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Las repercusiones de 10s motines contra el ministro Squilace en Cataluña no 
han interesado especialmente a 10s investigadores. Quizas porque no pasaron de 
un simple intento que fue abortado por el capitan general, marqués de la Mina. 
Pero hubo ciertos movimientos interesantes de ser conocidos. Y, en todo caso, 
también es conveniente preguntarse las razones de la escasa entidad que el motin 
tuvo en el Principado. 
. Roma Rosell, en su conocida ((Disertación Histórico-politico-legal por 10s Co- 

legios y Gremios de la ciudad de Barcelona)),l iniciaba una serie de interpreta- 
ciones sobre 10s alborotos de 1766. Centrandose en 10s sucesos de Barcelona, Ro- 
ma Rosell cargó toda la responsabilidad de 10s rnismos en 10s trabajadores no agre- 
rniados, 10 cua1 no dejaba de ser una interpretación interesada en quien, por enci- 
ma de todo, deseaba manifestar la fidelidad de 10s grernios al Rey, y la rnhxirna 
utilidad y necesidad de 10s rni~rnos.~ 

A partir de Roma Rosell, que escribia su disertación en el rnisrno año del rno- 
tin, 10s historiadores han juzgado 10s sucesos desde diversa Óptica. A pesar de 
todo, el caso catalan es peculiar. No existen antecedentes inrnediatos de una fuer- 
te alteración del orden-publico: la sociedad catalana y la Corona habian sellado 
una reconciliación tacita en 1759, e incluso se habian suavizado las rnedidas re- 
presivas, al rnenos sobre la n ~ b l e z a . ~  Desde la explicación del rnotin como acon- 
tecimiento i n d ~ c i d o , ~  tarnpoco esta clara la existencia de un ctlobbyn nobiliari0 

1. Publicada por Pedro Molas en ~ L o s  Gremios barceloneses en el siglo x v ~ i ~ ) )  (Madrid, 1970) apén- 
dice I. 

2. P. Molas, O.C. pag. 179. 
3.  El problema de 10s antecedentes puede verse en G. Anes, ((Antecedentes proxirnos del rnotin con- 

tra Squilace)) (((Moneda y Crédito)), n." 128, 1974) pag. 219-224. 
4. Tesis inicial de V. Rodríguez Casado en ((La politica y 10s políticos en tiernpos de Carlos 111)) 

(Madrid, 1962), desarrollada posteriormente por Carlos E. Corona Baratech en ((El poder real 
y 10s rnotines de 1766)) (en ctMiscelánea en homenaje al Dr. Canellas)), pág. 259-277) y en ((Sobre 
el transito del absolutisrno al liberalisrno)) (Cuadernos de Investigacion, n.' 2, 1975, pag. 63-82). 



antirreformista en Cataluña; en todo caso, si 10 hubiera, fue muy debil e incapaz 
de generar un movimiento de la amplitud del motin en Madrid o Zaragoza, por 
ejemplo. La situacion economica del Principado, por otro lado, evolucionaba de 
forma positiva para una incipiente burguesia poc0 amiga de alborotos: las crisis 
ciclicas fueron menos dañinas en Cataluña que en otros puntos de España.5 El 
mismo P.  Vilar afirma que la escasez de 10s años 1765-66, que provoco el motin 
en varios lugares de España, no fue desconocida en Barcelona, pero no presento 
ningún caractel. c t revolu~ionario~~.~ 

121 papel de 10s jesuitas, menos resaltado en la historiografia actual, parece 
poco importante en Cataluña, en donde, eso si, poseen el bastion de Cordelles 
y personalidades relevanteq en Cervera. Pero, de todas formas, no  poseian el mo- 
nopo l i~  de la educacion nobiliaria7 y, ademas Cordelles era, dentro del marco ge- 
neral de la epoca, un centro bastante abierto a la ciencia m ~ d e r n a . ~  

Una de las caracteristicas que Laura Rodríguezg señala para el motin contra 
Squilace es la del localismo del mismo, tanto en su distribución geografica - 
excepto algunos núcleos urbanos- como en sus objetivos: 10s trabajadores urba- 
nos, artesanos, pobres y campesinos hacian causa común contra las autoridades 
mas inmediatas, responsables del abastecimiento deficiente de grano. Era, como 
dice la propia L. Rodriguez, una protesta de consumidores. Pero en Cataluña es- 
te frente común era de difícil composicion. Los gremios no estaban dispuestos 
a sumarse a una protesta de tal magnitud cuando esperaban recibir de la Corona 
importantes privilegios; la autoridad del marques de la Mina habia esgrimido mano 
dura cuando convino, pero tambien se habia mostrado paternalista, condescen- 
diente y hasta populista, contribuyendo a que la escasez de grano fuera menos 
sentida por el pueblo catalan. Ademas, en toda España las autoridades locales 
sola emprendieron una represion cuando asi les fue ordenado por Madrid. Cata- 

Para una visión mas general vid.: J .  Navarro Latorre, ((Hace 200 años. Estado actual de 10s pro- 
blemas históricos del motin contra Squilace)) (Madrid, 1966); Tebfanes Egido, ((Madrid, 1766: 
motines de corte y oposición al Gobierno)) (Cuadernos de Investigación Histórica, ILI, 1979, p. 
125-154); R. Olaechea, ctContribución al estudio del ctrnotin contra Esquilace)) (1766) (en ((Estu- 
d i o ~  en homenaje al Doctor Eugenio Frutos Cortés)), Zaragoza, 1977, pp. 213-34.7) y el resto de 
la bibliografia citada en este articulo. 

5. Cfr. J .  Carrera Pujal, ((La Barcelona del segle X V I I I ~  (Barcelona, 1951) vol. I, pag. 65, en donde 
destaca el eficaz papel del marques de la Mina y del ayuntamiento barcelones. 

6. P. Vilar, ((Catalunya dins I'Espanya moderna)), vol. 111, pag. 444; y ((El motin de Squilace y las 
crisis del Antiguo Regimen)) en ((Revista de Occidente)) n." 107, p. 199-249. 

7. En Barcelona eran tambien prestigiosos 10s colegios de Santa Catalina (dominicos), Montealegre 
(trinitarios calzados), San Buenaventura (franciscanosj y 10s escolapios con varios centros en 
Cataluña. 

8. En un certamen citado por J .  Sarrailt, ((La España ilustrada de la segunda mitad del siglo X V I I I N  
(Mejico, 1957), p. 196, se enumeran teoremas de fisica experimental, la maquina neumatica, la 
maquina electrica y 10s barómetros. En 1757 se habia creado una catedra de Matematicas dirigida 
por un jesuita que habia estudiado en el observatorio de Marsella: vid. Carrera Pujal, ((La garce- 
lona...)) vol. 11, p. 34. 

9. L. Rodríguez ((Reforma e ilustración en la España del s. XVIII: Pedro Rodríguez Campomanes)) 
(Madrid, 1975) pag. 273. 



luña fue una excepcion: el marques de la Mina se adelanto a qualquier alboroto 
y tomo energicas rnedidas en cuanto aparecieron 10s pasquines, antes de recibir 
instrucciones de la Corte.!(' En este punto coinciden tambien Soldevila y Ferrer 
del Rio, para quienes las prevenciones del capitan general fueron una de las razo- 
nes por las que el motin no llego a estallar en Barcelona." 

Entre las causas estructurales que se han señalado como desencadenantes de 
10s motines contra Squilace esta el alza del precio de 10s cereales despues de la 
ley liberalizadora de 1765, y las condiciones de comercializacion de 10s granos. 

En Cataluña, como en otras partes de España, las fluctuaciones ciclicas en 
las cosechas de cereales afectaban a 10s precios favoreciendo directatnente a 10s 
acumuladores. ((Las tacticas de 10s almacenistas -escribe Anes- consistian en 
guardar 10s granos hasta que escasearan, una vez agotadas las cosechas de quie- 
nes no cosechaban suficiente para su consumo, en 10s meses llamados mayores 
(abril, mayo, junio). También solian almacenar hasta que el año fuera catastrofi- 
co, para beneficiarse de 10s precios altos de estos a ñ o ~ ) ) . ' ~  Esta actitud general, 
existente tambien en Cataluña, ha de matizarse cuando tratanlos de zonas mariti- 
mas, en donde la posibilidad de importar granos podia paliar relativamente las 
malas situaciones. 

Pero, por otro lado, la comercializacion eficaz de 10s granos era el otro aspec- 
to decisivo para establecer un mercado instrumental entre 10s productores y 10s 
consumidores. La curva de la oferta, evidentemente rígida en las epocas de mala 
cosecha, se desplazaba para forzar un alza de 10s precios que en un mercado qua- 
simonopolistico -o al menos un oligopolio- favorecia a 10s acumuladores. En 
muchas localida'des de Cataluña no habia comerciantes de grano, aun después de 
promulgada la Pragmatica de 1765: en la mayoria de las poblaciones 10s peque- 
Ros comerciantes de cereales eran simples <(regatones)), las cantidades con las que 
operaban eran insignificantes en relacion con la demanda real de la poblacion.13 
Todo el10 creaba un mercado técnicamente distorsionado, que no pasaba por al- 
to a 10s corregidores, 10s cuales buscaban equilibrar10 con importaciones de gra- 
no desde otros lugares. 

Una gran parte de la acumulacion de granos la realizaban aquellas personas 
que 10s percibian en concepto de diezmos y rentas. A estos rentistas van dirigidas 
muchas de las quejas de 10s corregidores. El corregidor de Villafranca del Pene- 
dés, por ejemplo, advierte al Consejo que estos arrendatarios 

10. Ibidem, p. 283. 
I I .  F .  Soldevila, (<Historia de Catalunya)) vol. 111,  p. 1.203; A.  Ferrerdel Rio, ((Historia del reinado 

de Carlos 1 1 1 ) )  vol. 11 pag. 74-76. 
12. G .  Anes, ((El Antiguo Régimen: 10s Borbonesc( (Madrid, 1975) p. 260. 
13. G .  Xnes, ((Las crisis agrarias en la España moderna)) (Madrid 1970), pag. 365-366. 



(tintroducen algunas porciones mas de este genero para aumentar mas 
su ganatzcia, por 10 cua1 seria de dictamen de reputarse a estos como co- 
merciantes y obligarles a la matricula como tales>>.I4 

En forma similar se quejaba el corregidor de Gerona en el año 1769. Y las 
denuncias muestran una situación bastante extendida. Pero, en realidad, la ca- 
rencia de comerciantes se debia mas a razones tecnicas que legales. El comercio 
de cereales era libre en España siempre que 10s comerciantes respetaran la tasa 
legal, no almacenaran 10s granos y 10s vendieran en plazas y lugares públicos. Es- 
tas limitaciones impidieron la extensió11 del comerciante y, en cambio, favorecie- 
ron a 10s acumuladores, es decir, a quienes percibian rentas en granos. 

A favorecer el comercio tendieron las medidas liberalizadoras de 1756, 1757 
y 1765. Las ordenes de agosto de 1756 y noviembre de 1757 liberalizaron el co- 
mercio de cereales cuando el precio no excediera de determinado valor. La Real 
Pragmatica de 1765 liberalizaba totalmente el comercio al abolir la tasa. La liber- 
tad de comercio de cereales fue el resultado de discusio~ies y también de diversas 
presiones ejercidas sobre el gobierno. Entre estas, se ha destacado el papel que 
la incipiente burguesia catalana pudo tener en la abolición de la tasa. Efectiva- 
mente, el holandes Francisco Gray Winckel, cuya familia tenia intereses econó- 
micos en Barcelona, habia dirigido un memorial a Squilace pidiendo que el co- 
mercio del trigo fuera totalmente libre exponiendo las beneficiosas consecuencias 
que ral medida traeria.15 

Este marco referencial señalado se constata continuamente en Cataluña en 10s 
añosprecedentes a 10s sucesos de 1766. El acaparamiento de granos era persegui- 
do  por la Audiencia, aunque su acción represora fuera limitada. En todo caso, 
la conciencia de que esta acumulación era perniciosa para el bien publico estaba 
clara: en 1747, las crecidas compras de trigo que efectua Luis Escola, vecino de 
Tarragona, en 10s mercados de Lérida, motivan una consulta de la Audiencia por 
considerar que ccestas crecidas compras de granos pueden ocasionar notables 
aumentos en 10s precios de elloscc.16 El caso de Escola es paradigmatico: compra 
trigo en Lérida, donde es mas barato, para venderlo en Tarragona, donde era mas 
caro en aquel momento. El trasiego de granos era una consecuencia clara de la 
comgartimentación del mercado y de la deficiente red comercializadora. Los ve- 
cinos de Cardona, por ejemplo, se quejaban en el mismo año 1747 de que 

((se extrahe de aquella villa para otros pueblos el poc0 que hay ... 
. . . y por o frecer 10s forasteros mayor precio le venden a estos y se niegan 
a venderlo por menor a 10s pobres>>.'' 

14. lnforme del 8. Vl11. 1769. A.H.N., Consejos, 4.173. Citado por G. Anes, o.c., p. 394. , 

15. Ibidem. D. 392. El memorial fue oublicado en el ctsemanario Erudita)). de Valladares It. XXXIV. 
1791, 6'132-149). 

16. Consulta de 22. X1. 1747. A.C.A., Aud., Cons., reg. 466, fol. 427. 
17. A.C.A., Aud., Cons., reg. 466, fol. 470. 



La queja se refiere a 10s acaparadores-comerciantes que retenian 10s granos 
hasta encontrar mejores compradores. Este mecanismo se realizaba no so10 en 
10s años de malas cosechas, sino tarnbien dentro del mismo año acaparando gra- 
nos para venderlos en 10s ((meses mayores)) del verano.ls 

¿Cuales fueron las medidas de la autoridad ante 10s problemas derivados del 
abastecimiento de granos? La respuesta a esta pregunta es clave para situar el pa- 
pel que jugo la mayor o menor escasez de cereales en el desencadenamiento o con- 
trol del motin en Cataluña. 

En primer lugar, comprobando, en la mcdida de 10 posible, la compra de gra- 
nos que hacian 10s asentistas. A estos solo :;e les permitia adquirir una cantidad 
moderada de cuarteras de trigo de la cosecha del país, teniendo que comprar el 
resto fuera del reino. De esta manera, quedaba en manos del publico una gran 
parte de 10s granos que se cosechaban en Cataluña y de 10s que libremente eran 
traidos por comerciantes extranjeros a 10s puertos catalanes, ya que 10s asentistas 
tenian que traer por su cuenta 10s granos que compraban y solo podian comprar 
una cantidad limitada de 10s que eran comercializados en 10s puertos. Pero este 
mecanismo fallaba en la practica porque 10s panaderos compraban directamente 
una gran parte de la cosecha del pais; desequilibrando el mercado. En 1757 sc 
prohibió a 10s panaderos de Barcelona comprar trigo en la ciudad o en cualquier 
punto distante hasta siete leguas de ella.I9 Pero tras la Pragmatica de 1765 y la 
disposición de 1767 que permitia la libre elaboración de pan, 10s panaderos conti- 
nuaron comprando trigo en grandes cantidades. 

Los ayuntamientos, mas próximos a 10s problemas del abastecimiento, eian 
sumarnente sensibles al acaparamiento de granos. En 1752, el ayuntamiento de 
Balaguer expone a la Real Audiencia que ((con motivo de la grande alteracion 
de precios de trigo y centenon, el consistorio tuvo que poner una tasa a dichos 
precios, ~iotificando tambien ((que 10s sugetos cluc iic~lerl trigo en dicha ciudad 
no quieren venderlo)). El ayuntamiento solicita que, ei1 caso de continuar la esca- 
sez 

ccse /e permita reconocer las casas de /os vecinos de la ciudad y precisar 
a que 10 vendan, 10s que /o tengan, a 10s citados tassados preciosl,. 

No obstante, en este caso, la Audiencia pide calma porque 

((la expressada alteracion de /os precios de grano, seria temporal en Ma- 
yo, por regularse 10s precios de este mes en 10s contratos,particulares, 
cuyo perjlricio cessar' uhora por la proximidad de la cosecha y esperan- 
zas de que sea ab~ndante)).?~ 

18. Este tipo de quejas también llegan a la ~udiencia;  como la del alcalde mayor de Besalú que en 
1764 denunciaba enérgicamente esta practica: A.C.A.,  Aud., Cons., reg. 804, fol. 460. 

19. Informe del corregidor de Barcelona al Consejo de Castilla, 16. IX. 1769. A.H.N., Consejos, 4.173. 
20. Consulta de 27. V .  1752. A.C.A., Aud., Cons., reg. 473, fol. 152. 



Una medida mas drastica es tomada en 1759 por el corregidor de Puigcerdri 
quien ordena un inventario de las existencias de grano en su distrito y prohibe 
su venta o compra sin su previa autorización. El corregidor se quejaba del 

ccexcesivo abuso de la extraccion de granos de estos dominios a 10s de 
Francia que motivo la alteracion de 10s pre~ios>>.~' 

Pero la Audiencia, a tenor de las disposiciones liberalizadoras de 1756 y 1757 
ordena al corregidor que rectifique sus medidas. 

Pero en 10s años de escasez, las medidas a tomar son mas drasticas todavia. 
El periodo 1763-64 es verdaderamente critico en el Principado y,  especialmente, 
en Barcelona, en donde se han acumulado muchos hambrientos provenientes de 
toda Cataluña. Ya en 1763 el marques de la Mina ordeno un registro de granos 
en todo el Principado aunque no dio el resultado apetecido porque el acapara- 
miento de granos continuo.22 La situación en 1764 se hizo mris difícil, y el capi- 
kin general, ante las noticias que le van llegando de 10s corregidores de zonas in- 
teriores, confiesa estar a l n r m a d ~ . ~ ~  Como respuesta, se ordena a 10s corregido- 
res que averigüen trcon disimulo y arte y sin ruidoso estrepito)) la existencia de 
acaparadores de grano.24 

En la primavera de 1764 la situacion del abastecimiento de granos se ha hecho 
critica. Mientras 10s corregidores de Lkrida, Cervera y Villal'ranca avisan de la 
subida de 10s precios del .trigo,25 la Audiencia detecta el acopio de granos que 
efectúan particulares de Rosas, 1.a Escala y Besalú. Incluso, se ordena al corregi- 
dor de esta última poblacion que vaya a 10s almacenes, y una vez deducida la par- 
te necesaria para la subsistencia de 10s duefios, se venda la parte sobrante a ((jus- 
tos preci~s)) .~" 

Pero las precauciones no son suficientes y hay qu.e tomar medidas mis enkrgi- 
cas que solo un hombre autoritario y decidido como Mina podia eslablecer. Eslas 
fueron: 

a) Compras de grandes cantidades de trigo extranjero. 
b) Requisa del trigo de 10s barcos en transito que I'onderan en 10s puertos ca- 

talanes. Esta medida se tomo en tanlo no llegaran 10s barcos con el trigo conlra- 
tado en el extranjero. Mina dudó antes de llegar a eslas medidas: 

((Suelen tocar en este Puerto para romar noticias o por otro incidente 
algunos navíos cargados de dicho genero, que van siguiendo las coslas 

21. A.C.A.,  Aud., Cons., reg. 480, fol. 89. El trienio 1754-1756 fue especialmente dificil para el abas- 
tecimiento de grano, debido a las malas cosechas y a no llegar las remesas extranjeras debido a 

. la guerra de 10s Siete Años. Cfr. Carrera Pujal, o.c., vol. 1 1 ,  p. 312. 
22. Carrera Pujal, ctHistoria de la Economia espafiola)), vol. 1 1 1 ,  p. 222. 
23. A.C.A.,  Aud., ctVilletes)), reg. 999, fol 36. 
24. A.C.A., Aud., Cons., reg. 804, fol. 413. 
25. A.C.A.,  Aud., Cons., reg. 804, fol. 412. 
26. A.C.A.,  Aud., Cons., reg. 804, fol. 130. 



del Mediterraneo unos con destino preciso, y otros a vender donde les 
tenga mas cuenta por 10s precios altos a que valen en Italia, y aunque 
no me queda duda que la urgencia nuestras nos da derecho para detener- 
los, y es practica universal satisfaciendo sus justos precios, tropezamos 
para esto en el embarazo de que la ciudad no tiene fondos y yo  no discu- 
rro arbitrios combinando las dos circunstancias de que esté abastecido 
el Publico y que no falte a la Fe del Comercio>>.27 

Al final se acordo requisar a 10s barcos que no llevaran destino fijo, aunque 
en 10s rnornentos mis criticos de la escasez se recurrió incluso a 10s que llevaban 
rurnbo d e t e r r n i n a d ~ . ~ ~  

c) Para paliar las necesidades de Barcelona -donde la gran concentracion de 
pobres hacia terner disturbios- el capitan general ordeno que 

((10s trigos que por cuen tu de la Administración se comprasen en el Mue- 
Ile se saque a venta pública para 10s ciudadanos la tercera parte en la 
PIaza o Almacén, al precio de coste y costas>>. 

Igualrnente, se tolero una libertad en la venta del pan, se exigió que el peso 
del pan en Barcelona fuera idéntico al de 10s lugares de su contorno para evitar 
su extracción y se tornaron arnplias rnedidas sociales para paliar el harnbre, re- 
partiendo cornidas g r a t ~ i t a s . ~ ~  

El conjunt0 de las rnedidas tornadas por el marqués de la Mina fueron bien 
recibidas por la población: el orden publico se rnantuvo en todo rnornento y la 
popularidad del capitan general aurnentó. Este siguio tornando precauciones a raiz 
de la experiencia del periodo 1763-64. A finales de agosto de este ultimo año, y 
((para que no nos vearnos en 10s a,puros en que nos virnos pocos meses han, envia 
a todos 10s corregidores de Cataluña la orden de que le rernitan una relacion del 
estado de las cosechas y abastecirnientos y les envia un crforrnulario para su Go- 
bierno)) en rnateria de abastos30 

Asi pues, cuando llegan 10s sucesos de 1766 y la carestia', en Cataluña hay va- 
r i o ~  factores a tener en cuenta: 

a) Las prevenciones ya tornadas por las autoridades. 
b) La experiencia de la grave crisis 1763-64 en la cual la actitud del capitan 

general y dernas autoridades fue extraordinariarnente enérgica y eficaz en la rne- 
dida de las posibilidades del momento. 

c) Una actitud nada o poc0 hostil de la poblacion hacia unos'representantes 
del gobierno que habian rnostrado una cierta sensibilidad social, aunque fuera 
por temor a perturbar el orden publico. 

Existia, pues, la conciencia de que las crisis eran superables, como 10 dernos- 
traba la tan reciente. concluida dos años antes del motin. Por otro lado, la viru- 

27. Villete del 19. IV. 1764. A.C.A., Aud., Villetes, reg. 999, fol. 19. 
28. Carrera Pujal, <(La Barcelona...)) vol. 11, p. 291. 
29. I.M.H.B., Politico, Real, Decretos, 1763-1764, fol. 121-122. 
30. A.C.A., Aud., Villetes, reg. 999, fol. 42. 



lencia de la escasez y alza de 10s precios de 1766 no fue superior a la de 10s años 
precedentes. No obstante hay noticias de alzas excesivas del precio del trigo o de 
extraccion fraudulenta de granos en Camprodon, Ripoll, Montblanch, Granollers 
y Calonge. A pesar de todo, solo ocurrieron conatos de algarada en Barcelona 
y Gerona. 

En  arce el ona 10s precios del trigo habian subido desde una base 100 (1 726-1741) 
a 139,63 en 1758-1770, seg~in la media que se tome (vid. cuadros adjuntos). En 
Gerona el alza es mayor, 148,52 en 1758-1770. En Palencia, ciudad en la que hu- 
bo motin, el alza fue superior: 155,37 para el mismo periodo. 

Si analizamos 10s precios en reales por fanega en marzo de 1766, 10s precios 
de Barcelona son inferiores a 10s de otras ciudades en donde hubo motin violen- 
to, auoque hubo bastantes ciudades en las que el precio del trigo subio sin que 
se produjera motin. 

En conclusion, el abastecimiento de trigo y 10s precios de esle no fueron causa 
de alteraciones en Cataluña. Es mlis, se puede afirmar que las medidas tomadas 
en 10s años 1763-64 redujeron las consecuencias de las crisis de 1766. Pero a todo 
esto hay que añadir las precauciones de carlicter politico que tomo el capillin ge- 
neral, marques de la Mina. 

INDICES DE LOS PRECIOS DEL TRIGO 

Castilla Barcelona 
Años la Nueva Palencia A B Gerona 

a) fndices de 10s precios efectivos del Hospital de la Santa Cruz. 
b) Indices de 10s precios efectivos mercurial. 

Fuente: G. Anes, ((Las crisis agrarias en la España moderna)). Madrid, 1979, pag. 214. 

PRECIOS DEL TRIGO EN ALGUNAS CIUDADES (1766) 

Ciudades en las que hubo violencia Ciudades en las que hubo cccierta 
física contra las cosas turbación del ambiente)) 

Lorca: 53-54 reales por fanega Barcelona: 30 reales por fanega 
Palencia: 35-36 reales por fanega Valencia: 45 reales por fanega 
Oviedo: 42 reales por fanega Badajoz: 56 reales por fanega 
Cuenca: 48 reales por fanega Salamanca: 30-32 reales por fanega 

- Burgos: 31-35 reales por fanega 

Fuente: J.  M. Palop, ((Hambre y lucha antifeudal. las crisis de subsistencias en Valencia 
(s. XVIII),), Madrid, 1977, pag. 103. A.G.S., Secretaria de Hacienda, leg. 869. 



2. - LOS SUCESOS DE ABRIL DE 1766 

Al tratar de reconstruir el impacto en Cataluña del motin de marzo en Ma- 
drid, la primera dificultad reside en la escasa documentación. En 10s registros ac- 
tuales conservados de la Audiencia no hay practicamente noticias: esto podria de- 
berse en parte, a la perdida de fondos documentales de la Sala del Crimen sobre 
la acción represora de é~ ta .3~  Otro problema es la concreción de lugares en 10s 
que se produjo algun tipo de alboroto. Corona Baratech', que ha confeccionado 
una relación de 126 poblaciones en donde hubo algun movimiento, señala so10 
dos catalanas: Gerona y Barcel0na.3~ En Barcelona hubo un simple ccclamoreol), 
palabra usada en la documentación de la época; y en Gerona se ignora el alcance 
real de la protesta que no debió pasar del ccclamoreo)> o de colocación de pasquines. 

Centrandonos en el caso de Barcelona señaleremos diversos aspectos del mo- 
vimiento. En primer lugar, hay constancia de que las peticiones de 10s amotina- 
dos de Madrid eran conocidas en Barcelona: el motin en Madrid fue el 23 de mar- 
zo, pero la literatura clandestina es anterior. Copias manuscritas de las peticiones 
de 10s madrileños debieron circular por Bar~e lona .~~  Los pasquines no tardaron 
en aparecer: Corona situa el 9 de abril como el dia en que se colocaron 10s pasqui- 
nes en la ciudad.j4 A partir de ahi, y antes de que el movimiento tomara mas al- 
tos vuelos, se arbitraron las medidas para evitar el motin. Estas medidas fueron 
de diversos tipos. 

A. MEDIDAS SOBRE EL PREC10 DE LOS CEREALES 

Dos dias antes de la aparición de 10s pasquines, el siete de abril -cuando ya 
circulaban en Barcelona las primeras noticias sobre la situación en Madrid- el 
ayuntamiento de la ciudad hizo publicar el siguiente bando: 

ccSe hace saber al publico; que no obstante de mantenerse 10s Trigos a 
10s precios que es notorio, deseando el muy Nustre Ayuntamiento facili- 
tar algun alivio al Publico, ha acordado que para desde el dia nueve del 
corriente mes de Abril, en adelante se den por ahora treinta y ocho on- 
zas de Pan Moreno, por un real de A r d i t e ~ > > . ~ ~  

Ademas de mantener el precio del pan en unos niveles tolerables, las autorida- 
des se han asegurado el abastecimiento de la población, alin desde mucho antes 

31. S. Sole, ((La Gobernació General de Catalunya)) (Tesis doctoral), vol. I, p. 45. 
32. C. Corona, ((La oposición y 10s motines de 1766)) en H.= de Espafia y America RIALP, vol. X-2, 

p. 398-439. 
33. Copia de las peticiones en I.M.H.B., Mss. A-362, p. 179. 
34. C. Corona, o.c., p. 416. 
35. I.M.H.B., Acuerdos, 1766, fol. 86. 



del estallido del movimiento, como resultado de la experiencia vivida entre 1763 
y 1764. EFectivamente, entre noviemre de 1765 y febrero de 1766 el ayuntamiento 
de Barcelona ha comprado 29.785 cuarteras de trigo.36 Ademas, cuando el am- 
biente politico estli caldeindose en toda España, se extreman las precauciones pa- 
ra mantener el abastecimiento de la población. En abril de 1766 fondean en el 
puerto tres navios cargados de trigo. Antes de dejarles marchar, el marques de 
la Mina requiere al ayuntamiento sobre el estado del abastecimiento de la ciudad. 
El ayuntamiento contesta que hay suficientes provisiones de grano para tres me- 
ses, Los barcos pueden salir, entonces, para sus destinos.3' 

B. EL PAPEL DE LOS GREMIOS 

Una vez aparecidos 10s pasquines y, ademlis de asegurarse el abasto de la ciu- 
dad, el capitan general movilizó a 10s Grernios, a traves de 10s cuales pensaba lo- 
calizar a 10s autores. Un manuscrito anónimo relataba brevemente el hecho: 

((En Barcelona no es tnogue ningu. Sols higuesen 'varios Pasquins a fa- 
vor del Rey y contra el Gobern. Pero may se pogue descubrir 10 autor 
de semejante Paper. Noticios el Capita General el Marques de la Mina 
per atacar 10 que podia sucsehir feu ajuntar als Gremis y que fesen 12 
Cotnissions y als Cornuns vigilesin y rondesen la Ciutat y per atacar al 
sediciosos dels Pasquins dona perrnis anals Gremis per que publiquesen 
un edicte.. . ~ . 3 *  

Del texto de 10s pasquines no hay una sola copia en el Archivo Histórico de 
Biircelona o en otros archivos barce lonese~ ,~~  aunque por el texto precedente sa- 
bemos que no serian muy diferentes a 10s de Madrid: adhesión a la persona del 
rey y criticas al gobierno personificado en la odiosa figura de Squilace. La actitud 
de 10s Gremios fue decisiva y su interes manifiesto era eludir cualquier sospecha 
que pudiera recaer sobre ell0s.~0 El edicto de 10s Gremios era del tenor siguien- 
te: 

36. Relación de trigo comprado para el abasto de la ciudad, 6. 111. 1766. I.M.H.B., Politico, Repre- 
sentaciones, 1766, fol. 66. 

37. I.M.H.B., Politico, Representaciones, 1766, fol. 81. 
38. I.M.H.B., Mss. A-362, p. 180. 
39. En la sección ctFulls volants)) del I.M.H.B. no se conserva ni un solo pasquin. Tampoco hay co- 

pias en diversas ctMisceliineas)), incluso las que recogen la literatura política de la epoca. Tampo- 
co hay constancia de estos pasquines en la B.C. En la escasa documentación que se encuentra 
en Simancas -despachos de Mina al Secretari0 de Guerra- tampoc0 se han encontrado copia 
d e  10s pasquines de Barcelona, aunque se remitió el texto d e  10s mismos a Madrid. 

40. Carrera Pujal, ((La Barcelona...)) vol. I, p. 67. 



ccLos Colegios y 10s Gremios de Artesanos y Menestrales de la presente 
Ciudad, con permiso del Excelentkimo SeAor Marques de la Mina ... 

Deseando continuar las pruebas de amor y fidelidad que justatnente 
mantienen al Rey Nuestro Señor y a fin de que no se turbe la Quietud 
Publica, ni se malquiste su honrado proceder por algunas precauciones 
precisas, a que han obligado, sin duda, pocos naturales, o forasteros mal 
entretenidos, y de perniciosas intenciones, que de algunos días a esta parte 
han fijado clandestinarnente Pasquines sediciosos con injuria de muchas 
personas autorizadas; Hacen saber que darcin mil  pesos de gratifcacion 
a qualquiera que descubriese el Autor o Au tores de semejnntes Papeles, 
o de parte de ellos con prueba legitima y suficiente, en la inteligencia de 
que jamás se descubrirá su nombre . . . ) ) 4 1  

El bando lleva fecha de 20 de abril, en plena erervescencia de 10s motines en 
toda España. Sus efectos fueron tranquilizadores ya que actuaron como freno 
a cualquier movimiento en Barcelona, aunque 10s Gremios esperaban cobrarse 
algun dia su actitud de colaboración con la autoridad. De todas formas, en Bar- 
celona, Squilace estaba lejos, Mina era popular, 10s abastos no crearon una crisis 
grave y no hay ni siquiera referencias a la Real Cedula sobre capas y sombreros, 
tan impopular en Madrid. 

C. MEDIDAS MILITARES 

Un hombre tan celoso del orden publico como el marques de la Mina no dejó 
de tomar tambien algunas precauciones militares. El 22 de abril envia un despa- 
cho al Secretari0 de Guerra, Don Juan Gregorio de Muniain, aludiendo a estas 
medidas aunque sin especificarlas: 

ccDije a V. E. por el extraordinari0 que algunos Papeles sediciosos verti- 
dos en este publico, y especialmente el ultimo de que le incluhía copia, 
me avian determinado a varias medidas Militares, mas por conciliar el 
terror, y evitar 10s efectos de una confianza que parecía tal vez menos 
advertida, que por el cuidado ni recelo que me imprimían estos 
anuncios ... ) ) .42  

Sigue relatando el capitan general las medidas políticas tomadas, especialmente 
el bando de 10s gremios, manifestando que cccombiene estar siempre a la mira)), 
es decir, que sigue con atención el discurrir de 10s acontecimientos. 

41. B.C., F . B . ,  n." 10.603 y 10.049. El bando es publicado en la ctGazetan de Barcelona del dia 22 
de abril. En las ctGazetas),, en cambio, no hay ninguna referencia a 10s motines. 

42. A.G.S., G.M., 1.456. 



El mismo marques muestra su satisfaccion porque el conjunt0 de sus provi- 
dencias -políticas y militares- han dado el resultado disuasorio previsto. En 
otro despacho del tres de mayo dirigido al Secretario de Guerra se lee: 

((Estimo a V.E. el aviso que se sirve darme en carta del 25 de Abril, de 
haver aprovado el Rey las medidas que tome para asegurar el sosiego 
de este Pueblo, en las arnenazas a que inducían 10s repetidos Papeles se- 
diciosos que salieron al Publico; y con la feliz satisfaccion de haverse 
verificado mi concepto de no ser dignos de aprecio, tengo el. gusto de 
exponer a V.E. en el dia para la noticia de S.M. que no descubro el mas 
mínimo motivo que pueda alterar la comun t r a n q u i l i d a d ~ . ~ ~  

Aunque en ninguno de estos despachos se especifican las medidas militares 
tomadas, estas no pasarian de extremar la vigilancia y de hacer ostentación de 
la fuerza militar. En cambio, las tropas estacionadas en Cataluña si fueron re- 
querida~ para hacer frente al motin de Zaragoza. En esta ciudad 10s incidentes 
se iniciaron el dia uno de abril y se cometieron bastantes violencias, las suficien- 
tes para hacer perder la calma al gobierno central. Las iras populares iban dirigi- 
das, sobre todo, contra el intendente, marqués de Aviles, corregidor de Zaragoza 
tambien, quien salvo la vida porque el capitan general, Don Lucas Fernando Pa- 
tiño Bolignino, marqués de Castelar, le envio a Tudela con escolta militar.44 

En Cataluña 10s sucesos de Zaragoza fueron rapidamente conocidos y desde 
Barcelona -pero siguiendo ordenes de Madrid- se intento controlar el motin 
aragonés. Aunque el grano no sobraba en Barcelona se enviaron rernesas a Ara- 
g ó ~ ~ , ~ ~  otra prueba de que el abastecimiento de cereales se consideraba suficiente 
en Cataluña: Mina no 10 hubiera permitido de otro modo, como se opuso al tras- 
lado de tropas con guarnicion en Cataluña con destino a Aragon. Efectivamente, 
la situacion en Zaragoza se hace tan difícil que se ordena el traslado a esta ciudad 
de un regimiento de  Suizos. Recien llegada esta orden, Mina recibe otra para que 
auxilie con tropas al capitán general de Valencia, enviando tropas a Alicante: en 
varias poblaciones de esta provincia se habian producido motines, el ocho de abril 
en Orihuela; el trece, en Elche y el 18 en Villena. En Valencia, el motin se inicio 
el dos de abril. Abrumado por las ordenes y por el temor de que la oleada.se pro- 
dujera en Cataluña, el marques de la Mina remite un despacho al Secretario de 
Guerra en estos terminos: 

((En Orden del Rey de 8 que me comunico el Señor Marques de Grimaldi 
se me rnando que si las ocurrencias 10 pidiesen asista con tropa de este 

43. Ibidem. 
44. Vid. C .  Corona, ctEl motin de Zaragoza del 6 de abril de 1766)) en ctzaragoza)), 1961. Hubo tam- 

bitn motines en Borja, Codo,  Calatayud, Barbastro, Estadilla, Fonz, Monzon, Huesca, La Car- 
tuja, Alcañiz, Daroca, Cpstejon de Monegros y Benabarre. 

45. Despachos de Mina a Muniain del 14 y 17 de mayo. A.G.S., G.M., 1.456. 



Exercito a 10s Generales de Aragón y Valencia; y en data de 11 destina 
S.M. a Zaragoza el Regimiento Suizo de Dumant. Ahora pretende auxi- 
lio el Gobernador de Alicante; pero devo hacer presente a V.E. la impo- 
sibilidad con que me hallo de atender a uno y otro objeto, respecto de 
no constar esta Dotación de mas Infanteria que seis batall on es^.^^ 

Los inconvenientes aquí expresados son reiterados en otro despacho posterior 
del 27 de abril. Las tropas se mantuvieron en Cataluña. 

3. - LA ACTITUD DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 

Un aspecto importante para comprender la tranquilidad general mantenida 
por Cataluña y especialmente por Barcelona durante 10s motines contra Squilace, 
es el papel jugado por el ayuntamiento barcelonés. Es evidente que la ciudad de 
Barcelona, en donde estaba naciendo una burguesia emprendedora, necesitaba 
orden y buenas relaciones con la Corte. La buena disposicion mostrada por Car- 
10s 111 tras su visita a Barcelona en octubre de 1759 y que trajo buenas consecuen- 
cias para la ciudad y el Principado, tenia que mantenerse. El ayuntamiento, al 
tener noticia de 10s motines, se apresuro a testimoniar su afecto a la Corona en 
tal difícil trance. 

En abril, el ayuntamiento envia a Madrid a dos regidores, el baron de San 
Vicente y don Ramon Ponsich, con una representacion dirigida al rey cuyo texto 
es el siguiente: 

cc Señ or: 
Barcelona y con ella todo el Principado penetrada de dolor por el 

en que contempla el Real animo de V. Mag. con motivo de las trabaja- 
doras ocurrencias que afligen a mucha parte del Reyno llega a 10s Reales 
Pies de V.M. ansiosa de acreditar su incontrastable fidelidad y sus ani- 
mosas disposiciones para quanto conduzca a la tranquilidad pública y 
al consuelo del augusto amante corazon de V.M. por sus Vasallos. 

Cathaluña, Señor, insinuo a V.M. en su glorioso ingreso a la proces- 
sion de sus vastos Dominios, todas las ternuras por su Real Persona, de 
que es capaz la mas acendrada fineza. Aquellas impresiones no han de- 
generado de su primitivo ser, y se conservan en 10s corazones de 10s Cat- 
halanes con todo su vigor, el mismo espíritu que les in fluyo tan extrema- 
das demostraciones de regocijo que llenaron de gozo el generoso Real 
pecho de V.M., respira pura universalmente en 10s Cathalanes forman- 
dose substancialmente en todos ellos un solo corazon y una voz solas. 

Si sus facultades por la vicisitud de 10s tiempos y otras causas no son 
las que en 10s siglos anteriores para poder ofrecer a V.M. thesoros con 

46. Despacho de 22. IV.  1766. A.G.S., G.M., 1.456. 



que sufragar a las possibles urgencias de la ,Corona, siguiendo el exem- 
plo de sus Mayores con 10s Reyes ascendientes de V.M. mantienen sin 
embargo la parte mas noble de su ser, que es su animoso espíritu, su cons- 
tancia en 10s trabajos, su acrisolada lealtad por la R. Persona de su Due- 
ño en la de V. M. y penetrados de este conocimiento se postran a sus Reales 
Pies ofreciendo a V.M. sus tenues haciendas, sus vidus y generosa san- 
gre, que derramaran hasta la última gota por la exaltacion del Soberano 
nombre de V.M., Mande, Señor, V. Mag. a Cathaluña y reconocera V.M. 
que son dignos sus naturales con la confianza y proteccion de V.M. 

Ntro. Señor guardo la S.C. y Real Persona de V.M. ,fos ms. as. (mu- 
chos años) que puede, le rogamos y toda la Cristiandad ha menester. Bar- 
celona y Abril 21 de 1766. 

El Marqués de Castellbeil. El Marqués de Cartellli. El Marqués de 
Puertonuevo. El Marqués de Sentmenat. EI Marqués de Llio. Don An- 
tonio de Ruvalcava. Don Ignacio de GraeN. Don Antonio de Valencia. 
Don Francisco de Alos. Don Caetano de Palleja. Por acuerdo de la II- 
fre. Ciudad de Barcelona, Don Joseph de Ru fusta y Steva, theniente de 
Ayudante de escrivano mayor y Secretario~.~' 

La representación se acompaña de una carta introductoria dirigida al Secreta- 
rio de Gracia y Justicia, Don Manuel de Roda, pidiendole la haga llegar al  re^.^" 
Esto no es necesario porque 10s dos diputados de Barcelona se entrevistan con 
Carlos I11 en Aranjuez, remitiendo al ayuntamiento la noticia de la audiencia real: 

((Ha sido muy grato al Rey este rendimiento de Barceluna y Cathalu- 
ña y entre otras expressiones ha concluido con la de: 

Lo agradezco, 10 estimo mucho y assi 10 creo de Barcelona y de Cat- 
h a l u ñ a ~ . ~ ~  

El ayuntamiento contesta a sus representantes con una carta en la que agrade- 
ce la transcripción de las palabras del rey y muestra 

((la complacencia que le cabepor 10 que se merecen VV.SS. en elpromp- 
to y cabal desempeño del la comission que tan justamente fio a su patrio 
zelo y experimentada c o n d u c t a ~ . ~ ~  

Aunque no se especifica en el texto de las cartas cruzadas entre 10s diputados 
y el Ayuntamiento, no es aventurado pensar que la cccomisión)) confiada a 10s 

47. 1.M . H  .B., Politico, Kepresentaciones, 1766, fol. 89. 
48. La carta esta i'echada el 21 de abril. Ibidem, fol. 90. 
49. 1.M . H  .B., Politico, Real Decretos, 1765-1 766, fol. 23 1. Subrayado en el original. 
50. I .M . H  .B., Politico, Representaciones, 1766, fol. 93. 



dos regidores no se limitaba a entregar una representación que hubiera podido 
llegar por otros cauces a la Corte. Barcelona quería mostrar bien palpablemente 
su lealtad al rey y, quizás, negociar futuras concesiones o, cuanto menos, prepa- 
rar el terreno para nuevas concesiones. Ademas, la presencia física de 10s dos re- 
gidores contribuia a dar una explicación exacta de 10 que realmente habia ocur- 
rido en Barcelona, es decir, bien poca cosa, pero, quizás, magnificar las medidas 
del ayuntamiento y de 10s Gremios para controlar una situación que nunca llegó 
a ser ni siquiera difícil. 

En todo caso, la lealtad de Cataluña fue agradecida por la Corte y el propio 
Carlos I11 envio esta carta al ayuntamiento de Barcelona: 

((Amados y Fieles nuestros. Me ha servido de mui particular compla- 
cencia ver renovado, en esta ocasión, el amor y ovediencia que siempre 
havéis conservado a mi Persona, con las expresiones y ofrecimientos de 
vuestra carta de vein tiuno de A bri1 proximo pasado. Estas demostracio- 
nes de vuestra constanletidelidad, son mui dignas de mi reconocimiento 
y gratitud. Os daré segu~us seíias de ella en todos 10s tiempos en quepro- 
porcionen motivos de vuestras satisfacciones. De Aranjuez a doce de Ma- 
yo de mil setecientos sesenta y seis. Yo, El Rey. Don Manuel de 
Roda>>.s1 

El ayuntamiento recibió con gran regocijo la carta real, culminación de la ta- 
rea de sus comisionados. Las alusiones a ccseguras señascc que puedan satisfacer 
a 10s catalanes hacen pensar de nuevo que 10s regidores pretendian algo mas que 
mostrar Ia lealtad de Barcelona. No olvidemos que estaba en juego la política pro- 
teccionista sobre el textil catalán y la abolición de la bolla. Dificilmente se hubie- 
ra conseguido un cambio de la política económica del gobierno hacia el protec- 
cionismo y en favor de la supresión de la bolla en una Cataluña hostiLs2 

4. - LAS SECUELAS DE LOS MOTINES 

La destitución.de Squilace y el nombramiento del conde de Aranda como Pre- 
sidente del Consejo de Castilla fueron las primeras y acertadas medidas de Carlos 
111 tras 10s motines iniciales. El conde de Aranda consiguió restablecer el orden 
y la autoridad real manteniendo una política de firmeza no exenta de pragmatis- 

51. I.M.H.B., Politico, Real Decretos, 1765-1766, rol. 253. 
52. El retorno a la política proteccionista se inicio a partir de las Reales Cedulas de 8 de julio de 1769 

y de 19 de enero de 1770 culminando en la Real Pragmatica de 24 de junio de 1770. 
La controversia sobre la supresion de la bolla llena toda la decada 1760-70. Precisamente en 

junio de 1766 el Secretari0 de Hacienda envia una carta a la Audiencia para que informe sobre 
la pretension de 10s mercaderes de palios y sedas de extinguir el derecho de bolla y su subrogacion 
por otro equivalente, cuyo monto, segun la Real Hacienda, ha de ser igual al del impuesto extin- 
guido. La bolla fue extinguida a partir de enero de 1770. 



mo. En Barcelona no hubo medidas represivas, ni procesos contra nadie ya que 
la actitud general fue la lealtad a la Corona. 

En cambio si se publicaron 10s edictos conteniendo algunas de las medidas gu- 
bernamentales para cerrar el episodio de 10s desordenes. El 28 de abril, el mar- 
ques de la Mina firmaba un edicto que recogia el Auto Acordado de 14 de abril 
en el que, tras hacer mención al perdon concedido por Carlos 111, se reiteraba 
las prohibicion de ccpasquines, satiras, versos, manifiestos y otros papeles sedi- 
ciosos e injuriosos)), 10s cuales habian continuado en Madrid a pesar del indulto 
reaLs3 

Durante el verano, la Audiencia registra la Real Provision de 18 de julio para 
que no se de curso a papeles anonimos ((que en forma de Representaciones, Me- 
moriales y por otros medioscc se dirigen a las autoridades y aprovechando el ano- 
nimato para atacar al poder establecido.54 En septiembre, el marques de la Mi- 
na firmaba el correspondiente edicto con el texto de la Real Provisión. 

Por ultimo, tambien en septiembre, una Real Cédula previene de la actitud 
de algunos clérigos que infunden en el pueblo ctmurmuraciones depresivas de las 
Personas del Gobierno que contribuyen a infundir odiosidad contra ellas y tal vez 
dan ocasion a mayores excesos)). Se recuerda a 10s obispos la obligación de encer- 
rar en prisión a 10s eclesiasticos que asi actúan.55 En el texto no se cita a 10s je- 
suitas, pero la Real Cédula esta preparando 10s animos para su futura expul- 
si6n.56 

Los jesuitas habian incrementado su influencia en Barcelona durante el ponti- 
ficado de Asensio Sales, al menos eso es 10 que opinaba el obispo Climent al Ile- 
gar a Barcelona a principios de 1767.57 Su gran centro de cultura era el Semina- 
r i ~  de Cordelles, pero su poder real no era tan excesivo, si se tiene en cuenta el 
contrapeso que ejercian 10s dominicos. Durante 10s años en que fue capitan gene- 
ral el marqués de la Mina, solo se invito a un jesuita a las predicaciones oficiales 
de Cuaresma, organizadas por la Audiencia, en una sola ocasion, en 1750, prue- 
ba de que no tenian amigos excesivamente influyentes. En la encuesta previa a 
la expulsión, de 10s ocho obispos de Cataluña, solo uno se manifiesta a favor de 
10s jesuitas, el obispo de Tarragona, Don Juan L a r i ~ . ~ ~  

La Pragmatica de 2 de abril de 1767 se cumplio a rajatabla en Cataluña: 10s 
jesuitas abandonaron el Principado y, a la vez, importantes centros de cultura 

53. A.C.A., Edictos originales, reg. 223. 
54. A.C.A., Aud., Acord., reg. 561, fol. 361. 
55. A.C.A., Aud., Acord., reg. 561, fol. 374. 
56. El 21 de septiembre hubo un consejo extraordinari0 en donde se trato de las obras anonimas pu- 

blicada~ por 105 jesuitas. Sobre el acoso y ataque a 10s jesuitas antes de su expulsion vid.: T. Egi- 
do, ctLa expulsion de 10s jesuitas de Españan, en H." de la lglesia en España, vol. IV (Madrid, 
1979) pp. 746-796; C. Eguia, ctLos jesuitas y el rnotin de Esquilace)) (Madrid, 1974). 

57. F. Tort, ((El obispo de Barcelona Josep Climent)) (Barcelona 1978) p. 169. 
58. A. Mestre, ctReligion y cultura en el siglo X V I I I  espafiol)), en Historia de la lglesia en España, 

vol. IV, p. 626. Datos referentes a la ctPesquisa)) reservada sobre las actividades de 10s jesuitas 
en Cataluña han sido recogidos por T. Egido, ctMotines de España y proceso .entra 10s jesuitas)) 
en ctEstudio Agustiniano)), vol. X1, fasc. 11, 1976. 



como Cordelles o Cervera, en donde varios jesuitas ocupaban cátedras. Entre 10s 
jesuitas expulsados habia un buen numero de franceses que se habia refugiado 
en Cataluña después de ser expulsados de Francia en 1764.59 Cuando llegaron, 
Mina no supo muy bien qué hacer con ellos, ya que 10s colegios de la Compañia 
les dieron comida pero no pudieron albergar a todos. Los jesuitas franceses te- 
nian que vivir como eclesiasticos par t ic~lares .~~ La expulsion termino con el cre- 
cido numero de jesuitas que desde su expulsion de Francia habia en Cataluña. 
Esta era la Última gran secuela del motin contra Squilace. 
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