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La re be lión ca ta la na de 1640 fue un acon te ci mien to ca pi tal

en la Eu ro pa del si glo XVII. Sus an te ce den tes y sus cau sas —uno

de los ejes de es te ma gis tral y clá si co es tu dio— ilu mi nan ex tra‐ 

or di na ria men te la cues tión, lar ga men te de ba ti da, de la de ca‐ 

den cia de Es pa ña. John H. Ellio tt per fi la con tra zo fir me el pro‐ 

gre si vo de te rio ro de las re la cio nes en tre el Prin ci pa do de Ca ta‐ 

lu ña y el go bierno de la mo nar quía en Ma drid a lo lar go de la

pri me ra mi tad del si glo XVII. De la fe roz re pre sión del ban do le‐ 

ris mo ca ta lán a la pre sión que su po nían las nue vas po lí ti cas

cen tra li za do ras de Oli va res, la ten sión cre cien te aca bó des em‐ 

bo can do en una re be lión que, en úl ti ma ins tan cia, de sem pe ñó

un pa pel cru cial en el de c li ve es pa ñol. In ves ti ga ción ejem plar y

obra fun da men tal, “La re be lión de los ca ta la nes” no so lo es una

lec tu ra es en cial pa ra com pren der las ra zo nes del de c li ve es pa‐ 

ñol sino que cons ti tu ye, igual men te, un ca so pa ra dig má ti co de

la lu cha pe ren ne en tre las li ber ta des re gio na les y las ne ce si da‐ 

des de los go bier nos cen tra les. La pre sen te edi ción ha si do re‐ 

vi sa da en su to ta li dad e in clu ye, ade más, un nue vo pró lo go del

au tor y un es tu dio de los pro fe so res Pa blo Fer nán dez Al ba la de‐ 

jo y Ju lio Par dos Mar tí nez so bre la obra e in fluen cia de J. H.

Ellio tt.
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«… to dos los de re chos de Ca ta lu ña han pa de ci do nau fra gio en el gol fo de la ma li cia».

FRAN CIS CO MAR TÍ, No ti cia uni ver sal de Ca ta lu ña (1641)

«Los ma yo res ene mi gos de Ca ta lu ña son los mis mos ca ta la nes».

ALE JAN DRO DE ROS, Ca ta lu ña des en ga ña da (1646)

«Ver da de ra men te… los ca ta la nes han me nes ter ver más mun do que Ca ta lu ña».

OLI VA RES AL CON DE DE SAN TA COLO MA, 29 de fe bre ro de 1640
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Pre fa cio a la edi ción de 1977

Es te li bro es la ver sión cas te lla na de una obra que se pu bli có
en in glés en 1963, y en tra duc ción ca ta la na en 1966. En los tre‐ 
ce años que han pa sa do des de su pri me ra edi ción se ha es cri to
al go más so bre una épo ca de ma sia do po co es tu dia da de la his‐ 
to ria es pa ño la y yo mis mo he ido re vi san do y ma ti zan do al gu‐ 
nas de mis ideas a la luz de mis pos te rio res in ves ti ga cio nes en
los ar chi vos es pa ño les y eu ro peos. Por eso he apro ve cha do es ta
nue va edi ción pa ra in tro du cir al gu nas li ge ras re vi sio nes en el
tex to ori gi nal. Si tu vie ra que es cri bir aho ra de nue vo es te li bro
qui zá lo ha ría de otra ma ne ra. Se han con se gui do en es tos úl ti‐ 
mos años avan ces im por tan tes en la dis cu sión y pre sen ta ción
de la his to ria eco nó mi ca y so cial y me hu bie ra gus ta do pro fun‐ 
di zar más en es tos as pec tos del te ma. No hay du da, sin em bar‐ 
go, de que es tas sec cio nes del li bro hu bie ran re sul ta do aún más
de fec tuo sas sin la ge ne ro si dad de Pie rre Vi lar, que me pres tó el
ma nus cri to de su gran li bro La Ca ta logne dans l’Es pagne mo‐ 

derne, obra que me re sul tó su ma men te pro ve cho sa pa ra el en fo‐ 
que de mi pro pio tra ba jo. Pe ro el his to ria dor es tá li mi ta do por
sus fuen tes de in for ma ción y, aun que le ani me la me jor vo lun‐ 
tad, hay lí mi tes en lo que un so lo in ves ti ga dor pue de ha cer
cuan do tra ba ja en cam pos po co cul ti va dos. Si ten go al gu nos
pe sa res se ci fran en que no se ha he cho más en la his to rio gra fía
ca ta la na del si glo XVII des pués de la pu bli ca ción de mi li bro, con
lo cual hu bie ra po di do ha cer una re vi sión más am plia. Ten go
por lo me nos la sa tis fac ción de ver im pre so el Dietari de Jeroni

Pujades, cu ya im por tan cia se ña lé, em pleán do lo co mo ri co te so‐ 
ro de ci tas[1].
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Es te li bro es ta ba des ti na do a ser en un prin ci pio un es tu dio
so bre la ca rre ra po lí ti ca del va li do y prin ci pal mi nis tro de Fe li‐ 
pe IV, el con de du que de Oli va res. Es un es tu dio so bre el que he
vuel to úl ti ma men te y que es pe ro con cluir en los pr óxi mos
años. Sin em bar go, la des apa ri ción o des truc ción de gran par te
de sus pa pe les so bre sus pro yec tos de re for ma me obli gó a mo‐
di fi car mis pla nes ori gi na les, y me di cuen ta de que la me jor
ma ne ra de acer car me en ese mo men to a la po lí ti ca in te rior del
con de du que era a tra vés de un epi so dio de gran im por tan cia
pa ra la his to ria es pa ño la del si glo XVII: la re be lión ca ta la na de
1640.

El pro ble ma del gra do en que fue Oli va res res pon sa ble del
es ta lli do de la re vo lu ción ca ta la na fue ob je to de dis cu sión in‐ 
clu so en tre sus con tem po rá neos. Se sa bía que es ta ba an sio so
por des truir las li ber ta des de Ca ta lu ña, y una in su rrec ción en el
Prin ci pa do le pro por cio na ría un útil pre tex to. Los his to ria do‐ 
res ca ta la nes del si glo XIX, co mo Víc tor Ba la guer, es ta ban con‐ 
ven ci dos de que esa era la ex pli ca ción de la re vuel ta: «… to do
in du ce a creer —es cri bió— que la in ten ción de es te [Oli va res]
era pro vo car una re vo lu ción en Ca ta lu ña pa ra te ner el de re cho
de caer so bre ella y aca bar de una vez con sus li ber ta des[2]». Es‐ 
ta in ter pre ta ción de los orí genes de la re vo lu ción, que en ca ja
bien con los pre jui cios na cio na lis tas ca ta la nes, en contró am plia
acep ta ción. Otro his to ria dor ca ta lán es cri bió ca si cua ren ta años
más tar de: «Cla ra ment apa reix, don cs, que els mo tins i la re vol‐ 
ta de l’any 1640 fo ren cer ca ts i pro vo ca ts per la cort i les au to‐ 
ri ta ts rei als a Ca ta lun ya[3]».

Es ta ex pli ca ción, aun que fue se co rrec ta —y pa re cía que no
es ta ba per fec ta men te pro ba da—, me plan tea ba cier tos pro ble‐ 
mas. En par ti cu lar, de ja ba sin con tes tar una pre gun ta ob via.
¿Por qué iba el prin ci pal mi nis tro del rey de Es pa ña a in ten tar
pro vo car una re vo lu ción en una pro vin cia fron te ri za en el mis‐ 
mo mo men to en que al can za ba su pun to ál gi do la gue rra con
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Fran cia? Es ta pre gun ta me re cía, sin du da, cier ta aten ción. En
úl ti mo tér mino, po nía de ma ni fies to la ne ce si dad de lle var a ca‐ 
bo una in ves ti ga ción so bre las cir cuns tan cias que pu die ron ha‐ 
ber lle va do a Oli va res a tan drás ti ca de ci sión. Es to re que ría un
exa men de las re la cio nes en tre la cor te es pa ño la y el Prin ci pa do
de Ca ta lu ña du ran te los años que pre ce die ron a la re vo lu ción, y
en contré ine vi ta ble men te que es tas re la cio nes no po dían ser
com pren di das sin cier to co no ci mien to de las con di cio nes so‐ 
cia les, po lí ti cas y eco nó mi cas en Ca ta lu ña ba jo el go bierno de
los Aus trias.

Al co men zar la in ves ti ga ción no en contré es tu dios an te rio‐ 
res que me ayu da ran mu cho. En lo que se re fe ría a la re vo lu‐ 
ción, los his to ria do res ca ta la nes ten dían a re pe tir una ver sión
co no ci da de los he chos ins pi ra da en un es píri tu cla ra men te na‐ 
cio na lis ta y ba sa da en una do cu men ta ción muy li mi ta da, mien‐ 
tras que los his to ria do res ex tran je ros la con tem pla ban a dis tan‐ 
cia. La re vo lu ción ca ta la na fue una de las «seis re vo lu cio nes
con tem po rá neas» de me dia dos del si glo XVII de las que ha bla
R. R. Me rri man, pe ro las po cas pá gi nas que le de di ca no son de
pri me ra ma no y su des crip ción re sul ta flo ja[4]. La his to ria so‐ 
cial, eco nó mi ca y ad mi nis tra ti va de Ca ta lu ña du ran te los años
que pre ce die ron a la re vo lu ción de mos tra ban es tar peor tra ta‐ 
das. Los si glos XVI y XVII fue ron tra di cio nal men te un pe rio do de
«de ca den cia» en la his to ria ca ta la na y no ha bían atraí do el in te‐ 
rés de los his to ria do res na ti vos. Así pues, me en contré a la ho ra
de em pe zar con po co más que un sim ple pos te de se ña les a lo
lar go del ca mino; sin em bar go, tu ve la suer te de que, en Bar ce‐ 
lo na, un re du ci do gru po de jó ve nes his to ria do res, ba jo la di rec‐ 
ción del pro fe sor Vi cens Vi ves, es ta ba en aquel mo men to vol‐ 
vien do su aten ción ha cia un pro ble ma si mi lar en es te y otros
pe rio dos de la his to ria ca ta la na. Mu cho me be ne fi cié de su
alien to y co ope ra ción.
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Los ar chi vos, tan to los cen tra les co mo los lo ca les, de mos tra‐ 
ron ser ex tra or di na ria men te ri cos, y co mo re sul ta do de ello ha
si do po si ble pre sen tar un re tra to mu cho más com ple to de la
Ca ta lu ña del si glo XVII que el que se te nía an tes. Sin em bar go,
ine vi ta ble men te, ese re tra to no pue de ser to da vía lo ma ti za do
que se qui sie ra. El es ta do de nues tros co no ci mien tos, es pe cial‐ 
men te so bre la his to ria eco nó mi ca de Ca ta lu ña, se ha lla to da vía
en sus pri me ras eta pas, y ni si quie ra es tá aún cla ro qué cla se de
ma te rial y en qué canti dad exis te pa ra su acla ra ción. Las pá gi‐ 
nas de es te li bro de di ca das a las cues tio nes so cia les y eco nó mi‐ 
cas de ben ser, por lo tan to, con tem pla das co mo al go pro vi sio‐ 
nal, y des ti na das prin ci pal men te a po ner de ma ni fies to una se‐ 
rie de pro ble mas que, así al me nos es de es pe rar, es ti mu len a
otros a lle var a ca bo ul te rio res es tu dios.

Un ca ta lán del si glo XVII, re fi rién do se a otra re vo lu ción, es cri‐ 
bía que es «ne ce sa rio, pa ra sa car las cau sas de la al te ra ción o
con mo ción de un co mún, to mar la na rra ción de muy atrás,
pues a se me jan tes ac tos la ex pe rien cia nos mues tra no se lle ga
sin pre ce der mu chas pre mi sas que con mue ven los áni mos pa ra
tu mul tuar los pue blos[5]».

Al es tu diar la re vo lu ción ca ta la na he ad ver ti do la cer te za de
es ta afir ma ción; y es to me ha lle va do de for ma ine vi ta ble a es‐ 
cri bir un li bro mu cho más ex ten so de lo que en un prin ci pio
ha bía pen sa do. Las úni cas cir cuns tan cias ate nuan tes que pue do
ale gar son las de que la «de ca den cia de Es pa ña», si bien muy
dis cu ti da, ha si do po co es tu dia da, y que el es tu dio, aun que so lo
sea de una re gión de la pe nín su la es pa ño la en la pri me ra mi tad
del si glo XVII, pue de con tri buir a ex pli car por qué la po ten cia
más gran de del mun do en el si glo XVI no pu do man te ner su po‐ 
si ción en el XVII. Más aún, por en ci ma de sus im pli ca cio nes en la
ca rre ra de Oli va res y en el de c li ve de la tra yec to ria de la Mo‐ 
nar quía es pa ño la, la re vo lu ción ca ta la na po see una ma yor re le‐ 
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van cia, ya que re pre sen ta una mues tra más de los en fren ta‐ 
mien tos en tre las as pi ra cio nes cen tra li za do ras de los mo nar cas
y los de re chos y li ber ta des tra di cio na les de sus súb di tos, que se
ex ten dió por to da Eu ro pa du ran te los si glos XVI y XVII, y del que
emer gió el Es ta do mo derno.

Po cas pa la bras pa re cen ne ce sa rias so bre al gu nos de los tér‐ 
mi nos uti li za dos en es te li bro. Los es pa ño les se re fe rían a su
Im pe rio co mo la Mo nar quía; así pues, he uti li za do esa ex pre‐ 
sión siem pre pa ra de sig nar la in te gri dad de los te rri to rios que
pres ta ban obe dien cia al rey de Es pa ña. El es ta tus in di vi dual de
esos te rri to rios va ria ba: al gu nos eran rei nos, otros eran du ca‐ 
dos, y Ca ta lu ña era un Prin ci pa do. A pe sar de sus mo der nas
con no ta cio nes, pa re ce lo más sen ci llo re fe rir se a ellos co mo
«pro vin cias», es pe cial men te cuan do «pro vin cia» era una pa la‐ 
bra que ellos mis mos uti li za ban a ve ces pa ra de sig nar se, sin que
es to im pli ca se apa ren te men te nin gún pre jui cio en contra de
sus de re chos y es ta tus pri vi le gia dos.

En la pre pa ra ción de es te li bro re ci bí la ayu da de mu chos
his to ria do res, ar chi ve ros y ami gos in gle ses, ca ta la nes y cas te lla‐ 
nos. Re la ciono mis deu das in di vi dua les en las ver sio nes in gle sa
y ca ta la na del li bro, a las cua les re mi to a mis lec to res. Pe ro no
quie ro de jar de men cio nar mi ma yor deu da den tro de Es pa ña:
la del pro fe sor Jau me Vi cens Vi ves. Su muer te en 1960, cuan do
con ta ba tan so lo cin cuen ta años, cons ti tu yó una ca la mi dad pa‐ 
ra la his to rio gra fía mo der na. Él so lo em pren dió la ta rea de re‐ 
vi sar a fon do los dog mas tra di cio na les de la his to rio gra fía es‐ 
pa ño la y ca ta la na, y las nue vas di rec cio nes que ha to ma do la
his to rio gra fía en Es pa ña des pués de su muer te re pre sen ta rían
pa ra él al mis mo tiem po una gran sa tis fac ción per so nal y una
rei vin di ca ción de su con tri bu ción in te lec tual a la vi da de su
país en una épo ca su ma men te di fí cil.

De seo por úl ti mo ex pre sar mi agra de ci mien to al fiel tra duc‐ 
tor de mis li bros, al pro fe sor Ra fa el Sán chez Man te ro, de la
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Uni ver si dad de Se vi lla, que con ri gor de su sa do ha sa bi do cap‐ 
tar su es píri tu y plas mar lo en bue na le tra.

J. H. E.

The Ins ti tu te for Ad van ced Study, Prin ce ton, 1977
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Pró lo go a la se gun da edi ción es pa ño la

Han pa sa do cin cuen ta años des de la pu bli ca ción en in glés de

es te li bro ba jo el tí tu lo de The Re volt of the Cata lans. En 1966

apa re ció la tra duc ción ca ta la na y en 1977 la ad mi ra ble ver sión

cas te lla na de Ra fa el Sán chez Man te ro, que es la que aquí se

reim pri me, des pués de ha ber es ta do ago ta da des de ha ce mu cho

tiem po. Siem pre es gra to pa ra un au tor ver que per vi ve la de‐ 

man da de sus li bros, más in clu so cuan do se tra ta de me dio si glo

des de su pri me ra pu bli ca ción. Es toy en deu da con la Edi to rial

Akal, y con To más Ro drí guez, el edi tor de His to ria y Cien cias

So cia les del Gru po Edi to rial Akal, por ha ber pro pues to y rea li‐ 

za do es ta nue va edi ción.

Ca da li bro per te ne ce a su pro pia épo ca y La re be lión de los ca‐ 

ta la nes no es nin gu na ex cep ción. En el pre fa cio de la edi ción de

1977, re pro du ci do aquí en su to ta li dad, ex pli co al go de los orí‐ 

genes del li bro y al gu nos de los pro ble mas con que tro pe cé en

el cur so de mis in ves ti ga cio nes. Allí la men té lo po co que se ha‐ 

bía he cho en la his to rio gra fía ca ta la na en los ca tor ce años a

par tir de la pu bli ca ción del ori gi nal in glés. Aho ra, cin cuen ta

años más tar de, el pa no ra ma ha cam bia do por com ple to. Ha

ha bi do una pro duc ción im pre sio nan te de li bros y ar tícu los so‐ 

bre mu chos as pec tos de la his to ria ca ta la na del si glo XVII, en tre

ellos la Gue rra dels Se ga dors, cu yos orí genes in ten té in ves ti gar,

y se han pu bli ca do al gu nas de las fuen tes con tem po rá neas que

tu ve que leer en ma nus cri to. La canti dad de nue vas apor ta cio‐ 

nes, en tre ellas al gu nas muy va lio sas, ha crea do el di le ma que

en fren ta a cual quier his to ria dor cu yas obras se ven su pe ra das,

por lo me nos en par te, por pu bli ca cio nes pos te rio res, y cu yas
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con clu sio nes tal vez se ven cues tio na das o re cha za das por nue‐ 

vas ge ne ra cio nes, que lle gan con sus pro pios cri te rios y preo‐ 

cu pa cio nes: o se re vi sa a fon do el tex to ori gi nal, o se lo de ja

más o me nos co mo es ta ba, co mo tes ti mo nio de la épo ca en la

cual se es cri bió.

He op ta do por la se gun da de es tas so lu cio nes. Una re vi sión a

fon do ha bría ne ce si ta do la in cor po ra ción de nue vos da tos a

cos ta de una par te, por lo me nos, de la uni dad y co he ren cia del

ori gi nal. Al mis mo tiem po sos pe cho que los re sul ta dos no ha‐ 

brían jus ti fi ca do el tiem po in ver ti do. Creo que las nue vas apor‐ 

ta cio nes de años re cien tes, mu chas de las cua les han to ma do mi

li bro co mo pun to de par ti da, no han afec ta do mis ar gu men tos

prin ci pa les, que si guen sien do vá li dos. El en fo que del li bro es

ine vi ta ble men te el de un his to ria dor for ma do a me dia dos del

si glo pa sa do y si tua do en el am bien te his to rio grá fi co des cri to

con gran pre ci sión por Pa blo Fer nán dez Al ba la de jo y Ju lio Par‐ 

dos Mar tí nez en su «pos fa cio», pe ro no to dos los li bros vie jos

son ne ce sa ria men te an ti cua dos y con fío en que es te li bro, in‐ 

clu so en su for ma ori gi nal, ten ga al go que de cir a una nue va ge‐ 

ne ra ción de lec to res. Así, me he li mi ta do a in tro du cir unas li ge‐ 

ras co rrec cio nes al tex to y a se ña lar las edi cio nes im pre sas de

fuen tes que so lo se en contra ban en ma nus cri to en la épo ca de

mis in ves ti ga cio nes ar chi vís ti cas.

Vi nien do des de fue ra pa ra ex plo rar la his to ria es pa ño la del

si glo XVII, la con tem plé des de una óp ti ca dis tin ta a la de la his to‐ 

rio gra fía do mi nan te en la Es pa ña de las dé ca das de 1950 y

1960. No me con ven cie ron ni su vi sión ex cep cio na lis ta de la

tra yec to ria his tó ri ca de Es pa ña, ni el es en cia lis mo, ba sa do en

un su pues to «ca rác ter na cio nal», con que al gu nos his to ria do res

in ten ta ban ex pli car sus pro ble mas y fra ca sos. Pa ra mí Es pa ña

cons ti tuía una par te in te gral de Eu ro pa, y des cu brí, jun to a las

di fe ren cias, mu chas si mi li tu des en tre sus pro ble mas po lí ti cos,
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eco nó mi cos y so cia les y los de sus ve ci nos eu ro peos en el si glo

XVII.

Así, al exa mi nar los orí genes de la re be lión ca ta la na de 1640,

la si tué ins tin ti va men te den tro de un con tex to más am plio, el

con tex to eu ro peo. Co mo ex pli co en mi li bro más re cien te, Ha‐ 

cien do his to ria, me lan cé a in ves ti gar la his to ria ca ta la na en el

mo men to en que el fa mo so his to ria dor ma r xis ta Eric Hobs‐ 

bawm inau gu ró con un ar tícu lo pu bli ca do en Past and Present,

en 1954, un gran de ba te en tre los his to ria do res so bre lo que iba

a de no mi nar se «la cri sis ge ne ral del si glo XVII», una cri sis re fle‐ 

ja da y ex pre sa da en una ca de na de re be lio nes y re vo lu cio nes

eu ro peas en las dé ca das de 1640 y 1650[1]. La re be lión de los ca‐ 

ta la nes en ca ja ba per fec ta men te en es ta se rie de re vuel tas, y,

don de la his to rio gra fía tra di cio nal ca ta la na la in ter pre ta ba ex‐ 

clu si va men te den tro de un con tex to na cio na lis ta, co mo la lu cha

de una vie ja na ción pa ra con ser var sus an ti guas li ber ta des y su

iden ti dad co lec ti va contra la po lí ti ca opre si va de un ve cino más

po de ro so, pa ra mí fue más bien una ex pre sión adi cio nal de un

fe nó meno eu ro peo.

Es te fe nó meno se pue de re su mir, por lo me nos en par te, co‐ 

mo la reac ción de cier tos gru pos so cia les y de re gio nes o pro‐ 

vin cias se mi au tó no mas contra la po lí ti ca de go bier nos mo nár‐ 

qui cos que in ten ta ban ob te ner más di ne ro de sus súb di tos y

mo vi li zar los re cur sos de sus paí ses en tiem pos de gue rra, la de

los Trein ta Años, cu yo al can ce y cos tes eco nó mi cos no te nían

pre ce den tes. Al es cri bir el li bro me in cli na ba, ba jo la in fluen cia

de la so cio lo gía del mo men to, a in ter pre tar es ta reac ción en

tér mi nos de una ten sión en tre cen tro y pe ri fe ria co mo una

cons tan te uni ver sal. Hoy día no em plea ría es te con cep to un po‐ 

co sim plis ta, pues to que la pe ri fe ria de uno es el cen tro de otro,

y las par tes cons ti tu yen tes de un Es ta do mo nár qui co en la Eu‐ 

ro pa mo der na no so lían ver se co mo pe ri fé ri cas, si bien po dían

sen tir, y mu chas ve ces con ra zón, que la cor te y el go bierno
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cen tral no se mos tra ban muy re cep ti vos a sus in quie tu des. En

cam bio, creo que si gue sien do vá li do un con cep to que em pe cé

a for mu lar en el cur so de mis in ves ti ga cio nes, aun que sin dar le

el nom bre que aho ra tie ne en el mun do de los his to ria do res: el

de una «Mo nar quía com pues ta».

La Es pa ña de los si glos XVI y XVII cons ti tu ye un ejem plo pri‐ 

mor dial de esas «mo nar quías com pues tas» que se en contra ban

en mu chas par tes de la Eu ro pa mo der na, mo nar quías en las

cua les el mo nar ca go ber na ba dos o más te rri to rios ad qui ri dos

por he ren cia o con quis ta que con ser va ban más o me nos in tac‐ 

tas las le yes e ins ti tu cio nes que po seían en el mo men to de su

ad qui si ción. Así, la Es co cia del si glo XVII for ma ba par te de la

Mo nar quía com pues ta de una Gran Bre ta ña crea da por la su ce‐ 

sión al trono de In gla te rra del rey es co cés Ja co bo VI en 1603,

de la mis ma ma ne ra que el Prin ci pa do de Ca ta lu ña for ma ba

par te de la Mo nar quía com pues ta es pa ño la crea da por la unión

de las co ro nas de Cas ti lla y Ara gón a fi nes del si glo XV., y que

an tes for ma ba par te de la Mo nar quía com pues ta de la Co ro na

de Ara gón ba jo me die val. Tan to en Es co cia co mo en Ca ta lu ña

exis tían múl ti ples cau sas de ten sión en sus re la cio nes con un

rey au sen te que vi vía en una cor te le ja na y en un país ve cino

más po de ro so que el su yo, y cu ya eli te pa re cía mi nus va lo rar les.

Las cre cien tes ten sio nes abo ca ron en re be lión abier ta a fi nes de

la dé ca da de 1630 tan to en Es co cia co mo en la Ca ta lu ña cu ya

his to ria en los años an te rio res a la re be lión cons ti tu ye el te ma

de es te li bro.

Du ran te el si glo XIX y gran par te del XX, la his to ria de Eu ro pa

so lía for mu lar se en tér mi nos de la cons truc ción del Es ta do-na‐ 

ción cen tra li za do, y las mo nar quías com pues tas pa re cían ser

en ti da des po lí ti cas an ti cua das que obs ta cu li za ban su de sa rro‐ 

llo. Ha ha bi do, sin em bar go, en las dé ca das re cien tes un cre‐ 

cien te re co no ci mien to, al cual tam bién ha con tri bui do es te li‐ 
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bro, de la ne ce si dad de en ten der el sis te ma po lí ti co de es tas

mo nar quías co mo una so lu ción ló gi ca a los pro ble mas de una

épo ca en la cual el po der mo nár qui co que dó li mi ta do por va‐ 

rios fac to res, co mo las dis tan cias geo grá fi cas, la fal ta de una

bu ro cra cia del ta ma ño ne ce sa rio pa ra go ber nar ex ten sos te rri‐ 

to rios y la exis ten cia de im por tan tes ideas acer ca de la ma ne ra

de for mu lar las re la cio nes en tre los re yes y sus súb di tos, re la‐ 

cio nes que se con si de ra ban co mo re cí pro cas, en be ne fi cio de

am bas par tes. Tal re co no ci mien to ha con du ci do a la apre cia‐ 

ción de que es te ti po de cons truc ción po lí ti ca te nía tan to ven ta‐ 

jas co mo des ven ta jas, y de que, por lo ge ne ral, las mo nar quías

com pues tas eran más o me nos ope ra ti vas y re sul ta ron du ra de‐ 

ras a pe sar de to do.

Es ta vi sión más am plia de la his to ria de la Eu ro pa mo der na

ha lle va do con si go el re co no ci mien to de que una his to rio gra fía

con cen tra da en la cons truc ción del Es ta do-na ción ha dis tor sio‐ 

na do la in ter pre ta ción de va rios de los acon te ci mien tos de los

si glos XVI y XVII, in clu so la de sus re vuel tas y re vo lu cio nes. Ha si‐ 

do de ma sia do fá cil ex pli car al gu nos de es tos mo vi mien tos co‐ 

mo tem pra nas ex pre sio nes del na cio na lis mo del ti po que pre‐ 

do mi na ba en la Eu ro pa del si glo XIX des pués de la Re vo lu ción

fran ce sa y el ad ve ni mien to del Ro man ti cis mo, con sus preo cu‐ 

pa cio nes fol clo ris tas y lin güís ti cas y su idea li za ción o in ven ción

del pue blo pri mi ge nio. Tan to las pa la bras «na ción» co mo «Es‐ 

ta do» exis tie ron en la Eu ro pa mo der na, pe ro tu vie ron con no‐ 

ta cio nes dis tin tas de las ac tua les. En el cur so de mis in ves ti ga‐ 

cio nes me lla mó es pe cial men te la aten ción la fre cuen cia con

que se em plea ba en tre los ca ta la nes la pa la bra pàtria. El con cep‐ 

to de la pa tria, más que el de na ción, re sul tó ser cla ve pa ra la

com pren sión de las in quie tu des de la so cie dad ca ta la na del XVII,

y pa sa ba lo mis mo en las otras so cie da des eu ro peas de la épo ca.

La pa tria co mo fo co de leal tad abra za ba a la co mu ni dad en te ra,
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in clui do su prín ci pe, y la na rra ti va que se en cuen tra en es te li‐ 

bro es la de la pro gre si va rup tu ra de es ta co mu ni dad idea li za da.

Mi in ten ción fue in ves ti gar las cau sas de la rup tu ra, y ex pli‐ 

car con la ma yor ob je ti vi dad po si ble los mo ti vos de am bas par‐ 

tes, el go bierno de Fe li pe IV en Ma drid, pre si di do por el con de

du que de Oli va res, y el Prin ci pa do de Ca ta lu ña, con su preo cu‐ 

pa ción por la con ser va ción de sus an ti guas cons ti tu cio nes y li‐ 

ber ta des. No me in te re sa ba dar la ra zón ni a una par te ni a la

otra. Pa ra el con de du que las cons ti tu cio nes de Ca ta lu ña re pre‐ 

sen ta ban un im pe di men to ar cai co pa ra la rea li za ción de un

am bi cio so pro gra ma de re for mas di ri gi das a la re ge ne ra ción de

una Es pa ña en ple na de ca den cia y a la res tau ra ción del po der

in ter na cio nal y de la re pu ta ción de una Mo nar quía es co gi da

por Dios pa ra ser la más po de ro sa del mun do. En cam bio, pa ra

Pau Cla rís, el di ri gen te de la re be lión en su pri me ra fa se, Oli va‐ 

res fue un ti rano cu ya po lí ti ca es ta ba di se ña da pa ra di sol ver el

tra di cio nal con tra to en tre el prín ci pe y sus fie les súb di tos ca ta‐ 

la nes, y des truir las li ber ta des que los ca ta la nes de su ge ne ra‐ 

ción ha bían he re da do de sus an te ce so res y que te nían una

sagra da obli ga ción de con ser var, si fue ra ne ce sa rio con su san‐ 

gre. Del cho que en tre es tas dos vi sio nes, que al fi nal se tor na‐ 

ron irre con ci lia bles, sur gie ron los trá gi cos acon te ci mien tos de

1640.

Lo que des cu brí en el cur so de mis in ves ti ga cio nes fue una

so cie dad ca ta la na del si glo XVII mu cho más com ple ja y mu cho

más di vi di da que la pre sen ta da por la ma yo ría de los his to ria‐ 

do res ca ta la nes del XIX y de la pri me ra mi tad del XX., quie nes

vie ron en la re be lión el le van ta mien to de un pue blo uni do en

su de ter mi na ción de re sis tir la in to le ra ble opre sión ejer ci da

por el go bierno en Ma drid. Si guien do es ta lí nea, la re be lión de

1640 re pre sen ta ba un mo men to cla ve en una lar ga his to ria de

opre sión contra una na ción que des de en ton ces ten dió a ver se
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a sí mis ma co mo víc ti ma per ma nen te de los de sig nios an ti ca ta‐ 

la nes de un Es ta do cen tra li za dor.

En el mo men to de em pe zar mis in ves ti ga cio nes, Jau me Vi‐ 

cens Vi ves y sus dis cí pu los es ta ban in ten tan do des mi ti fi car la

his to ria ca ta la na, cons cien tes de los pe li gros de una vi sión de la

his to ria ba sa da en el vic ti mis mo, y de seo sos de for mar una

nue va ge ne ra ción pre pa ra da pa ra ha cer fren te a los gran des re‐ 

tos de una so cie dad que em pe za ba a ex pe ri men tar una mo der‐ 

ni za ción ace le ra da in clu so pa ra una fu tu ra épo ca pos fran quis‐ 

ta. Ló gi ca men te, de bi do a mis cre cien tes du das acer ca de lo que

me pa re cía una in ter pre ta ción ex ce si va men te re duc cio nis ta de

los orí genes de la Gue rra dels Se ga dors, me sen tía atraí do por

los plan tea mien tos de la es cue la de Vi cens, que en gran par te

com par tía, y es te li bro, que des gra cia da men te ese gran his to‐ 

ria dor nun ca lle gó a ver, de be mu cho a sus con se jos y a su

ejem plo. Des pués de su pu bli ca ción en in glés aún trans cu rrie‐ 

ron do ce años has ta la muer te de Fran co, pe ro la ver sión cas te‐ 

lla na apa re ció en el mo men to de ple na tran si ción a la de mo cra‐ 

cia y po co an tes de la re dac ción de la nue va Cons ti tu ción, que

ela bo ró las ba ses de una Es pa ña que re co no cía su va rie dad in‐ 

ter na, for ma da por co mu ni da des au tó no mas.

En cier to mo do es ta Es pa ña plu ral pue de con si de rar se co mo

un re gre so a la Mo nar quía com pues ta de los Aus trias, con el re‐

co no ci mien to de la iden ti dad dis tin ti va de las va rias co mu ni da‐ 

des ibé ri cas y la crea ción de un es pa cio po lí ti co muy dis tin to

del de la épo ca fran quis ta. Es un es pa cio que pro mue ve y re cla‐ 

ma, exac ta men te co mo en la épo ca de los Aus trias, un diá lo go

cons tan te en tre Ma drid y las co mu ni da des au tó no mas, un diá‐ 

lo go que hoy, co mo an tes, es tá su je to a ten sio nes, y que exi ge

pa ra su buen fun cio na mien to una vo lun tad de com pro mi so en‐ 

tre am bas par tes. La re be lión de los ca ta la nes, pues, aun sien do

un li bro es tric ta men te his tó ri co, for zo sa men te te nía cier ta re‐ 
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so nan cia en la Es pa ña pos fran quis ta y la si gue te nien do en la

de mo crá ti ca ac tual.

Aho ra bien, un li bro de his to ria no es una guía pa ra el fu tu‐ 

ro. Co mo mu cho pue de iden ti fi car y ana li zar los lo gros y los

fa llos de pre vias ge ne ra cio nes, y se ña lar a las nue vas los sen de‐ 

ros que por una u otra ra zón no fue ron to ma dos. El pa sa do,

bien es tu dia do, es ca paz de ilu mi nar el pre sen te, co mo igual‐ 

men te el pre sen te, al di ri gir la aten ción a as pec tos de la his to ria

que tal vez ha bían si do pa sa dos por al to, es ca paz de ilu mi nar el

pa sa do. Sin em bar go, es to no da nin gu na li cen cia a los his to ria‐ 

do res pa ra im po ner la agen da de su pro pia épo ca so bre la del

pa sa do, ni pa ra su po ner que pre vias ge ne ra cio nes com par tían

sus ideas y veían el mun do de la mis ma ma ne ra que ellos. No

fue ron ni el Prin ci pa do de Ca ta lu ña ni la Es pa ña del si glo XVII

«es ta dos» en la ma ne ra en la cual se en tien de la pa la bra Es ta do

aho ra. La Mo nar quía de los Aus trias, de la cual Ca ta lu ña cons‐ 

ti tuía uno en tre mu chos com po nen tes, fue una Mo nar quía pa‐ 

re ci da a cual quier otra de la épo ca, al ser or de na da por Dios y

de ri van do su le gi ti mi dad no de la vo lun tad del pue blo, sino de

la san ción di vi na.

Es cri bir la his to ria re pre sen ta un cons tan te re to de evi tar el

pre sen tis mo y re quie re en trar con un es fuer zo de la ima gi na‐ 

ción en un mun do men tal muy dis tin to al nues tro. De he cho, es

im pres cin di ble in ten tar en ten der una épo ca y una so cie dad en

sus pro pios tér mi nos y no en los nues tros. Al me nos es ta fue mi

as pi ra ción al na rrar y ex pli car la his to ria de las com ple jas re la‐ 

cio nes en tre Ma drid y el Prin ci pa do de Ca ta lu ña en las dé ca das

an te rio res a la gran re be lión de 1640. Que ca da lec tor juz gue el

gra do de mi éxi to.

Oriel Co lle ge, Ox ford
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1 de ju lio de 2013
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Agra de ci mien tos

Doy las gra cias a Ja mes Ame lang, Xa vier Gil Pu jol y Xa vier

To rres i Sans por sus su ge ren cias pa ra la co rrec ción del tex to, y

a Xa vier Gil Pu jol y a Mi guel A. To rrens, de la Uni ver si dad de

To ron to, por su es cru ti nio y re vi sión del bo rra dor del pró lo go.

Tam bién es toy en deu da con Pa blo Fer nán dez Al ba la de jo y Ju‐ 

lio A. Par dos Mar tí nez por el em pe ño que han pues to en re dac‐ 

tar su va lio so pos fa cio.
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Cla ve pa ra las abre via tu ras[1]

1. Ar chi vos y Bi blio te cas[2]

 

AAE Ar chi ves du Mi nis tè re des Affai res tran gè res (Pa rís)

AAT = Ar chi vo Ar zo bis pal de Ta rra go na

AAW = Ar chi ve of the Ar ch bis ho pric of Wes t mins ter

ABL = Aca de mia de Bue nas Le tras (Bar ce lo na)

ACA = Ar chi vo de la Co ro na de Ara gón (Bar ce lo na)

ACG = Ar chi vo Ca pi tu lar de Ge ro na

ACT Ar chi vo Ca pi tu lar de Ta rra go na

ACU = Ar chi vo Ca pi tu lar de la Seo de Ur gel

ACV = Ar chi vo Ca pi tu lar de Vi ch

ADP = Ar chi ves Dépar te men ta les des Py ré nées-Orien ta‐

les (Per pi ñán)

AGS = Ar chi vo Ge ne ral de Si man cas

AHB = Ar chi vo His tó ri co de Bar ce lo na

AHC = Ar chi vo His tó ri co de Cer ve ra

AHM = Ar chi vo His tó ri co de Man re sa

AHN = Ar chi vo His tó ri co Na cio nal (Ma drid)

AMG = Ar chi vo Mu ni ci pal de Ge ro na

AMP = Ar chi ves Mu ni ci pa les de Per pig nan

AMU = Ar chi vo Mu ni ci pal de la Seo de Ur gel

AMV = Ar chi vo Mu ni ci pal de Vi ch

APB = Ar chi vo de Pro to co los (Bar ce lo na)

APL = Ar chi vo de la Pahe ría de Lé ri da
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BC = Bi blio te ca Cen tral (Bar ce lo na)

BM = Bri tish Mu seum

BN = Bi blio te ca Na cio nal (Ma drid)

BN (Pa rís) = Bi blio thè que Na tio na le (Pa rís)

BUB = Bi blio te ca de la Uni ver si dad de Bar ce lo na

PRO = Pu blic Re cord Offi ce (Lon dres)

RAH = Real Aca de mia de la His to ria (Ma drid)

2. Otras abre via tu ras

 

Add. = Addi tio nal MSS

CA = Con se jo de Ara gón

COO = Car tes Co mu nes Ori gi nals

Co doin = Co lec ción de Do cu men tos Iné di tos pa ra la His to ria

de Es pa ña, Ma drid, 1842-1915

Cons. = Con se jos

CR = Car tes Re bu des

De libs. = De li be ra cio nes

Eg. = Eger ton MSS

Est. Es ta do

G = Ge ne ra li tat

GA = Gue rra An ti gua

LC = Lle tres Clo ses

leg. = le ga jo

lib. = li bro

LT = Lle tres Tra me ses

MHE = Me mo rial His tó ri co Es pa ñol, Ma drid, des de

1851
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R = Re gis tro
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I. Cas ti lla y Ara gón

Un es pa ñol del si glo XVII po día muy bien ci tar con or gu llo las
si guien tes pa la bras del Li bro de los Sal mos: «En to da la tie rra
se oyó su so ni do, y has ta los con fi nes del mun do se oyó su
voz[1]». Sus com pa trio tas ha bían des cu bier to y co lo ni za do un
Nue vo Mun do y ha bían lle va do el Evan ge lio a los más ale ja dos
lu ga res de la Tie rra. Ha bían le van ta do por sí mis mos un im pe‐ 
rio ma yor que cual quier otro co no ci do en el mun do. Se ha bían
ga na do un pues to ex clu si vo en los ana les de la hu ma ni dad con
la fuer za de sus ar mas, la ha bi li dad de sus di plo má ti cos, el es‐ 
plen dor de su ci vi li za ción y la in com pa ra ble ri que za (aho ra
qui zá un po co des lu ci da) de su rey. ¿Quién po día du dar de que
ha bían si do fa vo re ci dos es pe cial men te a los ojos del Se ñor, y de
que ha bían si do de sig na dos pa ra se guir sus pro pó si tos?

El ca rác ter mi la gro so de la ele va ción de Es pa ña has ta la
gran de za se veía con fir ma do por la ex tra or di na ria ra pi dez con
que es ta se ha bía con se gui do. Po co más de cien años an tes ape‐ 
nas se po día de cir que Es pa ña exis tie se, «His pa nia» era el nom‐ 
bre que uti li za ban los car tó gra fos pa ra de sig nar aque lla den ta‐ 
da es qui na de Eu ro pa que se pro yec ta ba so bre un océano inex‐ 
plo ra do; era el nom bre his tó ri co de una fa mo sa pro vin cia cu ya
uni dad no so bre vi vió du ran te mu cho tiem po a la caí da del Im‐ 
pe rio ro ma no; era la som bra de lo que una vez ha bía si do, y de
lo que po día vol ver a ser, pe ro, aun así, so la men te una som bra.
Du ran te la Edad Me dia, la His pa nia de los car tó gra fos pro por‐ 
cio nó una cier ta uni dad fic ti cia a un com ple jo de co ro nas y rei‐ 
nos: Cas ti lla y León, Na va rra, Ara gón, Por tu gal y el reino mo ro
de Gra na da. Ca da uno te nía su pro pia his to ria, sus pro pias ins‐ 
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ti tu cio nes y sus pro pios ca mi nos, y, si exis tía en los rei nos cris‐ 
tia nos al gún re cuer do de la uni dad de los tiem pos ro ma nos, es‐ 
te se ba sa ba en el sen ti mien to de que to dos eran her ma nos en
la cru za da contra el is lam.

La his to ria de es ta frag men ta da pe nín su la cam bió de ci si va‐ 
men te en 1469 a cau sa del ma tri mo nio de Fer nan do de Ara gón
e Is abel de Cas ti lla, que unió las di n as tías de dos de las co ro nas
de la Es pa ña cris tia na. Los blo ques cen tral y orien tal de la Pe‐ 
nín su la com par tían aho ra un des tino co mún, y so la men te el
ais la mien to de Por tu gal y la con ti nua da pre sen cia de los mo ros
de Gra na da se in ter po nían en tre la ca sa de Tras tá ma ra y la
unión de los te rri to rios de Es pa ña ba jo un so lo mo nar ca. En el
trans cur so de unos cien años apro xi ma da men te iba a con su‐ 
mar se su sue ño de uni dad: el reino de Gra na da fue des trui do
en 1492; Na va rra iba a in cor po rar se a la Co ro na de Cas ti lla en
1515[2]; y Por tu gal iba a unir se a las co ro nas de Cas ti lla y Ara‐ 
gón en 1580. Sin em bar go, an tes in clu so de la con quis ta de
Gra na da y de la ane xión de Por tu gal, pa re cía a los con tem po rá‐ 
neos que His pa nia ha bía re vi vi do. El ma tri mo nio de Fer nan do
e Is abel en 1469 sig ni fi có pa ra to do el mun do la apa ri ción de
una nue va na ción eu ro pea, el na ci mien to de Es pa ña.

La unión de las co ro nas de Cas ti lla y Ara gón a fi na les del si‐ 
glo XV fue, pues, el pri me ro de esa ca de na de acon te ci mien tos
ca si mi la gro sos que lle va rían el nom bre y la re pu ta ción de Es‐ 
pa ña has ta los más le ja nos con fi nes de la Tie rra. Sin él, los
triun fos del si glo XVI ha brían si do im pen sa bles. El vi gor y la re‐ 
sis ten cia de los cas te lla nos hi cie ron po si ble el des cu bri mien to y
la con quis ta de un vas to im pe rio ul tra ma rino, así co mo las téc‐ 
ni cas de go bierno y ad mi nis tra ción he re da das de los ara go ne‐ 
ses ayu da ron a su or ga ni za ción y su per vi ven cia. En es te sen ti‐ 
do, el Im pe rio es pa ñol del si glo XVI fue el re sul ta do de la unión
de las dos co ro nas. No obs tan te, el pe cu liar de sa rro llo del Im‐ 
pe rio es pa ñol no so lo se de bió al he cho de es ta unión, sino tam‐ 
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bién a sus ca rac te rís ti cas es pe cia les. Sus as pec tos más im por‐ 
tan tes re si dían, pri me ro, en que no se tra ta ba de una unión de
ele men tos igua les, y, se gun do, en que co mo unión no era más
que di nás ti ca.

Cuan do Fer nan do e Is abel reu nie ron Cas ti lla y Ara gón, es tos
se ha lla ban en ni ve les muy di fe ren tes de de sa rro llo. Cas ti lla ha‐ 
bía vi vi do, más que Ara gón, en un mun do pro pio du ran te si‐ 
glos, con sus ener gías vol ca das ha cia la re cu pe ra ción de sus tie‐ 
rras de ma nos de los in fie les. La so cie dad cas te lla na, con su
fuer te ba se pas to ril, era una so cie dad bien or ga ni za da pa ra la
gue rra y en es pe cial pa ra la gue rra de con quis ta. Sus hé roes y
sus idea les eran mi li ta res y re li gio sos; su mo de lo de vi da se ha‐ 
lla ba de ter mi na do en gran me di da por aque llos que lu cha ban y
por aque llos que re za ban. Ha cia el si glo XV; sin em bar go, ese
mo de lo co men zó gra dual men te a cam biar y a ad qui rir cier tos
ele men tos de so fis ti ca ción, a me di da que Cas ti lla en tra ba en
más es tre cho con tac to con el mun do ex te rior. La pro lon ga da
cru za da contra los mo ros de Gra na da pa re cía, por fin, di ri gir se
ha cia un fi nal fe liz. Su con clu sión sig ni fi ca ría la li be ra ción de
ener gías, ab sor bi das an te rior men te en la lu cha con el is lam; y
era de es pe rar que el gue rre ro cru za do bus ca se a su al re de dor
nue vos mun dos que con quis tar, y no que se con ten ta se con col‐ 
gar sus ar mas. Al mis mo tiem po, el co mer cio de la la na de Cas‐ 
ti lla con el nor te de Eu ro pa se es ta ba ex ten dien do rá pi da men te,
y una vi go ro sa so cie dad ur ba na se en ri que cía tan to con los tra‐ 
tos y con tra tos co mo con las ideas que lle ga ban al país des de
Flan des y el Nor te.
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Ma pa 1. Es pa ña an tes de 1659

Así pues, a fi na les del si glo XV, Cas ti lla, re for za da por una
An da lu cía en au ge, se ha lla ba dis pues ta a apro ve char nue vas
opor tu ni da des y lan zar se a nue vas con quis tas. La pros pe ri dad
del co mer cio la ne ro le ha bía pro por cio na do nue vas y gran des
ri que zas. El fi nal de la Re con quis ta la ha bía li bra do de gue rras
in ter nas. El des cu bri mien to del Nue vo Mun do y las gue rras eu‐ 
ro peas em pren di das por Fer nan do en de fen sa de los in te re ses
ara go ne ses pro por cio na rían una opor tu ni dad ideal pa ra ca na li‐ 
zar las in men sas ener gías de una na ción or gu llo sa y triun fan te
que se en contra ba a sí mis ma por pri me ra vez con la oca sión,
los re cur sos y el in cen ti vo de vol ver se ha cia fue ra, ha cia Eu ro pa
y ha cia un mun do más am plio.

Des gra cia da men te, es te gran re sur gi mien to de la vi ta li dad
na cio nal cas te lla na a fi na les del si glo XV no fue acom pa ña do por
un re sur gi mien to com pa ra ble de la Co ro na de Ara gón a la que
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aho ra se en contra ba uni da. La his to ria me die val de la Co ro na
de Ara gón ha bía si do bas tan te opues ta a la de Cas ti lla. Al di vi‐ 
dir por una ba rre ra mon ta ño sa los rei nos orien ta les de la pe‐ 
nín su la es pa ño la, de la me s e ta cen tral cas te lla na, la geo gra fía
ha bía pro por cio na do a am bas un di fe ren te rit mo de de sa rro llo
his tó ri co. Mien tras que los cas te lla nos es ta ban to da vía em pe‐ 
ña dos en lu chas di nás ti cas, y su cru za da contra los mo ros se
ha lla ba aún muy le jos de su fi nal, los ha bi tan tes de las re gio nes
orien ta les ha bían ya ex pul sa do a los ára bes y es ta ban po nien do
las ba ses pa ra la cons truc ción de uno de los es ta dos más po ten‐ 
tes de la Eu ro pa me die val. La por ción ibé ri ca de su crea ción, la
Co ro na de Ara gón, con sis tía en tres te rri to rios, los rei nos de
Ara gón y Va len cia y el Prin ci pa do de Ca ta lu ña[3], ca da uno de
los cua les te nía sus pro pias ins ti tu cio nes, aun que es ta ban go‐ 
ber na dos por una so la di n as tía. En es ta gran fe de ra ción ca ta‐ 
lano-ara go ne sa, con su ri ca zo na cos te ra y su ári do hin ter land

ara go nés, los ca ta la nes ejer cían el li de raz go. Su ini cia ti va y su
ener gía con vir tie ron a Bar ce lo na en uno de los gran des puer tos
del Me di te rrá neo oc ci den tal; su es píri tu de em pre sa creó pa ra
la fe de ra ción un im pe rio ma rí ti mo que se ex ten día des de Ma‐ 
llor ca a Ate nas; y su no ta ble ca pa ci dad de or ga ni za ción le pro‐ 
por cio nó ins ti tu cio nes que die ron cuer po a la creen cia de que
la co rrec ta re la ción en tre el rey y sus súb di tos era con trac tual,
con mu tuas obli ga cio nes por par te del go ber nan te y de los súb‐ 
di tos, que te nían que ser vir y obe de cer.

Los si glos XI II y XIV fue ron la gran épo ca del Im pe rio ca ta lano-
ara go nés. El si glo XV cons ti tu yó pa ra Ca ta lu ña el ele men to pre‐ 
do mi nan te en la fe de ra ción, un si glo de cri sis co mer cial, so cial
y po lí ti ca. Los orí genes de es ta cri sis se acha can tra di cio nal‐ 
men te al cam bio de di n as tía que se ope ró des pués de la ex tin‐ 
ción de la ra ma le gí ti ma de los re yes ca ta la nes en 1410, que fue
reem pla za da en el trono por la ca sa cas te lla na de los Tras tá ma‐ 
ra. Sin em bar go, re cien tes in ves ti ga cio nes su gie ren que la cri sis
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era bas tan te más com ple ja que un sim ple tras torno cau sa do por
la in tro duc ción de una di n as tía ex tra ña que se mos tra ba aje na a
las as pi ra cio nes ca ta la nas y a su for ma de pen sar[4]. Ca ta lu ña se
vio afec ta da por la de pre sión del si glo XIV. Su co mer cio de pa‐ 
ños con Ita lia, Si ci lia y el Me di te rrá neo orien tal fue in te rrum‐ 
pi do por la gue rra, la pi ra te ría y la com pe ten cia ex tran je ra. Su
tra di cio nal or ga ni za ción agra ria su frió un se ve ro gol pe con la
pes te ne gra y sus con se cuen cias. En el cam po, los cam pe si nos
co men za ban a pe dir a los pro pie ta rios un es ta tus le gal en con‐ 
so nan cia con su con di ción eco nó mi ca, que ha bía me jo ra do. En
las ciu da des, los ar te sanos lu cha ban pa ra rom per el do mi nio
oli gár qui co so bre el go bierno mu ni ci pal. La es truc tu ra po lí ti ca
del Es ta do ca ta lán, que du ran te tan to tiem po ha bía he cho del
Prin ci pa do un mo de lo de or den y de buen go bierno, de mos tró
ser una frá gil ba rre ra contra la cre cien te olea da de sub ver sión.
La oli gar quía mer can til, afe rra da a su tra di cio nal es truc tu ra y a
la re la ción con trac tual en tre el rey y sus súb di tos, in ten tó po‐ 
ner lí mi tes a la au to ri dad real; las cla ses po pu la res ur ba nas, en
su odio contra la oli gar quía, se pu sie ron al la do del rey; los no‐ 
bles, pre sio na dos por sus cam pe si nos, op ta ron por unir se a una
oli gar quía cu yas as pi ra cio nes e in te re ses com par tían ca da vez
más.

El ali nea mien to re sul tan te de rey, cam pe si nos y ar te sanos
contra una no ble za y una oli gar quía mer can til que con tro la ban
las ins ti tu cio nes tra di cio na les del Prin ci pa do lan zó a una gue‐ 
rra ci vil a un país ya de bi li ta do por la cri sis eco nó mi ca y por el
gran es fuer zo de la ex pan sión co mer cial y mi li tar de los si glos
pre ce den tes. Des de 1462 has ta 1481 con ti nua ron las hos ti li da‐ 
des, so lo in te rrum pi das por cor tas tre guas. La Ca ta lu ña que
sur gió de es tas lu chas era un país aba ti do y exhaus to que ha bía
per di do su ím pe tu es pi ri tual y eco nó mi co. La re cu pe ra ción de
su an ti guo vi gor y es píri tu de em pre sa de pen de ría en gran par‐ 
te de la for ma en que fue se pa ci fi ca da y reor ga ni za da. Es ta iba a
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ser la la bor de Fer nan do, que ac ce dió al trono a la muer te de su
pa dre Juan II, en 1479. Con ce bía sus de be res den tro de una
ten den cia con ser va do ra. Al mis mo tiem po que acep tó la exis‐ 
ten cia de nue vas rea li da des so cia les, de una prós pe ra cla se de
cam pe si nos y de una cla se ur ba na con de re cho a par ti ci par en
la ad mi nis tra ción de las ciu da des, in ten tó in cor po rar las a una
es truc tu ra ins ti tu cio nal que con ser va se lo me jor y lo más va lio‐ 
so de los lo gros del pa sa do[5]. En vez de po ner en Ca ta lu ña las
ba ses de un po der real ab so lu to, co mo el que los mo nar cas de
Cas ti lla es ta ban co men zan do a dis fru tar, em pren dió la ta rea de
re su ci tar y re vi go ri zar el vie jo Es ta do con trac tual y aque llas de
sus ins ti tu cio nes que pro te gían al súb di to contra el abu so del
po der real. Al re cha zar la opor tu ni dad que le pro por cio nó la
gue rra ci vil ca ta la na de ade cuar el Prin ci pa do al au to crá ti co
mo de lo po lí ti co de Cas ti lla, lo res tau ró de con for mi dad con los
es ta dos de Ara gón y Va len cia, que ha bían es ca pa do de la con‐ 
tien da ci vil, tan rui no sa pa ra Ca ta lu ña. Por es tos me dios es pe‐ 
ra ba pro por cio nar las con di cio nes ne ce sa rias pa ra la re cu pe ra‐ 
ción eco nó mi ca del Prin ci pa do y de es ta for ma ha cer re vi vir el
an ti guo es plen dor de la Co ro na de Ara gón.

El gra dual re sur gi mien to de la vi da eco nó mi ca ca ta la na en
los pri me ros años del si glo XVI des per tó la es pe ran za de que la
po lí ti ca de Fer nan do se vie se co ro na da por el éxi to. Pe ro es ta
par cial re cu pe ra ción ca ta la na, aun su ma da a la cre cien te pros‐ 
pe ri dad de Va len cia, no po día si tuar a la Co ro na de Ara gón en
igual dad de fuer zas y de re cur sos con la Co ro na de Cas ti lla.
Mien tras que Cas ti lla en tra ba en un pe rio do de ex pan sión eco‐ 
nó mi ca y mi li tar, la Co ro na de Ara gón, des pués de si glos de ex‐ 
pan sión se gui dos por un pe rio do de de c li ve, en tra ba en una
nue va eta pa que, en el me jor de los ca sos, pa re cía no ser más
que de con so li da ción y de len ta re cu pe ra ción.

Si Cas ti lla su pe ra ba aho ra a los es ta dos de la Co ro na de Ara‐ 
gón en vi gor y ener gía, tam bién los su pe ra ba en canti dad de
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po bla ción. Con una su per fi cie tres ve ces ma yor, po seía una po‐ 
bla ción que, al co mien zo del si glo XVI, po día muy bien to ta li zar
la ci fra de seis mi llo nes y me dio de ha bi tan tes; la po bla ción de
la Co ro na de Ara gón, pa ra la que las ci fras son más se gu ras, era
de so lo un mi llón apro xi ma da men te. Una des pro por ción se me‐ 
jan te pue de en con trar se en las ci fras re la ti vas a las den si da des
de po bla ción[6]:

  Ex ten sión Den si dad

Cas ti lla 378 000 km2 22,0 hab./km2

Co ro na de Ara gón 100 000 km2 13,6 hab./km2

Hoy día pue de pa re cer ex tra ño que Cas ti lla, con sus gran des
zo nas des po bla das, es tu vie se más den sa men te po bla da que los
te rri to rios que for ma ban la Co ro na de Ara gón; sin em bar go, la
exis ten cia de es ta sor pren den te des pro por ción cons ti tu ye una
de las cla ves del pre do mi nio de Cas ti lla en la nue va Es pa ña de
Fer nan do e Is abel.

La unión de las dos co ro nas fue, pues, una unión de so cios
muy de si gua les. Fue tam bién la unión de so cios muy di fe ren tes.
El contras te en tre am bas se no ta ba es pe cial men te en sus dis tin‐ 
tas ins ti tu cio nes y tra di cio nes po lí ti cas. Es cier to que ca da una
de ellas po seía Cor tes, pe ro las de Cas ti lla, que nun ca ha bían te‐ 
ni do po der le gis la ti vo, sur gie ron du ran te la Edad Me dia re la ti‐ 
va men te dé bi les y con po cas po si bi li da des de en fren tar se a un
mo nar ca enér gi co. Las de Va len cia, Ca ta lu ña y Ara gón, por su
par te, com par tían el po der le gis la ti vo con la Co ro na y se ha lla‐ 
ban bien res pal da das por le yes e ins ti tu cio nes que pro ce dían de
una lar ga tra di ción de li ber tad po lí ti ca. Los po de res del rey en
los es ta dos de la Co ro na de Ara gón pa ra la ad mi nis tra ción de
jus ti cia, la exac ción de im pues tos o la le va de ejérci tos es ta ban
li mi ta dos por res tric cio nes le ga les. A ca da pa so el go ber nan te
se en contra ba li mi ta do por los fue ros, las le yes y li ber ta des que
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ha bía ju ra do ob ser var, y ca da uno de los te rri to rios po seía un
al to or ga nis mo, co mo la Di pu ta ció ca ta la na, cu ya fun ción es pe‐ 
cí fi ca era la de de fen der las li ber ta des na cio na les contra el ar bi‐ 
tra rio po der de la Co ro na. Es ta tra di cio nal preo cu pa ción por la
li ber tad po lí ti ca di fe ren cia ba de for ma muy acen tua da a los ca‐ 
ta la nes y ara go ne ses, al me nos se gún su pun to de vis ta, de los
ha bi tan tes de Cas ti lla. «Rei na, rei na, el nos tre po ble és franc, e
no és així sub ju gat com és lo po ble de Cas te lla; car ellas te nen a
Nós com a sen yor, e Nós a ells com bons va ssa lls e com pan‐ 
yons», ha bía di cho el rey ara go nés Al fon so IV a su es po sa cas te‐ 
lla na[7].

Di fe ren tes por su his to ria y por sus tra di cio nes, Cas ti lla y la
Co ro na de Ara gón se ha lla ban aho ra jun tas por una unión que
era pu ra men te di nás ti ca. No exis tía otro do cu men to for mal de
unión que el con tra to ma tri mo nial de Fer nan do e Is abel, y no
se lle vó a ca bo en el mo men to del ma tri mo nio nin gún in ten to
de al can zar una ar mo nía más es tre cha en tre los dos te rri to rios.
Ex cep to por el he cho de com par tir so be ra nos co mu nes, ni Cas‐ 
ti lla ni la Co ro na de Ara gón su frie ron nin gún cam bio cons ti tu‐ 
cio nal que pu die se dar ori gen a un len to pro ce so de fun dir a
am bas en un so lo Es ta do. Ca da una se guía con ser van do sin al‐ 
te ra cio nes sus pro pias le yes e ins ti tu cio nes y su pro pia mo ne da,
y las ba rre ras adua ne ras exis ten tes en tre am bas con ti nua ron
co mo un per pe tuo re cuer do de que la unión de las dos ca sas
rea les es ta ba muy le jos de ser la unión de los pue blos que ca da
uno go ber na ba.

La na tu ra le za de es ta unión, tan to co mo la de si gual fuer za de
los dos so cios, de sem pe ñó su pa pel en la de ter mi na ción del
cur so se gui do por el Im pe rio es pa ñol du ran te el si glo XVI. Sir vió
de mo de lo pa ra la ad qui si ción de nue vos te rri to rios por par te
de los re yes de Es pa ña. Ca da te rri to rio ad qui ri do por ma tri mo‐ 
nio o he ren cia, co mo la gran he ren cia de los Aus trias en 1504,
era agre ga do co mo lo ha bía si do la Co ro na de Ara gón, con ser‐ 
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van do sus pro pias le yes y pri vi le gios; y las nue vas con quis tas
con ti nua ban sien do po se sio nes de quien las ha bía con quis ta do,
y no la pro pie dad co mún de to dos. Amé ri ca co rres pon día no a
Es pa ña, sino so lo a Cas ti lla. Co mo el Nue vo Mun do era una
con quis ta, y por lo tan to una pro pie dad de la Co ro na de Cas ti‐ 
lla, los súb di tos del rey ara go nés no to ma rían par te en su co lo‐ 
ni za ción ni en su de sa rro llo. Es to re sul ta ba per fec ta men te ló gi‐ 
co des de el mo men to en que se te nía la con cien cia de que ca da
uno de los te rri to rios del rey cons ti tuía una uni dad ais la da. Sin
em bar go, fue una tra ge dia pa ra el fu tu ro de sa rro llo del Im pe rio
es pa ñol. Al re ser var Amé ri ca pa ra Cas ti lla, Fer nan do e Is abel
no so lo in cli na ron to da vía más la ba lan za a fa vor de es ta, sino
que per die ron una opor tu ni dad úni ca de im pli car a sus di fe‐ 
ren tes pue blos en una aven tu ra im pe rial co mún[8].

Una Mo nar quía for ma da por te rri to rios reu ni dos ba jo un
so lo go ber nan te co mo re sul ta do de arre glos di nás ti cos y de ca‐ 
sua li da des, y que con ser va ban sus ins ti tu cio nes y sus for mas de
go bierno de una ma ne ra que no te nía pre ce den tes, ca re cía na‐ 
tu ral men te de un ca rác ter ho mo gé neo. Las dis tin tas pro vin cias
se ha lla ban uni das so la men te por el he cho de com par tir un
mo nar ca, cu yos po de res y fun cio nes va ria ban de una a otra, ya
que «los rei nos se han de re gir y go ber nar co mo si el rey que
los tie ne jun tos lo fue ra so la men te de ca da uno de ellos[9]».
Mien tras que en Cas ti lla era ca si un mo nar ca ab so lu to, en Va‐ 
len cia o en los Paí ses Ba jos era un go ber nan te con po de res muy
li mi ta dos. Lo que po día ha cer con ple na ca pa ci dad de so be ra‐ 
nía en Mé xi co, re gi do por las le yes de Cas ti lla, po si ble men te no
po dría ha cer lo en Ara gón o Si ci lia. El que go ber na ba la Mo nar‐ 
quía es pa ño la, el mo nar ca más po de ro so del mun do, era pri me‐ 
ro y an tes que na da rey de Cas ti lla y rey de Ara gón, con de de
Flan des, se ñor de Viz ca ya y du que de Mi lán. Pa ra ca da uno de
es tos te rri to rios, las otras po se sio nes de su so be rano eran ac ci‐ 
den ta les; un mo ti vo de or gu llo, sin du da, pe ro na da que les
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con cer nie se de for ma in me dia ta. Su im pe rio era, y con ti nuó
sién do lo du ran te to do el si glo XVI, una aglo me ra ción de es ta dos
in co nexos, sin ape nas ras tro de uni dad im pe rial o de una mís ti‐ 
ca im pe rial co mún a to dos ellos.

El mo de lo cons ti tu cio nal de la Mo nar quía es pa ño la, co mo
gru po de es ta dos in di vi dua les su je tos a la obe dien cia de un go‐ 
ber nan te co mún, crea ba pro ble mas de go bierno y de or ga ni za‐ 
ción que, al me nos en al gu na me di da, fue ron re suel tos por el
de sa rro llo del fa mo so sis te ma de Con se jos. De nue vo aquí la
unión de la Co ro na de Ara gón con la de Cas ti lla fa ci li tó el ca‐ 
mino de to do el pos te rior de sa rro llo ad mi nis tra ti vo de la Mo‐ 
nar quía. El rey po día ser tan rey de Ara gón y de Va len cia co mo
de Cas ti lla, pe ro le era fí si ca men te im po si ble es tar a un tiem po
en más de uno de sus rei nos. Es to sig ni fi ca ba que la ma yor par‐ 
te de sus te rri to rios es ta ban obli ga dos a su frir lar gos pe rio dos
de ab sen tis mo real, y la au sen cia del rey era un asun to se rio en
un mun do en el que la ad mi nis tra ción de jus ti cia y el otor ga‐ 
mien to de ho no res y re com pen sas de pen día de una es tre cha re‐ 
la ción per so nal en tre el rey y sus súb di tos.

Se en contró una so lu ción ins ti tu cio nal en el de sa rro llo de los
vi rrei na tos y de un Con se jo de Ara gón a par tir de lo que ha bía
si do una vez el Real Con se jo de los re yes de Ara gón. Le gal men‐ 
te es ta ble ci do por Fer nan do en 1494, el Con se jo de Ara gón
con ti nuó aten dien do lo que co rres pon día a un mo nar ca que te‐ 
nía que per ma ne cer au sen te du ran te lar gos pe rio dos de tiem po
de sus te rri to rios ara go ne ses. Es ta ba for ma do por un te so re ro
ge ne ral, un vi ce can ci ller y cin co re gen tes[10]. To dos ellos, ex cep‐ 
to el te so re ro ge ne ral, eran na ti vos, y re sul ta ban es co gi dos en‐ 
tre los le tra dos, esa gran cla se de ju ris tas de la que Fer nan do e
Is abel se va lie ron pa ra la or ga ni za ción ad mi nis tra ti va de sus
do mi nios. Mien tras que los asun tos dia rios de la ad mi nis tra‐ 
ción de las dis tin tas pro vin cias de la Co ro na de Ara gón es ta ban
en ma nos de los vi rre yes, el Con se jo de Ara gón con tro la ba es‐ 
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tre cha men te sus ac ti vi da des y ac tua ba co mo en la ce en tre los
vi rre yes y el rey. De bía re ci bir los in for mes de los vi rre yes,
acon se ja ba al rey en los asun tos ge ne ra les de po lí ti ca, y des pa‐ 
cha ba las ór de nes rea les a las dis tin tas pro vin cias que se ha lla‐ 
ban ba jo su ju ris dic ción. Gra cias a es te mé to do que le per mi tía
te ner un con se jo de na ti vos en torno a su per so na, y un vi rrey
en ca da reino, el rey po día man te ner una vi sión ge ne ral de te‐ 
rri to rios que era in ca paz de vi si tar, y guar dar al gún ti po de
con tac to con sus ha bi tan tes.

A me di da que du ran te el si glo XVI los re yes de Es pa ña fue ron
in cre men tan do sus te rri to rios, fue ron to man do el sis te ma ara‐ 
go nés co mo mo de lo, y se es ta ble cie ron nue vos Con se jos en la
mis ma lí nea que el Con se jo de Ara gón. El prin ci pio en el que se
apo ya ban es tos Con se jos fue re co no ci do cla ra men te por Oli va‐ 
res en un me mo rán dum so bre el go bierno de la Mo nar quía es‐ 
pa ño la que pre pa ró pa ra Fe li pe IV. «Co mo con cu rren di ver sas
re pre sen ta cio nes del Rey por ser lo de di ver sos rei nos que se
han in cor po ra do en es ta co ro na tan prin ci pal y se pa ra da men te
co mo se es ta ban an tes, es fuer za te ner en su cor te con se jo de
ca da uno, y con eso se con si de ra es tar V. M. en ca da reino y así
los hay de to dos…»[11]. De he cho, los con se jos de Ara gón, Ita lia
y Por tu gal cons ti tuían un me dio ade cua do pa ra man te ner la
fic ción so bre la que des can sa ba el go bierno del Im pe rio es pa‐ 
ñol: la fic ción de que el rey de to dos era el rey de ca da uno de
los te rri to rios. Sin em bar go, si bien la fic ción era vá li da, no po‐
día ser lle va da has ta sus ex tre mos. Si el rey era rey de ca da uno
de ellos, tam bién lo era de to dos. En re co no ci mien to de es to,
ha bía tam bién va rios Con se jos que tra ta ban cues tio nes de in te‐ 
rés co mún a to dos los súb di tos del rey: el Con se jo de la In qui si‐ 
ción, el Con se jo de Gue rra y el Con se jo de Es ta do[12]. Los po de‐ 
res de es te úl ti mo Con se jo va ria ron mu cho, se gún los tiem pos.
Fue ron mu cho ma yo res ba jo Fe li pe III que ba jo Fe li pe II. Sin
em bar go, teó ri ca men te, el Con se jo de Es ta do era el ele men to
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cla ve del sis te ma. Una re vuel ta en Va len cia o en Pa ler mo, que
de bía ser dis cu ti da en los Con se jos de Ara gón e Ita lia res pec ti‐ 
va men te, en tra ba tam bién en la ju ris dic ción del Con se jo de Es‐ 
ta do, ya que las re vuel tas eran asun tos de in te rés ge ne ral, que
afec ta ban al bien es tar de la Mo nar quía es pa ño la co mo con jun‐ 
to.

A tra vés de es ta es truc tu ra do ble de con se jos in di vi dua les y
ge ne ra les fue co mo se re co no ció ins tin ti va men te la na tu ra le za
dual de la Mo nar quía: un im pe rio de es ta dos in de pen dien tes
que pres ta ban to da vía obe dien cia al mis mo so be rano. Las ven‐ 
ta jas del sis te ma eran ob vias, pe ro tam bién te nía sus in con ve‐ 
nien tes. Mien tras que el re co no ci mien to ins ti tu cio nal de la
iden ti dad in de pen dien te de los dis tin tos te rri to rios hi zo al me‐ 
nos to le ra ble, ya que no atrac ti vo pa ra sus ha bi tan tes, el go‐ 
bierno de un mo nar ca au sen te, no con tri bu yó en na da a fo‐ 
men tar una aso cia ción más es tre cha en tre las di ver sas par tes.
No se les da ba a los na ti vos de Flan des y Va len cia, por ejem plo,
el sen ti do de es tar par ti ci pan do en una em pre sa co mún; y en
ver dad na da en co mún te nían sal vo un mis mo se ñor. No se hi‐ 
zo nin gún es fuer zo se rio por es ta ble cer un sis te ma uni for me de
go bierno, por re for zar los la zos co mer cia les en tre las dis tin tas
pro vin cias, o por in tro du cir al gu na for ma de re ci pro ci dad eco‐ 
nó mi ca. Los in te re ses in di vi dua les de ca da pro vin cia pre va le‐ 
cían so bre cual quier me di da que, a cam bio de sa cri fi cios in me‐ 
dia tos, pu die se re dun dar al gún día en be ne fi cios pa ra to das.
Pue de ser que, da das las cir cuns tan cias del si glo XVI, cual quier
for ma real de aso cia ción en tre las pro vin cias es tu vie se fue ra de
lu gar, pe ro, si era cier to pa ra fla men cos y va len cia nos, lo era al‐ 
go me nos pa ra cas te lla nos y ara go ne ses, y se pue de acha car a
es ta for ma de go bierno el que no hi cie se na da por fo men tar la
mu tua co ope ra ción o por rom per las ba rre ras en tre los di fe ren‐ 
tes pue blos.
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El fra ca so de la pri mi ti va unión pa ra lle gar a ser al go más
que una unión di nás ti ca se hi zo ca da vez más gra ve a me di da
que avan za ba el si glo XVI. Ba jo una fór mu la cons ti tu cio nal fi ja,
que con ge ló las re la cio nes en tre las pro vin cias de la Mo nar quía
de for ma al pa re cer per ma nen te, sus re la cio nes rea les es ta ban
cam bian do a ca da mo men to a cau sa de las nue vas cir cuns tan‐ 
cias po lí ti cas y eco nó mi cas. Teó ri ca men te, las co ro nas de Cas‐ 
ti lla y Ara gón se ha lla ban uni das en tér mi nos de igual dad; los
súb di tos de ca da una de ellas te nían igual de re cho a la aten ción
real. En la prác ti ca, la igual dad no so bre vi vió mu cho tiem po a
la muer te de Fer nan do el Ca tó li co. El he cho más sor pren den te
en el de sa rro llo de la Mo nar quía es pa ño la del si glo XVI es la se‐ 
pa ra ción ca da vez ma yor en tre Cas ti lla y los de más te rri to rios,
in clui dos los es ta dos de la Co ro na de Ara gón. To do se con ju ra‐ 
ba pa ra pro por cio nar a Cas ti lla un pre do mi nio abru ma dor y
cre cien te. Cas ti lla ha bía co men za do con ma yo res re ser vas de
po der que la Co ro na de Ara gón. Ha bía in cre men ta do su pri ma‐ 
cía me dian te la ad qui si ción y ex clu si va po se sión de to das las ri‐ 
que zas y re cur sos de Amé ri ca. El Im pe rio de Car los V era uni‐ 
ver sal, más que es pa ñol, pe ro, a me di da que los re cur sos de
Flan des y de Ita lia iban sien do más ina de cua dos pa ra su fra gar
los gas tos im pe ria les, el em pe ra dor se veía obli ga do a vol ver
so bre los re cur sos de Cas ti lla, y sus po se sio nes ul tra ma ri nas.
Las Cor tes cas te lla nas eran más dé bi les que las de la Co ro na de
Ara gón, y po dían, por tan to, ser más fá cil men te con ven ci das
pa ra que vo ta sen los ser vi cios que los Aus trias so li ci ta ban pa ra
sus am bi cio sas aven tu ras im pe ria les. Cas ti lla pro du cía más sol‐ 
da dos que los otros rei nos. Su mo no po lio co mer cial con Amé‐ 
ri ca ase gu ra ba una co rrien te cons tan te de pla ta pa ra el era rio
real. En la dé ca da de 1550 to das es tas con si de ra cio nes ha bían
si tua do a Cas ti lla en una po si ción es pe cial en tre los do mi nios
de los Aus trias.
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La par ti da de Fe li pe II de Flan des, en 1559, y su de ci sión de
es ta ble cer la ca pi tal de la Mo nar quía en el mis mo co ra zón de
Cas ti lla[13] cons ti tu ye ron un tá ci to re co no ci mien to de la im por‐ 
tan cia pri mor dial de Cas ti lla pa ra la Co ro na, y de su pri ma cía
den tro de la Mo nar quía. Es te re co no ci mien to es ta ba abo ca do a
te ner re per cu sio nes, tan to en el ca rác ter del go bierno co mo en
la ac ti tud de las otras pro vin cias ha cia él. Una ad mi nis tra ción
es ta ble ci da en Ma drid, en el cen tro de la ári da me s e ta cas te lla‐ 
na, di fí cil men te po día re sis tir se a su cum bir an te un en torno tan
cas te llano. Cas ti lla es ta ba en to das par tes, el res to de la Mo nar‐
quía —in clu so la Co ro na de Ara gón—, le jos; Bar ce lo na se ha lla‐ 
ba a cua tro días de dis tan cia pa ra el co rreo, y a va rias se ma nas
pa ra los via jes más pau sa dos del rey o del em ba ja dor. Era ine vi‐ 
ta ble que el rey y sus mi nis tros co men za sen a pen sar ca da vez
más en tér mi nos es pe cí fi ca men te cas te lla nos. Cas ti lla se ha bía
con ver ti do en su mun do.

El ca rác ter cre cien te men te cas te llano del go bierno si tua do
en Ma drid no pa só ina d ver ti do a los otros rei nos de la Mo nar‐ 
quía. En 1555 los ca ta la nes y los ara go ne ses se sin tie ron pro‐ 
fun da men te des con ten tos cuan do el go bierno de Ita lia, po se‐ 
sión tra di cio nal de la Co ro na de Ara gón, fue arre ba ta do de las
ma nos del Con se jo de Ara gón pa ra es ta ble cer un nue vo Con se‐ 
jo de Ita lia. El pro pó si to de es te cam bio era se gu ra men te el de
la con ve nien cia ad mi nis tra ti va, pe ro a los ara go ne ses les pa re‐ 
ció una cons pi ra ción tra ma da pa ra qui tar les frau du len ta men te
sus pro pias po se sio nes. Ya los cas te lla nos dis fru ta ban de to dos
los car gos lu cra ti vos en el go bierno del Nue vo Mun do; y pa re‐ 
cía aho ra que en el Vie jo pla nea ban arre ba tar le a la Co ro na de
Ara gón las tie rras que le per te ne cían por de re cho de con quis ta.
Los ara go ne ses de sa rro lla ron gra dual men te su amar ga ver sión
pro pia de la his to ria de la Mo nar quía.

Por con ti nuar se la asis ten cia del em pe ra dor Don Car los más en Cas ti lla que en Ara gón,
por las pre ci sas ne ce si da des, o por otras ra zo nes no di fí ci les de ati nar, se ade lan ta ron más
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las fa mi lias de Cas ti lla, par ti ci pan do de la luz del sol, que te nían cer ca, el cual dio ca lor a la
no ble za cas te lla na pa ra ser vir le y se guir le. El Rey Don Fe li pe el Pru den te asen tó más es to,
pues eli gió por asun to de su gran de za, y sa ber go ber nar el mun do des de una si lla, con que
las fa mi lias de Cas ti lla se aca ba ron de en gran de cer, y el Reino y sus na tu ra les se afi cio na ron
a salir, con que se ha ido dan do de ma no o lo de más, los cua les, por no te ner quien se la die‐ 
se, se han re ti ra do, o no han sali do co mo an tes, y es to na ce de no te ner Rey de su na ción,
sino quien los co no ce por re la ción; y en tan to es de ma yor es ti ma ción el ser vi cio en cuan to

se ha ce a la vis ta de quien le ha de pre miar[14].

Sin du da, la que ja era exa ge ra da. El di vor cio en tre el rey de
Es pa ña y sus súb di tos de la Co ro na de Ara gón es ta ba le jos de
ser to tal, cuan do en rea li dad los ca ta la nes lu cha ron en Le pan to
y ayu da ron a so me ter la re vuel ta de los mo ris cos de Gra na da
en 1570[15]. Sin una lis ta de los que con tro la ban los car gos en la
Mo nar quía, y de su res pec ti va pro vin cia de ori gen, re sul ta im‐ 
po si ble de ter mi nar has ta qué pun to eran jus ti fi ca das las que jas
de los no cas te lla nos de que Cas ti lla es ta ba edi fi can do un mo‐ 
no po lio de car gos y de ho no res. Con to do, sin en trar en si sus
que jas te nían o no fun da men to, era im por tan te que los ca ta la‐ 
nes, los ara go ne ses y los va len cia nos man tu vie sen esa im pre‐ 
sión: la de que es ta ban que dan do de una for ma irre vo ca ble ca‐ 
da vez más al mar gen de los car gos más lu cra ti vos de la Mo nar‐ 
quía, de la cor te y de la ca sa real. Es ta creen cia con tri bu yó ine‐ 
vi ta ble men te a in cre men tar el re sen ti mien to que sen tían
contra los cas te lla nos, quie nes —de cla ra ban— «vo len ser tan
ab so lu ts, i te nen les co ses prò pies en tan, i les es tran yes en tan
poc que sem bla que són ells sois vin gu ts del cel i que la res ta
dels ho mes és lo que es ei xit de la te rra[16]».

So lo fre cuen tes via jes del rey a sus dis tin tos do mi nios les hu‐ 
bie sen con ven ci do de que po nía tan to in te rés en sus co sas co‐ 
mo en las de los arro gan tes cas te lla nos. Pe ro los via jes rea les
eran muy cos to sos y no po dían ser em pren di dos a la li ge ra. Pa‐ 
ra los súb di tos de la Co ro na de Ara gón, una vi si ta real era sim‐ 
ple men te una oca sión en la que po dían de mos trar su tra di cio‐ 
nal leal tad a su rey y con se guir su fa vor, pe ro no po día es pe rar‐ 
se que el rey vie se las co sas de la mis ma for ma. An sio so co mo
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de bía es tar de mos trar se a sí mis mo an te sus súb di tos ara go ne‐ 
ses, lo de bía es tar aún más de que es tos le abrie sen sus ar cas, lo
que so lo po dían ha cer lo sus Cor tes, las cua les era im po si ble
reu nir sin que él es tu vie se per so nal men te pre sen te. Pe ro las
Cor tes de los es ta dos de la Co ro na de Ara gón fue ron más di fí‐ 
ci les y rea cias que las de Cas ti lla. Los sub si dios úni ca men te po‐ 
dían ser con ce di dos des pués de la re pa ra ción de agra vios, y,
des de el mo men to en que la lis ta de agra vios era siem pre lar ga,
la ob ten ción de un sub si dio de las Cor tes po día re sul tar ex tre‐ 
ma da men te cos to sa en lo que se re fie re a con ce sio nes po lí ti cas
y ad mi nis tra ti vas. Así pues, no era ex tra ño que Fe li pe II y sus
su ce so res vi si ta sen la Co ro na de Ara gón muy de vez en cuan‐ 
do. El ha ber via ja do allí con más fre cuen cia so lo hu bie se aña di‐ 
do más gas to y fa ti ga a la vi da del rey, sin dar le a cam bio ven ta‐ 
jas pro por cio na les, ya fuesen fi nan cie ras o po lí ti cas.

El con se cuen te des cui do de aque llos te rri to rios de la Pe nín‐ 
su la que no fuesen Cas ti lla irri tó, ló gi ca men te, a los ca ta la nes y
ara go ne ses. Es tos ape nas vie ron a su rey, y se sin tie ron pri va‐ 
dos de to das las ven ta jas que po día aca rrear la pre sen cia real.
Es te fue uno de los mo ti vos que pro vo ca ron la re vuel ta ara go‐ 
ne sa de 1591-1592. «Pues Reino co mo es te —se que ja ban los
ara go ne ses—, ca be za de otros mu chos, y na ción que ha go za do
de más de se te cien tos años a es ta par te de la pre sen cia, go‐ 
bierno y re ga lo de sus pro pios Re yes y Prín ci pes, y los cria ban
en tre ellos, y de los me jo res car gos y ofi cios de ellos y de su Ca‐ 
sa Real», aho ra ca re ce «de to dos es tos bienes y fa vo res[17]».

Aun que es te ol vi do de la Co ro na de Ara gón pro ba ble men te
pue de ex pli car se por las di fi cul ta des ad mi nis tra ti vas y fi nan cie‐ 
ras, era ló gi co que los súb di tos ara go ne ses del rey lo con tem‐ 
pla sen des de un pun to de vis ta más si nies tro. Lle gó a in ter pre‐ 
tar se co mo par te de un gran pro yec to de los cas te lla nos pa ra
do mi nar y con tro lar la Mo nar quía. Cas ti lla ha bía cau ti va do a la
per so na del rey, y de es ta for ma ha bía pri va do a sus otros do‐ 
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mi nios de los be ne fi cios que se de ri va ban de su pre sen cia. ¿No
po día ser que es tu vie se pro yec tan do tam bién de bi li tar a los dis‐ 
tin tos rei nos de Es pa ña pa ra re du cir los a me ras pro vin cias de
Cas ti lla? El com por ta mien to de los cas te lla nos del si glo XVI con‐ 
tri bu yó en gran me di da a fo men tar es ta sos pe cha. Su or gu llo,
su fir me con vic ción de ha ber si do es co gi dos por Dios, no con‐ 
tri bu ye ron a sua vi zar sus re la cio nes con los ca ta la nes o ara go‐ 
ne ses, que se mos tra ron muy sen si bles an te el contras te en tre la
si tua ción por la que atra ve sa ba su Co ro na y su an te rior épo ca
de glo ria. Na tu ral men te, su pu sie ron la su pe rio ri dad de to do lo
cas te llano, y ten die ron a ha cer de Cas ti lla el mo de lo al que de‐ 
bían adap tar se las otras pro vin cias. Te nían la irri tan te cos tum‐ 
bre de iden ti fi car a Cas ti lla con to da la Pe nín su la: «Qua si to ts
els his to riò gra fs cas te llans es tan en lo ma teix de vo ler no me nar
a Cas te lla per to ta Es pan ya», la men ta ba un ca ta lán del si glo
XVI[18]. La ló gi ca con se cuen cia de es ta su po si ción de que so la‐ 
men te Cas ti lla re pre sen ta ba a la ver da de ra Es pa ña era un de seo
ins tin ti vo de his pa ni zar, lo que en rea li dad sig ni fi ca ba cas te lla‐ 
ni zar, las otras pro vin cias de la Pe nín su la y de la Mo nar quía, y
es to sig ni fi ca ba na da me nos que la abo li ción de sus le yes y li‐ 
ber ta des in di vi dua les, del sis te ma con trac tual de su go bierno y
la con se cuen te re duc ción de esas pro vin cias al es ta tus le gal de
Cas ti lla.

Re sul ta im po si ble de cir si se tra ta ba de una sim ple ac ti tud
men tal o de una po lí ti ca co he ren te trans mi ti da de una ge ne ra‐ 
ción a otra. No ca be du da de que el tem pe ra men to del cas te‐ 
llano del si glo XVI, ebrio de con quis tas, se in cli na ba más ha cia la
do mi na ción que ha cia la co ope ra ción con los otros. Ha bía cier‐ 
tos mo ti vos pa ra sos pe char que los su ce si vos go ber nan tes de
Es pa ña con tem pla ron es ta ac ti tud con sim pa tía. Era bas tan te
na tu ral que los mo nar cas, acos tum bra dos a sus am plios po de‐ 
res en Cas ti lla, se mo les ta sen por los in ter mi na bles obs tá cu los,
los te dio sos re tra sos que crea ban las le yes e ins ti tu cio nes de sus
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pro vin cias le vanti nas. «Me jor se ría re du cir a los ara go ne ses
por las ar mas que no su frir la arro gan cia de sus Cor tes», se la‐ 
men ta ba Is abel[19]. Sin em bar go, exa brup tos co mo es te no cons‐ 
ti tu yen por sí mis mos nin gu na prue ba de que exis tie se una po‐ 
lí ti ca real con sis ten te men te se gui da pa ra so ca var el es ta tus de
la Co ro na de Ara gón. Por el con tra rio, Car los V pu so es pe cial
cui da do en pre ve nir a su hi jo de la ne ce si dad de go ber nar con
mu cho cui da do aque llas pro vin cias, «por que más pres to po‐ 
dría des errar en es ta go ver na ción que en la de Cas ti lla, así por
ser los fue ros y cons ti tu cio nes ta les, co mo por que sus pa sio nes
no son me no res que las de otros… y hay me nos ma ne ras de po‐ 
der las ave ri guar y cas ti gar[20]». El mis mo Fe li pe, de vo to hi jo
siem pre de su pa dre, si guió su po lí ti ca de ob ser var sus fue ros
des pués de aplas tar las al te ra cio nes de Ara gón en 1591. Po día
ha ber si do es ta una opor tu ni dad pa ra des truir la in de pen den cia
ara go ne sa y so me ter el reino a las le yes de Cas ti lla, pe ro Fe li pe
se li mi tó a con vo car las Cor tes y a re for mar o abo lir un nú me‐ 
ro li mi ta do de le yes que le pa re cían par ti cu lar men te ofen si vas.
«Mi in ten ción —de cla ró— no es sino de guar dar les sus fue ros
y no con sen tir que los que bran ten los que, con voz de guar dar‐ 
los, son los que más los con tra vie nen[21]».

Nues tro co no ci mien to de las re la cio nes en tre Car los V y Fe‐ 
li pe II con las pro vin cias de la Co ro na de Ara gón no con fir ma
nin gu na in ten ción por par te de am bos mo nar cas de cas te lla ni‐ 
zar a es tas, aun que sí que en el go bierno de aque llas pro vin cias
tu vie ron que en fren tar se con pro ble mas que pu die ron ha ber les
lle va do ha cia una even tual cas te lla ni za ción. Re sul ta de ma sia do
fá cil se ña lar el contras te en tre una Co ro na de Ara gón «li bre» y
una Cas ti lla «es cla vi za da», co mo han he cho los his to ria do res
li be ra les y ro mánti cos. Es cier to que las ins ti tu cio nes le ga les y
po lí ti cas de la Co ro na de Ara gón pro te gie ron me jor a los súb‐ 
di tos de la ar bi tra rie dad del go bierno real o del es ta ble ci mien to
de im pues tos de lo que lo hi cie ron las le yes de Cas ti lla. Sin em‐ 
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bar go, la Co ro na no era el úni co opre sor po ten cial. Contra el
po si ble pe li gro de la opre sión po lí ti ca de be te ner se en con si de‐ 
ra ción la rea li dad de la opre sión so cial, ya que, con el rey le jos,
no re sul ta ba di fí cil pa ra los no bles de los es ta dos de la Co ro na
de Ara gón con ver tir los fue ros en al go pa ra su pro pio pro ve cho
y hos ti gar a sus va sa llos a ca pri cho. Es to po día lle var, y de he‐ 
cho lle vó, a gra ves de sór de nes que re qui rie ron la in ter ven ción
real; in ter ven ción que es ta ba con de na da a en trar en con flic to
con mu chas de las es tre chas in ter pre ta cio nes que se ha cían de
las le yes tra di cio na les. Era per fec ta men te po si ble que el rey
die se la im pre sión a un no ble ara go nés de que in ten ta ba sub‐ 
ver tir la cons ti tu ción de Ara gón, mien tras que al mis mo tiem po
los cam pe si nos ara go ne ses lo acla ma sen co mo sal va dor fren te a
un ti rano se ñor. El ver da de ro contras te no se da ba en tre una
Co ro na de Ara gón «li bre» y una Cas ti lla «es cla vi za da», pues
exis tía un contras te muy su til: una Cas ti lla que dis fru ta ba de la
jus ti cia y de un buen go bierno, pe ro que te nía es ca sa de fen sa
contra las de man das fis ca les ar bi tra rias de la Co ro na; y una
Co ro na de Ara gón bien pro te gi da contra el es ta ble ci mien to ar‐ 
bi tra rio de im pues tos y el ab so lu tis mo real, pe ro que po seía
una cons ti tu ción de la que una aris to cra cia irres pon sa ble abu‐ 
sa ba fá cil men te.

El he cho de que no exis tie se nin gún plan pre vis to por par te
de la Co ro na du ran te el si glo XVI pa ra abo lir las ins ti tu cio nes le‐ 
ga les y po lí ti cas de la Co ro na de Ara gón no ex clu ye ne ce sa ria‐ 
men te la po si bi li dad de que la abo li ción fue se un pro pó si to
even tual. Aun que los go ber nan tes del si glo XVI pen sa sen en tér‐ 
mi nos de co ope ra ción con sus es ta dos más fre cuen te men te de
lo que han con si de ra do los his to ria do res, que se han fi ja do so lo
en los per ma nen tes con flic tos, no de ja ba de ser na tu ral que en‐ 
contra sen fas ti dio sas mu chas de las pre rro ga ti vas de es tos, y
que in ten ta sen cor tar las de raíz. Si los Aus trias pro gre sa ron tan
po co en es te as pec to de sus re la cio nes con la Co ro na de Ara gón
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du ran te el si glo XVI, fue en par te a cau sa de la ne ce si dad de ac‐ 
tuar con pre cau ción. Siem pre exis tió el pe li gro de que un tra ta‐ 
mien to ex ce si va men te du ro a Ara gón en 1592 pu die se pro vo‐ 
car se rias re per cu sio nes en sus pro vin cias her ma nas de Ca ta lu‐ 
ña y Va len cia. Tam po co po día el rey de Es pa ña arries gar se a ol‐ 
vi dar que Fran cia y la Co ro na de Ara gón eran ve ci nas, y que
era fá cil des gra cia da men te, pa ra los ara go ne ses, en ca so de dis‐ 
tur bio, pe dir ayu da a los fran ce ses[22].

En tre la aris to cra cia cas te lla na no ha cía fal ta tan ta pre cau‐ 
ción. Al gu nos no bles cas te lla nos no se re ca ta ron en mos trar su
me nos pre cio y su dis gus to con res pec to a la Co ro na de Ara gón
y a sus pri vi le gios, y pa re ce que ha bla ron abier ta men te de su
in ten ción de des truir los fue ros. Des de la re vuel ta de los co mu‐ 
ne ros en 1520, un sec tor de la al ta aris to cra cia cas te lla na, re‐ 
pre sen ta do es pe cial men te por las fa mi lias de los Al ba y los Za‐ 
pa ta[23], ha bía man te ni do una pos tu ra mi li tan te en fa vor de los
idea les cas te lla nos. No es tá cla ro si es te gru po de in tran si gen tes
pre pa ró al gún pro gra ma se rio de cas te lla ni za ción, pe ro se mos‐ 
tró dis pues to a apo yar cual quier ac ción por par te de la Co ro na
que ten die se a so ca var la in de pen den cia de las otras pro vin cias.

La exis ten cia de un gru po así con tri bu yó a au men tar la in‐ 
cer ti dum bre de la Co ro na de Ara gón so bre las in ten cio nes de
Cas ti lla. Cual quier ob ser va ción in dis cre ta de un gran de cas te‐ 
llano vio len to ha cía pen sar en una si nies tra cons pi ra ción
contra los fue ros; cual quier ac to de un fun cio na rio real ex tre‐ 
ma da men te ce lo so pa re cía ser un pa so más en el ca mino de su
des truc ción. No re sul ta ba fá cil echar tie rra ca ri ta ti va men te so‐ 
bre ta les in ci den tes, cuan do los ara go ne ses co no cían tan bien el
tem pe ra men to cas te llano. To da una ca de na de acon te ci mien tos
les ha bía lle va do a creer que a los cas te lla nos «no les pa re ce que
pue de ha ber otro go bierno sino el que ellos co no cen y al mo do
que ellos lo quie ren[24]». Así pues, era ló gi co pre su mir la exis‐ 
ten cia de un plan pa ra cas te lla ni zar la Mo nar quía, y no me nos



48

ló gi co to mar to das las pre cau cio nes po si bles pa ra evi tar el éxi to
de cual quie ra de es tos su pues tos. Te me ro sos por lo que el fu tu‐ 
ro po día de pa rar les, los ca ta la nes, ara go ne ses y va len cia nos de
fi na les del si glo XVI co men za ron a pa ra pe tar se tras las le yes e
ins ti tu cio nes, que era lo úni co que se in ter po nía en tre ellos y la
asi mi la ción a Cas ti lla. Ca da mo vi mien to de la Co ro na era es‐ 
cru ta do pa ra en con trar la mí ni ma in frac ción de las le yes que el
rey ha bía ju ra do ob ser var. Ca da ac ción del go bierno vi rrei nal
se mi ra ba con re ce lo. De trás de ca da in ci den te eno jo so po dían
en con trar se si nies tros mo ti vos. Cuan do se pro du jo un cho que
en tre el rey y las Cor tes ca ta la nas de 1563-1564, se cul pó del
in ci den te al vi rrey, don Gar cía de To le do, «lo cual se gons fa ma
era cau sa del suc ceït per vo ler mal a Ca ta lun ya i ca va llers ca ta‐ 
lans pre nia plaer se’ls tren ca ssen to ts els pri vi le gis que te‐ 
nen[25]». La sos pe cha po día ser jus ti fi ca da o ser un sim ple re fle‐ 
jo del cre cien te te mor de la Co ro na de Ara gón a cau sa de los
pre sun tos pro pó si tos de Cas ti lla.

Mas, por muy jus ti fi ca da que hu bie se si do la des con fian za de
Ara gón ha cia Cas ti lla, sus con se cuen cias fue ron muy des afor‐ 
tu na das. En el mis mo mo men to en el que los cas te lla nos es ta‐ 
ban co men zan do a mo no po li zar los car gos en los do mi nios del
rey y en la cor te, los na tu ra les de Ara gón, Ca ta lu ña y Va len cia
es ta ban con tri bu yen do a la rea li za ción de es te pro ce so apar tán‐ 
do se men tal men te ellos mis mos de cual quier po si bi li dad de fu‐ 
tu ra co ope ra ción con la Co ro na. Y a par tir de una vi sión ca da
vez más lo ca lis ta, co men za ron in clu so a ges tar una per ver sa sa‐ 
tis fac ción, sur gi da de la ob se si va re fle xión so bre el ol vi do y las
ofen sas que su frían. Si el rey no los hon ra ba y re com pen sa ba
co mo de bía, en ton ces no era me re ce dor de sus ser vi cios. Y, si
eran acu sa dos de fal ta de leal tad, en ton ces po dían cul par a Cas‐ 
ti lla.

Su ac ti tud di fí cil men te po día con du cir a una dis cu sión cons‐ 
truc ti va so bre el fu tu ro de sa rro llo de la Mo nar quía, co mo ca da
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año se es ta ba ha cien do más ne ce sa rio. Ya a co mien zos del rei‐ 
na do de Fe li pe II se co men zó a po ner de ma ni fies to que el de‐ 
sa rro llo po lí ti co ha bía de ja do atrás el cre ci mien to cons ti tu cio‐ 
nal. La fór mu la cons ti tu cio nal de ri va da de la unión de las co ro‐ 
nas de Cas ti lla y Ara gón, y apli ca da a ca da nue vo te rri to rio, pa‐ 
re cía es tar per dien do su va li dez en un Im pe rio ca da vez más
do mi na do por Cas ti lla. ¿Iba a ser la Mo nar quía, co mo pa re cía,
es pe cí fi ca men te cas te lla na, go ber na da por le yes cas te lla nas y
ad mi nis tra da por fun cio na rios cas te lla nos, o iba a con ti nuar las
di rec tri ces fe de ra lis tas tra za das por la unión de las co ro nas,
qui zá li ge ra men te re for ma das pa ra en fren tar se a las nue vas cir‐ 
cuns tan cias?

Es to se con vir tió en una cues tión de cru cial im por tan cia
cuan do los Paí ses Ba jos se le van ta ron contra el go bierno de Fe‐ 
li pe II en la dé ca da de 1560. La re vuel ta de los Paí ses Ba jos des‐ 
ató el ine vi ta ble de ba te so bre el fu tu ro ca rác ter, de ba te lle va do
a ca bo prin ci pal men te en Ma drid, pe ro se gui do an sio sa men te
por to das las pro vin cias de la Mo nar quía, des de Ara gón a Flan‐ 
des. Aun que es te se cen tró en el tra ta mien to que de bía dar se a
los re bel des de los Paí ses Ba jos, una de ci sión en fa vor de la re‐ 
pre sión o de la con ci lia ción afec ta ba a to do el pa no ra ma de las
re la cio nes en tre las dis tin tas par tes de la Mo nar quía. Si el du‐ 
que de Al ba y los ex tre mis tas cas te lla nos im po nían el cri te rio
de la re pre sión, en ton ces pro vin cias co mo Ara gón y Ca ta lu ña
po dían muy bien te ner ra zón al te mer que tar de o tem prano
se gui rían el des tino de los ho lan de ses. Sin em bar go, el cri te rio
de la fac ción del du que de Al ba tu vo que en fren tar se con el de
otro par ti do de la cor te, di ri gi do pri me ro por Ruy Gó mez,
prín ci pe de Ébo li, y des pués de su muer te por An to nio Pé rez.
Aun que el en fren ta mien to Al ba-Ébo li cons ti tu yó en prin ci pio
una lu cha por el po der, la com po si ción y el ori gen de las dos
fac cio nes hi zo de ella, en par te, un lu cha en tre ideo lo gías ri va‐ 
les. Mien tras que el du que de Al ba y sus ami gos pro ce dían de

É
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vie jas fa mi lias cas te lla nas, Ébo li era por tu gués y An to nio Pé rez
ara go nés, así co mo el mis mo Pé rez man te nía es tre chos con tac‐ 
tos con la re bel de no ble za ho lan de sa[26]. La fac ción de Ébo li pa‐ 
re ce que fa vo re ció al gu na for ma de so lu ción fe de ral al pro ble‐ 
ma del Im pe rio es pa ñol, co mo la que su ge ría el va len ciano Fu‐ 
rió Ce riol, quien ya en 1559 pu bli có en Flan des un tra ta do po‐ 
lí ti co que se guía la lí nea fe de ra lis ta[27]. En rea li dad en la za ba con
la vie ja fór mu la cons ti tu cio nal es ta ble ci da por la unión de Cas‐ 
ti lla y Ara gón, que se guía uti li zan do a con se je ros no cas te lla nos
y po nía gran aten ción en los in te re ses de las pro vin cias no cas‐ 
te lla nas.

Aun que Fe li pe II de ci dió re sol ver el pro ble ma de los Paí ses
Ba jos por la fuer za de las ar mas, se mos tra ba de ma sia do in de ci‐ 
so, y qui zá de ma sia do aten to a los con se jos de su pa dre, pa ra
com pro me ter se irre vo ca ble men te con nin gu na fac ción. Su tra‐ 
to mo de ra do a los ara go ne ses, des pués de las al te ra cio nes, pu so
cla ra men te de ma ni fies to que los ex tre mis tas cas te lla nos no ha‐ 
bían con se gui do el con trol en Ma drid; e in clu so aun que el
arres to de An to nio Pé rez en 1579 des tru yó la pri mi ti va fac ción
de Ébo li, su cri te rio fe de ra lis ta si guió sien do ai rea do, e iba a
ad qui rir pos te rior pu bli ci dad por me dio de los opús cu los po lí‐ 
ti cos es cri tos por el mis mo An to nio Pé rez des pués de su sali da
de Es pa ña[28]. Así pues, a la muer te de Fe li pe II en 1598 no ha‐ 
bía si do to ma da nin gu na de ci sión de fi ni ti va por aque llos que
es ta ban al ti món de la Mo nar quía so bre los de rro te ros que de‐ 
bían se guir se. To do lo que pue de de cir se de su rei na do es que
mos tró una cla ra pre dis po si ción en fa vor de Cas ti lla, en gran
par te por que el rey vi vía aho ra allí y de pen día de ella más que
de cual quie ra de los otros do mi nios. «El Rey es cas te llano y no
de otra par te, y así se pa re ce en las de más co ro nas», se ña la ba
uno de los prin ci pa les mi nis tros de Fe li pe III a co mien zos de su
nue vo rei na do[29]. Sin em bar go, to da vía que da ba por ver si el
ca rác ter ca da vez más cas te llano de la cor te po día con du cir a la
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adop ción de un pro gra ma es pe cí fi co pa ra la cas te lla ni za ción de
la Mo nar quía.

De es te mo do, por el mo men to el fu tu ro de la Mo nar quía
con ti nua ba sien do un in te rro gan te. Sin em bar go, no po día
con ti nuar sién do lo in de fi ni da men te.

El rei na do de Fe li pe III abrió un pe rio do nue vo y di fí cil en la
his to ria de la Es pa ña de los Aus trias. De una par te es ta ba Cas ti‐ 
lla, con un do mi nio ca da vez ma yor so bre la Mo nar quía, pe ro
aun así in sa tis fe cha con su po si ción. Los mi nis tros cas te lla nos
del rey se en contra ban obs ta cu li za dos en su go bierno por las
le yes y li ber ta des de las otras pro vin cias; y, al mis mo tiem po,
Cas ti lla es ta ba sien do sa cu di da por una cri sis eco nó mi ca de tal
mag ni tud que tar de o tem prano le iba a obli gar a di ri gir se a
aque llas otras pro vin cias en bus ca de ali vio fis cal. Por otra par‐ 
te, es ta ban las pro vin cias, es pe cial men te aque llas que se ha lla‐ 
ban en la pe nín su la Ibé ri ca. Tam bién es tas se en contra ban ca da
vez más in sa tis fe chas. Se que ja ban del ol vi do de que eran ob je‐ 
to por par te de un rey au sen te; de la in frac ción de sus le yes por
par te de los vi rre yes cas te lla nos; y de la ex clu sión de to dos los
be ne fi cios que po dían ha ber es pe ra do re ci bir de un mo nar ca
que go ber na ba el ma yor im pe rio que ja más ha bía co no ci do el
mun do.

La his to ria de los rei na dos de Fe li pe III y Fe li pe IV se de sa‐ 
rro lló en el con tex to de es ta cre cien te olea da de in sa tis fac ción
tan to de los cas te lla nos co mo de los no cas te lla nos: una olea da
que iba a al can zar su pun to ál gi do en el año 1640. El es tu dio de
una pro vin cia, en par ti cu lar du ran te los años an te rio res, pue de
con tri buir a acla rar el cur so de es tas tur bu len tas aguas. De las
pro vin cias de la Co ro na de Ara gón, so lo el Prin ci pa do de Ca ta‐ 
lu ña ha bía per ma ne ci do po lí ti ca men te tran qui lo ba jo el go‐ 
bierno de los pri me ros Aus trias. Des pués de que Fer nan do el
Ca tó li co lo reor ga ni zó a fi na les del si glo XV, mos tró sig nos de
re cu pe ra ción de par te de su an ti gua pros pe ri dad. ¿Có mo le ha‐ 



52

bía ido en los más de cien años que ha bían trans cu rri do des de
la unión de Cas ti lla y Ara gón? ¿Cuál era el es ta do de su vi da so‐ 
cial y po lí ti ca al cum plir se el si glo de las re for mas de Fer nan do,
y qué cla se de re la cio nes man te nía con Cas ti lla y con la cor te?
Las res pues tas a es tas pre gun tas son de un in te rés más que lo‐ 
cal, ya que los pro ble mas de Ca ta lu ña re fle jan en par te los de
to da la Mo nar quía.
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II. La so cie dad or de na da

«El Prin ci pa do, pues, de Ca ta lu ña, y Con da dos de Ro se llón y

Cer da ña, cons ti tu yen en una pro vin cia un pe que ño mun do».

Así co mien za una des crip ción de Ca ta lu ña del si glo XVII[1]. Es te

«pe que ño mun do» pue de ser con tem pla do en un mo men to a

tra vés de los ojos de un pres bí te ro de Pui gcer dá, lla ma do Joan

Tri ga ll, que po seía tres ma pas del Prin ci pa do: «L’una de Pao lo

For ta ni, ve ro nès, im pre sa a Ità lia l’any 1570; l’al tra de Joan

Bap tis ta Vrient, fla menc, im pre sa a An tver pia l’any 1586; la ter‐ 

ce ra de Gui llau me Pos te ll, fran cès, im pre sa a Pa rís i no cons ta

de l’any[2]». Es tos ma pas re pre sen ta ban un tos co te rri to rio

trian gu lar, en ca ja do di fí cil men te en tre Fran cia, Ara gón y el

mar. El la do sep ten trio nal del trián gu lo es ta ba for ma do por la

lí nea de los Pi ri neos; el la do oc ci den tal por las al ti pla ni cies que

se ex tien den ha cia el sur des de los Pi ri neos, y por el río Ebro;

su ba se, por la lar ga lí nea cos te ra del Me di te rrá neo. Den tro de

es te trián gu lo, de al go más de 36 000 ki ló me tros cua dra dos, se

ex tien de el Prin ci pa do de Ca ta lu ña y los con da dos —los Co m‐ 

ta ts— del Ro se llón y la Cer da ña.

En com pa ñía de Tri ga ll es po si ble si tuar se en una po si ción

pri vi le gia da, des de don de se pue de con tem plar el te rri to rio

des cri to en sus ma pas.

Per curiositat volent veure i provar si les muntanyes de Cerdanya són les més altes i

fredes de Catalunya i de totes les que pogués veure… a 8 del mes proppassat de octubre

(1610) pugí a les muntanyes Preneas a la part de França i a la que des de Puigcerdà

m’apareixia més alta. Comencí a pujar abans del dia amb la clara lluna, de modo que com lo

sol eixia me trobí ja alt en lo ras, fora ja de tot lo bosch, i caminant i sempre pujant a una

punta que més alta que les altres m’apareixia, me trobí en ella a les 10 hores, essent lo dia

molt clar i serè[3].
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Aun que la nie bla ocul ta se el Lan gue doc, Pro ven za y las tie‐ 

rras más ba jas de Ca ta lu ña y Ara gón, los al re de do res in me dia‐ 

tos po dían ver se cla ra men te.

Posat allí moltes coses me causaren admiració, principalment lo veure aquella

immensitat de muntanyes (perquè són molt amples) que pareix estar a competència quina

punta pujarà més, i són innumerables a modo de pans de sucre o puntes de diamant, i

inaccessibles, que apareixen amenaçar al cel… Causa grandíssim contento veure aquella

varietat de país infructífer, i que no serveix sinó de camp per als vents, i terres de neus, gels,

borrasques i tempestats, i per a considerar la grandesa i sabiduria inmensa de Déu

omnipotent.

Los pi cos que se le van ta ban a su al re de dor no for ma ban en‐ 

ton ces, co mo lo ha cen aho ra, la ba rre ra en tre Es pa ña y Fran cia.

De trás de ellos se ex ten día par te de los con da dos del Ro se llón y

la Cer da ña, la tie rra ori gi na ria de los ca ta la nes. En 1276 los

con da dos ha bían si do se pa ra dos de Ca ta lu ña por Jai me I pa ra

crear, con las Ba lea res, un nue vo reino pa ra su se gun do hi jo.

Uni dos de nue vo a Ca ta lu ña en 1343, pa sa ron a ma nos de los

fran ce ses en 1463, y fi nal men te, des pués de mu chas vi ci si tu des,

fue ron ce di dos por Fran cia a Fer nan do en 1493. Par te in te‐ 

gran te aho ra de Ca ta lu ña, com par tien do las ins ti tu cio nes y el

go bierno del Prin ci pa do, pa re cían, no obs tan te, al go anó ma lo a

men ta li da des que se in cli na ban ha cia el con cep to de fron te ras

na tu ra les. Los bue nos cos mó gra fos del si glo XVII sos te nían que

el Ro se llón es ta ba «fue ra de los lí mi tes de Es pa ña, que son los

mon tes Pi ri neos[4]». Es ta opi nión aca dé mi ca no pa re ció per tur‐ 

bar a los ha bi tan tes de los con da dos, que man te nían es tre chas

re la cio nes con el res to de los ca ta la nes. Su in te rés no re si día en

las ba rre ras, sino en las vías de ac ce so: los pa sos de mon ta ña y

el mar. Exis tía un trá fi co cons tan te por la ru ta que unía Per pi‐ 

ñán, la ca pi tal del Ro se llón, con Bar ce lo na en el sur. Es ta ru ta

era una de las ar te rias de Ca ta lu ña. Por ella via ja ban los fran ce‐ 

ses que bus ca ban tra ba jo más allá de sus fron te ras; el tri go del

sur de Fran cia y de la pla ni cie del Ro se llón, que ali men ta ba a
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las ciu da des ca ta la nas; y las ove jas —una ma na da es pe cial men te

des truc ti va en el in vierno de 1624[5]—, que abas te cían de car ne

a Bar ce lo na. Igual men te fre cuen ta da era la ru ta ma rí ti ma que

unía los con da dos con el Prin ci pa do. El grano y el hie rro pro‐ 

du ci dos por los con da dos eran em bar ca dos en los puer tos del

Ro se llón, y es pe cial men te en Ca net, a cam bio de pro duc tos ca‐ 

ta la nes y pro duc tos ex tran je ros reex pe di dos des de Bar ce lo na[6].

La re gión mon ta ño sa, «te rres de neus, gels, bo rras ques, i

tem pes ta ts», que di vi día la lla nu ra pro duc to ra de ce rea les del

Ro se llón, de Ca ta lu ña, y se ex ten día ha cia el oes te a tra vés de la

Cer da ña, en di rec ción a los va lles de An do rra, cons ti tuía un

mun do por sí so la, pues, aun que no mi nal men te for ma ba par te

del Prin ci pa do y de los con da dos, era di fe ren te de am bos por

su ca rác ter. Es te país sal va je, de pi cos mon ta ño sos y es car pa das

la de ras, de to rren tes que ador nan con es pu ma las ári das ro cas,

se ha bía re gi do siem pre por su pro pia ley; era una tie rra di fí cil

de so me ter a la au to ri dad, y con tro la da, en la me di da que po día

ser lo, por ba ro nes feu da les co mo Joan Ca de ll, se ñor de Ar sè‐ 

guel, to tal men te inac ce si bles en sus for ta le zas de la mon ta ña.

Se tra ta ba de un mun do do mi na do por las fac cio nes, por las ri‐ 

va li da des fa mi lia res trans mi ti das de una ge ne ra ción a otra.

Arro pa do en sí mis mo, y pres tan do so lo una dé bil obe dien cia a

un po der re mo to, pro por cio na ba co bi jo in dis cri mi na da men te a

aque llos que huían de la au to ri dad de la jus ti cia real en Fran cia

y en Es pa ña; y es tos, a cam bio de re fu gio, con tri buían a en gro‐ 

sar las par ti das de ban di dos que aso la ban los al re de do res.

Los au to res ca ta la nes, que con ra zón elo gia ban la be lle za de

su tie rra, ten dían a ig no rar he chos co mo es te, que ha cían del

mon ta ño so país fron te ri zo un lu gar te mi do y pe li gro so. Nin gu‐ 

na som bra de ban di do apa re ce en el son rien te país des cri to por

el pa dre Gil en su geo gra fía des crip ti va de Ca ta lu ña, es cri ta en

1600[7]. Sus Pi ri neos eran so lo me mo ra bles por su al tu ra y su

be lle za: «Son tó ts ves ti ts de pins, ave ts, faigs, ar bo ços, bru cs,
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boixos i al tres plan tes i ar bres amb be lle sa ex tra or di nà ria[8]».

Sus mon ta ñas con du cían ha cia el sur, a pai sa jes más ama bles y

me nos abrup tos, en los que Gil po día ex pla yar se so bre la ri que‐ 

za del sue lo y la abun dan cia de fru tas. So la men te a lo lar go del

la do oc ci den tal del trián gu lo ca ta lán el pai sa je se vol vía tan ári‐ 

do y de so la do que pa re cía co mo si par te del ve cino Ara gón se

hu bie se des per di ga do a tra vés de la fron te ra. Es ta inhós pi ta re‐ 

gión oc ci den tal ha bía de sem pe ña do un pa pel im por tan te en la

his to ria ca ta la na, ais lan do del Prin ci pa do de Ara gón y de la

me s e ta cas te lla na, y obli gan do así a los ca ta la nes a vol ver sus

ojos ha cia el es te, ha cia el mar. Su im pe rio ha bía si do un im pe‐ 

rio me di te rrá neo, y del Me di te rrá neo de pen dían su vi da y su

co mer cio. La ci vi li za ción ca ta la na da ba ca ra al mar, y ca si to das

las ciu da des del Prin ci pa do se ha lla ban o en la cos ta mis ma o

en la de pre sión pre li to ral: Bar ce lo na, Vi la fran ca del Pe ne dès,

Va lls, Ta rra go na, Reus, Tor to sa. In clu so una ciu dad co mo Ge‐ 

ro na, re la ti va men te tie rra aden tro, de pen día del mar pa ra la

ma yor par te de su abas te ci mien to. El grano com pra do por sus

agen tes en Ara gón o en la lla nu ra de Ur gel era trans por ta do

ha cia la cos ta me ri dio nal, qui zás a Ta rra go na, y des de allí em‐ 

bar ca do al puer to nor te ño de San Fe líu de Guixols, des de don‐ 

de era aca rrea do, en la úl ti ma eta pa de su via je, has ta Ge ro na[9].

La lar ga cos ta de pla ya are no sa, que al ter na ba con re cias ro‐ 

cas; los pue blos pes que ros re fu gia dos en ca las, y tras ellos la es‐ 

car pa da la de ra cu bier ta de pi nos y do mi na da por un cas ti llo, en

el que los ha bi tan tes del pue blo se re fu gia ban cuan do eran di vi‐ 

sa das las ve las de los pi ra tas de Ar ge lia: to do es to era la Ca ta lu‐ 

ña ma rí ti ma. De trás se ex ten día otra Ca ta lu ña: «Tie rra por la

ma yor par te ás pe ra, que bra da, mon tuo sa, lle na de se l vas, es pe‐ 

sos bos ques i ma le zas, po bre de ciu da des muy gran des, po bla da

de ca se ríos, al deas, cor ti jos y so li ta rias mo ra das de gen te

monte sa y de cam po[10]». Es te era el cin tu rón cen tral, el co ra‐ 

zón de Ca ta lu ña, una tie rra en la que al ter na ban los va lles, las



57

mon ta ñas y las lla nu ras que se ex ten dían des de las mon ta ñas de

los Pi ri neos ha cia el sur a tra vés del Am pur dán, Ge ro na, la Se l‐ 

va, el Va llés y la pla na de Vi ch, has ta el Pe ne dés y el Cam po de

Ta rra go na.

Es tas agres tes tie rras, más que las lla nas re gio nes ma rí ti mas,

o las áreas mon ta ño sas del nor te, cons ti tuían la ver da de ra Ca‐ 

ta lu ña. Ro co so y den sa men te ar bo la do, era el ti po de te rreno

más co mún en el Prin ci pa do y el que más ha bía con tri bui do a

de ter mi nar la for ma de vi da ca ta la na. A pe sar de la cá li da des‐ 

crip ción del pa dre Gil, el sue lo no era ex cep cio nal men te fér til.

Con va ria cio nes re gio na les, pro du cía ce rea les, vino y acei tu nas,

pe ro la tie rra ne ce si ta ba un tra ba jo du ro y cons tan te. So la men‐ 

te exis tía un sue lo ri co al oes te del Prin ci pa do, pe ro la tie rra es‐ 

ta ba es ca sa men te re ga da y la se que dad arrui na ba fre cuen te‐ 

men te lo que de otra ma ne ra hu bie se si do una abun dan te co se‐ 

cha. Es ta re gión oc ci den tal, la pla na de Ur gel, era el gra ne ro de

Ca ta lu ña. Se de cía que una co se cha abun dan te de la pla na de

Ur gel po día te ner abas te ci da Ca ta lu ña du ran te tres años[11], pe‐ 

ro en la prác ti ca la fal ta de llu vias y la si tua ción re mo ta de la re‐ 

gión re du cía en gran me di da su po ten cial va lor pa ra el Prin ci‐ 

pa do, y des de fi na les del si glo XVI Ca ta lu ña de pen dió con fre‐ 

cuen cia del Ro se llón, Ara gón y Si ci lia pa ra su abas te ci mien to

de grano.

Apar te del grano, Ca ta lu ña po día ha cer fren te a la ma yor

par te de sus ne ce si da des bá si cas con sus pro pios re cur sos, y no

ha bía es ca sez de tra ba ja do res, aun que es tos no eran ex clu si va‐ 

men te de ori gen ca ta lán. La gran mor tan dad de fi na les del si glo

XIV y del si glo XV ha bía de ja do su hue lla en la po bla ción de Ca ta‐ 

lu ña. En tre 1347 y 1497, el Prin ci pa do per dió el 37 por 100 de

sus ha bi tan tes[12] y su po bla ción se re du jo a unos 300 000 ha bi‐ 

tan tes. La pri me ra mi tad del si glo XVI pre sen ció una re cu pe ra‐ 

ción gra dual: el fogatge o cen so fis cal de 1553 su gie re una po‐ 

bla ción pa ra Ca ta lu ña y Ro se llón de 360 000 ha bi tan tes apro xi‐ 
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ma da men te[13]. Es ta ci fra es ta ba to da vía bas tan te por de ba jo de

la que pro ba ble men te era vá li da pa ra la Ca ta lu ña me die val an‐ 

tes de la pes te ne gra, pe ro du ran te los rei na dos de Fe li pe II y

Fe li pe III se pro du jo en el cam po ca ta lán una re cu pe ra ción de‐ 

mo grá fi ca es pec ta cu lar. Es ta re cu pe ra ción fue en par te pro du‐ 

ci da por un in cre men to na tu ral de la po bla ción, so lo con te ni do

mo men tá nea men te por la pes te de 1589-1592, pe ro fue tam‐ 

bién cau sa da por la gran afluen cia de in mi gran tes fran ce ses,

mu chos de los cua les se es ta ble cie ron de fi ni ti va men te en Ca ta‐ 

lu ña. Es tos in mi gran tes, que con ti nua ron cru zan do ha cia Es pa‐ 

ña has ta fi nal de la dé ca da de 1620 con la es pe ran za de en con‐ 

trar me jo res opor tu ni da des que en Fran cia, con tri bu ye ron en

gran me di da a re vi ta li zar la vi da ru ral ca ta la na y cu brir las pér‐ 

di das de mo grá fi cas su fri das en el si glo pre ce den te. Se cree que

en tre 1570 y 1620 cons ti tu ye ron en tre el 10 y el 20 por 100 del

to tal de la po bla ción mas cu li na de Ca ta lu ña, y no de ja ría de ser

ra zo na ble su po ner que su pre sen cia con tri bu yó a pro por cio nar

a la po bla ción del Prin ci pa do una ci fra de al re de dor de 400 000

ha bi tan tes a co mien zos del si glo XVII[14].

Den tro de la di vi sión ecle siás ti ca de la Pe nín su la el Prin ci pa‐ 

do for ma ba la pro vin cia de Ta rra go na. Des pués de la crea ción

del nue vo obis pa do de Sol so na en 1593, que da ba di vi di do en

nue ve dió ce sis (véa se ta bla en pá gi na si guien te).

Con las re for mas tri den ti nas ha bían ve ni do no so lo el obis‐ 

pa do de Sol so na, sino tam bién nue vas ca sas de re li gio sos: je sui‐ 

tas (4), ca pu chi nos (20), ser vi tas (7), car me li tas des cal zos (10),

jun to con gran nú me ro de ca sas de ór de nes me no res[15]. Ha bía

tam bién ca tor ce aba días.

Las nue vas fun da cio nes con tri bu ye ron a en gro sar el ya nu‐ 

me ro so ele men to ecle siás ti co de la po bla ción ca ta la na. El cen so
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de 1553 in di ca que su ín di ce era ya ele va do in clu so pa ra Es pa‐ 

ña. El pue blo se ha lla ba tra di cio nal men te di vi di do en tres

estaments o es ta men tos. En 1553, el 6 por 100 de to das las ca sas

del Prin ci pa do per te ne cían al es ta men to ecle siás ti co, y el 0,8

por 100 a la no ble za y al estament militar, ci fra ba ja pa ra el ni vel

es pa ñol. El 93,2 por 100 res tan te lo cons ti tuían las ca sas del

ter cer es ta men to, el estament reial, que es ta ba re pre sen ta do en

las Cor tes ca ta la nas por los sín di cos de trein ta y una ciu da‐ 

des[16].

Dió ce sis Ren tas Ca non jías Pa rro quias

Ta rra go na 20 000 escuts 24 160

Lé ri da 18 000 24 346

Tor to sa 16 000 20 134

Ge ro na 6000 36 348

Bar ce lo na 10 000 24 221

Sol so na 5000 12 115

Ur gel 6000 24 231

Vi ch 5000 22 220

El na 4000 21 180

207 1955

(Ren tas[17], Ca non jías y Pa rro quias[18])

Aun que so lo la po bla ción ur ba na es ta ba re pre sen ta da en las

Cor tes, no re sul ta fá cil de cir dón de ter mi na la po bla ción ru ral

y dón de co mien za la ur ba na. La ciu dad de Bar ce lo na, la ca pi tal

del Prin ci pa do, te nía en tre 30 000 y 40 000 ha bi tan tes (cer ca

del 10 por 100 de la po bla ción to tal). Nin gu na otra ciu dad se

acer ca ba a es ta ci fra. El cen so de 1553 mues tra que úni ca men te

otras ocho ciu da des del Prin ci pa do y de los con da dos te nían

más de 2500 ha bi tan tes[19].
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Per pi ñán 8775 Tor to sa 4940 Vi ch 2990

Ge ro na 6620 Ta rra go na 4270 Reus 1700

Lé ri da 5545 Va lls 3325  

Es tas ocho ciu da des su ma ban cer ca de 40 000 ha bi tan tes, de

for ma que si se in clu ye a Bar ce lo na, cer ca del 20 por 100 de la

po bla ción ca ta la na vi vía en po bla cio nes de más de 500 ca sas.

No obs tan te, mu chos de los ha bi tan tes de es tas y de otras vi llas

eran tan cam pe si nos por sus ocu pa cio nes co mo los que vi vían

fue ra de las mu ra llas de la ciu dad. Los re gis tros de una ciu dad

pe que ña co mo Cer ve ra, con una po bla ción de 2380 ha bi tan tes

en 1553, in clu yen a mu chos ciu da da nos cla si fi ca dos sim ple‐ 

men te co mo cam pe si nos. An dreu Bo na nat, de Cer ve ra, cam pe‐ 

sino, po seía:

Una ca sa en la ca lle de San Fran cesc, con dos puer tas, va lor 50 lliures

Tres par ce las de tie rra plan ta das con vi des 180

Una par ce la de tie rra cul ti va da 15

  245

Ten de ros y me nes tra les so lían po seer tam bién su pe da zo de

tie rra fue ra de las mu ra llas. Ha bía un sas tre, An to ni Mar te ll,

que te nía una ca sa con un huer to (40 lliures) y una par ce la de

tie rra plan ta da con vi des (30 lliures), y lo mis mo ocu rría con los

ciu da da nos más prós pe ros de Cer ve ra, los mer ca de res, doc to‐ 

res y te je do res. Ca da uno po seía su pe da zo de tie rra, plan ta da

con vi des o con grano[20].

Con tan tos ha bi tan tes ab sor bi dos com ple ta men te o en par te

por sus ac ti vi da des ag rí co las, la ma yo ría de las vi llas pa re cía

más bien una pro lon ga ción del cam po que uni da des se pa ra das

con en ti dad pro pia. Se tra ta ba fun da men tal men te de una so cie‐ 

dad agra ria, he cho fá cil men te com pro ba ble pa ra cual quie ra que

se di ri gie se de las re gio nes de la cos ta ha cia el in te rior. No ha‐ 
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bía aquí gran des nú cleos de po bla ción, ya que era una re gión de

pe que ños va lles ais la dos, so la men te uni dos en tre sí por ca rros

de mu las que tre pa ban di fi cul to sa men te por las la de ras pe dre‐ 

go sas. Por eso «to dos [los lu ga res] son al deas y muy pe que ñas, y

las más de llas con sis ten en ca si nas apar ta das unas de otras[21]».

Es tas ca sas ais la das, «que en es te Prin ci pa do son in fi ni‐ 

tas[22]», cons ti tuían la prin ci pal ca rac te rís ti ca de Ca ta lu ña, y el

sig no de su in di vi dua li dad; ha cien das ais la das o masies, co mo se

lla ma ban, si tua das en un cla ro y ro dea das de una tie rra que ha‐ 

bía si do tra ba ja da por ge ne ra cio nes de masovers, o la bra do res.

Tal cla se de la bra do res, que o bien te nían la pro pie dad del

mas y de la tie rra que lo ro dea ba, o bien lo ocu pa ban me dian te

un se gu ro con tra to de arren da mien to, ha cons ti tui do la ba se

fun da men tal de la so cie dad ca ta la na des de fi na les del si glo XV

has ta ca si nues tros días; y fue la res pon sa ble, más que cual quier

otra co sa, de la fun da men tal es ta bi li dad de la vi da ru ral ca ta la‐ 

na du ran te los si glos XVI y XVII. Con si guió un es ta tus se gu ro co‐ 

mo con se cuen cia de las me di das de Fer nan do el Ca tó li co pa ra

pa ci fi car el cam po ca ta lán des pués de las lu chas so cia les del si‐ 

glo XV… En su fa mo sa Sentència de Guadalupe de 1486, Fer nan‐ 

do dio a Ca ta lu ña una car ta ru ral que iba a du rar si glos[23]. Los

tér mi nos de es ta car ta, aun que cons ti tu ye ron una vic to ria pa ra

el cam pe si na do, co mo to das las me di das de Fer nan do, fue ron

es en cial men te mo de ra dos. Los cam pe si nos de remença, que ha‐ 

bían es ta do vin cu la dos a la tie rra, fue ron li be ra dos; los seis

«ma los usos» im pues tos por los se ño res fue ron su pri mi dos a

cam bio de una com pen sación mo ne ta ria; y los cam pe si nos

con ser va ron la po se sión efec ti va de las masies, que po dían aho‐ 

ra aban do nar o ena je nar sin ne ce si dad de ob te ner per mi so de

su se ñor feu dal. El se ñor, por su par te, con ti nua ba sien do le gal‐ 

men te se ñor «di rec to» de la tie rra. Sus va sa llos le ren dían ho‐ 

me na je y le pa ga ban un cens o ren ta de la tie rra, ade más de va‐ 
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rios im pues tos feu da les: los va sa llos del no ble del si glo XVII don

Ra fa el de Biu re le pa ga ban un cens de «2 di ners per ca da quar‐ 

te ra de te rra sem bra da», jun to con una sex ta par te de sus fru‐ 

tos[24].

El acuer do de Gua da lu pe eli mi nó la cau sa prin ci pal de la in‐ 

quie tud agra ria de Ca ta lu ña —la de pen den cia hu mi llan te del

cam pe sino con res pec to a su se ñor— y pro por cio nó al cam pe‐ 

sino se gu ri dad en el con tra to. Los re sul ta dos de es ta nue va se‐ 

gu ri dad iban a ver se pron to re fle ja dos en la me jo ra de las

masies, en las ven ta nas gó ti cas y en los es cu dos so bre los por ta‐ 

les, tes ti mo nios elo cuen tes del or gu llo de las fa mi lias cam pe si‐ 

nas, que ha bían con se gui do la eman ci pa ción le gal y la pro pie‐ 

dad de su ca sa y de su tie rra en to do ex cep to en el nom bre[25].

Es tos la bra do res, mu chos de los cua les eran ri cos, se con vir tie‐ 

ron en la nue va aris to cra cia ru ral. Apro ve chán do se del ham bre

de tie rra de co mien zos del si glo XVI, mu chos de ellos ce die ron

en arrien do las tie rras per te ne cien tes al mas a otros cam pe si‐ 

nos, me nos afor tu na dos, pi dién do les una ren ta más ele va da que

la que ellos es ta ban pa gan do al ver da de ro pro pie ta rio de la tie‐ 

rra[26]. Las Cor tes ca ta la nas de 1520 le gis la ron contra ta les abu‐ 

sos, con el ob je to de pro te ger al cam pe si na do mas ba jo, los

menestrals, contra la ex plo ta ción de los cam pe si nos pro pie ta‐ 

rios, que ha bían co men za do a ad qui rir mu chas de las ca rac te‐ 

rís ti cas de los se ño res feu da les de quie nes ellos mis mos ha bían

con se gui do, so lo ha cía po co tiem po, su li ber tad. Así pues, des de

1520 la so cie dad ru ral ca ta la na se re gu la ri zó en una es truc tu ra

je rár qui ca. En la cum bre de la pi rá mi de es ta ban los no bles o los

ri cos bur gue ses, pro pie ta rios ab sen tis tas de tie rras y masies

arren da das a cam bio de pa gos en di ne ro y en es pe cie; en la zo‐ 

na in ter me dia es ta ban los masovers, la bra do res que pa ga ban el

arrien do y ocu pa ban la masia, pe ro a los que a ve ces la pro pie‐ 

dad les re sul ta ba de ma sia do ex ten sa pa ra tra ba jar la por sí mis‐ 

mos, y ce dían una par ce la de sus tie rras a los menestrals, cam pe‐ 



63

si nos po bres que cons truían una es pe cie de ca ba ña en la tie rra

que ha bían arren da do; y to da vía por de ba jo de ellos, en la ba se

de la pi rá mi de, es ta ban los que no te nían tie rras, jor na le ros que

tra ba ja ban pa ra los masovers y que vi vían con ellos en la masia,

o a los que se les pro por cio na ba tra ba jo oca sio nal cuan do ha bía

mu cha fae na que rea li zar en la tie rra.

Los masovers cons ti tuían la cla se ru ral más só li da men te

atrin che ra da de la Ca ta lu ña de los si glos XVI y XVII, y su for ma de

vi da re ve la en par te la ac ti tud con res pec to a la tie rra, la ca sa y

la fa mi lia de la so cie dad ca ta la na en con jun to. Su ho gar, la

masia, es la tí pi ca ca sa ca ta la na, la que más ha con tri bui do a

mol dear su for ma de vi da du ran te si glos. La masia se ha lla ba

ge ne ral men te ais la da, en la la de ra de una co li na, o en un llano,

don de se pu die se cul ti var tri go y qui zá tam bién vi des y oli vos.

Cons trui da con pie dra, sir vió ori gi na ria men te de for ta le za tan‐ 

to co mo de ca sa de la bran za.

Las ma sias cons trui das du ran te la Edad Me dia, e in clu so más

tar de cuan do se ha lla ban si tua das en re gio nes pe li gro sas de la

cos ta, so lían te ner ado sa da una to rre. Ha bía, na tu ral men te, va‐ 

rios ti pos de masia, pe ro qui zá la más co mún des de fi na les del

si glo XV era la que es ta ba for ma da por dos plan tas y cu bier ta

por un te ja do a dos aguas. En la plan ta ba ja se ha lla ba el ves tí‐ 

bu lo de en tra da, que ocu pa ba to da la lon gi tud de la ca sa, y en el

que se guar da ban los ape ros de la bran za y cual quier otra co sa

que se uti li za se en el cam po. A la iz quier da del ves tí bu lo se ha‐ 

lla ban el es ta blo y la bo de ga, y a la de re cha la co ci na, la ha bi ta‐ 

ción más fre cuen ta da de la ca sa. Al fon do una es ca le ra con du‐ 

cía al pi so prin ci pal, que cons ta ba de una ha bi ta ción gran de lla‐ 

ma da sa la, la cual ocu pa ba el es pa cio in me dia ta men te su pe rior

al ves tí bu lo de en tra da, y los dor mi to rios, que da ban a ella. Al‐ 

gu nas ve ces ha bía en ci ma un des ván, y siem pre exis tía un am‐ 

plio es pa cio pa ra el al ma cén, ya que ca da masia te nía sus de pen‐ 
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den cias, e in clu so un co ber ti zo al la do, en el que po día se car se y

al ma ce nar se la co se cha[27].

Fig. 1. La masia

El com pac to edi fi cio era muy ade cua do pa ra las ne ce si da des

de una so cie dad agra ria. Da ba co bi jo tan to a los ani ma les y a

los pro duc tos de la ha cien da co mo a la fa mi lia. La mis ma dis‐ 

tri bu ción de las de pen den cias den tro de la masia, y en es pe cial

la exis ten cia de un es ta blo y el ves tí bu lo prin ci pal pa ra los ca‐ 

rros y ape ros, acen tua ba más los es tre chos la zos que la unían

con la tie rra. En cier to sen ti do, era el só li do sím bo lo de la pro‐ 

pie dad y el es ta tus fa mi liar, y más im por tan te que cual quie ra de

sus ocu pan tes. Una ge ne ra ción de masovers su ce día a otra, pe ro

la masia per ma ne cía, só li da e in mu ta ble, co mo una en ti dad de

de re cho pro pio. En úl ti mo tér mino, to das las con si de ra cio nes

per so na les se sa cri fi ca ban a los in te re ses de la masia. La masia

era la fa mi lia, la fa mi lia a la que con fre cuen cia ha bía da do su

pro pio ape lli do. Un arro yo lla ma do Exer ca vins, cer ca de Ru bí,

dio nom bre a la fa mi lia de los Xer ca vins, de una ha cien da cer‐ 

ca na, el mas Xer ca vins, ya en el si glo XII; en 1645 he re dó la ca sa

Ma ria na Xer ca vins, ha bien do per ma ne ci do du ran te si glos en la

mis ma fa mi lia, aun que pa sa ra en oca sio nes a he re de ras cu yos

ma ri dos to ma ron al ca sar se el nom bre de Xer ca vins[28].

La co ci na, a la de re cha en la plan ta ba ja, era el cen tro de la

vi da fa mi liar. Allí se con gre ga ba el clan des pués de la jor na da

de tra ba jo; en su lar ga y es tre cha me sa ce na ba pan, vino y la

tra di cio nal olla, un pla to de so pa y car ne co ci da, y se sen ta ba
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des pués jun to al fue go de una gran chi me nea, en tre te nién do se

po si ble men te en te jer, pues «a l’hi vern, que són les ni ts llar‐ 

gues», los cam pe si nos «ocu pen-se en fer los draps que po‐ 

den[29]».

La vi da se ha lla ba ine vi ta ble men te do mi na da por la ru ti na de

las es ta cio nes y la lu cha sin fin contra el vien to, la llu via y la se‐ 

quía. Unos cuan tos ex trac tos del dia rio de un ma so ver de la pla‐ 

na de Vi ch ha blan por sí so los.

1634.— Aquest any té bons principis i en particular tenim bona abundáncia d’aigua,

perquè ha fet grans diluvis a la darreria de la quaresma…

Aquest any han estat prou bons els blats. Així en la nostra heretat, havem tingudes 93

quarteres de blat… però del demés és estada l’anyada cruel, que l’endemá de Sant Roc, a

punta de l’alba, és caiguda una gran pedregada.

1635.— Aquest any són estats els blats molt dolents… De glans havem tinguda suficient

anyada, que havem venut los tocinos a En Jaume Vila al preu de 611. manto 2 sous i mig.

1636.— Aquest any és estada d’una anyada molt mala, que primerament vàrem fer la

comèdia al tercer diumenge d’Abril i després se posá a ploure, que va estar més d’un mes i

mig que no treballàrem un jorn al camp, que en alguns llocs l’aigua va negar els blats, que

era cosa d’espant… I pitjor és estat de les malalties que són estades en nostra part de la

plana de Vic[30]
….

Las en fer me da des, la pes te y el ham bre aso la ban cons tante‐ 

men te el cam po. Los ciu da da nos de Cer ve ra, des pués de pa de‐ 

cer ma las co se chas en 1627, 1628 y 1629, se vie ron afec ta dos

por una epi de mia, aso cia da pro ba ble men te a la pes te que de‐ 

vas ta ba por en ton ces el sur de Fran cia. Es pe cial men te los cam‐

pos de los al re de do res se vie ron muy afec ta dos, y la gen te «es‐ 

ta ven molt dies que no men ja ven si nó her bes, i ve nien ací to ts

ma ci len ts, ne gres, pà lli ds i to ts di fun ts que cau sava llàs ti ma el

mi rar-los… En lo camp pa tien te rri ble ment amb tant que la

ma jo ria se sus ten ta ven amb ga rro fes i lle gu ms… Déu vu lla per

sa in fi ni ta bon dat i mi se ri còr dia que sem blan ts tre ba lls no’ls

pa tei xi el seu po ble cris tià, ans bé ens do ni aquí la se va be nei ta

grà cia i des prés la glò ria[31]».

«Deu em pa rans», pe ro a Dios se opo nía el Dia blo y «com és

cert e in du bi tat nos tre Sen yor ma na sem pre fem bé i evi tem
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mal… i com avui el di mo ni reg na tant i es dó na pres sa en pro‐ 

cu rar nin gú se sal vi, i és per son pro pri in te rès vei ent que lo dia

del ju di ci sem pre se va acos tant.…»[32]. To dos sa bían que las

pie dras con las que tro pe za ba el ara do, la muer te sú bi ta del ga‐ 

na do, las nie blas es pe sas eran de bi das al Dia blo, o a sus agen tes,

las bru jas[33]. To dos, ex cep to la In qui si ción, que creía que los in‐ 

for mes so bre bru jas eran «sue ño e ilu sio nes y no rea li dad de

ver dad[34]». Pe ro ni si quie ra la In qui si ción pu do im pe dir una

gran ca za de bru jas a co mien zos de la dé ca da de 1620.

La lu cha contra las fuer zas de las ti nie blas pe día vi gi lan cia y

la fiel ob ser van cia de los ri tos de la Igle sia. La cam pa na que so‐ 

na ba en el va lle con gre gan do a los fie les a las vís pe ras y a los

mai ti nes, la só li da y es pa cio sa igle sia pa rro quial, em be lle ci da

por lo ge ne ral con un al tar ma yor del si glo XV; ador na do con

san tos con abun dan tes do ra dos, con tri buían a dar a los fie les

cier to sen ti do de se gu ri dad en un mun do du ro y hos til. Aquí

es ta ba la pro me sa de la sal va ción úl ti ma, y la prue ba de que el

Dia blo no triun fa ría siem pre. Aque llos que es cu cha sen las en‐ 

se ñan zas de la Igle sia y ve ne ra sen las re li quias de los san tos po‐ 

dían es pe rar una res pues ta a sus ple ga rias. Su pa cien cia se ría, a

me nu do, pro ba da has ta el lí mi te. Día tras día ro ga ban por la

llu via, y la llu via no lle ga ba. Pe ro otras ve ces ocu rría el mi la gro,

co mo en 1628, cuan do des pués de que el obis po de Bar ce lo na

mal di je ra so lem ne men te la tie rra a cau sa del ro bo de la pla ta de

la igle sia de San ta Ma ría del Mar, se per dió to da la co se cha des‐ 

de el Cas te ll de la Ro ca, en el Va llés, has ta la pla na de Ur gel. En

esa oca sión las re pren sio nes del obis po fue ron sus pen di das por

un co le ga más mi se ri cor dio so, y a su ben di ción

se subseguí la misericòrdia del Senyor que l’endemá plogué algun tant (?), i a bé que esta

aigua ja no pogué ser de molt profit per als sembrats. Vinguda tarda, pretèrits ja los esplets,

ha mostrat Déu nostre Senyor dues confirmacions, l’una la fe dels Barcelonesos; la segona

la potestat eclesiàstica que tanca i obre los cels, com altre Elias, i no dóna Déu l’aigua sinó

quan los sacerdots ho volen[35]
….
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Las ro ga ti vas por la llu via, las pro ce sio nes so lem nes pa ra in‐ 

vo car la pro tec ción di vi na o pa ra dar gra cias por la co se cha

cons ti tuían he chos nor ma les de la vi da ca ta la na. Los po de res

del clé ri go eran gran des en es ta so cie dad. El pá rro co, muy ale‐ 

ja do de la je rar quía ca ta la na, era el guía es pi ri tual de su pa rro‐ 

quia, el ami go ín ti mo y con fi den te de las fa mi lias lo ca les, y el

de po si ta rio de los se cre tos del pue blo. Era ge ne ral men te po bre,

así co mo el ni vel de su ins truc ción, y a ve ces de su mo ral, no

eran muy ele va dos. Pe ro al es tar muy cer ca de sus fe li gre ses, y

al ser en mu chos as pec tos co mo ellos, po día ejer cer con fre‐ 

cuen cia una con si de ra ble in fluen cia en una so cie dad que vi vía

ba jo la som bra de la Igle sia. Cuan do se re be ló Ca ta lu ña en

1640, el cle ro mos tró su po der des de el púl pi to. En tiem pos

me nos en co na dos, su in fluen cia era ya om ni po ten te, y sin du da

mu chos de ellos tra ba ja ban en fa vor de sus fe li gre ses y go za ban

de su amis tad. El «pa rai gua usat» in ven ta ria do en los bienes de

un clé ri go[36] nos trae la vi sión —qui zá no del to do ima gi na ria

— de su di fí cil ca mi nar por los es car pa dos ca mi nos, ba jo el tó‐ 

rri do sol del me dio día, pa ra vi si tar al gu na masia ais la da de su

pa rro quia.

So la men te otra per so na fue ra del cír cu lo fa mi liar ejer cía

tan ta au to ri dad en él co mo el pá rro co: el no ta rio. El clé ri go y el

no ta rio; la re li gión y la ley. Es tas eran las dos co lum nas que

cons ti tuían el so por te de la es truc tu ra fa mi liar ca ta la na y, de

acuer do con ello, la sa la —la ha bi ta ción más gran de de la masia

— se so lía re ser var pa ra las oca sio nes en las que uno u otro es‐ 

ta ba pre sen te. La fa mi lia vi vía or di na ria men te en la co ci na, y la

sa la no se uti li za ba du ran te la ma yor par te del día. Se tra ta ba de

una ha bi ta ción im po nen te, y qui zá bas tan te fría, con sus «2 bu‐ 

fe ts de no guer ca si nous. 3 ca di res de re pòs bo nes. 3 ca di res co‐ 

mu nes usades. 1 qua dro de la Ma g da le na gran, usat. 1 qua dro

de Sant Pe re, usat. 2 ar ca bus sos molt do len ts i un flas có. 2 ala‐ 

bar des i una llança ve lles[37]». La fa mi lia se con gre ga ba en tre es‐ 
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tos bienes bas tan te ago bian tes, en los días im por tan tes: los de

bau ti zos, bo das y fu ne ra les, o los días en los que el no ta rio acu‐ 

día pa ra ayu dar a la ela bo ra ción del tes ta men to o del con tra to

ma tri mo nial.

La so cie dad ca ta la na se ha lla ba or de na da so bre la ba se del

ar ma zón que cons ti tuían la fa mi lia y la co mu ni dad, y es el con‐ 

tra to ma tri mo nial el que más pue de de cir nos so bre el ele men to

bá si co de la so cie dad: la fa mi lia. Mi les de vo lú me nes de con tra‐ 

tos ma tri mo nia les per ma ne cen en las es tan te rías de los ar chi‐ 

vos no ta ria les de mu chas ciu da des ca ta la nas, cons ti tu yen do un

re gis tro úni co de la tra yec to ria fluc tuan te de la fa mi lia ca ta la na

du ran te mu chas ge ne ra cio nes[38]. No fue una ca sua li dad que

uno de los le tra dos ca ta la nes del si glo XVII que al can zó una re‐ 

pu ta ción a ni vel eu ro peo fue se Joan Pe re Fon ta ne lla, au tor de

De pactis nuptialibus[39], ya que la pro fe sión le gal ca ta la na ha bía

al can za do un for mi da ble gra do de ma gis te rio en lo que se re‐ 

fie re a las le yes del ma tri mo nio y la he ren cia, y en el con tra to

ma tri mo nial ha bía de sa rro lla do un do cu men to que com pen‐ 

dia ba per fec ta men te los de seos y las as pi ra cio nes de la fa mi lia.

«Tractat és, i per gràcia de l’Esperit Sant concordat, que

matrimoni sia fet per i entre A, fill legítim i natural de B i C

(vivint), d’una part, i D, donzella, filla legítima i natural de E i F

(tots morts), de la part altra». Así co men za ba el con tra to. Ge ne‐ 

ral men te no se de ja ba que la gra cia del Es píri tu San to ac tua se

por sí so la, pues el con tra to ma tri mo nial era la cul mi na ción de

una lar ga se rie de ma nio bras fa mi lia res y de una in can sa ble di‐ 

plo ma cia. Des pués de mu chas con sul tas en tre los di ver sos

miem bros de la fa mi lia, se lle ga ba a un acuer do pa ra una po si‐ 

ble pa re ja pa ra el he re de ro, y se bus ca ban in ter me dia rios pa ra

lo grar su acep ta ción. El 12 de abril de 1565, por ejem plo, fue

con cer ta da fi nal men te una bo da en tre un jo ven no ble ca ta lán,

Pe rot de Vi la no va, y una cier ta Hi pò li ta Quin ta na, «amb in ter‐ 

ven ció del Sr. de Ri be lles, D. Gis pert de Pons, per ma part, i
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mo ssèn Mar tín de Ver gós i mo ssèn Gal ce ran Cahors de Per‐ 

pin yà». Los pa sos pre li mi na res ha bían si do ar duos. Los re pre‐

sen tan tes de la da ma ha bían rehu sa do ir más allá de las 3500

lliures co mo do te, y los in ter me dia rios de Vi la no va que rían

más. Fi nal men te, sin em bar go, re ti ra ron sus ob je cio nes y se fir‐ 

mó el con tra to. Se le dio per mi so a Vi la no va pa ra que la vi si ta‐ 

se: «I me donaren ja llicència de besar-la i tocar-la» y la bo da se

ce le bró el 17 de abril[40].

Des pués de la cláu su la que abría el con tra to, ve nían los ar‐ 

tícu los del acuer do. El pri mer ar tícu lo era una de cla ra ción de la

pro pie dad que los pa dres pro me tían al hi jo; el se gun do des cri‐ 

bía la pro pie dad que los pa dres ce dían a su hi ja; el ter ce ro la

pro pie dad que la hi ja apor ta ba a su fu tu ro ma ri do; y el cuar to la

su ma que aña dían los pa dres del no vio a la do te de la no via, con

la pro me sa de re nun ciar a ella, así co mo a la do te, en fa vor de la

fa mi lia de la no via, si lle ga se el ca so.

En Ca ta lu ña, co mo en la Eu ro pa de los si glos XVI y XVII, los in‐ 

te re ses in di vi dua les se ha lla ban vi go ro sa men te su bor di na dos a

los de la fa mi lia. Co mo la fa mi lia era la uni dad pri ma ria de la

so cie dad, se ha cía to do lo po si ble por con cen trar el pa tri mo nio

fa mi liar en las ma nos de una so la per so na, a la que se so me tía a

tan es tric to con trol que no se le per mi tía dis per sar lo a su ca pri‐ 

cho per so nal. Es ta per so na era el úni co y ab so lu to he re de ro: el

hereu universal. Du ran te mu chos si glos, la so cie dad ca ta la na se

or ga ni zó al re de dor del hereu. Era el hi jo va rón, y ge ne ral men te,

pe ro no siem pre, el hi jo ma yor[41], el que he re da ba la ma yor

par te de la pro pie dad fa mi liar. Co mo he re de ro se le de sig na ba

ca be za de fa mi lia, y sim bo li za ba la de ci sión de es ta de so bre vi‐ 

vir co mo uni dad, pre ser van do in tac ta su sus tan cia. Por es ta

mis ma ra zón se po nía mu cho cui da do en evi tar que de rro cha se

su he ren cia. Los pa dres de don Jau me Fal có le ce die ron to da su

pro pie dad al ca sar se, pe ro no te nían la in ten ción de que es ca‐ 

pa se de las ga rras de la fa mi lia. El con tra to es ti pu la ba que de‐ 
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bían ser du ran te el res to de sus vi das los majors poderosos y

usufructuaris de la pro pie dad. Pro me tían, sin em bar go, que «del

dit ús de fruit i de la dot… provehiran als dits… cònjuges, fills i

família llur en tots aliments necessaris… estant emperò i

cohabitant els dits… cònjuges en la casa i amb la companyia de

dits donadors i fent tots una comuna taula i despesa, tractant i

honrant-se els uns als altres com de pares a fills i de fills a

pares». Si vi vir jun tos re sul ta ba im po si ble, los pa dres de don

Jau me le de vol ve rían la do te de su es po sa, jun to con 500 lliures

en me tá li co, mue bles por va lor de 1500 lliures y una ren ta anual

de 300 lliures[42].

Fal có era un no ble, pe ro la fór mu la era la mis ma pa ra to das

las cla ses so cia les. El he re de ro no te nía nin gún con trol so bre su

he ren cia du ran te la vi da de su pa dre, y se su po nía ge ne ral men‐ 

te que él y su es po sa irían a vi vir a ca sa de sus pa dres. Si mo ría

su pa dre, su ma dre so lía que dar se con el con trol de los bienes

du ran te el res to de su vi da. Y si es ta no se sen tía ca paz de ad mi‐ 

nis trar los bienes, y ce día la car ga a su hi jo, se guía sien do con si‐ 

de ra da co mo ca be za de fa mi lia. Un no ta rio de Bar ce lo na de cía

en su tes ta men to, en el que su so brino era nom bra do su he re‐ 

de ro:

Per quant amb altres testaments deixava a la dita Sra. Massiana, caríssima muller mia, tot

l’ús de fruit de ma heretat i béns… i m’hagi dit que avui per veure’s indisposta i amb poca

salut i d’edat li seria gran càrrega l’administració de dita ma heretat… que sigui alimentada

en ma casa de mon hereu tots els dies de sa vida de menjar i beure, calçar i vestir bé i

decentment, sana i malalta… i que en casa sie senyora poderosa i tingui i aporti les claus de

totes les caixes i altres coses[43]
….

Por su pues to, con fre cuen cia no ha bía nin gún va rón, en cu yo

ca so la pro pie dad pa sa ba a la hi ja. La he re de ra, lla ma da pubilla,

era una fi gu ra tan tí pi ca en la vi da ca ta la na co mo el hereu. Co‐ 

mo es te, re ci bía to dos los bienes, y sus pa dres ha cían to do lo

po si ble pa ra ga ran ti zar que tan to el nom bre co mo la pro pie dad

de la fa mi lia pa sa sen a sus hi jos. Cuan do era po si ble, su ma ri do,
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pro ba ble men te el hi jo me nor de otra fa mi lia, era in du ci do a

adop tar su nom bre, o el de la masia, si se tra ta ba de una fa mi lia

cam pe si na. Así, si un hom bre lla ma do Pe re Ar nau se ca sa ba con

la he re de ra de la masia Gi ro ne lla, to ma ría el nom bre de Pe re

Ar nau, alias Gi ro ne lla, de la masia Gi ro ne lla[44]. Sus hi jos to ma‐ 

rían no el ape lli do de su pa dre, sino el de su ma dre, de for ma

que el ape lli do aso cia do con la masia no se per die ra.

Si el he re de ro, ya fue se va rón o hem bra, era hi jo úni co, re‐ 

sul ta ba acon se ja ble con cer tar un tem prano ma tri mo nio pa ra

evi tar la ex tin ción de la ra ma. Le gal men te, la ma yo ría de edad

en Ca ta lu ña se al can za ba a los vein ti cin co años, y la edad más

fre cuen te pa ra contraer ma tri mo nio pa re ce ha ber es ta do por

en ci ma de los die cio cho y por de ba jo de los vein ti cin co[45], aun‐ 

que ha bía fre cuen tes ex cep cio nes. Los tu to res de la pubilla Ma‐ 

ria na Xer ca vins, huér fa na a los seis me ses, cui da ron de que

contra je se ma tri mo nio an tes de los tre ce años, y cuan do te nía

vein te es ta ba ya ca sa da con su ter cer ma ri do, no ha bien do te ni‐ 

do hi jos de los dos an te rio res[46].

El an sia de es ta so cie dad de per pe tuar el nom bre y la ri que za

de la fa mi lia aca rrea ba ine vi ta ble men te gra ves sa cri fi cios per‐ 

so na les. El he re de ro de bía ol vi dar sus de seos per so na les en aras

de una bo da ven ta jo sa, pe ro así con se guía el pa tri mo nio. En

cam bio, sus her ma nos y her ma nas ob te nían nor mal men te po‐ 

co, o na da. Se gún el de re cho ro ma no, exis tía en la ma yor par te

de Ca ta lu ña la prác ti ca tra di cio nal de dar a ca da uno de los hi‐ 

jos me no res una par te, co no ci da co mo la le gí ti ma, de un ter cio

de los bienes. Pe ro en la Ca ta lu ña del si glo XVI, co mo en la Cas‐ 

ti lla de la mis ma épo ca, el de seo de con cen trar y con so li dar la

pro pie dad fa mi liar era cre cien te, y las Cor tes de Mon zón de

1585 re du je ron la le gí ti ma de un ter cio a un cuar to de los bienes

del fa lle ci do[47].

La re duc ción de la le gí ti ma tu vo im por tan tes con se cuen cias

so cia les. Tres cuar tas par tes del pa tri mo nio que da ban en ton ces
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en ma nos de un so lo he re de ro, y es to de bió de ser el mí ni mo,

más que el má xi mo, ya que la le gí ti ma po día con sis tir en una

pro pie dad o en di ne ro, y exis tía una ten den cia ca da vez ma yor

a pa gar la en me tá li co pa ra de jar in tac to el pa tri mo nio[48]. El ca‐

be za de fa mi lia tra ta ría, pues, de ob te ner di ne ro pa ra pro por‐ 

cio nar do tes a sus hi jas y es ta ble cer a sus hi jos, an tes que des ha‐ 

cer su pa tri mo nio. Si no ha bía su fi cien te di ne ro pa ra una do te,

la hi ja po día in gre sar en un con ven to. Don Jo sep de Pons de jó

es cri to en su tes ta men to que, en el ca so de que de ja se hi jas, una

de ellas re ci bi ría una do te de 5000 lliures y el res to 1000 lliures

por ca be za en con cep to de le gí ti ma, pa ga de ras cuan do pro fe sa‐

ran. Sus tres hi jos me no res, que de bían criar se en ca sa del he re‐ 

de ro y ser edu ca dos a sus ex pen sas, re ci bi rían tam bién 1000

lliures en con cep to de le gí ti ma al cum plir los vein te años «o

abans en ca sos de co llo ca ció de ma tri mo ni[49]». No po día es pe‐ 

rar se que tal canti dad lle va se muy le jos a un hom bre de no ble

cu na.

La ley de 1585, al ha cer más di fí cil que el se gun do y ter cer

hi jos he re da sen, con tri bu yó a crear otro per so na je ca rac te rís ti‐ 

co de la vi da de la fa mi lia ca ta la na: el lla ma do fadristern o

cabaler, el her ma no me nor que aban do na la ca sa fa mi liar en

bus ca de for tu na. Mien tras que el pri mo gé ni to, al per ma ne cer

en ca sa pa ra aten der a su pa tri mo nio, con tri bu yó a pro por cio‐ 

nar a la so cie dad ca ta la na su fun da men tal es ta bi li dad, el her ma‐ 

no me nor, obli ga do a de fen der se por sí mis mo, le pro por cio nó

un ele men to di ná mi co. La vi go ro sa in dus tria li za ción de Ca ta‐ 

lu ña en los si glos XVI II y XIX pue de ser atri bui da en par te a la

ener gía y al ta len to de los hi jos me no res, obli ga dos a ga nar se la

vi da sin apo yos. Sin em bar go, en los si glos XVI y XVII hay otro as‐ 

pec to, más som brío, de la his to ria del fadristern. Sus opor tu ni‐ 

da des de pen dían no so lo de su pro pia agu de za y es píri tu de

em pre sa, sino tam bién de fuer zas que es ca pa ban a su con trol,

co mo las oca sio nes de en con trar un tra ba jo ren ta ble, la ac ti tud
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de to da la so cie dad ha cia el co mer cio y el tra ba jo ma nual y la

con si de ra ción del es ta tus so cial. Si no en contra ba sali das y

opor tu ni da des, po día fá cil men te con ver tir se en una car ga pa ra

su fa mi lia y en una ame na za pa ra la so cie dad, va gan do por su

ca sa y vi vien do a ex pen sas de su her ma no ma yor. Al gu nas de

las cau sas más se rias de las ten sio nes so cia les en la Ca ta lu ña de

los si glos XVI y XVII pue den ser atri bui das a un có di go fa mi liar y a

un sis te ma de he ren cia que des po seían a los hi jos me no res y los

lan za ban a un mun do que no po día dar les tra ba jo.

El des aso sie go del hi jo me nor pue de no ha ber si do, sin em‐ 

bar go, un pre cio ex ce si vo pa ra la es ta bi li dad fun da men tal de la

fa mi lia co mo uni dad. Es ta es ta bi li dad fue la que man tu vo a la

so cie dad ca ta la na a flo te. La fa mi lia ca ta la na era po de ro sa, só li‐ 

da y asen ta da fir me men te en la tie rra. El nú cleo de la fa mi lia

vi vía del pa tri mo nio fa mi liar, qui zá en una masia. Es ta ba com‐ 

pues to por el hereu que ha bía re ci bi do su he ren cia, jun to con su

mu jer y sus hi jos y pro ba ble men te su ma dre viu da; por al gu nos

her ma nos y her ma nas me no res que per ma ne cían to da vía en el

ho gar; y por los cria dos y los tra ba ja do res del cam po, que eran

con si de ra dos co mo par te del gru po fa mi liar y vi vían con él en

la masia. El gru po al que to dos per te ne cían es ta ba es tre cha‐ 

men te uni do, y era es en cial men te pa triar cal, con el hereu co mo

ca be za y se ñor de to dos ellos. Pe ro la fa mi lia, en el sen ti do más

am plio, se ex ten día bas tan te más allá de es te nú cleo. Los hi jos

me no res que ha bían de ja do la ca sa y ha bían for ma do su pro pia

fa mi lia man te nían to da vía sus la zos con la ca sa fa mi liar y re co‐ 

no cían la pri ma cía del hereu. Cual quier éxi to que al can za ran

era con si de ra do por ellos y por sus pa rien tes no co mo un éxi to

in di vi dual, sino co mo un éxi to de to da la fa mi lia. Cuan do don

Pe dro Fran que za, el hi jo me nor de una fa mi lia po bre de la hi‐ 

dal guía ca ta la na, al can zó el pi ná cu lo de su es pec ta cu lar ca rre ra

en la cor te co mo fa vo ri to del du que de Ler ma al ad qui rir un tí‐ 

tu lo de no ble za, es cri bió a su her ma no ma yor: «Su Mt… me ha



74

hon ra do con tí tu lo de Con de de Vi lla lon ga de que doy a v. m. la

no ra bue na, pues to do re dun da en au to ri dad de v. m. y de su ca‐ 

sa, pues es la ca be za de lla y yo los pies[50]». Se tra ta ba de una tí‐ 

pi ca his to ria ca ta la na de éxi to. Otro fadristern ha bía he cho for‐ 

tu na, y al ha cer la la ha bía aña di do a la glo ria y al ho nor de la fa‐ 

mi lia.

La so cie dad ca ta la na, en la que to do in di vi duo se en contra ba

ba jo el po der de la fa mi lia, era una so cie dad de fa mi lias en tre la‐ 

za das que se ele va ban en for ma de pi rá mi de, en la cum bre de la

cual se ha lla ba un rey pa triar cal. «Hi jos míos» fue la fra se con

que Fe li pe IV se di ri gió a los ca ta la nes en las Cor tes de 1626[51].

Del rey par tían los la zos de de pen den cia, que unían a unas fa‐ 

mi lias con otras, has ta el fi nal de la es ca la so cial.

El ca rác ter de es tos la zos es ta ba de ter mi na do en pri mer lu‐ 

gar por la re la ción fa mi liar. Cual quier ca ta lán lla ma do Icart o

Que ralt gra vi ta ría au to má ti ca men te en la ór bi ta del más dis tin‐ 

gui do por ta dor de di chos nom bres: el con de San ta Co lo ma.

Co mo ca be za de la fa mi lia se su po nía que de bía pro por cio nar

ayu da y pro tec ción, pa ra am pa rar in clu so al más hu mil de de

sus pa rien tes ba jo el am plio man to de su pa tro naz go. Cuan do

San ta Co lo ma se con vir tió en vi rrey de Ca ta lu ña y en ca be zó su

lis ta de re co men da cio nes pa ra cu brir la va can te de ar ce diano

de Be sas con el nom bre de don Joan de Icart, pri mo su yo[52], no

es ta ba ha cien do más que lo que se es pe ra ba de él. El pres ti gio

de un hom bre en es ta so cie dad se me día por el nú me ro de su

clien te la y por el gra do en que pu die se sa tis fa cer a sus pa rien tes

y a to dos cuan tos de pen dían de él. Si era lo su fi cien te men te

afor tu na do co mo pa ra go zar del sol de los fa vo res rea les, en‐ 

ton ces se con ta ba con que des via se sus ra yos ha cia sus pa rien‐ 

tes lea les.

Sin em bar go, la clien te la de una per so na no eran úni ca men te

los pa rien tes en sen ti do es tric to. Así co mo los sir vien tes de la

masia eran con si de ra dos co mo par te de la «fa mi lia», tam bién
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los va sa llos y los que de pen dían de un no ble eran con si de ra dos

co mo par te de su «fa mi lia». El pa ren tes co fue reem pla za do

aquí por un com pro mi so re cí pro co de obli ga cio nes. Si to da vía

exis tía la re la ción feu dal ba sa da en la tie rra, ha bía per di do mu‐ 

cho de su sig ni fi ca do a me di da que ha bía ido dis mi nu yen do la

ne ce si dad de pro tec ción fí si ca, y el ho me na je ha bía ido trans‐ 

for mán do se en po co más que en un sím bo lo atro fia do, se llan do

lo que era pu ra men te una tran sac ción fi nan cie ra. No obs tan te,

se ha bía de sa rro lla do una nue va for ma de se ño río, más ade cua‐ 

da a las ne ce si da des de una épo ca más se gu ra y más bu ro crá ti‐ 

ca. En el si glo XVI los hom bres no te nían tan ta ne ce si dad de pro‐ 

tec ción fí si ca co mo de em pleos, mer ce des y pen sio nes, y es ta

era la ne ce si dad que te nía que cu brir el nue vo es ti lo de se ño río.

La cor te era la fuen te de car gos y ho no res. El se ñor que se ha‐ 

lla ba in tro du ci do en ella dis fru ta ba de una po si ción úni ca pa ra

pro cu rar que al gu nos de los car gos y ho no res fuesen a pa rar a

los que de pen dían de él. La par te que le co rres pon día del con‐ 

tra to es ta ble ci do con ellos era, pues, la de pro cu rar les tan tas

mer ce des co mo pu die se; la de los que de pen dían de él era la de

pres tar le cual quier ser vi cio que re qui rie se.

Ser vi cio y mer ced. Es tas pa la bras com ple men ta rias apa re cen

una y otra vez en los do cu men tos es pa ño les de los si glos XVI y

XVII. Am bas, ser vi cio y mer ced, cons ti tu yen las dos mi ta des del

com pro mi so re cí pro co de obli ga cio nes que unía al se ñor y a su

va sa llo. En cier ta ma ne ra se tra ta de ex pre sio nes va gas, pues to

que la na tu ra le za de los «ser vi cios» pres ta dos era con fre cuen‐ 

cia di fí cil de de fi nir, y las «mer ce des» de mos tra ron ser más a

me nu do dé bi les pro me sas que be ne fi cios con cre tos. Sin em bar‐ 

go, ha bía que cum plir con las nor mas, ya que la so cie dad es ta ba

tra ba da por un res pe to in dis cu ti ble a las obli ga cio nes mu tuas

de un se ñor y de sus va sa llos. Por eso el Doc tor Pu ja des se en‐ 

fu re ció al en te rar se de que Fe li pe III ha bía rehu sa do re ci bir a

una em ba ja da del Prin ci pa do: «Agravi manifest i
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desenraonadament bàrbar negar audiència a vassalls pacífics i

que vénen a demanar justícia a son Senyor[53]». Al sal tar se un

prin ci pio ele men tal del se ño río, el com por ta mien to del rey so‐ 

ca va ba las mis mas ba ses de la so cie dad. Ello ex pli ca tam bién el

en tu siás ti co salu do que pre pa ró el Doc tor Pu ja des a sus se ño‐ 

res, el du que y la du que sa de Car do na, en la pri me ra vi si ta que

es tos hi cie ron a su ciu dad de Cas te lló de Am pu rias[54]:

De ver mis señores Crecen mis amores

Cumplióse el deseo Por cada momento

Alegre les veo, Ay que me desmayo

Y espero favores. De gozo y contento…

¿Qué co sa más na tu ral que el agra de ci do du que dis tri bu ye se

mer ce des en tre los fie les va sa llos, pri va dos de su com pa ñía du‐ 

ran te mu cho tiem po?

Las re la cio nes fa mi lia res y el pa tro naz go cons ti tuían la tra‐ 

ba zón de la pi rá mi de so cial, pe ro se ría erró neo su po ner que

siem pre cum plie ron efec ti va men te con su mi sión. El sis te ma

te nía tan tos pe li gros co mo ven ta jas. En la me di da en que las

alian zas fa mi lia res unie ron a las dis tin tas ca pas de la je rar quía

so cial, de sem pe ña ron tam bién un ex tra or di na rio pa pel en la

cons truc ción de una so cie dad bien or de na da y co he ren te. Pe ro

si los in te re ses de una fa mi lia se pre sio na ban en ex ce so, po dían

en trar en con flic to con los de otra. El ve ne ciano Na va ge ro se

re fie re en 1525 a las fac cio nes en tre los ca ta la nes[55] y la cues‐ 

tión de las ban das ri va les apa re ce cons tante men te en los re la tos

de la Ca ta lu ña de los si glos XVI y XVII. La ri va li dad y las fac cio nes

eran el pre cio que ha bía que pa gar por la unión ver ti cal de los

di fe ren tes gru pos so cia les a tra vés del pa tro naz go y de las re la‐ 

cio nes fa mi lia res. La pi rá mi de se frag men ta ba con de ma sia da

fre cuen cia ver ti cal men te. El pe li gro que co rría to do el edi fi cio

de de rrum bar se de pen día del gra do de ar mo nía que pu die se
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con se guir se en tre la idea de fa mi lia y la idea de al go más am‐ 

plio que la fa mi lia: la co mu ni dad.

Si la so cie dad ca ta la na po día frag men tar se en gran nú me ro

de uni da des fa mi lia res, cuan do esas uni da des se jun ta ban de

nue vo for ma ban una co mu ni dad na cio nal. Era cier to que la

pri me ra leal tad te rri to rial ca ta la na era ha cia su pro pia re gión, y

que hu bo am plias va ria cio nes en tre una re gión y otra. Los ha‐ 

bi tan tes de las re gio nes cos te ras eran más tran qui los que los

brus cos y tos cos ha bi tan tes del in te rior. Los acen tos lo ca les va‐ 

ria ban des de el dul ce ca ta lán de Ge ro na has ta el más du ro de

Se ga rra. La gen te era muy cons cien te de es tas di fe ren cias, y

exis tía una ten den cia a con si de rar a cual quie ra, in clu so del va‐ 

lle ve cino, co mo foraster, de la mis ma for ma que pàtria, en su

pri me ra acep ción, sig ni fi ca ba la ciu dad o pue blo na tal. Des pués

de pa sar cua tro años en el no muy dis tan te con da do de Am pu‐ 

rias, Pu ja des se re go ci ja ba al pen sar en la vuel ta a «la mia pà tria

i ca ra ciu tat de Bar ce lo na[56]».

No obs tan te, aun que pàtria era la ciu dad de ori gen, la pa la‐ 

bra se usa ba tam bién pa ra to do el Prin ci pa do. A pe sar de las

leal ta des lo ca les, los ca ta la nes te nían con cien cia de per te ne cer

a una co mu ni dad más am plia. Ca ta lu ña era su pa tria y era una

na ción; la fra se la nació catalana se usa ba ya en el si glo XIV[57]. Los

ca ta la nes de los si glos XVI y XVII es cri bían in dis tin ta men te, re fi‐ 

rién do se al Prin ci pa do, nació, pàtria o pro vin cia, no im pli can do

es ta úl ti ma pa la bra nin gu na idea de de pen den cia o su bor di na‐ 

ción. Mien tras que es tas pa la bras po dían com por tar dis tin tos

ma ti ces en con tex tos di fe ren tes, tam bién con tri buían a ex pre‐ 

sar un fuer te sen ti mien to de que Ca ta lu ña era una co mu ni dad

na cio nal dis tin ta, cu yos ha bi tan tes se ha lla ban uni dos por la zos

lin güís ti cos, cul tu ra les e his tó ri cos.

Es te sen ti mien to de for mar par te de una co mu ni dad na cio‐ 

nal apa re cía con más fuer za en las re la cio nes ca ta la nas con el
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mun do ex te rior. Pe ro exis tían va rios gra dos en la cla si fi ca ción

de los fo ras te ros. Los ca ta la nes se in cli na ban a con si de rar a sus

ve ci nos ara go ne ses y va len cia nos co mo si mi la res a ellos. Los

va len cia nos ha bla ban una va rie dad del mis mo idio ma, y tan to

Ara gón co mo Va len cia ha bían si do sus aso cia dos en una gran

fe de ra ción me die val, for man do par te de la Co ro na de Ara gón,

a la que per te ne cía Ca ta lu ña. Des pués de la unión de las co ro‐ 

nas de Cas ti lla y Ara gón se ha bía pro du ci do, sin em bar go, cier‐ 

to re la ja mien to de esos la zos, y re sul ta sig ni fi ca ti vo que, a pe sar

de to das las pro cla mas de germandat que cir cu la ron en tre los

re pre sen tan tes de los tres paí ses, nin guno mos tra ba un ver da‐ 

de ro sen ti do de her man dad en un mo men to de ur gen te ne ce si‐ 

dad. La re vuel ta de Va len cia se pro du jo en 1520, la de Ara gón

en 1591, y la de Ca ta lu ña en 1640; ca da una es ta lló por su la do.

Las pa sa das di fe ren cias y la his to ria re cien te hi cie ron que las

re la cio nes de la Ca ta lu ña del si glo XVI con Cas ti lla fuesen bas‐ 

tan te me nos cor dia les que las que man te nía con Va len cia y Ara‐ 

gón. El va cío exis ten te en tre los dos paí ses se acen tua ba a cau sa

de la con si de ra ble di fe ren cia que ha bía en tre sus res pec ti vos

idio mas. Aun que las ex pre sio nes cas te lla nas se es ta ban in tro‐

du cien do en ton ces en el ca ta lán, y al gu nos miem bros de la aris‐ 

to cra cia ca ta la na es cri bían al me nos al gu nas de sus car tas en

cas te llano a co mien zos del si glo XVII, la len gua de Cas ti lla tro pe‐ 

za ba to da vía con una fal ta de com pren sión o con abier ta hos ti‐ 

li dad. Es to no re sul ta ba sor pren den te, da do que los cas te lla nos

eran con ta dí si mos. Si en las ciu da des de las ru tas prin ci pa les,

co mo «lo prue ba de Tor to sa, Ge ro na, Lé ri da, que a to do ti rar

so lo ven dos, o tres días, y bien de pa so al gún Cas te llano; qué

se rá de Man re sa, Sol so na, Vi ch y Ur gel, que si ven al gún Cas te‐ 

llano es por mi la gro[58]».

Aun que los cas te lla nos fue ran im po pu la res, eran es pa ño les al

fin y al ca bo, y los ca ta la nes se con si de ra ban, aun que va ga men‐ 

te, co mo par te de Es pa ña. Las otras dos na cio nes con las que
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los ca ta la nes en tra ron en con tac to —Gé no va y Fran cia— no

po seían esos as pec tos com pen sa do res. De los ge no ve ses na da

bue no po día de cir se: «mo ros blan chs», los lla ma ba el Doc tor

Pu ja des[59]. Es ta hos ti li dad pue de pro ba ble men te te ner su ori‐ 

gen en las lu chas co mer cia les de la Edad Me dia en tre Ca ta lu ña

y Gé no va, pe ro se avi vó en el si glo XVI, con vir tién do se en lla mas

de odio co mo con se cuen cia del éxi to de los ge no ve ses al apo de‐ 

rar se del tra di cio nal im pe rio co mer cial ca ta lán en el Me di te‐ 

rrá neo oc ci den tal y al co lo car se en una po si ción fa vo ra ble co‐ 

mo ban que ros de los re yes de Es pa ña. Las re la cio nes con los

fran ce ses eran, si ca be, peo res. Va rios si glos de ene mis tad con

Fran cia ha bían he cho de los ca ta la nes vio len tos fran có fo bos, y

aun que el Prin ci pa do asi mi ló a co lo nos fran ce ses con sor pren‐ 

den te ra pi dez (qui zá por que al pro ce der del sur de Fran cia ha‐ 

bla ban una len gua muy si mi lar a la ca ta la na), la ola de emi gra‐ 

ción fran ce sa ha cia Ca ta lu ña en el si glo XVI no con si guió apa gar

los sen ti mien tos de los ca ta la nes. El nom bre co rrien te que se le

da ba al fran cés —gavatx— era uno de los peo res in sul tos que

un ca ta lán po día lan zar a otro.

Si los ca ta la nes te nían esa opi nión de los ex tran je ros, ¿qué

opi na ban de ellos mis mos? ¿En qué con sis tía la na ción ca ta la na,

a la que pres ta ban su pri me ra fi de li dad? Fí si ca men te se tra ta ba

de un país abun dante men te ben de ci do por la bon da do sa ma no

de Dios, que le ha bía pro por cio na do un cli ma tem pla do, un

sue lo fér til y ríos re fres can tes; eso sin men cio nar «la abun dan‐ 

cia de fru tos, la di ver si dad de flo res, la mu che dum bre de va rios

ani ma les, la dis po si ción de sus ha bi ta do res… el ce lo de la Fe, la

ob ser van cia de las le yes, la rec ti tud de su po lí ti ca, la ad mi ra ción

de sus edi fi cios… y so bre to do el ines ti ma ble te so ro, y más fe liz

po se sión de tan tos y tan ad mi ra bles cuer pos san tos[60]». Pe ro,

por en ci ma de to do, la es truc tu ra cons ti tu cio nal del Prin ci pa do

era lo que lle na ba de or gu llo al me nos a los ca ta la nes más po li‐ 
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ti za dos. Más que cual quier otra co sa, era es to lo que di fe ren cia‐ 

ba a su na ción de to das las otras.

La ba se de su sis te ma cons ti tu cio nal era su ca rác ter con trac‐ 

tual. «En tre VM. y sus va sa llos hay una obli ga ción re cí pro ca,

por lo cual, co mo ellos de ben ser vir y obe de cer a VM. co mo a

su Rey y se ñor, de be tam bién VM. guar dar les sus le yes y pri vi‐ 

le gios[61]».

De he cho, Ca ta lu ña era un país li bre, cu ya li ber tad se veía

acen tua da por la elec ción vo lun ta ria de su prín ci pe.

Les coses del Principat de Catalunya no s’han de medir ni judicar conforme les d’altres

Regnes i províncies, on els Reis i senyors de aquelles, són sobirans senyors, amb tanta

plenitud que fan i desfan lleis ad libitum, i governen com volen a sos vassalls: i després

d’haver fetes les lleis no estan subjectes a ellas… Realment en Catalunya, el suprem poder i

jurisdicció de la Provincia no té Sa Mag. a soles, sinó SM i els tres braços i estaments de la

Provincia, qui tenen poder absolut i suprem de fer i desfer lleis i mudar la màquina i govern

de la Província… Aquestes lleis que tenim a Catalunya són lleis pactades entre el Rei i la

terra… per lo qual dites lleis comprenen de tal manera lo Príncep, que no pot eximir-se

d’elles, així com no pot dels contractes[62]
….

Las le yes por las que se go ber na ba el Prin ci pa do se es ta ble‐ 

cie ron por mu tuo acuer do en tre el prín ci pe y sus súb di tos en

las reu nio nes de las Cor tes, que so lo po dían te ner lu gar si el

prín ci pe es ta ba pre sen te. Es tas le yes eran co no ci das co mo las

Constitucions de Ca ta lu ña[63], y to do rey, cuan do su bía al trono,

de bía ju rar su in vio la ble ob ser van cia, tan to por su par te co mo

por la de sus fun cio na rios. Es tas cons ti tu cio nes jun tas for ma‐ 

ban una car ta fun da men tal de las li ber ta des de Ca ta lu ña: ha‐ 

cían im po si ble el es ta ble ci mien to de im pues tos ar bi tra rios por

par te de la Co ro na; pro te gían a los ca ta la nes contra los abu sos

de la jus ti cia real; les ga ran ti za ban su pro pie dad, a no ser que

fuesen cul pa bles de lèse-ma jes té hu ma na o di vi na en pri mer gra‐ 

do; y de ter mi na ban la me di da, el ca rác ter y los po de res de la

ad mi nis tra ción real[64].

Den tro del área es ta ble ci da por sus cons ti tu cio nes, Ca ta lu ña

po día va na glo riar se de dis fru tar de una li ber tad in dis cu ti da.
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Los po de res del prín ci pe eran ex tra or di na ria men te re du ci dos,

y so lo po dían ser ejer ci dos efec ti va men te de con for mi dad con

el de seo de la co mu ni dad. Es ta ex pre sa ba su de seo con oca sión

de las se sio nes en las Cor tes y, cuan do es tas no es ta ban reu ni‐ 

das, por me dio de la im por tan te ins ti tu ción co no ci da co mo

Diputació. Con sis tía es ta en un co mi té per ma nen te de las Cor‐ 

tes com pues to por seis hom bres, dos por ca da uno de los es ta‐ 

men tos. Tres de ellos eran lla ma dos diputats, uno por ca da es ta‐ 

men to, y los otros tres oïdors. Su car go du ra ba un pe rio do de

tres años, y siem pre eran pre si di dos por el diputat eclesiàstic.

La Di pu ta ció re pre sen ta ba los in te re ses de la Ge ne ra li tat —

to da la co mu ni dad ca ta la na— y con fre cuen cia se la de sig na ba

con el mis mo nom bre de Ge ne ra li tat. Su fun ción prin ci pal era

la de re pre sen tar a la na ción ca ta la na en las re la cio nes con su

prín ci pe. Se pre ten día que los diputats y oïdors fuesen los ce lo‐ 

sos guar dia nes de las ama das le yes y li ber ta des de Ca ta lu ña.

Cuan do se afir ma ba que un fun cio na rio real ha bía in frin gi do

una cons ti tu ción, ellos lle va ban a ca bo las ne ce sa rias in ves ti ga‐ 

cio nes y exi gían al rey el des agra vio. Tam bién les co rres pon día

la res pon sa bi li dad ex clu si va de es ta ble cer im pues tos en el Prin‐ 

ci pa do y de re cau dar los sub si dios con ce di dos al rey por las

Cor tes[65].

Al igual que otras ins ti tu cio nes ca ta la nas, la Di pu ta ció ha bía

de caí do en los años de cri sis del si glo XV; y ha bía lle ga do a ser

po co más que la re pre sen tan te de los in te re ses de una mi no ría.

Sin em bar go, Fer nan do el Ca tó li co ins ti tu yó un nue vo sis te ma

pa ra la elec ción de los car gos, lla ma do la insaculació, me dian te

el cual los nom bres de las per so nas ele gi bles eran saca dos a

suer te de una va si ja de pla ta por un ni ño de me nos de ocho

años. Se es pe ra ba que es ta re for ma res ta ble cie se el ca rác ter ori‐ 

gi nal de la Di pu ta ció co mo ár bi tro im par cial de los des ti nos de

la na ción y por ta voz de sus as pi ra cio nes. Así pues, se pre ten día
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que la Di pu ta ció fue se un sím bo lo, el sím bo lo de la his tó ri ca

co mu ni dad li bre de los ca ta la nes.

El sen ti mien to de per te ne cer a es ta co mu ni dad li bre era muy

fuer te. Los ca ta la nes ha bían si do ins trui dos pa ra ve ne rar las le‐ 

yes, las li ber ta des y las ins ti tu cio nes que ha bían con se gui do pa‐ 

ra ellos las he roi cas ac cio nes de sus ante pa sa dos, y su más al to

de ber era el de ase gu rar la ce sión in tac ta de su pre cio sa he ren‐ 

cia a sus des cen dien tes. De es te mo do, el sen ti do del de ber ha‐ 

cia la co mu ni dad re pre sen ta ba un contra pe so na tu ral al sen ti do

del de ber ha cia la fa mi lia, y al re de dor de es te eje de la fa mi lia y

de la co mu ni dad gi ra ba la vi da ca ta la na. No obs tan te, las gue‐ 

rras ci vi les del si glo XV ha bían pues to de ma ni fies to que no to do

fun cio na ba au to má ti ca men te co mo de bie ra. Ha bía ele men tos

evi den tes de es ta bi li dad en la so cie dad ca ta la na: la tie rra, la fa‐ 

mi lia, los la zos de pa ren tes co y los vín cu los de va sa lla je, y una

pro fun da de vo ción a una co mu ni dad his tó ri ca idea li za da. Pe ro

la so cie dad or de na da so lo se gui ría sien do una so cie dad or de na‐ 

da si to das las pie zas de la ma qui na ria cum plían, ni más ni me‐ 

nos, la fun ción que te nían asig na da, y es to re que ría cons tan tes

ajus tes. En el ca so de que una pie za del me ca nis mo que da se sin

con trol, to do el de li ca do ins tru men to se es tro pea ría. Si la leal‐ 

tad fa mi liar se con ver tía en ven det tas fa mi lia res, si los in te re ses

pri va dos pre va le cían so bre los cor po ra ti vos, se per de ría la so‐ 

cie dad or de na da.

Fer nan do el Ca tó li co hi zo to do lo po si ble por ga ran ti zar el

ade cua do fun cio na mien to de la ma qui na ria. Re pa ró las ins ti tu‐ 

cio nes ju rí di cas y ad mi nis tra ti vas de Ca ta lu ña y rea jus tó el

equi li brio so cial, de for ma que la Ca ta lu ña del si glo XVI pu die se

apro xi mar se cuan to fue se po si ble a la Ca ta lu ña de la Al ta Edad

Me dia; a aque lla es plén di da so cie dad or de na da, con sus no bles

le yes, li ber ta des e ins ti tu cio nes, que ha bía con se gui do crear un

gran im pe rio me di te rrá neo. Pe ro ha bía un po si ble fa llo en la la‐ 

bor de Fer nan do. No creó una nue va Ca ta lu ña, sino que hi zo lo
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po si ble por res tau rar la an ti gua, y la res tau ró pa ra un mun do

que ha bía cam bia do pro fun da men te.

Exis tían se ña les de cam bio por to das par tes. Ca ta lu ña no era

ya la ca be za de un im pe rio, sino úni ca men te una pro vin cia se‐ 

mi au tó no ma en una Mo nar quía do mi na da por Cas ti lla. Su

prín ci pe no te nía ya la cor te en Bar ce lo na, sino en un Ma drid

dis tan te. Es to im pli ca ba una pro fun da trans for ma ción. La per‐ 

so na del rey pa re cía un ele men to in te gra do en la tra di cio nal

so cie dad ca ta la na, ba sa da co mo es ta ba en un es que ma je rár qui‐ 

co de re cí pro cas obli ga cio nes. El rey es ta ba per so nal men te li‐ 

ga do a sus súb di tos en su pa pel na tu ral co mo pa triar ca, y ju rí‐ 

di ca men te co mo par te prin ci pal del con tra to cons ti tu cio nal. A

pe sar de ello, los ca ta la nes ape nas vie ron a su rey du ran te el si‐ 

glo XVI. Es to era ine vi ta ble si se tie nen en cuen ta sus otros com‐ 

pro mi sos, si bien esa mis ma fa ta li dad po ne de ma ni fies to la cla‐ 

se de di le ma con que se en fren ta ron los ca ta la nes.

«Las le yes o las or de na cio nes an ti guas de una re pú bli ca no

se han de sus ten tar so lo por hon ra de la an ti güe dad, sino en

cuan to fue ron aco mo da das a las con di cio nes del tiem po y de

los hom bres», es cri bía un ciu da dano de Bar ce lo na que sir vió

co mo diputat reial des de 1602 has ta 1605[66]. Fer nan do res tau ró

las «le yes y las or de na cio nes an ti guas de la Ca ta lu ña me die val»,

pe ro ¿has ta qué pun to fue ron «aco mo da das» a las con di cio nes

de una edad más mo der na? Y, si no fue ron aco mo da das ade‐ 

cua da men te, ¿cuán to tiem po po día es pe rar el Prin ci pa do se guir

sien do la so cie dad or de na da que ha bía so ña do Fer nan do? No

eran es tas cues tio nes que pa re cie sen preo cu par in de bi da men te

a los ca ta la nes cuan do el nue vo rey, Fe li pe III, rea li zó su pri me‐ 

ra y úl ti ma vi si ta al Prin ci pa do en 1599[67].
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III. La so cie dad de sor de na da

Cuan do Fe li pe III fue al Prin ci pa do en 1599 lo hi zo pa ra ver
a sus súb di tos y pa ra que ellos le vie ran, así co mo pa ra ce le brar
Cor tes. El re sul ta do de esas Cor tes fue ai rea do por los ca ta la‐ 
nes co mo un triun fo na cio nal. «Han es tat or de na des cons ti tu‐ 
cions de mol ta im por tàn cia; ha con ce dit SMd. tot el que se li ha
de ma nat», se ña la ba un ca ba lle ro ca ta lán en su dia rio, «con ce dia
de tal ma ne ra que no hi ha via més que de si tjar[1]». En rea li dad
Su Ma jes tad no te nía otra al ter na ti va. La prin ci pal preo cu pa‐ 
ción de Fe li pe III y de su fa vo ri to, el du que de Ler ma, era el di‐ 
ne ro, y pa ra con se guir lo es ta ban dis pues tos a ha cer gran des
con ce sio nes: fue ron con fir ma dos los pri vi le gios de la aris to cra‐ 
cia; las ciu da des fue ron dis pen sa das de pa gar a la Co ro na to dos
los im pues tos atra sa dos has ta 1599; fue con ce di do per mi so a
los ca ta la nes pa ra cons truir y man te ner con sus me dios cua tro
ga le ras ar ma das, con ce sión que, se gún se creía, «hom té per
cert que se rà molt gran re mei per a to ts els ger mans ex terns de
Ca ta lun ya» y ha ría «res sus ci tar la me mò ria de les co ses que fe‐ 
ren ca ta lans per la mar en temps pa ss at…»[2]. Pa ra co ro nar los
dis tin tos fa vo res po lí ti cos y ad mi nis tra ti vos, el rey dio por ter‐ 
mi na da la se sión de las Cor tes, que ha bía du ra do sie te se ma nas,
con una pro fu sa dis tri bu ción de mer ce des. Hu bo se s en ta nue‐ 
vos nom bra mien tos de militars y ochen ta y uno de no bles, ade‐ 
más de que ocho no bles o viz con des fue ron ele va dos a la ca te‐
go ría de con des[3].

Ler ma y el rey re co gie ron la re com pen sa a sus so bor nos y
fa vo res en for ma de un sub si dio de mag ni tud sin pre ce den tes:
1.100 000 de lliures[4]. Los ca ta la nes, por su par te, di fí cil men te
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po dían que jar se de un di ne ro tan bien gas ta do. Las Cor tes,
«dig nas… que las ve ni de ras eda des les acla men por úni cas y
siem pre dig nas de ve ne ra ción eter na[5]», ha bían al can za do el
cul men de la per fec ción en esa co mu ni dad tan bien or de na da y
tan bien go ber na da co mo era Ca ta lu ña. «Se veía su ma men te
de li cio sa y plau si ble la ar mo nía de buen go bierno del es ta do,
tan to po lí ti co co mo ju rí di co[6]».

Sin em bar go, no exis tía una ar mo nía tan per fec ta ni tan es ta‐ 
ble co mo pa re cían creer el rey y los ca ta la nes. Si es cier to que
aque lla de pen día del man te ni mien to de bue nas re la cio nes en tre
el Prin ci pa do y las Cor tes, tam bién es ver dad que es tas fue ron
brus ca men te sa cu di das por un des gra cia do in ci den te que sur‐ 
gió di rec ta men te de las Cor tes. Se gún la cos tum bre, los diputats

de bían te ner im pre sas las nue vas le yes y cons ti tu cio nes des pués
de la se sión de las Cor tes. Pe ro en es ta oca sión la pu bli ca ción
fue pos pues ta día tras día a cau sa del des acuer do exis ten te so‐ 
bre cin co de las cons ti tu cio nes, que tra ta ban de te mas tan im‐ 
por tan tes co mo el de re cho del vi rrey a emi tir pro cla mas y el de
los no bles y sus cria dos a lle var ar mas prohi bi das[7]. Al gu nos
no bles, en ca be za dos por don No fre d’Alen torn y por don Gis‐ 
pert de Gui me rà[8], es ta ban dis pues tos a que esas cons ti tu cio nes
no se con vir tie sen en le yes y ma nio bra ron pa ra per sua dir a tres
de los seis miem bros de la Di pu ta ció de que se opu sie sen a su
pu bli ca ción. Es pe ran do qui zá ex plo tar las di vi sio nes de la cla se
di ri gen te ca ta la na y con so li dar la au to ri dad real, que con si de‐ 
ra ba pe li gro sa men te so ca va da por las re cien tes Cor tes, el vi‐ 
rrey, du que de Fe ria, se dis pu so a ac tuar[9]. El 2 de mar zo de
1602, mien tras que la aten ción del pue blo de Bar ce lo na se ha‐ 
lla ba dis traí da con una pro ce sión que mar cha ba a la ca te dral
pa ra ha cer ro ga ti vas por la llu via, arres tó a un diputat, don Joan
de Vi la no va, y a un oïdor, don Jo sep de Cas te ll ve ll[10].

Des de 1569 no se ha bía pro du ci do un con flic to tan gra ve en‐
tre las au to ri da des rea les y los má xi mos re pre sen tan tes de la
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na ción ca ta la na, cuan do, en el cur so de una agria dis cu sión en‐ 
tre la Di pu ta ció y la In qui si ción, Fe li pe II or de nó el arres to de
los diputats y los oïdors[11]. No obs tan te, Fe li pe III no te nía ni la
fuer za ni la vo lun tad de su pa dre, y al du que de Ler ma lo úni co
que le im por ta ba era la tran qui li dad. El ex ce si va men te enér gi co
du que de Fe ria fue tras la da do al go bierno de Si ci lia, y su su ce‐ 
sor, el ar zo bis po de Ta rra go na, ne go ció un com pro mi so me‐ 
dian te el cual los dos pri sio ne ros fue ron li be ra dos, y los diputats

acor da ron im pri mir las cons ti tu cio nes con la con di ción de que
las cin co su so di chas que da sen en le tra muer ta. La tor men ta se
apa gó tan rá pi da men te co mo se ha bía le van ta do, y de esa for ma
la «ar mo nía» vol vió a res ta ble cer se.

La dis pu ta en torno a la pu bli ca ción de las cons ti tu cio nes
mos tró cuán fá cil men te po dían rom per se las de li ca das re la cio‐ 
nes en tre los ca ta la nes y la cor te; pe ro tam bién da ba a en ten der
que mien tras que Ler ma con ti nua se en el po der exis tía po co
pe li gro de que se pro du je se un ata que sos te ni do a las le yes y
pri vi le gios del Prin ci pa do. Po lí ti ca men te, al me nos, la perspec‐ 
ti va pa re cía bue na. Sin em bar go, Ca ta lu ña se jac ta ba de que la
«ar mo nía» no es ta ba úni ca men te de ter mi na da por el es ta do de
sus re la cio nes con la cor te, da do que im pli ca ba tam bién el or‐ 
de na mien to sa tis fac to rio de la so cie dad den tro de la mis ma Ca‐ 
ta lu ña. En los años si guien tes a 1603, cuan do re mi tie ron, al
me nos mo men tá nea men te, los gran des pro ble mas po lí ti cos, los
pro ble mas so cia les del Prin ci pa do se in ten si fi ca ron; y de tal
ma ne ra que lle ga rían a com pro me ter una vez más to do el con‐ 
jun to de las re la cio nes po lí ti cas en tre el rey y los ca ta la nes. Es ta
cre cien te in quie tud so cial adop tó va rias for mas, pe ro la más
sig ni fi ca ti va de ellas fue la di fu sión del ban do le ris mo.

En Cas ti lla, el rei na do de Fe li pe III fue la épo ca del pí ca ro.
En Ca ta lu ña fue la épo ca del ban di do, de ese Ro ca Gui nar da,
que ro ba ba al ri co pa ra dár se lo al po bre y cu ya fé rrea dis ci pli na
so bre su ban da lle na ba a San cho Pan za de te rror y ad mi ra‐ 
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ción[12]. El ban di do y el pí ca ro eran fun da men tal men te pro duc‐ 
tos de un fe nó meno si mi lar, del ham bre, la mi se ria y el des em‐ 
pleo, pe ro se di fe ren cia ban en el ca rác ter y en la na tu ra le za de
sus res pec ti vas res pues tas a la des gra cia. Mien tras que el pí ca ro
acep ta ba las cir cuns tan cias tal co mo se pre sen ta ban, y so la‐ 
men te in ten ta ba cam biar las en su pro pio be ne fi cio, el ban di do
se re be la ba an tes ellas, o al me nos así lo creían to dos aque llos
miem bros de la so cie dad que se sen tían opri mi dos. Más aún,
mien tras que la pi car día era un fe nó meno es en cial men te ur‐ 
bano, el ban do le ris mo era una ma ni fes ta ción de des con ten to
ru ral y aris to crá ti co.

El ban do le ris mo no cons ti tuía nin gu na no ve dad en Ca ta lu‐ 
ña[13]. La abrup ta na tu ra le za de la tie rra, la pro xi mi dad de la
fron te ra fran ce sa y el po der e in de pen den cia de los ba ro nes hi‐ 
cie ron de ella un país ideal pa ra el ban do le ris mo. Pe ro si el ban‐ 
do le ris mo en Ca ta lu ña pue de ser ras trea do en sus orí genes al
me nos has ta me dia dos del si glo XIV, pa re ce que ad qui rió nue vas
ca rac te rís ti cas y nue va in ten si dad a lo lar go del XVI[14]. Las Gue‐ 
rras de Re li gión en Fran cia pro por cio na ron ele men tos fran ce‐ 
ses a las ban das, mu chos de los cua les eran te ni dos co mo sos pe‐ 
cho sos en cuan to a su fe. Al mis mo tiem po, las opor tu ni da des
de sa queo au men ta ron con si de ra ble men te cuan do la pi ra te ría y
la gue rra ce rra ron las tra di cio na les ru tas de Flan des, y Fe li pe II
co men zó a man dar du ran te la dé ca da de 1570 sus en víos de
pla ta a Gé no va, vía Bar ce lo na, es ta ble cien do así el fa mo so ca‐ 

mino del Im pe rio ha cia los Paí ses Ba jos[15].

Se gún to das las re fe ren cias, el or den pú bli co se es ta ba de te‐ 
rio ran do du ran te los úl ti mos años de Fe li pe II. La cor po ra ción
de Lé ri da se que ja ba en 1587 de que la gen te te nía mie do de
salir de sus ca sas a cau sa del pe li gro que re pre sen ta ban las ban‐ 
das, que in cluían a hu go no tes del otro la do de la fron te ra[16].
Du ran te la dé ca da de 1590 es ta lló vir tual men te una gue rra ci vil
en la dió ce sis de Ur gel[17], y Fe li pe II en vió tro pas des ti na das a
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si tiar y des truir el cas ti llo de Joan Ca de ll, en Ar sè guel, que ser‐ 
vía de cuar tel ge ne ral a una de las fac cio nes de ban do le ros[18].
Sin em bar go, en tre la ter mi na ción de las Cor tes de 1599 y la
muer te en el ejer ci cio de su car go del vi rrey, el mar qués de Al‐ 
ma zán, en 1615, fue cuan do la si tua ción se agu di zó de tal for‐ 
ma que el Prin ci pa do lle gó a es tar, se gún los con tem po rá neos,
al bor de de la anar quía. Es te de te rio ro del or den pú bli co re fle‐ 
ja ba en par te un fra ca so del go bierno[19], pe ro tam bién se ña la ba
unas di fí ci les con di cio nes eco nó mi cas y so cia les, es pe cial men te
en el cam po, y un pro fun do des con ten to aris to crá ti co.

El ver da de ro ori gen de las di fi cul ta des so cia les de Ca ta lu ña a
co mien zos del si glo XVII es ta ba en el rá pi do cre ci mien to de la
po bla ción en un país con una eco no mía más o me nos es tá ti ca.
La Ca ta lu ña me die val ha bía con se gui do su ri que za a tra vés de
su co mer cio. Los dis tur bios so cia les y po lí ti cos del si glo XV ha‐ 
bían da ña do gra ve men te las perspec ti vas co mer cia les del país,
pe ro las re for mas ad mi nis tra ti vas de Fer nan do el Ca tó li co
ofre cían es pe ran zas de una reac ti va ción co mer cial, que fue ron
en par te he chas rea li dad en los pri me ros años del si glo XVI[20].
No obs tan te, la re cu pe ra ción fue so lo mo des ta, y no es tu vo
acom pa ña da de nin gún des pe gue sus tan cial del mo de lo co mer‐ 
cial me die val del Prin ci pa do. En par te ello era con se cuen cia de
cir cuns tan cias que es ca pa ban al con trol de Ca ta lu ña. La alian za
en tre Car los V y Gé no va pro por cio nó a los ge no ve ses una po‐ 
si ción fa vo ra ble en los tra di cio na les mer ca dos de Ca ta lu ña en
el Me di te rrá neo[21]; y la ex clu sión le gal de los ca ta la nes del co‐ 
mer cio di rec to con el Nue vo Mun do les hi zo di fí cil in tro du cir‐ 
se en nue vos y va lio sos mer ca dos que les po dían ha ber com‐ 
pen sa do de las pér di das de los an ti guos. Du ran te la pri me ra
mi tad del si glo XVI pi die ron en di ver sas oca sio nes el de re cho de
ins ta lar cón su les en Se vi lla y en Cádiz, y de dis fru tar de cier tos
pri vi le gios en el co mer cio ame ri cano[22]. Pe ro esos es fuer zos no
al can za ron el éxi to, y no pa re ce que fuesen con ti nua dos du ran‐ 
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te el rei na do de Fe li pe II. De al gu na for ma, el de sa rro llo de los
acon te ci mien tos en el Nue vo Mun do con tri bu yó a man te ner al
mar gen a Ca ta lu ña, y has ta la dé ca da de 1640, cuan do su eco‐ 
no mía es ta ba ame na za da por el de sas tre, no vol vie ron de nue vo
los ca ta la nes sus ojos en di rec ción a Amé ri ca[23].

Du ran te el si glo XVI, sin em bar go, se be ne fi cia ron de se gun da
ma no del co mer cio ame ri cano. A me dia dos del si glo, el Prin ci‐ 
pa do en contró un flo re cien te mer ca do pa ra sus pa ños en las fe‐ 
rias de Cas ti lla. De acuer do con un in for me de 1553, las tres
cuar tas par tes de esos pa ños eran com pra das pa ra ven der las en
las In dias y en las po se sio nes ul tra ma ri nas de Por tu gal, y úni ca‐ 
men te una cuar ta par te que da ba en la mis ma Cas ti lla[24]. A cam‐ 
bio, Ca ta lu ña po día ob te ner, tam bién de se gun da ma no, los
pro duc tos del Nue vo Mun do. Es te in ten so trá fi co con Cas ti lla
com pen sa ba a Ca ta lu ña de la pér di da de sus tra di cio na les mer‐ 
ca dos en Ber be ría y el Me di te rrá neo orien tal, y com ple men ta ba
sus nor ma les re la cio nes co mer cia les con Si ci lia e Ita lia; pe ro,
des gra cia da men te, es te in cre men to co mer cial fue efí me ro.
Cuan do de ca ye ron las fe rias de Me di na del Cam po, en las úl ti‐ 
mas dé ca das del si glo XVI, las ex por ta cio nes de pa ños de Ca ta lu‐ 
ña a Cas ti lla de ca ye ron con ellas[25].

Cier ta men te, los úl ti mos años del si glo co no cie ron una es‐ 
pec ta cu lar re cu pe ra ción co mer cial, al me nos de la ciu dad de
Bar ce lo na. Cuan do la ru ta Bar ce lo na-Gé no va ad qui rió nue va
im por tan cia, la ciu dad se en contró con que otra vez for ma ba
par te del gran mun do, al ser una eta pa in dis pen sa ble en el con‐ 
jun to de las ru tas de la pla ta que unían las dis per sas po se sio nes
de los re yes de Es pa ña. La Bar ce lo na de Fe li pe III po seía un in‐ 
ne ga ble ai re de abun dan cia, con su lu jo sa vi da mu ni ci pal y su
os ten to so ce re mo nial. Sin em bar go, las ba ses de la re cu pe ra‐ 
ción con ti nua ban sien do pre ca rias, y to do es to ha bía que acha‐ 
car lo me nos a los es fuer zos de los mer ca de res ca ta la nes que a
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las ines pe ra da men te fa vo ra bles con di cio nes in ter na cio na les,
siem pre su je tas a cam bios sú bi tos.

Los mer ca de res ju ga ban so bre se gu ro. Se sa be que hu bo uno
o dos in ten tos de re vi ta li zar el co mer cio con el Me di te rrá neo
orien tal, y to da vía en 1630 vol vió un bar co de Ale jan dría a Bar‐ 
ce lo na con una car ga de al go dón y es pe cias de un va lor de
40 000 escuts[26]. De los puer tos de Va len cia se traía vino, se da y
la na ara go ne sa, de los de An da lu cía azú car y pro duc tos ame ri‐ 
ca nos, y es pe cias de Lis boa[27]. Sin em bar go, gran par te del co‐ 
mer cio de Bar ce lo na era sim ple men te un co mer cio de ca bo ta je
con otras par tes del Prin ci pa do y con el Ro se llón. So la men te
con Si ci lia, Cer de ña e Ita lia exis tía real men te un con si de ra ble
co mer cio ma rí ti mo. Los bar cos ca ta la nes lle va ban a Si ci lia pa‐ 
ños ma nu fac tu ra dos y vol vían car ga dos con grano si ci liano, o
con ma nu fac tu ras y ar tícu los de lu jo ad qui ri dos cuan do los
des car ga ban en Mar se lla, que era en ton ces el gran de pó si to del
co mer cio del Me di te rrá neo oc ci den tal.

Así pues, los mer ca dos eran li mi ta dos, y, aun que no pa re ce
ha ber ha bi do nin gu na con trac ción con si de ra ble del co mer cio
has ta la gran re ce sión eco nó mi ca del mun do me di te rrá neo en
las dé ca das de 1620 y 1630, las tem po ra les dis lo ca cio nes, co mo
las cau sa das por el ham bre de Si ci lia de 1603[28], pu die ron te ner
des fa vo ra bles re per cu sio nes en la vi da eco nó mi ca del Prin ci pa‐ 
do.

El ni vel de las ex por ta cio nes era tam bién li mi ta do, y re sul ta‐ 
ba sig ni fi ca ti vo que las ma te rias pri mas y los pro duc tos na tu ra‐ 
les —la na en bru to, cue ro, hie rro y grano— es tu vie sen cons ti‐ 
tu yen do una par te im por tan te en el co mer cio de ex por ta ción.
Sin em bar go, el grue so del tra di cio nal co mer cio ex te rior de
Ca ta lu ña lo cons ti tuían los pa ños, y la Ca ta lu ña del si glo XVI de‐ 
pen día tan to de la pros pe ri dad de su in dus tria de pa ños co mo
la In gla te rra del si glo XVI. A co mien zos del si glo XVII ha bía sig nos
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de di fi cul ta des. En 1606 Bar ce lo na se que ja ba de que «de la
pre sen te ciu dad no van pa ños a Cas ti lla, an tes bien de Cas ti lla
traen mu chos, me jo res y más li nos que no los que se ha cen en
Ca ta lu ña[29]. En 1630 se in for ma ba de que el nú me ro de los tra‐ 
ba ja do res tex ti les en Ge ro na ha bía des cen di do de qui nien tos a
cien[30]».

Las que jas de los cen tros tex ti les tra di cio na les no pro por cio‐ 
nan ne ce sa ria men te un ín di ce fia ble de los ava ta res de la in dus‐ 
tria tex til en con jun to, pues to que hay in di cios de que es ta ba en
pro ce so de ser reor ga ni za da a ex pen sas de los sec to res tra di‐ 
cio na les de la in dus tria. Los pri me ros años del si glo XVII fue ron
años de con flic tos en tre al gu nos de los paraires, o pre pa ra do res
de la la na, y el gre mio de te je do res (teixidors). Al gu nos de los
paraires se ha bían con ver ti do en tra tan tes a gran es ca la que
iban per so nal men te a Cas ti lla y a Ara gón a com prar la na[31], la
cual dis tri buían en tre los teixidors pa ra su tra ba jo. Pe ro con fre‐ 
cuen cia es qui va ban las ciu da des, en las que los te je do res es ta‐ 
ban or ga ni za dos en gre mios po ten tes, y se iban al cam po en
bus ca de ma no de obra más ba ra ta. En 1628, por ejem plo, las
tra ba ja do ras tex ti les de Bar ce lo na se re be la ron, «cri dant i quei‐ 
xant-se que els pa rai res traien fo ra ciu tat la lla na per a car dar i
fi lar[32]». Así, la in vo ca da de ca den cia de la in dus tria tex til pue de
no ser más que la de ca den cia de los an ti guos cen tros tex ti les a
me di da que la in dus tria emi gra ba al cam po.

Con to do, la de man da cre cien te de le gis la ción pro tec cio nis ta
en la dé ca da de 1620 su gie re tan to una de ca den cia glo bal en la
ex por ta ción de pa ños aca ba dos co mo un in cre men to en la ex‐ 
por ta ción de la na en bru to. Las Cor tes de 1626 de cla ra ron que
«el trau re lla nes de Ca ta lun ya és la des truc ció del pre sent Prin‐ 
ci pat i Co m ta ts» y re dac ta ron una cons ti tu ción en la que
prohi bían la ex por ta ción de la na en bru to y de pie les[33]. El
mer ca der bar ce lo nés Jau me Da mians es cri bía en 1630 so bre la
gran canti dad de pa ños ex tran je ros que com pra ban los ca ta la‐ 
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nes, y cal cu la ba que ca da año to dos gas ta ban un mí ni mo de un
escut, y los ciu da da nos más ri cos has ta cien escuts, en pa ños ela‐ 
bo ra dos en el ex tran je ro. So lo un pro tec cio nis mo ri gu ro so,
creía, po día sal var a la in dus tria ca ta la na[34].

No so lo no con si guió el Prin ci pa do abrir nue vos mer ca dos
que con tri bu ye sen a pro por cio nar tra ba jo a su po bla ción en ex‐ 
pan sión, sino que tam po co con si guió de sa rro llar su fi cien te‐ 
men te su agri cul tu ra pa ra ali men tar la. Es ta era la con se cuen cia
tan to de las con di cio nes na tu ra les co mo de la po lí ti ca eco nó‐ 
mi ca que blo quea ba el ca mino de la ex pan sión agra ria.

A lo lar go del si glo XVI, el mun do me di te rrá neo lle gó a pa de‐ 
cer ca da vez más es ca sez de pro duc tos ali men ti cios[35]. Por to‐ 
das par tes cre cían las po bla cio nes más rá pi da men te que la ca‐ 
pa ci dad de la tie rra pa ra ali men tar las, y el ham bre y la es ca sez
se con vir tie ron en fe nó me nos fre cuen tes. Ca ta lu ña no cons ti‐ 
tuía una ex cep ción. Mien tras cre cía la po bla ción, el ren di mien‐ 
to de las co se chas se ha lla ba li mi ta do por la pri mi ti va na tu ra le‐ 
za de las téc ni cas ag rí co las[36], y qui zá tam bién por un em peo ra‐ 
mien to de las con di cio nes cli má ti cas, pues el vi rrey in for mó en
1576 de que «en nostres temps han cres cut tant les es te ri li ta ts i
fal ta d’ai gües en dit Pla d’Ur ge ll i Ri be ra de Sió que ma ni fes ta‐ 
ment se veu ha ver-se des po bla des moltes ca ses i les vi les i llo cs
ésser molt amo ï na des i des truï des[37]». In clu so cuan do la co se‐ 
cha era bue na, el pre cio del trans por te por tie rra era tan al to
que con fre cuen cia re sul ta ba más ba ra to com prar grano ex‐ 
tran je ro, im por ta do por mar, que com prar lo en la Ca ta lu ña oc‐ 
ci den tal. En 1567, por ejem plo, cuan do el grano es ta ba a 48 o
50 sous la quartera en Bar ce lo na, va lía la pe na im por tar grano
si ci liano a 24 sous, aun que tu vie ra que pa gar se una canti dad
adi cio nal de 12 sous y 9 diners por el trans por te[38].
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La ina de cua ción del abas te ci mien to de grano y las con si de‐ 
ra bles fluc tua cio nes de los pre cios[39] man te nían a los con se je‐ 
ros de las di ver sas ciu da des de Ca ta lu ña en un es ta do de an gus‐ 
tia per ma nen te. To dos sa bían que «al ven tre no su fre di la‐ 
ció[40]», y las au to ri da des mu ni ci pa les es ta ban ob se sio na das por
el te mor de re vuel tas pro vo ca das por la fal ta de pan, co mo la de
Bar ce lo na en di ciem bre de 1604, cuan do «anant molta pobra
gent i en particular moltes dones a la plaça del blat, com no
trobessin gra en dita plaça, se avalotaren tant contra els
consellers que anaren a casa la ciutat a cridar via fora[41]». Las
ciu da des gran des, al tra tar des es pe ra da men te de lle nar sus gra‐ 
ne ros, en tra ban en com pe ten cia fe roz unas con otras, mien tras
que los pro duc to res y los in ter me dia rios su bían cons tante men‐ 
te los pre cios[42]. Al mis mo tiem po, los in te re ses par ti cu la res
eran ca pa ces de pri mar so bre cual quier obli ga ción con res pec to
al co mún. En 1603, por ejem plo, Bar ce lo na com pró 6000
quarteras de grano de ba ja ca li dad pro ce den tes del Ro se llón a
33 ó 34 sous la quartera, en un mo men to en que lo po día ha ber
com pra do en cual quier otro si tio a 28 ó 29 sous, sim ple men te
por que uno de los con se je ros de la ciu dad te nía un her ma no in‐ 
tro du ci do en el co mer cio de grano del Ro se llón[43].

Mien tras que los es pe cu la do res se apro ve cha ban de la es ca‐ 
sez que de ri va ba na tu ral men te de las con di cio nes del sue lo y
del cli ma, hay ra zo nes pa ra creer que es ta era más con si de ra ble
de lo que po día ha ber si do, co mo con se cuen cia de la ac ti tud de
un po de ro so gru po en tre los mer ca de res y te rra te nien tes. El
prin ci pal obs tá cu lo pa ra el au men to del abas te ci mien to de
grano a Ca ta lu ña era la es ca sez de agua. La pla na de Ur gel, en
par ti cu lar, era una tie rra po ten cial men te ri ca en ce rea les, pe ro
pa de cía es ca sez de llu vias. Va rias ve ces se hi cie ron su ge ren cias
pa ra irri gar la pla na, ade más de tra zar se pla nes bien es tu dia dos
pa ra un pro yec to de irri ga ción en 1575, pe ro no lle ga ron a
buen tér mino. El pro yec to pa re ce ha ber si do sa bo tea do por los
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mer ca de res de Bar ce lo na, que eran los úni cos que po dían fi‐ 
nan ciar lo, pe ro que te mían que da ña se a sus in te re ses co mer‐ 
cia les. Al de pen der del mer ca do si ci liano pa ra la ven ta de pa‐ 
ños, a cam bio de la cual com pra ban grano si ci liano pa ra el
abas te ci mien to de Ca ta lu ña, veían en el au men to de la pro duc‐ 
ción del tri go ca ta lán una se ria ame na za contra su co mer cio de
in ter cam bio[44].

A los mer ca de res se unie ron, en su opo si ción a los pro yec tos
de irri gar la pla na de Ur gel, los no bles de Se ga rra y de otras re‐ 
gio nes po bres, que te mían los efec tos de la com pe ten cia de los
te rra te nien tes de una Ca ta lu ña oc ci den tal po ten cial men te más
fér til[45] y de ci die ron sa car pro ve cho de la cró ni ca es ca sez de
grano. Así lo hi cie ron tam bién to dos aque llos pro pie ta rios de
las re gio nes en las que el fe nó meno de la se quía no era anor‐ 
mal men te al to, y en las que las co mu ni ca cio nes con las ciu da‐ 
des eran ra zo na ble men te bue nas. Es pe cial men te fa vo ra bles a
es te res pec to eran las con di cio nes pa ra los agri cul to res de la
Ca ta lu ña oc ci den tal y del Cam po de Ta rra go na. En los años de
es ca sez, el grano que re co gían al can za ba pre cios ex cep cio nal‐ 
men te al tos, y en los años bue nos la ma yor fa ci li dad pa ra la dis‐ 
tri bu ción de su grano les pro por cio na ba una ven ta ja im por tan‐ 
te so bre los te rra te nien tes de la par te oc ci den tal. No re sul ta,
pues, sor pren den te que los pri me ros años del si glo XVII fuesen
una épo ca de pros pe ri dad pa ra las masies orien ta les, pros pe ri‐ 
dad que se re fle jó en la in ten sa cons truc ción de ca sas de cam po
por to da la re gión de Vi ch[46] y en la or na men ta ción de sus igle‐ 
sias con ri cos y bien tra ba ja dos re ta blos.

La pros pe ri dad de la re gión orien tal contras ta ba no ta ble‐ 
men te con las con di cio nes de la re gión oc ci den tal. Un te rra te‐ 
nien te de es ta úl ti ma, don Ale xan dre d’Alen torn, hi jo de don
No fre d’Alen torn, que de sem pe ñó un pa pel im por tan te en la
con tro ver sia de 1601-1603 so bre el asun to de la im pre sión de
las cons ti tu cio nes, se en contró a la muer te de su pa dre con que
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ha bía he re da do un pa tri mo nio mi se ra ble. To das sus ren tas pro‐ 
ce dían del tri go y la ce ba da que pro du cían sus tie rras, y «la tie‐ 
rra de Ur gel es tan de azar que se de ja de co ger mu chos años, y
quan do se co ge no se ven de sino con gran di fi cul tad[47]». Su
úni ca es pe ran za de sal va ción pa re cía ser la ob ten ción de una li‐ 
cen cia pa ra ex por tar su grano. La ex por ta ción de grano de Ca‐ 
ta lu ña es ta ba ge ne ral men te prohi bi da, pe ro los vi rre yes te nían
po de res pa ra con ce der li cen cias de ex por ta ción a co mer cian tes
y te rra te nien tes cuan do las con si de ra ban jus ti fi ca das. Es to con‐ 
du cía, na tu ral men te, al fa vo ri tis mo y al abu so. Mien tras que a
un Alen torn le po día ser ne ga da una li cen cia, al gún te rra te‐ 
nien te ri val po día ob te ner la me dian te la amis tad o el pa ren tes‐ 
co con un fun cio na rio real. El ca rác ter ar bi tra rio del sis te ma de
con ce sión de li cen cias, que pro vo ca ba mu cho ren cor per so nal,
pro du cía tam bién cu rio sas ano ma lías. En 1588, por ejem plo, se
di jo que 150 000 quarteras de grano ha bían si do ex por ta das
des de Ca ta lu ña, con tra ria men te a las dis po si cio nes del vi rrey,
pe ro en vir tud de li cen cias que él mis mo ha bía con ce di do[48]; y
no re sul ta ba ex tra ño en con trar que, en un mo men to en el que
Ca ta lu ña se veía obli ga da, en vir tud de la es ca sez de tri go, a
efec tuar gran des com pras en el Ro se llón, Fran cia, Ara gón y Si‐ 
ci lia, los agri cul to res ca ta la nes es tu vie sen ven dien do sus pro‐ 
duc tos fue ra del Prin ci pa do.

La contra dic to ria po lí ti ca que se se guía en cuan to al grano
en Ca ta lu ña, los con flic tos en tre los in te re ses mer can ti les y
agra rios, en tre la ne ce si dad de las ciu da des de grano ba ra to y el
de seo de los agri cul to res de ele var los pre cios, so lo ser vía pa ra
in cre men tar las fluc tua cio nes de los pre cios que las mis mas va‐ 
ria cio nes anua les de la co se cha ha cían ine vi ta bles. Es tas fluc‐ 
tua cio nes po dían te ner se rias con se cuen cias pa ra los asa la ria‐ 
dos. En un año nor mal de la dé ca da de 1570-1580 un ma es tro
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ar te sano con un jor nal de 5 sous ne ce si ta ba seis días de tra ba jo
pa ra com prar una quartera de grano. En años de es ca sez co mo
1572, 1578, 1579 y 1580, ne ce si ta ba diez días de tra ba jo pa ra
com prar la mis ma canti dad[49].

Los de ta lles so bre los sa la rios y los pre cios son, por el mo‐ 
men to, tan es ca sos que re sul ta im po si ble re cons truir el cur so
de los sa la rios rea les du ran te el si glo XVI y los co mien zos del
XVII[50]. Los pre cios del grano en Ca ta lu ña, que pro ba ble men te se
ele va ron más len ta men te que en otras par tes de Eu ro pa[51], ca si
se tri pli ca ron a lo lar go del si glo[52]. Por otra par te, los sa la rios
ag rí co las en Ba gà —el úni co ejem plo del que dis po ne mos—
con ti nua ron sien do los mis mos du ran te cien años. Un la bra dor
de Ba gà, en 1484, que uti li za ra sus pro pios bue yes, ga na ba 5
sous al día más los gas tos; un la bra dor que usa ra los bue yes del
due ño ga na ba 1 sou y 6 diners al día. So lo en la dé ca da de 1590
au men ta ron sus sa la rios y aun en to nes no más de 1 sou[53]. Tam‐ 
po co hay nin gu na in di ca ción de un au men to ge ne ral de sa la rios
en tre 1600 y 1640. En tre es tos años, los sa la rios de los ma es‐ 
tros al ba ñi les, car pin te ros y peo nes en Man re sa os ci la ron en tre
4 y 6 sous al día, de acuer do con su cua li fi ca ción pro fe sio nal[54].
Es to con cuer da con las ci fras que se han re co gi do de los gas tos
de las obras de cons truc ción en el Pa la cio de la Ge ne ra li tat de
Bar ce lo na[55].

Año Al ba ñi les Car pin te ros

1570 3-3,5 sous al día 4 sous al día

1575 3,5 5

1582 3 5

1596 4 5-6

1600 4 6

1610 4 5-6

1626 4 5

1644 5 7-8
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Si el pre cio nor mal del grano en Bar ce lo na os ci la ba en tre los
40 y los 50 sous du ran te las tres pri me ras dé ca das del si glo
XVII[56], un al ba ñil ne ce si ta ba on ce o do ce jor na les pa ra com prar
una quartera de grano: qui zá un po co más de lo que ha bía ne ce‐ 
si ta do a co mien zos de la dé ca da de 1570, cuan do el pre cio es ta‐ 
ba al re de dor de los 30 sous. Pe ro no exis te nin gu na no ti cia de
có mo es to era com pa ra ble a las con di cio nes an te rio res a la dé‐ 
ca da de 1570, y has ta qué pun to los sa la rios cu brían las ne ce si‐ 
da des de los tra ba ja do res[57].

Si hu bo un au men to ge ne ral de los sa la rios en los úl ti mos
años del si glo XVI, pa re ce que se pro du jo co mo res pues ta a una
ele va ción de los pre cios que se agu di zó sú bi ta men te. El cle ro se
que ja ba en 1602 de la no to ria al te ra ción de los pre cios, al gu nos
de los cua les se ha bían du pli ca do o tri pli ca do en re la ción a có‐ 
mo ha bían es ta do po cos años an tes[58]. Los pre cios del grano en
Bar ce lo na se ele va ron, en efec to, es pec ta cu lar men te en tre 1570
y 1600. La dé ca da de 1571-1580 mues tra un in cre men to de un
40 por 100 con res pec to a la dé ca da pre ce den te[59]; los años de
se quía que pre ce die ron y si guie ron a la pes te de 1589 cul mi na‐ 
ron en la cri sis de 1591-1592, cuan do el pro me dio del pre cio
del grano al can zó los 54 sous y 5 diners, el más al to de to do el
si glo[60]. Si las es pe cia les con di cio nes cli má ti cas eran en par te
res pon sa bles de la mi se ria y del ham bre de es tos años, el au‐ 
men to de los pre cios re fle ja tam bién, sin du da, la pre sión de
una po bla ción que cre cía rá pi da men te so bre los re cur sos ali‐ 
men ti cios li mi ta dos del Prin ci pa do; y tam bién es pro ba ble que
hu bie se una co ne xión en tre la ele va ción de los pre cios y la nue‐ 
va im por tan cia de Bar ce lo na co mo eta pa obli ga da de la ru ta de
la pla ta ha cia Ita lia.

Aun que Bar ce lo na no era más que un puer to de trán si to pa ra
las con sig na cio nes de pla ta de Amé ri ca que el rey des pa cha ba
re gu lar men te a Gé no va des de la dé ca da de 1570, re sul ta ría sor‐ 
pren den te que no que da se en el Prin ci pa do una cier ta canti dad
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de pla ta pa ra pro pó si tos re la cio na dos con el ser vi cio real. Ha‐ 
bía más tra ba jo que rea li zar en los mue lles; ha bía más abas te ci‐ 
mien tos que com prar y más fun cio na rios que pa gar. To da la
pla ta pues ta en cir cu la ción pa ra pa gar es tos abas te ci mien tos y
ser vi cios po día muy bien ele var los pre cios, co mo tam bién po‐ 
día ha cer lo la pla ta gas ta da por la co lo nia mer can til ge no ve sa
en Bar ce lo na en pa ños ca ta la nes y otros pro duc tos[61]. La reor‐ 
ga ni za ción de las fe rias de cam bio en Bar ce lo na en 1592 es sin‐ 
to má ti ca de la ma yor ac ti vi dad co mer cial de la ciu dad y de su
im por tan cia fi nan cie ra[62]. Su abun dan cia de di ne ro le ha bía da‐
do una nue va sig ni fi ca ción en el mun do de las fi nan zas in ter‐ 
na cio na les.

El pre cio que te nía que pa gar por to do ello era una erup ción
de la es pe cu la ción mo ne ta ria. La fal ta de do cu men ta ción y la
au sen cia de es tu dios so bre la eco no mía ca ta la na ha cen im po si‐ 
ble tra zar en de ta lle el cur so al terno de los con flic tos mo ne ta‐ 
rios de 1599-1617, pe ro, por las prue bas de que dis po ne mos
has ta hoy, los he chos de bie ron de ser apro xi ma da men te co mo
si gue[63]. La ba lan za co mer cial del Prin ci pa do, fa vo ra ble tan to
con Cas ti lla co mo con Ita lia, era des fa vo ra ble con Fran cia[64], a
la que com pra ba car ne, grano y pa ños de al ta ca li dad[65]. Pa re ce
que los ca ta la nes es ta ban preo cu pa dos por la ba lan za glo bal de
pa gos, y su preo cu pa ción pu do au men tar por el he cho de que
al gu nas de sus mo ne das te nían una ley más al ta que las de Cas‐ 
ti lla, y las di fe ren cias ofre cían po si bi li da des muy ten ta do ras a
los es pe cu la do res. Ha bía tres ti pos de mo ne das en el Prin ci pa‐ 
do: de oro, de pla ta y de ve llón (pla ta mez cla da con una fuer te
canti dad de co bre)[66]. Con la cir cu la ción en Ca ta lu ña de pla ta
cas te lla na y mo ne das de ve llón de una ley más ba ja que las mo‐ 
ne das ca ta la nas de ca rác ter si mi lar, es tas ten die ron a des apa re‐ 
cer de la cir cu la ción[67]. An te la com pe ten cia de las mo ne das de
ve llón de ley in fe rior de ori gen ex tran je ro, las au to ri da des de
Bar ce lo na se sin tie ron im po ten tes pa ra man te ner el va lor me‐
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dio de la mo ne da de ve llón. No te nían el mo no po lio de la acu‐ 
ña ción, pues al gu nas de las gran des ciu da des po seían —en vir‐ 
tud de un per mi so real— ce cas pro pias, y Ge ro na apro ve chó la
opor tu ni dad pa ra re du cir sus deu das me dian te la acu ña ción de
mo ne das de ve llón de ba ja ley en canti da des con si de ra bles[68].
Mien tras tan to, se es ta ba acu ñan do mo ne da fal sa, lla ma da
boscatera, en las ca ba ñas de los bos ques de los car bo ne ros.

La con si guien te in fluen cia de las mo ne das de ba ja ca li dad
con du jo na tu ral men te a una se ria in fla ción de pre cios en mo‐ 
ne da de ve llón, y los in ten tos que se lle va ron a ca bo en 1604 y
1605 pa ra de te ner la prohi bien do el uso de mo ne da ex tran je ra y
li mi tan do la ca li dad le gal del ve llón re sul ta ron in fruc tuo sos[69].
Al mis mo tiem po, la con fu sión mo ne ta ria ha bía au men ta do co‐ 
mo con se cuen cia de la emi sión en 1599 de una nue va mo ne da
de oro, el trentí, con un va lor de 60 sous[70]. Es ta pro por ción re‐ 
sul tó mal vis ta, y de jó de va lua da la mo ne da de oro[71].

La pri me ra dé ca da del si glo XVII fue, pues, un pe rio do de gra‐ 
ves di fi cul ta des mo ne ta rias, aun que los pre cios ca ta la nes no os‐ 
ci la rían tan vio len ta men te co mo los de la Cas ti lla del si glo XVII.
La pro por ción oro-pla ta se ha bía des equi li bra do; la mo ne da ca‐ 
ta la na es ta ba en pe li gro por la me nor ley que te nían en Cas ti lla
la pla ta y el ve llón; y los po de ro sos ban que ros pri va dos de Bar‐ 
ce lo na es ta ban ame na zan do las re ser vas de la Taula de Canvi

(Ban ca de De pó si to de Bar ce lo na, que es ta ba obli ga da a pa gar
so lo en mo ne da bue na, se gún sus es ta tu tos). Aun que des de
1602 no es ta ban au to ri za dos a te ner cuen tas en la Ban ca de De‐ 
pó si to[72], ha bía va rios sub ter fu gios que po dían uti li zar. Po dían,
por ejem plo, ofre cer fa ci li da des cre di ti cias a los hom bres que
abas te cían Bar ce lo na de car ne y grano, y, a cam bio, los pro vee‐ 
do res de la ciu dad cui da rían de que, cuan do la ciu dad efec tua se
sus pa gos de al re de dor de 200 000 du ca dos anua les, es tos
fuesen pa ga dos por la Tau la en ban cos pri va dos[73].
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En oc tu bre de 1609, en un in ten to de res pon der a la ame na‐ 
za de los ban cos pri va dos a la Tau la, el con se jo de la ciu dad de
Bar ce lo na fun dó un nue vo ban co. Es te fue el año que tam bién
pre sen ció la fun da ción del ban co de Áms ter dam[74] y el nue vo
ban co de Bar ce lo na, co mo el de Áms ter dam, fue au to ri za do a
acep tar mo ne das de cur so «tot i que potser es quedin curtes de
pes[75]», y tam bién a cam biar che ques con los ban cos pri va‐ 
dos[76]. Pe ro, a di fe ren cia del ban co de Áms ter dam, no fue au to‐ 
ri za do a acre di tar mo ne das de pe so le gal contra mo ne das de
pe so li ge ro, ni tan si quie ra con una pri ma[77]. Tam po co era, apa‐ 
ren te men te, un ban co de des cuen to; era más bien con si de ra do
sim ple men te co mo una ex ten sión de la Ban ca de De pó si to, que
se ha bía he cho ne ce sa ria pa ra las mo ne das de pre cia das, y ha si‐ 
do des cri ta co mo «una ma nio bra muy in te li gen te pa ra acep tar
so lo en par te las mo ne das en cir cu la ción efec ti va, sin re co no‐ 
cer las co mo to tal men te le ga les[78]».

Si se es pe ra ba que el es ta ble ci mien to de una ban ca ciu da da‐ 
na con tri bu ye se ma te rial men te a re sol ver el pro ble ma de la
ma la mo ne da, es ta es pe ran za iba a ser va na. Real men te, el úni‐ 
co mé to do efec ti vo de re du cir a los es pe cu la do res de mo ne da
era el de ba jar la ley de la pla ta de las mo ne das ca ta la nas, pe ro
cual quier pro yec to de de va lua ción es ta ba des ti na do a en fren‐ 
tar se con una fuer te re sis ten cia. Ten dría, ob via men te, se rias
con se cuen cias pa ra aque llos que vi vie sen de in gre sos fi jos, y
ha bía mu chos ren tis tas en la cla se di ri gen te del Prin ci pa do.
Aún más, la de va lua ción re que ría un per mi so real, y la cor te di‐ 
fí cil men te apo ya ría una me di da que tor na ría la ba lan za de pa‐ 
gos de Cas ti lla con Ca ta lu ña más des fa vo ra ble de lo que ya era.

Mien tras que el con ce jo de la ciu dad de Bar ce lo na du da ba de
si pe dir per mi so a Ma drid pa ra de va luar, de ci dió en 1611 ex‐ 
cluir de la cir cu la ción la mo ne da de pla ta de va lua da y au to ri zar
una nue va acu ña ción[79], pe ro es to tu vo con se cuen cias in me dia‐ 
tas po co afor tu na das. «En un día se ha lló es ta pro vin cia ago ta‐ 
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da de la mi tad de la mo ne da que en ella ha bía[80]», y la es ca sez
de mo ne das per sis ti ría du ran te va rios años. Las bue nas mo ne‐ 
das fue ron pron to ex por ta das, y las po bres que da ron co mo
úni co me dio de cir cu la ción.

Pro ba ble men te no fue una coin ci den cia que los tres o cua tro
años pos te rio res a 1611 —años de gran es ca sez de mo ne da pe‐ 
que ña— con tem pla sen una agu di za ción del ban do le ris mo y del
de sor den. El mar qués de Al ma zán, cu ya des gra cia fue la de ser
en ton ces vi rrey, vio cla ra men te una re la ción di rec ta en tre los
dos fe nó me nos. La rea cu ña ción de 1611, se gún él con si de ra ba,
ha bía de ja do sin tra ba jo a mu chos fal si fi ca do res, y los ha bía
em pu ja do a re cu rrir al ban do le ris mo en los ca mi nos pa ra com‐ 
pen sar la pér di da[81]. Mien tras que es to po dría pa re cer en el
me jor de los ca sos una ex pli ca ción so la men te par cial, la ines ta‐ 
bi li dad mo ne ta ria y la fluc tua ción de los pre cios en los pri me‐ 
ros quin ce años del si glo XVII de bie ron de de sem pe ñar un pa pel
im por tan te, al su mar se a las cau sas de des con ten to so cial.

Sín to ma de cam bio en el cli ma eco nó mi co al do blar el si glo
fue que la olea da de in mi gran tes fran ce ses, que tan to ha bían
con tri bui do a re po blar la Ca ta lu ña ru ral, co men za se a in te‐ 
rrum pir se en ese mo men to[82]. Se ha bía al can za do real men te un
pun to en el que las de sas tro sas pér di das de po bla ción de los si‐ 
glos XIV y XV se ha bían com pen sa do. Los que po dían ase gu rar se
un pues to fi jo en la so cie dad ru ral co mo masovers y menestrals

lo ha bían he cho ya. El res to ha bía de lu char de la me jor for ma
que pu die se, y la exis ten cia de una in ten sa cri sis la bo ral en la
pla na de Vi ch a fi na les del si glo XVI ha ce pen sar que es to iba
sien do ca da vez más di fí cil[83]. Exis tía, en efec to, una gran de‐ 
man da es ta cio nal de tra ba jo even tual, y los cam pe si nos sin tra‐ 
ba jo se ofre cían co mo segadors du ran te el tiem po de la co se cha,
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avan zan do des de Bar ce lo na en di rec ción al nor te du ran te los
me ses de ju nio y ju lio[84]; pe ro du ran te gran par te del año ha bía
po co o na da que ha cer, y los atrac ti vos de for mas más du do sas
de ga nar se la vi da cre cían pa ra le la men te.

En Ca ta lu ña, co mo en Ná po les, Si ci lia y los Es ta dos Pon ti fi‐ 
cios du ran te la mis ma épo ca[85], ha bía no bles dis pues tos a ex‐ 
plo tar el des con ten to de es ta po bla ción ru ral sin su fi cien te tra‐ 
ba jo. «En Catalunya es crien molts homes vagabunds i sense
ofici», se que ja ba el con ce jo mu ni ci pal de Cer ve ra, «els quals
per no tenir ofici amb què guanyar es posen al servei de
cavallers i així vénen a fer coses lletges i prohibides, eixint a
robar i matar[86]». El ban do le ris mo ca ta lán en ca ja ba den tro del
mo de lo ge ne ral del ban do le ris mo me di te rrá neo, por que dis fru‐ 
ta ba de la con ni ven cia y el apo yo aris to crá ti cos[87].

La bue na dis po si ción de im por tan tes sec to res de la aris to‐ 
cra cia ca ta la na pa ra apro bar ac tos de ban do le ris mo obe de cía a
las ten sio nes y es fuer zos de un gru po so cial que en cier ta ma‐ 
ne ra ha bía per di do el rum bo. El estament militar, co mo era lla‐ 
ma da la aris to cra cia, es ta ba com pues to por tres gra dos de no‐ 
ble za[88]. El gra do más ba jo re ci bía el nom bre de cavaller, donzell

o militar. Por en ci ma de los cavallers o pe que ña no ble za es ta ban
los no bles pro pia men te di chos, re co no ci bles por el pre fi jo
«don», que en Ca ta lu ña, a di fe ren cia de Cas ti lla, se re ser va ba
úni ca men te to da vía a aque llos que po seían pri vi le gios de no‐ 
ble za. Es te pre fi jo era he re da do por to dos los hi jos de un no ble,
de la mis ma for ma que to dos los hi jos de un cavaller go za ban
del ran go del pa dre. La cla se más al ta den tro de la aris to cra cia
era la no ble za, con tí tu los de viz con des, con des, mar que ses y
du ques, los cua les pa sa ban so la men te al pri mo gé ni to, sien do
los hi jos res tan tes tra ta dos co mo no bles or di na rios. Es ta no ble‐ 
za ti tu la da era de po ca im por tan cia nu mé ri ca. Las fa mi lias ca‐ 
ta la nas más im por tan tes, co mo la de los Re ques ens, se ha bían
mar cha do a Cas ti lla du ran te el si glo XVI y se ha bían asi mi la do a
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la aris to cra cia cas te lla na. De la no ble za ti tu la da que que da ba en
el Prin ci pa do, so lo ha bía ocho con des cu yos tí tu los da ta ban de
la vi si ta real de 1599, y un viz con de ( Joc), aun que el du que de
Car do na, pro pie ta rio de un vas to pa tri mo nio ca ta lán, se man‐ 
te nía en es tre cho con tac to con los asun tos del Prin ci pa do y
vol vió pa ra re si dir en él du ran te la dé ca da de 1620.

Así pues, la aris to cra cia ca ta la na for ma ba una no ble za que
po de mos lla mar «pro vin cia na», opues ta a la no ble za de «cor‐ 
te», y la ma yor par te de sus miem bros —tan to no bles co mo
cavallers— hu bie sen si do con si de ra dos, se gún las ca te go rías de
la Eu ro pa con tem po rá nea, co mo sim ples hi dal gos. Co mo cla se,
no era ri ca: «No hay dos (ca ba lle ros) en la pro vin cia que, pa ga‐ 
dos sus car gos, les que den 6000 du ca dos de ren ta», es cri bía un
ob ser va dor des de ño so[89]. Una ren ta de 2000 du ca dos al año
ha bría pa re ci do res pe ta ble pa ra un no ble[90], y no hu bie se re sul‐ 
ta do ex tra ño des cu brir que mu chos de los que per te ne cían a
es ta pe que ña no ble za lle ga ban es ca sa men te a 500 du ca dos o
lliures.

Des de el pun to de vis ta del ran go, co mo de la ren ta, no ha bía
mu cha di fe ren cia en tre no bles y cavallers. Fue ra de Bar ce lo na,
que ex clu yó a los no bles, pe ro no a los cavallers, de su go bierno
has ta 1621, ha bía po ca dis tin ción en la prác ti ca en tre los dos
gru pos, y los ma tri mo nios en tre am bos eran co rrien tes. Jun tos
asis tían a las fre cuen tes reu nio nes de su es ta men to —el braç

militar— que se lle va ban a ca bo en Bar ce lo na, siem pre que sur‐ 
gían pun tos de in te rés co mún, y jun tos in ter ve nían en tor neos
y otros de por tes ca ba lle res cos en días de fies ta[91]. El nú me ro,
tan to de los no bles co mo de los cavallers, se ha bía in cre men ta do
con si de ra ble men te des de que los Aus trias go ber na ban Es pa ña,
y par ti cu lar men te el de los pri me ros. Las lis tas de que dis po ne‐ 
mos de miem bros del estament militar con vo ca dos a las Cor tes
de 1518 y 1626 per mi ten la si guien te cla si fi ca ción[92]:
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Fe cha No bles cavallers To tal

1518 37 451 488

1626 254 526 780

El in cre men to pro por cio nal men te ma yor del nú me ro de no‐ 
bles pue de atri buir se a la pro mo ción de cavallers a lo lar go del
si glo, co mo re com pen sa por sus ser vi cios (de los cua les el más
va lio so era con si de ra do el es píri tu de aquies cen cia en las reu‐ 
nio nes de las Cor tes), y a la olea da de nue vos nom bra mien tos
por par te de Fe li pe III en 1599: so lo 60 cavallers, fren te a 81 no‐ 
bles.

Co mo in di can los nue vos nom bra mien tos, la aris to cra cia es‐ 
ta ba le jos de cons ti tuir una cas ta ce rra da: tan to la re la ti va fa ci‐ 
li dad con la que po dían ad qui rir se tí tu los de no ble za, co mo la
exis ten cia de un sis te ma me dian te el cual los bur gue ses más
im por tan tes eran cla si fi ca dos co mo miem bros del estament

militar, con tri bu ye ron a man te ner la abier ta. Los tí tu los de no‐ 
ble za so lo po dían ser con fe ri dos por el rey. Los nom bra mien‐ 
tos en ma sa que da ban re ser va dos a sus es ca sas vi si tas al Prin ci‐ 
pa do y la con clu sión fa vo ra ble de las Cor tes, pe ro los nom bra‐ 
mien tos in di vi dua les eran re la ti va men te fre cuen tes en los pe‐ 
rio dos in ter me dios. Se gún la cos tum bre, el as pi ran te a no ble
de bía re dac tar una pe ti ción bre ve des cri bien do los an te ce den‐ 
tes de su fa mi lia y los de ta lles de su pro pia ca rre ra y de su po si‐ 
ción so cial, y enu me ran do aque llos ser vi cios que es ti ma ba me‐ 
re ce do res de al gu na re com pen sa o mer ced. Es ta pe ti ción de bía
ser en via da a Ma drid, don de se ría con si de ra da por el Con se jo
de Ara gón, que po día to mar o no en con si de ra ción la opi nión
del vi rrey. A con ti nua ción era ele va da al rey, acom pa ña da del
in for me de di cho Con se jo, pa ra ser apro ba da o re cha za da.

Al me nos en teo ría, una mer ced co mo un tí tu lo de no ble za
con ti nua ba sien do to da vía la re com pen sa por un ser vi cio —al
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rey en con cre to—, pe ro en el si glo XVII to do el con cep to tra di‐ 
cio nal de ser vi cios y mer ce des, que per te ne cía es en cial men te a
la épo ca de es tre cha re la ción per so nal en tre el rey y sus va sa‐ 
llos, co men zó a de bi li tar se. No re sul ta ba di fí cil pa ra al guien
que tu vie se di ne ro e in fluen cia abrir se ca mino ha cia la aris to‐ 
cra cia (aun que la ven ta de tí tu los pa re ce ha ber si do fla gran te
úni ca men te du ran te el rei na do de Fe li pe IV)[93], pe ro pa ra guar‐ 
dar las for mas con ti nua ba rea li zan do la pe ti ción co mo so li ci tud
de re com pen sa por ser vi cios pres ta dos. Cuan do Fran cis co Be‐ 
rar do, mer ca der de ori gen ita liano re si den te des de ha cía tiem‐ 
po en Bar ce lo na, so li ci tó la con ce sión de la ca te go ría de
cavaller, Fe li pe IV es cri bió en la con sul ta del Con se jo de Ara‐ 
gón: «Es tá bien, pe ro ad vier ta el con se jo que es tas ca ba lle rías se
ha brían de dar por ser vi cios, y los que aquí se po nen pa re cen
co mo di da des or di na rias de mer ca de res». Pe se a lo cual, con ce‐ 
dió el pri vi le gio[94].

Ha bía dos for mas cla ras de en trar en la aris to cra cia pa ra un
hom bre de ori gen hu mil de. Una era el ser vi cio en la ad mi nis‐ 
tra ción vi rrei nal. Los fun cio na rios rea les y los jue ces de la Au‐ 
dien cia eran ge ne ral men te re com pen sa dos en de ter mi na da eta‐ 
pa de su ca rre ra con un tí tu lo, pe ro co mo los pues tos en la ad‐ 
mi nis tra ción eran es ca sos, y mu cha la com pe ten cia, las
perspec ti vas no eran muy bue nas. La otra con sis tía en ha cer di‐ 
ne ro y com prar car gos den tro de la je rar quía mu ni ci pal, co mo
Ca no ves y Mor ga des, dos mer ca de res con fa ma de ri cos, «na tu‐ 
rals de Vic i ha bi tan ts de Bar ce lo na, els quals abans d’ahir eren
pa ge sos, ahir mer ca ders i avui ca va llers ado na ts al co me rç… i
tot en un temps de tren ta an ys[95]». Es pe cial men te los car gos
mu ni ci pa les cons ti tuían úti les es ca lo nes pa ra pa sar al ni vel
aris to crá ti co. Es to su ce día so bre to do en Ca ta lu ña, por que Bar‐ 
ce lo na y una o dos otras ciu da des con ta ban con un gru po de
ciu da da nos dis tin gui dos, co no ci dos co mo ciutadans honrats. Un
ciutadà honrat era au to má ti ca men te miem bro del estament
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militar y go za ba de to dos los pri vi le gios de la aris to cra cia, ex‐ 
cep to del de re cho a sen tar se en el braç militar en las se sio nes de
Cor tes. El ti tu lo de ciutadà honrat, que era he re di ta rio, po día ser
con fe ri do por es pe cial con ce sión real, pe ro la ma yo ría de los
ciu da da nos hon ra dos de Bar ce lo na, o sus ante pa sa dos, ha bían
si do ele gi dos en una de las reu nio nes, ce le bra das anual men te el
1 de ma yo, de aque llos con ciu da da nos que ya te nían el pri vi le‐ 
gio[96]. El de re cho de elec ción sig ni fi ca ba que era po si ble pa ra
cual quier bur gués dis tin gui do en trar en las fi las de la aris to cra‐ 
cia, fue se o no apro ba do por la cor te.

La exis ten cia de una cla se de ciu da da nos hon ra dos que dis‐ 
fru ta ban de los pri vi le gios de la aris to cra cia era de im por tan cia
cru cial pa ra el de sa rro llo de la vi da aris to crá ti ca en el Prin ci pa‐ 
do. Los cons tan tes ma tri mo nios ce le bra dos en tre la vie ja no‐ 
ble za y es tas fa mi lias bur gue sas, y la con se cuen te ad qui si ción
de pro pie da des mu ni ci pa les con tri bu ye ron a fa ci li tar el pro ce‐ 
so me dian te el cual, des de las gue rras ci vi les del si glo XV, los no‐ 
bles aban do na ron sus apar ta dos cas ti llos, cam bián do los por las
co mo di da des de una ca sa en la ciu dad y con vir tién do se así en
una aris to cra cia ur ba na[97]. En 1639, 174 no bles y cavallers, ca si
la cuar ta par te de to da la aris to cra cia, fi gu ra ban en las lis tas de
re si den tes en Bar ce lo na[98], y a es tos hay que aña dir mu chos
que, sin ser ofi cial men te re si den tes en la ciu dad, pa sa ban ahí
mu cho tiem po. No po cas de las ciu da des pe que ñas, y to das las
gran des —Ge ro na, Lé ri da, Per pi ñán, Ta rra go na, Vi ch—, tam‐ 
bién te nían sus no bles re si den tes, cu ya pre sen cia se con me mo‐ 
ra to da vía por un «carrer dels cavallers», flan quea do por ca sas
es pa cio sas y bien or de na das. Es tos no bles con ser va ban sus pa‐ 
tri mo nios y sus cas ti llos en el cam po, a los que se re ti ra ban du‐ 
ran te los cá li dos me ses de ve rano, pe ro la ma yo ría de ellos pa‐ 
re cen ha ber mos tra do po co in te rés en la ex plo ta ción di rec ta de
sus tie rras, y se con ten ta ban con ad mi nis trar las a tra vés de un
procurador, o más fre cuen te men te con al qui lar las por una ren ta
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anual fi ja[99]. Sus in te re ses se ha bían con ver ti do en los de los
hom bres de la ciu dad, y re sul ta sin to má ti co del cam bio el he‐ 
cho de que in sis tie sen ca da vez más en que se les au to ri za se a
par ti ci par en el go bierno mu ni ci pal, del que tra di cio nal men te
es ta ban ex clui dos por su ran go[100].

El de sa rro llo de una aris to cra cia ur ba na con tri bu yó a crear
se rias ten sio nes en tre las fi las de la no ble za, pues exis tía una
fuer te dis tin ción en tre el no ble de la ciu dad y el no ble ru ral en
la Ca ta lu ña del si glo XVII. Un no ble ur bano adop ta ba cos tum‐ 
bres ur ba nas, y pro ba ble men te tam bién ni ve les de gas to ur ba‐ 
nos. Sus hi jos de bían ser en via dos al co le gio aris to crá ti co de
Cor de lles, en Bar ce lo na, fun da do du ran te el rei na do de Car los
V[101], y des pués po dían ir a es tu diar De re cho a Lé ri da, o in clu so
a una uni ver si dad cas te lla na, aun que es to no era fre cuen te[102].
Los re sul ta dos no fue ron muy im pre sio nan tes. Sal vo una o dos
ex cep cio nes, co mo la de don Gal ce rán Al ba ne ll, «gran retòric,
grec i humanista[103]», de sig na do tu tor del fu tu ro Fe li pe IV en
1610, la no ble za ca ta la na ca re cía sin gu lar men te de dis tin ción
in te lec tual. Con to do, al me nos es tos no bles ha bi tan tes de la
ciu dad po seían un ba ño de cul tu ra, iban al tea tro[104], co no cían
al gu nas obras de los úl ti mos au to res de tea tro cas te lla nos, y te‐ 
nían un co no ci mien to su per fi cial de los acon te ci mien tos del
mun do ex te rior. No po día de cir se lo mis mo de la ma yo ría de
sus her ma nos ru ra les.

La aris to cra cia ru ral, pri mi ti va y bár ba ra en sus cos tum bres,
da ba la im pre sión de ha ber se re ti ra do de la Ca ta lu ña que ha bía
si do re mo de la da por Fer nan do el Ca tó li co. De acuer do con un
es cri tor del si glo XVII, mu chos ca ba lle ros, co mo con se cuen cia de
las re for mas mu ni ci pa les de Fer nan do, «[co mo] no pu die ron
man dar en las ciu da des con lus tre y ma no, se re ti ra ron a los
mon tes co mo aver gon za dos[105]». Re sul ta du do so si otros salie‐ 
ron, si quie ra al gu na vez, de sus for ta le zas, y pro ba ble men te en
par te no lo hi cie ron por que fue ra de ellas no hu bie sen po di do
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sus ten tar se. En tre la pe que ña no ble za, en par ti cu lar, ha bía
«mu chos muy po bres[106]». Aba ti dos, re sen ti dos, ce lo sos de la
ma yor ri que za de la aris to cra cia ur ba na, es tos pe que ños no bles
del cam po ten dían a com pen sar las de fi cien cias de su po si ción
ejer cien do to do lo que po dían su in fluen cia en el cam po, ex plo‐ 
tan do sus de re chos feu da les has ta el lí mi te, pre sio nan do a sus
va sa llos, o fan fa rro nean do por las ca lles del pue blo con un gru‐ 
po de ru fia nes ar ma dos. Un via je ro fla men co que pa só por un
pue blo cer ca de Lé ri da en 1585 se ña ló que, co mo ocu rría fre‐ 
cuen te men te en Ca ta lu ña, di cho pue blo vi vía en el te mor y en
el te rror de su se ñor, «un ca ba lle ro de Bar ce lo na… Tie ne es te
ca ba lle ro, o por me jor de cir vi lla no, un cas ti llo que ya se quie re
ca si caer, al po nien te del pue blo, don de de or di na rio se re tie‐ 
ne[107]». Los pue blos, na tu ral men te, hi cie ron gran des aun que
in fruc tuo sos es fuer zos, a fin de cam biar la ju ris dic ción se ño rial
por la real. El go bierno de fun cio na rios rea les era pre fe ri do al
go bierno «de pe tits ba rons ou sei gneurs, les quels or di nai re‐ 
ment les ti ran nisent et rongent jusques aux os… avec des in‐ 
justes im pôts[108]».

Al gu nas de las pre sio nes que lle va ron a es ta aris to cra cia ru‐ 
ral a co me ter ac tos de ban do le ris mo son in si nua das por la his‐ 
to ria de la ca sa de Alen torn, se ño res he re di ta rios de la vi lla de
Se ró, cu yas ren tas de pen dían de la co se cha de la es ca sa men te
re ga da pla na de Ur gel[109]. Don No fre d’Alen torn y su hi jo, don
Ale xan dre, des ple ga ron más in ge nio po lí ti co que mu chos de
sus co le gas pa ra or ga ni zar la re sis ten cia a la ad mi nis tra ción vi‐ 
rrei nal a tra vés de la Di pu ta ció en Bar ce lo na[110], pe ro tam bién
en con tra ron una vía de sali da pa ra sus am bi cio nes y des con‐ 
ten tos, in ter vi nien do am plia men te en las ac ti vi da des de las
ban das de malhe cho res. Sus pro ble mas de fa mi lia se pre sen tan
co mo ar que ti pos de la pe que ña no ble za pro vin cia na en el oca‐ 
so. Don No fre, en el úl ti mo de sus tes ta men tos, des he re dó a su
pri mo gé ni to, don Je ro ni, en fa vor de su se gun do hi jo, don Ale‐ 
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xan dre[111]. Co mo era de es pe rar, es to dio ori gen a un in me dia‐ 
to li ti gio, y un ter cer her ma no pi dió al vi rrey que me dia se
«por que una ca sa tan an ti gua no se con su ma en ple y tos[112]. Co‐ 
mo los her ma nos eran “per so nes tan li ti gio ses”[113]», fue, sin du‐ 
da, una suer te que don Je ro ni mu rie se al po co tiem po de pa rá li‐ 
sis que contra jo du ran te su ser vi cio mi li tar en Flan des. Pe ro si
don Ale xan dre se en contró en ton ces sin ri val en la po se sión del
pa tri mo nio, tam bién tu vo que en fren tar se con los pro ble mas
que com por ta ba. El pri me ro de ellos era la obli ga ción de res ti‐ 
tuir la do te de su cu ña da, la viu da de don Je ro ni. Los otros con‐ 
sis tían en deu das del or den de 30 000 escuts (que po dían re pre‐ 
sen tar quin ce o vein te ve ces la ren ta anual del pa tri mo nio) y el
pa go pun tual de los in te re ses de to dos los censals por los que la
fa mi lia ha bía con traí do deu das[114].

Es tos con flic tos re sul ta ban to da vía más mor ti fi can tes por‐ 
que en 1599 el rey ha bía con ce di do una pen sión anual de 532
lliures a don No fre[115], pro ba ble men te pa ra ha cer lo ca llar en las
Cor tes, y, co mo ocu rría con tan ta fre cuen cia, la pen sión nun ca
fue pa ga da. Las es pe ran zas fa lli das, los gas tos de los li ti gios y
las do tes: es tas eran las mo ne das co rrien tes en tre la aris to cra cia
ca ta la na, co mo en to das las aris to cra cias de la Eu ro pa de los si‐ 
glos XVI y XVII. Los hi jos me no res es pe cial men te cons ti tuían un
cons tan te pro ble ma. Co mo víc ti mas prin ci pa les de un sis te ma
he re di ta rio que ten día a la pre ser va ción de la ca sa me dian te la
con cen tra ción del pa tri mo nio en las ma nos de un so lo he re de‐ 
ro uni ver sal[116], sus perspec ti vas no eran es pe ran za do ras. A ve‐ 
ces po dían ob te ner di ne ro por par te de la ma dre[117], pe ro ge ne‐ 
ral men te te nían que va lér se las por sí mis mos. En es tos ca sos
era en los que una pen sión de la Co ro na po día ser par ti cu lar‐ 
men te útil. Don Mi quel Cal ders, un no ble de Se ga rra, te nía
«mol ts fi lls per co llo car» y so li ci tó al rey una pen sión ecle siás‐ 
ti ca pa ra uno de ellos, de for ma que pu die se con ti nuar sus es tu‐ 
dios y ha cer ca rre ra en la Igle sia[118]. Los her ma nos Fe lip y Jo sep



110

So rri bes ex pli ca ban que su pa dre era «po bre ca ba lle ro que no
los pue de sus ten tar en los es tu dios por te ner otros hi jos a que
acu dir», e hi cie ron una so li ci tud si mi lar de asis ten cia[119]. Pe ro
es tas pen sio nes ha bían de pro ve nir de los in gre sos de uno de
los obis pa dos ca ta la nes, del pa tri mo nio real o de la ad mi nis tra‐ 
ción real en la Co ro na de Ara gón; y su nú me ro se ha lla ba es‐ 
tric ta men te li mi ta do, es pe cial men te por que una Co ro na muy
pre sio na da los con ce día tam bién a los na ti vos de otras pro vin‐ 
cias.

Las opor tu ni da des de un no ble de co lo car se en el Prin ci pa do
no eran bue nas. Es ta ba la Igle sia, en la que ha bía opor tu ni da des
de con se guir ca non jías o in clu so aba días, pe ro los obis pa dos
era ca si se gu ro que iban a pa rar a la gen te de fue ra. Es ta ba el
co mer cio, y al gu nos no bles y ca ba lle ros se de di ca ron a él[120],
pe ro el es tig ma que lle va ba apa re ja do con ti nua ba sien do muy
fuer te en el si glo XVII. Se hi zo un re que ri mien to a las Cor tes de
1626 pa ra que los no bles «per arrendament de bollas, ni
General, ni per dar canvis, tenir parts en botigues ni altre
gènere de mercadería ni negociació, no perdessin res de sa
milícia[121]», pe ro, co mo con se cuen cia del fra ca so de las Cor tes,
na da se ob tu vo de es ta de man da.

De los di ver sos ti pos de car gos que se po dían ob te ner en el
Prin ci pa do, los car gos mu ni ci pa les co men za ban jus ta men te a
es tar abier tos a los no bles a co mien zos del si glo XVII. La Di pu ta‐ 
ció po día pro por cio nar los dos pues tos real men te in flu yen tes
de diputat militar y oïdor militar, cier to nú me ro de lu cra ti vos
car gos ad mi nis tra ti vos en Bar ce lo na y va rios pues tos lo ca les
co mo agen tes de la Di pu ta ció, con sa la rios re du ci dos, aun que
con opor tu ni da des de un pe que ño be ne fi cio pri va do. No ha bía
gran co sa en la que ocu par a una aris to cra cia com pues ta de
ocho cien tas per so nas, y lo mis mo se po día de cir, des gra cia da‐ 
men te, de la ad mi nis tra ción vi rrei nal.
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En lo con cer nien te a los car gos lo ca les en la ad mi nis tra ción
vi rrei nal, los sa la rios eran tan irri so rios que «no hay quien
quie ra ofi cios sino es los que son im pro pios pa ra ellos[122]». Así
pues, la aris to cra cia no de sem pe ñó vir tual men te nin gún pa pel
en el go bierno lo cal[123]. Una pro po si ción más in te re san te era el
man do de uno de los tre ce cas ti llos que guar da ban la fron te ra,
aun que no es ta ba bien pa ga do, pe ro el ma yor in te rés de la aris‐ 
to cra cia se di ri gía ha cia los pues tos de la ad mi nis tra ción cen‐ 
tral en Bar ce lo na. Al gu nos de es tos pues tos eran muy de sea‐ 
bles, pe ro la ad mi nis tra ción era muy re du ci da, y la ma yo ría de
los car gos iban a pa rar a ma nos de los odia dos le tra dos[124]. Co‐ 
mo re sul ta do de ello, es du do so que la ad mi nis tra ción cen tral
con ta se con más de una do ce na de car gos en to tal des ti na dos a
miem bros de la aris to cra cia.

Con tan es ca sas opor tu ni da des den tro del Prin ci pa do, po día
ha ber se es pe ra do que la aris to cra cia ca ta la na hu bie se bus ca do
sali das y opor tu ni da des más allá de las fron te ras de su país. Así,
al gu nos no bles sir vie ron en los ejérci tos rea les en Flan des o en
Ita lia. Don Fe lip d’Alen torn y dos de sus tres hi jos de di ca ron su
vi da al ser vi cio mi li tar en Ita lia y en el Pa la ti na do[125], y de es ta
for ma ob tu vie ron, sin du da, cier to ali vio a las mu chas di fi cul ta‐ 
des que ago bia ban a tan des gra cia da fa mi lia. Sin em bar go, aun‐ 
que nos fal tan es ta dís ti cas, no pa re ce que si guie se su ejem plo
más que un pe que ño sec tor de la aris to cra cia, y da la im pre sión
de que era más por una cues tión de tra di ción mi li tar vi gen te en
al gu nas fa mi lias que por una cos tum bre ge ne ra li za da.

La al ter na ti va al ser vi cio mi li tar fue ra del Prin ci pa do era un
car go en la cor te o en la ad mi nis tra ción de otras zo nas de la
Mo nar quía. Aquí, sin em bar go, los no bles ca ta la nes, co mo los
de otras pro vin cias pe ri fé ri cas de la Pe nín su la, en con tra ron el
ac ce so blo quea do por los cas te lla nos. Hu bo ex cep cio nes. El
aven tu re ro ca ta lán don Pe dro Fran que za se con vir tió du ran te
unos cuan tos años es pec ta cu la res en una de las fi gu ras más
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des ta ca das de la Es pa ña de Fe li pe III; un no ble ca ta lán, don
Gui llèm de Sant Cli ment, fue em ba ja dor en Pra ga du ran te una
par te del rei na do de Fe li pe III; y otro, el con de de Eri ll, sir vió
co mo vi rrey en Cer de ña, sin con se guir allí ni be ne fi cio pa ra sí
mis mo ni ho nor pa ra su na ción[126]. Dos car gos eran re ser va dos
tra di cio nal men te a los re gen tes ca ta la nes en la can ci lle ría de
Ná po les, y, cuan do la cues tión de de sig nar a uno de ellos sur gió
en 1616, el rey es cri bió en la con sul ta, de su pro pia ma no:
«Siem pre que con cu rrie ren su je tos ca ta la nes de las par tes ne ce‐ 
sa rias pa ra es tas pla zas, man da ré te ner con ellos la cuen ta que
me re ce la fi de li dad y amor con que los na tu ra les de aquel Prin‐ 
ci pa do me sir ven[127]». Pe ro aun que el rey fue se sin ce ro, el pro‐ 
ble ma real del em pleo de la aris to cra cia ca ta la na no fue ape nas
abor da do. Qui zá una do ce na de pues tos… ¿Y có mo po día es ta
es pe ran za sa tis fa cer las ne ce si da des de una aris to cra cia de
ocho cien tos? La ver dad era que que da ba una aris to cra cia pro‐ 
vin cia na, cu yos ser vi cios sim ple men te no eran re que ri dos por
un rey que vi vía en Cas ti lla. La me jor prue ba de ello pue de en‐ 
con trar se en las ci fras de los miem bros de las ór de nes mi li ta res,
abier tas teó ri ca men te a los na ti vos de cual quier pro vin cia que
es tu vie se ba jo el do mi nio del rey de Es pa ña. En 1625 sus
miem bros es ta ban dis tri bui dos así[128]:

Or den To tal de miem bros Ca ta la nes

Al cán ta ra 197 2

Ca la tra va 306 2

San tia go 949 10

1452 14

Si exis tía una aris to cra cia «es pa ño la», los ca ta la nes no for‐ 
ma ban par te de ella.

La vir tual ex clu sión de los no bles e hi dal gos ca ta la nes de los
car gos pro ve cho sos y de los ho no res ba jo la Co ro na es pa ño la
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te nía ine vi ta ble men te con se cuen cias de lar go al can ce. Es tas
eran en par te fi nan cie ras —la fal ta de una útil fuen te su ple men‐ 
ta ria de in gre sos—, pe ro tam bién eran psi co ló gi cas. En un mo‐ 
men to en que la idea de ser vi cio y re com pen sa se con ce bía aún
en tér mi nos per so na les, la au sen cia de un rey que pu die se alen‐ 
tar o amo nes tar a sus va sa llos, re co no cer sus cua li da des y re‐ 
com pen sar sus ser vi cios era de enor me im por tan cia. Nin gún
sis te ma de co mu ni ca ción en tre el vi rrey en Bar ce lo na y el Con‐ 
se jo de Ara gón en Ma drid, por ágil o efi caz que fue se, po día
com pen sar es ta fal ta de con tac to per so nal. En el si glo XVII, aun‐ 
que los re yes es ta ban ca da vez más ais la dos del con tac to per so‐ 
nal con sus súb di tos, un Prin ci pa do sin un prín ci pe con ti nua ba
sien do una ano ma lía. El ab sen tis mo real en una so cie dad mo‐ 
nár qui ca re que ría ajus tes psi co ló gi cos que im pli ca ban tiem po,
y si to da vía la aris to cra cia ca ta la na ape nas ha bía co men za do a
acep tar la ne ce si dad de di cho ab sen tis mo, mu cho me nos ha bía
pre vis to las ne ce sa rias con se cuen cias. Co mo re sul ta do de ello,
su fría un pro fun do mal, el mal de una cla se que ha bía per di do
la ra zón de su exis ten cia.

Pri va dos de la pre sen cia de su rey, fal tos de sali das pa ra sus
ener gías y am bi cio nes, y ata dos por los con ven cio na lis mos de
un ideal so cial ca da vez más pa sa do de mo da, los no bles y la pe‐ 
que ña no ble za —tan to ur ba na co mo ru ral— reac cio na ron de
una for ma to tal men te com pren si ble. Em pe ña ron sus ener gías
en ene mis ta des y ven gan zas.

Los en fren ta mien tos ar ma dos en tre gru pos de no bles eran
su ce sos fre cuen tes, y la jus ti cia real se sen tía im po ten te pa ra
im pe dir los. Cuan do don Jau me Sen me nat per dió su vi da en
uno de es tos en fren ta mien tos en las ca lles de Bar ce lo na, el vi‐ 
rrey in for mó de que nin guno de los dos ban dos que ría re con ci‐ 
liar se, ni pre sen tar de man da, «guar dán do se la en tre sí has ta la
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se pul tu ra[129]». En ta les cir cuns tan cias re sul ta ba in dis pen sa ble
man te ner un acom pa ña mien to ar ma do. Es ta prác ti ca pro vo có
por par te del mar qués de Al ma zán, un no ble cas te llano, un co‐ 
men ta rio muy re ve la dor: «Di cen que aquí los ca ba lle ros tie nen
li ber tad —es cri bió— y yo los ha llo más opri mi dos que en Cas‐ 
ti lla, pues no pue den salir de la ciu dad sin mu cha gen te; y yo
iba de Ma drid a Al ma zán so lo o con un cria do sin te mer a na‐ 
die. A es to lla mo yo li ber tad, y no a la de Ca ta lu ña[130]».

Ine vi ta ble men te, el país en su con jun to se vio arras tra do a
las con tien das de los no bles. Los va ga bun dos y los de so cu pa dos
en tra ron al ser vi cio de la pe que ña no ble za, y una ban da de
malhe cho res po día po ner se a dis po si ción de un no ble, si es te a
cam bio le ofre cía re fu gio en su cas ti llo. Pe ro en el caos de las
alian zas en con flic to ha bía, a pe sar de to do, una cier ta co he ren‐ 
cia, ya que to do el Prin ci pa do es ta ba di vi di do, a gran des tra zos,
en dos fac cio nes opues tas, co no ci das co mo los nyerros y los
cadells.

Es tos nom bres po seían una lar ga his to ria. Sus co mien zos
son mis te rio sos, aun que pa re ce pro ba ble que se ori gi na sen por
la ene mis tad de dos fa mi lias aris to crá ti cas en las re gio nes mon‐ 
ta ño sas del nor te: la de los Ca de lls, senyors de Ar sè guel, y la de
los Ban yuls, senyors de An yer, los cua les ha bían so bre vi vi do
has ta el si glo XVII[131]. Co mo cadell sig ni fi ca pe rri to en ca ta lán, y
nyerro cer do, los par ti da rios de ca da una de las fac cio nes es ta‐ 
ban pro vis tos de em ble mas que lle va ban en los taha líes[132]. Re‐ 
sul ta di fí cil de ter mi nar si de trás de los nom bres e in sig nias di‐ 
fe ren tes se es con dían tam bién dis tin tas ac ti tu des e ideo lo gías.
Se han ela bo ra do mu chas teo rías in ge nio sas: la de que los
nyerros te nían afi lia cio nes fran ce sas, o la de que de fen dían de‐ 
re chos se ño ria les fren te a los cadells, que apo ya ban los de re chos
de las ciu da des[133]. Con to do, las afi lia cio nes que pue den des cu‐ 
brir se pa ra los ca ta la nes del si glo XVII no cons ti tu yen un gran
so por te pa ra es tas teo rías. Si Ro ca Gui nar da y su ami go, don
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Ale xan dre d’Alen torn, eran nyerros[134], y por eso de fen so res de
los de re chos se ño ria les, no pa re ce ha ber nin gu na bue na ra zón
que ex pli que su in ve te ra da hos ti li dad ha cia don Ra fa el de Biu‐ 
re, otro no ble agre si va men te «feu dal». Pa re ce más pro ba ble
que la alian za con una fac ción en par ti cu lar es tu vie se de ter mi‐ 
na da sim ple men te por una tra di ción fa mi liar trans mi ti da de
una ge ne ra ción a otra, y que si la ri va li dad fue al gu na vez al go
más que la ri va li dad de dos fa mi lias en fren ta das, las cau sas ori‐ 
gi na rias de la dis pu ta ha cía ya mu cho tiem po que ha bían si do
ol vi da das. Las cir cuns tan cias lo ca les, co mo la pre sen cia de mu‐ 
chos ha bi tan tes fran ce ses, pu die ron ha ber in yec ta do aquí y allá
un nue vo sen ti do a las vie jas que re llas, pe ro re sul ta du do so que
pu die se es co ger se al go de am bas fac cio nes. «Uns i al tres són la
per di ció d’aques ta te rra[135]».

Co mo en Si ci lia en la mis ma épo ca[136], la di vi sión del país en
fac cio nes ri va les co lo rea ba to dos los as pec tos de su vi da. Una
red de alian zas cu bría el Prin ci pa do, con de ri va cio nes que al‐ 
can za ban in clu so a la cor te de Ma drid. nyerros y cadells in ten ta‐ 
ban que sus par ti da rios fuesen nom bra dos pa ra la ad mi nis tra‐ 
ción ju di cial y vi rrei nal, co mo en 1597, cuan do se hi zo un gran
es fuer zo por par te de los nyerros pa ra ob te ner la de sig na ción
co mo regent de la Tresoreria de don Fe de ric Cor net, «ín ti mo
ami go del se ñor de Se ró y de to da aque lla par cia li dad», por me‐ 
dio de su alian za con el se cre ta rio Fran que za en la cor te[137]. Los
fun cio na rios rea les per se guían las par ti das de ban do le ros de
con vic cio nes con tra rias a las su yas con el ma yor ce lo, mien tras
que eran inex pli ca ble men te ine fi ca ces en las ope ra cio nes
contra los ban di dos de su pro pia fac ción; y los jue ces de la Au‐ 
dien cia, co mo el Dr. Ru bí, «pro tec tor de la fac ció ca de ll i ene‐ 
mic de cla rat dels nye rros[138]», ig no ra ban an gé li ca men te los crí‐ 
me nes de sus pro pios par ti da rios. Por to das par tes las dis pu tas
lo ca les y per so na les aca ba ban en un en fren ta mien to de ma yor
al can ce en tre los nyerros y los cadells. La dió ce sis de Vi ch se
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man tu vo en un es ta do de efer ves cen cia du ran te los pri me ros
años del si glo a cau sa de las dis pu tas en tre el obis po, don Fran‐ 
cesc Ro bus ter, y sus ca nó ni gos. Ca da una de las par tes so li ci ta‐ 
ba la ayu da de par ti das de ban di dos: «Els na rros va len als ca‐ 
non ges, els ca de lls al bis be[139]».

La pre ten di da «ar mo nía» del Prin ci pa do dis ta ba, por tan to,
de ser per fec ta. La fac ción aris to crá ti ca y la in tran qui li dad ru‐ 
ral ame na za ban la es ta bi li dad de la so cie dad or de na da. Pe ro los
no bles ha bían te ni do siem pre sus que re llas, y la vi da aris to crá‐ 
ti ca no es ta ba ni más ni me nos fal ta de pro pó si tos en el rei na do
de Fe li pe III que en el de Fe li pe II Se sa be que la si tua ción ag rí‐ 
co la ha bía em peo ra do en los úl ti mos años del si glo XVI, pe ro in‐ 
clu so en los úl ti mos años de Fe li pe II el de sor den se ha bía po di‐ 
do con te ner siem pre. Es to in di ca que las cau sas úl ti mas de la
cri sis ca ta la na du ran te el rei na do de Fe li pe III de ben bus car se
más allá de los dis tur bios es pe cí fi cos de la aris to cra cia o de
cual quier otro gru po so cial, y que es tán re la cio na das con el
tono y el ca rác ter de la ad mi nis tra ción real, que era teó ri ca‐ 
men te res pon sa ble del man te ni mien to del or den. Aquí ha bía,
evi den te men te, sig nos de co lap so. En 1599 Fe li pe III fue a un
Prin ci pa do que era re la ti va men te pa cí fi co, y que le re ci bió con
ex pre sio nes de en tu sias mo leal. A los quin ce años de su vi si ta,
la ley y la au to ri dad ha bían des apa re ci do, la jus ti cia no exis tía y
sus mi nis tros eran me nos pre cia dos por to dos. Más que cual‐ 
quier otra co sa, la cri sis ca ta la na re fle ja ba el fra ca so del go‐ 
bierno, cu yos orí genes ha bían de bus car se tan to en Bar ce lo na
co mo en Ma drid.
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IV. El fra ca so del go bierno

Uno de los ma yo res lo gros de la Mo nar quía es pa ño la en el
si glo XVI fue el es ta ble ci mien to de un sis te ma ad mi nis tra ti vo
que su bor di na ba efi caz men te a un go bierno cen tral, en Ma drid,
es ta dos tan dis tan tes unos de otros co mo Ná po les y Pe rú. En
Amé ri ca, los re yes de Es pa ña fue ron ca pa ces de im po ner des de
un prin ci pio su pro pia con cep ción de la au to cra cia real y de
mon tar una com pli ca da or ga ni za ción pa ra el go bierno de sus
te rri to rios re cien te men te des cu bier tos[1]. En Ná po les, Si ci lia y
Mi lán hu bie ron de so fo car pri me ro la re sis ten cia, con fre cuen‐ 
cia des es pe ra da, de las an ti guas y po de ro sas ins ti tu cio nes, así
co mo de gru pos so cia les fuer te men te atrin che ra dos[2]. El go‐ 
bierno es pa ñol fue allí, co mo en to das par tes, un sis te ma de
con trol y de equi li brio, con tri bu na les en com pe ten cia y au to ri‐ 
da des que in tri ga ban en bus ca de una bue na po si ción y pre sio‐
na ban pa ra in fluir en los Con se jos de Ma drid. Pe ro in clu so en
una pro vin cia tan di fí cil co mo Si ci lia se es ta ble cie ron a lo lar go
del si glo XVI unas me di das de con trol bu ro crá ti co ca da vez más
fuer tes, su fi cien tes al me nos pa ra pro por cio nar una só li da ba se
de po der a la Co ro na es pa ño la[3].

Pa re ce que, en con jun to, se hi cie ron me nos pro gre sos ha cia
un go bierno bu ro crá ti co cen tra li za do en las pro vin cias pe ri fé‐ 
ri cas de la pe nín su la es pa ño la du ran te el si glo XVI que en los te‐ 
rri to rios ul tra ma ri nos de Es pa ña[4]. Es pe cial men te Ca ta lu ña
per ma ne cía, cu rio sa men te, in tac ta. Era cier to que es ta ba go ber‐ 
na da aho ra des de Ma drid; pe ro el si glo XVI no ha bía con tem pla‐ 
do, co mo lo ha bía he cho en las po se sio nes ita lia nas, una con‐ 
cen tra ción y cen tra li za ción pa ra le las de po der en ma nos de los
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agen tes lo ca les de la Co ro na. Ha bía una ra zón muy sen ci lla pa‐ 
ra ello. Los lí mi tes del po der real es ta ban cla ra men te de fi ni dos
por las cons ti tu cio nes ca ta la nas, y es tas cons ti tu cio nes eran ex‐ 
tre ma da men te es pe cí fi cas en cuan to al al can ce y al ca rác ter de
la ad mi nis tra ción vi rrei nal. Prohi bían la crea ción de nue vos
car gos sin el con sen ti mien to de las Cor tes[5], y es ti pu la ban que
to dos los car gos, ex cep to el vi rrei na to, ha bían de ser ocu pa dos
por ca ta la nes[6]. Es tas pro vi sio nes, que el rey ha bía ju ra do ob‐ 
ser var, ce rra ban el ca mino a cual quier trans for ma ción gra dual
del go bierno vi rrei nal pa ra con ver tir lo en un ins tru men to más
efec ti vo de con trol real y cas te llano. En lu gar de ello, avan za ba
a trom pi co nes, lle ván do se ge ne ral men te la peor par te de am bos
la dos; cri ti ca do de una par te por los ca ta la nes por su ex ce si va
su mi sión a Ma drid, y de otra por Ma drid por su de bi li dad
cuan do se en fren ta ba con la re sis ten cia ca ta la na. Mu cho de‐ 
pen día de las cir cuns tan cias del mo men to y del ca rác ter y la
ha bi li dad del vi rrey, pe ro la ad mi nis tra ción pre sen ta ba siem pre
un fá cil blan co pa ra el ata que, ex po nien do bien vi si ble men te su
de bi li dad, ade más de esas vir tu des tan mo des tas que fá cil men te
po dían pa sar ina d ver ti das.

A la ca be za de la ad mi nis tra ción en Bar ce lo na es ta ba el vi‐ 
rrey, o lloctinent general, de sig na do ini cial men te por un pe rio do
de tres años que a ve ces se pro rro ga ba[7]. El vi rrei na to de Ca ta‐ 
lu ña era con si de ra do co mo el más im por tan te de la Pe nín su la
(su pe rior al de Ara gón, Va len cia y Ma llor ca) y cual quie ra que
des de allí fue se pro mo cio na do iría pro ba ble men te a Si ci lia o a
Ná po les[8]. Co mo el car go es ta ba abier to a los no ca ta la nes, iba
a pa rar ge ne ral men te a ma nos de un gran de cas te llano, aun que
un obis po lo cal, ca ta lán o no, era a ve ces de sig na do, ge ne ral‐ 
men te co mo me di da pro vi sio nal. Su ori gen ex tran je ro pro por‐ 
cio na ba al vi rrey una po si ción des ta ca da en las que re llas in ter‐ 
nas de los ca ta la nes, pe ro es ta ven ta ja que da ba in va li da da por la
sus pi ca cia en la que te nía que in cu rrir co mo ex tran je ro, y por
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su ig no ran cia de las cos tum bres del Prin ci pa do. Su me jor es pe‐ 
ran za de ga nar se las sim pa tías de la pro vin cia era la de mos‐ 
trar se, co mo fue se po si ble, re la ti va men te in de pen dien te de
Ma drid.

Teó ri ca men te, al me nos, dis fru ta ba de una in de pen den cia
con si de ra ble. Co mo alter ego del rey se ha lla ba in ves ti do con los
po de res su pre mos de la ad mi nis tra ción ci vil y mi li tar en el
Prin ci pa do, aun que, des gra cia da men te, ca re cía de un atri bu to
de la rea le za que con tri bu ye se a ha cer acep ta ble su go bierno: el
de re cho a con fe rir mer ce des. Es cier to que du ran te el si glo XVI

ha bía si do au to ri za do a con ce der al gu nos fa vo res de me nos im‐ 
por tan cia, co no ci dos co mo co sas de gra cia, ta les co mo los de re‐ 
chos de le gi ti ma ción o pri vi le gios que au to ri za ban a las ciu da‐ 
des a crear nue vos im pues tos, pe ro es tos po de res fue ron eli mi‐ 
na dos du ran te el de sas tro so vi rrei na to del mar qués de Al ma‐ 
zán; una ac ción que te nía la in ten ción de cas ti gar a los ca ta la‐ 
nes pe ro que, de he cho, so lo sir vió pa ra so ca var la au to ri dad
del vi rrey[9].

Fig. 2. El go bierno de Ca ta lu ña
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Las ór de nes del vi rrey pro ce dían de Ma drid. Sus des pa chos,
di ri gi dos al rey, eran con si de ra dos en Ma drid por el Con se jo
de Ara gón, que pre sen ta ba sus re co men da cio nes en una con sul‐ 

ta que se en via ba al rey pa ra su apro ba ción. Cuan do el rey ha‐ 
bía to ma do una de ci sión, con el ase so ra mien to del Con se jo de
Es ta do o de su fa vo ri to, el se cre ta rio ca ta lán del Con se jo de
Ara gón re dac ta ba la car ta de res pues ta pa ra que fue se en via da a
Bar ce lo na. To do es to lle va ba tiem po, es pe cial men te cuan do el
fa vo ri to del rey era al guien tan len to co mo el du que de Ler ma.
Pe ro al me nos no exis tía el re tra so adi cio nal de una lar ga de‐ 
mo ra en tre el en vío y la re cep ción de las car tas, co mo la que te‐ 
nían que su frir los vi rrei na tos de ul tra mar. Una car ta de Ma‐ 
drid a Bar ce lo na tar da ba al re de dor de cua tro días, en vez de
mu chos me ses, co mo en tre Ma drid y Li ma.

La re la ti va pro xi mi dad de Ma drid sig ni fi ca ba que el vi rrey
de Ca ta lu ña no te nía la li ber tad de mo vi mien tos que te nían sus
co le gas de ul tra mar, sim ple men te en vir tud de su ale ja mien to
de la cor te. Pe ro aun que teó ri ca men te no pu die se ini ciar una
nue va lí nea po lí ti ca, ni in clu so en los asun tos re la ti va men te
me no res, sin con sul tar a Ma drid, era más im pro ba ble que un
vi rrey de Ca ta lu ña du ran te el rei na do de Fe li pe III se en contra‐ 
se pa ra li za do por las ins truc cio nes de Ma drid que por las le yes
y cos tum bres del Prin ci pa do que go ber na ba. Mien tras que el
vi rrey de Si ci lia dis fru ta ba, al me nos no mi nal men te, de los po‐ 
de res de un go ber nan te ab so lu to[10], el vi rrey de Ca ta lu ña se en‐ 
contra ba ata do de ma nos a ca da mo men to. No po día ni con vo‐ 
car ni di sol ver el Par la men to, co mo el vi rrey de Si ci lia, ni exi gir
nue vos im pues tos. En to das sus ac ti vi da des ac tua ba den tro de
un es que ma muy bien de fi ni do de le yes, el cual le era di fí cil o
im po si ble eva dir. Las le yes que más le su je ta ban de to das eran
las cons ti tu cio nes, las le yes pac ta das en tre el rey y el país en las
pa sa das se sio nes de Cor tes. Des pués de es tas, en or den de pre‐ 
ce den cia, ve nían las pragmàtiques, que eran or de nan zas dic ta das
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por el rey fue ra de las Cor tes, y que te nían fuer za de ley en la
me di da en que no en tra sen en con flic to con las cons ti tu cio‐ 
nes[11]. Fi nal men te, el vi rrrey te nía el de re cho a emi tir crides

(edic tos o pro cla mas) en asun tos que afec ta sen al bien co‐ 
mún[12].

Pa re ce que los vi rre yes, a fi na les del si glo XVI, hi cie ron un uso
ca da vez ma yor de los edic tos en cues tio nes de go bierno, pues
las Cor tes de 1599 ela bo ra ron una cons ti tu ción que co men ta ba
aque llos abu sos y de cre ta ron que en el fu tu ro no de bía emi tir se
nin gún edic to que fue se en contra de las cons ti tu cio nes[13]. Es to
pro por cio nó a los di pu ta dos cier to con trol so bre las ac ti vi da‐ 
des le gis la ti vas del vi rrey, ya que no ha bía gran di fi cul tad pa ra
des cu brir ra zo nes por las cua les un edic to mal re ci bi do era
tam bién anti cons ti tu cio nal. De es ta for ma, el vi rrey se en‐ 
contra ba to da vía más ata do. So lo que da ba un pe que ño por ti llo
de es ca pe. El vi rrei na to lle va ba ge ne ral men te apa re ja do otro
car go: el de la ca pi ta nía ge ne ral. En su pa pel de ca pi tán ge ne ral,
el vi rrey, asis ti do por un tri bu nal es pe cial, tra ta ba de to das las
cues tio nes re fe ren tes a la de fen sa mi li tar y na val del Prin ci pa‐ 
do. La com bi na ción de car gos en una so la per so na ofre cía cier‐ 
tas ven ta jas po lí ti cas, «por que lo que en ob ser van cia de las
cons ti tu cio nes no pue de con se guir se co mo ca pi tán ge ne ral se
ha ce co mo vi rrey, dán do se la ma no el un ofi cio al otro[14]». Pe‐ 
ro, fue se cual fue se el pa pel en el que ac tua se, nun ca po día eva‐ 
dir se ple na men te a unos Cam pos Elí seos en los que las cons ti‐ 
tu cio nes no tu vie sen fuer za.

Las ins truc cio nes da das al vi rrey al asu mir su car go in sis tían
en su de ber de man te ner la jus ti cia y el buen go bierno[15]. No se
tra ta ba de una ex pre sión va cía. Te nía una res pon sa bi li dad per‐ 
so nal di rec ta en cuan to a la ad mi nis tra ción de jus ti cia, que no
asu mían com ple ta men te sus co le gas en los vi rrei na tos ame ri ca‐ 
nos. En Amé ri ca ha bía, al me nos teó ri ca men te, una cla ra se pa‐ 
ra ción en tre go bierno y ad mi nis tra ción de jus ti cia, el pri me ro
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de los cua les co rres pon día al vi rrey y la se gun da a la Au dien cia,
sien do el rey ár bi tro en tre los dos. Por otra par te, los vi rre yes
en la Co ro na de Ara gón eran con si de ra dos co mo los de le ga dos
del rey en to das sus fun cio nes, in clu so en la ju di cial. El vi rrey
de Ca ta lu ña, pues, no so lo pre si día teó ri ca men te la Au dien cia,
sino que asis tía a las se sio nes de su sa la cri mi nal. To das las sen‐ 
ten cias eran pro nun cia das en su nom bre, y dis po nía del vo to
de ci si vo cuan do no ha bía ma yo ría en tre los jue ces[16].

La obli ga ción im pues ta al vi rrey de man te ner el buen go‐
bierno no era obe de ci da con fa ci li dad, pues los po cos ins tru‐ 
men tos de que dis po nía pa ra ello di fí cil men te eran equi pa ra‐ 
bles a la in men si dad de la ta rea. Sus dos in me dia tos su bor di na‐ 
dos eran lla ma dos governadors. Uno, el governador dels Comtats,
go ber na ba los con da dos de Ro se llón y Cer da ña des de Per pi‐ 
ñán. El otro, el go ber na dor de Ca ta lu ña, ac tua ba co mo de le ga‐ 
do del vi rrey en el go bierno del Prin ci pa do. Co mo el vi rrey pa‐ 
sa ba la ma yor par te del tiem po en Bar ce lo na, el go ber na dor de
Ca ta lu ña es ta ba obli ga do, se gún la cons ti tu ción de 1564, a via‐ 
jar por el Prin ci pa do, sin es tar más de cua tro me ses en el mis‐ 
mo dis tri to[17]. Era res pon sa bi li dad su ya su per vi sar la mar cha
de los ca sos ci vi les y cri mi na les en las lo ca li da des; dis per sar y,
si era po si ble, pre ve nir los de sór de nes; y ge ne ral men te vi gi lar
que fue se man te ni do el or den e im par ti da la jus ti cia. Po día
con fiar la más mo les ta de es tas obli ga cio nes a sus ayu dan tes in‐
me dia tos, dos agutzils (al gua ci les) or di na rios y dos ex tra or di na‐ 
rios. Es tos, en cam bio, eran ali via dos de las ta reas más ser vi les
por una mul ti tud de pa rá si tos, los porters, la gen te «más soez y
vil de la re pú bli ca[18]», que te nían po de res pa ra arres tar in

flagrante delicto, y los comissaris, que eran en via dos pa ra re co ger
in for ma ción contra los de lin cuen tes sos pe cho sos fue ra de la
ciu dad de Bar ce lo na, y, pro vis tos de una or den ju di cial, po dían
efec tuar arres tos.
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Un go ber na dor y cua tro al gua ci les no era mu cho pa ra la vi‐ 
gi lan cia de una pro vin cia tan gran de y tan con flic ti va co mo Ca‐ 
ta lu ña, pe ro no ac tua ban so los, pues co mo agen tes del go bierno
cen tral de bían co ope rar con los fun cio na rios rea les que for ma‐ 
ban el go bierno lo cal en el Prin ci pa do. En cues tio nes de go‐ 
bierno lo cal, Ca ta lu ña es ta ba di vi di da en die ci sie te dis tri tos co‐ 
no ci dos co mo vegueries, ca da una de las cua les es ta ba ad mi nis‐ 
tra da por un veguer que a ve ces es ta ba asis ti do por un
sotsveguer. Las vegueries es ta ban, asi mis mo, sub di vi di das en pe‐ 
que ñas uni da des ad mi nis tra ti vas —batllies— en ca be za das por
batlles. Los fun cio na rios lo ca les de la Co ro na, de los cua les ha‐ 
bía 152 en el Prin ci pa do, y 35 en los Con da dos[19], eran se lec‐ 
cio na dos por el rey en tre unas lis tas de nom bres en via das a
Ma drid ca da tres años por el vi rrey. Apar te de al gu nas ciu da des
pri vi le gia das, que eran au to ri za das a pro po ner tres nom bres,
de los cua les el rey es co gía a uno co mo batlle, el vi rrey pre pa ra‐ 
ba él mis mo la lis ta con la ayu da de sus con se je ros. La di fi cul‐ 
tad no re si día tan to en apar tar a los in de sea bles, co mo en en‐ 
con trar a al guien, in de sea ble o no, que es tu vie se dis pues to a
ser vir. Los sa la rios de es tos fun cio na rios lo ca les eran ri dícu la‐ 
men te ba jos. Un ve guer po día ga nar 100 lliures al año, un batlle

ge ne ral men te no más de 25 lliures, y con fre cuen cia so lo 10[20].
Es to sig ni fi ca ba que los can di da tos ap tos eran po cos y re sul ta‐ 
ba di fí cil evi tar nom bra mien tos des acer ta dos. Cuan do Bal ta sar
Cla ra munt so li ci tó el car go de veguer de Lé ri da y su nom bre
fue co lo ca do por el vi rrey al co mien zo de la lis ta, el Con se jo de
Ara gón y el rey apro ba ron el nom bra mien to. Úni ca men te des‐ 
pués se su po que Cla ra munt era «el más per ni cio so hom bre
que tie ne la re pú bli ca, po bre sin ca sa ni ho gar, aman ce ba do con
una mu jer ca sa da… y vi ve tam bién apar ta do de su mu jer más
ha de 12 años… muy ami go de ban do le ros, va le dor de ellos, de
muy ma la opi nión[21]». Con al gu nos Cla ra mun ts os ten tan do
car gos en la ad mi nis tra ción lo cal, no hay ra zón pa ra sor pren‐ 
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der se de que el go bierno real fue se po co res pe ta do en el Prin ci‐ 
pa do.

Las po si bi li da des de in cu rrir en agra vios por par te de veguers

y de batlles irres pon sa bles eran par ti cu lar men te gran des, ya que
dis fru ta ban de ju ris dic ción y de ad mi nis tra ción. La lla ma da ju‐ 
ris dic ción «or di na ria» era ejer ci da en pri me ra ins tan cia por los
tri bu na les lo ca les, los del veguer y el batlle, y los fun cio na rios
se ño ria les en las gran des áreas que per ma ne cían en ma nos pri‐ 
va das, más que rea les. De es tos tri bu na les lo ca les, que en ten‐ 
dían tan to en las cau sas cri mi na les co mo en las ci vi les, se po día
ape lar al más al to tri bu nal ju di cial del Prin ci pa do, la Au dien cia.
Te nía su se de en Bar ce lo na, y era la par te más sus tan cial y efi‐ 
cien te de la ad mi nis tra ción vi rrei nal. Co mo en nin gu na cau sa
se po día ape lar fue ra de las fron te ras del Prin ci pa do, sus fun‐ 
cio nes ju di cia les eran de la ma yor im por tan cia. En ten día en
pro ce sos ci vi les de cuan tía ma yor a las 300 lliures; en con flic tos
de ju ris dic ción; en cau sas cri mi na les en las que es tu vie sen in‐ 
vo lu cra dos no bles o ecle siás ti cos; y en crí me nes par ti cu lar‐ 
men te gra ves, lla ma dos regalies, ta les co mo la fal si fi ca ción de
mo ne das, o el ro bo en los ca mi nos rea les[22]. Tam bién en ten dían
en se gun da ins tan cia en los pro ce sos ci vi les y cri mi na les que se
hu bie sen vis to en los tri bu na les lo ca les, ya fuesen rea les o se ño‐ 
ria les, en los que se ha bía pre sen ta do ape la ción.

Des de 1599, la Au dien cia, com pues ta por die ci sie te jue ces,
es ta ba di vi di da per ma nen te men te en tres sa las, de las cua les las
dos pri me ras te nían com pe ten cia so bre los pro ce sos ci vi les y
las ape la cio nes cri mi na les[23]. Es tas dos sa las, ca da una de las
cua les es ta ba com pues ta por cin co jue ces, es ta ban pre si di das
res pec ti va men te por el canceller y por el regent la Reial

Cancelleria. Mien tras que el regent era un le tra do or di na rio que
ge ne ral men te se ha bía ele va do des de las fi las de la Au dien cia, el
canceller era el clé ri go dis tin gui do. Era el fun cio na rio real más
im por tan te de Ca ta lu ña des pués del vi rrey, y po seía el vo to de‐ 
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ci si vo de la pri me ra sa la, ac tuan do co mo ár bi tro su pre mo en
los con ten cio sos en tre clé ri gos y se gla res en cues tio nes de ju‐ 
ris dic ción[24]. Si se pro du cía una ape la ción des pués de una de ci‐ 
sión en un pro ce so ci vil, tan to si pro ce día de su sa la o de la del
regent, la ape la ción pa sa ba an te la sa la más re cien te de la Au‐ 
dien cia, la ter ce ra sa la, que fue es ta ble ci da ofi cial men te en 1585
y reor ga ni za da so bre ba ses más per ma nen tes, se gún las di rec‐ 
tri ces ema na das de las Cor tes de 1599[25]. Es ta sa la ha bía lle ga‐ 
do a de sem pe ñar un im por tan te pa pel en la vi da ju di cial del
país. Pre si di da por el regent la Reial Cancelleria, y com pues ta
por cua tro jue ces or di na rios y tres jutges de cort es pe cia les, ha‐ 
bía si do crea da ori gi nal men te pa ra re du cir los re tra sos in ter mi‐ 
na bles de los pro ce di mien tos ju di cia les de la Au dien cia. Fun‐ 
cio na ba no so lo co mo sa la de úl ti ma ins tan cia en las de ci sio nes
de las cau sas ci vi les de las otras dos sa las, sino tam bién co mo
tri bu nal cri mi nal. Co mo tal, sus ac ti vi da des no eran bien vis tas
por to da la aris to cra cia. Un no ble se que ja ba en las Cor tes de
1599 de que era injus to

donar ànim i ocasió als vassalls de barons que perdin el respecte a sos senyors i tinguen
unes ales per a inventar qüestions i debats els vassalls amb els senyors amb dita erecció de
3a sala, majorment no essent necessari com en tot el present principat s’administra justicia i
es guarda aquella amb gran equitat i rectitud per tots els barons, i tracten sos vassalls amb

gran amor i dilecció[26].

A pe sar de es te exa brup to, la uti li dad de la nue va sa la fue su‐ 
fi cien te men te re co no ci da por las Cor tes, las cua les acor da ron
que con ti nua ra.

Si los die ci sie te jue ces de la Au dien cia hu bie sen que da do so‐ 
la men te re du ci dos a sus ac ti vi da des ju di cia les, ya ha brían de‐ 
sem pe ña do un pa pel ex tra or di na ria men te im por tan te en la vi‐ 
da del Prin ci pa do. La so cie dad ca ta la na, co mo otras so cie da des
con tem po rá neas, era muy li ti gan te, y la Au dien cia es ta ba siem‐ 
pre ato si ga da con las in nu me ra bles dis pu tas que so lían sur gir
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so bre cues tio nes de ju ris dic ción, fron te ras te rri to ria les y tes ta‐ 
men tos im pug na dos, dis pu tas que eran re suel tas so bre la ba se
del de re cho con sue tu di na rio y, en los ca sos no pre vis tos por es‐ 
te, por el de re cho ca nó ni co y ro ma no[27]. Un ade cua do apren di‐ 
za je le gal era, por tan to, es en cial. Pe ro con el pa so del tiem po la
ex ten sión de las ac ti vi da des de la Au dien cia lle gó a so bre pa sar
sus fun cio nes pu ra men te ju di cia les, y sus miem bros ne ce si ta‐ 
ron al go más que una me ra eru di ción le gal. La na tu ra le za de
es tas ac ti vi da des adi cio na les vie ne in di ca da por el otro tí tu lo
que te nía la Au dien cia, Reial Consell, ya que sus miem bros eran
con si de ra dos con se je ros ade más de jue ces. Era una con se cuen‐ 
cia muy na tu ral. Cuan do el vie jo Con se jo Real de los re yes de
Ara gón si guió a Fer nan do el Ca tó li co a Cas ti lla y fue trans for‐ 
ma do en el Con se jo de Ara gón, re sul tó ló gi co que el va cío de ja‐ 
do por su mar cha de Bar ce lo na fue se ocu pa do por la Au dien cia.
Un vi rrey fo ras te ro, des co no ce dor de las le yes y tra di cio nes de
los ca ta la nes, te nía que acu dir en bus ca de con se jo a los jue ces,
tan to por ser na ti vos del Prin ci pa do co mo por ser ex per tos en
sus le yes. Co mo con se cuen cia, la Au dien cia se con vir tió en un
ór gano es en cial tan to de go bierno co mo de jus ti cia; en tal me‐ 
di da, ade más, que los vi rre yes se veían obli ga dos ca da vez más
no so lo a con sul tar los, sino a ac tuar se gún sus re co men da cio‐ 
nes[28]. De es ta for ma lle gó a dic ta mi nar en to dos los asun tos de
la po lí ti ca, y tam bién pro por cio nó al vi rrey los nom bres de los
can di da tos pa ra los car gos va can tes, que es te en via ba a Ma drid
a fin de que fuesen con si de ra dos por el Con se jo de Ara gón y
even tual men te se lec cio na dos por el rey[29].

La obli ga ción de acon se jar al vi rrey au men ta ba la ta rea, tan‐ 
to co mo los po de res, de los jue ces, pe ro en oca sio nes eran con‐ 
vo ca dos pa ra ta reas aún ma yo res. El bra zo po lí ti co de la ad mi‐ 
nis tra ción —el go ber na dor y los fun cio na rios rea les— era tan
dé bil que siem pre es ta ba ex pues to a ser des bor da do en ca sos de
emer gen cia. Cuan do es to ocu rría, no exis tía otra al ter na ti va
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que la de re cu rrir a la Au dien cia. En 1614, por ejem plo, cuan do
el de sor den es ta ba al can zan do el cul men, el mar qués de Al ma‐ 
zán pro rro gó la Au dien cia ci vil por dos me ses, y en vió a los
jue ces a di ver sas par tes del Prin ci pa do pa ra que di ri gie sen las
ope ra cio nes contra los ban di dos[30]. Los jue ces se con vir tie ron
así en mi nis tros rea les en el más am plio sen ti do de la pa la bra.
No so lo for ma ban par te de la ad mi nis tra ción real, sino que la
de bi li dad de las otras par tes sig ni fi ca ba que, a to dos los efec tos,
ellos eran la ad mi nis tra ción real.

La es tre cha aso cia ción de la ju di ca tu ra ca ta la na con la po lí ti‐ 
ca y la ad mi nis tra ción in di ca una re la ción con la Co ro na de la
que se pue den ob te ner las más si nies tras in ter pre ta cio nes. Co‐ 
mo Ca ta lu ña es ta ba go ber na da des de Ma drid, y la Au dien cia
era el ór gano más efi caz del go bierno real en el Prin ci pa do, no
re sul tó di fí cil pa ra los his to ria do res ca ta la nes del si glo XIX ver
en ella el me dio por el que Cas ti lla pla nea ba im po ner el ab so lu‐ 
tis mo en Ca ta lu ña. Pe ro es ta in ter pre ta ción no cua dra con la
in for ma ción dis po ni ble ni so bre la po lí ti ca de Ma drid ni so bre
el ca rác ter de la Au dien cia; ni pue de apo yar se en las ac ti tu des
con tem po rá neas con res pec to al tri bu nal. Sur gie ron, na tu ral‐ 
men te, si tua cio nes par ti cu la res, co mo en la dis pu ta so bre la pu‐ 
bli ca ción de las cons ti tu cio nes en tre 1600 y 1603, cuan do se
abrió el con flic to en tre los ca ta la nes y la cor te. En es tas oca sio‐ 
nes, la Au dien cia se ha lla ba en una di fí cil po si ción; los jue ces se
en contra ban al mis mo tiem po ba jo la obli ga ción de ser vir al rey
y de obe de cer las cons ti tu cio nes. Sus sen ti mien tos na tu ra les
co mo ca ta la nes les lle va ban a ali near se con su país, mien tras
que el mie do a in cu rrir en el des agra do real po día muy bien
im pe dir les em pren der cual quier ti po de ac ción po co gra ta a la
cor te. Su com por ta mien to en ta les si tua cio nes de pen día en
gran par te de su ca rác ter per so nal y de su co no ci mien to de las
cons ti tu cio nes. No to dos eran adu la do res. Al re fe rir se a la
muer te en 1601 del Doc tor Oli va, de la ter ce ra sa la, el Doc tor
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Pu ja des es cri bía: «Era molt bon ca ta lá, de fen sor de la lli ber tat
de la te rra; no vol gué fir mar la Re ga lia que el vi rrei, a con se ll de
M. de Jo se ph Mur, Re gent de Ca ta lun ya, vo lia fer contra los Di‐ 
pu ta ts pel ne go ci de les cons ti tu cions. Fa rà mol ta fal ta per què
hi ha po cs que vul guin dir la ve ri tat[31]». Sin em bar go, has ta la
dé ca da de 1630, cuan do la pre sión de las Cor tes fue más in sis‐ 
ten te y se exi gió que la Au dien cia emi tie ra dic ta men so bre un
cier to nú me ro de de cre tos de Ma drid de du do sa le ga li dad, in ci‐ 
den tes co mo la dis pu ta de 1600, en la que la Au dien cia se vio
en fren ta da con un se rio con flic to de in te re ses, fue ron com pa‐ 
ra ti va men te ra ros.

Co mo los ca ta la nes del si glo XVII, al con si de rar su for ma de
go bierno, pen sa ban na tu ral men te en tér mi nos de co ope ra ción,
más que de con flic tos con su so be rano, la acep ta ción de un
pues to en la ad mi nis tra ción real no im pli ca ba de nin gu na for‐ 
ma una «trai ción» a Ca ta lu ña. Por el con tra rio, los car gos eran
bus ca dos con una avi dez ex tre ma. To dos los le tra dos, por
ejem plo, as pi ra ban a un pues to en la Au dien cia. Y es to di fí cil‐ 
men te po día ser a cau sa del sa la rio. La ma yor par te de los jue‐ 
ces re ci bían 1000 lliures al año, aun que los tres jutges de cort ga‐ 
na ban so lo 500[32]; con to do, el Doc tor Joan Ma ga ro la acep tó un
car go de jutge de cort, aun que ha bía es ta do ga nan do al re de dor
de 1000 lliures anual men te en la prác ti ca pri va da[33]. Sin du da,
otros emo lu men tos con tri buían a re don dear es tos sa la rios tan
mo de ra dos, pe ro la prin ci pal atrac ción de los car gos no era la
es tric ta men te fi nan cie ra. Un car go en la Au dien cia po día po si‐ 
ble men te con du cir a la me ta más co di cia da de to das, un pues to
en el Con se jo de Ara gón de Ma drid. Pro por cio na ba opor tu ni‐ 
da des de in fluir en los nom bra mien tos y de ayu dar a los ami gos
y a la fa mi lia; con fre cuen cia era re com pen sa do con un tí tu lo
de no ble za, y co lo ca ba a un le tra do de ori gen hu mil de en tér‐ 
mi nos de igual dad con la aris to cra cia. Las ven ta jas so cia les de
un car go pue den me dir se por la fre cuen cia de ma tri mo nios en‐ 
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tre fa mi lias no bles y las de los jue ces. En la re du ci da y ce rra da
so cie dad del Prin ci pa do, un car go en la Au dien cia ofre cía to da
cla se de opor tu ni da des pa ra el uso y el abu so del po der.

Las alu sio nes con tem po rá neas po nen cla ra men te de ma ni‐ 
fies to que los jue ces ge ne ral men te no tar da ban en apro ve char
to das las opor tu ni da des. Ha bía po cas con tem pla cio nes en tre
ellos y una po bla ción que los con si de ra ba co rrom pi dos y arro‐ 
gan tes. En una fa mo sa sáti ra de aquel tiem po, un cam pe sino
ca ta lán, Pe re Por ter, des cien de a los in fier nos, don de en cuen tra
a va rios per so na jes bien co no ci dos, in clui dos va rios jue ces de la
Au dien cia, «els quals ell ha via co ne gut molt bé, i en tre al tres
Mis ser Uba ch, Mis ser Puig i Mis ser Be na ch i mol ts al tres, los
quals quan vi vien deien que eren Déus de la te rra[34]». Pa ra con‐ 
te ner las ac ti vi da des de los mi nis tros rea les e in ves ti gar las acu‐ 
sacio nes contra ellos, las Cor tes de 1599 de cre ta ron que se lle‐ 
va se a ca bo una vi si ta por par te de un fun cio na rio in de pen dien‐ 
te, ca da seis años, a ex pen sas de la Ge ne ra li tat en el Prin ci pa‐ 
do[35]. Pe ro des pués de 1614 la vi si ta re gu lar de jó de cum plir se
po co a po co. Y es que cau sa ba enor mes gas tos a la Di pu ta ción y
era con si de ra da por los vi rre yes de Ca ta lu ña per ju di cial pa ra la
au to ri dad de los mi nis tros del rey, que nun ca lle gó a ser muy
gran de[36], y sin uti li dad pa ra cum plir su pro pó si to ori gi nal, ya
que el ma tri mo nio de los jue ces de la Au dien cia con las fa mi lias
aris to crá ti cas sig ni fi ca ba que las acu sacio nes so lo se rían he chas
contra los hon ra dos y contra los que no te nían in fluen cias[37].

Al ser la vi si ta ina de cua da o ino pe ran te, siem pre ha bía una
co rrien te de re sen ti mien to contra la Au dien cia y contra la ad‐ 
mi nis tra ción real en ge ne ral. Es to era ló gi co. Los mi nis tros rea‐ 
les eran agen tes de la au to ri dad, y la au to ri dad era sos pe cho sa
en to das sus for mas. Ha bía va rios as pec tos por los cua les la Au‐ 
dien cia po día ser cri ti ca da con más ra zón. En la at mós fe ra de
in tri gas, de ene mis ta des fa mi lia res y de ri va li da des en tre
nyerros y cadells que en ve ne na ron la vi da ca ta la na en los pri me‐ 
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ros años del nue vo si glo, re sul ta tan im po si ble po ner en du da
co mo ve ri fi car las fre cuen tes acu sacio nes de fa vo ri tis mo y co‐ 
rrup ción que se ha cían contra los jue ces. La si tua ción de bió de
me jo rar en las dé ca das si guien tes. Las úni cas no tas con ser va das
de una vi si ta —la de 1633— in di can la exis ten cia de un gru po
de hom bres ra zo na ble men te cons cien tes, que ad mi nis tra ban la
jus ti cia ade cua da men te. Te nían sus de fec tos, por su pues to. El
Doc tor Ro ca es ta ba lo co; el Doc tor As tor era de ma sia do vie jo a
sus se ten ta y cua tro años; el Doc tor Ca rre ras «es hom bre vul‐ 
gar, ri dícu lo»; y el regent, Doc tor Sa la, es ta ba ba jo la no ci va in‐ 
fluen cia de su es po sa. Pe ro al gu nos de ellos eran bue nos abo ga‐ 
dos —uno o dos ex tra or di na rios— y na da se rio se les po día
acha car en cuan to a so borno y co rrup ción, aun que siem pre ha‐ 
bía mu cho re ga teo y ne go cia ción cuan do te nían que ocu par se
va can tes en la ad mi nis tra ción[38].

La úni ca acu sación que po día sos te ner se de for ma con sis ten‐ 
te y muy ra zo na ble contra la Au dien cia era su es pan to sa len ti‐ 
tud. Es to se de bía en par te a que no ha bía su fi cien tes jue ces pa‐ 
ra lle var ade lan te la in men sa canti dad de tra ba jo exis ten te, y a
que Ma drid so lía ser len to cuan do se tra ta ba de cu brir va can‐ 
tes, por lo que el tri bu nal no tra ba ja ba a pleno ren di mien to du‐ 
ran te lar gos pe rio dos de tiem po. Pe ro tam bién pue de ser atri‐ 
bui do a la va rie dad de sub ter fu gios a que po día dar lu gar la as‐ 
tu ta ex plo ta ción de las mi nu cio si da des le ga les de las cons ti tu‐ 
cio nes ca ta la nas. Ape la cio nes bien cal cu la das, o la re cu sación
de un juez tras otro ba jo el pre tex to de fal ta de im par cia li dad,
po dían re tra sar la re so lu ción de un ca so du ran te años. El pro‐ 
ce so en tre el mar qués de Ay to na y don Fran cis co de La nu za a
pro pó si to de la ba ro nía de Lla gos te ra co men zó en 1539, se sen‐ 
ten ció a fa vor de Ay to na en 1572, y la ape la ción se ha lla ba aún
pen dien te en 1624[39]. En la dé ca da de 1620 el ca so Car do na-
Mon ta gut, co men za do en 1575, ocu pa ba aún to dos los miérco‐ 
les la Sa la del Re gent.
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Es di fí cil ver en es te tri bu nal tan len to, ab sor bi do por las mi‐ 
nu cio si da des del pro ce di mien to le gal e im bri ca do en el en tra‐ 
ma do de las cons ti tu cio nes ca ta la nas, ni tan so lo el em brión de
un go bierno des pó ti co. Si, en efec to, Ma drid hu bie se es ta do
pla nean do la cas te lla ni za ción de Ca ta lu ña, la Au dien cia ha bría
re sul ta do, en el me jor de los ca sos, un tos co ins tru men to pa ra
esa ta rea. El li na je de los jue ces, sus la zos de amis tad y sus re la‐ 
cio nes con la aris to cra cia ha cían de ellos agen tes de la Co ro na
de po ca con fian za. Los su ce si vos vi rre yes eran per fec ta men te
cons cien tes de es to. Uno de ellos se que ja ba en 1626 de que

to dos los de la Au dien cia, unos más que otros, son har to afec tos a la li ber tad de la tie rra,
si bien co mo más be ne fi cia dos de SM di si mu lan al gún tan to más que los otros pro vin cia‐ 
les… Los de lo cri mi nal… son los que más cui da do me dan por con si de rar los par cia les y de‐ 
ma sia do afec tos a sus alle ga dos y a los ca ba lle ros, y por el con si guien te a fa vo re cer to do lo
que to ca a los unos y a los otros… Y de aquí na ce en tre los otros in con ve nien tes y da ños el
ha ber po co se cre to en las co sas que se tra tan en el con se jo, y que los de lin cuen tes las se pan
an tes…

Peor to da vía, «to dos los mi nis tros, des de el ma yor al me nor,
tie nen en las en tra ñas el pe ca do ori gi nal de ser ca de lles o nie‐ 
rros, y así no hay que en ten der que a los que son de una par cia‐ 
li dad se les ha de en co men dar co sa que sea contra al guno de‐ 
lla[40]».

Más de un vi rrey, al po ner por pri me ra vez el pie en Ca ta lu‐ 
ña, de bió de sen tir se co mo Da niel en el fo so de los leo nes. Sin
du da, la ma yo ría de los mi nis tros rea les eran cons cien tes de sus
obli ga cio nes con res pec to al rey y a la ad mi nis tra ción a los que
ser vían, y la es pe ran za de pro mo cio nar se era siem pre un in‐ 
cen ti vo pa ra el buen com por ta mien to, pe ro su pri me ra leal tad
se di ri gía a sus fa mi lias, su fac ción y su pro vin cia. Es to sig ni fi‐ 
ca ba que la es pe ran za de ha cer de la ad mi nis tra ción un ins tru‐ 
men to de go bierno ra zo na ble men te efi caz e im par cial re si día
en que el vi rrey se ga na se la con fian za de los mi nis tros y se
mos tra se más pro pen so a tra ba jar por el bien del Prin ci pa do
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que pa ra la sa tis fac ción de Ma drid, ob je ti vos que es ta ban con
fre cuen cia le jos de ser com pa ti bles. Pe ro, in clu so con la me jor
dis po si ción del mun do, ha bía al gu nos obs tá cu los que nin gún
vi rrey po día es pe rar que fuesen su pe ra dos. Con tan po cos mi‐ 
nis tros rea les en la ad mi nis tra ción cen tral de Bar ce lo na, una
tor pe de sig na ción po día de ter mi nar la pa ra li za ción del fun cio‐ 
na mien to del go bierno y mul ti pli car las di fi cul ta des de to da
una se rie de vi rre yes. El es la bón más dé bil en el go bierno del
Prin ci pa do du ran te una par te con si de ra ble de los rei na dos de
Fe li pe III y Fe li pe IV fue don Alexos de Ma ri món, go ber na dor
de Ca ta lu ña des de 1613 has ta 1639. El car go de go ber na dor
ha bía lle ga do a ser vi ta li cio, y en 1613 le fue con ce di do ines pe‐ 
ra da men te a Ma ri món, go ber na dor en ton ces del cas ti llo de Sal‐ 
ses, en par te por su ayu da en la ex pul sión de Es pa ña de los mo‐ 
ris cos[41], y en par te por que te nía ren tas pri va das[42]. El nom bra‐ 
mien to de Ma ri món fue un de sas tre. Du ran te las dé ca das de
1620 y 1630 to dos los vi rre yes se que ja ron de su con duc ta.
Don de quie ra que iba ori gi na ba con flic tos; sus re la cio nes con
los ban di dos que de bía per se guir eran a ve ces sos pe cho sa men te
es tre chas; te nía un ta len to es pe cial pa ra en con trar se a la dis‐ 
tan cia más ima gi na ble del lu gar en el que se ha bía co me ti do
cual quier cri men, aun que se mos tra ba pre su ro so por apun tar se
el mé ri to de cual quier éxi to, y en sus úl ti mos años fue ca si im‐ 
po si ble ha cer que salie se de Bar ce lo na[43]. Aun que sus fal tas por
omi sión y co mi sión tor nan ca si im po si ble un go bierno efi caz,
no po día ha cer se na da. El ma tri mo nio de Ma ri món con do ña
An na de Pi nós, her ma na del con de de Va ll fo go na, le ha bía pro‐ 
por cio na do una po si ción so cial in con quis ta ble, y a tra vés de
sus re la cio nes dis fru ta ba de la pro tec ción de per so na jes in flu‐ 
yen tes en la cor te, en la que un gran de le man te nía in for ma do
de cual quier mo vi mien to que em pren die sen sus ene mi gos[44].

Aun que la pre sen cia de un Ma ri món en la ad mi nis tra ción
con tri bu yó mu cho a obs ta cu li zar la obra del go bierno, una cau‐ 
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sa más im por tan te de la de bi li dad de la Co ro na en Ca ta lu ña era
im per so nal: la per ma nen te es ca sez de di ne ro. Los fun da men tos
fis ca les de la au to ri dad real en el Prin ci pa do eran ex cep cio nal‐ 
men te pre ca rios. To dos los im pues tos se cu la res es ta ban en ma‐ 
nos de la Di pu ta ción, que te nía fun cio na rios por to do el Prin ci‐ 
pa do pa ra re cau dar los de re chos de im por ta ción y ex por ta ción
y la ta sa so bre los pa ños, los cua les cons ti tuían la ma yo ría de
sus in gre sos[45]. Una pe que ña par te de es tos in gre sos iban a re‐ 
don dear los sa la rios de al gu nos fun cio na rios de la ad mi nis tra‐ 
ción real, y lo res tan te, una vez que ha bían si do cu bier tas las
ne ce si da des de la Di pu ta ción, de bía que dar co mo re ser va pa ra
que el Prin ci pa do pu die se pa gar al rey el sub si dio que le vo ta se
en las Cor tes. En la prác ti ca, sin em bar go, las co sas eran muy
di fe ren tes. La Di pu ta ción te nía gran fa ci li dad pa ra gas tar el di‐ 
ne ro, y cuan do las Cor tes se vol vían a reu nir ge ne ral men te no
ha bía re ser vas, y ha bía que es ta ble cer nue vos im pues tos. Así
pues, la Co ro na se be ne fi cia ba so lo muy mar gi nal men te de to‐ 
do el di ne ro que pa sa ba por las ar cas de la Di pu ta ción.

La ma yor fuen te de in gre sos de la Co ro na en el Prin ci pa do
era la ecle siás ti ca. Ha bía en Ca ta lu ña, co mo en to dos los do mi‐ 
nios del rey de Es pa ña, tres fuen tes de in gre sos re gu la res pro‐ 
ce den tes de con ce sio nes pa pa les. La cru za da era el in gre so ob‐ 
te ni do por la ven ta anual de bu las de in dul gen cia, que com pra‐ 
ba ca si to do el mun do a 2 rea les ca da una[46]; el subsidi o la
quarta era una par te pro por cio nal de los in gre sos de la Igle sia
ce di dos a la Co ro na pa ra la de fen sa de la fe; y el ex cu sa do, la
más re cien te de las con ce sio nes pa pa les, pro ce día del pa go a la
Co ro na, en vez de a la Igle sia, del diez mo de la ca sa prin ci pal de
ca da pa rro quia[47].

Es tos tres ti pos de im pues tos su ma ban en to tal 85 500 lliures

al año:



134

quarta 16 500

Ex cu sa do 7000

Cru za da 62 000

85 500

(quarta y Ex cu sa do[48], Cru za da[49])

Era una su ma im por tan te, pe ro no re por ta ba nin gún be ne fi‐ 
cio a la ad mi nis tra ción vi rrei nal. To dos es tos im pues tos eran
arren da dos por la Co ro na a sus ban que ros, que te nían agen tes
pa ra re cau dar los en to das las pro vin cias de Es pa ña. Su pro duc‐ 
to era des ti na do a su fra gar obli ga cio nes rea les es pe cí fi cas, co‐ 
mo el pa go de la cons truc ción de bar cos en las ata ra za nas de
Bar ce lo na, o bien era ab sor bi do en las ren tas ge ne ra les de la
Co ro na, las cua les iban a pa rar a los ban que ros a cam bio de sus
prés ta mos al rey.

¿Dón de, en ton ces, en contra ba di ne ro el go bierno real en Ca‐ 
ta lu ña? La pre gun ta que da per fec ta men te con tes ta da por una
re vi sión de sus ór ga nos fi nan cie ros, cu yo nú me ro y com ple ji‐ 
dad no pue de de cir se pre ci sa men te que es tu vie sen jus ti fi ca dos
por las ren tas que en tre to dos con se guían reu nir. Ha bía cua tro
de par ta men tos fi nan cie ros: la ofi ci na del mestre racional, la
batllia general y su equi va len te en los con da dos, la procuradoria

reial, y la tresoreria. El mestre racional era un car go he re di ta rio
en la fa mi lia del mar qués de Ay to na, y era ejer ci do, en la tam‐ 
bién he re di ta ria au sen cia de la fa mi lia del Prin ci pa do, por un
lloctinent o de le ga do, ca ba lle ro ca ta lán. Co mo es te car go no re‐ 
cau da ba im pues tos, su obli ga ción, en com pa ñía de sus asis ten‐ 
tes, era la de cui dar de que to das las ren tas e im pues tos rea les
del Prin ci pa do fuesen de bi da men te re cau da dos[50]. Era, de he‐ 
cho, un car go de con ta bi li dad e in ves ti ga ción, y re vi sa ba las
cuen tas tan to de los fun cio na rios lo ca les de la Co ro na —los
veguers y batlles— co mo de las ciu da des del Prin ci pa do, las cua‐ 
les, en vir tud de de ter mi na das con di cio nes de sus car tas, pa ga‐ 
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ban un quint de sus im pues tos anua les a la Co ro na[51]. Te nía
unos in gre sos pro pios pro ce den tes de di ver sas fuen tes y que
to ta li za ban de 3000 a 4000 lliures al año[52], pe ro ne ce si ta ba to‐ 
do ese di ne ro pa ra pa gar los sa la rios de sus pro pios fun cio na‐ 
rios y las pen sio nes otor ga das por mo nar cas de ma sia do ge ne‐ 
ro sos.

La Ba tllia Ge ne ral, a di fe ren cia de la ofi ci na del mestre

racional, se ocu pa ba ac ti va men te de re cau dar di ne ro, pe ro sus
fun cio nes eran tan to ju di cia les co mo ad mi nis tra ti vas. Era al
mis mo tiem po la ofi ci na y el tri bu nal de la Co ro na en cuan to
te rra te nien te. Los ca sos que allí se de ba tían en cuan to tri bu nal
eran feu da les y pa tri mo nia les, con una cuan tía má xi ma de 400
lliures, por en ci ma de la cual el ca so iba a la Au dien cias[53]. El
batlle general y sus ase so res se ocu pa ban de que los pro pie ta rios
de feu dos de la Co ro na re co no cie sen sus obli ga cio nes; de que
los deu do res del rey pa ga sen sus deu das; de que los ca mi nos y
los puen tes se con ser va sen ade cua da men te; de que los mo li nos
rea les es tu vie sen en con di cio nes de tra ba jar; y de que el pa tri‐ 
mo nio real en el Prin ci pa do es tu vie se bien cui da do, y, a ser po‐ 
si ble, au men ta se.

Una de las ma yo res des gra cias de la ad mi nis tra ción vi rrei nal
era que es te pa tri mo nio se ha lla ba, en 1600, muy re du ci do. En
al gu nos lu ga res de Es pa ña, co mo en Va len cia, el rey era to da vía
un te rra te nien te a con si de ra ble es ca la, pe ro en Ca ta lu ña era di‐ 
fe ren te. A lo lar go de los si glos, una su ce sión de re yes en di fi‐ 
cul ta des ha bían ena je na do tan gran par te de las pro pie da des de
la Co ro na en el Prin ci pa do, que que da ba en ton ces muy po co
del pa tri mo nio pri mi ti vo de los re yes de Ara gón. Con una gran
par te de Ca ta lu ña en ma nos del du que de Car do na, y la ma yor
par te de lo res tan te dis tri bui do en tre la Igle sia y los ba ro nes,
mu chos de los cua les te mían que la Co ro na pu die ra al gún día
re cu pe rar sus pro pie da des ena je na das, el pa tri mo nio real en
Ca ta lu ña era so lo el fan tas ma de un pa tri mo nio. Es to que ría
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de cir que no exis tían só li das ba ses fi nan cie ras pa ra el go bierno
real en el Prin ci pa do, co mo las que hu bie se pro por cio na do una
fir me fa lan ge de tie rras de la Co ro na. En lu gar de ello, la Co ro‐ 
na po seía un mo lino aquí, cier tos de re chos he re di ta rios allá,
pe ro nin gún nú cleo sus tan cial de pro pie dad. Y re sul ta muy du‐ 
do so que es tu vie se re ci bien do to do el be ne fi cio ni si quie ra de
los es ca sos de re chos que po seía. Teó ri ca men te, esos de re chos
es ta ban pro te gi dos por quin ce de le ga dos o lloctinents de la Ba‐ 
tllia Ge ne ral, si tua dos en di fe ren tes pun tos del Prin ci pa do. Su
la bor con sis tía en arren dar las pro pie da des y ren tas de la Co ro‐ 
na en su lo ca li dad, y re mi tir el di ne ro a la Ba tllia Ge ne ral[54].
Mas, co mo te nían mu chos ami gos y re ci bían un sa la rio in sig ni‐ 
fi can te que os ci la ba en tre 6 y 25 lliures al año[55], no po dían
con si de rar se ex ce si va men te ce lo sos en su preo cu pa ción por el
pa tri mo nio real[56]. Más de un vi rrey a co mien zos del si glo XVII

tra tó de ha cer al go pa ra re me diar ta les abu sos. Se creía que
mu chas ciu da des y vi llas que per te ne cían pro pia men te a la Co‐ 
ro na se ha bían de ja do per der por pu ra ne gli gen cia, y se te nía la
es pe ran za de que la de sig na ción de un pro cu ra dor fis cal pa tri mo‐ 

nial es pe cial per mi tie se co men zar una ins pec ción sis te má ti ca
de las car tas mu ni ci pa les. Sin em bar go, ca si na da re sul tó de to‐ 
do es to. In clu so en ca so de pro pie dad du do sa se po día ase gu rar
que el pro ce so en la Au dien cia du ra ría in de fi ni da men te. Es sin‐ 
to má ti co de las di fi cul ta des —e in ci den tal men te una prue ba de
cuán le jos es ta ba la Au dien cia de ser un sim ple ins tru men to pa‐ 
si vo de la Co ro na— que du ran te to do el año 1629 no pa sa ra de
la Ba tllia Ge ne ral a la Au dien cia ni un so lo ca so que fue se de ci‐ 
di do a fa vor de la Co ro na[57].

Co mo con se cuen cia de la in su fi cien cia del pa tri mo nio real y
de un lar go pe rio do de ad mi nis tra ción ina de cua da, las ren tas
que en tra ban en la Ba tllia Ge ne ral eran es ca sas. En 1610 tu vo
unos in gre sos de 5111 lliures y, co mo se ne ce si ta ban 5157
lliures pa ra sus pro pios gas tos de fun cio na mien to, no ha bía ex‐ 
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ce den te del que pu die se va ler se el vi rrey. Cier ta men te, se pre‐ 
sen ta ban los in gre sos co mo un po si ble sal do deu dor, por que la
Co ro na ha bía au men ta do sus car gas a ba se de con ce der cier to
nú me ro de pen sio nes pa ga de ras con sus ren tas. De bía pa gar
pen sio nes a los he re de ros de don No fre d’Alen torn y a otros
die cio cho pen sio na dos, que co bra ban en tre 100 y 500 lliu res al
año. Los atra sos eran, na tu ral men te, im por tan tes, y en 1610 la
Ba tllia Ge ne ral de bía al re de dor de 17 992 lliures[58].

Si la Ba tllia Ge ne ral o la ofi ci na del mestre racional hu bie sen
te ni do al gún ex ce den te de ren tas, es te hu bie se ido a pa rar al
otro de par ta men to fi nan cie ro, la Tre so re ria, que te nía la fun‐ 
ción de ofi ci na de pa gos de la ad mi nis tra ción. El regent en car‐ 
ga do de la Tre so re ria —ge ne ral men te un miem bro de la aris to‐ 
cra cia, co mo el batlle general y el lloctinent del mestre racional—

era des cri to por un vi rrey co mo «el me dio prin ci pal o el to do
por don de los lu gar te nien tes de V. Ma gd he mos de go ber nar…
pies y ma nos del vi rrey[59]». La im por tan cia de su de par ta men to
es ta ba ple na men te de acuer do con es ta des crip ción. No so lo
era res pon sa ble el de par ta men to del pa go pun tual de to dos los
fun cio na rios rea les, sino que era tam bién la ofi ci na re cep to ra
del grue so de las ren tas rea les. Si hu bie se ha bi do más pro pie da‐ 
des de la Co ro na en Ca ta lu ña, la Ba tllia Ge ne ral ha bría si do se‐ 
gu ra men te equi pa ra da a la Tre so re ria co mo fuen te de in gre sos
pa ra la ad mi nis tra ción real. Tal co mo era, los de re chos prin ci‐ 
pa les, no sien do pa tri mo nia les o feu da les, eran pa ga dos di rec‐ 
ta men te a la Tre so re ria. Es tos de re chos con sis tían en los quint,
pa ga dos por al gu nas ciu da des, con un va lor en tre 12 000 y
13 000 lliures al año; in dem ni za cio nes por de li tos (3000 o 4000
lliures); y di ne ro de las fian zas (2000 lliures).

Gra cias a los in gre sos de la Tre so re ria, el to tal anual de in‐ 
gre sos de la ad mi nis tra ción vi rrei nal se acer ca ba a la ci fra de
40 000 lliures.
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Tre so re ria 19 000 lliures

Mes tre ra cio nal 4000

Ba tllia ge ne ral 7000

Pro cu ra do ria rei al dels Co m ta ts 7000

37 000

Es ta ci fra[60] sig ni fi ca que los in gre sos de la Co ro na pro ce‐ 
den tes de to das las fuen tes se cu la res eran me nos de la mi tad de
los in gre sos anua les de la ciu dad de Bar ce lo na so la, y úni ca‐ 
men te la cuar ta par te de los in gre sos que re ci bía la Di pu ta ción.
No pue de ha ber me jor co men ta rio so bre la de bi li dad del rey de
Es pa ña en su Prin ci pa do de Ca ta lu ña.

Un in gre so de 37 000 lliures era to tal men te in su fi cien te pa ra
un go bierno efi caz. Aun que la Di pu ta ción apor ta ba ca si 10 000
lliures al año pa ra sa tis fa cer los sa la rios de los fun cio na rios rea‐ 
les y de los jue ces de la Au dien cia[61], la Co ro na te nía to da vía
que bus car otras 13 000 lliures pa ra equi li brar el pre su pues to[62],
y es ta ci fra ex clu ye el sa la rio del vi rrey, de 6000 du ca dos. Es te
ha bía de ex traer se de las ren tas del pa tri mo nio de la Co ro na de
Va len cia[63], lo cual cons ti tu ye un re fle jo sig ni fi ca ti vo del es ta do
de las fi nan zas de la Co ro na en el Prin ci pa do. Una vez que ha‐ 
bían si do pa ga dos los sa la rios de los fun cio na rios rea les y cu‐ 
bier tos los gas tos nor ma les de los tri bu na les rea les, que da ba
muy po co de las pri mi ti vas 37 000 lliures pa ra el go bierno, es
de cir, pa ra com ba tir a los ban di dos o pa ra man te ner el or den.
En 1626, cuan do el nú me ro de ban di dos ha bía de cre ci do con si‐ 
de ra ble men te, el du que de Ma que da pu so la con di ción pa ra
acep tar el vi rrei na to de que te nía que re ci bir 20 000 du ca dos —
más de los in gre sos to ta les de la Tre so re ria— pa ra fi nan ciar las
ope ra cio nes contra los ban di dos[64]. Una su ma mu cho ma yor se
hu bie se re que ri do en los pri me ros años del si glo XVII, cuan do el
ban do le ris mo es ta ba en su pun to cul mi nan te. Pe ro, sim ple‐ 
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men te, no ha bía di ne ro dis po ni ble; y, co mo sa bía to do vi rrey —
y to do ban di do—, la ad mi nis tra ción real, sin un real en las ar‐ 
cas, es ta ba con de na da a la im po ten cia.

Teó ri ca men te, el go bierno ne ce si ta ba tro pas pa ra rea fir mar
su au to ri dad, pe ro tam bién pa ra es to ca re cía de los fon dos su fi‐ 
cien tes. Aun que los pri vi le gios de Bar ce lo na prohi bían el man‐ 
te ni mien to de tro pas rea les den tro de la ciu dad, el rey te nía
tro pas acan to na das en los cas ti llos que pro te gían la fron te ra del
Prin ci pa do con Fran cia, y el mar qués de Al ma zán re ti ró do ce
ji ne tes y trein ta in fan tes de esas guar ni cio nes pa ra per se guir a
ban do le ros[65]. Pe ro la re ti ra da de es ta pe que ña fuer za de las
guar ni cio nes ape nas si era so por ta ble, pues la pe nu ria de la Co‐ 
ro na era tal que du ran te el rei na do de Fe li pe III las de fen sas de
la fron te ra del Prin ci pa do ha bían ca si de ja do de exis tir. En
1621, des pués de no ha ber se re ci bi do nin gu na pa ga du ran te
tres años, se su po que, de los 700 hom bres que es ta ban en Per‐ 
pi ñán, el bas tión prin ci pal contra un ata que fran cés, so lo que‐ 
da ban vein ti cin co. Las guar ni cio nes de Ro sas, Sal ses, Opol y
Co lliou re se ha bían eva po ra do de for ma si mi lar, y los hom bres
que ha bían que da do se ha bían co lo ca do co mo jor na le ros en el
cam po, pa ra po der sub sis tir[66].

Ade más de sus de fi cien cias in ter nas y su pe ren ne es ca sez de
di ne ro en me tá li co, la ad mi nis tra ción vi rrei nal se en contró
tam bién obs ta cu li za da por las in mu ni da des y pri vi le gios pri va‐ 
dos que im pe dían en Ca ta lu ña, co mo en to da Eu ro pa, el pleno
ejer ci cio del po der real. Las ju ris dic cio nes rea les, se ño ria les,
ecle siás ti cas y mix tas di vi dían el Prin ci pa do en un ar chi piéla go
de is las pri va das, mu chas de ellas ex ten sas y va lio sas. El du que
de Car do na po seía vas tas zo nas del país; tam bién las ca tor ce
aba días de Ca ta lu ña, de las cua les la más ri ca, Ri po ll, te nía más
de 6000 va sa llos[67].

El ti po más com ple to de ju ris dic ción pri va da era co no ci da
co mo mer i mixt imperi, es de cir, la com ple ta ju ris dic ción ci vil y
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cri mi nal, in clu yen do el de re cho a sen ten ciar a muer te, sim bo li‐ 
za do lú gu bre men te por las hor cas exis ten tes en las tie rras de
mu chos ba ro nes. Es ta cla se de ju ris dic ción era muy co di cia da,
y a ve ces usur pa da. Los no bles que com par tían la ju ris dic ción
con la Co ro na de man da ban al rey ju ris dic ción tan to cri mi nal
co mo ci vil, co mo re com pen sa por sus pre ten di dos ser vi cios.
Al ter na ti va men te, tra ta ban de apro piár se la por mé to dos as tu‐ 
tos co mo la ma yo ría de los ba ro nes de los al re de do res de la ciu‐ 
dad de Cer ve ra, quie nes ya po seían ju ris dic ción ci vil y que rían
mer i mixt imperi[68]. Es to era ma te ria de fuer te preo cu pa ción
pa ra los ha bi tan tes de la ciu dad, que sos te nían des es pe ra das ac‐ 
cio nes de re ta guar dia pa ra sal var a los cam pos ve ci nos de caer
ba jo el ab so lu to con trol de la aris to cra cia lo cal. Aun que le gal‐ 
men te era po si ble ape lar a la Au dien cia a par tir del tri bu nal se‐ 
ño rial, mu chos va sa llos se en contra ban en una di fí cil po si ción
pa ra apro ve char se de es te de re cho; y los batlles y otros fun cio‐ 
na rios de un ba rón del lu gar eran mu cho más rea les que los tri‐ 
bu na les del rey en la le ja na Bar ce lo na.

Na da mues tra me jor las li mi ta cio nes del po der real en el
Prin ci pa do que un aná li sis de la pro pie dad de las zo nas de ju‐ 
ris dic ción. Al con tar ca da ju ris dic ción com par ti da co mo una
mi tad, las ciu da des, vi llas y uni da des ad mi nis tra ti vas más pe‐ 
que ñas (llocs) del Prin ci pa do dan el si guien te re par to:

Ju ris dic ción se ño rial 1114,50 (de las cua les el du que de Car do na te nía 238,50)

Ju ris dic ción real 681

Ju ris dic ción ecle siás ti ca 589,50

2385

Si es tas ci fras son co rrec tas —y es po si ble que sean de ma sia‐ 
do ge ne ro sas pa ra la Co ro na—, el 71 por 100 de to das las ju ris‐ 
dic cio nes en el Prin ci pa do es ta ban en ma nos no rea les[69].



141

Es to ha ce más fá cil com pren der la fal ta de éxi to de los fun‐ 
cio na rios rea les contra los ban di dos. Por muy efi caz men te que
fue se per se gui do un ban do le ro por un batlle real, siem pre po día
es ca par a una ba ro nía pri va da, en la que los fun cio na rios rea les
no po dían to car lo. La au to ri dad real en el cam po de pen día,
pues, de la es tre cha co ope ra ción en tre los fun cio na rios se ño‐ 
ria les y rea les. Es to no re sul ta ba fá cil de con se guir. Los mis mos
no bles es ta ban con fre cuen cia con fa bu la dos con los ban di dos, y
se in cli na ban más a ayu dar les que a per se guir les; mu chos ba ro‐ 
nes eran ab sen tis tas, y no te nían nin gún con trol so bre sus va sa‐ 
llos[70]; sus ad mi nis tra do res pre fe rían la tran qui la vi da ur ba na a
los ri go res y fa ti gas de per se guir a ban do le ros[71] y sus su bor di‐ 
na dos ac tua ban con fre cuen cia en com pli ci dad con los ban di‐ 
dos.

Allí don de las in mu ni da des te rri to ria les no in ter fe rían en las
ac ti vi da des de los fun cio na rios rea les, el des en vol vi mien to de
la jus ti cia se veía con fre cuen cia obs ta cu li za do por las in mu ni‐ 
da des de los sec to res pri vi le gia dos de la co mu ni dad. De las in‐ 
mu ni da des ecle siás ti cas la más per ju di cial era pro ba ble men te la
de los fa mi lia res de la In qui si ción. Con la pre ten sión de te ner la
ex clu si va com pe ten cia en to dos los ca sos que in vo lu cra ran a
per so nas re la cio na das con ella y sus ser vi do res, la In qui si ción
re pre sen ta ba un pro ble ma pa ra las au to ri da des tan to en Ca ta‐ 
lu ña co mo en los otros do mi nios del rey de Es pa ña[72]. Aun que
la re sis ten cia ca ta la na al es ta ble ci mien to de la In qui si ción de
nue vo es ti lo de Fer nan do el Ca tó li co te nía una lar ga his to ria[73]

y los tres in qui si do res que en ca be za ban el tri bu nal en Bar ce lo‐ 
na no eran na ti vos, no pa re ce que la In qui si ción pue da ser con‐ 
tem pla da co mo un ins tru men to pa ra el do mi nio del Prin ci pa do
por Cas ti lla. En Ca ta lu ña, co mo en cual quier otra par te, era
más bien un es ta do in de pen dien te den tro del Es ta do, tan sus‐ 
cep ti ble de en trar en con flic to con el vi rrey y la Au dien cia co‐ 
mo con las Cor tes y la Di pu ta ción.
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A cau sa de la na tu ra le za abrup ta de la tie rra y la pro xi mi dad
de una Fran cia ata ca da por la he re jía, era prác ti ca de la In qui si‐ 
ción nom brar un fa mi liar en Ca ta lu ña por ca da cin cuen ta ho‐ 
ga res[74]. Es ta ci fra era con si de ra da ex ce si va por los ca ta la nes, y
to das las Cor tes pro tes ta ban contra el nú me ro de fa mi lia res y
contra las in mu ni da des de que dis fru ta ban. Las Cor tes de 1599
re dac ta ron una se rie de ar tícu los li mi tan do los po de res de la
In qui si ción y re du cien do el nú me ro de fa mi lia res[75], pe ro, aun‐ 
que el rey dio su con sen ti mien to for mal, su apro ba ción de fi ni‐ 
ti va de pen día de la aquies cen cia pa pal, y es ta fue cui da do sa‐ 
men te de ja da en sus pen so[76]. Sin em bar go, unas Cor tes an te‐
rio res ha bían con se gui do una vic to ria im por tan te so bre la In‐ 
qui si ción que mo di fi có pro fun da men te su ca rác ter y la di fe ren‐ 
ció de la In qui si ción de los otros do mi nios del rey. Por una ley
de 1585, el car go de fa mi lia res fue de cla ra do in com pa ti ble con
otros car gos pú bli cos, y, co mo con se cuen cia de ello, po ca gen te
de ca te go ría es ta ba dis pues ta a acep tar el nom bra mien to de fa‐ 
mi liar[77]. Es to contras ta ba mu cho con Si ci lia, don de mu chos
no bles se con vir tie ron en fa mi lia res pa ra es ca par de la ju ris dic‐ 
ción real, y don de la In qui si ción era, na tu ral men te, más po de‐ 
ro sa, por que dis fru ta ba del apo yo aris to crá ti co[78].

Gran par te de la hos ti li dad de las Cor tes ha cia la In qui si ción
es ta ba, pues, ins pi ra da por los no bles, que es ta ban re sen ti dos
por el he cho de que sus pro pios va sa llos pu die ran es ca par a su
ju ris dic ción acep tan do un nom bra mien to de fa mi liar. Las mis‐ 
mas pa la bras de la fór mu la del nom bra mien to mues tran la ex‐ 
ten sión de la ame na za a la ju ris dic ción tan to se ño rial co mo
real: «Con fian do de vos Se bas tián Pa re ts, la bra dor, ve cino de
di cho lu gar de Fo na lle ras, por ser co mo sois per so na de to da
con fian za… vos nom bra mos y lo ca mos por fa mi liar des te san to
ofi cio… y exhor ta mos y re que ri mos a to dos y cua les quier jus ti‐ 
cias así ecle siás ti cos co mo se gla res de que os ha gan y ten gan
por tal fa mi liar, guar dán doos y ha cién doos guar dar to das las
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exen cio nes, pri vi le gios y li ber ta des… (que) los que son fa mi lia‐ 
res de ben y pue den go zar, y os da mos li cen cia y fa cul tad pa ra
que po dáis traer y trai gáis ar mas, así offen si vas co mo de fen si‐
vas, de día y de no che…». Cual quier fun cio na rio que le mo les‐ 
ta se lo ha ría ba jo pe na de ex co mu nión[79].

En es tas cir cuns tan cias, no re sul ta sor pren den te que mu chos
de los que se con vir tie ron en fa mi lia res se preo cu pa sen pri‐ 
mor dial men te o bien por es ca par de la opre sión se ño rial o por
bus car un man to, al ser vi cio de la In qui si ción, pa ra sus pro pios
ma ne jos in con fe sa bles. Los nom bres de los fa mi lia res fi gu ran
de ma ne ra des ta ca da en tre los acu sa dos de re la cio nar se con los
ban di dos[80], pe ro la in fluen cia que ejer cía el San to Ofi cio en la
cor te sig ni fi ca ba que la Co ro na no ha ría nun ca na da pa ra re du‐ 
cir los po de res de los agen tes de la In qui si ción.

En otros as pec tos, tam bién las in mu ni da des ecle siás ti cas
cons ti tuían una fuen te de con flic tos per ma nen tes pa ra la ad mi‐ 
nis tra ción vi rrei nal. Siem pre era po si ble pa ra un cri mi nal evi‐ 
tar ser cap tu ra do re fu gián do se en una igle sia. Don Car les de
Ale many, no ble con an te ce den tes cri mi na les que se re mon ta‐ 
ban a 1594, y el más fa mo so fal si fi ca dor de mo ne da en el Prin‐ 
ci pa do, es ca pó de la jus ti cia du ran te más de vein te años vi vien‐ 
do en ca sas que es ta ban al la do de igle sias, por las que po día
des apa re cer cuan do la per se cu ción se ha cía muy ago bian te[81].
So lo en 1625 el em ba ja dor es pa ñol en Ro ma con si guió una mo‐ 
di fi ca ción de esos de re chos de asi lo[82]. Has ta en ton ces fue ron
de un va lor ines ti ma ble pa ra los de lin cuen tes, da do es pe cial‐ 
men te que las cons ti tu cio nes del Prin ci pa do aña dían el re fi na‐ 
mien to de que si el cri mi nal, al salir de la igle sia, era en contra‐ 
do ino cen te del cri men por el que ha bía bus ca do re fu gio, era
per do na do au to má ti ca men te de los de li tos an te rio res que hu‐ 
bie se po di do co me ter.

Sin em bar go, de to dos los pri vi le gios e in mu ni da des que
exis tían en Ca ta lu ña, los más eno jo sos pa ra la ad mi nis tra ción
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real eran los pri vi le gios de la aris to cra cia. Un no ble o un ca ba‐ 
lle ro en Ca ta lu ña, co mo en otros lu ga res de Es pa ña, no po día
ser tor tu ra do ni po día ser en car ce la do por deu das; más aún, so‐ 
lo po día ser ci ta do an te la Au dien cia, y so lo po día ser pro ce sa‐ 
do si la par te agra via da pre sen ta ba una de nun cia[83]. Es ta úl ti ma
cláu su la era la me jor ga ran tía po si ble de la in mu ni dad aris to‐ 
crá ti ca. Sig ni fi ca ba que, ex cep to cuan do ha bía co me ti do un cri‐ 
men com pren di do en las regalies, un no ble cul pa ble no po día
ser lle va do an te la jus ti cia a me nos que la par te ofen di da o sus
pa rien tes pre sen ta sen el ca so por es cri to a los mi nis tros del rey,
lo cual pa sa ba muy de tar de en tar de.

Los pri vi le gios pro pios de la aris to cra cia mues tran cla ra‐ 
men te có mo las cons ti tu cio nes ata ban las ma nos del vi rrey y de
sus fun cio na rios. Es to era lo que los ha cía sa cro san tos a los ojos
de la cla se go ber nan te ca ta la na, aun que una o dos per so nas pu‐ 
die sen sen tir se mo les tas por el gra do de li cen cia que per mi tían
los pri vi le gios. In clu so un de fen sor tan en tu sias ta de las le yes
ca ta la nas co mo el emi nen te le tra do Doc tor Fon ta ne lla pen sa ba
que al gu nos pri vi le gios aris to crá ti cos eran ex ce si vos e injus‐ 
tos[84], y un es tu dio de la so cie dad ca ta la na en el si glo XVII ha ce
di fí cil evi tar la im pre sión de que mu chas de las cons ti tu cio nes
es ta ban sien do ex plo ta das en in te rés de unos cuan tos es co gi‐ 
dos. La Di pu ta ción, con tro la da por unos cuan tos no bles in flu‐ 
yen tes y por la oli gar quía de Bar ce lo na, era se gu ro que lan za ría
es tri den tes gri tos de pro tes ta contra las trans gre sio nes, rea les o
su pues tas, de las cons ti tu cio nes siem pre que es tu vie sen en pe li‐ 
gro in te re ses aris to crá ti cos. Si obra ría con tan ta ener gía cuan‐ 
do los de re chos de otros sec to res de la co mu ni dad es tu vie sen
ame na za dos era una cues tión muy du do sa. Se gún las au to ri da‐ 
des de Cer ve ra, bien al con tra rio: «Per l’ex pe rièn cia s’és vist
que, suc ceint-se cas de contra fac ció de cons ti tu cions i pri vi le‐ 
gis, en ésser in te rès de per so nes ecle siàs ti ques o mi li tars, en lo
punt los Di pu ta ts ixen a la de fen sa… i quan se fan agra vis a uni‐ 
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ver si ta ts o per so nes del braç real, di ts Di pu ta ts re cu sen d’ei xir a
la de fen sa[85]». La Di pu ta ción, que fue en un tiem po el bas tión
de las li ber ta des ca ta la nas, ha bía caí do víc ti ma de los in te re ses
de par ti do, y apa re cía aho ra po co más que co mo un bas tión de
los pri vi le gios aris to crá ti cos.

En tre ellas dos, no ble za y Di pu ta ción, dis fru ta ban de una
po si ción emi nen te en el Prin ci pa do. Ellas te nían la ini cia ti va, y
ca da vez que se ce le bra ban Cor tes en la pro vin cia au men ta ban
su po der, pues to que el rey, en úl ti ma ins tan cia, es ta ba más in‐ 
te re sa do en ase gu rar se un sub si dio im por tan te que en re for zar
la ma no de su go bierno en Ca ta lu ña. Así pues, por un pro ce so
na tu ral, el po der de la Co ro na en el Prin ci pa do fue dis mi nu‐ 
yen do a lo lar go del si glo XVI. Des pués de ca da se sión de Cor tes,
la no ble za era un po co más fuer te que an tes, y las cons ti tu cio‐
nes se ha cían sen tir ca da vez con ma yor in ten si dad en el área
ocu pa da to da vía por la ad mi nis tra ción vi rrei nal. Es te pro ce so
al can zó su pun to cul mi nan te en las Cor tes de 1599. Es tas fue‐ 
ron las Cor tes que ins ti tu ye ron las des afor tu na das vi si tas de los
fun cio na rios rea les[86], rea fir ma ron to dos los pri vi le gios de los
militars[87], es ti pu la ron que el regent la Reial Tresoreria ha bía de
ser en el fu tu ro un no ble[88], y or de na ron que to das las ape la cio‐ 
nes de los tri bu na les se ño ria les que se fa lla ban en la Au dien cia
ha bían de ser de vuel tas a los ba ro nes[89]. Fue ron con ce sio nes
co mo es tas las que ur gie ron al en ton ces vi rrey, du que de Fe ria,
a es cri bir a su se cre ta rio:

La ne ce si dad que hay de mí en es ta pro vin cia creo es po ca,
pues con es tas Cor tes nin gún go ber na dor pue da ha ber tan bue‐ 
no que pue da te ner la pro vin cia con cer ta da, ni tan ma lo que la
pue da des com po ner más de lo que la han de ja do las mis mas le‐ 
yes y ejem plos de la jus ti cia dis tri bu ti va… Es la más des di cha da
pro vin cia que hay en el mun do[90].

En cier to sen ti do, el pe si mis mo de Fe ria era jus ti fi ca ble. Ca‐ 
ta lu ña era in go ber na ble, o al me nos era in go ber na ble pa ra la
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ad mi nis tra ción real por sí so la. Un pu ña do de fun cio na rios mal
re mu ne ra dos, la ma yo ría de ma sia do es tre cha men te aso cia dos a
una u otra fac ción pa ra ser efi ca ces o im par cia les, te nía po cas
es pe ran zas de man te ner el or den si no te nía las ma nos li bres.
Con to do, eso ha bía su ce di do siem pre, y las Cor tes de 1599,
aun que des afor tu na das, no ha bían he cho otra co sa que re ti rar
una o dos pie dras de un edi fi cio ya en rui nas. Nin gún go bierno
en la Eu ro pa del si glo XVII era ca paz de man te ner el or den úni‐ 
ca men te con el es fuer zo de sus pro pios fun cio na rios. En úl ti ma
ins tan cia, su éxi to de pen día de la co ope ra ción de la aris to cra cia
y de la aquies cen cia, si no la ayu da po si ti va, de la ma sa de la po‐ 
bla ción. Ca ta lu ña no era una ex cep ción.

En tiem pos re la ti va men te nor ma les, era po si ble dar por des‐ 
con ta do co mo mí ni mo una aquies cen cia des ga na da de la po‐ 
bla ción lo cal. Cuan do se creía que un cri mi nal es ta ba ron dan do
por los al re de do res ha bía un to que ge ne ral, co no ci do por
sometent, y el batlle lla ma ba al pue blo pa ra ini ciar la per se cu‐ 
ción. Sin em bar go, el sometent era im po pu lar en las po bla cio‐ 
nes, que se que ja ban de las di fi cul ta des y los gas tos que ori gi na‐ 
ban es tas sali das, mien tras que los va sa llos de los ba ro nes per‐ 
ma ne cían ocio sos en las ca sas[91]; y es to so lía pro du cir mu cha
con mo ción, pe ro po cos re sul ta dos al fi nal[92]. Se hi zo un in ten to
de me jo rar es te pro ce di mien to en 1565, y de nue vo en tre 1605
y 1611, pa ra so lu cio nar la cre cien te ame na za de los ban do le ros.
Es te in ten to fue la unió, una es pe cie de sometent glo ri fi ca do, que
en cua dra ba a los ha bi tan tes de to da una re gión ba jo el man do
de unos ca pi ta nes es pe cial men te de sig na dos con el pro pó si to
de se guir el ras tro de los ban do le ros y les im po nía la obli ga ción
de in dem ni zar a cual quie ra que hu bie se su fri do un ata que de
los ban di dos[93].

Pa re ce que la unió tu vo al prin ci pio al gu nos éxi tos. Al me nos
fue ron pu bli ca dos en su ho nor al gu nos poe mas y pan fle tos, y se
can ta ron ala ban zas al vi rrey[94]. Sin em bar go, pa de cía de fec tos
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si mi la res a los del sometent y ape nas en tra ba a fon do en los for‐ 
mi da bles pro ble mas que im pli ca ba la per se cu ción de ban di dos
en un país mon ta ño so y con den sos bos ques. Cuan do se ha bía
de ter mi na do la zo na en la que se en contra ba una par ti da, se ha‐ 
bían reu ni do su fi cien tes agen tes de la ley y se ha bía lla ma do a
los pue blos co rres pon dien tes, los ban di dos te nían aún la ven ta‐ 
ja de una ma yor mo vi li dad y de ar mas su pe rio res. El ar ma de
fue go que pre fe rían era el pedrenyal, que con su me ca nis mo de
per cu sión era muy po pu lar en tre los ca ta la nes. En un in ten to
de re du cir el ín di ce de mor ta li dad en el Prin ci pa do, el vi rrey
emi tió un edic to en ma yo de 1602, prohi bien do por tar
pedrenyals de me nos de cua tro pams de lar go, ba sán do se en el
he cho de que los pedrenyals cor tos se ocul ta ban más fá cil men te
y cons ti tuían, por tan to, una ma yor ame na za[95]. Ade más de
pro vo car un gran des con ten to en tre los no bles, que se va lían
del pedrenyal cor to pa ra su pro pia de fen sa y pa ra los ac tos de
ven gan za, el edic to sur tió po co efec to. Na tu ral men te, los ban‐ 
di dos con ti nua ron usan do el ar ma prohi bi da, mien tras que los
fun cio na rios rea les y los ciu da da nos más res pe tuo sos con la ley
ca re cían aho ra de un buen ar ma con la que de fen der se. Cuan do
per se guían a ban di dos te nían que re cu rrir a los ar ca bu ces o a
los pedrenyals lar gos, que te nían una com pren si ble des ven ta ja
cuan do eran uti li za dos pa ra es te pro pó si to. Eran de ma sia do
pe sa dos pa ra ser lle va dos a pie ba jo la ca pa, o pa ra ser dis pa ra‐ 
dos con una so la ma no des de un ca ba llo, y des pe dían tal canti‐ 
dad de hu mo y lla mas que des car ta ban to da po si bi li dad de sor‐ 
pre sa[96].

To tal men te apar te de las di fi cul ta des téc ni cas y de los pro‐ 
ble mas de or ga ni za ción efi caz, ni el sometent ni la unió po dían
ser muy uti li za dos contra el ban do le ris mo or ga ni za do, por que
su éxi to de pen día de la co ope ra ción de aque llos que se sen tían
po co in cli na dos a co ope rar. Una vi lla po día es tar dis pues ta a
mo vi li zar se contra un la drón co mún, o a re cu pe rar una res que
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se hu bie ra lle va do un te rra te nien te ve cino, pe ro el ban do le ris‐ 
mo era un asun to di fe ren te. Los ban di dos po dían con tar con
las sim pa tías de mu chos de sus com pa trio tas, quie nes qui zá los
con si de ra ban pro tec to res de los po bres contra los ri cos, o sus
va le do res contra al gu nos fun cio na rios rea les que se ha bían he‐ 
cho odio sos en to da la re gión. E in clu so aun que un cam pe sino
no sintie se atrac ción por los ban di dos, un Ro ca Gui nar da era
una per so na mu cho más real y for mi da ble pa ra él que cual quier
mi nis tro de Bar ce lo na. Si no pro por cio na ba a los ban di dos co‐ 
mi da y be bi da y no man te nía en se cre to su pa ra de ro, le in cen‐ 
dia ban su pa jar y le ma ta ban a sus ani ma les[97]. Ate rro ri za da por
lo que po día su ce der les si da ban in for ma ción so bre los ban do‐ 
le ros, y qui zá ad mi ra da en se cre to de su arro jo y osadía, la ma sa
de la po bla ción pre fe ría no de cir ni ha cer na da. «En es ta tie rra
—es cri bía un vi rrey— siem pre nos per de mos por fal ta de prue‐ 
bas[98]». Si al guno sa bía al go, se lo ca lla ba.

Es to no era, por su pues to, una no ve dad. Los mi nis tros de
Fe li pe II en el Prin ci pa do se ha bían te ni do que en fren tar exac‐ 
ta men te con los mis mos pro ble mas que tan to con tra ria ban a
los mi nis tros de Fe li pe III. Sin em bar go, en con jun to ha bían
con se gui do con tro lar el ban do le ris mo. Es po si ble que su ta rea
fue se un po co más fá cil; que las con di cio nes so cia les y eco nó‐ 
mi cas fuesen bas tan te me nos fa vo ra bles a la rá pi da ex pan sión
del ban do le ris mo de lo que lle ga ron a ser más tar de. Pe ro si el
man te ni mien to del or den, co mo su gie re la es truc tu ra so cial y
ad mi nis tra ti va del país, de pen día en úl ti mo tér mino de la dis‐ 
po si ción de la aris to cra cia a co ope rar con la ad mi nis tra ción
real, la cla ve de los de sór de nes du ran te el rei na do de Fe li pe III
pue de en con trar se en un cam bio de la ac ti tud de la aris to cra cia
con res pec to al go bierno cen tral.

Por mu cho que se hu bie sen de bi li ta do sus tra di cio na les vín‐ 
cu los de leal tad du ran te el si glo XVI, los no bles ca ta la nes sen tían
cier to te mor ha cia la au to ri dad de un rey que en vió un ejérci to
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a Ara gón en 1591 y que uti li zó sus tro pas pa ra ase diar y des‐ 
truir el cas ti llo de uno de sus miem bros, Joan Ca de ll[99]. Pe ro el
su ce sor de Fe li pe II no po día si quie ra ase gu rar se su res pe to. Al‐ 
go ha bían vis to en él y en sus con se je ros cuan do lle ga ron al
Prin ci pa do en 1599, y las car tas de los ca ta la nes que vi si ta ban
la cor te so lo ser vían pa ra con fir mar sus pri me ras im pre sio‐ 
nes[100]. La po ca de di ca ción de Ler ma a sus obli ga cio nes de go‐ 
bierno era bien co no ci da. Tam bién lo era la co rrup ción a al to
ni vel. Don Pe dro Fran que za, el aven tu re ro que ca yó del po der
en 1607 tan es pec ta cu lar men te co mo ha bía as cen di do, era, des‐ 
pués de to do, un ca ta lán, y su ca rre ra ha bía si do se gui da con in‐ 
te rés. Un iró ni co co men ta rio en el dia rio del Doc tor Pu ja des en
1610 so bre la de sig na ción del jo ven con de de Le mos, so brino
de Ler ma, pa ra el vi rrei na to de Ná po les, po ne de ma ni fies to
que los ca ta la nes ha bían cap ta do muy bien el ca rác ter del nue‐ 
vo ré gi men: «To thom s’es pan ta que en viïn un ho me tan jo ve
per a tal go vern. Si bé diuen que és l’ho me més greu i de mi llor
ju di ci que tin gué Es pan ya. I és així que mai no hi ha cap po de‐ 
rós ini ci ni cap po bre savi. Són efec tes de la con jun ció mag na
del pla ne ta de Ler ma amb lo Leó d’Es pan ya[101]».

El des cen so del ni vel del go bierno en Ma drid se hi zo sen tir
na tu ral men te en el go bierno de las pro vin cias. Al des apa re cer
la ma no fir me de Fe li pe II hu bo una ine vi ta ble dis mi nu ción de
la ten sión en sus re la cio nes con la cor te, mien tras que las ad mi‐ 
nis tra cio nes vi rrei na les fue ron de ja das mu cho más a su ai re de
lo que lo ha bían es ta do en los tiem pos del vie jo rey. En al gu nas
par tes del Im pe rio el rei na do de Fe li pe III fue un pe rio do de
gran des pro cón su les, co mo Osu na en Ita lia, por que los vi rre yes
po dían ac tuar aho ra con una li ber tad que has ta en ton ces se les
ha bía ne ga do. No obs tan te, don de no ha bía nin gún vi rrey con
fa cul ta des pro con su la res, co mo no lo hu bo en Ca ta lu ña du ran‐ 
te los pri me ros quin ce años del rei na do, la nue va li ber tad de los
go ber nan tes vi rrei na les se ma ni fes tó en una sú bi ta de bi li dad.



150

El go bierno de Ca ta lu ña du ran te los pri me ros vi rre yes de Fe li‐ 
pe III fun cio nó muy mal. Lo gró ene mis tar se con al gu nos de los
sec to res más in flu yen tes de la so cie dad ca ta la na, mien tras que
al mis mo tiem po pu so de ma ni fies to su in ca pa ci dad pa ra con‐ 
tro lar las fuer zas hos ti les que ha bía con se gui do pro vo car. Gran
par te de es te fra ca so de be atri buir se al ca rác ter de los mis mos
vi rre yes, pe ro tras él es tá el fra ca so más pro fun do del go bierno
de Ma drid: no ha ber po di do pro por cio nar a sus vi rre yes el res‐ 
pal do que úni ca men te po día ase gu rar, en una pro vin cia co mo
Ca ta lu ña, un con ti nuo res pe to ha cia el po der de la Co ro na.

La elec ción de vi rre yes que lle vó a ca bo Ler ma du ran te los
pri me ros años del rei na do no fue afor tu na da. Se creía en Ma‐ 
drid, no sin jus ti fi ca ción, que Ca ta lu ña ne ce si ta ba un go bierno
fir me, o, co mo de cía don Pe dro Fran que za, «en pro vin cias tan
li bres co mo esa su me di ci na es el ri gor[102]». Pe ro, si es to ex pre‐ 
sa ba exac ta men te los sen ti mien tos de Ler ma y de sus co le gas,
no ac tua ban co mo pen sa ban. Reem pla za ron al úl ti mo vi rrey de
Fe li pe II, el du que de Fe ria, hom bre de ci di do y de gran per so‐ 
na li dad, por Joan Te rés, ar zo bis po de Ta rra go na, cu yo vi rrei na‐ 
to, des de 1602 has ta 1603, fue sin gu lar men te des afor tu na do.
Aun que Fran que za le cri ti ca ra por la de bi li dad de su go‐ 
bierno[103], con si guió in dig nar pro fun da men te a la no ble za
arres tan do a un no ble muy bien re la cio na do, don Fran cesc Vi‐ 
lal ba, por lle var un pedrenyal más cor to de lo es ta ble ci do. La
Di pu ta ción, que ha bía per ma ne ci do en si len cio cuan do un cier‐ 
to nú me ro de ciu da da nos co mu nes fue ron arres ta dos por el
mis mo de li to po cos me ses an tes, en tró en ac ción au to má ti ca‐ 
men te por es ta afren ta a la no ble za, y de cla ró que el edic to so‐ 
bre los pedrenyals era ile gal, o que, si no lo era, al me nos no era
apli ca ble a los no bles[104].

Un vi rrey que se ene mis ta se con la aris to cra cia po día en con‐ 
trar se en se rias di fi cul ta des a me nos que pu die se con se guir el
apo yo de las vi llas, la ma yor par te de las cua les sen tían po ca es‐ 
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ti ma por la pe que ña no ble za ve ci na y po si ble men te se hu bie sen
sen ti do fe li ces de ver la pri va da de sus ar mas. Sin em bar go, el
ar zo bis po no era el hom bre ade cua do pa ra ga nar se esas sim pa‐ 
tías. Su go bierno fue to tal men te ine fi caz en lo re fe ren te al so‐ 
me ti mien to de los malhe cho res que ame na za ban la tran qui li‐ 
dad ur ba na, y el he cho de que fue se co no ci do co mo nyerro[105]

in di ca que él mis mo es ta ba im pli ca do en los te rri bles en fren ta‐ 
mien tos de fac cio nes que di vi dían al país. Las no ti cias de la ter‐ 
mi na ción de su vi rrei na to fue ron re ci bi das con sa tis fac ción:
«Vin gué car ta de cort per al vi rrey que se n’anés a re po sar. Déu
nos ne do al tre que més jus ti cia fa ci[106]».

Es ta pia do sa es pe ran za re ci bi ría un des en ga ño. El su ce sor
del ar zo bis po fue un sim pá ti co no ble na po li tano, el du que de
Mon te león, hom bre de in me jo ra bles in ten cio nes, pe ro qui zá de
un ca rác ter de ma sia do so fis ti ca do pa ra en con trar se a gus to en
Ca ta lu ña. Lle vó con si go una com pa ñía de ca ba lle ría pa ra las
ope ra cio nes contra los ban do le ros, y sus ci tó gran des es pe ran‐ 
zas al ha cer per so nal men te las ron das por Bar ce lo na de no che,
arres tan do a malhe cho res[107]. Pe ro, co mo cual quier otro vi rrey,
se en contró obs ta cu li za do por la fal ta de di ne ro en las ar cas y
por las res tric cio nes que im po nían las cons ti tu cio nes a las ac ti‐ 
vi da des de los fun cio na rios rea les[108]. Era cier to que tan to el
Con se jo de Ara gón[109] co mo la ciu dad de Bar ce lo na[110] ha bla‐ 
ban bien de su go bierno, pe ro las fre cuen tes re fe ren cias al ban‐ 
do le ris mo en el dia rio del Doc tor Pu ja des en lo que res pec ta a
es tos tres años ape nas in di can al gún éxi to des ta ca do. Es tos fue‐ 
ron los años en los que Ro ca Gui nar da se mos tró más ac ti vo,
pro vo can do la fu ria y la des es pe ra ción de los mi nis tros del rey
por sus ac tos pro vo ca ti vos e iró ni cos de de sa fío y su ha bi li dad
pa ra elu dir la cap tu ra. En ene ro de 1610, cuan do el vi rrei na to
de Mon te león se acer ca ba a su fin, el Doc tor Pu ja des es cri bió
en su dia rio: «Ja lo vi rrei no pot més. Los lla dres es bur len d’ell,
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i los ca va llers li han per dut lo res pec te, per què ell mai los ha fe‐ 
ta amis tat[111]».

Se ne ce si ta ba un nue vo vi rrey vi go ro so; uno que pu die se in‐ 
fun dir mie do a los ban do le ros, y ga nar se el res pe to de la cla se
di ri gen te. Por re co men da ción del Con se jo de Ara gón, el rey
nom bró pa ra el car go a un no ble cas te llano, don Fran cis co
Hur ta do de Men do za, mar qués de Al ma zán[112]. Aun que Al ma‐ 
zán te nía una con si de ra ble ex pe rien cia de go bierno en Mi lán y
co mo an te rior vi rrey de Va len cia[113], el nom bra mien to re sul tó
su ma men te des afor tu na do. La par ti da del mar qués pa ra el
Prin ci pa do se re tra só por en fer me dad du ran te más de un año,
y el obis po de Tor to sa fue de sig na do vi rrey in te rino, car go en
el que so lo se dis tin guió por pro mul gar un gran nú me ro de
per do nes pa ra los ban di dos. Por fin Al ma zán se in cor po ró al
car go a co mien zos de sep tiem bre de 1611, y pron to se econtró
con di fi cul ta des. Pue de ser que su ta rea fue se com pli ca da a cau‐ 
sa de la mag ná ni ma po lí ti ca de su an te ce sor, co mo se com pli có
real men te por la cri sis mo ne ta ria que afec tó al Prin ci pa do du‐ 
ran te aque llos años[114]. Años más tar de, él mis mo atri bu yó sus
des gra cias a las fal tas de sus pre de ce so res: «Los ma les que de ja‐ 
ron en la pro vin cia mis pre de ce so res han caí do so bre mí[115]».
Fue se ver dad o no es ta afir ma ción, no hi zo na da fá cil su ta rea
ene mis tán do se con el go bierno de la ciu dad de Bar ce lo na al co‐ 
mien zo de su ca rre ra. A los seis me ses de su nom bra mien to, la
ciu dad ya es ta ba mo vi li zan do to da la in fluen cia de la que po día
dis po ner en Ma drid pa ra ob te ner su des ti tu ción. En una car ta
di ri gi da al rey, fe cha da el 12 de mar zo de 1612, se que ja ba de
que el Prin ci pa do es ta ba in fes ta do de ban do le ros, y cul pa ba al
vi rrey por su ne gli gen cia y por su dis po si ción a de jar se go ber‐
nar por su es po sa y por sus hi jas[116]. Con ti nuó la ciu dad di ri‐ 
gien do du ran te los me ses si guien tes más que jas so bre Al ma zán,
su es po sa y el de plo ra ble es ta do al que ha bía que da do re du ci da
la pro vin cia, con diez par ti das di fe ren tes de ban do le ros cam‐ 
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pan do con to da li ber tad. El vi rrey era to tal men te inep to pa ra el
go bierno, al ser «de su na tu ral con di ción re mi so y so bre es to
ha ber le Dios da do una en fer me dad que a opi nión de los mé di‐ 
cos es in cu ra ble, la cual le tie ne tan ator men ta do con do lo res
con ti nuos que no se le dan lu gar que pue da aten der a las co sas
del go bierno y ad mi nis tra ción de jus ti cia[117]».

Al ma zán re cha zó las acu sacio nes in dig na do, pues las atri‐ 
buía a mo ti vos in te re sa dos de per so nas se di cio sas de la ciu dad
y de la Di pu ta ción, y se jus ti fi có a sí mis mo trans cri bien do la
lis ta de cas ti gos im pues ta por la Au dien cia du ran te sus pri me‐ 
ros seis me ses en el car go: ahor ca dos y des cuar ti za dos, 13; sen‐ 
ten cia dos a ga le ras, 25; tor tu ra dos, 2; exi lia dos, 37; azo ta dos,
17; un to tal de 94, ex clu yen do a mu chos otros sen ten cia dos a
muer te por los veguers a pe ti ción de las vi llas o de los ba ro‐ 
nes[118]. A pe sar de es ta apo lo gía, el rey de ci dió que las acu sacio‐ 
nes fuesen in ves ti ga das en se cre to por don Jo sé Pé rez de Ban‐ 
ya tos, que en aque llos mo men tos efec tua ba una vi si ta de fun‐ 
cio na rios rea les en el Prin ci pa do[119]. Su in for me se ex ten día
mu cho en la exo ne ra ción de Al ma zán. Se gún Ban ya tos, los tes‐ 
ti mo nios tan to de la ciu dad co mo de la Di pu ta ción no eran de
fiar, por que am bas ha bían en tra do en con flic to con el vi rrey:
los di pu ta dos, co mo re sul ta do de un al ter ca do en tre Al ma zán y
don Ra mon d’Oms, co man dan te de las ga le ras ca ta la nas, y la
ciu dad a cau sa de una dis pu ta so bre una cues tión de pre ce den‐ 
cia, en la que ha bía in vo lu cra das dis po si cio nes to ma das pa ra el
si tial de la es po sa de Al ma zán en unos fu ne ra les por la rei na en
la ca te dral de Bar ce lo na. To do lo que po día de cir se ra zo na ble‐ 
men te del vi rrey, se gún Ban ya tos, era que se ha bía mos tra do de
al gu na ma ne ra re mi so al des pa char los asun tos a cau sa de la
en fer me dad que le ha bía obli ga do a guar dar ca ma[120].

El ve re dic to de Ban ya tos po día ser más fi de dig no, o no, que
las acu sacio nes ori gi na les contra Al ma zán, pe ro en mu chos as‐ 
pec tos no acer tó. Por mu cho que salie se bien pa ra da en la in‐ 
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ves ti ga ción la fi gu ra de Al ma zán, ha bía al gu nos he chos que no
po dían ne gar se. Ha bía con se gui do ga nar se la ene mis tad de la
gen te más in flu yen te de Ca ta lu ña. Se ha bía in dis pues to con los
hom bres que re gían la ciu dad de Bar ce lo na y la Di pu ta ción, y
se ha bía en fren ta do con la aris to cra cia co mo cla se, gra cias a
una nue va prag má ti ca pro mul ga da el 14 de abril de 1612, en la
que prohi bía que se lle va sen pedrenyals cor tos[121]. Más gra ve to‐ 
da vía, era un en fer mo. To dos es tos eran in con ve nien tes que li‐ 
mi ta ban su ac ción. Sin al gu na for ma de en ten di mien to en tre el
vi rrey y las au to ri da des ca ta la nas, ha bía po cas es pe ran zas de
re du cir a los ban do le ros; y un vi rrey sin ple na de di ca ción a su
ta rea era peor que si no hu bie se nin guno.

Muy po si ble men te pro vis to de una nue va con fian za por el
in for me de Ban ya tos, Ma drid de jó a Al ma zán en su car go. Go‐ 
ber nó el país du ran te tres años más, ig no ra do por la ciu dad,
por los di pu ta dos y tam bién por los ban di dos. Du ran te es tos
años, el Prin ci pa do de ri vó ha cia el caos, mien tras que Al ma zán
pro tes ta ba an te Ma drid con tal vi gor contra cual quier in tro mi‐ 
sión en su go bierno que el Con se jo de Ara gón se vio obli ga do a
in cre par le por los «tér mi nos tan in de cen tes» en que se ex pre‐ 
sa ba en sus car tas a Su Ma jes tad[122]. Pe ro in clu so si Ma drid co‐
men za ba por fin a per der con fian za en su vi rrey, se mos tra ba
ex tra ña men te len to pa ra em pren der la ac ción. Se es co gió un
su ce sor pa ra Al ma zán —el du que de Al bur quer que—, el cual
anun ció que es ta ba dis pues to a di ri gir se a Ca ta lu ña en abril de
1615[123]. Sin em bar go, cuan do Al ma zán mu rió fi nal men te de
su en fer me dad el 14 de oc tu bre de 1615[124], era to da vía vi rrey
de Ca ta lu ña, y Al bur quer que no ha bía em pren di do aún su via‐ 
je.

El re tra so de Al bur quer que te nía, sin du da, una ex pli ca ción
per so nal. Los gran des cas te lla nos te nían una for ma muy par ti‐ 
cu lar de ha cer las co sas a su ai re, y Al bur quer que era la per so na
que me nos so por ta ba que le me tie sen pri sa. No obs tan te, en el
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tra ta mien to que Ma drid da ba a to do el pro ble ma del ban do le‐ 
ris mo se veía una fal ta de ur gen cia, y ca si una in di fe ren cia, que
pa re ce mu cho más sig ni fi ca ti va cuan do se con si de ra has ta qué
pun to es ta ban com pro me ti dos los in te re ses vi ta les de la Mo‐ 
nar quía. Si Ca ta lu ña hu bie ra si do un re mo to y os cu ro rin cón
de Es pa ña se ha bría po di do de jar sin in con ve nien te que se va‐ 
lie se por sí so la. Pe ro, de he cho, ocu pa ba una po si ción geo grá fi‐ 
ca de im por tan cia su pre ma pa ra el des tino de la Mo nar quía.
No so lo re pre sen ta ba la pri me ra lí nea de de fen sa contra un ata‐ 
que fran cés, sino que tam bién cons ti tuía una eta pa vi tal en la
ru ta que unía a Es pa ña con sus po se sio nes ita lia nas y, des de allí,
con el co ra zón de Eu ro pa. A lo lar go de la ru ta de Bar ce lo na
via ja ban los con vo yes de pla ta en via dos por el rey o por sus
ban que ros ita lia nos pa ra ser em bar ca dos ha cia Gé no va. En
1603 un via je ro fran cés en Va len cia se en contró con uno de
esos con vo yes de trein ta mu las que se di ri gía a Bar ce lo na, y ad‐ 
vir tió con sor pre sa que no lle va ba es col ta mi li tar, «tant est
grand le res pet qu’ils por tent à leur Roy[125]. La con fian za que
mos tra ban aquí las au to ri da des rea les era mu cho más sor pren‐ 
den te si se tie ne en cuen ta que en Ca ta lu ña se ha bía pro du ci do
un ro bo es pec ta cu lar en 1587[126]». Los pe li gros de la ru ta de la
pla ta se con fir ma ron ple na men te cuan do en ene ro de 1612 el
cé le bre ban di do Tru ca fort hi zo caer en una em bos ca da en los
al re de do res de Igua la da a un con voy pro ce den te de Za ra go za
que con te nía di ne ro per te ne cien te a «ge no ve ses y otros par ti‐ 
cu la res», y se apo de ró de 16 000 es cu dos[127]. Aun que es te in ci‐ 
den te pu so cla ra men te de ma ni fies to que la ru ta de Bar ce lo na
no era ya se gu ra, el go bierno de Ma drid no em pren dió apa ren‐ 
te men te nin gu na ac ción pa ra im pe dir una re pe ti ción del in ci‐ 
den te. Ca si exac ta men te un año más tar de, y apro xi ma da men te
en el mis mo lu gar, se pro du jo un ro bo pa re ci do pe ro aún más
es pec ta cu lar, cu ya des crip ción —tal co mo la hi zo el co mi sa rio
ge no vés que acom pa ña ba al con voy[128]— arro ja mu cha luz so‐ 
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bre la men ta li dad de los ban di dos y del pue blo ba jo, y so bre los
pro ble mas de las au to ri da des rea les.

El con voy es ta ba com pues to por 108 ca jas de pla ta, par te en
lin go tes y par te en rea les de pla ta, que iban a ser en via das a Ita‐ 
lia, ba jo pro tec ción real y con pro pó si tos re la cio na dos con el
ser vi cio del rey, por uno de sus ban que ros ge no ve ses, Nic co lò
Bal bi. El 30 de di ciem bre de 1613 el co mi sa rio ge no vés es cri bió
a Bal bi:

Con es ta ten drá vm la más ma la nue va que se le ha ya oí do, la
cual es que hoy, a la una del me dio día, ha llán do me en tre los
Or ta le tes y un lu gar que se di ze Mon(t)ma neu, con te ner más
de 80 hom bres de guar da en tre los de Cer ve ra y los de la ven ta
de Sta. Ma ría, adon de le va a ha cer no che con la mo ne da, salie‐ 
ron de aque lla mon ta ña más de cien ban do le ros con 4 ar ca bu‐ 
ces ca da uno, y gen te a ca va llo, y han sa quea do la pla ta y mo ne‐ 
da, de ma ne ra que a mi po der no han que da do más de 59 car‐ 
gas, to das de ba rras. Las de más fal tan, y de los di chos hom bres
que yo te nía no que dó nin guno, que to dos die ron a hu yo. Y los
ban do le ros rom pie ron a su pla cer las ca jas, y cuan do yo vi tal
rui na, lue go des pa ché a Cer ve ra de don de y de otros lu ga res vi‐ 
nie ron más de 200 hom bres, y nin guno qui so pe lear, con ha‐ 
ber le yo a vo ces pe di do fa vor al Rey. Y mu chos me res pon die‐ 
ron que te nían hi jos y que Su Mag. no les da ría de co mer si los
ban do le ros los ma ta sen. Yo no he po di do ha cer más es tan do
me dio muer to. Los di chos ban do le ros no han lle va do con si go
más de 10 ó 12 car gas, y las otras han hur ta do la gen te ve ci nos
de to dos es tos lu ga res que le ha vía lla ma do a nues tro fa vor. Y
ellos prac ti ca ban con los di chos la dro nes, los cua les les de cían:
«To mad, ami gos, di ne ros en canti dad, que aho ra es tiem po de
ha ce ros ri cos sien do ha cien da, co mo di jo el ca pi tán, de ge no ve‐ 
ses. Y si no abrie des to das es tas ca jas os ten go de rom per la ca‐ 
be za, y si no pu dié re des lle var las ba rras es cón de las, y con el
tiem po os ser vi rán…». Y yo, cuan do vi es te sa co que hi cie ron
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los hom bres de es tos lu ga res ve ci nos, me re sol vía ir a don de es‐ 
ta ban los di chos la dro nes, a ha blar al ca pi tán, que se lla ma Bar‐ 
be ta. Y fui, y cuan do es tu ve an te él, me eché de ro di llas a sus
pies, pi dién do le por el amor de Dios que no qui sie se con sen tir
que to da es ta gen te lle va se las ba rras, y él me res pon dió: «Gus‐ 
to más que es ta gen te se ha ga ri ca de ha cien da de ge no ve ses,
que la po ca que yo quie ro pa ra mi». V M se pa que es ta gen te
son to dos gran dí si mos la dro nes, que has ta los frai les y par ti cu‐ 
lar men te los de la Or den de San Ber nar do se ha lla ron en el lu‐ 
gar adon de fue he cho el ro bo, bus can do la vi da, y has ta las mu‐ 
je res y ni ños se ha ave ri gua do que co rrían a sa quear tam bién
ellos…

Bar be ta, cu ya ban da per pe tró es te atre vi do ro bo, era ita liano,
y fue cap tu ra do fi nal men te en los Es ta dos Pon ti fi cios en 1615,
y de vuel to a Bar ce lo na pa ra ser eje cu ta do al año si guien te[129].
El so lo he cho de no ser un na ti vo in di ca que los fo ras te ros fue‐ 
ron tam bién ten ta dos de pro bar for tu na ba jo la perspec ti va de
un di ne ro fá cil en una pro vin cia por la que atra ve sa ba una de
las prin ci pa les ru tas de la pla ta del rey de Es pa ña. Si era así, el
éxi to de la em pre sa de bía ha ber jus ti fi ca do ple na men te sus es‐
pe ran zas. La su ma ro ba da as cen día a 180 000 du ca dos: su fi‐ 
cien te pa ra pa gar a to das las tro pas del rey en Flan des du ran te
un mes[130]. Co mo la pla ta en ba rras no era de mu cha uti li dad
pa ra los ha bi tan tes de los pue blos, par te del di ne ro fue re cu pe‐ 
ra do, pe ro el grue so des apa re ció pa ra siem pre. La res pues ta de
las au to ri da des a es te es can da lo so asun to fue ex tre ma da men te
ti bia. Bal bi in for mó que el vi rrey, Al ma zán, es ta ba en fer mo, y
no des ple gó gran vi gor pa ra lle var a ca bo in ves ti ga cio nes. Tam‐ 
po co los jue ces se mos tra ron más ac ti vos, y «tie ne avi so de
otras per so nas que se en ten día que gran par te del hur to es ta ba
en Bar ce lo na en po der de per so nas a las cua les por el pa ren tes‐ 
co que te nían en la di cha ciu dad, se te nía al gún res pec to…»[131].
El rey acor dó que un miem bro del Con se jo de Es ta do fue se a
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Bar ce lo na, a ex pen sas de Bal bi, pa ra in ves ti gar, pe ro no exis te
nin gu na evi den cia de que Ma drid em pren die se nin gu na ac ción
pos te rior.

Si Ma drid hu bie se es pe ra do ver có mo Ca ta lu ña se des truía a
sí mis ma, el gran ro bo de di ciem bre de 1613 ha bría po di do ha‐ 
cer le re fle xio nar so bre si esa po lí ti ca va lía el pre cio que pa ga ba
por ella. No obs tan te, a pe sar de las ob vias im pli ca cio nes del
ro bo pa ra los vi ta les in te re ses de Es pa ña, el go bierno no hi zo
na da.

Las dos ra zo nes más sim ples que pue den adu cir se pa ra ex‐ 
pli car la pa si vi dad de Ma drid son tam bién las más plau si bles.
La pri me ra es la in do len cia na tu ral del du que de Ler ma. Las
car tas en via das una tras otra por los ca ta la nes a Ma drid in for‐ 
ma ban de cuán im po si ble era per sua dir a Ler ma de que aten‐ 
die se sus asun tos o in clu so que les con ce die se una en tre vis ta.
«Asi tot es ju gar, ca ssar i co me dies sen se vo ler que un pen sa‐ 
ment de pe s adi lla los al can ce[132]». La se gun da ex pli ca ción po si‐ 
ble de la inac ti vi dad del go bierno es la es ca sez de di ne ro. La
Co ro na ha bía ido a la ban ca rro ta en 1607. Des de en ton ces, el
go bierno ha bía ido arras tran do una cri sis fi nan cie ra tras otra,
vi vien do siem pre de una for ma pre ca ria. El gas to mí ni mo pa ra
1614 se es pe ra ba que fue se de 6.280 000 du ca dos, y la canti dad
má xi ma de la que se po día dis po ner era de 5.621 000 du ca‐ 
dos[133]. El Con se jo de Ha cien da no sa bía dón de vol ver se pa ra
ha cer fren te a los gas tos de la ca sa real o al cos te de la flo ta, y
las ope ra cio nes mi li ta res en Ca ta lu ña hu bie sen lle va do apa re ja‐ 
dos gas tos más gran des, que las fi nan zas de la Co ro na, sim ple‐ 
men te, no es ta ban en con di cio nes de su fra gar. Que es tas ope ra‐ 
cio nes fue ron de he cho dis cu ti das y re cha za das to man do co mo
ba se los gran des gas tos que re pre sen ta rían es tá pues to cla ra‐ 
men te de ma ni fies to en una car ta de Al ma zán al rey de oc tu bre
de 1614, en la que men cio na los po si bles mé to dos de re du cir el
ban do le ris mo, «de ja do el me dio de traer ca ba llos e in fan tes de



159

Cas ti lla, que V. M. no es ser vi do ad mi tir por el gas to que de ello re‐ 

sul ta ría a la Real Ha cien da[134]».

El co lap so de la ley y el or den en Ca ta lu ña es tá, pues, ín ti ma‐ 
men te re la cio na do con el fra ca so del go bierno de Ma drid, que
era al mis mo tiem po per so nal y fi nan cie ro. Los mi nis tros del
rey en Ca ta lu ña, con las ma nos ata das por las cons ti tu cio nes y
por la pe nu ria del te so ro, ha bían si do ca pa ces siem pre, en las
cri sis pa sa das, de con se guir el apo yo del go bierno de Ma drid.
La au to ri dad de la Co ro na, el res pe to ins pi ra do por el po der de
Fe li pe II ha bía al me nos ac tua do co mo un freno so bre las fuer‐ 
zas del de sor den en el Prin ci pa do du ran te los úl ti mos años del
si glo XVI. Pe ro aho ra to do ha bía cam bia do. En un mo men to en
el que el go bierno de Ca ta lu ña se en fren ta ba con la pro vo ca‐ 
ción más gra ve des de las gue rras ci vi les del si glo XV; la Co ro na
no se en contra ba en si tua ción de acu dir en ayu da de sus fun‐ 
cio na rios, tan ago bia dos. No era una pu ra coin ci den cia. El au‐ 
men to del ban do le ris mo en Ca ta lu ña era, al me nos en par te,
una res pues ta na tu ral al de bi li ta mien to del efec ti vo do mi nio
del rey so bre los te rri to rios que go ber na ba, de bi li ta mien to que
se hi zo evi den te en la es ca sa ca li dad de sus mi nis tros pro vin‐ 
cia les y en la com ple ta pa si vi dad de la cor te an te una pro vo ca‐ 
ción cons tan te. En úl ti mo tér mino, el de rrum ba mien to del go‐ 
bierno en la Ca ta lu ña de Fe li pe III cons ti tu yó un as pec to po co
co no ci do del fe nó meno ge ne ral tan va ga men te des cri to co mo
«la de ca den cia de Es pa ña».
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V. La res tau ra ción del go bierno (1616-
1621)

En la pri ma ve ra de 1615 ya la si tua ción de Ca ta lu ña era te‐ 
rri ble: peor que nun ca, se gún el Con se jo de Ara gón[1]. Pa re cía
que so lo ha bía una po si ble res pues ta a las de pre da cio nes de las
par ti das de ban do le ros: la ac ción por par te de Ma drid. Lo mis‐ 
mo po día de cir se, o al me nos se creía que se ría vá li do, pa ra la
fuer te es ca sez de mo ne da frac cio na ria. A fi na les de ene ro de
1615 los consellers de Bar ce lo na re dac ta ron una car ta al du que
de Ler ma pi dién do le que in ter ce die se an te Su Ma jes tad:

La gran necessitat i estretor en què tota aquesta ciutat i principat estan posats. La qual és
tan gran que si prompte per SM no som remediats perillam de veure’ns en aquesta ciutat i
en tota la provincia amb un gran extrem. Ja va creixent de manera que de cada dia va faltant
el públic i particular comerç i els habitants en aquesta ciutat no troben moneda de plata per
comprar los aliments ordinaris. I aquesta falta i dany és tan gran que en temem d’una gran

revolució i escàndol[2].

La ciu dad de Bar ce lo na, y en rea li dad ca si to do el Prin ci pa‐ 
do, no ha bían es ta do nun ca tan an sio sos de que el rey afir ma se
su au to ri dad real co mo lo es ta ban en 1615. Ha bían ya pa sa do
los días en que los ca ta la nes se la men ta ban cons tante men te de
la in ter fe ren cia de Ma drid en sus asun tos. Aho ra se la men ta‐ 
ban, aún más amar ga men te, de su fal ta de in ter fe ren cia. El pa‐ 
dre Franc, en via do por Bar ce lo na pa ra ne go ciar la cues tión
mo ne ta ria, se mor día las uñas en Ma drid a cau sa de la ac ti tud
de los mi nis tros: «Per a par lar-los és me nes ter una pa cièn cia de
Job… És un la be rint de Cre ta aques ta cort… Co ses de França i
Ità lia los té tan ocu pa ts que no s’ado nen d’al tres co ses… El duc
no ha vol gut fer cap ne go ci a Aran juez…»[3]. Pa sa ban los me ses,
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y el du que se guía sin ha cer na da. Las mo ne das eran tan es ca sas
y los ban do le ros tan nu me ro sos co mo siem pre. Fi nal men te, en
sep tiem bre de 1615, una o dos se ma nas an tes de la muer te de
Al ma zán, la Di pu ta ción en vió a Car les de Cal ders en em ba ja da
es pe cial a la cor te, con ins truc cio nes se cre tas pa ra pre sen tar le
al rey las aflic cio nes de la pro vin cia, e in di car le que «es tà tot lo
Prin ci pat sen se es pe rança de te nir-lo (re mei) si no és que in for‐ 
mat sa real ma gt. com a rei i se ñor hi ma na rà pro veir[4]».

Cas ti lla nun ca tu vo una opor tu ni dad me jor que la de 1615
pa ra im po ner su vo lun tad en Ca ta lu ña. El Prin ci pa do es ta ba no
so lo dis pues to a acep tar una in ter ven ción de las tro pas cas te lla‐ 
nas; ha bía in clu so ra zón pa ra creer que les da ría la bien ve ni da.
Es ta, al me nos, era la opi nión del obis po de Vi ch.

Se pa vm. que la gen te des te Prin ci pa do cul pa mu cho a to dos los obis pos por que no se
jun tan a re pre sen tar to dos es tos ma les y pe dir re me dio, y di cen que en víe su ma gd. gen te y
los con quis te, que to dos se le da rán pa ra que sien te la jus ti cia co mo en Cas ti lla y les qui te

sus ma los usos y cos tum bres que la im pi den[5].

El he cho de que el obis po de Vi ch fue se un ex tran je ro re cién
lle ga do al Prin ci pa do res ta has ta cier to pun to va lor a sus ob ser‐ 
va cio nes. Sin em bar go, los acon te ci mien tos de los dos o tres
años si guien tes po nen de ma ni fies to que no se ha lla ba muy
equi vo ca do, y que el pue blo es ta ba dis pues to a acep tar un go‐ 
bierno fir me a ca si cual quier pre cio. Tam po co es to po día re sul‐ 
tar sor pren den te. Las cons ti tu cio nes po dían ser sa cro san tas a
los ojos de al gu nos miem bros de la cla se di ri gen te, pe ro al res to
de la po bla ción po día per do nár s ele que se sintie se me nos en tu‐ 
sias ta res pec to a unas le yes que da ban li cen cia sin res tric cio nes
a los no bles. Si ha bía que es co ger en tre la se gu ri dad y las cons‐ 
ti tu cio nes, no ca bía du da so bre lo que es co ge ría la ma yo ría.

Así pues, ha bía sur gi do una in com pa ra ble opor tu ni dad pa ra
que Ma drid cas te lla ni za se Ca ta lu ña ba jo el pre tex to de res tau‐ 
rar el or den. Los his to ria do res ca ta la nes han su pues to, en rea li‐ 
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dad, que es ta ha bía si do la in ten ción de los mi nis tros del rey
des de ha cía lar go tiem po. Sin em bar go, re sul ta di fí cil en con trar
tes ti mo nios que res pal den es ta afir ma ción. Si se en tien de por
mi nis tros del rey el Con se jo de Ara gón, la acu sación ca re ce de
to do fun da men to. Los re gen tes del Con se jo de Ara gón no eran
cas te lla nos, y no de sea ban ver a sus com pa trio tas go ber na dos
por las le yes de Cas ti lla. Preo cu pa dos por el pro ble ma de man‐ 
te ner en la Co ro na de Ara gón un go bierno acep ta ble y al mis‐ 
mo tiem po le gí ti mo, po nían mu cho cui da do en se ña lar en sus
con sul tas lo im por tan te que era que los ara go ne ses, los ca ta la‐ 
nes y los va len cia nos no fuesen in du ci dos a creer «que por ser
el Rey de Ara gón Rey de Cas ti lla y de otros Rei nos, les fal ta se
un til de de aque llo que tu vie ran si fue re so la men te Rey de Ara‐ 
gón[6]». El rey de to dos era es en cial men te, pa ra ellos, el rey de
ca da uno. Si Ca ta lu ña ha bía de ser cas te lla ni za da, los re gen tes
del Con se jo de Ara gón no eran los hom bres pa ra ha cer lo.

Si, por otra par te, ha bía una cons pi ra ción a más al to ni vel,
en tre Ler ma y unos cuan tos de sus co le gas, pa ra pri var a la Co‐ 
ro na de Ara gón de sus le yes y sus li ber ta des, era muy ex tra ña la
for ma de lle var la a ca bo. Los em ba ja do res y los re pre sen tan tes
de los rei nos de la Co ro na de Ara gón fue ron tra ta dos en los
pri me ros años del rei na do con una ex tra ña de fe ren cia, y el em‐ 
ba ja dor ve ne ciano in for mó en 1605 de que «Ara gón, Va len cia,
Ca ta lu ña y Na va rra, co mo po nen to da su fuer za en la con ser‐ 
va ción de sus pri vi le gios, y el tiem po es a pro pó si to pa ra es to,
pa san sin que jar se[7]». Re sul ta di fí cil de creer que Ler ma, sien do
va len ciano, tu vie se el de seo o la ener gía de po ner se a cam biar
las for mas de go bierno de las pro vin cias de Es pa ña, pues era
más fá cil de jar dor mir a los pe rros. Fue sin du da muy irri tan te
que al gu nos de ellos mos tra ran una de ci di da pre fe ren cia por
le van tar se y la drar.

En el ve rano de 1615 era di fí cil, in clu so pa ra Ler ma, se guir
ig no ran do el pro ble ma ca ta lán. Pe ro bien le jos de ver en el de‐ 
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sor den del Prin ci pa do una oca sión per fec ta pa ra im po ner por
la fuer za a los ca ta la nes las le yes que go ber na ban a Cas ti lla, pa‐ 
re cía no te ner pla nes pa ra ha cer fren te a la emer gen cia, co mo
real men te no te nía di ne ro pa ra lle var los a ca bo. Se de ci dió que
Al bur quer que lle va se a Ca ta lu ña dos com pa ñías de ca ba lle ría,
que de bían ser pa ga das con los 12 000 du ca dos que to da vía de‐ 
bían los ca ta la nes del sub si dio vo ta do en las Cor tes de 1599.
Es tas com pa ñías pa tru lla rían por las lla nu ras, vi llas y ca mi nos,
pues se creía que los ban di dos no se rían ca pa ces de re sis tir mu‐ 
cho tiem po en la mon ta ña a cau sa de la es ca sez de apro vi sio na‐ 
mien tos[8]. Al gu nos me ses des pués de que se to ma se es ta de ci‐ 
sión, los mi nis tros de Ma drid se ha lla ban to da vía preo cu pa dos
por có mo po dían reac cio nar los ca ta la nes an te la pre sen cia de
in clu so es te pe que ño con tin gen te de tro pas ex tran je ras en su
te rri to rio. El vi ce can ci ller ca ta lán del Con se jo de Ara gón, don
An dreu Roig, ase gu ró al rey que, si bien es ta preo cu pa ción era
jus ti fi ca ble a la luz de lo que ge ne ral men te se sa bía del ca rác ter
ca ta lán,

en es te ca so y oca sión no hay que te mer ni re ce lar así por que co mún men te la gen te po‐ 
pu lar, que es la que pa de ce la in co mo di dad y tra ba jos que cau san los alo ja mien tos de los
sol da dos, es tá tan afli gi da y de seo sa del re me dio que no so lo no mos tra rá sen ti mien to, sino
por lo con tra rio mu cho con ten to, ayu dan do y fa vo re cien do la co mo di dad y asis ten cia de
di chos sol da dos y alo ja mien to de ellos, co mo aún por que de es to te ne mos ex pe rien cia del
tiem po del du que de Ma que da.

El pro ble ma real, se gún Roig, no era la reac ción po pu lar,
sino la cues tión del pa go. La pe que ña no ble za y la gen te po de‐ 
ro sa te nían las lla ves de la ca ja y eran ellas las que alen ta ban a
los ban do le ros, «pa ra con ser var sus par cia li da des y qui zá por
otros res pe tos peo res…»[9].

Mien tras que Ma drid de ba tía los pro ble mas éti cos y fi nan‐ 
cie ros que im pli ca ban el en vío de dos com pa ñías de ca ba lle ría a
Ca ta lu ña, el po bre obis po de Vi ch se lle va ba las ma nos a la ca‐
be za de des es pe ra ción.
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Es tán es pe ran do mu chos mo zos a ver con qué pie en tra el nue vo vi rrey, y si no en tra ha‐ 
cién do se te mer se pon drán ban do le ros, y es to es cer tí si mo, y que en to da la tie rra cre ce rán
mu cho su nú me ro. Hay en tre ellos mu chos he re jes de Fran cia que van sem bran do sus erro‐ 
res, y te me mos to dos una nue va sec ta en la tie rra y tras ella re be lión. Y no le pa rez ca a vs.
en ca re ci mien to y acuér de se de los prin ci pios de Maho ma y del Ta mor la y de los Tur cos y

otros mu chos que se han vis to[10]
….

Con su pro vin cia al bor de de la he re jía y de la re vo lu ción,
Al ma zán mu rió el 14 de oc tu bre de 1615. Al lle gar le la no ti cia,
el Con se jo de Ara gón in sis tió en que su su ce sor, Al bur quer que,
salie se pa ra Ca ta lu ña in me dia ta men te[11], pe ro has ta mar zo de
1616 no pu so por fin pie en sue lo ca ta lán el nue vo vi rrey. Con
re vo lu ción o sin ella, lle gó se gún su pro pia con ve nien cia. A su
lle ga da, hi zo una vi si ta de ins pec ción. Des pués de ha ber pres ta‐ 
do ju ra men to en Lé ri da el 15 de mar zo de 1616, no se di ri gió a
Bar ce lo na, sino a Tor to sa, don de lle gó el 17 de mar zo, y en se‐ 
gui da adop tó las me di das más enér gi cas pa ra re du cir el ban do‐ 
le ris mo y el cri men. Los jó ve nes que es ta ban ob ser van do cu rio‐ 
sa men te al nue vo vi rrey an tes de de ci dir sus ca rre ras fu tu ras
no hu bie ron de es pe rar mu cho pa ra de ci dir se. Al bur quer que
no era Al ma zán.

El nue vo vi rrey sa bía lo que que ría, y sa bía có mo ha cer lo.
«En lle gan do a Bar ce lo na», es cri bió al rey el 8 de abril de 1616,
«aca ba ré de po ner en ellas [las ga le ras] to do el Prin ci pa do… Lo
mis mo di go en cuan to a los fue ros y cons ti tu cio nes de es te
Prin ci pa do, pa ra que V. Ma gd. se sir ve de no ma ra vi llar se
quan do su pie se que he atro pe lla do por al gu nos de ellos, que
pue den es tor bar la bue na ad mi nis tra ción de la jus ti cia[12]». Con
es tas pa la bras, Al bur quer que pro cla ma ba abier ta men te lo que
se sa bía des de ha cía tiem po: que el ban do le ris mo so lo po dría
ser su pri mi do por me dio de pro ce di mien tos que eran es tric ta‐ 
men te anti cons ti tu cio na les[13].

La de ter mi na ción de Al bur quer que de no te ner en cuen ta
aque llas cons ti tu cio nes que es tor ba sen su la bor de pa ci fi ca ción
plan tea ba un pro ble ma que siem pre ha bía es ta do im plí ci to en
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las re la cio nes en tre el Prin ci pa do y la cor te. El rey ha bía pres ta‐ 
do el ju ra men to de ob ser var y man te ner las cons ti tu cio nes.
Tam bién era su de ber co mo rey pro cu rar que sus súb di tos ca ta‐ 
la nes fuesen go ber na dos ade cua da men te. ¿Qué ocu rría cuan do,
co mo en 1615, su obli ga ción de man te ner las cons ti tu cio nes
en tra ba en con flic to con su obli ga ción de go ber nar? ¿Per mi ti ría
que el Prin ci pa do ca ye se en la rui na y en la de so la ción a cau sa
de los es crú pu los de con cien cia so bre el cum pli mien to de la le‐ 
tra de la ley? Al bur quer que, al me nos, no te nía du das con res‐ 
pec to al de ber del rey. Pe ro su de ter mi na ción de no te ner en
cuen ta las cons ti tu cio nes con el fin de res ta ble cer la jus ti cia y el
go bierno con te nía im pli ca cio nes pa ra los ca ta la nes que po día
no ha ber apre cia do. To das sus re la cio nes con el rey eran le ga les
y con trac tua les. Si sus le yes tu vie sen que ser de ja das de la do,
aun que so lo fue se tem po ral men te, por «ne ce si dad», eso cam‐ 
bia ría ra di cal men te to do el ca rác ter de di chas re la cio nes. Tam‐ 
bién es ta ble ce ría un pe li gro so an te ce den te. La «ne ce si dad» po‐ 
día ser in ter pre ta da de for mas muy di fe ren tes, es pe cial men te si
la in ter pre ta ción de pen día del rey. Si ya una vez ha bía de ja do
de la do las cons ti tu cio nes ba sán do se en la ne ce si dad, na da po‐ 
día evi tar que lo hi cie se de nue vo. Aun que los de re chos de la
Co ro na es ta ban mu cho más es tric ta men te li mi ta dos en la Ca ta‐ 
lu ña de Fe li pe III y de Fe li pe IV que en la In gla te rra de Ja co bo I
y de Car los I, la cues tión de los po de res ex tra or di na rios del rey,
aun que no es pe cí fi ca men te for mu la da en Es pa ña has ta el rei na‐ 
do de Fe li pe IV, era tan cru cial pa ra los ca ta la nes co mo lo se ría
pa ra los in gle ses. En am bos paí ses las res tric cio nes de la au to ri‐ 
dad real, que ha bían si do he re da das de épo cas an te rio res, im pe‐ 
dían a la Co ro na, en una épo ca muy di fe ren te, ha cer cier tas co‐ 
sas que con si de ra ba ad mi nis tra ti va men te es en cia les. En am bos
paí ses el con ce der po de res es pe cia les al rey so bre la ba se de una
su pues ta emer gen cia sig ni fi ca ría abrir las puer tas a una se rie de
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ile ga li da des que aca ba rían dan do lu gar a un go bierno ar bi tra‐ 
rio.

Es te pro ble ma de la «ne ce si dad» contra la «le ga li dad», que
ha bía crea do tan tas di fi cul ta des a Fe li pe II en los Paí ses Ba jos,
iba a cons ti tuir el eje de to das las lu chas en tre Ca ta lu ña y la
cor te de Es pa ña des de 1615 has ta 1640. Tan pron to co mo la
Co ro na tra ta ba de in cre men tar su au to ri dad so bre el Prin ci pa‐ 
do, ya fue se —co mo en 1615— en be ne fi cio de los mis mos ca‐ 
ta la nes, o —co mo ba jo Oli va res— en el de Cas ti lla, el pro ble ma
era ine vi ta ble. La his to rio gra fía ca ta la na po dría lle var nos a su‐ 
po ner que el rey es ta ba siem pre equi vo ca do. Téc ni ca men te es to
es, sin du da, co rrec to, ya que cual quier afir ma ción de la au to ri‐ 
dad real en Ca ta lu ña im pli ca ba la vio la ción de al gu na ley. Pe ro
la «le ga li dad» pue de de ge ne rar tan fá cil men te en me ras fór mu‐ 
las le ga les co mo la «ne ce si dad» pue de de ge ne rar en un con ve‐ 
nien te pre tex to pa ra la im po si ción del ab so lu tis mo. Re sul ta ba
fá cil pa ra los his to ria do res que ha bían es tu dia do las cons ti tu‐ 
cio nes de Ca ta lu ña en la épo ca de la gran de za me die val del
Prin ci pa do ol vi dar que las con di cio nes cam bian; que to da ley
es tá ex pues ta al abu so; y que un sis te ma cons ti tu cio nal idea do
con éxi to pa ra pro te ger a los ca ta la nes del go bierno ar bi tra rio
del rey po día de la mis ma for ma con du cir los al go bierno ar bi‐ 
tra rio de un gru po do mi nan te de sus pro pios com pa trio tas.

El la men ta ble es ta do de Ca ta lu ña en 1615 in di ca que al go
ha bía ido ra di cal men te mal. Las tan alar dea das li ber ta des del
Prin ci pa do, le jos de ser una ga ran tía de li ber tad po lí ti ca y de
or den so cial, se ha bían con ver ti do en una in vi ta ción a la li cen‐ 
cia. Cuan do un no ble po día co me ter un cri men sal va je y es ca‐ 
par a la jus ti cia in vo can do la in mu ni dad aris to crá ti ca, re sul ta
di fí cil no sim pa ti zar con la irre ve ren te ac ti tud de Al bur quer que
ha cia las cons ti tu cio nes. En es to re si de el in te rés y la tra ge dia
del con flic to del si glo XVII en tre los cas te lla nos y los ca ta la nes.
Es te con flic to tu vo su ori gen en la di ver gen cia en tre la Ca ta lu‐ 
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ña ideal y la rea li dad ca ta la na, en tre las ima gi na rias y las rea les
re la cio nes en tre los ca ta la nes y su rey, en tre las le yes me die va‐ 
les de Ca ta lu ña y las im pe rio sas ne ce si da des mo der nas de Cas‐ 
ti lla. El rey adu ci ría la ne ce si dad; los ca ta la nes se afe rra rían a la
le ga li dad. Los ex tre mis tas de am bos la dos irían más allá de los
lí mi tes del sen ti do co mún o de la ra zón, pe ro en me dio ha bía
un cuer po de opi nión ge nui na men te con fun di do por el pro ble‐ 
ma de re con ci liar las es ti pu la cio nes de la ley con las de man das
del go bierno, e in ca paz de en con trar una sali da al di le ma. A
me di da que pa sa ban los años, la mis ma pre sión de los acon te ci‐ 
mien tos con tri bui ría a lan zar a los mo de ra dos en bra zos de los
ex tre mis tas; pe ro el re sul ta do no era pre vi si ble cuan do, en
mar zo de 1616, el du que de Al bur quer que pu so pie en el Prin‐ 
ci pa do y pu bli có su de cla ra ción de gue rra contra las le yes más
odio sas de Ca ta lu ña.

La for ma glo bal de en fo car la ta rea de go bierno por par te de
Al bur quer que anun cia ba un con flic to abier to con la Di pu ta‐ 
ción. Los di pu ta dos en cual quier mo men to se ve rían obli ga dos
por las es ti pu la cio nes de sus car gos a pro tes tar enér gi ca men te
contra la vio la ción de las le yes, pe ro en aquel mo men to te nían
un in te rés muy per so nal en es tor bar la ta rea de Al bur quer que.
«El nep tuno y nor te de es te mar de la di pu ta ción[14]» no era
otro que el in co rre gi ble don Ale xan dre d’Alen torn, que tu vo la
bue na suer te de ser ele gi do diputat militar du ran te el trie nio de
1614-1617. La fa mi lia Alen torn, por una u otra ra zón, ha cía
tiem po que es ta ba en ma las re la cio nes con la ad mi nis tra ción
real[15], y don Ale xan dre, des cri to en su ve jez por el Doc tor Pu‐ 
ja des co mo «ho me sem pre vio lent[16]», man tu vo enér gi ca men te
la tra di ción fa mi liar. Sus ac ti vi da des ban do le ras eran no to rias.
nyerro y ami go de Ro ca Gui nar da[17], hi zo más tar de cau sa co‐ 
mún con un ban di do lla ma do el Sas tre Do min go, y cho có vio‐ 
len ta men te con don Alexos de Ma ri món, go ber na dor de Ca ta‐ 
lu ña, que era pro ba ble men te un cadell[18]. Si guar da ba ren cor
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contra los mi nis tros o contra la ad mi nis tra ción real en ge ne ral,
su po si ción en la Di pu ta ción le pro por cio nó la pla ta for ma per‐ 
fec ta des de la que con du cir su cam pa ña. Evi den te men te, apro‐ 
ve chó al má xi mo sus opor tu ni da des. «Son te rri bles las en tra ñas
de don Ale xan dre Len torn», in for ma ba Al bur quer que, «y la in‐ 
cli na ción que tie ne de opo ner se a to do lo que to ca al ser vi cio
del Rey y su obe dien cia[19]».

El si len cio com ple to de los do cu men tos so bre las in ten cio‐ 
nes y las am bi cio nes rea les de Alen torn es des co ra zo na dor.
¿Tra ta ba so lo de tra mar una ven gan za contra los fun cio na rios
rea les, o era el je fe de al gún mo vi mien to más am plio contra un
go bierno que re ci bía ór de nes de Ma drid? El vi ce can ci ller, en su
no ta al rey de ju lio de 1615, ha cía re fe ren cia a un gru po de po‐ 
de ro sos ca ta la nes que ma ne ja ban las ar cas de la Di pu ta ción,
«pa ra con ser var sus par cia li da des y qui zá por otros res pe tos
peo res[20]». ¿Po dían es tos «res pe tos peo res» im pli car qui zá una
cons pi ra ción di ri gi da a al gu na for ma de au to no mía pa ra los ca‐ 
ta la nes? Si es to era así, la iner cia de Ma drid era de lo más enig‐ 
má ti co. En con jun to, po dría ser más pru den te con si de rar a
Alen torn el je fe de una Fronde de no bles des con ten tos, po si ble‐ 
men te sin as pi ra cio nes muy es pe cí fi cas, pe ro muy su ges ti vas
pa ra los nu me ro sos miem bros de la cla se di ri gen te que no de‐ 
sea ban nin gún au men to del po der de la Co ro na. En tre es tos
de ben ci tar se al gu nos fun cio na rios rea les, po co acos tum bra dos,
des pués de la la xi tud del go bierno de Al ma zán, a re ci bir ór de‐ 
nes del vi rrey, al que de bían obe de cer.

El ca so es, se ñor, que he aca ba do de co no cer que di pu ta dos, can ci ller, re gen te y cuan tos
hay acá no quie ren que de allá se les man de na da ni ha ya Rey, vi ce can ci ller, re gen tes, Pro to‐ 
no ta rio, can ci lle ría ni co sa su pe rior. Y por Dios vi vo que ha de ha ber en mi tiem po más de
es to que nun ca lo ha ha bi do, de que voy des en ga ñán do los en cuan tas em ba ja das me ha cen

los unos y los otros[21].
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Si Al bur quer que se en fren ta ba con la re suel ta re sis ten cia de
un par ti do «anti-cor te», po día al me nos con so lar se con la cer‐ 
te za de que un gran nú me ro de gen te se ale gra ría al com pro bar
que al fin se es ta ba ha cien do al go contra el de sor den ge ne ral.

Lo que aquí tenim de nou i per cosa certíssim és que lo sr. virrei se porta amb molt gran
rigor. En Tortosa ha enderrocades moltes cases i de les esglésies ha tret tots los que hi
estaven retirats, amb bulleto del papa que té. Lo senyor lo deixi tant ben regir i governar
com tenim a menester. No hi ha privilegis ni exempcions de familiars del st. offici ni altres

que bastin a detenir-lo. Ha fet anar molta gent de Tortosa presa a Barcelona[22].

Los mé to dos de Al bur quer que eran di rec tos y con tun den tes.
Ha bien do de cre ta do un cas ti go su ma rí si mo contra los ha bi tan‐ 
tes de lin cuen tes de Tor to sa, fue por mar a Bar ce lo na, y des de
allí pro cla mó un sometent general pa ra to do el Prin ci pa do. Al
mis mo tiem po, el go ber na dor y los jutges de cort fue ron en via‐ 
dos a las re gio nes in fes ta das de ban di dos pa ra ha cer se car go de
las ope ra cio nes[23]. A los die ci sie te días del sometent, un gran nú‐ 
me ro de ban do le ros ha bían si do ya con du ci dos a Bar ce lo na, vi‐ 
vos y muer tos, a pe sar de que las dos com pa ñías de ca ba lle ría
(que es ta ban, sin em bar go, fal tas de efec ti vos y mal equi pa das)
no ha bían lle ga do to da vía al Prin ci pa do[24]. Es te éxi to pa re ce
que fue lo gra do por el sim ple ex pe dien te de ha cer que un ban‐ 
di do co gie se a otro ban di do. Se co men zó pri me ro una ope ra‐ 
ción contra los cadells, en la que los nyerros de bie ron de co ope‐ 
rar con en tu sias mo, so lo pa ra des cu brir cuan do se fi na li zó di‐ 
cha ope ra ción que ellos eran las pr óxi mas víc ti mas en la lis ta.
Es tas ope ra cio nes fue ron se gui das por el arra sa mien to de cas ti‐ 
llos y ca sas per te ne cien tes a los que ha bían pro te gi do a los ban‐ 
di dos[25]. Prac ti ca do a gran es ca la, eso cons ti tuía una no ve dad
pa ra los ca ta la nes, por que iba di rec ta men te contra sus cons ti‐ 
tu cio nes, que prohi bían a los ofi cia les rea les to car la pro pie dad
de na die. Pe ro la ile ga li dad de es te pro ce di mien to no preo cu pa‐ 
ba a Al bur quer que. «Se ha vis to por ex pe rien cia», es cri bía más
tar de, «que el ahor car y jus ti ciar a los de lin cuen tes ya no sir ve
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de ejem plo, y el de rri bar una ca sa de fau to res lo es de muy
gran de y han de te mer. Y el vi rrey que no po drá va ler se des te
re me dio es im po si ble sea te mi do ni con ser ve la au to ri dad de la
jus ti cia en su pun to[26]».

El atro pe llo sin mi ra mien tos de los pri vi le gios e in mu ni da‐ 
des pro du jo des de el prin ci pio rá pi dos re sul ta dos. Asus ta dos
por lo que les po día ocu rrir, al gu nos no bles ban di dos, co mo
don Ber nar dino de Ma ri món, pri mo del go ber na dor, se apre su‐ 
ra ron a re ti rar se por la fron te ra ha cia Fran cia[27]. A los seis me‐ 
ses de ha ber asu mi do el car go, Al bur quer que po día in for mar a
las vi llas del éxi to de su cam pa ña contra los ban di dos. La paz
rei na ba de nue vo en to do el Prin ci pa do[28], y pa ra ase gu rar su
con ti nua ción con ven ció a las vi llas de que alo ja sen a la ca ba lle‐
ría que por fin ha bía lle ga do de Cas ti lla[29]. No pa re ce que es to
le cau sa se nin gu na di fi cul tad. Las ciu da des ha bían su fri do mu‐ 
cho a cau sa de la de ca den cia del co mer cio y de los ne go cios en
los úl ti mos años, y el alo ja mien to de una tro pa re du ci da era un
pre cio pe que ño pa ra pa gar la vuel ta a una si tua ción nor mal. A
lo lar go de su vi rrei na to, Al bur quer que pu do con tar con el apo‐ 
yo de la bur guesía. Es te apo yo fue el que le per mi tió al can zar el
éxi to contra los ban do le ros en tan cor to es pa cio de tiem po, y,
co mo gra ti tud ha cia él, nun ca le cri ti ca ron el em pleo de unos
mé to dos que vio la ban fla grante men te las cons ti tu cio nes.

El res ta ble ci mien to del or den fue se gui do por una re cu pe ra‐ 
ción gra dual de la mo ne da[30], y en una at mós fe ra más es pe ran‐ 
za do ra se ce le bró, es pe cial men te au to ri za do por el pa pa Pa blo
V, un ju bi leo en el Prin ci pa do du ran te dos se ma nas, en di ciem‐ 
bre de 1617. Su pro pó si to era se ña lar el fi nal de las lu chas en tre
nyerros y cadells, y la ex tir pa ción en Ca ta lu ña del tu mor del
ban do le ris mo[31]. En am bos as pec tos, la ce le bra ción era más
que pre ma tu ra. Pe ro aquel era un mo men to de triun fo, y ha bía
una ale g ría muy ex ten di da, bien que no ge ne ral. Se mur mu ra ba
en tre bas ti do res, y lo ha cían los que ha bían pa de ci do las ac cio‐ 
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nes du ra men te re pre si vas del vi rrey y los que se sen tían ofen di‐ 
dos por la for ma en que ha bían si do mal tra ta das las cons ti tu‐ 
cio nes. A co mien zos del nue vo año, los di pu ta dos pre sen ta ron
una pro tes ta a la cor te por cier tas ac cio nes ile ga les del vi rrey,
que in cluían la des truc ción de ca sas, la pri va ción he cha a don
Be ren guer d’Oms, dis tin gui do no ble ca ta lán, de su es pa da y
bro quel, y la pu bli ca ción en su for ma ori gi nal cas te lla na de una
prag má ti ca. Al bur quer que ha bía es pe ra do siem pre pro tes tas de
los di pu ta dos por la des truc ción de ca sas, y ale gó ne ce si dad[32].
La ale ga ción fue acep ta da por el rey, aun que el vi rrey fue ad‐ 
ver ti do de que tu vie se cui da do. Pe ro fue muy du ra men te re‐ 
pren di do por Ma drid por las otras dos acu sacio nes. La car ta
del rey po nía cla ra men te de ma ni fies to que, si bien es ta ba dis‐ 
pues to a pa sar por la vio la ción de las cons ti tu cio nes en el pun to
cul mi nan te de una emer gen cia, eso ya no es ta ba jus ti fi ca do:

He re suel to que de aquí ade lan te ten gáis la ma no en que se les guar den sus cons ti tu cio‐ 
nes co mo os le en car go, y man do que or de néis a los ofi cia les rea les… que de aquí ade lan te
guar den los pri vi le gios a los mi li ta res, de ján do les lle var sus es pa das y bro que les or di na‐ 

rias[33].

Un ele men to más que des mien te la creen cia de que Al bur‐ 
quer que ha bía si do en via do a Ca ta lu ña pa ra sub ver tir sus le yes
y abo lir sus li ber ta des.

En tiem pos nor ma les, la pu bli ca ción de una prag má ti ca en
cas te llano en vez de en ca ta lán hu bie se sus ci ta do el más amar go
re sen ti mien to y anu la do to da la po pu la ri dad que el vi rrey hu‐ 
bie se te ni do en el Prin ci pa do. Pe ro en 1618 ape nas si pro vo có
una al te ra ción su per fi cial. Pa re ce que el país sen tía una pro fun‐ 
da gra ti tud por lo que ha bía con se gui do Al bur quer que, y en las
re la cio nes en tre es te y los ca ta la nes se ha bía in tro du ci do un
ele men to de cor dia li dad y sim pa tía co mo no pue de en con trar se
en nin gún otro vi rrei na to de la épo ca. El hom bre que ha bía lle‐ 
ga do a Ca ta lu ña re so plan do fue go y ha cien do co rrer la san gre,



172

y con de nan do a to da la ad mi nis tra ción real, no te nía sino ala‐ 
ban zas que ha cer cuan do aca bó su man da to en mar zo de 1619.

De lo que su pie re me re cer y obli gar a VM le su pli co que pa la me jor par te a los ca ta la nes
por que son muy gran des va sa llos de VM y a mí me han obli ga do a que le su pli que siem pre
con la hu mil dad que de bo les ha ga mu cha mer ced, y par ti cu lar men te a to dos los Doc to res

de es ta Au dien cia, por que son muy dig nos de ellas por sus gran des ser vi cios y par tes[34].

El ex tra or di na rio en tu sias mo de es te tri bu to a los ca ta la nes
se ha lla co rres pon di do por un tri bu to a las cua li da des del vi‐ 
rrey en los do cu men tos ofi cia les de la ciu dad de Bar ce lo na:
«Molt bé i san ta ment en son go vern s’és por tat ab molt de gust
i sa tis fac ció d’aques ta ciu tat i de tot lo prin ci pat[35]», y es to se
di ce de un vi rrey que ha bía vio la do más cons ti tu cio nes que
nin gún otro en la his to ria de la na ción.

Los tes ti mo nios lau da to rios ha cia Al bur quer que no nos de‐ 
ben ha cer ol vi dar el he cho de que en al gu nos as pec tos sus lo‐ 
gros fue ron muy li mi ta dos. Ha bía res ta ble ci do el or den, pe ro
no ha bía eli mi na do el ban do le ris mo. No mu cho des pués de su
sali da, los ban di dos aso ma ron una vez más de sus es con di tes, y
du ran te mu chos años, cuan do caían las lar gas no ches in ver na‐ 
les, ban do le ros co mo Mar ga rit del Pont y el fa mo so Se rra llon ga
fue ron cau sa de te rror pa ra los cam pe si nos en sus ca ba ñas y
pa ra los via je ros en los ca mi nos. Na da ha bría po di do im pe dir
es to. Las raíces del ban do le ris mo es ta ban fuer te men te in mer sas
en el des con ten to eco nó mi co y so cial, y nin gu na me di da re pre‐ 
si va po día eli mi nar un de sor den que te nía su ori gen en la su‐ 
per po bla ción y en la fal ta de tra ba jo. Pe ro una co sa ha bía lo gra‐ 
do Al bur quer que: des pués de su vi rrei na to, el ban do le ris mo ca‐ 
ta lán fue de un ca rác ter muy di fe ren te al ban do le ris mo de los
años pre ce den tes. El Prin ci pa do ha bía es ta do al bor de de la
des truc ción en 1615 por una de lin cuen cia que era po pu lar y
aris to crá ti ca al mis mo tiem po. El ma yor lo gro de Al bur quer que
fue el de ate rro ri zar a los no bles y ca ba lle ros y ha cer que re ti ra‐ 
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sen su apo yo a las par ti das de ban do le ros. Es ta fue una vic to ria
per du ra ble. Una Jun ta de mi nis tros en 1626 di jo que «los ban‐ 
do le ros que hoy an dan son gen te vi lí si ma y sin nin gún áni mo
de los ca ba lle ros de es ta pro vin cia[36]», y el du que de Car do na
lle gó a una con clu sión si mi lar diez años más tar de[37].

Sin ne gar que a Al bur quer que le co rres pon de gran par te del
mé ri to por es ta de ca den cia de los há bi tos de lic ti vos de la aris‐ 
to cra cia, pro ba ble men te tam bién le co rres pon de al go al cam bio
de gé ne ro de vi da de la no ble za ca ta la na. Las vie jas injus ti cias
per sis tían: la es ca sez de car gos y ho no res, la fal ta de tra ba jo
fue ra del Prin ci pa do pa ra los hi jos me no res. Pe ro, con to do,
aque llas fa mi lias no bles que se ha bían ido a re si dir a las ciu da‐ 
des es ta ban asu mien do ca da vez más las ca rac te rís ti cas del pa‐ 
tri cia do ur bano. Por mu cho que los co mer cian tes de las ciu da‐ 
des des con fia ran en prin ci pio de los no bles, y por mu cho que
los no bles me nos pre cia sen a los co mer cian tes, am bas par tes
co men za ron a des cu brir que sus in te re ses so bre pa sa ban sus di‐ 
fe ren cias. Los no bles que rían de sem pe ñar un pa pel en la vi da
ciu da da na de acuer do con su ni vel so cial; los ciu da da nos im‐ 
por tan tes, que for ma ban una oli gar quía fuer te men te uni da, co‐ 
men za ron a com pren der que ne ce si ta ban el apo yo per so nal y
fi nan cie ro de los no bles. La ma yor par te de las ciu da des te nían
es ca sez de di ne ro, y los no bles que vi vían en ellas rehu sa ron
pa gar nin gu na deu da si no se les da ba par te en el go bierno. Ge‐ 
ro na abrió las puer tas de su go bierno a la no ble za re si den te en
la ciu dad en 1601[38]. Un año más tar de le si guió Per pi ñán, ba‐ 
sán do se en el he cho de que no veía sali da pa ra sus pro ble mas
eco nó mi cos «es tan do di vi sos los no bles y mi li ta res con la vi lla
sin te ner par te en el go bierno, aun que ca si to das las ha cien das
de im por tan cia son de ellos[39]». Ya en 1621, cuan do los no bles
re si den tes en Bar ce lo na fue ron fi nal men te au to ri za dos a ejer‐ 
cer car gos ci vi les, los militars ha bían con se gui do en trar en el
go bierno de la ma yor par te de las vi llas del Prin ci pa do[40]. Es to
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les pro por cio nó al go en que ocu par su tiem po y su aten ción,
mien tras que la asis ten cia a las ce re mo nias, apa re cien do en tre
las au to ri da des mu ni ci pa les, ayu da ba a com pen sar la de ca den‐ 
cia de la au to ri dad na tu ral a la que pre ten dían te ner de re cho.
Len ta men te, la aris to cra cia feu dal se es ta ba trans for man do en
una aris to cra cia ur ba na, ab sor bi da por las fun cio nes ce re mo‐ 
nia les y las pe que ñas in tri gas, que aña dían un po co de sal a la
con for ta ble ru ti na de la vi da ur ba na.

Si al gu nos de los no bles ur ba nos no es ta ban to da vía re sig na‐ 
dos del to do a es ta nue va for ma de vi da, las de ci di das me di das
de Al bur quer que sir vie ron de salu da ble avi so tan to pa ra ellos
co mo pa ra sus co le gas ru ra les. Re sul ta ba muy ca ro re cons truir
una ca sa o un cas ti llo de rri ba do por or den del vi rrey, y era qui‐ 
zá me jor aban do nar el pla cer de pro te ger a los ban di dos que no
te ner una ca sa an ces tral don de po der ha cer lo. Tam po co pa re ce
que mu chos no bles qui sie sen unir se a don Ber nar dino de Ma ri‐ 
món y a sus ami gos —o ene mi gos— en Fran cia; una vi da ho ga‐ 
re ña tran qui la era pre fe ri ble a unas vaca cio nes obli ga das fue ra.
Así pues, tran qui la men te, la aris to cra cia, ex cep to en las re gio‐ 
nes mon ta ño sas más re mo tas, de jó de aliar se con los ban do le‐ 
ros y co men zó a aco mo dar se a que ha ce res me nos vio len tos. De
vez en cuan do un gru po de jó ve nes no bles sos ten dría una re‐ 
yer ta en las ca lles de Lé ri da o de Ge ro na, y ba jo la su per fi cie se
re mo ve rían to da vía las ri va li da des en tre los nyerros y los cadells,
pe ro la aris to cra cia en con jun to se las arre gla ría pa ra vol ver la
es pal da al pa sa do con sor pren den te ra pi dez. La ge ne ra ción más
jo ven, más fá cil men te acli ma ta da, iba a mos trar se al go más so‐ 
fis ti ca da que la de sus pa dres. Cuan do, vein te años más tar de,
un gru po de no bles des con ten tos apa re ció de nue vo en el cen‐ 
tro de la es ce na, no se rían con si de ra dos ban do le ros, sino hé‐ 
roes na cio na les.

El so me ti mien to de la aris to cra cia re pre sen tó el triun fo de
las ciu da des. La vic to ria de Al bur quer que fue tan to la vic to ria
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de es tas co mo la vic to ria de la ad mi nis tra ción real, y sin su leal‐ 
tad al vi rrey aque lla vic to ria no se hu bie se con se gui do. Los ciu‐ 
da da nos des ta ca dos, los no bles más res pon sa bles, los bur gue ses
ri cos con va lio sos pa tri mo nios ru ra les, los prós pe ros pro pie ta‐ 
rios cam pe si nos de la Ca ta lu ña orien tal: es ta era la gen te que
más ha bría per di do en con di cio nes ines ta bles, y que veía en Al‐ 
bur quer que la tan es pe ra da res pues ta a sus ple ga rias. Él re pre‐ 
sen ta ba sus ver da de ros in te re ses, no una Di pu ta ción do mi na da
por Alen torn y sus ami gos.

Exis tían con si de ra bles po si bi li da des en la alian za for ja da por
Al bur quer que en tre es te gru po y la Co ro na. Ex plo ta da ade cua‐ 
da men te por Ma drid, po día alla nar el ca mino pa ra un nue vo y
más fe liz ca pí tu lo en las re la cio nes en tre Ca ta lu ña y Cas ti lla; y,
co mo mí ni mo, pro por cio nó a la Co ro na un ba luar te na tu ral
contra las fuer zas del vie jo or den —con sus fue ros, sus li ber ta‐
des y sus pri vi le gios—, que re pre sen ta ban una ame na za per ma‐ 
nen te a la au to ri dad del rey, ya pre ca ria, so bre Ca ta lu ña. Pe ro,
en vez de ser ex plo ta das con ha bi li dad, las opor tu ni da des exis‐ 
ten tes fue ron ca si in dig na men te des per di cia das. Ha bía gen te
que es ta ba dis pues ta a pa gar el pre cio que fue se con tal de que
se les ga ran ti za se el or den y la se gu ri dad. Con to do, po co más
de vein te años des pués, aque lla mis ma gen te que en tiem pos de
Al bur quer que ha bía aplau di do el éxi to con se gui do por la Co ro‐ 
na a ex pen sas de las tra di cio na les le yes y li ber ta des de su país
es ta ba dis pues ta a apo yar —aun que con po co en tu sias mo— una
re vo lu ción en de fen sa de aque llas mis mas le yes. Gran par te de
la his to ria de Ca ta lu ña en tre 1619 y 1640 es la his to ria de có mo
es to lle gó a su ce der: del des en can to de la bur guesía ca ta la na,
que ya se es ta ba fra guan do a los tres años de la sali da de Al bur‐ 
quer que del Prin ci pa do.

Si pue de se ña lar se a un so lo hom bre co mo res pon sa ble del
des en can to, es te fue el su ce sor de Al bur quer que, don Fer nan do
Afán de Ri be ra y En rí quez, du que de Al ca lá. Aris tó cra ta an da‐ 
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luz de gran eru di ción[41], Al ca lá pa re ce ha ber es ta do des pro vis‐ 
to to tal men te de aque llas cua li da des de sim pa tía que per mi tie‐ 
ron a su an te ce sor ga nar se a los ca ta la nes. Pron to se pu so de
ma ni fies to que su cul tu ra era su pe rior a su tac to. Fue par ti cu‐ 
lar men te des afor tu na do, por que su ta rea fue mu cho más de li‐ 
ca da que la de Al bur quer que. Mien tras que Al bur quer que so lo
te nía que com ba tir el de sor den, su su ce sor te nía que cu rar las
he ri das de un país malhe ri do y tro cea do, la bor cu ra ti va que re‐ 
que ría gran des do sis de sim pa tía. Los ca ta la nes ha bían si do he‐ 
ri dos en su amor pro pio. Sa bían que, co mo con se cuen cia de
lar gos años de anar quía, su re pu ta ción en la cor te era muy ba‐ 
ja[42]; y mu chos de ellos, a pe sar de sen tir se in ten sa men te ali via‐ 
dos por el éxi to de Al bur quer que, se gu ra men te se ha bían sen ti‐ 
do mo les tos por los mé to dos anti cons ti tu cio na les que lo pro‐ 
du je ron. La cla se de di le ma con el que te nían que en fren tar se
pue de apre ciar se en los co men ta rios del le tra do Dr. Fon ta ne lla
so bre el go bierno de Al bur quer que y la des truc ción de cas ti llos:
«No pot ne gar-se», es cri bió, «que aques ts pro ce di men ts eren
con tra ris a les Cons ti tu cions», pe ro, con to do, ha bía gen te que
sos te nía que eran jus ti fi ca dos por la cruel dad de los cri mi na les
y el te rri ble es ta do al que ha bía que da do re du ci do el Prin ci pa‐ 
do. «Pe rò no sal tres, que con si de rem aques ts pro ce di men ts re‐ 
pug nan ts a les nos tres lli ber ta ts i cons ti tu cions, no les po dem
ni ala bar ni apro var[43]». Aho ra bien, Fon ta ne lla sa bía tan bien
co mo cual quie ra lo que ha bría su ce di do si Al bur quer que no
hu bie se ac tua do co mo lo hi zo.

Al ca lá no era el hom bre ade cua do pa ra en ten der el ma les tar
de los que sen tían que de una u otra for ma ha bían trai cio na do
su he ren cia per mi tien do que Al bur quer que me nos pre cia se las
cons ti tu cio nes an ti guas. Ig no ran do las ins truc cio nes da das a su
an te ce sor en 1618 en el sen ti do de que en ade lan te las cons ti tu‐ 
cio nes fuesen res pe ta das, con ti nuó los di ver sos mé to dos em‐ 
plea dos por Al bur quer que en la épo ca en que el ban do le ris mo
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es ta ba en su pun to ál gi do. Se ene mis tó con la no ble za al apli car
la prag má ti ca so bre los pedrenyals, que ha bía caí do en de su so, y
al prohi bir que se lle va sen cier tos ti pos de es pa das y da gas[44], y
con ti nuó la des truc ción de cas ti llos, a ve ces, co mo en el ca so
del cas ti llo de An to ni de Vi la pla na, ba jo una acu sación ba nal.

Des de el pun to de vis ta de un go bierno efi caz, exis tía una
jus ti fi ca ción pa ra mu chas de las ac cio nes del vi rrey. Con si guió
un gran éxi to contra los ban di dos que que da ban, y con fre‐
cuen cia se ga nó odio y re sen ti mien to por me di das to ma das en
in te rés del Prin ci pa do. Eso es par ti cu lar men te apli ca ble a sus
tro pie zos con la Di pu ta ción, el más du ro de los cua les fue pro‐ 
vo ca do por una con tro ver sia so bre la pe que ña flo ta de ga le ras
que ha bía si do au to ri za da en las Cor tes de 1599 pa ra lim piar la
cos ta de pi ra tas. Aun que, na tu ral men te, Al ca lá ca li fi có de la
peor ma ne ra el com por ta mien to de los di pu ta dos, su ac ti tud a
par tir de di cha au to ri za ción se aco mo da ba bas tan te a su idea de
que la Di pu ta ción es ta ba po dri da has ta los hue sos. El per mi so
de cons truir un mí ni mo de cua tro ga le ras ha bía si do re ci bi do
con in men so en tu sias mo por los ca ta la nes, que veían en él la
opor tu ni dad de re vi vir sus an ti guas ha za ñas en los ma res. Las
Cor tes vo ta ron lo que pa re cía una am plia pro vi sión pa ra la
cons truc ción y el man te ni mien to de las ga le ras. Al in cre men tar
al gu nos im pues tos pa ga dos a la Ge ne ra li tat, se re cau da rían
87 000 lliures al año pa ra la ad qui si ción de las ga le ras y pa ra su
man te ni mien to, a ra zón de 15 000 lliures por ga le ra[45]. Sin em‐ 
bar go, al fi nal no se cons tru ye ron más que dos ga le ras, y su
man te ni mien to cons ti tu yó un es cán da lo pú bli co. Los sol da dos
que las ha bían de tri pu lar nun ca fue ron pa ga dos; los es cla vos
de ga le ras, ali men ta dos so lo con ga lle tas, se mo rían de ham bre.
To do el mun do sa bía que los de re chos es ti pu la dos pa ra su
man te ni mien to iban a pa rar a los bol si llos de los di pu ta dos y
los de sus ami gos, y que su re cau da ción da ba lu gar a los más es‐ 
can da lo sos frau des. En los tres años de ex pe rien cia de un ase‐ 
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sor de la Di pu ta ción, los pa ños fran ce ses que en tra ban en Bar‐ 
ce lo na pa ra ser reex por ta dos a Va len cia y a otros lu ga res nun ca
fue ron re gis tra dos en la adua na; y la ex ten sión del frau de prac‐ 
ti ca do con mo ti vo del im pues to es ta ble ci do so bre es tos pa ños,
co no ci do co mo la bolla de Barcelona, se de du ce del he cho de que
don Fran cesc Re guer pa ga ra a los di pu ta dos 10 000 escuts al
año más que la ci fra ma yor al can za da en los úl ti mos años, por
el pri vi le gio de ad mi nis trar lo[46]. De es ta for ma, mal equi pa das
y mal ad mi nis tra das, las ga le ras no es ta ban en con di cio nes de
ha cer se a la mar, y Al ca lá, muy acer ta da men te, se ne gó a au to ri‐ 
zar su uso con fi nes co mer cia les por los co mer cian tes de Bar‐ 
ce lo na. El des tino que de bían te ner los bar cos jus ti fi ca ba ple na‐ 
men te su ac ti tud, pe ro es ta no le sir vió pa ra ga nar se pre ci sa‐ 
men te el apre cio de los di pu ta dos, quie nes in sis tían en que la
ju ris dic ción so bre las ga le ras les co rres pon día a ellos.

Los pro ble mas de Al ca lá con la Di pu ta ción po nen de ma ni‐ 
fies to al gu nas de las di fi cul ta des de to do el que tu vie se que go‐ 
ber nar Ca ta lu ña, y real men te no de ja rán de ins pi rar con si de ra‐ 
ble sim pa tía ha cia vi rre yes in clu so tan po co sim pá ti cos co mo
es te. No fue po si ble ig no rar a la Di pu ta ción. Su pa pel era cru‐ 
cial en la vi da de la Ca ta lu ña del si glo XVII, y su po der, sus re cur‐ 
sos y sus fun cio nes es ta ban en tre las prin ci pa les cau sas de la
des con fian za y del des agra do con que el go bierno de Ma drid
con tem pla ba al Prin ci pa do. Aun que cual quier ins ti tu ción cu yo
pro pó si to prin ci pal fue se el de pro te ger las an ti guas le yes del
Prin ci pa do de vio la cio nes por par te de los fun cio na rios rea les
no po día es pe rar en con trar be ne vo len cia en la cor te es pa ño la,
las ra zo nes de la hos ti li dad de Ma drid eran más pro fun das.

La Di pu ta ción so lía ser tra ta da por la his to rio gra fía ca ta la na
co mo una ins ti tu ción ca si per fec ta, sím bo lo in mu ta ble de una
Ca ta lu ña in mu ta ble. La ex ce len cia de es ta in ten ción pue de ad‐ 
mi tir se de buen gra do, pe ro eso ape nas ex cu sa de la ne ce si dad
de es tu diar có mo es ta in ten ción se cum plía en un mo men to da‐ 
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do. En el ca so de la Di pu ta ción, co mo en el de cual quier ins ti‐ 
tu ción, se ne ce si ta ba co no cer lo que real men te re pre sen ta ba, y
có mo uti li za ba real men te sus po de res y sus re cur sos.

El mé to do por el que eran se lec cio na dos pa ra sus car gos los
tres di pu ta dos y los tres oi do res pa re ce a pri me ra vis ta un
ejem plo per fec to de es tric ta im par cia li dad. Ca da tres años, el
22 de ju lio, un ni ño ex traía al azar seis nom bres de una va si ja
de pla ta, y los afor tu na dos for ma ban la Di pu ta ción du ran te los
tres años si guien tes. Con dos clé ri gos, dos militars y dos miem‐ 
bros del braç reial> com po nien do la Di pu ta ción, los tres es ta‐ 
men tos tra di cio na les de la so cie dad ca ta la na dis fru ta ban de
igual re pre sen ta ción, y los di ver sos in te re ses del Prin ci pa do pa‐ 
re cían ade cua da men te re pre sen ta dos.

La for ma en que eran ex traí dos los nom bres de la va si ja de
pla ta es su fi cien te men te co no ci da, pe ro ge ne ral men te no se ha
pres ta do mu cha aten ción al pro ce di mien to que se se guía has ta
que esos nom bres lle ga ban a la va si ja. En rea li dad, la ce re mo nia
del 22 de ju lio era so lo la úl ti ma eta pa de un lar go e in te re san te
pro ce so. Aun que era ex clu si va men te la suer te la que de ter mi‐ 
na ba el re sul ta do de la lo te ría fi nal, se re que ría bas tan te más
que suer te a fin de cla si fi car se pa ra la elec ción. La po bla ción to‐ 
tal del Prin ci pa do se acer ca ba a los 400 000 ha bi tan tes; los ele‐
gi bles pa ra la lo te ría trie nal su ma ban 524. Las 524 pla zas se
asig na ban so bre una ba se geo grá fi ca, co mo fue acor da do por
las su ce si vas Cor tes del si glo XVI. La ele gi bi li dad pa ra par ti ci par
en la lo te ría es ta ba de ter mi na da por la si guien te dis tri bu‐ 
ción[47]:

 

Eclesiàstics
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Pa ra el car go de diputat eclesiàstic Pa ra el car go de oïdor eclesiàstic To tal

Obis pos (ex cep to Sol so na) 8 8

Ca sas re li gio sas 11 Ca sas re li gio sas 12 23

Ca nó ni gos: Ca nó ni gos:

Ta rra go na 2 Ta rra go na 3 5

Bar ce lo na 2 Bar ce lo na 3 5

Lé ri da 1 Lé ri da 3 4

Ge ro na 1 Ge ro na 3 4

Tor to sa 2 Tor to sa 3 5

Ur gel 1 Ur gel 3 4

Vi ch 1 Vi ch 3 4

El na 1 El na 3 4

To tal 30 To tal 36 66

 

Militars
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vegueries de Pa ra el car go de diputat militar Pa ra el car go de oïdor militar To tal

Bar ce lo na 42 34 76

Lé ri da 12 4 16

Ge ro na 17 15 32

Tor to sa 2 — 2

Per pi ñán 10 6 16

Ta rra go na 2 5 7

Cer ve ra 12 23 35

Vi ch 6 7 13

Man re sa 4 — 4

Pui gcer dà 1 2 3

Vi la fran ca del Pe ne dès 6 5 11

Mon tblanc 4 3 7

Ba la guer 4 3 7

Tà rre ga 7 2 9

Ur gel 6 3 9

Cam pro dón 2 1 3

To tal 137 113 250

 

Braç reial
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Ciu dad Pa ra el car go de diputat militar Pa ra el car go de oïdor militar To tal

Bar ce lo na 39 46 85

Lé ri da 6 11 17

Ge ro na 10 20 30

Per pi ñán 22 21 43

Tor to sa 12 11 23

Vi ch — 2 2

Pui gcer dà — 2 2

Cer ve ra — 2 2

Be salú — 1 1

To rroe lla — 1 1

Man re sa — 1 1

Ba la guer — 1 1

To tal 89 119 208

Así, so lo ha bía se s en ta y seis com pe ti do res pa ra las dos pla‐ 
zas dis po ni bles pa ra clé ri gos, que no in cluían ni un so lo pá rro‐ 
co, fren te a 250 militars (al re de dor de un ter cio de la aris to cra‐ 
cia) que com pe tían tam bién por dos pla zas. Los ca nó ni gos, ex‐ 
cep to los de la ca te dral de Sol so na, que no es ta ba re pre sen ta da,
te nían más po si bi li da des que cual quier otro gru po del Prin ci‐ 
pa do de lle gar a diputat o a oïdor; cir cuns tan cia que de bió ha ber
in cre men ta do, de he cho, el de seo de ad qui rir una ca non jía. Pe‐ 
ro las ano ma lías más cu rio sas co rres pon dían a las vi llas. Al gu‐ 
nas vi llas gran des, o en vías de cre ci mien to, co mo Ma ta ró, Vi‐ 
lla fran ca y Ta rra go na, se ha lla ban to tal men te fal tas de re pre‐ 
sen ta ción, mien tras que otras te nían lo que pue de con si de rar se
un ex ce si vo nú me ro de pla zas. Es pe cial men te Bar ce lo na dis‐ 
fru ta ba de ven ta jas ex clu si vas, aun que pue de ser que le co rres‐ 
pon die se dis fru tar las. Con cin co pla zas ecle siás ti cas, se ten ta y
seis pa ra militars y ochen ta y cin co pa ra el braç reial>, te nía mu‐ 
chas po si bi li da des de es tar re pre sen ta da en la Di pu ta ción, y so‐ 
lo en dos o tres oca sio nes en tre 1599 y 1640 no lo es tu vo.
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Con so lo 524 nom bres ele gi bles pa ra el sor teo trie nal, ha bía
una ce rra da com pe ten cia pa ra for mar el gru po de los can di da‐ 
tos. Es to se con se guía no me ra men te por mé ri tos, sino tam bién
por in fluen cia. Un ciu da dano co rrien te de Ge ro na, por ejem‐ 
plo, no po día es pe rar que fue se te ni do en cuen ta pa ra una de
las diez pla zas re ser va das a su ciu dad en la lis ta de diputat reial.
«Com sia co sa molt jus ta, i rao na ble que los qui apor ten los tre‐ 
ba lls i cà rre cs de les Uni ver si ta ts, en los be ne fi cis, i ho nors, sien
pre fe ri ts als al tres de di tes Uni ver si ta ts», la va can te so lo po día
ser ocu pa da por un ciutadà honrat[48]. De he cho, los can di da tos
de bían pro ce der del ni vel más al to de la oli gar quía mu ni ci pal.
Sin em bar go, ni si quie ra aquí se ba sa ba la elec ción ne ce sa ria‐ 
men te en el mé ri to. Ca da año co rres pon día a los diputats y
oïdors cu brir cual quier va can te en los 524 nom bres, pro du ci da
por de fun ción o trans fe ren cia. Pa ra ha cer lo, es cri bían un mes
an tes de ha cer la elec ción a las ciu da des im por tan tes y ca bil dos
ca te dra li cios, pi dien do una lis ta de po si bles nom bres. Una vez
que te nían la lis ta, po dían es co ger a su gus to. La se lec ción fi nal
era el fru to de un in ten so re ga teo, pues ca da uno de los seis
hom bres te nía com pro mi sos con pa rien tes y ami gos. Ha bía
oca sio nes en las que el des acuer do so bre la pro vi sión de las va‐ 
can tes des truía com ple ta men te la uni dad de la Di pu ta ción, co‐ 
mo en el pe rio do de 1620-1623, cuan do, a pe sar de un acuer do
fir ma do so bre la ad ju di ca ción de pla zas, los diputats se di vi die‐ 
ron muy se ria men te en tre ellos. Ra mon de Cal ders, oïdor

militar, fue acu sa do por sus co le gas de rom per el acuer do. En
1622 ha bía con se gui do co lo car a bas tan tes de sus pa rien tes en
las pla zas va can tes: a don Am brós Ga llart i Cal ders, en la de
diputat militar de Lé ri da; a Je ro ni de Cal ders (her ma no), en la
mis ma de Cer ve ra; a Lluís Joan de Cal ders en la de diputat

militar de Bar ce lo na; y a Fra Jo sep de Cal ders (her ma no) en la
de oïdor eclesiàstic[49]. Es to po dría ha ber pa re ci do un he cho has ta
cier to pun to nor mal, pe ro Cal ders tu vo la des fa cha tez de pe dir
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pa ra un ami go la va can te que es ta ba en el lo te de uno de sus co‐ 
le gas y, al ha cer lo, di vi dió a la Di pu ta ción en dos cam pos ri va‐ 
les[50].

Las di sen sio nes en tre Cal ders y sus co le gas, aun que de una
vio len cia de su sa da, mues tran en par te la in ten si dad con que se
to ma ba cuan to te nía que ver con la cues tión de las pla zas de la
Di pu ta ción. «To tes les co ses d’aquest món al fi són in te rès», se‐ 
ña la ba Ma tíes Mu ri llo en una car ta a su her ma no en la que le
ex pli ca ba có mo se las ha bía arre gla do pa ra ob te ner una pla za
va can te pa ra él en la lis ta de oïdor eclesiàstic[51]. So bor nos, in‐ 
fluen cias, in te re ses es ta ban a la or den del día, y la gen te es ta ba
dis pues ta a lle gar le jos con tal de con se guir una va can te. Cuan‐ 
do lle ga ba el sor teo trie nal, la ex ci ta ción en el Prin ci pa do era
tan in ten sa que se so lían ha cer apues tas. El ga na dor era ob s‐ 
equia do con un es ti ma ble pre mio, y to da vía que da ba al go pa ra
ar mar un pe que ño cuer po de ca ba lle ría des ti na do a lu char
contra los ban di dos[52].

Des gra cia da men te, la com pe ten cia por las pla zas en la Di pu‐ 
ta ción se de bía me nos al de seo de ser vir a la pa tria que a un in‐ 
ten so in te rés por los pa nes y los pe ces. La Di pu ta ción se ha bía
con ver ti do en un in men so ne go cio que be ne fi cia ba a unos
cuan tos. Co to de una mi no ría pri vi le gia da, ha bía lle ga do a
ofre cer in men sas po si bi li da des pa ra el ejer ci cio del po der y del
pa tro naz go. Era cier to que el po der de los diputats ha bía si do
res trin gi do en cier ta me di da por la obli ga ción de se guir las vo‐ 
ta cio nes de los Braços y de ac tuar so la men te por con se jo de los
le tra dos, pe ro, co mo Alen torn ha bía pues to de ma ni fies to, un
diputat que se sintie se in cli na do a ello con ta ba con mu chas po‐ 
si bi li da des de pro vo car di fi cul ta des. Co mo mí ni mo, los diputats

y los oïdors po dían cau sar ta les mo les tias que va lía la pe na a la
Co ro na re du cir los a la do ci li dad me dian te el so borno. Cua tro
miem bros de la Di pu ta ción de 1602-1605 fue ron más tar de re‐ 
com pen sa dos por sus ser vi cios[53], y pue de sos pe char se que es ta
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era una prác ti ca co mún, aun que no se co no cen de ta lles del pro‐ 
ce di mien to.

Ni el pa tro naz go en be ne fi cio de los diputats, ni los re qui si‐ 
tos del car go po dían des pre ciar se. Ca da diputat y ca da oïdor re‐ 
ci bía un sa la rio anual de 1314 lliures y 1085 lliures res pec ti va‐ 
men te[54]: más que un juez de la Au dien cia. Ade más, ha bía dis‐ 
tri bu cio nes en días es pe cia les del año, co mo las 25 lliures que se
les da ba a ca da uno an tes de la fies ta de Sant Jor di[55]. Tam bién
ha bía opor tu ni da des de ob te ner be ne fi cios re la cio na das con la
pro vi sión de las pla zas va can tes por el sor teo trie nal, el nom‐ 
bra mien to pa ra car gos y la re cau da ción de im pues tos. Es tos
im pues tos eran el dret del general so bre im por ta cio nes y ex por‐ 
ta cio nes (entrades i eixides), la bolla so bre los pro duc tos tex ti les y
los nue vos de re chos im pues tos por las Cor tes de 1599 pa ra el
man te ni mien to de las ga le ras. Re sul ta di fí cil en con trar ci fras
dig nas de cré di to, pe ro el si guien te ba lan ce pro por cio na una
mues tra de las su mas que pa sa ron por las ma nos de los diputats

du ran te es tos años[56]:

  In gre sos Gas tos

1599-1602 599 486 lliures 828 776 lliures

1602-1605 563 977 627 363

1605-1608 468 435 471 509

1608-1611 501 288 674 169

1611-1614 490 998 544 793

1614-1617 518 718 514 322

1617-1620 512 485 481 124

1620-1623 504 405 529 779

1623-1626 477 161 458 540

Ade más, los diputats ha bían ne go cia do dos prés ta mos
(censals) an te las Cor tes de 1599: uno de 300 000 lliures por el
sub si dio vo ta do pa ra el rey, y otro de 80 000 por las ga le ras.
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Las ci fras de es te ba lan ce po nen cla ra men te de ma ni fies to
que la Di pu ta ción po día es pe rar re ci bir un in gre so anual de al‐ 
re de dor de 170 000 lliures, fren te a las 40 000 lliures que en tra‐ 
ban en el te so ro real en Ca ta lu ña. Pe ro tam bién mues tran que
con fre cuen cia los gas tos so bre pa sa ban a los in gre sos. Có mo
po día su ce der es to exac ta men te era una es pe cie de mis te rio in‐ 
clu so pa ra los con tem po rá neos. Exis tían cier tos gas tos ine vi ta‐ 
bles que eran re gis tra dos co mo gas tos or di na rios, los cua les in‐ 
cluían los in te re ses de los prés ta mos, que su po nían 50 000
lliures al año en el rei na do de Fe li pe III[57] y el pa go de sa la rios.
Los sa la rios pa ga dos por la Di pu ta ción a los fun cio na rios rea les
su ma ban al re de dor de 10 000 lliures al año y los sa la rios de sus
pro pios fun cio na rios cer ca de 20 000[58]. Es to re pre sen ta ba una
su ma im por tan te, pe ro la Di pu ta ción se ha bía con ver ti do en
una gran or ga ni za ción. Te nía se s en ta y cin co fun cio na rios re‐ 
par ti dos por el Prin ci pa do, de los cua les vein tiuno eran lla ma‐ 
dos diputats locals[59], y al re de dor de se s en ta en la mis ma Di pu‐ 
ta ción, en Bar ce lo na, o co nec ta dos di rec ta men te con ella[60].

Si se su po ne que es tos gas tos or di na rios eran del or den de
las 80 000 lliures al año —ci fra con fir ma da por un ar dien te de‐ 
fen sor de la Di pu ta ción[61]—, eso da ría 90 000 al año pa ra gas tos
ex tra or di na rios y pa ra la crea ción de re ser vas fi nan cie ras con
las que pa gar el sub si dio vo ta do en las Cor tes si guien tes. Sin
em bar go, de he cho, to do que da ba ab sor bi do por los gas tos ex‐ 
tra or di na rios y no que da ba nin gu na re ser va. Se ins cri bían
enor mes su mas ba jo el con cep to de «gas tos ex tra or di na rios».
No dis po ne mos de ci fras pa ra el pe rio do pos te rior a 1600, pe ro
re sul ta re ve la do ra una com pa ra ción de los gas tos or di na rios y
ex tra or di na rios del pe rio do 1584-1599[62].
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  Or di na rios Ex tra or di na rios

1584-1587 115 248 126 925

1587-1590 174 975 197 457

1590-1593 187 681 152 977

1593-1596 174 786 38 694

1596-1599 158 710 400 153

¿A dón de iba a pa rar el di ne ro? Una par te era gas ta da en las
obras del Pa la cio de la Ge ne ra li tat, en Bar ce lo na. Se ha cían
gran des gas tos en fes ti vi da des y ce le bra cio nes, co mo la ce le bra‐ 
ción del Cor pus en 1610, en la que fue ser vi da una gran co mi da
en los jar di nes de la Di pu ta ción, con 136 pla tos de di fe ren tes
cla ses de aves, co ne jos y car nes de to das cla ses, cin cuen ta pla tos
de con fi tu ras y otras nu me ro sas ex qui si te ces[63]. Las em ba ja das
en via das fre cuen te men te a Ma drid por la Di pu ta ción, bien pa ra
asis tir a al gún ac to es pe cial en la cor te, bien pa ra pre sen tar una
pro tes ta por la vio la ción de las cons ti tu cio nes, re pre sen ta ban
tam bién una car ga con si de ra ble. En el trie nio de 1620-1623,
pe rio do re co no ci do co mo de una ac ti vi dad di plo má ti ca po co
fre cuen te, fue ron gas ta das no me nos de 40 000 lliures en em ba‐ 
ja das a la cor te[64].

Se es pe cu la ba mu cho so bre có mo se jus ti fi ca ba real men te
es te ca pí tu lo de gas tos, y se sos pe cha ba que los diputats y oïdors

sa ca ban mu cho pro ve cho de su man da to. Las Cor tes de 1585 y
1599 in ten ta ron cor tar es tos ex ce sos ela bo ran do una lar ga se‐ 
rie de ar tícu los de re for ma: los diputats no se rían ya au to ri za‐ 
dos a crear nue vos car gos o a su bir los sa la rios por pro pia ini‐ 
cia ti va[65]; los gas tos con fi nes ce re mo nia les se rían es tric ta men‐ 
te li mi ta dos[66]; y las Cor tes se es can da li za ron tan to por «lo
gran de sor dre que los di pu ta ts han fet en gas tar la ge ne ra li tat
amb gran des ca ra ment[67] que se de ci dió lle var a ca bo una vi si ta

a la Di pu ta ción ca da tres años[68]». A pe sar de la in dig na ción ge‐ 
ne ral que sus ci ta ba el com por ta mien to de los diputats, no se
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pue de de cir que cam bia ran su ac ti tud des pués de 1599. Las vi‐ 
si tas de ge ne ra ron pron to en una far sa. Co mo ca da una cos ta ba
18 000 lliures, pa re ce que úni ca men te sir vie ron pa ra pro por cio‐ 
nar a más gen te la opor tu ni dad de em bol sar se el di ne ro de las
ren tas de la Ge ne ra li tat, cu yos asun tos se ha lla ban tan mal ad‐ 
mi nis tra dos co mo de cos tum bre. En 1626, co mo en 1599, la
Di pu ta ción no so lo no te nía re ser vas, sino que le de bían
570 000 lliures, en su ma yor par te no re cu pe ra bles[69].

Los du do sos pro ce di mien tos fi nan cie ros de la Di pu ta ción,
uni dos a su ex clu si vis mo, la hi cie ron im po pu lar en to do el
Prin ci pa do. Al pe dir una drás ti ca re duc ción del nú me ro de car‐ 
gos y un cui da do so con trol de los gas tos, el con ce jo de la ciu‐ 
dad de Cer ve ra co men tó —co men ta rio que des pués se ta chó—
que «la ca sa del ge ne ral de Bar ce lo na… no és si nó una ca sa de
per di ció[70]». Pue de ser que la hos ti li dad de ciu da des co mo Cer‐ 
ve ra sur gie se tan to del re sen ti mien to de sus ciu da da nos por su
ex clu sión de es ta mi na de Bar ce lo na, co mo del de seo de pre ser‐ 
var los fon dos pú bli cos: «Lo po ble de Ca ta lun ya co mu na ment
té po ca afec ció a la ge ne ra li tat, per què no gau deixen to ts co mu‐ 
na ment d’ofi cis d’ella[71]». Pe ro, cua les quie ra que fuesen las ra‐ 
zo nes exac tas, la ac ti tud ge ne ral re sul ta ine quí vo ca. La Di pu ta‐ 
ción, a lo lar go de los si glos, se ha bía crea do una po si ción tan
pro mi nen te que la na ción pro ba ble men te la se gui ría ins tin ti va‐ 
men te en mo men tos de cri sis real. No obs tan te, en tiem pos
nor ma les, la ma sa de los ca ta la nes ten día a con si de rar la me nos
co mo el pa la dín de sus li ber ta des que co mo un ve da do en el
que cam pa ban to da una pan di lla de apro ve cha dos, que uti li za‐ 
ban sus po de res po lí ti cos y sus re cur sos fi nan cie ros prin ci pal‐ 
men te pa ra sa tis fa cer sus pro pios in te re ses.

Si es ta era la ac ti tud de los ca ta la nes, los sen ti mien tos de los
vi rre yes pue den adi vi nar se fá cil men te. Se tra ta ba de una ins ti‐ 
tu ción, des de su pun to de vis ta, que so lo exis tía pa ra crear di fi‐ 
cul ta des, y sin du da hi cie ron to do lo po si ble por des acre di tar la
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en sus car tas a Ma drid. Lo que re sul ta ba ve ja to rio pa ra ellos era
la ri que za enor me de la Di pu ta ción y la for ma en que los di pu‐ 
ta dos la mal gas ta ban. Mien tras que en las ar cas de la Ge ne ra li‐ 
tat en tra ban ca da año 170 000 lliures, la ma yor par te de ellas
pa ra ser des per di cia das en tri via li da des, ellos de bían go ber nar
el Prin ci pa do con unos in gre sos in fe rio res a las 40 000. Re sul‐ 
ta ba im po si ble evi tar que lle ga sen a la con clu sión de que, si pu‐ 
die sen de al gu na for ma echar ma no de los in gre sos de la Ge ne‐ 
ra li tat, po drían re sol ver los pro ble mas más di fí ci les.

Pe ro, a me nos que to da la es truc tu ra cons ti tu cio nal y ad mi‐ 
nis tra ti va del Prin ci pa do fue se re for ma da —y eso re sul ta ría im‐ 
po si ble sin una drás ti ca ac ción por par te de la Co ro na—, las ar‐ 
cas de la Di pu ta ción se rían tan ina s equi bles a los vi rre yes co mo
el Ar ca de la Alian za. Y Al ca lá ne ce si ta ba di ne ro en el ac to. Las
de fen sas de la fron te ra ha bían caí do en un des cui do po co es pe‐ 
ran za dor[72]; el Te so ro es ta ba va cío; en 1616 el rey de bía 38 825
lliures en con cep to de mer ce des[73]; y la ena je na ción de las pro‐ 
pie da des de la Co ro na y de los de re chos rea les con ti nua ba to‐ 
da vía[74]. In ca paz de echar ma no de las ren tas de la Di pu ta ción,
Al ca lá re cu rrió a la úni ca fuen te de di ne ro: las vi llas. Y en el
pro ce so per dió pa ra la Co ro na los alia dos que su pre de ce sor
ha bía ga na do ha cía po co.

Es par ci das por to do el Prin ci pa do, las vi llas cons ti tuían pe‐ 
que ños mun dos, con unos ho ri zon tes que di fí cil men te se ex‐ 
ten dían más allá de las mu ra llas tras las que se pro te gían. Era
cier to que mu chos ciu da da nos te nían su par ce la de tie rra fue ra
de las mu ra llas[75], pe ro pa re ce que hu bo bas tan te an ta go nis mo
en tre la ciu dad y el cam po, «per ser los pa ge sos los que es fol‐ 
ga ven a llur ma ne ra del dany de la ciu tat, que ells or di nà ria‐ 
ment són èmuls dels ciu ta dans[76]». En rea li dad, las vi llas no ha‐ 
cían sino en fren tar se con to dos sus ve ci nos, tan to con la vi lla
del otro la do de la co li na co mo con la pe que ña no ble za que in‐ 
ter fe ría en sus de re chos de pas to o usur pa ba sus tie rras co mu‐ 
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na les. «Los ba rons dels pre sen ts co m ta ts cau sen grans i con ti‐ 
nus des tre ts de quis cú dia als ho mes de Per pin yà… en no vo ler-
los dei xar de péixer llurs bes tiars per sos ter mes com al tra‐ 
ment[77]». Es te era el au ténti co la ti do de la vi da ur ba na en la
Ca ta lu ña del si glo XVII.

El es tra to so cial su pe rior de las ma yo res ciu da des, co mo Lé‐ 
ri da, Ge ro na, Vi ch, es ta ba in te gra do por los no bles, los cavallers

y los ciutadans honrats. La ciu da da nía hon ra da pro por cio na ba
una con si de ra ción com pa ra ble a la de la no ble za. En Lé ri da,
por ejem plo, que en 1591 re ci bió un pri vi le gio pa ra crear ciu‐ 
da da nos hon ra dos, las con di cio nes exi gi das pa ra la elec ción te‐
nían un ca rác ter cla ra men te aris to crá ti co[78]: cual quie ra que as‐ 
pi ra se a ser un ciutadà honrat te nía que ha ber na ci do en la ciu‐ 
dad, y ser hi jo y nie to de per so nas ho no ra bles; ni él ni su pa dre
po dían ha ber se de di ca do a un ofi cio me cá ni co, co mo sas tre, za‐ 
pa te ro o car pin te ro; de bía te ner las ren tas su fi cien tes pa ra vi vir
con dig ni dad; y de bía ser ele gi do por vo ta ción se cre ta.

In me dia ta men te por de ba jo de es te gru po, y con fre cuen cia
mez cla do con él, es ta ban los co mer cian tes y los pro fe sio na les:
abo ga dos, doc to res, no ta rios. Es tos, jun to con la aris to cra cia
ur ba na y los ciu da da nos hon ra dos, cons ti tuían aque lla cla se só‐ 
li da, prós pe ra y con for ta ble que de una ma ne ra am plia po dría
de fi nir se co mo «al ta bur guesía». Po seía ca sas y tie rras, y su di‐ 
ne ro se ha lla ba in ver ti do de for ma se gu ra al 5 por 100. En Ca‐ 
ta lu ña, co mo en otras par tes de Es pa ña, el de sa rro llo de un ela‐ 
bo ra do sis te ma de prés ta mos pú bli cos y pri va dos, de censals y
cen sos, ofre cía am plias fa ci li da des pa ra in ver sio nes se gu ras y
ha bía crea do una nu me ro sa cla se de ren tis tas. Viu das, huér fa‐ 
nos, fun da cio nes re li gio sas, to do aquel que te nía di ne ro pa ra
co lo car, in ver tía en un prés ta mo ne go cia do por la Di pu ta ción,
o por los mu ni ci pios ca ta la nes, o ha cía un cens a un par ti cu lar.
A cam bio, el deu dor pa ga ba un in te rés anual, o una pen sión,
que acos tum bra ba a ser en la Ca ta lu ña del si glo XVII de un sou
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por lliura[79]. Los bienes de Es te ve Gi la bert Bru ni quer, fa mo so
no ta rio de Bar ce lo na, in cluían una gran canti dad de tie rras en
Gra no llers, to das ellas arren da das a cam bio de un pa go anual,
di ver sas ca sas, igual men te al qui la das, y va rios censals: uno de
800 lliures con una anua li dad de 40 lliures, que pa ga ba el pri me‐ 
ro de no viem bre Mi quel Joan Ta ver ner, ca ba lle ro de Bar ce lo na;
otro de 500 lliures —anua li dad de 25 lliures— pa ga do en dos fe‐ 
chas, el 15 de ju nio y el 15 de di ciem bre, por va rios ha bi tan tes
de Cal das de Mon tbui, etc[80]… Bru ni quer y otros co mo él re‐ 
pre sen ta ban el ele men to só li do y con ser va dor de la so cie dad
ca ta la na, in te re sa do en el man te ni mien to de una mo ne da es ta‐ 
ble, en la con ser va ción del or den y en la evi ta ción de la agi ta‐ 
ción po lí ti ca. Es ta era la gen te que ha bía da do pleno apo yo al
du que de Al bur quer que en su lu cha contra las fuer zas de la
anar quía, y con la que el du que de Al ca lá ha bía de ene mis tar se
pron to.

Por de ba jo de ellos, en las ciu da des, es ta ba la ma sa de los ciu‐ 
da da nos: los ma es tros y ofi cia les, or ga ni za dos en sus gre mios, y
los pe que ños ten de ros, apren di ces y sir vien tes. Aun que los gre‐ 
mios de sem pe ña ban un pa pel vi tal en la vi da or di na ria de las
ciu da des, los go bier nos mu ni ci pa les se ha lla ban ge ne ral men te
do mi na dos en la prác ti ca, si no en la teo ría, por la «al ta bur‐ 
guesía». Des de las re for mas in tro du ci das por Fer nan do el Ca‐ 
tó li co no re sul ta ba fá cil pa ra es te gru po en ce rrar se en una oli‐ 
gar quía con in ten ción de au to per pe tuar se, y de con tro lar com‐ 
ple ta men te el go bierno mu ni ci pal, co mo lo ha bía si do en el si‐ 
glo XV… Las ciu da des, de la mis ma for ma que la Di pu ta ción, ha‐ 
bían adop ta do el sis te ma de la insaculació, por el cual se ex‐ 
traían al azar los nom bres de los can di da tos al car go. Es to re‐ 
du jo con si de ra ble men te las po si bi li da des de frau de, y des tru yó
la po si bi li dad de elec cio nes ama ña das. De for ma si mi lar, ha bía
un con ce jo mu ni ci pal ra zo na ble men te am plio y re pre sen ta ti vo
en la ma yor par te de las ciu da des, que de al gu na ma ne ra im pe‐ 
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día el go bierno de un gru po pe que ño que ac tua se des de la som‐ 
bra.

A pe sar de es tos in con ve nien tes, los go bier nos de las vi llas
bas cu la ban con fre cuen cia en fa vor de los gru pos so cia les más
ele va dos. A la ca be za de la je rar quía gu ber na men tal se en‐ 
contra ban tres o cua tro con se je ros mu ni ci pa les que eran res‐ 
pon sa bles de la ad mi nis tra ción dia ria de la ciu dad du ran te el
año en el que per ma ne cían en el car go. Su es ti lo va ria ba de
acuer do con el área geo grá fi ca: en Lé ri da eran co no ci dos por
pahers, en Bar ce lo na por consellers, en Per pi ñán por cònsols, y en
Ge ro na por jurats. El mé to do por el que se se lec cio na ban era si‐ 
mi lar al que se em plea ba en la Di pu ta ción. En Man re sa, por
ejem plo, ha bía cua tro consellers. Pa ra ca da car go de con se ller
ha bía una lis ta fi ja de nom bres, sien do cu bier tas las va can tes
por el vo to del res to, y, una vez ins cri to un nom bre, con ti nua ba
es tán do lo de por vi da. En el mo men to del cam bio anual de
consellers, es tos nom bres se co lo ca ban en cua tro bol sas, y la
per so na cu yo nom bre se sa ca ba en pri mer lu gar de ca da bol sa
ocu pa ba el pues to du ran te el año si guien te. La con ve nien cia del
can di da to, des de el pun to de vis ta so cial, es ta ba, sin em bar go,
de ter mi na da ya de ante ma no por la pre sen cia de su nom bre en
la lis ta ori gi nal. En Man re sa, a di fe ren cia de Lé ri da y de otras
ciu da des im por tan tes, los no bles y la aris to cra cia no to ma ban
en aque llos tiem pos par te en el go bierno, y en 1629 las cua tro
bol sas pre sen ta ban la si guien te com po si ción[81]:
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Bol sa 1

(pri mer conseller o conseller en cap)

Bol sa 2

(se gun do conseller)

4 no ta rios 1 no ta rio

1 bo ti ca rio 1 bo ti ca rio

2 doc to res en le yes 2 doc to res en me di ci na

1 ba chi ller en le yes 1 ba chi ller en le yes

6 co mer cian tes 2 za pa te ros

11 co mer cian tes

14 18

Bol sa 3

(ter cer conseller)

Bol sa 4

(cuar to conseller)

1 tra pe ro 1 tra tan te de al go dón

1 tra tan te de al go dón 1 cur ti dor

2 cur ti do res 6 co mer cian tes

4 co mer cian tes

8 8

El nú me ro li mi ta do de ocu pa cio nes que se con si de ra ban
ade cua das pa ra los prin ci pa les re pre sen tan tes de las vi llas es
aquí muy sig ni fi ca ti vo. De los cua ren ta y ocho nom bres, veinti‐ 
sie te son de co mer cian tes, tre ce de pro fe sio na les, y so la men te
ocho re pre sen tan a to das las otras ocu pa cio nes de la ciu dad,
aun que es tas es ta ban li ge ra men te me jor re pre sen ta das en el
pro pio con ce jo mu ni ci pal.

Aun que el conseller en cap y sus co le gas eran los di ri gen tes
no mi na les de la ciu dad du ran te el año que per ma ne cían en el
car go, y la re pre sen ta ban en to das las oca sio nes ce re mo nia les,
no po dían, sin em bar go, ac tuar con ple na li ber tad en el ejer ci‐ 
cio del go bierno. Su de ber era el de eje cu tar las de ci sio nes to‐ 
ma das por el con ce jo mu ni ci pal, que era con vo ca do por el ta ñi‐ 
do de una cam pa na ca da vez que se pre sen ta ban asun tos que
dis cu tir. El con ce jo mu ni ci pal era teó ri ca men te una ins ti tu ción
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re pre sen ta ti va. A efec tos de re pre sen ta ción mu ni ci pal, una vi lla
es ta ba di vi di da en ba rrios di fe ren tes, o los ciu da da nos cla si fi ca‐ 
dos por gru pos, de acuer do con su ni vel so cial. En Lé ri da, por
ejem plo, la di vi sión se ha cía en tre mans ma yor, me dia y me nor.
La pri me ra es ta ba com pues ta por la aris to cra cia y los ciutadans,
que in cluían a los doc to res en le yes y doc to res en me di ci na; la
se gun da por co mer cian tes, ba chi lle res en le yes, ci ru ja nos, no ta‐ 
rios y ten de ros; y la ter ce ra por me cá ni cos, ne go cian tes, la bra‐ 
do res y cam pe si nos[82]. El con ce jo mu ni ci pal —Consell General

— es ta ba for ma do por quin ce miem bros de ca da uno de es tos
gru pos, y cin co re pre sen tan tes de los gre mios. En el Con se ll
Ge ne ral, co mo tam bién en tre los con se je ros de la ciu dad (o
pahers, co mo se lla ma ban en Lé ri da), pre do mi na ban los in te re‐ 
ses de la «al ta bur guesía». Las mans ma yor y me dia siem pre es‐ 
ta ban alia das, y así po dían su pe rar en vo tos a los ar te sanos y los
ne go cian tes. De es ta for ma, aun que los ciu da da nos co mu nes
te nían cier ta for ma de re pre sen ta ción en las de li be ra cio nes
mu ni ci pa les, el con trol que da ba fir me men te en ma nos del gru‐ 
po so cial do mi nan te; y so lo se res que bra ja ba cuan do la mi no ría
del con ce jo mu ni ci pal ape la ba a sus com pa ñe ros de to da la ciu‐ 
dad, y la tur ba amo ti na da for za ba la en tra da en el Ayun ta mien‐ 
to.

En to das las ciu da des ha bía va rios car gos im por tan tes co‐ 
nec ta dos con cues tio nes de ad mi nis tra ción mu ni ci pal en ge ne‐ 
ral. Ha bía fun cio na rios fi nan cie ros, cus to dios del hos pi tal, fun‐ 
cio na rios pa ra con tro lar los pe sos y me di das, pa ra vi gi lar el
cum pli mien to de las or de nan zas mu ni ci pa les, y pa ra su per vi sar
el mer ca do. Los ocu pan tes de es tos di ver sos car gos eran igual‐ 
men te ele gi dos por sor teo, pe ro tam bién a par tir de una lis ta
res trin gi da de nom bres, de for ma que la par te del león de los
car gos más lu cra ti vos iba a pa rar al gru po so cial do mi nan te.
Los sa la rios asig na dos a es tos car gos eran ge ne ral men te re du‐ 
ci dos, pe ro en la ma yor par te de ellos se pre sen ta ban opor tu ni‐ 
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da des pa ra ejer cer in fluen cia y ob te ner be ne fi cios de for ma in‐ 
di rec ta, y no era di fí cil en con trar quien los ocu pa se. Se gún el
sagaz ob ser va dor Joan Bap tis ta Sanz, ciu da dano de Vi ch, aque‐ 
lla era una épo ca en la que el bien pú bli co se ol vi da ba rá pi da‐ 
men te, y en la que ca da cual tra ta ba de lle nar su pro pia bol sa[83].

Mien tras que mu chos ciu da da nos in di vi dua les eran ri cos, y
no se mos tra ban muy es cru pu lo sos con los fon dos pú bli cos, las
ciu da des a las que ser vían no te nían ge ne ral men te di ne ro so‐ 
bran te. Sus in gre sos pro ce dían de di ver sos im pues tos mu ni ci‐ 
pa les, es ta ble ci dos so bre ca si to do lo que se com pra ba o se ven‐ 
día den tro de la ciu dad, y su ple men ta dos pro ba ble men te en ca‐ 
sos de emer gen cia por im pues tos di rec tos so bre la pro pie dad:
un diner por lliura en Cer ve ra[84]. Un buen ejem plo de la na tu ra‐ 
le za de es tos im pues tos y de la for ma en que eran re cau da dos
nos lo pro por cio na Lé ri da. Con 6000 ha bi tan tes apro xi ma da‐ 
men te, Lé ri da era una de las ma yo res ciu da des de Ca ta lu ña, y
tam bién de las más ri cas. Ciu dad uni ver si ta ria a las ori llas del
Se gre, de ca lles es tre chas, en fi la das, es ta ba do mi na da por su
gran ca te dral, se me jan te a una for ta le za, en lo al to de una co li‐ 
na. Al bor de del ca mino en tre Za ra go za y Bar ce lo na, y pri me ra
ciu dad de im por tan cia en la fron te ra oc ci den tal del Prin ci pa do,
era un cen tro co mer cial na tu ral, «por cau sa de los tri gos de Ur‐ 
gel, de Ta ma rit de Li te ra, la nas que sa len de Ara gón y pa san por
ella, ga na dos que ba jan de las mon ta ñas a pa cer las hier bas, se‐ 
das y otras mu chas com pras y ven tas[85]».

Co mo co rres pon día a una ciu dad así, los in gre sos y los gas‐ 
tos eran im por tan tes[86]. Sus in gre sos pro ce dían de los si guien‐ 
tes de re chos mu ni ci pa les:

1) Pes i mercar, im pues to so bre to dos los pro duc tos, a ra zón de 2 diners por lliura, tan to
pa ra el com pra dor co mo pa ra el ven de dor.

2) Las menuderies, so bre la ven ta de ma de ra, sal y ca za de piel y de plu ma.

3) La bladeria, so bre to da cla se de grano ven di do en la ciu dad.

4) Im pues to so bre el pes ca do fres co (de río o de mar).

5) Im pues to so bre el pes ca do sa la do y la car ne.
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6) Im pues to de unas 120 lliures al año que pa ga ban las vi llas su je tas a la ju ris dic ción de
Lé ri da.

7) Im pues to so bre la ven ta y trán si to de vino (des ti na do a pa gar los suel dos de los pro fe‐ 
so res de la uni ver si dad).

Es tos im pues tos no eran re cau da dos di rec ta men te por los
fun cio na rios mu ni ci pa les, sino que eran asig na dos al me jor
pos tor en una su bas ta que te nía lu gar ca da dos años. En 1600 el
pes i mercat fue su bas ta do en 1040 lliures, las menuderies y la
bladeria en 200 lliures ca da uno, el im pues to so bre el pes ca do
fres co en 305 y el del pes ca do sa la do y la car ne en 150. A lo lar‐ 
go de un pe rio do de on ce años, es tos im pues tos, ex cep to el del
vino (su bas ta do en 1610 lliures en 1600), su ma ban una canti dad
de 2342 lliures al año.

Di cho di ne ro se gas ta ba en los sa la rios de los fun cio na rios
mu ni ci pa les, en la con ser va ción de los vi ve ros, en la re pa ra ción
de las mu ra llas y de los edi fi cios de la uni ver si dad, y en aten‐ 
cio nes a los huéspe des im por tan tes que pa sa ban por Lé ri da; no
po cos, si se tie ne en cuen ta la canti dad de dig na ta rios que via ja‐ 
ban por el ca mino de Bar ce lo na ha cia la cor te es pa ño la. So bre
to do el di ne ro se des ti na ba al pa go de los in te re ses de los
censals he chos por la ciu dad en épo ca di ver sa; no me nos de
5765 lliures al año, «quanti tat tan ex ce s si va y no ta ble que ex‐ 
sor beix tot lo que di ta ciu tat rep de les di tes im po si cions i dret
del pa ss atge del pont». De he cho, Lé ri da, co mo mu chas otras
ciu da des ca ta la nas, se en contra ba siem pre en di fi cul ta des fi‐ 
nan cie ras.

Que se en contra sen o no en di fi cul ta des preo cu pa ba muy
po co a Al ca lá. Ne ce si ta ba di ne ro, y cier tas vi llas, así lo creía, te‐ 
nían la obli ga ción le gal de pro por cio nar lo. Así pues, de ci dió
ha cer cum plir los pre sun tos de re chos que la Co ro na te nía a
una par ti ci pa ción en las ren tas de al gu nos mu ni ci pios; de re‐ 
chos que o bien es ta ban en li ti gio o bien ha bían caí do en el ol‐ 
vi do por ne gli gen cia de los ofi cia les rea les. Al gu nas vi llas es ta‐ 
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ban ya pa gan do, de acuer do con las es ti pu la cio nes de sus car tas,
un quint de sus ren tas al Te so ro real. Otras es ta ban es pe cí fi ca‐ 
men te exen tas por sus car tas de cual quier obli ga ción fis cal de
es te ti po. Sin em bar go, ha bía una ter ce ra cla se de ciu da des que
o ha bían per di do sus do cu men tos ori gi na les, de for ma que no
se co no cía su si tua ción, o te nían una car ta que no men cio na ba
es pe cí fi ca men te la obli ga ción de pa gar el quint ni su exen‐ 
ción[87]. Es tas fue ron las ciu da des contra las que Al ca lá de ci dió
em pren der la ac ción.

Los pro pó si tos de Al ca lá no cons ti tuían una no ve dad. La in‐ 
cer ti dum bre so bre la si tua ción de la ter ce ra cla se de ciu da des
ha bía ya in du ci do a los mi nis tros rea les de fi na les del si glo XVI a
re bus car en los ar chi vos tes ti mo nios so bre la obli ga ción de pa‐ 
gar el quint. Sus in ves ti ga cio nes pro vo ca ron una alar ma con si‐ 
de ra ble en mu chas ciu da des, por que ¿quién sa bía cuán tos si glos
de quints atra sa dos po drían exi gir se el día me nos pen sa do? De
es te mo do, fue re ci bi da con mu cha ale g ría la de ci sión de Fe li pe
III en las Cor tes de 1599 de re nun ciar a to da pre ten sión de co‐ 
brar los quints an te rio res a aquel año, aun que se ne gó a re nun‐ 
ciar a sus de re chos a per pe tui dad.

En los pri me ros años des pués de las Cor tes de 1599, las pre‐ 
ten sio nes de la Co ro na a los tan dis cu ti dos quints no fue ron in‐ 
vo ca das con in sis ten cia, aun que los mi nis tros rea les eran ple‐ 
na men te cons cien tes de que po ten cial men te re pre sen ta ban la
pro pie dad más im por tan te de la Co ro na en Ca ta lu ña. Cier tos
ca sos se pre sen ta ron an te la Au dien cia, pe ro ra ra men te se lle gó
a al gu na con clu sión; y mu chas po bla cio nes so li ci ta ban la exen‐ 
ción, en su ca li dad de «ca lles» de ciu da des más gran des, co mo
Bar ce lo na, que es ta ban exen tas[88]. Sin em bar go, los gas tos que
su po nía la per se cu ción de los ban do le ros hi cie ron im po si ble
ig no rar cual quier fuen te po ten cial de in gre sos, y en 1612 los
fun cio na rios rea les co men za ron de nue vo a bus car en los ar‐ 
chi vos y a vi si tar las vi llas pa ra exa mi nar sus cuen tas. Sus vi si‐ 
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tas cau sa ron la más pro fun da preo cu pa ción en to do el Prin ci‐ 
pa do, y con tri bu ye ron mu cho a acre cen tar la im po pu la ri dad de
la ad mi nis tra ción vi rrei nal. Los fun cio na rios en con tra ron por
to das par tes el re ci bi mien to más hos til. La ciu dad de Cer ve ra
lo gró re cha zar los por me dio de una com bi na ción de fuer za y
as tu cia, y el co mi sio na do real en Pui gcer dà tu vo que es ca par se
por la no che dis fra za do. To do el ob je ti vo de los mu ni ci pios,
que ac tua ban con jun ta men te, era re tra sar el asun to mien tras
pu die sen, con la es pe ran za de que, si po dían man te ner sus ca‐ 
sos an te la Au dien cia du ran te unos diez años, el rey ha bría te‐ 
ni do tiem po de vi si tar el Prin ci pa do y de re nun ciar, en un ac to
de gra cia, a sus pre ten sio nes[89]. Pe ro en ene ro de 1614 el ca so
contra Cer ve ra, que es ta ba sien do con si de ra do co mo un ca so
tí pi co, fue fa lla do por la Au dien cia en fa vor del rey[90], y las vi‐ 
llas co men za ron a te mer lo peor. Len ta men te co men za ron a
ele var se los in gre sos del Te so ro pro ce den tes de los quints[91],
qui zá en par te a cau sa del gra dual re torno a las con di cio nes
nor ma les des pués del aplas ta mien to de los ban do le ros, pe ro
tam bién a cau sa de la cre cien te ac ti vi dad de los fun cio na rios
rea les.

1611 5577 lliures

1612 5521

1613 4359

1614 9698

1615 10 611

1616 12 565

1617 19 332

1618 22 959

De es tas ci fras se des pren de cla ra men te que los fun cio na rios
rea les ha bían mos tra do ya una con si de ra ble ac ti vi dad du ran te
el vi rrei na to de Al bur quer que, y que Al ca lá no es ta ba ha cien do
otra co sa que con ti nuar la po lí ti ca de su an te ce sor. Pe ro exis tía
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un abis mo en tre las ac ti tu des de los dos hom bres, ví vi da men te
ilus tra do por sus car tas al rey. En pa la bras de Al bur quer que:

De los quin tos se de ven po cas canti da des a VM y es tas por al gu nas uni ver si da des po brí‐ 
si mas, de ma ne ra que se han de ha ber a fuer za de eje cu cio nes y ri go res, que pa ra mi es co sa
las ti mo sa. So lo se ofre ce una par ti da bue na que es la de la ciu dad de Vi ch, la cual que da al‐ 
can za da, y de be a VM 13 000 li bras ca ta la nas. Y aun que con las rui nas y da ños que las cre‐ 
cien tes de las aguas le cau sa ron que da es tra ga da… con to do pien so que se alar ga rán el con‐ 
cier to que se ha bía tra ta do has ta 8 ó 9000 li bras. Y sir vién do se VM ha cer me mer ced de
ellas, que da rá la Te so re ría con al gu na co mo di dad pa ra acu dir al gas to or di na rio y for zo so

de la ad mi nis tra ción de la jus ti cia[92].

Y de Al ca lá:

Di ver sas ve ces he re pre sen ta do a VM que to da su real ha cien da en es te Prin ci pa do se re‐ 
du ce a los quin tos, y así por es to… su pli co a VM se sir va de que las plá ti cas de com po si cio‐ 
nes que es tán pen dien tes en el su pre mo Con se jo de Ara gón con di ver sos lu ga res de Ca ta lu‐

ña se mi ren con la aten ción que es de creer[93]
….

Las ex pre sio nes con tun den tes, a ve ces al ta men te irres pe tuo‐ 
sas ha cia el rey, así co mo la fal ta to tal de to da aque lla com pa‐ 
sión que, a pe sar de la hi po cresía, dis tin guían a Al bur quer que,
eran tí pi cas de Al ca lá.

La de ter mi na ción cla rí si ma del vi rrey de ex pri mir el li món
cau só an gus tia y des es pe ra ción en tre las po bla cio nes de Ca ta‐ 
lu ña. To da la gra ti tud que po dían ha ber sen ti do por la fir me za
de la Co ro na pa ra res tau rar el or den uno o dos años an tes se
di si pó aho ra rá pi da men te. Al ver se en pe li gro acu die ron, na tu‐ 
ral men te, a la Di pu ta ción en bus ca de ayu da, pe ro la Di pu ta‐ 
ción, que no se ha lla ba di rec ta men te im pli ca da, no mos tró el
me nor in te rés. «No hi ha di pu ta ts», es cri bía el agen te de Cer‐ 
ve ra en Bar ce lo na, aña dien do que el diputat militar «fa tot lo
que el vi rrei vol per a què no tre gui son fi ll de la pre só a des te‐ 
rro ara o a les illes… Mi ren po bra Ca ta lun ya com es tà[94]».

Re du ci das por la pu si la ni mi dad de la Di pu ta ción a sus es ca‐ 
sos re cur sos pro pios, ciu da des co mo Cer ve ra y Man re sa en via‐ 
ron em ba ja do res es pe cia les a Ma drid, pa ra ex po ner su ca so en
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la cor te. Se tra ta ba de una ac ción des es pe ra da de re ta guar dia,
pe ro po día sig ni fi car la sal va ción. El año 1620-1621 iba a ser el
año cru cial pa ra la his to ria no so lo de las ciu da des, sino de to do
el Prin ci pa do. En ma yo de 1620 Al ca lá in di có im pe tuo sa men te
que ha bía lle ga do el mo men to de que el rey exi gie se los quints

na da me nos que a una ciu dad co mo Bar ce lo na[95]. Con tan do los
atra sos des de 1599, es to sig ni fi ca ba una su ma de no me nos de
300 000 lliures, ci fra al la do de la cual los quints de una ciu dad
co mo Cer ve ra re sul ta ban in sig ni fi can tes. El pro pó si to del vi‐ 
rrey ame na za ba lan zar a la Co ro na a na ve gar por aguas in cons‐ 
ti tu cio na les y pe li gro sas. No ha bía pe li gro en ame na zar a una
ciu dad pe que ña co mo Man re sa, de ma sia do dé bil pa ra re sis tir
in de fi ni da men te a los fun cio na rios rea les ar ma dos con prue bas
do cu men ta les de su obli ga ción de pa gar los quints. Pe ro Bar ce‐ 
lo na era otro can tar. Los ar chi vos de Bar ce lo na es ta ban lle nos
de pri vi le gios y de car tas rea les; la ciu dad es ta ba bien abas te ci‐ 
da de abo ga dos tan bue nos co mo los que la Co ro na te nía en
nó mi na; y po seía gran des re ser vas fi nan cie ras y unas ba zas im‐ 
por tan tes en la Di pu ta ción. Al de ci dir se a exi gir los quints a
Bar ce lo na, Al ca lá se po nía en ca mino de es tre llar se contra la
fuer za más po de ro sa del país.

A fi na les de 1620, Al ca lá ha bía con se gui do que to do el Prin‐ 
ci pa do es tu vie se uni do contra él. Se ha bía ene mis ta do con los
no bles a cau sa de su po lí ti ca re pre si va, con la Di pu ta ción por
su fir me za en el asun to de las ga le ras ca ta la nas; se ha bía en‐ 
fren ta do con mu chas de las ciu da des más pe que ñas co mo con‐ 
se cuen cia de su im pla ca ble ex tor sión de los quints, y aho ra, al
ex ten der se los ru mo res so bre sus in ten cio nes, se ha bía ene mis‐ 
ta do tam bién con Bar ce lo na. La alian za que se ha bía for ja do
en tre Al bur quer que y la al ta bur guesía se es ta ba de rrum ban do.
Los ciu da da nos que com po nían las oli gar quías mu ni ci pa les de
Ca ta lu ña se veían afec ta dos en sus bol si llos, y tam bién en su
amor pro pio. El vi rrey no es con día su des agra do por los ca ta la‐ 
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nes. «So lo el tra ba jo del in fierno pue de ser igual al del go bierno
su yo[96]», es cri bió un día. Sin tién do se cul pa bles por ha ber aban‐ 
don do las vías cons ti tu cio na les en be ne fi cio de su se gu ri dad en
tiem pos de Al bur quer que, los ca ta la nes vi gi la ban las ac ti vi da‐ 
des de es te an ti pá ti co vi rrey cas te llano con cre cien te preo cu pa‐ 
ción. Los sen ti mien tos na cio na les la ten tes en Ca ta lu ña, siem‐ 
pre a flor de piel, co men za ban a re mo ver se, y los ban do le ros
co men za ban a gri tar, qui zá con ma yor fre cuen cia ca da vez,
Visca la terra![97].

Los peo res te mo res del Prin ci pa do, ex pre sa dos to da vía a
me dia voz, se con fir ma ron en mar zo de 1621, cuan do se des cu‐ 
brió que Al ca lá ha bía co lo ca do el es cu do no de Ca ta lu ña, sino
de Cas ti lla y León, so bre la en tra da de las Dra ssa nes (las Ata ra‐ 
za nas): «Abo mi na ció que si la veien los an ti cs se co rrom‐ 
prien[98]». No ha bía ya lu gar a du das. En el mis mo mo men to en
que el rey es ta ba mu rien do en Ma drid, sus mi nis tros pla nea ban
pri var a los ca ta la nes de sus de re chos y li ber ta des. So bre el
Prin ci pa do se cer nía la som bra de Cas ti lla.
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VI. La som bra de cas ti lla

Fe li pe III mu rió a la edad de cua ren ta y tres años el 31 de
mar zo de 1621. Los ca ta la nes no te nían mu chos mo ti vos pa ra
la men tar su des apa ri ción. Des de su vi si ta al Prin ci pa do en
1599 no lo ha bían vuel to a ver, ni tam po co les ha bía da do oca‐ 
sión pa ra es ti mar o ve ne rar su me mo ria. In de ci so e ine fi caz
has ta el fi nal, ha bía con fia do el go bierno de sus do mi nios a va‐ 
li dos y mi nis tros, a los que los ca ta la nes ha bían con tem pla do
con in fi ni to me nos pre cio. Des pués de des cui dar los acu cian tes
pro ble mas de Ca ta lu ña, du ran te quin ce años na da me nos, ha bía
en via do a des ho ra a dos vi rre yes enér gi cos. El pri me ro ha cía
ca so omi so de las cons ti tu cio nes, aun que ba sán do se en ra zo nes
plau si bles, y el se gun do se com pla cía en des pre ciar las a cau sa
de su ani ma d ver sión ha cia los ca ta la nes. ¿Qué mo ti vos te nía
Ca ta lu ña, em po bre ci da y aso la da por el du que de Al ca lá, pa ra
sen tir tris te za por la muer te del rey que lo ha bía de sig na do? Si
el cam bio de so be rano sig ni fi ca ba un cam bio de mi nis tros, y
so bre to do de vi rre yes, su des apa ri ción no po día pro vo car más
que un gran ali vio.

La no ti cia de la muer te del rey, co mu ni ca da ofi cial men te al
Prin ci pa do el 9 de abril de 1621, fue acom pa ña da de ru mo res
de gran des cam bios en la cor te. El hi jo y su ce sor de Ler ma, el
du que de Uce da, ha bía caí do del po der. En su lu gar, el nue vo
rey, el jo ven Fe li pe IV (III de Ca ta lu ña), ha bía co lo ca do al ex pe‐ 
ri men ta do don Bal ta sar de Zú ñi ga, mien tras nom bra ba co mo
«ín ti mo pri va do» al so brino de Zú ñi ga, el con de de Oli va res[1].
To das las car tas pro ce den tes de Ma drid las se ma nas si guien tes
lle va ban no ti cias del es ta ble ci mien to de re for mas es pe ra das
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des de ha cía tiem po, y de una gran de pu ra ción de mi nis tros del
ré gi men an te rior. No es de ex tra ñar que Pu ja des ha bla se con
en tu sias mo en su dia rio de «la no va au ro ra qui es ei xi da[2]».

No obs tan te, aun que el cam bio de ré gi men ofre cie se la pro‐ 
me sa de un fu tu ro más es pe ran za dor, tam bién ofre cía di fi cul ta‐ 
des in me dia tas. La car ta del rey anun cian do la muer te de su pa‐ 
dre in for ma ba a los di pu ta dos de que com pro mi sos ur gen tes le
im pe di rían por el mo men to mar char al Prin ci pa do. En tre tan to,
ha bía en via do ins truc cio nes al du que de Al ca lá pa ra que con ti‐ 
nua se co mo vi rrey[3]. Apar te de ser muy mal vis to co mo per so‐ 
na, el he cho de la con ti nua ción del vi rrey re sul ta ba cons ti tu cio‐
nal men te mo les to. Des pués de bus car en vano pre ce den tes, los
le tra dos de la Di pu ta ción de cla ra ron ro tun da men te que «en
Ca ta lun ya és la co sa més cla ra, cer ta i ave ri gua da que es pu gui
tro bar… que tin gu da no va de la mort del Rei, lo lloc ti nent ha
ce ss at en lo go vern i sa ju ris dic ció s’és tin gu da per ex tin gi da[4]».
Or di na ria men te, un de cre to en to da re gla, pro mul ga do por el
rey, vol vien do a de sig nar al vi rrey pa ra otro pe rio do en el car‐ 
go, era to do lo que se ne ce si ta ba. Pe ro nin gún de cre to real era
vá li do en Ca ta lu ña has ta que el so be rano que lo pro mul ga se
hu bie se es ta do al gu na vez en el Prin ci pa do y hu bie se ju ra do allí
res pe tar to das sus cons ti tu cio nes. En tre sus mu chas otras omi‐ 
sio nes, Fe li pe III ha bía omi ti do ha cer que su hi jo cum plie se es ta
im por tan te ta rea. Co mo con se cuen cia de ello, el nue vo rey no
era to da vía le gal men te rey de Ca ta lu ña, y exis tían gra ves du das
en el Prin ci pa do so bre si sus ór de nes de bían ser obe de ci das y
acep ta da la pro lon ga ción del vi rrei na to de Al ca lá.

Du ran te los días si guien tes se sus ci tó una gran dis cu sión en
Bar ce lo na so bre lo que de bía ha cer se. La po si ble opor tu ni dad
de que ter mi na se el vi rrei na to de Al ca lá pa re cía de ma sia do
bue na pa ra ser des per di cia da, y un gru po de ca ta la nes in flu yen‐ 
tes ca pi ta nea dos por el abad de San Cu gat, don Fran cesc de
Eri ll, cu yas es pe ran zas de ser canceller ha bían si do des va ne ci das
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por Al ca lá[5], mon ta ron una enér gi ca cam pa ña contra la con ti‐ 
nua ción en el car go de es te. Por otra par te, na die es ta ba dis‐ 
pues to a per der el fa vor del nue vo rey cuan do co men za ba su
rei na do. Así pues, cuan do el ar zo bis po de Ta rra go na pro pu so a
una reu nión ma si va de los Braços (Es ta men tos) en Bar ce lo na
que el de cre to que vol vía a nom brar a Al ca lá fue se acep ta do so‐ 
bre la ba se de la ne ce si dad, que anu la ba to da ley exis ten te[6], una
ma yo ría lo apro bó, y Al ca lá, con gran ali vio, to mó ju ra men to
co mo vi rrey del rey Fe li pe IV el 15 de abril de 1621.

La con ti nua ción en el car go del vi rrey ha bía si do acep ta da
co mo un mal me nor. To dos su po nían que el nue vo rey vi si ta ría
el Prin ci pa do en co sa de me ses, y el in me dia to pro yec to de una
vi si ta real hi zo po si ble to le rar in clu so el go bierno de Al ca lá por
un po co más de tiem po. Pe ro los me ses pa sa ron, y no ha bía no‐ 
ti cias so bre la vi si ta del rey. El Prin ci pa do co men za ba a mos‐ 
trar se in quie to. El go bierno de Al ca lá era más im po pu lar que
nun ca, y la ciu dad de Bar ce lo na se alar mó pro fun da men te a
cau sa de su de ci sión de so li ci tar un quin to de to das sus ren tas
des de 1599.

Bar ce lo na des co no cía que la po lí ti ca se gui da por Al ca lá no
te nía el apo yo to tal de los mi nis tros de Ma drid. Co mo ocu rrió
con fre cuen cia en el rei na do de Fe li pe III, el agen te del go‐ 
bierno en las pro vin cias se ha bía mo vi do más rá pi da men te que
sus su pe rio res de la cor te. Al ca lá ha bía si do el pri me ro que ha‐ 
bía te ni do la idea de so li ci tar los quints de Bar ce lo na cuan do
ad vir tió la po bre za de la Te so re ría real en el Prin ci pa do, así co‐ 
mo la con di ción in de fen sa de las fron te ras ca ta la nas. A par tir
de aquí se ha bía mo vi do ha cia un pro yec to más am bi cio so. An‐ 
sio so de sal var no so lo el go bierno de Ca ta lu ña, sino to da la
Mo nar quía de la ca tás tro fe fi nan cie ra, pro pu so a Ma drid en el
úl ti mo año del rei na do de Fe li pe III que se so li ci ta se un quin to
de las ren tas mu ni ci pa les de to das las ciu da des de Ara gón, Va‐ 
len cia y Por tu gal, así co mo de las de Ca ta lu ña[7]. Co mo era de
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es pe rar, los mi nis tros del Con se jo de Ha cien da aco gie ron es ta
am bi cio sa pro pues ta con ca lor[8]; y el Con se jo de Es ta do, que se
reu nió po cos días an tes de la muer te del rey, pen só que de bía
de sig nar se una Jun ta es pe cial pa ra en car gar se del asun to. Has ta
aquí ha bían lle ga do las co sas. Pe ro Al ca lá, im pa cien te an te el
re tra so de la cor te, ha bía pre sio na do pa ra que sus pla nes fuesen
ade lan te sin es pe rar ins truc cio nes. Na da po día ha ber si do cal‐ 
cu la do me jor pa ra sem brar la alar ma en Bar ce lo na; y el nue vo
ré gi men, en unos mo men tos de in cer ti dum bre so bre la po si‐ 
ción le gal del nue vo rey en Ca ta lu ña, te nía to das las de ga nar si
con ten ta ba a Bar ce lo na. Los con se je ros del rey se mos tra ron
cla ra men te mo les tos por las im pli ca cio nes que lle va ba apa re ja‐ 
da la ac ción pre ci pi ta da de Al ca lá. Des pués de leer sus car tas,
Fe li pe IV es cri bió la si guien te mi nu ta: «Aun que pa re ce ex ce dió
de la or den que se le en vió, pues so la men te era pa ra que por
aho ra die se su pa re cer, se rá bien res pon der le or de nán do le que
en to do ca so, así en lo sus tan cial co mo en el mo do, se ca mi ne
en es to de ma ne ra que no so lo no pue da te ner la ciu dad cau sa
de jus ta que ja, pe ro que co noz can la sua vi dad y tien to con que
se ca mi na en es te ne go cio[9]».

La sua vi dad y el tien to eran co sas aje nas al tem pe ra men to de
Al ca lá. Él te nía su pro pio pun to de vis ta so bre có mo de bía tra‐ 
tar se al Prin ci pa do, y es ta ba tan acos tum bra do a de cir le al rey
lo que ha bía que ha cer que le cos ta ba tra ba jo re ci bir ór de nes de
Ma drid. Sin em bar go, su preo cu pa ción in me dia ta era la cues‐ 
tión de la vi si ta real. Se acer ca ba la ter mi na ción del pe rio do de
tres años por el que ha bía si do nom bra do, y to da vía no ha bía
re ci bi do nin gu na no ti cia de que el rey fue se a vi si tar el Prin ci‐ 
pa do. Las ex pe rien cias de abril de 1621 le ha bían he cho ver cla‐ 
ro que los ca ta la nes nun ca acep ta rían su nue vo nom bra mien to,
o ni si quie ra el de un su ce sor, has ta que el rey hu bie se ido pri‐ 
me ro al Prin ci pa do y pres ta do ju ra men to de ob ser var sus cons‐ 
ti tu cio nes. Así pues, su gi rió que el rey fue se in me dia ta men te al
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Prin ci pa do, reu nie se las Cor tes, y apro ve cha se la opor tu ni dad
no pa ra pe dir un sub si dio, sino pa ra re vo car to das las cons ti tu‐ 
cio nes que im pi die sen su buen go bierno[10].

Cuan do es tas su ge ren cias lle ga ron al Con se jo de Ara gón,
fue ron muy mal re ci bi das. En tre los re gen tes del Con se jo, ca da
uno con los in te re ses de su pro vin cia na ti va bien gra ba dos, un
vi rrey co mo Al ca lá no con ta ba con ami gos. Es ta ban tan de seo‐ 
sos co mo el que más de que el rey lle va se a ca bo pron to una vi‐ 
si ta a sus va sa llos de la Co ro na de Ara gón, pe ro creían que la
an sie dad de Al ca lá por los efec tos de la au sen cia con ti nua da del
rey era in fun da da: Al ca lá no sa bía na da de Ca ta lu ña, y no se ha‐ 
bía to ma do el tra ba jo de com pren der al país al que ha bía si do
en via do pa ra go ber nar, o no hu bie se, en ca so con tra rio, su ge ri‐ 
do la re vo ca ción de las cons ti tu cio nes sin la ple na aquies cen cia
del Prin ci pa do[11]. Es tos co men ta rios, de una ra ra acri tud pa ra
una ins ti tu ción tan cau te lo sa co mo el Con se jo de Ara gón, po‐ 
nen de ma ni fies to la am pli tud que ha bía al can za do la hos ti li dad
ha cia Al ca lá. Sus vio len tas car tas a Ma drid, y su fal ta de tac to
con los ca ta la nes, con tri bu ye ron a que to dos de sea sen ver se li‐ 
bres de él. En di ciem bre de 1621 las que jas del Prin ci pa do ha‐ 
bían al can za do tal pun to que los diputats con vo ca ron una reu‐ 
nión es pe cial de re pre sen tan tes de los tres es ta men tos pa ra es‐ 
tu diar lo que de bía ha cer se. Las mi sio nes de pro tes ta a Ma drid
no ha bían te ni do nin gún éxi to. La úni ca so lu ción a to dos los
pro ble mas del Prin ci pa do re si día en una vi si ta del rey. Se de ci‐ 
dió que se le es cri bie sen car tas so li ci tan do una vi si ta y tam bién
se acor dó que los diputats acu die sen en ayu da de Bar ce lo na pa‐ 
ra la cues tión de los quints[12].

La de ci di da ac ti tud de los di pu ta dos de ayu dar a Bar ce lo na
en la cues tión de los quints contras ta ba ex tra ña men te con su ti‐ 
bia reac ción a las que jas an te rio res de ciu da des más pe que ñas a
las que se les ha bían exi gi do, pe ro las es pe cia les cir cuns tan cias
pro por cio na ron a la ciu dad de Bar ce lo na una in ter ven ción úni‐ 
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ca en la po lí ti ca de la Di pu ta ción. Los diputats no eran, ni mu‐ 
cho me nos, agen tes li bres en la de ter mi na ción de la po lí ti ca.
No so la men te es ta ban pen dien tes de la perspec ti va de una vi si‐ 
ta, con to das las po si bi li da des de cas ti gos se ve ros por su pues ta
ne gli gen cia del de ber, sino que su li ber tad se ha lla ba tam bién
li mi ta da por los tér mi nos ba jo los que de ten ta ban sus car gos.
Los ar tícu los de la reor ga ni za ción de la Ge ne ra li tat re dac ta dos
en 1585 es ta ble cían ex pre sa men te que los diputats no de bían
ba jo nin gu na cir cuns tan cia in ter pre tar con su pro pio cri te rio
los pun tos cons ti tu cio na les du do sos[13]. Es tos pun tos, des pués
de ha ber si do so me ti dos a los le tra dos, de bían ser lle va dos a
una reu nión de los Braços. Es ta reu nión era una asam blea es pe‐ 
cial de miem bros de los tres es ta men tos que se en contra ban,
siem pre u oca sio nal men te, en Bar ce lo na en aque llas fe chas. En
di cha asam blea los in te re ses de Bar ce lo na pre do mi na ban ne ce‐ 
sa ria men te. Ge ne ral men te los que vi vían le jos no te nían tiem‐ 
po de ir a Bar ce lo na pa ra asis tir a las se sio nes, de for ma que la
ma yo ría de los pre sen tes eran ine vi ta ble men te ha bi tan tes de
es ta ciu dad. Los ca nó ni gos de la ca te dral de Bar ce lo na pre do‐ 
mi na ban en el braç eclesiàstic, y los no bles y cavallers re si den tes
en la ciu dad en el braç militar, mien tras que en el braç reial> el
con se je ro prin ci pal de Bar ce lo na so lía ha blar tam bién en nom‐ 
bre de las otras ciu da des, cu yos re pre sen tan tes, con gran dis‐ 
gus to, se veían pri va dos de asis tir[14].

La pre pon de ran cia de Bar ce lo na en la reu nión de los tres es‐ 
ta men tos sig ni fi ca ba que la ciu dad po día ejer cer el con trol so‐ 
bre la Di pu ta ción cuan do se sintie se in cli na da a ha cer lo. Siem‐ 
pre y cuan do los in te re ses de la ciu dad no es tu vie sen ame na za‐ 
dos, los diputats ac tua ban de acuer do con sus pro pios in te re ses
o con los de cual quier gru po en par ti cu lar con el que es tu vie sen
es tre cha men te co nec ta dos; pe ro cuan do Bar ce lo na ne ce si ta ba
el apo yo su ple men ta rio del pres ti gio y la au to ri dad de la Di pu‐ 
ta ción po día mo vi li zar a to dos aque llos ciu da da nos ele gi bles
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pa ra asis tir a la reu nión de los Braços, y de es ta for ma dic tar a
los diputats la po lí ti ca que de bían se guir.

Era, por con si guien te, una se ñal omi no sa que la Di pu ta ción
pro me tie se ayu dar a Bar ce lo na en su lu cha pa ra evi tar el pa go
de los quints. La ciu dad ha bía pues to en pie de gue rra a sus ba‐ 
ta llo nes, y los dos cuer pos más po de ro sos de Ca ta lu ña —ciu dad
y Di pu ta ción— ha bían co men za do a ac tuar al uní sono. Cuan do
se anun ció, en la pri ma ve ra de 1622, que el pe rio do de du ra‐ 
ción de las fun cio nes de Al ca lá se am plia ría has ta sep tiem bre,
tan to la ciu dad co mo la Di pu ta ción en via ron nu tri das em ba ja‐ 
das a Ma drid pa ra con ven cer al rey de que no de mo ra se su vi si‐ 
ta. Co mo pu sie ron cla ra men te de ma ni fies to en su pe ti ción los
nue ve em ba ja do res de la Di pu ta ción[15], el he cho de que el rey
no fue se al Prin ci pa do y pres ta se ju ra men to pro vo ca ba un con‐ 
flic to cons ti tu cio nal, por que «en tre VM y sus va sa llos hay una
obli ga ción re cí pro ca, por lo cual co mo ellos de ben ser vir y obe‐ 
de cer a VM co mo a su rey y se ñor, de be tam bién VM guar dar‐ 
les sus le yes y pri vi le gios». De he cho, to da la na tu ra le za con‐ 
trac tual de las re la cio nes en tre el rey y los ca ta la nes pe li gra ba
por el re tra so del rey. Igual men te im por tan te era la re la ción
per so nal en tre el rey y los va sa llos, que en los úl ti mos cien años
se ha bía vuel to muy te nue. La pe ti ción de los di pu ta dos ter mi‐ 
na ba con un vo to en tu sias ta: que los ca ta la nes pu die sen dis fru‐ 
tar de la pre sen cia de su mo nar ca, vo to que lle ga ba a la cla ve
del pro ble ma de la rea le za en una épo ca tan in ten sa men te mo‐ 
nár qui ca:

Quan pro prio es del Real pe cho de VM que, co mo Rey, Pa dre y se ñor de to dos sus rei nos
y es ta dos, per so nal men te vea y re co noz ca lo que tie ne en aquel su Prin ci pa do, pa ra con sue‐ 
lo de aque llos fi de lí si mos va sa llos de VM que tie nen una hon ro sa y amo ro sa emu la ción a
los que más de cer ca go zan su real pre sen cia, y ne ce si tan de que la Real Ma jes tad to que y
en tien da las co sas de aque lla pro vin cia pa ra me jo ra de su es ta do… En es pa cio de trein ta y
sie te años so lo dos ve ces han vis to a su Rey y se ñor, de don de na ce la po ca ob ser van cia de
las mis mas le yes… Y los que ri gen se atre ven a rom per las co mo se ha ex pe ri men ta do en el
go bierno del du que de Al ca lá, el cual no ha re pa ra do en rom per mu chas cons ti tu cio nes
contra ex pre sas ór de nes de VM…
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Es tas fra ses elo cuen tes ex pre san ad mi ra ble men te los sen ti‐ 
mien tos del Prin ci pa do. To do ha bía mar cha do mal, y era na tu‐ 
ral atri buir las des gra cias de los úl ti mos años a la au sen cia pro‐ 
lon ga da del rey, de la mis ma for ma que era na tu ral que se su pu‐ 
sie se que su pre sen cia ha ría que las co sas mar cha sen bien. Se‐ 
gu ra men te un rey que hu bie se ju ra do ob ser var las li ber ta des de
Ca ta lu ña no per ma ne ce ría in di fe ren te an te la injus ti cia de pe‐ 
dir los quints de Bar ce lo na, o la injus ti cia co me ti da con la aris‐ 
to cra cia al prohi bir los pedrenyals. El rey de bía ir a Ca ta lu ña,
pres tar ju ra men to, con vo car a las Cor tes y re pa rar los agra vios
de sus va sa llos afli gi dos.

Fe li pe IV es ta ba, sin du da, an sio so por vi si tar el Prin ci pa do.
Di jo al Con se jo de Ara gón que es pe ra ba es tar li bre pa ra lle var a
ca bo la vi si ta en los pri me ros me ses de 1623, y ex pli có que el
re tra so ha bía si do cau sa do por sus ur gen tes com pro mi sos en
Ma drid[16]. Aun que es to era pro ba ble men te cier to, exis tía otra
ra zón pa ra ex pli car el re tra so, que hu bie se si do im po lí ti co ha‐ 
cer pú bli ca: las fi nan zas de la Co ro na se en contra ban en tal es‐ 
ta do que el rey no po día pa gar se el via je[17].

La pri ma ve ra de 1623 que da ba to da vía muy le jos, y ca da vez
pa re cía más di fí cil que Al ca lá pu die se con ti nuar en el car go
has ta en ton ces. Él mis mo se mo vía en aque llos mo men tos pa ra
que lo re le va sen del car go. Su suel do co mo vi rrey ha cía tiem po
que no lo co bra ba, y le era di fí cil man te ner a su ser vi dum bre. Si
Su Ma jes tad no le pa ga ba ni lo re le va ba de su car go, to do lo que
pe día era que su es po sa y sus hi jos fuesen en via dos a su ca sa
mien tras que él se con fi na ba du ran te el tiem po que Su Ma jes‐ 
tad de sea se en el cas ti llo de Sal ses o en Per pi ñán, co mo cas ti go
por ha ber gas ta do to das sus ri que zas al ser vi cio del rey[18]. El
des con ten to de Al ca lá lle gó co mo un gol pe de suer te pa ra el
Con se jo de Ara gón. Aquí, sin du da, es ta ba la per fec ta opor tu ni‐ 
dad de eli mi nar a un vi rrey que de tes ta ba, y re co men dó su
reem pla zo por Joan Sen tís, obis po de Bar ce lo na, na ci do en Ca‐ 
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ta lu ña. El 6 de agos to fue en via da una car ta del rey a los
diputats in for mán do les del cam bio de vi rrey, e ins tru yén do los
pa ra que ce le bra sen el ce re mo nial de la ju ra del obis po de Bar‐ 
ce lo na co mo su ce sor de Al ca lá[19]. Es te reu nió sus en se res y se
pre pa ró pa ra aban do nar el Prin ci pa do que ha bía go ber na do
du ran te tres lar gos años y me dio, «mal pa gat del rei i mal quist
de la te rra[20]».

Al re co men dar el nom bra mien to de un nue vo vi rrey an tes
de que el rey ju ra se man te ner las li ber ta des de Ca ta lu ña, el
Con se jo de Ara gón asu mió un ries go pe li gro so. Aun que los ca‐ 
ta la nes ha bían acep ta do de ma la ga na, en las es pe cia les cir cuns‐ 
tan cias que si guie ron a la muer te de Fe li pe III, de jar de la do la
prác ti ca con sue tu di na ria, era de ma sia do pe dir les que acep ta sen
por se gun da vez un he cho anti cons ti tu cio nal. Pron to se pu so
de ma ni fies to que el Con se jo de Ara gón ha bía in fra va lo ra do
gra ve men te la fuer za de los sen ti mien tos del Prin ci pa do so bre
es ta im plí ci ta ame na za a las sa cro san tas cons ti tu cio nes: la con‐ 
tun den cia de la reac ción ca ta la na co gió com ple ta men te por
sor pre sa a los re gen tes del Con se jo. En aque llos mo men tos
mu chos ca ta la nes cre ye ron, y mu chos más lo sos ten drían más
tar de, que los mi nis tros de Ma drid se pro pu sie ron de li be ra da‐ 
men te for zar les a acep tar a un nue vo vi rrey an tes de que el rey
pres ta se ju ra men to, co mo pri mer pa so de un cui da do so plan
es ta ble ci do pa ra pri var al Prin ci pa do de sus tra di cio na les de re‐ 
chos y li ber ta des[21]. Pe ro las agrias dis pu tas de 1622-1623 so‐ 
bre la acep ta ción de un nue vo vi rrey eran el re sul ta do de la tor‐ 
pe za y la fal ta de tac to de los mi nis tros de Ma drid, más que de
nin gún si nies tro plan contra Ca ta lu ña. La res pon sa bi li dad no
re caía so bre Oli va res, sino so bre el Con se jo de Ara gón, que es‐ 
ta ba tan de seo so de qui tar del car go a Al ca lá que re co men dó su
sus ti tu ción por un nue vo vi rrey, sin pa rar se a con si de rar la
pro ba ble reac ción que pro du ci ría en el Prin ci pa do. Cuan do lle‐ 
gó la reac ción no se atre vió a echar se atrás por mie do a per der
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au to ri dad[22], y su ac ti tud aca bó in vo lu cran do a Oli va res y a los
prin ci pa les mi nis tros del rey en una in có mo da lu cha que de
bue na ga na hu bie sen evi ta do, pe ro en la cual cual quier su pues‐ 
ta de bi li dad pa re cía po der com pro me ter la au to ri dad del rey.

La mis ma lu cha era a la vez agria y con fu sa; tan con fu sa que
el Doc tor Pu ja des con si de ra ba que era im po si ble que al guien
pu die se es cri bir un in for me co he ren te[23]. Co men zó el 10 de
sep tiem bre de 1622, cuan do Al ca lá em bar có en Ta rra go na, y
du ró has ta el 12 de abril de 1623, cuan do el obis po de Bar ce lo‐ 
na pres tó al fin ju ra men to co mo vi rrey an te los re pre sen tan tes
de la ciu dad y de la Di pu ta ción. Du ran te los sie te me ses del in‐ 
te rreg no se ge ne ra ron, tan to en Ma drid co mo en Bar ce lo na, tal
canti dad de ira y de agre si vi dad, que el obis po de El na, re con si‐ 
de ran do en el ve rano de 1623 las re pen ti nas tor men tas que ha‐ 
bían sa cu di do a Ca ta lu ña, es cri bió que ha bía pen sa do en más
de una oca sión que el Prin ci pa do es ta ba per di do[24]. Sus te mo‐ 
res no eran na da exa ge ra dos. Aque llos me ses de 1622-1623
fue ron me ses de cri sis real en las re la cio nes en tre Cas ti lla y Ca‐ 
ta lu ña, un co men ta rio del pa sa do re cien te y una trá gi ca pre mo‐ 
ni ción pa ra el fu tu ro.

Cuan do el obis po de Bar ce lo na anun ció a los diputats el 10
de sep tiem bre que pres ta ría ju ra men to co mo vi rrey al ca bo de
sie te días, se pro du jo una in ten sa agi ta ción en Bar ce lo na. El
mis mo obis po, de ca rác ter pa cí fi co, fue mo te ja do cruel men te
de hi jo de un fran cés que se ga na ba la vi da trans por tan do pes‐ 
ca do des de Tor to sa a Za ra go za[25]. Los diputats, el con ce jo mu‐ 
ni ci pal de Bar ce lo na y el braç militar se reu nie ron pa ra con si de‐ 
rar pre ce den tes a par tir del rei na do de Car lo mag no. In clu so los
ar te sanos aban do na ron su tra ba jo y mar cha ron a la Casa de la

Ciutat, don de em plea ron el tiem po dis cu tien do apa sio na da‐ 
men te los pros y los contras del ca so[26]. Ha bía una de man da tan
gran de de co pias de las pe ti cio nes pre sen ta das por los em ba ja‐ 
do res de la Di pu ta ción al rey, que tu vo que or de nar se una
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reim pre sión, y fue en una ciu dad lle va da al pun to más al to de
ex ci ta ción en la que los le tra dos de la Di pu ta ción acon se ja ron
uná ni me men te a los di pu ta dos el 16 de sep tiem bre que no asis‐
tie sen a la ce re mo nia de la ju ra[27].

Es ta de ci sión era ex tre ma da men te gra ve. Una ne ga ti va de los
re pre sen tan tes de la ciu dad y de la Di pu ta ción a asis tir a la
inau gu ra ción del man da to del nue vo vi rrey sig ni fi ca ba que no
lo re co no ce rían co mo re pre sen tan te del rey, y que con si de ra‐ 
rían in vá li dos to dos los ac tos del go bierno vi rrei nal. Es te de sa‐ 
fío a la au to ri dad del rey por par te de los dos cuer pos más im‐ 
por tan tes de Ca ta lu ña equi va lía a una re be lión, y la re be lión
lle va ría po si ble men te a una in ter ven ción ar ma da por par te de
Cas ti lla. Las im pli ca cio nes de una ac ción pre ci pi ta da eran, sin
em bar go, tan se rias que in clu so el Con se jo de Ara gón dio mar‐ 
cha atrás cuan do el obis po su gi rió tras la dar se a Ta rra go na con
to da la Au dien cia y pres tar el ju ra men to allí en vez de en Bar‐ 
ce lo na[28]. No de sean do arries gar se a una rup tu ra to tal con los
ca ta la nes, el Con se jo dio lar gas al asun to du ran te el mes de oc‐ 
tu bre, y la to ma de po se sión del nue vo vi rrey se re tra só se ma na
tras se ma na.

La le ga li dad de la de ci sión de los diputats de no asis tir a la ce‐ 
re mo nia re sul ta di fí cil de de ter mi nar. Co mo su ce día con fre‐ 
cuen cia en Ca ta lu ña, po dían en con trar se pre ce den tes que jus ti‐ 
fi ca sen a am bas par tes. Se re mo vían los ar chi vos en bus ca de
do cu men tos que no so lían ser muy sig ni fi ca ti vos, y los le tra dos
dis cu tían con gran sa tis fac ción. El Doc tor Pu ja des, a pe sar de
ser un acen dra do de fen sor de las li ber ta des del Prin ci pa do,
creía par ti cu lar men te que la jus ti cia es ta ba con el rey[29], aun‐ 
que otros po dían es tar sin ce ra men te con ven ci dos de lo con tra‐ 
rio. De más in te rés que los he chos es tric ta men te le ga les eran
los in te re ses opues tos que se de ba tían. El ca so del rey era sen ci‐ 
llo. Le re sul ta ba im po si ble mar char in me dia ta men te al Prin ci‐ 
pa do, y re sul ta ba ri dícu lo que el go bierno vi rrei nal ce sa se sim‐ 
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ple men te por que le hu bie se si do im po si ble pres tar el acos tum‐ 
bra do ju ra men to real de ob ser var las le yes y pro te ger las li ber‐ 
ta des de Ca ta lu ña. In clu so si no se en contra sen bue nos pre ce‐ 
den tes le ga les, la ne ce si dad por sí so la jus ti fi ca ba ple na men te su
ac ción.

Sin em bar go, la ciu dad y la Di pu ta ción po dían ex po ner ar‐ 
gu men tos igual men te vá li dos. Sus le tra dos sos te nían que era
to tal men te anti cons ti tu cio nal que el rey nom bra se a un vi rrey
cuan do él no ha bía pres ta do to da vía el tra di cio nal ju ra men to.
Si ce sa ba el go bierno vi rrei nal, las cons ti tu cio nes pre veían una
al ter na ti va de go bierno, per fec ta men te ade cua da, co no ci da por
go bierno vice-regia, se gún la cual el go ber na dor de Ca ta lu ña
ejer cía la au to ri dad has ta que fue se le gí ti ma men te de sig na do
un vi rrey (aun que la perspec ti va de ser go ber na dos por don
Alexos de Ma ri món, el en ton ces go ber na dor, lle na ba de cons‐ 
ter na ción a mu cha gen te). Eso eli mi na ba el ar gu men to ba sa do
en la ne ce si dad, que man te nía que, a me nos que el rey de sig na se
a un nue vo vi rrey, to da la ad mi nis tra ción del go bierno ter mi‐ 
na ba. Pe ro de trás de es tos ar gu men tos cons ti tu cio na les y ad mi‐ 
nis tra ti vos ha bía otros que ha cían aflo rar to do el pro ble ma de
las fu tu ras re la cio nes en tre Cas ti lla y Ca ta lu ña.

Los que ins ta ban al re cha zo del nom bra mien to del obis po lo
ha cían ba sán do se en su ile ga li dad, y ba sán do se tam bién en que
con su acep ta ción «se les ce rra ba la puer ta de go zar allá de la
real pre sen cia de VM[30]». Si se acep ta ba el nom bra mien to, ¿no
po dría el rey nom brar nue vos vi rre yes en el fu tu ro, y no ve nir
él nun ca a Ca ta lu ña? Si así su ce día, la pe s adi lla per pe tua de los
ca ta la nes co men za ría a ha cer se rea li dad: la pro vin cia per de ría
sus pri vi le gios uno tras otro, y cae ría gra dual men te ba jo el do‐ 
mi nio de Cas ti lla. Qui zá fue se es ta la in ten ción de los mi nis tros
del rey, y la ex pli ca ción de los cons tan tes re tra sos de la vi si ta
real. Es ta ba in vo lu cra do un prin ci pio vi tal que afec ta ba no so lo
a los ca ta la nes, sino a los súb di tos de to dos los do mi nios del rey
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uni dos a la Co ro na de Cas ti lla por me dio de los ma tri mo nios y
de la he ren cia. En los ar gu men tos y contraar gu men tos que iban
y ve nían de Bar ce lo na a Ma drid en esos me ses agi ta dos de
1622-1623, se en fren ta ron ca ra a ca ra dos teo rías ri va les so bre
la na tu ra le za y el pro pó si to de la Mo nar quía. ¿Ha bía de ser, en
de fi ni ti va, una Mo nar quía cas te lla na go ber na da por las le yes de
Cas ti lla, o iba a con ti nuar sien do una Mo nar quía de te rri to rios
se pa ra dos, ca da uno de los cua les se gui ría man te nien do su pro‐ 
pia iden ti dad in di vi dual y su re la ción in di vi dual con el rey?
Con mo ti vo del ac ce so al trono de Fe li pe III en 1598, el du que
de Fe ria ha bía da do es te con se jo al nue vo va li do del rey:

Una de las co sas más im por tan tes a que Su Md. de be aten der en es te prin ci pio de su fe liz
rei na do es a que rer que los pue blos le ten gan por muy ami go de cum plir las pro me sas su‐ 
yas, o de sus pa sa dos, y tra tar con ca da reino de tal ma ne ra que sea juz ga do por las mis mas
pro vin cias tan aten to a aque llo que pa rez ca que no tie ne otro reino que go ber nar, de que se

pue de to mar gran de exem plo en el Rey Ca tó li co su re bis abue lo[31].

¿Se gui ría el hi jo de Fe li pe III es te con se jo? ¿Man ten dría las
pro me sas de sus ante pa sa dos de ob ser var las cons ti tu cio nes ca‐ 
ta la nas? ¿Con ti nua ría la Mo nar quía sien do go ber na da se gún
las tra di cio na les lí neas fe de ra lis tas, o da ría pa so el fe de ra lis mo
a un es ti lo de go bierno cen tra li za do?

El fu tu ro ca rác ter de la Mo nar quía se ha lla ba en li ti gio, co‐ 
mo pu sie ron cla ra men te de ma ni fies to los em ba ja do res de la
Di pu ta ción en su se gun da pe ti ción al rey, in ten tan do en se ñar le
sus de re bes y obli ga cio nes co mo prín ci pe de Ca ta lu ña[32]. Le
ad vir tie ron que no po día, en con cien cia, jus ti fi car su ac ti tud de
no pres tar ju ra men to adop tan do el ar gu men to de «cier tas per‐ 
so nas» de que «la Mo nar quía de bía ser go ber na da por le yes
uni for mes». Tal ar gu men to era ina cep ta ble mo ral e his tó ri ca‐ 
men te. Era jus to y con ve nien te que los ser vi cios a la Co ro na
fuesen re com pen sa dos ade cua da men te.
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Con es to pa re ce que la Mo nar quía de VM im por ta que ha ya di fe ren cia de le yes y pri vi le‐ 
gios, cuan do es ta di fe ren cia na ce de ser vi cios he chos a la Real Co ro na… Y de los ser vi cios
que los Ca ta la nes hi cie ron a los Re yes, muy jus to es, que aun que sean di fe ren tes de otros
rei nos de VM se les guar den, que es ta di fe ren cia her mo sea la Mo nar quía de VM.

De cual quier for ma, no se po día ocul tar el he cho de que la
Mo nar quía ni es ta ba uni da ni era uni for me, «y es muy cier to
que si to dos los rei nos de VM se con si de ra sen co mo un cuer po
po lí ti co, no hu bie ra prohi bi cio nes en la saca de las mer ca de rías
y pro vi sio nes de los unos a los otros rei nos, y cuan do se sacan
no pa ga ran de re chos».

Los ar gu men tos de los em ba ja do res de fen die ron el pun to de
vis ta fe de ral co mo nun ca se ha bía he cho. Re ve lan muy bien el
di le ma de una Mo nar quía go ber na da du ran te más de cien años
por una fór mu la cons ti tu cio nal que ha bía es ta do so me ti da a
una ten sión cre cien te. Si la Mo nar quía era real men te fe de ral, el
de ber de Fe li pe IV era vi si tar sus di ver sos rei nos y mos trar el
de bi do res pe to por sus le yes in di vi dua les. Si no lo era, en ton ces
es ta ba cla ro que los cas te lla nos ha bían de ci di do re crear la Mo‐ 
nar quía a su pro pia ima gen, y rom per con el pa sa do. El he cho
era tan evi den te que na da po día aña dir se a los ar gu men tos es‐ 
gri mi dos en 1622. Cuan do los ca ta la nes se re be la ron fi nal men‐ 
te contra Cas ti lla en 1640, no te nían na da nue vo que de cir: por
eso la con tro ver sia de 1622 en tre Bar ce lo na y Ma drid, con to da
su apa ren te tri via li dad, tu vo tan vi ta les con se cuen cias. Creó un
am bien te en el que los ca ta la nes, al ha blar por ellos mis mos, ha‐ 
bla ban por to dos los que te mían un in ten to por par te de los
cas te lla nos de al te rar la tra di cio nal es truc tu ra cons ti tu cio nal de
la Mo nar quía con tal de sa tis fa cer su pro pia con ve nien cia.

Es du do so que los ca ta la nes hu bie sen ha bla do tan du ra men te
y reac cio na do con tal vio len cia si no hu bie se si do por la ex pe‐ 
rien cia de los úl ti mos años. El vi rrei na to de Al ca lá les ha bía
col ma do de ma los pre sagios. Sus ac cio nes pro vo ca ti vas, su de‐ 
cla ra da in ten ción de des truir las cons ti tu cio nes les ha bían sen‐ 
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si bi li za do an te el pe li gro pro ce den te de to das di rec cio nes; y la
ac ti tud del rey de no pres tar ju ra men to, así co mo su de ci sión
de im po ner les un nue vo vi rrey por mé to dos anti cons ti tu cio na‐ 
les, eran su fi cien tes pa ra con fir mar sus te mo res. Nun ca ha bía
pa re ci do tan cer ca una Cas ti lla ame na zan te co mo en el oto ño y
en el in vierno de 1622.

Sin em bar go, no que da cla ro si el pe li gro pa re cía real y se rio
pa ra to da Ca ta lu ña. Un ob ser va dor hos til atri buía la in tran qui‐ 
li dad a las ac cio nes de cua tro hom bres sin prin ci pios, que fo‐ 
men ta ban la se di ción con mi ras par ti cu la res:

El uno… un des cal zo, ca pea dor y en cu bri dor de la dro nes, pe ro el más ma lig no de to dos;
el otro in fa me no ta rio, la drón pú bli co que tie ne en su ca sa al pri me ro; otro que ha bía al pe‐ 
cho la exe cu to ria (di go) la re mi sión de mo ne de ro fal so que ha si do; y otro que por ban do le‐ 
ro ha si do ya con de na do a muer te. Es tos (aun que ca ba lle ros) son los con mo ve do res de to‐ 

das las al te ra cio nes y al bo ro tos[33].

Si es ta in ter pre ta ción cons pi ra to ria re sul ta qui zá de ma sia do
ima gi na ti va, no pa re ce que ha ya jus ti fi ca ción pa ra po ner se en
el ex tre mo opues to y su ge rir que to do el Prin ci pa do se le van tó
co mo un so lo hom bre pa ra de fen der sus ve ne ra bles li ber ta des.
No exis ten prue bas de in tran qui li dad en más ciu da des que Bar‐ 
ce lo na, ni de nin gún apo yo muy enér gi co a la ac tua ción de la
Di pu ta ción. A me di da que pa sa ban los me ses, sin go bierno vi‐ 
rrei nal y con la Au dien cia en pun to muer to, las vi llas se mos‐ 
tra ban más in quie tas, y co men za ron a irri tar se an te la in tran si‐ 
gen cia de Bar ce lo na[34]. La opo si ción vino, apa ren te men te, no
de to do el Prin ci pa do, sino de Bar ce lo na y de la cla se go ber‐ 
nan te —la aris to cra cia y la oli gar quía bar ce lo nesas— a tra vés
de sus por ta vo ces, el braç militar, la Di pu ta ción y el go bierno
mu ni ci pal.

Es ta era la cla se que más te nía que per der de cual quier vio la‐ 
ción del sis te ma tra di cio nal por el que se go ber na ba Ca ta lu ña.
Era di cha cla se, con sus ven ta jas so cia les, sus pri vi le gios le ga les
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y sus fuer tes in te re ses en la Di pu ta ción, la que más se be ne fi‐ 
cia ba de la cons ti tu ción con trac tual del Prin ci pa do, y la que
más se hu bie se vis to afec ta da si las ideas de Al ca lá se hu bie sen
con ver ti do en la ba se de la po lí ti ca ca ta la na de Ma drid. La aris‐ 
to cra cia que ría ase gu rar se contra cual quier fu tu ra vio la ción de
sus pri vi le gios y Bar ce lo na contra cual quier in ten to de exac‐ 
ción de los quints. So lo la apa ri ción per so nal del rey, y su pro‐ 
me sa de ju rar el res pe to a las cons ti tu cio nes, les pro por cio na ría
una se gu ri dad ver da de ra contra la con ti nua ción de la po lí ti ca y
los mé to dos del go bierno de Al ca lá; y la úni ca es pe ran za de ob‐ 
te ner la apa ri ción per so nal del rey re si día aho ra en ne gar se a
acep tar el vi rrey que ha bía es co gi do.

El mé to do por el que es ta cla se di ri gía su lu cha contra la de‐ 
sig na ción del vi rrey so lo pue de ser com pren di do en re la ción
con el sis te ma de go bierno de Bar ce lo na. Las dis pu tas de 1622-
1623 le van tan un mo men to el ve lo so bre los pro ce di mien tos de
un go bierno mu ni ci pal que dis fra za ba sus ma nio bras con las
mi nu tas for mu la rias anó ni mas de los re gis tros ofi cia les. Du‐ 
ran te es tos po cos me ses, a tra vés de las car tas del vi rrey elec to
y de la in for ma ción pri va da de sus ami gos y alia dos, es po si ble
vis lum brar al gu nas de las po de ro sas per so na li da des que go ber‐ 
na ban la ciu dad, y ver la for ma en la que po dían ma ni pu lar el
me ca nis mo del go bierno de la ciu dad, a fin de con se guir la má‐ 
xi ma ven ta ja pa ra ellos y pa ra sus ami gos.

Bar ce lo na era una gran ciu dad: gran de en ta ma ño y en ri‐ 
que za, y gran de por el po der y los pri vi le gios que ha bía con se‐ 
gui do ob te ner en una di la ta da y dis tin gui da his to ria. «Ar chi vo
de la cor tesía, al ber gue de los ex tran je ros, hos pi tal de los po‐ 
bres, pa tria de los va lien tes, ven gan za de los ofen di dos y co‐ 
rres pon den cia gra ta de fir mes amis ta des, y en si tio y be lle za,
úni ca», ha bía di cho de ella Cer van tes[35]. Co mo Don Qui jo te y
San cho Pan za, to dos los via je ros que da ban im pre sio na dos por
la be lle za de su em pla za mien to y de sus edi fi ca cio nes. De trás
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de ella se le van ta ba la mon ta ña de Mon tjui ch. De lan te es ta ba el
mar, una bahía cón ca va, con un «puer to ni có mo do ni se gu‐ 
ro[36]», pe ro con «un mue lle muy só li do y ma jes tuo so[37]», co mo
co rres pon día a «una ciu dad ma rí ti ma, y una de las ma yo res de
Es pa ña, prin ci pa lí si mo ar se nal de ga le ras y es ca la por don de
en vía el di ne ro a Ita lia[38]». Allí, en la gran bahía, ha bía bar cos
an cla dos, ga le ras de Gé no va, ve le ros de Ali can te y Va len cia, Ca‐ 
net y Mar se lla, res plan de cien tes en el agua rie lan te, pe ro siem‐ 
pre vi gi lan do con te mor el vien to de le van te, que «ha ce el mar
te rri ble men te pe li gro so y a ve ces ha lle va do los bar cos al mue‐ 
lle y los ha es tre lla do[39]». Sin em bar go, al me nos exis tía el con‐
sue lo de los bue nos mue lles que es ta ban cer ca: las Drassanes,
so bre las cua les Al ca lá ha bía osa do plan tar el es cu do de Cas ti‐ 
lla.

Ha cia la ori lla del mar, den tro de las mu ra llas, es tá la pla za pú bli ca pa ra la con cu rren cia
ge ne ral, don de la vis ta agra da ble in vi ta a los ga lan tes y a las da mas a pa sar las tar des en sus
co ches. Jun to a la pla za es tá el al ma cén de tri go de la ciu dad y so bre él es tá su es cu do de ar‐ 
mas. Más allá del al ma cén hay una ma jes tuo sa bol sa pa ra los mer ca de res, y a su la do la ca sa
pú bli ca don de se re ú nen los jue ces de los asun tos ma rí ti mos, que es un edi fi cio her mo so,
ador na do tan to por den tro co mo por fue ra [Es ta era la fa mo sa Llo tja, cen tro de la vi da de
Bar ce lo na co mo gran puer to co mer cial]. La ciu dad tie ne un cir cui to de unas tres mi llas y
me dia, con una mu ra lla de pie dra muy só li da y ma jes tuo sa, den tro de cu yos pa ra pe tos los
co ches pue den dar to da la vuel ta a la ciu dad, y fue ra de ella hay una fo sa se ca, de for ma que
si ellos do mi nan el puer to pa re ce inex pug na ble… Sus edi fi cios son en ge ne ral be llos, al tos y
só li dos, aun que no pa re cen por fue ra tan lu jo sos co mo son por den tro. Sus ha bi ta cio nes
son muy am plias, uni for mes, de te cho al to y no ble men te amue bla das. Las ca lles son es tre‐ 
chas pa ra pro te ger se del sol… La ciu dad es tá lle na de con ven tos…

Una po bla ción de al re de dor de 40 000 ha bi tan tes pu lu la ba
por es tas ca lles es tre chas: una po bla ción rui do sa y tur bu len ta,
una po bla ción de apren di ces y ofi cia les y ar te sanos, con unos
cuan tos ma ri ne ros pro ce den tes de los bar cos ca ta la nes y ex‐ 
tran je ros que arri ba ban al puer to. Era una po bla ción fá cil men te
ex ci ta ble, a la vez bu lli cio sa e in do len te, de seo sa de ver la úl ti‐ 
ma no ve dad —el úl ti mo bar co que lle ga ba al puer to, la lle ga da
de al gún dig na ta rio ex tran je ro— o de su ble var se por que el
grano era de ma sia do ca ro, o sim ple men te por que no ha bía na‐ 
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da me jor que ha cer. Era una ciu dad in quie ta y ham brien ta, y
ha ci na da y su cia, y aso la da una vez tras otra por te rri bles epi‐ 
de mias. En 1589-1590 qui zá un quin to de la po bla ción (más de
11 000 al mas, se gún los do cu men tos con tem po rá neos) ha bía
des apa re ci do a cau sa de la pes te, que so lía lle gar por bar co de
Mar se lla y del Me di te rrá neo orien tal, o por tie rra, des de Cas ti‐ 
lla y Fran cia[40].

En el otro ex tre mo de la es ca la so cial, vi vien do en só li das ca‐ 
sas, con sus am plias en tra das en for ma de ar co, que se abrían a
un es pa cio so pa tio des de el que una es ca le ra de pie dra con du‐ 
cía a las ha bi ta cio nes «de te cho al to y no ble men te amue bla das»
del pi so prin ci pal, se en contra ba la aris to cra cia ciu da da na: no‐ 
bles y ca ba lle ros, mer ca de res y le tra do. Es ta era la gen te que
salía a to mar el fres co de la tar de en sus co ches; que com pra ba
en las li bre rías las obras de Lo pe de Ve ga y las úl ti mas co me dias
de Va lla do lid y Ma drid, jun to con las obras más co rrien tes, co‐ 
mo los co lo quios de Vi ves, vi das de san tos, obras de de vo ción y
ro man ces po pu la res[41]; que iba a pre sen ciar las co me dias en el
tea tro de la ciu dad[42]; y que edu ca ba a sus hi jos en el co le gio de
Cor de lles. Era la gen te que go ber na ba la ciu dad de Bar ce lo na,
y, a tra vés de la Di pu ta ción, el Prin ci pa do.

Es ta aris to cra cia de Bar ce lo na com pren día qui zá qui nien tos
hom bres. No se dis po ne de ci fras pa ra los le tra dos y doc to res,
que sos te nían una lu cha in ter mi na ble pa ra con se guir los mis‐ 
mos de re chos y pri vi le gios que los ciutadans honrats, pe ro sí pa‐ 
ra los no bles, cavallers (o donzells), ciutadans honrats[43], y mer ca‐ 
de res[44]:
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No bles 103

cavallers 71

ciutadans honrats 51

Mer ca de res 154

  379

Es tos hom bres for ma ban un pe que ño gru po, pe ro es tre cha‐ 
men te uni do, li ga do por vín cu los de pa ren tes co y ma tri mo nio.
Es ta ban a su dis po si ción no me nos de tres ins ti tu cio nes, a tra‐ 
vés de las cua les po dían ex pre sar su opi nión: la Di pu ta ción, el
braç militar y el go bierno mu ni ci pal. Eso que ría de cir que en la
vi da po lí ti ca del Prin ci pa do sur gían siem pre los mis mos nom‐ 
bres —nom bres co mo Be lla fi lla, Na vel, Dal mau—, a ve ces en
las ac cio nes del braç militar, a ve ces en las del con ce jo mu ni ci‐ 
pal de Bar ce lo na. Jo sep de Be lla fi lla, por ejem plo, que era qui zá
el hom bre más in flu yen te de Bar ce lo na en aque llos mo men tos,
y que de sem pe ñó un pa pel im por tan te en la dis pu ta so bre el
nom bra mien to del vi rrey, con du jo su cam pa ña en es ta oca sión
a tra vés del braç militar del que ha bía si do ele gi do pro tec tor. El
braç militar exis tía sim ple men te pa ra ex pre sar el pun to de vis ta
de la aris to cra cia, y es pe cial men te la aris to cra cia de Bar ce lo na,
que se ha lla ba abru ma do ra men te re pre sen ta da en él. A sus reu‐ 
nio nes asis tía no so la men te la aris to cra cia pro pia men te di cha,
no bles y cavallers, sino tam bién los ciutadans honrats de Bar ce‐ 
lo na, de tal for ma que sus pro pios in te re ses y los del go bierno
de la ciu dad coin ci dían ge ne ral men te. Ri ca y po de ro sa, po día
re for zar las ac cio nes de la ciu dad mo vi li zan do a la aris to cra cia
re si den te en in te rés de la ciu dad, pre sen tan do sus pro pias pe ti‐ 
cio nes, e in clu so en vian do em ba ja das a Ma drid.

Pe ro era el go bierno de Bar ce lo na el que ofre cía el me jor
cam po pa ra la ma nio bra po lí ti ca, ya que la ciu dad de Bar ce lo na,
gra cias a su ri que za y a sus pri vi le gios, era ca si una re pú bli ca
in de pen dien te, una se gun da Ve ne cia, li ga da a su con de, aho ra
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rey de Cas ti lla, por los más te nues la zos. En ri que za y en im‐ 
por tan cia so bre salía por en ci ma de las de más ciu da des ca ta la‐ 
nas. Tor to sa re cau da ba 12 000 lliures al año en im pues tos, Ge‐ 
ro na y Per pi ñán 6000, y Bar ce lo na 80 000[45]. El cré di to fi nan‐ 
cie ro le da ba una es ta bi li dad de gra ni to; la Tau la, el ban co de
de pó si to, te nía unas 400 000 lliures, in gre sa das por par ti cu la res
y por la Di pu ta ción[46]. Mo nar cas in dul gen tes o em po bre ci dos
ha bían inun da do de pri vi le gios Bar ce lo na, de jan do a la Co ro na
con un es ca so ves ti gio de con trol. En el si glo XVII el rey po día
to da vía de sig nar a uno o dos car gos de la ciu dad, y nom brar al
veguer de Bar ce lo na; to da vía po seía unos cuan tos de re chos fi‐ 
nan cie ros, mu chos de ellos dis pu ta dos; y so lo po día con fe rir
nue vos pri vi le gios a la ciu dad. Pe ro es to era to do. No so bre vi‐ 
vía ni una guar ni ción, ni un cas ti llo real, que in di ca se la exis‐ 
ten cia de un po der su pe rior.

La ciu dad no es ca ti ma ba es fuer zos ni gas tos pa ra de mos trar
su im por tan cia en el mun do. De to das las ciu da des de Es pa ña,
era la úni ca que es ta ba abo na da a un pal co en la Pla za Ma yor
de Ma drid al mí ni mo cos to de ocho du ca dos por co rri da de to‐ 
ros[47]. Tra ta ba con los mi nis tros de Ma drid ca si co mo si fue se
una po ten cia ex tran je ra, des pa chan do em ba ja do res pa ra lle var
a ca bo ne go cia cio nes, y ro dean do sus en tra das y apa ri cio nes de
la más com ple ja os ten ta ción y ce re mo nial. Cuan do Jo sep de
Be lla fi lla fue a Va lla do lid en 1602 co mo re pre sen tan te de la
ciu dad, le fue pre pa ra da una re cep ción tan es plén di da que «los
ma teixos ca va llers prin ci pals i ti tu lars d’aques ta Cort diuen:
que no s’ha fet mai tal re bu da ni al pro pi nun ci de sa sante dat ni
a l’am bai xa dor de l’Em pe ra dor ni d’al tres po ten ta ts, en tant que
los ma teixos cas te llans es ta ven ad mi ra ts i es pan ta ts, dient és
po s si ble que a un am bai xa dor va ssa ll del rei se li fa ci tan gran
hon ra[48]». La em ba ja da de Bar ce lo na de 1622 pa ra el nom bra‐ 
mien to del vi rrey fue acom pa ña da por las ca lles de Ma drid por
un cor te jo de no me nos de dos cien tos ca rrua jes, y se de cía que
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era la más es plén di da que se re cor da ba[49]. Si es to po día de cir se
de un Ma drid que ha bía vi vi do du ran te el rei na do de Fe li pe III,
es que de bió de ser un es pec tá cu lo muy no ta ble.

No es que Bar ce lo na pre pa ra se to do es te des plie gue sim ple‐ 
men te por de seo de lu cir se. En una épo ca en la que la os ten ta‐ 
ción cons ti tuía una vi si ble prue ba de po der y de pree mi nen cia,
era una tác ti ca po lí ti ca el mon tar to do es te ce re mo nial. Cuan do
el cria do de Oli va res, Si món, gri ta ba «En tra la ciu dad de Bar ce‐ 
lo na», el em ba ja dor que en tra ba en el des pa cho de Oli va res era
la en car na ción de su ciu dad, y el ce re mo nial que le acom pa ña‐ 
ba, con to do lo que im pli ca ba de po der y de in de pen den cia, re‐ 
for za ba su ma no en las ne go cia cio nes di plo má ti cas que de bía
lle var a ca bo. Na die po día te ner la me nor du da de que re pre‐ 
sen ta ba a una gran ciu dad li bre e in de pen dien te en to do ex cep‐ 
to en el nom bre.

En con se cuen cia, eran mu chos los que te nían in te rés en for‐ 
mar par te del go bierno de una ciu dad tan in flu yen te. Los que lo
con se guían dis fru ta ban de po der, de pres ti gio y de car gos, pe ro
es pe cial men te de lo pri me ro. Bar ce lo na do mi na ba Ca ta lu ña,
de ter mi nan do sus re la cio nes con el rey y la po lí ti ca que el Prin‐ 
ci pa do de bía se guir. Real men te, co mo Oli va res tu vo que ad mi‐ 
tir un día a re ga ña dien tes, Bar ce lo na era Ca ta lu ña[50]. Es to sig‐ 
ni fi ca ba que su for ma de go bierno era un asun to que preo cu pa‐ 
ba no so lo a to do el Prin ci pa do, sino tam bién a los apren si vos
mi nis tros de Ma drid.

El go bierno mu ni ci pal de Bar ce lo na, que da ta ba del si glo XI II,
ha bía si do re for ma do por Fer nan do el Ca tó li co en 1498[51]. Es‐ 
ta ba ba sa do en un con se jo re pre sen ta ti vo de 144 miem bros, co‐ 
no ci do co mo Consell de Cent, la mi tad de los cua les eran reem‐ 
pla za dos anual men te por el sis te ma de sor teo pa ra la se lec ción
de fun cio na rios, que ha bía si do ge ne ral men te adop ta do en Ca‐ 
ta lu ña. Los miem bros del Con se jo de Cien to pue den di vi dir se
de for ma ge ne ral en dos cla ses:
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48 ciutadans —32 ciutadans honrats y le tra dos, y 16 militars, de los cua les dos, des pués de

1621, te nían que ser no bles[52].

32 mercaders —mer ca de res re gis tra dos y es co gi dos por la Llo tja de mer ca de res y con fir‐ 
ma dos por los que ya for ma ban par te del Con se jo de Cien to. (Los mer ca de res no re gis tra‐ 
dos, co no ci dos por negociants, no po seían nin gu na con si de ra ción y no eran au to ri za dos a

par ti ci par en el go bierno de la ciu dad y de la Di pu ta ción[53]).

32 artistes —no ta rios, bar be ros, bo ti ca rios, ten de ros, etcé te ra.

32 menestrals —sas tres, za pa te ros y miem bros de otros pe que ños ofi cios or ga ni za dos en
gre mios.

Esos hom bres to ma ban par te en la elec ción pa ra los car gos
de la ciu dad, y te nían que adop tar las de ci sio nes po lí ti cas más
im por tan tes en cues tio nes de ad mi nis tra ción y en las re la cio‐ 
nes de la ciu dad con el rey y sus mi nis tros. Eran con vo ca dos
por el ta ñi do de la cam pa na de la ciu dad, so ni do que pro vo có la
alar ma de mu chos vi rre yes y que, en mo men tos de ten sión, era
su fi cien te pa ra le van tar a una tur ba ex ci ta da.

Cuan do el Con se jo de Cien to se ha bía reu ni do, los consellers

le pre sen ta ban los he chos, los cua les eran de ba ti dos y vo ta dos.
Los consellers, que eran cin co, re sul ta ban ele gi dos por sor teo el
día de San An drés, y eran res pon sa bles del go bierno dia rio de
la ciu dad y de la eje cu ción de la po lí ti ca de ci di da por el Con se jo
de Cien to. De esos cin co consellers, el pri me ro (lla ma do conseller

en cap), el se gun do y el ter ce ro eran ele gi dos por in sa cu la ción
en tre los ciu da da nos; el cuar to conseller era siem pre un mer ca‐ 
der, y el quin to o un menestral o un artista, al ter nan do uno ca da
año. Los artistes y los menestrals ha cía tiem po que ins ta ban a la
crea ción de un sex to conseller, de for ma que ca da gru po tu vie se
siem pre un con se je ro de la ciu dad, pe ro los no bles, los ciutadans

honrats y los mer ca de res se re sis tían a la de man da[54].

De la re pre sen ta ción pro por cio nal de las di fe ren tes cla ses
so cia les en el Con se jo de Cien to y en tre los cin co con se je ros de
la ciu dad, re sul ta cla ro que las cla ses adi ne ra das pre do mi na ban
de nue vo, con ochen ta pues tos en el Con se jo de Cien to, cua tro
de los cin co con se je ros, y la par te del león en los car gos del go‐ 
bierno de la ciu dad. No obs tan te, in clu so con es ta pre pon de‐ 
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ran cia, es tas cla ses no po dían es tar siem pre se gu ras de salir se
con la su ya. Artistes y menestrals po dían es tar en mi no ría en el
Con se jo de Cien to, pe ro re pre sen ta ban a la gran ma yo ría fue ra,
en la ca lle. Si la ma sa era alen ta da por los agi ta do res y se ma ni‐ 
fes ta ba fue ra del Ayun ta mien to, la oli gar quía ciu da da na com‐ 
pren día que ha bía que ce der a los de sig nios de aque lla ma sa po‐ 
pu lar. Era, por tan to, bas tan te na tu ral que cual quie ra que as pi‐ 
ra se a do mi nar la ciu dad bus ca se el apo yo de los artistes y
menestrals. El con trol de Bar ce lo na re si día, en úl ti mo tér mino,
no en la oli gar quía, sino en los mi les de ciu da da nos más hu mil‐ 
des, y un no ble o ciu da dano am bi cio so po día de sa fiar con éxi to
a sus co le gas ape lan do por en ci ma de sus ca be zas a la mul ti tud.

La ca pa ci dad de la oli gar quía de con tro lar el des tino de Bar‐ 
ce lo na y del Prin ci pa do de pen día, por tan to, en par te de sus
po si bi li da des de ase gu rar se, por me dio de la per sua sión o de la
agi ta ción, la adhe sión, o al me nos la aquies cen cia, de los ciu da‐ 
da nos de Bar ce lo na. Es to, a su vez, ve nía de ter mi na do por su
pro pia so li da ri dad. Un pe que ño gru po de no bles alia dos con la
ma sa po día de sa fiar con éxi to al res to de la aris to cra cia de Bar‐ 
ce lo na. Con un fren te uni do y la sim pa tía de la po bla ción, la
oli gar quía era in ven ci ble; con un fren te uni do, pe ro sin la sim‐ 
pa tía po pu lar, era vul ne ra ble; sin un fren te uni do y sin la sim‐ 
pa tía po pu lar, sus po de res de re sis ten cia eran muy li mi ta dos.
Es to po nía cla ra men te de ma ni fies to qué tác ti cas de bía adop tar
la Co ro na cuan do se veía en vuel ta en cual quier dis pu ta con el
Prin ci pa do. De bía rom per la alian za en tre la ciu dad y la Di pu‐ 
ta ción, ga nar por me dio del so borno, las pro me sas o las ame na‐ 
zas tan tos miem bros in flu yen tes de la oli gar quía co mo fue se
po si ble, y ais lar o com prar a los ca be ci llas de la opo si ción.

La Co ro na, apa ren te men te tan dé bil en el Prin ci pa do, po seía
una ven ta ja ex cep cio nal. Me dian te un uso jui cio so del pa tro‐ 
naz go, po día con ver tir en ami gos a los ene mi gos, y trans for mar
a los más du ros opo nen tes del ré gi men en par ti da rios de ci di‐ 
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dos. La ex pe rien cia de esos años pon dría de ma ni fies to que
muy po cos ca ta la nes po dían re sis tir a las lla ma das de su pro pio
in te rés. El de seo de un tí tu lo, o de una pen sión, o de un pues to
en la ad mi nis tra ción era ca si siem pre de ma sia do fuer te, in clu so
pa ra aque llos que ha bían lu cha do du ra men te contra la Co ro na.
Mu chos, que so lían ser per fec ta men te sin ce ros en su opo si ción,
po dían ser com pra dos con un so borno bien cal cu la do; otros
po dían ha ber se lan za do a la opo si ción me nos por el in te rés pú‐ 
bli co que por el in te rés pri va do, con el ob je to de lla mar so bre
ellos la aten ción y for zar a la Co ro na a dar les sa tis fac ción. Los
mo ti vos es ta ban tan mez cla dos que era im po si ble des en ma ra‐ 
ñar los, pues tan to da ba ser en la po lí ti ca de la ciu dad muy bue‐ 
no o muy ma lo, ya que los muy ma los te nían una opor tu ni dad
li ge ra men te ma yor de ase gu rar se en úl ti mo tér mino el fa vor de
la Co ro na. Jo sep de Be lla fi lla, que di ri gió la opo si ción al nom‐ 
bra mien to del obis po de Bar ce lo na, pu do ha ber sen ti do real‐ 
men te que era es en cial una vi si ta real pa ra la su per vi ven cia del
Prin ci pa do, pe ro tam bién pu do ha ber si do in flui do, en ma yor o
me nor me di da, por agra vios per so na les. Ha bía per ma ne ci do
dos años en pri sión ba jo el mar qués de Al ma zán por ra zo nes
des co no ci das[55], y nun ca se le ha bía pa ga do una pen sión anual
con ce di da en 1599[56]. Has ta qué pun to es ta ba mo vi do por es tas
con si de ra cio nes per so na les na die pue de de cir lo, aun que su
opo si ción se aca bó cuan do se le dio un tra to per so nal a pro pó‐ 
si to de su pen sión. Me nos du das, sin em bar go, ca ben so bre los
mo ti vos de su más vehe men te opo si tor, y el más ar dien te de‐ 
fen sor de los in te re ses de la Co ro na en to da la con tro ver sia,
don Ber nar dino de Ma ri món. Ma ri món, cóm pli ce de los ban‐ 
do le ros, ha bía to ma do la pre cau ción de re ti rar se a Fran cia al
co mien zo del vi rrei na to de Al bur quer que, en vez de es pe rar la
re so lu ción del ca so que ha bía pen dien te contra él en la Au dien‐ 
cia[57]. Pe ro era un po bre no ble con una fa mi lia, y no es ta ba dis‐ 
pues to a per ma ne cer el res to de su vi da en el exi lio. Se las arre‐ 
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gló fi nal men te pa ra vol ver al Prin ci pa do con un sal vo con duc to,
con se gui do pro ba ble men te con la ayu da de su pri mo, don
Alexos de Ma ri món, go ber na dor de Ca ta lu ña, e in me dia ta men‐ 
te se pu so a de mos trar que era un va sa llo mo dé li co de Su Ma‐ 
jes tad. La dis pu ta so bre el vi rrei na to le pro por cio nó la opor tu‐ 
ni dad per fec ta de mos trar la me di da de su trans for ma ción.
Des de el prin ci pio con de nó la opo si ción del braç militar y del
Con se jo de Cien to y ha bló abier ta men te a fa vor del rey. Sus
ser vi cios fue ron tan con si de ra bles que, a pe sar de sus an te ce‐ 
den tes, no pu die ron ser pa sa dos por al to. Cuan do se ter mi nó la
dis pu ta y el Con se jo de Ara gón es ta ba ata rea do di vi dien do a
los prin ci pa les ciu da da nos de Bar ce lo na en ove jas y lo bos, don
Ber nar dino, que en ca be za ba la lis ta de ove jas, de bía, na tu ral‐ 
men te, ser re com pen sa do de for ma ade cua da. Se le con ce dió a
su hi jo una pen sión de 200 du ca dos al año a car go del obis pa do
de Tor to sa[58], y él mis mo re ci bió el lu cra ti vo pues to de su pe‐ 
rin ten den te del puer to de Bar ce lo na[59]. El ex ban di do ha bía
pros pe ra do, y el an ti guo no ble mi se ra ble se ha lla ba en ca mino
de con ver tir se en un aco mo da do fun cio na rio real.

La con fu sión de mo ti vos, la mez cla de in te re ses pri va dos y
pú bli cos de sa fían to do in ten to de com pren der el cur so exac to
de los acon te ci mien tos en lu chas co mo la de 1622-1623 en tre
el Prin ci pa do y Ma drid. Los más du ros opo nen tes de la Co ro na
cam bia ban de ban do con tan ta ra pi dez y tan ines pe ra da men te
que era ló gi co pen sar que ha bían si do so bor na dos; pe ro las
prue bas de so borno son ra ras, y no pue de ha cer se otra co sa que
sos pe char las cir cuns tan cias que pu die ron ha ber in du ci do a un
hom bre ba jo pre sión a cam biar de ma ne ra de pen sar. Con to do,
a me nos que se dé por cier ta la exis ten cia de la pre sión y del so‐ 
borno, la his to ria es in com pren si ble, y el rom pe ca be zas nun ca
pue de or de nar se del to do.

Al co mien zo de la con tro ver sia so bre la acep ta ción del obis‐ 
po de Bar ce lo na co mo vi rrey, la oli gar quía de la ciu dad se ha bía
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mos tra do uni da en su de ter mi na ción de opo ner se al nom bra‐ 
mien to. La fuer za de la opo si ción del Prin ci pa do pro ce día, co‐ 
mo los mis mos di pu ta dos se ña la ron, de «la unió i con for mi tat
que és en tre aques tes dues ca ses, braç mi li tar i to ts los al tres,
que no i ha per so na que si gui de contrà ria opi nió, si no és los
in te ress ats, o que al tra ment per la na tu ra le sa acos tu men a ser
ma lin ten cio na ts a les co ses d’aques ta pà tria[60]». Sin em bar go, a
las po cas se ma nas de la ne ga ti va de los di pu ta dos a asis tir a la
to ma de po se sión del obis po, la tan ai rea da uni dad es ta ba co‐ 
men zan do a rom per se. Los em ba ja do res de la Di pu ta ción in‐ 
for ma ron des de Ma drid que to dos los mi nis tros rea les eran
opues tos a las de man das del Prin ci pa do y que la doc tri na de la
ne ce si dad era más que su fi cien te pa ra li be rar al rey tem po ral‐ 
men te de sus obli ga cio nes[61]. Al re ci bir es ta car ta, los diputats

co men za ron a va ci lar. Sus le tra dos, que se ha bían mos tra do tan
fir mes en la jus ti cia de la cau sa del Prin ci pa do unos cuan tos
me ses an tes, ad mi tían aho ra que cier tas per so nas ins trui das
sos te nían una opi nión con tra ria, y anun cia ron que, aun que
per so nal men te creían to da vía en la jus ti cia de su cau sa, no era
obli ga ción su ya dic tar sen ten cia[62]. Da do que se ha bían mos tra‐ 
do siem pre dis pues tos a dic tar sen ten cia en el pa sa do, es to sig‐ 
ni fi ca ba una re trac ción bas tan te sor pren den te, en la que pue de
de tec tar se la ma no de la fa mi lia Fon ta ne lla. De nue vo aquí son
im po si bles de se pa rar las con si de ra cio nes per so na les y pro fe‐ 
sio na les, pe ro la re pu ta ción que más tar de ad qui rió el Doc tor
Fon ta ne lla co mo in trépi do de fen sor de las li ber ta des de Ca ta‐ 
lu ña ha cen que val ga la pe na exa mi nar sus ac ti vi da des en es te
mo men to par ti cu lar.

El Doc tor Fon ta ne lla, cu yo so brino re sul ta ba ser el diputat

eclesiàstic, go za ba de una gran re pu ta ción en el Prin ci pa do por
su li bro so bre los con tra tos ma tri mo nia les. Co mo era na tu ral,
ha bía so li ci ta do un pues to en la Au dien cia, ale gan do sus mu‐ 
chos mé ri tos: sus vein te años de ser vi cio co mo le tra do, su li bro,
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su pre pa ra ción en ge ne ral[63]. Su pe ti ción no tu vo éxi to, y sus
pos te rio res so li ci tu des en los años si guien tes, aun que apo ya das
por los mis mos miem bros de la Au dien cia, fue ron igual men te
in fruc tuo sas. En ca da oca sión, Al ca lá se opu so a su nom bra‐ 
mien to y des apro bó las di ver sas co mi sio nes que ha bía ejer ci do
por cuen ta de la Di pu ta ción, con si de rán do le co mo un hom bre
«de con di ción in quie ta[64]». Al no po der en trar en la Ad mi nis‐ 
tra ción real, con ti nuó tra ba jan do pa ra la Di pu ta ción, y fir mó el
dic ta men le gal que re cha za ba el nom bra mien to del obis po por
anti cons ti tu cio nal. No obs tan te, a los dos me ses, él y su so brino
es ta ban ya va ci lan tes, y a fi na les de año se ha bían ali nea do al la‐ 
do de la Co ro na. Dos de los más vio len tos miem bros de la aris‐ 
to cra cia de Bar ce lo na, Mon ro dón y Es puny, se mo les ta ron tan‐ 
to por eso que tra ta ron a «los dos Fon ta ne llas, on cle i ne bot, de
traï dors, i ju rant que els ha vien de ma tar, i això a pro pò sit que
lo m. Fon ta ne lla era un dels doc tors que ha vien fet me mo rial
contra del rei… i ara ana va a fa vor del rei[65]».

No se sa be por qué los Fon ta ne lla cam bia ron de opi nión.
Pue de ser que los diputats y el Doc tor Fon ta ne lla es tu vie sen por
en ton ces con ven ci dos, a cau sa de las car tas en via das por los
em ba ja do res des de la cor te, en las que no se veía nin gu na po si‐ 
bi li dad de éxi to; en esas cir cuns tan cias era me jor pa ra ellos
acep tar una so lu ción de com pro mi so que vol ver con las ma nos
va cías. Si en el cam bio del Doc tor Fon ta ne lla en tra ban con si de‐ 
ra cio nes per so na les, ha bía cal cu la do mal. Con ti nuó pre sen tán‐ 
do se pa ra ser nom bra do pa ra la Au dien cia du ran te los años si‐ 
guien tes, pe ro to das las ve ces, por una u otra ra zón, se frus tra‐ 
ron sus es pe ran zas, aun que se le re co no cía co mo el me jor abo‐ 
ga do de Bar ce lo na[66].

La de fec ción de los Fon ta ne lla des tru yó el fren te uni do que
has ta aquel mo men to ha bía si do man te ni do con tan to éxi to, y
cau só pro fun do sen ti mien to en la ciu dad. Los diputats fa vo re‐ 
cie ron en ton ces una so lu ción de com pro mi so pre sen ta da por el
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du que de Ses sa, pe ro fue abru ma do ra men te re cha za da en una
reu nión de los Braços, con vo ca da a to que de trom pe ta a la ex‐ 
tra ña ho ra de las nue ve de la no che del 4 de no viem bre. So la‐ 
men te don Ber nar dino de Ma ri món y otros dos no bles vo ta ron
en fa vor del com pro mi so de Ses sa, que ofre cía, a cam bio de la
in me dia ta acep ta ción del obis po por par te de los ca ta la nes, que
el go bierno vice-regia por par te del go ber na dor co men za se a fi‐ 
nal de año si el rey no ha bía ido has ta en ton ces al Prin ci pa do.
La vo ta ción fue de si lu sio na do ra, pe ro no pue de ser to ma da co‐ 
mo se ñal de que la aris to cra cia de Bar ce lo na fue se uná ni me‐ 
men te opues ta al com pro mi so, ya que los no bles más an ti guos,
can sa dos de la vio len cia que ca rac te ri za ba a las reu nio nes del
braç militar, ha bían de ja do de asis tir[67].

Cuan do el Con se jo de Cien to su po el 8 de no viem bre que los
diputats pen sa ban to da vía con ti nuar las ne go cia cio nes so bre el
com pro mi so pro pues to, se pro du jo un tu mul to. Se sa ca ron las
ar mas, do bló la cam pa na de la ciu dad, y las mu ra llas se lle na ron
de ins crip cio nes contra los diputats. Los des gra cia dos diputats

tu vie ron que re trac tar se de sus re cien tes ac cio nes y so me ter se
a la hu mi lla ción de es cri bir una car ta a sus em ba ja do res (car ta
que ha bía que pre sen tar en el Con se jo de Cien to an tes de ser
en via da), dán do les ins truc cio nes una vez más pa ra que in sis tie‐ 
sen en que el rey con ce die ra un go bierno vice-regia[68]. Si el
Prin ci pa do te nía po der, es te no re si día, des de lue go, en los
diputats.

Fue se co mo fue se, la opo si ción de la no ble za y del Con se jo
de Cien to te nía que ser ro ta, y fue en la no ble za don de el obis‐ 
po de Bar ce lo na de ci dió con cen trar su aten ción[69]. Una car ta
del rey, fe cha da el 11 de no viem bre, en car ga ba a los no bles, co‐ 
mo un ac to de ser vi cio par ti cu lar a Su Ma jes tad, que asis tie sen
a la to ma de po se sión del obis po, pa ra cuan do fue se anun cia‐ 
da[70]. La con se cuen cia na tu ral de la pa la bra ser vi cio era mer ced.
Mu chos no bles re co gie ron la in di rec ta, y des de ese mo men to



230

se pro du jo una cla ra de bi li ta ción en las fi las, has ta en ton ces só‐ 
li das, de los no bles y militars. Don Ber nat y don Fran cesc de Pi‐ 
nós, don Mi quel Cla ria na y don Fran cesc Gri mau, to dos los
cua les se ha bían opues to fé rrea men te al nom bra mien to del
obis po, se re ti ra ron aho ra de to da ac ti va par ti ci pa ción en la
con tro ver sia[71].

So lo el Con se jo de Cien to per ma ne cía ina mo vi ble, y real‐ 
men te se mos tra ba no me nos, sino más in tran si gen te. Sin go‐ 
bierno en el Prin ci pa do, el or den se de te rio ra ba y los ban di dos
co men za ban a vol ver. El obis po es ta ba ca da vez más des es pe ra‐ 
do, y su des es pe ra ción se con ta gió al Con se jo de Ara gón. Ha bía
lle ga do el mo men to, su ge ría es te, de que el rey or de na se al
obis po pres tar ju ra men to, con o sin la asis ten cia de la ciu dad y
los diputats, en Bar ce lo na o fue ra de ella[72]. Úni ca men te dos
miem bros del Con se jo de Ara gón po nían ob je cio nes a es ta re‐ 
co men da ción, que el Con se jo ha bía re cha za do po cos me ses an‐ 
tes, y es cri bie ron una con sul ta de mi no ría. Es tos dos, el con de
de Chin chón y el re gen te va len ciano Cas te ll ví, creían que la
opo si ción al nom bra mien to era to da vía de ma sia do fuer te y de‐ 
ma sia do ge ne ral y que, o bien las ma sas bar ce lo nesas im pe di‐ 
rían al obis po ir a la ca te dral, o bien, si pres ta ba ju ra men to en
pri va do, na die obe de ce ría sus ór de nes. Cual quie ra de es tas ac‐ 
cio nes con du ci ría a la re be lión, la cual obli ga ría al rey a em‐ 
pren der una ac ción de cas ti go. Sin em bar go, ¿cuál era la pro ba‐ 
bi li dad de un éxi to in me dia to —pre gun ta ban— en una ciu dad
co mo Bar ce lo na? No ha bía tro pas ni en Bar ce lo na ni en nin gún
otro lu gar del Prin ci pa do ca pa ces de re pri mir un tu mul to po‐ 
pu lar, y re cor da ban al rey la di fi cul tad de re pri mir re vuel tas in‐ 
clu so en ciu da des co mo Bru se las y Ná po les, que es ta ban pro‐ 
vis tas de ar ti lle ría real. Si no se re pri mía en el ac to la in su rrec‐ 
ción en Bar ce lo na, exis ti ría el pe li gro de una re pe ti ción de los
dis tur bios a los que Fe li pe II ha bía te ni do que en fren tar se en
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Ara gón, y los re bel des siem pre ten drían la po si bi li dad de re ti‐ 
rar se a Fran cia.

El re cuer do de los dis tur bios ara go ne ses de la dé ca da de
1590 siem pre alar ma ba a los mi nis tros de Ma drid. La con sul ta
de la mi no ría, con sus in du da bles in si nua cio nes de re be lión,
pu so la cues tión can den te an te el rey. ¿Se re sig na ría a un com‐ 
pro mi so o co rre ría el ries go de una re vo lu ción, re vo lu ción que,
co mo se ña la ba Chin chón, se ría mo ti va da por al go tan leal co‐ 
mo el de seo de ver al rey en per so na? El Con se jo de Es ta do, que
ha bía de ja do has ta en ton ces la cues tión ca ta la na al Con se jo de
Ara gón, no po día de jar pa sar más tiem po sin in ter ve nir; y su
in ter ven ción iba a ser la prue ba de fue go pa ra Oli va res, el cual,
des de la muer te de Zú ñi ga en oc tu bre, se ha bía con ver ti do en el
úni co va li do del rey. El 27 de di ciem bre de 1622, por tan to, el
Con se jo de Es ta do fue con vo ca do pa ra dis cu tir las dos con sul‐ 
tas del Con se jo de Ara gón[73]. Su reu nión era muy im por tan te,
ya que iba a ser la pri me ra oca sión de las mu chas en que se iba
a de ba tir por par te de los mi nis tros de Fe li pe IV el co rrec to tra‐ 
ta mien to de los ca ta la nes, y en ese mo men to po dían ha blar mu‐ 
cho más li bre men te que años des pués, cuan do la au to ri dad de
Oli va res es tu vo más fir me men te es ta ble ci da.

Oli va res ha bía co men za do a tra zar sus pla nes, y ha bía lan za‐ 
do la idea de una mi sión es pe cial a Ca ta lu ña por par te del jo ven
con de de Oso na, hi jo del mar qués de Ay to na y fi gu ra po pu lar
en tre los ca ta la nes. El Con se jo de Es ta do fue lla ma do a de ci dir
en tre es ta su ge ren cia y la que ha bía he cho la ma yo ría del Con‐ 
se jo de Ara gón. El in ter cam bio de pun tos de vis ta nos pro por‐ 
cio na una va lio sa in for ma ción so bre las ac ti tu des de los prin ci‐ 
pa les mi nis tros y las con si de ra cio nes que pre do mi na ban en es‐ 
te mo men to en la po lí ti ca de Ma drid. El du que del In fan ta do,
que co men zó la dis cu sión, se man tu vo fir me en que la rup tu ra
con los ca ta la nes de bía evi tar se, y apo yó de ci di da men te la mi‐ 
sión con ci lia do ra del con de de Oso na. Sin em bar go, el pa dre de
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Oso na, Ay to na, que ha bló a con ti nua ción, adop tó una pos tu ra
to tal men te di fe ren te. Creía que la vi si ta de su hi jo no se ría de
mu cha uti li dad y que Bar ce lo na me re cía des de ha cía tiem po
una de mos tra ción de fuer za que el rey, co mo es pe cial fa vor, ha‐ 
bía que ri do evi tar. Su úni ca su ge ren cia fue la de que se in ten ta‐ 
se un acer ca mien to a Be lla fi lla, que re sul ta ba ser ami go su yo; si
el rey ofre cía a Be lla fi lla el pa go de la pen sión que se le de bía
des de ha cía tan to tiem po, ha bría una bue na pro ba bi li dad de
que cam bia se de opi nión, pe ro es to de bía ha cer se muy di plo‐ 
má ti ca men te pa ra evi tar to da in si nua ción de que él y otros se
mo vían por in te re ses pri va dos.

Así, te nían par ti da rios tan to la ne go cia ción co mo la fuer za.
Don Pe dro de To le do, que ha bló des pués del du que del In fan ta‐ 
do y de Ay to na, se ex ten dió so bre la en fer me dad del cuer po po‐ 
lí ti co, pe ro fi nal men te se de ci dió por la ne go cia ción. Una po lí‐ 
ti ca de fuer za contra los ca ta la nes cau sa ría mu chos pro ble mas
en un mo men to en que se ne ce si ta ba su ayu da pa ra asis tir eco‐ 
nó mi ca men te al rey, pa ra de fen der las In dias, Ita lia y «a los ca‐ 
tó li cos de Ale ma nia». «… Co sas to das más im por tan tes, más
pú bli cas y más en los ojos del mun do que la com po si ción ca se‐ 
ra con Ca ta la nes». La re co men da ción del Con se jo de Ara gón, a
pe sar de su ce lo por la au to ri dad del rey, era muy en ga ño sa so‐ 
bre las perspec ti vas de una gue rra en Ca ta lu ña, «mal in for ma‐ 
dos de qué co sa sea le van tar una gue rra en Ca ta lu ña, es tan do
tan cer ca y tan ar ma do el rey de Fran cia pa ra fo men tar la». Es ta
no se ría la úl ti ma vez que la pro xi mi dad de Ca ta lu ña a Fran cia
sur gía co mo uno de los ar gu men tos más efi ca ces contra el uso
de la fuer za por par te de Ma drid.

Don Agus tín Mexía y don Die go de Iba rra se mos tra ron de
acuer do con don Pe dro, mien tras que el mar qués de Mon tes‐ 
cla ros ha bló en fa vor de un cas ti go mo de ra do. So lo que da ba
por ha blar Oli va res. In clu so en una épo ca tan tem pra na de su
ca rre ra po lí ti ca, su dis cur so tu vo to das las ca rac te rís ti cas que
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iban a ser tan no ta bles pos te rior men te: ex ce si va lon gi tud y
com pli ca ción, ten den cia a la exa ge ra ción y a las di gre sio nes so‐ 
bre el ar te de la po lí ti ca. El con te ni do, tan to co mo la for ma,
arro jan una luz in te re san te so bre el pro ce so del pen sa mien to
de Oli va res. Se sen tía siem pre atraí do por la idea de una so lu‐ 
ción rá pi da y enér gi ca: «Con que hu bie ra 4 o 6000 hom bres re‐ 
par ti dos en las fron te ras o la dis po si ción de las ar mas ma rí ti‐ 
mas ve ci nas a aque lla pro vin cia fue ra se gu ro y asen ta do, que
con en viar un so lo al gua cil se dis pu sie ra to do co mo V. M. lo or‐ 
de na ra y con vi nie re a su ser vi cio». Pe ro cuan do de cla ra ba co‐ 
sas así te nía siem pre se gun das in ten cio nes, co mo si qui sie se de‐ 
mos trar que, aun que po día ser du ro cuan do era ne ce sa rio, era
de ma sia do buen po lí ti co pa ra adop tar me di das tan di rec tas. «El
in ter po ner to dos los me dios blan dos que se pu die ren [se rá] lo
más acer ta do, y que así lo ha he cho has ta aho ra V. M., no que‐ 
rien do con for mar se en la par te de ri gor de las con sul tas del
Con se jo de Ara gón». Por otra par te, no creía que las su ge ren‐ 
cias de don Pe dro de To le do so bre la con ci lia ción tu vie sen nin‐ 
gu na pro ba bi li dad de éxi to, y ha bía cier tas ob je cio nes inhe ren‐ 
tes, ya que «lo más de la ma te ria de es ta do es tá a su pa re cer y
es ta rá siem pre contra el de jar a los súb di tos que pue dan ele gir
con di cio nes aun en los ca sos en que tu vie ren al gún de re cho».
Las cues tio nes de pres ti gio y de man te ni mien to de la au to ri dad
del rey de sem pe ña ron siem pre un pa pel im por tan te en las de ci‐ 
sio nes po lí ti cas de Oli va res. Si los ca ta la nes con si guie ran el éxi‐ 
to en es ta oca sión, ¿no les ser vi ría es to de alien to pa ra ha cer
de man das ca da vez más de sor bi ta das? ¿Y no les se gui ría el res to
de la Co ro na de Ara gón? (La po si ble reac ción de Ara gón y Va‐ 
len cia no po día ol vi dar se en nin gu na dis cu sión de los asun tos
de Ca ta lu ña). Por con si guien te, ha bía lle ga do a una con clu sión
si mi lar a la de Mon tes cla ros: que era acon se ja ble «que se use de
un po co de ri gor y que obra en ellos más es te ca mino que la
blan du ra». Ri gor y blan du ra: ¡cuán tas ve ces iban a oír se es tas
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pa la bras en las sa las del Con se jo cuan do se dis cu tie se la po lí ti ca
que de bía lle var se a ca bo con res pec to a los ca ta la nes! En es to
no ha bía na da de sor pren den te. Da da la res tric ción de po der y
los li mi ta dos re cur sos de la po lí ti ca de las mo nar quías del si glo
XVII, re sul ta ba di fí cil sa ber có mo ha bía que tra tar a los va sa llos
re cal ci tran tes, y siem pre se ha cía ne ce sa rio, des de un co mien‐ 
zo, es co ger en tre ini ciar ope ra cio nes mi li ta res o ha cer con ce‐ 
sio nes, las cua les, aun que evi ta ban la re be lión, po dían dis mi‐ 
nuir se ria men te la au to ri dad de la Co ro na.

La in ter pre ta ción que dio Oli va res al «un po co de ri gor»
con sis tió me ra men te en en viar a Oso na a Bar ce lo na con car tas
en las que se ex pre sa se la de ci sión de Su Ma jes tad de cas ti gar
los ex ce sos con la ma yor se ve ri dad. Las au to ri da des ca ta la nas
ha bían de acep tar la asis ten cia a la to ma de po se sión del obis po,
y, a cam bio de ello, Oli va res pro me tía lan zar se a los pies del rey
y su pli car le que con ce die se to do lo que los ca ta la nes qui sie sen
pe dir. Fe li pe IV, co mo siem pre ha bía de pa sar, to mó la de ci sión
fi nal si guien do las di rec tri ces su ge ri das por Oli va res, y el jo ven
con de de Oso na fue en via do a co mien zos de 1623 con su de li‐ 
ca da, y es pe cial men te va ga, mi sión de im po ner se a los in tran si‐ 
gen tes ciu da da nos de Bar ce lo na.

Las pro ba bi li da des de que Oso na con si guie se el éxi to no pa‐ 
re cían muy es pe ran za do ras. Be lla fi lla y sus ami gos ha bían pa‐ 
sa do las Na vi da des tra tan do de obli gar a los di pu ta dos y a los
no bles a que vol vie sen al ban do de los pa trio tas, y el úni co con‐
sue lo que pu do ob te ner el obis po de Bar ce lo na fue la cre cien te
im po pu la ri dad de Bar ce lo na en tre la ma yo ría de los ca ta la nes:
«No pue do en ca re cer las que jas que en el Prin ci pa do hay
contra la ciu dad[74]». Pe ro, a pe sar de la opo si ción del res to del
país, Bar ce lo na se man te nía fir me. Oso na, que lle gó a la ciu dad
el 10 de ene ro de 1623, fue re ci bi do por una co mi sión de los
do ce miem bros más in tra ta bles del Con se jo de Cien to, en ca be‐ 
za dos por Be lla fi lla, Lluís de Cor be ra y Je ro ni de Na vel. Sus ne‐ 



235

go cia cio nes con ellos con ti nua ron du ran te ca si dos se ma nas, y
no fue sino el 23 de ene ro de 1623 cuan do la fa tí di ca mo ción
fue pre sen ta da an te el Con se jo de Cien to: ¿ha bía o no de acep‐ 
tar el Con se jo la pro pues ta de Oso na de que los re pre sen tan tes
de la ciu dad asis tie sen a la to ma de po se sión del obis po a cam‐ 
bio de la pro me sa de Oli va res de in ter ce der an te el rey?

La reu nión del Con se jo de Cien to, que co men zó a las tres de
la tar de del 23 de ene ro, y con ti nuó has ta las cua tro de la ma ña‐ 
na si guien te, fue una de las más apa sio nan tes ha bi das en la ci ta‐ 
da asam blea, y en es ta oca sión se fil tró la su fi cien te in for ma‐
ción co mo pa ra que la po da mos re cons truir a gran des tra zos.
La reu nión co men zó con un in for me de Be lla fi lla y de sus on ce
co le gas so bre sus dis cu sio nes con Oso na, el cual fue ad mi ti do
en el Con se jo pa ra ex pli car su mi sión. Des pués de es to, el Doc‐ 
tor Vi le ta, conseller-en-cap, pre sen tó la pro pues ta a la reu nión
de la for ma acos tum bra da, pe ro aca bó, ines pe ra da men te, con
las ame na za do ras pa la bras: «I ad ver tei xin vms. que no s’ha
d’obeir, i que així ho di ré sem pre en ca ra que em ve gi amb lo
pun yal en la gar gan ta[75]». Es ta du ra de cla ra ción fue apo ya da
por el se gun do conseller, Fran cesc Cor net, quien se ha bía ya dis‐ 
tin gui do por su opo si ción a Al ca lá dos años an tes. Di jo al Con‐ 
se jo que un as tró lo go ha bía pre di cho que él mo ri ría a la edad
de se ten ta años, y, co mo so lo le que da ban dos años, po co le im‐

por ta ba lo que le pa sa se en el cor to tiem po res tan te: por tan to,
él tam bién acon se ja ba en contra de la acep ta ción de la pro pues‐ 
ta de Oso na. Mi quel Fi va ller, un militar, pro pu so des pués for‐ 
mal men te su re cha zo, y fue apo ya do por otros dos militars, Do‐ 
min go Mon ro dón y Jo sep d’Es puny, que in ten ta ron, me dian te
ame na zas y rue gos, con se guir el apo yo uná ni me a la mo ción de
Fi va ller. Pe ro ha bían ol vi da do al in trépi do don Ber nar dino de
Ma ri món, de seo so de bri llar al ser vi cio del rey. Ma ri món lan zó
un apa sio na do dis cur so en fa vor de acep tar la pro pues ta de
Oso na, so lo pa ra en con trar se con que el Doc tor Vi le ta y el ter‐ 
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cer conseller, en un in ten to de pre ser var la fic ción de la una ni‐ 
mi dad, se ne ga ron a per mi tir cual quier re fe ren cia a su dis cur so
en las ac tas ofi cia les. La reu nión du ró una ho ra y me dia más,
mien tras Ma ri món dis cu tía con el se cre ta rio mu ni ci pal en un
es fuer zo por ver in clui do su dis cur so en las ac tas ofi cia les, y la
dis cu sión úni ca men te aca bó con la ex pul sión vio len ta de Ma ri‐ 
món de la sa la del Con se jo[76]. La vo ta ción se lle vó a ca bo fi nal‐ 
men te des pués de la eli mi na ción de Ma ri món, y, aun que es te se
las ha bía arre gla do pa ra ob te ner cua ren ta par ti da rios, la mo‐ 
ción de Fi va ller fue acep ta da. El conseller-en-cap se ría en via do
en una nue va em ba ja da a Ma drid pa ra pe dir el go bierno vice-

regia has ta que el rey pu die se ir. La mi sión de Oso na ter mi nó
en el fra ca so más com ple to.

El fra ca so de Oso na po nía de ma ni fies to la im por tan cia del
con trol que ejer cían unas cuan tas per so na li da des do mi nan tes
de la ciu dad so bre el Con se jo de Cien to, pe ro re sul ta di fí cil
creer que el Con se jo hu bie se re sis ti do du ran te tan to tiem po de
no es tar au tén ti ca men te con ven ci do de las des ven ta jas de la
pro pues ta de Oso na. Los no bles que rían un re me dio a sus agra‐ 
vios, y la ciu dad que ría una re nun cia de la Co ro na a sus pre ten‐ 
sio nes de los quints, y fue por el fuer te con ven ci mien to ge ne ral
so bre es tos pun tos por lo que los opo nen tes más ra di ca les del
nom bra mien to del obis po, ya ac tua sen por ra zo nes de in te rés
pú bli co o de in te rés pri va do, con si guie ron tal éxi to. Los em ba‐ 
ja do res de la ciu dad en Ma drid, Oms y Vin yes, creían que Bar‐ 
ce lo na ha bía per di do una bue na opor tu ni dad de lle gar a un
acuer do hon ro so, y que, si la ciu dad hu bie se ac ce di do a los de‐ 
seos del rey, los mi nis tros le ha brían da do lo que le hu bie se pe‐ 
di do[77]. Sin em bar go, los opo nen tes de Oso na, con ra zón o sin
ella, creían que in clu so una ren di ción par cial se ría rui no sa pa ra
sus de man das, y aho ra es ta ban con ven ci dos de fi ni ti va men te de
que una ren di ción, por hon ro sa que fue se, no po dría res tau rar
su con si de ra ción per so nal an te los mi nis tros de la Co ro na.
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La ne ga ti va de la ciu dad a ac ce der a las de man das rea les re‐ 
sul ta ba muy em ba ra zo sa pa ra los mi nis tros de Ma drid, y mu‐ 
cho más pa ra Oli va res, que ha bía com pro me ti do su au to ri dad
en el éxi to de la mi sión de Oso na. Es ta ba cla ro que de bía dar a
Oso na una car ta más fuer te que ju gar, pe ro de bía ha cer lo sin
dar la im pre sión al Con se jo de Es ta do de que de al gu na ma ne ra
ha bía ce di do a la pre sión de la ciu dad. Oso na ha bía con se gui do
ga nar se a Be lla fi lla pro me tién do le que su pen sión se ría pa ga da,
y Be lla fi lla usó aho ra su con si de ra ble in fluen cia en apo yo de la
cau sa a la que tan asi dua men te se ha bía opues to con an te rio ri‐ 
dad, pe ro Oso na de bía te ner al go me jor que ofre cer que una
sim ple pro me sa de Oli va res de in ter ce der an te el rey.

En un mo men to da do, du ran te el mes de fe bre ro de 1623,
Oso na re ci bió las cre den cia les de ne go cia ción que ne ce si ta ba,
se gu ra men te en for ma de car ta pri va da de Oli va res, que ha des‐ 
apa re ci do. Un día, a fi na les de fe bre ro, Oso na fir mó y en vió a
los consellers un pa pel que con te nía tres pro me sas: que el rey
iría a Bar ce lo na a con so lar a sus súb di tos; que la prag má ti ca
que prohi bía lle var pedrenyals se ría sus pen di da; y que los mi nis‐ 
tros rea les no in ten ta rían re cau dar los quints en Bar ce lo na ni en
nin gu na otra ciu dad don de los de re chos rea les es tu vie sen en
dis pu ta has ta la con clu sión de las pri me ras Cor tes que se reu‐ 
nie sen[78]. La úni ca con di ción re que ri da era la de que los
consellers man tu vie sen es tas ofer tas en ab so lu to se cre to, pa ra
evi tar que se per ju di ca se la au to ri dad del rey con res pec to al
Prin ci pa do, o, más po si ble men te, la au to ri dad de Oli va res con
res pec to a sus co le gas. Los consellers, por tan to, te nían an te sí la
di fí cil ta rea de con ven cer al Con se jo de Cien to de que cam bia‐ 
se de for ma de pen sar sin po der in for mar de por qué re sul ta ba
ven ta jo so ha cer lo. No obs tan te, hi cie ron lo que se les pi dió, y el
3 de mar zo el Con se jo de Cien to vo tó fi nal men te que las au to‐ 
ri da des de la ciu dad asis tie sen a la to ma de po se sión del obis‐ 
po[79]. In clu so en ton ces, otros con flic tos ame na za ban con ha cer
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nau fra gar el acuer do. Oli va res, en sus es fuer zos por sal var el ti‐ 
po, ha bía con ven ci do al Doc tor Vi le ta de que fir ma se un pa pel
di cien do que Bar ce lo na se ha bía ren di do in con di cio nal men te, y
la fu ria del Con se jo de Cien to cuan do se en te ró de la ac ción del
conseller-en-cap re tra só de nue vo la ar mo nía[80]. Fue qui zá una
suer te pa ra Oli va res que un sú bi to des cu bri mien to de que el
Doc tor Vi le ta se ha bía apro pia do de mi les de du ca dos per te ne‐ 
cien tes a los fon dos de la ciu dad des via se opor tu na men te la
aten ción del Con se jo de la po lí ti ca a las fi nan zas. Fi nal men te, el
12 de abril de 1623, sie te me ses des pués de su nom bra mien to,
el obis po de Bar ce lo na pres tó ju ra men to co mo vi rrey «con mu‐ 
cho aplau so de la ciu dad[81]». Oli va res, al re ci bir la no ti cia en
una no ta del se cre ta rio del Con se jo de Ara gón, de jó es ca par un
sus pi ro de ali vio y fue a co mu ni cár se lo al rey. «Muy bue na
nue va ha si do es ta», con tes tó al se cre ta rio, «a SM se la he da do
y ha te ni do mu cho gus to con ella, por ver que se ha sali do con
es to de un em ba ra zo bien gran de…».

A Oli va res no le que da sino con ven cer a los Con se jos de Ma‐ 
drid de que con ce die sen a los ca ta la nes lo que ya le ha bían con‐ 
ce di do pri va da men te. Pa re ce, se gún las con sul tas del Con se jo
de Es ta do, que es te ig no ra ba las con ce sio nes que Oli va res ha bía
he cho ca lla da men te, pe ro te nía ple na con cien cia de su obli ga‐ 
ción de pre miar al Prin ci pa do por su ren di ción «in con di cio‐ 
nal[82]». To do mar cha ba co mo que ría Oli va res. La ob via re com‐ 
pen sa era la sus pen sión de las pre ten sio nes rea les a los quints de
Bar ce lo na, y en es to el Con se jo de Es ta do es ta ba de acuer do, así
co mo en la res tau ra ción en la per so na del vi rrey del de re cho de
otor gar los di ver sos pri vi le gios me no res, lla ma dos co sas de gra‐ 

cia, que ha bían si do re ti ra dos du ran te el vi rrei na to de Al ma‐ 
zán[83]. El úni co pun to de dis cu sión que que da ba era el de la du‐ 
ra ción en el car go del obis po de Bar ce lo na. Mon tes cla ros que‐ 
ría echar sal en las he ri das nom bran do un vi rrey per ma nen te
que su ce die se al obis po, sim ple men te pa ra mos trar que el rey
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te nía el de re cho de de sig nar nue vos vi rre yes co mo y cuan do
qui sie se. Pe ro, co mo se ña ló el du que del In fan ta do, ha bría dos
mil contra dic cio nes si fue se nom bra do un ter cer vi rrey, y la
im pru den te su ge ren cia de Mon tes cla ros fue re cha za da. Con se‐ 
cuen te men te, el des gra cia do obis po de Bar ce lo na, que nun ca
ha bía mos tra do gran en tu sias mo por el car go, es ta ba con de na‐ 
do a con ti nuar en él has ta que el rey pu die se al fin ir al Prin ci‐ 
pa do. Cuán do lo ha ría era una co sa que na die po día sa ber.

La lar ga y com pli ca da con tro ver sia ha bía lle ga do al fi nal, pe‐ 
ro re sul ta ría di fí cil de cir quién ob tu vo la vic to ria, o si real men‐ 
te era po si ble, da das las cir cuns tan cias de am bas par tes, ha blar
de vic to ria. Ma drid se ha bía vis to obli ga da a ha cer con ce sio nes
que de bue na ga na hu bie se que ri do evi tar. Bar ce lo na ha bía ob‐ 
te ni do otra mo ra to ria en la pre ten sión real de ob te ner un quin‐ 
to de sus ren tas, y los no bles ha bían con se gui do la sus pen sión
de la in to le ra ble prag má ti ca so bre las ar mas que po dían lle var.
Con to do, es tos he chos, aun que im por tan tes, no eran los fun‐ 
da men ta les al co mien zo de la dis pu ta. La cues tión cru cial ha bía
si do la de si el go bierno del rey en el Prin ci pa do po día con ti‐ 
nuar o no, en el ca so de que el rey no pu die se vi si tar lo ni pres‐ 
tar el tra di cio nal ju ra men to de res pe tar sus le yes. En la res‐ 
pues ta a es ta pre gun ta re si día to da la re la ción con trac tual en tre
los ca ta la nes y su rey: o bien el rey, al go ber nar el Prin ci pa do,
re co no cía cier tas res tric cio nes le ga les de su li ber tad, o no las
re co no cía. Si no las re co no cía, en ton ces Ca ta lu ña per de ría su
cons ti tu ción tra di cio nal, y lle ga ría a ser go ber na da de la mis ma
for ma que Cas ti lla. Las pe ti cio nes de los diputats, cuan do co‐ 
men zó la con tro ver sia, pu sie ron cla ra men te de ma ni fies to que
eran ple na men te cons cien tes de las im pli ca cio nes cons ti tu cio‐ 
na les del nom bra mien to de un vi rrey an tes de que el rey hu bie‐ 
se pres ta do ju ra men to. Pe ro en el cur so de la dis pu ta es ta cues‐ 
tión ha bía si do os cu re ci da por otras, co mo la de los pedrenyals y
la de los quints, y al ha cer con ce sio nes en es tas, sin con ce der el
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pun to prin ci pal, Oli va res ha bía con se gui do nom brar al vi rrey
sin com pro me ter se a se ña lar una fe cha fi ja pa ra la vi si ta real.
Fue la im po si bi li dad del Prin ci pa do de con se guir la cues tión
prin ci pal lo que da sen ti do al co men ta rio del Doc tor Pu ja des
so bre el re sul ta do de la con tro ver sia. En su opi nión, la ciu dad
ha bría he cho me jor acep tan do el com pro mi so de Ses sa, con su
pro me sa de que el go bierno vice-regia co men za ría au to má ti ca‐ 
men te si el rey no iba en el trans cur so de un año. Es to ha bría
re pre sen ta do al me nos una vic to ria par cial en la cues tión prin‐ 
ci pal, en vez de una de rro ta en la cues tión prin ci pal y una vic‐ 
to ria en las cues tio nes se cun da rias. Co mo de cía el Doc tor Pu ja‐ 
des, hu bie ra vin di ca do «la in ten ció de la ciu tat, que ara de tot
en tot és des truï da[84]».

Sin em bar go, el éxi to que Ma drid ce le bra ba no era el éxi to
de una po lí ti ca de li be ra da men te di ri gi da a la des truc ción de las
cons ti tu cio nes ca ta la nas. Los mi nis tros del rey no ha bían en fo‐ 
ca do la dis pu ta en es tos tér mi nos. Pa ra ellos, Fe li pe IV no era
sim ple men te el prín ci pe de Ca ta lu ña y el con de de Bar ce lo na,
sino el go ber nan te de un gran nú me ro de do mi nios, to dos los
cua les te nían exac ta men te el mis mo de re cho a dis fru tar de su
pre sen cia que los ca ta la nes. Des de su pun to de vis ta, Ca ta lu ña
ac tua ba ego ís ta men te e in clu so frí vo la men te al pe dir una in me‐ 
dia ta vi si ta real, cuan do que da ba to da vía tan to por arre glar en
Ma drid en be ne fi cio no de uno, sino de to dos sus rei nos. ¿Por
qué es pe ra ban los ca ta la nes ser dis tin gui dos con un fa vor es pe‐
cial, cuan do ese fa vor sig ni fi ca ría el ol vi do de los in te re ses de
sus mu chos otros te rri to rios? No po dían com pren der que los
ca ta la nes con tem pla ban el he cho de que Fe li pe IV no vi si ta ra el
Prin ci pa do des de una perspec ti va muy di fe ren te. Pa ra los ca ta‐ 
la nes, Fe li pe IV era prín ci pe de Ca ta lu ña, y es to era to do lo que
con ta ba. Co mo pen sa ban en el rey co mo en su rey, les re sul ta ba
di fí cil com pren der por qué te nía que de mo rar se la vi si ta y sos‐ 
pe cha ban que al gu nos mi nis tros ma lin ten cio na dos im pe dían
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de li be ra da men te una vi si ta real, y que el pro pó si to de es tos mi‐ 
nis tros era el de sub ver tir las le yes de Ca ta lu ña.

La in ter pre ta ción ca ta la na de la po lí ti ca de Ma drid pue de
pa re cer sus pi caz y no co rres pon día a la in ten ción de los mi nis‐ 
tros del rey en aque lla co yun tu ra, pe ro era una in ter pre ta ción
per fec ta men te com pren si ble, par tien do de los pre su pues tos
ori gi na les. Su ex pe rien cia a par tir de la unión de las co ro nas, y
es pe cial men te en los úl ti mos años, ha bía dis pues to a los ca ta la‐ 
nes a ver en cual quier mi nis tro un cons pi ra dor contra sus le yes
sagra das y sus li ber ta des. Es ta ban au tén ti ca men te ate rra dos an‐ 
te la po si bi li dad de que sus cons ti tu cio nes tra di cio na les fuesen
des trui das, y ha bía mu chas co sas que re for za ban su creen cia de
que di cha des truc ción era la me ta de la aris to cra cia cas te lla na.
Los cas te lla nos, por su par te, no po dían cap tar la in ten si dad del
sen ti mien to con que los ca ta la nes con si de ra ban sus le yes e ins‐ 
ti tu cio nes, y ha bía cier ta jus ti fi ca ción de su creen cia de que
aque llas le yes eran sim ple men te una ca pa de pro tec ción de
cier tos gru pos in te re sa dos contra el cas ti go que me re cían.

La cau sa ra di cal de las di fi cul ta des en tre Cas ti lla y Ca ta lu ña
re si día, pues, en la fal ta de com pren sión por am bas par tes. Es ta
fal ta de com pren sión fue el re sul ta do de unas cir cuns tan cias
his tó ri cas, del mo do en que ha bía cre ci do el Im pe rio es pa ñol y
se ha bía de sa rro lla do. La tra di cio nal for ma de go bierno de Ca‐ 
ta lu ña era qui zá ad mi ra ble men te idó nea pa ra los días an te rio‐ 
res a la unión de las co ro nas, pe ro los tiem pos ha bían cam bia‐ 
do. En pa la bras de un co men ta ris ta que, aun que ca ta lán, sen tía
po cas sim pa tías por las de man das de Ca ta lu ña: «Se ha mu da do
la for ma de Im pe rio y de Mo nar quía, y nues tra pro vin cia no
es tá po seí da de Rey que do mi na a ella so la men te, sino de VM
que… im pe ra en to das las cua tro par tes del mun do[85]». Es ta era
la ver da de ra ex pli ca ción de los pro ble mas de Ca ta lu ña. El con‐ 
flic to en torno al vi rrey pu so de ma ni fies to, qui zá más cla ra‐ 
men te que cual quier otra con tro ver sia pre via, las di fi cul ta des
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exis ten tes pa ra re con ci liar los in te re ses de una pro vin cia en
par ti cu lar con los más am plios in te re ses de to da la Mo nar quía,
y mos tró cuán di fí cil ha bía lle ga do a ser sos te ner la fic ción de
que el rey de to dos no era más que el rey de ca da uno.

El con flic to de 1622-1623 en tre los ca ta la nes y los mi nis tros
de Ma drid no fue, pues, la con se cuen cia de si nies tras ma qui na‐ 
cio nes por par te de uno u otro la do. Los je fes de un ban do y del
otro se en con tra ron en bue na par te en re da dos en las ma llas de
una si tua ción que no ha bían crea do. Ca ta lu ña ha bía su fri do in‐ 
cal cu la ble men te el pro lon ga do ab sen tis mo real en una épo ca en
que la pre sen cia del rey era to da vía de vi tal im por tan cia pa ra la
ade cua da la bor de go bierno; y los más du ros opo nen tes al
nom bra mien to del obis po de Bar ce lo na, ya ac tua sen con fi nes
pú bli cos o per so na les, ha bían, en al gu na me di da, su fri do las
con se cuen cias de la lar ga au sen cia de su rey. Los mi nis tros cas‐ 
te lla nos, por otra par te, se vie ron en fren ta dos con la ta rea ca si
so bre hu ma na de go ber nar y man te ner uni da una Mo nar quía de
in nu me ra bles pro vin cias, ca da una con di fe ren tes le yes y pri vi‐ 
le gios, ca da una con sus pro pios pro ble mas y ca da una con sus
re la cio nes tra di cio na les con el rey. ¿Có mo po día una Mo nar‐ 
quía de es ta na tu ra le za es pe rar ni tan so lo so bre vi vir en un
mun do en cen di do por la gue rra? Es te era el pro ble ma al que
Oli va res, de sig na do por Fe li pe IV pa ra la ta rea de go ber nar es te
vas to y com ple jo Im pe rio, ha bía co men za do a de di car su aten‐ 
ción.
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VII. Oli va res y el fu tu ro de Es pa ña

La cri sis ori gi na da por el nom bra mien to del vi rrey ca ta lán
fue so lo un sín to ma más del cre cien te de te rio ro del ar ma zón
po lí ti co es pa ñol. Los ma les de Ca ta lu ña eran ma les uni ver sa les.
El ab sen tis mo real, la fal ta de in cen ti vos y de opor tu ni da des, las
frus tra cio nes de la aris to cra cia, la ina de cua ción de una ad mi‐ 
nis tra ción vi rrei nal que su fría to do el opro bio de su co ne xión
con una cor te ex tra ña y le ja na, sin ob te ner por ello nin gu na
ven ta ja, la cre cien te in fil tra ción de las cos tum bres, los há bi tos y
el len gua je de Cas ti lla: to das ellas eran que jas vá li das pa ra to da
la Mo nar quía es pa ño la. En la dé ca da de 1620 to da la es truc tu ra
ins ti tu cio nal de la Mo nar quía es ta ba co men zan do a pa re cer
des es pe ra da men te ina de cua da pa ra en fren tar se a las ne ce si da‐ 
des y a las as pi ra cio nes de los pue blos no cas te lla nos que pres‐ 
ta ban obe dien cia a los Aus trias.

Pe ro los agra vios no se li mi ta ban a los ara go ne ses, los por tu‐ 
gue ses y los ca ta la nes. Tam bién los cas te lla nos te nían sus mo ti‐ 
vos de des con ten to. Si la Mo nar quía era in su fi cien te men te fe‐ 
de ral pa ra sa tis fa cer a las cla ses di ri gen tes en los di ver sos rei‐ 
nos que no fuesen Cas ti lla, re sul ta ba al mis mo tiem po in su fi‐ 
cien te men te cen tra li za da pa ra sa tis fa cer a mu chos cas te lla nos
que se da ban cuen ta de que el gran Im pe rio de Cas ti lla no pro‐ 
du cía los be ne fi cios que era ca paz de pro du cir. El de seo de un
sec tor de la aris to cra cia cas te lla na de ver im pues tas en to da la
Mo nar quía las for mas de go bierno cas te lla nas[1] no ha bía si do
sa tis fe cho du ran te el rei na do de Fe li pe II. Pro vin cias co mo Ca‐ 
ta lu ña y Va len cia se ha bían con ser va do to da vía in tac tas ba jo la
ca pa de sus pro pias le yes, le yes que ha bían obs ta cu li za do la la‐ 
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bor de la jus ti cia real. Aún peor, ha bían pro te gi do a es tas pro‐ 
vin cias de las exac cio nes mi li ta res y fis ca les, tan one ro sas, que
pe sa ron so bre Cas ti lla du ran te el rei na do de Fe li pe II. Y aho ra,
co mo con se cuen cia de aque llas exac cio nes, Cas ti lla se veía
ame na za da por la rui na.

Cas ti lla se dio cuen ta del in mi nen te de sas tre de for ma sú bi ta
y dra má ti ca. Mien tras vi vió Fe li pe II los cas te lla nos, me dio or‐
gu llo sos, me dio va ci lan tes, se de ja ron lle var por la idea de un
gran Im pe rio. Ha bía ha bi do gran des de rro tas, pe ro tam bién
gran des vic to rias, co mo pa ra con fir mar que, si bien los hi jos de
Dios ha bían pe ca do gra ve men te, al fi nal Él no les ha bía ol vi da‐ 
do. Y en ton ces, de pron to, to do cam bió. En 1598 mu rió el rey.
En 1599 Cas ti lla y An da lu cía fue ron aso la das por una te rri ble
pes te. Los años in me dia tos a 1600 fue ron años te rri bles de
ham bre, es ca sez de tra ba jo y acu sa da su bi da de los pre cios de
los ali men tos[2]. Y, en tre la rui na y la de so la ción de Cas ti lla, la
des preo cu pa da cor te del rey de Es pa ña ce le bra ba su sali da del
lar go in vierno de Fe li pe II ini cian do una fre né ti ca ron da de fes‐ 
te jos, más ex tra va gan tes y más es plen do ro sos que los que has ta
en ton ces se ha bían co no ci do.

El contras te era tan acu sa do que re sul ta ba abru ma dor. Era
co mo una pin tu ra ba rro ca: a un la do, co fres re bo san tes de oro
y jo yas, des ta can do so bre un fon do de cor ti nas de ri co ter cio‐ 
pe lo, y, a otro, un es que le to me dio des he cho en pol vo. El es que‐ 
le to era Cas ti lla, de so la da, em po bre ci da, de caí da. Sa cu di dos
por la sú bi ta rea li dad, mu chos cas te lla nos re fle xi vos to ma ron
plu ma y pa pel y se pu sie ron a es cri bir lo que ha bía pa sa do y a
pro po ner drás ti cos re me dios. Fue es te pa ra dó ji co ca rác ter de la
si tua ción de Cas ti lla lo que más im pre sio nó a Mar tín Gon zá lez
de Ce lló ri go, uno de los más agu dos de es tos es cri to res eco no‐ 
mis tas o ar bi tris tas. Es pa ña, con to da la ri que za de las In dias,
era la más ri ca de las na cio nes, y a pe sar de ello la más po bre;
era la más gran de y a pe sar de ello es ta ba ne ce si ta da, con «el
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Reino aca ba do, las ren tas rea les caí das, los va sa llos per di dos y
la re pú bli ca con su mi da… No pa re cía sino que se han que ri do
re du cir es tos rei nos a una re pú bli ca de hom bres en can ta dos,
que vi van fue ra del or den na tu ral[3]».

Una re pú bli ca de hom bres en can ta dos, la tie rra de Don Qui‐ 
jo te; una tie rra em bru ja da en la que la ri que za se vol vía po bre‐ 
za, la pla ta ce ni zas, los mo li nos gi gan tes. «No te ne mos di ne ro,
oro o pla ta en Es pa ña por que lo te ne mos; no so mos ri cos por‐ 
que so mos ri cos[4]». En ton ces, ¿qué ha bía que ha cer? ¿Có mo se
po dría exor ci zar el en can ta mien to y res ta ble cer la salud? Los
ar bi tris tas eran sor pren den te men te uná ni mes, tan to en su aná‐ 
li sis de los ma les de Es pa ña co mo en sus su ge ren cias de tra ta‐ 
mien to[5]. Ha bía que im pul sar el co mer cio y la in dus tria; res‐ 
tau rar la agri cul tu ra; in cre men tar la po bla ción. El rey de bía re‐ 
du cir sus gas tos y res trin gir el pe so de los im pues tos que gra va‐ 
ban a Cas ti lla.

Era en es ta cues tión —la re duc ción del pe so de los im pues tos
so bre Cas ti lla— en la que la re la ción cons ti tu cio nal de Cas ti lla
con las otras par tes de la Mo nar quía es pa ño la co bra ba im por‐ 
tan cia. Pues, de to das las pa ra do jas de la Mo nar quía es pa ño la,
pa re cía no ser la más pe que ña el he cho de que Cas ti lla, ca be za
de un gran Im pe rio, en vez de ha cer se ri ca con los be ne fi cios
del Im pe rio, se es tu vie ra em po bre cien do con la de fen sa de sus
pro pias po se sio nes. Al co mien zo del rei na do de Fe li pe III, un
ar bi tris ta, Ála mos de Ba rrien tos, se ña ló en un lar go dis cur so
pre sen ta do al nue vo rey que «en otras mo nar quías to dos los
miem bros con tri bu yen pa ra la con ser va ción y gran de za de la
ca be za y na tu ra les de ella, co mo es jus to…; y en la nues tra es la
ca be za la que tra ba ja y da pa ra que los de más miem bros se ali‐ 
men ten y du ren[6]». Es te te ma —el de que a Cas ti lla se le exi gía
de ma sia do en com pa ra ción con las otras par tes de la Mo nar‐ 
quía— se iba a con ver tir en uno de los te mas do mi nan tes de la
vi da po lí ti ca es pa ño la a me di da que avan za ba el rei na do de Fe‐ 
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li pe III, e iba a de ter mi nar el ca rác ter de mu cho de lo que ocu‐ 
rrió en el rei na do de Fe li pe IV.

Cuan do los cas te lla nos se que ja ban del in to le ra ble pe so que
te nían que so por tar, ten dían a ol vi dar que su his to ria im pe rial
no ha bía si do ex clu si va men te una saga de au to sa cri fi cios. Si so‐ 
por ta ban el pe so de la Mo nar quía, en for ma de pro vi sión de
tro pas y di ne ro pa ra la de fen sa de sus po se sio nes, tam bién era
cier to que ha bían con se gui do ca si el mo no po lio de los car gos
en la cor te y en la ad mi nis tra ción im pe rial. Pe ro es tos be ne fi‐ 
cios de la Mo nar quía, na da me nos pre cia bles, eran fá cil men te
pa sa dos por al to; tan fá cil men te co mo el he cho de que, si las ri‐ 
que zas de las In dias ha bían su pues to a la lar ga so lo una pe que‐ 
ña ven ta ja pa ra Cas ti lla, so lo a Cas ti lla po día im pu tár s ele el he‐ 
cho.

No obs tan te, de jan do de la do to das es tas con si de ra cio nes,
¿has ta qué pun to te nían jus ti fi ca ción los cas te lla nos al pro tes tar
por que ellos es ta ban so por tan do una par te des pro por cio na da
de la car ga (des pro por cio na da, su po nien do que las obli ga cio nes
de to dos fue ran igua les)? Es in du da ble que las le yes y las ins ti‐ 
tu cio nes re pre sen ta ti vas de las otras pro vin cias de la Mo nar‐ 
quía les die ron una pro tec ción contra las de man das de la Co ro‐ 
na que Cas ti lla ha bía des per di cia do con la de bi li dad de sus
Cor tes. Eso creó una evi den te e in me dia ta di fe ren cia con res‐ 
pec to a la con fian za que se po día de po si tar en las otras par tes
de la Mo nar quía que no fuesen Cas ti lla a la ho ra de pro por cio‐ 
nar tro pas pa ra los ejérci tos es pa ño les. Los rei nos de la Co ro na
de Ara gón, por ejem plo, no po dían ser obli ga dos le gal men te a
re clu tar tro pas pa ra el ser vi cio fue ra de sus pro pias fron te ras.
Co mo con se cuen cia de ello, no su frían esa car ga del re clu ta‐ 
mien to que es ta ba des po jan do a Cas ti lla de su po ten cial hu ma‐ 
no. La me di da en que elu die ron las exi gen cias es pe cí fi ca men te
fis ca les de la Co ro na es más di fí cil de va lo rar, pues la in ci den‐ 
cia re la ti va de to das las for mas de im pues to en Cas ti lla y las
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otras pro vin cias es por el mo men to im po si ble de me dir. Sin
em bar go, pue de ha cer se una com pa ra ción en lí neas ge ne ra les
en tre el im pues to di rec to re cau da do por la Co ro na so bre los
lai cos en Cas ti lla y en los es ta dos de la Co ro na de Ara gón. En
los pri me ros años del rei na do de Fe li pe III, Cas ti lla pa ga ba tres
mi llo nes de du ca dos anua les en con cep to de mi llo nes (im pues‐ 
to so bre los ali men tos bá si cos), 400 000 du ca dos anua les en
con cep to de ser vi cios vo ta dos por las Cor tes, y 2.800 000 du ca‐ 
dos anua les por la al ca ba la (teó ri ca men te, un im pues to del 10
por 100 so bre las ven tas, que las ciu da des más gran des ha bían,
des de ha cía tiem po, cam bia do por un pa go anual). El to tal
anual pro du ci do por es tos im pues tos era, por tan to, de
6.200 000 du ca dos[7]. La Co ro na de Ara gón no pa ga ba ni la al‐ 
ca ba la ni los mi llo nes, y sus Cor tes eran con vo ca das con muy
po ca fre cuen cia pa ra vo tar los ser vi cios. A lo lar go de sus vein‐ 
ti trés años de rei na do, Fe li pe III con vo có las Cor tes de Ca ta lu‐ 
ña una vez, en 1599, y ob tu vo un sub si dio de 1.100 000 du ca‐ 
dos; las de Va len cia, que le ofre cie ron 400 000 du ca dos, una
vez, en 1604; y las de Ara gón nin gu na. In clu so ad mi tien do el
he cho de que la po bla ción de la Co ro na de Ara gón era so lo una
sex ta par te de la de Cas ti lla, su con tri bu ción fis cal a la Co ro na
no ad mi te, evi den te men te, com pa ra ción con la de los cas te lla‐ 
nos. Es to no sig ni fi ca ne ce sa ria men te que un ar te sano ca ta lán
pa ga se mu chos me nos im pues tos que un ar te sano cas te llano:
los de re chos mu ni ci pa les y los im pues tos in di rec tos re cau da‐ 
dos por la Ge ne ra li tat eran con si de ra bles, aun que su exac ta re‐ 
la ción con los in gre sos per so na les no es co no ci da. Pe ro sig ni fi‐ 
ca que la pro por ción de efec ti vos en con cep to de im pues tos que

iba a la Co ro na era in com pa ra ble men te me nor en Ca ta lu ña que
en Cas ti lla.

A me di da que la des po bla ción y el em po bre ci mien to de una
Cas ti lla aso la da por la pes te ha cían ca da vez más di fí cil la re‐ 
cau da ción de la to ta li dad de un im pues to co mo los mi llo nes,
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los cas te lla nos co men za ban a mi rar con en vi dia a las otras pro‐ 
vin cias de la Pe nín su la, me nos car ga das de im pues tos. ¿No eran
aque llas tie rras un em po rio de le che y miel com pa ra das con la
de so la ción de Cas ti lla? ¿Por qué no con tri buían ellas más al Te‐ 
so ro real y ali via ban a Cas ti lla de par te de su car ga? Na tu ral‐ 
men te, los cas te lla nos ten dían a exa ge rar la ri que za y los re cur‐ 
sos de las otras pro vin cias. A pe sar de la vi ta li dad de su vi da ag‐ 
rí co la, se ría po co rea lis ta ha blar de la Ca ta lu ña del si glo XVII co‐ 
mo de un país prós pe ro. Sin em bar go, y es to es bas tan te sig ni fi‐
ca ti vo, es ta ba co men zan do a pa re cer prós pe ro a los ojos de una
Cas ti lla ham brien ta, y eso, por sí so lo, ya mar ca ba un cam bio
im por tan te en la vi da de la Pe nín su la. Mien tras que la Cas ti lla
del si glo XVI ha bía pa re ci do bien po bla da en re la ción con una
pro vin cia co mo Ca ta lu ña, los ob ser va do res del si glo XVII se ña la‐ 
rían la nu tri da po bla ción de las re gio nes pe ri fé ri cas, en
contras te con la des po bla ción del cen tro[8]. Es to nos sir ve pa ra
re cor dar que la pe nín su la Ibé ri ca no vi vía a un rit mo uni for me.
La des po bla ción y el acu sa do de sor den mo ne ta rio de Cas ti lla
no im pli ca ba ne ce sa ria men te si mi la res con di cio nes en Ca ta lu‐ 
ña o en Por tu gal. Es tas pro vin cias lle va ban su vi da pro pia, y
has ta el mo men to ha bían elu di do la ab sor ción to tal en el sis te‐ 
ma eco nó mi co de Cas ti lla. La «de ca den cia de Es pa ña» es, pues,
una des crip ción muy im pre ci sa de las ten den cias eco nó mi cas
del si glo XVII, ya que su gie re una si mul tá nea y pa ra le la de ca den‐ 
cia de to das las par tes de la Pe nín su la. En la prác ti ca, la cri sis
eco nó mi ca lle gó a las di fe ren tes par tes de la Pe nín su la en épo‐ 
cas di fe ren tes, y el des tino de Cas ti lla no fue si mul tá nea men te
com par ti do por to da Es pa ña.

Los co mien zos del si glo XVII fue ron pre do mi nante men te un
pe rio do de de ca den cia de Cas ti lla, y es te fe nó meno es el que
ex pli ca gran par te de la his to ria po lí ti ca de Es pa ña du ran te las
dé ca das de 1620 y 1630. La cre cien te de bi li dad de Cas ti lla im‐ 
pli ca ba na tu ral men te un cam bio de re la cio nes con las otras
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par tes de Es pa ña. En el si glo XVI, Cas ti lla, con su eco no mía es‐ 
tre cha men te li ga da a la de un fa bu lo so Nue vo Mun do, dis fru ta‐ 
ba de una ine vi ta ble pre pon de ran cia eco nó mi ca en la Pe nín su‐ 
la. A co mien zos del si glo XVII, es ta pre pon de ran cia ya no era tan
abru ma do ra co mo ha bía da do la im pre sión de ser lo so lo cin‐ 
cuen ta años an tes. Con el es tan ca mien to o la re duc ción ab so lu‐ 
ta de la ri que za na cio nal, de la po bla ción y de los re cur sos del
cen tro de la Pe nín su la, se ha bía pro du ci do un re la ti vo in cre‐ 
men to del ni vel eco nó mi co de la pe ri fe ria. To da vía no ha bía
lle ga do el mo men to en que el cen tro de gra ve dad eco nó mi co
de Es pa ña se des pla za ría des de Cas ti lla a las pro vin cias pe ri fé‐ 
ri cas, pe ro ya el mo de lo del si glo XVI de una vi go ro sa Cas ti lla y
una pe ri fe ria re la ti va men te dé bil era co sa del pa sa do. En un es‐ 
fuer zo por en de re zar la ba lan za, que ca da vez se in cli na ba más
en su contra, Cas ti lla tra ta ría de ex plo tar los re cur sos de pro‐ 
vin cias que has ta en ton ces ha bían so por ta do una car ga fis cal y
mi li tar me nos du ra que ella. De aquí pro ce de rían los con flic tos
del rei na do de Fe li pe IV.

La exi gen cia emo cio nal de al gu nos aris tó cra tas cas te lla nos
de la cas te lla ni za ción de la pe nín su la Ibé ri ca y de la Mo nar quía
se vio re for za da así, a co mien zos del si glo XVII, por las exi gen‐ 
cias aún más po de ro sas de las ne ce si da des fis ca les y mi li ta res.
Si pro vin cias co mo Ca ta lu ña pu die sen ser des po ja das de sus
tra di cio na les de re chos y li ber ta des y re du ci das a la con for mi‐ 
dad con Cas ti lla, re sul ta ría más fá cil ob te ner de ellas los hom‐ 
bres y el di ne ro re que ri dos por el rey. Por eso, en tres pun tos
di fe ren tes, los tra di cio na les de re chos y li ber ta des de los es ta dos
de la Co ro na de Ara gón ha bían lle ga do a pa re cer dis cu ti bles a
un aris tó cra ta cas te llano co mo el du que de Al ca lá. Eran dis cu ti‐ 
bles por que se di fe ren cia ban de las le yes de Cas ti lla; por que ha‐ 
cían im po si ble un go bierno efi caz, y alen ta ban a los no bles
ocio sos y a los ban di dos de ba ja ley; y por que, en tan to que es‐ 
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tu vie sen vi gen tes, la Co ro na de Ara gón nun ca con tri bui ría a las
ne ce si da des del rey en una es ca la com pa ra ble a Cas ti lla.

Es te úl ti mo ar gu men to, ba sa do en la ne ce si dad eco nó mi ca,
lle gó a ser de su pre ma im por tan cia en los úl ti mos años del rei‐ 
na do de Fe li pe III y dio un nue vo sig ni fi ca do y ur gen cia a las
exi gen cias in ve te ra das de cas te lla ni za ción de Es pa ña. Cuan do
los ar bi tris tas con tem pla ron las con di cio nes mi se ra bles de Cas‐ 
ti lla, y los mi nis tros de la Co ro na la no me nos mi se ra ble con di‐ 
ción de la ha cien da real, la cas te lla ni za ción, o al me nos la in tro‐ 
duc ción de la pa ri dad fis cal en tre Cas ti lla y los otros rei nos, co‐ 
men zó a pa re cer tan ló gi ca co mo jus ti fi ca da, si es que ha bía que
sal var a la Mo nar quía del de sas tre.

Des de 1615 apro xi ma da men te co men zó a pen sar se que la
ac ción no po día re tra sar se más. Los gas tos es ti ma dos pa ra
aquel año eran de ocho mi llo nes de du ca dos, y, co mo el pre si‐ 
den te del Con se jo de Ha cien da es cri bió al rey: «En un año gas‐ 
to de ocho mi llo nes es ca sos no es co sa oí da[9]». En la prác ti ca,
es ta ci fra de ocho mi llo nes de du ca dos se ña la ba una de sas tro sa
in ca pa ci dad por par te de la Co ro na de re du cir sus gas tos en
épo ca de paz teó ri ca. Pue de com pa rar se con los gas tos es ti ma‐ 
dos pa ra los pri me ros diez me ses del año 1608, cuan do Es pa ña
se ha lla ba to da vía lu chan do en los Paí ses Ba jos. Es tos as cen die‐ 
ron a 7.272 173 du ca dos, de los cua les dos mi llo nes es ta ban
des ti na dos al ejérci to de Flan des[10]. La Co ro na se ha bía vis to
obli ga da ya en 1607 a re pu diar sus deu das, y sus di fi cul ta des
pa ra re cau dar di ne ro y pa ra per sua dir a los ban que ros de que
hi cie sen nue vos y gran des prés ta mos con du je ron fi nal men te a
la fir ma de la tre gua de los Do ce Años con los ho lan de ses en
abril de 1609. Sin em bar go, a pe sar de la tre gua en Flan des, la
ne ce si dad an ti ci pa da de ocho mi llo nes de du ca dos en 1615
mos tra ba que la Co ro na ha bía fra ca sa do la men ta ble men te en
re du cir los gas tos. Cual quier re duc ción en el cos te del ejérci to
de Flan des se ha bía vis to contra pe sa da por gas tos mi li ta res

Á
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ines pe ra dos en Ale ma nia, Mi lán, Chi le, el nor te de Áfri ca y Ex‐ 
tre mo Orien te.

En sep tiem bre de 1615 se ha bía pues to cla ra men te de ma ni‐ 
fies to que los gas tos del año, en vez de ser de ocho mi llo nes de
du ca dos, «co sa no oí da», al can za rían de he cho los 9.332 000
du ca dos, ci fra de la que «no hay me mo ria en di vi nas le tras ni
hu ma nas ni tra di ción de se me jan te gas to en un año», es cri bió
el po bre pre si den te del Con se jo de Ha cien da[11]. Nue ve me ses
más tar de, en la no ta más se ve ra que le es cri bió al rey, cri ti ca ba
ás pe ra men te a los co man dan tes del ejérci to por su ex tra va gan‐ 
cia y le ad ver tía del de sas tre in mi nen te:

Pen sar que la Co ro na de Cas ti lla ha de su plir la pro vi sión de tan tas y tan gran des par ti‐ 
das pa ra tan di fe ren tes par tes es co sa des va ne ci da, por que los rei nos de ella es tán aca ba dos
de gen te y cau da les co mo es no to rio. Y per der es to y que rer sa car lo que no hay ni se pue de
por en s an char se en Ale ma nia, con se jo es que en jus ti cia ni con cien cia no se pue de eje cu‐ 

tar[12].

Es ta era la voz de la Cas ti lla de los co mu ne ros, aho ra ca si si‐ 
len cio sa, pe ro to da vía pro tes tan do en vano de que se la sa cri fi‐ 
ca se a la gran dio sa po lí ti ca de la Ca sa de Aus tria.

Los nue ve mi llo nes de du ca dos anua les que la Co ro na gas ta‐ 
ba no po dían sim ple men te ex traer se año tras año de las tra di‐ 
cio na les fuen tes de in gre sos[13]. Es tas fuen tes tra di cio na les, con
los in gre sos que pro du cían a co mien zos del rei na do de Fe li pe
III, eran tres en to tal:

Im pues tos pa ga dos por Cas ti lla —6 mi llo nes de du ca dos al año.

Las tres gra cias (im pues tos re cau da dos en to das las po se sio nes del rey por con ce sión pa‐ 
pal) —1,5 mi llo nes de du ca dos al año.

La pla ta im por ta da por la flo ta de In dias —al re de dor de 2 mi llo nes de du ca dos al año.

Apar te de lo que se re cau da ba por las tres gra cias, no en tra ba
nin gún di ne ro en el Te so ro real cen tral pro ce den te de las po se‐ 
sio nes eu ro peas del rey, ya que to do lo re cau da do en una pro‐ 
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vin cia co mo Mi lán en con cep to de im pues tos se con su mía allí
mis mo, y con fre cuen cia re sul ta ba in su fi cien te pa ra las ne ce si‐ 
da des del go bierno pro vin cial, que te nía que so li ci tar más a
Ma drid.

Dos de es tas tres fuen tes de in gre sos ha bían des cen di do gra‐ 
ve men te en los úl ti mos años del rei na do de Fe li pe III. De los
im pues tos pa ga dos por Cas ti lla, los tres mi llo nes re cau da dos en
con cep to de mi llo nes ca da año a co mien zos del rei na do se ha‐ 
bían re du ci do a 2,5 mi llo nes en 1607, e iban a re du cir se a dos
mi llo nes a par tir de 1617[14]; y el di ne ro de las al ca ba las ha bía
si do re ser va do ex clu si va men te pa ra el pa go de los in te re ses de
las deu das de la Co ro na, y por tan to no se po día dis po ner de él
pa ra los gas tos que sur gían. To da vía más se ria era la dis mi nu‐ 
ción de las re me sas de In dias. La dé ca da de 1610-1620, que se‐ 
ña la un cam bio cru cial, en sen ti do ad ver so, en la tra yec to ria del
co mer cio es pa ñol con Amé ri ca[15], con tem pló tam bién una de‐ 
ca den cia ca tas tró fi ca y re pen ti na de las canti da des de pla ta
ame ri ca na que lle ga ban a la Co ro na. El pre si den te del Con se jo
de Ha cien da in for mó en di ciem bre de 1616 de que «en es tos
dos años ha si do ca da uno ca si un mi llón[16]», en vez de los dos
mi llo nes de du ca dos anua les de los pri me ros años del rei na do;
y en 1620 la ci fra ba ja ría has ta 800 000 du ca dos[17].

La cri sis de las fi nan zas rea les coin ci dió con un gran in cre‐ 
men to en la ten sión in ter na cio nal y con el es ta lli do de la re be‐ 
lión en Bohe mia. Cuan do Ler ma pi dió al Con se jo de Ha cien da
en agos to de 1618 una re me sa es pe cial de di ne ro con des tino a
Ale ma nia e Ita lia, su pre si den te, el con de de Sa la zar, con tes tó
que «la real ha cien da no es tá en es ta do que se pue dan pro veer
por ago ra es tas par ti das… Las ren tas or di na rias y to do lo de‐ 
más de la real ha cien da es tán em pe ña dos en más canti dad de lo
que mon tan». Pe ro el rey se li mi tó a re pli car que «es tas pro vi‐ 
sio nes son tan pre ci sas que no pue do de jar de en car gar al con‐ 
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se jo no al ce la ma no de ellas, pues lo de Ale ma nia no es tá en es‐ 
ta do que se pue da des am pa rar[18]».

¿Qué ha cer, en ton ces? Un es cru ti nio de los do cu men tos fis‐ 
ca les del Con se jo mues tra que la Co ro na es ta ba pa gan do su mas
con si de ra bles pa ra la de fen sa del te rri to rio es pa ñol, y ten dría
to da vía que gas tar más si la gue rra se acer ca se. Los ha bi tua les
gas tos anua les en las de fen sas y guar ni cio nes de la fron te ra
eran de al re de dor de 400 000 du ca dos, ci fra que en 1611 in‐ 
cluía los si guien tes con cep tos[19]:

Man te ni mien to de tro pas en Ca ta lu ña 84 806 du ca dos

Man te ni mien to de tro pas en Ara gón 82 144 du ca dos

Man te ni mien to de tro pas en Na va rra 77 457 du ca dos

Man te ni mien to de tro pas en Por tu gal 222 156 du ca dos

Se gu ra men te po dría ha cer se al go, al me nos pa ra ali viar de su
car ga a la Co ro na a la que lle gó la con clu sión el Con se jo de Ha‐ 
cien da. En un es cri to re dac ta do en un tono muy fuer te, con fe‐ 
cha de 2 de di ciem bre de 1618, el con de de Sa la zar exa mi na ba
las po cas fuen tes de in gre sos que le que da ban a la Co ro na, y
con ti nua ba:

Los Rei nos de Ara gón, Va len cia y Ca ta lu ña no con tri bu yen pa ra nin gu nos gas tos del ser‐ 
vi cio de VMd fue ra de los mis mos rei nos, an tes de es tos de Cas ti lla se en vía a ellos di ne ro
por la pa ga de la gen te de gue rra de los pre si dios. Pó ne se a VMd en con si de ra ción si se ría
bien tra tar con el Con se jo de Ara gón que los di chos rei nos se en car ga sen de la pro vi sión de
la canti dad ne ce sa ria pa ra la pa ga de la gen te de gue rra de ellos… Y co mo to do ello se pro‐ 
vee de la ha cien da de Cas ti lla y de lo que se trae de las In dias, sin que con tri bu yan en na da
las co ro nas de Ara gón, Va len cia, Ca ta lu ña, Por tu gal y Na va rra, ha re sul ta do de es to el gran
em pe ño de las ren tas de Cas ti lla y el es ta do en que se ha lla, que es tan apre ta do que no se

sa be có mo se po drá con ti nuar en la pa ga de tan gran des gas tos[20].

El es cri to del con de de Sa la zar mues tra que ha bía un gru po
de mi nis tros —los mi nis tros de Ha cien da— que pre sio na ban
aho ra pa ra que se lle va se a ca bo una po lí ti ca que co lo ca se a las
otras pro vin cias de la Pe nín su la en una po si ción fis cal igual a la
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de Cas ti lla. El Con se jo de Ha cien da fue se cun da do en sus de‐ 
man das po cos me ses más tar de por un Con se jo mu cho más au‐ 
to ri ta rio, el Con se jo de Cas ti lla. El 1 de fe bre ro de 1619 el
Con se jo de Cas ti lla pre sen tó una fa mo sa con sul ta en la que
exa mi na ba las cau sas de la des po bla ción y la mi se ria de Cas ti lla
y pro po nía un cier to nú me ro de re me dios[21]. En tre los re me‐ 
dios pro pues tos (to dos los cua les ha bían si do ya re co men da dos
por mu chos ar bi tris tas), se ña la ba en su pri me ra cláu su la, que
tra ta ba de los ex ce si vos im pues tos que pe sa ban so bre Cas ti lla,
que las otras pro vin cias, ade más de Cas ti lla, es ta ban in te re sa‐ 
das en la con ser va ción de la Mo nar quía, y por tan to que «fue ra
jus to que se ofre cie ran, y aun se les pi die ra ayu da ran con al gún
so co rro, y que no ca ye ra to do el pe so y car ga so bre un su je to
tan fla co y tan de sus tan cia do[22]». El fa mo so ar bi tris ta Fer nán‐ 
dez Na va rre te, cu ya Con ser va ción de mo nar quías fue es cri ta en
for ma de co men ta rio a la con sul ta del Con se jo de Cas ti lla, glo‐ 
sa ba es ta cláu su la par ti cu lar de for ma que re cuer da ví vi da men‐ 
te las pa la bras de Ála mos de Ba rrien tos a co mien zos del rei na‐ 
do de Fe li pe III:

To das las mo nar quías han usa do siem pre en ri que cer la ca be za del im pe rio con los des po‐ 
jos y tri bu tos de las pro vin cias y na cio nes, o ga na das por ar mas, ó ha bi das por otros jus tos
de re chos… So lo Cas ti lla ha se gui do di ver so mo do de im pe rar, pues de bien do, co mo ca be za,
ser la más pri vi le gia da en la con tri bu ción de pe chos y tri bu tos, es la más pe che ra, y la que
más con tri bu ye pa ra la de fen sa y am pa ro de to do lo res tan te de la Mo nar quía… Con to do
eso pa re ce jus to, que re par tién do se las car gas en pro por ción, que da rá por cuen ta de Cas ti lla
el sus ten tar la Ca sa Real, guar dar sus cos tas y la ca rre ra de In dias; y que Por tu gal pa ga rá sus
pre si dios, y las ar ma das de la In dia orien tal, co mo lo ha cía cuan do no es ta ba in cor po ra do
con Cas ti lla. Que Ara gón é Ita lia de fen die ran sus cos tas, y sus ten ta ran pa ra ellos los ba je les
y mi li cia ne ce sa ria; por que no pa re ce pues to en ra zón que la ca be za se ate núe y en fla quez‐
ca, mien tras los de más miem bros, que es tán muy po bla dos y ri cos, mi ran las car gas que ella

pa ga[23].

En 1619, pues, un gru po in flu yen te de mi nis tros de Ma drid
ha bía su ma do sus vo ces a las de los ar bi tris tas que que rían una
trans for ma ción ra di cal de la es truc tu ra de los im pues tos de la
Mo nar quía es pa ño la. Era mu cho es pe rar, sin em bar go, que se
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con si guie se al go im por tan te en aquel ré gi men. Ler ma ha bía
caí do del po der en oc tu bre de 1618, pe ro so lo pa ra ser su ce di‐ 
do por su pro pio hi jo, el du que de Uce da, que no se mos tró más
in cli na do que su pa dre a tra tar pro ble mas es pi no sos. La pre‐ 
sión en fa vor de un cam bio drás ti co vino de fue ra de la cor te:
de un vi rrey co mo el du que de Al ca lá, cu yas pro pues tas de
exac ción de los quints se ins pi ra ban, en pri mer lu gar, en el mi‐ 
se ra ble es ta do de las de fen sas de Ca ta lu ña[24].

Era, por en ci ma de to do, es te pro ble ma de la de fen sa im pe‐ 
rial el que tar de o tem prano ha ría ine vi ta ble que se to ma sen
me di das pa ra una reor ga ni za ción fis cal. La «con ser va ción» de
la Mo nar quía es ta ba a la or den del día (po cos ha bla ban aho ra
de su ex pan sión) y los evi den tes sín to mas de co lap so eco nó mi‐ 
co en Cas ti lla in di ca ban que la «con ser va ción» me dian te la ex‐ 
plo ta ción in ten si fi ca da de las fuen tes tra di cio na les de in gre sos
ya no era fac ti ble. Es to se pu so cla ra men te de ma ni fies to en
1621. En abril de ese año, la tre gua de los Do ce Años con los
Paí ses Ba jos ex pi ró y no fue re no va da[25].

La rea nu da ción de la gue rra en los Paí ses Ba jos des pués de
do ce años de paz sig ni fi ca ba el re clu ta mien to de nue vos ejérci‐ 
tos, pa ra los que Cas ti lla no po día en con trar hom bres fá cil‐ 
men te. Ello sig ni fi ca ba un rá pi do au men to de la flo ta, que se
ha bía de ja do pu drir en las dár senas. Pe ro, so bre to do, sig ni fi ca‐ 
ba más di ne ro. Du ran te los úl ti mos años de la tre gua, los gas tos
anua les de las tro pas de Flan des ha bían as cen di do a 1,5 mi llo‐ 
nes de du ca dos. Al rea nu dar se la gue rra se ele va ron in me dia ta‐ 
men te a 3,5 mi llo nes de du ca dos, mien tras que el cos te de la
flo ta del Atlánti co as cen dió de 480 000 du ca dos a un mi llón[26].
Con el brus co des cen so de las re me sas de pla ta de Amé ri ca, los
pro ble mas que im pli ca ba reu nir es te di ne ro pa re cían in su pe ra‐ 
bles, y la ges tión en el sen ti do de que las di ver sas pro vin cias pa‐ 
ga sen su pro pia de fen sa pa re cía aho ra irre sis ti ble.
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El ma yor be ne fi cio de es tos pre si dios lo re ci ben las mis mas pro vin cias don de es tán, y así
es jus to que ellas los sus ten ten y no lle ve la car ga de to do Cas ti lla, ma yor men te es tan do co‐ 
mo es tán tan im po si bi li ta das las ren tas rea les de ella, y los va sa llos tan aca ba dos y car ga dos

de tri bu tos pa ra po der lo ayu dar[27].

Si es to pa re cía bas tan te evi den te, los pro ble mas cons ti tu cio‐ 
na les que plan tea ba eran ex tra or di na ria men te de li ca dos. Cual‐ 
quier in ten to de au men tar el ni vel de los im pues tos en las di‐ 
ver sas pro vin cias de la Mo nar quía es ta ba con de na do a en con‐ 
trar una fe roz re sis ten cia. Pe ro las con tri bu cio nes re gu la res,
tan to en hom bres co mo en di ne ro, re que ri rían tam bién nue vos
arre glos cons ti tu cio na les y el aban dono de pri vi le gios ate so ra‐ 
dos. Un nue vo sis te ma fis cal su po nía una nue va re la ción en tre
los rei nos de la Mo nar quía y su rey, y la sus cep ti bi li dad que una
pro vin cia co mo Ca ta lu ña ha bía de mos tra do du ran te los úl ti‐ 
mos años al me nor sig no de afren ta a sus ins ti tu cio nes tra di‐ 
cio na les no au gu ra ba na da bue no an te un rea jus te cons ti tu cio‐ 
nal de im por tan cia.

Es te era el pro ble ma con el que se en fren ta ban los mi nis tros
del rey de Es pa ña en el mo men to en que mu rió Fe li pe III a fi‐ 
na les de mar zo de 1621 y ex pi ró la tre gua de los Paí ses Ba jos. A
los po cos días del nue vo rei na do se pu so cla ra men te de ma ni‐ 
fies to que los prin ci pa les mi nis tros, don Bal ta sar de Zú ñi ga y el
con de de Oli va res, eran hom bres de un ta lan te muy di fe ren te al
de Ler ma y Uce da. Si exis tía en Es pa ña un hom bre pre pa ra do
pa ra lu char contra los enor mes pro ble mas del mo men to, ese
era el con de de Oli va res. A pe sar de la ma la pren sa que tu vo en
la ma yo ría de las his to rias del si glo XVII es pa ñol, sus cua li da des
per so na les pa ra la ca si so bre hu ma na ta rea con la que tu vo que
en fren tar se no de ben ser des pre cia das[28]. Es cier to que so lo
con ta ba trein ta y cua tro años en el mo men to en el que se le en‐ 
co men da ron los asun tos de la ma yor Mo nar quía del mun do, y
que, des gra cia da men te, ca re cía de to da ex pe rien cia de go‐ 
bierno. Sin em bar go, al me nos mos tra ba una vehe men te de ci‐ 
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sión de apren der. No pa só mu cho tiem po an tes de que es tu vie‐ 
se ya dis cu tien do per so nal men te con los ban que ros ge no ve ses
so bre los asien tos, y co mo re sul ta do de ello ad qui rió rá pi da‐ 
men te un co no ci mien to de ta lla do de los pro ble mas ha cen dís ti‐ 
cos. En es to se di fe ren cia ba to tal men te de Ler ma, el cual no
mos tró nin gún in te rés por los asun tos fi nan cie ros que no
fuesen los de su pro pia fa mi lia. Pe ro en ca si to do Oli va res era la
com ple ta antí te sis de Ler ma. Si Ler ma era aquies cen te y pa si vo,
Oli va res era agre si vo y di ná mi co; si Ler ma era blan do y con‐ 
for mis ta, Oli va res era du ro y des con si de ra do; si Ler ma era in‐ 
do len te y di la to rio, Oli va res tra ba ja ba has ta el ago ta mien to; y si
Ler ma es ta ba no to ria men te co rrom pi do, Oli va res mos tra ba
una in te gri dad ca si pu ri ta na. Las pri me ras me di das de re for ma
de cre ta das en Ma drid a co mien zos del nue vo rei na do pu sie ron
cla ra men te de ma ni fies to que la ad mi nis tra ción ha bía que da do
gal va ni za da y ha bía vuel to a la vi da; ha bía se ña les de una nue va
fuer za di rec triz que por mu cho tiem po se ha bía echa do en fal‐ 
ta. Diez años más de un ré gi men co mo el de Ler ma y la Mo nar‐ 
quía se ha bría arrui na do. Aho ra, con Oli va res en el po der, ha‐ 
bía es pe ran zas.

A lo lar go de los años, Oli va res lle ga ría a al can zar una com‐ 
ple ta e in dis cu ti da su pre ma cía en la cor te. Es ta su pre ma cía
pro ve nía tan to de la con fian za re suel ta del rey co mo de la fa ná‐ 
ti ca de vo ción de Oli va res por el tra ba jo. Pa re ce ser que Fe li pe,
cuan do to da vía era he re de ro del trono, en un prin ci pio pro fe só
una pro fun da an ti pa tía por aquel per so na je do mi nan te que ha‐ 
bía si do nom bra do gen tilhom bre de su cá ma ra[29]. Sin em bar go,
aun que mu cho más in te li gen te e in ge nio so que su pa dre, Fe li pe
pa de cía una fal ta de con fian za en sí mis mo si mi lar a la de su
pa dre. Emo cio nal men te, ne ce si ta ba a al guien en quien apo yar‐ 
se, y Oli va res, con su arre ba ta da ener gía y fir me za de pro pó si‐ 
to, pro por cio na ba pleno cum pli mien to a aque lla ne ce si dad. Po‐ 
día po ner du re za en el blan do ca rác ter del rey, for ti fi ca ba su
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ca pa ci dad de re so lu ción y le ha cía vol ver a sus pa pe les cuan do
su iner cia fa tal pa re cía po der con él.

En los pri me ros años de ejer ci cio de su po der, Oli va res (o el
con de-du que, co mo pron to iba a lla már s ele)[30] des pa cha ba con
el rey tres ve ces al día. Lo pri me ro que ha cía por la ma ña na era
en trar en su cá ma ra, des co rrer las cor ti nas y abrir la ven ta na,
mien tras que el rey es ta ba en la ca ma, y dis cu tía con él el pro‐ 
gra ma del día; vol vía a ver le des pués de la co mi da del me dio día,
y otra vez por la no che, an tes de que se re ti ra se a sus apo sen tos,
pa ra in for mar le del tra ba jo rea li za do du ran te el día[31]. Pe ro a
me di da que pa só el tiem po fue re la jan do es te pro gra ma, y veía
al rey en au dien cia pri va da du ran te un cuar to de ho ra al día
apro xi ma da men te. La dis mi nu ción del tiem po em plea do en au‐ 
dien cia con el rey le de bió de pro por cio nar un ali vio re con for‐ 
tan te, te nien do en cuen ta el pro gra ma so bre car ga do de tra ba jo
que te nía dia ria men te[32]. De bía le van tar se a las cin co pa ra re ci‐ 
bir a su con fe sor, y des pués, to da vía muy tem prano por la ma‐ 
ña na, con ce día una se rie de au dien cias pri va das. Des de las nue‐ 
ve has ta las on ce veía a sus se cre ta rios y con ellos re vi sa ba las
con sul tas que re cla ma rían una de ci sión del rey ese mis mo día.
A las on ce de la ma ña na re ci bía en au dien cia a to das aque llas
per so nas, a ve ces un cen te nar, que ha bían sali do de la au dien cia
con el rey. Cuan do ter mi na ba, to ma ba una co mi da li ge ra y vol‐ 
vía al tra ba jo a las tres; y has ta las on ce de la no che, o más tar‐
de, se guía vien do a mi nis tros, con ce dien do más au dien cias,
asis tien do a reu nio nes —e in va ria ble men te ha blan do en ellas—
de los Con se jos y Jun tas, es cri bien do bo rra do res y re vi san do
más pa pe les con sus se cre ta rios. Es ta ru ti na era in te rrum pi da
con fre cuen cia por in tru sio nes ines pe ra das en su ho ra rio, y es‐ 
pe cial men te por las fre cuen tes fies tas de la cor te, en las que
apa re cía a ca ba llo con el rey, acom pa ñán do le en la ca ce ría de
ja ba líes y en otros de por tes al ai re li bre[33]. Sin em bar go, no
des per di cia ba un mo men to y con ti nua ba con ce dien do au dien‐ 
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cias al ai re li bre mien tras que el rey con ti nua ba ca zan do. Real‐ 
men te, gran par te de su tra ba jo se rea li za ba al ai re li bre, pues
so lía salir en co che al Pra do o al cam po de los al re de do res de
Ma drid, se gui do en un se gun do co che por dos o tres se cre ta‐ 
rios, a los que lla ma ba cuan do que ría dic tar les. Y siem pre sin
pa rar, «de su dor mi to rio a su es tu dio, de su es tu dio al co che,
mien tras an da ba, en cual quier es qui na, en las es ca le ras… oía y
des pa cha ba un in fi ni to nú me ro de gen te[34]». No es ex tra ño que
es te fre né ti co rit mo de tra ba jo ma ta se a cua tro de sus se cre ta‐ 
rios, y que el mis mo con de du que, es pe cial men te en sus úl ti mos
años, pa re cie se ca mi nar co mo un so nám bu lo por en tre las lar‐ 
gas ho ras de su apre ta do día de tra ba jo.

Re sul ta bas tan te evi den te la ex tra ña ener gía fí si ca del hom‐ 
bre, pe ro la fi gu ra enig má ti ca, acha pa rra da, ma ci za, de los re‐ 
tra tos de Ve lá z quez, con su ros tro hin cha do y sus du ros ojos,
mos tra ba al go más que la for ta le za bru ta y una in fi ni ta ca pa ci‐ 
dad de tra ba jo. Su ca pa ci dad in te lec tual era con si de ra ble. Gran
co lec cio nis ta de li bros, era tam bién un lec tor vo raz, y ha bía ad‐ 
qui ri do un gran cau dal de eru di ción, jun to con un aco pio de
má xi mas po lí ti cas de Sé ne ca, Tá ci to y Ti to Li vio, que no siem‐ 
pre apli ca ba ade cua da men te[35]. Des pués de es tu diar en la Uni‐ 
ver si dad de Sa la man ca ha bía pa sa do mu chas tem po ra das en
Se vi lla, don de lle gó a co no cer bien a sus prin ci pa les es cri to res
y ar tis tas; y po seía un in te rés más acen tua do que el de un me ro
ob ser va dor oca sio nal por las mo das li te ra rias cam bian tes, pues
tam bién él ha bía pro ba do a ha cer poesías. Era, se gún to dos los
tes ti mo nios, un ora dor elo cuen te, aun que muy re tó ri co, exa ge‐ 
ra do en sus ade ma nes, pe ro de ar gu men tos po de ro sos y per‐ 
sua si vos. Es cri bía co mo ha bla ba, con am pli tud, y con fre cuen‐ 
cia os cu ra men te, em plean do un nú me ro ex ce si vo de con cep tos
li te ra rios. Pe ro ca si to dos sus es cri tos son vi go ro sos y de la ta‐ 
ban una men ta li dad po de ro sa.
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No obs tan te, al la do de sus mu chas cua li da des ha bía cier tos
de fec tos gra ves que se pu sie ron ca da vez más de ma ni fies to a
me di da que pa sa ron los años, y a me di da que Oli va res se fue
acos tum bran do al ejer ci cio ili mi ta do del po der. Muy con fia do
en su pro pia ca pa ci dad, se mos tra ba irri ta do an te la crí ti ca, y
re bu fa ba y se ai ra ba contra aque llos que osa ban ex pre sar opi‐ 
nio nes di fe ren tes de las su yas. Es to que ría de cir que ten día a
ene mis tar se con los más in te li gen tes, y es ta ba ca da vez más ro‐ 
dea do de adu la do res y opor tu nis tas que pre fe rían asen tir a to‐ 
do an tes que co rrer el ries go de cru zar la es pa da con el con de
du que. Su fu ria po día ser es pan to sa: le da ban ata ques de ira que
ate rro ri za ban a to dos los pre sen tes. Tam po co po seía la cua li‐ 
dad de ha cer se sim pá ti co a los de más. Cuan do se es for za ba por
ser per sua si vo y por con ven cer a sus oyen tes con ar gu men tos,
ha bía en él un ai re de po ca sin ce ri dad, que de al gu na ma ne ra le
ha cía pa re cer un ac tor. Su de lei te en las su ti le zas y com pli ca‐ 
cio nes ten día a dar la im pre sión de que dis fru ta ba con el mis te‐ 
rio; asi mis mo, exis tía la sos pe cha de que al gu nos de sus más
com pli ca dos ac tos de po lí ti ca y ma nio bras di plo má ti cas es ta‐ 
ban mo ti va dos me nos por las ne ce si da des del mo men to que
por un de seo de des ple gar los in fi ni tos re cur sos de una men te
fér til. So bre to do, po seía una pe li gro sa ca pa ci dad pa ra la au to‐ 
su ges tión, pa ra lle gar a fas ci nar se tan to por la be lle za de sus
pro pias ideas que aca ba ba sien do to tal men te in ca paz de juz gar‐ 
las con un gra do ra zo na ble de ob je ti vi dad, o de cap tar las ob je‐ 
cio nes, a ve ces muy só li das, que se le ha cían. «Le gus tan las no‐ 
ve da des», es cri bía el em ba ja dor ve ne ciano Mo ce ni go, «que
per mi ten a su ágil men te per se guir qui me ras, y con tem plar de‐ 
sig nios im po si bles co mo si fuesen fá ci les de con se guir. Por es ta
ra zón, le aba ten las des gra cias; las di fi cul ta des que se le pre sen‐ 
tan las apar ta, y to das sus re so lu cio nes le em pu jan ha cia el pre‐ 
ci pi cio[36]». Hop ton, el agen te in glés, con fir mó es ta im pre sión:
«El con de es real men te un sir vien te con mu chos re cur sos, y es
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en es ta con di ción, y en su se cre ta ria do, don de creo es tá su gran
ca pa ci dad, pues en ma te ria de es ta do se afe rra tan obs ti na da‐ 
men te a al gu nos pun tos que él mis mo ha dis pues to, que es ca‐ 
paz de arries gar lo to do an tes de aban do nar los[37]». Una vez que
ha bía de ci di do una ac ción de ter mi na da, no le po dían de te ner
ni las más cla ras prue bas de que aque lla ac ción fue ra im prac ti‐ 
ca ble o des acer ta da. In sis ti ría an te to dos los obs tá cu los, y si
fra ca sa ba, co mo ocu rría con fre cuen cia, le aban do na ría sú bi ta‐ 
men te su con fian za, y se su mi ría en la más pro fun da me lan co‐ 
lía. Es ta dos de eu fo ria al ter na ban con es ta dos de des es pe ra ción,
y un hom bre que un día era arro gan te, se gu ro y des bor dan te,
su pli ca ba al rey al día si guien te que le de ja se di mi tir in me dia ta‐ 
men te.

Aun que es tos de fec tos tem pe ra men ta les po dían po ner en pe‐ 
li gro en más de una oca sión el éxi to de la po lí ti ca de Oli va res,
el so lo he cho de que tu vie se una po lí ti ca a lar go pla zo pa ra el
go bierno de la Mo nar quía era ya una no ve dad en la his to ria es‐ 
pa ño la. La Mo nar quía ha bía mar cha do a la de ri va du ran te de‐ 
ma sia do tiem po. Pa re ce que Fe li pe II en contró di fi cul tad pa ra
con ce bir a to dos sus do mi nios co mo con jun to, y pa ra for mu lar
una po lí ti ca que los con si de ra se co mo una so la uni dad[38]. En
cuan to a Ler ma, su po lí ti ca no fue más allá del ni vel de los ex‐ 
pe dien tes. Con se cuen te men te, las ten sio nes y las pre sio nes en
el in te rior de la Mo nar quía ha bían au men ta do, los agra vios de
las pro vin cias ha bían co men za do a aflo rar, y la de ca den cia de
Cas ti lla ha bía con ti nua do sin freno. Ha bía lle ga do el mo men to,
y real men te se ha bía he cho es pe rar, de una ra di cal mo di fi ca‐ 
ción de la es truc tu ra y ca rác ter de la Mo nar quía es pa ño la, y si
era cues tión de tra zar pla nes y pre pa rar es que mas no se po día
en con trar un pla ni fi ca dor más en tu sias ta que Oli va res.

Aun que nin guno de los pre de ce so res de Oli va res ha bía da do
nin gún pa so real men te efec ti vo pa ra fa vo re cer la uni dad de los
do mi nios del rey, es ta fal ta de uni dad, y sus da ño sas con se‐ 
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cuen cias, ha bían sus ci ta do mu cha preo cu pa ción, y eran un lu‐ 
gar co mún de la épo ca. «Un gran rey cier ta men te», es cri bía el
in glés Ho we ll re fi rién do se al rey de Es pa ña, «aun que los fran‐ 
ce ses com pa ran des pec ti va men te su Mo nar quía con la ca pa de
un men di go he cha de re ta les»; pe ro «si es tos pe da zos fuesen
una pie za, ¿qué se ría de la del rey de Fran cia no obs tan te to dos
sus li ses?»[39]. ¿Qué re sul ta ría real men te? Era na tu ral que se cre‐ 
ye se que, si el rey de Es pa ña pu die se uni fi car sus te rri to rios, su
po der se ría irre sis ti ble. Es ta, al me nos, era la opi nión del pen‐ 
sa dor po lí ti co ita liano Cam pa ne lla, quien en su Dis cur so re fe‐ 

ren te a la Mo nar quía es pa ño la de cla ra ba que era «una ver dad in‐ 
dis cu ti da que to do gran im pe rio, si es ta ba bien uni do en el in‐ 
te rior, se en contra ba mu cho más a sal vo de las in cur sio nes ene‐ 
mi gas». ¿Y có mo po día es tar «uni do en el in te rior»? Cam pa ne‐ 
lla, fér til en ideas, su ge ría mu chas me di das pa ra pro mo ver una
uni dad más es tre cha, que iban a ser tam bién fa vo re ci das por
Oli va res: el fo men to de los ma tri mo nios en tre los na tu ra les de
las di fe ren tes pro vin cias, una dis tri bu ción ge ne ral de los car gos
en tre to das las na cio na li da des, y la abo li ción de sus «an ti guas
cos tum bres… pe ro no de pron to[40]».

Tam bién en Es pa ña ha bía ha bi do mu chas lu cu bra cio nes so‐ 
bre la es truc tu ra de la Mo nar quía y la ne ce si dad de una ma yor
uni dad. Es po si ble que los pro yec tos de Oli va res de ban al go a
los es cri tos de An to nio Pé rez, el fa mo so se cre ta rio de Fe li pe, y
a los de su dis cí pu lo, Ála mos de Ba rrien tos, que fue fa vo re ci do
por el con de du que[41]. Pe ro el pro ble ma de la uni dad era de la
má xi ma ur gen cia pa ra aque llos que es ta ban im pli ca dos pro fe‐ 
sio nal men te en la de fen sa de la Mo nar quía, y re sul ta ba in te re‐ 
san te en con trar a Mar tín de Arózte gui, uno de los mi nis tros de
Fe li pe III y cons tan te abo ga do de la ne ce si dad de con cen trar se
en la re cons truc ción de la po ten cia na val es pa ño la, es cri bien do
las si guien tes pa la bras en un do cu men to da ta do el 15 de agos to
de 1617: «Co sa cier ta es que las fuer zas uni das no so lo se con‐ 
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ser van, pe ro se au men tan con me nos gas to, co mo se ve por ex‐ 
pe rien cia, que por te ner el rey de Fran cia sus rei nos jun tos no
tie ne ne ce si dad de sus ten tar ar ma das ni ga le ras pa ra con ser‐ 
var los, y otros rei nos y pro vin cias que tam bién tie nen sus rei‐ 
nos con ti guos go zan del mis mo be ne fi cio[42]».

Así pues, bas tan te an tes de que Oli va res to ma se las rien das
del go bierno, exis tía una arrai ga da creen cia en que el man te ni‐ 
mien to de la po ten cia de Es pa ña de pen día de la ca pa ci dad del
rey pa ra unir más efec ti va men te los re cur sos de sus dis per sas
po se sio nes. Se en fren ta ba con dos di fi cul ta des evi den tes. La
pri me ra era la dis tan cia, que creó pro ble mas in su pe ra bles en lo
que con cer nía a la Mo nar quía co mo un to do, pe ro que no re‐ 
sul ta ba tan for mi da ble cuan do la cues tión re si día en pro mo ver
una ma yor uni dad den tro de la mis ma pe nín su la Ibé ri ca. La
otra di fi cul tad, que se da ba de for ma muy acu sa da en la Pe nín‐ 
su la, era la di ver si dad de le yes en tre los do mi nios del rey de Es‐ 
pa ña. Mien tras que ca da reino con ser va se sus pro pias le yes e
ins ti tu cio nes, se ría di fí cil uni fi car las di ver sas par tes de la Mo‐ 
nar quía en una aso cia ción más es tre cha y fun dir sus re cur sos
mi li ta res y fis ca les en una em pre sa co mún.

La sus ti tu ción de la di ver si dad por la uni dad sig ni fi ca ba,
pues, la in tro duc ción de unas le yes uni for mes. Es ta, al me nos,
era la con vic ción de Oli va res. Se gún el his to ria dor ita liano
con tem po rá neo Si ri, Oli va res ha bía ya de ci di do, al co mien zo
de su va li mien to, so me ter a to dos los rei nos de la Mo nar quía a
la mis ma for ma de go bierno «y te nía la cos tum bre de re pe tir
con fre cuen cia es tas pa la bras: Multa regna, sed una lex[43]». No
pue den exis tir du das con res pec to a la na tu ra le za de aque lla
una lex. Ha bía de ser ine vi ta ble men te la ley de Cas ti lla, don de el
po der del rey era más efec ti vo que en cual quier pro vin cia que
man tu vie se to da vía to das sus tra di cio na les li ber ta des. De he‐ 
cho, la cas te lla ni za ción so li ci ta da des de ha cía tan to tiem po por
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al gu nos sec to res in flu yen tes iba a ser aho ra la po lí ti ca ofi cial
del rey de Es pa ña.

Es ta po lí ti ca ofi cial en contró su ex pre sión for mal en un fa‐ 
mo so me mo rial se cre to pre pa ra do por Oli va res pa ra Fe li pe IV
y fe cha do el 25 de di ciem bre de 1624[44]. Es te me mo rial pro‐ 
por cio na ba una de ta lla da des crip ción de la na tu ra le za del go‐ 
bierno de la Mo nar quía y de los di ver sos pro ble mas con los que
te nía que en fren tar se, y su con te ni do que da ba ex pre sa do en un
pá rra fo cla ve que ha si do ci ta do con fre cuen cia por los his to‐ 
ria do res de los si glos XIX y XX:

Ten ga V. M. por el ne go cio más im por tan te de su Mo nar quía, el ha cer se Rey de Es pa ña;
quie ro de cir, Se ñor, que no se con ten te V. M. en ser Rey de Por tu gal, de Ara gón, de Va len‐ 
cia, Con de de Bar ce lo na, sino que tra ba je y pien se con con se jo mu da do y se cre to, por re du‐ 
cir es tos rei nos de que se com po ne Es pa ña, al es ti lo y le yes de Cas ti lla sin nin gu na di fe ren‐ 
cia, que si V. M. lo al can za, se rá el Prín ci pe más po de ro so del mun do.

¿Có mo de bía con se guir se la cas te lla ni za ción de es tos rei nos?
El con de du que su ge ría tres po si bles ma ne ras. La pri me ra «y la
más di fi cul to sa de con se guir (pe ro la me jor, pu dien do ser) se ría
que V. M. fa vo re cie se los de aquel reino, in tro du cién do los en
Cas ti lla, ca sán do los en ella, y los de acá allá». La se gun da era
que el rey co men za se las ne go cia cio nes en el mo men to en que
tu vie se un ejérci to y una es cua dra dis po ni bles, de for ma que
pu die se ne go ciar des de una po si ción de fuer za.

El ter cer ca mino, aun que no con me dio tan jus ti fi ca do, pe ro el más efi caz, se ría ha llán‐ 
do se V. M. con es ta fuer za que di je, ir en per so na co mo a vi si tar aquel reino don de se hu bie‐ 
re de ha cer el efec to, y ha cer que se oca sio ne al gún tu mul to po pu lar gran de y con es te pre‐ 
tex to me ter la gen te, y en oca sión de so sie go ge ne ral y pre ven ción de ade lan te, co mo por
nue va con quis ta asen tar y dis po ner las le yes en la con for mi dad de las de Cas ti lla y de es ta
mis ma ma ne ra ir lo eje cu tan do con los otros rei nos.

La fal ta de es crú pu los de es ta pro pues ta, jun to con el he cho
de que se den cier tas si mi li tu des en tre la «ter ce ra ma ne ra» y los
acon te ci mien tos rea les que ro dean la re vo lu ción ca ta la na de
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1640, ha con tri bui do a con de nar a Oli va res a los ojos de la pos‐ 
te ri dad. «Aquest ter cer ca mí», es cri bía un his to ria dor ca ta lán,
«fou el que em pren gué Fe lip IV, se guint el con se ll pèr fid i ma‐ 
quia vè lic del seu pri vat, el mi nis tre as tut i om ni po tent, per tal
d’ano rrear Ca ta lun ya[45]». Sin em bar go, la acu sación no era ab‐ 
so lu ta men te nue va. Jus ta men te des pués de que Oli va res ca ye se
del po der, el ita liano Si ri es cri bió que era co no ci do en tre los
me jor in for ma dos de lo que pa sa ba en el «ga bi ne te real de Es‐ 
pa ña, que el prin ci pal do cu men to pre sen ta do por el con de du‐ 
que a Fe li pe IV a co mien zos de su rei na do su ge ría que se les
die se al gu na oca sión a los ca ta la nes pa ra lle var a ca bo una re‐ 
vuel ta, pa ra que así hu bie se una ex cu sa ra zo na ble pa ra qui tar les
sus pri vi le gios[46]». De be re cor dar se que es te pá rra fo fue es cri to
des pués del es ta lli do de la re vo lu ción ca ta la na, y que si el con‐ 
te ni do del me mo rial de Oli va res ha bía de he cho tras lu ci do al
ex te rior, era na tu ral re la cio nar los acon te ci mien tos, bas tan te
mis te rio sos, de 1640 con las in ten cio nes que se su po nía que
Oli va res ha bía ex pre sa do en el do cu men to es cri to quin ce años
an tes. Si la su po si ción de una di rec ta re la ción de cau sa a efec to
en tre las pa la bras de Oli va res y la re vo lu ción ca ta la na re sul ta
per fec ta men te na tu ral, no por ello de ja de ser una su po si ción.
Nun ca se ha adu ci do nin gu na prue ba cla ra. Al con si de rar el de‐ 
sa rro llo de los acon te ci mien tos en Ca ta lu ña, la acu sación de
que Oli va res ins ti gó de li be ra da men te la re vo lu ción co mo pre‐ 
tex to pa ra cas te lla ni zar Ca ta lu ña pue de y de be ser te ni da pre‐ 
sen te. Sin em bar go, no es tá com pro ba da, y no de be ser con si‐ 
de ra da más que co mo una po si ble hi pó te sis pa ra ex pli car el ex‐ 
tra ño de sa rro llo de los acon te ci mien tos.

El én fa sis da do a la «ter ce ra ma ne ra» no so lo ha pre juz ga do
el pro ble ma de la re vo lu ción ca ta la na. Tam bién ha os cu re ci do
otras co sas que Oli va res de cía en su me mo rial. Oli va res no ha‐ 
ce sim ple men te una ar gu men ta ción a fa vor de la cas te lla ni za‐ 
ción a ul tran za, co mo po dría su po ner se se gún mu chas re fe ren‐ 
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cias al do cu men to. La «pri me ra ma ne ra» pro po nía la re duc ción
de los di ver sos rei nos, de con for mi dad con las le yes de Cas ti lla,
me dian te la mez cla de las di ver sas na cio na li da des por ma tri‐ 
mo nios en tre in di vi duos de unas y otras, y por la con ce sión de
car gos a los no cas te lla nos. En otras par tes de su me mo rial,
Oli va res tie ne más que de cir so bre es ta cues tión, y lo di ce con
con si de ra ble ener gía.

¿Qué ra zón hay pa ra que sean ex clui dos de nin gún ho nor o pri vi le gio de es tos rei nos,
sino que go cen igual men te de los ho no res, ofi cios y con fian zas que los na ci dos en me dio de
Cas ti lla y An da lu cía, es tos va sa llos, no sien do de con quis ta, tí tu lo de me nos con fian za y se‐ 
gu ri dad, y que ha yan de es tar des po seí dos de los pri vi le gios aque llos na tu ra les de rei nos y
pro vin cias en que V. M. ha en tra do a rei nar con un de re cho asen ta do y llano y don de rei na‐ 
ron tan tos as cen dien tes de V. M. con ti nua da men te?

¿Y qué ma ra vi lla es que sien do es tos mis mos va sa llos de Cas ti lla ad mi ti dos en to dos los
ho no res don de V. M. asis te, y que go zan de su Real pre sen cia, cau sen ce los, des con ten tos y
des con fian zas? Las hay gran dí si mas y jus ti fi ca dí si mas en to dos eso tros rei nos y pro vin cias,
que no so lo se ha con ten ta do el go bierno de tan tos años con te ner los sin la pre sen cia de su
Rey, sino tam bién inha bi li ta dos pa ra las hon ras y no ta dos por des con fi den tes y de si gua les
en to do a los otros va sa llos…

Si Oli va res es con si de ra do un tí pi co abo ga do de la do mi na‐ 
ción cas te lla na en la Mo nar quía —co mo he re de ro de los ex tre‐ 
mis tas cas te lla nos del si glo XVI— es tas pa la bras sue nan muy ex‐ 
tra ñas. Pues ex pre san, apa ren te men te con una con vic ción pro‐ 
fun da, to das las que jas y des con ten tos de los ara go ne ses, ca ta la‐ 
nes y por tu gue ses du ran te las dé ca das pre ce den tes. He aquí un
go ber nan te de Es pa ña que no so lo se da cuen ta de que las pro‐ 
vin cias de la Mo nar quía tie nen un mo ti vo jus to de que ja por la
for ma en que han si do tra ta das, sino que real men te lle ga in clu‐ 
so a su ge rir re me dios. De los dos agra vios fun da men ta les, el
pri me ro —el ab sen tis mo real— po día ser contra rres ta do por el
via je del rey de una pro vin cia a otra, en vez de re si dir per ma‐ 
nen te men te en Ma drid; mien tras que el se gun do —la ex clu sión
de los car gos— po día re me diar se me dian te la ter mi na ción del
mo no po lio cas te llano.
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Un de seo ex pre so de abo lir el mo no po lio cas te llano de los
pues tos y car gos en la Mo nar quía se opo ne di rec ta men te a la
tra di cio nal ima gen de Oli va res co mo ex po nen te de un Im pe rio
cas te llano. Pue de, des de lue go, ob je tar se que las in ten cio nes del
con de du que no eran sin ce ras, y que, si al gu na vez in ten tó ad‐ 
mi tir a los ara go ne ses en los pues tos cas te lla nos, fue úni ca men‐ 
te pa ra fa ci li tar la in tro duc ción de los cas te lla nos en los car gos
de Ara gón. Con to do, se tra ta de un me mo rial se cre to, des ti na‐ 
do so lo a ser vis to por el rey, y no pa re cen exis tir ra zo nes pa ra
que Oli va res se de tu vie se en los agra vios de los ara go ne ses o de
los ca ta la nes si no que ría de cir lo que de cía. Y, si que ría de cir lo
que de cía, en ton ces ha bía to da vía más ra zón pa ra man te ner en
se cre to el me mo rial, pues si la di vul ga ción de sus pla nes de cas‐ 
te lla ni za ción po día pro vo car un cla mor en la Co ro na de Ara‐ 
gón y en Por tu gal, el co no ci mien to de sus pla nes de abrir los
car gos a to das las na cio na li da des po día pro vo car un cla mor, no
me nor, en Cas ti lla.

Pue de que su te mor a la reac ción de Cas ti lla fue se la cau sa de
que en los años si guien tes no abrie se los car gos de la Mo nar‐ 
quía a to dos, sin te ner en cuen ta su pro vin cia de ori gen. En
rea li dad, nom bró a un ara go nés, Mi guel San tos de San Pe dro,
pre si den te del Con se jo de Cas ti lla —he cho que no de ja ba de ser
una rup tu ra con la tra di ción—, pe ro, por otra par te, su po lí ti ca
avan zó po co. Ha bía de ma sia dos in te re ses crea dos pa ra que
cam bia se de la no che a la ma ña na un pro ce di mien to prac ti ca do
des de ha cía tan to tiem po, y tam bién es po si ble que la con cien‐ 
cia que te nía del enor me pe so que Cas ti lla so por ta ba le hi cie se
du dar a la ho ra de su pri mir, en su mo no po lio de los car gos im‐ 
pe ria les, una de las po cas com pen sacio nes que to da vía po seía
es ta tie rra.

A pe sar de es te fra ca so, las pa la bras de Oli va res lle van el se‐ 
llo de la sin ce ri dad, e in di can que as pi ra ba a al go más no ble y
más am bi cio so que una cas te lla ni za ción di rec ta de to dos los
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do mi nios del rey. Que in ten ta ba cas te lla ni zar, en el sen ti do de
in tro du cir las le yes de Cas ti lla en las otras pro vin cias, era una
co sa que él mis mo pu so cla ra men te de ma ni fies to. Una po lí ti ca
así no re sul ta atrac ti va pa ra la men ta li dad li be ral o na cio na lis ta
de una épo ca pos te rior, pe ro es di fí cil com pren der que un mo‐ 
nar ca del si glo XVII, de seo so, co mo to dos sus con tem po rá neos,
de ex ten der su au to ri dad y de ase gu rar se un ma yor con trol so‐ 
bre los re cur sos de sus rei nos, tu vie se otra al ter na ti va que el ci‐ 
ta do pro yec to. Los pri vi le gios y las exen cio nes me die va les ha‐ 
bían lle ga do a ser con si de ra dos obs tá cu los irri tan tes pa ra el go‐ 
bierno efi caz, y la úni ca res pues ta a los gran des pro ble mas fis‐
ca les, mi li ta res y ad mi nis tra ti vos de las mo nar quías del si glo
XVII que lu cha ban por su su per vi ven cia en un mun do en gue rra
pa re cía ser la de al gu na for ma de ab so lu tis mo. Al pro po ner le‐ 
yes uni for mes, im pues tos uni for mes, la abo li ción de las ba rre‐ 
ras adua ne ras, Oli va res no es ta ba ha cien do más que lo que ha‐ 
cían los hom bres de Es ta do de su tiem po por to da Eu ro pa. El
as pec to sor pren den te de los pla nes de Oli va res no era su pro‐ 
pues ta de cas te lla ni za ción de las le yes, bas tan te nor mal en las
cir cuns tan cias de la épo ca, sino sus su ge ren cias de des cas te lla‐ 
ni za ción de los car gos. En es te pun to pa re cía ten der ha cia un
con cep to más am plio de na cio na li dad es pa ño la, en el que «cas‐ 
te llano» y «ara go nés» se ha brían de fun dir. El plan, co mo mu‐ 
chos de los pla nes del con de du que, no lle gó a ma te ria li zar se,
pe ro en tro ni zó un ideal que ha bría po di do, si hu bie se si do lle‐ 
va do con tac to, dar a la Mo nar quía es pa ño la un rum bo nue vo y
más fe liz.

La po lí ti ca de Oli va res re sul ta más fá cil de com pren der si se
le con si de ra el pa la dín no de Cas ti lla, sino de Es pa ña: de un Es‐ 
ta do or gá ni co, uni fi ca do, en el que las gen tes de to das las par tes
de la Pe nín su la tu vie sen una con si de ra ción igual. Aun que el Es‐ 
ta do ten dría una for ma de go bierno cas te lla na, es to no que ría
de cir, a los ojos del con de du que, que a los cas te lla nos se les da‐ 



269

ría una po si ción su pe rior. En ello di fe ría de la vie ja es cue la de
los aris tó cra tas cas te lla nos, quie nes se in cli na ban, na tu ral men‐ 
te, a con si de rar a los ca ta la nes o a los por tu gue ses co mo ciu da‐ 
da nos de se gun da cla se. En más de una oca sión, Oli va res tu vo
que salir al pa so de es te con cep to. En 1632, por ejem plo, la leal‐ 
tad de los ca ta la nes fue pues ta en du da por al gu nos mi nis tros, y
Oli va res se en fren tó con ellos du ra men te en una reu nión del
Con se jo de Es ta do.

Sea ex cep ción la na tu ra le za de los ca ta la nes pa ra no fiar de su leal tad lo mis mo que los de
Cas ti lla, en tien de que se les ha ce mu cho agra vio, y que pue de V. M. se gu ra men te ha cer de
aque llos va sa llos la mis ma con fian za que de los na ci dos en Ma drid, y que la di fe ren cia sin
cau sa con que han que ri do tra tar las na cio nes de Es pa ña ha si do per ju di cia lí si mo al ser vi cio
de V. M. y a la con ser va ción de la mis ma Mo nar quía, y que se rá su to tal rui na el per mi tir lo,
sino que en de cir es pa ño les se en tien de que no hay di fe ren cia de es ta a aque lla na ción de las
que se com pren den en los lí mi tes de Es pa ña. Y lo mis mo que de los ca ta la nes en tien de

cuan to a los por tu gue ses[47].

Es to po día im pli car la obli ga ción de los ca ta la nes y por tu‐ 
gue ses de pa gar los mis mos im pues tos y de ser go ber na dos por
las mis mas le yes que los cas te lla nos, pe ro tam bién im pli ca ba
que me re cían re ci bir la mis ma con fian za y dis fru tar de los mis‐ 
mos pri vi le gios. Los cas te lla nos y los ca ta la nes ya no ha brían de
con si de rar se sim ple men te ca ta la nes o cas te lla nos: se rían es pa‐ 
ño les, va lo ra dos igual men te y for man do par te igual men te de la
re no va da Mo nar quía del rey de Es pa ña.

Sin em bar go, el mis mo Oli va res fue el pri me ro en re co no cer
que una Mo nar quía uni fi ca da de es ta na tu ra le za no po día ser
crea da en un día. La la bor de «fa mi lia ri zar[48]» a los na tu ra les
de los di fe ren tes rei nos con los de los otros te nía que ser len ta,
y mien tras tan to la Mo nar quía te nía que ser de fen di da y Cas ti‐ 
lla ali via da de par te de su pe sa da car ga. Por es ta ra zón ela bo ró
un se gun do pro yec to, de un al can ce bas tan te me nos am bi cio so,
co no ci do co mo la Unión de Ar mas. El nú cleo de es te pro yec to
era de nue vo la idea de unión, con una co mu ni dad de in te re ses
que lle va ba de for ma na tu ral a la co mu ni dad de de fen sa. «El re‐ 
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me dio de to dos los da ños que pue den ofre cer se con sis te so lo
en que co mo lea les va sa llos nos una mos to dos… juz gan do por
cier to e in du bi ta ble que ce sa rán y se ren di rán los ene mi gos to‐ 
dos de SM en vien do que sus Rei nos se ha llan ca da uno con la
sus tan cia de to dos los otros, y que es un cuer po mis mo». ¿No
era cier to que un ata que contra el rey y contra el reino de Ara‐ 
gón era tam bién un ata que contra el rey y contra el reino de
Cas ti lla? Por tan to, es ta ba cla ro que ca da reino ten dría que acu‐ 
dir en ayu da del otro.

Es ta ayu da mu tua se con se gui ría me dian te la crea ción de
una re ser va co mún de 140 000 hom bres, abas te ci dos y man te‐ 
ni dos por ca da pro vin cia en las pro por cio nes si guien tes:

Ca ta lu ña 16 000 hom bres pa ga dos

Ara gón 10 000

Va len cia 6000

Cas ti lla y las In dias 44 000

Por tu gal 16 000

Ná po les 16 000

Si ci lia 6000

Mi lán 8000

Flan des 12 000

Is las del Me di te rrá neo y del Atlánti co 6000

El rey, con tan do con es ta re ser va, acu di ría con la sép ti ma
par te de ella —20 000 in fan tes y 4000 ji ne tes— en ayu da de
cual quier pro vin cia que fue se ata ca da. Ca ta lu ña, por ejem plo,
en via ría en ayu da de Flan des la sép ti ma par te de su con tri bu‐ 
ción, o 2286 hom bres, y, si al mis mo tiem po ha bía gue rra en
Ita lia, en via ría allí otros 2286 hom bres. Las tro pas de re ser va
no es ta rían per ma nen te men te so bre las ar mas, sino que con ti‐ 
nua rían con sus ocu pa cio nes nor ma les, des fi lan do los días de
fies ta, y se rían con vo ca das so lo en mo men tos de emer gen cia. Si
Ca ta lu ña fue se in va di da, no se ve ría obli ga da a en viar hom bres
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fue ra, sino que ten dría, ade más de sus 16 000 hom bres, los
20 000 in fan tes y los 4000 ji ne tes de los otros rei nos que el rey
ha bía pro me ti do[49].

Es te plan te nía al gu nas ven ta jas evi den tes. Acos tum bran do a
las di fe ren tes pro vin cias a la idea de co ope ra ción mi li tar se
pre pa ra ría el te rreno pa ra la com ple ta unión de las pro vin cias
de la Mo nar quía, que era el fin úl ti mo del con de du que.

Hoy el vul go mi ra a ca da uno de los na cio na les con po ca di fe ren cia de los ene mi gos, y es‐ 
to es en to dos los Rei nos. El día que Cas ti lla sea feu da to ria de Ara gón y Ara gón de Cas ti lla,
Por tu gal de en tram bas, y en tram bas de Por tu gal, y es to mis mo res pec to de los Rei nos de
Es pa ña, los de Ita lia y los de Flan des en re cí pro ca co rres pon den cia, es ne ce sa rio pre ci sa‐ 
men te que es ta se que dad y se pa ra ción de co ra zo nes, que has ta aho ra ha ha bi do, se una con
es tre cho vín cu lo na tu ral men te por me dio de la unión de las Ar mas. Pues cuan do los por tu‐ 
gue ses vean a los cas te lla nos, y los cas te lla nos a los por tu gue ses, sa brán que ve ca da uno al
ami go y feu da to rio del otro, y al que le ha de so co rrer con su san gre y con su gen te en la ne‐ 
ce si dad que tu vie re.

Es ta unión más es tre cha pro por cio na ría un ali vio in me dia to
a Cas ti lla, mien tras que avan za ría en la re so lu ción del pro ble‐ 
ma de la de fen sa im pe rial que plan tea ba pri me ro la ne ce si dad
de una co ope ra ción más ade cua da en tre las pro vin cias de la
Mo nar quía.

Oli va res re co gió mu chos elo gios en la me sa del Con se jo por
su in ge nio so plan de la Unión de Ar mas: «El úni co re me dio
des ta Mo nar quía», di jo don Pe dro de To le do; «úni co me dio pa‐ 
ra la sus ten ta ción y res tau ra ción de la Mo nar quía», aña dió el
con fe sor[50]. Pe ro, por muy ad mi ra ble que el pro yec to pu die se
pa re cer cuan do fue con si de ra do en Ma drid, en las pro vin cias
no iba a ser re ci bi do con tan to en tu sias mo. Ni to dos los há bi les
ar gu men tos del con de du que po dían ocul tar el he cho de que, si
el plan te nía éxi to, los rei nos y las pro vin cias has ta en ton ces re‐ 
la ti va men te in mu nes ten drían que con tri buir aho ra re gu lar‐ 
men te con tro pas y di ne ro. Con to da pro ba bi li dad con si de ra‐ 
rían dis cu ti bles esas con tri bu cio nes re gu la res, y co mo una vio‐ 
la ción de sus fue ros. Aun que Oli va res in sis tía en que no es ta ba
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pi dien do «co sa al gu na contra los fue ros», na die es ta ba de
acuer do con él. Re glas muy es tric tas dis po nían el re clu ta mien to
y la uti li za ción de las tro pas en los rei nos de la Co ro na de Ara‐ 
gón. En Ara gón y Va len cia, los va sa llos no po dían ser obli ga dos
a mar char más allá de sus fron te ras con fi nes mi li ta res, aun que
te nían obli ga cio nes de mu cho al can ce si su reino era ata ca do[51].
En Ca ta lu ña, el ser vi cio mi li tar es ta ba re gu la do por una ar cai ca
cos tum bre lla ma da Princeps Namque[52]. Si el Prin ci pa do fue se
in va di do, los ca ta la nes po dían ser lla ma dos a las ar mas por el
edic to de Princeps Namque, aun que la cos tum bre in di ca ba que
so la men te era vá li do si el rey es ta ba pre sen te en per so na. En el
ca so de gue rra ofen si va y no de fen si va, pa re cía di fí cil ha cer que
los ca ta la nes sir vie sen más allá de sus pro pias fron te ras a ex‐ 
pen sas del rey, e im po si ble a sus pro pias ex pen sas, a me nos que
fuesen feu da to rios de la Co ro na.

Al mo vi li zar los re cur sos de las di ver sas pro vin cias es pa ño‐ 
las, Oli va res es ta ba se gu ro de que sus es fuer zos se ve rían in de‐ 
fec ti ble men te obs ta cu li za dos por in nu me ra bles pri vi le gios ar‐ 
cai cos e in mu ni da des me die va les de la mis ma ín do le. No cos ta‐ 
ba tra ba jo de cir que ya no te nían na da que ver con las cir cuns‐ 
tan cias di fe ren tes del si glo XVII: tam po co cos ta ba tra ba jo se ña lar
que su su per vi ven cia di fi cul ta ba la vic to rio sa pro se cu ción de la
gue rra contra un ene mi go or ga ni za do más efi caz men te. Sin
em bar go, aun que su abo li ción era de sea ble, no po dían ha cer se
des apa re cer con una va ri ta má gi ca ac cio na da des de Ma drid.
Ha bía de ma sia da gen te in te re sa da en su su per vi ven cia y en su
con ti nua ción pa ra que fuesen abo li dos fá cil men te.

Qui zá so lo una in me dia ta y ge ne ro sa ofer ta de tra tar a los no
cas te lla nos so bre las mis mas ba ses que a los cas te lla nos en la
dis tri bu ción de car gos y en la or ga ni za ción del co mer cio ten‐ 
dría cier tas po si bi li da des de in du cir a los ca ta la nes y a los por‐ 
tu gue ses a aban do nar al gu nos de sus pri vi le gios y a unir se en
una cau sa co mún. Pe ro, así y to do, es te re sul ta do po si ti vo es ta‐ 
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ba muy le jos de ser se gu ro. Sin em bar go, una ofer ta de tal na tu‐ 
ra le za tam po co caía den tro de las atri bu cio nes de Oli va res: era
di fí cil que Cas ti lla to le ra se una ten ta ti va de ha cer la aban do nar
el mo no po lio de los car gos o de los pri vi le gios co mer cia les. To‐ 
do lo que Oli va res po día ha cer era apro xi mar se con la má xi ma
de li ca de za a las di ver sas pro vin cias, e in ten tar mos trar que
cual quier sa cri fi cio que es tu vie sen dis pues tas a ha cer se ría am‐ 
plia men te re com pen sa do. Eso de por sí era ya bas tan te di fí cil,
pues la ur gen te ne ce si dad de ali vio por par te de Cas ti lla ha cía
di fí cil ac tuar con de li ca de za y pre cau ción, mien tras que la úni‐ 
ca re com pen sa evi den te que se les ofre cía era du do sa: la de una
co la bo ra ción más es tre cha en la con duc ción de una gue rra dis‐ 
tan te con los ho lan de ses.

Sin em bar go, Oli va res pa re ce ha ber de po si ta do una con fian‐ 
za in ge nua en el éxi to fi nal de sus pla nes. Una vez tras otra ad‐ 
mi tió que en con tra ría di fi cul ta des, pe ro nun ca ex pre só nin gún
te mor de que las di fi cul ta des fuesen in su pe ra bles. Su pro yec to
de una unión más es tre cha le pa re cía tan emi nen te men te ra zo‐ 
na ble que no po día com pren der que no lo acep ta sen los que no
lo con si de ra sen des apa sio na da men te. No le pa sa ba por la ca be‐ 
za que una con si de ra ción des apa sio na da de un pro yec to tan
po ten cial men te ex plo si vo era la úl ti ma co sa que se po día es pe‐ 
rar y se afe rró a la creen cia de que una lla ma da ra cio nal a los
ca ta la nes, ara go ne ses y va len cia nos pa ra que con tri bu ye sen con
hom bres y di ne ro a ayu dar a su ago bia do mo nar ca no po día
de jar de te ner éxi to, e in clu so pa re ce que cre yó que po día ha‐
cer la triun far sin ne ce si dad de te ner que con vo car sus Cor tes.

Po día pen sar se que una o dos ex pe rien cias des afor tu na das
con los ca ta la nes en los años si guien tes a su acep ta ción del
obis po de Bar ce lo na co mo vi rrey ha brían con tri bui do en al go a
mo de rar su op ti mis mo. Los re cien tes in ten tos de con se guir de
los ca ta la nes una con tri bu ción feu dal co no ci da por coronatge,
pa ga de ra au to má ti ca men te a la su bi da al trono del nue vo rey,
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se ha bían sus pen di do tan to por los mo ti nes[53] co mo por las
que jas de los di pu ta dos de que la ayu da no po día ser le gal men te
so li ci ta da has ta que el rey hu bie se hon ra do al país con su pre‐ 
sen cia[54]. Aun que las ob je cio nes fue ron ig no ra das por Ma drid,
la re cau da ción del di ne ro mar cha ba muy len ta men te, y pa sa ron
va rios años an tes de que se com ple ta se, y de que la su ma de
29 565 lliures en tra se en las ar cas rea les[55]. Mu cho an tes de que
es te di ne ro se hu bie se po di do re co ger, los mi nis tros ya se es‐ 
for za ban en bus car otros mé to dos de ob te ner di ne ro rá pi da‐ 
men te de la Co ro na de Ara gón. En 1625 fue lan za da una lla ma‐ 
da a Cas ti lla en pro de una do na ción vo lun ta ria al rey, co no ci da
por do na ti vo, y la cor te no vio ra zón pa ra que no se ex ten die se a
los ara go ne ses, ca ta la nes y va len cia nos, los cua les de bían reu nir
al me nos un mi llón y me dio de du ca dos[56]. Sin em bar go, es te
plan no lle gó a po ner se en prác ti ca. El obis po de Bar ce lo na se
dio cuen ta de que era im pru den te in clu so men cio nar una do‐ 
na ción vo lun ta ria tal co mo es ta ban las co sas[57] y, a pe sar de lo
mu cho que se dis cu tió, no se hi zo na da.

Tan gran de era en Ca ta lu ña el de seo de que se lle va se a ca bo
una vi si ta real y de que se con vo ca sen las Cor tes, que pa re cía
que cual quier in ten to de ob te ner di ne ro del Prin ci pa do an tes
de tal vi si ta no ten dría nin gu na po si bi li dad de éxi to. El obis po
de Bar ce lo na, que co no cía pro fun da men te la pro vin cia, lo creía
así, y la ac ti tud ca ta la na an te la re cau da ción del coronatge jus ti‐ 
fi có sus te mo res. La per sis ten cia de Oli va res en la idea de que
de bía ase gu rar se la co ope ra ción de los ca ta la nes sin com pro‐ 
me ter al rey en un via je cos to so y con flic ti vo a aquel país pa re‐ 
ce que era de bi da a la fal ta de co no ci mien to per so nal o de com‐ 
pren sión de los ca ta la nes, que en ve ne na ba siem pre to das sus
re la cio nes con ellos. A lo lar go de su ca rre ra, Oli va res, co mo
cual quier otro mi nis tro prin ci pal, se veía obli ga do a de pen der,
al for mu lar su po lí ti ca ca ta la na, de la in for ma ción que le pro‐ 
por cio na ban el Con se jo de Ara gón, los agen tes se cre tos y cual‐ 
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quier per so na su pues ta men te bien in for ma da que se ga na se su
con fian za. El Con se jo de Ara gón no era ne ce sa ria men te de fiar,
y ha bía de mos tra do es tar mal in for ma do en el mo men to de la
dis pu ta so bre el nue vo vi rrey. Los agen tes y los in for ma do res
po dían tam bién in du cir a error, ya fue se por au tén ti ca ma la in‐ 
for ma ción o por que es tu vie sen de ter mi na dos a de fen der sus
in te re ses per so na les. En los años pos te rio res, Oli va res con fia‐ 
ría, con re sul ta dos des afor tu na dos, en los con se jos de Je ró ni mo
de Vi lla nue va, pro to no ta rio de la Co ro na de Ara gón[58]. Sin em‐ 
bar go, en aquel mo men to to da vía ten dría que des cu brir la ha‐ 
bi li dad y el in ge nio del pro to no ta rio, y ha bía de po si ta do apa‐ 
ren te men te su con fian za en un miem bro de la Au dien cia va len‐ 
cia na, el Doc tor Sil ve rio Ber nat.

Las cua li da des del Doc tor Ber nat pa ra el pues to de con se je ro
eran al go du do sas. Ha bía si do acu sa do en una vi si ta de la Au‐
dien cia va len cia na de «ha ber se va li do del ofi cio en ma te rias
sen sua les» y la sen ten cia contra él es ta ba to da vía pen dien te[59].
Por es ta o por otras ra zo nes es ta ba en zar za do en una agria ba‐ 
ta lla con el Con se jo de Ara gón, y era pre ci sa men te es to lo que
le ha cía útil a los pro pó si tos de Oli va res, aun que su tes ti mo nio
no fue se ne ce sa ria men te de fiar. Una in for ma ción de ta lla da,
aun que ofi cio sa, del Con se jo de Ara gón te nía atrac ti vos evi‐ 
den tes pa ra el con de du que, aun que so lo co mo com pro ban te de
las ac ti vi da des del Con se jo de Ara gón. Al Doc tor Ber nat, por
tan to, se le pi dió en ene ro de 1625 que pre pa ra se un es cri to so‐ 
bre las po si bles for mas de ob te ner in gre sos de la Co ro na de
Ara gón «pa ra so co rrer la ne ce si dad ur gen te de la Mo nar quía
del Rey nues tro se ñor[60]». La ma yor par te de su res pues ta con‐ 
sis tía en un vio len to ata que contra el Con se jo de Ara gón, que
más ade lan te con tri bui ría a pre ci pi tar la re cons truc ción del or‐ 
ga nis mo en cues tión[61]. Co men tan do los po si bles mé to dos de
con se guir di ne ro, el Doc tor Ber nat se de cla ró com ple ta men te
opues to a la con vo ca to ria de las Cor tes. No so lo re sul ta rían
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muy con si de ra bles los gas tos de una vi si ta real a la Co ro na de
Ara gón, sino que lle va ría mu cho tiem po re cau dar cual quier
sub si dio vo ta do por las Cor tes de los tres rei nos. Ha bía cos ta do
vein te años que los ca ta la nes pa ga sen el sub si dio vo ta do en
1599, y la re cau da ción del sub si dio va len ciano de 1604 no ha‐ 
bía si do aún com ple ta da. Otra ob je ción a la reu nión de las Cor‐ 
tes era la ac ti tud de la aris to cra cia. En Ara gón y en Va len cia los
no bles se ha bían vis to muy afec ta dos por la ex pul sión de los
mo ris cos, y úni ca men te vo ta rían un sub si dio si re ci bían mer ce‐ 
des muy li be ra les por par te del rey. En Ca ta lu ña los no bles y los
cavallers ha bían «usur pa do» 400 000 du ca dos de las ren tas
anua les an ti gua men te en po se sión de la Co ro na[62]. Co mo siem‐ 
pre ocu rría con las Cor tes ca ta la nas, los no bles se ne ga rían a
vo tar un sub si dio a me nos que el rey pro me tie se di fe rir el pro‐ 
ble ma de la rein cor po ra ción a la Co ro na de las pro pie da des
ena je na das has ta que se reu nie sen las pr óxi mas Cor tes. De es ta
for ma, la re cu pe ra ción de las tie rras de la Co ro na era pos pues ta
in de fi ni da men te, y la Co ro na per día anual men te 400 000 du ca‐ 
dos en Ca ta lu ña en fa vor de la no ble za. El Doc tor Ber nat re‐ 
cha zó la idea de los do na ti vos co mo al ter na ti va a un sub si dio
vo ta do por las Cor tes; tam po co te nía es pe ran zas de ob te ner
prés ta mos de las ciu da des y vi llas, aun que po día ob te ner se mu‐ 
cho de la Igle sia. Se gún él, el mé to do más sa tis fac to rio pa ra ase‐ 
gu rar se la ayu da de la Co ro na de Ara gón era el de so li ci tar
hom bres ar ma dos con fi nes mi li ta res es pe cí fi cos, pa ga dos por
las pro vin cias du ran te un pe rio do fi jo de tiem po.

La pro pues ta del Doc tor Ber nat pa ra ob te ner in fan tes ar ma‐ 
dos pu do po si ble men te ins pi rar a Oli va res su pro yec to de la
Unión de Ar mas. Más pro ba ble men te, con tri bu yó a re for zar o
a de fi nir ideas que el con de du que es ta ba ya fra guan do en su
men te. A pe sar de las nu me ro sas car tas de los di pu ta dos de Ca‐ 
ta lu ña y Ara gón pi dien do una vi si ta real, y de las igual men te
nu me ro sas car tas de los vi rre yes sos te nien do que esa vi si ta era
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es en cial, Oli va res de ci dió se guir el con se jo del Doc tor Ber nat y
ha cer un in ten to de ase gu rar se la acep ta ción de la Unión de Ar‐
mas por par te de la Co ro na de Ara gón sin ne ce si dad de con vo‐ 
car las Cor tes. En el oto ño de 1625 en vió a tres re gen tes del
Con se jo de Ara gón a Ca ta lu ña, Va len cia y Ara gón pa ra per sua‐ 
dir a sus com pa trio tas de que acep ta sen el pro yec to de la Unión
de Ar mas[63]. Sal va dor Fon ta net, el re gen te ca ta lán, re ci bió ins‐ 
truc cio nes de «pro cu rar que los na tu ra les de él sir vie sen a VM
con bas tan te nú me ro de gen te pa ga da pa ra acu dir de oca sio nes
de gue rra a los otros rei nos y pro vin cias de la Mo nar quía de
VM, que tam bién acu di rían a es ta pro vin cia cuan do fue se me‐ 
nes ter[64]». Si, co mo pa re ce pro ba ble, se le die ron ins truc cio nes
más es pe cí fi cas, no han si do ha lla das.

Fon ta net se en contró con una pro vin cia des con ten ta. La dis‐ 
pu ta so bre el vi rrei na to y el he cho de que el rey no hu bie se ido
a Ca ta lu ña ha bían abier to una he ri da que ni si quie ra el dis cre to
go bierno del obis po de Bar ce lo na ha bía po di do bo rrar. Ade‐ 
más, el or gu llo na cio nal ha bía si do se ria men te da ña do por la
pér di da de dos ga le ras ca ta la nas a ma nos de los mo ros de Ar gel
en ju lio de 1623. La pér di da ha bía te ni do lu gar en las cir cuns‐ 
tan cias más es can da lo sas, y con fir ma ba de lleno el buen sen ti do
de la ne ga ti va de Al ca lá, du ran te la épo ca de su vi rrei na to, a de‐ 
jar las zar par sin su per mi so. En vez de ha cer el tra ba jo que te‐ 
nían en co men da do de de fen der la cos ta ca ta la na contra los pi‐ 
ra tas, ha bían si do uti li za das co mo bar cos mer can tes y car ga das
con mer can cías per te ne cien tes a la com pa ñía pri va da de Ca no‐ 
ves y Mor ga des, pa ra su ven ta en Si ci lia. Al es tar no so lo car ga‐ 
das, sino so bre car ga das, ha bían si do in ca pa ces de es ca par cuan‐ 
do los ve le ros mo ros apa re cie ron en el ho ri zon te, y ha bían caí‐ 
do in tac tas en ma nos de los mu sul ma nes. Co mo am bos bar cos
y su mer can cía es ta ban ase gu ra dos, la pér di da di rec ta no re ca‐ 
yó so bre la Di pu ta ción, aun que gran par te del se gu ro es ta ba en
ma nos de sus fun cio na rios, los cua les ha bían es pe ra do re co ger
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un buen be ne fi cio de la ex pe di ción. «Déu ho ha per mès, puix
allí to ts hi són lla dres…», se ña ló el Doc tor Pu ja des, pe ro es to
era un pe que ño con sue lo pa ra la «més in fa me pèr dua que mai
se lle gei xi de la na ció ca ta la na…»[65].

La pér di da de las pre cio sas ga le ras, que ha bían si do ori gi na‐ 
ria men te en sal za das co mo la van guar dia de una res tau ra da ar‐ 
ma da ca ta la na, des acre di tó a los co man dan tes ca ta la nes y a la
Di pu ta ción, y en cam bio es ti mu ló mu cho la sen si bi li dad na cio‐ 
nal. Real men te, es tos años pa re cen ha ber si do en mu chos as‐ 
pec tos una épo ca de exal ta do na cio na lis mo en Ca ta lu ña, que se
pu so de ma ni fies to de for mas di fe ren tes. Hu bo, por ejem plo,
gra ves mo ti nes an ti ge no ve ses en Bar ce lo na en 1623, y se dis cu‐ 
tió mu cho si los mer ca de res ex tran je ros po dían se guir con sus
ne go cios sin nin gún ti po de res tric cio nes[66]. Es tá cla ro que la
ma rea em pu ja ba en sen ti do con tra rio a los sen ti mien tos fa vo‐ 
ra bles al li bre co mer cio de las Cor tes de 1599. El mo vi mien to
pro tec cio nis ta, fe nó meno eu ro peo, fue ins pi ra do pro ba ble men‐ 
te en Ca ta lu ña por los dis tur bios co mer cia les de los úl ti mos
años, dis tur bios que au men ta ron en tre 1624 y 1626, con el re‐ 
pen tino em peo ra mien to de las re la cio nes po lí ti cas en tre Fran‐ 
cia y Es pa ña.

Con la de rro ta de los re bel des bohe mios y el éxi to de Spí no la
en Flan des, la for tu na son reía a la Ca sa de Aus tria; pe ro el ad‐ 
ve ni mien to de Ri che lieu al po der en 1624 anun ció el co mien zo
de una po lí ti ca ex te rior fran ce sa más ac ti va, idea da pa ra re sis tir
la pre sión as cen den te de los Ha bs bur go. El pun to más dé bil del
sis te ma de los Ha bs bur go era la Val te li na, un la zo de unión es‐ 
en cial en tre los Ha bs bur go es pa ño les y aus tria cos, y un pa so de
vi tal im por tan cia pa ra las tro pas es pa ño las que mar cha ban a
Flan des por Mi lán. En ene ro de 1625 los fran ce ses ocu pa ron la
Val te li na y fir ma ron una alian za con Ve ne cia y Sa bo ya contra la
alia da de Es pa ña, Gé no va. En es te mo men to de con si de ra ble
ten sión un se rio in ci den te fue pro vo ca do por el du que de Gui‐ 
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sa, que era go ber na dor de la Pro ven za. Más de tres y me dio mi‐ 
llo nes de es cu dos ha bían lle ga do a Bar ce lo na pa ra ser em bar ca‐ 
dos con des tino a Gé no va, y Gui sa, en con ni ven cia con Pa rís,
ela bo ró un plan pa ra in ter cep tar la ex pe di ción de pla ta en su
ru ta ha cia Ita lia, y así des ar ti cu lar el sis te ma de su mi nis tros de
las fuer zas es pa ño las en Mi lán y Flan des. Au men tó la alar ma,
que ya era con si de ra ble, en Bar ce lo na, cuan do en mar zo una
ga le ra fran ce sa apre só a tres ve le ros ge no ve ses en las aguas de
Mar se lla, con 160 000 du ca dos a bor do. Los ge no ve ses pro me‐ 
tie ron en tre gar a Oli va res la mi tad de es ta su ma si po día re cu‐ 
pe rar el di ne ro pa ra ellos, y el 2 de abril el con de du que or de nó
el em bar go de bienes fran ce ses en los puer tos es pa ño les por va‐ 
lor de la pla ta ro ba da. Fran cia re pli có el 29 de abril prohi bien‐ 
do to do co mer cio con Es pa ña; Ma drid con tes tó, a su vez, or de‐ 
nan do el se cues tro de to das las pro pie da des fran ce sas en sue lo
es pa ñol. Aun que en es ta oca sión se evi tó la gue rra abier ta, la
ten sión en tre los dos paí ses con ti nuó sien do gra ve du ran te el
res to del año, y so lo en mar zo de 1626, con el tra ta do de Mon‐ 
zón, se lle gó a un acuer do, tan to en la cues tión de la Val te li na
co mo en la mu tua res ti tu ción de las pro pie da des con fis ca das[67].

Aun que el boi cot co mer cial du ran te es tos me ses nun ca lle gó
a ser to tal, no por ello de jó de afec tar fuer te men te a Ca ta lu ña, y
el Doc tor Pu ja des co men tó tris te men te los al tos pre cios y la es‐ 
ca sez de pro duc tos re sul tan tes[68]. En el ve rano y el oto ño de
1625, pues, Ca ta lu ña se en contra ba en un es ta do de des áni mo
acu sa do. El co mer cio iba mal; la gue rra pa re cía in mi nen te; y el
Prin ci pa do se ha lla ba ata rea do pre pa rán do se contra una po si‐ 
ble in va sión fran ce sa[69]. En es ta at mós fe ra car ga da, los ru mo res
se ex ten dían rá pi da men te y se exa ge ra ban con la di fu sión. In‐ 
for mes va gos de las in ten cio nes de Oli va res ha bían lle ga do a
los ca ta la nes du ran te el ve rano, y pa re cie ron re ci bir con fir ma‐ 
ción cuan do don Je ró ni mo Pi men tel fue de sig na do ca pi tán ge‐ 
ne ral de Ca ta lu ña en ju lio[70]. Pi men tel ha bía si do de sig na do
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sim ple men te a cau sa de que el do ble car go de vi rrey y de ca pi‐ 
tán ge ne ral no po día com bi nar se sa tis fac to ria men te en la per‐ 
so na de un vi rrey que era obis po, y la ame na zan te si tua ción in‐ 
ter na cio nal hi zo muy ne ce sa ria la pre sen cia de un je fe mi li tar
en Ca ta lu ña. Pe ro en Bar ce lo na se creía que el nom bra mien to
de Pi men tel pre sagia ba el uso de la fuer za por par te de Ma drid,
y la ciu dad co men zó a for ti fi car su puer to, apa ren te men te
contra un po si ble ata que de los in gle ses[71].

No pue de de cir se que es ta at mós fe ra de sus pi ca cia re for za se
las perspec ti vas de éxi to de la de li ca da mi sión de Fon ta net. Co‐ 
mo su co le ga del Con se jo ha bía ya des ple ga do mu cha ac ti vi dad
en Ara gón, los ca ta la nes te nían una idea bas tan te apro xi ma da
de la ra zón de su vi si ta cuan do lle gó a Bar ce lo na el 8 de di‐ 
ciem bre. En pa la bras del Doc tor Pu ja des:

A aquest Rt. Fontanet prengueren los catalans molt bé la mida i tentaren lo pols de tal
manera que li feren florir al ventre lo concepte que aportava, sens bravejar ni fanfarronejar
sinó amb molta prudència, perquè quan l’anaven a visitar diversos cavallers lii deien: Que
per la ciutat era fama que sa mercè venia per demanar a la terra lo servei volia SM ut supra,
etc. etc., i es deia volia que Castella i Aragó fos tot una corona lleis i moneda; que no hi
havia home de bon enteniment que pensés tal de ell que era català i tan prudent i savi. Amb

lo que li mostraven ja los pits que trobaria si ho proposava[72].

El ru mor de que Oli va res in ten ta ba es ta ble cer «un rey, una
ley, una mo ne da» pa re ce que se ex ten dió por to da Es pa ña. No
era un mal re su men de sus su pues tos pla nes se cre tos pa ra el fu‐ 
tu ro de la Mo nar quía, aun que la exac ti tud de la re fe ren cia a
«una mo ne da» no es se gu ra. Se gún el his to ria dor ita liano de la
épo ca Assa rino, Fon ta net lle vó con si go ins truc cio nes se cre tas
pa ra tra tar de in tro du cir la mo ne da de ve llón cas te llano en Ca‐ 
ta lu ña[73]. No exis ten prue bas do cu men ta les de es to, y las fuen‐ 
tes de la his to ria de Assanno eran ca ta la nas, por lo que su afir‐ 
ma ción no es ne ce sa ria men te dig na de cré di to. El es ta ble ci‐ 
mien to de una mo ne da uni for me hu bie se si do, sin du da, un
me dio de unir las pro vin cias de la Pe nín su la, y los gas tos de la
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Co ro na hu bie sen si do ali ge ra dos con si de ra ble men te si hu bie se
po di do pa gar en mo ne da de ve llón los pro duc tos y los ser vi cios
en otras par tes de la Pe nín su la, fue ra de Cas ti lla. Pe ro si es ta era
real men te la in ten ción del con de du que, quien ya es ta ba pen‐ 
san do en có mo «con su mir» el ve llón cas te llano[74], no po día ha‐ 
ber ha bi do una peor pro pa gan da de la Mo nar quía de nue vo es‐ 
ti lo que so ña ba, ya que las otras pro vin cias ha brían he cho to do
lo po si ble por sal var su mo ne da de los ma les que afec ta ban a la
de Cas ti lla.

El há bil tra ta mien to que los ca ta la nes die ron a Fon ta net pro‐ 
du jo el efec to de sea do. En com pa ñía de los otros re gen tes, in‐ 
for mó a Ma drid de que no ha bía es pe ran zas de que se acep ta se
la Unión de Ar mas sin la reu nión de las Cor tes. Es tas eran ma‐ 
las no ti cias, pe ro el plan de la Unión era aho ra tan que ri do pa ra
Oli va res que si la con vo ca to ria de las Cor tes era tan in dis pen‐ 
sa ble pa ra su éxi to, las con vo ca ría, a pe sar de los in con ve nien‐ 
tes que su po nían al rey y a sus mi nis tros. Cuan do lle ga ron los
in for mes de los re gen tes, el rey pre gun tó al Con se jo de Es ta do
si de bía vi si tar la Co ro na de Ara gón. El Con se jo apro bó uná ni‐ 
me men te el via je, y el rey re pli có: «Par ti ré pla cien do a Dios a 7
del que vie ne[75]».

Así, al fin, cin co años des pués de su ac ce so al trono, fue fi ja‐ 
da la fe cha pa ra la tan es pe ra da vi si ta de Fe li pe IV a sus rei nos
de la Co ro na de Ara gón. Una car ta real de 17 de di ciem bre de
1625 con vo ca ba las Cor tes pa ra ene ro de 1626, las de Ara gón
en Bar bas tro, las de Va len cia en Mon zón, y las de Ca ta lu ña en
Lé ri da[76]. Tan to si triun fa ba co mo si fra ca sa ba en su mi sión, el
via je mar ca ría una nue va épo ca pa ra Es pa ña. Cas ti lla ne ce si ta‐ 
ba la ayu da de la Co ro na de Ara gón más que nun ca. Los años
de in di fe ren cia ha bían pa sa do, los años de ex plo ta ción iban a
co men zar.
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VI II. Las Cor tes de 1626

El rey y Oli va res lle ga ron a Za ra go za el 13 de ene ro de 1626,
en la pri me ra eta pa de su vi si ta a la Co ro na de Ara gón. Las
Cor tes ara go nesas se abrie ron una se ma na des pués, y las de Va‐ 
len cia el 31 de ene ro[1]. Des de el co mien zo, las Cor tes de am bos
rei nos tu vie ron di fi cul ta des. Pron to se pu so cla ra men te de ma‐ 
ni fies to que el pro yec to de la Unión de Ar mas no pro du cía en‐ 
tu sias mo en tre los va len cia nos ni en tre los ara go ne ses, mu cho
más preo cu pa dos por ob te ner re me dios pa ra sus agra vios que
por vo tar una nue va cla se de sub si dio pa ra la Co ro na. Los días
pa sa ban, en Bar bas tro y en Mon zón, en con tro ver sias vi ru len‐ 
tas, y las Cor tes ar gu men ta ban in ter mi na ble men te, mien tras
que Oli va res in ten ta ba apre su rar sus se sio nes por me dio de
una mez cla de ame na zas y so bor nos. Es to no au gu ra ba na da
bue no pa ra el éxi to de las Cor tes de Ca ta lu ña, y no ha ce fal ta
de cir que los ca ta la nes se guían con el más pro fun do in te rés el
de sa rro llo de las Cor tes va len cia nas y ara go nesas. El sín di co
del ca bil do ca te dra li cio de Vi ch es cri bió des de Bar ce lo na lo que
ha bría de ser una pro fe cía ex tra or di na ria men te acer ta da: «La
proposició d’Aragó és demanar socors de gent i diners i la
mateixa serà ací al que s’entén… i segons té fogosa la condició
dubten acabi Corts sinó que posarà una punta i se’n tornarà a la
Cort. Vae terra cuius rex puer est![2]».

Ca da día de más que pa sa ba el rey en Za ra go za sig ni fi ca ba
otro re tra so en la aper tu ra de las Cor tes ca ta la nas. Los sín di cos
de las ciu da des ca ta la nas, con gre ga dos en Lé ri da, pa tea ban el
sue lo de im pa cien cia y se pa sa ban el día dis cu tien do con los
sín di cos de la ciu dad de Bar ce lo na a pro pó si to del me jor es ce‐ 
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na rio pa ra las Cor tes. Era cos tum bre que las Cor tes de Ca ta lu‐ 
ña se reu nie sen en Bar ce lo na, pe ro el obis po-vi rrey ha bía su ge‐ 
ri do al rey que se reu nie sen en cual quier otra par te («con vie ne
que se ce le bren fue ra de ella, en lu gar pa ra ellos al go in có mo‐ 
do»), a fin de re du cir la in fluen cia de Bar ce lo na en los pro ce di‐ 
mien tos y qui zá di sua dir a al gu nos ele men tos in de sea bles de
que asis tie sen[3]. El rey, en con se cuen cia, ha bía es co gi do Lé ri da,
pa ra sa tis fac ción de los ciu da da nos de aque lla ciu dad y pa ra
eno jo de Bar ce lo na, que in me dia ta men te se pu so a bom bar dear
a la cor te con car tas de pro tes ta. Des pués de que dos de los cin‐ 
co sín di cos de Bar ce lo na, Je ro ni de Na vel y Joan Fran cesc Ro s‐ 
se ll, vol vie sen de una fra ca sa da mi sión a Bar bas tro pa ra con‐ 
ven cer al con de du que de que cam bia se de pro pó si to, se de di‐ 
ca ron a in sis tir en la in va li dez de la con vo ca to ria de Lé ri da an‐ 
tes de que el rey hu bie se pres ta do ju ra men to en Bar ce lo na[4].
Es tas ac ti vi da des no les ga na ron ni la sim pa tía de los sín di cos
de Lé ri da, ni la de los de otras ciu da des, que no te nían ga nas de
em pren der otro cos to so via je, es ta vez des de Lé ri da has ta Bar‐ 
ce lo na. En fren ta do a la uná ni me opo si ción de to das las otras
ciu da des, re pre sen ta da en las Cor tes, Ro s se ll de ci dió re cu rrir a
un pe que ño chan ta je, y les re cor dó sus obli ga cio nes pa ra con
Bar ce lo na, ta les co mo la en tre ga de grano en tiem po de es ca sez,
con que «po dria jo obli gar los que em se guis sin[5]». Es tas me di‐ 
das no fue ron ne ce sa rias, pues las evi den tes des ven ta jas de reu‐ 
nir las Cor tes en Lé ri da no de ja rían de im pre sio nar al con de
du que. No so la men te el alo ja mien to en Lé ri da era to tal men te
ina de cua do pa ra un cor te jo real de unas dos mil per so nas[6],
sino que no era una po lí ti ca acer ta da la de ofen der a una ciu dad
tan in flu yen te co mo Bar ce lo na, an tes in clu so de que hu bie sen
co men za do las Cor tes. Así pues, el 15 de mar zo el du que de
Car do na en tró en el Con se jo de Cien to pa ra in for mar de que,
por es pe cial in ter ce sión del con de du que, el rey ha bía acor da do
el tras la do de las Cor tes de Lé ri da a Bar ce lo na[7]. Bar ce lo na de‐ 
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mos tró un en tu sias mo ca si his té ri co al re ci bir es ta no ti cia tan
fa vo ra ble. Se ce le bró una fun ción es pe cial en la ca te dral pa ra
dar gra cias a Dios, a la Vir gen Ma ría y a san ta Eu la lia (pa tro na
de la ciu dad), y la ar ti lle ría mu ni ci pal dis pa ró las sal vas ce re‐ 
mo nia les.

El rey, sin em bar go, no po día po ner pie en Ca ta lu ña sin an‐ 
tes ha ber aten di do a los ara go ne ses y a los va len cia nos. Es ta ba
cla ro que las Cor tes ara go nesas du ra rían mu cho más tiem po
del que el rey es ta ba dis pues to a pa sar en Bar bas tro, y fi nal‐ 
men te el 15 de mar zo Oli va res se las arre gló pa ra per sua dir les,
des pués de no po cas di fi cul ta des, de que ac ce die sen a con ti nuar
ba jo la pre si den cia del con de de Mon te rrey, en au sen cia del rey.
Eso per mi tió al mo nar ca salir pa ra Mon zón y con cen trar se en
la rá pi da con clu sión de las Cor tes va len cia nas. Al lle gar allí en‐ 
contró a los va len cia nos ma ni fies ta men te sus pi ca ces. En un
des es pe ra do in ten to de ter mi nar las Cor tes rá pi da men te, Oli‐ 
va res les dio de pla zo has ta el 21 de mar zo, y así obli gó a los va‐ 
len cia nos a tra ba jar en se sio nes con ti nuas y fre né ti cas des de las
sie te has ta las do ce por la ma ña na y des de las dos de la tar de
has ta la me di ano che. In clu so tra ba jan do ba jo inti mi da ción y
con un rí gi do ca len da rio, los va len cia nos de cla ra ron abier ta‐ 
men te que no con sen ti rían la Unión de Ar mas en la for ma en
que les ha bía si do pro pues ta. Al igual que los ara go ne ses, ellos
tam bién con si de ra ban «con di ción du ra el que dar ex pues tos a
salir fue ra siem pre que se les or de na se[8]», y Oli va res de ci dió
mo di fi car su plan y ha cer el ser vi cio mi li tar vo lun ta rio, aun que
in sis tien do en la obli ga ción que los rei nos ten drían de pa gar el
di ne ro pa ra el sos te ni mien to de los hom bres. Los va len cia nos,
fi nal men te, fue ron obli ga dos a ac ce der, de ma la ga na, a un sub‐ 
si dio pa ra tal pro pó si to. Ba jo una gran pre sión vo ta ron
1.080 000 du ca dos, que el rey acep tó co mo su fi cien tes pa ra
man te ner a 1000 in fan tes du ran te quin ce años, a ra zón de
72 000 du ca dos al año. In me dia ta men te des pués de que fue ra
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vo ta do el sub si dio, el rey ce le bró la tra di cio nal ce re mo nia de
clau su ra de las Cor tes, y salió de Mon zón el mis mo día, el 21 de
mar zo. Al día si guien te cru zó la fron te ra de Ca ta lu ña y fue re‐ 
ci bi do por el obis po de Bar ce lo na, cu yo vi rrei na to ex pi ró au to‐ 
má ti ca men te en ese mo men to. Por fin, des pués de veinti sie te
años, su prín ci pe y con de se en contra ba en tre sus fie les va sa llos
ca ta la nes, y la luz y el ca lor de la pre sen cia real, que du ran te
tan to tiem po se les ha bía ne ga do, vol vían a es tar con ellos.

El rey fue acla ma do en tu siás ti ca men te a su lle ga da al Prin ci‐ 
pa do, pe ro su mar cha ha cia Bar ce lo na fue en tur bia da por uno o
dos des gra cia dos ac ci den tes. En el ca mino en tre Cer ve ra e
Igua la da se en contra ba el cas ti llo de Agui ló, del con de de San ta
Co lo ma, que ha bía si do de co ra do con un gran nú me ro de ban‐ 
de ras azu les y ama ri llas en ho nor del rey; sin em bar go, una sú‐ 
bi ta ra cha de vien to des tru yó to do es te des plie gue y, pa ra des‐ 
gra cia de San ta Co lo ma, el rey ape nas re pa ró en él[9]. El con de
de San ta Co lo ma, ex tra or di na ria men te am bi cio so y an sio so
siem pre de agra dar e im pre sio nar, no era hom bre que to ma se a
ri sa es te ti po de des gra cias. Más des gra cia da fue la dis cu sión
que sur gió en los arra ba les de Bar ce lo na en tre Oli va res y el al‐ 
mi ran te de Cas ti lla, el du que de Me di na de Rio se co, so bre el
ca rrua je en el que de bía ir el al mi ran te[10]. Co mo el al mi ran te,
aun que com ple ta men te cas te llano, pro ce día ori gi na ria men te de
la an ti gua fa mi lia ca ta la na de Ca bre ra, los ca ta la nes to ma ron
na tu ral men te par ti do por él, y el epi so dio so lo sir vió pa ra de te‐ 
rio rar más la ya dis mi nui da po pu la ri dad del con de du que.
Tam po co el as pec to per so nal de Oli va res con tri bu yó en na da a
res tau rar la: «Ve nia un co txe molt ga lant i din tre no hi ana va si‐ 
nó un ho me que por ta va una be lla bar ba i era molt gros», in for‐ 
ma ba un mu cha cho de die ci séis años que es ta ba con tem plan do
la en tra da de la co mi ti va real en Bar ce lo na el 26 de mar zo[11].
Más agra do cau só la apa ri ción del rey, ves ti do de «ro sa se ca,
som bre ro con plu mas y dia man tes[12]», al en trar en la ciu dad a
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ca ba llo y ser salu da do por los diputats, los consellers de Bar ce lo‐ 
na, los jue ces de la Au dien cia y los ciu da da nos más dis tin gui‐
dos. Al día si guien te, Fe li pe IV pres tó el ju ra men to, tan to tiem‐ 
po di fe ri do, de ob ser var las li ber ta des, pri vi le gios y cons ti tu‐ 
cio nes de Ca ta lu ña, y el 28 de mar zo, en el mo nas te rio de San
Fran cis co, co men zó la se sión de Cor tes.

Las Cor tes ca ta la nas es ta ban com pues tas por tres es ta men‐ 
tos o braços, ecle siás ti co, militar y reial, que de li be ra ban de for‐ 
ma se pa ra da. El es ta men to ecle siás ti co, pre si di do por el ar zo‐ 
bis po de Ta rra go na, es ta ba in te gra do por los obis pos, aba des y
prio res, jun to con los sín di cos del ca bil do ca te dra li cio; el braç

militar por to dos los no bles y cavallers que que rían asis tir (al re‐ 
de dor de 500 en es ta oca sión)[13]; y el braç reial> por cua ren ta y
un sín di cos que re pre sen ta ban a las trein ta y una ciu da des au‐ 
to ri za das a te ner una re pre sen ta ción en las Cor tes: Per pi ñán
con tres sín di cos, Lé ri da, Ge ro na, Tor to sa y Ba la guer con dos, y
Bar ce lo na con cin co, en ca be za dos to dos por el conseller en cap,
que era el pre si den te del es ta men to[14].

El pro pó si to de las Cor tes ca ta la nas, co mo los ca ta la nes no
se can sa ban de re pe tir, era muy di fe ren te del de las Cor tes de
Cas ti lla. En Cas ti lla las le yes eran emi ti das me dian te rea les
prag má ti cas, y la la bor de las Cor tes no era la de apro bar le yes,
sino la de con ce der im pues tos. En Ca ta lu ña, por otra par te, no
po día ela bo rar se nin gu na ley fue ra de las Cor tes, cu yo pri mer
ob je to era el de «es ta ble cer o en men dar nues tras le yes en nues‐ 
tras Cor tes, co sa que so lo en ellas pue de te ner efec to. El se gun‐ 
do, des agra viar los na tu ra les de es te Prin ci pa do. El ter ce ro, ha‐ 
cer a SM al gún ser vi cio, y el Rey mer ce des ge ne ra les y par ti cu‐ 
la res a to dos[15]». De es to se des pren de que las Cor tes ca ta la nas,
al con tra rio que las de Cas ti lla, tra ba ja ban más en be ne fi cio del
Prin ci pa do que en el del prín ci pe. La con ce sión de un sub si dio
o ser vi cio —ac to co no ci do muy sig ni fi ca ti va men te co mo ac to
de gra cia— iba al me nos en ter cer lu gar, des pués de los asun tos
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de jus ti cia: la re pa ra ción de agra vios y la en mien da de le yes. Pa‐ 
ra las de ci sio nes en asun tos de jus ti cia bas ta ba una ma yo ría de
vo tos en ca da es ta men to; pe ro cuan do se tra ta ba de con ce der
un sub si dio te nía que ha ber una ni mi dad en to das las Cor tes.
Así pues, la con ce sión de sub si dios de pen día en te ra men te de
una an te rior re pa ra ción de los agra vios.

En un sis te ma par la men ta rio de es ta na tu ra le za, el pro ce di‐ 
mien to es ta ba des ti na do a ser len to. Ca da agra vio lle va do an te
las Cor tes te nía que ser ade cua da men te in ves ti ga do. Las Cor tes
nom bra ban a al gu nas per so nas pa ra re ci bir y cla si fi car las que‐ 
jas de to dos aque llos que ale ga ban ha ber si do ofen di dos por un
mi nis tro real o por cual quier otra per so na. Sus agra vios, o
greuges, eran trans mi ti dos a die cio cho jue ces de greuges, de los
que nue ve eran de sig na dos por el rey y nue ve por las Cor tes,
pa ra de ci dir si eran jus ti fi ca dos, y, si lo eran, qué com pen sación
de bía ofre cer se.

Mien tras que eran in ves ti ga dos los agra vios, otro co mi té de
die cio cho per so nas, de las cua les seis eran de sig na das por el
rey, tra ba ja ba en las en mien das a las le yes y a las cons ti tu cio nes.
Les era so me ti do un pri mer bo rra dor de al gu na cons ti tu ción
nue va o en men da da por par te de un par ti cu lar o por la de los
le tra dos ads cri tos a ca da es ta men to. Su la bor con sis tía en exa‐ 
mi nar el bo rra dor de la nue va ley pro pues ta, dar le for ma ade‐ 
cua da, y de vol ver la a los es ta men tos pa ra su exa men. Los es ta‐ 
men tos se mos tra ban con fre cuen cia en des acuer do en tre ellos
mis mos al re dac tar el tex to, y en ton ces se ele gían tres re pre sen‐ 
tan tes de ca da uno pa ra sua vi zar las des ave nen cias. Una vez he‐ 
cho es to, la nue va ley pro pues ta era so me ti da a los mi nis tros
rea les, que te nían que de ci dir si po día ser acep ta da en aque lla
for ma. Si no po día, los re pre sen tan tes del rey te nían que reu‐ 
nir se con los de las Cor tes pa ra en con trar una fór mu la sa tis fac‐ 
to ria pa ra to dos[16].
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Por lo tan to, la ma yor par te de la la bor más im por tan te de
las Cor tes era rea li za da fue ra de las se sio nes de los es ta men tos
por los co mi tés de sig na dos pa ra exa mi nar los agra vios y con si‐ 
de rar las le yes. Es to era es en cial, pues nin gún mi nis tro real po‐ 
día asis tir a las reu nio nes de los es ta men tos, de tal for ma que la
úni ca opor tu ni dad de que los mi nis tros y las Cor tes tra ba ja sen
con jun ta men te era en las reu nio nes de los co mi tés. Sin em bar‐ 
go, a pe sar de la im por tan cia de los co mi tés, las Cor tes eran las
que te nían la úl ti ma pa la bra. Los co mi tés de pen dían de sus ins‐ 
truc cio nes, y les in for ma ban de to dos los asun tos que ha bían
si do exa mi na dos; y las Cor tes man te nían un con trol dis tan te,
pe ro efec ti vo, so bre to dos los pa sos que da ban los co mi tés.

Los de ba tes de las Cor tes de Ca ta lu ña no guar dan nin gu na
re la ción con los del Par la men to in glés del si glo XVII. Real men te,
de ba tes co mo aque llos ape nas si se pue de de cir que han exis ti‐ 
do. Co mo qui zá era ló gi co en una ins ti tu ción ocu pa da pre fe‐ 
ren te men te en la de fen sa de los de re chos del in di vi duo, los ca‐ 
ta la nes ha bían in ven ta do una for ma ex clu si va de pro ce di mien‐ 
to que da ba a ca da miem bro de las Cor tes un po der ili mi ta do
so bre el de sa rro llo del or ga nis mo co mo con jun to. Es to era co‐ 
no ci do co mo el ac to de di sen sión, o dissentiment. Cual quier
miem bro de cual quier es ta men to po día le van tar se de su asien to
pa ra de cir que de sea ba ha cer cons tar su di sen sión fren te a to‐ 
dos los asun tos de gra cia, o de jus ti cia, o de am bos, has ta que
hu bie se si do in ves ti ga da la cues tión par ti cu lar que se sus ci ta ba.
Otros miem bros de su es ta men to po dían ma ni fes tar su adhe‐ 
sión a es te ac to de di sen sión, y, si el es ta men to lo acep ta ba, en‐ 
ton ces se in for ma ba a los otros dos es ta men tos. Tan pron to co‐ 
mo es to su ce día, que da ban pa ra li za dos, de acuer do con la ma‐ 
ni fes ta ción del dissentiment, to dos los pro ce di mien tos de las
Cor tes, o bien to dos aque llos que con cer nie sen a asun tos de
gra cia o de jus ti cia. Na da po día dis cu tir se, ex cep to el pun to
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sus ci ta do por la di sen sión, has ta que se lle ga se a un acuer do y
des apa re cie se el dissentiment[17].

Es te no ta ble sis te ma era un ar ma po lí ti ca de pri me ra ins tan‐ 
cia. Uti li zán do lo há bil men te, un in di vi duo o un gru po po día
obli gar a los co mi tés a con si de rar o a ha cer pre sión so bre un
pro ble ma par ti cu lar, o po día pre sio nar al rey pa ra que ce die se
en al gún pun to a ba se de te ner las Cor tes inac ti vas día tras día
has ta que es tu vie se dis pues to a ce der. Las Cor tes ca ta la nas,
pues, no lle va ban a ca bo de ba tes que aca ba sen en mo cio nes o
re so lu cio nes, sino que pro ce dían irre gu lar men te en for ma de
avan ces y re tro ce sos, des de la ma ni fes ta ción de un dissentiment

y su re ti ra da, has ta la pre sen ta ción del si guien te. Los tra ba jos
po dían pa ra li zar se du ran te días, o in clu so du ran te se ma nas,
mien tras que el agra vio for mu la do en el dissentiment se in ves ti‐ 
ga se, o mien tras que el que di sen tía y sus opo nen tes se ne ga sen
a ce der un pal mo.

El in só li to sis te ma de con du cir los asun tos por me dio de in‐ 
te rrup cio nes pro por cio nó a las Cor tes una pro tec ción real
contra cual quier in ten to de la Co ro na de im po ner sus de seos a
los es ta men tos, si es tos no los que rían ad mi tir. Pe ro es ta uti li‐ 
za ción re que ría cla ra men te un gra do muy al to de ma du rez po‐ 
lí ti ca. Ofre cía a los miem bros de las Cor tes una opor tu ni dad
tan ten ta do ra de des viar el cur so de los pro ce di mien tos que no
le fuesen per so nal men te gra tos, que la ten ta ción de uti li zar la
con fi nes pri va dos era ex tre ma da men te fuer te. Un dissentiment

po día fá cil men te de ge ne rar en una for ma de chan ta je, co rea da
por una ca ma ri lla sin mi ra mien tos que ame na za ba con man te‐ 
ner inac ti vas a las Cor tes to do el tiem po que qui sie se. La ver da‐ 
de ra víc ti ma del uso po co es cru pu lo so del dissentiment era, des‐ 
de lue go, el rey. Si es ta ba an sio so por la rá pi da con ce sión de un
sub si dio, co mo ge ne ral men te es ta ba, los dissentiments po dían
ser uti li za dos pa ra sa car le una con ce sión tras otra. Lle gó a ser
ca si im po si ble con tro lar las Cor tes, cuan do es tas se po nían en
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una ac ti tud in tran si gen te, sin ha cer gran des con ce sio nes y sin
re cu rrir al so borno a gran es ca la. Así fue co mo Fe li pe III ma‐ 
nio bró pa ra ase gu rar se un sub si dio de las Cor tes de 1599, y su
hi jo ten dría que uti li zar los mis mos mé to dos si que ría que las
Cor tes de 1626 re sul ta sen igual men te fruc tí fe ras pa ra la Co ro‐ 
na.

Las di fi cul ta des de Fe li pe IV, fue se co mo fue se, pa re cía que
iban a ser mu cho ma yo res que las que ha bía en contra do Fe li pe
III. Se pro po nía so li ci tar una nue va for ma de ser vi cio de una
mag ni tud sin pre ce den tes, y la so li ci ta ba a un Prin ci pa do en el
que no ha bía te ni do lu gar nin gu na reu nión de Cor tes du ran te
veinti sie te años. Fe li pe III se ha bía en contra do con bas tan tes
di fi cul ta des pa ra ob te ner un ser vi cio des pués de un pa rén te sis
de so lo ca tor ce años. Aún peor, aque llos veinti sie te años ha bían
si do unos años de ge ne ral des con ten to, mar ca dos por la anar‐ 
quía de 1615, por las du rí si mas me di das de Al bur quer que y Al‐ 
ca lá pa ra res tau rar el or den, y por el acu sa do ma les tar sus ci ta‐ 
do por las dis pu tas de 1622-1623 a pro pó si to del nom bra mien‐ 
to co mo vi rrey del obis po de Bar ce lo na. Se pre sen ta rían agra‐ 
vios pú bli cos y pri va dos en canti dad, an tes de que las Cor tes
co men za sen a dis cu tir un ser vi cio a la Co ro na, y tam bién las
mu chas de man das de re for ma ins ti tu cio nal y ad mi nis tra ti va.

De to dos los es ta men tos, el ecle siás ti co pa re cía el más dó cil.
Los sín di cos de los ca pí tu los ca te dra li cios eran siem pre rea cios,
pe ro eran su pe ra dos en nú me ro por los obis pos y aba des, a los
cua les la es pe ran za de pro mo ción les in cli na ba a una con duc ta
su mi sa. El braç militar po día plan tear mu chos más pro ble mas.
Más de un no ble pen sa ba pre sen tar un agra vio por que su cas ti‐ 
llo ha bía si do de rri ba do por or den de Al bur quer que y Al ca lá, y
to da la aris to cra cia se sen tía he ri da por la in frac ción de sus pri‐ 
vi le gios por par te de los ci ta dos vi rre yes. Se gu ra men te so li ci ta‐ 
ría que sus pri vi le gios fuesen tra ta dos con más res pe to por las
au to ri da des rea les; que fuesen au to ri za dos a lle var pedrenyals y
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otras ar mas; y que las ju ris dic cio nes de ins ti tu cio nes ri va les,
co mo la Igle sia y la In qui si ción, fuesen re du ci das.

El me jor pre pa ra do de los tres es ta men tos era el braç reial>,
ya que ca da ciu dad da ba a sus sín di cos ins truc cio nes de ta lla das
so bre las de man das que de bían pre sen tar en las Cor tes. Es tas
ins truc cio nes va ria ban com pa ra ti va men te po co de una ciu dad
a otra, y cuan do se ana li zan en gru po per mi ten re cons truir los
de seos de un sec tor de la co mu ni dad que era qui zá más re pre‐ 
sen ta ti vo del Prin ci pa do en con jun to que el cle ro o la aris to cra‐ 
cia. Era, des de lue go, cier to que un or ga nis mo en el que no ha‐ 
bía ni cam pe si nos ni ar te sanos ape nas po día re pre sen tar las de‐ 
man das de la na ción ca ta la na, pues la ma yor par te de es ta per‐ 
ma ne cía po lí ti ca men te mu da y so lo po día dar a co no cer sus
sen ti mien tos por ac tos de vio len cia ca lle je ra. No obs tan te, las
ins truc cio nes de los sín di cos, in clu so aun que re fle ja sen bá si ca‐ 
men te las de man das de las oli gar quías mu ni ci pa les, ex pre sa ban
tam bién en al gu nos pun tos los de seos de las cla ses ur ba nas más
hu mil des y de la cla se más ri ca de los cam pe si nos, mu chos de
los cua les vi vían aho ra en las ciu da des. Ha bía po cas es pe ran zas
de acer car se más a la «opi nion pú bli ca» en una na ción en la
que qui zá el 40 por 100 de la po bla ción vi vía en ciu da des o en
pe que ños pue blos, y el res to eran pe que ños cam pe si nos o jor‐ 
na le ros anal fa be tos.

La pri me ra cla se de de man da que los sín di cos te nían ins‐ 
truc cio nes de pre sen tar[18] abar ca ba to dos los pro ble mas de la
vi da y el go bierno mu ni ci pa les, que pa re cían tan in sig ni fi can tes
y, sin em bar go, eran tan im por tan tes pa ra sus ha bi tan tes: nue‐ 
vos re gla men tos pa ra la se lec ción de miem bros del con ce jo
mu ni ci pal, con fir ma ción de vie jos pri vi le gios, ex ten sión de la
ju ris dic ción mu ni ci pal. Apar te de es tas de man das es pe cí fi cas,
ha bía de man das de in te rés ge ne ral so bre las que la ma yor par te
de las ciu da des pa re ce ha ber es ta do de acuer do. Los sín di cos
te nían ins truc cio nes de pre sio nar pa ra que el rey re nun cia se a
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to da pre ten sión so bre los quints. Es ta era qui zá la ob se sión más
gran de que te nían, pues con mu cha fre cuen cia la exac ción del
quint o la re nun cia a él re pre sen ta ba la di fe ren cia en tre la sol‐ 
ven cia o la ban ca rro ta. In me dia ta men te des pués de es to iban en
or den de im por tan cia las de man das de re for mas de la Di pu ta‐ 
ción: «Que lo des pen dre i gas tar im mo de rat i sen se me su ra en
la ca sa de la di pu ta ció si gui mo de rat[19]». «Item», de cía un es cri‐ 
to re dac ta do en Cer ve ra, «per quant en la in sa cu la ció que es fa
en dit ge ne ral dels ofi cis de di pu ta ts i oï dors se té molt poc
comp te en la bon dat, su fi cièn cia i le ga li tat dels qui in sa cu len,
que no te nen comp te si nó amb pa ren tius afi ni ta ts, amis ta ts i
for cen a do na tius i re mu ne ra cions que en re ben…», to do el
mé to do pa ra pro veer los car gos de bía ser al te ra do; y Cer ve ra
lle gó in clu so a re co men dar que la se lec ción de los militars pa ra
la Di pu ta ción fue se con fia da al vi rrey[20]. Las ciu da des tam bién
que rían una dis mi nu ción de las ju ris dic cio nes e in mu ni da des
pri va das tan to de los ba ro nes co mo de la In qui si ción, así co mo
la re duc ción del po der y de los pri vi le gios ex ce si vos de Bar ce‐ 
lo na: «Que la ciu tat de Bar ce lo na no pu ga de ter mi nar ni re sol‐ 
dre co sa al gu na al bé pú blic del pre sent prin ci pat que pri mer
no sien cri da ts, ci ta ts i oï ts los sín di cs de les ciu ta ts[21]». Fi nal‐ 
men te ha bía de man das de re gu la ción del co mer cio, que po nían
de ma ni fies to las ten den cias pro tec cio nis tas de la bur guesía ca‐ 
ta la na en aquel mo men to. Vi ch que ría una prohi bi ción de la
ex por ta ción de la na en bru to[22], y Lé ri da res tric cio nes en la im‐ 
por ta ción de pa ños fran ce ses y en la ex por ta ción de di ne ro[23].
De mu chas de es tas de man das se des pren de que las ciu da des
que rían ver no me nos, sino más go bierno. La Co ro na era la
alia da na tu ral de las vi llas en un mun do do mi na do por Bar ce lo‐ 
na y la aris to cra cia, y pa re cía que se ría bien re ci bi da una ac ción
más po si ti va por par te de los mi nis tros rea les, siem pre y cuan‐ 
do no com por ta se nue vas exi gen cias en contra de las fi nan zas
mu ni ci pa les. Pe ro las vi llas se mos tra rían se gu ra men te irre duc‐ 
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ti bles a la ho ra de re sis tir se a las de man das eco nó mi cas que
con si de ra sen ex ce si vas o injus ti fi ca das.

Evi den te men te, no re sul ta ría fá cil re con ci liar las di ver sas
de man das mu ni ci pa les con las de los otros dos es ta men tos, y
to da vía me nos fá cil con se guir un equi li brio sa tis fac to rio en tre
los in te re ses del Prin ci pa do y los del rey. Ha bía mu cho que de‐ 
cir so bre una ver sión mo di fi ca da de la su ge ren cia de Al ca lá de
que cuan do se reu nie sen las Cor tes el rey no so li ci ta ría un sub‐ 
si dio, sino que de di ca ría com ple ta men te su aten ción a las al te‐ 
ra cio nes de las le yes[24]. Se ne ce si ta ban tan tas re for mas en el go‐ 
bierno de Ca ta lu ña que las Cor tes hu bie sen po di do per ma ne‐ 
cer ocu pa das en la dis cu sión de un pro gra ma de re for mas ex‐ 
clu si va men te. Pe ro una se sión de es ta na tu ra le za es ta ba des car‐ 
ta da. El rey ne ce si ta ba ur gen te men te di ne ro, y no po día es pe‐ 
rar se que des apro ve cha se la ra ra opor tu ni dad de una vi si ta a
Ca ta lu ña pa ra ha cer al go por sus mal tre chas fi nan zas.

Así pues, Oli va res mos tró un con si de ra ble op ti mis mo al
con fiar en que los ca ta la nes acep ta rían su Unión de Ar mas. Se‐ 
ría bas tan te di fí cil ob te ner in clu so un acuer do so bre las re for‐ 
mas que de sea ban los ca ta la nes. ¿Po día con sen tir Oli va res, por
ejem plo, una re nun cia de la Co ro na al su pues to de re cho a los
quints, con la con se cuen te pér di da pa ra la Ha cien da real? Y, si
no po día, ¿ha bía al gu na es pe ran za de que las Cor tes lle ga sen a
una con clu sión sa tis fac to ria y de que es tas fuesen in du ci das a
vo tar in clu so una for ma co rrien te de ser vi cio pa ra el rey? Oli‐ 
va res ju ga ba una car ta muy al ta, pe ro so lo una. Los ca ta la nes
pa re cían es tar tan an sio sos co mo él de que ter mi na sen las Cor‐ 
tes, pues to que las nue vas le yes y cons ti tu cio nes que que rían no
po dían ha cer se efec ti vas de otra ma ne ra. Una rup tu ra de ci si va
con el rey no so lo se ría po lí ti ca men te de sas tro sa pa ra el Prin ci‐ 
pa do, sino que sig ni fi ca ría que el co mer cio se gui ría sin pro tec‐ 
ción, la In qui si ción sin res tric cio nes, el nom bra mien to de ex‐ 
tran je ros pa ra los car gos ca ta la nes sin opo si ción, y que Bar ce‐ 
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lo na y las otras vi llas es ta rían to da vía su je tas al pa go de los
quints. Am bas par tes ten drían que ha cer con ce sio nes, pe ro to‐ 
da vía que da ba una pre gun ta en el ai re, la de si, in clu so con la
me jor vo lun tad del mun do, el abis mo en tre el rey y el Prin ci pa‐ 
do po dría sal var se ade cua da men te, des pués de veinti sie te años
de ab sen tis mo real y del vi rrei na to de Al ca lá.

Pa sa se lo que pa sa se, Oli va res y sus co le gas ten drían que tra‐ 
tar a las Cor tes con el ma yor tac to po si ble, y las perspec ti vas no
eran muy ha la ga do ras. El con de du que no ha bía con se gui do
ha cer se po pu lar des de su en tra da en el Prin ci pa do; el mar qués
de Ay to na, cu ya in fluen cia en tre los ca ta la nes po día ha ber he‐ 
cho mu cho du ran te las Cor tes, ha bía muer to el 24 de ene ro[25];
y el Tra ta do de Mon zón, ra ti fi ca do en Bar ce lo na en mar zo, ha‐ 
bía con tri bui do al go a re du cir la su pues ta ur gen cia de la Unión
de Ar mas al po ner fin a la gue rra con Fran cia. Cons cien te de
que se ría ne ce sa rio alla nar el ca mino lo más po si ble, Oli va res
ha bía con fia do en ex cluir a uno o dos de los sín di cos más in de‐ 
sea bles, co mo Na vel y Ro s se ll, pe ro se ha bía en contra do con
que es to no po día ha cer se[26]. Un mé to do más se gu ro de ob te‐ 
ner el asen ti mien to era el de ali men tar las es pe ran zas de am‐ 
plias re com pen sas pa ra los que se por ta sen bien, y no exis te
nin gu na ra zón pa ra creer que cual quier co sa que pu die se ha‐ 
cer se en es te sen ti do de ja ra de pro bar se. Pe ro to da vía re sul ta ba
di fí cil sa ber có mo con du cir y con tro lar a qui nien tos no bles y
cavallers del braç militar, y se de ci dió, por tan to, ga nar se la con‐ 
fian za del pre si den te del es ta men to, el du que de Car do na, con
la es pe ran za de que es ta in fluen cia y su gran pres ti gio per so nal
arras tra rían al res to del es ta men to.

To ma das es tas pre cau cio nes pre li mi na res, se abrie ron las
Cor tes el 28 de mar zo con el tra di cio nal dis cur so del trono, co‐ 
no ci do co mo la pro pues ta an te las Cor tes. Di cha pro pues ta ex‐ 
pli ca ba que el rey no ha bía po di do acu dir an tes a reu nir las
Cor tes a cau sa de su preo cu pa ción por los com pro mi sos mi li ta‐ 
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res de la Mo nar quía, afir ma ción que le per mi tió ex ten der se so‐ 
bre los éxi tos que se ha bían pro du ci do: la de fen sa de la Val te li‐ 
na, la de rro ta de los in gle ses an te Cádiz, la triun fan te ba ta lla
na val contra los ho lan de ses. No obs tan te, las ne ce si da des de la
de fen sa eran gran des, y los re cur sos de la Co ro na li mi ta dos.
«Es pe ro, com de tan fi dels va ssa lls… que… vos dis po sa reu a fer
tot lo po s si ble, car tot ha de re dun dar en be ne fi ci i guar da de
vo sal tres ma teixos[27]». Es te dis cur so, que fue re ci bi do con sa‐ 
tis fac ción en las Cor tes, era «di fe rent de la pro po si ció d’Ara gó i
Va lèn cia per què no es par la de res de sol da ts, si nó no més que
re pre sen ta los tre ba lls i opres sions del reg ne i lo molt que ha
gas tat en de fen sa de la fe i que li aju din del que pu guin, de la
qual res ten con ten ts los braços[28]». Oli va res, pru den te men te, se
guar dó el pro yec to has ta que lle ga se un mo men to más opor‐ 
tuno.

Des pués de la pro nun cia ción del dis cur so y de una répli ca
for mu la ria por par te del obis po de Ur gel, las Cor tes fue ron
pro rro ga das has ta el lu nes 30 de mar zo, en que se co men zó con
la len ta y te dio sa ta rea de exa mi nar las cre den cia les de los asis‐ 
ten tes. Es to era siem pre una fuen te de in ter mi na bles dis pu tas
so bre pro ble mas de pre fe ren cia y dis po si ción de los lu ga res de
asien to, y ya el 2 de abril el rey en contró ne ce sa rio ha cer pre‐ 
sen te a las Cor tes la ur gen cia de ir más apri sa, pues to que su
salud le obli ga ba a salir de Bar ce lo na an tes de que co men za se el
tiem po ca lu ro so[29]. Sin em bar go, Oli va res es ta ba de ci di do a
mos trar se con ci lia dor, y el rey ac ce dió, a re que ri mien to de
Car do na, a que, a pe sar de la ur gen te ne ce si dad de dis cu tir el
ser vi cio a la Co ro na, fuesen dis cu ti dos pri me ro to dos los asun‐ 
tos que afec ta sen al go bierno y al bien es tar del Prin ci pa do[30]. A
los ojos de los ca ta la nes es to no era más que el or den que de bía
se guir se en el de sa rro llo de las Cor tes, pe ro de mos tró el au to‐ 
do mi nio de Oli va res, pa ra quien el úni co pro pó si to de las Cor‐ 
tes era el de con ce der un sub si dio con la ma yor ra pi dez po si ble.
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Al mis mo tiem po, pa ra mos trar que el rey se ha lla ba an sio so
por apo yar la re cu pe ra ción del co mer cio, en vió a su con fe sor,
Sa la zar, a la ca sa del conseller en cap de Bar ce lo na el 4 de abril,
pa ra que le ha bla se del de seo del rey de ha cer de Bar ce lo na «es‐ 
ca la de con trac ta ció per a Ità lia, Ale xan dria, Ale xan dre ta i al‐ 
tres por ts de lle vant». Una Jun ta de mi nis tros rea les y de co‐ 
mer cian tes ca ta la nes dis cu ti ría el pro ble ma de crear una com‐ 
pa ñía de co mer cio, y ele va ría un dic ta men per ti nen te[31]. Los
pla nes de crear com pa ñías co mer cia les fi gu ra ban en tre los
gran des pro yec tos de Oli va res pa ra con so li dar y re for mar la
Mo nar quía, y un acer ca mien to a los ca ta la nes a tra vés de sus
in te re ses co mer cia les po día ha cer mu cho pa ra unir los más es‐ 
tre cha men te a los in te re ses de Ma drid.

Fue el 6 de abril, una se ma na des pués de la aper tu ra de las
Cor tes, cuan do la ta rea co men zó real men te. Se pre sen tó un
dissentiment, re ti ra do in me dia ta men te, por par te de don Joan
Pe gue ra, pa ra lla mar la aten ción so bre los pro ble mas de la cri‐ 
mi na li dad y el ban do le ris mo del Prin ci pa do[32]. La Co ro na no
te nía na da que te mer de Pe gue ra, pe ro un se gun do dissentiment

en el braç militar en el mis mo día pu so de ma ni fies to que otros,
ade más de los ami gos de Car do na, es ta ban dis pues to a ac tuar.
Mi quel Fi va ller, que ha bía de sem pe ña do un pa pel im por tan te
en las dis cu sio nes so bre el nom bra mien to del obis po de Bar ce‐ 
lo na, di sen tía de to do has ta que se hu bie sen dis cu ti do las me di‐ 
das que ase gu ra sen una ma yor ob ser van cia de las le yes y las
cons ti tu cio nes del Prin ci pa do[33]. Es to sus ci tó un asun to de ca‐
pi tal im por tan cia, que de mos tra ría ser una de las prin ci pa les
fuen tes de con flic to con el rey. Era evi den te que pa ra que las
cons ti tu cio nes tu vie sen al gún sen ti do de bían ser ob ser va das
es cru pu lo sa men te por los mi nis tros rea les. Fer nan do el Ca tó li‐ 
co ha bía acor da do en 1481 una cons ti tu ción co no ci da co mo De

Observança, que co men za ba afir man do: «Poc val dría fer lleis, i
cons ti tu cions, si no eren per nós i els nos tres ofi cials ob ser va‐ 
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des[34]». Es ta cons ti tu ción, que es ti pu la ba las me di das que de‐ 
bían to mar se en el ca so de que las cons ti tu cio nes fuesen vio la‐ 
das, se ha bía con ver ti do en la pie dra de to que de las li ber ta des
ca ta la nas, pe ro te nía al gu nos de fec tos, se gún mu chos no bles.
Las cons ti tu cio nes ha bían si do ig no ra das con fre cuen cia o vio‐ 
la das de li be ra da men te por vi rre yes co mo Al bur quer que y Al ca‐ 
lá, y ca da vez que es to ha bía ocu rri do la Di pu ta ción se ha bía
vis to im pli ca da en gran des gas tos y en in ter mi na bles de ba tes
so bre la co rrec ta in ter pre ta ción de las le yes. Pa ra evi tar es to,
Fi va ller so li ci ta ba en mien das a la ver sión ori gi nal de la cons ti‐ 
tu ción De Observança.

Pa re ce que ha bía acuer do ge ne ral so bre la ne ce si dad de al gu‐ 
na for ma de en mien da, pe ro Fi va ller ac tua ba co mo por ta voz de
una fac ción par ti cu lar del braç militar. Es ta fac ción es ta ba ase‐ 
so ra da por un le tra do de Bar ce lo na muy co no ci do, el Doc tor
Vin yes, el cual iba a de sem pe ñar un pa pel im por tan te en la vi da
del Prin ci pa do du ran te los años si guien tes. Vin yes, hi jo de un
pá rro co de Ri po ll[35], se ha bía des ta ca do en tiem pos de la dis cu‐ 
sión so bre el vi rrey, y ha bía si do en via do co mo uno de los em‐ 
ba ja do res de Bar ce lo na a Ma drid. Am bi cio so e im pe tuo so por
tem pe ra men to, o co le ri quí si mo, co mo se ría des cri to en una oca‐ 
sión[36], era en ton ces ami go y con se je ro de un gru po de no bles,
pa ra quie nes re dac tó un pro yec to de nue va cons ti tu ción so bre
la ob ser van cia de las le yes[37]. Cuan do el nue vo bo rra dor de
cons ti tu ción fue so me ti do a las Cor tes el 11 de abril des cu brió
cla ra men te su ori gen. Po día muy bien ser ina cep ta ble pa ra el
rey, pe ro tam po co era acep ta ble pa ra los otros es ta men tos. Par‐ 
tien do de la acep ta ción de que «lo fi prin ci pal de les lleis és que
per elles s’ad mi nis tra jus tí cia amb igual tat, no do nant lloc que
los po de ro sos pu guin opri mir els qui no ho són», Bar ce lo na
pu so ob je cio nes a la for ma que te nía, pues el nue vo pro ce di‐ 
mien to de ja ría la de ci sión so bre la de fen sa de las cons ti tu cio nes
a las reu nio nes de los es ta men tos, que fá cil men te se pres ta ban a



298

la do mi na ción aris to crá ti ca[38]. Na die de sea ba po ner más po der
to da vía en ma nos de la no ble za.

Los te mi dos des acuer dos so bre la nue va cons ti tu ción pro‐ 
pues ta po dían re tra sar los pro ce di mien tos in de fi ni da men te. Ya
el 7 de abril, el sín di co de Ge ro na ha bía pro tes ta do de que los
nu me ro sos dissentiments le ha bían im pe di do a él y a sus co le gas,
que iban ma ña na y tar de a las Cor tes, rea li zar nin gún tra ba‐ 
jo[39]. Si aque llos re tra sos eran irri tan tes pa ra los mis mos sín di‐ 
cos, eran in fi ni ta men te más mo les tos pa ra unos mi nis tros con
pri sa. El 12 de abril el rey en vió un men sa je que ján do se de la
len ti tud del pro ce di mien to, y pi dien do a las Cor tes que ter mi‐ 
na ran su ta rea en una se ma na pa ra que pu die se co men zar la
dis cu sión so bre los asun tos del rey. «Vei em que SM so lli ci ta
que s’abre vien les Cor ts per aques ta se t ma na, i per mi llor dir
que es do ni con clu sió a elles, lo que és im po s si ble po der-se
clou re, ni per tot el mes d’abril», ex cla mó un sín di co en fa da‐ 
do[40]. Sin em bar go, Oli va res no se con ten tó con en viar so lo un
apre mio a las Cor tes. De bían to mar se me di das pa ra in du cir a
los que ha bían plan tea do dissentiments a que los re ti ra sen. Se gu‐ 
ra men te por su ge ren cia di si mu la da de un fun cio na rio real, Fi‐ 
va ller pre sen tó el 13 de abril una pe ti ción so li ci tan do un tí tu lo
de no ble za[41], y al día si guien te, por fin, re ti ró su dissentiment[42].
Es pro ba ble que al mis mo tiem po se hi cie sen las mis mas ges tio‐ 
nes con el Doc tor Vin yes. Fue con vo ca do a la cá ma ra del mar‐ 
qués de Eli che, uno de los no bles que ser vían de ofi cial de en la‐ 
ce en tre el rey y las Cor tes, y el mar qués, obran do por ór de nes
su pe rio res —se gu ra men te por las de su sue gro el con de du que
—, in si nuó que po día ob te ner un pues to va can te en la Au dien‐ 
cia si se com por ta ba de ma ne ra fa vo ra ble al ser vi cio real[43]. Era
una re com pen sa de ma sia do ten ta do ra pa ra el Doc tor Vin yes, y
no pu do re sis tir se. Se pu so en ton ces a des ha cer to da la ta rea
que tan la bo rio sa men te ha bía rea li za do, in clu so «dis po nien do
los áni mos más du ros[44]». Al fin y al ca bo re ci bi ría su re com‐ 
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pen sa, aun que tar da ría en ob te ner la otros cua tro años, pe ro el
arre pen ti mien to y la re ge ne ra ción de un so lo hom bre eran in‐ 
su fi cien tes pa ra al te rar el cur so de una se sión que ca da vez
mar cha ba me nos de acuer do con los gus tos del rey.

El día que Fi va ller re ti ró su dissentiment se le yó un lar go es‐ 
cri to del rey a los es ta men tos[45]. Es te es cri to era bas tan te más
du ro que los que ha bían oí do has ta en ton ces. Aun que el rey ex‐ 
pre sa ba su de seo de con ce der les nue vos fa vo res dia ria men te, se
en contra ba que, a pe sar de to dos sus apre mios, las Cor tes se re‐ 
tra sa ban cons tante men te a cau sa de nue vos e in ne ce sa rios
dissentiments. «Me ha pa re ci do ad ver ti ros otra vez de pa la bra, y
pa ra que no ha ya equi vo ca ción tam bién por es cri to, que quien
in ter pu sie re di la cio nes en es ta ma te ria irá contra mi vi da por‐ 
que va sin du da contra mi salud». Es ta no ta ble de cla ra ción iba
se gui da de la re ve la ción de que in ten ta ba salir pa ra Ma drid al
co mien zo de la se ma na si guien te, y la no ta ter mi na ba con una
exhor ta ción que po nía de ma ni fies to de nue vo el abis mo exis‐ 
ten te en tre los na tu ra les de una pro vin cia con per so na li dad
pro pia y los mi nis tros que es ta ban obli ga dos a con si de rar la
Mo nar quía co mo un to do. «Mi rad vo so tros por cuan tos me no‐ 
res in te re ses vues tros he que bra do yo por mis ma yo res em pe‐ 
ños».

De trás de las pa la bras de es te men sa je pa re ce que la tía una
ver da de ra preo cu pa ción por las con se cuen cias del ca lor de
Bar ce lo na so bre el rey. El día que fue leí do el men sa je, Oli va res
es cri bió una car ta pri va da al du que de Al ca lá: «Va se tra ba jan do
cuan to se pue de en las Cor tes en es te Prin ci pa do, por que no se
aven tu ra la salud del rey[46]». Sin em bar go, la hi po con dría real
es ta ba muy mal cal cu la da. Los mis mos mé to dos de pro ce di‐ 
mien to de las Cor tes ca ta la nas ha cían im po si ble con cluir una
se sión rá pi da men te. Los ca ta la nes ne ce si ta ban tiem po pa ra dis‐ 
cu tir sus pro ble mas y aún más tiem po pa ra lle gar a un acuer do.
Al tra tar de que tra ba ja sen «tan de pres sa com po gues sin», Oli‐ 
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va res co rría el ries go de des ajus tar to tal men te la ma qui na ria de
una ins ti tu ción que no que ría, o no po día, en ten der. «Es pe ro»,
con ti nua ba su car ta a Al ca lá, «que aun que la ma te ria es gran de
y nue va y por eso tan di fi cul tí si ma, se ve se ha rá al go de pro ve‐ 
cho». Él se ha bía re ser va do so lo una se ma na pa ra ha cer lo.

El men sa je del rey creó una alar ma con si de ra ble. El es ta‐ 
men to ecle siás ti co, siem pre el más su mi so, de ci dió en viar una
em ba ja da al rey pa ra in for mar le de que, de las ocho cons ti tu‐ 
cio nes pre sen ta das, ha bía apro ba do ya cin co; ha bía tam bién so‐ 
me ti do a los le tra dos la cons ti tu ción so bre la Observança, y es‐ 
ta ba dis cu tien do aho ra, con to da la ra pi dez po si ble, la cons ti tu‐ 
ción so bre la re duc ción de los po de res de la In qui si ción[47]. El
braç militar ase gu ró tam bién al rey que es ta ba tra ba jan do con la
ma yor pre mu ra po si ble, pe ro es ta ba ya vién do se cla ro que la
so li ci tud de ra pi dez es ta ba so me tien do la pe sa da ma qui na ria de
pro ce di mien to a una pre sión du rí si ma. Los no bles no se que da‐ 
ban en sus asien tos y te nían que ser con ta dos dos ve ces cuan do
se re co gían los vo tos[48]; y los le tra dos no acu dían cuan do eran
lla ma dos[49]. Cuan do el pro to no ta rio en tró el jue ves 16 de abril
pa ra de cir que to dos los asun tos pri va dos de las Cor tes de bían
ter mi nar el sá ba do, se lle gó a un es ta do cer cano al caos, en el
que di ver sas per so nas plan tea ban y re ti ra ban dissentiments a
una ve lo ci dad de vér ti go. Era mu cho es pe rar que Car do na, con
to da su in fluen cia, pu die se con tro lar un es ta men to tan nu me‐ 
ro so co mo el braç militar, que aca ba ba de ser lan za do en una
nue va di rec ción des pués de ex pre sar el de seo de in ves ti gar las
cuen tas de la Di pu ta ción, so lo pa ra en con trar se con un
dissentiment sus ci ta do por Jo sep d’Es puny a pro pó si to de una
su pues ta ame na za a los pri vi le gios aris to crá ti cos. «Qua si to ts
los pre sen ts, que eren mol ts en nom bre, han acla mat que
s’adhe rien al dit dissen ti ment[50]».

Cuan do lle gó el sá ba do 18 de abril es ta ba cla ro que las Cor‐ 
tes no po drían po si ble men te lle gar a con cluir sus tra ba jos. Sin
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em bar go, Oli va res no po día es pe rar más pa ra pre sen tar los
asun tos del rey an te la asam blea. In me dia ta men te des pués de
ser plan tea do un dissentiment en el braç militar pro tes tan do por
la in de bi da ra pi dez con la que las Cor tes te nían que tra ba jar,
los re gen tes del Con se jo de Ara gón y otros im por tan tes mi nis‐ 
tros en tra ron en la sa la y ocu pa ron sus asien tos. En ton ces, el
pro to no ta rio, sen ta do y con la ca be za des cu bier ta, co men zó a
leer un lar go es cri to del rey. Es te iba a ser el mo men to de ci si vo.
Oli va res ha bía es pe ra do has ta en ton ces pa ra ex po ner an te las
Cor tes su gran pro yec to de la Unión de Ar mas; y, an tes de que
el im pre so que es bo za ba el plan fue se dis tri bui do en tre sus
miem bros, de ci dió que su cir cu la ción de bía ir pre ce di da por
una dra má ti ca lla ma da por par te del rey.

El dis cur so, leí do por el pro to no ta rio en la tar de del 18 de
abril, es uno de los más emo ti vos que se hi cie ron en nom bre de
Fe li pe IV, y la más elo cuen te ex pre sión de las es pe ran zas que
Oli va res te nía pues tas en la reor ga ni za ción de la Mo nar quía:

Ca ta la nes míos, vues tro con de lle ga a vues tras puer tas aco me ti do e irri ta do de sus ene‐ 
mi gos, no a pro po ne ros que le deis ha cien da pa ra gas tar en dádi vas va nas… Vie ne hoy a pe‐ 
dir la sa tis fac ción de sus ene mi gos pa ra que por vues tra ma no mis ma y de vues tros na tu ra‐ 
les sea te mi do y res pe ta do en el mun do. El ca mino os de jo es co ger, por que mi áni mo no so‐ 
lo es de (no) al te ra ros las le yes y pre rro ga ti vas que os die ron los otros con des y se ño res mis
as cen dien tes, sino da ros de nue vo cuan tas pu die re con jus ti cia fa vo re cién doos con lar ga
ma no… Mis ene mi gos han he cho contra mí y contra to dos mis Rei nos li ga ofen si va y de‐ 
fen si va por quin ce años. Por es te tiem po mis mo de seo que jun téis las ar mas mis Rei nos y
Se ño ríos pa ra que el te rror de es te po der es car mien te los injus tos y pér fi dos in ten tos de los
ene mi gos de Dios y míos… Hi jos, una y mil ve ces os di go y os re pi to que no so lo (no) quie ro
qui ta ros vues tros fue ros, fa vo res e in mu ni da des, sino aña di ros otros mu chos de nue vo…
Con si de réis que en ser vir con gen te pa ga da co mo se os pro po ne no so lo (no) ha céis contra
fue ro ni contra lo que tan tas ve ces ha béis he cho, sino que ad vir táis que os pro pon go el re‐ 
su ci tar la glo ria de vues tra na ción y el nom bre que tan tos años ha es tá en ol vi do y que tan to
fue el te rror y la opi nión co mún de Eu ro pa, de sean do por es te me dio ver en los pri me ros
lu ga res de mis rei nos vues tros na tu ra les, co mo es cier to les pon drá su va lor y glo rio so es‐ 

fuer zo[51].

La lec tu ra de es te dis cur so pue de que pro du je se el efec to de
que se tra ta ba de un há bil in ten to de in du cir a los ca ta la nes a
que vo ta sen un ser vi cio es pe cial men te ge ne ro so. Pe ro tam bién
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pue de con si de rar se co mo un es fuer zo ima gi na ti vo pa ra en cen‐ 
der el en tu sias mo de los ca ta la nes y alen tar los a aban do nar su
pro vin cia lis mo es te ri li za dor en fa vor de la cau sa de la par ti ci‐ 
pa ción en la gran obra de crear una Es pa ña nue va y más glo rio‐ 
sa. Un co no ci mien to de la si tua ción real de Es pa ña en es te mo‐ 
men to, y de lo po co que Oli va res ofre cía a los ca ta la nes, ex cep‐ 
to una ma yor par ti ci pa ción en los sa cri fi cios, po día le gí ti ma‐ 
men te pro vo car es cep ti cis mo tan to so bre su ca pa ci dad de man‐ 
te ner las pro me sas que ha cía, co mo so bre el va lor in trín se co de
es tas. No obs tan te, el ofre ci mien to de pro mo ver una com pa ñía
co mer cial pa ra la res tau ra ción del co mer cio ca ta lán era sin du‐ 
da con ce bi do co mo un se rio avan ce de las co sas que ha bían de
ve nir, de las ver da de ras es pe ran zas de Oli va res de res ta ble cer el
des tino de Es pa ña me dian te una co ope ra ción más es tre cha en‐ 
tre los pue blos de la Pe nín su la.

To das las re fe ren cias del rey al fu tu ro más glo rio so que
aguar da ba a Ca ta lu ña si tra ba ja ba al uní sono con el res to de Es‐ 
pa ña no pa re cie ron cau sar la más mí ni ma im pre sión. La aten‐ 
ción de las Cor tes es ta ba fi ja en la de man da ad jun ta de 16 000
hom bres, «que causà gran al te ra ció al braç[52]». En el es ta men to
ecle siás ti co, el Doc tor don En ric d’Ale many, ca nó ni go de Vi ch,
apo ya do por Pau Cla ris, ca nó ni go de Ur gel, y los sín di cos de
otros ca bil dos ca te dra li cios, di sen tía de cual quier con si de ra‐ 
ción de la pro pues ta real has ta que to dos los asun tos de jus ti cia
hu bie sen si do pri me ra men te re suel tos[53]. Es ta ba ac tuan do de
acuer do con las ins truc cio nes que le ha bía da do su ca bil do an‐ 
tes de que co men za sen las Cor tes.

Resistir amb molt gran fervor a todo lo que se pretendrà per part de sa magd. en raó de
carregar los eclesiàstics d’aquest principat amb noves contribucions per a soldats ni altres
càrregues, car ho està massa amb quartes i escusades; i molt menys en arrastrar ni donar
lloc en que subjectes fora de la nostra nació puguin pretendre rendes ecclesiàstiques en esta
província de Catalunya… Nosaltres com a previnguts i avisats amb sa fluixedat dels

aragoneses tindrem més ocasió de posar-nos en estalvi[54].
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Las reac cio nes fue ron si mi la res en los otros es ta men tos. En
el braç reial>, al que has ta en ton ces los sín di cos de Bar ce lo na
ha bían con se gui do man te ner ba jo su fé ru la a cau sa de su gran
de seo de que las Cor tes avan za sen plá ci da men te ha cia una con‐ 
clu sión sa tis fac to ria, el sín di co de Vi la fran ca del Pe ne dès sus ci‐ 
tó un dissentiment de to das las cues tio nes de gra cia y jus ti cia
has ta que fue se apro ba da la pro pues ta cons ti tu ción so bre los
quints[55]. Sin em bar go, fue el braç militar el que es cri bió el epi‐ 
ta fio de la Unión de Ar mas en for ma de dissentiment pre sen ta do
por un cavaller de muy re cien te crea ción, Nar cís Ra mon Mar‐ 
ch:

Atès i considerat que en lo present principat de Catalunya los habitants i poblats en ell
són lliures i no poden ésser obligats a haver d’anar a servir a SM, sinó que està en llur
llibertat, i així quan no fos d’aquesta manera la inmensitat del que es demana impossibilita
l’execució, per això dissent expressament a totes les coses de grácia i en particular al servei

demanat per SM dels soldats[56].

A pe sar de es tos im pe di men tos, Oli va res con fia ba to da vía en
el éxi to. Las Cor tes fue ron con vo ca das en la tar de del lu nes 20
de abril pa ra reu nir se con el rey, el cual les anun ció que es pe ra‐ 
ba par tir el sá ba do, «i que ens do na va pa rau la de ca va ller que
ens fir ma rà pri vi le gis i ens fa rà més mer cès en aques ta oca sió
que no han fet to ts los reis pre de ce s sors seus… To ta és de mos‐ 
tra ció i ala bar a aquest prin ci pat de Ca ta lun ya a fi que allon‐ 
guem les mans en lo do na tiu que s’es pe ra do nar[57]». Cier ta‐ 
men te, las Cor tes es ta ban de seo sas de com pla cer al rey; y de‐ 
seo sas tam bién de que el rey acep ta se sus nue vas cons ti tu cio nes
pro pues tas; pe ro tra ba jan do do ce ho ras al día[58] es ta ban can sa‐ 
das y fa ti ga das, y no eran cons cien tes más que de los mu chos
agra vios que que da ban por re pa rar, y de la mag ni tud des co ra‐ 
zo na do ra del ser vi cio que se les pe día.

En es ta ten sa at mós fe ra, los ru mo res co rrían rá pi da men te, y
en las Cor tes cun día la alar ma fá cil men te. Un ex tra ño in ci den te
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ocu rrió el 21 de abril[59]. Car do na, se gu ra men te pa ra in ci tar a
las Cor tes a ha cer una ma yor de mos tra ción de leal tad, anun ció
en el braç militar que el em ba ja dor fran cés, que ha bía es ta do ne‐ 
go cian do la paz de Mon zón en la cor te, ha bía ex pre sa do su
con do len cia a Fe li pe IV por el he cho de que los ca ta la nes no se
ha lla sen dis pues tos a ofre cer le el ser vi cio que les ha bía pe di do,
y le ha bía ofre ci do la ayu da del ejérci to de Luis XI II pa ra ha cer‐ 
los en trar en ra zón. Tan to si el em ba ja dor lle gó al gu na vez a
de cir al go pa re ci do co mo si no, lo cier to es que el efec to del
anun cio de Car do na fue elec tri zan te. «Nos en cen di mos de fu‐ 
ror y eno jo vo cean do que se ofen día nues tra leal tad», e in me‐ 
dia ta men te tu vie ron que to mar se me di das pa ra pro te ger a la
per so na del im pru den te, o des gra cia do, en via do de Su Ma jes‐ 
tad Cris tia ní si ma. Pa só al gún tiem po des pués de es te in ci den te,
tan re ve la dor de la ex ci ta ción de las Cor tes, an tes de que pu die‐ 
sen ser per sua di das de vol ver a la ru ti na de los asun tos dia rios,
y ca si in me dia ta men te des pués Car do na co me tió otro error
tác ti co. El rey le ha bía au to ri za do a que du ran te la se sión de las
Cor tes pu die se con ce der mer ce des por su pro pia cuen ta, si es‐ 
tas ha bían de re dun dar en be ne fi cio del in te rés real. El 23 de
abril, ejer cien do es te de re cho, con ce dió el tí tu lo de cavaller a su
con se je ro le gal per so nal, Doc tor Jo sep Ra mon, lo cual le per mi‐ 
tía to mar asien to en el braç militar[60]. Es te pri vi le gio, con ce di do
cuan do to da vía el rey no ha bía con ce di do nin guno por ini cia ti‐ 
va pro pia, tras tor nó mu cho a to dos aque llos no bles del braç

militar que guar da ban es pe ran zas de re ci bir mer ce des, y es ti‐ 
mu ló el co mien zo de una re sis ten cia se cre ta, pe ro or ga ni za da,
contra el li de raz go de Car do na[61].

Aun que Car do na dis fru ta ba de una in fluen cia per so nal con‐ 
si de ra ble, no po día per mi tir se la ene mis tad de un so lo no ble o
cavaller. Era cier to que mu chos le se gui rían has ta el fin, co mo
don An dreu de Mar les, que de cla ró en una pe ti ción al rey que
«es tá ac tual men te sir vien do a V. M. en es tas Cor tes si guien do
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en to do el pa re cer del du que de Car do na, co mo a más con for‐ 
me al ser vi cio de Dios y de V. M.»[62]. Pe ro no po día es pe rar se
que to dos los no bles vie sen tan cla ro el ca mino del de ber an te
sus ojos. Mu chos es ta ban des con ten tos y te nían po cas es pe ran‐ 
zas de ob te ner sa tis fac ción. Otros, aun que es ta ban de seo sos de
con gra ciar se con el rey, no lo es ta ban tan to de con gra ciar se
con el du que de Car do na. El du que te nía mu chos ene mi gos, sin
con tar al con de de San ta Co lo ma, ávi do siem pre del aplau so
pú bli co; los dos hom bres es ta ban en fren ta dos a muer te des de
una dis pu ta en tre sus res pec ti vas es po sas que tu vo lu gar jun to a
la ca ma de una ami ga co mún, a la cual ha bían ido a fe li ci tar por
el fe liz alum bra mien to de un hi jo[63]. Tan tas co sas de pen dían de
las re la cio nes per so na les, que las ene mis ta des pri va das de es ta
na tu ra le za po dían es ta llar sú bi ta men te, con ani mo si dad re no‐ 
va da, cuan do eran sa cu di das por los vien tos del des con ten to
po lí ti co.

Co mo las di sen sio nes en tre los es ta men tos im pe dían to da
dis cu sión so bre el ser vi cio, el rey se veía obli ga do a pos po ner
su par ti da día tras día. Po día ha ber aban do na do, des es pe ra do, y
ha ber se vuel to a Ma drid in me dia ta men te, si hu bie se si do cum‐ 
pli da men te in for ma do de la ac ti tud de los mu ni ci pios. El con‐ 
ce jo mu ni ci pal de Cer ve ra, por ejem plo, ha bía da do ins truc cio‐ 
nes a sus sín di cos pa ra «que en nin gu na ma ne ra con sent a la
pe ti ció de Sa Ma gt. a pro pò sit de do nar sol da ts»; y pa ra que, a
con di ción de que las Cor tes con clu ye ran sa tis fac to ria men te y
de que Su Ma jes tad re nun cia se a sus pre ten sio nes so bre los
quints, con ce die sen un sub si dio de 1.100 000 lliures[64]. Co mo
co rría en ton ces el ru mor de que so li ci ta ría 3.300 000 lliures en
lu gar de sol da dos[65], y co mo era muy im pro ba ble que aban do‐ 
na se su pe ti ción so bre los quints, las po si bi li da des de lle gar a un
acuer do eran es ca sas. Sin em bar go, Oli va res, aun que aho ra
com pren día que ten dría que aban do nar la de man da de sol da‐ 
dos, pa re ce no ha ber se fi ja do en la cons ter na ción ge ne ral an te
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el ru mor de la su ma que iba a so li ci tar se. De ter mi na do a re sol‐ 
ver el asun to con la ma yor ra pi dez po si ble, de ci dió ejer cer ma‐ 
yor pre sión. Los es ta men tos fue ron con vo ca dos de nue vo an te
el rey el 25 de abril, en es ta oca sión pa ra de cir les que de bía par‐ 
tir el 3 de ma yo, y aho ra pa re cía co mo si real men te fue se a
cum plir su ame na za. «Vol vi mos to dos con fu sos a so li ci tar nos
unos a otros pa ra que abre viá se mos… To do era con fu sión y
em ba ra zo[66]».

Se pre gun ta ban en tre ellos có mo era po si ble con cluir el de‐ 
ba te so bre las cons ti tu cio nes, re pa rar sus agra vios y de ci dir so‐ 
bre el ser vi cio, to do en el es pa cio de ocho días. ¡Ocho días pa ra
en de re zar los en tuer tos de veinti sie te años! «El tiem po que con
tal pro di ga li dad se gas ta fue se nues tro ma yor ene mi go». En un
des es pe ra do in ten to de mos trar que al go se ha bía lo gra do, se
pre pa ra ron co rrien do los ocho bo rra do res de las cons ti tu cio‐ 
nes, ca si ter mi na dos, pa ra ser so me ti dos al rey[67].

A pe sar del au ténti co es fuer zo que se hi zo pa ra ali ge rar las
dis cu sio nes, to da vía se pre sen ta ban dissentiments, pa ra dis gus to
de los mi nis tros, que es ta ban ya per dien do la pa cien cia. Cuan‐ 
do el 27 de abril el sín di co de Pals di sin tió de to do has ta que
fue se apro ba da la cons ti tu ción so bre los quints, y se ne gó a re ti‐ 
rar su dissentiment, Car do na y el pro to no ta rio en tra ron im pru‐ 
den te men te en el braç reial> y le or de na ron, ba jo pe na de muer‐ 
te, que lo re ti ra se in me dia ta men te[68]. Es ta no era la for ma de
ma ne jar a los sín di cos in tran si gen tes. Se pro du jo in me dia ta‐ 
men te un al bo ro to en el es ta men to, y los dos hom bres tu vie ron
que re ti rar se de pri sa y co rrien do. En los do cu men tos del braç

reial> del día si guien te apa re ce es ta no ta si nies tra: «Aquest ma tí
per cau sa dels dissen ts po sats ahir al pre sent braç com al mi li‐ 
tar no s’ha fet co sa al gu na[69]».

Se gu ra men te Oli va res se pre gun ta ba có mo tra tar a aque llos
im po si bles ca ta la nes. Las ame na zas no sur tían efec to; ni tam‐ 
po co las se duc cio nes que aho ra se ofre cían con pro fu sión[70].
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Los mi nis tros ha bían lle ga do a ela bo rar una lis ta de mer ce des
pa ra ofre cer las cuan do se clau su ra sen las Cor tes, y pue de su po‐ 
ner se que los que ha bían de re ci bir fa vo res ha bían si do in for‐ 
ma dos del pre mio que les es pe ra ba. Ha bían de con ce der se
trein ta y ocho tí tu los de no ble za; die ci sie te pri vi le gios de
cavallers; on ce pla zas en las ór de nes mi li ta res; y die cio cho ciu‐ 
da da nías ho no ra bles de Bar ce lo na[71]. Es cier to que no pue de
com pa rar se es ta lis ta con aque lla tan car ga da de ho no res con‐ 
ce di da en 1599, pe ro na die po día es pe rar que se re pi tie se la ge‐
ne ro si dad ili mi ta da de Fe li pe III. No po día com pla cer se a to‐ 
dos, si bien es ta ba em pe zan do a du dar se aho ra si al guno que da‐ 
ría com pla ci do. El sín di co de Cer ve ra ha bía in for ma do en su
car ta del 27 de abril que nin gu na de las ciu da des ha bía re ci bi do
lo que ha bía so li ci ta do, y se con tes ta ba a cual quier so li ci tud que
ame na za se con dis mi nuir el pa tri mo nio real en Ca ta lu ña con
las pa la bras «no ha lu gar».

El re cha zo de las pe ti cio nes de los mu ni ci pios que so li ci ta‐ 
ban una ex ten sión de su ju ris dic ción po ne de ma ni fies to el di‐ 
le ma con el que se en fren ta ba Oli va res. El pa tri mo nio real en
Ca ta lu ña era ya tan re du ci do que no se atre vía a re du cir lo más.
Así pues, las con ce sio nes en es ta di rec ción re sul ta ban im po si‐ 
bles. La mis ma di fi cul tad sur gía a pro pó si to de las ocho cons ti‐ 
tu cio nes que ha bían si do so me ti das a la apro ba ción del rey. La
au to ri dad real en el Prin ci pa do era ya tan dé bil que el rey no se
atre vía a ha cer más am plias con ce sio nes ad mi nis tra ti vas por
te mor a per der to do con trol so bre Ca ta lu ña. Co mo con se cuen‐ 
cia de ello, seis de las cons ti tu cio nes fue ron de vuel tas tan al te‐ 
ra das por los mi nis tros que guar da ban po ca re la ción con los
bo rra do res ini cia les[72]. Cuan do fue en via da una em ba ja da al
rey pi dién do le que apro ba se las cons ti tu cio nes en su for ma ori‐ 
gi nal, fue re ci bi da con una ne ga ti va in fle xi ble.

Ma ra ví llo me mu cho de que ven gáis a re pli car me en ra zón de los de cre tos de las cons ti‐ 
tu cio nes, que par ti cu lar men te en la de la ob ser van za os he da do más que to dos los re yes
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mis an te ce so res. Y ad ver tid que ha cin co se ma nas que es toy aquí sin que se ha ya tra ta do de
mi ser vi cio. Tén go me de ir lu nes… y más os ad vier to que sé co mo pro ce déis y que ten go

vis tos vues tros co ra zo nes[73].

La ple na cons cien cia de que so lo que da ban cua tro días tu vo
un efec to in ten so so bre las Cor tes. Atra pa das «en tre la bre ve‐ 
dad del tiem po y la gran de za y di fi cul tad de las ma te rias», se
hi zo un es fuer zo fi nal he roi co, y se re ti ra ron no me nos de se‐ 
ten ta dissentiments a lo lar go de un úni co día[74]. Pe ro ha bía tal
di fe ren cia en tre las mí ni mas de man das del Prin ci pa do y las
má xi mas con ce sio nes ad mi nis tra ti vas y fis ca les que el rey es ta‐ 
ba dis pues to a ha cer, que las po si bi li da des de acuer do eran es‐ 
ca sas. El rey y los ca ta la nes ha bla ban idio mas di fe ren tes. Pa ra el
rey, cual quier otra con ce sión ad mi nis tra ti va y fis cal de ja ría a la
Co ro na tan fa tal men te de bi li ta da en el Prin ci pa do que lo trans‐ 
for ma ría en una re pú bli ca in de pen dien te. Pa ra los ca ta la nes, o
al me nos pa ra aque llos sec to res de la co mu ni dad re pre sen ta dos
en las Cor tes, las con ce sio nes eran ne ce sa rias y de sea bles, aun‐ 
que exis tía tan ta ri va li dad en tre las vi llas y la no ble za que re sul‐ 
ta ba du do so que lle ga sen si quie ra a un acuer do pre li mi nar en‐ 
tre ellas mis mas so bre lo que de bía so li ci tar se al rey.

La dis tan cia que se pa ra ba al rey de las Cor tes a pro pó si to de
la re for ma ad mi nis tra ti va y fis cal in di ca que las Cor tes de 1626
es ta ban de to das for mas con de na das al fra ca so. En tres cues tio‐ 
nes im por tan tes —los quints, la Observança y los po de res de la
In qui si ción— se ha bía lle ga do a un pun to muer to. Es muy po si‐ 
ble que Oli va res hu bie se sal va do es te ca lle jón sin sali da ce dien‐ 
do en una cues tión: la de los quints. Era la aris to cra cia, no el
braç reial>, la que in sis tía real men te en las otras dos cons ti tu‐ 
cio nes. La re nun cia a las pre ten sio nes rea les so bre los quints, al
me nos has ta las pr óxi mas Cor tes, hu bie se po di do muy bien
arras trar al braç reial> tras Oli va res[75]. Bar ce lo na es ta ba tan de‐ 
seo sa de eva dir el pa go de sus quints que ha bría uti li za do to da
su po de ro sa in fluen cia pa ra lle var a las Cor tes a una rá pi da
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con clu sión. El braç militar se ha bría en contra do en ton ces ais la‐ 
do, y el mis mo he cho de que no po se ye se una ver da de ra co he‐ 
ren cia o uni dad ha bría, tar de o tem prano, pro vo ca do la rup tu ra
de su re sis ten cia. Los no bles, in di vi dual men te, ba jo la pre sión
si mul tá nea tan to del rey co mo del res to de las Cor tes, no ha‐ 
brían re sis ti do in de fi ni da men te. Así pues, de nue vo una alian za
en tre la Co ro na, Bar ce lo na y las oli gar quías mu ni ci pa les pa re‐ 
cía ser, co mo tam bién lo pa re cía en los días de Al bur quer que, la
úni ca so lu ción a las di fi cul ta des del rey. Pe ro el pre cio que el
rey de bía pa gar era al to, qui zá de ma sia do al to pa ra que va lie se
la pe na pa gar lo: su po nía por lo me nos una re nun cia tem po ral a
los quints; y su po nía la pe ti ción de un sub si dio no ma yor que el
que las mis mas ciu da des con si de ra sen ra zo na ble.

Oli va res, ob se sio na do por la po bre za de la Co ro na, no po día,
ni se atre vía a ce der. No mos tra ba nin gún in di cio de que rer ol‐ 
vi dar se de los quints, y en cuan to al sub si dio era in fle xi ble. Es‐ 
ta ba dis pues to a aban do nar su so li ci tud de una in fan te ría pa ga‐ 
da, co mo la ha bía aban do na do en Va len cia, pe ro no ce de ría en
la ci fra que es ti ma ba ne ce sa ria pa ra pa gar la de fen sa del Prin ci‐ 
pa do. El 26 y el 27 de abril, los sín di cos de los mu ni ci pios fue‐ 
ron in for ma dos in di vi dual men te de que:

su pues ta la di fi cul tad que se le re pre sen ta a es ta pro vin cia en acu dir con gen te pa ga da en
con for mi dad de lo pro pues to por su Ma jd. la re so lu ción fi nal y úl ti ma que ha to ma do Su
Ma jd. en el ser vi cio que se le ha de ha cer es que por 15 años, que es el tiem po por el cual es‐ 
tán con fe de ra dos los ene mi gos des ta Mo nar quía, se le sir va en ca da uno con 250 000 du ca‐ 
dos du ran te el tiem po de los di chos 15 años. La cual canti dad ha ya de em plear SM for zo sa‐ 
men te a su elec ción en es ta pro vin cia en las fron te ras, ga le ras o ga leo nes, co rrien do por na‐ 
tu ra les la co bran za y ad mi nis tra ción sin en trar en po der de offi cia les y mi nis tros de SM y
pa ra pa gar es te ser vi cio en cuan to no bas ta ren las ge ne ra li da des se bus quen ex pe dien‐ 

tes[76].

La su ma de 250 000 du ca dos al año ho rro ri zó a las Cor tes.
Un ciu da dano de Vi ch, Pau Beu ló, es cri bió ur gen te men te des de
Bar ce lo na a su ciu dad acon se jan do al con ce jo mu ni ci pal que no
acep ta sen, ba jo nin gún con cep to,
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l’horrenda i espantable quantitat que Sa Majd. demana de donatiu, que és 3.700 000 ds.,
los quals raonats a 11 reals per ducat de Castella valen 4.125 000 ll. barceloneses, que,
segons tinc entès i es pot ben considerar i creure, ha de ser la total i perpètua destrucció de
tot aquest regne… Diuen que a pagar això volen imposar un trentí sobre tots los grans, vins,
olis i altres fruites per 15 anys… ha de restar tota Catalunya assolada… I mirin que siguin
constants i valerosos a tanta contorbació i que considerin que tenint lloc aquestes
opressions no sols nosaltres qui avui som, però encara perpètuament tots els nostres
successors, han de restar uns captius i esclaus fets; i al sr. nre. Rei vullam-lo com és raó però
de manera que tots visquem majorment no sent com no som tots conquistats, sinó un poble
franc i llibert conforme està prou declarat en les ofertas dels donatius que se li han fets i ho

trobarem en los volums de totes les constitucions[77].

La in ten si dad de sen ti mien tos ex pre sa da en es ta car ta, jun to
con el he cho de que una ciu dad co mo Cer ve ra ha bía es ta do
pen san do en un ser vi cio de 1.100 000 lliures[78], re fle ja una pro‐ 
fun da di ver gen cia en tre los con se je ros del rey y los ca ta la nes
so bre los re cur sos fis ca les del Prin ci pa do. ¿Es que una su ma de
cua tro mi llo nes de lliures re par ti da en quin ce años era una ci fra
exor bi tan te que pa gar por par te del Prin ci pa do? Los ca ta la nes
pen sa ban que sí lo era, los mi nis tros que no. Por ex tra ño que
re sul te, am bas par tes pa re cían ba sar sus cál cu los en una ci fra
mu cho más al ta de po bla ción que la que real men te era co rrec ta.
Oli va res ha bla ba y ac tua ba fir me men te en el su pues to de que la
po bla ción del Prin ci pa do era al me nos de un mi llón; y los mis‐ 
mos ca ta la nes acep ta ban apa ren te men te es ta ci fra. El co mer‐ 
cian te ca ta lán Jau me Da mians, en un es cri to de 1630 so bre los
pro ble mas co mer cia les ca ta la nes, se re fe ría a

lo grandiós nombre dels habitants que avui viuen en ell, que és tan copiós que sens dubte
excedeix d’un milió de persones. Lo que es deixa entendre, veient que consta que en dit
principat i comtats hi ha avui 250 000 focs, com m’ho han referit i afirmat per cosa
assentada algunes persones greus, intelligents i fidedignes, que ho averiguaven per ocasió
de les Corts: i també que, computats uns amb altres, hi ha més de 4 persones en cada un

d’aquells; segons lo qual còmput ja lo dits habitants excedeixen dit milió[79].

Co mo el cen so de 1553 ha bía da do pa ra los ca ta la nes un to‐ 
tal de 71 690 fa mi lias, una ci fra de 250 000 fue gos en 1626 sig‐
ni fi ca ría que la po bla ción se ha bía más que tri pli ca do en se ten‐ 
ta años. Pe ro na die pa re ce ha ber re pa ra do en una ci fa que in di‐ 
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ca ba un cre ci mien to tan rá pi do y gran de. Aún más, un in cre‐ 
men to de po bla ción de es ta mag ni tud se ha bría se gu ra men te
re fle ja do en un au men to sig ni fi ca ti vo de los de re chos pa ga dos
a la Ge ne ra li tat, co sa que no ocu rrió; tam bién se ha bría re fle ja‐ 
do en una ci fra mu cho más al ta que la de las 62 000 lliures re‐ 
cau da das anual men te en la cru za da ca ta la na[80], im pues to que la
ma yo ría de los ca ta la nes ha bría pa ga do, y que a dos reals por
per so na ha bría su pues to una po bla ción mí ni ma de 340 000 al‐ 
mas. Si la ci fra real de la po bla ción os ci la ba en tre 360 000 y
400 000 ha bi tan tes, co mo pa re ce pro ba ble[81], ha bía una gran
ine xac ti tud en la ci fra, ge ne ral men te acep ta da, de un mi llón, lo
cual iba a te ner con se cuen cias po lí ti cas trá gi cas, pues Oli va res
es ta ba in ten tan do ex plo tar un país cu ya po bla ción y re cur sos
ha bían si do muy exa ge ra dos.

El Prin ci pa do es ta ba en aquel mo men to pa gan do en con cep‐ 
to de im pues tos a la Ge ne ra li tat al re de dor de 160 000 lliures

anual men te. El rey le pe día aho ra 260 000 lliures al año, y ade‐ 
más los ca ta la nes ten drían que pa gar su fi cien tes de re chos pa ra
cu brir los gas tos or di na rios de la Di pu ta ción. In clu so si los di‐ 
pu ta dos hu bie sen es ca ti ma do al má xi mo sus gas tos, es du do so
que hu bie sen man te ni do su pre su pues to anual por de ba jo de
las 100 000 lliures, de tal ma ne ra que ha brían te ni do que re cau‐ 
dar al me nos 360 000 y no 160 000 lliures al año, si eran acep ta‐ 
das las de man das del rey. Es to su po nía un au men to con si de ra‐ 
ble, es pe cial men te en una épo ca en la que los de re chos de la
Ge ne ra li tat es ta ban de cli nan do, y las ci fras de im por ta ción y
ex por ta ción du ran te el pe rio do 1623-1626 ha bían evi den cia do
una caí da acen tua da[82]. Por otra par te, la Di pu ta ción, si hu bie se
fun cio na do co mo era de bi do, ha bría te ni do una con si de ra ble
re ser va de di ne ro de la que po dría ha ber sali do una par te im‐ 
por tan te del sub si dio pa ra el rey. Era cos tum bre ge ne ral que los
ser vi cios acor da dos por las Cor tes ca ta la nas fuesen cu bier tos
en gran par te por las ren tas y las re ser vas de la Di pu ta ción, y el
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res to por nue vos im pues tos es pe cial men te re cau da dos pa ra la
oca sión. Pe ro en 1626 la Di pu ta ción no te nía nin gu na re ser va,
y es ta era la ver da de ra cau sa del pro ble ma.

La his to ria de lo que ha bía pa sa do con los fon dos de la Di pu‐ 
ta ción se po ne de ma ni fies to en una car ta del Dr. Sa yz, sín di co
de Vi ch y con ciu da dano de Pau Beu ló, el cual se ha bía pro nun‐ 
cia do en un tono muy vehe men te so bre las exor bi tan tes de‐ 
man das del rey. Sa yz fue uno de los sín di cos ele gi dos pa ra in‐ 
da gar so bre las fi nan zas de la Ge ne ra li tat, y sus des cu bri mien‐ 
tos pa re ce que le im pre sio na ron sin ce ra men te. Tam bién pro‐ 
yec tan una luz in te re san te so bre los mo ti vos que en ce rra ba la
car ta de Beu ló.

Aquests srs. i jo anant mirant per descárrec de nra. consciència on se perdia l’aigua, que
tenint lo general 164 100 lls. de renda i no fent sinó 54 000 lls. de censals, no hi havia ara
cap diner a la Diputació per fer-ne servei al Rei… Havem trobat la major part malgastada,
perçò que lo qui tenia offici amb capítol de cort ordenat feia servir aquell com ajudants seus
avui tres altres, los quals tots prenien salaris, estrenes i sobreplusos, lo que ha causat que los
srs. de la novena han resolt que s’extingissin 20 o 30 oficials superflus que ni havia a la
Diputació, i entre ells s’és esdevingut m. Pau Beuló, lo qual ajudava amb altres a un de dits
oficis… I perquè vegin los diners del general de l’any 1599 ençà com se són gastats, i si hi
havia necessitat de redreç, los envio… còpia del memorial tret dels balanços que ara a les
Corts es llegien, del que s’ha redreçat de despeses supèrflues importava cada any més de
50 000 lls., que per lo donatiu del rei aca(?) se havia de fer amb 20 anys se podria fer 1 milió

i lo cual restaria millor governat[83].

La car ta de Sa yz arro ja nue va luz so bre la es ten tó rea lla ma da
de Beu ló a sus con ciu da da nos. Si las Cor tes con cluían con la
apro ba ción de las re for mas de la Di pu ta ción pro pues tas, se en‐ 
con tra ría sin su pues to. Pe ro el pa trió ti co fer vor de la car ta de
Beu ló no pue de ser des car ta do del to do co mo una me ra efu sión
hi pó cri ta. Los in te re ses pri va dos y pú bli cos se ha lla ban siem pre
des co ra zo na do ra men te mez cla dos en la Ca ta lu ña del si glo XVII,
y el ego ís mo más tos co se alia ba con to da fa mi lia ri dad con un
idea lis mo pa trió ti co que era per fec ta men te sin ce ro. Lo que re‐ 
sul ta ba in ne ga ble era el ago ta mien to fis cal de la Di pu ta ción, y
en es te mo men to las ra zo nes de es te ago ta mien to te nían po ca
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im por tan cia. Si la Di pu ta ción no po día con tri buir con na da, el
di ne ro ten dría que ser re cau da do en el Prin ci pa do por otros ar‐ 
bi trios que no se rían bien re ci bi dos. La ma yor par te de las ciu‐ 
da des es ta ban tan en deu da das que ape nas po dían aten der a sus
ne ce si da des. El cle ro no te nía in ten ción de pa gar más de re chos,
«vist la in to le ra ble cà rre ga que su por ten[84]». Es ta te naz opo si‐ 
ción, tan to en los ca bil dos ca te dra li cios co mo en los con ce jos
mu ni ci pa les, a una pe ti ción real de un ser vi cio de al re de dor de
cua tro mi llo nes de lliures po ne de ma ni fies to que Oli va res no
te nía nin gu na po si bi li dad de éxi to.

Sin em bar go, el con de du que pa re cía ha ber se ol vi da do de las
vio len tas reac cio nes que ha bía le van ta do su pro pues ta. In clu so
te nía al gu nas ra zo nes pa ra sen tir se alen ta do, pues el 1 de ma yo
los es ta men tos ha bían lle ga do has ta nom brar re pre sen tan tes
pa ra dis cu tir el ser vi cio. Por pri me ra vez en cua tro se ma nas pa‐ 
re cía que la me ta es ta ba al al can ce de la ma no. Pe ro era im por‐ 
tan te que las Cor tes vo ta sen el ser vi cio rá pi da men te, sin te ner
tiem po de exa mi nar el asun to de ma sia do de ta lla da men te ni de
em bar car se en dis cu sio nes si bi li nas que se eter ni za rían. Así
pues, cuan do las Cor tes en via ron una nue va em ba ja da al rey en
la tar de del sá ba do 2 de ma yo, so lo dos días an tes de la fe cha
pre vis ta pa ra su par ti da, y le pi die ron que acep ta se el bo rra dor
ori gi nal de las seis cons ti tu cio nes y que per ma ne cie se unos
cuan tos días más en Bar ce lo na, re ci bie ron una res pues ta gla‐ 
cial: «No os he da do au dien cia pa ra oíros sino pa ra que me oi‐ 
gáis. So lo Dios es bas tan te pa ra mu dar mi re so lu ción, o el ser‐ 
vi cio fi jo que me ha réis[85]. Es te des agra da ble de sai re no tu vo
los re sul ta dos es pe ra dos. «Aques tes pa rau les han ava lo tat tant
la cort que és un caos i hom tem al gun gran dany per aquest
prin ci pat si se’n va com qua si es té per co sa cer ta que no arri ba‐ 
rà a di mar ts[86]»».

Los ca ta la nes no es ta ban acos tum bra dos a es ta cla se de tra‐ 
ta mien to. El sín di co de Cer ve ra es cri bió a su ciu dad con bas‐
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tan te pa te tis mo: «Lo que sé dir a V. M. és que aques tes cor ts
són molt di fe ren ts de les que són tin gu des per los al tres Reis,
per quant les cor ts pa ssades si los Reis vo lien ob te nir al gu nes
co ses tant de ca va llers com de vi les els pre ga ven; ara tot és amb
ame na ces[87]». Oli va res no ma ne ja ba bien a los ca ta la nes; pe ro
¿hu bie se ob te ni do ma yor éxi to un en fo que más di plo má ti co,
da da la mag ni tud del ser vi cio que se so li ci ta ba y el pe que ño nú‐ 
me ro de con ce sio nes que el rey se mos tra ba dis pues to a ha cer?
Los agra vios de los militars di si den tes por sí so los eran, se de‐ 
cía, ca pa ces de im pli car pa ra la Co ro na un gas to de seis mi llo‐ 
nes de lliures[88]. ¿Has ta qué pun to po día ce der Oli va res? In clu so
si hu bie se de ja do tra ba jar las Cor tes a su pro pio rit mo, en vez
de apre miar las y aco sar las, no ha bía ga ran tías de que le ha bría
ido me jor. Las re la cio nes en tre Car do na y San ta Co lo ma ha‐ 
bían em peo ra do tan to que ca da día las Cor tes veían cre cer el
te mor de un cho que en tre sus res pec ti vos par ti da rios en el braç

militar[89].

No obs tan te, Oli va res de ci dió que po día ha cer se una gran
con ce sión. El do min go 3 de ma yo el pro to no ta rio lle gó al braç

reial> con la pro me sa de que el rey can ce la ría los atra sos so bre
los quints de to das las ciu da des que vo ta sen el ser vi cio que ha‐ 
bía so li ci ta do y de que no ha ría más re cla ma cio nes so bre ellos
has ta las pr óxi mas Cor tes[90]. Es ta pro me sa pu do pro du cir al‐ 
gún efec to, pues pa re ce que las ciu da des es ta ban pen san do en‐ 
ton ces en un sub si dio de dos mi llo nes de lliures, aun que las
Cor tes no se pu sie ron de acuer do en la for ma en la que ha bía
de re cau dar se el di ne ro. Un es cri to re dac ta do por la co mi sión
nom bra da pa ra dis cu tir el ser vi cio fue leí do a ca da uno de los
es ta men tos; en él se es bo za ban po si bles nue vos im pues tos: «6
di ners so bre ca da pa re ll de sa ba tes, un real per car tes de ju gar,
4 sous per dur pe dren yals, 10 sous l’any a pa gar per ca da in mi‐ 
grant fran cés fa drí…»[91]. Sin em bar go, el es cri to fue mal re ci bi‐ 
do en el braç reial>, y se im pi dió to da dis cu sión con la pre sen ta‐ 
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ción de dissentiments. En el braç militar, don de el mal ge nio y el
en cres pa mien to se es ta ban acen tuan do, en contró una suer te
pa re ci da, y fue tam bién re ci bi do con nu me ro sos dissentiments,
in clu yen do uno pre sen ta do por el irre pren si ble Jo sep d’Es puny.
Se pro du jo un vio len to al ter ca do en tre es te y Car do na, cu ya
pa cien cia es ta ba lle gan do al lí mi te[92]. De nue vo Car do na ha bía
de mos tra do que no te nía la ecua ni mi dad de tem pe ra men to ni
la ca pa ci dad de di si mu lo re que ri das pa ra pre si dir con éxi to el
braç militar.

A pe sar de las des gra cias de aque lla ma ña na de do min go, los
mi nis tros ha bían de ci di do for zar la vo ta ción so bre el sub si dio
du ran te la tar de. Mien tras que el rey es ta ba pre sen cian do una
re ga ta na val en el puer to, los pre si den tes de ca da es ta men to
pro pu sie ron ofi cial men te una con ce sión de 3.300 000 du ca dos
pa ra el rey, po nien do mu cho cui da do en se ña lar que si no fue se
vo ta da na da po dría di sua dir al rey de par tir al día si guien te. En
el braç eclesiàstic se re ci bie ron las ob je cio nes sur gi das contra la
vo ta ción cuan do los dissentiments es ta ban to da vía en pie. Co‐ 
men zó la vo ta ción, y uno a uno los obis pos y los aba des de po si‐ 
ta ron su vo to a fa vor de los 3.300 000 du ca dos. Lle gó el turno
de los sín di cos de los ca pí tu los ca te dra li cios. Con una ex cep‐ 
ción, ha bían pro tes ta do de que los pro ce di mien tos eran nu los e
in vá li dos, y aho ra, cuan do les lle ga ba el turno, se le van ta ron y
aban do na ron la sa la[93]. En el braç reial> los sín di cos ni si quie ra
per mi tie ron que fue se leí da la pro pues ta, y to dos se fue ron. Pe‐ 
ro el dra ma ma yor que da ba re ser va do pa ra el braç militar.

Ha bien do da do ins truc cio nes cui da do sa men te a «mu chos
ca ba lle ros, deu dos, ami gos y ser vi do res de su ca sa[94]», Car do na
se le van tó pa ra pro po ner la vo ta ción. La res pues ta fue po co
alen ta do ra. Dán do se cuen ta de por dón de ve nían los ti ros, el
con de de San ta Co lo ma se pu so cla ra men te de par te de los di si‐ 
den tes, y unas cuan tas pa la bras vi ru len tas bas ta ron pa ra ha cer
que Car do na saca se su es pa da. Mien tras que los dos no bles
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per ma ne cían fren te a fren te con las es pa das en la ma no, otros
no bles y ca ba lle ros sa ca ron tam bién las su yas, y fue ron se gui‐ 
dos por sus cria dos, que ha bían es cu cha do el tu mul to des de
fue ra[95]. Du ran te unos mo men tos pa re ció se gu ro el en fren ta‐ 
mien to, pe ro la guar dia real in ter vino y se res ta ble ció mo men‐ 
tá nea men te la cal ma. Sin em bar go, ca si in me dia ta men te, dos
an ti guos par ti da rios de Car do na se le van ta ron pa ra po ner ob‐ 
je cio nes y en con tra ron un fuer te apo yo de to das par tes. Car do‐ 
na, vien do que to do se de rrum ba ba a su al re de dor, se le van tó
pa ra de cir: «Los que de sean ser vir al Rey, sí gan me». «Pu sié ron‐ 
se mu chos ca ba lle ros a la puer ta su pli cán do le que so se ga se el
bra zo, ase gu rán do le que to dos igual men te de sea ban el ser vi cio
de S. M. Pa re ció no de te ner se, y así, aun que es ta ba ocu pa da la
puer ta y con di fi cul tad salió por ella, yo y otros le se gui mos[96]».
El nú me ro de los que si guie ron a Car do na pa re ce ha ber si do de
142 de las 400 per so nas pre sen tes. Es ta ban in clui dos mu chos
nom bres dis tin gui dos —los con des de Va ll fo go na, Mon ta gut y
Eri ll, don Be ren guer d’Oms, don Lluís Des ca tllar—, pe ro el del
con de de San ta Co lo ma no es ta ba en tre ellos.

Con la di so lu ción de los es ta men tos en aquel tu mul to de la
tar de del 3 de ma yo, Oli va res de ci dió que el rey no per ma ne‐ 
cie se en Bar ce lo na por más tiem po. A las seis en pun to de la
ma ña na si guien te aban do nó la ciu dad[97]. Con el efec to de una
bom ba, el pro to no ta rio le yó un men sa je a los es ta men tos aque‐ 
lla mis ma ma ña na, en el que el rey les de cía que ya se ha bía ido
y que cuan do hu bie sen ela bo ra do una lis ta de agra vios po dían
en viár se la pa ra su es tu dio[98]. Na da más.

La no ti cia de la abrup ta par ti da del rey pro du jo una in me‐ 
dia ta reac ción. El Con se jo de Cien to de Bar ce lo na fue in me dia‐ 
ta men te con vo ca do, y los consellers le pre gun ta ron qué de bían
ha cer, en vis ta de que la ciu dad es ta ba an sio sa por re ci bir cier‐ 
tos pri vi le gios, es pe cial men te la exen ción de los quints. De ci dió
que la ciu dad ofre cie se al rey un prés ta mo in me dia to de 50 000
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lliures pa ra ha cer fren te a los gas tos de su via je, y que el conseller

en cap, lle van do el di ne ro con él, en ca be za se una em ba ja da que
sal dría en el ac to y le ro ga ría que vol vie se pa ra con cluir las
Cor tes[99]. Bar ce lo na, que tan to ha bía lu cha do pa ra que las Cor‐ 
tes ter mi na sen sa tis fac to ria men te, con la es pe ran za de ob te ner
la exen ción del pa go de los quints, ha ría to do lo que es tu vie se
en su ma no pa ra im pe dir una rup tu ra con el rey mien tras que
que da se al go de es pe ran za.

Las Cor tes se ha bían reu ni do ur gen te men te a dis cu tir al sa‐ 
ber que el rey se ha bía mar cha do. A las on ce de la ma ña na, el
braç eclesiàstic in for mó a los otros de su de ci sión de vo tar
3.300 000 du ca dos pa ra quin ce años, a pe sar de la opo si ción de
to dos los sín di cos de los ca pí tu los ca te dra li cios. El braç militar,
con tra ria do por las no ti cias de la par ti da del rey, co men zó a
vo tar so bre el ser vi cio, a pe sar de que to da vía que da ban más de
dos cien tos dissentiments. Car do na y otros 165 vo ta ron por los
3.300 000 du ca dos. Tam bién hu bo vo tos por su mas más pe que‐ 
ñas:

3.000 000 = 3 vo tos

2.000 000 = 27 vo tos

1.700 000 = 34 vo tos

1.500 000 = 86 vo tos

1.100 000 = 24 vo tos

1.000 000 = 1 vo to

100 000 = 1 vo to

Es to sig ni fi ca ba que un to tal de 342 miem bros del es ta men to
ha bían vo ta do su mas es pe cí fi cas, y que sus vo tos ten drían efec‐ 
tos sublatis dissentimentis[100].

Al de po si tar sus vo tos, las ma yo rías tan to del es ta men to
ecle siás ti co co mo del aris to crá ti co ha bían in frin gi do el pro ce‐ 
di mien to cons ti tu cio nal por el cual no se po día vo tar un ser vi‐ 
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cio a la Co ro na sin que hu bie sen si do re pa ra dos to dos los agra‐ 
vios y re ti ra dos to dos los dissentiments. Cuan do el Dr. Ale many
in for mó de los acon te ci mien tos del día al ca bil do ca te dra li cio,
es te ex pre só su más vi va in dig na ción:

Molt extravagant estil entenien usar aqueixos srs. dels Braços eclesiàstic i militar en
negoci de donatiu, estant tants dissentiments de per mig, car és cert que un dissentiment a
soles bastava per a impedir qualsevol proposició en contrari, i així sembla que la mateixa
afició que tenien de subjugar la nostra nació amb sos respectes i sinistres contemplacions
los ha confosos de manera que són restats enervats. Déu los faci gràcia que vinguin a la
vertadera coneixença de son mal intent en raó de votar contra la terra per sos particulars
interessos; i per sa misericòrdia sia servit que tot s’assente de manera que sa mgt. sigui
servit del que és just i suportable, i lo Principat proveït dels apuntaments i constitucions

que per lo bé comú són necessàries[101].

La reac ción de los ca nó ni gos de Vi ch con res pec to al vo to
del braç militar su bra ya una vez más la des con fian za con la que
se mi ra ba a la aris to cra cia ca ta la na. Ya los es ta men tos se ha bían
en fren ta do a los es fuer zos de la aris to cra cia pa ra ex ten der sus
po de res, y aho ra, en es ta úl ti ma vo ta ción, pa re cía de nue vo que
si tua ba los in te re ses sec to ria les an tes que los de la na ción. No
hay que de cir que la «na ción» es ta ba re pre sen ta da por los ca‐ 
bil dos ca te dra li cios y por las ciu da des, pe ro es pe cial men te por
los ca bil dos ca te dra li cios. El cle ro se en contra ba más fuer te y
re gu lar men te car ga do de im pues tos que na die, y su re sen ti‐ 
mien to le con ver tía en el más fie ro de fen sor de una Ca ta lu ña
opri mi da. En es ta ac ti tud no ha bía na da de in sin ce ri dad. Los
des con ten tos par ti cu la res aña die ron le ña al fue go, pe ro los
agra via dos nun ca tu vie ron nin gu na du da de que cuan do ha bla‐ 
ban por sí mis mos lo ha cían por to dos sus com pa trio tas.

Aun que los ca nó ni gos con ti nua ron mos trán do se in tran si‐ 
gen tes, la ma yo ría de las ciu da des re pre sen ta das en las Cor tes
acep ta ban aho ra en prin ci pio la ci fra de dos mi llo nes de
lliures[102], si es ta era vo ta da cons ti tu cio nal men te. Bar ce lo na ha‐ 
cía to do lo que po día pa ra re ti rar los dissentiments pre sen ta dos
en el braç reial>, pe ro sus es fuer zos no tu vie ron mu cho éxi to, y
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mien tras per sis tie sen los dissentiments nin gu na vo ta ción po día
ser cons ti tu cio nal. Aun que una mi no ría re sis tía a to das las
ame na zas y pre ven cio nes de Bar ce lo na, no da ba la im pre sión
de que hu bie se nin gu na cons pi ra ción pa ra sa bo tear las Cor tes.
To dos que rían que con clu ye sen sa tis fac to ria men te y que el rey
es tu vie se ple na men te de acuer do con sus va sa llos ca ta la nes. Sin
em bar go, mu chas per so nas no acer ta ban sim ple men te a ver de
dón de y có mo sa car el ser vi cio que es te ha bía so li ci ta do. El sín‐ 
di co de la pe que ña ciu dad de Cam pro dón ha bló por ellas cuan‐
do pre sen tó un dissentiment el 5 de ma yo: «Per quant lo prin ci‐ 
pat de Ca ta lun ya es tà avui al día po brís sim i aca bat i ca rre gat
de dre ts i és im po s si ble po der acu dir al ser vei de do na tiu que
de ma na SM… per ser aque ll molt ex ce s siu atès l’es tat y po bre sa
dels po bla ts del pre sent prin ci pat, que és cert no po dria acu dir
si nó amb mol ta ruï na i des truc ció d’aque lls[103]».

Si en ese mo men to el rey se hu bie se mos tra do dis pues to a
vol ver y a acep tar un ser vi cio de dos mi llo nes de lliures, las
Cor tes po drían ha ber lle ga do a un acuer do. Por otra par te, que‐ 
da ban in nu me ra bles pro ble mas so bre la re dac ción de las nue‐
vas cons ti tu cio nes, y re sul ta di fí cil com pren der có mo se hu bie‐ 
sen re suel to sin una com ple ta su ce sión de con flic tos. Cier ta‐ 
men te, Oli va res no veía ra zón pa ra cam biar de pa re cer, a pe sar
del evi den te de seo de la ciu dad de Bar ce lo na de lle gar a al gu na
for ma de acuer do. La an sie dad de es ta se ma ni fes tó en el via je
pre ci pi ta do del conseller en cap pa ra al can zar al rey. Cuan do fi‐ 
nal men te le al can zó, le ofre ció las 50 000 lliures y las pe ti cio nes
de la ciu dad. El rey res pon dió bre ve men te: «Yo agra dez co a la
ciu dad lo que me ha béis di cho de su par te y lo ten dré en me‐ 
mo ria to da la vi da y man da ré que se des pa chen los me mo ria les
en bre ve[104]». Sin em bar go, no vol vió; ni man ten dría su pro me‐ 
sa.

La em ba ja da vol vió a Bar ce lo na des con so la da. «Es ta ba el
pue blo tan in dig na do de que no se hu bie se to ma do re so lu ción
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con que S. M. fue se con ten to que al conseller, por pa re cer les que
se pu do dar más pri sa, le re ci bió in dig na do… Veía mos tur ba dos
y con fu sos que se nos apar ta ba de la vis ta la luz de nues tro
prín ci pe[105]». To da vía peor, no exis tía nin gún in di cio de que la
luz vol vie se a bri llar. Las Cor tes se pro rro ga ban día tras día,
has ta que fi nal men te, a úl ti mos de ma yo, los sín di cos se vol vie‐ 
ron a sus ca sas. Es ta ba ya muy cla ro que el rey no vol ve ría. So lo
ha bía pa ra do pa ra orar en el Pi lar de Za ra go za du ran te unas
cuan tas ho ras an tes de con ti nuar su via je a Ma drid.

De bió de ser un con sue lo pa ra el rey y pa ra sus con se je ros el
que los ara go ne ses le ofre cie sen fi nal men te dos mil vo lun ta rios
pa ga dos du ran te quin ce años, o los 144 000 es cu dos anua les
que se ne ce si ta ban pa ra pa gar esa canti dad de hom bres. Sin
em bar go, la vi si ta del rey a sus rei nos le van ti nos en bus ca de
di ne ro iba a ver se co ro na da por una fi na iro nía. El 3 de ma yo
ha bía ob te ni do pres ta da de Bar to lo mé Spí no la la su ma de
17 847 es cu dos pa ra ha cer fren te a los gas tos de su via je. El di‐ 
ne ro de bía ser de vuel to a Ita lia en agos to. Sin em bar go, tal era
el es ta do de las fi nan zas rea les en el ve rano de 1626, que no es‐ 
ta ba na da cla ro có mo po día ser can ce la da la deu da a tiem po.
Des pués de se rias con sul tas se de ci dió que la úni ca for ma po si‐ 
ble era sa car la del do na ti vo cas te llano de 1625, que ha bía si do
cui da do sa men te guar da do pa ra otros fi nes. La có ni ca men te, el
rey ac ce dió[106].

El en deu da mien to con Spí no la po dría pa re cer un fi nal tra gi‐ 
có mi co ade cua do a la in tru sión del rey en la Co ro na de Ara gón,
pe ro al me nos un hom bre se de cla ró ple na men te sa tis fe cho con
la vi si ta del rey. A Oli va res no se le po dían im pe dir sus pla nes
pa ra con se guir una aso cia ción más es tre cha de los rei nos de la
pe nín su la Ibé ri ca. El 25 de ju lio pu bli có en Cas ti lla un de cre to
pro cla man do la inau gu ra ción ofi cial de la Unión de Ar mas. Ex‐ 
pli ca ba que el rey ha bía em pren di do su fa ti go so via je a la Co ro‐ 
na de Ara gón con el pro pó si to de pro por cio nar al gún ali vio a
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Cas ti lla; y co mo ga ran tía de los be ne fi cios que se pro du ci rían
de un pro yec to ya muy avan za do ofre cía ge ne ro sa men te pa gar
un ter cio de la con tri bu ción cas te lla na con las ren tas pri va das
de la Co ro na, «es pe ran do ha cer ade lan te aún mu cho más que
es to y ali ge rar los de ma yo res canti da des[107]». Có mo es pe ra ba
cum plir es ta pro me sa con una ha cien da exhaus ta era una co sa
que no ex pli ca ba.

Ig no ran do el he cho des agra da ble de que nin guno de los rei‐ 
nos ha bía vo ta do tro pas pa ra el ser vi cio más acá de sus pro pias
fron te ras, y de que los ca ta la nes no ha bían vo ta do ni si quie ra
una su ma de di ne ro, Oli va res re co men da ba a la in fan ta Is abel la
in tro duc ción de la Unión de Ar mas en Flan des, di cien do que
«en los rei nos de Ara gón, Va len cia, Cer de ña y Ma llor ca que da‐ 
ba asen ta do, y en Ca ta lu ña bien dis pues to[108]». Es ta era, co mo
mí ni mo, una in ter pre ta ción bas tan te en ga ño sa de lo que ha bía
pa sa do y la in fan ta era de ma sia do as tu ta pa ra de jar se con ven‐ 
cer. Sin em bar go, Oli va res no es ta ba en aquel mo men to dis‐ 
pues to a ha cer una tra ge dia, ni si quie ra de la reac ción ca ta la na.
El rey po día siem pre vol ver al Prin ci pa do y rea nu dar las Cor tes
en el pun to en el que se ha bían in te rrum pi do. A Oli va res y al
mun do les lle va ría tiem po com pren der que, des de el mo men to
de la si len cio sa par ti da del rey de Bar ce lo na al ama ne cer del día
4 de ma yo, na da po día ser ya lo mis mo.
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IX. Apre tan do los tor ni llos (1626-1632)

Aun que el fra ca so de las Cor tes ca ta la nas de 1626 no pa re cía
ser en ton ces más que un re tro ce so mo men tá neo en los pla nes
de Oli va res, se ña ló en rea li dad un pa so de ci si vo en la es ca la da
ha cia un con flic to de cla ra do. Has ta 1626, el pro ble ma de Ca ta‐ 
lu ña no ha bía si do más que una par te del pro ble ma más ge ne ral
de to da la Co ro na de Ara gón: el pro ble ma de có mo po dían ser
en ca rri la dos los re cur sos de la Co ro na en be ne fi cio de la Mo‐ 
nar quía. Co mo con se cuen cia de la vi si ta del rey en 1626, Ara‐ 
gón y Va len cia ha bían con tri bui do en al go al es fuer zo co mún.
Ca ta lu ña, por el con tra rio, no ha bía con tri bui do en na da. Al no
pro du cir se es ta con tri bu ción, se ha bía di fe ren cia do de Ara gón
y Va len cia; el pro ble ma de la Co ro na de Ara gón se ha bía con‐ 
ver ti do en un em brio na rio pro ble ma ca ta lán.

Por op ti mis ta que se mos tra se Oli va res so bre la rá pi da so lu‐ 
ción del pro ble ma, el mis mo he cho del fra ca so de las Cor tes
ha bría de afec tar ine vi ta ble men te la idea que Cas ti lla te nía de
Ca ta lu ña, y la idea que los ca ta la nes te nían de Cas ti lla. Los ca‐ 
ta la nes nun ca ha bían si do po pu la res en Ma drid, y la pro li fe ra‐ 
ción del ban di da je ba jo Fe li pe III, se gui da de los con flic tos a
pro pó si to del nom bra mien to del nue vo vi rrey, no ha bía con tri‐ 
bui do en na da a me jo rar su re pu ta ción. Aho ra, con el fra ca so
de las Cor tes, se en do sa ron otro mo ti vo de crí ti ca. No re sul ta
sor pren den te que los mi nis tros co men za sen a ha blar de los ca‐ 
ta la nes con cre cien te as pe re za en los años pos te rio res a 1626.
Las pa la bras agrias y las pun tua li za cio nes mor da ces se hi cie ron
más fre cuen tes. Cuan do, por ejem plo, el Con se jo de Es ta do se
ha lla ba dis cu tien do una nue va cons ti tu ción pro pues ta por los
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ca ta la nes que per mi ti ría a su no ble za par ti ci par en el co mer cio
sin por ello re ba jar su con di ción, don Pe dro de To le do se opu so
a cual quier me di da que «sea por en ri que cer a los ca ta la nes pues
cons ta que cuan to más aco mo da dos es tu vie ren, tan to me nos
obe dien tes se rán[1]». En es ta oca sión se en contra ba en mi no ría,
pe ro es ta cla se de ob ser va cio nes iba a oír se ca da vez más en
Ma drid.

Los ca ta la nes se da ban cuen ta, na tu ral men te, de la cre cien te
frial dad con la que los tra ta ban los mi nis tros del rey. El cho que
a pro pó si to del vi rrey, las de man das rea les en las Cor tes, la
rup tu ra abier ta en tre el Prin ci pa do y su prín ci pe ha bían so ca‐ 
va do su con fian za y pro vo ca do una cre cien te an sie dad acer ca
de las in ten cio nes de Cas ti lla. Los dis cur sos de Oli va res so bre
la unión ha bían pues to cla ra men te de ma ni fies to que los mi nis‐ 
tros del rey in ten ta ban for zar los a una re la ción más es tre cha
con Cas ti lla. Los ca ta la nes, ló gi ca men te, te nían mu chas du das
so bre el ca rác ter de es tas nue vas re la cio nes, y se les pre sen tó
una opor tu ni dad de ex pre sar ta les du das pú bli ca men te cuan do
ca yó en sus ma nos de al gu na ma ne ra un me mo rial es cri to por
el du que de Al ca lá. En es te me mo rial, Al ca lá acon se ja ba al rey
que no vol vie se a Ca ta lu ña pa ra la con clu sión de las Cor tes. El
fra ca so de 1626 ha bía con fir ma do sus pre vi sio nes más pe si mis‐ 
tas, y pa re cía no te ner ob je to ex po ner a Su Ma jes tad de nue vo a
la in so len cia de los ca ta la nes. Por el con tra rio, de bía ejer cer se
más pre sión so bre el Prin ci pa do, que era ca paz de ser vir al rey
no con tres, sino con sie te mi llo nes de du ca dos. Bar ce lo na y las
otras ciu da des te nían que pa gar sus quints atra sa dos; ha bía que
re cu pe rar el pa tri mo nio real ena je na do e in ves ti gar las fi nan zas
de la Di pu ta ción. Es te era el ca mino pa ra re du cir a los ca ta la nes
a la obe dien cia[2].

El me mo rial de Al ca lá ins pi ró al me nos dos res pues tas es cri‐ 
tas que se han con ser va do. Una se li mi ta ba a dis cu tir la ci fra de
sie te mi llo nes de du ca dos co mo su ma que en tra se den tro de las
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po si bi li da des de la pro vin cia[3]; la otra, más am bi cio sa, exa mi‐ 
na ba to do el pro yec to de la unión de la Mo nar quía[4]. Aun que el
au tor ad mi tía la ex ce len cia teó ri ca de un plan pa ra la de fen sa
co mún, se ña la ba sus evi den tes di fi cul ta des:

Los Rei nos que sien ten en sí bas tan tes fuer zas pa ra de fen der se les pa re ce que aven tu ran
mu cho en obli gar se a de fen der a los otros. Por ello re ce la Ca ta lu ña de obli gar se con Flan‐ 
des, por que no pien sa ha ber me nes ter el so co rro de Flan des, co mo aque llos es ta dos el su yo.
Ara gón te me co li gar se con Mi lán, aquel de los ene mi gos siem pre com ba ti do.

Si es tas eran las ob je cio nes a una unión de fen si va, las ob je‐ 
cio nes a una unión cons ti tu cio nal más com ple ta eran aún más
for mi da bles. «Fi nal men te el du que quie re ha cer nos a to dos
unos, y que sea mos juz ga dos por unos mis mos jue ces. No pue‐
de de jar de con sen tir uno de dos me dios: o que Cas ti lla go ce de
los pri vi le gios y li ber ta des de Ca ta lu ña… o que Ca ta lu ña tri bu‐ 
te las car gas de Cas ti lla y sea juz ga da por sus le yes y jue ces».

La unión sig ni fi ca ba cas te lla ni za ción: es ta era la ver da de ra
ob je ción a los pro yec tos de Oli va res y Al ca lá. Los abu sos a los
que ha bían lle va do las cons ti tu cio nes, las exen cio nes ar cai cas
tras las cua les se es cu da ban los no bles irres pon sa bles pue den
su ge rir que la cas te lla ni za ción hu bie se si do me nos de sas tro sa
pa ra el Prin ci pa do de lo que te mía el au tor de la répli ca a Al ca‐ 
lá. Sin em bar go, se ría erró neo juz gar las cons ti tu cio nes ca ta la‐ 
nas so lo a tra vés de la con duc ta de la no ble za del si glo XVII.
Aque llas cons ti tu cio nes ha bían si do pen sa das pa ra ga ran ti zar a
los súb di tos cier tos de re chos fun da men ta les. Por mal apli ca das
o exa ge ra das que fuesen, en ce rra ban cier tos idea les, los cua les,
se gún creían los ca ta la nes, no po dían en con trar se en las le yes
de Cas ti lla. Un pe que ño in ci den te en 1629, que afec tó al mis‐ 
mí si mo Al ca lá, po ne de ma ni fies to de una for ma ví vi da la di‐ 
ver gen cia en tre los pun tos de vis ta cas te llano y ca ta lán, y se ña la
los pe li gros rea les contra la li ber tad del in di vi duo, im plí ci tos en
los pro yec tos del si glo XVII, de reem pla zar las le yes de Ca ta lu ña
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por las de Cas ti lla. Se pro du jo un cho que en el puer to ca ta lán
de Ca da qués en tre la po bla ción lo cal y los sol da dos de las ga le‐ 
ras mal te sas en las que el du que de Al ca lá iba a par tir pa ra Ita‐ 
lia. El batlle de la ciu dad, va sa llo del du que de Car do na, hi rió al
ge ne ral de las ga le ras. Al ca lá pi dió su in me dia ta eje cu ción. Car‐ 
do na le re pli có que ha bía si do in for ma do por su con se jo de que
iba contra las le yes del país eje cu tar jus ti cia su ma rí si ma, y que
el en car ta do de bía ser juz ga do le gal men te. Al ca lá con tes tó que
to das las cons ti tu cio nes de Ca ta lu ña te nían que ser arro ja das al
fue go. Afor tu na da men te, en aquel mo men to cam bió el vien to,
zar pa ron las ga le ras y el batlle fue en via do a Bar ce lo na pa ra ser
juz ga do se gún la cos tum bre[5].

Si el com por ta mien to de Al ca lá re sul ta ba tí pi co de la ac ti tud
de Cas ti lla, los ca ta la nes te nían ver da de ra ra zón pa ra te mer la
cas te lla ni za ción. Oli va res po día ofre cer a los ca ta la nes ma yo res
opor tu ni da des y ho ri zon tes más am plios, pe ro ¿ga ran ti za ría
tam bién la pro tec ción a las li ber ta des in di vi dua les? En ca so
con tra rio, ¿me re cían la pe na los sa cri fi cios, es pe cial men te
cuan do las ven ta jas no eran más que hi po té ti cas y los sa cri fi‐ 
cios, tan to ju di cia les co mo fis ca les, in me dia tos y evi den tes?
Na tu ral men te, las du das ca ta la nas eran pro fun das, y Al ca lá y
los que pen sa ban co mo él no hi cie ron na da por des pe jar las. No
re sul ta, pues, sor pren den te que los años pos te rio res a 1626
con tem pla sen una cre cien te in quie tud en tre los ca ta la nes, y que
la an ti pa tía que se re fle ja ba en los co men ta rios cas te lla nos so‐ 
bre aque llos en contra se una re ci pro ci dad to tal.

Sen si bi li za dos por los acon te ci mien tos re cien tes has ta to mar
una ma yor con cien cia de las in ten cio nes de Cas ti lla, vi gi la ban
an gus tia dos cual quier se ñal que con fir ma se sus te mo res. En la
es fe ra po lí ti ca y cons ti tu cio nal se pro du ci ría pron to la con fir‐ 
ma ción, pe ro la pri me ra se ñal de pe li gro vino de un lu gar di fe‐ 
ren te. En la Ca ta lu ña de Fe li pe IV, co mo en la In gla te rra de
Car los I, un in ten to de re for ma ecle siás ti ca a des tiem po aña día
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nue vos as pec tos a las cau sas de con flic to y con tri buía a ex ten‐ 
der un área de des con fian za am plia.

En las Cor tes de 1599 se ha bía lle va do a ca bo un in ten to de
im pe dir el nom bra mien to de ex tran je ros pa ra los be ne fi cios
ca ta la nes[6]. Es te in ten to se re pi tió en las Cor tes de 1626. Las
cons ti tu cio nes no de cían na da acer ca del nom bra mien to de los
no ca ta la nes pa ra los obis pa dos de Ca ta lu ña, y fue ela bo ra da
una nue va cons ti tu ción que re ser va ba to dos los be ne fi cios y
ren tas ecle siás ti cas del Prin ci pa do a los ca ta la nes ex clu si va‐ 
men te[7]. Es te era un asun to que afec ta ba en gran me di da tan to
a la aris to cra cia co mo al cle ro. La aris to cra cia que ría be ne fi cios
y obis pa dos pa ra sus hi jos me no res. Que ría tam bién pen sio nes
con ce di das por el rey so bre las ren tas ecle siás ti cas, y en 1630
no me nos de cua ren ta y una de es tas pen sio nes eran aca pa ra das
por no ca ta la nes[8]. El cle ro es ta ba re sen ti do por el nom bra‐ 
mien to de obis pos cas te lla nos, que, na tu ral men te, re za ban en
cas te llano y po seían es ca sos co no ci mien tos so bre el país en el
que en ton ces re si dían. De los obis pos nom bra dos en Ca ta lu ña
en tre 1600 y 1626, al re de dor de una do ce na —cer ca de la mi tad
del to tal— eran de fue ra del Prin ci pa do[9]. Aun que los obis pos
ser vi cia les te nían una uti li dad po lí ti ca, y se po día es pe rar que
los obis pos cas te lla nos en Ca ta lu ña fuesen es pe cial men te ser vi‐ 
cia les, no exis ten prue bas de que esos nom bra mien tos fuesen
he chos de li be ra da men te por ra zo nes po lí ti cas. Los no ca ta la nes
po dían ser nom bra dos pa ra los obis pa dos del Prin ci pa do por la
es ca sez de can di da tos con la su fi cien te for ma ción es pi ri tual o
cul tu ral en tre el cle ro ca ta lán; o, más pro ba ble men te, por que el
rey se en contra ba obli ga do con tan ta gen te que un obis pa do ca‐ 
ta lán va can te se con ver tía en una re com pen sa muy ade cua da.

Cual quie ra que fue se el mo ti vo de su nom bra mien to, los
obis pos cas te lla nos no eran po pu la res en sus dió ce sis ca ta la nas.
Los ca bil dos ca te dra li cios ra ra men te es ta ban en bue nas re la‐ 
cio nes con sus obis pos, y cuan do el obis po era cas te llano los
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mo ti vos de ene mis tad se acre cen ta ban mu cho. Así pues, el re‐ 
sen ti mien to en Ca ta lu ña au men ta ba en torno a los asun tos
ecle siás ti cos. Du ran te el vi rrei na to del obis po de Sol so na des de
1627 has ta 1629, sin em bar go, la ene mis tad cas te llano-ca ta la na
a pro pó si to de los nom bra mien tos re li gio sos se ex ten dió alar‐ 
mante men te a to da cla se de ins ti tu cio nes ecle siás ti cas en el
Prin ci pa do. El mis mo obis po de Sol so na es tu vo bas tan te des‐ 
ati na do al nom brar a un cas te llano pa ra una ca non jía va can te
en su igle sia, y se pro du je ron ai ra das pro tes tas[10]. Pe ro fue en
las aba días don de se pro du je ron los dis tur bios más se rios. Ha‐ 
bía ca tor ce aba días en Ca ta lu ña, la ma yor par te de las cua les
eran be ne dic ti nas. El ni vel de ins truc ción y de mo ra li dad en tre
los mon jes no era al to.

En ma te ria de le tras, véa se qué cáte dras ocu pan en Ca ta lu ña, qué cua res mas pre di can,
qué ser mo nes, qué con clu sio nes de fien den, en qué con tro ver sias se se ña lan, qué li bros o
tra ta dos im pri men. Nin gu na co sa de es tas se ha lla, an tes bien en tre ellos es re pu ta ción no
te ner li bros ni ha blar de cien cias, y si al guno se in cli na a leer, le per si guen y cuan do se ha
vis to pre di car al gún abad era un mi la gro… El du que de Fe ria sien do vi rrey de Ca ta lu ña, al‐ 
can zó una aba día de es tas pa ra un Re li gio so de San to Do min go lla ma do Co di na, y lue go di‐ 
chos Be ni tos, co mo tie nen de cos tum bre, co men za ron a for mar em ba ja das y pa pe les, y se
fue ron a que jar al vi rrey, el qual les res pon dió: «Se ño res ¿no sa ben la ra zón por qué no he
da do es ta aba día a Vs. ms.? ¿No lo en tien den? Yo lo di ré más cla ro, por que no ha llo en vs.
ms. sino ig no ran cia, vi cios y so ber bia. El buen mo do de que jar se es ve nir no con me mo ria‐ 

les, sino con su je tos be ne mé ri tos». Y se fue ron co rri dos, sin sa ber qué res pon der[11].

Es te era el tes ti mo nio de un ob ser va dor fuer te men te opues‐ 
to a los be ne dic ti nos, pe ro no hay ra zón pa ra creer que ta les
opi nio nes fuesen ex ce si va men te du ras. Son abun dan tes las
prue bas de es cán da lo en las ins ti tu cio nes re li gio sas ca ta la nas,
aun que no to dos los in ci den tes son tan dra má ti cos co mo el
asun to de la aba día de Ba ño las de 1622, don de el abad sal tó por
los ai res por efec to de un ba rril de pól vo ra co lo ca do en la cel da
de su con ven to por tres mon jes re bel des[12]. Ha bía qui zá mo ti‐ 
vos pa ra una re for ma, pe ro, cuan do es ta lle gó al fin, ni el mo‐ 
men to ni la for ma fue ron opor tu nos. En 1627 el obis po de Sol‐ 
so na, co mo vi rrey, co men zó una cam pa ña, se gu ra men te por
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or den de Ma drid, pa ra in tro du cir la es tric ta ob ser van cia de las
re glas de San Be ni to. Es ta no pa re cía ser una ta rea fá cil en una
pro vin cia que ha bía re sis ti do obs ti na da men te a cual quier in‐ 
ten to de apli car las re for mas tri den ti nas; y no re sul ta ba acon se‐ 
ja ble co men zar con una aba día tan po de ro sa co mo Ri po ll, en la
que ha bían ya te ni do lu gar al ter ca dos vio len tos en tre los be ne‐ 
dic ti nos re for ma dos y los no re for ma dos. La pu bli ca ción del
bre ve pa pal de 1628 fue una se ñal pa ra la re no va ción de es tas
lu chas. La si tua ción se com pli có por la de ci sión de que, aun que
los mon jes que allí es ta ban po dían de jar Ri po ll por cual quier
otro mo nas te rio que es co gie sen y con ti nuar re ci bien do las ren‐ 
tas de por vi da, sus lu ga res se rían ocu pa dos por be ne dic ti nos
des cal zos de Cas ti lla. In me dia ta men te el as pec to re li gio so fue
des ban ca do por con si de ra cio nes na cio na les; y, pa ra em peo rar
las co sas, las ba ro nías y la ju ris dic ción de Ri po ll irían a pa rar al
rey, y par te de sus ren tas se rían em plea das en ayu da del con‐ 
ven to de San Plá ci do, re cien te men te fun da do en Ma drid. Así
pues, los cam bios pro pues tos se con vir tie ron en el ac to en un
asun to de apa sio na da preo cu pa ción. De nue vo apa re cían los
ra pa ces cas te lla nos ca zan do en el co to ca ta lán: más mon jes cas‐ 
te lla nos en los mo nas te rios ca ta la nes[13], y las ren tas ecle siás ti‐ 
cas ca ta la nas en via das a Ma drid en be ne fi cio de un nue vo con‐ 
ven to, con el cual el rey se ha bía en ca pri cha do. «Bo nes cau ses
per què el Rei con sen ti a des te rrar els nos tres po bres ca ta lans i
que vin guin a men jar lo pa dels nos tres fi lls i beu re la sang dels
nos tres pa res los cans de Cas te lla[14]».

La as pe re za an ti cas te lla na del co men ta rio del Doc tor Pu ja‐ 
des so bre el in ten to de re for ma en Ri po ll —una as pe re za sin
pa ra le lo en la pri me ra par te de su dia rio— po ne de ma ni fies to
lo rá pi da men te que es ta ba cre cien do la an ti pa tía de Ca ta lu ña
ha cia Cas ti lla. Es ta an ti pa tía se re fle jó en va rios in ci den tes: en
un en fren ta mien to en oc tu bre de 1629 en tre sol da dos cas te lla‐ 
nos de las ga le ras es pa ño las y cam pe si nos que gri ta ban «Vis ca
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la te rra[15]; así co mo en la ca si des truc ción de una ex pe di ción de
ca ba lle ría y de in fan te ría cas te lla na en su ca mino a tra vés del
Prin ci pa do[16]». En las aba días y mo nas te rios de sig na dos pa ra la
re for ma la ten sión se man tu vo al ta, y los mon jes cas te lla nos y
ca ta la nes li bra ron una te rri ble ven det ta. Los ca ta la nes, cons‐ 
cien tes de mil ma ne ras de la so fo can te pro xi mi dad de Cas ti lla,
vi gi la ban con cui da do to do lo que se tra ta ba en Ma drid. Las re‐ 
fe ren cias del Doc tor Pu ja des a los mi nis tros del rey se ha cen
más fre cuen tes y más pun zan tes: en abril de 1629, a pro pó si to
de las in cier tas re la cio nes en tre Es pa ña y Fran cia, afi ma: «No
hi ha qui en ten gui aquest sis te ma de go vern d’Es pan ya[17]»; y,
en ju lio del mis mo año: «Ai, co m te d’Oli va res: vul gui Déu no
sia co m te Ju lià per la se go na pèr dua d’Es pan ya que es tà pro fe ti‐ 
tza da en tre les re ve la tions de S. Isi dro… Ja con cer ts de ca sa‐ 
men ts amb An gla te rra, ja pau amb lo de Roan, què es pot es pe‐ 
rar més?»[18]. Es tas ob ser va cio nes re sul tan más ex plo si vas por
las cá li das re fe ren cias al rey de Fran cia, «jo ve i be li cós i ca tò‐ 
lic[19]».

La crí ti ca cre cien te a los mi nis tros de Fe li pe IV, amar ga y
sar dó ni ca, no de ja ba de res pon der a una in for ma ción pre ci sa.
Los ca ta la nes ha bían vis to a Oli va res y a sus co le gas cuan do
fue ron al Prin ci pa do en 1626, y lo que ha bían vis to no les ha bía
gus ta do. Su im pre sión des fa vo ra ble fue con fir ma da en los años
pos te rio res a 1626 por los ca ta la nes que se ha bían reu ni do con
los mi nis tros en sus via jes a la ca pi tal, y por las sáti ras que co‐ 
rrían por la cor te, mu chas de las cua les fue ron re pro du ci das en
las pá gi nas del dia rio del Doc tor Pu ja des. No re sul ta ría fá cil pa‐ 
ra el con de du que res tau rar su re pu ta ción en el Prin ci pa do, y
fue una par ti cu lar des gra cia pa ra él que su hom bre de con fian‐ 
za en los asun tos ca ta la nes hu bie se ad qui ri do una re pu ta ción
in fa me ca si al co mien zo de su ca rre ra mi nis te rial. Es te hom bre
era Je ró ni mo de Vi lla nue va, el pro to no ta rio de la Co ro na de
Ara gón.
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El rá pi do as cen so de Vi lla nue va, que iba a te ner ad ver sas
con se cuen cias tan to pa ra Cas ti lla co mo pa ra Ca ta lu ña, pue de
ex pli car se por la ne ce si dad que Oli va res te nía de nue vos hom‐ 
bres y de nue vos ins tru men tos de go bierno. Los Con se jos que
go ber na ban la Mo nar quía ba jo la Ca sa de Aus tria eran or ga nis‐ 
mos po de ro sos con enor mes in te re ses crea dos en las pro vin‐ 
cias que go ber na ban. Si Oli va res que ría con se guir al gu na vez el
con trol real de la Mo nar quía y re mo de lar la a su ma ne ra, de bía
aca bar pri me ro con el po der de los Con se jos. El Con se jo de
Ara gón era un can di da to evi den te y de los pri me ros pa ra es ta
re mo de la ción, si guien do unas lí neas más fa vo ra bles a los de sig‐ 
nios del con de du que. Su con se jo al rey so bre el nom bra mien to
del obis po de Bar ce lo na co mo vi rrey evi den ció fal ta de vi sión y
de pru den cia; su cons tan te dis pu ta con Al ca lá mos tró que su
re la ción con los di ri gen tes ca ta la nes era más es tre cha de lo que
era de sea ble pa ra el go bierno im par cial del Prin ci pa do. El car‐ 
go más im por tan te del Con se jo era el de vi ce can ci ller. Si es te
car go pu die se ser arre ba ta do de las ma nos de los na tu ra les de la
Co ro na de Ara gón, Oli va res ha bría da do el pri mer y más im‐ 
por tan te pa so ha cia la su mi sión del Con se jo a su con trol per so‐ 
nal.

El car go de vi ce can ci ller que dó va can te, de for ma con ve‐ 
nien te, por la muer te de su ocu pan te, el ca ta lán Roig, en 1622.
Oli va res ig no ró la tra di ción de sig nan do pa ra su ce der le pri me‐ 
ro a don Pe dro de Guz mán y des pués, al so bre ve nir la muer te
sú bi ta de es te, en 1623, a Gar cí Pé rez de Ara ziel. Los dos eran
cas te lla nos, por lo cual su nom bra mien to cau só una tem pes tad
en los rei nos de la Co ro na de Ara gón, que ale ga ban que, al es‐ 
co ger a cas te lla nos, el rey ha bía vio la do los fue ros[20]. No obs‐ 
tan te, Pé rez de Ara ziel iba a mo rir tam bién, in clu so an tes de ju‐ 
rar su car go, y su pues to que dó va can te. Po co des pués de es to,
el Doc tor Ber nat di ri gió un es cri to a Oli va res so bre la for ma de
ob te ner di ne ro de la Co ro na de Ara gón, es cri to en el que sos te‐ 
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nía que no ha bía es pe ran zas de éxi to mien tras que los con se je‐ 
ros es tu vie sen pre si di dos por un vi ce can ci ller na ti vo y con ti‐ 
nua sen fa vo re cien do a to dos sus ami gos y co no ci dos de la pro‐ 
vin cia[21]. Los mo ti vos del Doc tor Ber nat eran du do sos, pe ro su
con se jo re sul ta ba opor tuno. Po si ble men te Oli va res te nía pre‐ 
sen te el es cri to del Doc tor Ber nat cuan do es cri bió al Con se jo
de Ara gón su gran me mo rial so bre el go bierno de Es pa ña.

Es te con se jo es el que más ne ce si ta de gran des su je tos y es el que hoy más fal ta se ha lla de
ellos. Es opi nión que ti ra ni zan los Rei nos de que son na tu ra les, y que se ajus tan ca da uno en
dar al otro el Reino que le to ca, y ajus tar se a sus dic tá me nes en la dis tri bu ción de los ofi cios.
Si en to das las pre si den cias es ne ce sa rio te ner gran des hom bres, en es ta más que en to das
jun tas, que so lo él pue de ata jar es tos da ños que se con si de ran ca si im po si ble (si ha de ser
na tu ral de aque lla co ro na el Vi ce can ci ller) ha llar se su je to cual con vie ne, sien do así que los
ha brá en aque lla co ro na, que me pa rez can su fi cien tes pa ra la pre si den cia de Cas ti lla… Pa ra

to do se rá bien que se se pa en jus ti cia si pue de el Vi ce can ci ller de jar de ser na tu ral[22].

La cues tión de la si tua ción del vi ce can ci ller fue, por tan to,
so me ti da a los ex per tos le ga les. Es pro ba ble que su de ci sión
fue se des fa vo ra ble, ya que en di ciem bre de 1627 se le pre gun tó
al Con se jo de Ara gón si ha bía al go que le im pi die se te ner un
pre si den te, co mo los otros con se jos, in de pen dien te men te de
cual quier cons ti tu ción so bre la na cio na li dad del vi ce can ci‐ 
ller[23]. El Con se jo com ba tió la pro pues ta, pe ro per dió la ba ta lla.
El 1 de fe bre ro de 1628 el rey or de nó el nom bra mien to de un
pre si den te del Con se jo de Ara gón, go zan do de la mis ma pree‐ 
mi nen cia que la que se ha bía an te rior men te otor ga do al vi ce‐ 
can ci ller, car go que aho ra pa sa ba si len cio sa men te a des apa re‐ 
cer[24]. Oli va res se ha bía sali do con la su ya, y el Con se jo fue há‐ 
bil men te re mo de la do de acuer do con sus pro pias di rec tri ces.
Su an ti guo te so re ro ge ne ral, el con de de Chin chón, ha bía si do
en via do a fi na les de 1626 co mo vi rrey al Pe rú. El su ce sor de
Chin chón, el mar qués de Mon tes cla ros, hom bre am bi cio so pe‐ 
ro de pen dien te del con de du que, se con vir tió en el pri mer pre‐ 
si den te; el hi jo po lí ti co de Oli va res, du que de Me di na de las To‐ 
rres, le su ce dió co mo te so re ro ge ne ral. Al gu nos de los re gen tes,
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in clu yen do al ca ta lán Fon ta net, el más in flu yen te de to dos, ha‐ 
bían si do man te ni dos apar ta dos en la Co ro na de Ara gón du‐ 
ran te dos o tres años, y cuan do vol vie ron a Ma drid se en con‐ 
tra ron con que su po der ha bía des apa re ci do. Co mo ocu rri ría
con ca da uno de los Con se jos, Oli va res ha bía re du ci do al Con‐ 
se jo de Ara gón a su di rec ta vi gi lan cia, co lo can do a sus pro pios
ins tru men tos en los lu ga res cla ve.

De es tos ins tru men tos es co gi dos, el más im por tan te re sul tó
ser no Mon tes cla ros o Me di na de las To rres, sino una fi gu ra
cu yos de be res la con fi na ban nor mal men te a la sec ción de can‐ 
ci lle ría del Con se jo: el pro to no ta rio. Des de 1620 el car go ha bía
si do ocu pa do por Je ró ni mo de Vi lla nue va. Los Vi lla nue va, co‐ 
mo los Pé rez an tes que ellos, eran miem bros de una di n as tía
ara go ne sa que se ha bía in tro du ci do con éxi to en la bu ro cra cia
de Ma drid; un Vi lla nue va tras otro ha bían ser vi do co mo se cre‐ 
ta rios del rey o de sus Con se jos. Je ró ni mo era hi jo de Agus tín
de Vi lla nue va, el cual ha bía tra ba ja do en el ser vi cio real en Ma‐ 
drid des de 1571 y se ha bía con ver ti do en se cre ta rio de Fe li pe
III. Apro ve chán do se de la si tua ción de su pa dre, Je ró ni mo pres‐ 
tó sus ser vi cios en las se cre ta rías de Ara gón y Ma llor ca y en la
ofi ci na del pro to no ta rio, an tes de lle gar él mis mo a ser pro to‐ 
no ta rio en 1620[25]. Du ran te los pri me ros años dio la im pre sión
de que se li mi ta ba a las fun cio nes tra di cio na les de su car go. Es‐ 
tas in cluían, sin em bar go, el des pa cho de asun tos en las Cor tes
de la Co ro na de Ara gón, y aquí es don de pa re ce que des ta có,
pues ya en ju nio de 1626 las car tas del agen te de Bar ce lo na en
Ma drid in di can que el pro to no ta rio era una fi gu ra que con si‐ 
de rar cuan do los ca ta la nes qui sie sen al go de su rey[26].

Vi lla nue va ha bía, evi den te men te, ma nio bra do pa ra atraer la
aten ción de Oli va res, y ha bía en gan cha do su ca rro a la es tre lla
del va li do. Por po lí ti ca o por con vic ción se con vir tió en un de‐ 
vo to apa sio na do de los pro yec tos del con de du que. Leal y tra‐ 
ba ja dor, se po día con fiar en que ha ría lo que se le en car ga ba, y
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gra dual men te se fue ha cien do in dis pen sa ble pa ra el fa vo ri to.
Des de 1626 su pro gre so fue irre fre na ble. Asis tía y ha bla ba en
las reu nio nes del Con se jo de Ara gón[27], se con vir tió en se cre ta‐ 
rio del Con se jo de Es ta do y en miem bro del Con se jo de Gue‐ 
rra. For mó par te de to das las Jun tas im por tan tes que creó Oli‐ 
va res pa ra frus trar la la bor de los Con se jos. Lle gó a es cri bir las
répli cas rea les al mar gen de las con sul tas del Con se jo de Ara‐ 
gón, cuan do el rey no las es cri bía per so nal men te. Go za ba de
ac ce so di rec to al rey y al con de du que y de ab so lu to con trol so‐ 
bre los pa pe les del Con se jo de Ara gón, y te nía un her ma no que
era jus ti cia de Ara gón, un so brino que era se cre ta rio del Con se‐ 
jo de Ara gón pa ra asun tos ca ta la nes, y otro pa ra asun tos ara go‐ 
ne ses, do mi nan do de es ta for ma el go bierno de las pro vin cias
orien ta les. To do acon te ci mien to de la Co ro na de Ara gón es ta ba
su je to a su es cru ti nio: to dos los nom bra mien tos ju di cia les, ad‐ 
mi nis tra ti vos y ecle siás ti cos pa sa ban por sus ma nos.

To das las prue bas que sa len a la luz con tri bu yen de al gu na
ma ne ra a es pe sar el mis te rio que en vuel ve el ca rác ter y la ca‐ 
rre ra de es te ol vi da do mi nis tro. Es co no ci do en la his to ria, en
la me di da en que se le co no ce, por su re la ción con los es cán da‐ 
los que en vol vie ron al con ven to de San Plá ci do de Ma drid, ori‐ 
gi na ria men te fun da do por la her ma na de su cu ña do[28]. En re la‐ 
ción con eso, fue con lo que su nom bre hi zo im pac to por pri‐ 
me ra vez en Ca ta lu ña, a juz gar por la ci ta ai ra da e in dig na da
del dia rio del Doc tor Pu ja des.

Per l’estafeta Gènova de Madrid, horrenda de dir, i descobriment de la mà de Déu. Que
lo secretari del Rei nr. sr. —de Villanueva, aragonès, fundor o precipio benefactor de les
reformades monges Benetas de Madrid, vulgarment dit de San Plácido, és inculpat de la
secta de los alumbrados, i per la mateixa raó 27 monges del dit monestir estan preses i es
diu tenien familiar i asseveren que el podien tenir. Feta esta presa i despertat lo vesper,
trobant-se en Barcelona los 3 frares que instaven la reforma del monestir de Ripoll són
fugits i a un d’ells que han pres los inquisidors de Sanaüja, bisbat d’Urgell… Gentil reforma

nos aportaven a Catalunya[29].
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Es ta es to da la prue ba de la que po de mos dis po ner so bre una
re la ción has ta aho ra in sos pe cha da en tre Vi lla nue va, el asun to
de San Plá ci do y las re for mas mo nás ti cas de Ca ta lu ña. La his to‐ 
ria es tan cu rio sa, y pue de te ner im pli ca cio nes po lí ti cas tan im‐ 
por tan tes, que la fal ta de in for ma ción más pre ci sa re sul ta par ti‐
cu lar men te frus tran te.

Cual quie ra que fue se el pa pel de Vi lla nue va en el es cán da lo
de San Plá ci do, has ta la dé ca da de 1640, des pués de la caí da de
Oli va res, no pu do la In qui si ción co men zar las in ves ti ga cio nes
contra él. Has ta en ton ces rei nó de for ma in dis cu ti ble en Ma‐ 
drid, aun que sus con tem po rá neos lo con si de ra ron un ateo y un
bru jo[30]. Es ta re pu ta ción con tem po rá nea ha ce ex cep cio nal‐ 
men te di fí cil pro fun di zar en el ca rác ter de un hom bre que se
ga nó y con ser vó la ab so lu ta con fian za de Oli va res; de un hom‐ 
bre que se con vir tió en la fi gu ra más im po pu lar de Es pa ña des‐ 
pués del mis mo con de du que, tan odia do en Ma drid co mo en
Bar ce lo na. Las con ver sacio nes re fe ri das en de ta lle por mu chos
ca ta la nes que lo vi si ta ron en Ma drid in di can un ca rác ter po co
atrac ti vo, du ro, des con si de ra do, pron to a la ira; un hom bre de
mo da les, des cor te ses y de un len gua je im pe tuo so: «lo Pro to no‐ 
ta ri to ts con fe ssen que treu a la bo ca lo que té al cor[31]». Pa ra el
re gen te ca ta lán Ma ga ro la, que tra ba ja ba con él dia ria men te en
la dé ca da de 1630, era «un te rri ble ho me i això no fó ra molt si
no fos tan po de rós[32]». Qui zá fue se es ta la ver dad so bre Vi lla‐ 
nue va: el po der ha bía he cho inex pug na ble su po si ción e in to le‐ 
ra ble su ca rác ter. A me di da que Oli va res se iba hun dien do con
el pe so de su tra ba jo, el hom bre de con fian za co men za ba a ocu‐ 
par una po si ción di ri gen te. «¿Mas quién es es te pri va do?», pre‐ 
gun ta ba el ca ta lán Doc tor Mar tí, «¿Y quién de sus pen sa mien‐ 
tos el ar chi vo?»[33]. To dos los se cre tos del con de du que, sus es‐ 
pe ran zas, sus am bi cio nes, los guar da ba el pro to no ta rio en lo
más ín ti mo. Era él quien pro por cio na ba al con de du que la in‐ 
for ma ción que ne ce si ta ba pa ra la for mu la ción de su po lí ti ca. Al
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pro por cio nar le la in for ma ción le da ba tam bién ideas, y de dar
ideas a tra zar una po lí ti ca por ini cia ti va pro pia so lo ha bía un
pa so. Re sul ta im po si ble dis tin guir dón de co mien za el pro to no‐ 
ta rio y dón de ter mi na Oli va res. Pue den re pro chár s ele más que
a Oli va res las trá gi cas equi vo ca cio nes de la po lí ti ca ca ta la na de
Ma drid du ran te el rei na do de Fe li pe IV. Pe ro, cua les quie ra que
fuesen sus mo ti vos rea les, si era al go más que el ce lo so sir vien te
preo cu pa do so lo de com pla cer al má xi mo a su amo no po de‐ 
mos sa ber lo.

La pre sen cia de Vi lla nue va tu vo una in fluen cia en som bre ce‐ 
do ra so bre el Con se jo de Ara gón, que se en contró re du ci do al
pe que ño pa pel de eje cu tor de la po lí ti ca de ci di da en los cír cu los
su pe rio res. En tre 1626 y 1632, sin em bar go, Ma drid no si guió
nin gu na po lí ti ca co he ren te con res pec to a Ca ta lu ña. A pe sar de
la ad ver ten cia de Al ca lá, Oli va res in ten tó de for ma cla ra que el
rey vol vie se al Prin ci pa do tan pron to co mo le fue se po si ble pa‐ 
ra rea nu dar la se sión de las Cor tes[34]. Su vuel ta fue im pe di da
por una en fer me dad en 1627, y, aun que con fió en rea li zar la en
1628 y 1629, tu vo, por una u otra ra zón, que re tra sar la re pe ti‐ 
da men te. La in cer ti dum bre so bre la vi si ta real hi zo im po si ble la
for mu la ción de una po lí ti ca a lar go pla zo. Es te fue es en cial‐ 
men te un pe rio do de in te ri ni dad en el Prin ci pa do, co mo lo su‐ 
gie ren los nom bra mien tos su ce si vos pa ra vi rrey de los obis pos
de Ur gel y de Sol so na. Los obis pos no eran nom bra dos vi rre yes
cuan do ha bía que tra ba jar de ver dad.

La fal ta de un plan am plio pa ra el tra ta mien to que ha bía de
dár s ele a Ca ta lu ña no sig ni fi ca, sin em bar go, que se de ja se en
paz a los ca ta la nes. Aun que no hu bie sen ela bo ra do los de ta lles
de su po lí ti ca, la ac ti tud ge ne ral de los mi nis tros del rey era
bas tan te cla ra. Es ta ac ti tud es ta ba, co mo siem pre, de ter mi na da
por las di fi cul ta des fis ca les de la Co ro na y por los pro ble mas
eco nó mi cos de Cas ti lla.
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Cin co años des pués de la ac ce sión de Fe li pe IV, la Ha cien da,
ago bia da por las deu das con traí das por Fe li pe III, se ha lla ba de
nue vo al bor de del de sas tre. Las es pe ran zas de Oli va res de re‐ 
du cir las deu das de la Co ro na por me dio de la re for ma de los
im pues tos y por el es ta ble ci mien to de un sis te ma ban ca rio ha‐ 
bían tro pe za do con la re sis ten cia de las par tes in te re sa das y de
las Cor tes cas te lla nas[35]. La so lu ción al pro ble ma de es ta bi li zar
las fi nan zas de la Co ro na y de pro por cio nar al go bierno unas
re ser vas fi nan cie ras ade cua das, de las que pu die se dis po ner en
tiem po de gue rra, se guía es tan do tan le ja na co mo siem pre. En
cam bio, los mi nis tros po dían echar ma no de su re cur so ha bi‐ 
tual a ex pe dien tes, co mo el do na ti vo vo lun ta rio de 1625, y, co‐ 
mo siem pre, los gas tos au men ta ban, mien tras que los ban que‐ 
ros ita lia nos ca da vez se mos tra ban más rea cios a ofre cer prés‐ 
ta mos.

La co ope ra ción de los ban que ros era es en cial pa ra el fun cio‐ 
na mien to del sis te ma por el que los Ha bs bur go es pa ño les fi‐ 
nan cia ban tra di cio nal men te sus gue rras. Es te sis te ma, co no ci‐ 
do co mo sis te ma de asien to[36], era el re sul ta do de com pli ca das
ne go cia cio nes en tre los mi nis tros del Con se jo de Ha cien da y
los ban que ros (ha bi tual men te ale ma nes o ita lia nos) en la cor te
es pa ño la. Ha cia fi na les de ca da año, el Con se jo pre pa ra ba una
de cla ra ción de los gas tos pre vis tos de la Co ro na, tan to den tro
co mo fue ra de Es pa ña, du ran te el año si guien te, e in ten ta ba en‐ 
ton ces ne go ciar con los ban que ros más im por tan tes asien tos o
con tra tos pa ra la pro vi sión del di ne ro en el lu gar y tiem po ne‐ 
ce sa rios. Los asen tis tas o ban que ros se ave nían a pro por cio nar
de ter mi na das su mas es pe ci fi ca das en Ita lia, en Flan des o en
Ma drid en fe chas con cre tas del año, acep tan do co mo ga ran tía
la pla ta de la pr óxi ma flo ta de In dias o los im pues tos que ha bía
que re cau dar to da vía, o in clu so que aún te nían que ser con ce‐ 
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di dos por las Cor tes. El ti po de in te rés no mi nal era del 8 por
100, in cre men ta do por lo que se lla ma ba adeha la del 4 por
100[37], y siem pre ha bía nu me ro sos ho no res, tí tu los y otras pro‐ 
pi nas que, se es pe ra ba, in du ci rían a los ban que ros a con ti nuar
sus ser vi cios con un rey tan po co de fiar co mo el de Es pa ña.

Du ran te el rei na do de Fe li pe II los Fú car ha bían ce di do el
pri mer lu gar co mo asen tis tas a las fa mi lias ban que ras ge no ve‐ 
sas, y al co mien zo del rei na do de Fe li pe IV eran to da vía los ge‐ 
no ve ses —Stra ta, Im brea, Cen tu rión— los que pro por cio na ban
el grue so de los su mi nis tros fi nan cie ros de la Co ro na. Pe ro la
in tran qui li dad de es tos era cre cien te, y al gu nos co men za ron a
dar se ña les de que rer se re ti rar de los ne go cios. Has ta fe bre ro
de 1624 no se les pu do con ven cer de que fir ma sen el con tra to
pa ra las pro vi sio nes de aquel año[38]; las pro vi sio nes pa ra 1624
fue ron con cer ta das con las ma yo res di fi cul ta des y a cos ta de un
enor me gas to pa ra la Co ro na, y, a co mien zos de 1626, el mis mo
con de du que tu vo que pa sar se to da una no che dis cu tien do con
los ban que ros so bre las pro vi sio nes, las cua les fi nal men te to ta‐ 
li za ron, con cos tos, «7.300 000 du ca dos[39]».

La in tran qui li dad de los ge no ve ses es ta ba ple na men te jus ti fi‐ 
ca da. No so lo re sul ta ba di fí cil sa ber có mo es pe ra ba la Co ro na
aten der sus obli ga cio nes, sino que ha bía apa re ci do en es ce na,
en agos to de 1626, un con sor cio de hom bres de ne go cios por‐ 
tu gue ses que ofre cían a la Co ro na un prés ta mo de 400 000 es‐ 
cu dos en Flan des. Las im pli ca cio nes que es to te nía eran evi‐ 
den tes. El Con se jo de Ha cien da dis po nía aho ra de un se gun do
gru po de ban que ros al que po día pe dir ayu da, y con el que po‐ 
día ju gar fren te a los ge no ve ses pa ra re ba jar los ti pos de in te‐ 
rés[40]. Oli va res su po apro ve char se de es ta opor tu ni dad. Nin gún
asien to ha bía si do acor da do pa ra 1627, y el 31 de ene ro de ese
año el con de du que sus pen dió to dos los pa gos a los ban que ros.
Vein te años des pués de que Ler ma sus pen die se los pa gos, la
Mo nar quía tu vo de nue vo que de cla rar la ban ca rro ta[41].
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Es te con ve nien te re tra so de las obli ga cio nes in me dia tas per‐ 
mi tió al rey, en una reu nión del Con se jo de Cas ti lla, pre sen tar
un cua dro es plen do ro so de la re cu pe ra ción de la Mo nar quía:
nue va sol ven cia, re for mas in ter nas, vic to rias por tie rra y por
mar. Sin em bar go, ad mi tió la pe s adez de la car ga que to da vía
so por ta ba Cas ti lla, y de cla ró que pre fe ría ver el día en el que los
im pues tos de Cas ti lla pu die sen re du cir se, que el día de la to ma
de Cons tan ti no pla[42].

Ver da de ra men te, te nía bue nas ra zo nes pa ra sen tir se in có‐ 
mo do res pec to a la si tua ción de Cas ti lla, si tua ción de la que una
gran res pon sa bi li dad re caía en la po lí ti ca fi nan cie ra de sus pro‐ 
pios mi nis tros. Los años de 1627 y 1628 fue ron años di fí ci les.
Se pro du jo una sos te ni da al za de pre cios en mo ne da de ve‐ 
llón[43]. Es to fue en par te con se cuen cia de las ma las co se chas y
de la es ca sez de pro duc tos ex tran je ros, que se pro du jo co mo
re sul ta do del cie rre par cial de las fron te ras en tre 1624 y
1628[44], pe ro tam bién pue de acha car se a la po lí ti ca mo ne ta ria
del go bierno. En cin co años ha bía emi ti do mo ne das de ve llón
por va lor de 19 728 000 du ca dos, las cua les, in clui dos los cos‐ 
tos, de ja ron a la Co ro na un be ne fi cio de 13 mi llo nes de du ca‐ 
dos[45]: el equi va len te a los gas tos glo ba les de un año y me dio.
La acu ña ción fue fi nal men te sus pen di da por un de cre to real el
8 de ma yo de 1626, cuan do el pre mio de la pla ta, que se ha bía
man te ni do al re de dor del 4 por 100 en 1620, sal tó has ta al can‐ 
zar el 50 por 100[46]. Pe ro el da ño es ta ba he cho. Cas ti lla se ría la
víc ti ma de una ines ta bi li dad mo ne ta ria que iba a afec tar la du‐ 
ran te to do el rei na do de Fe li pe IV.

Des pués de un inú til in ten to de fi jar los pre cios, la Co ro na
or de nó el 7 de agos to de 1628 «la me di da de fla cio na ria más
drás ti ca y sig ni fi ca ti va des de los días de Fer nan do e Is abel[47]»,
con la re duc ción del va lor uni ta rio del ve llón en un 50 por 100.
La de fla ción, que ine vi ta ble men te cau só gra ves in con ve nien tes
en Cas ti lla, pro por cio nó ali vio in me dia to a la Ha cien da real,
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que no se veía ya obli ga da a pa gar el pe sa do pre mio que ha bía
te ni do que pa gar a los asen tis tas por la pla ta. Po día ha ber si do
po si ble en ton ces tra tar se ria men te la pre pa ra ción de un pro‐ 
gra ma de re for mas des ti na do a co lo car las fi nan zas de la Co ro‐ 
na so bre una ba se más só li da, da do es pe cial men te que en 1627
la flo ta de In dias ha bía traí do una va lio sa car ga de pla ta pa ra el
rey[48]. Pe ro, des gra cia da men te, el con de du que ha bía ya com‐ 
pro me ti do las po si bi li da des de re for ma al em bar car se en una
cos to sa y nue va aven tu ra, que se ría con si de ra da por mu chos de
sus con tem po rá neos co mo su error cru cial en el te rreno de la
po lí ti ca ex te rior.

Des de el Tra ta do de Mon zón de 1626 la si tua ción in ter na‐ 
cio nal ha bía con ti nua do fa vo re cien do a los Ha bs bur go. El du‐ 
que de Fe ria do mi na ba Ita lia; los ge ne ra les im pe ria les ha bían
de rro ta do a los da ne ses y triun fa ban en Ale ma nia; y Ri che lieu
se ha lla ba gra ve men te preo cu pa do con los hu go no tes. Pe ro en
di ciem bre de 1627 mu rió el du que de Man tua. El can di da to
más ca li fi ca do pa ra su ce der le era un fran cés, el du que de Ne‐ 
vers. El du ca do ocu pa ba una po si ción de gran im por tan cia es‐ 
tra té gi ca, y su po se sión por un clien te de Fran cia po día po ner
en pe li gro Mi lán y el po de río es pa ñol en el nor te de Ita lia. El
go ber na dor de Mi lán, don Gon za lo de Cór do ba, era ple na men‐ 
te cons cien te de ello y es ta ba con ven ci do de que era vi tal pa ra
Es pa ña ase gu rar se el con trol del du ca do. El con de du que, equi‐ 
vo cán do se en una ac ción que ofre cía perspec ti vas bri llan tes,
pe ro que co lo ca ría al rey de Es pa ña en una po si ción en vi dia ble
a los ojos de Eu ro pa, le dio áni mos en vián do le re fuer zos; y en
mar zo de 1628, por or den de Ma drid, sus tro pas en tra ron en el
Mon fe rra to. Los fran ce ses no po dían per mi tir que su can di da to
fue se pri va do de sus de re chos, y, ca si an tes de que se die se
cuen ta de las im pli ca cio nes que te nía es ta ac ción, Oli va res se
vio en vuel to en una gue rra en Ita lia[49].
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La gue rra de Man tua de 1628-1631 de mos tró ser en to dos
los as pec tos de sas tro sa pa ra Es pa ña. Lle vó a los fran ce ses al
otro la do de los Al pes y les dio en 1630 la for ta le za de Pi ne ro lo;
y, con es te he cho, acer có mu cho más una gue rra de cla ra da en‐ 
tre Fran cia y Es pa ña. Asi mis mo, pu so de ma ni fies to la ines pe‐ 
ra da de bi li dad de las ar mas es pa ño las, que no pu die ron ase gu‐ 
rar una paz fa vo ra ble; exhi bió a Es pa ña co mo agre so ra a los
ojos del mun do; y com pro me tió a la Mo nar quía en gran des
gas tos nue vos en un mo men to en el que hu bie se si do po si ble
cier to gra do de reor ga ni za ción fi nan cie ra.

Los gas tos de Es pa ña en Ita lia y en Ale ma nia, don de Wa‐ 
llens tein es ta ba ase dian do Stral sund —una ba se na val po ten cial
des de la que un día Es pa ña po dría es tran gu lar el co mer cio bál‐ 
ti co de Ho lan da[50]—, so me tie ron a ten sio nes más fuer tes la Ha‐ 
cien da real, que ya es ta ba ago ta da. En agos to de 1628 el Con se‐
jo de Ha cien da se en contró con un dé fi cit de dos mi llo nes de
du ca dos pa ra el pre su pues to del año[51], y las perspec ti vas fu tu‐ 
ras se en ne gre cie ron to da vía más cuan do un mes más tar de la
flo ta de Nue va Es pa ña fue cap tu ra da por Piet He yn. La si tua‐ 
ción fi nan cie ra, ca da vez más tris te, se tra du cía ine vi ta ble men te
en una ma yor pre sión so bre los súb di tos del rey, y es pe cial‐ 
men te so bre los ca ta la nes.

Uno de los me dios más efec ti vos pa ra apli car es ta pre sión se‐ 
ría el de co men zar a apre tar los tor ni llos so bre las dos ins ti tu‐ 
cio nes más ri cas y más po de ro sas del Prin ci pa do: la Di pu ta ción
y el con ce jo mu ni ci pal de Bar ce lo na. Los mi nis tros de Ma drid
ha bían es ta do con si de ran do du ran te al gún tiem po los mé to dos
pa ra de bi li tar a la Di pu ta ción y pa ra ex plo tar sus pre sun tos re‐ 
cur sos, y en los años in me dia ta men te si guien tes al fra ca so de
las Cor tes cre ye ron por un mo men to que ha bían acer ta do con
un sis te ma in ge nio so que les pro por cio na ría lo que que rían.
Es te sis te ma era na da me nos que un plan pa ra se pa rar los con‐ 
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da dos del Ro se llón y la Cer da ña del Prin ci pa do y es ta ble cer los
co mo pro vin cia in de pen dien te.

La ini cia ti va ori gi nal pa ra el des mem bra mien to del Prin ci‐ 
pa do pro ce día, apa ren te men te, de los mis mos con da dos. En el
rei na do de Fe li pe III la ciu dad de Per pi ñán en vió una pe ti ción
al rey que ján do se de que su su per vi ven cia pe li gra ba mien tras
que el Ro se llón y la Cer da ña per ma ne cie sen uni dos a Ca ta lu ña.
Sos te nía que la unión no ha bía pro por cio na do nin gún be ne fi‐ 
cio a los con da dos, pues to que el Prin ci pa do no ha bía en via do
ayu da cuan do los fran ce ses la in va die ron en 1597; y Bar ce lo na
ha bía he cho uso de la unión sim ple men te pa ra ex plo tar los[52].
Era muy cier to que la si tua ción de los con da dos es ta ba le jos de
ser fe liz. En 1617 uno de los mi nis tros del rey en el Ro se llón
ela bo ró un in for me alar man te so bre sus apu ros eco nó mi cos. La
mis ma Per pi ñán, ciu dad que an ti gua men te ha bía te ni do 6600
ca sas, te nía aho ra me nos de 2000; no ha bía ha bi do una bue na
co se cha des de fi na les del si glo XVI; las for ti fi ca cio nes de la ciu‐ 
dad es ta ban en rui nas y mu chos ciu da da nos ha bían emi gra do a
otros lu ga res de Ca ta lu ña, don de se en contra ban más se gu‐ 
ros[53]. Se gu ra men te es tas con di cio nes fue ron las que ins pi ra‐ 
ron la pro fe cía de los ca nó ni gos de El na: «Lo que avui és Es‐ 
pan ya pot de mà ser França[54]».

No exis ten prue bas que mues tren la ex ten sión del re sen ti‐ 
mien to en los con da dos contra la he ge mo nía ca ta la na. Ha bía
bas tan tes bue nas ra zo nes pa ra el des con ten to ge ne ral, pe ro
Per pi ñán fue la úni ca de las ciu da des de los con da dos que lo ex‐ 
pre só. Las re la cio nes en tre Per pi ñán y Bar ce lo na, co mo ca pi ta‐ 
les ri va les, ha bían si do siem pre ti ran tes, y re sul ta di fí cil evi tar
la sos pe cha de que el gru po di ri gen te de Per pi ñán tu vo cier tos
mo ti vos ul te rio res pa ra pro po ner la se pa ra ción de Ca ta lu ña.
Es ta ba ce lo so de la ri que za de Bar ce lo na, que contras ta ba tan
fuer te men te con la po bre za de Per pi ñán, y pa re ce que no ig no‐ 
ra ba las ven ta jas que les pro por cio na ría a los con da dos el po‐ 
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seer una Di pu ta ción pro pia. Cua les quie ra que fuesen los mo ti‐ 
vos exac tos, la idea de se pa ra ción ha bía, evi den te men te, ca la do
en tre cier tos ciu da da nos in flu yen tes de Per pi ñán, que apro ve‐ 
cha ron la opor tu ni dad que les pro por cio na ron las Cor tes de
1626 pa ra pre sio nar más en su de man da de que se pu sie se fin a
la unión[55].

Su so li ci tud de bió de lle gar a Ma drid co mo un gol pe de
vien to fa vo ra ble. Si los con da dos pu die sen di vor ciar se del
Prin ci pa do, la Di pu ta ción ca ta la na se ve ría pri va da de sus im‐ 
pues tos, que po drían apli car se en ton ces al man te ni mien to de
los cas ti llos fron te ri zos. Así pues, Oli va res no pu so ob je cio nes a
la ofer ta cuan do, en 1627, el Doc tor Bol dó, de Per pi ñán, fue
en via do a Ma drid con un lar go me mo rial ex pli can do las ven ta‐ 
jas que re sul ta rían de con ver tir los con da dos en una pro vin cia
in de pen dien te[56]. Pe ro, des gra cia da men te pa ra las es pe ran zas
de Ma drid, Fon ta net, el re gen te ca ta lán del Con se jo de Ara gón,
pre sen tó un in for me muy des alen ta dor so bre la po si bi li dad de
se pa rar los con da dos de Ca ta lu ña[57]. Ex pli ca ba que la con tri bu‐ 
ción de los con da dos a las ren tas de la Di pu ta ción ha bía al can‐ 
za do so lo la su ma de 12 000 lliures du ran te los úl ti mos cua tro
años, y que, aun que fuesen au men ta dos sus im pues tos gra van‐ 
do las pe que ñas canti da des de hie rro que pro du cían, su ren ta
to tal se ría to da vía in su fi cien te pa ra su fra gar los gas tos ad mi‐ 
nis tra ti vos ex tra or di na rios de una pro vin cia in de pen dien te y al
mis mo tiem po cos tear su de fen sa. Ha bía nue ve for ta le zas en los
con da dos y se de cía que se ne ce si ta ban 70 000 du ca dos al año
pa ra su man te ni mien to. Los con da dos, se gún Fon ta net, no for‐ 
ma ban una uni dad via ble, ni eco nó mi ca, ni ad mi nis tra ti va, ni
es tra té gi ca.

Aun que el in for me de Fon ta net po día pa re cer con clu yen te,
Ma drid se re sis tía a aban do nar la idea de una se pa ra ción.
Cuan do el du que de Fe ria (el hi jo del úl ti mo vi rrey de Fe li pe II)
fue nom bra do vi rrey pa ra su ce der al obis po de Sol so na en
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1629, se le die ron ins truc cio nes pa ra que in ves ti ga se el asun to
más a fon do y exa mi na se al mis mo tiem po to da la cues tión de
la ma la ad mi nis tra ción de los fon dos de la Di pu ta ción[58].
Cuan do lle gó, se en contró con que Bar ce lo na y Per pi ñán es ta‐ 
ban en zar za das en una gue rra pri va da. En fe bre ro de 1629 es‐ 
ta lló una re vuel ta en Per pi ñán con oca sión del pa so de ga na do
fran cés a tra vés del Ro se llón con des tino a Bar ce lo na, ba jo los
aus pi cios de uno de los su mi nis tra do res de car ne de la ciu dad,
Joan Fran cesc Bro s sa[59]. Per pi ñán pe día que to dos los pro duc‐ 
tos fran ce ses que pa sa sen a tra vés del Ro se llón pa ga sen im‐ 
pues tos. Una dis pu ta pa re ci da ha bía te ni do lu gar en 1627[60],
pe ro es ta vez los áni mos es ta ban más exal ta dos y las dos par tes
vie ron la opor tu ni dad de to mar re pre salias. Los ciu da da nos de
Per pi ñán al za ron las ban de ras pa ra mar char contra Bar ce lo na;
Bar ce lo na ofre ció al vi rrey 10 000 hom bres si em pren día la
mar cha contra Per pi ñán[61], reac ción bas tan te com pren si ble si
se tie ne en cuen ta que se en contra ba su je ta a un blo queo eco‐ 
nó mi co, im po si bi li ta da de ob te ner ni car ne ni grano de los
con da dos[62].

Ni si quie ra un vi rrey pre dis pues to en fa vor de los ar gu men‐ 
tos de Per pi ñán con vis tas a una se pa ra ción cons ti tu cio nal era
ca paz de res pal dar su ac ti tud so bre los de re chos de trán si to.
Pe ro, aun que Per pi ñán per dió es te asal to, la lu cha de jó un ras‐ 
tro de amar gu ra en am bos ban dos que no pa só ina d ver ti do a
los mi nis tros. Per mi tió a Fe ria man te ner vi vo en Ca ta lu ña el te‐ 
mor a que el rey acep ta ra la se pa ra ción de los con da dos, de
acuer do con los de seos de sus ha bi tan tes, lo cual le pro por cio‐ 
nó un útil ins tru men to pa ra pre sio nar so bre el Prin ci pa do; y
real men te pa re cía pen sar que la crea ción de una pro vin cia se‐ 
pa ra da con los dos con da dos ofre cía ver da de ras ven ta jas pa ra
el rey. Ha ría más di fí cil el co mer cio de Bar ce lo na con Fran cia, y
pro du ci ría un al za de los pre cios de la la na, que en su ma yor
par te pro ce día de los con da dos, de tal for ma que el co mer cio de
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los pa ños de Ca ta lu ña con Ita lia se ve ría afec ta do. Es to se gu ra‐ 
men te ge ne ra ría en el Prin ci pa do una ma yor su mi sión[63].

Las es pe ran zas de Fe ria y los pro yec tos de Ma drid que da ron
a fin de cuen tas en na da. Su vi rrei na to ter mi nó brus ca men te en
1630, cuan do fue en via do a Mi lán pa ra su ce der a Spí no la, y el
pro yec to de se pa ra ción de los con da dos fue si len cio sa men te
ar chi va do. Las di fi cul ta des eran muy nu me ro sas y las ven ta jas
de ma sia do es ca sas pa ra que tu vie se po si bi li da des de éxi to. Dé‐ 
bi les, in de fen sos, con una po bla ción ca da vez más fran ce sa y
con una eco no mía ca da vez más li ga da a Fran cia, los con da dos
no hu bie sen po di do nun ca man te ner se por sí so los. En las dé‐ 
ca das de 1620 y 1630 se ha bían ya con ver ti do en una es pe cie de
tie rra de na die en tre Es pa ña y Fran cia. Trein ta años más tar de,
los di si den tes de Per pi ñán lo gra rían su pro pó si to, aun que no
de la for ma en que lo ha bían pla nea do. En 1659 los con da dos
se rían se pa ra dos de Ca ta lu ña, pe ro so lo pa ra que dar uni dos a
Fran cia pa ra siem pre.

El abor ta do pro yec to de se pa ra ción de los con da dos de Ca‐ 
ta lu ña cons ti tuía me ra men te una de las ar mas que Ma drid ha‐ 
bía es ta do pre pa ran do pa ra su ba ta lla contra el Prin ci pa do. Al
mis mo tiem po que es tu dia ba dis tin tas for mas y ma ne ras de de‐ 
bi li tar a la Di pu ta ción se preo cu pa ba tam bién de sa car to do lo
que po día de la ciu dad de Bar ce lo na. En es to ha bía bas tan tes
más es pe ran zas de ob te ner un éxi to rá pi do. La ciu dad es ta ba
de seo sa de con ser var la sim pa tía del rey, por que pre ten día una
de ci sión fa vo ra ble so bre las pe ti cio nes que le ha bía pre sen ta do
a su sali da del Prin ci pa do en ma yo de 1626. Es tas pe ti cio nes te‐ 
nían mu cho que ver con cier tas con ce sio nes que afec ta rían a la
ad mi nis tra ción de la ciu dad y a la re cau da ción de los im pues tos
mu ni ci pa les, pe ro in cluían una pe ti ción de que la Co ro na re‐ 
nun cia se a to das sus pre ten sio nes so bre los quints de Bar ce lo na.
El aban dono de es tas pre ten sio nes sig ni fi ca ba más que cual‐ 
quier otra co sa pa ra Bar ce lo na en es te mo men to, y, por con si‐ 
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guien te, en tan to que cre ye se que exis tía la me nor po si bi li dad
de éxi to, ha ría to do lo po si ble por me jo rar las re la cio nes con
Ma drid.

Sin em bar go, los mi nis tros de Ma drid no pen sa ban en ab so‐ 
lu to ha cer con ce sio nes. El Con se jo de Ara gón de ci dió que cual‐ 
quier acuer do so bre las pe ti cio nes de Bar ce lo na de be ría re tra‐ 
sar se in de fi ni da men te, de tal for ma que la ciu dad mos tra se la
me jor ac ti tud cuan do se rea nu da sen las Cor tes[64]. Pue de que
fue se im pru den te por par te del Con se jo no ha cer nin gu na ges‐ 
tión que pu die se su ge rir a Bar ce lo na al gu na es pe ran za. A me di‐ 
da que pa sa ban los me ses y que el rey no ac ce día a nin gu na de
las pe ti cio nes de la ciu dad, la ac ti tud de Bar ce lo na fue ha cién‐ 
do se más du ra. No te nía in ten ción de ofre cer al rey di ne ro
mien tras que el rey no de mos tra se pre dis po si ción a acep tar sus
pe ti cio nes.

Úni ca men te la rea nu da ción de las Cor tes po día sal var aquel
pun to muer to, por que am bos la dos ha bían ya to ma do po si cio‐ 
nes. Pe ro una rea nu da ción de las Cor tes crea ba por sí mis ma
es pe cia les pro ble mas fi nan cie ros, pues el rey no po día per mi‐ 
tir se ha cer el via je al Prin ci pa do has ta que no re ci bie se ayu da
fi nan cie ra, y Bar ce lo na no pres ta ría esa ayu da has ta que es tu‐ 
vie se se gu ra de que iría el rey. Sin em bar go, en el oto ño de
1628 las perspec ti vas de una vi si ta real pa re cían más in me dia‐ 
tas, y el vi rrey re ci bió ins truc cio nes pa ra so li ci tar un prés ta mo
de la ciu dad que per mi tie se la vi si ta del rey. Se hi cie ron cui da‐ 
do sos pre pa ra ti vos; los cin co consellers de Bar ce lo na fue ron so‐ 
bor na dos[65]; y el Con se jo de Cien to acor dó el 9 de oc tu bre de
1628 pres tar al rey 100 000 du ca dos pa ra sus gas tos de via je.
Pe ro los ru mo res de pes te pro vo ca ron un nue vo re tra so de la
vi si ta del rey. En tre tan to, los gas tos del rey en Ita lia es ta ban au‐ 
men tan do. Así pues, pi dió a Bar ce lo na que en via se los 100 000
du ca dos a Gé no va y Mi lán, don de se ne ce si ta ba ur gen te men te
el di ne ro, y aña dió que es pe ra ba ir al Prin ci pa do en abril[66]. La
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ciu dad es ta ba de ci di da a no caer en la tram pa: re pli có que so lo
an ti ci pa ría el prés ta mo y en via ría el di ne ro a Ita lia si el rey le
da ba su fi cien te ga ran tía, y la ga ran tía que pe día era na da me nos
que to do el pa tri mo nio real en Ca ta lu ña. El vi rrey y el Con se jo
de Ara gón es ta ban de acuer do en que es ta con di ción era in to le‐ 
ra ble: era pre fe ri ble re cha zar la ofer ta de prés ta mo de la ciu dad
que acep tar la a ese pre cio[67]. Es te fue el fi nal de las ne go cia cio‐ 
nes. El di ne ro de Bar ce lo na no se ría en via do a Ita lia, pa ra gran
sa tis fac ción per so nal del Doc tor Pu ja des. Si el prés ta mo se re‐ 
ser va ba pa ra una vi si ta real, una gran par te de él de be ría ser
uti li za da pa ra su fra gar los gas tos de la cor te en Bar ce lo na, pa ra
bien de los ciu da da nos par ti cu la res y del mu ni ci pio; por tan to,
se ría ab sur do en viar lo a Ita lia, «com to ta Es pan ya es ti gui
exhaus ta de mo ne da[68]».

La ac ti tud de Bar ce lo na re cuer da mu cho más los di fí ci les re‐ 
ga teos tra di cio na les de una ciu dad mer can til que la leal tad ins‐ 
tin ti va de unos fie les va sa llos, pe ro tam bién pue de de cir se que
el rey no mos tró la ge ne ro si dad que hu bie se po di do pro vo car
una ex plo sión de leal en tu sias mo. Sin em bar go, los mi nis tros
de Ma drid no po dían en con trar ex cu sas pa ra la con duc ta in‐ 
dig na de Bar ce lo na. Era el mo men to de to mar me di das «pa ra
que se les qui te el or gu llo de aque lla gen te[69]». Si Fe ria con si de‐ 
ra ba opor tuno el mo men to, ha bía que ha cer de nue vo vi gen te
el de cre to so bre los quints de Bar ce lo na y exi gir otros im pues‐ 
tos de la Co ro na pa ra ase gu rar las obli ga cio nes de la ciu dad,
que ha bían es ta do en de su so du ran te tan to tiem po. Ins truc cio‐ 
nes si mi la res se le trans mi tie ron al su ce sor de Fe ria. El 7 de no‐ 
viem bre de 1630 el du que de Car do na, el úni co du que que ha‐ 
bía en Ca ta lu ña, fue nom bra do vi rrey de Ca ta lu ña, qui zá en la
creen cia de que ob ten dría más éxi to que un vi rrey cas te llano en
sus re la cio nes con los ca ta la nes. An tes de que par tie se pa ra Ca‐ 
ta lu ña fue alec cio na do en El Es co rial por el mis mo Oli va res[70],
y se le dio un plie go de ins truc cio nes pre pa ra do ba jo la fir ma
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del pro to no ta rio, con mu chos más de ta lles que las ór de nes que
or di na ria men te se da ban a los vi rre yes ca ta la nes[71].

Las ins truc cio nes de Car do na te nían me nos que ver con Ca‐ 
ta lu ña que con el es ta do de la Mo nar quía en ge ne ral, ya que
Ma drid se ha lla ba en es te mo men to muy preo cu pa da por los
re ve ses que los ejérci tos del rey es ta ban su frien do en Ita lia.
Car do na de bía exa mi nar la po si bi li dad de ob te ner la ayu da de
las tro pas ca ta la nas, y, so bre to do, de bía ob te ner di ne ro del
Prin ci pa do, pues to que es te no ha bía con ce di do al rey ni un so‐ 
lo ser vi cio, a pe sar del ejem plo que le ha bía da do el res to de la
Co ro na de Ara gón. Pe ro lle va ba tam bién la se gu ri dad de que
no era in ten ción de Su Ma jes tad el opri mir a los ca ta la nes, aun‐ 
que es tos es ta ban me nos car ga dos de im pues tos que sus otros
súb di tos, y que in clu so un prés ta mo se ría bien re ci bi do.

El vi rrei na to de Car do na co men zó bien. Con gran sor pre sa
por par te de Ma drid, se las arre gló pa ra ob te ner de Bar ce lo na
no un prés ta mo, sino una do na ción pu ra y sim ple. El 14 de fe‐ 
bre ro de 1631 el Con se jo de Cien to vo tó 12 000 lliures en fa vor
del rey, pa ra ayu dar lo en sus ne ce si da des pre sen tes[72]. Era cier‐ 
to que es ta su ma era pe que ña com pa ra da con la que Oli va res
ha bía pen sa do y que los ca ta la nes se ha bían ne ga do ta xa ti va‐ 
men te a pro por cio nar tro pas pa ra Ita lia. Pe ro es ta era la pri me‐ 
ra vez en los diez años del rei na do de Fe li pe IV que Bar ce lo na
da ba real men te di ne ro al rey, aun que le ha bía pres ta do 50 000
du ca dos cuan do de jó el Prin ci pa do en 1626, y otros 12 000 el
11 de ju nio de 1630, pa ra con tri buir al pa go del via je a Bar ce lo‐ 
na de la her ma na del rey, que mar cha ba a Aus tria pa ra contraer
ma tri mo nio. La do na ción fue es pe cial men te bien re ci bi da, por‐ 
que las otras ciu da des de Ca ta lu ña se sin tie ron tam bién obli ga‐ 
das a se guir el ejem plo de Bar ce lo na. Tor to sa y Ta rra go na ofre‐ 
cie ron ca da una 40 000 rea les (4000 lliures), Ge ro na 30 000, Vi‐ 
ch 20 000 y Per pi ñán 12 000, de tal for ma que el rey ha bía re ci‐ 
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bi do en el oto ño de 1632 una su ma to tal de 316 000 rea les, o lo
que es igual, 31 600 lliures[73].

Es ta con tri bu ción a la cam pa ña de Ita lia re fle ja sin du da el
de seo de los ca ta la nes de con ser var el fa vor de su so be rano, y
se ría ra zo na ble su po ner que la in ter ven ción de Car do na de‐ 
sem pe ñó un pa pel im por tan te en la ac ti tud de Bar ce lo na. Sin
em bar go, su lu na de miel con la ciu dad iba a ser bre ve. La im‐ 
pul si vi dad que ha bía de mos tra do en sus in ter ven cio nes pre si‐ 
den cia les de las Cor tes le hi zo di fí cil man te ner la se re ni dad y la
pa cien cia, siem pre ne ce sa rias pa ra la con ser va ción de las bue‐ 
nas re la cio nes en tre el re pre sen tan te de la Co ro na y la ciu dad
de Bar ce lo na. La ciu dad era no to ria men te sus pi caz en la cues‐ 
tión de sus pri vi le gios, y no tar dó mu cho en cho car fuer te men‐ 
te con Car do na en ma te ria de ju ris dic ción. La pes te ame na zó a
Ca ta lu ña en 1629 y 1630[74]. Los pre cios de los pro duc tos ali‐ 
men ti cios su bían y los re ga to nes pros pe ra ban. Se des cu brió en
1631 que los pa na de ros de Bar ce lo na, apro ve chan do al má xi mo
sus opor tu ni da des, ha bían sus ti tui do la ha ri na por tie rra y ha‐ 
bían ro ba do a la ciu dad 18 750 li bras de pan dia rias[75]. Car do‐ 
na, des con fian do de que la ciu dad lle va se a ca bo una com ple ta
in ves ti ga ción, en vió fun cio na rios rea les a los al ma ce nes mu ni‐ 
ci pa les pa ra to mar mues tras de tri go. El cho que en tre la ciu dad
y el vi rrey a pro pó si to del es cán da lo del pan se ex ten dió has ta
abar car to da la cues tión de las pre cau cio nes contra la pes te.
¿Eran los fun cio na rios rea les o los mu ni ci pa les los que ha bían
de apli car las or de nan zas so bre la cua ren te na y dar ór de nes de
que los bar cos pro ce den tes de las zo nas apes ta das no en tra sen
en el puer to[76]?. Car do na es cri bió pri va da men te al se cre ta rio
del Con se jo de Ara gón: «Mi de seo no es de qui tar les co sa, sino
de cum plir con mi obli ga ción[77]». Pe ro la for ma con que to mó
pre cau cio nes contra la pes te, que siem pre ha bía si do la man za‐ 
na de la dis cor dia en tre la Co ro na y la ciu dad, so lo sir vió pa ra
exas pe rar al Con se jo de Cien to. A me di da que el vi rrey se em‐ 
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pan ta na ba, a me di da que las su ge ren cias eran se gui das de ór de‐ 
nes y las ór de nes de arres tos, la ciu dad aban do na ba to da es pe‐
ran za de ne go cia cio nes di rec tas con el vi rrey y en via ba a Jo se‐ 
ph de Be lla fi lla a Ma drid pa ra ex po ner el ca so di rec ta men te al
rey[78].

Be lla fi lla lle gó a Ma drid, que no mos tra ba el más mí ni mo in‐ 
te rés por la dis pu ta del vi rrey con Bar ce lo na. Los con se jos se
es ta ban reu nien do no che y día a pro pó si to de un asun to de
mu cha más im por tan cia: el de te rio ro de la si tua ción en Ale ma‐ 
nia des de el des em bar co de Gus ta vo Adol fo en ju lio de 1630.
Be lla fi lla se dio cuen ta rá pi da men te de que los éxi tos sue cos
ha cían ca si ine vi ta ble otro in ten to de in ci tar a los ca ta la nes a
en tre gar di ne ro. «Com a home que ha vistes tres corts i tinguda
curiositat de veure’n moltes altres[79]», te nía es pe ran zas en un
prin ci pio, pe ro la ac ti vi dad fe bril de la cor te le lle nó de me lan‐ 
co lía cre cien te. «Cre guin que aques ta ana da és més ne ce s si tat
de gue rra que gust de te nir Cor ts», in for mó el 24 de ene ro de
1632[80]. Con fia ba aún en que la ciu dad apro ve cha ría la ne ce si‐ 
dad en que se en contra ba el rey pa ra ob te ner una bue na ven ta‐ 
ja, pe ro tres se ma nas más tar de du da ba in clu so de es to. To do lo
que Ma drid que ría era una bue na su ma en di ne ro con tan te. Un
ver sícu lo de los Sal mos pa re cía par ti cu lar men te apro pia do: Et

super dolorem vulnerum meorum addiderunt. «Lo que importa és
estar alerta i procurar salvar-se, acudint al que es pot fer i no
més[81]».

Be lla fi lla ha bía me di do co rrec ta men te la ac ti tud de los mi‐ 
nis tros y el al can ce de su alar ma. Du ran te los pri me ros diez
años del rei na do, Es pa ña y sus alia dos ha bían con se gui do al gu‐ 
nas vic to rias no ta bles. Sin em bar go, las vic to rias no ha bían
acer ca do la paz, y aho ra la Mo nar quía, hu mi lla da por el re sul‐ 
ta do de la gue rra de Man tua y sa cu di da por el avan ce de Gus ta‐ 
vo Adol fo en Ale ma nia, se veía de nue vo al bor de de la gue rra
con Fran cia[82]. Por tan to, el con de du que ne ce si ta ba ca da cénti‐ 
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mo que pu die se con se guir. En fe bre ro de 1632 pi dió a los cas‐ 
te lla nos una do na ción «vo lun ta ria», con el ob je to de sal var a
Flan des e Ita lia[83]. Aquel mis mo mes re ci bió un nue vo re vés to‐ 
tal men te ines pe ra do. La flo ta del te so ro de Nue va Es pa ña se
ha bía per di do en el mar. En un es ta do de pro fun da de pre sión,
el con de du que se di ri gió al Con se jo de Es ta do[84]: «To do se
fun da ba so bre es te ner vio de ha cien da que ve nía pa ra V. M. que
era ma yor que nun ca… Hoy nos fal tan 2 mi llo nes en pla ta, con
los cua les y con lo de más que re sul ta ría de los me dios que iban
ajus tan do no fal ta ba ha cien da pa ra lo que se ha bía de obrar».
Los ca mi nos de la Pro vi den cia eran real men te ines cru ta bles,
por que el di ne ro que se des ti na ba a cas ti gar a los ene mi gos de
la fe des apa re cía an te sus ojos[85].

Co rres pon día a los otros miem bros del Con se jo, si es ta ban
de acuer do con las ma ni fes ta cio nes apo ca líp ti cas del con de du‐ 
que, se ña lar que, con la vo lun tad di vi na to da vía des co no ci da,
era ne ce sa rio se guir el cur so dic ta do por la pru den cia y la ra‐ 
zón. El con de de Oña te fue su por ta voz e hi zo un re su men de
las prin ci pa les obli ga cio nes de la Co ro na. De bían su fra gar se a
to da cos ta las ne ce si da des de Flan des e Ita lia; el em pe ra dor te‐ 
nía que re ci bir su sub si dio, Wa llens tein 50 000 flo ri nes men‐ 
sua les, el du que de Or leans 4000 es cu dos men sua les (que de‐ 
bían au men tar se a 20 000 si in va día Fran cia); de bía re clu tar se
un ejérci to en Al sacia, y otro ejérci to de 2000 in fan tes en la Co‐ 
ro na de Ara gón, pa ra de fen der las fron te ras con la ayu da de
tro pas pro ce den tes de Mi lán. El rey, sin ne ce si dad de ir has ta
Bar ce lo na, de bía reu nir las Cor tes ca ta la nas en Tor to sa y pro‐ 
se guir las más tar de en Bar ce lo na, pa ra per mi tir que uno de sus
her ma nos las clau su ra se.

De es ta for ma, no po día que dar du da de que el rey, des pués
de seis años de au sen cia, vol ve ría pa ra con ti nuar las Cor tes. Si
Be lla fi lla no era op ti mis ta, tam po co lo era Oli va res, quien con‐ 
fe só que si no se hu bie se per di do la flo ta no ha bría re co men da‐ 
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do una vi si ta real a Ca ta lu ña. Se ha bía en te ra do de la fal ta de
en tu sias mo del Prin ci pa do, pe ro «con si de ran do la es tre chez de
ha cien da con lo que se ha lla V. M. y a lo que nos pue den obli gar
los ene mi gos, tie ne por me nor in con ve nien te pa de cer cual‐ 
quier de sai re de es ta ca li dad que per der los dos mi llo nes que se
pue den sa car[86]». Pe ro es ta ba de ci di do a evi tar, en la me di da de
lo po si ble, un en fren ta mien to, y por eso re cha zó la su ge ren cia
de Oña te de que las Cor tes se reu nie sen en Tor to sa. Co mo un
ges to de bue na vo lun tad ha cia Bar ce lo na, le con fir mó la ju ris‐ 
dic ción en tiem pos de pes te que Be lla fi lla ha bía ido a pre sen tar
a Ma drid[87].

Au men ta das las perspec ti vas de éxi to por es tas me di das, el
rey y sus dos her ma nos, acom pa ña dos por Oli va res, em pren‐ 
die ron su via je a Ca ta lu ña. En tra ron en Bar ce lo na el 3 de ma yo
de 1632. Dos días más tar de, el pro to no ta rio fir ma ba un pa pel
que le au to ri za ba a re ci bir un prés ta mo de la ciu dad por va lor
de 110 000 lliures pa ra los gas tos del via je real. Ofre cía co mo
ga ran tía las ren tas de to do el pa tri mo nio real de Ca ta lu ña[88].
Tan to Ma drid co mo Bar ce lo na po dían ex cla mar: Et super

dolorem vulnerum meorum addiderunt.
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X. La lu cha con la ciu dad (1632-1635)

Oli va res ha bía es co gi do un mal mo men to pa ra re no var su

so li ci tud al Prin ci pa do, pues al re de dor de 1632 la si tua ción

eco nó mi ca de es te dio un gi ro pe li gro so, pa ra em peo rar sen si‐ 

ble men te. Las co se chas ha bían si do es ca sas en 1628 y 1629, que

fue ron años de gran se quía. Las perspec ti vas pa ra el año 1630

pa re cían más alen ta do ras, pe ro, tan to en Fran cia co mo en Es‐ 

pa ña, las co se chas fue ron sú bi ta men te ata ca das por la pla ga a

me dia dos de abril, y se per die ron en una se ma na[1]. En Bar ce lo‐ 

na el grano se ven dió a pre cios de ham bre, que iban des de los

60 a los 110 sous la quar te ra en tre el oto ño de 1630 y ju lio de

1632[2], y se de cía que la se quía de es tos años era la peor que se

re cor da ba[3].

So bre un país aso la do por la se quía se cer nía la ame na za de

la pes te: una pes te que ya de vas ta ba Ita lia y el sur de Fran cia[4].

Se ha bían co lo ca do guar dias a lo lar go de la fron te ra pa ra im‐ 

pe dir la en tra da de co mer cian tes fran ce ses, pe ro, a pe sar de to‐ 

das las pre cau cio nes, la pes te se ex ten dió por to do el te rri to rio

ca ta lán en di ciem bre de 1629[5]. Las enér gi cas me di das que se

to ma ron pa ra com ba tir la fue ron so lo par cial men te po si ti vas, ya

que en sep tiem bre de 1630 la epi de mia al can zó Per pi ñán, don‐ 

de pro du jo más de cua tro mil víc ti mas[6]. Afor tu na da men te, re‐ 

tro ce dió du ran te el in vierno sin aso lar al Prin ci pa do pro pia‐ 

men te di cho, pe ro pa re cía que la pes te de 1629-1631 anun cia ba

el ini cio de un nue vo pe rio do ca tas tró fi co pa ra la po bla ción de

Ca ta lu ña, un pe rio do de ele va da mor tan dad y de es tan ca mien‐ 

to de mo grá fi co[7].
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La epi de mia dis lo có tam bién el co mer cio del Prin ci pa do. A

to do lo lar go del año 1630 se prohi bió el co mer cio con Fran cia

e Ita lia por me dio de una pro cla ma vi rrei nal[8]. Co ro nan do el

boi cot del co mer cio fran cés en 1625, es ta úl ti ma prohi bi ción

re pre sen ta ba otra gra ve ad ver si dad pa ra el co mer cio ca ta lán,

que se re fle jó en la dis mi nu ción de los de re chos de im por ta ción

y de ex por ta ción re cau da dos por la Di pu ta ción[9]. Las fuen tes

de ri que za de don de Oli va res pen sa ba be ber co men za ban a se‐ 

car se.

Una im por tan te con se cuen cia de la de ca den cia del co mer cio

fue el eclip se ca si to tal de la Lon ja de Bar ce lo na. Ya ha cía unos

cuan tos años que la Lon ja, que ha bía si do an te rior men te el cen‐ 

tro de la vi da co mer cial de Bar ce lo na, ape nas si era la som bra

del gran or ga nis mo que ha bía si do en los tiem pos me die va les.

Aun que en 1625 con ta ba con 154 miem bros ins cri tos, fren te a

146 en 1552[10], pa re ce co mo si los co mer cian tes no fuesen ya

gen te em pren de do ra ni in flu yen te. «No ha bien do mer ca de res

de ha cien da, ca li dad y cré di to co mo en otros tiem pos», in for‐ 

ma ba el vi rrey en 1628, «por es tar del to do aca ba do el tra to de

di cha lon ja[11]». Aun que no hay du da de que la com pe ten cia de

los co mer cian tes ex tran je ros es ta ble ci dos en Bar ce lo na ha bía

he cho me lla en el ex clu si vis mo de la Lon ja, sin em bar go, pa re ce

que la mis ma ins ti tu ción fue de bi li ta da des de den tro. Un mer‐ 

ca der ri co se sen tía ten ta do por los pri vi le gios y el pres ti gio del

ciutadà honrat y sa cri fi ca ba sus ac ti vi da des co mer cia les a cam‐ 

bio de un pues to en los más al tos cír cu los de la oli gar quía mu‐ 

ni ci pal. Los co mer cian tes que per ma ne cían en la Lon ja for ma‐ 

ban un gru po es tre cha men te vin cu la do, más preo cu pa do apa‐

ren te men te por apro ve char se de sus re cur sos fi nan cie ros de su

cor po ra ción y por ob te ner co lec ti va men te la con si de ra ción de

militars, que por ex ten der su co mer cio. Cuan do Oli va res pre‐ 

sen tó sus pla nes pa ra la crea ción de una Com pa ñía de Le van te

con se de en Bar ce lo na, so lo mos tra ron el más ti bio in te rés[12].
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Aun que dos de sus miem bros ha bían si do fi nal men te en via dos

a Ma drid en 1629 pa ra dis cu tir el es ta ble ci mien to de la Com‐ 

pa ñía, em plea ron mu cho tiem po y di ne ro en la ca pi tal, pa ra no

lle gar a nin gún re sul ta do[13]. Es to fue en par te de bi do a que el

ti po de pro ble ma que se sus ci tó fue el de si el con trol úl ti mo de

la Com pa ñía de bía es tar en Ma drid o en Bar ce lo na[14], pe ro no

es pro ba ble que la Lon ja po se ye se ni los re cur sos ni la ca pa ci‐ 

dad de ges tión pa ra lan zar se a nue vas aven tu ras co mer cia les. El

po co cré di to de que go za ba se ha bía vis to gra ve men te dis mi‐ 

nui do en 1628, cuan do dos cavallers, Di mas Po lit y Ga briel Mi‐ 

ret, que bra ron[15], y su quie bra fue se gui da por la de cin co mer‐ 

ca de res de la Lon ja. La de pre sión co mer cial de 1629 y 1630,

que vino a con ti nua ción de las quie bras, aca bó efec ti va men te

con to da po si bi li dad de que la Lon ja de sem pe ña se un pa pel útil

en los pla nes del con de du que pa ra la res tau ra ción del co mer‐ 

cio es pa ñol.

Pe ro, aun que el an ta go nis mo de 1626 no hu bie se de ja do

amar gos re cuer dos en el Prin ci pa do, la de pre sión co mer cial y

la ca la mi dad ge ne ral de los años si guien tes ha brían, en cual‐ 

quier ca so, re du ci do las po si bi li da des de ob te ner un sub si dio

sus tan cio so de los ca ta la nes. Sin em bar go, Oli va res es ta ba de ci‐ 

di do a que los erro res de 1626 fuesen evi ta dos en la me di da de

lo po si ble. La equi vo ca ción más evi den te de aque llas Cor tes ha‐ 

bía si do la de in ten tar apro bar el pro gra ma de la Co ro na con

ex ce si va ra pi dez. Es ta vez se les da ría a los ca ta la nes to do el

tiem po que qui sie sen pa ra sus de li be ra cio nes. Co mo no po día

prác ti ca men te es pe rar se que el rey per ma ne cie se en el Prin ci‐ 

pa do du ran te un tiem po in de fi ni do, su her ma no, el car de nal

in fan te don Fer nan do, ocu pa ría su lu gar, y ac tua ría si mul tá nea‐ 

men te de pre si den te de las Cor tes y de vi rrey de Ca ta lu ña. Es ta

sus ti tu ción del rey por don Fer nan do no fue bien re ci bi da por

los ca ta la nes. Creían que su po der y su ca pa ci dad de con fe rir

pri vi le gios y mer ce des se ve rían se ve ra men te res trin gi dos[16], y
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so lo des pués de un du ro en fren ta mien to con las ciu da des pu do

Oli va res con ven cer fi nal men te a las Cor tes de que acep ta sen a

don Fer nan do co mo pre si den te.

In me dia ta men te des pués de que el car de nal in fan te fue se in‐ 

ves ti do con el car go en una pom po sa ce re mo nia en las Cor tes

el 18 de ma yo de 1632, el rey y Oli va res salie ron a to da pri sa

pa ra Ma drid. Ha bían pues to mu cho cui da do en que don Fer‐ 

nan do no se que da se co mo Da niel en el fo so de los leo nes.

Aun que era un jo ven de con si de ra ble ener gía y ca rác ter, ca re cía

to da vía de ex pe rien cia po lí ti ca y ad mi nis tra ti va, y Oli va res le

de jó con un nu me ro so equi po de mi nis tros, de los que el más

so bre salien te era el con de de Oña te. «Hom bre muy ca paz», es‐ 

cri bía el em ba ja dor in glés en Ma drid, «pe ro le con si de ro más

ap to pa ra go ber nar a unos súb di tos más fle xi bles que a es tos,

que no se pue den do mi nar con ma no du ra[17]».

Aun que el car de nal in fan te te nía al con de de Oña te pa ra

guiar lo, el pro to no ta rio ha bía re dac ta do un con jun to de ins‐ 

truc cio nes ex pre sas pa ra él[18]. «Es ta pro vin cia», de cían las ins‐

truc cio nes, «es la más ali via da de tri bu tos de to das cuan tas po‐ 

seo en mi Mo nar quía y a la que hoy más pre ci sa obli ga ción co‐ 

rre de asis tir me por no ha ber me he cho nin gún ser vi cio des de

que reino, y ser la más ex ten di da, so bra da y de ma yor po bla‐ 

ción». El rey es pe ra ba de ella un sub si dio de tres mi llo nes de

du ca dos. Na tu ral men te, se tro pe za ría con di fi cul ta des que ha‐ 

bría que su pe rar an tes de que se vo ta se el sub si dio: el pro to no‐ 

ta rio apun ta ba par ti cu lar men te a la re dac ción pri me ra de la

cons ti tu ción so bre la Observança, a la de la In qui si ción y a la de

los quints, que se ha bían he cho en las Cor tes de 1626. Pe ro, si se

te nían agen tes de con fian za en tre los miem bros de los co mi tés

nom bra dos pa ra re dac tar nue vas cons ti tu cio nes, se ría po si ble

des cu brir los pro pó si tos que es ta ban ba jo con si de ra ción y con‐ 

se guir que los bo rra do res fuesen re cha za dos al ser pre sen ta dos

a las Cor tes.
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Des gra cia da men te, el car de nal in fan te no tu vo oca sión de

po ner en prác ti ca los con se jos del pro to no ta rio. Una ex tra ña

se rie de acon te ci mien tos aca ba ron con to da es pe ran za de una

con clu sión sa tis fac to ria de las Cor tes des de el mis mo día de su

aper tu ra. Los pro ble mas sur gie ron de una pre ten sión, sos te ni‐ 

da des de ha cía tiem po, por la ciu dad de Bar ce lo na de que se re‐ 

co no cie se a sus consellers un pri vi le gio dis fru ta do so la men te

por los gran des es pa ño les, el pri vi le gio de per ma ne cer cu bier‐ 

tos an te la pre sen cia real. El in ten to de ejer cer es te pre ten di do

de re cho ha bía da do lu gar a al gu nos des gra cia dos in ci den tes

du ran te la vi si ta de la her ma na del rey a Bar ce lo na en 1630.

An gus tia do por el he cho de que una re pe ti ción de los in ci den‐ 

tes pu die se da ñar las perspec ti vas de las Cor tes, el rey es cri bió

al car de nal in fan te des de Mon tse rrat su gi rién do le que exa mi‐ 

na se la re cla ma ción de la ciu dad[19]. Co mo los pre ce den tes de la

pre ten sión es ta ban en te rra dos en los ar chi vos de Bar ce lo na y

no eran ac ce si bles a los mi nis tros rea les, la ta rea no re sul ta ría

fá cil[20].

An tes de que hu bie se tiem po pa ra exa mi nar la cues tión pro‐ 

pia men te di cha, se pre sen tó una oca sión en la cual se po día es‐ 

pe rar que Bar ce lo na hi cie se va ler aquel de re cho. Las Cor tes

iban a abrir se el 27 de ma yo, y el día an te rior el car de nal in fan‐ 

te te nía que ju rar su car go co mo vi rrey en la ca te dral de Bar ce‐ 

lo na. Los consellers de Bar ce lo na es ta rían pre sen tes en la ce re‐ 

mo nia, y se gu ra men te per ma ne ce rían cu bier tos, pues in sis tían

en que lo ha bían es ta do cuan do acom pa ña ron al rey al al tar

ma yor en 1626[21]. El du que de Car do na es ta ba bas tan te se gu ro

de que no ha bían per ma ne ci do cu bier tos en aque lla oca sión, y

las prue bas de lo con tra rio eran, de mo men to, es ca sas. Los con‐ 

se je ros del car de nal in fan te no de sea ban so li vian tar a la ciu dad

en el mo men to en que las Cor tes se dis po nían a co men zar sus

se sio nes, y Oña te ideó una in ge nio sa so lu ción tem po ral. La

úni ca per so na con de re cho in dis cu ti do a per ma ne cer cu bier ta



357

du ran te la ce re mo nia era el du que de Car do na, en su ca li dad de

gran de de Es pa ña. ¿No se ría po si ble que Oña te con ven cie se a

Car do na, co mo es pe cial ser vi cio a Su Ma jes tad, de que ol vi da se

su de re cho en es ta par ti cu lar oca sión? Los consellers, al ver a

Car do na des cu bier to, le imi ta rían, y así se evi ta ría aquel es pi‐ 

no so pro ble ma.

El plan de Oña te salió a la per fec ción. Car do na, co mo va sa llo

leal, hi zo el gran sa cri fi cio de per ma ne cer des cu bier to du ran te

la ce re mo nia en la ca te dral. Los consellers se cu brie ron en el

mo men to de en trar. El car de nal in fan te hi zo co mo si no lo ad‐ 

vir tie se, mien tras que el se cre ta rio del Con se jo de Ara gón les

su su rró que se des cu brie sen, co mo lo ha bía he cho el du que de

Car do na. En un mo men to tan cru cial acep ta ron, y la ce re mo nia

con ti nuó has ta su ter mi na ción sin más in ci den tes[22].

La no ti cia de la con duc ta pu si lá ni me de los consellers se ex‐ 

ten dió rá pi da men te por to da la ciu dad. Al dar se cuen ta, do lo‐ 

ro sa men te, de la in dig na ción pú bli ca cau sa da por su ac ción, el

conseller en cap, Doc tor Ber nat Sa la, se pa só la no che en blan co,

pen san do có mo po dría evi tar la ira de sus con ciu da da nos[23].

No iba a ha ber es ca pa to ria. El Con se jo de Cien to se reu nió pre‐ 

cep ti va men te al día si guien te, y de ci dió que se ana li za sen pri‐ 

me ro los pre ce den tes an tes de em pren der nin gu na ac ción[24]. La

cor ta pau sa dio tiem po a que se con cer ta se una reu nión en tre

cua tro mi nis tros rea les y los re pre sen tan tes de la ciu dad, en la

cual los mi nis tros lle ga ron a la con clu sión de que los pre ce den‐ 

tes va ria ban se gún las oca sio nes. En las ce re mo nias so lem nes

en que los consellers ha bían to ma do asien to an te el rey siem pre

ha bían per ma ne ci do cu bier tos; en las vi si tas pri va das nun ca

ha bían lle va do pues tos sus som bre ros; y al en trar y salir de las

igle sias en pre sen cia real ha bía al gu nos pre ce den tes, pe ro eran

du do sos[25]. Con la es pe ran za de pa ci fi car la ciu dad, el car de nal

in fan te se ofre ció pa ra in ter ce der an te el rey, con el ob je to de

que ex ten die se el pri vi le gio al se gun do y ter cer ti po de oca sio‐ 
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nes, pe ro el Con se jo de Cien to no qui so sa ber na da. Fu rio so

por la pér di da de un de re cho que de cía po seer des de ha cía mu‐ 

cho tiem po, vo tó el 7 de ju nio que se en via se un em ba ja dor a

Ma drid pa ra pre sen tar una pro tes ta, al mis mo tiem po que de ci‐ 

dió boi co tear to das las fun cio nes a las que nor mal men te asis‐ 

tían los consellers, y pre sen tar un dissentiment en las Cor tes

contra to dos los ac tos de gra cia y de jus ti cia[26]. Lo que los mi‐ 

nis tros te mían ha bía lle ga do.

La de ci sión de Bar ce lo na de lle var a las Cor tes a un pun to

muer to a cau sa del des acuer do so bre el de re cho de sus

consellers a per ma ne cer cu bier tos en pre sen cia real pa re ce a pri‐ 

me ra vis ta in dig na e irres pon sa ble. Sin em bar go, la in dig na ción

de la ciu dad era pro fun da y au tén ti ca, y no del to do fal ta de jus‐ 

ti fi ca ción. En el si glo XVII, las cues tio nes de ce re mo nial y de pre‐

fe ren cia eran ex tra or di na ria men te im por tan tes, pues to que

cons ti tuían la evi den cia vi si ble del gra do y la con si de ra ción de

los in di vi duos y las cor po ra cio nes en la gran so cie dad je rár qui‐ 

ca de la hu ma ni dad. Es te era, de to dos los pri vi le gios, el pre fe‐ 

ri do de Bar ce lo na, pues nin gu na otra ciu dad de to da la Mo nar‐ 

quía lo dis fru ta ba; el em ba ja dor de la ciu dad, Fran cesc Bru, di jo

a Oli va res que aquel pri vi le gio era «la ni ña dels ulls de la ciu‐ 

tat[27]». El he cho de que las ac cio nes de Ma drid du ran te los úl ti‐ 

mos diez o quin ce años fuesen siem pre in ter pre ta das co mo re‐ 

ve la do ras de una de ter mi na ción de des truir los pri vi le gios y li‐ 

ber ta des de los ca ta la nes uno a uno in cre men ta ba, cier ta men te

la cru de za y la ra pi dez de la reac ción de Bar ce lo na. Tan im por‐ 

tan te era de fen der es te su pues to pri vi le gio co mo de fen der el

pri vi le gio de la exen ción del pa go de los quints, ya que la exis‐ 

ten cia de ca da pri vi le gio au men ta ba el po der y el pres ti gio de

Bar ce lo na, y la mo ne da del pres ti gio va lía tan to co mo los du ca‐ 

dos que el rey pe día a Bar ce lo na.

Los mi nis tros de Ma drid veían, na tu ral men te, la pre ten sión

de Bar ce lo na ba jo una luz muy di fe ren te. ¿Có mo era po si ble —
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se pre gun ta ban— que Bar ce lo na dis fru ta se del de re cho de per‐ 

ma ne cer cu bier to en pre sen cia del rey, cuan do in clu so los

gran des lo dis fru ta ban so lo co mo un es pe cial ac to de gra cia,

con ce di do en ca da oca sión por el mo nar ca? Oli va res re cor dó

en su en tre vis ta con Bru có mo en una oca sión el du que de Al‐ 

bur quer que se pu so el som bre ro en pre sen cia del rey sin es pe‐ 

rar a que el rey lo di je se, y fue in me dia ta men te ad ver ti do de

que se des cu brie se. Pa ra el rey, con ce der a los consellers de Bar‐ 

ce lo na que pu die sen de de re cho per ma ne cer cu bier tos era in‐ 

con ce bi ble, ya que eso co lo ca ría a la ciu dad en una po si ción

úni ca, más ele va da que la de un gran de. «¿Có mo no com pren de

el Con se jo de Cien to —pre gun tó Oli va res a Bru— que es te

asun to tie ne en sus pen so a to do el mun do y que to dos los rei‐ 

nos de la Mo nar quía tie nen pues tos sus ojos en lo que es tá su‐ 

ce dien do?».

Así pues, des de el mis mo mo men to de ini ciar se la dis pu ta,

los ban dos in vo lu cra dos se en con tra ron tra ba dos por con si de‐ 

ra cio nes de gra do y de pres ti gio que ape nas les de ja ban es pa cio

pa ra ma nio brar. Se lle va ban a ca bo cons tante men te ne go cia‐ 

cio nes tan to en Bar ce lo na co mo en Ma drid, pe ro ni Oli va res ni

el Con se jo de Cien to se sen tían ca pa ces de ce der un ápi ce. En‐ 

tre tan to, to das las de li be ra cio nes ofi cia les de las Cor tes se ha‐ 

bían de te ni do, aun que se tra ba ja ba en tre bas ti do res so bre el

bo rra dor de va rias cons ti tu cio nes. Las no ti cias que cir cu la ban

so bre es tas cons ti tu cio nes no da ban lu gar a gran des es pe ran zas

de lle gar a una con clu sión sa tis fac to ria de las Cor tes, in clu so

aun que la ciu dad re ti ra se al gún día su dissentiment. Se pre pa ra‐ 

ban, co mo ya es pe ra ba el pro to no ta rio, so bre aque llos pun tos

pre ci sos en los que las re la cio nes en tre la Co ro na y los ca ta la‐

nes eran más de li ca dos: so bre los quints, la In qui si ción, el nom‐ 

bra mien to de ex tran je ros pa ra los be ne fi cios ca ta la nes, y, por

en ci ma de to do, so bre el res pe to a las cons ti tu cio nes. Es ta úl ti‐ 

ma cons ti tu ción so bre la Observança anun cia ba in ter mi na bles
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di fi cul ta des. No so lo te nía po cas pro ba bi li da des de pa re cer

acep ta ble a la cor te, sino que ame na za ba con crear du ra de ras

pen den cias en tre los mis mos es ta men tos. El braç militar que ría

la crea ción de un nue vo tri bu nal, lla ma do Sa la de Sant Jor di,

que se pro nun cia ría so bre to das las su pues tas vio la cio nes de las

cons ti tu cio nes por par te de las au to ri da des rea les[28]. Co mo ig‐ 

no ra ría to dos los pro ce di mien tos ile ga les de los ba ro nes y de

sus fun cio na rios, fue in ter pre ta do co mo otro in ten to de la aris‐ 

to cra cia por ob te ner la he ge mo nía en Ca ta lu ña, y en contró una

du ra opo si ción por par te de los ecle siás ti cos y de las ciu da‐ 

des[29].

Una nue va ten sión tu vie ron que so por tar los áni mos, ya di‐ 

vi di dos con mo ti vo de la Observança, cuan do Bar ce lo na blo‐ 

queó to dos los in ten tos de ha cer le re ti rar su dissentiment y re‐ 

cha zó una in ves ti ga ción ju di cial in de pen dien te so bre su con‐ 

tro ver sia con la Co ro na. Los sín di cos de las ciu da des se sen tían

ca da vez más mo les tos en Bar ce lo na a me di da que pa sa ban los

días y no se ha cía na da: es ta ban irri ta dos por las tác ti cas obs‐ 

truc cio nis tas y la ac ti tud do mi nan te de los sín di cos de Bar ce lo‐ 

na; así pues, el 22 de ju nio se re be la ron y en via ron un men sa je

al car de nal in fan te im plo ran do su pro tec ción contra la opre‐

sión de la ciu dad de Bar ce lo na[30]. Sin em bar go, la ciu dad no

cam bió de ac ti tud.

La in tran si gen cia de Bar ce lo na se de bía en par te a su creen‐ 

cia de que, si la si tua ción se man te nía, el rey les con ce de ría to‐ 

do lo que qui sie sen. No obs tan te, a me di da que pa sa ron las se‐ 

ma nas, otros acon te ci mien tos co men za ron a re le gar a se gun do

tér mino el pun to de dis cu sión ori gi nal. Las re la cio nes en tre las

au to ri da des de la ciu dad y el car de nal in fan te em peo ra ron por

una dis pu ta a pro pó si to de las for ti fi ca cio nes de la ciu dad. Es te

era un asun to so bre el que Ma drid ya ha cía tiem po que se preo‐ 

cu pa ba. Con mo ti vo de la vi si ta del rey en 1626, las au to ri da des

de la ciu dad ha bían cons trui do un bas tión so bre el mue lle. Su
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idea era la de co lo car allí ar ti lle ría, que de pa sa da do mi na ría el

em pla za mien to de la ar ti lle ría real si tua do a ni vel in fe rior en el

otro mue lle. Cuan do el Con se jo de Es ta do in for mó so bre es to,

el rey ex pre só una pro fun da in dig na ción[31], bas tan te ló gi ca en

una épo ca en que una ciu dad co mo La Ro che la po día, en for ma

de sa fian te, re sis tir a las fuer zas de un po de ro so so be rano. En

es ta oca sión, efec ti va men te, un ve to real hi zo in te rrum pir las

obras en el puer to de Bar ce lo na; pe ro la ciu dad es ta ba es pe ran‐ 

do la opor tu ni dad de rea nu dar las, y apro ve chó el pre tex to que

le pro por cio nó una car ta del rey en la que or de na ba al Prin ci‐ 

pa do que re for za se sus de fen sas contra un po si ble ata que fran‐ 

cés. Se rea nu dó el tra ba jo en el pa ra pe to del puer to, y las au to‐ 

ri da des de la ciu dad se guar da ron bien de in for mar al car de nal

in fan te. Na tu ral men te, es te pro tes tó, pe ro se le con tes tó que la

ciu dad es ta ba eje cu tan do ór de nes del rey y que con ti nua ría ha‐ 

cién do lo[32].

En es ta oca sión Bar ce lo na se salió con la su ya. Cuan do se

sin tió ame na za da sacó su triun fo de la ba ra ja en for ma de una

an ti gua car ta real que la au to ri za ba a re pa rar las mu ra llas y a

edi fi car for ta le zas. El Con se jo de Ara gón y el pro to no ta rio de‐ 

ci die ron a re ga ña dien tes que, en esas cir cuns tan cias, lo más

pru den te se ría que las obras con ti nua sen[33]. Es te nue vo éxi to

de Bar ce lo na acen tuó la con tra rie dad de los con se je ros del car‐ 

de nal in fan te. Ya a co mien zos de ju nio, el con de de Oña te, al

en te rar se de las cons ti tu cio nes que se es ta ban re dac tan do en las

Cor tes, pre vino al rey de que las Cor tes es ta ban in ten tan do

trans for mar el Prin ci pa do, «re du cién do se ca si a una re pú bli ca

li bre y en co men da da a la real pro tec ción de V. M.»[34]. Los

acon te ci mien tos de ju nio y de co mien zos de ju lio so lo sir vie‐ 

ron pa ra re for zar es ta im pre sión. Una Jun ta com pues ta por

Oña te, el mar qués de Mon te ne gro y el con fe sor del car de nal

in fan te ad vir tió a Ma drid que, aun que se con ven cie se a Bar ce‐ 

lo na pa ra que re ti ra se su dissentiment, no exis tían es pe ran zas de
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que las Cor tes lle ga sen a una con clu sión amis to sa, por que los

ca ta la nes es ta ban de ci di dos a con se guir una vir tual re pú bli ca y

a «asen tar de una vez sus co sas de ma ne ra que no ha ya me nes‐ 

ter otras Cor tes». Lo me jor que el rey po día ha cer, por tan to,

era di sol ver las Cor tes sin de mo ra, y des pués tra tar de co brar

los quints en to das las ciu da des que to da vía no lo pa ga ban, y re‐ 

cu pe rar to dos los de re chos y pro pie da des de la Co ro na ena je‐

na dos[35].

Co mo ocu rría con fre cuen cia en oca sio nes co mo es ta, los

mi nis tros que es ta ban vi vien do di rec ta men te la si tua ción eran

más pe si mis tas que los que es ta ban le jos. Es pe cial men te, el pro‐ 

to no ta rio se ha lla ba sor pren den te men te es pe ran za do: creía que

se ría po si ble con se guir una pro lon ga ción de las Cor tes du ran te

más tiem po que los seis me ses acor da dos ori gi na ria men te por

las ciu da des, y tam bién creía que la dis pu ta a pro pó si to de las

pre ten sio nes de Bar ce lo na po dría re sol ver se a fa vor de la Co‐ 

ro na por me dio de una ac ción ju di cial en la que se po día so bor‐

nar a la ma yo ría de los jue ces[36]. Pa re ce ex tra ño que el pro to‐ 

no ta rio pen sa se tan to que Bar ce lo na no pon dría más obs tá cu‐ 

los en el ca mino de las Cor tes una vez que hu bie sen si do de bi‐ 

da men te aten di das sus pe ti cio nes, co mo que las Cor tes pu die‐ 

sen fi nal men te con cluir a sa tis fac ción de to dos. La cau sa de su

con fian za pue de qui zá ex pli car se por la na tu ra le za de la fuen te

de don de pro ce día su in for ma ción: su con fi den te más ín ti mo

en el Prin ci pa do en es te mo men to no era otro que el Doc tor

Vin yes[37].

Al Doc tor Vin yes le ha bía cos ta do cua tro años ob te ner el

cum pli mien to de la pro me sa que se le hi zo en el trans cur so de

las Cor tes de 1626 de que se le da ría un pues to en la ad mi nis‐ 

tra ción real. El du que de Fe ria ha bía es cri to a Ma drid el 23 de

ju nio de 1630 acer ca de la im por tan cia de ha cer ho nor a la pa‐ 

la bra del rey, y fi nal men te el Con se jo de Ara gón acor dó re co‐ 

men dar al Doc tor Vin yes pa ra un pues to en la Au dien cia[38]. A
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lar go pla zo, es te nom bra mien to ha bría de ser muy ven ta jo so

pa ra la Co ro na. Vin yes no so lo era un hom bre enér gi co y un le‐ 

tra do so bre salien te: tam bién es ta ba en ín ti mo con tac to con la

ciu dad y con la Di pu ta ción, a las cua les ha bía ser vi do fiel men te

du ran te mu chos años. Sus con tac tos con cír cu los in flu yen tes

de la ciu dad le hi cie ron muy útil al car de nal in fan te y al pro to‐ 

no ta rio, pe ro tam bién es cier to que no aban do nó to das sus an‐ 

ti guas leal ta des por el so lo he cho de ha ber si do nom bra do mi‐ 

nis tro real. To da vía en 1633, el re gen te Fon ta net in for ma ba que

en lo to can te a las pre ten sio nes de la ciu dad el Doc tor Vin yes

no era hom bre de fiar[39], y es per fec ta men te po si ble que Vin yes

es tu vie se ha cien do un do ble jue go du ran te el ve rano de 1632.

Si po día con ven cer a Ma drid de que to da vía po día es pe rar se

mu cho de la ciu dad y de las Cor tes, po dría re tra sar, e in clu so

im pe dir, la rup tu ra que Oña te con si de ra ba ine vi ta ble.

El op ti mis mo del pro to no ta rio y del Con se jo de Ara gón era

com par ti do en cier ta me di da por el con de du que cuan do se pu‐ 

so a re su mir las ideas ex pues tas por los Con se jos en Ma drid[40].

Se ña ló que to dos los mi nis tros de Bar ce lo na es ta ban a fa vor de

una di so lu ción de las Cor tes, mien tras que los de Ma drid que‐ 

rían su con ti nua ción, aun que las opi nio nes di fe rían res pec to a

si la pre ten sión de Bar ce lo na era acep ta ble, o bien ca bía lle var

el ca so an te los jue ces. En lí neas ge ne ra les, se es ta ba de acuer do

en que los con se je ros del car de nal in fan te ha bían per mi ti do

que las co sas lle ga sen de ma sia do le jos y en que no ha bían pues‐ 

to el su fi cien te cui da do en com pla cer a un pue blo tan apa sio na‐ 

da men te adic to a sus pri vi le gios. El con de du que no se sen tía

atraí do por la pro pues ta de Oña te de que se di sol vie sen las

Cor tes, pues to que es to im pli ca ba la rup tu ra con los ca ta la nes,

y la si tua ción de la Mo nar quía no per mi tía una re so lu ción rá pi‐ 

da y for za da de los asun tos de Ca ta lu ña. En vez de eso, los mi‐ 

nis tros de Bar ce lo na de bían pro se guir las ne go cia cio nes por to‐ 

dos los me dios po si bles; de bían des ple gar la má xi ma «to le ran‐ 
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cia y blan du ra y en abra zar cuan tos me dios se pro pu sie ren de

con cluir las Cor tes con con ve nien cia pú bli ca, aun que sea con

po co fru to de la ha cien da[41]». Es tas pa la bras del con de du que re‐ 

ve lan has ta qué pun to los acon te ci mien tos de los úl ti mos me ses

le ha bían obli ga do a mo di fi car sus pri mi ti vos pla nes. Ya no se

tra ta ba de con se guir tres mi llo nes de du ca dos por par te de los

ca ta la nes a cual quier pre cio, sino sim ple men te de ter mi nar las

Cor tes sin una se ria mer ma del pres ti gio de la Co ro na.

Y si las Cor tes no po dían lle gar a una con clu sión sa tis fac to‐ 

ria, ¿en ton ces qué? Ha bía que con tes tar a es ta pre gun ta, aun que

fue se mo les ta. Oli va res pen só que, en es te ca so, el rey ten dría

que vol ver al Prin ci pa do pa ra clau su rar las Cor tes per so nal‐ 

men te, pe ro so lo des pués de que hu bie sen si do to ma das cier tas

pre cau cio nes. El du que de Fe ria, en Ita lia, ten dría que te ner lis‐ 

tos pa ra em bar car a me dia dos de sep tiem bre 1000 sol da dos es‐ 

pa ño les y 1000 ale ma nes. Con es ta pre pa ra ción, y una con vo‐ 

ca to ria de las Cor tes de Ara gón y Va len cia, to do sal dría bien. El

con de du que con si de ra ba, de he cho, co mo so lu ción úl ti ma la

con clu sión obli ga da de las Cor tes, tal co mo la cor te ha bía es ta‐ 

do es pe ran do des de ju lio, cuan do co men za ron a cir cu lar ru mo‐ 

res de que se rían en via dos hom bres des de Ná po les y Cas ti lla

pa ra ser uti li za dos contra los ca ta la nes[42]. «No fal tan al gu nos»,

in for ma ba el agen te bri tá ni co en Ma drid, re co gien do los ru mo‐ 

res de sep tiem bre, «que, se gún la cos tum bre de pro pa gar lo

peor, ha cen co rrer el ru mor de que la gen te de Ca ta lu ña co‐ 

mien za a sos pe char que ba jo el pre tex to del ser vi cio contra los

fran ce ses, es tas fuer zas se rán em plea das pa ra re du cir les a la

obe dien cia[43]».

No obs tan te, el con de du que ha bía pues to cla ra men te de ma‐ 

ni fies to que el in ten to de re du cir a los ca ta la nes a la obe dien cia

de bía lo grar se an tes por me dio de la ne go cia ción que de la

ame na za. De acuer do con sus ins truc cio nes, seis re pre sen tan tes

de las Cor tes fue ron con vo ca dos a pre sen cia del car de nal in‐ 
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fan te el 7 de sep tiem bre pa ra es cu char un tex to re ves ti do del

len gua je más con ci lia to rio, que ex pli ca ba la jus ti cia del ca so del

rey[44]. Es te es cri to iba se gui do de una car ta es pe cial de Oli va res

a Bar ce lo na, que el car de nal in fan te lee ría a la ciu dad el 21 de

sep tiem bre. Con te nía va gas pro me sas y una lla ma da apa sio na‐ 

da: «Yo me cons ti tu yo y de cla ro por agen te de V. S. en es te ar‐ 

tícu lo acer ca de S. M., con tal que V. S. asis ta al real ser vi cio en

es tas Cor tes, que es el uni ver sal de la pro vin cia, con tal fi ne za y

de mos tra ción que jus ti fi que en que S. M. ha ga una de mos tra‐ 

ción tan gran de que has ta aho ra no la ha pre ten di do no so lo

ciu dad ni reino de su Mo nar quía[45]».

La car ta del con de du que no con si guió emo cio nar a sus des‐ 

ti na ta rios. Tres o cua tro miem bros del Con se jo de Cien to —

Bel trán Des va lls, el Doc tor Ri bas y el Doc tor Mar tí[46]— se atre‐ 

vie ron a ha blar en fa vor de la pe ti ción del con de du que, pe ro

fue ron re cha za dos e in sul ta dos[47]. Hi cie ron una pro pues ta fi nal

pa ra ob te ner una dis cu sión sen sata, y con si guie ron ga nar se a

trein ta par ti da rios, pe ro la ma yo ría vo tó que el dissentiment de

la ciu dad en las Cor tes no de bía ser re ti ra do. La ba ta lla es ta ba

aho ra per di da, pe ro el car de nal in fan te de ci dió pro bar una vez

más, y pi dió al obis po de Bar ce lo na que se di ri gie se al Con se jo

de Cien to. Du ran te una ho ra y cuar to lo aren gó en la ma ña na

del 25 de sep tiem bre. In sis tió en los pe li gros que se des pren de‐

rían del he cho de que no se con clu ye ran las Cor tes, y en las ac‐ 

ti vi da des de Luis XI II, que de cían que se en contra ba cer ca de

Nar bo na. Pe ro la elo cuen cia epis co pal no fue más efec ti va que

las epís to las mi nis te ria les: el Con se jo de Cien to se guía sin de‐ 

jar se con ven cer.

El con ce jo mu ni ci pal, se gún pa re ce, ha bía si do alen ta do en

su re sis ten cia por nue ve ac ti vos miem bros se di cio sos, in clu‐ 

yen do al Doc tor Es te va ne ll, al que Car do na ha bía arres ta do el

año an tes con mo ti vo de los es cán da los del pan, dos co mer‐ 

cian tes, For nes y Cor me llas, un bo ti ca rio y un bar be ro[48]. Los
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mo ti vos con cre tos de es te gru po he te ro gé neo de di si den tes son

im po si bles de de ter mi nar, pe ro hay ra zo nes pa ra creer que no

to dos los opo nen tes de la cor te en el con ce jo mu ni ci pal ac tua‐ 

ban so la men te, y ni si quie ra pre fe ren te men te, por la cues tión

del de re cho de los consellers a per ma ne cer cu bier tos. De trás del

te lón ha bía ha bi do mu cho mo vi mien to en las Cor tes du ran te

los me ses de ju nio y ju lio por la cues tión de cu brir los pues tos

va can tes de la Di pu ta ción[49]. Los es cán da los en la ad mi nis tra‐ 

ción de la Di pu ta ción, que pro vo ca ban en Ca ta lu ña más as pe‐ 

re zas y di sen sio nes que cual quier otra cues tión, ha brían po di do

aca bar se, o al me nos dis mi nuir, si las re for mas dis cu ti das en las

Cor tes de 1626 hu bie sen si do apli ca das[50]. Sin em bar go, los

pro yec tos de re for ma fra ca sa ron con el fra ca so de las Cor tes, y

los di pu ta dos y sus ami gos con ti nua ron sus ne fas tas ac ti vi da‐ 

des sin nin gún ti po de con trol. Si la ciu dad re ti ra ba en ton ces su

dissentiment y las Cor tes con ti nua ban, se gu ra men te vol ve ría a

plan tear se la cues tión de la re for ma de la Di pu ta ción. Ha bía va‐ 

rias per so nas in flu yen tes en Bar ce lo na que pre fe rían que las

Cor tes fra ca sa sen por se gun da vez, a co rrer el ries go de que se

re for ma se la Di pu ta ción, y los con se je ros del car de nal in fan te

es ta ban con ven ci dos de que esas per so nas es ta ban apo yan do

de li be ra da men te la re sis ten cia del Con se jo de Cien to pa ra que

el ve to de Bar ce lo na no fue se re ti ra do nun ca[51]. Otros, que no

eran fun cio na rios rea les, com par tían esas sos pe chas. «Ja tinc

es crit com les Cor ts van mo rint», es cri bía el sín di co de Lé ri‐ 

da[52], «sen se que per so na al gu na les aju di, ans bé moltes les vol‐ 

drien veu re aca ba des per no veu re re dreç del ge ne ral i moltes

al tres per so nes in te ressades, i així tinc per cert ex pi ra ran».

Si al gu nas per so nas es ta ban pro yec tan do de li be ra da men te

hun dir las Cor tes, lo con si guie ron ple na men te. La to zu dez de

Bar ce lo na era igua la da por la de Ma drid; el pun to muer to era

to tal. Co mo Oli va res no es ta ba dis pues to a ha cer la con ce sión

que ha bría in du ci do a Bar ce lo na a re ti rar su dissentiment, no
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ha bía otra co sa que ha cer que con si de rar for mas y ma ne ras por

las que las Cor tes pu die sen ter mi nar se sin mu cha pér di da de

pres ti gio. In clu so es to co lo ca ba a los mi nis tros fren te a se rios

di le mas. ¿De bían pro rro gar se las Cor tes o de bían con cluir se

ofi cial men te? Ha bía ar gu men tos en fa vor de es tas dos so lu cio‐ 

nes, y fue ron dis cu ti dos en in ter mi na bles de ba tes en tre los mi‐ 

nis tros de Bar ce lo na y Ma drid[53]. En el cur so de las dis cu sio nes

so bre el pro ble ma ca ta lán des de agos to has ta oc tu bre de 1632,

los mi nis tros con sul ta dos por Oli va res ex pre sa ron di fe ren tes

ma ti ces de opi nión. El con de de Cas tri llo era cau to y con ci lia‐ 

dor[54]; por otra par te, Jo sé Gon zá lez, uno de los «nue vos»

hom bres que Oli va res ha bía traí do con si go, se mos tró co mo un

abo ga do mi li tan te de la cas te lla ni za ción. Man te nía que no de‐ 

bía per mi tir se a los ca ta la nes con ser var su sis te ma cons ti tu cio‐ 

nal, sino que de bían igua lar se con el res to de Es pa ña, «sien do

és tos unos va sa llos con quis ta dos, que por na tu ra le za no tie nen

más pre rro ga ti va que los de más de es ta ca li dad». Sus li ber ta des

y pri vi le gios de bían sus pen der se gra dual men te, y el pro ce so

po día co men zar in me dia ta men te con la ins ta la ción de tro pas

en el Prin ci pa do co mo me di da de cas ti go[55].

Oli va res de ci dió fi nal men te que las Cor tes fuesen pro rro ga‐ 

das in de fi ni da men te. Es to te nía la ven ta ja de que re tra sa ba la

de ci sión fi nal so bre los asun tos de Ca ta lu ña has ta el mo men to

en que la si tua ción in ter na fue se más pro pi cia. Se ha bía acor da‐

do en Ma drid que se en via se una ayu da in me dia ta al re bel de

du que de Or leans, pa ra di sua dir a los fran ce ses de aven tu ras

ex tran je ras[56]. Co mo es to im pli ca ba un re for za mien to de la

fron te ra es pa ño la, se pre sen tó, co mo por ar te de ma gia, una so‐ 

lu ción cla ra al in trin ca do pro ble ma de las Cor tes: el car de nal

in fan te pro rro ga ría las Cor tes e iría a Ge ro na con el pre tex to

de ins pec cio nar las for ti fi ca cio nes de la fron te ra. A tal efec to se

le en vió una or den el 24 de oc tu bre, con la ob ser va ción de que



368

«no se ha ga otra no ve dad por no aca bar de per der esos va sa‐ 

llos[57]».

La far sa de las Cor tes de 1632 se acer ca ba a su tris te fi nal.

Por se gun da vez en el es pa cio de seis años, los ca ta la nes no ha‐ 

bían po di do otor gar el sub si dio so li ci ta do por su rey, y la ma‐ 

qui na ria cons ti tu cio nal pa ra la ela bo ra ción de las le yes y la re‐ 

pa ra ción de los agra vios se ha bía pa ra li za do. Su per fi cial men te

se pue de con si de rar vic to rio sos a los ca ta la nes en la lu cha con

la cor te, pues ha bían elu di do el pa go de los im pues tos; pe ro, en

el con tex to ge ne ral de la lu cha, ha blar de «vic to ria» de uno u

otro ban do ca re ce ría de sen ti do. La re la ción en tre Ca ta lu ña y

su rey era con trac tual. La cons ti tu ción tra di cio nal del Prin ci pa‐ 

do de pen día pa ra el buen fun cio na mien to de la con ser va ción

de unas re la cio nes ar mo nio sas en tre dos par tes igual men te

equi li bra das, y mien tras que la ba lan za se in cli na se a un la do o

a otro se re sen ti ría la de li ca da ma qui na ria de la equi li bra da

cons ti tu ción. El da ño que cau só el fra ca so de las Cor tes de

1626 fue gran de; el pos te rior fra ca so de las Cor tes de 1632 po‐ 

día ha cer lo irre pa ra ble.

Oli va res se ha lla ba de mo men to de ma sia do ocu pa do pa ra

dar se cuen ta de las con se cuen cias. Ca ta lu ña era so lo una de las

mu chas pro vin cias del gran Im pe rio que go ber na ba y, ade más

de los ca ta la nes, otros po dían cau sar pro ble mas. En es ta oca‐ 

sión fue ron los ha bi tan tes de Viz ca ya, mo les tos por un nue vo

im pues to so bre la sal. Los le van ta mien tos y las re vuel tas en

Viz ca ya co gie ron al con de du que com ple ta men te ocu pa do du‐ 

ran te el oto ño y el in vierno de 1632, y, efec ti va men te, des via‐ 

ron su aten ción de Ca ta lu ña. Pe ro, pa ra dó ji ca men te, los le van‐ 

ta mien tos de Viz ca ya ga ran ti za ron que la cues tión ca ta la na no

fue se des cui da da por más tiem po, ya que la re sis ten cia de am‐ 

bas pro vin cias fren te a Ma drid te nía mu chas si mi li tu des y po‐ 

seía unos orí genes cons ti tu cio na les co mu nes. El em ba ja dor in‐ 

glés creía que la re sis ten cia de los viz caí nos es ta ba ins pi ra da en
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la de los ca ta la nes, «pues la voz del pri vi le gio lle ga le jos[58]».

Mien tras que Oli va res go ber na se Es pa ña nun ca po dría ol vi dar

que pro ble mas si mi la res se le pre sen ta ban en una do ce na más

de pro vin cias; que ca da una de esas pro vin cias re sis ti ría con es‐ 

fuer zo cual quier in ten to de abo lir sus tra di cio na les le yes y pri‐ 

vi le gios; y que, mien tras que so bre vi vie sen esas le yes y pri vi le‐ 

gios, el rey po dría ser rey de Cas ti lla y Ara gón y se ñor de Viz‐ 

ca ya, pe ro no rey de Es pa ña.

Pe ro ¿có mo ha cer que Fe li pe IV fue se rey de Es pa ña? Ese

pro ble ma pa re cía no te ner más fá cil so lu ción en 1632 que

cuan do Oli va res es cri bió su gran me mo rial so bre el go bierno

de la Mo nar quía ocho años an tes. Aho ra que el se gun do fra ca so

de las Cor tes ca ta la nas, jun to con los le van ta mien tos de Viz ca‐ 

ya, ha bía con fir ma do la ex tra or di na ria di fi cul tad que su po nía

ob te ner la co ope ra ción de las pro vin cias, el cri te rio de Oli va res

cam bió de nue vo ha cia la po si bi li dad de usar la fuer za. Se pi dió

a los dos re gen tes ca ta la nes del Con se jo de Ara gón, Fon ta net y

Ma ga ro la, que ex pu sie sen su pa re cer so bre las ven ta jas de una

po lí ti ca de guan te blan co, o de una po lí ti ca du ra con res pec to al

Prin ci pa do. Fon ta net mu rió en fe bre ro de 1633. Ma ga ro la, sin

em bar go, es cri bió un de ta lla do in for me[59]. Se mos tra ba de

acuer do en que los ca ta la nes eran tur bu len tos e in tra ta bles,

pues es ta ban con ven ci dos de que «es ta pro vin cia por su si tio…

es la que V. M. de be con ser var muy hol ga da…». Por otra par te,

es ta ba se gu ro de que, si los fran ce ses in va dían Ca ta lu ña, los ca‐ 

ta la nes se lan za rían de cuer po y al ma a la lu cha contra su tra di‐ 

cio nal ene mi go. En cuan to al mé to do más apro pia do pa ra tra‐ 

tar los, no se mos tra ba par ti da rio de una po lí ti ca «ri gu ro sa».

Con si de ra ba que, si se usa ba la fuer za, tal vez la pro vin cia se

ve ría obli ga da a ren dir se, los in gre sos ex tra or di na rios de las

ciu da des y de la Di pu ta ción se rían con fis ca dos, y se in tro du ci‐ 

rían los im pues tos re gu la res. Pe ro es to re que ri ría un ejérci to de

ocu pa ción, y los gas tos de man te ni mien to de un ejérci to de es ta
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cla se ex ce de rían, se gu ra men te, al nue vo in gre so que su pre sen‐ 

cia en el Prin ci pa do ha bría en prin ci pio de apor tar a la Co ro na.

Es ca sa men te po día es pe rar se que Ma ga ro la mos tra se al gún

en tu sias mo por un pro yec to que es ta ba des ti na do a con quis tar

su pro vin cia na ti va, pe ro su ar gu men to so bre la inu ti li dad de la

con quis ta no era fá cil men te re ba ti ble. Es du do so que Es pa ña,

con to dos sus com pro mi sos in ter na cio na les, pu die se ha ber lle‐ 

va do y man te ni do un ejérci to en Ca ta lu ña ca paz de ase gu rar

una su mi sión per ma nen te; y es aún más du do so que el Prin ci‐ 

pa do po se ye se los su fi cien tes re cur sos, en hom bres o en di ne ro,

pa ra jus ti fi car que se le dis tin guie se con un tra ta mien to tan es‐ 

pe cial. Es ta se gun da con si de ra ción no se ría te ni da en cuen ta,

pro ba ble men te, por el con de du que. Pa ra él, Ca ta lu ña era una

pro vin cia con un mi llón de ha bi tan tes y con abun dan te ri que‐ 

za. Pe ro los pro ble mas que im pli ca ba el es ta ble ci mien to de un

ejérci to de ocu pa ción en Ca ta lu ña eran de ma sia do evi den tes

pa ra ser ig no ra dos, y efec ti va men te se de se chó la idea, de

acuer do con las cir cuns tan cias de 1633, de se guir una po lí ti ca

de con quis ta. De mo men to, la cues tión ca ta la na de bía es pe rar.

Por tan to, no se lle va ron tro pas; el car de nal in fan te par tió ha cia

Ita lia en abril de 1633, pa ra asu mir el go bierno de Flan des,

don de le es pe ra ban perspec ti vas mu cho más bri llan tes; y el

con cien zu do du que de Car do na fue nom bra do de nue vo vi rrey

de Ca ta lu ña.

Des pués de los con flic tos de los años pre ce den tes, el de 1633

se vio sin gu lar men te li bre de in ci den tes. Los ca ta la nes no fue‐ 

ron mo les ta dos, y to das las no ti cias ve nían de Si le sia y de Al‐ 

sacia, don de los éxi tos de Wa llens tein y Fe ria res tau ra ron el

equi li brio per di do por dos años de vic to rias es pec ta cu la res de

los sue cos ba jo el man do de Gus ta vo Adol fo. La gue rra con

Fran cia, que ha bía pa re ci do tan ine vi ta ble, no se ha bía pro du ci‐ 

do to da vía, y Oli va res co men zó el año 1634 en un es ta do men‐ 

tal op ti mis ta[60].
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Es te año iba a ca rac te ri zar se en Ca ta lu ña por una rea nu da‐ 

ción de la dis cor dia, nue va men te pro vo ca da por las exi gen cias

fis ca les de la Co ro na. De to das las cla ses de la so cie dad ca ta la‐ 

na, el cle ro era el más ex pues to a aque llas exi gen cias. Al con tra‐ 

rio que el res to de sus com pa trio tas, es ta ba ya su je to a im pues‐ 

tos re gu la res por par te de la Co ro na, y con si de ra ba que sus be‐ 

ne fi cios eran la men ta ble men te es ca sos, es pe cial men te si se los

com pa ra ba con los gran des be ne fi cios de Cas ti lla. So lo 250

lliures por una ca non jía, 120 por una rec to ría y 80 co mo má xi‐ 

mo por un be ne fi cio or di na rio; los es ti pen dios eran to tal men te

ina de cua dos, y to dos ellos re que rían «aug ment, no pas re duc‐ 

ció[61]». Y he aquí que aho ra se les exi gía pre ci sa men te una ma‐ 

yor re duc ción. En 1632 el rey ha bía ob te ni do de Ro ma un bre‐ 

ve pon ti fi cio pa ra el es ta ble ci mien to de una dé ci ma so bre las

ren tas de la Igle sia en Es pa ña, con el ob je to de reu nir un sub si‐ 

dio pa ra que sir vie se de ayu da al em pe ra dor. Los ca nó ni gos que

es ta ban en Bar ce lo na en ese mo men to con cer ta ron rá pi da men‐ 

te una reu nión de ur gen cia[62] y con si guie ron la ayu da de la Di‐ 

pu ta ción. Por me dio de ar gu cias le ga les, los diputats pu die ron

im pe dir la re cau da ción del di ne ro du ran te gran par te de

1633[63], pe ro el día fa tal no po día de mo rar se in de fi ni da men te.

Sin em bar go, cuan do co men zó la re cau da ción los en car ga dos

tro pe za ron con una fuer te re sis ten cia en la dió ce sis de Vi ch,

que era en ton ces se de va can te. Los ca nó ni gos de Vi ch pa re ce

que es ta ban más in te re sa dos en los pre ce den tes del ca so que en

la canti dad que se les pe día en es ta oca sión: «Si bé és ve ri tat

que la pre sent oca sió no és tan greu per ser la ta xa mo de ra da,

pe rò lo pi tjor és lo dub te de la per pe tuï tat[64]». Su re sis ten cia

era apo ya da por los ca bil dos de Ge ro na y Ur gel, y no se en tre gó

nin gún di ne ro. Co mo ocu rría con tan ta fre cuen cia en Ca ta lu ña

con las dis pu tas de es ta cla se, la ar gu men ta ción da ba pa so a la

vio len cia. Dos agutzils en via dos a Vi ch por el vi rrey en abril

fue ron mal tra ta dos; el en fu re ci do Car do na de ci dió contra ata‐ 
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car en vian do do ce com pa ñías de ca ba lle ría que ha bían de ser

alo ja das en Vi ch y en sus al re de do res, y so lo pu do ser di sua di do

por las pe ti cio nes ur gen tes de dos o tres miem bros dis tin gui‐ 

dos de la aris to cra cia de Vi ch[65]. En vez de tro pas, en vió fi nal‐ 

men te a los doc to res Grau y Mir de la Au dien cia, los cua les or‐ 

de na ron el em bar go de la pro pie dad ecle siás ti ca de Vi ch. El cle‐ 

ro res pon dió ce rran do las igle sias, y se dis tri bu ye ron pro cla‐ 

mas por la ciu dad acu san do a los jue ces de trai do res.

La re sis ten cia de los ca nó ni gos es ta ba bien or ga ni za da. Es ta‐ 

ba di ri gi da por el ar ce diano de Vi ch, el Doc tor Mel cior Pa lau,

con la ayu da del ca nó ni go Doc tor En ric d’Ale many, jun to con

la de dos ca nó ni gos de Bar ce lo na y dos de Ur gel, Pau Cla ris y

Jau me Fe rran[66]. Pa re ce que es tos te nían ba jo su man do a al gu‐ 

nos agi ta do res de fue ra, que fue ron in tro du ci dos en Vi ch su‐ 

brep ti cia men te[67]. La si tua ción pa re cía gra ve, es pe cial men te

por que en aquel mo men to da ba la ca sua li dad de que una com‐ 

pa ñía de 250 sol da dos ex tran je ros y mal dis ci pli na dos es ta ba

pa san do por la re gión de Vi ch, ca mino del Ro se llón, y por el

tra yec to te nía en fren ta mien tos con los ha bi tan tes de las vi llas.

Al re de dor de un mi llar de ha bi tan tes de la re gión de Vi ch salie‐ 

ron a ata car a es ta com pa ñía: «Es ta va to ta la te rra pre vin gu da i

uni da, sen se co nèixer-se àni ms di ver sos de nye rros ni ca de lls,

pla ga ve lla de bàn dols ca ta lans, to ts eren ami cs en aque lla oca‐ 

sió[68]». La com pa ñía no so bre vi vió a la ma tan za, y los pá rro cos

de Vi ch, con si guien te men te, no da ban abas to pa ra con fe sar.

La mez cla de agi ta ción re li gio sa en la ciu dad de Vi ch y de in‐ 

tran qui li dad en el cam po hi zo pa re cer en un mo men to, en ju‐ 

nio de 1634, que Car do na se en fren ta ba a una re be lión or ga ni‐ 

za da. Pe ro la or den de em bar go y el arres to de tres clé ri gos sir‐ 

vió pa ra apa ci guar los áni mos de los más ar do ro sos, y Ale many

lle gó a un acuer do en Bar ce lo na el 22 de ju lio, me dian te el cual

el pa pa se ría in for ma do de sus que jas, se rían li be ra dos los pri‐ 

sio ne ros, y el pa go de la dé ci ma se ría de mo ra do has ta me dia dos
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de no viem bre[69]. La ten sión dis mi nu yó y se res ta ble ció la cal‐ 

ma. Sin em bar go, no fue ca sua li dad que el hom bre nom bra do

obis po de Vi ch fue se Gas par Gil, ami go ín ti mo del pro to no ta‐ 

rio y an ti guo con fe sor de sus so bri nas, que eran mon jas del

con ven to de San Plá ci do[70]. Era im por tan te pa ra Ma drid que la

Co ro na tu vie se un agen te de fiar en una dió ce sis tan tur bu len‐

ta.

Los dis tur bios de Vi ch en la pri ma ve ra y en el ve rano de

1634 po nen de ma ni fies to has ta qué pun to es ta ba cer ca de la

su per fi cie el la ten te an ta go nis mo en tre la cor te es pa ño la y el

cle ro ca ta lán. Los ca nó ni gos vi vían en un es ta do de tur bu len‐ 

cia, los pá rro cos en un es ta do de po bre za. Po cos te nían

perspec ti vas de me jo ra. Pa ra los am bi cio sos so lo ha bía dos ca‐ 

mi nos pa ra lle gar a pues tos de dis tin ción: el con for mis mo, que

que ría de cir su mi sión, o la re be lión. De los di ri gen tes de los

dis tur bios de 1634, Pa lau acep ta ría el pri me ro, mien tras que

Cla ris adop ta ría la re be lión[71]. En tre tan to, ellos y sus co le gas

ali men ta ban sus que jas, y aña dían un amar go re cuer do a su re‐ 

ser va acu mu la da de re sen ti mien to.

Por dís co lo que fue se el cle ro, Ma drid po día ge ne ral men te

sa car pro ve cho de una Igle sia sin di ri gen tes y muy per tur ba da.

Mu cho más ar duo era el pro ble ma de rom per la re sis ten cia de

la or gu llo sa y an ti gua ciu dad de Bar ce lo na. Era Bar ce lo na la

que ha bía hun di do las Cor tes de 1632. Era Bar ce lo na la que ha‐ 

bía in va li da do sis te má ti ca men te to dos los in ten tos de Ma drid

de ob te ner di ne ro de los ca ta la nes. Tar de o tem prano el con‐ 

flic to en tre Ma drid y Bar ce lo na se ría ine vi ta ble.

La cues tión so bre la cual la cor te de ci di ría el plan tea mien to

de las hos ti li da des era fá cil de adi vi nar. Nun ca ha bía de ja do al

rey que ol vi da se su pre ten sión de la quin ta par te de las ren tas

de Bar ce lo na, aun que la Co ro na no ha bía in sis ti do en su so li ci‐ 

tud de los quints des de el vi rrei na to de Al ca lá. Era cier to que

Oli va res ha bía pro me ti do no so li ci tar los quints de nue vo has ta
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la clau su ra de las Cor tes, y es tas no ha bían con clui do to da vía.

Tam bién era cier to que las ba ses le ga les de la pre ten sión del rey

no eran só li das. Bar ce lo na po día mos trar una enor me lis ta de

pri vi le gios, in clu yen do uno de don Al fon so del 1286, en el que

con fir ma ba los im pues tos de la ciu dad y re nun cia ba a to das las

pre ten sio nes rea les so bre es tos im pues tos en nom bre pro pio y

en el de sus su ce so res[72]. Pe ro si los im pues tos de la ciu dad as‐ 

cen dían a 80 000 lliures anua les, y la Co ro na po día re cla mar

una quin ta par te de es ta canti dad ca da año des de 1599, el te so‐ 

ro real se be ne fi cia ría de una su ma de 560 000 lliures[73], mu cho

más re du ci da que la su ma so li ci ta da a las Cor tes, aun que no

por ello una su ma des pre cia ble. El pre mio bien va lía una ba ta‐ 

lla.

El he cho de que Car do na fue se vi rrey en aquel mo men to fa‐ 

vo re cía el es ta lli do de la lu cha. Co mo miem bro de una fa mi lia

de ori gen ca ta lán, po día triun far allí don de un fo ras te ro po día

fra ca sar más fá cil men te. Así pues, se en via ron des de Ma drid las

ór de nes per ti nen tes, y el 30 de ene ro de 1634 se pi dió a los

consellers de Bar ce lo na que pre sen ta sen las cuen tas de la ciu dad

en la ofi ci na del mestre racional[74]. Co mo era de es pe rar, las re‐ 

pre sen ta cio nes en via das al vi rrey fue ron inú ti les. La ciu dad de‐ 

ci dió ape lar di rec ta men te al rey pa ra evi tar una ba ta lla que po‐ 

día con du cir a un de sas tre eco nó mi co, o in clu so po lí ti co. Por

una de ci sión del Con se jo de Cien to del 31 de ene ro, ya ha bía

si do de sig na do el ciutadà honrat Je ro ni de Na vel, pa ra que fue se

a Ma drid en ca li dad de por ta voz de la ciu dad en una con tro‐ 

ver sia con el ca bil do ca te dra li cio so bre la ven ta de car ne. Aho ra

se le en co men da ba la la bor adi cio nal, y mu cho más im por tan te,

de que ha bla se en nom bre de la ciu dad so bre el asun to de los

quints, y de que pre sio na se pa ra lo grar, al me nos, una sus pen‐ 

sión de la or den del vi rrey[75].

Na vel to mó la pre cau ción de ha cer tes ta men to an tes de par‐ 

tir pa ra Ma drid[76]. Es una lás ti ma que su tes ta men to fue se más



375

re ti cen te de lo nor mal, pues Na vel iba a que dar co mo la fi gu ra

po lí ti ca más for mi da ble de los años an te rio res a la re vo lu ción

ca ta la na. No obs tan te, di ver sas fuen tes ha cen po si ble des cu brir

al go de sus an te ce den tes. Pro ce día de una an ti gua fa mi lia de

Bar ce lo na. Por ra zo nes no del to do cla ras, su abue lo ha bía si do

pri va do por fun cio na rios rea les de un car go he re di ta rio en los

mue lles de Bar ce lo na, que le pro por cio na ba más de 500 escuts

anua les. La Co ro na le ha bía ofre ci do una com pen sación en for‐ 

ma de una pen sión de 200 lliures al año, pe ro a lo lar go de die‐ 

cio cho años so lo se le ha bía pa ga do dos ve ces y me dia, a pe sar

de que ha bía si do re cla ma da con in sis ten cia por la fa mi lia[77].

Las re cla ma cio nes fue ron he chas por el pa dre de Je ro ni, Ju lià

de Na vel, que ha bía si do conseller en cap de Bar ce lo na du ran te el

rei na do de Fe li pe III, y ha bía di ri gi do las ope ra cio nes de la ciu‐ 

dad contra los ban di dos[78].

El úl ti mo año en el que Ju lià de Na vel ejer ció su car go de

conseller en cap de Bar ce lo na fue de 1625 a 1626. Su hi jo Je ro ni

si guió los pa sos de su pa dre, y fue nom bra do conseller en cap

por pri me ra vez en 1629-1630[79]. Pa re ce que atra jo por pri me‐ 

ra vez la aten ción, en sen ti do des fa vo ra ble, del vi rrey a co mien‐ 

zos de 1632, cuan do in ter vino en una dis pu ta en tre la ciu dad y

el vi rrei na to, a pro pó si to de la ad mi nis tra ción de cier tos de re‐ 

chos so bre el tri go, y, con un gru po de ami gos, asal tó la ca sa de

la Adua na y arro jó a la ca lle va rios es cri to rios, mien tras la cam‐ 

pa na de la ciu dad so na ba in ce sante men te[80]. A pe sar de es te in‐ 

ci den te, el car de nal in fan te pu do so bor nar le du ran te la lu cha

con la ciu dad en el ve rano de 1632, aun que no hay prue bas de

los ser vi cios que pres tó[81]. Sin em bar go, Na vel era de un ca rác‐ 

ter eva si vo, de ma sia do tor tuo so pa ra que na die pu die se te ner le

su je to mu cho tiem po. Era un de ma go go na to, y lle gó a ejer cer

un con trol ca si hip nó ti co so bre el Con se jo de Cien to, don de

siem pre pu so mu cho cui da do en sen tar se cer ca de los ciu da da‐ 

nos más hu mil des. Su pos tu ra tu vo mu cho éxi to: le con si de ra‐ 
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ban un orá cu lo y creían lo que de cía «com si de Sant Pau es

trac tés[82]». «Es te hom bre», in for mó Car do na a Ma drid, «es

per ju di cial y no sé si en la in ten ción le lle van ven ta ja mu chos

de los que es tán en La Ha ya, pe ro co mo el po der no es tan to,

es tá opri mi do en aque llo que pue de obrar[83]». Pe ro si Na vel te‐ 

nía as pi ra cio nes po lí ti cas a lar go pla zo o era sim ple men te un

opor tu nis ta que dis fru ta ba con el po der es una co sa que no po‐ 

de mos juz gar por fal ta de me dios.

Nom bra do aho ra re pre sen tan te de Bar ce lo na pa ra una mi‐ 

sión de la ma yor im por tan cia, em pren dió el ca mino ha cia Ma‐ 

drid. Lle gó a la cor te el 25 de fe bre ro de 1634, y des de allí es‐ 

cri bió va rias car tas en las que des cri bía sus en tre vis tas con los

mi nis tros con los más mí ni mos de ta lles. Des pués de las vi si tas

de cor tesía ha bi tua les, su pri me ra vi si ta de im por tan cia fue al

pro to no ta rio, «que té més mà en to ts ne go cis i no es fa si nó lo

que ell vol[84]». Vi lla nue va di jo a Na vel que ha bía exa mi na do to‐ 

dos los do cu men tos im por tan tes, y que es ta ba bas tan te cla ro

que la ciu dad es ta ba equi vo ca da, con clu sión que Na vel re cha zó

in me dia ta men te. So lo, con ti nuó el pro to no ta rio, si la ciu dad

hu bie se da do al go pa ra ayu dar a Su Ma jes tad en es te mo men to

de di fi cul tad, qui zá no ha bría nun ca sur gi do la cues tión. Na vel

le re cor dó el prés ta mo de 50 000 escuts de 1626, y el pro to no ta‐ 

rio, re co no cién do lo con gra ti tud, pro me tió a Na vel una au‐ 

dien cia con el rey.

Es ta era la for ma usual de gue rri lla dia léc ti ca que se pro du‐ 

cía en las en tre vis tas en tre los re pre sen tan tes de Bar ce lo na y

los mi nis tros del rey en Ma drid. Na vel te nía po cas es pe ran zas.

El du que de Ses sa, que no sen tía sim pa tía por Oli va res y que

apro ve cha ba la me nor opor tu ni dad pa ra ex pre sar su afec to por

los ca ta la nes, le ha bía ad ver ti do que los mi nis tros es ta ban «tan

in te ress ats que van tan afa ma ts de di ners que en ha ver-hi in te‐ 

rès o part d’on en pu guin treu re, mai pa ren fins que no hi

deixen res». Por tan to, Na vel com pren dió que to do lo que po‐ 
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día ha cer era re tra sar la eje cu ción de las ór de nes de Car do na

du ran te el ma yor tiem po po si ble y, en aquel cli ma de cri sis de

Ma drid, in clu so es to re que ri ría su ma yor ha bi li dad y di plo ma‐ 

cia. El op ti mis mo con el que se ha bía inau gu ra do el nue vo año

se ha bía di si pa do rá pi da men te con el des cu bri mien to de la trai‐ 

ción de Wa llens tein, y a fi na les de fe bre ro Oli va res ha bía con‐ 

vo ca do a los mi nis tros de va rios Con se jos pa ra tra tar una con‐ 

sul ta del Con se jo de Es ta do, en la que se de cía que la Mo nar‐ 

quía es ta ba en pe li gro de rui na to tal[85]. La en tre vis ta con el

con de du que no re sul ta ría fá cil.

«En tre la ciu dad de Bar ce lo na», gri tó el por te ro del con de

du que, y Na vel en tró pa ra man te ner su pri me ra en tre vis ta con

Oli va res. Es ta fue cor ta, y no muy cor dial. Los quints, sos tu vo

Oli va res, per te ne cían al rey, que se veía aho ra for za do por la

ne ce si dad a re cla mar los. Has ta en ton ces ha bía de mo ra do ha‐ 

cer lo, por que la ciu dad le ha bía pro por cio na do cier tos ser vi‐ 

cios, pe ro des de el mo men to en que no ha bía mos tra do nin gún

de seo de con ti nuar pro por cio nán do se los ha bía que em pren der

al gu na ac ción. Na vel ar gu yó que la ciu dad se ha lla ba en un es‐ 

ta do fi nan cie ro tan de sas tro so que no po día ha cer más. Oli va‐ 

res no acep tó es te ar gu men to: «A las ho ras, Ara gón ha da do,

Va len cia ha da do, y de Ca ta lu ña no se ha saca do ape nas na da,

por que, co mo la ciu dad de Bar ce lo na es tan po de ro sa… y tie ne

más de la ter cia par te de la pro vin cia, no dan do ella, las de más

uni ver si da des no se han alar ga do a lo que hu bie ra si la ciu dad

de Bar ce lo na hu bie se da do… Y así es for zo so a S. M. se val ga de

lo su yo[86]».

¿Pe ro có mo se lle va ría a efec to la ame na za de Oli va res? En

Bar ce lo na el lí mi te de los vein te días que se le ha bía da do a la

ciu dad pa ra pre sen tar sus cuen tas es ta ba ago tán do se, y no ha‐ 

bía pa sa do na da. In de ci so so bre lo que ha ría a con ti nua ción,

Car do na de ci dió pro lon gar el pla zo por otros diez días. Si el 5

de abril los li bros de la ciu dad no ha bían si do pre sen ta dos, el
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advocat fiscal patrimonial con cer ta ría una vi si ta a los ar chi vos

mu ni ci pa les[87]. Se tra ta ba de una con tem po ri za ción, pues Car‐ 

do na de bía ser ple na men te cons cien te de que la ciu dad nun ca

per mi ti ría vo lun ta ria men te que un fun cio na rio real re bus ca se

en tre sus do cu men tos. To da vía se aña dió una no ta pun zan te

por el he cho de que el advocat fiscal patrimonial de Car do na no

era otro que el Doc tor Vin yes, cu yo ta len to y ener gía lo pro mo‐ 

cio na ron rá pi da men te en la ad mi nis tra ción vi rrei nal; y la po si‐ 

ción per so nal del Doc tor Vin yes no es ta ba por com ple to li bre

de tra bas, ya que en 1621 ha bía re dac ta do un vi ru len to es cri to

en el que sos te nía que Bar ce lo na es ta ba exen ta de los quints, es‐ 

cri to que la ciu dad en vió aho ra a Na vel con to da ma li cia[88].

Vin yes ha bía ol vi da do su pa sa do, aun que en oca sio nes co mo

es ta tu vie se que re cor dar lo pa ra su des gra cia. El rey no con ta ba

con nin gún ser vi dor en el Prin ci pa do más enér gi co que el Doc‐ 

tor Vin yes. Pe ro la ciu dad es ta ba bien de fen di da. El Doc tor

Vin yes en contró al más ade cua do opo nen te en el otro gran

abo ga do ca ta lán de su tiem po, el Doc tor Fon ta ne lla, que era en‐ 

ton ces el prin ci pal con se je ro le gal de Bar ce lo na. Las si mi li tu des

y contras tes en tre las ca rre ras de Vin yes y Fon ta ne lla aña dían

una no ta de ri va li dad per so nal y de as pe re za a la lu cha cons ti‐ 

tu cio nal que iba a te ner pro fun das im pli ca cio nes en el fu tu ro

de Ca ta lu ña. Al igual que Vin yes, Fon ta ne lla ha bía si do uno de

los más te na ces de fen so res de las «li ber ta des» ca ta la nas du ran‐ 

te el vi rrei na to de Al ca lá[89]. Co mo Vin yes, hi zo in ten tos en in‐ 

nu me ra bles oca sio nes de ob te ner un pues to en la Au dien cia,

pe ro, al con tra rio que Vin yes, fra ca só. Su úl ti ma so li ci tud de un

pues to fue cur sa da en 1630; des pués de es to, arrui nó to da pro‐ 

ba bi li dad que pu die ra ha ber te ni do al es cri bir en de fen sa de las

re cla ma cio nes de Bar ce lo na en 1632. El canceller co men tó so‐ 

bre él en esa oca sión: «Es jus to que los que as pi ran a en trar en

ser vi cio de V. M. re pa ren más en sus ac cio nes por la obli ga ción
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y por el ejem plo[90]». Con es tas pa la bras se le ce rra ban las puer‐ 

tas del car go a Fon ta ne lla.

El he cho de no ha ber ob te ni do un pues to en el más al to tri‐ 

bu nal del Prin ci pa do de bió de ser par ti cu lar men te frus tran te

pa ra un hom bre con la gran re pu ta ción le gal de Fon ta ne lla. La

frus tra ción se hi zo más gra ve con el éxi to de su an ti guo y me‐ 

nos dis tin gui do co le ga, el Doc tor Vin yes. Aho ra, por pri me ra

vez, los dos hom bres se en fren ta ban en una cues tión im por tan‐ 

te. Am bos ocu pa ban po si cio nes exac ta men te con tra rias a las

que se les hu bie sen po di do pro fe ti zar po cos años an tes. Vin yes,

os cu ro por sus orí genes y re bel de por tem pe ra men to, se ha bía

con ver ti do, en un rá pi do pro ce so, en ada lid in dis cu ti do del or‐ 

den es ta ble ci do, mien tras que Fon ta ne lla, de fa mi lia res pe ta ble

y de só li da re pu ta ción, se vio gra dual men te obli ga do a con ver‐ 

tir se en un re vo lu cio na rio.

Fue Fon ta ne lla el que, en la lu cha so bre los quints, lle gó a

idear una doc tri na de im pli ca cio nes re vo lu cio na rias pa ra el

Prin ci pa do. Man te nía que era inú til que la ciu dad y la Di pu ta‐ 

ción bus ca sen re me dio ju di cial pa ra sus agra vios en la Au dien‐ 

cia, ya que, mien tras más cla ros es tu vie sen los de re chos de la

pro vin cia, con más se gu ri dad se pro nun cia ría la Au dien cia en

fa vor del rey[91]. Al me nos has ta 1634 la doc tri na de una Au‐ 

dien cia par ti dis ta no se pu do jus ti fi car por sus de ci sio nes ju di‐ 

cia les. Los vi rre yes se que ja ban de su ine fi ca cia e in se gu ri dad

en los ca sos de de nun cias que afec ta ban a los in te re ses de la

Co ro na. «Has ta aho ra», es cri bía el Doc tor Ri bas en 1632, «no

he vis to ga nar se cau sa al gu na fis cal y si al gu na se ha ga na do ha

si do cer ce nan do la jus ti cia de V. M. en cuan to han po di do[92]».

Los jue ces de la Au dien cia es ta ban de ma sia do im pli ca dos per‐ 

so nal men te en los asun tos del Prin ci pa do y de ma sia do li mi ta‐ 

dos por las cons ti tu cio nes pa ra com por tar se co mo agen tes del

des po tis mo. Es po si ble que to do eso cam bia se cuan do Vin yes

to mó de la ma no los in te re ses fis ca les de la Co ro na, y la pre sión
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de Ma drid se acen tuó. Pe ro si la doc tri na de Fon ta ne lla, de una

Au dien cia ser vil a la Co ro na, no era es tric ta men te cier ta en el

mo men to de su for mu la ción, su uti li dad era in ne ga ble. Ha bía

for ja do lo que iba a con ver tir se en el ar ma más mor tí fe ra del

ar se nal le gal de la ciu dad y de la Di pu ta ción.

Obran do por ins ti ga ción de Fon ta ne lla, la ciu dad de ci dió no

pre sen tar sus cuen tas en la ofi ci na del mestre racional. Pu so to da

su con fian za en la di plo ma cia de Na vel, que to da vía es ta ba de‐ 

ba tién do se con los mi nis tros de Ma drid. Oli va res in sis tió de

nue vo en que Ca ta lu ña era una pro vin cia que no ha bía acu di do

en ayu da del rey, y di jo que ha cía res pon sa ble a Bar ce lo na,

pues to que Bar ce lo na era Ca ta lu ña. Sin em bar go, no de sea ba

arrui nar a la ciu dad, y acep ta ría con si de rar cual quier for ma de

salir del ato lla de ro que pro pu sie se Na vel[93]. El pro to no ta rio, al

que Na vel vi si tó el día de Pas cua, se mos tró mu cho me nos

amis to so que el con de du que. ¿Qué pen sa ba Na vel —pre gun tó

— del re cien te arres to del du que de Aers chot? Si Aers chot po‐ 

día ser arres ta do, tam bién po día ser lo un conseller de Bar ce lo na.

Na vel se apre su ró a con tes tar ase gu ran do la fi de li dad de la ciu‐ 

dad; el pro to no ta rio cam bió de tác ti ca, pa san do de las ame na‐ 

zas a los elo gios, y la en tre vis ta aca bó sin que se en contra se una

so lu ción.

El pro to no ta rio, a pe sar de la mez cla de miel y hiel de su

con ver sación, no po día de jar de dar se cuen ta de que la po si ción

de la Co ro na era di fí cil. Los mi nis tros de Ma drid, por lo que

pa re cía, no ha bían po di do to mar la evi den te pre cau ción de de‐ 

ci dir las me di das que de bían adop tar se si, co mo po día su po ner‐ 

se, Bar ce lo na se ne ga ba a pre sen tar sus li bros[94]. Cuan do fi nal‐ 

men te el Con se jo de Es ta do se pu so a dis cu tir la cues tión, se

en contra ba ver da de ra men te irri ta do: el du que de Vi llaher mo sa

ex pre só los sen ti mien tos de la reu nión cuan do di jo que la ac ti‐ 

tud de los ca ta la nes jus ti fi ca ba «me dios vio len tos», pe ro el mo‐ 

men to era po co pro pi cio pa ra ello[95]. Es te era el per pe tuo di le‐ 
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ma de los mi nis tros cuan do dis cu tían so bre Ca ta lu ña. En to dos

sus pla nes pa ra el fu tu ro del Prin ci pa do se sen tían cons tante‐ 

men te con te ni dos por la pro xi mi dad de Fran cia. Eso les lle va ba

a to mar me di das de com pro mi so, que aca ba ban por es tro pear lo

to do. En es ta oca sión, por ejem plo, el rey de ci dió que los fun‐ 

cio na rios rea les co gie sen los li bros de los ar chi vos de la ciu dad,

pe ro ac tuan do con la má xi ma «sua vi dad en la eje cu ción».

Se en car gó al des gra cia do Car do na el cum pli mien to de es ta

or den im po si ble. En aque llas cir cuns tan cias no re sul tó sor‐ 

pren den te que sus pla nes fra ca sa sen. La re qui sa de los li bros

fue pro yec ta da pa ra las dos de la tar de del vier nes 16 de ju nio.

La ciu dad, co mo siem pre, se en te ró de lo que se pre ten día ha‐ 

cer, y co lo có a un gran nú me ro de hom bres ar ma dos al re de dor

del Ayun ta mien to[96]. La re vuel ta era in mi nen te y so lo fue evi‐ 

ta da por la rá pi da in ter ven ción del conseller en cap, don Gue rau

de Pe gue ra, que hi zo co lo car la cuer da de la cam pa na de la ciu‐ 

dad en lo al to del cam pa na rio, y pu so un hom bre de guar dia[97].

Com pren dien do que era ab sur do lle var ade lan te los pla nes con

la ciu dad en aquel es ta do, Car do na can ce ló sus ór de nes, pe ro

apro ve chó pa ra arres tar a cua tro miem bros del Con se jo de

Cien to que ha bían de sem pe ña do un pa pel im por tan te en los

dis tur bios de ese día: el Doc tor Pe re Joan Ro s se ll, hi jo del Doc‐ 

tor Joan Fran cesc Ro s se ll, el más emi nen te mé di co de Ca ta lu ña

y di ri gen te de la ciu dad en las agi ta cio nes de 1622; Jau me Pi,

mer ca der y cu ña do de Ro s se ll; Ra fa el Ma ta li, otro mer ca der; y

Pau Bo quet, que ha bía ayu da do a Na vel en el asun to de la Ca sa

de la Adua na de 1632.

El arres to ines pe ra do e im pre me di ta do de los cua tro ciu da‐ 

da nos so lo sir vió pa ra com pli car una si tua ción ya de por sí en‐ 

re da da. Car do na fue mo te ja do por to dos de «ene mi go de la pa‐ 

tria[98]», y, al des truir los úl ti mos res tos de bue na vo lun tad de la

ciu dad, no con si guió a cam bio más que cua tro pri sio ne ros. La

im po ten cia del vi rrey, sin tro pas y sin cas ti llo en una ciu dad
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hos til, era evi den te men te pe no sa, y de ja ba en tre ver la de bi li dad

de la au to ri dad del rey en Ca ta lu ña. El pa so si guien te, co mo el

mis mo Car do na se ña ló, co rres pon día de nue vo a los mi nis tros

de Ma drid; cuan do ellos die sen las ór de nes, él obe de ce ría[99].

Car do na ten dría que es pe rar mu cho tiem po, ya que los mi‐ 

nis tros es ta ban per ple jos. Era pro ba ble que es tu vie sen de nue‐ 

vo dis cu tien do la po si bi li dad del uso de la fuer za, pues otra vez

cir cu la ban ru mo res en Ma drid de que iban a ser en via das tro‐ 

pas a Ca ta lu ña[100]. Sin em bar go, una de ci sión de tal im por tan‐ 

cia re que ri ría mu cha dis cu sión, y en tre tan to se de ci dió que lo

me jor era que Car do na aban do na se Bar ce lo na. La gue rra con

Fran cia pa re cía de nue vo in mi nen te, y se le or de nó al vi rrey

que fue se a Per pi ñán, des de don de po dría vi gi lar la fron te ra. En

su ca mino ha cia Per pi ñán con si guió ne go ciar con las ciu da des

de Ge ro na y Fi gue ras la con ce sión de tres cien tos sol da dos pa‐ 

ga dos[101], pe ro, cuan do pu bli có en Per pi ñán el 15 de agos to la

prag má ti ca Princeps Namque pa ra la le va de tro pas[102], ape nas si

se mo vió un al ma en el Prin ci pa do. To da la pro vin cia te nía

pues tos sus ojos en Bar ce lo na, y en Bar ce lo na Je ro ni de Na vel,

que ha bía re gre sa do de Ma drid a fi na les de ju lio, vol vía a to mar

el man do. Mien tras que los cua tro ciu da da nos per ma ne cie sen

en pri sión y la ame na za de una exac ción for zo sa de los quints

la tie se so bre la ciu dad, Na vel se ocu pa ría de que es ta ig no ra se

to dos los re que ri mien tos rea les de tro pas.

Du ran te el oto ño de 1634, Na vel obs tru yó sis te má ti ca men te

en el Con se jo de Cien to cual quier me di da que pu die se con si de‐ 

rar se co mo im pul so ra del ser vi cio real. In tro du jo in ter mi na bles

de mo ras cuan do el rey pi dió sol da dos a Bar ce lo na; des hi zo in‐ 

ten tos de los diputats de me diar en tre Car do na y la ciu dad a

pro pó si to de los quints[103]; di sua dió a la ciu dad de dar a la du‐ 

que sa de Man tua una re cep ción ce re mo nio sa cuan do lle gó a

Bar ce lo na de Ita lia, ca mino de Ma drid, con el pre tex to de que

el rey no ha bía no ti fi ca do a la ciu dad su vi si ta[104]. Y si to do eso
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no era su fi cien te pa ra exas pe rar a Car do na, Na vel al can zó su

triun fo fi nal el día de San An drés, cuan do (por una de esas

coin ci den cias de la vi da pú bli ca ca ta la na de aquel tiem po, ca si

de ma sia do bue na pa ra ser cier ta) fue ele gi do por sor teo

conseller en cap de Bar ce lo na pa ra el año si guien te.

Sin em bar go, a pe sar de la apa ren te for ta le za de su po si ción,

Na vel te nía que ju gar sus car tas con ex tra or di na rio cui da do. La

con ti nua ción de la lu cha por los quints no te nía mu chas ven ta‐ 

jas pa ra Bar ce lo na. Ya es ta ba per dien do mu cho con la in te rrup‐ 

ción de to dos los asun tos en la Au dien cia, que ha bía ce sa do de

fun cio nar des de que Car do na lle gó a Per pi ñán el 10 de agos‐ 

to[105]. No se sa bía qué otras me di das ofen si vas to ma ría el rey

pa ra so me ter a la ciu dad. Tam po co la po si ción per so nal de Na‐ 

vel era muy só li da, co mo se gu ra men te él mis mo de bía de dar se

cuen ta. Ha cía tiem po que es ta ba pen dien te contra él una acu‐ 

sación de re ga lía por su par ti ci pa ción en el asun to de la Adua na

de 1632, y si era le gal men te es gri mi da en su contra no po dría

ser ele gi do pa ra un car go de la ciu dad. Ade más, al gu nas irre gu‐ 

la ri da des en su vi da pri va da le de ja ban des agra da ble men te ex‐ 

pues to. En es te mis mo mo men to se es ta ba in ter cam bian do una

co rres pon den cia en tre Car do na y Ma drid so bre el he cho de

que Na vel ha bía man te ni do en el pa sa do unas es can da lo sas re‐ 

la cio nes con una mon ja en un con ven to de Bar ce lo na[106]. So lo

es to ofre cía pre tex to su fi cien te pa ra su arres to.

To das es tas cir cuns tan cias su ge rían las ven ta jas de im pe dir

una rup tu ra to tal en tre el rey y Bar ce lo na, mien tras que la ciu‐ 

dad pu die se se guir así, sin pa gar del to do los quints. Así pues,

Na vel de jó caer unas cuan tas ob ser va cio nes bien pen sa das en

una con ver sación con el veguer de Bar ce lo na, don Fran cesc de

Ay gua vi va, ami go y va sa llo del du que de Car do na[107]. Le agra‐ 

da ría, di jo, lle gar a un acuer do con la Co ro na, y creía que po día

in fluir en el Con se jo de Cien to pa ra que ofre cie se al rey 50 000

o 60 000 escuts si re nun cia ba a la pre ten sión le gal so bre los
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quints[108]. Es tas ob ser va cio nes al can za ron el ob je ti vo que se

pre ten día, y co men za ron las ne go cia cio nes, al am pa ro de la no‐ 

che, en tre el canceller de Ca ta lu ña, don Fran ces de Eri ll, y el se‐ 

gun do conseller de Bar ce lo na, Jo achim Va lls, ami go ín ti mo de

Na vel. Ha bía que da do bas tan te cla ro en las con ver sacio nes que

la ciu dad no acep ta ría del rey me nos de una re nun cia a per pe‐ 

tui dad a to das las pre ten sio nes so bre los quints. A cam bio de es‐ 

ta re nun cia, Eri ll creía que la ciu dad da ría al rey 100 000 lliures;

tam bién creía, por que co no cía a Na vel, que un so borno con tri‐ 

bui ría a alla nar el ca mino.

Sin em bar go, nin guno de los mi nis tros de Ca ta lu ña te nía au‐ 

to ri dad pa ra ne go ciar un acuer do, y de Ma drid no ha bía lle ga‐ 

do nin gu na or den. El re tra so era se rio: Car do na se en contró

con ver ti do en una fi gu ra so li ta ria, aban do na da, sin sa ber qué

ha cer en Per pi ñán; los jue ces de la Au dien cia, in ca pa ces de con‐ 

ti nuar su ta rea sin la pre sen cia del vi rrey, per ma ne cían ocio sos

en Bar ce lo na; y la sus pen sión de to dos los tri bu na les ju di cia les

cau sa ba an gus tia en to do el Prin ci pa do[109]. Con la ben di ción de

Car do na, el Doc tor Vin yes ha bía ido a Ma drid en no viem bre

pa ra in di car a los mi nis tros las se rias con se cuen cias de re tra sar

una de ci sión o un acuer do. Su ge ría, co mo me dio de pre sio nar

si mul tá nea men te so bre Bar ce lo na mien tras se re sol vía el pro‐ 

ble ma de los tri bu na les ju di cia les, que la Au dien cia fue se tras la‐ 

da da mien tras tan to de Bar ce lo na a Per pi ñán, don de se uni ría a

Car do na[110].

Du ran te el in vierno de 1634 y co mien zos de la pri ma ve ra de

1635 Vin yes ha bía de ad qui rir ili mi ta da ex pe rien cia de pri me ra

ma no so bre la pa rá li sis que afec ta ba a to da dis cu sión de los

asun tos en Ma drid. Su pro pues ta fue apo ya da por el Con se jo

de Ara gón, pe ro te nía des pués que ser de ba ti da por el Con se jo

de Es ta do. La dis cu sión fue sos te ni da en una reu nión el 26 de

di ciem bre de 1634, con el con de du que au sen te[111]. El úni co

miem bro del Con se jo que apro bó la su ge ren cia de que la Au‐ 
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dien cia fue se tras la da da de Bar ce lo na fue el in qui si dor ge ne‐ 

ral[112], e in clu so se mos tró rea cio a pre sio nar de ma sia do so bre

la cues tión de los quints, en un mo men to en que la gue rra con

Fran cia se pre sen ta ba co mo una ame na za. Los otros miem bros,

el car de nal Za pa ta[113], el mar qués de Mi ra bel y el du que de Vi‐ 

llaher mo sa es ta ban de acuer do en ge ne ral con el con de de Cas‐ 

tri llo, quien, co mo en las dis cu sio nes de 1632, no va ci la ba en

acu dir en de fen sa de los ca ta la nes. Si se de mos tra ba que te nían

ra zón en la cues tión de los quints, el rey ha ría bien en re ti rar

sus re cla ma cio nes; más aún, Ca ta lu ña es ta ba en el es ta do «que

bien se sa be», y le co rres pon día a Su Ma jes tad apa gar «cual‐ 

quier cen te lla que pue da en cen der un fue go que des pués sea di‐ 

fi cul to so de aca bar». Así pues, la Au dien cia no se ría tras la da da;

Na vel no se ría arres ta do, y se ha rían es fuer zos por re sol ver

amis to sa men te la cues tión de los quints.

Se de ja ron pa sar dos me ses más an tes de que es ta con sul ta,

sua ve y con ci lia to ria, fue se de ba ti da. Du ran te esos dos me ses

con ti nua ron los pre pa ra ti vos pa ra la gue rra contra Fran cia. El

em ba ja dor in glés opi na ba que «si pue den evi tar la por to dos los

me dios, nun ca rom pe rán con Fran cia», aun que pen sa ba que el

rey po día uti li zar sus pre pa ra ti vos mi li ta res «pa ra re sol ver los

de sór de nes de Ca ta lu ña, si no abier ta men te, sí con as tu cia[114]».

Es ta creen cia re ci bió al gún vi so de ve ra ci dad por las ac ti vi da‐

des de dos ter cios que ha bían si do alo ja dos en el Prin ci pa do

du ran te al gu nos me ses, ofi cial men te co mo par te de los pre pa‐ 

ra ti vos de de fen sa. Co mo siem pre, los sol da dos cho ca ron con

fre cuen cia con la po bla ción y, co mo siem pre, ha bía quien creía

que las tro pas ha bían si do alo ja das en el Prin ci pa do con fi nes

de coer ción po lí ti ca. Es tas acu sacio nes se di ri gían tan sis te má‐ 

ti ca men te contra to dos los mo nar cas eu ro peos en el si glo XVII

que re sul ta di fí cil sa ber has ta qué pun to to mar las en se rio: los

sol da dos te nían siem pre que ser alo ja dos en al gún si tio, y su

pre sen cia nun ca era bien re ci bi da por la po bla ción lo cal. Sin
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em bar go, es cier to que Car do na ha bía pla nea do el alo ja mien to

de sol da dos en Vi ch y en sus al re de do res con oca sión de los

dis tur bios re li gio sos de 1634 pa ra pre sio nar a la po bla ción lo‐ 

cal, y los ter cios pu die ron muy bien ha ber si do alo ja dos en el

Prin ci pa do con el mis mo pro pó si to. Cua les quie ra que fuesen

las ra zo nes de su pre sen cia, más bien in ci ta ron que ame dren ta‐ 

ron a la po bla ción, y los diputats en via ron al in fa ti ga ble Be lla fi‐ 

lla a Ma drid pa ra que jar se tan to de los arres tos del 16 de ju nio

co mo del com por ta mien to de las tro pas[115].

Oli va res se sen tía cla ra men te in sa tis fe cho con la con sul ta del

Con se jo de Es ta do. El 26 de fe bre ro de 1635 con vo có una am‐ 

plia Jun ta de miem bros del Con se jo de Es ta do y del Con se jo de

Ara gón pa ra dis cu tir de nue vo la cues tión del tras la do de la Au‐ 

dien cia y del arres to de Na vel[116]. No ca re ció, qui zá, de sig ni fi‐ 

ca ción el he cho de que en es ta oca sión es tu vie se pre sen te el

mis mo Oli va res, mien tras que no así el con de de Cas tri llo. Co‐ 

mo to da la cues tión se ha bía dis cu ti do du ran te ca si cua tro me‐ 

ses, no ha bía na da sor pren den te men te nue vo en las opi nio nes

ex pre sa das. De los miem bros del Con se jo de Ara gón, su pre si‐ 

den te el du que de Al bur quer que, que co no cía muy bien el Prin‐ 

ci pa do, con si de ra ba que el tras la do de la Au dien cia se ría po co

po lí ti co. Le apo ya ban en es to dos re gen tes, mien tras que otros

tres se unie ron al pro to no ta rio pa ra re co men dar su tras la do.

Los miem bros del Con se jo de Es ta do re pi tie ron lo que ya ha‐ 

bían di cho an te rior men te, mien tras que el in qui si dor ge ne ral

pro pug na ba por ené si ma vez me di das re la ti va men te enér gi cas,

y el mar qués de Le ga nés y el con de de la Pue bla, que no ha bían

es ta do pre sen tes en la reu nión an te rior, apo ya ban a Mi ra bel y a

Vi llaher mo sa en sus opi nio nes más sua ves.

Cuan do ha bla ron to dos es tos mi nis tros, que da ba to da vía el

con de du que. Has ta en ton ces, sie te mi nis tros contra cin co ha‐ 

bían pro pug na do una po lí ti ca con ci lia to ria. Oli va res se de ci dió

en fa vor de los que pro pug na ban una po lí ti ca du ra. El di vor cio
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en tre el vi rrey y la Au dien cia era, a su jui cio, anti na tu ral; Car‐ 

do na no po dría, se gu ra men te, ale jar se mu cho de la fron te ra

fran ce sa, y la me jor so lu ción se ría la de es ta ble cer los, tan to a él

co mo a la Au dien cia, en Ge ro na. Se mos tra ba de acuer do en

que el tras la do de la Au dien cia po dría in du cir a Bar ce lo na a re‐ 

co no cer el error de su con duc ta, y tra zó un pa ra le lis mo, qui zá

no muy fe liz, con la for ma en que tra tó el pro ble ma de la re‐ 

vuel ta de Viz ca ya. En Viz ca ya se ha bía le van ta do no una ciu‐ 

dad, sino to da una pro vin cia, pe ro el re sul ta do fi nal ha bía si do

ple na men te sa tis fac to rio. Su Ma jes tad ha bía re pli ca do pri me ra‐

men te «des aco mo dán do los, qui tán do les el co mer cio con que se

les que bran tó el or gu llo y las fuer zas», y des pués les ha bía pre‐ 

gun ta do qué po día ha cer pa ra sa tis fa cer sus de man das. La pro‐ 

vin cia se en contra ba aho ra tran qui la y sa tis fe cha. Oli va res omi‐ 

tió aña dir que la Co ro na ha bía aban do na do el im pues to de la

sal, que ha bía pro vo ca do ori gi nal men te la re be lión.

El con de du que ha bía ha bla do y no ha bía más que de cir. El

rey sos tu vo las opi nio nes de Oli va res con una no ta al dor so de

la con sul ta, y, a fi na les de mar zo, Car do na re ci bió dos ór de nes:

en una se le no ti fi ca ba que Na vel es ta ba su je to a un pro ce so por

re ga lía y por tan to no po día ser ele gi do pa ra su car go, y en otra

que de bía tras la dar se a Ge ro na y con vo car la Au dien cia allí[117].

La se gun da or den se cum plió, aun que con mu cho re ce lo por

par te de los jue ces. La pri me ra, con cer nien te a Na vel, de jó per‐ 

ple jo a Car do na, que no sa bía có mo lle var la a ca bo[118]. No obs‐ 

tan te, Car do na se sal vó de la per ple ji dad, tan to co mo Na vel de

la pri sión, por un nue vo gi ro de los acon te ci mien tos. El mar‐ 

qués de Vi lla fran ca, de la or gu llo sa ca sa de To le do, ha bía si do

en via do a Bar ce lo na pa ra or ga ni zar el trans por te de las tro pas a

Ita lia. Es ta mi sión, co mo pro ba ble men te pre ten día Oli va res, le

pro por cio na ría la opor tu ni dad de ne go ciar con la ciu dad la

cues tión de los quints. Es tan do to da vía en Ma drid, Vi lla fran ca
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ha bía ya he cho son deos[119], y co men zó las ne go cia cio nes per so‐ 

na les con los consellers cuan do lle gó a Bar ce lo na.

Du ran te las de li ca das ne go cia cio nes, Car do na de ci dió que

se ría pru den te sus pen der to da ac ción contra Na vel[120]. Na vel y

los otros consellers ha bían si do in for ma dos por Vi lla fran ca de

que la ciu dad po día alla nar el ca mino pa ra lle gar a un acuer do

so bre la cues tión de los quints, si ser vía al rey ge ne ro sa men te.

Cuan do le pre sio na ron pa ra que se ex pli ca se, des cu brie ron que

se es ta ba re fi rien do a una ayu da de 2000 sol da dos y 60 000 du‐ 

ca dos. La re ve la ción pa re ce que les de jó ató ni tos, pues es cri bie‐ 

ron a Joan Fran cesc Co di na, su em ba ja dor es pe cial en Ma drid,

di cién do le que la ciu dad no te nía un cénti mo[121]. Nor mal men te

la de man da hu bie se si do pu ra y sim ple men te re cha za da, pe ro

aquel era un mo men to se rio, tan to pa ra la ciu dad co mo pa ra

Na vel. Co di na, des de Ma drid, es cri bió a Bar ce lo na que los in‐ 

ten tos del mar qués de Vi lla fran ca de lle gar a un acuer do ofre‐ 

cían a la ciu dad la me jor opor tu ni dad de li brar se de sus aflic‐ 

cio nes, a las cua les ca bía aña dir aho ra el tras la do de la Au dien‐ 

cia a Ge ro na, pe ro ter mi na ba con una ad ver ten cia: «Se gons ve‐

ig ca da u pro cu ra fer lo seu sen se mi rar lo que es tà bé al co mú i

a la quie tud d’aqueix prin ci pat[122]».

No se sa be a quién se pre ten día se ña lar con es ta críp ti ca re‐ 

fe ren cia, pe ro los acon te ci mien tos de Bar ce lo na es ta ban to‐ 

man do un gi ro ex tra ño. Na vel, ya fue se por sal var se o por que

cre ye se que un acuer do era en aquel mo men to in dis pen sa ble

pa ra la se gu ri dad de la ciu dad, de ci dió que ha bía que apro ve‐ 

char la oca sión pa ra un re ga teo. Du dan do de su ha bi li dad pa ra

ha cer triun far una vo ta ción él so lo en el Con se jo de Cien to,

acu dió a su ami go Fran cesc Dal mau, en bus ca de ayu da. Dal‐ 

mau, una fi gu ra muy in flu yen te en Bar ce lo na, es ta ba de seo so

de ob te ner pa ra su hi jo Agus tí la pr óxi ma va can te del car go de

mestre racional en la ad mi nis tra ción vi rrei nal[123]. Se lle gó a un

acuer do sin pro ble mas, y el 27 de ma yo Dal mau, cons cien te se‐ 
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gu ra men te de que se es ta ba ju gan do su re pu ta ción en la ciu dad

si se des cu bría la ver dad, pro pu so que Bar ce lo na sir vie se al rey

con 1500 hom bres y 35 000 du ca dos. Con si guió con ven cer al

Con se jo de Cien to de que vo ta se 30 000 lliures, pe ro no tro pas.

Vi lla fran ca re cha zó su ofer ta por tri vial, y al día si guien te Na‐ 

vel y Dal mau vol vie ron a in sis tir e in du je ron al con ce jo mu ni‐ 

ci pal a ele var la ci fra a 40 000 lliures, su ma que Vi lla fran ca es ta‐ 

ba dis pues to a acep tar de buen gra do.

La no ti cia de la do na ción de Bar ce lo na fue re ci bi da en Ma‐ 

drid con jú bi lo[124]. Era el pri mer do na ti vo des ta ca do que Bar‐ 

ce lo na ha cía a Fe li pe IV, aun que des de su ele va ción al trono le

ha bía pres ta do ya 150 000 du ca dos. Co mo las 40 000 lliures re‐ 

pre sen ta ban la mi tad de las ren tas de Bar ce lo na du ran te un

año, la do na ción re pre sen ta ba un ver da de ro sa cri fi cio pa ra la

ciu dad, aun que tam bién hay que te ner en cuen ta que el Prin ci‐ 

pa do no ha bía pa ga do ca si na da en con cep to de im pues tos al

rey, mien tras que so lo Ara gón con tri buía con 144 000 du ca dos

anua les. Qui zá por es ta ra zón la sa tis fac ción de Ma drid al re ci‐ 

bir la no ti cia no se tra du jo en nin gún ges to tan gi ble de gra ti tud.

Aun que la ciu dad lo es pe ra ba con an sie dad, nin gu na de las re‐ 

cla ma cio nes que ha bía he cho al rey en 1626 le fue con ce di da en

re co no ci mien to de su ser vi cio. Con bas tan te des es pe ra ción, la

ciu dad pu so sus es pe ran zas en una in ter ce sión por par te de Vi‐ 

lla fran ca. Co di na, que co no cía la for ma de ac tuar en Ma drid,

pen só que to dos los po de res de Vi lla fran ca se rían ne ce sa rios

pa ra la in ter ce sión, y pro me tió ha cer una ges tión per so nal an te

Oli va res y el pro to no ta rio. Era un mo men to crí ti co. «Puix

sem bla que ja la frui ta co mença a ma du rar, co llir-la amb temps,

per què les co ses van de ma ne ra que no és me nes ter per dre oca‐ 

sió[125]».

Des gra cia da men te, la fru ta no es ta ba tan ma du ra co mo pen‐ 

sa ba el em ba ja dor de la ciu dad. No po día en ga ñar se a Ma drid

con 40 000 lliures, cuan do ha bía pen sa do ob te ner 500 000 du‐ 
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ca dos, y por es ta ra zón la lu cha por los quints no po día ser

aban do na da. Te nien do en cuen ta el es ta do de la dis pu ta a fi na‐ 

les de ma yo de 1635, ni Bar ce lo na ni Ma drid po dían pre su mir

de ha ber con se gui do gran des ven ta jas. Era cier to que Ma drid

ha bía con se gui do 40 000 lliures gra cias a la com pli ci dad, pru‐ 

den te o in te re sa da, de dos de los prin ci pa les ciu da da nos de

Bar ce lo na, y has ta cier to pun to ha bía de bi li ta do a Bar ce lo na al

tras la dar la ca pi tal ju di cial y ad mi nis tra ti va de Ca ta lu ña a Ge‐ 

ro na. Por otra par te, no ha bía po di do ob te ner ni la co ope ra ción

ni la ren di ción de una ciu dad cu ya re sis ten cia ha bía si do uno

de los prin ci pa les obs tá cu los del plan de Oli va res pa ra es ta ble‐ 

cer la uni for mi dad fis cal en Es pa ña. La ba ta lla en tre Ma drid y

Bar ce lo na de bía con ti nuar ine vi ta ble men te. Sin em bar go, su

ca rác ter iba a cam biar pro fun da men te a cau sa del de sa rro llo de

los gran des acon te ci mien tos del mo men to in ter na cio nal. Una

se ma na an tes de que Bar ce lo na vo ta se su do na ti vo de 40 000

du ca dos, un su ce so de to nan te, pe ro de sig ni fi ca ción me nos po‐ 

lé mi ca, se ha bía pro du ci do en otra ciu dad im por tan te de la

Mo nar quía his pá ni ca. El 19 de ma yo de 1635 un he ral do fran‐ 

cés lle gó a las puer tas de Bru se las pa ra anun ciar un acon te ci‐ 

mien to te mi do y pre vis to des de ha cía mu cho tiem po: Fran cia

es ta ba en gue rra con Es pa ña[126].
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XI. La gue rra con Fran cia

Ha cia ma yo de 1635 la gue rra fran co-es pa ño la ha bía lle ga do
a to mar la apa rien cia de un mal ne ce sa rio. Ni Ri che lieu ni Oli‐ 
va res se ha cían gran des ilu sio nes so bre la si tua ción in te rior de
sus res pec ti vos paí ses; tan to el uno co mo el otro as pi ra ban a
una paz du ra de ra que les per mi tie se po ner or den en el in te rior,
pe ro am bos ha bían lle ga do a la con clu sión de que el úni co pre‐ 
lu dio po si ble a una paz co mo esa era la gue rra.

Los ar gu men tos que lle va ron a esa con clu sión sur gie ron de
la con vic ción de am bos hom bres de Es ta do de que la po lí ti ca
del con tra rio po nía gra ve men te en pe li gro los in te re ses vi ta les
de su pro pio país. En lo que con cer nía a Es pa ña, esos in te re ses
ve nían de ter mi na dos en pri mer lu gar por los pro ble mas es tra‐ 
té gi cos que im pli ca ban la ayu da al em pe ra dor y la con ti nua ción
de la gue rra contra las Pro vin cias Uni das re bel des. Uno de los
prin ci pa les axio mas de la po lí ti ca es pa ño la ba jo Oli va res, co mo
lo ha bía si do ba jo sus pre de ce so res, era que la ru ta de Mi lán a
Flan des de bía man te ner se abier ta a to da cos ta[1]. A fin de ob te‐ 
ner el con trol so bre los pa sos del Rin, Es pa ña ha bía apro ve cha‐ 
do la opor tu ni dad que le ha bían pro por cio na do la re vuel ta de
Bohe mia y las irre gu la ri da des del elec tor pa la tino pa ra es ta cio‐ 
nar sus tro pas en el Ba jo Pa la ti na do. Con la es pe ran za de ane‐ 
xio nar se la for ta le za de Ca sa le, que con so li da ría el do mi nio de
Es pa ña en la ru ta de Bar ce lo na a Vie na, Oli va res se em bar có en
su des gra cia da gue rra de Man tua[2]. Los éxi tos de los sue cos, y
la ocu pa ción fran ce sa del du ca do de Lore na en 1633, ha bían
pues to en pe li gro la «ru ta es pa ño la». Pa ra contra rres tar la ame‐ 
na za se creó, ba jo el man do del du que de Fe ria, un ejérci to es‐ 
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pa ñol de Al sacia en 1633[3], y al año si guien te el pe li gro se ale jó
mo men tá nea men te cuan do el car de nal in fan te de rro tó a los
sue cos en Nörd lin gen, en su mar cha des de Ita lia a Flan des.

La vic to ria es pa ño la en Nörd lin gen hi zo ine vi ta ble la en tra‐ 
da de Fran cia en la gue rra. La ru ta, que era vi tal pa ra Es pa ña, le
pa re ció a Ri che lieu que ame na za ba a Fran cia de muer te por es‐ 
tran gu la ción. Aho ra que el nu do vol vía a ce rrar se y que los sue‐ 
cos ya no eran su fi cien te men te fuer tes pa ra acu dir en so co rro
de los fran ce ses, Fran cia te nía que con tar con ella so la. Sin em‐ 
bar go, Ri che lieu te nía gran des du das so bre la ca pa ci dad de su
país pa ra so por tar la ten sión de la gue rra[4]. Co mo Oli va res, él
tam bién de sea ba evi tar un con flic to abier to, y re sul ta sig ni fi ca‐ 
ti vo que el es ta lli do de la gue rra en ma yo de 1635 fue se pre ce‐ 
di do y ca si in me dia ta men te se gui do por ne go cia cio nes de
paz[5]. Los dos hom bres, mien tras se pre pa ra ban pa ra la ba ta lla,
pa sa ban gran par te del tiem po mi ran do an sio sa men te por en ci‐ 
ma del hom bro el de sor den de la re ta guar dia, y nin guno de
ellos se sen tía na da tran qui lo. Fran cia, ajus tán do se con di fi cul‐ 
tad a un sis te ma de im pues tos más exi gen te y a las cir cuns tan‐ 
cias eco nó mi cas cam bian tes a me di da que los pre cios de ja ban
de ele var se y las co se chas se per dían, se ha bía vis to sa cu di da
por una se rie de le van ta mien tos y de re vuel tas[6]. Pe ro al me nos
Ri che lieu ha bía con se gui do man te ner a su país li bre de la con‐ 
fla gra ción cen troeu ro pea de la dé ca da de 1620 y de co mien zos
de la de 1630. Es pa ña, por el con tra rio, no ha bía de ja do de es‐ 
tar en gue rra des de 1621. Las tro pas es pa ño las ha bían lu cha do
en Flan des, en Ita lia, en Eu ro pa cen tral y en el Nue vo Mun do.
El di ne ro es pa ñol ha bía fi nan cia do in nu me ra bles ope ra cio nes
mi li ta res, por lo que las re ser vas de hom bres y di ne ro se ha lla‐ 
ban ca si ago ta das en ma yo de 1635, cuan do se ne ce si ta ban
enor mes re fuer zos tan to de aque llos co mo de es te.

Era cier to que los cas te lla nos, a di fe ren cia de los fran ce ses,
ha bían so por ta do sus su fri mien tos con no ta ble es toi cis mo. Sin
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em bar go, Cas ti lla se es ta ba ago tan do co mo re ser va de hom‐ 
bres. El re clu ta mien to de tro pas re sul ta ba una ta rea las ti mo sa.

He ob ser va do es tas le vas [es cri bía el em ba ja dor in glés a los quin ce días del co mien zo de
la gue rra], y en cuen tro a los ca ba llos tan fla cos que la ma yo ría no po drán ni lle gar a la con‐ 
cen tra ción, y los que lo ha gan se rá en un es ta do la men ta ble. La in fan te ría tie ne tan po cas
ga nas de ser vir que pa re ce co mo si fuesen es cla vos que mar cha sen a las ga le ras, y no da rán

re sul ta do, y son tan po cos que ca da uno ha bría de va ler por tres[7]
….

La vi sión de unas co lum nas ha ra pien tas que se arras tra ban
por los ca mi nos ba jo el sol de Cas ti lla hi zo pen sar en la ur gen te
ne ce si dad de lle var tro pas fres cas de las otras pro vin cias. Se ne‐ 
ce si ta ban hom bres, no so lo pa ra la de fen sa de Es pa ña, sino pa ra
el ser vi cio en el ex tran je ro. Era es en cial te ner in for ma ción
exac ta so bre la canti dad de hom bres que es ta ban en dis po si ción
de por tar ar mas en el país, y du ran te la pri ma ve ra y el ve rano
de 1635 los vi rre yes es tu vie ron muy ocu pa dos tra tan do de ob‐ 
te ner de las ciu da des de ta lles so bre el nú me ro de ha bi tan tes va‐ 
ro nes adul tos y el con te ni do de los ar sena les mu ni ci pa les. El
du que de Car do na, en Ca ta lu ña, ha bía con se gui do ob te ner en
sep tiem bre res pues tas de 211 vi llas y lu ga res. Co mo se es pe ra‐ 
ba que las po bla cio nes pro por cio na sen la in for ma ción ne ce sa‐ 
ria, la lis ta que fi nal men te se en vió a Ma drid re sul tó ine vi ta ble‐ 
men te in com ple ta e ine xac ta. Los 211 lu ga res ase gu ra ban que
dis po nían de 26 981 hom bres ap tos pa ra la gue rra y de 23 157
ar mas, pe ro fal ta ban los nom bres de ciu da des im por tan tes y las
ci fras fa ci li ta das por otras pa re cían muy po co de fiar[8]. En Es‐ 
pa ña, co mo en ca si to da la Eu ro pa de co mien zos del si glo XVII, la
con cien cia cre cien te de la ne ce si dad de in for ma ción es ta dís ti ca
no fue acom pa ña da de mé to dos ad mi nis tra ti vos que ase gu ra‐ 
sen su exac ti tud.

Si las re ser vas de cre cien tes de hom bres de Cas ti lla de bían
com ple tar se con los re cur sos de la Co ro na de Ara gón, lo mis‐ 
mo po día de cir se des de ha cía tiem po de sus re ser vas fi nan cie‐ 
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ras. El sis te ma de im pues tos de Cas ti lla, mal or ga ni za do, mal
ad mi nis tra do, irre gu lar men te dis tri bui do, era ca da vez más en‐ 
ga ño so: cuan tos más im pues tos se es ta ble cían en Cas ti lla, me‐ 
nos pa re cían pro du cir. Oli va res cal cu la ba que sie te de ca da diez
mi llo nes des apa re cían en el cur so de la re cau da ción[9]. A co‐ 
mien zos de ma yo de 1635, in clu so an tes del co mien zo de la
gue rra con Fran cia, el Con se jo de Ha cien da se en contró em‐ 
bar ca do en un pre su pues to que no ba ja ba de on ce mi llo nes de
du ca dos, cuan do una dé ca da an tes so lo era de ocho. Es tu dió y
re cha zó una su ge ren cia tras otra de nue vos mé to dos pa ra re‐ 
cau dar es te di ne ro. Fue re cha za do un po si ble in cre men to de los
mi llo nes por que, al ser un im pues to so bre los ar tícu los de con‐ 
su mo, afec ta ría en pri mer lu gar a los po bres, los cua les, sim ple‐ 
men te, no po drían pa gar. La pa sa da ex pe rien cia po nía de ma ni‐ 
fies to lo ab sur do de vol ver a co men zar la acu ña ción de mo ne da
de ve llón. «El usar del me dio de re par tir so bre las ha cien das de
ca da uno, co mo co sa que nun ca se ha lle ga do a ex pe ri men tar en
es tos rei nos y no ha llar se en otros tan po co se ha ya he cho, ex‐ 
cep to que en al gu nas re pú bli cas, se juz ga no se rá bien re ci bi‐ 
do». La crea ción de más car gos re sul ta ría inú til, ya que ha bía
fal ta de so li ci tan tes pa ra los car gos que es ta ban en ven ta. La
con fis ca ción del di ne ro que ve nía de las In dias con des tino a
par ti cu la res ten dría se rias con se cuen cias pa ra el co mer cio de
Se vi lla… El Con se jo de Ha cien da, co mo ocu rría con tan ta fre‐ 
cuen cia, es ta ba per ple jo[10].

Aun que la rup tu ra de hos ti li da des con Fran cia sig ni fi ca ba
ine vi ta ble men te más de man da de hom bres y de di ne ro de las
di ver sas pro vin cias de la Mo nar quía, y una pre sión más fuer te
por par te de Cas ti lla so bre to das y ca da una de esas pro vin cias,
pa ra Ca ta lu ña sig ni fi ca ba to da vía más. El Prin ci pa do era el ve‐ 
cino in me dia to de Fran cia. Cons ti tuía en sí un área de con si de‐ 
ra ble im por tan cia es tra té gi ca co mo cen tro de trán si to pa ra los
hom bres y el di ne ro que Es pa ña en via ba a Ita lia, y aho ra se
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con vir tió ade más en un fren te de ba ta lla po ten cial. La nue va
sig ni fi ca ción mi li tar de Ca ta lu ña co mo bas tión ex te rior de Es‐ 
pa ña contra un ata que fran cés hi zo sur gir in me dia ta men te el
pro ble ma de las re la cio nes cas te llano-ca ta la nas a un ni vel de
im por tan cia su pe rior al que te nía an tes. Real men te, se pue de
de cir que des de ma yo de 1635 se abrió una ter ce ra eta pa en las
re la cio nes en tre los dos paí ses. Has ta 1626 el pro ble ma de Ca‐ 
ta lu ña ha bía si do el pro ble ma de to da la Co ro na de Ara gón: el
de có mo po día ob te ner Ma drid los re cur sos de pro vin cias que
no es ta ban con tri bu yen do a las ne ce si da des de la Mo nar quía en
pro por ción a su su pues ta ca pa ci dad. Des de 1626 has ta 1635 se
ha bía con ver ti do en un pro ble ma in de pen dien te, que ha bía
per ma ne ci do en go rro sa men te sin re sol ver. La gran con tien da
que ha bía sur gi do en torno a la con duc ta in de pen dien te y el
po der fi nan cie ro de la ciu dad de Bar ce lo na ha bía de mos tra do
ser po co de ci si va. Oli va res se sen tía frus tra do, los ca ta la nes co‐ 
gi dos en la tram pa, y la des con fian za mu tua que sur gía de ca da
nue vo mo ti vo de fric ción —el fra ca so de la Co ro na al no po der
ob te ner prés ta mos, el de sas tre de las Cor tes de 1632, la dis pu ta
so bre los quints— so lo con tri bu yó a di fi cul tar más el man te ni‐ 
mien to del sen ti do de la pro por ción. A ca da fra ca so, Oli va res se
afe rra ba más a su con vic ción de que los ca ta la nes eva dían sus
res pon sa bi li da des en un mo men to en el que el fu tu ro de la fe y
de la Mo nar quía es ta ban en jue go; y ca da vez las preo cu pa cio‐ 
nes glo ba les de la Mo nar quía ha cían más di fí cil lle gar a una de‐ 
ci sión sa tis fac to ria so bre el pro ble ma es pe cí fi co de Ca ta lu ña.

Aho ra, en 1635, so bre vino un nue vo pe li gro, que ya se es ta ba
cer nien do des de ha cía tiem po. ¿No se ría po si ble que, en vez de
que las preo cu pa cio nes ge ne ra les de la Co ro na in ter fi rie sen en
la so lu ción del pro ble ma ca ta lán, el pro ble ma es pe cí fi co de Ca‐ 
ta lu ña co men za se a pe ne trar en asun tos de ma yor tras cen den‐ 
cia uni ver sal? De he cho, ¿no po día ser que el pro ble ma ca ta lán,
que has ta en ton ces so lo ha bía si do una cues tión mar gi nal, se
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trans for ma se, por ma la tác ti ca o ma la suer te, en el pro ble ma
cen tral de la Mo nar quía? Las pro ba bi li da des de que es to su ce‐ 
die ra po dían ha ber pa re ci do to da vía re mo tas en la pri ma ve ra
de 1635, pe ro la si tua ción in ter na cio nal da ba a es tas pre gun tas,
al me nos, un cier to sig ni fi ca do. La cla ve de la se gu ri dad de Es‐ 
pa ña re si día en la res pues ta de los ca ta la nes a una in va sión
fran ce sa. Los que co no cían a los ca ta la nes ar güían que, con la
gue rra a sus puer tas, aban do na rían su ac ti tud de fal ta de co ope‐ 
ra ción de los años pre ce den tes. Pe ro ¿y si no lo ha cían? Si la
ame na za de un ata que fran cés ha bía con tri bui do a au men tar la
po si bi li dad de una co ope ra ción más es tre cha en tre Bar ce lo na y
Ma drid, tam bién in cre men ta ba enor me men te los pe li gros si las
dos ca pi ta les con ti nua ban en fren ta das. Si al go mar cha se mal,
un pro ble ma na cio nal po dría fá cil men te con ver tir se en una
cues tión in ter na cio nal. Era ab sur do pen sar que los fran ce ses se
es ta rían quie tos en la fron te ra en el ca so de un con flic to cas te‐ 
llano-ca ta lán. Po co con sue lo era pa ra Oli va res sa ber que la
pro vin cia que re pre sen ta ba la pri me ra lí nea de de fen sa contra
Fran cia en tra ba en la gue rra des con ten ta po lí ti ca men te, con to‐ 
dos sus pro ble mas de las re la cio nes con Cas ti lla to da vía sin re‐ 
sol ver.

Las des ven ta jas de em bar car se en una gue rra que im pli ca ba
cues tio nes de es te ti po se pu sie ron pron to de ma ni fies to. El 14
de ju nio de 1635 Oli va res pre pa ró un plan ma es tro de cam pa ña
que, se gún sus pro pias pa la bras, lle va ría bien «el ven cer y aca‐ 
bar la gue rra con su ma bre ve dad, o bien el aca bar se to tal men te
la Mo nar quía[11]». El plan su po nía con ver tir a Ca ta lu ña en la
pla za de ar mas de Es pa ña. El rey iría en per so na al Prin ci pa do
pa ra en ca be zar un ejérci to de 40 000 hom bres, de los que
10 000 se rían re clu ta dos en la Co ro na de Ara gón. En ton ces, se‐
gún las ne ce si da des del em pe ra dor, se de ci di ría el lu gar en el
que es te ejérci to po dría ini ciar una di ver sión con más éxi to. Si
el es ta do de los asun tos ita lia nos así lo re qui rie se, el rey po dría
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tras la dar se con to do su ejérci to y con la mi li cia ca ta la na a Ita lia;
Luis XI II, ocu pa do en Flan des, per de ría en ton ces sus alia dos
ita lia nos. Si Luis de ci die se acu dir en ayu da de Ita lia, la ca ba lle‐ 
ría del car de nal in fan te, con ba se en Flan des, ata ca ría en di rec‐ 
ción a Pa rís. Al ter na ti va men te, si to do mar cha ba bien en Ita lia,
el ejérci to de Ca ta lu ña po dría avan zar ha cia el sur de Fran cia, y
los fran ce ses, atra pa dos por un tri ple ata que con ver gen te des de
Flan des, el Im pe rio y los Pi ri neos, su pli ca rían se gu ra men te la
paz.

La for mu la ción de es te gran dio so plan pa ra una rá pi da vic‐ 
to ria de jó pos tra do al con de du que, pe ro he roi ca men te cons‐ 
cien te de la ju ga da co lo sal que ini cia ba. Y al fi nal del do cu men‐ 
to es cri bía de su pro pia ma no:

No pue de mi ca be za re sis tir la luz de la ve la ni de una ven ta na… A mi cor to jui cio pa re ce
que es el per der se to do sin re me dio o el sal var se la bar ca. Aquí va re li gión, rey, reino, na‐ 
ción, to do, y si no hu bie se fuer zas mo rir en la de man da, que me jor es mo rir y más jus to que
en trar en otro do mi nio y más de he re jes que si les juz go a fran ce ses. Acá ba se to do o sea
Cas ti lla ca be za del mun do con ser la de la Mo nar quía de V. M.

El con de du que acer ta ba pro ba ble men te cuan do su po nía que
la me jor es pe ran za de su per vi ven cia de Es pa ña re si día en una
rá pi da fi na li za ción de la gue rra. In clu so una sú bi ta de rro ta se‐ 
ría pre fe ri ble a la san g ría y al ago ta mien to. Pe ro cual quier plan
mi li tar con ce bi do a tan gran es ca la re que ría do tes de or ga ni za‐ 
ción que ni el mis mo con de du que, ni nin gún otro di ri gen te es‐ 
pa ñol, ha bían de mos tra do has ta en ton ces. Siem pre le re sul tó
di fí cil en ten der al con de du que que un ejérci to de 40 000 hom‐ 
bres so bre el pa pel no era ne ce sa ria men te un ejérci to de 40 000
en el cam po de ba ta lla. Pe ro, su po nien do que es te fa bu lo so
ejérci to pu die se ser re clu ta do en po co tiem po, ha bía que te ner
en cuen ta otra di fi cul tad: la elec ción de Ca ta lu ña co mo ba se
mi li tar aña día cier tas com pli ca cio nes que no po dían ser ig no‐ 
ra das du ran te mu cho tiem po.
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Una evi den te com pli ca ción, que preo cu pa ba al du que de
Car do na más que a Oli va res, era la di fi cul tad de apro vi sio nar a
un nu me ro so ejérci to en Ca ta lu ña. La co se cha de 1635 fue es‐ 
ca sa, y pro du jo en los con da dos del Ro se llón y la Cer da ña so lo
la cuar ta par te de su ren di mien to nor mal. Car do na in for mó de
que un ejérci to no po día man te ner se en Ca ta lu ña con tan do
me ra men te con las re ser vas lo ca les de ce ba da y tri go[12], pe ro su
ad ver ten cia fue ig no ra da en Ma drid, y el 26 de agos to de 1635
la ciu dad de Bar ce lo na fue in for ma da de la in ten ción del rey de
vol ver a ella. El gran pro yec to co men za ba a po ner se en prác ti‐ 
ca.

La no ti cia del re gre so pr óxi mo del rey pro du jo sa tis fac ción
en Bar ce lo na, que se ha lla ba aho ra en muy ma las re la cio nes con
el re pre sen tan te del rey, el du que de Car do na. La au sen cia del
vi rrey y de la Au dien cia irri tó a la ciu dad, la cual re cha zó un re‐ 
que ri mien to del rey, pre sen ta do por Car do na, en el sen ti do de
mo vi li zar 2000 hom bres pa ra re sis tir a los fran ce ses. Ha bía da‐ 
do ya al rey 40 000 lliures y no po día dar más[13]. Bar ce lo na ma‐ 
ni fes tó cla ra men te que es pe ra ba al gu na mer ced o re com pen sa
por su ser vi cio, pe ro que no se le ha bía da do na da, a pe sar de
las re pe ti das pe ti cio nes al mar qués de Vi lla fran ca por par te de
las au to ri da des de la ciu dad du ran te los me ses de ve rano. Úni‐ 
ca men te a co mien zos de sep tiem bre re ci bió la ciu dad una go ta
de gra cia real con la li be ra ción de los cua tro hom bres que ha‐ 
bían si do en car ce la dos quin ce me ses an tes por su par ti ci pa ción
en la re vuel ta de los quints[14].

Sin em bar go, el ac to de cle men cia real no fue se gui do, co mo
po día es pe rar se, por la lle ga da del rey. Sep tiem bre y oc tu bre
pa sa ron sin que el rey apa re cie se. El re tra so no era una co sa
nue va en Ma drid, pe ro en es ta oca sión se pro lon gó por una
ines pe ra da opo si ción en la me sa del Con se jo al gran pro yec to
de Oli va res. El pro yec to era muy fá cil de cri ti car, es pe cial men te
en lo que se re fe ría a Ca ta lu ña, pues to que una vi si ta real al
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Prin ci pa do ha ría sur gir de nue vo, na tu ral men te, la muy dis cu‐ 
ti da cues tión de si las Cor tes ca ta la nas con ti nua rían en sus pen‐ 
so. La vuel ta del rey era co sa acep ta ble, pe ro la vuel ta del rey
con un ejérci to a sus es pal das plan tea ba di fí ci les pro ble mas de
po lí ti ca gu ber na men tal con res pec to a los ca ta la nes. ¿Im pli ca ba
el es ta ble ci mien to de un ejérci to en Ca ta lu ña que iba a ser uti li‐ 
za da la fuer za contra el Prin ci pa do? El con de de Cas tri llo, que
se ha bía mos tra do co mo un abo ga do de la le ni dad con los ca ta‐ 
la nes en las dis cu sio nes so bre los quints, su po nía que sí, y por
tan to se opu so al pro yec to. Aun que ad mi tía que es te te nía sus
ven ta jas pa ra la pro se cu ción de la gue rra en Ita lia, creía que no
ha bía ne ce si dad de que el rey salie se de Ma drid. Sos te nía que
no era so lu ción, de nin gu na ma ne ra, uti li zar la fuer za ar ma da
contra los ca ta la nes, y me nos en el mo men to en que el rey es tu‐
vie se pre sen te en el Prin ci pa do. El in qui si dor ge ne ral se mos‐ 
tra ba de acuer do con Cas tri llo en que una ex pe di ción real era
in ne ce sa ria. «Po ca co sa es la ciu dad de Bar ce lo na», de cía, «pa ra
que por ella se mue va tan gran má qui na… Cual quier mi nis tro
de V. M. la ba ja rá has ta el sue lo[15]».

La opo si ción de Cas tri llo, del in qui si dor ge ne ral y de otros al
pro yec ta do via je del rey pro vo có una répli ca es cri ta de Oli va‐ 
res[16]. Se ru mo rea ba que es ta ba obli gan do al rey a ha cer es te
via je, si bien ta les in for mes eran ab sur dos. El via je era es en cial
si se que ría sal var a Mi lán y Ca ta lu ña. Ha bían pa sa do ca si diez
años du ran te los cua les el rey ha bía si do in ca paz de con cluir las
Cor tes ca ta la nas: «Aque llos va sa llos se ha llan to tal men te se pa‐ 
ra dos de la asis ten cia de la co ro na, inú ti les al ser vi cio, y con‐ 
sen ti dos con mo de ra da y aun po ca dig ni dad de S. M. y de su
po der, no ha llan do yo ca mino nin guno ni oca sión de de jar
aque lla co mo con vie ne pa ra to do si se per die re la pre sen te». La
su po si ción de Cas tri llo era cier ta: el gran pro yec to de Oli va res
pa ra la de rro ta de Fran cia in cluía un gran pro yec to pa ra la so‐ 
lu ción de la cues tión ca ta la na.
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Cuan do se lle vó an te el Con se jo de Es ta do el 17 de no viem‐ 
bre el asun to del via je del rey, sus com po nen tes se mos tra ron
muy di vi di dos, y el pro ble ma ca ta lán fue uno de los pun tos so‐ 
bre salien tes de des acuer do. El du que de Al bur quer que, el con‐ 
de de Cas tri llo y el in qui si dor ge ne ral se opu sie ron al plan,
mien tras que el du que de Vi llaher mo sa, el con de de la Pue bla y
el mar qués de Mi ra bel ha bla ron en su fa vor. El con de de la
Pue bla creía que re pre sen ta ba una ex ce len te opor tu ni dad pa ra
re sol ver los asun tos de Ca ta lu ña,

no por que con si de ro que ha de lle gar el ca so de obrar en ellas contra los ca ta la nes, pues
se de be pen sar que no lle ga rá a ello, sino pa ra que vien do a V. M. en tan gran em pe ño, les
obli gue a fa ci li tar lo que has ta aho ra han re cu sa do, y se rá me jor tiem po de usar V. M. de su
real cle men cia, con ser ván do les en sus mis mas le yes y cons ti tu cio nes, so lo con si guien do de
ellos la igual dad en su real ser vi cio con los otros rei nos, ha llán do se V. M. con las ar mas en
la ma no. Por que se ría muy ma la con se cuen cia y de si gual en jus ti cia que, par ti ci pan do los
ca ta la nes co mo los de más de los aug men tos des ta Mo nar quía, no quie ren te ner par te en

tiem po de la ne ce si dad en la con tri bu ción pa ra la de fen sa de ella[17].

La di vi sión de la reu nión del 17 de no viem bre fue in sa tis fac‐ 
to ria pa ra el con de du que, y el in for tu na do Con se jo se en‐ 
contró con que tu vo que de ba tir de nue vo la mis ma cues tión
so lo dos días más tar de. No re sul ta sor pren den te que con ti nua‐ 
sen sin cam biar las opi nio nes, pe ro re sul ta sig ni fi ca ti vo que en
es ta dis cu sión se des pla za se el in te rés de las po si bi li da des mi li‐ 
ta res del via je del rey al exa men de sus con se cuen cias pa ra Ca‐ 
ta lu ña. Las con sul tas que se hi cie ron so bre el asun to son in te‐ 
re san tes a cau sa de la opo si ción ines pe ra da men te fuer te, que
re ve lan una opo si ción contra Oli va res que cris ta li zó en la cues‐ 
tión ca ta la na. El de sa fío abier to a Oli va res en los Con se jos se
hi zo ca da vez me nos fre cuen te du ran te los úl ti mos años de su
go bierno, y Al bur quer que y Cas tri llo ha bla ron aho ra con una
es pon ta nei dad que no es po si ble en con trar en la me sa del Con‐ 
se jo en los años cru cia les de 1639 y 1640. Pe ro re sul ta im po si‐ 
ble de cir has ta qué pun to la cues tión ca ta la na era res pon sa ble
de es ta opo si ción, y has ta qué pun to era so lo una ex cu sa. Uno
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de los mu chos pro ble mas sin re sol ver de la re be lión ca ta la na de
1640 con cier ne a la in ten si dad del apo yo que los ca ta la nes re ci‐ 
bían por par te de no bles co mo el du que de Ses sa, que es ta ban
de ci di dos a pro vo car la caí da de Oli va res. Ha bía, des de lue go,
un gru po en la cor te que des apro ba ba la po lí ti ca ca ta la na de
Oli va res y que sim pa ti za ba, se cre ta o abier ta men te, con los ca‐ 
ta la nes en sus des gra cias[18]. Par te de es ta sim pa tía pu do muy
bien sur gir de una au tén ti ca con vic ción de que la po lí ti ca cen‐ 
tra li za do ra de Oli va res con res pec to a la Mo nar quía era equi‐ 
vo ca da y es ta ba mal di ri gi da, pe ro re sul ta di fí cil re sis tir a la im‐ 
pre sión de que la opo si ción de los ca ta la nes a Oli va res pro por‐ 
cio nó bas tan te sa tis fac ción a los mu chos ele men tos di si den tes
de la cor te. Los in ten tos del con de du que de sa car di ne ro a los
no bles cas te lla nos le ha bían en fren ta do con to da la aris to cra cia,
mien tras que su com por ta mien to arro gan te le ha bía ene mis ta‐ 
do, una tras otra, con las gran des ca sas de Cas ti lla. Cuan do el
con de de Cas tri llo ha bló en de fen sa de los ca ta la nes pu do, por
tan to, es tar dan do la ba ta lla por la agra via da ca sa de los Ha ro,
en vez de ac tuar co mo de fen sor de los de re chos de las pro vin‐ 
cias.

Cua les quie ra que fuesen los mo ti vos exac tos de los que se
opo nían a la ex pe di ción del rey, Oli va res sa bía per fec ta men te
que el tra ta mien to del pro ble ma ca ta lán, ha cia el que se ha bían
di ri gi do las crí ti cas, ha cía es te pro yec to par ti cu lar men te vul ne‐ 
ra ble. Siem pre fue ex tre ma da men te sen si ble a las crí ti cas, y sus
ma nio bras cuan do se sen tía ata ca do des ple ga ban aún más du‐ 
pli ci dad de lo que te nía por cos tum bre. Su ac ti tud ge ne ral en la
reu nión del Con se jo era con fre cuen cia cal cu la da cui da do sa‐ 
men te pa ra de jar a los que le es cu cha ban pro fun da men te con‐ 
fu sos so bre sus ver da de ras in ten cio nes. Se gún el em ba ja dor in‐ 
glés, «su acos tum bra da for ma de ac tuar es dar su opi nión en
pú bli co con tra ria a lo que pien sa y de sea, por que de las dos for‐ 
mas en cuen tra jus ti fi ca ción: si triun fa, por el mis mo éxi to; si no
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da re sul ta do, por lo que ha di cho[19]». En es ta oca sión, los ru‐ 
mo res en Ma drid se ña la ban que el rey es ta ba de ci di do a lle var
ade lan te la jor na da, pe ro que el con de du que se opo nía se cre ta‐ 
men te a di cho plan e in ten ta ba des vir tuar lo a pe sar de que fin‐ 
gía eje cu tar los de sig nios de su se ñor[20]. No ca be du da de que el
de seo de Fe li pe IV era en ca be zar sus ejérci tos en la gue rra. Un
po co más de un año más tar de es cri bía a su her ma no, el car de‐ 
nal in fan te, so bre el «ex tre mo de seo que de ser sol da do ten‐ 
go[21]». Pe ro la pre sen cia del rey con su ejérci to pa re cía una par‐ 
te tan in te gral del gran pro yec to que Oli va res te nía en tan ta es‐ 
ti ma, que re sul ta di fí cil creer que es ta ba ha cien do al mis mo
tiem po ma nio bras pa ra im pe dir el via je del rey. Sin em bar go,
qui so dar la im pre sión, en las dis cu sio nes de no viem bre, de que
ha bía per di do su en tu sias mo por la jor na da, po si ble men te pa ra
pro vo car el en tu sias mo en tre los que se ha bían opues to a ella.
Si es te era el pro pó si to de su tác ti ca, re sul tó in fruc tuo sa. La
opo si ción con ti nuó sien do tan fuer te co mo siem pre.

Era en la cues tión ca ta la na don de el con de du que de bía si‐ 
len ciar a sus opo nen tes. La lar ga con tes ta ción del rey, el 19 de
no viem bre, a la con sul ta del Con se jo de Es ta do re con ve nía a
Al bur quer que y a sus co le gas por ha ber su pues to «que tra to de
obrar con vio len cia con aque llos va sa llos y de con quis tar los…
que es lo que ja más me ha pa sa do por el pen sa mien to». Fue ron
las ob ser va cio nes del con de de la Pue bla las que re fle ja ron más
exac ta men te las in ten cio nes del rey[22]. No obs tan te, aun que el
rey apa re cie se en Ca ta lu ña con un ejérci to y lo uti li za se so lo
pa ra inti mi dar a los ca ta la nes, co mo su ge ría el con de de la Pue‐ 
bla, el pro ble ma so bre lo que de bía ha cer se con las Cor tes ca ta‐ 
la nas con ti nua ría sin re sol ver se. Se con vo có una nu me ro sa
Jun ta, que in cluía al Dr. Vin yes, pa ra el 6 de di ciem bre con el
ob je to de dis cu tir es te pun to. To da la Jun ta, ex cep to Al bur quer‐ 
que, se mos tró de acuer do con Vin yes en que el rey de bía clau‐ 
su rar las Cor tes, de tal for ma que se pu die sen re for mar al gu nos
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abu sos en el go bierno del Prin ci pa do. En Ca ta lu ña, la ad mi nis‐ 
tra ción se ha lla ba pa ra li za da, se gún el in for me de la Jun ta, por‐ 
que el pa tri mo nio real de Ca ta lu ña no su po nía más de 5000 du‐ 
ca dos y no ha bía di ne ro pa ra el go bierno. Las ren tas rea les ena‐ 
je na das úni ca men te po drían ser re cu pe ra das si el rey fue se en
per so na con un ejérci to que le con fi rie se una au to ri dad adi cio‐ 
nal. Una vez aca ba da la gue rra, se ría di fí cil en con trar un pre‐ 
tex to tan bue no pa ra jus ti fi car la pre sen cia de las tro pas, que
po dían aho ra ac tuar «de gran freno y res pe to a quien arras tra se
el in te rés pro pio y fin par ti cu lar en cual quie ra de las co sas que
se ha yan de en men dar en las Cor tes[23]».

Un re du ci do gru po de mi nis tros ha bía al me nos lle ga do a to‐ 
mar una cla ra de ci sión en fa vor del via je del rey, de jan do a Al‐ 
bur quer que, el úni co re pre sen tan te de los opo nen tes que fue
con vo ca do a la Jun ta, en una mi no ría de uno. Es ta fue la se ñal
que Oli va res ha bía es ta do es pe ran do. «Aho ra», es cri bió al car‐ 
de nal in fan te, con el que sos te nía una co rres pon den cia ín ti ma,

es tá to do en es ta jor na da del Rey nr. sr… A mí las cor tes me arras tran a pa re cer me pre ci‐ 
sas, aun que me ha llo tan ma lo que no pien so vi vir un día. Pe ro lo que sien to es fuer za de cir‐ 
lo y pa ré ce me tan mal que es tén aque llas cor tes pen dien tes des pués de diez años que no sé
co mo pue da ser di si mu la ble. Quie ra Dios que se ha lle ca mino pa ra que se ex cu se, que lo de‐ 

seo su ma men te[24].

El con de du que te nía bue nos mo ti vos pa ra sen tir se in có mo‐ 
do so bre el exac to pro pó si to de la jor na da a Ca ta lu ña. Las
cons ti tu cio nes ca ta la nas de cla ra ban ile gal la ce le bra ción de las
Cor tes cuan do ha bía un ejérci to en el Prin ci pa do. Si el rey
anun cia ba su in ten ción de reu nir unas Cor tes, y lle ga ba con un
ejérci to, es ta ría ac tuan do anti cons ti tu cio nal men te. Si, por el
con tra rio, lle ga ba sin ejérci to, no po dría ha cer pros pe rar sus
de sig nios contra los fran ce ses ni go zar en sus ne go cia cio nes
con los ca ta la nes de la au to ri dad aña di da que le con fe ría la pre‐ 
sen cia de un ejérci to[25].
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Es ta pa ra do ja, que te nía tan con fun di do al con de du que, no
era más que una nue va ver sión del pro ble ma con el que siem‐ 
pre tro pe za ba su po lí ti ca con res pec to a Ca ta lu ña: el pro ble ma
de si ha bía que em plear blan du ra o ri gor en los asun tos del
Prin ci pa do. Por su tem pe ra men to, pa re ce ha ber de sea do ar‐ 
dien te men te una so lu ción sim ple y rá pi da que re sol vie ra la
cues tión de una vez por to das; sin em bar go, era cons cien te,
bien a pe sar su yo, de que re sul ta ba im prac ti ca ble una «so lu‐ 
ción» se me jan te. El pro pó si to de la jor na da, es cri bió en un es‐ 
fuer zo por con ju rar el di le ma, «no es alla nar la, sino so lo ha cer
som bra, pues aque llos va sa llos no han obli ga do has ta aho ra a
más». Lo res tan te ha ría de Ca ta lu ña la «rui na que ha he cho de
Cas ti lla[26]».

Así pues, el des gra cia do Fe li pe IV es ta ba des ti na do a de sem‐ 
pe ñar un pa pel en cier ta for ma am bi guo, lle gan do a Ca ta lu ña
con una ra ma de oli vo en una ma no y una es pa da des en vai na da
en la otra. Es ta vi sión del po der y la cle men cia real uni dos ha‐ 
cía tiem po que ob se sio na ba al con de du que. Pa re cía ofre cer un
com pro mi so muy atrac ti vo en tre la ex ce si va blan du ra, por una
par te, y los mu chos in con ve nien tes de la con quis ta, por otra.
Sin em bar go, es ta vi sión no iba a rea li zar se. Se trans mi tie ron
ór de nes de mar cha pa ra el 21 de ene ro de 1636, y de re pen te
es tas ór de nes fue ron can ce la das. No te ne mos tes ti mo nios di‐ 
rec tos so bre las cau sas de di cha can ce la ción, pe ro pue den qui zá
atri buir se a la ines pe ra da re sis ten cia de las Cor tes cas te lla nas a
las nue vas de man das fis ca les de la Co ro na[27], y a la fuer za sor‐ 
pren den te de la opo si ción que el pro yec to ha bía sus ci ta do. La
de ci sión de aban do nar la ex pe di ción pa re ce que se to mó con
re ce lo, ya que el rey, en un men sa je al Con se jo de Es ta do el 30
de mar zo de 1636, ex pre só la con fian za de que pron to de ja rían
de la men tar su acuer do fi nal con los que se opo nían al via je[28].

El aban dono de la ex pe di ción del rey sig ni fi ca ba que el avan‐ 
ce del car de nal in fan te so bre Pa rís, que lle gó a Cor bie en agos to
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de 1636, se ve ría pri va do de to das las ven ta jas que se hu bie sen
des pren di do de una aco me ti da si mul tá nea por par te de las tro‐ 
pas es pa ño las en el sur de Fran cia. Tam bién sig ni fi ca ba que el
pro ble ma ca ta lán se ría pos pues to de nue vo. Es to era lo peor, a
cau sa del la men ta ble es ta do del Prin ci pa do des de el tras la do de
la ad mi nis tra ción vi rrei nal a Ge ro na. La par ti da del go bierno
ha bía su pues to una gran pér di da fi nan cie ra pa ra la ciu dad de
Bar ce lo na, aun que, por con se jo de su agen te en Ma drid, se
guar dó mu cho de ha cer una pro tes ta en re gla[29]. Pa re ció más
pru den te es pe rar a ver si el rey se veía obli ga do a or de nar el re‐ 
torno de la ad mi nis tra ción a Bar ce lo na por pro pia ini cia ti va,
pues era pre ci sa men te la ad mi nis tra ción vi rrei nal la que más
pa de cía de la si tua ción. El du que de Car do na se que ja ba de su
exi lio, con si de rán do se «to tal men te inhá bil de la ma ne ra que
aquí me han de ja do, y so lo con ser vo el nom bre de lu gar te nien‐ 
te de V. M.»[30]. Los miem bros de la Au dien cia com par tían su
mal hu mor. To dos los do cu men tos ha bían que da do en Bar ce lo‐ 
na, el alo ja mien to en Ge ro na era bas tan te ina de cua do y ha bía
si do ne ce sa rio pro rro gar un gran nú me ro de ca sos in de fi ni da‐ 
men te[31].

Aun que pa re ce que ha bía un ele men to es pe cial men te con‐ 
vin cen te en el tris te pa no ra ma de la Au dien cia que pre sen ta ban
sus pro pios miem bros, su pe ti ción de vol ver a Bar ce lo na se vio
to tal men te apo ya da por un fo rá neo, Ma tías de Ba ye to lá. Re‐ 
gen te ara go nés del Con se jo de Ara gón, ha bía si do co mi sio na do
en ju nio de 1635 pa ra lle var a ca bo la pri me ra vi si ta a gran es‐ 
ca la a la ad mi nis tra ción vi rrei nal des de el rei na do de Fe li pe
III[32]. El mo men to pu do no pa re cer muy opor tuno pa ra una in‐ 
ves ti ga ción de las ac ti vi da des de los ya ago bia dos fun cio na rios
del Prin ci pa do, pe ro al me nos Ba ye to lá pu do com pro bar por sí
mis mo las des gra cia das con se cuen cias de la po lí ti ca de Oli va res
en los or ga nis mos de la ad mi nis tra ción vi rrei nal.
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No so lo el go bierno de Ca ta lu ña se ha lla ba de bi li ta do y des‐ 
mo ra li za do, sino que las re la cio nes en tre el vi rrey y los ca ta la‐ 
nes es ta ban en tan ma la si tua ción que Bar ce lo na en vió a un
em ba ja dor es pe cial a Ma drid en mar zo de 1636 pa ra pe dir que
Car do na no fue se nom bra do pa ra el pues to cuan do ter mi na sen
sus tres años de go bierno[33]. Se co men za ba a du dar de que una
pro vin cia tan que jo sa de sus go ber nan tes fue se dig na de con‐ 
fian za en el ca so de una in va sión ex tran je ra. La ex pe rien cia di‐ 
rec ta que Ba ye to lá ad qui rió de Ca ta lu ña fue pe si mis ta: «Tan te‐ 
rri ble es de con di ción es te pue blo», in for mó[34]. Los ca ta la nes
no ofre ce rían di ne ro co mo do na ción vo lun ta ria al rey pa ra ha‐ 
cer fren te a una emer gen cia, ya que no ha bía na die dis pues to a
dar un cénti mo si no po día ob te ner a cam bio un be ne fi cio[35].
Tam po co se ofre ce rían co mo sol da dos. Los úni cos re clu tas
eran cri mi na les a los que se ha bía per do na do; el res to no es ta ba
dis pues to a ser vir fue ra del Prin ci pa do[36].

Con el cre cien te pro ble ma de la fal ta de hom bres en Cas ti lla,
la sis te má ti ca ne ga ti va de los ca ta la nes a ser vir ba jo la ban de ra
del rey es ta ba co men zan do a con ver tir se en al go de fa ta les con‐ 
se cuen cias pa ra la suer te mi li tar de la Mo nar quía. Ca si in me‐ 
dia ta men te des pués del aban dono de la pro yec ta da vi si ta real,
la si tua ción en Ita lia se de te rio ró, y Oli va res en vió una pe ti ción
ur gen te a Car do na pa ra que cru za se in me dia ta men te el mar
con des tino a Gé no va, lle ván do se a un con tin gen te de ca ta la nes
con él. Car do na se vio obli ga do a con tes tar que es to no so lo era
im po si ble, sino que los ca ta la nes se ne ga ban in clu so a en ro lar se
en el ejérci to pa ra la de fen sa de sus pro pias fron te ras. Unos po‐ 
cos días an tes, par te de los sol da dos de in fan te ría tan la bo rio sa‐ 
men te re clu ta dos por Ba ye to lá se ha bían pa sa do a Fran cia, lle‐ 
van do con ellos sus ar mas, al en te rar se de un fal so ru mor se gún
el cual se les iba a or de nar que em bar ca sen[37].

Otros des en ga ños si guie ron a es te. Por un mo men to se pen‐ 
só que unos 8000 hom bres más en Mi lán ha rían cam biar la si‐ 



407

tua ción, pe ro los 8000 so lo po dían ve nir de Ca ta lu ña. El rey
ofre ció sus pen der la dis pu ta so bre los quints has ta las Cor tes si‐ 
guien tes si Bar ce lo na re clu ta ba 3000 ó 4000 hom bres pa ra seis
me ses[38], pe ro su ofre ci mien to fue re cha za do.

Si Bar ce lo na se ajus ta ra co mo de bía —ex cla mó el con de du que in dig na do—, to da la pro‐ 
vin cia lo es tu vie ra y el ser vi cio de V. M. se hu bie ra ade lan ta do en ella con gran des ven ta jas
y cré di to pa ra las ma te rias de fue ra… Se pre ten de no so lo ven der la gra cia sino la jus ti cia
con ofen sa co no ci da de la cau sa pú bli ca y de la mis ma au to ri dad de V. M. Y no se pue de de‐ 
jar tam bién de con si de rar que si la ce gue dad con que pro ce den aque llos va sa llos no se en‐ 
mien da se ha brá de lle gar a te rri bles lan ces que V. M. por su cle men cia ha de sea do siem pre

ex cu sar[39].

Bar ce lo na se guía ne go cian do con las de mos tra cio nes de sin‐ 
ce ri dad jus tas pa ra ha cer injus ti fi ca bles di chas me di das, pe ro
las dos par tes es ta ban de ma sia do se pa ra das pa ra al can zar el
éxi to. Bar ce lo na es ta ba in te re sa da en ob te ner la in mu ni dad
contra ul te rio res in ten tos de re cau dar los quints, y ofre cía el pa‐ 
go de una su ma úni ca. Los mi nis tros, por otra par te, es ta ban
par ti cu lar men te de seo sos de que bran tar el es píri tu de in de pen‐ 
den cia de la ciu dad[40], y se ne ga ban a con si de rar in clu so un
acuer do so bre los quints, a me nos que Bar ce lo na ofre cie se una
fuer za de in fan te ría pa ga da. El con ce jo mu ni ci pal no te nía in‐ 
ten ción de re clu tar ciu da da nos pa ra el ser vi cio en el ex tran je ro
en contra de los de seos de es tos, y tal ac ti tud con cor da ba con el
sen ti mien to po pu lar. El 12 de ju nio se pro du jo un mo tín in‐ 
quie tan te en Bar ce lo na, cuan do un ca ba lle ro de Bar ce lo na lla‐ 
ma do Joan Agus tí Fo rés in ten tó re clu tar una com pa ñía de vein‐ 
ti cin co hom bres a cam bio de la pro me sa de que el rey le nom‐ 
bra se veguer de la ciu dad. Bus có sus re clu tas en tre los segadors

que acu dían a Bar ce lo na en aque lla es ta ción del año a ofre cer se
pa ra la sie ga. Co mo fue un día llu vio so, los segadors se que da‐ 
ron sin ser con tra ta dos. Mien tras per ma ne cían ocio sos, co rrió
en tre ellos el ru mor de que al gu nos ha bían si do de te ni dos a la
fuer za por Fo rés pa ra in te grar su com pa ñía de re clu tas. Los
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segadors se di ri gie ron a la ca sa de Fo rés, que sa quea ron a pla cer,
y el des gra cia do pro pie ta rio úni ca men te se pu do sal var gra cias
a la rá pi da ac ción de las au to ri da des de la ciu dad, que le en car‐ 
ce la ron en la pri sión mu ni ci pal. «Es ta pro vin cia se sus ten ta de
mi la gro», co men tó Ba ye to lá, «pues ni hay vi rrey ni quien ad‐ 
mi nis tre jus ti cia[41]».

La hos ti li dad po pu lar y la ame na za de con flic tos pro por cio‐ 
na ron una ba se des fa vo ra ble pa ra las ne go cia cio nes que el mar‐ 
qués de Vi lla fran ca, en ca li dad de re pre sen tan te es pe cial del
rey, es ta ba lle van do a ca bo pa ra con se guir la apor ta ción de tro‐ 
pas. Por un mo men to pa re ció es tar cer ca de con se guir el éxi to,
pe ro to do se per dió en el úl ti mo mi nu to por una in ver sión de
los vo tos en el Con se jo de Cien to[42]. Co mo con se cuen cia de es‐ 
te fra ca so, los des gra cia dos va len cia nos, que ha bían ofre ci do
5000 hom bres y va rios do na ti vos du ran te los úl ti mos años,
fue ron otra vez lla ma dos pa ra ocu par las ga le ras que aca ba ban
de lle gar de Ita lia[43]. No era la pri me ra oca sión en la que la to‐ 
zu dez de los ca ta la nes echa ba una car ga su ple to ria so bre las es‐ 
pal das de los ve ci nos del Prin ci pa do.

El con de du que es ta ba per dien do la pa cien cia. No so lo los
ca ta la nes se ne ga ban a en tre gar tro pas pro pias, sino que ade‐ 
más es ta ban alen tan do las de ser cio nes en tre los hom bres que
mar cha ban a tra vés del Prin ci pa do pa ra em bar car se en Bar ce‐ 
lo na. «Si hu bie ra per so na», di jo a una Jun ta en agos to, «que se
atre vie ra a re du cir aque lla pro vin cia sin la pre sen cia de V. M.
(que con ella es pe ra en Dios se rá fá cil), era dig na de los ma yo‐ 
res fa vo res y mer ce des que pue de ha cer la po de ro sa ma no de
S. M., y ver da de ra men te el de jar en ve je cer es ta ma te ria lle ga a
pun to de gra ve es crú pu lo[44]».

Aun que las ob ser va cio nes de Oli va res ha bían si do he chas en
el se cre to de la cá ma ra del Con se jo, los ca ta la nes no po dían te‐ 
ner du das so bre su ac ti tud ge ne ral. Era des agra da ble e im pru‐ 
den te es tar per pe tua men te en contra de su rey y de su mi nis tro.
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Más aún, la con ti nua au sen cia de la Au dien cia re pre sen ta ba
una con si de ra ble pér di da fi nan cie ra pa ra la ciu dad. Así pues,
pa re cía que ha bía lle ga do el mo men to de ha cer una ges tión
con ci lia do ra. La oca sión era fa vo ra ble. El du que de Car do na,
des pués de re cha zar el vi rrei na to de Si ci lia[45], ha bía ob te ni do la
pró rro ga de su vi rrei na to en Ca ta lu ña du ran te un pe rio do de
otros tres años, que co men za ba en agos to de 1636. No de sea ba
per ma ne cer exi lia do en el nor te de Ca ta lu ña, es pe cial men te en
aquel mo men to en que el nom bra mien to de don Fe li pe de Sil va
pa ra or ga ni zar las de fen sas ha cía in ne ce sa ria su pre sen cia en la
fron te ra. De for ma si mi lar, la ciu dad de Bar ce lo na es ta ba de‐ 
seo sa de vol ver a te ner un vi rrey que re si die se allí. Des pués de
que Car do na ju ra se su si guien te pe rio do en el car go en Per pi‐ 
ñán, lle gó una so li ci tud pro ce den te de Bar ce lo na pa ra que ju ra‐ 
se tam bién en aque lla ciu dad. Al mis mo tiem po, es ta le no ti fi‐ 
ca ba que de sea ba re sol ver sus di fe ren cias con la Co ro na, y Car‐ 
do na de ci dió que ha bía lle ga do el mo men to de rea nu dar las ne‐ 
go cia cio nes[46].

El Con se jo de Ara gón es ta ba de seo so de per mi tir a Car do na
que ne go cia se, aun que sin com pro me ter se, ni tam po co com‐ 
pro me ter al rey. Sin em bar go, el pro to no ta rio de jó bien cla ro
que Car do na no se ría au to ri za do a dis cu tir las fu tu ras ren tas
pro ce den tes de los quints, aun que po dría lle gar se a un acuer do
so bre los atra sos. Sus ra zo nes eran me nos fi nan cie ras que po lí‐ 
ti cas: «Es tos ré di tos anua les son so lo el freno que más ha de re‐
pri mir las co sas de la ciu dad y en ca mi nar con él lo que con vie‐ 
ne siem pre al ser vi cio de V. M.»[47]. Ig no ran do que la cor te so lo
te nía pre vis to co mo má xi mo un acuer do li mi ta do, la ciu dad se
pre pa ró pa ra ne go ciar, y nom bró a die ci séis co mi sio na dos pa ra
tra tar con Car do na, que ha bía vuel to a Bar ce lo na el 15 de sep‐ 
tiem bre. Las ne go cia cio nes se lle va ron con len ti tud, ya que la
cor te no te nía pri sa y es ta ba en aquel mo men to más de seo sa de
ob te ner se ña les de su mi sión de la ciu dad que de lle gar a un
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com ple to e in me dia to acuer do fis cal. Se die ron ins truc cio nes a
Car do na pa ra que ob tu vie se al gu na mues tra de su mi sión an tes
de que lle ga se a un acuer do so bre los atra sos de los quints y se
le su gi rió que es ta mues tra fue se la de un pa go por seis me ses
de un cuer po de ejérci to de qui nien tos dra go nes que ten drían
que ser re clu ta dos en el Prin ci pa do por el ban do le ro re for ma do
don Pe re de San ta Ci lia[48]. El Con se jo de Cien to acep tó de
buen gra do es ta su ge ren cia, con la es pe ran za de que, co mo mí‐ 
ni ma re com pen sa, el rey res ta ble ce ría la Au dien cia en Bar ce lo‐ 
na[49], y fi nal men te vo tó el 24 de ene ro de 1637 un ser vi cio al
rey de 40 500 escuts[50]. Los mi nis tros de Ma drid, aun que no se
im pre sio na ron con la cuan tía de es ta do na ción in con di cio nal,
la re ci bie ron co mo la pri me ra se ñal de des hie lo del lar go in‐ 
vierno de las re la cio nes ti ran tes con el Prin ci pa do, y la Au dien‐ 
cia, con si guien te men te, fue au to ri za da a vol ver.

La do na ción en di ne ro de ene ro de 1637 hi zo lle gar la su ma
to tal ob te ni da en Bar ce lo na des de el co mien zo de la gue rra con
Fran cia a 80 500 lliures, o, lo que es igual, a las ren tas de Bar ce‐ 
lo na de un año. Era una su ma con si de ra ble, pe ro lle ga ba de ma‐ 
sia do tar de pa ra res tau rar las re la cio nes cas te llano-ca ta la nas.
Los con se je ros del rey eran ya in ca pa ces de mi rar con bue nos
ojos lo que fue se ca ta lán, y re ci bían cual quier ser vi cio fi nan cie‐ 
ro de Bar ce lo na co mo si fue se so la men te el pa go de una deu da
atra sa da. Los ca ta la nes, por su par te, se do lían de la in di fe ren‐ 
cia con la que el rey re ci bía sus ser vi cios y con tem pla ban con
alar ma los cre cien tes sen ti mien tos an ti ca ta la nes de los mi nis‐ 
tros. La po lí ti ca de Ma drid les con ven cía ca da vez más de que
su in de pen den cia es ta ba ame na za da: de que Oli va res es ta ba de‐ 
ci di do a en ta blar una ba ta lla con ellos, por muy bien que se
com por ta sen. El ata que cas te llano al Prin ci pa do pa re cía ca da
vez más in mi nen te y se ha cía ine lu di ble una ade cua da de fen sa
contra aque lla ofen si va.
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Aun que Bar ce lo na era per fec ta men te ca paz de or ga ni zar su
pro pia de fen sa, la de fen sa más am plia de los in te re ses del Prin‐ 
ci pa do re caía, por la fal ta de vi gor de la Di pu ta ción, en el cle ro
ca ta lán. Es te ha bía ya pues to de ma ni fies to su po der de re sis‐ 
ten cia en los dis tur bios de Vi ch de 1634[51], y, a pe sar de una re‐ 
ti ra da tem po ral, no te nía in ten ción de aban do nar su lu cha
contra el sis te ma fis cal abu si vo. Mien tras que Bar ce lo na es ta ba
sos te nien do su com ba te con Ma drid en 1636, el con ci lio pro‐ 
vin cial de la pro vin cia ecle siás ti ca de Ta rra go na sos te nía una
se sión tur bu len ta. Ha bía si do con vo ca do en fe bre ro pa ra vo tar
la con ti nua ción del sub si dio y el ex cu sa do du ran te otros cin co
años. A pe sar de las ma nio bras fre né ti cas de los obis pos y de los
aba des, los ca nó ni gos, co mo siem pre, es ta ban de mos tran do que
eran gen te con flic ti va[52]. En una reu nión de más de cin cuen ta
miem bros, los obis pos se en con tra ron su pe ra dos en nú me ro, y
cuan do el con ci lio fue apla za do en ju lio ha bía de ci di do con ti‐ 
nuar el pa go de los im pues tos so lo ba jo cier tas con di cio nes res‐ 
tric ti vas[53]. El con ci lio in sis tía en que el rey no te nía que so li ci‐ 
tar al pa pa más gra cia pa ra es ta ble cer im pues tos so bre el cle ro
du ran te los cin co años si guien tes; tam bién acor dó que to das las
pre di ca cio nes en el Prin ci pa do fuesen en ca ta lán[54].

Es ta es ti pu la ción lin güís ti ca por par te del con ci lio de Ta rra‐ 
go na inau gu ró una enér gi ca lu cha pan fle ta ria so bre una cues‐ 
tión de fun da men tal im por tan cia. Ya des de la unión de las co‐ 
ro nas, la len gua cas te lla na ha bía ido ga nan do te rreno en tre las
cla ses al tas de Ca ta lu ña, y las ex pre sio nes cas te lla nas se es ta ban
in fil tran do en el ca ta lán. Las obras de los au to res cas te lla nos
eran pu bli ca das en cas te llano por los im pre so res de Bar ce lo na,
y leí das con en tu sias mo por los lec to res de Bar ce lo na. En al gu‐ 
nas igle sias ca ta la nas los ser mo nes se pro nun cia ban en cas te‐ 
llano, aun que no es ta ba cla ro si las gen tes de las cla ses po pu la‐
res de la so cie dad en ten dían el cas te llano, ni tan si quie ra en
par te[55]. Aun que la len gua ca ta la na con ser va ba su vi ta li dad, el
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Prin ci pa do no ha bía pro du ci do nin gún es cri tor na ti vo que
real men te se dis tin guie se du ran te el si glo XVI, y al gu nos ca ta la‐ 
nes, co mo el amar ga do Ale jan dro de Ros[56], ha bían co men za do
a con tem plar su len gua na tal con me nos pre cio.

Al in ten tar im pe dir en 1636 una nue va ex pan sión del cas te‐ 
llano des de los púl pi tos, el cle ro ca ta lán ha bía da do un pa so im‐ 
por tan te pa ra sal va guar dar la exis ten cia de Ca ta lu ña co mo en‐ 
ti dad na cio nal in de pen dien te. Al gu nos ca ta la nes ha bían re co‐ 
no ci do ha cía tiem po el pe li gro que la ex pan sión de la len gua
cas te lla na su po nía pa ra su su per vi ven cia na cio nal: ya en 1557
Cris tò fol Des puig ha bía ad ver ti do a sus com pa trio tas de que el
cas te llano po día lle gar a arrin co nar al ca ta lán, has ta el pun to
que el Prin ci pa do «sem bla ria ser per los cas te llans con quis ta‐ 
da[57]». Los cas te lla nos, por su par te, ha bían vis to pron to las po‐ 
si bi li da des de do mi nio po lí ti co que im pli ca ba el mo no po lio lin‐ 
güís ti co. «Siem pre la len gua ha si do com pa ñe ra del im pe rio»,
se ña la ba el obis po de Ávi la a Is abel la Ca tó li ca, al ser le pre sen‐ 
ta da la gra má ti ca es pa ño la de Ne bri ja en 1492[58]. La lu cha que
es ta ba en ton ces ini cián do se en tre la len gua cas te lla na y la ca ta‐ 
la na, des pués de un si glo de len ta pe ro in con te ni da in fil tra ción
cas te lla na, era, pues, so lo un as pec to más de una lu cha más am‐ 
plia en tre la cen tra li za ción y el re gio na lis mo, en tre la uni for mi‐ 
dad y la di ver si dad, que se es ta ba lle van do a ca bo en la Pe nín su‐ 
la. «La cas te lla na es len gua del Im pe rio[59]» y mien tras que se
ha bla se va len ciano, ca ta lán o por tu gués con pre fe ren cia al cas‐ 
te llano la uni dad de Es pa ña por la que es ta ba lu chan do Oli va‐ 
res nun ca po dría con se guir se.

Por lo que a Oli va res se re fe ría, la ne ga ti va del cle ro a per mi‐ 
tir la pre di ca ción en cas te llano pu do pa re cer úni ca men te una
ma ni fes ta ción más de un obs ti na do es píri tu de in de pen den cia
que man te nía en ten sión las re la cio nes en tre el Prin ci pa do y su
prín ci pe na tu ral, y ame na za ba con po ner en pe li gro to da la
suer te de la Mo nar quía. ¿Por qué los ca ta la nes no se com por ta‐ 
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ban co mo los lea les va sa llos del rey en las otras pro vin cias?
¿Por qué in sis tían en per ma ne cer se pa ra dos de la he roi ca em‐ 
pre sa en la que se ha bía em bar ca do la Mo nar quía? In ca paz de
re co no cer o de apre ciar en el com por ta mien to de los ca ta la nes
una an gus tia des es pe ra da por el fu tu ro y una reac ción na tu ral y
de fen si va fren te a una Cas ti lla do mi na do ra, Oli va res atri buía
su in tran si gen cia a un ma lig no es píri tu de se di ción. De una for‐ 
ma o de otra, es te es píri tu de bía do mi nar se y des ha cer se, si es
que el Prin ci pa do te nía que de sem pe ñar un pa pel po si ti vo en el
gran con flic to in ter na cio nal.

En su pro yec to de la Unión de Ar mas, el con de du que su ge‐ 
ría que la co ope ra ción mi li tar en tre las pro vin cias re pre sen ta ba
el pri mer pa so más es pe ran za dor ha cia su po si ble in te gra ción.
Nun ca aban do nó es ta idea. Un ras go es en cial en sus re la cio nes
con las di ver sas pro vin cias de la Pe nín su la era su in ten to per‐ 
sis ten te de ase gu rar tro pas pa ra el ser vi cio más allá de sus pro‐ 
pias fron te ras. Es to aca ba ría con las tra di cio nes me die va les,
que im po nían cui da do sas res tric cio nes al uso de las mi li cias
pro vin cia les, y al mis mo tiem po con tri bui ría a de se char la opi‐ 
nión pro fun da men te arrai ga da de que las obli ga cio nes de una
pro vin cia con su mo nar ca ter mi na ban en sus fron te ras. En
1635 y 1636 ha bía al can za do va rios éxi tos con es ta po lí ti ca: Va‐ 
len cia, es pe cial men te, ha bía efec tua do con si de ra bles ser vi cios,
in clu yen do la pro vi sión de 5000 vo lun ta rios pa ra Ita lia[60]. Pe ro
Ca ta lu ña, a lo lar go de los die ci séis años trans cu rri dos des de el
ac ce so de Fe li pe IV al trono, no ha bía pro por cio na do más de
unos po cos cien tos de cri mi na les am nis tia dos pa ra el ser vi cio
en los ejérci tos rea les.

Así pues, era es en cial, tan to pa ra las ne ce si da des mi li ta res in‐ 
me dia tas co mo pa ra el pro pó si to de ha cer en trar a Ca ta lu ña en
el mol de co mún es pa ñol, que el Prin ci pa do pro por cio na se un
ade cua do cuer po de tro pas tan pron to co mo fue se po si ble. Co‐ 
mo Ca ta lu ña es ta ba si tua da a lo lar go de la fron te ra ene mi ga, se
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en contró fá cil men te un pre tex to: se re que rían tro pas pa ra la
pro pia de fen sa del Prin ci pa do contra los fran ce ses. El 6 de ma‐ 
yo de 1637, en una reu nión de la Jun ta de Eje cu ción —un or ga‐ 
nis mo re cien te men te crea do que pron to se eri gió en el prin ci‐ 
pal ins pi ra dor de la po lí ti ca de Ma drid—, se de ci dió que Car‐ 
do na con ven cie ra a los ca ta la nes de que ofre cie sen cin co o seis
mil hom bres, di cién do les que las guar ni cio nes que exis tían se
ne ce si ta ban pa ra el ser vi cio en Ita lia y que las tro pas na ti vas se‐ 
rían aho ra las en car ga das de de fen der sus pro pias fron te ras[61].
Car do na du da ba de es ta ma nio bra.

En cuan to a va ler nos de los na tu ra les pa ra su mis ma guar da, se pro cu ra rá por to dos los
me dios más su ti les. Pe ro su pli co a V. E. me per mi ta de cir le que el na tu ral de es ta gen te es
tan po co dó cil (aun en su mis ma con ve nien cia) que aun que la vean siem pre se re ce lan, y
has ta que la ne ce si dad los com pe le no se ajus tan de ello. Y así no lo gran lo que de bie‐ 

ran[62].

Oli va res, acos tum bra do por su lar ga ex pe rien cia a es ta ca‐ 
rac te rís ti ca par ti cu lar ca ta la na, ha bía de ci di do ya con tri buir a
ha cer más vi va es ta ne ce si dad or ga ni za da. El plan de cam pa ña
contra Fran cia pa ra 1637 to ma ría la for ma de una di ver sión
contra el Lan gue doc, que ale ja ría la pre sión so bre Ita lia, Flan‐ 
des y el Im pe rio. Es ta di ver sión de bía ser lle va da a ca bo des de
Ca ta lu ña con un ejérci to de 15 000 hom bres, de los que 6000
te nían que ser ca ta la nes[63]. La exis ten cia de ope ra cio nes mi li ta‐ 
res en la fron te ra ca ta la na pro por cio na ría una to tal jus ti fi ca‐ 
ción a la lla ma da de los ca ta la nes a las ar mas. Así se hi zo el 13
de ju nio de 1637 de la for ma tra di cio nal y de acuer do con los
pro ce di mien tos ade cua dos, lla man do a to dos los hom bres fí si‐ 
ca men te ap tos a las ar mas pa ra la de fen sa del Prin ci pa do, se gún
la cos tum bre del Princeps Namque[64].

Al de ci dir se por un jue go tra di cio nal, Oli va res ha bía, des gra‐ 
cia da men te, de ja do de to mar la pre cau ción de cum plir las re‐ 
glas tra di cio na les. Se gún la opi nión de los ex per tos ca ta la nes, la
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prag má ti ca del Princeps Namque era so lo vá li da si el rey, en
aquel mo men to, se en contra ba pre sen te en el Prin ci pa do. Fe li‐ 
pe IV no es ta ba pre sen te, y los ca ta la nes se apre su ra ron a apro‐ 
ve char se de la ven ta ja le gal que les pro por cio na ba es ta es ca pa‐ 
to ria. El mar qués de Vi lla fran ca in for mó cáus ti ca men te de que
los 6000 hom bres es ta ban sien do trans for ma dos en 6000 ca sos
ju di cia les: «Vie ne a ser 6000 plei tos que se aca ba rán en años y
la pro vin cia se ríe[65]». Mien tras que los ca ta la nes ar gu men ta‐ 
ban que la prag má ti ca era in vá li da, el Con se jo de Ara gón de ci‐ 
día que era jus ti fi ca da por que ha bía pre ce den tes, y una Jun ta
es pe cial en Ma drid acor da ba que, en el ca so de una re cla ma‐ 
ción an te la Au dien cia, Car do na ten dría que con se guir la vic to‐ 
ria so bor nan do o ame na zan do a los po si bles jue ces in tran si‐ 
gen tes[66].

Con la som bra de la gue rra y del con flic to cons ti tu cio nal so‐ 
bre el Prin ci pa do, el mes de agos to fue un mes ló bre go. «Los
qui són ana ts no tin dran molt bon temps i te mo que los que
res tem no el tin drem molt mi llor[67]». Sin em bar go, se fue ron
real men te muy po cos. Cuan do el ejérci to cru zó la fron te ra el
29 de agos to de 1637 y pu so si tio a la for ta le za fran ce sa de Leu‐ 
ca ta, no se veía ni un so lo ca ta lán, aun que Ge ro na es ta ba re clu‐ 
tan do una com pa ñía, y otra es ta ba en ca mino des de el Am pur‐ 
dán[68]. Aun que los ca ta la nes no sen tían afec to por los fran ce ses,
les gus ta ba ha cer las co sas a su ai re, y la ma qui na ria pa ra re clu‐ 
tar tro pas en las di ver sas ciu da des del Prin ci pa do siem pre, en
es tas oca sio nes, se mo vía con una len ti tud im pre sio nan te. La
mis ma Bar ce lo na, dis gus ta da por que el rey no ha bía re co no ci‐ 
do su re cien te ser vi cio con la con ce sión de al gu na mer ced se‐ 
ña la da, se ne gó du ran te mu cho tiem po a con si de rar si quie ra el
re clu ta mien to de tro pas, pe ro fi nal men te res pon dió a las sis te‐ 
má ti cas lla ma das de Car do na acep tan do el 7 de sep tiem bre re‐ 
clu tar una com pa ñía de qui nien tos hom bres, con tres me ses de
pa ga. El Con se jo de Ara gón se mos tró muy sa tis fe cho: «Ver da‐ 
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de ra men te, aun que se ha lle di fi cul tad en en ca mi nar les cuan do
se per sua den que se les pi de co sa contra sus cons ti tu cio nes, en
la oca sión nun ca han fal ta do, y es ta ciu dad ha he cho por sí so la
muy par ti cu la res ser vi cios y de canti dad des pués que V. M. su‐ 
ce dió en es ta Mo nar quía[69]».

La con tri bu ción de Bar ce lo na que pro vo có es te tri bu to ines‐ 
pe ra do mos tró ser de un va lor po co más que sim bó li co. Lle vó
va rias se ma nas reu nir tres cien tos de los qui nien tos hom bres, y
cuan do se for mó fi nal men te la com pa ñía su con duc ta du ran te
la mar cha no fue me jor que la de las tro pas ex tran je ras de las
que cons tante men te se que ja ban los ca ta la nes. Se gún uno de los
co man dan tes de la com pa ñía de Bar ce lo na, eran «gent molt
dis so lu ta i en lo que res pec te a pren dre ga lli nes i al guns mol‐ 
tons són des ver gon yi ts… No és just que essent pro vin cials es
por tin tan do len ta ment los sol da ts[70]».

Mien tras las tro pas de Bar ce lo na se en contra ban to da vía en
su ca mino tan po co glo rio so, las tro pas fran ce sas de re fres co
rom pie ron ines pe ra da men te el cer co de Leu ca ta el 27 de sep‐ 
tiem bre y de rro ta ron a las tro pas que la ase dia ban. La no ti cia
cau só cons ter na ción en Ma drid. El rey or de nó una in ves ti ga‐ 
ción a fon do de es ta «ac ción la más des lu ci da, des di cha da y
des au to ri za da que ha su ce di do en es tos rei nos de na ción a na‐ 
ción. No pa re ce jus to que de je de te ner se en te ra no ti cia de to‐ 
do, cuan do no fue ra sino pa ra la his to ria que con jus tí si ma ra‐ 
zón con de na rá es te ac ci den te[71]». Oli va res re co no ció que la
cul pa re caía en el co man dan te del ejérci to, Juan Cer be llón, que
mos tró una no ta ble fal ta de sen ti do[72], pe ro ha bía mu chos en
Ma drid dis pues tos a acu sar a los ca ta la nes[73]. Sin em bar go, si
los ca ta la nes te nían la cul pa era me nos por la par te que ha bían
te ni do en el de sas tre que por su ca si to tal au sen cia de él. Aun‐ 
que la ma yor par te de las ciu da des del Prin ci pa do ha bían ofre‐ 
ci do ya en viar tro pas, las úni cas que ha bían lle ga do real men te a
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Leu ca ta el día de la ba ta lla eran las de Ge ro na, Am pu rias, Olot,
San ta Pau y Pe ra la da[74].

El tiem po de la cam pa ña ha bía ya pa sa do, y el des qui te por la
de rro ta de Leu ca ta de bía re tra sar se has ta el año si guien te. Los
ca ta la nes es ta ban tan de seo sos de es te des qui te co mo Ma drid.
La de rro ta ha bía caí do co mo una sor pre sa des agra da ble, y los
fun cio na rios rea les del Prin ci pa do en con tra ron a las ciu da des y
a los ca bil dos ca te dra li cios ex tra ña men te dis pues tos a pro me‐ 
ter tro pas du ran te tres me ses pa ra la pri ma ve ra si guien te. Sin
em bar go, la aris to cra cia se mos tra ba to da vía re cal ci tran te. So lo
dos ba ro nes ofre cie ron hom bres: los otros no sim ple men te se
ne ga ron, sino que in ten ta ron con ven cer a los diputats de que
de bían de cla rar ile gal una con vo ca to ria ge ne ral de la mi li cia[75].
Los ba ro nes no te nían in ten ción de gas tar di ne ro cuan do po‐ 
dían evi tar lo; ni tam po co de sea ban que sus va sa llos se per die‐ 
sen en tre las fi las del ejérci to. Los mis mos va sa llos mos tra ron
una fal ta si mi lar de en tu sias mo, has ta el pun to de que los pro‐ 
pios va sa llos de Car do na bus ca ban pro tec ción le gal contra las
ór de nes que el du que les da ba pa ra que se alis ta sen, y afir ma‐ 
ban que no es ta ban so me ti dos a la obli ga ción de su frir es ta cla‐ 
se de ser vi dum bre. To dos ellos pre fe rían pa gar por es tar exen‐ 
tos an tes que ir a la gue rra[76].

Co mo la cam pa ña ha bía re sul ta do un de sas tre y los ca ta la nes
ha bían pro por cio na do tan po ca ayu da efec ti va al ejérci to real,
la cues tión de Leu ca ta cons ti tu yó un tris te des en ga ño pa ra el
con de du que. Sin em bar go, re clu tan do com pa ñías, los ca ta la nes
ha bían mos tra do cier ta men te al gu nos sig nos de fi de li dad; pe ro
tam bién ha bían pues to de ma ni fies to que no te nían in ten ción
de vio lar sus pro pias cons ti tu cio nes cru zan do las fron te ras del
Prin ci pa do. La cues tión de la co ope ra ción ca ta la na per ma ne cía,
pues, abier ta, y to da vía que da ba la prue ba fi nal. De mo men to,
las tro pas de bían ins ta lar se en Ca ta lu ña du ran te el in vierno, y
de bían ha cer se los pre pa ra ti vos pa ra la cam pa ña si guien te. Ca‐ 
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bía es pe rar que el pr óxi mo año fue se más fa vo ra ble que el pre‐ 
sen te: «El es ta do en que es te año que da mos no es po si ble que
sea más mi se ra ble y ba jo en to do[77]». Ca bía es pe rar tam bién
que el nue vo año pre sen cia se la en tra da de los ca ta la nes en la
Unión de Ar mas. Pe ro si es to ocu rría ya no se ría ba jo el man do
de Car do na. Siem pre sen si ble a los ata ques a su re pu ta ción, y
pro pen so a irri tar se cuan do no ta ba que se me nos pre cia ban sus
es fuer zos, Car do na no es ta ba dis pues to a per ma ne cer en su
pues to si iba a ser la ca be za de tur co de la de rro ta es pa ño la. Así
pues, pre sen tó la di mi sión co mo vi rrey de Ca ta lu ña des pués de
cua tro años de ser vi cio que no le ha bían pro por cio na do ni sim‐ 
pa tías ni agra de ci mien to. Sin em bar go, es to no iba a sig ni fi car
el fi nal de su ca rre ra po lí ti ca. A pe sar de su des gra cia, to da vía
te nía que ha cer una bre ve apa ri ción más en la es ce na, si bien
fal ta ban aún dos años. En tre tan to des apa re ció de la vi da pú bli‐ 
ca, y Ca ta lu ña vol vió a es tar sin vi rrey.
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XII. El re sur gi mien to de la Di pu ta ción

Si se que ría que la po lí ti ca ca ta la na de Oli va res tu vie se éxi to,
era ne ce sa rio en con trar pa ra el vi rrei na to de Ca ta lu ña a un
hom bre que pu die se com bi nar la au to ri dad en tre los ca ta la nes
con una ade cua da do sis de su bor di na ción a Ma drid. El du que
de Car do na, con sus in men sas pro pie da des en Ca ta lu ña y su
sen ti do na tu ral de la dig ni dad, ha bía dis fru ta do siem pre del
res pe to de los ca ta la nes, aun que es tos le mi ra sen con des agra‐ 
do. Por otra par te, nun ca ha bía si do un dó cil ins tru men to de la
cor te. Muy cons cien te siem pre de su pro pia im por tan cia
—«sien do quien soy[1]»—, nun ca ha bía va ci la do en se guir una
lí nea de con duc ta in de pen dien te, y ha bía es ta do siem pre dis‐ 
pues to a pre sen tar la di mi sión cuan do se ha bía da do cuen ta de
que no le tra ta ban ade cua da men te[2]. Ha bía que tra ba jar en fir‐ 
me pa ra en con trar un su ce sor más dó cil, pe ro de bía ser, co mo
Car do na, al me nos teó ri ca men te, na tu ral del Prin ci pa do si se
que ría que tu vie se al gu na po si bi li dad de lle var a ca bo con éxi to
la im po pu lar po lí ti ca tra za da por Ma drid.

La elec ción de la cor te re ca yó so bre un no ble ca ta lán de se‐ 
gun da fi la, don Dal mau de Que ralt, con de de San ta Co lo ma. El
tru cu len to com por ta mien to de San ta Co lo ma en las Cor tes de
1626 no pa re cía se ña lar le co mo un fu tu ro leal ser vi dor del rey,
pe ro Oli va res y el pro to no ta rio lo es co gie ron con mu cho cui‐ 
da do. Sa bían que era muy am bi cio so y que que ría al can zar el
ran go de mar qués, lo que pon dría a la fa mi lia de los Que ralt
por en ci ma de sus ri va les, los Ro ca ber tí. Sa bían tam bién que
era un hom bre in te li gen te y as tu to, y el no ble con la clien te la
más gran de de Ca ta lu ña. Pen sa ban aho ra ca pi ta li zar la gran in‐ 



420

fluen cia de que go za ba San ta Co lo ma en el Prin ci pa do, in fluen‐ 
cia que en el pa sa do ha bía cau sa do mu cha preo cu pa ción en
Ma drid. Po co an tes, en 1637, el Con se jo de Ara gón in for mó de
que se mos tra ba agi ta do y se con si de ra ba agra via do por que
creía ha ber per di do el fa vor real, y que eso ha cía de él un pe li‐ 
gro po ten cial en las Cor tes[3]. El Con se jo su ge ría que se en ca‐ 
rri la sen es tas ener gías en un car go útil, co mo el man do de las
ga le ras ca ta la nas, to da vía ine xis ten tes, pe ro el rey re pli có que
lo más im por tan te era man te ner le fue ra del Prin ci pa do. Por
tan to, se le ofre ció el car go de em ba ja dor en Ve ne cia, el cual
rehu só[4]. Su ne ga ti va, que tal vez la men tó de por vi da, de ja ba el
pro ble ma de su fu tu ro tan in de ci so co mo siem pre, has ta que
fue ca rac te rís ti ca men te re suel to por Car do na, quien por pro pia
ini cia ti va hi zo de San ta Co lo ma su re pre sen tan te co mo ca pi tán
ge ne ral de Ca ta lu ña, mien tras que él se en contra ba en el fren‐ 
te[5].

Así pues, San ta Co lo ma ha bía ya dis fru ta do en cier ta ma ne ra
de un car go ofi cial cuan do re ci bió la car ta del rey de 6 de fe bre‐ 
ro de 1638, en la que le ofre cía el vi rrei na to. Con sul tó con su
ami go don Jo sep Mar ga rit, quien le acon se jó que no acep ta ra,
ba sán do se en que con eso se ju ga ba su po pu la ri dad en tre los
ca ta la nes en ge ne ral y en tre la aris to cra cia en par ti cu lar[6]. San‐ 
ta Co lo ma ig no ró es te pru den te con se jo, y el 13 de fe bre ro
acep tó el nom bra mien to[7]. Don Alexos de Ma ri món, el as tu to y
an ti guo go ber na dor de Ca ta lu ña, cu yos pe ca dos de omi sión y
co mi sión ha bían exas pe ra do a Car do na, se apre su ró a fe li ci tar a
su nue vo se ñor: «Más va le tar de que nun ca co no cer y con fe sar
que en Ca ta lu ña no fal tan su je tos pa ra go ber nar la sin ha ber
me nes ter… de obis pos ni de otros fo ras te ros que la go bier‐
nan[8]».

La car ta de fe li ci ta ción de Ma ri món in si nua ba que, por ser
na tu ral de Ca ta lu ña, San ta Co lo ma po dría con tar con una ba se
ini cial de bue na vo lun tad en el Prin ci pa do al ocu par su nue vo
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car go. Pe ro es ta mis ma ven ta ja se con ver tía au to má ti ca men te
en des ven ta ja en lo que se re fe ría a sus re la cio nes con Ma drid,
que no era de es pe rar que con ce die se tan ta con fian za in me dia‐ 
ta a un vi rrey na ti vo, co mo lo hu bie se he cho con un gran de
cas te llano. Co mo San ta Co lo ma es ta ba de ci di do a ob te ner la
con fian za y la es ti ma de Oli va res, es ta ba cla ro que ten dría que
an dar con cui da do so bre la cuer da flo ja de las re la cio nes en tre
Bar ce lo na y Ma drid. El ca rác ter pre ca rio de es te nú me ro de
equi li brio se vio re for za do por la pri me ra car ta que el nue vo
vi rrey re ci bió del con de du que. Des pués de las fe li ci ta cio nes
con ven cio na les por su nom bra mien to, la car ta con ti nua ba: «La
con ser va ción de la gen te que S. M… tie ne en ese Prin ci pa do y
fue ra lle gan do es hoy de su ma im por tan cia[9]». El con de du que
no po día per mi tir la pér di da del ejérci to que ha bía es ta do lu‐ 
chan do en la fron te ra ca ta la na, ya que es ta ba for ma do por ve te‐ 
ra nos, y no ha bía bas tan tes de es tos pa ra aten der a to das las ta‐ 
reas que los ejérci tos es pa ño les exi gían. Tan so lo un mes más
tar de es cri bía de nue vo a San ta Co lo ma:

Qui sie ra po der sig ni fi car a V. S. el cui da do gran de que me da la con ser va ción de esa gen‐ 
te. Y así re pe ti da men te he de su pli car a V. S. es te pun to, co mo co sa tan im por tan te, por que
sin es to cuan to se ha gas ta do y gas ta se y cuan to se tra ba ja re y dis pu sie re ha de ser per di‐ 

do… Por amor de Dios, aprie te es to de las fu gas, por que es la rui na de to do[10]
….

La preo cu pa ción na tu ral de Oli va res por la su per vi ven cia de
las tro pas no es ta ba muy de acuer do, des gra cia da men te, con los
in te re ses del país en el que es ta ban asen ta das. Du ran te va rios
años, las tro pas ha bían cru za do Ca ta lu ña en su ca mino ha cia
los puer tos, mien tras que otras ha bían si do acuar te la das en el
Prin ci pa do. Es tas tro pas se ha bían, con fre cuen cia, com por ta do
mal: en di ciem bre de 1637 los diputats ele va ron una que ja de ta‐ 
lla da so bre las tri bu la cio nes que ha bía es ta do su frien do la pro‐ 
vin cia a ma nos de los mi li ta res, so bre có mo el ter cio na po li tano
acuar te la do du ran te ocho me ses en Vi la fran ca del Pe ne dès ha‐ 
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bía ocu pa do los lu ga res que le ha bía pa re ci do y ha bía obli ga do
a los ciu da da nos a pa gar tri bu tos, mien tras en una pe que ña vi‐ 
lla del Ro se llón las cua tro com pa ñías de ca ba lle ría que se ha‐ 
bían ins ta la do allí ha bían alo ja do a die cio cho hom bres en ca da
ca sa[11]. Esas que jas, así co mo esa con duc ta, eran nor ma les en
Eu ro pa en una épo ca en la que los ejérci tos se mi mer ce na rios
es ta ban mal dis ci pli na dos y se les pa ga ba de for ma irre gu lar, y
aun que los go bier nos eran ple na men te cons cien tes de la mi se‐ 
ria y el re sen ti mien to que cau sa ba la pre sen cia de tro pas en tre
la po bla ción lo cal, po co era lo que po dían ha cer. El ejérci to de
Leu ca ta, alo ja do en Ca ta lu ña du ran te el in vierno de 1637, es ta‐ 
ba com pues to por cer ca de 10 000 hom bres de di fe ren tes na‐ 
cio na li da des, y aun que los mi nis tros de Ma drid com pren dían
la im por tan cia de evi tar con flic tos en tre esos hom bres y los ha‐ 
bi tan tes de las lo ca li da des[12], no re sul ta ba fá cil con ver tir esa
de ci sión en me di das prác ti cas. Los pre de ce so res de San ta Co‐ 
lo ma, los du ques de Fe ria y Car do na, lo ha bían in ten ta do y ha‐ 
bían fra ca sa do. El mis mo San ta Co lo ma emi tió una or den im‐ 
pre sa en la que su bra ya ba la ne ce si dad de man te ner la paz en tre
los sol da dos y los ci vi les. Las tro pas se guar da rían bien de co‐ 
ger na da de las ca sas par ti cu la res, ex cep to pa ra cu brir las ne ce‐ 
si da des, muy li mi ta das, a que te nían de re cho se gún las cons ti‐ 
tu cio nes ca ta la nas. La pri me ra ofen sa se ría cas ti ga da con la fla‐ 
ge la ción y la se gun da con la de por ta ción a ga le ras[13]. No obs‐ 
tan te, co mo los ca pi ta nes es ta fa ban a sus hom bres la mi tad de
la pa ga de un real dia rio[14], las tro pas se po nían a ro bar pa ra
man te ner se, y de esa for ma con ti nua ron los de li tos.

Si se es pe ra ba, por una par te, que San ta Co lo ma man tu vie se
la paz en tre las tro pas y los ca ta la nes, co rrien do así el ries go de
ga nar se el des con ten to de am bos, por otra se es pe ra ba tam bién
que ase gu ra se la ade cua da for ti fi ca ción del Prin ci pa do. Pe ro
tam bién con es to co rría el pe li gro de en fren tar se a sus com pa‐ 
trio tas. Se so li ci ta ron cer ca de 370 000 es cu dos pa ra cons truir
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y re for zar for ti fi ca cio nes, y el Con se jo de Ara gón con si de ró
que, co mo las ren tas rea les del Prin ci pa do eran in su fi cien tes, el
di ne ro de bían pro por cio nar lo los mis mos ca ta la nes, ya que iba
a ser uti li za do pa ra su pro pia de fen sa[15]. Las Cor tes de 1585
ha bían des ti na do una su ma pa ra fi nes de de fen sa, pe ro Car do‐ 
na, des pués de una lar ga dis cu sión, ha bía he cho que los diputats

le li bra sen la ma yor par te de es ta su ma[16]. Co mo eso no era
aho ra fac ti ble, la Au dien cia so lo po día su ge rir que el vi rrey ne‐ 
go cia se con las ciu da des una por una, ofre cién do les nue vos pri‐ 
vi le gios a cam bio de di ne ro[17]. Era evi den te que al gu nas de es‐ 
tas me di das de bían adop tar se si se que ría que las for ti fi ca cio nes
fuesen ter mi na das al gu na vez, y la ciu dad por la que re sul ta ba
ló gi co em pe zar era Bar ce lo na.

Con ven ci do de que una re con ci lia ción en tre Bar ce lo na y la
cor te era es en cial si se que ría que el Prin ci pa do par ti ci pa se de
lleno en la gue rra, San ta Co lo ma pen só que un ges to des de Ma‐ 
drid ofre ce ría la me jor es pe ran za de salir del pun to muer to. Se
le da ría a Bar ce lo na una de las mer ce des que du ran te tan to
tiem po se le ha bían pro me ti do, y des pués de eso se po drían co‐ 
men zar de nue vo las ne go cia cio nes so bre los quints y so bre
otros pun tos so bre salien tes de la dis pu ta[18]. El Con se jo de Ara‐ 
gón dio su apro ba ción a es te plan, pe ro la répli ca del rey a su
con sul ta no hi zo sino su bra yar la ri gi dez de la po lí ti ca mi nis te‐ 
rial con res pec to a Ca ta lu ña que San ta Co lo ma te nía tan tos de‐ 
seos de sua vi zar: «Ellos de ben acu dir a es te gas to y su du re za
en to do obli ga a to mar me dios ex tra or di na rios por que la re tar‐ 
da ción no da ñe».

La in quie tud del rey por el re tra so se po día ex pli car por la
pro ba bi li dad de que la fron te ra ca ta la na fue se otra vez tea tro
de ope ra cio nes en la cam pa ña si guien te. Oli va res es pe ra ba to‐ 
mar se el des qui te de Leu ca ta y atraer al ene mi go a Ca ta lu ña[19].
Cuan do pro pu so es to por pri me ra vez tu vo una dis cu sión con
el con de de Oña te, al que los años que ha bía pa sa do en la cor te
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de Vie na no le ha bían he cho ol vi dar las des agra da bles ex pe‐ 
rien cias con los ca ta la nes en 1632. La opi nión de Oña te, inu si‐ 
ta da en un pe rio do en que la adu la ción ha bía re du ci do a ce ro la
efec ti vi dad de la ma yo ría de los con se je ros del rey, era la de que
una nue va cam pa ña en la fron te ra de Ca ta lu ña se ría muy im‐ 
pru den te. Sos te nía que era es en cial que las pro vin cias uti li za‐ 
das co mo ba se pa ra las ope ra cio nes mi li ta res fuesen bien afec‐ 
tas al go bierno: Ca ta lu ña no lo era. No que ría ser tea tro de
ope ra cio nes, tan to por que no te nía de seos de ver al rey más po‐ 
de ro so den tro de sus fron te ras, co mo por que la gue rra per tur‐ 
ba ría su co mer cio. De cual quier for ma, los pre cios en Ca ta lu ña
eran ex cep cio nal men te ele va dos y to do se ña la ba co mo más
pru den te se lec cio nar otra pro vin cia, des de la que los fran ce ses
pu die sen ser ata ca dos sin tan tos gas tos y con me jo res re sul ta‐ 
dos[20].

Los ar gu men tos de Oña te fue ron re cha za dos por el con de
du que, pe ro ocu rrió que ni las es pe ran zas de Oli va res ni los te‐ 
mo res de Oña te iban a ver se rea li za dos en 1638. Po si ble men te
in cons cien te de los be ne fi cios po lí ti cos que po drían ob te ner se
pre sio nan do mi li tar men te a Ca ta lu ña, Ri che lieu es co gió el otro
ex tre mo de los Pi ri neos pa ra lle var a ca bo su nue va cam pa ña, y
se ade lan tó a una in va sión es pa ño la des de Ca ta lu ña en vian do a
los ejérci tos fran ce ses a tra vés de la fron te ra de Gui púz coa.
Fuen te rra bía, a la que los fran ce ses pu sie ron si tio, es ta ba le jos
de Ca ta lu ña, pe ro el ase dio iba, no obs tan te, a te ner im por tan‐ 
tes con se cuen cias pa ra el Prin ci pa do.

La aten ción de Oli va res y de sus co le gas es ta ba fi ja en la in‐ 
va sión fran ce sa. In ca pa ces de pen sar en otra co sa que no fue se
la pe li gro sa si tua ción de Gui púz coa, te nían po co tiem po pa ra
de di car se a los pro ble mas de Ca ta lu ña. Es to era es pe cial men te
la men ta ble, por que la po lí ti ca de San ta Co lo ma de res tau rar las
bue nas re la cio nes en tre el Prin ci pa do y la cor te de pen día de la
co ope ra ción de Ma drid. En lo que se re fie re a Ca ta lu ña, el mo‐ 
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men to era muy fa vo ra ble pa ra salir del pun to muer to. La ciu‐ 
dad de Bar ce lo na no te nía de seos de per ma ne cer pa ra siem pre
ale ja da del fa vor del rey. De sea ba apro ve char se de los con flic‐ 
tos fi nan cie ros de la Co ro na y re sol ver el asun to de los quints, y
an sia ba tam bién re ci bir las mer ce des que ha bía so li ci ta do re pe‐ 
ti da men te des de 1626. Así pues, San ta Co lo ma la en contró en
bue na dis po si ción pa ra ne go ciar un acuer do. Las amis to sas
con ver sacio nes en tre es te y las au to ri da des de la ciu dad die ron
co mo re sul ta do una ofer ta por par te de Bar ce lo na de sus ti tuir
los quints por una do na ción di rec ta al rey de to dos los ser vi cios,
in clui dos los prés ta mos, que ha bía con ce di do des de 1626, jun to
con una su ma adi cio nal de 10 000 lliures[21] Es tos ser vi cios se
hi cie ron cons tar por par te de Bar ce lo na co mo si gue[22]:

Ju lio de 1626 Prés ta mo 50 000 lliures

Ju nio de 1630 Prés ta mo pa ra la vi si ta de la rei na de Hun g ría 12 000

Ju lio de 1631 Do na ción pa ra la gue rra de Ita lia 12 000

Ma yo de 1632 Prés ta mo al co mien zo de las Cor tes 110 000

In te re ses pa ga dos por la ciu dad so bre es ta su ma (has ta 1638) 33 000

Ju lio de 1635 Do na ción 40 000

Ene ro de 1637 Do na ción 40 500

Oc tu bre de 1637 Gas tos de 500 hom bres pa ra el ejérci to 11 000

308 500

Por un pe rio do de do ce años, 308 000 lliures pa ra una ciu dad
con unos in gre sos anua les de al re de dor de 70 000 lliures y con
un pre su pues to de gas tos mu ni ci pa les muy car ga do era una su‐ 
ma con si de ra ble, aun que fue se so lo la mi tad del va lor de los
atra sos de los quints a que la Co ro na te nía de re cho des de 1599.

San ta Co lo ma pen só que el ofre ci mien to de Bar ce lo na era
bue no, y es cri bió es pe cial men te a Oli va res pa ra de cir le que las
ne go cia cio nes so bre los quints ha bían he cho pro gre sos sor‐ 
pren den tes. Al mis mo tiem po le ur gió a que alen ta se a la ciu dad
a ofre cer tro pas ce dien do en la tra di cio nal so li ci tud de los
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consellers de per ma ne cer cu bier tos en pre sen cia del rey[23]. Pe ro
si San ta Co lo ma ha bía con se gui do ob te ner una ofer ta de Bar‐ 
ce lo na, no pu do im pre sio nar a Ma drid. Los mi nis tros se mos‐ 
tra ron to tal men te in sen si bles. Ale ga ban que no era el mo men to
de ofre cer ser vi cios que ya ha bían si do con ce di dos en el pa sa‐ 
do; y que 10 000 lliures no era de nin gu na for ma una su ma ade‐
cua da pa ra los tiem pos que co rrían. En vez de eso, el vi rey de‐ 
bía de cir a la ciu dad que las con ce sio nes so bre los quints o so‐ 
bre la so li ci tud de los consellers de per ma ne cer cu bier tos su po‐ 
nían un sa cri fi cio por par te de Su Ma jes tad equi va len te a exi gir
de la ciu dad un ser vi cio ex tra or di na rio, en for ma de tro pas y
di ne ro, pa ra las for ti fi ca cio nes. Real men te, los ca ta la nes de be‐ 
rían es tar pen san do en lle var a ca bo una ope ra ción de di ver‐ 
sión mi li tar pa ra ali viar la pre sión ori gi na da por la in va sión
fran ce sa de Gui púz coa[24]. «Lo que en es ta oca sión ha bían de
ha cer los ca ta la nes», es cri bió el rey en el dor so de una con sul ta
po cos días des pués, «pues ven lo que to dos ha cen en to das par‐ 
tes, y que la gen te de Lan gue doc acu de a Ita lia y tam bién a
Fuen te rra bía, es en trar por su pro vin cia y ha cer aque lla di ver‐ 
sión que pu die ren[25]».

La ac ti tud in tran si gen te de Ma drid, que de bi li tó de plo ra ble‐ 
men te la ma no de San ta Co lo ma, era bas tan te po co rea lis ta.
San ta Co lo ma sa bía per fec ta men te que era inú til es pe rar que
los ca ta la nes lle va sen a ca bo una di ver sión. Ca re cían de sol da‐ 
dos ex pe ri men ta dos, y de cual quier ma ne ra una di ver sión a
tra vés de la fron te ra se ría con si de ra da co mo una vio la ción de
las cons ti tu cio nes, ya que el Prin ci pa do en sí no ha bía si do ata‐ 
ca do. To do lo que San ta Co lo ma po día ha cer era in du cir a los
ca ta la nes a te ner lis to un ejérci to de 10 000 ó 12 000 hom bres
pa ra el ca so de que hu bie se que ha cer fren te a una in va sión[26].
E in clu so en es to tu vo po co éxi to. Ca da ciu dad po nía un pre cio
ele va do por sus ser vi cios. Lé ri da es ta ba dis pues ta a ofre cer
3000 lliures pa ra for ti fi ca cio nes, y cien hom bres pa ga dos du‐ 
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ran te tres me ses en el ca so de una in va sión, pe ro so lo a con di‐ 
ción de que los hom bres no fuesen lle va dos más allá de las
fron te ras y de que pri me ro se re sol vie se la dis pu ta con la ciu‐
dad de Mon zón[27]. Tor to sa ofre cía 6000 es cu dos y el mis mo
nú me ro de hom bres, pe ro so lo si se le con ce día pri me ro to da la
ju ris dic ción so bre sus al re de do res, que has ta en ton ces per te ne‐ 
cía a la Co ro na[28]. En cuan to a Bar ce lo na, re sen ti da por no ha‐ 
ber po di do ob te ner nin gu na se ñal de fa vor por par te del rey, le
cos tó a San ta Co lo ma tres me ses con ven cer la de que cum plie se
su pro me sa an te rior de qui nien tos hom bres pa ga dos du ran te
tres me ses, de los que to da vía que da ba un mes por sa tis fa cer[29].

Na tu ral men te, los mu ni ci pios ca ta la nes vie ron en las di fi cul‐ 
ta des de la Co ro na una opor tu ni dad do ra da pa ra ase gu rar se los
pri vi le gios que de sea ban des de ha cía mu cho tiem po. Pe ro pa ra
Ma drid, en tu sias ma da en el ve rano de 1638 por una con cep‐ 
ción he roi ca de una gran lu cha na cio nal en Fuen te rra bía, eso
no po día pa re cer sino un vil re ga teo por al go que nun ca se ven‐ 
de ría o com pra ría. La ac ti tud ca ta la na pa re cía tan mi se ra ble
por que Fuen te rra bía se ha bía con ver ti do pa ra Oli va res en el
sím bo lo de la uni dad na cio nal, de la con se cu ción de la Unión
de Ar mas, en la que ha bía pues to to do su em pe ño. De to da Es‐ 
pa ña fue ron lle gan do tro pas pa ra la de fen sa de la ciu dad. Aquí
se gu ra men te se de mos tra ba la pre ten sión del con de du que de
que no ha bía «di fe ren cia en tre una y otra na ción de las que
caen den tro de los lí mi tes de Es pa ña[30]». Es ta era real men te
una ver da de ra Unión de Ar mas.

Sin em bar go, la Unión no es ta ba del to do com ple ta, pues fal‐ 
ta ban los ca ta la nes. Cuan do los ara go ne ses y los va len cia nos,
con to dos sus pri vi le gios, acu die ron en ayu da del ejérci to a
Fuen te rra bía, pa re cía «for ta co sa», es cri bió Ma ga ro la, el re gen‐ 
te ca ta lán del Con se jo de Ara gón, que los ca ta la nes se ne ga sen
in clu so a re clu tar hom bres pa ra la de fen sa de su pro pia pro vin‐ 
cia[31]. Y, cuan do la lu cha en Fuen te rra bía fue co ro na da por una
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vic to ria es pa ño la, Ma ga ro la no pu do de jar de ex pre sar su dis‐ 
gus to por el he cho de que sus com pa trio tas hu bie sen si do los
úni cos que fa lla ron a su rey[32].

El mis mo Prin ci pa do no mos tró se ña les de te ner re mor di‐ 
mien tos de con cien cia por su pa pel po co glo rio so. A su jui cio,
te nía más mo ti vos pa ra que jar se que el rey. Ha bía ren di do
gran des ser vi cios a su se ñor, ¿y qué agra de ci mien to ha bía re ci‐ 
bi do? «To do el re tar do de esa gen te», con fia ba San ta Co lo ma al
se cre ta rio del Con se jo de Ara gón, «les vie ne de su que ja de que,
des pués de ha ber he cho tan tos ser vi cios, no ha yan re ci bi do ni
una so la mer ced[33]». Ha bía mu cho de ver dad en es to, pe ro no
lo ex pli ca ba to do. Los ca ta la nes no hi cie ron na da en el mo men‐ 
to de la cri sis en par te por que se ha lla ban mo les tos por el tra ta‐ 
mien to de que eran ob je to por par te de la cor te y en par te por‐ 
que es ta ban in cli na dos tem pe ra men tal men te a ha cer las co sas a
su ai re, sin re ci bir ór de nes de otros, pe ro tam bién por que es ta‐ 
ban pro fun da men te de sin te re sa dos en lo que ocu rría más allá
de sus pro pias fron te ras. Es te es un re fle jo de la men ta li dad de
una bur guesía cu yos in te re ses se re du cían a los acon te ci mien‐ 
tos que te nían lu gar den tro de las mu ra llas de su pro pia ciu dad;
pe ro tam bién evi den cia un pro ce so his tó ri co que ha bía crea do
un abis mo men tal en tre el Prin ci pa do y un Im pe rio mun dial
que no te nía nin gún sen ti do ni res pon día a una rea li dad pa ra
los ha bi tan tes de Ca ta lu ña.

Es ta in ca pa ci dad de com pren sión mar có trá gi ca men te el
cur so de las re la cio nes cas te llano-ca ta la nas. Ca ta lu ña so lo po‐ 
día sen tir in com pren sión an te las pe ti cio nes des es pe ra das de
ayu da que lan za ba Cas ti lla, mien tras que los go ber nan tes de
Cas ti lla so lo po dían sen tir irri ta ción y amar gu ra an te la ne ga ti‐ 
va de Ca ta lu ña de acu dir en ayu da de su rey. Am bas par tes ha‐ 
bla ban un idio ma di fe ren te. La fal ta de com pren sión, la mu tua
in ca pa ci dad de en trar ima gi na ti va men te en los pro ble mas del
la do con tra rio, que dan re fle ja das en una tí pi ca en tre vis ta lle va‐ 
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da a ca bo en Ma drid en el ve rano de 1638[34]. Don Fran cesc
Vir gi li ha bía si do en via do por Lé ri da, su ciu dad na tal, pa ra dis‐ 
cu tir con los mi nis tros de Ma drid un plei to en tre la ciu dad y su
ca bil do ca te dra li cio. Sus con ver sacio nes in clu ye ron una dis cu‐ 
sión con el pro to no ta rio, Vi lla nue va, el cual plan teó de lleno la
cues tión de la con tri bu ción de Lé ri da a las de fen sas del Prin ci‐ 
pa do. Vir gi li di jo que la ciu dad es ta ba muy es ca sa de di ne ro,
pe ro ofre ció 2000 es cu dos a con di ción de que el asun to que le
ha bía lle va do a Ma drid se re sol vie se pron to. El pro to no ta rio
con tes tó:

Eso no es ser vi cio. Si yo es tu vie ra en con se jo no se re ci bie ra tal me mo rial, por que aun‐ 
que S. M. pi da es to por gra cia es de jus ti cia, y lue go man da ra a to das las uni ver si da des que
lo pa guen. Bien sa be V. M. lo po co que tie ne S. M. en Ca ta lu ña, que pa ra pa gar al vi rrey no
hay, pues ¿quién ha de pa gar las for ti fi ca cio nes en de fen der los sino sus va sa llos? A S. M. no
se ha de ofre cer con con di ción, co mo si fue se a com prar y ven der lo que de jus ti cia se le de‐ 
be…

Vir gi li se ña ló que en 1632 Lé ri da con tri bu yó con 2000 es cu‐ 
dos sin pe dir nin gu na mer ced; con otros 1000 en 1633, y el año
an te rior ha bía for ma do una com pa ñía de in fan te ría.

Pro to no ta rio.— Bue no es eso que di gan ser vi cio al de fen der se y guar dar se de las in va sio‐ 
nes del fran cés… pe ro co mo vms. de fien den sus cons ti tu cio nes, los Ara go ne ses sus le yes, y
no han de salir del Reino… Aho ra sr. no es gra cia sino jus ti cia pa gar las for ti fi ca cio nes.
Bue no es que la Di pu ta ción gas te en ra mi lle tes y aba ni cos su ha cien da y quie ren que el Rey
gas te en sus for ti fi ca cio nes y les guar de sus ca sas. Los Va len cia nos y Ara go ne ses han ser vi‐ 
do y sir ven, y aho ra en vían a Fuen te rra bía, y los Ca ta la nes no quie ren.

Vir gi li.— No so tros, sr., har to te ne mos que guar dar en tan ta cos ta de mar y en Per pi ñán.

Pro to no ta rio.— En es to no me opon go. Bien ha cen que de fien den sus le yes, pe ro los Va‐ 
len cia nos y Ara go ne ses han ser vi do y los Ca ta la nes no.

Vir gi li.— Co mo no se aca ba ron las cor tes.

Pro to no ta rio.— Ni se aca ba rán por que ellos no quie ren.

Vir gi li.— Pe ro ser vi rán co mo siem pre más so los que jun tos los de más.

Pro to no ta rio.— Des en gá ñen se, que no siem pre se rán tor tas y pan pin ta do, que es to se ha
de aca bar.

El pro to no ta rio, que se gún Vir gi li te nía re pu ta ción de de cir
exac ta men te lo que pen sa ba, ha bló por su se ñor tan to co mo
por sí mis mo. No po día per do nar a los ca ta la nes su com por ta‐ 
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mien to. Y peor iba a ser en lo su ce si vo. Los mis mos me ses de la
cam pa ña de Fuen te rra bía pre sen cia ron en Ca ta lu ña el co mien‐ 
zo de una nue va lu cha, que con fir ma ría las peo res im pre sio nes
de Ma drid, y pre pa ra ría el ca mino de la de ci si va rup tu ra en tre
Ca ta lu ña y la cor te es pa ño la.

Cuan do el con de de Oña te se opu so a una cam pa ña de ve‐ 
rano a lo lar go de la fron te ra ca ta la na, uno de sus prin ci pa les
ar gu men tos fue que los ca ta la nes pon drían ob je cio nes a la ine‐ 
vi ta ble per tur ba ción de su co mer cio. La ini cia ción de la gue rra
con Fran cia ha bía te ni do ya se rias con se cuen cias pa ra el co‐ 
mer cio ma rí ti mo ca ta lán. En tre el es ta lli do de la gue rra en ma‐ 
yo de 1635, y sep tiem bre de 1638, ha bían caí do en ma nos de
los fran ce ses cua ren ta y cin co bar cos ca ta la nes y ge no ve ses,
que con te nían pa ños ca ta la nes y otros pro duc tos. Su va lor to tal
se es ti mó en 114 800 es cu dos[35]. Apar te de es tas pér di das di‐ 
rec tas cau sa das por los aza res de la gue rra, la vi da co mer cial
nor mal del Prin ci pa do ha bía si do in te rrum pi da por las prohi bi‐ 
cio nes le ga les de co mer ciar con Fran cia. Si guien do ins truc cio‐ 
nes de Ma drid, San ta Co lo ma ha bía pu bli ca do el 15 de mar zo
de 1638 un edic to se me jan te a otro an te rior pu bli ca do por el
du que de Car do na el 9 de agos to de 1635. El edic to prohi bía
to do co mer cio con Fran cia, im po nía gra ves mul tas en ca so de
vio la ción, y ame na za ba con la con fis ca ción de to dos los pro‐
duc tos ile gal men te im por ta dos, ya fuesen ma nu fac tu ra dos en
Fran cia o pa sa dos a tra vés del te rri to rio fran cés[36].

A pe sar del edic to, que da ba fue ra de dis cu sión un ce se to tal
del co mer cio ca ta lano-fran cés. El Prin ci pa do de pen día de
Fran cia pa ra el abas te ci mien to de mu chos de sus pro duc tos es‐ 
en cia les, y el vi rrey tu vo que dar cons tante men te li cen cias es‐ 
pe cia les pa ra la im por ta ción de pro duc tos que no po dían ob te‐ 
ner se en otra par te. Cuan do, por ejem plo, el abas te ci mien to de
car ne de Bar ce lo na es ca seó en el oto ño de 1638, San ta Co lo ma
se vio obli ga do a au to ri zar la im por ta ción de diez mil cor de ros
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de Fran cia[37]. Ade más de es tas im por ta cio nes au to ri za das,
abun da ban los pro duc tos im por ta dos ile gal men te. Las ór de nes
del vi rrey eran ine vi ta ble men te ig no ra das y de so be de ci das. No
ha bía una tien da en el Prin ci pa do que no ven die se pro duc tos
fran ce ses, lle va dos pú bli ca men te al Prin ci pa do con la com pli ci‐
dad de fun cio na rios rea les mal pa ga dos[38].

En cues tio nes de contra ban do, co mo en to do lo de más, la re‐ 
gión fron te ri za se re gía por su pro pia ley. A to do lo lar go de la
fron te ra en tre el Ro se llón y Fran cia es ta ban las pro pie da des de
gran des te rra te nien tes co mo don Joan de Llu pià, quien pro cla‐ 
ma ba que so lo los fran ce ses le pa ga ban un buen pre cio por su
la na[39]. Pa ra es tos hom bres, la prohi bi ción de Ma drid de co‐ 
mer ciar con el ene mi go re pre sen ta ba una ame na za de rui na.
Al gu nos de ellos fue ron lo su fi cien te men te afor tu na dos pa ra
ob te ner li cen cias es pe cia les de co mer cio por par te del vi rrey,
pe ro es tas li cen cias úni ca men te ser vían co mo nue va fuen te de
con flic tos en tre las fa mi lias ri va les de la fron te ra. Unas se vie‐ 
ron fa vo re ci das por el vi rrey, y otras no. Re sul ta ba agra da ble
ven gar se in for man do a los fun cio na rios rea les de la po se sión
de mer ca de rías fran ce sas de contra ban do, aun que al gu nas ve‐ 
ces les salía el ti ro por la cu la ta, co mo cuan do un ca pi tán del
ejérci to, Fer nan do Ga llo, an ti guo ene mi go de Fran cesc Pas cual
i de Ca de ll, le re qui só al gu nos pro duc tos de contra ban do, so lo
pa ra com pro bar que Pas cual te nía una li cen cia es pe cial da da
por el vi rrey[40].

To dos to ma ron par te en es ta tur bia gue rra fron te ri za: las
tro pas, el cle ro y la aris to cra cia lo cal. El mis mo Per pi ñán fue el
cen tro de una red or ga ni za da de contra ban dis tas, y allí un ce lo‐ 
so fun cio na rio en contró gran des canti da des de mer ca de rías
prohi bi das en las ca sas de un sacer do te, Fran cesc Reart, y de un
co man dan te de ca ba lle ría, don Jo sep D’Oms[41]. In clu so el agen‐ 
te se cre to del rey en Ca ta lu ña, el ca pi tán Joan de To rres, se
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apro ve chó de su car go ofi cial de ins pec tor de fron te ras pa ra
im por tar ba las de ta ba co al Prin ci pa do[42].

Sin em bar go, el contra ban do no se re du cía me ra men te a la
fron te ra fran ce sa. La ex ten sa cos ta ofre cía in nu me ra bles opor‐ 
tu ni da des pa ra el contra ban do ba jo los mis mos ojos de los fun‐ 
cio na rios rea les. Es tos fun cio na rios se veían di fi cul ta dos en su
la bor por el he cho de que to dos los de re chos de adua nas so bre
los pro duc tos im por ta dos se pa ga ban a la Di pu ta ción, que te nía
sus pro pios fun cio na rios en los puer tos pa ra exa mi nar y re gis‐ 
trar los car ga men tos. Co mo una pro por ción im por tan te de las
ren tas de la Di pu ta ción pro ce día de es tos de re chos de im por ta‐ 
ción, los diputats nun ca mi ra ron con sim pa tía las prag má ti cas
rea les que prohi bían el co mer cio con Fran cia. Los de re chos de
adua na —dret d’entrades i eixides— ha bían dis mi nui do con si de‐ 
ra ble men te du ran te la dé ca da an te rior, co mo con se cuen cia tan‐ 
to de la pes te co mo de la gue rra en el área me di te rrá nea. Las ci‐ 
fras de los li bros de la Di pu ta ción mues tran un sor pren den te
contras te en los in gre sos por es te im pues to en tre ju lio de 1626
y ju nio de 1627, y en tre ju lio de 1636 y ju nio de 1637[43]:

  1626-1627 1636-1637

To dos los pues tos de con trol fue ra de Bar ce lo na 18 602 lliures 9340 lliures

Bar ce lo na 21 078 lliures 14 955 lliures

Una prohi bi ción efec ti va del co mer cio con Fran cia re du ci ría
to da vía más es tas ci fras, ya ba jas. Co mo los de re chos de adua na
pa re cen ha ber si do arren da dos en una su ma al za da por un pe‐ 
rio do de tres o cua tro años a par tir de 1637, los diputats se gu ra‐ 
men te no po dían dar se cuen ta de la de ca den cia del co mer cio; y
ha bía ra zo nes pa ra sos pe char que al me nos uno de los diputats

po seía in te re ses per so na les en la ven ta de pa ños fran ce ses, he‐ 
cho que no po día ser fa vo ra ble a una re con ci lia ción con la
prag má ti ca real[44].
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La ma nio bra de eva sión de las con di cio nes de la prag má ti ca
se lle va ba a ca bo con fa ci li dad. Los bar cos fran ce ses fon dea ban
en el puer to de Ma ta ró, el cual, ca so úni co en tre los pues tos de
con trol, mos tró un in cre men to real de los de re chos de adua na
en tre 1626 y 1636, y su car ga men to era in me dia ta men te con‐ 
fis ca do por los fun cio na rios de la Di pu ta ción con el pre tex to de
que los de re chos de la Ge ne ra li tat no ha bían si do sa tis fe chos.
Es to im pe día, en efec to, su con fis ca ción por par te de los fun‐ 
cio na rios rea les de la ca pi ta nía ge ne ral. Las mer can cías eran
en ton ces guar da das en los al ma ce nes de la Di pu ta ción, de don‐ 
de salían pa ra ven der se, se gu ra men te con gran pro ve cho pa ra
los diputats y sus fun cio na rios, en los co mer cios de Bar ce lo na y
de otras ciu da des[45].

Co mo el go bierno de Ma drid es ta ba muy preo cu pa do, ló gi‐ 
ca men te, por el au men to del co mer cio de contra ban do con
Fran cia, or de nó a San ta Co lo ma que pro tes ta se enér gi ca men te
an te la Di pu ta ción. Du ran te el ve rano de 1638 su pro tes ta
arran có so lo va gas pa la bras y pro me sas. Ca da vez más mo les to
por las eva si vas de los diputats, el vi rrey de ci dió ac tuar. Re sul ta‐ 
ba ri dícu lo que los pro duc tos fran ce ses en tra sen en Es pa ña con
la ayu da y la apro ba ción del or ga nis mo que pre ci sa men te re‐ 
pre sen ta ba en teo ría a la na ción ca ta la na en su lu cha con Fran‐ 
cia. Le gal men te, el úni co in te rés de los diputats en el asun to re‐ 
si día en los de re chos que to dos los pro duc tos im por ta dos pa ga‐ 
ban a la Ge ne ra li tat; una vez que esos de re hos eran sa tis fe chos,
los diputats no po dían ale gar más in te rés por la suer te de esas
mer can cías[46].

Así pues, el 19 de ju lio de 1638 San ta Co lo ma in for mó a los
diputats de que las mer can cías de contra ban do guar da das en los
al ma ce nes se rían con fis ca das, pe ro que los de re chos que te nían
que pa gar se por ellas se rían sa tis fe chos a la Ge ne ra li tat nor mal‐ 
men te[47]. Es to pa re cía sal va guar dar el in te rés de la Di pu ta ción,
al mis mo tiem po que cas ti ga ba du ra men te el co mer cio ile gal
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con Fran cia. Sin em bar go, los diputats re cha za ron el re que ri‐ 
mien to de San ta Co lo ma pa ra que ayu da sen a la re co gi da de las
mer can cías de contra ban do, y en via ron fun cio na rios pa ra im‐ 
pe dir una po si ble en tra da por la fuer za de los agen tes del vi rrey
en los al ma ce nes de Ma ta ró. No obs tan te, el agutzil Mon ro dón
irrum pió en los al ma ce nes e hi zo tras la dar la mer can cía al al‐ 
ma cén real, des pués de ha ber ofre ci do a los diputats el pa go de
sus de re chos. El 30 de ju lio se to ma ron me di das se me jan tes en
el im por tan te pues to fron te ri zo de Sal ses[48].

Téc ni ca men te, los fun cio na rios rea les se ha bían pues to fue ra
de la ley al irrum pir en los al ma ce nes de la Di pu ta ción, pe ro la
ac ti tud de los diputats pro por cio na ba una ex cu sa ra zo na ble pa‐ 
ra su ac ción, y pa re ce que la opi nión ra zo na ble de Bar ce lo na la
con si de ra ron jus ti fi ca da[49]. Sin em bar go, los diputats, por su
par te, es ti ma ron que sus de re chos de ju ris dic ción ha bían si do
vio la dos abier ta men te, e in me dia ta men te to ma ron me di das pa‐ 
ra de cla rar anti cons ti tu cio nal la ac ción de los mi nis tros rea les.

La con tro ver sia que es ta lló en ju lio de 1638 en tre el vi rrey y
la Di pu ta ción fue la pri me ra dis pu ta se ria en la que se veía en‐ 
vuel ta la Di pu ta ción des de la del nom bra mien to del nue vo vi‐ 
rrey en 1622 y 1623. En los años in ter me dios, los di pu ta dos, ya
fue se por in do len cia o por pro pio in te rés, ha bían pro por cio na‐ 
do po cos pro ble mas a la Co ro na. Una pro tes ta oca sio nal, el en‐ 
vío de una em ba ja da… na da que per tur ba se se ria men te a Ma‐ 
drid. Era Bar ce lo na, no la Di pu ta ción, la que ha bía di ri gi do la
opo si ción del Prin ci pa do a la po lí ti ca de la cor te, mien tras que
el cle ro ha bía lle va do a ca bo una ac ción pa ra le la. Sin em bar go,
Bar ce lo na y el cle ro es ta ban pri mor dial men te preo cu pa dos por
la sal va guar dia de su pro pio bien es tar: Bar ce lo na lu cha ba por
es qui var el pa go de los quints, y el cle ro pro tes ta ba por el al can‐ 
ce de los im pues tos y la con ce sión de pen sio nes y be ne fi cios a
los fo ras te ros. La Di pu ta ción, que po día ha ber coor di na do y
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or ga ni za do la re sis ten cia a la po lí ti ca de Ma drid, ha bía per ma‐ 
ne ci do inac ti va.

Aho ra, por pri me ra vez en ca si vein te años, la Di pu ta ción
pa sa ba a la ac ción, pe ro so lo por al go que afec ta ba di rec ta men‐ 
te a sus pro pios in te re ses. Por es ta mis ma ra zón, la efec ti vi dad
de su pro tes ta po día per der fuer za. Mien tras que mu chos tu‐ 
vie sen in te rés en la con ti nua ción del co mer cio fran cés, no se ría
fá cil jus ti fi car la ac ti tud pre ci pi ta da de la Di pu ta ción, y ha bría
mu chos, pro ba ble men te, que pen sa rían que, si se re sis tía la pre‐ 
sión de Ma drid, se ría de sea ble en con trar otros y me jo res mo ti‐ 
vos pa ra la opo si ción. Tam po co era es te el mo men to que to da
la cla se di ri gen te de Bar ce lo na hu bie se es co gi do pa ra la rea nu‐ 
da ción de la lu cha. El pro gre so de las ne go cia cio nes so bre los
quints ha bía pro du ci do es pe ran zas tan gi bles de lle gar a un
acuer do, y pa re cía ab sur do des per di ciar las in cu rrien do en el
des agra do del rey por un nue vo plei to de du do sa va li dez.

Es tas con si de ra cio nes, bien plan tea das, po drían ha ber sua vi‐ 
za do las pri me ras reac cio nes aca lo ra das de los diputats, si es tos
hu bie sen se gui do en sus fun cio nes. Pe ro, por un des gra cia do
ac ci den te, el pe rio do de tres años en el car go aca ba ba en el mo‐ 
men to en el que se ini cia ba la con tro ver sia, y el sor teo de ju lio
de 1638 dio lu gar a una nue va Di pu ta ción cu ya com po si ción
iba a te ner pro fun das con se cuen cias pa ra el fu tu ro del Prin ci‐ 
pa do y de sus re la cio nes con Ma drid[50].

Cu rio sa men te, dos de los ecle siás ti cos de la nue va Di pu ta‐ 
ción, Pau Cla ris, diputat eclesiàstic, y Jau me Fe rran, oïdor

eclesiàstic, eran ca nó ni gos del ca bil do ca te dra li cio de Ur gel. Eso
mis mo era ya una des gra cia, pues to que la his to ria de la dió ce‐ 
sis de Ur gel se ca rac te ri za ba por una tur bu len cia inu si ta da, en
la cual es ta ba muy im pli ca do el ca bil do ca te dra li cio. Si tua da al
la do de los Pi ri neos y de la fron te ra fran ce sa, la vi lla de la Seo
de Ur gel, con su pe que ña ca te dral ro má ni ca, era el cen tro de
una ex ten sa, aun que em po bre ci da, dió ce sis que ocu pa ba las ári‐ 
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das tie rras de la Ca ta lu ña oc ci den tal. La ciu dad es ta ba lle na de
sacer do tes, y el 27 por 100 de sus ca sas per te ne cían a ecle siás ti‐ 
cos, se gún el cen so de 1553[51]. Co mo con tan ta fre cuen cia ocu‐ 
rría en las ciu da des ca te dra li cias de Ca ta lu ña en el si glo XVII, las
re la cio nes en tre la mu ni ci pa li dad y el ca bil do ca te dra li cio eran
ma las. Ya en 1615 el con ce jo mu ni ci pal de la Seo de Ur gel ha bía
en via do un agen te a Ma drid pa ra pro tes tar contra la ac ti tud de
los ca nó ni gos y contra su cos tum bre de aliar se con los cri mi na‐ 
les y ban di dos[52]. Real men te, los ca nó ni gos do mi na ban Ur gel, y
ejer cían su con trol a tra vés de la po de ro sa fa mi lia aris to crá ti ca
de los Bo quet, pro pie ta rios de la cer ca na ba ro nía de Cal vin ya.
No era ra ro que el ba rón Bo quet, que te nía a su cui da do las tie‐ 
rras y la ju ris dic ción del ca bil do ca te dra li cio[53], pa sea se por la
Seo de Ur gel con una ban da de hom bres ar ma dos[54]. Cuan do el
nue vo obis po de Ur gel, Pau Du ran, lle gó a su dió ce sis, en contró
a es ta y a su ve cin da rio ate rro ri za dos por el ex ten so clan de los
Bo quet y por los pa rien tes de es tos, la tra di cio nal fa mi lia de
ban do le ros de los Ca de lls de Ar sè guel, que eran los due ños de
la ru ta en tre la Seo de Ur gel y Cer da ña[55].

Ha cía años que los ca nó ni gos ha cían lo que que rían, pe ro el
nom bra mien to de Pau Du ran co mo obis po de Ur gel en 1634
ame na zó se ria men te por pri me ra vez su do mi nio, e in tro du jo
un nue vo ele men to de dis cor dia en la ya con flic ti va dió ce sis.
Los pre de ce so res de Du ran ha bían pre fe ri do el ab sen tis mo an‐ 
tes que co rrer el ries go de vi vir en una ciu dad go ber na da por
sus tur bu len tos ca nó ni gos[56]. Pau Du ran es ta ba he cho de otra
ma ne ra. Na tu ral de Ca ta lu ña, era hi jo de una fa mi lia po bre de
la ciu dad de Es pa rra gue rra, ha bía es tu dia do en Sa la man ca, ocu‐ 
pa do una cáte dra en Hues ca y des pués ha bía si do vi ca rio ge ne‐ 
ral del obis po de Ma llor ca[57]. Hom bre ru do, vio len to y muy
am bi cio so, se es ta ba abrien do ca mino im pla ca ble men te en tre la
je rar quía ecle siás ti ca ca ta la na. Su nom bra mien to pa ra el obis‐ 
pa do de Ur gel le ofre ció am plio cam po a sus ener gías. Se pro‐ 
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pu so re du cir a los ca nó ni gos, res ta ble cer la paz en la dió ce sis y
mos trar a Su Ma jes tad que allí te nía a un obis po de to da con‐ 
fian za. Se ins ta ló en la ciu dad, arres tó a va rios de lin cuen tes por
lle var ar mas por la ca lle e hi zo que Car do na le en via se una tro‐ 
pa de 150 sol da dos de ca ba lle ría[58]. Es tas me di das res tau ra ron,
al me nos tem po ral men te, la paz en la Seo, pe ro no le ga na ron la
vo lun tad de los ca nó ni gos, quie nes no es ta ban acos tum bra dos a
la pre sen cia de un obis po enér gi co en tre ellos. Co mo se pro du‐ 
cía un con flic to tras otro, las re la cio nes en tre el obis po y el ca‐ 
bil do ca te dra li cio lle ga ron a ser ex cep cio nal men te ás pe ras y
vio len tas.

La re sis ten cia del ca bil do contra el obis po fue di ri gi da y or‐ 
ga ni za da por el más enér gi co de sus ca nó ni gos, Pau Cla ris. Na‐ 
ci do en Bar ce lo na en 1568, e hi jo de un le tra do muy bien re la‐ 
cio na do, Cla ris ha bía in gre sa do en 1612 en el ca bil do de Ur gel,
en cu yos asun tos ha bía de sem pe ña do un pa pel ca da vez más
im por tan te[59]. Ac tuó co mo sín di co del ca bil do en las Cor tes de
1625[60], y tam bién fue de sig na do pa ra re pre sen tar lo en los con‐ 
se jos pro vin cia les y en al gu nos asun tos en Bar ce lo na, don de
pa re ce que re si dió mu cho tiem po. Jun to con su co le ga Jau me
Fe rran, el nue vo oïdor eclesiàstic de 1638, de sem pe ñó un im por‐ 
tan te pa pel en los de sór de nes re li gio sos de Vi ch en 1634[61]. Por
en ton ces, su ex pe rien cia de bió de ha cer de él un agi ta dor lleno
de re cur sos, y des de 1636 es tu vo muy ocu pa do or ga ni zan do la
opo si ción a Pau Du ran[62], al que pa re ce que pro fe sa ba un odio
per so nal de es pe cial vi ru len cia[63]. El ren cor que se te nían Pau
Cla ris y Pau Du ran pue de ex pli car se en par te co mo un re fle jo
del con flic to en tre dos per so na li da des am bi cio sas y vi go ro sas,
pues los dos eran or gu llo sos, enér gi cos y fá cil men te iras ci‐ 
bles[64]. Pe ro aún ha bía en tre ellos una di vi sión más pro fun da
que es ta. Du ran, una vez si tua do en la es ca la de la pro mo ción,
se lo iba a ju gar to do en la cor te. Era es en cial men te un obis po
mo nár qui co, que iba a mos trar se tan ca paz de ex po ner y de fen‐ 
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der la po lí ti ca de Ma drid co mo el mis mo pro to no ta rio[65]. Cla‐ 
ris, por el con tra rio, co mo la ma yor par te de los otros ca nó ni‐ 
gos de Ca ta lu ña, nun ca fue pro mo cio na do; sus ener gías se
veían tra ba das y res trin gi das por las li mi ta cio nes de la vi da
ecle siás ti ca en una pro vin cia en don de las pre ben das iban a pa‐ 
rar a los fo ras te ros o a los adu la do res; no sa bía na da del mun do
ajeno a Ca ta lu ña, que por su pues to era to do su mun do. Odia ba
a su obis po, odia ba a los cas te lla nos, y guar da ba to do el amor y
leal tad apa sio na dos de que era ca paz pa ra su ca bil do ca te dra li‐ 
cio y su pro vin cia na tal. A cau sa de su amor por es tas co sas, de‐ 
bía pre ser var las y pro te ger las de los ata ques del ene mi go y de la
su til in fluen cia ero si va del tiem po. Es te fue el nor te de su vi da:
con ser var y de fen der, con to da la vehe men cia que acom pa ña ba
a su agu da, aun que es tre cha vi sión. Na da re ve la me jor el ca rác‐ 
ter apa sio na da men te con ser va dor de Cla ris que una car ta que
es cri bió a su ca bil do ca te dra li cio so bre las ini qui da des del obis‐ 
po:

Lo sr. bisbe que tenim avui, la condició del qual coneix molt bé V. S. i és ben notòria no
tan solament a aquesta província, peró també en moltes altres parts, i lo pitjor és que té V. S.
aquí bisbe per tota sa vida, que conforme l’opinió de persones molt greus ha de morir bisbe
d’Urgell. I així deu V. S. armar-se del valor que han tingut sempre sos passats per a resistir a
sa còlera i no permetre de cap manera que en temps de V. S. perdi aqueixa Sta. Església un
àtom de ses prerrogatives i privilegis, que és ben cert que si dit senyor coneix fluixedat amb
V. S. (lo que no es pot creure) posaria eixa santa Església en estat que podrien calumniar los
capitulars que després vindrien. I així suplico a V. S. el més humilment que puch sia servit
d’emprendre aquesta cosa amb lo valor degut i tenir lo que han tingut sos passats contra
prelats de les cases més qualificades d’Espanya… Sols li torno a suplicar segona vegada no

perdem de nostres temps lo que els nostres passats han adquirit amb tanta valor[66].

En es tas pa la bras fi na les re si de el prin ci pio que in for ma ba la
vi da de Cla ris: aquel in ten so sen ti do del de ber al pa sa do y al fu‐ 
tu ro que pa re ce ha ber se con ver ti do en una se gun da na tu ra le za
pa ra los ca ta la nes del si glo XVII. De fen der el le ga do del pa sa do,
de for ma que no se per die se ni una go ta: ese, con to do lo que
te nía de fla que za y de gran de za, era el su pre mo ideal de los ca‐
ta la nes, el ideal de una na ción que pue de ser acu sa da de ex ce si‐ 
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va ve ne ra ción por su pro pio pa sa do y de una pe li gro sa in ca pa‐ 
ci dad pa ra le van tar sus ojos ha cia los ho ri zon tes más am plios
del fu tu ro, pe ro que era un ideal tan in ten sa men te sen ti do que
sus ci ta sim pa tía y qui zá al go de ad mi ra ción.

El mis mo he cho de que la ca rre ra de Cla ris ejem pli fi ca se tan
per fec ta men te las ca rac te rís ti cas na cio na les pa re ce ha ber he cho
de él el re pre sen tan te ideal de su pue blo en es tos mo men tos tan
pe li gro sos de ca ra a su fu tu ro. Por es ta ra zón se ha sos pe cha do
que la ex trac ción de los diputats en 1638 fue fal sea da pa ra ase‐ 
gu rar la elec ción de gen te dig na de la oca sión[67]. Sin em bar go,
las po si bi li da des de que es to fue se cier to son es ca sas. Apar te de
la di fi cul tad me cá ni ca de fal sear un sis te ma de lo te ría cuan do
to dos los pre sen tes es tán de sean do que su nom bre sal ga ele gi‐ 
do, Cla ris no era, de nin gu na for ma, una fi gu ra na cio nal en
1638. Es pro ba ble tam bién que no le fal ta sen ene mi gos en la
mis ma Di pu ta ción, co mo con se cuen cia de un in ci den te bas tan‐ 
te des agra da ble que ocu rrió cuan do era uno de los jue ces in ves‐ 
ti ga do res en una vi si ta a la Di pu ta ción en 1627. En es te in ci‐ 
den te de mos tró po seer el don de ata car a sus opo nen tes, don
so lo su pe ra do por una am bi ción tan gran de de car gos que le
ha cía re trac tar se de sus acu sacio nes en me nos de una ho ra[68].
Du ran te al gu nos años ha bía es ta do in clui do en la lis ta de nom‐ 
bres en tre los que se ele gía el oïdor eclesiàstic, co mo ter cer re‐ 
pre sen tan te del ca bil do de Ur gel, pe ro nun ca fue ele gi do pa ra el
car go. Más tar de, en 1632, fue pro mo vi do gra cias a una vo ta‐ 
ción afor tu na da pa ra la lis ta de diputats, de la que en 1638 tu vo
la suer te de ser se lec cio na do en tre los vein ti trés in clui dos[69].
En es ta oca sión fue afor tu na do. El car go, por fin, le salía al en‐ 
cuen tro.

Por tan to, des de el ve rano de 1638, la Di pu ta ción tu vo co mo
pre si den te a un hom bre enér gi co y con re cur sos, que en más de
una oca sión ha bía de mos tra do su de ci sión de to mar par te ac ti‐ 
va en la or ga ni za ción de la re sis ten cia contra los hom bres y las
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me di das im po pu la res; a un hom bre apa sio na da men te con ven‐ 
ci do de la jus ti cia de las cau sas que es ta ba de fen dien do; a un
hom bre con una ani mo si dad per so nal contra su obis po, que re‐ 
sul ta ba ser el de fen sor más vehe men te de la cor te en tre to dos
los obis pos de Ca ta lu ña; a un hom bre que por sus re la cio nes de
fa mi lia es ta ba vin cu la do a al gu nos de los más in flu yen tes per‐ 
so na jes de Bar ce lo na, y por su vo ca ción re li gio sa a una de las
re gio nes de Ca ta lu ña con más ín ti mas co ne xio nes co mer cia les
y cul tu ra les con Fran cia. To do es to no po día, de nin gu na for‐ 
ma, ser una ga ran tía pa ra San ta Co lo ma en un mo men to en el
que la Di pu ta ción y la Co ro na ha bían en tra do en con flic to de
re pen te. Pe ro ni tan si quie ra eso ago ta ba las po si bi li da des de
Cla ris de crear con flic tos. Se gún al me nos dos fuen tes con tem‐ 
po rá neas[70], Cla ris y San ta Co lo ma eran ya ene mi gos per so na‐ 
les des de ha cía tiem po co mo con se cuen cia de la in ter ven ción
de Cla ris en una lar ga que re lla le gal por la po se sión del se ño río
de Pons, en la dió ce sis de Ur gel, que fue ga na do fi nal men te por
San ta Co lo ma en 1627.

Co mo si la pre sen cia de Cla ris en la Di pu ta ción no hu bie se
si do su fi cien te pa ra ame na zar la au to ri dad de San ta Co lo ma,
es te tu vo tam bién que en fren tar se con otro ca rác ter di fí cil en la
per so na de Fran cesc de Ta ma rit, el diputat militar. Ta ma rit pro‐ 
ce día de una aris to crá ti ca fa mi lia de Bar ce lo na. Su pa dre ha bía
si do arres ta do por la Co ro na el 8 de fe bre ro de 1593 y exi lia do
de la co mar ca de Bar ce lo na du ran te cin co años. Du ran te es te
pe rio do su ha cien da su frió pér di das, por las que su hi jo tra tó
du ran te años de ob te ner com pen sación[71]. Ta ma rit, co mo Cla‐ 
ris, tam bién pa re ce que es tu vo en ma las re la cio nes con el nue vo
vi rrey co mo con se cuen cia de su ín ti ma amis tad con uno de los
ene mi gos de San ta Co lo ma[72]. Y, tam bién co mo Cla ris, era un
apa sio na do de las le yes y pri vi le gios de su país. Des pués del es‐ 
ta lli do de la re vo lu ción de 1640, un opo nen te po lí ti co es cri bió
de él: «Era es te re pú bli co de mu cha ex pe rien cia y mo des tia, re‐ 
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ves ti do más de amor de pa tria y fue ros, que de es píri tu se di cio‐ 
so[73]». Los diputats eclesiàstic y militar cons ti tuían una pa re ja
for mi da ble.

Se di ce que San ta Co lo ma es ta ba tan preo cu pa do por el ac‐ 
ce so de es tos dos per so na jes a car gos pú bli cos, que de ci dió ga‐ 
nar se su amis tad por me dio de un de li ca do so borno: a Cla ris se
le iba a dar un pues to im por tan te en la Uni ver si dad de Lé ri da, y
la ca non jía va can te de Ur gel le se ría ofre ci da a un pa rien te cer‐ 
cano de Ta ma rit[74]. Por al gu na ra zón, es tas ce sio nes nun ca se
hi cie ron, pe ro es du do so que hu bie sen te ni do el efec to de sea do,
ya que los nue vos diputats em pren die ron una ac ción tan enér gi‐ 
ca en la con tro ver sia so bre el contra ban do du ran te su pri me ra
se ma na en el car go, que crea ron un abis mo ca si in fran quea ble
en tre el vi rrey y ellos.

Sus pre de ce so res ha bían con clui do su pe rio do en el car go
con dig ni dad, in vo can do la cons ti tu ción de la Observança

contra Mon ro dón y sus co le gas por ha ber irrum pi do en la pro‐ 
pie dad de la Ge ne ra li tat. Mon ro dón re cha zó, na tu ral men te, la
acu sación de que ha bía vio la do las cons ti tu cio nes. Es te fue el
mo men to en el que los nue vos diputats irrum pie ron en es ce na.

Al eva luar su con duc ta du ran te los días que si guie ron, es ne‐ 
ce sa rio te ner en cuen ta un su ce so trá gi co, la no ti cia que en ese
mo men to es ta ba pro du cien do ho rror en el Prin ci pa do. Des de
la re ti ra da de Leu ca ta, ha bía ha bi do tro pas con ti nua men te es ta‐ 
cio na das en la pe que ña vi lla de Pa la fru ge ll, al nor te de Pa la mós.
Mal pa ga das y es ca sas de co mi da, es tas tro pas tra ta ban atroz‐ 
men te a sus ha bi tan tes. El 20 de ju lio, día de San ta Mar ga ri ta,
cuan do la ciu dad se en contra ba en fies tas, los ve ci nos, jun to
con fo ras te ros, se en fren ta ron con las tro pas, y mu rie ron dos
ca pi ta nes y cin co sol da dos. La ven gan za de las tro pas fue in me‐ 
dia ta y te rri ble. Diez com pa ñías de ca ba lle ría ba ja ron a la ciu‐ 
dad y se lan za ron al pi lla je y al sa queo[75]. Los ha bi tan tes salie‐ 
ron de sus ca sas, de ján do las a mer ced de los sol da dos. Acor‐ 
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dán do se de las ad ver ten cias de Oli va res so bre la ur gen te ne ce‐ 
si dad de pre ser var al ejérci to, la pri me ra reac ción de San ta Co‐ 
lo ma fue la de re pren der al Doc tor Puig, de la Au dien cia, por
ha ber in for ma do con am pli tud de los ex ce sos de las tro pas y
ha ber se ca lla do los co me ti dos por la gen te de la vi lla[76]. Sin em‐

bar go, pron to cam bió de tono, cuan do Puig re pli có que no ha‐ 
bía que da do gen te de la ciu dad a la que in te rro gar, y or de nó a
las tro pas que se alo ja sen en cual quier otro si tio[77].

Los nue vos diputats ocu pa ron, por tan to, sus car gos ba jo la
som bra del sa queo de Pa la fru ge ll. Es te era so lo el más re cien te
de una se rie de in ci den tes re fe ren tes al com por ta mien to de las
tro pas que ha bía cons ti tui do el ob je to de mu chas pro tes tas de
la Di pu ta ción du ran te los úl ti mos años. Es po si ble que el sa‐ 
queo de Pa la fru ge ll con ven cie ra a los nue vos diputats de que las
me ras pro tes tas no eran ya su fi cien tes y de que ha bía lle ga do el
mo men to de ha cer una prue ba de fuer za con Ma drid. La dis pu‐ 
ta so bre el contra ban do les pro por cio nó un útil pre tex to, del
que iban a sa car pro ve cho. Si sus pre de ce so res ha bían ac tua do
con una pre ci pi ta ción ina de cua da, no era es te el mo men to de
ba tir se en re ti ra da. El 2 de agos to de cla ra ron sin am ba ges que
el ca so de Mon ro dón no de bía ser juz ga do en la Au dien cia, sino
en la Di pu ta ción[78]. Ul tra ja da por es ta ten ta ti va de usur par su
ju ris dic ción, la Au dien cia re pli có al día si guien te de cla ran do
for mal men te que no se ha bía vio la do nin gu na cons ti tu ción, y
con vo can do al Doc tor Fon ta ne lla y a los otros le tra dos de la
Di pu ta ción a com pa re cer an te ella[79]. Los diputats con tes ta ron
in vo can do que ellos te nían per fec to de re cho a em pren der la ac‐ 
ción contra los bienes y per so nas de los fun cio na rios rea les, y
or de na ron a Mon ro dón que pa ga se una mul ta de 2000 lliures

en el pla zo de diez días[80]. La Au dien cia, he ri da por es te de sa fío
a su au to ri dad, de cla ró in me dia ta men te fue ra de la ley al Doc‐ 
tor Fon ta ne lla y a otros sie te le tra dos, los cua les se re fu gia ron
pri me ro en la mis ma Di pu ta ción, y des pués en un mo nas te rio.
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En los seis pri me ros días del de sem pe ño de su car go, los
nue vos diputats ha bían exhi bi do una ener gía y una de ter mi na‐ 
ción co mo no se ha bía co no ci do en la Ge ne ra li tat du ran te mu‐ 
chos años. Su ac ción pa re ció ser bien re ci bi da en mu chos lu ga‐ 
res del Prin ci pa do, y so bre to do en la pro pia ciu dad de Cla ris,
la Seo de Ur gel, que, jun to con Ma ta ró, ha bía con tra ve ni do la
ten den cia ge ne ral del Prin ci pa do, evi den cian do un au men to
sig ni fi ca ti vo de sus in gre sos por de re chos de adua na du ran te
los úl ti mos años. Las re gio nes fron te ri zas no po dían me nos de
aplau dir es ta enér gi ca re sis ten cia a una prag má ti ca real que
ame na za ba con des truir su for ma de vi da.

Así pues, ac tuan do de una for ma que com pla cía a las re gio‐ 
nes fron te ri zas, los nue vos diputats die ron un pa so de con si de‐ 
ra ble im por tan cia pa ra el fu tu ro agru pa mien to de las fuer zas
den tro del Prin ci pa do. En las dé ca das an te rio res, la Di pu ta ción
se ha bía ca si siem pre de ja do guiar por la aris to cra cia de Bar ce‐ 
lo na, que ac tua ba a tra vés de las reu nio nes de los es ta men tos.
El res to del Prin ci pa do te nía muy po co, o nin gún con trol so bre
la di rec ción de la po lí ti ca. Pe ro el mis mo Cla ris co no cía muy
bien la fron te ra: te nía allí ami gos y pa rien tes in flu yen tes, y de‐ 
bió de pa re cer un re pre sen tan te au ténti co de los in te re ses del
nor te de Ca ta lu ña y de los con da dos cuan do de sa fió a la Co ro‐ 
na a pro pó si to del asun to del co mer cio fran cés. Una alian za
efi cien te en tre la Di pu ta ción y el cle ro y la aris to cra cia de las
co mar cas fron te ri zas era al go nue vo en la vi da po lí ti ca ca ta la na
del si glo XVI II y es ta ba for ján do se pre ci sa men te en el mo men to
en que to da la re gión se ha lla ba en un es ta do de tran si ción. Du‐ 
ran te mu chos años sus ha bi tan tes ha bían es ta do aban do na dos y
so lo ha bían po di do con tar con sus pro pias fuer zas. Aho ra, por
pri me ra vez des de el rei na do de Fe li pe II, la in fluen cia de la
Co ro na es ta ba co men zan do a sen tir se en las ciu da des y en las
vi llas si tua das al pie de los Pi ri neos. Las tro pas del rey se po‐ 
dían ver por to das par tes: los fun cio na rios del rey se ini cia ban
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en las tran sac cio nes co mer cia les que has ta en ton ces ha bían si‐ 
do asun to pri va do en tre los tra tan tes de la fron te ra y los fran‐ 
ce ses, en la mis ma lí nea di vi so ria. Co mo res pues ta au to má ti ca
a es ta nue va pre sión por par te de Es pa ña, es tos tra tan tes co‐ 
men za ron a gra vi tar ha cia Fran cia, a mo do de au to pro tec ción
contra la in ter fe ren cia de Ma drid y tam bién co mo me dio de sa‐ 
tis fa cer sus ne ce si da des eco nó mi cas. Si mul tá nea men te se en‐ 
con tra ron acau di lla dos por la Di pu ta ción, que du ran te tan to
tiem po ha bía des cui da do sus in te re ses. Co mo con se cuen cia de
ello, pue de que no sea del to do aven tu ra do dis tin guir por pri‐ 
me ra vez en 1638 una nue va e ines pe ra da com bi na ción, in sos‐ 
pe cha da in clu so pa ra los que to ma ron par te en ella: la com bi‐ 
na ción, que iba a ma te ria li zar se dos años más tar de con efec tos
tan de vas ta do res, de la Di pu ta ción, las re gio nes fron te ri zas, y
Fran cia.

Mien tras que la ac ti tud de los diputats fue tal vez bien re ci bi‐ 
da en el nor te, lo fue con mu cho me nos en tu sias mo, se gún pa‐ 
re ce, en la ciu dad de Bar ce lo na. To da la co rres pon den cia de
Bar ce lo na en es te pe rio do mues tra su des es pe ra da an sie dad
por re cu pe rar el fa vor real y ob te ner al me nos una de las mer‐ 
ce des que ha bía so li ci ta do en tiem pos de las Cor tes de 1626[81].
La con ce sión de una mer ced se ría la se ñal de que el rey re co no‐ 
cía al me nos los ser vi cios de Bar ce lo na y vol vía de nue vo a mi‐ 
rar fa vo ra ble men te a la ciu dad. Se ría ab sur do que Bar ce lo na
des per di cia se las po si bi li da des de re ci bir una mer ced o de lle‐ 
gar a un acuer do so bre los quints apo yan do a una Di pu ta ción
que tan de ci di da men te de sa fia ba la au to ri dad de la Au dien cia y
del rey.

Bar ce lo na es pe ra ba se gu ra men te sa car pro ve cho de la con‐ 
tro ver sia so bre el contra ban do si ju ga ba con ha bi li dad sus car‐ 
tas. Una me dia ción con éxi to en tre el rey y los diputats ha ría
acree do ra a la ciu dad de al gún sig no de fa vor real. Así pues, en
vez de acu dir en ayu da de los diputats, la ciu dad se es for zó por
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lle gar a un com pro mi so. Una su ge ren cia de que am bos ban dos
sus pen die sen el pro ce so ju di cial fra ca só por que San ta Co lo ma
era rea cio a per mi tir la vuel ta a sus ca sas de los ase so res de la
Di pu ta ción que es ta ban fue ra de la ley[82]. Sin em bar go, se abs‐ 
tu vo de pro ce der contra los le tra dos con la es pe ran za de que la
ciu dad pre sen ta se una pro pues ta más sa tis fac to ria. Fi nal men te,
en no viem bre, Bar ce lo na su gi rió que los diputats se re trac ta sen
de to das sus ac cio nes y re ti ra sen to das sus re cla ma cio nes, aun‐ 
que per mi tién do les, si así lo de sea ban, que vol vie sen a pre sen‐ 
tar el ca so cuan do se reu nie sen las pr óxi mas Cor tes. A cam bio,
el vi rrey de bía sus pen der la ac ción de re ga lía que se ha bía ini‐ 
cia do contra el Doc tor Fon ta ne lla y sus co le gas[83].

Es te com pro mi so, que cier ta men te re pre sen ta ba una bo fe ta‐ 
da a las pre ten sio nes de los diputats, ca si fue acep ta do en una
reu nión de los Braços. Pe ro sur gió la opo si ción por par te de
don Joan de Pe gue ra (pri mo de Cla ris), apo ya do por don Mi‐ 
quel de Ro ca ber tí y Je ro ni de Na vel. En el mo men to de ci si vo,
Lluís Llu ll y de Bo xa dors, pro tec tor del braç militar, cam bió de
ban do y la pro pues ta fue de rro ta da[84]. Co mo Bo xa dors te nía un
hi jo sir vien do en Mi lán, otro en los dra go nes, y un ter ce ro que
era in qui si dor en Mur cia, los mi nis tros de la cor te se es can da li‐ 
za ron, ló gi ca men te, con su con duc ta. Pa re ce que él y sus ami‐ 
gos ac tua ron por pro pio in te rés. «Gran dis sort és de nos tra na‐
ció», co men ta ba el re gen te ca ta lán Ma ga ro la, «que 4 o 5 tin‐ 
guin tant po der que des tra ven l’assen ta ment d’una con ten ció
tan jus ti fi ca da en fa vor del rei, i més per sos in te res sos par ti cu‐ 
lars[85]».

Cua les quie ra que fuesen sus in te re ses per so na les en la con‐ 
tro ver sia so bre el contra ban do, el cam bio de for ma de pen sar
de Bo xa dors sal vó a los diputats de acep tar un com pro mi so des‐ 
fa vo ra ble. Des pués de es te éxi to en via ron al ca nó ni go Puig con
una em ba ja da a Ma drid pa ra pre sen tar su ca so a los mi nis tros.
Sin em bar go, co mo muy bien de bían dar se cuen ta, su po si ción
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per so nal era pre ca ria. A fi na les de no viem bre, San ta Co lo ma lo
te nía to do pre pa ra do pa ra arres tar los[86], y el pro ce so ju di cial se
re tra só so lo por que el Con se jo de Ara gón cre yó que Puig de bía
ser oí do pri me ro[87]. Su má xi ma es pe ran za de es ca par de los pe‐ 
li gros que les ame na za ban re si día en ob te ner el apo yo po pu lar
de Bar ce lo na. Úni ca men te si la ciu dad apro ba ba for mal men te
su ne ga ti va a per mi tir que los fun cio na rios rea les en tra ran en
sus al ma ce nes se ría su fi cien te la perspec ti va de una re sis ten cia
com bi na da de la ciu dad y de la Di pu ta ción pa ra evi tar que Ma‐ 
drid em pren die se una ac ción drás ti ca.

Re sul ta di fí cil no creer que en es te mo men to la cor te per dió
una ex ce len te opor tu ni dad pa ra to mar la ini cia ti va en el Prin ci‐ 
pa do. Las va ci la cio nes de Bar ce lo na per fi la ban, al me nos, la po‐ 
si bi li dad de abrir una grie ta en tre las dos ins ti tu cio nes más po‐ 
de ro sas de la vi da ca ta la na. Ha bría si do su fi cien te tan so lo una
mer ced o una go ta de fa vor pa ra que la ciu dad se hu bie se man‐ 
te ni do neu tral en la con tro ver sia so bre el contra ban do, y hu‐ 
bie se, de es ta ma ne ra, de ja do a los di pu ta dos en una po si ción
en la que hu bie sen te ni do o bien que re ti rar sus pre ten sio nes, o
bien que co rrer el ries go de ex po ner se a un pro ce so ju di cial.
Com pren dien do es tas po si bi li da des, el con de de San ta Co lo ma
en vió una car ta tras otra al con de du que y al Con se jo de Ara‐ 
gón, pi dien do una mues tra de fle xi bi li dad. «De bo re pre sen tar a
V. E., de jan do apar te to do lo que yo de ca ta lán ten ga», es cri bió
al con de du que, «que al gu na mer ced les ani ma ría a con ti nuar
sus ser vi cios… pues son gen tes cu yos go ber nan tes más mi ran a
la re com pen sa que a su obli ga ción[88]». No ha bía na da que ha‐ 
cer. El con de du que y el pro to no ta rio eran in ca pa ces de ol vi dar
la ac ti tud del Prin ci pa do du ran te el ase dio de Fuen te rra bía y no
po dían con ce der fa vo res a súb di tos tan in dig nos; de for ma que
San ta Co lo ma se vio obli ga do a per ma ne cer de es pec ta dor, con
los bra zos cru za dos, y a ver des apa re cer la opor tu ni dad de di‐ 
vi dir y se pa rar a la ciu dad de la Di pu ta ción.
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So lo po día ser aho ra una cues tión de tiem po el que una Bar‐ 
ce lo na que jo sa y des en ga ña da acu die se en apo yo de los diputats.
La suer te de sem pe ñó aquí un pa pel im por tan te. En el cam bio
anual de los fun cio na rios de la ciu dad, el día de San An drés, el
nom bre de Fran cesc Cla ris, her ma no de Pau Cla ris, salió de sig‐ 
na do pa ra el car go de se gun do conseller. Es to fue un buen gol pe
de suer te, pe ro no ha bría si do su fi cien te pa ra ase gu rar el pleno
apo yo de la ciu dad a los diputats, si el cur so de los acon te ci‐ 
mien tos no hu bie se em pu ja do a Bar ce lo na en esa di rec ción.

A me di da que se pro lon ga ba mes tras mes la con tro ver sia so‐ 
bre el contra ban do, re sul ta ba ló gi co que ca da vez se en con tra ra
en ella en vuel ta más gen te. Co mo ocu rría siem pre en los con‐ 
flic tos de ju ris dic ción en tre dos or ga nis mos ri va les, los áni mos
se aca lo ra ban y ca da ban do bus ca ba la opor tu ni dad de de rro tar
al otro. La Di pu ta ción con si de ra ba que la Au dien cia ha bía atro‐ 
pe lla do su ju ris dic ción; la Au dien cia sos te nía que los diputats

ha bían de sa fia do su au to ri dad. Una de las víc ti mas de las cons‐ 
tan tes es ca ra mu zas en tre los dos or ga nis mos fue un tal Doc tor
Jo sep Vin yals, le tra do y ofi cial real de ran go mo des to que ha bía
apo ya do los de re chos de la Co ro na en el Con se jo de Cien to y
en to das par tes[89]. Des gra cia da men te, de bía una pe que ña su ma
a la Di pu ta ción, y pa re ce que los diputats uti li za ron su deu da
co mo pre tex to pa ra su arres to y en car ce la mien to en la pri sión
de la Ge ne ra li tat. El go bierno vi rrei nal contra ata có arres tan do
a tres fun cio na rios de la Di pu ta ción, por or den de San ta Co lo‐ 
ma. Tam bién in ten tó, sin éxi to, arres tar a Fran cesc Joan de Ver‐ 
gós, un militar de Bar ce lo na que ocu pa ba un car go im por tan te
en la Di pu ta ción y se ha lla ba im pli ca do en el arres to de Vin yals.
Los diputats hi cie ron una in dig na da des crip ción de la es ce na al
ca nó ni go Puig, que es ta ba en Ma drid:

Per dues vegades aqueix mateix vespre anaren los oficials reials i amb pedrenyals en las
mans i maneres extraordinàries li reconegueren tota casa… De tot lo demunt dit podrá v.m.
inferir com estan los ànims dels doctors del Reial Consell que amb tanta precipitació i sens
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més inquisició ni capteniment facin semblants procediments… Si d’aquesta manera
procedeixen los ministres reials es forçós estar ab perpetu desassossegament i no hi ha

constitució, capítol de cort ni privilegi segur[90].

Al pre ten der po ner las ma nos so bre Ver gós, los fun cio na rios
rea les ha bían con ver ti do en un ene mi go de cla ra do a un hom‐ 
bre que go za ba de con si de ra ble in fluen cia en los asun tos de la
ciu dad. No era es te el me jor mo men to pa ra ga nar se la ene mis‐ 
tad de la cla se go ber nan te de Bar ce lo na, es pe cial men te cuan do
Ma drid pre pa ra ba nue vas y des agra da bles me di das que fue ron
da das a co no cer muy po cos días des pués del frus tra do arres to
de Ver gós. El 2 de ene ro de 1639 fue ron pro cla ma das dos prag‐ 
má ti cas de con te ni do muy dis cu ti ble[91]. La pri me ra or de na ba
que to dos los fran ce ses que vi vían en Ca ta lu ña com pra sen un
per mi so es pe cial de re si den cia, ba jo pe na de cin co años en las
ga le ras. La se gun da de cre ta ba una re cau da ción ge ne ral pa ra
1639 y 1640 de 50 000 lliures anua les pa ra con tri buir a los gas‐ 
tos de re pa ra ción de las for ti fi ca cio nes del Prin ci pa do. Es ta re‐ 
cau da ción, que fue de ci di da en Ma drid al no ob te ner con tri bu‐ 
cio nes vo lun ta rias de los ca ta la nes pa ra sus pro pias de fen sas,
in cluía un pa go por par te de Bar ce lo na de 4455 lliures, 5 sous y
6 diners, pro rra tea do a ra zón de 15 sous y 5,75 diners por fue go,
so bre un to tal es ti ma do de 5756 fue gos[92].

Bar ce lo na ape ló in me dia ta men te a los le tra dos pa ra que de‐ 
ci die sen so bre la le ga li dad de las prag má ti cas. Los le tra dos, in‐ 
clui do el Doc tor Fon ta ne lla, to da vía es con di do en el mo nas te‐ 
rio, sos tu vie ron que las dos vio la ban las cons ti tu cio nes[93]. Ale‐ 
ga ban que el rey no te nía atri bu cio nes pa ra ha cer es ta tu tos fue‐ 
ra de las se sio nes de Cor tes, y que no po día pu bli car nin gún
edic to, ex cep to en ca so de gue rra, den tro de las fron te ras del
Prin ci pa do. Ade más, am bas prag má ti cas con tra ve nían la cons‐ 
ti tu ción lla ma da Nous vectigals, que prohi bía la re cau da ción de
di ne ro en Ca ta lu ña sin la apro ba ción de las Cor tes, y la re fe‐ 
ren te a los re si den tes fran ce ses iba contra la cos tum bre de Bar‐ 
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ce lo na de per mi tir a los ex tran je ros que lle va ban re si dien do en
la ciu dad un año y un día dis fru tar de to dos los pri vi le gios de
los ciu da da nos de de re cho.

En la in dig na ción de la ciu dad por las prag má ti cas vie ron los
diputats la opor tu ni dad de ga nar se el apo yo de Bar ce lo na en la
dis pu ta so bre el contra ban do. Rá pi da men te or ga ni za ron una
nu me ro sa em ba ja da pa ra que fue se a pro tes tar al vi rrey, y pu‐ 
sie ron mu cho cui da do en man te ner al con ce jo mu ni ci pal ple‐ 
na men te in for ma do, en vis ta de la «ín ti ma co rres pon den cia»
que siem pre ha bía exis ti do en tre la ciu dad y la Di pu ta ción[94]. A
pe sar de es ta «ín ti ma co rres pon den cia», Bar ce lo na to da vía no
ha bía juz ga do ade cua do de cla rar su pú bli co apo yo a las ac cio‐ 
nes em pren di das por la Di pu ta ción so bre el contra ban do, y el
tiem po ca da vez se echa ba más en ci ma. A co mien zos de fe bre ro
de 1639, el rey or de nó al ca nó ni go Puig que aban do na se Ma‐ 
drid[95]. Es to so lo po día sig ni fi car que el pro ce so ju di cial contra
los diputats era in mi nen te. Al oír la no ti cia, los diputats si guie‐ 
ron el úni co ca mino que aún es ta ba abier to: en via ron un men‐ 
sa je al Con se jo de Cien to pa ra in for mar de que la Di pu ta ción
es ta ba dis pues ta aho ra a acep tar uno de los dos com pro mi sos
pro pues tos por la ciu dad el 18 de no viem bre, que ha bía re cha‐ 
za do con an te rio ri dad[96].

Es ta ac ción pue de in ter pre tar se o bien co mo una ren di ción
de los diputats, o bien co mo un in ten to de ga nar tiem po. Si po‐ 
dían sos te ner se unas cuan tas se ma nas más, po día ser po si ble
que la pre sión real so bre Bar ce lo na arro ja se a es ta en bra zos de
la Di pu ta ción. Y ello fue real men te lo que su ce dió. Ol vi dán do se
apa ren te men te del re sen ti mien to de Bar ce lo na por la pu bli ca‐ 
ción de las prag má ti cas, el rey es co gió es te mo men to pa ra pe dir
a la ciu dad un prés ta mo de 70 000 du ca dos. El 2 de mar zo la
ciu dad se ne gó, ale gan do que no te nía di ne ro[97]. Al día si guien‐ 
te el vi rrey or de nó que los re cau da do res de uno de los im pues‐ 
tos mu ni ci pa les, lla ma do dret de la neu, pa ga sen la si guien te en‐ 
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tre ga el 4 de ju nio, no, co mo era cos tum bre, a la ciu dad, sino a
la te so re ría real de Bar ce lo na[98].

Ame na za da con la apro pia ción de uno de sus im pues tos, la
ciu dad de ci dió que Je ro ni de Na vel fue se en via do en mi sión es‐ 
pe cial a Ma drid. Par tió el 10 de mar zo con ins truc cio nes de
tra tar de con ven cer a los mi nis tros de que re ti ra sen la prag má‐ 
ti ca so bre la re cau da ción pa ra las for ti fi ca cio nes y la or den por
la que se con fis ca ba el im pues to mu ni ci pal; de ex pre sar tam‐ 
bién el dis gus to de la ciu dad an te la im po si bi li dad de con ce der
el prés ta mo que ha bía so li ci ta do el rey; y fi nal men te de re cor‐ 
dar al pro to no ta rio que to da vía es ta ba en pie el ofre ci mien to
del año an te rior de una do na ción de to dos los ser vi cios pa sa dos
y de 10 000 lliures adi cio na les a cam bio de la sus pen sión de la
ac ción le gal so bre los quints[99].

No ha bía nin gu na re fe ren cia en es tas ins truc cio nes a la mi‐ 
sión del ca nó ni go Puig de par te de los di pu ta dos so bre el
contra ban do, pe ro se veía pr óxi ma una res tau ra ción de la com‐ 
ple ta uni dad en tre la ciu dad y la Di pu ta ción. El pri mer in for me
de Na vel des de Ma drid no fue alen ta dor. En su pri me ra en tre‐ 
vis ta con el pro to no ta rio, que «és om ni po tent», ha bía su bra ya‐ 
do que la úni ca res pues ta del rey al ofre ci mien to de la ciu dad
de una so lu ción al asun to de los quints ha bía si do la pu bli ca ción
de la in sul tan te prag má ti ca de la re cau da ción pa ra las for ti fi ca‐ 
cio nes. Vi lla nue va res pon dió que él ha bía re pe ti do mu chas ve‐ 
ces al rey que la ciu dad me re cía mer ce des —afir ma ción que sus
in ter ven cio nes en las reu nio nes del Con se jo no pa re cen res pal‐ 
dar—, pe ro que 10 000 es cu dos so la men te no era una gran
ofer ta por los quints[100].

Pe ro ya an tes de que re ci bie se es te in for me la ciu dad ha bía
de ci di do que no po día per ma ne cer más tiem po sin in ter ve nir
en la dis pu ta del contra ban do. Su neu tra li dad no le ha bía re‐ 
por ta do nin gún be ne fi cio. Así pues, el 24 de mar zo se en vió
una car ta adi cio nal con ins truc cio nes a Na vel, en la que se le
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or de na ba que le pres ta se to da la ayu da po si ble al ca nó ni go
Puig, por que el com por ta mien to del vi rrey en la cues tión del
contra ban do era con tra rio a las le yes de Ca ta lu ña y per ju di cial
pa ra su bien es tar[101].

Con la de ci sión re tar da da de Bar ce lo na de acu dir en apo yo
de los diputats se res ta ble ció la com ple ta uni dad de ac ción en tre
los dos or ga nis mos más in flu yen tes en la vi da del Prin ci pa do.
Pe ro era una uni dad con un tono nue vo. En vez de la ima gen de
una Di pu ta ción dé bil que se guía las di rec tri ces de la ciu dad,
una nue va Di pu ta ción re su ci ta da asu mía aho ra la di rec ción de
las re la cio nes del Prin ci pa do con Ma drid y con ven cía a una
ciu dad bas tan te va ci lan te de se guir su li de raz go. La va ci la ción
de la ciu dad era com pren si ble: la cues tión del contra ban do, con
su eti que ta de in te re ses pri va dos y de prác ti cas pér fi das, no era
el ar gu men to ideal pa ra de sa fiar a la cor te. Pe ro la obs ti na ción
de Oli va res y del pro to no ta rio, su ne ga ti va a lle var a ca bo un
ges to con ci lia dor ha cia Bar ce lo na la ha bían for za do gra dual‐ 
men te a salir de su neu tra li dad pa ra apo yar abier ta men te la po‐ 
si ción ex tre ma adop ta da por la Di pu ta ción. De nue vo, la to tal
in fle xi bi li dad de los mi nis tros de Ma drid y su apa ren te ce gue ra
so bre las con se cuen cias que sus ac cio nes pro du cían en Ca ta lu‐ 
ña ha bían con du ci do a re sul ta dos com ple ta men te opues tos a
sus me jo res in te re ses. Siem pre ha bía si do un axio ma del go‐ 
bierno de Ma drid, en sus ne go cia cio nes con el Prin ci pa do, que
la ciu dad y la Di pu ta ción de bían man te ner se se pa ra das. El pro‐ 
to no ta rio ha bía des es ti ma do es te axio ma, con las con se cuen‐ 
cias ine vi ta bles. En una en tre vis ta con Na vel, di jo que los her‐ 
ma nos Cla ris, uno en la Di pu ta ción y el otro en el con ce jo mu‐ 
ni ci pal, tra ba ja ban de co mún acuer do, y que la po lí ti ca de la
ciu dad es ta ba sien do di ri gi da des de la Di pu ta ción[102]. Si es to
era cier to, no po día dar se un re co no ci mien to más de vas ta dor
del fra ca so de su po lí ti ca ca ta la na.



452

La nue va co ope ra ción de la ciu dad y de la Di pu ta ción se lló
una se rie de acon te ci mien tos que trans for ma ron en un año la
vi da po lí ti ca del Prin ci pa do. Du ran te ese año, Ca ta lu ña ha bía
te ni do un nue vo vi rrey, no fal to de in te li gen cia, que ha bía en‐ 
tra do en sú bi to y vio len to con flic to con un nue vo equi po de
diputats acau di lla dos por el di ná mi co Pau Cla ris. Al so bre vi vir a
su pri me ra cri sis, no tan to en vir tud de su ha bi li dad per so nal
co mo de las equi vo ca cio nes de sus ene mi gos, los diputats ha‐ 
bían re co bra do su pa pel tra di cio nal de pro tec to res de las le yes
y li ber ta des de Ca ta lu ña. Cla ris ha bía de sa fia do a Ma drid con
éxi to en un asun to de vi tal im por tan cia pa ra sus re gio nes fron‐ 
te ri zas, y ha bía con se gui do al mis mo tiem po una in fluen cia do‐ 
mi nan te so bre la po lí ti ca de Bar ce lo na. Con es ta nue va se gu ri‐ 
dad de que con ta ba con un am plio apo yo por par te del Prin ci‐ 
pa do es pe ra ba aho ra el ata que que se es ta ba pre pa ran do en
Ma drid contra las le yes y li ber ta des de su que ri da pa tria.
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XI II. «¡Lle ve el Dia blo las
cons ti tu cio nes!»

Los mi nis tros de Ma drid se ha bían con ven ci do ya de que el
es tric to cum pli mien to de ca da de ta lle de las cons ti tu cio nes ca‐ 
ta la nas era in com pa ti ble con la se gu ri dad de la Mo nar quía. El
que eso con tra vi nie se el so lem ne ju ra men to del rey y su obli ga‐ 
ción con trac tual ha cia el Prin ci pa do no pa re ce que an gus tia se
mu cho ni al con de du que ni al pro to no ta rio. Con si de ra ban que
los ca ta la nes ha bían de mos tra do ser in dig nos de las le yes y li‐ 
ber ta des otor ga das por los mag ná ni mos re yes a sus ante pa sa‐ 
dos, por su ac ti tud en la cues tión del contra ban do y por su ne‐ 
ga ti va a reu nir tro pas y di ne ro vo lun ta ria men te pa ra su pro pia
de fen sa, así co mo por su for ma de pro ce der en las Cor tes de
1626 y 1632. Aún más, Oli va res ha bía sos te ni do siem pre que la
pro pia de fen sa era la ley su pre ma, y es ta doc tri na se po nía aho‐ 
ra de ma ni fies to. «Nin gu na ley pue de opo ner se a la de fen sa na‐ 
tu ral», in sis tía una Jun ta es pe cial de for ti fi ca cio nes cuan do
emi tió su in for me so bre los mé to dos de re cau dar di ne ro pa ra
las de fen sas del Prin ci pa do[1].

En la me di da en que la mu tua des con fian za ha bía ya mi na do
to do el sis te ma con trac tual so bre el que se ba sa ban las re la cio‐ 
nes de Ca ta lu ña con su prín ci pe, la doc tri na de Oli va res de la
ley su pre ma no era sino una jus ti fi ca ción for mal pa ra una po lí‐ 
ti ca que las cir cuns tan cias pa re cían ha cer ine vi ta ble. Co mo las
for mas tra di cio na les de go bierno eran apa ren te men te ina de‐ 
cua das pa ra ha cer fren te a las ne ce si da des de la épo ca, ha bía
que bus car nue vos mé to dos y pro ce di mien tos. En rea li dad ha‐ 
bía mu chas prue bas que apo ya ban el ar gu men to de que las
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cons ti tu cio nes ca ta la nas se ha bían con ver ti do en pe li gro sas
ano ma lías en las con di cio nes al te ra das del si glo XVII, y de que los
mis mos ca ta la nes ha bían ofen di do el es píri tu, si no la le tra, del
con tra to. Con to do, re sul ta di fí cil evi tar la sos pe cha de que el
go bierno de Ma drid que ría que los ca ta la nes in cum plie sen sus
obli ga cio nes, sim ple men te pa ra jus ti fi car su pro pia con vic ción
de que las cons ti tu cio nes eran so lo los sub ter fu gios ar cai cos de
unos abo ga dos de men ta li dad es tre cha y no me re cían nin gún
si tio en la Es pa ña nue va y uni da de los sue ños del con de du que.

El sen ti mien to an ti ca ta lán era aho ra muy fuer te en tre los
mi nis tros del rey, y eso no pue de po ner se en du da. «Aquest
temps és mal per los que ser vim al Rei i ho se rà sem pre que tin‐ 
guem los mi nis tres que go ver nen tan poc afec tes a la nos tra na‐ 
ció», es cri bía el re gen te ca ta lán del Con se jo de Ara gón, Doc tor
Ma ga ro la, en abril de 1639[2]. Je ro ni de Na vel, que tu vo una ex‐ 
ce len te opor tu ni dad pa ra ob ser var a los mi nis tros en su ta rea
du ran te la ma yor par te de 1639, con si de ra ba a Vi lla nue va el
ene mi go más for mi da ble del Prin ci pa do. «To tes les co ses que es
fan en la co ro na d’Ara gó», es cri bía, «co rren per mans del pro‐ 
to no ta ri amb tan gran ex trem que ja lo co m te duc de to tes elles
no cui da si nó sols les té por ma jor. Ni l’un ni l’al tre d’aques ts
dos són ben afec tes a les co ses de la Pro vín cia, pe rò molt man‐ 
co lo pro to no ta ri[3]».

Aun que el pro to no ta rio pue de que tu vie se al gu na an ti pa tía
per so nal ha cia los ca ta la nes, la si tua ción ge ne ral de la Mo nar‐ 
quía era en aque llos mo men tos tan pe no sa que eso so lo hu bie se
po di do ex pli car su fi cien te men te su ac ti tud. Las gran des es pe‐ 
ran zas de los pri me ros años de la gue rra con Fran cia no se ha‐ 
bían cum pli do. La vic to ria fran ce sa en Leu ca ta, en sep tiem bre
de 1637, que tu vo en rea li dad po ca im por tan cia mi li tar, fue el
pre lu dio de un len to pe ro de ci si vo cam bio en la mar cha de la
gue rra. En oc tu bre de 1637 los ho lan de ses to ma ron Bre da, que
se ha bía ren di do a Spí no la en 1625. A pe sar de la de rro ta de
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Fuen te rra bía, el año 1638 fue fa vo ra ble a Fran cia y cul mi nó
con la to ma de Brei sa ch por Ber nar do de Wei mar el 17 de di‐ 
ciem bre. La caí da de Brei sa ch, cu ya no ti cia no lle gó a Ma drid
has ta la tar de del 17 de ene ro de 1639[4], cons ti tu yó un de sas tre
irre me dia ble pa ra Es pa ña. Sig ni fi có que la ru ta de Mi lán a
Flan des que da ba cor ta da, y que los ejérci tos es pa ño les en los
Paí ses Ba jos se ha lla ban aho ra to tal men te ais la dos a no ser que
se pu die sen en viar re fuer zos a tra vés del Ca nal de la Man cha,
en el que pa tru lla ban los ho lan de ses[5].

Es tos re ve ses ha bían te ni do lu gar a pe sar de los es fuer zos
he roi cos he chos por Es pa ña a fin de re cau dar di ne ro pa ra sus
ejérci tos, es fuer zos enér gi ca men te pro mo vi dos por Vi lla nue va,
que se ha bía con ver ti do en el fac tó tum del con de du que. Des de
el es ta lli do de la gue rra con Fran cia, el au men to de los gas tos
de la Mo nar quía ha bía si do enor me. Pa ra el año fis cal que iba
des de oc tu bre de 1636 has ta oc tu bre de 1637, por ejem plo, el
Con se jo de Ha cien da ha bía in ten ta do ajus tar las si guien tes pre‐ 
vi sio nes[6]:

Pa ra Flan des 4.384 000 es cu dos

Pa ra Ale ma nia 1.500 000

Pa ra Mi lán 2.500 000

Re cau da bles en Es pa ña 2.000 000

Pa ra la flo ta 500 000

Pa ra la ca sa real (si el rey em pren día una ex pe di ción) 64 000

Pa ra los em ba ja do res 150 000

  11 098 000

Ade más de eso, se ne ce si ta ban 2.050 000 es cu dos más pa ra
las ca sas rea les, pa ra los gas tos or di na rios de la flo ta y pa ra las
guar ni cio nes de la fron te ra.

Es tas ci fras eran en la prác ti ca po co rea lis tas, tan to más al no
in cluir los in te re ses pa ra los asen tis tas, ni el cos to de re du cir el
ve llón a pla ta. In clu so con nue vos im pues tos, co mo el del pa pel



456

se lla do, y con los 1.350 000 es cu dos traí dos por la flo ta de la
pla ta, la Co ro na no es ta ba se gu ra de po der re cau dar ni la mi tad
de la su ma re que ri da[7]. Aho ra se guía la prác ti ca de con ver tir en
ve llón o en ju ros la pla ta que lle ga ba en la flo ta con des tino a
par ti cu la res[8], pe ro el ali vio que es to pro por cio na ba era so lo
tem po ral, y los re sul ta dos a lar go pla zo eran de sas tro sos, ya
que to do el sis te ma del co mer cio es pa ñol con Amé ri ca —de cu‐ 
ya pros pe ri dad de pen día en úl ti mo tér mino el cré di to de la Co‐ 
ro na— se res que bra ja ba.

Co mo con se cuen cia de la in ca pa ci dad de la Co ro na pa ra re‐ 
cau dar ni tan si quie ra la ci fra de 13 mi llo nes de du ca dos que se
ne ce si ta ban pa ra 1637, Oli va res se vio obli ga do a re du cir los
gas tos y no pu do reu nir el gran ejérci to con el que ha bía so ña‐ 
do[9]. Las pre vi sio nes pa ra 1639 eran más mo des tas —unos 7
mi llo nes de du ca dos[10]—, pe ro los mi nis tros en con tra ron enor‐ 
mes di fi cul ta des pa ra con ven cer a los ban que ros de que cu brie‐ 
sen in clu so es tas.

Na vel, ob ser van do el fre né ti co ir y ve nir de los mi nis tros y
su des es pe ra da bús que da de nue vas fuen tes de in gre sos, com‐ 
pren dió rá pi da men te la for ma en que Bar ce lo na po día ex plo tar
la si tua ción en pro ve cho pro pio. «Mai ha ha gut oca sió mi llor»,
es cri bía a la ciu dad[11], «per què es tan sens un real i n’han me‐ 
nes ter per cau sa de les gue rres de França. Si s’ha de fer res, pro‐ 
cu ri v. m. si gui prest, que si ve la flo ta pa ssarà la ne ce s si tat i no
es re cor da ran de res». El pro to no ta rio, por su par te, se da ba
cuen ta per fec ta men te de que Bar ce lo na es ta ba in ten tan do
apro ve char se de las di fi cul ta des fi nan cie ras de la Co ro na, y no
te nía in ten ción de ha cer le el jue go a la ciu dad. Es ta ba con ven‐ 
ci do de que el Prin ci pa do era lo su fi cien te men te ri co pa ra ofre‐ 
cer una ayu da sus tan cial, y so lo se ne ga ba a ha cer lo por el ego‐ 
ís mo y la fal ta de leal tad de los diputats. ¿Qué ha bían he cho es‐ 
tos pa ra ayu dar al rey?, pre gun tó de re pen te en una en tre vis ta
tem pes tuo sa con Na vel[12]. Nun ca le ha bían pres ta do nin gún
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ser vi cio; na da ha bían he cho con oca sión de la cam pa ña de Leu‐ 
ca ta, y gas ta ban to do su di ne ro en fes te jos y ban que tes; pe ro,
ade más, ha bían sa bo tea do las Cor tes pa ra evi tar que la Di pu ta‐ 
ción fue se re for ma da.

De po co sir vió que Na vel in sis tie se en que la Di pu ta ción
sim ple men te no te nía el di ne ro ne ce sa rio: que gas ta ba más de
50 000 lliures al año de in te re ses so bre los censals, y 16 000 en
los suel dos de los fun cio na rios rea les, así co mo gran des su mas
en los mue lles, los hos pi ta les y las pri sio nes[13]. El pro to no ta rio
es ta ba se gu ro de que se po día en con trar di ne ro en Ca ta lu ña,
so lo con que el rey me tie se allí la ma no. ¿Y por qué no, por
ejem plo, un prés ta mo de 70 000 du ca dos por dos me ses de las
ciu da des ca ta la nas, a un in te rés del 8 por 100 y ga ran tía to‐ 
tal[14]? Na vel re pli có que Bar ce lo na no po día ha cer lo. En ton ces
¿por qué no la Lon ja de mer ca de res de Bar ce lo na? Im po si ble,
con tes tó Na vel. El co mer cio ha bía su fri do mu cho con la gue‐ 
rra, y de to das for mas pe di ría un 10 por 100 so bre sus prés ta‐ 
mos. ¿Y si el rey ele va ba su ofer ta del 8 por 100 al 10 por 100?
Tam po co ha bría po si bi li dad: los re tra sos en los pa gos ha bían
des trui do el cré di to del rey y Bar ce lo na no pres ta ría ni un real.
¿Qué ha bía que ha cer en ton ces?, pre gun tó el pro to no ta rio.
Con ce der una mer ced a la ciu dad, con tes tó Na vel… de es ta for‐ 
ma con ti nuó la con ver sación, siem pre vol vien do al de seo que el
rey te nía de di ne ro y al de seo que Bar ce lo na te nía de una mer‐ 
ced.

El mis mo Na vel se da ba cuen ta de que la po lí ti ca co rrec ta
pa ra con se guir un acuer do era que Bar ce lo na acep ta se un ser‐ 
vi cio fi nan cie ro, pe ro con di cio nán do lo a la ob ten ción de mer‐ 
ce des, de las cua les tan an sio sa es ta ba la ciu dad[15]. Ló gi ca men‐ 
te, opi na ba que la ciu dad co rría un au ténti co pe li gro, y con si‐ 
de ra ba vi tal que el Con se jo de Cien to em pren die se al gu na ac‐ 
ción an tes de la lle ga da de la flo ta del te so ro, que era es pe ra da
en ma yo[16]. La ma qui na ria del go bierno de la ciu dad, no obs‐ 
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tan te, se mo vía len ta men te, y, pa ra un Na vel an gus tia do que es‐ 
pe ra ba en Ma drid ins truc cio nes, las de li be ra cio nes de aquel or‐ 
ga nis mo au gus to pa re cían in to le ra ble men te pro li jas.

En tre tan to, la es ca sez de di ne ro de la Co ro na se es ta ba de‐ 
jan do sen tir en el mis mo Prin ci pa do. Se ha bían in te rrum pi do
las obras en las de fen sas de la fron te ra por que no ha bía nu me‐ 
ra rio. In clu so ha bían si do aban do na das las ne ce sa rias re pa ra‐ 
cio nes del cas ti llo de Per pi ñán por que los tra ba ja do res se ne ga‐ 
ron a con ti nuar des pués de no ha ber re ci bi do su sa la rio du ran‐ 
te cua ren ta y seis días; no se po dían en viar re fuer zos a la for ta‐ 
le za de Sal ses por que no se po día lle var a ca bo su trans por te;
los pa na de ros de El na ha bían de ja do de ama sar pan pa ra las
tro pas has ta que se pa ga sen sus fac tu ras; y lo peor de to do era
que el ejérci to es ta ba en in mi nen te pe li gro de de sin te gra ción
por que las tro pas no ha bían re ci bi do su pa ga[17].

El pa no ra ma era par ti cu lar men te se rio, por que era ca si se‐ 
gu ro que la cam pa ña de ve rano de 1639 ten dría lu gar a lo lar go
de la fron te ra ca ta la na. La in va sión fran ce sa de Gui púz coa en
1638 ha bía fra ca sa do, y era ló gi co que Ri che lieu de sea se pro bar
las de fen sas de Ca ta lu ña una vez más, es pe cial men te cuan do
era pro ba ble que co no cie se el des con ten to ge ne ral que ha bía
cun di do en el Prin ci pa do. Sin em bar go, iró ni ca men te, tan to
Oli va res co mo Ri che lieu ha bían de po si ta do sus es pe ran zas en
una cam pa ña en la fron te ra ca ta la na. Al ha cer sus pla nes pa ra la
nue va cam pa ña, a co mien zos de mar zo de 1639, ha bía se ña la do
a Ca ta lu ña co mo el me jor lu gar de Es pa ña des de el que lle var a
ca bo la gue rra contra Fran cia[18]. Sus ra zo nes eran tan to mi li ta‐ 
res co mo po lí ti cas. Ca ta lu ña era «pro vin cia grue sa, abun dan te
de gen te y ví ve res y de otros gé ne ros, y la más des can sa da des‐ 
tos rei nos, lo cual vie ne a ser to do di fe ren te si se hi cie se la gue‐ 
rra por Can ta bria, por la corte dad de la tie rra… Tra bán do se
gue rra por Ca ta lu ña se apar ta más de Cas ti lla que ata cán do la
por Can ta bria». Co mo el Prin ci pa do da ba a la cos ta, po drían
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em plear se ga le ras y en viar se tro pas des de Ná po les y Si ci lia. Ca‐ 
ta lu ña, ade más, es ta ba más le jos de Cas ti lla que la fron te ra can‐ 
tá bri ca, «y es tas pro vin cias de Cas ti lla es tán más tra ba ja das, y
se con se gui rán las es pe ran zas que se tie nen de que los ca ta la‐ 
nes, sien do pro vo ca dos o ata ca dos de fran ce ses, ha yan de acu‐ 
dir ga llar da men te a su opo si ción». Si bien era cier to que las
tro pas ca ta la nas eran inex per tas, es te era un pre cio pe que ño
que ha bría que pa gar por la ayu da que Ca ta lu ña po dría pres tar
«vién do se in te re sa da, que has ta aho ra ha pa re ci do que no lo es‐ 
tá, en lo uni ver sal de la Mo nar quía ni de es tos rei nos».

En es tas pa la bras so lem nes es ta ba im plí ci to el re co no ci‐ 
mien to del con de du que de sus fra ca sos du ran te tan tos años
pa ra ha cer que Ca ta lu ña se «in te re sa se» por la suer te de la Mo‐ 
nar quía; y en sus pla nes se po ne de ma ni fies to su de seo de ase‐
gu rar que es ta vez el fra ca so fue se sus ti tui do por el éxi to. La
Unión de Ar mas, re cha za da por las Cor tes ca ta la nas, se im pon‐ 
dría en el Prin ci pa do por la fuer za de los acon te ci mien tos.

Aho ra que el con de du que ha bía es co gi do de li be ra da men te a
Ca ta lu ña co mo tea tro de ope ra cio nes, no re sul ta ba muy re con‐ 
for tan te des cu brir que los pre pa ra ti vos mi li ta res en el Prin ci‐ 
pa do ha bían caí do en un de sor den to tal. De bía en con trar se di‐ 
ne ro pa ra las de fen sas. El rey es cri bió al vi rrey de Va len cia or‐ 
de nán do le la ven ta de los bienes rea les en Ali can te[19], pe ro era
de Ca ta lu ña, no de Va len cia, de don de se es pe ra ba la más im‐ 
por tan te con tri bu ción, y era du do so has ta qué pun to Ca ta lu ña
po día ayu dar. El di ne ro que po día en con trar se en el Prin ci pa do
per te ne cía no a las ins ti tu cio nes, sino a los par ti cu la res: a los
bur gue ses, a al gu nos de los militars, y a los cam pe si nos más ri‐ 
cos. La ma yor par te de los mu ni ci pios ca ta la nes es ta ban en deu‐ 
da dos, y to dos aca pa ra ban sus re cur sos pa ra cuan do lle ga se el
día de la in va sión.

Así pues, no re sul ta sor pren den te que la re cau da ción de la
ta sa obli ga to ria pa ra las for ti fi ca cio nes fue se len ta e ina de cua‐ 
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da, y es tu vie se acom pa ña da de nu me ro sos in ci den tes. San ta
Co lo ma, en fren ta do por una par te con la re sis ten cia del Prin ci‐ 
pa do y por otra con las ins truc cio nes muy es pe cí fi cas de Ma‐ 
drid, es ta ba per ple jo y des ani ma do. Se le ha bía or de na do que
tu vie se dis pues tos 6000 ca ta la nes pa ra la de fen sa de la fron te ra,
re cor dán do s ele que «la su pre ma ley es la de de fen sa y con ser‐
va ción pú bli ca y la so be ra nía de V. M. no ce de en es tos ca sos a
nin gu na dis po si ción par ti cu lar[20]». Es to es ta ba muy bien en
teo ría, pe ro, co mo las ciu da des se ne ga ban ta jante men te a pro‐ 
por cio nar hom bres an tes de que se per pe tra se una in va sión,
San ta Co lo ma no te nía ape nas na da que ha cer. Por tan to, se li‐ 
mi tó a tra tar de reu nir una bue na re ser va de su mi nis tros, di vi‐ 
dien do el Prin ci pa do en do ce zo nas, ca da una de las cua les pu so
ba jo el con trol de un juez de la Au dien cia. Era pe dir de ma sia do
que reu nie se tro pas y tam bién di ne ro. El mar qués de Ay to na
es cri bió pa ra que jar se con él de «tan ta di ver si dad de ne go cios
co mo a V. S. le car gan, sin aten der a que V. S. no pue de ha cer
mi la gros, pues le qui tan la fuer za pa ra po der obrar. Y creo que
no es lo me nos lo de las for ti fi ca cio nes, que es im po si ble po der
con se guir el in ten to, sien do me nes ter 100 000 es cu dos que no
sé dón de pue den salir, cons tán do me la ne ce si dad de la tie‐ 
rra[21]». San ta Co lo ma, que tan an sio so ha bía es ta do de car gos,
es ta ba co men zan do a des cu brir, de la mis ma for ma que su ami‐ 
go Ma ga ro la ha bía ya des cu bier to por sus ex pe rien cias en el
Con se jo de Ara gón, que aquel no era «temps que es pu gui ser‐ 
vir a S. M. amb gust[22]».

Afor tu na da men te pa ra San ta Co lo ma, el Lan gue doc no es ta‐ 
ba en me jor es ta do que Ca ta lu ña ni los fran ce ses se ha lla ban
me jor pre pa ra dos pa ra la cam pa ña que los es pa ño les. Real men‐ 
te, las ope ra cio nes que co men za ron en ju nio de 1639 y con ti‐ 
nua ron has ta ene ro de 1640 fue ron un mo de lo de ine fi ca cia
por par te de am bos ban dos. Los co man dan tes de los ejérci tos,
tan to es pa ño les co mo fran ce ses, eran in com pe ten tes, o es ta ban
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muy di vi di dos por ene mis ta des per so na les que ex ten dían a sus
pla nes de ope ra cio nes mi li ta res; sus ejérci tos, com pues tos de
bue nas tro pas, aun que in dis ci pli na das, su frían mu cho más por
la ma la di rec ción, las es ca sas pro vi sio nes y el mal tiem po que
por sus re la ti va men te es ca sos en fren ta mien tos con el ene mi go.

Los co mien zos de la cam pa ña son des cri tos bre ve men te, pe‐ 
ro con emo ción, en el dia rio de un cam pe sino ca ta lán de la re‐ 
gión de Vi ch.

Aquest any (1639) és entrat amb grans noves de guerra, que nosaltres havem tingut molts
avisos que los gavatxos s’aplegaven i feien gran armada i aprés la vigília de cincogesma, que
era l’11 de juny, són entrats en nostra Catalunya i ha fets grans mals en los blats i aprés han
assitiat el castell de Salses i aprés hi són anats la gent de nostra terra. Segons la grandària
del lloc feien los soldats. De nostre lloc n’hi han anats 11, que partiren l’endemà de Sant

Joan, 25 de juny[23].

El ejérci to fran cés, ba jo el man do de Schom berg y Con dé,
iba a con quis tar la for ta le za de Sal ses el 19 de ju lio, y los seis
me ses si guien tes iban a em plear los los ejérci tos es pa ño les en
in ten tar su re cu pe ra ción, has ta que fi nal men te ob tu vie ron la
ren di ción del co man dan te fran cés Es pe nan el 6 de ene ro de
1640[24]. Pe ro de trás de es tos es cue tos de ta lles se en cuen tra la
his to ria de una tra ge dia que iba a ha cer nau fra gar a la Mo nar‐ 
quía y que co men za ba con los su fri mien tos de esos seis me ses,
lle gan do a un clí max en el que el vi rrey, el Prin ci pa do y la mis‐ 
ma po ten cia de Es pa ña se rían su ce si va men te ba rri dos.

El dra ma de los seis me ses de la cam pa ña de Sal ses se re pre‐ 
sen tó en un es ce na rio que com pren día cua tro es ce nas que se
al ter na ban cons tante men te. Es ta ba Ma drid, don de el con de du‐ 
que y el pro to no ta rio leían la co rres pon den cia que les lle ga ba
del Prin ci pa do con cre cien te in dig na ción, y en res pues ta en via‐ 
ban una in ter mi na ble ria da de ór de nes y re pri men das. Es ta ba
la fron te ra del Ro se llón y Per pi ñán, don de el can sa do San ta
Co lo ma ha cía lo que po día pa ra se guir las ins truc cio nes re ci bi‐ 
das y pa ra man te ner uni do el ejérci to sin nin gún di ne ro. Es ta ba
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Bar ce lo na, don de el sus ti tu to de San ta Co lo ma, el canceller de
Ca ta lu ña, Fran cesc de Eri ll, opri mía y mal tra ta ba a sus com pa‐ 
trio tas de una for ma que in di ca ba que es ta ba más in te re sa do en
con se guir un obis pa do pa ra él que en dar re pu ta ción a su país.
Fi nal men te es ta ba el mis mo Prin ci pa do, las ciu da des y pue blos
que se en contra ban su je tos a una cons tan te pre sión por par te
de los jue ces de la Au dien cia, los cua les re cla ma ban más hom‐ 
bres, más su mi nis tros y más di ne ro.

Los su fri mien tos de los ca ta la nes no qui ta ban el sue ño al
con de du que. «Más va le que se que jen ellos que no que llo re‐ 
mos to dos», es cri bió en tono de com pli ci dad a San ta Co lo ma,
en una car ta ex tra or di na ria, en par te jac tan cio sa, en par te ame‐ 
na za do ra, y en par te de una es tra te gia de afi cio na do[25]. El Prin‐ 
ci pa do de bía re clu tar 8000 hom bres, jun to con los otros 6000 a
ex pen sas de Su Ma jes tad, has ta la lle ga da de los re fuer zos de
Ita lia. No ha bría es ca sez de di ne ro, pro me tía el con de du que, y
so bra ría cuan do lle ga se la flo ta.

La flo ta no lle gó en rea li dad has ta fi na les de ju lio, y, a pe sar
de las ti bias pro me sas de Oli va res, San ta Co lo ma nun ca tu vo
su fi cien te di ne ro pa ra pa gar al ejérci to. Sin em bar go, su la bor
in me dia ta fue la de re clu tar su fi cien tes tro pas na ti vas pa ra ha‐ 
cer fren te al pri mer ata que fran cés. Pa ra co men zar, con ta ba, o
es pe ra ba con tar, con 2000 hom bres pa ga dos, ofre ci dos por los
mu ni ci pios du ran te los úl ti mos do ce me ses. Tam bién con ta ba
con 260 feu da ta rios de la Co ro na, cu ya obli ga ción le gal de ser‐ 
vir con ca ba llos y ar mas du ran te la cam pa ña se ha bía es ta ble ci‐ 
do fi nal men te des pués de va rios años de ir y ve nir por los tri‐ 
bu na les vi rrei na les[26]. En tre ellos ha bía va rios miem bros im‐ 
por tan tes de la aris to cra cia ca ta la na, co mo don Mi quel de Ro‐ 
ca ber tí y don Jo sep Mar ga rit[27]. Pa ra hin char las di men sio nes
del ejérci to na ti vo, se pro cla mó un sometent general, que im po‐ 
nía gra ves cas ti gos a to dos los que se ne ga sen a ir al fren te, y se
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en vió a los fun cio na rios de la Au dien cia a las di ver sas ciu da des
pa ra ne go ciar la for ma ción de más tro pas[28].

La ta rea de San ta Co lo ma fue fa ci li ta da por la rá pi da res‐ 
pues ta de Bar ce lo na, que in me dia ta men te vo tó la for ma ción de
una com pa ñía de 500 hom bres, que des pués au men tó a 700[29].
En agra de ci mien to, re vo có la or den que con fis ca ba el dret de la

neu —el im pues to de la ciu dad del que ha bía ame na za do con
apro piar se a co mien zos de año— y es cri bió al rey elo gian do a
Bar ce lo na[30]. Las es pe ran zas de Na vel de que la ciu dad re ci bie‐ 
se una mer ced vol vie ron a sur gir[31]. No sa bía que el pro to no ta‐ 
rio, en una se sión de la Jun ta Gran de pa ra los asun tos de Ca ta‐ 
lu ña, aun que ha bía ad mi ti do que Bar ce lo na es ta ba sir vien do
«bien», acon se jó que no se le con ce die se una mer ced, por que si
ha bía más con ce sio nes por par te del rey po drían des truir se los
úl ti mos res tos del con trol real so bre la ciu dad[32].

Des gra cia da men te pa ra la fu tu ra ar mo nía del Prin ci pa do, la
car ta del vi rrey ha bía pues to en contras te el en tu sias mo de Bar‐ 
ce lo na con la apa tía de los diputats. San ta Co lo ma es ta ba ac‐ 
tuan do de acuer do con la in for ma ción que le en via ba su agen te
pri va do en la ciu dad, Je ro ni To rres, quien le no ti fi có que los di‐ 
pu ta dos se com por ta ban «pi tjor que mai[33]». Al trans mi tir la
in for ma ción a Ma drid, el vi rrey per ju di có al Prin ci pa do y a sí
mis mo. Ma drid en vió in me dia ta men te una du ra re pri men da a
la Di pu ta ción por no ha ber re clu ta do más que mil hom bres[34],
re pri men da que ca yó co mo un ja rro de agua fría en tre los
diputats, que es ta ban par ti cu lar men te or gu llo sos de sus es fuer‐ 
zos.

No dubtem de nostres calúmnies, ans bé les tenim per molt certes, suposada la mala
afecció dels ministres d’ací que les inventen, i de la bona disposició que troben en los que
aquí les fomentan, i aixi no és meravella que nostres accions sien tan mal mirades, però
voldrà Déu que algun dia los ben intencionats se desenganyin i los èmuls restin

confusos[35].
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Mien tras los diputats en contra ban ene mi gos en to dos los
rin co nes, el vi rrey cam bió de opi nión con res pec to a ellos. «Se‐ 
gún lo que he en ten di do de lo que so li ci tan pa ra au men tar la le‐ 
va… ha lla rá lo que V. M. ha si do ad ver tir les tal dis po si ción en
sus de seos que no se rán me nes ter aprie tos de otra ca li dad pa ra
obli gar les a que ha gan los úl ti mos es fuer zos… La cul pa es tu vo
en la flo je dad de los prin ci pios[36]». Des gra cia da men te, es ta rec‐ 
ti fi ca ción lle ga ba de ma sia do tar de. Los diputats es ta ban con‐ 
ven ci dos ya de que te nían en San ta Co lo ma a un ene mi go im‐ 
pla ca ble que apro ve cha ría la me nor opor tu ni dad pa ra men guar
sus es fuer zos, y ale ga ban pa ra con fir mar lo la ra pi dez con que
ha bía en via do la re pri men da real del 1 de ju lio, y su re tra so en
en viar una car ta an te rior que con te nía la go zo sa no ti cia de que
el rey sus pen de ría to da ac ción ju di cial en la con tro ver sia so bre
el contra ban do[37]. La fal ta de com pren sión de aque llas pri me‐ 
ras se ma nas de la cam pa ña de Sal ses acen tuó el abis mo abier to
en tre el vi rrey y los diputats, has ta con ver tir lo en una ene mis tad
per ma nen te, de in cal cu la bles con se cuen cias pa ra el fu tu ro del
Prin ci pa do.

El 11 de ju lio, 7500 ca ta la nes ha bían lle ga do a la fron te ra, y
ca da día lle ga ban más[38]. Pe ro, de es tos, 5000 se re ser va ban pa‐ 
ra la de fen sa de la fron te ra, de for ma que so lo que da ban 2500
pa ra unir se al ejérci to de 8000 cas te lla nos, ita lia nos y fla men‐ 
cos que te nían que so co rrer a la si tia da for ta le za de Sal ses. Una
fuer za de es tas di men sio nes no te nía nin gu na es pe ran za contra
un ejérci to de ase dio fran cés de 16 000 hom bres, y Sal ses se
rin dió a los fran ce ses el 19 de ju lio.

La caí da de Sal ses de sem pe ñó un pa pel im por tan te en la ace‐ 
le ra ción del de te rio ro de las re la cio nes en tre el Prin ci pa do y la
cor te. Al vol ver de su mi sión en Ma drid, el ca nó ni go Puig ha bía
ad ver ti do a los diputats que en la cor te «se fol guen de l’en tra da
del fran cès i que no se’ls en dó na res de Sal ses[39]». Sin em bar go,
allí hi cie ron co mo que se afec ta ban mu cho en cuan to ca yó en
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ma nos de los fran ce ses. El re gen te Ma ga ro la, en una se rie de
car tas a San ta Co lo ma en las que ha bla ba rei te ra da men te del
odio del pro to no ta rio ha cia los ca ta la nes, le ha bía va ti ci na do
que si se pro du cía la vic to ria to da la glo ria iría a pa rar a los cas‐ 
te lla nos, y si se pro du cía la de rro ta to da la cul pa iría a pa rar a
los ca ta la nes. Su pro fe cía de mos tró ser cier ta. Los ca ta la nes que
tu vie ron la des gra cia de en con trar se en Ma drid en el mo men to
de la caí da de Sal ses no se atre vie ron a salir a la ca lle

te mien do no nos ape dreen los mu cha chos si hue len que lo so mos, y ha blan tan ig no mi‐ 
nio sa men te de no so tros que es vi va com pa sión el ha ber de pa sar es tos ul tra jes. Quie ra Dios
que en lo que res ta de la cam pa ña lo en mien den de ma ne ra que re cu pe re mos al go de lo per‐ 
di do, pues to do lo juz go por im po si ble. Y Dios per do ne a quien tie ne la ma yor cul pa, que
bien no son ca ta la nes, pe ro la he mos de te ner pre ci sa men te y ellos la glo ria si hu bie re al go

bue no[40].

La caí da de Sal ses se ha bía con ver ti do real men te en la se ñal
pa ra las re cri mi na cio nes ge ne ra les. Ma drid, tal co mo Ma ga ro la
ha bía ad ver ti do, cul pa ba a los ca ta la nes. Bar ce lo na y la Di pu ta‐ 
ción, de seo sas de ex cul par se, es cri bie ron a Ma drid echan do la
cul pa a San ta Co lo ma por no ha ber ata ca do al ene mi go. El he‐ 
cho de que el agen te de San ta Co lo ma en Ma drid acha ca se la
car ta de los diputats a su de seo de ven gan za po ne de ma ni fies to
lo se ria que era la ene mis tad en tre los diputats y el vi rrey[41]. El
mis mo San ta Co lo ma es ta ba de ma sia do pen dien te de su re pu‐ 
ta ción en la cor te pa ra ig no rar los ata ques que se le ha cían. Es‐ 
cri bió nu me ro sas car tas a sus ami gos en la cor te de fen dién do se
de las acu sacio nes de que era ob je to[42], y se ña lan do —y en eso
te nía ra zón— que ha bía si do con ven ci do de que no ata ca se al
ene mi go na da me nos que por el co man dan te de las tro pas de la
Di pu ta ción[43]. El pro ble ma era que los ca ta la nes «tie nen pri sa
en que rer sa car la gue rra en un día, sin con si de rar lo que se
aven tu ra en no ir con pie de plo mo[44]».

«Ir con pie de plo mo» in cluía re cur sos fi nan cie ros ade cua‐ 
dos, y San ta Co lo ma pa re ce que du ran te ju nio y ju lio no te nía
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nin gún di ne ro. Ma ga ro la, que ob ser va ba al pro to no ta rio de
cer ca, creía que eso era de li be ra do.

Penso que no faran cosa bona en matèria de diner… sinó que voldrien se fes lo miracle
amb diner de la província… i es folguen dient que «los catalans son gente que se sabrán
bien defender». En fin, sr., que no sé en què tropa, sinó que són enemics nostres, que és

vergonya com tracten los catalans[45].

No es tá cla ro si las ob ser va cio nes de Ma ga ro la re fe ren tes a la
ma la in ten ción de Ma drid es ta ban en te ra men te jus ti fi ca das.
Se gún los cál cu los del con de du que, San ta Co lo ma de bía ha ber
te ni do un ex ce den te de no me nos de 36 000 es cu dos pa ra los
su mi nis tros. Ha bía co men za do en ju nio con 177 000 es cu dos;
te nía un ejérci to de 1500 ji ne tes y 5000 in fan tes, que au men ta‐ 
ron a 8000 en ju lio, y con una pa ga de 10 es cu dos pa ra los de
ca ba lle ría y 7 pa ra los de in fan te ría no ha bría ne ce si ta do más
de 140 750 es cu dos en to tal[46]. Es tos cál cu los pu die ron pa re cer
con vin cen tes en Ma drid. Pa ra San ta Co lo ma, que te nía que ha‐ 
cer fren te al al to cos to de las pro vi sio nes en Ca ta lu ña, es ta ban,
ló gi ca men te, fue ra de la rea li dad. «Pues se ñor, el gas to es mu‐ 
cho más de que juz ga V. E.», es cri bió a Oli va res, su bra yan do
que la de vas ta ción del Ro se llón obli ga ba a lle var to dos los su‐ 
mi nis tros del ejérci to des de más le jos[47].

Los mi nis tros de Ma drid no se de ja ron im pre sio nar por los
ar gu men tos del vi rrey so bre el cos to de las pro vi sio nes. Si se
ne ce si ta ba tri go pa ra el ejérci to, de bía re qui sar se sin ha blar si‐ 
quie ra de pa gar lo de mo men to, ya que las exi gen cias de la de‐ 
fen sa ex cu sa ban to da de mo ra en los pa gos. Sin em bar go, cuan‐ 
do San ta Co lo ma tras la dó es ta or den a los jue ces de la Au dien‐ 
cia, a quie nes la es ca sez de fun cio na rios de la ad mi nis tra ción
vi rrei nal ha bía con ver ti do en eje cu to res en car ga dos de la re clu‐ 
ta y del apro vi sio na mien to, se ne ga ron a obe de cer. To dos los
miem bros prin ci pa les de la Au dien cia (Mi quel Joan Ma ga ro la,
el Dr. Puig, el Dr. Vin yes), se mos tra ron de acuer do en que la
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or den iba en contra de las cons ti tu cio nes del Prin ci pa do[48]. No
obs tan te, a pe sar de sus es crú pu los, las ne ce si da des del ejérci to
ha cían ca si es en cial pa ra los mi nis tros de la Au dien cia com por‐ 
tar se de una for ma un tan to abu si va si que rían cum plir con su
cuo ta de su mi nis tros. Es to pro du jo in nu me ra bles ac ci den tes.
En Gra no llers, por ejem plo, el an ciano Dr. Be rart ca si per dió la
vi da a ma nos de una mul ti tud de más de qui nien tas per so nas
que gri ta ban «Via fo ra fam!»[49]. En la ciu dad de Llo ret, de la
dió ce sis de Ge ro na, se pro du jo un al bo ro to cuan do el Dr. Ra‐ 
mon exi gió un cier to nú me ro de ove jas, ba rri les de vino y
canti da des de tri go pa ra el trán si to de al gu nas com pa ñías de
in fan te ría, y lo pi dió «no com a co sa gra tuï ta si nó com a co sa
de gu da amb im pe ri i ame na ce d’en viar-ho a pren dre a gas to
llur…». Al oír es to, el ca bil do de la ca te dral de Ge ro na es cri bió
a los diputats que si con ti nua ban esos ex ce sos

seria la total destrucció de tota la província… tant més en aquest bisbat que… estan
impossibilitas los pagesos per a cultivar les terres per tenir la major part de son bestiar al
camp i lo que els resta contínuament ocupat en tránsits de bagatges i proveir lo camp, i
sobre tot això és cosa llastimosa oir les estafes i composicions que fan els oficials a què se

acomana lo fer portar lo bestiar[50].

Se gún to dos los in di cios, las in sacia bles de man das de un
ejérci to ca da vez más gran de con su ma ban rá pi da men te aque lla
alie na ción de los con da dos que ya ha bía co men za do con la pu‐ 
bli ca ción de los de cre tos rea les so bre el co mer cio con Fran cia.
Las tro pas y los ha bi tan tes se veían en vuel tos en cons tan tes en‐ 
fren ta mien tos. Mu chas de las tro pas, co mo la de los ita lia nos
del du que de Mó de na, eran to tal men te in con tro la bles[51], pe ro
las vi llas ha cían to do lo que es ta ba en su ma no pa ra dar les a en‐ 
ten der que eran mal re ci bi das[52], man tu vie sen o no una dis ci‐ 
pli na ra zo na ble. Uno de los me jo res co man dan tes de com pa ñía,
don Die go de Bri zue la, es cri bió omi no sa men te al vi rrey: «No
es tá Ho lan da más re bel de que Cer da ña; so lo fal ta que lla men
pre di can tes pa ra per der la fe con la obe dien cia[53]».
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La in tran qui li dad en las co mar cas fron te ri zas y el de seo ge‐ 
ne ral de una rá pi da vic to ria que li be ra se al Prin ci pa do de la
mo les ta pre sen cia del ejérci to ayu dan a ex pli car por qué la caí‐ 
da de Sal ses tu vo unas con se cuen cias psi co ló gi cas tan de vas ta‐ 
do ras pa ra Ca ta lu ña. Al no es tar pre pa ra dos ni por or ga ni za‐ 
ción ni por tem pe ra men to a lle var a ca bo un gran es fuer zo sos‐ 
te ni do du ran te un lar go pe rio do, los ca ta la nes so lo po drían en‐ 
con trar un cier to con sue lo a las hos ti li da des en su te rri to rio
con una rá pi da cam pa ña y una glo rio sa vic to ria. La caí da de
Sal ses y el lar go ase dio que se ne ce si ta ría pa ra su re cu pe ra ción
sig ni fi ca ban que la vic to ria tar da ría mu cho en ve nir y que el re‐ 
tra so po día muy bien su po ner un es fuer zo pa ra la ya dé bil co‐ 
ope ra ción cas te llano-ca ta la na, ma yor de lo que era ca paz de so‐ 
por tar. Re sul ta ba sig ni fi ca ti vo que las tro pas cas te lla nas y ca ta‐ 
la nas se en fren ta sen ya en los acuar te la mien tos: el 1 de agos to
se vie ron en vuel tas en una lu cha que du ró al re de dor de dos ho‐ 
ras y pro du jo la muer te de sie te u ocho hom bres[54]. Es ta cla se
de in ci den tes úni ca men te ser vía pa ra acre cen tar el ma les tar, no
so lo en los cam pa men tos, sino tam bién en Ma drid y Bar ce lo na.
Des de es te mo men to, to do el en tu sias mo de que ha bían he cho
ga la los ca ta la nes du ran te las pri me ras se ma nas de la cam pa ña
se es fu mó rá pi da men te. Fue aho ra, con una lar ga cam pa ña en
perspec ti va y con po cas po si bi li da des de ob te ner en re co no ci‐ 
mien to de sus es fuer zos más que el mal tra to de Ma drid, cuan‐ 
do los ca ta la nes co men za ron a per der in te rés por la mar cha de
las ope ra cio nes, a ir al fren te me ra men te cuan do les obli ga ban
los fun cio na rios rea les, y a de ser tar tan pron to co mo se les pre‐ 
sen ta ba la oca sión. Ri che lieu ha bía ob te ni do po cos éxi tos mi li‐ 
ta res tan pre ña dos de con se cuen cias po lí ti cas co mo la to ma de
Sal ses por sus ejérci tos y su man te ni mien to du ran te seis me ses
contra el ase dio de las fuer zas es pa ño las. El re sur gi mien to de
una po de ro sa Di pu ta ción ha bía si do la pri me ra se ñal en el ca‐ 
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mino que con du ci ría al con flic to cas te llano-ca ta lán. La caí da de
Sal ses el 19 de ju lio de 1639 era la se gun da.

La con se cuen cia in me dia ta de la caí da de Sal ses fue un cam‐ 
bio de co man dan tes. El pro to no ta rio, a quien las Jun tas y los
Con se jos de Ma drid acu dían ca da vez más en su ca li dad de
«ex per to» en los asun tos ca ta la nes, les di jo que las car tas de
San ta Co lo ma le re tra ta ban lleno de bue nas in ten cio nes, pe ro
par ti cu lar men te ine fi caz en el te rreno de las rea li za cio nes, y re‐ 
co men dó el in me dia to en vío al Prin ci pa do del mar qués de los
Bal ba ses, hi jo del gran Spí no la, pa ra que to ma se el man do de
to das las tro pas, ex cep to las ca ta la nas[55]. El ru mor de es te nom‐ 
bra mien to co mo ca pi tán ge ne ral del ejérci to pa ra la re con quis‐ 
ta del Ro se llón y la Cer da ña fue mal re ci bi do en el Prin ci pa do.
«Diuen ve amb grans po ders i és un ho me crue lí sim i així per
los ca ta lans no ens po drà anar bé, que bas ta ser ge no vès[56].»

Bal ba ses lle vó con si go ins truc cio nes muy es pe cí fi cas, que le
ha bía pre pa ra do es pe cial men te una Jun ta que in cluía a Oli va res
y al pro to no ta rio[57]. Se le ex pli có que los ca ta la nes, aun que
eran muy lea les, te nían «ni mia en la ob ser van cia de sus le yes» y
te mían que se per mi tie se la más mí ni ma mo di fi ca ción, no fue ra
a ser que eso sen ta se un pre ce den te pa ra mo di fi car más co sas.
Ha brían po di do im pe dir, por ejem plo, la in va sión fran ce sa si
hu bie sen te ni do 6000 hom bres en la fron te ra an tes de que se
hu bie se pro du ci do, pe ro «bien re co noz co que la oca sión no es
a pro pó si to pa ra en men dar na tu ra le za tan aprehen si va co mo la
de los ca ta la nes en es ta par te». De mo men to, to do lo que se po‐ 
día ha cer era ape lar a su pa trio tis mo evo can do re pe ti da men te
el ejem plo he roi co de sus ante pa sa dos. Co mo la cam pa ña pa re‐ 
cía que iba a pro lon gar se, los tres ter cios ca ta la nes, o los 6000
hom bres, de bían per ma ne cer en la fron te ra y ser man te ni dos
in de fi ni da men te por los mu ni ci pios ca ta la nes. Eso evi ta ría la
pér di da de hom bres en la in dus tria y la agri cul tu ra, y, al tiem‐ 
po, cum pli ría el pri mer pa so de los pla nes de Oli va res pa ra ha‐ 
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cer que los ca ta la nes con tri bu ye sen con una fuer za per ma nen te
a la de fen sa de la Mo nar quía.

Se le di jo a Bal ba ses que el Dr. Es car tín, fis cal de la Au dien‐ 
cia de Ara gón, que iba a in ves ti gar el com por ta mien to de las
tro pas, te nía tam bién el en car go de lle var a ca bo in ves ti ga cio‐ 
nes se cre tas so bre el nú me ro de ca ta la nes que se ha lla ban real‐ 
men te alis ta dos en el ejérci to. La cues tión de los nú me ros es ta‐ 
ba ad qui rien do una im por tan cia con si de ra ble. Los pri me ros
in di cios se rios de que las co sas no mar cha ban bien en los re gi‐ 
mien tos ca ta la nes apa re cie ron en la se gun da se ma na de agos to.
«Es co men cen a pa ssar moltes ma lal ties que els hos pi tals es tan
plens», in for ma ba el ca pi tán de la com pa ñía en via da por la ciu‐ 
dad de Vi ch. «To ts los ca va llers se can sen per què diuen que no
fem res ací, si nó es tar-nos mà so bre mà i no fem res[58]». Tal era
la con duc ta de los no bles que San ta Co lo ma co men ta ba du ra‐ 
men te en una car ta a Ma drid del 24 de agos to. Gran par te de la
aris to cra cia no ha bía acu di do al fren te; otros sim ple men te se
ha bían vuel to sin per mi so, co mo don Ra mon de Gui me rà, don
Fe rran Fi va ller y Nar cís Ra mon Mar ch, contra to dos los cua les
se ins truía pro ce so ju di cial[59]. Las ob ser va cio nes de San ta Co‐ 
lo ma pro vo ca ron una car ta del rey di ri gi da a la no ble za ca ta la‐ 
na, en la que ex pre sa ba su sor pre sa an te «la ti bie za con que
pro ce déis en es ta oca sión, acu dien do tar dos a ella o re ti rán doos
sin tiem po co mo lo ha béis he cho al gu nos[60]». La hu mi llan te
car ta de su mo nar ca no con tri bu yó de nin gu na for ma a au men‐ 
tar la po pu la ri dad de San ta Co lo ma en tre los no bles ca ta la nes.
El vi rrey po día co men zar a con tar en tre sus ene mi gos a la aris‐ 
to cra cia y a los diputats.

Sin em bar go, no so lo eran los no bles los que es ta ban aban‐ 
do nan do el ejérci to. Los sol da dos ra sos tam bién de ser ta ban ca‐ 
da vez más. Nue va men te el vi rrey en vió la no ti cia a Ma drid.
He ri do por las his to rias ma li cio sas que los diputats ha cían co‐ 
rrer en su contra, San ta Co lo ma contra ata có re cha zan do ex‐ 
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pre sa men te la ale ga ción de la Di pu ta ción de ha ber ren di do
gran des ser vi cios a la Co ro na[61]. Le jos de ha ber co men za do los
pre pa ra ti vos mu cho an tes de la in va sión fran ce sa, es ta ba aho ra
me nos dis pues ta que Bar ce lo na y las ciu da des. Aun que el ene‐ 
mi go ha bía cru za do la fron te ra ha cia el te rri to rio ca ta lán el 10
de ju nio, ni un so lo sol da do de los re clu ta dos por la Di pu ta ción
lle gó a Fi gue ras an tes del 30. To da la cul pa la te nían los mis mos
diputats, las per so nas me nos dis pues tas de to da Ca ta lu ña. En
cuan to a su afir ma ción de que ha bía 12 000 ca ta la nes en el
fren te, el Prin ci pa do po día ha ber real men te pa ga do 12 000
hom bres, pe ro lo cier to era que úni ca men te 9000 eran efec ti‐ 
vos, y es tos ha bían si do re clu ta dos contra el pa re cer de la Di pu‐ 
ta ción.

Fue una des gra cia pa ra el Prin ci pa do que la dis pu ta en tre el
vi rrey y los diputats con tri bu ye se a po ner de ma ni fies to el he‐ 
cho in du da ble de que mu chas tro pas ca ta la nas ha bían de ser ta‐ 
do. Aun que el Prin ci pa do es ta ba pa gan do real men te 12 000
hom bres, un re cuen to en Per pi ñán el 13 de agos to re ve ló que
no ha bía más que 6654[62]. El res to, se gún el je fe de una com pa‐ 
ñía de Bar ce lo na, sim ple men te se ha bía ido[63]. El abu rri mien to,
las en fer me da des, la pa ga in su fi cien te y la cons tan te brie ga con
los cas te lla nos ha bían con tri bui do a re du cir el nú me ro de los
ca ta la nes, y exis tía in clu so la sos pe cha de que las de ser cio nes
es ta ban sien do de li be ra da men te alen ta das. El du que de Car do‐ 
na, por ejem plo, des cu brió y arres tó a un fa mi liar de la In qui si‐ 
ción lla ma do Pe re Mi jars, que se de di ca ba a ron dar por los
acuar te la mien tos de su com pa ñía di cién do les a los hom bres
que ya ha bían cum pli do con su obli ga ción y que eran li bres de
vol ver a sus ca sas[64].

A pe sar de las de ser cio nes, los pri me ros in for mes de Bal ba‐ 
ses so bre las tro pas ca ta la nas, cuan do lle gó al Prin ci pa do, fue‐ 
ron re la ti va men te alen ta do res. Aun que eran tro pas inex per tas,
su po ten cial era bue no, y el tiem po y el tra ba jo re me dia rían su
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fal ta de ex pe rien cia[65] Pe ro no iba a ha ber tiem po. El 19 de sep‐ 
tiem bre se pro du jo un du ro en fren ta mien to en tre los si tia do res
y los si tia dos en el que, se gún el Dr. Vin yes, los mis mos fran ce‐ 
ses di je ron que las tro pas ca ta la nas ha bían «llui tat com
lleons[66]». Des pués, en un re cuen to que se hi zo tres día más
tar de, se des cu brió con sor pre sa que so lo que da ban en el cam‐ 
pa men to 3100 ca ta la nes. Más do lo ri do que irri ta do, Bal ba ses
es cri bió al con de du que que, a ese rit mo de de ser ción, den tro
de po co no que da ría na die. «Es lo peor, se ñor, que los que hay
no sa be mos qué ha cer nos con ellos, por que no quie ren obe de‐ 
cer, ni tra ba jar, ni alo jar se don de el ca ñón les pue de al can zar…
El país o no pue de o no tie ne dis po si ción de asis tir, que no sé
co mo lo di ga V. E. que se nos hu yen mu chos[67]».

La no ti cia de que fal ta ban del cam pa men to 8000 de los su‐ 
pues tos 12 000 hom bres cau só cons ter na ción en to do el Prin ci‐ 
pa do. La pri me ra reac ción de los diputats fue la de es cri bir al je‐ 
fe de su com pa ñía di cién do le que ha brían pre fe ri do que los
hom bres hu bie sen muer to en la lu cha que no de ser ta do de las
ban de ras[68]. Pe ro la in dig na ción dio pron to pa so a la in cre du li‐ 
dad. El canceller Eri ll in for mó de lo si guien te:

La fuga de nostra gent volen que sia imaginária los patricis i per an assò se vale de
quantes quimeras saben, i de ai aqueixos srs. no dexen d’ajudar-hi, pues me diuen que fou
engany dir que no hi avia més de 3300 catalans, pues s’és trobat són més de sinc mil…, i lo
pitjor és que no se si per descuit o per lo que en su secretaria de V. E. an donat a molts

soldats, passaport[69].

Por lo que ver da de ra men te se sa be so bre las de ser cio nes, el
nú me ro real pa re ce es tar en tre los dos ex tre mos; los ca ta la nes
in ten ta ron mi ni mi zar las, mien tras que Bal ba ses no con se guía
ex pli car las. No ca be du da de que se pro du cían de ser cio nes:
San ta Co lo ma es cri bió al mar gen de la car ta que Eri ll le di ri gió
que «lo de la fu ga dels ca ta lans és més ca da dia, i V. S. cre gui
que aca ben amb la re pu ta ció», pe ro se ña la ba que la cau sa real
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de las de ser cio nes era la fal ta de aten cio nes hos pi ta la rias pa ra
los ca ta la nes. Mien tras que las en fer me da des hi cie sen es tra gos
en el cam pa men to, no po dría ha cer se na da con res pec to a los
ca sos de gra ve dad, ex cep to man dar los a sus ca sas. So lo el Dr.
Vin yes ha bía ex pe di do 1200 per mi sos pa ra hom bres a los que
los mé di cos ha bían cer ti fi ca do en fer me dad[70]. Aun que San ta
Co lo ma es ta ba se gu ro de que no se ha bían co me ti do frau des en
la ex pe di ción de es tos per mi sos, es ta ba en rea li dad mal in for‐ 
ma do. Al gu nos hom bres que ha bían vuel to del fren te con per‐ 
mi so se ha lla ban en per fec to es ta do de salud[71]. Pe ro un gran
nú me ro, pro ba ble men te la ma yo ría, de los au sen tes es ta ban au‐ 
tén ti ca men te en fer mos o he ri dos. Los ca mi nos que iban al sur
des de Per pi ñán es ta ban lle nos de sol da dos ca ta la nes en fer mos
o mo ri bun dos, que no po dían en con trar a na die con quien con‐ 
fe sar se, y la lis ta de ba jas, es pe cial men te de los no bles, cre cía
muy de pri sa[72].

La de ser ción de las tro pas ca ta la nas que da en una perspec ti‐ 
va más cla ra por un he cho al que Ma drid no dio pu bli ci dad. Las
tro pas no ca ta la nas tam bién de ser ta ban, y su nú me ro, que era
de al re de dor de 12 000 a fi na les de agos to, ha bía des cen di do
por de ba jo de 9000 a co mien zos de oc tu bre[73]. Si ha bía de ser ta‐ 
do ca si una cuar ta par te de los sol da dos no ca ta la nes, com pa ra‐ 
da es ta pro por ción con la de los ca ta la nes, que os ci la ba en tre la
mi tad y los dos ter cios, la di fe ren cia pue de ex pli car se por el re‐ 
sen ti mien to de los ca ta la nes an te la for ma co mo eran tra ta dos y
por la fal ta de au xi lios mé di cos ade cua dos.

Pe ro Ma drid no te nía in te rés en dar ex pli ca cio nes. El he cho
de que un gran nú me ro de ca ta la nes hu bie se de ser ta do con fir‐ 
ma ba sim ple men te la opi nión ge ne ral so bre el ca rác ter ca ta lán
y pres ta ba fuer za a los que pro pug na ban la uti li za ción de me di‐ 
das más du ras contra el Prin ci pa do. Es tas me di das eran con si‐ 
de ra das aho ra ple na men te jus ti fi ca das por la ur gen cia de la si‐ 
tua ción mi li tar y fis cal. En un mo men to de ter mi na do del año
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1639 se con vo có una Jun ta pa ra con si de rar «los tra ba jos gran‐ 
des y ex tre mos que pa de cen los va sa llos de S. M. en to das par‐ 
tes». Pe ro

nin gu nos otros se igua lan con los de Cas ti lla, y cuan do la Mo nar quía pa de ce una tem pes‐ 
tad y una gue rra for za da por vio len cia de nues tros ene mi gos, sin que rer ja más ve nir en una
paz, es jus to y de bi do que to do pa dez ca, y se le re par ta el da ño sin que dar los unos li bres
en te ra men te, cuan do los otros es tán pa de cien do la úl ti ma opre sión.

Te nien do es to pre sen te, la Jun ta te nía que pro nun ciar se so‐ 
bre los me dios con que el rey po dría le gí ti ma men te au men tar
las con tri bu cio nes mi li ta res de al gu nas re gio nes[74]. Aun que Ca‐ 
ta lu ña no fue men cio na da en es ta oca sión, es ta ba cla ro que el
plan de la Unión de Ar mas te nía que im po ner se enér gi ca men te
en to das par tes. Las de ser cio nes ca ta la nas, al mis mo tiem po
que ofen dían el es píri tu y la le tra de es te plan, pro por cio na ban
una ex cu sa con ve nien te pa ra la ac ción ra di cal. Una reu nión del
Con se jo de Ara gón, a la cual asis tie ron el pro to no ta rio y el car‐ 
de nal Bor ja, su gi rió «cuan to con ven drá que V. M. se sir va de
to mar mo ti vo de es tos ac ci den tes su ce di dos en la con di ción de
los ca ta la nes pa ra dis po ner con su ma pru den cia lo que con ven‐ 
drá ha cer en ade lan te en Ca ta lu ña[75]».

Los mi nis tros que, co mo el pro to no ta rio, so li ci ta ban una po‐ 
lí ti ca más du ra contra los ca ta la nes no te nían ne ce si dad de bus‐ 
car mu cho pa ra en con trar una jus ti fi ca ción. No era sim ple‐ 
men te una cues tión de de ser cio nes. La ac ti tud ge ne ral de los
ca ta la nes con res pec to a la gue rra ha bía lle ga do a ser in to le ra‐ 
ble. Bal ba ses in for mó que se ne ga ban a en viar su mi nis tros al
ejérci to, o re fuer zos pa ra ocu par el lu gar de los des apa re ci dos y
los muer tos. Él mis mo se en contra ba an te un di le ma:

Si nos ha llá ra mos en una pro vin cia que die ra la asis ten cia que las de más, alar ga ra al go la
es pe ran za… Pe ro en es te país no sé qué de cir a V. E. que de ma sia do lo sa brá; que en Per pi‐
ñán que es lu gar más in te re sa do, has ta los sa cra men tos ha me nes ter pa gar un sol da do si
quie re mo rir; aun que fal ta rán al gu nos que se hol ga rán de que es tas tro pas se en fla quez can

tan to que no ten gan fuer zas pa ra alo jar se[76].
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Bal ba ses no exa ge ra ba. La es ca sa hu ma ni dad con que los ha‐ 
bi tan tes de las co mar cas fron te ri zas tra ta ban a las tro pas que se
su po nía que ha bían si do en via das pa ra su pro tec ción pro vo ca‐ 
ba de ser cio nes a gran es ca la. In clu so el nor mal men te im pa si ble
Fe li pe IV se con mo vió con las no ti cias de Ca ta lu ña lo su fi cien te
pa ra vol ver se ha cia al guien que te nía cer ca y pre gun tar le:
«¿Qué os pa re ce de los ca ta la nes?»[77]. Era evi den te que ha bía
que ha cer al go an tes de que el ejérci to de Ca ta lu ña se di sol vie‐ 
se. El 3 de oc tu bre el pro to no ta rio re dac tó pa ra el rey una car ta
que ha bía de en viar se a San ta Co lo ma. «Mi áni mo», co men za‐ 
ba, «siem pre ha si do ajus tar me a la ob ser van cia de es tas cons ti‐ 
tu cio nes, y si con ella se pu die se cum plir con la de fen sa de la
pro vin cia no di la tán do se un pun to… siem pre se rá mi vo lun tad
que con to da pun tua li dad se guar den». Pe ro la ne ga ti va de los
ca ta la nes de en viar su mi nis tros al fren te a me nos que se les pa‐ 
ga se in me dia ta men te le ha bía im po si bi li ta do con ti nuar de es ta
ma ne ra. Por tan to, se ha bía vis to obli ga do a to mar la «úl ti ma
re so lu ción» pa ra im pe dir que la pro vin cia se des tru ye se a sí
mis ma. Con es ta «úl ti ma re so lu ción», los fun cio na rios rea les
de Ca ta lu ña se rían ab suel tos de su ju ra men to de res pe tar las
cons ti tu cio nes siem pre y cuan do sur gie se al gún pun to re la cio‐ 
na do con el man te ni mien to del ejérci to. En el fu tu ro po drían
re co rrer la pro vin cia re co gien do fo rra je sin pa gar lo al con ta do,
y ten drían que cui dar de que las tro pas es tu vie sen per fec ta‐ 
men te aten di das[78].

El con de du que no abri ga ba nin gu na du da acer ca de es ta de‐ 
ci sión. Le pa re cía in creí ble que en un mo men to en que el rey
ha bía en via do un ejérci to pa ra la de fen sa de Ca ta lu ña, y en que
to da Es pa ña en via ba tri go al Prin ci pa do,

en la mis ma tie rra no so lo no se eje cu te es to mis mo sino que se pon ga di fi cul tad en con‐ 
du cir lo tres le guas que hay des de el agua a esos cuar te les, ha bien do de ser (per dó ne me V. S.
que así lo di ga) a cues tas de los ju ra dos, si no hu bie ra otro ca mino. Yo me ha llo de ma ne ra
que no se rá mu cho que di go lo cu ras, pe ro bien di go que en la ho ra de mi muer te di ré y en
la vi da tam bién que si las cons ti tu cio nes em ba ra zan es to, que lle ve el dia blo las cons ti tu cio nes,
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y a quien las guar da re tam bién, si yo fue re; pues es bien cier to que no las pue de guar dar
nin gún hom bre que no sea de ja do de la ma no de Dios y ene mi go de su di vi na Ma jes tad, de

su rey y de su pa tria[79].

«¡Lle ve el dia blo las cons ti tu cio nes!». Una y otra vez se ha‐ 
bían in ter pues to en la po lí ti ca del con de du que y aho ra ya no
po día re pri mir la exas pe ra ción de die cio cho años. Pe ro si bien
no ha bía du da de que es ta ba sa tis fa cien do su ani ma d ver sión
contra los ca ta la nes, Oli va res mos tró po ca preo cu pa ción por
las im pli ca cio nes de su de ci sión. A Ma drid le pa re cía ne ce sa rio
y le gí ti mo me nos pre ciar las cons ti tu cio nes ca ta la nas más an ti‐ 
cua das. Pa ra los ca ta la nes, por el con tra rio, ni tan so lo una vio‐ 
la ción li mi ta da te nía jus ti fi ca ción. El rey ha bía ju ra do res pe tar
to das sus le yes, y la de ro ga ción ar bi tra ria, aun que fue se de una,
im pli ca ba la rup tu ra del sa cro san to con tra to so bre el que se
fun da men ta ba su exis ten cia co mo na ción.

Aun que las úl ti mas con se cuen cias de to da de ci sión de me‐ 
nos pre ciar al gu nas de las le yes tra di cio na les del Prin ci pa do ha‐
bían de cau sar un da ño in cal cu la ble a las re la cio nes en tre los
ca ta la nes y su prín ci pe, los más in me dia ta men te afec ta dos eran
los mi nis tros del rey en Ca ta lu ña, es pe cial men te los jue ces de la
Au dien cia. Ha bían si do edu ca dos en el res pe to a las cons ti tu‐ 
cio nes co mo al go in vio la ble; al ac ce der al car go ha bían ju ra do
no vio lar las nun ca. Aho ra se en contra ban an te un di le ma per‐ 
so nal trá gi co. Si obe de cían la nue va or den y des pre cia ban las
cons ti tu cio nes, trai cio na ban sus pro pias con vic cio nes y al mis‐ 
mo tiem po se ha cían acree do res de una pe na li za ción por par te
de la Di pu ta ción por ha ber ro to su ju ra men to. Si, por otra par‐ 
te, de ja ban de cum plir la or den, fal ta ban a su de ber ha cia su rey
y se ha cían acree do res de la acu sación de trai ción.

An tes in clu so de que tu vie sen que ha cer fren te a es te con flic‐ 
to de leal ta des, ya es ta ban tra ba jan do ba jo una ten sión in to le ra‐
ble. Co mo eran los úni cos fun cio na rios de con fian za de la Co‐ 
ro na en el Prin ci pa do se ha bía creí do ne ce sa rio sus pen der las
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se sio nes de la Au dien cia y en viar les por la pro vin cia con el ob‐ 
je to de re clu tar tro pas y re co ger su mi nis tros. Ca da uno te nía
una zo na de ope ra ción. Acom pa ña dos so lo por un no ta rio o un
co mi sa rio se tras la da ron a ca ba llo de ciu dad en ciu dad, in ten‐ 
tan do con ven cer a los hos cos ha bi tan tes de que en via sen más
hom bres al Ro se llón. Con sus sa la rios in sa tis fe chos, sin di ne ro
y sin pro tec ción mi li tar, los des gra cia dos jue ces se mo vían por
el país po nien do en pe li gro sus vi das[80]. En es tas con di cio nes,
úni ca men te pue de re sul tar sor pren den te que la ma yo ría no
imi ta se al Doc tor Mar tí, quien li bra ba a las vi llas de pro por cio‐ 
nar hom bres o su mi nis tros a cam bio de canti da des na da des‐ 
pre cia bles[81]; o al an ciano y en fer mo Doc tor Go ri, quien aban‐ 
do nó vir tual men te la lu cha, pre fi rien do los re pro ches del
canceller a la fu ria de las tur bas[82].

A pe sar de sus di fi cul ta des, los fun cio na rios hi cie ron lo que
pu die ron, du ran te esos me ses de prue ba, por res pe tar las cons‐ 
ti tu cio nes, aun cuan do in ten ta ran sa tis fa cer las exi gen cias del
canceller y del vi rrey. Aho ra se les or de na ba ex pre sa men te que
ig no ra sen esas mis mas cons ti tu cio nes que ha bían ju ra do res pe‐ 
tar. Ma drid no po día ha ber en contra do un mé to do más efi caz
pa ra des truir los úl ti mos ves ti gios de la au to ri dad real en el
Prin ci pa do. A pe sar de los ale ga tos del Doc tor Fon ta ne lla de
que la Au dien cia ha bía de ja do de ser un tri bu nal im par cial, su
his to rial en los años an te rio res a 1639 no in di ca que se hu bie se
con ver ti do en un me ro ins tru men to de la cas te lla ni za ción.
Efec ti va men te, en nin gu na par te se des con fia ba tan to de los
jue ces co mo en el mis mo Ma drid. El re gen te Ba ye to lá in for mó
en su vi si ta de 1635-1636 de que «es gen te te rri ble; sa co en
lim pio que el se ñor con de du que los tie ne me jor co no ci dos que
yo an tes de ve nir aquí, por que le oí de cir que los peo res eran
los mi nis tros[83]». El con de du que te nía ra zón. El his to rial per‐ 
so nal y las in cli na cio nes de los jue ces les im pe dían, efec ti va‐ 
men te, com por tar se co mo sim ples la ca yos de la cor te en ma te‐ 
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rias ju di cia les, aun que la pre sión de que eran ob je to pa ra lle var
a ca bo los dic ta dos de Ma drid no ha bía he cho sino cre cer cons‐ 
tante men te. Pe ro has ta aho ra les ha bía si do siem pre po si ble re‐ 
fu giar se tras las cons ti tu cio nes cuan do se ha bían en contra do
con de ci sio nes com pro me te do ras.

Por otra par te, la mis ma am bi güe dad de su po si ción ha bía
ten di do tam bién a mi nar la con fian za ca ta la na en su im par cia‐
li dad. Co mo la Au dien cia era un or ga nis mo con sul ti vo del vi‐ 
rrey y un tri bu nal ju di cial, la men ta li dad po pu lar lo re la cio na ba
in va ria ble men te con las ac cio nes de la odia da ad mi nis tra ción
vi rrei nal; y es ta re la ción se ha cía más ín ti ma en las oca sio nes en
que la in su fi cien cia de los fun cio na rios lo ca les obli ga ba a la ad‐ 
mi nis tra ción a en viar a los jue ces en su ayu da. Es to ha bía ocu‐ 
rri do en el mo men to cul mi nan te del mo vi mien to del ban do le‐ 
ris mo, en 1614, cuan do Al ma zán pro rro gó la Au dien cia por
dos me ses pa ra en viar a los jue ces por di fe ren tes lo ca li da des[84].
Tam bién San ta Co lo ma se ha bía vis to obli ga do a to mar pa re ci‐ 
das me di das de emer gen cia cuan do, en 1639, les en vió a re clu‐ 
tar ofi cia les y sar gen tos.

La mi sión de los jue ces de aten der las ne ce si da des del ejérci‐ 
to en el ve rano y el oto ño de 1639 hi zo que se les co no cie se
per so nal men te por pri me ra vez, y que fuesen per so nal men te
odia dos por to do el Prin ci pa do[85]. La or den del rey del 3 de oc‐ 
tu bre, man dán do les que ig no ra sen las cons ti tu cio nes, se lló su
des tino. Des de es te mo men to fue ron con si de ra dos, de bue na o
ma la fe, trai do res a su pa tria y peo nes de Cas ti lla. Si al gu na vez
se pro du cía una re vuel ta en el Prin ci pa do, los jue ces de la Au‐ 
dien cia es ta ban se ña la dos co mo las pri me ras víc ti mas de la in‐ 
su rrec ción.

Los des gra cia dos jue ces no te nían du da acer ca de la di fí cil si‐ 
tua ción en la que se en contra ban. Las nue vas ór de nes de Ma‐ 
drid te nían al Doc tor Vin yes «amb no ta ble sus pen sió, re co‐ 
neixent en l’exe cu ció tan ta cà pia d’in con ve nien ts i pe ri lls[86]».
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Con to do, las gra ves pér di das su fri das por el ejérci to que ase‐ 
dia ba Sal ses de ja ron al vi rrey sin otra elec ción que la de pre sio‐ 
nar al Prin ci pa do en de man da de más hom bres y de más su mi‐ 
nis tros pa ra que el ase dio no tu vie se que ser le van ta do; la fal ta
de en tu sias mo en el Prin ci pa do sig ni fi ca ba que la pre sión so lo
po día te ner éxi to si las cons ti tu cio nes, es pe cial men te las que se
re fe rían a la obli ga ción de en tre gar pro vi sio nes, eran pa sa das
por al to; y los úni cos fun cio na rios ca pa ces de ejer cer tal pre‐ 
sión eran los jue ces. Úni ca men te sus exac cio nes per mi tie ron
que el ejérci to so bre vi vie se.

Ine vi ta ble men te, el cos te del Prin ci pa do era te rri ble. En uno
de sus mo men tos más ge ne ro sos, el canceller, ge ne ral men te in‐ 
cli na do a con de nar, es cri bió a San ta Co lo ma: «No po dem ne‐ 
gar que la Pro vín cia fa més del que pot en lo gas to[87]». La car ga
fis cal más pe sa da re caía so bre las ciu da des, cu yos re cur sos ha‐ 
bían men gua do con si de ra ble men te co mo con se cuen cia del
man te ni mien to des de ju nio de com pa ñías de has ta 100 hom‐ 
bres, a un cos to men sual de 10 lliures por militar y 7 por mos‐ 
que te ro[88]. Es to com por ta ba pa ra to das es tas ciu da des el in ten‐ 
to de for ma li zar em prés ti tos mu ni ci pa les, ge ne ral men te sin
mu cho éxi to: la ciu dad de Cer ve ra for ma li zó un em prés ti to de
2000 lliures en no viem bre, y otro de 2000 en di ciem bre[89]; Lé‐ 
ri da in ten tó for ma li zar uno de 1000 so bre un censal en agos to,
pe ro no en contró sus crip to res[90]. La pe s adez de es ta car ga se
in cre men ta ba por el he cho de que es ta ba de si gual men te dis tri‐ 
bui da. El batlle de Ta larn, por ejem plo, in for ma ba a fi na les de
oc tu bre de que mu chos militars y ciu da da nos de su co mar ca no
ha bían ido al fren te y se ha bían ne ga do a con tri buir a los gas tos
de la com pa ñía de in fan te ría man te ni da por la ciu dad[91]. Sanz,
que ob ser va ba los acon te ci mien tos des de Vi ch, es cri bió en su
dia rio que «en aquest temps to thom mos tra va ses fal tes en pú‐ 
blic per no anar al camp, uns te me ro sos de les ma lal ties amb



480

sos pi tes de pes ta, al tres de pur pol trons afec ta ts amb oci, amb
què qua si to ts per ací se n’ex cu saven[92]».

El canceller, al es cri bir al vi rrey des de Bar ce lo na, no de ja ba
pa sar la opor tu ni dad de ha cer co men ta rios ad ver sos so bre la
con duc ta de los diputats y de las au to ri da des de la ciu dad. San ta
Co lo ma, por su par te, no te nía es crú pu los en man dar los a Ma‐ 
drid. Es ta ba tan ate rro ri za do an te las perspec ti vas de des truir
su re pu ta ción que in ten ta ba obe de cer to das las ins truc cio nes al
pie de la le tra y se apre su ra ba a echar las cul pas a los otros, de
tal for ma que nin gún fra ca so re fle ja se su pro pia in ca pa ci dad. El
Doc tor Vin yes hi zo uno o dos in ten tos de re for zar su re so lu‐ 
ción, re cor dán do le que siem pre era po si ble rea li zar contra in di‐ 
ca cio nes cuan do se emi tían ór de nes in con ve nien tes[93], pe ro sus
es fuer zos no tu vie ron éxi to. San ta Co lo ma se in cli na ba a es ca‐ 
par de la cen su ra, aun que es to fue se en per jui cio de otros. «Los
di pu ta dos y la ciu dad de Bar ce lo na… dan tan mal ejem plo en
es ta oca sión», es cri bió a Oli va res, «que la re tar dan, y la cul pa
ha de re caer so bre ellos co mo ver da de ra men te la tie nen[94]. Pe‐
ro ¿qué otra co sa po dían ha cer los diputats? Ale ga ban que sus
in gre sos eran aho ra so lo de 140 000 lliures[95]», ci fra que era
pro ba ble men te cier ta. Ha bían si do de al re de dor de 180 000 en
la dé ca da an te rior, y des de en ton ces no so lo ha bía de caí do el
co mer cio, sino que el im pues to de 24 000 lliures al año pa ra el
man te ni mien to de las ga le ras, re li gio sa men te re cau da do quin ce
años se gui dos des pués de que las ga le ras se hu bie sen per di do,
se ha bía sus pen di do, muy acer ta da men te, en 1638. Su pre su‐
pues to anual or di na rio era apro xi ma da men te de 100 000
lliures; los cos tos ori gi na dos por la con tro ver sia so bre el
contra ban do y la em ba ja da del ca nó ni go Puig a Ma drid ha bían
si do gran des, y ha bían gas ta do 51 324 lliures en el pa go del ter‐ 
cio en via do a Sal ses, has ta co mien zos de oc tu bre[96]. A es te rit‐ 
mo de gas tos no se po día lle gar muy le jos: «No sal tres no te nim
mi na ni po dem man lle var a cen sal[97]».
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Era pro ba ble men te Bar ce lo na, más que la Di pu ta ción, la que
arras tra ba los pies en el mes de oc tu bre. La ne ga ti va de los mi‐ 
nis tros de Ma drid a con ce der nin gu na mer ced por sus ser vi‐ 
cios, muy con si de ra bles, du ran te el ve rano ha bía pro du ci do las
con se cuen cias que ya eran de pre ver. Irri ta da y de si lu sio na da,
pa re cía ha ber per di do to do in te rés por la gue rra, que a los bar‐ 
ce lo ne ses tan to les da ba que fue se en las an tí po das, co mo se ña‐ 
ló amar ga men te Eri ll[98]. Los consellers no mos tra ron nin gu na
pri sa en dis cu tir el con te ni do de las car tas que jo sas del vi rrey,
ni en con vo car al Con se jo de Cien to pa ra de li be rar, y lle va ron
su obs truc ción has ta el pun to de que, cuan do la ciu dad fue re‐ 
que ri da pa ra el prés ta mo de un ba rra cón pa ra al ma ce nar el fo‐ 
rra je de la ca ba lle ría, los consellers res pon die ron ha cién do lo
des man te lar pa ra que no se pu die se uti li zar[99].

En Ma drid, el con de du que se en co le ri za ba an te «la ex tra va‐ 
gan cia de la Pro vin cia, que no se pue de de cir de nin gu na ma ne‐ 
ra có mo es to ha si do y es, yén do les lo que les va en echar al
ene mi go de sus pro pias ca sas[100]». A me di da que las ór de nes del
con de du que se ha cían más enér gi cas, se acre cen ta ban los te‐ 
mo res de los ca ta la nes. El 28 de oc tu bre los diputats re ci bie ron
una car ta de Ma drid, reex pe di da por San ta Co lo ma, en la que
se les co mu ni ca ba que, co mo la pro vin cia se es ta ba per dien do
por su con duc ta es can da lo sa, los de re chos de la Ge ne ra li tat se‐ 
rían re cau da dos por fun cio na rios rea les mien tras que du ra se la
gue rra. In me dia ta men te for ma ron un co mi té de die cio cho
miem bros, que in cluía a al gu nos de los nom bres más des ta ca‐ 
dos en los ana les de la re sis ten cia contra Ma drid: don Joan de
Pe gue ra, Fran cesc Joan de Ver gós, Pau Bo quet o Jo sep Fon ta ne‐ 
lla. Es te co mi té te nía que es tu diar lo que de bía ha cer se «en be‐ 
ne fi ci de les ge ne rals cons ti tu cions i de fen sa de la ge ne ra li‐ 
tat[101]». Dos días más tar de se reu nie ron con los Braços. En una
reu nión de no me nos de cien miem bros se pro du jo una di vi‐ 
sión exac ta men te equi ta ti va con res pec to a la po lí ti ca que ha bía
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que adop tar: la mi tad de cía que los diputats de bían es cri bir de
nue vo al rey di cién do le que no po dían ha cer más de lo que es‐ 
ta ban ha cien do, y la otra mi tad creía que el diputat militar de bía
ir a Sal ses, tal co mo San ta Co lo ma ha bía en fa ti za do des de ha cía
tan to tiem po. Los di pu ta dos de ci die ron fi nal men te que Ta ma‐ 
rit par tie se pa ra Sal ses, lle ván do se con él a una com pa ñía re clu‐ 
ta da es pe cial men te pa ra aque lla oca sión. Los gas tos se rían cu‐ 
bier tos con un prés ta mo de la ciu dad ga ran ti za do por la pla ta
de la Di pu ta ción, «que és arri bar aques ta ca sa a l’úl tim es‐ 
tat[102]».

Ta ma rit, mon ta do en un ca ba llo blan co y en ca be zan do una
lar ga pro ce sión, par tió de Bar ce lo na el 8 de no viem bre, con
acom pa ña mien to de tam bo res y trom pe tas[103]. El 13 lle gó al
cam pa men to. Aho ra los diputats ha bían he cho real men te to do
lo que ha bían po di do, y co ro na ron sus es fuer zos en vian do al
rey una car ta que con te nía un fu ri bun do ata que contra San ta
Co lo ma. Le acu sa ban de fal ta de vi sión en sus pre pa ra ti vos pa‐ 
ra el ase dio; de dar un mal ejem plo al no en viar a su hi jo de die‐ 
cio cho años, don Lluís de Que ralt, a la gue rra; y de apro ve char
la opor tu ni dad que le pro por cio na ba el he cho de ser ca pi tán
ge ne ral pa ra pa gar las deu das fa mi lia res, co mo po día com pro‐ 
bar se por una le tra de cam bio de 2000 es cu dos li bra da al Ban co
de Bar ce lo na el 23 de agos to[104].

Los diputats no eran los úni cos que odia ban a San ta Co lo ma.
Es te ha bía con se gui do ene mis tar se con to da la cla se di ri gen te
del Prin ci pa do, a raíz de sus úl ti mas me di das. Ha bía de ci di do
que la úni ca ma ne ra de ob te ner la com ple ta co ope ra ción del
Prin ci pa do era obli gar a la aris to cra cia a cum plir sus obli ga cio‐ 
nes mi li ta res. El 27 de oc tu bre se or de nó por me dio de prag‐ 
má ti cas en to do el Prin ci pa do que to dos los militars fuesen al
fren te, ocu pa sen o no car gos mu ni ci pa les[105], y Eri ll ini ció un
pro ce so ju di cial contra vein te miem bros de la aris to cra cia de
Bar ce lo na que ha bían per ma ne ci do en sus ca sas[106]. Ame na za‐ 
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dos con el arres to o con ser lle va dos por la fuer za al fren te, los
no bles y los ri cos bur gue ses se re fu gia ron en las igle sias has ta
que hu bie se pa sa do la cri sis.

San ta Co lo ma es ta ba des es pe ra do. El ase dio pa re cía no te ner
fin; las en fer me da des se ex ten dían por to do el cam pa men to y el
con tin gen te ca ta lán era ape nas una som bra de lo que ha bía si‐ 
do. Oli va res bom bar dea ba al vi rrey con car tas que con te nían
pos da tas ur gen tes de su pro pia ma no, que ján do se del com por‐ 
ta mien to de los ca ta la nes e ins tan do a San ta Co lo ma a que pre‐ 
sio na se pa ra re clu tar más hom bres, a fin de cu brir las diez ma‐ 
das fi las[107]. El vi rrey es ta ba de ci di do a ob te ner qui nien tos
hom bres más de Bar ce lo na, pe ro en Bar ce lo na, co mo en to do el
Prin ci pa do, la gen te se ne ga ba a ir al fren te, aun que al gu nos
mu ni ci pios ofre cían una cuo ta de 20 ó 25 lliures a to dos los que
se alis ta sen[108]. En el Con se jo de Cien to, Cris tò fol San ge nís, un
mer ca der, tu vo la osadía de pro po ner que to dos los ar te sanos
que fuesen a Sal ses tu vie sen la opor tu ni dad de ma tri cu lar se co‐ 
mo mer ca de res si ce rra ban sus tien das du ran te un año y un día,
pe ro los de más mer ca de res reac cio na ron tan vio len ta men te
que la pro pues ta tu vo que ser re ti ra da[109]. Pa ra alen tar a la ciu‐ 
dad, Eri ll arres tó a dos mer ca de res y a un mi li tar, pe ro eso no
sir vió más que pa ra acen tuar su des con ten to. Los ha bi tan tes
ha rían cual quier co sa an tes que ir a la gue rra, y los consellers te‐ 
nían au ténti co pá ni co de pro vo car una in su rrec ción. «To do
con sis te en mie do al pue blo», co men ta ba Eri ll a pro pó si to de la
ne ga ti va del Con se jo de Cien to a au to ri zar el re clu ta mien to de
otra com pa ñía[110].

Aun que con ti nua ron los arres tos, na da pu do con mo ver a la
ciu dad; ni si quie ra una car ta de San ta Co lo ma in for man do de
que, de los 11 237 hom bres que pa ga ba el Prin ci pa do, 9091 ha‐ 
bían des apa re ci do, mien tras que la com pa ñía de la ciu dad se
ha bía que da do re du ci da a 136 hom bres[111]. El cam bio anual de
consellers a fi na les de no viem bre no pro por cio nó nin gún con‐ 
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sue lo a Eri ll: el conseller en cap, Lluís Joan de Cal ders, era «tan
vie jo y aca ba do co mo V. E. sa be», mien tras que el cuar to, un
mer ca der lla ma do Xi rau, era «he chu ra de J. de Na vel[112]». A
me dia dos de di ciem bre el nú me ro de ca ta la nes que ha bía en el
ejérci to ha bía des cen di do a 800, y se sa bía que las fuer zas fran‐ 
ce sas se es ta ban con gre gan do pa ra in ten tar so co rrer a Sal‐ 
ses[113]. A pe sar de ello, el Con se jo de Cien to, en cen di do por los
dis cur sos de Fran cesc Joan de Ver gós[114], se ne ga ba aún a en‐ 
viar a un conseller a Sal ses, o a traer la ban de ra de la pa tro na de
la ciu dad, San ta Eu la lia; es to, ale ga ba, so lo se re ser va ba pa ra las
oca sio nes en que la mis ma Bar ce lo na es ta ba en pe li gro.

La in sis ten te ne ga ti va de la ciu dad a izar la ban de ra de San ta
Eu la lia les pa re ció a los mi nis tros de Ma drid un ac to par ti cu‐ 
lar men te ul tra jan te. ¡Co mo si la in ca pa ci dad de re cu pe rar Sal‐ 
ses no re pre sen ta se el más gra ve pe li gro que hu bie se nun ca
ame na za do a Bar ce lo na! De mo men to era ne ce sa rio di si mu lar,
pe ro la ac ti tud de la ciu dad de mos tra ba que ha bía que ha cer al‐ 
go, co mo fue se[115]. To do lo que el Con se jo de Ara gón po día ha‐ 
cer por el mo men to era en viar a San ta Co lo ma dos car tas pa ra
que las trans mi tie se a la ciu dad cuan do lo cre ye se opor tuno: la
pri me ra anu lan do to dos los pri vi le gios de Bar ce lo na que im pe‐ 
dían la rá pi da re clu ta de tro pas, la se gun da or de nan do que to‐ 
dos los que fuesen a Sal ses tu vie sen tra to pre fe ren te en el nom‐ 
bra mien to de car gos en las ciu da des[116].

Eri ll de ci dió la pre sen ta ción de la se gun da car ta, y la en tre gó
a los consellers el 23 de di ciem bre. El día si guien te, San ta Co lo‐ 
ma pu bli có una prag má ti ca ex tra or di na ria, se gún la cual to dos
los que hu bie sen pa sa do trein ta días en Sal ses se rían de cla ra dos
au to má ti ca men te ap tos pa ra la po se sión de sus tí tu los pro fe sio‐ 
na les; que to dos los militars que no fuesen no bles y que fuesen a
Sal ses re ci bi rían una car ta de no ble za; que los ciutadans honrats

de Bar ce lo na y de otras ciu da des que hi cie sen lo mis mo se con‐ 
ver ti rían en militars, y to dos los ciu da da nos or di na rios en
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ciutadans honrats[117]. El con te ni do de la prag má ti ca ya se ha bía
en tre vis to en las pro pues tas que Eri ll ha bía he cho a prin ci pios
de mes y que ha bían si do re cha za das por el Con se jo de Cien to
por que ha brían sig ni fi ca do un cam bio to tal de la or de na ción
del go bierno mu ni ci pal[118]. Aho ra las su ge ren cias de Eri ll se
veían con so li da das por una prag má ti ca real. La oli gar quía de la
ciu dad su po ver en es ta prag má ti ca la for mi da ble ame na za que
su po nía pa ra el con trol que ejer cía so bre la vi da mu ni ci pal. To‐ 
do su po der, to dos sus car gos lu cra ti vos po dían aho ra pa sar a
ma nos del po pu la cho. In me dia ta men te re cha za ron la prag má‐ 
ti ca co mo una in frac ción de la car ta mu ni ci pal otor ga da a la
ciu dad por Fer nan do el Ca tó li co.

Que da ba por ver si la in quie tud de la oli gar quía de Bar ce lo‐ 
na por la con ser va ción de sus pri vi le gios era com par ti da por el
pue blo en ge ne ral. El 26 de di ciem bre lle gó la no ti cia a Bar ce‐ 
lo na de que Es pe nan ha bía acep ta do ren dir se en Sal ses el 6 de
ene ro si an tes no lle ga ban re fuer zos. A pe sar de una car ta de
San ta Co lo ma pi dien do a los ciu da da nos de Bar ce lo na ir «lue‐ 
go, lue go[119]», el Con se jo de Cien to vo tó el 27 de di ciem bre en
contra de en viar a un conseller o más tro pas a Sal ses[120]. Eso era
ya de ma sia do pa ra el pue blo de Bar ce lo na. Los días que que da‐ 
ban has ta la ca pi tu la ción pro me ti da eran po cos, el ries go re la ti‐ 
va men te le ve; y ca da hom bre se gu ra men te aca ri cia ba sue ños de
al cal zar la ca te go ría de ciutadà honrat. Aque lla mis ma tar de el
pue blo se le van tó, y obli gó a los consellers a que con vo ca sen
otra reu nión del Con se jo de Cien to pa ra el día si guien te[121]. En
aque lla reu nión, el con se jo de la ciu dad, ate mo ri za do, re vo có la
de ci sión del día an te rior y acor dó que Cal ders salie se in me dia‐ 
ta men te pa ra Sal ses, en ca be zan do una com pa ñía for ma da por
la gen te de los gre mios de la ciu dad[122]. De nue vo el pue blo ha‐ 
bía de mos tra do que era el due ño de la si tua ción.

La sali da pa ra Sal ses del conseller en cap de Bar ce lo na pu so en
mo vi mien to a to do el Prin ci pa do[123]. De to das las ciu da des de
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Ca ta lu ña las com pa ñías co rrían por los ca mi nos que con du cían
a la for ta le za ase dia da, pe ro el hom bre que tan to ha bía he cho
por con se guir aque llo ya no es ta ba en con di cio nes de apre ciar
su obra. Des pués de los tur bu len tos acon te ci mien tos de los días
an te rio res en Bar ce lo na, el canceller Eri ll ha bía caí do sú bi ta‐ 
men te en fer mo —de pa sión y ra bia por no ha ber ob te ni do un
obis pa do, se gún la in for ma ción de un ob ser va dor hos til[124]— y
mu rió el 6 de ene ro de 1640. El mis mo día la for ta le za de Sal ses
se rin dió.

El lar go ase dio se ha bía ter mi na do, y la cam pa ña del Ro se‐ 
llón ha bía fi na li za do con una vic to ria, en cier ta ma ne ra, de Es‐ 
pa ña. El pre cio pa ga do en su fri mien tos hu ma nos no guar da ba
nin gu na pro por ción con el al can ce de la vic to ria. El pre cio pa‐ 
ga do en for ma de ten sión en las re la cio nes cas te llano-ca ta la nas
te nía to da vía que cal cu lar se. Los seis me ses de ame na zas y aco‐ 
sos por par te de los mi nis tros rea les que se guían ins truc cio nes
de Ma drid no po drían ser fá cil men te ol vi da dos. Tam po co po‐ 
dría ol vi dar Ma drid que las ame na zas y los aco sos ha bían si do
ne ce sa rios. Ca ta lu ña con si de ra ba que sus ser vi cios no ha bían
si do va lo ra dos; Ma drid con si de ra ba, por su par te, que no ha bía
na da que va lo rar. Eso era en par te por que no te nía in ten ción de
agra de cer na da a los ca ta la nes, pe ro tam bién por que las car tas
de Eri ll y San ta Co lo ma des de fi na les de ju lio no ha bían con te‐ 
ni do más que acu sacio nes contra sus com pa trio tas.

Es pe ran do per pe tua men te tro pas que nun ca lle ga ban, San ta
Co lo ma es ta ba ló gi ca men te im pa cien te, pe ro no tu vo en cuen ta
las im pli ca cio nes po lí ti cas de las car tas de acu sación que es cri‐ 
bía a Ma drid. Al fi nal tra tó de re me diar las, y es cri bió cuan do se
rin dió Sal ses que «los ca ta la nes han vuel to por sí en es ta oca‐ 
sión[125]». Pe ro el tri bu to, que lle gó tar de, te nía po ca en ti dad
des pués de cin co me ses de de ni gra cio nes. Pu do per fec ta men te
ha ber pues to más én fa sis, en su co rres pon den cia con la cor te,
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en los su fri mien tos y los sa cri fi cios del Prin ci pa do. Aho ra era
de ma sia do tar de.

Los su fri mien tos del Prin ci pa do eran una co sa in ne ga ble,
pe ro no hay for ma de me dir la pre sión fis cal que im pu sie ron
los seis me ses que du ró la cam pa ña. La Di pu ta ción y las ciu da‐ 
des va cia ron sus ar cas y se em pe ña ron pi dien do cré di tos, pe ro
es po si ble que la pre sión so bre los re cur sos del Prin ci pa do no
fue se tan gran de co mo la gran canti dad de que jas pue den dar a
en ten der. Sor pren den te men te, Joan Guàr dia, cam pe sino de
Cor có, des pués de re fe rir se en su dia rio a las gra ves pér di das
que se ha bían pro du ci do en tre las tro pas ca ta la nas, «to ts pa ga ts
de nos tres di ners», aña día es tas pa la bras: «Amb tot i això, ales‐ 
ho res te níem prous di ners[126]». Lo real men te te rri ble eran las
pér di das en vi das y la inu ti li dad del sa cri fi cio. Un me mo ria lis ta
de Ge ro na es cri bió: «Tin gues per cert mo ri ren en lo siti de Sal‐ 
ses de ma lal ties que s’hi po s a ren 10 000 hò mens, i los més eren
ca ta lans, i de mor ts pe leant no fo ren 500[127]. Guàr dia afir ma ba
que las ba jas ca ta la nas ha bían al can za do la ci fra de 7000; otro
es cri tor de cía que 4000[128]». Es ta ci fra, la más ba ja, in di ca ría
una pro por ción de pér di das de dos de ca da cien ca ta la nes, si es
que fue ron 40 000 los hom bres que mar cha ron a Sal ses. Pe ro el
por cen ta je de no bles que mu rie ron en Sal ses fue de al re de dor
del 25 por 100. Cer ca de 400 no bles y cavallers ca ta la nes es tu‐ 
vie ron en el ase dio en uno u otro mo men to[129]. De es tos, apro‐ 
xi ma da men te la mi tad —o al re de dor de una cuar ta par te de to‐ 
da la aris to cra cia ca ta la na— per dió la vi da[130].

To da es ta mi se ria pa ra con se guir tan po co era el re sul ta do de
la na tu ra le za de la gue rra de ase dio, en la que el ver da de ro ene‐ 
mi go no era la guar ni ción si tia da, sino el tiem po y las en fer me‐ 
da des. Era pe dir de ma sia do a los ca ta la nes que per ma ne cie sen
en sus pues tos du ran te un ase dio tan lar go, lle va do a ca bo en
unas con di cio nes in fa mes y con un tiem po tan ma lo, y con so lo
dos igle sias en Per pi ñán pa ra aco ger a los en fer mos. Con to do,
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el Prin ci pa do no pue de que dar li bre de to da cul pa por el cur so
de los acon te ci mien tos en el oto ño de 1639. Ha bía quie nes
creían que los en fer mos que que da ban en el fren te pa ga ban por
la co bar día de los otros, mu chos de los cua les, ade más de es tar
en per fec to es ta do de salud, eran ri cos[131]. Un cier to nú me ro de
militars, es pe cial men te de la re gión de Vi ch, y mu chos ri cos
bur gue ses, se ha cían rá pi da men te los po bres cuan do lle ga ba a
su dis tri to un fun cio na rio en bus ca de hom bres y di ne ro. Es ta
con duc ta ha cía que los cons cien tes, y los que me nos po dían re‐ 
sis tir, se en contra sen en el cam po de ba ta lla, y que la ma yor
par te de los ciu da da nos hu mil des so por ta sen unos gas tos bru‐ 
ta les, mien tras que sus ri cos co le gas se ne ga ban a con tri buir.

Sin em bar go, de mo men to, los ho rro res del ase dio se ol vi da‐ 
ron con la ale g ría de la vic to ria. Los ca ta la nes es ta ban muy
con ten tos con si go mis mos, y es pe ra ban mu chas mer ce des de
un mo nar ca agra de ci do. El mis mo con de du que es ta ba exul tan‐ 
te, y es cri bió ex ta sia do a San ta Co lo ma: «Mil gra cias y mil no‐ 
ra bue nas… mu chas gra cias a Dios y mu chí si mas a V. S. que ha
he cho mi la gros… Ya no hay oca sión en que nin gún ge ne ral
pue da tra ba jar tan to co mo V. S. ha he cho…». Pe ro ¿re ci bi rían
los ca ta la nes, des pués de to do, las re com pen sas a las que creían
te ner de re cho? La fra se si guien te del con de du que in si nua ba
que no.

V. S. me es tu die lue go en có mo sa ca re mos de ahí, lo que es cri bo a V. S., que es el ca mino
de re cho del re me dio de esa pro vin cia, y tam bién con el mis mo se cre to, y de su ma no a la
mía di ga V. S. có mo ajus ta re mos el que esa pro vin cia sir va a S. M. con 5000 na tu ra les su yos
a la pri ma ve ra pa ga dos por la cam pa ña, y 2000 gas ta do res fi jos, por que es inex cu sa‐ 

ble[132]
….

In clu so los pri me ros fru tos de la vic to ria eran amar gos. La
paz ha bía vuel to al Prin ci pa do, pe ro no ha bía traí do ali vio a sus
aflic cio nes.
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XIV. Un ejérci to al que alo jar

El tono ge ne ral de la car ta de Oli va res fe li ci tan do a San ta
Co lo ma de mos tra ba que los ca ta la nes po dían abri gar po cas es‐ 
pe ran zas de en con trar ni sim pa tía ni gra ti tud por par te de Ma‐ 
drid por sus sa cri fi cios del oto ño pre ce den te. En rea li dad se
con ce dió un nú me ro con si de ra ble de mer ce des a in di vi duos
que San ta Co lo ma ha bía re co men da do[1], pe ro la es pe ra da car ta
real de agra de ci mien to a Bar ce lo na y a la Di pu ta ción no lle gó.
No pa re cía que hu bie se en la cor te ni una so la per so na que qui‐ 
sie se de cir una pa la bra fa vo ra ble res pec to a los ca ta la nes, cuan‐ 
do con ver sa ba con el rey[2].

A los ca ta la nes la fal ta de gra ti tud po día pa re cer les in com‐ 
pren si ble; pa ra Oli va res y sus co le gas no era más que lo que el
Prin ci pa do se me re cía. ¿Qué ra zo nes ha bía pa ra ma ni fes tar
gra ti tud a una pro vin cia que no ha bía he cho otra co sa que obs‐ 
truir y pro vo car re tra sos? Ha bía pa sa do la épo ca de fin gir gra ti‐ 
tud. Una pro vin cia que no ha bía par ti ci pa do du ran te los úl ti‐ 
mos die cio cho años en las car gas co mu nes y que ni si quie ra ha‐ 
bía res pon di do con fir me za y ener gía a un ata que contra su
pro pio te rri to rio no po día es pe rar la ob ten ción de un ge ne ro so
re co no ci mien to por par te de su rey. Al me nos es ta ba cla ro que
no se iba a per mi tir a los ca ta la nes que per sis tie sen in de fi ni da‐ 
men te en su con duc ta obs ti na da. Co mo los fran ce ses con ti nua‐ 
ban en po se sión de las for ta le zas de Opol y de Tal ta vu ll, las
ope ra cio nes mi li ta res a lo lar go de la fron te ra ca ta la na vol ve‐ 
rían a ser ne ce sa rias con el re torno de la pri ma ve ra, y Ma drid
no que ría arries gar se a una re pe ti ción de los acon te ci mien tos
del año pre ce den te. «Pa ra acu dir a lo que se ofre cie re es te año



490

en el Prin ci pa do de Ca ta lu ña», re sol vió la Jun ta de Eje cu ción el
14 de ene ro de 1640, «de ma ne ra que se dé en te ro co bro y que
las co sas se ha llen en es ta do que se pue de obrar lo que con vi‐ 
nie re del ser vi cio de V. M. se ha con si de ra do por uno de los
pun tos más prin ci pa les asen tar las co sas de la pro vin cia de Ca‐ 
ta lu ña, de suer te que sin em ba ra zo al guno se ha ga el ser vi cio de
V. M…»[3].

¿Có mo se con se gui ría «asen tar las co sas» en Ca ta lu ña? San ta
Co lo ma se ría lla ma do a Ma drid pa ra que pro pu sie se sus su ge‐ 
ren cias, y se rían con vo ca das de nue vo las ma la ven tu ra das Cor‐ 
tes. El lu gar de la reu nión se ría la ciu dad de Mon tblanc, de li be‐ 
ra da men te es co gi da por su di fí cil ac ce so, y se fi jó la fe cha pa ra
el 15 de abril[4]. Oli va res es ta ba de ci di do a que es tas Cor tes no
fuesen una re pe ti ción de las de 1626 y 1632. Sus des afor tu na‐ 
das ex pe rien cias pa sa das le ha bían he cho acep tar, apa ren te‐ 
men te, la teo ría del du que de Al ca lá de que las Cor tes de bían
ser tra ta das con fir me za co mo un me ro vehícu lo pa ra la apro‐ 
ba ción de las re for mas re que ri das por la Co ro na[5]. «Lo de Cor‐ 
tes es ne go cio que no con vie ne tra tar en ellas de más que del
re me dio del go bierno sin ple ga rias», es cri bió a San ta Co lo ma[6].

Cuan do Oli va res ha bla ba del «re me dio del go bierno», se
veía cla ro que pen sa ba en un pro gra ma que obli ga ría a los ca ta‐ 
la nes a apor tar una con tri bu ción ma yor a las ne ce si da des mi li‐ 
ta res y fis ca les de la Mo nar quía.

No se ha lla nin gún ca mino ni me dio pa ra que los ca ta la nes se apli quen a la for ma en que
es pre ci so ser vir en las oca sio nes de su pro pia de fen sa, y en las obras que la Mo nar quía hu‐ 
bie ra me nes ter, co mo los otros va sa llos, sien do jus to que lo ha gan to dos el en viar a ser vir
fue ra al gu na canti dad de ellos. Con lo cual, y ver mun do por to dos los bue nos va sa llos, pa ra
ser úti les a la Mo nar quía y al to do de ella, no pu dién do se de nin gu na ma ne ra ne gar, que si
fue ra de la Mo nar quía del Rey mi sr., no hay pro vin cia su je ta al Rey que se go bier ne así, con
que es ofen si va a to dos, y de tan mal ejem plo co mo se ve, y de des es pe ra ción a los otros va‐ 
sa llos… En efec to, sr. mío, que rría que V. S. me hi cie se mer ced de de cir me cuál ca mino le
pa re ce a V. S. el me jor pa ra que con efec to y me nos cos ta y mo vi mien to se sa que un buen
grue so de esa na ción, has ta dos o tres ter cios de a 2000 hom bres. Pa re cién do me que es re‐ 
me dio que se ha to ma do en Cas ti lla, Ita lia y Flan des, y que es te año se em pie za a prac ti car

en Por tu gal en nú me ro de 8000 hom bres[7]
….
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Oli va res, co mo se veía cla ra men te, es pe ra ba to da vía con se‐ 
guir la Unión de Ar mas. Re cha za da por las Cor tes de 1626, de‐ 
bía ser acep ta da por las Cor tes de 1640, y de bían eli mi nar se
for mal men te las le yes y pri vi le gios que obs ta cu li za sen su ca‐ 
mino. Pe ro las Cor tes de Mon tblanc nun ca lle ga ron a reu nir se.
El siem pre vi gi lan te Doc tor Vin yes re cor dó a Ma drid el do cu‐ 
men to fir ma do por el pro to no ta rio en 1632, en el que pro me tía
que to das las ren tas de la Co ro na en Ca ta lu ña le se rían acre di‐ 
ta das a la ciu dad de Bar ce lo na si su prés ta mo de 110 000 lliures

no era de vuel to an tes de que ex pi ra sen las Cor tes[8]. Co mo la
con vo ca to ria de las nue vas Cor tes en Mon tblanc da ba por ter‐ 
mi na das au to má ti ca men te las pro rro ga das Cor tes de Bar ce lo na
de 1632, la ciu dad po día le gí ti ma men te pe dir que se cum plie se
el acuer do. En el es ta do en que se en contra ba, el Prin ci pa do era
per fec ta men te ca paz de una ac ción se me jan te. La en tre ga por
par te de la Co ro na de to do su pa tri mo nio en Ca ta lu ña no era
una perspec ti va que pu die se con tem plar se con ecua ni mi dad.

Es te pe que ño pro ble ma de la ga ran tía del prés ta mo no ha‐ 
bría se gu ra men te de sa fia do el in ge nio co lec ti vo de los mi nis‐ 
tros de Ma drid, si los acon te ci mien tos del Prin ci pa do no hu‐ 
bie sen to ma do un cur so des fa vo ra ble a los pla nes del con de du‐ 
que pa ra una se sión de las Cor tes. Du ran te los me ses de ene ro
y fe bre ro de 1640 to do en Ca ta lu ña que dó su bor di na do al ava‐ 
sa lla dor pro ble ma de la su per vi ven cia del ejérci to que ha bía es‐ 
ta do lu chan do en la fron te ra.

Da do que se rían ne ce sa rias nue vas ope ra cio nes mi li ta res en
la fron te ra en 1640, era ló gi co que el ejérci to fue se con ser va do
co mo una uni dad de com ba te, y que fue se alo ja do y ali men ta do
du ran te los me ses in ver na les en es pe ra de la pr óxi ma cam pa ña.
La con ve nien cia de alo jar a es te ejérci to en Ca ta lu ña era in dis‐ 
cu ti ble. Que da ría cer ca pa ra la cam pa ña si guien te; su man te ni‐ 
mien to im pon dría a los ca ta la nes una car ga que Oli va res con si‐ 
de ra ba que te nían obli ga ción de so por tar; y su pre sen cia en el
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Prin ci pa do fa ci li ta ría la apro ba ción de me di das im po pu la res
por par te de las Cor tes. En 1635 Oli va res ha bía si do in ca paz de
de ci dir có mo con ci liar la ce le bra ción de las Cor tes con la in‐ 
tro duc ción de un ejérci to pa ra com ba tir a los fran ce ses[9]; pe ro
en es ta oca sión el ejérci to es ta ría ya ins ta la do en el Prin ci pa do
pa ra su pro pia de fen sa, de for ma que el con de du que ten dría
to das las ven ta jas que su po nía su pre sen cia, sin el in con ve nien‐ 
te de bus car una ra zón con vin cen te pa ra in tro du cir lo en el
país[10].

El acuar te la mien to de un ejérci to en una pro vin cia que ya
ha bía so por ta do las ca la mi da des de una lar ga cam pa ña pa re ce
que sus ci tó al gu nos es crú pu los, in clu so en Ma drid. En el in‐ 
vierno de 1639 una Jun ta de trein ta teó lo gos fue con vo ca da por
el rey, apa ren te men te pa ra con si de rar la cues tión mo ral de si el
Prin ci pa do de bía pro por cio nar alo ja mien to y co mi da a las tro‐ 
pas[11]. Con su ve re dic to se tran qui li za ron las con cien cias de li‐ 
ca das, y se en via ron ór de nes pa ra que el ejérci to in ver na se en
Ca ta lu ña.

Exis tían dos se rios in con ve nien tes pa ra acuar te lar las tro pas
en Ca ta lu ña y pa ra man te ner las a ex pen sas de los ha bi tan tes. El
pri me ro era le gal, el se gun do prác ti co. Le gal men te, las cons ti‐ 
tu cio nes eran muy cla ras acer ca del al can ce de las obli ga cio nes
del Prin ci pa do con res pec to a un ejérci to acuar te la do en el país.
Im pli ca ban que el ha bi tan te de una vi vien da pro por cio na se a
un sol da do una ca ma, una me sa, luz y ser vi cio y le fa ci li ta se sal,
agua y vi na gre. No se le po día pe dir na da más, se gún la cons ti‐ 
tu ción Nous vectigals, que prohi bía ex pre sa men te al vi rrey o a
cual quier otro fun cio na rio de la Co ro na to do ti po de im po si‐ 
ción so bre las ciu da des o so bre los par ti cu la res que no es tu vie‐ 
se apro ba da por las Cor tes[12]. Co mo las cons ti tu cio nes eran tan
es pe cí fi cas, sur gie ron, ló gi ca men te, du das en el áni mo del vi‐ 
rrey tan pron to co mo re ci bió la or den de que las tro pas te nían
que ser ali men ta das a ex pen sas del due ño de la ca sa. Con vo có a
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la Au dien cia a co mien zos de ene ro, y los jue ces se mos tra ron
de acuer do en que la or den era com ple ta men te ile gal y que no
po día ser eje cu ta da[13].

El Con se jo de Ara gón, re du ci do a la im po ten cia cuan do es‐ 
ta ba au sen te el pro to no ta rio, pen só que, en vis ta de las ob je cio‐ 
nes de la Au dien cia, se de bía de jar a San ta Co lo ma que alo ja se
al ejérci to lo me jor que pu die se[14]. Los mi nis tros su pe rio res te‐ 
nían otras ideas. Se in for mó a San ta Co lo ma de que la ac ti tud
de la Au dien cia era ri dícu la. La cons ti tu ción Nous vectigals era
im pro ce den te por que la con tri bu ción de la pro vin cia no era al
rey, sino al ejérci to es ta cio na do allí pa ra su de fen sa, y, en to do
ca so, la ley su pre ma era la de la pro pia de fen sa[15].

El mis mo Oli va res no po día en con trar ra zón al gu na en las
ob je cio nes le ga les al man te ni mien to de las tro pas por par te del
Prin ci pa do. De ci di do a man te ner un ejérci to en Ca ta lu ña y ob‐ 
se sio na do por la ne ce si dad de ha cer que los ca ta la nes to ma sen
una par te im por tan te en la lu cha de Es pa ña con Fran cia, ig no ró
to dos los ar gu men tos que obs ta cu li za sen sus pla nes.

En el pun to del alo ja mien to di fí cil men te po dré omi tir ni de jar de re pe tir cuán inex cu sa‐ 
ble es el dis po ner le con to da co mo di dad, pues no pue de ser pla ti ca ble ni ca be en ra zón di vi‐ 
na ni hu ma na que pro vin cia ni reino del mun do ha ya de ser de fen di do de un ejérci to sin
que pa dez ca el alo ja mien to, ni que nin gún Rey, no te nien do ren tas pro pias en aque lla pro‐ 
vin cia, ha ya de acu dir a es to, sin que ella mis ma las tre lo uno y lo otro. Y con li cen cia de
V. S., sr. mío, no pue do per sua dir me fá cil men te a que una pro vin cia que no ha con tri bui do
ni con tri bu ye na da, de je de te ner más sus tan cia que las que con ti nua men te es tán ex pe ri‐ 

men tan do gra ve za y tri bu tos[16].

Es ló gi co pre gun tar se si Ca ta lu ña te nía real men te «sus tan‐ 
cia» su fi cien te pa ra sos te ner a un ejérci to de apro xi ma da men te
9000 hom bres. Des gra cia da men te, no exis te la ne ce sa ria in for‐ 
ma ción so bre los re cur sos de un ho gar cam pe sino en re la ción a
las exi gen cias plan tea das por los sol da dos alo ja dos. Ni las que‐ 
jas de los mis mos ha bi tan tes de las ca sas, ni los tes ti mo nios de
los que lo vi vie ron, por im par cia les que sean, nos pro por cio nan
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un sa tis fac to rio sus ti tu ti vo de una in for ma ción cuanti ta ti va
exac ta. To do lo que pue de de cir se es que tan to San ta Co lo ma
co mo Bal ba ses es ta ban de acuer do en que el Ro se llón no es ta ba
en con di cio nes de so por tar un ejérci to. Las des truc cio nes de la
cam pa ña de Sal ses, la fal ta de tra ba ja do res pa ra sem brar los
cam pos y la ex pan sión de las epi de mias que, se gún San ta Co lo‐ 
ma, ha bían pro du ci do la muer te de 4500 ci vi les so lo en Per pi‐ 
ñán, ha bían re du ci do al Ro se llón a un es ta do en el que se ría fa‐ 
tal el alo ja mien to de las tro pas[17]. Pa ra ali viar las de vas ta das re‐ 
gio nes fron te ri zas se acor dó en Ma drid que la ma yor par te del
ejérci to fue se re ti ra do del Ro se llón y acuar te la do en la Ca ta lu‐ 
ña orien tal, en tre la fron te ra del Ro se llón y Bar ce lo na, y en el
Cam po de Ta rra go na[18].

A pe sar de la re ti ra da del ejérci to ha cia zo nas del país más
ca pa ces de man te ner lo, el mar qués de los Bal ba ses pre veía mu‐ 
chas di fi cul ta des prác ti cas an tes de que sus tro pas fuesen alo ja‐ 
das sa tis fac to ria men te. Le dis gus ta ba la va gue dad de las ins‐ 
truc cio nes que es ti pu la ban que los fun cio na rios rea les so lo de‐ 
bían in ten tar ajus tar el alo ja mien to de las tro pas lo me jor que
pu die sen. «No ha bien do con cier to o re gla», es cri bió a Ma drid,
«los de sor de na dos des trui rán la pro vin cia, y los que fue ren más
con cer ta dos y com pues tos se mo ri rán de ham bre o se irán».
Pa ra im pe dir lo creía que «ver da de ra men te, si se hu bie se po di‐ 
do ajus tar una co sa mo de ra da con acuer do de la pro vin cia y
obli gar a los sol da dos que no pa sa sen de allí, hu bie ra si do de
más con ve nien cia pa ra la mis ma pro vin cia y re pa ro de las tro‐ 
pas de V. M. El in vierno es tá muy ade lan te, los sol da dos muy
fa ti ga dos y tra ba ja dos, el re po so que les que da no mu cho, y así
ne ce si tan de un po co de más co mo di dad que cuan do en tra ron
en oc tu bre en los cuar te les de in vierno». Por tan to, pro pu so un
arre glo mo de ra do me dian te el cual los ha bi tan tes da rían a las
tro pas una canti dad de ali men tos ra zo na ble. Los mi nis tros de
Ma drid se mos tra ron de acuer do, pe ro pen sa ron que el gas to
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de ali men tar a las tro pas fue se re par ti do en tre las ciu da des, en
lu gar de re caer so bre los ha bi tan tes de ca da ca sa[19].

Co mo el mis mo Bal ba ses ad mi tió, el fa llo del plan es ta ba en
la di fi cul tad de con ven cer a los ca ta la nes de que lo acep ta sen,
aun que se ña ló que, una vez que las tro pas des ti na das a Ita lia
hu bie sen aban do na do el Prin ci pa do, las que que da rían se rían
po cas. De esas po cas, la in fan te ría es ta ba en ge ne ral bien dis ci‐ 
pli na da, aun que no así la ca ba lle ría. Des gra cia da men te, no po‐ 
see mos de ta lles so bre la ca ba lle ría, pe ro el nú me ro y la com po‐ 
si ción de los re gi mien tos alo ja dos en Ca ta lu ña pue den sa ber se.
Pro ce dían de dos ejérci tos, el Ejérci to de la Van guar dia y el
Ejérci to de Can ta bria. Es tos ejérci tos es ta ban com pues tos de la
for ma si guien te[20]:

  Com pa ñías Ofi cia les
Otros

gra dos
To tal

Pa ga

men sual (en

rea les)

Van guar dia          

Re gi mien to del con de du que (man da do por el ma es tre de
cam po Juan de Ar ce)

20 178 762 940 66 338

(Ofi cia les agre ga dos) 122 122 18 450

Ter cio ara go nés de don Jus to de To rres Men do za 14 126 369 495 32 100

Ter cio del con de de Mo li na 12 82 514 596 20 620

Can ta bria          

Re gi mien to de la guar dia de S. M. (man da do por el
mar qués de Mor ta ra)

20 165 1127 1292 81 220

Re gi mien to del con de de Agui lar 12 115 470 585 37 870

Ter cio de don Die go Ca ba lle ro 10 99 307 406 20 920

Ter cio de ir lan de ses ba jo el man do de Tyr con nel 9 106 487 593 44 790

Ter cio de va lo nes ba jo el man do del ba rón de Mo lin guen 19 175 856 1031 65 005

Ter cio de na po li ta nos ba jo el man do de don Leo nar do
Mo les

16 171 885 1056 70 700

Ter cio de na po li ta nos ba jo el man do de don Je ró ni mo de
Tu ta vi la

12 125 534 659 40 330

Ter cio de tro pas de Mó de na 20 137 266 403 29 030

164 1601 6577 8178 527 373
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En un mo men to en el que las tro pas ve te ra nas es ta ban lle‐ 
gan do a ser es ca sas, la su per vi ven cia de es te ejérci to era ma te‐ 
ria de pro fun da preo cu pa ción pa ra el con de du que. En ca si to‐ 
das las car tas que es cri bía a San ta Co lo ma in cluía una fra se co‐ 
mo es ta: «Lo que su pli co a V. S. de ro di llas y de to do co ra zón es
que me alo je ese ejérci to muy bien[21]». San ta Co lo ma se da ba
cuen ta de que, por des gra cia, es to era más fá cil de de cir que de
ha cer. Tra tó de ex pli car al con de du que que el país no era tan
ri co co mo apa ren ta ba, y que no se ría fá cil ni alo jar a las tro pas
ni en con trar su fi cien te di ne ro pa ra la con tri bu ción de aquel
año con des tino a cos tear las for ti fi ca cio nes. Pe ro se dis po nía a
obe de cer[22]. Es ta era la tra ge dia de San ta Co lo ma. Ávi do de
nue vos ho no res pa ra la ca sa de Que ralt, y em pu ja do por un de‐ 
seo fa tal de agra dar, no po día de ci dir se a contra de cir a sus su‐ 
pe rio res ni a pre ve nir les obli ga to ria men te de los pe li gros que
ace cha ban a su po lí ti ca. Al con tra rio que su pre de ce sor, el du‐ 
que de Car do na, nun ca ame na zó con di mi tir. En cam bio, to do
lo que hi zo, co mo se ña la ba un con tem po rá neo, fue «es cri bir,
con sul tar, du dar y obe de cer[23]». Es cri bió a Ma drid car ta tras
car ta en ene ro, fe bre ro y mar zo de 1640, en las que se po dían
en con trar fra ses co mo es ta: «Con to do eso iré eje cu tan do las
ór de nes de V. M. has ta que me man de otra co sa[24]». In clu so con
el mun do hun dién do se a su al re de dor, San ta Co lo ma no ha bría
si do ca paz sino de de jar es ca par un le ve sus pi ro de do lo ro sa
sor pre sa. Du da ba… y obe de cía.

El efec to de las ór de nes de Ma drid con cer nien tes al alo ja‐ 
mien to de las tro pas no tar dó mu cho en ha cer se sen tir. Ha cia el
26 de ene ro, el sín di co de la ciu dad de Pals, en el obis pa do de
Ge ro na, se que ja ba a los diputats del com por ta mien to de la
com pa ñía na po li ta na de ca ba lle ría acuar te la da en la ciu dad[25].
Al ca bo de quin ce días, las tro pas y la po bla ción lo cal se ha lla‐ 
ban en pleno en fren ta mien to en to da la Ca ta lu ña orien tal.
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La tie rra no quie re dar de co mer en mu chas par tes. Los sol da dos no tie nen un real. To da
la pro vin cia es tá con las ar mas en las ma nos, y mu chos de los sol da dos to man la oca sión de
bue na ga na pa ra ir se por que les pa re ce es tán con gran de pe li gro… No hay nin gún lu gar que
no ha ya acu di do a Bar ce lo na, y los Di pu ta dos an dan tan li be ra les en dar pa pe les pa ra que
to men oca sión de no dar el sus ten to a los sol da dos… To tal men te se des ha ce es ta ca ba lle‐ 

ría[26].

Los his to ria do res ca ta la nes de ten den cia na cio na lis ta han
ten di do a acha car to da la cul pa de los in ci den tes al com por ta‐ 
mien to de las tro pas, lo cual es sim pli fi car en ex ce so los mis‐ 
mos in ci den tes y los mo ti vos de los que par ti ci pa ron en ellos.
Los ca ta la nes no ha bían mos tra do en el pa sa do ex ce si vo res pe‐ 
to por las tro pas que atra ve sa ron su Prin ci pa do[27], y con fre‐ 
cuen cia se mos tra ron hos ti les a los sol da dos. Du ran te la pri ma‐ 
ve ra de 1640, ban das erran tes de ca ta la nes ba ja ban de las mon‐ 
ta ñas por la no che y ata ca ban a los sol da dos en sus alo ja mien‐ 
tos[28]. Los in for mes de los en fren ta mien tos en tre sol da dos y ci‐ 
vi les ha cen im po si ble de ter mi nar con cer te za quién era el pri‐ 
me ro que ata ca ba, aun que es to im por ta po co. Los áni mos es ta‐ 
ban exal ta dos, y ca da ban do se apro ve cha ba to do lo que po día.
Sin em bar go, se ría equi vo ca do mi ni mi zar la des es pe ra ción
exis ten te en el com por ta mien to de las tro pas. Con fre cuen cia
se en contra ban sin di ne ro y sin co mi da, co mo cuan do los cam‐ 
pe si nos se ne ga ron a dar na da a la com pa ñía de ca ba lle ría man‐ 
da da por don Ma nuel de Aria rán, con el re sul ta do de que a co‐ 
mien zos de fe bre ro ya ha bían de ser ta do 130 ji ne tes, lle ván do se
con ellos los ca ba llos y las ar mas[29]. Di fí cil men te po día sor‐ 
pren der que los sol da dos va ga sen por el cam po muer tos de
ham bre y ca si des nu dos; ni que otros, des es pe ra dos, co gie sen
por la fuer za lo que no po dían ob te ner de buen gra do. «Mien‐ 
tras no se ase gu ra la co mi da a los sol da dos», es cri bía el Doc tor
Ja cin to Va lon ga, que fue en via do al Prin ci pa do por Ma drid pa‐ 
ra in ves ti gar los en fren ta mien tos en tre las tro pas y la po bla‐ 
ción, «no es po si ble ad mi nis trar jus ti cia en ellos con rec ti tud,
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pues quien tie ne ham bre pue de va ler se del país cuan do S. M. no
le acu de[30]».

Si bien fue el ham bre la que pro vo có mu chas de las más
atro ces ac cio nes de las tro pas, no fue la úni ca cau sa. Mu chas de
las tro pas es ta ban com pues tas de mer ce na rios ex tran je ros, que
na tu ral men te se in cli na ban a sa quear la tie rra que pi sa ban. Las
cui da do sas in ves ti ga cio nes del Doc tor Va lon ga no des min tie‐ 
ron, an tes al con tra rio, es ta cul pa bi li dad de las tro pas, es pe cial‐ 
men te de los re gi mien tos ex tran je ros, y los peo res eran los ofi‐ 
cia les[31]. El re gi mien to va lón del ba rón Mo lin guen, por ejem‐ 
plo, com pues to de 1300 hom bres, es tu vo es ta cio na do des de el
6 al 11 de fe bre ro en Bla nes, una ciu dad cos te ra con po co más
de 1000 ha bi tan tes. En los dos pri me ros días la ciu dad tu vo que
pro por cio nar al ma es tre de cam po «1 car ne ro, me dia car ga de
vino, 2 ca po nes, 4 po llos, 6 li bras car ni ce ras de to cino, 2 li bras
de azú car, 1 de gra gea, 30 pa nes de a 1/2 real, le ña, acei te, ve las
y trein ta me di das de ce ba da» (ca da día). En los cua tro días si‐ 
guien tes se vio obli ga da a dar le 100 rea les dia rios, y 28 a sus ca‐
pi ta nes: un to tal de 632 rea les dia rios. Du ran te los días que es‐ 
tu vie ron acuar te la dos allí, las tro pas ro ba ron y mal tra ta ron a la
po bla ción, y el ma es tre de cam po no hi zo na da por im pe dir lo.
El úl ti mo día el batlle de la ciu dad arres tó a un sol da do que ha‐ 
bía gol pea do a un ha bi tan te. Las tro pas re pli ca ron dis pa ran do,
y mu chos sol da dos per die ron la vi da en el con si guien te en fren‐ 
ta mien to.

Al gu nos re gi mien tos se com por ta ron me jor y otros peor. La
ló gi ca in dis ci pli na de es tas tro pas re sul ta evi den te, pe ro se ría
de sea ble co no cer has ta qué pun to exis tía al gún ele men to de
bru ta li dad de li be ra da en su com por ta mien to. La reac ción de
Bal ba ses y de los mi nis tros de Ma drid an te los ex ce sos de las
tro pas ha ce di fí cil acep tar la te sis de que los ex ce sos eran de li‐ 
be ra da men te alen ta dos por Ma drid pa ra pro vo car una re vo lu‐ 
ción de los ca ta la nes[32]. Sin em bar go, la ma li cia pre me di ta da no
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pue de atri buir se ex clu si va men te a Ma drid. Al gu nas tro pas ha‐ 
bían ya te ni do ex pe rien cias des agra da bles cuan do ha bían es ta‐ 
do acuar te la das en Ca ta lu ña en otro mo men to; otras se ha bían
pe lea do con las com pa ñías ca ta la nas du ran te el ase dio de Sal‐ 
ses; y mu chas de ellas te nían una va ga no ción de la ac ti tud ge‐ 
ne ral men te fría del Prin ci pa do. Re sul ta sig ni fi ca ti vo que, se gún
la re la ción de un juez de la Au dien cia, las tro pas fue ran de un
la do a otro di cien do que ha bían ve ni do a Ca ta lu ña pa ra aca bar
con el non vol fer[33]. A eso se aña día la vio len ta an ti pa tía que los
re gi mien tos na po li ta nos sen tían por los ca ta la nes. Du ran te las
úl ti mas se ma nas del ase dio de Sal ses San ta Co lo ma se ha bía
vis to en vuel to en una agria dis pu ta con el co man dan te de los
re gi mien tos ita lia nos, el mar qués de To rre cu so, y fi nal men te
ha bía he cho arres tar al mar qués y a su hi jo[34]. La ene mis tad en‐ 
tre los dos hom bres se pro pa gó a la tro pa, a sus res pec ti vos
com pa trio tas, y al me nos son dos los con tem po rá neos que su‐ 
gie ren que las tro pas ita lia nas tra ta ban de ven gar el in sul to de
que ha bía si do ob je to su co man dan te, mal tra tan do de li be ra da‐ 
men te a la po bla ción que les ha bía da do alo ja mien to[35].

De to dos los in ci den tes en tre las tro pas y la po bla ción na ti va
du ran te el pri mer mes de acuar te la mien to, nin guno fue más fu‐ 
nes to que el ase si na to de don An to nio de Flu vià el 1 de fe bre ro.
Es te ca ba lle ro ino fen si vo, de di ca do a la pin tu ra y a la prác ti ca
de la re li gión[36], fue ase si na do por unos sol da dos en la ca pi lla
de su cas ti llo en Pa lau tor de ra[37]. Se gún don Ra mon de Cal ders,
el Prin ci pa do con si de ró co mo su ya la tra ge dia de Flu vià[38]. En
Bar ce lo na, los diputats con vo ca ron in me dia ta men te los Braços,
que se mos tra ron de acuer do en la ne ce si dad de lle var a ca bo
una in ves ti ga ción a fon do so bre la tra ge dia. Al mis mo tiem po
es cri bie ron a su agen te en Ma drid, Joan Grau, di cién do le «lo
llas ti mós es tat d’aques ta pro vín cia, i com les co ses d’ella van de
mal en pi tjor sen se es pe rança de re mei si no és que S. M… per
sa na tu ral be nig ni tat y cle mèn cia ho pro veei xi des d’aquí. Que
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ací los mi nis tres es tan to ts sor ds a les nos tres queixes, i dub tem
d’un si nis tre i ge ne ral suc cés en tre los pro vin cials i sol da ts[39]».
Es ta ba cla ro que San ta Co lo ma ha bría de vol ver pron to a Bar‐ 
ce lo na. Ha bía pa sa do las tres se ma nas que ha bían trans cu rri do
des de la caí da de Sal ses en Per pi ñán, re cu pe rán do se de los ri‐
go res de la cam pa ña y de mo ran do la ho ra fa tal en la que ten‐ 
dría que obe de cer las ór de nes de vi si tar Ma drid. Al re ci bir la
no ti cia de la muer te de Flu vià es cri bió una car ta de con do len‐ 
cia a los diputats y pro me tió lle var a ca bo una in ves ti ga ción so‐ 
bre el asun to. Tam bién pro me tió en viar a cua tro jue ces al Prin‐ 
ci pa do pa ra con tri buir a pa ci fi car el país[40]. Sin em bar go, so lo
su pre sen cia en Bar ce lo na po dría ha cer po si ble que aten die se la
gran canti dad de que jas que afluían de to da Ca ta lu ña, tan to de
los ci vi les co mo de los sol da dos.

Mien tras que San ta Co lo ma se di ri gía ha cia el sur, Bal ba ses
es cri bía des de Ge ro na dán do le con se jos y ha cién do le ad ver ten‐
cias. Es ta ba se gu ro de que los diputats co ope ra rían si San ta Co‐ 
lo ma les de cía que la de ci sión del rey era fir me; que las tro pas
te nían que es tar bien aten di das y que no te nían que pro du cir se
de sór de nes.

Pa re ce que so mos for za dos a no de jar que es te ejérci to y, en par ti cu lar la ca ba lle ría, se
des ha ga tan to, por que S. M. lo man da co mo por que de ella de pen de el día de hoy la con ser‐ 
va ción de la Mo nar quía; y yo no ha llo otro me dio sino que de mos ór de nes a to dos, V. E. y
yo… que los sol da dos se con ten ten de con vi vir me diano y no pre ten dan otra co sa sino sus‐ 
ten tar se has ta que S. M. or de ne lo que fue re su vo lun tad. En al gu nas par tes es tá ya he cha
es ta di li gen cia por mí. En las de más se ha rá, y que cual quier sol da do o ofi cial que de es to

ce die re, le cas ti gue mos de re cha men te[41].

A pe sar de la ma la fa ma de que go za ba Bal ba ses, ha bía en él
una es pe cie de sen ti do co mún que le im pe día ser el me ro agen‐ 
te con for mis ta de los mi nis tros ci vi les que da ban ór de nes des de
la le ja nía. Su ma yor de ber era ha cia el ejérci to que man da ba,
pe ro no se ha cía ilu sio nes so bre el com por ta mien to de sus tro‐ 
pas y so bre la di fi cul tad de dis ci pli nar las en las cir cuns tan cias
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pre sen tes. Era es en cial que los diputats es tu vie sen de acuer do
en la dis tri bu ción de las ór de nes im pre sas, en las que se es ti pu‐ 
la ban exac ta men te las obli ga cio nes de los ha bi tan tes con las
tro pas, por que sin ta les dis po si cio nes nin gún ejérci to po dría
ser con tro la do[42]. San ta Co lor na, por el con tra rio, no te nía ex‐ 
pe rien cia prác ti ca en el ma ne jo de tro pas y con si de ra ba que su
úni co de ber era eje cu tar to das las ins truc cio nes que re ci bía de
Ma drid. Así pues, sus reac cio nes an te el com por ta mien to de la
po bla ción ten dían a ser más ás pe ras y me nos com pren si vas que
las de Bal ba ses. Pa ra Bal ba ses, tan to sol da dos co mo ci vi les eran
las víc ti mas en gran ma ne ra ino cen tes de la ine fi ca cia mi nis te‐ 
rial. Pa ra San ta Co lo ma eran res pon sa bles tan to unos co mo
otros, por que se em pe ña ban en no obe de cer las ór de nes.

La ac ti tud de San ta Co lo ma le ha bía ena je na do ya to da sim‐ 
pa tía en el Prin ci pa do. La re cep ción que se le tri bu tó al en trar
en Bar ce lo na en co che el 12 de fe bre ro fue muy di fe ren te de la
que se les dis pen só a Ta ma rit y al conseller en cap de Bar ce lo na
con mo ti vo de su vuel ta triun fal de Sal ses. El re gis tro de la Di‐ 
pu ta ción con te nía la si guien te in tro duc ción la có ni ca pa ra el día
de su re gre so: «I s’ad ver teix que ses sen yo ries ni la ciu tat no
l’is ques sin a re bre, si nó al guns ca va llers i lo mar qués de Vi lla‐ 
fran ca, que es tro va ba en la pre sent ciu tat. I es manà ne fos fe ta
la pre sent no ta[43]».

Los diputats fue ron al me nos lo bas tan te ama bles co mo pa ra
ir a vi si tar a San ta Co lo ma al día si guien te, pe ro no pu die ron
ob te ner de él sa tis fac ción. Se ne gó a ad mi tir que el alo ja mien to
vio la ba la cons ti tu ción Nous vectigals, y que, por con si guien te,
era ile gal. El vi rrey, en cam bio, no pu do ob te ner se gu ri da des de
co ope ra ción por par te de los diputats en el in ten to de con se guir
que las tro pas se ins ta la sen en sus acuar te la mien tos sin que se
pro du je sen mu chas fric cio nes. Al no po der con se guir su ayu da
lla mó a Bal ba ses a Bar ce lo na pa ra ver si po día ha cer se al go, pe‐ 
ro es ta ba cla ro pa ra am bos que to do de pen de ría de las ór de nes
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de Ma drid, y Ma drid no se en contra ba en ac ti tud de ce der. La
Jun ta de Eje cu ción re pi tió sim ple men te que el de ber de los
diputats era el de co ope rar en el alo ja mien to, y de jó bien cla ro
que las tro pas ha bían de ser alo ja das de for ma que so bre pa sa‐ 
sen el nú me ro de ha bi tan tes «pa ra que con es to se evi ten los
en cuen tros que sue len cau sar los de la tie rra». Tam bién cri ti ca‐ 
ba al vi rrey por no en viar a los jue ces de la Au dien cia por el
Prin ci pa do, tal co mo se le ha bía or de na do[44]. Real men te, los
mi nis tros pa re cían es tar per dien do la con fian za que te nían en
San ta Co lo ma: ya co rría el ru mor en Ma drid de que se ría
trans fe ri do a un car go en Flan des[45].

En fe bre ro de 1640 el des gra cia do vi rrey ha bría si do mu cho
más fe liz en Bru se las que en Bar ce lo na. Los áni mos es ta ban
muy exal ta dos en Bar ce lo na por su fra ca so en do mi nar a las
tro pas. La fuer za de es ta ani ma d ver sión que da re fle ja da en un
in ci den te en el Con se jo de Cien to el 19 de fe bre ro. El mis mo
vi rrey es cri bió los de ta lles al dor so de una car ta que aca ba ba de
re ci bir: «Joan de Ver gós, ca va ller, vo tà que es lle va ren les gra‐ 
ma lles als ofi cials de la ciu tat. En via ren a dir a les con fra ries
que no tin gues sin ba lls. Lleo nart Se rra, mer ca der, que los con‐ 
se llers ves tis sin de dol. És es tat sol[46]». Fran cesc Joan de Ver‐ 
gós, que ha bía te ni do ya pro ble mas con la ad mi nis tra ción vi‐ 
rrei nal[47] y que se ha bía opues to al en vío de un conseller a Sal‐
ses[48], ha bla ba en re pre sen ta ción de mu cha gen te, in clu yen do a
sus ami gos ín ti mos, los diputats. La an gus tia de es tos por el cur‐ 
so que es ta ban to man do los acon te ci mien tos era in ten sa. «Es tà
Ca ta lun ya amb lo més in mi nent pe ri ll de per dre’s que mai ha gi
es tat», es cri bie ron a su agen te en Ma drid. Ade más de la vio len‐ 
cia de las tro pas, «mol ts po bles es tan irri ta ts i a punt de fer un
gran ex cés i de ca da dia oco rren mor ts així dels pro vin cials
com dels sol da ts[49]». In de ci sos so bre cuál de bía ser su pr óxi mo
pa so des pués del fra ca so de su con ver sación con San ta Co lo ma,
con vo ca ron a los Braços. Es tu vie ron pre sen tes cin cuen ta y nue‐ 
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ve miem bros, y acor da ron en viar in me dia ta men te una em ba ja‐ 
da de nue ve per so nas al vi rrey pa ra que jar se del com por ta‐ 
mien to de las tro pas[50]. El mis mo día, 21 de fe bre ro, San ta Co‐ 
lo ma re ci bió tam bién una de le ga ción del Con se jo de Cien to,
que le lle va ba una que ja si mi lar. Las se gu ri da des que dio de que
los cul pa bles se rían cas ti ga dos no sa tis fi cie ron a las de le ga cio‐ 
nes. Es ta ba cla ro que ha bía que ha cer un ges to so na do pa ra que
el vi rrey se die se cuen ta de la gra ve dad de la si tua ción. El 23 de
fe bre ro, los Braços de ci die ron que tres de le ga cio nes so lem nes
fuesen en via das a San ta Co lo ma en tres días su ce si vos, pa ra in‐ 
di car le que la cons ti tu ción Nous vectigals prohi bía ex pre sa men‐ 
te al vi rrey o a cual quier otro fun cio na rio que exi gie se cual‐ 
quier im po si ción no au to ri za da, y de jar bien cla ro que, a me nos
que re vo ca se las ór de nes de alo ja mien to en el pla zo de tres días,
se re que ri ría a la Au dien cia pa ra que las de cla ra se ile ga les[51]. La
pri me ra de le ga ción fue el 23 de fe bre ro; la se gun da el 24; la ter‐ 
ce ra el 25. Era la úl ti ma ad ver ten cia que iba a re ci bir San ta Co‐ 
lo ma.

El in fe liz vi rrey, con ver ti do aho ra en una fi gu ra so li ta ria y
can sa da, ex te rio ri zó sus an gus tias en una lar ga car ta di ri gi da a
Ma drid, que po nía de ma ni fies to to dos los con flic tos e in cer ti‐ 
dum bres que le ase dia ban: su an sie dad por el es ta do del Prin ci‐ 
pa do, su ira por el com por ta mien to de Bar ce lo na y de los
diputats[52]. Los mi nis tros ha bían con ti nua do pre sio nan do a los
ciu da da nos —es cri bía— pa ra que pro por cio na sen ali men tos a
las tro pas, pe ro «es tan ta la corte dad y po bre za de la pro vin cia
que si re sis ten unos po cos días es im po si ble que pue da du rar,
por que no tie nen los pa tro nes de nin gu na ma ne ra po si bi li dad
pa ra con ti nuar lo… y ven drá a pa de cer el ejérci to y des ha cer se,
prin ci pal men te la ca ba lle ría». Des gra cia da men te, el im pac to de
es tas ob ser va cio nes que da ba bas tan te bo rra do más ade lan te en
la car ta por las acu sacio nes que se ha cían so bre el com por ta‐ 
mien to de la ciu dad de Gra no llers, que ha bía rehu sa do alo jar



504

tro pas. Pa re ce que San ta Co lo ma pi dió que el re gi mien to del
con de du que y los va lo nes fue se alo ja do en Gra no llers co mo
cas ti go, pe ro Bal ba ses se ne gó a ac ce der, ba sán do se en el he cho
de que se ría una me di da im pru den te. Es ta ob ser va ción re sul ta
sig ni fi ca ti va, por que ayu da a con fir mar que no hu bo acuer do
se cre to en tre Ma drid y los co man dan tes del ejérci to pa ra exas‐ 
pe rar a las ciu da des. Las de man das de ac cio nes más enér gi cas
pro ve nían de San ta Co lo ma; la pru den cia, de Bal ba ses.

San ta Co lo ma tam bién in for mó de la con duc ta es can da lo sa
de Ver gós y Se rra en el Con se jo de Cien to, e in clu yó una co pia
del me mo rial so bre la ile ga li dad de los alo ja mien tos que le pre‐ 
sen ta ron las em ba ja das de la Di pu ta ción. Co mo no que ría re vo‐ 
car sus ór de nes, «acu di rán al Con se jo, y de lo que pue de juz gar
de cla ra rán en fa vor de los Di pu ta dos, de que me ha pa re ci do
dar cuen ta a V. M. pa ra pre ve nir lo que fue re de su real ser vi‐ 
cio». Es ta ba cla ro que la ac ti tud de los diputats era lo que más le
eno ja ba. «Des de que lle gué aquí, son las per so nas de los Di pu‐ 
ta dos, co mo he di cho a V. M., los que con su mal afec to no so lo
des ayu dan pe ro in ten tan con mo ver la gen te y pro cu ran des ha‐ 
cer es te ejérci to de V. M.». La an ti gua ene mis tad en tre el vi rrey
y los diputats se acer ca ba a su trá gi co mo men to cru cial.

Cuan do la car ta de San ta Co lo ma lle gó a Ma drid, Oli va res
ape nas pu do con te ner se.

No me pa re ce que he oí do des a tino igual al de la Di pu ta ción y Con se jo de Cien to en es ta
oca sión; y per dó ne me V. S. el len gua je, as se gu rán do le que to mé el más blan do que se pu do
ofre cer… En efec to, sr. mío, Ca ta lu ña es una pro vin cia que no hay rey en el mun do que ten‐ 
ga otra igual a ella… Ha de te ner re yes y se ño res, pe ro que a es tos se ño res no les han de ha‐ 
cer ni gún ser vi cio, ni aquel que es ne ce sa rio pre ci sa men te pa ra la con ser va ción de ella. Que
es te rey, y es te se ñor, no ha de po der ha cer nin gu na co sa en ella de cuan tas qui sie re, y lo
que es más, ni de cuan tas con vi nie re; si la aco me ten los ene mi gos, la ha de de fen der su rey
sin obrar ellos de su par te lo que de ben ni ex po ner su gen te a los pe li gros. Ha de traer
ejérci to de fue ra, le ha de sus ten tar, ha de co brar las pla zas que se per die ren, y es te ejérci to,
ni echa do el ene mi go ni an tes de echar le el tiem po que no se pue de cam pear, no le ha de
alo jar la pro vin cia… Que se ha de mi rar si la cons ti tu ción di jo es to, o aque llo, y el usa je,
cuan do se tra ta de la su pre ma ley, que es la pro pia con ser va ción de la pro vin cia… Sr. Con‐ 
de, to dos ala ba mos la pru den cia de V. S., pe ro jun ta men te to dos, sin fal tar nin guno re co no‐ 
ce mos que un vi rrey de esa pro vin cia y na tu ral de ella (que le da ma yor li ber tad) de bie ra ha‐ 
ber eje cu ta do un ejem plar des tos… Co mo es po s si ble que de trein ta y seis mi nis tros que
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han vis to es ta ma ña na es tos des pa chos, ha ya ni uno so lo que no cla me, que no cla me contra
Ca ta lu ña… Sr. mío, el Rey, nues tro se ñor, se ha lla con el Reino de Cas ti lla, que ha alo ja do la
gen te, co mo ella mis ma di rá; há lla se con el Reino de Por tu gal, que sien do de los que pre ten‐ 
den te ner mu chos mis mos di rán. Há lla se con el Reino de Ara gón, que es tá ha cien do lo mis‐ 
mo. Há lla se con el Reino de Va len cia, que tam bién ha ce lo mis mo. Há lla se con el Re yno de
Por tu gal, que sien do de los que pre ten den te ner mu chos fue ros, ja más re pli ca ron a alo ja‐ 
mien to. Há lla se con el Reino de Ná po les, con el de Si ci lia, con el es ta do de Mi lán, con los
es ta dos de Flan des, con las In dias orien ta les y oc ci den ta les, con el con da do de Bor go ña
fran co, que por ven tu ra no se ha lla ra otra nin gu na pro vin cia ni es ta do que ten ga tan par ti‐ 
cu la res li ber ta des e in mu ni da des; nin gu na dis pu ta el alo ja mien to, no so lo cuan do asis ten a
su de fen sa pro pia, sino cuan do quie ra que S. M. po ne gen te en ellos. ¿Se rá jus to que to dos
es tos rei nos y pro vin cias to men ley de Ca ta lu ña…? Ver da de ra men te, se ñor Con de, los ca ta‐ 

la nes han me nes ter ver más mun do que Ca ta lu ña[53].

De trás del sar cas mo de mo le dor de es ta lar ga in vec ti va se
adi vi na la gra ve dad de la acu sación in sis ten te del con de du que
contra el Prin ci pa do: ¿por qué te nía que ser él, y so lo él, di fe‐ 
ren te? Si es ta que ja se ha bía con ver ti do en una ob se sión pa ra él,
y si su len gua je bor dea ba a ve ces lo his té ri co, es to no po día sor‐ 
pren der, da da la te rri ble cri sis que en es te mis mo mo men to es‐ 
ta ba ame na zan do con hun dir la Mo nar quía. La es ca sez del car‐ 
ga men to de pla ta que tra jo la flo ta de 1639 sig ni fi ca ba que úni‐ 
ca men te se ha bían po di do pre pa rar pro vi sio nes has ta el va lor
de 6.351 000 es cu dos pa ra el año 1640[54]. El pre mio de la pla ta,
en tér mi nos de ve llón, que ha bía ido au men tan do una vez más,
len ta pe ro inexo ra ble men te, des de el de cre to de fla cio na rio de
1628, se ha bía dis pa ra do en los dos úl ti mos años has ta al can zar
ca si el 40 por 100[55]. Aún peor, la cri sis fi nan cie ra y la in cau ta‐ 
ción por par te de la Co ro na de los in gre sos de los par ti cu la res
ha bían pa ra li za do vir tual men te Se vi lla, y su co mer cio ame ri‐ 
cano es ta ba lle gan do a un pun to muer to[56].

La si tua ción mi li tar era pa ra le la men te gra ve. Ex cep to en Ita‐ 
lia, don de el mar qués de Le ga nés ha bía to ma do Tu rín du ran te
la cam pa ña de 1639, las ar mas es pa ño las e im pe ria les es ta ban
sien do pre sio na das por to das par tes. Más to da vía, el in ten to de
es ta ble cer co mu ni ca ción por mar con los ejérci tos es pa ño les
ais la dos en Flan des ha bía ter mi na do en un de sas tre con la vic‐ 
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to ria de Tromp so bre la flo ta de don An to nio de Oquen do en la
ba ta lla de las Du nas, el 21 de oc tu bre de 1639.

Con po co di ne ro, con po cos bar cos y con po cos hom bres, el
con de du que es ta ba ha cien do to do lo que po día en los pri me‐ 
ros me ses de 1640, a fin de mo vi li zar a su país más efi caz men te
pa ra la gue rra. Se hi cie ron de nue vo gran des es fuer zos pa ra re‐ 
clu tar tro pas en Cas ti lla, y una Jun ta pre si di da por el con de du‐ 
que tra ba ja ba de fir me en ene ro pa ra in ten tar que la no ble za —
la ma yor par te de la cual ha bía per di do to do in te rés des de ha cía
tiem po en las em pre sas mi li ta res— to ma se par te per so nal men‐ 
te en la gue rra contra Fran cia[57]. Pe ro mien tras co rría de Jun ta
en Jun ta, exhor tan do, or de nan do, in cre pan do, sa bía que, pa ra
evi tar el de sas tre fi nal, te nía que fir mar la paz. «Dios quie re que
ha ga mos la paz», es cri bía en un me mo rial al rey, «por que bien
se ve que nos qui ta to dos los me dios de ha cer la gue rra[58]». Pe‐ 
ro ¿en qué tér mi nos po día Oli va res fir mar la paz? De una u
otra for ma, ha bía es ta do ne go cian do con Fran cia y con las Pro‐ 
vin cias Uni das du ran te años, y las dis cu sio nes no ha bían con‐ 
du ci do a na da. En el trans cur so de los años ha bía ido re ba jan do
gra dual men te sus con di cio nes. En ene ro de 1638 ha bía in sis ti‐ 
do en que los ho lan de ses de vol vie sen Bra sil, Bre da y uno de los
pa sos del Rin, en que Es pa ña con ser va se una for ta le za en el
Pia mon te o en el Mon fe rra to, y en que el du que de Lore na tu‐ 
vie se un tra ta mien to fa vo ra ble en las ne go cia cio nes[59]. Aho ra,
en fe bre ro de 1640, pa re cía co mo si, en úl ti ma ins tan cia, es tu‐ 
vie se dis pues to a de jar al du que de Lore na aban do na do a la
suer te que no de ja ba de me re cer, e in sis tie se so lo en la re ten‐ 
ción por par te de Es pa ña de las con quis tas he chas en Ita lia, al
me nos du ran te el pe rio do de la tre gua, y en la de vo lu ción de
Bra sil por par te de los ho lan de ses[60].

Ávi do co mo es ta ba el con de du que de con se guir la paz, y es‐ 
pe ran do an sio sa men te al gún sig no fa vo ra ble des de Pa rís, se ha‐ 
lla ba dis pues to a com ba tir, mien tras du ra se la gue rra, con to das
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las ar mas de que Es pa ña pu die se dis po ner. To da la Mo nar quía
de bía ce rrar fi las tras él en un es fuer zo su pre mo pa ra evi tar el
de sas tre, y qui zá in clu so pa ra cam biar el sig no de la gue rra, ya
que Ri che lieu tam bién es ta ba tro pe zan do con di fi cul ta des. En
un mo men to co mo aquel es ta ba fue ra de lu gar que se per mi tie‐ 
se a los ca ta la nes ser los úni cos súb di tos del rey que eva die sen
sus obli ga cio nes, bus can do re fu gio en «pun tos va gos y aé reos
co mo son to dos los pri vi le gios en las oca sio nes se me jan tes[61]».
Por su pues to, de bían alo jar a las tro pas.

No obs tan te, ¿qué ocu rri ría si se guían ne gán do se? La de ci‐ 
sión era ex tre ma da men te di fí cil pa ra Oli va res. O bien de ja ba a
los ca ta la nes que se las com pu sie sen so los, re nun cian do a la
ayu da que es tos po dían pro por cio nar le, de ja ba su fron te ra pe li‐ 
gro sa men te ex pues ta a un ata que fran cés, y co rría el ries go de
que otras par tes de la Mo nar quía si guie sen el ejem plo ca ta lán;
o bien los com pe lía a acep tar unas obli ga cio nes igua les a las de
los otros rei nos, con el ries go de in du cir les a una re sis ten cia ar‐ 
ma da. Es pro ba ble que en es te mo men to no pen sa se en la po si‐ 
bi li dad de una in su rrec ción. Los ca ta la nes, aun que es ta ban afe‐ 
rra dos a sus pri vi le gios por iner cia, eran fun da men tal men te
lea les, y en úl ti mo tér mino nun ca se re be la rían contra su se ñor
na tu ral… Así pues, se de ci dió por el uso de la fuer za. Ha bía que
en viar ór de nes de ta lla das al Prin ci pa do so bre el mé to do exac to
de alo jar a las tro pas; el vi rrey te nía que arrear a uno o más
diputats e ini ciar un pro ce so ju di cial; te nía que des cu brir quién
ha bía he cho cir cu lar pan fle tos se di cio sos en el Con se jo de
Cien to y arres tar a to dos los que hu bie sen vo ta do que la ciu dad
man tu vie se due lo ofi cial; y, co mo Bar ce lo na era la fuen te de to‐ 
do el con flic to, las tro pas de bían ser alo ja das allí tam bién, a pe‐ 
sar de los pri vi le gios que ga ran ti za ban su exen ción. Ha bía que
ad ver tir so lem ne men te a la Au dien cia que no de cla ra se en fa‐ 
vor de los diputats en la cues tión de la le ga li dad, y cual quier
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juez que de so be de cie se de be ría com pa re cer an te el Con se jo de
Ara gón en el pla zo de vein te días[62].

Co mo si es tas me di das dra co nia nas no fuesen su fi cien tes pa‐ 
ra man te ner to tal men te ocu pa do al vi rrey, la Jun ta de Eje cu‐ 
ción to mó otra de ci sión drás ti ca po cos días más tar de. Se ha bía
acor da do que fuesen re clu ta das tro pas en la Co ro na de Ara gón,
y la Jun ta de ci dió que pa ra el ser vi cio de Ita lia fuesen re clu ta‐ 
dos 6000 ca ta la nes. Se ría ne ce sa rio en viar a un mi nis tro de
Ma drid pa ra or ga ni zar la le va de es tas tro pas. ¿No era el pro to‐ 
no ta rio la per so na más in di ca da pa ra ha cer lo? El rey, en res‐ 
pues ta a la con sul ta, re co no cía que el pro to no ta rio es ta ba muy
ocu pa do, pe ro con fia ba en que acep ta ría, «por que no se tra ta
de me nos que de la res tau ra ción al ca mino de re cho que con vie‐ 
ne de to da aque lla pro vin cia[63]».

Una vi si ta per so nal del pro to no ta rio al Prin ci pa do po dría
qui zá ha ber le abier to los ojos al ver da de ro es ta do de los asun‐ 
tos de una pro vin cia res pec to a la cual, du ran te tan tos años, ha‐ 
bía pa sa do por ser el úni co ex per to; pe ro, des gra cia da men te,
nun ca pu so allí los pies. Al no po der ir, el vi rrey y sus ofi cia les
tu vie ron que in ter pre tar y eje cu tar las ór de nes de Ma drid lo
me jor que pu die ron. Fe liz men te ig no ran te de las nue vas ins‐ 
truc cio nes que ya es ta ban en ca mino, San ta Co lo ma es ta ba to‐
da vía lu chan do por aco mo dar ade cua da men te a las tro pas. Pa‐ 
re cía que la re sis ten cia de las ciu da des y vi llas se es ta ba, por fin,
ven cien do.

Han se ido con ti nuan do to das las di li gen cias y me dios que han pa re ci do con ve nien tes pa‐ 

ra que los lu ga res ven gan en dar la co mi da a los sol da dos —es cri bió el 5 de mar zo[64]
—,

con que al gu nos lo ha cen, aun que los ca bos co mo es to no pue de ser con la lar gue za en Ita lia
y Flan des por la di fe ren cia que hay en la sus tan cia del país, no es tán con ten tos… Otros lu‐ 
ga res no se han po di do re du cir con las alas que tie nen de los Di pu ta dos y abo ga dos que tie‐ 
nen las vi llas en es ta ciu dad, muy li bres a acon se jar les mal, con que ha cen gran dí si mo da‐ 
ño… Y con es tos lu ga res que no lo ha cen ha pa re ci do usar de la fuer za, que es lo que yo qui‐ 

sie re al prin ci pio y no se exe cu tó co mo di cuen ta a V.Md; por no ha ber se de ter mi na do en ton ces el

mar qués de los Bal ba ses a to mar es ta re so lu ción[65]. Aho ra, vien do en que es to se en ca mi na ba
mal, ha ve ni do en ello, y así he en via do los ter cios de don Leo nar do Mo les y don Fran cis co
de Cas ti lla a los lu ga res de San Fe liu y Lla gos te ra, que no lo han he cho en la for ma en que se
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les ha man da do… y lo mis mo se ha ce con los lu ga res de Si tges y Vi la no va… Pa ra que asis ta
a la ca ba lle ría que alo ja en el cam po de Ur gel he en via do al Dr. Fran cis co Juan Ma ga ro la,
ase sor de la Bai lía Ge ne ral, y pa ra la que es tá en el cam po de Ta rra go na al Dr. Jai me Mar tín,
ase sor de la ca pi ta nía ge ne ral. To do es to es una má qui na de tal pe so y ca li dad que de no che
y de día no se pue de ha cer otra co sa sino tra tar del re pa ro de de sór de nes de los sol da dos y
de la gen te del País… y con vie ne su ma men te que V.M. se sir va de to mar re so lu ción con to‐ 
da bre ve dad…

Po co des pués de que es cri bie se y des pa cha se es ta car ta, le lle‐ 
ga ron a San ta Co lo ma las de ci sio nes to ma das en Ma drid a fi na‐ 
les de fe bre ro. Las ór de nes so bre el arres to de un diputat y el
alo ja mien to de las tro pas en Bar ce lo na fue ron de mo men to de‐ 
ja das de la do, pen dien tes de las con sul tas con Bal ba ses, que se
ha lla ba en ton ces fue ra de Bar ce lo na. Sin em bar go, el 8 de mar‐ 
zo con vo có a los diputats en su ca sa y les dio a co no cer las nue‐ 
vas ór de nes so bre el me jor mé to do de alo jar a las tro pas. Es tas
ór de nes, que ha bía he cho im pri mir y cir cu la ban por to do el
Prin ci pa do, es pe ci fi ca ban que el alo ja mien to de bía ser lle va do a
ca bo se gún el lla ma do es ti lo «Lom bar día[66]».

1) Se da rá a ca da uno de los sol da dos ca ma, le ña, acei te, vi na gre, sal, es cu di lla, pla tos y
tras tes de co ci na.

2) Ca da uno re ci bi rá de la po bla ción su pa ga or di na ria de un real dia rio. El pan de mu ni‐ 
ción co rre rá a cuen ta del rey.

3) Po drán acep tar de los ve ci nos tan tas pro vi sio nes co mo se les pue da dar ra zo na ble‐ 
men te sin pa gar las, y co me rán jun to con los ve ci nos. To das las fal tas se rán cas ti ga das.

4) Un ca pi tán ten drá de re cho a la ra ción de 5 per so nas; al fé rez a la de 4; sar gen to a la de
3; y ca bo a la de 2. El ma es tre de cam po re ci bi rá la de 16.

5) A to do sol da do de ca ba lle ría un cuar to de ce ba da o ave na dia rio pa ra su ca bal ga du ra y
pa ja su fi cien te.

Ya an tes de que se les in for ma se de que el alo ja mien to se ría
lle va do a ca bo se gún el es ti lo Lom bar día, los diputats ha bían lle‐ 
ga do a la con clu sión de que la si tua ción era tan gra ve que obli‐ 
ga ba a to mar «l’úl tim i més efi caç re mei»: el en vío de un em ba‐ 
ja dor es pe cial a Ma drid pa ra que se pos tra se a los pies de Su
Ma jes tad. El hom bre es co gi do pa ra es ta de li ca da mi sión fue un
ca pu chino, fray Ber nar dino de Man lleu, «no obs tant son im pe‐ 
di ment de la llen gua, que lo ma teix te nia Moisès i l’ele gí Déu
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per ins tau rar lo po ble d’Is ra el[67]». Mien tras se ha lla ban to da vía
ne go cian do con el su pe rior de Man lleu la au to ri za ción de su
via je a Ma drid, los diputats re ci bie ron, con las nue vas ór de nes
so bre el alo ja mien to, un ar gu men to to da vía más de ci si vo y
con vin cen te pa ra ape lar di rec ta men te al rey. Cua les quie ra que
fuesen sus in cli na cio nes per so na les, los diputats no eran agen tes
li bres, co mo ellos mis mos re co no cían. La ver da de ra na tu ra le za
de su car go co mo di pu ta dos les obli ga ba a lle var a ca bo las ac‐ 
cio nes que se ña la ban las cons ti tu cio nes. Las nue vas ór de nes de
Ma drid in di ca ban a su agen te Grau:

Directament encontraren amb la deposició de les generals constitucions de Calalunya,
que en matèria d’allotjaments parlen tan clar que no admeten interpretació; la defensa de
les quals nos toca directament, i en raó d’ella havem d’obrar lo que devem a l’obligació de
nostre ofici sots pena de ser perjurs i caure en sentència d’excomunió… Que quan no fóra
contra constitucions i privilegis serà quasi impossible poder-se observar per estar com
estan los paisans del tot arruïnats, i més lo cos de les universitats sens diners ni

substància[68].

El di le ma de los diputats era muy real. Si los mi nis tros de
Ma drid se veían obli ga dos por las des es pe ra das cir cuns tan cias
de la Mo nar quía a for mu lar una ley su pre ma que les die se po‐ 
de res ca si ab so lu tos, los diputats se veían tam bién obli ga dos, a
cau sa de la na tu ra le za his tó ri ca de su fun ción, a adhe rir se a las
úni cas le yes que eran vá li das en el Prin ci pa do. In clu so en el ca‐ 
so de que aque llas le yes fuesen to tal o par cial men te ob so le tas
—co sa que nun ca hu bie sen po di do creer po si ble—, eran vin cu‐ 
lan tes has ta que fuesen de ro ga das de la for ma tra di cio nal. Por
tan to, los diputats eran has ta cier to pun to cria tu ras de la ne ce si‐ 
dad his tó ri ca, de la mis ma ma ne ra que Oli va res y el pro to no ta‐ 
rio eran cria tu ras de la cir cuns tan cia in me dia ta. Exis ten po cos
con flic tos que ten gan más im por tan cia y ma yor sig ni fi ca ción
que el exis ten te en tre la ne ce si dad del cam bio y la in sis ten cia
en la santi dad de la tra di ción. En to da Eu ro pa, a me dia dos del
si glo XVII, es te con flic to se plan tea ba en tér mi nos de la lu cha del
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po der contra la ley. El en fren ta mien to en tre Ma drid y los ca ta‐ 
la nes for ma ba par te, por con si guien te, de un es que ma ge ne ral.
La im por tan cia de la cues tión de ba ti da no pue de po ner se en
du da; so lo ca be pre gun tar se si los par ti ci pan tes de ca da la do te‐ 
nían la ta lla que la si tua ción exi gía.

La ten sión de aque llos días, así co mo el pe so de la res pon sa‐ 
bi li dad que re caía so bre él, pa re ce que afec ta ron la salud de Pau
Cla ris. El li bro de ac tas de la Di pu ta ción ha ce cons tar que no
pu do asis tir a las reu nio nes del 11 de mar zo a cau sa de una in‐ 
dis po si ción[69]. Exis te una pe que ña po si bi li dad de que la en fer‐ 
me dad fue se fin gi da o exa ge ra da pa ra ga ran ti zar su se gu ri dad,
ya que San ta Co lo ma ha bía arres ta do a Ver gós y a Se rra el día
an te rior, y exis tía un evi den te pe li gro de que aca ba se po nien do
las ma nos so bre los diputats. Sin em bar go, un ca nó ni go de Ur‐ 
gel que lle gó a Bar ce lo na a fi na les de se ma na in for mó de que
ha bía en contra do «el sen yor ca non ge Cla ris amb fe bre con tí‐ 
nua i re pren sions, i sag nat dues ve ga des i lo dissa b te lo sag na‐ 
ren ter ce ra ve ga da i con ti nua fins avui amb les re pren sions i
pe ri ll[70]».

Mien tras que Cla ris se ha lla ba au sen te de su pues to, Bal ba ses
vol vió a Bar ce lo na y el vi rrey lo lla mó a él y al mar qués de Vi‐ 
lla fran ca pa ra con sul tar les acer ca de las re cien tes ór de nes de
Ma drid so bre el arres to de uno o más diputats. A juz gar por su
res pues ta, San ta Co lo ma no se sen tía sa tis fe cho al or de nar su
arres to[71]. Ale ga ba que el en car ce la mien to de Ver gós y de Se rra
ha bía ya pro du ci do los re sul ta dos más sa tis fac to rios, y que los
de sór de nes por los alo ja mien tos es ta ban re mi tien do gra dual‐ 
men te por to do el Prin ci pa do. En es tas cir cuns tan cias, Vi lla‐ 
fran ca, Bal ba ses y él acor da ron que se ría pru den te re tra sar el
arres to de un diputat y aban do nar de mo men to la idea de alo jar
tro pas en Bar ce lo na.

Des gra cia da men te pa ra San ta Co lo ma, la dis tan cia en tre
Ma drid y Bar ce lo na ha cía que sus car tas y las de Ma drid nun ca
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fuesen al mis mo pa so. Mien tras que las cir cuns tan cias es ta ban
cam bian do de un día a otro en el Prin ci pa do, Ma drid re ci bía las
no ti cias al me nos con tres días de re tra so, y le gis la ba co mo si la
si tua ción fue se exac ta men te la mis ma que cuan do el vi rrey le
ha bía es cri to el úl ti mo de los des pa chos. En aquel mo men to,
to do lo que los mi nis tros de Ma drid sa bían de cier to era la in‐ 
for ma ción que con te nía la car ta de San ta Co lo ma del 5 de mar‐ 
zo, con sus no ti cias so bre los in ce san tes en fren ta mien tos en tre
las tro pas y los ci vi les y so bre las va ci la cio nes de Bal ba ses pa ra
alo jar un fuer te con tin gen te de tro pas en las ciu da des re cal ci‐ 
tran tes. Tam bién te nían in for ma ción de pri me ra ma no por par‐ 
te del ba rón de Mo lin guen, que aca ba ba de lle gar a Ma drid co‐ 
mo emi sa rio es pe cial de Bal ba ses pa ra no ti fi car que el ejérci to
se es ta ba de sin te gran do rá pi da men te. Ig no ran tes, ló gi ca men te,
de la au tén ti ca me jo ra del or den pú bli co du ran te la pri me ra se‐ 
ma na de mar zo[72], te nían una vi sión pe si mis ta de la si tua ción.
Lo más im por tan te pa ra ellos era que el ejérci to es ta ba sien do
des trui do. Lo de más ca re cía de im por tan cia. Una si tua ción co‐ 
mo aque lla re cla ma ba me di das ur gen tes. Se en vió una car ta
con tun den te a Bal ba ses el 14 de mar zo: «No me que da nin gu na
du da de que si de ja de po ner re me dio a los da ños que se re co‐ 
no cen, se rá por fal ta de eje cu ción o de ex pre sa vo lun tad, lo cual
no pue do es pe rar de vues tras obli ga cio nes[73]». El mis mo día el
Con se jo de Ara gón, en el que se ha lla ba pre sen te el pro to no ta‐ 
rio, de ci dió que fue se arres ta do in me dia ta men te Ta ma rit y en‐ 
via do por mar a Per pi ñán; que un juez ecle siás ti co co men za se a
reu nir in for ma ción so bre Cla ris; y que fuesen in cau ta dos los
de re chos de la Di pu ta ción[74].

San ta Co lo ma re ci bió es ta or den a las dos de la tar de del 18
de mar zo. Aun que cuan do le lle gó pa re cía que la si tua ción no
re que ría una ac ción tan drás ti ca, la or den era tan pre ci sa que
San ta Co lo ma se vio obli ga do a obe de cer. A las sie te de esa
mis ma tar de fue arres ta do Ta ma rit[75]. Ha bía una ga le ra pre pa‐ 
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ra da pa ra trans por tar lo, pe ro de pron to le sur gie ron du das al
vi rrey; no ha bía pre ce den tes de que los pri sio ne ros fuesen
saca dos de la ciu dad en la que es ta ba es ta ble ci da la Au dien cia, y
San ta Co lo ma cre yó que te nía que pe dir con se jo a los consellers,
por que las au to ri da des mu ni ci pa les con tro la ban las puer tas de
la ciu dad. Así pues, Ta ma rit per ma ne ció en pri sión en Bar ce lo‐ 
na, sien do el pri mer diputat que ha bía si do arres ta do des de
mar zo de 1602.

Cuan do se su po la no ti cia del arres to de Ta ma rit, los Braços

fue ron con vo ca dos a to que de trom pe ta, y la cam pa na de la
ciu dad co men zó a ta ñer a las seis en pun to de la ma ña na si‐ 
guien te pa ra con vo car tam bién al Con se jo de Cien to. Co mo re‐ 
sul ta do de sus de li be ra cio nes, los consellers fue ron a bus car a
San ta Co lo ma a las cua tro de la tar de del día 19 pa ra pe dir le la
li be ra ción de Ta ma rit, se gui dos por una de le ga ción de los
Braços, com pues ta por nue ve hom bres, por ta do ra de la mis ma
pe ti ción. Cuan do el vi rrey les ex pli có que el arres to se ha bía
lle va do a ca bo por or den del rey, y que él no po día in ter ve nir, la
ciu dad y los Braços de ci die ron en viar sen das de le ga cio nes de
tres y nue ve hom bres, res pec ti va men te, a Ma drid, pa ra so li ci tar
di rec ta men te la li be ra ción de Ta ma rit, de Ver gós y de Se rra. La
de le ga ción de la Di pu ta ción, pre si di da por don Fran cesc de
Olu ja, ca nó ni go de Lé ri da, in cluía tam bién a Je ro ni de Na vel,
aquel ve te rano de los via jes de Bar ce lo na a Ma drid.

A pe sar de la de ci sión de la ciu dad y de la Di pu ta ción de en‐ 
viar mi sio nes es pe cia les a Ma drid, San ta Co lo ma pa re cía que
es ta ba sa tis fe cho del cur so que es ta ban to man do los acon te ci‐ 
mien tos. Ha bía obe de ci do las ór de nes, ex cep to en lo que se re‐ 
fe ría al tras la do de Ta ma rit a Per pi ñán, y no se ha bía pro du ci do
nin gu na reac ción po pu lar vio len ta. Tam bién ha bía con se gui do
con ven cer a la Au dien cia de que die se al gu nos pa sos pa ra que
con do na se los alo ja mien tos. Los des di cha dos jue ces, ba jo la
pre sión del vi rrey, ha bían en contra do una fór mu la por la que la
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cons ti tu ción Nous vectigals se con si de ra ba apli ca ble so lo a las
con tri bu cio nes ex ce si vas por par te de los ha bi tan tes, y por lo
tan to co rres pon día a es tos pro por cio nar ali men tos su fi cien tes
a los sol da dos[76]. La di fi cul tad de es ta fór mu la era que no per‐ 
mi tía que fuesen ins ti tui dos pro ce di mien tos ju di cia les contra
los de lin cuen tes en vir tud de la re ga lía, que era la for ma de acu‐ 
sación más te mi da en Ca ta lu ña[77]. Sin em bar go, San ta Co lo ma,
aun que se mos tra ba sa tis fe cho de que la Au dien cia se hu bie se
con si de ra do com pe ten te pa ra lle gar tan le jos, te nía sus pro pias
ideas, que hi zo en viar a Ma drid pa ra que fuesen con si de ra das.
To das las apor ta cio nes per so na les que pu die se ha cer con tri bui‐ 
rían se gu ra men te a re ha cer su re pu ta ción, y sa tis fa rían al con de
du que, que le con si de ra ría el más leal y efi caz ser vi dor de to da
la Mo nar quía. So lo en una cues tión de im por tan cia se sen tía
San ta Co lo ma in ca paz de cum plir in me dia ta men te las ór de nes
re ci bi das: la le va de 6000 ca ta la nes pa ra Ita lia. No ha bía po si bi‐ 
li dad —se ña la ba— de con ven cer a 6000 hom bres pa ra que se
pre sen ta ran vo lun ta ria men te. El re clu ta mien to for zo so lle va ría
ine vi ta ble men te a la re vuel ta y es to re que ri ría la pre sen cia en
Ca ta lu ña de un ejérci to más nu me ro so que el que ya ha bía.
Aquel no era el mo men to, in si nuó con to da la de li ca de za po si‐ 
ble, de re clu tar a ca ta la nes pa ra que sir vie sen en el ex tran je‐ 
ro[78].

El pro to no ta rio pen sa ba de otra ma ne ra. La no ti cia del
arres to de Ta ma rit, que lle gó a Ma drid en la tar de del 23 de
mar zo, pro vo có la ale g ría de los mi nis tros[79], e hi zo au men tar,
ló gi ca men te, su con fian za en que aho ra po drían lle var ade lan te
su po lí ti ca ca ta la na sin te mor a caer en nin gu na contra dic ción.
Cuan do la Jun ta de Eje cu ción se reu nió el 26 de mar zo pa ra
con si de rar la car ta de San ta Co lo ma y pi dió al pro to no ta rio
que ex pu sie se su pun to de vis ta, no re sul tó ex tra ño que es te ig‐ 
no ra se com ple ta men te las di fi cul ta des prác ti cas que in di ca ba el
vi rrey. La uti li za ción de las tro pas ca ta la nas en el ex tran je ro es‐ 
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ta ba prohi bi da por las cons ti tu cio nes, pe ro Su Ma jes tad lo sa‐ 
bía cuan do or de nó la le va de 6000 hom bres y to mó es ta de ci‐
sión, por que se ne ce si ta ban pa ra la de fen sa de la Mo nar quía y
de la fe. Po dían es co ger se los hom bres en tre los que no ha bían
ido a Sal ses. Na tu ral men te, no acu di rían vo lun ta ria men te, y
ha bría que ha cer uso de la fuer za. «Tam po co V. M. en ten dió en
la or den que se le en vió re du cir ha bía de fuer za el com pe ler a
un mis mo tiem po to da la pro vin cia, sino con la ca ba lle ría que
fue se asis tien do a los mi nis tros que ha bía de en viar por los lu‐ 
ga res, dar ma yor res pe to y au to ri dad a la jus ti cia». La Jun ta se
mos tró ple na men te de acuer do en es to. Los sa cri fi cios de Ca ta‐ 
lu ña no eran igua les a los de las otras pro vin cias; su po bla ción
su pe ra ba el mi llón de ha bi tan tes, y ha bía tan tos no bles en el
Prin ci pa do que si se hi cie sen res pon sa bles de re clu tar a 2000
hom bres, y si los ecle siás ti cos y las ciu da des re clu ta sen ca da
uno a otros 2000, se po drían reu nir las tro pas con fa ci li dad[80].

Las con clu sio nes de la Jun ta po nen de ma ni fies to que la de‐ 
ci sión de los mi nis tros de ex plo tar las su pues tas fuen tes de di‐ 
ne ro y de hom bres de Ca ta lu ña se ha bía con ver ti do en una ob‐ 
se sión. Pa re ce que no se da ban cuen ta de los pro ble mas ad mi‐ 
nis tra ti vos que im pli ca ba la re clu ta de tro pas en Ca ta lu ña, ni
eran cons cien tes del es ta do ge ne ral de áni mo en un Prin ci pa do
que ha bía es ta do so me ti do du ran te dos me ses a la vio len cia de
unas tro pas in dis ci pli na das y que ha bía vis to en car ce lar a uno
de sus re pre sen tan tes. Era cier to que el arres to de Ta ma rit se
ha bía pro du ci do sin nin gún in ci den te gra ve. Sin em bar go, era
una equi vo ca ción se ria en ten der la cal ma de Bar ce lo na co mo
un so me ti mien to re sig na do a la po lí ti ca de la ad mi nis tra ción
vi rrei nal. La reac ción in me dia ta al arres to del diputat militar fue
cier ta men te de te mor: Cla ris (ya re cu pe ra do de su fie bre) y sus
cua tro co le gas se que da ron en el pa la cio de la Di pu ta ción an te
el te mor de ser arres ta dos[81]. Pe ro el gra ve gi ro que to ma ron
los acon te ci mien tos en Bar ce lo na, al que si guió la no ti cia de
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que el rey so li ci ta ba el re clu ta mien to de tro pas, hi zo au men tar
la po si bi li dad de que es ta lla se una in su rrec ción po pu lar. Es to
fue in si nua do por un ca nó ni go de Ur gel que se ha lla ba en la
ciu dad en aquel mo men to[82]. Y, lo que es aún más im por tan te,
fue tam bién in si nua do en una car ta al mis mo pro to no ta rio, es‐ 
cri ta por el Doc tor Ja cin to Va lon ga, quien es ta ba to da vía muy
ocu pa do in ves ti gan do los cho ques en tre los sol da dos y la po‐ 
bla ción. Ad ver tía al pro to no ta rio que, se gún su ob ser va ción
per so nal, se ría ex tre ma da men te im pru den te en aquel mo men to
em pren der más me di das que les ene mis ta sen con los ca ta la nes.

Es es ta pro vin cia muy di fe ren te de otras; es tá com pues ta de in fi ni to po pu la cho ruin y fá‐ 
cil a cual quier da ño, y se en du re ce más cuan to más le aprie tan. Con es to las de mos tra cio nes
que en otra pro vin cia bas ta ran pa ra que con su ma hu mil dad sus na tu ra les se re sig na ran a
cual quier or den su pe rior, en es ta se atien tan más y se exas pe ran pa ra con más afec to cui dar

de la ob ser van cia de sus le yes[83].

La ad ver ten cia del Doc tor Va lon ga so bre el es ta do de Ca ta‐ 
lu ña era el co men ta rio de más fuer za que so bre los pe li gros que
im pli ca ba la po lí ti ca ca ta la na de Ma drid ha bía lle ga do a los mi‐ 
nis tros pro ce den te de una per so na de au to ri dad con ex pe rien‐ 
cia di rec ta en el Prin ci pa do. Nin gu na de las mu chas car tas que
San ta Co lo ma ha bía es cri to a la cor te ha bía con te ni do co men‐ 
ta rios de igual na tu ra le za. Es ta era la mag ni tud del fra ca so del
vi rrey: el que co rres pon die se a un fun cio na rio real, en vi si ta de
ins pec ción, de cir le a Ma drid el he cho des agra da ble que du ran te
tan to tiem po ha bía que ri do ig no rar, el he cho de que, cua les‐ 
quie ra que fuesen los pla nes de los mi nis tros pa ra ha cer que el
Prin ci pa do se equi pa ra se a las otras pro vin cias de la Mo nar‐ 
quía, los ca ta la nes te nían ideas pro pias, y no eran gen tes que
por tem pe ra men to fuesen fá ci les de obli gar a una obe dien cia
cie ga a los de sig nios de su so be rano.

La fuer za, y po si ble men te la no ve dad, de las ob ser va cio nes
del Doc tor Va lon ga im pre sio na ron al pro to no ta rio lo su fi cien te
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co mo pa ra su bra yar las, y po ner una no ta mar gi nal or de nan do
que fuesen co mu ni ca das al rey. Sin em bar go, no pa re ce que
cau sa ran nin gún efec to no ta ble en la po lí ti ca mi nis te rial. La
car ta que or de na ba a San ta Co lo ma lle var ade lan te la le va de
6000 hom bres fue des pa cha da el 31 de mar zo[84]. Al día si guien‐ 
te el pro to no ta rio asis tió a una reu nión del Con se jo de Ara gón,
que se vio obli ga do, en su pre sen cia, a vol ver a re dac tar una
con sul ta que ha bía ela bo ra do en su au sen cia una se ma na an tes
y que ha bía si do re cha za da por el rey (o muy po si ble men te por
Oli va res y el pro to no ta rio), por con si de rar la de ma sia do in de ci‐ 
sa y sua ve[85]. Se le re pro cha ba a San ta Co lo ma no ha ber tras la‐ 
da do in me dia ta men te a Ta ma rit a Per pi ñán, pe ro en úl ti ma ins‐ 
tan cia se le de ja ba la fa cul tad de de ci dir si el ries go era aho ra
de ma sia do gran de pa ra co rrer lo. Ta ma rit se ría en via do a jui cio
so lo si po día ga nar se con se gu ri dad el pro ce so contra él. Fi nal‐ 
men te, era ya ho ra de lla mar la aten ción de los jue ces de la Au‐ 
dien cia y de ha cer que cum plie sen con más efi ca cia sus obli ga‐ 
cio nes.

Se sos pe cha ba ya en Ma drid, des de ha cía tiem po, de la Au‐ 
dien cia. La su pues ta pu si la ni mi dad de cier tos mi nis tros ha bía
ori gi na do co men ta rios muy ad ver sos, co mo cuan do el rey se‐ 
ña ló en una con sul ta que uno de ellos me re cía ser pa sa do por el
ga rro te o lan za do al mar con una rue da de mo lino al cue llo[86]; y
el com por ta mien to co lec ti vo de la Au dien cia, con su ne ga ti va a
pro nun ciar se ta xa ti va men te so bre la le ga li dad del alo ja mien to,
ha bía con ven ci do al pro to no ta rio de su in for ma li dad. Ple na‐ 
men te cons cien tes de la des con fian za con que eran vis tos en
Ma drid, los die ci séis jue ces fir ma ron con jun ta men te una car ta
de pro tes ta a San ta Co lo ma, en la que ma ni fes ta ban los gran des
ser vi cios que ha bían pres ta do du ran te nue ve me ses se gui dos de
du ro tra ba jo por to do el Prin ci pa do, pri me ro re clu tan do hom‐ 
bres pa ra Sal ses y des pués arre glan do el alo ja mien to de las tro‐ 
pas[87].



518

A fi na les de mar zo no po día ha ber du da de que la Au dien cia
es ta ba com ple ta men te des mo ra li za da. La con ti nua pre sión pa‐ 
ra que ac tua se de una for ma que ofen día sus más ín ti mas con‐ 
vic cio nes e iba contra las cons ti tu cio nes que ha bía ju ra do res‐ 
pe tar pro vo ca ba una ten sión in to le ra ble en un gru po de hom‐ 
bres que, du ran te ca si to do un año, se ha bían en contra do in vo‐ 
lu cra dos en unas ocu pa cio nes que no les eran fa mi lia res y que
no les ha bían pro por cio na do más que el odio de sus com pa trio‐ 
tas. Ha bían he cho lo po si ble pa ra alo jar sa tis fac to ria men te a las
tro pas, mien tras cal ma ban al pue blo ex ci ta do, y to do lo que re‐ 
ci bían a cam bio de sus es fuer zos eran re pro ches de Ma drid.
Has ta cier to pun to po dían ale gar que ha bían te ni do éxi to. Las
ins truc cio nes im pre sas en las que se es ta ble cían las exac tas
obli ga cio nes de los ha bi tan tes ha bían al me nos ter mi na do con
el pri mer pe rio do de in cer ti dum bre y re du ci do al Prin ci pa do a
un es ta do de cal ma ines ta ble. «Has ta aho ra las ór de nes que han
sali do han te ni do buen efec to, gra cias a Dios», in for ma ba el
Doc tor Va lon ga a fi na les de mar zo, «aun que es la co di cia de los
ca bos in sacia ble[88]». Sin em bar go, co mo se ña la ba se gui da men‐ 
te, la con ti nua ción del éxi to de las ór de nes de pen día de la ca pa‐ 
ci dad de ha cer las cum plir, y era aquí don de re si día el ma yor
pe li gro pa ra Ma drid.

La Au dien cia sa bía que es tas ór de nes eran ile ga les; so lo ha‐ 
bía con se gui do po ner a sal vo su con cien cia in ven tan do una
fór mu la que, aun que per mi tía la eje cu ción de las ór de nes, no
au to ri za ba el cas ti go del de so be dien te con el úni co mé to do efi‐ 
caz de pro ce sa mien to ju di cial del Prin ci pa do[89]. Es to, co mo
San ta Co lo ma sa bía, cons ti tuía un obs tá cu lo in su pe ra ble pa ra
cual quier so lu ción sa tis fac to ria y per ma nen te al pro ble ma del
alo ja mien to. Por es ta ra zón fue por la que se con fió al Doc tor
Vin yes y al Doc tor Mi quel Joan Ma ga ro la, y por la que los tres
hom bres ela bo ra ron un pro ce di mien to al ter na ti vo. Su gi rie ron
que el rey pu bli ca se una prag má ti ca que cu brie se el pe rio do de
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emer gen cia, or de nan do el alo ja mien to al es ti lo «Lom bar día»,
co mo ya se ha bía acor da do, y dis po nien do pa ra los gas tos una
con tri bu ción ge ne ral en for ma de im pues to por fue go. Ma ga‐ 
ro la y Vin yes pre pa ra ron una prag má ti ca con es te fin, que fue
en via da a Ma drid pa ra su apro ba ción[90].

La ven ta ja téc ni ca de una prag má ti ca re si día en el he cho de
que la Au dien cia se ve ría obli ga da a obe de cer. Los diputats po‐ 
dían im pug nar su le ga li dad y ha cer pre sión an te la Au dien cia
pa ra que emi tie se un dic ta men, pe ro su de ci sión no te nía que
to mar se en un tiem po li mi ta do, y po día, en con se cuen cia, ser
re tra sa da in de fi ni da men te. San ta Co lo ma pen sa ba que con es ta
ma nio bra ha bía des cu bier to un mé to do per fec to pa ra man te ner
en cal ma al país y pa ra de jar una sali da a la Au dien cia an te su
di le ma so bre la apli ca ción de las dis po si cio nes anti cons ti tu cio‐ 
na les. Sin em bar go, el pro to no ta rio nun ca acep ta ba na da sin
aña dir al go de su par te. San ta Co lo ma y Vin yes des cu brie ron
con cons ter na ción, al re ci bir la prag má ti ca au to ri za da por Ma‐ 
drid, que su bo rra dor ori gi nal ha bía si do com ple ta men te cam‐ 
bia do. La prag má ti ca, una vez mo di fi ca da por el pro to no ta rio,
dis po nía que to dos los gas tos de man te ni mien to de las tro pas,
in clu yen do la pro vi sión de la ra ción dia ria de pan[91], que has ta
aho ra ha bían co rri do a cuen ta del rey, ten drían a par tir de en‐ 
ton ces que ser sa tis fe chos por el Prin ci pa do.

To da la Au dien cia se le van tó contra es ta nue va e im po si ble
de man da. En una vi go ro sa pro tes ta se ña ló que las ór de nes ori‐ 
gi na les, al es ti pu lar el pa go por los ha bi tan tes de un real dia rio
sin nin gu na otra obli ga ción con res pec to a la ali men ta ción de
los sol da dos, ha bían he cho po si ble lle var a ca bo con éxi to el
alo ja mien to. Ni una so la vez en los pa sa dos no ve cien tos años se
ha bía pu bli ca do una prag má ti ca que car ga se so bre las es pal das
de la po bla ción to dos los gas tos de man te ni mien to del ejérci to, y
los vi rre yes an te rio res siem pre ha bían ac tua do, a ins tan cias de
los diputats, cuan do los sol da dos ha bían in ten ta do que los ha bi‐ 
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tan tes los ali men ta sen. Y, ade más, el Prin ci pa do era po bre. Más
de la mi tad de su su per fi cie era de ma sia do mon ta ño sa pa ra ser
cul ti va da, y el res to no era muy pro duc ti va. Sus ha bi tan tes gas‐ 
ta ban ya 84 000 es cu dos al mes en el man te ni mien to de las tro‐ 
pas —más de un mi llón de es cu dos al año—, y los 100 000 du‐ 
ca dos de las for ti fi ca cio nes so lo ha bían po di do ser re cau da dos
con gran des di fi cul ta des. To das es tas con si de ra cio nes ha cían
es en cial el re tra so de la pu bli ca ción de la prag má ti ca[92]. El Doc‐ 
tor Vin yes apo yó es ta pro tes ta en una enér gi ca car ta per so nal al
pro to no ta rio:

Por nin gún ca mino pue de es ta pro vin cia so por tar tan gran de car ga… Lo cier to es que se
ha con se gui do con es ta mo de ra ción de la pri me ra or den de S. M. quie tud en los pue blos y
en los sol da dos, y con pu bli car se la prag má ti ca con es ta car ga tan gran de, se arries ga la alie‐ 
na ción en to do el es ta do que te ne mos con se gui do por de cre tos (?) del con de de San ta Co lo‐ 
ma en la ma te ria… No ha he cho ma yo res ser vi cios nin gu na pro vin cia de los que ha he cho y

ha ce es ta en la oca sión pre sen te[93].

El mis mo San ta Co lo ma se pre pa ró pa ra de fen der a sus mi‐ 
nis tros: in clu so en Mi lán la ra ción bá si ca de co mi da se pro por‐ 
cio na ba a ex pen sas de Su Ma jes tad, y el Prin ci pa do era to tal‐ 
men te in ca paz de fa ci li tar la[94]. Al ha ber lle ga do tan le jos en la
de so be dien cia a las ór de nes rea les, el vi rrey pro ba ble men te es‐ 
ta ba muy con ten to de evi tar la ne ce si dad de ex pre sar su opi‐ 
nión per so nal so bre un se gun do es cri to re dac ta do por la Au‐ 
dien cia que en vió a Ma drid el mis mo día. Es te es cri to, más
fuer te in clu so que el pri me ro, ha bla ba por sí so lo. Era el re sul‐ 
ta do de las ges tio nes he chas por la Au dien cia a raíz de la or den
en via da al vi rrey pa ra que se apro pia se de las ren tas de la Di pu‐ 
ta ción[95]. Co men za ba con una im pre sio nan te lis ta de cons ti tu‐ 
cio nes que pro ba ban que la Co ro na no po día to car las ren tas de
la Ge ne ra li tat, y re cor da ba al rey que ha bía ju ra do ob ser var
esas cons ti tu cio nes cuan do fue al Prin ci pa do en 1626. Si to ca ba
es tas ren tas, los diputats te nían de re cho a sus pen der el pa go de
to dos los im pues tos en el Prin ci pa do. Si en ton ces la Co ro na
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de ci día em pren der la ac ción contra cual quie ra que se ne ga se a
pa gar los im pues tos, el pro ce so se ría lle va do an te la Au dien cia,
y la Au dien cia se ve ría obli ga da a ac tuar de acuer do con el ju ra‐ 
men to pres ta do por ca da uno de sus miem bros de ob ser var las
le yes de la pro vin cia y los con tra tos he chos en tre el rey y los es‐ 
ta men tos en las Cor tes de Ca ta lu ña.

La ad ver ten cia no po día ha ber si do más cla ra. Jun ta men te
con el es cri to re fe ren te a la prag má ti ca del pro to no ta rio, po nía
de ma ni fies to que la Au dien cia ha bía lle ga do a un pun to en el
que ha bía de ci di do no ce der ni un pal mo más. Des de la dis pu ta
so bre los quints, la di fi cul tad de la Au dien cia pa ra ser vir a dos
se ño res ha bía lle ga do a ser ca da vez más evi den te. Los acon te‐ 
ci mien tos del úl ti mo año, el si tio de Sal ses, el alo ja mien to del
ejérci to ha bían con du ci do a un pun to de rup tu ra. Obli ga da a
es co ger en tre la obe dien cia cie ga al rey y la adhe sión a las le yes
y pri vi le gios tra di cio na les de Ca ta lu ña, to mó fi nal men te una
de ci sión: los jue ces eran ca ta la nes pri me ro, y en se gun do lu gar
va sa llos del rey. Pe ro, tan to pa ra ellos co mo pa ra el Prin ci pa do,
la de ci sión se ha bía to ma do de ma sia do tar de.

Cuan do los des pa chos de San ta Co lo ma y las pro tes tas de la
Au dien cia lle ga ron a Ma drid, la Jun ta de Eje cu ción, aho ra con‐ 
tan do con Bal ba ses, que ha bía lle ga do a Ma drid des de Bar ce lo‐ 
na a fi na les de mar zo, de ci dió que ha bía que so pe sar los dos ar‐ 
gu men tos opues tos. De una par te te nía que con si de rar la pér di‐ 
da de pres ti gio que im pli ca ba el he cho de pre pa rar una prag‐ 
má ti ca que lue go se ría re ti ra da. De otra ha bía que con si de rar el
ries go de de sór de nes que po día en tra ñar su pu bli ca ción. En
cier ta ma ne ra re tra ta el ca rác ter de los que en ese mo men to di‐ 
ri gían la po lí ti ca es pa ño la el he cho de que el pri me ro de esos
pe li gros —la pér di da de au to ri dad real al no lle var a ca bo su
pu bli ca ción— les pa re cie se más gra ve que el se gun do. San ta
Co lo ma ha bía de lle var ade lan te la pu bli ca ción de la prag má ti‐ 
ca, ya que la car ga fi nan cie ra su ple men ta ria no pa re cía gran de,
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y la épo ca de la cam pa ña es ta ba tan cer ca que el tiem po por sí
so lo pro por cio na ría una vía de es ca pe[96].

La de ci sión da la im pre sión de ser la de un cuer po que ha bía
per di do to do con tac to con la rea li dad. Sin em bar go, ar gu men‐ 
ta da des de el pun to de vis ta de Oli va res y del pro to no ta rio, pa‐ 
re cía per fec ta men te con sis ten te. Pa ra ellos ha bía dos cues tio nes
de ci si vas: la su per vi ven cia del ejérci to y la ex ten sión de la au to‐ 
ri dad real so bre el Prin ci pa do. «Cual quier co sa que no sea es tar
los sol da dos con co mo di dad en los cuar te les, acá se sien te in fi‐ 
ni to», es cri bía Bal ba ses a San ta Co lo ma des de Ma drid[97]. «Y
co mo la es tre chez de la ha cien da es gran de, cual quier gas to de
los que se ha cen, y en otra par te no co rren por cuen ta del
ejérci to, lo ex tra ñan, no obs tan te que de ben de co no cer bien la
es tre chez gran de de la pro vin cia[98]».

La fal ta de di ne ro era real men te una con si de ra ción de vi tal
im por tan cia, pe ro es ta ba tam bién la cues tión del con trol real
so bre Ca ta lu ña. Du ran te el año an te rior, Ma drid ha bía ido
avan zan do gra dual men te en el sen ti do de for zar al Prin ci pa do
a ha cer se car go de las obli ga cio nes que du ran te tan to tiem po
ha bía es ta do eva dien do. Los ca ta la nes se ha bían vis to obli ga dos
a re clu tar tro pas pa ra su pro pia de fen sa, se ha bían vis to for za‐ 
dos a alo jar al ejérci to y a pro por cio nar di ne ro tan to pa ra el
man te ni mien to de las tro pas co mo pa ra re pa rar las for ti fi ca cio‐ 
nes. Len ta men te, pe ro no sin éxi to, Ca ta lu ña ha bía si do lle va da
a la Unión de Ar mas. Eso era lo que Oli va res ha bía pre ten di do
siem pre. Cuan do el mar qués de Vi lla fran ca es cri bió des de Bar‐ 
ce lo na a fi na les de mar zo pa ra ur gir que el ejérci to pu die ra
cam par por sus res pe tos en el Prin ci pa do, su su ge ren cia fue
cor tés men te re cha za da[99]. No ha bía ne ce si dad de to mar me di‐ 
das tan ex tre mas. Un diputat ha bía si do arres ta do: el Prin ci pa do
ya es ta ba inti mi da do. To do mar cha ba de acuer do con el plan.
Cuan do San ta Co lo ma hu bie se reu ni do sus 6000 hom bres pa ra
ser vir en el ex tran je ro y hu bie se ob te ni do una con tri bu ción ge‐ 
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ne ral pa ra el man te ni mien to del ejérci to alo ja do, la po lí ti ca ca‐ 
ta la na de Oli va res se ha lla ría a pun to de al can zar el éxi to. Fi‐ 
nal men te Ca ta lu ña se con ver ti ría en par te de Es pa ña.

Pue de que Ma drid tu vie se mo ti vos pa ra sen tir se op ti mis ta.
Real men te el Prin ci pa do se ha lla ba apa ren te men te en cal ma.
Sin em bar go, na die en Ca ta lu ña po día ol vi dar que un diputat y
dos miem bros del Con se jo de Cien to es ta ban en pri sión. Ni na‐ 
die en el Prin ci pa do po día ig no rar que la paz en tre los sol da dos
y los ci vi les se man te nía so lo pre ca ria men te, aun que el vi rrey
ha cía lo que po día por ig no rar las rea li da des des agra da bles que
te nía de lan te de sus ojos. El 24 de abril es cri bió a Ma drid no ti‐ 
fi can do que el alo ja mien to se es ta ba lle van do a ca bo tran qui la‐ 
men te, y que los úni cos dis tur bios se rios se pro du cían con las
tro pas man da das por Juan de Ar ce, que se en contra ban en di fi‐ 
cul ta des a cau sa del com por ta mien to ne gli gen te del miem bro
de la Au dien cia en car ga do de su alo ja mien to[100]. Tam bién el 24
tu vo que in for mar de que el juez que ha bía es ta do in ves ti gan do
el com por ta mien to del diputat eclesiàstic no ha bía po di do en‐ 
con trar na da en contra de él, y no ha bía fun da men to pa ra in‐ 
coar un pro ce so a par tir de un bre ve apos tó li co[101]. El mis mo
día ter mi nó ofi cial men te la in dis po si ción de Cla ris[102], que vol‐ 
vió a su pre si den cia de la Di pu ta ción. Es tos dos acon te ci mien‐ 
tos —los pro ble mas de Juan de Ar ce y la vuel ta de Cla ris—
anun cia ban una nue va tem pes tad en el Prin ci pa do, mu cho más
vio len ta de lo que pen sa ban San ta Co lo ma y una cor te con fia‐ 
da.



524

XV. Anar quía

Du ran te los me ses de ene ro y fe bre ro de 1640 Bal ba ses ha bía
dis pues to el alo ja mien to de las tro pas de tal for ma que los ter‐ 
cios ex tran je ros —los ita lia nos y los va lo nes— es tu vie sen
acuar te la dos en el nor des te de Ca ta lu ña, y los ter cios es pa ño les
en el sur y oes te del Prin ci pa do, ha cia las fron te ras de Ara gón y
Va len cia. Sin em bar go, es ta ban de ser tan do tan tas tro pas con la
con ni ven cia de los ha bi tan tes, que se de ci dió que las dos mi ta‐ 
des del ejérci to cam bia sen res pec ti va men te de lu gar[1]. Co mo
par te de es ta ope ra ción, el ter cio de es pa ño les de don Juan de
Ar ce se pu so en mar cha a tra vés de la re gión oc ci den tal de la
pro vin cia de Ge ro na, tie rra ás pe ra, inhós pi ta, «mon tuo sa, bos‐ 
co sa i tren ca da, i la més al ta de quan ts n’hi ha per a la guar da i
re cep ció d’hò mens fa ci ne ro sos[2]». Aquí es ta ban las an ti guas
gua ri das de los ban do le ros, los lu ga res de re fu gio de los cri mi‐ 
na les y de los pros cri tos y, aho ra, de aque llos que ha bían de ja do
sus ca sas ate mo ri za dos por la apro xi ma ción de las tro pas.

En una re gión co mo es ta era de es pe rar que se pro du je sen
di fi cul ta des. El ter cio de Juan de Ar ce ha bía lle ga do a la pe que‐ 
ña vi lla de San Fe líu de Pa lla rols. El con ce jo mu ni ci pal no aca‐ 
ba ba de de ci dir si de bía de jar en trar a las tro pas, y el ter cio es‐ 
pe ró du ran te ocho días fue ra de las mu ra llas de la ciu dad mien‐
tras que de li be ra ba el con ce jo[3]. Du ran te la ma yor par te de es te
tiem po los sol da dos se en con tra ron sin ali men tos, y no osa ban
ale jar se mu cho unos de otros, por que los áni mos del país se ha‐ 
lla ban muy ex ci ta dos. La po bla ción lo cal ha bía si tua do cen ti ne‐ 
las en las co li nas pa ra ad ver tir de la lle ga da de más tro pas, y el
Doc tor Me ca, de la Au dien cia, se dio cuen ta de que era im po si‐ 
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ble ra zo nar con los «bár bars» ha bi tan tes del va lle, que es ta ban
dis pues tos a lan zar se a las mon ta ñas a la pri me ra in si nua ción
de mo vi mien to del ter cio.

San ta Co lo ma echó la cul pa de las di fi cul ta des que Ar ce te nía
al Doc tor Me ca, quien, en su opi nión, de bía ha ber arres ta do a
los consellers de San Fe líu por su des leal com por ta mien to[4]. El
nom bre del Doc tor Me ca, que era un inex per to jo ven de sig na‐ 
do di rec ta men te pa ra la Au dien cia des de el Co le gio de Ovie do,
de Sa la man ca[5], fue de bi da men te ano ta do por el pro to no ta rio,
quien hi zo que fue se lla ma do a Ma drid pa ra res pon der an te el
rey de su con duc ta[6]. Pe ro ni el Doc tor Me ca ni nin gún otro
mi nis tro po drían ha ber con ven ci do a los ha bi tan tes de es ta re‐ 
gión de que acep ta sen en sus ca sas a los sol da dos, co mo no hu‐ 
bie se si do por la fuer za, y los co man dan tes no ha bían da do ór‐ 
de nes a sus hom bres pa ra que se hi cie se uso de ella.

Mien tras que las tro pas de Juan de Ar ce es pe ra ban pa cien te‐ 
men te fue ra de las mu ra llas de San Fe líu, las que es ta ban ba jo el
man do de don Fe li pe de Gue va ra ha cían lo mis mo fue ra de las
mu ra llas de San ta Co lo ma de Far ners, más ha cia el sur. La vi lla
se ha bía ne ga do ro tun da men te a alo jar a los sol da dos, y dos ca‐ 
sas des ha bi ta das les pro por cio na ban el úni co re fu gio du ran te la
no che[7]. Co mo, ade más, el ter cio de don Leo nar do Mo les ten‐ 
dría que pa sar al ca bo de po co tiem po por San ta Co lo ma de
Far ners, el vi rrey de ci dió que los ha bi tan tes no de bían eva dir
sus obli ga cio nes por se gun da vez, y en vió a el agutzil Mon ro‐ 
dón pa ra que arre gla se el alo ja mien to con an te la ción. Mon ro‐ 
dón era una fi gu ra no ta ble en to do el Prin ci pa do. Per so na je
vio len to y arro gan te, pro pen so a las iras del al cohó li co[8], ha bía
eje cu ta do per so nal men te ca si to das las ór de nes im po pu la res de
la ad mi nis tra ción vi rrei nal, in clu yen do el arres to de Ta ma rit.
Los ha bi tan tes de San ta Co lo ma de Far ners, por tan to, co no‐ 
cían exac ta men te lo que les es pe ra ba cuan do vie ron apa re cer a
Mon ro dón en su ciu dad el 27 de abril. Tam bién sa bían lo que
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les aguar da ba una vez que lle ga sen las tro pas de Mo les. Ha bía
mu cha gen te dis pues ta a apo yar los y a alen tar los, in clu yen do a
un no ble, don Ra món de Far nés, due ño de una ca sa de la ciu‐ 
dad, que en vió a los ha bi tan tes dos mos que tes, tres ar ca bu ces y
dos ca ra bi nas, jun to con una car ta que con te nía las si guien tes
pa la bras be li co sas: «Si acàs los sol da ts són tan des ver gon yi ts
que vul guin se que jar lo lloc no hi ha si nó llui tar va len t ment i
de fen sar-se com hò mens de bé[9]».

San ta Co lo ma de Far ners dis fru ta ba des de ha cía tiem po de
una fa ma de es tar fue ra de la ley. Su ju ris dic ción per te ne cía al
viz con de de Joc, «un ca ba lle ro tan bue no que por ser lo tan to se
ha he cho due ño de él un clé ri go que se lla ma el Dr. Fran cis co
Mon ta gut, hom bre de ma la in ten ción y mal afec to al ser vi cio
de V. M.»[10]. Se gu ra men te ba jo la di rec ción de Mon ta gut, los
ha bi tan tes se pre pa ra ron contra la lle ga da de las tro pas, sacan‐ 
do de sus ca sas to do lo que los sol da dos po drían ne ce si tar. Se‐ 
gún un tes ti mo nio, Mon ro dón in ten tó im pe dir lo, per dió los es‐ 
tri bos por que un ha bi tan te se ne gó a obe de cer, sacó su pis to la y
le dis pa ró[11]. Se gún otro, or de nó que na die lle va se pis to la en la
ciu dad y, vien do que cua tro hom bres de so be de cían sus ór de nes
en las puer tas de la mis ma, in ten tó arres tar los[12]. Cual quie ra
que fue se la cau sa exac ta de la pri me ra dis pu ta, lo cier to es que
el pue blo se le van tó, y Mon ro dón se re ti ró con sus sir vien tes a
la po sa da, que fue ro dea da e in cen dia da por una mul ti tud fu‐ 
rio sa. Mon ro dón y to dos sus sir vien tes me nos uno pe re cie ron
en el in cen dio.

Al día si guien te, 1 de ma yo, la no ti cia de la muer te de Mon‐ 
ro dón lle gó a Leo nar do Mo les, cu yas tro pas es ta ban acuar te la‐ 
das en las vi llas de Les Ma llor qui nes y Riu da re nes, a cor ta dis‐ 
tan cia de la es ce na del cri men. Ca si al mis mo tiem po, los hom‐ 
bres de Mo les se die ron cuen ta de que ellos mis mos es ta ban en
pe li gro. La vi lla de San ta Co lo ma ha bía lan za do lla ma das de so‐ 
co rro, y nu me ro sas ban das de hom bres ar ma dos ha bían acu di‐ 
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do en res pues ta des de las mon ta ñas. Los cál cu los so bre su nú‐ 
me ro va ria ban «a cau sa de ha ber de ir a sus ca sas por co mi da,
pe ro el día que fue ron más lle ga ron a 4000 y el que me nos a
800[13]». Es tos hom bres pa re ce que eran cam pe si nos irri ta dos,
ha bi tan tes de las vi llas de las re gio nes ve ci nas y miem bros de
esa po bla ción ru ral flo tan te, que siem pre po dían reu nir se con
ra pi dez en Ca ta lu ña cuan do se tra ma ba al gún dis tur bio. Bien
ar ma dos y bien di ri gi dos, es tos gru pos de re bel des se en ca mi‐ 
na ron ha cia Les Ma llor qui nes pa ra en fren tar se con las tro pas
de Mo les[14]. Dán do se cuen ta de su des ven ta ja, Mo les de ci dió
re ti rar se ha cia la cos ta, pe ro, an tes de par tir, sus hom bres pren‐ 
die ron fue go a la vi lla y a la igle sia de Riu da re nes, en la que sus
ha bi tan tes ha bían al ma ce na do sus pro pie da des. En ton ces se re‐ 
ti ra ron a Bla nes, en la cos ta, que al can za ron sin no ve dad el 4 de
ma yo.

Los re bel des, que ha bían ido tras ellos, lle ga ron has ta Tor de‐ 
ra, y allí se die ron cuen ta de que Mo les es ta ba ya a sal vo[15]. Al‐ 
gu nos vol vie ron a sus ca sas; otros si guie ron ha cia Amer, al nor‐ 
te de San ta Co lo ma de Far ners, don de si tia ron a par te del ter‐ 
cio de tro pas es pa ño las man da do por Juan de Ar ce. Du ran te
cua tro días, des de el 4 al 7 de ma yo, la po si ción de Ar ce pa re ció
des es pe ra da. La fuer za si tia do ra, de al re de dor de 3000 hom‐ 
bres, su pe ra ba en mu cho a sus pro pias tro pas, y fue des cri ta co‐ 
mo «molt ben ar ma da i des es pe ra da[16]». Pe ro el día 7 de ma yo
una tro pa de re fuer zo, com pues ta por los sol da dos de don Fe li‐ 
pe de Gue va ra y las com pa ñías del mis mo ter cio de Juan de Ar‐ 
ce que ha bían es ta do acuar te la das en San Fe líu, con si guió rom‐ 
per el cer co y unir se a las tro pas ame na za das de Ar ce. Las fuer‐ 
zas cam pe si nas se re ti ra ron, y el mis mo Ar ce, un hom bre vie jo,
fa ti ga do por la ten sión de los días an te rio res, se pu so a sal vo en
Ge ro na el 11 de ma yo[17].

La li be ra ción de Ar ce en Amer pu so fin a una se ma na de vio‐ 
len cia que ha bía trans for ma do la faz del Prin ci pa do. Has ta co‐ 
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mien zos de ma yo, las tro pas se ha bían mo vi do en tre una po bla‐ 
ción hos til y re sen ti da, pe ro so lo ha bían en contra do re sis ten cia
por par te de unos cuan tos ha bi tan tes des es pe ra dos y de las
acos tum bra das ban das de va ga bun dos. Sin em bar go, du ran te la
pri me ra se ma na de ma yo las inú ti les pro tes tas in di vi dua les ha‐ 
bían si do sus ti tui das por una pro tes ta co lec ti va de te mi bles
pro por cio nes. To da la par te oc ci den tal de las co mar cas de Ge‐ 
ro na y La Se l va se ha bía en cen di do, y los pe que ños gru pos de
cam pe si nos des con ten tos se ha bían con ver ti do en un ejérci to
de tres o cua tro mil hom bres, apa ren te men te bien or ga ni za dos
y bien ar ma dos.

La ra pi dez con que los in sur gen tes se or ga ni za ron en al go
pa re ci do a un ejérci to ha bría po di do pa re cer sor pren den te en
otro país que no fue se Ca ta lu ña. Pe ro el Prin ci pa do te nía una
lar ga tra di ción de ac ción co lec ti va. En las gue rras ci vi les del si‐ 
glo XV los cam pe si nos ha bían for ma do va rios «sin di ca tos» efi‐ 
ca ces. Du ran te el si glo XVI y co mien zos del XVII, las dis pu tas de
nyerros y cadells y las ac ti vi da des de las par ti das de ban do le ros
ha bían con tri bui do a man te ner una red que se ex ten día por to‐ 
do el país y que pro por cio na ba una rá pi da in for ma ción o ayu da
a aquel que la ne ce si ta ba. Cuan do los sol da dos de las ga le ras
cho ca ron con los ha bi tan tes de Ca da qués en 1628, el du que de
Al ca lá se que dó ató ni to an te la ra pi dez con que los ha bi tan tes
ob te nían re fuer zos des de fue ra, y pu do des cu brir por él mis mo
«com sa ben los ca ta lans acu dir a una cri da[18]». Las no ti cias de
los dis tur bios se trans mi tían de una ciu dad a otra en po co
tiem po, es pe cial men te da da la prác ti ca co rrien te en los pue blos
de Ca ta lu ña de ha cer so nar las cam pa nas de sus igle sias cuan do
se ne ce si ta ba ayu da. Las cam pa nas es tu vie ron so nan do en to‐ 
dos los va lles des de San Fe líu a Tor de ra du ran te la pri me ra se‐ 
ma na de ma yo. El cam po to mó las ar mas y se man tu vo aler ta.
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To da es ta tie rra, di go el vi lla na je —es cri bió Don Ra món Cal ders al vi rrey des de Ge ro na
—, es tá tan mal afec to que no po dría de cir a V.E. si hay quien no sien te lo mis mo que los de
San ta Co lo ma. Y el co mún de es te no es na da bue no; ver dad es que los ju ra dos y gen te de
ca pa ne gra se mues tran muy apa sio na dos por el ser vi cio de S.M. y los clé ri gos y re li gio sos

po cos son los que lo mo de ran, y los más co rren la voz del pue blo[19].

Ha bía cier ta men te agi ta do res, y San ta Co lo ma en vió ór de‐ 
nes a los jue ces de la Au dien cia pa ra que des cu brie sen los nom‐ 
bres de «les uni ver si ta ts i par ti cu lars que han do nat au xi li, fa‐ 
vor i aju da als co adu na ts, as sis tint-los per ses per so nes i en‐ 
viant-los pro vi sions, man te ni men ts, mu ni cions de gue rra, fent
re pi car les cam pa nes, apro vant en con ver sacions o al tra ment
di ta co adu na ció[20]». Sin em bar go, los jue ces no des cu brie ron
mu cho. El Dr. Puig in for mó des de Ge ro na de que ha bía arres‐ 
ta do a un cier to Fran cesc Cu ch, de An glés, fa mi liar de la In qui‐ 
si ción, a quien creía im pli ca do en los dis tur bios[21]; pe ro re sul ta
ra ro dis po ner de in for ma ción, aun que sea tan po co con cre ta
co mo es ta, y la des truc ción de to dos los do cu men tos de la Au‐ 
dien cia ha ce im po si ble en con trar los an te ce den tes y orí genes
de los po cos di ri gen tes re bel des cu yos nom bres pue den sa ber‐ 
se.

San ta Co lo ma reac cio nó an te la no ti cia de la muer te de
Mon ro dón y del agru pa mien to de los cam pe si nos in sis tien do
en el cas ti go in me dia to y la re pre salia. Or de nó la des truc ción
de cier to nú me ro de ca sas en San ta Co lo ma de Far ners y es cri‐ 
bió a Ma drid pi dien do per mi so pa ra arra sar to da la vi lla[22].
Tam bién su gi rió que 3000 in fan tes y 500 ji ne tes se unie sen a
las tro pas pa ra ata car a los in sur gen tes[23]. El Con se jo de Ara‐ 
gón, aun que es ta ba pro fun da men te im pre sio na do por el ase si‐ 
na to de Mon ro dón, cre yó que se ría acon se ja ble no des truir más
de tres o cua tro ca sas en San ta Co lo ma de Far ners y con fis car
las pro pie da des de sus ha bi tan tes. El rey, des pués de una reu‐ 
nión de la Jun ta de Eje cu ción, es cri bió en la con sul ta del Con‐ 
se jo de Ara gón que las tro pas ha bían de ayu dar al cas ti go ju di‐ 
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cial de los cul pa bles, uti li zan do la fuer za pa ra de te ner la re be‐ 
lión, pe ro «sin ha cer nue va gue rra[24]».

Hay po cas ra zo nes pa ra du dar de que de cía lo que real men te
pen sa ba. La Jun ta de Eje cu ción ha bía acor da do en su reu nión
del 9 de ma yo que «por aho ra no con ven dría ha cer de mos tra‐ 
ción contra to da la pro vin cia, re ser van do es to pa ra tiem po más
opor tuno[25]». Lo im por tan te era evi tar que el mo vi mien to se
ex ten die se, por que «no se ha de ha cer gue rra don de no lo
es[26]». Tam bién era ne ce sa rio im po ner un cas ti go ejem plar a las
tro pas res pon sa bles del in cen dio de la igle sia de Riu da re nes y
re cons truir la igle sia tal co mo era exac ta men te. La si tua ción in‐ 
ter na cio nal de Es pa ña era tal que la in su rrec ción den tro de Ca‐ 
ta lu ña de bía lo ca li zar se y re pri mir se, y man te ner al res to del
Prin ci pa do en paz.

A me di da que lle ga ban a Ma drid ma las no ti cias de Ca ta lu ña,
con in for mes del ase dio de las tro pas de Ar ce en Amer, au men‐ 
ta ba la alar ma de los mi nis tros. El tiem po pa sa ba; era es en cial
in cre men tar el nú me ro de los ejérci tos en Lom bar día, y los dis‐ 
tur bios de Ca ta lu ña po dían cons ti tuir un se rio in con ve nien‐ 
te[27]. In clu so el Con se jo de Ara gón se pre gun ta ba si no se ría
acon se ja ble re tra sar una ac ción pu ni ti va contra San ta Co lo ma
de Far ners, pe ro el rey re pli có que no veía ra zón pa ra cam biar
sus ór de nes. Es te, sin em bar go, in sis tió de nue vo en que de bían
ser se ve ra men te cas ti ga dos los sol da dos cul pa bles: ha bían
«obra do en po co tiem po las ma yo res mal da des que otros nin‐ 
gu nos des con cer ta dos en mu cho tiem po[28]».

Na die en Ma drid pa re cía ver nin gu na in com pa ti bi li dad en
or de nar que las tro pas cul pa bles de los ex ce sos fuesen cas ti ga‐ 
das, mien tras que al mis mo tiem po se or de na ba a esas mis mas
tro pas que cas ti ga sen su ma rí si ma men te a la po bla ción re bel de.
El mis mo San ta Co lo ma era par ti da rio de ci di do de la ac ción
pu ni ti va di rec ta a car go de los ter cios. Es tos de bían vol ver a
San ta Co lo ma de Far ners, des truir las ca sas tal co mo se les ha‐ 
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bía or de na do, y des pués acuar te lar se en to das las vi llas más ca‐ 
rac te ri za da men te re bel des de la co mar ca de Ge ro na. Pa re ce
que no con si de ró los ries gos que tal ac ción in vo lu cra ba, aun que
es tos eran bien evi den tes pa ra el Dr. Ja cin to Va lon ga, cu yas sis‐ 
te má ti cas in ves ti ga cio nes so bre el com por ta mien to de las tro‐ 
pas le ha bían lle va do a Ge ro na, don de en contró al go ber na dor
en fun cio nes, don Ra món Cal ders, y a los Drs. Puig y An gla se ll,
de la Au dien cia. El es tra go cau sa do por los ter cios en sus ex pe‐ 
di cio nes pu ni ti vas —es cri bió a San ta Co lo ma— ha bía pro vo ca‐ 
do tan ta in dig na ción, que «aun que por en ton ces se mues tra
quie tud, no hay sino un odio gran de, con aten ción a pre ve nir
por to dos los ca mi nos el da ño o ven gar el que se hu bie ra re ci‐ 
bi do[29]».

Sin em bar go, San ta Co lo ma es ta ba de ci di do a ha cer jus ti cia
su ma rí si ma, y en eso era apo ya do por los co man dan tes del
ejérci to. Su úni ca du da re si día en el pe li gro que en tra ña ría la
dis per sión de las tro pas. Por tan to, de ci die ron lo si guien te:

Co mo so mos de pa re cer de no de su nir los unos de otros… se ha re suel to mar char to dos
jun tos el do min go a la ma ña na la vuel ta de San ta Co lo ma, don de se pon drá en eje cu ción lo
que V. E. man da re y di je re el Sr. Go ber na dor… En cuan to a la re pu ta ción de las ar mas de su
ma gd, nos pa re ce que se rá ne ce sa rio que to da es ta gen te por una no che se alo je en San ta
Co lo ma aun que fue ra me nes ter lle var la co mi da de aque lla no che a cues tas. Por más tiem po
no se po drá su frir el pa de cer, que har to se ha pa de ci do es tos días, ad vir tien do tam bién a
V. E. que con for me se ha or de na do se ha rán de de rri bar las ca sas del bai le, ju ra dos y la de la
vi lla. Es tas di ce el Sr. Go ber na dor que no las hay. Y así se ser vi rá V. E. de cir nos a lo que ha‐ 

be mos de ir allá, si no es por de rri bar las to das, pues to dos es tán cul pa dos[30].

San ta Co lo ma apro bó por com ple to es tos pla nes:

Ten go por muy acer ta do que sal gan V. S. el do min go, por que con vie ne su ma men te que se
va ya a San ta Co lo ma y ha cer allí la de mos tra ción que ten go avi sa do… Pa ré ce me muy bien
lo que V. S. me di cen de alo jar los ter cios uni dos… y así ten go avi sa do al go ber na dor que lo
ha ga en los lu ga res que hu bie ren an da do me nos afec tos en lo llano, ad vir tien do que sean los
más có mo dos pa ra que se pue da es tar con co mo di dad; que en la mon ta ña, aun que son los
más re bel des, cla ro es tá que no se ha de alo jar en ellos pa ra que los ter cios no es tén co mo
con vie ne… He da do or den al Go ver na dor y a Ju se pe de Oms que pues no hay ca sa de ba y le
ni ju ra dos, que se de rri ben vein te ca sas de los más cul pa dos, en tre tan to que vie ne la con‐ 
sul ta que he he cho a su ma gd. so bre si se ha de des man te lar to do el lu gar (que ten go por sin
du da lo man da rá)…
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En una pos da ta aña día: «Im por ta mu cho que V. S. va yan a
San ta Co lo ma y alo jen allí a to dos los ter cios y se eje cu te lo que
ten go di cho… que de otra ma ne ra que da ría mal el ser vi cio de
S. M.»[31].

Es te in ter cam bio de car tas no de ja nin gu na du da so bre la
par te que tu vo el vi rrey y que tu vie ron los co man dan tes del
ejérci to en el fu nes to cas ti go que San ta Co lo ma de ci dió apli car
a San ta Co lo ma de Far ners. San ta Co lo ma ac tua ba por pro pia
ini cia ti va, aun que des de Ma drid es ta ba en ca mino la apro ba‐ 
ción com ple ta de sus ac tos. Pro vis tos de las ins truc cio nes del
vi rrey, los ter cios par tie ron con des tino a San ta Co lo ma de
Far ners, lle gan do allí en tre las cua tro y las cin co de la tar de del
14 de ma yo. En con tra ron de sier ta la ciu dad, pe ro en las ca sas
se ha bían de ja do aban do na das gran des canti da des de vino y al‐ 
gu na co mi da. Don Ra món Cal ders y los ma es tres de cam po hi‐ 
cie ron gran des es fuer zos por re te ner a los hom bres, pe ro no
pu die ron evi tar que sa quea sen y pren die sen fue go a to das las
ca sas[32]. Cuan do ter mi na ron su la bor, so lo que da ban en pie dos
ca sas, las cua les per te ne cían a don Ra món de Far nés, y na da
más mar char se las tro pas la tar de si guien te, los ha bi tan tes vol‐ 
vie ron y que ma ron tam bién esas dos, gri tan do que don Ra món
era un trai dor[33].

Des pués de com ple tar su ac ción pu ni ti va con una bru ta li dad
que no es pe ci fi ca ban las ór de nes, las tro pas se vol vie ron ha cia
Ge ro na, des tru yen do a pla cer en su ca mino lo que que da ba de
la vi lla de Riu da re nes. La no ti cia del sa queo de San ta Co lo ma y
de Riu da re nes cau só pá ni co en Ge ro na, que te mía que lle ga se
aho ra su turno, y cuan do los ter cios lle ga ron a las afue ras de la
ciu dad se en con tra ron con que se les ha bían ce rra do sus puer‐ 
tas. Dán do se cuen ta de que los sol da dos mo ri rían de ham bre y
se ve rían en vuel tos en una lu cha ais la da con las ban das ar ma‐ 
das que de to dos los pun tos car di na les afluían ha cia Ge ro na,
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don Ra món Cal ders dio la or den de re ti ra da en la no che del 17
de ma yo.

La úni ca es pe ran za re si día en que los ter cios al can za sen la
cos ta, en Bla nes, pe ro el ca mino trans cu rría por una re gión que
se ha lla ba aho ra en ple na re vuel ta. El sa queo de San ta Co lo ma
de Far ners, en vez de pa ci fi car al país, so lo ha bía ser vi do pa ra
so li vian tar lo, tal co mo el Dr. Va lon ga ha bía va ti ci na do. Des de
pun tos tan dis tan tes co mo Reus, en el sur de Ca ta lu ña, lle ga ron
in for mes del cam bio que se ha bía pro du ci do en to do el país a
raíz de la no ti cia del sa queo. «Te nien do es tos lu ga res re du ci dos
y gus to sos en los alo ja mien tos», es cri bía un fun cio na rio real, el
Dr. Mar tí, «es tán tan di fe ren tes que me des con sue lo, ca si re‐ 
suel tos los más de no que rer sus ten tar los sol da dos, ame na zan‐ 
do de ma tar les[34]». Si es te era el im pac to que ha bía pro du ci do
en una ciu dad tan dis tan te, ca be fá cil men te ima gi nar se su efec‐ 
to en las vi llas ve ci nas de San ta Co lo ma de Far ners. El Dr. An‐ 
gla se ll in for mó des de Ge ro na que el que ha bía si do un mo vi‐ 
mien to lo ca li za do se ha bía con ver ti do en un le van ta mien to ge‐ 
ne ral, con los in sur gen tes en ca mino pa ra ata car a los ter cios
des de el Va llés, Vi ch, Cam pro dón, Ri po ll, Be salú y Am pu rias[35].

Si bien la cau sa prin ci pal de es te mo vi mien to ge ne ral en el
cam po era el sa queo de San ta Co lo ma de Far ners, es te se vio
au men ta do por otras dos cir cuns tan cias de con si de ra ble im‐ 
por tan cia. Des de abril no ha bía llo vi do, y a me dia dos de ma yo
pa re cía que iba a per der se la co se cha si no ter mi na ba pron to la
se quía[36]. La perspec ti va de que pu die se per der se la co se cha au‐ 
men tó mu cho la des es pe ra ción de un cam pe si na do que se ha bía
vis to ya ame na za do con la des truc ción por par te de las tro pas.
En es ta at mós fe ra tan car ga da, los ru mo res de acon te ci mien tos
ex tra ños y mi la gro sos se ex ten dían con ex tra or di na ria ra pi dez.
Cuan do las tro pas que ma ron la igle sia de Riu da re nes se vie ron
bro tar lá gri mas de los ojos de la Vir gen de un re ta blo de la igle‐ 
sia[37]. La no ti cia lle gó a Ge ro na de bo ca de dos ca pu chi nos, que
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lle va ron con si go el re li ca rio que ha bían sal va do de las lla mas.
El obis po de Ge ro na, fray Gre go rio Par ce ro, pa re ce que es ta ba
en ton ces en Bar ce lo na, don de el Con ci lio Pro vin cial del ar zo‐ 
bis pa do de Ta rra go na ha bía si do con vo ca do el 4 de ma yo pa ra
vo tar so bre la re no va ción de los im pues tos ecle siás ti cos[38]. La
aten ción del Con ci lio se cen tró en el com por ta mien to de las
tro pas, con la ex clu sión de cual quier otro asun to, es pe cial men‐ 
te el tan mo les to de los im pues tos[39]. Par ce ro, que no era ca ta‐ 
lán, no po día ig no rar los evi den tes sen ti mien tos exal ta dos
contra las tro pas, y más aún da do que Riu da re nes se ha lla ba en
su pro pia dió ce sis. Des pués de re co ger to da la in for ma ción que
pu do so bre la que ma de Riu da re nes y so bre la des truc ción de
los sa cra men tos, dic tó sen ten cia de ex co mu nión contra to do el
ter cio de don Leo nar do Mo les, co mo res pon sa ble del sa cri le‐ 
gio. «Es to, Se ñor, ha su ce di do en Es pa ña, a don de se con ser va
la pu re za ma yor de nues tra fe», es cri bió a San ta Co lo ma el 14
de ma yo, «y por sol da dos que mi li tan de ba jo de las ban de ras
ca tó li cas de Su Ma jes tad[40]».

La ac ción del obis po de Ge ro na, aun que es ta ba ins pi ra da por
la sin ce ri dad es pi ri tual más pro fun da, no se ca rac te ri za ba por
su pru den cia hu ma na. De la ex co mu nión del obis po so lo ha bía
un pa so a que los re bel des pro cla ma sen que es ta ban lu chan do
por Dios y por sus tem plos[41]. Ine vi ta ble men te, la cen su ra epis‐ 
co pal fue con si de ra da por los in sur gen tes co mo una com ple ta
vin di ca ción de sus ac ti vi da des. Dio a su le van ta mien to el ca rác‐ 
ter de una Gue rra San ta, idea su ge ri da ya por las lá gri mas mi la‐ 
gro sas de la Vir gen y apo ya da por el cle ro y los miem bros de las
ór de nes re li gio sas, que les de cían que la jus ti cia di vi na se aba ti‐ 
ría aho ra contra los sol da dos, a los que la jus ti cia tem po ral no
ha bía sa bi do cas ti gar[42].

For ta le ci dos por la san ción de la Igle sia, las ban das re bel des
que se ha bían reu ni do en Ge ro na co men za ron la per se cu ción
de las tro pas en re ti ra da. Es tas ha bían co men za do su mar cha
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ha cia Bla nes en la ma ña na del 18 de ma yo. A to do lo lar go de su
ru ta se vie ron hos ti ga dos por los re bel des[43]. Rea li zan do una
ha za ña ex tra or di na ria, los ma es tres de cam po se las arre gla ron
pa ra evi tar que sus hom bres, ca si ago ta dos, contra ata ca sen, co‐ 
sa que la men ta ron tan to el vi rrey co mo Ma drid[44]. Per se gui dos
por los gri tos de «so cors contra los ene mi cs de la San ta Fe ca‐ 
tò li ca i de la Iglé sia[45]», arri ba ron a la cos ta, en Bla nes, ex te nua‐ 
dos y ham brien tos, el 19 de ma yo. Su mar cha ha bía ter mi na do,
pe ro co men za ba la re vo lu ción.

Ig no ran do que el sa queo de San ta Co lo ma de Far ners y la
de cla ra ción del obis po de Ge ro na ha bían des en ca de na do una
in su rrec ción ge ne ral en las co mar cas de Ge ro na y la Se l va, la
Jun ta de Eje cu ción su po nía que sus ór de nes ha bían pro du ci do
los re sul ta dos de sea dos. «Nin gu na co sa», acor dó, «im por ta
tan to co mo man te ner el alo ja mien to en aque lla pro vin cia, por‐ 
que si es to no se go ber na se con gran de ma ña y des tre za, se
ven dría a caer en el in con ve nien te que tan to se ha pro cu ra do
ex cu sar, de que en tien da aque lla pro vin cia que en el ac ci den te
de la gue rra (no) es tá obli ga da a man te ner es te ejérci to alo ja‐ 
do». Aho ra se ha bría vis to es to cla ro en el Prin ci pa do con la ac‐ 
ción de cas ti go lle va da a ca bo por los ter cios. No ha bía ne ce si‐ 
dad de des truir más ca sas. Los ca ta la nes ha brían apren di do la
lec ción[46].

Mien tras que Ma drid in sis tía aún en las cues tio nes de prin‐ 
ci pio, co men za ba a ha cér s ele evi den te a San ta Co lo ma que era
el mo men to opor tuno de sa cri fi car los prin ci pios. La ex ten sión
de la re be lión y la re ti ra da de las tro pas ha cia Bla nes ha bían por
fin abier to sus ojos a lo que es ta ba pa san do. «Es ta pro vin cia es‐ 
tá tan sen ti da de es tos alo ja mien tos», es cri bió al rey el 19 de
ma yo, «que to dos los áni mos es tán al te ra dí si mos, y don de lle‐ 
gan los sol da dos allí sal tan y to man las ar mas… Se ha lla to do
tan pe li gro so que no sé có mo re pre sen tar lo a V. M., por que no
hay hom bre se gu ro en to da la pro vin cia[47]». Es ta no era la mis‐ 
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ma voz que ha bía or de na do tan im pe rio sa men te la des truc ción
de San ta Co lo ma de Far ners so lo una se ma na an tes.

La si tua ción era aho ra ex tre ma da men te pe li gro sa. La re vuel‐ 
ta se ha bía ex ten di do ha cia el sur, en di rec ción al Va llés, don de
el 20 de ma yo los in sur gen tes ata ca ron al ter cio del du que de
Mó de na y a la ca ba lle ría de Chi ri nos, obli gán do los a re ti rar se a
Bar ce lo na[48]. Es ta ciu dad pa re cía es tar to da vía en cal ma, pe ro
San ta Co lo ma se sen tía ex tra or di na ria men te in quie to. Po cos
días an tes, Ma drid le ha bía en via do ins truc cio nes de que «se
apo de re de Bar ce lo na en cual quier ca so de pe li gro[49]», pe ro se
ha bía vis to obli ga do a re pli car que no es ta ba cla ro có mo de bía
ha cer lo, ya que no ha bía cas ti llo en la ciu dad, ni él dis po nía de
tro pas[50]. Así pues, el vi rrey se ha lla ba a mer ced de la ciu dad, y
la ciu dad, por su par te, es ta ba per dien do el ti món. En la tar de
del 21 de ma yo cir cu la ban mu chos ru mo res en Bar ce lo na de
que los ter cios de Bla nes se di ri gían contra la ciu dad. El obis po
de Bar ce lo na, vien do que la gen te se agi ta ba, ce rró la ca te dral
pa ra que no se hi cie sen so nar las cam pa nas, y en vió apre su ra‐ 
da men te un men sa je a los consellers ase gu rán do les que los ru‐ 
mo res ca re cían de fun da men to[51]. Pe ro es tas pre cau cio nes fue‐ 
ron inú ti les. Las fuer zas cam pe si nas del Va llés, ar ma das con
mos que tes, ar ca bu ces y pis to las, se dis po nían a acu dir en ayu da
de la ciu dad, su pues ta men te ame na za da, y se dis tri bu ye ron fo‐ 
lle tos anun cian do que se pro po nían aca bar con el vi rrey y con
to dos los trai do res[52]. En la ma ña na del día 22 es ta ban ya den‐ 
tro de las mu ra llas de Bar ce lo na.

Nun ca se ha sa bi do quién abrió las puer tas a los in sur gen tes
aque lla ma ña na. Sin em bar go, exis te un re la to plau si ble del Dr.
Ru bí, de la Au dien cia, que nos pro por cio na una des crip ción
más de ta lla da que los de más[53].

So bre la re so lu ción de en trar los amo ti na dos se ha dis cu rri do mu cho. Lo más cier to es
que te mien do los Di pu ta dos al gu na eje cu ción de he cho en la per so na de Ta ma rit, en via ron
al mo tín per so nas mu cho an tes del día, y ha llan do la gen te en San An drés, que des can sa ba



537

del tra ba jo del día an tes, la per sua die ron a en trar, ase gu ran do que la ciu dad no lo es tor ba ría
ni se les ha ría al gún da ño, y que saca sen de la cár cel al di pu ta do…

En ton ces los re bel des nom bra ron a nue ve hom bres pa ra or‐ 
ga ni zar la en tra da, de tu vie ron a to dos los ca rros que lle va ban
su mi nis tros a Bar ce lo na, y pu sie ron de trás de es tos ca rros a un
gu po de dos cien tos hom bres, se gui dos a dis tan cia por el res to
del ejérci to in sur gen te.

Lle ga ron cu bier tos con los ca rros y acé mi las has ta muy cer ca de la puer ta nue va, y re co‐ 
no cién do los los por ta le ros qui sie ron ce rrar. Pe ro do ce que a la des hi la da se ha bían ade lan‐ 
ta do a es tar de guar dia en la puer ta, con rue gos y con ma ña los de tu vie ron, y en tró el mo tín,
y en en tran do co men za ron a vo ces a de cir: «No ve ni mos a ofen der a na die, sino a li brar al
Di pu ta do».

Se gún otro re la to, en tra ron gri tan do: «No es po si nin gú al
ca mí si no vol drà mo rir!» y, mar chan do de trás de una ima gen
del Cris to, vo ci fe ra ban: «Vis ca el Rei i mui ren traï dors[54]».

Una vez den tro de la ciu dad, los re bel des se di ri gie ron di rec‐ 
ta men te a la cár cel, a la que lle ga ron en un no ta ble or den. Con
cal ma y con efi ca cia se pu sie ron a de rri bar las puer tas de la cár‐ 
cel[55]. En po co tiem po se des alo jó la cár cel, y Ta ma rit, Ver gós y
Se rra fue ron li be ra dos, co mo tam bién lo fue ron va rios la dro‐ 
nes, ban di dos y de lin cuen tes co mu nes, jun to con el sol da do
que ha bía ma ta do a don An to nio de Flu vià en Pa lau tor de ra tres
me ses an tes[56]. Eran en ton ces al re de dor de las 11,30 de la ma‐ 
ña na, y los consellers en via ron un men sa je ur gen te al obis po de
Bar ce lo na pa ra que acu die se en su ayu da. Es te lle gó con el obis‐ 
po de Vi ch, y am bos se di ri gie ron a los re bel des, que re co rrían
las ca lles, y les pi die ron que aban do na sen la ciu dad. El re que ri‐ 
mien to fue bien re ci bi do. Al gu nos re bel des be sa ron la ma no del
obis po de Bar ce lo na, y se lan za ron gri tos de «Vis ca la San ta
Ma re Iglé sia y lo Rei nos tre Sen yor[57]». Los dos obis pos apro‐ 
ve cha ron al má xi mo la opor tu ni dad, y con mu cho cui da do
con du je ron a los in sur gen tes, cu yo nú me ro se es ti ma ba en tre
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dos y tres mil, ha cia la Puer ta Nue va, y fue ra de las mu ra llas de
la ciu dad. El pe li gro in me dia to pa ra Bar ce lo na ha bía pa sa do.
No se ha bía de rra ma do una so la go ta de san gre y el diputat

militar es ta ba li bre.

El 22 de ma yo fue un día triun fal pa ra los in sur gen tes. Ha‐ 
bían des cu bier to su fuer za. Lle nos de con fian za, se pre pa ra ron
pa ra un asal to ge ne ral contra los ter cios, que aho ra es ta ban re‐ 
fu gia dos en Bla nes. Es ta ble cie ron su cam pa men to en San Ce lo‐ 
ni y lan za ron pe ti cio nes de ayu da, es cri tas des de Tor de ra, cer ca
de Bla nes, por al guien que se lla ma ba a sí mis mo mestre de camp

cathalà[58]. Dán do se cuen ta de que la po si ción de las tro pas en
Bla nes po día lle gar a ser des es pe ra da, los co man dan tes del
ejérci to y San ta Co lo ma de ci die ron que la úni ca es pe ran za era
la de lle var a sus hom bres al Ro se llón. Co mo la ca ba lle ría no
po día ser trans por ta da por mar, ten dría que ha cer se la mar cha
por tie rra, a tra vés de Bla nes, ha cia Ro sas. Juan de Ar ce salió de
Bla nes el 27 de ma yo, y len ta men te se di ri gió ha cia el nor te, ba‐ 
jo un cons tan te ata que por par te de los cam pe si nos, que ha bían
ocu pa do to dos los pa sos es tre chos en el ca mino ha cia San Fe líu
de Guixols[59]. El 30 de ma yo lle gó a Monti ró, don de sus hom‐ 
bres pren die ron fue go a la igle sia. Fi nal men te, con la ma yor
par te de la ca ba lle ría des he cha, Ar ce se pu so a sal vo en la ciu da‐ 
de la y puer to, per fec ta men te for ti fi ca dos, de Ro sas el 31 de ma‐ 
yo[60].

Mien tras que los ter cios rea li za ban su pe li gro sa mar cha ha‐ 
cia Ro sas, la re be lión se ex ten día por to do el Prin ci pa do al nor‐ 
te de Bar ce lo na y es ta ba ya co men zan do a mos trar los sig nos
de sal va jis mo y de fe ro ci dad que ca rac te ri za ron sus úl ti mas
eta pas. El 26 de ma yo cua tro cien tos o qui nien tos in sur gen tes
apa re cie ron en Ma ta ró gri tan do «Traï dors de Ma ta ró que són
cau sa de tot per ser los pri mers que han em pa rat sol da ts[61]. El
mis mo día tu vie ron lu gar en Vi ch in ci den tes mu cho más se rios.
Los consellers de Vi ch se ha bían ne ga do a di fun dir las car tas que
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ha bían re ci bi do del je fe de los re bel des so li ci tan do re clu tas pa‐ 
ra que se unie sen a su ejérci to cam pe sino[62]». Co men za ron a
cir cu lar pan fle tos por la ciu dad en los que se nom bra ba a tre ce
o ca tor ce ciu da da nos, to dos los cua les eran ri cos, co mo trai do‐ 
res a su pa tria. El 26 se pro du je ron dis tur bios en la ciu dad en‐ 
tre los es tu dian tes de la uni ver si dad[63], y de re pen te, al dis pa ro
de dos ti ros co mo se ñal con ve ni da, irrum pió a tra vés de una de
las puer tas una ban da de al re de dor de trein ta hom bres ar ma‐ 
dos, gri tan do «Vis ca la te rra i lo Rei i mui ren los traï dors i mal
cris tians». Es tos hom bres se di ri gie ron a la ca sa de don Mi quel
Joan Gra no lla chs, una de las ca sas par ti cu la res más lu jo sas del
Prin ci pa do, don de se alo ja ba el Dr. Ber nat Pons, de la Au dien‐ 
cia. La ca sa fue in cen dia da, pe ro Pons es ca pó sal tan do al jar dín
y se re fu gió con un sacer do te. Los in sur gen tes se fue ron de la
ca sa de Gra no lla chs a la del conseller en cap de Vi ch, An to ni Illa,
a la que tam bién pren die ron fue go. Illa co rrió a la ven ta na pa ra
echar agua a las lla mas y re ci bió un dis pa ro mor tal. In ten ta ron
en ton ces in cen diar las ca sas de dos ri cos ciu da da nos, pe ro sin
éxi to. Al día si guien te los in sur gen tes se pa sea ron abier ta men te
por la ciu dad, pe ro pa re ce que se hi cie ron al gu nos es fuer zos
por par te de los ciu da da nos más res pon sa bles pa ra or ga ni zar
una guar dia: «Es veia que la plebs era la cau sa de tot lo dany,
aque lls en par ti cu lar que sen se tra ba llar vo len viu re gas tant
molt per les ta ver nes i ca ses de joc sen se te nir un di ner de ren‐ 
da». Fi nal men te, los re bel des aban do na ron la ciu dad, teó ri ca‐ 
men te pa ra en fren tar se con los sol da dos, pe ro no tar da ron mu‐ 
cho en vol ver.

En mu chas otras ciu da des y vi llas del nor te de Ca ta lu ña se
si guió el ejem plo de los acon te ci mien tos que se ha bían pro du‐ 
ci do en Vi ch. En Ge ro na, por ejem plo, lle ga ron a la ciu dad ban‐ 
das ar ma das el 26 de ma yo, cre yen do apa ren te men te que las
tro pas de Ar ce la atra ve sa rían en su mar cha ha cia el nor te. Des‐ 
pués de en trar, co men za ron a sa quear los con ven tos en los que
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unos cuan tos sol da dos se ha bían re fu gia do, y tam bién se de di‐ 
ca ron a bus car al go ber na dor en fun cio nes, Cal ders, y a los Drs.
Me ca y Cor ts, de la Au dien cia, los cua les se sa bía que es ta ban
en la ciu dad. Cal ders y sus co le gas en con tra ron, por suer te, re‐ 
fu gio en la ca te dral y pu die ron es ca par de Ge ro na en la me di‐ 
ano che del día 30, ha cien do el ca mino a pie has ta Bla nes, des de
don de pu die ron con se guir un pa sa je por mar has ta Ro sas[64].

Los acon te ci mien tos de Vi ch, Ge ro na y de otros lu ga res evi‐ 
den cia ron que el pri mer pa so de la re vo lu ción era la lle ga da de
un gru po de fo ras te ros ar ma dos a las puer tas del lu gar, que
coin ci día ge ne ral men te con dis tur bios en el in te rior de la po‐ 
bla ción. Se abrían las puer tas a los fo ras te ros en vir tud de al gún
acuer do pre vio, y en ton ces se di ri gían a las ca sas en las que es‐ 
pe ra ban en con trar fun cio na rios rea les o fi gu ras des ta ca das que
eran con si de ra das co mo «trai do res». Una vez que es tas ca sas
ha bían si do sa quea das o que ma das, vol vían su aten ción —con
el asen ti mien to y el apo yo de los ha bi tan tes de la ciu dad más
po bres y mi se ra bles— ha cia las ca sas de los ri cos. Du ran te los
pri me ros días se hi zo po co por par te de la gen te que ocu pa ba
po si cio nes de au to ri dad pa ra con tro lar los. En al gu nos lu ga res
los consellers lo ca les fue ron per so nal men te ine fi ca ces. En Ge ro‐ 
na, el jurat en cap se au sen tó des pués de que los re bel des que‐ 
ma ran dos de sus ca sas; el se gun do mu rió, al pa re cer del sus to,
tres días des pués de ha ber si do lla ma do trai dor por las mu je res
de la ca lle; el ter ce ro se en contra ba en las úl ti mas, ata ca do por
una en fer me dad mor tal, y so lo el cuar to ofre ció a Cal ders al gu‐ 
na ayu da[65]. En otras ciu da des, los consellers mu ni ci pa les se ha‐ 
lla ban tan pa ra li za dos por el mie do que fue ron in ca pa ces de
lle var a ca bo nin gu na ac ción in de pen dien te.

En aquesta ciutat corren unes noves que ens tenen atònits, suspesos i en grandíssima
confusió. Dieun, i en dues ocasions ho havem vist, que es mou un gran brogit i repicament
de campanes de lloc en lloc, amb crits de via fora a socorro contra los soldats que junts en
gran nombre van abusant la terra… havem sabut que en la ciutat de Vic, en la vila de Moià i
altres parts és arribat aquest via fora i en no fer los consellers i regidors tot lo que se’ls
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demana prenent d’aquí motiu que són traïdors a la terra los maten i los cremen les cases de
manera que han de caure en una de dues desditxes, o en indignació del Rei nostre senyor
seguint lo corrent, o en indignació de la terra. Nosaltres voldríem encertar i escapar si era

possible d’aquest laberint[66].

Los po bres consellers mu ni ci pa les, ru da men te sa cu di dos de la
mo no to nía de sus vi das con for ta bles, no eran los hom bres ade‐ 
cua dos pa ra en fren tar se con de ci sión a un mo vi mien to po pu lar
de ca rác ter vio len to. La re be lión se mo vía de acá pa ra allá, a
tra vés de to do el nor te de Ca ta lu ña, de for ma irre sis ti ble y sin
en con trar re sis ten cia. San ta Co lo ma, con su se re ni dad al te ra da
por los acon te ci mien tos del 22 de ma yo, creía que el mun do se
hun día a su al re de dor. Las cam pa nas re pi ca ban, la pro vin cia es‐ 
ta ba en ar mas y los jue ces de la Au dien cia eran per se gui dos a
muer te. «No se pue de obrar na da ni ad mi nis trar jus ti cia, que
to do es tá pa ra do[67]».

La car ta de San ta Co lo ma en la que in for ma ba de la li be ra‐ 
ción de Ta ma rit lle gó a Ma drid el 27 de ma yo. El Con se jo de
Ara gón se reu nió in me dia ta men te. Es te era el mo men to que
ha bían es ta do es pe ran do dos de sus miem bros más enér gi cos:
el car de nal Bor ja y el pro to no ta rio. Ba jo su di rec ción, el Con se‐ 
jo re co men dó al rey que hi cie se lo que ha bía es ta do acon se jan‐ 
do du ran te tan to tiem po: «Po ner freno a aque lla pro vin cia».
Es ta era la oca sión per fec ta pa ra el uso de la fuer za contra los
ca ta la nes[68]. Una pe ti ción si mi lar se ría en via da po co des pués
por el mar qués de Vi lla fran ca, que se en contra ba en Pa la mós
con las ga le ras que es ta ban ba jo su man do: «Si bre ve men te no
se co rri gie sen po drían dar mo ti vo a una gue rra en fa do sa en Es‐ 
pa ña[69]». La pre sión pi dien do me di das im pla ca bles contra los
ca ta la nes, tal co mo se ha bían pe di do en 1622, 1632 y 1636, es‐ 
ta ba al can zan do su clí max.

To do de pen día aho ra del con de du que. To da su po lí ti ca ca ta‐ 
la na du ran te ca si vein te años ha bía es ta do di ri gi da a ha cer que
el Prin ci pa do de sem pe ña se el pa pel ac ti vo que él ha bía idea do
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en las gue rras de Es pa ña. Du ran te al gún tiem po pa re ció que
ha bía en contra do el ca mino per fec to in ter me dio en tre la sua vi‐ 
dad y el ri gor, en tre una ex ce si va con des cen den cia con los de‐ 
seos de los ca ta la nes y una po lí ti ca de fuer za bru ta. Ten tan do a
los fran ce ses pa ra que in va die sen el Prin ci pa do, ha cien do que
los ha bi tan tes par ti ci pa sen en la cam pa ña de Sal ses, y des pués
alo jan do al ejérci to en Ca ta lu ña pa ra que fue se man te ni do a ex‐ 
pen sas de los ca ta la nes, ca si po día de cir se que ha bía al can za do
su ob je ti vo: la in te gra ción de Ca ta lu ña en una Es pa ña uni da. Y
aho ra, de re pen te, lle ga ban no ti cias de la in su rrec ción y de la li‐ 
be ra ción de Ta ma rit. Su po lí ti ca se ve nía aba jo.

Po cos días an tes, cuan do lle ga ron a Ma drid los pri me ros in‐ 
di cios de los de sór de nes en el Prin ci pa do, la Jun ta de Eje cu ción
se ha bía mos tra do de acuer do en que era im por tan te re pri mir
los dis tur bios allí, «en par ti cu lar en las oca sio nes pre sen tes por
los da ños que po drían re sul tar de cual quier su ble va ción[70]».
Aho ra que la in su rrec ción ha bía real men te co men za do, ¿iba
Ma drid a cam biar su po lí ti ca y a im po ner un cas ti go su ma rí si‐ 
mo a to do el Prin ci pa do, co mo pe día el Con se jo de Ara gón? Es‐ 
ta era la cues tión con la que se en fren ta ba el con de du que. Ha‐ 
bía mu cho que de cir contra una ac ción del ti po que pe día el
Con se jo de Ara gón. Po día ser que «re sol vie se» per ma nen te‐ 
men te los asun tos del Prin ci pa do de una for ma sa tis fac to ria
pa ra Ma drid y pu sie se fin a la lar ga se rie de ma nio bras que ha‐ 
bían tra ma do los ca ta la nes pa ra eva dir sus obli ga cio nes. Pe ro
Oli va res era res pon sa ble del bien es tar de to da la Mo nar quía, de
una for ma que no lo eran ni el pro to no ta rio ni el Con se jo de
Ara gón. Era a él a quien co rres pon día en con trar un equi li brio
en tre las exi gen cias de me di das de fuer za en Ca ta lu ña y los más
am plios in te re ses de la Co ro na es pa ño la. Si la su pre ma ta rea de
Es pa ña era la de rro ta de Fran cia, co mo Oli va res ha bía di cho
siem pre con in sis ten cia, ¿se ría su con se cu ción di fi cul ta da o fa‐ 
ci li ta da por la pa ci fi ca ción for za da del Prin ci pa do?
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En una reu nión con jun ta del Con se jo de Es ta do y de la Jun ta
de Eje cu ción el 27 de ma yo, con tre ce mi nis tros pre sen tes, Oli‐ 
va res anun ció su de ci sión. Se con cre ta ba en un re cha zo to tal de
las exi gen cias del Con se jo de Ara gón. De bía agra de cer se a las
au to ri da des de Bar ce lo na su buen com por ta mien to el 22 de
ma yo; to dos los gran des es pa ño les que tu vie sen pro pie da des en
el Prin ci pa do de bían acu dir allí a cal mar a sus va sa llos; de bía
pe dir se a la ciu dad y a los diputats con se jo so bre la for ma de pa‐ 
ci fi car la pro vin cia.

Mi pa re cer es que cual quier que sea el me dio que die sen es tos hom bres de aco mo da‐ 
mien to y des aso sie go V. M. le ad mi ta y se ajus te a él, y aun que es mi pa re cer que ha gan con‐ 
fe ren cias pa ra pro cu rar que sea el ajus ta mien to el me jor que sea po si ble, mi sen tir es que en
sien do tal que ellos crean y pue dan en ten der que V. M. que da sa tis fe cho con él, por ven tu ra
se rá me jor que el más aven ta ja do que con for me al es ta do pre sen te de las co sas se pue de es‐ 
pe rar y ca be en la ma te ria, por que es mu cho y mu chí si mo lo que se ha tor ci do es ta va ra pa‐ 
ra creer que ca be en te ro re me dio en ella de una vez, ha bien do mu cho tiem po con ti nua do
cau sán do se es te da ño pa ra es pe rar con for me a pru den cia que de gol pe ni de una ley pue dan

re du cir se al es ta do que pre ci sa men te es ne ce sa rio que ten gan[71].

En es te tar dío re co no ci mien to de que el pro ble ma ca ta lán se
ha bía con ver ti do en al go de ma sia do com ple jo pa ra per mi tir
una so lu ción rá pi da y de ci di da Oli va res contra de cía una de las
su po si cio nes fun da men ta les de la po lí ti ca ca ta la na de Ma drid.
Siem pre que se ha bían en contra do en di fi cul ta des con los ca ta‐ 
la nes du ran te la úl ti ma dé ca da, los mi nis tros de Ma drid ha bían
ten di do a con so lar se con la idea de que, si las co sas lle ga ban a
em peo rar to da vía más, les que da ba el re cur so de la fuer za. Pe ro
aho ra, cuan do la com pa sión real ha bía si do pues ta a prue ba
has ta el lí mi te y el es ta do de los asun tos en Ca ta lu ña po día con‐ 
si de rar se tan se rio co mo pa ra jus ti fi car las me di das más drás ti‐ 
cas, Oli va res se da ba cuen ta de que el ar ma que ha bía te ni do en
re ser va se le ha bía des he cho en sus ma nos. La com ple ji dad del
pro ble ma ca ta lán, la gra ve dad de la si tua ción mi li tar en Ale ma‐ 
nia y en Ita lia, así la ten sión que ya pa de cían los ejérci tos es pa‐ 
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ño les, le im pi die ron apli car la pa na cea que du ran te tan to tiem‐ 
po ha bía es ta do aca ri cian do.

Le ve nía bien al con de du que re co men dar, y al rey apro bar,
una «po lí ti ca sua ve[72]», pe ro ni Oli va res ni nin gún otro mi nis‐ 
tro de Ma drid pa re ce que se die ron cuen ta de to das las im pli ca‐ 
cio nes de una de ci sión co mo esa. Me di das que po dían pa re cer
sua ves pa ra Ma drid po dían pa re cer to do lo con tra rio pa ra los
ca ta la nes. Es ta ba, por ejem plo, el pro ble ma de los ter cios que se
ha bían re ti ra do al Ro se llón. ¿Iba a per mi tir se que esas tro pas se
que da sen don de es ta ban, en un país al que ellas mis mas ha bían
lle va do al bor de de la re vo lu ción? En su dis cur so del 27 de ma‐ 
yo Oli va res no di jo na da acer ca de re ti rar las. Por el con tra rio,
su nú me ro de bía ser in cre men ta do. «No en ca rez co la ne ce si‐ 
dad que hay de en gro sar aquel ejérci to, pues es tan ma ni fies to.
So lo di ré que es pre ci so el dar pri sa gran de a Ná po les y Ale ma‐ 
nia».

Des de el pun to de vis ta es tric ta men te mi li tar, las ob ser va cio‐ 
nes de Oli va res es ta ban per fec ta men te jus ti fi ca das. Se ría ab sur‐ 
do de jar sin tro pas la fron te ra ca ta la na, cuan do se sa bía que los
fran ce ses se es ta ban con gre gan do pa ra lle var a ca bo una nue va
in va sión. Sin re fuer zos, los ter cios que es ta ban en Ro sas no po‐ 
drían, pro ba ble men te, im pe dir su en tra da[73]. Sin em bar go, las
pro ba bi li da des de res ta ble cer el or den en Ca ta lu ña mien tras
que los ter cios per ma ne cie sen en sue lo ca ta lán pa re cían nu las a
los que co no cían el asun to.

No és exageració, sinó veritat sòlida i massissa —escribieron los diputats a sus
embajadores en Madrid el 26 de mayo— que tots los pagesos estan tan commoguts i
ostenten tan gran ànim i valor, i aprecien tan poc llurs vides que mentre hi hauria
allotjament no dubtaran perdre-les i posar-les a quasevol risc i perill per a redimir-se de les
vexacions i injúries, deshonors, afronts i sacrilegis, devastació d’hisendes fetes per los

soldats, lo retir dels quals i perdó general de tot lo fet és l’últim remei[74].

San ta Co lo ma era de la mis ma opi nión, y ha bía lle ga do a or‐ 
de nar por pro pia ini cia ti va que las tro pas que se ha bían re ti ra‐ 
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do al Ro se llón fuesen eva cua das por mar ha cia Vi na roz, en Va‐ 
len cia[75].

El mar qués de Vi lla fran ca se ha bía ne ga do a obe de cer la or‐ 
den del vi rrey de una eva cua ción ge ne ral sin an tes con sul tar a
Ma drid. Sos pe cha ba con fun da men to que la or den no se ría
con fir ma da. La Jun ta de Eje cu ción, que se reu nió el 3 de ju nio,
la re cha zó y man tu vo la de ci sión que ha bía to ma do dos días
an tes[76]. En esa reu nión an te rior se ha bía lle ga do al acuer do ge‐ 
ne ral de que el ejérci to del Ro se llón de bía ser in cre men ta do.
Oli va res, aun que con fe só el te mor que sen tía de que se pro du‐ 
je sen otras Vís pe ras Si ci lia nas, ha bía in clu so abo ga do pa ra que
los re fuer zos, en vez de ir por mar, mar cha sen a pie des de Al fa‐ 
ques has ta el Ro se llón. Bal ba ses, que sa bía bas tan te me jor que
el con de du que lo que es to sig ni fi ca ba real men te, tra tó de di‐ 
sua dir lo, se ña lan do la im por tan cia que te nía no ha cer na da que
pu die se dar lu gar a nue vos de sór de nes en el Prin ci pa do[77].

No ca be du da de que los mi nis tros se ha lla ban muy in de ci‐ 
sos. El mis mo Oli va res, aun que ha bía to ma do la ini cia ti va al
abo gar por una pa ci fi ca ción ge ne ral a ba se de me di das sua ves,
no de ja ba de te ner es pe ran zas de que las tro pas del Ro se llón
pu die sen en con trar la opor tu ni dad de ases tar un gol pe de mo le‐ 
dor a las fuer zas in sur gen tes[78]. El pro to no ta rio y el car de nal
Bor ja ha bían acep ta do la po lí ti ca de sua vi dad, pe ro so lo de ma‐
la ga na. Los re bel des, se ña la ban, ha bían ob te ni do to do lo que
que rían: se ha bían li bra do de la obli ga ción del alo ja mien to, ha‐ 
bían pues to en li ber tad al di pu ta do y ha bían re du ci do a la im‐ 
po ten cia a San ta Co lo ma. Pe ro es te era el ló gi co re sul ta do de la
blan du ra[79].

La con fu sión de ideas exis ten tes en Ma drid a co mien zos de
ju nio, y la to tal in ca pa ci dad de los mi nis tros pa ra vis lum brar lo
que real men te es ta ba ocu rrien do en Ca ta lu ña, es tán ví vi da‐ 
men te re fle ja dos en el re la to de una cu rio sa con ver sación man‐ 
te ni da en Ma drid el 3 de ju nio. Tu vo lu gar en tre don Fer nan do
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Ruiz de Contre ras, se cre ta rio del Con se jo de Gue rra, y don
Mel cior Pa lau, ar chi diá cono de Vi ch. Pa lau, que ha bía es ta do al
fren te de los de sór de nes ecle siás ti cos en Vi ch en 1634[80], ha bía
ya re for ma do su ca rác ter. La de sig na ción co mo vi rrey de San ta
Co lo ma, que era su ami go per so nal, ha bía cam bia do drás ti ca‐ 
men te sus perspec ti vas. «Es ta va en pre ten sions, que aques tes
mu den tot un na tu ral», se ña la ba Sanz, el cro nis ta de Vi ch,
cuan do ob ser vó la trans for ma ción del ca rác ter de Pa lau[81]. Co‐ 
mo ami go ín ti mo, San ta Co lo ma ha bía es co gi do a Pa lau co mo
en via do per so nal a Ma drid pa ra pro por cio nar a los mi nis tros
in for ma ción de pri me ra ma no so bre el es ta do de Ca ta lu ña[82].
Pa lau lle gó a Ma drid en la tar de del 3 de ju nio, y Ruiz de
Contre ras lo lle vó en su ca rro za al Buen Re ti ro. Allí se vio so‐ 
me ti do a un bom bar deo de pre gun tas. ¿Por qué —pre gun tó
Contre ras— no en vía San ta Co lo ma fun cio na rios rea les pa ra
in ves ti gar los dis tur bios? Pa lau hi zo to do lo que pu do pa ra des‐ 
cri bir el es ta do en el que se en contra ba Ca ta lu ña, y có mo es te
ha cía im po si ble lle var a ca bo tal in ves ti ga ción. En ton ces ¿qué
era lo que ha bía que ha cer?, pre gun tó Contre ras. Pa lau le di jo
que San ta Co lo ma su ge ría dos po si bles me di das: o el cas ti go,
que de be ría ser ad mi nis tra do con ener gía, o el per dón in con di‐ 
cio nal. Es ta se gun da su ge ren cia sor pren dió a Contre ras: el rey
per de ría su au to ri dad en Ca ta lu ña si los re bel des que da ban sin
cas ti go. Pa lau ad mi tió que el cas ti go era even tual men te po si ble,
pe ro que de mo men to era di fí cil men te fac ti ble, ya que los re‐ 
bel des se re ti ra rían sim ple men te a las mon ta ñas y en tra rían en
con tac to con Fran cia. ¿Y eran su fi cien te men te fuer tes los no‐ 
bles pa ra man te ner en cal ma al pue blo?, pre gun tó Contre ras.
No, no lo eran. En ton ces qui zá Bar ce lo na u otras gran des ciu‐ 
da des po drían ha cer se res pon sa bles de ad mi nis trar el cas ti go. Y
Car do na, con su gran nú me ro de va sa llos, ¿no era lo su fi cien te‐
men te po de ro so co mo pa ra cas ti gar los? Ese hom bre no es afec‐ 
to de nin gu na ma ne ra al Prin ci pa do, con tes tó Pa lau. ¿Y San ta
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Co lo ma? El alo ja mien to le ha bía he cho muy im po pu lar. ¿O el
obis po de Bar ce lo na? ¿Era lo su fi cien te men te in flu yen te pa ra
con ven cer a los ca ta la nes de que cas ti ga sen a sus pro pios re bel‐ 
des? Pa lau ex pli có có mo era el obis po de Bar ce lo na y có mo no
te nía nin gún ami go por que no se cui da ba más que de ha cer su
ne go cio. Des pués de cri ti car el com por ta mien to del obis po de
Ge ro na, a cu ya sen ten cia de ex co mu nión acha có la cul pa de to‐ 
do lo que ocu rría, Contre ras pre gun tó si la Au dien cia es ta ba
ayu dan do a San ta Co lo ma co mo de bía, aña dien do en un des‐ 
agra da ble tono de voz: ¿y Vin yes[83]?. Pa lau re pli có que el Doc‐ 
tor Vin yes no se ha bía apar ta do de San ta Co lo ma ni un so lo
mo men to, y que nin gún mi nis tro co rría tan to pe li gro co mo él.
Contre ras pro si guió, in te re sán do se por la se gu ri dad per so nal
del vi rrey, y ex pre só su sa tis fac ción al oír que en el fu tu ro los
sir vien tes de San ta Co lo ma irían ar ma dos[84].

La cla se de pre gun tas que hi zo Contre ras po ne de ma ni fies to
has ta qué pun to des co no cían los mi nis tros la na tu ra le za de los
re cien tes acon te ci mien tos del Prin ci pa do. Co mo mi nis tros de
la Co ro na, en es tre cho con tac to con el rey, pen sa ban ins tin ti va‐ 
men te pri me ro en la au to ri dad real, lo cual era al go muy sus‐ 
tan cial pa ra ellos. Con si de ra ban el le van ta mien to del cam pe si‐ 
na do ca ta lán co mo una ame na za pa ra es ta au to ri dad, lo cual
jus ti fi ca ba la ac ción pu ni ti va, o bien aho ra o más tar de, por que
la le sa ma jes tad era al go re pug nan te[85]. Ad mi tían que los sol da‐ 
dos se ha bían com por ta do muy mal, pe ro con si de ra ban que
aho ra ya ha bían des apa re ci do los pre tex tos pa ra la in su rrec‐ 
ción. Al ali ge rar se la car ga del alo ja mien to y al pa gar se el
ejérci to a ex pen sas del rey, las dos cau sas fun da men ta les de los
dis tur bios ha bían de ja do de exis tir[86]. Con se cuen te men te, el
Prin ci pa do de be ría vol ver aho ra a la nor ma li dad, y el de ber de
to dos los va sa llos lea les era el de ayu dar al res ta ble ci mien to del
or den y al cas ti go de los se di cio sos.
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Es tos pro pó si tos in di can un con cep to bas tan te de fec tuo so de
la na tu ra le za de los mo vi mien tos re vo lu cio na rios y del gra do
en que la Co ro na po seía una au to ri dad efec ti va, in clu so en épo‐ 
cas or di na rias. Ig no ra ban el he cho de que las re vo lu cio nes van
ad qui rien do ve lo ci dad por sí mis mas y que van acom pa ña das
de ten sio nes y pre sio nes den tro de la so cie dad que pue den des‐ 
ba ra tar fa tal men te su equi li brio nor mal. Da ban por su pues to
que el go bierno real es ta ba ba sa do en fun da men tos in fi ni ta‐ 
men te más só li dos que un me ro pu ña do de fun cio na rios fa ti ga‐ 
dos y mal pa ga dos, que da ban unas ór de nes más o me nos obe‐ 
de ci das, y que pre si dían unos tri bu na les más o me nos efi ca ces,
se gún el gra do en que sus ac cio nes coin ci dían con los de seos y
los in te re ses de la cla se que nor mal men te go ber na ba la pro vin‐ 
cia. En una pa la bra, ol vi da ban que Bar ce lo na es ta ba a más de
seis cien tos ki ló me tros, y que no era Ma drid.

Es cier to que las im pre sio nes per so na les de Pa lau so bre el
es ta do de Ca ta lu ña tu vie ron al me nos un im pac to tem po ral.
Des pués de que Oli va res le re ci bie se en au dien cia pri va da, la
Jun ta de Eje cu ción se mos tró de acuer do en que los re bel des
de bían ser in du ci dos a so li ci tar el per dón, el cual se ría acon se‐ 
ja ble que fue se con ce di do por el rey[87]. Sin em bar go, cuan do
lle ga ron más no ti cias de Ca ta lu ña, con in for mes de que la in su‐ 
rrec ción, en vez de de cre cer, se es ta ba ex ten dien do más, au‐ 
men tó la per ple ji dad de los mi nis tros y su pri me ra re so lu ción
co men zó a res que bra jar se. El Con se jo de Ara gón reac cio nó an‐ 
te la car ta de San ta Co lo ma del 2 de ju nio in for man do de que
los re bel des es ta ban obli gan do a las ciu da des a que les pro por‐ 
cio na sen hom bres, de cla ran do que las me di das de blan du ra ha‐ 
bían fra ca sa do y que era ne ce sa rio lle var a ca bo una nue va po lí‐ 
ti ca. Pe ro ¿cuál iba a ser es ta nue va po lí ti ca? ¿Una ac ción de
cas ti go? Im po si ble, por que no po día mo ver se al ejérci to de la
fron te ra, y se ría de sas tro so ver se en vuel to en una gue rra ci vil
con la ame na za de una in va sión fran ce sa. ¿Un in ten to de man‐ 



549

te ner «el res pe to por la jus ti cia»? Es to te nía po co fu tu ro, por‐ 
que ni los diputats ni las ciu da des po dían con tro lar a los re bel‐ 
des. La úni ca lí nea po lí ti ca que que da ba era la de ha cer to do lo
po si ble pa ra que se apa ci gua sen, aun a cos ta de una pér di da
con si de ra ble del pres ti gio real. El Con se jo no se pro nun ció de
for ma de ci si va, sino que se con ten tó con su ge rir que San ta Co‐ 
lo ma fue se des ti tui do, por que su au to ri dad ha bía des apa re ci‐ 
do[88].

La Jun ta de Eje cu ción te nía to da vía va gas es pe ran zas de que
die sen fru tos sus de ci sio nes an te rio res. «Su pues to que pa ra
com po ner las en los em pe ños pre sen tes el me dio que se ha re‐ 
co no ci do por más útil es go ber nar les con blan du ra y sua vi dad»,
se ría acon se ja ble es pe rar las opi nio nes de los diputats y de las
au to ri da des de Bar ce lo na, es pe cial men te cuan do siem pre exis‐ 
tía el pe li gro de que los ca ta la nes, en el es ta do de áni mo en el
que se en contra ban, de ci die sen per mi tir la en tra da a los fran ce‐ 
ses. Co mo re ca pa ci ta ción pos te rior, la Jun ta aña dió que, aun‐ 
que en oca sio nes an te rio res se ha bían rea li za do es fuer zos pa ra
dis traer al ene mi go de otras zo nas ata cán do lo des de Ca ta lu ña,
una re pe ti ción de eso en las ac tua les cir cuns tan cias se ría des‐ 
acon se ja ble, y que los co man dan tes que es ta ban en Ita lia de bían
re ci bir ins truc cio nes de lle var a ca bo una di ver sión[89]. Tam bién
se acor dó que Oli va res tu vie se otra con ver sación con la de le ga‐ 
ción de la Di pu ta ción, a la que ha bía vis to por pri me ra vez el 3
de ju nio, des pués de ha ber la te ni do es pe ran do du ran te mu chas
se ma nas fue ra de Ma drid. Co mo era de es pe rar, la de le ga ción
te nía pre pa ra do un es cri to en el que se de cía que so lo un per‐ 
dón ge ne ral y la re ti ra da de las tro pas po drían res ta ble cer la
nor ma li dad en el Prin ci pa do[90].

La re ti ra da de las tro pas pa re ció a la Jun ta una con di ción ri‐ 
dícu la e im po si ble, pe ro era ne ce sa rio dar la im pre sión de que
se la to ma ba en se rio pa ra que la de le ga ción de la Di pu ta ción
man tu vie se las es pe ran zas de un po si ble acuer do. Al mis mo
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tiem po, la Jun ta es tu dia ba una o dos ideas bas tan te contra dic‐ 
to rias que le ha bían si do so me ti das por el Con se jo de Ara gón.
¿Re nun cia ría el rey, por ejem plo, a sus re cla ma cio nes so bre los
quints con tal de man te ner la leal tad de las ciu da des? La Jun ta se
mos tró de acuer do en que los quints no eran muy be ne fi cio sos,
ya que Bar ce lo na no los pa ga ba, pe ro con si de ra ba que era la
fuer za más con vin cen te que el rey te nía pa ra ase gu rar se el buen
com por ta mien to del Prin ci pa do, y re cha zó la idea de una re‐ 
nun cia glo bal. Por otra par te, acor dó que aque llas ciu da des que
ha bían mos tra do una ac ti tud es pe cial men te bue na, co mo Bla‐ 
nes y Ma ta ró, ob tu vie sen, al me nos tem po ral men te, una re mi‐ 
sión de los quints. Tam bién con ven dría ma ni fes tar al gu na ex‐ 
pre sión de gra ti tud tan gi ble ha cia al gu nas per so nas que lo me‐ 
re cían, co mo don Ra món Cal ders. Otra idea que su gi rió el
Con se jo de Ara gón fue que, si guien do el pre ce den te ofre ci do
por el tra ta mien to de la re vuel ta de Viz ca ya de 1632, se so me‐ 
tie se a Ca ta lu ña a un boi cot eco nó mi co. La Jun ta lo es tu dió se‐ 
ria men te. Ca ta lu ña te nía tres cla ses de co mer cio[91]. Es ta ba el
co mer cio con Fran cia a tra vés de las fron te ras del Ro se llón y la
Cer da ña, la ma yor par te de car ne, de la que Ca ta lu ña es ta ba
muy es ca sa. La se gun da cla se de co mer cio era el de pa ños, es‐ 
pe cial men te con Si ci lia. Se creía que el vo lu men de es te co mer‐ 
cio ha bía dis mi nui do en más de la mi tad[92], co mo con se cuen cia
del de sa rro llo de las ma nu fac tu ras tex ti les de fue ra de Es pa ña,
pe ro siem pre se ría po si ble des truir el res to del co mer cio im po‐ 
nien do res tric cio nes a las im por ta cio nes de Si ci lia, si se con si‐ 
de ra ba ne ce sa rio. La ter ce ra fuen te de be ne fi cio co mer cial de
Ca ta lu ña era el co mer cio ita liano con la Pe nín su la es pa ño la.
Es te no era im por tan te, por que los gran des im pues tos a los que
es ta ban su je tas las mer can cías en su tras la do des de Bar ce lo nan
a Cas ti lla ha bían in du ci do a la ma yo ría de los mer ca de res a
des viar los de Bar ce lo na ha cia Car ta ge na. Al gu nas mer can cías,
sin em bar go, lle ga ban a tra vés de Bar ce lo na, y no re sul ta ría di‐ 
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fí cil im pe dir es te co mer cio. To ma das en con jun to, es tas di ver‐ 
sas res tric cio nes al co mer cio ca ta lán no ten drían nin gu na con‐ 
se cuen cia in me dia ta muy po si ti va, pe ro va lía la pe na te ner las
en re ser va co mo po si ble ar ma pa ra el fu tu ro[93].

El nú me ro de tác ti cas contra dic to rias que la Jun ta de Eje cu‐ 
ción po día con si de rar en un so lo día po ne de ma ni fies to la con‐ 
fu sión y la in se gu ri dad con las que los mi nis tros con tem pla ban
el pro ble ma ca ta lán. Era muy di fí cil de ci dir si los ca ta la nes de‐ 
bían ser tra ta dos co mo pe ca do res em pe der ni dos, co mo ove jas
des ca rria das, o sim ple men te co mo ni ños tra vie sos… Es ta in se‐ 
gu ri dad cons ti tu ye la me jor re fu ta ción de la creen cia de que
Ma drid ins ti ga ba de li be ra da men te la re vo lu ción en Ca ta lu ña, a
fin de dis po ner de un pre tex to vá li do pa ra pri var al Prin ci pa do
de sus li ber ta des. To do el pro ce so de sus dis cu sio nes du ran te la
pri me ra quin ce na de ju nio in di ca que la re vo lu ción ca ta la na
ha bía co gi do com ple ta men te por sor pre sa a los mi nis tros.

Era tí pi co de Oli va res que en es te mo men to de con fu sión
ge ne ral se in cli na se de nue vo por la de fen sa enér gi ca de los
prin ci pios rec to res que ha bía for mu la do al co mien zo de su ca‐ 
rre ra po lí ti ca. De la mis ma ma ne ra que su con duc ta du ran te la
cam pa ña de Sal ses en 1639 de mos tra ba que nun ca ha bía aban‐ 
do na do su pro yec to de una Unión de Ar mas, tam bién su reac‐ 
ción an te la no ti cia de la in su rrec ción de 1640, con sus im pli ca‐ 
cio nes pa ra la di so lu ción po lí ti ca de Es pa ña, de mos tra ba que
no ha bía aban do na do sus pla nes de una unión más am plia de
los pue blos de la Pe nín su la. El 11 de ju nio, en el mo men to cla ve
de las dis cu sio nes so bre la co rrec ta po lí ti ca que de bía adop tar se
con res pec to a los ca ta la nes, pro nun ció un apa sio na do dis cur so
so bre el te ma de la uni dad an te la Jun ta de Eje cu ción:

El Con de Du que ha pro pues to en es ta jun ta… que no pue de de jar de de cir lo que en otras

oca sio nes ha re pre sen ta do, y aún tie ne es cri to en un li bro im pre so[94], que una de las co sas
que con si de ra en es ta Mo nar quía de ma yor con ve nien cia es es ta ble cer que en es ta cor te no
se ten gan por ex tra ños a nin gún va sa llo de V. M. de los rei nos su je tos a su do mi nio y com‐ 
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prehen di dos en es ta Mo nar quía, pa ra en trar en las dig ni da des y ofi cios a que pu die ren as‐ 
cen der, sien do be ne mé ri tos. Por que go zan do igual men te to dos de los pues tos, es sin du da
que es ta dis po si ción cau sa ría tal unión y co rres pon den cia en unos y otros rei nos que la ex‐ 
pe rien cia mos tra rá muy bue nos efec tos… Y sien do igual y re cí pro ca es ta dis po si ción, to dos
po drán en trar en los con se jos pro vin cia les sin ex cep tuar a na die… Pa ra dar prin ci pio a es ta
pro po si ción se vo ta se si con ven dría nom brar lue go un al cal de de cor te ara go nés, por que el
es ta do de las co sas obli ga a que sin di la ción se co noz ca la mer ced que V. M. les ha ce.

La Jun ta se de cla ró en com ple to acuer do. Era muy de sea ble
que

los va sa llos de unas y otras co ro nas con igual dad go cen de los ho no res y mer ce des que
V. M. ha ce en ellos, y que por es te ca mino se qui ta ra el des con sue lo con que es tán las de más
pro vin cias de que sus na tu ra les no en tran en lo que to ca a Cas ti lla, en par ti cu lar en los con‐ 
se jos y can ci lle ría… Es to po dría ser me dio muy efi caz pa ra que las co ro nas se unie sen y co‐ 
rres pon die sen, pues no so lo aten de rán al pre mio que pue den re ci bir en su pro vin cia, sino a
los que V. M. les pue de dar en Cas ti lla, y de es ta ma ne ra es cier to tra ta rán to das jun tas vi va‐ 
men te del ma yor ser vi cio de V. M.

Se acor dó, por tan to, que to dos los nom bra mien tos fu tu ros
pa ra car gos se cu la res y ecle siás ti cos se rían apli ca bles a na tu ra‐ 
les de to das las pro vin cias[95].

Por fin el go bierno de Ma drid ha bía acor da do al go que los
di fe ren tes rei nos de la Mo nar quía ha bían es ta do pi dien do des‐ 
de ha cía cien años. La de ci sión de la Jun ta cons ti tuía un cam bio
ra di cal en la ac ti tud de Cas ti lla ha cia los otros te rri to rios que
de bían tam bién fi de li dad al rey. Pe ro es ta de ci sión ha bía lle ga‐ 
do ba jo pre sión —ba jo la ame na za de la di so lu ción de la Mo‐ 
nar quía— y ha bía lle ga do de ma sia do tar de. Cuan do el fru to es‐ 
ta ba ma du ro, so lo ha bía si do dis fru ta do por los cas te lla nos,
mien tras que el res to se ha bía li mi ta do a mi rar con ojos en vi‐ 
dio sos. Aho ra que se ha bía po dri do iba a ser com par ti do por
to dos.

Si se hu bie se to ma do vein te años an tes la de ci sión de abrir
los car gos de Cas ti lla a los no cas te lla nos, qui zá ha bría con tri‐ 
bui do en cier ta me di da a di si par aquel ai re ge ne ral de frus tra‐ 
ción en Ca ta lu ña que pro ce día de la fal ta de sali das pa ra los no‐ 
bles, los clé ri gos y los abo ga dos. Pe ro in clu so en ton ces no hu‐ 
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bie se si do con si de ra da más que co mo un as tu to en ga ño pa ra
per mi tir a los cas te lla nos abrir se pa so ha cia los car gos de Ca ta‐ 
lu ña. En 1640 no ha bía po si bi li dad de que la me di da fue se con‐ 
si de ra da otra co sa que ego ís ta. In clu so si se le hu bie se da do pu‐ 
bli ci dad, ha bría lle ga do de ma sia do tar de pa ra in fluir en el cur‐ 
so de los acon te ci mien tos del Prin ci pa do, y no se dio a co no cer,
qui zá por que la Jun ta te mía la reac ción en Cas ti lla.

Mien tras la po lí ti ca tra di cio nal que di ri gía la or ga ni za ción
de la Mo nar quía era aban do na da ca lla da men te el 11 de ju nio
de 1640, sin pe na ni glo ria, los mi nis tros es ta ban de ci dien do al‐ 
go que te nía una im por tan cia más di rec ta pa ra las ne ce si da des
del Prin ci pa do. San ta Co lo ma de bía mar char se. Sus úl ti mas
car tas ha bían pues to cla ra men te de ma ni fies to que ha bía per di‐ 
do la mo ral, y que no te nía ya ni in fluen cia ni au to ri dad so bre
los ca ta la nes. Jo sé Gon zá lez, uno de los con se je ros de más con‐ 
fian za de Oli va res, abrió otra reu nión de la Jun ta de Eje cu ción
el 11 de ju nio, re co men dan do la sus ti tu ción de San ta Co lo ma
por Car do na en el vi rrei na to de Ca ta lu ña, co mo el me dio más
efi caz de pa ci fi car el Prin ci pa do. De be rían dár s ele ple nos po de‐ 
res pa ra que ac tua se sin la pre via con sul ta a Ma drid, y se le de‐ 
be ría de jar en li ber tad pa ra que ofre cie se un per dón ge ne ral.
Don Pe dro de Ar ce, her ma no de Juan de Ar ce, el co man dan te
de los ter cios en Ca ta lu ña, no es ta ba de acuer do. No era par ti‐ 
da rio de nom brar a Car do na, y pre fe ría un vi rrey cas te llano.
Don Ni co lás Cid no creía que San ta Co lo ma pu die se ser eli mi‐ 
na do tan fá cil men te. El pro to no ta rio se mos tró de acuer do con
Gon zá lez, pe ro creía que el per dón ge ne ral so lo de be ría ser
con ce di do si no ha bía otra al ter na ti va. Bal ba ses, que ha bía de‐ 
fen di do con cien zu da men te la im por tan cia de no ene mis tar se
con los ca ta la nes, apro bó tam bién el nom bra mien to de Car do‐ 
na, y apo yó la idea de un per dón ge ne ral. Fi nal men te, Oli va res
tam bién se mos tró de acuer do con Gon zá lez. Car do na de bía
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ser nom bra do ca pi tán ge ne ral, con la ta rea de pa ci fi car la pro‐ 
vin cia, pa ra lo que de bía dár s ele car ta blan ca[96].

Es ta fue la pri me ra de ci sión des pués de una dis cu sión de
quin ce días, ca paz de pro du cir un cam bio in me dia to y sus tan‐ 
cial en los asun tos del Prin ci pa do. Aun que la po lí ti ca blan da y
con ci lia do ra ha bía si do apro ba da ofi cial men te el 27 de ma yo,
to das las de ci sio nes que se ha bían to ma do des de en ton ces en
es te sen ti do se re du cían a una pe ti ción de con se jo a los diputats

y a Bar ce lo na, y a una or den a los gran des que po seían tie rras
en el Prin ci pa do pa ra que las vi si ta sen in me dia ta men te. Dos se‐ 
ma nas de va ci la cio nes ha bían aho ra abo ca do al acuer do ge ne ral
de que los ca ta la nes de bían ob te ner un per dón ge ne ral, y de
que San ta Co lo ma de bía ser sus ti tui do. Al fi nal se ha bía lle ga do
a una de ci sión prác ti ca y po si ti va. So lo ha bía un in con ve nien te.
Sin que la Jun ta lo su pie se, San ta Co lo ma ha cía ya cua tro días
que ha bía muer to.

Des de la li be ra ción de Ta ma rit el 22 de ma yo, San ta Co lo ma
ha bía vi vi do en un mun do ob se si vo, lleno de te mo res. Los
acon te ci mien tos de aquel día le ha bían he cho dar se cuen ta de
su es pan to sa so le dad. Úni ca men te ha bía un re du ci do gru po de
per so nas en cu ya leal tad po día con fiar[97]; no se le per mi tía una
guar dia de más de cin cuen ta ala bar de ros[98], y no exis tía en Bar‐ 
ce lo na nin gún cas ti llo real en el que pu die se re fu giar se, si se
pro du cía contra él un mo tín po pu lar. Así pues, sus te mo res por
su se gu ri dad per so nal no ca re cían en ab so lu to de jus ti fi ca ción,
co mo tam po co las in sis ten tes que jas en sus car tas a la cor te de
que no hu bie se en el puer to de Bar ce lo na ga le ras dis pues tas a
sa car lo de allí en ca so de emer gen cia[99].

Que la emer gen cia lle ga ría era una co sa que no ca bía du dar.
Los re bel des gri ta ban muer te a los trai do res, y el nom bre de
San ta Co lo ma de bía se gu ra men te en ca be zar la lis ta. Es per fec‐ 
ta men te po si ble que se hu bie sen he cho pla nes pa ra lle var a ca‐ 
bo su ase si na to: uno de los es pías de Oli va res, en un es cri to re‐ 
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dac ta do tres años des pués, ale ga ba que ha bía in for ma do al con‐ 
de du que del «tra to que en es ta cor te se tu vo en tre los ca ta la nes
que es ta ban en ella por co rres pon den cia de los de allá, y de có‐ 
mo ha bien do ajus ta do la muer te del Con de de San ta Co lo ma
aquí, lo eje cu ta ron allá den tro de vein te días[100]». Es to po día, o
no, ser cier to, pe ro la si tua ción re vo lu cio na ria de Ca ta lu ña
com por ta ba evi den tes ries gos pa ra el vi rrey, y el mis mo San ta
Co lo ma pa re ce ha ber te ni do fuer tes pre sen ti mien tos de su
muer te in mi nen te. Cir cu la ron di ver sas his to rias po co des pués
de su muer te, que pu die ron ser in ven cio nes, pe ro que de he cho
de bían de te ner al gún fun da men to. Se de cía, por ejem plo, que
cuan do era jo ven una adi vi na de Bar ce lo na le ha bía di cho que
cuan do tu vie ra cua ren ta y cua tro años ocu pa ría uno de los car‐ 
gos más ho no ra bles del país… y lue go se ne gó a se guir la pro fe‐ 
cía[101]…. Tam bién se de cía que se le ha bía en via do un es cri to en
el que se le de cía que de ja se sus asun tos en or den, pues to que
quien le es cri bía ha bía si do ad ver ti do por una re ve la ción di vi na
de que le que da ba po co tiem po de vi da[102]. Se ru mo rea ba mu‐ 
cho que ha bía es ta do re ci bien do ad ver ten cias de na tu ra le za mi‐
la gro sa, que él, por lo que pa re ce, ha bía re cha za do, ca li fi cán do‐ 
las de frau de pa ra inti mi dar lo y des mo ra li zar lo[103].

A me di da que se acer ca ba el mes de ju nio au men ta ban los te‐ 
mo res de San ta Co lo ma. El país se ha lla ba en es ta do de agi ta‐ 
ción, y los re bel des pa sa ban de ciu dad en ciu dad ma tan do, in‐ 
cen dian do e inti mi dan do. Ali vió al go la ten sión el he cho de que
las ro ga ti vas del Prin ci pa do por la llu via fue ron es cu cha das a
fi na les de ma yo[104]. Pe ro si la lar ga se quía ha bía ter mi na do jus‐ 
ta men te a tiem po pa ra sal var las co se chas, las llu vias ve nían de‐ 
ma sia do tar de pa ra sal var al país de la re vo lu ción. Lo que se ha‐ 
bía vis to y oí do los úl ti mos me ses ha bía cau sa do pro fun da agi‐ 
ta ción en el cam po ca ta lán. El in ce san te re pi car de las cam pa‐ 
nas de las igle sias, los te rri bles ru mo res so bre la lle ga da de las
tro pas, de la que ma de igle sias y del sa queo de los pue blos, las
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lar gas pro ce sio nes por las ca lles de gen te que ro ga ba por la llu‐ 
via, las en cen di das so fla mas que des de los púl pi tos alen ta ban a
los fie les pa ra que lu cha sen por la sal va guar dia de sus li ber ta‐ 
des[105], las ex tra ñas his to rias que pa sa ban de pue blo en pue blo
so bre imá ge nes de la Vir gen y de Cris to que ha bían pa li de ci do
y de rra ma do lá gri mas…: to do eso ha bía lle va do a la po bla ción
ru ral a un es ta do que bor dea ba la his te ria.

La lle ga da de ju nio tra jo nue vos mo ti vos de alar ma. Es ta era
la tem po ra da en que, tra di cio nal men te, lle ga ban a Bar ce lo na
los segadors, tra ba ja do res even tua les que afluían de to dos los
rin co nes pa ra con tra tar se du ran te la sie ga. In clu so en tiem pos
nor ma les, los consellers mu ni ci pa les de ja ban es ca par un sus pi ro
de ali vio cuan do es ta gen te ru da, al mar gen de la ley, vol vía a
aban do nar las mu ra llas de la ciu dad. En es ta oca sión, con Ca ta‐ 
lu ña en el es ta do de ex ci ta ción en el que se en contra ba, su lle‐ 
ga da so lo po día sus ci tar una pro fun da an sie dad. Los consellers

de Bar ce lo na pa re ce que ha brían prohi bi do de buen gra do la
en tra da de los segadors, pe ro tu vie ron mie do de la reac ción del
Con se jo de Cien to y pi die ron a San ta Co lo ma que hi cie se él la
pe ti ción[106]. Así lo hi zo, y su pe ti ción fue des es ti ma da[107]. Es ta
ne ga ti va pu do muy bien ha ber se pro du ci do a cau sa del te mor,
más que de cual quier otra si nies tra in ten ción. El pue blo de
Bar ce lo na se ha lla ba en una si tua ción muy di fí cil. Las ga le ras
del mar qués de Vi lla fran ca ha bían atra ca do en el puer to el 5 de
ju nio, pe ro el ins pec tor ge ne ral del ejérci to, don Juan de Be na‐ 
vi des, no ha bía po di do des em bar car a cau sa de la ac ti tud ame‐ 
na za do ra de la mul ti tud que lle na ba los mue lles[108]. Al mis mo
San ta Co lo ma le ha bría gus ta do su bir a bor do de las ga le ras, y
los jue ces de la Au dien cia así se lo acon se ja ron, pe ro re cor dó
los re pro ches que se le ha bían he cho cuan do pen só en em bar‐ 
car el 22 de ma yo, y no tu vo más re me dio que cam biar de idea.
Ha bía per di do su úl ti ma opor tu ni dad: Vi lla fran ca de ci dió zar‐ 
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par con las ga le ras ha cia Car ta ge na, y se ne gó a de jar nin gún
bar co a dis po si ción del vi rrey[109].

San ta Co lo ma sa bía aho ra que no dis po nía de nin gún me dio
de re ti ra da. El día del Cor pus Ch ris ti, 7 de ju nio, se ña la do pa ra
la en tra da de los segadors en Bar ce lo na, se acer ca ba. «Muy ame‐ 
na za da es tá mi vi da el día de ma ña na», di cen que es cri bió a
Oli va res el 6 de ju nio. «Co rre ré la ca rre ra con buen áni mo.
Dios se sir va ayu dar me pa ra que pue da ha cer re la ción a V. E.
del su ce so[110]». El mis mo día, y eso ha bla a su fa vor, al sa ber la
no ti cia de la que ma de la igle sia de Monti ró, es cri bió una car ta
re pro chan do a Juan de Ar ce la con duc ta de sus tro pas[111].

Era ya de ma sia do tar de pa ra ha cer otra co sa que es pe rar y
con fiar. Pe ro ha bía po ca ba se pa ra con fiar, y en cual quier ca so
los peo res te mo res y pre dic cio nes pa ra el día del Cor pus se
cum plie ron trá gi ca men te[112]. Un gru po de cua tro cien tos o qui‐ 
nien tos hom bres ves ti dos de segadors en tra ron en Bar ce lo na al
ama ne cer del jue ves 7 de ju nio. Mez cla dos en tre los au ténti cos
segadors ha bía in sur gen tes que ha bían es ta do lu chan do contra
las tro pas en el cam po al nor te de Bar ce lo na. En tre las ocho y
las nue ve de la ma ña na, tres o cua tro de ellos pa sa ron por la ca‐ 
sa que ha bía per te ne ci do al agutzil Mon ro dón, y tu vie ron un al‐ 
ter ca do con un jo ven que se creía ha bía si do sir vien te de Mon‐ 
ro dón. El mu cha cho des en vai nó su da ga e hi rió de muer te a
uno de los segadors. En co sa de mi nu tos, pa re ció co mo si to dos
los segadors de Bar ce lo na hu bie sen acu di do a aquel lu gar, pe ro
el cul pa ble ha bía des apa re ci do, y los segadors, irri ta dos, se fue‐ 
ron a la Ram bla y de allí al pa la cio del vi rrey. Al lle gar al pa la cio
co men za ron a amon to nar le ña an te sus puer tas pa ra in cen diar
el edi fi cio. Afor tu na da men te pa ra San ta Co lo ma, los mi no ri tas,
cu yo con ven to se ha lla ba en fren te del pa la cio, salie ron con una
ima gen de Cris to que co lo ca ron en uno de los mon to nes de le‐ 
ña, y lue go sa ca ron al San tí si mo. Su ac ción dis tra jo la aten ción
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de los segadors lo su fi cien te pa ra dar tiem po a que lle ga sen los
consellers, los diputats y los obis pos de Bar ce lo na, Vi ch y Ur gel.

Es tos dig na ta rios con si guie ron po co a po co cal mar a los
amo ti na dos y co men za ron a con du cir los ha cia la puer ta de San
An to nio; pe ro «al gu nos es píri tus dia bó li cos» les ins ta ron a no
ir se has ta que no hu bie sen con se gui do al go, y un gru po de
hom bres salió de la co rrien te prin ci pal y se di ri gió a la ca sa del
Dr. Be rart, de la Au dien cia, que es ta ba en la Ram bla[113]. El Dr.
Be rart se es ca pó al con ven to de los car me li tas des cal zos, pe ro
los amo ti na dos irrum pie ron en su ca sa, arro ja ron por la ven ta‐ 
na sus li bros, pa pe les y mue bles, e hi cie ron dos enor mes ho‐ 
gue ras con to do ello. Mar cha ron des pués a ha cer lo mis mo en
las ca sas del Dr. Puig, de la Au dien cia, y de don Gue rau de
Guar dio la, quien, co mo lloctinent del mestre racional, ha bía si do
res pon sa ble de la re cau da ción de los quints y de otras exac cio‐ 
nes fis ca les en el Prin ci pa do.

Mien tras tan to, los consellers vol vie ron al pa la cio vi rrei nal y
ofre cie ron a San ta Co lo ma una guar dia de tres com pa ñías, que
es te acep tó agra de ci do. Po co des pués de vol ver al Ayun ta mien‐ 
to pa ra de ci dir qué era lo que ha bía que ha cer a con ti nua ción se
en te ra ron de que la ca sa de Guar dio la es ta ba sien do sa quea da y
se di ri gie ron allí. Eran en ton ces apro xi ma da men te las dos de la
tar de. Gra dual men te pu die ron con se guir que los amo ti na dos
re tro ce die sen ha cia la puer ta de San An to nio, pe ro su ce dió que
en su re co rri do pa sa ron por la ca sa en la que el mar qués de Vi‐ 
lla fran ca ha bía es ta do vi vien do, y al gu nos de sus sir vien tes,
cre yen do que iban a ata car la ca sa, co men za ron a dis pa rar des‐ 
de las ven ta nas, ma tan do a uno de los segadors. Los otros
segadors ro dea ron el edi fi cio y abrie ron fue go, y al ver que
huían al gu nos sir vien tes y guar dias, los per si guie ron has ta el
con ven to de los Án ge les, don de ma ta ron a cin co o seis de ellos,
si guien do des pués de con ven to en con ven to en bus ca de fu gi ti‐ 
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vos. De es ta for ma se des cu brió el es con di te del des gra cia do
Dr. Be rart, que fue bru tal men te ase si na do.

Du ran te es te al bo ro to, San ta Co lo ma en vió un men sa je pa ra
pre gun tar si po día con si de rar se a sal vo en su pa la cio y de ci dió
en ca mi nar se —o fue con ven ci do de ello— a los mue lles pa ra
em bar car. Aque lla ma ña na ha bía lle ga do a Bar ce lo na una ga le ra
ge no ve sa, y se le hi cie ron se ña les pa ra que se acer ca se al mue‐ 
lle. Los diputats, que ha bían es col ta do al vi rrey, cre yen do que ya
es ta ba a sal vo le de ja ron y vol vie ron a la ciu dad pa ra re co rrer la.
San ta Co lo ma pa re ce que ya es ta ba a pun to de em bar car, cuan‐ 
do su pri mo, don Cris tó bal Icart, le di jo que no de bía par tir de
nin gu na for ma an tes de que vol vie sen los consellers, y que so lo
de bía em bar car en el úl ti mo mo men to, ya que su par ti da sig ni‐ 
fi ca ría la de fi ni ti va pér di da de Bar ce lo na[114]. En con se cuen cia,
el vi rrey se dis pu so a es pe rar. Mien tras que aguar da ba en los
mue lles, los consellers ha cían to do lo que po dían pa ra cal mar el
tu mul to en torno a la ca sa del mar qués de Vi lla fran ca, y en la
agi ta ción el ter cer conseller tro pe zó, o fue aba ti do de un pu ñe ta‐ 
zo. In me dia ta men te se ex ten dió el ru mor de que uno de los
consellers ha bía si do ase si na do por los sir vien tes del mar qués de
Vi lla fran ca. Una tur ba fu rio sa se di ri gió ha cia el puer to en bus‐ 
ca de los cria dos del mar qués, gri tan do «¡Mue ran los trai do res
que han muer to al conceller!». Cuan do los amo ti na dos lle ga ron
al puer to y for za ron la en tra da de los mue lles los tres obis pos y
el gran nú me ro de no bles que ha bían es ta do con el vi rrey se
dis per sa ron, de jan do con él so lo a un pe que ño gru po, que co‐ 
rrió a re fu giar se en un bas tión me dio de rrui do que te nía una
sali da ha cia la mon ta ña de Mon tjui ch. Una vez pues tos a sal vo
en es te lu gar, San ta Co lo ma en vió a don Jo sep d’Oms pa ra que
hi cie se un re co no ci mien to. Vol vió pa ra in for mar de que no ha‐ 
bía na die en los al re de do res y de que se ría fá cil em bar car des de
allí. En es te mo men to pa re ce que se pro du jo un cier to des‐ 
acuer do y al gún re tra so, y, mien tras que el gru po es ta ba dis cu‐ 
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tien do, lle gó don Ber nar dino de Ma ri món con la no ti cia de que
los re bel des ha bían irrum pi do en los mue lles y que to do es ta ba
per di do. San ta Co lo ma or de nó que se le hi cie sen se ña les a la
ga le ra, pe ro un ci ru jano lla ma do No vis su bió a la to rre del
mue lle y obli gó al ar ti lle ro, a pun ta de da ga, a dis pa rar contra el
ve le ro, man te nién do lo así a dis tan cia[115]. Vien do que no ha bía
es pe ran zas de em bar car a cau sa del fue go de la ar ti lle ría, el gru‐ 
po aban do nó la pro tec ción del bas tión y par tió por la pla ya en
di rec ción a Mon tjui ch. Le dis pa ra ban des de los mue lles, y el
pe que ño gru po, abrién do se ca mino en tre las ro cas, co men zó a
dis per sar se. El hi jo del vi rrey y al gu nos otros con si guie ron al‐ 
can zar un bo te y es ca par, pe ro San ta Co lo ma, que era un hom‐ 
bre grue so, ja dean do por las ro cas ba jo el fuer te sol de la tar de,
fue que dán do se muy atrás, con la úni ca com pa ñía de uno o dos
sir vien tes pa ra ayu dar le. Ren di do por el ca lor y la fa ti ga, se vio
obli ga do a sen tar se pa ra des can sar. Pe ro los re bel des se es ta ban
acer can do ca da vez más, e hi zo un es fuer zo pa ra avan zar unos
me tros. Las pie dras y los dis pa ros llo vían aho ra so bre el pe que‐ 
ño gru po, que se vio obli ga do a pa ra pe tar se en tre las ro cas.
Cuan do tra ta ba de abrir se pa so en tre ellas, San ta Co lo ma res‐ 
ba ló y ca yó, rom pién do se, al pa re cer, la mu ñe ca en la caí da[116].
Con el do lor se des ma yó, y ca si en el mis mo mo men to unos
cuan tos re bel des ca ye ron so bre los fu gi ti vos. Uno de los
segadors pre gun tó al sir vien te de San ta Co lo ma quién era. El
sir vien te, an da luz, re pli có en el me jor ca ta lán que pu do que no
sa bía[117]. Otro amo ti na do, un ma ri ne ro de unos vein te años,
lle gó en ese mo men to, vio a San ta Co lo ma en tie rra, lo re co no‐ 
ció y hun dió una da ga en su es tó ma go. Un com pa ñe ro le dio
tres o cua tro pu ña la das más, y en ton ces el gru po se fue, de jan‐ 
do al vi rrey de Ca ta lu ña muer to en la pla ya.

De nue vo en Bar ce lo na, los amo ti na dos hi cie ron más o me‐ 
nos lo que les ape te ció. Uno de los gru pos, ha bien do des cu bier‐ 
to un mono me cá ni co en un re loj que ha bían co gi do de la ca sa
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del mar qués de Vi lla fran ca, lo lle vó en triun fo a la In qui si ción,
gri tan do que ha bían atra pa do al fa mi liar del mar qués. Los jue‐ 
ces de la Au dien cia se ha bían es con di do, pe ro sus ca sas fue ron
sis te má ti ca men te sa quea das du ran te los dos o tres días si guien‐ 
tes por una tur ba a la que las au to ri da des de la ciu dad hi cie ron
po co o na da por fre nar. Des gra cia da men te, no exis te una in for‐ 
ma ción a tra vés de la cual po da mos exa mi nar la com po si ción
de es tas tur bas. Sin du da, mu chos de los ha bi tan tes de la ciu dad
se unie ron a los segadors o los apo ya ron tá ci ta men te. Un tes ti‐ 
go, no ne ce sa ria men te fi de dig no, di ce que la cuar ta par te de la
po bla ción, to da la es co ria de la ciu dad, in ter vino ac ti va men te
en los de sór de nes; otra cuar ta par te, com pues ta de no bles y ca‐ 
ba lle ros, mer ca de res, co mer cian tes y ar te sanos, in ten tó fre nar‐ 
la; y la otra mi tad de la ciu dad fue neu tral, aun que no del to‐ 
do[118]. Al gu nos tes ti gos que es tu vie ron pre sen tes in for ma ron
de que los segadors con ta ron con la co la bo ra ción ac ti va de una
gran par te de la po bla ción, y al pa re cer las mu je res es pe cial‐ 
men te mos tra ron una gran fe ro ci dad[119]. Sin em bar go, lo que
per mi tió a los segadors ac tuar con tal li ber tad fue qui zá no tan to
la ac ti va ayu da de par te de la po bla ción, co mo la aquies cen cia
de es ta. Las com pa ñías de la ciu dad, pro por cio na das por los
gre mios, nun ca se acer ca ron al es ce na rio de la ac ción, ex cep to
pa ra guar dar la Tau la, el Ban co de la ciu dad[120]. Se in for mó lue‐ 
go de que los ha bi tan tes de la ciu dad lla ma ban a los amo ti na dos
«her ma nos», y cuan do los consellers or de na ron a las com pa ñías
de los gre mios que salie sen, es tas se ne ga ron, di cien do: «No so‐ 
tros no he mos de pe lear contra nues tros her ma nos[121]».

So lo es po si ble des cu brir los nom bres de dos de los segadors

que de sem pe ña ron un pa pel im por tan te en los acon te ci mien tos
del Cor pus. Uno de ellos era Se bas tià Es tra bau, di ri gen te de los
re bel des del Am pur dán; el otro, que pa re ce ha ber si do el res‐ 
pon sa ble de gran par te de la or ga ni za ción, era un cier to Ra fa el
Go day, di ri gen te de los re bel des de Prat, que se ha bía es ca pa do
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el día de la li be ra ción de Ta ma rit de la cár cel, don de es ta ba
con de na do a muer te por cier tos de li tos no es pe ci fi ca dos. Fue
es te el que or ga ni zó los in cen dios de las ca sas de los doc to res
Puig Ma s só y Mir, to dos los cua les ha bían ac tua do co mo jue ces
en su cau sa. Se di ce que des pués de co me ter es tos ac tos mar chó
por la ciu dad acom pa ña do de una ban da de ami gos, e in clu so
que en tró en el Ayun ta mien to, don de fue aga sa ja do y fe li ci ta do
por los consellers y por los fun cio na rios de la ciu dad[122].

No exis ten evi den cias de has ta qué pun to se ha lla ban de
acuer do —si es que real men te lle ga ron a es tar lo— los consellers

y los diputats con los re bel des. Si tan bien aco gie ron a Go day,
pue de ser que es ta ac ción fue se pro vo ca da por el mie do, más
que por una ver da de ra sim pa tía ha cia sus pro pó si tos. El obis po
de Ur gel, al que no pue de ca li fi car se de tes ti go fa vo ra ble, di jo
que «he vis to que los con se je ros de la ciu dad han he cho cuan to
han po di do en es te con flic to, y que se han ex pues to por sus
per so nas a los mis mos pe li gros, y que si no han po di do se guir
el efec to de su buen ce lo no ha si do cul pa su ya[123]». Lo cier to es
que los segadors tu vie ron a su mer ced la ciu dad. La oli gar quía
de Bar ce lo na fue im po ten te, mien tras la ma yor par te del pue‐ 
blo con tem pla ba las ac ti vi da des de los amo ti na dos con ojos
más o me nos sim pa ti zan tes. Pe ro, una vez pa sa da la pri me ra
im pre sión, pa re ce que la oli gar quía re cu pe ró len ta men te su va‐ 
lor; el 9 de ju nio to da la no ble za se reu nió en el Ayun ta mien to
des de las ocho de la ma ña na has ta las cin co de la tar de pa ra dis‐ 
cu tir lo que de bía ha cer se, y acor dó for mar dos com pa ñías de
cien hom bres pa ra pa tru llar por la ciu dad de día y de no che[124].
Lo más im por tan te era echar a los segadors de Bar ce lo na. Cuan‐ 
to más tiem po per ma ne cie ran allí, ma yor se ría el pe li gro de que
se vol vie sen contra la aris to cra cia y los ri cos, que ge ne ral men te
eran til da dos de «trai do res» cuan do ya otros «trai do res» más
evi den tes ha bían si do eli mi na dos. El 11 de ju nio el ter cer
conseller re co rrió la ciu dad a ca ba llo, acom pa ña do de la ma yor
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par te de la no ble za, y el mis mo día el conseller en cap pu do con‐ 
du cir a los segadors fue ra de Bar ce lo na con el pre tex to de que
Ge ro na es ta ba en pe li gro de ser ata ca da por los ter cios y de bía
ser de fen di da.

Una vez fue ra de las mu ra llas de la ciu dad, los re bel des se
de di ca ron a sa quear por di ver sión las re si den cias cam pes tres
de los mi nis tros de la ad mi nis tra ción vi rrei nal. Al me nos de
mo men to, la con mo ción de Bar ce lo na ha bía pa sa do. Cin co días
de anar quía y de vio len cia con cluían, de jan do tras de sí un ras‐ 
tro de des truc ción allí don de un juez de la Au dien cia ha bía te‐ 
ni do una ca sa. To dos los fun cio na rios del rey en el Prin ci pa do
—los prin ci pa les ob je ti vos de los re bel des— se ha bían re fu gia‐ 
do en las igle sias y con ven tos. De do ce a vein te per so nas ha bían
per di do la vi da, in clu yen do al vi rrey. Con to do, el 11 de ju nio
de 1640 el sen ti mien to que pre do mi na ba en Bar ce lo na era de
ali vio, y ca si de con fian za. El éxi to de los consellers al ex pul sar
de Bar ce lo na a los re bel des ha bía ido se gui do de una me jo ra
tan sor pren den te e in me dia ta del or den pú bli co que, se gún las
pa la bras del sín di co de Man re sa, «apar es tem ja en pa ra dís al
res pec te del que es tà vem… lo cert és que los sol da ts del Rey
nos tre Sen yor són ja fo ra de Ca ta lun ya i que per ara no se tem
tor nin en ella, ans s’es pe ra bui da ran tam bé Ro s se lló, on de pre‐ 
sent es tro ben[125]». La re vo lu ción pa re cía ha ber aca ba do con un
triun fo ca si an tes de co men zar.
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XVI. La re vo lu ción

La no ti cia del ase si na to de San ta Co lo ma de jó ató ni ta a la
cor te. El mis mo rey es cri bió:

Es te ca so no se ha vis to en nin gu na pro vin cia ni reino del mun do en nin gún tiem po, con
que he di cho el gra do de mi sen ti mien to y de mi obli ga ción. El con de de San ta Co lo ma mu‐ 
rió con el mé ri to ma yor que es po si ble, pues mu rió por mí ex pre sa men te, y yo ha ré mer ced
a sus hi jos que me de sem pe ñe. Lue go al pun to se or de ne me trai gan es tos mu cha chos y a la
hi ja del mar qués de Ay to na que es tá con cer ta da de ca sar con el ma yor, y en cár gue se mu cho
la se gu ri dad en el traer los y la bre ve dad por que no se di la te mi jus ti cia en es te par te tan de‐ 
bi da. Las pre ven cio nes que se di cen por to dos… se ha gan con to da ce le ri dad…, y lo que se
ha de ha cer a to dos ex pre sa men te es que ha gan más de lo que les ha man da do, por que si no
asis te Nues tro Se ñor con bre ví si mo aco mo da mien to de es tas co sas o con una paz el aprie to

se rá na tu ral men te el ma yor que se ha vis to en Es pa ña mu chos si glos ha[1]
….

Los en via dos de Bar ce lo na y de los diputats en con tra ron al
con de du que ca si fue ra de sí cuan do fue ron a vi si tar le po co
des pués de que se su pie se la no ti cia en Ma drid. Al re pre sen tan‐ 
te de Bar ce lo na, Pau Bo quet, le gri tó tres ve ces «¡Vá ya se!», y se
ne gó a acep tar la co pia de una car ta de Bar ce lo na di ri gi da al
rey[2]. A Man lleu y a los otros en via dos de los diputats les di jo
que, al en te rar se de la no ti cia, sin tió co mo si se le hu bie se dis‐ 
pa ra do con un ar ca buz; y que «es ta ba de ma ne ra que no es ta ba
en sí ni sa bía si co mía o dor mía». La men tó el fra ca so de sus es‐ 
fuer zos por pa ci fi car la pro vin cia me dian te el ofre ci mien to de
un per dón ge ne ral, y con fe só que no sa bía qué ha cer pa ra en‐ 
con trar un re me dio[3]. So bre es te asun to, es cri bió el car de nal
in fan te lo si guien te: «Los cui da dos de Ca ta lu ña que han lle ga do
has ta la úl ti ma ex tre mi dad, con fie so a V. A. que co mo cui da dos
fa mi lia res me sacan de mí ab so lu ta men te. Y la fal ta que me ha‐ 
ce es te ca ba lle ro es gran de y gran dí si ma, por que ase gu ro a V. A.
que el con de de San ta Co lo ma era su je to ca paz de en car gar le
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gran des ne go cios cual quier par te[4]». Es te era el epi ta fio que el
con de du que de di ca ba al hom bre al que, una se ma na an tes, ha‐ 
bía de ci di do se pa rar de su car go.

Otros con si de ra ron me nos trá gi cos los acon te ci mien tos del
Cor pus. Cuan do los re pre sen tan tes de la Di pu ta ción aban do‐ 
na ron la cá ma ra del con de du que, fue ron abor da dos por cua tro
no bles, dos de los cua les —ca si se gu ro que se tra ta ba del du que
de Hí jar y del du que de Ses sa— eran gran des. Tan to Hí jar co mo
Ses sa odia ban a Oli va res. Am bos te nían pa rien tes y es ta dos en
Ca ta lu ña y am bos ha bían he cho os ten ta ción en va rias oca sio‐ 
nes de ser par ti da rios de los ca ta la nes en sus dis pu tas con la
cor te. Ses sa se ha bía ga na do tan ta sim pa tía por su com por ta‐ 
mien to en las Cor tes de 1626 que, des pués de la li be ra ción de
Ta ma rit, los mi nis tros ha bían pen sa do se ria men te en apro ve‐ 
char es ta po pu la ri dad pa ra pa ci fi car a los ca ta la nes[5]. Hí jar, in‐ 
quie to y am bi cio so, ha bía si do nom bra do ge ne ral de la ca ba lle‐ 
ría en Ca ta lu ña en la pri ma ve ra de 1640, pe ro ha bía re cha za do
el nom bra mien to por que com por ta ba re ci bir ór de nes de San ta
Co lo ma, y San ta Co lo ma ha bía en car ce la do a don Je ro ni de Pi‐ 
nós, pa rien te cer cano de la du que sa de Hí jar, por ha ber ren di do
Ca net a los fran ce ses en agos to de 1639[6]. Los dos du ques ha‐ 
bían pro di ga do sus con se jos y su alien to a los en via dos ofi cia les
del Prin ci pa do du ran te el mes de ma yo y co mien zos de ju nio,
en un mo men to en que otros no bles con si de ra ban acon se ja ble
apar tar se de los re pre sen tan tes de una pro vin cia se di cio sa[7]. Al
ver que los en via dos salían de su en tre vis ta con Oli va res, les in‐ 
sis tie ron de nue vo en que eran «muy afec tos a los ca ta la nes, y
de sea ban su bien», y les su gi rie ron que los diputats ha rían bien
en to mar me di das pa ra pren der y lle var an te la jus ti cia a los
ase si nos de San ta Co lo ma, a fin de de mos trar su pro pia ino cen‐ 
cia[8].

Ses sa e Hí jar eran más va lien tes, o más te me ra rios, que la
ma yo ría de sus co le gas, pe ro ha bía mu chos no bles cas te lla nos
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cu yo odio ha cia el va li do era su fi cien te pa ra que se de lei ta sen
an te sus di fi cul ta des, y que, por tan to, po co sen tían los acon te‐ 
ci mien tos que es ta ban te nien do lu gar en Ca ta lu ña. Sin em bar‐ 
go, los mi nis tros que com po nían los Con se jos y las Jun tas eran
ca si to dos ellos cria tu ras de Oli va res, o, si no, con si de ra ban im‐ 
pru den te de sa fiar su as cen dien te, tal co mo es ta ba la si tua ción.
Co mo con se cuen cia de ello, no lle ga ba has ta el rey nin gu na crí‐ 
ti ca. So lo sa bía lo que le de cían sus mi nis tros, e ine vi ta ble men‐ 
te, a me di da que pa sa ron los años, lle gó a pen sar lo que sus mi‐ 
nis tros pen sa ban. El go bierno de Ma drid —el rey, el va li do y
los Con se jos— era un cír cu lo ce rra do. Ais la do del ex te rior, le‐ 
gis la ba en un va cío, con vo can do más reu nio nes pa ra re dac tar
más es cri tos que se rían es tu dia dos por más Jun tas, has ta que el
rey, el con de du que y el pro to no ta rio que da ban en te rra dos por
mon to nes de do cu men tos, te nien do en ton ces que cam biar se,
con vo car se y re vi sar se las de ci sio nes, has ta que es tas per dían
to do su sig ni fi ca do.

En es te mo men to de cri sis en el des tino de la Mo nar quía re‐ 
sul ta ba ins truc ti vo con tem plar a Oli va res y a sus co le gas en
ple na ta rea. To dos los an ti guos es que mas del con de du que pa ra
una rá pi da to ma de de ci sio nes por par te de la Jun ta po lí ti ca re‐ 
du ci da pa re cían ya ha ber se de sin te gra do. Los asun tos de im‐

por tan cia eran dis cu ti dos in ter mi na ble men te por un gran nú‐ 
me ro de mi nis tros. Cuan do se su po la no ti cia de la muer te de
San ta Co lo ma, el Con se jo de Ara gón, com pues to por seis mi‐ 
nis tros —el car de nal Bor ja, el pro to no ta rio y los re gen tes Vi co,
Ma ga ro la, Ba ye to lá y Sis ter nes—, se reu nió in me dia ta men te y
de ci dió que, por muy ate rra do ra que fue se la no ti cia, no se po‐ 
día ha cer na da de mo men to, «por que no ha bien do me dios pa ra
obrar co mo con vie ne pa ra cas ti gar tan gran de de li to y en men‐ 
dar aque lla pro vin cia se de be ir con es ta aten den cia[9]». De he‐ 
cho, has ta que no hu bie se un ejérci to dis po ni ble en la Pe nín su‐ 
la, Ma drid no po dría ha cer otra co sa que mi rar y es pe rar. Es ta



567

con clu sión fue co mu ni ca da por el pro to no ta rio a una Jun ta,
com pues ta por miem bros del Con se jo de Es ta do y de la Jun ta
de Eje cu ción, es pe cial men te con vo ca da por Oli va res cuan do
lle gó la no ti cia.

La Jun ta es pe cial la for ma ban quin ce mi nis tros, y ca da uno
ha bló ex ten sa men te[10]. Sus opi nio nes pue den re su mir se así:

Pe dro de Ar ce. Asun to te rri ble y sin pre ce den tes. De acuer do con el Con se jo de Ara gón,
con al gu nos re pa ros, al me nos has ta que se dis pu sie se de más in for ma ción.

Don Ni co lás Cid. Inú til di si mu lar y con ti nuar la to le ran cia con los ca ta la nes. Era ho ra ya
de es tu diar me di das de cas ti go.

Pro to no ta rio. Eran ine vi ta bles el di si mu lo y la con ti nua ción de la to le ran cia con los ca ta‐ 
la nes, has ta que lle ga se el mo men to opor tuno del cas ti go. Por tan to, es ta ba de acuer do con
el Con se jo de Ara gón (del que era miem bro des ta ca do).

Jo sé Gon zá lez. Que Car do na tra ta se de pa ci fi car la pro vin cia; per dón ge ne ral, ex cep to pa‐ 
ra los ase si nos de San ta Co lo ma.

Mar qués de Cas tro fuer te. Co mo no ha bía tro pas dis po ni bles y los fran ce ses po dían in ter‐ 
ve nir, es ta ba de acuer do con Gon zá lez en con ce der el per dón ge ne ral. De be rían traer se tro‐ 
pas de Ita lia y re clu tar se otras en Cas ti lla pa ra for mar un ejérci to de 30 000 hom bres. Ha bía
que di si mu lar de mo men to, pe ro ha bía que te ner lo to do pre pa ra do pa ra lle var a ca bo un
cas ti go ejem plar.

Con de de Oña te. Era ne ce sa rio pen sar pri me ro en la pa ci fi ca ción de la pro vin cia más que
en su cas ti go, por que no ha bía ejérci to dis po ni ble. De acuer do en que se ría bue na idea ir
pre pa ran do un cas ti go pa ra el Prin ci pa do, pe ro de tal ma ne ra que no fue se a cos ta de su
amis tad. Se cun da ba al Con se jo de Ara gón.

Mar qués de San ta Cruz. Pe si mis ta so bre la pa ci fi ca ción por mé to dos sua ves, pe ro de
acuer do con Oña te.

Con de de Mon te rrey. La fal ta de tro pas obli ga ría a la uti li za ción de me di das sua ves, y por
tan to es ta ba de acuer do con el Con se jo de Ara gón; sin em bar go, de bía pre pa rar se un ejérci‐ 
to.

Mar qués de Mi ra bel. Lo mis mo.

Mar qués de Bal ba ses. Ha bía dos pro ble mas: la in tran qui li dad del Prin ci pa do y el pe li gro
de una in va sión fran ce sa. Sin re sol ver el pri me ro no ha bía for ma de aco me ter el se gun do,
por que «el ejérci to es su ma men te pe que ño y des con cer ta do». Por tan to no ha bía otra al ter‐ 
na ti va, de mo men to, que la blan du ra. De los tres ti pos de per so nas que ha bía en Ca ta lu ña,
malhe cho res, in di fe ren tes y bue nos, era es en cial su pri mir el mie do de los dos pri me ros a
ser cas ti ga dos, y del ter ce ro a que el rey cam bia se sus le yes y mo di fi ca se sus pri vi le gios.

Du que de Vi llaher mo sa. De acuer do con el Con se jo de Ara gón y con Gon zá lez.

Oli va res. Con fe só que no te nía va lor pa ra vo tar contra to dos los que pro pug na ban me di‐ 
das sua ves, y por tan to se mos tró de acuer do con lo que es tos ha bían pro pues to. No que ría
ser pro fe ta, pe ro ad mi tía que ha bía es ta do a pun to de ex po ner una opi nión to tal men te di fe‐ 
ren te… No po día di fe rir de las opi nio nes de tan tos, por que sa bía que Nues tro Se ñor los es‐ 
ta ba guian do.

Car de nal Spí no la. De acuer do con el Con se jo de Ara gón, pe ro in de ci so res pec to a un per‐ 
dón ge ne ral has ta que se re ci bie se más in for ma ción.

In qui si dor ge ne ral. Ha bía apo ya do pre via men te una po lí ti ca sua ve, pe ro aho ra con si de ra‐ 
ba que la si tua ción ha bía cam bia do tan to que una po lí ti ca así no era ade cua da. Pro po nía un
equi li brio en tre los ex tre mos de ri gor y mo de ra ción. Su ge ría que la In qui si ción co men za se
a ac tuar contra «per so nas que fue ren contra el Rey».
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Car de nal Bor ja (pre si den te del Con se jo de Ara gón). De acuer do con el Con se jo de Ara‐ 
gón. Con si de ra ba que la se di ción de be ría so me ter se con me di das «pru den tes y sua ves», a
cau sa del pe li gro que re pre sen ta ban los fran ce ses. Que se per do na se la pro vin cia y se le ase‐ 
gu ra se que no ha bía in ten ción de al te rar sus cons ti tu cio nes en las Cor tes. Si la pro vin cia
vie se que se for ma ba un ejérci to se exas pe ra ría. «Y aun que es así que en to dos sus vo tos
has ta aho ra ha si do de di fe ren te pa re cer, co no cien do el ries go a que es tá ex pues ta aque lla
pro vin cia y los da ños que pue den re sul tar de no re du cir la por to dos los me dios a su quie tud
y paz, el que de be te ner se gún el es ta do pre sen te es el que que da re fe ri do»: por tan to, ha bía
cam bia do de opi nión.

El rey res pon dió a la con sul ta ex ten sa men te, ur gien do es pe‐ 
cial men te los pre pa ra ti vos pro pug na dos por Cas tro fuer te, y
ter mi na ba así:

Y en lo que pro po ne el Car de nal Bor ja si bien te mo que en lle gán do se a apu rar la pro po‐ 
si ción prác ti ca men te ha de ser lo mis mo que to dos di cen, se rá bien que en el con se jo pleno
de Ara gón se vea por ha ber me con sul ta do lo con tra rio tan re pe ti das ve ces has ta ha ber ne‐ 
ce si ta do de re mi so en él aun que en la prác ti ca co mo he di cho se rá lo mis mo.

El Con se jo de Ara gón se reu nió el 15 de ju nio, y acon se jó
que la pro pues ta del car de nal y las con clu sio nes de la con sul ta
con flu ye sen de he cho en la mis ma co sa: es de cir, que el pri mer
pa so fue se pa ci fi car la pro vin cia. No era in ten ción de Bor ja que
la in su bor di na ción que da se sin cas ti go. En cuan to a su su ge‐ 
ren cia de que se le ase gu ra se al Prin ci pa do que sus cons ti tu cio‐ 
nes no se rían al te ra das, no era po si ble de mo men to, por que esa
se gu ri dad no se cree ría, y por que se ría con si de ra da co mo un
sig no de de bi li dad[11].

¿Se sen tía mo les to o ali via do Oli va res, en su fue ro in terno,
por el he cho de que la ma yo ría hu bie se vo ta do en contra de una
ac ción in me dia ta en Ca ta lu ña? ¿Ha bía de ver dad cam bia do
Bor ja de for ma de pen sar, o en rea li dad se afe rra ba to da vía a las
me di das ri gu ro sas que ha bía pro pug na do en abril y ma yo? Es‐ 
tas son pre gun tas a las cua les ni tan si quie ra la trans crip ción
com ple ta de las dis cu sio nes dia rias del Con se jo pue den dar res‐
pues ta. Oli va res es ta ba de ci di do a que, fuesen co mo fuesen las
co sas, la pos te ri dad de mos tra se que él ha bía se gui do el buen
ca mino. Bor ja se sen tía pro fun da men te obli ga do ha cia el rey
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por los fa vo res re ci bi dos[12]. La am pli tud de sus obli ga cio nes
pu do muy bien ha ber des via do sus jui cios co mo pre si den te del
Con se jo de Ara gón, y su vo to del 12 de ju nio fue qui zá un re co‐ 
no ci mien to tar dío, aun que mo men tá neo, de las equi vo ca cio nes
que ha bía co me ti do.

Cua les quie ra que fuesen las ideas ín ti mas de los que se sen‐ 
ta ban en la me sa del Con se jo, lo cier to era que en aquel mo‐ 
men to sus de ci sio nes po dían re fle jar muy po cas di fe ren cias
prác ti cas. Co mo no dis po nían de un ejérci to pa ra en viar lo a
Ca ta lu ña, lo úni co que po dían ha cer era es pe rar, o, co mo Oli‐ 
va res de cía, «ga nar tiem po[13]». Sus de ci sio nes du ran te la se ma‐ 
na pos te rior a la muer te de San ta Co lo ma —nu me ro sas, con‐ 
flic ti vas, va ci lan tes— fue ron tam bién, en gran par te, ine fi ca ces.
La Jun ta acor dó es ta ble cer en Ara gón un Con se jo es pe cial pa ra
la «Pa ci fi ca ción de Ca ta lu ña[14]». Pa re ce que co men zó a ha cer
pre pa ra ti vos pa ra la re clu ta de nue vas le vas en Cas ti lla. De otra
par te, no ha bía más re me dio que de jar la di rec ción de los asun‐ 
tos de Ca ta lu ña en ma nos del du que de Car do na.

Des gra cia da men te, tam po co Car do na po día ha cer gran co sa.
En el mo men to de su nue vo nom bra mien to co mo vi rrey, se ha‐ 
lla ba en muy mal es ta do de salud. La tar de que re ci bió la no ti‐ 
cia, don Ra món Ru bí de Ma ri món fue a ver le.

El po bre ve nía tan ren di do de su mal que no pu do tra tar de ne go cios sino de des can sar,
que por el do lor de la go ta se ha bía san gra do aquel año 42 ve ces, y por es te y otros acha ques
se le ha bía res fria do el hí ga do y es ta ba éti co con fir ma do, de suer te que no po día en de re zar

el cuer po[15].

A pe sar de ello acep tó el nom bra mien to, y pres tó ju ra men to
por ter ce ra vez co mo vi rrey de Ca ta lu ña en la ma ña na del 19
de ju nio. So lo seis jue ces de la Au dien cia salie ron de su es con‐ 
di te pa ra acom pa ñar lo.

La pri me ra ac ción de Car do na co mo vi rrey fue in ter ve nir en
Per pi ñán, que ha bía si do el es ce na rio de te rri bles in ci den tes en
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los úl ti mos días. La ex pe rien cia que la ciu dad ha bía te ni do de
las tro pas ha bía con mo vi do y en fu re ci do de tal ma ne ra a la po‐ 
bla ción que el 4 de ju nio se ha bía amo ti na do sim ple men te por‐ 
que se ha bía reu ni do el con ce jo mu ni ci pal, y se su pu so au to má‐ 
ti ca men te que la reu nión se ha bía con vo ca do pa ra pre pa rar el
alo ja mien to de más sol da dos[16]. El le van ta mien to ate mo ri zó
tan to a los consellers mu ni ci pa les que cuan do los sol da dos que
se re ti ra ban de Ca ta lu ña apa re cie ron en las cer ca nías de Per pi‐ 
ñán el 11 de ju nio se ne ga ron a ad mi tir los. Las tro pas es pe ra‐ 
ron du ran te al gu nos días fue ra de las mu ra llas de la ciu dad,
mien tras que sus ha bi tan tes la for ti fi ca ron y «en via ron por so‐ 
co rros del país y de Ca ta lu ña y tam bién se cree de Fran cia[17]».
El 15 de ju nio, cuan do las tro pas es ta ban ya des es pe ra das por el
ham bre, su co man dan te, Ge ri de la Re na, dio a la ar ti lle ría la
or den de bom bar dear la ciu dad. Des pués de un bom bar deo que
du ró to da la no che y de un bre ve en fren ta mien to en tre las tro‐ 
pas y los ha bi tan tes, Per pi ñán se rin dió, pe ro no an tes de que
to do el mun do co no cie se la no ti cia de su si tua ción. Un ejérci to
de cua tro cien tos in sur gen tes de las co mar cas ve ci nas se apre‐ 
su ró a acu dir en su ayu da, pe ro se re ti ró cuan do las tro pas
salie ron a su en cuen tro. Una vez que las tro pas se ha lla ron fue‐ 
ra de pe li gro, aun que so lo de mo men to, fue ron alo ja das den tro
y en los al re de do res de Per pi ñán, a ra zón de do ce o tre ce hom‐ 
bres en ca da ca sa[18]. Me dio de mo li da por el bom bar deo, opri‐ 
mi da por el ham bre y por los ven ga ti vos sol da dos, la ca pi tal del
Ro se llón era una ciu dad ma cha ca da y arrui na da.

Cuan do la no ti cia de la tra ge dia de Per pi ñán lle gó a Bar ce lo‐ 
na, el Con se jo de Cien to vo tó en viar qui nien tos hom bres en su
ayu da, y los Braços re co men da ron a los diputats que en via sen
otros se te cien tos[19]. Sin em bar go, al día si guien te, des pués de
ha ber pres ta do ju ra men to, Car do na tu vo una lar ga con ver‐ 
sación con los diputats, en la que se acor dó que el vi rrey fue se a
Per pi ñán en per so na, acom pa ña do por Ta ma rit y por un
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conseller de Bar ce lo na. El gru po aban do nó Bar ce lo na el 22 de
ju nio, sien do Car do na el úni co re pre sen tan te del rey, ya que ni
un so lo miem bro de la Au dien cia se atre vió a acom pa ñar lo.
Cuan do el gru po lle gó a Fi gue ras, se re ci bie ron unos des pa chos
rea les en los que se in for ma ba a Car do na que se ha bía es ta ble‐ 
ci do un con se jo es pe cial en Fra ga pa ra acon se jar en los asun tos
ca ta la nes, de acuer do con la de ci sión de la Jun ta de Eje cu ción
del 15 de ju nio. El vi rrey se afli gió mu cho con la no ti cia, ya que
la crea ción del con se jo le pa re cía que mi na ba su au to ri dad[20],
aun que de he cho el con se jo, que ape nas se ha bía cons ti tui do,
no in ter fi rió en sus pla nes. Es tos con sis tían en pa ci fi car al
Prin ci pa do cas ti gan do a los co man dan tes del ejérci to cul pa bles
y po nien do en mar cha nue va men te los ór ga nos de la ad mi nis‐ 
tra ción vi rrei nal.

A pe sar de su bue na in ten ción, Car do na lu cha ba por una
cau sa per di da, y sin du da su en fer me dad le de jó sin fuer zas su‐ 
fi cien tes pa ra cap tar la com ple ji dad de los pro ble mas con los
que se en fren ta ba. La ma nio bra tác ti ca que hi zo fue tan sor‐ 
pren den te que po ne de ma ni fies to que los dos años que es tu vo
re ti ra do le ha bían de ja do mal in for ma do acer ca de los acon te‐ 
ci mien tos y las per so na li da des del Prin ci pa do. La muer te de
don Fran cesc de Eri ll a co mien zos de año ha bía de ja do va can te
el car go de canceller, que siem pre ha bía es ta do ocu pa do por un
ecle siás ti co. A Car do na no se le ocu rrió otra co sa que re co men‐ 
dar pa ra el car go na da me nos que al ofi cio so y muy im po pu lar
obis po de Ur gel[21]. La lar ga dis pu ta en tre el obis po y sus ca nó‐ 
ni gos ha bía lle ga do a ser tan ás pe ra úl ti ma men te que Fon ta ne‐ 
lla, en nom bre del ca bil do de Ur gel, ha bía re dac ta do en ma yo
un lar go for mu la rio de pro tes ta contra las ex tor sio nes y exac‐ 
cio nes del obis po en su dió ce sis, pa ra ele var lo al Con ci lio Pro‐ 
vin cial de Ta rra go na[22]. Por tan to, no era na da pro ba ble que la
Di pu ta ción, dos de cu yos miem bros eran ca nó ni gos de Ur gel, y
cu yo con se je ro le gal prin ci pal era Fon ta ne lla, acep ta se por las
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bue nas el nom bra mien to de Pau Du ran co mo canceller de Ca ta‐ 
lu ña.

Sin em bar go, en aquel mo men to la ac ti tud de los diputats era
de im por tan cia se cun da ria. Al me nos de mo men to, ha bían de‐ 
ja do de ser los amos. El cam bio pue de de tec tar se en el tono de
sus car tas a sus re pre sen tan tes en Ma drid a lo lar go de tres me‐ 
ses. En abril y ma yo su co rres pon den cia es ta ba lle na de ex pre‐ 
sio nes de des es pe ra ción an te la trá gi ca si tua ción del Prin ci pa do
y se ha lla ba im preg na da de un sen ti mien to de pro fun do des‐ 
am pa ro. En los días in me dia ta men te pos te rio res a la li be ra ción
de Ta ma rit, es ta no ta de des es pe ran za fue sien do sus ti tui da por
otra de con fian za, a me di da que los cam pe si nos ha cían re tro ce‐ 
der a las tro pas. Es to, a su vez, dio pa so a una pro fun da an gus‐ 
tia al in si nuar se a los diputats que el mo vi mien to en el cam po
era al go más que un sim ple mo vi mien to de ven gan za contra
una sol da des ca fal ta de dis ci pli na.

Lo que ara ens dóna cuidado és que la gent sollevada discorre desenfrenadament per tota
aquesta part de Catalunya des de Barcelona al Vallès i Vic, on han cremat i cremen moltes
cases… Es notori que aquests excessos los han comesos persones aplegadisses sense cap i

sense consell, guiats de sa pròpia passió, que no estimen la vida ni tenen res que perdre[23].

La re be lión, que al prin ci pio pa re cía pro me ter una li be ra ción
pro vi den cial pa ra el Prin ci pa do de sus opre so res, se ha bía con‐ 
ver ti do ya en una di fi cul tad pa ra los que al co mien zo la ha bían
re ci bi do con en tu sias mo. Pri me ro se ha bía vuel to contra las
tro pas; des pués contra los mi nis tros de la ad mi nis tra ción cen‐ 
tral; y fi nal men te contra to dos los que te nían al gu na au to ri dad:
fun cio na rios lo ca les y consellers mu ni ci pa les, ca li fi ca dos to dos
ellos in dis cri mi na da men te de trai do res. La cla se di ri gen te de
Ca ta lu ña —no bles, co mer cian tes, le tra dos, ri cos bur gue ses—
es ta ba ca da vez más alar ma da, por que veía que el vol cán co‐ 
men za ba a es ta llar en sus pies. La mis ma Bar ce lo na, en la pri‐ 
me ra lí nea de la re sis ten cia cuan do la lu cha ha bía si do pu ra‐ 
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men te fis cal, se veía aho ra des bor da da por aque llos que me nos‐ 
pre cia ban su his to rial de re sis ten cia. Una no che lle gó un hom‐ 
bre a la ca sa de Jau me Agra munt, se cre ta rio del con ce jo mu ni‐ 
ci pal, y le en tre gó dos car tas, una pa ra la ciu dad y otra pa ra los
diputats, ame na zán do lo con que mar su ca sa de cam po, e in clu so
con ase si nar lo, si no las ha cía lle gar a sus des ti na ta rios[24]. Las
car tas es ta ban fir ma das por el «ca pi tà ge ne ral de l’exèr cit ch ris‐
tià[25]», y con te nían un ata que fe roz contra la ciu dad de Bar ce‐ 
lo na por no ha ber re sis ti do a la injus ti cia. En un len gua je muy
emo cio na do y re tó ri co, la ciu dad de Bar ce lo na era acu sa da de
ha ber atraí do la ira de Dios so bre el Prin ci pa do a cau sa de su
pu si la ni mi dad an te la pre sión ene mi ga, y se com pa ra ba des fa‐ 
vo ra ble men te a los go ber nan tes de Bar ce lo na con sus pre de ce‐ 
so res en el rei na do de Juan II. Pe ro Ca ta lu ña era una tie rra fiel
—la tie rra en don de pri me ro se ha bía im plan ta do la San ta In‐ 
qui si ción y don de se ado ra ba más fer vien te men te el San to Sa‐ 
cra men to— y, aun que la ciu dad de Bar ce lo na hu bie se po di do
ol vi dar la cau sa de Dios, «els rús te cs i el baix po ble, mo gu ts per
l’Es pe rit Sant, han for mat un gran exèr cit, que en diuen L’exèr‐ 
cit cris tià». El le ma del ejérci to era: «Vis ca la San ta Fe Ca tò li ca i
el Rey d’Es pan ya i mui ra el mal go vern!»; y, aun que en aquel
mo men to se ha lla ba dis per so, po día reu nir se rá pi da men te ba jo
el man do de su ca pi tán ge ne ral. Ha blan do en nom bre de sus
sol da dos, el ca pi tán ge ne ral ale ga ba que ha bían si do los fun cio‐ 
na rios rea les de Ca ta lu ña, gran des y pe que ños, los que ha bían
pro vo ca do el de sas tre al vio lar sus le yes y li ber ta des. «Han de
ser cas ti ga ts o ex pul sats del Prin ci pat, com bran ques po dri des
d’un ar bre». No era nin gu na no ve dad pe dir al rey que sus ti tu‐ 
ye se y cas ti ga se a sus fun cio na rios, pues exis tían pre ce den tes
en el rei na do de Juan II. Y si Bar ce lo na no ha cía ho nor a la ca‐ 
pi ta nía que le co rres pon día, lo ha ría el ejérci to cris tia no uti li‐ 
zan do to dos los mé to dos que es tu vie sen a su al can ce pa ra ex‐ 
tir par a los mi nis tros mal va dos.



574

La iden ti dad del «ca pi tán ge ne ral del ejérci to cris tia no» es
un pro ble ma. Las car tas ame na za do ras que se en via ron a las
ciu da des du ran te la úl ti ma se ma na de ma yo ha bían si do fir ma‐ 
das por el lla ma do mestre de camp cathalà[26], quien se creía que
era un ma llor quín. Es tas nue vas car tas se ña lan la apa ri ción de
un je fe su pe rior, de cu ya iden ti dad no se tie ne el más le ve in di‐ 
cio. Un do cu men to anó ni mo, que se en cuen tra aho ra en la Bi‐ 
blio te ca Na cio nal de Ma drid y que es tá fe cha do el 7 de ju nio de
1640, di ce:

En es te tiem po se iban en ca de nan do nue vas y ma yo res des di chas ful mi na das de las ca be‐ 
zas de los amo ti na dos, que eran mu chas… apos ta ban sin du da a ele gir el ma yor in dig no,
pues en tre otras lo es (el) de la Ga le ra Ca pi ta na de Es pa ña, que salió de la cár cel cuan do li‐ 
bra ron de ella al di pu ta do; hom bre de ba ja es tir pe, de in fa mes cos tum bres y que fue ele gi do
a tí tu lo de más de pra va do, y así con des en fre na do im pe rio en via ba ór de nes a los lu ga res en
for ma de pro vi sión Real pa ra que le acu die sen con lo ne ce sa rio, así de gen te co mo de vi tua‐ 
llas… y fir man do se el Go ber na dor de las ar mas de Ch ris to: mas co mo to dos ar dían en el
mis mo fue go, era so co rri do sin es ca sez y con pron ti tud, aun que se re co no cía que afli gía
con más ti ra nía por la ene mis tad de sus ban dos, a los pue blos que se lla man Ca de res, por

se guir el de los Na rros[27]
….

El di ri gen te re bel de, pues, se ría un es cla vo de ga le ras que se
ha bía fu ga do, y un nyerro. En su car ta so bre los acon te ci mien‐ 
tos del Cor pus, el Dr. Vin yes ha ce re fe ren cia a un pre so es ca pa‐ 
do, Ra fa el Go day, y a un ami go su yo, Se bas tià Es tra bau, «ca be‐ 
za de los amo ti na dos del Am pur dán[28]». Un avi so de no ti cias
de Ma drid in for ma ba de que los re bel des es ta ban acau di lla dos
por «Es tra he que, un fo ra gi do cu yos de li tos ya le tu vie ron nue‐ 
ve años re man do por ga leo te en las ga le ras[29]». ¿Po dría ser que
el nom bre se hu bie se co rrom pi do al lle gar a Ma drid, y que Es‐ 
tra bau y Es tra he que fuesen la mis ma per so na?

La pa ter ni dad de la car ta pre sen ta tam bién di fi cul ta des. El
obis po de Lé ri da la atri buía a un hom bre de con si de ra ble eru‐ 
di ción, aun que su ver sión fue se equi vo ca da[30]. In clu so aun que
la eru di ción no sea tan con si de ra ble co mo pen sa ba el obis po, la
car ta no pa re ce la obra es pon tá nea de un es cla vo de ga le ras de
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«ba jo ori gen». No obs tan te, la exac ta pa ter ni dad de la car ta es
me nos in te re san te que su con te ni do, el cual, siem pre se gún el
obis po de Lé ri da, no ten dría nin gún atrac ti vo pa ra las cla ses
edu ca das, sino que cau ti va ría so bre to do al pue blo. El tono re li‐ 
gio so del ar gu men to pu do ha ber si do de li be ra da men te bus ca do
pa ra lla mar la aten ción del cam pe si na do y de la gen te ba ja de
las ciu da des. Una lu cha contra la opre sión en nom bre de la
San ta Fe y de las li ber ta des de Ca ta lu ña: esa, teó ri ca men te al
me nos, era la cau sa por la que es ta ban dis pues tos a dar sus vi‐ 
das.

La ola de la re vo lu ción po pu lar avan za ba tan rá pi da men te en
ju nio de 1640 que los diputats y la aris to cra cia ur ba na de Ca ta‐ 
lu ña se ha lla ban en in mi nen te pe li gro de ser se pul ta dos. Un in‐ 
for man te anó ni mo es cri bió a Car do na des de Bar ce lo na a co‐ 
mien zos de ju lio que la ciu dad, «ame na za da por to da la tie rra,
es fuer za ha ber de ser de un vo to con los de más sin que la si gan
co mo has ta aquí acos tum bra ban». La no ble za ca ta la na se ha lla‐ 
ba igual men te pre sa del te rror. To dos los no bles, gran des y pe‐ 
que ños, te mían que se les til da se de trai do res y que se les di je se
que se rían los pri me ros en mo rir, «sin que los va sa llos les val‐ 
gan, que can sa dos no pue den su frir les[31]».

Era co mo si las atro ci da des per pe tra das por las tro pas hu bie‐ 
sen le van ta do la ta pa de ra de un cal de ro, des cu brien do de ba jo a
un pue blo hir vien do. To da la ra bia y la amar gu ra re pri mi das de
la po bla ción ca ta la na, acu mu la das du ran te tan tas dé ca das, es ta‐ 
lla ron sú bi ta men te en el ve rano de 1640 co mo con se cuen cia de
la in tru sión de un ele men to ex tra ño —la sol da des ca— en la vi‐ 
da del Prin ci pa do. Se pro du jo una re vo lu ción so cial, que co‐ 
men zó en el cam po y se ex ten dió a los ele men tos más des con‐ 
ten tos de las ciu da des. Pa re cía co mo si to das las ten sio nes que
po dían ha ber se de tec ta do en la vi da so cial del Prin ci pa do du‐ 
ran te los úl ti mos cua ren ta años hu bie sen cas ti ga do tan to la es‐ 
truc tu ra de la so cie dad ca ta la na que, fi nal men te, es ta ha bía te‐ 
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ni do que ce der. El odio del ba jo cam pe si na do y de los des he re‐ 
da dos ha cia los ri cos cam pe si nos y los no bles; la amar gu ra de
los que no en contra ban tra ba jo en el cam po; el de seo de ven‐ 
gan za de los ele men tos de ban di da je contra los que los ha bían
re pri mi do; las an ti guas ene mis ta des en tre la ciu dad y el cam po,
en tre los ciu da da nos más po bres y las oli gar quías mu ni ci pa les,
e in clu so la ene mis tad tra di cio nal en tre nyerros y cadells: to do
eso es ta lló de re pen te y de for ma ex plo si va en Ca ta lu ña cuan do
des apa re ció el go bierno y las fuer zas tra di cio na les del or den se
mos tra ron de ma sia do con fu sas y va ci lan tes pa ra ac tuar.

Du ran te el ve rano y el oto ño lle ga ban de to da Ca ta lu ña las
mis mas in for ma cio nes de vio len cia, ase si na tos y re vuel tas po‐ 
pu la res. Tal vez el de sor den ha bría si do me nor si las prag má ti‐ 
cas emi ti das por San ta Co lo ma en di ciem bre de 1639, ofre cien‐ 
do am plias con ce sio nes res pec to a las le yes que afec ta ban a los
apren di ces y a la ele gi bi li dad pa ra los car gos mu ni ci pa les, hu‐ 
bie sen si do más obe de ci das[32]. Eso ha bría eli mi na do mu cho
des con ten to de las cla ses ur ba nas más ba jas contra las aris to‐ 
cra cias ex clu si vis tas. Pe ro in clu so en Bar ce lo na so lo fue ron
obe de ci das en par te, y es du do so que en otras ciu da des del
Prin ci pa do se les hi cie ra si quie ra ca so. En mar zo de 1640 los
consellers mu ni ci pa les de Lé ri da es cri bie ron a su sín di co en
Bar ce lo na pa ra sa ber có mo ha bía res pon di do la ciu dad a las
prag má ti cas. Es te con tes tó que mu chos de di ca dos a las ar tes
me cá ni cas —za pa te ros, sas tres, car pin te ros— que ha bían es ta‐ 
do en Sal ses ha bían, efec ti va men te, re ci bi do su cer ti fi ca do de
ap ti tud y ha bían abier to tien das; pe ro «en quant als ar tis tes,
no ta ris, bar bers i dro guers, no hi ha co sa efec tua da; ans bé al‐ 
guns jo ves han pre tès pa rar bo ti ga en vir tut de les cri des reals
úl ti ma ment pu bli ca des», pe ro eso se ha bía im pe di do. Se pre‐ 
sen tó en ton ces una de nun cia en la Au dien cia, por la que el Co‐ 
le gio de Ci ru ja nos ale ga ba que na die po día es ta ble cer se por su
pro pia cuen ta si pre via men te no se ha bía adhe ri do a los es ta tu‐ 
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tos y re gla men tos del Co le gio, pro ba do su lim pie za de san gre y
su fri do el exa men en la for ma acos tum bra da. Con se cuen te‐ 
men te, «avui nin gun ar tis ta es tà ad mès per no ta ri, apo te ca ri, ci‐ 
rur già ni dro guer en vir tut de di tes cri des[33]». Los gre mios y
cor po ra cio nes se ha bían mos tra do, así, lo su fi cien te men te fuer‐ 
tes pa ra man te ner su con trol ex clu si vo so bre la vi da mu ni ci pal;
las oli gar quías mu ni ci pa les ha bían con ser va do su mo no po lio
de los car gos; y el mi le nio en el que los des he re da dos de la ciu‐ 
dad ha bían de po si ta do sus es pe ran zas no ha bía lle ga do.

El des en ga ño de las cla ses más ba jas de las ciu da des al no ha‐ 
ber po di do con las im po pu la res oli gar quías mu ni ci pa les pue de
con tri buir muy bien a ex pli car gran par te del ma les tar ur bano
en el Prin ci pa do du ran te 1640. Las es pe ran zas que ha bían sur‐ 
gi do se ha bían frus tra do de nue vo, y vie ron en el fra ca so de la
au to ri dad la opor tu ni dad de una ven gan za. En Man re sa, por
ejem plo, «los mals àni ms de la gent do len ta (que mai ne fal ta en
les po bla cions grans) es co m mo gue ren contra al guns ri cs i po‐ 
de ro sos no tant-los de traï dors a la te rra i blas mant que si ve‐ 
nien los se ga dors los ha vien de cre mar les ca ses…». La for ma
de su des con ten to fue dic ta da en Man re sa, co mo de bió de ser lo
en mu chas otras ciu da des, por la po lí ti ca mu ni ci pal tra di cio nal
y por las lu chas en tre nyerros y cadells. Los nyerros de Man re sa
obli ga ron a las au to ri da des mu ni ci pa les a des ti tuir al batlle Jo‐ 
sep Ma let, que era cadell, y a dar le el pues to a Jo sep Mi lan gels,
un nyerro, «de la qual co sa los ca de lls res ta ren irri ta ts i tan tost
se co mençà a dir que una part i al tra feia gran em pra de gent
fo ras te ra i ar ma da per les fes tes dels co s sos san ts». Los
consellers mu ni ci pa les eran im po ten tes pa ra im pe dir los le van‐ 
ta mien tos que si guie ron, pues «en to tes les dues par cia li ta ts hi
ha fa drins i al tres que no desí tgen la pau i quie tud pú bli ca[34]».

La ciu dad de Vi ch, don de el conseller en cap ha bía si do ase si‐ 
na do a fi na les de ma yo, fue el es ce na rio de cons tan tes de sór de‐ 
nes du ran te el ve rano. La ca sa de don Lluís Des ca llar fue sa‐ 
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quea da en ju nio por una tur ba di ri gi da por dos o tres «bo rra‐ 
txos», a los que Des ca llar ha bía «tret si nó de la for ca poc men‐ 
ys» y to ma do a su ser vi cio pa ra fi nes du do sos. En tre los prin ci‐ 
pa les agi ta do res de Vi ch du ran te ese ve rano es ta ban un pa na‐ 
de ro lla ma do Ri cart; el prior de los car me li tas, que teó ri ca men‐ 
te pre di ca ba contra las re vuel tas, pe ro que en rea li dad tra ta ba
de pro vo car las y el cual aco gía en su ca sa a un gran ami go de
los re bel des —«amb què la de vo ció de la iglé sia és en fria da per
los ciu ta dans»—; y un sacer do te de Se ga rra, «ho me in dig ne de
l’es tat sacer do tal[35]». La ca lle de San Pe re, en Vi ch, era tra di cio‐ 
nal men te la más tur bu len ta, y allí fue don de co men za ron las
re vuel tas, aun que los re vol to sos se vie ron re for za dos por gen te
ar ma da de fue ra a la que lla ma ron los mis mos ha bi tan tes.

El ti po ge ne ral de de sor den que se pro du jo en el Prin ci pa do
se pa re cía al de Man re sa y Vi ch: eran re vuel tas mu ni ci pa les,
ori gi na das en los ba rrios más po bres e ins pi ra das por an ta go‐ 
nis mos so cia les y hos ti li da des mu ni ci pa les en dé mi cas, a las que
se aña dían in cur sio nes a las ciu da des de ban das ar ma das pro ce‐ 
den tes del cam po que re clu ta ban a su gen te en tre los peo nes
ru ra les y los que no te nían tra ba jo.

En Man re sa naha rros y ca de res… En Es pa rra gue ra los de la Igle sia de arri ba contra los
de la Igle sia de aba jo, tam bién con el mo ti vo de naha rros y ca de res. En Sarriá tam bién. Los
pue blos de la cam pa ña aco me tie ron mu chas ve ces a las puer tas del lu gar con de seo de en‐ 
trar a co brar (??) en Bar ce lo na, con pre tex to de en trar a ma tar a los trai do res, di cien do lo
eran los Bar ce lo ne ses pues los de fen dían, y no pu dien do mor der en la ciu dad los qui ta ron

los bas ti men tos y has ta la nie ve y rom pie ron la ace quia de Bar ce lo na[36].

Ca ta lu ña, con vul sio na da por un gran le van ta mien to so cial,
es ta ba ca yen do en una gue rra ci vil en la que ella era la víc ti ma.

El he cho de que se tra ta se de una con vul sión so cial pu so a
las cla ses go ber nan tes de Ca ta lu ña en una pos tu ra muy de li ca‐ 
da. Su de seo ló gi co de res ta ble cer el or den pú bli co y de man te‐ 
ner su au to ri dad so cial les em pu jó a aliar se con Car do na en la
la bor pa ci fi ca do ra. Sin em bar go, al mis mo tiem po, su pro pio
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abo rre ci mien to de la po lí ti ca de Ma drid y su te mor a ser til da‐ 
dos de trai do res por el pue blo re bel de les im pe día pres tar a
Car do na un apo yo pleno e in que bran ta ble. No po dían per mi‐ 
tir se apa re cer a los ojos de sus pro pios com pa trio tas co mo in‐ 
de ci sos an te un mo vi mien to que ha bía li be ra do a su país de la
opre sión cas te lla na. Si los re bel des so li ci ta ban el cas ti go de los
je fes del ejérci to y de los mi nis tros cul pa bles, ellos no po dían
ha cer me nos. Con se cuen te men te, ele va ron cier tas pe ti cio nes
mí ni mas al rey. No se sa tis fa rían con me nos que con la re ti ra da
de to das las tro pas del Prin ci pa do, la co lo ca ción de to dos los
cas ti llos ba jo el con trol de ca ta la nes, la di mi sión de to dos los
miem bros de la Au dien cia, la ob ser va ción me ti cu lo sa de las
cons ti tu cio nes, el cas ti go de to dos los sol da dos res pon sa bles de
la que ma de igle sias y la re pa ra ción de los da ños[37].

Aun que es tas pe ti cio nes po dían con tri buir a sal var los de la
fu ria de los re bel des, por otra par te no po dían sino ser ul tra jan‐ 
tes pa ra los mi nis tros de Ma drid. ¿Có mo po dría sal var se, por
ejem plo, Es pa ña de una in va sión fran ce sa, si no que da ban tro‐ 
pas en la fron te ra ca ta la na? En el en tu sias mo del mo men to, los
ca ta la nes re pli ca ron que ellos mis mos de fen de rían la fron te ra.
Es to, pa ra los que ha bían vis to sus es fuer zos en Sal ses, re sul ta‐ 
ba sin gu lar men te op ti mis ta. Pe ro en aque llos mo men tos de eu‐ 
fo ria na cio nal los ca ta la nes tra ta ban los he chos y las ci fras con
un des en fa do pro pio de Ma drid. ¿No te nían 170 000 hom bres
en tre vein te y trein ta y seis años, ade más de 700 000 mu je res,
ni ños y hom bres de más de trein ta y seis años? ¿No po dían en‐ 
viar al fren te 200 000 hom bres, y que dar se to da vía con los su fi‐ 
cien tes pa ra tra ba jar el cam po? ¿No te nían su fi cien tes mi nas de
oro y pla ta pa ra ase gu rar se la au tar quía[38]? No de ja ba de ser
una fi na iro nía el que, mien tras en años an te rio res ha bía si do el
Prin ci pa do el que ha bía he cho pro tes tas de po bre za cuan do
Ma drid exa ge ra ba sus pro pios re cur sos, fuesen aho ra los ca ta‐ 
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la nes los que exa ge ra sen sus pro pios me dios, de ter mi na dos co‐ 
mo es ta ban a des li gar se de Ma drid.

De to das las pe ti cio nes ca ta la nas, Car do na so lo aten dió una.
Arres tó a los dos je fes más im po pu la res del ejérci to, Ge ri de la
Re na y Leo nar do Mo les. Es ta, la pri me ra de las exi gen cias de
los re bel des, no le plan tea ba nin gún re mor di mien to de con‐ 
cien cia, y ade más la cor te es ta ba dis pues ta a acep tár se la, aun‐ 
que de ma la ga na[39]. Pe ro tan pron to co mo tra tó de lle var a ca‐ 
bo el res ta ble ci mien to del go bierno vi rrei nal tro pe zó con di fi‐ 
cul ta des. Los miem bros de la Au dien cia se ne ga ron a salir de
sus es con di tes, ya que las au to ri da des ca ta la nas no que rían —y
real men te no po dían— ga ran ti zar su se gu ri dad. Pron to se pu so
cla ra men te de ma ni fies to que cual quier es pe ran za de com ple ta
co ope ra ción en tre el vi rrey y los diputats tro pe za ría con es te y
con otros pro ble mas re la ti vos a la Au dien cia. Car do na su gi rió
que uno de sus miem bros, el Dr. Ra món Ru bí, abrie se una in‐ 
ves ti ga ción so bre la que ma de las igle sias de Riu da re nes y
Monti ró, pe ro Ta ma rit con tes tó que los diputats no se po nían
de acuer do, y pi dió el nom bra mien to de un le tra do par ti cu‐ 
lar[40].

El re cha zo del Dr. Ru bí por par te de los diputats re sul ta muy
sig ni fi ca ti vo, por que no es ta ba en tre los que apa re cie ron en la
lis ta que ha bían he cho de los mi nis tros cul pa bles de vio lar la
ley[41]. En efec to, lo re cha za ban no por que fue se cul pa ble de al‐ 
gu na ofen sa es pe cí fi ca, sino sim ple men te por que era miem bro
de la Au dien cia. Por pri me ra vez, un mi nis tro real era con si de‐ 
ra do per so na non grata tan so lo por el he cho de ser un mi nis tro
real. Es to su pu so un cam bio de ci si vo en la ac ti tud de la Di pu ta‐ 
ción. El cam bio era pro ba ble men te ine vi ta ble. Los re bel des pe‐ 
dían una com ple ta re no va ción de la ad mi nis tra ción vi rrei nal, y
los diputats no po dían mos trar se du bi ta ti vos so bre es te pun to
fun da men tal. No se tra ta ba en rea li dad de que tu vie sen es crú‐ 
pu los an te el he cho de unir sus pe ti cio nes a las de los re bel des.
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La pro pia dis pu ta que sos te nían con la Au dien cia so bre la cues‐ 
tión del contra ban do, y qui zá tam bién la ene mis tad per so nal
en tre los doc to res Fon ta ne lla y Vin yes[42], les ha bía de ja do en un
es ta do en el que se ale gra ban de ver la caí da de los jue ces del
rey. Si se les pe día que jus ti fi ca sen su ac ti tud, es gri mían in me‐ 
dia ta men te la doc tri na que Fon ta ne lla ha bía ela bo ra do a lo lar‐ 
go del con flic to de los quints: la doc tri na de que la Au dien cia
ha bía de ja do de ser un ór gano im par cial y nun ca emi tía de ci‐ 
sio nes fa vo ra bles al Prin ci pa do[43]. Con el re cha zo, por par te de
los diputats, de la Au dien cia exis ten te en ju lio de 1640 la te sis
de Fon ta ne lla se com ple ta ba. La rup tu ra, pre vis ta des de ha cía
tan to tiem po, en tre las au to ri da des ca ta la nas y el su pre mo tri‐ 
bu nal real del Prin ci pa do era aho ra un he cho con su ma do. El
re cha zo de Ru bí co mo per so na idó nea pa ra lle var a ca bo una
in ves ti ga ción so bre los dis tur bios sim bo li za la di so lu ción de
aquel pac to tá ci to en tre el rey y los diputats que ha bía cons ti tui‐ 
do la ba se del go bierno de Ca ta lu ña.

Car do na se to mó muy en se rio la ac ti tud de fal ta de co ope ra‐ 
ción de los diputats. Con ella «pue de co no cer V. M. el es ta do
que es to tie ne y lo po co que en Bar ce lo na abra zan la au to ri dad
de los mi nis tros, que me tie ne con no ta ble des con sue lo vien do
el po co re me dio que pue do dar[44]». El vi rrey era do lo ro sa men‐ 
te cons cien te de que, a me nos que Ma drid o Bar ce lo na cam bia‐ 
sen su ac ti tud, él no te nía es pe ran zas de triun far. Pe ro, afor tu‐ 
na da men te, no le se ría da do co no cer has ta qué pun to se ría
com ple to su fra ca so. Su en fer me dad se ha bía agra va do im pla‐ 
ca ble men te des de su lle ga da a Per pi ñán, y el 22 de ju lio mu rió.
Ca ta lu ña, ya sin ad mi nis tra ción vi rrei nal, se ha lla ba de nue vo
sin vi rrey, y los diputats que da ban co mo las úni cas per so nas con
au to ri dad en un te rri to rio ba rri do por la re vo lu ción.

Cla ris y sus co le gas te nían que es co ger en tre tra tar de en ca‐ 
be zar la re vo lu ción o bus car la paz con Oli va res, con el ries go
que ello im pli ca ba de ver se des bor da dos por las fuer zas de la
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anar quía. Sus pro pios in te re ses e in cli na cio nes, los con se jos de
sus ami gos, su in for ma ción so bre el es ta do del Prin ci pa do y las
in ten cio nes de Ma drid les em pu ja ron a es co ger la pri me ra de
esas dos po si bles al ter na ti vas. Al así de ci dir se, lan za ron a Ca ta‐ 
lu ña abier ta men te a una ca rre ra re vo lu cio na ria, ya que la re vo‐ 
lu ción ca ta la na de 1640 no fue en rea li dad una re vo lu ción, sino
dos. La pri me ra fue la re vo lu ción so cial, es pon tá nea, im pre me‐ 
di ta da, de los po bres contra los ri cos, de los des po seí dos contra
los po see do res: el re sul ta do de to dos aque llos des con ten tos so‐ 
cia les que ha bían ator men ta do al Prin ci pa do du ran te tan tas dé‐ 
ca das. La se gun da fue la re vo lu ción po lí ti ca contra el do mi nio
cas te llano: el re sul ta do del pro lon ga do con flic to de in te re ses
en tre el Prin ci pa do de Ca ta lu ña y la cor te de Es pa ña, cu yos re‐ 
mo tos orí genes pue den bus car se en el si glo XVI, pe ro que se ha‐ 
bía ido acen tuan do año tras año des de la muer te de Fe li pe II.
Los cau di llos de la pri me ra re vo lu ción eran anó ni mos; los di ri‐ 
gen tes de la se gun da eran los diputats.

Aun que los diputats lle ga rían a co lo car a su país ba jo la pro‐ 
tec ción de Fran cia, po si ble men te di re mos la ver dad si afir ma‐ 
mos que ni ellos ni la in men sa ma yo ría de sus con ciu da da nos
con si de ra ban en se rio la ter mi na ción de la fi de li dad del Prin ci‐ 
pa do a Fe li pe IV, ni si quie ra en el ve rano de 1640. Aun que más
de un si glo de ab sen tis mo real ha bía de bi li ta do gra dual men te
los la zos pa triar ca les y per so na les en tre el rey y sus súb di tos
ca ta la nes, es tos to da vía lo con si de ra ban co mo un pa dre que —
cuan do lle ga sen a sus oí dos las jus tas que jas de sus hi jos— em‐ 
pren de ría sin pér di da de tiem po la ac ción pa ra re pa rar sus
agra vios y su pri mir la cau sa de sus des gra cias. Si las ban das re‐ 
bel des gri ta ban «¡Muer te a los trai do res!», tam bién gri ta ban
con igual en tu sias mo, «¡Vi va el rey!».

La ins tin ti va leal tad del cam pe si na do a un rey que ape nas
co no cían no re sul ta en rea li dad muy sor pren den te. Más sor‐ 
pren den te es el re si duo de con fian za que una per so na co mo
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Cla ris pa re cía de po si tar en la jus ti cia y en la bon dad del rey. Es‐ 
to se pu so de ma ni fies to en la for ma en que con du jo los asun tos
del ca bil do de Ur gel, cu ya in com pa ti bi li dad con su obis po lle‐ 
ga ba al má xi mo, jus to en el mo men to en el que la re la ción po lí‐ 
ti ca en tre el Prin ci pa do y la cor te de Es pa ña se es ta ba fun dien‐ 
do. A fi na les de ju lio, Cla ris y su co le ga de la Di pu ta ción, Jau me
Fe rran, es cri bie ron una car ta con jun ta al ca bil do de Ur gel, ins‐ 
tán do lo a que:

enviï promptament un capitular a Madrid per informar a Sa Mgt. (que Déu guardi)
donant-li memorial de tots los excessos dels que ha fet lo sr. Bisbe com de sos oficials i
ministres… i suplicar a Sa Magt. per sa real clemència segrestar la jurisdicció de la Seu
d’Urgell i posar allí oficial reial que governi amb la prudència deguda o que altrament se

serveixi Sa Magt. donar llicència a VSs. per a transferir la catedral en altra part[45].

Aquí, pues, en el mis mo mo men to en el que la Di pu ta ción
re cha za ba a los mi nis tros del rey por con si de rar los inep tos pa‐ 
ra el go bierno del Prin ci pa do, el diputat eclesiàstic pe día la de‐ 
sig na ción de un fun cio na rio real pa ra ad mi nis trar su pro pia
dió ce sis de Ur gel. Pe ro es to no era to do. Es ta car ta, en la que se
con fía en que el rey de Es pa ña acu da en ayu da de los ca nó ni gos
de Ur gel en la lu cha que sos tie nen con el más «rea lis ta» de to‐ 
dos los obis pos de Ca ta lu ña, fue es cri ta por un hom bre que, ca‐ 
si con to da se gu ri dad, ha bía ya em pren di do ne go cia cio nes se‐ 
cre tas con Fran cia.

La fe cha exac ta en que la Di pu ta ción ca ta la na to mó por pri‐ 
me ra vez con tac to con Fran cia no ha po di do nun ca de ter mi‐ 
nar se sa tis fac to ria men te[46]. Ri che lieu ha bía mos tra do des de
ha cía al gún tiem po un in te rés con si de ra ble por los asun tos ca‐ 
ta la nes; ha bía es pías fran ce ses en el Prin ci pa do, de los cua les el
más no to rio era el pa dre Fe rrand, mon je de Mon tse rrat; y es
muy pro ba ble que al gu nos ca ta la nes aso cia dos con la Di pu ta‐ 
ción hu bie sen es ta ble ci do con tac tos par ti cu la res con los fran‐ 
ce ses ya en abril de 1640, cuan do los diputats se es con die ron
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pa ra li brar se de la cár cel. El Dr. Ru bí es cri bió en ton ces el si‐ 
guien te in for me:

Es pun to muy du do so cuan do co men za ron los Di pu ta dos a tra tar con fran ce ses. Unos
quie ren que sea años an tes. En es ta opi nión es tán los más pre su mi dos de no ti cias y se cre tos
de la ma li cia del tiem po, y no ven que una co mu ni dad no pue de tra tar años an tes con se cre‐ 
to una re be lión. Lo que ten go por cier to es que vien do muer to al vi rrey, te mie ron los Di pu‐ 
ta dos y ten ta ron qué era lo que po dían es pe rar de Fran cia si su Ma gd. tra ta se de cas ti gar la
pro vin cia y que el pri me ro que en tró en Fran cia fue Fran cis co Vi lla pla na, pri mo del Di pu‐ 

ta do ecle siás ti co Cla ris[47].

In ves ti ga cio nes re cien tes su gie ren que Ru bí da ta ba los pri‐ 
me ros con tac tos un po co más tar de. El 19 de ju lio los diputats

en via ron una car ta se cre ta a Ta ma rit, que se en contra ba en Per‐ 
pi ñán, en la que le acon se ja ban, pa ra la se gu ri dad de su pro pia
per so na, que aban do na se Per pi ñán en se cre to y se en ca mi na se
con to da ra pi dez ha cia Fi gue ras o Ce ret en ca so de que mu rie se
Car do na; y el conseller de Bar ce lo na re ci bió ins truc cio nes si mi‐ 
la res[48]. Ello nos in ci ta fuer te men te a creer que las dis cu sio nes,
que ha bía co men za do Vi la pla na par ti cu lar men te y sin ca rác ter
ofi cial ha cía unos me ses (pro ba ble men te de acuer do con Cla‐ 
ris), ya ha bían to ma do an tes de la muer te de Car do na un ca rác‐ 
ter más for mal, y que los diputats te mían que si eran des cu bier‐ 
tos pro vo ca sen la de ten ción de Ta ma rit y del conseller.

¿Có mo pue de con ci liar se la ex pre sión apa ren te men te sin ce‐ 
ra de con fian za de Cla ris en los bue nos ofi cios del rey de Es pa‐ 
ña, a pro pó si to de los asun tos de Ur gel, con sus con tac tos se‐ 
cre tos con el rey de Fran cia? La res pues ta más acep ta ble po dría
ser la de que el mis mo Cla ris no veía nin gu na contra dic ción en
su con duc ta; que ni es pe ra ba ni de sea ba una com ple ta rup tu ra
con la cor te es pa ño la, y que con ser va ba to da vía un pro fun do
re si duo de leal tad ha cia su so be rano. Por otra par te, po dría le‐ 
gí ti ma men te adu cir se que ha cía un do ble jue go, y que el en vío
de un ca nó ni go de Ur gel a Ma drid ser vía de ade cua da cor ti na
de hu mo pa ra ta par sus ne go cia cio nes con los fran ce ses. Dos
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es cri to res con tem po rá neos de los he chos sos tie nen que la rup‐ 
tu ra con Es pa ña era el re sul ta do de una cons pi ra ción de Cla ris
y unos cuan tos hom bres más, de ci di dos y des con ten tos. «To do
el mun do sa bía», se ña la ba un ecle siás ti co ca ta lán, el Dr. Ale gre,
unos cuan tos años más tar de, «que so lo Cla ris, Ver gós, Ta ma rit,
Fon ta ne lla y otros dos mal re ci bi dos ha bían en tre ga do la pro‐ 
vin cia a Fran cia[49]». Assa rino, el his to ria dor ita liano de la re vo‐ 
lu ción ca ta la na, tam bién atri buía el ori gen a un gru po de am bi‐ 
cio sos des en ga ña dos[50]. Es te con cep to de los re vo lu cio na rios
co mo cons pi ra do res mo vi dos por des con ten tos per so na les no
ca re ce, en rea li dad, de fun da men to; aho ra bien, co mo ex pli ca‐ 
ción glo bal de su con duc ta re sul ta in com ple to e in sa tis fac to rio,
ya que ol vi da aquel sen ti mien to de aban dono y per ple ji dad que
sue le acom pa ñar a los con flic tos de leal ta des.

Al tra tar de de ter mi nar los mo ti vos que ins pi ra ron la con‐ 
duc ta de Cla ris en es te mo men to de ci si vo, de be mos so lo fi jar‐ 
nos en el pa no ra ma que se des ple ga ba des de su ven ta jo sa po si‐ 
ción en la Di pu ta ción. Veía a su país de vas ta do por las bar ba ri‐ 
da des de las tro pas, sus ca sas sa quea das y que ma das sus igle‐ 
sias; veía sus sagra das le yes y pri vi le gios ata ca dos per sis ten te‐ 
men te por la cor te de Ma drid des de ha cía mu chos años; veía
vio la da la jus ti cia, abo li da la au to ri dad real, y a sus com pa trio‐ 
tas en ar mas no ya contra el go bierno es ta ble ci do, sino contra
el or den to do de la so cie dad. Co mo su pre mo re pre sen tan te de
la na ción ca ta la na era su de ber pre ser var y trans fe rir a la pos te‐ 
ri dad el don pre cio so que le ha bía si do con fia do tem po ral men‐ 
te. En lo que se re fie re a los pri vi le gios del ca bil do ca te dra li cio
de Ur gel, ha bía es cri to seis me ses an tes: «No per dem en nos‐ 
tres dies allò que els nos tres avan tpa ss ats amb tant de co ra tge
guan ya ren[51]». Eso era tan vá li do pa ra las le yes y pri vi le gios del
Prin ci pa do co mo pa ra los de su ca bil do ca te dra li cio, pues es te
era so lo una répli ca a es ca la re du ci da de aque lla co mu ni dad
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per fec ta ha cia la que sen tía la más ex cel sa fi de li dad: la Ge ne ra‐ 
li tat de Ca ta lu ña.

¿Dón de iba a acu dir pa ra sal var a es ta co mu ni dad per fec ta?
¿A Ma drid? El rey, aun que era jus to y mag ná ni mo, era man te‐ 
ni do en la ig no ran cia de los agra vios de sus va sa llos ca ta la nes
por con se je ros ma lin ten cio na dos, cu ya con duc ta du ran te los
pa sa dos vein te años ha bía he cho im po si ble creer sus pro me sas.
Era cier to que ha bían pe di do a des tiem po a los diputats con se jo
pa ra pa ci fi car el Prin ci pa do, pe ro ha bían ig no ra do la res pues ta.
Los diputats ha bían de ja do cla ro que no ha bía es pe ran zas de
vol ver a una si tua ción nor mal has ta que las tro pas se hu bie sen
re ti ra do de Ca ta lu ña y de los con da dos. Las tro pas no ha bían
si do re ti ra das. Aún peor, pa re cía que iban a ser re for za das. A fi‐ 
na les de ju nio, cun dió la alar ma en el Prin ci pa do por los ru mo‐ 
res de que las tro pas, en ton ces en el sur de Ca ta lu ña y en el Ro‐
se llón, se ve rían au men ta das por mu chas más pro ce den tes de
Ara gón y por un gran con tin gen te de in gle ses que ha bían lle ga‐ 
do a La Co ru ña[52]. Co mo en rea li dad la po lí ti ca de Ma drid con‐ 
sis tía en re for zar las tro pas de la fron te ra contra un ata que
fran cés, los ru mo res no ca re cían del to do de fun da men to.

La po si ción del Prin ci pa do pa re ció a Cla ris, ló gi ca men te,
des es pe ra da. Lo ame na za ba des de fue ra un ata que cas te llano;
des de den tro una gue rra ci vil.

En ocasió que estem ací per tota la província sens justícia per estar-se acabant lo sr. Duch
de Cardona i los ministres reials retirats, nos havem de governar per raó d’estat i amb
prudència… Nosaltres sentim molt que aquesta província estigui amb eminent perill de
perdre’s ocupant los puestos que ocupem.

En es tas cir cuns tan cias, la «ra zón de Es ta do y la pru den cia»
acon se ja ban ha cer una ges tión de acer ca mien to a Fran cia. Pa ra
Cla ris, eso no cons ti tuía una trai ción, ni una de ci si va rup tu ra
con el rey de Es pa ña. No era otra co sa que un me dio de ase gu‐ 
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rar el Prin ci pa do contra una des agra da ble even tua li dad que
aún po día evi tar se.

Siem pre exis tía la po si bi li dad de que la ayu da fran ce sa no
fue se ne ce sa ria. El rey to da vía po día des cu brir la ver dad; Oli‐ 
va res y el pro to no ta rio de bían com pren der a tiem po el error de
su tác ti ca. Era in clu so po si ble que se pro du je se un cam bio de
ré gi men. Los con tac tos que, se gún pa re ce, exis tían en tre los ca‐ 
ta la nes y los ene mi gos de Oli va res en la cor te es tán ro dea dos
de tan to mis te rio que re sul ta im po si ble de cir si en Bar ce lo na en
aquel mo men to ali men ta ban el pro pó si to de pro vo car una re‐ 
vo lu ción pa la ti na en Ma drid. To da la aris to cra cia cas te lla na se
opo nía du ra men te a Oli va res; el pue blo cas te llano es ta ba des‐ 
con ten to. La triun fal re sis ten cia de Ca ta lu ña a las de man das de
Ma drid ha ría au men tar mu cho las po si bi li da des de que ca ye se
del po der el con de du que, y no re sul ta di fí cil creer que ha bía al
me nos al gún en ten di mien to en tre los ene mi gos del con de du‐ 
que y los ca ta la nes. Si no exis tía una ver da de ra cons pi ra ción
contra Oli va res, sí ha bía mu chos pan fle tos, y qui zás al go peor.
En una reu nión de mi nis tros el 14 de ju lio Oli va res di jo que los
di ver sos ma ni fies tos re vo lu cio na rios que cir cu la ban en Ca ta lu‐ 
ña no ha bían si do en rea li dad es cri tos en el Prin ci pa do, sino en
Ma drid. La Jun ta acor dó la ne ce si dad de im pe dir la cir cu la ción
de es cri tos y pan fle tos se di cio sos en la cor te, y nom bró un co‐
mi té es pe cial pa ra que exa mi na se los es cri tos que es ta ban en
cir cu la ción y emi tie se una res pues ta ofi cial[53]. Oli va res se ha bía
mos tra do siem pre cons cien te de las po si bi li da des del pan fle‐ 
to[54]; en el ve rano de 1640 se mos tró tam bién ple na men te
cons cien te de sus pe li gros.

Cuan do Cla ris co men zó las ne go cia cio nes con Fran cia, ac‐ 
tuó co mo ade lan ta do de la opi nión pú bli ca del Prin ci pa do. Es
du do so que en aquel mo men to la ma yo ría de los ca ta la nes hu‐ 
bie sen apro ba do al gu na for ma de in te li gen cia con los fran ce ses.
Aun que no de sea ban se guir te nien do que ver con Cas ti lla, la
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idea de echar se en bra zos de los fran ce ses de bía re pug nar les.
En ju lio y agos to de 1640 es ta ban de ci di dos a man te ner se fir‐ 
mes; a de mos trar que eran mi li tar y eco nó mi ca men te au to su fi‐ 
cien tes y ca pa ces de de fen der su fron te ra contra los ene mi gos
del rey sin te ner que re cu rrir a la ayu da mi li tar de Cas ti lla.

La acep ta ción fi nal por par te de los ca ta la nes de una alian za
fran ce sa no fue, por tan to, la con se cuen cia de un pro fun do
afec to por los fran ce ses. La alian za les fue im pues ta en par te
por la in tran si gen te ac ti tud de Ma drid, que fi nal men te no les
de jó otra al ter na ti va, y en par te por la tác ti ca as tu ta de un gru‐ 
po de hom bres que, por una u otra ra zón, se ha bían com pro‐ 
me ti do en los pri me ros mo men tos de la re vo lu ción a tra tar con
los fran ce ses, y aho ra no po dían o no que rían vol ver se atrás. En
es te sen ti do el Dr. Ale gre te nía ra zón al de cir que «so lo Cla ris,
Ver gós, Ta ma rit, Fon ta ne lla y otros dos mal re ci bi dos» eran
quie nes ha bían en tre ga do la pro vin cia a Fran cia.

Co mo las ne go cia cio nes se cre tas con Fran cia im pli ca ban se‐ 
rios ries gos, se ría in te re san te sa ber qué fue lo que hi zo aquel
gru po de hom bres, que se ha bían au to nom bra do di ri gen tes de
la re vo lu ción po lí ti ca ca ta la na, de seo sos de co rrer los. Es en es ta
cues tión don de su his to rial ad quie re una im por tan cia ge ne ral.
Assa rino los de fi nía co mo «des en ga ña dos»; el Dr. Ale gre co mo
«mal re ci bi dos». Pa ra al gu nos de los di ri gen tes re vo lu cio na rios
es ta des crip ción pa re ce ser co rrec ta. Cual quier lis ta de los que
de sem pe ña ron un pa pel im por tan te en la con duc ción del Prin‐ 
ci pa do ha cia una alian za fran ce sa de be in cluir los si guien tes
nom bres:
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Pau Cla ris

diputats

Fran cesc de Ta ma rit

Dr. Joan Pe re Fon ta ne lla (ase sor de la Di pu ta ción) y su hi jo Jo sep Fon ta ne lla

Fran cesc Joan de Ver gós

Dr. Pe re Joan Ro s se ll

Fran cesc de Vi la pla na

Don Ra mon de Gui me rà

Don Fe lip de So rri bes

Je ro ni y Ra fa el Ma ta li (her ma nos, mer ca de res bar ce lo ne ses)

Mi quel Pui gven tós (mer ca der de Bar ce lo na)

Don Ja cint Vi la no va (ba rón de la fron te ra)

Don Aleix de Sen me nat (ba rón de la fron te ra)

Dr. Fran cesc Puig (ca nó ni go de Tor to sa)

Don Jo sep Mar ga rit i Biu re

Don Jo sep d’Ar de na

Al gu nos de es tos nom bres ha bían tra ta do, sin éxi to, de ob te‐
ner car gos y ho no res; otros pu die ron ha ber lo in ten ta do y, por
lo que fue se, no tu vie ron nin gu na opor tu ni dad de con se guir lo;
y otros ha bían caí do com ple ta men te en des gra cia, des pués de
cho car, en un mo men to de sus ca rre ras, con los re pre sen tan tes
de la Co ro na.

A la ca be za del pri mer gru po —los que no ha bían po di do ob‐ 
te ner un car go— hay que co lo car el nom bre del Dr. Fon ta ne lla.
Su ca rre ra, al con tra rio que la del Dr. Vin yes, era una lar ga su‐ 
ce sión de fra ca sos en la ob ten ción de un nom bra mien to en la
Au dien cia[55]. «Es hom bre vano y tie ne hi jos que… aco mo dar los
con ren tas ecle siás ti cas», es cri bía un agen te de Ma drid des pués
del es ta lli do de la re vo lu ción, co men tan do la po si bi li dad de im‐ 
po ner se por me dio del so borno a los di ri gen tes re bel des[56].
Otro miem bro de es te gru po era don Ra mon de Gui me rà. Don
Ra mon era uno de los no bles que se ha bían vis to en vuel tos en
las ac ti vi da des de los ban di dos[57], a fa vor de los nyerros, y des‐ 
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pués, co mo Ber nar dino de Ma ri món[58], ha bía in ten ta do ob te‐ 
ner fa vo res con oca sión de la dis pu ta so bre el nue vo vi rrey en
1622, in du cien do a un buen nú me ro de ca ba lle ros de su ve cin‐ 
dad a ir a Bar ce lo na, a pe sar de las gran des ne va das, pa ra vo tar
a fa vor de los in te re ses del rey[59]. Fue me nos afor tu na do que
Ma ri món, por que a pe sar de su leal com por ta mien to no pu do
ob te ner el car go. So li ci tó el pues to de procurador reial de los
con da dos, pe ro su so li ci tud fue inú til. Has ta cier to pun to su ca‐ 
rác ter y su re pu ta ción li mi ta ron sus opor tu ni da des; los fun cio‐ 
na rios rea les lo des cri bie ron co mo «no po co li ber ta do[60]». Es ta
des crip ción no pa re ce en ca jar con otro des en ga ña do bus ca dor
de car gos y dis tin cio nes, don Aleix de Sen me nat. Sien do ni ño
fue nom bra do pa je de Fe li pe III, pe ro ca yó en fer mo y nun ca
pu do ocu par el car go[61]. Se ha lla ba de seo so de ser vir al rey y
tam bién an sia ba re ci bir la dis tin ción (y las ren tas) que le otor‐ 
ga ría la en tra da en una de las ór de nes mi li ta res. Su so li ci tud fue
fa vo ra ble men te con si de ra da, pe ro la sú bi ta con clu sión de las
Cor tes de 1626 le im pi dió con se guir lo[62].

De aque llos que no ha bían te ni do nin gu na opor tu ni dad de
ob te ner car gos y ho no res, Cla ris pue de ser la fi gu ra más re pre‐ 
sen ta ti va. Co mo ca nó ni go de Ur gel en pé si mas re la cio nes con
su obis po, no te nía es pe ran zas de me jo rar mien tras que con ti‐ 
nua se aquel ré gi men. Por otra par te, los fran ce ses le pro me tie‐ 
ron el ar zo bis pa do de Ta rra go na[63]. Nun ca po drá sa ber se qué
par te lle gó a de sem pe ñar la es pe ran za de pro mo cio nar se, si es
que lle gó a de sem pe ñar al gu na, en los cál cu los de Cla ris. To do
lo que pue de de cir se es que su di le ma per so nal era co mún a
mu chos ca ta la nes. Du ran te más de cien años, los no bles, ecle‐ 
siás ti cos y le tra dos de Ca ta lu ña, que for ma ban la cla se go ber‐ 
nan te na tu ral del Prin ci pa do, ha bían es ta do ham brien tos de
opor tu ni da des de em pleo y de pro mo ción. La es ca sez de pues‐ 
tos ad mi nis tra ti vos y ecle siás ti cos en Ca ta lu ña, la fal ta de una
cor te allí re si den te, y la vir tual ex clu sión de los ca ta la nes de los
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car gos de fue ra de las fron te ras de su pro pio país ha bían con‐ 
tri bui do a crear un cli ma de des con ten to. El sen ti mien to ge ne‐ 
ral de amar gu ra cau sa do por la fal ta de opor tu ni da des se vio
au men ta do por las ene mis ta des en tre las fa mi lias y por el con‐ 
ven ci mien to de que ca si to do de pen día de po seer una efec ti va
in fluen cia en el lu gar opor tuno y en el mo men to ade cua do.
¿Por qué, por ejem plo, po día ob te ner un car go Ma ri món, y no
Gui me rà? So lo po día ser por que ya ha bía un Ma ri món en la
ad mi nis tra ción —el go ber na dor don Alexos de Ma ri món—,
dis pues to a in fluir en fa vor de su pri mo en el mo men to opor‐ 
tuno. Con se cuen te men te, los car gos en Ca ta lu ña ha bían lle ga‐ 
do a ser el mo no po lio de unas cuan tas fa mi lias, co mo los Ma ri‐ 
món y los Ma ga ro la, y los otros eran to tal men te ig no ra dos. En
la ma yo ría de los ca sos, las ex pec ta ti vas frus tra das de con se guir
un car go ape nas ha brían si do su fi cien tes pa ra lan zar a las víc ti‐ 
mas a la re vo lu ción. Pe ro los des en ga ños per so na les, así co mo
el sen ti mien to ge ne ral de frus tra ción, ayu dan a ex pli car la fra‐ 
gi li dad de los vín cu los que unían a la cla se go ber nan te ca ta la na
con la cor te, y la con se cuen te ne ga ti va de es ta cla se a lu char por
la con ser va ción de la co ne xión con Cas ti lla cuan do se pro du jo
la re vo lu ción.

Ade más de los que pu die ron su frir un des en ga ño, un buen
nú me ro de di ri gen tes re vo lu cio na rios ha bían re ci bi do de ma‐ 
nos de los mi nis tros rea les vio len cia o hu mi lla ción. Se ha bía
da do or den ju di cial de arres to contra dos de ellos, y por lo me‐ 
nos seis más ha bían pa sa do al gún tiem po en la cár cel. Fon ta ne‐ 
lla, si con oca sión de la con tro ver sia so bre el contra ban do se
sal vó del arres to, fue por que se es con dió. En agos to de 1639,
San ta Co lo ma or de nó el arres to de Gui me rà por ha ber de ser ta‐ 
do del cam pa men to de Sal ses[64], aun que Gui me rà in sis tió, in‐ 
dig na do, en que su in ten ción era la de vol ver[65]. De los que ha‐ 
bían co no ci do por den tro la pri sión, Ver gós y Ta ma rit ha bían
si do en car ce la dos en mar zo de 1640 por ór de nes de Ma drid[66],
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ha bien do Ver gós es ta do a pun to de ser arres ta do dos años an tes
con mo ti vo de la cues tión del contra ban do[67]. Ro s se ll y Ra fa el
Ma ta li ha bían si do en ce rra dos en pri sión en 1634 por su in ter‐ 
ven ción en la dis pu ta so bre los quints[68]. Mar ga rit, que iba a lle‐ 
gar a ser go ber na dor de Ca ta lu ña ba jo los fran ce ses, ha bía te ni‐ 
do una ca rre ra par ti cu lar men te aza ro sa. Era uno de los ba ro nes
ca ta la nes que se ha lla ban más al mar gen de la ley: él y su sue‐ 
gro, don Ra fa el de Biu re, se ha bían en contra do en la mis ma
pri sión, en com pa ñía de die ci séis de sus va sa llos, des pués de
una se rie de en fren ta mien tos con sus ve ci nos[69]. Con el nom‐ 
bra mien to de su ami go y pa rien te, San ta Co lo ma, co mo vi rrey
de Ca ta lu ña, las perspec ti vas de Mar ga rit de vol ver a go zar del
fa vor pa re cie ron au men tar. Sin em bar go, iba a re ci bir una tris‐ 
te de si lu sión. Uno de sus ene mi gos fue en contra do muer to. Las
sos pe chas re ca ye ron na tu ral men te so bre Mar ga rit, y el nue vo
vi rrey, de seo so de mos trar su im par cia li dad, se ne gó a acep tar
su ale ga ción de que él no es ta ba im pli ca do en el ase si na to[70].
Con se cuen te men te, se rom pie ron las re la cio nes en tre las ca sas
de Mar ga rit y Que ralt[71], y Mar ga rit se vio una vez más apar ta‐
do de los fa vo res.

La más no ta ble de to das las tra yec to rias pre vias de los re vo‐
lu cio na rios es, no obs tan te, la de Fran cesc de Vi la pla na. Vi la‐ 
pla na era el hi jo me nor de una de las fa mi lias aris to crá ti cas del
Ro se llón, que se ha bían es ta ble ci do en Per pi ñán. Es ta ba tam‐ 
bién es tre cha men te re la cio na do por vín cu los ma tri mo nia les
con la fa mi lia de Pau Cla ris, quien lo con si de ra ba so brino su yo.
En 1620, cuan do to da vía era un mu cha cho, Vi la pla na sal tó una
no che den tro de la cár cel de Co pons, don de ha bía si do in gre sa‐ 
do un ami go su yo, y dis pa ró so bre el batlle, ma tán do lo a san gre
fría cuan do es ta ba dur mien do[72]. Co mo su her ma no, An to ni de
Vi la pla na, fue im pli ca do en el cri men, su cas ti llo fue des trui do
por or den de Al ca lá. Fran cesc se sal vó de la sen ten cia de muer‐ 
te gra cias a las bue nas re la cio nes de su fa mi lia, y por el he cho
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de que era me nor de edad, pe ro fue con de na do a exi lio per pe‐ 
tuo en el cas ti llo de Pe ñón, a la al tu ra de la cos ta de Áfri ca. «Es‐ 
te mal ca ba lle ro es tá tan he cho a ha cer muer tes», es cri bió el
obis po de Sol so na, «que si se suel ta y ve en li ber tad, y vuel ve a
es te prin ci pa do, las con ti nua rá sin per do nar a nin guno de los
que le ha yan dis gus ta do[73]». Des pués de pa sar ca si ca tor ce años
en la pri sión afri ca na, se le con mu tó la sen ten cia por el ser vi cio
mi li tar en Flan des[74]. Cuan do se di ri gía a Flan des pro ce den te
de Áfri ca, des apa re ció mis te rio sa men te en la zo na de Per pi ñán.
San ta Co lo ma, te me ro so de que su pre sen cia re no va se las an ti‐ 
guas ene mis ta des del país fron te ri zo, or de nó que fue se arres ta‐ 
do u obli ga do a aban do nar el país in me dia ta men te[75]. No fue
arres ta do, ni tam po co aban do nó el país; y en el in vierno de
1638 y la pri ma ve ra de 1639 se vio en vuel to en una du ra lu cha
contra otro ba rón de la fron te ra, don Ra món Xa m mar[76]. En
es te mo men to en tró Cla ris en es ce na, y nom bró a su so brino
sar gen to ma yor del ter cio que ha bía re clu ta do la Di pu ta ción
pa ra la cam pa ña de Sal ses. En no viem bre uti li zó de nue vo el
pa tro naz go de la Di pu ta ción pa ra con ce der le el pues to de ins‐ 
pec tor de adua nas en Per pi ñán, lo que le pro por cio nó ca si ili‐ 
mi ta das opor tu ni da des pa ra apro ve char se del co mer cio de
contra ban do con Fran cia[77]. La es tre cha re la ción de Vi la pla na
con el diputat eclesiàstic y su exac to co no ci mien to del país fron‐ 
te ri zo lo con vir tie ron en el ins tru men to ideal pa ra la aper tu ra
de ne go cia cio nes en tre la Di pu ta ción y Fran cia. So lo le que da‐ 
ba, «es tan do en bue nas re la cio nes con los mon sieurs del Lan‐ 
gue doc, y ha bien do ya des cu bier to que sus re la cio nes eran fa‐ 
vo ra bles[78]», re ci bir de los di pu ta dos, en ju lio de 1640, ple na
au to ri dad pa ra co men zar dis cu sio nes más ofi cia les con los
fran ce ses.

Hom bres co mo Vi la pla na y Gui me rà te nían po cos mo ti vos
pa ra es ti mar a un ré gi men que los ha bía hu mi lla do y mal tra ta‐ 
do. Con to do, se ría im pru den te que, ba sán do nos en al gu nos
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im pre ci sos in ci den tes de sus ca rre ras, adu jé se mos los agra vios
pri va dos co mo úni ca ex pli ca ción de su con duc ta. Los ca ta la nes
del si glo XVII ten dían a con fun dir agra vio pri va do y ofen sa pú‐ 
bli ca, sin que ello sig ni fi ca se en ab so lu to hi po cresía. Mu chos de
ellos man te nían una apa sio na da leal tad a su pa tria, que las pro‐ 
pias des gra cias no ha cían sino au men tar. El pa pel que de sem‐ 
pe ñó el agra vio per so nal pa ra ha cer que un hom bre to ma se las
ar mas contra la au to ri dad es ta ble ci da pue de so bres ti mar se muy
fá cil men te, y, por el con tra rio, in fra va lo rar se la va rie dad y la
com ple ji dad del ca rác ter de ca da in di vi duo.

Una re fe ren cia a los agra vios per so na les de es tos hom bres es
útil en tan to que pue de con tri buir de al gu na for ma a ex pli car
por qué fue ron ellos los que to ma ron el man do en la or ga ni za‐ 
ción de la re vo lu ción. Un Vi la pla na no te nía na da que per der;
un Mar ga rit po día ga nar mu cho. En me dio de ellos ha bía otros
lo bas tan te au da ces, lo bas tan te irri ta dos, lo bas tan te des es pe‐ 
ra dos, co mo pa ra cam biar las pa la bras por la ac ción. Co mo
gru po po seían una in fluen cia que en mo do al guno co rres pon‐ 
día a su nú me ro. La au to ri dad de que al gu nos dis fru ta ban en la
vi da ur ba na de Bar ce lo na, las re la cio nes fa mi lia res y las amis ta‐ 
des per so na les de los otros les per mi tían acre cen tar cons tante‐ 
men te el apo yo que re ci bían por to do el Prin ci pa do.

La pri me ra ta rea era la de en de re zar la po lí ti ca de Bar ce lo na
en la di rec ción ade cua da. Es to re que ría una ma yo ría tan to en el
Con se jo de Cien to, co mo en tre aque llos miem bros de los
Braços que vi vían en Bar ce lo na o lo su fi cien te men te cer ca de
ella co mo pa ra asis tir a sus reu nio nes con re gu la ri dad. Los di ri‐ 
gen tes de la re vo lu ción se ha lla ban en bue na po si ción pa ra con‐ 
se guir vo tos en el Con se jo de Cien to, es pe cial men te en tre los
48 ciutadans y los 32 mer ca de res, cu yos vo tos eran de la ma yor
im por tan cia. Ver gós, Jo sep Fon ta ne lla, don Fe lip de So rri bes,
Mi quel Pui gven tós y los dos her ma nos Ma ta li eran to dos ellos
miem bros del Con se jo de Cien to en 1640[79]. Otros miem bros
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que man te nían es tre chos la zos con los di ri gen tes eran el Dr.
Joan Fran cesc Ro s se ll, pa dre del Dr. Pe re Joan Ro s se ll; Fran cesc
Cla ris, her ma no de Pau Cla ris; don Fran cesc de So rri bes, her‐ 
ma no de don Fe lip de So rri bes; Pau Bo quet, miem bro del im‐ 
por tan te clan Cla ris-Ga ver-Bo quet; Lleo nard Se rra, que ha bía
si do arres ta do con Ver gós; y sin du da al gu nos otros, cu yas re la‐ 
cio nes fa mi lia res y amis ta des per so na les es tán to da vía por des‐ 
cu brir. Es tos hom bres for ma ban un nú cleo va lio sí si mo de apo‐ 
yo pa ra Cla ris en el mis mo co ra zón del con ce jo mu ni ci pal.
Des gra cia da men te, el he cho de que el li bro de ac tas so lo re gis‐ 
tre las de ci sio nes ofi cia les del Con se jo de Cien to ha ce im po si‐ 
ble des cu brir quién pro po nía la lí nea que se guir en las oca sio‐ 
nes im por tan tes. To do lo que que da de las mis mas dis cu sio nes
son unas cuan tas no tas en bo rra dor, pe ro son su fi cien tes pa ra
evi den ciar que los ora do res más ac ti vos del Con se jo de Cien to
en 1640 eran Ver gós, Ma ta li, Pui gven tós y un ciutadà lla ma do
Agus tí Pe xau[80]. Ver gós era quien, al pa re cer, do mi na ba la po lí‐ 
ti ca de la ciu dad en aquel mo men to. Era miem bro de la Jun ta
se cre ta or ga ni za da por los diputats pa ra acon se jar los en cues‐ 
tio nes de po lí ti ca[81]; se mos tra ba ac ti vo en el braç militar, y ser‐ 
vía de en la ce en tre él, el Con se jo de Cien to y la Di pu ta ción[82];
«aun que idio ta y na da elo cuen te», se ha bía con ver ti do, co mo
con se cuen cia de su en car ce la mien to, en el «orá cu lo de las jun‐ 
tas[83]».

Era po si ble con se guir apo yo en otras par tes del Prin ci pa do
de la mis ma for ma que en Bar ce lo na. La red de re la cio nes fa mi‐ 
lia res y de la zos de de pen den cia que abar ca ba to do el Prin ci pa‐ 
do pro por cio na ba un me dio útil pa ra arras trar y ma ni pu lar a
las ma yo rías en los con ce jos mu ni ci pa les y en los ca bil dos ca te‐ 
dra li cios. El re la to de có mo su ce dió es to ha de ser ne ce sa ria‐ 
men te os cu ro, ya que en gran par te de pen de de cues tio nes des‐ 
co no ci das, co mo la con si de ra ción lo cal de las fa mi lias y el al‐ 
can ce de la in fluen cia que po dían ejer cer. «Don Juan de Pe gue‐ 
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ra es ído lo de Man re sa y to da su co mar ca[84]». Es ló gi co su po‐ 
ner que el pri mo de Pe gue ra, Cla ris, se apro ve cha ra de es ta in‐ 
fluen cia. Tam bién es pro ba ble que los di ri gen tes re vo lu cio na‐ 
rios ex plo ta sen al má xi mo la or ga ni za ción de las fac cio nes ca‐
ta la nas tra di cio na les. «Ge ró ni mo Cal des tie ne mu cha ma no en
Lé ri da por ser de la par cia li dad de los ca de lls y ser to dos los ca‐ 
ba lle ros de sa par cia li dad y deu dos su yos[85]». Su ayu da po día
ser, por tan to, de cru cial im por tan cia.

Aun que las lu chas de fac cio nes ha bían ya es ta lla do en al gu‐ 
nas ciu da des, co mo Man re sa, no pa re ce que la ri va li dad en tre
nyerros y cadells fue se lo su fi cien te men te gra ve co mo pa ra im‐ 
pe dir cier to gra do de uni dad en tre los di ri gen tes de la re vo lu‐ 
ción. Más ade lan te, cuan do los fran ce ses con si guie sen el con‐ 
trol del Prin ci pa do y Fon ta ne lla go za se de una in fluen cia do‐ 
mi nan te, el país se ría re gi do por los cadells[86]; pe ro en 1640, en
la me di da en que re sul ta po si ble des cu brir leal ta des in di vi dua‐ 
les, tan to nyerros co mo cadells pa re cen ha ber es ta do re pre sen ta‐ 
dos en tre los di ri gen tes de la re vo lu ción. Vi la no va y Gui me rà
eran pro ba ble men te nyerros; Fon ta ne lla y Mar ga rit eran cadells.
En tre unos y otros po dían con tar con una ba se de apo yo efi caz,
muy útil en la pre pa ra ción de la re vo lu ción.

En la Seo de Ur gel era don de la in te rre la ción en tre la po lí ti‐ 
ca na cio nal y lo cal se ha cía más evi den te, y don de se po día ob‐ 
ser var con más fa ci li dad la for ma en que era fo men ta da la re vo‐ 
lu ción. Du ran te el ve rano de 1640, la ene mis tad en tre los ca nó‐ 
ni gos de Ur gel y su obis po, Pau Du ran, pro du jo es ce nas de de‐ 
sór de nes si mi la res a las de Vi ch o Man re sa, aun que de ma yor
en ti dad por el he cho de que dos fi gu ras na cio na les, Cla ris y el
obis po, se en con tra ron en vuel tas en ellos, y es to ha cía que los
he chos al can za sen una di men sión na cio nal.

La úl ti ma se rie de dis pu tas en tre el obis po y sus ca nó ni gos se
ini ció en di ciem bre de 1639, cuan do el obis po or de nó al vi ca rio
ge ne ral que hi cie se una vi si ta a la pa rro quia de San Mi guel. Es‐ 
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ta igle sia era infra claustra y, se gún los ca nó ni gos, no ha bía au‐ 
to ri dad ni pre ce den tes pa ra una vi si ta pas to ral[87]. Por tan to, ce‐ 
rra ron la puer ta pa ra im pe dir la en tra da del vi ca rio ge ne ral. Es‐ 
te tra tó de for zar la, y fue ata ca do por cua tro ca nó ni gos, Vi ver,
San sa, Ro s se ll y Ce s ses, los cua les con si guie ron arre ba tar le la
va ra que lle va ba[88]. El vi ca rio ge ne ral qui so res pon der arres‐ 
tan do a Ro s se ll, y fue gol pea do dos o tres ve ces por San sa.
Cuan do el obis po se en te ró de lo que ha bía ocu rri do, ini ció una
lar ga lu cha pa ra ha cer pro ce sar a los ata can tes e im pe dir les la
en tra da en el co ro de la ca te dral. Al año si guien te apa re cie ron
nue vos mo ti vos de dis pu ta, y el ca bil do tam bién se vio en vuel to
en una con tro ver sia con las au to ri da des mu ni ci pa les de Ur gel.
Cin cuen ta par ti da rios de los ca nó ni gos fue ron traí dos de fue ra
y alo ja dos en las vi vien das de es tos y en la ca te dral; y a con ti‐ 
nua ción se pro du jo el ti ro teo[89]. El vi rrey, no sin mo ti vo, se
alar mó por los de sór de nes e in ten tó me diar en tre el obis po y
los ca nó ni gos[90], pe ro sin éxi to. Los ca nó ni gos en via ron a Bar‐ 
ce lo na co mo re pre sen tan te en las ne go cia cio nes a uno de los
su yos, don Llo renç de Ba ru te ll. Ba ru te ll so li ci tó de los dos Fon‐ 
ta ne lla asis ten cia le gal[91], y se gu ra men te a re sul tas de sus dis cu‐ 
sio nes se re dac tó el for mu la rio de pro tes ta del ca bil do contra el
obis po pa ra su pre sen ta ción en el Con ci lio Pro vin cial de ma‐ 
yo[92]. Mien tras tan to, el obis po no ha bía per ma ne ci do ocio so.
El am bien te se en ra re cía con in ter dic tos y ex co mu nio nes, y fue
el obis po el que más pre sio nó pa ra que Cla ris fue se pro ce sa do
al mis mo tiem po que Ma drid bus ca ba un pre tex to pa ra arres‐ 
tar lo[93], ba sán do se en que Cla ris pres ta ba ayu da a otros ca nó ni‐ 
gos en sus ac ti vi da des de lic ti vas, va lién do se de ru fia nes ar ma‐ 
dos[94].

La im po si bi li dad de des cu brir nin gu na evi den cia de cul pa bi‐ 
li dad contra Cla ris cons ti tu yó una de rro ta pa ra el obis po, pe ro
es te es ta ba de ci di do a im po ner su au to ri dad. La hos ti li dad exis‐ 
ten te en tre los ca nó ni gos y los ciu da da nos le pro por cio nó unos
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es ti ma bles alia dos, de los que se dis pu so a apro ve char se al má‐ 
xi mo. El batlle y otros fun cio na rios mu ni ci pa les fue ron ins ta‐ 
dos a que em pren die sen una ac ción contra los clé ri gos de lin‐ 
cuen tes[95], y los ca nó ni gos re pli ca ron so li ci tan do ayu da del no‐ 
ta ble ba rón Bo quet, el más po de ro so de los no bles ban di dos de
la re gión y go ber na dor de sus pro pie da des[96]. Bo quet en tró en
la ciu dad con vein ti cin co hom bres ar ma dos, pe ro cre yó pru‐ 
den te re ti rar se cuan do des cu brió la fuer za de la opo si ción. Es‐ 
ta ba en ton ces me dia do ju lio; el obis po es ta ba en Per pi ñán con
Car do na, tra ba jan do pa ra ase gu rar se el car go de canceller de
Ca ta lu ña; el país se en contra ba al bo ro ta do, y de es ta si tua ción
se ha bía sal va do la Seo de Ur gel so lo por que no se ha bían por
fin alo ja do tro pas en su ve cin dad. La re ti ra da de Bo quet pre pa‐ 
ró la es ce na pa ra la lle ga da de la gue rra ci vil en la Seo.

El 15 de ju lio los die ci sie te ca nó ni gos des apa re cie ron de re‐ 
pen te de la ciu dad, y bus ca ron re fu gio en una igle sia que se ha‐ 
lla ba a me dia le gua. A las cua tro de la ma ña na del 20 de ju lio,
se ten ta o más hom bres ar ma dos, man da dos por Bo quet y
acom pa ña dos por los ca nó ni gos Vi ver y Ro s se ll, irrum pie ron
en la ciu dad, to ma ron la ca te dral, y se hi cie ron fuer tes en pre‐ 
vi sión de un ase dio. «Ha vem fet en trar al gu na po ca de pro vi sió
de ma ne ra que es tem molt ani mo sos», in for ma ba exal ta do el
ca nó ni go Ro s se ll des de la ca te dral a sus co le gas, que es pe ra ban
con an sie dad en las afue ras de la ciu dad[97]. De he cho, las pro vi‐ 
sio nes, aun que fue ron bien re ci bi das, no se hi cie ron ne ce sa rias.
Se abrie ron ne go cia cio nes en tre la ciu dad y el ca bil do, se di vi‐ 
dió el con ce jo mu ni ci pal[98], y los ca nó ni gos, al me nos por unos
días, se salie ron con la su ya. Pe ro la contra rre vo lu ción no tar‐ 
da ría. En agos to, los ha bi tan tes de la ciu dad ha bían con se gui do
una vez más ex pul sar a Bo quet y a sus hom bres, pe ro la gue rra
en tre la ciu dad y el ca bil do con ti nuó de for ma in ter mi ten te du‐ 
ran te el res to de 1640 y has ta bien en tra do el año si guien te, con
ven ta ja ca da vez más evi den te de los ca nó ni gos.
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Cuan do Cla ris y Fe rran se en te ra ron de los de sór de nes de
ju lio, re co men da ron que se ape la se in me dia ta men te al rey[99].
Sus sim pa tías se in cli na ban, na tu ral men te, ha cia sus co le gas, y
era de vi tal im por tan cia pa ra ellos que el obis po no lle ga ra a
con ver tir se en canceller.

I si V. S. en aquesta ocasió ja que està enpenyat no assenta bé aquest cap es certíssim que
cada dia tindríem nous debats, en particular en lo prelat que tenim avui, que en qualsevol
part que sia estat ha causat les inquietuds que són ben notòries a V. S. i avui ja té mig
pertorbada la nació catalana, i no obstant això pretén amb totes veres ésser canceller de

Catalunya[100].

La dis pu ta por la ju ris dic ción ecle siás ti ca en tre los ca nó ni gos
y el obis po se su mer gió, así, en una lu cha más am plia pa ra man‐ 
te ner al obis po fue ra del se gun do pues to más in flu yen te en el
Prin ci pa do. La gue rra en tre los ca nó ni gos y los ciu da da nos era
una ver sión en mi nia tu ra de la gue rra ci vil que se ha bía ini cia‐ 
do en ton ces en el Prin ci pa do; la re be lión de los ca nó ni gos
contra su obis po, una ver sión en mi nia tu ra de la re be lión na‐ 
cio nal contra los mi nis tros de la ad mi nis tra ción vi rrei nal. En
su re be lión, los ca nó ni gos y los di ri gen tes re vo lu cio na rios eran
alia dos na tu ra les has ta tal gra do que el obis po de Ur gel —tes ti‐ 
go que no era, por su pues to, im par cial— de cla ró que sus pro‐ 
pó si tos eran los mis mos[101]. Aun que es im po si ble de cir has ta
qué pun to ha bía pe ne tra do la in fluen cia fran ce sa en el ca bil do
de Ur gel an tes del ve rano de 1640, los ca nó ni gos re ci bie ron un
tra ta mien to de pre fe ren cia en los úl ti mos años, lo cual pa re ce
in di car que los fran ce ses com pren dían en to da su im por tan cia
el va lor de sus ser vi cios. Ba ru te ll fue nom bra do canceller; Fe‐ 
rran, in qui si dor; Vi lla to rrent, pre di ca dor del rey de Fran cia; y
ca si to dos los otros ob tu vie ron de una u otra ma ne ra car gos lu‐ 
cra ti vos[102].

Aun que los ca nó ni gos de Ur gel, y Cla ris y sus co le gas, jun to
con sus ami gos, pa rien tes y de pen dien tes, pue den con si de rar se
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co mo los agen tes ac ti vos de la re vo lu ción, eso no quie re de cir
que ellos im pu sie sen sus ideas a un país que no de sea ba re ci bir‐ 
las. Tra ba ja ban so bre un te rreno que ya ha bía si do bien pre pa‐ 
ra do. Pe se a que Ca ta lu ña, co mo na ción, era tra di cio nal men te,
y vio len ta men te, an ti fran ce sa, al me nos un sec tor de la po bla‐ 
ción no de bía de mi rar del to do con re ce lo la perspec ti va de
una alian za con Fran cia. La ma yor par te de los ba ro nes de la
fron te ra man te nían es tre chos la zos per so na les con sus ve ci nos
fran ce ses; mu chos mer ca de res de Bar ce lo na te nían con tac tos
co mer cia les con Fran cia; un gran nú me ro de due ños de co mer‐ 
cios en el Prin ci pa do de pen dían de las pro vi sio nes de mer can‐ 
cías fran ce sas; y el Ro se llón y la Cer da ña no po dían so bre vi vir
sin el co mer cio fran cés. Uno de los más fer vien tes par ti da rios
en el Ro se llón de la alian za fran ce sa era un cier to Jo sep Es cu‐ 
der, le tra do que ac tua ba co mo agen te de la con de sa de Qui rra
en la dis tri bu ción de la sal que la da ma ex traía en Ca net, y que
era lle va da al Con flent pa ra ser ven di da a los fran ce ses[103]. De‐ 
bía de ha ber mu chos co mo él, cu yos in te re ses co mer cia les con‐ 
tri buían a de ter mi nar su in cli na ción po lí ti ca.

Más de ci si va to da vía pa ra ha cer bas cu lar el Prin ci pa do ha cia
una alian za con Fran cia era la exis ten cia en Ca ta lu ña de una
gran po bla ción de ori gen fran cés[104]. La gran in mi gra ción fran‐ 
ce sa de los úl ti mos cien años es ta ba trans for man do len ta men te
la com po si ción ra cial de la po bla ción ca ta la na. En Bar ce lo na, el
cen so de ha bi tan tes fran ce ses de 1637 po ne de ma ni fies to que
1297 ca be zas de fa mi lia de la ciu dad y de sus al re de do res eran
de ori gen fran cés[105]. Con una me dia de hi jos in fe rior a dos en
es tas ca sas[106], un co efi cien te de cua tro per so nas por ho gar se‐ 
ña la ría una po bla ción fran ce sa en Bar ce lo na de 5190 per so nas:
más del 10 por 100 de la po bla ción to tal de la ciu dad. Es tos in‐ 
mi gran tes fran ce ses tra ba ja ban en to da cla se de ocu pa cio nes —
los ha bía hi lan de ros, tin to re ros, pa na de ros, za pa te ros, tra ba ja‐
do res del cam po—, pe ro la ma yor par te eran cria dos. Cla ris te‐ 
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nía un co che ro fran cés; Ta ma rit, Cal ders, el doc tor Ru bí, el
doc tor Puig y mu chos otros te nían sir vien tes do més ti cos fran‐ 
ce ses[107]. Co mo es tos vi vían en las ca sas de sus pa tro nos, la po‐ 
bla ción fran ce sa to tal de Bar ce lo na de bía ser apre cia ble men te
ma yor.

Los ha bi tan tes fran ce ses de Ca ta lu ña eran tan nu me ro sos
que hu bo que es ta ble cer gre mios y co fra días es pe cí fi ca men te
fran ce ses, de los cua les so lo en la dió ce sis de Bar ce lo na ha bía
más de trein ta[108]. Ha bía, por tan to, un fuer te nú cleo de fran ce‐ 
ses en ca si to das las ciu da des ca ta la nas de im por tan cia, y muy
bien pue de ser que esas co fra días cons ti tu ye sen vi ve ros ten ta‐ 
do res pa ra los agen tes de Ri che lieu. Por otra par te, la ma yo ría
de los ha bi tan tes fran ce ses se ha bían es ta ble ci do en Ca ta lu ña
más de trein ta años an tes de que co men za se la re vo lu ción[109].
Mu chos de ellos ha bían con traí do ma tri mo nio con ca ta la nas y
se ha bían in te gra do tan bien en la vi da ca ta la na que po dían ser
con si de ra dos co mo na ti vos. Du ran te la gue rra con Fran cia en‐ 
tre 1635 y 1640, los ca ta la nes es ta ban con ven ci dos de que
aque llos eran lea les a su país adop ti vo. En mar zo de 1639, por
ejem plo, don Joan de Llu pià es cri bió des de Per pi ñán pro tes tan‐ 
do a San ta Co lo ma contra la tri bu ta ción de los ha bi tan tes fran‐ 
ce ses y la con fis ca ción de sus ar mas. Ale ga ba que la mi tad de la
po bla ción de Per pi ñán es ta ba com pues ta de fran ce ses o de hi‐ 
jos de fran ce ses, «en los llo cs i als de més de les qua tre par ts les
tres». En los úl ti mos cua ren ta años, es tos in mi gran tes ha bían
lu cha do al la do de los ca ta la nes contra los ata ques fran ce ses, y
su leal tad es ta ba fue ra de to da du da[110].

Es po si ble se guir el ras tro de gen tes de ori gen fran cés que se
mos tra ban par ti da rios apa sio na dos de una alian za fran ce sa
des pués del es ta lli do de la re vo lu ción. Es ta ba, por ejem plo, el
rec tor de Ri bes, en la dió ce sis de Ur gel, hi jo de un fran cés «y
uno de los más in fie les va sa llos que V. M. tie ne en Ca ta lu‐ 
ña[111]». Pe ro no pa re cen exis tir mo ti vos pa ra du dar de la afir‐ 
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ma ción de Llu pià acer ca de su leal tad en tre 1635 y 1640. A pe‐ 
sar de ello, el he cho de que una pro por ción tan gran de de la po‐ 
bla ción ca ta la na fue se de ex trac ción fran ce sa no ha de des car‐ 
tar se a la ho ra de ex pli car la re la ti va fa ci li dad con que Ca ta lu ña
cam bió su fi de li dad al rey de Es pa ña por la fi de li dad al rey de
Fran cia. Se ha cal cu la do[112] que en la dé ca da de 1660 los por‐ 
cen ta jes de ha bi tan tes ex tran je ros en el obis pa do de Bar ce lo na
eran los si guien tes:

Fran ce ses 13,7

Es pa ño les de to da la Pe nín su la 5,0

No fue sino a par tir del si glo XVI II cuan do los cas te lla nos y an‐ 
da lu ces co men za ron a emi grar en gran nú me ro ha cia Ca ta lu ña.
Si el ex ce so de po bla ción en Cas ti lla en el si glo XVI hu bie se obli‐ 
ga do a en con trar su sali da en la Pe nín su la en vez de en el Nue‐ 
vo Mun do, Ca ta lu ña ha bría re ci bi do apor ta cio nes cas te lla nas y
no fran ce sas, y la la bor de Oli va res de fu sio nar las di fe ren tes
pro vin cias de la Pe nín su la po dría ha ber si do con si de ra ble men‐ 
te más fá cil. De la for ma que se pro du jo, los in mi gran tes que se
es ta ble cie ron en el Prin ci pa do eran gen tes sin tra di cio nes his‐ 
tó ri cas o ra cia les que les pre dis pu sie sen a la re ten ción del vín‐ 
cu lo con Cas ti lla. Es ta fue la ver da de ra sig ni fi ca ción de la in mi‐ 
gra ción fran ce sa pa ra la Re vo lu ción ca ta la na de 1640.

Aun que ha bía en Ca ta lu ña un fuer te con tin gen te con co ne‐ 
xio nes fran ce sas, su exis ten cia no es su fi cien te pa ra ex pli car el
éxi to de Cla ris y sus co le gas al con se guir lle var a su na ción a
una alian za fran ce sa. Cla ris con si guió dar a su po lí ti ca una con‐ 
clu sión sa tis fac to ria, so bre to do por que la ac ti tud de Ma drid
no de ja ba otra po si ble al ter na ti va y por que la cla se di ri gen te
ca ta la na no es ta ba pre pa ra da pa ra ha cer le fren te. Es te fue el
ele men to de ci si vo en el triun fo de la re vo lu ción po lí ti ca de
1640. Vein ti cin co años an tes, cuan do ame na za ba la anar quía
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co mo con se cuen cia de las ac ti vi da des de los ban do le ros, la cla‐ 
se di ri gen te se pu so al la do de Al bur quer que, aun que es to re‐ 
pre sen ta se un au men to de la au to ri dad real en el Prin ci pa do, y,
por tan to, una dis mi nu ción de las tra di cio na les li ber ta des del
país[113]. En 1640, cuan do se pro du jo real men te la anar quía, la
cla se di ri gen te no se sin tió in cli na da a acep tar una rea fir ma‐ 
ción se me jan te de la au to ri dad real co mo re me dio pa ra sus ma‐ 
les. Es ta sor pren den te di fe ren cia en tre la ac ti tud de la oli gar‐ 
quía ca ta la na en 1615 y en 1640 cons ti tu ye una me di da de has‐ 
ta qué pun to la po lí ti ca del go bierno de Ma drid en el pe rio do
in ter me dio ha bía con se gui do apar tar a la cla se di ri gen te de la
cor te de Es pa ña.

La po lí ti ca de la cor te en tre 1620 y 1640 ha bía ido per dien do
la adhe sión de los di ver sos gru pos so cia les de Ca ta lu ña que te‐ 
nían al gún in te rés en el man te ni mien to del or den exis ten te.
Los no bles se ha bían apar ta do a cau sa del hi rien te me nos pre cio
que Al ca lá ha bía mos tra do ha cia los pri vi le gios aris to crá ti cos
en su gue rra contra los ban do le ros; a cau sa del nom bra mien to
de no ca ta la nes pa ra el man do de las for ta le zas ca ta la nas y pa ra
las lu cra ti vas pen sio nes a car go de los obis pos ca ta la nes; y a
cau sa de los sis te má ti cos in ten tos de la Co ro na de ha cer les ser‐ 
vir en per so na o a tra vés de sus su bor di na dos en las gue rras del
rey. Ha bía quie nes, co mo don Fe lip de So rri bes[114], sien do feu‐ 
da ta rios de la Co ro na, se vie ron ex pues tos a ór de nes su ma rí si‐ 
mas pa ra ser vir en Ita lia o en cual quier otra par te. Ha bía otros,
co mo Mar ga rit[115], que vie ron re na cer de pron to obli ga cio nes
feu da les ya ol vi da das. To dos ellos se ene mis ta ron por la res tau‐ 
ra ción del uso ar cai co del Princeps Namque en 1637, por el que
se les or de na ba que to ma sen a sus va sa llos y mar cha sen a la
gue rra a sus ex pen sas, y por el tra to que re ci bie ron de San ta
Co lo ma du ran te la cam pa ña de Sal ses. Amo nes ta dos por el vi‐ 
rrey y el rey por su blan du ra y su fal ta de in te rés en la gue rra,
en via ron a don Die go de Ro ca ber tí a Ma drid con una mi sión
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es pe cial en el oto ño de 1639 pa ra po ner de ma ni fies to su ino‐ 
cen cia. En el pa sa do, se que ja ban, ha bían si do te ni dos en más
al ta es ti ma ción que aho ra, cuan do los vi rre yes no po dían dis‐
tin guir en tre un no ble y un sol da do ra so[116]. Una cuar ta par te
de ellos ha bía per di do la vi da en Sal ses, pe ro las ge ne ro sas mer‐ 
ce des que es pe ra ban de un rey agra de ci do fue ron po cas y es pa‐ 
cia das. Des pro vis tos de car gos, pri va dos de ho no res, tra ta dos
de una for ma que no ha brían to le ra do sus ante pa sa dos, los no‐ 
bles y los ca ba lle ros ca ta la nes no vie ron nin gún mo ti vo, en el
mo men to de la cri sis del ve rano de 1640, pa ra arries gar sus vi‐ 
das en fa vor de un rey que no ha bía sa bi do, de for ma tan sin gu‐ 
lar, apre ciar sus ser vi cios.

El cle ro ca ta lán te nía mo ti vos igua les o ma yo res pa ra sen tir‐ 
se ve ja do. Ha bía con tri bui do con im pues tos más pe sa dos y más
sis te má ti cos que cual quier otro gru po de la so cie dad ca ta la na.
Los ca bil dos ca te dra li cios ha bían vis to có mo les im po nían
obis pos cas te lla nos; fo ras te ros, co mo el her ma no del rey, el
car de nal in fan te, ha bían si do es co gi dos pa ra las aba días ca ta la‐ 
nas[117]. Los con ven tos y los mo nas te rios ha bían lle ga do a la
exas pe ra ción a cau sa de los in ten tos de in tro du cir las re for mas
tri den ti nas, que sig ni fi ca ban una al te ra ción de sus cos tum bres
y re du cían po co a po co su tra di cio nal au to no mía. El cle ro y los
miem bros de las ór de nes re li gio sas des cu brie ron que la úni ca
vía de pro mo ción era la que pa sa ba por Ma drid; que so lo un
Pau Du ran po día con ver tir se en obis po de Ca ta lu ña. En es tas
cir cuns tan cias, no re sul ta sor pren den te que el co man dan te de
las fuer zas del rey en el Ro se llón ha bla se de

la sol tu ra del cle ro y re li gio sos de los con ven tos de la dió ce sis que en tram bos es tos dos
es ta dos han lle ga do a lo úl ti mo de la se di ción y co rrup ción, por que en el con fe so na rio y en
el púl pi to no tra tan sino de so li vian tar el pue blo y fa vo re cer los al za dos con con se jos y avi‐ 

sos, per sua dien do a lo ig no ran te del pue blo que con la re be lión ga nan el cie lo[118].
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Fi nal men te, in clu so la aris to cra cia ur ba na, que ha bía aco gi do
con ale g ría no di si mu la da las du ras me di das de Al bur quer que
vein ti cin co años an tes, se ha bía ya cu ra do de to do de seo de
ven der la pri mo ge ni tu ra por un pla to de len te jas. Vein te años
de per sis ten te in ter fe ren cia por par te de los fun cio na rios rea les
en los asun tos de las cor po ra cio nes mu ni ci pa les ha bían col ma‐ 
do el va so. La ciu dad de Bar ce lo na, y mu chas otras ciu da des
me nos im por tan tes, ha bían lle ga do a exas pe rar se por los es‐ 
fuer zos de la Co ro na pa ra con se guir el pa go de los quints. Se
ha bían can sa do de que siem pre que la flo ta se re tra sa ba les pi‐ 
die sen un do na ti vo o un prés ta mo. Ha bían vis to có mo se ha bía
des trui do su cré di to y có mo se ha bían acu mu la do sus deu das a
me di da que los mi nis tros rea les acu dían a ellos pa ra in sis tir en
que re clu ta sen más hom bres y en que en via sen más su mi nis tros
al Ro se llón du ran te la cam pa ña de Sal ses. Los más dig nos fun‐ 
cio na rios mu ni ci pa les se ha bían vis to obli ga dos al in dig no re‐ 
cur so de bus car re fu gio en las igle sias pa ra li be rar se de la asis‐ 
ten cia obli ga to ria al cam po de ba ta lla. El mo no po lio de los car‐ 
gos que an tes te nían ha bía si do pues to abier ta men te en en tre‐ 
di cho por las prag má ti cas rea les, pro mul ga das sin la más mí ni‐ 
ma con si de ra ción ha cia las ar gu cias de un sis te ma je rár qui co
de go bierno del que de pen día la su per vi ven cia del or den es ta‐ 
ble ci do de la so cie dad. Des pués de la pri ma ve ra de 1640, sus
ciu da des ha bían si do so me ti das al sa queo de las tro pas sal va jes
e in dis ci pli na das, que ha bían de pre da do y ase si na do, y que no
de ja ban de so li ci tar más di ne ro. El in ten to que hi cie ron de sa‐ 
tis fa cer las de man das del rey so lo les ha bía pro por cio na do una
inin te rrum pi da su ce sión de de man das to da vía más in sis ten tes,
ade más del odio del pue blo.

Por to das es tas ra zo nes, los miem bros más res pon sa bles de
la so cie dad ca ta la na no pu die ron reac cio nar al de sa fío del de‐ 
sor den so cial co mo sus pa dres ha bían reac cio na do vein ti cin co
años an tes. Ha bían ocu rri do mu chas co sas des de en ton ces.
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Con ven ci dos por la ex pe rien cia de aque llos años de que la cor‐ 
te pre ten día vio lar sus le yes, des truir sus li ber ta des y re du cir los
a una si tua ción le gal y eco nó mi ca com pa ra ble a la de Cas ti lla,
vol vie ron de li be ra da men te la es pal da a Ma drid. Era im pen sa‐ 
ble que per ma ne cie sen uni dos a Cas ti lla du ran te si glos[119]. Es te
era el es ta do de áni mo al que la po lí ti ca de Oli va res ha bía re du‐ 
ci do a la cla se rec to ra ca ta la na ha cia el ve rano de 1640, y fue
pre ci sa men te en es te mo men to cuan do la re vo lu ción so cial se
aba tió so bre el Prin ci pa do.

La pre sen cia de una con mo ción so cial en fren tó a la cla se di‐ 
ri gen te con un cruel di le ma. Se ha lla ba ate rro ri za da por el po‐ 
pu la cho, pe ro no po día acu dir, co mo hu bie se que ri do, a la «au‐ 
to ri dad real» en bus ca de pro tec ción, por que la Co ro na ya no
te nía nin gu na au to ri dad en Ca ta lu ña. Co mo el go bierno vi rrei‐ 
nal ha bía de ja do de exis tir, una lla ma da así so lo po día di ri gir se
di rec ta men te a Ma drid, y es to no era co sa que pu die ra ha cer se
con en tu sias mo. Tam bién im pli ca ba gra ves pe li gros en un mo‐ 
men to en que la pa la bra «trai dor» es ta ba en los la bios de to do
el mun do. No vien do la for ma, que dán do se en Ca ta lu ña, de sal‐ 
var sus vi das del po pu la cho y man te ner la fi de li dad a su rey,
mu chos no bles y ca ba lle ros co men za ron dis cre ta men te a aban‐ 
do nar el Prin ci pa do con des tino a Ara gón y Va len cia[120]. Los
que se que da ron es ta ban ate mo ri za dos y con fu sos. Sol ta das de
re pen te las ama rras y de ja dos a la de ri va, no veían nin gún
puer to pa ra re fu gio de la vio len ta tem pes tad que les ha bía so‐ 
bre ve ni do. Pe ro a la ba rra del ti món es ta ban Pau Cla ris y un
pe que ño gru po dis pues tos a di ri gir se mar aden tro, an tes que
re gre sar a puer to. Y en la cos ta, aho ra per dién do se rá pi da men‐ 
te de vis ta, po día ver se la fi gu ra ma ci za del con de du que, trans‐ 
fi gu ra da por la vi sión del bar co tam ba lean te que len ta men te
des apa re cía en el ho ri zon te, apa ren te men te con di rec ción a
Fran cia.
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XVII. Ca ta lu ña y Por tu gal

En ma yo, cuan do lle ga ban a Ma drid los pri me ros in for mes

so bre los se rios dis tur bios de Ca ta lu ña, el em ba ja dor in glés es‐ 

cri bió a su país di cien do que no veía «na da en to do el asun to

que fue se di fí cil de arre glar[1]». Dos me ses más tar de, cuan do

los de sór de nes ha bían to ma do la fi so no mía de una re vo lu ción,

es cri bió —qui zá con un cier to sen ti mien to de sa tis fac ción—

que «aho ra se rá bien di fí cil arre glar las co sas sin des com po ner

la au to ri dad del rey, co sa que ha bría po di do evi tar se si se hu‐ 

bie se em pren di do la ta rea a tiem po, co mo el con de me di jo una

vez con res pec to a Es co cia, y co mo él mis mo se glo ria ba de ha‐ 

ber he cho en las pa sa das con mo cio nes de Por tu gal[2]». El des‐ 

gra cia do con de du que ha bía des cu bier to, de ma sia do tar de, que

te nía una Es co cia en su país, y que los súb di tos del rey de Es pa‐ 

ña no eran me nos re bel des que los del rey de In gla te rra.

Des de el ase si na to de San ta Co lo ma, la ac ti tud del con de du‐ 

que ha bía si do una mez cla de es pan to, ho rror e in com pren sión.

En efec to, es una re be lión ge ne ral sin ca be za, ni sin in ten to fo ras te ro, sino so lo irri ta ción

contra los sol da dos que, es tan do sin ca bos, han da do no po ca oca sión. Ase gu ro a V. A. que

me tie ne es to fue ra de mí… y veo per der allí un ejérci to que ha cos ta do jun tar lo que V. A.

sa be y ve[3].

Du ran te al gún tiem po Oli va res pa re ce ha ber ca mi na do co‐ 

mo un so nám bu lo, in ca paz de com pren der o de va lo rar las no‐ 

ti cias que ve nían de Ca ta lu ña. Se in cli na ba a dar car ta blan ca a

Car do na, pe ro no po día dar se cuen ta de que es to ca re cía de va‐ 

lor si a Car do na no se le da ban car tas pa ra ju gar. No pu do, o no

qui so, re co no cer que los ca ta la nes nun ca vol ve rían a la obe‐ 

dien cia has ta que no hu bie sen si do re pa ra dos los agra vios y
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apla ca dos sus te mo res. Aho ra que las tro pas se ha bían re ti ra do

a dos zo nas li mi ta das en el nor te y en el sur de Ca ta lu ña, no po‐ 

día en ten der por qué con ti nua ba la re be lión, y por qué em peo‐ 

ra ban las no ti cias de Ca ta lu ña cuan do de he cho ha brían te ni do

que me jo rar.

La per ple ji dad de Oli va res an te el gi ro de los acon te ci mien‐ 

tos en Ca ta lu ña pa re ce es tar con fir ma da por su com ple to fra‐ 

ca so en ex plo tar las di sen sio nes so cia les en el Prin ci pa do. La

ex pan sión de la anar quía po día ha ber si do con si de ra da co mo

una opor tu ni dad llo vi da del cie lo pa ra re cu pe rar la leal tad de

una cla se di ri gen te que ha bía des cu bier to de pron to el po der

del po pu la cho. Pe ro es ta opor tu ni dad, más que per der se, se ig‐ 

no ró. Ello pue de atri buir se en par te a la fal ta de una cla ra in‐ 

for ma ción en Ma drid res pec to a lo que es ta ba pa san do exac ta‐ 

men te en Ca ta lu ña; pe ro tam bién pue de acha car se a la ri gi dez

de un go bierno que ha bía lle ga do a te ner opi nio nes tan de fi ni‐ 

das so bre to das las co sas ca ta la nas que ha bía per di do la ca pa ci‐ 

dad de cam biar el rum bo cuan do la si tua ción lo pe día.

No ca bía es pe rar la re cu pe ra ción de la fi de li dad de la cla se

di ri gen te ca ta la na sin pres tar aten ción a sus que jas. Que es tas

eran nu me ro sas, po dían evi den ciar lo las in ter mi na bles se ries

de em ba ja do res que ha bían si do en via dos a la cor te por los ca‐ 

ta la nes du ran te los úl ti mos vein te años. Pe ro na da se hi zo pa ra

ase gu rar a los ca ta la nes que ten drían me nos mo ti vos de que ja

en el fu tu ro de los que ha bían te ni do en el pa sa do, aun que al gu‐ 

nos en Ma drid eran de la opi nión de que es ta se gu ri dad era la

úni ca es pe ran za exis ten te de aca bar con la re vo lu ción. Ma tías

de No voa, el cor te sano que se va lía de su dia rio co mo vál vu la

de es ca pe de to da su ani ma d ver sión ha cia Oli va res, te nía al gu‐ 

nas ob je cio nes pun zan tes que ha cer.

Fluc tuan do nues tro Go ber na dor y ca si aho ga do en di ver sas ma te rias y ac ci den tes, re pa‐ 

ran do lo de Ca ta lu ña, por el cui da do que po dían dar, por no sere nar se aque llas con mo cio‐ 

nes y ser pe sa da la con di ción de aque llos hom bres, pre gun ta ba có mo se po día so se gar lo de
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Ca ta lu ña. Si se me pre gun ta ba a mí, yo le res pon die ra que con de jar lo y con re mi tir al go de

la de ma sia da per se cu ción de los súb di tos, de no afli gir los tan to, ni in ves ti gar les ca da ho ra,

por es pa cio de 19 años, con jun tas, de cre tos y con se jos, las ha cien das, la hon ra y las vi das de

aque llos; tem plar se en las pa la bras, en las ac cio nes, y mi rar que son va sa llos de Prín ci pe tan

es cla re ci do[4].

El du que de Ses sa te nía una su ge ren cia de más va lor prác ti co

con fi nes in me dia tos. Se gún él, el rey de be ría ir a Bar ce lo na ca‐ 

si sin acom pa ña mien to, «mos tran do así con fian za de aque lla

na ción, co mo lo hi zo Car los V con los Fla men cos[5]».

El cro nis ta Pe lli cer, que re co gió la su ge ren cia de Ses sa, aña‐ 

día: «A mi vo to no era ma la tra za». Pe ro, aun que qui zá ha bría

va li do la pe na con si de rar la, no exis ten prue bas de que tan si‐ 

quie ra se men cio na se en el con se jo. Real men te, no exis ten in di‐ 

cios de que nin gún mi nis tro pre sen ta se, du ran te los me ses de

ju nio y ju lio, nin gu na su ge ren cia pa ra con ser var la fi de li dad de

Ca ta lu ña ha cia su rey. Aun que es ta in ca pa ci dad pa ra en fren tar‐ 

se a una nue va si tua ción con nue vas ideas pue de ex pli car se en

par te por la es ca sa ca te go ría de mu chos de los mi nis tros res‐ 

pon sa bles del go bierno de la Mo nar quía, so lo se en tien de del

to do si se la con tem pla en el con tex to de las re la cio nes en tre la

cor te y los ca ta la nes du ran te las dé ca das pre ce den tes. El ca rác‐ 

ter de es tas re la cio nes ha bía si do de ter mi na do por la po lí ti ca

es pe cial que ha bía adop ta do Ma drid mu chos años an tes con

res pec to a los di ver sos rei nos de la Mo nar quía. Un ami go de la

du que sa de Car do na le di jo que ha bía leí do en al gu na par te que

úni ca men te ha bía tres mo dos en los que un prín ci pe po día ase‐ 

gu rar se la leal tad de una pro vin cia, de la cual no es tu vie se se gu‐ 

ro. «El pri me ro, ir se a vi vir a ella. El se gun do, des truir la; y el

ter ce ro, de jar la en sus le yes y cos tum bres y go ber nar la a su mo‐ 

do, ha cien do cuen ta que ami gos se la guar dan, con ten tán do se

de es to y de no sa car otro in te rés nin guno[6]». De es tas tres lí‐ 

neas de con duc ta, Oli va res ha bía en sa ya do un po co la pri me ra,

pe ro el nú me ro de las pro vin cias su je tas al rey de Es pa ña la ha‐ 

bía he cho im prac ti ca ble; y ha bía re cha za do la ter ce ra por que la
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des es pe ra da si tua ción mi li tar y fi nan cie ra de la Co ro na no la

per mi tía. En con se cuen cia, ha bía ido ma nio bran do ha cia una

po si ción en la que so lo que da ba la se gun da po lí ti ca: la des truc‐ 

ción.

El es ta lli do de la re be lión en Ca ta lu ña co lo có al con de du que

en una po si ción en la que te nía que con du cir aque lla po lí ti ca a

su ló gi co tér mino de con quis ta mi li tar y de abo li ción de las li‐ 

ber ta des más pre cia das del Prin ci pa do, o bien eje cu tar un cam‐ 

bio com ple to de tác ti ca. Es to úl ti mo era se gu ra men te lo que

ha brían de sea do Ses sa y sus ami gos, pe ro, des gra cia da men te

im pli ca ba un cam bio de tác ti ca mu cho más ge ne ral que el que

so lo se re fe ría a la po lí ti ca ca ta la na de Ma drid. La po lí ti ca ori‐ 

gi na ria de Oli va res, no me ra men te ha cia Ca ta lu ña, sino ha cia

to das las di ver sas pro vin cias de la Mo nar quía, ha bía si do dic ta‐ 

da por el ago ta mien to de las re ser vas de Cas ti lla en hom bres y

di ne ro. Mien tras que la gue rra con ti nua se, no po día ha cer otra

co sa que in ten tar ex plo tar los re cur sos de otras pro vin cias; y

co mo es tas se re sis ti rían, ló gi ca men te, a la ex plo ta ción re cu‐ 

rrien do a sus pri vi le gios e in mu ni da des, es tos pri vi le gios e in‐ 

mu ni da des ten drían que ser sis te má ti ca men te ig no ra dos has ta

que, uno por uno, que da sen ino pe ran tes. Si una pis to la apun‐ 

tan do a la ca be za del con de du que le obli ga ba aho ra a tra tar

con de fe ren cia las li ber ta des de Ca ta lu ña, era de es pe rar que las

otras pro vin cias si guie sen el ejem plo. Ca ta lu ña, por tan to, no

po día re ci bir un tra to ais la do. Un cam bio ra di cal en la po lí ti ca

ca ta la na de bía ir acom pa ña do de un cam bio ra di cal en el tra to

de Oli va res a las otras pro vin cias de la Mo nar quía, y es to im‐ 

pli ca ría unos sa cri fi cios fi nan cie ros y mi li ta res en tal es ca la que

la Co ro na no po dría so por tar los. Ya una em ba ja da ara go ne sa se

ha lla ba en ca mino ha cia Ma drid pa ra so li ci tar que se les li be ra‐ 

se de la mo les ta car ga de alo jar tro pas y re cor dar que las obli‐ 

ga cio nes de un ha bi tan te se li mi ta ban a pro por cio nar agua, sal,

luz y ca ma[7]. Si Oli va res re ti ra ba el ejérci to de Ca ta lu ña y exi‐ 
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mía al Prin ci pa do de alo jar tro pas, re sul ta ría di fí cil ig no rar las

so li ci tu des de otras pro vin cias pi dien do un tra to si mi lar. Si eso

se lle ga ba a con ce der, la Unión de Ar mas se con ver ti ría en le tra

muer ta, Cas ti lla se en con tra ría de nue vo so por tan do to do el

pe so, y la Mo nar quía se de rrum ba ría.

To dos es tos ar gu men tos pre su po nían, ló gi ca men te, la con ti‐ 

nua ción de la gue rra. ¿Pe ro qué ocu rri ría si se ter mi na ba la

gue rra? La so lu ción más ra di cal de los pro ble mas del con de du‐ 

que ha bría si do, sin du da, la de cor tar la san g ría en el ex te rior,

fir mar la paz con los fran ce ses, o con los ho lan de ses, o con am‐ 

bos, y que dar se en ton ces con las ma nos li bres pa ra po ner re‐ 

me dio a los pro ble mas in ter nos de Es pa ña. Ya en mar zo de

1640 Oli va res se ha lla ba dis pues to a ha cer gran des con ce sio‐ 

nes, in clu yen do el vir tual aban dono del du que de Lore na, con

tal de con se guir la paz[8]. Pe ro las ne go cia cio nes de paz con Ri‐ 

che lieu ha bían tro pe za do siem pre con los mis mos pro ble mas:

la du ra ción de la tre gua pro pues ta y la ne ga ti va del car de nal a

aban do nar a sus alia dos ho lan de ses o a obli gar los a de vol ver

sus con quis tas en Bra sil[9]. Y si Ri che lieu, en los pri me ros años

de la gue rra, ha bía es ta do tan de seo so co mo Oli va res de fir mar

la paz, es ta ba cla ro que en ju lio de 1640, des pués de la re vuel ta

de los ca ta la nes, ha bía dis mi nui do sen si ble men te su in te rés por

lle gar a un acuer do de paz[10], y que aho ra no en contra ba nin‐ 

gún es tí mu lo pa ra pre sio nar a los ho lan de ses.

Los ho lan de ses, por su par te, no te nían en aquel mo men to

nin gún de seo es pe cial de ter mi nar una gue rra que ca da vez les

era más fa vo ra ble. Ya en 1629 Oli va res ha bía he cho ges tio nes

pa ra lo grar una tre gua con las Pro vin cias Uni das, y re do bló sus

es fuer zos des pués de la to ma de las ciu da des bra si le ñas de

Olin da y Re ci fe por los ho lan de ses en 1630[11]. Pe ro to dos los

in ten tos de ne go cia ción fra ca sa ron en la cues tión de Bra sil. En

1635 el con de du que es ta ba dis pues to a ofre cer a los ho lan de‐ 

ses Bre da y 200 000 du ca dos y a acep tar el cie rre del Es cal da si
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de vol vían Per nam bu co. Sin em bar go, la Com pa ñía Ho lan de sa

de las In dias Oc ci den ta les no es ta ba dis pues ta a aban do nar su

nue va y va lio sa ad qui si ción. Des pués de cin co años di fí ci les,

sus co lo nos ha bían con se gui do es ta ble cer se en Per nam bu co, y

el prín ci pe Juan Mau ri cio, con de de Na ss au, que ocu pó su car‐ 

go de ca pi tán ge ne ral del Bra sil ho lan dés en ene ro de 1637, ex‐ 

ten dió el do mi nio de los ho lan de ses por la cos ta nor des te tres‐ 

cien tas mi llas más[12]. Oli va res es ta ba de ci di do a im pe dir que

con so li da sen su po si ción. Des pués de va rios años de pre pa ra‐ 

ción, una nue va ar ma da his pano-por tu gue sa zar pó fi nal men te

de Lis boa en sep tiem bre de 1638 pa ra in ten tar re con quis tar el

Bra sil, pe ro des pués de al can zar Bahía a co mien zos de 1639 no

hi zo na da en ca si to do un año. Más tar de, el 12 de ene ro de

1640, su co man dan te por tu gués, el con de de la To rre, se vio

obli ga do a com ba tir contra una flo ta ho lan de sa con me nos de

la mi tad de sus efec ti vos, y, des pués de cua tro días de com ba te

in de ci so aban do nó su in ten to de ata car Per nam bu co y de jó que

su flo ta se dis per sa se ha cia las In dias Oc ci den ta les. Que da ba así

ase gu ra do el do mi nio ho lan dés en los ma res del Bra sil[13].

Era com pren si ble que Oli va res de sea ra im pe dir que los ho‐ 

lan de ses se es ta ble cie sen per ma nen te men te en el he mis fe rio

oc ci den tal. Sin em bar go, la im por tan cia que da ba al Bra sil —

im por tan cia que le ha cía in sis tir en la de vo lu ción de aquel te‐ 

rri to rio co mo con di ción in dis pen sa ble pa ra la paz— pro ve nía

tam bién de mo ti vos de po lí ti ca in te rior. Bra sil era una po se sión

de la Co ro na por tu gue sa, y Por tu gal es ta ba qui zá to da vía me‐ 

nos con for me que Ca ta lu ña con su unión a Cas ti lla. Co mo

prue ba de su bue na dis po si ción pa ra el cie rre del ya men cio na‐ 

do Es cal da, el con de du que es ta ba dis pues to a sa cri fi car in clu so

los vi ta les in te re ses de Flan des, mien tras que fuesen pre ser va‐ 

dos los in te re ses por tu gue ses en el Bra sil. La de fi ni ti va pér di da

del Bra sil ten dría unas con se cuen cias in cal cu la bles en Por tu gal,
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y es te era un ries go que el con de du que no se ha lla ba dis pues to

a co rrer.

Así pues, una vez más Oli va res vio cons tre ñi da su li ber tad de

mo vi mien tos por la de bi li dad de la es truc tu ra cons ti tu cio nal

que man te nía uni dos los rei nos de la Mo nar quía. No po día fir‐ 

mar la paz sin ofen der a los por tu gue ses, no po día con ti nuar la

gue rra sin ofen der a los ca ta la nes, y, si lle ga ba a un com pro mi‐ 

so con los ca ta la nes, no sa bía có mo reac cio na rían Ara gón, Va‐ 

len cia, e in clu so el mis mo Por tu gal.

Es ta era la ra zón de que la po lí ti ca «sua ve» del con de du que

es tu vie ra fal ta de sen ti do au ténti co. El pre cio de la au tén ti ca

«sua vi dad» pa re cía de ma sia do al to a Ma drid. Aún más, no so la‐ 

men te un de sa fío ca ta lán a la au to ri dad real, si te nía éxi to, re‐ 

sul ta ría pe li gro sa men te in fec cio so, sino que tam bién aban do‐ 

nar a los ca ta la nes, aun que fue se mo men tá nea men te, a sus pro‐ 

pias fuer zas se ría pro vo car una in va sión fran ce sa que los ca ta‐ 

la nes nun ca po drían re sis tir por sí so los. Pe ro, si bien es to ex‐ 

pli ca la in ca pa ci dad de los mi nis tros de Ma drid de cam biar su

an ti gua po lí ti ca ca ta la na por una nue va, no ex pli ca to tal men te

su fra ca so en sa car el má xi mo pro ve cho de las opor tu ni da des

que to da vía les que da ban. Po drían ha ber ex plo ta do el pres ti gio

per so nal del rey co mo pa dre de sus súb di tos; po drían ha ber he‐ 

cho uso de los fa vo res y mer ce des y de to dos los re cur sos del

pa tro naz go pa ra ga nar se a aque llos ca ta la nes que te nían gran

in fluen cia en el Prin ci pa do; y po drían ha ber se apro ve cha do de

las di sen sio nes so cia les en el in te rior de Ca ta lu ña. En ju lio de

1640 es muy pro ba ble que nin gu na de es tas me di das hu bie se

te ni do éxi to: las di fe ren cias en tre Ca ta lu ña y la cor te eran tan

gran des y tan nu me ro sas, que la re vo lu ción so lo ha bría po di do

ser evi ta da con con ce sio nes de gran al can ce, las cua les Ma drid

no ha bría se gu ra men te po di do ha cer. Pe ro al me nos me re cía la

pe na exa mi nar las, y pa re ce que ni es to se hi zo. Re sul ta di fí cil

sus traer se a la im pre sión de que los mi nis tros ha bían lle ga do a
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exas pe rar se tan to por vein te años de opo si ción ca ta la na que, al

me nos in cons cien te men te, agra de cían aho ra la opor tu ni dad

que se les pre sen ta ba de ha cer uso de la fuer za. El es fuer zo

inin te rrum pi do que ha bía su pues to pa ra ellos re fre nar se año

tras año mien tras que los ca ta la nes obs truían sis te má ti ca men te

sus de sig nios les ha bía ido afec tan do ne ga ti va men te po co a po‐ 

co. Po co ami gos siem pre de los ca ta la nes y de sus li ber ta des, y

can sa dos de mos trar lo que les pa re cía una con ten ción he roi ca,

con tem pla ban el gra dual de te rio ro de la si tua ción ca ta la na con

una alar ma no ca ren te de cier to gra do de per ver sa sa tis fac ción.

Ca da nue va ma la no ti cia que lle ga ba del Prin ci pa do era re ci‐ 

bi da en ju lio co mo una prue ba más de la in na ta ini qui dad de

Ca ta lu ña. Que los mi nis tros rea les no pu die sen apa re cer en pú‐ 

bli co sin es tar en pe li gro; que, se gún los in for mes, Bar ce lo na y

las otras ciu da des es tu vie sen so bre las ar mas y tra ba jan do en

sus for ti fi ca cio nes: to do eso era ul tra jan te. En el mo men to de la

muer te de Car do na pa re ce que Oli va res y sus co le gas, qui zá sin

dar se cuen ta, se ce rra ron a to da po si ble so lu ción que no con sis‐ 

tie se en el uso de la fuer za. Era co mo si se sen ta sen pa ra es pe‐ 

rar la con fir ma ción de que la in ter ven ción mi li tar era la úni ca

po lí ti ca po si ble que aho ra les que da. La con fir ma ción que tan

con fia da men te es pe ra ban no tar da ría en lle gar.

Con la vir tual pér di da de Bar ce lo na pa ra la Co ro na, ha bía

ocu pa do su lu gar Tor to sa co mo puer to pa ra en viar tro pas a Ita‐ 

lia y pro vi sio nes al res to del ejérci to que que da ba en el Ro se‐ 

llón. A co mien zos de ju lio, cuan do se ha lla ban ca mino de Tor‐ 

to sa 300 000 du ca dos pa ra pa gar a las tro pas, y cuan do la in fan‐ 

te ría es ta ba sien do reu ni da y reor ga ni za da por to da aque lla co‐ 

mar ca, la po bla ción de Tor to sa co men zó a mos trar se in quie‐

ta[14]. Las au to ri da des de la ciu dad to ma ron rá pi da men te me di‐ 

das, y se evi ta ron se rios dis tur bios. Sin em bar go, tres se ma nas

más tar de los consellers mu ni ci pa les re ci bie ron una car ta en la

que se ins ta ba a Tor to sa a le van tar se, por que las tro pas que se
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di ri gían a la ciu dad iban a uti li zar se contra el Prin ci pa do[15]. La

reu nión del con ce jo mu ni ci pal que se ce le bró el 21 de ju lio pa ra

dis cu tir el con te ni do de es ta car ta coin ci dió con la lle ga da a

Tor to sa de una con si de ra ble canti dad de pól vo ra que de bía ser

al ma ce na da en el cas ti llo. Cuan do le lle ga ron al con ce jo no ti‐ 

cias de es to, en vió un re que ri mien to al batlle general, don Lluís

Mon suar, que era el res pon sa ble de man te ner las re la cio nes

amis to sas en tre la ciu dad y los mi li ta res, pa ra que la pól vo ra no

fue se co lo ca da en el cas ti llo, sino en los al ma ce nes mu ni ci pa les.

Mon suar se opu so, ale gan do que la po bla ción era de fiar, pe ro

se equi vo ca ba. Cuan do la pól vo ra es ta ba sien do lle va da al cas ti‐ 

llo, la gen te se amo ti nó, se apo de ró de ella, se que dó con la que

qui so e hi zo ex plo tar el res to. El mo tín to mó en ton ces unos de‐ 

rro te ros fa mi lia res. Gri tan do «trai ció!» y «vis ca la te rra!», la

tur ba sa queó las ca sas de un conseller y de al gu nos fun cio na rios

re la cio na dos con la in ten den cia de la in fan te ría y pu so si tio al

cas ti llo en el que Mon suar se ha bía re fu gia do. Don Pe dro de

Ve las co, un ins pec tor ara go nés del ejérci to, re sul tó muer to, pe‐ 

ro la in ter ven ción del cle ro de Tor to sa sal vó la vi da de Mon‐ 

suar y de los sol da dos que se ha lla ban es ta cio na dos o con va le‐ 

cien tes en la ciu dad. Con un ges to úni co en los ana les de la re‐ 

vo lu ción ca ta la na, los di ri gen tes de la tur ba or de na ron a las

tro pas que aban do na sen la ciu dad con des tino a Va len cia, y lle‐ 

ga ron a dar un real pa ra re par tir en tre ca da tres hom bres que

tras pa sa ban las puer tas de la ciu dad.

El vi rrey de Va len cia, al en viar a Ma drid la no ti cia de los dis‐ 

tur bios de Tor to sa, in di ca ba que la cau sa de es tos era «que

S. M. que ría in tro du cir las le yes de Cas ti lla en su tie rra y la mo‐ 

ne da de ve llón», un an ti guo te mor pa de ci do en la Co ro na de

Ara gón, y que has ta que no fue se des te rra do po día muy bien

in du cir a la re vuel ta tam bién en Va len cia y Ara gón[16]. Oli va res

hi zo ca so omi so de es ta in si nua ción, se ña lan do que don Fer‐ 

nan do de Bor ja, vi rrey de Va len cia, era un «hom bre que ha ce
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mis te rio de to do[17]», pe ro no es ta ba en dis po si ción de me nos‐ 

pre ciar la gra ve dad de los re cien tes acon te ci mien tos de Tor to‐ 

sa. Eran «su ma men te da ño sos por que por lo me nos nos ata jan

el pa so de la gen te y nos qui tan aquel puer to se gu ro; nos gra van

los rei nos ino cen tes y nos fal ta aquel abri go… Gra ve ne go cio y

gra ví si mo», que exi gía una rec ti fi ca ción to tal de la po lí ti ca.

La rec ti fi ca ción se lle vó a ca bo el 31 de ju lio. Oli va res de cla‐ 

ró a la Jun ta de Eje cu ción que las no ti cias de Ca ta lu ña eran ca‐ 

da día peo res, te nien do en cuen ta el he cho de que

nin guno de los me dios de sua vi dad… has ta aho ra ha apro ve cha do; que sien do así, que no

so lo no hay apa rien cia de me jo rar se la quie tud de la pro vin cia sino que an tes bien se re co‐ 

no cen que los áni mos se van dis po nien do a efec tos con tra rios, co mo se ve ri fi ca por lo de

Tor to sa, juz ga el con de es pre ci sa men te ne ce sa rio se de ter mi ne si las pre ven cio nes que se

han de ha cer se rán pú bli cas o se cre tas, si bien has ta aquí se han ido en ca mi nan do al gu nas

con el ma yor re ca to que ha si do po si ble[18].

La eva lua ción del es ta do de Ca ta lu ña que ha cía el con de du‐ 

que, y sus su ge ren cias de me di das co rrec to ras, fue ron uná ni‐ 

me men te apro ba das por sus co le gas. No to dos ellos fue ron tan

le jos co mo Jo sé Gon zá lez, quien des cri bió el dis cur so de su se‐

ñor co mo ins pi ra do por el Es píri tu San to[19], pe ro nin guno de

ellos en contró fa llos. Pe dro de Ar ce di jo que las co sas ha bían

lle ga do a un pun to que «es ya pre ci so no di si mu lar y usar de los

me dios ri gu ro sos, pues des de el Cor pus por el con de du que se

han in ten ta do los blan dos sin que ha yan apro ve cha do». In clu so

Bal ba ses se unió al co ro ge ne ral de apro ba ción. «Es tá jus ti fi ca‐ 

do de par te de V. M. y cuan do no hu bie ra su ce di do lo de Tor to‐ 

sa eran su fi cien tes cau sas las que ha bían pre ce di do an tes», pa ra

una ac ción de cas ti go contra los ca ta la nes, «si bien con fie sa se

le ha ce ho rror in ten tar es ta gue rra con una pro vin cia de Es pa‐ 

ña y te nien do a Fran cia tan ve ci na que to le ra ría lo del cas ti go y

des pués en me jor oca sión y con en te ra pre ven ción se po dría

dis po ner lo que con vi nie se y asen tar las co sas en aquel prin ci‐ 

pa do co mo es me nes ter».
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Aun que uno o dos mi nis tros in si nua ron el po si ble ries go de

in ter ven ción de los fran ce ses, se mos tra ron en ge ne ral de

acuer do en que es te era un pe li gro me nor que el de las re per cu‐ 

sio nes de la ac ti tud de Ca ta lu ña en otras pro vin cias, si es tas

veían que los ca ta la nes se es ca pa ban sin cas ti go. «Pa ra el so sie‐ 

go y quie tud de aque lla pro vin cia», de ci dió la Jun ta, «es pre ci so

que ha ya Cor tes, por que lo que hay que ajus tar sin le yes nue vas

no se pue de ha cer, ni sin Cor tes en ca mi nar». De he cho, Oli va‐ 

res se mos tra ba aho ra de ci di do a lle var ade lan te los pla nes que

ha bían si do tan de ba ti dos y tan des car ta dos: for zar la Unión de

Ar mas a tra vés de las Cor tes ca ta la nas con la ame na zan te som‐ 

bra de un ejérci to. Sin em bar go, ten dría ra zo nes pa ra la men tar‐ 

se de ha ber lo de ja do pa ra tan tar de. En 1635 to da vía con ta ba

con re ser vas de tro pas, y el pe li gro de una in ter ven ción fran ce‐ 

sa no era tan con si de ra ble. En 1640 las im pre vis tas po si bi li da‐ 

des eran in fi ni ta men te ma yo res, y un ejérci to se reu nía mu cho

me nos fá cil men te. Aun cuan do en Cas ti lla se ha bían he cho ya

al gu nos pre pa ra ti vos mi li ta res, no era em pre sa des de ña ble, la

de or ga ni zar un ejérci to y te ner lo a pun to pa ra pe ne trar en Ca‐ 

ta lu ña en sep tiem bre, co mo la Jun ta pe día.

El mis mo Oli va res se ha cía po cas ilu sio nes so bre lo que pa‐ 

sa ría si fra ca sa ban sus pla nes.

Si se erra se la ac ción que es tá vo ta da sin dis pa ri dad de vo tos por el Con se jo de Ara gón y

por to dos los del Con se jo de Es ta do de V. M. y por to da la jun ta de Eje cu ción, se ría muy po‐

si ble que to dos los rei nos de Es pa ña que da sen (así me atre vo a de cir lo) o per di dos ab so lu ta‐

men te o en tan gran de ries go mi se ria y tra ba jo que pa re ce que sin mi la gro no se ría po si ble

man te ner los, y lo de fue ra con for me a to da bue na ra zón en tal es ta do que se ría me nes ter

aban do nar to dos los alia dos pa ra ha cer una paz aun que fue se in fa me; y aún creo que sin de‐ 

jar gran par te de lo que po see mos no la po dría mos al can zar[20].

A pe sar de ello, de bía co rrer se el ries go, pe ro las mis mas pa‐ 

la bras de Oli va res po nen de ma ni fies to que su in ten ción in me‐ 

dia ta no era la abo li ción to tal de las le yes y li ber ta des de Ca ta‐ 

lu ña que le han acha ca do los his to ria do res ca ta la nes[21]. El Prin‐ 
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ci pa do te nía que ser re du ci do a un es ta do en el que se le pu die‐ 

se des pro veer «de otra nin gu na co sa más que aque llo que pre ci sa‐ 

men te em ba ra za y se opo ne a su pro pio go bierno y jus ti cia y uni for‐ 

mi dad con los de más rei nos de la co ro na[22]; y en se gun do lu gar

aque llo que im pi de ab so lu ta men te el po der te ner en ella ejérci‐ 

to alo ja do con mo de ra ción mien tras nos es for zo so e inex cu sa‐ 

ble el te ner lo». In clu so aho ra pa re cía abri gar es pe ran zas de que

la ac ción mi li tar pu die se ser evi ta da. To da vía creía que era po‐ 

si ble abrir los ojos a los diputats:

No pu dien do de nin gu na ma ne ra con mi go apor tar el áni mo y los me dios del ca mino del

bien has ta el úl ti mo pun to y no pu dien do ne gar que si pu die ra ha llar se fir me za y se gu ri dad

en el alo ja mien to de aquel ejérci to aun que fue se mo de ra do, co mo fue se con quie tud, me

apli ca ría a to le rar por aho ra y ajus tar me a me jor tiem po a me dios en to do lo de más que nos

con ser va sen si quie ra co mo es tá ba mos; por que dis cu rrir so bre ser ne ce sa rio ejérci to co mo

no se pue de ne gar, mien tras nos ha cen la gue rra, y tra tar de que es te se eche so bre las pro‐ 

vin cias obe dien tes y re sig na das y se sa que de las ino be dien tes y re sis ten tes al res pe to real y

a la de bi da fi de li dad, mi dis cur so no lle ga a al can zar; que es to pue da a nin gu na luz ser jus to

ni con ve nien te.

Aun que el con de du que pa re cía mu cho más cons cien te de

los ries gos que es ta ba co rrien do que mu chos de sus co le gas,

que tan en tu siás ti ca men te se cun da ban sus pro po si cio nes, aún

mos tra ba un sor pren den te op ti mis mo. Con si de ra ba que la

cam pa ña se ría una cues tión de quin ce días. Si el ejérci to en tra‐ 

ba en Ca ta lu ña el 1 de oc tu bre, o in clu so el 15, los fran ce ses se‐ 

gu ra men te no ten drían dis pues tas las tro pas su fi cien tes pa ra

in ter ve nir con al gu na ga ran tía. La su po si ción de que la ac ción

ter mi na ría rá pi da men te ten día a su bes ti mar las po si bi li da des

de la re sis ten cia ca ta la na y a exa ge rar la ca pa ci dad de los ge ne‐ 

ra les es pa ño les. El mar qués de los Vé lez, que iba a man dar el

ejérci to, ca re cía, tris te men te, de ex pe rien cia mi li tar y ha bía di‐ 

cho re pe ti da men te que más le hu bie se gus ta do ser un hu mil de

agua dor que un sol da do[23]. No obs tan te, el ejérci to, al me nos

so bre el pa pel, pa re cía más que su fi cien te. Es ta ba com pues to

por 1990 ji ne tes y 35 538 in fan tes, de los cua les 7000 eran sol‐ 
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da dos del ejérci to de Can ta bria, 18 000 de la mi li cia cas te lla na,

y el res to saca do de las di ver sas for ta le zas de la fron te ra[24]. Es ta

in for ma ción pro vo có un rui do so aplau so de la Jun ta de Eje cu‐ 

ción al con de du que:

Con fie sa la jun ta a V. M. que el pa pel del con de es tá co mo de su pru den cia, que sin du da

al gu na se de be mu cho al ce lo y des ve lo con que tra ta del ma yor ser vi cio de V. M., pues de

no che y de día y a to das ho ras no pien sa en otra co sa que en ade lan tar le… Y las pre ven cio‐ 

nes… se ha llan en es ta do… que se tie ne por im po si ble ha ber obra do tan to en tan cor to

tiem po[25].

Mien tras que el go bierno de Ma drid se apre su ra ba a ha cer

es tos pre pa ra ti vos pa ra que el ejérci to fue se en via do a Ca ta lu‐ 

ña, los ca ta la nes no ha bían ol vi da do cier tas pre cau cio nes ob‐ 

vias. Tan pron to co mo mu rió Car do na, se ex ten dió el ru mor

por to da Ca ta lu ña de que, si el nue vo vi rrey era un obis po, eso

so lo po día sig ni fi car que el rey in ten ta ría ha cer uso de la fuer za

contra el Prin ci pa do[26]. El obis po de Bar ce lo na, Gar cí Gil Man‐ 

ri que, fue nom bra do vi rrey a fi na les de ju lio y pres tó ju ra men to

de su car go el 3 de agos to[27]. No obs tan te, pa ra to do el mun do,

ex cep to pa ra él mis mo, era evi den te que equi va lía un ce ro a la

iz quier da, y fue tra ta do co mo tal des de el co mien zo. Ig no ran do

las que jas del obis po, el Prin ci pa do con ti nuó tra ba jan do en su

de fen sa. Las ciu da des ca ta la nas se pe dían unas a otras ar mas y

mu ni cio nes. Un re pre sen tan te de Ge ro na, que fue en via do a

Bar ce lo na pa ra com prar qui nien tas pie zas de ar ti lle ría, pu do

ce rrar un tra to pa ra ad qui rir seis pie zas an tes de que el agen te

de Lé ri da tu vie se tiem po de in ter ve nir[28]. La mis ma Bar ce lo na,

ya el 9 de ju lio, ha bía re ci bi do una car ta de don Aleix de Sen‐ 

me nat ofre cién do le la ven ta de qui nien tos a mil mos que tes, pa‐ 

ra ser en tre ga dos en agos to[29]. A la vis ta de las re la cio nes de

Sen me nat co mo ba rón de la fron te ra, es de su po ner que es tas

ar mas pro ce dían de Fran cia.
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Los diputats te nían un do ble mo ti vo pa ra alen tar a las ciu da‐ 

des ca ta la nas a pro se guir con su de fen sa. Los ru mo res de una

pre ten di da in va sión del Prin ci pa do por par te de un ejérci to

real ha cían ló gi ca men te ne ce sa rio pre pa rar se pa ra cual quier

even tua li dad; pe ro tam bién era es en cial pa ra los pro pó si tos de

Cla ris que el Prin ci pa do fue se ca paz de mos trar se lo su fi cien te‐ 

men te fuer te pa ra re sis tir una in va sión de los fran ce ses sin ne‐ 

ce si dad de acu dir a la ayu da ex te rior. Es te ar gu men to de la au‐ 

to su fi cien cia mi li tar de Ca ta lu ña era el más im por tan te de los

que pre sen ta ron los diputats de ca ra a la re ti ra da de los sol da‐ 

dos. Era muy di fí cil pe dir con vin cen te men te que el rey saca se a

to das sus tro pas del sue lo ca ta lán, si los mis mos ca ta la nes no

eran ca pa ces de ce rrar el pa so a la en tra da de los fran ce ses en

Es pa ña. Así pues, los diputats de bían pro bar a Oli va res que Ca‐ 

ta lu ña po día reu nir un ejérci to de 30 000 o 40 000 hom bres. Se

to ma ron es to muy en se rio y es cri bie ron a las di ver sas ciu da des

pi dién do les el nú me ro exac to de hom bres y de mu ni cio nes que

po drían apor tar en ca so de in va sión[30]. Pe ro si los mis mos

diputats creían real men te que el Prin ci pa do po día po ner y man‐ 

te ner en el cam po de ba ta lla a 40 000 hom bres, los mi nis tros de

Ma drid no com par tían su creen cia. Du ran te los me ses de ju lio

y agos to, las con ver sacio nes de Oli va res con los em ba ja do res

de la Di pu ta ción gi ra ban siem pre en torno a la cues tión de los

40 000 hom bres. ¿Dón de iban a en con trar a los hom bres? ¿Có‐ 

mo po dría el Prin ci pa do ar mar los y pa gar los[31]?. Los em ba ja‐ 

do res con tes ta ban lo me jor que po dían, mien tras que el in‐ 

trépi do Je ro ni de Na vel los alen ta ba he roi ca men te des de la re‐ 

ta guar dia[32], pe ro era di fí cil creer, a la vis ta de lo que ha bía pa‐ 

sa do en el Prin ci pa do du ran te los úl ti mos do ce me ses, que la

ci fra de 40 000 fue se al go más que un nú me ro ar bi tra rio y fal to

de rea li dad.

Al mis mo tiem po que los di pu ta dos ase gu ra ban que eran ca‐ 

pa ces de re clu tar 40 000 hom bres ar ma dos, es ta ban tra tan do de
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re for zar sus la zos con Fran cia. Des pués de la muer te de Car do‐ 

na y del re gre so de Ta ma rit a Bar ce lo na, don Aleix de Sen me‐ 

nat lle gó a Per pi ñán con el pre tex to de que iba a ca sar se[33].

Mien tras es pe ra ba la dis pen sa, em pleó el tiem po acu mu lan do

ar mas pa ra ven der las en Ca ta lu ña; pe ro es ta no fue su úni ca ac‐ 

ti vi dad. Pa re ce que du ran te al gún tiem po a me dia dos de agos to

se en car gó de la di rec ción de las con ver sacio nes se cre tas con

Es pe nan, su ce dien do en es to a Vi la pla na[34]. Las no ti cias de es‐ 

tas ne go cia cio nes lle ga ron a oí dos de don Juan de Ga ray, co‐ 

man dan te de las tro pas en el Ro se llón, y el 23 de agos to arres tó

a Sen me nat cuan do se dis po nía a aban do nar Per pi ñán. Al mis‐ 

mo tiem po arres tó a otras dos o tres per so nas im por tan tes, sos‐ 

pe cho sas de aso cia ción con los fran ce ses: a don Ga briel de Llu‐ 

pià, hi jo de don Joan de Llu pià, el no ble más in flu yen te de Per‐ 

pi ñán; al ca nó ni go Ros, ca nó ni go de El na; al Dr. Su bi rá, ase sor

de la Ca pi ta nía Ge ne ral, que de sem pe ñó un am bi guo pa pel en

la con tro ver sia del contra ban do; y a Ja cint Ams, ciu da dano de

Per pi ñán, bien co no ci do en el Ro se llón y en Bar ce lo na por sus

ac ti vi da des co mer cia les[35]. Ams se ha bía com pro me ti do a com‐ 

prar 2500 ove jas fran ce sas pa ra el mer ca do de car ne de Bar ce‐ 

lo na. Cuan do Ga ray so lo le dio li cen cia pa ra im por tar qui nien‐ 

tas a la se ma na, se fue a Fran cia y pa só más de 5000 ove jas a Es‐ 

pa ña, a tra vés del Con flent. Co mo su vi si ta a Fran cia coin ci dió

con la reu nión en tre Es pe nan y Sen me nat, Ga ray apro ve chó la

opor tu ni dad y de ci dió ase gu rar se el arres to[36].

La no ti cia de los arres tos cau só cons ter na ción en Bar ce lo na.

Los diputats con vo ca ron in me dia ta men te los Braços, los cua les

en via ron una de le ga ción pa ra pro tes tar an te el vi rrey. Es te res‐ 

pon dió, y era ver dad, que no sa bía na da de los arres tos[37] y es‐ 

cri bió in tran qui lo a Ga ray pi dién do le que no pro vo ca se una

rup tu ra to tal con los ca ta la nes, por que ello po dría im pli car la

pér di da del Prin ci pa do y la rui na de Es pa ña[38]. To dos sa bían

que el vi rrey ca re cía de to da au to ri dad, y que el re me dio no po‐ 
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dría ve nir de él. «To thom es tà can sat de so frir tan tes opres sions

i vio lèn cies dels sol da ts», es cri bie ron los diputats a Man lleu[39].

Si ha bía que ha cer al go, so lo ellos po drían ha cer lo, y por tan to

se pu sie ron de acuer do en sus pla nes.

Se ha bía pu bli ca do una prag má ti ca real en Ma drid el 19 de

agos to, anun cian do la in ten ción del rey de con vo car Cor tes en

Ara gón y Va len cia, «y pa ra con cluir las cor tes de Ca ta lu ña… y

po ner en res pe to, ejer ci cio y li ber tad la jus ti fi cia en aquel prin‐ 

ci pa do, vio len ta da y ahu yen ta da por al gu na gen te ruin y se di‐ 

cio sa…»[40]. Los diputats de ci die ron res pon der con vo can do sus

pro pias Cor tes. El plan fue dis cu ti do por una Jun ta es pe cial

com pues ta por die cio cho de le ga dos de los diputats y acep ta da

por los Braços el 2 de sep tiem bre[41]. La reu nión de bía ser con‐ 

vo ca da pa ra el 10 de sep tiem bre, y su pro pó si to, imi tan do cla‐ 

ra men te el de las Cor tes ofi cia les pro cla ma das por el rey, era el

de «rein te grar la jus ti cia» en el Prin ci pa do. Al ser con vo ca da

por los Braços, su com po si ción di fe ría no ta ble men te de la de las

Cor tes or di na rias. Mien tras que las Cor tes es ta ban in te gra das

por una sim ple re pre sen ta ción de las ciu da des y de los ca bil dos

ca te dra li cios, la po si ble re pre sen ta ción pa ra una reu nión de los

Braços era mu cho más nu me ro sa, e in cluía a to dos los ciutadans

honrats y a to dos los ca nó ni gos que pu die sen acu dir a Bar ce lo‐ 

na. Las mo cio nes se rían pro pues tas por el diputat eclesiàstic co‐ 

mo pre si den te, y las re so lu cio nes se rían apro ba das por el vo to

de la ma yo ría. No es tá cla ro si de es ta reu nión ha bía pre ce den‐ 

tes, anun cia da co mo fue por pro cla mas es pe cia les en to do el

Prin ci pa do. Los diputats, con bas tan tes du das, man te nían que

los pre ce den tes exis tían, pe ro ex pli ca ban que, aun que no exis‐ 

tie sen, su ac ción es ta ba ple na men te jus ti fi ca da por las ne ce si‐ 

da des de la «de fen sa na tu ral», y es ta ba por tan to per mi ti da por

«lo dret di ví i hu mà[42]». La iro nía que sig ni fi ca ba el em pleo

exac to de la mis ma jus ti fi ca ción que la uti li za da por Oli va res
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pa ra me nos pre ciar los pri vi le gios de Ca ta lu ña pu do qui zás es‐ 

ca pár s eles.

Los diputats per se guían dos pro pó si tos al con vo car a los

Braços de for ma es pe cial: in ten tar el res ta ble ci mien to del or den

en el Prin ci pa do y, me nos ex plí ci ta men te, ase gu rar se la apro ba‐ 

ción de las me di das to ma das por los diputats al or ga ni zar la re‐ 

sis ten cia contra Ma drid. En efec to, los Braços iban a en con trar‐ 

se an te un he cho con su ma do. Tan pron to co mo se to mó la de‐ 

ci sión de con vo car los pa ra el 10 de sep tiem bre, Vi la pla na salió

de Bar ce lo na, cru zó la fron te ra y rea nu dó las dis cu sio nes con

Es pe nan, tan brus ca men te in te rrum pi das por el arres to de Sen‐ 

ment. El 7 de sep tiem bre fir ma ron un acuer do, del que se en vió

una co pia a Cla ris a Bar ce lo na, y otra al rey de Fran cia[43]. Por

tan to, ya se ha bía acor da do una alian za in for mal en tre el Prin‐ 

ci pa do y Fran cia an tes de que los es ta men tos se lle ga sen real‐ 

men te a reu nir.

Los Braços abrie ron la se sión a las tres de la tar de del 10 de

sep tiem bre. Asis tie ron a la reu nión el día de su inau gu ra ción

trein ta y cua tro ecle siás ti cos, de los que cua tro eran aba des, y el

res to ca nó ni gos, no ha bien do acep ta do nin gún obis po; 144

miem bros del estament militar, y 70 del estament reial[44]. Se em‐ 

plea ron tres ho ras en la lec tu ra de un lar go es cri to pre sen ta do

por los diputats, en el que se ha cía una re la ción de to das las

atro ci da des co me ti das por las tro pas y se con tes ta ban pun to

por pun to las ocho acu sacio nes contra los ca ta la nes que ha bían

si do he chas en Ma drid: el ata que a las tro pas rea les, la li be ra‐ 

ción de Ta ma rit, la que ma de Mon ro dón, el ase si na to del Dr.

Be rart y de San ta Co lo ma, la per se cu ción de los mi nis tros rea‐ 

les, la obs truc ción del go bierno y la for ti fi ca ción del Prin ci pa do

sin la au to ri za ción real[45]. Des pués de ter mi na da la lec tu ra, se

apla zó la reu nión has ta el 13 de sep tiem bre pa ra de jar tiem po a

que lle ga sen más de le ga dos[46].
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La re la ti va men te es ca sa asis ten cia del día de la aper tu ra era

una cues tión al go preo cu pan te, ya que po día dar la im pre sión

fue ra de que mu chos ca ta la nes te nían du das so bre la le ga li dad

del pro ce di mien to, o de que no de sea ban im pli car se per so nal‐ 

men te muy a fon do en lo que más tar de po día ser con si de ra do

co mo una pér fi da cons pi ra ción. El 12 de sep tiem bre los

diputats de ci die ron que se les or de na se a to dos los que te nían

de re cho a asis tir que acu die sen a Bar ce lo na en el pla zo de seis

días, ba jo ame na za de gra ves cas ti gos[47]. Ni si quie ra las ame na‐ 

zas pa re ce que tu vie ron éxi to: los Braços, reu ni dos de nue vo el

13 de sep tiem bre, nun ca con ta ron con una asis ten cia muy nu‐ 

me ro sa. Sin em bar go, la es ca sa asis ten cia re dun dó fi nal men te

en fa vor de Cla ris. Mien tras que los de le ga dos que pro ce dían

de lu ga res dis tan tes del Prin ci pa do lle ga ron tar de y mal or ga ni‐ 

za dos, los de Bar ce lo na y sus cer ca nías ya ha cía unos cuan tos

días que es ta ban reu ni dos en se sión y cons ti tuían un só li do

blo que con el que Cla ris y sus ami gos po dían con tar en ca so de

emer gen cia[48]. Por su ge ren cia de los diputats, los Braços acor da‐ 

ron crear una Jun ta es pe cial de trein ta y seis miem bros en car‐ 

ga da de to dos los asun tos re la cio na dos con la de fen sa del Prin‐ 

ci pa do[49]. Eso, efec ti va men te, trans fe ría to da la au to ri dad real

de los Braços a un gru po de par ti da rios de los diputats, es co gi do

y se lec to. Al mis mo tiem po Cla ris se ase gu ró fi nal men te el apo‐ 

yo de Bar ce lo na. El 17 de sep tiem bre el Con se jo de Cien to vo to

que se pi die se a los diputats que nom bra sen a un co man dan te

«de qual se vol na ció» pa ra las fuer zas que se es ta ban re clu tan do

aho ra con vis tas a la de fen sa de Ca ta lu ña[50]. Es ta era la prue ba

de fi ni ti va de la acep ta ción so lem ne por par te de la ciu dad de

Bar ce lo na de la po lí ti ca de los diputats de bus car la alian za fran‐ 

ce sa. Con el es ta ble ci mien to de una Jun ta es pe cial pa ra la gue‐ 

rra y la se gu ri dad del apo yo de Bar ce lo na, los diputats es ta ban

sal va dos. «Bon ànim sen yor», es cri bie ron a Vi la pla na el día de
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la vo ta ción del Con se jo de Cien to, «que las co sas s’en ca mi nen

bé[51]».

Las ne go cia cio nes con Fran cia eran aho ra del do mi nio pú‐ 

bli co. Mien tras que la Jun ta de los trein ta y seis se reu nía pa ra

nom brar a los co man dan tes y or ga ni zar la de fen sa, Es pe nan y

Vi la pla na se veían re for za dos por hom bres de su pe rior ca te go‐ 

ría —Du Ple s sis Be sançon y don Ra món de Gui me rà— pa ra ha‐ 

cer pro gre sar más las ne go cia cio nes. El 24 de sep tiem bre los

cua tro hom bres se reu nie ron en el con ven to de los ca pu chi nos

de la vi lla de Ce ret, y Gui me rà pre sen tó un do cu men to a los

ple ni po ten cia rios fran ce ses en nom bre de la Di pu ta ción. El do‐ 

cu men to con te nía una pe ti ción so lem ne de fa vor al rey de

Fran cia «en la gue rra que de part dels mi nis tres d’Es pan ya se li

ame naça», y de ayu da con sis ten te en dos mil ji ne tes y seis mil

in fan tes, ade más de ar mas y mu ni cio nes[52]. Du Ple s sis par tió

in me dia ta men te ha cia la cor te de Saint-Ger main con es ta pe ti‐ 

ción, pa ra re ci bir nue vas ins truc cio nes[53].

Aho ra que el Prin ci pa do ha bía pe di do ofi cial men te ayu da

fran ce sa, y ha bía pro me ti do «per pè tua ger man dat» con Fran‐ 

cia, los diputats ha bían que ma do sus na ves. Cla ris sa bía que no

ha bía po si bi li dad de re tro ce der. Es to hi zo que su po si ción fue se

par ti cu lar men te de li ca da du ran te las se ma nas si guien tes, ya

que siem pre exis tía la po si bi li dad de que Ma drid cam bia se de

re pen te su po lí ti ca y bus ca se un acuer do ne go cia do con el Prin‐ 

ci pa do, en vez de una im po si ción. Exis tían sín to mas de que eso

se ría real men te lo que pa sa ría. Oli va res se ha lla ba en un es ta do

de áni mo ex tra or di na ria men te pe si mis ta.

Es te año se pue de con tar sin du da por el más in fe liz que es ta Mo nar quía ha al can za do, a

lo me nos des pués que yo ten go uso de ra zón, por que a las pre ven cio nes ma yo res que se han

he cho nun ca de to do y en to das par tes han co rres pon di do los su ce sos más ad ver sos que pu‐ 

die ra la ima gi na ción pin tar[54]
…. Y to do es to jun to se pue de te ner por mu cho me nor ac ci‐ 

den te que el mo vi mien to de Ca ta lu ña y su obs ti na ción, pues sin po der se es pe rar buen su ce‐ 

so contra va sa llos pro pios, sien do la ga nan cia pér di da, se han re du ci do las co sas a un es ta do

de una gue rra nue va en Es pa ña que cues ta ya mi llo nes cuan do se ha lla to do ya tan apu ra do

co mo se ve
[55]

.
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Pro ba ble men te fue ron es tas con si de ra cio nes, jun to con el

des cu bri mien to de que los ca ta la nes es ta ban ya en es tre cho

con tac to con los fran ce ses, las que ur gie ron al con de du que a

con vo car a Man lleu pa ra man te ner una lar ga en tre vis ta el 18

de sep tiem bre, en la que hi zo una pe ti ción fi nal de arre glo pa cí‐ 

fi co. Des pués de que jar se de la con duc ta del Prin ci pa do por ha‐ 

ber to ma do las ar mas, el con de du que ofre ció un do cu men to

«fir ma do de la ma no de S. M. y su pa la bra real que no pre ten‐ 

día ni que ría qui tar nin guno (pri vi le gio) an tes se los con ser va‐ 

ría[56]».

A la luz de los co men ta rios del con de du que so bre el de sas‐ 

tro so es ta do de la Mo nar quía y la tra ge dia del em bro llo de Ca‐ 

ta lu ña, es te ofre ci mien to te nía el se llo de la sin ce ri dad. En úl ti‐ 

ma ins tan cia pue de in ter pre tar se co mo un es fuer zo por man te‐ 

ner abier ta la puer ta a las ne go cia cio nes. Assa rino, en su his to‐ 

ria con tem po rá nea de los he chos, in sis te en que las car tas de

Man lleu en las que se in for ma ba del de seo de Oli va res de ne go‐ 

ciar fue ron con tes ta das con una ne ga ti va por la Jun ta de los

trein ta y seis. Los Braços con si de ra ron la répli ca de la Jun ta de‐ 

ma sia do ra di cal, pe ro Cla ris ha bía pues to buen cui da do en en‐ 

viar la an tes de que la vie sen los Braços, de for ma que ya era de‐ 

ma sia do tar de pa ra ha cer al go[57]. Re sul ta im po si ble de ter mi nar

la ver dad de es ta afir ma ción, o de la otra afir ma ción se gún la

cual Cla ris se va lía de un con fi den te pa ra es cri bir car tas des de

Ma drid in sis tien do en que la cor te nun ca se mos tra ría fa vo ra‐ 

ble a los ca ta la nes[58]. A pe sar de ello, la acu sación no es, en el

fon do, im pro ba ble. Aun que Cla ris te nía mu cho cui da do en sus

ne go cia cio nes con Fran cia de evi tar una rup tu ra to tal con el

rey de Es pa ña, era evi den te que, co rrec ta o equi vo ca da men te,

ha bía lle ga do a la con clu sión de que Oli va res y el pro to no ta rio

no eran dig nos de con fian za y de que no ha bría es pe ran zas de

lle gar a un acuer do pa cí fi co mien tras que per ma ne cie sen en el

po der. «Co m te Duc i Pro to no ta ri… los quals, des de l’any 1626
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fins avui, són èmuls de nos tra na ció, i en to tes oca sions ho han

mos trat[59].» Aun que ce die sen an te la re sis ten cia ca ta la na es ta

vez, en con tra rían pron to otra opor tu ni dad pa ra opri mir al

Prin ci pa do. Era, por lo tan to, es en cial re cha zar sus ame na zas, y

eso so lo era po si ble si, a los ca ta la nes que to da vía anhe la ban un

arre glo pa cí fi co, se les po día ha cer com pren der que sus es pe‐ 

ran zas eran va nas. De ahí las car tas del con fi den te des de Ma‐ 

drid y los du ros ata ques per so na les a Oli va res y el pro to no ta rio

que los diputats pro mo vían in can sa ble men te.

A pe sar de que, cuan do uno es ti ra ba, el otro aflo ja ba, ha bía

al gu nas cu rio sas se me jan zas en la ac ti tud y la po lí ti ca de Cla ris

y Oli va res. Cla ris no te nía mu chos de seos de em pren der la gue‐ 

rra contra su rey; Oli va res tam po co los te nía de em pren der la

contra el Prin ci pa do. Am bos ha bían si do lle va dos po co a po co

a una po si ción en la que pa re cía ine vi ta ble la gue rra. Pa ra Oli‐ 

va res, el mo men to lle gó con la re vuel ta de Tor to sa a fi na les de

ju lio; pa ra Cla ris, lle gó con el com pro mi so for mal con Fran cia.

En sep tiem bre Oli va res po día to da vía con fiar en que se evi ta se

la gue rra, pe ro su ac ti tud con res pec to a los ca ta la nes per ma ne‐ 

cía inal te ra ble y se afe rra ba a la po lí ti ca que les ha bía lle va do a

to mar las ar mas. Pa ra su am bi va len te acer ca mien to a Ca ta lu ña,

re sul ta sor pren den te el tes ti mo nio de que en el mis mo es cri to

en el que se ña la ba que to da ga nan cia era una pér di da en una

gue rra contra sus pro pios va sa llos era tam bién ca paz de ima gi‐ 

nar las ven ta jas de una cam pa ña triun fal contra los ca ta la nes.

«Y siem pre en tien do que ha brá… de lo que po dría dar Ca ta lu‐ 

ña, ajus ta das las co sas, el nú me ro su fi cien te de es pa ño les pa ra

en viar a Ita lia y Al sacia o Ti rol[60].» Co mo un fue go fa tuo, la

Unión de Ar mas con ti nua ba sien do una ten ta ción pa ra él.

An gus tia dos por una par te y con ten tos por otra, Oli va res y

Cla ris se en con tra ron lle van do a sus res pec ti vos paí ses a la gue‐ 

rra, y ca da uno de ellos to mó las me di das ade cua das pa ra jus ti‐ 

fi car su ac ción an te to do el mun do. Ade más de las acu sacio nes
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ofi cia les de Ma drid contra el Prin ci pa do[61], una se rie de pu bli‐ 

cis tas y pan fle tis tas, ha bi tual men te uti li za dos por el con de du‐ 

que pa ra ta les oca sio nes, re dac ta ron ela bo ra dos do cu men tos

pa ra jus ti fi car la ac ti tud del go bierno. To da cla se de do cu men‐ 

tos que pu die sen pro por cio nar ar gu men tos úti les fue ron pues‐ 

tos a dis po si ción del más im por tan te pro pa gan dis ta del go‐ 

bierno, Gui llén de la Ca rre ra[62]; el re sul ta do fue un pan fle to

que, des pués de ex ten der se so bre la fe liz si tua ción de Ca ta lu ña,

«la pro vin cia que en tre las pre sen tes ca la mi da des se ha lla me‐ 

nos gra va da de cuan tas hoy se co no cen en Eu ro pa», exa mi na ba

las di ver sas pe ti cio nes for mu la das por los ca ta la nes, y de mos‐ 

tra ba por qué eran im prac ti ca bles o irra zo na bles[63]. Gui llén no

es ta ba so lo. A fi na les de oc tu bre, al me nos cua tro do cu men tos

más cir cu la ban por Ma drid jus ti fi can do la po lí ti ca del go‐ 

bierno, to dos ellos ha blan do «con tan ta mo des tia de los ca ta la‐ 

nes co mo pu die ra un pa dre de un hi jo, o un ga lán de su da‐ 

ma[64]».

La Di pu ta ción des ple ga ba idén ti ca ac ti vi dad, aun que un po‐ 

co más dis cre ta, en su pro pia de fen sa. Con vo có una Jun ta es pe‐ 

cial de teó lo gos, que pu do apor tar nu me ro sos y gra ves ar gu‐ 

men tos de San to To más, Suá rez y otros, que ex pli ca ban por qué

el Prin ci pa do te nía to do el de re cho a em pu ñar las ar mas pa ra

su pro pia de fen sa[65]. Me nos eru di ta, y más efi caz, fue la fa mo sa

Pro cla ma ción ca tó li ca, pu bli ca da en Bar ce lo na en oc tu bre[66],

«don de en trein ta y ocho ar tícu los o pa rá gra fos, re pre sen tan a

S. M. las co sas pa ra lo que obran, y úl ti ma men te con clu yen con

la ma yor des ver güen za que han te ni do va sa llos pa ra con su

Rey, que el se ñor con de du que y el se ñor Pro to no ta rio tie nen

arrui na da la Mo nar quía[67]. Fue es cri ta por el frai le agus tino

Gas par Sa la[68]». Des de que se pu bli có la Pro cla ma ción ca tó li ca,

Sa la se con vir tió en el equi va len te ca ta lán de Gui llén de la Ca‐ 

rre ra. Sus es fuer zos fue ron re com pen sa dos con la crea ción de



629

una cáte dra es pe cial de Teo lo gía en Bar ce lo na[69], y lle gó a ser

abad de San Cu gat.

Mien tras la gue rra pan fle ta ria se lle va ba a ca bo con in ten si‐ 

dad, am bos ban dos se pre pa ra ban pa ra un en fren ta mien to más

se rio. Una vez más, Cla ris y Oli va res tro pe za ban con pro ble‐ 

mas se me jan tes. Tan to uno co mo otro te mían a la trai ción o a

la cons pi ra ción. En Ma drid se dic tó un man da mien to ju di cial

pa ra el arres to de un cier to don Bar to lo mé de Goi coe chea,

hom bre ri co y bien re la cio na do, que ha bía di cho pú bli ca men te

que los ca ta la nes ha bían he cho muy bien en amo ti nar se, y que

los cas te lla nos ha bían he cho muy mal en se guir les[70]. En Bar ce‐ 

lo na, los Braços acor da ron que de bía pres tar se un ju ra men to

ge ne ral de leal tad a la pro vin cia, y que to do el que se ne ga se se‐ 

ría acu sa do de «traï dor a la pà tria[71]».

Los dos di ri gen tes tro pe za ron con muy se rias di fi cul ta des

pa ra re clu tar y equi par un ejérci to. La Di pu ta ción no te nía di‐ 

ne ro, y era es en cial es ta ble cer nue vos im pues tos. Se creó un

im pues to del 5 por 100 so bre los in gre sos de to dos los ecle siás‐ 

ti cos[72], y se pre pa ra ron pro yec tos de ta lla dos pa ra lle var a ca bo

una en cues ta ge ne ral so bre las ren tas pri va das en to do el Prin‐ 

ci pa do. Se pre ten día ha cer la muy en se rio. Se les re cor dó a los

res pon sa bles que «en Ca ta lun ya hi ha en moltes ca ses tant de

pa ge sos com d’al tres en les quals hi ha mol ts ger mans se gons i

al tres per so nes que te nen sos ca bals i gran ge ries i moltes d’elles

en con si de ra ció per lo que se diu». Se les di jo tam bién que no

ol vi da sen a los sir vien tes que ga na sen más de 9 lliures al año[73].

En oc tu bre la Jun ta de los trein ta y seis de ci dió au men tar el dret

del general en 4 diners por lliura so bre to dos los ar tícu los, ex cep‐ 

to la ro pa, que pa ga ba ya el 10 por 100. Se es ti ma ba que es to

au men ta ría su va lor en 12 000 lliures al año. Se acor dó tam bién

au men tar el dret de la bolla so bre los pro duc tos de se da en 1 sou

por lliura, igua lán do lo al im pues to ya exis ten te so bre los ar tícu‐ 

los de la na, ob te nien do así pro ba ble men te un to tal anual si mi‐ 
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lar de 16 000 lliures[74]. En el mis mo mes, la ciu dad de Bar ce lo na

au men tó sus in gre sos me dian te la apro pia ción del pa tri mo nio

real que ha bía ser vi do co mo ga ran tía pa ra el prés ta mo de la

ciu dad al rey en 1632[75].

Las di fi cul ta des pa ra ob te ner di ne ro no fue ron na da com pa‐ 

ra das con las de re clu tar tro pas. Los de sór de nes de las ciu da des

y del cam po no ha bían de cre ci do du ran te el oto ño, a pe sar de

los es fuer zos de los diputats, la no ble za y los miem bros del con‐ 

ce jo mu ni ci pal pa ra reim plan tar la au to ri dad, e in ter fi rie ron

se ria men te los pre pa ra ti vos pa ra la gue rra. Una pro cla ma pu‐ 

bli ca da por los diputats el 24 de oc tu bre re la ta la tris te his to ria.

Se té notícia que en diverses parts del present Principat i comtats ha acudit molta gent

vagabunda los quals no tenen casa ni domicili ni de què viure sens treballar i van coadunats

i armats de pedrenyals, divagant per los pobles, inquietant i pertorbant les lleves dels

soldats que s’estan fent per socórrer les places d’armes se són senyalades en lo present

Principat[76]
….

Pe ro el re clu ta mien to era obs ta cu li za do no so lo por las ban‐ 

das de sal tea do res que se opo nían a to da au to ri dad y man te‐ 

nían a Ca ta lu ña en un es ta do de cons tan te zo zo bra, sino tam‐ 

bién por la re pug nan cia ge ne ral de la ma sa de la po bla ción a

salir en de fen sa de la pa tria. A fi na les de sep tiem bre fue ron lle‐ 

gan do in for mes de to das par tes del Prin ci pa do a la Di pu ta ción

so bre la ne ga ti va de la po bla ción a pres tar ser vi cio mi li tar[77]. A

co mien zos de oc tu bre, los diputats cre ye ron ne ce sa rio es ta ble‐ 

cer un tri bu nal es pe cial pa ra cas ti gar a los pue blos y a las per‐ 

so nas que se ne ga sen a obe de cer las ór de nes de mo vi li za ción.

Era una re pe ti ción exac ta de los he chos de 1639, ex cep to que

en es ta oca sión los ene mi gos eran los cas te lla nos y no los fran‐ 

ce ses, y el lá ti go es ta ba en ma nos no de los mi nis tros de la Co‐ 

ro na, sino de las de la pro pia Di pu ta ción de Ca ta lu ña. Di fí cil‐ 

men te po dría ha ber se he cho una afir ma ción más ta jan te so bre

los he chos que la que se des pren de del dia rio de Sanz acer ca de
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los acon te ci mien tos de Vi ch, en el que se di ce que ya no exis tía

es píri tu pú bli co y que ca da cual pen sa ba so lo en sí mis mo. La

gra dual de sin te gra ción de la so cie dad ca ta la na du ran te las úl ti‐

mas dé ca das ha bía pro vo ca do un co lap so mo ral que arrui nó las

opor tu ni da des de la re vo lu ción ca ta la na des de su ori gen.

El he cho de que los ca ta la nes no acu die ran en su pro pia de‐ 

fen sa obli gó a Cla ris a echar se ca da vez más en ma nos de los

fran ce ses. Du Ple s sis Be sançon lle gó a Bar ce lo na pro ce den te de

Fran cia el 20 de oc tu bre y re ci bió una cá li da bien ve ni da de la

Di pu ta ción. Sin em bar go, su pro pia reu nión con Cla ris no es‐ 

tu vo fal ta de una cier ta iro nía. Sor pren den te men te, nin guno de

los diputats sa bía fran cés, y Du Ple s sis se vio obli ga do a di ri gir‐ 

se a ellos en cas te llano. Cla ris se vio obli ga do a res pon der en el

mis mo idio ma, y co men zó su dis cur so la men tán do se de ha ber

te ni do que «ex pli car se en el idio ma de una na ción por la que

sen tían tan ta aver sión[78]». Las dis cu sio nes en tre Du Ple s sis y

los diputats con ti nua ron du ran te una se ma na, en un am bien te

no es pe cial men te cor dial. Los diputats du da ban to da vía si re‐ 

nun ciar a su fi de li dad ha cia Fe li pe IV, e in sis tían, en una for ma

muy tí pi ca de los re vo lu cio na rios, en que su re vo lu ción es ta ba

di ri gi da so la men te contra los ma los con se je ros del rey[79]. Tam‐ 

bién du da ban si dar ple nas fa ci li da des a los fran ce ses pa ra que

des em bar ca sen tro pas, pe ro acor da ron au to ri zar a los bar cos

fran ce ses a que uti li za sen los puer tos ca ta la nes y pa gar el man‐ 

te ni mien to de los tres mil hom bres que Fran cia en via ría al

Prin ci pa do. Se vie ron obli ga dos a acep tar el en vío de nue ve

rehe nes a Fran cia, co mo ga ran tía de la se gu ri dad de las tro pas

fran ce sas en Ca ta lu ña.

Cla ris no po día sen tir se es pe cial men te fe liz por las con di cio‐ 

nes fran ce sas, pe ro no ha bía otra for ma de de fen der una pro‐ 

vin cia que no de sea ba de fen der se a sí mis ma, y co mo mí ni mo

po día es tar se gu ro de la ayu da fran ce sa. Qui zá se ha bría sen ti do

más op ti mis ta si hu bie se co no ci do los pro ble mas de Oli va res.
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El ejérci to pa ra la in va sión de Ca ta lu ña se ha bía reu ni do con

gran des di fi cul ta des, y no ofre cía, se gún el em ba ja dor in glés, un

es pec tá cu lo muy con so la dor. «Aun que los ca ta la nes sean dé bi‐ 

les en com pa ra ción con el rey, man ten drán me jor su fuer za, ya

que el ejérci to del rey es tá com pues to de hom bres ca sa dos que

año ran sus ca sas, y de ca ba lle ros, la ma yor par te de los cua les

ape nas si tie nen me dios de pa gar se un ca ba llo… Al gu nos de

ellos ya co mien zan a de ser tar[80]». To dos los in di cios po nen de

ma ni fies to que en oto ño de 1640 Oli va res se en fren ta ba con

una gra ve cri sis de po ten cial hu ma no. Sus in ten tos de mo vi li‐ 

zar a la no ble za es pa ño la ha bían re sul ta do un fra ca so la men ta‐ 

ble: so lo unos no ve cien tos o to do lo más mil cua tro cien tos de

ellos lle ga ron a to mar par te en la cam pa ña ca ta la na, des pués de

mu chos me ses de ame na zas y de pre sio nes gu ber na men ta les[81].

Los go ber na do res de pro vin cias co mo Ga li cia es cri bían que les

era ma te rial men te im po si ble en con trar un so lo vo lun ta rio y

que la po bla ción des apa re cía en el mo men to en que veía apa re‐ 

cer a un sar gen to en car ga do de la re clu ta[82].

Era evi den te que los re cur sos de la Mo nar quía se es ta ban

aho ra for zan do al má xi mo. El em ba ja dor in glés per ci bía el co‐ 

lap so in me dia to: «Una des gra cia de ja ría los asun tos de es ta Co‐ 

ro na en una si tua ción peor de la que aho ra co rres pon de al es ta‐ 

do de la cris tian dad, que co mien za ya a des equi li brar se[83]». El

mis mo con de du que, vien do ca da día nue vas y te rri bles im pli‐ 

ca cio nes en la re vuel ta ca ta la na, se en contra ba en un es ta do de

an gus tia:

En me dio de to dos nues tros tra ba jos el de Ca ta lu ña es el ma yor que ja más he mos te ni do,

y mi co ra zón no ad mi te con sue lo de que va mos a una ac ción en la cual si ma ta nues tro

ejérci to ma ta un va sa llo de S. M., y si ellos, un va sa llo y un sol da do. V. A. me crea que es de

arri ba el ne go cio, por que sin hu ma na ra zón ni oca sión se han arro ja do a una re be lión tan

for ma da co mo se ha lla hoy la de Ho lan da, pues hoy ha lle ga do avi so que han ca pi tu la do con

fran ce ses[84]
….
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Se ha bría po di do pen sar que, con el ejérci to de Vé lez en si‐ 

tua ción muy pre ca ria y con la ayu da mi li tar fran ce sa aho ra ase‐ 

gu ra da a Ca ta lu ña, cuan to más pron to pu die ra in va dir se el

Prin ci pa do, me jor. Sin em bar go, Oli va res to da vía pa re cía abri‐ 

gar es pe ran zas de que los ca ta la nes po drían en trar en ra zón,

aun que el obis po de Bar ce lo na es cri bió pa ra de cir que no ha bía

es pe ran zas de éxi to en cuan to a la me dia ción de la du que sa de

Car do na y que el mo men to de la ne go cia ción ha bía pa sa do[85].

Qui zás a cau sa de las es pe ran zas de Oli va res de lle gar a un

acuer do ne go cia do, y tam bién a cau sa de la fal ta de pre pa ra ción

del ejérci to, se per dió to do el mes de oc tu bre. So lo a fi na les de

ese mes fue cuan do Vé lez in for mó de que ha bía or de na do al

ejérci to que se di ri gie se ha cia la fron te ra ca ta la na co mo pa so

pre vio a su en tra da en la pro vin cia[86].

In clu so en ton ces, se pro du je ron mu chos re tra sos. El vi rrey

de Ara gón, du que de No che ra, es cri bió a Ma drid di cien do que

aun que las ór de nes se die sen con ra pi dez, lle va ría tiem po po‐ 

ner en or den de mar cha a un ejérci to de 20 000 hom bres. La ar‐ 

ti lle ría de bía ser lle va da des de Gui púz coa has ta Ara gón, y nue‐ 

vas cu re ñas de bían ser su mi nis tra das en Za ra go za, don de no

las ha bía y ten drían que ser trans por ta das des de cual quier otro

si tio. Aún más, la in cle men cia del tiem po afec ta ría a las ci fras

de re clu tas, de los que ca da día ha bía me nos. No che ra se va lía

de es tos he chos des agra da bles co mo pre tex to pa ra ha cer un es‐ 

fuer zo fi nal con el ob je to de di sua dir a Ma drid de una in va sión

ar ma da. Si el rey salía vic to rio so, se ría una vic to ria san grien ta,

y Ca ta lu ña que da ría arrui na da. Si per día, Ara gón y Na va rra

que da rían en pe li gro. «Re du cién do se a dos pun tos la obs ti na‐ 

ción de es ta pro vin cia, el uno que S. M. sa que la gen te de gue rra

de ella, y el otro que use de su cle men cia y pie dad con ellos…

con la de fen sa de sus fue ros, no pa re ce in tra ta ble la ma te ria en

el tiem po pre sen te… Es muy pe li gro so el cas ti gar los va sa llos
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cuan do hay un prín ci pe ene mi go po de ro so con fi nan te con

ellos[87]».

El ale ga to de No che ra fue re cha za do por la Jun ta de Eje cu‐ 

ción so bre la ba se de que es ta ba in su fi cien te men te in for ma do.

Aho ra que el ejérci to es ta ba ya real men te en ca mino, la Jun ta se

mos tra ba otra vez in tran si gen te. Otros in ten tos de ne go cia ción

a tra vés de la du que sa de Car do na so lo ser vi rían pa ra re tra sar

el avan ce del ejérci to has ta que la lle ga da del in vierno hi cie se

im po si ble la cam pa ña. «Ha bién do se tra ba ja do tan to en la for‐ 

ma ción del ejérci to y es tan do cer ca de co ger se el fru to, no es

bien pa rar». Oli va res aña dió una pos da ta per so nal di cien do

que «la in cli na ción de aco mo da mien to nin guno la tie ne co mo

él, y que así se aco mo da ría con la per so na que me jor y con más

se gu ri dad go ber na se la pro vin cia[88]». Pe ro el ejérci to pro si guió

su mar cha.

El 23 de no viem bre en tró en Tor to sa, don de el mar qués de

los Vé lez pres tó ju ra men to co mo vi rrey de Ca ta lu ña, su ce dien‐ 

do al des acre di ta do y ol vi da do obis po de Bar ce lo na. El 27 de

no viem bre co men za ron las ope ra cio nes mi li ta res de en ver ga‐ 

du ra con la to ma de Xer ta, y el 8 de di ciem bre el cuer po prin ci‐ 

pal del ejérci to salió de Tor to sa y co men zó a avan zar ha cia el

nor te si guien do la lí nea de la cos ta. La re sis ten cia ca ta la na era

dé bil y po co efi caz, pe ro ni si quie ra en esos pri me ros días de la

cam pa ña Vé lez mos tró una no ta ble ca pa ci dad ni co mo co man‐ 

dan te ni co mo vi rrey en car ga do de una mi sión par ti cu lar men te

de li ca da. Sus ins truc cio nes es ti pu la ban que tan pron to co mo el

ejérci to en tra se en Ca ta lu ña, to dos los asun tos de go bierno y de

ad mi nis tra ción de bían de jar se en ma nos de mi nis tros na ti vos,

pa ra pro bar que «mi áni mo no es al te rar en sus cons ti tu cio nes

y pri vi le gios[89]». Se des pren día con bas tan te cla ri dad de es tas

ins truc cio nes que de bía ha cer se to do lo po si ble pa ra dar se gu‐ 

ri da des a los ca ta la nes, y la prag má ti ca real pro mul ga da por Vé‐ 

lez al en trar en el Prin ci pa do pro me tía ex pre sa men te que el
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ejérci to «en tra rá en paz[90]». A pe sar de ello, la ren di ción de una

guar ni ción de fen si va ca ta la na de al re de dor de seis cien tos hom‐ 

bres en Cam brils el 15 de di ciem bre fue se gui da por una ma‐ 

tan za de pri sio ne ros y por la eje cu ción de sus co man dan tes.

Fue un ac to de lo cu ra des en fre na da. Has ta la ma tan za de Cam‐ 

brils, los ca ta la nes se es ta ban rin dien do ca si sin lu char, y la

cam pa ña da ba la im pre sión de que era so lo un pa seo mi li tar.

Pe ro la ma tan za con fir mó los peo res te mo res de los ca ta la nes

acer ca de las in ten cio nes cas te lla nas, y eli mi nó to da po si bi li dad

de una con clu sión rá pi da y re la ti va men te in cruen ta de la re vo‐ 

lu ción ca ta la na[91].

Mien tras que el mar qués de los Vé lez se aden tra ba cau te lo‐ 

sa men te en Ca ta lu ña, en Ma drid el in te rés se ha bía sú bi ta men‐ 

te des via do des de el es te de la Pe nín su la ha cia el oes te. El 1 de

di ciem bre los por tu gue ses se le van ta ron contra el rey de Es pa‐ 

ña, y pro cla ma ron rey al du que de Bra gan za con el nom bre de

Juan IV.

La re vuel ta de Por tu gal, que se pro du cía tan in me dia ta men te

des pués de la de Ca ta lu ña, se re la cio nó in me dia ta men te con

ella, y es ta ba ins pi ra da por des con ten tos si mi la res[92], ya que la

po lí ti ca por tu gue sa de Oli va res ha bía si do una co pia exac ta de

su po lí ti ca ca ta la na. Cuan do Fe li pe IV ac ce dió al trono es pa ñol,

Por tu gal, co mo Ca ta lu ña, no pro du cía ren tas apro ve cha bles

fue ra de su te rri to rio, y tan to la flo ta por tu gue sa co mo sus

guar ni cio nes tu vie ron que ser man te ni das a ex pen sas de Cas ti‐ 

lla[93]. De for ma se me jan te, los cas te lla nos tu vie ron que car gar

con las ex pe di cio nes de so co rro en via das du ran te las dos dé ca‐

das si guien tes pa ra re cu pe rar el Bra sil de ma nos de los ho lan‐ 

de ses[94].

Pa ra ase gu rar la par ti ci pa ción por tu gue sa en las em pre sas de

la Mo nar quía, Oli va res de ci dió in sis tir en la in tro duc ción en

Por tu gal, co mo en Ca ta lu ña, de la Unión de Ar mas. El pri mer

pa so con sis tía en ase gu rar un con trol más efec ti vo del go bierno
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de Por tu gal y en es ta ble cer en el país un sis te ma re gu lar de im‐ 

pues tos. En 1634 la prin ce sa Mar ga ri ta de Sa bo ya fue en via da

allí co mo go ber na do ra, con la ayu da del mar qués de la Pue bla y

otros con se je ros cas te lla nos. Aun que de es ta for ma se in tro du‐ 

cía a los cas te lla nos en el go bierno del país, de una for ma que

no era po si ble ha cer lo en Ca ta lu ña, su pre sen cia no hi zo pros‐ 

pe rar los de sig nios de Oli va res. Por el con tra rio, las dis pu tas

en tre ellos y con sus co le gas por tu gue ses re du je ron al go bierno

a la im po ten cia[95].

Oli va res no fue mu cho más afor tu na do en su in ten to de in‐ 

tro du cir im pues tos re gu la res. Las ins truc cio nes a la prin ce sa y

al mar qués de la Pue bla in cluían una or den pa ra es ta ble cer una

ren ta fi ja de 500 000 cru za dos anua les pa ra la de fen sa del país y

pa ra la re cu pe ra ción de sus po se sio nes per di das[96]. Los nue vos

im pues tos es ta ble ci dos con es te pro pó si to pro vo ca ron un gran

des con ten to po pu lar en un país en el que la unión con Cas ti lla

ha bía si do con si de ra da siem pre abo rre ci ble por la ma sa de la

po bla ción, y en 1637 se pro du je ron im por tan tes re vuel tas en

Evo ra y en otras ciu da des. Ri che lieu in ten tó apro ve char se de

es tas re vuel tas, y es ta ble ció con tac tos con sus di ri gen tes[97], pe‐ 

ro sus es pe ran zas de que con du je sen a una re vo lu ción ge ne ral

no se cum plie ron. Aun que el cle ro alen ta ba el mo vi mien to po‐ 

pu lar, es te no te nía po si bi li da des de éxi to sin el apo yo de Bra‐ 

gan za y la par ti ci pa ción de la no ble za, y ni aquel ni es ta de sea‐ 

ban dar el pa so.

La fal ta de apo yo aris to crá ti co pa ra los amo ti na dos per mi tió

a Oli va res so fo car el mo vi mien to sin gran des di fi cul ta des, pe ro

los dis tur bios de Evo ra le preo cu pa ron mu cho. Sin em bar go,

co mo en Ca ta lu ña, reac cio nó an te la re sis ten cia no cam bian do

su po lí ti ca, sino de ci dien do pro se guir la con más ener gía, y la

Jun ta pa ra Por tu gal aca ri ció por un mo men to la idea de en viar

a San ta Co lo ma a Lis boa pa ra re for zar la ad mi nis tra ción[98]. Fi‐ 

nal men te el con de du que de ci dió con vo car a Ma drid a va rios
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in flu yen tes ecle siás ti cos y no bles por tu gue ses pa ra que die sen

su pa re cer so bre có mo de bía me jo rar se el go bierno del país. De

los pro pios co men ta rios de Oli va res so bre Por tu gal en aquel

mo men to se des pren de que la «me jo ra» del go bierno en Por tu‐ 

gal que ría de cir su aso cia ción más ín ti ma con el de Cas ti lla. Iba

a po ner se de re lie ve an te los de le ga dos por tu gue ses que se ha‐ 

bía «vis to co rrer el go bierno de Por tu gal tan tos años… co mo

se s en ta, con tan ta se pa ra ción y di vi sión de to do el res to de la

Mo nar quía y con tan ta gra ve za de to dos ellos pa ra acu dir a

aque lla co ro na… vien do tam bién la ma la or den y dis ci pli na mi‐ 

li tar con que se go bier nan, no que rien do ajus tar a la dis ci pli na

de to do el res to de la Mo nar quía[99]». El con de du que ha bría

po di do igual men te re fe rir se a Ca ta lu ña.

Los re plie gues de los por tu gue ses so lo sir vie ron pa ra con fir‐ 

mar la creen cia de Oli va res de que de bían ser in te gra dos en la

Mo nar quía en la pri me ra opor tu ni dad que se pre sen ta se. Es ta

era su in ten ción y era del do mi nio pú bli co. En el ve rano de

1639 Pe lli cer es cri bió en uno de sus avi sos se ma na les des de

Ma drid: «Se di ce que ca mi na aprie sa la unión de la co ro na de

Por tu gal con la de Cas ti lla, sien do co mún la na tu ra le za a am bas

na cio nes. Y que el se ñor Ar zo bis po de Evo ra ven drá a ser Pre‐ 

si den te de Cas ti lla y Por tu gal. Mu cha em pre sa es pa ra con se‐ 

gui da así tan fá cil men te, por el en contra do na tu ral de cas te lla‐ 

nos y por tu gue ses. El tiem po di rá el su ce so…»[100]. A pe sar de la

evi den te re sis ten cia po pu lar a la Unión de Ar mas, Oli va res la

qui so im po ner en Por tu gal co mo en Ca ta lu ña. To do pa re ce in‐ 

di car que en el año 1639-1640 se ha lla ba de ci di do a ha cer de la

Unión una rea li dad en to da la Mo nar quía. Ni si quie ra el Pe rú

que da ba exen to, y cuan do el vi rrey, con de de Chin chón, in ten‐ 

tó ha cer acep tar por la fuer za la Unión, tu vo que en fren tar se

con re vuel tas en Po to sí, Cuz co y Aban cay[101].

Re vuel tas en Ca ta lu ña, re vuel tas en Pe rú, des con ten to mal

di si mu la do en Por tu gal… en ca da país don de Oli va res in ten ta‐ 
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ba in tro du cir la Unión de Ar mas, la mis ma his to ria. Y a pe sar

de to do se guía in sis tien do. Su de ci sión de se guir ade lan te con

sus pla nes a pe sar de los sín to mas de tem pes tad pro ce den tes de

lu ga res de su im pe rio tan ale ja dos unos de otros pue de pa re‐ 

cer nos un ac to de cie ga lo cu ra. Sin em bar go, la es ca sez de di ne‐ 

ro, y es pe cial men te la es ca sez de tro pas, ha bían lle ga do a ser

tan se rias, que la Unión de Ar mas pa re cía ofre cer a los ago bia‐ 

dos mi nis tros de Ma drid la úni ca es pe ran za de sal va ción. A co‐ 

mien zos de la pri ma ve ra de 1640 aún ha bía una po si bi li dad de

que el jue go pu die se te ner éxi to. Los ca ta la nes to da vía po dían

ver se obli ga dos, ba jo pre sión, a ofre cer sol da dos pa ra los ejérci‐ 

tos de Ita lia. En Por tu gal ha bían si do re clu ta dos 6000 hom bres

pa ra pres tar ser vi cio en el ex tran je ro, y se di ri gían a Ita lia

cuan do es ta lló la re vo lu ción ca ta la na. Rá pi da men te fue ron in‐ 

cor po ra dos al ejérci to de in va sión de Ca ta lu ña, y Vé lez re ci bió

ins truc cio nes de que fuesen tra ta dos con es pe cial cui da do, por‐ 

que era la pri me ra vez que los por tu gue ses mar cha ban a lu char

en un te rri to rio que no era el su yo. Si to do iba bien con ellos,

re sul ta ría más fá cil uti li zar a los por tu gue ses don de hi cie sen

fal ta, y de es ta for ma «pro cu rar la unión de to dos mis súb di tos

y va sa llos[102]».

La re vo lu ción ca ta la na te nía im pli ca cio nes pa ra Por tu gal que

no po dían es ca par al con de du que. Si los ca ta la nes osa ban le‐ 

van tar se contra el go bierno, no exis tían ga ran tías de que los

por tu gue ses no les imi ta sen; y es tan do en tie rra por tu gue sa el

du que de Bra gan za, can di da to in dis cu ti ble al trono va can te, los

por tu gue ses te nían una ba za con la que no con ta ban los ca ta la‐ 

nes. La po lí ti ca del con de du que ha bía si do la de tra tar sua ve‐ 

men te a Bra gan za, co mo pa so pre vio pa ra ha cer le salir de su

tie rra na tal. El es ta lli do de la re vo lu lu ción de Ca ta lu ña hi zo que

fue se vi tal ac tuar con ra pi dez pa ra sa car del país a Bra gan za y a

tan tos no bles co mo fue se po si ble, an tes de que fue se de ma sia do

tar de. Con lo que pu do pa re cer un gol pe ma es tro de in ge nio,
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Oli va res cre yó que to dos sus pro ble mas po dían re sol ver se mo‐ 

vi li zan do a la no ble za por tu gue sa pa ra la cam pa ña de Ca ta lu ña.

Es to eli mi na ría in me dia ta men te un ele men to po ten cial men te

pe li gro so de Por tu gal, y con tri bui ría a au men tar el ta ma ño de

un ejérci to que se ha lla ba muy per ju di ca do por la fal ta de tro‐ 

pas.

El in ge nio so plan de Oli va res con tri bu yó, de he cho, a pre ci‐ 

pi tar la re vo lu ción que tra ta ba de evi tar. Si Por tu gal ha bía de

re ne gar de su fi de li dad al rey de Es pa ña, de bía ha cer lo mien tras

que Bra gan za y la no ble za es tu vie sen to da vía en el país. Se hi‐ 

cie ron pla nes pa ra la re vo lu ción du ran te el oto ño, pro ba ble‐ 

men te en con ni ven cia con Ri che lieu, quien se cree en vió fon‐ 

dos a los cons pi ra do res de Lis boa[103]. Es po si ble que al gu nas

per so nas fue ra de Por tu gal su pie sen lo que se es ta ba pre pa ran‐ 

do: el du que de Hí jar, aquel ex tra ño pre cur sor de las re vo lu cio‐ 

nes es pa ño las, di jo que ha bía en via do al con de du que un in for‐ 

me ad vir tién do le de las in ten cio nes por tu gue sas, jun to con la

fe cha exac ta del al za mien to, tres me ses an tes de que es te se

pro du je se[104]. Pe ro no ha cía fal ta nin gún Hí jar pa ra dar se cuen‐ 

ta de que en Por tu gal se es ta ba pre pa ran do una re vuel ta. En su

avi so del 16 de oc tu bre Pe lli cer se ña la ba que ha bía ma las no ti‐ 

cias de Por tu gal por que se de cía que la no ble za se ha bía ne ga do

a obe de cer el de cre to que or de na ba su mo vi li za ción, y ha bía

ame na za do a cual quie ra de sus miem bros que salie se del país

pa ra unir se al ejérci to real. Pe lli cer in for ma ba in clu so del ru‐ 

mor de que el rey tra ta ba de li be ra da men te de sa car a los no bles

del país pa ra te ner los apar ta dos y vi gi la dos[105].

Si es tos eran los chis mo rreos co rrien tes en Ma drid, lo más

sor pren den te es que Oli va res y sus co le gas pa re ce que no te‐ 

nían la más mí ni ma idea del pe li gro que les ame na za ba. Una

vez que los por tu gue ses se lan za ron a la re vo lu ción, el con de

du que pro nun ció un vehe men te dis cur so en la Jun ta de Eje cu‐ 

ción, en el que hi zo la ex tra or di na ria afir ma ción de que la
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cons pi ra ción se ha bía man te ni do tan en se cre to en tre los 170

por tu gue ses de la cor te que «no se ha lle ga do a pe ne trar ni des‐ 

cu brir co sa al gu na que die se in di cios de lo que se iba dis po‐ 

nien do[106]». Re sul ta di fí cil sa ber si Oli va res es ta ba di cien do la

ver dad, o si ha bía lle ga do a con ven cer se a sí mis mo de que una

re vo lu ción por tu gue sa era tan im po si ble que ha bía des es ti ma‐ 

do to das las ad ver ten cias co mo ab sur das, y es ta ba tra tan do

aho ra de ex cul par se por no ha ber to ma do me di das pre ven ti vas.

De nue vo aquí apa re ce un cu rio so pa ra le lis mo con el tra ta‐ 

mien to que el con de du que dio al pro ble ma ca ta lán. Tan to en

Ca ta lu ña co mo en Por tu gal, pa re ce que ce rró los ojos a lo que

es ta ba pa san do, y que per sis tió en su po lí ti ca con una ob ce ca‐ 

ción obs ti na da, has ta que se pu so tan cla ra men te de ma ni fies to

la des agra da ble ver dad que ni él po día ig no rar la, y pa ra en ton‐ 

ces no ha bía na da que ha cer. No po día dar se me jor ejem plo de

es to que las de ci sio nes que to ma ron el con de du que y sus co le‐ 

gas en una reu nión de la Jun ta de Eje cu ción el 27 de oc tu bre,

ca si quin ce días des pués de que el avi so de Pe lli cer in for ma se

de la de fec ción de la no ble za por tu gue sa. Ha bían lle ga do a Ma‐ 

drid no ti cias de que Bra sil ne ce si ta ba ayu da ur gen te men te. Pe‐ 

dro de Ar ce, el pro to no ta rio y Jo sé Gon zá lez con vi nie ron en

que, si Cas ti lla ayu da ba a Por tu gal a re cu pe rar el Bra sil, era

per fec ta men te ra zo na ble que Por tu gal ayu da se a Cas ti lla a re‐ 

cu pe rar Ca ta lu ña. Bal ba ses in sis tió en la im por tan cia de re cu‐ 

pe rar Bra sil, pe ro se mos tra ba de acuer do en que la si tua ción

en Es pa ña era to da vía más se ria, y, co mo afec ta ba «a to dos los

miem bros… juz ga me nes ter que unos y otros acu dan». Es tas

pa la bras fue ron la se ñal de que Oli va res lan za se otra apa sio na‐ 

da de fen sa de sus ideas so bre la uni dad de la Mo nar quía, que

in cluía un elo gio de la «doc tri na» de Bal ba ses.

Y la plá ti ca ig no ran te y ma li cio sa de lo con tra rio ha aca ba do o pues to en el es ta do que

es tá la Mo nar quía, pues se di ce que Por tu gal ha de acu dir al de Por tu gal, Ara gón a lo de

Ara gón, sien do así que es tos Re y nos re cí pro ca men te de ben asis tir se pues no hay da ño en el

uno que no ven ga a pa de cer le el otro. Que lo de Ca ta lu ña es la pri me ra co sa que hoy tie ne
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V. M. a que acu dir por ser en la ca be za y co ra zón de Es pa ña, y co mo uni dos to dos es tos Re‐ 

y nos pa de ce rán los hu mo res que re sul ta rán e irán a to das las de más par tes del cuer po. En

se gun do lu gar es lo del Bra sil…, pe ro en pri mer lu gar co mo que da di cho es me nes ter que

Por tu gal acu da a lo de Ca ta lu ña co mo lo ha ce y se de be es for zar a ha cer lo, por que del su ce‐ 

so de aque llo se si gue el po der asis tir a lo del Bra sil[107]
….

To do era tan ra cio nal, tan con vin cen te… Era po si ble in clu so

de mos trar es ta dís ti ca men te a los por tu gue ses que se rían ellos

los que sal drían ga nan do. Cas ti lla gas ta ría 800 000 du ca dos en

ayu dar a Bra sil, mien tras que los gas tos por tu gue ses en la cam‐ 

pa ña ca ta la na no lle ga rían a 120 000 du ca dos[108]. No pa re ce

que el con de du que y sus co le gas lle ga sen a pen sar que los por‐ 

tu gue ses po dían ver las co sas de di fe ren te ma ne ra. Y así, mien‐ 

tras Oli va res con ti nua ba apa sio na da men te pre di can do su gran

doc tri na de la Unión de Ar mas, Por tu gal se lan zó a la re vo lu‐ 

ción.

Cuan do lle ga ron a Ma drid las pri me ras no ti cias de los de‐ 

sór de nes en Por tu gal los mi nis tros no se lo aca ba ban de

creer[109], y so lo po co a po co se fue ron dan do cuen ta de que

Por tu gal ha bía ter mi na do su unión de se s en ta años con Cas ti lla

sin ape nas dis pa rar un ti ro. La exis ten cia de dos re vo lu cio nes

si mul tá neas den tro de la Pe nín su la exi gía una rá pi da y pro fun‐ 

da trans for ma ción de to da la po lí ti ca ex te rior de Es pa ña. Ya en

un es cri to re dac ta do a me dia dos de no viem bre y so me ti do a

sus co le gas un mes más tar de, el con de du que ha bía di cho que

«los em ba ra zos de Ca ta lu ña ha(n) si do la rui na ab so lu ta de to‐ 

das nues tras co sas… Pro pon go paz y más paz. Pa ra es to se han

en via do po de res a to das par tes se gún en tien do… Se de be pe dir

a Dios una paz ge ne ral, que aun que no sea bue na ni aun me dia‐ 

na la ten dría por me jor que la más aven ta ja da gue rra[110]».

Al dar se cuen ta de que to da su po lí ti ca se hun día con el nau‐ 

fra gio de la Mo nar quía, Oli va res hi zo un in ten to pa té ti co de

ab sol ver se de to da cul pa.
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No en cuan to a lim pie za de ma nos no da rá ven ta ja a na die, y su pues to que su de sin te rés

es el que la ex pe rien cia mues tra, y que él no tie ne nin gún útil de cuan to se juz ga por gra ve‐ 

za, no pa re ce jus to car guen so bre él tan so la men te las co sas de es te gé ne ro. Que a es to se le

di rá que se han mo vi do gue rras y sa tis fa ría que él no ha si do sol da do ni las ha des per ta do…

co mo se po dría re co no cer por to das las con sul tas he chas a V. M. que de sea y ama tan to la

paz que es ta ría a los pies de cual quie ra que la ajus ta se y da ría to do cuan to tu vie se pa ra la

con clu sión de ella. Pe ro que ha llán do se en el pues to en que es tá es pre ci so que eje cu te lo

que se acor da re y si se vie sen to dos los pa pe les que hay en ra zón de las gue rras que se han

te ni do, se re co no ce ría que nun ca ha vo ta do en nin gu na, y en la de Ita lia, que es la que ha

oca sio na do tan tos aprie tos, hu bo 12 vo tos y so lo él, por la bon dad de Nues tro Se ñor, no la

vo tó[111]. Que la de Fran cia quien la vo tó véa se, y tam bién quien es cri bió al Pa pa pa ra que

en via se un le ga do con quien se pu die se asen tar la paz sin nin gu na con di ción, eli gien do el

que qui sie se que es to so lo vo tó él so lo y to do lo de más quien lo vo tó[112]
….

La ex plo sión hu mi llan te e in dig na del con de du que es el pri‐ 

mer in di cio de que su po si ción per so nal al fren te de la Mo nar‐ 

quía ya no es ta ba del to do se gu ra. El rey to da vía lo apo ya ba sin

re ce lo, pe ro in clu so él co men za ba ya a re co no cer que, aun que

su fa vo ri to fue se in te li gen te y ca paz, no te nía suer te. Pe ro la

tra ge dia per so nal del con de du que era so lo una fa ce ta de la tra‐

ge dia más am plia que aso la ba a la Mo nar quía. Era di fí cil sa ber

qué po día ha cer, él o cual quier otro, pa ra do mi nar la ma rea.

Sor pren di do por el se cre to que ha bía ro dea do las ac ti vi da des

de los cons pi ra do res por tu gue ses y la fal ta ha bi tual de se cre to

que ro dea ba to das las dis cu sio nes de las Jun tas de Ma drid, Oli‐ 

va res or de nó a sus co le gas que le en via sen sus opi nio nes in de‐ 

pen dien te men te por es cri to. Di fí cil men te pu die ron alen tar le

mu cho. Bal ba ses, prác ti co co mo siem pre, di jo que era el mo‐ 

men to de «re me dios ma yo res», y pro pu so en pri mer lu gar un

acuer do en Ca ta lu ña. Aun que el ejérci to po día al can zar el éxi to

en po cos días, pro po nía sin em bar go un arre glo que de ja se con‐ 

ten tos a los ca ta la nes. Tam bién su ge ría que se ría de sea ble lle gar

a una tre gua con los ho lan de ses. «Pon go jun ta men te en con si‐ 

de ra ción a V. M. que juz ga ría su ser vi cio una tre gua de ho lan‐ 

de ses, sien do pri me ro si con di ne ro (aun que fue se mu cho) se

pu die sen su pe rar las di fi cul ta des del Bra sil, y cuan do es to no se

pu die se al can zar, los ac ci den tes de Por tu gal». El con de de Cas‐ 

tri llo, que tan fre cuen te men te se ha bía opues to a la po lí ti ca ca‐ 
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ta la na del con de du que, fue to da vía más le jos. En su opi nión, la

re vuel ta de Por tu gal ha cía ne ce sa rio lle gar a un acuer do con

Ca ta lu ña in me dia ta men te, sin es pe rar el re sul ta do de las ope ra‐ 

cio nes mi li ta res.

El nue vo ac ci den te de Por tu gal obli ga a que pre ci sa men te se aco mo de lue go lo de Ca ta‐ 

lu ña sin es pe rar la ex pe rien cia de los pro gre sos con las ar mas… Es tá en nues tra ma no el

aco mo da mien to, pues lo pi den los ca ta la nes, y así no dis cu rro en el ca so de no que rer o de

no po der se ha cer, por que nin gún par ti do fue ra tan ma lo y da ño so co mo que dar en gue rra

con Ca ta lu ña y Por tu gal, y así la con clu sión es abra zar el con cier to me jor que se pue da, pe‐ 

ro to mar le pre ci sa men te. Y con es to de ja el di vi dir las fuer zas del ejérci to, pues ade más que

con es to te mo no se rán co mo con vie ne en am bas par tes, Ca ta lu ña y Por tu gal, que da ría mos

con dos gue rras sin las que se pue dan re ce lar en Es pa ña por otras par tes. Pa sar lue go a lo de

Por tu gal con to das es tas ar mas de Ca ta lu ña y pro cu rar ma tar aquel fue go an tes que se en‐ 

cien da más… Se ñor, la tre gua o sus pen sión de ar mas con ho lan de ses so bre to do y cual quier

par ti do, y so li ci tar la y pro cu rar la es te in vierno no es co sa, si se con si gue, a que se pue da

com pa rar.

Los otros con se je ros, San ta Cruz, el car de nal Spí no la y Vi‐ 

llaher mo sa, es cri bie ron de for ma se me jan te. En pa la bras de

San ta Cruz: «Lo más im por tan te de to do es que V. S. man de se

ha ga la paz con los ca ta la nes, no re pa ran do en con di cio nes sino

en que ellos que den sa tis fe chos que V. M. los ha per do na‐ 

do[113]».

Pa re cía real men te en es te mo men to que exis tía una le ve po‐ 

si bi li dad de lle gar a un acuer do con los ca ta la nes. El mar qués

de los Vé lez se es ta ba en contran do con es ca sa opo si ción en su

avan ce ha cia el nor te; Es pe nan es ta ba tan des en ga ña do por la

in ca pa ci dad y por la abier ta ne ga ti va de los ca ta la nes a re sis tir

que el 22 de di ciem bre lle gó a un acuer do pri va do con Vé lez

pa ra re ti rar to das las tro pas fran ce sas de Ca ta lu ña, y el 24 de

di ciem bre rin dió Ta rra go na al ejérci to es pa ñol[114]. El 23 de di‐ 

ciem bre, ig no ran do el fa vo ra ble gi ro de los acon te ci mien tos en

Ca ta lu ña, la Jun ta Gran de es tu dió y apro bó una se rie de con di‐ 

cio nes pre sen ta das por Oli va res pa ra que fuesen pre sen ta das al

prin ci pa do. Por su par te, los ca ta la nes te nían que re cha zar a los

fran ce ses y re vo car to dos los acuer dos que ha bían es ta ble ci do
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con ellos; ofre cer ayu da contra los por tu gue ses; acep tar que de

6000 a 8000 hom bres per ma ne cie sen alo ja dos en la zo na de

Tor to sa, co mo me di da de pre cau ción contra una in va sión fran‐ 

ce sa, ha cién do se el alo ja mien to de acuer do con las cons ti tu cio‐ 

nes, si no po día ha cer se de otra ma ne ra me jor; en tre gar un do‐ 

na ti vo y con tri buir a la for ti fi ca ción de Per pi ñán y de otras di‐ 

ver sas for ta le zas. A cam bio, el rey ga ran ti za ría un per dón ge ne‐ 

ral pa ra to dos, ex cep to pa ra los res pon sa bles de la muer te de

San ta Co lo ma; cas ti ga ría a los sol da dos y a los miem bros de la

Au dien cia cul pa bles; y ga ran ti za ría el man te ni mien to de las

cons ti tu cio nes en su for ma pre sen te[115].

Es tas con di cio nes no pa re cían muy ge ne ro sas, pe ro la si tua‐ 

ción a la que se veían re du ci dos los ca ta la nes po día qui zá obli‐ 

gar los a acep tar las. Sin em bar go, con di cio nes co mo es tas eran

aún di fí ci les de di ge rir pa ra los mi nis tros del rey de Es pa ña. La

vi sión del rey más po de ro so del mun do re du ci do a ne go ciar

con súb di tos re bel des cons ti tuía una hu mi lla ción en la que

nun ca po dían ha ber pen sa do. Al en te rar se de la no ti cia de que

Ma drid ha bía acep ta do lle gar a un acuer do ne go cia do con los

ca ta la nes, el vie jo gue rre ro cas te llano mar qués de Vi lla fran ca

es cri bió a Oli va res una car ta lle na de in dig na ción des de Va len‐ 

cia. Si los ca ta la nes, de cla ra ba, eran fes te ja dos en vez de cas ti‐ 

ga dos, to dos los rei nos de la Mo nar quía se re be la rían, co mo lo

ha bían he cho ya los por tu gue ses. Así pues, era im po si ble que él

acep ta se cual quier acuer do con los ca ta la nes[116].

Al gu nos miem bros de la Jun ta Gran de se vie ron sor pren di‐ 

dos por el vio len to len gua je de la car ta del mar qués, y el mar‐ 

qués de Mi ra bel pen só que ha bía que que mar la, «por que en

nin gún tiem po se vea se ha he cho a V. M. se me jan te pro po si‐ 

ción». Pe ro Oli va res con si de ró que aque llas cen su ras eran de‐ 

ma sia do fuer tes. «Con fie sa que to do lo que di ce en ella es un

evan ge lio, que po cos hay que pue dan dis cu rrir me jor que lo ha‐ 

ce el Mar qués». El mis mo rey creía que, si Vi lla fran ca con si de‐ 
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ra ba im po si ble la ne go cia ción, no lo po día ha ber di cho de me‐ 

jor ma ne ra, y me re cía que se le die sen las gra cias. «Mas no se

de be al te rar lo que se ha pac ta do, por que yo soy el pa dre, pres‐ 

to a aco ger a mi hi jo, vuel va cuan do vol vie re[117].»

Pe ro el hi jo pró di go no se ha bía da do cuen ta to da vía de que

ha bía to ma do el mal ca mino. La no ti cia de la ren di ción de Ta‐ 

rra go na, tan pr óxi ma a la de la ma tan za de Cam brils, pro vo có

una vio len ta reac ción po pu lar en Bar ce lo na. La trai ción es ta ba

en el am bien te. Cuan do la no ti cia lle gó a Bar ce lo na el 24 de di‐ 

ciem bre, la tur ba se des ató. Con un sal va jis mo ma yor aún que

el del Cor pus, la ma sa, a la que se ha bían uni do de nue vo in sur‐ 

gen tes de fue ra de la ciu dad, se pu so a per se guir a los «trai do‐

res», y ase si nó a tres miem bros de la Au dien cia, los doc to res

Go ri, Puig y Ra mon, que ha bían es ca pa do del le van ta mien to

po pu lar seis me ses an tes[118]. Los diputats fue ron obli ga dos a

abrir de par en par las pri sio nes; hu bo amo ti na mien tos de lan te

del Ayun ta mien to el 26 de di ciem bre; se que ma ron ca sas; y los

le van ta mien tos se ex ten die ron por los pue blos de los al re de do‐

res de Bar ce lo na[119]. El em ba ja dor in glés co men ta ba así las no‐ 

ti cias que le lle ga ban:

En Bar ce lo na se han pro du ci do gran des di sen sio nes en tre los ma gis tra dos y los fun cio‐ 

na rios de jus ti cia, que ha bían lle ga do a un acuer do con el rey, y el pue blo que no lo ha bía

he cho… Co mien zo a creer que es ta lo cu ra de la gen te ba ja (que es mu cha, y po ca la no ble za

y la cla se de los ca ba lle ros, que no ex ce den de 600) arro ja rá el Prin ci pa do en ma nos de los

fran ce ses[120].

La cla se di ri gen te ca ta la na es ta ba fa tal men te di vi di da. Es

pro ba ble que en es te mo men to la ma yo ría hu bie se es ta do a fa‐ 

vor de una acep ta ción de las con di cio nes del rey. Pe ro el po der

de la ma sa era gran de, y Cla ris y sus co le gas se ha lla ban de ci di‐ 

dos a lu char has ta el fi nal. Al des cu brir con ho rror la trai ción

de Es pe nan, los diputats en via ron ur gen tes lla ma das per so na les

a Ri che lieu pa ra que los sal va se del de sas tre[121]. En res pues ta a
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es tas lla ma das, Du Ple s sis Be sançon, que no se ha lla ba le jos de

Bar ce lo na, vol vió a la ciu dad pa ra man te ner con ver sacio nes se‐ 

cre tas con Cla ris. Es ta ba cla ro que los fran ce ses no se fia ban de

los ca ta la nes y no es ta ban dis pues tos a asu mir de lleno la de‐ 

fen sa del Prin ci pa do, a no ser que se les ase gu ra se que Ca ta lu ña

ha bía ro to com ple ta men te con el rey de Es pa ña y no te nía in‐ 

ten cio nes de rea nu dar las ne go cia cio nes con él. Co mo con se‐ 

cuen cia de las dis cu sio nes, Cla ris de cla ró en una reu nión de los

Braços el 16 de ene ro que

el Sr. Ple s sis Be sançon ha pre sen ta do los po de res que el Rey cris tia ní si mo le en tre gó pa ra

ne go ciar la asis ten cia que de sea pro por cio nar a es ta Pro vin cia pa ra su con ser va ción, los

cua les le au to ri zan pa ra que la ad mi ta ba jo su pro tec ción, y que or ga ni ce su go bierno en

for ma de Re pú bli ca con los pac tos y con di cio nes que se acor da rán en tre la Pro vin cia y el

Rey cris tia ní si mo[122].

La rup tu ra con Cas ti lla era com ple ta. Los sue ños de Cla ris y

de sus ami gos se ha bían con ver ti do en rea li dad: Ca ta lu ña era

una re pú bli ca in de pen dien te. Pe ro so lo iba a du rar una se ma na.

Aun que aho ra ha bía me nos pe li gro de una re con ci lia ción con

Cas ti lla, Du Ple s sis no es ta ba del to do sa tis fe cho con la nue va

for ma de go bierno pro pues ta. Un go bierno com ple ta men te re‐ 

pu bli cano no pa re cía via ble, ni ga ran ti za ría una aso cia ción lo

su fi cien te men te es tre cha con Fran cia. A me di da que el ejérci to

de Vé lez se acer ca ba ca da día más a Bar ce lo na, Cla ris po día re‐ 

sis tir se me nos a las pro pues tas fran ce sas. El 23 de ene ro ex pli‐ 

có a los Braços que los gran des gas tos de la gue rra y las in sal va‐ 

bles di fi cul ta des de la or ga ni za ción ha cían im prac ti ca ble el

pro yec to de re pú bli ca. Por tan to, pro pu so que el Prin ci pa do se

co lo ca se ba jo el go bierno del rey de Fran cia, «co mo en tiem po

de Car lo Mag no, con el pac to de ob ser var nues tras Cons ti tu‐ 

cio nes[123]». Ca ta lu ña ha bía cam bia do un se ñor por otro.

La ren di ción de Ca ta lu ña a Fran cia lle gó jus to a tiem po. Se

es ta ble ció una pe que ña Jun ta de gue rra, con po de res dic ta to ria‐ 
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les, en la que Du Ple s sis de sem pe ñó un pa pel pre pon de ran te.

Or ga ni zó rá pi da men te la de fen sa de Bar ce lo na, ame na za da

aho ra por la pre sen cia de un ejérci to in va sor. La fuer za de fen si‐ 

va fran co ca ta la na se en fren tó al ejérci to de Vé lez en la mon ta ña

de Mon tjui ch, fue ra de las mu ra llas de Bar ce lo na, el 26 de ene‐ 

ro. Vé lez, con la res pon sa bi li dad de la suer te de Es pa ña so bre

sus es pal das, se de jó lle var in com pren si ble men te a la ba ta lla, y,

des pués de su frir ba jas se rias, pe ro no de sas tro sas, to da vía más

in com pren si ble men te dio or den de re ti ra da[124]. Bar ce lo na se

ha bía per di do, y con ella la úl ti ma es pe ran za de Oli va res de

res tau rar el pres ti gio de la Mo nar quía.
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Epí lo go

«Es te año se pue de con tar sin du da por el más in fe liz que es‐ 
ta Mo nar quía ha al can za do…»[1]: el ve re dic to de Oli va res to da‐ 
vía es vá li do. El año 1640-1641 pa re ce, al mi rar lo re tros pec ti‐ 
va men te, tal co mo pa re cía tam bién en aque lla épo ca, un año
cru cial en la his to ria, no so lo de la Mo nar quía es pa ño la, sino
tam bién de una Eu ro pa que ha bía vi vi do tan to tiem po ba jo la
som bra de su po der. Los acon te ci mien tos de la se gun da mi tad
del si glo iban a con fir mar la creen cia del em ba ja dor in glés de
que «la gran de za de es ta Mo nar quía se es tá acer can do a su
fin[2]». Pue de muy bien ser que, en las muy di fe ren tes con di cio‐ 
nes de fi na les del si glo XVII, la gran de za de Es pa ña hu bie se de al‐ 
gu na ma ne ra si do eclip sa da por un nue vo im pe ria lis mo fran‐ 
cés, ca paz de con tar con ma yo res re ser vas de po ten cial hu ma‐ 
no, pe ro si hay que se ña lar en un de ter mi na do mo men to la ter‐ 
mi na ción de la he ge mo nía de Es pa ña, la gran cri sis de 1640-
1641 pa re ce ha ber si do de ci si va.

Es ta cri sis no era, ni mu cho me nos, pro duc to de un sim ple
acon te ci mien to. Era, más bien, el re sul ta do de una se rie de cho‐ 
ques sú bi tos apli ca dos a un or ga nis mo que ya es ta ba sien do
pre sio na do ca si a pun to de rup tu ra por fa llos es truc tu ra les que
ve nían de an ti guo. Era una cri sis de po ten cial hu ma no y de di‐ 
ne ro. Era una cri sis de di rec ción mi li tar y po lí ti ca. Era una cri‐ 
sis de or ga ni za ción eco nó mi ca y de es truc tu ra cons ti tu cio nal,
pre vis ta des de ha cía tiem po, y aho ra, de re pen te, he cha tan gi‐ 
ble.

Du Ple s sis Be sançon, el agen te de Ri che lieu en Ca ta lu ña, veía
en la re be lión ca ta la na el de to nan te que hi zo es ta llar la mi na.
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Se pue de de cir sin exa ge ra ción que las con se cuen cias de es te acon te ci mien to fue ron ta les
que (apar te de la re vuel ta de Por tu gal, cu ya pér di da fue tan per ju di cial no so la men te pa ra la
re pu ta ción de Es pa ña sino pa ra to da la es truc tu ra de su Mo nar quía, y que nun ca se ha bría
pro du ci do sin el ejem plo de Ca ta lu ña, ya que te mía ser in me dia ta men te do mi na da si se
com pro me tía so la en una dan za tan pe li gro sa) nues tros asun tos (que no mar cha ban bien en
Flan des, y to da vía peor en el Pia mon te) co men za ron a pros pe rar de pron to en to das par tes,
in clu so en Ale ma nia; pues las fuer zas de nues tros ene mi gos, re te ni das en su pro pio país y
re cla ma das de to das par tes pa ra de fen der el san tua rio, que da ron de bi li ta das en to dos los

otros tea tros de la gue rra[3].

Es te aná li sis, sin em bar go, no tie ne en cuen ta has ta qué pun‐ 
to la po si ción mi li tar de Es pa ña en Eu ro pa se ha bía ya de te rio‐ 
ra do an tes de la re vuel ta ca ta la na, co mo con se cuen cia de la caí‐ 
da de Brei sa ch y de la ba ta lla de las Du nas. Tam bién hay que te‐ 
ner en cuen ta que es el ve re dic to de un hom bre im pli ca do pro‐ 
fe sio nal men te en los acon te ci mien tos de Ca ta lu ña, y con un
evi den te in te rés per so nal en dar les la ma yor im por tan cia.
Otros se mos tra ron me nos im pre sio na dos. Re sul ta un tes ti mo‐ 
nio sor pren den te de la de su nión de la Es pa ña de los Aus trias el
he cho de que la co rres pon den cia de la Ca sa de la Con tra ta ción
de Se vi lla, que era siem pre tan sen si ble an te cual quier acon te ci‐ 
mien to pa sa je ro en las re mo tas re gio nes de las In dias, no con‐ 
ten ga ni una so la re fe ren cia a Ca ta lu ña du ran te aque llos tur bu‐ 
len tos me ses del ve rano de 1640[4]. Ca ta lu ña era la Es pa ña me‐ 
di te rrá nea, un mun do apar te de la Es pa ña atlán ti ca de Se vi lla.
Su suer te era in di fe ren te a los mer ca de res de Se vi lla, que te nían
fi jos sus ojos en las In dias. No lo era, sin em bar go, la suer te de
Por tu gal, que cons ti tuía una par te vi tal del sis te ma atlánti co de
Es pa ña. Era la Re vo lu ción por tu gue sa, no la ca ta la na, la que
alar ma ba a los mer ca de res y acen tua ba la gran de pre sión co‐ 
mer cial del Atlánti co se vi lla no, de pre sión que so ca va ba rá pi da‐ 
men te uno de los fun da men tos prin ci pa les del po der de Es pa‐ 
ña.

El co lap so del sis te ma co mer cial his pa noa me ri cano, ba sa do
en el puer to de Se vi lla, fue sin du da uno de los ele men tos más
im por tan tes de la cri sis de 1640[5]. El co mer cio ma rí ti mo de Se‐ 
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vi lla se ha lla ba en un avan za do es ta do de de ca den cia; su co‐ 
mer cio con Amé ri ca iba a la de ri va; sus mer ca de res es ta ban
des mo ra li za dos por la po lí ti ca fis cal des me su ra da de la Co ro na
es pa ño la. Re sul ta sig ni fi ca ti vo que en el año 1640, el año de las
re vo lu cio nes, no lle ga se nin gu na flo ta a Se vi lla[6]. La cri sis cre‐ 
cien te del sis te ma his pa noa tlánti co con tri bu yó, por tan to, en
gran me di da a re du cir las po si bi li da des de Oli va res de ha cer
fren te al de sa fío que re pre sen ta ban los re ve ses mi li ta res es pa‐ 
ño les y las re vo lu cio nes de Ca ta lu ña y Por tu gal. Los re cur sos
de la Co ro na dis mi nu ye ron drás ti ca men te, al re du cir se sus
opor tu ni da des de ob te ner cré di to pre ci sa men te en el mo men to
en que más se ne ce si ta ba y, co mo siem pre ocu rría en los mo‐ 
men tos de cri sis, so lo Cas ti lla se in ter po nía en tre la Co ro na y el
de sas tre. Las con se cuen cias se de ja ron sen tir in me dia ta men te.
En fe bre ro de 1641 Oli va res co men zó de nue vo a ajus tar el va‐ 
lor de la mo ne da cas te lla na. Los pre cios en ve llón al can za ron
al tu ras de vér ti go, y el pre mio de la pla ta al can zó el 200 por
100 an tes de que un de cre to de fla cio na rio de sep tiem bre de
1642 vol vie se a em pu jar los pre cios ha cia aba jo[7].

La cri sis del Atlánti co es pa ñol de jó, pues, a Cas ti lla des nu da
y sin de fen sas, y pue de ar gu men tar se que el hun di mien to del
co mer cio de Se vi lla con Amé ri ca hi zo ine vi ta ble la de rro ta de
Es pa ña; pues, ¿qué era Cas ti lla sin la pla ta y los mer ca dos del
Nue vo Mun do? Pe ro las cues tio nes de pre ci sión cro no ló gi ca
con ti núan sien do im por tan tí si mas, y es aquí don de la re vo lu‐ 
ción ca ta la na de sem pe ña un pa pel cru cial.

Aun que los alia dos de Fran cia se hu bie sen apun ta do éxi tos
im por tan tes en tre 1638 y 1640, el des plie gue mi li tar de Fran cia
no ha bía si do de ma sia do im pre sio nan te. Los asun tos no ha bían
mar cha do bien en el in te rior del país. Ri che lieu, al igual que
Oli va res, go ber na ba un país des con ten to, y te nía en el Lan gue‐ 
doc una Ca ta lu ña. Du ran te la pri ma ve ra y el ve rano de 1640
lle ga ron in for mes a Bar ce lo na de los des con ten tos que ha bía en
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el sur de Fran cia[8]. Los ha bi tan tes del Lan gue doc se sen tían
mo les tos por la po lí ti ca de Pa rís, de la mis ma for ma que los ca‐ 
ta la nes por la que se guía Ma drid. Un le van ta mien to allí, o en
cual quier otra de las pro vin cias des afec tas de Fran cia, ha bría
cons ti tui do una com pli ca ción tan gra ve pa ra Ri che lieu co mo la
re vuel ta ca ta la na pa ra Oli va res, y se gu ra men te fue el fe liz ac ci‐ 
den te de Ca ta lu ña lo que sal vó a Ri che lieu de en con trar se en la
na da en vi dia ble po si ción del con de du que an tes de que aca ba se
el año.

Sin em bar go, una vez que es ta lló la re vo lu ción en Ca ta lu ña,
se in tro du jo un ele men to nue vo y de ci si vo en la lu cha fran‐ 
coes pa ño la. Uno de los dos pro ta go nis tas se en contró aho ra
en vuel to en una cos to sa y de sas tro sa gue rra ci vil en el pre ci so
mo men to en que ne ce si ta ba to das sus dis mi nui das re ser vas de
di ne ro y de hom bres pa ra sos te ner las cam pa ñas en el ex tran je‐ 
ro. Al obli gar a re ti rar hom bres y su mi nis tros de los fren tes de
ba ta lla ex tran je ros, la re vo lu ción ca ta la na con tri bu yó en gran
me di da, co mo su ge ría Du Ple s sis Be sançon, a pre ci pi tar el de‐ 
sas tre mi li tar de Es pa ña. Al mis mo tiem po, el ejem plo ca ta lán
alen tó a los por tu gue ses a se pa rar se de la Co ro na es pa ño la, y, al
ha cer lo, de mos tra ron que Ca ta lu ña no es ta ba tan se pa ra da del
mun do atlánti co co mo creían los co mer cian tes se vi lla nos. La
de rro ta mi li tar, la re vo lu ción po lí ti ca y el co lap so eco nó mi co se
re la cio na ban así su til men te, aun que en aque llos mo men tos la
re la ción no se vie se cla ra. Las re vo lu cio nes ca ta la na y por tu‐ 
gue sa, que cons ti tuían la cul mi na ción de una se rie de cir cuns‐ 
tan cias de ri va das de la ini cial de bi li dad eco nó mi ca de Cas ti lla y
agra va das por las grie tas de la es truc tu ra po lí ti ca de la Mo nar‐ 
quía, so lo sir vie ron pa ra co lo car un pe so más in so por ta ble to‐ 
da vía so bre un edi fi cio que ya se res que bra ja ba. En efec to, el
año 1640 se ña ló la de sin te gra ción de to do un sis te ma eco nó mi‐ 
co y po lí ti co.
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De en tre las rui nas emer gía la som bría y so li ta ria fi gu ra del
con de du que. «El es ca so pro gre so de es tos dos gran des asun‐ 
tos», es cri bía el em ba ja dor in glés de las re vo lu cio nes ca ta la na y
por tu gue sa, «afli ge ex tra ña men te al con de du que de Oli va res,
has ta el pun to que su se cre ta rio, Car ne ro, ha di cho que cree
que le rom pe rá el co ra zón, o que le lle va rá a un con ven to[9]».
Con un es fuer zo su pre mo se pu so a re pa rar los de sas tres que se
ha bían aba ti do so bre la Mo nar quía du ran te sus años en el po‐
der. El rey to da vía le apo ya ba, pe ro in clu so es te se mos tra ba ca‐ 
da vez más des con fia do, y los do cu men tos de Es ta do de 1641 y
1642 in si núan que, es po lea do por per sis ten tes acu sacio nes de
que se le re ti ra ban de las ma nos im por tan tes asun tos de Es ta‐ 
do[10], Fe li pe in ter ve nía ca da vez más en los asun tos del go‐ 
bierno[11].

Por fuer te que fue se el odio del ba jo pue blo de Cas ti lla ha cia
el con de du que, una ac ción po lí ti ca contra él so lo po día pro ce‐ 
der de las fi las de la no ble za. Los no bles cas te lla nos apro ve cha‐ 
ron aho ra to das las opor tu ni da des pa ra mos trar al rey lo que
pen sa ban de su va li do. Real men te, los úl ti mos años de go bierno
del con de du que se ca rac te ri za ron por una vir tual «huel ga» de
los gran des. So lo un pu ña do de no bles —la ma yor par te ami gos
y pa rien tes de Oli va res— asis tían al rey en sus fun cio nes pú bli‐ 
cas y pri va das, y el día de Pas cua, los asien tos de los gran des en
la ca pi lla real es ta ban com ple ta men te va cíos, con la ex cep ción
del que co rres pon día al jo ven con de de San ta Co lo ma[12]. Pe ro,
aun que los no bles ha bían aban do na do la cor te, no ha bían aban‐ 
do na do sus in tri gas. A fi na les del ve rano de 1641 se des cu brió
un com plot que pu so en evi den cia a dos gran des no bles an da‐ 
lu ces, el du que de Me di na Si do nia y el mar qués de Aya mon te,
am bos miem bros de la mis ma ca sa que el con de du que, la de
Guz mán. Me di na Si do nia era el her ma no de la nue va rei na de
Por tu gal, y, aun que se des co no cen las exac tas in ten cio nes de
los cons pi ra do res, la con fe sión del du que in di ca que se es ta ban
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tra man do pla nes no so lo pa ra eli mi nar al con de du que y res ta‐ 
ble cer una cá ma ra no bi lia ria en las Cor tes de Cas ti lla, sino
tam bién pa ra se guir el ejem plo de Por tu gal y con ver tir An da lu‐ 
cía en un reino in de pen dien te[13]. La lú gu bre pro fe cía del mar‐ 
qués de Vi lla fran ca de que el le van ta mien to ca ta lán so lo se ría el
pri me ro de una se rie de re vuel tas pa re cía que iba a con fir mar‐ 
se.

La cons pi ra ción de Me di na Si do nia, su pro pio pri mo, atur‐ 
dió a Oli va res.

He ob ser va do en el Con de es tos dos me ses una tris te za ex tra or di na ria [es cri bía el em ba‐ 
ja dor in glés] y una acen tua da ne gli gen cia en to dos los asun tos, ex cep to en los de An da lu‐ 
cía… He oí do de al gu nos que con ver san con el Con de que los asun tos le tie nen des bor da‐ 
do… que su jui cio co mien za a fa llar, y que es tá tan ob se sio na do con su pro pia con ser va ción
en la pri van za que to do lo que ha ce en es tos gran des ne go cios lo ha ce más pa ra con ten tar al

rey que pa ra un ser vi cio efi caz[14].

Aun que el fra ca so de Me di na Si do nia re pre sen ta ba un se rio
re vés, los no bles con fia ban to da vía en des en ga ñar al rey. Su
opor tu ni dad lle gó con la cam pa ña ca ta la na de 1642. Du ran te la
ma yor par te de 1641 se ha bía dis cu ti do una vi si ta real al ejérci‐ 
to de Ara gón, pe ro fue re tra sa da sis te má ti ca men te con uno u
otro pre tex to. El mis mo rey lle gó a irri tar se por los re tra sos y,
al en con trar se con el pro to no ta rio un día, se di ce que le arre ba‐ 
tó una con sul ta de las ma nos, la rom pió en pe da zos y le di jo
que ace le ra ra los pre pa ra ti vos pa ra la vi si ta a Ara gón, en vez de
bus car nue vos pre tex tos pa ra pos po ner la[15]. Fi nal men te el rey
salió de Ma drid el 26 de abril de 1642, ha cien do el via je en cor‐ 
tas eta pas has ta Za ra go za. Allí per ma ne ció du ran te seis me ses,
ins pec cio nan do la pues ta a pun to del ejérci to des ti na do a re cu‐ 
pe rar Ca ta lu ña de ma nos de los fran ce ses. Oli va res le ro gó que
le de ja se man dar el ejérci to, pa ra que al me nos pu die se mo rir
con ho nor[16], pe ro la Jun ta de Eje cu ción, cu yos miem bros sa‐ 
bían que su suer te se ha lla ba inex tri ca ble men te uni da a la del
con de du que, acon se ja ron in sis ten te men te en contra de la
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acep ta ción de es te ofre ci mien to, «pues sien do el pri mer mó vil
de las ór de nes de V. M., el día que se apar ta se de su real pre sen‐ 
cia se co no cie ra su fal ta en el ex pe dien te de tan tas co sas co mo
hoy ocu rren en es ta Mo nar quía[17]».

Por in dis pen sa ble que fue se su pre sen cia, na da po día al te rar
el he cho de que la pro lon ga ción de su po der fue se acom pa ña da
de una se rie inin te rrum pi da de des gra cias. El 9 de sep tiem bre,
Per pi ñán se rin dió a los fran ce ses, y con su caí da se per dió to do
el Ro se llón. Aún peor, el ejérci to que fi nal men te salió de Ara‐ 
gón ba jo el man do del pri mo de Oli va res, el mar qués de Le ga‐ 
nés, fue de rro ta do el 7 de oc tu bre cuan do in ten ta ba re cu pe rar
Lé ri da, y per dió cin co mil hom bres[18].

Con los fran ce ses aho ra acam pa dos en la fron te ra ara go ne sa
y con los por tu gue ses ha cien do in cur sio nes dia rias al in te rior
de Cas ti lla[19], el rey se vio obli ga do a re co no cer la mag ni tud del
fra ca so de Oli va res. Pe ro ¿era ca paz de mos trar la re so lu ción
su fi cien te pa ra echar al mi nis tro del que ha bía de pen di do tan
es tre cha men te du ran te más de vein te años? La gen te de seo sa
de ayu dar le a to mar es ta de ci sión no es ca sea ba. Allá en Ma drid,
los ene mi gos de Oli va res, co mo to pos ata rea dos, iban mi nan do
el edi fi cio, ya res que bra ja do, del go bierno del con de du que. Las
ope ra cio nes de za pa es ta ban di ri gi das por el con de de Cas tri llo,
quien ha bía cri ti ca do en mu chas oca sio nes en el pa sa do la po lí‐ 
ti ca ca ta la na del con de du que, y al cual, sor pren den te men te,
ha bía si do con fia da la ad mi nis tra ción en Ma drid mien tras que
Oli va res se en contra ba en Ara gón. Cas tri llo era miem bro de la
ca sa de Ha ro, es tre cha men te re la cio na da con la ca sa de Guz‐ 
mán de Oli va res, y se gu ra men te el con de du que pen só que po‐ 
día con fiar en las leal ta des fa mi lia res. Sin em bar go, el mis mo
Oli va res ha bía so me ti do es tas leal ta des a una ten sión ex tre ma.
En ene ro de 1642, sin nin gu na es pe ran za ya de te ner un hi jo le‐ 
gí ti mo, el con de du que le gi ti mó a un hi jo bas tar do, don En ri‐ 
que Fe li pez de Guz mán, y al ha cer lo pri vó a su so brino don
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Luis de Ha ro de sus es pe ran zas de su ce sión a los tí tu los y pro‐ 
pie da des de Oli va res[20]. La fa mi lia de Ha ro se sin tió, na tu ral‐ 
men te, ve ja da por la es pec ta cu lar as cen sión del ad ve ne di zo, y
des apa re cie ron to da cla se de sen ti mien tos de leal tad al con de
du que.

Pa re ce pro ba ble que los pla nes de Cas tri llo es tu vie sen cui da‐ 
do sa men te cal cu la dos cuan do el rey vol vió en di ciem bre a Ma‐ 
drid. No sa be mos cuán ta pre sión se ejer ció so bre el mo nar ca,
pe ro el 17 de ene ro de 1643 el con de du que re ci bió una no ta de
su se ñor dán do le per mi so ofi cial pa ra re ti rar se del car go. El 23
de ene ro aban do nó Ma drid con des tino a su ca sa en Loe ches,
pa ra no vol ver nun ca a la ca pi tal don de ha bía rei na do du ran te
veinti dós años. Sin em bar go, su es tan cia en Loe ches iba a ser
cor ta. Es ta ba de ma sia do cer ca de Ma drid pa ra la tran qui li dad
de sus ene mi gos, y la apa ri ción del Ni can dro, una de fen sa de la
po lí ti ca de Oli va res ins pi ra da por el mis mo con de du que, les
pro por cio nó un pre tex to pa ra en viar lo más le jos. En ju nio de
1643 fue exi lia do al pa la cio de su her ma na en To ro, y allí, ro‐ 
dea do por su pe que ña cor te pro pia, vi vió los dos úl ti mos años
de su vi da. Mu rió el 22 de ju lio de 1645 ba jo la sos pe cha de lo‐ 
cu ra[21]; «va rón gran de que su po for mar de sig nios gi gan tes, pe‐ 
ro que en los me dios le men guó la dis po si ción, y en los fi nes la
fe li ci dad[22]».

La caí da de Oli va res lle ga ba po co me nos de dos me ses des‐ 
pués de la muer te de su vic to rio so ri val, el car de nal Ri che lieu.
Tan to pa ra Fran cia co mo pa ra Es pa ña era el fi nal de una épo ca.
Al caer el con de du que, el po der fue mo men tá nea men te asu mi‐ 
do por el rey, y des pués fue po co a po co ca yen do, co mo Cas tri‐ 
llo ha bía pla nea do, en las ma nos de la fa mi lia Ha ro. El so brino
des he re da do de Oli va res, don Luis de Ha ro, se con vir tió de he‐ 
cho, si no de de re cho, en el prin ci pal mi nis tro del rey, y pu so
mu cho cui da do en aban do nar, jun to con el tí tu lo de va li do, al‐ 
gu nos de los ras gos más im por tan tes del go bierno de su tío[23].
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En tre los prin ci pa les sig nos de cam bio en la cor te es ta ba el de c‐ 
li ve de la in fluen cia del pro to no ta rio. El 27 de abril de 1643 un
de cre to real, des pués de ex pre sar la to tal sa tis fac ción por la
per so na del pro to no ta rio, anun cia ba la in ten ción del rey de que
«re co no cien do la des con fian za que han en tra do dél ca ta la nes,
de sean do que en mi cle men cia ha llen aque llos va sa llos to dos
los me dios que pue dan dis po ner su re duc ción a mi obe dien cia
he te ni do por bien so la por es ta con si de ra ción de apar tar el di‐ 
cho don Ge ró ni mo de Vi lla nue va de mi in me dia to des pa cho y
del ejer ci cio de con se je ro de ese con se jo y del de ofi cio de pro‐ 
to no ta rio[24]». Vi lla nue va fue com pen sa do por la pér di da de es‐ 
tos car gos con un pues to en el Con se jo de In dias, pe ro es ta ba
cla ro que, des apa re ci do su pro tec tor, ha bían tam bién pa sa do
los días de su gran de za. Sin em bar go, sus ene mi gos no se sen‐ 
tían to da vía sa tis fe chos. Du ran te al gu nos años ha bía es ta do ba‐ 
jo sos pe cha de he re jía con mo ti vo de sus es tre chas re la cio nes
con el fa mo so con ven to de San Plá ci do[25], pe ro era de ma sia do
po de ro so pa ra ser ata ca do. Aho ra se acu mu la ron contra él las
acu sacio nes sin mi ra mien tos, y el 31 de agos to de 1644 fue
arres ta do por los fun cio na rios de la In qui si ción[26]. Des pués de
dos años en la cár cel le fue to ma da de cla ra ción por la In qui si‐ 
ción y se le exhor tó a que ab ju ra se; de di có el res to de su vi da a
tra tar de con se guir que se in va li da se la sen ten cia. Mu rió en Za‐ 
ra go za el 21 de ju lio de 1653, pe ro su ca so to da vía co leó du ran‐
te sie te años más, aña dien do nue vos ele men tos a aque lla ex tra‐ 
ña y va ga men te si nies tra re pu ta ción que ha bía ad qui ri do du‐ 
ran te los años de su pu jan za en la cor te.

Con la des apa ri ción de Oli va res y Vi lla nue va del cen tro de
los asun tos, la vi da en Ma drid co men zó a ser muy di fe ren te.
Ha ro y sus ami gos hi cie ron to do lo que pu die ron pa ra ol vi dar
los ne gros años del ré gi men de Oli va res. Co mo por una suer te
de acuer do ge ne ral, los úl ti mos vein te años fue ron bo rra dos de
la pi za rra, co mo si nun ca hu bie sen exis ti do. Las Jun tas fue ron
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abo li das; la aris to cra cia vol vió a la cor te. Y, con pa cien cia in fi‐ 
ni ta y una cier ta agi li dad, don Luis em pren dió la fa bu lo sa ta rea
de rea gru par los frag men tos des per di ga dos de la Mo nar quía.

La pri me ra ta rea y la más es en cial era la de re du cir las obli‐ 
ga cio nes que Es pa ña te nía en el ex te rior. Has ta 1640 ha bía pa‐ 
re ci do que la paz con Fran cia po día ob te ner se más fá cil men te
que la paz con los ho lan de ses, pe ro las perspec ti vas se al te ra ron
com ple ta men te con los acon te ci mien tos de aquel año. El prin‐ 
ci pal obs tá cu lo pa ra la paz con los ho lan de ses ha bía si do el pro‐ 
ble ma del Bra sil, pe ro aho ra es to ha bía des apa re ci do, ya que
Bra sil era te rri to rio por tu gués y por tan to no era un asun to que
con cer nie se de for ma in me dia ta a la Co ro na es pa ño la[27]. Pe ro
si bien la re vo lu ción por tu gue sa, al re sol ver el pro ble ma del
Bra sil, ha bía in cre men ta do las po si bi li da des de paz con los ho‐ 
lan de ses, la re vo lu ción ca ta la na ha bía re du ci do con si de ra ble‐ 
men te las po si bi li da des de paz con Fran cia. Los fran ce ses no
po dían fá cil men te aban do nar a unos alia dos a los que ha bían
pro me ti do su pro tec ción[28], y Es pa ña no po día fir mar la paz
has ta que se res ta ble cie se Ca ta lu ña. Si, co mo pa re cía, no po día
ob te ner una paz ge ne ral, la me jor es pe ran za de Ha ro era, pues,
la de tra tar de di vi dir a fran ce ses y ho lan de ses, fir mar un tra ta‐ 
do por se pa ra do con las Pro vin cias Uni das, y lue go, con me nos
obli ga cio nes, tra tar de re con quis tar el Prin ci pa do de Ca ta lu ña,
de jan do la re cu pe ra ción de Por tu gal pa ra un mo men to más
opor tuno.

Cuan do los de le ga dos pa ra una con fe ren cia de paz co men za‐ 
ron a lle gar a las ciu da des wes tfa lia nas de Müns ter y Os na brü‐ 
ck du ran te el año 1644, los re pre sen tan tes de Es pa ña so lo te‐ 
nían car tas muy flo jas pa ra ju gar. La caí da del con de du que no
ha bía pro du ci do el es pe ra do mi la gro, y la si tua ción mi li tar de
Es pa ña con ti nua ba de te rio rán do se des pués de la de rro ta de la
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in fan te ría en Ro croi, el 19 de ma yo de 1643. Los re ve ses mi li ta‐ 
res fue ron se gui dos por otra cri sis fi nan cie ra, que cul mi nó en
una nue va ban ca rro ta el 1 de oc tu bre de 1647[29]. En som bre‐ 
cien do to do es te pa no ra ma ha bía un nue vo mo vi mien to de in‐ 
quie tud po lí ti ca, que lle gó a ame na zar por un mo men to a la
Mo nar quía con la de sin te gra ción to tal. Des es pe ra das por la ola
sin fin de de man das fis ca les, Si ci lia y Ná po les se le van ta ron en
el ve rano de 1647[30]. Afor tu na da men te pa ra don Luis de Ha ro,
los fran ce ses no pu die ron apro ve char la opor tu ni dad y las ha‐ 
bi tua les di vi sio nes so cia les per mi tie ron a las au to ri da des es pa‐ 
ño las do mi nar la re vuel ta. No obs tan te, du ran te unos cuan tos
me ses an gus tio sos la mis ma su per vi ven cia de la Mo nar quía es‐ 
tu vo a pun to de ve nir se aba jo, y el des cu bri mien to, en agos to
de 1648, de un com plot del du que de Hí jar pa ra pro cla mar se
rey de un Ara gón in de pen dien te con la ayu da del car de nal Ma‐ 
za rino[31] pu so cla ra men te de ma ni fies to lo que po dría ha ber
pa sa do si el fiel de la ba lan za se hu bie se in cli na do ha cia el otro
la do.

El prin ci pal de le ga do de Es pa ña en Wes tfa lia, el con de de Pe‐ 
ña ran da, era do lo ro sa men te cons cien te de la de bi li dad de su
país. Su úni co con sue lo re si día en que ha bía es ta lla do aho ra la
gue rra ci vil en Fran cia. Si se sa bía ex plo tar es to, po día pro por‐ 
cio nar le la opor tu ni dad de pre sio nar pa ra lle gar a un acuer do
ge ne ral. Pe ro Es pa ña se ha lla ba tan de bi li ta da por sus pro pias
di fi cul ta des que fue im po si ble apro ve char se de la nue va si tua‐ 
ción crea da por el co mien zo de la Fron da, y la opor tu ni dad de
lle gar a una paz con Fran cia se des va ne ció[32]. En cam bio, Pe ña‐ 
ran da tu vo que con ten tar se con man te ner ne go cia cio nes se pa‐ 
ra das con los ho lan de ses. Las Pro vin cias Uni das es ta ban ca da
vez más alar ma das an te el cre cien te po de río de Fran cia, y Pe ña‐ 
ran da se apro ve chó de es tos te mo res re ve lán do les una ofer ta
se cre ta he cha por Ma za rino pa ra cam biar Ca ta lu ña por Flan‐ 
des[33]. El 3 de ene ro de 1648 se lle gó a un acuer do so bre los
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tér mi nos ge ne ra les de un tra ta do se pa ra do his pa noho lan dés[34],
que cons ti tu ye ron la ba se del Tra ta do de Müns ter del 24 de oc‐ 
tu bre de 1648. En vir tud de es te tra ta do, los ho lan de ses se se‐ 
pa ra ron de la alian za fran ce sa, de jan do a Fran cia que con ti nua‐ 
se su gue rra so la contra Es pa ña. A cam bio, Es pa ña re co no cía
las Pro vin cias Uni das co mo Es ta do so be rano e in de pen dien te.
La re vuel ta de los Paí ses Ba jos, co men za da ochen ta años an tes,
ha bía lle ga do a un fi nal triun fan te.

En Müns ter, los ho lan de ses in du je ron a los Aus trias a re nun‐ 
ciar a per pe tui dad a to das sus pre ten sio nes de so be ra nía. ¿Po‐ 
drían los ca ta la nes, re bel des más re cien tes, ha cer lo mis mo? En
1648 las perspec ti vas no pa re cían muy es pe ran za do ras. El fi nal
de una lar ga gue rra con las Pro vin cias Uni das, y la li be ra ción
de Es pa ña de sus com pro mi sos en Ale ma nia, don de el em pe ra‐ 
dor ha bía fir ma do su pro pia paz con Fran cia, per mi ti rían, evi‐ 
den te men te, a Fe li pe IV con cen trar más sus fuer zas en el fren te
ca ta lán. Y ya la si tua cion po lí ti ca, mi li tar y eco nó mi ca del Prin‐ 
ci pa do era tal que sus ci ta ba con si de ra bles du das so bre su ca pa‐ 
ci dad de re sis ten cia in de fi ni da.

Si, des de el mis mo co mien zo de la re vo lu ción, las car tas se
ha bían pues to en contra de la su per vi ven cia de Ca ta lu ña co mo
Es ta do in de pen dien te, los ca ta la nes tam bién con tri bu ye ron en
gran me di da a ase gu rar el fra ca so de su ex pe ri men to. Eso, en
par te, fue de bi do a que la na tu ra le za del ex pe ri men to era po co
cla ra pa ra la ma yor par te de ellos. Su re vo lu ción ha bía si do una
re vo lu ción contra la cor te de Es pa ña, contra el go bierno del
con de du que y la ex plo ta ción por par te de Cas ti lla. Es du do so
que, an tes de que co men za se, los par ti ci pan tes tu vie sen en
men te al gún ob je ti vo más po si ti vo. Una vez al can za do el pro‐ 
pó si to in me dia to de ex pul sar a la sol da des ca es pa ño la, la ló gi ca
de los acon te ci mien tos su gi rió a Cla ris y a sus co le gas la po si bi‐ 
li dad de trans for mar Ca ta lu ña en una re pú bli ca in de pen dien te,
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pe ro no exis ten evi den cias de que eso lo hu bie sen pen sa do con
an te rio ri dad.

«No es por vi vir en una con fu sa Re pú bli ca por lo que se han
se pa ra do de una Mo nar quía. Nun ca han apro ba do esas for mas
de go bierno po pu lar en que los pies dic tan la ley a la ca be za, y
los mal va dos im po nen la ley a los bue nos[35]». Así es cri bía un
fran cés que com par tía los sen ti mien tos anti rre pu bli ca nos de la
ma yor par te de sus con tem po rá neos, pe ro las pa la bras es ta ban
es cri tas pa ra jus ti fi car la acep ta ción por par te del Prin ci pa do
de la so be ra nía fran ce sa, y al me nos que da en el ai re la in si nua‐ 
ción de que, al co mien zo de la re vuel ta, Ri che lieu pen sa ba de
for ma di fe ren te. Se gún Du Ple s sis Be sançon,

el Car de nal Ri che lieu, que pre veía las di fi cul ta des que la acep ta ción {del ofre ci mien to de
los ca ta la nes de po ner se ba jo la so be ra nía fran ce sa) po dría al gún día re pre sen tar pa ra la
paz, du dó mu cho tiem po en re co men dar lo a Su Ma jes tad. Fre cuen te men te ex pli ca ba que
ha bría si do más ven ta jo so pa ra Fran cia que la pro vin cia se hu bie se cons ti tui do en re pú bli ca
ba jo pro tec ción fran ce sa, tan to por que pro ba ble men te ha bría he cho más es fuer zos pa ra
pre ser var su li ber tad, co mo por que de es ta for ma ha bría evi ta do Fran cia par te de los gas tos
que más tar de se ve ría obli ga da a ha cer. Pe ro fi nal men te, vien do que Ca ta lu ña no era ca paz de

aque lla for ma de go bierno, y que de otra for ma po dría rá pi da men te vol ver al so me ti mien to

de Es pa ña… Su Ex ce len cia fue de la opi nión que era ne ce sa rio acep tar[36].

Si eso re pre sen ta co rrec ta men te los pen sa mien tos de Ri che‐ 
lieu, los ca ta la nes pue den en jus ti cia ser acu sa dos de ha ber de‐ 
ja do es ca par una gran opor tu ni dad de con ver tir al Prin ci pa do
en un Es ta do in de pen dien te. Cuan do se pro cla mó real men te la
re pú bli ca ca ta la na, so lo du ró una se ma na, y no sir vió más que
de fa cha da pa ra tras pa sar la pro pie dad de Es pa ña a Fran cia. Es‐ 
ta fue una ma la ju ga da del go bierno re pu bli cano, de la que los
mis mos ca ta la nes fue ron los res pon sa bles. La ten den cia del
Prin ci pa do a caer en la con fu sión so cial y en la anar quía, tan
fre cuen te men te in si nua da en la his to ria de los cua ren ta años
an te rio res, se ha bía cum pli do ple na men te en el pe rio do de seis
me ses que ha bía trans cu rri do en tre el es ta lli do de la re vo lu ción
y la acep ta ción de la so be ra nía fran ce sa. Ri che lieu te nía ra zón:
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«Ca ta lu ña no era ca paz de aque lla for ma de go bierno». Le fal‐ 
ta ba la cohe sión so cial y la una ni mi dad po lí ti ca que son ab so lu‐ 
ta men te ne ce sa rias co mo ba se de un sis te ma de go bierno es ta‐ 
ble.

Un hom bre po dría ha ber con se gui do ter mi nar con el de sor‐ 
den y dar al Prin ci pa do el cau di lla je fir me que tan to ne ce si ta ba:
Pau Cla ris. Pe ro Cla ris mu rió sú bi ta men te el 27 de fe bre ro de
1641, po si ble men te en ve ne na do por un agen te de Ma drid[37].
Des pués de su pre ma tu ra des apa ri ción del es ce na rio, no que da‐ 
ba nin gún ca ta lán con la su fi cien te au to ri dad pa ra im po ner se
so bre la na ción e im pe dir que se con su mie se en ba ta llas in tes ti‐ 
nas. Mien tras que la cla se di ri gen te del país ha bía re cu pe ra do
más o me nos el con trol so bre las par ti das de malhe cho res que
ha bían im pues to su ley du ran te el ve rano y el oto ño de 1640,
los acon te ci mien tos de la re vo lu ción so lo ha bían ser vi do pa ra
acen tuar las di vi sio nes in ter nas en que se de ba tía; y en los años
pos te rio res a 1640 aque llas di vi sio nes ha bían de ver se ex plo ta‐ 
das cí ni ca men te tan to por los fran ce ses co mo por los cas te lla‐ 
nos en pro ve cho de sus pro pios fi nes po lí ti cos.

A cau sa de sus di vi sio nes in ter nas, Ca ta lu ña se des tru yó a sí
mis ma. Sin em bar go, el éxi to con se gui do por las Cor tes fran ce‐ 
sa y es pa ño la al acen tuar las grie tas exis ten tes den tro de la so‐ 
cie dad ca ta la na po ne de ma ni fies to has ta qué pun to Ca ta lu ña
ha bía ya de ja do de ser due ña de su des tino. En los años an te rio‐ 
res a la re vo lu ción, su po si ción geo grá fi ca en tre las dos gran des
po ten cias le ha bía da do la ini cia ti va, per mi tién do le en fren tar a
la una contra la otra. Pe ro tan pron to co mo pro cla mó su fi de li‐ 
dad a Luis XI II, per dió es ta ven ta ja. Des de es te mo men to su li‐ 
ber tad de mo vi mien tos des apa re ció, y su des tino iba a de ci dir se
no en Bar ce lo na, sino en la cor te de Fran cia.

Di fí cil men te po día es pe rar se que los fran ce ses mos tra sen un
in te rés pu ra men te al truis ta en el bien es tar de los ca ta la nes.
Aho ra que la re vo lu ción ha bía da do la bien ve ni da a las tro pas
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fran ce sas en la pe nín su la Ibé ri ca, era na tu ral que en la men te de
Ri che lieu y en la de su su ce sor ocu pa sen un lu gar prin ci pal las
con si de ra cio nes de or den mi li tar. El pri mer ob je ti vo de Ri che‐ 
lieu de bía ser, por tan to, el de ase gu rar que el go bierno del
Prin ci pa do per ma ne cie se fir me men te ba jo el con trol fran cés,
de tal for ma que sus ejérci tos pu die sen avan zar ha cia Ara gón y
Va len cia sin te mor a ser ata ca dos por de trás en ca so de un nue‐ 
vo cam bio re pen tino de fi de li dad por par te de los ca ta la nes.

El acuer do del 23 de ene ro de 1641 me dian te el que Ca ta lu‐ 
ña de cla ra ba su fi de li dad a Luis XI II a cam bio de la pro tec ción
mi li tar de Fran cia pro por cio nó a Ri che lieu la li ber tad de ac ción
que pre ten día. Las tro pas fran ce sas ocu pa ron las pla zas fuer tes
más im por tan tes del Prin ci pa do, y uno de los agen tes de más
con fian za de Ri che lieu, D’Ar gen son, fue en via do a Bar ce lo na,
teó ri ca men te pa ra su per vi sar las ac ti tu des del ejérci to, pe ro en
la prác ti ca pa ra vi gi lar los asun tos po lí ti cos y ad mi nis tra ti vos,
en ge ne ral, del Prin ci pa do[38]. A es to le si guió el nom bra mien to
de un vi rrey fran cés y la con cen tra ción de la ad mi nis tra ción
del país en las ma nos de un gru po de ca ta la nes que los fran ce‐ 
ses con si de ra ban dig nos de con fian za. Jo sep Fon ta ne lla, que se
ha bía con ver ti do en el con fi den te de d’Ar gen son, fue nom bra‐ 
do regent de la Cancelleria, y los pues tos cla ve de la Ad mi nis tra‐ 
ción cen tral y lo cal fue ron con fia dos a los ami gos de Fon ta ne lla
y de su pa dre, Joan Pe re Fon ta ne lla, el nue vo conseller en cap de
Bar ce lo na[39]. Al mis mo tiem po, los fran ce ses se die ron cuen ta
de la im por tan cia de ob te ner una in fluen cia de ci si va so bre la
po lí ti ca de la ciu dad de Bar ce lo na y de la Di pu ta ción, co sa que
Oli va res y el pro to no ta rio no ha bían po di do con se guir. Es to se
lo gró por el sim ple pro ce di mien to de ha cer un es cru ti nio de las
lis tas de can di da tos a car gos, an tes del sor teo acos tum bra do, y
eli mi nar los nom bres de aque llas per so nas que se con si de ra ban
par ti da rias de Es pa ña[40]. De es ta for ma el con ce jo de Bar ce lo na
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y la Di pu ta ción fue ron co pa dos sis te má ti ca men te por los ami‐ 
gos de Fran cia.

Des gra cia da men te, el sis te ma no fun cio nó tan sa tis fac to ria‐ 
men te co mo es pe ra ban los fran ce ses, ya que no ha bían con ta do
con las an ti pa tías per so na les y fa mi lia res exis ten tes den tro de
la cla se di ri gen te ca ta la na. La con cen tra ción de po der en las
ma nos de los Fon ta ne lla cau só ine vi ta ble men te dis gus to y des‐ 
con ten to y, co mo con se cuen cia de ello, los años pos te rio res a
1642 pre sen cia ron una es ci sión ca da vez más mar ca da en tre los
par ti da rios de la alian za con Fran cia. Una fac ción es ta ba ca pi‐ 
ta nea da por los Fon ta ne lla y por don Jo sep d’Ar de na, co man‐ 
dan te de la ca ba lle ría ca ta la na, la otra por don Jo sep Mar ga rit,
go ber na dor de Ca ta lu ña; y la com po si ción de las fac cio nes, que
se ex ten dían por to do el Prin ci pa do, pu do muy bien ha ber es ta‐ 
do de ter mi na da por las tra di cio na les afi lia cio nes de nyerros y
cadells[41].

Mien tras que los alia dos de Fran cia se frag men ta ban por sus
di fe ren cias, tam bién tu vie ron que en fren tar se a un cre cien te
gru po de par ti da rios de Cas ti lla. Los que des de el co mien zo ha‐ 
bían per ma ne ci do fie les a Fe li pe IV au men ta ron su nú me ro du‐ 
ran te los años de la dé ca da de 1640, gra cias a una co rrien te de
par ti da rios pro ce den te del cam po opues to. Al gu nos cam bia ron,
sin du da, de ban do a cau sa de su des en ga ño por no ha ber ob te‐ 
ni do car gos ni in fluen cias en la nue va ad mi nis tra ción; otros,
por que se die ron cuen ta de que la caí da de Oli va res ha bía eli‐ 
mi na do al prin ci pal ene mi go del país y de que Fe li pe IV, sin su
va li do, tra ta ría a sus va sa llos erra dos con ge ne ro si dad. Pe ro la
ra zón de más pe so de la de si lu sión con res pec to a Fran cia fue el
com por ta mien to de los mis mos fran ce ses.

Fran cia ha bía pro me ti do en prin ci pio man te ner sus pro pias
tro pas en el Prin ci pa do y es ti pu la do que los ca ta la nes so lo ten‐ 
drían que apro vi sio nar a su pro pio ba ta llón, pe ro es ta pro me sa
no fue cum pli da. Co mo po día ha ber se es pe ra do, las pa gas no
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lle ga ban con más re gu la ri dad cuan do pro ce dían de Fran cia que
cuan do pro ce dían de Cas ti lla, y la Di pu ta ción y las ciu da des se
vie ron so me ti das a cons tan tes de man das de di ne ro y pro vi sio‐ 
nes. Tam po co, en la prác ti ca, en contró la po bla ción mu cha di‐ 
fe ren cia en tre las tro pas fran ce sas y las cas te lla nas, a las que ha‐ 
bían ex pul sa do con tan to en tu sias mo; y los vi rre yes fran ce ses,
con un ejérci to a su dis po si ción, me nos pre cia ban las cons ti tu‐ 
cio nes con una con fian za de la que no ha bían po di do ha cer ga la
los vi rre yes cas te lla nos.

El ejérci to fran cés era, en to dos los as pec tos, un ejérci to de
ocu pa ción, cu ya pre sen cia lle gó a ser ca da vez más ne ce sa ria a
me di da que los le van ta mien tos an ti fran ce ses es ta lla ban en un
lu gar des pués de otro, alen ta dos y or ga ni za dos por los par ti da‐ 
rios de Cas ti lla. La con fian za, ca da vez ma yor, de los par ti da‐ 
rios de Fe li pe IV contras ta ba con la cre cien te des mo ra li za ción
de los par ti da rios de Fran cia. Des de la muer te de Ri che lieu re‐ 
sul ta ba evi den te, in clu so pa ra los más fa ná ti cos, que Fran cia
con si de ra ba a Ca ta lu ña co mo un peón más del aje drez in ter na‐ 
cio nal, que po día ser uti li za do a vo lun tad pa ra la de fen sa de los
in te re ses fran ce ses. El mis mo Ri che lieu, que tan to ha bía ga na‐ 
do con el al za mien to pro vi den cial de los ca ta la nes, ha bía mos‐ 
tra do siem pre un gran in te rés por sus asun tos. Ma za rino, en
cam bio, es ta ba más preo cu pa do por in ten si fi car la gue rra en
otros fren tes, es pe cial men te en su Ita lia na tal, y así, des de 1643,
Ca ta lu ña fue re le ga da a un lu gar re la ti va men te su bor di na do en
el con jun to de los pro yec tos de Fran cia[42].

La dis mi nu ción del in te rés por los asun tos ca ta la nes en la
cor te fran ce sa fue se gui da por un cre cien te nú me ro de re ve ses
pa ra las ar mas fran ce sas en el prin ci pa do. Las gran des vic to rias
fran ce sas de 1642 —la con quis ta del Ro se llón, la to ma de Mon‐ 
zón, la de rro ta de Le ga nés en las afue ras de Lé ri da— no tu vie‐ 
ron con ti nua ción en 1643. Por el con tra rio, los co man dan tes
fran ce ses, fal tos de di ne ro, se vie ron obli ga dos a po ner se a la
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de fen si va cuan do los ejérci tos de Fe li pe IV co men za ron su len‐ 
to avan ce des de Ta rra go na y des de Ara gón[43]. Aun que las fuer‐ 
zas es pa ño las eran dé bi les, lle ga ron a los al re de do res de Lé ri da
en ju lio de 1643, re cu pe ra ron Mon zón en di ciem bre y fi nal‐ 
men te, en ju lio de 1644, re co bra ron Lé ri da, don de Fe li pe IV ju‐ 
ró so lem ne men te res pe tar las cons ti tu cio nes ca ta la nas.

Ma za rino reac cio nó an te es tas de rro tas re le van do a La Mo‐ 
the, el vi rrey fran cés, de su car go en di ciem bre de 1644 y sus ti‐ 
tu yén do lo por un dis tin gui do co man dan te, el con de de Har‐ 
court. Du ran te al gún tiem po, Har court con si guió in fun dir nue‐ 
va vi da a la cau sa fran ce sa, y en ma yo de 1645 con si guió fi nal‐ 
men te un ob je ti vo tan de sea do por Ri che lieu co mo por Ma za‐ 
rino: la to ma de Ro sas. Ro sas era la for ta le za más di fí cil del
Prin ci pa do, y su con ti nua per ma nen cia en ma nos de una guar‐ 
ni ción es pa ño la ha bía cons ti tui do du ran te mu cho tiem po un
se rio mo ti vo de irri ta ción pa ra los fran ce ses. Con su to ma, es‐ 
tos con so li da ron aho ra su do mi nio so bre el nor te de Ca ta lu ña
y eli mi na ron el pe li gro de que fuesen cor ta das las lí neas de co‐ 
mu ni ca ción en tre el Prin ci pa do y Fran cia. Sin em bar go, las
pos te rio res ac ti vi da des mi li ta res de Har court tu vie ron me nos
éxi to. Pu so si tio a Lé ri da en ma yo de 1646, pe ro la ciu dad se
de fen dió bra va men te, y las fuer zas de re fres co es pa ño las de rro‐ 
ta ron a su ejérci to a fi na les de no viem bre. La de rro ta de Lé ri da
pu so fin a la tra yec to ria ca ta la na de Har court, y su su ce sor,
Con dé, tu vo un fra ca so se me jan te en ju nio de 1647 en un nue‐ 
vo in ten to de re cu pe rar la ciu dad.

En el mo men to del acuer do de Wes tfa lia de 1648 la po si ción
fran ce sa en Ca ta lu ña se ha lla ba, por tan to, vi si ble men te de bi li‐ 
ta da. Las guar ni cio nes es pa ño las en Ta rra go na y en Lé ri da se
vol vían ca da vez más in trépi das y com ba ti vas en sus sali das;
mu chas ciu da des y pue blos se pro nun cia ban a fa vor del rey de
Es pa ña, y los par ti da rios de Fran cia es ta ban di vi di dos y des mo‐ 
ra li za dos. Au men ta ban las sos pe chas de que Ma za rino no te nía
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ver da de ro in te rés por la suer te del Prin ci pa do, y es tas sos pe‐ 
chas se con fir ma ron a cau sa de sus ma nio bras en la con fe ren cia
de paz.

Mien tras que gran par te del país re ti ra ba su apo yo a Fran cia
a cau sa de las ac ti vi da des de la sol da des ca fran ce sa, la ri ca bur‐ 
guesía se mos tra ba ca da vez más re sen ti da ha cia Fran cia a cau‐ 
sa del cre cien te pre do mi nio eco nó mi co de es ta na ción. Real‐ 
men te, la ex plo ta ción de Ca ta lu ña por par te de los fran ce ses
pa ra sus fi nes mi li ta res y po lí ti cos iba acom pa ña da de una no
di si mu la da ex plo ta ción eco nó mi ca que es ta ba en vías de trans‐ 
for mar el Prin ci pa do en una co lo nia fran ce sa. Mer ca de res del
Lan gue doc y de Pro ven za si guie ron a los ejérci tos fran ce ses a
Ca ta lu ña, don de les es pe ra ban gran des opor tu ni da des. La rup‐ 
tu ra de los la zos co mer cia les del Prin ci pa do con Si ci lia y Cer‐ 
de ña les hi zo de pen der fuer te men te de los gra ne ros del Lan‐ 
gue doc. Con el grano fran cés lle ga ron tam bién las ma nu fac tu‐ 
ras fran ce sas: pa ños y se da, así co mo mu ni cio nes de gue rra.
Co mo re sul ta do de ello, la co mu ni dad mer can til fran ce sa de
Bar ce lo na ad qui rió el vir tual mo no po lio del co mer cio ca ta lán,
y los mer ca de res fran ce ses, co mo Pie rre La ga s sa, hi cie ron
enor mes for tu nas a ex pen sas de los mer ca de res ca ta la nes, que
se veían aho ra pri va dos de sus tra di cio na les mer ca dos[44].

El con trol de Fran cia so bre la vi da eco nó mi ca del Prin ci pa do
so lo sir vió pa ra su bra yar la fun da men tal de bi li dad de la po se‐ 
sión de Ca ta lu ña. Mien tras que con ti nua se sien do un saté li te
eco nó mi co y po lí ti co de los fran ce ses, no ten dría ni voz ni vo to
pa ra de ter mi nar su pro pio fu tu ro. El man te ni mien to de la in‐ 
de pen den cia po lí ti ca de pen día por tan to, en úl ti mo tér mino, de
la ca pa ci dad del Prin ci pa do de ha cer se eco nó mi ca men te via ble,
y eso, a su vez, exi gía una re vi sión ra di cal por par te del país de
sus tra di cio na les há bi tos eco nó mi cos y la de ci sión de bus car
nue vos mer ca dos en un mun do que ya no es ta ba cen tra do en el
Me di te rrá neo. Una de las con se cuen cias más im por tan tes a lar‐ 
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go pla zo de la re vo lu ción ca ta la na fue que obli gó fi nal men te a
los ca ta la nes a em pren der aque lla rees truc tu ra ción. Cuan do Jo‐ 
sep Fon ta ne lla pa só por La Ha ya en 1644, ca mino de la con fe‐
ren cia de Müns ter, en vió una car ta a Bar ce lo na que de mos tra‐
ba que al me nos él sa bía las ne ce si da des de la épo ca:

Mi vi si ta a es tas tie rras qui zás apro ve che no so lo a la mi sión prin ci pal pa ra la que he ve‐ 
ni do, sino tam bién pa ra pro mo ver el co mer cio en Ca ta lu ña, que es el úni co re me dio pa ra
salir de la mi se ria en que nos ha lla mos, pues los ho lan de ses al prin ci pio de la gue rra se en‐ 
contra ban mu cho más po bres y es tro pea dos que no so tros, y con el co mer cio en po co tiem‐ 
po se han trans for ma do en la gen te más ri ca y po de ro sa del mun do, y Ca ta lu ña tie ne mu cha
me jor ca pa ci dad que es ta tie rra… de bi da men te in for ma do de las per so nas ca pa ci ta das en
ta les ma te rias, pro cu ra ré en ca mi nar las co sas tra ba jan do pa ra que en los fu tu ros tra ta dos

los ca ta la nes ten gan ca mino li bre pa ra ne go ciar con las In dias y to do el mun do[45].

El aban dono gra dual por par te de Ca ta lu ña de su ob se sión
por los mer ca dos me di te rrá neos —aban dono que era el re qui‐ 
si to pre vio pa ra su re sur gi mien to eco nó mi co a fi na les del si glo
XVII y prin ci pios del XVI II— pue de qui zá fe char se en es te mo men‐ 
to de 1644, cuan do Fon ta ne lla apren dió, co mo mu chos de sus
con tem po rá neos lo hi cie ron, la lec ción de los ho lan de ses. Pe ro,
en las cir cuns tan cias de 1644, sus pa la bras te nían ine vi ta ble‐ 
men te un tono utó pi co. El Prin ci pa do pre sen ta ba en es te mo‐ 
men to una ima gen eco nó mi ca de sas tro sa cre cien te, y po co se
po día ha cer pa ra ali viar lo. Ba jo la pre sión de las fi nan zas de
gue rra, la mo ne da ca ta la na, que se ha bía man te ni do es ta ble du‐ 
ran te vein te años, co men zó a se guir el ca mino de la cas te lla‐ 
na[46].

La ma rea cre cien te de de sor den mo ne ta rio era so lo una par‐ 
te de la cri sis eco nó mi ca ge ne ral que aso la ba aho ra al Prin ci pa‐ 
do. Ca ta lu ña se ha bía con ver ti do en un cam po de ba ta lla más
de la Gue rra de los Trein ta años, y la opre sión y des truc ción
cau sa das por los ejérci tos en su avan ce eran com pa ra bles a las
su fri das por las tie rras ale ma nas. Las po bla cio nes aban do na ban
sus ca sas; los cam pos que da ban de sier tos. En 1642, des pués de
dos años de gue rra en el Cam po de Ta rra go na, se in for ma ba
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que en Reus, una ciu dad de un mi llar de ca sas, que da ban me nos
de cua tro cien tas, y la mis ma Ta rra go na per dió cin co mil de sus
sie te mil ha bi tan tes[47].

Con el ham bre y la des truc ción lle gó la pes te. La epi de mia
ha bía aso la do a Cas ti lla y Va len cia en 1647, y des pués al can zó a
An da lu cía, don de aca bó con la mi tad de la po bla ción de Se vi lla.
En abril de 1650 hi zo su pri me ra apa ri ción en Ca ta lu ña, en la
re gión de Ta rra go na y Tor to sa. Por un mo men to pa re ció que
que da ría con fi na da en el sur de Ca ta lu ña y en Ara gón, pe ro du‐ 
ran te los pri me ros me ses de 1651 se ex ten dió por to do el Prin‐ 
ci pa do y arra só un país que ha bía vi vi do du ran te on ce años en
gue rra cons tan te y ha bía su fri do los úl ti mos tres o cua tro una
gra ve es ca sez de grano. No po de mos dis po ner de ci fras de
mor tan dad, pe ro se cree que el Prin ci pa do per dió a cau sa de es‐ 
ta pes te más ha bi tan tes que en nin gu na otra oca sión des de las
gran des epi de mias de fi na les del si glo XIV[48].

La gran pes te de 1650-1654 des tru yó to das las es pe ran zas
que to da vía po día te ner Ca ta lu ña de man te ner su in de pen den‐ 
cia de la Co ro na es pa ño la. Des de 1648 Ma za rino ha bía es ta do
preo cu pa do con la Fron da, y las di fi cul ta des in ter nas de Fran‐ 
cia re du cían ine vi ta ble men te la efi ca cia de sus ar mas en el ex‐
tran je ro. Es te era el mo men to in di ca do pa ra que Fe li pe IV hi‐ 
cie se un su pre mo es fuer zo pa ra la re cu pe ra ción del Prin ci pa do,
des tro za do co mo es ta ba por la gue rra ci vil, arra sa do por la pes‐ 
te, y la men ta ble men te cons cien te de que ha bía cam bia do a un
due ño abu si vo por otro que lo era más. A co mien zos de 1651 la
po si ción fran ce sa se es ta ba vi nien do aba jo por to das par tes. En
ju lio de aquel año, el ejérci to del mar qués de Mor ta ra, con ba se
en Lé ri da, se unió al ejérci to de Ta rra go na que es ta ba ba jo el
man do del hi jo bas tar do de Fe li pe IV, don Juan Jo sé de Aus tria,
y los ejérci tos com bi na dos avan za ron so bre Bar ce lo na. Sin em‐ 
bar go, eran de ma sia do dé bi les pa ra in ten tar un asal to a la ciu‐ 
dad, y el ase dio lan gui de ció du ran te mu cho tiem po. En res‐ 



669

pues ta a las lla ma das des es pe ra das de los consellers, el ma ris cal
La Mo the, de nue vo vi rrey de Ca ta lu ña, se abrió ca mino ha cia
la ciu dad con un con tin gen te de ca ba lle ría en abril de 1652, pe‐ 
ro fue in ca paz de lle var los abas te ci mien tos y las pro vi sio nes
que tan ur gen te men te ne ce si ta ba. Blo quea da por tie rra y mar,
la ca pi tal, ba ti da aho ra por la pes te, iba ca mino de la ca pi tu la‐ 
ción. Ma za rino, con gran des di fi cul ta des en el in te rior, de sea ba
an sio sa men te que Bar ce lo na no se per die se, y or de nó a los es‐ 
cua dro nes fran ce ses que acu die sen en su ayu da. Pe ro no pu die‐ 
ron rom per el blo queo es pa ñol, y, con su fra ca so, la ciu dad es‐ 
ta ba ya con de na da.

In ca pa ces de ali men tar a la po bla ción, los consellers nom bra‐ 
ron a un re pre sen tan te el 1 de oc tu bre de 1652 pa ra ne go ciar
con los es pa ño les. El 3 de oc tu bre el go ber na dor, Mar ga rit,
salió de la ciu dad por mar, acom pa ña do por un pu ña do de los
más fer vien tes par ti da rios de Fran cia, y el mis mo día el ma ris‐ 
cal La Mo the in for mó ofi cial men te al mar qués de Mor ta ra de
su dis po si ción a dis cu tir los tér mi nos de la ren di ción. Fi nal‐ 
men te, el 11 de oc tu bre, a las nue ve de la ma ña na, el conseller en

cap, acom pa ña do por mu chos de los más im por tan tes ciu da da‐ 
nos, salió de la ciu dad en so lem ne pro ce sión ca mino de una
reu nión ofi cial con don Juan Jo sé de Aus tria. Des pués de un in‐ 
ter cam bio de cor tesías, pre sen tó a don Juan Jo sé la pe ti ción de
la ciu dad de que el rey de Es pa ña la to ma se de nue vo ba jo su
pro tec ción y con fir ma se to das sus li ber ta des y pri vi le gios. En
res pues ta, el prín ci pe ofre ció un per dón ge ne ral por to dos los
crí me nes co me ti dos des de 1640, ex clu yen do de la am nis tía a
don Jo sep Mar ga rit, y dio per mi so a la ciu dad pa ra que en via se
un em ba ja dor a Ma drid a fin de pre sen tar la de man da al rey.
Dos días más tar de, de acuer do con los tér mi nos de la ren di‐ 
ción, el ma ris cal La Mo the y don Jo sep d’Ar de na salie ron de
Bar ce lo na, se gui dos por las tro pas fran ce sas, sui zas y ca ta la nas,
que ha bían de fen di do la ciu dad. En ton ces en tra ron las tro pas
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es pa ño las man da das por don Juan Jo sé de Aus tria. Des pués de
asis tir a un Te Deum en la ca te dral, se ins ta ló en el pa la cio de los
du ques de Car do na. El lar go ase dio de Bar ce lo na ha bía ter mi‐ 
na do, y la ciu dad vol vía a so me ter se a su an ti guo con de, el rey
Fe li pe IV de Es pa ña[49].

La ren di ción de Bar ce lo na el 13 de oc tu bre de 1652 se ña ló la
vir tual ter mi na ción de la re vo lu ción ca ta la na, que ha bía co‐ 
men za do do ce años an tes. Tres me ses más tar de, Fe li pe IV con‐ 
ce dió un per dón ge ne ral y pro me tió res pe tar las cons ti tu cio nes
del Prin ci pa do[50]. Ca ta lu ña fue así res tau ra da co mo par te de la
Mo nar quía, dis fru tan do de las mis mas le yes y pri vi le gios que
ha bía dis fru ta do en el mo men to de la ac ce sión de Fe li pe IV en
1621. Há bil men te, don Juan Jo sé de Aus tria, aho ra vi rrey de
Ca ta lu ña, se de di có a cui dar a la bur guesía y a bo rrar los re‐ 
cuer dos amar gos de la lar ga y san grien ta gue rra ci vil. Pe ro los
su fri mien tos del Prin ci pa do no ha bían aca ba do. Los fran ce ses,
pre sio na dos por Fon ta ne lla, Mar ga rit y sus com pa ñe ros de exi‐ 
lio en el Ro se llón[51] no ha bían aban do na do to da vía to das las
es pe ran zas de re cu pe rar Ca ta lu ña. En tre 1653 y 1658 las tro pas
fran ce sas rea li za ron cons tan tes in cur sio nes den tro del Prin ci‐ 
pa do, cap tu ran do la Seo de Ur gel y Pui gcer dà, y con so li dan do
su po si ción en Ro sas. Ma za rino es ta ba de ci di do a te ner bue nos
triun fos pa ra cuan do lle ga se el mo men to de fir mar la paz.

El 9 de ma yo de 1659 Fran cia y Es pa ña or de na ron a sus res‐ 
pec ti vos co man dan tes sus pen der las hos ti li da des que ha bían
co men za do en 1635[52]. Tres me ses más tar de co men zó la con‐ 
fe ren cia de paz. Co mo pa so pre vio a las ne go cia cio nes, Es pa ña
ha bía ya re nun cia do a sus de re chos so bre el Ro se llón, pe ro en
la con fe ren cia los de le ga dos fran ce ses in sis tie ron en que el Ro‐ 
se llón in cluía el Con flent y la Cer da ña, que de bían tam bién ser
in cor po ra dos a la Co ro na de Fran cia. Por fin ob tu vie ron al gu‐ 
nas, si no to das sus de man das. Por la Paz de los Pi ri neos, fir ma‐ 
da el 7 de no viem bre de 1659 y se lla da con el con tra to ma tri‐ 
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mo nial de Luis XIV con la hi ja de Fe li pe IV, Ma ría Te re sa, Es‐ 
pa ña ce dió a Fran cia el Ro se llón y el Con flent; y, por me dio de
ne go cia cio nes pos te rio res, se lle gó a un acuer do so bre una
fron te ra his pa no fran ce sa en la Cer da ña, ope ra ción por la que
se ce dían trein ta y tres pue blos de la Cer da ña a los fran ce ses[53].
La paz ha bía lle ga do por fin, pe ro, co mo par te de su pre cio, la
nue va fron te ra en tre Ca ta lu ña y Fran cia ha bía de ser a par tir de
aho ra la ca de na me ri dio nal de los Pi ri neos, y los paí ses de ha bla
ca ta la na que da ban di vi di dos pa ra siem pre.

Ca ta lu ña ha bía sali do de su re vo lu ción con su te rri to rio re‐ 
du ci do, pe ro con sus pri vi le gios in tac tos, y nue va men te co mo
par te in te gran te de la Mo nar quía. Si la con ser va ción de sus pri‐ 
vi le gios po día con si de rar se un éxi to im por tan te, es te lo gro di‐ 
fí cil men te po día com pa rar se con el de Por tu gal. La re vo lu ción
por tu gue sa, al con tra rio que la ca ta la na, ter mi nó con la se pa ra‐ 
ción per ma nen te del país de Cas ti lla. Des pués de la Paz de los
Pi ri neos, Fe li pe IV hi zo in ten tos des es pe ra dos por re cu pe rar su
reino re bel de, pe ro sus ar cas es ta ban va cías y sus ejérci tos de bi‐ 
li ta dos. La ca la mi to sa de rro ta del ejérci to es pa ñol en Vi lla vi cio‐ 
sa el 17 de ju nio de 1665 de mos tró ser el gol pe fi nal, y el rey
mu rió tres me ses más tar de, sa bien do que Por tu gal se ha bía
per di do pa ra la Co ro na es pa ño la. El 13 de fe bre ro de 1668 la
rei na re gen te de Es pa ña y sus mi nis tros acep ta ron lo ine vi ta ble,
y re co no cie ron ofi cial men te la in de pen den cia del país.

Los por tu gue ses se equi pa ra ron así a los ho lan de ses co mo
úni cos re bel des que de for ma per ma nen te ha bían sali do vic to‐ 
rio sos contra los Aus trias du ran te ca si dos cien tos años. La sin‐ 
gu la ri dad de su ges ta es en sí mis ma un tes ti mo nio sor pren den‐ 
te del po der de su per vi ven cia de un im pe rio cu yos te rri to rios
eran tan nu me ro sos y es ta ban tan des per di ga dos y, en al gu nos
as pec tos, tan po co vin cu la dos al go bierno cen tral, que su ca pa‐ 
ci dad pa ra su pe rar las cri sis —es pe cial men te la de la dé ca da de
1640— pa re ce a ve ces ca si mi la gro sa. Sin em bar go, has ta cier to
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pun to, el éxi to de Por tu gal y el fra ca so de Ca ta lu ña pue den
con tri buir a ex pli car el se cre to de su su per vi ven cia po nien do
de ma ni fies to los lí mi tes de su de bi li dad y las fuen tes ocul tas de
su ines pe ra da fuer za.

Por tu gal co men zó su re vo lu ción con cier tas ven ta jas no ta‐ 
bles de las que Ca ta lu ña ca re ció. Se ha bía uni do a la Co ro na de
Cas ti lla ha cía po co, y las tra di cio nes na cio na les se ha bían for ta‐ 
le ci do en los si glos XV y XVI por la crea ción de un im pe rio ul tra‐ 
ma rino en el mis mo mo men to en que el im pe rio de Ca ta lu ña
es ta ba co men zan do a ser una co sa del pa sa do. Tu vo tam bién,
en el du que de Bra gan za, a un rey pin ti pa ra do, cu ya per so na
de mos tró ser un sím bo lo más efi caz de la uni dad en el in te rior
y de res pe to en el ex tran je ro que la Di pu ta ción ca ta la na. Tan to
Bra gan za co mo la Di pu ta ción pu die ron con tar con el cle ro ba‐ 
jo, cu yo apo yo fue es en cial pa ra arras trar a la po bla ción tras su
cau sa; pe ro qui zá fue ra im por tan te que, mien tras que los je sui‐ 
tas por tu gue ses y bra si le ños se mos tra ron fer vien te men te par‐ 
ti da rios de Bra gan za[54], los je sui tas ca ta la nes, en ge ne ral, per‐ 
ma ne cie ron neu tra les y no de sem pe ña ron un pa pel sig ni fi ca ti‐ 
vo en la re vuel ta[55].

Las no ble zas por tu gue sa y ca ta la na se ha lla ban des con ten tas
al ver el aban dono de sus in te re ses por par te de un rey que
siem pre es ta ba au sen te. La al ta bur guesía de am bos paí ses es ta‐ 
ba tam bién mo les ta por agra vios si mi la res, ya que la ciu dad de
Lis boa, co mo Bar ce lo na, ha bía si do pre sio na da cons tante men te
por Oli va res pa ra que con tri bu ye se a las ne ce si da des de la Co‐ 
ro na[56]. Sin em bar go, en el ca rác ter y en la ac ti tud de las dos
bur guesías, y en la na tu ra le za ge ne ral de sus res pues tas, ha bía
no ta bles di fe ren cias que de mos tra ron ser de gran im por tan cia
pa ra de ter mi nar el re sul ta do de la re vo lu ción. La bur guesía ca‐ 
ta la na, aun que des es pe ra da por la po lí ti ca de Oli va res, rom pió
con el rey de Es pa ña ca si a pe sar su yo. Bur guesía es en cial men te
pro vin cial, en ce rra da den tro de su rin cón me di te rrá neo, ten día
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a con si de rar la re vo lu ción po lí ti ca co mo una co sa po si ble men te
ine vi ta ble, pe ro no por ello me nos des agra da ble pa ra su tra di‐ 
cio nal for ma de vi da, y su ma yor es pe ran za era que de una for‐ 
ma o de otra se pu die se vol ver tan pron to co mo fue se po si ble a
la si tua ción «nor mal», su frien do mien tras tan to el mí ni mo de
in con ve nien tes y pe li gros.

El he cho de que la bur guesía por tu gue sa, al con tra rio que la
ca ta la na, no se en fren ta se en el mo men to de la re vo lu ción po lí‐ 
ti ca con al te ra cio nes so cia les gra ves no ca be du da de que le fa‐ 
ci li tó la acep ta ción de la tran si ción de la unión con Es pa ña a la
in de pen den cia. Pe ro, apar te de es to, la si tua ción eco nó mi ca de
Por tu gal y su re cien te his to ria con tri bu ye ron a ase gu rar una
acep ta ción po si ti va, y a ve ces en tu sias ta, del cam bio, co mo no
era po si ble en Ca ta lu ña. Por tu gal per te ne cía a un mun do que
abra za ba Áfri ca, Amé ri ca y el Le jano Orien te, y es to con tri bu yó
en gran me di da a mol dear el de sa rro llo de la co mu ni dad mer‐ 
can til por tu gue sa y a de ter mi nar su ac ti tud po lí ti ca. Si Por tu gal
acep tó sin mu chas di fi cul ta des la unión con Cas ti lla en 1580,
una de las prin ci pa les ra zo nes de ello pu do ser la de que ne ce si‐ 
ta ba pa ra su co mer cio con el Le jano Orien te un cons tan te su‐ 
mi nis tro de pla ta que so lo po dían pro por cio nar le las po se sio‐ 
nes ame ri ca nas de Cas ti lla[57]. La ex pe rien cia de las dé ca das
pos te rio res a 1580 con fir mó las ven ta jas eco nó mi cas de for mar
par te de la Mo nar quía es pa ño la. Aun que el im pe rio por tu gués
del Le jano Orien te su cum bió al ata que ho lan dés de co mien zos
del si glo XVII, co men zó a to mar for ma un se gun do im pe rio, ba‐ 
sa do en la in dus tria del azú car del Bra sil[58], y si mul tá nea men te
los mer ca de res por tu gue ses hi cie ron uso de su po si ción pri vi‐ 
le gia da pa ra in fil trar se en las po se sio nes co lo nia les de Cas ti lla y
en el co mer cio ame ri cano de Se vi lla[59].

Be ne fi cia rios co mo eran de la eco no mía di ná mi ca del
Atlánti co, los mer ca de res por tu gue ses ope ra ron, pues, en es fe‐ 
ras que que da ban fue ra del al can ce de sus co le gas ca ta la nes. Po‐ 



674

seían es tre chos la zos co mer cia les y fi nan cie ros con las co mu ni‐ 
da des mer can ti les de Áms ter dam y del nor te de Eu ro pa, y, du‐ 
ran te el rei na do de Fe li pe IV, es tu vie ron bien re pre sen ta dos en
la cor te. Re sul ta sin to má ti co de la di fe ren cia en tre la vi da eco‐ 
nó mi ca de los dos paí ses que no hu bie se asen tis tas ca ta la nes en
la cor te es pa ño la: nin gún Duar te Fer nán dez, ni nin gún Ma nuel
de Paz, fi gu ras bien co no ci das am bas en el mun do de las fi nan‐ 
zas in ter na cio na les. La fal ta de per so na li da des de es te ca li bre
pu do ha ber si do una de las bá si cas de bi li da des de Ca ta lu ña en
la dé ca da de 1640. Mien tras que el pa pel de la co mu ni dad de
ne go cian tes de Lis boa en la ob ten ción y el man te ni mien to de la
in de pen den cia por tu gue sa es tá to da vía por in ves ti gar, pa re ce
pro ba ble que sus con tac tos con los in te re ses fi nan cie ros y mer‐ 
can ti les del nor te es ti mu la ron una preo cu pa ción en el ex tran je‐ 
ro por la con ser va ción de la in de pen den cia, que fal tó a los ca ta‐ 
la nes[60].

Si una co mu ni dad mer can til que pro pug na ba la unión con
Es pa ña en 1580 se se pa ra ba en 1640, era por que se da ba cuen ta
de que no ha bía na da que ga nar si se pro lon ga ba la aso cia ción.
En las dos dé ca das an te rio res a la re vo lu ción los es pa ño les se
ha bían mos tra do ca da vez más rea cios a com par tir la ri que za
de sus po se sio nes co lo nia les con los en tro me ti dos por tu gue‐ 
ses[61]. Aún más im por tan te, se ha bían mos tra do in ca pa ces de
de fen der el Bra sil, del que de pen día aho ra bá si ca men te la pros‐ 
pe ri dad de Por tu gal. Así pues, mi li tar y eco nó mi ca men te, la
unión de las co ro nas ha bía per di do va lor. La re vo lu ción era un
ries go, pe ro era un ries go que las cla ses ele va das por tu gue sas
es ta ban aho ra dis pues tas a co rrer, en par te por una fuer te pre‐ 
sión po pu lar que ve nía des de aba jo, y en par te por que es pe ra‐ 
ban que en cier ta ma ne ra les po dría per mi tir la re cu pe ra ción de
sus más va lio sas po se sio nes ul tra ma ri nas. Contra to dos los
pro nós ti cos, ga na ron la apues ta. Du ran te al gu nos años des pués
de 1640 la suer te del Bra sil fue in cier ta, pe ro la de ter mi na ción
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de los por tu gue ses de re cu pe rar sus te rri to rios bra si le ños, y el
em peo ra mien to de la po si ción de la Com pa ñía Ho lan de sa de
las In dias Oc ci den ta les des pués de la sali da del prín ci pe Juan
Mau ri cio, con du jo a la ex pul sión de los ho lan de ses[62]. Una vez
re cu pe ra do el Bra sil, las po si bi li da des de su per vi ven cia de Por‐ 
tu gal se re for za ron ex tra or di na ria men te. En el co mer cio del
azú car y de los es cla vos, el país po seía fuen tes de ri que za que
los ca ta la nes ape nas po dían so ñar. Dis fru tan do ade más de la
pro tec ción de Fran cia, que no po día ser muy mo les ta por su le‐ 
ja nía, y tam bién de la ayu da de la In gla te rra de la Res tau ra ción,
po día de sa fiar con ga ran tías de éxi to, aun que no sin mo men tos
de gran an gus tia, los ata ques de una Es pa ña de bi li ta da.

La re vo lu ción por tu gue sa triun fó pri mor dial men te por que
la cla se di ri gen te de aquel país de mos tró es tar bien uni da en el
mo men to de ci si vo[63], vien do en la in de pen den cia na cio nal una
opor tu ni dad de adop tar una nue va po lí ti ca que po dría per mi tir
al país lle var a ca bo su pro gra ma eco nó mi co con más efi ca cia
que ba jo el do mi nio de Es pa ña. La cla se di ri gen te ca ta la na no
es ta ba uni da, y en la dé ca da de 1640 el Prin ci pa do ca re cía de
opor tu ni da des eco nó mi cas que ha brían po di do per mi tir le to‐ 
mar un nue vo rum bo. Si, co mo pa re ce pro ba ble, la me jor es pe‐ 
ran za pa ra el fu tu ro de Ca ta lu ña re si día en ase gu rar se una par‐ 
ti ci pa ción en el co mer cio ame ri cano, es to po dría ha ber se lle va‐ 
do a ca bo con más po si bi li da des me dian te la con ti nua ción de la
aso cia ción po lí ti ca con Cas ti lla que me dian te una rup tu ra to tal.
Co mo con se cuen cia de ello, hu bo des de el co mien zo de la re‐ 
vo lu ción una fun da men tal in com pa ti bi li dad en tre las as pi ra‐ 
cio nes po lí ti cas del país y sus ne ce si da des eco nó mi cas rea les,
que no se pro du jo en Por tu gal.

Si bien la re vuel ta de Por tu gal con fir mó la opi nión de Oli va‐ 
res de que el fa llo bá si co de la Mo nar quía era la fal ta de uni dad
—su fra ca so sis te má ti co de ha cer que sus pro vin cias se sintie‐ 
sen par tí ci pes de una cau sa co mún en igual dad de pri vi le gios—,



676

el re sul ta do de la re vuel ta ca ta la na de mos tró que la Mo nar quía
po seía tam bién cier tas re ser vas de fuer zas, cu ya exis ten cia Oli‐ 
va res qui zá no ha bía sos pe cha do. En cier ta ma ne ra pa re ce co‐ 
mo si la es truc tu ra mis ma de la Mo nar quía hi cie se dis cu rrir los
mo vi mien tos de des con ten to por cier tos ca na les bien de li mi ta‐ 
dos que aca ba ban por apa gar se. Con fre cuen cia hu bo, co mo en
la Ca ta lu ña de 1640 o co mo en los Paí ses Ba jos de 1566, una
cla se go ber nan te des con ten ta que se sen tía me nos pre cia da por
un rey au sen te, y tra ta da con li ge re za y de for ma ofen si va por
sus agen tes lo ca les. Tam bién ha bía un pue blo in quie to, afli gi do
por los des con ten tos so cia les, fis ca les y eco nó mi cos, y re suel ta‐ 
men te opues to al go bierno ex tran je ro. Los des con ten tos no bi‐ 
lia rio y po pu lar, ya de por sí pe li gro sos, lo eran más cuan do
am bos con ver gían. Con to do, el pun to mis mo de con ver gen cia,
que en teo ría re pre sen ta ba el pun to de má xi mo pe li gro pa ra el
go bierno de los Ha bs bur go, po día tam bién se ña lar el cam bio de
sen ti do de la co rrien te. Pues, con la des apa ri ción de la au to ri‐ 
dad real, las cla ses ele va das se en contra ban de pron to ca ra a ca‐ 
ra con el po pu la cho, y la uni dad pre via del mo vi mien to re vo lu‐ 
cio na rio ten día a di sol ver se ba jo la pre sión del an ta go nis mo so‐ 
cial. En los Paí ses Ba jos se evi tó el fra ca so con la bri llan te ca pi‐
ta nía de Gui ller mo de Oran ge y con la exis ten cia de un pro ble‐ 
ma re li gio so que con tri bu yó a agru par a los re bel des pro ce den‐ 
tes de di fe ren tes gru pos so cia les. En to das las de más par tes, ya
fue se en Ca ta lu ña, Ná po les o Si ci lia, las cla ses ele va das tu vie‐ 
ron mie do, y o bien se re ti ra ron de la re vo lu ción, o bien se
man tu vie ron apar ta das.

Es ta fue una reac ción bas tan te fre cuen te en la Eu ro pa de los
si glos XVI y XVII cuan do se sen tía la ame na za del de sor den so cial.
Pe ro en los do mi nios de los Ha bs bur go el ca rác ter del go bierno
pro vin cial pu do ha ber con tri bui do a ha cer la pe cu liar men te
ine vi ta ble. Es te go bierno siem pre se pre sen ta ba co mo un com‐ 
pro mi so en tre la au to ri dad real y las ins ti tu cio nes lo ca les, y la
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efi ca cia de la ad mi nis tra ción vi rrei nal de pen día del man te ni‐ 
mien to de un de li ca do equi li brio en tre los ofi cia les rea les y la
cla se go ber nan te na tu ral de la pro vin cia. Aun que qui zá es ta
cla se pen sa ba con fre cuen cia que se en contra ba des es pe ra da‐ 
men te le jos de don de se re par tían las pre ben das, la mis ma le ja‐ 
nía de Ma drid le era en al gu nos as pec tos con si de ra ble men te
be ne fi cio sa. A tan ta dis tan cia de Ma drid, la no ble za pro vin cia‐ 
na con ser va ba ine vi ta ble men te un po der y una in fluen cia con‐ 
si de ra bles, e in clu so cuan do en tra ba en con flic to con el go‐ 
bierno vi rrei nal te nía in nu me ra bles mé to dos pa ra li mi tar la efi‐ 
ca cia de cual quier me di da que pu die se per ju di car sus in te re ses.
En ta les cir cuns tan cias, las ven ta jas de una rup tu ra to tal con
Ma drid se re du cían con si de ra ble men te, es pe cial men te si esa
rup tu ra so lo po día con se guir se a cos ta de un le van ta mien to so‐ 
cial. De es ta ma ne ra, lo que pa re cía ser a pri me ra vis ta el ma yor
fa llo del sis te ma de go bierno de los Ha bs bur go —su obli ga to‐ 
rie dad de ob te ner la aquies cen cia de la tra di cio nal cla se go ber‐ 
nan te en las pro vin cias, y su con se cuen te com pro mi so de pre‐ 
ser var el or den so cial exis ten te— de mos tró ser con fre cuen cia
su ma yor fuen te de fuer za, ya que el atrac ti vo de la re vo lu ción
que da ba muy dis mi nui do. De he cho, qui zá fue pre ci sa men te a
cau sa de que la Mo nar quía no es ta ba cen tra li za da, in te gra da
uni for me men te y de for ma com pac ta co mo que ría Oli va res,
por lo que so bre vi vió du ran te tan to tiem po. La mis ma la xi tud y
fle xi bi li dad del sis te ma le da ba una re sis ten cia que una es truc‐ 
tu ra más rí gi da no le ha bría, ca si se gu ro, pro por cio na do.

Sin em bar go, ha bía que pa gar un pre cio por ello. Las re vo lu‐ 
cio nes ca ta la na y por tu gue sa ha bían de mos tra do que Ma drid
po día con ser var la fi de li dad de las pro vin cias so lo en el ca so de
que de ja se en ma nos de sus cla ses di ri gen tes la po se sión pa cí fi‐ 
ca de sus tra di cio na les de re chos e ins ti tu cio nes. Es to sig ni fi ca‐
ba una re nun cia por par te de la Co ro na a to do in ten to ul te rior
de re for ma cons ti tu cio nal y de in no va ción fis cal, y el con se‐
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cuen te aban dono de to da es pe ran za de res tau rar el po der es pa‐ 
ñol. En el cli ma po lí ti co de la dé ca da de 1650 la re nun cia se hi‐ 
zo con fa ci li dad. Na die de sea ba pre sen ciar una vuel ta a los días
del con de du que, y Fe li pe IV, tan to co mo los ca ta la nes, se sen tía
sa tis fe cho con un res ta ble ci mien to del statu quo que ha bía exis‐ 
ti do an tes de la épo ca de Oli va res. El vie jo es ti lo de Oli va res al‐
can zó su apo geo du ran te el rei na do del su ce sor de Fe li pe, Car‐ 
los II. La se gun da mi tad del si glo XVII fue real men te pa ra la Mo‐ 
nar quía la edad de oro de la au to no mía pro vin cial, una edad de
res pe to ca si su pers ti cio so ha cia los de re chos y pri vi le gios re‐ 
gio na les por par te de una cor te de ma sia do dé bil y de ma sia do
tí mi da pa ra pro tes tar[64].

La at mós fe ra so po rí fe ra de es tos años no pa re cía con du cir a
un cam bio, pe ro con to do, den tro del mar co tra di cio nal de la
Mo nar quía, Ca ta lu ña da ba se ña les ines pe ra das de vi da. En
cier ta ma ne ra pa re cía co mo si la Re vo lu ción hu bie se ad mi nis‐ 
tra do una sú bi ta y salu da ble sa cu di da a la so cie dad ca ta la na. El
Prin ci pa do, aban do na do a sus pro pias fuer zas, co men zó aho ra
a dar los pri me ros pa sos va ci lan tes ha cia el re na ci mien to eco‐ 
nó mi co. Su in dus tria tex til se be ne fi ció de la li ber tad de co mer‐ 
cio que tra jo la Paz de los Pi ri neos; una cre cien te de man da in‐ 
gle sa y ho lan de sa de los vi nos ca ta la nes tra jo una nue va pros‐ 
pe ri dad al cam po; los mer ca de res ca ta la nes se di ri gie ron a
Cádiz y Lis boa en bus ca de pro duc tos co lo nia les[65]; y una nue‐ 
va ge ne ra ción, más prác ti ca e in dus trio sa, con tri bu yó a bo rrar
la ima gen tra di cio nal del ban di do y pu so en su lu gar la ima gen
del ca ta lán tra ba ja dor, del hom bre de ne go cios prós pe ro y
triun fa dor[66].

Mien tras que la eco no mía ca ta la na co men za ba a re vi vir, y la
so cie dad ca ta la na co men za ba a en con trar una nue va es ta bi li‐ 
dad, Cas ti lla se hun día en las pro fun di da des de la de gra da ción
po lí ti ca y eco nó mi ca en los años pr óxi mos a 1680. El contras te
era evi den te y do lo ro so. Tam bién lo era el contras te en tre el
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cuer po iner te de la Mo nar quía y los vi go ro sos go bier nos de
otros es ta dos eu ro peos, que iban ex ten dien do su po der a ex‐ 
pen sas de los gru pos y re gio nes pri vi le gia dos. El triun fo del es‐ 
ti lo ara go nés de go bierno so bre el cas te llano, que se ha lla ba im‐ 
plí ci to en la dis po si ción de Fe li pe IV a con fir mar las cons ti tu‐ 
cio nes ca ta la nas, im pi dió a los mi nis tros de Car los II se guir los
pa sos de Luis XIV aun que así lo hu bie sen de sea do. Pe ro ¿cuán‐ 
to tiem po po día una Mo nar quía, que no era más que una es‐ 
truc tu ra des ar ti cu la da de es ta dos se mi au tó no mos en ca be za da
por una Cas ti lla pos tra da, es pe rar so bre vi vir en la nue va Eu ro‐ 
pa de fi na les del si glo XVII?

Tar de o tem prano el vie jo sis te ma se ría pues to en en tre di cho
otra vez, cuan do un nue vo go ber nan te de una nue va di n as tía
vol vie se al te ma de Oli va res de que el rey de Ara gón y Va len cia
y el con de de Bar ce lo na ha bría de ser tam bién rey de Es pa ña. El
en tre di cho lle gó en tre 1705 y 1714. Los ca ta la nes, in flui dos sin
du da por su ex pe rien cia del go bierno fran cés en tre 1640 y
1652, salie ron en apo yo del pre ten dien te Ha bs bur go contra la
nue va di n as tía bor bó ni ca. Pe ro aho ra su ad ver sa rio era más
fuer te, y 1705 de mos tró no ser 1640. Aban do na do de nue vo
por sus alia dos —en es ta oca sión los in gle ses—, el Prin ci pa do
fue de rro ta do, y es ta vez no hu bo pie dad. La Co ro na de Ara gón
fue sis te má ti ca men te des po seí da de los pri vi le gios que ha bía
con ser va do du ran te tan to tiem po, y Ca ta lu ña se con vir tió en
una re gión más del nue vo Es ta do bor bó ni co.

Vis ta en perspec ti va, pues, la re vo lu ción ca ta la na de 1640 so‐ 
lo con si guió ha cer ga nar un po co más de tiem po al Prin ci pa do.
Per pe tuó du ran te otros cin cuen ta años una for ma de go bierno
que ya ha bía co men za do a re sul tar ana cró ni ca en la ter ce ra dé‐ 
ca da del si glo XVII, y que, a la luz de los acon te ci mien tos con‐ 
tem po rá neos por to da Eu ro pa, pa re cía des ti na da a ex tin guir se
en cual quier mo men to. Al igual que otras in su rrec cio nes de los
si glos XVI y XVII, pa re cía, de es ta for ma, una tí pi ca re vuel ta del or‐ 
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den an ti guo, una re vuel ta «me die val» contra la Mo nar quía de
nue vo cu ño.

El pen sa mien to po lí ti co de los re bel des ten de ría a con fir mar
es ta in ter pre ta ción. La ma yor par te de los ar gu men tos uti li za‐ 
dos pa ra de fen der la re vo lu ción han si do muy con ven cio na les,
y real men te la ma yo ría de ellos ya ha bían si do ale ga dos en la
gran con tro ver sia de 1621-1623 a pro pó si to del nom bra mien to
del vi rrey, y so lo re que rían un po co de lus tre pa ra ser uti li za dos
en 1640. No exis tía nin gu na di fi cul tad pa ra pro bar que Fe li pe
IV ha bía con tra ve ni do las le yes y li ber ta des del Prin ci pa do y
que por tan to ha bía ro to su sagra do con tra to con sus va sa llos
ca ta la nes. To do lo que se ne ce si ta ba era si tuar la re nun cia a la
fi de li dad en su con tex to his tó ri co, ta rea per fec ta men te lle va da
a ca bo por Mar tí i Vi la da mor[67]. Ca ta lu ña, se gún Mar tí, ha bía
con ser va do su li ber tad na tu ral des de la fun da ción de Es pa ña
por Tú bal; el de re cho de los ca ta la nes a ele gir a su pro pio prín‐ 
ci pe fue con fir ma do ba jo el go bierno tan to de los go dos co mo
de Car lo mag no, y des de en ton ces ha bía per ma ne ci do in tac to.
Es cri to res pos te rio res del la do fran cés po drían re cla mar una
tu te la tra di cio nal fran ce sa so bre el Prin ci pa do ya des de el rei‐ 
na do de Car lo mag no[68], pe ro pa ra los ca ta la nes la sus ti tu ción
de Fe li pe IV de Es pa ña por Luis XI II de Fran cia no era más que
el ejer ci cio del pri vi le gio que el Prin ci pa do te nía de es co ger a
su pro pio prín ci pe.

Una re vuel ta or ga ni za da por es ta men tos, que se jus ti fi ca ban
a sí mis mos me dian te la uti li za ción de ar gu men tos con trac tua‐ 
les con ven cio na les ba sa dos en pre ce den tes his tó ri cos, te nía na‐ 
tu ral men te un ai re mar chi to, ana cró ni co, en las cir cuns tan cias
de los si glos XVI y XVII. Con to do, co mo su ge ría la re vuel ta de los
Paí ses Ba jos, la apa rien cia me die val que los re bel des es co gie ron
po día, a ve ces, de so rien tar. Si el ar gu men to cen tral de la idea de
con tra to con ti nua ba en vi gor, era por que se guía sien do el ar ma
más efi caz contra el po der de la Co ro na; y si la re sis ten cia con‐ 
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ti nua ba or ga ni zán do se a tra vés de los es ta men tos, era por que
se guían sien do los or ga nis mos ob vios y más evi den tes de la
opo si ción.

Sin du da, ha bía en la re vuel ta ca ta la na, co mo en la de los Paí‐ 
ses Ba jos, un fuer te ele men to «me die val». Los ór de nes tra di‐ 
cio na les de la so cie dad es ta ban lu chan do por con ser var sus pri‐ 
vi le gios tra di cio na les. Con to do, en los pan fle tos po lí ti cos de
los re bel des se en cuen tran de vez en cuan do perspec ti vas más
am plias. Ca ta lu ña era na tu ral men te el cen tro, pe ro no siem pre
el lí mi te, de los in te re ses de los pan fle tis tas. Gas par Sa la, en sus
Secrets públichs, se ex ten día so bre la fal ta de hu ma ni dad de los
cas te lla nos ha cia los in dios ame ri ca nos[69], y, tra tan do te más
más cer ca nos en su fa mo sa Pro cla ma ción ca tó li ca, des cri bía con
in dig na ción el tra ta mien to in sul tan te que re ci bían por par te de
Oli va res al gu nos gran des es pa ño les (in clu yen do, con una iro nía
que ni él mis mo per ci bía, el de tes ta do du que de Al ca lá)[70].

Otro plan fle tis ta, Jo sep Ça rro ca, fue to da vía más le jos en el
sen ti do de pro cla mar los agra vios no so lo de los ca ta la nes, sino
de los es pa ño les en ge ne ral, des pués de vein te años de go bierno
de Oli va res. Co men zan do por una lar ga dia tri ba contra la «ti‐ 
ra nia d’un de tes ta ble mi nis tre», su pan fle to enu me ra ba las des‐ 
gra cias que se ha bían aba ti do so bre la Mo nar quía ba jo el go‐ 
bierno del con de du que, y exa mi na ba y re fu ta ba des pués sus di‐ 
ver sas má xi mas po lí ti cas. El blan co prin ci pal de Ça rro ca era la
su pues ta in ten ción de Oli va res de es ta ble cer una ley, un Rey,

una mo ne da, pe ro, aun que su crí ti ca de los pla nes de uni dad de
Oli va res es ta ba cla ra men te des ti na da a atraer la sim pa tía de las
pro vin cias pe ri fé ri cas de Es pa ña, tu vo mu cho cui da do de re fe‐ 
rir los mu chos su fri mien tos de Cas ti lla[71].

Con to da su in cli na ción ca ta la na, el ma ni fies to de Ça rro ca
de be ser con si de ra do sin mu cha exa ge ra ción el ma ni fies to de
to da Es pa ña contra el go bierno del con de du que. Co mo tal,
cons ti tu ye un hi to en la his to ria es pa ño la, pues to que es el pri‐ 
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mer in ten to, aun que va ci lan te, de de rro car al go bierno de Ma‐ 
drid por me dio de la agi ta ción des de la pe ri fe ria. Los ca ta la nes
eran de ma sia do dé bi les en 1640 pa ra con se guir es to con su
pro pio es fuer zo, pe ro ha bían es ta ble ci do un pre ce den te que
iban a se guir las ge ne ra cio nes pos te rio res. Las po lé mi cas de un
Sa la o de un Ça rro ca in di can que, a pe sar de la ma la di rec ción
de la re vo lu ción ca ta la na, la ge ne ra ción de 1640 te nía una con‐ 
cien cia po lí ti ca mu cho ma yor que la de 1615. Allí don de la ge‐ 
ne ra ción de 1615 se con su mió en el ban di da je y las ven gan zas
fa mi lia res, la de 1640 di ri gió al me nos su des con ten to por con‐ 
duc tos po lí ti cos y mos tró una cier ta ha bi li dad pa ra ex plo tar la
si tua ción in ter na cio nal en fa vor de sus in te re ses. Y, a pe sar de
to dos sus des con ten tos par ti cu la res, al gu nos ca ta la nes de 1640
se mos tra ron ca pa ces de adop tar un pun to de vis ta más am plio
y me nos ex clu si va men te ca ta lán. Eran cons cien tes de que el go‐ 
bierno de la Mo nar quía ha bía es ta do muy mal di ri gi do; eran
cons cien tes de la mi se ria a la que ha bía que da do re du ci da Cas‐ 
ti lla. Efec ti va men te, Gas par Sa la ci ta ba en las pri me ras pá gi nas
de su Secrets públichs la obra del ar bi tris ta cas te llano Li són y
Bied ma[72] pa ra ilus trar la la men ta ble si tua ción eco nó mi ca de
Cas ti lla, y ad ver tía a sus com pa trio tas de que un des tino si mi lar
aguar da ba a su país si se lo gra ban las am bi cio nes cen tra li za do‐ 
ras de Oli va res. La re vo lu ción ca ta la na fue, pues, un in ten to
ma lo gra do, pe ro no por eso me nos sin ce ro, de li brar a Ca ta lu ña
de la suer te de Cas ti lla; y, en su más am plia in ter pre ta ción, fue
un mo vi mien to cie go y des es pe ra do de pro tes ta contra la po lí‐ 
ti ca de una di n as tía que ha bía lle va do a Es pa ña al de sas tre.

Así pues, en úl ti mo tér mino, co mo con se cuen cia de 1640, los
ca ta la nes se es ta ban ha cien do cons cien tes de Es pa ña: cons cien‐ 
tes de Es pa ña co mo co mu ni dad po lí ti ca, de gra da da por las lo‐ 
cu ras de sus go ber nan tes, los Ha bs bur go; cons cien tes tam bién
de Es pa ña co mo co mu ni dad eco nó mi ca de ca ra al Atlánti co,
que Ca ta lu ña ha bía ig no ra do du ran te tan to tiem po. Y, con es ta
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nue va to ma de con cien cia, el Prin ci pa do es ta ba len ta men te co‐ 
men zan do a emer ger del ais la mien to en el que se ha bía su mer‐ 
gi do —en par te por su cul pa y en par te por cul pa de la cor te—
du ran te más de cien años.

Ha bía en es te des per tar una cier ta iro nía trá gi ca. To da la po‐ 
lí ti ca del con de du que ha bía es ta do des ti na da a ha cer que las
di ver sas pro vin cias de la Mo nar quía fuesen cons cien tes las
unas de las otras y de sus mu tuas obli ga cio nes, y fuesen así gra‐ 
dual men te sol dán do se en un to do uni ta rio. Pe ro to dos sus in‐ 
ten tos de lle var a ca bo su ideal ha bían aca ba do en un de sas tre.
Qui zá su mi sión en Ca ta lu ña ha bría si do más fá cil si el go‐ 
bierno de Ler ma hu bie se in ter ve ni do en 1615, co mo Fe li pe II
in ter vino en Ara gón en 1592. Qui zá el mis mo Oli va res de bió
de ha ber in ter ve ni do an tes en el Prin ci pa do, e im pues to su
«uni for mi dad» en él en 1626 o en 1632, an tes de que se vie ra
en vuel to en la gue rra con Fran cia. Da da su po lí ti ca ex te rior, las
lí neas ge ne ra les de su po lí ti ca in te rior pa re cen pre de ter mi na‐ 
das, y las equi vo ca cio nes que co me tió pue den ha ber si do pri‐ 
mor dial men te fal ta de opor tu ni dad, pe ro su ta rea no fue más
fá cil por que sus pre de ce so res no pre pa ra ron el te rreno, así co‐ 
mo por su pro pia in di fe ren cia an te las sus cep ti bi li da des na cio‐ 
na les en un mo men to en que Cas ti lla ya no po día im po ner su
vo lun tad por el me ro uso de la fuer za.

Pe ro, pa ra dó ji ca men te, el mis mo fra ca so del con de du que
cons ti tu yó un pre li mi nar del éxi to par cial. En vir tud de su pro‐ 
pia de fen sa, Ca ta lu ña tu vo que in te re sar se por el mun do de
fue ra y pro tes tar vi go ro sa men te contra un go bierno que ha bía
lle ga do a ser odia do a lo lar go y a lo an cho de Es pa ña. En 1640
ha bló, du ran te un bre ve mo men to, en nom bre de to da la Pe‐ 
nín su la. Ha bló por los no bles y cam pe si nos de Cas ti lla, así co‐ 
mo por los ara go ne ses y los viz caí nos, los por tu gue ses y los va‐ 
len cia nos. Du ran te aquel bre ve mo men to to có una cuer da co‐ 
mún que Oli va res ha bía bus ca do du ran te tan to tiem po y con
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tan po co éxi to. Du ran te su re vo lu ción de 1640 Ca ta lu ña tu vo
que dar se cuen ta, aun que de ma la ga na, de que for ma ba par te
de Es pa ña. Pe ro los acon te ci mien tos que die ron lu gar al es ta lli‐ 
do de la re vo lu ción no iban a ol vi dar se fá cil men te. Don de quie‐ 
ra que la co mu ni dad de in te re ses re cla ma ba, y aún re cla ma, la
ne ce si dad de unión, las amar gas me mo rias que so bre vi ven a los
si glos so lo sir ven pa ra di vi dir. La re vuel ta de los ca ta la nes com‐ 
pen dia ba, y al mis mo tiem po per fi la ba, la tra ge dia de Es pa ña.
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Apén di ce I
No ta so bre la mo ne da[1]

La mo ne da ca ta la na

 

Au to ri da des:

 

BTO TE TT Y STI SÓ, J., Les monedes catalanes, 13 vols., Bar ce lo‐ 
na, 1908-1911.

GTILT FTA RRÉS T, O., His to ria de la mo ne da es pa ño la, Ma‐ 
drid, 1959.

STA LAT, J., Tra ta do de las mo ne das la bra das en el Prin ci pa do

de Ca ta lu ña, 2 vols., Bar ce lo na, 1818.

UTS HER, A. P., The early his tory of de posit bank ing in

Mediter ranean Eu rope, Har vard Eco nomic Stud ies, vol. LX XV,
Cam bri dge, Ma ss., 1943.

 

La Co ro na de Ara gón, a di fe ren cia de la de Cas ti lla, for ma ba
par te del sis te ma de la li bra, y la con ta bi li dad se ha cía en lliures,

sous y diners:

 

1 lliura (ll.) = 20 sous

1 sou (s.) = 12 diners (d.)

 

Sin em bar go, los pre cios se es pe ci fi ca ban a ve ces en reals ca‐ 
ta lans (1 real ca ta lán = 2 sous, de for ma que una li bra bar ce lo ne‐ 
sa te nía 10 reals).

Las si guien tes mo ne das fue ron acu ña das por la ce ca de Bar‐ 
ce lo na en el si glo XVII (has ta 1640):
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Oro (el va lor de es tas mo ne das de oro fluc tuó du ran te la cri‐ 
sis mo ne ta ria de las dos pri me ras dé ca das del si glo).

Do bla de dos ca ras (do ble du ca do: el ex ce len te de Gra na da). Es‐ 
ta mo ne da era co no ci da por el trentí, por que su va lor era de 30
reals, es de cir, 60 sous. En 1614 se ha bía ele va do a 70 sous, pe ro
des pués de 1618 se es ta bi li zó en 66 sous, o 33 reals.

Ducat (o escut o mig tren tí): me dio trentí.

Florí (acu ña do des de 1614): me dio du cat.

Onzèn (acu ña do des de 1618): ter ce ra par te de un trentí, y co‐ 
no ci do por on zèn por que va lía 11 reals.

A. P. Us her (Early His tory of De posit Bank ing, cua dro 37,
p. 457) pro por cio na las si guien tes ci fras pa ra el con te ni do me‐ 
tá li co de la li bra en Bar ce lo na, des de 1599 has ta 1618:

Pla ta fi na (g.) Oro fi no (g.) Pro por ción de pla ta a oro

Has ta el 6 de sep tiem bre de 1599 31,00 2,94 10,50

6 de sep tiem bre de 1599 31,00 2,32 13,40

8 de ene ro de 1603 31,00 2,47 12,50

11 de ju lio de 1611 27,80(?) 2,32 12,00(?)

13 de ene ro de 1614 27,80 (?) 2,00 13,90

8 de ju lio de 1617 27,10 2,00 13,55

6 de di ciem bre de 1617 27,60 2,00 13,80

21 de fe bre ro de 1618 27,60 2,11 13,10

Pla ta real (o croat) = 2 sous

  mig real = 1 sou

  si sé = 6 diners

Co bre ar dit = 2 diners

  me nut = 1 diner

 

La mo ne da cas te lla na
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Au to ri da des:

 

BOTET Y STI SÓ, J., Les monedes catalanes, 13 vols., Bar ce lo na,
1908-1911.

GIL FA RRÉS T O., op. cit.

HAMIL TON, E. J., Ame ri can Trea su re and The Pri ce Re vo lu tion

in Spain, 1501-1650, Har vard Eco nomic Stud ies, vol. XLII,
Cam bri dge, Ma ss., 1934.

MATEU Y LLO PIS, F., La mo ne da es pa ño la, Bar ce lo na, 1964.

 

La mo ne da de cuen ta cas te lla na era el ma ra ve dí, que co rres‐ 
pon día a una mo ne da pe que ña de ve llón[2], y las ci fras de las
ren tas rea les se ex pre sa ban o en ma ra ve dís, o, más co rrien te‐ 
men te en el si glo XVII, en du ca dos (el du ca do de oro ha bía si do
sus ti tui do por el es cu do du ran te el rei na do de Car los V, pe ro
con ti nua ba usán do se co mo mo ne da de cuen ta). El va lor re la ti‐ 
vo de las mo ne das cas te lla nas ci ta das en es te li bro era el si‐ 
guien te:

1 du ca do = 375 ma ra ve dís

1 es cu do = 400 ma ra ve dís (ele va do a 440 por la prag má ti ca
del 23 de no viem bre de 1609, cfr. Ha mil ton, op. cit., p. 65).

1 real (cas te llano) = 34 ma ra ve dís (es de cir, 11 rea les por du‐ 
ca do).

 

Ta bla de con ver sión pa ra las mo ne das cas te lla nas y ca ta la nas
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Cas te lla nas Ca ta la nas Ca ta la nas Cas te lla nas

1 real 2 sous (1 real cat.) 1 sou 0,50 rea les

1 du ca do 22 sous (11 rea les cat.) 1 lliu ra 10 rea les (es de cir, po co me nos de un du ca do)

1 es cu do 26 sous

Ex trac to de un dis cur so de 1626 so bre la mo ne da ca ta la na[3]:
«A França, per un ral hom pot com prar 60 co ses; a Ro ma, 50; al
Ro s se lló i Cer dan ya, 40; a Ca ta lun ya, Ara gó i Va lèn cia, 24; i a
Cas te lla no més de 17».
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Apén di ce II
Al gu nos sa la rios y pre cios ca ta la nes

El pro fe sor Ha mil ton no pu do in cluir de ta lles de los sa la rios

y pre cios ca ta la nes en su Amer i can trea sure and the price rev o lu‐ 

tion in Spain por que no en contró se ries com ple tas en Bar ce lo‐ 

na[1]. Hay, sin em bar go, en ACA: Mo na ca les dos li bros de cuen‐ 

tas del con ven to de agus ti nos de San Gui llem de Bar ce lo na. Es‐ 

te con ven to, que al pa re cer te nía 11 ha bi tan tes, se fun dó en

1587. El pri mer li bro (lib. 103), ti tu la do Li bro del gas to del Co le‐ 

gio (Agus tino) de San Gui ller mo de Bar ce lo na, cu bre el pe rio do

com pren di do en tre 1588 y 1621, aun que las pá gi nas que van

des de 1607 has ta 1612 se han per di do. El se gun do (lib. 101)

abar ca des de 1621 has ta 1642. Ex cep to pa ra los sie te años que

se han per di do, es po si ble ex traer de ellos una se rie com ple ta

de pre cios del tri go, que se re co gen más aba jo. Tam bién pro‐ 

por cio nan al gu nos de ta lles so bre otros pre cios, a los que ha si‐ 

do po si ble aña dir uno o dos más pro ce den tes de otras fuen tes

(es tos pre cios, to ma dos de muy po cas mues tras, no son ne ce sa‐ 

ria men te re pre sen ta ti vos, y so lo se dan a tí tu lo com pa ra ti vo).

 

Pre cios

    Pre cio

Canti dad Fe cha lliures sous diners

    Pre cio

Canti dad Fe cha lliures sous diners

Ani ma les:        

Po llos 1621 y 1635 — 2 —

Ga lli na 1640 — 9 —

Mu la 1597 30 — —

Bue yes (la pa re ja) 1598 30 — —

Bue yes (la pa re ja) 1638 37 4 —

Ove ja 1640 2 — —

Ro pa:        

G l 1621 2
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Go rro pa ra el mo zo 1621 — 2 —

Ves ti do pa ra el mo zo 1621 1 16 —

  1625 2 5 —

  1633 2 17 —

  1634 1 4 —

  1634 2 27 —

Há bi to ne gro de los agus ti nos 1626 11 10 —

Ca mi sa 1598-1635 — 16 (has ta 1 lliura)

Za pa tos (el par) 1587-1641 — 8 —

Com bus ti ble:        

Car bón (1 car ga) 1620-1640 — unos 20-22 —

Di ver sos:        

Una Bi blia («pa ra leer en co mu ni dad»)
 

1588

 

—

 

16

 

—

Pa pel (1 ma no, 25 fo lios) 1625-1638 — 1-2 —

Ce ra, blan ca (1 li bra) 1620-1640 — unos 8 —

La na (1 li bra) 1633 — 1 6

Un mos que te (bue na ca li dad) 1639 — 10 —

Vino, 1 car ga (sin cos te de trans por te). Pre cios má xi mos en sous

1621   52  

1625   41  

1626   58  

  1624   46  

  1627   40  

  1628   70  

  1622   50  

  1623   50  

  1630   90  

  1631   88  

  1632   72  

  1633   85  

  1635   78  

  1636   90  

  1637   92  

  1638   124  

  1639   104  

  1640   90  

  1641   94  
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[Bue yes (la pa re ja) 1638[2]; Ove ja 1640[3]; Un mos que te (bue na ca li dad) 1639[4]]

(Siem pre es po si ble que el no ta ble au men to del pre cio del

vino re pre sen te la com pra de un vino de me jor ca li dad, pe ro no

se in di ca. Hay com pras oca sio na les de vino blan co ano ta das

apar te, no in clui das en es ta lis ta). Pa ra los pre cios del tri go, véa‐ 

se el grá fi co de la pá gi na si guien te.

Fig. 3. Pre cios má xi mos del tri go en el co le gio de San Gui llem, Bar ce lo na, 1590-1642.

 

Jor na les y sa la rios

 

Los de ta lles so bre los jor na les ca ta la nes son tan es ca sos co‐ 

mo los de los pre cios. Sin em bar go, exis ten al gu nos ejem plos

dis per sos (de los cua les da mos una mues tra en la p. 81).

 

1. —Tra ba ja do res ma nua les

 

a) Con ven to de San Gui llem, Bar ce lo na
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Car pin te ro 1 día 1588   4 s. 2 d.

    1596   6 s.  

    1635   8 s.  

Co ci ne ro 1 se ma na 1594   6 s.  

Mo zo de cua dra 1 año 1636 4 ll. 16 s.  

b) Man re sa (obras mu ni ci pa les)[5]

Car pin te ro 1 día 1622 6 s.

Al ba ñil 1 día 1640 6 s.

Peón 1 día 1640 4 s.

2. —In gre sos pro fe sio na les

 

Abo ga do. Un abo ga do de fa ma en Bar ce lo na, el Dr. Joan Ma‐ 

ga ro la, ga na ba más de 1000 lliures al año por el ejer ci cio de su

pro fe sión a fi na les del si glo XVI[6].

No ta rio. Un no ta rio de co mar cas, en Vi lla fran ca del Pe ne dès,

ga na ba lo si guien te en el ejer ci cio de su pro fe sión[7]:

1621 302 lliures    

1622 281 lliures    

1623 235 lliures 12 s. 6 d.

3. —In gre sos por pro pie da des

 

El Dr. An to ni Ma ga ro la, doc tor en Me di ci na, de cía que su

pro pie dad le bas ta ba pa ra vi vir co mo un miem bro del estament

militar, «don cs pro dueix una ren da an yal de més de 600 du ca‐ 

ts» (al re de dor de 600 lliures)[8]. Si unos in gre sos ra zo na bles pa ra

un ca ba lle ro ve nían a ser de 600 lliures, un no ble de be ría ne ce‐ 

si tar al go así co mo 2000 lliures si que ría vi vir de acuer do con su
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ran go[9], pe ro es du do so que mu chos no bles ca ta la nes po se ye‐ 

sen es tas canti da des.

Du ran te la re vo lu ción, al gu nas pro pie da des fue ron con fis ca‐ 

das por los fran ce ses, y su va lor fue ano ta do en un es cri to sin

fe cha ti tu la do Es tat des confis ca tions, aho ra en AAE: Co rresp.

Es pag ne, sup. no. 3, fols. 340-346. Aun que es im po si ble com‐ 

pro bar el ri gor de es tas ci fras, o si es tán com ple tas, uno o dos

ejem plos pue den ser de in te rés:

 

Pro pie dad de don Ra mon Cal ders (an ti guo go ber na dor de

Ca ta lu ña):

 

La pro pie dad con sis te en la vi lla y do mi nio de Pie ro la y en

una fin ca cer ca de Mar to re ll. Va lor anual to tal: 860 lliures. No

se co no cen las deu das, pe ro se cree que son con si de ra bles.

 

Pro pie dad del con de de Va ll fo go na

    lliures s. d.

a) Con da do de Va ll fo go na. Ren ta anual to tal 4819 — —

  Deu das 1077 10 —

    3741 10  

b)

 
Viz con de de Ca net (in clu yen do las mi nas de sal por va lor de 1201 ll. y 16 s. al año)

 

2006

 

16

 

—

  Deu das 444 10 —

    1562 6 —

  Va lor ne to al año 5303 16 —

 

Pro pie dad de don Gue rau de Guar dio la (an ti guo Lloc ti nent de

mes tre ra cio nal)
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  lliures s. d.

La pro pie dad con sis te en ca sas, fin cas y ren tas so bre la tie rra, por un va lor anual de
 

643

 

15

 

6

Deu das 113 16 6

Va lor ne to al año 529 19 —

 

Pro pie dad del con de de San ta Co lo ma

  lliures s. d.

Ren ta anual del con da do de San ta Co lo ma de Que ralt y la ba ro nía de Pons 8000 — —

Vi lla de Ca llar, cer ca de Ta rra go na 1800 — —

Un pa la cio y dos ca sas en Bar ce lo na (ocu pa das por el vi rrey fran cés) — — —

Una fin ca y ca sa en Ba da lo na 100 — —

Tres ca sas en Bar ce lo na, al qui la das por 226 — —

Di ver sas ren tas so bre la tie rra 2352 16 —

Va lor to tal (ex clu yen do la pro pie dad de Ta rra go na, de ma sia do cer ca del te rri to rio ocu pa do

por los es pa ño les pa ra que fue se ren ta ble)
10 678 16 —

Deu das 1800 — —

Va lor ne to al año 8878 16 —

 

Pro pie dad de Fran cesc Fri go la i Llor dat, sen yor de Mal dà

  lliures s. d.

La pro pie dad con sis te en la vi lla de Mal dà, en Ur gel, otras ren tas de la tie rra y una fin ca en

el Am pur dán. Va lor anual
1159 14 —

Deu das 325 — —

Va lor ne to al año 834 14 —

4. —In gre sos por car gos

 

Car gos mu ni ci pa les
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El suel do de un conseller de Bar ce lo na era, des de 1588, de

250 lliures al año[10]. Los pahers de Cer ve ra pi die ron al rey en

1626 que fuesen ele va dos sus suel dos a 100 lliures al año[11]. Por

contras te, los cònsols de Ba gà, que era po co más que un pue blo,

re ci bían un suel do de 15 lliures al año en tre 1592 y 1648[12].

 

Ad mi nis tra ción vi rrei nal[13]

Vi rrey 6000 du ca dos al año.

Jue ces de Au dien cia, unas 1000 lliures al año.

Go ver na dor 1460 lliu res al año.

canceller 1200 lliures al año.

Fun cio na rios lo ca les:

veguers de 50 a 200 lliures al año.

batlles de 50 a 70 lliures al año.

 

5. —In gre sos y gas tos de un ca bil do ca te dra li cio

 

Más aba jo se in clu ye un re su men de las cuen tas del ca bil do

ca te dra li cio de la Seo de Ur gel pa ra los dos años que van des de

el 1 de ma yo de 1640 al 30 de abril de 1642, tal co mo cons tan

en ACU: Balans de les entrades i eixides del capítol. El ca bil do

com ple to cons ta ba de vein ti cua tro ca nó ni gos.

 

In gre sos (en dos años)
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  lliures s. d.

Arren da mien to de las ren tas de las pro pie da des del ca bil do:      

Te rra al ta 13 362 — 8 

Cer dan ya 3966 4 —

Te rra bai xa 4564 4 —

Ren tas del mar que sa do de Ca ma ra sa 1486 — —

Atra sos y pa gos de cier tas deu das al ca bil do 3520 9 10 

censals de la men sa ca pi tu lar 2210 — —

Otros censals (anua li da des) 1061 8 —

Di ver sos de re chos (por ejem plo, arren da mien to de un mo lino) 476 — —

Par ti ci pa ción del ca bil do en las ren tas de la pro pie dad de don Die go Alen torn, sen yor de

Se ró, en 1640
231 19 7 

Id. de la ciu dad de An gle so la 86 13 9 

In gre sos to ta les en dos años 30 964 19 10 

Gas tos (en dos años)

  lliures s. d.

Los de ta lles de los gas tos son de ma sia do nu me ro sos y con fre cuen cia de ma sia do tri via les

pa ra in cluir los.
     

Los gas tos to ta les en es tos dos años fue ron 28 755 11 4 

De es te to tal, la par ti da más gran de era la de los es ti pen dios, ofren das de Pas cua, etc., pa ra

los ca nó ni gos. To tal en dos años
13 425 3 5 

Los gas tos mi li ta res (so co rro de gue rra) des de el 1 de ma yo de 1640 al 30 de abril de 1642

to ta li za ron
1414 9 10 

La quarta y el ex cu sa do en 1640 to ta li za ron 261 7 8 

Por tan to, en los dos años, los ca nó ni gos tu vie ron un re ma‐ 

nen te de más de 2000 lliures y unos in gre sos anua les de unas

15 000 lliures. Es tos in gre sos fue ron unas tres ve ces su pe rio res

al va lor de las ren tas dio ce sa nas, dis pa ri dad que pue de ex pli car

al gu nos con flic tos en tre el obis po y su ca bil do.
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Apén di ce III
De re chos de im por ta ción y de ex por ta ción

Una de las fuen tes más im por tan tes de in gre sos de la Di pu‐ 
ta ción fue el lla ma do dret de entrades i eixides o dret del general.
Se tra ta ba de un im pues to so bre to das las im por ta cio nes y ex‐ 
por ta cio nes ca ta la nas, con ex cep ción del grano, que era im por‐ 
ta do, y otros pro duc tos ali men ti cios de pri me ra ne ce si dad[1]. La
me dia apli ca ble era de 4 diners por lliura, ex cep to so bre el di ne‐ 
ro que las per so nas par ti cu la res sa ca ban del país, que es ta ba su‐ 
je to a un im pues to li ge ra men te su pe rior: 5 por 100 a par tir de
1599[2]. Pa re ce que el im pues to se re cau da ba en los puer tos y en
las adua nas si tua dos en los ca mi nos rea les de Ara gón, Fran cia y
Va len cia, y los re cau da do res te nían de re cho a que dar se con 2
sous por ca da li bra que re cau da ban, con la ex cep ción de un pe‐ 
que ño gru po de re cau da do res que re ci bían un suel do fi jo[3].

La Di pu ta ción lle va ba un de ta lle mi nu cio so del ren di mien to
del im pues to, en un re gis tro co no ci do co mo Llibre de values. En
el Ar chi vo de la Co ro na de Ara gón que dan mu chos vo lú me nes,
pe ro, por lo que sé, no han si do exa mi na dos.

Los re gis tros agru pan to dos los lu ga res de re cau da ción ba jo
el nom bre del pues to de adua nas prin ci pal del dis tri to, y los
cla si fi can en tres di vi sio nes:

1) Bar ce lo na.

2) Le vant: Per pi ñán, Pui gcer dà, Ma ta ró, Vi ch, Ge ro na.

3) Po nent: Ba la guer, Seo de Ur gel, Tremp i Pa llars, Lé ri da, Ta rra go na, Tor to sa, Mon‐ 
tblanc, Cer ve ra, Tà rre ga, Fal set.

Se dan de ta lles de la su ma re cau da da en ca da pues to de
adua nas du ran te un pe rio do de tres me ses, y tam bién de los to‐ 
ta les de ca da gru po de pues tos en to do un año. Hay ci fras tan to



699

del ren di mien to ge ne ral co mo de la su ma res tan te de la de duc‐ 
ción de los sa la rios de los re cau da do res.

Apar te de las mu chas equi vo ca cio nes que pue den ha ber se
des li za do por dis trac ción en va rias fa ses del pro ce so, hay evi‐ 
den tes di fi cul ta des pa ra ma ne jar e in ter pre tar es tas ci fras. Na da
se sa be real men te so bre la ad mi nis tra ción del sis te ma; y, por las
de cla ra cio nes cons tan tes en contra das en las or de nan zas de la
Di pu ta ción, se ve cla ro que ha bía frau des cons tan tes. No exis te
dis tin ción en tre im pues tos apli ca dos a im por ta cio nes y a ex‐ 
por ta cio nes, de for ma que las ci fras no pue den ser vir de guía
pa ra un es ta do de la pro duc ción ca ta la na. Aún más, el he cho de
que el im pues to fue se tam bién apli ca do al trá fi co de di ne ro
quie re de cir que las ci fras no pue den uti li zar se co mo guía fi de‐ 
dig na pa ra sa ber el vo lu men to tal del co mer cio.

 

Cua dro I
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AÑO (JULIO-
JUNIO)

BAR CE LO NA
RES TO DEL

PRIN CI PA DO
TOTAL

lliures lliures lliures

1596-1597 25 000 19 000 44 000

1597-1598 23 000 20 000 43 000

1598-1599 31 000 33 000 64 000

1599-1602 fal ta fal ta —

1602-1603 24 000 20 000 44 000

1603-1604 16 000 16 000 32 000

1604-1605 16 000 19 000 35 000

1605-1606 12 000 16 000 28 000

1606-1607 15 000 16 000 31 000

1607-1608 13 000 15 000 28 000

1608-1614 fal ta fal ta —

1614-1615 19 000 17 000 36 000

1615-1616 22 000 16 000 38 000

1616-1617 26 000 17 000 43 000

1617-1618 21 000 15 000 36 000

1618-1619 22 000 17 000 39 000

1619-1620 20 000 16 000 36 000

1620-1621 20 000 17 000 37 000

1621-1622 21 000 13 000 34 000

1622-1623 22 000 17 000 39 000

1623-1624 17 000 17 000 34 000

1624-1625 12 000 13 000 25 000

1625-1626 18 000 17 000 35 000

1626-1627 21 000 19 000 40 000

1627-1628 21 000 15 000 36 000

(Los to ta les pa ra 1628-1632 no son se gu ros por que
fal tan al gu nas ci fras)

1628-1629 17 000 10 000

1629-1630 18 000 8000

1630-1631 18 000 7000

1631-1632 19 000 5000

1632-1635 fal ta fal ta —

1635-1636 14 000 10 000 24 000

1636-1637 15 000 9000 24 000
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Pue de de cir se, por con si guien te, que las ci fras so lo mues tran
ri gu ro sa men te el to tal de in gre sos por el im pues to, tal co mo in‐ 
for ma ban los re cau da do res. Sin em bar go, ya es to es de al gún
in te rés por la luz que arro ja so bre las fluc tua cio nes anua les de
una de las prin ci pa les fuen tes de ri que za de la Ge ne ra li tat. Ade‐
más, siem pre exis te la po si bi li dad de que, con to dos sus de fec‐ 
tos, den una ima gen muy apro xi ma da de las fluc tua cio nes del
co mer cio ca ta lán du ran te un pe rio do de trein ta años, as pec to
que has ta el pre sen te es muy po co co no ci do. Por tan to, pue de
que no sea del to do inú til ha cer cons tar el re su men que in clui‐ 
mos.

El cua dro I mues tra el ren di mien to to tal de las entrades i

eixides an tes de las de duc cio nes de sa la rios. Las ci fras es tán to‐ 
ma das de ACA: G, 85, nú me ros 21-29, y las he di vi di do en dos
sec cio nes: im pues tos per ci bi dos en Bar ce lo na, e im pues tos del
res to del Prin ci pa do (Levant y Ponent). Las canti da des se dan re‐ 
don dea das en mi les de lliures, y en to dos los ca sos el año com‐ 
pren de des de el 1 de ju lio has ta el 30 de ju nio.

 

Cua dro II

Año (ju lio-ju nio) lliures

1599-1602 158 000

1602-1605 102 000

1605-1608 82 000

1608-1611 92 000

1611-1614 95 000

1614-1617 103 000

1617-1620 101 000

1620-1623 99 000

1623-1626 81 000

1626-1629 93 000
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El cua dro II mues tra las ren tas pro ce den tes del dret de

entrades i eixides por pe rio dos de tres años (tam bién de ju lio a
ju nio), se gún se ve por otras fuen tes: los es ta dos de cuen tas de
la Di pu ta ción pre sen ta dos en las Cor tes de 1632 (ACA: G,
147/2, Ba lans de les Ge ne ra li ta ts de Ca ta lun ya). Por lo que pue‐ 
de ver se, es tas ci fras re pre sen tan la su ma que real men te en tra‐ 
ba en la Di pu ta ción, es de cir, el to tal des pués de de du ci dos los
sa la rios. De nue vo he re don dea do las ci fras en mi les de lliures.
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Apén di ce IV
Fun cio na rios rea les en co ne xión con el go bierno de Ca ta lu ña

No exis te una lis ta ge ne ral ni si quie ra de las per so nas que
ocu pa ron los car gos más im por tan tes de la Mo nar quía du ran te
los si glos XVI y XVII, y la in for ma ción so bre los nom bres y fe chas

de los nom bra mien tos es es ca sa y es tá muy dis per sa. Es tan do
así las co sas, in clu so una lis ta par cial de fun cio na rios co nec ta‐ 
dos con el go bierno de una pro vin cia de la Mo nar quía pue de
re sul tar de un cier to va lor, y la pre sen ta mos aquí co mo una pe‐ 
que ña con tri bu ción a una lis ta ge ne ral que, es de es pe rar, sea
ela bo ra da al gún día.

Aun que es ta lis ta in ten ta cu brir los nom bra mien tos en tre
1598 y 1640, con fre cuen cia ha si do im po si ble des cu brir los
nom bres de los fun cio na rios du ran te el rei na do de Fe li pe III, y
so lo des de al re de dor de 1621 re sul ta de al gu na for ma com ple ta
la lis ta.

Una lí nea de pun tos in di ca que el fun cio na rio ocu pa ba to da‐ 
vía el car go cuan do se pro du jo el es ta lli do de la re vo lu ción ca‐ 
ta la na de 1640. El sig no † in di ca su muer te.

 

(I) MADRID

 

El Con se jo de Ara gón

 

Las per so nas que si guen eran los prin ci pa les fun cio na rios
del Con se jo de Ara gón en ju lio de 1615[1]:
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Vi ce can ci ller: Don An dreu Roig

Te so re ro Ge ne ral: El con de de Chin chón

Re gen tes: Don Fe li pe Ta lla da

Don Sal va dor Fon ta net

Mar tí nez Bo clin

Lu cas Pé rez Man ri que

Pro to no ta rio: Don Fran cis co Ga s sol

Abo ga do Fis cal: Mi guel Mar tí nez del Vi llar

Se cre ta rios: Agus tín de Vi lla nue va

Do min go Or tiz

An to nio Or lan dés

Juan Lo ren zo de Vi lla nue va

Vi ce can ci ller

Don An dreu Roig (ca ta lán) An tes de 1615-in vierno de 1622 †

Don Pe dro de Guz mán 21 de ju lio de 1623-no viem bre de 1623 †

Gar ci Pé rez de Ara ziel † oc tu bre 1624 an tes de ju rar

(Car go va can te has ta 1646)

 

Pre si den te (sus ti tu yen do al vi ce can ci ller)

Mar qués de Mon tes cla ros Ene ro de 1628-1629 de oc tu bre de 1628 †

Don En ri que Pi men tel (obis po de Cuen ca) 17 de oc tu bre de 1628-1632

Du que de Al bur quer que 11 de no viem bre de 1632-18 de ju lio de 1637 †

Car de nal Bor ja 21 de ju lio de 1637—…

 

Te so re ro Ge ne ral



705

Con de de Chin chón ca. 1613-1626

Mar qués de Mon tes cla ros 30 de di ciem bre de 1626-ene ro de 1628

Du que de Me di na de las To rres 11 de ene ro de 1628—…

 

Re gen tes

 

a) Ara go ne ses

 

(1)

Mi guel Mar tí nez del Vi llar ?-24 de ene ro de 1625 †

Mi guel Pue yo 1625-1630

Ma tías de Ba ye to lá 1630—…

(2)

Lu cas Pé rez Man ri que ?-1622

Bal ta sar Na va rro de Arro y ta 1623?-1633?

Mi guel de Mor la nes 1635-1638

b) Va len cia nos

 

(1)

Fran cesc de Cas te ll ví ?-fe bre ro de 1638 †

 

(2)
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Fran cesc de León 1625-1630?

Mel cior Sis ter nes 1633—…

 

c) Ca ta la nes

Sal va dor Fon ta net ?-fe bre ro de 1633 †

Mi quel de Sal và i de Va ll se ca 1621-13 de no viem bre de 1627 †

Dr. Agui ló † 1628 an tes de ju rar

Dr. Joan Ma ga ro la 1630—…

 

d) Sar dos

Luis Blas co 1623?-1627?

Fran cis co de Vi co 1627—…

Pro to no ta rio

Fran cis co Ga s sol ?-13 de ma yo de 1619 †

Je ró ni mo de Vi lla nue va 1620—…

Se cre ta rio pa ra Ca ta lu ña

Juan Lo ren zo de Vi lla nue va ?-17 de oc tu bre de 1637 †

Pe dro de Vi lla nue va 1637—…

 

(II) CATA LU ÑA

 

(1) Vi rre yes de Ca ta lu ña
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Du que de Fe ria (Lo ren zo Suá rez de Fi gue roa) No viem bre de 1596-abril de 1602

Ar zo bis po de Ta rra go na ( Joan Te rés) Abril de 1602-ju nio de 1603

Du que de Mon te león (Héc tor de Pig na te lli) Ju lio de 1603-1610

Obis po de Tor to sa (Pe dro Man ri que) No viem bre de 1610-agos to de 1611

Mar qués de Al ma zán (Fran cis co Hur ta do de Men do za) Sep tiem bre de 1611-oc tu bre de 1615 †

Du que de Al bur quer que (Fran cis co Fer nán dez de la Cue va) Abril de 1616-abril de 1619

Du que de Al ca lá (Fer nan do Afán de Ri be ra y En rí quez) Abril de 1619-sep tiem bre de 1622

Obis po de Bar ce lo na ( Joan Sen tís) Sep tiem bre de 1622-mar zo de 1626

Obis po de Ur gel (Luis Díaz Aux de Ar men dá riz) Ma yo de 1626-ene ro de 1627 †

Obis po de Sol so na (Mi guel San tos de San Pe dro) Fe bre ro de 1627-ma yo de 1629

Du que de Fe ria (Gó mez Suá rez de Fi gue roa) Ju nio de 1629-no viem bre de 1630

Du que de Car do na (En ri que de Ara gón) No viem bre de 1630-ma yo de 1632

El car de nal in fan te (Fer nan do de Aus tria) Ma yo de 1632-abril de 1633

Du que de Car do na Abril de 1633-fe bre ro de 1638

Con de de San ta Co lo ma (Dal mau de Que ralt) Fe bre ro de 1638-ju nio de 1640 †

Du que de Car do na Ju nio de 1640-ju lio de 1640 †

Obis po de Bar ce lo na (Gar ci Gil Man ri que) Agos to de 1640-oc tu bre de 1640

(2) Ad mi nis tra ción vi rrei nal[2]

 

a) Can ce ller

Dr. Jau me d’Agu lla na 1605-1617(?) †

Dr. An to ni Car mo na Ju lio de 1617-abril de 1621 †

Don Pe re Puig ma rí Abril de 1621-agos to de 1630

Dr. Joan Ma ga ro la (nun ca ocu pó car go por que fue nom bra do pa ra
el Con se jo de Ara gón)

18 de oc tu bre de 1630-6 de
sep tiem bre de 1631

Don Fran cesc de Eri ll
9 de sep tiem bre de 1631-6 de

ene ro de 1640 †

b) Regent la Reial Cancelleria
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Dr. Je ro ni Tor ner ?-oc tu bre 1608 †

Mi quel de Sal và i de Vail se ca Ene ro de 1609-1621 (nom bra do re gen te del Con se jo de Ara gón)

Dr. Mi quel Sa la Ju nio de 1621-1639 (re ti ra do)

Dr. Mi quel Joan Ma ga ro la Agos to de 1939—…

 

c) Governador de Catalunya

Don En ric de Car do na ?-di ciem bre de 1602 †

Don Joan de Que ralt 1603-1611 †

Don Je ro ni d’Ar gen so la Ju nio de 1611-di ciem bre de 1613

Don Alexos de Ma ri món Di ciem bre de 1613-sep tiem bre de 1639 †

Don Ra mon de Cal ders y Fe rran 13 de sep tiem bre de 1639—…

d) Governador dels Comtats (Ro se llón y Cer da ña)

Don Joan de Que ralt ?-1603 (nom bra do go ver na dor de Ca ta lun ya)

Don Je ro ni d’Ar gen so la 1603-1611 (nom bra do go ver na dor de Ca ta lun ya)

Don Gui llèm d’Ibo rra Agos to de 1611-1615 †

Don Cris tò fol Ga llart Oc tu bre de 1615—…

e) Lloctinent del mestre racional

Don Gue rau de Guar dio la 1613—…

 

f) Batlle general

Con de de Eri ll ?-1617

Don Lluís Mon suar 1617—…

g) Regent la Tresoreria



709

Don Fran cesc d’Agu lla na ?-agos to de 1609 †

Don Cris tò fol Ga llart No viem bre de 1609-1615 (nom bra do go ver na dor dels Co m ta ts)

Fran cesc Bru 1620-mar zo de 1626

Don Lluís Des ca llar Ju lio de 1627-mar zo de 1629

Don Ra mon de Cal ders i Fe rran 1629-1639 (nom bra do go ver na dor de Ca ta lun ya)

Don Mi quel Sal và i Va ll gor ne ra 1639—…

h) Advocat fiscal patrimonial

Dr. Hi pò lit Mun ta ner ?-1627 †

Dr. Cris tò fol Fu màs 1627-1633

Dr. Fe lip Vin yes 1634—…

i) Procurador reial dels Comtats

Don Ga briel de Llu pià ?-1623

Don Joan de Llu pià 1623—…

(III) AUDIEN CIA DE CATA LU ÑA

 

a) La Au dien cia en 1621 (ACA: CA, leg. 366)

1.ª sa la 2.ª sa la

Dr. Jo sep Dal mau (re ti ra do) Dr. Joan Ga lle go

Dr. Jo sep Fe rrer Dr. Je ro ni As tor

Dr. Je ro ni Sanjust Dr. Pe re So ler

Dr. Mi ja vi la i Fran que sa Dr. Jo sep Ro ca

Dr. Fran cesc Ga mis Dr. Bal ta sar Mo re ll

Dr. Hi pò lit Mun ta ner  
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3.ª sa la jutges de cort

Dr. Fran cesc Bo net Dr. Mi quel Ro llan

Dr. Joan Ma ga ro la Dr. Mon se rrat Ra mon

Dr. Mi quel Sa la Dr. Lluís Bes turs

Dr. Fran cesc Fe rruz  

b) La Au dien cia en 1640

1.ª sa la  

Dr. don Ra mon Ru bí de Ma ri món Hu yó a Ma drid

Dr. Ga briel Be rart Ase si na do, 7 de ju nio de 1640

Dr. Lluís Ra mon Ase si na do, 24 de di ciem bre de 1640

Dr. Fe lip Vin yes Hu yó a Ma drid y fue nom bra do re gen te del Con se jo de Ara gón

(una va can te por la muer te del Dr. Ba la guer)

2.ª sa la  

Dr. Mi quel Ca rre ras Per ma ne ció en Bar ce lo na

Don Je ro ni Gue rau Ase si na do cuan do tra ta ba de huir

Dr. don Ber nat Pons Hu yó a Ma drid

Dr. don Ono fre d’Ar gen so la Muer to en su es con di te

Dr. Be net An gla se ll Hu yó a Ma drid

3.ª sa la

Dr. Jau me Mir Hu yó a Ma drid

Dr. Fran cesc Cor ts Hu yó a Ma drid

Dr. Jo sep Ma s só ?

Dr. Joan Bap tis ta Go ri Ase si na do, 24 de di ciem bre de 1640
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jutges de cort  

Dr. Ra fa el Puig Ase si na do, 24 de di ciem bre de 1640

Dr. Ra fa el Jo li Hu yó a Ma drid

Dr. don Gui llèm Me ca Hu yó a Ma drid
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Apén di ce V
Glo sa rio[1]

AC TA DE CORT. Ley que em pe zó sien do un de cre to o prag má‐ 
ti ca real, pe ro que más tar de ad qui rió la ca te go ría de CONS TI‐ 

TU CIÓ (véa se) a pe ti ción de las COR TS (véa se). Cfr. CA PÍ TOL DE CORT.

AGU TZIL. El equi va len te al al gua cil cas te llano. Fun cio na rio
res pon sa ble del man te ni mien to de la ley y el or den, ba jo el
man do del GO VER NA DOR (véa se).

Al ca ba la. Im pues to so bre las ven tas re cau da do en Cas ti‐ 
lla.

Ar bi tris ta. Los ar bi tris tas eran, en la Es pa ña del si glo XVII,
los hom bres que ha cían ex pe dien tes y re dac ta ban pro yec‐ 
tos, tan to si eran vá li dos co mo si no lo eran, pa ra el res ta‐ 
ble ci mien to de las fi nan zas rea les y de la eco no mía cas te lla‐ 
na.

AR TIS TA. Ar te sano, o mer ca der.

Asien to. Con tra to. Ti po de acuer do al que lle ga ban el rey
y sus ban que ros (asen tis tas) pa ra el prés ta mo de di ne ro en
un de ter mi na do mo men to y lu gar, ba jo unas con di cio nes
es ti pu la das (véa se p. 272).

Ata ra za nas. Véa se DRA SSA NES.

AU DIÈN CIA (au dien cia). Tri bu nal Su pre mo de Ca ta lu ña, con
se de en Bar ce lo na. Es ta ba di vi di do en tres cá ma ras (véa se
SA LES) y es ta ba in te gra do por die ci sie te jue ces. Ade más de
sus ac ti vi da des ju di cia les, con el tiem po lle gó a ac tuar co mo
or ga nis mo con sul ti vo del vi rrey (véa se p. 106). Cfr. CON SE LL

REI AL.

BA TLLE (bai le). Ad mi nis tra dor lo cal nom bra do por el rey o
por un se ñor, con de be res ju di cia les y ad mi nis tra ti vos; ocu‐ 
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pa ba el lu gar más ba jo den tro de la ju ris dic ción.

BA TLLIA GE NE RAL. Ra di ca ba en Bar ce lo na, y la pre si día el
batlle general, que se en car ga ba de vi gi lar los de re chos pa tri‐ 
mo nia les de la Co ro na en el prin ci pa do. De sem pe ña ba la
fun ción de tri bu nal y de ofi ci na ad mi nis tra ti ve (véa se
p. 105).

BO LLA. Véa se DRET DE LA BO LLA.

BRAÇ (plu ral BRAÇOS). Es ta men to. Los tres es ta men tos de
Ca ta lu ña eran los del cle ro (BRAÇ ECLE SIÀS TIC), la no ble za (BRAÇ

MI LI TAR) y los re pre sen tan tes de las ciu da des (BRAÇ REI AL). Es tos
tres es ta men tos es ta ban re pre sen ta dos en las COR TS de Ca ta‐ 
lu ña (véa se), don de de li be ra ban por se pa ra do. Ade más de
las se sio nes de las COR TS, los DI PU TA TS (véa se) po dían con vo car
en bre ve es pa cio de tiem po una reu nión de los BRAÇOS pa ra
dis cu tir las cues tio nes más ur gen tes y dar les con se jos e ins‐ 
truc cio nes. Asis tían a ella to dos los re pre sen tan tes del BRAÇ

ECLE SIÀS TIC y del MI LI TAR pre sen tes en Bar ce lo na en aquel mo‐ 
men to y el CON SE LLER-EN-CAP de la ciu dad de Bar ce lo na, que
ha bla ba en es ta oca sión en nom bre de to do el BRAÇ REI AL. Las
COR TS se di fe ren cia ban de los BRAÇOS en que aque llas so lo po‐ 
dían ser con vo ca das por el rey, que lo ad ver tía con tiem po
pa ra que pu die sen asis tir los miem bros pro ce den tes de lu‐ 
ga res ale ja dos del prin ci pa do, e in cluían a re pre sen tan tes de
trein ta y una ciu da des. A di fe ren cia de los BRAÇOS, po dían
(con el con sen ti mien to real) pro mul gar le yes.

CAN CE LLER. Clé ri go que pre si día la pri me ra cá ma ra de la AU‐ 

DIÈN CIA (véa se p. 105).

CA PÍ TOL DE CORT. Ley ela bo ra da en las COR TS a re que ri mien to
de las mis mas COR TS, y acep ta da por el rey con las pa la bras
Plau al senyor rei. Cfr. CONS TI TU CIÓ.
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CA VA LLER (ca ba lle ro). Miem bro de la pe que ña no ble za, dis‐ 
tin to del no ble. Tam bién co no ci do a ve ces por DON ZE LL o MI LI‐ 

TAR.

CENS. Con tra to por el que se so me tía un in mue ble al pa go
de una ren ta anual, co mo in te rés de un ca pi tal re ci bi do o de
un do mi nio que se trans mi tía con el in mue ble.

CEN SAL. Anua li dad o ren ta, que po día apli car se: a) a un
CENS, o b) al in te rés de ri va do de prés ta mos a las ins ti tu cio nes
y cor po ra cio nes pú bli cas.

CIU TA DÀ HON RAT. Ciu da dano dis tin gui do de Bar ce lo na o de
al gu na otra ciu dad. Era la dig ni dad ci vil más ele va da, he re‐ 
di ta ria por na tu ra le za, y al prin ci pio con fe ri da —teó ri ca‐ 
men te co mo re com pen sa por los ser vi cios pres ta dos a la
ciu dad— ya fue se por pri vi le gio real o por elec ción, he cha
es ta úl ti ma por el gru po de ciutadans honrats.

CO M TA TS (con da dos). Los con da dos del Ro se llón y la Cer‐ 
da ña, uni dos al prin ci pa do de Ca ta lu ña.

Con se jo de Ara gón. Ins ti tu ción sur gi da del Con se jo Real
de los re yes me die va les de Ara gón, pe ro que en es ta épo ca
te nía su se de en Ma drid. Es ta ban a su car go los asun tos de
Ca ta lu ña, Ara gón, Va len cia y Cer de ña, y lo in te gra ban (an‐ 
tes de las re for mas de Oli va res) un te so re ro ge ne ral, un vi‐ 
ce can ci ller (véa se) y cin co re gen tes.

Con se jo de Es ta do. Eran de su com pe ten cia prin ci pal,
aun que no ex clu si va men te, los asun tos ex te rio res. Teó ri ca‐ 
men te, el con se jo más im por tan te de la Mo nar quía, aun que
ba jo Oli va res ce dió mu chas de sus atri bu cio nes a las jun tas
es pe cia les, prin ci pal men te a la jun ta de eje cu ción (véa se).

Con se jo de Ha cien da. Ra di ca ba en Ma drid —aun que no
se en contra ba en tre los con se jos más im por tan tes— y te nía
a su car go la ad mi nis tra ción de las fi nan zas rea les.
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CON SE LL DE CENT (Con se jo de Cien to). Con se jo de la ciu dad
de Bar ce lo na, que se reu nía en la CA SA DE LA CIU TAT, o Ayun ta‐ 
mien to, pa ra ase so rar a los CON SE LLERS (véa se) en ma te ria de
go bierno mu ni ci pal. Res pec to a su com po si ción, véa se
p. 181.

CON SE LLER-EN-CAP. Fun cio na rio que pre si día el con se jo eje‐ 
cu ti vo de Bar ce lo na (los CON SE LLERS, véa se) y prin ci pal re pre‐ 
sen tan te de la ciu dad.

CON SE LLERS. Los cin co con se je ros mu ni ci pa les de Bar ce lo‐ 
na, que ocu pa ban el car go du ran te un año, y que for ma ban
el con se jo eje cu ti vo de la ciu dad, es tan do a su car go el go‐ 
bierno y la de fen sa de sus pri vi le gios.

CON SE LL REI AL. Otro nom bre por el que se co no cía a laau dièn cia

(véa se).

CÒN SOL. Con se je ro mu ni ci pal de Per pi ñán, o de una ciu‐ 
dad de es ta re gión. Véa se tam bién JU RAT y PAHER.

CONS TI TU CIÓ. Es ta tu to o ley que pro po nían o bien el rey o
bien las COR TS, pe ro que am bos ela bo ra ban con jun ta men te
en el seno de es tas úl ti mas (cfr. CA PÍ TOL DE CORT). Las CONS TI TU‐ 

CIONS de Ca ta lu ña eran el con jun to de es ta tu tos por el que se
re gía el prin ci pa do. Fue ron com pi la das e im pre sas en tres
vo lú me nes en 1588.

Con sul ta. Do cu men to re dac ta do por los mi nis tros rea‐ 
les, acon se jan do al rey.

COR TS (Cor tes). Or ga nis mo re pre sen ta ti vo o Par la men to
de Ca ta lu ña, con vo ca do por el rey pa ra el vo to de sub si dios
y la apro ba ción de le yes (cfr. BRAÇOS). Las Cor tes de Cas ti lla,
con vo ca das mu cho más fre cuen te men te que las Cor tes ca‐ 
ta la nas, eran me nos re pre sen ta ti vas, ya que so lo acu dían los
pro cu ra do res de die cio cho ciu da des; los clé ri gos y los no‐ 
bles ya no asis tían. Tam bién co mo las Cor tes ca ta la nas, se
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en car ga ban de vo tar sub si dios, pe ro a di fe ren cia de ellas no
te nían de re cho a le gis lar, ya que en Cas ti lla es te po der úni‐ 
ca men te lo te nía la Co ro na. Sin em bar go, po dían pre sen tar
pe ti cio nes que, si eran acep ta das, se con ver tían en le yes.

CRI DA. Edic to o prag má ti ca pro mul ga do por el vi rrey de
Ca ta lu ña.

DI PU TA CIÓ. Co mi sión per ma nen te de las COR TS de Ca ta lu ña,
in te gra da por tres DI PU TA TS y tres OÏ DORS (que re pre sen ta ban a
los tres es ta men tos); ocu pa ban el car go du ran te tres años y
se reu nían en el pa la cio de la GE NE RA LI TAT de Bar ce lo na. Los DI‐ 

PU TA TS eran los su pre mos re pre sen tan tes de la na ción ca ta la‐ 
na, y eran res pon sa bles de la de fen sa de sus le yes y li ber ta‐ 
des y de la re cau da ción de im pues tos, que se es ta ble cían pa‐ 
ra ha cer fren te a los gas tos de la DI PU TA CIÓ y pa gar los sub si‐ 
dios con ce di dos al rey por las COR TS. Téc ni ca men te la DIPU TA‐ 

CIÓ DEL GE NE RAL DE CA TA LUN YA era lla ma da con fre cuen cia GE NE RA LI‐ 

TAT (véa se).

DI PU TAT (di pu ta do). Uno de los tres DI PU TA TS DEL GE NE RAL, los
ele gi dos de las COR TS que di ri gían la DI PU TA CIÓ (véa se). Véa se
tam bién OI DOR. Ha bía asi mis mo DI PU TA TS lo ca les, en car ga dos
de co brar las ren tas de la GE NE RA LI TAT en las lo ca li da des.

DISSEN TI MENT. De cla ra ción de di sen sión que po día pre sen‐ 
tar cual quier miem bro de las COR TS y que, de ser acep ta da
por su BRAÇ (véa se), po día re tra sar, o bien in te rrum pir, las
de li be ra cio nes de las COR TS.

Do na ti vo (DO NA TIU). Ob s equio vo lun ta rio al rey, aun que
ge ne ral men te obli ga to rio.

DON ZE LL. Véa se CA VA LLER.

DRA SSA NES (Ata ra za nas). Lu gar don de se cons truían las em‐ 
bar ca cio nes. Eran di ri gi das por el DRA SSA NER (de sig na do por
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la Co ro na).

DRET DE LA BO LLA. Im pues to de la DI PU TA CIÓ so bre los pro duc‐ 
tos tex ti les. Su nom bre ofi cial era el de DRET DE LA BO LLA DE PLOM I

SE GE LL DE CE RA.

DRET D’EN TRA DES I EI XI DES. Im pues to so bre las im por ta cio nes y
las ex por ta cio nes, re cau da do por la DI PU TA CIÓ. Tam bién lla‐ 
ma do DRET DEL GE NE RAL (véa se Apén di ce III).

DRET DE LA NEU. Im pues to so bre el hie lo (li te ral men te, «nie‐ 
ve») su mi nis tra do a la ciu dad de Bar ce lo na pa ra su re fri ge‐ 
ra ción, y lle va do des de el Mon tseny o des de los Pi ri neos.

ES CUT (es cu do). (Véa se Apén di ce I so bre la mo ne da ca ta la‐ 
na).

ES TA MENT (es ta men to). (Cfr. BRAÇ).

FA DRIS TERN. Her ma no me nor en la fa mi lia ca ta la na, que tra‐ 
di cio nal men te aban do na ba la ca sa pa ra ga nar se la vi da
(véa se p. 61).

FO GA TGE. Ori gi na ria men te, im pues to so bre los FO CS (ho ga‐ 
res). Equi va lía a un cen so de ca be zas de fa mi lia. El úni co FO‐ 

GA TGE ge ne ral del Prin ci pa do de Ca ta lu ña an tes del si glo XVI II

se lle vó a ca bo en 1553 (véa se p. 49).

Fue ro (fue ros). Ori gi nal men te, car ta real de de re chos y
pri vi le gios con ce di da —so bre to do en Cas ti lla— a una ciu‐ 
dad o vi lla du ran te la con quis ta de los te rri to rios en po der
de los mo ros. Pa re ce ser que el tér mino «fue ros» fue apli ca‐ 
do fre cuen te men te en el si glo XVII a las le yes y li ber ta des de
to do un es ta do, co mo Ara gón. Es ta uti li za ción, aun que téc‐ 
ni ca men te in co rrec ta, fue po pu la ri za da por los his to ria do‐ 
res del si glo XIX, y ha si do adop ta da en es te li bro, en de ter‐ 
mi na dos con tex tos, por con ve nien cia.
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GA VA TX . Tér mino con el que fre cuen te men te se de no mi na‐ 
ba a los fran ce ses. Em plea do tam bién en sen ti do pe yo ra ti‐ 
vo. De ori gen in cier to, aun que es po si ble que de ri ve de Gé‐ 
vau dan, re gión fran ce sa no ta ble men te po bre, de la que vi‐ 
nie ron mu chos in mi gran tes a Es pa ña (véa se J. Na dal y E.
Gi ralt, La po pu la tion ca ta lane, p. 114, y las re fe ren cias que
allí se dan).

GE NE RA LI TAT. Los es ta men tos de Ca ta lu ña. Se apli có el
nom bre a la DI PU TA CIÓ (véa se), de la que lle gó a ser, con el
tiem po, si nó ni mo.

GO VER NA DOR. De le ga do del vi rrey en la ad mi nis tra ción del
prin ci pa do. Tam bién ha bía un GO VER NA DOR DELS CO M TA TS, con
se de en Per pi ñán, que era res pon sa ble del go bierno del Ro‐ 
se llón y la Cer da ña.

GRE MI (gre mio).

GREU GES. Que jas contra los abu sos rea les, for mu la das en
las COR TS. Eran in ves ti ga das por los JU TGES DE GREU GES, co mi sión
es pe cial de die cio cho miem bros, de los cua les nue ve eran
nom bra dos por el rey y nue ve por las COR TS. El in for me de la
co mi sión ha bía de ser exa mi na do por el rey an tes de que las
COR TS sus pen die sen sus se sio nes o vo ta sen un sub si dio.

HA BI LI TA CIÓ. Exa men de cre den cia les: ba se pre via pa ra ocu‐ 
par un car go ad mi nis tra ti vo o un pues to en las COR TS.

HE REU. El he re de ro, que he re da el grue so del pa tri mo nio
fa mi liar (vé an se pp. 59 ss.).

IN SA CU LA CIÓ. Sis te ma de vo ta ción pa ra cual quier car go pú‐ 
bli co en Ca ta lu ña, por el que los nom bres se in tro du cían en
una bol sa o en una ur na y se sa ca ban a suer te.

Jun ta de Eje cu ción. Or ga nis mo ad mi nis tra ti vo más po‐ 
de ro so de Ma drid en los úl ti mos años del go bierno de Oli‐ 
va res. Pe que ña Jun ta in te gra da por Oli va res y otros mi nis‐ 



719

tros, cu ya fi na li dad era la de eli mi nar los re tra sos y los eno‐ 
jo sos pro ce sos de go bierno a tra vés del Con se jo de Es ta do
(véa se).

JU RAT. Con se je ro mu ni ci pal de Ge ro na, o de una ciu dad de
es ta re gión. Es el equi va len te de un CON SE LLER de Bar ce lo na.
Véa se tam bién CÒN SOL y PAHER.

LLOC TI NENT. Lu gar te nien te o de le ga do. LLOC TI NENT GE NE RAL era
el nom bre con el que se co no cía tam bién al vi rrey de Ca ta‐ 
lu ña.

LLO TJA (lon ja). Ori gi nal men te, pla za o edi fi cio pú bli co en
don de se reu nían los mer ca de res pa ra rea li zar las tran sac‐ 
cio nes co mer cia les. La LLO TJA de Bar ce lo na era el cen tro de
la vi da co mer cial de la ciu dad, la bol sa de mer ca de res ins‐ 
cri tos que teó ri ca men te con tro la ban el co mer cio bar ce lo‐ 
nés.

MAS o MA SIA. Ca sa de cam po, re gen ta da por el mis mo pro‐ 
pie ta rio o por el MA SO VER (vé an se pp. 53-54).

ME NES TRAL. Ar te sano de se gun da ca te go ría. A par tir del si‐ 
glo XVI se apli có el tér mino a cier ta cla se de tra ba ja do res del
cam po.

Mer ced. Re com pen sa o de mos tra ción de fa vor con ce di‐ 
da por el rey a uno o más va sa llos a cam bio de un ser vi cio
(véa se) pre ten di do o real (véa se p. 63).

MER I MIXT IM PE RI. To tal ju ris dic ción ci vil y cri mi nal que dis‐ 
fru ta ban al gu nos se ño res ca ta la nes en sus do mi nios (véa se
p. 117).

MES TRE RA CIO NAL. Fun cio na rio real res pon sa ble de que las
ren tas y los de re chos del rey en Ca ta lu ña fuesen de bi da‐ 
men te co bra dos. En el si glo XVII el car go era he re di ta rio en
la fa mi lia de los mar que ses de Ay to na, y el tra ba jo lo ha cía
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el LLOC TI NENT DEL MES TRE RA CIO NAL, que en ca be za ba una pe que ña
ofi ci na de cuen tas e in ves ti ga cio nes.

MI LI TAR. Véa se CA VA LLER y BRAÇ.

Mi llo nes. Im pues to re cau da do en Cas ti lla des de 1590, y
re no va do pe rió di ca men te por las Cor tes cas te lla nas, so bre
la ven ta de vino, acei te y car ne.

OB SER VANÇA. La cons ti tu ción que co men za ba con las pa la‐ 
bras de OB SER VANÇA era una de las cons ti tu cio nes ca ta la nas
más im por tan tes. De cre ta da en 1481, con te nía mé to dos pa‐ 
ra ase gu rar la ob ser van cia de las cons ti tu cio nes por par te
del rey y de sus fun cio na rios (véa se p. 240).

OÏ DOR. Uno de los tres fun cio na rios lla ma dos OÏ DORS DE COMP‐ 

TES, res pon sa bles de exa mi nar los gas tos de la GE NE RA LI TAT, que
for ma ban con los tres DI PU TA TS la DI PU TA CIÓ de Ca ta lu ña. La pa‐ 
la bra OI DOR tam bién se uti li za ba fre cuen te men te pa ra de sig‐ 
nar a un juez de la AU DIÈN CIA.

PA GÈS. Cam pe sino. Véa se RE MENÇA.

PAHER. Con se je ro mu ni ci pal de Lé ri da, o de una ciu dad de
es ta re gión. Véa se tam bién JU RAT y CÒN SOL.

PA RAI RE. Téc ni ca men te, el que se de di ca a pre pa rar la la na.
Con fre cuen cia mer ca der de la na al por ma yor (véa se p. 77).
Cfr. TEI XI DOR.

PE DREN YAL. Pe dre ñal. Ar ma de fue go de gran acep ta ción en
la Ca ta lu ña del si glo XVII, que po seía un me ca nis mo de per‐ 
cu sión (véa se p. 123).

PRAG MÀ TI CA. Or den da da por el rey fue ra de las COR TS y que
te nía fuer za de ley siem pre que no en tra se en con flic to con
las CON TI TU CIONS.

Pro cu ra dor. Fun cio na rio nom bra do por un ba rón pa ra
go ber nar sus po se sio nes.
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Pro to no ta rio. Pro to no ta rio del Con se jo de Ara gón, car‐ 
go ocu pa do des de 1620 por Je ró ni mo de Vi lla nue va, que
era uni ver sal men te co no ci do sim ple men te co mo el pro to‐ 
no ta rio (vé an se pp. 269 ss.).

PU BI LLA. He re de ra (véa se p. 60).

QUAR TE RA. Me di da de grano equi va len te a 70 li tros. 1 QUAR TA

= 1/12 QUAR TE RA.

QUINT (quin to). Quin ta par te de las ren tas de cier tas ciu da‐ 
des ca ta la nas, re cla ma da por la Co ro na.

RE GA LIA. Pre rro ga ti va real. Las RE GA LIES del rey eran su de re‐ 
cho fis cal y otros, en tre los que ha bía al gu nos de re chos ju‐ 
di cia les so bre los crí me nes más omi no sos, que te nían que
ser juz ga dos di rec ta men te por la AU DIÈN CIA, en vez de ser exa‐ 
mi na dos en pri mer lu gar en los tri bu na les lo ca les o se ño‐ 
ria les.

RE MENÇA. Pa go en me tá li co por el que un sier vo ad qui ría
su li ber tad. Los PA GE SOS DE RE MENÇA fue ron los cam pe si nos del
si glo XV. su je tos a la re den ción per so nal.

SA LA (plu ral SA LES). Cá ma ra: prin ci pal ha bi ta ción de una ca‐ 
sa. Una de las tres cá ma ras de la AU DIÈN CIA.

SEN YOR. Se ñor. El ba rón ca ta lán era SEN YOR de su vi lla, y al‐ 
gu nos de ellos eran más co no ci dos por el tí tu lo de su pro‐ 
pie dad que por su pro pio nom bre (por ejem plo, don Ale‐ 
xan dre d’Alen torn era nor mal men te lla ma do SEN YOR de Se‐ 
ró).

Ser vi cio (SER VEI). Cual quier ser vi cio pres ta do al rey, fi nan‐ 
cie ro o de otro ti po, y de ahí que tam bién se apli ca se a los
sub si dios vo ta dos por las cor tes (véa se p. 63). Cfr. tam bién
mer ced.
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SÍN DIC. Agen te, con po de res li mi ta dos, pa ra re pre sen tar a
otra per so na o a una cor po ra ción. Los agen tes de las ciu da‐ 
des y de las vi llas rea les en las COR TS re ci bían el nom bre de
SÍN DI CS.

SO ME TENT. Con tin gen te ar ma do que pro por cio na ban las
ciu da des y que era con vo ca do en ca so de emer gen cia. Un
SO ME TENT GE NE RAL po nía a to da la na ción en ar mas.

SO TS VE GUER. Fun cio na rio en car ga do de una sub di vi sión de
una VE GUE RIA (véa se).

TAU LA. Me sa o ban que ta, y de ahí ban co. La TAU LA DE CAN VI de
Bar ce lo na era el Ban co de De pó si to de la ciu dad.

TEI XI DOR. Te je dor. Cfr. PA RAI RE.

Ter cio. Re gi mien to de in fan te ría, teó ri ca men te de tres
mil hom bres, pe ro en el si glo XVII con si de ra ble men te más
re du ci do.

TRAC TA DOR. Re pre sen tan te en las COR TS de uno de los es ta‐ 
men tos, o del rey, cu yo de ber era dis cu tir los asun tos y fa ci‐ 
li tar los acuer dos en tre el rey y las COR TS, y en tre los mis mos
es ta men tos.

TRE SO RE RIA. Ofi ci na de pa gos de la ad mi nis tra ción real en
Ca ta lu ña, pre si di da por el RE GENT DE LA TRE SO RE RIA (véa se p. 115).

VE GUER. Ori gi nal men te, vi ca rio o re pre sen tan te lo cal del
so be rano. Fun cio na rio real a cu yo car go se ha lla ba una de
las die ci sie te VE GUE RIES, uni da des ad mi nis tra ti vas en las que
es ta ba di vi di da Ca ta lu ña. Cfr. tam bién SO TS VE GUER.

Ve llón. Ori gi nal men te, alea ción de co bre y pla ta. En
1599 Fe li pe III au to ri zó en Cas ti lla la acu ña ción de ve llón

de co bre pu ro.

Vi ce can ci ller. Vi ce can ci ller del Con se jo de Ara gón, que
ac tua ba co mo pre si den te del con se jo. El car go de jó de exis‐ 
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tir a par tir de 1623 (vé an se pp. 268 ss.), pe ro fue res ta ble ci‐ 
do des pués de la caí da de Oli va res.

VI CE-RE GIA. For ma de go bierno por la que el GO VER NA DOR di ri‐ 
gía el Prin ci pa do has ta que el rey ju ra ba res pe tar las cons ti‐ 
tu cio nes y nom bra ba a un vi rrey.

Vi si ta. Pro ce di mien to nor mal de in ves ti ga ción de la con‐ 
duc ta de los fun cio na rios rea les en los do mi nios del rey de
Es pa ña. El en car ga do de ha cer la era un vi si ta dor nom bra do
por la Co ro na y des de el pun to de vis ta téc ni co se ha cía en
se cre to, a di fe ren cia de la re si den cia, que era lle va da a ca bo
pú bli ca men te cuan do ce sa ba el fun cio na rio. Se gún una de‐ 
ci sión de las COR TS de 1599, ha bía de ha cer se una vi si ta de la
ad mi nis tra ción real en Ca ta lu ña ca da seis años, pe ro en
rea li dad fue ron po co fre cuen tes e irre gu la res (vé an se
pp. 108-109). El pro ce di mien to de la vi si ta tam bién fue uti‐ 
li za do por los mis mos ca ta la nes pa ra in ves ti gar la con duc ta
de losDI PU TA TS y OI DORS cuan do ce sa ban en sus car gos.
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Apén di ce VI
Fuen tes

(1) FUEN TES MA NUS CRI TAS

 

A: Ge ne ra les

B: Ar chi vos y Bi blio te cas de la ciu dad de Bar ce lo na

C: Ar chi vos lo ca les ca ta la nes

D: Dia rios y des crip cio nes con tem po rá neas

 

A: Ge ne ra les

 

Pue de me dir se el es ta do de la his to rio gra fía del rei na do de
Fe li pe IV por el he cho de que no se ha ya he cho nin gu na re fe‐ 
ren cia, o más bien po ca, a la di fi cul tad prin ci pal con que tro pie‐ 
za el his to ria dor del rei na do que in ten ta tra ba jar con do cu‐ 
men tos del go bierno. La di fi cul tad con sis te en la des co ra zo na‐ 
do ra fal ta de do cu men ta ción de los Con se jos cuan do uno tra ta
de acer car se a los te mas más im por tan tes. La ex pli ca ción pue de
en con trar se, pro ba ble men te, en los mé to dos de go bierno de
Oli va res. Su uti li za ción de Jun tas es pe cia les des po seía a los
Con se jos de gran par te de las más im por tan tes de ci sio nes po lí‐ 
ti cas, y sin du da fue en los pa pe les de las Jun tas don de que da‐ 
ron en te rra dos los se cre tos de su go bierno. Des gra cia da men te,
el con de du que ob tu vo per mi so del rey pa ra reu nir to dos los
pa pe les de Es ta do re la cio na dos con el pe rio do en que se man‐ 
tu vo en el car go, y se sa be que se lle vó una gran canti dad de do‐ 
cu men tos cuan do salió de Ma drid en 1643. En contra de sus
de seos, su gran bi blio te ca fue dis per sa da des pués de su muer te,
y mu chos de sus pa pe les, aun que apa ren te men te no to dos, pa‐ 
sa ron fi nal men te a ma nos de los du ques de Al ba. En 1794 y
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1795 dos in cen dios que se pro du je ron en el Pa la cio de Bue na‐ 
vis ta, de los Al ba, des tru ye ron to da la co lec ción, con la úni ca
ex cep ción del vo lu men 313[1]. Por es ta ra zón pa re ce po co pro‐ 
ba ble que sea al gu na vez po si ble de di car a Oli va res un es tu dio
tan de ta lla do co mo el que se le ha de di ca do a Ri che lieu, y la tra‐ 
yec to ria de la po lí ti ca ca ta la na de Oli va res en los años 1639-
1640 que ofrez co aquí, aun que in su fi cien te, pue de que sea la
más cer ca na po si ble a cual quier as pec to de su po lí ti ca. Por otra
par te, las pro fe cías de es ta cla se son no to ria men te pe li gro sas y
siem pre hay una po si bi li dad de que los ar chi vos par ti cu la res
es pa ño les y los ar chi vos de fue ra de Es pa ña ofrez can al gún día
te so ros in sos pe cha dos. El Dr. Ma ra ñón, en la bi blio gra fía de su
Con de-Du que de Oli va res, pro por cio na una lis ta de di ver sos es‐ 
cri tos y car tas de Oli va res, al gu nos de los cua les so bre vi ven en
co pias con tem po rá neas dis per sas por los ar chi vos de Eu ro pa.
Ac tual men te (1977) es toy edi tan do los es cri tos de Oli va res de
ma yor in te rés pa ra la po lí ti ca in te rior, y con pos te rio ri dad
pien so ha cer lo mis mo pa ra la ex te rior.

Afor tu na da men te, los pa pe les del Con se jo de Ara gón han
co no ci do me jor suer te que los de otros con se jos, aun que tam‐ 
bién tie ne la gu nas im por tan tes. Es tos pa pe les, jun to con las
con sul tas de la Jun ta de Eje cu ción del año 1640, que han so bre‐ 
vi vi do ines pe ra da men te en la sec ción ti tu la da «Gue rra An ti gua
en Si man cas», son los que pro por cio nan el tes ti mo nio es en cial
pa ra el aná li sis de la po lí ti ca ca ta la na de Ma drid en es te li bro.
Sin em bar go, que dan sin con tes tar mu chas pre gun tas, y has ta
que no apa rez can nue vos do cu men tos no se rá po si ble res pon‐ 
der a ellas. Tam bién, por suer te, gran par te de la co rres pon den‐ 
cia pri va da que re ci bió San ta Co lo ma se con ser va en el Ar chi vo
de la Co ro na de Ara gón, aun que ese ca so no ha ocu rri do con
nin gún otro vi rrey de Ca ta lu ña. Es tas trein ta y tres ca jas de co‐ 
rres pon den cia, si bien con tie nen mu chas co sas ca si de ex clu si‐ 
vo in te rés mi li tar, han ser vi do pa ra com ple men tar los otros do‐
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cu men tos, más ofi cia les, pa ra los años cru cia les de 1639 y 1640,
y pa ra tra tar los an te ce den tes in me dia tos de la re vo lu ción ca ta‐ 
la na con ma yor cú mu lo de de ta lles de lo que ha bría si do po si‐ 
ble sin ellas.

La sec ción si guien te enu me ra las fuen tes más im por tan tes de
pa pe les ge ne ra les de Es ta do y de co rres pon den cia di plo má ti ca
y de otra cla se.

 

Fran cia

 

(a) Pa rís

 

(I) Ar chi ves du Mi nis tè re des Affai res Étran gè res (AAE)

 

Co rres pon dan ce Po li ti que, Es pag ne: 16 Su pplé ment n.o 3.
(Do cu men tos va lio sos so bre el go bierno de Ca ta lu ña, en su ma‐ 
yor par te pre pa ra dos por o pa ra Du Ple s sis-Be sançon).

 

(II) Bi blio thè que Na tio na le (BN)

 

Ba lu ze: 238. (Do cu men tos per te ne cien tes al Dr. Pu ja des, in‐ 
clu yen do una his to ria del plan de rie go de la Pla na de Ur gel).

 

Manuscrits espagnols: 114-116. (His to ria de Ca ta lu ña des de
1598, por el Dr. Se vi llà. Véa se sec ción D.).

 

(b) Per pi ñán

 

Ar chi ves Dépar te men ta les des Py ré nées-Orien ta les (ADP).
Sé rie B. 390. (Do cu men tos de 1639-1640).



727

 

Gran Bre ta ña

 

(a) Lon dres

 

(I) Ar chi ve of the Ar ch bis ho pric of Wes t mins ter (AAW)

 

MS E. 2 Li bro co pia dor de Tho mas Fi tzher bert (se cre ta rio
del du que de Fe ria, vi rrey de Ca ta lu ña des de 1596 has ta 1602.
El li bro in clu ye una o dos car tas in te re san tes de Fe ria so bre los
asun tos ca ta la nes y so bre la si tua ción po lí ti ca en ge ne ral).

 

(II) Bri tish Mu seum (BM)

 

El Bri tish Mu seum guar da una im por tan te, aun que di fu sa,
co lec ción de ma nus cri tos es pa ño les (véa se Pas cual de Ga yan‐ 
gos, Cat a logue of the manuscripts in the Span ish lan guage in the
British Mu seum, 4 vols., Lon dres, 1875-1895). Es más ri co pa ra
el rei na do de Fe li pe II que pa ra los de sus su ce so res, pe ro con‐ 
tie ne, en tre otros do cu men tos del rei na do de Fe li pe IV, al gu nos
pa pe les im por tan tes de Oli va res.

Ad di tional MSS: 13 997 (do cu men tos so bre la Unión de Ar‐ 
mas); 14 007 (car tas de Oli va res al car de nal in fan te); 25 686
(do cu men tos del Dr. Fran cis co Ri bas so bre las Cor tes ca ta la nas
de 1632); 25 688 (con tie ne el Ni can dro, la fa mo sa apo lo gía de
Oli va res es cri ta des pués de su caí da del po der); 25 689; 36 449
y 36 450 (li bros co pia do res de sir Wal ter As ton, em ba ja dor in‐ 
glés en Es pa ña, 1620-1625 y 1635-1638).

Egerton MSS: 315, 338, 339 y 340 (do cu men tos de 1623-1630
so bre las pro pues tas com pa ñías de co mer cio es pa ño las); 1820
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(li bro de no tas de sir Ar thur Hop ton, agen te bri tá ni co en Es pa‐ 
ña, 1631-1636); 2053 (do cu men tos de Oli va res); 2082.

 

(III) Pu blic Re cord Offi ce (PRO)

 

State Pa pers (Spain) 94.40, 41 y 42 (car tas de sir Ar thur Hop‐ 
ton de cuan do vol vió a Ma drid en 1638).

 

(b) Ox ford

Bod leian: MS Add. A. 137: Re la ción del le van ta mien to de Ca ta‐ 
lu ña por don Ra món Ru bí de Ma ri món…, 1642. (Véa se sec ción D.).

Rawl in son MSS: C. 799, A re la tion of sundry voy ages and jour‐ 
neys made by me, Robert Bar grave (1654). (In clu ye una des crip‐ 
ción de Bar ce lo na y de sus po si bi li da des co mer cia les).

Rawl in son MSS: D. 120, fols. 11-13, An in cur sion into Cat alo‐ 
nia (anon., 1648).

 

Es pa ña

 

(I) Ar chi vo de la Co ro na de Ara gón, Bar ce lo na (ACA)

 

Los do cu men tos y re gis tros es tán di vi di dos en di ver sas sec‐ 
cio nes. (Pa ra la or ga ni za ción del ar chi vo, véa se Ar chi vos de Bar‐ 
ce lo na. 1. Ciu dad, Guías de Ar chi vos y Bi blio te cas, Bar ce lo na /
Ma drid, 1952). He con sul ta do las si guien tes:

 

Sec ción 1. Ar chi vo Real. Can ci lle ría (Can.)

 

Re gis tros (R.): 3896 y 5515 (nom bres de los que asis tie ron a
las Cor tes de 1518 y 1626).
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Re gis tros (R.): 5214, 5526, 5527 (ór de nes de los vi rre yes a los
fun cio na rios rea les).

Pro ce sos de Cor tes 51 (in for me ofi cial de las se sio nes de Cor‐ 
tes de 1626).

Va rias de Can ci lle ría: R. 332 (Ins truc cio nes pú bli cas y se cre tas de
SM. pa ra el du que de Se gor be y de Car do na. Oc tu bre 1630. Un vo‐ 
lu men de ins truc cio nes pa ra un nue vo vi rrey de Ca ta lu ña, de
gran in te rés).

Va rias de Can ci lle ría: R. 387. (Sali da de co rres pon den cia del con‐ 
de de

 

San ta Co lo ma. Ór de nes de San ta Co lo ma a sus fun cio na rios,
en tan ma las con di cio nes que es ca si inú til.

 

Sec ción 2. Ar chi vo Real. Pa tri mo nio Re gio

 

Es ta sec ción con tie ne di ver sos li bros de los di fe ren tes de par‐ 
ta men tos fi nan cie ros de la ad mi nis tra ción vi rrei nal en Ca ta lu‐ 
ña, pe ro no he en contra do en ellos na da de uti li dad es pe cial.

 

Sec ción 3. Con se jo Su pre mo de Ara gón (CA)

 

Ex tra or di na ria men te va lio sa se lec ción de do cu men tos del
Con se jo de Ara gón, co men zan do a fi na les del si glo XVI y con ti‐ 
nuan do du ran te to do el XVII. La sec ción se ha lla di vi di da en va‐ 
rias sub sec cio nes, in clu yen do se ries se pa ra das pa ra las se cre ta‐ 
rías de Ara gón, Va len cia y Ca ta lu ña. Me he li mi ta do ca si en te‐ 
ra men te a la se cre ta ría ca ta la na, que a su vez es tá tam bién di vi‐ 
di da en se ries, ca da una de las cua les si gue un or den más o me‐ 
nos cro no ló gi co:
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Le ga jos (leg.) 265-290: con sul tas del Con se jo de Ara gón des‐ 
de la dé ca da de 1580 has ta 1640. Se ries ex tra or di na ria men te
úti les, aun que de si gua les.

Le ga jos (leg.) 343-387: car tas. En gran par te con sis ten tes en
car tas en via das por los di ver sos vi rre yes de Ca ta lu ña a Ma drid
den tre 1600 y 1640, apro xi ma da men te, mez cla das con más
con sul tas y di ver sos me mo ria les so bre asun tos ca ta la nes.

Le ga jos (leg.) 477-511: me mo ria les. Pe ti cio nes di ri gi das al
rey, que tam bién cu bren los años de 1600-1640, apro xi ma da‐ 
men te. Es tas pe ti cio nes con tie nen una in men sa canti dad de in‐ 
for ma ción de ca rác ter per so nal, y pro por cio nan un ma te rial
úni co pa ra la re cons truc ción de la so cie dad ca ta la na de es te pe‐ 
rio do.

 

Ade más, los si guien tes le ga jos con tie nen mu cha in for ma ción
mis ce lá nea que he en contra do útil, pe ro que no se pres tan ca si
na da a la cla si fi ca ción: 1 y 2 (so bre el pre si den te y el te so re ro
ge ne ral del Con se jo de Ara gón); 210, 224, 225, 226, 228, 230,
232, 233, 235, 260, 261 (do cu men tos so bre las Cor tes de 1632).

 

Sec ción 4. Ge ne ra li tat de Ca ta lu ña (G)

 

Otra sec ción im por tan te, que con tie ne la do cu men ta ción de
la Di pu ta ción. He con sul ta do las si guien tes se ries:

Die ta rios y De li be ra cio nes. In for mes ofi cia les de las se sio nes
de la Di pu ta ción. El he cho de que sean un ac ta pu ra men te im‐ 
per so nal de las de ci sio nes to ma das por los diputats y los Braços
ami no ra en gran par te su in te rés; y su va lor pa ra es te pe rio do,
apar te de la ayu da que pro por cio nan pa ra es ta ble cer la cro no‐ 
lo gía de los acon te ci mien tos, no es muy gran de. Por tan to, so lo
he con sul ta do en de ta lle los vo lú me nes co rres pon dien tes a
1614-1617, 1620-1623, 1626-1629 y 1638-1641.
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Lletres Trameses (LT). Re gis tros de car tas en via das por los
diputats. Me he li mi ta do ca si por com ple to a los vo lú me nes co‐ 
rres pon dien tes a 1638-1639, 1639-1640 y 1640-1641. Des gra‐ 
cia da men te, de la co rres pon den cia re ci bi da por la Di pu ta ción
en es te pe rio do ha so bre vi vi do bien po ca.

 

Re gis tros (R.) R. 68: Ac ta no de ta lla da de las reu nio nes del
braç militar (fue ra de las Cor tes), cu brien do, con mu chos erro‐ 
res y de for ma muy in com ple ta, los años 1626-1640. R. 1051-
1053: ac tas de las se sio nes del braç militar en las Cor tes de
1599. R. 1057-1058: ac tas de las se sio nes del braç militar en las
Cor tes de 1626 y 1632. Es tos vo lú me nes son ex tra or di na ria‐ 
men te im pre ci sos e in com ple tos, pe ro, al con te ner no tas to ma‐ 
das en el cur so de las se sio nes, son de mu cho ma yor in te rés que
las ac tas ofi cia les re dac ta das en la tín en Pro ce sos de Cor tes 51
(sec ción 1, Can ci lle ría).

 

Vo lú me nes mis ce lá neos

 

14: Consistori de jurats de virreys no havent jurat SM. Co lec‐ 
ción to ma da de ar chi vos ofi cia les de la Di pu ta ción, de to das las
ac tas de la con tro ver sia so bre el nom bra mien to del vi rrey,
1621-1623.

65/2: Actas de la Confraria de Sant Jordi de Bar ce lo na, el gre‐ 
mio de la aris to cra cia de la ciu dad. De ta lles so bre tor neos, etcé‐ 
te ra.

78/4: Llibre d’Habilitacions. Nom bres de los ele gi bles pa ra
pues tos en la Di pu ta ción.

85: nos. 20-29. Llibre de values. Re gis tros de los in gre sos pro‐ 
ce den tes de los im pues tos re cau da dos por la Ge ne ra li tat, co no‐ 
ci dos co mo entrades i eixides.
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114: Dietari i itinerari del molt Ill. Sr. Francesc de Tamarit. Ac ta
de la ex pe di ción del diputat militar al si tio de Sal ses en 1639.

147: Una ten ta ti va de re su men de las cuen tas de la Di pu ta‐ 
ción, des ti na da a ser pre sen ta da en las Cor tes de 1626: un em‐ 
bro llo in des ci fra ble.

147/2: Balans de les generalitats de Catalunya per les corts del
any 1632. Un es ta do de cuen tas bas tan te más com ple to y cla ro
que el vo lu men pre ce den te.

 

909: Lletres secretes, 1605-1674. Car tas se cre tas des pa cha das
por la Di pu ta ción (úti les, pe ro no tan se cre tas co mo po día ha‐ 
ber se es pe ra do).

 

Ca jas

 

1-33: Ca jas de co rres pon den cia en tre 1636 y 1640 di ri gi das
prin ci pal men te al con de de San ta Co lo ma, con te nien do ca da
ca ja las car tas de uno o dos me ses. Ex tra or di na ria men te va lio‐ 
sas.

 

Sec ción 5. Cle ro se cu lar y re gu lar

 

Mo na ca les. Li bros 45, 101, 103 (li bros de cuen tas de con ven‐ 
tos de Bar ce lo na).

 

(II) Ar chi vo Ge ne ral de Si man cas (AGS)

 

Una guía ge ne ral de las fuen tes de es ta mag ní fi ca co lec ción
la pro por cio na Ma riano Al co cer Mar tí nez, Ar chi vo Ge ne ral de
Si man cas. Guía del In ves ti ga dor, Va lla do lid, 1923, y exis ten tam‐ 
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bién ca tá lo gos im pre sos de al gu nas de las sec cio nes. He con sul‐ 
ta do las si guien tes sec cio nes:

 

(a) Cá ma ra de Cas ti lla

 

Le ga jo 2796. Do cu men tos re la ti vos a la ca rre ra y el pro ce so
del fa vo ri to ca ta lán del du que de Ler ma, don Pe dro Fran que za.
Al gu na co rres pon den cia in te re san te so bre asun tos ca ta la nes, y
gran canti dad de in for ma ción re ve la do ra de las fi nan zas de la
Co ro na a co mien zos del rei na do de Fe li pe III.

 

(b) Con se jo y Jun tas de Ha cien da (Ha cien da)

 

Una se rie no ta ble men te ri ca de le ga jos so bre las fi nan zas de
la Mo nar quía, bas tan te po co ex plo ta da ex cep to pa ra el re cien te
es tu dio so bre las fi nan zas de Fe li pe IV, del pro fe sor Do mín guez
Or tiz, Po lí ti ca y ha cien da de Fe li pe IV, Ma drid, 1960. He exa mi‐ 
na do un gran nú me ro de le ga jos que cu bren el pe rio do 1598-
1640, y los he en contra do va lio sí si mos por la luz que arro jan
so bre los pro ble mas fi nan cie ros de la Mo nar quía en es tos años
(aun que son me nos sa tis fac to rios pa ra fi na les de la dé ca da de
1620 y la de 1630 que pa ra el pe rio do an te rior). Da da la fi na li‐ 
dad de es te li bro, so lo los he ci ta do es po rádi ca men te, y no creo
ne ce sa rio dar aquí una lis ta de to dos los le ga jos con sul ta dos. Es
de es pe rar que to da la sec ción sea exa mi na da al gu na vez sis te‐ 
má ti ca men te, y uti li za da co mo ba se pa ra un es tu dio ge ne ral de
las fi nan zas es pa ño las en los si glos XVI y XVII, si guien do las di rec‐
tri ces tra za das por los es tu dios del pro fe sor Do mín guez Or tiz y
del Dr. Ra món Ca ran de (Car los V y sus ban que ros, vol. II, Ma‐ 
drid, 1949).
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(c) Es ta do (Es pa ña) (Est.)

 

Muy po co sus tan cial pa ra cual quier as pec to del pe rio do de
po der de Oli va res, aun que exis te un cier to nú me ro de do cu‐ 
men tos des co no ci dos e in te re san tes del mis mo con de du que,
que exa mi nan la si tua ción de la Mo nar quía y su perspec ti va pa‐ 
ra el año si guien te. El con te ni do de los le ga jos in di ca el re la ti vo
de c li ve de la im por tan cia del Con se jo de Es ta do du ran te el mi‐ 
nis te rio de Oli va res. Al es cri bir es te li bro he he cho el ma yor
uso de los si guien tes le ga jos: 255; 2640; 2645; 2646; 2651 (ins‐ 
truc cio nes al car de nal in fan te); 2654; 2655-2658 (do cu men tos
so bre la pro yec ta da jor na da a Ca ta lu ña en 1635); 2660 (im por‐ 
tan tes do cu men tos so bre Por tu gal); 2663; 4126; K. 1709; (Flan‐ 
des) 2040, 2055; (In gla te rra) 2849; (Por tu gal) 4045, 4047.

 

(d) Gue rra An ti gua (GA)

 

Otra sec ción enor me y ex tra or di na ria men te ri ca, to da vía sin
ca ta lo gar pa ra es te pe rio do. Es ta sec ción de be rá ser la ba se de
cual quier fu tu ro es tu dio so bre el ejérci to y la ma ri na es pa ño les
en los si glos XVI y XVII, aun que la va rie dad de los do cu men tos que
con tie ne pue de ha cer muy di fi cul to sa su uti li za ción. Si bien la
ma yor par te del ma te rial es es tric ta men te mi li tar, re fe ren te a
cam pa ñas, mu ni cio nes, per so nal, etcé te ra, los le ga jos co rres‐ 
pon dien tes a 1639 y 1640 con tie nen va lio sí si mos do cu men tos
de la Jun ta de Eje cu ción so bre asun tos ca ta la nes, que Oli va res
se gu ra men te pa só por al to cuan do ca yó del po der. Al gu nos de
es tos do cu men tos fue ron pu bli ca dos por el his to ria dor ca ta lán
del si glo XIX C. Pu jol y Camps en los apén di ces de su edi ción del
dia rio de Pa re ts (Me mo rial His tó ri co Es pa ñol, vols. XX-XXV). Su
se lec ción fue, sin em bar go, cu rio sa men te in dis cri mi na da, qui zá
a cau sa de la di fi cul tad pa ra des cu brir el con te ni do de un gran
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nú me ro de le ga jos de do cu men tos no ca ta lo ga dos que tra ta ban
de una am plia va rie dad de asun tos. Hoy día si gue sien do tan di‐ 
fí cil co mo en ton ces abrir se ca mino en tre es tos le ga jos, pe ro los
que si guen me han si do con si de ra ble men te úti les: 906; 1182
(cam pa ña de Leu ca ta); 1256 (ju nio de 1639); 1257 (ju lio de
1639); 1261 (oc tu bre-di ciem bre de 1639); 1262 (agos to de
1639); 1362 (ene ro de 1640); 1327 (mar zo de 1640); 1328 (ma‐ 
yo y ju nio de 1640); 1329 (ju lio y agos to de 1640); 1330 (sep‐
tiem bre de 1640); 1331 (oc tu bre di ciem bre de 1640, in clu yen do
con sul tas so bre la re vuel ta de Por tu gal); 1336 (fe bre ro de 1640);
1354-1372 (co rres pon den cia de 1639-1640, de la que he uti li‐ 
za do los le ga jos 1354, 1355, 1358, 1361, 1364, 1366, 1367,
1368); 1374 (ene ro-fe bre ro de 1641); 1375 (mar zo y abril de
1641); 1376 (ma yo, ju nio y ju lio de 1641); 1377 (agos to y sep‐ 
tiem bre de 1641); 1378 (oc tu bre-di ciem bre de 1641); 1379
(mar zo de 1641); 1422 (ene ro, fe bre ro y ju nio de 1642); 1423
(mar zo de 1642); 1424 (abril y sep tiem bre de 1642); 1425 (ju lio
de 1642).

 

(III) Ar chi vo His tó ri co Na cio nal (AHN)

 

(a) Con se jos su pri mi dos

 

Li bros 1881-1885: con sul tas del Con se jo de Ara gón en tre
1621 y 1628, de di ver sos gra dos de im por tan cia y so bre una
am plia ga ma de te mas, es pe cial men te la or ga ni za ción in ter na
del Con se jo. Exis te una la gu na de cua ren ta años en la se rie, que
vuel ve a co men zar en la dé ca da de 1670.

 

(b) Es ta do
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Le ga jos 674; 860 (do cu men tos de gran im por tan cia so bre las
Cor tes ca ta la nas de 1626 y 1632. Una se lec ción fue im pre sa
por Ma nuel Dan vi la y Co lla do, El po der ci vil en Es pa ña, Ma drid,
1886, vol. VI, pp. 177-238). Li bros 737 y 738 (con sul tas de los
pri me ros años del rei na do de Fe li pe IV, es pe cial men te so bre la
Unión de Ar mas).

 

(c) In qui si ción

 

Le ga jos 1594 y 2155 (do cu men tos de la In qui si ción en Bar ce‐ 
lo na, re la ti vos es pe cial men te a las li mi ta cio nes de sus po de res
pro pues tas por las Cor tes ca ta la nas).

 

(IV) Bi blio te ca Na cio nal, Ma drid (BN)

 

Sec ción de ma nus cri tos. Im por tan te co lec ción de ma nus cri tos
so bre una gran va rie dad de asun tos. Pue den en con trar se aquí
co pias de mu chos de los me mo ria les más co no ci dos de Oli va‐ 
res, y hay mu chos do cu men tos de in te rés ge ne ral pa ra los rei‐ 
na dos de Fe li pe III y IV. He uti li za do los si guien tes MSS:

2358: Res pues ta a un pa pel del du que de Al ca lá en ra zón de las
Cor tes de Ca ta lu ña año 1626 (res pues ta anó ni ma a un do cu men‐ 
to del du que de Al ca lá, es cri ta por al guien con ex pe rien cia per‐ 
so nal de las Cor tes de 1626).

2382: con tie ne un do cu men to im pre so del Dr. Fran cesc Ale‐ 
gre, ca nó ni go de Ur gel, so bre los re cien tes acon te ci mien tos
ecle siás ti cos de Ca ta lu ña (1651).

3619: Dietari de sucesos de la ciudad de Gerona. Dia rio es cri to
por Je ro ni de Real, im por tan te ciu da dano de Ge ro na, des de
1637 (véa se sec ción D).
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6043: con tie ne la con fe sión del du que de Me di na Si do nia
(1641).

6745: con tie ne un tes ti mo nio ocu lar de las Cor tes ca ta la nas
de 1626.

 

(V) Real Aca de mia de la His to ria, Ma drid (RAH)

 

G-43: Ana les de la Co ro na de Ara gón en el rei na do de Fe li pe el
Gran de. MS de Die go Jo sé Dor mer.

11-10-5, le ga jo 6: co pias de car tas de Oli va res al car de nal in‐ 
fan te en tre 1635 y 1641. Es tas car tas, jun to con otras del Bri‐ 
tish Mu seum, son del ma yor in te rés y es pe ro pu bli car las den tro
de po co.

11-13-5: car tas de Oli va res al du que de Al ca lá.

Sa la zar K-40: li bro de con sul tas del Con se jo de Ara gón, re fe‐ 
ren tes so bre to do al si glo XVII.

 

B: Ar chi vos y bi blio te cas de la ciu dad de Bar ce lo na

 

(Véa se Ar chi vos de Bar ce lo na, I, ciu dad).

 

(I) Aca de mia de Bue nas Le tras (ABL)

 

He uti li za do es ta co lec ción so lo pa ra el dia rio de Pu ja des
(véa se más ade lan te, sec ción D).

 

(II) Ar chi vo His tó ri co de la Ciu dad de Bar ce lo na (AHB)

 

Muy bue na co lec ción de do cu men tos de la ciu dad, al gu nos
de los cua les han si do de la ma yor uti li dad pa ra di lu ci dar la
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con duc ta po lí ti ca de la ciu dad du ran te los rei na dos de Fe li pe III
y IV. Me he li mi ta do ex clu si va men te a la sec ción co no ci da co‐ 
mo Fon do Mu ni ci pal, de la que he con sul ta do las se ries si guien‐ 
tes (véa se Ar chi vos de Bar ce lo na, pp. 43-44):

(a) Re gis tros de De li be ra cio nes (De libs.). Ac tas de las reu nio‐ 
nes del Con se jo de Cien to en 223 vo lú me nes, que van des de
1443 has ta 1774. Es tos re gis tros pa de cen, des gra cia da men te,
los mis mos de fec tos que los de la Di pu ta ción. Son re gis tros ofi‐ 
cia les ve la dos por un ano ni ma to de cen te, que so lo ha cen cons‐ 
tar las de ci sio nes to ma das, pe ro no la for ma en que se lle gó a
ellas. Es to li mi ta ine vi ta ble men te su va lor, y he uti li za do por
ex ten so úni ca men te los vo lú me nes de 1626 y 1632 (que con tie‐ 
nen las ac tas de la su b co mi sión a la que se con fia ban los asun‐ 
tos de las Cor tes) y de 1638, 1639 y 1640.

(c) Lle tres clo ses (LC). Son car tas en via das por la ciu dad. He
con sul ta do los vo lú me nes co rres pon dien tes a los años 1620-
1640.

(e) Car tes co mu nes ori gi nals (CCO). Mag ní fi ca co lec ción de
vo lú me nes en cua der na dos de co rres pon den cia re ci bi da por la
ciu dad de Bar ce lo na. Las car tas de los di ver sos em ba ja do res es‐ 
pe cia les en via dos por la ciu dad a la cor te en di fe ren tes épo cas
han de mos tra do ser de va lor ex cep cio nal, mu cho más que las
del agen te per ma nen te de Bar ce lo na en Ma drid, Joan Grau, que
dis cre ta men te ten día a li mi tar se a ge ne ra li da des. He con sul ta‐ 
do to dos los vo lú me nes de 1600-1640, jun to con un plie go
suel to de car tas del si glo XVII que no fue ron en cua der na das con
el res to.

(l) Li bro 57, Matrícula dels antichs ciutadans honrats de
Barcelona (nom bres de ciu da da nos hon ra dos).

Cor tes de 1626 y 1632. Re gis tros en bo rra dor de las se sio nes
del braç reial> en las Cor tes.
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Ar chi vo Pa tri mo nial. Do cu men tos re la ti vos a las tie rras de la
fa mi lia Biu re.

 

(III) Ar chi vo de Pro to co los (APB)

 

No ta ble co lec ción de ac tas no ta ria les, cla si fi ca da por los
nom bres de los no ta rios. Un no ta rio lle va ba li bros di ver sos pa‐ 
ra con tra tos de ma tri mo nio, tes ta men tos, in ven ta rios, etc. Hay
en es tos ma nua les una gran canti dad de in for ma ción que pue de
ser de un in men so va lor pa ra los his to ria do res so cia les y eco‐ 
nó mi cos, aun que su ex plo ta ción sis te má ti ca se rá di fí cil por la
fal ta de ín di ces en la ma yor par te de los pro to co los. He con sul‐ 
ta do los li bros de to dos los no ta rios im por tan tes en tre 1600 y
1640, en un in ten to de po ner en cla ro al gu nas de las más im‐ 
por tan tes re la cio nes fa mi lia res de la aris to cra cia y la al ta bur‐ 
guesía ca ta la na, y he en contra do de gran va lor al gu nos de los li‐ 
bros de con tra tos ma tri mo nia les pa ra es tu diar la es truc tu ra de
la fa mi lia ca ta la na en el si glo XVII. La exis ten cia de es tas ac tas
ha ce per fec ta men te po si ble es tu diar las for tu nas de de ter mi na‐ 
das fa mi lias a tra vés de un lar go pe rio do de tiem po, y se ría re‐ 
ve la dor, por ejem plo, es tu diar la as cen sión en ri que za y pres ti‐ 
gio so cial de una fa mi lia que con si ga me ter a un hi jo en la Au‐ 
dien cia Es de es pe rar que al gún día se em pren dan es tu dios de
es ta na tu ra le za. Tam po co hay nin gu na ne ce si dad de li mi tar es‐ 
tos es tu dios a los ha bi tan tes de Bar ce lo na, ya que al gu nas ciu‐ 
da des (por ejem plo, Ge ro na) tie nen tam bién sus pro pios ar chi‐ 
vos no ta ria les, que con tie nen do cu men tos de un ca rác ter si mi‐ 
lar. Al gu nas ac tas no ta ria les es tán es cri tas en la tín, pe ro la ma‐ 
yo ría lo es tán en ca ta lán.

 

(IV) Bi blio te ca Cen tral (BC)
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An ti gua men te lla ma da Bi blio te ca de Ca ta lu ña. Con tie ne una
im por tan te co lec ción de MSS y de pan fle tos po lí ti cos ra ros.

 

(a) MSS

 

501: fols. 157-171. Pe rot de Vi la no va, Memòries pera sempre.
(Véa se sec ción D.)

510: no tas en bo rra dor de don Fe de ric Des pa lau al fi nal del
vo lu men ti tu la do Ar mas de al gu nas fa mi lias de Ca ta lu ña, de Ber‐ 
nat Mes tre (véa se sec ción D.)

762: Al bert de Tor mé i Lio ri, Mis ce lla neos (sic) his tó ri cos y po‐ 
lí ti cos so bre la gue rra de Ca ta lu ña des de el año 1639. (Véa se sec‐ 
ción D.)

 

979: fols. 66-70. Di ver sos dis cur sos so bre las co sas to can tes al
ser vey de Déu, del Rey y bé co mú de Ca ta lun ya. Re la ción anó ni ma
de al gu nos agra vios so cia les y ad mi nis tra ti vos, re dac ta da pro‐ 
ba ble men te co mo pre pa ra ción pa ra las Cor tes de 1626.

 

(b) Fu lle ts Bon so ms

 

No ta ble co lec ción de pro cla mas y pan fle tos ca ta la nes ra ros,
reu ni da por el Sr. Bon so ms, ines ti ma bles pa ra el es tu dio de la
Ca ta lu ña del si glo XVII y de la re vo lu ción de 1640. Exis te un in‐ 
ven ta rio. He uti li za do es pe cial men te los si guien tes: 12, 15, 16,
5203 y 5204 (ata que a los ca ta la nes por el du que de Al ca lá y
répli ca); 5211, 5229 (Pro cla ma ción ca tó li ca); 5382 (dis cur so de
1626 so bre la mo ne da ca ta la na); 5394, 5404 (Parer de Jaume
Damians, 1630. Im por tan te pan fle to so bre el co mer cio y la in‐ 
dus tria ca ta la nes); 5246 y 5247 (pro cla mas mo nár qui cas contra
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los re bel des ca ta la nes); 9966 y 9967 (dis cu sión so bre los mé to‐ 
dos de la len gua cas te lla na y de la ca ta la na).

 

(V) Bi blio te ca de la Uni ver si dad de Bar ce lo na (BUB)

 

Los si guien tes MSS han re sul ta do úti les:

 

115: His to ria ge ne ral del Prin ci pa do de Ca ta lu ña… 1598-1640.
Ca ta lo ga da co mo obra de un es cri tor del si glo XVI II, Se rra i Pos‐
tius, es en rea li dad otra co pia de la his to ria con tem po rá nea del
Dr. Se vi llà, que se en cuen tra en BN (Pa rís). (Véa se sec ción D.)

224: Dietari de Miquel Parets, vol. I., (Véa se sec ción D.)

1189: Ver dad De fen di da…, por No fre de Se l ma i de Sa la vert
(1632).

Ata que ex tra va gan te, aun que en tre te ni do y a ve ces agu do,
contra las ac ti tu des y la con duc ta so cial ca ta la nas, al pa re cer
des co no ci do has ta aho ra.

 

C: Ar chi vos lo ca les ca ta la nes[2] 

 

(a) Ecle siás ti cos

 

En ge ne ral, no he uti li za do mu cho los do cu men tos ecle siás‐ 
ti cos. Es muy ne ce sa rio es tu diar el cle ro y las ór de nes re li gio sas
ca ta la nas du ran te los si glos XVI y XVII, y creo que hay abun dan te
do cu men ta ción pa ra tal es tu dio, aun que se ha lla muy dis per sa.
Me he li mi ta do en gran par te a los do cu men tos ecle siás ti cos
que ha cen re fe ren cia di rec ta a la es ce na na cio nal, con la es pe‐ 
ran za de des cu brir al go so bre la ac ti tud po lí ti ca del cle ro. Con
es te pro pó si to he vi si ta do los si guien tes ar chi vos:
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(I) Ar chi vo Ar zo bis pal de Ta rra go na (AAT)

 

Re gis tros de las se sio nes del Con ci lio Pro vin cial, de los que
he con sul ta do los nos. 24 (1602); 27 (1613); y 32 (1635).

 

(II) Ar chi vo Ca pi tu lar de Ta rra go na (ACT)

 

Car te ras 38, 39, 68. Co rres pon den cia re ci bi da por el ca bil do
ca te dra li cio en tre 1600 y 1640 (de va lor li mi ta do).

 

(III) Ar chi vo Ca pi tu lar de la Seo de Ur gel (ACU)

 

Ar chi vo de sor ga ni za do pe ro ma ra vi llo sa men te ri co, don de
he en contra do ma te rial de la ma yor im por tan cia pa ra el es tu‐ 
dio de es te tur bu len to ca bil do ca te dra li cio en los años an te rio‐ 
res a 1640, jun to con cier to nú me ro de car tas des co no ci das de
Pau Cla ris. La ma yor par te de es te ma te rial pro vie ne de la co‐ 
rres pon den cia re ci bi da por el ca bil do en tre 1600 y 1640 (eti‐ 
que ta da co mo Car tes).

 

(IV) Ar chi vo Ca pi tu lar de Vi ch (ACV)

 

Car tas 1, 2, 39, 4. Co rres pon den cia que cu bre el pe rio do de
1580-1649. La sig na tu ra 3 con tie ne car tas de gran in te rés del
sín di co del ca bil do en las Cor tes de 1626.

 

(b) Mu ni ci pa les
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No re sul ta fá cil sa ber qué ar chi vos mu ni ci pa les exis ten en
Ca ta lu ña, es pe cial men te des pués de la des truc ción que se lle vó
a ca bo du ran te la Gue rra Ci vil, y en qué me di da con tie nen do‐ 
cu men tos re fe ren tes al si glo XVII. Por tan to, he te ni do que via jar
de ciu dad en ciu dad con la es pe ran za de ras trear al gu na co lec‐ 
ción que hu bie se so bre vi vi do. Aun que he vi si ta do las ciu da des
más im por tan tes, con la ex cep ción de Igua la da, Mon tblan ch,
Reus y Tor to sa (en las que hay ar chi vos mu ni ci pa les), la si‐ 
guien te lis ta no de be, en ma ne ra al gu na, en ten der se co mo
exhaus ti va:

Cer ve ra (AHC) Per pi ñán (AMP)

Ge ro na (AMG) Seo de Ur gel (AMU)

Lé ri da (APL) Vi ch (AMV)

Man re sa (AHM)

No en contré na da de va lor pa ra mí en los ar chi vos mu ni ci‐ 
pa les de Cam pro dón (ar chi vo muy des trui do en 1835); Olot
(aun que aquí hay mu chos do cu men tos de va lor pa ra el his to ria‐ 
dor del si glo XVI II); o Ta rra go na (aun que es te con tie ne al gún ma‐ 
te rial so bre el si glo XVII).

La ciu dad de Fi gue ras, en una pe ti ción de 1632 (ACA: CA,
leg. 503), emi tió el si guien te jui cio: «L’ex pe rièn cia ha de mos trat
que els ar xius de lloc ti nen ts són més mo tiu de con fu sió que de
qual se vol al tre co sa». Los ar chi ve ros mu ni ci pa les han obra do
ma ra vi llas al re du cir la con fu sión a or den, tra ba jan do con fre‐ 
cuen cia en las más di fí ci les con di cio nes y sa bien do que su la bor
no re ci bi rá sino un in sig ni fi can te o nu lo re co no ci mien to pú bli‐ 
co en sus ciu da des res pec ti vas. En ca si to das par tes me han re‐ 
ci bi do con la ma yor ama bi li dad y me han ofre ci do li bre men te
sus ar chi vos con una ge ne ro si dad que un des co no ci do apren diz
de in ves ti ga dor ex tran je ro no te nía de re cho a es pe rar. Les es‐ 
toy pro fun da men te re co no ci do.
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La do cu men ta ción mu ni ci pal de co mien zos del si glo XVII

con sis te por lo ge ne ral en ac tas de las de li be ra cio nes mu ni ci pa‐ 
les, co pias de car tas des pa cha das por el con ce jo de la ciu dad, y
mon to nes de co rres pon den cia que re ci bía (con fre cuen cia cla‐ 
si fi ca das co mo Car tes Re bu des, CR), jun to con do cu men tos fis‐ 
ca les y ad mi nis tra ti vos, que so lo he con sul ta do por cu rio si dad.
Ge ne ral men te, he con sul ta do las ac tas mu ni ci pa les me ra men te
de los años 1639 y 1640, en un in ten to de des cu brir el im pac to
de la cam pa ña de Sal ses, del alo ja mien to de tro pas y del es ta lli‐ 
do de la re vo lu ción en los di fe ren tes lu ga res del Prin ci pa do.
Por el con tra rio, he exa mi na do, allí don de me ha si do po si ble,
to da la co rres pon den cia mu ni ci pal en tre 1598 y 1640. En al gu‐ 
nas ciu da des, es pe cial men te en Cer ve ra (que tie ne qui zá el más
ri co de to dos los ar chi vos mu ni ci pa les pa ra es te pe rio do en es‐ 
pe cial), es ta co rres pon den cia ha si do con fre cuen cia del ma yor
in te rés. Las ciu da des en via ban fre cuen te men te re pre sen tan tes
a Bar ce lo na, e in clu so, oca sio nal men te, a Ma drid, y es tos es cri‐ 
bían des de aque llos lu ga res con to da suer te de de ta lles so bre la
si tua ción po lí ti ca y so bre las per so na li da des que co no cían. Es‐
pe cial men te, las car tas de los sín di cos mu ni ci pa les en las Cor‐ 
tes de 1626 y 1632 apor tan mu chos da tos, tan to en cues tión de
in for ma ción co mo de reac cio nes per so na les, que no pue den
cap tar se en las ac tas ofi cia les. Co mo se dan re fe ren cias com ple‐ 
tas en las ci tas, no he creí do ne ce sa rio pro por cio nar una lis ta
de to dos los do cu men tos con sul ta dos en ca da ar chi vo. Es de es‐ 
pe rar que los te so ros de los ar chi vos lo ca les ca ta la nes sean ex‐ 
plo ta dos más sis te má ti ca men te pa ra la re dac ción de his to rias
lo ca les en los años pr óxi mos.

 

D: Dia rios y des crip cio nes con tem po rá neas
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Los dia rios y me mo rias tien den a ser muy ra ros en la Es pa ña
del si glo XVII en com pa ra ción con la In gla te rra de la mis ma épo‐ 
ca En vis ta de su ra re za, me re ce la pe na ha cer una lis ta se pa ra‐ 
da de los do cu men tos de es ta na tu ra le za que han sali do a la luz
en el cur so de mis in ves ti ga cio nes, o que qui zá no han re ci bi do
la aten ción que me re cen:

 

Des pa lau: No tas en bo rra dor al fi nal de BC: MS 510 de
don Fe de ric Des pa lau, que se ocu pa de al gu nos de los acon‐ 
te ci mien tos po lí ti cos de las tres úl ti mas dé ca das del si glo
XVI. De es pe cial in te rés pa ra la in tro duc ción del ex cu sa do en
Ca ta lu ña en 1572, y pa ra las Cor tes de 1599. Pu bli ca do en
Cavallers i ciutadans a la Catalunya del Cinc-Cents, ed. An to‐ 
ni Si mon i Ta rrés (Bar ce lo na, 1991).

Guàr dia: Dia rio de Joan Guàr dia, de Cor có. Dia rio de un
cam pe sino ca ta lán, que cu bre las dé ca das cen tra les del si glo
XVII. El ori gi nal se en cuen tra en ma nos de par ti cu la res, pe ro
Mo ssèn Jun yent, ar chi ve ro mu ni ci pal y dio ce sano de Vi ch,
me en se ñó una co pia. El dia rio con sis te en una se rie de des‐ 
crip cio nes año por año del es ta do del tiem po y de las co se‐ 
chas. Pu bli ca do en Guerra i vida pagesa a la Catalunya del S.
XVII segons el Dietari de Joan Guàrdia, pagès de l’Esquirol, i
altres testimonis d’Osona, eds. An to ni Pla de va ll i Font y An‐ 
to ni Si mon i Ta rrés (Bar ce lo na, 1986).

Pa re ts: (BUB: MS 224-225).Ver sión ca ta la na de un dia rio
es cri to por un cur ti dor bar ce lo nés, Mi quel Pa re ts, en tre
1626 y 1660, y pu bli ca do en una ver sión cas te lla na mu cho
me nos es pon tá nea y atrac ti va por Pu jol y Camps (MHE,
vols. XX-XXV). El pri mer to mo de una edi ción com ple ta de
la ver sión ca ta la na, Mi quel Pa re ts, Crònica, a car go de M.
Ro sa Mar ga lef, fue pu bli ca do por Edi to rial Bar cino (Bar ce‐ 
lo na) en 2011.
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Pas qual: Mé moires de Pierre Pas qual (1595-1644), ed. Paul
Mas nou, Per pi ñán, 1905. Emo cio nan te re la to de un ciu da‐ 
dano de Per pi ñán acer ca de las des gra cias de su ciu dad du‐ 
ran te un pe rio do de gue rra y pes te.

Pu ja des: Dietari. Con mu cho, el dia rio más im por tan te
de es te pe rio do que se co no ce has ta aho ra. Je ro ni Pu ja des
fue un fa mo so an ti cua rio his to ria dor, au tor de la cé le bre
Crónica universal del Principat de Cathalunya, cu ya pri me ra
par te fue pu bli ca da en 1609. Mien tras tra ba ja ba en la bi‐ 
blio te ca de la Uni ver si dad de Bar ce lo na, tro pe cé con un
dia rio anó ni mo de 1627-1630 (BUB: MS 975) que, por evi‐ 
den cia in ter na, de mos tró es tar es cri to por Pu ja des. Se sa bía
que exis tían otras par tes del dia rio de Pu ja des en la Aca de‐ 
mia de Bue nas Le tras, uti li za das por So ler y Te rol en su es‐ 
tu dio Pe rot Ro ca Gui nar da, Man re sa, 1909, pe ro que lue go
ha bían si do ol vi da das. Es tos tres vo lú me nes re sul ta ron ser,
con to do, in clu so más in te re san tes que el vo lu men de
1627-1630. Des gra cia da men te, exis te una la gu na de diez
años en una dé ca da en la que el dia rio ha bría re sul ta do es‐ 
pe cial men te in te re san te: 1610-1620. Las par tes que que dan
del dia rio son, por con si guien te, las que si guen: 1 (1601-
1605), ABL; 2 (1606-1610), ABL; 3 (1621-1625), ABL; 4
(1627-1630), BUB. Si guien do la pu bli ca ción de la pri me ra
edi ción de es te li bro en 1963, el dia rio fue pu bli ca do en
cua tro to mos ba jo el tí tu lo de Dietari de Jeroni Pujades, a cu‐ 
ra de Jo sep M.a Ca sas Ho ms (Bar ce lo na, 1975-1976). Pu ja‐ 
des ex pli ca que lo co men zó co mo una con ti nua ción de un
dia rio em pe za do por su pa dre, Mi quel Pu ja des, pe ro que se
dio cuen ta de que el co mien zo de un nue vo si glo me re cía
un nue vo vo lu men. En su dia rio ano ta una cier ta canti dad
de de ta lles per so na les, pe ro gran par te de él es tá de di ca do a
los acon te ci mien tos pú bli cos de una u otra cla se. Co mo es‐ 
ta ba bien in for ma do y po seía pun tos de vis ta per so na les
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muy enér gi cos, da lu gar a un cua dro ex tra or di na ria men te
vi vo de la vi da ca ta la na de co mien zos del si glo XVII. Hay es‐ 
bo zos agu dos y a ve ces mor da ces de per so na li da des pú bli‐ 
cas de la vi da del Prin ci pa do, ade más de ob ser va cio nes
atre vi das so bre el ban do le ris mo, los acon te ci mien tos po lí‐ 
ti cos y co mer cia les y el ac ce so de per so nas de ba ja cu na a la
ri que za y los tí tu los (fe nó meno que de plo ra in ce sante men‐ 
te).

Real: Dietari de sucesos de la ciudad de Gerona, por Je ro ni
de Real (BN: MS 3619. Hay otra ver sión, al pa re cer li ge ra‐ 
men te di fe ren te, en el ar chi vo mu ni ci pal de Ge ro na). Dia‐ 
rio es cri to por un im por tan te ciu da dano de Ge ro na y que
se cen tra en su ma yor par te en los acon te ci mien tos de la re‐ 
gión de Ge ro na. Va lio so pa ra los co mien zos de la re vo lu‐ 
ción. C. Pu jol y Camps uti li za es te dia rio en su Ge ro na en la
re vo lu ción de 1640, Ge ro na, 1881. Pu bli ca do ba jo el tí tu lo de
La Ca ta lun ya del Ba rroc vis ta des de Gi ro na. La crò ni ca de Je ro‐ 
ni de Real, 1626-1683, ed. Joan Bus que ts Dal mau (2 vols.,
Bar ce lo na, Aba día de Mon tse rrat, 1994).

Ru bí: Re la ción del le van ta mien to de Ca ta lu ña por don Ra‐ 
món Ru bí de Ma ri món… 1642 (Bod leian MS Add. A. 137,
fols. 74-157). Ru bí era miem bro de la Au dien cia en la épo ca
de la re vo lu ción. Su re la to, que co mien za con el fi nal de la
cam pa ña de Sal ses y tra ta de los acon te ci mien tos del año
re vo lu cio na rio, ter mi na con la dra má ti ca na rra ción de su
pro pia fu ga de Ca ta lu ña. No he en contra do nin gu na co pia
de es ta na rra ción (que es tá es cri ta en cas te llano) en las bi‐ 
blio te cas de Bar ce lo na o Ma drid. Aun que re sul ta la men ta‐ 
ble men te po co in for ma ti va en mu chas de las co sas que una
per so na de la po si ción de Ru bí de be ría ha ber co no ci do ne‐ 
ce sa ria men te, se tra ta, sin em bar go, de un re la to ex tra or di‐ 
na ria men te útil del es ta lli do de la re vo lu ción, y arro ja luz
so bre cier tos pun tos que en otros re la tos per ma ne cen os cu‐ 



748

ros. Pu bli ca do en Cròniques de la guerra dels segadors, ed.
An to ni Si mon i Ta rrés (Bar ce lo na, 2003), pp. 235-311.

Sanz: Relació breu dels sucessos, segonas intentions y locuras
que an succehit y se son fetes en la ciutat de Vich desdel any
1634 fins al de 1641 inclusive, por Joan Bap tis ta Sanz. Pu bli‐ 
ca do en La Veu del Montserrat, vol. XXV, 1902. Re la to de‐ 
mo le dor he cho por un irri ta do ciu da dano de Vi ch so bre la
co bar día y las lo cu ras de sus con ciu da da nos, in clu yen do
una vi va na rra ción de la lle ga da de la re vo lu ción a Vi ch.
Pu bli ca do en Cròniques de la guerra dels segadors, ed. An to ni
Si mon i Ta rrés (Bar ce lo na, 2003), pp. 83-178.

Se vi llà: His to ria ge ne ral del Prin ci pa do de Ca ta lu ña… 1598-
1640, por el Dr. Se vi llà (BUB: MS 115, y BN (Pa rís): MSS
Es pag nols 114-116). His to ria con tem po rá nea de los acon‐ 
te ci mien tos más im por tan tes del Prin ci pa do. Irre gu lar,
erró nea y con fre cuen cia im pre ci sa, con tie ne sin em bar go
al gu nas ané c do tas ori gi na les, jun to con in for ma ción per so‐ 
nal so bre las fi gu ras ca ta la nas más im por tan tes. Pu jol y
Camps uti li za el tex to de Pa rís.

Tor mé i Lio ri: Mis ce llá neos (sic) his tó ri cos y po lí ti cos so bre
la gue rra de Ca ta lu ña des de el año 1639, por Al bert de Tor mé
i Lio ri (BC: MS 762). Re la to muy con fu so y po co ins pi ra do
de los orí genes de la re vo lu ción por un no ble ca ta lán que
no la veía con sim pa tía. Al gu na in for ma ción útil. Uti li za do
por Pu jol y Camps.

Vi la no va: Memòries pera sempre (BC: MS 501, fols. 157-
171). No tas per so na les de un ca ba lle ro ca ta lán, Pe rot de Vi‐ 
la no va, con al gu nos co men ta rios so bre los acon te ci mien tos
po lí ti cos de las dé ca das de 1560 y 1570. Es pe cial men te in‐ 
te re san te por los de ta lles per so na les. Pu bli ca do en Cavallers
i ciutadans a la Catalunya del Cinc-cents, ed. An to ni Si mon i
Ta rrés (Bar ce lo na, 1991).
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(2) OBRAS IM PRE SAS

 

Hay una bi blio gra fía ad mi ra ble de obras so bre la his to ria es‐ 
pa ño la de B. Sán chez Alon so, Fuen tes de la his to ria es pa ño la e
his pano-ame ri ca na, 3 vols., Ma drid, 31952, y des de 1953 se han
ca ta lo ga do nue vos li bros y ar tícu los so bre to dos los as pec tos de
la his to ria es pa ño la, con co men ta rios crí ti cos, en una pu bli ca‐ 
ción tri mes tral, Ín di ce His tó ri co Es pa ñol (Bar ce lo na). En vis ta de
la exis ten cia de es tas ayu das bi blio grá fi cas, he creí do su per fluo
in cluir una lis ta de ta lla da de li bros con sul ta dos, ya sea pa ra la
his to ria es pa ño la en ge ne ral o pa ra la his to ria de Ca ta lu ña.
Pue den en con trar se re fe ren cias com ple tas a to das las au to ri da‐ 
des ci ta das di rec ta men te en las no tas. Sin em bar go, unos cuan‐ 
tos co men ta rios ge ne ra les so bre la his to ria de Es pa ña y de Ca‐ 
ta lu ña du ran te la pri me ra mi tad del si glo XVII pue den ser de al‐ 
gún in te rés.

 

(I) La Es pa ña del si glo XVII. Ge ne ra les

 

A pe sar de la im pre sio nan te bi blio gra fía exis ten te pa ra los
rei na dos de Fe li pe III y Fe li pe IV, los es tu dios ge ne ra les de au‐ 
tén ti ca im por tan cia son, real men te, muy po cos. El es ta dis ta es‐ 
pa ñol An to nio Cá no vas del Cas ti llo (1828-1897) sen tó las ba ses
de to do tra ba jo fu tu ro so bre es te pe rio do en His to ria de la de ca‐ 
den cia es pa ño la (Ma drid, 1854), Bos que jo his tó ri co de la Ca sa de
Aus tria (Ma drid, 1869) y Es tu dios del rei na do de Fe li pe IV (Ma‐ 
drid, 1888). Cá no vas fue el pri mer hom bre que des tru yó la
ima gen de un Oli va res ti rá ni co crea da por los li be ra les es pa ño‐ 
les del si glo XIX, y sus tres obras po nen de ma ni fies to de for ma
muy in te re san te su gra dual evo lu ción ha cia una apre cia ción
más cor dial de Oli va res, a me di da que él mis mo se de ba tía en‐ 
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tre los pro ble mas de Es pa ña. Aun que apor tó mu chas prue bas,
sin em bar go su pro pia ca rre ra po lí ti ca le im pi dió em pren der
un re plan tea mien to ra di cal del pe rio do en pro fun di dad.

Mar tin Hu me, The Court of Philip IV. Spain in deca dence, Lon‐ 
dres, 11907; nue va ed., s. a., 1928?, si gue sien do la his to ria ge ne‐ 
ral más co no ci da del rei na do. Es vi va y en tre te ni da, y ha ce
buen uso de los do cu men tos con tem po rá neos, pe ro es tam bién
su per fi cial y po co ri gu ro sa, y hoy de be ría es tar ya su pe ra da. La
afi ción de Hu me por lo pin to res co tien de a ha cer le aban do nar
el aná li sis aus te ro.

Gre go rio Ma ra ñón, El con de-du que de Oli va res, [1936], 31952,
Ma drid, es una im por tan te bio gra fía. Uti li zan do gran canti dad
de ma te rial nue vo, el Dr. Ma ra ñón se acer ca a su bio gra fia do
más des de el pun to de vis ta de un doc tor y psi có lo go que de un
his to ria dor, y tra ta de ana li zar el ca rác ter del con de du que y los
re sor tes ocul tos de su pa sión por el po der. El re sul ta do es es ti‐ 
mu lan te, aun que no siem pre con vin cen te. La na tu ra le za po co
co he ren te del li bro re fuer za la im pre sión de que el Dr. Ma ra‐ 
ñón, al cla si fi car las prin ci pa les ca rac te rís ti cas del con de du que
en sub sec cio nes, ha ana li za do a Oli va res par cial men te, pe ro no
ha lle ga do a re cons truir lo uni ta ria men te. Sin em bar go, la bio‐ 
gra fía es muy va lio sa por la luz que arro ja no so lo so bre los de‐ 
ta lles de la ca rre ra de Oli va res, sino tam bién so bre sus re la cio‐ 
nes con sus con tem po rá neos. La par te más en de ble es el es tu‐ 
dio de las ac ti vi da des po lí ti cas del con de du que, que, en un li‐ 
bro de al re de dor de qui nien tas pá gi nas, ocu pa un ca pí tu lo de
po co más de vein te. Hay una bi blio gra fía ex tra or di na ria men te
com ple ta y útil.

 

(II) La re vo lu ción ca ta la na
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Dos im por tan tes es tu dios so bre la re vo lu ción fue ron es cri tos
por con tem po rá neos: His to ria de los mo vi mien tos, se pa ra ción y
gue rra de Ca ta lu ña en tiem po de Fe li pe IV (Lis boa, 1645), por el
por tu gués Fran cis co Ma nuel de Me lo; y La ri vo lu tio ni di Ca ta lo‐ 
gna (Bo lo ña, 1648), por el ita liano Lu ca Assa rino. Me lo, jus ta‐ 
men te fa mo so por su es ti lo, de pen de de ma sia do de su ima gi na‐ 
ción y no es de fiar (véa se la crí ti ca de Ce les tino Pu jol y Camps,
Me lo y la re vo lu ción de Ca ta lu ña en 1640, Ma drid, 1886). Assa‐ 
rino ins pi ra más con fian za, pe ro no ofre ce sino una na rra ción
co rrec ta de los acon te ci mien tos más so bre salien tes, ba sa da
pro ba ble men te en los in for mes de los exi lia dos ca ta la nes que
hu ye ron a Ita lia.

Las his to rias ge ne ra les del si glo XIX so bre Ca ta lu ña, las más
im por tan tes de las cua les son las de V. Ba la guer, His to ria de Ca‐ 
ta lu ña y de la Co ro na de Ara gón (5 vols., Bar ce lo na, 1860-1863) y
A. de Bo fa ru ll y Bro cá, His to ria Crí ti ca de Ca ta lu ña (9 vols., Bar‐ 
ce lo na, 1876-1878), tien den a pro por cio nar una ima gen tó pi ca
de la re vo lu ción des de un pun to de vis ta fir me men te na cio na‐ 
lis ta, ba sa do prin ci pal men te en la tra di ción y en los do cu men‐ 
tos y pro cla mas de los re vo lu cio na rios. Es ta ima gen tra di cio nal
fue com ba ti da se ria men te por pri me ra vez a fi na les del si glo XIX

por Ce les tino Pu jol y Camps, es pe cial men te en su edi ción de la
cró ni ca de Pa re ts (MHE, vols. XX-XXV), en la que pu bli có una
gran canti dad de do cu men tos que in di can que ha bía otro po si‐ 
ble en fo que de la his to ria. El tra ta mien to mi li tan te de Pu jol no
le hi zo sim pá ti co a sus con tem po rá neos, y sus mé to dos le de ja‐ 
ron to tal men te ex pues to a la crí ti ca. Así, en vez de sen tar las
ba ses pa ra un nue vo y me jor do cu men ta do es tu dio so bre el te‐ 
ma, sus tra ba jos, con fre cuen cia con fu sos, fue ron des es ti ma dos
o ig no ra dos. La ima gen tra di cio nal so bre vi vió, co mo pue de
com pro bar se en dos dis cur sos pro nun cia dos por Fe rran de Se‐ 
ga rra en el Ate neu Bar ce lo nés en 1930 y 1931, ca da uno de los
cua les lle va ba un tí tu lo muy re ve la dor: Les Lliçons de la història.
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Catalunya en 1640, y La unitat catalana en 1640. Las lí neas ge ne‐ 
ra les de la ima gen pue den tam bién en con trar se en la me jor his‐ 
to ria, sin com pa ra ción, de Ca ta lu ña: Fe rran Sol de vi la, Història
de Catalunya, 3 vols., Bar ce lo na, 1935; 2.ª ed. re vi sa da, 1963.

Des de la Gue rra Ci vil, el in te rés de la jo ven ge ne ra ción de
his to ria do res ca ta la nes se ha des via do de la his to ria po lí ti ca a la
so cial y eco nó mi ca. Eso per mi te es pe rar un gran en ri que ci‐ 
mien to de la ac ti tud de Ca ta lu ña con res pec to a su pa sa do, pe ro
su la bor es tá to da vía en sus co mien zos y que da mu cho que ha‐ 
cer. Sin em bar go, por el mo men to, la his to ria ge ne ral ca ta la na
per ma ne ce en un es ta do de sus pen sión. La úni ca re cien te con‐ 
tri bu ción im por tan te a la his to ria po lí ti ca del pe rio do re vo lu‐ 
cio na rio es la de Jo sé Sa na bre, La ac ción de Fran cia en Ca ta lu ña
en la pug na por la he ge mo nía de Eu ro pa (1640-1659), Bar ce lo na,
1956, li bro ori gi nal, fue ra de las prin ci pa les co rrien tes de las
obras his tó ri cas de los ca ta la nes. Se tra ta de una na rra ción muy
me ti cu lo sa de los acon te ci mien tos de Ca ta lu ña du ran te los
años re vo lu cio na rios, ba sa da en lar gas in ves ti ga cio nes en ar‐ 
chi vos fran ce ses y ca ta la nes. Que da rá co mo una fuen te clá si ca
de in for ma ción pa ra los acon te ci mien tos de es tos años, aun que,
des gra cia da men te, pe ca por de fec to en cuan to a la do cu men ta‐ 
ción de los ar chi vos cas te lla nos, y por tan to tien de a ol vi dar las
cues tio nes de Ma drid. Mi in ten ción a lo lar go de es te li bro ha
si do la de pro por cio nar un re la to de las cir cuns tan cias que pre‐ 
si die ron el es ta lli do de la re vo lu ción ca ta la na, más que de la
mis ma re vo lu ción, y la pu bli ca ción del im por tan te es tu dio de
Mo ssèn Sa na bre me ha pa re ci do que ha cía me nos ne ce sa rio
exa mi nar en de ta lle los acon te ci mien tos de los años 1641-
1652. Con tie ne tam bién una bi blio gra fía muy com ple ta de
obras con tem po rá neas y mo der nas so bre la re vo lu ción ca ta la‐ 
na, que ex clu ye la ne ce si dad de re pro du cir aquí una bi blio gra‐ 
fía si mi lar.
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Ma pa 2. Prin ci pa do de Ca ta lu ña.
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Fig. 4. El con de du que de Oli va res.

Fig. 5. El cas ti llo de Sal ses.
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Fig. 6. Pau Cla ris.
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Fig. 7. Don Jo sep Mar ga rit i Biu re.



758

Pos fa cio

John H. Ellio tt: El in tru so a es ce na

PABLO FER NÁN DEZ ALBA LA DE JO

JULIO A. PAR DOS MAR TÍ NEZ

(Uni ver si dad Au tó no ma de Ma drid)

La edi ción ori gi nal de es te li bro vio la luz en 1963, en mar ca‐ 
da en el se llo edi to rial de la Uni ver si dad de Cam bri dge. Des de
en ton ces el tex to ori gi nal no ex pe ri men ta ría va ria cio nes sal vo
de re to que: una reim pre sión en in glés apa re ce ría en 1984, en
tan to que en 1966 se ha bía da do a co no cer la tra duc ción al ca‐ 
ta lán, reim pre sa pos te rior men te en dos oca sio nes (1989 y
2006). La pri me ra ver sión cas te lla na se de mo ra ría has ta 1977,
con tán do se aquí tam bién con dos reim pre sio nes (1982 y 1986).
Se tra ta, por tan to, de un li bro vi vo. Su con di ción de tal se sos‐ 
tie ne so bre el tra ba jo y la fi na in te li gen cia de un au tor que, sin
pun to de exa ge ra ción, cons ti tu ye uno de los his to ria do res ma‐ 
yo res de la se gun da mi tad del si glo XX. Un clá si co en vi da, que a
sus ochen ta y tres años nos aca ba de re ga lar sus pro pias re fle‐ 
xio nes acer ca del ha cer se mis mo de la his to ria, una His tory in

the Mak ing de cu yo pai sa je his to rio grá fi co él mis mo cons ti tu ye
pun to de re fe ren cia in dis cu ti ble.

En la pro duc ción que ha ido ela bo ran do en su per so nal ta‐ 
ller, La re be lión de los ca ta la nes ocu pa un lu gar prin ci pal. Fue el
li bro que le dio a co no cer al ám bi to aca dé mi co y de lec to res y,
so bre to do, ope ró co mo fá bri ca en la que se fue ron ges tan do
una se rie de lí neas de in ves ti ga ción que mar ca rían su ac ti vi dad
pos te rior. Al tí tu lo se guía un sub tí tu lo («Un es tu dio so bre la
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de ca den cia de Es pa ña, 1598-1640») que no era me ro acom pa‐ 
ña mien to: pre ci sa ba, en rea li dad, ha cia dón de apun ta ban y se
orien ta ban las mi ras del tra ba jo, con fi gu ra do co mo es tu dio de
un pro ce so de de ca den cia de al can ce mun dial an tes que co mo
no ti cia de una re be lión so lo con tem pla da des de el ob ser va to rio
ca ta lán. Con to do, la re be lión no de ja ba de ser —en cier to sen‐ 
ti do— sino un pro duc to co la te ral, una es pe cie de se gun da op‐ 
ción an te la cons ta ta ción de que el es tu dio del hom bre de Es ta‐ 
do —del states man en tiem po de de cline, cu yo re tra to le ha bía
fas ci na do des de que lo con tem pla ra por pri me ra vez en el Pra‐ 
do y cu ya tra yec to ria vi tal as pi ra ba a re cons truir— de bía de ser
mo men tá nea men te pos pues to. La anhe la da bio gra fía del con‐ 
de-du que de Oli va res ha bría de es pe rar, por lo me nos has ta que
los ras tros do cu men ta les acu mu la sen la ma sa crí ti ca ne ce sa ria
co mo pa ra lle var ade lan te la em pre sa.

In de pen dien te men te de ello, la pu bli ca ción en 1963 de The

Re volt of the Cata lans si tua ba a John H. Ellio tt en el pla no de
aque llos his to ria do res que te nían co sas nue vas que de cir. Tam‐ 
po co es que, a sus trein ta y tres años, fue se un des co no ci do. El
cre cien te re co no ci mien to que em pe za ría a dis fru tar a par tir de
esa fe cha no de be ha cer nos pa sar por al to la im por tan cia de los
diez años de ac ti vi dad que pre ce die ron a The Re volt. Un tiem po
so bre el que tam bién hay co sas que con tar. Un pri mer y sig ni fi‐ 
ca ti vo ja lón po de mos si tuar lo en 1955, a raíz de la apa ri ción (en
el nú me ro 4 de la re vis ta ca ta la na Es tu dios de His to ria Mo der na)
del ar tícu lo «The ca ta lan re vo lu tion of 1640. So me su gges tions
for a his to ri cal re vi sion». Con clui do un año an tes de la fe cha de
apa ri ción de ese nú me ro de la re vis ta, el ar tícu lo ha cía no tar ya
la im pron ta de su au tor, que con ta ba por en ton ces con vein ti‐ 
trés años de edad. Gra dua do por la Uni ver si dad de Cam bri dge
en 1952, Ellio tt ha bía sa bi do ma ne jar, leer y ana li zar con sol tu‐ 
ra un vo lu men in gen te de do cu men ta ción co rres pon dien te a la
pri me ra mi tad del si glo XVII (do cu men ta ción es cri ta en dos len‐ 
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guas que ape nas do mi na ba) y, so bre to do, ha bía re dac ta do un
ex ce len te e in no va dor ar tícu lo. Un ar tícu lo que, pe se a la mo‐ 
des tia de su tí tu lo, con te nía al go más que sug ges tions. Le jos de
res pon der a lo que pu die ra pa re cer el tra ba jo pri me ri zo de un
his pa nis ta en cier nes, el au tor si tua ba el lu gar de la re be lión ca‐
ta la na en el ma pa his to rio grá fi co eu ro peo, cri ti ca ba las li mi ta‐ 
cio nes me to do ló gi cas con las que ve nía sien do con tem pla do y,
por úl ti mo, ar ti cu la ba un re la to y una al ter na ti va tan con vin‐ 
cen te co mo só li da men te fun da da. Su im por tan cia se aqui la ta
aún más si te ne mos en cuen ta que el jo ven his to ria dor ha bía
lle ga do a Bar ce lo na en oc tu bre de 1953 y que, pa ra la pri ma ve‐ 
ra de 1954, se en contra ba de nue vo en In gla te rra. Una vez allí
—y co mo él mis mo ha re fe ri do— apo rreó su má qui na de es cri‐ 
bir du ran te seis se ma nas, al fi nal de las cua les ha bía con se gui do
re dac tar «ca si un mi llar de pá gi nas so bre “Cas ti lla y Ca ta lu ña,
1621-1640”». Otra for ma de con tem plar la re vo lu ción. El es‐ 
fuer zo no fue en bal de. De he cho, cons ti tu yó la lla ve que le
abrió ac ce so a un pri mer pues to de tra ba jo en la uni ver si dad y,
al mis mo tiem po, una con tun den te res pues ta a sus pro pias in‐ 
cer ti dum bres so bre la via bi li dad del te ma de in ves ti ga ción es‐ 
co gi do.

Bien es cier to que du ran te esa pri me ra es tan cia en la Ca ta lu‐ 
ña de co mien zos de los años cin cuen ta pu do con tar con ayu das
ines ti ma bles, be ne fi cián do se de un en torno in te lec tual que pa‐ 
re cía he cho a la me di da de sus in quie tu des. La re vis ta en la que
apa re cie ron las sug ges tions la di ri gía Jai me Vi cens Vi ves, quien
po cos años an tes ha bía ac ce di do a la cáte dra de His to ria Mo‐ 
der na de la Uni ver si dad de Bar ce lo na y quien, al po co de en ta‐ 
blar con tac to con él, le pro pu so re dac tar un ar tícu lo pa ra sus
Es tu dios. Com pro me ti do en una ta rea de re vi sión de los su‐ 
pues tos que tra di cio nal men te ve nían sus ten tan do la his to ria de
Ca ta lu ña, y sin de jar de pro yec tar esa mis ma mi ra da so bre la
his to ria de Es pa ña, Vi cens da ría a luz en 1952 su Apro xi ma ción
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a la His to ria de Es pa ña, se gui da dos años des pués de su No ti cia

de Ca ta lu ña. La pro pia re vis ta, cu yo pri mer nú me ro ha bía apa‐ 
re ci do en 1951, era la mues tra más vi si ble de la in quie tud y el
in te rés de su au tor por in cor po rar y apli car en el ám bi to pen in‐ 
su lar las co rrien tes de re no va ción que se abrían pa so en esos
mo men tos en la his to rio gra fía eu ro pea; de ahí que los au to res
ex tran je ros for ma sen par te ha bi tual del pai sa je his to rio grá fi co
de la re vis ta. En esos dos tra ba jos ya re fe ri dos el his to ria dor ca‐ 
ta lán ex po nía unas tan bre ves co mo crí ti cas con si de ra cio nes en
re la ción con el acon te ci mien to que in te re sa ba a Ellio tt. Pa ra
Vi cens, el «al za mien to ca ta lán» de 1640 se ofre cía co mo un
acon te ci mien to so bre el que pe sa ba en ex ce so la «in ter pre ta‐ 
ción ro mán ti ca», era el fru to de un re la to en el que «las his to‐ 
rias tan to ca ta la nas co mo cas te lla nas» acu sa ban su to tal de pen‐ 
den cia de los en fo ques del «na cio na lis mo ocho cen tis ta». Las
po si cio nes que pu die ran ha ber se de ba ti do en el mo men to de la
re be lión fue ron ine vi ta ble men te con tem pla das en cla ve pre sen‐ 
tis ta, co mo de mos tra ción an ti ci pa da de unas «in com pa ti bi li da‐ 
des» que —su pues ta men te— se ree di ta rían dos si glos des pués
en for ma de un en fren ta mien to en tre el «asi mi lis mo cen tra lis‐ 
ta» y el «pa trio tis mo lo cal».

Las pri me ras pá gi nas del ar tícu lo de Ellio tt po nían de ma ni‐ 
fies to su com ple ta iden ti fi ca ción con los plan tea mien tos de Vi‐ 
cens. El na cio na lis mo, la tra di ción po pu lar y las his to rias im‐ 
preg na das de ro man ti cis mo ha bían tra ba ja do al uní sono pa ra
fa bri car una «Gue rra dels Se ga dors» acep ta da —sin ma yor cri‐ 
ti cis mo— co mo «la ex pli ca ción co rrec ta» del mo vi mien to ca ta‐ 
lán. Era ese un pa ra dig ma ex pli ca ti vo que, sin de jar de apor tar
ele men tos de va li dez, se ha cía ne ce sa rio, sin em bar go, re vi sar a
fon do. To da re vo lu ción, por de fi ni ción, era «un acon te ci mien to
com ple jo» que, por lo mis mo, no po día con ten tar se con ex pli‐ 
ca cio nes im pos ta das in te re sa da men te des de un tiem po pos te‐ 
rior. La re vo lu ción ca ta la na era al go más que «a ro man tic dra‐ 
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ma of cons cious vi llainy foi led by the no ble pa trio ts», que, en‐ 
tre otras co sas, ha bía ve ni do dis tor sio nan do una más ca bal
com pren sión del si glo XVII ca ta lán y es pa ñol. Un «dra ma» al
que, con tem pla do des de ese mis mo es pe jo ro mánti co, tam po co
es ca pa ría el otro gran pro ta go nis ta re si den te en la cor te de la
Mo nar quía, en car nan do las an sias de un im po si ti vo y vo raz
cen tra lis ta. Ur gía an tes que na da em pe zar a apli car otra mi ra‐ 
da, una for ma de con tem plar las co sas pa ra la que, por otra par‐ 
te, tam po co era ne ce sa rio apa re cer co mo el he ral do de una
nue va y re vo lu cio na ria his to rio gra fía. Na da más le jos de las
pre ten sio nes de un in ci pien te his to ria dor al que, apa ren te men‐ 
te, bas ta ba con ser vir se del só li do em pi ris mo mi li tan te que le
brin da ba su pro pia tra di ción his to rio grá fi ca. Las sug ges tions ya
cons ti tuían por sí mis mas una cum pli da de mos tra ción de lo
que ese plan tea mien to po día dar de sí.

En cier to sen ti do el plan tea mien to del ar tícu lo ha bía ter mi‐ 
na do por con ver tir a Ellio tt —co mo él mis mo ha re co no ci do—
en un «alia do útil» pa ra la cau sa de Vi cens. En una car ta di ri gi‐ 
da al jo ven his pa nis ta, Vi cens le co men ta ba que su con tri bu ción
«cau sarà sen sació en ésser pu bli ca da», lo que no obs ta ba pa ra
que su pu bli ca ción en la re vis ta de bie ra de ma ne jar se con cui‐ 
da do. Que el ar tícu lo apa re cie ra en in glés era ya una de mos tra‐ 
ción a ese res pec to. De he cho, Vi cens ha bía en car ga do la tra‐ 
duc ción al cas te llano, pe ro, co mo re cien te men te ha co men ta do
el pro pio au tor del tra ba jo, Vi cens le hi zo ver que «una sè rie de
pro ble mes ideo lò gi cs ex ce s si va ment pa ten ts», en la ver sión in‐ 
gle sa «els man té so ta un vel d’im par cia li tat i de mis te ri idio mà‐ 
tic que els fa “as si mi la bles” al llarg ter mi ni». Tras el cos mo po li‐ 
tis mo aca dé mi co que ani ma ba al di rec tor de la pu bli ca ción
sub ya cían ra zo nes de otro or den, vin cu la das en es te ca so a un
con tex to po lí ti co en el que, es ca mo tea da la li ber tad, se im po nía
una au to cen su ra pre via. Y que en úl ti ma ins tan cia pro pi cia ba
to do ti po de es tra ta ge mas pa ra dar sali da a aquel ma te rial que



763

pu die ra re sul tar pro ble má ti co. Los ava ta res de la tra duc ción se
en tien den así me jor, in de pen dien te men te de que las ra zo nes
que pu die ron lle var a Vi cens a adop tar esa de ci sión no es tén
del to do cla ras: «Nun ca lle gué a des cu brir —ha re co no ci do
Ellio tt— si [Vi cens] te nía mie do de que un ar tícu lo so bre un te‐ 
ma tan sen si ble, co mo eran las re la cio nes en tre Ca ta lu ña y Es‐ 
pa ña, pu die ra crear le a la re vis ta pro ble mas con la cen su ra, o si
in flu yó más la sen sación de que po dría lle gar a he rir la sus cep‐ 
ti bi li dad na cio nal ca ta la na». De he cho, el ca te drá ti co ge run‐ 
den se in ten ta ba pro pi ciar y pro fun di zar a la vez en el cli ma de
diá lo go que —re cha zan do las perspec ti vas es en cia lis tas y fre‐ 
cuen te men te au to des truc ti vas so bre el pa sa do es pa ñol— pa re‐ 
cía ha ber se abier to en tre in te lec tua les de Cas ti lla y Ca ta lu ña.

Ellio tt pu do cons ta tar así has ta qué pun to his to ria y po lí ti ca
«no se di vor cia ban fá cil men te», rea fir mán do se por ello en la
ne ce si dad de con ser var su in de pen den cia in te lec tual, de man‐ 
te ner el cri te rio de un his to ria dor que «no era ca ta lán ni cas te‐ 
llano». De ahí su re sis ten cia a no de jar se se du cir «ni por las as‐ 
pi ra cio nes re vi sio nis tas de Vi cens» ni, tam po co, por la «na tu ral
com pa sión ha cia un pue blo opri mi do». Bien en ten di do que el
res pe to a esas lí neas ro jas no re sul ta ba contra dic to rio con el
des plie gue de un re vi sio nis mo per so nal, de unas «as pi ra cio‐ 
nes» que po co a po co pa sa ban a con cre tar se y a ad qui rir vi da
pro pia. La apa ri ción en el Cam bridge His tor i cal Jour nal de 1955
de un se gun do ar tícu lo, «The King and the Ca ta lans, 1621-
1640», con fir ma ba la con ti nui dad de esa lí nea de ac tua ción. Se
in ten ta ba aho ra re con du cir la in ves ti ga ción abrien do nue vas
perspec ti vas, per se ve ran do en el in ten to de sa car al re la to del
cír cu lo vi cio so al que le ha bía con du ci do la his to rio gra fía na‐ 
cio na lis ta. El plan tea mien to del tra ba jo di bu ja ba un es ce na rio
más com ple jo, no ex clu si va men te con di cio na do por el en fren‐ 
ta mien to en tre un es ta dis ta ob se sio na do con la apli ca ción de
un di se ño cen tra lis ta y uni for mi za dor y, de otra par te, por la
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re sis ten cia nu manti na de una co mu ni dad po lí ti ca de ci di da a
ha cer va ler sus li ber ta des y pri vi le gios. La apues ta re cla ma ba la
in cor po ra ción de nue vos pro ta go nis tas, al gu nos de los cua les
re sul ta ban sor pren den te men te des aten di dos en el re la to tra di‐ 
cio nal. Así su ce día, en con cre to, con el cla mo ro so si len cio es ta‐ 
ble ci do en torno al pa pel del mo nar ca. Con ello no se tra ta ba
tan to de rei vin di car un lu gar des ta ca do a la ac tua ción per so nal
de Fe li pe IV cuan to de ha cer ver el cru cial pa pel que sim bó li ca
y cons ti tu cio nal men te co rres pon día a la pro pia ins ti tu ción. De
he cho, la es ta bi li dad del ré gi men de pen día de la ca pa ci dad de
su ca be za pa ra ob ser var esos su pues tos y, no me nos, de la ne ce‐ 
si dad de man te ner ac ti vo el flu jo de mer ce des y fa vo res per so‐ 
na les en el que obli ga da men te se des en vol vían las re la cio nes
con las res pec ti vas oli gar quías reg níco las. El mo nar ca ocu pa ba
el cen tro de un en tra ma do de re la cio nes per so na les cu yo fun‐ 
cio na mien to re sul ta ba tan de ci si vo —si no más— que su li mi ta‐ 
do apa ra to de po der ins ti tu cio nal y los re cur sos pro pios de que
pu die ra dis po ner en el te rri to rio.

La fi de li dad se des en vol vía de acuer do con esa ló gi ca so‐ 
breen ten di da que, ine vi ta ble men te, con ver tía a la per so na del
mo nar ca en «ob je to su pre mo de leal tad», por en ci ma de re fe‐ 
ren tes que —co mo pa tria o na ción— es ta ban le jos de la po si‐ 
ción pree mi nen te con la que pos te rior men te se rían con tem pla‐ 
dos. Cier ta men te, la ca da vez más com ple ja ar qui tec tu ra cons‐ 
ti tu cio nal de la Mo nar quía y el ses go cas te lla nis ta en la dis tri‐ 
bu ción de car gos y mer ce des di fi cul ta ban el man te ni mien to de
esa so te rra da di ná mi ca po lí ti ca, pe ro el ma les tar que pu die ra
per ci bir se no al te ra ba en prin ci pio esa leal tad pri mor dial. Las
bio gra fías de al gu nos de los miem bros del gru po di ri gen te del
Prin ci pa do de ja ban en tre ver esa frus tra ción, aun que no por
ello pa sa ran a ali near se de in me dia to co mo pa trio tas ca ta la nes.
La fi su ra, no obs tan te, iría en s an chán do se. La in ca pa ci dad pa ra
lle gar a acuer dos en las Cor tes —en las dos oca sio nes en las que
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el mo nar ca vi si tó Ca ta lu ña— se en car gó de au men tar esa per‐ 
cep ción ne ga ti va, acre cen tán do se la sen sación de que se vi vía
«en un Prin ci pa do que hu bie se per di do a su prín ci pe». Fue a
par tir de tal gi ro cuan do al gu nos de los agra via dos con cen tra‐ 
ron su mi ra da en el com ple jo de li ber ta des te rri to ria les, eri‐ 
gién do se en de fen so res de las mis mas y ante po nién do las al jue‐ 
go de fi de li dad mo nár qui ca con el que has ta en ton ces ha bían
ve ni do ope ran do. Den tro, por lo de más, de una com par ti da
am bi güe dad: la lí nea que mar ca ba las di fe ren cias en tre re‐ 

spectabil ity y rev o lu tion siem pre fue muy te nue. Aun car ga da con
esa am bi güe dad, la alie na ción de un sec tor de la cla se di ri gen te
re sul tó de ci si vo pa ra re con du cir, en cla ve de se pa ra ción cons ti‐ 
tu cio nal de la Mo nar quía, una agi ta ción cam pe si na que ve nía
re sis tién do se al sos te ni mien to ma te rial de las tro pas del mo‐ 
nar ca en su gue rra contra el rey de Fran cia.

La vi sión de la re vuel ta fi nal men te ga na ba en com ple ji dad y,
jun to con el ar tícu lo an te rior, con den sa ba ya las lí neas ge ne ra‐ 
les que pre si di rían el li bro de 1963. No de ja de ser sig ni fi ca ti vo
que, a raíz de la muer te de Vi cens en 1960, Ellio tt, en un úl ti mo
re co no ci mien to, plas ma se su apor ta ción en el li bro ho me na je
con el es tu dio «Una aris to cra cia pro vin cial: la cla se di ri gen te
ca ta la na en los si glos XVI y XVII». Con se cuen te con su plan tea‐ 
mien to de no re cluir se en una perspec ti va lo ca lis ta de la re be‐ 
lión, Ellio tt es bo za ba en las pá gi nas fi na les de su tra ba jo la di‐ 
men sión com pa ra ti va y la opor tu ni dad his to rio grá fi ca que, me‐ 
to do ló gi ca men te, abrían sus con clu sio nes so bre la re vuel ta ca‐
ta la na. La re vo lu ción de Por tu gal no de ja ba de ofre cer en es te
sen ti do si mi li tu des evi den tes, pe ro, más allá del ám bi to pen in‐ 
su lar, la pro pia his to ria de las re la cio nes en tre Es co cia e In gla‐ 
te rra po día in cluir se den tro de ese es ce na rio. Las re vo lu cio nes
eu ro peas del si glo XVII, ar gu men ta ba Ellio tt, de bían ser con tem‐ 
pla das den tro de una ló gi ca de con jun to, co mo evi den cia de un
pro ce so ge ne ral que, al mar gen de la im pron ta per so nal de ca da
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mo nar ca, im pu so a las vie jas mo nar quías una im pa ra ble orien‐ 
ta ción bu ro crá ti ca. Las re fle xio nes de Ellio tt no eran aje nas al
cli ma de in te rés que me dia da la dé ca da de los cin cuen ta se re‐ 
gis tra ba en la his to rio gra fía eu ro pea —y se ña la da men te en In‐ 
gla te rra— a pro pó si to de las re vo lu cio nes del si glo XVII. Más que
nin gu na otra, la re vis ta Past & Present (fun da da en 1952) tu vo
un pa pel pro ta go nis ta en ese pro ce so, pro mo vien do a lo lar go
de una dé ca da una se rie de en cuen tros de di ca dos a lo que pa só
a de no mi nar se co mo «la cri sis del si glo XVII», de acuer do con el
tí tu lo del se mi nal tra ba jo de Eric Hobs bawm apa re ci do en los
nú me ros 5 y 6 de 1954. La or ga ni za ción, en ju lio de 1957, de
una dis cus sion so bre las re vo lu cio nes del si glo XVII a la que Ellio tt
asis tió, le per mi tió po ner so bre la me sa las con clu sio nes de su
la bor in ves ti ga do ra en Ca ta lu ña, don de ha bía lle va do a ca bo
una nue va es tan cia en tre 1955-1956. Co mo se des pren de de los
co men ta rios de los asis ten tes, la pre ci sa ex po si ción de Ellio tt
in tro du jo a la re vuel ta ca ta la na co mo un com po nen te obli ga do
den tro del ma pa re vo lu cio na rio del XVII, abrien do nue vas
perspec ti vas en un es ce na rio pro ta go ni za do has ta el mo men to
por la con di ción re fe ren cial de la Eng lish Rev o lu tion. A prin ci‐ 
pios de los se ten ta, his to ria do res re vi sio nis tas co mo Con rad
Rus se ll re co no ce rían ex plí ci ta men te la in fluen cia de la obra de
Ellio tt den tro de ese mo vi mien to de re no va ción.

A pro pues ta de Eric Hobs bawm, Ellio tt —con jun ta men te
con Law ren ce Sto ne y Tre vor As ton— fue in vi ta do a for mar
par te del con se jo edi to rial de Past & Present, for ma li zán do se la
re la ción des de 1958. A esas al tu ras, y una vez de fen di da su te sis
doc to ral en 1956, el jo ven in ves ti ga dor ha bía ini cia do una as‐ 
cen den te in cor po ra ción a la vi da uni ver si ta ria in gle sa que le
ha bía lle va do des de la po si ción de re search fel low del Tri ni ty
Co lle ge a la con di ción de teach ing fel low del re fe ri do cen tro y,
en 1957, a la de as sis tant lec turer en la Uni ver si dad. La in vi ta‐ 
ción de Hobs bawm se pro du cía den tro un in ten to «de li be rar la
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re vis ta de sus con no ta cio nes en ex ce so ma r xis tas», cir cuns tan‐ 
cia que di fi cul ta ba su co no ci mien to y di fu sión en el mun do di‐ 
vi di do de la pos gue rra. Le jos, en cual quier ca so, de nin gu na po‐ 
si ción dog má ti ca, la de cla ra ción de in ten cio nes del pri mer nú‐ 
me ro de la re vis ta ha bía pues to de ma ni fies to su con vic ción de
que la his to ria po día ser es tu dia da ra cio nal men te, re cha zan do
tan to la perspec ti va es truc tu ra lis ta-fun cio na lis ta, tan as cen den‐ 
te en ese mo men to, cuan to la del ro man ti cis mo de ci mo nó ni co
im pul sor de una «anti-ra tio nal-Wel tans cha aung». En el fon do,
ta les mé to dos re sul ta ban in ca pa ces de ha cer se car go de «las
for mas más sim ples del cam bio his tó ri co». De acuer do con la
lí nea de Blo ch y Feb v re, la re vis ta de bía ha cer se co no cer no
tan to «vía ar tícu los me to do ló gi cos y di ser ta cio nes teó ri cas,
cuan to a tra vés del ejem plo y del he cho». No era una pro pues ta
que pu die ra re sul tar ex tra ña al que ha cer de Ellio tt. Pos ter gan‐ 
do su re cla mo de re vis ta «cien tí fi ca», a par tir del nú me ro del
15 de abril de 1959 pa só a edi tar se co mo «a jour nal of his to ri‐ 
cal stu dies». Acre di tan do esa iden ti fi ca ción con la re vis ta,
Ellio tt apa re ce for man do par te del re tra to His to ri adores de Past

& Present de la Na tio nal Por trait Ga lle ry pin ta do por Ste phen
Far thing en 1999, un re tra to con el que al guno de los re tra ta‐ 
dos ad mi te no es tar muy de acuer do.

En un nue vo sim po sio so bre la cri sis or ga ni za do en 1959,
Hu gh Tre vor-Ro per, des de un plan tea mien to anti ma r xis ta, ha‐ 
bía re cha za do la in ter pre ta ción eco no mi cis ta de la cri sis avan‐ 
za da por Hobs bwam pa ra pro po ner, al ter na ti va men te, que fue
una «cri sis ge ne ral» en las re la cio nes en tre la so cie dad y el Es‐ 
ta do re na cen tis ta el mo tor que es tu vo tras las gran des agi ta cio‐ 
nes de ese si glo. Una cri sis que se ha bría pues to de ma ni fies to
en la im po si bi li dad de con ti nuar sos te nien do el es plen dor ma‐ 
te rial y el de rro che bu ro crá ti co de la cor te. El en fren ta mien to
vio len to en tre cor te y país fue el re sul ta do ine vi ta ble de esa di‐ 
ná mi ca. Con ar gu men tos to ma dos del ca so es pa ñol, Ellio tt re‐ 
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la ti vi zó en su co men ta rio la va li dez eu ro pea de la in ter pre ta‐ 
ción de Tre vor-Ro per. En una cuan ti fi ca ción ele men tal, la in ci‐ 
den cia de los gas tos de la cor te ape nas ad mi tía com pa ra ción en
re la ción el vo lu men de los gas tos de gue rra. Fue ron es tos úl ti‐ 
mos los que en rea li dad ha brían lle va do a Oli va res a adop tar
una se rie de cam bios cru cia les (cons ti tu cio na les, fis ca les) en el
go bierno de la Mo nar quía que, fi nal men te, se rían los cau san tes
de las re vuel tas de 1640. Con dos im por tan tes par ti cu la ri da des:
an tes que una úni ca e in dis cri mi na da reac ción so cial, los mo vi‐ 
mien tos de ese año de ja ban en tre ver una di ver si dad de res‐ 
pues tas so lo com pren si bles a par tir de la na tu ra le za agre ga ti va
de la pro pia Mo nar quía. De tal for ma que si en la Co ro na de
Cas ti lla ese pe so de ve nía ya in so por ta ble, su in ci den cia re sul ta‐ 
ba me nor en los otros te rri to rios. En es tos úl ti mos la cues tión
no era tan to el pe so acu mu la do de un es fuer zo bé li co, cuan to
su opo si ción al in cre men to de cuo tas que, sin una contra par ti‐ 
da vi si ble, se les ve nía en ci ma. La re sis ten cia de Ca ta lu ña y Por‐ 
tu gal po día en ten der se des de esa óp ti ca. Lo que re sul ta ba mu‐ 
cho me nos com pren si ble ra di ca ba en que «a des pe cho de sus
car gas, Cas ti lla no se su ble vó». Al go que, co mo ha cía no tar
Ellio tt, re sul ta ba tan pro ble má ti co, si no más, que las re be lio nes
de Ca ta lu ña y Por tu gal. El rom pe ca be zas te rri to rial ca rac te rís‐ 
ti co de la his to ria pen in su lar con ti nua ba apor tan do, así, su car‐ 
ga de com ple ji dad a la di ná mi ca del mo men to re vo lu cio na rio
eu ro peo.

De acuer do con la tra yec to ria que ve ni mos des cri bien do, no
re sul ta sor pren den te que, cuan do se acor dó re lan zar la ve ne ra‐ 
ble Cam bridge Mod ern His tory que di ri gie ra Lord Ac ton, aho ra
New Cam bridge Mod ern His tory, J. P. Co oper, coor di na dor de su
vo lu men IV (The De cline of Spain and the Thirty Years War 1609-

48/59), en co men da se a Ellio tt el ca pí tu lo «The Spa nish Pen in‐ 
su la 1598-1648», en tan to que Tre vor-Ro per se en car ga ría de
«Spain and Eu ro pe 1598-1621». Con clui do en el ve rano de
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1959, el tra ba jo de Ellio tt no ve ría, sin em bar go, la luz has ta la
pu bli ca ción del vo lu men on ce años des pués. Con un tí tu lo ge‐ 
ne ral que pa re cía con fec cio na do a su me di da, Ellio tt pu do mos‐ 
trar en esa co la bo ra ción que su in ves ti ga ción so bre Ca ta lu ña se
ha bía con du ci do de la ma no con la in da ga ción del fe nó meno
ma yor que cons ti tuía la Span ish De cline, de la que la re be lión de
1640 era una par te prin ci pal. Se tra ta ba de las dos pie zas que,
co mo sa be mos, ha bían ar ma do su te sis doc to ral y anun cia ban
vir tual men te el li bro de 1963.

Cons cien te de que el aná li sis de la de ca den cia le en fren ta ba
en el fon do a una de las cues tio nes tra di cio nal men te más «dis‐ 
pu ta das» en tre his to ria do res —el as cen so y caí da de los im pe‐ 
rios—, Ellio tt re pa sa ba crí ti ca men te una his to rio gra fía pre via
que le pa re cía tan car ga da de pre jui cios na cio na lis tas he re da‐ 
dos co mo dis pues ta a re sol ver la ex pli ca ción en tér mi nos mo‐ 
no cau sa les (fuesen re li gio sos, eco nó mi cos o po lí ti cos). Ex pli ca‐ 
cio nes que, por otra par te, ope ra ban dan do por su pues ta una
perspec ti va y una di ná mi ca uni ta ria del es pa cio pen in su lar que,
bá si ca men te, no era otra que la de la pro pia Cas ti lla. A efec tos
de salir de ese la be rin to Ellio tt re cla ma ba la de bi da aten ción a
la di ver si dad, a las de si gua les tra di cio nes cons ti tu cio na les de
los te rri to rios y al pro ta go nis mo de los gru pos di ri gen tes de
Cas ti lla en ese pro ce so. De he cho, fue el fra ca so de es tos úl ti‐ 
mos en la ges tión de los pro ble mas glo ba les y par ti cu la res plan‐ 
tea dos tras la muer te de Fe li pe II lo que, sin re mi sión, abrió las
puer tas al es ce na rio de la cri sis. Sus tan cial men te, la de ca den cia
no fue otra co sa que «el fin del pre do mi nio de Cas ti lla en Es pa‐ 
ña». Un des en la ce que el ago ta mien to del en tra ma do pro duc ti‐ 
vo ve nía anun cian do des de tiem po atrás y que las de ci sio nes
adop ta das por los nue vos gru pos en el po der tam po co con si‐ 
guie ron en men dar. Las me di das de Oli va res y su pro pio ca rác‐ 
ter per so nal acen tua ron esa si tua ción, que se in cre men tó has ta
ni ve les in so por ta bles a raíz de la gue rra contra Fran cia des de
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1635. La idea de con ver tir el im pe rio cas te llano en un im pe rio
es pa ñol se lle vó a la prác ti ca en el peor mo men to. Los in ten tos
por trans fe rir cos tes ha cia las pe ri fe rias en con tra ron una re sis‐ 
ten cia que, más allá de las re ser vas cons ti tu cio na les contra las
me di das pues tas en prác ti ca, evi den cia ban una cre cien te opo si‐ 
ción a la con ti nui dad de una unión en la que la oli gar quía pro‐ 
vin cial no con tem pla ba nin gu na ven ta ja. La «de sin te gra ción»
de 1640 fue la con se cuen cia na tu ral del de c li ve de Cas ti lla, de la
im po si bi li dad de con ti nuar man te nien do la he ge mo nía pen in‐ 
su lar sin dis po ner ya de re cur sos pa ra ello. Los mo vi mien tos de
Ca ta lu ña y Por tu gal no vi nie ron sino a po ner de ma ni fies to esa
rea li dad.

In sis tien do to da vía so bre el te ma, Ellio tt —en un ar tícu lo de
1961 pu bli ca do en Past & Present— re co no cía, con to do, la re la‐ 
ti vi dad con la que siem pre ha bía que con tem plar los re sul ta dos
de la in ves ti ga ción so bre «la de ca den cia es pa ño la». Sin de jar de
re co no cer lo que ha bían su pues to apor ta cio nes tan su ges ti vas
co mo la que aca ba ba de pro po ner Pie rre Vi lar en «El tiem po
del Qui jo te», era con ve nien te no al ber gar mu chas ex pec ta ti vas
a la ho ra de «mo di fi car de ma ne ra sus tan cial la ver sión co mún‐ 
men te acep ta da». En el fon do se tra ta ba de una par ti da que
siem pre se ju ga ba con «los mis mos nai pes, por mu cho que los
ba ra je mos». Pe ro no era me nos cier to que la par ti da co bra ba
otra vi da cuan do las car tas se ju ga ban de ma ne ra in te li gen te. Su
co men ta rio so bre el pa pel de Amé ri ca en la de ca den cia así lo
ates ti gua ba, abrien do una pis ta que pos te rior men te iba a ocu‐ 
par bue na par te de su in ves ti ga ción (tal y co mo avan za ba en
«Amé ri ca y el pro ble ma de la de ca den cia es pa ño la», Anua rio de

Es tu dios Ame ri ca nos, 1971).

De la re be lión a la de ca den cia, Ellio tt con cluía al fi lo de los se‐ 
s en ta la ho ja de ru ta ini cia da diez años an tes. The Re volt fi nal‐ 
men te veía la luz y su ar ti cu la ción for mal me re ce ser des ta ca da.
Su ar qui tec tu ra in te rior ve nía pre si di da, ex plí ci ta men te, por el
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re co no ci mien to de la di ver si dad te rri to rial que ve nía di ri gien‐ 
do la en cues ta: un ca pí tu lo ini cial, «Cas ti lla y Ara gón», y otro
ter mi nal, «Ca ta lu ña y Por tu gal». Co nec tán do los, se des plie ga
una com bi na ción de na rra ti va y aná li sis que cons ti tu ye uno de
los lo gros ma yo res del tex to. Goz ne de esa com bi na ción, sin
du da, es el ca pí tu lo «Oli va res y el fu tu ro de Es pa ña», don de
ade más de apun tar se que los im pul sos de la in ves ti ga ción ini‐ 
cial se man tie nen, se in di ca asi mis mo que la cen tra li dad del re‐ 
la to em pie za a des li zar se ha cia el su je to Es pa ña. De he cho, el
Leit mo tiv no es otro que po ner de ma ni fies to la «fal ta de com‐ 
pren sión» mu tua en tre sus par tes co mo au tén ti ca «raíz» de las
di fi cul ta des, agra va das cuan do el predica ment, el tran ce, era el
de en fren tar se «con la ta rea ca si so bre hu ma na de go ber nar y
man te ner uni da una Mo nar quía de in nu me ra bles pro vin cias»,
el de có mo ase gu rar la su per vi ven cia de un im pe rio «en un
mun do en cen di do por la gue rra». De ahí que ape nas se en tre en
la na rra ti va de la re volt pro pia men te di cha. La en cues ta era
otra. En lu gar de eso, el bro che epi lo gal su bra ya có mo, a raíz de
1640, «los ca ta la nes se es ta ban ha cien do cons cien tes de Es pa‐ 
ña: cons cien tes de Es pa ña co mo co mu ni dad po lí ti ca». Y que,
co mo re sul ta do asi mis mo de esa crise de con science, «el Prin ci‐ 
pa do es ta ba len ta men te co men zan do a emer ger del ais la mien to
en el que se ha bía su mer gi do —en par te por su cul pa y en par te
por cul pa de la cor te— du ran te más de cien años». Un ca so
ejem plar de tragic irony. El lec tor aban do na el tex to con es ta
im pre sión y no so lo en la re ti na: «La re vuel ta de los ca ta la nes
com pen dia ba, y al mis mo tiem po per fi la ba, la tra ge dia de Es pa‐ 
ña». Es el úl ti mo par de lí neas.

Pa ra con fir mar que The Re volt of the Cata lans no pro me te y
ofre ce úni ca men te his to ria de la re vuel ta de los ca ta la nes, en
me nos de un año, en mar zo de 1963, Ellio tt cie rra otro tex to.
Se tra ta de Im pe rial Spain, 1469-1716, que, aquí y aho ra, pue de
leer se ade cua da men te co mo pa ra-tex to del tex to de The Re volt.
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Es pos te rior y es an te rior a la in ves ti ga ción ma yor. Pro ce de,
co mo se sa be, de las lec cio nes im par ti das al po co de ser nom‐ 
bra do as sis tant lec turer en la Uni ver si dad. Pro ce den de 1957 y,
am pli fi can do el ge ne ra lis ta ca pí tu lo pri me ro de The Re volt, lle‐ 
van su asun to, el de la di ver si dad te rri to rial y el en ga ño y des en‐ 

ga ño im pe rial, al cie rre for mal de 1716. Li te ral men te, un Spain

in the Mak ing, pues to que «la crea ción de Es pa ña» en su pun to
de ini cio le sir ve pa ra plan tear el te ma ma yor del au ge y el de c‐ 
li ve del po der es pa ñol, con tem pla do siem pre des de el su pues to
de que «la épo ca de Oli va res» cons ti tu ye el «cri ti cal tur ning
point». La aten ción al mo de lo cons ti tu cio nal, al work ing of the

con sti tu tion, ver te bra el re la to, per fec ta men te in for ma do, por lo
de más, en cuan to a his to ria so cial y eco nó mi ca. Aun que no fal‐ 
ta la re fe ren cia a Or te ga so bre el fa tí di co jue go del ha cer / des‐ 
ha cer de Es pa ña por par te de Cas ti lla, el li bro es tá le jos de de‐ 
jar se se du cir por nin gu na mi ra da es en cia lis ta. Cons ti tu ye, al
con tra rio, un au ténti co ejer ci cio de ma du rez his to rio grá fi ca,
con un des en vol vi mien to ar gu men tal sos te ni do —en torno al
contra pun to Cas ti lla-Ca ta lu ña en ese ha cer se y des ha cer se de
Es pa ña—, que ale ja el tex to del gé ne ro apa ren te al que per te ne‐ 
ce, el li bro de tex to uni ver si ta rio. O qui zá lo acer ca a lo que de‐ 
bie ra ser su es en cia mis ma. No es re cep tá cu lo de in for ma ción,
y aun que pro ce de de lec cio nes uni ver si ta rias y pue de ser uti li‐ 
za do con mu cho pro ve cho en la do cen cia uni ver si ta ria, la in‐ 
for ma ción se or ga ni za en torno a un ar gu men to, y siem pre se
sir ve en un efi caz ejer ci cio de pro sa ex po si ti va. En 1963 su pre‐ 
sen ta ción afir ma ba que se tra ta ba de apun tar ha cia asun tos que
pa re cían de im por tan cia. En 2001 el au tor, al pre sen tar de nue‐ 
vo un tex to que no ha bía si do mo di fi ca do, es más ge ne ro so, pa‐ 
ra em pe zar con si go mis mo, y nos brin da una pis ta: en efec to,
«el pro pó si to del li bro siem pre fue el de iden ti fi car las cues tio‐ 
nes fun da men ta les», pe ro aho ra se aña de que tam bién lo es el
de «su ge rir nue vas for mas de con tem plar lo». For mas de aten‐ 
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ción de la mi ra da ha cia lo ya sa bi do, qui zás mal sa bi do por con‐ 
sa bi do.

Con oca sión de una sen ti da no ta ne cro ló gi ca a raíz de la
muer te de Vi cens Vi ves en 1960, John Ellio tt se per mi tía un in‐ 
te re san te apun te de his to ria com pa ra da, de his to ria com pa ra da
de la his to rio gra fía, al asi mi lar la po si ción de Vi cens a la de
Lewis Na mier y al im pac to ico no clas ta de es te úl ti mo so bre
aquel gé li do me dio his to rio grá fi co. Se tras la da ban, así, a la his‐ 
to rio gra fía es pa ño la ca te go rías y ava ta res que per te ne cían al
me dio en que John Ellio tt ha bía pre ci sa men te con for ma do su
per so nal for ma de mi rar las co sas. Qui zás un de te fabula

narratur pue da apun tar se aquí. Co mo esa mi ra da es in gre dien te
es en cial de The Re volt, y de Im pe rial Spain, y de to do lo vis to,
con vie ne qui zá pres tar le al gu na aten ción, y des cen der a es tra‐ 
tos más pro fun dos —pe ro en ab so lu to ar ca nos— de la pro pia
per so na li dad y ex pe rien cia del his to ria dor, los de ci si vos en el
ta ller del his to ria dor, se gún el mis mo Ellio tt ha re fe ri do en al‐ 
gu na oca sión. Se im po ne por ello re tro ce der ha cia fe chas pr‐ 
óxi mas a 1930, y aso mar nos por un mo men to a lo que, en es te
ca so, se co cía en el ta ller his to rio grá fi co de Cam bri dge.

Aca ba ba de apa re cer en 1928 Eng lish con sti tu tional con flicts of

the Sev en teenth Cen tury, 1603-1689, de Jo se ph Rob son Tan ner,
re sul ta do de un cur so que él mis mo ha bía im par ti do el año an‐ 
te rior en su con di ción de «De pu ty for the Re gius Pro fe s sor of
Mo dern His to ry». Se tra ta de una his to ria cons ti tu cio nal, con
el si glo XVII —aquí tam bién— co mo en cru ci ja da crí ti ca, apo ya da
en una for mi da ble re la ción de au to ri da des en la ma te ria. Mo‐ 
sai co te rri to rial —Eng land y Scot land— y la for ma de su unión,
co mo pai sa je y pro ble ma. No in te re sa me nos el ta lan te dra má ti‐ 

co del asun to que im preg na to do el re la to: un epi so dio de re vo‐ 

lu ción pue de y de be ser tra ta do co mo epi so dio de un «dra ma
his tó ri co, y es ta con cep ción pue de apli car se con es pe cial re le‐ 
van cia a la his to ria del si glo XVII». De he cho, es ta com po si ción
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«se man tu vo en el es ce na rio cer ca de cien años. Su pri mer ac to
ter mi na con una eje cu ción». Es to do un pa ra dig ma, ex pues to
muy sin to má ti ca men te por uno de sus prac ti can tes me no res,
pe ro pre ci sa men te qui zá por ello muy efi caz men te. Y la iden ti‐ 
fi ca ción y en cau sa mien to de ese pa ra dig ma, su re ten ción,
trans for ma ción y su per vi ven cia, es la ta rea que con for ma la
his to rio gra fía bri tá ni ca en los años in me dia ta men te sub si‐ 
guien tes, años trein ta y cua ren ta que tam bién in clu yen la ca tás‐ 
tro fe de una Se gun da Gue rra Mun dial. No se pier da de vis ta
que en esos años (1931) Her bert Bu tter field pu bli ca ría The

Whig in ter pre ta tion of His tory, en tan to que los dos años pre ce‐ 
den tes ha bían vis to la apa ri ción de un par de mo no gra fías (The

struc ture of pol i tics at the ac ce sion of George III, 1929; y Eng land in

the Age of the Amer i can Rev o lu tion, 1930), obra de un por en ton‐ 
ces des co no ci do his to ria dor de ori gen po la co, Lewis Na mier.
Iden ti fi ca ción, en cau sa mien to, al ter na ti va pa ra dig má ti ca: to do
ello es ta ba ser vi do en ese pa so a los años trein ta.

John H. Ellio tt na ció en Rea ding el 23 de ju nio de 1930, y el
acon te ci mien to pa só ra zo na ble men te des aper ci bi do pa ra los
más en tre tan to rui do. Pe ro los epi so dios alu di dos, unos po cos
pe ro sin to má ti cos, al con ver tir se en cul tu ra, ins ti tu cio na li za‐ 
ción y at mós fe ra, se ña lan el cli ma en que pu do for mar se la mi‐ 
ra da del his to ria dor, con su per so na li dad, con su ex pe rien cia.
Son hi los suel tos, pe ro sig ni fi ca ti vos, que apun tan al gu nas de
las po si bi li da des del te ji do; años cua ren ta, en que se arro pa la
for ma ción de la mi ra da, the way of look ing, que Ellio tt nos de cía
que qui zá era lo de ci si vo del des plie gue de tex tos de 1963. Son
fi bras aje nas. El te ji do de al gu nas de ellas ter mi na rá sien do
pro pio del his to ria dor. Per so nal e im per so nal a la vez. Ellio tt
ac ce de a Cam bri dge en 1949. Bu tter field, miem bro re le van te
de esa co mu ni dad uni ver si ta ria y ti tu lar des de 1944 de la cáte‐ 
dra de Mo dern His to ry, aca ba ba de po ner de ma ni fies to su ca li‐ 
dad de pro fes sor con la pu bli ca ción si mul tá nea de tres li bros:
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Chris tian ity and His tory, The Ori gins of Mod ern Sci ence y, por úl‐ 
ti mo, George III, Lord North and the Peo ple, 1779-1780, mo no gra‐ 
fía acer ca de un Rey, su states man, y un pue blo re vol to so en su
al re de dor en tiem po de cri sis de Em pire. No eran so lo lec tu ra
po si ble. Re sul ta ban en sí mis mos ex pre sión de una at mós fe ra,
ar ti cu la ción de unas con di cio nes de po si bi li dad pa ra el es tu‐ 
dian te de his to ria que —pre ci sa men te en 1949— se en fren ta ba
a tres cur sos de for mal train ing en un syllabus de his to ria. En
rea li dad to do es ta ba ya en su lec ción inau gu ral en la cáte dra de
1944, The Study of Mod ern His tory: aten dien do al «sis te ma de
ne ce si dad», a las «for mas va ria das y gra dua das que re vis te la
ne ce si dad», el his to ria dor «ex pli ca las co sas de vol vién do las al
con tex to que les es pro pio», es to es, «la na rra ción adop ta un
for ma to di fe ren te cuan do ha si do de vuel ta a su con tex to, y se
con tem pla con su pro pio por te», pues es en ton ces cuan do «una
y otra vez, lo que en una oca sión an te rior se ha bía ex pre sa do
co mo me lo dra ma, ha de ser re cons trui do —asu mien do a me‐ 
nu do la for ma de tra ge dia—». Ar gu men to que rei te ra ría en al‐ 
guno de los tex tos re co pi la dos en 1951 pa ra com po ner su His‐ 

tory and Hu man Re la tions.

La pre gun ta re sul ta en ton ces ine vi ta ble: ¿quién eli ge a quién,
cuan do, tras tres años de res pi rar es ta at mós fe ra, John Ellio tt
en de re za a Her bert Bu tter field el asun to de una te sis so bre el
state craft de un mi nis tro es pa ñol que in ten ta y no lo gra evi tar a
su rey una re volt en tiem po de cri sis del Im pe rio? No es el te ma,
es la mi ra da, la aten ción ha cia el com po nen te dra má ti co, siem‐ 
pre sus cep ti ble de re cons truir se co mo tra ge dia, lo que se des ti la
so bre un John Ellio tt mien tras se fa mi lia ri za con la his to ria
eco nó mi ca e his to ria cons ti tu cio nal, his to ria me die val e his to‐ 
ria mo der na im par ti da por Wal ter Ull mann o Ste ven Run ci‐ 
man, Da vid Kno w les o Ja ck Plumb, en sus tres años de un der‐ 

grad u ate, 1949-1952. Tres cur sos de apren di za je for mal de his‐ 
to ria en esa at mós fe ra —ha bi ta da en tre otros por Her bert Bu‐ 
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tter field— no po dían de jar de com bi nar se efi caz men te con la
sen si bi li dad pro pia de que ya era por ta dor John Ellio tt, una
sen si bi li dad pa ra el com po nen te ima gi na ti vo que Her bert Bu‐ 
tter field, aun que le jos de la con di ción de ex per to en his to ria es‐ 
pa ño la, mul ti pli ca ría ex po nen cial men te su gi rien do la in tui ción

co mo re sor te úl ti mo pa ra la es cri tu ra. Ya en su fas ci nan te li bri‐ 
to de 1940 The State craft of Machi avelli, el au tor brin da ba una
mi ra da com ple ja ha cia la com ple ji dad, que Ellio tt se en car ga ría
de agran dar y re fi nar.

Ade más de las obras ya re fe ri das, Her bert Bu tter field ha bía
es cri to dos pie zas cru cia les de en cau sa mien to y ce le bra ción de
la tra di ción de es cri tu ra de la his to ria en In gla te rra. Era el au‐ 
tor de The Whig In ter pre ta tion of His tory (1931) y de The En glish‐ 

man and his His tory (1944) ha bía en tre ellas un pro ble ma al que
un ex ce len te co no ce dor y efi caz he re de ro tam bién de es tos tex‐ 
tos, co mo John Po co ck, ha alu di do re cien te men te: el de có mo
re la cio nar «el pro gre sis mo com pla cien te que Bu tter field cri ti‐ 
ca ba en The Whig In ter pre ta tion of His tory… con el tra di cio na lis‐ 
mo igual men te com pla cien te que tan to ad mi ra ba cuan do es cri‐ 
bió su ci ta da obra de 1944 (The En glish man and his His tory)». La
pe cu liar res pues ta del es tu dian te John Ellio tt con sis tió, a lo que
pa re ce, en una per so nal apro pia ción de la obra del his to ria dor
de ori gen ru so-po la co Lewis Berns tein Na mier, lue go Sir
Lewis Na mier des de 1952. Pa ra esa fe cha, Na mier y sus dis cí‐ 
pu los ha bían con ver ti do sus mo no gra fías de rup tu ra de 1929 y
1930 —The Struc ture of Pol i tics at the Ac ces sion of George III y
Eng land in the Age of the Amer i can Rev o lu tion, res pec ti va men te—
en na mie ris mo, es to es: aten ción —pro so po gra fía me dian te— al
jue go fac cio nal y clien te lar en se de par la men ta ria y ale da ños, y
des aten ción al exhi bi cio nis mo ideal —cons ti tu cio nal en cu bri‐
dor de pu ros in te re ses. La per sua sión na mie ri ta re cons truía un
si glo XVI II des de la pre va len cia de las in ter co ne xio nes fac cio na‐ 
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les de la oli gar quía. Lec cio nes a la ho ra de ca mi nar ha cia la gra‐ 
dua ción, ha cia 1952.

Una com bi na ción in te li gen te de aten ción na mie ri ta y de
ima gi na ción à la Bu tter field lle vó a Ellio tt a pro po ner al se gun‐ 
do, co mo su per vi sor de su tra ba jo de in vers ti ga dor de pos gra‐ 
do, el pro yec to de un te ma de in ves ti ga ción pa ra una fu tu ra te‐ 
sis: State craft, el es ta dis ta, su rey, el Im pe rio en su mo men to de
cri sis. Son ava ta res que pue den se guir se en His tory in the Mak‐ 

ing, con al go más de por me nor que has ta aho ra. In te re sa su bra‐ 
yar aquí que la for ma de mi rar de Ellio tt ya es de acu ña ción
pro pia, pro duc to de una com bi na to ria al ta men te per so nal de
las co rrien tes at mos fé ri cas que de bie ron ha cer fas ci nan te el cli‐ 
ma de Cam bri dge, in ter mi ten te men te ai rea do por vi si tas a Es‐ 
pa ña. Una per so na lí si ma for ma de tor men ta per fec ta, por lo de‐ 
más tran qui la, se es ta ba ge ne ran do en Ellio tt cuan do, re cién
gra dua do (1952), em pren de el ca mino de la in ves ti ga ción. Po si‐ 
ble men te esa for ma de mi rar le per mi te de tec tar en un do cu‐ 
men to de 1624 (que se pre sen ta ba he cho ji ro nes en Ma ra ñón,
en Mar tin Hu me, en Cá no vas) to da la gra má ti ca del asun to
cons ti tu cio nal es pa ñol en su mo men to crí ti co. Y al que él mis‐ 
mo —ad vir tien do de la di ver si dad de ver sio nes y del pe li gro
siem pre sub ya cen te en un col lage— pro pon dría más tar de un
nom bre acor de con su im por tan cia, el Gran Me mo rial. Pue de
que nun ca un iti ne ra rio de in ves ti ga ción tan sos te ni do, efi caz y
ma si vo ha ya de pen di do tan to de un so lo do cu men to por lo de‐ 
más úni co: de la lec tu ra con otra mi ra da de un mis mo y asen‐ 
de rea do do cu men to. Don de los de más leían cen tra li za ción y
ma quia ve lis mo, Ellio tt, que sa be del state craft de Ma quia ve lo y
de las iro nías ins cri tas en cier tas tra ge dias, ve predica ment, di le‐ 
ma, pa ra do ja e iro nía. Los in gre dien tes con que de jar de con tar
el dra ma co mo me lo dra ma y pa sar a ins cri bir lo co mo, qui zás,
tra ge dia. Se via ja a Es pa ña ya con el país de des tino en el bol si‐ 
llo.
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Aun que ha bía tam bién sus guías. Con Ale xan der A. Pa rker,
esa guía es ta ba ex ce len te men te ser vi da des de la fi lo lo gía. Pa‐ 
rker era el au tor de The Al le gor i cal Drama of Calderón (1943), un
an tes y un des pués en los es tu dios cal de ro nia nos, es de cir, de la
fi bra más sen si ble e inex por ta ble del te ji do li te ra rio que da ba
ex pre sión a la cul tu ra es pa ño la del Seis cien tos. Un es tu dio so
que sa bía ele var la pun te ría de esa preo cu pa ción dis ci pli nar ha‐ 
cia es pa cios de crí ti ca no so lo li te ra ria. En ma yo de 1953 ha bía
da do a co no cer un bre ve e in ten so ar tícu lo pu bli ca do en el
Cam bridge His tor i cal Jour nal, «The roots of the Spa nish Di le m‐ 
ma», don de de Ma s son de Mor vi lliers a Una muno, Cas tro y
com pa ñía, se en ca ra ba con una cul tu ra cu ya preo cu pa ción
«res pec to al pro ble ma de la “de ca den cia” ca rac te rís ti ca de la vi‐ 
da na cio nal du ran te una cen tu ria lar ga se con ver tía aho ra en
una ob se sión que asu mía for mas mór bi das». Y lo que era peor:
tra du cía esa ob se sión en «for mas ca ren tes de in te li gen cia a la
ho ra de ha cer se car go his to rio grá fi ca men te de las cau sas y orí‐ 
genes de la “de ca den cia”». To da una in ci ta ción, to do un pro gra‐ 
ma, pa ra quien ya com par tía un len gua je: «Su tra ge dia real re‐ 
sul ta ba per fec ta men te es con di da en la fá cil atri bu ción di vi so ria
de “fas cis tas” y “co mu nis tas”, y en el re cha zo pre ci pi ta do de
unos por otros», una tra ge dia «re ves ti da por ello con tin tes de
iro nía». Lo que re pre sen tan esos otros tex tos for ma ba par te de
la aten ción ne ce sa ria pa ra quien des de 1952 se pre pa ra ba pa ra
un via je de in ves ti ga ción en Es pa ña, y em pren día ese via je en
1953. A su lle ga da es pe ra ban tam bién otras guías.

En esos años, en tre 1952 y 1953, se pu bli ca ron en Bar ce lo na
los dos pri me ros vo lú me nes de la His to ria de Es pa ña de Fe rran
Sol de vi la. Se gui rían otros, sin pau sa, has ta com ple tar los ocho
vo lú me nes en 1959. In te re san aho ra los dos pri me ros por que
su ar qui tec tu ra es ca pa ba ele gante men te a la tram pa his to rio‐ 
grá fi ca que de nun cia ra Ale xan der Pa rker. El au tor de una
Història de Catalunya (con clui da en tre 1934-1935) que ha bía si‐ 
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do pie za cru cial en la ins ti tu cio na li za ción de una his to rio gra fía
ca ta la na en torno a los Estudis Universitaris se apli ca ba aho ra a
la ela bo ra ción de un edi fi cio ma yor cu ya es truc tu ra y pro pó si to
ya se vis lum bra ba per fec ta men te en esa pri me ra en tre ga do ble:
el ar gu men to era la con ten ción de un es fuer zo he ge mó ni co
cas te llano por un es fuer zo pen in su lar equi li bra dor ca ta lán, y la
pa rá li sis de es to úl ti mo al mo no po li zar se des de Cas ti lla la re cu‐ 
pe ra ción del te rri to rio pen in su lar e, in clu so, pa ra li zar se es to
mis mo por el des plie gue pen in su lar de los Tras tá ma ra. To do,
por lo de más, con ex plí ci tas re fe ren cias a la in te rac ción de esos
ele men tos con tem pla dos co mo un cen tro con va rias pe ri fe rias,
y con la de bi da aten ción a la in te rac ción de los ele men tos ju rí‐ 
di cos con los más ma te ria les. Aun que qui zás eso no era Vi cens,
de ci di da men te tam po co era Ro vi ra i Vir gi li. Na da de las «for‐ 
mas mór bi das» que la ob se sión na cio nal pro mo vía en la his to‐ 
rio gra fía es pa ño la del mo men to. El tex to de Sol de vi la pa re cía
con de na do a mo ver se fue ra del ám bi to uni ver si ta rio, co mo su
au tor, de fi ni ti va men te blo quea da su rein cor po ra ción a es ca la‐ 
fón do cen te al guno. La apa ri ción en ene ro de 1953 de la más
ac ce si ble e in me dia ta Apro xi ma ción de Vi cens, con su do sis de
po si bi lis mo po lí ti co, abría un nue vo ho ri zon te his to rio grá fi co,
si bien no em pe que ñe cía en nin gún ca so la es ta tu ra de la obra
de Sol de vi la. Su His to ria de Es pa ña la tie ne, des de lue go, y sir ve
pa ra ar ti cu lar con ma yor com ple ji dad el am bien te ca ta lán en el
que al po co iba a des em bar car John Ellio tt.

Pa ra cuan do lo hi cie ra, Ellio tt po día ser por ta dor de su par ti‐ 
cu lar for ma de aten ción ha cia la in te rac ción de cen tro y pe ri fe‐ 
ria. Con vie ne no per der de vis ta, en es te sen ti do, las lec cio nes
que ha bía ve ni do im par tien do Edward Shils en la Lon don
School of Eco no mi cs en la in me dia ta pos gue rra, en tre 1945 y
1950, con ti nua das a par tir de 1960 en la Uni ver si dad de Cam‐ 
bri dge. Lo fun da men tal de esas lec cio nes se pu bli ca ría en el ho‐ 
me na je a Karl Po lan yi en 1961, con el tí tu lo de «Cen ter and Pe‐ 
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ri phe ry». Adap tan do a su ya más que con for ma da for ma de mi‐ 
rar esas in ci ta cio nes, John Ellio tt po día per mi tir se, con oca sión
de su pri me ra vi si ta de in ves ti ga ción a Es pa ña, una no ta ble in‐ 
de pen den cia de cri te rio res pec to al tán dem Sol de vi la-Vi cens,
una vez que la «re vuel ta ca ta la na» ha bía sus ti tui do a «Oli va res»
co mo cen tro de la in ves ti ga ción. La ra pi dez de re fle jos mos tra‐ 
da por Ellio tt en Si man cas en unas se ma nas crí ti cas de 1953 te‐ 
nía fuer tes apo ya tu ras pro pias. La tra ge dia de Oli va res, pro lon‐ 
ga da más allá de 1643 en la pér di da de sus pa pe les per so na les a
fi na les del XVI II, no ne ce sa ria men te te nía que con ver tir se en una
tra ge dia per so nal pa ra el jo ven in ves ti ga dor bri tá ni co. Ha bía ya
cons trui do un pro pio men tal world que per mi tió so bre po ner se
pro duc ti va men te a la ca tás tro fe, y con ver tir pre ci sa men te es ta
—y es iro nía— en el ori gen de la in ves ti ga ción que cul mi na ría
co mo The Re volt. Lue go ven dría, de vuel ta a In gla te rra, pri ma‐ 
ve ra de 1954, la com po si ción de la dis ser ta tion, más de mil pá gi‐
nas, fá bri ca pro pia de la que de ri va ría, a una ve lo ci dad es pec ta‐ 
cu lar, la es cri tu ra pos te rior, la pu bli ca da en 1955. The Re volt es
el re sul ta do de ese com ple jo pro ce so, de for ma ción y ma du ra‐ 
ción, en su ma, de una per so na lí si ma mi ra da.

Es esa mi ra da la que pla nea so bre el ar tícu lo pri me ro —na da
pri me ri zo— de Es tu dios de His to ria Mo der na. Es Bu tter field
quien es tá de trás del pro ble ma que allí se plan tea, el de la mi to‐ 
lo gía de la re vo lu ción obs tru yen do su his to rio gra fía, una his to‐ 
rio gra fía a la que con vie ne re cor dar ex plí ci ta men te que ne ce si‐ 
ta un Bu tter field. Es un re cor da to rio que ya no tie ne sen ti do en
el tex to in me dia to —ya pa ra con su mo bri tá ni co— del Cam‐ 

bridge His tor i cal Jour nal. Aquí se pa sa de re cha men te a una re‐ 
cons truc ción na mie ri ta de los in te re ses que ver te bra ban a la eli‐ 
te pro vin cial ca ta la na, ha cien do ins tru men tal el vo ca bu la rio
cons ti tu cio nal y la re tó ri ca pac tis ta de ex pre sión de esos in te re‐ 
ses: car gos, nom bra mien tos, ofi cios, in me dia tez del ejer ci cio de
fa vor real. Pe ro es un na mie ris mo bien tem pe ra do: no se nos



781

pro pi na pu ra pro so po gra fía de los re vol to sos ca ta la nes —ni cas‐ 
te lla nos— y sus ma yo res en tiem po de los Fe li pes. El na mie ris‐ 
mo de Ellio tt de ja jue go a lo cons ti tu cio nal en un ejer ci cio de
ma ti za ción ju rí di ca que ya que rrían pa ra sí mu chos his to ria do‐ 
res del de re cho. Un na mie ris mo, por de cir lo así, de ros tro hu‐ 
ma no, que qui zá po dría re sul tar ejem plar in clu so pa ra el na‐ 
mie ris mo fe roz y re duc cio nis ta que prac ti ca ban des de Man‐ 
ches ter los su ce so res de Sir Lewis.

Que la gue rra im pri mía un as pec to trá gi co a to do es to es el
asun to des de que Ellio tt in ter vie ne en la tor men ta de ideas
abier ta por el se mi nal ar tícu lo de Hobs bawm. Y es jus ta men te
el én fa sis en la es truc tu ra dra má ti co-trá gi ca de la his to ria de
Es pa ña lo que ha ce que Ellio tt abra su con tri bu ción a la New

Cam bridge con una es ce ni fi ca ción dra má ti ca que re sul ta im po‐ 
si ble no ci tar: «Cuan do nos de je nos en con tra re mos en otro es‐ 
ce na rio en el que to dos los per so na jes del dra ma se rán di fe ren‐ 
tes», tal era la per cep ción del mo men to for mu la da por el du que
de Fe ria muy po co an tes de la muer te de Fe li pe II. Cuan do es to
úl ti mo su ce dió, es cri be aho ra Ellio tt, «no so lo ha bía cam bia do
el re par to, sino que el pro pio dra ma se con vir tió en tra ge dia».
Den tro de una cier ta co ra li dad, esa for ma de abor dar el asun to
es ta ba en el am bien te y ha bía si do ya an ti ci pa da en el vo lu men
de la mis ma se rie (com pues to en tre 1953-1956, edi ta do en
1958) por Hel mut G. Koe nigs ber ger, don de el aná li sis del Im‐ 
pe rio de Car los de Ha bs bur go se asu mía ya des de re gis tros ex‐ 
plí ci ta men te trá gi cos: «Me pa re ce que exis te un ele men to de
tra ge dia en la trans for ma ción y de c li ve del ideal im pe rial de
Car los V». Un ele men to que ha bría es ta do pre sen te ya en el
mo men to mis mo de for mu lar se ese ideal y que re sul ta ba «inhe‐
ren te a los ca rac te res de los ac to res prin ci pa les y a las cir cuns‐ 
tan cias de la épo ca». Por su par te, ad ver tía Koe nigs ber ger, la
in sis ten cia en ese com po nen te trá gi co no te nía na da que ver
con nin gún «ro man ti cis mo»; no era sino «re co no ci mien to de
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de ter mi na dos ele men tos bá si cos de la con di ción hu ma na que la
his to ria del pre do mi nio ha bs búr gi co ejem pli fi ca». Aun que no
sien do for mal men te dis cí pu lo de Bu tter field, Hel mut Koe nigs‐ 
ber ger ha bía ini cia do su an da du ra no de ma sia do le jos de ese
en torno, co mo tes ti mo nia el apar ta do de re co no ci mien tos de
su The Prac tice of Em pire. Que él mis mo y Ellio tt coor di na sen
en 1970 el Fest schrift con el que le ho me na jea ron sus dis cí pu los
y afi nes tam po co pue de ex tra ñar nos.

The Re volt, co mo Im pe rial Spain, in cor po ran en for ma am‐ 
plia da to do lo an te rior: el que ha cer de un Ellio tt que sa be com‐ 
po ner en su ima gi na ción his to rio grá fi ca lo me jor de Na mier
con lo más ope ra ti vo de Bu tter field. Que sa be no en gol far se en
la pro so po gra fía y se atie ne a la om ni pre sen cia, si bien es cle ro‐ 
ti za da, de un con sti tu tional pat tern in ca paz de ser ya vehícu lo
pa ra el mo no po lio cas te llano del fes tín de ofi cios y pa tro naz go
cuan do el des man te la mien to ma te rial se ha cía irre ver si ble. La
na mie ri za ción, me re ce la pe na re pe tir lo, no arro ja por la bor da
lo cons ti tu cio nal que ejem pli fi ca ra un Tan ner, sino que lo re fi‐ 
na, lo re di men sio na y lo con vier te en fuen te de pa ra do jas, di le‐ 
mas, iro nías, des de po si cio nes de predica ment que el his to ria dor
no in ten ta re sol ver, sino en fren tar de ma ne ra com pren si va. Un‐ 

der stand ing es en His tory in the Mak ing la úl ti ma pa la bra. Mis un‐ 

der stand ing es la his to ria que re cons tru ye pa ra cas te lla nos y ca‐ 
ta la nes, im po si bles es pa ño les, The Re volt of the Cata lans.

Y no es la me nor de las pa ra do jas que to do es to, en The Re‐ 

volt, se apli que a Es pa ña sin ten ta ción de his pa nis mo: «… afor tu‐ 
na do el his to ria dor cu yo país de elec ción tie ne tan to que ofre‐ 
cer», así aca ba de re su mir Ellio tt en un tra zo rá pi do su re la ción
con Es pa ña, y con la his to ria de Es pa ña. Y ele gante men te su úl‐ 
ti mo co men ta ris ta, Kei th Tho mas, ha po di do apos ti llar en la re‐ 
cien te re se ña (fe bre ro de 2013) de la New York Re view of Books:
«Afor tu na do el país que pue de dis po ner de se me jan te his to ria‐ 
dor», lo cual, en su piz ca de am bi güe dad, pue de re fe rir se tan to
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a Gran Bre ta ña co mo a Es pa ña. Y, en el mo men to de ce rrar
cin cuen ta años des pués es ta ce le bra ción an te la re po si ción del
clá si co, en un es ce na rio con de cla ra ción ca ta la na de so be ra nía de
por me dio, ca be aña dir se asi mis mo: afor tu na dos los es pec ta do‐ 

res cuan do en me dio del dra ma un ac tor in tru so irrum pe en el
es ce na rio, y do mi na la es ce na en cur so con un per fec to con trol
del pa pel que re pre sen ta (in cor po ra do so bre salien te men te su
per so nal ac tor’s stu dio); cuan do mues tra ca pa ci dad pa ra la im‐ 

pro vi sación so bre las ta blas —ca tás tro fe si man qui na en torno a
los pa pe les, per di dos pa ra siem pre, de Oli va res— y pa ra la in te‐ 

rac ción con ese pú bli co —va le de cir, el to tal de la bi blio gra fía de
John Ellio tt—. Cuan do re sul ta apo ya tu ra ge ne ro sa pa ra el res to
del re par to, bi so ño o no tan to. En fin, cuan do des plie ga ca rác ter.
Que em pie ce, pues, el es pec tá cu lo.

 

Re fe ren cias

 

Pa ra los de ta lles del tex to: The Re volt of the Cata lans. A Study

in the De cline of Spain (1598-1640), Cam bri dge, Cam bri dge Uni‐ 
ver si ty Press, 1963 (Pre fa cio fe cha do en Cam bri dge, ju nio de
1962); reim pr. en rús ti ca, 1984 (con una no ta fe cha da en Prin‐ 
ce ton, sep tiem bre de 1983, pp. xiv-xv). Ver sión ca ta la na, La

revolta catalana, 1598-1640. Un estudi sobre la decadència

d’Espanya, Bar ce lo na, Vi cens-Vi ves, 1966, mis mo pre fa cio que
la edi ción ori gi nal in gle sa; de di ca da a Jau me Vi cens Vi ves;
reim pre sión «amb pe ti tes co rrec cions i re vi sions», Bar ce lo na,
Crí ti ca, 1989, con nue vo pre fa cio pa ra la oca sión, fe cha do en
Prin ce ton, ju nio de 1988; y reim pre sión va len cia na en ca ta lán,
Va len cia, Pu bli ca cions de la Uni ver si tat de Va lèn cia, 2006. Ver‐ 
sión en cas te llano, La re be lión de los ca ta la nes. Un es tu dio so bre la

de ca den cia de Es pa ña (1598-1640), Ma drid, Si glo XXI de Es pa ña,
1977 (con Pre fa cio en par te mo di fi ca do a par tir del ori gi nal in‐ 
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glés, fe cha do en Prin ce ton, 1977; se in di can «li ge ras re vi sio nes
en el tex to ori gi nal»; re mi te a las ver sio nes in gle sa y ca ta la na
pa ra el re co no ci mien to de deu das in di vi dua les); reim pre sio nes
en 1982 y 1986, mis ma edi to rial.

El úl ti mo Ellio tt, por aho ra: His tory in the Mak ing, New Ha‐ 
ven y Lon dres, Ya le Uni ver si ty Press, 2012 [ed. cast.: Ha cien do

his to ria, Ma drid, Tau rus, 2012]. So bre el cual, J. Gra cia, «Mo de‐ 
lo de in tros pec ción crí ti ca», El País, 22 de no viem bre de 2012.
K. Tho mas, «The Em pi res of Ellio tt», New York Re view of Books,
21 de fe bre ro de 2013. Acom pa ñan do: «John Ellio tt», en tre vis‐ 
ta por J. Cruz, El País Se ma nal 1993, 6 de ene ro de 2013,
pp. 24 ss.; y su in me dia ta se cue la: F. de Ca rre ras, «Ellio tt y el
de ba te ca ta lán», La Van guar dia, 9 de ene ro de 2013. La úl ti ma
au to pre sen ta ción de J. H. Ellio tt, «El Im pe rio es pa ñol y mi tra‐ 
yec to ria his to rio grá fi ca», en La His to ria sin com ple jos. La nue va

vi sión del Im pe rio es pa ñol (Es tu dios en ho nor de J. H. Ellio tt), Ma‐ 
drid, Ac tas, 2010, pp. 358 ss.; la pri me ra, una en tre vis ta (23 de
di ciem bre de 1963) por N. Can tor, en Co llo quium I (abril de
1964), pp. 19 ss.; en tre una y otra no fal tan pre ci sa men te au to‐ 
pre sen ta cio nes y en tre vis tas, in ter ven cio nes con oca sión de
con ce sión de ho no res de Doc to ra do por uni ver si da des es pa ño‐ 
las, y lis ta dos más o me nos com ple tos de su bi blio gra fía (His‐ 

tory in the Mak ing ofre ce una bi blio gra fía se lec ti va, pe ro tie ne la
ven ta ja de in cor po rar las en tra das más re cien tes). Muy úti les en
es te sen ti do los tra ba jos de X. Gil Pu jol: las en tra das «Ellio tt,
John Hu x ta ble» y «Re vol ta ca ta la na, La», en Diccionari

d’Historiografia Catalana, ba jo la di rec ción de A. Si món i Ta rrés,
Bar ce lo na, En ci clo pè dia Ca ta la na, 2003, pp. 436 ss. y 999 ss.; el
tex to con el que se pre sen tó la reim pre sión va len cia na en ca ta‐ 
lán de 2006 se en cuen tra re pro du ci do en Afers 56 (2007),
pp. 211 ss.; y la con tri bu ción al li bro ya ci ta do La His to ria sin

com ple jos, «Sir John Ellio tt: ¿El úl ti mo his pa nis ta?», pp. 337 ss.,
así co mo su «John Ellio tt en sus ar tícu los», en R. Fer nán dez et



785

al. (coor ds.), John Ellio tt. El ofi cio de his to ria dor, Lé ri da, Mi le nio,
2001, pp. 131 ss. (re co gi do en su Tiem po de Po lí ti ca. Perspec ti vas

his to rio grá fi cas so bre la Eu ro pa mo der na, Bar ce lo na, Pu bli ca cions
de la Uni ver si tat de Bar ce lo na, 2006, reed. 2010, cap. 8). Tam‐ 
bién, en es ta re co pi la ción, se pue de re cu rrir al tex to de R. Gar‐ 
cía Cár cel, pre ci sa men te so bre The Re volt, pp. 59 ss., pa ra no ti‐ 
cia de los ava ta res de la in ves ti ga ción so bre el te ma tras 1963.

El pun to de par ti da, «The Ca ta lan Re vo lu tion of 1640. So me
su gges tions for a his to ri cal Re vi sion», se en cuen tra en Es tu dios

de His to ria Mo der na (1954, pe ro 1955), pp. 275 ss. La co rres pon‐ 
den cia con Vi cens so bre ese tra ba jo pue de se guir se en el Epis to‐ 

la ri de Jau me Vi cens Vi ves, vol. 2, edi ción al cui da do de J. Cla ra et

al., Ge ro na, Cer cle d’Es tu dis His tò ri cs i So cials, 1998,
pp. 171 ss. (las ci tas en el tex to co rres pon den a car tas de sep‐ 
tiem bre de 1954 a sep tiem bre de 1955, n.os I-IV; las vi ci si tu des
del re tra so de la pu bli ca ción pue den se guir se me jor en las en‐ 
tra das re la ti vas a Fe li pe Ruiz Mar tín, pp. 383 ss.). En 2010, el
cen te na rio y cin cuen te na rio del na ci mien to y muer te de Jau me
Vi cens ha si do oca sión de ree di ción de las obras de Vi cens ci ta‐ 
das, con am plios co men ta rios por sus edi to res que cen tran per‐ 
fec ta men te el lu gar de Vi cens en el mo men to alu di do. Con oca‐ 
sión de di cha con me mo ra ción en 2012 pue de ver se la in ter ven‐ 
ción del mis mo J. H. Ellio tt en «Jau me Vi cens Vi ves, ahir i
avui», con fe ren cia pro nun cia da el 10 de fe bre ro en el Pa lau de
la Ge ne ra li tat de Bar ce lo na, re pro du ci da en L’Avenç 358 (ju nio
de 2010), pp. 28 ss. y «Jau me Vi cens ayer y hoy», con fe ren cia
pro nun cia da el 18 de no viem bre en el Cen tro Su pe rior de In‐ 
ves ti ga cio nes Cien tí fi cas, Ma drid, Vi cens-Vi ves, 2010. Una
tem pra na apre cia ción asi mis mo de Ellio tt, en «La re vo lu ció
his to rio grà fi ca de Vi cens vis ta per un es tran ger», Serra d’Or

2/11 (1960), pp. 13-14.

La pre sen ta ción in gle sa de la in ves ti ga ción, «The King and
the Ca ta lans, 1621-1640», apa re ció en el Cam bridge His tor i cal
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Jour nal 11/3 (1955), pp. 253 ss.; y, pos te rior men te, «A pro vin‐ 
cial aris to cra cy: the Ca ta lan ru ling cla ss in the six teen th and se‐ 
ven teen th cen tu ries», en Ho me na je a Jai me Vi cens Vi ves, 2 vols.,
Bar ce lo na, Uni ver si dad de Bar ce lo na / Fa cul tad de Fi lo so fía y
Le tras, 1965 y 1967, vol. 2, pp. 125 ss. Una no ti cia de la te sis,
«Cas ti le and Ca ta lo nia du ring the Mi nis try of the Con de-Du‐ 
que de Oli va res», se re co gió en el Bul letin of the In sti tute of His‐ 

tor i cal Re search 17 (1956).

An tes y des pués de la in cor po ra ción a Past & Present: «Se‐ 
ven teen th cen tu ry re vo lu tions», pro to co lo de un sim po sio, ju‐ 
lio de 1957, Past & Present 13 (abril de 1958), pp. 63 ss.; la in ter‐ 
ven ción de J. H. Ellio tt, en pp. 67 ss. Y «Tre vor-Ro per’s “Ge ne‐ 
ral Cri sis”. Dis cus sion of H. Tre vor-Ro per: “The Ge ne ral Cri sis
of the XVIIth cen tu ry”», por E. H. Ko ss mann et al., Past & Pre sent
18 (no viem bre de 1960), pp. 8 ss., co men ta rio de J. H. Ellio tt en
pp. 25 ss. [hay ed. cast., Ma drid, Alian za, 1983, apén di ce de P.
Fer nán dez Al ba la de jo]. El tra ba jo «The Spa nish Pen in su la
1598-1648» for ma par te de The New Cam bridge Mod ern His tory,
vol. IV: The De cline of Spain and the Thirty Years War, 1609-

48/59, edi ta do por J. P. Co oper, Cam bri dge, Cam bri dge Uni ver‐ 
si ty Press, 1970, pp. 435 ss. [hay ed. cast., Bar ce lo na, Ra món So‐ 
pe na, 1976]. La es cri tu ra en pa ra le lo del ca pí tu lo de Tre vor-Ro‐ 
per pue de se guir se en A. Sis man, Hu gh Tre vor-Ro per. The bio gra‐ 

phy, Lon dres, Phoe nix, 2010, así co mo tam bién un efi caz re la to
del epi so dio del de ba te so bre la «Cri sis».

Úl ti mos ajus tes an tes de la for ma li za ción de The Re volt:
«Prin ces and Par lia men ts», Past and Pre sent 17 (abril de 1960),
pp. 82 ss. «The De cli ne of Spain», Past & Present 20 (no viem bre
de 1961), pp. 52 ss. «La re vo lu ció his to rio grà fi ca de Vi cens vis‐ 
ta per un es tran ger», Serra d’Or 2/11 (1960), pp. 13-14. Acom‐ 
pa ñan do y so bre pa san do su tex to: Im pe rial Spain, 1469-1716,
Lon dres, Ar nold, 1963 [ed. cast.: La Es pa ña Im pe rial, 1469-1716,
Bar ce lo na, Vi cens-Vi ves, va rias edi cio nes]; reimp., con nue vo
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pre fa cio y bi blio gra fía, Lon dres, Pen guin, 2002. To da vía en
1963, el cie rre ven dría con la en tre vis ta rea li za da por Can tor
ci ta da más arri ba y pu bli ca da en 1964.

La ex pre sión El in tru so a es ce na es adap ta ción li bre de otra
obra del mis mo Ellio tt («Un in tru so que sa le a es ce na»), cen‐ 
tran do el asun to de la que cons ti tu ye se gu ra men te su pri me ra
au to pre sen ta ción en es pa ñol: «La Es pa ña del Con de de Oli va‐ 
res», Re vis ta de Oc ci den te 107 (fe bre ro de 1972), pp. 180 ss., en
con cre to p. 184. En la p. 198 del mis mo tex to se en cuen tra la
re fe ren cia a la cen tra li dad de «la pro pia per so na li dad y ex pe‐ 
rien cia», jun to con la apre cia ción de lo que sig ni fi ca «la dis tan‐ 
cia real de la es ce na».

Los au to res agra de cen la ayu da y la ge ne ro si dad —ha bi tual
por lo de más— de Xa vier Gil Pu jol pa ra la com po si ción de es‐ 
tas lí neas.



788

No tas Pre fa cio

[1] Ed. Jo sep Ma ria Ca sas Ho ms, 4 to mos, Bar ce lo na, 1975-

1976. <<

[2] His to ria de Ca ta lu ña, vol. II, Ma drid, 21886, p. 358. <<

[3] A. Ro vi ra i Vir gi li, Pau Cla ris, Bar ce lo na, 1922, p. 21. <<

[4] Six Con tem po ra ne ous Rev o lu tions, Ox ford, 1938, pp. 1-10,

115-119 y 135-138. <<

[5] Fran cesc de Gi la bert en su «Res pues ta he cha al Tra ta do…,

que An to nio de He rre ra ha ce de los su ce sos de Ara gón…», re‐ 

co gi da en la obra del Con de de Lu na Co men ta rios a los Su ce sos

de Ara gón en los años 1591 y 1592, ed. du que de Vi llaher mo sa,

Ma drid, 1888, p. 481. <<

[1] J. H. Ellio tt, Ha cien do his to ria, Ma drid, Tau rus, 2012, p. 80.

<<

[1] He pues to el nom bre ac tual del Con se jo en las no tas cuan‐ 

do la se rie no le co rres pon de. Por ejem plo, ACA: CA, leg. 200,

con sul ta 1 de fe bre ro de 1640: con sul ta del Con se jo de Ara gón.

Sin em bar go, cuan do ha ya en es ta se rie una con sul ta del Con‐ 

se jo de Es ta do, la re fe ren cia se rá: ACA: CA, leg. 200, Con se jo

de Es ta do, 10 de mar zo de 1640. <<

[2] Los nom bres de los ar chi vos y co lec cio nes ca ta la nes se dan

en su for ma cas te lla na. <<
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No tas I

[1] Ci ta do por el Dr. Car los Gar cía (1617). Véa se M. He rre ro

Gar cía, Ideas de los es pa ño les del si glo XVII, Ma drid, Vo lun tad,

1928, p. 14. <<

[2] Aun que in cor po ra da a la Co ro na de Cas ti lla, Na va rra con‐ 

ser va ba sus Cor tes y otras ins ti tu cio nes. <<

[3] Pa ra evi tar con fu sio nes, el tér mino «Ara gón» se uti li za en

es te li bro (ex cep to en el tí tu lo de es te ca pí tu lo) so lo re fe ri do al

reino de Ara gón, y «la Co ro na de Ara gón» se uti li za pa ra re fe‐ 

rir se a los te rri to rios le van ti nos co mo uni dad. No hay más re‐ 

me dio que uti li zar la pa la bra «ara go ne ses» pa ra de sig nar a los

na tu ra les de to dos los te rri to rios de la Co ro na y a los ha bi tan‐ 

tes del reino de Ara gón, pe ro el con tex to acla ra rá el sen ti do que

en ca da ca so tie ne la pa la bra. <<

[4] Pa ra es ta ob ser va ción y las que si guen, véa se J. Vi cens Vi‐ 

ves, Evo lu ción de la eco no mía ca ta la na du ran te la pri me ra mi tad

del si glo XV, Pal ma de Ma llor ca, 1955, ex po si ción ad mi ra ble‐ 

men te cla ra del es ta do ac tual de los co no ci mien tos, leí da en el

IV Con gre so de His to ria de la Co ro na de Ara gón. Véa se tam‐ 

bién el bri llan te aná li sis de Pie rre Vi lar, «Le dé clin ca ta lan du

Bas Mo yen-Age. Hy po thè ses sur sa ch ro no lo gie», Es tu dios de

His to ria Mo der na, vol. VI, Bar ce lo na, 1956-1959, pp. 1-68. <<

[5] La nue va in ter pre ta ción de la obra de Fer nan do la pro por‐ 

cio na J. Vi cens Vi ves, Po lí ti ca del Rey Ca tó li co en Ca ta lu ña, Bar‐ 

ce lo na, 1940. <<

[6] J. Ruiz Al man sa, «La po bla ción es pa ño la en el si glo XVI»,

Re vis ta In ter na cio nal de So cio lo gía, vol. III, núm. 4, 1943, p. 120.

Las ci fras de Cas ti lla son pa ra 1594, las de Ara gón y Va len cia

pa ra 1609 y las de Ca ta lu ña pa ra 1553. <<
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[7] Cró ni ca del rey d’Ara gó en Pe re IV lo Ce re mo niós, Bar ce lo na,

1885, p. 46. <<

[8] La si tua ción le gal exac ta de los ara go ne ses en Amé ri ca y el

gra do en que era prac ti ca da la dis cri mi na ción res pec to a ellos

per ma ne cen muy os cu ros. Véa se «La le gis la ción so bre in mi gra‐ 

ción de ex tran je ros en Amé ri ca…», en Char les-Quint et son

Temps, Co llo ques in ter na tio naux du Cen tre Na tio na le de la Re‐ 

cher che Scien ti fi que, Pa rís, 1959, pp. 96-97. <<

[9] J. de So lór zano Pe rei ra, Po lí ti ca In dia na, Ma drid, 1647,

reed. Ma drid, 1930, li bro IV, ca pí tu lo XIX, pá rra fo 37. <<

[10] Hay una bre ve re fe ren cia a la com po si ción y los de be res

del Con se jo de Ara gón en C. Ri ba y Gar cía, El Con se jo Su pre mo

de Ara gón en el rei na do de Fe li pe II, Va len cia, 1914. <<

[11] BM: Eg. MS 2,053, me mo rial so bre el go bierno (1624), fol.

195 v. <<

[12] Pa ra un rá pi do, pe ro útil, es que ma de los con se jos, véa se

el pró lo go de J. M. Ba tis ta i Ro ca al li bro de H. G. Koe nigs ber‐ 

ger The Go vern ment of Si ci ly un der Phi lip II, Lon dres, 1951. <<

[13] Pa ra la par ti da de Fe li pe II de Flan des y su sig ni fi ca ción,

véa se F. Brau del, La Mé di te rra née et le mon de mé di te rra néen à

l’épo que de Phi li ppe II, Pa rís, 1949, es pe cial men te p. 523 y

pp. 772-777 [ed. cast.: El Me di te rrá neo y el mun do me di te rrá neo

en la épo ca de Fe li pe II, Mé xi co, 11953]. <<

[14] BM: Add. MS 13 997. fols. 17-19, Dis cur so de quan po co

útil sea, en la for ma que se pre ten de, la unión de Cas ti lla y Ara gón

(1626). <<

[15] J. Re glà, Fe li pe II i Ca ta lun ya, Bar ce lo na, 1956, p. 61. <<

[16] C. Des puig, Los co llo quis de la in sig ne ciu tat de Tor to sa, ed.

Fi del Fi ta, Bar ce lo na, 1887, p. 46. Es tos diá lo gos ima gi na rios,

es cri tos ha cia 1557 y pu bli ca dos por pri me ra vez en 1887, son

ex tra or di na ria men te in te re san tes por la luz que arro jan so bre

la men ta li dad ca ta la na de es te pe rio do, y so bre la ac ti tud ge ne‐ 



791

ral ha cia Cas ti lla. La edi ción más re cien te es la de En ric Que rol

y Jo sep So ler vi cens (Bar ce lo na, Aba dia de Mon tse rrat, 2011).

<<

[17] Con de de Lu na, Co men ta rios de los Su ce sos de Ara gón en los

años 1591 y 1592, cit., p. 22. Car ta de los Di pu ta dos de Ara gón al

Rey, sep tiem bre de 1587. <<

[18] C. Des puig, op. cit., p. 53. <<

[19] J. Vi cens Vi ves, Po lí ti ca del Rey Ca tó li co, cit., pp. 26-27. <<

[20] De la cláu su la 4 de las ins truc cio nes con fi den cia les del

em pe ra dor a su hi jo, fe cha das el 4 de ma yo de 1543, im pre sas

en J. M. Mar ch, Ni ñez y ju ven tud de Fe li pe II, vol. II, Ma drid,

1941-1942, pp. 12-22. <<

[21] Mar qués de Pi dal, His to ria de las al te ra cio nes de Ara gón en

el reino de Fe li pe II, vol. II, Ma drid, 1862-1863, p. 116. <<

[22] Re la zio ni de gli Stati Eu ro pei, ed. N. Ba ro z zi y G. Ber chet,

se rie 1, «Spag na», vol. I, Ve ne cia, 1856, p. 42. <<

[23] G. Ma ra ñón, An to nio Pé rez, vol. I, Ma drid, 31951,

pp. 126 ss. <<

[24] Con de de Lu na, op. cit., p. 15. <<

[25] BC: MS 501, fols. 157-171, Me mò ries per a sem pre (dia ri

d’un no ble ca ta là, Pe rot de Vi la no va), fol. 161. <<

[26] G. Ma ra ñón. op. cit., p. 254. <<

[27] F. Fu rió Ce riol, El Con ce jo y Con se je ros del Prín ci pe, Am be‐ 

res, 1559, p. 66v. <<

[28] G. Ma ra ñón, op. cit., p. 738. <<

[29] AGS: Cá ma ra de Cas ti lla, leg. 2796, Pie za 9, In qui si ción,

fol. 329. Don Pe dro Fran que za al Dr. Fa dri que Cor net, 22 de

ene ro de 1605. <<
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No tas II

[1] B. D. A. V. YM. F. D. P. N. (F. Mar tí Vi la da mor), No ti cia uni‐ 

ver sal de Ca ta lu ña, Lis boa, 1641, p. 4. <<

[2] BN (Pa rís): Ba lu ze 238, fol. 271, Joan Tri ga ll a Je ro ni Pu ja‐ 

des, de 20 de no viem bre de 1610. <<

[3] Ibid. <<

[4] ACA: CA, leg. 274, núm. 1, pa pel de Sal va dor Fon ta net, fe‐ 

bre ro de 1627. <<

[5] AHB (De po sit.): Ad mi nis tra ción de Car nes, do cu men tos

suel tos, que re lla ju di cial fe cha da el 24 de di ciem bre de 1624. <<

[6] J. Na dal y E. Gi ralt, Los se gu ros ma rí ti mos y el co mer cio de

Bar ce lo na, 1630-1665, te sis iné di ta, pp. 60-61. <<

[7] Véa se Pe re Gil, S. I. (1551-1622) i la se va Geo gra fia de Ca ta‐ 

lun ya, edi ción ad mi ra ble de Jo sep Iglé sies, Bar ce lo na, 1949. <<

[8] Ibid., p. 191. <<

[9] AMG: Co rresp. N-Z, Be net An gla se ll a los jurats de Ge ro‐ 

na, 24 de agos to de 1619. <<

[10] J. Pu ja des, Dis cur so so bre la jus ta asis ten cia de los Con se lle res

de la fi de lí si ma Ciu dad de Bar ce lo na…, Bar ce lo na, 1621, cap. VI II.

<<

[11] Fran cis co de Gi la bert, Dis cur sos so bre la ca li dad del Prin ci‐ 

pa do de Ca ta lu ña, Lé ri da, 1616, Dis cur so 2, fol. 21 v. <<

[12] J. Na dal y E. Gi ralt, La po pu la tion ca ta la ne de 1553 à 1717,

Pa rís, 1960, p. 117. <<

[13] J. Iglé sies, op. cit., p. 121. <<

[14] El te ma de la in mi gra ción fran ce sa a Ca ta lu ña, has ta aho‐ 

ra vir tual men te des co no ci do, ha si do saca do del ol vi do por J.

Na dal y E. Gi ralt en La po pu la tion ca ta la ne, cit. Los pro ble mas
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de la po bla ción ca ta la na se com pli can por la fal ta de cen sos en‐ 

tre 1553 y 1717, pe ro tan to con es te li bro co mo con el «En sa yo

me to do ló gi co pa ra el es tu dio de la po bla ción ca ta la na de 1553

a 1717», Es tu dios de His to ria Mo der na, vol. III, 1953, pp. 239-

284, es tos au to res han pre pa ra do el te rreno pa ra ul te rio res es‐ 

tu dios. <<

[15] F. Ca rre ras y Can di, Geo gra fía ge ne ral de Ca ta lun ya, Bar ce‐ 

lo na, s. a., p. 1066. Las ci fras se ña lan nue vas fun da cio nes has ta

1640. <<

[16] Pe re Gil…, op. cit., p. 123, pa ra las ci fras de 1553. <<

[17] Es ta lis ta es tá to ma da de MHE, vol. XXI, doc. núm. 334, y

fue pre pa ra da por el pa dre Fe rrand, agen te con fi den cial de Ri‐ 

che lieu en Ca ta lu ña. He pre fe ri do es tas a las ci fras to ma das de

la co no ci da com pi la ción de Nú ñez de Sal ce do so bre las ren tas

de Es pa ña de fi na les del si glo XVI, re pro du ci das en J. Re glà, Els

vi rreis de Ca ta lun ya, Bar ce lo na, 1956, p. 21, por que Nú ñez no

in clu ye to dos los obis pa dos ca ta la nes, y una de las ci fras (la de

Ur gel) es cla ra men te ab sur da. Las ci fras de Fe rrand, al gu nas de

las cua les pue den ser com pro ba das me dian te los ré di tos de

cier tos obis pa dos en tre 1638 y 1639 (ACA: CA, leg. 388 y 390),

pa re cen en lí neas ge ne ra les bas tan te de fiar. Sin em bar go, no

tie nen en cuen ta los gas tos de los obis pa dos; por ejem plo, una

no ta de ré di tos pa ra el obis pa do de Ta rra go na del 24 de di‐ 

ciem bre de 1639 (ACA: CA, leg. 390) da un in gre so de 20 070

lliures al año y unos gas tos y pen sio nes que su man en to tal 8682

lliures. <<

[18] Véa se E. de Cor be ra, Ca ta lu ña ilus tra da, Ná po les, 1687,

pp. 100 ss. Cor be ra vi vió en tre 1563 y 1635 y su li bro fue pu bli‐ 

ca do pós tu ma men te. <<

[19] Ibid., p. 119. <<

[20] AHC: Ma ni fest de 1640. Se tra ta ba de un re gis tro com ple‐ 

to, com pi la do con pro pó si tos fis ca les, de to das las pro pie da des
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de los ha bi tan tes de Cer ve ra. Des gra cia da men te, hu bo un es pa‐ 

cio de tiem po en el que fue muy mal tra ta do y aho ra fal tan mu‐ 

chas pá gi nas, de for ma que no es po si ble un aná li sis per fec to de

la com po si ción so cial de la ciu dad, que hu bie se si do de gran in‐ 

te rés. <<

[21] AGS: GA, leg. 1328, don Ra món de Cal ders al con de de

San ta Co lo ma, 13 de ma yo de 1640. <<

[22] ACA: CA, leg. 362, du que de Al ca lá al rey, 28 de sep tiem‐ 

bre de 1619. <<

[23] El tex to de la Sen tèn cia es tá im pre so en el Apén di ce II de J.

Vi cens Vi ves, His to ria de los Re men sas en el si glo XV, Bar ce lo na,

1945, que re sul ta in dis pen sa ble pa ra to da la cues tión del mo vi‐ 

mien to agra rio ca ta lán en el si glo XV., co mo lo son tam bién su

Po lí ti ca del Rey Ca tó li co en Ca ta lu ña y Els Tras tà ma res, Bar ce lo‐ 

na, 1956. <<

[24] AHB: Ar chi vo Pa tri mo nial (Pa pe les Biu re), III-16. <<

[25] J. Pe lla y For gas, His to ria del Am pur dán, Bar ce lo na, 1883,

p. 700. <<

[26] Cons ti tu tions y al tres dre ts de Ca tha lun ya, vol. I, Bar ce lo na,

1704, p. 345. <<

[27] Mu chas masies pue den ver se to da vía en Ca ta lu ña. J. Gil‐ 

bert, La ma sia ca ta la na, ori gen, es plen dor i de ca dèn cia, Bar ce lo na,

1947, aun que tie ne po co tex to, cons ta de ilus tra cio nes úti les. La

obra de Joa quim de Camps i Ar boix La ma sia ca ta la na, Bar ce lo‐

na, 1959, es mu cho más in for ma ti va, pe ro to da vía que da lu gar

pa ra un es tu dio más in ten so. Es toy en deu da con el se ñor Se rra

Ro se lló, del Ar chi vo Mu ni ci pal de Bar ce lo na, por las con ver‐ 

sacio nes que man tu ve con él so bre la masia. <<

[28] J. Se rra Ro se lló, «Can Xer ca vins, ocho si glos de di n as tía

ru ral», Sen de ros (Re vis ta de la Unión Ex cur sio nis ta de Ca ta lu‐ 

ña), vol. VII, 1955, pp. 203-204. <<



795

[29] Pe re Gil…, op. cit., p. 234. <<

[30] Del dia rio de Joan Guàr dia de Cor có. Véa se Apén di ce V,

sec ción D. <<

[31] AHC: Ex trac to del Lli bre vert de les no tes, fols. 149-151. <<

[32] De un dis cur so de un no ble en las Cor tes ca ta la nas de

1599. AHB: R. 1052, fols. 700-700 v. <<

[33] ACA: CA, leg. 368, me mo rial di ri gi do a los obis pos de Ca‐ 

ta lu ña, di ciem bre de 1621. <<

[34] ACA: CA, leg. 368, el obis po de Vi ch al rey, 22 de ene ro de

1622. Es ta ba en la lí nea de la ac ti tud ge ne ral de la In qui si ción

es pa ño la, que en ge ne ral uti li za ba su in fluen cia pa ra di sua dir a

los ca za do res de bru jas. Cfr. H. C. Lea, A his to ry of the In qui si‐ 

tion of Spain, vol. IV, Nue va Yo rk, 1907, li bro VI II, cap. IX. <<

[35] BUB: MS 975, dia rio de Je ro ni Pu ja des, 4, fol. 23. Pu ja des

era un abo ga do, an ti cua rio e his to ria dor. Pa ra es te dia rio véa se

Apén di ce V, sec ción D. <<

[36] APB: A. J. Fi ta, lib. 2, d’in ven ta ris, in ven ta rio de las po se‐ 

sio nes de Pe re Mo do le ll, 30 de oc tu bre de 1618. <<

[37] APB: A. J. Fi ta, lib. 2, d’in ven ta ris, in ven ta rio de las po se‐ 

sio nes de Bar to lo meu Mo do le ll, 29 de oc tu bre de 1618. <<

[38] Véa se Apén di ce V, sec ción B, Ar chi vo de Pro to co los. <<

[39] Pu bli ca do por pri me ra vez en dos vo lú me nes en Bar ce lo‐ 

na, 1612, y ree di ta do en Co lo nia, Gi ne bra y Ve ne cia en el

trans cur so del si glo. <<

[40] BC: MS 501, fols. 157-171. Me mò ries pa ra sem pre, fol.

164v. Véa se Apén di ce V, sec ción D. <<

[41] La pri mo ge ni tu ra, aun que acos tum bra da, no era obli ga to‐ 

ria. Véa se, por ejem plo, el tes ta men to de don Ra fa el de Biu re, 1

de agos to de 1633 (AHB: Ar chi vo Pa tri mo nial, le ga jo 111-114)

<<
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[42] APB: A. J. Fi ta, lib. 8, cap. mat., con tra to ma tri mo nial de

don Jau me Fal có y Ma ría Cos ta, 11 de ju lio de 1626. <<

[43] APB: A. J. Fi ta, lib. 7, de tes ta men ts, fols. 89-94v, tes ta‐ 

men to de Ra fa el Vi ch, 5 de fe bre ro de 1643. <<

[44] P. Ne gre Pas te ll y E. Mi ram be ll Be lloc, «Sen ten cia Ar bi‐ 

tral…», Ana les del Ins ti tu to de Es tu dios Ge run den ses, vol. V, 1950,

p. 238. <<

[45] Por ejem plo, en el ma tri mo nio de Joan Bap tis ta de Ol zi‐ 

ne llas y Ma ría de Re guer, 26 de mar zo de 1622 (APB: A. J. Fi ta,

lib. 6, cap. mat.) <<

[46] J. Se rra Ro se lló, art. cit. <<

[47] Véa se J. Co ro leu y J. Pe lla y For gas, Los Fue ros de Ca ta lu ña,

Bar ce lo na, 1878, pá gi nas 266 ss., y Cons ti tu tions i al tres dre ts de

Ca tha lun ya, vol. I, p. 358. <<

[48] J. Co ro leu y J. Pe lla, op. cit., p. 269. <<

[49] APB: A. J. Fi ta, lib. 7, de tes ta men ts, fols. 95-98v, tes ta‐ 

men to de don Jo sep de Pons, 24 de ju nio de 1639. <<

[50] AGS: Cá ma ra de Cas ti lla, leg. 2796, fol. 355v, don Pe dro

Fran que za a don Jau me Fran que za, 20 de agos to de 1603. <<

[51] ACA: G. R. 1057, fol. 181, Dis cur so del rey del 18 de abril

de 1626. <<

[52] ACA: CA, leg. 394, San ta Co lo ma al rey, 12 de ene ro de

1640. <<

[53] ABL: Dia rio de Pu ja des, I, fol. 44, 5 de ju nio de 1601. <<

[54] J. Pu ja des, 4, fol. 36v, 26 de ju lio de 1628. <<

[55] Via je a Es pa ña de An drés Na va ge ro, ed. Jo sé Ma ría Alon so

Ga mo, Va len cia, 1951, p. 38. <<

[56] J. Pu ja des, 2, fol. 157, 17 de mar zo de 1609. <<

[57] F. Elías de Te ja da, Las doc tri nas po lí ti cas en la Ca ta lu ña me‐ 

die val, Bar ce lo na, 1950, p. 21. El au tor pre ten de que Ca ta lu ña

pu do ha ber si do el pri mer país en el que fue em plea da la pa la‐ 
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bra na ción «… en el sen ti do mo derno de cuer po po lí ti co se pa‐ 

ra do y no de sim ple co mu ni dad de as cen den cia etno grá fi ca».

<<

[58] BC: Fu llet Bon so ms 9967, Me mo rial en de fen sa de la len gua

ca ta la na, por el Dr. Die go Cis te ller, Ta rra go na, 1636. <<

[59] J. Pu ja des, I, fol. 135, 1 de di ciem bre de 1602. <<

[60] F. Mar tí, op. cit., p. 4. Los ex tran je ros te nían una opi nión

de los ca ta la nes y de su país no tan ele va da. «Et quoi qu’en effet

ils ne soient pas plus gens de bien que les au tres na tions ca tho‐ 

li ques, si est-ce qu’en appa ren ce ils sont gran ds ama teurs des

cé ré mo nies de la re li gion, d’où vient que les ec clé sias ti ques et

les moi nes ont beau coup de cré dit par mi eux pour fai re du bien

ou du mal… Ils sont… fort len ts et pa resseux en tou tes leurs

affai res, se con ten tant de fai re tra vai ller de leurs te rres ce qu’il

leur faut pour vi v re seu le ment, sans se sou cier au tre ment du

co m mer ce que dans leur voi si na ge… Ils sont qua si tous ig no‐ 

ran ts et peu ca pa bles des affai res du mon de… Ils sont fort

adon nés aux fe m mes et fort vin di ca ti fs… Les prin ci paux vi ces

sont la fai néan ti se et l’ava ri ce, vou lant pro fi ter de tout et ne

rien fai re» (Mé moires de Du Ples sis-Be san çon, ed. le co m te Ho rric

de Beau cai re, Pa rís, 1892, pp. 192-193. <<

[61] BC: Fu llet Bon so ms, núm. 15, Dis cur so y me mo rial… por Fr.

Fran cis co de Co pons, Bar ce lo na, 1622, fols. 8 y 9. <<

[62] BC: Fu llet Bon so ms, núm. 12, Per los Di pu ta ts del Ge ne ral

de Ca ta lun ya, Bar ce lo na, 1622, fol. 2. <<

[63] Com pi la das en tres vo lú me nes en Bar ce lo na (1588) con el

tí tu lo de Cons ti tu tions y al tres dre ts de Ca tha lun ya. Las re fe ren‐ 

cias de es te li bro son a la edi ción de 1704. <<

[64] E. de Cor be ra, Ca ta lu ña ilus tra da, cit., pp. 77-85. <<

[65] Véa se J. Ca rre ra Pu jal, His to ria po lí ti ca y eco nó mi ca de Ca‐ 

ta lu ña, vol. I, Bar ce lo na, 1947, pp. 14-15. No exis te nin gún es‐ 
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tu dio ade cua do de la Diputació ca ta la na de es te pe rio do. Vé an se

pp. 119 ss. <<

[66] J. Se tanti, Cen te llas de va rios con cep tos, núm. 453, se rie de

afo ris mos pu bli ca da por vez pri me ra en Bar ce lo na en 1614 y

ree di ta da en la Bi blio te ca de Au to res Es pa ño les, vo lu men LXV,

Ma drid, 1873. <<

[67] Hay una de li cio sa des crip ción de Ca ta lu ña en 1599, en

vís pe ras de la vi si ta del rey, por un jo ven sui zo. Tho mas Pla tter,

en Fé lix et Tho mas Pla tter à Mon tpe llier, Mon tpe llier, 1892,

pp. 395-461. <<
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No tas III

[1] BC: MS 510, fol. 105, del dia rio de don Fe de ric Des pa lau.

Las se sio nes de las Cor tes es tán re gis tra das en ACA: G. Cor tes.

1051-1053; y las ac tas y cons ti tu cio nes apro ba das en es ta se‐ 

sión fue ron im pre sas en Bar ce lo na en 1603 ba jo el tí tu lo de

Cons ti tu tions fe tes per la SCR Ma ges tat del Rey…, 1599. <<

[2] F. Des pa lau, Ibid. <<

[3] ACA: CA, leg. 358, Cer ti fi ca ción au tén ti ca de los ca ba lle ros y

no bles que se hi zie ron por SM en las Cor tes de 1599. <<

[4] Pa ra que se pue da com pa rar, la lis ta si guien te com pren de

los sub si dios vo ta dos por las Cor tes ca ta la nas des de el co mien‐ 

zo del rei na do de Car los V. (Las ci fras son las que da M. Dan vi‐ 

la y Co lla do, El po der ci vil en Es pa ña, vol. II, Ma drid, 1885). La

lis ta tam bién mues tra la sor pren den te dis mi nu ción de la fre‐ 

cuen cia de las se sio nes ba jo Fe li pe II. <<

1519 250 000 lliures 1547 235 000 lliures

1529 250 000 1552 201 000

1533 250 000 1563 300 000

1537 210 000 1585 500 000

1542 200 000 1599 1.100 000

[5] BUB: MS 115, fol. 3v, His to ria ge ne ral del Prin ci pa do de Ca‐ 

ta lu ña… 1598-1640. Es ta lle va el nom bre de un es cri tor del si glo

XVI II, Se rra i Pos tius, pe ro otra co pia del MS en la BN (Pa rís), Es‐ 

pag ne 114, de mues tra que es obra de un es cri tor ca ta lán del si‐ 

glo XVII, el Dr. Se vi llà (véa se Apén di ce V, sec ción D). <<

[6] Ibid., fol. 4v. <<

[7] Dia rio de Pu ja des, I, fol. 57. <<
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[8] ACA: CA, leg. 267, núm. 4. con sul ta, 31 de ju lio de 1601.

<<

[9] Don Lo ren zo Suá rez de Fi gue roa, se gun do du que de Fe ria,

era me dio in glés. Su ma dre era Ja ne Dor mer, con fi den te y da‐ 

ma de ho nor de Ma ría Tu dor, que co no ció a su fu tu ro ma ri do

cuan do es te lle gó a In gla te rra con Fe li pe II. Una vez ca sa da, se

tras la dó con su ma ri do a Es pa ña, don de vi vió co mo da ma de

ca rác ter in do ma ble has ta bien en tra do el rei na do de Fe li pe III

(véa se H. Cli fford, The li fe of Ja ne Dor mer, Quar ter ly Se ries,

vol. LXII, Lon dres, 1887). <<

[10] J. Pu ja des, 1 fol. 90v. <<

[11] J. Re glà, Fe lip II i Ca ta lun ya, Bar ce lo na, Ae dos, 1956,

p. 189. <<

[12] Mi guel de Cer van tes, Don Qui jo te de la Man cha, vol. II,

cap. LX. Exis te una bio gra fía bien do cu men ta da de Ro ca Gui‐ 

nar da por L. M.ª So ler y Te rol, Pe rot Ro ca Gui nar da, Man re sa,

1909. <<

[13] Pa ra las pri me ras eta pas del ban do le ris mo ca ta lán, véa se

A. Bo rrás, S. I. «Con tri bu ción a los orí genes del ban do le ris mo

en Ca ta lu ña», Es tu dios de His to ria Mo der na, vol. III, 1953, y J.

Re glà, op. cit. <<

[14] Eso pa re ce ser cier to pa ra to da el área me di te rrá nea. Cfr.

F. Brau del, op. cit., pp. 657 ss. <<

[15] F. Spooner, L’éco no mie mon dia le et les fra ppes mo né ta ries en

Fran ce 1493-1680, Pa rís, 1956, p. 25. <<

[16] ACA: CA, leg. 265, núm. 26, con sul ta, 28 de sep tiem bre de

1587. <<

[17] ACA: CA, leg. 343, el obis po de Ur ge] al rey, 12 de ju nio

de 1592. <<

[18] P. Pu jol i Tu bau, Sant Jo sep de Ca la ssanç, Ofi cial del Ca pí tol

d’Ur ge ll, Bar ce lo na, 1921, p. 22. Ar sè guel es tá a po cos ki ló me‐ 

tros de la Seo de Ur gel. <<
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[19] Véa se cap. IV. <<

[20] El co mer cio ca ta lán en el si glo XVI es tá por es tu diar to da‐ 

vía de for ma ade cua da, aun que pue de en con trar se mu cha in‐ 

for ma ción dis per sa so bre el te ma en J. Ca rre ra Pu jal, His to ria de

Ca ta lu ña, vol. I, cap. II. <<

[21] R. S. Ló pez, «Il pre do mi nio eco no mi co dei Ge no ve si ne lla

Mo nar chia spag no la», Gior na le sto ri co e le tte ra rio de lla Li gu ria,

vol. XI, 1936. <<

[22] J. Ca rre ra Pu jal, op. cit., vol. I, p. 322. <<

[23] Véa se p. 539. <<

[24] J. Ca rre ra Pu jal, op. cit., vol. I, p. 324. <<

[25] J. Ca rre ra Pu jal, op. cit., vol. I, p. 348. <<

[26] J. Pu ja des, 4, fol. 172. <<

[27] Pa ra la in for ma ción so bre el ca rác ter del co mer cio ca ta‐ 

lán, me he va li do de la te sis ex ce len te y to da vía iné di ta de J. Na‐ 

dal y E. Gi ralt, Los se gu ros ma rí ti mos y el co mer cio de Bar ce lo na,

1630-1665, que sus au to res pu sie ron ama ble men te a mi dis po si‐ 

ción. <<

[28] Ci ta do por el Dr. Pu ja des, I, fol. 163, 28 de abril de 1603.

<<

[29] J. Ca rre ra Pu jal, vol. I, pp. 363-364. <<

[30] BC: Fu llet Bon so ms 5404, Pa rer de Jau me Da mians, 1630.

<<

[31] J. Iglé sies, Pe re Gil, op. cit., p. 233. <<

[32] Ci ta do de AHB: De libs, 1628, fols. 49v-50, por P. Vi lar, en

La Ca ta log ne dans l’Es pag ne mo der ne, to mo I, Pa rís, 1962, p. 592,

n. 2. <<

[33] ACA: G, 1058, fol. 244, const. núm. 41. <<

[34] Pa rer de Jau me Da mians. <<

[35] F. Brau del, op. cit., p. 461. <<
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[36] E. Gi ralt Ra ven tós, «En torno al pre cio del tri go en Bar ce‐ 

lo na du ran te el si glo XVI», His pa nia, vol. XVI II, 1958, pp. 38-61.

<<

[37] Ci ta do por J. Re glà, Els vi rreis de Ca ta lun ya, cit., p. 39 (la

cur si va es mía). <<

[38] E. Gi ralt, art. cit., p. 45. <<

[39] Véa se el cua dro de los pre cios del tri go pa ra el Co le gio de

Sant Gui llèm, en Bar ce lo na (Apén di ce II). <<

[40] AMG: Je ro ni de Real, Va rias no ti cias, fol. 32. <<

[41] J. Pu ja des, 1, fol. 245. <<

[42] AMG: Co rresp. N-Z, Be net An gla se ll a los jurats de Ge ro‐ 

na, 31 de agos to de 1619. <<

[43] J. Pu ja des, I. fol. 176v. <<

[44] BN (Pa rís): Ba lu ze 238, fols. 352-367. Im pre sos y pa pe les

MS (apa ren te men te de ma no del Dr. Pu ja des) so bre el rie go de

la pla na de Ur gel. En el se gun do de sus Dis cur sos Gi la bert efec‐ 

túa un ata que si mi lar contra la po lí ti ca ce rea lis ta de las au to ri‐ 
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[39] ACA; CA, leg. 372, re la ción de ca sos pen dien tes en la Sa la

del Re gent. <<

[40] ACA: CA, leg. 273, núm. 14, el obis po de Ur gel (vi rrey) al

rey, 31 de oc tu bre de 1626. <<

[41] AGS: Est. leg. 2640, con sul ta 2 de oc tu bre de 1610. Qui zás

a cau sa del éxi to que ob tu vo al tra tar a los mo ris cos de la Co ro‐ 

na de Ara gón fue es co gi do co mo uno de los tres co mi sio na dos

en via dos a An da lu cía en 1611 pa ra li qui dar las po cas co mu ni‐ 
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da des mo ris cas que to da vía que da ban allí (véa se H. La pe y re,

Géo gra phie de L’Es pag ne mo ris que, Pa rís, 1959, pp. 179-180). <<

[42] ACA: CA, leg. 272, núm. 51, con sul ta 9 de di ciem bre de

1613. <<

[43] Vé an se las que jas del obis po de Sol so na, 7 de agos to y 4 de

di ciem bre de 1627 (ACA: CA, leg. 375), y del du que de Car do na

en una car ta a J. L. de Vi lla nue va, 26 de ju nio de 1636 (ACA:

CA, leg. 386). <<

[44] ACA: CA, leg. 390, el obis po de Vi ch al car de nal Bor ja, 2

de agos to de 1638. <<

[45] Vé an se pp. 151-153. «La si tua ción fi nan cie ra de la Co ro na

era muy di fe ren te en Si ci lia, don de po día con tar con con ce sio‐ 

nes par la men ta rias re gu la res, y don de las ren tas eran su fi cien‐ 

tes pa ra cu brir to da la de man da nor mal» (H. G. Koe nigs ber ger,

op. cit., p. 128). Si ci lia con tri buía tam bién a los gas tos de la Mo‐ 

nar quía de una for ma que no lo ha cía Ca ta lu ña. <<

[46] Pre he mi nen cias y Tri bu na les, op. cit. <<

[47] La in tro duc ción del ex cu sa do en Ca ta lu ña en 1572 ha bía

pro vo ca do una fuer te re sis ten cia aris to crá ti ca, en la que don

No fre d’Alen torn tu vo par te pri mor dial (BC: MS 510, Dia rio de

Des pa lau, fol. 79v.). Mu chas igle sias pa rro quia les de pen dían, al

pa re cer, de una so la ca sa po de ro sa pa ra sus diez mos, y el nue vo

sis te ma las de ja ría des pro vis tas de ren tas. La dis pu ta se re sol vió

por una con cor dia con se gui da en el Con ci lio Pro vin cial de Ta‐ 

rra go na en 1573, por la cual el rey re ci bi ría de la Igle sia una su‐ 

ma fi ja de 7000 lliures al año (A. Bos ch, op. cit., p. 131). En Ca ta‐ 

lu ña, co mo en In gla te rra, pa re ce que iban más diez mos a la no‐ 

ble za que a la Igle sia (cfr. el me mo rial so bre la po bre za de la

Igle sia en AAT: Con ci lio Pro vin cial 1613, lib. 27, fol. 62), y es to

pue de ayu dar a ex pli car la re sis ten cia no bi lia ria al ex cu sa do. <<

[48] ACA: CA, leg. 280, núm. 38, me mo rán dum de fe bre ro de

1636. <<
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[49] ACA CA, leg. 383, re la ción por don Gue rau de Guar dio la,

18 de di ciem bre de 1632. <<

[50] ACA: CA, leg. 381, Pa pe les del Dr. Fran cis co Ma rçal…,

1630. <<

[51] Pa ra los quints, vé an se pp. 131 ss. <<

[52] Re la ción de Guar dio la. <<

[53] ACA: CA, leg. 372, el vi rrey al rey, 13 de ene ro de 1624.

<<

[54] Pa pel del Dr. Ma rçal. <<

[55] ACA: CA, leg. 384, in for me de don Lluís Mon suar (batlle

general), 1630. <<

[56] Pa pel del Dr. Ma rçal. <<

[57] ACA: CA, leg. 381, in for me de don Lluís Mon suar, fe cha‐ 

do el 7 de sep tiem bre de 1630. <<

[58] ACA: CA, leg. 352, el con de de Eri li al rey, 28 de fe bre ro

de 1610. <<

[59] AAW: MS E2, el du que de Fe ria al rey, 29 de ma yo de

1597, fols. 32 y 41. <<

[60] Re la ción de Guar dio la. <<

[61] ACA: CA, leg. 376, re la ción de sa la rios pa ga dos por la Di‐ 

pu ta ción (¿1625?). <<

[62] Cal cu la do de la lis ta de ofi cia les y de sus sa la rios en ACA:

CA, leg. 373, el vi rrey al rey, 1 de ju nio de 1624. <<

[63] ACA: CA, leg. 364, Al ca lá al rey, 25 de ju lio de 1620. <<

[64] ACA: CA, leg. 275, núm. 55, con sul ta 17 de oc tu bre de

1626. <<

[65] AAT: Con ci lio Pro vin cial 1613, lib. 27, fol. 141v, Al ma zán

al Con ci lio Pro vin cial. <<

[66] AGS: GA, leg. 864, Al ca lá al rey, 24 de abril de 1621. <<



816

[67] ACA: CA, leg. 485, pe ti ción de la ciu dad de Ri po ll, 1610.

<<

[68] AHC: Lle tres mis si ves 1609-1627, fol. 141v. Los pahers de

Cer ve ra al du que de Al bur quer que, 26 de ene ro de 1618. <<

[69] Es ta lis ta se ba sa en la in for ma ción pro por cio na da por

don Lu ys de Pe gue ra, Pràc ti ca, for ma y es til de ce le brar Cor ts Ge‐ 

ne rals en Ca tha lun ya…, Bar ce lo na, 1701, par te III. (Pu bli ca do

por pri me ra vez en 1632.) <<

[70] ACA: CA, leg. 260, núm. 2, don Alexos de Ma ri món al du‐ 

que de Car do na, 25 de mar zo de 1626. <<

[71] Se rra i Vi la ró, Ba ro nies de Pi nós i Ma ta pla na, vol. II, pp. 33-

34. <<

[72] Véa se H. C. Lea, A his to ry of the In qui si tion of Spain, vol. I,

Nue va Yo rk, 1906, li bro II, cap. 4, «Con flic ting Ju ris dic tions».

<<

[73] H. C. Lea, op. cit., pp. 260 ss. <<

[74] AHN: In quis., leg. 1594, fol. 12, Res pues ta a los ca pí tu los

da dos a SM en las Cor tes co men za das en el año 1626. <<

[75] Cons ti tu tions fe tes… 1599, cap. 23. <<

[76] H. C. Lea, op. cit., pp. 471-472. <<

[77] AGS: Est., leg. 2651, ins truc cio nes al car de nal in fan te,

1632. El car go de fa mi liar era com pa ti ble con otros car gos pú‐ 

bli cos en Cas ti lla, Ara gón y Va len cia (H. C. Lea, op. cit., p. 419).

<<

[78] H. G. Koe nigs ber ger, op. cit., p. 163. <<

[79] Ar chi vo No ta rial, Ge ro na: not. núm. 6, Mi quel Mas cord,

1622-1626 (fo lio sin nú me ro). <<

[80] Por ejem plo, Vi cens Sol de vi la, de Man re sa (AHM: leg.

1088, ins truc cio nes del 5 de sep tiem bre de 1610 pa ra Je ro ni

So ler Fe rrán). <<

[81] ACA: CA, leg. 370, el vi rrey al rey. 24 de ju nio de 1623. <<
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[82] ACA: CA, leg. 373, el du que de Pas tra na al rey, 21 de no‐ 

viem bre de 1625. <<

[83] J. P. Fon ta ne lla, De pac tis nup tia li bus, vol. I, cláu su la III,

glo sa 3, pá rra fos 11 y 38. <<

[84] Ibid., pá rra fos 26-28. <<

[85] AHC: Car pe ta Ca pí tols de Cor ts, M-XL-87, ins truc cio nes

a los sín di cos, 1632. <<

[86] Vé an se pp. 108-109. <<

[87] Cons ti tu tions fe tes… 1599, cap. 50. <<

[88] Ibid., cap. 8. <<

[89] Ibid., const. 51. <<

[90] AAW: MS E2, fol. 132v. Fe ria a Fi tzher bert, 4 de fe bre ro

de 1600. <<

[91] AHC: Lle tres mis si ves 1609-1627, fols. 177-1780, car ta de

ins truc cio nes de los pahers de Cer ve ra, 14 de ma yo de 1624. <<

[92] ACA: CA, leg. 379, el vi rrey al rey, 22 de agos to de 1629.

<<

[93] J. Re glà, op. cit., p. 150. <<

[94] Cfr. Res pos ta a un ami ch de Vi ch… (Spa nish Chap-books,

BM: 11 450 e.25). De bo es ta re fe ren cia a la cor tesía del pro fe sor

E. M. Wil son, del Em ma nuel Co lle ge, Cam bri dge. <<

[95] ACA: CA, leg. 346, el vi rrey al rey, 5 de oc tu bre de 1602.

Cua tro pams eran 91,5 cm de ca ñón (cfr. H. Ch. Lea, In qui si tion,

vol. I, p. 402), Una lon gi tud mí ni ma de tres pams (68,5 cm) ha‐ 

bía si do pres cri ta en las Cor tes de 1585 (Cons ti tu tions, lib. IX,

tít. XIX, cap. IV), con gran dis gus to de la no ble za, que tra tó in‐ 

fruc tuo sa men te en 1599 de ase gu rar se la exen ción de es ta ley

(Cons ti tu tions fe tes… 1599, cap. 78). <<

[96] ACA: CA, leg. 362, Al ca lá al rey, 28 de sep tiem bre de

1619. <<

[97] AHB: Cor ts 1626, fols. 471-474, const. núm. 5. <<
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[98] ACA: CA, leg. 373, el vi rrey al rey, 19 de abril de 1625. <<

[99] Véa se p. 74. <<

[100] Por ejem plo, Fran cesc Cos ma Fi va ller a los consellers de

Bar ce lo na, 14 de ju lio de 1608 (AHB: CCO 1608-1611, fols. 40-

41v.). Al gu nas de las car tas es cri tas por los agen tes de Bar ce lo‐ 

na en la cor te en esos años son ex tre ma da men te hi rien tes. <<

[101] J. Pu ja des, 2, fol. 227. En rea li dad, Le mos de mos tró ser

un re for ma dor muy efi caz (cfr. C. Co ni glio, op. cit., pp. 190-

213). <<

[102] AGS: Cá ma ra de Cas ti lla, leg. 2796, Pie za 9 de In qui si‐ 

ción, fol. 351, don Pe dro Fran que za a don Jai me Fran que za, 23

de di ciem bre de 1602. <<

[103] Ibid. <<

[104] ACA: CA, leg. 346, el ar zo bis po de Ta rra go na al rey, 5 y 9

de oc tu bre de 1602. <<

[105] Pu ja des, 1, fol. 165. <<

[106] Ibid., fol. 172, 19 de ju nio de 1603. <<

[107] Ibid., fols. 181-181v, 31 de ju lio y 1 de agos to de 1603. <<

[108] J. Re glà, Els vi rreis de Ca ta lun ya, cit., pp. 124-125. <<

[109] ACA: CA, leg. 267, núm. 153, con sul ta 27 de agos to de

1609. <<

[110] Ibid., p. 124. <<

[111] J. Pu ja des, 2, fol. 206. <<

[112] ACA: CA, leg. 267, núm. 153, con sul ta 8 de oc tu bre de

1609. <<

[113] J. Re glà, Els vi rreis de Ca ta lun ya, cit., p. 126. <<

[114] Vé an se pp. 83-85. <<

[115] ACA: CA, leg. 355, Al ma zán al rey, 25 de ene ro de 1614.

<<
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[116] Ci ta do en J. Ca rre ra Pu jal, His to ria de Ca ta lu ña, vol. I, cit.,

pp. 168-169. <<

[117] ACA: CA, leg. 485, pe ti ción de Bar ce lo na, 30 de oc tu bre

de 1612. <<

[118] ACA: CA, leg. 396, Al ma zán al rey, 7 de abril de 1612. <<

[119] ACA: CA, leg. 269, núm. 129, con sul ta 20 de agos to de

1612. <<

[120] ACA: CA, leg. 269, núm. 129, don An dreu Roig al rey, 8

de oc tu bre de 1612. <<

[121] ACA: CA, leg. 362, Prag má ti ca; y véa se AHB: CCO,

1612-1613, fol. 10, pa ra la reac ción de la her man dad no bi lia ria

de Sant Jor di en Ge ro na. <<

[122] ACA: CA, leg. 356, Al ma zán al rey, 9 de no viem bre de

1613, y bo rra dor de res pues ta. <<

[123] ACA: CA, leg. 269, núm. 18, con sul ta 24 de abril de 1615.

<<

[124] ACA: CA, leg. 270, núm. 69, con sul ta 29 de oc tu bre de

1615. <<

[125] «Vo ya ge de Bar thé lo my Jo ly en Es pag ne», ed. L. Ba rrau-

Dihi go, Re vue His pa ni que, vo lu men XX, 1909, p. 529. <<

[126] Re glà, Fe lip II i Ca ta lun ya, p. 117. Véa se tam bién Re glà,

«Los en víos de me ta les pre cio sos de Es pa ña a Ita lia a tra vés de

la Co ro na de Ara gón…», Es tu dios de His to ria Mo der na, vol. IV,

1954, pp. 191-203. <<

[127] ACA: CA, leg. 396, Al ma zán al rey, 14 de ene ro de 1612.

<<

[128] AGS: Ha cien da, leg. 528, dos car tas de Lean dro Pre be a

Nic co lò Bal bi, 30 de di ciem bre de 1613 y 1 de ene ro de 1614.

<<

[129] J. Re glà, Fe lip II, cit., p. 119. <<
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[130] AGS: Est., leg. 255, Juan Fer nán dez de He re dia al rey, 7

de ene ro de 1614. <<

[131] AGS: Ha cien da, leg. 528, núm. 14, con sul ta 27 de ene ro

de 1614. <<

[132] AHB: CCO, 1615-1617, fol. 4, el pa dre Ra fa el Franc a los

consellers, 10 de ene ro de 1615. <<

[133] AGS: Ha cien da, leg. 521, el pre si den te del Con se jo de

Ha cien da al rey, 6 de di ciem bre de 1613. <<

[134] J. Re glà, Els vi rreis…, cit., p. 126 (la cur si va es mía). <<
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No tas V

[1] ACA: CA, leg. 269, núm. 18, con sul ta 25 de abril de 1615.
<<

[2] AHB: Só ta nos 1-12 (va rios), bo rra dor de car ta del 24 de
ene ro de 1615. <<

[3] AHB: CCO, 1615-1617, fols. 7, 20, 54, 55. Car tas del pa dre
Franc a los consellers de Bar ce lo na, ene ro-ma yo de 1615. <<

[4] ACA: G, lib. 906-912, Lle tres se cre tes 1605-1674; ins truc‐ 
cio nes pa ra Cal ders, 27 de sep tiem bre de 1615. <<

[5] ACA: CA, leg. 358, el obis po de Vi ch al vi ce can ci ller, 1 de
ma yo de 1615. <<

[6] ACA: CA, leg. 267, núm. 6, con sul ta 26 de mar zo de 1602.
<<

[7] N. Ba ro z zi y G. Ber chet, Re la zio ni, «Spag na», vol. I, cit.,
p. 321. <<

[8] ACA: CA, leg. 269, núm. 18, con sul ta 25 de abril de 1615.
<<

[9] ACA: CA, leg. 269, núm. 18, don An dreu Roig al rey, 26 de
ju lio de 1615. <<

[10] ACA: CA, leg. 358, el obis po de Vi ch a Roig, 30 de sep‐ 
tiem bre de 1615. <<

[11] ACA: CA, leg. 270, núm. 69, con sul ta 29 de oc tu bre de
1615. <<

[12] L. M. So ler y Te rol, op. cit., pp. 422-423. <<

[13] Al bur quer que se ría acu sa do más tar de de de cir a una em‐ 
ba ja da de la Di pu ta ción: «Ob ser va ré les cons ti tu cions que vul‐ 
gui, i no les al tres». Él ne gó vi go ro sa men te ha ber di cho esas pa‐ 
la bras al gu na vez (L. M. So ler y Te rol, op. cit., p. 437). Si real‐ 
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men te las di jo o no, ca re ce de im por tan cia, pues to que ac tuó
con el es píri tu de las pa la bras que se le atri bu yen. <<

[14] ACA: CA, leg. 358, Al bur quer que al vi ce can ci ller, 27 de
sep tiem bre de 1616. <<

[15] Vé an se pp. 92 y 112, n. 47. <<

[16] J. Pu ja des, 3, fol. 20v, 15 de abril de 1621. Don Ale xan dre
mu rió a co mien zos de la dé ca da de 1620. <<

[17] L. M. So ler y Te rol, op. cit., p. 258. <<

[18] ACA: CA, leg. 493, pe ti ción de Alen torn (1619). <<

[19] ACA: CA, leg. 357, Al bur quer que al pro to no ta rio don
Fran cis co Ga s sol, 17 de sep tiem bre de 1616. <<

[20] Véa se p. 136. <<

[21] Al bur quer que a Ga s sol, 17 de sep tiem bre de 1616. <<

[22] AMV: CR, 8, Ber nat Cos ta a los consellers de Vi ch, 8 de
abril de 1616. <<

[23] L. M. So ler y Te rol, op. cit., pp. 423-426. <<

[24] Ibid. <<

[25] El cro nis ta de la cor te, Gil Gon zá lez Dá vi la, afir ma que
Al bur quer que arra só tres cas ti llos y 150 ca sas for ti fi ca das. His‐ 

to ria de la vi da y he chos del ín cli to mo nar ca… D. Fe li pe Ter ce ro,
Ma drid, 1771, p. 193. <<

[26] ACA: CA, leg. 357, Al bur quer que a don Fran cis co Ga s sol,
24 de fe bre ro de 1618. <<

[27] ACA: CA, leg. 378, Al bur quer que al rey, 3 de fe bre ro de
1628. <<

[28] AMV: CR, 8, Al bur quer que a los consellers de Vi ch, 30 de
agos to de 1616. <<

[29] Ibid., 28 de no viem bre de 1616. <<

[30] Exis te un re la to de la cri sis mo ne ta ria en J. Ca rre ra Pu jal,
His to ria… de Ca ta lu ña, cit., vo lu men II, pp. 36-96, pe ro los me‐ 
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dios rea les y las eta pas de la re cu pe ra ción mo ne ta ria que dan
ex tre ma da men te os cu ros, y to da la cues tión es tá ne ce si ta da de
un es tu dio mu cho más com ple to. El pa dre Franc ob tu vo fi nal‐ 
men te de la cor te, en sep tiem bre de 1617, el per mi so tan to
tiem po es pe ra do de de va luar, pe ro (p. 93) Bar ce lo na no se
apro ve chó de es te per mi so, y los reals de pla ta ca ta la nes con ti‐ 
nua ron acu ñán do se a 72 de ley, en vez de 76, co mo tan de ma la
ga na au to ri zó Ma drid. Eso pa re ce in di car que la cri sis mo ne ta‐ 
ria fue so lo efí me ra, y cier ta men te la es ta bi li dad de los pre cios
ca ta la nes des de 1617 has ta 1640 in di ca una po si ción fi nan cie ra
más fa vo ra ble que la de Cas ti lla, don de los pre cios os ci la ron
vio len ta men te. <<

[31] N. Fe liu de la Pe ña, Ana les de Ca ta lu ña, vol. III, Bar ce lo na,
1709, p. 235. <<

[32] ACA: CA, leg. 357, Al bur quer que a Ga s sol, 24 de fe bre ro
de 1618. <<

[33] ACA: CA, leg. 493, el rey a Al bur quer que, 10 de mar zo de
1618. <<

[34] ACA: CA, leg. 362, Al bur quer que al rey, 16 de mar zo de
1619. <<

[35] Die ta ri del An ti ch Con se ll Bar ce lo ní…, vol. IX, ed. F. Schwar‐ 
tz y F. Ca rre ras y Can di, Bar ce lo na, 1892-1922, p. 413. <<

[36] ACA: CA, leg. 260, núm. 2, Jun ta de mi nis tros, 23 de fe‐ 
bre ro de 1626. <<

[37] ACA: CA, leg. 390, Car do na al pro to no ta rio, 15 de mar zo
de 1637. <<

[38] ACA: CA, leg. 347, do cu men to so bre el go bierno de Ge ro‐ 
na, ca. 1605. <<

[39] ACA CA, leg. 347, Fe ria al rey, 15 de mar zo de 1602. <<

[40] ACA: CA, leg. 364, Al ca lá al rey, 17 de oc tu bre de 1620.
Ta rra go na cons ti tuía una ex cep ción, qui zá por que la aris to cra‐ 
cia que vi vía allí era es ca sa y de po ca im por tan cia (De bo es ta



824

in for ma ción a don Jo sep Ma ría Re ca sens i Co mes, de Ta rra go‐ 
na.) <<

[41] Die go Or tiz de Zú ñi ga (Ana les… de Se vi lla, Ma drid, 1677,
p. 665) lo des cri be co mo un pin tor afi cio na do, pro tec tor de las
ar tes y es tu dio so del la tín, que de di ca ba su tiem po li bre a la in‐ 
ves ti ga ción de las an ti güe da des cas te lla nas. Lle gó a reu nir una
gran bi blio te ca en su pa la cio de Se vi lla. Véa se, tam bién, J. Gon‐ 
zá lez Mo reno, Don Fer nan do En rí quez de Ri be ra, ter cer du que de

Al ca lá de los Ga zu les, Se vi lla, 1969. <<

[42] AHB: CCO, 1614, fol. 160, el pa dre Franc a los consellers,
29 de no viem bre de 1614. <<

[43] J. P. Fon ta ne lla, De pac tis nup tia li bus, cláu su la VI, glo sa II,
par te 2, pá rra fo 16. <<

[44] ACA: CA, leg. 493, me mo rial contra el go bierno de Al ca lá
pre sen ta do por el em ba ja dor de la Di pu ta ción, 22 de ma yo de
1620. <<

[45] Cons ti tu tions fe tes… 1599, cap. 63. <<

[46] ACA: CA, leg. 364, Al ca lá al rey, 1 de agos to de 1620. <<

[47] ACA: G, 78/4, Lli bre de ha bi li ta cions. <<

[48] Ca pi tols so bre re dres del Ge ne ral… 1542, cap. 18. <<

[49] ACA: G, Die ta ri, 1620-1623, par te II, fol. 758, y De li be ra‐ 
cio nes, 1620-1623, par te II, fo lios 902-907. <<

[50] ACA: CA, leg. 272, núm. 87, in for ma ción so bre los ex ce‐ 
sos en la Di pu ta ción por el Dr. Mi quel Ca rre ras, 27 de ju lio de
1623. <<

[51] ACA: Car tes, 1615-1619, M. Mu ri llo al ar chi diá cono de
Ur gel, 28 de ma yo de 1615. «Dios le dé ven tu ra», es cri bía Mu‐ 
ri llo. Y así fue. El ar chi diá cono fue ele gi do diputat eclesiàstic pa‐ 
ra el trie nio de 1626-1629. <<

[52] AGS: GA, leg. 1330, Jun ta de Cor tes, 11 de sep tiem bre de
1626, const. 5 y 6. <<
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[53] ACA: CA, leg. 269. núm. 76, con sul ta 3 de agos to de 1607.
<<

[54] ACA: GR. 1502, fols. 579-583. <<

[55] ACA: G, De libs., 1614-1617, par te II, fol. 385. <<

[56] ACA: G, 147/2, Ba lans de les Ge ne ra li ta ts de Ca ta lun ya per

les Cor ts del any 1632, fo lios 7v y 37v. Es de su po ner que las ci‐ 
fras da das co mo in gre sos re pre sen tan las ren tas ne tas de la Di‐ 
pu ta ción una vez que los re cau da do res de im pues tos y los di‐ 
pu ta dos ha bían re ti ra do sus par tes. Fue ra de la Co ro na de Ara‐ 
gón y en to da Eu ro pa, el úni co or ga nis mo si mi lar a la Di pu ta‐ 
ción que go za ba de un gra do com pa ra ble de con trol so bre los
im pues tos pa re ce ha ber si do el Pe que ño Co mi té de Es ta dos de
Wür ttem berg (cfr. F. L. Cars ten, Prin ces and Par lia men ts in Ger‐ 

many, Ox ford, 1959, p. 35). Pa ra el dret del general, véa se Apén‐ 
di ce III. <<

[57] ACA: G, 147, Ba lan ce pre sen ta do a las Cor tes de 1626. <<

[58] Ibid. <<

[59] Ba lans, 1632, fol. 45. <<

[60] Los fun cio na rios fi gu ran en la lis ta en ACA: G, De libs.,
1614-1617, par te II, fo lios 385-387v. <<

[61] BC: Fu llet Bon so ms 5204, Res pos ta al pa per del Duc de Al‐ 

ca lá, 1626. <<

[62] ACA: G. R. 1052, fols. 579-583. <<

[63] J. Pu ja des, 2, fol. 227v. <<

[64] ACA: G. R. 147. Cuan do el pa dre Franc fue en via do en
mi sión a Ma drid por la ciu dad de Bar ce lo na en 1614, gas tó 30
lliures en el al qui ler de dos mu las y un mu cha cho en Bar ce lo na,
20 lliures en el via je y 50 lliures y 8 sous en los cua ren ta y dos
días de es tan cia en Ma drid (AHB: CCO, 1614, fol. 135). <<

[65] Ca pí tols so bre lo re dres del Ge ne ral… 1585, cap. 63. <<

[66] Ca pí tols… 1599, cap. 2. <<
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[67] ACV: Car tes, 1580-1599, el ca nó ni go An to ni Vi la al ca bil‐ 
do de Vi ch, 12 de ju lio de 1599. <<

[68] Ca pi tols… 1599, cap. 1. <<

[69] Res pos ta al pa per del Duc de Al ca lá. <<

[70] AHC: Va ria, ins truc cio nes pa ra los sín di cos en las Cor tes
de 1626. <<

[71] BC: MS 979, fols. 66-70, Di ver sos dis cur sos. <<

[72] ACA: CA, leg. 363, Al ca lá al rey, 30 de ma yo de 1620. <<

[73] ACA: CA, leg. 357, el con de de Eri ll al rey, 16 de ene ro de
1616. <<

[74] Ibid., Anexos. <<

[75] Vé an se pp. 51-52. <<

[76] J. B. Sanz, «Re la ció breu dels su ce s sos… en la ciu tat de Vi‐ 
ch», La Veu del Mon tse rrat, vol. XXV, 1902, p. 53 (véa se Apén di‐ 
ce V, sec ción D). <<

[77] AMP: B. B. 23, ins truc cio nes de los cònsols salien tes a los
en tran tes (1609), núm. 2. <<

[78] R. Gras y de Es te va, La Pahe ría de Lé ri da. No tas so bre la an‐ 

ti gua or ga ni za ción mu ni ci pal de la ciu dad, 1149-1707, Lé ri da,
1911, pp. 61-62. <<

[79] AHB: LC, 1635-1637, fols. 158-159, los consellers de Bar‐ 
ce lo na al pro to no ta rio, 6 de sep tiem bre de 1636. <<

[80] APB: A. J. Fi ta, lib. 9, d’in ven ta ris, Bru ni quer, 11 de abril
de 1641. <<

[81] AHM, Lli bre de Ani mes. <<

[82] R. Gras y de Es te va, op. cit., p. 61. <<

[83] J. B. Sanz, art. cit., p. 74. <<

[84] AHC: Ma ni fest nou de to tes les ca ses y he re ta ts…, 1622. <<

[85] ACA: CA, leg. 360, pe ti ción de Lé ri da, 1615? <<
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[86] ACA: CA, leg. 353, do cu men to so bre las ren tas de Lé ri da,
10 de mar zo de 1611. <<

[87] AGS: Ha cien da, leg. 573, fol. 203, vi ce can ci ller al rey, 30
de ma yo de 1620. <<

[88] ACA: CA, leg. 347, don Pe re de Vi la no va al rey, 16 de oc‐ 
tu bre de 1606. <<

[89] ACA: CA, leg. 396, ofi cio del mestre racional al rey, 2 de ju‐ 
nio de 1612. <<

[90] ACA: CA, leg. 355, don Gue rau de Guar dio la al rey, 18 de
ene ro de 1614. <<

[91] Ci fras de ACA: CA, leg. 490 (do cu men to de 1617) y leg.
364 (don Gue rau de Guar dio la al vi rrey, ju lio de 1620). <<

[92] ACA: CA, leg. 479, Al bur quer que al rey, 25 de agos to de
1618. <<

[93] ACA: CA, leg. 479, Al ca lá al rey, 12 de sep tiem bre de
1620. <<

[94] AHC: CR, Car pe ta B, núm. 112, Jau me Puig a los pahers de
Cer ve ra, 8 de no viem bre de 1620. El diputat militar era No fre
Jor dà, que pro ve nía de Fon da re lla, en tre Cer ve ra y Lé ri da. La
ma yor preo cu pa ción de la Di pu ta ción en aquel mo men to eran
las ga le ras, y en vió al Dr. Fon ta ne lla a Ma drid en di ciem bre pa‐ 
ra so li ci tar el re co no ci mien to de su ju ris dic ción so bre aque llas
na ves. <<

[95] ACA: CA, leg. 363, Al ca lá al rey, 30 de ma yo de 1620. <<

[96] ACA: CA, leg. 272, núm. 16, Al ca lá al vi ce can ci ller, 24 de
ju lio de 1622. <<

[97] F. Sol de vi la, His tò ria, vol. II, cit., p. 263. J. Pu ja des (3, fol.
25v.) in for ma de un le van ta mien to en la pri sión de Bar ce lo na
en tre ca ba lle ros en car ce la dos el 15 de ma yo de 1621, que era la
reac ción a un in ten to de tras la dar a un pre so lla ma do Pel g rí,
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re cla ma do por el vi rrey a Ara gón, y que gri ta ba «Vis quen les
lli ber ta ts de Ca ta lun ya». <<

[98] J. Pu ja des, 3, fol. 14, 23 de mar zo de 1621. <<
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No tas VI

[1] J. Pu ja des, 3, fol. 17v. <<

[2] Ibid., fol. 21v. <<

[3] ACA: G, 14, Con sis to ri de ju ra ts de vi rre ys no ha vent ju rat

SM, fol. 3. <<

[4] Ibid., fol. 13. <<

[5] ACA: CA, leg. 368, Al ca lá al rey, 10 de abril de 1621. El

car go re ca yó so bre el Dr. Puig ma ri, pe ro Eri ll, her ma no del

con de de Eri li, lo ob tu vo fi nal men te, con trá gi cas con se cuen‐ 

cias pa ra el Prin ci pa do, en 1631 (RAH: Sa la zar K. 40, fols. 39-

40, con sul ta del Con se jo de Ara gón 9 de sep tiem bre de 1631).

<<

[6] Con sis to ri, fols. 40 ss. <<

[7] AGS: Est. Leg. 2645, con sul ta 27 de mar zo de 1621. <<

[8] AGS: Con se jo de Ha cien da, leg. 573, con sul tas 28 de ju nio

y 11 de oc tu bre de 1620. <<

[9] AGS: Est. leg. 2645, de cre to de Fe li pe IV, 3 de no viem bre

de 1621. <<

[10] ACA: CA, leg. 368, Al ca lá al rey, 1 de no viem bre de 1621.

<<

[11] ACA: CA, leg. 368, bo rra dor de con sul ta 12 de no viem bre

de 1621. <<

[12] Con sis to ri, fols. 63-68, 10 de di ciem bre de 1621. <<

[13] Ca pí tols so bre lo re dres del Ge ne ral, 1585, cap. 34. <<

[14] AHB: Cor ts 1626, fol. 603, const. 43. <<

[15] BC: Fu llet Bon so ms 15, Dis cur so… he cho por F. Fran cis co de

Co pons y otros em ba ja do res en la cor te de SM, Bar ce lo na, 1622. <<
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[16] ACA: CA, leg. 272, núm. 16, con sul ta 28 de ju nio de 1622.

<<

[17] BM: Add MSS 13 997, fols. 30-31, Pa re cer del Mar qués de

Ay to na, 28 de ene ro de 1624. <<

[18] ACA: CA, leg. 272, núm. 16, Al ca lá al vi ce can ci ller, 24 de

ju lio de 1622. <<

[19] Con sis to ri, fols. 92-93. <<

[20] J. Pu ja des, 3, fol. 98. <<

[21] Es ta fue la lí nea se gui da por to dos los pan fle tos es cri tos

de 1640 en ade lan te co mo jus ti fi ca ción de la re vuel ta ca ta la na.

<<

[22] AHB: CCO, 1620-1622, fols. 156-157, Oms y Vin yes a los

consellers, 15 de oc tu bre de 1622. La opi nión de los dos em ba ja‐ 

do res de la ciu dad que da con fir ma da por la evi den cia de las

con sul tas de los Con se jos de Ara gón y de Es ta do. <<

[23] Die ta ri, 3, fol. 138v. <<

[24] ACA: CA, leg. 272, núm. 16, el obis po de El na al vi ce can‐ 

ci ller, 10 de agos to de 1623. <<

[25] J. Pu ja des, 3, fol. 103. <<

[26] ACA: CA, leg. 367, el obis po de Bar ce lo na al rey, 15 de

sep tiem bre de 1622. <<

[27] Con sis to ri, fols. 127-130. <<

[28] ACA: CA, leg. 367, el obis po de Bar ce lo na a Juan Lo ren zo

de Vi lla nue va, 14 de sep tiem bre de 1622. <<

[29] J. Pu ja des, 3, fol. 146. <<

[30] ACA: CA, leg. 272, núm. 16, con sul ta 24 de oc tu bre de

1622. <<

[31] ACA: CA, leg. 344, el du que de Fe ria al mar qués de De nia,

28 de di ciem bre de 1598. <<

[32] BC: Fu llet Bon so ms 16, Se gun do dis cur so y me mo rial he cho

por F. Fran cis co de Co pons, Bar ce lo na, 1622. <<
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[33] A. Gon zá lez Pa len cia, «La Jun ta de Re for ma ción, 1618-

1625», Ar chi vo His tó ri co Es pa ñol, vol. V, Va lla do lid, 1932, do cu‐ 

men to LX X XI II, «Ad ver ti mien tos so bre las co sas de Ca ta lu ña»,

pp. 118-119. Se gún el au tor, cual quier ni ño de la ca lle po día se‐ 

ña lar con el de do a los pro mo to res de los de sór de nes, por lo

que omi tía los nom bres, y así no ha si do po si ble iden ti fi car a

nin guno con cer te za. <<

[34] ACA: CA, leg. 367, el obis po de Bar ce lo na al vi ce can ci ller,

30 de no viem bre de 1622. <<

[35] Don Qui jo te, par te II, cap. LX XII. <<

[36] Bod leian: Raw lin son MS D. 120, An in cur sion in to Ca ta lo‐ 

nia, 1648, fol. 11. <<

[37] Bod leian: Raw lin son MS C. 799, R. Bar gra ve, A re la tion of

sun dry vo ya ges, 1654, fol. 105v. El mue lle es ta ba en cons truc‐ 

ción en la dé ca da de 1620. Exis te aho ra una edi ción im pre sa de

es ta re la ción, The Tra vel Dia ry of Ro bert Bar gra ve, Le vant Mer‐ 

chant, 1647-1656, ed. Mi cha el G. Bren nan (Hak lu yt So cie ty, Se‐ 

rie III, vol. 3, Lon dres, 1999). Su des crip ción de Ca ta lu ña se en‐ 

cuen tra en las pá gi nas 178-188. <<

[38] Epis to lae Ho-Elia nae. The fa mi liar le tters of Ja mes Ho we ll,

vol. I, ed. Jo se ph Ja cobs, Lon dres, 1890, Car ta a sir Ja mes Cro‐ 

fts, 24 de no viem bre de 1620, p. 58. <<

[39] R. Bar gra ve, op. cit., fols. 105v-108, pa ra es ta y pa ra la des‐ 

crip ción que si gue. Bar gra ve ha ce al gu nos co men ta rios in te re‐ 

san tes so bre las po si bi li da des co mer cia les de Bar ce lo na. <<

[40] R. S. Smi th, «Bar ce lo na bi lls of mor ta li ty and po pu la tion»,

1457-1590, The Jour nal of Po li ti cal Eco no my, vol. XLIV, 1936,

p. 86. <<

[41] Véa se el in ven ta rio de Nar cís Pons, li bre ro de Bar ce lo na

(1608), en APB: A. J. Fi ta, li bro I, d’in ven ta ris. <<

[42] El agen te de Vi ch, que fue a en tre vis tar se con el le tra do

Dr. Fon ta ne lla, se en contró con que es ta ba «a la co mè dia»
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(AMV: CR, 12, Fran cesc Sa la a los consellers de Vi ch, 24 de ma‐ 

yo de 1634). <<

[43] AHB: lib. 57, Ma trí cu la dels an ti chs ciu ta dans hon ra ts de

Bar ce lo na, fol. 108v. <<

[44] De las lis tas com pi la das en 1639 por Joan Pi y otros (ACA:

G, ca ja 26) y por Fran cesc de Vi lal ba (ca ja 21). La ci fra pa ra los

mer ca de res, del año 1625, la da J. Ca rre ra Pu jal, His to ria… de

Ca ta lu ña, vol. I, cit., p. 393. <<

[45] AHN: Est. leg. 860, do cu men to ad jun to por el con de de

Oña te, 28 de agos to de 1632. <<

[46] ACA: CA, leg. 276. núm. 9, Fon ta net al pre si den te del

Con se jo de Ara gón, 30 de di ciem bre de 1638. <<

[47] AHB: CCO, 1637, Joan Grau a los consellers, 1 de agos to

de 1637. <<

[48] AHB: CCO 1600-1603, fols. 62-63v, Jo sep de Be lla fi lla a

los consellers, 1 de abril de 1602. <<

[49] AHB: CCO, 1622. fols. 86-89, Pau de Al ta ri ba a los

consellers, 18 de ju nio de 1622. <<

[50] AHB: CCO, 1634. fols. 41-42, Je ro ni de Na vel a los

consellers, 8 de abril de 1634. <<

[51] Véa se J. Vi cens Vi ves, Fe rran II i la Ciu tat de Bar ce lo na, 3

vols., Bar ce lo na, 1937, pa ra los de ta lles de las re for mas de Fer‐ 

nan do y del fun cio na mien to del go bierno de la ciu dad. <<

[52] AHB: LC, 1620-1622, fols. 54-56, re glas pa ra la ad mi sión

de no bles, 12 de ju nio de 1621. <<

[53] Dis cur so de Mi cer Fran cesc So ler…, Bar ce lo na, 1621, pp. 26-

27. <<

[54] ACA: CA, leg. 267, núm. 4, con sul ta, 19 de ene ro de 1602.

<<

[55] ACA: CA, leg. 487, Al ma zán al rey, 20 de sep tiem bre de

1614. <<
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[56] ACA: CA, leg. 378, Jo sep de Be lla fi lla al vi rrey, 11 de no‐ 

viem bre de 1628. <<

[57] Véa se p. 141. <<

[58] ACA: CA, leg. 371, l obis po de Bar ce lo na a J. L. de Vi lla‐ 

nue va, 7 de agos to de 1623. <<

[59] ACA: CA, leg. 370, con sul ta, 1623. <<

[60] Con sis to ri…, fol. 193, los diputats a los em ba ja do res, 8 de

oc tu bre de 1622. <<

[61] Ibid., fols. 229-231, los em ba ja do res a los diputats, 15 de

oc tu bre de 1622. <<

[62] Ibid., fols. 255-259, do cu men to de los le tra dos, 4 de no‐ 

viem bre de 1622. <<

[63] ACA: CA, leg. 359, pe ti ción del Dr. Joan Pe re Fon ta ne lla,

1617. <<

[64] ACA: CA, leg. 364, Al ca lá al rey, 28 de di ciem bre de 1620.

Fue re cha za do pa ra tres car gos va can tes de la Au dien cia en

1621-1622, por ins ti ga ción de Al ca lá (ACA: CA, le ga jos 366 y

369) <<

[65] J. Pu ja des, 3, fol. 132. <<

[66] ACA: CA, leg. 380, el vi rrey al rey, 29 de ju nio de 1630

(vé an se pp. 305-306). <<

[67] ACA: CA, leg. 367, el obis po de Bar ce lo na al rey, 5 de no‐ 

viem bre de 1622. <<

[68] ACA: CA, leg. 368, el obis po de Bar ce lo na al rey, 12 de

no viem bre de 1622. <<

[69] Ibid., 19 de no viem bre de 1622. <<

[70] Con sis to ri, fols. 285-286, car ta real, 11 de no viem bre de

1622. <<

[71] ACA: CA, leg. 369, el obis po al rey, 21 de ma yo de 1623.

<<
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[72] ACA: CA, leg. 366, con sul ta, 24 (?) de di ciem bre de 1622.

<<

[73] AGS: Est. leg. 4126, con sul ta, 27 de di ciem bre de 1622. <<

[74] ACA: CA, leg. 272, núm. 16, el obis po al rey, 8 de ene ro de

1623. <<

[75] AHB: CCO, 1623-1625, fols. 15-17, los em ba ja do res a los

consellers, 1 de fe bre ro de 1623. <<

[76] ACA: CA, leg. 272, núm. 16, el obis po al rey, 24 de ene ro

de 1623. <<

[77] AHB: CCO, 1623-1625, fols. 18-19, Oms y Vin yes a los

consellers, 4 de fe bre ro de 1623. <<

[78] AHB: CCO, 1620-1622, fol. 77, do cu men to sin fe cha fir‐ 

ma do por el con de de Oso na (in co rrec ta men te in clui do en el

vo lu men de 1622). <<

[79] AHB: LC, 1620-1623, fol. 185, los consellers a Grau, 3 de

mar zo de 1623. <<

[80] ACA: CA, leg. 272, núm. 16, el obis po al rey, 27 de mar zo

de 1623. <<

[81] ACA: CA, leg. 272, núm. 16, J. L. de Vi lla nue va a Oli va res,

con la res pues ta de Oli va res, 15 de abril de 1623. <<

[82] AHN: Est. lib. 737, fol., con sul ta, 21 de ju nio de 1623. <<

[83] Ibid., fols. 311-13, con sul ta, 10 de ju lio de 1623. Pa ra las

co sas de gra cia vé an se pp. 100-102. <<

[84] J. Pu ja des, 3, fol. 147v. <<

[85] Sú pli ca de… Tor to sa, fol. 10. <<
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No tas VII

[1] Véa se p. 40. <<

[2] Exis te una gran ne ce si dad de es tu dios ri gu ro sos so bre
Cas ti lla en el rei na do de Fe li pe III, pe ro véa se el es ti mu lan te ar‐ 
tícu lo de P. Vi lar, «Le temps du Qui cho tte», Eu ro pe, Pa rís, 1956
[ed. cast.: Cre ci mien to y de sa rro llo, Bar ce lo na, 1964]. <<

[3] Me mo rial de la po lí ti ca ne ce sa ria y útil res tau ra ción a la Re pú‐ 

bli ca de Es pa ña…, Va lla do lid, 1600. Ci ta do por J. Ca rre ra Pu jal,
His to ria de la Eco no mía Es pa ño la, vol. I, Bar ce lo na, 1943,
pp. 367-368. <<

[4] Ibid. <<

[5] To da vía no exis te un es tu dio com ple to de los ar bi tris tas
es pa ño les, pe ro R. Bo na, Es sai sur le pro blè me mer can ti lis te en Es‐ 

pag ne, Bur deos, 1911, re su me las ideas de mu chos de ellos. <<

[6] B. de Ála mos de Ba rrien tos, L’art de gou ver ner, Pa rís, 1867,
p. 67. <<

[7] AGS: Ha cien da, leg. 380, núm. 5, Re la ción de lo que va len las

al ca ba las… (1598), y le ga jo 456, Re la ción su ma ria de la ha cien da

(1606). <<

[8] A. Gi rard, «La répar ti tion de la po pu la tion en Es pag ne
dans les temps mo der nes», Re vue d’His toi re Eco no mi que et So cia‐ 

le, vol. XVII, 1929, p. 358. <<

[9] AGS: Ha cien da, leg. 536, núm. 1, pre si den te del Con se jo de
Ha cien da (don Fer nan do Ca rri llo) al rey, 6 de ene ro de 1615. <<

[10] AGS: Ha cien da, leg. 474, núm. 405, Re la ción, 22 de di‐ 
ciem bre de 1607. <<

[11] AGS: Ha cien da, leg. 536, núm. 95, Ca rri llo al rey, 2 de
sep tiem bre de 1615. <<
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[12] AGS: Ha cien da, leg. 536, núm. 162, Ca rri llo al rey, 17 de
ju nio de 1616. <<

[13] Es tas ci fras es tán to ma das de di ver sas re la cio nes de 1598-
1607 de la do cu men ta ción del Con se jo de Ha cien da, en Si man‐ 
cas. <<

[14] Vi cen te de Can gas In clán, «Car ta o re pre sen ta ción al Sr.
Rey Don Fe li pe Quin to», A. Va lla da res, Se ma na rio Eru di to,
vol. III, Ma drid, 1787, p. 254. <<

[15] Véa se el de ta lla do es tu dio so bre el co mer cio ame ri cano de
H. y P. Chau nu, Sé vi lle et l’Atlan ti que, Pa rís, 1955-1959, es pe cial‐ 
men te vol. VI II, 2, II. <<

[16] AGS: Ha cien da, leg. 542, núm. 1, Ca rri llo al rey, 23 de di‐ 
ciem bre de 1616. <<

[17] AGS: Ha cien da, leg. 573, núm. 11, Re la ción, 20 de no viem‐ 
bre de 1620. <<

[18] AGS: Ha cien da, leg. 555, núm. 212, con sul ta, 26 de agos to
de 1618. <<

[19] AGS: Ha cien da, leg. 502, Re la ción, núm. 5, 15 de oc tu bre
de 1611. <<

[20] AGS: Ha cien da, leg. 555, do cu men to del con de de Sa la zar,
2 de di ciem bre de 1618. <<

[21] A. Gon zá lez Pa len cia, art. cit., doc. núm. 4. <<

[22] Ibid., p. 16. <<

[23] P. Fer nán dez Na va rre te, Con ser va ción de mo nar quías, Ma‐ 
drid, 1626, dis cur so XXI II. <<

[24] Véa se p. 166. <<

[25] Co mo la gue rra con las Pro vin cias Uni das do mi nó la po lí‐ 
ti ca ex te rior de Es pa ña du ran te la pri me ra mi tad del rei na do de
Fe li pe IV y fue la cau sa de mu chas de sus des gra cias, re sul ta es‐ 
pe cial men te la men ta ble que no exis ta nin gu na hue lla de las
con sul tas en las que el Con se jo de Es ta do de bió de to mar la
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gra ve de ci sión de no re no var la tre gua. Es po si ble que el ar gu‐ 
men to cru cial (y muy com pren si ble) pa ra la rea nu da ción de la
gue rra fue se la for ma en que los ho lan de ses ha bían apro ve cha‐ 
do los años de paz pa ra for zar la en tra da en las po se sio nes ul‐ 
tra ma ri nas de Es pa ña y Por tu gal. (Véa se el do cu men to de don
Car los Co lo ma, pu bli ca do en A. Ro drí guez Vi lla, Am bro sio Spí‐ 

no la, Ma drid, 1904, pp. 382-392). Pe ro tam bién de be re cor dar‐ 
se que, in clu so si Es pa ña hu bie se de sea do pro lon gar la tre gua,
el triun fo del be li co so par ti do oran gis ta en las Pro vin cias Uni‐ 
das lo ha bría he cho im po si ble. <<

[26] AGS: Ha cien da, leg. 573, fol. 503, con sul ta, 10 de di ciem‐ 
bre de 1621. <<

[27] AGS: Ha cien da, leg. 582, con sul ta, 10 de abril de 1622. <<

[28] Pa ra la pri me ra re va lo ri za ción se ria de Oli va res, véa se la
im por tan te bio gra fía «psi co ló gi ca» de G. Ma ra ñón, El con de-

du que de Oli va res, Ma drid, 3 1952, que, sin em bar go, no di ce ca‐ 
si na da de su ac ti vi dad po lí ti ca. <<

[29] G. Ma ra ñón, El con de-du que de Oli va res, cit., pp. 35-40, y
Con de de la Ro ca, «Frag men tos his tó ri cos de la vi da de D. Gas‐ 
par de Guz mán», pu bli ca do en Va lla da res, Se ma na rio Eru di to,
vol. II, Ma drid, 1787, pp. 154-156. <<

[30] El 5 de ene ro de 1625 fue nom bra do du que de San lú car la
Ma yor (véa se el pri vi le gio en Con de de la Ro ca, op. cit., pp. 233-
235). Su tí tu lo se con vir tió en ton ces en con de de Oli va res y du‐ 
que de San lú car la Ma yor. Des de ese mo men to, siem pre fue co‐ 
no ci do, tan to en los do cu men tos de Es ta do co mo en las con‐ 
ver sacio nes, co mo el con de du que. <<

[31] G. Ma ra ñón, El con de-du que de Oli va res, cit., p. 169; M.
Hu me, The court of Phi lip IV, Lon dres, s.a., p. 50. <<

[32] Pa ra su ho ra rio ha bi tual, véa se Con de de la Ro ca, op. cit.,
pp. 245-246, y Ma ra ñón, ibid., pp. 168-169. <<
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[33] Era muy buen ji ne te, pe ro en gor dó mu cho en los úl ti mos
años, y lle gó a pa re cer ri dícu lo cuan do com pe tía en ejer ci cios
ecues tres. <<

[34] Con de de la Ro ca, op. cit., p. 246. <<

[35] G. Ma ra ñón, El con de-du que de Oli va res, cit., p. 162, ci tan‐ 
do a F. M. de Me lo, Epa na pho ras. <<

[36] N. Ba ro z zi y G. Ber chet, Re la zio ni, «Spag na», vol. I,
p. 650. <<

[37] PRO: SP 94.40, fol. 160, Hop ton a Win de bank. 26 de ju‐ 
lio-5 de agos to de 1638. <<

[38] Sin em bar go, hay se ña les de que los pro ble mas de la de‐ 
fen sa im pe rial le obli ga ron gra dual men te a to mar con cien cia
de la uni dad y la in ter de pen den cia de sus rei nos. Cfr. su res‐ 
pues ta a una con sul ta de 1589 (ci ta da por H. G. Koe nigs ber ger,
op. cit., p. 56): «… Co mo Dios me ha con fia do tan tos rei nos, co‐ 
mo sea que to dos es tán a mi cui da do, y co mo con la de fen sa de
uno to dos se de fien den, jus to es que to dos ven gan a mi so co‐ 
rro». Pe ro, tal co mo Koe nigs ber ger in di ca, el he cho mis mo de
que se con si de ra se el úni co vín cu lo en tre los es ta dos le im pi dió
con ce bir la idea de un im pe rio co mo «una or ga ni za ción vi va
con un pro pó si to inhe ren te, que tras cen die ra la uni dad re ci bi‐ 
da de la co ro na» (ibid., p. 57)…, idea que fue cap ta da por uno de
sus vi rre yes ita lia nos, Mar co An to nio Co lon na. Por las ra zo nes
que adu ce Koe nigs ber ger en la p. 56, no ta 3, tal vez fue se más
fá cil pa ra los miem bros de las ra zas «so me ti das», co mo los ita‐ 
lia nos, que pa ra los de la ra za do mi nan te —los cas te lla nos—
apre ciar la idea de im pe rio. Re sul ta ló gi co que se es pe cu le acer‐ 
ca de si los orí genes an da lu ces de Oli va res le da ban una cier ta
perspec ti va que le per mi tía for mu lar la idea de im pe rio de una
for ma que es ca pa ba a los cas te lla nos pu ros. <<

[39] Epis to lae Ho-Elia nae, vol. I, p. 204, Ho we ll al viz con de Col‐ 
ches ter, 1 de fe bre ro de 1623. <<
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[40] T. Cam pa ne lla, A dis cour se tou ching the Spa nish Mo nar chy

(trad. in gle sa 1654), pp. 125-126. Una edi ción ale ma na, la pri‐ 
me ra en pu bli car se, apa re ció en 1623. Aun que exis ten sor pren‐ 
den tes se me jan zas en tre los pro pó si tos de Cam pa ne lla y los de
Oli va res, no he po di do en con trar nin gu na prue ba de que Oli‐ 
va res co no cie se la obra de Cam pa ne lla o es tu vie se de al gu na
for ma in fluen cia do por él. El úni co li bro de Cam pa ne lla que
pue de en con trar se en el ca tá lo go de la bi blio te ca del con de du‐ 
que es su dis cur so a los prín ci pes de Ita lia, que de nue vo plan‐ 
tea la cues tión de la unión, aun que es ta vez en re la ción con la
de fen sa contra los tur cos (RAH: D. 119, Bi blio te ca Oli va rien se,
fol. 278). <<

[41] G. Ma ra ñón, An to nio Pé rez, vol. II, cit., p. 738. <<

[42] AGS: Ha cien da, leg. 554, do cu men to de Arózte gui. <<

[43] V. Si ri, Del Mer cu rio ove ro His to ria de’co rren ti tem pi, vol. II,
Ca sa le, 2 1648, p. 43. Las ob ser va cio nes de Si ri so bre la po lí ti ca
de Oli va res y so bre otras cues tio nes con tem po rá neas de ben,
sin em bar go, tra tar se con pre cau ción. No es ta ba tan ale ja do ni
tan bien in for ma do co mo que ría ha cer creer a sus lec to res, y
sus co men ta rios no de ben ser to ma dos —co mo lo son con fre‐ 
cuen cia— co mo prue bas con clu yen tes de las in ten cio nes de
Oli va res. Pa ra su ine xac ti tud co mo fuen te pa ra el his to ria dor,
véa se L. von Pas tor, Ges chi ch te der Päp s te, vol. XI II, Fri bur go,
1929, pp. 1022 ss. <<

[44] BM: Eg. MS 2053, fols. 173-218. Es te me mo rial so lo ha
si do im pre so en te ra men te una vez, du ran te el si glo XVI II, por Va‐ 
lla da res en su Se ma na rio Eru di to, vol. XI, pp. 162-224. Va lla da‐ 
res lo atri bu yó al tu tor (ca ta lán) de Fe li pe IV, don Gal ce rán Al‐ 
ba ne ll, y qui zá por es ta ra zón pa só ina d ver ti do. La na tu ra le za
del me mo rial fue co no ci da de for ma ge ne ral por pri me ra vez
co mo con se cuen cia de la re pro duc ción de los pá rra fos cla ve
por Cá no vas del Cas ti llo en sus Es tu dios del rei na do de Fe li pe IV,
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vol. I, Ma drid, 1888, pp. 56-63. Cá no vas lo sacó de un ma nus‐ 
cri to de la Bi blio te ca Na cio nal de Ma drid, y pa re ce ha ber ig no‐ 
ra do que Va lla da res lo ha bía edi ta do ya. Ma ra ñón, en su apén‐ 
di ce a la bio gra fía de Oli va res, re pro du ce de Va lla da res al gu nos
pá rra fos im por tan tes, pe ro tam po co el me mo rial en te ro. <<

[45] F. de Saga rra, Les lliçons de la his tò ria. Ca ta lun ya en 1640,
Bar ce lo na, 1932, p. 18. <<

[46] V. Si ri, op. cit., vol. II, pp. 43-44. <<

[47] AGS: Est. leg. 2651, con sul ta, 6 de ene ro de 1632. <<

[48] Es ta es la pa la bra uti li za da por el fa vo ri to y con fi den te de
Oli va res, el pro to no ta rio de la Co ro na de Ara gón, el cual se
opo nía fuer te men te a un in ten to de im pe dir que los ara go ne ses
re ci bie sen pen sio nes ecle siás ti cas de los obis pa dos de fue ra de
Ara gón. To do el ob je ti vo del rey, de cía, era «fa mi lia ri zar los en
los de más rei nos de la Mo nar quía pa ra que se ol vi den la se pa‐ 
ra ción con que has ta aquí han vi vi do». (AHN: Cons. lib. 1884,
fols. 173-174, agos to (?) de 1626). <<

[49] BM: Add. MS 13 997, fols. 11-16, Con ve nien cias de la

unión de los re y nos des ta Mo nar quía, re pre sen ta das a los de la Co‐ 

ro na de Ara gón; y BM: Eg. MS 347, fols. 119-126, Pa pel que es cri‐ 

bió el Con de Du que de sean do en ta blar la unión de los re y nos des ta

Mo nar quía… El pri me ro de es tos do cu men tos es un fo lle to im‐ 
pre so des ti na do a ser re par ti do en las Cor tes de la Co ro na de
Ara gón, y tam bién pue de en con trar se uni do al re gis tro de las
Cor tes Ca ta la nas de 1626, en ACA: G, Cor tes, R. 1057, fol. 181.
<<

[50] AGS: Est. (Flan des), leg. 2040, con sul ta, 6 de oc tu bre de
1626. El con fe sor del rey era el do mi ni co fray An to nio de So to‐ 
ma yor. <<

[51] ACA: CA, leg. 233, núm. 28, con sul ta, 20 de fe bre ro de
1634. <<
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[52] AHN: Est., leg. 860, núm. 4, Ca bos que de or den de SM se

con sul tan en el Con se jo de Ara gón, 10 de fe bre ro de 1629. <<

[53] ACA: CA, leg. 372, el obis po de Bar ce lo na al rey, 27 de
ene ro de 1624. <<

[54] ACA: CA, leg. 273, núm. 3, el obis po de Bar ce lo na al rey,
11 de ene ro de 1624. <<

[55] ACA: CA, leg. 378, re la ción de Jo sé Car va jal, 10 de oc tu‐ 
bre de 1629. Es ta su ma es el equi va len te de 270 975 rea les. El
co ro na je ara go nés apor tó 87 235 rea les, el va len ciano 130 000,
el sar do 201 412, y el ma llor quín 63 592,50. <<

[56] AHN: Cons. lib. 1882, fol. 136, con sul ta del Con se jo de
Ara gón, 31 de ene ro de 1625. <<

[57] ACA: CA, leg. 273, núm. 30, con sul ta, 6 de ju lio de 1625.
<<

[58] Vé an se pp. 268 ss. <<

[59] AHN: Cons., lib. 1884, fols. 248-249, con sul ta, 20 de ene‐ 
ro de 1627; y lib. 1885, fols. 85-86, con sul ta, 3 de ju lio de 1627.
<<

[60] AGS: Ha cien da, leg. 618, Dis cur so so bre el do na ti vo que se

ha de pe dir en los re y nos de la Co ro na de Ara gón, 10 de fe bre ro de
1625, por el Dr. Ber nat. <<

[61] Vé an se pp. 267-268. <<

[62] Re sul ta im po si ble juz gar la ve ra ci dad de es ta afir ma ción.
Mu chos no bles ob tu vie ron, en un mo men to o en otro, tie rras y
ju ris dic cio nes de la Co ro na, ya fue se por usur pa ción di rec ta o
co mo re sul ta do de con ce sión real. Si es tas con ce sio nes eran
tem po ra les o per ma nen tes po día de ter mi nar se so lo con un
exa men del pri vi le gio ori gi nal en ca da ca so… ta rea que ya ha‐ 
bía lle ga do a ser im po si ble en el si glo XVII. <<

[63] RAH: G-43, D. J. Dor mer, Ana les de la Co ro na de Ara gón en

el rei na do de Fe li pe el Gran de, lib. II, cap. I. <<
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[64] ACA: CA, leg. 274, núm. 56, Fon ta net al rey, 17 de abril de
1627. <<

[65] J. Pu ja des, 3, fol. 164v. <<

[66] Véa se J. Ca rre ra Pu jal, His to ria de Ca ta lu ña, vol. I,
pp. 375 ss., pa ra ejem plos de pan fle tos pro tec cio nis tas. <<

[67] Pa ra to do el in ci den te, véa se A. Gi rard, «La sai sie des
biens des français en Es pag ne en 1625», Re vue d’His toi re Eco no‐ 

mi que et So cia le, vol. XIX, 1931, pp. 297-315. <<

[68] J. Pu ja des, 3, fol. 274v, 30 de ju nio de 1625. <<

[69] ACA: CA, leg. 273, núm. 26, con sul ta, 21 de ju nio de 1625.
<<

[70] ACA: CA, leg. 273, núm. 28, con sul ta, 21 de ju lio de 1625.
<<

[71] J. Pu ja des, 3, fol. 296v. El fra ca so de la vi si ta del prín ci pe
de Ga les a Ma drid en 1623 fue se gui do de las hos ti li da des an‐ 
glo-es pa ño las, y la ex pe di ción de lord Wim ble don, que dio co‐ 
mo re sul ta do el de sas tro so ata que a Cádiz en oc tu bre de 1625,
se pre pa ró en ton ces. <<

[72] J. Pu ja des, 3, fols. 299-299v. <<

[73] L. Assa rino, Le ri vo lu tio ni di Ca ta log na, Bo lo nia, 1648,
p. 22. <<

[74] Pa ra es tos pla nes, véa se F. Ur go rri Ca sa do, «Ideas so bre el
go bierno eco nó mi co de Es pa ña en el si glo XVII», Re vis ta de la Bi‐ 

blio te ca, Ar chi vo y Mu seo (Ayun ta mien to de Ma drid), vol. XIX,
1950, pp. 123-230. <<

[75] AHN: Est. leg. 860, núm. 4, con sul ta, 21 de di ciem bre de
1625. <<

[76] ACA: Canc., Pro ce sos de Cor tes, 51, fol. 1. <<
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No tas VI II

[1] D. J. Dor mer, Ana les, lib. II, cap. IV. El ma nus cri to de Dor‐ 

mer, que al pa re cer so lo ha uti li za do el his to ria dor Mar tin Hu‐ 

me, con tie ne in for ma ción so bre las Cor tes de Ara gón y Va len‐ 

cia, pe ro di ce muy po co acer ca de las de Ca ta lu ña. <<

[2] ACV: Car tes, 1620-1629, Dr. D. En ric d’Ale many al ca bil‐ 

do de Vi ch, 29 de ene ro de 1626. <<

[3] BM: Add. MS. 13 997, fol. 48, el obis po de Bar ce lo na al

con de de Chin chón, 4 de ma yo de 1624. <<

[4] ACA: Canc., Pro ce sos de Cor tes, 51, fol. 22, 26 de ene ro de

1626. <<

[5] AHB: CCO, 1626, fol. 18, Ro s se ll a los consellers, 30 de ene‐ 

ro de 1626. <<

[6] AHB: CCO, 1626, fol. 68, el obis po de Bar ce lo na a los

consellers, 21 de mar zo de 1626. <<

[7] AHB: De libs., 1626, fol. 60. <<

[8] ACA: CA, leg. 233, núm. 28, con sul ta, 20 de fe bre ro de

1634. <<

[9] BUB: MS 115, His to ria de Se vi llà, fol. 63. <<

[10] BM: Eg. MS 347, fols. 126-128, Re la ción de lo que pa só al

Al mi ran te de Cas ti lla. <<

[11] BUB: MS 224, Die ta ri de Mi quel Pa re ts, vol. I, fol. ver so. He

pre fe ri do la ver sión ori gi nal ca ta la na, que es es pon tá nea y vi va,

a la ver sión cas te lla na pu bli ca da por Pu jol y Camps en el MHE,

vols. XX-XXV. <<

[12] D. J. Dor mer, lib. II, cap. XV. <<

[13] Los nom bres de los pre sen tes pue den en con trar se en

ACA: Canc., Pro ce sos de Cor tes, 51. <<
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[14] ACA: CA, leg. 260, núm. 49, lis ta de sín di cos, 1626. <<

[15] BN: NS 2358, Res pues ta a un pa pel del du que de Al ca lá en

ra zón de las Cor tes de Ca ta lu ña año 1626, fol. 305. <<

[16] Pa ra to das las cues tio nes de pro ce di mien to, véa se L. de

Pe gue ra, Pràc ti ca, for ma y es til de ce le brar Cor ts Ge ne rals. <<

[17] M. Sarro vi ra, Ce ri mo nial de Cor ts, Bar ce lo na, 1701, pp. 24-

25 (pu bli ca do por pri me ra vez en 1585). <<

[18] Las ins truc cio nes pa ra los sín di cos en las Cor tes se en‐ 

cuen tran ge ne ral men te en los re gis tros o en las ca jas mu ni ci pa‐ 

les de co rres pon den cia del año que in te re sa, en los ar chi vos lo‐ 

ca les. No se ha creí do ne ce sa rio es pe ci fi car la fuen te de ca da

re fe ren cia cuan do los ejem plos abun dan. <<

[19] AMV: Acuer dos, 1622-1630, ins truc cio nes del 16 de ene‐ 

ro de 1626, núm. 37. <<

[20] AHC: Car pe ta I, núm. 28, do cu men to ti tu la do «Ge ne ral

de Ca tha lun ya». <<

[21] AMV: Ins truc cio nes de Vi ch, ibid., núm. 7. <<

[22] Ibid., núm. 9. <<

[23] APL: R. 744, Lli bre de Cor ts, 1632, nú ms. 28 y 29. <<

[24] Véa se p. 167. <<

[25] D. J. Dor mer, lib. II, cap. VII. <<

[26] ACA: CA, leg. 260, núm. 4, con sul ta, 25 de fe bre ro de

1626. <<

[27] ACA: Canc., Pro ce sos, 51, fol. 98. <<

[28] AMV: CR 10, Dr. Pe re Vi cens Sa yz a los consellers de Vich,

1 de abril de 1626. <<

[29] Pro ce sos, 51, fol. 112. <<

[30] ACA: G, R. 1057, fol. 65. <<

[31] AHB: De libs. 1626, fol. 79; y véa se p. 286. <<

[32] ACA: G, R. 1057, fol. 66. <<
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[33] AHB: Cor ts, 1626, fol. 129. <<

[34] Cons ti tu tions y al tres dre ts de Ca tha lun ya, vol. I, pp. 47-50.

<<

[35] ACA: CA, leg. 224, núm. 13, Fon ta net al car de nal in fan te,

30 de ene ro de 1633. <<

[36] ACA: G, ca ja 32, res pues ta mar gi nal de San ta Co lo ma a

una car ta del pro to no ta rio, 14 de ma yo de 1640. <<

[37] ACA: CA, leg. 274, núm. 61, con sul ta, 28 de ju lio de 1627.

<<

[38] AHB: De libs., 1626, Die ta ri del XXIV, 20 de abril de 1626.

<<

[39] ACA: G, R. 1057. fol. 80. <<

[40] AHC: CR, Car pe ta B, núm. 160, Joan Fus ter a los pahers de

Cer ve ra, 13 de abril de 1626. <<

[41] ACA: CA, leg. 499, pe ti ción de Fi va ller. <<

[42] ACA: G, R. 1057, fol. 110. <<

[43] ACA: CA, leg. 274, núm. 83, el du que de Me di na de las

To rres al con de de Chin chón, 29 de no viem bre de 1626. <<

[44] Ibid. <<

[45] ACA: G, R. 1057, fols. 114-115. <<

[46] RAH: 11-13-3, fols. 14-16, Oli va res a Al ca lá, 14 de abril

de 1626. <<

[47] ACA: G, R. 1057, fol. 116. <<

[48] Ibid., fol. 122. <<

[49] AHB: Cor ts, 1626, fol. 183. <<

[50] ACA: G, R. 1057, fol. 148. El dissentiment se da en AHB:

Cor ts, 1626, fol. 180. <<

[51] ACA: G, R. 1057, fol. 181. Es te dis cur so fue re pro du ci do

por N. Fe liu de la Pe ña en sus Anals de Ca ta lu ña, vol. III, Bar ce‐ 

lo na, 1709, pp. 243-244. <<
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[52] AHC: CR, Car pe ta B, núm. 179, Joan Fus ter a los pahers

de Cer ve ra, 18 de abril de 1626. <<

[53] ACA: G, R. 1057, fol. 197. <<

[54] ACV: Car tes, 1620-1629, el ca bil do de Vi ch a Ale many, 14

de fe bre ro de 1626. <<

[55] AHB: Cor ts, 1626, fol. 216. <<

[56] Ibid., fol. 227. <<

[57] AHC: CR, Car pe ta B, núm. 165, Fus ter a los pahers, 20 de

abril de 1626. <<

[58] BN: MS 2358, Res pues ta a un pa pel, fol. 306. <<

[59] Ibid. <<

[60] ACA: CA, leg. 260, núm. 51, mer ce des. El rey a J. L. de Vi‐ 

lla nue va, 23 de abril de 1626. <<

[61] L. Assa rino, op. cit., p. 28. <<

[62] ACA: CA, leg. 500, pe ti ción, 29 de abril de 1626. <<

[63] His to ria de Se vi lla, fol. 59. La du que sa de Car do na to mó

el asien to que es ta ba más cer ca de la ca ma, con gran in dig na‐ 

ción de la con de sa, que se con si de ra ba por na ci mien to igual a la

du que sa. <<

[64] AHC: Lli bre de XXIV, 1605-1634, fol. 17, 23 de abril de

1626. <<

[65] AHC: CR, Car pe ta B, núm. 175, Fus ter a los pahers, 25 de

abril de 1626. <<

[66] Res pues ta a un pa pel, fol. 307. <<

[67] AHB: Cor ts, 1626, fol. 355. <<

[68] AHC: CR, Car pe ta B, núm. 178, Fus ter a los pahers, 27 de

abril de 1626. <<

[69] AHB: Cor ts, fol. 370. <<

[70] Car ta de Fus ter del 27 de abril. <<
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[71] ACA: CA, leg. 260, núm. 50, Apun ta mien tos.., en fa vor de los

que se si guen, 28 de abril de 1626. <<

[72] ACA: G, R. 1058, fol. 300, 28 de abril de 1626. <<

[73] AHB: Cor ts, 1626, fol. 392. <<

[74] Res pues ta a un pa pel…, fol. 307. <<

[75] «To ts els sín di cs es tan d’acord en que si el Rei de si tja un

nou ser vei, ha d’exi mir dels quin ts a tot el prin ci pat, al men ys

fins a la con clu sió de les pro pe res Cor ts», Dr. Sa yz a los

consellers de Vi ch, 1 de ma yo de 1626 (AMV: CR, 10). <<

[76] ADP: Sé rie B, lia s se 385, no ta en cas te llano, fe cha da el 26

de abril de 1626. <<

[77] AMV: CR, 10, Pau Beu ló a los consellers de Vi ch, 27 de

abril de 1626. <<

[78] Véa se p. 247. <<

[79] BC: Fu llet Bon so ms, 5404, Pa rer de Jau me Da mians. <<

[80] ACA: CA, leg. 383, no ta so bre los in gre sos de la cru za da,

18 de di ciem bre de 1632. <<

[81] Véa se, su pra, pp. 48-49. <<

[82] Vé an se las ci fras da das en el Apén di ce III. <<

[83] AMV: CR, 10, Sa yz a los consellers de Vi ch, 1 de ma yo de

1626. <<

[84] ACV: 1620-1629, res pues ta en bo rra dor del ca bil do de Vi‐ 

ch a Ale many, 5 de ma yo de 1626. <<

[85] AHB: Cor ts, 1626, fol. 417. <<

[86] ACV: 1620-1629, Ale many al ca bil do de Vi ch, 3 de ma yo

de 1626. <<

[87] AHC: CR, Car pe ta B, núm. 186, Fus ter a los pahers, 3 de

ma yo de 1626. <<

[88] Ibid., núm. 187, Dr. Mon tor nès a los pahers, 3 de ma yo de

1626. <<



848

[89] His to ria de Se vi llà, fol. 67v. <<

[90] AHB: Cor ts, 1626, fgl. 420. <<

[91] AMV: CR, 10, Sa yz a los consellers, 3 de ma yo de 1626. <<

[92] BN: MS 6745, Cor tes en Bar ce lo na, año 1626, fol. 29. <<

[93] ACV: Car tes, 1620-1629, Ale many al ca bil do de Vi ch, 4 de

ma yo de 1626. <<

[94] Res pues ta a un pa pel…, fol. 308. <<

[95] BN: MS 6745, fol. 29. <<

[96] Res pues ta, fol. 308. <<

[97] AHC: CR, Car pe ta B, núm. 189, Fus ter a los pahers, 4 de

ma yo de 1626. <<

[98] ACA: Canc., Pro ce sos, 51, fol. 173. <<

[99] AHB: De libs., 1626, fols. 115-116. <<

[100] AHB: Die ta ri del XXIV, fol. 277. <<

[101] ACV: Car tes, 1620-1629, el ca bil do de Vi ch a Ale many, 6

de ma yo de 1626. <<

[102] AHC: CR, Car pe ta B, núm. 190, Fus ter a los pahers de

Cer ve ra, 5 de ma yo de 1626. <<

[103] AHB: Cor ts, 1626, fol. 436. <<

[104] AHB: De libs., 1626, fol. 121. <<

[105] Res pues ta, fol. 308. <<

[106] AGS: Ha cien da, leg. 621, con sul ta, 28 de ju nio de 1626.

<<

[107] AGS: Est. leg. 4126. <<

[108] AGS: Est. (Flan des), leg. 2040, con sul ta 6 de oc tu bre de

1626. <<
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No tas IX

[1] AGS: Est. (In gla te rra), leg. 2849, con sul ta 21 de oc tu bre de
1626. <<

[2] BC: Fu llet Bon so ms 5203. <<

[3] BC: Fu llet Bon so ms 5204. <<

[4] BN: MS 2358, fols. 304-331, Res pues ta a un pa pel del du que

de Al ca lá. <<

[5] J. Pu ja des, 4, fols. 106 ss. <<

[6] ACA: G, 1051, fol. 464v. <<

[7] ACA: G, 1058, fol. 224. <<

[8] ACA: CA, leg. 277, núm. 14, con sul ta 8 de mar zo de 1630.
<<

[9] Véa se Pius Bo ni fa cius Ga ms, Se ries Epis co po rum, Lei pzig,
21 931, pa ra nom bres de obis pos. Des gra cia da men te, no hay
in di ca ción de su pro vin cia de ori gen. <<

[10] ACA: G, De libs., 1626-1629, vol. I, fols. 148-150. <<

[11] AAE: Co rresp. Es pag ne, sup. núm. 3, fols. 350-353, do cu‐ 
men to de Gas par Sa la (des pués de 1640). La re fe ren cia es se gu‐ 
ra men te al ter cer du que de Fe ria (vi rrey en 1629-1630), más
que a su pa dre. <<

[12] ACA: CA, leg. 272, núm. 6, Al ca lá al rey, 30 de abril de
1622. <<

[13] Hu bo mon jes cas te lla nos en el mo nas te rio de Mon tse rrat
des de 1585. <<

[14] J. Pu ja des, 4, fol. 7. <<

[15] MHE, vol. XX, pp. 40-45, dia rio de Pa re ts. <<
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zo de 1634. <<

[85] ACA: CA, leg. 233, núm. 28, con sul ta 20 de fe bre ro de

1634. <<
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[86] AHB: CCO, 1634, fols. 23-24, Na vel a la ciu dad, 18 de

mar zo de 1634. <<

[87] ACA: CA, leg. 384, Car do na al rey, 1 de abril de 1634. <<

[88] AHB: LC, 1632-1635, fols. 97-100, la ciu dad a Na vel, 15

de abril de 1634. <<

[89] Vé an se pp. 185-186. <<

[90] ACA: CA, leg. 224, núm. 8, con sul ta 14 de oc tu bre de

1633. <<

[91] ACA: CA, leg. 393, Vin yes a?, 7 de ju lio de 1640. <<

[92] BM: Add. MS 25 868, fols. 90-93, do cu men to del Dr. Ri‐ 

bas, 1632. <<

[93] AHB: CCO, 1634, fols. 41-42, Na vel a la ciu dad, 8 de abril

de 1634. <<

[94] AHB: CCO, 1634, fol. 61, Na vel a los consellers, 22 de abril

de 1634. <<

[95] AGS: Est. leg. 2654, con sul ta 23 de ma yo de 1634. <<

[96] ACA: CA, leg. 343. Car do na al rey, 24 de ju nio de 1634. <<

[97] AGS: Est. leg. 2655, Vin yes al rey, 7 de ene ro de 1635. La

do cu men ta ción de la dis pu ta en tre Car do na y la ciu dad es es ca‐ 

sa. La his to ria es tá con ta da bre ve men te por L. Assa rino, Le ri‐ 

vo lu tio ni di Ca ta log na, (Bo lo nia, 1648), cit., pp. 44-45. <<

[98] ACA: CA, leg. 343, Vin yes a J. L. de Vi lla nue va, 24 de ju nio

de 1634. <<

[99] ACA: CA, leg. 384, Car do na a J. L. de Vi lla nue va, 29 de ju‐ 

lio de 1634. <<

[100] BM: Eg. MS 1820, fols. 375-376, Hop ton a Co ke, 13 de

agos to de 1634. <<

[101] ACA: CA, leg. 279, núm. 4, don Pe dro Co lo ma al rey, 16

de di ciem bre de 1634. <<

[102] Véa se p. 220. <<
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[103] ACA: CA, leg. 385, Car do na a J. L. Vi lla nue va, 1 de no‐ 

viem bre de 1634. <<

[104] ACA: CA, leg. 385, re la to de los acon te ci mien tos en el

Con se jo de Cien to, oc tu bre de 1634. <<

[105] ACA: CA, leg. 385, Vin yes a Car do na, 17 de oc tu bre de

1634. <<

[106] ACA: CA, leg. 385, no ta sin fe cha a Car do na y répli ca de

es te al rey, 22 de no viem bre de 1634. <<

[107] Ha bía si do go ber na dor de las pro pie da des de Car do na

(cfr. AHB: CCO, 1626-1629, fol. 14, la ciu dad de Igua la da a

Bar ce lo na, 4 de agos to de 1627). <<

[108] ACA: CA, leg. 385, el can ci ller a Car do na, 9 de di ciem bre

de 1634. <<

[109] ACA: CA, leg. 385, Car do na al rey, 28 de di ciem bre de

1634. <<

[110] AGS: Est. leg. 2655, do cu men to de Vin yes, 7 de ene ro de

1635. <<

[111] AGS: Est. leg. 2655, con sul ta 26 de di ciem bre de 1634. <<

[112] Fray An to nio de So to ma yor, ar zo bis po de Da mas co y

con fe sor del rey. Te nía ya se ten ta y sie te años cuan do fue nom‐ 

bra do en 1632, y re nun ció a su car go por pre sio nes des pués de

la caí da de Oli va res en 1643. Mu rió en 1648 (H. Ch. Lea, In qui‐ 

si tion, vol. I, p. 309). <<

[113] Pre de ce sor de So to ma yor co mo in qui si dor ge ne ral

(1627-1632). <<

[114] BM: Eg. MS 1820, fol. 428, Hop ton a Win de bank, 11 de

ene ro de 1635. <<

[115] ACA: CA, leg. 279, núm. 29, pe ti ción pa ra que sea pre‐ 

sen ta da por Be lla fi lla. <<

[116] AGS: Est., leg. 2655, Jun ta, 26 de fe bre ro de 1635. <<
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[117] ACA: CA, leg. 279, 15, ór de nes del 21 y 31 de mar zo de

1635. <<

[118] ACA: CA, leg. 279, núm. 15, Car do na al rey, 11 de abril

de 1635. <<

[119] AHB: CCO, 1635, fols. 16-17, don Joan Grau a la ciu dad,

10 de mar zo de 1635. <<

[120] ACA: CA, leg. 279, núm. 15, Car do na a J. L. Vi lla nue va,

24 de ma yo de 1635. <<

[121] AHB: LC, 1635, fols. 7-8, la ciu dad a Co di na, 30 de ma yo

de 1635. <<

[122] AHB: CCO, 1635, fol. 46, Co di na a la ciu dad, 26 de ma yo

de 1635. <<

[123] ACA: CA, leg. 280, núm. 25, con sul ta 18 de ju nio de

1635. <<

[124] AHB: CCO, 1635, fol. 57, Grau a la ciu dad, 10 de ju nio de

1635. <<

[125] AHB: CCO, 1635, fol. 66, Co di na a los consellers, 30 de ju‐ 

nio de 1635. <<

[126] El car de nal in fan te de cli nó re ci bir al he ral do, que hu bo

de dar al co rreo la de cla ra ción de gue rra y mar char se sin au‐ 

dien cia. (M. Fra ga Iri bar ne, Don Die go de Saave dra y Fa jar do y la

di plo ma cia de su épo ca, Ma drid, 1956, pp. 152-153, núm. 272.)

<<
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No tas XI

[1] Véa se A. van der Essen, op. cit., vol. I, cap. 3. <<

[2] Vé an se pp. 274-275, y Mi cha el Ro ber ts, op. cit., vol. II,

p. 430. <<

[3] A. van der Essen, op. cit., vol. I, p. 105. El du que de Fe ria,

an ti guo vi rrey de Ca ta lu ña y uno de los po cos su per vi vien tes

de los ge ne ra les es pa ño les de pres ti gio, mu rió en ene ro de

1634. <<

[4] G. Pa gès, op. cit., Pa rís, 1949, p. 182. <<

[5] Véa se A. Le man, Ri che lieu et Oli va res, Li lle, 1938. <<

[6] Véa se B. Porsh nev, Les sou lè ve men ts po pu lai res en Fran ce de

1623 à 1648, Pa rís, 1963, y R. Mous nier, «Re cher ches sur les

sou lè ve men ts po pu lai res en Fran ce avant la Fron de», Re vue

d’His toi re Mo der ne et Con tem po ra i ne, vol. V, 1958, pp. 81-113. <<

[7] BM. Eg. MS 1820, fol. 474, Hop ton a Win de bank, 31 de

ma yo de 1635. <<

[8] AGS: GA, leg. 1366, Lis ta de los hom bres ap tos pa ra la gue‐ 

rra…, 13 de sep tiem bre de 1635. <<

[9] BM: Add. MS 25 689, Con sul ta del con de du que a SM, fol.

232. <<

[10] AGS: Ha cien da, leg. 730, núm. 168, con sul ta 2 de ma yo de

1635. <<

[11] AGS: Est. leg. 2656, El con de du que so bre lo que se de be dis‐ 

po ner pa ra exe cu tar la jor na da de VM, 14 de ju nio de 1635. <<

[12] ACA: CA, leg. 279, Car do na al rey, 11 de agos to de 1635.

<<

[13] AHB: LC, 1635-1636, fol. 34, la ciu dad al rey, 21 de ju lio

de 1635. <<
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[14] ACA: CA, leg. 280, núm. 25, con sul ta 3 de agos to de 1635.

<<

[15] AHN: Est. leg. 860, núm. 39, Vo tos, 7 de no viem bre de

1635. <<

[16] AHN: Est. leg. 860, núm. 39, do cu men to de Oli va res, 14

de no viem bre de 1635. <<

[17] AGS: Est. leg. 2655, con sul ta 19 de no viem bre de 1635. <<

[18] Véa se la de fen sa de Ma tías de No voa de las li ber ta des pro‐ 

vin cia les, y sus co men ta rios cáus ti cos so bre la po lí ti ca ca ta la na

de Oli va res, en Co doin, vols. LX X VII, p. 332, y LX XX, p. 225. <<

[19] BM: Eg. MS 1820, fol. 226, Hop ton a lord Trea su rer, 9 de

ma yo de 1633. <<

[20] M. Hu me, The Court of Phi lip IV, pp. 297-298, ci tan do a

Hop ton. <<

[21] BM: Add. MS 14 007, fol. 65. Fe li pe IV al car de nal in fan te,

12 de abril de 1637. <<

[22] AGS: Est. leg. 2655, de cre to real, 19 de no viem bre de

1635. <<

[23] AGS: Est. leg. 2655, Jun ta, 6 de di ciem bre de 1635. <<

[24] RAH: 11-10-5, leg 6, Oli va res al car de nal in fan te, 10 de

di ciem bre de 1635. <<

[25] AHN: Est., leg. 860, núm. 39, do cu men to de Oli va res, 12

de di ciem bre de 1635. <<

[26] Ibid. <<

[27] A. Ro drí guez Vi lla, La cor te y mo nar quía de Es pa ña en los

años de 1636 y 37, Ma drid, 1886, p. 13. <<

[28] AGS: Est., leg. 2658, res pues ta real a la con sul ta del 30 de

mar zo de 1636. <<

[29] AHB: CCO, 1635, fols. 179-181, Grau a los consellers, 17

de no viem bre de 1635. <<
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[30] ACA: CA, leg. 386, Car do na al rey, 27 de di ciem bre de

1635. <<

[31] ACA: CA, leg. 279, núm. 53, la Au dien cia al rey, 9 de no‐ 

viem bre de 1635. <<

[32] ACA: CA, leg. 280, núm. 10, ins truc cio nes pa ra Ba ye to lá,

20 de ju nio de 1635. <<

[33] AHB: LC, 1635-1636, fol. 115, los consellers a Oli va res, 22

de mar zo de 1636. <<

[34] ACA: CA, leg. 235, núm. 19, Ba ye to lá a J. L. Vi lla nue va, 3

de no viem bre de 1635. <<

[35] Ibid., 12 de abril de 1636. <<

[36] ACA: CA, leg. 386, Ba ye to lá al rey, 29 de di ciem bre de

1635. <<

[37] ACA: CA, leg. 232, núm. 26, Car do na al rey, 3 de abril de

1636. <<

[38] AGS: Est., leg. 2658, con sul ta 30 de mar zo de 1636. <<

[39] AGS: Est., leg. 2658, con sul ta 10 de abril de 1636. <<

[40] AGS: Est., leg. 2657, con sul ta 15 de ma yo de 1636. <<

[41] ACA: CA, leg. 387, Ba ye to lá a J. L. de Vi lla nue va y al rey,

14 de ju nio de 1636. <<

[42] ACA: CA, leg. 386, Vi lla fran ca al rey, 14 de ju lio de 1636.

<<

[43] ACA: CA, leg. 280, núm. 7, con sul ta 30 de ju lio de 1636.

<<

[44] AGS: Est., leg. 2657, con sul ta 9 de agos to de 1636. <<

[45] A. Ro drí guez Vi lla, op. cit., p. 24. <<

[46] ACA: CA, leg. 279, núm. 7, Car do na al rey, 5 de sep tiem‐ 

bre de 1636. <<

[47] ACA: CA, leg. 279, núm. 7, con sul ta 12 de sep tiem bre de

1636. <<
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[48] ACA: CA, leg. 232, el rey a Car do na, 31 de di ciem bre de

1636. <<

[49] ACA: G, ca ja 2, M. Pé rez a M. Ta fa lla, 24 de ene ro de

1637. <<

[50] ACA: CA, leg. 279, núm. 6, Car do na al rey, 25 de ene ro de

1637. <<

[51] Vé an se pp. 300-301. <<

[52] ACA: CA, leg. 280, núm. 38, el prior de San ta Ana a Car‐ 

do na, 12 de fe bre ro de 1636. <<

[53] ACA: CA, leg. 280, núm. 38, don Lluís Mon suar a Car do‐ 

na, 19 de ju nio de 1636. <<

[54] ACA: CA, leg. 387, el obis po de Bar ce lo na al rey, 4 de abril

de 1637. <<

[55] BC: Fu llet Bon so ms 9967, el Dr. Die go Cis te ller, Me mo rial

en de fen sa de la len gua ca ta la na, Ta rra go na, 1636. <<

[56] A. de Ros, op. cit., p. 241. <<

[57] Co llo quis de Tor to sa, p. 21. <<

[58] Ci ta do por L. Hanke, Aris to tle and the Ame ri can In dians,

Lon dres, 1959, p. 8. <<

[59] BC: Fu llet Bon so ms 9966. Me mo rial en de fen sa de la len gua

cas te lla na, s. a. <<

[60] ACA: CA, leg. 280, núm. 47, con sul tas del 30 de ju lio y 26

de agos to de 1636. <<

[61] AGS: CA, leg. 1182, Jun ta de Eje cu ción, 6 de ma yo de

1637. <<

[62] AGS: GA, leg. 1182, Car do na a Oli va res, 12 de ma yo de

1637. <<

[63] AGS: GA, leg. 1182, ins truc cio nes pa ra Car do na, 26 de

ma yo de 1637. <<

[64] BC: Fu llet Bon so ms 5394, pro cla ma fe cha da en Ma drid, 4

de ju nio de 1637. <<
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[65] AGS: GA, leg. 1182, Vi lla fran ca a Oli va res, 17 de ju nio de

1637. <<

[66] ACA: CA, leg. 349, con sul ta 3 de agos to de 1637. <<

[67] ACA: G, ca ja 2, el Dr. F. Mi llet a don Cris tó bal Icart, 7 de

agos to de 1637. <<

[68] AHB: CCO, 1637-1638, fol. 19, Car do na a Bar ce lo na, 3 de

sep tiem bre de 1637. <<

[69] ACA: CA, leg. 282, núm. 58, con sul ta 14 de sep tiem bre de

1637. El car de nal Bor ja ha bía si do nom bra do pre si den te del

Con se jo de Ara gón co mo su ce sor del du que de Al bur quer que

en ju lio de 1637. Se gún un con tem po rá neo, «il était sans va‐ 

leur, il n’avait au cu ne ap ti tu de pour les affai res po li ti ques; l’on

vo yait, par son exem ple, que l’Es pag ne était en tiè re ment

dépour vue d’ho m mes et que ce vas te em pi re allait à la rui ne».

Ci ta do por A. Le man, Ur bain VI II et la ri va li té de la Fran ce et de

la Mai son d’Au tri che, cit., p. 119. <<

[70] AHB: CCO, 1637-1638, fol. 45, Mi quel Ro dó a la ciu dad,

3 de oc tu bre de 1637. <<

[71] AGS: GA, leg. 1182, el rey en con sul ta del 6 de no viem bre

de 1637. <<

[72] BM: Add. MS 14 007, fol. 87, Oli va res al car de nal in fan te,

28 de oc tu bre de 1637. <<

[73] AHB: CCO 1637-1638, fol. 57, Joan Grau a los consellers,

17 de oc tu bre de 1637. <<

[74] AGS: GA, leg. 1182, Car do na al rey, 7 de oc tu bre de 1637.

<<

[75] ACA: CA, leg. 282, núm. 64, Car do na al rey, 26 de no‐ 

viem bre de 1637. <<

[76] AGS: GA, leg. 1182, Car do na al rey, 22 de oc tu bre de

1637. <<
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[77] BM: Add. MS 14 007, fol. 87, Oli va res al car de nal in fan te,

28 de oc tu bre de 1637. <<
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No tas XII

[1] ACA: CA, leg. 503, Car do na al pro to no ta rio, 6 de mar zo de

1632. <<

[2] Cfr. su car ta de di mi sión al rey, 26 de sep tiem bre de 1635,

ACA: CA, leg. 279, núm. 64. <<

[3] ACA: CA, leg. 281, núm. 21, con sul ta, 11 de fe bre ro de

1637. <<

[4] ACA: CA, leg. 281, núm. 21, Car do na al rey, 9 de ma yo de

1637. <<

[5] ACA: CA, leg. 281, núm. 21, Car do na al rey, 3 de agos to de

1637. <<

[6] BUB: MS 115, His to ria de Se vi llà, fol. 130. <<

[7] ACA: CA, leg. 389, San ta Co lo ma al rey, 13 de fe bre ro de

1638. <<

[8] ACA: G, ca ja 3, Ma ri món a San ta Co lo ma, 17 de fe bre ro de

1638. <<

[9] ACA: G, ca ja 3, Oli va res a San ta Co lo ma, 2 de fe bre ro de

1638. <<

[10] ACA: G ca ja 4, Oli va res a San ta Co lo ma, 6 de mar zo de

1638. <<

[11] ACA: CA, leg. 280, núm. 13, me mo rial de los diputats, 4 de

di ciem bre de 1637. <<

[12] ACA: CA, leg. 281, núm. 24, con sul ta 17 de oc tu bre de

1637. <<

[13] ACA: G, ca ja 4, prag má ti ca, 3 de mar zo de 1638. <<

[14] ACA: G, ca ja 5, Dr. Fran ces Joan Ma ga ro la a San ta Co lo‐ 

ma, 2 de abril de 1638. <<
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[15] ACA: CA, leg. 228, núm. 3, con sul ta, 1 de fe bre ro de 1638.

<<

[16] AGS: GA, leg. 1182, Car do na al rey, 30 de oc tu bre de

1637. <<

[17] ACA: CA, leg. 390, in for me de la Au dien cia, 27 de mar zo

de 1638. <<

[18] ACA: CA, leg. 390, con sul ta 6 de abril de 1638. <<

[19] RAH: 11-10-5, leg. 6, fol. 71, Oli va res al car de nal in fan te,

27 de ma yo de 1638. <<

[20] AGS: Est., leg. 2660, Jun ta del Apo sen to del Con de Du que,

12 de mar zo de 1638. <<

[21] ACA: CA, leg. 228, núm. 3, San ta Co lo ma al rey, 3 de ju lio

de 1638. Ade más, la ciu dad ale ga ba que en tre 1547 y 1626 la

Co ro na contra jo deu das con Bar ce lo na por una canti dad de

631 764 lliures. <<

[22] ACA: CA, leg. 282, núm. 58, Me mo rial de los ser vi cios que

re pre sen ta la ciu dad de Bar ce lo na, ju nio de 1638. <<

[23] ACA: G, ca ja 8, San ta Co lo ma a Oli va res, 5 de ju lio de

1638. <<

[24] ACA: CA, leg. 228, núm. 3, con sul ta 10 de ju lio de 1638.

<<

[25] ACA: CA, leg. 228, núm. 63, el rey en con sul ta de 19 de ju‐ 

lio de 1638. <<

[26] ACA: G, ca ja 8, San ta Co lo ma a Oli va res, 18 de ju lio de

1638. <<

[27] ACA: CA, leg. 282, núm. 61, con sul ta 7 de oc tu bre de

1638. <<

[28] ACA: CA, leg. 282, núm. 61, con sul ta 8 de oc tu bre de

1638. <<

[29] AHB: LC, 1637-1639, fol. 109, los consellers a San ta Co lo‐ 

ma, 20 de sep tiem bre de 1638. <<
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[30] Véa se p. 218. <<

[31] ACA: G, ca ja 8, Ma ga ro la a San ta Co lo ma, 24 de ju lio de

1638. <<

[32] ACA: G, ca ja 9, Ma ga ro la a San ta Co lo ma, 11 de sep tiem‐ 

bre de 1638. <<

[33] ACA: G, ca ja 9, San ta Co lo ma a Pe dro de Vi lla nue va, 24

de sep tiem bre de 1638. <<

[34] APL: R. 854, don Fran cesc Vir gi li a los pahers de Lé ri da, 7

de agos to de 1638. <<

[35] ACA: G, ca ja 9, Jau me Da mians a San ta Co lo ma, 16 de

sep tiem bre de 1638. <<

[36] ACA: CA, leg. 392, in for me del Dr. Vin yes, 7 de agos to de

1638. <<

[37] ACA: Ca nec., R. 5526, fol. 292v, San ta Co lo ma al go ber‐ 

na dor del Va lle de Arán, 30 de oc tu bre de 1638. <<

[38] ACA: CA, leg. 396, el go ber na dor al rey, 8 de ma yo de

1638. <<

[39] ACA: G, ca ja 27, don Joan de Llu pià a San ta Co lo ma, 8 de

ene ro de 1640. <<

[40] ACA: G, ca ja 28, F. Gu bert a San ta Co lo ma, 7 de fe bre ro

de 1640. Ga llo es ta ba ca sa do con una Llu pià. <<

[41] Vé an se las car tas del Dr. Ba let a San ta Co lo ma, 15 de di‐ 

ciem bre de 1638 (ACA: G, ca ja 10) y 21 de mar zo de 1639

(ACA: G, ca ja 12). <<

[42] ACA: G, ca ja 8, el Dr. Su bi rà a San ta Co lo ma, 28 de ju lio

de 1638. <<

[43] ACA: G, 85, nú ms. 27 y 29. Véa se tam bién Apén di ce III.

<<

[44] ACA: G, 909, Lle tres se cre tes (1605-1674), los diputats al

Dr. Puig, 25 de di ciem bre de 1638. La sos pe cha pue de ha ber si‐ 

do co rrec ta, pe ro no ha si do po si ble iden ti fi car al diputat en
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cues tión. La con tro ver sia so bre el contra ban do, aun que men‐ 

cio na da por los con tem po rá neos, ha si do ig no ra da por his to‐ 

ria do res pos te rio res, y que dan por re sol ver mu chos mis te rios.

<<

[45] ACA: CA, leg. 392, in for me del Dr. Vin yes, 7 de agos to de

1638. <<

[46] In for me del Dr. Vin yes, Ibid. <<

[47] ACA: Va rias de Can ci lle ría, R. 387, fol. 35, San ta Co lo ma a

don Gue rau de Guar dio la, 19 de ju lio de 1638. <<

[48] ACA: G, Die ta ri, 1638-1641, par te I, fol. 9. <<

[49] His to ria de Se vi llà, fol. 145. <<

[50] Los nue vos diputats eran el Dr. Pau Cla ris (ecle siàs tic),

Fran cesc de Ta ma rit (militar) y Jo sep Quin ta na (reial). Los nue‐ 

vos oïdors, el Dr. Jau me Fe rran (ecle siàs tic), Ra fa el An tic (militar)

y Ra fa el Cer dà (reial). <<

[51] Pe re Gil…, op. cit., p. 122. <<

[52] ACU: Car tes, 1615-1619, ins truc cio nes se cre tas al sín di co

de Ur gel, 30 de mar zo de 1615. <<

[53] Pa ra las ren tas de es tas pro pie da des, véa se Apén di ce II. <<

[54] AMU: Lli bre de Con se lls, 1617-1657, fol. 317. <<

[55] ACA: G, ca ja 6, el obis po de Ur gel a San ta Co lo ma, 6 de

ma yo de 1638. <<

[56] AMU: Lle tres del bis be als con se llers, 1512-1630, el obis‐ 

po de Ur gel a los cònsols, 9 de agos to de 1635. <<

[57] ACA: CA, leg. 359, pe ti ción del doc tor Pau Du ran. <<

[58] ACA: G, ca ja 6, el obis po de Ur gel a San ta Co lo ma, 6 de

ma yo de 1638. <<

[59] Hay una bio gra fía adu la do ra, Pau Cla ris, de A. Ro vi ra i

Vir gi li, Bar ce lo na, 1922, pe ro no da in for ma ción so bre los pri‐ 

me ros pa sos de la ca rre ra de Cla ris. <<
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[60] La ma yor par te de las car tas de Cla ris a su ca bil do en es te

pe rio do y en los pos te rio res pa re cen ha ber si do de li be ra da‐ 

men te saca das del ar chi vo de la ca te dral de la Seo de Ur gel. Sin

em bar go, una o dos pa re cen ha ber si do pa sa das por al to por la

per so na que las sus tra jo… las su fi cien tes pa ra sem brar la es pe‐ 

ran za de que, si las car tas per di das si guen exis tien do, pue dan

ser re cu pe ra das al gún día. <<

[61] ACA: CA, leg. 280, núm. 4, el obis po de Ge ro na a J. L. de

Vi lla nue va, 24 de ju nio de 1634. <<

[62] ACA: CA, leg. 280, núm. 38, Car do na al obis po de Ur gel,

23 de ju nio de 1636. <<

[63] Su tes ta men to, fe cha do el 2 de di ciem bre de 1637, con tie‐ 

ne una fi na pin ce la da iró ni ca: «Item, si és que tinc obli ga ció de

fer-ho, i no al tra ment, deixo el que si gui cos tum al Re ve ren dís‐ 

sim Bis be d’Ur ge ll». APB: A. J. Fi ta, leg. 30, lib. 6, de tes ta men ts,

fol. 166v. <<

[64] B. du Ple s sis-Be sançon des cri be a Cla ris co mo «d’une hu‐ 

meur véhé men te, et qui avait plus d’es prit, d’élo quen ce na tu re‐ 

lle, et de fier té que de scien ce ac qui se par étu de», y ha bla de

«ce tte aver sión qu’il avait co m mu ne avec tous les ca ta lans

contre les cas ti llans». AAE: Co rresp. Es pag ne, Su pplé ment

núm. 3, fol. 189v. <<

[65] Véa se su car ta a San ta Co lo ma del 25 de ene ro de 1639

(ACA: G, ca ja 11). <<

[66] ACU: Car tes, 1630-1640, Cla ris a los ca nó ni gos de Ur gel,

20 de di ciem bre de 1639. <<

[67] Por ejem plo, Ro vi ra i Vir gi li, op. cit., p. 18. <<

[68] Se sa be que fue vi si ta dor de la Di pu ta ción en 1627, pe ro

pa re ce que na die ha bus ca do en los pa pe les de la Di pu ta ción

tes ti mo nios de lo que pa só en la vi si ta. La his to ria es de ma sia do

lar ga y de ma sia do tri vial pa ra vol ver la a con tar, pe ro pue de en‐ 
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con trar se en ACA: G, De libs., 1626-1629, vol. II, fols. 157 y

326-330. <<

[69] ACA: G, 78/4, Lli bre de ha bi li ta cions, 17 de ju lio de 1638.

<<

[70] L. Assa rino, op. cit., pp. 32-33, y Dr. Se vi llà, fol. 141. <<

[71] AHB: Cor ts, 1632, fols. 83-84, pe ti ción de Ta ma rit, 30 de

ma yo de 1632. <<

[72] Se vi llà, fol. 142. <<

[73] Sú pli ca de Tor to sa, fol. 52. <<

[74] Se vi llà, fols. 142-145. <<

[75] Véa se la te rri ble des crip ción, del Dr. Cla res va lls, re pro du‐ 

ci da en el Apén di ce III de J. Sa na bre, La ac ción de Fran cia en Ca‐ 

ta lu ña, Bar ce lo na, 1956. <<

[76] ACA: G, ca ja 8, San ta Co lo ma so bre car ta del Dr. Puig, 28

de ju lio de 1638. <<

[77] ACA: G, ca ja 8, Puig a San ta Co lo ma, 31 de ju lio de 1638,

y la no ta mar gi nal del vi rrey. <<

[78] ACA: G, Die ta ri, 1638-1641, par te I, fol. 8. <<

[79] ACA: CA, leg. 281, núm. 77, in for me del Dr. Vin yes del 1-

6 de agos to de 1638. <<

[80] Ibid. <<

[81] Por ejem plo, AHB: CCO, 1637-1638, fols. 191-192, Joan

Grau a los consellers, 9 de oc tu bre de 1638, y la res pues ta de los

consellers del 16 de oc tu bre (LC, 1637-1639. fol. 111). <<

[82] ACA: CA, leg. 392, in for me de los acon te ci mien tos, 13-26

de agos to de 1638. <<

[83] ACA: CA, leg. 281, núm. 77, pro pues tas de la ciu dad a los

diputats, no viem bre de 1638. <<

[84] ACA: CA, leg. 281, núm. 77, San ta Co lo ma al rey, 22 de

no viem bre de 1638. <<
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[85] ACA: G, ca ja 10, Ma ga ro la a San ta Co lo ma, 20 de no‐ 

viem bre de 1638. <<

[86] ACA: G, ca ja 10, Ma ga ro la a San ta Co lo ma, 20 de no‐ 

viem bre de 1638. <<

[87] ACA: CA, leg. 281, núm. 77, con sul ta 9 de di ciem bre de

1638. <<

[88] ACA: G, ca ja 9, San ta Co lo ma a Oli va res, 23 de sep tiem‐ 

bre de 1638. <<

[89] ACA: CA, leg. 508, pe ti ción del Dr. Vin yals, 25 de ma yo de

1642. <<

[90] ACA: G, 909, Lle tres se cre tes (1605-1674), los diputats al

Dr. Puig, 25 de di ciem bre de 1638. <<

[91] Los tex tos de las prag má ti cas se en cuen tran en tre los fo‐ 

lios 39 y 40 de AHB: De libs., 1639. <<

[92] AHB: De libs., 1639, fol. 55. Diez ca sas de ca da cien ha bían

si do ya de du ci das, co mo per te ne cien tes a los po bres. <<

[93] AHB: De libs., 1639, fol. 39v., de ci sión de los le tra dos, 11

de ene ro de 1639. <<

[94] AHB: De libs., 1639, fol. 50, 22 de ene ro de 1639. <<

[95] ACA: CA, leg. 390, res pues ta en bo rra dor a la car ta de los

diputats al rey, 5 de fe bre ro de 1639. <<

[96] AHB: De libs., 1639, fol. 75, 15 de fe bre ro de 1639. <<

[97] AHB: LC, 1637-1639, fol. 128, la ciu dad al rey, 2 de mar zo

de 1639. <<

[98] AHB: De libs., 1639, fol. 107. Es te era un im pues to so bre el

hie lo traí do de los Pi ri neos y ven di do en Bar ce lo na pa ra re fri‐ 

ge ra ción. <<

[99] AHB: LC, 1637-1639, fols. 134-139, ins truc cio nes de Na‐ 

vel, 2 de mar zo de 1639. <<

[100] AHB: CCO, 1639-1640, fol. 4, Na vel a los consellers, 26 de

mar zo de 1639. <<
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[101] AHB: LC, 1637-1639, fols. 147-148, los consellers a Na vel,

24 de mar zo de 1639. <<

[102] AHB: CCO, 1639-1640, fols. 17-20, Na vel de los

consellers, 30 de abril de 1639. <<
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No tas XI II

[1] ACA: CA, leg. 390, Jun ta pa ra la for ti fi ca ción de Ca ta lu ña,

18 de ene ro de 1639. La Jun ta es ta ba for ma da por el pro to no ta‐ 

rio y el re gen te Ma ga ro la. <<

[2] ACA: G, ca ja 13, Ma ga ro la a San ta Co lo ma, 23 de abril de

1639. Ma ga ro la so lo se atre vía a es cri bir tan cla ra men te a San ta

Co lo ma por que creía que el vi rrey des truía sus car tas tan pron‐ 

to co mo las leía. <<

[3] AHB: plie go suel to de Car tas co mu nes ori gi na les del si glo XVII,

Na vel a Fran cesc Pons, 7 de abril de 1639. <<

[4] M. Fra ga Iri bar ne, op. cit., p. 289, no ta 529. <<

[5] Véa se G. Pa gès, op. cit., pp. 211-212. <<

[6] A. Do mín guez Or tiz, Po lí ti ca y ha cien da de Fe li pe IV, pp. 54-

55. <<

[7] Ibid., p. 55. El pa pel se lla do fue in tro du ci do en 1636. Era

un pa pel es pe cial men te tim bra do, que lle va ba im pre so un de re‐ 

cho sa tis fe cho, y que ha bía que uti li zar des de en ton ces en to dos

los do cu men tos le ga les y ofi cia les. <<

[8] Ibid., p. 290. <<

[9] Ibid., p. 57. <<

[10] Ibid. <<

[11] Na vel a Fran cesc Pons, 7 de abril de 1639. <<

[12] AHB: CCO, 1639-1640, fol. 8, Na vel a los consellers, 9 de

abril de 1639. <<

[13] AHB: CCO, 1639-1640, fol. 17, Na vel a los consellers, 30

de abril de 1639. <<

[14] AHB: CCO, 1639-1640, fol. 12, Na vel a los consellers, 16

de abril de 1639. <<
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[15] Na vel a los consellers, 30 de abril de 1639. <<

[16] AHB: CCO, 1639-1640, fol. 21, Na vel a los consellers, 7 de

ma yo de 1639. <<

[17] ACA: G, ca ja 13, San ta Co lo ma al rey, 16 de abril de 1639.

<<

[18] AGS: Est. leg. 2663, do cu men to de la ma no de Oli va res,

fe cha do el 12 de mar zo de 1639. <<

[19] ACA: CA, leg. 390, Jun ta pa ra for ti fi ca cio nes, 9 de abril de

1639. <<

[20] ACA: CA, leg. 286, núm. 6, San ta Co lo ma al rey, 1 de ma‐ 

yo de 1639, re su mien do sus ins truc cio nes. <<

[21] ACA: G, ca ja 13, Ay to na a San ta Co lo ma, 9 de abril de

1639. <<

[22] ACA: G, ca ja 13, Ma ga ro la a San ta Co lo ma, 23 de abril de

1639. <<

[23] Dia rio de Joan Guar dia, de Cor có. <<

[24] Véa se C. Va ss al-Re ig, La gue rre en Rou si llon sous Louis XI II,

Pa rís, 1934, pa ra los de ta lles mi li ta res de la cam pa ña. Las re fe‐ 

ren cias de es te au tor a sus fuen tes son de so rien ta do ras y no

que da cla ro en qué me di da uti li zó do cu men tos es pa ño les. Su

va lio sa des crip ción de las ope ra cio nes fran ce sas no es tá acom‐ 

pa ña da de un re la to igual men te do cu men ta do de los acon te ci‐ 

mien tos en Ca ta lu ña, ni de las ac ti vi da des de los co man dan tes

es pa ño les. <<

[25] ACA: G, ca ja 15, Oli va res a San ta Co lo ma, 18 de ju nio de

1639. <<

[26] ACA: CA, leg. 286, núm. 2, el Dr. Vin yes al rey, 20 de ju nio

de 1639. <<

[27] ACA: CA, leg. 391, T. Fon ta net a San ta Co lo ma, 6 de mar‐ 

zo de 1639. <<
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[28] ACA: CA, leg. 286, núm. 2, San ta Co lo ma al rey, 24 de ju‐ 

nio de 1639. <<

[29] AHB: CCO, 1639-1640, fols. 76-77, San ta Co lo ma a la

ciu dad, 21 de ju nio de 1639. <<

[30] ACA: CA, leg. 391, San ta Co lo ma al rey, 24 de ju nio de

1639. <<

[31] AHB: CCO, 1639-1640, fols. 106-107, Na vel a los

consellers, 16 de ju lio de 1639. <<

[32] AGS: GA, leg. 1257, Jun ta Gran de, 13 de ju lio de 1639. <<

[33] ACA: G, ca ja 16, To rres a San ta Co lo ma, 22 de ju nio de

1639. <<

[34] ACA: G, Die ta ri, 1638-1641, par te II, fol. 226, el rey a los

diputats, 1 de ju lio de 1639. <<

[35] ACA: G, LT, 1638-1639, fols. 335-336, los diputats a Grau,

9 de ju lio de 1639. <<

[36] ACA: G, ca ja 18, San ta Co lo ma al rey, 17 de ju lio de 1639.

<<

[37] ACA: G, LT, 1638-1639, fols. 345-346, los diputats a Grau,

16 de ju lio de 1639. <<

[38] AGS: GA, leg. 1257, San ta Co lo ma al rey, 11 de ju lio de

1639. <<

[39] ACA: G, ca ja 17, Eri ll a San ta Co lo ma, 15 de ju lio de 1639.

<<

[40] ACA: G, ca ja 18, Fruc tuo so Pi qué a M. Pé rez, 30 de ju lio

de 1639. <<

[41] ACA: G, ca ja 19, Ber na bé Ca ma cho de Car va jal a San ta

Co lo ma, 12 de agos to de 1639. <<

[42] Por ejem plo, al mar qués de Ay to na, 24 de agos to de 1639

(ACA: G, ca ja 20). <<

[43] ACA: G, ca ja 20, Pa re cer de don Jo sep de So rri bes, 17 de

agos to de 1639. <<
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[44] ACA: G, ca ja 20, San ta Co lo ma a Oli va res, 1 de agos to de

1639. <<

[45] ACA: G, ca ja 18, Ma ga ro la a San ta Co lo ma, 16 de ju lio de

1639. <<

[46] ACA: G, ca ja 20, el rey a San ta Co lo ma, 6 de agos to de

1639. <<

[47] ACA: G, ca ja 20, San ta Co lo ma a Oli va res, 1 de agos to de

1639. <<

[48] ACA: CA, leg. 287, núm. 126, San ta Co lo ma al rey, 8 de

agos to de 1639. <<

[49] ACA: G, ca ja 19, el Dr. Be rart al canceller Eri ll, 25 de agos‐ 

to de 1639. <<

[50] AGC: Re gis trum li tte ra rum, 1627-1641, ca bil do de Ge ro‐ 

na a los diputats, 20 de agos to de 1639. <<

[51] ACA: G, ca ja 18, mar qués de To ral to a San ta Co lo ma, 10

de ju lio de 1639. <<

[52] ACA: G, ca ja 18, Ra fa el Ma ne gat a San ta Co lo ma, 8 de ju‐ 

lio de 1639. <<

[53] ACA: G, ca ja 17, Bri zue la a San ta Co lo ma, 7 de ju lio de

1639. <<

[54] AMV: CR, 13, Fran cesc Sa la a los consellers de Vi ch, 2 de

agos to de 1639. <<

[55] AGS: GA, leg. 1262, Jun ta Gran de, 1 de agos to de 1639. <<

[56] AMV: CR, 13, Fran cesc Sa la a los consellers de Vi ch, 31 de

agos to de 1639. <<

[57] ACA: CA, leg. 286, núm. 28, ins truc cio nes pa ra el mar‐ 

qués de los Bal ba ses, 18 de agos to de 1639. <<

[58] AMV: CR, 13, Fran cesc Sa la a los consellers de Vi ch, 11 de

agos to de 1639. <<

[59] ACA: G, ca ja 20, San ta Co lo ma al rey, 24 de agos to de

1639. <<
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[60] ADP: Sé rie B, 390, núm. 11, el rey a los no bles ca ta la nes,

31 de agos to de 1639. <<

[61] ACA: CA, leg. 391, San ta Co lo ma al rey, 4 de sep tiem bre

de 1639. <<

[62] ACA: CA, leg. 285, núm. 1, in for me del es cri bano de man‐ 

da mien to. <<

[63] AHB: CCO, 1639-1640, fol. 121, don An to ni d’Oms a los

consellers, 3 de agos to de 1639. <<

[64] ACA: G, ca ja 21, Car do na a San ta Co lo ma, 6 de sep tiem‐ 

bre de 1639. <<

[65] AGS: GA, leg. 1262, Bal ba ses a Oli va res, 15 de sep tiem bre

de 1639. <<

[66] ACA: G, Die ta ri, 1638-1641, par te II, fol. 273, Vin yes a los

diputats, 31 de oc tu bre de 1639. <<

[67] AGS: GA, leg. 1262, Bal ba ses a Oli va res, 21 de sep tiem bre

de 1639. <<

[68] ACA: G, LT, 1639-1640, fols. 65-66, los diputats a So rri‐ 

bes, 24 de sep tiem bre de 1639. <<

[69] ACA: G, ca ja 22, Eri ll a San ta Co lo ma, 1 de oc tu bre de

1639. <<

[70] Vin yes a los diputats, 31 de oc tu bre. <<

[71] Por ejem plo, un sar gen to muy fuer te de la com pa ñía de

Ma du xer fue en contra do en Bar ce lo na con un per mi so fir ma do

por su ca pi tán (ACA: G, LT, 1639-1640, fols. 152-153, los

diputats a Ta ma rit, 26 de no viem bre de 1639). <<

[72] ACA: G, ca ja 22, don Joan a don Ber nar dino de Ma ri món,

3 de oc tu bre de 1639. <<

[73] AGS: GA, leg. 1261, Bal ba ses a Oli va res, 2 de oc tu bre de

1639. <<

[74] BM: Eg. MS 2082, fols. 149-150, De cre to de SM so bre que

con tri bu yan pa ra la gue rra con Fran cia las pro vin cias se pa ra das de
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lo de Cas ti lla con diez mil hom bres. <<

[75] ACA: CA, leg. 283, núm. 8, con sul ta 28 de sep tiem bre de

1639. <<

[76] AGS: GA, leg. 1261, Bal ba ses a Oli va res, 6 de oc tu bre de

1639. <<

[77] AHB: CCO, 1639-1640, fol. 165, Na vel a los consellers, 1

de oc tu bre de 1639. <<

[78] ACA: CA, leg. 390, el rey a San ta Co lo ma, 3 de oc tu bre de

1639. <<

[79] ACA: G, ca ja 22, Oli va res a San ta Co lo ma, 7 de oc tu bre de

1639 (la cur si va es mía). <<

[80] Es ta des crip ción se ba sa en una car ta de Eri ll a San ta Co‐ 

lo ma, fe cha da el 23 de ju lio de 1639 (ACA: G, ca ja 17). <<

[81] ACA: G, ca ja 19, Eri ll a San ta Co lo ma, 26 de agos to de

1639. <<

[82] Ibid. <<

[83] ACA: CA, leg. 325, núm. 19, Ba ye to lá a J. L. de Vi lla nue va,

15 de ju lio de 1636. <<

[84] Véa se p. 107. <<

[85] Eri ll es cri bió a San ta Co lo ma en un tono de tris te sor pre‐ 

sa el 6 de oc tu bre de 1639 que «s’ens con si de ra in fa mes, mals

ca ta lans i com ene mi cs de la pa tria» (ACA: G, ca ja 22). Un es‐ 

cri tor con tem po rá neo, A. de Tor mé i Lio ri, con fir ma las des‐ 

afor tu na das con se cuen cias del en vío de los jue ces de la Au dien‐ 

cia por to do el Prin ci pa do. Di ce que la gen te se mos tró ca da

vez más irres pe tuo sa con la jus ti cia real cuan do veían a los jue‐ 

ces ocu pa dos en obli ga cio nes tan ale ja das de sus fun cio nes ha‐ 

bi tua les (BC: MS 762, Mis ce lla neos his tó ri cos y po lí ti cos…, p. 47).

<<

[86] ACA: G, ca ja 23, Vin yes a San ta Co lo ma, 11 de oc tu bre de

1639. <<
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[87] ACA: G, ca ja 22, Eri ll a San ta Co lo ma, 6 de oc tu bre de

1639. <<

[88] ACA: G, Die ta ri, 1638-1641, par te II, fol. 212. <<

[89] AHC: Lli bre de Con se lls de Vin ty qua tre na, 1635-1643,

fols. 120v. y 128. <<

[90] APL: R. 440, fol. 215. <<

[91] ACA: G, ca ja 23, Pau Prior a San ta Co lo ma, 29 de oc tu bre

de 1639. <<

[92] J. B. Sanz, op. cit., p. 38. <<

[93] ACA: ca ja 23, Vin yes a San ta Co lo ma, 29 de oc tu bre de

1639. <<

[94] AGS: GA, leg. 1261, San ta Co lo ma a Oli va res, 13 de oc tu‐ 

bre de 1639. <<

[95] ACA: G, ca ja 22, los diputats a San ta Co lo ma, 22 de oc tu‐ 

bre de 1639. <<

[96] ACA: G, ca ja 22, los diputats a San ta Co lo ma, 5 de oc tu bre

de 1639. <<

[97] ACA: G, LT, 1639-1640, fol. 104, los diputats a Grau, 22 de

oc tu bre de 1639. <<

[98] ACA: G, ca ja 22, Eri ll a San ta Co lo ma, 4 de oc tu bre de

1639. <<

[99] ACA: G, ca ja 22, Eri ll a San ta Co lo ma, 9 de oc tu bre de

1639. <<

[100] RAH: 11-10-5, leg. 6, fol. 113. Oli va res al car de nal in fan‐ 

te, 23 de oc tu bre de 1639. <<

[101] ACA: G, Die ta ri, 1638-1641, par te II, fol. 261. <<

[102] ACA: G, LT, 1639-1640, fol. 116, los diputats a En ric

d’Ale many, 31 de oc tu bre de 1639. <<

[103] ACA: G, 114, Die ta ri e iti ne ra ri del Molt Ill. Sr. Fran cesc de

Ta ma rit. <<
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[104] ACA: G, 909, Lle tres Se cre tes, los diputats al rey, 2 de no‐ 

viem bre de 1639. <<

[105] ACA: G, ca ja 22, Eri ll a San ta Co lo ma, 27 de oc tu bre de

1639. <<

[106] ACA: G, ca ja 24, Eri ll a San ta Co lo ma, 5 de no viem bre de

1639. <<

[107] Por ejem plo, Oli va res a San ta Co lo ma, 19 de no viem bre

de 1639 (ACA: G, ca ja 24). <<

[108] ACA: G, ca ja 22, Eri ll a San ta Co lo ma, 25 de oc tu bre de

1639. <<

[109] ACA: G, ca ja 24, Eri ll a San ta Co lo ma, 5 de no viem bre de

1639. <<

[110] ACA: G, ca ja 24, Eri ll a San ta Co lo ma, 15 de no viem bre

de 1639. <<

[111] AHB: De libs. 1639, fol. 372, San ta Co lo ma a la ciu dad, 23

de no viem bre de 1639. <<

[112] ACA: G, ca ja 25, Eri ll a San ta Co lo ma, 1 de di ciem bre de

1639. <<

[113] AHB: De lib., 1640, fol. 37, San ta Co lo ma a los consellers,

19 de di ciem bre de 1639. <<

[114] ACA: CA, leg. 286, núm. 40, San ta Co lo ma al rey, 15 de

mar zo de 1640. <<

[115] ACA: CA, leg. 283, núm. 60, con sul ta 30 de no viem bre de

1639. <<

[116] Los bo rra do res de am bas car tas, fe cha dos el 14 de di‐ 

ciem bre de 1639, pue den en con trar se en ACA: G, ca ja 25. <<

[117] ACA: G, Die ta ri, 1638-1641, par te I, fols. 279-280. <<

[118] AHB: De libs., 1640, fol. 12, 6 de di ciem bre de 1639. <<

[119] Ibid., fol. 43v. <<

[120] Ibid., fol. 48. <<
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[121] ACA: CA, leg. 284, núm. 3, Eri ll al rey, 29 de di ciem bre

de 1639. <<

[122] AHB: De libs., 1640, fol. 51. <<

[123] AGS: GA, leg. 1358, San ta Co lo ma al rey, 6 de ene ro de

1640. <<

[124] BUB: MS224, Die ta ri de Pa re ts, fol. 48. <<

[125] AGS: GA, leg. 1336, San ta Co lo ma al rey, 12 de ene ro de

1640. <<

[126] Dia rio de Guàr dia, 1639. <<

[127] BN: MS 3619, Die ta ri de Su ce sos de la ciu dad de Ge ro na

(por Je ro ni de Real), fol. 18. <<

[128] Sú pli ca de Tor to sa, fol. 46. <<

[129] Vé an se las lis tas en ADP: Se rie B, 390, núm. 19, y ACA: G,

ca ja 21. <<

[130] Je ro ni de Real di ce 184; don Ra món de Ro ca ber tí, en sus

Pre sagios fa ta les del man do fran cés en Ca ta lu ña, Za ra go za, 1646,

p. 88, da la ci fra de 225. <<

[131] ACA: G, ca ja 22, Eri ll a San ta Co lo ma, 31 de oc tu bre de

1639. <<

[132] Es ta car ta, fe cha da el 12 de ene ro de 1640, pro ce de del

apén di ce al fo lle to po lí ti co de Gas par Sa la, Secrets públichs, Bar‐ 

ce lo na, 1641. El apén di ce, que iba uni do a al gu nas, pe ro no a

to das, las co pias del fo lle to, y fue re pro du ci do en el Mer cu rio de

Si ri, vol. II, p. 56-129, con sis te en car tas en contra das en tre la

co rres pon den cia de San ta Co lo ma des pués de su muer te. Las

33 ca jas de la co rres pon den cia del vi rrey en el Ar chi vo de la

Co ro na de Ara gón no con tie nen esas car tas, aun que co pias de

al gu nas de ellas pue den en con trar se en otros lu ga res. Sin em‐ 

bar go, pa re ce que no hay nin gu na ra zón pa ra dis cu tir su au ten‐ 

ti ci dad, a pe sar del pro pó si to po lí ti co que mo ti vó su pu bli ca‐ 

ción. Mu chas de las fra ses pro vie nen di rec ta men te de con sul tas
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que to da vía es tán en Si man cas y, en cual quier ca so, las car tas de

Oli va res eran, en ge ne ral, tan in so len tes des de el pun to de vis ta

ca ta lán que ha cían in ne ce sa rias la in ven ción y la al te ra ción. <<
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No tas XIV

[1] Al gu nos de ellos pue den en con trar se en ACA: CA, leg. 391.

<<

[2] ACA: G, ca ja 27, Joan Grau a los diputats, 28 de ene ro de

1640. <<

[3] AGS: GA, leg. 1326, Jun ta de Eje cu ción, 14 de ene ro de

1640. La Jun ta de Eje cu ción se ha bía con ver ti do en 1640 en el

más im por tan te con se jo de mi nis tros de Ma drid. Su com po si‐ 

ción pa re ce ha ber va ria do li ge ra men te de acuer do con la na tu‐ 

ra le za de los asun tos que se dis cu tían, pe ro el nú cleo cen tral de

sus miem bros es ta ba in te gra do por los si guien tes mi nis tros, to‐ 

dos los cua les asis tían re gu lar men te: el con de du que de Oli va‐ 

res, el du que de Vi llaher mo sa, el mar qués de Cas tro fuer te, Jo sé

Gon zá lez, el pro to no ta rio, don Ni co lás Cid y Pe dro de Ar ce. <<

[4] ACA: G, Die ta ri, 1638-1641, par te II, fol. 295. <<

[5] Véa se p. 167. <<

[6] ACA: G, ca ja 28, Oli va res a San ta Co lo ma, 3 de fe bre ro de

1640. <<

[7] Oli va res a San ta Co lo ma, 14 de ene ro de 1640, en el apén‐ 

di ce de los Secrets públichs. <<

[8] Véa se p. 284. <<

[9] Vé an se pp. 323-324. <<

[10] J. Sa na bre (La ac ción de Fran cia…, p. 90) cuen ta, si guien do

a Du Ple s sis-Be sançon, que M. de Saint-Au nés, el an ti guo go‐ 

ber na dor de Leu ca ta, que se ha bía ren di do a los es pa ño les, su‐

gi rió en per so na a los ge ne ra les es pa ño les, y na tu ral men te a

Oli va res, que se or de na se a los ter cios per ma ne cer en Ca ta lu ña.

Así ac tuó cons tante men te sir vien do en se cre to los in te re ses de

Ri che lieu, y con ha bi li dad hi zo caer en la tram pa al con de du‐ 
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a San ta Co lo ma. <<

[16] ACA: G, ca ja 28, Oli va res a San ta Co lo ma, 7 de fe bre ro de
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[19] AGS: GA, leg. 1336, Jun ta Gran de, 20 de ene ro de 1640.
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[21] ACA: G, ca ja 28, Oli va res a San ta Co lo ma, 3 de fe bre ro de

1640. <<
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[23] F. Mar tí, op. cit., p. 170. <<

[24] ACA: CA, leg. 286, núm. 109, San ta Co lo ma al rey, 2 de
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ta mien to de Ca ta lu ña por don Ra món Ru bí de Ma ri món, fol. 76.
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vol. I, Apén di ce, 2.ª se rie, doc. XII, p. 414 (In for me de mar zo de

1640). Es ta ba preo cu pa do es pe cial men te por la fal ta de co man‐ 

dan tes es pa ño les. <<
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ba lle ro re ci bi ría cua tro fa ne gas adi cio na les de ce ba da al mes pa ra su ca ba llo.

Es tas pro vi sio nes de bían car gar se a por cen ta jes fi ja dos por

los con se jos lo ca les. Los due ños de las ca sas lle va rían un com‐ 

pro ban te de las pro vi sio nes fa ci li ta das a sus huéspe des, y el pa‐ 
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1640. <<

[79] ACA: G, ca ja 29, Ber na bé Ca ma cho a San ta Co lo ma, 31 de

mar zo de 1640. <<

[80] AGS: GA, leg. 1327, Jun ta de Eje cu ción, 26 de mar zo de
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abril de 1640. <<

[94] ACA: CA, leg. 394, San ta Co lo ma al rey, 16 de abril de
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1640. <<
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No tas XV

[1] R. Ru bí, Le van ta mien to, cit., fol. 78. <<

[2] Los diputats a Grau, 4 de ma yo de 1640. Pue de en con trar se
en MHE, vol. XX, doc. 113, don de C. Pu jol y Camps ha re pro‐ 
du ci do una se rie útil, aun que no exhaus ti va, de do cu men tos so‐ 
bre los acon te ci mien tos en aque lla co mar ca du ran te los me ses
de abril y ma yo. <<

[3] ACA: CA, leg. 286, núm. 42, el Dr. Me ca a San ta Co lo ma,
22 de abril de 1640. <<

[4] ACA: CA, leg. 286, núm. 42, San ta Co lo ma al rey, 24 de
abril de 1640. <<

[5] ACA: CA, leg. 508, pe ti ción del Dr. Me ca, 14 de fe bre ro de
1642. <<

[6] AGS: GA, leg. 1328, Jun ta de Eje cu ción, 3 de ma yo de
1640. <<

[7] AGS: GA, leg. 1328, San ta Co lo ma al rey, 4 de ma yo de
1640. <<

[8] ACA: CA, leg. 356, Al ma zán al rey, 20 de sep tiem bre de
1614. <<

[9] AGS: GA, leg. 1328, car ta de don Ra món de Far nés del 28
de abril en contra da en una ca sa des ha bi ta da des pués de que la
ciu dad hu bo si do sa quea da. <<

[10] San ta Co lo ma al rey, 4 de ma yo de 1640. <<

[11] ACU: do cu men to suel to fe cha do el 27 de ma yo 1640 y en‐ 
via do por don Llo renç de Ba ru teil a los ca nó ni gos de Ur gel,
sien do su pues ta men te un in for me de un tes ti go ocu lar. <<

[12] R. Ru bí, Le van ta mien to, cit., fol. 78v. <<

[13] Ibid., fol. 79v. <<
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[14] ACA: G, ca ja 32, el Dr. Puig a San ta Co lo ma, 4 de ma yo de
1640. <<

[15] AGS: GA, leg. 1328, San ta Co lo ma al rey, 6 de ma yo de
1640. <<

[16] AMG: Co rresp. dels ju ra ts, 1639-1653, los jurats de Ge ro‐ 
na a San ta Co lo ma, 6 de ma yo de 1640. <<

[17] ACA: G, ca ja 31, don Ra món Cal ders a San ta Co lo ma, 11
de ma yo de 1640. <<

[18] J. Pu ja des, 4, fol. 107. <<

[19] AGS: GA, leg. 1328, Cal ders a San ta Co lo ma, 8 de ma yo
de 1640. <<

[20] ACA: Canc. R. 5527, fol. 26v, San ta Co lo ma a los jue ces de
la Au dien cia, 12 de ma yo de 1640. <<

[21] ACA: G, ca ja 32, el Dr. Ra fa el Puig a San ta Co lo ma, 13 de
ma yo de 1640. <<

[22] AGS: GA, leg. 1328, San ta Co lo ma al rey, 4 de ma yo de
1640. <<

[23] AGS: GA, leg. 1328, San ta Co lo ma al rey, 5 de ma yo de
1640. <<

[24] AGS: G, leg. 1328, Con se jo de Ara gón, 8 de ma yo de 1640
(la cur si va es mía). <<

[25] AGS: GA, leg. 1328, Jun ta de Eje cu ción, 9 de ma yo de
1640. <<

[26] AGS: GA, leg. 1328, con sul ta pos te rior de la Jun ta de Eje‐ 
cu ción, 9 de ma yo de 1640. <<

[27] AGS: GA, leg. 1328, con sul tas de la Jun ta de Eje cu ción, 11
y 12 de ma yo de 1640. <<

[28] ACA: CA, leg. 285, con sul ta, 13 de ma yo de 1640. <<

[29] AGS: GA, leg. 1328, el Dr. Va lon ga a San ta Co lo ma, 13 de
ma yo de 1640. <<
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[30] ACA: Do cu men ta ción in com ple ta, ca ja 11, don Leo nar do
Mo les, el con de de Tyr con nel y don Juan de Ar ce a San ta Co lo‐ 
ma, 11 de ma yo de 1640. Im pre sa en MHE, vol. XX, do cu men to
133. <<

[31] Ibid. Bo rra dor de res pues ta de San ta Co lo ma. <<

[32] AGS: GA, leg. 1328, Cal ders a San ta Co lo ma, 15 de ma yo
de 1640. <<

[33] AGS: GA, leg. 1328, Cal ders a San ta Co lo ma, 18 de ma yo
de 1640. <<

[34] ACA: G, ca ja 32, el Dr. Mar tí a San ta Co lo ma, 20 de ma yo
de 1640. <<

[35] ACA: CA, leg. 287, núm. 123, el Dr. An gla se ll a San ta Co‐ 
lo ma, 20 de ma yo de 1640. <<

[36] AGS: GA, leg. 1368, San ta Co lo ma al rey, 11 de ma yo de
1640. <<

[37] ACU: in for me en via do por Ba ru te ll, 27 de ma yo de 1640.
<<

[38] J. M. Ma du re ll Ma ri món, «El Con ci lio Ta rra co nen se de
1640», Ana lec ta Sa cra Ta rra co nen sia, vol. XXI, 1948, p. 126. <<

[39] ACA: CA, leg. 384, el obis po de Bar ce lo na al rey, 25 de
ma yo de 1640. <<

[40] MHE, vol. XX, doc. 72. <<

[41] ACA: G, ca ja 31, Vi lla fran ca a San ta Co lo ma, 14 de ma yo
de 1640. <<

[42] ACA: G, ca ja 31, el Dr. Gue rau a San ta Co lo ma, fi na les de
ma yo de 1640. <<

[43] ACA: G, ca ja 31, Cal ders a don To màs Fon ta net, 18 de
ma yo de 1640. <<

[44] AGS: GA, leg. 1328, San ta Co lo ma al rey, 19 de ma yo de
1640. <<
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[45] ACA: CA, leg. 285, núm. 29, los jurats de Bla nes a San ta
Co lo ma, 19 de ma yo de 1640. <<

[46] AGS: GA, leg. 1328, Jun ta de Eje cu ción, 18 de ma yo de
1640. <<

[47] ACA: CA, leg. 285, núm. 18, San ta Co lo ma al rey, 19 de
ma yo de 1640. <<

[48] J. Sa na bre, op. cit., p. 63. <<

[49] AGS: CA, leg. 1328, Jun ta de Eje cu ción, 11 de ma yo de
1640. <<

[50] AGS: GA, leg. 1328, San ta Co lo ma al rey, 20 de ma yo de
1640. <<

[51] ACA: CA, leg. 285, núm. 26, el obis po de Bar ce lo na al rey,
22 de ma yo de 1640. <<

[52] AGS: GA, leg. 1328, San ta Co lo ma al rey, 22 de ma yo de
1640. <<

[53] R. Ru bí, Le van ta mien to, cit., fols. 91-91v. <<

[54] AMG: Co rresp. 1640-1649, don Ra món Xa m mar a los
jurats de Ge ro na, 23 de ma yo de 1640. El obis po de Bar ce lo na,
por el con tra rio, di ce que no te nían ban de ra ni nin gu na otra
en se ña. Tam bién di ce que no te nían di ri gen te. <<

[55] A. de Tor mé i Lio ri, Mis ce lla neos, p. 109. <<

[56] Sú pli ca de Tor to sa, fol. 70. <<

[57] ACA: CA, leg. 285, núm. 26, el obis po de Bar ce lo na al rey,
22 de ma yo de 1640. <<

[58] ACA: G, ca ja 32, Co pia del pa per que es criu lo cap deis amo ti‐ 

nan ts, 24 de ma yo de 1640. <<

[59] AGS: GA, leg. 1328, el mar qués de Vi lla fran ca al rey, 29 de
ma yo de 1640. Un útil dia rio de los acon te ci mien tos de esos
días lo pro por cio na C. Pu jol y Camps en su Me lo y la re vo lu ción

de Ca ta lu ña en 1640, Ma drid, 1886, pp. 83-90. <<
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[60] AGS: GA, leg. 1328, Juan de Ar ce a San ta Co lo ma, 1 de ju‐ 
nio de 1640. <<

[61] ACA: CA, leg. 287, núm. 37, in for me es cri to por don Aca‐ 
cio Ri po ll. <<

[62] J. B. Sanz, op. cit., pp. 39 ss., pro cu ra una des crip ción de los
in ci den tes que yo he se gui do aquí. <<

[63] Una uni ver si dad, de no gran re pu ta ción, fue fun da da en
Vi ch en 1599 (G. Re y nier, La vie uni ver si tai re dans l’an cien ne Es‐ 

pag ne, Pa rís, 1902, p. 102). <<

[64] ACA: CA, leg. 287, núm. 41, don Ra món Cal de ra a San ta
Co lo ma, 2 de ju nio de 1640. <<

[65] Ibid. <<

[66] AHM: leg. 1089, los consellers de Man re sa a Ma. Vic to ria
Font, 31 de ma yo de 1640. <<

[67] AGS: GA, leg. 1328, San ta Co lo ma al rey, 26 de ma yo de
1640. <<

[68] AGS: GA, leg. 1328, Con se jo de Ara gón, 27 de ma yo de
1640. <<

[69] AGS: GA, leg. 1328, Vi lla fran ca al rey, 29 de ma yo de
1640. <<

[70] AGS: GA, leg. 1328, Jun ta de Eje cu ción, 21 de ma yo de
1640. <<

[71] AGS: GA, leg. 1328, Jun ta Gran de, 27 de ma yo de 1640.
<<

[72] El rey en con sul ta del 27 de ma yo: «El me dio de la blan‐ 
du ra que aprue bo…». <<

[73] AGA: GA, leg. 1368, don Ál va ro de Qui ño nes a San ta Co‐ 
lo ma, 4 de ju nio de 1640. <<

[74] AGA: G, LT, 1639-1640, fols. 303-304, los diputats a sus
en via dos, 26 de ma yo de 1640. <<
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[75] ACA: CA, leg. 287, núm. 33, San ta Co lo ma al rey, 27 de
ma yo de 1640. <<

[76] AGS: GA, leg. 1328, Jun ta de Eje cu ción, 3 de ju nio de
1640. <<

[77] Ibid., 1 de ju nio de 1640. <<

[78] Ibid., 3 de ju nio de 1640. <<

[79] AGS: GA, leg. 1328, el Con se jo de Ara gón, 3 de ju nio de
1640. <<

[80] Véa se p. 300. <<

[81] J. B. Sanz, op. cit., p. 46. <<

[82] AGS: GA, leg. 1328, San ta Co lo ma al rey, 27 de ma yo de
1640. <<

[83] En Ma drid ha bía mu cha des con fian za ha cia el Dr. Vin yes.
Véa se la no ta ur gen te en via da por el pro to no ta rio a San ta Co‐ 
lo ma el 14 de ma yo (ACA: G, ca ja 32). <<

[84] ACA: CA, leg. 391, Pa lau a San ta Co lo ma, 4 de ju nio de
1640. <<

[85] La que ma de Mon ro dón fue con si de ra da por Ma drid co‐ 
mo un cri men de le sa ma jes tad, y los mi nis tros ex pre sa ron gran
in dig na ción por el he cho de que la Au dien cia no se pro nun cia‐ 
se en es te sen ti do (AGS: GA, leg. 1328, Con se jo de Ara gón, 24
de ma yo). <<

[86] AGS: GA, leg. 1328, Con se jo de Ara gón, 3 de ju nio de
1640. <<

[87] AGS: GA, leg. 1328, Jun ta de Eje cu ción, 4 de ju nio de
1640. <<

[88] AGS: GA, leg. 1328, Con se jo de Ara gón, 8 de ju nio de
1640. <<

[89] ACA: CA, leg. 287, núm. 57, Jun ta de Eje cu ción, 9 de ju nio
de 1640. <<
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[90] ACA: CA, leg. 285, núm. 8, do cu men to pre sen ta do por los
en via dos de la Di pu ta ción. <<

[91] La Jun ta ig no ra ba o pa sa ba por al to el co mer cio de Ca ta‐ 
lu ña con las otras zo nas de la pe nín su la Ibé ri ca. <<

[92] La Jun ta no di ce des de cuán do. <<

[93] AGS: GA, leg. 1328, Jun ta de Eje cu ción, 9 de ju nio de
1640. <<

[94] No sé a qué se re fie re eso. <<

[95] AGS: GA, leg. 1328, Jun ta de Eje cu ción, 11 de ju nio de
1640. <<

[96] AGS: GA, leg. 1328, Jun ta de Eje cu ción, 11 de ju nio de
1640. <<

[97] San ta Co lo ma in clu ye sus nom bres en car tas a Ma drid del
22 y 24 de ma yo (AGS: GA, leg. 1328). <<

[98] L. Assa rino, op. cit., p. 86. <<

[99] ACA: CA, leg. 287, núm. 40, San ta Co lo ma al rey, 2 de ju‐ 
nio de 1640. <<

[100] Co doin, vol. LX X XI, Co pia de la re la ción… que hi zo… don

Mar ce lino de Fa ria, pp. 566-567. <<

[101] A. de Tor mé i Lio ri, op. cit., p. 112. <<

[102] Ibid., p. 113. <<

[103] AGS: GA, leg. 1361, don Fe lip a don Jo sep So rri bes, 24 de
ju nio de 1640. <<

[104] ACA: CA, leg. 391, el Dr. Gui lló a San ta Co lo ma, 31 de
ma yo de 1640. <<

[105] AGS: GA, leg. 1328, San ta Co lo ma al rey, 19 de ma yo de
1640. <<

[106] R. Ru bí, Le van ta mien to, cit., fol. 93. <<

[107] ACA: CA, leg. 287, núm. 40, San ta Co lo ma al rey, 2 de ju‐ 
nio de 1640. <<
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[108] ACA: CA, leg. 393, San ta Co lo ma al rey, 6 de ju nio de
1640. <<

[109] R. Ru bí, Le van ta mien to, cit. fol. 94. <<

[110] R. Ru bí, Le van ta mien to, cit. fol. 94. <<

[111] ACA: G, ca ja 32, San ta Co lo ma a Juan de Ar ce, 6 de ju nio
de 1640. <<

[112] Hay un es tu dio de los acon te ci mien tos del Cor pus por A.
Ro vi ra i Vir gi li, El Cor pus de Sang, Bar ce lo na, 1932. Han lle ga do
has ta no so tros mu chos re la tos de tes ti gos, y es tán salien do más
a la luz. La des crip ción que si gue es sim ple men te un in ten to de
re cons truc ción bre ve, ba sa da en las si guien tes fuen tes: car tas
del obis po de Bar ce lo na, el obis po de Ur gel, don Ra mon Cal‐ 
ders, don Ra mon Fran cesc de Mel gar, re pro du ci das en el apén‐ 
di ce de Fe rran de Saga rra, Les lliçons de la his tò ria. Ca ta lun ya en

1640, Bar ce lo na, 1931; Ru bí, Le van ta mien to, cit., fols. 96v. ss.;
car ta del pa dre Es te ban Fe no ll, re pro du ci da por M. Ba tllo ri,
S. I., «Un nue vo tes ti mo nio del Cor pus de Sang», Ana lec ta Sa cra

Ta rra co nen sia, vo lu men XXII, 1949, p. 31; don Llo renç de Ba ru‐ 
te ll al ca bil do de Ur gel, 7 de ju nio de 1640 (ACU: Car tes, 1630-
1640); don Fran cesc a don Jo sep de So rri bes, 8 de ju nio de 1640
(AGS: GA, leg. 1361); el Dr. Vin yes a Pe dro de Vi lla nue va, 11 de
ju nio de 1640 (ACA: CA, leg. 287, núm. 131); Re la ción del su ce‐ 
so de Bar ce lo na… he cha por don Jo sep d’Oms, etcé te ra (AGS:
GA, leg. 1368); el in for me ofi cial en el Die ta ri de la Di pu ta ción,
1638-1641, par te III, fols. 381-386; car ta de Bar ce lo na al rey
del 8 de ju nio (AHB: LC, 1639-1640, fo lios 217-229). El nom‐ 
bre de Cor pus de Sang, por el que el 7 de ju nio de 1640 es co‐ 
no ci do co mún men te, no fue uti li za do por los con tem po rá neos,
y fue po pu la ri za do por una no ve la his tó ri ca del si glo XIX de Ma‐ 
nuel An ge lón, que le dio es te tí tu lo (A. Ro vi ra i Vir gi li, El Cor‐

pus de Sang, cit., p. 5). <<

[113] R. Ru bí, Le van ta mien to, cit. fol. 96v. <<
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[114] Re la ción… que hi zo… don Jo sep d’Oms. <<

[115] R. Ru bí, Le van ta mien to, cit. fol. 99v. Ru bí lla ma al ci ru‐ 
jano Mu nes. <<

[116] Ibid., fol. 101v. <<

[117] De cla ra ción de San tia go Do mín guez de la Mo ra so bre la
muer te de San ta Co lo ma, re pro du ci da en el apén di ce de Saga‐ 
rra, Les lliçons de la his tò ria. <<

[118] AGA, leg. 1361, don Fe lip a don Jo sep So rri bes, 24 de ju‐ 
nio de 1640. El in for me pue de no ser fi de dig no, por que don
Fe lip So rri bes fue uno de los lí de res de la re vo lu ción ca ta la na;
su her ma no, don Jo sep, ha bía es ta do ac tuan do en Ma drid co mo
es pía, y es po si ble que pre ten die se que sus car tas lle ga sen a ser
co no ci das por el pro to no ta rio, co mo así fue, en efec to. <<

[119] R. Ru bí, Le van ta mien to, cit. fol. 99. <<

[120] ACA: CA, leg. 287, núm. 31. Vin yes a Pe dro de Vi lla nue‐ 
va, 11 de ju nio de 1640. <<

[121] R. Ru bí, Le van ta mien to, cit., fol. 97. <<

[122] Vin yes a Vi lla nue va, Ibid. Al re dac tar la edi ción ori gi nal
de es te li bro leí mal el nom bre del re bel de de Am pur dán, por lo
que doy las gra cias al Prof. Xa vier To rres i Sans por ase gu rar me
que la lec tu ra co rrec ta es Es tra bau. Una co mu ni ca ción iné di ta
pre sen ta da al II Con grès «Re cer ques» (Lé ri da, 2002) por Ma.
Es pe rança Ba lil y Xa vier To rres, «Qui va ser Se bas tià Es tra bau?
Els Es tra bau, una fa mi lia em por da ne sa i gi ro ni na abans i des‐ 
prés de la gue rra els se ga dors», tra ta de la iden ti fi ca ción del re‐ 
bel de. <<

[123] ACA: CA, leg. 287, núm. 58, el obis po de Ur gel al rey, 7
de ju nio de 1640. <<

[124] AGS: GA, leg. 1361, don Fe lip a don Jo sep So rri bes, 10 de
ju nio de 1640. <<



906

[125] ARM: leg. 1089, el sín di co de Man re sa a los consellers de
Man re sa, 11 de ju nio de 1640. <<
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No tas XVI

[1] ACA: CA, leg. 287, núm. 89, res pues ta real a una con sul ta

del Con se jo de Es ta do, 12 de ju nio de 1640. <<

[2] AHB: De libs., 1640 (in clui do en tre los fols. 218-219), Pau

Bo quet a los consellers, 12 de ju nio de 1640. <<

[3] Ibid., Man lleu a los diputats, 12 de ju nio de 1640. <<

[4] RAH: 11-10-5, leg. 6, fol. 123, Oli va res al car de nal in fan te,

14 de ju nio de 1640. <<

[5] AGS: GA, leg. 1328, el Con se jo de Ara gón, 27 de ma yo de

1640. Se di ce que Ses sa fue el au tor de un do cu men to pre sen ta‐ 

do al rey en 1629 que ata ca ba al go bierno de Oli va res: «V. Ma‐ 

gd. no es rey, es una per so na por cu ya con ser va ción mi ra el

Con de pa ra go zar el ofi cio de Rey». (AAE: Co rresp. Es pag ne,

núm. 15, fols. 400-401v.). <<

[6] R. Ez que rra, La cons pi ra ción del du que de Hí jar, 1648, Ma‐ 

drid, 1934, p. 108. Pi nós mu rió en la cár cel po cos me ses des‐ 

pués. <<

[7] Véa se Pau Bo quet a los consellers, 26 de ma yo, y Man lleu a

los consellers, 2 de ju nio (AHB: CCO, 1639-1640, fols. 253-254

y fol. 262). <<

[8] Man lleu a los diputats, 12 de ju nio de 1640. <<

[9] ACA: CA, leg. 287, núm. 7, con sul ta, 12 de ju nio de 1640.

<<

[10] ACA: CA, leg. 287, núm. 89, Con se jo de Es ta do, 12 de ju‐ 

nio de 1640. <<

[11] ACA: CA, leg. 287, núm. 88, con sul ta, 15 de ju nio de 1640.

<<
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[12] AGS: GA, leg. 1331, Bor ja en un do cu men to del 13 de di‐ 

ciem bre de 1640. <<

[13] ACA: CA, leg. 287, núm. 133, Jun ta de Es ta do y Eje cu ción,

18 de ju nio de 1640. <<

[14] AGS: GA, leg. 1328, Jun ta de Eje cu ción, 15 de ju nio de

1640. <<

[15] R. Ru bí, Le van ta mien to, cit., fol. 115. <<

[16] Mé moi res de Pie rre Pas qual, p. 49. <<

[17] AGS: GA, leg. 1367, don Fe li pe de Gue va ra a F. Ruiz de

Contre ras, 20 de ju nio de 1640. <<

[18] ACA: CA, leg. 393, el obis po de El na a Pe dro de Vi lla nue‐ 

va, 20 de ju nio de 1640. <<

[19] ACA: G, Die ta ri, 1638-1641, par te III, fol. 398. <<

[20] R. Ru bí, Le van ta mien to, cit. fol. 115v. <<

[21] AGS: GA, leg. 1328, Jun ta de Eje cu ción, 28 de ju nio de

1640. <<

[22] ACU: Car tes, 1630-1640, Co pia de la sú pli ca se do na a la

pro vin cia contra lo Bis be Pau Du ran. <<

[23] ACA: G, LT, 1639-1640, fols. 315-316, los diputats a los

embajadores, 12 de ju nio de 1640. <<

[24] ACA: G, LT, 1639-1640, fols. 341-342, lo mis mo, 23 de ju‐ 

nio de 1640. <<

[25] ACA: CA, leg. 287, núm. 9, car ta de «lo ca pi tà ge ne ral del

exèr cit ch ris tià», fe cha da el 19 de ju nio de 1640. Una tra duc‐ 

ción cas te lla na de es ta car ta es re pro du ci da por C. Pu jol y

Camps en MHE, vol. XXI, pp. 52-55, con el co men ta rio de que

su pre sen cia en Ma drid es una prue ba del ex ce len te ser vi cio de

es pio na je de Oli va res en el Prin ci pa do. Fue en rea li dad en via da

a la cor te por el obis po de Lé ri da, con una no ta de pre sen ta‐ 

ción, y por tan to no fue des cu bier ta por un es pía. <<

[26] Véa se p. 436. <<
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[27] MHE, vol. XXI, p. 52. <<

[28] Véa se p. 455. <<

[29] A. Pe lli cer, «Avi sos», Se ma na rio Eru di to, vol. XX XI, p. 174.

El vi ce di rec tor de la Bi blio te ca Na cio nal ha co te ja do ama ble‐ 

men te pa ra mí la ver sión im pre sa y el ma nus cri to, y me ha ase‐ 

gu ra do que no hay du da so bre el nom bre de Es tra he que. <<

[30] ACA: CA, leg. 287, núm. 9, el obis po de Lé ri da al rey, 8 de

ju lio de 1640. <<

[31] ACA: CA, leg. 287, núm. 29, car ta del 13 de ju lio de 1640 a

Car do na. <<

[32] Véa se p. 390. <<

[33] APL: R. 855, Do min go Cal de ró a los pahers de Lé ri da, 17

de mar zo de 1640. <<

[34] AHM: leg. 1089, los consellers de Man re sa al Dr. Mau ri ci,

17 de sep tiem bre de 1640. Cla ris in ten tó in ter ve nir en es tos

dis tur bios, y or de nó el arres to de Mi lan gels, «amb tot i que era

en una es glé sia» (Cla ris a don Pe dro Ai me ri ch, 28 de sep tiem‐ 

bre de 1640, MHE, vol. XXI, p. 329). ¿In di ca es to qui zá que Cla‐ 

ris te nía que ver con los cadells? <<

[35] Sanz, Re la ció, pp. 46-57. <<

[36] R. Ru bí, Le van ta mien to, cit. fols. 120v-121. <<

[37] Car ta anó ni ma a Car do na, 13 de ju lio de 1640. Es tas pe ti‐ 

cio nes son si mi la res a las plan tea das por los diputats en una res‐ 

pues ta es cri ta, fe cha da el 14 de ju lio, a la pe ti ción de con se jo

por par te de Car do na (ACA: G, Die ta ri, 1638-1641, par te III,

fol. 418). <<

[38] Car ta a Car do na del 13 de ju lio de 1640. <<

[39] AGS: GA, leg. 1329, el rey a Car do na, 20 de ju lio de 1640.

<<

[40] ACA: CA, leg. 391, Car do na al rey, 14 de ju lio de 1640. <<

[41] ACA: G, Die ta ri, 1638-1641, par te III, fols. 414-415. <<
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[42] El do cu men to pre pa ra do por los diputats pa ra su pre sen‐ 

ta ción a Car do na el 14 de ju lio (Die ta ri, fol. 418) con te nía un

fuer te ata que a la per so na del Dr. Vin yes, quien «ans de ser mi‐ 

nis tre era acè rrim de fen sor de les cons ti tu cions de Ca ta lun ya i

dre ts de la pà tria, i des prés que fou pro veït, acon se llà jus ta ment

lo con tra ri, com se pot ave ri guar pa ssant la vis ta per los me mo‐ 

rials ha fe ts en tot temps…». Es to fue pro ba ble men te ins pi ra do

por el Dr. Fon ta ne lla. Po cos días an tes Vin yes es cri bió des de su

es con di te una car ta en la que, a su vez, ata ca ba a Fon ta ne lla

(ACA: CA, leg. 393, Vin yes a?, 7 de ju lio de 1640). <<

[43] Véa se p. 306. <<

[44] Car do na al rey, 14 de ju lio de 1640. <<

[45] ACU: Car tes, Cla ris y Fe rran al ca bil do de Ur gel, 23 de ju‐ 

lio de 1640. <<

[46] Véa se J. Sa na bre, Ac ción de Fran cia, pp. 91-94, pa ra la dis‐ 

cu sión de es te di fí cil pro ble ma. Su re cons truc ción de la mar cha

de las ne go cia cio nes es la más plau si ble y la me jor do cu men ta‐ 

da que se ha lo gra do has ta aho ra. <<

[47] R. Ru bí, Le van ta mien to, cit. fol. 121v. <<

[48] J. Sa na bre, p. 93. <<

[49] BN: MS 2382, fols. 134-158, do cu men to del Dr. Ale gre,

1651, fol. 138. <<

[50] L. Assa rino, op. cit., p. 68. <<

[51] Véa se p. 352. <<

[52] ACA: G, 909, Lle tres se cre tes, 1605-1674, los diputats a

Man lleu, 30 de ju nio de 1640. <<

[53] ACA: CA, leg. 287, núm. 24, Jun ta de Eje cu ción, 14 de ju‐ 

lio de 1640. <<

[54] Véa se J. M. Jo ver, 1635. His to ria de una po lé mi ca y sem blan‐ 

za de una ge ne ra ción, Ma drid, 1949, pa ra la ma qui na ria pro pa‐ 

gan dís ti ca del con de du que. <<
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[55] Vé an se pp. 305-306. <<

[56] AGS: GA, leg. 1368, anó ni mo, bo rra dor (en muy ma las

con di cio nes), pro ba ble men te de di ciem bre de 1640, so bre el te‐ 

ma de la po si ble me dia ción en Ca ta lu ña del nun cio. <<

[57] ACA: CA, leg. 356, Al ma zán al rey, 2 de agos to de 1614.

<<

[58] Véa se p. 183. <<

[59] ACA: CA, leg. 370, pe ti ción de Gui me rà, di ciem bre de

1624. <<

[60] AHN: Con se jos, lib. 1884, Con se jo de Ara gón, 19 de agos‐ 

to de 1626. <<

[61] ACA: CA, leg. 369, el vi rrey al rey, 26 de agos to de 1623.

La en fer me dad, sin em bar go, tal vez no sea la ex pli ca ción del

he cho de no ha ber po di do lle gar a ser pa je real. El du que de

Mon te león re co men dó que no se le die se el pues to pa ra cas ti‐

gar a su pa dre por sus ac ti vi da des cri mi na les (ACA: CA, leg.

350, Mon te león al rey, 19 de oc tu bre de 1609). <<

[62] ACA: CA, leg. 260, núm. 50, Apun ta mien tos, 28 de abril de

1626. <<

[63] J. Pe lli cer de To var, Idea del Prin ci pa do de Ca ta lu ña, Am be‐ 

res, 1642, p. 552. <<

[64] Véa se p. 378. <<

[65] ACA: G, ca ja 21, don Fran cesc d’Eri ll a San ta Co lo ma, 18

de sep tiem bre de 1639. <<

[66] Véa se p. 415. <<

[67] Véa se p. 360. <<

[68] Véa se p. 307. <<

[69] ACA: CA, leg. 503, pe ti ción de don Ra fa el de Biu re, 1632

(?). <<

[70] ACA: G, ca ja 4, Mar ga rit a San ta Co lo ma, 19 de mar zo de

1638. <<
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[71] Se vi llà, fol. 140. Se vi lla, que era tu tor de los hi jos de Mar‐ 

ga rit, ale ga que es te era com ple ta men te ino cen te, y que dos sal‐ 

tea do res de ca mi nos con fe sa ron más tar de el cri men. Pue de

que ten ga ra zón, pe ro la re pu ta ción de Mar ga rit en tre la ve cin‐ 

dad ha ce com pren der fá cil men te por qué re ca yó so bre él in me‐ 

dia ta men te la sos pe cha. <<

[72] ACA: CA, leg. 275, núm. 19, el obis po de Sol so na al rey,

12 de fe bre ro de 1628. <<

[73] Ibid. <<

[74] ACA: CA, leg. 385, Car do na al rey, 13 de sep tiem bre de

1634. <<

[75] ACA: Va rias de Can ci lle ría, R. 387, San ta Co lo ma a don

Cris tó bal Ga llart, 13 de ju lio de 1638. <<

[76] ACA: G, ca ja 11, To rres a San ta Co lo ma, 3 de fe bre ro de

1639. <<

[77] ACA: G, LT, 1639-1640, fols. 164-166, los diputats a Vi la‐ 

pla na, 29 de no viem bre de 1639. <<

[78] G. Sa la, Epí to me de los prin ci pios y pro gre sos de las gue rras de

Ca ta lu ña en los años 1640-1641, Bar ce lo na, 1641, cap. III (pá gi‐ 

nas sin nu me rar). <<

[79] AHB: De libs., 1640, fol. 2, lis ta de miem bros del Con se jo

de Cien to. <<

[80] AHB: Só ta nos. Bo s ses De li be ra cions, 1640. <<

[81] J. Sa na bre, op. cit., p. 92. <<

[82] ACA: G, R. 68, Bo rra dor de se sio nes del braç militar,

1626-1640. <<

[83] A. de Tor mé i Lio ri, op. cit., p. 220. <<

[84] AGS: GA, leg. 1374, do cu men to del ar chi diá cono de Bar‐ 

ce lo na, reex pe di do a Ma drid por el mar qués de los Vé lez, 4 de

fe bre ro de 1641. <<

[85] Ibid. <<
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[86] R. de Ro ca ber tí, op. cit., pp. 14 y 21. <<

[87] ACU: Car tes, 1630-1640, Cla ris al ca bil do de Ur gel, 20 de

di ciem bre de 1639. <<

[88] Una car ta de los ca nó ni gos de Ur gel a los de Ge ro na, fe‐ 

cha da el 7 de ju nio de 1640 (ACU: Car tes), y otra del obis po a

San ta Co lo ma del 30 de abril de 1640 (ACA: G, ca ja 30) in di can

que los acon te ci mien tos ocu rrie ron más o me nos co mo los he‐ 

mos des cri to aquí. <<

[89] ACU: Car tes, 1630-1640, Jo sep Mon te lla a Pe re Car don,

10 de abril de 1640. <<

[90] ACU: Car tes, 1630-1640, San ta Co lo ma al ca bil do de Ur‐

gel, 31 de mar zo de 1640. <<

[91] ACU: Car tes, 1630-1640, Ba ru te ll al ca bil do de Ur gel, 10

de abril de 1640. <<

[92] Vé an se pp. 463-464. <<

[93] Vé an se pp. 415-416. <<

[94] ACU: Car tes, 1630-1640, Ba ru te ll al ca bil do de Ur gel, 29

de abril de 1640. <<

[95] ACV: Car tes, 1640-1649, el ca bil do de Ur gel al ca bil do de

Vi ch, 28 de Ju lio de 1640. <<

[96] ACA: CA, leg. 393, el vi ca rio ge ne ral del obis po de Ur gel

al rey, 21 de ju lio de 1640. <<

[97] ACU: Car tes, el ca nó ni go Ro s se ll a los ca nó ni gos de Ur‐ 

gel, 20 de ju lio de 1640. <<

[98] AMU: Lli bre de con se lls, 1615-1657, fol. 320v. <<

[99] Vé an se pp. 472-473. <<

[100] ACU: Car tes, Fe rran y Cla ris al ca bil do de Ur gel, 23 de

ju lio de 1640. <<

[101] ACA: CA, leg. 393, el obis po de Ur gel al rey, 27 de agos to

de 1640. <<
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[102] BN: MS 2382, fols. 134-158, do cu men to del Dr. Ale gre.

No lle ga a sor pren der el des cu bri mien to (fol. 146) de que los

ca nó ni gos in ten ta ron en 1648 res tau rar la Igle sia en Ca ta lu ña
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escut doble, se ña la la in ten si dad de la in fla ción: <<

Año Va lor Re fe ren cia Año Va lor Re fe ren cia

1640 56 sous 100 1647 108 sous 193

1642 68 121 1649 148 265

1643 64 114 1650 180 320

1644 88 157 1651 240 430

1645 92 164 1652 320 571

1646 100 178      

Fuen te: (Us her, Ear ly His to ry of De po sit Banking, cua dro 38,

p. 462).
[47] J. Sa na bre, op. cit., p. 615. La in creí ble de pre da ción a la

que el alo ja mien to de tro pas po día dar lu gar vie ne in di ca da por

los da tos re co gi dos por los diputats en 1657 so bre el nú me ro de

ca sas en di ver sas ciu da des an tes y des pués del acuar te la mien to

de las tro pas. En una ciu dad, San Ce lo ni, las pér di das al can za‐ 

ron el 82 por 100, que dan do so lo 35 ca sas de las 200 que ha bía

an tes (véa se no ta 75 de J. Na dal y E. Gi ralt, art. cit.). <<

[48] J. Na dal y E. Gi ralt, La po pu la tion ca ta la ne, cit., pp. 42-44.

<<

[49] Pa ra la ren di ción de Bar ce lo na, véa se J. Sa na bre, op. cit.,

pp. 533-544. <<

[50] J. Re glà, Els vi rreis de Ca ta lun ya, cit., p. 142. <<
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[51] J. Sa na bre, op. cit., p. 549, cal cu la el nú me ro de exi lia dos

en unos 700. <<

[52] J. Sa na bre, op. cit., p. 587. <<

[53] J. Sa na bre, op. cit., pp. 588-594. <<

[54] R. Bo xer, Sal va dor de Sá, cit., pp. 142-146. <<

[55] M. Ba tllo ri, S. I., «Los je sui tas y la gue rra de Ca ta lu ña,

1640-1659», Bo le tín de la Real Aca de mia de la His to ria, vol. CXL‐ 

VI, 1960, pp. 141-198. No que da cla ro por qué los je sui tas, que

eran tra di cio nal men te de fen so res de la Mo nar quía, se mos tra‐ 

ron fa vo ra bles a la in de pen den cia por tu gue sa. H. y P. Chau nu,

«Au tour de 1640: po li ti ques et éco no mies atlan ti ques», An na‐ 

les: Eco no mies, So cié tés, Ci vi li sations, 1954, pp. 50-51, se ña la que

pue de ser por que los je sui tas por tu gue ses ha bían si do ex pul sa‐ 

dos de Ja pón en 1640, en par te co mo re sul ta do de las ac ti vi da‐ 

des de los do mi ni cos y fran cis ca nos es pa ño les, y no en con tra‐ 

ron en el rey de Es pa ña un ár bi tro pa ra su cau sa. <<

[56] Véa se en F. Mau ro, Le Por tu gal et l’Atlan ti que au XVIIe siè cle,

Pa rís, 1960, pp. 468-469, una lis ta de las con tri bu cio nes de Lis‐ 

boa. <<

[57] F. Brau del, op. cit., p. 1027, y P. Chau nu, op. cit., vol. VI II, I,

p. 261. <<

[58] P. Chau nu, art. cit., p. 48. <<

[59] P. Chau nu, op. cit., vol. IV, p. 570. <<

[60] La na tu ra le za de es tos con tac tos es tá pues ta de ma ni fies to

há bil men te en H. Ke lle benz, Un ter neh me rk rä fte te im Ham bur ger

Por tu gal und Spa nienhan del, 1590-1625, Ham bur go, 1954. El ca‐ 

pí tu lo de di ca do a los asen tis tas por tu gue ses en A. Do mín guez

Or tiz, Po lí ti ca y ha cien da, no tra ta, des gra cia da men te, es ta cues‐ 

tión, aun que se ña la que los hom bres de ne go cios por tu gue ses

que eran ban que ros rea les per ma ne cie ron fie les a la Co ro na es‐ 

pa ño la des pués de 1640. Un ban que ro por tu gués, Pe dro de

Bae za, fue eje cu ta do en Lis boa en 1641 por su com pli ci dad en
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un com plot contra Juan IV (AGS: GA, leg. 1400, el car de nal in‐ 

fan te al rey, 7 de no viem bre de 1641). <<

[61] P. Chau nu, «Au tour de 1640», cit., p. 54. <<

[62] Véa se R. Bo xer, The Du tch in Bra zil, cit., y W. J. Van Ho bo‐ 

ken, «The Du tch West In dia Com pany; the po li ti cal ba ck‐ 

ground of its ri se and de cli ne», Bri tain and the Ne ther lan ds, ed.

J. S. Bro m ley y E. H. Ko ss mann, Lon dres, 1960, pp. 41-61. <<

[63] Sin em bar go, hu bo im por tan tes ex cep cio nes. Al gu nos

sec to res de la aris to cra cia, el al to cle ro y los mer ca de res «per‐ 

ma ne cie ron li ga dos a la Mo nar quía dual y lle va ron a ca bo va‐ 

rios in ten tos pa ra vol ver a unir a los dos paí ses». [V. M. Go di‐ 

nho, «Por tu gal and her em pi re», The New Cam bridge Mod ern

His tory, vol. V, The Age of Louis XIV, Cam bri dge, 1961, p. 392].

<<

[64] Véa se J. Vi cens Vi ves, Apro xi ma ción a la His to ria de Es pa ña,

Bar ce lo na, 21 960, p. 165. Es una mues tra de la in fluen cia ejer‐ 

ci da por las pro vin cias en la cor te el he cho de que en 1694 Car‐ 

los II con ce die se a los consellers de Bar ce lo na el de re cho a per‐ 

ma ne cer cu bier tos en pre sen cia del rey, que la ciu dad ha bía so‐ 

li ci ta do en vano en 1632 (F. Sol de vi la, His tò ria de Ca ta lun ya,

vol. II, p. 370). <<

[65] Véa se J. Vi cens Vi ves, Ma nual de his to ria eco nó mi ca de Es‐ 

pa ña, Bar ce lo na, 1959, p. 423. <<

[66] Es ta ima gen pa re ce da tar del si glo XVI II (M. He rre ro Gar‐ 

cía, Ideas de los es pa ño les del si glo XVII, pp. 305-308), aun que ya en

1623 G. Gon zá lez Dá vi la se re fie re a los ca ta la nes co mo muy

tra ba ja do res (Tea tro de las gran de zas de la vi lla de Ma drid, p. 428).

Pe ro eso no pa re ce ha ber si do opi nión ge ne ra li za da en aquel

tiem po. <<

[67] No ti cia uni ver sal de Ca ta lu ña. <<

[68] Ch. So rel, op. cit., p. 104. <<
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[69] Cap. 2 (pá gi nas sin nu me rar). Es te ar gu men to, una de las

fuen tes de la «le yen da ne gra», ha bía si do ya uti li za do, sin em‐ 

bar go, en la Apo lo gía de Gui ller mo el Ta ci turno (Apo lo gie ou dé‐ 

fen se de… Gui llau me prin ce d’Oran ge, Le y den, 1581, p. 50). <<

[70] Pro cla ma ción ca tó li ca, pp. 131 ss. <<

[71] Po lí ti ca del co m te de Oli va res, contra po lí ti ca de Ca ta lu ña,

Bar ce lo na, 1641. Es muy sig ni fi ca ti vo que la obra es té de di ca da

al ca bil do ca te dra li cio de Ur gel, «que fou el pri mer ca pí tol que

sor tí glo rio sa ment en de fen sa de la re pu ta ció de la pro vín cia…

i que menà no ta bles i dis cre tes re la cions amb els no bles de la

fron te ra». <<

[72] M. Li són y Bied ma, Dis cur sos y apun ta mien tos, Ma drid,

1621. <<
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No tas Apén di ce I

[1] Es toy pro fun da men te agra de ci do a Mr. P. Grier son del

Gon vi lle y Caius Co lle ge, de Cam bri dge, por sus con se jos. <<

[2] «El ve llón era ori gi na ria men te una mez cla de pla ta y co bre

uti li za da pa ra las mo ne das frac cio na rias. Des pués del res ta ble‐ 

ci mien to del con te ni do de pla ta a fi na les del si glo XV, la de gra‐ 

da ción du ran te el si glo XVI re du jo po co a po co el ve llón a co bre

pu ro» (E. T. Ha mil ton, op. cit., p. 46, núm. 3). <<

[3] BC: Fu llet Bon so ms 5382, Dis curs so bre la mo ne da de be lló

de Ca tha lun ya. <<
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No tas Apén di ce II

[1] E. J. Ha mil ton, op. cit., p. 146, núm. 1. <<

[2] J. Se rra Vi la ró, Ba ro nies de Pi nós i Ma ta pla na, Bar ce lo na, Bi‐ 

blio te ca Bal mes, 1947, vol. II, p. 458. <<

[3] AHC: Lli bre de XXIV, fol. 132. <<

[4] AHC: Con se lls, fol. 29v. <<

[5] AHM: leg. 965. <<

[6] ACA: CA, leg. 483, pe ti ción del Dr. Ma ga ro la (1605?). <<

[7] Ar chi vo No ta rial, Vi la fran ca del Pe ne dès. Pe re Guas ch,

Ma nuel 67, fol. 11. Es ta re fe ren cia me fue mos tra da por el Dr.

Emi li Gi ralt. <<

[8] ACA: CA, leg. 488, pe ti ción de An to ni Ma ga ro la (1613?).

<<

[9] ACA: CA, leg. 500, pe ti ción de Joan Fran cesc Bro s sa

(1626). <<

[10] F. Ca rre ras y Can di, Geo gra fía ge ne ral de Ca ta lun ya, vol.

so bre Ca ta lu ña, p. 729. <<

[11] AHC: Lli bre de XXIV, fol. 16. <<

[12] Se rra Vi la ró, Ba ro nies, vol. II, p. 81. <<

[13] ACA: CA, leg. 373, me mo rial so bre sa la rios, 1624. <<
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No tas Apén di ce III

[1] Pue den en con trar se de ta lles en Ca pi tols ders dre ts y al tres

co ses del Prin ci pat de Ca tha lun ya, Bar ce lo na, 1635, Ca pi tols de

Cor ts, 1481, fols. 2 ss. <<

[2] Ibid., Ca pi tols, 1599, fol. 70 (cap. XL). <<

[3] Ibid., fols. 123-125 (cap. LX X X VI II). <<
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No tas Apén di ce IV

[1] ACA: CA, leg. 489, Re la ción de lo que se dio a los Sres. y Mi‐ 

nis tros del Su pre mo Con se jo de Ara gón…, 27 de ju lio de 1615. <<

[2] Los nom bres se dan en ca ta lán. <<
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No tas Apén di ce V

[1] Las pa la bras en ca ta lán apa re cen en ver sali tas y las cas te‐ 

lla nas en re don da. <<
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No tas Apén di ce VI

[1] Du que de Al ba, El ar chi vo de la Ca sa de Al ba, Ma drid, 1953,

p. 19. <<

[2] Los nom bres de las ciu da des se dan en su for ma cas te lla na.

<<
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