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LA DEMOCRACIA MALLORQUINA DEL 
OCHOCIENTOS Y GARIBALDI 

Isabel Mar ía P A S C U A L S A S T R E * 

El objet ivo del presente ar t ículo es hacer una nueva aportación al conoc imien to dc 

los or ígenes dc la democrac ia y el republ ican ismo cn las Baleares , y más en concre to en 

Mal lorca , génesis que todavía está borrosa por lo que sc refiere a los años anter iores a la 

revo luc ión dc Sep t i embre dc 1868, y que son los m o m e n t o s m á s t rascendenta les dc su 

gestación. 

Esta contribución nace del hallazgo de una larga carta dc los demócratas mallorquines 

dir igida en 1862 a Giuseppc Garibaldi , el líder demócra ta por excelencia del Risorgimento 

italiano, quien les respondería un mes más larde. 

La loca l izac ión y aná l i s i s de este d o c u m e n t o por s í m i s m o o no dar ía la luz 

suficiente sobre la democrac ia mal lorquina o podría l levar a conclus iones desorbi tadas . En 

c a m b i o , si se pone en re lac ión y se c o m p a r a con las d e m á s ep í s to las de demócra t a s 

e spaño les a Gar iba ld i , pe rmi te obse rva r las semejanzas y diferencias con los g rupos de 

demócra tas dc otros puntos de la geografía española. En definitiva, cn este caso, sc impone 

el método comparado. 

1.- LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA EN LOS AÑOS 60 

Para situar la carta cn cuest ión en su conlcxto histórico es imprescindible volver la 

vista atrás y abordar a vuela p luma lo que rucron los pr imeros pasos de la democrac ia en 

España , para c o m p r e n d e r cn qué pun to sc inser ta la d e m o c r a c i a ma l lo rqu ina en este 

m o v i m i e n t o . 

C o m o cs bien sab ido , la recepción dc las ideas l iberales en España , fruto de la 

Ilustración y t ranspor tadas por los ejércitos napoleónicos , tuvo lugar a partir de 1808 y d io 

su fruto pr imer izo cn la convocator ia dc las Corles de Cádiz y la e laboración dc la pr imera 

cons t i tuc ión liberal en 1812. Sin e m b a r g o , con el regreso dc Fe rnando VII en 1814 y la 

restauración del absolut ismo, los liberales tuvieron que refugiarse en las sectas secretas, que 

serían las organizadoras de la revolución liberal dc 1820. Este maiiz de clandest inidad daría 

forma y condic ionar ía pos ter iormente al mov imien to democrá t i co no sólo español , que -a 

part i r de los l iberales exattudos- recorrer ían el s iglo XIX. Sin embargo , c o m o en otros 

pa íses , la expe r i enc i a liberal del Tr ien io sc vería t runcada por la fuerza de la Europa 

restauracionis ta de Met tc rn ich . A partir dc entonces , y después con la l legada de Isabel II, 

los an t iguos exaltados aho ra conve r t i dos cn p rogres i s t as y g rupos r e p u b l i c a n o s sc 
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refugiarían en las sociedades secretas durante dicho reinado y se enfrentarían al moderantismo 

que lo caracter izó. 1 

A p e n a s estallarían los p r imeros brotes revoluc ionar ios en la Europa de 1848 - y 

m u c h o más los de R o m a que los pos ter iores de París -r el pres idente del Conse jo dc 

M i n i s t r o s e s p a ñ o l , g e n e r a l N a r v á e z , c o n s i g u í a dc las C o r l e s q u e a p r o b a r a n el 

e s tab lec imien to de su dictadura legal, que duraría nueve meses , y permit i r ía la represión 

i n m e d i a t a de todos los bro tes r evo luc iona r ios en el sue lo español . - 1 N o obs tan ie , la 

incidencia de tal corriente cn España -especialmente dc los aconlccimicnios i talianos, c o m o 

indicara Vicens V i v e s - 4 no deb ió ser tan superficial c o m o pareciera, cuando Beni lo Pérez 

Ga ldós ded icó todo un Episodio Nacional, el número 31 , a lo que él tituló Las Tormentas 

del 48 y, sobre todo, desde el momen to que en 1849 n a c i ó 5 c o m o tal el part ido demócra ta 

e s p a ñ o l . 6 

Las bases programát icas dc dicho partido, así c o m o los textos dc sus manifiestos han 

s ido e s t u d i a d o s , 7 a la vez que su muy diversa compos ic ión y poster ior evolución ha dado 

lugar a d is t in tas in t e rp re tac iones . 8 C o n todo, conv iene señalar los pr incipales hilos de su 

desarrol lo durante su primer vcnlcnio. 

En el origen del part ido democrá t ico confluyeron tendencias muy diversas, desde los 

sectores más radicales del l iberal ismo, a las formulaciones de carácter socialista, los grupos 

A m o n i o EIRAS ROF.L: " S u c i e d a d e s s e c r c i a s republ icanas en el re inado de Isabel II", Híspanla 
(Madrid), LXXXVI. 1962 . 2 5 1 - 3 1 0 

Isabel M. PASCUAL SASTRL: "España ante la Repúbl ica R o m a n a de 1 8 4 9 . G o b i e r n o y d i p l o m a c i a . 
¿Po l í t i ca ex ter ior o interior?", en Manuel Espadas Burgos ( d t r ) : España y ¡a República Rumana ile 18-19. 
R o m a . 1 9 9 9 . en prensa. 

M* Teresa MENCHÉN: "Los m o v i m i e n t o s r e v o l u c i o n a r i o s de 1848 en España y el in fame I). Enrique 
de Borbón", Revista de la Universidad Complutense (Madrid) , X X I I , 87 . ju l io - sept iembre 1 9 7 3 , 1 6 1 - 1 8 2 

V i c e n s subrayó que la revo luc ión italiana de 1848-49 hirió profundamente la soc i edad e s p a ñ o l a y que 
m o d e r a d o s y progres is tas sc apasionaron por el desarrol lo de tales acontec imientos . Jaime VICENS VIVES: 
"Rapporti fra 1'ltaJia e la Spagna ncl Risorg imento", en Atti del XXXI Congresso di Sloriu del Risorgimento 
Italiano (Mantova, 21-25 setiembre ¡952), R o m a , 1956, 3 1 8 - 3 2 4 . (Traducc ión en Ja ime VICENS V I V E S : 
Obra dispersa, Barcelona, 1967. II, 3 3 7 ) . 

El mani f ies to del n u e v o partido está fechado en Madrid, 6 .IV. 1849. 

A n t o n i o EIRAS ROEL: El partido demócrata español IIfi-lli-lli6li), Madrid, 1961 . Y Demetr io CASTRO 
A L E I N : " U n i d o s Cn la advers idad , un idos en la d iscordia: el part ido demócrata . 1 8 4 9 - 1 8 6 8 " , en Nige l 
TOWSON. ( e d ) : El republicanismo en España {1830-1977), Madrid. 1994 , 5 9 - 8 5 . 

M i g u e l ARTOLA: Partidas y programas políticos, 1808-1936, T o m o I: L o s partidos po l í t i cos . Madrid, 
1974 . T o m o II: Manif ies tos y programas pol í t icos , Madrid, 1975 

C i t a r e m o s s ó l o a l g u n o s dc l o s t í tu los m á s r e c i e n t e s . Pere G A U R I E L : "El rnarg incment del 
r e p u b l i c a n i s m e i l ' obrer i sme" . / . ' A v e n e 8 5 . 1 9 8 5 Perc G A R R I E L : " M o v i m i e n t o obrero y g r u p o s 
repub l i canos y radica les en España, Francia e Italia", en Revolució i socialisme. Col·loqui internacional 
(desembre 1989). Barce lona . 1 9 8 9 - 9 0 , 1. 1 0 5 - 1 3 3 . N i g e l TOWSON (ed.) : El republicanismo en España 
(1830-1977), Madrid, 1994 . Giuscppc MONSACR A 11: "Aspettando la r ivo luz ionc . La d e m o c r a / i a italiana e 
la f ine d e l l a m o n a r e h i a i s a h e l i n a " , en G i u l i a n a di F e b o (a cura d i ) : Spagna: imtnagine e 
uuturapprescntaziane, Dimensioni e probienu delta tuerca storica ( R o m a ) , 1995 , 2 . 169-208 José VARELA 
ORTEGA: "Orígenes y desarrol lo de la democrac ia : a lgunas re f l ex iones comparat ivas", cn Política en la 
Restauración (1875-1923) Vol 1 Sistema político y elecciones, Madrid. 1996 . 5 -85 . "En l o m o al primer 
repub l i can i smo español" . Btilleitn d'tlisioire Contemporaine de l'Espagne, 2 3 | m o n o g r á f i c o ] , 1996 Letterio 
BKIGUGLIO: "Gli anni de l la prima in lema/ . ionale II inov imen io operaio e soc ia l i s ta in S p a g n a c in llalla", 
en Arianc L A N D U Y T (a cura di): Cario Rosselli e la Catalogna antifascista. Quaderni Cario Rosselii 
(F lorenc ia ) . 1 9 9 6 , 2 , 3 1 - 3 9 . J. A. PlCJUERAS y M. CHUST ( c o m p s . ) : Republicanos y repúblicas en España, 
Madrid , 1996 . Manue l SUÁREZ CORTINA: "Demócratas s in democrac ia . Republ i canos sin repúbl ica. Los 
d e m ó c r a t a s e s p a ñ o l e s e i tal ianos en el a p o g e o y crisis del Es iado liberal, 1 8 7 0 - 1 9 2 3 " . cn Manuel SUÁREZ 
CORTINA (ed,) : Ut Restauración, entre el liberalismo y la democracia, Madrid, 1997. 3 17-367. 
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republ icanos , etc . Inc luso de par t ida hubo una cierta confusión con el p rogres i smo. Esta 

d ivers idad de fondo conducir ía a impor tantes en í ren iamien tos cn su interior sea sobre el 

modo dc lucha, sea sobre los objetivos a alcanzar. 

Sin e m b a r g o , con la Vica lvarada y la l legada del Bienio progres is ta , aparecieron 

diarios c laramente democrá t i cos , 9 entre los que sobresalió La Soberanía nacional, fundado y 

d i r ig ido por S ix to C á m a r a , l ( ) c n el que escr ibió la p lana mayor del par t ido , a d e m á s dc 

C á m a r a , José M* Orense , José Ordax de Aveci l la , An ton io del R iego , Emi l io Caslelar , 

Fe rnando Gar r ido , Luis Blanc , Edua rdo Ruiz Pons , Franc isco Pi y Margal ! ; y en t re las 

figuras extranjeras, la más frecuente fue Mazzini , además dc Ledru-Roll in , Lajos Kossuth y 

Víctor Hugo , t omando m u c h o s de tales escritos del periódico L'Homme.li Esta descripción 

detal lada será de utilidad a la hora dc examinar el órgano del part ido demócra ta en Mal lorca 

durante el bicno. El Iris del Pueblo. 

Durante los gobiernos moderados y de la Unión liberal, por una parte, la propaganda 

repub l icana quedó c i rcunscr i ta al ámbi to dc la l i teratura dc gran difusión cul t ivada por 

polít icos demócra tas y limitada a la exaltación del papel dc las clases populares , sin plantear 

modi f icac iones en las es t ructuras exis tentes . Pero, por otra par te , un ampl io sector dc la 

d e m o c r a c i a socia l is ta (Gar r ido , C á m a r a , e tc . ) sc ha l laban e n c u a d r a d o s cn soc iedades 

c landest inas que seguían el e squema piramidal del carbonar ismo, des tacando hacia 1 849 la 

soc iedad secreta social is ta Los Hijos del Pueblo cn cuya cúspide sc hal laba Garr ido , con 

c e n t r o en M a d r i d , r a m i f i c a c i o n e s en p r o v i n c i a s y r e l a c i o n e s con o t ras s o c i e d a d e s 

ex t r an j e r a s . 1 2 Probablemente , fuera desde dicha plataforma clandestina que surgieron varios 

in tentos de revolución a rmada con poca f o r t u n a , ' 3 mient ras que la cor r ien te republ icano-

social is ta hacía un esfuerzo ingente por const rui r agrupac iones dc base que encuadraron 

mili tantes y confirieron fuerte cons i s t enc i a , ' 4 

Estas conspi rac iones fallidas pondrían dc relieve la debil idad de los republ icanos y 

agrandaron las diferencias dentro del partido entre quienes pedían una igualdad sólo política y 

los que la querían también social. Ello mot ivó que los republicanos vivieran la década dc los 

60 cn casi permanente si tuación de polémica y dc definición de su propia identidad política. 

La Democracia (Madrid) , s ó l o se publ icó durante c i n c o ineses de 1856. Y Lo Discusión (Madrid) fue 

fundada por N i c o l á s M* Rivero só lo al final del b ien io , ct 6.111.1856 y se publicaría hasta 1887. 

' Diaria democrático. Libertad, igualdad, moralidad, economías. Madrid, del 9-.X1.I854 al 2 3 . V I I . 1 8 5 6 . 

Ó r g a n o dc la d e m o c r a c i a universa l , p u b l i c a d o en la Isla dc Jersey (Inglaterra) y r edac tado por 
Charles R ibcyro l e s . V íc tor H u g o . Víctor S c h o e l c h e r . Lou i s f i lanc, Hypo l i t c M a g e n , G i u s c p p c Mazz in i , 
Lou i s Kossuth, T é l e c k y , e l e . 

D e h e c h o . Garrido, una v e z pasados catorce m e s e s cn la cárcel c o m o creador, motor y cúspide de tal 
soc i edad , sa l ió expatr iado a Londres hacia IKSI, donde permaneció hasta fines de 1853 . Al l í trabó amistad 
c o n M a z z i n i . rec ién l l e g a d o de su e x p e r i e n c i a dc triunviro r o m a n o , cuya personal idad le i m p r e s i o n ó 
extraordinariamente . En este e x i l i o . Garrido représenlo a la d e m o c r a c i a e s p a ñ o l a en el European Central 
Democràtic Comminee, réplica republ icana a una Sania Al ianza dc los gob iernos reacc ionarios , impulsado 
por Mazz in i y del q u e Formaban parte Lajos Kossuth . A lcxander Ledru-Rol l in . A m o l d R u g e . A. Darasz. 

1 L a de Cámara en M á l a g a en n o v i e m b r e de I 856; la de Cámara y Garrido en Utrera y Morón cn ju l io 
dc 1857; la de Cámara y Garrido para Andaluc ía en j u l i o de 1859, q u e a c a b ó c o n la muerte de Cámara y 
c u y o "Manif ies to po l í t i co dc la Junta nacional del partido d e m o c r á t i c o e spaño l" estaba des t inado a servir 
de p r o g r a m a dc a p l i c a c i ó n inmedia ta al triunfar e s t e m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o q u e preparaban: y 
finalmente el l evantamiento de Loja, e n c a b e z a d o por Rafael Pérez del Á l a m o , del 27 .VI al 4 , V i l , 1 8 6 1 . cn 
c u y o "Manif iesto" se dec laró d e m o c r á t i c o e individualista, no social ista . 

1 Jordi M A L U Q U E R D E M O T E S : El socialismo en España. 1833*1868, Barcelona, 1977, 3 0 4 . 
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En realidad, fue la inevitable consecuencia dc la diversidad de tendencias y concepciones que 

se unieron en 1849 y que nunca habían s ido objeto de clarificación y discusión abierta. 1-' ' 

Así surgió en nov iembre de 1860 la disputa sobre la compat ibi l idad dc la democrac ia y el 

soc ia l i smo entre la tendencia liberal dc Orense-Garc ía Ruiz y la socialista dc Gar r ido . Y el 

enfrentamienio todavía más fuerte de abril a ju l io dc 1864 entre republ icanos individualistas 

o l iberales, c o m o Roque Barcia, Garc ía Ruiz., Orense y Castclar , quien fundaría el diario L·i 

Democracia, tras separarse de L·i Discusión dc Pi y Margal l , quien l ideraba la corriente de 

los social is tas, que fue la que t r i u n f ó . 1 6 

Con la revolución dc 1868 y la movi l ización popular , sc pusieron las bases para la 

rect i f icación del m o d e l o liberal implan tado por la revolución burguesa . A raíz dc ello sc 

p rodu jo la dese rc ión dc una gran par te dc! sec tor l iberal de rech i s t a del p a r t i d o , 1 7 

conso l idándose su unidad y la coherenc ia de sus p lanteamientos a l rededor de Pi. Mientras 

que la masa del par t ido, tras la Gloriosa, tacharía a la cúspide dc exces ivamente moderada , 

yendo a parar a la A.I .T. para potenciar sus reivindicaciones. 

2.- LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA E ITALIA 

Las re lac iones de la d e m o c r a c i a e spaño la con Italia, así c o m o la inf luencia del 

m o v i m i e n t o del Risorgimento sobre este part ido se enmarcan cn el cuadro dc la corriente 

que nacer ía en Europa indisociablcmcnte unida al l iberal ismo, o sea la cuest ión nacional . 

Esla afirmación conviene subrayarla puesto que el nac ional i smo del Ochocien tos , nacido cn 

el s eno del j a c o b i n i s m o , era r evo luc iona r io por def in ic ión . Dc ah í que no sólo fue 

potenc iado por los grupos ideológicos más avanzados , sino que supuso una etapa necesaria 

hacia la democracia. 

Ha s ido subrayado que, cn medio del generalizado nacional ismo europeo dc mitad del 

O c h o c i e n t o s , «el Risorgimento i tal iano parece prestarse pa r t i cu la rmente a un es tud io 

c o m p a r a d o con el nac iona l i smo e s p a ñ o l » . 1 " Probablemente por la c o m ú n carencia de una 

pronta revolución industrial y dc una clase media-burguesa cn ambas penínsulas , lo que no 

permit i r ía el nac imiento dc un nac ional i smo de tipo mcrcantil ista. Dc este m o d o , surgió un 

nac iona l i smo románt ico , que asoc iaba -según el c redo liberal pequeño hurgues- nación y 

libertad, q u e subrayaba que cada nación tenía una misión, que sc basaba precisamente en el 

sen t imien to nacional para fundar la paz universal y que se radicó cn los grupos liberales de 

oposic ión, en España los progresistas y demócra tas . Poster iormente el nac ional i smo pasaría 

de la izquierda a la derecha a lina! del XIX: dc un nacional ismo humanitar io a uno xenófoho, 

de una cen t r a l i zac ión j a c o b i n a a una descen t r a l i zac ión y a un r e g i o n a l i s m o , de un 

' D e m e t r i o CASTRO Al.f-ÍN: Unidos en la adversidad". 7 2 - 7 3 . 

' Se reunían en easa dc Figueras para e laborar un programa c o m ú n dc partido. El desarro l lo de estas 
bases l u v o c o m o resultado la publ icac ión del * Manif ies to del C o m i t é central democrát ico", 15,111.1865, que 
e s la m á s e laborada dc s u s for m ulac ione s programáticas . Este mani f i e s to sería f irmado, entre otros , por 
uno de los principales l íderes demócratas mallorquines , Joaquín Fiol Pujol, c o m o v e r e m o s más adelante 

José M ' Rivcro . Manuel Becerra. Cr is l ino M a n o s , S e g i s m u n d o Moret, los demócrata -monárquicos , que 
se a u t o - d e n o m i n a r o n "cimbrios" y q u e const i tuir ían la débi l y frágil base del re inado de A m a d e o dc 
S a b o y a . 

' José Maria JOVF.R ZAMORA: "Caracteres del nac iona l i smo español . 1854 -1874" . cn Actas del Simposio 
sobre Posibilidades y límites de uno historiografía nacional (Madrid R-12 de marzo de Madrid, 
1 9 8 4 , 4 1 0 . 
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pa t r i o t i smo p o p u l a r y r evo luc iona r io a la c r eenc i a en la virtud de las élites y en los 

beneficios del orden. A pesar de ello, no hay que olvidar que -a lo largo del Ochocientos- fue 

la izquierda democrá t i ca la que m á s es tuvo vinculada a la idea de nación. En cambio , los 

concep tos de pueb lo y nación fueron in t enc ionadamente d i fuminados cn la concepc ión 

doctrinaria dc los moderados , precisamente porque eran considerados peligrosos a causa dc su 

s ign i f icado dcmocrá t i co - r cvo luc iona r io . Más conc re t amen te , el m o d e r a n t i s m o español 

anter ior a 1854 marg inó lodo p r imado dc la idea y del patitos nacional , y tal idea sólo 

l legaría a su apogeo en España tras la revolución dc 1854 y la de 1868. C o m o ha notado 

José Mar ía Jover : En España, digámoslo de una vez. el nacionalismo histórico significado 

por la historiografía oficial de la era isabelina es estrictamente retrospectivo, no va 

ensamblado con ninguna utopía ni con ningún proyecto de futuro. Tan to cs así, que el 

m o d e r a n t i s m o español sc des in te resó de hacer la t ransposic ión de la unidad a l emana o 

i taliana cn la pen ínsu la ibérica, utopía que pasó a los progres is tas y a los d e m ó c r a t a s . 1 9 

Esta fue la función del nac iona l i smo; lo que para los progres is tas sería la unión cn una 

monarquía i b é r i c a , 2 0 para los demócratas sería la federación ibé r i ca 2 1 y la federación europea 

de los años 50 y 60 de clara inspiración mazziniana. 

En este sent ido ha sido señalado que «en la España del tercer cuar to del siglo XIX la 

capac idad de utopía y la vocación de futuro cor responden p redominan temen te , sin duda 

a lguna, a progresis tas , demócra tas y f e d e r a l e s » . 2 2 Y prec isamente cn este pun to conviene 

recordar que cn d ichas utopías y proyectos dc futuro de los Ires grupos polít icos españoles 

-que los conducir ía a la Septembrina- j u g ó un papel definit ivo el peso de la imagen del 

Risorgimento i ta l iano cn España , c o m o hoy está ya só l idamen te d o c u m e n t a d o . 2 - 1 «El 

e j emplo c o n t e m p o r á n e o de Italia parece sugerir a no pocos peninsulares que también para 

Iberia había l legado el momen to de la U n i d a d » . 2 4 

En tal con tex to , las relaciones entre españoles c i talianos durante el Risorgimento 

tuvieron lugar entre grupos ideológicos afines cn estratos parale los e incomunicados . Es 

decir , los carl istas es t recharon lazos con los legit imislas i talianos a la par que a lgunas de 

ellos sc enrolaron c o m o zuavos pontificios. Los progresistas colaboraron y fueron ayudados 

por los conse rvadores i talianos, la destra storica que gobernó con la monarquía saboyana 

hasta 1876. Y los demócratas fomentaron vínculos y sc ayudaron mutuamente , no tanto con 

la sinistra que l legaría al poder con Depret is en 1876, c u a m o con el pando d'azione y la 

izquierda de fuera del rég imen. De ahí que fuera impensable la ayuda de Garibaldi a un 

José María JOVER Z A M O R A : "Prólogo", en !.a era isabelina y el Sexenio democrática (1834-1X74), 
t o m o X X X t V dc la Historio de España fundada por R. MENÉNDEZ PIOAL y dirigida por José M a n a JOVER 
ZAMORA. Madrid, 1981 . L X X 1 X - X C . 

S in iba ldo DE M A S : L·i Iberia. Memoria sobre ta conveniencia de ¡a untan ¡unifica y legal dc Portugal y 

España. 3* ed . Madrid. 1854 . (Con pró logo de Víctor Balaguer) . 
2 1 S ix to CÁMARA: La unidad ibérica, Lisboa. 1859. 

Fernando GARRIDO: Lis Estados Unidos de Iberia, Madrid. 1881 
José María J O V H R ZAMORA: "Caracteres del nac iona l i smo español , 1854 -1874" , 357 . 

2 i Ja ime VICENS V I V E S : "Rapportí fra l'ltalia c la S p a g n a nel Ri sorg imento" , 3 1 8 - 3 2 4 . Ja ime VICENS 
V I V E S : "La d ip lomaz ia s p a g n o l a di fronte alia crisi italiana del 1859". cn Alti del XXXVill Congresso di 

Storia del Risorgimento Italiano {Milano. 28 maggia-l giugno 1959). R o m a . 1 9 6 0 . 1 1 7 - 1 2 9 . M a r c o 
M U G N A I N t : Italia e Spagna neíl'elii contemporánea. Cultura, política e diplomazia {1814-1870). 

Alessandria , 1994 , 2 7 - 2 8 . Isabel M, PASCUAL SASTRE: Ixi Italia del Risorgimento y la España del Sexenio 

democrático, 1868-1874, Madrid, 1999 . cn Tase de publ icación. 
2 4 José M a n a J O V E R ZAMORA: "Caracteres del nac iona l i smo español , 1854 -1874" , 3 5 9 . 
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pronunciamiento c o m o el dc Prim. Las afinidades y solidaridades que sc establecerían serían 

ideológicas o de part ido, c o m o así sería cn adelante, también cn el siglo XX. 

U n a vez d e t e r m i n a d a s estas bases , p a s a m o s a seña la r cuá le s fueron los hitos 

principales en las relaciones entre tos demócrata-republ icanos dc ambas orillas, basadas , por 

tanto, cn un c o m ú n impulso nacional-patr iót ico. Por una parte, está la imagen que tuvieron 

los d e m ó c r a t a s e s p a ñ o l e s del m o v i m i e n t o de unidad i ta l iano, cons t i tu ida tanto por la 

influencia dc Mazzini sobre la cúpula del p a r t i d o , 2 5 c o m o por el mi to popular dc Garibaldi , 

que t ra taremos más adelante . Y para le lamente la reacción de la democrac ia italiana ante la 

Glor iosa y ante la p roc lamación dc la 1 Repúbl ica española. Pasando dc la percepción a la 

acción, hay q u e señalar las iniciat ivas dc sol idaridad española con la Italia democrá t ica . 

P r imeramen te el proyecto de la Legión Ibérica 11860 61), que se concre tó al menos cn un 

centenar de so ldados que partieron al sur dc la península i t a l i ana . 2 6 En segundo lugar, en un 

n ú m e r o l imitado dc gar ibald inos españoles que part iciparon indiv idualmente , enrolados cn 

distintos regimientos, desde la segunda guerra de la independencia italiana hasta la derrota dc 

Aspromontc (1859-62) . que sc ha dado cn calificar c o m o garibaldinisnw español, pero dc 

los que , en rea l idad, a penas hemos consegu ido local izar a lgunos nombres , los de seis 

of ic ia les , los cap i tanes Césa r Bal lar ino, Francisco Bar roso y Juan Ruiz y Cast i l lo , y los 

tenientes Adolfo Tejada, Rafael Escardó y García (de Tortosa) y Leonardo Sánchez Deus (dc 

S a n t i a g o de C o m p o s t e l a ) . 2 7 En tercer lugar, cn las fe l ic i taciones co lec t ivas que los 

demócra tas españoles enviaron a Garibaldi al haberse recuperado dc las heridas recibidas en 

A s p r o m o n t c , y dc lo que nos o c u p a r e m o s a cont inuación. Y por ú l t imo, en los contactos 

que es tablec ieron los demócra t a s españoles con los i talianos, bien a partir dc emig rados 

polí t icos españoles en el nuevo r e i n o , 2 8 bien a través dc! viaje dc a lgunos líderes españoles 

a Italia c o m o G a r r i d o , 2 9 Ruiz. Pons , Garc ía R u i z , í 0 etc., bien a través de la correspondencia 

y su colaboración en dist intos diarios democrát icos italianos. 

En la misma dirección y sent ido contrar io, no hay que olvidar la solidaridad italiana 

con la España republ icana a través de la intervención dc los i talianos dc la Internacional a 

favor de los federales españoles desde abril de 1873, enrolados cn batallones dc voluntarios. 

- * Jordi C A S S A S A S ; Albert GH ANIME; Josep PIC'H; y Teresa ABELLÓ "La inf luencia de Mazz in i en el 
republ icanismo español" , en Giul iana Limiti (a cura di): // mozzlntonesimo nel mondo. Pisa, 1995 . I. 7 7 - 1 4 2 . 
Alberto GIL NOVALES: " M a z / i n i en España", en II muzzinionesimo nel monda. Pisa. 1996 . II, 1-15 Isabel 
M. PASCUAL SASTRE: "Mazzini y los republ icanos españoles" , en ll muzzinionesimo nel mondo. Pisa. 1996, 
ti, 17 -82 . Isabel M. PASCUAL SASTRE: "Europa e naz ione . Mazz in i ncl la S p a g n a del X I X c X X scco l i . 
Garrido e U n a m u n o " , en Allí del Seminario iniernuzitinale sal Mtizzinianesimo nel mondo (P isa . 17-19 
octubre 1 9 9 6 ) , Pisa. 1999 . en prensa. 

2 6 Isabel M. PASCUAL SASTRE: "La L c g i o n e Ibérica. Progetti c rcalta di due d e m o c r a z i c mediterranee 
ne l l 'Ottocento", / / fíisorgimenlu (R iv i s la di S l o n a del R i sorg imento e di Storia C o n t e m p o r á n e a . Mi lán) , 
X L I X , 3 . 1 9 9 7 . 2 9 9 - 3 2 6 . 

2 7 F r a n c i s c o MADRID SANTOS: "El gar iba ld in i smo en España cn el s i g l o XIX". Spagnu contemporáneo 
(Turín) , 1 9 9 3 , 3, 2 3 - 4 5 . Isabel M PASCUAL S A S T R E : "L'esperienza gar ibaldina di L e o n a r d o S á n c h e z 
D e u s . ( U n eartcgg io inédito)". Bolletlinu dello Domas Mazziniana (Pisa) . X L , 1994 , 2 , e s p e c i a l m e n t e 120¬ 
128. 

2 í i Isabel M. PASCUAL SASTRE: "L'esperienza garibaldina di Leonardo S á n c h e z Deus" , e s p e c i a l m e n t e 
1 2 9 - 1 4 7 . 

2 9 F r a n c i s c o MADRID S A N T O S : "De la supuesta e s tanc ia de F e m a n d o Garrido c n Florencia", Spagna 
contemporánea (Turín). 1992 . 1, 4 9 - 6 0 . 

- , 0 M ' Victoria L Ó P E ' Z - C O R D O N : "Un republ icano español : E u g e n i o Garc ía Ruiz", en Atti del Convegnn 

Internazionale Giorgio Asproni e il suo "Ufarlo político". (Cagliari, 1113 dicembre 1992), Cagliari , 1994, 
1 5 1 - 1 6 1 . 
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Algunos dc ellos, t runcada la repúbl ica por el golpe dc Pavía, sc quedaron para combat i r a 

los carl istas dc Cataluña, teniendo un final nada c laro: cn el verano dc 1874 serían presos y 

conf inados cn Menorca c Ibiza, y sólo s abemos que cn febrero dc 1875 seguían desterrados 

cn las Baleares , sin que el gobierno italiano se interesara por repatriarlos, entre otras razones 

por haber pe rd ido m u c h o s dc el los la c iudadan ía i taliana desde el m o m e n t o que habían 

acud ido con Garibaldi a luchar a favor de la nueva III república francesa {durante la guerra 

f ranco-prusiana de 1870), l o m a n d o las a rmas en favor de una potenc ia extranjera sin la 

autorización del Gobierno italiano dc Lanza-Se l l a . 3 1 

3.- LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA Y GARIBALDI 

En el conjun to dc estas re lac iones entre demócra tas dc ambas penínsulas destaca 

v i s i b l e m e n t e el m i t o p o p u l a r dc G a r i b a l d i cn E s p a ñ a . El m i t o de Gar iba ld i e s 

his tor iográf icamente bien conocido , así c o m o la importancia dc su exis tencia para suscitar 

la a c c i ó n ; 3 2 i gua lmente se sabe que este mi to ha ido modi f i cándose con el t i empo y 

adaptándose a distintas épocas h i s tó r icas . 3 3 

Para el caso español , c o n t a m o s con un a m p l i o es tud io p a n o r á m i c o del eco de 

Garibaldi desde los movimientos del 48 hasta la guerra c i v i l , 3 4 o t ro acerca de su influencia 

sobre el m o v i m i e n t o obrero y la fortuna dc la bibl iografía gar iba ld ina cn E s p a ñ a , 3 5 a s í 

c o m o otras aportaciones monográ f i cas 3 í ' o divulgativas a raíz del centenario de su m u e r t e . 3 7 

Sin embargo , cn ninguna dc ellas sale a la luz, a continuación dc la leyenda generada 

por la hazaña dc / Miiie camisas rojas cn Sicil ia y Ñapóles cn el verano de 1860 -tan 

i lustrada por la prensa española- , el poster ior intento gar ibaldino dc liberar R o m a cn 1862, 

tentativa democrá t ica que sc vio frustrada por las tropas regulares del rey dc Italia, quienes 

frenaron drás t icamente a Garibaldi cn A s p r o m o n t e , 3 í i Este intento revolucionario, que tanto 

11 
Para d conjunto de todas e s ta s re lac iones h ispano- i ta l ianas e n el c a m p o d e m o c r á t i c o ver Isabel M . 

P A S C U A L S A S T R E : La Italia del Risorgimenlo y lt¡ España del Sexenio democràtic o. 1868-187-1. 

e s p e c i a l m e n t e Parte II.- Los demócrata -republ i canos . 
3 Í R o m a n o UüOLINO: Garibaldi. gènesi di un mita, Roma, 1982. Franco DELt.A PER UTA: "Garibaldi ira 

mi to e poli l ica". Studi stariei ( R o m a ) , 2 3 . I. enero-marzo 1982, .5-22 
Rosar io VILLAR!: "La pref igurazione polít ica del g i u d m o s lor ico su Garibaldi", Studi stariei ( R o m a ) , 

2 3 , 2 , abril-junio 1982 . 2 6 1 - 2 6 6 . Sergio LA S A L V I A ; "Le 'vite" di Garibaldi". Rassegna degb Archivi di Stata 
( R o m a ) , X U 1 . 2 - 3 . mayo-d ic i embre 1 9 8 2 , 3 2 0 - 3 5 9 . 

S e r g i o L A SM.VIMGaribaidi. Florencia, 1995. 
3 4 Manue l ESPADAS BUKGOS: "L'eco di Garibaldi ¡n Spagna", en Giuseppe Garibaldi e il sita mito. Afir 

del L! Ctmgressa di Slaria del Risorgimenlo italiana (Genova. 1982), Roma, 1984, 2 3 1-246. 
3 5 Pere G A B R I E L : "Da Garibaldi a Malates ta . ( tnmagini e presenze ital iane ne l m o v i m e n t o o p e r a i o 

catalano e spagnolo", en Arianc LANDUYT (a cura di); Garla Russelii e la Catalogna antifascista, Quaderni 
Cario Rosselli(Florencia), 1996, 2 , 10 -30 . 

3 6 Jesús M ' PALOMARES 1BAÑEZ: "La exped ic ión garibaldina a S ic i l ia y Ñapóles en El Norte de Castilla 
( 1 8 6 0 ) " , en Jesús M" PALOMARES 1BAÑEZ: Temas vallisoletanos del siglo XIX, Val ladol id. 1976, 7 9 - 1 6 6 . 

37 
José A FERRER B E M M E I . l : "Garibaldi c la tradizione democrát i ca ibérica", en Garibaldi, genérale 

delta liberta. Alti del Canvegno Inlernazionute [Roma. 29-31 maggio 1982), Roma, 1 9 8 4 , 4 4 3 - 4 9 6 . J o s é A . 
FERRER BEN1MEL1: "Recuerdos dc un demócrata cn el centenar io dc la muerte de Garibaldi: Castelar y 
Garibaldi". Tiempo de Historia, VIH, 9 1 . jun io 1982 . 18 -25 . José A. FERRER B EN IM ELI: "Garibaldi y 
España: un centenar io o lv idado" . Historia 16. V i l , 7 8 . 1982 . 5 9 - 6 8 . A n t o n i o D E S E N t L L O S A : "Giuseppe 
Garibaldi o la impaciente libertad". Tiempo de Historia. VIH, 9 1 , jun io 1982 . 14-17. 

3 8 N u e v a m e n t e a b i e n a la cues t ión romana. Garibaldi l l egó a Pa lermo el 2 8 , V I , 1 8 6 2 . donde c o m e n z ó a 
actuar c o m o dictador, c o n v o c a n d o -el 19 de ju l io cn Marsala- la e x p e d i c i ó n sobre R o m a El g o b i e r n o 
i tal iano dc Ral lazz i anunció o f i c ia lmente su propós i to dc impedir toda e x p e d i c i ó n de e s t e t ipo. Garibaldi 
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preocupó a los l iberales moderados , levantó el entus iasmo democrá t ico hasta la noticia de la 

herida de Garibaldi en agosto. Tal podía ser ta triste impresión que causara la sola idea de la 

pos ib le muer te de Garibaldi -por manos de! rey al que había en t regado el reino de las Dos 

Sicilias- que , una vez conocido su restablecimiento, distintos grupos dc demócra tas de toda 

España , c o m o de otros puntos dc Europa , escr ibieron felicitaciones colect ivas a Garibaldi 

para comunica r te la angustia del susto inicial y la posterior alegría por su recuperación. 

C o n t a n d o sólo las felicitaciones que hemos logrado localizar hasta el momento , su 

n ú m e r o a lcanza las ochenta y o c h o , y > aunque -por el tes t imonio dc quienes mediaron cn 

tales envíos- tuvieron que superar el centenar. Mientras que, por parte de Garibaldi se elevan 

a cua ren ta las respues tas suyas dc agradec imien to (hal ladas hasta ahora) a tales misivas 

e s p a ñ o l a s . 4 0 Esta cor respondenc ia colect iva cons t i tuye una ocas ión única para medir la 

ex t ens ión c in tens idad del mi to de Gar iba ld i en t re el pueb lo e s p a ñ o l . Una p r imera 

constatación es que la mayoría de aquel las cartas no provenía dc capitales de provincia (sólo 

el 4 2 % de el las) , s ino de otras local idades menores (el 5 8 % dc el las) , a veces de aldeas 

p e q u e ñ í s i m a s . Lo que deno ta que el mi to popular de Garibaldi cn España no era sólo 

urbano, sino que l legaba también a la población rural más aislada. Por lo que respecta a su 

ex tens ión geográf ica , d i chas fel ici taciones part ieron dc todas las reg iones españolas cn 

número mayor o m e n o r . 4 ' N o es descabel lado suponer que el mapa que sc podría construir a 

partir dc los puntos de procedenc ia de tales cartas no sería muy diferente del m a p a de los 

cent ros con presencia democrá t ica , c incluso de sociedades republ icanas c landest inas , dc la 

España tardo isabelina. Si además sc observara el número de (Irmas cn las cartas colectivas 

-entre las que aparecen a lgunos nombres dc mujer- sc podría valorar con más precisión su 

alcance. 

En todo caso , ante este mas ivo envío dc felicitaciones españolas (dc nov. del 62 a 

nov. del 63) a Garibaldi cs necesar io preguntarse por el s ignif icado y las impl icaciones dc 

una movi l i zac ión tan g rande . L o s obje t ivos de d ichos escr i tos eran uno int r ínseco, que 

r e spond ía a la ideal «Europa de los pueb los» ; y otro ex t r ínseco o de pol í t ica inter ior 

española . El pr imer objetivo era protestar contra lo que juzgaban una infamia, una injusticia 

y una traición. Dc ah í que se tratara de animar y apoyar a Garibaldi , manifestarle que no se 

hal laba solo , l l egando a lgunos a ofrecérsele para futuras acc iones a rmadas . Si Garibaldi 

r e c o g i ó armas , o r g a n i / ó la "Legión romana", con la q u e l l e g ó a Catania, t o m á n d o l a el 19 de a g o s t o . 
E n t o n c e s el gob ierno italiano p r o c l a m ó el e s l a d o dc a sed io . A pesar de e l lo , Garibaldi a b a n d o n ó Carama 
por mar, t o m a n d o tierra cn M e l i l o Sin e m b a r g o , el pres idio de R e g g i o Calabria sc o p u s o a su avanzada, 
r e f u g i á n d o s e Garibaldi cn las alturas de A s p r o m o n t e para alejarse de los tiros de ¡as naves . El 2 9 de 
a g o s t o , las tropas regulares italianas c ircundaron a los gar iba ld inos . q u i e n e s opus ieron res is tencia hasta 
que Garibaldi fue herido y o r d e n ó el a l to al fuego Al final, Garibaldi se e n t r e g ó pris ionero y. con los 
d e m á s , fue e m b a r c a d o hac ia La S p c z i a y encerrado en Var ignano . C o n la a ininis l ía del 5 de oe luhre 
fueron l iberados Garibaldi y los d e m á s pris ioneros . A cont inuac ión , Garibaldi marcharía a su is lote dc 
Caprcra en las B o c a s de B o n i f a c i o , donde se restablecería de su herida y recibiría las f e l i c i tac iones dc 
demócratas de d is l in los países . 

' Isabel M. PASCUAL S A S T R E : "Lcuere di Garibaldi al ia d e m o c r a z t a s p a g n o l a ( Incd i i e in Italia)", 
Rassegna storiea dei Risorgimento ( R o m a ) . L X X X 1 I , III. ju l i o - s ep t i embre 199.S, 361-384, e s p e c i a l m e n t e 
a p é n d i c e III 

1 I sabel M, PASCUAL S A S T R E : "Lctterc di Gar iba ld i a l ia d e m o c r a c i a s p a g n o l a " . e s p e c i a l m e n t e 
a p é n d i c e s I y N. 

C o n las s igni f icat ivas e x c e p c i o n e s del País V a s c o . Navarra y las Islas Canarias , claro es íá , mientras no 
sea l o c a l i z a d a a lguna fe l ic i tac ión a Garibaldi desde estas tierras. 



LA DEMOCRACIA MALLORQUÍNA DEL OCHOCIENTOS Y GARIBALDI 2S9 

hubiese m u e r t o en A s p r o m o n t e desvanec ían las e spe ranzas y las pos ib i l idades de los 

pueblos , quedando sólo la de los gobiernos y sus reyes. 

El s egundo objet ivo tenía c o m o mira la política interior española , que desde m a y o 

del 63 volver ía otra vez a manos de los moderados , tras el paréntesis del qu inquen io de la 

Unión Liberal . Frente a las elecciones dc principios del 63 , el part ido demócra ta decid ió su 

re t ra imiento de las urnas . Ante tal s i tuación, el hecho de A s p r o m o n t e ofrecía el vál ido 

pre tex to para hacer ver, por una parte, que la democrac ia existía en España extendida de 

forma capi lar por todo el territorio, que era importante numér icamente y que se hallaba bien 

organizada , a pesar del fracaso de las intentonas insurrccionales de 1856-61. Y además que 

tenía un muy considerable poder dc movil ización. En definitiva, la ostensible publicación dc 

toda aque l la cor respondenc ia c landest ina cn los dos pr inc ipales diarios democrá t i cos de 

M a d r i d 4 2 era un modo muy inteligente y convincente dc hacer propaganda ideológica contra 

moderados y carlistas, a través del enorme prestigio dc Garibaldi. 

4.- LA DEMOCRACIA MALLORQUINA 

N o sc conocen con exact i tud los o r ígenes del r epub l i can i smo en Mal lo rca . Se 

supone que surgió, c o m o cn el resto dc España, del part ido democrá t i co y que su contenido 

ideológico era d ic tado cn gran parte por el p rograma del partido demócra ta español . Pere 

Gabr ie l da el n o m b r e dc varios miembros : el sacerdote Jeroni Bibiloni i Llaneras , c o m o 

int roductor del soc ia l i smo utópico en Mal lorca cn 1848; Miquel Quctg las i Bauza, c o m o 

fundador de un cen t ro de instrucción en 1851-52, m i e m b r o del ayun tamien to de Pa lma 

durante el Bienio progresista y mantenedor dc una sociedad democrát ica activa hasta 1868; y 

también Anton io Vi l la longa y Pérez, co laborador dc Quc tg las ya en los años 5 0 . 4 3 Estos 

da tos ya son de por s í m u y reve ladores de un núc leo inicial democrá t i co no tab lemen te 

sól ido, consciente y compromet ido : el social ismo utópico, la iniciativa de educar al pueblo, 

la presencia dc una sociedad democrática. 

Grac ias a la libertad dc prensa que conl levó el Bienio progresista, nació en Palma el 

pr imer periódico dc claro planteamiento democrát ico, Et Iris dei Pueblo (28.11 a 15.XI.I855) 

fundado por el abogado Joaquín Fiol Pujol (18 3 5 - 1 8 9 5 ) . 4 4 N o hay que olvidar que , aunque 

Fiol había es tudiado Derecho cn Barcelona, sc doctoró cn M a d r i d , 4 5 precisamente en 1854, 

en donde sc afilió -s iendo republ icano c o m o era- al Partido Democrá t ico apenas fundado en 

1849. El m i s m o año que se doctoró, estal ló la Vicalvarada y Fiol fundaría un per iódico en 

Pa lma (salía los lunes, miércoles y viernes), cn contacto con sus correl igionar ios y amigos 

de Madrid. 

El Pueblo de E. Garc ía Ru iz y La Discusión de N. M ' Rivera. 
1 Pere GABRIEL: "Entorn del m o v i m e n t obrer a Mal lorca cn seg l e XIX {[)", Randa, I. 1 9 7 5 , 9 1 y 9 5 . 
' E s dc lamentar q u e no sc c o n o z c a bien la v ida dc Fiol anterior a la R e v o l u c i ó n de l 6 8 , pues e s 
prec i samente el per íodo de juventud antes de la Gloriosa cuando, no s ó l o se formó su pensamiento pol í t ico , 
s i n o i g u a l m e n t e c u a n d o e s t a b l e c i ó los contac tos po l í t i co s p e r s o n a l e s q u e l u e g o le permit ir ían, una v e z 
lograda c o n éx i to la Septembrina, acceder a muy altos cargos públ icos durante el S e x e n i o , que l u e g o se 
pro longar ían c o n la R e s t a u r a c i ó n . D e ahí q u e su e s t a n c i a -a raíz del d o c t o r a d o - en Madr id fuera 
trascendental para su futura trayectoria pol í t ica y en e l l o radica el interés por conocer la . 
' S i e n d o la Central la única Univers idad e s p a ñ o l a cn la q u e sc podía presentar una t e s i s doctoral por 
e n t o n c e s , c o m o así ha s ido hasta la segunda mitad de nuestro s ig lo XX 
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El Iris del Pueblo i ti te rilaría, llevar adelante c o m o objelivo central el ideal c laramente 

d e m o c r á t i c o de educa r al pueb lo , formar lo , c o n c i e n c i a r l o , 4 6 y para el lo recurrir ía a las 

principales p lumas democrát icas españolas , reproduciendo los artículos que consideraba más 

sobresal ientes del diar io democrá t ico madri leño dc más prestigio. La Soberanía National de 

Sixto Cámara , 

Desde su p lan teamiento inicial, no cabe la menor duda dc que El Iris del Pueblo se 

p resen taba c o m o el ó rgano de la d e m o c r a c i a 4 7 - n o del p r o g r e s i s m o - 4 8 mal lorquina , casi 

cons t i tuyendo su puesta de l a r g o . 4 9 Con el paso dc los meses -una vez aclarada su propia 

iden t idad- l l egar ía has ta def in i rse c o m o r epub l i cano federal cn su ú l t imo n ú m e r o , 

presagiando la 2* época de dicho periódico, catorce años después- ' 1 0 Su filiación democrát ica 

viene confi rmada además por la presencia -desde su primer número- dc artículos tomados dc 

La Soberanía nacional, escri tos por los principales l íderes republicanos: Cámara , Castelar , 

Ordax Aveci l la , Orense , Roque Barcia así c o m o dc art ículos del per iódico demócra ta 

L'Homme (Jersey) que también reproducía c) diar io madr i leño . Quien tenga la ocasión dc 

hojear con temporáneamen te ambos periódicos comprobará que el parale l ismo fue cont inuo, 

que La Soberanía fue ve rdaderamente c) men to r dc El fris a lo largo dc su t rayectoria , 

mientras que El Iris const i tuyó la voz de L·i Soberanía y sus hombres en Mallorca. 

Los ar t ículos, excep to los que transcribía dc fuera, no iban f i rmados y sería difícil 

a f i rmar ro tundamen te su autoría . Sin e m b a r g o , a d e m á s dc Joaquín Fiol, sc supone que 

co laboró cn El Iris Jeroni Bibiloni L l a n e r a s , a u t o r del folíelo Cristianos-socialistas de 

I S 4 8 . S 2 H a b i e n d o ten ido que re t ractar dc sus ideas ante el ob ispo dc Mal lo rca , Rafael 

M a n s o , es c o m p r e n s i b l e que no quis iera exponer se a e s t a m p a r la firma cn sus nuevos 

escritos, nada alejados de los anteriores. Así lo hacen pensar el ciclo dc artículos dedicados al 

s o c i a l i s m o , 5 1 en los que proponía la aplicación de las c inco utopías publ icadas por Cámara 

en Ixi Soberanía nacional?* o los demás dedicados al mundo obrero, etc. 

En de f in i l iva , « d e s i l o i i / a r a las masas , ins i ruyéndolas y l ibera l izándolas» , afirmaba en su Prospecto 
i n i c i a l , s in f echa . E s t a p r e o c u p a c i ó n s o c i a l en el O c h o c i e n t o s brotaba de p o s t u r a s c l a r a m e n t e 
democrát icas y cn Mal lorca había tenido ya su concrec ión en el centro de instrucción de Quetg las 

4 7 P e r i ó d i c o c a l i f i c a d o de « d e m ó c r a t a » por Benet PONS I F À B R E G U E S : Historia del periodismo en 
Mallorca (or ig inal m a n u s c r i t o en p o d e r de s u s herederos ) , c i tado por Gregor i MIR t M A Y O L : "El 
s o c i a l i s m e utòpic de Jeroni Bibi loni". Lluch, U I , 6 1 8 , setembre 1972 . 21 y 2 4 . 

4 8 V e r sus duras crit icas contra el p a n i d o progresista cn un artículo l o m a d o dc Ui Sobirania nacional y 
publ icado en El tris del Pueblo. I, 19. 11 I V . 1 8 5 5 . 2 -4 

4 9 Para una s íntes i s de los puntos doctr inales bás icos de es l e per iódico , M i g u e l FERRER Fl.ÓREZ: "Corrientes 
pol í t icas y act i tudes religiosas en Mal lorca en el s i g l o XIX", BSAL, L, 1994 , 4 9 6 - 4 9 8 . 

5 0 D e 4 1 1 8 6 9 hasta . t l . X H . 1 8 7 3 . 

* ' Benet PONS ! F À B R E G U E S le ca l i f i ca de «redactor» de El Iris del Pueblo cn su I* é p o c a y de 
«co laborador» en su 2* é p o c a A ñ r m a c i ó n relomada por Gregori MIR Y M A Y O L : "El s o c i a l i s m e utòpic de 
Jeroni B ib i lon i" , 2 1 . L u e g o conf i rmado por su mayor e s t u d i o s o Migue l FERRER Fl.ÓREZ: Socialismo y 
utopia en Mallorca: Jeroni Bibiloni 11X02-1876). Pahua. 1996 . 4 4 . Migue l FERRER Fl.ÓREZ: "Aportaciones 
al c o n o c i m i e n t o del s o c i a l i s m o utópico de Jerónimo Bihi lom". BSAL, LIV, 1998, 3 1 7 - 3 4 2 . 

Al final de esta obra, B ib i lon i transcribió las c o n d i c i o n e s para ingresar en la C o m u n i d a d leariana, dalo 
que, en o p i n i ó n de Gregori Mir, «de qualque manera ens exp l i ca Ics re lac ions que d e g u é tenir amb la gent 
de Barce lona» . Por su parte, los icarianos de Barce lona cometaron la obra de Bib i lon i a través de uno dc 
s u s ó r g a n o s d ir ig ido por Narc í s de Monlur io l : "Un cura comunis ta" . IJI Fraternidad ( B a r c e l o n a ) , 16, 
2 0 1 1 . 1 8 4 8 , 1 

5-1 El Iris del Pueblo, n° 4 8 , 5 1 . 5 3 y 60 . L u e g o el n" 6 2 con el artículo sin Ululo q u e empieza : "No s o m o s 
comunistas". 

^ Y reproducidos por El tris del Pueblo, n" 58 y 60 . 

http://tl.XH.1873
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D e s p u é s del Bien io progres i s ta , c o n t i n u a r o n l l egando a Mal lo rca con f inados 

polí t icos también republ icanos , c o m o Eduardo R u i / Pons del part ido d e m ó c r a t a , ^ a quien 

sus part idarios isleños aprovecharon para obsequiarle con un banquete ce lebrado cn Palma, 

en el Café de Or iente (Can T o m e u ) , cl 16 de abril dc 1 8 5 7 . 5 6 N o es difícil que entre tales 

part idarios estuviese Fiol, quien en 1857 era uno de los principales redactores del otro diario 

democrát ico mallorquín El Genio de la Libertad. 

Durante el qu inquen io de gob ie rno de la Unión Liberal (1858-63) , se asiste a la 

conso l idac ión del par t ido demócra ta - r epub l i cano cn la isla. Este g r u p o de los p r imeros 

r epub l i canos integraban una minor ía activa y entus ias ta . Si a m e d i a d o s dc s iglo puede 

cons iderarse formado el grupo, «con fuerte cohesión y con una ideología muy p r e c i s a » 5 7 

-una vez aclarada su identidad a través dc El iris del Pueblo-, cn 1860 contaba ya con una 

entidad propia y con una minoría con iniciativas que pensaba tomar parte en las e lecciones 

de 1861. De hecho, escribe Llabrés Bernal que, cn enero de 1861, el partido republicano se 

cree fuerte para luchar en campo abierta.** Miembros entusiastas de esta minor ía eran José 

Elias, André s Barceló , José Guar ro , Andrés Mir, José Gelaber t , José Ferrer , J .F . Forteza y 

Beni to Seguí R o s , 5 9 Dicha minor ía no sólo era muy activa, s ino que estaba en contacto con 

los pr inc ipales e lementos demócra tas dc la península y además pretendía dar a conocer y 

concienciar sobre las ideas y los movimientos insurreccionales de los demócratas cn el resto 

de España. Esto viene confirmado por los detalles que refiere Llabrés Bernal . 

Así en los primeros días dc jun io dc 1861, circularon por Palma ejemplares de cierta 

hoja volante publicada en Zaragoza con pie de imprenta de París, de la que se dijo remitía a 

sus amigos los demócratas mallorquines el catedrático Sr, Ruiz Pons, que fue puesto preso 

en aquella ciudad.60 Contenía expresiones contra la Reina, sus predecesores y los ministros 

del altara 

Y dos meses después, cn agosto dc 1 8 6 1 , en Palma y Manacor aparecieron pasquines 

subversivos de tipo revolucionario después de la insurrección de Lojaf'- c i tada más arriba. 

En sep t i embre l legarían a Mal lorca 65 individuos impl icados cn tal sublevac ión; y más 

E d u a r d o R u i / Pons (La Coruña , 1 8 1 9 - O p o r t o , I86.S), a b o g a d o dc l o s T r i b u n a l e s de la nac ión , 
catedrát ico dc histuria nalural en los Inst i ló los de O v i e d o , Pontevedra y Zaragoza , fue d iputado cn las 
Cortes cons t i tuyente s de 1854. Ardiente demócrata , s u s art ículos en el diario madri leño IM Discusión le 
ocas ionaron una persecuc ión cont inuada. 

5 6 M i g u e l F E R R E R F L Ó R E Z : Historia polín cu contemporánea de Maltona, en J. MASCARÓ PASARIUS 
(coord. ) : Historia de Mallorca. Palma, 1974 . 4 0 2 . 

5 7 Migue l FERRER FLÓREZ: "Corrientes polít icas y actitudes rel igiosas cn Mallorca cn el s ig lo XIX". 4 9 6 . 
5 8 Juan LLABRÉS B E R N A L : Noticias v relaciones históricas de Mallorca. Siglo XIX. T o m o IV (1861¬ 

1870) . Palma, 1 9 6 6 . 6 . 
5 9 Migue l FERRER FLÓREZ: Historia política contemporánea de Mallorca. 4 0 6 - 4 0 7 . 

^ Tras su c o n f i n a m i e n t o por demócrata en Palma en 1857, Ru iz Pons pub l i có cn Zaragoza en 1861 una 
hoja por la que fue s u s p e n d i d o de e m p i c o y sue ldo , y poster iormente sufrió un largo y popular proceso . 
E m i l i o Cas te lar l l e v ó su d e f e n s a , resul tando un triunfo moral para la d e m o c r a c i a , aunque en úl t ima 
instancia fuera c o n d e n a d o . (Anton iu EIRAS ROEL; fcV partida demócrata español, 2 6 2 - 2 6 8 ) , E n t o n c e s 
d e c i d i ó marchar a! exlranjero. viajando por Francia. Suiza . Italia y Portugal. 

6 1 Juan LLABRÉS BERNAL: Noticias \• relaciones históricas. IV. 28 . 
6 2 Juan LLABRÉS BERNAL: Noticias \ relaciones históricas. IV, 40 . 
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tarde un batal lón que había intervenido en el somet imiento dc la misma y que fue recibido 

con muestras de a l e g r í a . 6 3 

El 9 de ju l io de 1862, llegó, vía Valencia. D. Emilio Castelar, eminente y popular 

escritor, catedrático de fdosofía de la historia de la Universidad Central. Se hospedó en casa 

de D. Joaquín F í o / . 6 4 Por la noche fue obsequiado con una serenata a la que asistió crecida 

concurrencia. Visitó Sóller y otros puntos.** El 3 de agosto, dieron un almuerzo a Castelar 

en uno de los salones del Café del Universo, pronunciando a ios brindis un elocuente 

discurso en et que manifestó su agradecimiento ante la acogida que en Mallorca se te tuvo. 

Recorrió tos lugares más pintorescos de la isla, proponiéndose escribir ei resultado de sus 

impresiones.^ F ina lmente , el 7 de agosto , marchó Castelar muy satisfecho de su estancia 

en nuestra isla?1 

Otro da to interesante cs la presencia dc a lgunos republ icanos cn diversas ocas iones 

en c! A t e n e o Balear , fundado cn 1862. Así Antoni Vi l la longa, Joaqu im Fiol y Gabriel 

Humber t en 1863, o Eusebio Pascual y Enric Bonet en 1 8 6 6 . 6 t ! 

Sin e m b a r g o , Juan Llabrés Bernal no dice nada ni de la carta de los mal lorquines a 

Garibaldi de 18 de diciembre dc 1862, ni dc la correspondiente respuesta del general del 21 dc 

enero de 1863; ni s iquiera apunta a la publicación de esta úl t ima en los diarios El Pueblo y 

La Discusión de Madrid. 

Aquel los contactos con los principales jefes españoles del part ido demócra ta no sólo 

cont inuaron , sino que se hicieron dc cada vez más estrechos en el camino hacia la Gloriosa. 

Esto nos lo conf i rma la par t ic ipación dc Joaquín Fiol en el final dc la disputa interna del 

part ido demócra ta cn 1864 entre la fracción individualista y la socialista - como se ha visto 

m á s arriba- y la firma del documen to que cerraría tal enfrentamiento. Según refiere Llabrés 

Bernal , «cl abogado D. Joaquín Fiol, fundador dc El Iris del Pueblo, periódico que sostuvo 

las doctr inas liberales más avanzadas , fue uno de los firmantes del célebre manifiesto del 15 

de marzo [de 1865], con los ilustres republ icanos Rivcro, Castelar , Mar tos , Becerra y otros, 

manif ies to q u e vino a proc lamar la consagración de los derechos individuales sancionados 

por la revolución de 1 8 6 8 » . 6 9 

A cont inuac ión , la part icipación del grupo demócra ta - republ icano mal lorquín en la 

revolución de sep t iembre dc 1868 cn la isla y su evolución poster ior ha sido ya es tudiada y 

6 3 Migue l FERRER FLÓREZ: Miliaria política contemporánea de Mallorca, 407. 
6 4 Q u i z a s e n t o n c e s naciera una amistad q u e durante la Restauración a l fons ina le l levaría a ser uno de los 

pr inc ipales j e f e s del Partido D e m ó c r a t a Pos ibi l i s la , l l egando a fundar y dirigir el per iód ico pos ibi l i s ta La 
Opinión (Pa lma. 1 8 7 9 - 9 0 ) para defender la polít ica de Castelar. 

6 5 Juan LLABRÉS BERNAL: Noticias y relaciones históricas, IV, 7 8 . 
6 6 Juan LLABRES BERNAL: Noticias y relaciones históricas, IV, 82. 
6 7 "Castelar y Mal lorca". La Almudaina. 24 de a g o s t o y 4 y 13 de sept iembre de 1935 . Juan LLABRÉS 

BERNAL: Noticias y relaciones históricas, IV. 83 . 
6 8 Pere GABRIEL: "Entorn del m o v i m e n t o obrer a Mallorca", 9 1 . 
6 9 Juan LLABRES BERNAL: Noticias y relaciones históricas. IV, 2 6 3 . 
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r e m i t i m o s a su b i b l i o g r a f í a . 7 0 De es ta forma conc lu imos la rápida p ince lada sobre la 

democracia mallorquina en t iempos de Isabel II. 

5.- LA DEMOCRACIA MALLORQUINA Y GARIBALDI 

Así pues , en 1862 nos ha l lamos ante un part ido demócra ta mal lorquín con precisa 

iden t idad pol í t ica , fuerte cohes ión y una minor í a muy ac t iva , cn c o n t a c t o con los 

principales l íderes españoles cn Madrid (al menos confirmado con Roque Barcia, Rui?. Pons, 

Castelar , . . . - C á m a r a había fallecido en 1859-) y, al menos , con la Comunidad Icariana de 

Barcelona. 

En este contexto se integra la iniciativa dc los demócratas dc felicitar a Garibaldi por 

su res tab lec imien to t ras la herida dc A s p r o m o n t e . De la carta escrita en Pa lma el 18 de 

dic iembre de 1862 no se conservan las firmas, pero es posihlc establecer la hipótesis de que 

fuera env iada por la minor ía que l ideraba el part ido mallorquín. Y que esta minor ía activa 

es tuviera const i tu ida por Fial, Villalonga y Escalada, Pascual y otros, c o m o indicó Ruiz 

Pons , es decir , s egu ramen te Joaquín Fiol Pujol, A n t o n i o Vi l la longa Pérez (que con la 

Restauración se decantar ía por el part ido au tonomis ta o cx- republ icano federal) y Eusebio 

Pascua) Oriós (que con la Restauración se sumar ía al part ido Posibi l is ta de Cas te lar con 

Fiol) . Y los otros tal vez pudieran ser Je rón imo Bibi loni , Miguel Quctg las , e tc . , pero es to 

sólo son s imples supos ic iones . 

Esta mis iva , aunque sc integra cn el conjunto de cartas que se le enviaron de toda 

España , se dist ingue dc la mayor ía de ellas en varios detalles significativos. Pr imeramente , 

no se puede decir que la iniciativa dc los mal lorquines siguiera a la de la mayor ía de los 

demócra tas españoles . Al contrar io, fue una de las pr imeras felicitaciones españolas que se 

e n v i ó a G a r i b a l d i . 7 1 Es to seguramente demues t ra que la minor ía q u e l ideraba el part ido 

mal lorquín era muy activa y tenía muy clara su posición ideológica, sin tener que esperar a 

lo que pensaran o hicieran otros dc su part ido cn la península . E igua lmente que tenía un 

contacto muy reciente y frecuente con el famoso líder Ruiz Pons, teniendo noticia precisa de 

dónde sc hal laba en F l o r e n c i a 7 - -pues sc la enviaron d i rec tamente a é l 7 3 y no a través de! 

' D i o n i s i o A R I A S Y F E R N Á N D E Z : La clave sabre el pronuncia/metilo de la ciudad de Palma. 1869. 
Introducción de M i g u e l DURAN PASTOR. Palma. 1993 . Perc GABRIEL: El maviment abrer a Mallorca, 
Barce lona , 1973 . Pere GARRtEL: "Entorn el m o v i m e n t obrer a Mal lorca el s eg l e XIX". (I y 11). Randa, I y 
2. 1975 y 1 9 7 6 . 8 9 - 1 2 8 y 1 0 1 - 1 2 2 . Pcrc G A B R I E L : "Alexandre Jaume , primer inte l · l ectual soc ia l i s ta 
mallorquí". Randa, 3, 1976, 167 -225 Isabel PEÑARRUB1A I M A R Q U É S : Mallorca devam el centralisme 
(1868 1910), Barce lona , 1980 . Isabel PEÑARRUBIA I M A R Q U É S : El paráis davant e! caciquisme i ta 
qüestió nacional a Mallorca (1817-1923). B a r c e l o n a , 1 9 9 1 . Isabel PEÑAKRUB1A t M A R Q U É S : 
"Caciquisme" e d c m o c r a l i z z a z i o n e a Maiorca» . Spaglta contemporánea (Turín) , 6. 1994 , 7 - 2 6 , 

A n t e s que la de Mal lorca , s ó l o se enviaron tres f e l i c i tac iones a Garibaldi d e s d e Barce lona (el 14 de 
n o v i e m b r e ) . Valenc ia (el 29 de nov iembre ) y Sev i l l a (ct 5 de d ic iembre) Todas las d e m í s cartas -hasta 88 
que h e m o s l o c a l i z a d o - fueron e n v i a d a s -y publ icadas cn los diarios democrá t i cos madr i l eños - después de 
la de los mal lorquines A finales de dic iembre le escribieron también desde Badajoz . Zaragoza y Santiago. 

H a c i a 1 8 6 2 , Ruiz P o n s e s taba e m i g r a d o en Florencia , en contac to con Do l f í , Bertani . M a z z o n i , 
C iv in in i , L o S a v i o , C u n e o . Caste l iaz / .o , Marlinati, e tc . D e s d e allí, Ru iz Pons env iaba s u s correspondenc ias 
para los d o s d iar ios d e m o c r á t i c o s de Madrid (L·i Discusión y El Pueblo). El 13 .XII .1862 v i s i tó en Pisa al 
m i s m o Garibaldi . entrevista que narró con e m o c i ó n en una carta a Rivero: «A pesar de que los m é d i c o s no 
le permiten hablar m u c h o t i e m p o ni ocuparse largamente de pol í t ica , e s laba enterado dc la e spaño la , dc 
a lgunas fe l i c i tac iones que se le habían dir ig ido de nuestro país , as í c o m o la de Barce lona y Badajoz que ha 
conte s tado Le anunc ié también la dc e sa corte y otros punios , así c o m o los p l á c e m e s que me han dirigido 
V d , . G a r c í a Ruiz , R i e g o , So ler , Pruneda, D í a z y Pérez , y otros m u c h o s c o r r e l i g i o n a r i o s de A r a g ó n , 
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diario El Pueblo dc Madrid, c o m o hicieron la mayoría dc los demás dcmócralas e s p a ñ o l e s - 7 4 

y gozando de la suficiente confianza para pedirle el favor dc que la hiciera llegar al héroe de 

ambos mundos. 

En segundo lugar, al no conservarse la hoja final dc la carta, s ino sólo la expresión 

En nom-, es posible es tablecer la hipótesis dc que no fuera firmada por los individuos que 

const i tuían la base del part ido mal lorquín, sino sólo por su minor ía activa "cn nomhrc" del 

resto del par t ido. En cambio , la mayor ía dc felicitaciones colect ivas españolas l levaban la 

firma de numerosas personas del pueblo, firmas recogidas con sorprendente celeridad y en la 

c landes t in idad por m i e d o a la represión del gob ie rno . En a lgunos casos , inc luso desde el 

ámb i to rural , t ra tándose de campes inos que habían dejado su trabajo para ir a firmar. ¿Por 

qué en Mal lorca , a pesar de estas mi smas dif icultades, no habrían f i rmado la felicitación 

m u c h a s pe r sonas del p u e b l o ? ¿Acaso no tenía el par t ido mal lorquín una base popular 

movi l izada? ¿ N o se hal laba activa la sociedad democrá t ica dc Quctglas? ¿ N o había contado 

en el pasado con otras soc iedades republ icanas c landes t inas cn la isla? N o sabemos si ha 

sido es tud iado este punto y resultaría muy clarificador al respecto. Sin embargo , en vista dc 

que si sc d i o a lguna in tentona dc conspi rac ión cn la isla fue por parte de carl is tas -no dc 

republ icanos- , es fácil pensar que las masas del pueblo mallorquín fueran mayor i tar iamente 

más cercanas a las posic iones del car l i smo (al igual que cn Cata luña) y de ahí la necesidad 

impresc ind ib l e que El Iris del Pueblo había vis to ya años atrás dc ir instruyéndolas y 

liberalizándolas, c o m o manifestara en su Prospecto inicial. 

C o n todo , no nos a t r evemos a insistir sobre esta hipótes is , porque no es posible 

exclui r la pos ib i l idad dc que sucediera lo contrar io . Es decir , que en nombre del par t ido 

hubieran f i rmado m u c h a s personas y, dado que fuera larga la lista dc firmas, ésta fuera 

arrancada -como en otros casos- para no tener que enviar un peso de papel tan grande, lo cual 

desmontar ía la hipótesis anterior. Por ello de jamos la cuest ión abierta. 

En tercer lugar, otra diferencia cs que la felicitación dc los mal lo rqu ines no fue 

publ icada -a causa de la prohibición del gobierno dc la Unión Liberal- en los dos principales 

diar ios democrá t i cos de Madr id El Pueblo y L·i Discusión como , en cambio , sí lo fueron las 

d e m á s cartas dc demócra tas españoles . (Y dc esta prohibición ya estaba enterado al menos 

desde el 26 de enero Ruiz Pons cn Florencia) . N o a l canzamos a c o m p r e n d e r ni a hacer 

Cataluña. Gal ic ia . Baleares , e le A todo es to , se mostró a l tamente agradec ido , y me e n c a r g ó de manifestar 
su profundo r e c o n o c i m i e n t o , c o m o lo h a g o . » (El Pueblo. III, 7 2 7 , 2 6 . X I I . 1 8 6 2 . 2 - 3 ) . A p r o v e c h a n d o su 
es tanc ia e n la capital toscana . R u i / P o n s fue el principal intermediar io a la hora d e entregar las cartas dc 
fe l i c i tac ión e s p a ñ o l a s a Garibaldi . La pol ic ía florentina había s e g u i d o sus pasos y ienía informes sobre su 
procedenc ia , ac t iv idades y contac tos , pero en conjunto no eran nada negat ivos , 

7 3 En una c a n a escr i ia desde Florencia, 26 1.1863 ( y publ icada en El Pueblo. IV. 7 5 8 , 4 .11.1863, I), R u i / 
Pons le c o n t a b a al d irector E u g e n i o Garc ía R u i z : « L u e g o q u e recibí la f e l i c i tac ión de los d e m ó c r a t a s 
baleares a Garibaldi . que m e han e n v i a d o los a m i g o s Fiol, Vi l la longa y Escalada, Pascual y otros , y que no 
ha permit ido p u b l i c a r e n e sa [Madrid) la intolerante unión l lamada liberal, me he apresurado a mandarla a 
su des t ino» . 

7 4 En una carta e scr i ta d e s d e Madrid , 1 0 . V . I 8 6 3 , Garc ía Ruiz le contaba a Garibaldi : « T e n g o que 
adver t i ros q u e obran cn mi poder lo m e n o s 10U f e l i c i t a c i o n e s hac ia v o s de los d e m ó c r a t a s de los 
pr inc ipa les puntos de E s p a ñ a A l g u n a s o s hé remit ido por el a m i g o Rui/. Pons , pero todas han ido e n mi 
p e r i ó d i c o "El Pueblo", q u e o s s irven y c r e o q u e c n é l las habréis v i s to . N o las hé m a n d a d o todas or ig ina les , 
porque c o m o v i e n e n c o n firmas y a l g u n a s mui (sic) de s t rozadas , abultan m u c h o y el correo h u b i e s e 
cos tado un dineral». Museo Céntrale del Risorgimento (Roma): busta 5 1 , n° 25 (1) . 
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s u p o s i c i o n e s sobre la razón por ta que fuera p roh ib ida la car ta de los d e m ó c r a t a s 

mallorquines y no las de demócratas de otros puntos dc España. 

En cambio , las semejanzas con las demás felicitaciones se hallan en el contenido, si 

bien en el caso de los mal lorquines implican unas af irmaciones dc una clara rotundidad, lo 

cual conf i rma una posición ideológica - también ante este acon tec imien to - muy definida. 

Parten de la protesta ante la injusticia recibida dc manos del rey de Italia, contrastándola con 

la gene ros idad de Gar iba ld i con ta) m o n a r c a . A el lo se suma una injust icia añad ida , 

espec ia lmente triste para Gar ibaldi : la cesión por el entonces rey p iamontés al emperador 

francés cn 1860 dc la encantadora Niza, vuestra cuna. 

Ante tales injust icias, los demócra tas mal lorquines ponen en ev idenc ia a los que 

ellos consideran los cuatro culpables: el emperador francés. Napoleón III, al que califican de 

emperador apóstala, hombre funesto del 2 de Diciembre, matador de la libertad, verdugo de 

la Francia; luego al rey de Italia, Víctor Manue l II, ese débil rey, ese rey ingrato, rey 

impotente; además y sobre todo, al gobierno italiano encabezado por Urbano Rattazzi -tras 

la muer te de Cavour- , puñado de ambiciosos ministros, un imbécil y cobarde Gobierno que 

se arrastraba sumiso a las decisiones - el soplo emponzoñado - del emperador francés; y por 

úl t imo, inc luso cr i t icaban a la propia nación i tal iana, no es posible comprender infamia 

¡anta en una nación, esa ingrata patria que ha comet ido una gran iniquidad con Garibaldi , 

porque ha permanecido indiferente ante el grito de crudo dolor y porque no le había seguido 

y apoyado para asentar el trono dc Italia cn Roma. 

De lodo ello sale clara, la imagen general dc admiración de la democracia europea por 

Italia, por su belleza natural y artística -admiración del mundo-, y por su m o v i m i e n t o de 

unidad y sus hazañas hasta 1860, siempre estaba fija en nosotros la suerte de la noble Italia, 

una nación llamada a ser el encanto y envidia de Europa. En cambio , los hechos de 

Aspromontc impl icaban la modif icación drástica -por el desengaño- de la imagen posit iva 

que tenían los demócratas españoles del Risorgimenlo. una nación ilustre que cuenta como a 

hijos a unos valientes que supieron arrancar en cortos días las coronas de esa infinidad de 

reyezuelos que poblaban la Italia, y que pasa a ser una visión negativa y crítica de la nueva 

Italia, una nación que va a ser la mísera esclava que llorará sus perdidas glorias al compás de 

las cadenas que magullarán sus brazos. 

Por úl t imo, cabe des tacar una visión casi religiosa de Garibaldi , c o m o un redentor . 

Dir íase que pre tendieron establecer una supuesta analogía con la sangre vert ida por Cris to 

para la redención del mundo , al afirmar que «al ver la sangre que de vuestra herida brotaba, 

por fuerza creer deb imos que brotaría también dc ella la redención de Italia». Esta no era una 

ocur renc ia de los demócra tas mal lorquines . Tan común llegó a ser tal apreciación en las 

fel ici taciones que recibía Gar iba ld i , que el gar iba ld ino gal lego L e o n a r d o Sánchez Deus 

-mientras vivía j un to al héroe cn Caprcra- l legó a escribir indignado y con miedo a perderle: 

Si quieren un Cristo, lo busquen en otra parte?* Era la convicción general de que Garibaldi 

era un pro teg ido dc Dios, abrigamos el convencimiento de que si hay una justicia en la 

« ( o g l i r ieordo s e m p r e il látale A s p r o m o n t c Se v o g l i o n o un Cristo lo e c r e h i n o a l l rove» . Carta de 
Leonardo S á n c h e z a Giuseppe Dolf i . Caprera. I4 . I IL1864 . Domus Mauiniana (Pisa): E 1 g 4 3 / 1 6 . 
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tierra que os hiere, hay otra justicia también en el cielo que os salva, y a la cual nosotros 

sólo podemos llamar providencia. 

Era D i o s q u e le hab ía p r e s e r v a d o , pe ro lal p ro t ecc ión tenía una f ina l idad: 

sa lvaguardar le para futuras misiones. La herida no era el final, ni siquiera un escarmiento, al 

con t ra r io , la libertad y la Italia esperan de vos. Mis ión que a d e m á s só lo Garibaldi podía 

real izar : Vos, General, sois el único que tiene la noble y delicada misión de realizar tan 

suspirado y necesario cambio. Y esa suspirada tarca era que pronto podáis completar vuestro 

dorado sueño de la unidad de Italia, volando si es preciso de nuevo al combate. 

Y as í sería . C u a t r o años m á s larde , en 1866 duran te la guer ra aus t ro -prus iana , 

Gar ibald i intentar ía ent rar en el Trcnt ino , pero dc nuevo sería de ten ido por las t ropas de 

Víc to r M a n u e l . Un año más tarde intentaría marchar sobre Roma , pero nuevamen te sería 

d e t e n i d o por los f ranceses , a y u d a d o s por las t ropas reales i ta l ianas , que der ro tar ían a 

Gar iba ld i en M e n t a n a en nov iembre dc 1867. La toma dc R o m a sería obra sólo de los 

e jé rc i tos de la m o n a r q u í a i ta l iana, q u e sub ió a o cu p a r el pa lac io del Qui r ina l . Los 

republ icanos italianos todavía tendrían que esperar hasta la caída del fascismo y el final de la 

II Guerra Mundial para poderse sentar en la soberbia silla del Capitolio. 
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APÉNDICE 
Al General Garibaldi. 

General: 
Desde esta roea que las azules aguas del Mediterráneo circundan y que 

acaricia con el murmullo de sus olas, hoy os dirigen los demócratas Baleares la 
leal y Tranca expresión dc la profunda simpatía que por vos sienten. Hoy no 
pueden acallar la voz que dc sus corazones brota al contemplar la justa ley del 
destino que os ha arrancado de una muerte que se empeñaron cn prepararos en los 
salvajes riscos de Aspromome soldados que cn mal hora quisieron obedecer las 
órdenes de esc débil rey que vos, con vuestro valor y a costa de vuestra vida, 
habíais querido sentar cn la soberbia silla del Capitolio. 

Al llegar a nuestros oídos la triste nueva de que el plomo asesino había 
penetrado en vuestro cuerpo saliendo de los Tusiles de esos soldados de la Italia a 
quienes vos habíais cubierto tantas veces de gloria; al saber que esc Monarca cuyo 
nombre no había salido nunca dc vuestros labios más que para colocarlo al lado del 
de Italia, había enviado sus tropas a hacer armas contra vos y a daros muerte; 
cuando vimos que un imbécil y cobarde Gobierno se arrastraba sumiso a las 
plantas de ese Emperador apóstala que supo arrancar a Víctor Manuel la 
encantadora Niza, vuestra cuna; sólo entonces comprendimos. General, cuan 
grande erais, qué grande os hacía el ver armados contra vos tan poderosos 
elementos. Al ver la sangre que de vuestra herida brotaba, por fuerza creer debimos 
que brotaría también de ella la redención dc Italia, de esa patria que envuelta en los 
fragantes perfumes de sus jardines, y extasiada ante las colosales obras con que 
genios mil la han adornado, ha permanecido indiferente ante el grito de crudo 
dolor que se escapaba de los labios del más ilustre de sus hijos, del moderno 
Cincinato, del héroe de cien victorias, del solitario de Caprera. 

No es posible comprender infamia tanta en una nación que sc llama madre 
de Dante, el gran cantor; de Miguel Ángel, el coloso artista; de Maquiavelo, el 
astuto político; de Arnaldo de Breseia, personificación de la filosofía; de Rjenzi, 
la historia cn acción: dc Savonarola, ideal del más puro misticismo. Hay por 
fuerza un poder irresistible, un elemento que no puede ser vencido que ha 
maniatado a la Italia, privándola dc que unánime se alzara al ver cn el lecho dc la 
muerte a su ilustre libertador. Un puñado de ambiciosos ministros presididos por 
un rey impotente, y movidos por el soplo emponzoñado del verdugo de la Francia, 
no basta para avasallar a una nación ilustre que cuenta como a hijos a unos 
valientes que supieron arrancar en cortos días las coronas de esa infinidad de 
reyezuelos que poblaban la Italia, para depositarlas a los pies de Víctor Manuel en 
justa ofrenda dc sus hoy mentidas promesas. Un deber de consecuente dignidad, la 
dulce esperanza de una más próspera suerte, y el deseo de no hacer traición al 
hombre que tanta gloria le ha dado y cuyo nombre llenará todas las páginas de su 
historia, móviles poderosos eran para impulsar a ta Italia a levantarse unida como 
un hombre solo y dirigirse a asentar su trono en la Ciudad de las siele colinas que 
el Tíber baña y que hace tiempo ve en sus aguas reflejada la repugnante 
depravación que allí sc* abriga. Mucho debisteis suTrir. General, al recibir tan crudo 
desengaño; vos que todo lo habíais sacrificado y que por el bien de la ingrata 
patria habíais permanecido retirado en vuestra soledad de Caprera días y días 
esperando aunque con desconfianza que la astuta y engañosa diplomacia pudiera 
realizar la unidad dc Italia; vos, que seguido de algunos valientes no pudisteis 
contener por más tiempo vuestro noble impulso, ni seguir siendo presa del 
engaño de los hombres que había colocado en el poder Napoleón, el hombre 
funesto del 2 de Diciembre, nunca pudisteis abrigar la idea de que se os persiguiese 
como a fieras enviando el plomo íraticida a abrir vuestras carnes, a esconderse en 
vuestros huesos. Y hubo un momento en que se temía por vuestra vida, y a) verla 
próxima a desaparecer sc lloraba ya la desaparición dc un héroe y la de una nación 
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que llamada a ser el encamo y envidia dc la Europa va a ser la mísera esclava que 
llorará sus perdidas glorias al compás dc las cadenas que magullarán sus brazos. 

El cielo no podía, no puede consentir cn que el llanto nuble los ojos de 
tantos admiradores de vuestras virtudes y dc vuestro heroísmo como en el mundo 
lodo se encuentran; a cada día, a cada hora, viviendo nosotros suspirando en estas 
Islas por el triunfo dc la libertad, ansiábamos recibir consoladoras nuevas dc 
vuestras dolencias, y en medio dc esa agitación y continua ansiedad cn que nos 
tenía el triste estado cn que os hallabais, un presagio funesto venía sin cesar a 
amargar nuestra esperan/a. Mas. llegó por fin hasta nosotros la dulce noticia de 
vuestra mejoría, y si siempre estaba fija cn nosotros la suerte dc la noble Italia, ia 
olvidamos por un momento pura no acordarnos más que de vos. dc vuestros 
sufrimientos pasados, dc vuestro heroísmo y de lo mucho que la libertad y la Italia 
esperan dc vos. No busquéis en esta carta más que la expansiva voz. dc nuestras 
conciencias que dando vida a sus convicciones os admira, porque sois el campeón 
del progreso, de esa ley que ha dc desterrar más o menos larde del viejo mundo esas 
horribles tiranías que son poderosos enemigos que vos habéis combatido siempre, 
y cuya decisión no ha podido entibiar la bala que contra vos ascsló esc mismo rey 
a quien habíais regalado coronas engrandeciendo su reino y haciendo que Europa 
por algún tiempo le admirara. 

Ahora que con indecible placer os contemplamos libre ya del peligro que 
amenazó vuestra preciosa vida; hoy que abrigamos el convencimiento de que si 
hay una justicia cn la tierra que os hiere, hay oirá justicia también cn el cielo que 
os salva, y a la cual nosotros sólo podemos llamar providencia; hoy nosotros os 
enviamos el testimonio dc nuestro más vivo afecto envuelto en nuestra constante 
admiración hacia vos. Es triste, General, es amargo, ver a esa patria del Dante, de 
Gulileo, dc Rafael, dc tantos genios, asombro y admiración del mundo, a Italia 
vuestra cuna, envuelta aún en su manto de púrpura destrozado por la punta de los 
puñales que contra ella han asestado los déspotas y tiranos que tanto tiempo la han 
dominado. Hora cs ya de que despojándose de esc manto lo cambien por el blanco 
y virgíneo ropaje que para ella han tejido la libertad, que es la nueva vida, y el 
derecho, que es la nueva idea. Vos, General, sois el único que lienc la noble y 
delicada misión de realizar tan suspirado y necesario cambio, haciendo un 
llamamiento a la Italia para que os auxilie cn la empresa, Y si al ir a realizar 
vuestra obra llegara la traición y la venganza hasta el punto dc volver a asestar 
contra vos el arma homicida; si aún ese rey ingrato que se apresuró a recibir de 
vuestras manos ese encantador reyno dc Ñapóles, escuchaba ciego y sumiso la 
venenosa voz de esc matador dc la libertad que Napoleón sc apellida; si la Italia 
olvidaba su pasado y permanecía muda y cruzada dc brazos ante la reacción que iba 
a encadenarla, entonces, General, siempre os quedaría el consuelo de ir a coronar 
vuestro martirio buscando en las remotas playas del Nuevo Mundo donde la 
libertad no muere nunca, lo que vuestra patria os ha negado, no queriendo recibir de 
vuestras manos la soberbia Roma, esa Ciudad de los eternos recuerdos y que gime 
bajo el peso del más negro despotismo. Pero no así será; estamos convencidos que 
Italia arrepentida de la gran iniquidad que con vos ha cometido, espera ansiosa 
vuestro perdón, y suspira cual suspiramos nosotros para que pronto podáis 
completar vuestro dorado sueño dc la unid.id dc Italia, volando si e s preciso de 
nuevo al combate tan luego como os miréis restablecido de la penosa herida que os 
abrieron vuestros hermanos, a quienes vos sin duda habréis ya perdonado. 

Recibid, General, el más profundo testimonio del inmenso placer que nos 
ha causado el ya próspero y satisfactorio estado de vuestra salud y la curación de 
vuestra herida. 

Palma de Mallorca - Islas Baleares - 18 Diciembre dc 1862. 
En nom-» 7 f > 

Musen Céntrale del Risorgimento ( R o m a ) ; busta n° 11 (40) . 
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********** 
«Caprera, 21 de enero dc 1863. 

A mis amigos de Palma de Mallorca.-
Yo debo a ustedes una palabra dc gratitud por el cariño con que me 

honraron cn su magnífica epístola. 
En mi juventud yo visité, no la mayor de las Baleares, mas varias veces 

Mahón, donde he debido simpatizar con esos queridos y hospitalarios 
compatriotas de ustedes, y apreciar su gentileza como marinos, cierto no segunda 
a ningún pueblo de la tierra. 

En el Río de la Plata, por un balear capitán de bajel, Don Lucas Tartaüll, yo 
fui recojido generosamente, mientras yo me hallaba casi mortalmcnte herido. 

Con que no fue a un extraño que ustedes dirigieron esas nobles palabras 
humanitarias, que tanto aprecio, mas a un amigo enlazado con ustedes por 
principios y por gratitud. 

Yo no dudo que pronto haremos pedazos lo que queda dc viejas y jesuíticas 
instituciones, y que ambos hermanos, Italianos y Españoles, marcharemos juntos 
al conseguimiento I redención] dc la dignidad humana, pisoteada por el despotismo 
y la impostura. 

De por vida 
devotísimo 

G. Gar ibaldi» 7 7 

' Fue escr i ta e n e spaño l por Gar iba ld i . y m a n d a d a a Eduardo Ruiz P o n s a F l o r e n c i a (a través de 
G i o v a n m Basso ) . Ruiz Pons e n v i ó el original a Palma y remit ió una cop ia a E u g e n i o García Ruiz a Madrid, 
para q u e la publ icara e n su per iód ico d e m o c r á t i c o El Puebla. L o s d iar ios d e m o c r á t i c o s m a d r i l e ñ o s la 
publ icaron c o n fecha d e 21 d e e n e r o d e 1863 . S in e m b a r g o , las e d i c i o n e s i ta l ianas d e s d e C i a m p o l i en 
adelante la dataron en 4 de febrero. Publ icada en: 

- Minuta autógrafa en la Biblioteca Nazionale (F lorencia) , sin lugar ni fecha 
- El Pueblo (Madrid) , a. IV, n° 7 5 8 , 4 febrero 1863 . I. 
- IM Discusión (Madrid) , a. VIH. n" 2 1 8 6 , 6 febrero 1863 , l. 
- La Nuova Europa (F lorenc ia) . 13 febrero 1863. 
- L'Unità Italiana. 14 febrero 1863 
• // Diritto (Turín) , 16 febrero 1863. La tradujo directamente de El Pueblo. 

- G i u s c p p c GARIBALDI: Scritti politici e militan. Ruordi e pensieri inediti. roccolti su autograft. stampe 
e manoscritti da D o m e n i c o CIAMPOLI, Roma. Enrico Voghera editore. [1907J. 3 1 4 . 

- Edizione Nazionale degli scritti di Giuseppe Garibaldi, vol . V. Scritti e discorsi politici e militari, vol. II 
(1862-1867). Bo lon ia . 1935 . 183-184 . 

- Edizione Nazionale degli scritti di Giuseppe Garibaldi, vo l . XIV. Epistolario, vol. VIII11863). A cura 
di Serg io LA SALVIA. Roma. 1991 . 3 2 . 
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R E S U M E N 

Este anículn pretende profundizar en el conocimiento del partido demócrata 
mallorquín anterior a la revolución de Setiembre dc 1868, A partir dc un sintético 
panorama de la democracia española en los años «0. así como dc sus relaciones con 
Italia, sc ha intentado situar la democracia mallorquina en el contexto del partido 
demócrata español y de sus principales líderes, señalando sus estrechos contactos, al 
igual que sus comprometidas iniciativas. Dc ahí nace la imagen dc una democracia 
mallorquina con clara identidad, valientes decisiones c íntimamente relacionada con 
los principales demócratas de la península imagen que explica ulteriormente la 
relevancia que adquiriría el grupo de demócratas mallorquines Iras la Gloriosa lauto en 
el proceso revolucionario cn la isla, como cn los puestos dc importancia que algunos 
de ellos ocuparían cn la península y cn el extranjero durante el Sexenio y 
posteriormente. Para ello se aporta una carta inédita de los demócratas malorquines a 
Garibaldi - el hombre de acción de la democracia italiana del Rtsorgimcntn -, escrita el 
18 de diciembre de 18652. incluyendo así mismo la respuesta dc Garibaldi a la 
felicitación dc esos mallorquines, escrita desde Caprcru el 21 dc enero dc 1863. 

A B S T R A C T 

The present article preiends lo go deeply inio thc knowledge of the Majorcan 
democràtic party previous lo thc revolution of Sepiemher 1868. Starting ¡'rom a 
synlhelical panorama of thc Spanish democracy in thc sixties. as well from their 
rclationship lo lialy, there have becn intents lo sitúate thc Majorcan democracy in 
thc context oí the Spanish democràtic pany ant iheir chief leaders, poiniing our ilicir 
cióse contaets, as well as their commited iniliatives, From thai originales thc image 
of a Majorcan democracy wiih the main evident identity, bold decisions, intimatcly 
eonnected whit thc main democrats of thc Spanish mainland; such image cxplains 
subscquently the prominence dial ihc group of Majorcan democrats would aequire 
after thc Gloriosa (i d. the Spanish Revolution of 1868), boili in the revolutinnary 
proeess on the island and in the importan! posts that some of them would oceupy pn 
thc mainland and abroad during thc Six ycar Presidenlial leriii and aílcrwards. To Ihis 
purposc has becn hroughi ai) unpublished letter from Ihe Majorcan democrats to 
Garibaldi (thc man oí aclion ot ihc Italian democracy of the Risorgimenlo) writien on 
ihe I8ih Dccetnbcr 1862, including Garibaldi's rcply to thc eongralulations of ihose 
Majorcans, writlcn on the 21 si January 1863 in Cuprera. 




