
LA <<ENFERMEDAD POLITICA» DE CATALUNA: EN TORNO
A LA DIPuTACION DE LOS COLEGIOS Y GREMIOS

DE BARCELONA (1773-1775)

«La libertad es la que nos hemos propuesto alcanzar, to procuraremos
hasta el ultimo esfuerzo.»

(Carta de la Dcputacion gremial, 25-12-1773)

1. El profesor Tomas y Valiente resumfa en 1995 el debate constitucional
desarrollado en Espana durante la segunda mitad del siglo xvm con las siguientes
palabras : oel dilema entre uniformidadopluralidad juridica, entre organizacion de
la nacion sobre bases juridicas unas y las mismas para todas sus partes, o sobre el
reconocimiento de la pluralidad constitutiva, distaba mucho de haber alcanzado
un diagnbstico contundente. ZVirtud o vicio? LVentaja o desventaja? ZRiqueza o
enfermedad de la que hayque curarse? Cuestion abiertao . Abierta porque, al tiem-
po que se desarrolla entonces notablemente la conciencia politica de Espana como
naci6n, algunos de sus territorios fortalecen su constitucion hist6rica propia,
alzandose en las ultunas decadas de la centuria como «cuerpos politicos de Pro-
vinciao y en cualquier caso se mantiene viva a to largo de toda ella la memoria de
la pluralidad constitutiva de la Monarqufa hispanica. El mito del uniformismo
borbonico, interesadamente construido por la historiograffa decimononica, no ha
resistido el analisis hist6rico desarrollado en los ultimos anos . Una expresibn de
Antonio de Capmany, recordada por el propio Tomas y Valiente a este proposito,
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podrfa servir quiza para sintetizar su sintesis : la Monarqufa hispanica deviene a to
largo del siglo xvin en la <<Espana de las provincias» I .

Cataluna era una de ellas. El Principado, como los restantes reinos de la
Corona de Arag6n, evidentemente no estaba en condiciones de constituirse en
<<cuerpo politico de Provincia» . Sin embargo, por muy rotundas que fuesen las
declaraciones oficiales, a estas alturas no es menos evidente que la posici6n de
Cataluna en la Monarqufa borb6nica no puede explicarse simplemente invocan-
do el t6pico del <<absolutismo centralista» o -lo que viene a ser igual- zanjarse
lamentando elfin de la nactdn catalana, idea que ha dominado m'as o menos
matizadamente durante largo ttempo la interpretaci6n de la Cataluna borb6nica z
y llevarfa a resumir su histona politica en «1'esforq per aesdevenir provfncia»,
entendido precisamente como «1'esforg i el zel que els Catalans del setcents van
portar a aquesta obra de propta desnacionalitzaci6» 3. Frente a esta idea, pnnci-
palmente E. Lluch ha puesto de manifiesto que, una vez apagados los dltimos
ecos de resistencia austracista4, durante el reinado de Carlos HI 5, el pensamiento
ilustrado cataldn logr6 articular un coherente proyecto de Cataluna como Provtn-
cia de la Monarqufa (esto es, una afirmaci6n polftica diferencial dentro del marco
institucional borb6nico, presente ya en el memorial de 1760 6) ; aunque a menudo
este proyecto sea valorado simplemente como un eslab6n que enlaza el austracis-
mo con la Renaixen~a y se de por supuesto que en su vertiente polftica no tuvo
apenas repercusi6n practica 7.

I F. TomAs Y VALIENTE, «Genesls de la Constitucl6n de 1812. 1 De muchas Leyes funda-
mentales a una Bola Contituci6n» , en AHDE, 65 (1995), pp . 13-125 . 37-56 (las cttas en pp 54
y 56), donde podrdn hallarse las referencias blbliogrdfcas oportunas .

S . SANPERE Y MIQUEL, Fin de la nact6n catalana (Barcelona 1905), p 689 . Y actualmen-
te, p ey V. FERRO, El Dret Public CataM Les Instltuctons a Catalunyafins al Decret de Nova
Planta (VIc 1987) pp 450-460; N SALES, Els segles de la Decadencta (segles xvi-xvnt)
(= P Velar, dtr, Htst6rta de Catalunya, IV, 3 .a ed, Barcelona, 1992), pp 424-438 .

F SOLDEVILA, Htst6rla de Catalunya,111 (2 a ed ., Barcelona, 1962), pp 1188-1230 .
° Cfr R. M. ALABRUS I IGLESIAS, <Pensamlento politico y opmr6n en Cataluna en el

slglo xvtH», en Htstoria Social, 24 (1996), pp. 83-94; E LLUCH, <L'austracrsme persistent : 1734-
1736», en Estat, Dret t Societat al segle xvm Homenatge al Prof JosepM Gay t Escoda (=1nt-
ttum 1, Barcelona, 1996), pp. 397-404; id ., La Catalunya venquda del segle xvni Foscors i cla-
rors de la /l-lustracto (Barcelona, 1996), pp . 55-92.

Slempre considerado ode bona memona per els Catalans» : cfr los testunomos que aporta
M S . OLIVER, «Catalunya en temps de la Revolucr6 Francesao, en sus Obras catalanes (Barcelo-
na, s . a.), pp . 14-17

Uthltzo la traducc16n catalana de E. MOREU-REY, El Memorial de greuges del 1760 (Bar-
celona, 1968) Cfr. P. FERNANDEz ALBALADEfo, Fragmentos de Monarquia. Trabajos de htstorta
politico (Madrid, 1992), pp . 414 y ss.

7 Cfr. E . LLUCH, <<La Catalunya del segle xvin i la llmta contra 1'absolutisme centralista. El
'Proyecto deAbogado General del Publlco' de Francesc RomA i Rosell», en Recerques Htstdrta,
Economia, Cultura, 1 (1970), pp 33-50 ; J . M GAY I ESCODA, «Un `proyecto.. para restablecer el
anttguo maglstrado de Cataluiia' al segle xvln» , en Recerques, 13 (1983), pp. 145-158, E LLUCH,
«La ll*lustrac16 a Catalunya : 1'esforg per prolectar un pafs», en L'Avenq, 102 (matzo 1987),
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Quiza esta conclusi6n sea excesivamente prematura. Si de verdad estamos
ante un proyecto articulado -como Lluch defiende, hasta donde puedo alcanzar,
con pleno acierto- entonces no pueden juzgarse sus resultados de forma aislada
(es decir, por la atenci6n que tal o cual propuesta pudiera merecer en las instan-
cias oficiales), sino globalmente, y para esto me parece imprescindible atender al
juego de complicidades y resistencias, tolerancias e imposiciones que gener6 la
practica institucional del oregimen de la nueva planta»$ . Vicens Vives llam6 hace
tiempo la atenci6n sobre los abismos que median «desde la apologia principesca
a la ordenaci6n institucional del Estado y desde esta misma ordenaci6n a la sim-
ple practica de gobierno» 9.Tengo para mi que sin conocer mejor la actuaci6n de
las instituciones de Cataluna en el siglo xvnl (en particular, las de ambito provin-
cial) dificilmente podran escrutarse las posibilidades de realizact6n que tuvo el
proyecto ilustrado catalan 1°. Afm de cuentas, se trataria de saber en que medida
sus propuestas nacian de y/o tuvieron repercusi6n en la configuraci6n de una
practica de gobierno -por asf decir- dtferenctada . Me apresuro a declarar que no
es este mi prop6sito aquf . Bastante osado me parece ya el mucho mas limitado de
analizar -aprovechando el planteamiento de Tomas y Valiente y con el trasfondo
que acabo de esbozar- el papel de los colegios y gremios de Barcelona en las
revueltas de 1773, que han pasado a la historia con el nombre de avalots de les
quintes ".

pp . 6-19, id., La Catalunya, pp 7-34, 55-92, 179-241, y tambi6n pp 137-178 . Para una alustada
visi6n general, v6ase J M. TORRAS I Rest, «La Catalunya borb6mca evoluc16 i reaccions contra
el nou r~gim», en J. Salvat, dir., Hist6ria de Catalunya, IV (Barcelona, 1978), pp . 178-203 .

8 Como oportuna y certeramente ha recordado S . SOLE t COT, el Decreto de 1715 fue desa-
rrollado por multitud de disposiciones en los decemos siguientes, i «al mateix temps, contmuaren
vigents una gran quantntat d'msthtucions, normes, estils i doctnnes tradictonals-molt m¬ s impor-
tants i nombroses del que s'acostuma a dv, especialment pel que fa al dret pdblic-, sempre aixb
si que no s'oposessin al dit Decret i disposicions postenors i a 1'esperit absolutista que les mspi-
rava» !La governact6 general del Principat de Catalunya sota el regim de la Nova Planta,1716-
1808 Una aportact6 a 1'estudi del procediment governattu de les darrerees de !'Antic Regim
(Resum de Test Doctoral), Bellaterra, 1982, pp . 7-81 Para la pervivencia del llamado «orden feu-
docorporativo» , B . CLAVERO, «Cataluna en Espana El derecho en la histona» , en AHDE ,57
(1987), pp . 805-850: 823-832

9 «Estructura administrativa estatal en los siglos xvi y xvii» (1960), recogido en su
Coyuntura econ6meca y reformismo burgues (Barcelona, 1971), pp 99-141 : 105 .

'0 Para una visi6n general, E ESCARTiN, «Las instituciones de Cataluna en el siglo xv[u», en
Coloquio mternactonal Carlos IIIy su siglo Actas (Madrid, 1990), I, pp . 925-940, que significati-
vamente no se ocupa de la Junta de Comercio, mstituci6n clave que precisamente por su caracter
econ6mico» tenia un componente politico-admmistrativo de importancia, como ponen de mani-

fiesto las competencias que sustrajo a laAudiencia en matena de gobiemo de los gremios .
U Aparte de las referencias que pueden encontrarse en las histonas generales de Cataluna

escntas en las 61timas d6cadas [porque nada aprovechable aportan las antenores : cfr,, p ej ,A DE
BOFARULL Y BROCA, Historia critica (civil y eclestbstica) de Cataluna, IX (Barcelona, 1878),
pp . 387-3881, tratan con cierta extensi6n del suceso- J . CARRERA PUJAL, Historta polinca y eco-
n6mica de Cataluna Siglos xvtl al xvtlt t. 11 (Barcelona, 1947), pp 447-462 ; id , La Barcelona
del segle xvut, t 1 (Barcelona, 1951), pp 69-82, al que segue J . MERCADER, Els Capstans Gene-
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Segtin Mercader, «e1 hecho mas decisivo de la Nueva Planta felipista en el
orden ciudadano y social es la desvinculaci6n del gremio artesano de la entidad
politico-administrativa que es el municipio» 12, seguramente guiada por el prop6-
sito de truncar cualquier posibilidad de participaci6n politica del comfn, dado el
caracter abiertamente aristocratico del nuevo ayuntamiento 13 . No obstante, las
corporaciones de oficios mantuvieron su importancia en la sociedad catalana 14, y

a partir de mediados de siglo, cuando hacfa aflos que se habfan apagado las tilti-
mas manifestaciones de oposici6n frontal al r6gimen de la Nueva Planta y Cata-
luna mostraba claros signos de florecimiento econ6mico, comenzaron a hacer
valer de modo visible el peso que tenian, fuera oponi6ndose a la actuac16n del
aristocratico municipio borb6nico, fuera colaborando con las autoridades reales
en el mantenimiento de un orden que aquellas se vefan incapaces de salvaguardar
por sus solos medios . En ambos casos, la irrupci6n de los gremios en la vida
pdblica -si asf puede decirse- se manifest6 bajo la forma de juntas representati-
vas del conjunto de las corporaciones de la ciudad, posici6n desde la cual juga-
ron en ocasiones un papel relevante en la vida municipal 15 . Aparentemente, estas

rals (segle xvttt) (=Hlstorla de Catalunya Blograftes Catalanes, vol . 10, 2 a ed ., Barcelona,
1986), pp 108-110, E . MOREU-REY, Revoluce6 a Barcelona en 1789 (Barcelona, 1967), pp . 53-
58 y passim, A . MENtNDEZ GONZALEZ, oVlctoria por los catalanes . los motmes de Barcelona
en 1773», Pedralbes, 11 (1991), pp . 119-130 .

'2 J. MERCADER I RIBA, Felkp V i Catalunya (Barcelona, 1985), pp . 105-110 .
13 R[eal] P[rovisl6n] Madrid, 16-1-1716, con el Decreto de 9-10-1715 (que crto por la

ed . Nueva planta de la Real Audiencea del Prmclpado de Catalvna, estableclda por Sv Magestad,
con Decreto de diez y sets de Enero de mil seteclentos y deez y sets Barcelona, por Ioseph Texidb,
unpresor del rey, s. a., un ejemplar del cual se encuentra en A[rchlvo] H[ist6rico] N[acional], Con-
selos Suprimldos [=Conselos], leg. 18515), cap. 48 : los grermos «deveriut parajumarse avisar al
Corregidor, o Bayle, para que asslsta, o emble Mmlstro suyo A la Iunta, A fm de que se eviten dlsen-
stones, y todo se trate con la quietud que es ,lusto» (que fue desarrollado por el marqu6s de Castel-
Rodngo en su bando de 6-7-1717, Primera clase, caps . 1 y 9) . Aunque nada mss se dlsponia alli, en
comcidencia con el parecer prevlamente expresado por Amedler y el Consejo de Castilla (cfr. J. M
GAY 1 EsCODA, aLa genesl del Decret de Nova Planta de Catalunya. Edic16 de la consulta original
del `Conselo de Castilla', de 13 depuny de 1715», en Revlsta Juridica de Cataluna, 1982, pp. 7-41
y 263-348 : 57-58, 87), mediante representac16n del citado CapitAan general, la R[eal] C[6dula] Bal-
Sam, 13-10-1718 abol16 los pnvilegios jurisdlcclonales de los antlguos concelleres sobre los cole-
gios, grermos y cofradias, «quedando agregada esta,lunsdlccl6n a la ordmaria del corregldor, y es
(sec) mi Real Audlencia» [apud J SOBREQUP-S CALLtc6 et al, H:st3na de Catalunya del segle xvu
fins als nostres dies (Bilbao, 1980), pp. 529-538 y 539-543, respectnvamente] .

14 Habia entonces en Barcelona casi un centenar de corporaclones, que mtegraban a unas
cuatro qumtas partes del comun . Cfr. P MOLAs RIBALTA, Los gremios barceloneses del slglo xvnl
La estructura corporattva ante el comeenzo de la revolucl6n industrial (Madrid, 1970), passim y
para esto pp 233 y ss

15 Para todo esto, v6anse : P. MOLAS I RIBALTA, Societat I poder politic a Matar6, 1718-
1808 (Matar6, 1973), pp . 115-131 ; J . M. TORRAS I RIBt, Els mumcipts catalans de 1'Antic R6gim
(1453-1808) (Procedtments electorals, argans de poder i grups dominants) (Barcelona, 1983),
pp 317-330 ; id ., «Protesta popular I associacionisme gremlal coin a precedents de la reforma
municipal de Caries III a Catalunya (1728-1771)» , en Pedralbes, 8-II (1988), pp 15-27 ; J VICEN-
TE ALGUER6, «El motin contra Squilace en Cataluna», en Pedralbes, 7 (1987), pp . 187-203 .
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intervenciones se hallaban amparadas en su mera fuerza social : los gremios eran
cuerpos legales, pero no tenian tftulo para actuar p6blicamente de modo repre-
sentativo. Sin embargo, las propias corporaciones buscaron ofrecer una cobertura
te6rica mas s6lida a su vocaci6n politica, cuyo primer paso fue la Disertacion
encargada en 1766 por los gremios barceloneses a Roma i Rosell, uno de los arti-
fices del <<memorial de greuges» de 1760, esencialmente encaminada a demos-
trar su caracter natural (lo que equivalia a decir, sin asumir el coste de hacerlo,
indisponible para el poder politico) y, por tanto, inherente a una sociedad bien
ordenada, en la que los gremios obran «en to politico un milagro del mejor
gobterno»'6. Este papel distaba de ser pacificamente aceptado, como puso de
manifesto la reacci6n contra la participaci6n de los gremios en la elecci6n de los
cargos municipales creados en 1766, una suerte de contraofensiva impulsada en
Cataluna por quienes entendian que «la plebe es monstruofacil siempre a mover-
se contra la nobleza» y, en consecuencia, debia permanecer al margen de los
negocios publicos 17 . De ahi que sea doblemente significattva la unanimidad que
parece registrarse en torno a los gremios en las revueltas de 1773, aunque no
siempre haya sabido verse asf.

La historiograffa catalana ha tratado a menudo conjuntamente la revuelta
de las qumtas y los llamados rebomborts delpa de 1789, que fueron los conflictos
mas graves que padeci6 la Cataluna borb6nica, considerando al primero como
antecedente del Segundo 18 . Sin embargo, uno y otro presentaron unas caracte-
risticas propias to suficientemente acusadas como para desaconsejar esta asi-
milaci6n : mientras que la de 1789 tiene todas las tiptcas de las revueltas de los
humildes contra los poderosos motivadas por las crisis de subsistencias 19, la
resistencia al reclutamiento por quintas implicaba la defensa de una libertad
antigua y fue asumida, por medios politicos (o sea, no violentos), por sectores
amplios y muy diversos de la sociedad catalana, desde luego mas amplios y
dtversos que los directamente afectados por la Orden real de alistamiento . Es
este movimiento de oposici6n, capitaneado por los colegios y gremios de Bar-

16 F ROMA i ROSELL, Desertact6n historico-politico-legal por los Colegios y Grenuos de la
Ciudad de Barcelona y sus prevativas (Barcelona, 1766), reproducido por MOLAS, Los gremeos,
pp . 557-577 . Cfc E . LLUCH, El pensament econdmec a Catalunya (1760-1840) . Els origens ide-
ologics del protecciornsme i lapresa de consciencea de la burguesia catalana (Barcelona, 1973),
pp 11-33 ; id ., La Catalunya, pp 179-206

'7 La imciativa habia partido de la Audiencia (con interesantes argumentos en favor de los
gremios), y fue protestada con exito (1770) por los ayuntannento catalanes Cfr. TORRAS, Els
rnunecipis, pp. 337-357 ; la cita, perteneciente al regidor F. NOVEL, en pp . 353 y 360.

18 Asf, smgulannente, E MOREu-REY, Revoluc16 a Barcelona en 1789 (Barcelona, 1967),
pp. 53-58 ypassim

19 Cfr I CASTELLS, «Els rebombons del pa de 1789 a Barcelona) , en Recerques, 1 (1970),
pp . 51-77 : 69 y ss . ; J FONTANA, Lafi de 1'Antic Regim i la industrialitzacto (1787-1868) (=P.
Vilar, dir., Histdrea de Catalunya, V, Barcelona, 1988), pp. 123-126
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celona, y no tanto el aldarull del dfa 4 de mayo de 1773 en sf mismo, to que
aquf nos interesa 20 .

2. El origen del conflicto se encuentra en la oposici6n al reclutamiento
decretado a fines de 1772, en aplicaci6n de la Real Ordenanza para el reemplazo
anual del Ej6rcito de 1770 Zt . Esta orden despert6 en Cataluna un malestar consi-
derable, hasta el punto de motivar, al parecer por iniciativa de Barcelona, la con-
vocatoria de una asf llamada Junta General de Provtncia, reunida ad hoc en esa
capital con permiso del capitan general 2z . Aunque se ignoran todos los detalles
del caso, sabemos que estaba formada por comisionados odiputados de los ayun-
tamientos cabezas de corregimiento del Principado (con el Valle de Aran), y es
evidente que por esto mismo le prestaba, si no representaci6n, al menos sf una
voz comun que convertfa a la Provincia como tal en interlocutor ante las autori-
dades reales . La Provincia, de hecho, adopt6 de tal guisa el acuerdo de suplicar la
exenci6n de quintas (y, subsidianamente, la conmutac16n de este servicio por su
equivalente) e hizo ofr la voz que asf habia tornado elevando, en febrero y marzo
de 1773, sendas representactones al rey 23 . Con esa ocasi6n, la Junta design6 a un

20 Utilizo profusamente para ello, como se vera, dos consultas del Conselo de Castilla al rey,
de 18-11-1774, que se custodian en AHN, Consejos, leg . 6863, nums 30 y 31, ambos sin fohar
(registradas tbid, lib 1944, 380v-512v, e mventanadas ibid., lib . 2848, 16v-17r), para cuya descnp-
ci6n y contenido remito, en aras de la brevedad, a mi «Despotrismo ilustrado y desorden social- la
restauraci6n de la nueva planta de la Audiencia de Cataluna (1775)» (en adelante, D/), en Imtnum, 2,
1997, pp . 485-516 497-510, esp . notas 53 y 64, trabajo que enthendo ngurosamente complementano
de 6ste y al que remutir6 en algunos puntos, para lunitar al maxtmo ]as reReraciones Salvo que otra
cosa se indique, todas las citas documentales proceden del ndm. 30 (que consta de 176 ff.), mdican-
do si corresponden a los grermos, los fiscales, el Consejo u otra mstancia, en el entendirmento de que
son siempre expresadas poi el Conselo en su consulta, a paint de los documentos ongmales de los
otros que obrarfan en el expediente, sin duds muy abultado, cualquiera que est6 farmhanzado con las
consultas del Consejo sabe que son extraordmanamente mmuciosas y fidedtgnas . Se me disculpard
el impreciso procedirmento de cita, impuesto poi las caracteristicas de un documento no foliado
comoeste; con todo, queen este mteresado no tends muchas dificultades para localizarlas en la con-
sulta original (que guards el orden habitual motivact6n, relac16n de hechos, respuesta fiscal y pare-
cer del Consejo) No he podido localizar-todavfa-el expediente original .

21 Real Ordenanza en que SM establece las reglas que tnviolablemente deben observarse
para el anual reemplazo del Exerctto con justa y equetateva dtstrtbuctdn en las Provinctas
(3-11-1770) . Cfr. C . BORREGUERO BELTRAN, El reclutamtento mtluarpoi qumtas en la Espana
del siglo xvtn Origenes del servtcto mihtar obligatorto (Valladolid, 1989), pp 95 y ss .

22 Aunque su convocatona debi6 de ser un hecho muy notable, dado su carddcter provincial,
no hay noticias acerca de esta Junta Una escueta menc16n, err6nea en la fecha, en CARRERA,
Htstorta, II, p 447, y La Barcelona, 1, p 69 .

23 El 17-1-1773 «con la mayor sunust6n expusteron a VM el sentimtento que havia causa-
do en aquellos Naturales el alistamtento para el reemplazo del Exercito mandado hater enfines
del ano de 72, poi su poca propens16n al servtcto forzado, propomendo vareos tnconvementes
que de llevarse a efecto resultarian a la agrtcultura y manufacturas, y algunos medeos para
poderse hater dtcho reemplazo sin el sorteo», suplicando tuviese a been eximirle del mismo y,
subsidiariamente, admitir la conmutac16n de este servicio en el equivalente proyectado Fue
denegada poi el rey (El Pardo, 28-2-1773), poi no entender <convemble con su soberanajusttcia
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tal donGabriel Garriga como agente o comisionado para que en su nombre soli-
citase el despacho de las mismas en la Corte 24 . Comoquiera que el rey no acce-
di6 a estas suplicas, la Junta qued6 disuelta entonces, pero Garriga se mantuvo
apoderado en Madrid y firme Barcelona en su empeno de eludir el reclutamiento.
No bien se pusieron aqui en marcha las complicadas operaciones de alistamiento
prescritas en las Ordenanzas militares, comenzaron a aparecer pasquines y circu-
laron papeles subversivos que, al parecer, llamaban a la desobediencia 25 . En
medio de este ambiente agitado, en abril, las autoridades requirieron de los cole-
gios y gremios de Barcelona sendas listas de los mozos solteros individuos de
sus respectivos cuerpos, orden que estos eludieron por dos veces, alegando los
inconvenientes de atenderla, al tiempo que solicitaban, infructuosamente, autori-
zaci6n para celebrar Junta general, con el objeto de determinar «to que juzgaban
mils conventente al bten de la Patria y servtcio de la Corona> Asi las cosas, el
dia 3 de mayo las autoridades acordaron principiar sin mils el alistamiento por
los medios reglamentarios, es decir, sin el concurso de los gremios, a las ocho
horas del dia 4. He aqui to que ocurri6 entonces, segtin la versi6n redactada al
punto de los acontecimientos por aquellos cuerpos (considerablemente dulcifica-
da, por cierto, en comparaci6n con las otras coetaneas que se conocen) :

Que al ponerlo en execuci6n los Capitulares con las Justtctas, se sobre-
saltaron los mozos solteros, determinando el huirse y abandonar sus casas y
ofictos al mismo tiempo que los muchachos de pocos ahos corrian las calles
y plazas, y hallandose casualmente unos con otros se formaron algunas qua-
drillas, refugiandose las vnas al sagrado y las otras a las Puertas de la Ciudad
para escaparse del altstamtento, pero las hallaron cerradas, con to que creci6
el espanto de los muchachos que se coadunaron vnos en el Llano del Palacio
y otros se dingteron a la Catedral, y hallando a dos franceses amoladores les
obligaron a que se apoderasen y tocasen las campanas .

Que semejantes movimientos no fueron inspirados ni executados sino
por la mocedad inacauta yjubentud inconstderada, porque al paso que ronda-
ban las calles las quadrtllas de muchachos, los maestros de los Colegios

hacer distencion con el Prmctpado de vna regla prescripta generalmente para sus Remos» Sin
embargo, el 17 de marzo volvieron a representar los comtsionados, propomendo nuevos medios
para of reemplazo, to que motiv6 el Real desagrado, pues <<estando, como esta, satisfecho del
Principado no puede conceber que ilea otras ideas en sus naturales que el cumplinuento de sus
justas resoluciones» (RO 30-3-1773)

24 Acuerdo del 23-1-1773 : <<con las condiciones mils ventajosas a la Provmcta que pudle-
se conseguir de la piedad del soberano» Seg6n su propia declaraci6n, tenia poder general con-
fendo por el Prmcipado en dicha Junta .

25 v6ase el edicto dictado por el capstan general el dia 16 de abnl, que reproduce CARRERA,
Historea, 1I, pp . 447-448, en el cual se ofrece una recompensa a queen denuncie a los autores de los
«pasquines y otros papeles sattricos y sediciosos» que cuculaban Hubo muchos, segun MoREU-
REV, Revoluc16, p . 58, donde reproduce algunos Otros mds pueden verse en las prnmeras pdgmas
del manuscrito <<Dtferentes Obras en verso y en Prosa Castellanas y Cathalanas», en BN, ms . 237 .
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y Gremios, los duenos de sus casas, las gentes hacendadas, los nobles y fami-
lias de distinci6n cerraban las puertas, deteniendo a sus dom6sticos ydepen-
dientes, y asomdndose a las ventanas inspiraban a la quietud y tranqutlidad .

Que al principio de la conmoci6ny en las tres horas que durb sucedieron
algunas desgracias, pues ciertos muchachos se abanzaron al cuerpo de guar-
dia de la Puerta Nueva, pidiendo cortesmente se la abriese, a to que respon-
di6 que no podia sin permiso del Gobiemo; e inststiendo los muchachos, per-
suadi6ndose los ministros del resguardo de aquella Puerta de que querian
hacer alguna fuerza, dtspararon sin motivo dos trabucazos de que muri6
luego vn muchacho de 14 anos, y hubo onze heridos de los quales los mas
havian muerto por ser las valas del tiro de las prohividas .

Que este hubiera sido el golpe dectstvo de la mayor fatalidad para Cata-
luna, particularmente para Barcelona, si el Reverendo Obispo, con el celo y
acthvidad que era notoria no hubiese procurado contener el arrojado aliento
de los que sin reflex16n a los peligros a que se exponfan querfan vengar la
inocente muerte y heridas de sus Patriotas> 26 .

Al anochecer del mismo dfa 4, el capitan general convoc6 a los priores, c6n-
sules y prohombres para encargarles que <<sosegasen a algunos muchachos que
afro se hallaban juntos en los Claustros del Convento de los Padres Domtnicos,
con el motivo de querer justicta contra los ministros del resguardo», como en
efecto hicieron, rondando las calles con «las Patrullas de tropa a su mando» . Al
dia siguiente, atendiendo a su retterada suplicaci6n yposiblemente abrumado por
el motfn, el capitan general concedi6 por fm permiso para que «se juntasen un
yndividuo de cada Gremio como se havia acostumbrado en el convento de San
Francisco de Paula», presididos por un alcalde mayor y con la asistencia de
escribano ptiblico, «afin de poder con tranquilidad y madurez tratar en to gene-
ral del asunto» 27 . Asi reunida el dfa 6, la Junta de los priores, consules y pro-
hombres comisionados por los respectivos colegios y gremios -vno por cada
comun- se limit6 a elegir, a plurahdad de votos, a doce personas de su confianza,
otorgandoles «los poderes necesarios para que en nombre de todos expusiesen a
VM to quejuzgasen mks conveniente al bien de la Patria y servicio a su Real
Corona, 28 . Es importante destacar que los colegios y gremios se cuidaron en
todo momento de actuar de modo enteramente conforme a derecho, hasta el

26 Para otras versiones, supra n . 11 . el contraste es claro, p ej ., en to que hace al toque de
]as campanas a somaten, que todas las demds atribuyen a los mozos

27 Segun e1 Consejo, aunque e1 mfonne de la Audiencia no se encuentra en e1 expediente,
<<se enuncta en varnos papeles quepreced16 al Decreto» del capitdn general que concedib la auto-
nzaci6n . CARRERA to crta y fue favorable (Barcelona, 1, p 73)

28 Cada concurrente propuso <,el que reconoc16 mds proporcionado» y fueron elegidos,
«a pluralidad de votos» . Juan Castellb, torcedor de seda; Agustin Vidal, confitero, Francisco
Generas, impresor; Bartolom6 Amat, tendero ; Manano Santias, linternero, Pedro Serra, tendero;
Luis Cantarell, untorero ; Miguel Pons, espadero; Segismundo Llobet, notano causrdico ; Antonio
Mut6, sastre ; Esteban Bosch, albanil, y Pablo Respall, tundidor; que se deduce no estaban pre-
sentes .
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punto de que la asf llamada Diputaci6n no se tuvo por formalmente constituida
hasta que, a instancia de sus miembros, el dfa 7, el corregidor les notific6 median-
te escribano la designaci6n que habia recaido en sus personas por decisi6n de la
Junta 29 .

Apartir de este momento, la Diputaci6n de los colegios y gremios asumi6 la
iniciativa de la oposici6n al reclutamiento -pacifica y ordenada, pero tambien
firme y muy habil-, de modo que sus diputados se convirtieron en los interlocu-
tores de las autoridades en el asunto de las quintas. A to largo de los meses
siguientes, los diputados se reunieron casi a diano para este efecto ydemostraron
tenerunaextraordinaria capacidad organizativa, seguramente forjada en expe-
riencias anteriores analogas 3° . Inmediatamente, designaron a cuatro de entre
ellos para el despacho corriente -la llamada por el Consejo Diputaci6n subalter-
na 3'-, organizaron un eficaz sistema de recaudaci6n de fondos para sufragar los
gastos de la Diputaci6n, repartiendo cargas e imponiendo tributos entre los indi-
viduos de los gremios y excitaron la solidaridad colectiva de los catalanes de
todas clases en nombre de la utilidad pciblica, que cifraban en aquella hora, como
al punto representaron al reyy escribieron a diversos otros personajes de la Corte
(como los condes de Aranda y Ricla) en la exenci6n de quintas a favor del Prin-
cipado 32 . Luego volvere sobre todo esto .

29 El punto es, en efecto, tmportante, como se vere despuds : el dia 7, el escribano presente
en la Junta general celebrada les hizo notono a los doce diputados to acordado por esta, <<median-
te orden verbal del alcalde mayor», remitiendose al auto original que obraba en su poder. El
mismo dfa 7, segun resulta de <<vn libro en que se anotaban las Juntas de la Deputaci6n de los
Colegios y Gremeos» , en poder del Consejo, once de los doce diputados celebraron por si la pn-
merajunta, en la que acordaron que no debfan considerarse tales dtputados antes de recibr noti-
ficaci6n formal y de orden superior, <<pues asi se havia estelado en otras semejantes ocasiones»
Tres de ellos se personaron para este efecto ante el alcalde mayor, queen los remit16 al caprtdn
general y ¬ ste pas6 un oficio al corregidor para que se procediese a la <<notzficacl6n estilada»,
como en efecto se hizo en la casa del pnmero y por ante escnbano .

30 Los diputados celebraronjuntas por si solos (es decir, sin la asistencia de alcalde mayor
m escribano) hasta el dia 3 de agosto de 1773, <en todos sin entermist6n, y en algunos dlas por
manana y tarde» (exp. 31), levantando acta de cada una en el correspondiente Libro de acuerdos
(«hallkndose escritas en catal6n muchas apuntaciones y partes de los acuerdos)), como aposti-
llaron en su respuesta los fiscales), que obraba en poder del Consejo, junto con el resto de la
documentac16n tncautada . La investigaci6n revel6 que la Diputaci6n contmu6 celebrandojuntas
al menos hasta el 19-7-1774, pero no se hall6 el correspondiente libro de acuerdo, al deco de los
fiscales porque ya para entonces «se habia redoblado la vig :lancia de ocultar to que se trataba
contra el real servecto» .

31 Estaba formada por los diputados Generas, Amat, Serrd y Llobet, designados <<para que
en adelante, no s6lo asistiesen a las Juntas y sesiones quefuese preciso tener con los abogados y
consultores, smo tambien parafrmar las cartas de ofcio, de atencl6n y de agencea»

32 En su primera junta los diputados acordaron representar al rey suplicando el perd6n por
los excesos del dia 4 y la exenc16n de qumtas en todo el Pnncipado, <<a culo fin resolvieron que
los abogados Dres Valllloscera, Garzot, Camps y Sicard trabajasen separadamente la represen-
tactdn, y que despues sejuntasen los mismos para revisar y elelir de las quatro la que mds been
pareceese y se conformase con los deseos pubhcos» Tras remitirla, el dia 12 de mayo dispusie-
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La situaci6n en Barcelona debia de ser muy tensa en aquellos momentos, si
tenemos en cuenta que atin circulaban pasquines y folletos sediciosos y que la
ciudad estaba dotada de un conttngente militar muy numeroso . De hecho, las
revueltas del dia 4 abrieron una dinamica de conflictos entre los vecinos y la
tropa, «cuyos oficiales esparcian vocesfunestas, denigrattvas de lafidefdad de
los naturales», que se tradujo en algunos enfrentamientos y motiv6 la adopcion
de medidas de guerra por parte de las autoridades militares de Cataluna, a su vez
muy protestadas por el Ayuntamiento barcelones y los gremios, sentidos por los
«agravios hechos a la nacion» 33 . Es posible que la posicion conciliadora promo-
vida por la Corte contribuyera a rebajar la tension.

Todo parece indicar que la miciativa partio del entomo inmediato del conde
de Aranda, que habia respondido a la suplicacion de los diputados gremiales con
palabras de esperanza en la piedad regia, y sin duda conto con el beneplacito del
monarca 34 . Afinales de mayo, Garriga nothcio a estos diputados que partian hacia
Barcelona los diputados de la nobleza catalana -marques de la Manresana, y los
regidores de Barcelona don Ramon Ponsichy donFrancisco Novell- con «comi-
sion privativa de la Corte para tratar el modo mas suavey conducente de hacer-
se las quintas» . La propuesta intentaba salvar el principio de obediencia al rey
sin causar perjuicios a los naturales (para que, como Garriga dijo, «quedasen
contentos>), y consistirfa en elaborar ltstas ydeales e ymaginartas de mozos,
para sortear solo a «aquellos que antes estubiesen ya comprados o prevenidos».
Tras conferir sobre el particular en varias juntas, por el rechazo inicial de los
diputados a consentir cualquier forma de alistamiento y sorteo, se acordo al fin
proceder del modo indicado : el dia 11 de junio se efectuo el sorteofingido de
los 29 mozos correspondientes a la ciudad, que fueron pagados por los colegios
y gremios, «con Coda quietud y tranquilidad, siendo mucha la concurrencia,
pero con la mayor armonia y concterto, y con repetidos vitores que colmaron la
funcion» .

La Diputacion gremial entendio esta solucion como puramente provisional y
en modo alguno satisfactoria. Ensegutda acordaron proseguir su instancia con el

ron encargar a Gamga, «agente en esta Corte)), que siguiese el expediente de la representaci6n y
practicase todas ]as diligencias que juzgase convementes para el logro de sus pretensiones

33 En la Junta celebrada el 12 de mayo, los diputados <<acordaron que med:ante la novedad
de averse puesto dos canones en cada vna de las Puertas de la Ciudad y doblado las centmelas
de adentro y de afuera, montado y cargado de metralla muchos canones en la Ciudadela y Casti-
llo de Moryuich, con direcci6n y apunte a la Ciudadv, asi como otras medidas de guerra que se
expresan, «pasasen algunos diputados con el gobernador, marquis de Vallesantoro, para suph-
carle que.. se mttigasen semejantes providencias que trastornaban la quietud del Pueblo y eran
sensibles a las personas hacendadasy deastento» Para el Ayuntamiento, vid . CARRERA, La Bar-
celona, 1, pp . 74-79, R . GRAU y M LbPEZ, «L'Ajuntament de Barcelona sota Caries III (1759-
1788) . Un esquema histbnc», en Pedralbes, 8-111(1988), pp . 27-45, esp . 35 .

34 Junta del 1 de junio Ponsich manifesto a los diputados «lasfacultades que tenian,
comumcadas a nombre de VM» por el conde de Ricla .
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rey para lograr la exenci6n de quintas, <<para to que seform6 relaci6n y repre-
sentaci6n exponiendo los perjuicios que se seguian a las Artes y Oficios, con
otros», que fue remitida a diversos personajes influyentes de la Corte 35 . Para este
efecto y algunos otros que se fueron presentando los diputados siguieron congre-
gandose en junta casi diaria hasta finales de agosto y mas esporadicamente hasta
el mes de julio de 1774, mantuvieron su correspondencia con Garriga hasta fina-
les de julio de 1773 y desde entonces con los diputados de la nobleza catalana, a
quienes habian encomendado ael asunto de la livertad del sorteo» en la Corte 36 .

Toda la operaci6n qued6 frustrada cuando aqui descubrieron -por casualidad y
con gran alarma- las actividades de la Diputaci6n de los gremios (en abril
de 1774), se orden6 encarcelar a sus cuatro miembros mds significados (la Dtpu-
taci6n subalterna, en mayo)y se abri6 una exhaustiva investigaci6n oficial 37, que
culmin6, en enero de 1775, con la declaraci6n de nulidad de la Diputaci6n gre-
mial y de todas sus actuaciones.

3 . A to largo de un ano, poco mas o menos, la Diputaci6n de los colegios
y gremios de Barcelona actu6 como un 6rgano de la voluntad pfblica, que par-
ticip6 de forma sumamente activa en negocios de tan extraordinaria relevancia
polftica como eran el orden publico y el servicio militar al rey, adoptando e
imponiendo sus decisiones con tftulo de representante a toda la clase de los
artesanos y menestrales barceloneses (y aun a aquellos que, sin serlo, estaban
sometidos al reclutamiento) . 4Era esto admisible? A la vista del Decreto de
Nueva Planta, desde luego que no . Y sin embargo, aparentemente era un cole-
gio legrtimo, constituido como estaba de modo enteramente conforme a dere-
cho (es decir, con permiso de la maxima autoridad real en Cataluna), asi que
los diputados tenfan muy buenas razones para entender -como declararon los

35 La consulta menciona al duque de Alba, marqu¬ s de Montealegre y don Ricardo Wall
(que Gamga habia procurado, segun inform6 en carta del 15 de mayo, «se mteresase a favor de
los Catalanes, que no dudaba to haria por serles afecto))) <<y aunque en su respuesta les hecle-
ron presente la dificultad de la Ynstanciapor los sucesos ocurredos en Barcelona, no obstante
les ofrecteron coadyubar de su parte en cuanto tubteren facultades»

36 El Consejo resume asf las cartas del marquds de la Manresana (entre 8-9-1774
y 26-3-1775) en unas dijo que «que aun no era tiempo de entablar la pretens16m), en otras, que
<<no se descuidaba de procurar el alibio de sus paisanos» , y todavia en otras «noticlbndoles
algunos pasos que dabs en el asunto» .

37 En resumen- una carta de agradecimiento escrita por cuatro diputados al marqu6s de
Rubi, residente en la Corte, y comumcada por 6ste al rey, alert6 sobre la existencia de la Diputa-
c16n y motiv6 una comisi6n indagatona a don Raimundo de Yrabien, oidor de la Audiencia de
Cataluna, queen encarcel6 a los cuatro (con embargo de bienes), requis6 sus papeles y los remitib
al Consejo La mformaci6n revel6 «no s61o la representac16n publica que se tomaban los diputa-
dos, sino tambien la autoridad y facultades que ententaban exercer sobre aquellos vasallos,
hasta Ilegar al intolerable extremo y desorden de repartirles contribuceones para sus fines y
acuerdos» Una RO 11-7-1774 orden6 al Consejo consultase to mas convemente sobre los dos
puntos expresados, como ¬ ste hizo, tras practicar nuevas diligencias en la Corte, el 18-11-1774 .
Para mas detalles, remito a D!, 4, esp . n . 53
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cuatro encarcelados- que en la Diputaci6n «se habia refundido la representa-
ci6n de todos los Colegios y Gremios de Barcelona>>. Cuando ella hablaba, to
hacian todos estos cuerpos, y todos actuaban tambien cuando ella to hacia. No
puede atribuirse a la casualidad que una de las primeras decisiones de la Dipu-
taci6n fuera precisamente encargar a sus abogados -que los tenfa, y asistidos
ademas por otros colaboradores letrados- la elaboraci6n de una Noticia impar-
ctal, veridtca y circunstanctada con los documentos yjustificaciones necesa-
rias a la novedadacaecida en la ctudad de Barcelona en el dia 4 de maio quan-
do se empez6 el alistamtento de los mozos solteros de su vecindario, en
cumplimiento de las reales ordenanzas en que se establecen las reglas que
inviolablemente deben observarse para el remplazo del Exercito, muy medita-
da y aprobada en su seno por votaci6n 38 ; cuyo objeto no s61o era eximir a los
gremios de cualquier responsabilidad en los motines y enaltecer su actuaci6n al
servicio del rey, sino tambien mostrar paso a paso todos los que habian condu-
cido a su constituci6n, insistiendo precisamente en los puntos claves para fun-
damentar su legitimidad. Unalegitimidad que, por supuesto, los colegios y gre-
mios de Barcelona que la habian elegido no dudaban en reconocerle, y sobre la
base de la cual la Diputaci6n adoptaba decisiones vinculantes y tan gravosas
para sus individuos como eran el repartimiento de cargas y la imposici6n de
contribuciones, con el fin de sufragar los gastos que sus actividades genera-
ban 39 . Asi se comprueba en los casos de conflicto que suscit6 la aplicaci6n de
estas decisiones, resueltos por la Diputaci6n como si de un tribunal supremo se
tratase 40 .

38 La Junta del 15 de mayo delhber6 que el doctor don Josef Francisco Camps, abogado de
laDtputact6n, «trabajase vna noticea imparcial [ . .] con los documentos yjustificac:ones necesa-
r :as, para remttirla a la Corte, princtpalmente a los mmistros superiores de ella>> Tres dias des-
pues, en la Junta del 18, «se le16 y aprob6 a plural:dad de votos dicha noticea tmparcial, y se
resolvt6 pasarla al Dr D . Buenaventura Vallllocera [sic], consultor de la Diputact6n, par hallar-
se personero del Comun, para que la revtstase, y con efecto la revts6 y aprob6 dtcho abogado,
queen, y el Dr. Camps, fueron de parecer que se remetiese este diario a los condes de Aranda,
Ricla y Losada, al mariscal de campo D Pedro Martin Cermeno, al marques de la Manresana y
a D Gabriel Garrtga, como asi se hizo, con sus respecnvas cartas»

39 En la Junta del I1 de mayo los diputados Respall, Cantarell y Llovet fueron designados,
respectivamente, contador, tesorero y secretano de la Diputaci6n «En lapropta Junta [ . . .] deter-
minaron que sepasase un libramiento a cada Colegto y Gremto, para que sucesivamente al ofi-
cto que dir:gia aprontase y entregase la cantidad que en el mismo constaba y la que se habia
proporcionado por la mead de to que cada Colegio y Gremto contribula por los impuestos de la
capttaci6n personal, habtda raz6n de los totales anuales de dicha contribuct6n, y afin de que [ . ]
sepudteseformar unfondo efectivo, como se haviaformado, con que concurrir a quantos gastos
y expensas se ofrecteren a la Dtputaci6n»

40 La calificaci6n es de los fiscales, Justificada en haberse arrogado «1a direcci6n piiblica
con el exercicio mis alto de la soberanta, que era el de imponer contribuciones y hacerlas ext-
gir por la regla yforma que le habiaparecido», resolviendo los agravios que algunos gremios
plantearon con «1aJunsdiccu5n misma de los mag:strados reales»
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No s61o eran, empero, los colegios y gremios: a fm de cuentas -se dira, con
raz6n- la Diputaci6n era su criatura, alumbrada segun su tradici6n y conforme a
sus propias reglas . Aparentemente, nadie dud6 en Barcelona de su legitimidad y
es evidente que no actuaba en secreto, porque como 6rgano representativo de los
gremios se dirigi6 a las autoridades y como tat fue tratado por esta . El capitan
general (aunque no esta claro si tambidn la Audiencia), el corregidor, el ayunta-
miento . . . : hasta donde se sabe, todos reconocieron tacitamente a la Diputaci6n
gremial, porque nadie cuestion6 en Barcelona su legitimidad . ZY en Madrid?

En Madrid, si. Aqui, en la Corte, la noticia de su existencia caus6 una extra-
ordinana alarma y motiv6 -como ya dije- una concienzuda investigacilln oficial
(calificada por los fiscales de pesquisa secreta y de estado), durante la cual la
Diputacion subalterna permanecid encarcelada. Unavez realizadas las averigua-
ciones y evacuadas las diligencias oportunas, la reacci6n fue fulminante, como
correspondia, en palabras del Consejo, a «uno de los mils graves asuntos que
deben ocupar la soberana atenc16n [. . .] por las consecuencias quepueden rece-
larse» 41 . La Diputaci6n gremial alteraba el equilibrio institucional proyectado
por la Nueva Planta, claro que si; pero ademas -dijeron entonces los fiscales del
Consejo- atentaba contra la constttucion politica de la Monarquia . No hacia
mucho que los mils influyentes ministros de Carlos lII se habian visto en la nece-
sidad de explicitarla, para hacer frente a la situaci6n creada por los motines de
Esquilache, fijando -si se me permite la exageraci6n- una suerte de doctrina ofi-
cial sobre la constitucion politica de la Nacion espanola, cuyo principal artifice
debio de ser Campomanes . No me extenders sobre esto ahora: doy por supuestas
las implicaciones constitucionales del debate sobre el derecho patrio y simple-
mente recuerdo la argumentacilln de los fiscales en el expedients de la Pragmati-
ca de 17-4-1774, preventiva de todo bullicio o conmocion popular 42, desarrollada
a traves de los tres pasos siguientes : a) el transito del estado natural a la sociedad
civil (o estado politico) mediante pacto, priva al hombre del derecho natural a
defenderse por sus propios medios, es decir, por vias de hecho; b) la ordenacilln
pdblica de la sociedad civil corresponde en exclusiva al soberano, que es el rey,
mediante leyes, dictadas sin ninguna participac16n de los vasallos, aunque siem-
pre con la debida reflexion, para encaminarlas a lafeltctdad ptibhca; c) los magis-
trados piublicos son parte esencial de la constituc16n, porque son ellos y solo
ellos- los encargados de velar por el cumplimiento de las leyes, resolviendo
mediante su aplicacion cualesquiera conflictos que puedan plantearse . Era la

41 De ahi que fuera remithdo a mforme de los tres fiscales (Campomanes, Albmar y Gonza-
lez de Mena) y consultado por el Conselo Pleno Cfr. C . DE CASTRO, Campomanes Estado y
reformismo dustrado (Madrid, 1996), pp . 230-234 .

z AHN, Consejos, leg . 730, mum . 9, If 37-64 (21-1-1774), que resumo en D/, pp . 493-497
Para el trasfondo, por todos, J . M. PORTILLO VALD~S, Monarquia y golnerno provincial Poder y
constntucl6n en lasprovinclas vascas (1760-1808) (Madnd, 1991), pp 57 y ss
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nuestra, como se ha dicho, una constituci6n polrtica anttpolittca, alzada sobre la
base de la no-participaci6n en cuerpo de los vasallos, <<a quienes s6lo incumbia
la gloria de obedecer» y, llegado el caso, representar (esto es, exponer en stiplica
humilde a los pies del soberano) para hacer valer sus derechos e intereses 43 . No
en vano uno de los t6picos preferidos del momento fue la disoluci6n de las cofra-
dias gremiales 44 .

A la vista de tales postulados, a la saz6n invocados por los fiscales, se com-
prendera la indisimulada irritaci6n del Consejo ante la Diputaci6n gremial y la
aprens16n que manifestaba por los riesgos politicos que su sola existencia com-
portaba. Esto es particularmente claro en el dictamen fiscal, que no puede expli-
carse sino en consideraci6n a la doctrina senalada 45 . Los fiscales vieron confir-
mados en el comportamiento de los gremios barceloneses el peligro politico
inherente a las corporaciones de oficios, cuyos rectores lograrian facilmente un
predominio absoluto sobre sus individuos «siempre que a estos cuerpos de
menestrales se permitiesen juntas o representantes visibles». Es mas, ala vista
del resabio anttguo de los de Barcelona en tratar de asuntos ptiblicos, llegaron a

43 Y ademds de manera particular, sm que nmg6n cuerpo pueda arrogarse la representac16n
del publlco, como fundamentan los fiscales en su respuesta . para el caso, <<es Indiferente st el
vecmo esta al:stado o suelto, por to que mtraba a los negoclos publicos y cumplimzento de las
reales 6rdenes generales» . Para la calificaci6n expresada, vid , por todos, el arranque de
J M. PORTILLO VALDts, <Los limites de la Monarqufa . Cateclsmo de Estado y constltuci6n polf-
thca en Espana a finales del slglo xvm», en Quaderm Florentmi per la storla delpenstero gturt-
dtco moderno, 25 (1996), pp . 183-263 La frase citada en el texto es de los fiscales y esta dedlca-
da anuestros gremios (DI, n . 55), pero la idea se hallaba muy difundlda : v6ase el interesantisimo
mforme del Colegio de Abogados de Madrid (8-7-1770) en defensa de las regalfas, que pubhca J
ALONSO, ed ., ColecciJn de las Alegaclones fescales del Excmo Senor Conde Campomanes, 11
(Madrid, 1841), pp . 182-237 : 230-231

''' Contranas a uno de los monumentos de nuestro derecho lust6nco, como destacaron los
fiscales en 1774 : Carlos V prohibl6 en 1552 «todos los ayuntamtentos, cofradias o Juntas de
Gremtos», qultdndoles «enteramente la asociact6n a titulo de Cofradia, a causa de los mconve-
mentes expernmentados de que los artesanos saliesen del puro mecamsmo y prflcteca de sus ofi-
ctos o to que mlra a adelantar sus mamobras, y turbasen la tranqutlldad de los Pueblos, como
tnstrumentos de gente oral Intencionada» . Esa ley (=NR 8-14-4), tenfa en su opim6n rango fun-
damental, y se sltuaba asi al centro del debate «constntuctonal» , conslderando como conslderaban
que los mayores des6rdenes pdbllcos habfan dlmanado siempre de las confederaciones ilfcrtas
(AHN, Consejos, leg . 730, mim. 9, f 45rv) . Aunque el asunto se hafaba planteado desde 1763, el
Consejo tramlt6, a mstancla del conde de Aranda (9-8-1773, cfr. A. RUMEU DE ARMAS, Historia
de la previsidn social en Espana Cofradias-Gremios-Hermandades-Montepios, Madrid, 1944,
reimpr ., Barcelona, 1981, pp 388-413 y 659-668), un expediente sobre las cofradfas, que, de
acuerdo con el dlctamen fiscal, asumldo por el Consejo, culmm6 en 1784 con la prolublcl6n de
todas las cofradfas gremiales, en cumpllmlento de la ley de 1552 (=NoR 1 .2 .6) . Cfr ALONSO,
Colecc16n, IV (Madrid, 1843), pp . 99-124.

45 Como ellos mismos hicleron ver, antes de entrar en matena, al afirmar que el expedlen-
te no trataba de las Ordenanzas de reemplazos, «stno de contener a los Coleglos y Gremtos de
Barcelona en los limttes y respeto debldo a la publica autorldad ; de reformar los intolerables
excesos en que habian incurrldo y de reintegrar a la soberania contra las usurpactones de los
doze D:putados grenuales» Cfr. DI, n 55 .
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la conclusi6n de que los priores, c6nsules y prohombres tenian un proyecto poli-
tico bien definido, anterior y -por tanto- en buena medida independiente de los
acontecimientos de 1773, que habian sabido aprovechar, con astucia yfines
reconcentrados en sus dnimos, para la realizaci6n de su prop6sito: ni mas ni
menos, que r<un sistema constante a la independencta y a subordinar a todas las
demos clases de Barcelona a sus fines, constituyendo a su diputaci6n como un
cuerpo permamente de la voluntad pfbltca, sin respeto a las leyes y autoridades
legitimas» . Por eso, con estudiado artificto, habfan ido encaminando sus ideas
hasta conseguir la autorizaci6n para celebrar una Junta general, eludieron su
pronta conclusi6n en un acto y formaron con su Diputaci6n un cuerpo republica-
no incompatible con la soberania, que habria de servirles como instrumento para
usurpar la voz publica, «logrando -asf- en el discurso de un ono arrogarse y
tomar el nombre [ . . .] de todo el comfn de Barcelona>> En estas condiciones, la
autorizaci6n del capitan general no podfa convalidar la Diputaci6n, que era por
ello una congregaci6n clandestina e ilicita 46 : una Diputaci6nfigurada, creada
con el pretexto del asunto de las quintas <<para establecer en Barcelona una
democracia contraria a las leyes y a la constituci6n establecida por Felipe Ven
la nueva planta de 1716». Era necesario actuar con urgencia y <<contenerla radi-
calmente, antes que tomase mils cuerpo».

No bastaria con desplegar la potestad econ6mica del rey para castigar a los
culpables y todos sus coadyuvantes 47 . Arrebatados de regalismo, los fiscales pro-
pusieron ademas una serie de medidas tan severas, que de haberse llevado acabo
habrfan supuesto la desaparici6n de los gremios barceloneses en su configura-
ci6n tradicional48. La mano de Campomanes, no cabe duda, estaba detras de los

4b Las juntas no quedaban amparadas por el Decreto de nueva planta <<por no haver inter-
vemdo la Justicia en ellas», m por el del capiNan general (fechado el dfa 6 de mayo), porque <mi
isle habia despensado semelante asistencta, ne aun quando la dispensase tenia autoridad para
ello» Como la licencia no era para constituir la Diputacl6n, <cuio Proyecto habian procurado
esconder quanto lesfue poseble, se vaheron de otro medio mds astuto para perpetuar esta liber-
tad de juntarse», que fue la notnficaci6n oficial del nombramiento de los diputados .

47 Para evitar los mconvenientes de converter a Barcelona en un teatro de castegos, los fis-
cales excluyeron la vfa judicial y optaron por la via de providencea, suficiente para separar «de la
masa de aquellos vasallos la levadura yfermento de cohgac16n)), pero haciendo saber a los doce
diputados, autores de gravistmos delaos, que debfan a la clemencia del soberano <no experimen-
tar el ultimo suplicio» debian ser desterrados de la Provmcia a lugares distintos <<y sin comunt-
cact6n entre si» , bajo pena de muerte por el mero hecho del quebrantarmento. Para los demls,
vid. las notas 52-55 y 58-61 .

8 Supres16n de ]as figuras de los Prohombres, Pnores, C6nsules y cualesquiera otros ofi-
ciales de los grermos, sustituidos todos -«para atender en to quefuesejusto a las necesartasfun-
ciones de los dtchos Colegios y Gremios»- por un cogedor nombrado por el rntendente entre per-
sonas de su satisfacc16n, prohibici6n de agremiarse a los gaudines o aprendices; disoluci6n de
todas las cofradias gremiales de Barcelona y Cataluna, entre otras razones de caracter general,
para excusar Juntas expuestas a facc16n ; prohibici6n radical de las Juntas de gremios y restnc-
c16n de las que podian celebrar los mdividuos de cada uno a s61o las necesanas para los pleitos
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parrafos dedicados a recomponer de raiz la policia gremial (incluso con medidas
excesivas, por incongruentes con los hechos comprobados en el expediente). Yto
que es mas, me parece que los sucesos de Barcelona no pudieron dejar de influir
de forma directa en el debate sobre los gremios 49, que tuvo su momento algido
precisamente entre 1774 y 1778 y fue protagonizado por Campomanes 50 y

Capmany 51 . Este no fue nunca aqui un debate puramente econ6mico -quiero

que ocurrlesen al respectivo grermo, siempre con 1lcencla especial y asistencia personal del
corregldor o su temente, «debiendo confenr el Gremlo su poder a Procurador de la Real Audien-
cIa o de los Consejos y nunca a mdividuo del mlsmo Gremlo, m de otro de los demds Grermos» ;
designaci6n por laAudiencla de admmistrador para las obras pfas y fondos de cada gremio, nom-
bramiento de los vehedores o revisores facultativos necesanos en los gremlos de fabnca por el
Ayuntamiento entre los mdividuos mds h6biles e Id6neos, osm que tales revisores se pudlesen
mezclar en otro punto alguno, [so] pena de ser severamente castlgados [ . .] atendiendo mucho el
Corregidor y Ayuntarmento a que se hlctesen con pureza estos nombrarmentos para que las manu-
facturas no decaiesen, y antes se perfeccionasen en aquella cludad, impldlendo se adulterasen
como aora se Iba expenmentando» Y en fin, para conclulr, pero ante todo, por supuesto . « corres-
pondfa se prohlblese por Punto general que individuo alguno de los Colegios y Gremios de Bar-
celona, en comun o en particular, a nombre de ellos, tomase representac16n pdbhca m se ingene-
se en otro asunto que el peculiar de sus personales intereses»

49 Ademds de los trabajos citados en la nota slguiente, veanse, para un resumen del debate
J . SARRAILH, La Espana Ilustrada de la segunda mitad del siglo xvln (Madrid, 1992), pp . 558-
562; MOLAs RIBALTA, Los Gremtos, pp . 175-184.

50 Aunque no puede precisarse cudndo redact6 Campomanes su Dlscurso sobre elFomen-
to de la Industria Popular (1774) y su Descurso sobre la Educaci6n Popular de los Artesanos y
su Fomento (1775) -en adelante, DFI y DEP, respectivamente-, los datos aportados por J . REE-
DER (cuya edlcl6n manejo Madrid, 1975, pp 337-339) y V LLOMBART, «E1 enigma de la paterm-
dad del Dlscurso sobre e1fomento de la industria popular Campomanes rehabtlitado», en Cua-
dernos de Investigact6n Hlst6rica, 13 (1990), pp . 283-303, resumido y complementado en su
Campomanes, economtsta y politico de Carlos III (Madrid, 1992), pp 238-251, indican que el
primero deb16 redactarse en abril-mayo de 1774 y ultimarse en jullo o agosto, mientras que el
DEP estaba ya concluido el 31-3-1775, de manera que para determinar sI los acontecimientos de
Barcelona tuvleron alguna influencla sobre el DFI seria necesano saber cuddndo llegaron a noticla
de Campomanes, to que hoy se ignora, mlentras que resulta mverosimil que no repercutieran de
alguna manera sobre el DEP, sl tenemos en cuenta que su redacc16n y la del dictamen bubo de set
simultdnea o, al menos, inmedtatamente suceslva . De hecho, no es dlficil encontrar huellas de la
Dlputact6n grenual en DEP, aun sin haber procedido a anallzar con el detenimlento debido sus
ideas acerca de lajurisprudencta gremlal: cfc DEP, 237, negando a sus oficlales cualquier repre-
sentacl6n p6bllca y afirmando que Kjamas grenuo algunopuede juntarse para negocros publl-
cos, [ . ] porque sin duda traeria vlslbles tnconvententes, mezcldndose los artesanos en to que no
les toca, nt entzenden» Estos motivos no fueron ya explfcrtamente recogidos por Campomanes,
sin embargo, en el Apendice a la educaceon popular Parte tercera, que contlene un dtscurso
sobre la leglslacton gremlal de los artesanos, contraludo d to que resulta de nuestras !eyes, y
ordenanzas mumcipales de los pueblos (Madrid, 1776), en el que afloran m'ds been las ideas que
acerca de la umutilldad e mconvemencia de los oficlos gremiales habia expuesto ya en la respues-
ta fiscal de 1774 .

51 A. DE CAPMANY Y MONTPALAU public6 en 1778 su Dlscurso econ6mlco politico en
defensa del trabajo mec6nico de los menestralesyde la tnfluencia de los grenuos en las costum-
bres populares, conservac16n de las artes y honor de los artesanos, balo el seud6nimo de Ram6n
Martin Palacio [aunque su autorfa debfa ser conoclda, porque la desve16 con toda naturalidad
J. SEMPERE, Ensayo de una blbl:oteca espanola de los melores escritores del reynado de Car-
los III (ed. facsfmil : Madrid 1969), II, p. 139], segun dljo un ano despues, en 1779 (en las Memo-
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decir, de politica econ6mica-, sino tambien de politica tout court, como corres-
pondfa a una sociedad corporativa. De ahi que la posici6n de Campomanes, lle-
vada a sus fltimos extremos en la respuesta fiscal que hemos visto, fuera poco
menos que un imposible metaffsico en aquella sociedad : se podfan defender las
corporaciones de oficios o propugnar su abolici6n en nombre de la libertad de
trabajo, pero no el mantenimiento de los gremios en <do economico» para restrin-
gir esta libertad, y sit supresi6n tan s61o en <do politico».

Quiza por ello el Consejo -tan tradicional como siempre- no mostr6 ninguna
voluntad de modificar el status corporativo de los gremios y se apart6 en este
punto de la respuesta fiscal . El principal escollo de sit argumentaci6n estaba en la
autorizaci6n official primero y el tacito consentimiento despues, que habfan deter-
minado el nacimiento y alentado la vida de la Diputaci6n, no porque los fiscales
to hubiesen ignorado -censurando como censuraron la culpable omtst6n de las
autoridades reales-, sino porque no habfan extrafdo las debidas consecuencias.
Evidentemente, esto no legitimaba a la Diputaci6n, cuyos actos -bien al contra-
rio- debian ser declarados radicalmente nulos, pero sf rebajaba en mucho la res-
ponsabilidad de los diputados. El Consejo literalmente no podia dar credito a to
que habfa estado ocurriendo en Barcelona:

«Nohai duda de que, aunque por medios indirectos, procuraron los prio-
res, c6nsules yprohombres proporcionar el establecimiento de la Diputaci6n
para poder por este medio tener mas mfluxo en los negocios del pdblico de
que se trataba, pero han tenido la fortuna de que se alucinasen los que habian
de impedir sus desigmos [. . .] to que rebaja en mucha parte la severidad de la
Provtdencia que correspondfa tomarse en este asunto, porque no serfa gusto
ejercitar el rigor con ellos solos.>>

Aun admitiendo la existencia y los fines delproyecto gremial trazado por los
fiscales, el Consejo entendi6 que el problema trascendfa a los gremios y afectaba

rias que cito en la n 79 : 1, parte 1H, 34, n 2), debido a que «tuvo entonces por convemente ocul-
tar su verdadero nombre» , sin especificar las razones, que cierto «folleto publicado en Londres el
ano 1814 por un amigo suyo» cifra en el nesgo de defender entonces «1a mdustna de Barcelona,
su patna, que tenfa descontento al Gobiemo despu6s del motfn de 1774» (apud CARRERA, Histo-
ria, III, p . 153) Se ignora cuIndo redact6 Capmany su Descurso, pero no hay que descartar fuera
al calor de los acontecimientos de 1774 e incluso por encargo de los gremios -tal como apunta,
ciertamente de manera muy imprecisa, CARRERA, La Barcelona, 1, p . 149 (cfr. las observaciones
de LLUCH, El pensament, pp . 40-42, que comparto)- y resulta inverosimil, en cualquier caso, que
no hubiera alguna relaci6n entre aquellos acontecimientos y esta obra, por to demas rodeada de
no pocos mistenos : en 1788 publicaba Valladares en su Semanario eruduo, X, pp . 172-224, un
an6nimo Discurso politico econ6mico sobre la mfluencia de los gremios en el Estado, en las cos-
tumbres populares, en las artes y en los mismos artesanos, reproducido modernamente por L .
SANCHEz AGESTA (Granada, 1949), quien to considera, con argumentos convincentes, el texto
original que Capmany public6 bajo seud6nimo en <<vers16n arreglada» (pp . 7-12 y Ap6ndice,
para las concordancias), con el prop6sito de «disimular la intenci6n de su tests», en ciara oposi-
ci6n a la politica de Campomanes, y consistente en una defensa corporativa de los gremios

ANUARIO DE HISTORIA DEL DERECHO ESPAROL-Z4
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de lleno al regimen de gobierno del Principado . Asf que, frente a las s6lidas razo-
nes juridtcas esgrimidas por los fiscales como fundamento de sus propuestas
punitivas, que dadas las circunstancias hubieran llevado a exigir responsabilidad
a todos los implicados, debieron imponerse al fin otras mas poderosas razones
(que no se expresan, pero eran de Estado), probablemente dictadas por la incon-
veniencia de desautorizar de tal modo a las autoridades reales en el Principado .
Para satisfacer las primeras (i) bastarfa con borrar de la historia la existencia de
la Diputaci6n gremial, pero al mismo tiempo era (ii) preciso atendera las segun-
das restableciendo el orden constitucional, es decir, restaurando la autoridad de
los magistrados.

El rey acept6 el parecer del Consejo y, de acuerdo con su consulta, las dispo-
siciones correspondientes, aun censurando la muy culpable omisi6n de los magis-
trados, (i) se limitaron a declarar -y no era poco, dadas las circunstancias- la
nulidad de la Diputaci6n y todo to que hubiere obrado mientras subsisti6 52, y a
prohibir que en adelante se mezclen los colegios y gremios «en los negocios
ptiblicos de cualquier calidad que sean», con la expresa y precisa prescripci6n
de que por ningdn motivo puedan celebrarjunta sin permiso de la Audiencia, en
la inteligencia de quejamas se permitira de dos o mas gremios, sino de uno solo
apara los negoctos peculiares que le correspondan>> 53 . Y poco mas. Los doce
diputados (incluyendo a los cuatro que permanecfan encarcelados) quedaban
libres de todo cargo, con apercibimiento de abstenerse en adelante de cometer
semejantes atentados 54 . El castigo recaeria tan s61o -si asf resultare de los autos
secretos que se ordena formar- en quienes tocaron las campanas a someten y, si
las hubiese, en las acavezas conocidas [ . . .] que acaudillasen gentes para mante-
ner el bullicio y desorden» 55 . Ni to uno ni to otro llegarfa a averiguarse 5b.

ZY todos los demas? Parece claro que -incluso olvidando la activa colabora-
ci6n prestada por el cuerpo de comerciantes, el cuerpo eclesiastico y posiblemen-
te tambien por algunos nobles 57- las responsabilidades se hallaban mas extendi-

5z RC El Pardo, 8-1-1775 «que se cancelen qualesquier actos que hubtesen otorgado
como deputados para que se tengan por de mngun valor m efecto y no puedan alegarse m tener-
se por exemplar en tiempo algunov (ARN, Conselos, lib . 3406, ff. 141r-146v) .

53 La Audiencia debia arreglar el modo como debian practicarse y remitrrlo al Consejo
para su aprobac16n, sin perjuicio de las reglas ulteriores que quepa establecer apara el m6s val y
combemente govierno de estos Cuerpos con respecto a la causa publeca, segun las mdxemas que
se tengan por mas adaptables» (ibid )

54 RC (2) El Pardo 8-1-1775 : KY que se ded:quen como es su obligace6n a obedecer con
prontitud mis Reales 6rdenes, cooperando con su egemplo a que egecuten to mismo todos los
demds» (AHN, Consejos, lib . 3406, ff 146v-149v)

5s «Ypor vn efectopropto de mt Paternal Clemencia y vsando de ml notorla bondad tengo
a vien de indultar a todos los demos que huvieren concurrido a estas conmociones, y mando que
no se hagan pesquisas m endagaciones que perturben el resto del vecindano» (ebid ) .

1b Cfr CARRERA, Histona, II, pp . 451-453, 457-458 .
57 Asi se desprende de la consulta, que es concluyente por to que se refiere al clero
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das y alcanzaban como poco aciertos individuos conocidos de todas las clases de
Barcelona. No to digo yo, sino los fiscales a la vista de exhaustiva informaci6n
que manejaron. LQue habia de los abogados y consultores de los gremios, empe-
zando por el diputado del comun barcelones? 58 LEI propio Ayuntamiento no
habfa prestado su ayuda a los gremios? 59 LNo estaba clara tambien la decisiva
participaci6n del agente Garriga y la destacada colaboraci6n de los diputados de
la nobleza catalana? 6° LY qu6 decir del obispo Climent, a quien los fiscales acu-
saban de ser uno de los principales instigadores de los hechos? 61 En fin, la defec-
tuosa conducta del capitan general interino, responsable ultimo de haber permiti-
do la vida y milagros de un cuerpo legalmente inexistente durante tanto tiempo,
era manifiesta, pero ono habia incluso quienes, como los condes de Aranda y de
Ricla, habian reconocido y hasta negociado con la Diputaci6n desde la Corte? 62

58 Los fiscales pedian que se suspendiese a los doctores Prat y Abella por tiempo de ocho
anos ; mientras que el doctor Camps, que habia redactado «!a noticia imparctal de los sucesos
para pmtarlos a su modo» y fue nombrado para elaborar una memona cuyo objeto seria «pacer
odioso al golnerno en Cataluna», merecia privac16n perpetua con recogida del titulo, destierro
perpetuo (bajo pena de muerte) y reclusi6n en plaza militar por dos anos . El diputado del comun,
doctor Vatllosera, culpable de colaborar en los escntos del anterior, debia set castigado con pn-
vac16n perpetua de oficio de abogado y el doble de reclus16n Nmguno de ellos, ademds, podria
set propuesto nunca por la Cdmara para oficio real

9 El propio Consejo se declar6 admirado de que, conociendo «!a representact6n que se
habian tomado los asertos diputados en perluicio de la suia, se haia mantemdo en tan largo dis:-
mulo . Es mut extrana esta mdolencea en cuerpo que se mamftesta siempre tan celosos y actnvo,
aun respecto de la m6s minima de susfacultades» Por su parte, los fiscales pedian que el sindico
general de Barcelona, acusado de colaborar con la Diputaci6n, fuese desterrado por espacio de
ocho anos .

60 El marques de la Manresana y don Ricardo Ponsich habian mantenido una «conducta
obliqua e impropta depersonas de su nobleza y car6cter» que no debia pasarse en silencio, aun-
que fuese con demostrac16n mds bemgna que la merecida (pues habia motivo para proceder cn-
mmalmente) . el Acuerdo pleno debia hacerles cargo de su irregular y contradictona conducta,
con severa reprensi6n y apercibimiento, tendrian prohtbdo tomar dtputact6n para la Corte y no
podrian mantener correspondencia sobre negocios ajenos, bajo la vigilancta de laAudtencta. Don
Gabnel Garriga habia contnbuido mucho con sus cartas, llenas defiguraciones y astucias, a
«alucinar los 6ntmos de los Deputados» , asi que era necesano «escarmentar en su cabeza a
semejantes impostores» debia set confmado por via de providencia en plaza militar, con la obli-
gac16n de presentarse a su gobemador diariamente y la expresa prohibici6n de mezclarse en
negocios publtcos de cualquier g6nero

61 La Diputac16n, decian, «en sustancia habia sido una coligaci6nformada a la sombra de
su autortdad, para sostener los atentados cometidos en Barcelona y apoyados o movidos por
dacha Diputaci6n, procediendo esta con su Conselo y aprobac16n, como aparecia de sus acuer-
dos» (AHN, Conselos, leg . 6863, exp . 31 ; DI, n. 64) .

62 Tanto uno como otro fueron destmatarios de la representaci6n y Noacia remitidas por la
Diputaci6n a la Corte, y el pnmero es citado por los gremiales como favorable a sus intereses en
mds de una ocas16n (asi, juntas de 15 de mayo, 11 de jumo, 31 de Julio) . Gamga comunic6 a los
diputados, en carta de 16-6-1773, el traslado de Aranda a Paris como embajador [cfr R OLAE-
CHEA y J A. FERRER BENtMELI, El Conde de Aranda (Mito y realidad de un politico aragonis), 1
(Zaragoza, 1978), pp. 42-47], diciendo : «Nos igualmente to debemos sentirporque perdemos un
Protector matormente en la estac16n critica del dia, en que se tnteresaba para el alivio de las
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Quiza la generosa decision politica de cerrar los ojos ante las evidencias des-
camadamente mostradas por los fiscales respondiese, antes que nada, a las nota-
bles implicaciones que el caso podia llegar a tener, como pudo comprobarse
a posteriori, cuando el rey mantuvo en su cargo de capitan general, contra el
parecer del Consejo, a don Felipe de Cabanes, <<porque se le mando obrar con
suavidad en aquel caso» . Al fin, tan s61o Climent fue sutilmente apartado del
obispado barcelones hacia otra sede <<donde no haia el riesgo que en Cataluna>>
(decision que el prelado interpreto, por cierto, como una manifestacidn del odio
que algunos ministros profesaban a los catalanes) 63 . Pero el Consejo no parecfa
albergar tampoco muchas dudas acerca de todo to demas, y entendi6 que el expe-
diente era una prueba de to mucho que habfa que arreglar en aquella capital.

En realidad, (ii) desplaz6 el centro de gravedad del problema, cuando afirma-
ba categ6ricamente que Cataluna (y no solo Barcelona ni menos unicamente sus
gremios 64) padecfa una delicada enfermedad politica, cuya causa tiltima habfa
que buscar en la inobservancia de la <<constitucion fundamental de la Nueva
Planta» que suponia el absoluto predominio del capitan general sobre la Audien-
cia en el gobierno del Principado, y propuso -en consecuencia- adoptar sin dila-
ci6n las providencias necesanas para cortar de raiz <<todos los motivos y causas
que danfomento en Cataluna a los males y desordenes que se han experimenta-
do y que con tanto fundamento debe recelarse que Sean mayores en adelante st
ahora no se detienen». El Consejo parecfa temer un reverdecimiento de los pro-
blemas politicos que en otro tiempo habfa planteado el Principado : «En Cataluna
-dijo- ai males ejecutivos que piden pronto remedto y ai otros que aunque por
aora solo tndican riesgo llegardn a ser incurables si se descuida en la aplica-
cion de la medicina>> . Como las enfermedades polfticas se curan administrando
la medicina del buen gobierno, se hacfa necesario examinar a fondo «los manan-
tiales todos que turban el orden de aquella Provtncta» para llegar a formular un

Qumtas [. . ] Diospermitird que si nos falta este Protector se compongan las cosas de esta Pro-
vincea por diferente conducto, como confio>> El papel del conde en este asunto es confuso, pero
todo parece mdicar que, por to menos imcialmente, fue muy relevante . Para valorar su actitud
debe consultarse E . LLUCH, «Camerahsme, corona d'Arag6 i `partit aragon6s' o `militar'>>, en
Recerques, 26 (1992), pp 135-166, asf como La Catalunya, pp 137-178 Sobre el conde de
Ricla, caprtdn general de Cataluna y Secretano de Guerra, vid. notas 344, 38 y 91 .

63 Sobre el uno y el otro verso la consulta de la Sala Pnmera de Goblerno del Con-
sejo 18-11-1774 (AHN, Consejos, leg 6863, mum . 31), que resumo enDI, notas 64 y 65 . El Con-
sejo mtentb reprobar y trasladar fuera de Cataluna a Cabanes, culpable de omist6n e tndolencia
(descartando hacerle cargoformal, por evitar peores mconvementes), pero fue mantemdo por el
rey en su cargo con el argumento senalado, tal como comumcb el conde de Ricla al Consejo

64 Como en su dictamen parecfan entender los fiscales, aunque esta unpresidn puede resul-
tar enganosa : tanto ellos como el Consejo se refieren mss de una vez a «otro expedlente de Bar-
celona)), que posiblemente fue el que condujo a la creacibn de laJunta de Gobnerno del Prnnci-
pado que menciono luego, al cual los primeros remiten para so opimbn sobre estos asuntos
generales . Es probable que comcidieran en sus juicios con el Consejo.
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conjunto de oreglas [de gobiemo] seguras y adaptables a la Constitucion del
Principado», to que para el caso significaba seguir la receta elaborada en su dfa
por Felipe V De hecho, la medicina consistio, al cabo, en restablecer a la Audien-
cia sus facultades gubernativas y crear un instrumento de coordinaci6n entre las
autoridades reales (la Junta de Gobierno del Principado), es decir, sustancial-
mente, en la restauracion del sistema de gobierno establecido por el Decreto de
nueva planta, baluarte de las regalias de la Corona en Cataluna, que ahora pasaba
a ser explicitamente considerado como la Leyfundamental del Principado 6s .

4. ZHabfa motivos para pensar que Cataluna padecfa una enfermedad poli-
ttca? Desde el punto de vista del Consejo, es posible que si . Por de pronto, la
oposicion al reclutamiento por quintas habfa suscitado un movimiento de protes-
ta to suficientemente extenso y generalizado como para forzar la convocatoria en
Barcelona de aquella Junta General de Provincia, que los fiscales califican algu-
na vez como Diputacion General de Cataluna y todos reconocieron como su
representacion, formar mediante acuerdo una voz comun a todo el cuerpo del
Principado y hacerla llegar a la cabeza de la Monarquia, para solicitar la exen-
ci6n y proponer un servicio alternativo que entre otras cosas implicaba la institu-
cionalizacion de la Junta, <<viniendo en sustancia a querer reducir apacto con el
soberano el modo de contribuir en el servicio mtlitar, y erigir un cuerpo interme-
dio desconocido aun en estados meramente republicanos» 66 . No es de extranar
que el Consejo censurase la ligereza del capitan general al permitir la convocato-
ria de los diputados de los corregimientos, <<maiormente quando las ciudades y
villas de Cataluna no tienen dependencia ni sugecion alguna a la de Barcelona,
y que cada una de ellas logra por si representacion sufictente para proponer y
seguir sus recursos»

La Junta se disolvi6 a principios de 1773, pero Barcelona, acreditando, segun
el Consejo, un notable <<espiritu de independencia y stngularidad», persistio en

su empeno, hasta el punto de alumbrar el motfn del dia 4. Es imposible saber, al
dfa de hoy, el signo social de los instigadores de la revuelta ciudadana: aunque
posiblemente la conmoci6n vivida aquel dfa fuese un acto espontaneo, habfa

65 Este es el argumento desarrollado en Dl, adonde remito para las cuestnones enunciadas en
este pidrrafo, alli cito y comento las dtsposiciones correspondientes [RC (3) El Pardo 8-1-1775,
restaurando la nueva planta de la Audiencia, y RC 22-2-1775, que creb la Junta de Gobiemo del
Prmcipado] . Quiza sea convemente insistir aquf en la fe que tenia el Consejo en su medecena
(cfr. D/, 1) : si en contravencibn de la nueva planta hubieren mtroducido algunos abusos «que en
alguna manera perludiquen o agraveen a los Pueblos o naturales del Principado», dice, deben
refonnarse, porque mantem6ndose intacta la soberania «no se les debe dar motivo para queja, que
siendofundada lastima mucho a VM»

66 Son palabras de los fiscales, motivadas por las petnciones de los diputados de la Provm-
cia, que mada habian omitido . en su recurso para hacer dependlente el servicto militar en
Cataluna de la voluntad de la Junta que se habia de establecer en el Prnncipado, segtin proponi-
an, confacultad yfondos para hacer reclutas por si»
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estado precedida y fue seguida durante algunos meses del clamoreo habitual en
las revueltas del Antiguo Regimen, mediante pasquines y folletos que se tildan
de sediciosos . No parece haber duda, en cambio, de que fue algo mas que la
muchachada inocente que pretendfan los gremios 67 . En una reacci6n comun a
las revueltas urbanas del siglo xvin, 6stos se apresuraron a minim_izar la gravedad
de los hechos para dulcificar la represi6n y facilitar la consecuci6n de unos obje-
tivos que compartfan con los rebeldes . No asi los medios violentos empleados
por 6stos, que los gremios hicieron todo to posible por demostrar que reproba-
ban 68 . Al menos aparentemente, en nmgun momento se puso en duda la rendida
obediencia a los mandatos reales, sino que procur6 obtenerse del monarca la gra-
cia de la exenci6n .

Este fue el objetivo que aglutin6 voluntades en Barcelona, que permiti6 -en
palabras de los fiscales- «agavillar por causa conuin». La Diputaci6n gremial,
respaldada por la fuerza politica de la representaci6n del colectivo artesanal bar-
celon6s, logr6 tejer en torno a su prop6sito -como vimos- una red de relaciones
to suficientemente extensa como para envolver a catalanes de todas clases en
apoyo de su prop6sito. Es muy signicativo que su defensa en la Corte fuese al fin
encomendada por los gremios a los diputados de la nobleza catalana, un cuerpo
que obviamente no estaba sujeto al reclutamiento por quintas y no tenia, en con-
secuencia, inter6s directo o personal en el asunto . Es verdad que las manifesta-
ciones de solidaridad colectiva son asimismo frecuentes en las revueltas del Anti-
guo Regimen, tal como los rebomborts delpa pondrfan aqui de manifiesto unos
anos despues, pero en el caso que nos ocupa la coaligaci6n tenia un objetivo
ajeno (por externo) a la sociedad catalana, que ademas era visto por 6sta como un
atentado a sus senas de identidad (la aversi6n de los catalanes al servicio forza-
do)e intereses (por el perjuicio que reciben la agricultura y las fabricas) 69 . Asi, al
menos, fue presentado primero por la Junta de la Provincia y despu6s asumido
por los propios diputados gremiales de Barcelona, que en la esquela que redacta-
rony difundieron, a traves de los parrocos (prevali6ndose de su autoridad pasto-
ral, hecho 6ste no menos significativo), para recabar donativos con que sufragar

67 Una carnestolenda, dijo el diputado Amat . Segun el Consejo, «e1 suceso del dia 4 de
mayo de 1773 aclara los indicios de la conducta de la c:udad de Barcelona, sin embargo de to
que por los asertos diputados de los Gremios se mtenta persuader de quefue una muchachada la
conmoc16n y alvoroto [ .] coma si fuese creible que se alarmasen tanto y procurasen huir de
Barcelona con motivo del sorteo los que par su edad no podian ser comprehendidos en 91, a
menos que no les estemulasen otros con miras nada mocentes, o que se fuesen solo muchachos
tuviesen osadiapara tocarpar si o mandar a otros tocar las campanas a someten, ponerpasqui-
nes sediciosos, que aun no han cesado y to dem6s que acaec16 en aquella mfelzz ocasl6n, con el
anuncto de mayores danos st no se condescendia con la pretension de aquel comun»

68 Asf, tras los motmes y par mdicaci6n del capttdn general, rondaron par las calles duran-
te algunas semanas .

69 En igual senthdo, para e1 Ayuntamiento de Barcelona, CARREeA, Historia, II, pp. 449 y461 .
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su causa, invocaban la utiltdad de este Ptiblico 7° . Aunque el Consejo no logr6
averiguar el alcance que llegaron a tener las solidaridades asf mostradas, no debi6
de ser muy corto, si una de las cedulas del 8 de enero de 1775 se cuid6 muy
mucho de prohibir a los gremios oque se comunique a otras personas o comuni-
dades para que contribuyan a repartimientos [. ..], y [estas] no puedan, aunque
digan que graciosamente, pues se procederd contra ellas» .

En cualquier caso, la petici6n de donativos qued6 circunscrita -hasta donde
se sabe- a la ciudad de Barcelona, pero hay suficientes indicios para intuir que
los diputados se veian a si mismos como continuadores de la Junta General de
Provincia en su prop6sito de lograr la exenci6n y, en consecuencia, asumieron de
hecho -i . e ., con sus actos- la representaci6n pdblica del Principado para este
asunto (aunque s61o fuese porque la exenci6n de Barcelona era poco menos que
impensable si contribufan las restantes ciudades catalanas ") . Por eso la Noticia
justificaba su actitud en los acuerdos previos de la Junta. Por eso desde un pri-
mer momento encomendaron al apoderado de Cataluna en la Corte la defensa de
unas pretensiones que les comprometfan a trabajar por la Patria 72 ; y por eso
tambien trasladaron despues este cometido a los diputados de la nobleza de Cata-
luna, para que trabajaran en la Corte por el altvio de la Provincia Por eso, en fin,
encargaron al doctor Camps que formase auna memoria comprehensiva de todos
los inconvententes y perjuictos causados al comfin de Barcelona y del Principa-
do con la novedad de quintas»'3 . Todo indica, pues, que la Provincia, y no s61o
la ciudad, era el objeto de sus afanes .

Los fiscales y el Consejo no parecfan tener ninguna duda tampoco aeste res-
pecto, y consideraban que este extremo se hallaba instrumentalmente probado.
Aqu6llos acusaban abierta y repetidamente a la Diputaci6n del «delito de atri-
buirse sustanctalmente la representaci6n pitblica del Principado [. . .] desde el
principio», como to demostraban sus reiteradas apropostciones para toda Cata-
luna» . Algo mastemplado en sus propuestas, como ya vimos, el Consejo era, sin
embargo, mucho mas radical en sus juicios acerca de este punto y entendfa, por

7° Junta 9-7-1774, arguyendo «que seria muy adequado que los Eclesedsticos, Nobles,
Gaudenesy Bagos . concurriesen con las gratifcaciones correspondientes a sus posibelidades»
Esto probaba, segtin los fiscales, «1a astucia con que iban reductendo todas !as clases de! Pue-
blo, sin exceptuar la Nobleza y Clero»

71 Gamga habia escnto a la Diputaci6n, el 19-5-1774, que las representaciones de Reus y
Tarragona declardndose prontos al sorteo «podia servir de obstaculo, pero nunca desdoraba a
Barcelona, respecto que era la capital, y mtluaban otras circunstancias para cumplir el rempla-
zo, en el modo que m4s se acomodase» Segun el Consejo, Barcelona censur6 la sumisi6n a las
reales 6rdenes de estas ciudades, Lenda y Tortosa.

z Tal como expresaba e1 diputado Amat (hennano de un paje del obispo Climent) en carta
del 8-5-1774 a Gamga

3 Acuerdo de la Junta, a 29-5-1774, que anadia: «y los que se ocasionarian siempre y
cuando sepractecasen las nusnias, con todas las reflexiones politicasy legales que acompanasen
a este objeto» . No consta que to concluyera
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su parte, que el proyecto probablemente habia nacido por influjo de Barcelona,
pero era compartido por todo el Principado . De ahi que, obrando una suerte de
sin6cdoque politica, considerase que Cataluna misma padecfa una enfermedad
politica, que los consejeros de la Sala Primera de Gobiemo descubrian en:

oel orgulloso espiritu que revive y domina en el coraz6n de los catalanes
para restitutrse a la libertad de los antiguos fueros, que por justas y graves
causas les estan derogados, y el anhelo que mui a las claras descubren de
govemarse por distintas reglas y Leies que las comunes de toda la Nacibn,
como si Cathaluna fuese algdn otro Principado distinto mdependiente de los
muchos que componen vnidos el todo de esta Gran Monarchia, en que se ve
que el Clero, la Nobleza y el Pueblo de Cataluna piensan de vn mismo modo,
cret6ndose con derecho a gozar de mas distinciones que las otras Provin-
cias» 74 .

ZEra acertado este diagn6sttco?

5. Si podemos conceder a los episodios que giran en torno al aldarull de les
quintes algun valor ejemplar, no me parece exagerado afirmar que, en la segunda
mitad del siglo xviu y quiza en parte como reacci6n frente al «reformismo bor-
b6nico» , despert6 entre los catalanes (o entre aqu6llos que tenian voz para expre-
sarlo), cuando menos, un sentimiento comiin del «nosotros», volcado en la con-
secuci6n de un status provincial que garantizase, en el seno y con las reglas de la
Monarquia espanola (el todo de la naci6n), el respeto a las peculiaridades que se
predican de Cataluna en la legislaci6n general 75 .

En esto consistia, a fin de cuentas, la reivindicaci6n politica del oproyecto
ilustrado catalan», que -en trance de formulaci6n- se habria alimentado y a su
vez habrfa prestado apoyatura te6rica a la acci6n politica, por muy limitada que
fuera, tendente a «reformar parcialment 1'uniformisme existent>; y, en este senti-
do, bien puede decirse que actu6 como un discurso provincial. Si tomamos como
modelo el de las provincias vascas, excelentemente reconstruido por Portillo 76,
resulta evidente que la ruptura impuesta por el Decreto de Nueva Planta, al clau-

74 Consulta de la Sala Primera de Gobierno del Consejo, 18-11-1774, en AHN, Consejos,
leg. 6863, exp . 31 (sobre la cual, D/, notas 64 y 65) . Desde luego, no debe tomarse en el sentldo
literal de una recuperaci6n de los fueros perdldos en 1716, supuesta pretens16n de la que no se
ven trazas, smo de la libertad que suponian

75 El alcance efectivo de este sentimiento es, por supuesto, muy dlficil de conocer, y no
ayuda mucho el saber, porque obvlamente no podfa ser de otro modo, que no era unemme (cfr.,
p . ej., FERRo, El Dret, pp . 457-459, n . 49, sobre Mujal), m su formulaci6n era ajena a los conflic-
tos e Intereses «de clase» . Ademds de la blbllografia ya citada, v6ase la matizada valorac16n de
C . MARTWEZ SHAW, «La Cataluna del slglo xvin bajo el slgno de la expansl6n» , en R . Ferndndez,
ed ., Espana en el siglo xvui Homenaje a Pierre War (Barcelona, 1985), pp . 55-131 108-115

76 PORTILLO, Monarquia, pp . 91-140 . La frase cltada antes es de LLUCH, La Catalunya,
pp . 30-34, 180-190, 200-206
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surar el orden politico precedente (con su correspondiente doctrina), simplemen-
te imposibilitaba a Cataluna para la articulaci6n de un discurso semejante en el
marco de la Monarqufa borb6nica; pero si por tal entendemos la construcci6n de
una doctrina que apetecfa transformar una cierta conciencia de particularidad
cimentada por la historia en la defensa del orden corporativo tradicional subsis-
tente frente a la amenaza que suponian las timidas reformas que llegaban por via
de legislaci6n general, entonces bien puede hablarse de un discurso provincial
catalan, como obra colectiva sin la cual dificilmente puede entenderse la segunda
mitad del siglo xvlu alli 77 . Junto al inevitable recurso a la historia para fundar
una idiosincrasia propia, sus caracteristicas principales quiza fueran la acepta-
ci6n del regimen de la nueva planta (y, en consecuencia, el «olvido» de la publi-
cistica precedente del Principado) y su expresi6n -a falta de otra- en terminos de
polittca econbmica, la politica econ6mica que convenia a la Provincia de Catalu-
na, en la cual las corporaciones gremiales ocupaban una posici6n central 78 .

Es mas, el debate sobre los gremios, que al menos en su primera fase fue en
realidad un debate sobre los gremios catalanes, adquiere a la luz de los aconteci-
mientos de Barcelona una nueva dimension. Sentada ya su mas que probable inci-
dencia en las posiciones que cada quien-Campomanes y Capmany, fundamental-
mente- sostuvo, quiza no este de mas recordar que este ultimo recurrfa en sus
Memorias a la historia para demostrar que las corporaciones de oficios habfan sido
un factor decisivo del desarrollo econ6mico, la estabilidad social y el orden politi-
co de Barcelona (mas pensando en toda Cataluna), y articular, en consecuencia,
una defensa corporativa de los gremios, esto es, «que las artes mecanicas necesi-
tan [. . .] cuerpos propios que las honren y conserven, dandopor este medio existen-
cia politica a un nuevo orden de miembros de la reptibfca», el estado plebeyo 79.

Este discurso, que arrancaba en to pr6ximo de Roma i Rosell, se hizo valer
con notable ixito en el tramo final del siglo XVM 80 . Los hechos son concluyentes :

77 Si vale como mdlclo, aunque seamenor, desde luego en los textos conrspondlentes se emplea
de manera constante el timiino Provtncla (mss que el de Prnnclpado) para refenrse a Cataluna.

8 Cfr. LLUCH, La Catalunya, pp . 31, 173-174, 184-187, 204-206, 230, 234
9 A DE CAPMANV r MONTPALAU, Memortas hlstoricas sobre la marina comerclo y artes

de la anugua crudad de Barcelona Publicadas por dlsposlcibn y a expensas de la Real Junta y
Consulado de Comerclo de la mlsma cludad (Madrid, 1779), t . 1, parte 3 a, lib . 1, caps . 1 y 2,
pp . 12-49 (hay edlcidn modema, a cargo de E Glral Raventbs, Barcelona, 1961), en si mlsma
una relvmdlcacldn del estado plebeyo orgamzado en corporaclones de oficios, es decu, comum-
dades poliucas Aunque, como era habitual en la doctrina juridlca moderna [A . PADOA SCHIOPPA,
Giunsdlzlone e statute delle arti nella dottrina del dlntto comune», en Studla et Documenta HIs-

torlae et lures, 30 (1964), pp . 179-234 mfine], no mvoca el cardcter ongmano de su Jurisdiccldn,
si senala que «los cuerpos gremlales . fueron obra de la necesidad El prlvilegto no les da el ser,
smo la subslstencla» (26), y debe ser entendido como «lapropledad del cuerpo» (29) .

80 Segun MOLAS, Los Grenvos, p . 187, los gremios barceloneses posefan las Memortas y
las utillzaban ablertamente en sus escntos, con «valor dogmatico» Cfr. LLUCH, El pensament,
pp 35 y ss ., yLa Catalunya, pp 30-34 y 234 .
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la exenci6n del sistema de reclutamiento por quintas y su sustituci6n por el servi-
cio militar voluntario mediante estipendio, defendida por los gremios, fue admi-
tida de facto desde 1776, con el argumento -notable, si se tiene en cuenta que fue
suscrito por Campomanes- de que «la prudencia dicta dejar correr to que sin
agravio del servicio se ejecuta por avenencta del comtin, tdcita o expresa» 8t ; la
triunfante negativa del Ayuntamiento de Barcelona a plegarse a las directrices del
Consejo y constituir una Sociedad Econ6mica, justamente haciendo valer el
papel que en esta ciudad jugaban los gremios 82 ; la propia Diputaci6n gremial
volvi6 a actuar abiertamente como representaci6n de las corporaciones de oficios
siempre que tuvo ocasi6n al menos ya desde 1789 (entonces para contrlbuir al
restablecimiento del orden publico) 83 . Apesar de los durisimos juicios vertidos
en la consulta del Consejo y las disposiciones prohibitivas dictadas a su conse-
cuencia, los sucesos de 1773-1774 aparentemente no supusieron ningtin obstacu-
lo al desarrollo de la politica gremial defendida desde Cataluna . No s61o lograron
mantener su estructura tradicional frente a los tfmidos embates del reformismo
ilustrado 84, sino que continuaron interviniendo en negocios pfblicos generales, e
incluso reforzaron su presencia institucional, al doblar el siglo, cuando lograron
participar de pleno derecho en la poderosa Junta de Comercio 85 .

Son hechos todos estos bien conocidos, que se compadecen trial con la idea
del ocentralismo borb6nico», al menos en su formulaci6n masrotunda 86 . Como
otras, la breve historia de la Diputaci6n de los colegios y gremios de Barcelona
invita a repensar desde luego el t6pico, no ya porque evidencie una vez mas que
en el centro habia varias instancias decisorias que a menudo impulsaban direc-
trices de gobierno contradictorias y demuestre un considerable grado de auto-
nomfa de las instituciones perifericas 87 ; sino especialmente porque pone de

81 CARRERA, Hestoria, II, pp . 459-462
82 Doblemente sigmficatlvo, dado el papel de instrumentos de la acc16n ministerial

(cfr PORTILLO, Monarquia, pp . 153-154) que Campomanes otorga a ]as Sociedades en sus Dis-
cursos Un ampllo resumen de las representaclones elaboradas por el Ayuntamlento para respon-
derlos en CARRERA, Historia, 111, pp 138-139, 153-156, 164-167, 197, 214 . Cfr MOLAS, Los
Gremtos, p 144, y sobre todo, LLUCH, El pensament, pp . 119-134, centrado en los argumentos
econ6mlcos» .

83 MOREU-REY, Revoluc16, passim ; MOLAS, Los Gremtos, pp . 87-97.
84 CARRERA, Hlstorla, II, pp . 181-195, MOLAS, Los Gremeos, pp . 155-158 y 579-589 .
85 Cfr. MOLAS, Los Gremios, pp . 87-97 ; id., «La Junta de Comerq de Barcelona Els seus

precedents y la seva base social», en su Comerf y estructura social a Catalunya y Valencia als
segles xvii y xvm (Barcelona, 1977), pp 240-305 .

86 A partir de la cual es mexpllcable, por otra parte, la experiencla constltuclonal doceanis-
ta : vid mI «Consthtuci6n, ley, reglamento e1 nacuntento de la potestad reglamentaria en Espana
(1810-1814, 1820-1823)», en AHDE, 65 (1995), pp . 449-531 507-523 .

87 Como ejempllfican muy bien los confllctos entre el capitan general (-Secretario de Gue-
rra) y laAudiencla de Cataluna (-Consejo de Castilla) a to largo del slglo, para los que basta aqui
con remlthr a D/ En el caso que nos ocupa, y para no extenderme, no debe olvldarse : a) que el
conde de Aranda, todavia presidente del Consejo, conocfa desde un primer momento la existen-
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manifiesto la incapacidad de las autoridades reales para administrar directa-
mente (o si se prefiere, por sus solos medios) la Provincia y sugiere, en conse-
cuencia, que el sistema de gobierno seguia cortado por patrones jurtsdicciona-
les y actuaba a menudo siguiendo los cauces tradicionales de la composici6n y
el pacto. Es muy significativo que las 6rdenes de 1775 pretendiesen favorecer
el cumplimiento de las disposiciones reales justamente entorpeciendo la actua-
ci6n ejecutiva, pues no otra cosa suponia el reforzamiento del modelo jurisdic-
cional, alcanzado -como ya vimos- mediante la restauraci6n de la nueva plan-
ta de la Audiencia y la creaci6n de un instrumento de composici6n de conflictos
entre las autoridades perifdricas desprovisto de jurisdicc16n (Junta de Gobier-
no del Principado) 88 . Aeste juego de conflictos y composiciones, en el que, a
pesar de la rotundidad de las declaraciones oficiales, participaban a menudo
activamente los estamentos y corporaciones, y como resultado del cual se dilu-
cidaba en ocasiones el sentido y aun el destino final de las disposiciones gene-
rales 89, debe atenderse -volvamos al princtpio- para conocer la suerte del pro-
yecto ilustrado catalan 90, por otra parte muy modesto en sus pretensiones
politicas. Ala vista de cuanto aqui se ha dicho, no me parece muy aventurado
senalar que al menos en alguna medida se realiz6.

Ciertamente, perdida la condici6n polrtica de Principado, la Catalunya
venquda del segle xvrni no logr6 alzarse como ocuerpo politico de Provincia» ,
porque careci6 como tal de un 6rgano de representaci6n politica corporativa,
aunque dicho esto conviene anadir que no por ello los estamentos y corporacio-
nes predominantes dejaron de formar y hacer oir su voz, presentada como la voz
de Cataluna, en defensa de sus intereses peculiares . Por un lado, en efecto, me

cia y achvidades de la Diputaci6n gremial, porque fue uno de los destmanos de su Notecia impar-
ctal, mientras que el Consejo, maximo 6rgano de centrahzaci6n, s61o supo de su existencia por
casualidad y case un ano mds tarde; b) que el Consejo no conocia tampoco la soluci6n de com-
promiso que <da Corte> hizo llegar a los grenuos por medio de los diputados de la nobleza, pero
msinu6 que la desaprobaba, cuando en su consulta se abstuvo de entrar a considerar el sorteo for-
mulario, remitidndose al juicio del monarca, que si estaba al canto.

88 Dl passun . Aunque no se si media relac16n de causalidad, RomA i Rosell habfa propues-
to en 1766 la creac16n de una Junta de Gotnerno muy similar en su composici6n y funciones
(apud LLUCtt, La Catalunya del segle xvut, p 47) .

89 A fin de cuentas, esto fue to que pas6, como aquf hemos visto, con las Ordenanzas
del reemplazo de 1770-73 . Puestos a char algun otro ejemplo, resulta paradigmdthco el tratarmen-
to dado al problema del Derecho supletono catalan en la segunda mitad del siglo, que esclarec16
J M . GAY 1 EsCODA, <<Notas sobre el derecho supletono en Cataluna desde el decreto de nueva
planta (1715) hasta lajunsprudencia del Tribunal Suremo (1845)», en Hispama Entre derechos
propios y derechos nacionales, a cura di B Clavero, P. Grossi y F Tomas y Valiente (Mila-
no, 1990), pp. 805-865 .

90 Sirvan de ejemplo las mteresantisimas reflexiones de la Junta de Gobierno del Pnncipa-
do sobre la templanza, suavidad y disimulo con que debian aphcarse las disposiciones regias, que
reproduce CARRERA, Historia, 11, pp . 460-462 ; o las opimones de Sistemes i Fehu, fiscal de la
Audiencia (ebid, pp 473-475) .
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parece que no hay que desprectar los intentos parciales que se ensayaron 91, el
mas logrado de los cuales quiza fuera la oJunta de Gobierno del Comercio de
Cataluna» 92, si tenemos en cuenta su ambito provincial, recordamos su caracter
representativo de la poderosa oligarquia barcelonesa y no olvidamos que pudo
alumbrar el Discurso de 1780, probablemente el texto catalan que con mayor
raz6n pueda calificarse como «discurso provinciab 93 . Por otro lado, ademas, una
Junta General de Provincia como la de 1773 (que es de recordar nacia con la
pretensi6n de perpetuarse) fue nuevamente convocada en 1794, entonces con el
nombre de Junta de comisionados de los corregimientos de Cataluna, durante la
Guerra Gran, aunque no conozco la historia de la Cataluna borb6nica tan bien
como para asegurar que no hubiera otras convocatorias similares antes o des-
pues, hasta llegar a la Junta Superior del Principado de Cataluna (1808) 94 .

Despuds de todo, quiza tuvtera raz6n Soldevila cuando resumi6 el Setecien-
tos catalan en un «esforq per a esdevenir provincia» 95 . S61o que ahora, visto to
visto, seria mas correcto escribir Provincia.

CARLOs GARRIGA

91 Es el caso de la esquiva, pero ommpresente en la documentac16n consultada Diputaci6n
de la nobleza . El conde de Ricla, que tenia motivos para conocer muy been la realidad catalana,
descnbfa en 1774, con ocas16n de mamfestarse contrario a la constatuci6n de la oJunta de la
Nobleza laica de Cataluha» , cual era la srtuaci6n allf: esto, arguia, «es bolver alprencipto de la
libertad antigua, en donde se conocia alPrincepado por estamentos . En to que desean se habih-
ta el Brazo de la Nobleza Los gremeosya juntos se juzgan Cuerpo y llaman Deputact6n quanto
escriben . Con que ya nofalta seno el Brazo eclestdsteco, que saldrd manana, y, despues, que
adquieran privtlegios y exenciones con que se separen del yugo Con que a que multipl:car
Cuerpos, si no podemos all[ con los que hay» (apud GAY, Un proyecto, p. 155, s d ).

91 Cfr. la sugerencia de J . NADAL 1 FARRERAS, L'onze de setembre i el centralesme borbamc
(Barcelona, 1977), p . 58 .

93 A tenor de la reconstrucci6n efectuada por LLUCH, «Jaume Caresmar i el `Discurso
sobre la agrncultura, comercio e industna del Prmcipado de Cataluiia' (1780)», Recerques, 10
(1980), pp 177-181 ; id., La Catalunya, pp . 30-34, 207-232

94 La primera, por miciativa de Manresa . cfr J RUtz, «Defensa y Juntismo en la Barcelona
de la Guerra Gran (1793-1795)», en Triento . /lustraci6n y Liberalismo, 10 (1987), pp 27-44 .
Sobre la segunda, LLUCH, La Catalunya, pp . 89-90

95 Como en 1970 vislumbr6 LLUCH, La Catalunya del segle xvut, p . 33
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