
"VICTORIA POR LOS CATALANES". LOS MOliNES DE BARCELONA EN 1 i i3  

La protesta popular reviste una gran variedad de formas a 10 largo del siglo X W I  ('1. Una 
deellas es elmotíndeoposici6nal sistema de reclutamiento para las milicias. Ya sea enrarís 
(en 1.743), en vincennis (en 1.752), o en Barcelona (en 1.773, la multitud se amja a la calle 
para expresar con violencia su rechazo a las medidas del gobiemo. La derogaci6n de usos 
comunitarios y la consiguiente agresi6n a los privilegios consolidados por la costumbre, 
sirven de detonador para la explosi6n de la conciencia wlectiva. A través del ejemplo de 
Barcelona en 1.773, con su <<aldarull de quintes,,, podenos establecer las pautas y moti- 
vaciones dellevantamientourbanoen elcontexto de la reacci6n popularanteelDespotismo 
Ilustrado. 

En la primavera de 1.773 Barcelona es escenari0 de violentos sucesos. El 4 de Mayo 
comienza el motín en el centro de la ciudad y, como pmlongad6n del estado de coaas;el ; 
15 de Junio se subleva el barrio de San Cugat. Dos movimientos urbanos conectados porun - 
rnismo objetivo: la oposici6n al ejército yal nuevo método de quintas. 

1. UN DOCUMENTO INEDITO 

El manuscrit0 n. 281 de la Biblioteca Universitaris de Oviedo lleva por título <PRECAU- 
CIONES CONTRA ALBOROTOS, MOTINES Y REBEUONES EN ESTA PLAZAw y es la 
fuente documental inédita que utilizamos para el analisis de los sucesos de Barcelona en 
1.773. El manuscrito came deautor y de fecha de redacci6n pen, algunas características de 
estilo y terminologia apuntan hacia una persona integrada en el estamento militar. 
Confrontadas diversas hip6tesis consideramos como más probable autor del manuscrito a 
D. Juan Antonio de Navia Osorio y Miranda, IV Marqués de9nta Cruz de Marcenado. Y 
como fecha más probable de redacci6n la de 10s afios que median entre 1.774 y 1.777 e). 

No es ajeno el autor a 10s hechos que relata. Ha vivido el curso de 10s acontecimientos 
en primera línea -*wmue hemos visto v tocado 10s sucesos,, escribe - y pmyecta elaborar 
sobre esta pdxis inmediata una teoría general de los movimientos populares. Qe ahí que 
el manuscrito - inacabado, según el plan del autor - se organice en tres partes o secciones. 

La primera parte ofrece una selecci6n de aforismos extraídos de las obras de Thcito y del 
Marques de Santa Cruz de Marcenado (las ~dteflexiones Militares*), lheas basicas para la 
construcci6n de una psicologia social, en cuanto pauta de 10s disturbios y conducta de las 
multitudes. 

(<Del genio - de 10s naturales,, es el título de la segunda parte, vertebrada entomo a los 
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sucems de Barcelona en 1.773 pem buscando su expiicaci6nen el contexto &una tradici6n 
aut6cbna de motines y albomtos ocurridos en CataluAa. Pprp e h  mcum? a las obras de 
Saavedra Fa jardo, Escolano de Ameta, Francisco &)a, Fraladeco Manuel de Melo, Zurita, 
Carbonell, Desclot, Feliu de la Penya, Marqués de Santa Cruz de MPrcenado y Marqués de 
San Felipe. Los tumultos de Catalma son presentados por orden cronol6gíco ccsemín 10s 
revnados en aue han acaecido* casi como pmpedéutica de la situadn que se origina en la 
primavera barcelonesa de 1.773, a la que el autor dedica espechi s t d 6 n .  Para ilustrar su 
versi6n de 10s hechos, el a u t o r z r i b e  un total de ocho document- reladonados con loe 
motivos: representaciones dirigidas a la C o m  por la C i a ,  Gremios, Comercio, 
ikcurador General y Personero, y muestras de la compondencia intenmbiada entre el 
Comandante General y la Ciudad. 

La tercera secci6n, apenas iniciada, qued6 sin concluir. Aquí el autor pensaba aplicar las 
máximas y reglas generales extraidas de la experienda y práctica, a modo de pmntuario, 
con el fin de atajar y prevenir futuras sediciones. 

Queda de manifiesto el doble intertk del manuscrito: en primer lugar por tratarsede una 
descripci6n directa y de primera mano de 10 sucedido en Barcelona, por un espectador bien 
situado en la sociedad barcelonesa (aunque no ahtegradon en ella,como veremos). Y en 
segundo lugar en cuanto a manual o pmntuario de ccpsicología de masasr dirigido a un 
mejor conml de 10s cexcesos de la plebe*. 

La utiiizaci6n de una fuente de esta naturaleza - como cualquier diario o documento 
personal e), - presenta una específica pmblemática. La objetividad del autor queda 
empafiada por una no disimuiada antipatía por los catalanes. A ell0 se suma la distorsi6n 
evidente de quien juzga y describe los sucesos desde una 6ptica de servicio al poder del 
Estado, en unos afios en 10s que se encumbran al máximo las tendencias poltticas regalistas. 

Quedan, por otra parte, las afinidades ocultas que pueden ser rastreadas a 10 largo del 
manuscrito. Nuestm autor se mueve dentm de la corriente doctrinal del tacitismo poiítico 
espafiol. Interesa destacar aquí como la tendenda tacitista - dentm de la doctrina, tan bien 
estudiada por José Antonio Maravall (')- se pmlonga al siglo XVIII, aunque en menor escala, 
como es el caso de nuestm autor. El modelo tadtiano impregna el estilo del manuscrito y 
el autor no hace sino discunir por el camino que ya han reconid~ los ilustres Lacina y 
Alamos de Banientos. Esto es: revelar lm entresijoe de la psicologja popular, de los 
procesos subversives. Aunque, acaso por muerte del autor, la temera parte o uAplicaci6n 
de las Reglas Generales cc no lleg6 a escribii. 

La oposici6n a la Quinta General establecida para la primavera de 1.773 achía como 
detonante de la rebeli6n popular. En Catalufía no había milicias obligatorias y era 
costumbre el servicio de reclutamiento voluntario, en especial para la Infanteria Lige=, el 
Cuerpo de Guardabosques y la guamici6n de Rosas. El &todo de quintas - establecido 
según las ordenanzas de 1.741,1.746 y 1.762 - permitía cubrir el c u p  de quintos asignados 
mediante voluntarios que, en parte, eran gratificados por los vecinos de los pueblos. Se 
evadia asi el sorteo y el servicio obligatorio, objetos ambos de un fuerte mhazo popular y 
con amplias resonancias en la historia más inmediata (3. 

La Quinta General de 1.773 no fu6 bien d b i d a  en muchos pueblos y ciudades de la 
Monaquía (9, ya por 10 onemso del reparto o por las novedades que se intdudan.  En 
cuanto a Cataluiia, la insistencia en el reclutamiento por sorteo y con carácter obligatorio, 
venía a vulnerar 10s usos y costumbres tradicionales. 

Barcelona sirve de puntode encuentm y caucede la oposici6n popular que, en principio, 
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opta por 10s cauces legales. Asfleg7-dg Enero se reune una wta fprpda  ppr p-dores 
d e ~ p u e b l o s  y acuerda elevar al Rey - por condudo del minietm de la Guerra - una 
represemf6rt ramnada. En ella se solicita el yntenimiento del habitual sistema de 
seec@ voluntano. La Quinta es p&ntada com, impmcthbhs, insistiéndose en loe 
dafios que se seguir a la agricultura, industria y C O ~ O ,  por la íalta y deserci6n 
de los quintados. 

El fracaso de las instancias legales es evidente. La Corona responde con una orden 
dirigida al Intendente para que se pmeda al sorteo. Es el28 de Febmro. La Junta repite de 
nuevo su representaci6n al monarca el 17 de Mano, advirtiendo de lm posibles tumultos 
que puedenseguirae de la ejecud6n de la orden L? contudente resp&ta del ministeno 
de la Guerra, el 30de Marzo, no viene sino a agravar la situad6n: el Prinapado de Catalufla 
es equiparado con las demás provincias del kino. Pero el afán nivelador de la b u m d a  
borb6nica - ensayado con 6xito en Guipúzcoa (3 - haila en este caso un grave obst6culo: la 
reacci6n airada del pueblo de Barcelona. 

La atm6sfera creada por las noticias de la Quinta se plasma en dife-rentes acciones: las 
conversaciones públicas awrniciosas* que aumentan ala s e d a  wra una futura sedid6nw 
y la deserci6n y ocultaci6n de los j6venes aptos para el servido, soltem entre 17 y 36 afios. 
El Comelrio de Barcelona - en representaa6n dirigida a la Corona el 8 de Mayo - no duda 
en estimar en uno veinte mil 10s mozos desertores. Otros no dudan en pasar a la acci611 y 
a 10 largo del mes de Mano se registran noticlas de agresiones a los al&ldes y alguaciles - -- --- 
que intentan procder al alistaniiento de 10s moms en los pueblos vednos. Pero, con todo, 
=l centro de atenci6n se fija en la Barrelona intramum, donde 10s días 15 y 16 de Abril 
aparecen pasquines cesediaosos ... amenazando al Gobiernov anunciando una sublevaci6n~. 1 
A estos seguiránotros, 10s días l7y 18, calificados pornuesiroautorde insolentes einfames \ 
contra la persona del Rey, en especial el pasquín que se fijp en el Borne a mediodia de1 18 
de Abril. 

Como paso previo a la rebeli6n abierta, la busca de armamento. ccA las onze de la noche 
del día 18, auatro txisanos (el uno con Mbitos clericales) insultaron a la centinela de la 
puerta de Palacio, tirándole a la cara wrci6n de arena v lodo. haciendo dilieenda de 

I 
auitarle el fusil; resisti6se el soldado v con un ladrillam aue recibi6 en la meiilla le 
dembaron en el suelo, wro volviendo uronto sobre si les dismh un fusilazo. con 10 aual 
huieron,,. 

Estos incidentes aislados mueven al gobierno a tomar medidas para hacer de inmediato 
el aiistamiento, medici6n y sorteo de los moms. El Consistorio de la Ciudad elige, mn 
dificultad,a las personasqueforman la mmisi6nde recluta.La resistencia pasiva,encuanto 
a obediencia civil, se convierte en norma. Se apremia a 10s prohombres de 10s Gremios para 
que hagan las listas de 10s mozos, pero so; muchos 10s q u e g  njegan a participar pagando 
asiGna muIt;?¿ie?00 -- libras, e-.. pero excuslndosedel ociiado trámite. Luego s e ?  la fecha del 
4 de K y o  para la fonnaci6n de las listas, dia en el que los regidores, acompañados de los 
alcaldesde-barrio, han de saiir a recorrer las calles.- 

- 

4. LOS SUCESOS 

La descripci6n de 10s hechos pennite ver las huellas del testigo dilpdo, que es el 
narrador, en el bando de la autoridad (9. El día 4 de Mayo, a las siete de la maííana,alcaldes 

- 
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y regidorea se enfrentan a las iras popularea, impmperios y pedmdas que les obligan a 
desistir de su empefio, buscando refugio. La mii1tiKd amotinada d r r e  las calies formán- 

1 dose varias cuadrillas con gente armada a c p n t b t r u o t r o e n t o s  ofensivoa, 
i de que se surtieron en sus casas v en las de 10s C a m p  

pravann. 
Conocido el hunuito, el Comandante General previene a la tropa y pasa orden a 10s 

gobernadores de la Maza, Ciudadela y Monjui+ para que achíen ei ea preciso. Pero los 
h.. amotinados buscan un objjtivo más accesibleb ~atedrau dede donde piensan tocar a 

somaten. Son las nueve de la maffina cuando I& cuadríiia ya ha tornado la Catedral, 
apoderándose de ias campanas, ceinclusa la m n d e  del Relox. aue se oie en 10s l u y e  de 
la Camwfia inmediatam. Las campanas tocan a rebato. Ohas cuadrillas se dirigen a las 
parroquias y conventos para hacer 10 propio, pero no en todas se consigue: celo aue em- 
barazaron con el maior esfueno alrmnos - Panoms v Relirtiososu. - 

La mediaci6n del obispo no surte efecto alguno. *Con 10s sombrem wuestos v nitando 
1 .  como si estuviesen en el mercado,,, oyen las palabras del prelado, persuadi6ndoles a la 
o I., quietud y ofrPciendo sus buenos oficios para negociar con el Comandante General 

hicieron uoco caso de su oraci6n. continuaron el toaue de las camwnas v decían Que no era 
tiemm de sermones sino de evitar las auintasu. 

Una cuadrilla de sublevados se dirige a la cas deQargezto-M?~ personaje odiado por 
su intervenci6n en la d u t a  de 1.770. El Sargento sufre en la calle las iras de la multitud 
siendo agredido con palos y piedras, y consigue salvar su vida al ser intducido en la cas 
de un herrero por <<tres hombres honrados,. Aunque se intenta el asalto de la casa, se 
desistirá pronto del empefio, optando por el sitio y vigilanaa de sus puertas. 

El toque de somaten ha servido para movilizar a los campesinos, umuchos hombres 
armados con Hoces, Guadañas v ohos instrumentos de labor. aue eran com en núrnern de 
ochocientos,. Pasadas las nueve de la mafiana esta multitud se acerca en tropel al rastrillo 

3 J t* Ir de la Ciudadela. La guardia levanta el puente levadizo para impedirles el paso, al tiempo 
que ocho cerninistros del resauardontoman susescopetas en el parapdelRegisho. Todoesta 
dispuesto. Los sublevados de intramuros cccomo en número de cinco mib asaltan la mu- 
ralla y atacan a 10s centinelas con el fin de abrir las puertas. &w de la muralla la mu- 
chedumbre con intento de forzarla,,. El ataque se ini& con una lluvia de piedras seguida 
de algunos disparos de fusil, a 10 que responde la guardia con fuego graneado. a la primera 
deacarga 10s amotinados se retiran ccdebndo cinc0 muertos v mal heridos onze,,. 

El segundo frente del ataque se libra en la explanada de la Ciudadela, donde un pelot6n 
de sublevados intenta tomar m r  asalto la muralla. Una descama de fusilería, desde las " 
troneras, causa otras dos victimas mortales, dejando a más de sesenta rnalheridos, de los 
que 18 fallecen luego en el hospitalE1 total de muertos se evalúien 25 antes del medida  
(9). La multitud dispersa, se agrupa de nuevo en cuadrillas y se dirige al palacio resiaencia 
del Comandante General. Aquí se hallan reunidas las autoridades militares, miembros de 
la Audiencia y algunos regidores. La seguridad del palacio se refuerza mediante una 
compafiía de suizos. Las conversaciones en el inerior del palacio giran en tomo a las 
medidas a tomar. El ----A- Comandante eneral  WConnor, es pacidario-de! @ & - w t i g o  
y"ejecuci6n de 10s cabeciilas del motin, pern su opini6n se modera con las propuestas de 
otras autoridades, que consideran los peligros de una aca6n de castigo. La duc ida  
guamici6n de la plaza y la facilidad con que 10s lpbeldes ccwdían awderarse de multitud 
de armas sin custodia. remrtidas uor toda la Ciudad,, hace necesarias otras precaudones 
que no provoquen al pueblo. Es tambien la opini611 de esta junta la que hace desistir al 
Comandante WConnor en su empefio de pasear a caballo por las calles para tranquilizar 
a la multitud. 

pado Gnte al placi?, gritando consignas y 
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apedreando 10s balcones. Elio mueve a O'Connora pubikarunedicto porelque-suspenck, 
de forma provisional, las operaciones de dutamíento. ~e&-edlcto Seri rpchezado porbs 
s a v a d o s ,  alegando que carece de firma y garantías e igual que aucede con otro que51 
Comandante firma en un balc6n a la vista de t o h .  LP Audíencia, por su palte, hace k, 
p ~ i ~ p Ü ' b ~ C a n d Ó ~ h 6 - & l i c t o  con un contenido s ída r ,  ai tiempo que $1 obispo intenta 
p e ~ u a @ r  a los amotinade para que mthm a eus CWa8. 

Tras el fracaso de las primeras gestiones, se forn una comia%n popular que, a instandas 
del obispo, sube al palacio para negociar. La comieión queda fonnada por cuatro homCm: 
un peluqÜe6, unplater6;un sastre y un estafiem. Los c u h u  euben al paiado y hablando 
cccon desahono. ~idiendo no se les hiviera m r  cabeza del M o t h  mandearon a su estilo 
natural v descort& v ~ropusieron sus dernandasn. Tenninada la m i 6 n  sobre las 12,3Odel 
mediodia, la multitud se dispers6, cesando el toque de campanas. 

En las horas inmediatas rein6 de nuevo la calma. Esto va a permitir la f~cogida de las 
a p a w y ~ ~ i c i o n e s  que se hallan en casas de armeros,almaanes y viviendas particulares. 
~ e v a l u a  en tomo a 14.000 los fusiles, carabinas, pistolas y espadas intervenidas que son 
llevadas a las Atarazanas. A 10s armem se les ordena que entreguen al dia siguiente las 
a r n s  que ya tengan concluidas. La ariillería de la plaza, de la Ciudadela y del Monjuich 
se orienta hacia la Ciudad 

No se hubiesen tomada esta medidas precautorias ni no se esperase otra oleada 
revolucionaria. Y como tal ésta comenz6 a gestarse en una asamblea convocada para las 
c u a b  de la tarde En el envento de Santo Domingo. Nuestro autor estima en unos cinco 
mJl 10s sediciosos reunidos. Los proyectos que se discuten en esta asamblea suponen 
diversas acciones violentas: asalto de las cárceles, con iiberación de presos, y acto seguido 
un ataquea las Atarazanaspara apoderarsedelarmamento. Nocuentan los sublevadoscon 
que 10s-c~rohorns), de los Greg-ios gavn in_fornci6n al Comandante General, en una 
suerte de doble juego. 

Al caer de la noche,una cuadrilia de sublevados acude de nuevo al palacio episcopal. las 
conversaaones con el obispo no san h t o  alguno, convenciendoles este para que se retiren 
regresando al convento. Aqul la situaci6n es tensa, ya que el Vicario General y parte de la 
comunidad es th  mediando con 10s cabeciiias para disolver el rnotín. 

Como quiera que el Comandante General amenaza con el uso de la fuena, desalojando 
elconvento, 10s ccprohoms)) consiguen imponer su voz convenaendoa la multitud para una 
retirada -- - silenciosa. son las diez de la noche cuando esto se consigue. Los prohombres 
informan de su gesti6n a WConnor quien disponde la alerta de la guamici6n para toda la 
noche, el l ~ f u e m  de las patrullas y la iluminaci6n de las calles con almenaras de teas 
encendidasTademhs m o s  faroles ya existentes. 

Hasta aquí 10s hechos. El día cinco se da palte a la Corte sobre los sucesos de la prnada , 
anterior comunicaciones del Comandante General, Gobernador, Intendente, Obispo y 
Regente. El día ocho hacen 10 mismo lm representantes de 10s colegioa y gremios, Comercio , 
de Barcelona, Pmcumdor General y Personero. La respuesta de la Corte es concluyente: 
e n ~ e n e ~ 1 , p r o q u i n t a  rigurosa. Para faalitar esta tana reciben6rdenes bywcaballem 
catalanes que, a Lssaz6n, sé hallan en Madrid. Su llegada a Barcelona, el 25 de Mayo, les 

preGGFun incidente entre paisanos y tropa de guardia en la Puerta del Angel. 
La amenaza de un nwvo tumulto se extiende por la Ciudad esa misma noche. El 

ambiente contra la Quinta es tal aaue antes de wnnitirla habría otra revolua6n. o se 
dejarían hacer wdazosn. Las proclamas hablan de movllizaci6n annada. Se piensa en 
levantar las piedras de los albafiales para impedir las cargas de la caballería. Y, más alin, 
*si fuera necesario se entreparían a aualauiera wtencia aue los auxilia=). 

Como una sombra, el espíritu de 1.640, se proyecta sobre las negociaciones en las que 
intervienen los hPS comisionados junto con 10s representantes de 10s Gremios, slndicos, 
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regidom y diputados del Común. Como advierte nuestro autor uel Pueblo estaba muelto 
a no deiarse alistar aunaue íuese unicamente uor ceremoniq*. De ahi que se esboce como 
soluci6n alternativa la puesta en práctica de un viejo uso foral común a algunos pueblos 
hispánicos: obedecer y no curnplir ('O). 

La f6rmuia pactada y las diligendas de la comisi6n se mantuvieron en semeto hasta el 
6 de Junio, techa en la que <<se divula6 - uor - la Ciudad aue todo el MMsterio consistia en 
sobornar secretamente con diferentes dádivas una uorci6n de mozoe mra wnerlos en 
cántam maiormente semrados de o t m  nombres. v hacer con Arte aue en eiios recaise la 
suerte cuando Ueaase la lasi6n. ast suaerieron a todoe los aue necesWan. sacándoles de 
las casas donde servían v oficios en que se exerdta-r loe inten?r?es.aue fueron crecidog 
y bien ~ a g a d o s ~ .  

Parece, en todo caso, que la complicidad del Comandante General facilita las cosas, ya 
que achía como si desconociera las resoluciones de la comisi6n de recluta. El día 10 previene 
a las tropas en estado de alerta y el dia 11 se p d e  al acto de sorteo de 10s 29 hombres que 
corresponden a la Ciudad, con presencia de regidom, síndicos, diputados y párnxos, 
guardandose el protocolo establecido en la Ordenanza de Quintas. Los nomb=res*de los 
sorteables fueron elegidos previamente por los comisionados e in$fluos de 10s C;lpmios. .* ..* 
A jÜicio del autor, se trataba de un espectdculo con ribetes de farsa ya que clos mozos. 
coechados para el finnido - sorteo. estaban va distribuidos uor auadrillas en diferentes 
tabernas de la Ciudad en donde 10s Ganchos les visitaban con frecuencia dándoles ~ 
pr6dieamente de beber v encaw&ndoles aue no se moviesen del ~uesto hasta aue se les 
avisasen. 

La representaci6n del sorteo 1 con extracci6n simulada de céduias previamente 
marwdas y separadas - aíue intermm~ida muchas veces por nunoc v aleazara del concur- 
s o ~  y termin6 a mediodta cccon una descarna com~leta de silbos v carcajadasu. La comisi6n - 
pas6 testimonio al Comandante General sobre 10s 29 mozos seleccionados y Barcelona 
esquiv6 ast la odiosa conculcaci6n de su privilegio. Ese mismo día se suspendieron las 
providencias tomadas para la vigilancia de la plaza y ya no se encendieron almenaras y 
faroles. La multitud celebrú el triunfo de la oscuridad: ccemuezaron a salir sin luz por las 
noches v   ro cura ban aparrarla a 10s aue iban con ella*. 

Aún sin pensaren nuevos tumultos, quedaba de manifiesto la posibilidad de una nueva 
ceguerra de sombrasa populares contra la luz y L racionalidad de la administraci6n 
borb6nica. De aht el edicto del Comandante General, el 14 de Junio, dando n o m s  para la 
iluminaci6n de las calles y de 10s particulares transeuntes. Las munnuraciones y protestas 
de 10s dtas siguientes íueron creciendo y ma~festándose de este modo: cc:jmtdbanse al 
anochecer en la Plaza del Palacio multitud de eentes con faroles aue al twue de la retreta 
encendían todos a un tiempo detenibndose en corrillos v murmurando de la disposici6nw. 
Pern este ambiente de pre-mottn no lleg6 a madurar, aunque en la noche del 15 de Julio 
ileeron a reunirse más de cuatro mil personas con farolillos ualnunos pintados con ridí- 
culas fipuras. aue encendiemn todos al tocmedelas nueve v entre el rumor se oían las vozes 
de fuera faroles*. 

Las medidas represivas tomadas porelGobernadoryla Audiencia losdias 16y 17íueron 
suficientes para disuadir a 10s congregados, ya que se imponia un severo castigo a 10s que 
se detuviesen formando conillos. dtas despubs, el 22 de Julio, fu6 el Comandante quien 
orden6 ccaue nadie llevase farol antes de las diez de la nochem. Los ecos de la agitaci6n 
popular se dispersamn. 
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5. LA ASONADA DE SAN CUGAT 

Como prolongaci6n de la jornada del 4 de Mayo y del odio contenido entre la poblaci6n 
y la tropa, la p a q u i a  y bamo de San Cugat se subleva el 15 de Juiio. en este caso, una 
festividad con resonaxias polfticas de magnitud - el Corpus - slrve de lugar de encuentro 
y enfrentarniento. Los sucesos se desamllan de este modo: tras las procesi6n del Corpus, 
10s vecinos disponen una cucafia en el campo de h fiesta, y en torno a las siete de la tarde 
se producen pendencias y disputas en torno al juego. Interviene lp tmpa (siete soldados y 
un cabo) para restablecer la calma y se registra un incidenbe enbe un paisano y un soldado. 
Retirados los soldados se forma una multitud, guiada por algun08 akaldee de barrio, que 
solicitan la entrega del soldado que ha intervenidoen 10s hechos. En socom delos soldados 
acuden varias patrullas, pero son rechazadas poruna lluvia de piedras que proceden de los 
amotinados, unas seis mil personas que gritan ~Motín. Motín, contra la troua v muera la 
Caballerías. Dos soldados resultan con heridas, retirándose las patrullas, por orden del 
Gobernador, y pasando 10s alcaldes de bamo a dar cuenta de los hechos. 

El barrio queda bloqueado y en las bocacalles se forman trincheras y parapetos 
utilizando carros, calesas, bancos y madems. Desde estas posiciones los amotinados 
tremolan auna especie de bandera blanca con sefial del triunfo, aritando - Victoria por los 
catalanes contra la tropa. Sobre las nueve de la noche, el Comandante O'Connor decide 
presentarse en el barrio con una compafiía de granaderos y un carro de faginas embreadas. 
Los alcaldes de bamo persuaden a 10s amotinados para que desistan de su actitud, 
retirando las trincheras, de modo que el motín se disuelve antes de la ilegada de las tropas. 

6. LOS AMOTiNADOS 

i Quienes son 10s protagonistas del motín ? Resulta difícil dar una respuesta precisa, 
máxime teniendo en cuenta que no hubodetenciones y, porconsiguente, listas con nombres 
y profesiones. No obstante, el autor del rnanuscrito atisba algunos rasgos de esas múltiples 
cefaces of de Crowdn que diria Georges Rud6. 

En principio, la rnasa es presentada con un carácter an6nim0, gen6rico ...; ase echaron a 
la calle quantos hombres v rnancebos, aurendices, muEeres v muchachos no hallaron auien 
10s detuviese en las casas o fueron imwlidos uor 10s aue auedaban en ellasw. Pero en el 
conjunt0 de esa multitud distingue actitudes: por una parte los que participaron a la fuerza 
apomue 10s sediciosos obligaban a unirse a ellos a otros incautos. a quienes llevaba solo la 
curiosidada; por otra, 10s cabecillas, hombres que guían las primeras cuadriiias acubiertos 
con máscaras las caras>> y que no son, a su jucio, ade la ínfima ulebes. Esta rnisma obser- 
vaci6n, genbrica, sobre la participaci6n de personas de 10s estamentos privilegiados, vuelve 
a repetirse al relatar 10s sucesos de San Cugat: aentre 10s amotinados había muchas wr- 
sonas nada vulpares aue se distinwían - w r  sus conversaciones v diriiían disposiciones del 
Gentío,. i Hacia quién apunta el autor ?. La divisi611 interna del clero, clasista, queda 
esbozada. Mientraselobispoyuna partede los pármcos intervienen para disolverelmotín, 
enelconventohay otros <<aueles estimulabana sermircon emwñoel Alboroto>>. Estaambigua 
complicidad se trasluce en velada acusaci6n contra 10s regidores y aciutadans honrats,, ya 
que muy pocos acuden al palacio del Comandante General ccauando se esperaba que en 
semeiante lance no faltase a lwno~.  

Encualquier caso las sospechas de connivencia se extienden. De ahí que 10s colegios y 
Gremios se vean obligados a insistir - en su Representaci6n al Rey, del 8 de Mayo - aaue las 
famiiias de asiento v conocidas de todas clases ... no han sido c6mplices en el exceso*. Para 
las corporaciones urbanas es precisodisipar cualquier sombra de duda en cuanto al motín. 
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La Representaci6n que la Ciudad dirige al Rey el 5 de Mayo, viene a presentar a los 
amohados como &a multitud de  venes incáutos. de mu&chos. muieres. aente mal 
entretenidau. La del Comercio de Barcelona (Representadón del 8 de Mayo) d u c e  la 
asonada en ualrmnos centenares de muchachos díscolos. con m o s  mozos v alrmnos 
hombres de Plava desconocidos y advenedizosn. Nada se dice, sin embargo, acem de la 
colaboraci6n prestada por los campesinos, cerra de 800 hombres annados, que intentan 
penetrar en la Ciudad. Ni del apoyo popular, urbano, a los afectados a la Quinta. El autor 
subraya que entre 10s heridos ase hallaron hombm casados v alauno8 aue mzaban la 
excerxi6n deOuintasn y queesteodiogeneraiizado hacia la tropa wntaba con las simpaffis 
de usunetos visibles de todas clam v estadosn. 

Los pmtagonistas, los sujetos más destacados son, en todo caso, individuos de los 
Gremios. Si querer presentarse como cabecillas o capitanes del motín, son cuatm artesa- 
nos (peluquero, sastre, estafiem y platero) 10s elegidos por la multitud para negociar con 
las autoridades en la noche del 4 de Mayo. Y en San Cugat 10s alcaldes de bado dirigen, 
encauzan y luego disuelven el movirniento callepro. 

7. EL PROGRAMA 1 

La movilizaci6n de la multitud se consigue mediante consignas y pasquines, mmores 
que cirmlan de boca en boca, econversaciones sediciosas,,, según nuestm autor. Seexpresa 
luego cccon destemplados nitos, ademanes Y amenazasn en la plaza del palacio, en la 

e prnada del 4 de Mayo. 
Como en todo cckb* popular el ideal del retorno a las buenas y viejas costumbres 

funciona con los resortes de un mito cliisico. De nuevo la ecmala adrninistraci6n* que se 
interpone entre el Rey y los dbditos, culpable y objeto de las iras populares. De modo que 
no solo se pide la abolici6n de la Quinta en todo el Principado sino tambibn la exhibici6n 
de cclas 6rdenes firmadas del Rev para executarlas,,. El &to del buen Rey que no tiene 
acceso a las quejas y representaciones de la Ciudad - y que, por consiguiente noes culpables 
de la orden de sorteo -queda reflejado en la representaci6n de la Ciudad, el 5 de Mayo, en 
su soiicitud de Y de esto se hacen k o  tanto el Pnxlurador General como el 
Personem cuando indican que las consignas no eran otras que aviva el Rev. fuera auintas, 
todos estamos prestos a sacrificar nuestras vidas w r  Su Maeestad. w m  voluntarios*. 

El retorno al acostumbrado sistema de voluntariado va unido a un doble deseo de 
perd611 y satisfacci6n: castigo para 10s soldados y hom atura 10s ministms del resnuardo - 
aue hicieron fuezo en la Puerta Nueva Y Ciudadela contra sus comtufieros,,. El perd6n, 
entienden ccsin proceder contra alrruno de ellos en 10s sucesivos. 

Furor contra la Quinta como objetivo esencial de la asonada, pero tambien lugar para 
otras reivindicaciones. En San Cugat 10s sublevados proyect&t arrancar 10s azuiejos 
numerados que sirven para identificar 10s barrios, calles y plazas del vedndario. Y no s610 
eso, sino tambibn suprimir el empleo de Alcalde de Bamo rompiendo para eUo los libm 
del Padr6n. El recelo contra la administraci6n borb6nica y las reformas del dgimen local, 
iniciadas en 1.768, es algoevidente (I1). Aunque la paradoja resida en la participaci6n activa 
de los alcaldes en todos 10s hechos, forzados acaso y para mantener su autoridad. 

El ideal del uso comunitario, la tradici6n del viep esquema wbano, con pocas luces y 
farolas, sin números - luces y númems que a la postre, sirven para chsificar, ordenar y 
vigdar - rebmta en el manantial de la conciencia popular en pugna con el racionalisme 
ilustrado. Este es el espíritu del motín y su autentico programa, velúculo de enlace con los 
tumultos de 1.766 en 10s diferentes reinos de la Monarquía. 
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Las autoridades locales unen sus esfuerzos para soiídtar el @6n xeaL Para ello, 
minimizan la entidad de 10s hechos, pmentando a 10s amoHnadoe como una parte del 
pueblo, de la plebe, k ~ o  representativa. Pero al Hempo, batan de justificar 10s aconted- 
mientos aludiendo a ccun espíritu de owsici6n v casi -mede dedree de odio que se hg 
apoderado de la b u a  v paisanam~4Representad6n de la Ciudad al Cte. General, el 17 de 
Junio). A esto se une *el immnderable horror con aue estos naturaies han mimdo siemvm 
la sunecci6n a auintas* (Representaci6n de la Ciudad al Rey, el5 de Mayo). La voluntad de 
servicio es manifiesta, es el término de quintas, 10 que les ofende, al igual que los tbnninos 
ccrebeli6n)) y ccrebeldes,, usados por elComandanteGeneralen su infonnea la Corona. Para 
la Ciudad (Repres. al Comandante, el 17 de Junio) no ha estado en el animo de lm 
amotinados el tomar las armas y la prueba es que teniendolas a su disposici6n no han hecho 
uso de elias, salvo algunos ccinconsiderados*. Los catalanes son buenos vasalios y atienden 
a 10s alojamientos de tmpas. Sirven en 10s cuerpos de Infanteria Ligera, Ligero de Indias, 
Real Artilleria, y contribuyen con 13.000 matriculados de marina. i Poqub no conservar 
10s buenos usos y privilegios que Felipe V concedi6 a Barcelona permitibndole la prádica 
de levas y servicio de voluntarios ? Esta es la posici6n de la Ciudad y Gremios. 

Si todas las corporaciones unánimes y conformes insisten en su rechazo a la Quinta, no 
olvidan - tal y como advierte el Comercio de Barcelona -que 10s enganches pwden alcanzar 
un alto precio, como ya sucedi6 con el reemplazo de 1.771. Pem nada ha de ser comparable 
a la Nina previsible de la industria y del comercio que vatianan se seguirá de la Quinta, 
por 10 que estan dispuestos a todo, incluyendo las componendas de un sorteo como el 
celebrado el 6 de Junio. 

No existe de hecho otra repmi6n directa que la que se sigue de la refriega e incidentes 
en 10s que mueren 25 personas, multando otras heridas. Tampoco tenemos noticias de 
autos de persecuci6n y procesamiento de 10s participantes ya que, como queda dicho, no 
hubo detenciones. La necesidad de calmar la tensa situaci6n, sin provocara la multitud con 
arrestos o proscripciones, parece estar en el animo de las autoridades. 

Lazjresi6n se diriie hacia los símbolos comunitarios, los que han servido deemblemas 
-A-- _ 

del motín, cauce de su expresi6ny de les <cantigues consuetudsu. Una Providencia de la 
Corona - fechada el 2 de Julio -ordena el despieze y destrucci6n de la gran campana del 
Reloj, en la catedral, usada por 10s amotinados para llamar a somatbn en la prnada del 4 de 
Mayo. La orden prohibe el reemplazo de la campana por cualquier otra ccv tuvo su cum- 
plimiento en 13 de Anosto, aue se hizo wblicamente uedazos, con sentimiento del uueblo 
y de la Ciudad. aue tenia el molde vrevenido vara otra mavor cuio sonido se wrcibiese de 
d s  lama distancia,). 
Otra Providencia fu6 mejor d b i d a :  fueron removidos de sus puestos tanto el Co- 

mandante General - el irlandes WConnor - como el Gobernador de la plaza. En lugar del 
primem se nombr6 a D. Feiipe de Cabanes. Este permiti6 la celebraa6n de festejos alos días 
de a l m o s  santos, con Altares, Adomos e iluminacibn en las calles hasta las diez de la 
e n ,  con la finaiidad de apaciguar a la multitud y poner fin a las tensiones entre tropa 
y paisanos. 

Pese a todo, la leyenda del motín no pudo ser destruida, como la campana. La 
transmisi6n oral de los hechos se extendi6 por toda Catalunya a travh de coplas que 
acantaban las criaturas, muneres v hombres del País en las calles v en las casas*. Y el odio 
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contra la tropa se rnantuvo, asornando en inddentes rislados. Acerca de dos sucesos de esta 
índole, nos faciiita el autor a@os datos. El 30 de Enero de 1.974 grupos de muchachos 
apedrearon a las tropas, rechazando igualmente con piedrae a 1Ps justidas que acudieron 
para disolver sus cuadrillas. De esto se sigui6 la intervenci6n deuna phulla, fonnada por 
diez soldados, que consigui6 capturara 23 muchachos. En el camino hada la cárrel se fonnb 
una multitud que apedre6 a 10s soldados, por 10 que estos abriemn fwgo con resultado de 
un hombre herido. Al día siguiente fracasaron los intentos &un grupo de paisanos para 
iiberar de la cárcel a los 23 detenidos, pero ya no hubo nuevoe incidentes. 

la inquina contra la tropa provoc6 nuevos enfrentamientoe be  díae 21 y 22 de Febrero. 
Grupos de muchachos apedrearon al centinela de h Plaza & San Francisso. Este pudo 
retener a un muchacho al aaue at6 con el portafusil Y puso dentro de la earita hasta que 
vinieron a buscar10 de la Guardia del princivab. Pern la solidaridad interclasista frente al 
ccextranjero,,, la tropa, hizo acto de presencia: can Cabalieru del País amenaz6 a la centinela 
para aue soltase al muchacho diciendole aue, de otra suerte. coda pelinn, su vida,. Para 
nuestro autor esto averifica que tambien en el C u e m  de la nobleza no faltaba auien se 
alemse de los insultos a la trow cometidos w r  el Paisananen. 

10. CONCLUSIONES 

Puede hablame de un cierto &to del motín a corto plazo, ya que en 1.7'77 se volvi6 al 
sistema tradicional de voluntariado. Lo cua1 no indica que CataluAa estuviese ccdesmilita- 
rizada*: en tiempo de paz se estimba en unos 30.000 hombres 10s acuartelados en su 
Ambito geográfico. Y tampoc0 queda lugar a pensar en un pacifisme a ultranza. Como ha 
recordado Joan Mercader, la guerra con la Gran Bretafia (1.779-1.783) ademostd finalment 
que els catalans no defugien d'aliistar-se a l'exhrcit cas de requerir-ho les drcumstiincies ... 
Llavors una bona part dels fadrins desvagats prengub voluntariament les arrnesu (I2). 

i De que se trataba entonces ? Para el autor del manuscrit0 el perfil psicosocial de la 
multitud catalana 10 prueba todo: (cel carácter v eenio de estos Nacionales consiste en un 
amor cieeo v desmedido w r  la libertad, w r  la independencia v por b novedad,,.Pero rnás 
ali& de esto, E. P. Thompson, advierte que en todas las acciones de masas, durante el siglo 
XMI, existe alguna noci6n legitimizante~ C3). En la medida en que la elite capitula ante 
la adrninistraci6n borMnica, el pueblo parece recoger la bandera de les uanitigiies 
consuetuds*. Lucha por conservar los restos de ese largo y prolongado naufragi0 de las 
libertades catalanas iniciado en 1.7l4. 

NOTES 

Vid. G. RUDE: Eurow enel sigloXVIII. La aristrocracia y eldesafio bupes .  Madrid-1.978 
pp. 239-257 (para una tipologia del desafio popular). Del mism autor La multitud en la 
Historia. Los disturbios populares en Francia e Inalaterra. Madrid-1.978; Y.M. BERCE: 
Revoltes et revolutions dans 1'Eurow Moderne, XVI-XVIII sikles. Paris.P.U.F. 1.980.; H. 
KAMEN: ~Metodología en el estudio de las rebeliones populares en Espahas en 
de las I1 Tornadas de Metodoloda v Didáctica de la Historia. Historia Moderna. Uni- 
versidad de Extremadura. Caceres-1.983, pp. 31 1-316. 

Las presunciones de autoria y redacci6n estan basadas en 10s datos que tenemos sobre D. 
Juan Antonio de Navia Osorio y Miranda, IV Marqubs de Santa Cruz de Marcenado. 
Nacido en 1.744 hace partede sucarrera militaren Barcelona,dondecontrae matrimnio, 
en 1.768, con Da. Ana María de Contreras, Condesa de Alcudia e hija del Marques de 
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Grimaldo. Obtiene 10s empleos de Capitán y Alférez de he Reaiea Guardias, Coronel de 
Infantería y Primer Tenienbe de Granaderoe en ei Regirniento de la Real Guardia 
Espafiola de Infantería. Fallece en 1.787. Las mtikiplea &ves de tono y es& militar que 
surgen del manusaito apuntan hada su pemona. Por otra parte,cabe el deseo de emular 
y continuar una tradici6n familiar, inidada por su ab&, ei Matquee de Senta Cruz de 
Marcenado, el conocido autor de las Reflexiones Miiital~(Twín-1.724 y París-1.730) O 

de la Rapsodia Econ6micoPolitica-Mon6mU ~Madrid-1.732).Las mpetidas dtas de 
las Reflexiones en la Primera Parte se orientan, sin duda, en ei sentido ya apuntado. 

En cuanto a la fecha de redacci6n, es muy posible que haya de situarse entre 10s afios 1.774 
y I .777, en parte porque el autor no hace mhenda al xwtabledmlento del voluntariado 
en 1.777, 10 que, de otro modo, par- natural que hubiese hecho constar en el 
manuscirto. Tambibn cabe pensar que aunque iniciada en esos afios la obra haya 
quedado intenumpida por la muerte del autor en 1.787. 

Ken PLUMMER: Los documentos wrsonales. Introducci6n a 10s p ro ble mas v la biblio- 
grafia del d t o d o  humanista.-Madrid-1.989. 

Vid. *La corrientedoctrinal del tacitismo polític0 en espafia* y aLos Cometarios Poiíticos 
del tacitista Juan Alonso de Lancina* ambos en J.A. MARAVALL: Estudios de Historia 
del Pensamiento Eswfiol. Serie Tercera. Siglo XW.- Madrid-1.975 pp.79-107 y 318331. 

SSobre la resistencia popular al servicio obligatori0 véase E. ESCARTIN: La Intendenda de 
Cataluña en el Sinlo XVIII. Barcelona-1.974 (Tesis Doctoral) pp.434-447: Ibid. J. DANT1 
IRIU: aLa resistericia popularaCatalunyadespr6s del 1.659:el problema delsaliotjamentsm 
en Seminari0 de Avlicaciones didácticas. Siglo XW-3-Tamgona-1.984 pp.158161; J. 
VIDAL I PLA: <<Exercit i conflidivitat social. Exemples de resistenda al Penedh. Segle 
XWw- en Jornades sobre el B a r n  catalh. Girona-1.987. 

Puede servir como ejemplo el caso de Asturias. La Junta General del Principado se opone 
a la Quinta por considerar excesivo el c u p  de 283 soldados que se le ha adjudicado. Tras 
una representaci6n y memorial de agravios, la Corona a c d e  a rebajar el servicio a los 
122 hombres que han sido alistados. ARCHIVO GENERAL DEL PRINCIPADO DE 
ARSTLJRIAS. Libro-110 fs. 110-113. 

En Guipúzcoa el pase foral se halla suspendido desde 1.766 y no se restablecerd a la 
Provincia en su uso hasta 1.780, mediante Realbvisi6n del Consep, de 22 de Diciem- 
bre. Vid. R. GOMEZRIVERO: El vase foralenGuivúzcoa enelsinloXVIIL SanSebastián- 
1.982 pp.41-53. 

' Otras descripciones del cavalot de les quintes* en fuentes cldsicas, A. DE BOFARULL. - 
Historia Civil v Eclesiástica de Cataluña. Vol. IX, p. 387-390; J. CARRERA PUJAL: La 
Barcelona del segle XVIII. Barcelona-1952 pp.69-70: Ibid CARRERA PUJAL: Historia 
Política vEcon6mica de Cataluña- il pp. 447-848; J. MERCADER: Els Cavitans Generals. 
Segle XVm. Barcelona-1.980 pp. 106-1 10. 

Las cifras de nuestro autor no concuerdan con las que o k e n  la Ciudad, Personero y 
Pnxurador General en sus representaciones. Ca Ciudad evalúa en \os muertos a 
balazos y en 11 10s heridos. El Pnxurador General y el Personero rnencionan un muerto 
y 12 heridos de 10s que uno ya dan por faliecido, siendo el resto heridos graves. 

'O Sobre la práctica de uobedecer y no cumpliru véase B. GONZALEZ ALONSO: <<La 
f6rmula obedezcase pero no se curnplab) en Anuario de Historia del Derecho Espafiol. T- 
L (1.980) pp.469-487).- Para el caso de Asturias, A MENENDEZ GONZALEZ Elite v 
Poder. La Tunta General del Princiwdo de Asturias. 1.5941.8080viedo-1.990. 
Vid. J. GUILLAMON: Las reformas de la Administraci6n Local durante el reinado de 
Carlos iii.- Madrid-1.980. Sobre el caso de Barcelona vid. pp. 376319. En un informe de 
la audiencia de Cataluña, en 1.782, la Sala advierte sobre la escasa concurrencia de 
votantes a las elecciones de alcaldes de barrio: scuando no tienen al@ interés particular 
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y vicioso que les mueva a fornrar partido, 10 que sucede más frecuentemente en l a  
alcaldes de bamo y no tanto en 10s electores de diputada y pemoneros del Comúns (id. 
pp. 317-318). 

l2 Joan MERCADER: Els Cadtans Generals. Sede XVIII. Badana-1.980. p. 110. 
E. P. THOMPSON: &a economia moral de la multitud en ka Inglatem del siglo XViiinen 
Revista de Occidente, n. 133 (1.974) p.56. 
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