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INTRODUCCION 

De forma muy meditada, he escogido el termino "impacto" para ad
jetivar la irrupci6n delliberalismo en Mallorca, objeto de esta conferen
cia. Y es que cuando tratamos de distinguir las notas que caracterizan el 
nacimiento de esta corriente ideo16gica entre nosotros, dificilmente po
driamos utilizar expresiones como las de "recepci6n" 0 "penetraci6n" , 
indicativas de su llegada y adopci6n mas 0 menos extensa, puesto que la 
isla, repudia tal corriente ideo16gica practicamente en bloque, conside
randola producto de un mal sueii.o, una vez superados los dificiles dias de 
la invasi6n napole6nica. 

Teniamos sin du da que utilizar, por consiguiente, el termino "im
pacto" , puesto que impactar significa golpear. Y esto fue elliberalismo 
en Maııorca: un golpe, un "crac", del que tard6 en reponerse la isla, y 
que solo aii.os despues, avanzado el siglo, fue capaz de analiz ar y en cier
ta medida asumir. 

* Texto que corresponde a la conferencia, complementada con notas, 
pronunciada en el "Aula de estudios liberales" de Palma de Maııorca, el 
4 de marzo de 1986 

Cuadernos de la Facultad de Derecho, 12 (PALMA DE MALLORCA 1985). 
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Pero acotemos el tema. La presente exposici6n se refiere a un perio
do relativamente corto -los turbulentos aiios de la Guerra de la Indepen
dencia Espaiiola en Mallorca- pero suficientemente enjundioso como 
para llenar numerosas paginas. Y nos referimos a este periodo porque es 
durante su transcurso, cuando se produce el impacto liberal, aunque sea
mos conscientes, obviamente, de que la acci6n del liberalismo mallor
qufn, al igual que en el resto de Espaiia, rebrota con el trienio liberal de 
1820 a 1823, y se prolonga durante todo el siglo xıx, para constituir hoy, 
con partidos liberales 0 sin ellos, valor insoslayable del patrimonio moral 
de la Mallorca encarada hacia el aiio 2.000. 

La historiograffa mallorquina cuenta con una obra seiiera respecto 
al tema: Mallorca durante la primera revoluci6n (1), de Miguel los Santos 
Oliver. La obra, pese a que aparece en 1901, conserva todo el vigor y co
lorido propios de la pieza de un gran escritor y periodista, co'mo fue Oli
ver, y pese a carecer de la tecnica de un historiador, constituye hoy por 
hoy, la gufa mas honesta y atractiva para acercarse al fen6meno que tra
tamos y a su epoca. Ferrer Florez tambien nos ha dejado una importante 
expc>sici6n de conjunto en su obra Historia polftica contemponinea en 
Mallorca (2). Barcel6 Pons aport6 hace ya unos aiios una breve sfntesis 
(3), y recientemente, Roura İ Aulinas, nos ha proporcionado una exten
sa y documentada tesis doctoral (4). 

Como trabajos que clarifican algunos extremos de nuestra exposi
ci6n, no podemos en modo alguno olvidar los de Isabel Moll (5) funda
mentalmente, asf como los de Jaume Suau (6), Diez de Castroy LlucFe
rrer, sobre los orfgenes del periodfsmo polftico en Mallorca (7), Y Carles 
Manera sobre el desarrollo econ6mİco İnsular durante el mismo periodo 

(1) Oliver, Miguel de los Santos: Mallorca durante la primera revoluci6n. Palma 1902. 
(2) Ferrer Florez, Miguel: Historia po[{tica contempor{mea en Mallorca, en Historia 

de Mallorca coordinada por Mascar6 Pasarius, tomo II, Palma 1975. 
(3) Barcel6 Pons, Bartomeu: El segle xıx a Mallorca. Palma 1964. 
(4) Roura i Aulinas, Lluis: L'Antic Regim a Mallorca. Abast de la commoci6 delsanys 

1808-1814. Palma 1985. 
(5) MolI Blames, Isabel: Elliberalisme a la Il.lustraci6 mallorquina: En Guillem Ignasi 

de Montis, "Randa" n° 7 (Barcelona 1978). 
(6) Suau Puig, Jaum y Moll Blanes, Isabel: Memoria explicativa del estado de la isla de 

Mallorca en el siglo XVIIi, en "Espaiia en el siglo XVIII homenaje a Pierre Vilar". Barce
lona 1985. 

(7) Diaz de Castro, Francisco J. y otros: Los or(genes de laprensapoUtica en Mallorca 
1812-1814, en "Mayurqa", 16 (Palma 1976). 
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(8). Yo por mi parte siempre he sentido una especial predilecci6n hacia 
este momento hist6rico, al gue tambien trate de acercarme en mis traba
jos sobre la Ilustraci6n mallorguina (9) y el nacimiento de la Diputaci6n 
Balear (10). 

Existe, por otra parte, un importante blogue de fuentes documenta
les para desbrozar este periodo. Entre otras, las propias actas de sesio
nes de los organismos gue ejercieron mayor protagonismo, como laJun
ta Suprema de Gobierno de las islas (11), el Ayuntamiento de Palma (12) 
y la Diputaci6n Provincial (13), y archivos familiares, como el de Casa 
Desbrull, hoy deppsitado en el Ayuntamiento de Palma y gue esta orde
nando el archivero Pedro Montaner en una encomiable labor. 

I. EL CALDO DE CULTIVO DEL LIBERALISMO: 
LA SOCIEDAD DE AMIGOS DEL PAIS 

Entrando ya en materia, nos preguntamos: i,Que es el liberalismo 
en el plana politico y cmindo comienza? Dificil respuesta, cuando sabe
mos gue pocas expresiones resultan tan imprecisas como la "liberal". 
Aceptado el liberalismo por su idea rectora - la libertad- y partiendo de 
gue la historia de Occidente puede considerarse como la historia de la li
bertad, su cuna estaria en Grecia. Sin embargo el liberalismo en el senti
do gue nos ocupa, aparece en el siglo xıx, como una de las aplicaciones 
practicas de la Ilustraci6n, fen6meno gue en Espafia, mas gue animar 
una teoria del Estado y de la sociedad, para contraponerla al Absolutis
mo monarguico, se tradujo en el credo de una elite reformista enfrentada 
con las dificultades de un renacimiento econ6mico, haciendo gue la ma
yoria de los ilustrados participasen de una visi6n absolutista y paternalista 
del gobierno, como ha sefialado Raymond Carr (14), aungue, como ma
tiza Salvador Giner (15), con entidad suficiente como para arraigar en el 

(8) Manera Erbina, Carlos: El movimiento comercial del Puerto de Palma segl4n las se
ries de "Entradas" y "Salidas" de nav{os del Semanario Econ6mü;o (1779-1820), en BSAL, 
t. XXXVII (Palma 1980). 

(9) Piiia Homs, Roman: Del Decreto de Nuevas Planta a las Cortes de Ctidiz, en "His
toria de Mallorca" coordinada por Mascar6 Pasarius, Tomo II. Palma 1975. 

(10) Piiia Homs, Roman: La Diputaci6n Provincial de las Baleares (1812-1979). Palma 
1979. 

(11) Archivo del Reino de Mallorca. Actas de la Junta Suprema de Gobiemo de lasBa-
leares. 

(12) Archivo Hist6rico del Ayuntamiento de Palma. Actas del Consistorio 1818-1814. 
(13) Archivo de la Diputaci6n Provincial de Baleares. Actas de sesiones 1812-1814. 
(14) Carr, Raymond: Espafıa 1808-1939. Barcelona 1970, pag. 80. 
(15) Giner, Salvador: Historia del pensamiento social. Barcelona 1975, pag. 390. 
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pafs y cambiar para siempre su fisonomfa y, gracias a sus propias ideas 
humanitarias, alcanzar la tolerancia yel descubrimiento de formas menos 
autoritarias de convivencia. 

Los reformistas del siglo XVIII, que esto eran nuestros ilustrados, 
encuentran en las Sociedades Econ6micas de Amigos del Pais, el clima 
adecuado para impulsar sus ideales, puesto que se consideran mas incen
tivados por las teorias de los fisi6cratas, que por las del Espfritu de las le
yes de Montesquieu 0 el Contrato Social de Rousseau, autor proscrito en 
Espaİi.a durante todo el siglo, y al que la Inquisici6n mallorquina califica
ra de hombre vago, enemigo de la sujeci6n, ladr6n, lascivo, con otros vi
cios y que no posey6 ciencia alguna confundamento (16). 

La Sociedad Econ6mica mallorquina, creada en 1778, como la re
plica de Carlos III para atajar los prop6sitos de la nobleza insular que in
tentaba restaurar la cofradia de Sant Jordi, cohesiona en Mallorca a una 
inquieta minoria de intelectuales, que sera, evidentemente, el caldo de 
cultivo 0 dicho en otros terminos, la levadura, del futuro movimiento li
beral mallorquin. 

ı Quienes iban a ser los hombres de este movimiento, llamados a 
traer a Mallorca los esquemas de la sociedad contemporanea? Purpura
dos como Despuig, obispos como Nadal, tftulados como los marqueses 
de Bellpuig, de la Bastida, de Campo-Franco, magistrados como Jose 
Antonio Mon y Velarde 0 don Jacobo de Espinosa, nos contestara Oli
ver, precisando, que las primeras voces que claman por un orden nuevo, 
vienen de cierto sector de la nobleza y de la intelectualidad tonsurada, mas 
que por una convicci6n interna, muchos de el1os,para no pecar de tibios, 
ni de desafectos a los deseos del Rey, confundiendose en las listas, quienes 
nada recelaban contrario al espfritu tradicional y quienes alentaban espe
ranzas secretas de abrir un portillo a la inminente transformaci6n (17). 

Pensemos, coincidiendo con Oliver, que la sociedad mallorquina de 
finales del siglo XVIII, permanecia inm6vil, y pese a nuestros ilustra:dos 
y al avance de un nuevo sector mercantil, distinto del tradicionalmente 
integrado por la nobleza comerciante, recientemente estudiado por Car
les Manera (18), que hemos de suponer mas permeable a posibles cam-

(16) Sarrailh, Jean: La Espafıa Ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII. Madrid 
1974, pag. 299. 

(17) Oliver, obra citada, pag. 72. 
(18) Manera, obra citada, pag. 553. 
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bios, el hecho es que autores como Voltaire, recordandonos que, sean 
protestantes, judios 0 libertinos, todos 10 hombres tienen derecho a la jus
ticia, no eran de facil digesti6n en los anquilosados ambientes insulares, 
pese a que Ram6n Llull, siglos antes, se hubiese ya pronunciado en termi
nos analogos (19). 

El conservadurismo serfa tan inconmovible, que, pese a que la So
ciedad Econ6mica mallorquina abogaba por simples mejoras econ6mi
cas, mediante la promoci6n de nuevos cultivos, el comercio con ultra
mar, etc., para todos beneficiosas, apenas ocho aıios despues de su crea
ci6n, uno de sus promotores, Bernardo Contestf, manifestara que solo 
puede cifrar sus esperanzas en la eficacia y celo de unos quince socios, 
mientras un espiritu de indiferencia y hasta de estupida chacota le rodea 
por todas partes (20). 

Ante este clima, Isabel Moll se ha preguntado, perspicazmente, so
bre el verdadero grado de progresismo de nuestros ilustrados, a efectos 
de poderlos enlazar con el espfritu de los futuros Überales. Esta pregunta 
le ayuda a distinguir una segunda generaci6n de ilustrados: el grup que 
sorgeix al final del segle, integrat per unes poques persones que, d' acord 
amb els seus testimonis escrits i les seves actuacions concretes, podem qua
lificar d'il.lustrats liberals; es a dir, d' aquells que impulsaren 0 feren pos
sible la Consituci6n de 1812 (21). Ahf tenemos, pues, el precedente in
mediato del fen6meno que estudiamos. 

II. LA CATASTROFE BELICA YEL CONSIGUIENTE EXODO 
DE REFUGIADOS ALA ISLA, COMO FACTOR 
DETERMINANTE DELAGRUPAMIENTO LIBERAL 

El 1 de mayo de 1808, un dfa antes de la fecha del famoso levanta
miento madrileıio, la ciudad de Palma celebraba con un solemne Te 
Deum en su catedral, la exaltaci6n de Fernando VII al trono, ajena a los 

(19) Piiia: Del Decreto de Nueva Planta ... pag. 354. 
(20) Oliver, obra citada, pag. 70. 
(21) Moll, obra citada, pag. 171. 

Oliver al estudiar los discursos y memorias de la Sociedad Econ6mica mallorquina, nos re
seiia algunos textos de ilustrados que no solo suscribiria cualquier liberal hist6rico, sino 
cualquier progresista de aiios posteriores: No, sefiores, dini un socio de la Econ6mica, ja
mas se ha podido hacer un pacto tan inicuo entre los hombres como 10 fuera sin duda el que 
una parte del genero humano viva oprimida en los trabajos para que la otra permanezca en 
una ver'gonzosa inacci6n, disfrutando de placeres y delicias a costa del sudor de sus semejan
tes ... Vease Oliver, obra citada, pag. 75. 
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acontecimientos que se avecinaban. Todo era jolgorio, luminarias y pro
cesiones de rogativas para el feliz reinado del nuevo monarca. 

Como bien sabemos, los acontecimientos se precipitarian. En la 
manana del dos de mayo el pueblo de Madrid se arremolina ante el pala
eio de Oriente y trata de impedir por la fuerza la marcha deUnfante Fran
cisco de Paula, el ıinico de los miembros de la familia real que aıin per
manece en Espana. El estrepito callejero hara que cierto personaje nota
ble, Alcalti Galiano, pregunte a su madre, que esta pasando. La respuesta 
de aquella mujer result6 premonitoria: "Ya ha empezado" (22). Efectiva
mente, como ha precisado al hilo de esta respuesta Jose Antonio Escu
dero, habia empezado todo: la masiva revuelta popular, la Guerra de la 
Independencia, y en ultima instancia la revoluci6n del siglo xıx y et adve
nimiento del mundo contemporaneo (23). 

En Mallorca a partir de entonces y sobre todo desde la caida de Ca
taluna y Levante en poder de los ejercitos napole6nicos, se permanecenı 
a salvo del invasor gracias ala cobertura naval inglesa, pero precisamen
te por esto recibinı un flujo incesante de refugiados, que hara que en va
rios meses, Palma pase a albergar de los treinta mil habitantes que tenia, 
mas de setenta miL. Como senala Oliver, el bullicio que aqui trajeron los 
advenedizos, las novedades continentales de que fueron portadores, et 
trafico mercantil que desarrollaron, las industrias que introdujeron, las 
modas que comunicaron a nuestra imitaci6n yel aspecto de vida alborota
da que tom6 una ciudad tranquila y sofiolienta, hubieran ofrecido materia 
suficiente a Perez Gald6s para uno de sus Episodios Nacionales (24). 
Roura nos ha dejado un exhaustivo analisis del fen6meno, detectando 
los lugares de procedencia de los refugiados, su comportamiento y su in
serci6n en nuestro habitat (25). 

Ademas, por 10 que a nuestro caso interesa, no se dan cita en la isla 
los sectores tibios a la nueva situaci6n, sino precisamente los mas enfren
tados ala misma, los que mas odian al frances y al sistema de valores que 
pretende importar. Por esto, una vez consolidado el Consejo de Regencia 
a nivel de la Administraci6n central con sus elementos mas progresistas, 
se teme y con raz6n, el clima de conservadurismo mallorquin. A conju
rar este peligro parece obedecer el destino a Mallorca, como magistrado 

(22) Escudero, Jose Antonio: Curso de Historia del Derecho. Madrid 1985, pag. 829. 
(23) Ibidem. 
(24) 0lvier, obra citada, pag. 491. 
(25) Roura, obra citada, pag. 162 y sigtes. 
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de su Audiencia, de una de las figuras mas preclaras delliberalismo espa
nol: el aragones Isidoro de Antill6n. 

Precisamente deja constancia Oliver, de que Mallorca era tenida en 
el resto de Espafıa, por los hombres que dirigian el movimiento reforma
dor y por los que procuraban detenerlo, como un baluarte del antiguo re
gimen, no ya de la Espafıa genuinamente tradicional, de la Espafıa mo
narquica y federativa, sino de la Espafıa decadente y desp6tica del siglo 
XVIII (26). Y asi 10 corrobora La Antorcha, en un articulo que publica 
bajo el titulo Opini6n publica malloquina, en el que manifiesta, que esta 
provincia aislada, libre por su ventajosa posici6n, de los enemigos exterio
res ... esta mas sujeta que ninguna otra a sufrir el yugo de las opiniones ab
surdas con que la han engafıado por largo espacio de tiempo (27). 

La operaci6n constitucionalista, objetivo de nuestros primeros libe
raİes, estaba en marcha, y no era cuesti6n de dejar desguarnecido el flan
co mallorquin. Nos hallamos en el momento hist6rico en que el denomi
nador comun delliberalismo es el fervor constitucional, convertido no 
solo en una fuerza moral, sino tambien en la fuerza politica impulsora de 
acontecimientos que van a transformar el mundo occidental. No olvide
mos que incluso se ha dicho, que el t6rmino "liberalismo" deriva de la ex
presi6n espaftola "liberal", acuftada en las Cortes de Cadiz, para propa
garse por toda Europa a partir de la revoluci6n de 1820. Y es en estos 
momentos, con los doceanistas de Cadiz, en los que podemos comenzar 
a hablar de un partido 0 movimiento liberal en Espafta, aunque hasta 
O'Donnell y su Uni6n Liberal, que tan importante papel desempeftara 
entre los aftos 1856 y 1863, no existira un partido con ese nombre. 

Pero volvamos al hilo de los acontecimientos de la Guerra de la in~ 
dependencia. El flanco mallorquin era importante. En la isla se prepara
ba la divisi6n Whittingham; se instalaba la Academia Militar y de Arti
lleria, y se preparaban los diversos pertrechos de guerra que serian im
prescindibles para trascendentales operaciones b61icas en la peninsula. 
En Palma se estaban refugiando numerosos arist6cratas de la Corte e in
cluso miembros de la familia real, como dofta Maria Teresa de Villabri
ga, viuda del infante don Luis; una pleyade de obispos, inquisidores y su
periores de 6rdenes religiosas; intelectuales, artesanos y comerciantes, y 
10 que es mas significativo en orden a la difusi6n de las ideas, imprentas 
enteras, como la del valenciano Miguel Domingo y otras varias, de modo 
que en pocos meses la ciudad de Palma se convertira en una de las capi-

(26) Oliver, obra citada, pag. 491. 
(27) Ibidem, 
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tales mas informadas, con publicaciones que se leen avidamente para co
nocer el pulso no solo de los acontecimientos, sino, como ya hemos indi
cado, de la evoluci6n de las ideas que bullen en las cabezas de ıa: clase po
litica, en orden a los principios orientadores del proceso constitucional 
que se avecina. A este respecto, Diez de Castro precisara: Con el naci
miento de la Constituci6n de 1812, asistimos ala aparici6n de abundantes 
peri6dicos en Mallorca, que plantean posturas muy diversas de opini6n 
ante la evoluci6n hist6rica del Estado. Con los matices 16gicos en cada pu
blicaci6n, observamos c6mo surgen en tomo a dos planteamientos ideol6-
gicos opuestos. Sus titulos son: El amigo de la verdad, Semanario cristi
nao-politico de Mallorca, Diari de Buja, Nou Diari de Buja y Lluna pa
tri6tica mallorquina, de tendencia conservadora, por un lado. Por otro, la 
Aurora patri6tica Mallorquina, constitucionalista, piedra de toque de las 
polemicas, y La Antorcha, de planteamientos autonomistas dentro de la 
misma tendencia, pero de aparacici6n mas tardia (27b). 

Para coordinar la acci6n de los liberales mallorquines se articula un 
triunvirato, integrado por Anti1l6n, Victoria y Montis, agrupando a to
dos los elementos que el azar de la guerra ha situado en la isla -militares, 
artistas, intelectuales, arist6cratas y no pocos sacerdotes- dispuestos, 
unos por convicci6n, otros por arribismo, a apoyar resueltamente el pro
ceso constitucional y sus consiguientes reformas. 

Pero fijemonos en que no solo el grueso de la formaci6n politica, 
sino los mismos lideres locales, son mayoritariamente gentes de fuera. 
Forastero es Miguel de Victorica, que se halla en la isla desde tiempo 
atras en calidad de fiscal del Santo Oficio ya inoperante, en buena medi
da dominado por funcionarios regalistas, fieles a los intereses de la Coro
na antes que ala defensa de la fe. Forastero es Isidoro de Antill6n, naci
do en el pueblo de Santa Eulalia, de la provincia de Teruel, doctor en 
ambos Derechos y profesor del Real Seminario de Nobles de Madrid, 
con fama tambien de ge6grafo e historiador, que Toreno nos describira 
de robusto temple, aunque de salud muy quebrantada, formando especial 
contraste las poderosas fuerzas de su entendimiento con las decaidas y fla
cas de su cuerpo achacoso y endeble (28). Sin embargo, mallorquin de 
pura cepa es Gui11ermo Ignacio de Montis, militar de carrera, que en 
Madrid habia tenido ocasi6n de entrar en contacto con ambientes pro
gresistas, en particular con el sector intelectual de poetas y escritores 

(27b) Diez de Castro, obra citada, pag. 310. 
(28) Toreno: Historia dellevantamiento, guerra y revoluci6n de Espafia, tomo V, pag. 

384. 
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como Manuel Jose Quintana. De Montis, con admiraci6n, nos dini Oli
ver: todavia muy joven, lleno de entusiasmos ardorosos, se lanz6 por las 
vias de la revoluci6n; de la libertad y del progreso, en las que tantos abro
jos y persecuciones le esperaban (28b). 

III. LA ACCION DE LOS PRIMEROS LIBERALES 
MALLORQUINES 

i Quienes y cuantos eran y que hicieron nuestros primeros liberales? 
Disponemos pnicticamente de todos sus nombres y de sus seİias de iden
tidad, a traves de dos documentos: la carta que firman a favor de la diso
luci6n de la Inquisici6n, y la n6mina de suscriptores de la Aurora Patri6-
tica, el 6rgano periodfstico bajo el que se agrupan y desde el que preten
den in extender sus ideas. Los auroristas mas destacados, aparte de Antj-
116n, seran el notario Esteban Bonet, el doctor Valentin Terrers, el pre$
bfterio Salva y el teniente coronel Ruiz de Porras. 

De la n6mina de liberales mallorquines comprometidos, unos dos
cientos, distinguimos, por una parte el alto fndice de apellidos penfnsu
lares, seguramente de refugiados 0 funcionarios, y por otra, su concreta 
extracci6n social, afianzada fundamentalmente entre hombres de letras, 
clerigos progresistas y militares, con la nula participaci6n menestral 0 de 
gentes del pueblo, que integradas en sus gremios y cofradias, permane
cen bajo la influencia de un estamento eclesiastico cada dia mas distan
ciado de la opci6n liberal, ala que consideran enemiga de la fe y de la 
moral cat6lica. 

Entre los hombres de letras adscritos al liberalismo, observamos a 
juristas, como los abogados Vicente Sim6, Mariano Barcel6 y Jose 
Trias; los catedraticos Mariano Garcias, sindico procurador del que sera 
primer Ayuntamiento constitucional de Palma, y Jaime Frontera; nota
rios como Bartolome Socias, escribano mayor de la Audiencia, y Jose 
Maria Serra, secretario del Real Consulado de Mar y Tierra; y magistra
dos como Ignacio Pablo Sandino. No olvidemos el papel del jurista en el 
marco de la revoluci6n intelectual del siglo XVIII. Michel Vovelle nos 
ha precisado que, por su funci6n, cabrfa esperar que fuesen defensores 
del sistema establecido que les daba vida; y sin embargo, afirmaron su in
dependencia ideol6gica en el seno de la burguesia (29), concretando otro 

(28b) Oliver, obra citada, pag. 502. 
(29) Vovelle, Michel: Introducci6n a la historia de la Revoluci6n Francesa. Barcelona 

1981, pag. 21. 
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autor como Albert Soboul, que, con su nivel de vida en general muy sen
ciUo, de una cultura intelectual amplia, adepta y entusiasta de las ideas fi
los6ficas, esta fracci6n de la burguesia, las gentes de leyes, fueron las que 
interpretaron el primer papel en 1789 (30). 

Si bien en la n6mina de nuestros primeros liberales aparecen algu
nos representantes de la aristocracia, como Juan Burgues Zaforteza, 
maestrante de Ronda, y Juan Truyols, caballero de la Orden de San Juan 
notamos en cambio a faltar la representaci6n del ambito mercantil, segu
ramente temeroso a comprometerse, por no saber en 10 que podra aca
bar la aventura, con la excepci6n de Bartomeu Valenti Forteza, resuel
tamente alineado con el progresismo, que ofrecera una comida multitu
dinaria en el paseo de la Rambla de Ciutat, con motivo de la jura de la 
Constituci6n. 

Las primeras escaramuzas entre liberales y absolutistas, tendrian 
lugar con motivo de la toma de posesi6n del cargo de sindico personero 
del Ayuntamiento de Palma por el liberal Esteban Bonet. Este, en la pri
mera sesi6n constitutiva de la corporaci6n, manifestara que las autorida
des, ec1esiasticos y nobleza, nada estan haciendo por el pueblo y perma
necen en la inacci6n (31). Ya tenemos las primeras puyas antic1ericales y 
el detonante para la polemica agria y las descalificaciones mutuas. 

La aparici6n de los escritos reformistas, la encabeza en 1810, un fo
lleto de Isidoro de Antill6n titulado Quatro verdades litifes a la nacian 
(32). El texto ofrece indudable interes, puesto que muestra la actitud de 
nuestros liberales ante la inmediata convocatoria de las Cortes de Cadiz, 
por ellos auspiciada. Antill6n se queja precisamente de que ante la cele
braci6n de las Cortes, las imprentas espafıolas, en lugar de ofrecer diaria
mente escritos y discursos en que se ilustren los principios verdaderos de 
la politica, se dediquen a lanzar sus satiras ineptas 0 ridiculos desahogos 
verbales contra el enemigo (33). 

L Cuales son estos principios verdaderos de la politica, aludidos por 
Antill6n? Pues como precisa, aquellos que permiten la limitaci6n de po
deres, para impedir que el gobierno de Espaiia abuse de las facultades 
propias y de otras que nadie le ha concedido (34). Es necesario arbitrar 

(30) Soboul, Albert: La Revoluci6n Francesa. Madrid 1975, pag. 4L. 
(31) Oliver, obra citada, pag. 518. 
(32) Antill6n, Isidoro: Quatro verdades utiles a la Naci6n. Palma 1810. 
(33) Antill6n, obra citada, pag. 6. 
(34) Ibidem, pag. 8. 
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6rganos de control del poder, y con este objeto se aduce el ejemplo de 
nuestras Cortes medievales, pero sobre todo, la vigencia de'los derechos 
inalienables de la libertad originaria, esencial e imprescriptible de la na
ci6n (35). Un opusculo tambien editado en Palma, Ref/exiones sobre los 
puntos mas importantes en que deben ocuparse las Cortes (36), advertini 
de que solo deben guiarse los diputados por los principios eternos y uni
versales anteriores a la formaci6n de las sociedades civiles, en linea con la 
conocida expresi6n de Locke, de que los hombres por naturaleza se en
cuentran en un estado de completa libertad para ordenar sus actos y para 
disponer de sus propiedades y de sus personas como mejor les parezca, 
dentro de los limites de la ley natural (37) . . 

Imbuidos de estos principioş, los mallorquines de mayor peso en las 
Cortes de Cadiz seran: el obispo Bernardo Nadal y el jurista Guillermo 
Moragues. EI obispo Nadallleg6 a presidir la comisi6n redactora del tex
to constitucional y fue el autor del Discurso preliminar (38) con el que se 
present6 el proyecto a la camara. Hombre de excepcionales dotes inte
lectuales, reconocida honestidad y amplitud de miras, habia sido desig
nado obispo de Mallorca en ı 7 de julio de ı 794. EI jurista Moragues se 
convertira en uno de los diputados mas radicales, como 10 pareci6 de
mostrar al querer poner cortapisas, sin conseguirlo, ala participaci6n de 
los Cıerigos en el proceso para la elecci6n de futuros diputados, que le lle
yada a exclamar premonitoriamente: Posible es, Sefior, que las pr6ximas 
Cortes se compongan en la mayor parte 0 en e! todo de individuos de! clero 
iYesto serajusto? iPodra convenir a la Naci6n? (39). Efectivamente, en 
las Cortes ordinarias que siguieron a las constituyentes, predomin6 el 
sector absolutista, aupado por un poder eCıesiastico, chamuscado por los 
chisporroteos anticlericales de la antorcha liberaL. 

Conviene antes de seguir adelante, preguntarnos sobre el contenido 
de este anticlericalİsmo. Como ya hemos tenido ocasi6n de observar, 
fueron bastantes los Cıerigos ilustrados que apoyaron resueltamente el 
cambio liberaL. "Se producia este apoyo en contraposici6n a sus convic
ciones religiosas? "Eran nuestros liberales, autenticos martillos de la 
Iglesia, deistas y librepensadores, dispuestos a terminar con la fe de 

(35) Ibidem. 
(36) Garcfa Malo, Ignacio: Ref/exiones sobre los puntos mas importantes en que deben 

ocuparse las Cortes. Palma 1810. 
(37) Locke, John Ensayo sobre el gobierno civil, Madrid 1981, pag. 5. 
(38) Nadal, Bernardo: Discurso preliminar leido en las Cortes al presentar la comisi6n 

de Constituci6n el proyecto de ella. Palma 1813. 
(39) Oliver, obra citada, pag. 558. 
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nuestro pueblo? Creemos que, salvo casos aislados, no. Pero la semilla 
jansenista y regalista de la Ilustraci6n, habia calado en ellos 10 suficiente 
como para tener en constante alarma al sector eclesiiistico mas ortodoxo 
y celoso del poder temporal de la Iglesia. No olvidemos que estaba en 
marcha, desde los tiempos de Carlos III una vasta operaci6n para poner 
los resortes del poder eCıesiastico'en manos de la monarquia. De hecho, 
esta ya los tenia, al controlar la Inquisici6n y los nombramientos episco
pales. Pero necesitaba algo mas: sus cuantiosos bienes materiales. La 
etapa final del ı;einado de Carlos iV, precisamente fue el marcode las 
primeras medidas sistematicas de desamortizaci6n de bienes eCıesiasti
cos, para atender a las necesidades belicas -ironias de la historia- de la ca
t6lica monarquia espafiola, entonces aliada con el Directorio revolucİo
nario frances, contra la monarquia britanica. 

Estamos ante las consabidas tesis de "la raz6n de Estado". El rega
lista Nicolas de Azara, a su amparo exclamara: venderia mi concienda, 
mi religi6n y la fe que de derecho Divino 0 humano debo a mi rey y sefior, 
si no defendiese la autoridad e independencia de su jurisdicci6n y de los 
derechos que Dios le ha dado sobresus pueblos (40). El obispo Nadal fa
cilitara la entrega de la plata de las iglesias, para satisfacer las necesida
des del erario frente a invasor napole6nico, y Guillermo Montis, sin ab
jurar de sus convicciones religiosas, como nos ha recordado Isabel Moll, 
se revolvera contra el poder eclesiastico, en tanto en cuanto considera 
que ejerce un dominio casi total de la sociedad (41). 

Pero volvamos a nuestra historia. El 19 de marzo de 1812, la Regen
cia, teniendo a Fernando Vii como ausente y cautivo, publica solemne
mente la Constituci6n politica de la monarquia espafiola, la gran consti
tuci6n liberal del mundo hispanoamericano en el siglo xıx. 

Pese a las reticencias de los absolutistas, que de momento se colocan 
bajo la nueva legalidad, la ciudad de Palma y la isla entera se prestan a 
celebrar Te Deums, banquetes, luminarias, ya recibir las arengas de la 
primera autoridad militar, el Marques de Coupigny, proCıamando que 
los espafioles de las edades venideras recordaran con el mas puro entusias
mo, los nombres esclarecidos de los valientes que consolidaron con sus 
hazafıas, el edificio magestuoso de la libertad nacional (42). Peri6dicos 
como el Diario de Mallorca, pese a estar dominados por antiliberales, 

(40) Cita de Escudero, obra mencionada, pag. 800. 
(41) Moll, obra citada, pag. 173. 
(42) Oliver, obra citada, pag. 593. 
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destacaran el acto publico de la jura de la Constituci6n, advirtiendo que 
si algun monstruo quebranta el voto que hoy se ha hecho, cometiendo tan 
vii alevosia, su/ra la muerte impia que abruma a los malvados por horren
dos delitos execrados (43). Nadie imaginaba en aquella manana de sep
tiembre de 1812, que, apenas dos anos despues, en mayo de 1814, serian 
legi6n los monstruos que quebrantarian el voto, en cuanto Fernando VII 
dictase la primera disposici6n en su contra. 

Tras la jura de la Constituci6n, vienen las primeras reformas admi
nistrativas. A efectos de constituir el primer ayuntamiento constitucio
nal, el 11 de octubre de 1812 se procede a la elecci6n de. los veinticinco 
compromisarios, distribuidos por parroquias, que pocos dias despues 
elegiran el nuevo consistorio. Este resulta de signo netamente liberaL. 
Jose Desbrull, de tendencia absolutista, expone en sus memorias: no se 
ha dado un solo voto a ningun caballero. Y precisa mas adelante : se hizo 
todo por pura intriga (44). De los primeros acuerdos adoptados, ya dedu
cimos cual sera la preocupaci6n de los nuevos ediles: termin ar con la co- , 
rrupci6n reinante, sobre todo en materia de abastecimientos, yextender 
la acci6n municipal a todos los barrios, nombrando celadores de buen go
bierno (45). 

Viene despues la creaci6n de la Diputaci6n, organismo nuevo, naci
do al amparo del propio texto constitucional. Tras el correspondiente 
proceso electoral, tambien por el sistema de compromisarios, resultan 
elegidos: Nicolas Dameto, Andres Verd, Antonio Planas, de Felanitx, 
Jorge Segui, de Menorca, y Marianp Balauzat, de Ibiza. En su mayor 
parte son asiduos miembros de la Sociedad Econ6mica de Amigos del 
Pais cuyo programa inspirara los primeros proyectos del organismo, 50-

bre todo a nivel educativo y de fomento de obras publicas (46). Asi ve
mos como una de sus primeras medidas, sera la de remitir una circular a 
todos los ayuntamientos, pidiendoles que in/ormen del estado de la ense
fıanza y de si tienen los medios convenientes para impartirla (47). 

i,Fue aquella Diputaci6n, calificada de cuerpo ex6tico por nuestros 
administrativistas, un germen de poder regional, dirigido a rescatar la 
autonomia perdida durante los anteriores anos de absolutisTo borb6ni-

(43) Diario de Mallorca, 24 de agosto 1812, pag. 54. 
(44) Memorias recogidas por Oliver en obra citada, pag. 600. 
(45) Ibidem, pag. 601. 
(46) Piiia: La Diputaci6n ... pag. 18. 
(47) Actas de sesiones Diputaci6n, tomo 1, fol. 13. Archivo de la Diputaci6n Provin

cial de Baleares. 
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co? De ninguna manera. EI Estado liberal hist6rico no reconoce poderes 
intermedios, de ahf que los primeros brotes de regionalİsmo sean de sig
no netamente reaccionario. EI propio texto constitucional precisa, que 
las provincias, gobernadas por un jefe superior designado por el Rey, 
dispondran de una Diputaci6n para promover su prosperidad, que en 
caso de abuso 0 resistencia a las 6rdenes del Gobierno, podra ser automa
ticamente suspendida. De todos modos la Diputaci6n, aunque supedita
da al poder central, permite suficiente capacidad de maniobra como para 
convertirse en el principal instrumento de poder de nuestros liberales, 
contra el cu al concentrara sus criticas la reacci6n (48). 

De poco tiempo dispusieron, sin embargo, los reformistas para con
vertir en realidad sus proyectos. Se avecinaba el fin de la guerra, el regre
so del monarca, y cada dia tomaba mas cuerpo la reacci6n absolutista. 

, ıv. ACOSO Y DERRIBO DE LA EXPERIENCIA LIBERAL 

i,Hasta que punto dispusieron nuestros liberales doceaöistas de un 
verdadero poder factico? Hemos de tener en cuenta, que el primer jefe 
politico de la provincia, designado por el Consejo de Regencia, fue An
tonio Desbrull, personalidad harto equfvoca, que cuando triunfa la reac
ci6n se alinea resueltamente a su favor. Su hermano Jose sera un leal ab
solutista, que en los aiios de la represi6n se convierte en el primer confi
dente del gobierno central. Del Archivo Desbrull hemos podido exami
nar una curiosa documentaci6n de sus actividades realİzadas en este sen
tido. En 10 de abril de 1818 se le ordena, a la mas posible brevedad, con 
la maior reserva,... diga con toda imparcialidad, claridad y especifica
ci6n, quanto supiese 0 haia entendido, respecto de una serie de personas, 
incluso investidas de autoridad. Desbrull responde con prontitud. Por 
ejemplo, especifica que conoce a Nicolas Campaner, Decano de esta 
Audiencia, tiene talento, estudio y conocimientos en esta carrera y merece 
el buen concepto publico. De otro, Juan Varela, precisara: merece buena 
opini6n, pero no 10 merecen tanto su talento y estudio (49). No nos extra
iie este mundo s6rdido de confidencias y delaciones. Ha existido siem-

(48) Cuantos desean que se desarrollen las previsiones de la Constituci6n y a su amparo 
se liquiden instituciones destinadas a desaparecer, como los tribunales del Santo Oficio, re
curriran al gobierno provincial para que actue, y de este modo la Diputaci6n se transformara 
en el blanco de los oidoss de los sectores sociales perjudicados por la transici6n po[(tica. 
Piiia: La Diputaci6n ... pag. 22. 
, (49) Fondos Desbrull. Absolutismo. Declaraciones reservadas. Arclıivo Hist6rico Mu-
nicipald e Palma. 
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pre, pero sobre todo en este periodo hist6rico de permanente estado de 
conspiraci6n. 

Pero volvamos atnis, a los ya zozobrantes dias de 1813. Los absolu
tistas, en las nuevas Cortes, parecen dominar la situaci6n. Los liberales 
comienzan a estar nerviosos. El texto constitucional es a menudo vulne
rado por las propias autoridades, escasamente identificadas con el mis
mo a pesar de haberlo jurado, sin que los derechos atropellados, pese a 
las denuncias que se formulan, reciban la correspondiente satisfacci6n 
(50). El Semanario Cristiano-polftico, 6rgano de los reaccionarios, arre
cia sus criticas, cada vez con mayor dureza hacia los liberales de laAuro
ra patri6tica. Ciertos predicadores desde los templos, pese a las desauto
rizaciones del obispo Nadal, claman contra el orden vigente. Uno de 
ellos llegani a advertir de la existencia de cuatro mil pufiales pr6ximos a 
obedecer la menor insinuaci6n para exterminar a los enemigos de la fe C(l

t6Zicd (51). Lluis Roura ha escrito, comentando el fen6meno, que el 
"mito reaccionario" , formado a raiz de la Revoluci6n francesa por inte
lectuales como Nounotte, bergier, etc., y difundido en Espana sobre 
todo por gentes de la clerecia, consolida una espiritualidad fanatica, 
agresiva y siempre dispuesta a la inflamaci6n y al furor (52). 

Los obispos de la peninsula que mın permanecen en la isla, lanzan 
una tremenda Instrucci6n pastoral, denunciando, como consecuencia de 
la disoluci6n del tribunal del Santo Oficio y difusi6n de escritos impios, 
la perfidia mas negra que nos vende, la inmoralidad mas corruptora y mas 
extensa que nos debilita (53). No andaban descaminados, aunque exage
rasen, puesto que a pesar de la existencia de una junta de censuras, las 
imprentas, de la noche a la manana habian iniciado la" publicaci6n de 
toda clase de escritos, ofendieran 0 no los sentimientos religiosos de la 
mayoria (54). 

(50) Oliver, obra citada, pag. 597. 
(51) Ibidem, pag. 607. 
(52) Roura, obra citada, pag. 254. 
(53) Instrucci6n Pastoral de los i!ustr{simos sefiores obispos de Lerida, Tortosa, Barce

lona, Urgel, Teruel y Pamplona. Palma 1813, pag. 6. 
(54) Comenta a este respecto Lozoya: En 1812, don Bartolome Jose Gallardo public6 

su "Diccionario crltico-burlesco", plagado de blas[emias. Se inici6 contra el autor un conato 
de proceso, pero, amparado por la mayor{a liberal, no solamente el autor qued6 impwıe, 
sino que se proces6 y se tuvo preso seis meses al vicario capitular de Ctidiz por haber conde
nado, como era su estricto deber, ellibro. Marques de Lozoya: Historia de Espafia, tomo 
Vi. Barcelona 1970, pag. 3. 
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Desde la estricta ortodoxia cat61ica, es evidente que puede preocu
par a la Iglesia la vinculaci6n al liberalismo de librepensadores y deistas 
aupados por las logias mas6nicas. Pero tambien deberia preocuparle to
mar resueltamente posici6n a favor de un absolutismo momirquico, 
como el preconizado por la Casa de Borb6n, que, como ya hemos indica
do, durante todo el siglo XVIII ha ido limitando el poder temporal y la 
independencia de la propia Iglesia en beneficio de la Corona. 

Pues bien, a pesar de 10 indicado, el absolutismo conduye benefi
ciandose del "voto cat61ico", por decirlo de algun modo, tras conseguir 
presentar a los liberales como los verdaderos enemigos de la religi6n. De 
nada ha servido que el texto constitucional se iniciase en el nombre de 
Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espfritu Santo, autor y supremo legis
lador de la sociedad, y que su artıculo 12 dedarara que la religi6n de la 
Naci6n espafiola es y sera perpetuamente la cat6lica, apost6lica, romana, 
unica verdadera. La mayoria de los hombres de Iglesia, andados en la 
tradici6n, ceden a la tentaci6n de colocar en la heterodoxia a cuantos 
hermanos suyos han apostado por el cambio. Las razones teol6gicas se 
parapetan en el discutible principio del origen divido del poder, princi
pio en el que los absolutistas fundamentan c6modamente la exigencia de 
obedecer ciegamente al monarca. 

Un ejemplo bien expresivo de 10 que exponemos nos 10 ofrece fray 
Bartolme Altemir, que para anatemizar a Antill6n escribe: ıQuien es 
aquel que tiempo antes de la libertad de imprenta dixo "no creais que los 
reyes vienen de Dios a los pueblos, como os predican los que quieren ser 
reyes y reyes despotas de vuestras vidas y haciendas? Don Isidoro de An
til/6n. ıQuien es aquel que contra la expresa prohibici6n del Concilio de 
Constanza en la sesi6n 15, trata de tiranos a los prfncipes legftimos? Don 
Isidoro de Antill6n (55) . 

. , El hecho es que con diatribas y descalificaciones constantes, los li-
berales van perdiendo credibilidad y quedandose aislados. Sus actitudes 
y principios no conectan con el pueblo, ni con un sector mas 0 menos am
plio de una dase media, como sucedera mas tarde, avanzado el siglo. 

El populacho, instigado por la reacci6n, se permite atacar a las figu
ras mas destacadas del progresismo, como Valentin Terrers, regidor 
constitucional, agredido en plena calle de San Miguel y solo salvado gra-

(55) Altemir, Fray Bartolome: El Frayle yel Togado. Oja de servicios del cabalfero de 
la bellafigura Don Isidoro de Antill6n. Palma 1813, pag. 4. 
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cias a la intervenci6n de la fuerza publica. Cunde el temor de que accio
nes como estas solo sean la punta del iceberg de todo un levantamiento 
en regla, y se comete el error y abuso de poder, seguramente producto 
del nerviosismo, de encarcelar a numerosos absolutistas. Oliver nos re
cuerda en este sentido: exageraron sus proporciones, buscaron los califi
cativos mas campanudos, y 10 que fue un alboroto se convirti6 a las pocas 
horas en tumulto, en revoluci6n, en intento de una general degollina (56). 

Y cay6 Napole6n, se proclam6 Luis XVIII y regres6 Fernando VII, 
que, tras la famosa declaraci6n del sector anticonstitucional, denomina
da Manifiesto de los Persas, yel apoyo del gobernador militar de Valen
cia, el general Elio (57), mediante decreto de 4 de mayo de 1814 deroga
ba todo 10 legislado en Cadiz y declaraba la nulidad de las disposiciones 
de los regentes y de las Cortes. 

En pocos dias se supo la noticia en Palma. Como ha escrito Oliver, 
desde aquel instante la exaltaci6n de los serviles, esto es, de las noventa y 
nueve centesimas de la poblaci6n, no tuvo limite ni atadero (58). El Semi
nario Cristiano-politico nos ha dejado su testimonio del acto del Borne, 
en que se derrib61a placa conmemorativa de la jura del texto constitucio
nal, efectuada apenas dos afios antes: Militares, eclesifısticos, nobles y 
plebellos, todos iban mezclados, y todos se abrazaban y se daban mil pa
rabienes aun sin conocerse, gritando acordes: viva la religi6n, viva Fer
nando, y muera y remuera la execrable Constituci6n (58). Despues ven
dran las hogueras en medio de las calles, quemando cuanto libro 0 folleto 
hiciera alusi6n al pasado constitucional (59). Y tras la "crema", la perse
cuci6n y encarcelamiento de los liberales mas representativos: Guiller-

(56) Olivcr, obra citada, pag. 619. 
(57) Precisa Garcia Gonzalcz, al estudiar el proceso contra el general Elio en 1820, 

quc, cn ci escrito de acusaci6n, redactado por el fiscal Tomas Hernandcz, se le considera 
ser la cabeza y agente principal de toda la trama llevada a cabo e1ı1814, seducieııdo a Fer
nando VII para que aboliese el sistema constitucional. Vease Garcia Gonzalcz, Juan: Pri
si6n, enjuiciamiento y muerte del general Elio (1820-1822). Valcncia 1983, pag. 25. 

(58) Semanario Cristiano-poUtico, tomo ıv, Palma 1814, pag. 204. 
(59) Comenta a este respccto Desbrull: Se han quemado eııplazas y calles publicas mu

chos volumenes de la constituci6n y de sus catecismos, diarios y otros peri6dicos y algımos 
libros, que se recogieron de los puestos de su venta publica, en la visita practicada por los re
gidores que comision6 el Ayuntamiento, acompanados de eclesitisticos doctos nombrados 
por S. 1lustrisima; pero sin que sus duenos hayan padecido personalmente, pues el animo de! 
pueblo que los exigia, solo se encaminaba a convertir en pabesas los escritos perniciosos, de
xando ilesos a sus duenos 0 editores. Desbrull, Jose: Sucinta relacion de las demostracioncs 
de amor y didelidad a nuestro augusto soberano el senor don Fernando Vll. Palma 1814, 
pag. 7 
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mo Ignacio de Moutis en la Torre del Angel de la Almudaina; los magis
trados Pablo Sandino y Victorica, voluntariamente en la carcel de la In
quisici6n restaurada, en donde al parecer se sentian mas seguros. 

La situaci6n estaba controlada. EI 6rgano de expresi6n de 1 os abso
lutistas, exultante de jubilo, se despedira de su publico lector, conside
rando definitivamente concluida la pesadilla. Fray Raymundo Strauch, 
el intelectual mas agresivo de Mallorca en la lucha contra elliberalismo, 
escribira: Est6 se acab6. El Papa esta en Roma; Fernando VII en su tro
no; y Luıs XVIII en el de Francia; el nuncio de su Santidad en la Corte y 
muchos pajaros en jaulas. En esta suposici6n I,que necesidad hay de Semi
narios? Ninguna. Pues muy sefıores mıos, pasenlo Ustedes bien. (60). 

Sin embargo el drama de las dos Espaiias enfrentadas a muerte no ha
bia hecho mas que comenzar. Terminaba simplemente el primer acto. 
Vaya nuestro respeto hacia quienes con sus actuaciones en el mismo, 
desde uno li otro bando, fueron fieles a sus principios, en lugar de sim
ples comparsas alquilados al mejor postor. 

(60) Semanario Cristiano-politico, tomo ıv, Palma 1814, pag. 292. 


