lucidez de la joven en sus diálogos.
La paradoja que suscitaba Magdalena ante sus estados del alternancia entre lucidez y alte
ración, condujo al párroco a exorcitar a la energúmena en la iglesia de Reus, bajo la presencia
de otros sacerdotes: «En fuerza de estos Exorcismos fingió el Diablo haver dexado aquel C.uer
po, quedando N. por algun tiempo como del todo sana» (22). Más tarde, dio muestras de
que el Diablo' todavía la acechaba, al serle efectuado otro exorcismo; por lo que a instancias
de Joan Casas se condujo a Magdalena a Cervera, donde, nuevamente, fue exortizada delan
te del Santo Misterio, venerado en esta ciudad. Los exorcismos trajeron como resultado un
período de relativa calma, entre septiembre y diciembre, fecha en la que Magdalena volvió
a sufrir otro fuerte ataque, aumentando día a día lasconvuisiones. La 'gravedad de su estado
conduce al párroco a nuevos exorcismos en la parroquia bajo la mirada de otros sacerdotes:
«esperando que si los Exorcismos no producían el efecto completo, que es la, expulsión del
Diablo, a lo menos indefectiblemente producirían el efecto incompleto, que' consiste en rendir
al Diablo, en quabrantar sus fuerzas, y .poder de dañar al Cuerp.o; y en 'aumentarle nuevos
tormentos': de que resulta' que el Energúmeno no padece tanto, goza de más tranquilidad,
y de más libertad en todos los órganos del Cuerpo para cumplir sus obligaciones ... » (23).
El interés del continuo tratamiento sacerdotal tenía como objeto arrancar al supuesto Demo
nio la forma de liberar a Magdalena, consiguiéndolo' finalmente: «Esta Criatura no curará
perfectamente hasta que por la fiesta del Corpus sea llevada a presencia de las Sagradas Hos
tias y Corporales de Daroca: Aqui solo curara en parte haciendo un novenario de Exorcismos
a que deve preceder el rezar el Novenario del Santo Misterio de Cervera delante del Altar
del Santísimo Sacramento' de la Iglesia N. poniendo por este tiempo en dicho altar la veracruz
y el relicario de S. Antonio de Padua, en el que también hai reliquia de Santa Madalena, que
estan en la sacristía de dicha Iglesia: igualmente deve N. hazer otro Novenario a S. Magin
Mártir (ofreciéndole un cuerpo de cera) delante de su propio altar de la Iglesia N'. de este
lugar. Con estas diligencias, por la intercessión de S. Francisco de Asis, S. Antonio de Padua,
de Sta. Madalena, y' de S. Magín, por los muchos novenarios, y súplicas, que esta criatura
ha hecho a dichos santos, Jesus Crhisto sacramentado, aplicará el fruto de su Cruz; yen testi
monio de la verdad, que a mi despecho manda Dios decir, hechará en dichos Novenarios N.
por vómito el Maleficio, que más de cinco años atrás tomó ella por bebida; y con dichos vó
mitos saldrán los Demonios áexcepción de tres, que sólo Dios quiere salgan en Daroca» (24).
El.26 de febrero Magdalena 'ofreció un cuerpo de cera, empezando así el novenario que
era precedido de Confesión y Comunión; inmediatamente después sufrió fuertes vómitos: «he-
cho de 6 a 7 bocanadas de aguas crasas» (25). " -.-
Después del pretendido éxito del novenario' de S. Magin, los sacerdotes empezaron los
exorcismos 'el 1 de marzo: «en el medio día del cinco y seis de marzohechó un vómito de
una materia negra, como carbón, y tal su vista sola causando horror dava que sospechar que
aquella era la Materia del Maleficio ... » (26). En los días consecutivos se produjeron situacio
nes similares acompañadas por nuevos vómitos'. El día 9, fecha en que fializaban lbs exorcis
mos, Magdalena volvió a hablar mostrando la .personalidad sabbática, augurando. el Diablo
q.ue ésta sufriría un fuerte desmayo, que se 'produjo a las cinco de latarde: «empezó la Ener
gúmena asentir cubrimiento de corazón que-la subia y baxava del vientre al cuello; y de este
aquel un embarazo a manera de Pelotilla ... » « ..y luego hechó el Pavimento de su Aposento
el vómito negro y asqueroso» (27). Quizá lo más espectacular ,Y tal vez lo gue mayormente
..
,
21, lb" fol. 358.
22. lb., fol. 358.
23. lb., fol. 359.
24. lb., fol. 360,
2§. lb., fol. 360.
26. lb., fol'. 361.
27. lb., fol. 361.
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inexplicable resultaba para los médicos que asistían a la joven era la naturaleza inflamable
de los vómitos, ya que al serIe aplicada brasa sin llama, estos.ardían sin que los facultativos
lograsen dislumbrar su causa. El día 11 del citado mes, los médicos confirmaron su naturale
za.sobrenatural: «Jamás en los libros de Medicina he leído un vómito de esta naturaleza, ni
es conocido en la Medicina: tales vómitos son sobre la naturaleza humana» (28).
Los días consecutivos se caracterizaron por la alternancia de fuertes convulsiones y esta
dos de relativa tranquilidad. Finalizado el novenario permaneció la posesa bajo una aparente
salubridad, por 10 que se decidió a visitar a S. Magin, el 17 de marzo, dando lugar al comien
zo de otro novenario. Al día siguiente sufrió un nuevo ataque que fue acompañado de vómi
tos, llegando a perder la conciencia.
·E122 de marzo, la energúmena se vio quejada de un fuerte entumecimiento del pecho iz
quierdo, por lo que asistida por dos cirujanos, que al afectuarle la santa cruz en la zona afec
tada vieron corno desaparecía el mal; Magdalena, con fuertes convulsiones invitó a cornpade
cer a lbs testigos presentes a una nueva manifestación del Diablo: «Dio golpes capaces pára
fracturarse todos los huesos del cuerpo, como con especialidad declaró uno de los Médicos,
. que la observó. por el espacio de tres horas» (29).
El día 28 de abril, el médico visitó al hijo de Magdalena Vidal que contaba con año y
medio de edad; su enfermedad consistía en que hacía tres días no mamaba del pecho de su
madre, quien 10 alimentaba, por lo que se temía por su vida: «Quiso el Médico hacer el expe
rimento, a cuio fin mandó a la Madre que diesse su pecho al Infante, quien luego con la boca
abierta se inclinó a él: y estando mui cerca de tomarlo, cerró los ojos, y declinó la cabeza
gritando, y llorando, sin querer volver los ojos al pecho, contra quien batallaba con sus débi
les manos y uñas» (30). Uno de los sacerdotes presente en esta escena, califició la actitud del
infante como el resultado de alguna visión infernal: «el Diablo en el pecho de la Energúmena
hacia alguna Fantasma» (31). Al serIe aplicada la señal de la santa cruz en el pecho, el niño
cesó en Su actitud hostil y mamó con gran satisfacción. En los días consecutivos, el infante
no consintió tomar alimento materno, si no era precedido de la señal de la santa cruz o bajo
bendición con agua bendita.
El5 de mayo, nuevamente Magdalena sufría un fuerte entumecimiento del pecho izquier
do, siendo visitada por un médico y un cirujano, solamente con la santa señal bajo la marca
,
de aceite bendecido, logró superar el traumatismo.
.
"
En .el mes de Junio de 1784, Magdalena sufrió fuertes arrebatos de furor ,. dos veces en
la iglesia, donde asistía a pública devoción, el fenómeno extraño a los sacerdotes, ya que ja
más se había producido ante devociones u oficios masivos. Un nuevo exorcismo revela el cambio
producido y su.eausa: «El Omnipotente me lo manda para .deseubrir que en-este mismo ins
tante no falta quien con injuria de Dios está sembrando zizaña de discordia entre esta Criatu-
ra y su marido.» (32) '.
La.imposibilidad de curación de la energúmena condujo a que se restablecieran los nove
narios, esta vez en honor de Sta.. Magdalena, a los que asistieron los médicos, varios sacerdo
tes y el cura párroco, Su finalización trajo el restablecimiento físico de Magdalena.
La vuelta de los síntomas no tardó en manifestarse, decidiendo llevar nuevamente a su
esposa a Cervera, El día 7 de agosto, Magdalena, ya en esta ciudad, recluida con su hijo en
su aposento empezó a oír voces extrañas: «como si fueran muchos los que con ella pisavan
el pavimento» (33). En medio de la excitación prometió la joven ofrecer un anillo de oro a
Sao Francisco si lograba sanarla, así como una misa con Te Deum. Después de su imploración
sufrió-una fuerte caída: «que la dio tal sensación que pensió se la havian arrancado -la pier
na ... » « .. � entre tanto ímpetu y ruido oió una espantosa voz: ya nos vamos« (34) .. Seguida
mente, perdió el conocimiento. Cuando recobró el conocimiento, su pecho derecho, hasta
aquel mometo inhabilitado para alimentar a su hijo, manó copiosa leche. A tal trance fueron
convocados dos cirujanos de Cervera para que confirmaran la salubridad del estado de Mag
dalena, confirmando su posibilidad de criar a su infante con el pecho anteriormente afectado.
28. re., fol. 361.
29. lb., pg. 14.
30. lb., pg. 16.
31. lb., pg. 16.
32. lb., pg. 27 y 28.
33. lb., pg. 28.
34. lb., pg. 28.
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Los exorcismos de Cervera parecían señalar el total restablecimiento de la joven, ya que
en ninguno de ellos se manifestió síntoma de anormalidad. ". '
EllO de septiembre llegó Magdalena a la villa de Reus con tranquilidad y calma, pero
fuertemente afectada por una terrible cojera, producto de su caída en Cervera. Si bien, fue
examinada por los médicos, estos no 'se atrevieron a tratarla, sin la previa observación
sacerdotal. '
El17 de septiembre, fecha en que se celebra el día de las llagas de San Francisco, la posesa
cumplió su promesa y ofreció el anillo de oro al santo en acción de gracias; seguidamente,
su pierna afectada sanó sin dejar señal de su anterior cojera: «asistió ella coxa, como queda
dicho, y volvió a su casa con el pie y la pierna enderezados» (35).
En el año 1785 volvieron a manifestarse agudos cambios en la personalidad de Magdale
na, lo que auguraba que la enfermedad no había sido combatida enteramente, por lo que
se la llevó nuevament€ ante el Santo Misterio de Cervera para ser exortizada, sin que diese
señales de padecer energumenísmo, De allí Miguel Vidalla llevó a los montes de Brufagaña,
para visitar la ermita de San Magín, sin que diese ningún resultado.
La incertidumbre de curación de la posesa" a través de los métodos ordinarios empléados
hasta ahora, condujo a Joan Casas a organizar: el viaje de la energúmena y su esposo a Daro
ca, La sivista se celebraría el día del Corpus del año 1786.
El7 de junio de ese año partieron Magdalena y su marido dirección al santuario de Daro
ca, pero al llegar la noche la joven sufrió una fuerte hemorraia, consecuencia de un aborto:
«lo que no bastante para que el marido suspendiese el viaje, por que la mui frequente expe
riencia en otros varios semejantes accidentes la hizo creher que aquel Aborto era una aparien
cia para parar el viaje» (36). Llegando al término de Daroca, Magdalena sufrió fuertes con
vulsiones y arebatos, por lo que su esposo la ató con cuerdas bendecidas, como le habían
aconsejado en trances semejantes.
'
La entrada a la ciudad se produjo el 13 de junio, ante vigilia del Corpus; al día siguiente
la joven recibió la Confesión y la Comunión, compareciendo a la tarde ante las Sagradas Hos
tias. La sola visión de la reliquia trajo como consecuencia un cambio de actitud en la joven,
sufriendo convulsiones y arrebatos de furor: «embravecerse y bolar como un Raio, ponién
dose en un instante por encima del innumerable gentío en medio de la Iglesia» (37). Súbita
mente, después de estos sucesos, recobró la calma y una animosidad desconocida hasta ahora.
El día del Corpus, Magdalena, conjuntamente con otros energúmenos, asistió a la proce
sión de las Sagradas Hostias, cuya reliquia le fue aplicada sobre la cabeza: «la cual energúme
na en todas estas acciones, y actos con toda serenidad y quietud vió» (38).
Magdalena y Miguel Vidal regresaron a Reus el 22 de Junio de 1786, después 'de. tres años
de continuos estados anormales por parte de la joven.
Pedro Font, el artífice del memorial, escribió los siguientes datos cinco años después de
ocurridos los hechos; no obstante Magdalena jamás dejó de sufrir indisposiciones y' señales
de enfermedad, pero jamás con la virulencia de antaño. El franciscano pone en duda el total
restablecimiento de Magdalena, aunque evidencia la mejora de la energúmena tras su visita
a Daroca.
Este relato se ajusta fidedignamente a la realidad de los hechos, ya que parte de sus párra
fos son copias textuales 'de las declaraciones de los médicosy sacerdotes, no obstante, la últi
ma parte no viene refrendada por nadie en Daroca, por lo que se pone en duda, lógicamente,
la veracidad del vuelo de Magdalena, tal vez se trata de una licencia literaria del autor para
aumentar el dramatismo de los hechos acaecidos. - .
Los testigos que refrendaron el memorial son de interés ya que-corroboran los sucesos,
y nos abre a nuevas perspectivas de análisis. El cuadro que a continuación expondremos con
tiene noticias de los mismos y han sido extraídos de sus confesiones
'
.
•
35. lb., pg. 29.
36. lb., pg. 30:
37. lb., pg. 30.
38. lb., pg. 30.
. ,
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Testigo oficio fecha del testimonio edad
Jaume Mestre
Joseph Pascual
Joseph Rabassa
Joseph Antonio Raveral
Raimundo Batlle
labrador
labrador
médico
médico
médico
Francisco Bosch
-
Bernardo Elisabe e Ysurralde
Pedro Font
• •
cirujano
idem
franciscano
(lector)
franciscano
(lector)
franciscano
franciscano
franciscano
(vicario del coro)
franciscano
franciscano
presbítero
Joseph Pou
Manuel Mestre
Joseph Roig
Pedro Mestre
Antonio Borrás
Bonaventura Peraller
Anton Ferré
26 de marzo de 1784
. -
25
?
•
- . -
26 de marzo de 1784
26 de marzo de 1784
7 de abril de 17·84
7 de abril, 3 y 7 de -mayo .
de 1784
7 de mayo de 1784
7 de mayo de 1784
.
17 de septiembre de 1788
•
48
?
•
?
•
42
» 72
»
•
47
34
44
»
»
»
»
»
-
36
-
Además de estos quince testimonios aparecen los del esposo 'de Magdalena, Miguel Vidal,
el hermano de ésta, Joseph Freixa, y su tío materno, Isidoro Torrens, no obstante 'fueron
rechazados por Pedro Font como testigos por su memorial, quizá temiendo su imparcialidad,
por los fuertes lazos de parentesco que les unían con la posesa.
Todos los testimonios ratifican los descrito por Pedro Font; sin embargo, la declaración
de Jaume Mestre y Joseph Pascual -ambos cuñados-, nos aportan noticias de interés, no
.señaladas por el franciscano y que son de gran importancia para el análisis del contexto some
tido a Magdalena Vidal: «Digué dita Ma dalena varias vegadas (señalant las causas y motius
perque los Diable era en aquell cos) si jo lo Diable so a qui Fulano (cuio nom nos ápar devem
callar) te tata la culpa. Si no haguessen tret del Convent de la Enseñanza a la Madalena, jo
lo Diable no seria a qui». (39).
.
Finalmente, se vislumbra la causa del desequilibrio psicológico de. la «energúmena»; no
obstante, lo interesante es que no haya sido citado ni por el autor del memorial, ni por el
esposo de la posesa, cuando ambos debían conocer los deseos de Magdalena de no abandonar
el Convento.
Todos estos rasgos nos ofrecen un complejo panorama relacionado con la posesión dia
bólica; por un lado, se evidencia, en el caso de Magdalena Vidal, una adolescencia dominada
por un rígido proceso' de socialización de fuertes carácteres religiosos, sin duda propios de
la educación de la época. La reclusión durante seis años en el Convento de la Enseñanza ha
bría de marcar profundamente su estructura de personalidad y sus posibles metas de finali
dad. El matrimonio, resolución impuesta, no sólo supondría un cambio radical en su forma
de vida, sino que la enfrentaría a una realidad desconocida 'hasta entonces.
La posesión diabólida padecida, o más bien, supuestamente sufrida por la joven Magda
lena -sin olvidar el precario equilibrio psíquico que podía padecer-, se convierte en una
respuesta histórica ante la presión social impuesta a esta mujer, que como afirma Hennigsen
al definir la brujomanía, los estados de posesión carecen de función integradora, desde el punto
de vista social, sí suponen una válvula de escape desde un punto de vista psicológico por vías
no convencionales y es ahí, sin duda, donde radica su valor como mecanismo liberador. Ya
Claire Guilhem en su análisis sobre la proliferación de beatas e «ilusas» en el período de la
Contrarreforma llega posición semejante: «Hubo así, algunos decenios antes de que la ideo
logía de la familia y del matrimonio cristiano orientaran y canalizaran el "yo" femenino,
•
•
39. lb., fol. 387.
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mujeres que se adueñaron de la fe y se expresaron en ella; individualidades inclasificables que
los hombres de su tiempo escucharon, solicitándoles simular ciertas formas de compromiso
irrealizables en el plano colectivo, fingir transiciones imaginarias encarnar síntesis incompati-
bles» (40).
.
Hemos hablado del precario equilibrio psíquico de la posesa, concepto que deberíamos
matizar, ya que no intentamos una explicación clínico-psiquiátrica, sino más bien antropológica
cultural. Pretendemos evidenciar las contradicciones latentes que padecía Magdalena Vidal
y que tuvieron como resultado su profunda alteración de conciencia: «las tensiones aparecen
en aquellos individuos que carecen de capacidad social o física, según los casos, para resolver
a menudo, la contradicción existente entre los objetivos y las posibilidades de realización con
que se cuenta para cumplirlos» (41).
.
La demonología, tal como han señalado varios autores, fue el producto de la élite culta
y no el resultado de la mente popular; de ahí, que la posesión sea un estado de alteración
de la personalitat, producto del sincretismo entre el dogma, difundido por las autoridades
eclesiásticas y ciertas prácticas de índole popular.
El conocimiento de Magdalena Vidal.de la praxis religiosa se evidencia por el virtuosismo
que alcanza el proceso de curación, cuyas pautas ella misma va marcando en sus estados de
moníacos; por otro lado, se traslucen devoeiories santorales propias o quizá comarcales, in
cluso un lugar de peregrinación de energúmenos, nos referimos á Daroca, donde se espera
su total restablecimiento. '
En la posesión el Mal está encarnado por la figura del Diablo, como antítesis de lo divino,
pero a pesar de su astucia y de las variadas artimañas que emplea para escapar, puede ser
vencido. Es en esta lucha, entre las fuerzas del Bien, encarnadas por el sacerdote, y las fuer
zas del Mal, donde el energúmeno sirve á propósitos aleccionadores: sólo la existencia de Dios
evidencia la pervivencia del Diablo. Pedro Font es consciente del valor pedagógico que supo
ne el poseso para la comunidad cristiana: «Todo aquello sucede eje 1;1 mano de Dios, que para
humillarnos hace que los demonios nos sirvan de Pedagogos como a niños ... » (42).
Se ha hablado de la existencia de un profundo proceso de descristianización o laicización
en la sociedad francesa anterior a la Revolución Francesa, tesis sostenida por Michel Vovelle
en el estudio serial realizado en Provenza. Actualmente no se tienen datos suficientes para
constatar ese fenómeno en España, ni tan siquiera en Cataluña; no obstante, se trasluce en
el memorial brotes de incredulidad por parte de la comunidad que rodea a la energúmena,
llegando hasta tomar expresión directa: «todo el objeto de dichas irrisiones y mofas era gra
duar y calumniar a aquellos Accidentes y vómitos por una ficción y por un mañoso artificio
manipulado por los sacerdotes a fin de engañar a los simples» (43). Todo ello .evidencia un
cambio importante en el pensamiento de la sociedad, pues un siglo -antes nadie se hubiese
atrevido a realizar tales afirmaciones, .so pena de sufrir condena o fuertes Castigos.
La posesa tampoco es tratada por la Iglesia como generadora de maldad, sino más bien
corno vehículo de manifestación del Diablo, sin que su voluntad intervenga para nada. Ve
mos, pues, la aparición de una actitud desconocida hasta entonces. Frente a la bruja, ser te
mido, marginado e incluso, asesinado, la posesión diabólica en el siglo XVIII es tratada 90-
mo una enfermedad pasajera, sin que ello conlleve a la reclusión o al desprecio. El odio se
ha transformado en compasión y para ello también han sido necesarios cambios enla actitud. - .
eclesiástica frente al problema .•
A continuación mostraremos a través de un esquema Iós rasgos característicos de la bruje-
ría y la posesión diabólica, dentro de sus perspectivas demonológicas:
..
. ,
•
,
• ,
.
-
.
,
,
,
•
•
40. Claire Gilhem: Devaluación del verbo femenino, cap. VI en Bennassar, Bartolomé: Inquisición española: poder
político y control social. Ed. 'Crítica. Col. Temas Hispánicos n.? sr, Barcelona 1981.
4'¡. Esteva Fabregat, Claudio: Cultura, Sociedad y Personalidad. Ed. Anthropos, Barcelona 1978., -
42: Pedro Font: Obra citada: pg. 50.
43. Ront, Pedro: Op. cit, pg. 13.
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De este conjunto de creencias que se desprende del esquema, vemos como en el caso del
brujo/a no se pone en duda su consciencia en los actos diabólicos, es decir, su pacto con Sa
tán; mientras que la posesión y sus protagonistas son víctimas inocentes del poder del Diablo,
de ahí que la actitud mental, resultante de la distinta concepción terminológica, sea distinta.
Además hay que señalar el-carácter irreversible del rol desempeñado por el brujo/a, a no ser
que expíe su crimen; mientras que en los fenómenos de posesión sólo se espera la curación
a través de exorcismos o fetiches religiosos -reliquias, santuarios, etc.- Ambas concepcio
nes son distintas en algunos aspectos y responden a criterios mentales distintos.
La posesión diabólica se nos revela en sus múltiples perspectivas, es decir, sociológicas,
culturales, mentales, etc; ofreciéndonos una realidad que ni la brujería, ni la brujería -tal
como las define Henningsen-, nos podía englobar. Sin duda, nuevos análisis sobre el tema
nos podrán ampliar ciertos matices aquí no señalados,
,
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EL PANORAMA SANITARIO DE BARCELONA A FINALES
DEL SIGLO XVIII
•
Gemma García Fuertes
El estudio de las condiciones sanitarias en la ciudad de Barcelona adquiere vital importan
cia en el siglo XVIII, por ser esta una centuria de cambios profundos, no sólo en el aspecto
infraestructural, sino también en las transformaciones que ello conllevó en el pensamiento
científico y en la aparición de nuevas actitudes mentales
La organización sanitaria, como tal, aparece en España en 1720 al crearse desde el seno
del Consejo de Castilla la Junta dé Sanidad que controlaba la higiene pública a nivel nacional
siendo secundada por las juntas locales.
.
En Cataluña el mantenimiento de la Salud Pública corría a cargo de dos juntas que.curn
plían las providencias del organismo estatal. Eran, por un lado, la integrada por los regidores
de la ciudad y que dependía del Ayuntamiento, mientras que la segunda (contemplada en el
edicto de 1721) tenía mayores funciones ya que se extendía a todo el Principado y estaba com
puesta por seis ministros de la Real Audiencia.
Barcelona contó con una importante legislación sanitaria, englobaba por tres textos fun
damentales: el Edicto de Sanidad de julio de 1721, la Addicián que lo complementó al mismo
, año y el Edicto de mayo de 1771.
En el último tercio del siglo XVIII aparecen dentro de la organización institucional Jacal
una nueva promoción de médicos entre Jos que destaca el equipo formado por BaJmas, Prats
y Steve. Asimismo, en este perído se produjo la colaboración entre la Junta de Sanidad y
la Academia Médico-Práctica de Barcelona.
Paradójicamente los estudios de la organización sanitaria, a pesar de contar-con una co
piosa documentación en el Archivo Histórico Municipal de Barcelona, englobados bajo el
nombre de «Fondos de Sanidad», son escasos. Entre ellos, destacan los trabajos realizados
dentro de la cátedra de la Historia de la Farmacia de la Universidad Central de Barcelona.
Uno de ellos, la tesis doctoral de Iris Figuerola Pujol (1), se centraen el análisis institucional
y oganizativo de la Sanidad Pública, al margen de las consecuencias que la estructura sanita-
.
.
ria proyectó sobre la sociedad barcelonesa a finales del Antiguo Régimen. Otros estudios han
destacado la repercusión del control sanitario sobre el proceso de la incipiente industrializa
ción catalana (2). Es evidente que en terreno de la investigación sobre los temas sanitarios.
quedan aún importantes lagunas, como son, entre otras, la incidencia de la Junta de Sanidad
en el desarrollo del comercio, y en el desarrollo de la calidad de vida urbana de la Barcelona
.deciochesca .
. La presente comunicación pretende completar, en la medida de la posible, el panorama
'sanitario en el último tercio del siglo XVIII barcelonés.
Dos de los informes elaborados por los facultativos barceloneses a instancias del' Ayunta
miento, ante el aumento de «las muertes repentinas o apoplejías», nos evidencian la preocu
pación por el control sanitario del municipio barcelonés. La Junta de Sanidad pidió consulta
a mediados de 1780 a la Academia Médico-Práctica y a los médicos de Sanidad, para_9u_t:
l. Figuerola, Iris: Iniciación al estudio de la Sanidad de Cataluña (1720-1800), Barcelona 1982 (tesis doctoral inédita).
2. Figuerola Iris; Espinosa, Estilista, Esteva de Sagrera, Juan: «Repercusión sanitaria del inicio de la industriali
zación en Cataluña».
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diesen su parecer sobre las posibles causas de tal enfermedad, que a opinión de diversos facul
tativos eran las siguientes: falta de ventilación por estrechez de las calles; adulteración del
vino con «hiesoparrell», así como del pan con harinas descompuestas; vapores procedentes
de las basuras extraídas de los hogares y depositadas sin control; almacenamiento de partícu
las Inmundas en los albañales; «por la abundancia de conductos particulares que desaguan
en ellos»; uso perjudicial que los hortelanos hacen del excremento: «regando, y tal vez ro
ciando con basura desleída en agua las verduras que se experimenta y crecen y se anticipan
a costa de una sana industria» y, finalmente, el aumento de los entierros en recintos estrechos
y situados en parroquias y conventos urbanos.
Los médicos de Sanidad, Steve, Balmas y Prats respondieron el 31 de Octubre en un in
forme de doce folios,mientras que la Academia Médico-Práctica lo hizo once meses después
en un extenso memorial de cuarenta y cinco folios, que en 1784 publicó la citada institución.
Los informes reúnen criterio similares al analizar las posibles causas generadoras de tal grave
enferrnedadr-pero, sin duda, donde radica el interés de los mismos es en el panorama sanita
rio que de ellos se desprende, y que supone el eje central de la presente comunicación.
El dictamen de la Academia Médico-Práctica, realizado en 1781, se manifiesta inicialmen-
. ,
te en los siguientes términos: «Si dichas muertes provienen de alguna o de algunas de las seis
causas que V.S. propone. Aunque tal vez ninguna de ellas es la causa principal, cree la Aca
demia que casi todas pueden tener mucho influxo, bien juzga que no basta ninguna por si
,
sola» (3).
Precisamente este criterio plurilaterallleva a la Academia a considerar que sin un estudio
riguroso sobre las condiciones epidemiológicas anteriores, difícilmente se puede llegar a un
juicio certero: «Si en esta Ciudad se formasen todos los años tablas necrológicas, donde se
contasen los que mueren repentinamente, sería fácil a la Academia decidir, si son ahora más
frecuentes que antes las muertes repentinas o apoplejías: pero debiendo opinar sólo por la
voz común tiene mui dudoso el supuesto» (4). Los médicos de Sanidad, también partidarios
de la elaboración de tales estadísticas, acusan al miedo como responsable del eco popular que
tales enfermedades han suscitado: «La falta de sacramentos, de disposición de sus Bienes,
y el desamparo en que quedan por estas muertes algunas Familias, horrorizan al que en su
vecino vee lo que puede suceder a sí propio» (5).
La Academia, a diferencia de los médicos de Sanidad, nos ofrece amplia información so
bre los procedimientos para la elaboración de las tablas necrológicas: recuento de las defun
ciones, según el sexo, estableciendo el número en el primer año, en el segundo, a los tres años,
a los siete, de ahí hasta los ochenta, especificando el número de muertes en el primer quinque
nio, mientras que de los ochenta años en adelante, especificando las defunciones anuales. To
do ello tenía dos finalidades: establecer el promedio de vida entre hombres y mujeres y el
conocimiento de la proporción de fallecimientos en cada edad, así como la esperanza de vida
de la ciudad de Barcelona. Además se debería hacer constar en las tablas el número total de
vecindario, número de matrimonios anuales, número de fallecimientos y hacimientos men
suales, consiguiéndose así la fecundidad' y la mortalidad de este pueblo, así como el conocí-
o
o
miento de las estaciones más o menos mortíferas, así como las más fecundas.
Vemos como esta institución sanitaria pretende demostrar empíricamente todos sus jui
cios, no nos olvidemos del espíritu ilustrado que rezumaba la Academia Médico Práctica,
respondiendo así a la avanzadilla intelectual de la época.
Sin duda, la Academia es consciente, de que.sin la ayuda-de 'las autoridades, la realización
de las tablas necrológicas son irrealizables, pór lo que pide la colaboración de la «policía:
• •
para obtener los siguientes datos: resumen anual de bautizos, matrimonios y defunciones de
las parroquias; informe del Hospital General dé la Santa Cruz expresando la edad, sexo, esta
do y oficio, causa de la enfermedad y número de expósitos hospitalizados anualmente; infor
me de todos los conventos de sus posibles fallecimientos; petición a los médicos y cirujanos
de resúmenes mensuales sobre las defunciones tratadas por ellos, señalando edad, sexo, esta-
,
,
3. Dictamen de la Academia Médico-Práctica de la ciudad de Barcelona. Sobre la frequencia de las muertes re
p'enti�as y al?oplrrjias que en ella acontecen, Imp. por Carlos Gibert Tutó, Barcelona 1784, pg. 20.
4. IQ_. llago 7.
"
5. Sánidad, Ordenes. u Oficios. Serie 1, t. XIV, fol. 182.
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do, oficio y barrio y, además, la exigencia a los vecinos de notificar a las autoridades posibles
fallecimientos no sujetos por los facultativos: «imponiendo las penas correspondientes a los
transgresores» .
.
Estas tablas jamás se efectuaron por parte de las autoridades, por lo menos con la riguro
sidad y concreción que especifica la Academia; lo más parecido a este propósito eran los resú
menes anuales publicados por la Gaceta de Barcelona, sobre los fallecimientos producidos
en la citada urbe.' J
.
Tanto los médicos de la Sanidad, como los integrantes de la Academia están de acuerdo
.en efectuar disecciones a los cadáveres afectados por posibles enfermedades apoplégicas: «Para
ello corresponde a la Policía prevenir, que siempre que acontezca alguna. se avise inmediata
mente a V.S.; para cada uno de sus Médicos y Cirujanos, acompañado del Profesor que hu-
biese presenciado el Accidente ... » « ...puedan hallarse la causa de la muerte ... » (6). -
Este párrafo, así como los anteriores, nos demuestra el intento de ambas instituciones de
racionalizar sus pareceres médicos. La época de la disertación teórica en la Medicina daba
paso a la experimentación, la sistematización y los juicios científicos; por lo menos dentro
de las corrientes de vanguardia.
.
Las causas señaladas por la Junta de Sanidad, como posibles generadores del mal, serán
analizadas tanto por la Academia Médico-Práctica, como por los Médicos de Sanidad. Prác
ticamente, los juicios de ambas entidades son semejantes, por lo que nos basaremos funda
mentalmente en los criterios de la Academia, sólo haciendo hincapié cuando aparezcan con
troversias en-las opiniones.
Para la institución académica las causas de la «infección de la Atmósfera» son las siguien
tes: aliento y transpiración de hombres sanos y enfermos; existencia de animales dentro de
la ciudad; corrupción de' los excrementos de las bestias, así como los olores procedentes de
las letrinas, alabañales, muladares y, fundamentalmente, de los comentarios urbanos: exha
laciones que salen de las cocinas, carnicerías, hospitales, cárceles, iglesias -donde hay
sepulturas-, mercados «donde se pudren muchas hojas de verduras»; inmundicias y malos
olores de ciertos oficios: curtidores, veleros, jaboneros, almidoneros, tintoreros, lavan
deros, libreros, sombreros, cardadores, zumadores, revendedores de carnes y pesca sala
.da, almacenes de tocino, de bacalao, velas, cueros, cáñamo, trapos viejos para el papel, etc.;
vapores que despiden los aljives, estanques, pozos, pozas, ladazares y los lagosen-que se co
rrompen las aguas; vapores venenosos de ciertos productos manipulados por los boticarios,
plateros, doradores, latoneros, estañeros, los que preparan' tintes, etc .
. Todo este complejo panorama podía ser resuelto, siempre según los criterios de ambas
instituciones, a través de una fuerte vigilancia municipal que evitaría los abusos cometidos
por los particulares y por las diversas entidades.
Según los académicos el mayor perjuicio para la atmósfera que se respira en Barcelona
es, sin duda, la falta de ventilación por la estrechez de las calles: «la experiencia, pues, con
vence, que la estrechez y elevación de las calles es una de las causas que contribuyen a produ
cir frequentes epidemias en las grandes poblaciones, y sobre todo los padecen los que viven
en los cuartos baxos de aquellas calles, donde respiran la proporción inferior de la Atmósfe
ra, que es la más densa, más húmeda y más infecta» (7). Las soluciones que aportan los facul
tativos para erradicar el problema pueden resumirse en dos, por un lado en la remodelación
. .
urbanística de zonas muy afectadas y en él control de los oficios contaminantes. Dentro del
primer proyecto sería necesario que las casas alcanzasen una altura proporcional a su estre
chez, tortuosidad, longitud y dirección de la casa -orientación, respecto al sol-; asimismo
eliminar las alas de los tejados y el vuelo excesivo de los balcones para no evitar la entrada•
del sol; se propone, además, laconstrucción de los cuartos bajos con techos y ventanales al-
tos, para aumentar la ventilación, finalmente, se aconseja la prohibición de cuartos bajos en
calles angostas, especialmente si carece de chimenea. Quizá lo más aventurado, por la magni
tud del proyecto es la propuesta de la remodelación de las calles, claro está cuando sea posi
ble, cortando los ángulos que angostan las entradas o salidas de las calles.
6, Dictamen, op. cit., pág. 15,
7, lb, pág. 29,
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,El segundo punto tratado por los académicos es el traslado de los oficios contaminantes,
así como los almacenes generadores de malas olores, fuera de las calles escasamente ventiladas.
Los cementerios dentro de las ciudades era una de las preocupaciones fundamentales tan
to de la Academia, como de los médicos de Sanidad, y muestra de ello es las numerosos me
moriales que se enviaron a las autoridades locales para evitar el problema, que atentaba tan,
'
decididamente contra la salud pública.
La Academia demuestra científicamente cual debía ser la extensión idónea de un cemente
rio y era la siguiente: la extensión de los cementerios ha de ser proporcional al tiempo de co
rrupción del cadáver y el terreno necesario para su sepultura: «Un cuerpo sepultado en la
profundidad de quatro o cinco pies necesita 1,0 menos tres años para podercorromperse, por
consiguiente la extensión de un cementerio debe ser capaz de contener los muertos de tres
años ... » « ... Cada cadáver de un adulto necesita un espacio de treinta y un pies quadrados,
para que las, fosas estén a la precisa distancia unos de otros: con que suponiendo que un ce
menterio se entierran al año cien cadáveres, multiplicando este número por treinta y uno, y
el producto por tres hallaremos que este cementerio dete tener alo menos 9.300 pies quadra
dos de extensión» (8). Todos estos datos se basan en los estudios de Mr. Maret, que resumió
en' esta fórmula la extensión ideal de un cementerio:
'
,
,
, '
,
extensión = n? de cadáveres x terreno necesario para su enterramiento (31 pies) x tiempo de '
corrupción del cadáver a una profundidad de 4 o 5 pies (3 años)
,
, - .
La situación de la ciudad de Barcelona a finales del s. XVIII, no sólo no se acerca.::aJ;.este-
reotipo propuesto por Maret y la Academia, sino que nos evidencia una infraestructura que
desborda sus posibilidades y que es analizada por la institución con una rigurosidad magis
tral. Se aprecia, por un lado, un fuerte desequilibrio entre la extensión del cementerio y los
cadáveres enterrados; prevalece en estos lugares una escasa ventilación, producto de hallarse
circundados por edificios demasiado altos y, finalmente, todo ello acarrea la necesaria lim
pieza de la osamenta y los ataúdes para dar cabida a nuevos enterramientos: «esta operación
es tan arriegada como nociva .. ,» « ••• recogido una gran número de estas fatales experiencias,
de las quales se deduce que es mui arriesgado remover la tierra de los cementerios a menos
que pasen diez años sin enterrar en ellos ningún cadáver» (9). La Academia también destaca
la perjudicial exhalación de vapores de las tumbas, sin olvidar las partículas que se forman
en la quema de ataúdes y que al mezclarse con la atmósfera crean tal densidad que jamás pue
de generar más que enfermedad e insalubridad: «Estos horrendos despojos de la muerte ex
puestos al aire ¿qué vapores han de despedir, y que corrupción han de causar en la atmósfe
ra? ... » « ... tan lexos está el fuego de corregir ni variar la naturaleza mefítica de los vapores
cadavéricos: de lo que se infiere que una hoguera grande en medio de un, cementerio sembra
do de despojos-de- cadáveres, y cuia tierra se acaba de remover, es el medio más eficaz para
promover una evaporación y putrefacción pestilencial». Dejando a parte el espectáculo dan-,
tesco que todo ello ocasionaba, no hay que olvidar que la mayoría de los cementerios estaban
','
,
ubicados en medio de las casas, y, generalmente" en zona de pase hacia la entrada de las iglesias. i�
Como se sabe la costumbre de enterrar a los difuntos en iglesias, conventos, monasterios,
,
es decir en lugares sacralizados, todavía pervivía en Barcelona, a finales del s. XVIII; no obs
tante el obispo Climent había mandado construir un cementerio extramuros, en Pueblo Nue
vo, sin que este proyecto hiciese desistir del empeño de enterrar los barceloneses a sus difun-
tos en los lugares mencionados.
'
,
,
De todos los cementerios de Barcelona era, sin duda, el del Hospital General, apodado
«el corralet», el más perjudicial para la salud pública: «este que más bien que cementerio
debe llamarse carnero, en cuio foso se amontonan los cadáveres a -medio enterrar, en tiempo
de lluvia se llena de agua, y queda hecho un charco de putrefacción, cuio fetor se hace insufri
ble a una distancia considerable» (10). Las consecuencias más inmediatas de este foco de in
fección, es por un-lado, la insalubridad ambiental de las zonas colindantes y, lo más impor
tante, la carencia de unas condiciones sanitarias adecuadas para el normal restablecimiento
,
de los enfermos hospitalizados.
,
8, lti. pág. 61-62.
9, lb, pág. 64,
'
ID, lb, pág. 67,
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Las parroquias másjafectadas por el problema son, según los académicos, las de Santa
María del Mar y nuestra Señora del Pino: «En las de Santa María del Mar y del Pino es inso
portable por la mañana, yen la primera todos saben, que en verano es preciso dexar el medio
día, todas las puertas abiertas, para que sea tolerable el fetor por la tarde» (11).
La Academia, así como los médicos de Sanidad exigen que se Iimpie la bóveda del Hospi
tal General, ya que: «es cosa bien lastimosa, que donde los pobres van a-buscar salud, hallen
muchas veces la causa de su muerte» (12). Señalan, por otra parte, la necesidad de aumentar
la extensión del cementerio de Pueblo Nuevo, para convertirlo en general. Se pide, además,
que no se deje enterrar a nadie dentro de la ciudad de Barcelona, sino extramuros, para evitar•
todo brote de insalubridad.
La existencia de oficios contaminantes, como los anteriormente citados, suscitan la preo
cupación de los facultativos consultados. Dentro de las denuncias, la más interesante para
reflejar las condiciones sanitarias que todo ello implica es, sin duda el trabajo realizado por
los albeitares: « ... , no se debe tolerar el que sangren a las cavallerías en las calles y plazas,
porque la sangre cuia corrupción es de las más fuertes se pudre y apesta el vecindario, como
se experimenta en la Rambla todas las Primaveras» (13). La Academia considera necesario
para paliar tales abusos la evacuación de estos oficios del casco' urbano, situándolos en las
afueras de la ciudad o extramuros; por otro lado, destaca la beneficiosa costumbre de antaño
de distribución de los oficios por calles, a diferencia de los tiempos en que se redacta el infor
me, donde exis.tía total libertad de asentamiento.
Las condiciones higiénicas de los hospitales, ya se han evidenciado al hablar de los cemen
terios; no obstante habría de añadirse la carencia de una organización racional en la dirección
de los mismos, que acarrea la mezcla en un solo recinto de diversas enfermedades: locos, ex
pósitos, parteras, etc. El Hospital General de Barcelona contaba, además, con otros deficien
cias como era la desproporción entre la extensión del local y el número de enfermos, tarríbién
su situación poco ventilada, por hallarse rodeado de edificios y casas, creando unas condicio
nes sanitarias pésimas: «así no es extraño que mueran casi todos los expósitos, que sea raro
el doméstico que se liberta de la calentura maligna, llamada de hospital» (14). Una reorgani
zación sería la solución idónea, según los facultativos, en caso de que económicamente sea
imposible el traslado del Hospital fuera de la ciudad. Esta consistiría en la desaparición del
«corralet: o cementerio del sanitario; la separación de los enfermos .según categorías, evitan
do así los contagios, además de la instalación de un ventilador, ya colocado en los recintos
públicos en Inglaterra.
La cárcel de Barcelona presentaba rasgos semejantes a los del Hospital de la Santa Cruz,
o
es decir, elevado número de reos, miseria con que se vivía en las cárceles de la época, existen-
cia de celdas muy reducidas, o en calabozos húmedos y oscuros. La Academia vuelve a hablar
de la instalación de un aventador como remedio al problema. Este artefacto obra de Estevan
Hales había sido instalado en la cárcel de Londres -Newgate-; no obstante se aconseja,
por sus costos menos elevados, el de Sutton: «Las ventajas de este aventador, le han hecho
adoptar generalmente en todas las Naciones cultas para hospitales, navíos y demás parages
que necesitan de mucha ventilación, por lo que si se quiere purificar el aire de Barcelona,
es preciso establecer.varios de estos ventiladores en los hospitales, cárceles, hospicios, tea
tros, refrectorios, enfermerías y noviciados de ·Conventos, fábricas de indianas, quarteles, y
en una palabra en todos los puestos en que el concurso de muchas gentes encerradas puede
inficcionar el aire» (15).
Las fábricas es uno de los aspectos más interesantes tratados en ambos informes. La si
tuación descrita por la Academia en las Fábricas de Indianas es la siguiente: «Quantas veces
se entra en la de indianas, alasomarse a: las salas de los texedores, de los pintores y de las
'mugeres que devanan, se experirnetna casi en todas un tufo tan caliente y sufocante, que obli
ga a compadecerse de la triste suerte, de aquella utilísima parte del estado, que en el mismo
taller donde tabaxa .para ganar su vida, destruie su salud» (16). Las condiciones de trabajo
11. lb. pág. 75.
12. lb. pág. 78.
13. lb. pág. 80.
14. lb. pág. 83.
15. lb. pág. 86.
16. lb. pág. 87.
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del proletariado en los primeros momentos de la industrialización ha sido determinada por
todos los autores que han estudiado el movimiento obrero, por lo que no-es de extraño: pano
rama descrito por los académicos en Barcelona. Las causas aducidas como explicación de este
fenómeno son las siguientes: existencia de salas pequeñas, con techos bajos y muy poco venti
ladas; excesivo número de obreros; fuerte transpiración corporal por el calor de los locales;
localización en la atmósfera d€! pelusa de algodón y de partículas de pintura: « ... de todas es
tas causas resulta un aire cálido, poco elástico y cargado de vapores' animales y exalaciones
nocivas que fatiga la respiración, relaxa el cuerpo, y la 'dispone a mil enfermedades'» (17).
Los médicos de Sanidad nos aportan nuevos datos sobre la insalubridad de ciertas fábricas:
«Las Fábricas que por otra parte son tan útiles en ella, tienen su buen inconveniente muchas.
Contra las de JabÓ11 se ha movido el público muchas veces, y aunque nosotros no nos hemos
atrevido a caracterizarlas por tan mal sanas corno generalmente se piensa mayormente si los
Pozos de aguas sucias se vaciarán a media noche, Goma nosotros hemos informado a V.S.
lo ha mandado V.S. y no se observa, con todo nos alegraríamos verlas en los extremos de
ella. Crecen cada día en número y variedadlas Fábricas y si las actuales no. han llegado a
ser 'perjudiciales a la Salud, tal vez este aumento puede fácilmente tirar la Balanza assi a algu
na epidemia» (13). La documentación existente en los Fondos de Sanida en el ARMB eviden
cia el control por otra parte de las Juntas de Sanidad en el.inicio de la industrialización de
Cataluña llegándose a producir verdaderas polémicas entre los facultativos a favor y en con
tra del progreso de la industria. A pesar de tímidos a-nálisis de la cuestión, queda- por abordar
todavía la repercusión sanitaria en la industrialización' de Cataluña y si esta tuvo un efecto
negativo en el libre proceso del desarrollo del capitalismo.
Dejando a un lado este último tema nemas visto a lo largo del análisis de la Academia,
así como el de los médicos de Sanidad, un especial hincapié en la contaminación atmosférica
de Barcelona, por todas las causas aducidas anteriormente, y que sería el mayor peligro sufri
do por este urbe, ya que crearía un foco insalubre capaz de generar enfermedades y epide
rnias. La Academia considera que esta problemática se ve empeorada por la excesiva pobla
ción de la ciudad, así como la insalubridad de único aire que se puede respirar, nos referimos
al Paseo de la Muralla del Mar, tildado de húmedo y salitroso. La prohibición, después de
la oración, de circular por la Muralla de Tierra impideIa oxigenación de la población barce
lonesa, así como también resulta molesta el cierre de las puertas de la ciudad, lo que imposibi
lita las salidas del campo, debido a lo temprano de la incomunicación con la urbe. Todo ello
lleva a que los académicos aconsejen a las autoridades a que abran las puertas de la muralla
de tierra hasta medianoche así como la posibilidad de acceso al Paseo de la Muralla de tierra
hasta las 10 o las 11 en verano.
Se desprende de los dictámenes médicos un concepto de la salubridad pública muy cerca
no a la pureza atmosférica, siendo este el objeto principal dé sus miradas y desvelos y que
se verá reflejado en toda la documentación de la época.
Pero 'Barcelona no sólo sufre contaminación ambiental en el último tercio del siglo XVIII,
sino que se ve acuciada por la adulteración y manipulación de alimentos. '. .,
Se constatan los abusos cometidos con la elaboración 'del pan: mal amasado, escasa fer
mentación, pésima cocción, utilización de agua en mal estado, uso de.harinas en malestado,
o con mezclas de «neguilla» o «zizaña». Estos abusos pueden acarrear alteraciones en la, sa
lud: «Las epidemias de fiebres intermitentes, pútridas y malignas, el escorbuto, la desinte-
ría, la cangrena y las muertes repentinas ... » (19). , '"
La situación sólo puede ser resuelta a través de la aplicación de multas a los horneros trans
gresores, 'y de un control exhaustivo del trigo que se lleva a moler, por parte de los veedores.
'Trato .semejante recibían. los vinos en Barceloa, especialmente grave resultaba para la Aca
demia el uso del Yeso Parell en las mezclas. Este producto, 'una especie de selenite disoluble
, en el agua y demás líquidos, servía para dar cuerpoa los vinos y eracorrientemente.empleado
en Cataluña. La Academia acusa a esta sustancia generadora de las siguientes enfermedades:
,
17. 'lb. pág. 88.
18. Sanidad, Orde'nes y Oficios, Serie 1, t. XIV, fol, 181.
,19. Dictamen, op. cit., pág. lOO.
, -
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indigestiones, obstrucciones en el vientre, «infartos en las entrañas del vientre y la cabeza»,
«obstáculos en los vasos capilares y concreciones calculosas». La institución exige, por otra
parte de las autoridades, la prohibición del yeso Parrell y en caso de posibilidad extenderla
a todo el Principado; el control del fraude en casos como los de venta de vinos agrios o ver
des, también en el abuso cometido por ciertos cosecheros, traficantes y taberneros al disimu
lar la acedia del vino, o para darle más consistencia. Por otro lado, se destaca el peligro del
.
uso de llaves de cobre en las cubas y el use de medidas y vasos de plomo, cobre y estaño
de que se sirven las tabernas de la ciudad de Barcelona;
-
Dentro de Ulla perspectiva: totalmente opuesta -único parecer contrario a los criterios
. de la Academia-, los médicos de la Sanidad, Steve, Balmas y Prats, consideran al yeso Pa
rrell como inofensivo para la salud, por lo que no desaconsejan su utilización: «que el vino
con Parell parece más fuerte es innegable; es picante al gusto, y sufre más agua, y por esto
es más agradable a ciertas personas; y no es un lebe 'ramo de Economía, y ahún el que sea
más fuerte en realidad es congeturable, pues siendo ,el hüesso absorvente disminuye buena
parte de su ácido y prevalecen COIl esto s!-ls partes espirituosas e inflamables» (20). La única
resolución que toman los médicos de la Sanidad y que puede resultar útil para evitar la acidez
del vino es la de retrasar la vendimia, como en.Mataró -caso aducido por. los facultativos
donde la uva se deja madurar al sol. Lógicamente todo: esto evidencia una fuerte demanda
de vinos, producto del Libre Comercio y la demanda interior, lo que provocaba situaciones
como ésta, no dejando tiempo para el normal desarrollo de la vid.
Se recordará cómo una de las causas aducidas por la Junta de Sanidad y generadora de
las muertes repentinas era el uso del estiercol en el abonado de las verduras; no obstante "la
Academia rechaza la peligrosidad del tratamiento: « ... la experiencia demuestra, que las huer
tas bien beneficiadas COll estiércol, que haia acabado la fermentación pútrida" producen las•
verduras más suaves y sabrosas que las demás ... » « ... La poudrette de los franceses, que es
el excremento humano, seco y pulverizado, es uno de los mejores abonos que en todas partes
conocen los' hortelanos para afinar los productos y promover la vegetación» (21). Además
difícilmente podía resultar pernicioso para la 'salud pública tal uso, cuando esta técnica- no
era masivamente utilizada por los hortelanos barceloneses; no obstante lo que acarreaba ma
las consecuencias era la perjudicial costumbre de ciertos labradores de depositar los excre
mentes en pozos abiertos todo el año, por lo que hacía imposible la circulación en las
.inrnediaciones.
El problema del alcantarillado en Barcelona y descrito por la Academia, evidencia la falta
de una infraestructura operante.. .
La inexistencia de empedrado en muchas calles barcelonesas ell esta época, provocaba la
aparición de grandes chateas después de las lluvias. Estos lodazales eran en zonas de escasa
ventilación, importantes focos de infección ciudadana. A veces el problema no era consecuencia
directa de las deficiencias de los desagües, sino de la negligencia ciudadana: «que se destierre
el pernicioso abuso, que los.vecinos no echen a la calle ninguna inmundicia, ni agua puerca,
que la barran a menudo, y que en tiempos de lluvias se recojan y quiten los lodos luego que
cese de llover. Con estas providencias ... » « ... se sanearía notablemente una gran parte de Bar
celona y se precaverían tal vez muchas epidemias y muertes repentinas.: (22) ..
Para solucionar el problema la Academia propone la construcción de alcantarillas subte
rráneas en cada calle, que por los conductos particulares reciban el agua y las inmundicias �
de las casas y, además, mediante respiraderos, construidos en distintos tramos, puedan reci
bir las aguas llovedizas. Todas estas alcantarillas, con una inclinación considerable, debieran
desembocar en otras maestras que conducirán los desperdicios lejos de la ciudad.
.
Los defectos que padecían las alcantarillas y en general, la infraestructura de desagüe de
'Barcelona, era la siguiente: poca capacidad y penediente de las alcantarillas, por lo que al
llenarse y detenerse en ellas las inmundicias, éstas al pudrirse exhalan vapores perjudiciales
para la higiene pública; existencia de pocos respiraderos, por lo que el agua de las lluvias no
entra en la proporción que debiera, facilitando así, su transporte y expulsión; finalmente,
•
20. Sanidad, Ordenes y Oficios. Serie 1, t. XIV, fol, 183 ..
21. Dictamen, op. cit., pág. 105.
22. lb. pág. 105.
663
la costumbre. de muchos ciudadanos de echar piedras y basura después de barrer en estos res-
piraderos, por lo que se inutilizan para recibir el agua de lluvia. s.,
Las obras de remodelación del alcantarillado propuestas por la institución académica con
sisten, por un lado, en la construcción de canales maestros en todos los tejados de las casas,
rnediante las cuales se recogería el agua de lluvia que así no gotearía por las tejas haciendo
intransitables las aceras; además esta agua podría ir a parar directamente a los respiraderos'
del alcantarillado, facilitando la limpieza de los albañales. La- remodelación de la Acequia
Condal-que en estas fechas estaba siendo ampliada desde Moncada--- podía servir para me
jorar la salubridad de las cloacas, ya que los facultativos consideran viable que parte del agua
sobrante del «Rec», tras repartirla entre las fuentes, se destinase a la limpia de los desagües.
La alcantarilla més deficiente era, según dictamen facultativo, la de desagüe al mar: «las
bocas de las alcantarillas que desagüan al mar, parece también se podrían mejorar, conti
nuando el conducto hasta una vara o más dentro del agua, y manteniéndose elevado como
cosa de una tercia sobre el nivel del mar quando está en calma. Con esta construcción venta
josa Sé verterían las inmurtdicias dentro del agua, y no se formaría el heriondo cenegal que,
hai ahora a' la boca de' cada: alcantarilla; cuio fetor es a veces insoportable desde la muralla,
.
que las olas arriman a la muralla, y las inmundicias que por falta de curso se detienen ea
la orilla». (23) .
. .
La descripción de la infraestructura residual de Barcelona, por la Academiá Médico Prác- ,
tica, nos muestra, no sólo -sus deficiencias, sino también lo que estas podían acarrear, es de
cir, la reaeión de unas condiciones sanitarias propensas a la generación de enfermedades y
epidemias.
Sin duda, la no existencia del alcantarillado en toda la ciudad hacía necesario la construc
ción de letrinas, que a pesar del peligro infeccioso que acarrean, muy difundido por los dictá
menes médicos, es considerada un mal menor por parte de la población ciudadana.
En la Barcelona de finales del s. XVIII se podían ditinguir dos tipos de letrinas: unas con
desagüe en las alcantarillas y otras de vertederos ciegos o «pozas». Estas últimas más perjudi
ciales para la Salud Pública, ya que exhalaban vapores insoportables para los moradores de
la casa donde se hallaban ubicadas. Las letrinas con alcantarilla resultaban peligrosas cuando
los conductos de desagüe estaban mal construidos, ya que es entonces cuando los excremen
tos se detenían en los tramos, desprendiendo malos olores.
La denuncia, además, la construcción de muchas letrinas en las cocinas, cuya única pro
tección eran unos pocos tablones recubriéndola, por los cuales se exhalan vapores que impi
den la higiene necesaria para desarrollar las actividades propias de la 'elaboración de los
alimentos.
Otro problema que atentaba la salud ciudadana era, sin duda, la limpieza de las letrinas,
no sólo para aquellos que la efectuaban, sino también para los moradores cercanos a ellas,
ya que al revolver esta sustancias, solían desprenderse fuertes olores y posibles causas de in
fección. Los facultativos piden al respecto que el transporte de los-excrementos se efectúe
en toneles bien cerrados; que se prohiba la limpieza, a no ser entre elIde diciembre hasta
rnediados de marzo: «que son los meses en que el frío y 'los hielos sirven de preservativo con
tra la corrupción del aire, La antigua costumbre de Barcelona de limpiar las letrinas necesita
ciertamente de reforma; pero mucho más necesita la que se ha puesto en uso; de permitir,
indistintamente la limpieza todo el año, porque este remedio es peor que' el mal» (24). Final
mente, se pide -que la extracción del contenido de las letrinas se efectúe desde pasada media
noche hasta la salida del sol" para evitar la evaporación.
La Academia aconseja a la Junta de Sanidad el control de la construcción de pozas evitan
do, así, el libre albedrío en su instalación, siendo útil designar a algún arquitecto para/su justa
ubicación, controlando de esa forma los materiales constructivos, evitando exahalaciones por
las paredes., . ,
Los informes de la Academia Médico-Práctica y delos médicos de Sanidad nos traslucen,
110 sólo las condiciones sanitarias de la Barcelona de finales del siglo XVIII (época altamente
importante para el estudio de los inicios de la industrialización catalana), sino que nos trans-
23, lb. pág. 44-45:
24. lb. pág. 59 .
•
•
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•parenta todo el corpus t�rico en materia de higiene pública, reflejado en todos los discursos,
sin duda, de fuertes connotaciones ilustradas.
Lógicamente, nos tenemos que preguntar cuál fue el eco de todas estas propuestas y refor
mas propugnadas por los diversos facultativos consultados. La respuesta de la Junta de Sa
nidad a los dictámenes de los médicos se conserva en el AHMB y su análisis es fundamental
para dislumbrar las medidas sanitarias llevadas a cabo por las autoridades.
La Junta considera que si bien existen oficios contaminantes, la causa se debe a más a. ,
la negligencia que a la falta de legislación. Ya desde antaño existía un conjunto de ordenanzas
que preveían estas situaciones, como es-el caso de la obligación de los curtidores de transpor
tar los animales desollados; no obstante, la Junta estableció a propósito del dictamen médico
la necesidad de enterrarlos.
Curiosamente la Junta tenía previstola recogida de basuras, privilegio cedido a los horte
lanos que utilizaban los despojos para la confección de estiércol.
Las autoridades acusan al aumento de la población como causa de la altura de las casas.
El comercio es reconocido, asimismo, como generador de la instalación de viviendas en zonas
antes inhabitadas: «Débese proteger el comercio; se ha de fomentar la industria, pero no se
ha de permitir que a pretexto de uno y de otro se menoscabe la salud del Pueblo con que
se destruiría insensiblemente la Población que es la mayor riqueza del Estado» (25).
El sangrado de los animales ya estaba regulado desde el 12 de octubre de 1768, con la
prohibición expresa de efectuar esta tarea dentro de la ciudad, no obstante, este reglamento
fue reformado por el conde de Ricia por la obligación de lavar, barrer y purificar el paraje
donde había caído la sangre evitando, así la corrupción. La Junta de Sanidad disculpa la trans
gresión de las normas ya que el acarreo del agua era muchas veces dificultoso, por lo que
propone: «lo mejor, fuera que se buscara un modo, como la agua de la Asequia u otra, se
llevase la sangre seca de los animales» (26).
Respecto a los atuneros y revendedores de pesca salada ya existía un pregón de obrería
que prohibía arrojar las aguas a la calle, exigiendo que éstas se lanzasen a los sumideros para
dirigirlas a los albañales o en pozas sucias particulares; no obstante la Junta considera que
controlará la conducción de estos líquidos a través de canalizaciones interiores en las casas
de estos oficiales.
Convencidos del peligro de ciertas fábricas y almacenes, la Junta dispone el control de
la adecuada ubicación de los mismos a través de una rigurosa legislación, evitando su instala
ción en lugares poblados o muy concurridos. Asimismo, la Junta acepta la propuesta de la
Academia y concede la apertura de las dos Murallas durante las épocas de calor, incluyendo
la obligación de regar la Rambla y la Muralla del Mar; no se concedió la apertura de las puer-
•
tas de la ciudad, por los peligros que ello implicaría para el orden público.
El panorama sanitario esbozado por los facultativos barceloneses en sus respectivos infor
mes y perfilados por la respuesta de la Junta de Sanidad, pone en evidencia los' temas, mu
chos de índole infraestructural, que acuciaban a la higiene pública ciudadana en la Barcelona
de las luces. Lainfección de la atmósfera, los cementerios intra-muros, las deficiencias de
los hospitales e instuticiones penitenciarias, entre otros, nos traslucen el desbordamiento pro
pio del crecimiento demográfico que se había producido en esta centuria. Sin duda, la ciudad
.
condal, no estaba preparada, por lo menos desde la perspectiva sanitaria, a los nuevos cam
.bios que se estaban produciendo.
La preocupación por el control alimenticio ya contaba con atencedentes desde tiempos
inmemoriales, no así la problemática suscitada por la instalación de las fábricas, que en el
último tercio del s. XVIII va a contar C0.11 una importante literatura científica canalizada a
través de las instituciones sanitarias. Una nueva realidad aparece delante de los ojos de estos
facultativos de corte ilustrado, una realidad marcada por fuertes variaciones infraestructura
les que, sin duda, van a cambiar profundamente, no sólo sus concepciones del control higié
nico urbano, sino la forma de vida de los hombres y mujeres de la Barcelona dieciochesca.
25. Informes y representaciones. Serie XVI, t. XIV, fol. 189.
26. lb. fol. 193.
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EL NIVELL D'ALFABETITZACIÓ DE LA POBLACIÓ DE MATARÓ
A MITJAN DEL SEGLE XVIII
Montserrat Ventura i Munné
, '
•
e
•
"
Dintre de la línia seguida els darrers anys per una bona part de la historiografia moderna
especialment interessada pels aspectes sócío-culturals, un dels temes d'investigació oberts ha estat
justament el de l'alfabetització, que ha suposat, alhora, un apropament al tema de l'escolarització
a l'época moderna. Es tracta d'objectes d'estudi ímportants en la, mesura que es relacionen arnb la
transformacíó que suposa el pas d'una cultura oral a una cultura escrita: qui i com hi té accés?,
quins canvis socials o mentals comporta", quines pervivéncies s'hi obse�éI!?
"
, Naturalment, el primer problema que es planteja és: quina part de la població era capac de
llegir i escriure en un moment o període determinats? Aquest primer nivell d'aproximació quanti
tativa al problema ha estat l'objecte d'aquest treball, referit a un espai i urr temps concrets, lapo
blaeió mataronina de mitjan segle XVIII (1750-1754), Quant al temps, I'elecció pot haver estat un
tant arbitraria; es tractava, simplement, de situar un primer punt de partida, al qual, d'altra banda,
pensem donar-li tot seguir una projecció. Pel que fa a Mataró, aquesta cíutat.s'ofería com un rnedi
prou adient per a un primer estudi d'aquesta naturalesarventall social suficientment ampli en rela
ció amo una estructura económica on hi confluien, com en una síntesi, el conjunt d'activitats eco
nomiques característiques de Catalunya -agricultura, marina, producció artesana, comer9- amb
sectors punta dinamitzadors del conjunt, i tot plegat immers en un nucli de població prou impor
tant com per evitar que la diversificació portés a una dispersió excessiva que fes perdre representa
tivitat a cada grupo (1)
1. Per a una aproximació a les condicions socio económiques de Mataró al segle XVIII, i el seu paper destaca t en
el desenvolupament económic de Catalunya alllarg d'aquella centúria, vegi's J. LLOVET, La ciutat de Mata
ra, vol. 1, Barcelona, 1959.
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,Els primers treballs mdnografics sobre nivells d'alfabetització als segles XVII i XVIII se sítuen,
poc més o menys, entom dels anys 60 pel que fa a Franca í Gran Bretanya (2). Des d'aleshores
han estat nombrosos, especialment per part dels historiadors francesos, que, tot partint de les ex
traordináries dades que els oferia l'estudi fet per Maggiolo al segle XIX (3), completades arñb ínves
tigacions própies sobre les mateixes fonts utilitzades per aquell =actes matrimonials dels registres
parroquials- o sobre d'altres de noves -testaments-, els ha estat possible d'establir la llarga evolu
ció del fenomen de l'alfabetització a partir de finals del segle XVII, així corrr les diferencies locals o
regionals en aquesta evolució i el seu punt de partida (4).
A nivell d'estat Espanyol, els estudis sobre el temasón molt recents i encara extremadament es
cassos i lirnitats en l'espai i el temps, de manera que queda molt llunyana la possibilitat d'una sín
tesi o recull significatiu de dades per a tot l'Estat. (5)
El treball que es presenta s'ha basat en el model que oferien els que han estat citats fins ara, i
que tenen en comú unes mateixes bases metodológiques: el prendre com a indici d'alfabetització
la capacitat de signar, i amb aquesta pressuposició cercar series documentals prou amplíes com per .
a ser preses com amostres representatives en relació amb el conjunt de la població al qual han d'a-
nar referides. .
.
En el nostre cas hem utilitzat els testaments com a font d'informacio (6). A partir de 1737 tots
aquests documents eren signats sístemáticament pel propi testador(a) o per algun testimoni en el
cas que el primer es veiés incapacitat per fer-ho personalment. En aquests casos s'indicava sempre
el motiu: desconeixement de l'escriptura, malaltia o qualsevol altre impediment físic. Així dones,
la simple comptabilització de les signatures suposa ja una primera aproximació global, que pot ser
complementada i matisada a través de la informacíó que ens donen els propis documents sobre se
xe i extracció socío-professional de cada testador(a), i que ens perrnetrá d'analitzar les diferencies
entre homes i dones o entre els diversos grups socials, com ho veurem més endavant.
La claredat amb que, en general, es manifesta a cada document la capacitat o no de signar del
testador(a), ha reduít els casos dubtosos a un nombre poc considerable -en relació amb el conjunt
de la documentació examinada. Aixó, pero, perqué hem considerat, per a tots els casos, la capací
tat de signar de propia má com a sinónim d'alfabetització, és a dir, de coneixement, si més no, deIs
rudiments de l'escriptura i, conseqüentment, de la lectura. Ara bé, a primer cop d'ull s'observa com
n'havien de ser de rudimentaris aquells coneixements en molts casos, per la poca habilitat que de
mostren els toscos dibuixos d'unes quantes lletres enllacades, tot i que cal tenir en compte, en el
nostre cas i donada la naturalesa de la font utilitzada, que una mala signatura pot ser també deguda
a dificultats físiques, a causa de l'edat i la malaltia, sense arribar a l'impediment total .
.
Amb tot, pero, el problema se'ns planteja nécessáriament: fins a quin punt les signatures són un
indicador objectiu del nivell d'.alfabetització? Acceptem d'entrada que la gradació pot ser immensa
entre aquelles persones "íl-lustrades", que varen poder fer de la lectura i l'escriptura fins i tot el seu
ofici o instrument habitual de treball, o mítjá d'expressió i comunicació, i aquelles altres que no va
ren poder. passar de l'aprenentatge d'un lletreig dificultós i el dibuix d'unes quantes lletres, potser
just per a escriure el seu nom.'
Si el fet de poder escriure més o menys hábílment el propi nom rio és garantia absoluta de capa
citat de .llegir i escriure correntment, hi cap encara preguntar-se: "el coneixement de la lectura, com
portava necessáríament el de l'escriptura, o a l'inrevés?
L'estudi dels nivells d'escolarització i tipus d'instrucció que es donava a les escoles de l'epoca
ens podria aportar elements de resposta a aquests interrogants. De moment, pero, no podem fer
. .
"
2. Cítem com a exemples els treballs de: M. FLEURY i P. VALMÁRY, "Les progrés de l'instruction élérnentaire
de Louis XIV a Napoléon, d'aprés I'enquéte de L. Maggiolo (1877-1879)", Population (gen.-mar., 1957), pp.
71 a 92, i L. STONE, "Literacy and education in England, 1640 - 1900", Past and Present, n9 42 (1969), pp.
69a139.
3. Sondeigs duts a terme arreu del territori francés, entre els anys 1877-1879, a partir de les dades extretes deis
registres parroquials (signatures de les actes matrirnonials) que abarcaven els periodes de 1686-90, i 786-90,
1816-20, 1866 i 1872-76. Treball dirigit per Louis Maggiolo, i que apareix citat sistemáticament per tots els
autors francesos que hem pogut consultar.
4. L'article de M. VOVELLE, "Y a-t-íl une révolution culturelle au XVllle. siécle? A propos de l'éducatiori po
pulaire en Provence", Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine (gen.-mar., 1975), pp. 89 a 141, i elllibre
de F. FURET i J. OZOUF, Libre et écrire: l'alphabétisation des francais de Calviná Jules Ferry, París, 1977,
ambdós són proves evidents de l'amplitud deIs treballs duts a terme i dels resultats obtinguts en la línia del
que hem exposat.
5. Com a treballs publícats cita només: M.-C. RODRIGUEZ i B. BENNASSAR, "Signatures et niveau culturel
des témoíns et accusés dans les procés d'lnquisition du ressort du tribunal deToléde (1525-1817) et du res
sort du tribunal de Cordoue (1595.-1632)", Caravelle n9 31 (1978, pp. '17 a 46, i C. LARQUIE, "L'alpha
bétísation a Madrid en 1650", Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine, (gen.-mar., 1980), pp. 132 a
157. No ri'exísteix cap referit a l'área de Catalunya. .
.
6. Aquesta mateixa font ha estat utilitzada per C. LARQUE i M. VOVELLE, en els treballs citats.
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•altra cosa que remetre'ns a alló que ja s'han contestat d'altres en plantejar-se aquests mateixos pro
blemes. Així, per exemple, Stone reconeix la no correspondencia.absoluta entre la capacitat de lle
gir i la d'escriure en la mesura que a Anglaterra l'aprenentatge d'ambdós coneixements es feia a
escoles diferents, i no fou fins cap a finals del segle XIX que tendiren a unificar-se; pero, malgrat
tot, Stone considera .l'existéncia d'un paral-Ielisme entre els canvis quantitatius que es podien pro
duir en el nombre de persones capaces de signar i el nombre d'aquelles capaces de llegir, sense que
hagués de suposar una proporció exacta, i conclou finalment amb l'observació que la capacitat de
signar en el moment del matrimoni -12 o 15 anys després d'haver deixat l'escola- indica una alfa
betització consolidada, ja que sembla que era cosa habitual que la manca de practica fes oblidar els
coneixements adquirits a l'escola (7). PeF a Schofíeld, la capacitat de signar representa, com a mí- .
nim, un estadi intermedi d'alfabetització, de manera que una comptabilització de les signatures
duu a una sobreestimació de les persones capaces d'escriure i una subestimació d'aquelles capaces
de llegir (8), conclusió que Furet considera inexacta a partir del seu estudi basat en les dades ex
tretes d'estadístiques oficials franceses del segle XIX on es diferenciaven les tres categories -llegir
i escriure, només llegir, ni llegir ni. escriuFe- comparades amb el nombre d'actes matrimonials sig
nadés, i que el porta fínalment a afirmar que es pot prendre la signatura com a bon indicador d'una
alfabetització real, és a dir, del coneixement de la lectura i l'escriptura. (9) .
Per la nostra banda considerem, com a conclusió, que, tot i que ens poguem reservar un marge
per al dubte mentre no disposem de punts de referencia propis per valorar amb més profunditat
el problema, els resultats de les reflexions deIs autors citats anteriorment i la claredat amb que '
hem trobat expressada en els mateixos documents la incapacitat de signar "per no saber escriure",
eI}S permeten d'atorgar a les signatures el valor d'indicador fiable d'un cert grau d'alfabetítzacíó,
que no ha de significar forcosament familiaritat quotidiana amb la lectura i l'escriptura, pero que
es pot interpretar com el senyal d'una tendencia social cap a l'adopció d'uns nous valors culturals,
i la seva popularització ..
Un aspecte que no ens perrnet d'aclarir la font d'informació utilitzada és el de l'edat deIs sig
nants. La naturalesa deIs documents ens fa pensar, lógicament, en una majoria de persones -testa
dors(res)- d'edat avancada, amb algunes excepcions representades per casos de malaltia greu d'una
persona jove, que hagués fet aconsellable fer testamento Aíxó ens impedeix d'analitzar el factor
generacional en el fenomen d'alfabetització. Aquesta limitació, pero, propia d'un estudi puntual;
pot quedar corregida en gran mesura quan disposem de les dades que ens permetin una projecció
en el temps i poguem, aleshores, establir-ne la seva evolució.
Finalment cal dir només que els resultats de l'análisi de les dades obtingudes podrien ser més
ajustats si disposéssim d'informació sobre sectors margínats, pobres o desocupats de la societat ma
taronina del segle :XVIII. Per tant, hem de suposar una certa sobreestimacíó deIs valors globals que,
de tota manera, quedara corregida en les valoracions que obtinguem de cada grup socío-profes
sional. (10)
Entrem ja, dones, a analitzar la informació obtinguda del conjunt de testaments examinats.
Les dades compilades es refereixen als testaments localitzats corresponents als anys 1750 al
1754 (11). Aquest període de cinc anys ens ha permés reunir un total de 294 documents perfecta
ment classificables. Considerem suficient la representació social obtinguda, en la mesura' que
creiem haver-ne reunit un nombre prou significatiu de cada grup social, la representatívitat dels
quals es perdria només en el cas de pretendre una análísí més particularitzada, .per exemple, dels
diversos oficis, cosa' evidentment impossible de fer. '< -
Per verificar la representativitat atorgada a aquests documents respecte de la població amb que
els hem de relacionar, hem efectuat un cálcul aproximat del nombre d'habitants de Mataró entorn
de 1750, consíderant-li un creixement constant d'un 0,8% anual, que sumat als 5.918 habitants que
tenia la ciutat al 1719 ens dóna un total aproximat de 7.500 habitants per a mítjan segle (2). Sobre
aquesta població aproximada, els 294 testaments representen un 3,92%. Ara bé, donat que elstes-
7. L. STONE, "Literacy and education ... ", p. 98. Aquest autor utilitzá com a fonts els registres matrimonials de
les parróquíes, . . '.
8. R. SCHOFIELD, "The meassurement of literacy in pre-industrial England", a J. GOODY (ed.), Literacy in
traditional societies, Cambridge, 1968, p. 524.·
9. F. FURET i J. OZOUF, Lire et écrire... vol. 1, p. 20 i ss.
10. LARQUIÉ, a l'article ja citat, parla d'un nombre considerable de testaments on no s'indica l'activitat del
testador; i que ell identifica amb desocupats. Cal dir que nosaltresno ens n'hem trobat cap d'aquests casos.
Quant a les abséncies per raó de la margínació social, C. LARQUIE les calcula entorn del10%referit al Ma
dlid de 1650,.pero pensem que seria un error, en el nostre cas, fer una aplicació mecánica d'aquest corree
�. , ,
11. Arxiu de laCorona d'Aragó, Arxíu Notarial, Mataró, toms: 652 (1750-54), 726 (1750-54),755 (1750-54),
797 (1750:51),798 (17-52-54), 819 (1750-52), 845 (1752-54) i 919 (1752-53). .
12. Els cálculs els hem fet a partirde les dades deis censos de 1719 i 1787, que reflecteix'en un creixement total
de 4.029 habitants. Informació extreta de J. IGLESIES, El Maresme a la llum deis censos generals, Mataró,
1971. .
"
668,
,
taments es poden relacionar nornés amb la població adulta, aquesta podria quedar reduida entorn
deis 5.000 habitants si en considerem un terc per sota deIs 18 anys (13); i així, tenint en compte
aquesta correcció, els documents obtinguts representen un 5,88%. (14) ,
Del total de 294 documents, 168 corresponen a hornes i 126 adones, Per tant, caldrá tenir pre
sent que per a les dones el nivell de representació és inferior al dels homes, més encara si tenim en
compte les dades deIs censos generals, on la població femenina excedeix sempre la masculina.
Quant a la distribució sócío-professíonal, cal aclarir en primer lloc, en relació amb les dones, el
criteri aplicat a l'hora d'incloure-Ies en un o altre grupo Per aíxo hem hagut d'escollir entre clas-
- sífícar-les d'acord amb l'ocupació o categoria social del marit o la del pare, donat que, en general,
ambdues venen indicades, pero en canvi no hem trobat cap cas on se li reconegués a ella una condició
social o professional propia, tret d'una "monja novícia". Si d'una banda és cert que caldria consi
derar l'adscripció social d'una dona casada en relació amb la del marit, de l'altra cal tenir en comp
te que l'aprenentatge de la lectura i l'escríptura es faria, com a norma, al si de la llar paterna; tot i
que hi pogués haver algun cas excepcional d'alfabetització tardana per influencia de l'espos, Per
aíxo creiem que la significació social de l'alfabetització femenina esta més en relació amb el seu
origen que no pas amb la condició adquirida amb el matrimoni, i per aquest motiu hem optat per
classifícar-les en funció de la categoria socío-professíonal del pare. (15)
Classificació per grups sócío-professíonals:
Hornes Dones Total
Eclesiástics - religioses 13 1 14
Classes privilegiades 6 15 21
Activitats comercials 22 9 31
Artesans 59 41 100
Treballadors de la terra 17 30 47
Treballadors del mar 31 22 53,
Altres:
"Treballadors" 12 5 17
Traginers 7 3 10
Servei doméstíc 1 1
,
168 126 294
En referir-se a la composició social de la poblacíó mataronina de la primera meitat del segle
XVIII, Llovet li atribueix unes proporcions aproximades de: la meitat, artesans i ocupacions diver
ses; una quarta part, mariners i .pescadors, i la quarta part restant, "jornalers", és a dir, má d'obra
no qualificada (16). Atenent-nos a aquestes proporcions en relació a la població masculina, podem
observar que només un sector quedaria clarament descompensat respecte als 168 testaments d'ho
mes, el deIs treballadors no qualificats, format pels 12 "treballadors' més 7 jornalers i bracers in
closos entre els treballadors de la terra, donat que en total vindrien a representar poc més d'un
10%. Tot i que la mostra obtinguda és prou significativa en relació amb el propi grup, aquest sera
un element que haurem de tenir present a l'hora de fer la valoració del.nívell global d'alfabetitza
ció. (17)
La informació que ens dóna el quadre que ve tot seguit ens permet d'analitzar el fenomen de
l'alfabetització des de diversos angles: a) Nivell global del conjunt de la població; b) nivell de cada
sexe; e) nivell de cadá grup socio-professíonal i diversitats internes.
13. Al cens de Floridablanca (1787), hi figuren per a Mataró, 3.409 persones de menys de 17 anys, que equiva-
len al 34,3% sobre el total de 9.947 habitants. ,
14. El total de testaments examinats per C. LARQUIÉ, referits a la població madrilenya de 16_50, representen
un 1,41%,un cop aplicada la correcció d'edat, i un 1;08%sobre el total (vegi's C. LARQUIE, "L'alphabéti
sation..", p. 135). Aconseguir una proporció superior en el nostre cas era necessari pel fet que hem treballat
sobre una població més escassa, i per tant calla assegurar una representació del conjunt social a través d'una
mostra prou consistent de cada sector.
15. Aquest mateix criteri ha estat seguit per M. JEORGER, "L'Alphabétisation dans l'ancien diocése de Rouen
au XVlle. et au XVllle. siécles", a F. FURET i J. OZOUF (eds.), Lire et écrire... , vol. 11, pp. 101 a 15 l .
16. J. LLOVET, La ciutat... , vol. 1, p. 115 (dades extretes deis cadastres).
17. Els artesans en sentit estricte representen un 350/0, més d'un terc del total, i si hi afegim les activitats comer
cials i traginers, superen la meitat. Els treballadors delmar constitueixen un 18,45% , i queden encara un
6%de pagesos i un 11,30%entre eclesiástics i classes privilegiades.
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Quadre dels resultats obtinguts (18):
Homes Dones
SI NO
•
o/oSI SI NO
•
o/oSI
Eclesiástics - religioses 13 100 1
Classes privilegiades 6 100 8 7 53,3
Activitats comercials 21 1 95,5 9
Artesans 34 25 57,6 1 40
Treballadors de la terra 5 12 29,4 30
Treballadors del mar 9 22 29,03 . 1 21
Altres:
"Treballadors " 12 5
Traginers 1 6 3
Servei dornéstic 1 -
90 78 53,57
34,35%
11 115 8,73
65,65%
a) Nivell global:
D'un total de 294 testaments, n'hem comptabilitzat, primerament, 77 de sígnats de propia má
del testador(a) i 217 de signats per un testimonio Aquestes xifres representen un 26,2% i un
73,8% respectivament.
D'entre els 217 signats per un testimoni, 26 indiquen impediment físic del testador(a) (tremo
lor, malaltia greu, perturbació de mans), dels quals 6 afírmen que el titular sabia escriure. Dels 20
restants (19), dos d'ells, -un "treballador' i una dona del grup dels artesans -ens han semblat
massa dubtosos per poder-los incloure entre els alfabetitzats, per la seva excepcionalitat; els altres
18, pero, han estat considerats positivament, de manera que el total de testadors(res) amb coneixe
ments d'escriptura se situen així en 101, i els analfabets en 193. D'aquesta forma, el percentatge
d'alfabetització dels directament representats pels testaments és d'un 34,35%.
Recordem aquí les observacions fetes anteriorment sobre la més baixa representació de les do
nes i els ttreballadors sense qualificació, a més de les abséncíes per raó d'edat o marginació social.
Tenint én compte que són, tots ells, sectors prácticament analfabets, la nostra conclusió és que la
població mataronina de mitjan segle XVIII tindría un nivell aproximat d'alfabetització que no
superaría el 30%.
18. El resultat d'haver classificat les dones d'acord amb la categoria sócio-professional del marit hagués estat el
següent:
SI
Dones
NO %si
Classes pribilegiades
Actívitats comercials
Artesans
Treballadors de la terra
Treballadors del mar
Altres:
- "Treballadors"
.
- Traginers
7
1
1
1
7
15
42
19
20
. 7
5
50
"
En comparar ambdós quadres es pot observar que l'aplicació d'un o altre criteri no altera substancialment
el resultat final, pero pensem que, tot i que es pot considerar escassa la mobilitat entre els diversos grups per
raó del matrímoni, aixó es deu fonamentalment al baix índex d'alfabetització femenina.
19. ·CIas. priviL Comer,. Artesans Trab. mar "Treball"· Servo domo
•
Homes . 1 8 4 1 1 1
Dones 3 1
De tots ells, els casos auténticament excepcionals són el "treballador" i la dona del grups deIs artesans. Els
4-aEtesans -un mestre sastre, un mestre de cases, un veler i un daurador- aix
í
com les altres 3 dones =fllles,
respectívamcnt, d'un ciutadá honrat de Barcelona, un burgés honrat de Perpinyá i un regidor perpetu- i el
de servei doméstic, podrien considerar-se casos un xic incerts, pero el fet que no s'afirmi un possible analfa
betisme, tenint en compte la forma tarr sjste!J1atica amb que apareix aquesta observacíó , ens decanta cap a
acceptar-los.com alfabétitzats,
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, b) Diferencies per sexes:::::-¡
Les xifres globals per sexes es reparteixen de la següent manera:
SI NO TOTAL
•
% SI
Bornes
Dones
. . . . . . . . . . . . . .. 90
11
78
115
168
126
53,57
8,73• • • • • • • • • • • • • • •
,
D'acord amb el quadre precedent, es pot acceptar fácilment que entom d'un 50% de la població
masculina de Mataró, cap al 1750, sabia escriure, mentre que les dones quedarien, ben segur, molt
per sota del 10%, més, fms i tot, del que ens indica el quadre.
En definitiva, dones, nivelI extraordináriament baix de dones alfabetítzades, i preeminencia
masculina absoluta entre la població ínstruída.: , '
c) Dístríbució sócío-professional:
D'acord amb el quadre-resum (vegi's p. ), i referint-nos primerament als homes, podem fer
quatre distincions en funció de l'índex de signants:
100% d'alfabetitzats: eclesiástics i classes privilegiades. El grup d'activitats comercials té una
sola excepció entre un total de 22, pel que considerem que s'ha d'admetre una quasi total alfa
betització del grupo
60% aproximat: artesans.
.
30% aproximat: treballadors de la terra i treballadors del mar.
100% d'analfabets: "treballadors'', Entre els traginers hem trobat un sol signant sobre un total
de 7, que considerem poc representátiu per establir-ne una proporció, i que significa, si més no,
un domini quasi absolut de l'analfabetisme en aquest grupo
'-
'
Quedaria nornés l'únic individu de servei doméstic , un "criat del governador", que no signa per
malaltia pero que hem considerat instruit en funció del serveí al que pogués estar destinat, la qual
cosa no pressuposa, pero, que totes les persones ocupades en el servei doméstic haguessin de tenir
coneíxernents de lectura i escriptura.
.
, Fem, tot seguít, alguns comentaris partíoulars sobre la significació deIs resultats obtinguts res
pecte de cada grup (vegi's quadre general p. ):
Sobre els grups que donen un índex del 100% de signants, o molt aproxlmat -ec'eszdsncs, clas
ses privilegiades, activitats comercials=, només cal dir alló que és evident: el seu nivell d 'instruc
ció esta en relació amb la seva posició predominant dintre de la societat, i també en alguns casos
-activitats .comercíals o professions liberals- perqué les seves ocupacions comporten el coneixe
ment obligat, o quasi obligat, de la lectura i l'escriptura.
- Artesans: som conscients que hi cap la possibilitat que dintre d'aquest grup existissin diferencies
de nivelI entre els diversos oficis. Amb tot, pero, ens sembla massa arriscat prendre com a prou
significatives les xifres de que nosaltres disposem .per establír-ne una jerarquització en funció
del nombre de signants. Així, per exemple, tenim tres oficis amb més d'un representant, i que
signen tots: Argenters, 2 sobre 2; passamaners, 2 sobre 2; perxers, 4 sobre 4, i encara uns quants
més dels quals no n'hem trobat més que un, i que sap escriure: courer, daurador, flequer, fuster,
semoler i velluter. '
'
D'altra banda, tenim aquelIs oficis, també amb un sol representant, i que no signa: aguller,
calafat, serrador, teixidor i tintorero
Queden, finalment, aquells on predominen els signants o els no signants, pero tot plegat, com ja
veiem, dintre d'una dispersió tan gran que ens sembla més just limitar-nos a una valoració global
del grupo
Sense poder establir, dones, les normes de comportament ni generacional ni per oficis, les xifres
ens indiquen una certa "normalització' del fenomen de l'alfabetització entre els artesans, és a
dir, ámplíament superat l'estadi de l'excepcionalitat, i generalitzat entre la practica totalitat
d'oficis malgrat que no arribés a tots els seus membres.
Treballadors de la terra: Entre els dos components fonamentals d'aquest grup, pagesos i bracers
jomalers, s'observa el contrast entre més d'un 50% de pagesos alfabetitzats, i un analfabetisme
absolut entre els altres. ".
Molas atribúeix a la denominació de "pages", essencialment, la condició de propietari ric, i fins
i tot, en alguns casos, emparentats en termes d'igualtat amb cavalIers (20). EIs nostres resultats
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ens fan pensar, efectivament, amb la identificació entre "pagés' i propietari, tot-diferenciant-Ios
així dels treballadors agrícoles sense terra -bracers ijornalers- pero potser sense que aíxó hagi
de significar forcozament un nivell elevat de ríquesa (4 pagesos no signen).
Treballadors del mar: Sembla que, d'alguna manera, es tomi a repetir la situació anterior: un
grup, el deIs pescadors, només amb 2 signants sobre 11; un altre grup, el deIs mariners, amb 5
signants sobre 18. Entre el grup deIs mariners, dos dels signants eren "patrons" (21), la qual
cosa ens fa pensar en la conveniencia de diferenciar, d'entre aquest grup, els propietaris de barca
i els mariners assalariats. De tota manera, no podem precisar-ne res més donat que pel que fa als
altres casos, de signants i no signants, no tenim cap indicador complementari que ens pugui
ajudar.
Ens queden per veure els casos particulars de les dones signants:
Tal com es pot observar en el quadre-resum (vegi's p. ), en un sol grup ens hem atrevit a esta
blir una proporció, el de les dones classificades en el grup de les classes privilegiades, que ens
dóna un percentatge de poc més del 50%, és a dir, que ni tan sols les dones de les famílies
més preponderants de la ciutat accedien totes elles a un nivell mínim d'instrucció. Citarem, com
exemples, els casos següents: una fílla del Magnífic regidor Félix Dorda; una filla d'un doctor en
dret i vídua d'un ciutadá honrat de Barcelona, i una altra fílla d'un cíutadá honrat de Barcelona
i vídua d'un círurgíá. (23)
Queden, finalment, dos casos aparentment excepcíonals: una dona que signa de propia má, clas- -
sificada en el grup deIs artesans, fílla d'un teixidor i muller d'un patró mariner, i .una altra del
grup dels treballadors del mar, que no signa per malaltia pero que diu saber-ne, filla d'un mari
ner i muller d'un tinent d'armada (24). Hi cap la possibilitat que es tracti de casos d'alfabetitza
ció tardana per influencia del marit, pero, sigui com sigui, no se'ns deixen de presentar com a
autentiques excepcions.
Si resumim, dones, les dues grans diferencies que hem pogut establir en relació amb la distribu-
ció de la població alfabetitzada de Mataró a mitjans del segle XVIII, tenim:
Extraordinaria diferencia en el nivell d'alfabetització entre la població masculina i la femenina.
En relació amb les dones, només les que pertanyíen als grups dominants de la societat mataro
nina de I'época podien comptar amb tenir accés a un cert nivell d'instrucció, pero encara algu
nes en quedaven excloses. Per a la resta s'hauria de comptar només amb casos molt excepcionals.
Diferencies socials, que es manifesten per:
a) Un accés de' l'alfabetització de tots els homes dels grups dominants, entre els que hi íncloim
la pagesia rica, professions liberals i grans homes de cornerc, a més de l'aristocrácia urbana
. (ciutadans honrats, petita noblesa) i el clergat.
b) Accés més selectíu entre les classes mitges urbanes -artesans, botiguers, etc.- pero amb
un nivell prou considerable en conjunt, que possiblement fos més acusat en certs oficis en
. . detriment d'altres.
e) Analfabetisme prácticament total entre les classes baixes, és a dir, els sectors de treballadors
.
no qualificats, urbans i agrícoles, i bona part de mariners i pescadors, possiblement tots ells
treballadors per compte d'altri.
-
.
Per acabar, ens ha semblat útil d'estáblír algunes comparacions amb les dades que ens ofereixen
els treballs citats al comencament, per tal de poder valorar millor la significació deIs nostres resul
tats.
•
Quadre comparatiu amb les taxes d'alfabetització obtingudes per
Larquíé sobre Madrid al 1650 (25):
•
MADRID
1650
MATARÓ
1750-54
,
% global 45,36
% homes 73,67
% dones .
20. P. MOLAS, Soeietat i poder politic a Mataró, 1718-1808, Mataró 1973, p. 21.
21. ACA, AN, Mataró: Joan Caminada i Francesc Buxó, tom 652, anys 1753 i 1754.
22. ACA, AN, Mataró: Simon Davin, tom 726, any 1754. .
23. ACA, AN, Mataró: Theresa parda, tom 72(5, any 1752; Arma Mil Godori, tom 845, any 1753, i Mil Angela
Comas, tom 919, any 1752. .
24. ACA, AN, Mataró: Ignés Farran, tom 652, any 1751 i Mil Theresa Reymir, tom 652, ariy 1753 .
3'4,35
53,57
8,73
•
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,Diferencies socials: :::;
% classes privilegiadés 100
% comer¡; .. , ,.... 63,73
% artesanat
'
..
-
% treballadors no qualificats . . . . . . . . . . . . .. O
100
95,5
57,6
O
" .
En confrontar, dones, la informació que ens dóna Larquié amb la mostra, podem observar, en
primer lloc,-una coincidencia forca clara pel que fa als nivells deIs diversos grups sócio-professio
'nals, pero en canvi les diferencies són evidents respecte a la proporció d'homes alfabetitzats i per
centatges globals. Hem d'admetre, dones, un retard considerable en el procés d'alfabetització de la
població mataronina en relació amb la de Madrid, en la mesura que al 1750 no havia assolit encara
el nivell d'aquella un segle abans. Naturalment, hem de tenir en compte que es tracta de dues po
blacions 'de composoció social molt diferent: d'una banda una gran ciutat, seu de la cort i laburo
crácia central, i de l'altra una ciutat petita, dedicada a les més diverses activitats economiques i
amb una aristocracia reduída i modesta comparada amb la de la capital de la monarquia. Aixo,
pero, ens fa reconéixer una diversitat de processos en funció de les característiques demográfíques .
i sócío-econorniques de cada nucli de població.
-Aquestes diferencies entre poblacions de característiques diferents han pogut ser ja constata:des
en els estudís realitzats arreu del territori francés. Així, per exemple, per a la Provenca, la síntesi
publicada per Vovelle en el seu article ja citat, dóna com a resultats uns percentatges d'alfabetítza
ció masculina, a comencarnents del segle XVIII, que van d'un mínim del 10 al 300/0 a poblacions de
menys de 1.000 habitants, és a dir, medis básicament rurals, a un máxim del 65% a Aix, mentre
Marsella i Avinyó se situen en un 50% (totes tres, ciutats de més de 20.000 habitants). (26)
Del conjunt de poblacions recollides en el treball de Vovelle, les més similars a Mataró pel seu
nombre d'habitants -entre 4.000 i 6.000- són Orange, Pertuis, Manosque i Salon. Aquestes 4 ciu
tats no superen, al llarg del segle, el 40% d'alfabetització masculina, mentre que per a les dones, les
dades extretes de les actes matrimonials manifesten unes oscil-Iacíons d'entre un 10 i un 20% de
cornencarnents a finals del segle, (27)
Treballs realitzats a departaments de la zona nord-oest de Franca, com poden ser Eure i Sena 11)
ferior, estudiats per M. Jeorger, donen resultats consíderablement superiors: les dades referides a
rnitjan segle XVIII situen els percentatges d'albafetització masculina en un 60% als pobles petits, i
superiors al 70% a les ciutats, mentre que per a les dones les taxes obtingudes van d'un mínim del
27 a un máxim del 63%. (28). e
En definitiva, dones, les nostres dades sobre Mataró ens aproparien més al model que ofereix
l'estudi de les ciutats provencals, tot i que el percentatge d'homes alfabetitzats és, en el nostre cas,
aproximadament un 10% superior al de les ciutats escollides com a referencia. Mataró formaria
part, així, d'un model "meridional" més endarrerit (29). En tot cas, successius estudis referits a
altres árees de Catalunya i l'Estat Espanyol ens podran permetre valoracions més matisades sobre
aquests primers resultats.
25. C. LARQUIEe, "L 'alphabétísatíon ... ".
26. M, VOVELLE, "Yva-t-il une révolution.,.. ", v, gráfica p. 102.
27. M. VOVELLE, "Ysa-t-il une révolution .. ,", pp. 102,103 i 104.
28. M. JORGER, "L'alphabétisation dans l'ancien ...", p. 142. La zona a que correspon aquest treball forma"
part del territori que ha estat considerat com "la Franca alfabetitzada", situat al nord de la línía que aniria
de la badia del Mont Saint-Michel a Ginebra, segons el mapa establert per Maggiolo.
29. R. CHARTIER, "La respuesta de las poblaciones: retroceso de 10 sagrado y nueva sensibilidad", a HISTO
RIA UNIVERSAL SALVAT, Europa siglos XVI· XVIII, Barcelona, 1980, pp, 331 a 337. Aquest autor
parla d'un model septentrional, amb un índex d'alfabetització d'entre Ul160 i 85%, i un modelmeridional
situat entorn del 27%, p. 335 .
•
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QUADRE GENERAL:
HOMES DONES
.)
SI NO SI NO
ECLESIASTICS - RELIGIOSES • • • • • • • 13 100% 1
CLASSES PRIVILEGIADES • • • • • • • • • 100% 53,3%
- Petita noblesa 4 4 2
- Regidors 1 1 1
- Militars de graduació 1 1 1
- Professions liberals 2 3
ACTIVITATS COMERCIALS • • • • • • • • 95,5%
- Mercaders i comerciants 8 2
- Negociants 7 1 2
- Botiguers 1
- Apotecaris 1
- 2-
- Adroguers -4
•
3
.
ARTESANS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 57,6%
- Agullers 1
- Argenters 2
Blanquers 1
Boters 4 3 2
Calafats 1 2
Calderers 1
Corders 3 2 2
- Courers 1
- Daguers 1 3 1
- Dauradors 1
- Encepadors 2
- Escultors 1
Esparters 2
- Flequers 1 '.
- Fusters 1 4
- Guitarrers 1
- Manyans 1 1 1
- Mestres d'aixa 1
- Mestres de cases 2 2
- Moliners 1
- Ollers 2 1 5
- Paraires 1
- Passamaners 2 1
- Perxers 4
Sabaters 2 2
Sastres 2 1 3
Semolers 1 2
-.
Serradors 1
Sombrerers 1
Rajolers 1 2
" Teixidors 1 1 2,
. ,
,
- Tintorers 1
- Velers 2 1 2
- Velluters 1
- Vidriers 3
TREBALLADORS DE LA TERRA • • • • • 29,4%
- Pagesos 5 4 17
- Hortolans - 1 6-
- Bracers i jornalers 7 7
.,.
674
,�
TREBALLADORS'DEL MAR • • • • • • • • 29,03%
- Pescadors 2 9 3
- Mariners 5 13 1 18
- Escrivans de barca 2
ALTRES .
"Treballadors" 12 5
Traginers 1 6 3
- Servei domestic 1
53,570/0 78
I
'-----34,35% ----�
'------ 65,65% ...J
11 8,73% 11590
•
•
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-L'ACTITUD PRE-IL·LUSTRADA DEL DEGA D'ALACANT MARTí
--
EN LA CORRESPONDENCIA ENTRE JOAN ANTONI MAVANS
I JOSEP VEGA I DE SENTMENAT
,
Josep M a Benítez
_
La influencia de Manuel Martí (1), més conegut com el degá d' Alacant, en el moviment
il-lustrat espanyolla podem concretar en dues línies: la del criticisme literari i historie (que
li venia a ell del coneixement directe de l'humanisme renaixentista italiá; i del seu interés pos
terior per l'humanisme iberic); i la de la consciencia del fenomen de la decadencia espanyola,
entesa i tractada com a tema.
Manuel Martí va estudiar les humanitats a la Universitat de Valencia, on hi pervivien el
que algú ha anomenat un «cert humanisme teológico-integral. (2) i alhora la tradició floralesco
literaria propia del Llevant peninsular (3). L'any 1686 aná a Roma amb l'ambició de dominar
el grec, perqué no trobava a Espanya «bons mestres en la llengua ática». A Roma no sola
ment aprengué el grec, sinó l'hebreu i entra en relació amb els grans lingüistes italians. Fou
admes a les academies romanes del Areades i del Infecundi, tan típicament humanistes. Aviat
adquirí fama d'original: ho demostra el resso que tingué en el cercle de lletraferits romans
la seva Oratio pro crepitu ven tris habita ad patres crepitantes, al palau Farnese. Un altre es
crit seu d'intenció vindicativa de la cultura hispana cridá l'atenció en els medis eclesiástico
culturals de l'Urbs. 1 suscita a més la curiossitat d'un dels cardenals espanyols més erudits
""
del moment, José Sáenz de Aguirre, la importancia del qual en l'orientació dels estudis i acti
vitats intel-lectuals posteriors de Martí és prou coneguda (4).
_ La relació de Martí amb el cardenal Aguirre té dos moments. El primer, els anys que el
serví com a bibliotecario El segon, quan inicia una col-laboració mes estreta en dos dels pro
jectes mes ambiciosos del cardenal: la preparació de la Collectio maxima conciliorum Hispa
niae, i la complementació i edició de la Bibliotheca Hispana Vetus de Nicolás Antonio (5).
Així Manuel Martí incorporava a la seva solida formació i erudició greco-llatina el domini
del dret canonic i de la historia eclesiástica d'una banda, i l'erudició bio-bibliográfica sis-centista
d'una altra. Amb aquesta doble base es graduava de doctor in utroque iure a Roma, l'any 1696.
l. Manuel Martí (Orpesa, 1663-Alacant, 1737). PASTOR FUSTER, J.: Biblioteca Valenciana de los Escritores que
florecieron hasta nuestros dias con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno. T. 1, pp. 23-24, RODRI
GUE?:, J.: Biblioteca Valentina y Catálogo delos insignes escritores, naturales de la Ciudad y Reyno de Valen
cia, desde su gloriosa conquista, lograda año 1238, hasta los presentes tiempos. Valencia, 1747. Pp. 312-313.
Estudi preliminar d' A. MESTRE, a Gregorio Mayans y Sisear. Epistolario 111, Mayas y Martí. Valencia, 1973;
i estudi preliminar de Luis GIL, a Emmanuelis Martini, Ecclesiae Alonensis Decani, Vita, scriptore Gregorio
Maiansio, -Generoso Valentino. Valencia 1977.
2. ESTEBAN MATEO, L.: Catedráticos eclesiásticos de la Universidad Valenciana del siglo XVI, «Repertorio de
Historia de las Ciencias Eclesiásticas en España», 6 (1977) p. 354.
3. MARTI GRAJALES, F.: Ensayo de un diccionario biográfico y bibliográfico de los poetas que florecieron en
el reino de Valencia hasta el año 1700. Madrid 1927.
4: AN'I'ONIO·, N.: Bibliotheca Hispana Nova... Madrid, 1783-1788. T. 1, pp. 817-818. COLOMBAS, O.M.: Agui
rre, Mabillón y la Teología, «Revista Española de Teologia» 21 (1961) pp. 156-166. ID.: Historia de lafundación
de tres cátedras de Teología en la Universidad de Salamanca (1962), «Hispania Sacra», 13 (1960) pp. 305-394.
5. Bioliotheca Hispana Vetus, sive Hispanorum qui usquam unquamve scripto aliquid consignaverunt notitia, com
piectens scriptores-omnes qui ab Octaviani Augusti imperio usque ad annum MD floruerunt. Opus posthumum ...
Nunc primum prodit iussu et expensis Eminentissimi Et Reverendissimi Josephi Sáenz cardinalis de Aguirre. Ro-
ma l696.
.
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Pero aquell dOBor de 33 anys maldava per allunyar-se de Roma. El seutaranná cada.cop
més nostálgic de la patria i el voler defugir la pressió del.duc de Medinaceli, que el desitjava
al seu servei, treient-lo del del cardenal, determinen al.doctor Martí a demanar al p-apa Inno
cenci XII algun benefici eclesiástic vacant a Espanya. 1:,i fou concedit el deganat d'Alacant,
que comportava l'ordenacio in sacris i l'obligacióde residencia, Des. de Roma estant, Manuel
Martí poc podia preveure que anar a raure-en una petita ciutat, que més ·tard hauria de me
nysprear com el cúmul de l'avorrimént i de la ignorancia, hauria-d-agrar el seu carácter i hau
ria d'impedir de coronar la seva activitat intel-lectual amb fruits més brillants. Tot i que acon
seguí de poder traslladar-se a Valencia, al cap de tres anys d'ofec a Alacant, una forta opinió
pessimista sobre si mateix ja estava arrelada en la seva consciencia. Tanmateix amb la seva
tornada a Espanya comencava també la seva influencia en la cultura espanyola per mitjá de
la seva amistat «literaria» amb Gregori Mayans i Sisear.
És Antoni Mestre un dels estudiosos de la influencia de Manuel Martí en el moviment
cultural espanyol del segle XV.III. És merít seu haver aécentuat el rol dels novatores per a
tenir un coneixement més exacte dels orígens de les transformacions culturals de finals del
XVII que menen a les positures ideológiques i científiques del XVIII. Aixó li ha permes d'es- .
criure: «creo haber contribuído al esclarecimiento de los oñgenesde la ilustración española
con "mis estudios sobre Mayans. (Quien) haya seguido mis 'trabajos .habrá podido observar
la importancia de Manuel Martí ( ... ) en la formación intelectual de Mayans, Pero ¿cómo se
formó Martí? ¿Dónde bebió su inspiración reformista? ( ...) Sólo con la respuesta a estos inte
rrogantes podremos conocer el origen de las corrientes del movimiento intelectual español
del XVIII» (6).
.
,
Les respostes de Manuel Martí. . ,
El dega d'Alacant respon per si mateix als interrogants proposats per Antoni Mestre. Ho
fa en el próleg a ·l'edició de l'obra poética del burgalés Fernan Ruiz de Villegas, poeta-humanista
del XVI; redescobert per Manuel Martí pels voltants de 1700, quan topa amb un codex de"
versos llatins «auctore Ferdinando.Ruizio Villegate» (7). El próleg és de 1734, ja vers .la .fi
de la vida de Manuel Martí, escrit expressament per a la reedició dels versos de Ruiz de Ville-
gas (8).. .
El próleg de Martí dóna el fil conductor de l'evolució de la historia literaria renaixentista.
Adreeant-se als possibles lectors, que suposa jeves estudiants, Manuel Martí els diu que han
de ser diligentíssíms en curar l'elegáncia de la llengua (val a dir llengua llatina escrita i parla
da) i de la literatura (calentendre poesia llatina). Els exhorta a l'estudi evocant l'exemple dels
grans humanistes: «Philologiae manum porrigite, jam dudum animam agenti, ac tantum non
mortuae. In-memoriam revocate praeclara illa nomina, Antonium Nebrissensem, Franciscum
Sanctium; Ludovicum Vivem, Antonius Augustinum, Petrum Ciaconium, Ferdinandum Pin
ciánum, Alvarum Gornesium, Palmyrenum, Sepulvedam, Remiresiu, aliosque ... ». La llista
de.models que Manuel Martí proposa és un vertader índex d'un curs de formació en humani
tats. Significava l'estudi de la filología, la historia i de la literatura clássiques.
Encara afegeix Manuel Martí una altra exhortació als joves. Que es llencin a l'estudi amb
. -
tota la passió: «exerite ... vires vestras, nervosque omnes intendite». Sintetitza la historia de
l'humanisme greco-llatí de la Italia del'Quattrocento i del Cinquecento. Dibuixa el neohuma
nisme ja científic del Settecento: és el moment nou o renovador de la cultura a Eliropa';<no
ja el primitiü'humanisme petrarquista, perqué ara prevalla ciencia (filológica, histórica, lite
raria) a la saviesa (sapientia). Per ésser llatinista cal dominar de'primer l'estructura de la Ilen
gua grega. Era la seva propia experiencia, vital i itinerant. . _
Hi ha també en el próleg de Manuel Martí una clara intenció reivindicativa. No n'hi ha
-
6. MESTRE, A.: Estudi preliminar a Mayans y Marti, op. cit. pp. X·XI; Mestre ha insistit en aquestes idees. Cfr.
próleg a1'ESET, V.: Gregori Mayans i la cultura de la Il-lustraciá, Barcelona-Valencia, 1975, llibreque adapta
'l'anterior de PESET,V.: La Universidad de Valencia y la renovación cienttfica española Valencia, 1963, amb
-tres al tres articles, afegits de dos capítols. Les idees de Mestre formen en el próleg l'apartat Los origenes de la
Ilustración española, reeditat com introducció a El mundo intelectual de Mayans Veléncia, 1978. '
7. GARCIA VILLOSLADA, R.: El poeta noe-latino Fernan Ruiz de Villegas, «Humanidades», VI (1954) pp. 41·84.
8. Ferdinandi Ruizii Villegatis, Quae extant opera, Emmanuelis Martini Alonensis Decani studio emendata, a Ber-
nardo Andrea Lama iterum recognita ac recensita Venecia 1734.
.
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prou en afirmar que a Espanya hi ha hagut grans humanistes per a que els erudits europeus
acceptin el fet historie de l'humanisme espanyol. Tampoc no és suficient citar només noms,
" ,
que no diuen potser res a ningú. El que cal és que els seus escrits siguin editats i difosos, per
a que, com pretenia Martí en editar Ruiz de Villegas, els seus autors siguin coneguts directa
mento És el mateix objectiu que Gregori Mayans pretenia i ho havia apres de Manuel Martí.
I el que no deixava d'insistir cinquanta anys més tard el seu gerrná loan Antoni Mayans en
les seves cartes de consells literaris a Josep Vega i de Sentmenat (9).
Manuel Martí en la correspondencia de Joan Antoni Mayans i Josep Vega i de Sentmenat.
loan Antoni: Mayans explica a Josep Vega els detalls de l'edició del volum de les cartes
llatines de Martí a cura de Gregori Mayans. Es tracta de l'obra Emmanuelis Martini, Eccle
siae Alonensis Decani, Epistolarum Libri Duodecim. Accedunt Auctoris nondum dejuncti
Vita, a Gregorio Majansio conscripta: nec non Praejatio Petri Wesselingii. Amsteleedami,
apud l. Wetstenium et G. Smith. MDCCXXXVIII, Diu loan Antoni: «la impresion de sus
Epistolas l� costeo Benjamin Keene, embajador de Inglaterra, i solo se imprimieron trescien
tos egemplares, porque no lo 'hacia para ganar dinero, i quedandose una docena de egempla
res regalo los demas a mi hermano, que los repartio presto. Uno remitido a Holanda produjo
inmediatamente su reimpresión en Amsterdam, en la que está añadida la elegante oracion
Pro crepitu ventris (10). ,-
r -
'
,
- És inevitable parlar de la Vida del Degá d'Alacant escrita per Gregori Mayans i publicada
en les dues edicions de les lletres de Manuel Martí, les dues de 1738, a Madrid i a Amsterdam.
Del text d'aquesta Vida, Luis Gil, n'ha donat la versió castellana editada paral-lelament a
la transcripció llatina (11). En el seu estudi introductori, Gil fa una remarca respecte dels mo
tius o intencions de Gregori Mayans en publicar la Vida del dega. Diu Gil que el que volia
Gregori era 'que el seu nom aparegués al costat del de Martí, amb una mena de pruíja de guanyar
merits de llatinista i d'erudit. 1 que amb aquesta finalitat va aprofitar sense escrúpols les notí
cies autobiográfiques que Manuel Martí li enviava. Afegeix: «si un prurito de vanidad puede
conducir a este mal paso (estaba utilizando al viejo en beneficio de su prestigio personal),
no cabe disculpa alguna para el apresuramiento con que Mayans despachó ( ... ) la biografía
de Martí» (12). De fet el degá havia tingut alguna picabaralla amb Gregori per la llibertat
amb que aquest redactava alguns passatges de la seva Vida. loan Antoni no.les menciona
i en canvi fa una forta ponderació a favor del seu gerrná Gregori: «en ella (durant la vida
de Martí) mi hermano nunca vió al Dean, i quando a los 20 años escrivio a Martí ya dijo
este que la pluma Latina de mi hermano era la mejor que avia visto de Español. Los tres
. '
,
9: Joan Antoni Mayans i Sisear (1718·1801), gerrná de Gregori Mayans. Primeres dades blo-biblíográfiques a XI
MENO,V.: Escritores delReyno de Valencia Valencia )749. T. 11. pp ..331·333; més dades a PASTOR FUSTER,
J.: Biblioteca Valenciana... , T.II, p. 245; i a SEMPERE y GUARINOS, J.: Ensayo de una biblioteca española
de los mejores escritores del Reynado de Carlos 111 Madrid 1785, Breu epígraf al T. IV.p. 50; notícies de loan
Antoni i la seva corresponéncia amb Josep Vega: SERRANO MORALES', J.E.: Cartas de D: José Vega y Sent
menat y de D. Juan Antonio Mayans y Sisear, «Revista Crítica de Historia y Literatura», IV·V (1900) pp. 179·183·
i ss. :Josep Vega i de-Sentrnenat (Cervera, 1754·Cerv.era, :1831). Poques noticies a TORRES AMAr" F.: Memo
rias para ayudar a formar un Diccionario critico de los escritores catalanes Barcelona, 1836. pp. 645·646. SE
RRANO MORALES, J.E.:. arto cit. pp. 179·183. Les Iletres van de 1782 a 1789, originals o minutes a I'archivo
Municipal de Valencia. Fondo Serrano-Morales, 7276-60, 727'8·76'.'
'
lO. Llefra de Joan Antoní Mayans a Josep Vega, 20 de maig de '1783. -Els gerrnans Mayans sempré lloaren la peca
intencionada Oratio pro, crepitu ventris... No totes les 'amistats delcercle maiansiá tenien els mateixos gustos.
Ignasi Casanovas comenta la reacció de Josep Finestres: «Els Ilibres que en Finestres mai volgué tenir, ni llegir,
ni veure, foren els llibressensuals, de que tant abunda ( ... )1a renaixenca humanista en tots els indrets d'Europa
( ... ); Germana d'aquesta literatura obscena era la que propiament Iiauríem d'anomenar bruta, que a casa nostra
tingué molta yoga amb el vallfogonisme ( ... ) Un dia, en Mayans li envía.el discurs del degá d'Alacant, Manuel
Martí, pro crepitu ( ... ) publicat per en Mayans amb la vida i espistolari d'aquell gran humanista, baixesa tant
més indigna com és feta amb més erudició i serietat. En Finestres, que es desfá sempre en Iloances deIs Ilibres
que en Mayans li envia ( ... ), en aquest cas ingratíssim es limita a contestar: «Aprecio la oracion pro crepitu ven·
tris que aun no-he podido leer». I d'aixó ja no se'n parla més en-tot l'Epistolari» de Finestres a Mayans. CASA
NeVAS, L: Documentsper a la Historia cultural de Catalunya en el segle XVIII. Josep Finestres. Estudis bio-o
grafic: Barcelona, 1,93.2 .•p. 37. La lletra de Finestres a ID.: Josep Finestres. Epistolari Barcelona 1933 p. 249.
es la 11etra núm 3,38 .. En la traducció castellana' de I'estudi de Casanovas La cultura catalana del siglo XVIII.
Finestresy la Universidad de Ce,;vera.,Baree!ona, 1.953, es cita en.nota la lletra-de Finestres com núm. 398, per
eI;Eor 'a la.p; 4§. 1
11. GI'1" J;,.:Emmanue.lis Martini... Vita..• , estudio premilinar, ediciónbilingüe y comentario de ... Valencia 1977.
12. GIL, L.: Op. cit. p. 33. .
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primeros años de ccrrespondencia estan impressos en el libro I de las Epistolas Mayansianas,i
en el doceno de laS'-Martinianas. Siguieron su trato según se les iva ofreciendo en castellano
i familiarmente. Fue poco lo que mi hermano aprendio del Dean: con todo le veneró como
Maestro, i su amistad le fue mui honrosa, i sin ella apenas se sabria en el mundo ayer avido
D. Manuel Martí» (13). .�
És clar el sentit d'apropiació de la fama literaria de Manuel Martí per part dels gerrnans
Mayans. La frase de Joan Antoni «sin ella (l'amistat de Gregori) apenas ,se sabria en el mun
do ayer avido D. Manuel Martí», no era res més que una reiteració, 40 anys ,més tard, de
la del mateix Gregori: «apenas se sabria en el mundo ayer avido Martí como io no huviera
promovido sus cosas» (14). Que cal interpretar no només com un efecte-retoric de vanitat,
sinó com l'expressió d'una convicció molt sincera: la d'haver divulgat la valua del dega d'Ala
canto Ell mateix usa la frase quan li deia a Gregori: «He leído con rubor el elogio que Vm.
haze de mi pobre talento en la Noticia que Vm. da alletor de la Vida de D. Nicolás Antonio
que precede a sus epístolas o cartas. He comprehendido que yo no fuera nada en el mundo
si no por-el Sr. D. Gregorio Mayans, que es el Atlante de mi fama» (15).
Joan Antoni Mayans encara afegeix un altre argument del debit de Martí al seu gerrná
Gregori: «Quanto deva la fama postuma deste gran valor a mi hermano lo muestra lo que
ha sucedido en su retrato, que mi hermano le pidio para colocarle en su Libreria, por el qual
abrio Palomino la lamina de Madrid, i por esta la de Amsterdam, i aviendose hecho entonces
una colección de los Retratos de hombres grandes vivientes el único Español que en ella hallo
lugar fue el deste insigne Dean» (16). Argument que no fa sinó reproduir la notícia-recordatori
redactada per Gregori en els seus Apuntamientos Varios, a propósit de la Pinacotheca de Brux
ker: «Martí. D. Gregorio le pidió su retrato i se lo embió a Valencia, de donde se lo llevó
a Madrid" i por él delineó i gravó Juan de Palomino, i después en Holanda, en Amsterdam,
Felipe Endlich en las ediciones de sus cartas latinas, i en Alemania en la Coleccion de los Re
tratos de los hombres grandes vivientes, siendo Martí el único español que en él avia ... » (17).
- .
Per aíxó Josep Vega escriu a Joan Antoni Mayans: «Vms. le han vindicado su fama postu-
ma.... » (18), judici que hauria consolat al propi degá Martí si l'haguera pogut llegir, conven
cut com estava fins a la seva mort que algun mal fat -que fins i tot el privava de la bona
fama- l'havia perseguit tota la vida.
El mal fat d'Espanya: la decadencia de la cultura.
,
Si Martí estava convencut que un mal fat l'havia perseguit, aixo no era sinó un cas parti
cular del mal molt més general que planava damunt d'Espanya. Hi havia un malus quidam
Hispaniae genius, comli agradava de repetir. Ho trobem una vegada en la seva Vida, copiat
per Gregori Mayans de les quatre vegades que ho posa Martí en les seves lletres adrecades
a Conduith, Montfaucon i Scipioni Maffei (19). Joan Antoni ho citadues vegades en respos
ta a Josep Vega, que vol saber de que es tracta (20). I encara per Jean Antoni sabem que
Gregori va suprimir aquesta expressió d'algún altre lloc de l'Epistolarum Libri Duodecim,
per a que no desmeresqués amb la iteració el conjunt d'elles (21).
Josep Vega ho considera un sarcasme, «sarcasme genial» pero, com cuida de qualificar
lo. Era, diu Joan Antoni, «un blasme» a tota la nació: «vamos ahora a la cláusula genial
( ... ) del malus Hispaniae genius ( ... ) Digole a Vm. que aquellas expressiones no se dirigen
a persona particular, sino al común mal gusto de la Nacion» (22).
Manuel Martí volia expressar la fatalitat del procés decadent de la 'cultura hispánica, Ho
feia en el tránsit del XVII al XVIII, i en el primer terc del segle il-lustrat, quan la constatació
13. Lletra de Joan Antoni Mayans a Josep Vega, 20 de maig de 1783.
14. MAYANS, G.: Apuntamientos Varios 1.328. Text a Mayans y Marti, op. cit., p. XXXII.
15. Lletra de Martí a Gregori Mayans, 10 d'agost de 1735, a Mayans y Marti, op. cit. p. 361; és la lletra núm. 229.
16. Lletra de J oan Antoni Mayans a J osep Vega: 20 de maig de 1783.
17. Text a Mayans y Martí, op. cit. p. XXXII.
18. Josep Vega a Joan Antoni Mayans, lletra de 7 de juny de 1783.
19. A la Vita ... , núm. 167, a Epistolarum Libri Duodecim, llibre VII, lletra 11, 31 de mar" de 1716; llibre VIII, lletra
5,8 de mar" de 1717, llibre IX, lletra 4, 17 de juliol de 1717.
20. Josep Vega a Joan Antoni Mayans, lletra 13 de maig de 1783; Joan Antoni a Vega, lletra 15 de juny de 1783.
21. Joan Antoni a Vega, lletra 15 de juny de 1783.
22. Ibidem.
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de la decadencia cultural espanyola ja tenia carta de naturalesa com un tema preocupant, i
per tant d 'estudi, per part dels intel-lectuals. En tót cas, la clausula de Martí denota quina
era la seva actitud intel-lectual en judicar el panoram-a evolutiu de la cultura espanyola. Era
la seva una actitud pre-il-Iustrada:
-
- -
<
El recurs a la-fatalitat d'un procés inexorable com a justificació del descontentde la reali
_tat és freqüent en molts dels intel-Iectuals de tates les epoques, A l'Espanya de finals del XVII
i principis del XVII-I era un tópic, José Luis Abellán ha ha sabut argumentar quan desenvolu
pa la dialéctica que duu Del Barroco a la Ilustración, fins arribar a les seves conclusiones
sobre la decadencia como «tema»: «se inicia en el siglo XVII, y tiene sus representantes más
destacados en Francisco de Quevedo, en Fernández de Navarrete y Antonio López de Vega;
el tema de la decadencia lo es-por su objeto, no por el sujeto, puesto que los pensadores y
escritores que se ocupan de 'la decadencia no sólo no son decadentes, sino que- constituyen
verdaderos hitos de primera fila en la historia intelectual- de nuestro pais; la -iniciación de la
(le-cadencia y de una literatura sobre dicho tema divide la historia del pensamiento español
en dos grandes edades: la del pensamiento de la grandeza ( ... ) y la del pensamiento de la deca-
deneia» (23).
-
Jase Luis Abellán precisa -en nota a peu de plana: «en esta división estamos de acuerdo
con José Gaos, pero discrepamos en el comienzo de la edad de la decadencia que él sitúa en
Feijeo y nosotros en Quevedo y Navarrete» (24). Penso que el que importa no és fixar si és
aquest o aquell «autor» concret el que inicia «l'edad de la decadencia com a tema». El que
interessa es haver situat «el tema de la decadencia» per part d'aquells autors que fan veure
la dialéctica del segle XVIII, que pren els seus corrents del XVII. «Estas conclusiones -segueix
Abellán- nos obligan a rectificar algunos de los tópicos más repetidos sobre la historia del
'pensamiento español. Se dice que la primera mitad del siglo XVIII fue, al menos hasta la
aparición de Feij00; de completa esterilidad l ... ). No sólo no es asi, sino que incluso a finales
del XVII se producen los primeros esfuerzos de recuperación, para lo-que se tratara de esta
blecer contacto con los focos 'de la cultura europea, por un lado, y de estimular los aspectos
más aprovechables de la tradición nacional« (25). Estimació ben aplicable al curriculum vitae
i a l'actitud intel-lectual de manuel Martí. EIl havia individuat la simptomatia de la decaden
cia, sense, pero, saber-la explicar. Abellán I'explica dins del procés d'evolució de la cultura.
Mentre accentua el rol reformista del cercle de Valencia ... Potser sigui Juan Luis Alborg qui
hagi donat una visió de conjunto
- .
�
_
Alborg diu: «los esfuerzos por negar esta decadencia ( .. .) con el propósito de restar im
portancia a la empresa reformadora del Setecientos, tienen un ejemplo ilustre en La ciencia
española ( ... ) Estudios muy recientes han puesto de manifiesto los, intentos de- renovación y
reforma que tuvieron lugar en la últimas décadas del Seiscientos y las.primeras del Siglo Ilus
trado antes de la obra de Eeijoocon la que se supone comúnmente iniciado el nuevo espíritu.
Antonio Mestre ha examinado rigurosamente esta avanzada del movimiento reformista que
se produce ( ... ) en torno de la Universidad de- Valencia. (26). Un dels bornes de l'avancada
és justament Manuel Martí. Ara bé, no reixí del tot com a intel-lectual. Resta més tost com
autor marginal (malgrat l'intent de llencament a la fama per part de.Gregori Mayans), potser
perqué així ho decretava un cop més el seu fat ... Pero més .plausiblement, perqué «la eficacia
�s también un valor primordial e!l toda actividad pública; y sin-negarle_importancia. a este
grupo reformador, que cuenta sobre todo con la personalidad ce Mayans, es innegable que
no pudieron, o supieron, saltar por encima de-su pequeño círculo y lograr una 'trascendencia
nacional, como habían de conseguir más tarde otros ilustrados quizás menos profundos- (27).
Ni Martí ni Mayans no eren superficials. El sentit crític que fonamenta les queixes d'aquest
i el desengany fatalista d'aquell no pretenien la rebentada de la cultura. Al contrari, eren ex
pressió -amb expressions sovint malinterpetades d'anti-espanyolisme- d'unes actituds pre
gones: la pre-il-lustrada erudita de Manuel Martí i la ja erudita il-lustrada deGregori Mayans.
Avui podríem dir que llurs denúncies de la decadencia de la cultura hispánica hauríem de
•
23. ABELLAN, J .L.: Historia critica del pensamiento español. 111, del Barroco a la Ilustración (Siglos XVIIy XVIII)
Madrid, 1981;'p. 307, i pp. 308-309.
-
24. Cita GAOS, J.: Antologia del pensamiento de lengua española en la Edad Contemporanea. Méjico, 1945.
25. 1\BELLAN, J.L.:' Op. cit. p. 310. -
.
-26. ALBORG; J.L.: Historia dé La Literatura española. Siglo XVIII Madrid, 1972, pp. 11-12.
27: Ibidem.
•
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considerar-les més �iat testimonia/s, i llurs queixes interpretar-les com ho feia un home de
finals del XVIII, Ramón Diosdado Caballero, per qui els-blasrnes dels intel-lectuals espanyols
anti-espanyols provenien «del amor entrañable que tienen a la patria, cuyos aumentos solici
tan con vehemencia; y si pintan más universales y mayores-los daños de lo que-realmente son,
puede proceder de la esperanza de que algo se remediará a fuerza de decir que todo está perdi
do» (28). Ho escrivia l'any 1789, el mateix en que tenirn-datada la darrera lletra de loan An
toni Mayans a Josep Vega i de Sentmenat.
,
•
,
•
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28. CABALLERO, R.D.: Consideraciones Americanas. Ms. 1843 Biblioteca de Palacio, Madrid, 1789, fol. 96.
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NOTíCIA A L'ENTORN DE LA CARITAT I BENEFICENCIA
A TARRAGONA A LA FI DE L'ANTIC REGIM:
LA CASA HOSPITAL DEL POBRES INFANTS ORFES DE TARRAGONA.
,
Josep M. Sabaté i Bosch
•
La poca llum al voltant d'alguns aspectes de la caritat pública a les acaballes de l'anome
nat Antic Regim fa que la troballa d'uns plecs aillats a l'Arxiu Historie Arxidiocesá de Tar
ragona sobre aquest tema contribueixi a aportar magrament l'única notícia al respecte pel;
que fa una institució benéfica de Tarragona a comencaments del segle XIXe.
Les dues millors monografies escrites tocant a Tarragona en la guerra i la postguerra de
la Independencia, tan soIs fan esment de la seva existencia sense especificar res més. (José
M. Recasens Comes: «El Corregimiento de Tarragona y su junta en la Guerra de la Indepen
dencia (1808-1811) 1958 pago 108 i Juan Salvat i Bové: «Tarragona en la Guerra y en la Post
guerra de la Independencia». 1965 págs, 201 i 361.)
És per tot aixo que en aquesta comunicació donem resso de l'origen, fundació, funciona
ment i activitat del referit hospicio
EIs motius d'aquest desconeixement cal trobar-Ios en la mateixa guerra de la Independen
cia, dones els francesos varen destruir tot l'arxiu de la casa, on figurava tota la seva historia.
Malgrat aquesta malifeta, els documents trobats per nosaltres ens serveixen per recons
truir la situació de la Casa d'Orfes als voltants de l'any 1818, la qual activitat no diferiria
massa de l'anterior a la guerra contra els francesos, o sigui a les acaballes del segle XVIII.
Grácies a l'obra «Tarragona Benéfica: del Dr. D. Francisco Vives Recasens, editada a
Tarragona el 1929, sabem que aquest benefic establiment fou abans fundat el juliol de 1553
pels Capítols de la Catedral i del Municipi tot seguintla instancia d'un religiós de l'Orde de
«San Jerónimo Emiliano»; tots dos capítols varen proporcionar 'al meritós frare una casa i
li varen donar 30 lliures per a la compra deIs llits necessaris. Després, el 26 de setembre de
1562; l'Arquebisbe Fernando Loaces, va vendre per 100 lliures als aleshores administradors
de l'orfelinat, els molt il-lustres D. Bartolomé Tororná, ardiaca de Vilaseca, D. Benito Berna
bé, Degá del Capítol i als Srs. D. Gaspar Barat, metge, iD. Pedro Ferrer, argenter, consellers
d'aquesta ciutat, el terreny que ocupa l'Asil, i també la casa contigua, propietat del Senyor
Veciana, hort fins llavors del palau del Patriarca, per a la construcció d'un edifici propi amb
la-seva corresponent capella dedicada a Nostra Senyora de l'Esperanca, i amb jardí.
Fins ben entrat el segle XXe encara continuava la seva tasca al número 1 del carrer de
Vilamitjana.
La «Casa dels Pobres Infants Orfes de la Ciutat de Tarragona» va deure sa fundació i
establiment com hem dit al Il-Im, Sr. Dn. Fernando de Loaces, Arquebisbe que fou de la dio
cesi de Tarragona, l'any 1562, que va cedir a favor dels orfes un hort a censal de 24 sous
anuals, on després es va edificar la casa i l'hortet dels orfes. L'Arquebisbe Loazes deixá per
administradors perpetus a dos canonges de la Santa Església Catedral i a dos cónsols; la va
riació del govern en el Decretde Nova Planta de l'any 1716 va fer que entressin en lloc deIs
(Son�Qls, do_s regidors de l'Wjuntament.
•
-La direcció la p�tava un capellá:
«en nom de Director dels orfens, al qual cuydara dirigira -e instruira a dits Infants
ab lo Sant temor de Deu, vida Cr-istiana, y politica educacio conforme la/clase qe.
correspon als subgectes li son encomanats instruintlos ab amor y caritat, y persua
dintlos ab son bon exemple la virtut y honrades qe. tot home deu tenir»;
entre aquests deures hi havia el de ter-los cumplir el metode de vida-que préviament els sen
yors administradors resolgueren s'observés, metode de vida, horari i activitat que talment que
dava arranjada en la forma següent.
Els orfes s'alcaven delllit al toe de l'oració que des del campanar de la Catedral sonava gaire
bé un quart d'hora abans de l'alba; immediatament tenien que plegar el llencol i deixar el
llit ben arreglat; tot seguit resaven les oracions del «llibret exercici del Christia» i de seguida
eixien dels aposents per rentar-se mans i cara. Partien cap a l'església Catedral on es distri
buten per les capelles a que estaven destinat i feien el servei d'elles com á escolans; si algun
deIs orfes no tenia capellá per servir, després de dita una missa tornava.a casa a esperar als
aítres, Una vegada havien tornat tots, o la major part d'ells, escombraven el dormitori i les
peces que convenien, i prenien el seu esmorzar, que no era altra cosa que una llesca de pa.
Amb tot aixó encara no eren les vuit del matí.
'
A les vuit passaven tots a «I'Estudi del Mestre de la Ciutat», menys el que estaria destinat
a la Sagristía dels Reverends Parroquials; el matí d'estudi durava fins a les onze, que retorna
ven a la casa i allí repassaven la llicó de la tarda fins a les dotze.
Al migdia dinaven; el capellá-director beneía la taula ,
«procurant qe. menjian ab limpiesa tan recomendable 'per viurer sans, com per no
ser desagradables y fastidiosos als qe. ho veuen, com igualmt. per conservar la Roba
neta y sens tacas». , <
El dinar segons l'estipulat vindria a ésser un plat d'olla amb un tros de carn o cansalada,
un got de vi i tot el pa que volguessin; la quantitat no es pot precisar del tot, pero sabem
que entre dinar i sopar es donava a casa un «siete onzas de menestra qdo. esta curda y seis
onzas de carne o bacalao»; no es pot dir que després de la llesca depa del esmorzarfos aquest
un ápat massa fort, pero el cert és que acabat el dinar, donáven gráciesr aplicant el Pare nos
tre per l'ánima 'del fundador i benefactors que els hi havien proporcionat aquell alimento
Després de dinar, la majordoma, que habitava a la casa, els pentínava, tenint cura que
'
tinguessin el cap net i sense immundícia, o sigui, sense polls.
Des d'aquesta hora fins a les dues jugaven, procurant que fossin jocs decents i correspo
nents a la seva edat; cal dir que per cap motiu se'ls permetia jugar diners, .que peraltra banda
v
no podien tenir ni portar mai, dones en el cas'que recoliissin alguna almoina devien entregar-
la al moment al Director, sota la pena de ser expel-lits de la casa. _ �
A les dues de la tarda tornaven 'a l'Estudi per-seguir la tasca del matí, tasca o pla d'Estudi
que consistia en aprendre allegir, escriure, comptar:, doctrina cristiana i la manera de portar-e
se cristianament i civil; resulta anecdótic qque, amb posterioritat, en la documentació utilit-
zada hi ha un afegit al pla d'Estudis: «constitución»; resulta, com sempre, una «nova-vella-
assignatura.
.
,
Al retorn de l'Estudi acudien a l'oració que tots els dies tenialloc a la Catedral; acabada
aquesta, i ja a casa, berenaven una altra llesca de pa; en aquell moment, a l'estiu, o bé, des
, prés de Mait-ines, a l'hivern, el capellá-dírector emprava una hora i mitja en repassar i pren-
dre la llicó, fer-los escriure.
<
•
- -
«a fi de que tingan una instrucció competent asa edat y clase y se adelantian en llegir
y escriurer e igualmt en Comptes los qe ne aprenguían.»
.
Abans de sopar es resava una part de Rosari procurant que els orfes estiguessin agenollats .
amb devoció i atenció i se'ls hi ensenyaven els misteris, potser a raó d'un per setmana, perqué
«a més de Ser una instrucció molt convenient, retindran aprenent-ho en tan poca edat
en sa memoria y los servira per a practicara lo restant temps de sa vida en qualsevol
. destino qe tingan»:,
aplicaven un Parenostre per la conservació i vida del Rei i de l'Arquebisbe, un altre per les
animes del Fundador i dels benefactos difunts, i encara un altre a 111 patrona Santa Tecla pel
bon encert dels senyors administradors en el govern de dits infants i perqué tots llurs aten
cions es dirigeixin únicament a la major gloria de Déu.
El sopar, d'acord amb el que ja he dit del dinar, estaria constituít per un bon tros de peix,
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bacallá o altra cosa corresponent, amb la seva part de. vi i el pa que volguessin.
A una hora adient, que- a l'hivern_serien les,vuit i a l'estiu, les nou, se n'anirien al llit,
fent abans les oracions segons el metode previngut pel matí a l'aixecar-se. <
Encara després d'una bona estona de recollits, el capellá-director, si li semblava, donava
.
una volta vigilant si, dormien, o bé si estaven en 'quietud i en el mode corresponent.
Heus ací un jorn complet de la vida d'aquests infanta orfes, un jorn normal" corrent.
Els dies de festa-assistien a l'ofici major de la Santa Església Catedral, situant-se immedia
tament a la barana de l'altar major, i a la tarda anaven al Rosari que es resava a Iacapella
de Ntra. Sra. del Claustre, així com a l'explicació de la Doctrina Cristiana que feien els reve
rends Parroquials. També el Diréctor cuidava d'instruír-los en la Doctrina, destinant una es
tona cada dia, i hora i mitja els dissabtes. També, una vegada al mes, devien confessar-se
i rebre la Sagrada, Comunió; per tal motiu, la nit abans, el Director tenia cura que almenys
un quart d'hora estiguessin els orfes recollits en sa presencia fent l'examen de consciencia;
(part de la documentació estableix una freqüencia de vuit dies en la confessió i comunió.)
.
' La-casa.-estave ben situada i sembla ser que es trobava enunaplaca a prop de la Catedral,
amb bones condicions de salubritat, malgrai que, després de l'entrada dels francesos a la ciu-
.
<
tat, part d'ella va quedar derruida; tenia tres dependencies; una per al dormitori, l'altra per
a.l'estudi i la darrera com a-menjador.-anexa a la rnateixa casa, hi havia una capella pública
sota l'advocació de- Ntras SFa. de-l'Esperanca on s'hi -deixaven els .cadavers dels pobres fins
-
que els clergues anaven a buscar-los per enterrar-los per amor de Déu,
En el moment que nosaltres descrivim la casa, eren vuit els orfes pobres; compresos entre
els vuit i els catorze anys, que eren mantinguts i educats fins l'edat propia d'aprendre un ofi
ci, i encara se'ls .alimentava durant els dos primers anys-d'aprenentatge.
El capella-director era l'únic empleat de la casa; i junt amb ell, sa majordoma; el seu sou
era el mateix que es donava per.mantenir un orfe, o sigui, uns 960 rals de billó a l'any; el
director, amb aquests rals per cap; els mantenia, entretenia el vestuari i comprava llibres i
paper per llegir, escriure, i comptar; per completar aquesta quantitat rebia uns 400 rals pro-
duíts anualment per les almoines. .
La'renda fixa de l"establiment era de 740 lliures 4 sous i 11 diners, encara que bona part
d'elles eren incobrables; 310 lliures i 2 sous venien de l'arrendament de terres i les 430 lliures
2 sous i 11 diners, eren de censals.
De manera eventual es recollien també aI'any 400 rals de billó, 1·8 lliures producte de l'al
moina general, i a més a més el que alguns anys recaptaven de la Creuada.
Les despeses-anavencap a la manuntenció, vestuari, llibres i papers ja comentats, a més
de 400 rals pel vestuari i mobles i 460 rals per a la reparació de.I'edifíci. ,- .'
També aquí els comptes no són.massa-clars ja-que per altra banda Ilegim: .
«Estado de lo que producen las-rentas de la 'Casa de Huérfanos ..
Entrada por lo 'que se expresa -al dorso sin contar lo que acostumbra dar- la
'" .Cruzada ...795 ti. ,14 s. lId. ""', ,
-
Salida por lo rnismo -que al- dorso se manifiesta para manuntención, vestuario
y reparación del Edificio .. 890 l. 12 s. 6 d. 5
oc Déñcítque se cubre-con lo que da la Cruzada unos años con .Qtros y si-sobrase repa-
ra más-el edificio ....94 l .. 17s. 1_d.» > ""_ ., - � .'. ,. .
El que és segur- és que les rendes.eren tan escasses.xom-els mateixos orfes que.podien gau-
_ .
dir d'elles, i no és que en manquessin d'orfes, ja que un- informe sobre les millores que es
podrien fer a l'establiment-Ia nota deia: 'Y � ,_. .
«El de que si hubiese más rentas podría tenerse, mantenerse y educarse otros tantos
� - _. -'
huérfanos y de este modo se podrían aliviar parte de.los muchos que tiene esta ciu-
dad a-causa del patriotismo y fidelidad de sus Padres que murieron por la justa cau-
sa de la nación quando a la entrada de .los Franceses en 1811.» •
Com a cloendad'aquests fets es pot deduirque la caritat i la miseria es donaven la ma
a Tarragona tot just estrenat el segle XIX, i que tal vegada el remei espiritual era I'única porta
oberta per sortirsd.alló.
"
,
_
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