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INTROOUCCION 

"Catalunya· és ••• una voluntat emmarcada en unee coordenadas permanente 
cultura.le i lingU1stiques, de mentalitat i de coneciflncia col.lectivas ••• 
CatalA, ée hom pal pacte impl!cit de volar-ne éaeer J. de voler continuar 
1000 anye d' histOria." 

Generalitat de Catalunya (1) 

En este presente histórico, cuando se manifiesta un deseo de 

los pueblos a unirse, y a la vez renacen los nacionalismos 

disgregadores; cuando las naciones anhelan una sociedad 

universal; y la gente es cada vez más celosa de su identidad 

cultural, de su lengua y de su pasado histórico, uno se 

pregunta qué es esto del nacionalismo, y si se ha explicado 

suficientemente, y por qué sigue tan vivo en una sociedad que 

parece tender a una mayor universalización. 

La historia de Cataluña como una naci6n no es una historia 

Qnica en Europa, Septimania fue enteramente absorbida por 

Francia, y lo mismo sucedi6 con Escocia por Gran Bretafia. o 

más tarde, con Nápoles y con Venecia en Italia. Muchos paises 

europeos que pudieron haber sido Estados, no lo fueron e 

incluso algunos de ellos perdieron su identidad. Entraron en 

la decadencia, que a veces fue irreversible, y que los 

condujo a la sumisi6n y a la marginalidad. Realmente nunca 

Traducci6n del Autorr Catalul\a ea una voluntad enmarcada en unas 
coordenada& permanentes culturales y lingilísticas, de mentalidad y de 
consciencia colectivas. CataU.n, es uno por el pacto implícito de querer 
serlo y de querer continuar 1000 ª"ºª de historia. Generalitat de 
Catalunya. "Gant de vrolts llocs.• Rt:1vista del orfe6 catall de Mexic. 
segona Epoca/Núm. 24/Eatiu do 1993. 
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m&s en términos de identidad propia, se ha vuelto a hablar de 

Venecia o de N&poles. Ni ellos han reivindicado nunca nada. 

Pero Catalufia es una naci6n que inici6 su proceso hist6rico 

hace más de 1000 afios y que, tras una etapa de gran 

brillantez en muchos aspectos, termin6 fracasando como Estado 

independiente, en el Siglo XV. Pero que a partir de entonces 

inici6 un segundo periodo de su historia¡ un periodo de 

consolidaci6n interna, luego de crecimiento económico, 

finalmente de innovación y modernización. Todo ello sin 

perder nunca su identidad. 

El objetivo de este trabajo es comprobar, en primer lugar, 

que catalufia es una naci6n dentro de un Estado multinacional 

y que el ~ f\.!! !fil!. Autonomias creado en Espafia respeta 

esta situación. En segundo lugar, que puede ser aplicado a 

otros Estados multinacionales europeos. 

Resulta de gran importancia para éste trabajo el an&lisis del 

concepto de autonomía en España. Entendemos por autonom1a la 

condición por la cual una región, dentro de un Estado, tiene 

un gobierno propio para regir intereses internos de esa 

regi6n pero, sin embargo, manteniéndose bajo el régimen 

legislativo y pol1tico del gobierno central del resto del 

Estado. 



Los reg1menes de autonom1a en Es pafia han estado 

hist6ricamente vinculados a los esfuerzos de democratizaci6n 

del pa1s. Se registran tres intentos de organizaci6n 

pol1tico-estatal encaminados a recoger la diversidad de 

nacionalidades en Espafia. El primero, tiene lugar con la 

Primera Rep1l.blica de 1873, cuya constituci6n establece un 

sistema federal con 17 estados con sendas constituciones 

propias y autonom1a econ6mico-administrativa y pol1tica, 

limitadas por la ley fundamental de la federaci6n. Este 

primer experiment9 fue frustrado por la Restauraci6n. 

El siguiente intento corresponde a la segunda rep1l.blica, cuya 

constituci6n de 1931 marca que "La Rep1l.blica constituye un 

Estado integral, compatible con la autonom1a de los 

municipios y las regiones", y reconoce el derecho que asiste 

a "una o varias provincias lim1trofes con caracter1sticas 

hist6ricas, culturales y económicas comunes 11 , a presentar "su 

Estatuto" con el fin de "organizarse en regi6n aut6noma para 

formar un n1l.cleo pol1tico administrativo, dentro del Estado 

espaflol" y con arreglo a los procedimientos de la propia 

carta Magna. (2) Las experiencias auton6micas de ésta época 

fueron drásticamente tronchadas con el restablecimiento del 

centralismo por parte del régimen franquista. 

2 "Con8tituci6n de la República" (eelecci6n) y "Estatuto de Cataluña•, en 
Eduardo L. Llorens La autonomía en la 1.ntegrací6n polí~ica. Ed. Reviota 
da Derecho Privado, Madrid, 1932, p. 317 



El tercer intento se inicia con el restablecimiento de la 

democracia en el pa1s. La Constituci6n de 1978, evidentemente 

basada en la espanola de 1931 y en la italiana de 1947, 

"reconoce y garantiza el derecho a la autonom1a de las 

nacionalidades y regiones" que integran la naci6n. Ademiis 

establece que, "en el ejercicio del derecho de autonom1a ( ... ) 

las provincias lim1trofes con caracter1sticas históricas, 

culturales y econ6micas comunes, los territorios insulares y 

las provincias con entidad regional hist6rica podriin acceder 

a su autogobierne y constituirse en Comunidades 

Autónomas ••• 11 (3) 

Para explicar el objetivo general del trabajo, éste estii 

dividido en cuatro capitules. Primero analizaremos, lo que 

corresponde al marco te6rico, qué caracter1sticas definen lo 

que es un Estado y que es una nación; as1 como otros 

conceptos que consideramos importante definir, como son 

Estado multinacional, nacionalismo, sepa'ratismo y autonom1a, 

entre otros. 

Como se considera a la historia como un elemento fundamental 

para la formaci6n de una naci6n, en el segundo capitulo se 

realizarii un aniilisis hist6rico de Cataluna, desde sus 

inicios hasta el reinado de Fernando II, el Cat6lico. 

3 Constitución Espanola. Madrid, 1978, ti.t. VIII Art. 143.1 



En el tercer capitulo analizaremos como Catalufia pasa a 

formar parte de la corona de Castilla y como inicia el 

centralismo castellano con el prop6sito de eliminar del juego 

politico a los catalanes motivo que lleva a varias guerras 

entre los dos reinos. 

En el cuarto capitulo, se explicará como el catalanismo pas6 

a ser un movimiento politice. Asimismo, veremos como se 

dieron algunas libertades a Catalufia y se comenz6 a promover 

la idea de la Autonomía a principios del Siglo XX. También 

veremos c6mo Cataluna y el idioma catalán sufrieron durante 

la dictadura del General Francisco Franco, lo que a su muerte 

propici6 la demanda del pueblo catalán de la formación de un 

Estatuto de Autonom1a y de la libertad de hablar, escribir y 

aprender el catalán. 

Finalmente, en el capitulo quinto, analizaremos la situaci6n 

de Catalufia dentro de la Carta Magna de Espafia de 1978 y los 

articules más relevantes del Estatuto de Autonomia de 

Catalufia de 1979. 

Para realizar ésta investigaci6n se utilizaron los métodos y 

técnicas de la informaci6n documental que consiste en la 

revisión bibliográfica y hemerográf ica existente sobre el 

tema, y sobre las bases te6ricas y enfoques conceptuales que 

integran el marco teórico. 



Quiero aprovechar este momento para mencionar que debido a 

que la mayor1a de las fuentes han sido en catalán, me he 

visto en la necesidad de traducir la información. Debo decir 

que la dificultad de obtener la bibliografía me obligó a 

solicitar información de bibliotecas particulares de amigos 

espaf\oles, muchos de ellos catalanes, del Orfeó catalA de 

Mexic y de la Generalitat a quienes expreso mi profundo 

agradecimiento. 

Debido a lo anterior, y por otros motivos, reconozco que no 

puedo ser del todo neutral, pero trataré, a lo largo de este 

trabajo, de mantener una postura objetiva. 



I. MARCO TEORICO. 

I.l. Definici6n de Alqunos Términos. 

Los términos Estado y naci6n se confunden con frecuencia, 

aunque su significado sea muy distinto. Actualmente juegan un 

papel muy importante en la politica mundial contemporánea, y 

es por eso que resulta fundamental diferenciarlos. 

Todos hemos escuchado, Ql timamente, que han resurgido los 

nacionalismos en Europa, pero, qué es un nacionalismo. En 

este capitulo definiremos ese interesante término. 

También es fundamental definir al separatismo o también 

conocido como independentismo ya que actualmente ha cobrado 

una gran importancia. Como resultado del resurgimiento de los 

nacionalismos, estos tienden a un separatismo de las unidades 

pol1ticas que los integraban. 

Después definiremos a la autonom1a como un término 

substancial para este trabajo ya que es el punto clave de la 

relaci6n entre catalufia y el Estado Espafiol. 

Ml!s adelante analizaremos el Derecho a la Secesión, que 

resulta un punto relevante, ya que parece ser la corriente 

que están siguiendo varias de las •nuevas' naciones en Europa 

y que parecerla, para muchos, la soluci6n al problema de 

Catalufia. 



Por Ultimo analizaremos los diferentes elementos que forman a 

la nación catalana, como son: territorio, población, idioma, 

simbolos, costumbres, importancia económica y politica dentro 

del Estado Español. Asi como algunas comparaciones de tipo 

estadistico entre Cataluña-España y Cataluña-Europa. 

I.l.l. Estado y Nación. 

Estos dos términos se confunden con frecuencia, aunque su 

significado sea muy distinto y claro. Juegan un papel 

importante en la politica mundial contemporánea, y es por eso 

que resulta fundamental diferenciarlas. 

La definición del Diccionario de la Lengua Española acerca 

del Estado es que es el "cuerpo politico de una nación. °'(l) 

Lo cual provoca una interesante dicusión ya que incluye en su 

definición a la nación, la cual la define como: "Un conjunto 

de personas de un mismo origen étnico y que generalmente 

hablan un mismo idioma y tienen una tradición comOn."(2) 

De acuerdo con el Diccionario de la UNESCO el Estado es: "··· 

una realidad social , o sea, vida humano-social de hombres 

asentados en un territorio , con una organización montada 

sobre un núcleo de ~, unificada por una suprema unidad de 

decisión (resultante de la interacción entre el nOcleo de 

1 Diccionario de la Lengua Espailola. Real Academia Española 19a. ed. 
Editorial Espaea-Calpe, Madrid, Espai\a, 1970 Tomo III p. 582 
2 Idem. Tomo IV p. 915 



poder y sus oponentes) e informada por una idea de Derecho 

que se realiza en un sistema jur1dico. 11 (3) 

Ya que se toca el tema del poder habr1a que sefialar la 

definición de Ma>< Weber en la que dice: "El Estado 

constituye, más bien, un grupo humano que reclama, con éxito, 

el monopolio del uso le91timo de la fuerza dentro de un 

determinado territorio. 11 < 4 ¡ 

Ahora bien, para el ~atedrático Modesto Seara Vázquez, el 

Estado: 11 •• • serla una institución jur1dico-pol1tica, 

compuesta de una población establecida sobre un territorio, y 

provista de un poder llamado soberan1a. 11 (S) 

La definición más clara y completa de lo que es el Estado la 

encontramos en el libro Nation, state and Territory de 

Mellar, R. E. H.: "The state is a sovereign legal entity, 

internationally recognized, whose responsibility is to 

organiza and guarantee the weltare and security ot its 

citizens within its territory, where it is the suprema 

authority, [ ... ] and demanding obedience from the 

inhabitants." (6) 

3 Dicci.onarlo UNESCO de Ciencias Sociales. la. ed. Edit. Planeta
Agoetini, Madrid, Espaf\a 1987 Tomo II P•P• 822 y 823 
4 WolLL, Kurt H. Emile Durkheim. Chio State Univereity Prees, 1960, p. 
221 
5 Seara V.4izquez, Hodesto, Derecho Internacional Pllblico. lla ed. 
Editorial Porro.a, S.A., H6xico, 1986, p. 83 
6 Hellor, R. E. H. Natlon, State and Territory. A Political Geography. 
Ed. Routledge, u.s.A., 1991. p. 32 Traducción del autor1 El Estado es una 
entidad legal y soberana, reconocida internacionalmente, cuya 
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como conclusión a ésta parte podriamos decir que de todas 

podemos destacar que como elementos del Estado tenemos la 

poblaci6n, el territorio y el poder soberano, como una 

caracteristica es que tenga una institución juridico

politica. 

El concepto de Estado surge para describir la organización 

politica que se lleva a cabo en Europa desde el Siglo XIII 

hasta principios del XIX, extendiéndose por todo el mundo. 

El Estado moderno europeo aparece como una forma de 

organización del poder históricamente determinada. Este 

proceso estaba basado, como se sef\al6 anteriormente, en la 

relación del pueblo y del territorio. 

A este respecto Herman Heller escribi6: "La doctrina 

tradicional del Estado ha visto, en el territorio, el pueblo 

y el poder, los elementos relativamente permanentes que 

integran al Estado. Y es preciso aclarar que si el Estado es 

una sociedad organizada, producto de un determinado grado de 

evolución histórica de la sociedad, estos elementos 

condicionan, a manera de estimulas y obstáculos, el 

nacimiento y la permanencia de la unidad estatal, pues el 

Estado no puede ser concebido como un simple reflejo, ni como 

responsabilidad es la de organizar y garantizar el bienestar y la 
seguridad de sus ciudadanos en su territorio, donde es la utoridad 
suprema, y demandando obediencia de sus habitantes. 
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un simple producto de sus elementos, ya que estos s6lamente 

lo condicionan y, en consecuencia, no son su~icientes para 

explicarlo. El Estado no es ni meramente su territorio, ni 

sólo la población, ni el poder puramente, ni un simple 

conjunto de normas, ni tampoco la suma de estos elementos, ya 

que está regido por sus propias leyes que le dan una 

peculiaridad distinta a la de sus elementos." (7) 

Aqu1 habria que recordar la reciente admisión del Estado de 

Andorra en la Organización de las Naciones Unidas, el 28 de . . 
julio de 1993. Este Estado tiene como lengua oficial el 

catalán lo que nos lleva a pensar en que probablemente algün 

dia la ONU pueda reconocer como un Estado miembro a Catalufta. 

Después de haber definido al Estado es muy importante para 

-éste trabajo definir a la nación ya que fundamenta la teoria 

de la formación de la ·nación catalana como tal. Este término 

es el que presenta más dificultad para su definición 

Habiendo dado anteriormente la definición del Diccionario de 

la Lengua pasamos a la del Diccionario de la UNESCO el cual 

nos dice que "la nación se produce en un proceso de 

integración que conduce a la formación de 

territoriales estables y caracterizados." (B} 

7 Heller, Herman, Teoría del Esto.do. F.C.E., México, 1961, P• 113 
8 D1cc1onario de la UNESCO .•• Tomo III p.p. 1481 y 1482 

grupos 
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La nación, es anterior a la forma de organización estatal, 

ella funda al Estado y tiene siempre el exclusivo derecho de 

cambiar esa forma de gobierno y darse la que más le convenga. 

As1 surge lo que se conoce como el Estado-nación, donde la 

nación es la base social sobre la cual se construye la 

superestructura pol1tica. 

"Pero si el federalismo significa el fin de los Estados 

nacionales ..• , ello significar1a también el renacimiento o 

revigorizaci6n de las nacionalidades espontáneas que el 

Estado nacional sofoca o reduce a instrumentos ideol6gicos al 

servicio del poder politice y, por tanto, el retorno de 

aquellos auténticos valores comunitarios de los que la 

ideolog1a nacional se ha apropiado transforrnandolos en 

sentimientos gregarios. 11 ( 9) 

La definici6n que nos da Mellor respecto a la naci6n es: •A 

nation may be described simply as comprising people sharing 

the same historical experience, a high level or cultural and 

linguistic unity, and living in a territory they percieve as 

their homeland by right." (10) 

9 Escart!n Holina, Abel. Yugoslavia: Una retrospectiva del problema 
separatista y su efecto en la comunidad internacional. Tesis Profesional 
de Licenciatura. 1993 p. 12 
10 Hellor, R, 8. H. Nation, State and Torritory ... p. 4 Traducci.6n del 
autor: una naci6n puede ser descrita simplemente como un grupo de gente 
que comparte la misma experiencia histórica, un alto nivel de unidad 
cultural y lingUietica y viviendo en un territorio al cual perciben como 
su patr J.a por derecho. 
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Para. el pol1tico catalán de principios del Siglo XX, Enrie 

Prat de la Riba, habiendo dicho que el Estado es una 

organización pol1tica, una creación artificial, dice de la 

naci6n: 11 La nació, en canvi, é.s una entitat natural, amb una 

historia i una cultura comunes, amb una llengua pr~pia, la 

que és un •producte natural', i que té una gran importancia 

per a la creació i la consolidació del sentiment nacional, 

amb un art i un dret, és a dir, << un mateix esperit que es 

manifesta 1lnic i caracter1stic per sota de la varietat de 

tota la vida col. lectiva>>. Per tant, la nació és un fet 

natural que e>,isteix tant si té un reconeixement legal com si 

no el té. 11 (11) 

Para Leonel Pereznieto el concepto de nación. se refiere a un 

grupo de personas que hablan el mismo idioma, tienen una 

historia común y pertenecen en su mayor1a a una· misma 

raza.(12) El cita a varios autores que han hecho referencia al 

concepto de nación desde diversos campos de vista: 

11 /fasgrau, R. Els or.!gens del catalanisme polític (1870-1931). Edit. 
Barcanova, S.A. Barcelona, 1992 p.p. 54 y SS Traducci6n del autors La 
nación, en cambio, ea una entidad natural, con una hiatoria y una cultura 
comunes, con una lengua propia, la que ea un producto natural, y que 
tiene una gran importancia para la creación y la consolidación del 
sentimiento nacional, con un arte y un derecho, es decir, <<un mismo 
espíritu que so manifiesta único y característico por debajo de la 
variedad de toda la vida colectiva>>. Por lo tanto, la naci6n ea un hecho 
natural que existe tanto si tiene un reconocimiento legal como si no lo 
tiene. 
12 Pereznieto, Leonel. Derecho Internacional Privado. Ed. Harla. Quinta 
Edit"i6n. México, 1991. p. JO 
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1. "Juan Jacobo Rousseau: la naci6n la constituye no una 

comunidad de rnza, idioma e historia, sino su determinación 

de permanecer unida y alcanzar ciertos objetivos comunes. 

2, "Pascua 1 Estanlisnao Mancini: la nación es una sociedad 

natural de hombres, creada por la unidad de territorio, de 

costumbres y de idioma, fol:"l11ada por una comunidad de vida y 

de conciencia social. Seg11n este autor, los factores que 

contribuyen a formar a las naciones son de tres géneros: 

Naturales (territorio, raza e idioma); Históricos 

(tradiciones, costumbres, religión y órden juridico) y 

Psicológicos (conciencia nacional)." (13) 

Existen autor6s, como los anteriores, que consideran al 

idioma como un elemento fundamental para la formación de una 

naci6n, pero como veremos más adelante no es tan importante 

.para otros, 

Para Stoessinger, lo que constituye una naciOn "no es que se 

hable la misma lengua o que se pertenezca a un mismo grupo 

étnico sino que hayan realizado grandes proyectos en un 

pasado comün y que quieran continuar realizandolas en el 

futuro,"< 14) 

La definición que da Luis Carretero en su libro Las 

Nacionalidades Espafiolas, es aun más amplia: "Rechazados los 

13 Idem. p. 31 
14 Stoessinger, John. El poderío de las naciones. 2a. ed. Edit. Guernika, 
H.exicQ 1986 p. 21 
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fundamentos de raza y de idioma y otros más endebles, la 

definici6n más aceptable que encontrame>s para la naci6n es 

que se trata de una comunidad estable (aunque no eterna), 

hist6ricamente formada como resultado de una convivencia 

secular sobre un mismo suelo, comunmente sentida y aceptada, 

que da origen a hábitos y modos de pensar y sentir reflejados 

en una comunidad de cultura, y a veces en un idioma 

propio. 11 (15) 

Asimismo, sin incluir al idioma como factor importante, el 

catalán August Matona nos dice: 11 La naci6, dones, és 

sobretot, un fet hist6rico-cultural que es manifeota com una 

mentalitat, és dir, com una identitat psicol6gico-espiritual. 

En altres mota, un grup humá compost d'individus que, moa o 

menys marcadament, posseeixen un conjunt de creences, de 

costums, de tradicions i de mites i una manera comuna de 

veure i de sentir el man i la vida. 11 (16) 

Pero el mismo Dictador espanol José Antonio Primo de Rivera 

dijo lo .siguiente del nacionalismo: "No todo pueblo ni todo 

agregado de pueblos es una naci6n, sino s6lo aquellos que 

15 Carretero y Nleva, Luis. Las nacional.ídadea espanolas. 2a ed. Edit. 
Aquelarre, Mexico 1952 p. 45 
16 Hatons, August. Ps1coan4llsls del CatalA. la. ed. Edit. Destino, 
Barcelona, Espai\a. 1971 p. 55 Traducción del autor: La nación, entonces, 
es sobretodo, un hecho hiet6rico cultural que se manifiesta como una 
mentalidad, ee decir, como una identidad psicol69ico-espir.itual. En otras 
palabras, un grupo humano compuesto de individuos que, mAe o menos 
marcadamente, poseen un conjunto de creencias, da costumbres, de 
tradiciones y de mitos y una manera comCm de sentir ~l mundo y la vida. 
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cumplen un destino histórico diferenciado en lo 

universal. 11 e17 > 

Para terminar con las definiciones, Seara Vázquez nos dice 

acerca de la nación: "··· la nación es un hecho histórico, en 

cuya configuración ha tenido un papel definitivo el elemento 

fuerza ••• Las naciones se configuraron del modo actual porque 

los factores de fuerza que intervinieron actuaron en este 

sentido, y fueron superiores a otros elementos que habrian 

llevado a una configuráción distinta." (18) 

En esta definición, Seara Vázquez, incluye al elemento fuerza 

como la motivación de la formación de las naciones. Este 

elemento puede ser interpretado de varias maneras, puede ser 

la opresión de una sociedad contra ese grupo a lo largo de la 

historia o el poder de una institución dentro de ese grupo la 

cual lo forma. 

Además an.ade: "La nación es una etapa solamente, en parte ya 

superada ca pesar de los na~1¡,na11Smos anacr6nicos>, en ·e1 

camino a la integración universal: el momento presente es el 

del regionalismo, en cuyo comienzo estamos ••• " (19) Es 

interesante esta afirmaci6n ya que hay que ver la manera en 

que el mundo esta tendiendo a una 'globalización-

17 Primo de Rivera, J. A. "Ens4yo sobre el n4cion4lismo." Ed en· Obras 
Completas Madrid, Espafta 1945 P•P• 579 y 580 
lB seara V4zquez, Hodest:o. Derecho Int:ernaC"1onal Público ••• p.93 
l9 Idem. p.p. 93 y 94 
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regionalizada', como ejemplo tenemos a la Uni6n Europea, el 

Tratado de Libre Comercio de America del Norte, (NAFTA en 

inglés), entre otros, 

En general podemos resaltar como elementos fundamentales para 

la formaci6n de una naci6n: un grupo de personas con una 

identidad como tal, un territorio, un pasado histórico común, 

costumbres y tradiciones propias del grupo, una cultura común 

y puede incluirse un idioma común que aunque como ya vimos 

anteriormente no es 'esencial, pero une más al grupo y 

facilita su identidad. 

Podemos decir, entonces, que as! como el concepto de Estado 

tiene un origen juridico-politico el de nación es totalmente 

sociol6gico. 

Pero habrá que aclarar que el territorio no es un elemento 

fundamental de una naci6n, como ejemplo tenemos a la naci6n 

judia que durante décadas no tuvo un territorio en particular 

en el mundo. 

I.1.2, Nacionalismo. 

Citando al Abbé Siey~s, una figura arzobispal de la época de 

la Ilustraci6n Francesa, que en 1789 en su seminario hizo el 

manifiesto, ¿Qué es el Tercer Estado? la doctrina básica del 

nacionalismo absolutista: "La naci6n existe ante todo, es el 

origen de todo su voluntad es siempre legal, es la ley en si 
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misma"t20) Los peores excesos de nacionalismo, desde la época 

del Terror hasta el Tercer Reich, están encapsulados en esas 

dos pequeilas frases, donde el protagonista de la Revoluci6n 

Francesa establece la explosiva uni6n entre la emocional 

fuerza del nacionaliemo y el potencial totalitario de la 

Voluntad General de Rousseau. 

se puede definir claramente como una idea o doctrina que 

exalta la personalidad nacional, es decir, el sentido de 

destino colectivo de un pueblo por medio de una 

interpretaci6n com1ln de su pasado y su futuro. El 

nacionalismo convierte a la naci6n en un valor absoluto. Pero 

se pueden dar matices de nacionalismo. 

P1o XII en su Mensaje al Orbe cat6lico en la Navidad de 1954 

condena al nacionalismo como un valor absoluto. Distingue 

entre la vida nacional en stricto sensu y la pol1tica 

nacionalista: "· .. la primera, derecho y honra de un pueblo, 

puede y debe promoverse; la segunda, como germen que es de 

infinitos males, nunca se rechazará suficientemente. 11 (21) 

La definici6n de Mellor es: "The political expression of the 

nations aspirations we may term nationalism. It uses elements 

and symbolism of national identity to expresa the objectives 

20 o•sríen, c. c. "The Wrath ot Agas. Natlonalísm's PrJ.mordlal Roots." 
Revista Foreign 1\ffaires. November/December 1993. New York, 1993 p. 143 
Traducido por el autor. 
21 Diccionario UNESCO ••• p. 1485 
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of the nations political grand strategy Every nation has its 

nationalism. "122) 

La definición del catal6n Prat de Riba es que la nacionalidad 

es "la aspiración de un pueblo a tener pol1tica propia y a 

tener un Estado propio."(23) Se puede observar en 6sta 

definición un sentimiento total de catalanismo. 

Como posible respuesta a la definición anterior el Dictador 

Primo de Rivera .en su 11 Ensayo sobre el nacionalismo" dice: 

"El nacionalismo como una tendencia hacia la autonomía 

pol1tica de cierta parte de una nación, puede equivaler a 

separatismo." (24) 

Federico Chabod, dice del nacionalismo: "Decir sentimiento de 

· nacionalidad es decir sentimiento de individualidad 

histórica. Se llega al principio de nación cuando se llega a 

afirmar, contra tendencias generalizadoras y 

universalizantes, el principio de lo particular, de lo 

singular. "12s1 

22 Jfellor, R. E. H •••• p. S Traducción del autorr La exprealón polttica 
de las aspiraciones de las nacioneo podemos llamarla nacionaliamo. 
Utiliza elementos y simbolismo• de identidad nacional para expresar loa 
objetivos de la gran estrategia política de la nación. Cada nación tiene 
su nacionalismo. 
23 Prat de Riba, B. •La Nacionalidad Catalana•. traducci6n castellana de 
Royo Edit. Espasa-Calpe. Espaf\a 1955 p. J 
24 Primo de Rivera, J. A. •Ensayo sobre el naclonalismo.• Ed. En Obras 
Completas, Madrid, Espaf\a 1945 p.p. 579 y 580 
25 Rodr1guez Prats, J. J. "'El naclonal.ismo, el art.!culo 82 y el mexlcano 
de hoy.• Revista Examen. Ed. Comité Ejecutivo Nacional dol Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) Publicación Mensual. Afto s, Húm. 54, 
Noviembr• 1993. H6xico. p. 4:0 
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Hay que saber matizar el sentimiento de nacionalismo ya que 

puede ir desde una simple demostración cultural o poli ti ca 

sin llegar a la agresi6n, ya que desde el momento en que se 

convierte en agresiva e independentista puede ser peligroso 

para las partes involucradas generando violencia, lo que 

llevar!a a lo que se conoce como separatismo. 

William Pfaff en su libro The Wrath of Nations: civilization 

ana the Fury of Natlonalism, nos dice del nacionalismo: 

• ••• what is called nationalism is an expression of the 

primordial attachments of an individual to a group, possesing 

both positive and destructive powers, and this is a 

phenomenon which existed long before the group to which such 

passionate loyalty was attached became the modern nation

state ••• He [the nationalist] acts from the roots of being, 

of human society, from a given earth and clan -primordial 

attachments. 11 (26) 

Estamos de acuerdo en que el nacionalismo, a niveles 

moderados de intensidad, es una forma necesaria de uni6n 

social, y que no debe ser tratado como a un enemigo de la 

26 Pfaff, Will1am. The Wrath of Nations: c1vJ.ll.~ati.on and the Fury of 
Nationa.lism. Ed. Simon & Shueter, New York, 1993 p. 240 Traducción del 
autor: "a lo que se llama nacionalismo es una expresión de los elementos 
primarios que unen a un individuo con un grupo, poseyendo poderes tanto 
positivos como deotructivos, este fenómeno existe deede antes de que el 
grupo, al que se une el individuo con tanta lealtad, llegue a ser un 
Estado-nación ... El [nacionalista) actúa desde las ratees de ser, de. la 
sociedad humana, de una cierta tierra y clan -elementos primarios.• · 



21 

humanidad. El enemigo debe ser el nacionalismo xenof6bico, 

manifestado hoy en d1a como una !orma de nacionalismo 

mezclado con fanatismo religioso, como sucede en Yugoslavia y 

en cierta medida en la ex-Uni6n Soviética. 

Pero debemos entender que la dificultad radica en que la 

tuerza del nacionalismo está en que es algo por lo que la 

gente está preparada a matar y a morir en grandes cantidades. 

Y hay que tomar en cuenta que no hay ningún 'nuevo orden 

internacional' que tenga la capacidad de eliminar la 

violencia nacionalista y los relacionados cr1menes étnicos, 

de todos los rincones del mundo. 

I.1.3. El Estado Multinacional. 

De acuerdo con Atzkin, un Estado multinacional es aquel en 

donde la pol1tica estatal prevaleciente, más que considerar 

al Estado como la personif icaci6n de una sola nacionalidad, 

de su cultura y sus valores heredados, considerase la 

vinculaci6n del Estado con dos o más culturas nacionales como 

iguálmente 1ntimas.(27) Lo que seria el caso del Estado 

Espal'lol. 

El problema en los Estados multinacionales, se presenta, 

cuando una o más de estas nacionalidades presentan 

27 At•kin, B. Estado y NacJ.dn. Ed. F.c.E., Breviarios No 200, México, 
1968 P• 44 
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reclamaciones de tipo pol1tico referentes a la estructura 

organizadora del Estado. 

Pero generalmente la reacci6n de la nacionalidad dominante, 

entiéndase la que detenta el poder, es luchar por la 

integridad del Estado y por el mantenimiento y 

fortalecimiento de la posición de ésta nacionalidad en el 

Estado. (2B) 

Otras veces el esfuerzo para mantener la integridad del 

Estado consiste en mantener demarcada las diferencias entre 

las nacionalidades y e~altando la superioridad de una y 

manteniendo las demás como secundarias. 

En este Qltimo caso, el modelo al cual se tiende no es el de 

la integraci6n sino el del pluralismo, es decir, la 

coexistencia duradera de varios grupos y sus culturas 

respectivas dentro de un mismo Estado, sobre la base de la 

desigualdad. 

Ahora bien, las nacionalidades secundarias son impulsadas por 

el nacionalismo. Pero el objetivo de estos movimientos 

nacionalistas no es el de mantener el statu quo politice 

existente, sino cambiarlo a su favor. 

28 Gottmann, J., The S1gnif1cance of Tsrritory. Univeraity Presa of 
Virgiii.ia, 1948, p.IX Traducci6n del autor. 
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cuando las nacionalidades, dentro de un Estado, difieren en 

idioma, la aceptación de forma oficial, de todas ellas es una 

indicación particular del carácter binacional o multinacional 

de un Estado. 

Podemos terminar diciendo que, para que en un Estado 

multinacional exista una convivencia pacifica de todas las 

nacionalidades que lo integran, deben estar todas ellas de 

acuerdo con el statu quo en que se encuentran. Es decir, como 

en el caso de Es pafia, todas las regiones tienen el mismo 

carácter de Autonomía ni unas son más autónomas que otras y 

todas tienen los mismos derechos. 

I.1.4. La Región-Estado 

Una de las concepciones más novedosas acerca del Estado, 

consiste en el surgimiento de la llamada ~-~, como 

lo menciona Kenichi ohmae en su articulo The Rise or the 

Region state ¡29). Parte de la idea, de que el Estado-Nación 

se ha convertido en una forma innatural y disfuncional de 

organización de la actividad humana y de la administración 

económica en un mundo sin fronteras. 

Considera además que, en el mapa económico mundial las lineas 

que ahora importan no son las fronteras sino, las que 

demarcan a los que se pueden llamar 'Regiones Estado 1 • Sus 

29 Ohmae, K. "The Rise of the Region Sta te ... Foreign Affaires. New York, 
Ed. council on Foreign Relations, Inc. Nº. 2, Vol. 72, Spring 1993 
Traducci6n del autor. 
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limites no están impuestos por razones politicas pués están 

definidos por el mercado mundial de bienes y servicios. 

Además no representan ninguna amenaza para las fronteras 

politicas de ningün Estado.(JO) 

Las Regiones Estado son zonas económicas naturales. Pueden o 

no estar dentro de los limites geográficos de un Estado, si 

lo están es debido a un incidente hist6rico. Algunas veces 

éstas unidades econ6micas están formadas por partes de 

Estados, como son aqúellos en el norte de Italia, Wales 

(Gales), Catalufia, Alsace-Lorraine o Baden-WUrttemburg. Otras 

veces, pueden estar formados por patrones económicos que 

sobrepasan los limites nacionales existentes, como son los 

que están entre San Diego y Tijuana, Hong Kong y el sur de 

China, o el •growth triangle' (triángulo de crecimiento) 

entre Singapore y sus vecinas islas de Indonesia. En el mundo 

de hoy sin fronteras, estas son las zonas econ6micas 

naturales y lo que importa es que cada una posee, en una u 

otra combinaci6n, los elementos clave para su participaci6n 

exitosa en la econom1a mundial. (31) 

I.1.5. Separatismo. 

como definici6n podemos tomar la del catalán Roser Masgrau 

que dice: "Moviment pol1tic que propugna la lliure voluntat 

d'una col.lectivitat, amb caracter1stiques nacionals prOpies, 

JO Idem. p. 78 
JJ Idom. p.p. 78 y 79 
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de separar-se de l'Estat del qual forma part i constituir un 

Estat independent."(32) 

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Espafiola el 

separatismo es la "doctrina que propugna la separaci6n de 

algün territorio para alcanzar su independencia o anexionarse 

a otro pa1s. "(JJJ 

Parece que es muy clara la def inici6n de éste movimiento que 

tiene sobretodo un carácter pol1tico y que cuyo ünico fin es 

la independencia de una parte del territorio del Estado 

original para formar su propio Estado, o en todo caso para 

anexionarse a otro Estado. 

En Espana, este término tiene muchas veces una referencia muy 

concreta a los movimientos de ese tipo que se dieron en 

Catalufia y en el Pa1s Vasco. Cuando se habla de separatismo 

se entiende que se alude al separatismo catalán y vasco, aün 

sin especificarlo concretamente. 

como estos movimientos, partiendo de un originario 

regionalismo, evolucionaron hacia un nacionalismo, que si no 

32 Traduccion del Autor: Movimiento politice que propone la libre 
voluntad de una colectividad, con características nacionales propias, ele 
separarse del Estado del cual forma parte y constituir un Estado 
independiente. 
Ha.sgra.u, R. "Els origens del catalanisme polltic (1870-1931) .• 
Biblioteca DAsica d'HietOria de catalunya Ed. Barcanova, S.A. Barcelona 
1992 p. 93 
33 D1ccJ..onario de la Lengua Española, de la Real Academia Espalfol11.. l9a. 
ed. Editorial Eepaea-calpe, Madrid, Espai\a 1970 Tomo VI p. 1204 
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supon1a en la mayor1a de los casos un separatismo en sentido 

estricto, es decir, separación total, ponia en crisis la 

unidad nacional, Espafia como nación, y debilitaba el vinculo 

pol1tico, se les designó en algunas ocasiones como 

separatistas aunque no pidiesen en la mayor1a de los casos la 

ruptura total; pero se hac1a as1 por la tendencia 

disgregadora que apuntaban y su ruptura de la unidad mo~al o 

separatismo espiritual de la unidad.(34) 

Ahora bien, es importante seftalar los dos puntos de vista del 

separatismo en Espafia. Primero veremos la definición de 

separatismo desde el punto de vista catalán y después del 

central espafiol. As1 Rovira y Virgil durante el franquismo 

escrib1a: "Si los nacionalistas catalanes hallan abierto el 

camino a la autonom1a éste camino es el que seguirán. Si lo 

hallan cerrado, si han de escoger, aunque s6lo sea en sus 

sentimientos y en sus aspiraciones intimas, entre dos 

caminos, el de la perpetuación del régimen actual y el de la 

separación, escogerán el <il timo." (35) 

Por otro lado, el Dictador Primo de Rivera durante su 

régimen, después de la Primera Rep1lblica Espafiola, dijo del 

separatismo: "El separatismo ignora u olvida la realidad de 

34 Diccionario UNBSCO de Ciencias Soci.ales. la. ed. Edit. Planeta 
Agoatini, Madrid, Espana 1987 Tomo IV p.p. 2026 y 2027 
35 Rovira y Virgil "El nacionalismo cataliln." Ed. Las Españas. México, 
D.F. 1960 !'• 261 
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Espafia. Desconoce que Espafta es, sobre todo, una gran unidad 

de destino. 

"Pero entregar Estatutos a regiones minadas de separatismo; 

mul.tipl icar con los instrumentos del Estatuto las fuerzas 

operantes contra la unidad de Espafla; dimitir la función 

estatal de vigilar sin descanso el desarrollo de toda 

tendencia a la secesión, es ni m6s ni menos, un crimen. Todos 

los s1ntomas confirman nuesta tesis. catalufla autónoma asiste 

a un separatismo 9ue nadie refrena. 

"Espafla es una unidad de destino en lo universal. Toda 

conspiración contra esa unidad es repulsiva. Todo separatismo 

es un crimen que no perdonaremos. La Constituci6n vigente, en 

cuanto incita a las disgregaciones, atenta contra la unidad 

.de destino de Espafla. Por eso exigimos su anulación 

fulminante."¡ 36) 

I.1.6. Autonom1a. 

Este término es de gran importancia para este trabajo ya que 

representa la pieza fundamental de la situación jur1dico

po11tica en la que se encuentra Catalufla dentro del Estado 

espafiol, y del porqué del Estatuto que le da esa 

caracteristica. 

36 Primo de Rivera J. A ... Puntos Iniciales de Falange•. articulo "España 
es Irrevocable" y "Puntos Program4tlcos de la Falange" en Obras 
completas, publicación de la Delegación nacional de la Sección Femenina, 
Madrid, España. 1945 p.p. 86, 287, 288, 339. Ver Anexo III. 
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El Diccionario de la Lengua define éste término como "la 

potestad que dentro del Estado pueden gozar municipios, 

provincias, regiones u otras entidades de él, para regir 

intereses peculiares de su vida interior, mediante normas y 

6rganos de gobierno propios . 11 (J7J 

AGimismo, la autonom!a es el grado mtiximo del 

desenvolvimiento esponttineo de los grupos pol!ticos y 

administrativos respecto al Estado, porque es, también, la 

forma más clara como el Estado se manifiesta ante otros 

Estados y organismos internacionales o supranacionales. 

En el pretimbulo del Estatuto de Autonom!a de cataluiia se 

enuncia: "Catalufia, ejerciendo el derecho a la autonom!a que 

la Constitución reconoce y garantiza a las nacionalidades y 

regiones que integran Espaiia, manifiesta su voluntad de 

constituirse en comunidad autónoma. 11 (38) 

Por lo tanto podemos decir, que la autonom!·a es una condición 

por la cual una región, dentro de un Estado, tiene un 

gobierno propio para regir intereses internos de esa región 

pero, sin embargo, manteniéndose bajo el régimen legislativo 

y pol1tico del gobierno central del resto del Estado. 

37 Diecionarl.o de la Lengua ••• p. 145 
38 Estatuto de Autonom1a. Genoralitat de C11talunya. Barcelona 1979 
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Los fundamentos más relevantes que permiten delinear los 

contornos del régimen autonómico moderno son los siguientes: 

1. Los regímenes de autonomía se establecen en el marco de 

Estados nacionales determinados. El autónomo no cobra 

existencia por s1 mismo, sino que su existencia como tal se 

realiza como parte de la vida jurldico-polltica de un Estado. 

El fundamento politice y jur1dico que da existencia y norma 

la operación de un régimen autonómico deriva de la ley 

sustantiva que funda la vida del Estado. Es decir, las 

comunidades autónomas" no se dan constituciones, sino 

estatutos que cobran sentido en el marco de aquellas. 

Asimismo, el régimen de autonom1a restringe, en cierto modo, 

las facultades territoriales del llamada Estado central.(39) 

2. El régimen de autonomía es un sistema instituido a fin de 

que grupos determinados, con tradición histórica común y 

caracterlsticas socio-culturales propias, como costumbres, 

creencias, lengua, etc., puedan desarrollar libremente sus 

modos de vida, ejercer los derechos que se merecen como 

comunidades étnicas o nacionales y manejar sus asuntos por si 

mismos. As1 pues, existe también un fundamento interno, de 

mucha importancia, que configura el régimen autonómico: el 

reconocimiento de la pluralidad de la conformación nacional, 

es decir, de la existencia misma de las comunidades 

nacionales y de que a éstas, por ser tales, les corresponde 

39 Día:t-Polanco, Háctor. "Cuestión etnico-nacional y autononúa.• de la 
revista Estudios Latinoamericanos. Ed. CELA, Facultad de Ciencias 
Pal!ticae y Sociales, UNAH. Vol.S, Año S, enero-junio 1990. N~mero-13.p. 9 
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un conjunto de derechos que deben cobrar vida en el marco del 

Estado. (40) 

El estatuto, cuyo rango es variable (ley constitucional, ley 

orglinica o ley ordinaria), especifica los derechos de los 

grupos, el limbito territorial de la comunidad aut6noma, las 

competencias que le corresponden en relaci6n con las propias 

del Estado central, los 6rganos politice-administrativos con 

que funcionará como ente pftblico, etc. Por su naturaleza, el 

Estatuto es el resultado de una negociaci6n y un instrumento 

de consenso, es decir, que debe reflejar un acuerdo 

voluntario de los miembros de la naci6n. 

3. Siendo un régimen escogido por los propios grupos de que 

se trata, resulta que la autonomia es el sistema por medio 

·del cual los grupos socio culturales ejercen el derecho a la 

autodeterminación. Es decir, que utilizando este derecho, los 

pueblos pueden decidirse libremente por constituirse como un 

Estado nacional propio o la conformaci6n de entes aut6nomos 

en el marco de un Estado determinado.(41) 

4. Hist6ricamente, las comunidades autónomas se han 

constituido como entidades territoriales. En el estatuto 

especifican el Ambito en el que los grupos étnico-nacionales 

correspondientes ejercerán sus derechos, y los órganos 

40 Ibídem. 
41 Idem. p.p. 9 y 10 
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auton6micos tendrán su jurisdicci6n. Sin embargo, este punto 

ha sido objeto de agudas disputas, sea por el temor a las 

posibles co11secuencias separatistas, a menudo se buscan 

f6rmulas para establecer el régimen de autonom1a sin que el 

aspecto territorial aparezca claramente definido.(42) 

5. Un criterio adicional para reconocer la naturaleza del 

régimen auton6mico es su caracter constitucional. El que los 

entes autónomos tengan un rango constitucional, es 

importante, ya que la constituci6n es la ley sustantiva que 

define el carácter y la organizaci6n, as1 como los poderes y 

el funcionamiento del Estado central. En principio, ello hace 

posible que la autonom1a se convierta en una entidad 

territorial, pol1tica o administrativa, del Estado mismo, y 

además en parte integrante, junto con el Estado central, de 

.un sistema vertical de poderes.(43) 

6. El régimen de autonom1a responde a la necesidad de hacer 

p~sible la representaci6n democrática en la organizaci6n 

pol1tica y administrativa del Estado, de las regiones 

socioculturales del pa1s, en el sentido de la plural 

composici6n étnico-nacional de la sociedad.(44) 

En Espafta, las comunidades aut6nomas son entidades püblicas 

con relevancia constitucional, basadas en estatutos como su 

42 Idem. p. 10 
43 Idem. p.p. 10 y 11 
44 Idem. p. 11 
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norma institucional, con ámbitos territoriales delimitados, 

con capacidades reglamentarias y legislativas 

constitucionalmente limitadas y órganos propios de 

autogobierne para el manejo de sus asuntos. 

I.2. El Derecho a la Secesión. 

La secesión se puede definir como el derecho de un pueblo con 

clara identidad y evidente carácter nacional, a constituirse 

en Estado, con el fin de organizar de modo propio su vida 

politica, sin interfer~ncia de otros pueblos. 

Este término se confunde muchas veces con otra figura del 

Derecho Internacional Público que es el Derecho a la 

Autodeterminaci6n que aparece en la Resoluci6n 1514 (XV) de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 14 de 

diciembre de 1960. 

La autodeterminación entendida COtnO derecho a la 

independencia, tiene como consecuencia automatica el derecho 

a la secesión, Deben distinguirse dos casos a los que se 

aplica éste término: a) el de los pueblos sometidos al 

dominio colonial de otros pueblos y b) el de un pueblo, con 

una identidad nacional indiscutible, que como minor1a se 

encuentra formando parte de la población de un Estado, pero 
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que se siente separado de ella por la historia, la cultura, 

el idioma, etc. (45) 

Ahora bien, Seara Vázquez, mantiene que el hecho de que una 

sociedad nacional tenga el deseo de gobernarse a si misma y 

que entoncés tenga el derecho a constituirse en Estado es un 

hecho totalmente hipotético, ya que la sociedad internacional 

nunca lo reconocería. 

El Derecho de Secesión no se encuentra ni reconocido ni 

aceptado y, no tiene una protecci6n internacional, excepto en 

el caso de los territorios sometidos al dominio colonial 

donde se le llamará Derecho a la Autodeterminación 

Ahora bien, "si el derecho de autodeterminación, y por 

consiguiente el derecho de secesión, estuviera reconocido, la 

población levantada podrla solicitar la intervención en su 

favor de la Organización de las Naciones Unidas, o de 

cualquier Estado extranjero, siendo aplicable en este caso la 

disposición del articulo 51, sobre la legitima defensa 

colectiva, contra las fuerzas del Estado que trataran de 

impedir la secesión de la población en cuestión, y que 

tendr1an que ser consideradas agresoras. 11 (46) 

45 seara Vázquez, H. Derecho Internacional Prlblico. Editorial Porrtla. 
México, 1986 p. 87 
46 Idem. p. 90 
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La actitud de la Organización internacional ha sido de 

abstención o de dirigir un llamamiento en pro del respeto a 

la integridad nacional de los Estados afectados por el 

movimiento separatista, como sucedió desde 1992 con respecto 

a los movimientos de secesión en Yugoslavia por parte de 

Croacia y de Bosnia-Herzegovina. 

"La autodeterminaci6n, aplicada a los grupos nacionales en el 

interior de los Estados existentes queda reducida a un 

principio politice, cuya validez dependerá de la fuerza que 

lo apoye, y en ese caso la protección internacional al nuevo 

Estado dependerá del grado de respeto que su propia fuerza 

haya podido inspirar." (471 

I.3. La Nación Catalana . 

. Habiendo aclarado anteriormente el porque se considera a 

catalufia como una nación pasaremos en este inciso a describir 

los elementos que forman a esta nación tales como son el 

territorio, comenzando por su localizaci6n en el mapa 

europeo; el origen de su poblaci6n; su idioma; algunas de sus 

costumbres propias; importancia económica y politica dentro 

del Estado Espafiol y algunas comparaciones estadisticas con 

el resto del Estado Espafiol y con algunas otras autonomias. 

Cataluña se encuentra en el extremo noreste de la Pen1nsula 

Ibérica, colinda al norte con Francia y Andorra a través de 

47 Ibídem. 
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los Pirineos; al este y al sur con el Mar Mediterráneo y al 

oeste con las Regiones de Arag6n y Valencia. 

su situaci6n le da una cierta importancia estratégica, ya que 

la mayor1a de su territorio mira al Mar Mediterráneo, por lo 

tanto a las Islas Baleares y al norte de Africa. Además, por 

su colindancia al norte con Francia, lo que a lo largo de la 

historia, como veremos en el sigiente cap1tulo, la hace mirar 

a Europa y no hacia el resto de la Peninsula Ibérica. 

La etimolog1a del nombre Cataluna, es muy discutida, de 

acuerdo con el escritor Jacint Revent6s significa tierra de 

castillos (48); pero no nos ayuda a fijar un ambiente 

territorial ya que se refer1a en un principio a una pequefta 

parte: el noreste de la catalufta Vieja, en catalán catalunya 

Valla. Se conoce como Catalunya Vella a la parte de Catalufta 

reconquistada primeramente en el Siglo X.; coincide de una 

manera aproximada con la parte més cercana a la frontera con 

Francia, lo que ahora son las provincias de Barcelona y de 

Girona. Con la reconquista de la catalunya Nova, terminada en 

el Siglo XII, qued6 completo el territorio de la Cataluna 

estricta o conocida como el Principat o Principado en 

castellano; que comprende las cuatro provincias del noreste: 

Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. 

48 Revent6s, J. Desde Cataluña sin Rencor. Editorial Hacer, Barcelona, 
1993. p. 45 
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Ademas del término de catalu!la estricta, existen otros dos: 

la catalu!la amplia o histórica y los Paf.sos Catalans. La 

Catalu!la amplia o histórica comprende el Principat, ademas de 

Andorra, el Roselló, la Cerdanya, el Vallespir, Capcir, 

conflent y las Marques de Ponent o territorio de la cataluna 

occidental pasados a Arag6n en la división provincial 

espa!lola del Siglo XIX. 

Los PaYsos catalana, en castellano Paises Catalanes, basada 

principalmente por las regiones donde se habla el idioma 

catalan, comprende a la CatalU!la amplia o hist6rica, a 

Valencia y a las· Islas Baleares. 

Pero para este trabajo utilizaremos exclusivamente, a menos 

que se aclare, el concepto que conocemos como cataluna 

.estricta. 

Los siguientes datos estad1sticos, se obtuvieron de varias 

paginas de la Revista de L•orreó catalil de Milxic, tanto el 

nQmero 23 como el 24. (49) 

Su extensión territorial es de Jl,930 km2, y representa 

solamente el 6. J% del territorio espa!lol continental. En 

cuanto a extensión podríamos decir que, comparativamente, se 

encuentra entre la extensi6n de los Estados de Puebla y de 

49 Revista de :C...'Orfe6 CatalA de Héxic. México, D.F. Edita el Orfe6 CatalA 
de Méxic, A.C. Sogona Epoca / Núm. 23 / Primavera de 1993. Segona Epoca / 
NOm. 24 / Eetiu de 1993. 
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Guanajuato en la Repüblica Mexicana. Asimismo, Cataluña tiene 

una mayor extensi6n territorial que Bélgica que s6lo cuenta 

con 30,513 km2. 

La que tiene mayor importancia, comparativamente, es la 

poblaci6n. En el censo de 1991 Espafia contaba con 38,872 1 268 

habitantes, de los cuales 6,059,494 se encontraban en 

Cataluña, es decir, el 15.58%. 

Se puede comparar por nOmero de hab.ltantes a Catalufta con 

otros paises Europeos como son: Irlanda cuenta con 3.5 

millones; Dinamarca, 5.1 millones; Noruega, 4.2 millones; 

Suiza, 6.6 millones; entre otros. 

Otras estadisticas comparativas incluyen el Producto Interno 

Bruto (PIB): En 1991 el PIB de España fue de 56 mil millones 

de d6lares de los que Cataluña aporto 11 mil millones lo que 

representa un 20.29% del total del PIB. De ésto cabria decir 

los porcentajes de participaci6n, en el PIS nacional de 

España de 1991, de algunas de las demás regiones auton6micas: 

Andalucia: 12.53% Extremadura: 1.77% 

Comunidad Valenciana: 10.41\ Madrid: 16.52% 

En cuanto al indice inflacionario en España, en 1991, fue de 

5.5% y en Cataluña fue de 6.8%. 
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El n11mero medio de horas trabajadas por trabajador al mes en 

1991 fue en Espafta, 145.7 horas¡ en catalufta, 146.2 horas. La 

ganancia media por hora trabajada, en 1991, en Espafta $1,211 

pesetas; en catalufta, $1,236 pesetas. 

En 1991, el n1'.i!nero de turistas que visitaron Espafta fue de 

53,494,964 personas, y de ellos el n1'.i!nero que visitó 

Catalufta fue de 16,547,278 personas, es decir, el 30.93% 

Las comunidades autónomas que m&s inversión extranjera, 

porcentual, recibieron entre 1986 y 1989 fueron: Madrid 

(39.8%)¡ catalufta (27\) y Andaluc1a (9\). De lo que deducimos 

que las regiones de catalufta y Madrid absorbieron casi los 

dos tercios del valor total de las inversiones extranjeras 

directas que han tenido lugar en Espafla. Sectorialmente han 

sido las actividades industriales las m&s favorecidas por la 

penetración de capital extranjero, sobre todo en Catalufta, 

mientras que la inversión directa en actividades de servicios 

se ha concentrado de forma casi exclusiva en Madrid.(SOJ 

La distribución, porcentual, del comercio exterior de 

manufacturas por comunidades aut6nomas, en 1989, fue: Del 

total de exportaciones.- Catalufta (25.3%) ¡ Comunidad 

Valenciana (14.86%) y el Pa1s Vasco (10.42%). En cuanto a las 

importaciones.- catalufia (31.34%)¡ Madrid (28.40%) y el Pa1s 

50 Zaldívar, c. A., castolls, H. España fin de siglo. Editorial Alian%a. 
Madrid, 1992 p. 358 
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Vasco (6.67%). La evoluci6n reciente de la estructura de las 

exportaciones de manufacturas en Espana pone de relieve c6mo 

la exportación de productos se concentra en Catalufta, 

Valencia y el Pals Vasco, las que constituyen las regiones 

mlls dinllmicas, con productos destinados tanto al mercado 

nacional como al comercio exterior. En la estructura de las 

importaciones de manufacturas destaca la elevada 

participaci6n de Cataluna y Madrid en funci6n del tamano del 

mercado, del nivel de ren\.a de sus habitantes y del peso y 

especializaci6n de sus actividades econ6micas.(Sl) 

En cuanto a la presencia de cataluna en la polltica espanola 

s6lo debemos recordar las elecciones de 1993 en las cuales el 

partido catallln Convergencia i Uni6 (CiU) obtuvo la mayorla 

parlamentaria y por lo cual el presidente de Gobierno Felipe 

·González del PSOE tuvo que negociar la redistribuci6n del 15% 

del impuesto IRPF, para obtener su apoyo.(52) 

"La lengua es un sistema generalmente vinculado a la idea de 

naci6n. Es también el rasgo fundamental que permite 

caracterizar e identificar una etnia. 11 (53) 

51 Idem. p. 359 
52 Brunet, Jos'1 Jfar1a. •La cultura del pacto se abre paso.• 0.1.ario LA 
Vanguardia. Sección Polttica. Barcelona, Domingo, 19 de Septiembre de 
1993 P• 24 
53 Perelfa, H. Atlas Ibttroa.mer1cano. Secretad.a de Relaciones Exteriores. 
México, 1991 p. 24 
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El idioma es el exponente más claro de una cultura 

diferenciada, aunque no sea el 6nico. Es el más patente, el 

que menos se ha de demostrar. La importancia de una lenqua 

radica no s61o en el ndmero de personas que la hablan, sino 

también en la capacidad de comunicar ideas. La cultura que ha 

generado una lengua, crea también personajes aptos para 

expresar en dicha lengua conceptos universales para hombres 

de otras culturas y otros idiomas. (54) 

De acuerdo con T~gliavini el catalán es una lengua romance y 

pertenece a la subclase tanto del galorromance como del 

1berorromance, en el primero también ee encuentran el 

francés, el francoprovenzal y el provenzal o 9asc6n; en el 

segundo, el espaftol y el portugués. Es por eso que se dice, 

erroneamente, que el catalán es una mezcla del francás y del 

espanol; erroneamente, porque su ra1z es directa del latln. 

En Francia, el catalán s6lo se habla hoy en el Rosell6n; es 

la lengua oficial de la pequefta Rep6blica de Andorra y en 

Espafta se habla en lo que se conoce como los Paises Catalana. 

Y fue importado, por conquista, a Alghero, en cerdena, como 

veremos en el siguiente capitulo. 

El catalán se divide en diversas variedades dialectales; las 

principales son dos, una oriental y otra occidental, 

separadas p~r el r1o Llobregat y sus afluentes. Hay además 

54 Reventds, J .. Desde Catalu.na sin Rencor. Op. cit. p. 127 
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los dialectos valenciano, balear y del Rosell6n. La 

prolongaci6n del catall!n hacia el occidente se explica, por 

la extensi6n del antiguo condado de Ribagorza, en tanto que 

la expansi6n hacia el sur se debe a la Reconquista, sobre los 

árabes, especialmente por lo que se refiere al reino de 

Valencia; de hecho, la parte del reino de Valencia que fue 

reconquistada y poblada por catalanes sigue siendo 

lingUisticamente catalana, y aragonesa, es decir, de lengua 

castellana, la que f1\0 conquistada y repoblada por 

aragoneses. La expansi6n catalana durante la Reconquista, 

condujo a una nueva extensi6n del dominio catalán; la 

conquista de Mallorca en 1229 introdujo el catalán en las 

Baleares. (SS) 

El porcentaje de la poblaci6n residente en Catalufta con 

. conocimiento del catalán en 1990 (S6) fué de la siguiente 

manera: 

Entienden bien •••••••••••••••••••••••••••••••.•• 86\ 

Hablan bien. • • • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . • • • • • • • • 68\ 

Leen bien ••••••.•••••.•••••••••••.••.••.•••••••• 64\ 

Escriben bien •••••••..•••.•••••.•.••••••••.••••• 31% 

55 'l'agliavlni, c. OrI..genes de las Lenguas Neolatinas. Ed. FCE SecciOn de 
Lengua y EatudJ.oa Literarios. México 1973 p.p. 478, 577 y 669 
56 Zald!var, c. A., Castells, H. Espalfa fin de siglo. Editorial Alianza. 
Madrid, 1992 p. 170 
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Para los datos anteriores hay .que recordar que no todos los 

residentes en Catalufta tiene sus or1genes en esa regi6n, por 

lo que pueden llevar poco tiempo viviendo ah1 y por lo tanto 

lleven poca exposición hacia el idioma, lo que puede 

disiminuir la cantidad porcentual, además de que muy 

probablemente no tengan interés en aprenderlo. 

Los datos del EUskera y del Gallego son los siguientes, 

respectivamente (57): 

Entienden bien •••••••. : ••••••• 28\ 

Hablan bien ••.•.•••••••••••••• 26t 

Leen bien •••••••••••••.•••••.• 25% 

Escriben bien •••••••••..•••••• 20\ 

84% 

63% 

52% 

30% 

Hoy a finales del Siglo XX, el catalán es una lengua culta y 

moderna, apta para cualquier expresión art1stica, cient1fica 

o técnica y comercial. 

La coexistencia del catalán y el castellano como lenguas 

vivas dentro del marco del Principado o de los llamados 

Pa~sos catalana, presenta también connotaciones de 

diferenciación social. El catalán es utilizado casi en 

exclusividad por una clase social media en ascenso, activa 

tanto económica como culturalmente. Este grupo lo utiliza ya 

57 Ibldem. 
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que lo necesitan para consolidar su propia identidad a través 

de su avance cultural y socioecon6mico. (SB) 

El castellano se utiliza mlis en el cintur6n industrial que 

rodea a las grandes ciudades de Catalulla. Para los 

inmigrantes, el convertir el catallin en su lengua normal de 

relaci6n representa un cierto grado de promoci6n social y 

económica. Como leg1timamente desean ésta, van haciendo del 

catallin gradualmente su lengua. La llegada masiva de los 

inmigrantes los llev6· a habitar en barrios nuevos, hasta 

cierto punto marginales, y ocupados exclusivamente por ellos. 

Ello puede dificultar el avance del idioma catalán entre 

ellos. Es éste el gran problema que la lengua catalana del 

futuro habrli de tratar de superar, cuando los hijos y nietos 

de los inmigrantes de hoy ocupen la franja más activa de la 

sociedad catalana. 

"El conflicto lingUistico aparece cuando, en una coyuntura 

hist6rica, se presenta el dilema entre dos procesos extremos: 

el de sustituci6n lingU1stica y el de normalizaci6n 

lingU1stica. Existe un proceso de sustituci6n lingU1sitca 

cuando una lengua reemplaza totalmente o parcialmente a otra 

en el uso lingU1sitco de una comunidad. Existe un proceso de 

normalización lingUistica cuando la lengua que fue rechazada, 

recupera sus 

normalización 

posiciones, tanto 

o estandarización 

en los aspectos de la 

(ortograf1a, gramlitica, 

58 Revent6s 1 H. Desde Cataluna sin Rencor. Op. cit. p.p. 132 y 133 
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vocabulario, etc.) como en los de extensión social de su uso 

(con nuevos á.mbitos de uso y nuevos parlantes) .''(59) 

La ca!da de las fuerzas republicanas al final de la Guerra 

Civil Espaftola abrió una etapa de persecución contra la 

lengua y cultura catalanas que no es comparable con la de 

otros periodos históricos. Los efectos devastadores de la 

pol1tica franquista son visibles en los dos aspectos de la 

normalización lingU1stica: el de la normatización, intentando 

la clasificación del catalá. en dialecto; y el de la extensión 

social de la lengua, con un retroceso total en el uso p6blico 

del catalá.n y parcialmente en el uso privado. 

Al fin de la dictadura franquista y al inicio del proceso 

democratizador en Espafta en 1976, el restablecimiento de la 

. Generalitat en 1977 y la aprobación del Estatuto de Autonom1a 

en 1979, han representado un nuevo impulso para la 

normalización lingU!stica. 

La primera 'Llei de Normalització LingU1stica•, en castellano 

Ley de Normalización LingU!stica, fue aprobada en 1983 y 

tenla como objetivo prioritario la enseftanza de la lengua 

catalana. El 'Pla General de Normalització LingU1stica 1 , Plan 

General de Normalización LingU!stica, se aprobó el 26 de 

julio de 1993 por el Consell social de la Llengua Catalana, 

59 Vallverdll,~ Francesa. •catalanisme 1 Reivindicaci6 LingU1stica.• 
catalanieme. Hiat~ria. Política y Cultura. Ed. L'Avec, Colección Clio. 
Badalona, 1986. p. 229 Traducción del autor, 
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Consejo social de la Lengua catalana, que preside el 

presidente de la Generalitat, y que dice: "La reducción de 

las dificultades o resistencias al uso de la lengua catalana 

es preferible al incremento de las exigencias para lograr el 

consenso máximo y evitar conflictos sociales en el pa1s. 11 (60) 

El Consell de Cultura de la Generalitat quiere presentar al 

Parlament de catalunya, antes de finales de noviembre de 

1993, la nueva Llei de Normalitzaci6 LingU1stica. El objetivo 

de esta normativa es '11 ampliar los derechos lingU1sticos en 

ámbitos donde ahora no se respetan, tal como hace la ley del 

consumidor al garantizar que todas las personas tengan 

derecho a ser atendidas en su lengua. 11 (61) El punto de mira de 

la ley es la Administración periféric& del Estado, las 

empresas privadas que emiten documentos püblicos -contratos, 

convenios, pólizas •.• - y, el sector audiovisual -pe11culas, 

radio, televisión,- tres de los reductos más inhóspitos para 

la lengua catalana. (62) 

con todo esto han surgido preguntas como que si ¿existe una 

persecución de la lengua castellana en Cataluña? Para 

contestar esto tomaremos en cuenta la ültima encuesta (63) 

60 Playa Hasat, Josep. "Otra ley de normaliZ'a.c16n asegura.r4 el uso del 
ca.talán en la Administración y el audiovisual." Diario LA Vanguardia. 
sección Sociedad y Ciudades. Barcelona, Domingo, 19 de Septiembre de 1993 
P• 33 
61 Ibídem. 
62 Ibídem. 
63 PlayA, J. Hiquel, David. "Catalán - Castellano. cuestión de Peso." 
Diario l!A, Vanguardia. Sección Revista. Barcelona, Domingo, 19 de 
Septiembre de 1993 p. 3 
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llevada a cabo en catalut'la donde se llega a la conclusión de 

que la lengua castellana predomina en más sectores que la 

catalana, veamos: 

Uso privado: catalán 50% castellano 50% 

Cine: catalán 1% castellano 99% 

Teatro: catalán 50\ castellano 50% 

Discos: catalán 5% castellano 95% 

Video: catalán 1% castellano 99% 

Libros: catalán 12% castellano 88% 

Radio: cata.lán 25% castC!llano 75% 

Televisión: catalán 25\ castellano 75% 

Prensa: catalán 17\ castellano 83% 

Justicia: catalán 10\ castellano 90% 

Iglesia: catalán 77% castellano 23% 

Universidad: catalán 50% castellano 50% 

·Escuelas: catalán 52% castellano 48% 

Institutos: catalán 43\ castellano 57% 

Informática: catalán 48\ castellano 52% 

Etiquetas: catalán 45% castellano 55% 

Aün as1, es importante saber del Programa de Inmersión 

LingU1stica, el cual tiende a generalizar el uso del catalán 

desde los tres afies. Se considera que mediante éste método, 

para el afio 2000 el 100% de estudiantes de seis a once afies 

tendrán el catalán como lengua de aprendizaje. 
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Por dltimo, considero importante mencionar que, como se dijo 

anteriormente, en la reciente admisión de Andorra en la ONU, 

el Jefe de Goberno de dicho Estado, hizo su discurso en 

catallin, y dijo: "Nostra identitat es la de la cultura 

catalana. El catalA és el nostre idioma oficial. Es la 

llengua que es parla des de Fraga (a l'Arag6) fins ~ Ma6 (a 

l'illa balear de Menorca) i des de Salses (al Rosscll6 

franc~s) f ins a Guardamar (a les terrea meridionals del Pa1s 

ValenciA). Es en aquesta llengua, la catalana, que he vingut 

davant aquesta Assemlllea a parlar de pau, llibertat i 

fraternitat. "(64) 

Lo que corresponde a la historia como elemento de la nación 

catalana lo veremos en los siguientes capitulas. 

64 Traducción del Autora Nueota identidad es la de la cultura catalana. 
El catalln es nueatro idioma oficial. Ea la lengua que ae habla desde 
Fraga (en Arag6n) hasta Ka.6 (en la isla balear de Menorca) y desde Salseo 
(en el Roeaell6 franc,s) hasta Guarda.mar (en las tierras meridionales del 
Pala Valenciano). Es en eata lengua, la catalana, qua he venido delante 
de 6ata Asamblea a hablar de paz, libertad y fraternidad. 
Ribas, osear. "Discurs del cap de govern d'Andorra, Osear Rlbas, a 
l 'Assemblea General de les NacJ.ons Unidas. El 28 de juli.ol del 1993.• ll 
:t.lmml• SecciO Actualitat. Valencia, 9 de Agosto de 1993 p.11 Ver Anexo I. 



II. LA FORMACION DE CATALURA 

II.l. Los Primeros Pobladores. 

Antes de la colonizaci6n griega todo el territorio ibérico 

estaba ocupado por diferentes tribus ind1genas conocidas en 

general corno iberos. Estas tribus se localizaban de la 

siguiente manera: 

ºAl sur del ahora Pa1s Valenciano, en Murcia, vivían los 

deitanos. En la regi6n que ahora ocupa Alicante, entre el r!o 

Segura y el Jüqu~ro, los contestanos y en Valencia, al norte 

del Jdquero, los edetanos. El limite septentrional de esta 

dltima tribu es dificil de fijar ya que algunos historiadores 

lo fijan en el r1o Ebro, otros lo fijan mAs al sur, en 

Castell6n de la Plana y adn otros en el Bajo Arag6n • 

. 11 En lo que corresponde a Cataluf'ia, en la zona del litoral se 

encontraban en primer lugar, los cosetanos, que ocupaban el 

Campo de Tarragona y el Penedés. M~s al norte los laietanos 

ocupaban la zona costera desde Barcelona hasta la 

desembocadura del ria Tordera; sus limites interiores, los 

constituían las zonas montanosas entre Montserrat y el 

Montseny. Los ilergetos ocupaban lo que ahora es la regi6n de 

Lleida. 11 111 

l H1st0ria de catalunya Ed. salvat. Barcelona, 1979 Traducción del autor. 
Tomo 1, p. 172 
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Es importante hacer notar, que· los celtas, que proven1an de 

Francia, no se mezclaron con los iberos que habitaban lo que 

hoy es Catalul\a, sino que s6lamente se expandieron por el 

resto de la Pen1nsula. Creando as1 la primera diferencia de 

tipo racial. 

Un factor muy importante en la historia catalana es la 

colonizaci6n griega y los contactos comerciales con el mundo 

pünico. Se distinguen dos estapas principales: la primera con 

los r6danos y la sequtÍda con los foceos y marselleses. 11 De 

acuerdo con los restos encontrados, los r6danos navegaron, 

alrededor del 776 A.C., por las islas Baleares y fundaron la 

Ciudad de R6das, hoy Rosas, en la costa catalana de Girona, y 

la de Empori6n, hoy Empürias, en la misma costa, en el s. VI 

A.C. Se sabe, por medio de escritos, de otras poblaciones 

griegas como son Pyrene, Kysela, Kallipolis, Lebedontia, 

Salauris, Tiricas y Kassa Querronesos."(2) 

En aquellos tiempos las costas catalanas también fueron 

visitadas por mercaderes fenicios y el comercio se 

intensifica después de la fundación de la Ciudad de Ebussus, 

654 A.C. Al final del Siglo VII A.C., alrededor del al\o 600 

A.c., los foceos, griegüs originarios de Focea, en Asia 

Menor, comenzaron una gran expansión colonial y fundaron la 

2 Diccionari SnciclopiJdic Salvat Catal4 Ed. Salvat. 
Traduccl6n del autor .. Tomo 1, p. 721. 

Barcelona, 1968 
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Ciudad de Massalia, hoy Marsella. Esta ciudad se convertir1a 

en el centro comercial griego más importante de Occidente. 

11 La necesidad de asegurar una relaci6n regular con los 

tartesios (3) los hizo fundar una serie de puertos de escci.la 

a lo largo de las costas. Las más importantes fueron Agatha, 

Agde, en la costa francesa, y Empori6n, hoy EmpO.rias, del 

otro lado del Pirineo. 11 (4) 

Los griegos introdujeron el olivo y la uva, innovaciones 

tecnológicas como el torno del alfarero y el molino de rueda 

y el inicio de la industria metalúrgica en la pen1nsula 

ibérica. Con la gran riqueza que habla en Rodas y Ernpori6n se 

necesitó la creación de un instrumento de cambio adecuado, y 

as1 aparecieron las primeras monedas ibéricas (Siglo III 

A.C.). "También contribuyeron los griegos a la difusión de la 

escritura ibérica, más adecuada que el alfabeto griego para 

escribir en las lenguas indlgenas. 11 {S > 

Durante la Segunda Guerra Púnica, en el año 219 A.C., An1bal 

ocupó Sahagunto con sus tropas de cartagineses. En su camino 

a Italia ocupó catalufia sin ninguna resistencia de los 

pueblos griegos e iberos. Roma respondió a la ofensiva púnica 

enviando a Iberia a dos legiones bajo las órdenes del General 

Escipi6n que en el año 218 A.C. desembarcaron en Empuri6n. 

J "Tartesio: natural de Tartéside. Perteneciente a esta re9i6n de la 
España ant.igua.'"D.t.ccionario de la Lengua Española Real Academia Espai\olo. ... 
Ed. Espasa-Calpe. Madrid, 1981 Tomo VI, p. 1256 
4 Diccionari Enciclopédic ••. Traducei6n del autor. Tomo 1, p. 721. 
S Idem. p. 722. 



·ocuparon r6pidamente los territorios m6s helenizados y 

derrotaron a los cartagineses en Kissa, cerca de Tarragona, 

los cuales se retiraron al otro lado del Ebro. Tarraco, hoy 

Tarragona, pasa a ser el centro de la ocupaci6n romana que 

acaba por conquistar el resto de Cataluña y de la Pen1nsula 

Ibérica. En el año 197 A.C. Roma divide a Hispania en dos 

provincias 11Ulterior11 y 11 Citerior 11 • Esta 0.ltima, con capital 

en Tarraco, comprendia las tierras catalanas. 

"En ese año comienza· la romanización de Catalufía que se 

acentüa durante todo el Siglo II A.C. Roma, entonces, 

sustituye la organización tribal antigua por una estructura 

administrativa dirigida desde Tarraco e impone su ley y su 

paz. 

"Catalufla, en la nueva reforma provincial del emperador 

Augusto, quedaba integrada en la provincia Tarraconense, y se 

funda la ciudad de Barcino (hoy Barcelona). La paz romana se 

mantiene a lo largo de los tres primeros siglos imperiales, 

durante los cuales Cataluña vivió la vida rica e hizo 

insignificante a cualquier provincia romana."(6) 

II.1.1. La Invasión Visigoda. 

Se sitOa el comienzo de la dominación visigoda en Cataluña al 

final del Siglo V, posiblemente del 470 o.e. al 475 O.C., 

6 Ibídem. P• 722 
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antes de la ocupaci6n de la Tarraconense por los ejércitos de 

Eurico, rey visigodo de Tolosa y art1fice de una pol1tica 

expansionista. ºHay muy poca información de c6mo se llev6 a 

cabo esta invasi6n, el historiador Abadal concluye que la 

ocupación de Cataluiia se llevó a cabo durante dos 

expediciones concretas: la primera, comandada por el conde 

godo Gauterico, que atravesó el Pirineo por la parte 

occidental y tom6 la ciudad de Pamplona y ocup6 la cuenca 

central del rio Ebro; la segunda, comandada por el conde godo 

Edelfredo y por Vicencio, general romano, a partir del 

Rosselló ocupó una parte de la costa mediterránea de la 

Tarraconense. De ésta expedición, que sería entonces, la que 

incorporarla a Cataluña al dominio de Eurico, se sabe que se 

encontró con una resistencia de los pobladores en Tarragona 

por lo que la ciudad tuvo que ser sitiada y ocupada con 

violencia.ne 7) 

Pero ésta no era la primera vez que los pobladores de 

Hispania sufr1an la invasión de los visigodos. En el año 415 

el ejército visigodo, comandado por el rey Ataulfo cruz6 los 

Pirineos siguiendo el ejemplo de los otros pueblos 

germánicos: vándalos, suevos y alanos, que ya hab1an entrado 

a Hispania en el 409. 

Vale la pena aclarar el nivel de civilizaci6n del pueblo 

godo, comparado con el de los otros pueblos bArbaros que 

7 Hist6ria d• Catalunya .•• Traducción dal autor. Tomo I, p. 26J 
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asolaban brutalmente el centro y el oeste europeos .. "Cuando 

en el afio 37 6 los visigodos, presionados por los hunos, 

pactaron con Roma su entrada al Imperio por la frontera del 

Bajo Danubio, ya llevaban muchos afies de relaciones, 'más o 

menos amistosas, con Roma, cosa qua les daba una cierta 

romanización, y antes, ya se hab!an convertido al 

cristianismo. Como federados del Imperio, Roma pretend1a 

colocarlos en la frontera del Danubio, pero antes, los 

visigodos emprendieron una vez más los caminos de las 

provincias del Me.diterráneo e intervinieron en los conflictos 

internos de Roma y se enfrentaron con los sucesores del 

emperador Teodosio: Honorio y Arcadio. Una fecha de este 

enfrentamiento es el 24 de agosto del 410: ese d1a el rey 

visigodo Alarico tomó por asalto la ciudad de Roma y la dejó 

al saqueo y pillaje de sus soldados y tomó prisionera a Galia 

·Placida, hermana del emperador Honorio. En el intento de 

pasar a las ricas tierras del norte de Africa, los cansados 

visigodos llegaron a catalufla y lograron una reconciliación 

con los romanos, los cuales les permitieron asentarse de una 

manera estable. Al parecer, ésta era también la intención del 

matrimonio entre Ataulfo y Galia Placida, celebrado en enero 

del 414. "(81 

En el afio 415 el rey visigodo se instaló en la ciudad de 

Barcelona, pero en agosto de ese afio fue asesinado por los 

mismos godos. Entonces, el pueblo visigodo fue una vez más 

B Ib1.dem. 
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hostilizado por los romanos y la ciudad de Barcelona sufrió 

un bloqueo maritimo por parte de Roma para evitar la llegada 

de alimento. Entonces loe visigodos consiguen del emperador 

Honorio un tratado de federación por el cual se convierten en 

el instrumento del que se vale el Imperio para combatir 

durante dos aftas a los v6ndalos y a los alanos en Hispania. A 

fines del 418 se instalan como federación en Aquitania y asi 

comienza el reino visigoda· de Tolosa. 

La ocupación definitiva fué efectuada por el rey visigodo 

Eurico (466-484) que desde su capital en Tolosa conquistó 

toda la Tarraconense. La éapital del reino fue trasladada a 

Narbona y m6s tarde a Barcelona. El reino de Teudiso 

revolucionó la estructura respecto de la separación de 

funciones ya que el ejército tenia todo el poder de decisión 

-sobre la población. Pero como consecuencia del nuevo régimen, 

el papel politico de los obispos empezó a crecer, 

especialmente en aquellas zonas donde la romanización tenia 

más fuerza, como el litoral de la Tarraconense, ya que las 

estructuras eclesi6sticas no las podian asumir los visigodos 

debido a que eran •arrianos 1 (9). 

"De la actuación da los obispos catalanes de esos aftos es 

testimonio el Concilio de Barcelona, celebrado en el 540 y 

que reunió a los obispos de Tarragona, Barcelona, Lleida, 

9 "Diceae de loo herejes sectarios de Arrlo, el cual eneei\aba que el 
Verbo o Hijo de Dios no es igual o consubstancial al Padre." DJ.ccJ.onarJ.o 
de la Lengua •• • Tomo I, p.p. 123 
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Tortosa, Girona, Zaragoza y Empllries. Y el concilio de Lleida 

en el 546 donde estaban representadas las anteriores más las 

de Urgell y Egara. "(lOJ 

Una de las primeras disposiciones de Teudiso fue la de 

trasladar la capital del reino de Narbona a Barcelona. Esta 

decisi6n aunque al parecer sin relativa importancia s! la 

tiene debido a que la preferencia de los visigodos por 

Barcelona en lugar de Tarragona, que era la antigua y en 

algunos tiempos la oPulenta capital Tarraconense, crea la 

capital Catalana de ese momento en adelante. Para el conjunto 

de los dominios visigodos el traslado de la capital marca el 

cambio del centro de gravedad del reino a Hispania. Al 

cambiar la capital de Barcelona a Toledo, en el 567, la 

inestabilidad, la crisis y la violencia presidieron la 

evoluci6n interna del reino, que antes de la muerte del rey 

Atanagildo, estuvo a punto de desintegrarse. 

"La reconciliación se produjo gracias a un hombre 

excepcional, el rey Leovigildo, que, a partir del 573, con 

una concepci6n muy romana del Estado y con una idea muy clara 

de lo que pretend1a, fue el auténtico creador del afamado 

reino visigodo de Toledo, a la estructura del cual quedaron 

integradas las tierras catalanas. El Estado que se intentaba 

edificar era un Estado de base territorial que imitaba el 

Estado romano o el bizantino y se diferenciaba de la 

10 HJ.stbria de Catalunya .•. Traducción del autor. Tomo I, p. 266 
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concepciOn patrimonial tipica .de los otros "estados (sic)" 

germánicos. Esto explica, que por primera vez los godos 

tenian como un hecho claro la intenciOn de lograr la unidad 

territorial de la Pen1nsula, y también la tendencia de 

homogeneizar los aspectos religiosos, culturales, jur1dicos y 

lingüisticos, del elemento godo y del hispano-romano. "(11) 

La conversión de los godos del arrianismo al catolicismo 

marco un hecho importante de este proceso y permitiO, además, 

integrar las estrué:turas eclesiásticas al conjunto 

organizativo del Estado. Desde entonces, a través de los 

obispos y por su participaciOn en los Concilios de Toledo y 

en los concilios provinciales, los hispano-romanos 

participaron activamente en la organizaci6n del reino e 

influyeron en su evolución. El poder politico y de gobierno 

continuo en manos de los duques y condes godos: la 

aristocracia goda actuaba como una clase de superestructura 

que continuaba dominando el pa1s en esa época, no obstante el 

papel correctivo que representaba la labor de moderador y 

fiscalizador del obispo contribuyo a multiplicar la 

efectividad de ese dominio. 

Vale la pena hacer notar que durante la decadencia del reino 

visigodo, Akhila, conde visigodo hijo de Vitiza, organizo la 

resistencia contra Roderico el dltimo rey visigodo. El apoyo 

que Akhila encontrO en las tierras del N.E. se puede 

11 Idem. p. 268 
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interpretar como un indicio de que bajo la unidad aparente 

que el reino de Toledo impuso a la Pen1nsula se mov1an 

fuertes tendencias disgregadoras que apuntaban ya hacia una 

diferenciación de ciertas zonas, una de ellas la catalana, 

que al cabo de unos anos formar1a parte del reino franco. 

II.1.2. El Islam en Catalufia. 

La penetraci6n musulmana a las tierras que actualmente forman 

Catalufia se llev6 acabo por los diversos ejércitos árabes y 

bereberes que hab1an atravesado el estrecho de Gibraltar en 

el 711. 

"La primera ola sarracena (12) sobre Cataluf\a, fue comandada 

por T!iriq ibn Ziy!id, parti6 del territorio ya ocupado, el 

actual Pa1s Valenciano, y se expandi6 sin dificultades por el 

.Bajo Ebro y el Montsiá (713-714). A continuaci6n, una segunda 

ola, proveniente de Zaragoza y dirigida por MUsá ibn Nusayr, 

ocup6 la Catalufia occidental, en tanto que el ejército del 

recientemente nombrado va11 (13) del al-Andalus, al-Hurr ibn 

1 Abd al-Rahm!in al-TaqafY, conquist6 Barcelona y lleg6 hasta 

el Alto Ampurdá, siguiendo el litoral mediterráneo (717-718). 

Bajo el nuevo val1 al-Sahm ibn Malik al-Hawll!nY (720) se 

rompe la linea de defensa visigoda comandada por el noble 

12 Sarraceno: en ingl6s Saraceni "a name applied as early as the fourth 
century A.o. to the Bedouins along the Syrian trontiers, but in the 
Middle Agee applied to the Araba and to all Mus lima." Colliers 
Encycloped1a • . u.s.A. 1969 Tomo 20 p. 427 
13 "Gobernador de una provincia en un Estado musulm6n." Diccionario de la 
Lengua ••• Tomo VI p.p. 1331 
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Ard6, establecida en la cuenca de la Muga y se prosigui6 con 

la conquista de la Septimania (14). La expansi6n por ésta 

provincia ultrapirinéica concluy6 el 725, durante el gobierno 

del val1 'Anbasa ibn suhayn al KalbL"(lS) Es a partir de este 

afto qus se considera acabado el reino visigodo en las tierras 

catalanas y en toda la Galia g6tica, Es decir, que el dominio 

del mundo islámico en catalufta se logr6 en tan s6lo siete 

aftos. 

Debido a que se realizan una serie de revueltas de los mismos 

gobernadores sarracenos en contra del gobierno central del 

Califato de C6rdoba, se forman algunos reinos conocidos como 

tai~as (16) en 1035, como son en Catalufta la Taifa de Lérida y 

en Francia la de Tortosa. 

La organización social de los sübditos bajo el Islam, en el 

territorio catalán, estaba constituida por cuatro grandes 

grupos: "· .. el de los árabes de abolengo y los bereberes 

(·17), establecidos con la conquista (los primeros parece que 

eran dueftos de cuatro quintas partes de las propiedades 

confiscadas a los hispanogodos); el grupo integrado por los 

14 "Septimania. El sudeste francés." HJ.storia Universal Ed. Salvat 
Editores. M6xico, D.F., 1980 Tomo 7 1 p. 8 

15 HisttJria de Catalunya ... TraducciOn del autor. Tomo I, p. 270 
16 "Empl6ase para calificar a los régulos de loe Estados en que se 
dividió la Eepai\a Araba al disolverse el califato cordobés." Diccionario 
de la Lengua •.• Tomo VI, p. 1247 
17 •Individuo de la raza mAs antigua y numerosa de las que habitan el 
Africa Septentrional desde los desiertos de Egipto hasta el océano 
Atlántico y desde las costas del Mediterráneo hasta lo interior del 
desierto del Sahara. • Idem. Tomo I p.p. 177-178 
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individuos que se mantuvieron fieles al cristianismo, 

llamados mozárabes (lBJ, y que en general, proven!an del 

antiguo estamento acomodado hispano-g6tico ¡ el de los que 

adoptaron la nueva religi6n, llamados mulad!es (19), entre los 

que habla un gran número de cultivadores de la tierra, que 

asolaban, as1, la libertad y el mismo status social que los 

conquistadores¡ y el grupo de los jud1os, también procedentes 

de la época anterior, la situaci6n jur1dica de los cuales era 

idéntica a la de los mozárabes; tanto el culto cristiano como 

el jud1o ·se practicaban publicamente. 11 120¡ 

A cambio del pago de un tributo personal, que el Islam 

impon1a a todos los súbditos no musulmanes, y de otro de tipo 

territorial, los ind1genas pudieron mantener libremente sus 

costumbres, su lengua y su religi6n. También se mantuvo la 

antigua estructura administrativa y la division provincial 

eclesiástica de la Espafla visigoda, y fue nada mlis por la 

progresiva conversi6n al Islam, de la poblaci6n sometida, que 

se fue adoptando el derecho consuetudinario musulmán, a la 

vez que tomaba fuerza la arabizaci6n lingU1stica y social del 

pa1s. 

J 8 "Aplicase al cristiano que vivió antiguamente entre los moros de 
Espai\a y mezclado con ellos." Idem. Tomo IV, p. 906 
19 "Dicese del cristiano espafiol que durante la dominaci6n de los &rabea 
en España, abrazaba el islamismo y viv1a entre loa mahometanos." Idem. p. 
909 
20 Histaria de Catalunya . •. Traducci6n del autor. Tomo I, p.p. 270-271 
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As1, se puede concluir que, a .pesar del gran cambio te6rico 

que supone el paso a la dependencia de un gobierno musulmán, 

el cual además, estaba bajo la soberan1a del lejano califato 

de Damasco, la estructura de la poblaci6n catalana no sufri6 

cambios sustanciales con el establecimiento de la dominaci6n 

sarracena: las destrucciones hechas por los musulmanes fueron 

escasas y se mantuvieron practicamente sin interrupci6n los 

antiguos n6cleos de poblaci6n, con un predominio idéntico de 

las anteriores ciudades romanas y visigodas: Giron3, 

Barcelona, Tortosa, Lléida, etc. 

Un factor que es importante tener en cuenta para analizar la 

evoluci6n pol1tica y social de las tierras catalanas, es el 

que deriva de su situaci6n geográfica: situado en el extremo 

septentrional del emirato constituido; con la capital en 

C6rdoba, desde el momento de la conquista islámica sobre el 

territorio peninsular; y a su vez localizado al sur de 

Francia. Por un lado, la distancia que separa a la llamada 

Marca Superior -zona situada al norte del rio Ebro- de 

C6rdoba, incitaba las ideas independentistas de los valis 

nombrados desde la capital; por el otro, la vecindad con el 

imperio carolingio y las afinidades étnicas y sociales entre 

las poblaciones indígenas de un lado y del otro del Pirineo, 

acentuaron, con el tiempo, los impulsos de insurrección de 

los s6bditos aut6ctonos sometidos por el Islam. 



11Sublevaci6n e inestabilidad fueron, entonces, las dos 

caracter1sticas más notables que marcaron la dominaci6n 

sarracena de la Catalui\a Vieja, situada al norte del r1o 

Llobregat, del Cardener y del Segre Medio. El ·primer 

incidente del que se conoce ocurrió alrededor del afio 730, 

cuando el val1 de la Tarraconense y de la Septimania, •utmHn 

AbU NHsir, conocido en las cr6nicas cristianas como Manussa, 

se rebela contra el emir cordobés. Manussa, de origen 

bereber, cont6 en su empresa, con la colaboración del duque 

Od6n de Aquitania.y de Gascona. Pero es derrotado por el emir 

1Abd al-RahmHn ibn 'Abd AllHh al-Glifiqi, el cual prosigui6 su 

ofensiva hacia el norte hasta Poitiers donde es derrotado y 

muerto por Charles Martell, abuelo del Emperador Carlomagno, 

en el 732. 11 (21) 

.Es importante senalar que esta derrota infligida, al ejército 

sarraceno, por las tropas de Charles Martell en Poitiers, en 

el ano 732, no solamente fue de gran importancia para el 

futuro pol1tico y cultural de Europa occidental, sino que 

tuvo, al mismo tiempo, una enorme repercusión en el porvenir 

de la cataluna Vieja, ya que, rota la posibilidad sarracena 

de expansi6n hacia el norte y el auge alcanzado 

progresivamente por el vecino reino franco compromet1an en 

gran manera la estabilidad del dominio musulmán. 

21 Idem. p. 275 



64 

Durante el emirato de 'Abd al-Rahm1in I, que encabezaba la 

dinast!a omeya (22) en c6rdoba, la Frontera superior del al

Andalus se enfrent6 de nuevo con el poder instituido. En esta 

ocasi6n, el motivo parecen ser las gestiones y las intrigas 

de 'Abd al-Rahm1in ibn HabYb al-FihrY, llamado 'el Eslavo•, el 

cual fue enviado por las autoridades de Bagdad a al-Andalus 

para impedir la consolidaci6n del gobierno omeya en la 

Pen!nsula. La incitaci6n que encontr6 en las tierras 

catalanas, predispuestas por principio, en favor de cualquier 

acci6n en contra del poder de C6rdoba, y aün más, en este 

caso, ya que era precisamente en la zona catalana-aragonesa 

donde predominaban los asentamientos de invasores sarracenos 

pertenecientes a la aristocracia abas1 (23), hostil a las 

pretensiones omeyas por tradici6n. 

Una de las cabezas de ésta sublevaci6n fue " ••• el val! de 

Barcelona-Girona, sulaymlin ibn Yaqt1in al ArlibY, que 

seguramente acompaftado del val! de Osca, se traslada a 

P.adeborn, en el 777, donde ofrece a Carlomagno, en nombre 

suyo y de sus aliados, entre los cuales el val! de Zaragoza, 

al-Husayn ibn Yahy1i, una cierta sumisi6n al emperador franco 

a cambio de su ayuda. La tentadora propuesta convenci6 a 

carlomagno, que ve1a as!, la posibilidad de crear un Estado 

vasallo a las fronteras entre su imperio y el sarraceno, e 

22 "Diceae de cada uno de loa deacendientes del jefe Araba de 6ate 
nombre, fundadores del Califato de Damasco, auetitu!do en el siglo VIII 
por la dinastía abas!." D1cc1onar1o de la Lengua .•. Tomo IV p. 948 
23 "Otease de.l descendiente de Abu-l-Abbie, quion, destronando a los 
califas omeyas de Damasco, fundó una nueva dinastía y traelad6 la corte a 
Bagdad, en el siglo VIII de J. c." Idem. Tomo I p. 3 
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intervino, as1, con dos grandes. ejércitos; uno, comandado por 

si mismo, entr6 a la Pen1nsula por Navarra, y el otro lo 

hizo, probablemente por el Portüs. A pesar del gran 

contingente bélico y humano movido en esta ocasi6n por los 

sublevados, la defecci6n de al-Husayn ibn Yahyli, que se niega 

a entregar Zaragoza, sitiada desde el 778, a las fuerzas 

francas, provoc6 el fracaso de la ofensiva y la conocida 

retirada y derrota de Roncesvalles. 11 (24) Esta empresa, aunque 

fallida a corto tiempo, marc6 el inicio de la intervenci6n 

carolingia en cataluf\a.' 

se desconocen los detalles, pero en el afio 785, los 

habitantes de Girona entregaron su ciudad a los francos y con 

esto propiciaron que su ejemplo fuera imitado por otras 

ciudades. Antes del 789, el Urgellet y la cerdanya pasaron a 

dominio franco, as1 también el Pallars y la Ribagorza. "Al 

final del Siglo VIII, nuevas rebeliones sarracenas, como la 

protagonizada por MatrUh, hijo de Sulaymlin al-'Arlib'.L, que, 

aprovechando las luchas por la sucesión de 'Abd al-Rahmlin I, 

muerto en el 788, se levanta en Barcelona y se aduefia 

temporalmente (790-791) de Osca y de Zaragoza, con las 

subsecuentes represalias del gobierno central, incrementaron 

las aproximaciones militares de los francos. 11 (25) 

24 H1st6ria de Catalunya .•. Traducci6n del autor. Tomo I, p. 215 
25 Idam. p. 276 
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II.1.3. La reconquista de la Cataluña Vieja y el Imperio 

Carolingio. 

"En 797, otro rebelde, Sa'd al-Ru'aynX., llamado el Zado, que 

se hab1a apoderado de Barcelona, acudi6 a Aquisgrán y 

prometi6 aceptar la soberan1a de carlomagno. De esta manera, 

tuvo lugar la ültima campaña carolingia sobre Barcelona, que 

después de un largo sitio, capitul6 en el 801. Ya que la 

monarqu1a franca pretend1a proseguir la expansi6n hasta el 

Ebro y el cinca, al cabo de nueve años se firm6 la paz con el 

emir al-Hakam I y las fronteras se fijaron, a grosso modo, en 

las riberas del Segre y del Gaiá. Esta circunstancia 

motivarla la diferenciaci6n entre la Cataluña Vieja y la 

Cataluña Nueva, la cual continuarla bajo el dominio islámico 

hasta fines del siglo XI y mitad del siglo XII."(26) 

"La idea que inspira el nacimiento de Cataluña no es 

peninsular, no es hispánica, sino carolingia, procede del 

norte, y su objetivo no es la reconquista; por lo menos no es 

su objetivo principal, no es su raz6n de ser."(27) 

Es en este momento, cuando la sociedad agraria catalana crea 

unos sistemas de relaci6n feudo-señoriales muy diferentes de 

los que hab1a en el resto de la Pen1nsula. "En los Siglos 

VIII y IX aparecen la •recomendaci6n personal' y el 

'beneficio•, pero en cambio no se puede hablar, en Catalufta, 

26 Ibidem. 
27 Temes d'Actualitat1 La personalidad diferenciada de Cataluña. Historia 
y Presente. Jordi Pujol Ganeralitat de Catalunya 1991. p.12 
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Hapa 3. La Espafia musulmana en el afio 950. 
l'\lenta1Hartn,H.Atla11 de HJ.•torJ.a lfarJ.n. Bdltorial. Hartn,s.A.Barcelona, 1984, 
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de una adscripci6n de los campesinos a la tierra, esto marca 

la diferencia entre el sistema catalán y el francés. De esta 

manera, al hacerse hereditarios los beneficios, los condes 

catalanes podian transmitir sus condados a sus hijos, dando 

lugar a dinast1as. 11 (28) 

Durante todo el Siglo X, el dominio musulmán en Catalufia fue 

participe del esplendor general del califato andaluz, 

independizado del de Bagdad en el 929 por 'Abd al-Rahman III. 

II.2. El Principado de catalufia. 

"Después de la conquista o establecimiento de los francos, la 

documentación revela que en la Catalufia Vieja existian unos 

distritos administrativos llamados condados. Básicamente eran 

los de Pallars-Ribagorca, Urgell-Cerdanya, Barcelona-Girona

Osona, Rosell6 y Empüries, que inclu1an una serie de 

territorios o distritos menores anexos llamados •pagi •: los 

de Berga, Conflent, Vallespir, Besalü, etc. El 6rigen de 

estas demarcaciones -condados y pagi- es, en realidad, 

desconocido, pero de cualquier manera, las fronteras 

administrativas de los condados no parecen haber sido fijadas 

arbitrariamente, sino que tienen una cierta relaci6n con el 

espacio geográfico que en la época romana y pre-romana 

ocupaban determinados pueblos ibéricos: el condado de la 

Cerdanya corresponde, a grosso modo, con el territorio de los 

ceretanos; el "pagus 11 de Berga, con el de los bergistanos; el 

28 Diccionari Enciclopédic .•• TraduccJ.6n del autor. Tomo I, p. 722 
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condado de Osona, con el de los ausetanos; etc. Todo indica 

que los condados catalanes del siglo IX eran una realidad 

bien a~raigada al pa1s, con un pasado hist6rico y un sustrato 

humano -puede ser después de todo racial y lingU1stico

incuestionable. "(29) 

Los condados catalanes depend1an del reino de Aquitania hasta 

después del 814, afio en que muri6 Carlomagno y que fué 

sucedido por su hijo Luis, el Piadoso, el que deleg6 este 

reino a su hijo Pipino. Desde el inicio del 817 hasta finales 

del 878 los condados mar1timos de Catalufia: Barcelona, 

Girona, EmpOries y Rossell6, depend1an directamente del 

emperador Luis I, el Piadoso, (814-840), después de su hijo 

Carlos, el Calvo, (840-877) y, finalmente, del hijo de este, 

Luis II, el Tartamudo, (877-879), en su calidad de reyes de 

.la Francia Occidentalis. 

"En teor1a, los condes del Siglo IX deb1an actuar como 

representantes del monarca franco que los nombraba, que pod!a 

destituirlos y que, cuando se necesitaba, les enviaba 6rdenes 

escritas por medio de embajadores (los •missi dominici •). A 

su vez, los condes estaban obligados a presentarse ante el 

rey en las asambleas generales del reino que se sol1an 

celebrar durante la primavera y deb1an dar cuentas de su 

29 Hlst.Orla de Catalunya ... Traducción d.el autor. Tomo II, p. 9 



70 

gesti6n y, en teor1a, dar la parte de las rentas püblicas que 

correspond1an al soberano, "(30) 

De acuerdo con el historiador Abadal, 

ejercidas por los condes eran: 

u las funciones 

Funciones Representivas: recibir el juramento de los 

s6bditos, publicar los mandamientos reales y encargarse de su 

aplicaci6n y conducir negociaciones pol1tico-diplomáticas con 

las autoridades forasteras. 

- Funciones Administrativas: administrar los bienes fiscales 

y patrimoniales del rey en el condado, percibir los derechos 

fiscales y los servicios personales de los sübditos, y 

encargarse de la acufiaci6n de monedas. 

- Funciones Militares: reclutar y comandar al ejército en 

campafía -todos los hombres estaban obligados a hacer el 

·servicio militar- y mantener contingentes militares 

permanentes en su territorio y en sus castillos • 

. - Funciones de Polic1a: mantener el 6rden püblico y aplicar 

el 'ban• o multa real a los que lo romp1an. 

Funciones Judiciales: presidir los tribunales de 

administraci6n de justicia. "(31) 

Se puede decir que en la Catalufía pre-feudal habla una 

estructura po.11tica s6lida que giraba en torno a la figura 

del conde, el cual en el Siglo X se convirti6 en un auténtico 

JO Idem. p. 11 
31 Idsm. p. 12 
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soberano. La base material que daba solidez a la estructura 

pol1tica era el régimen fiscal, que se apoyaba en las tierras 

del fisco y en los 'derechos püblicos'(32). Los condes 

catalanes del Siglo X dispon1an de grandes cantidades de 

bienes inmuebles: las tierras del patrimonio familiar 

ancestral¡ los bienes del fisco; las tierras conquistadas por 

los mismos condes; y por ültimo, todas las tierras vac1as de 

los condados. 

Durante el Siglo IX y principios del X, muchos campesinos 

abandonaron los superpoblados valles pirinéicos y 

prepirinéicos y se trasladaron con sus semillas, herramientas 

y animales, a las tierras vac1as de la Catalufla central y 

pre-litoral, donde, al cabo de treinta afies de ocupación, las 

tierras pasaban del fisco a propiedad de los campesinos en 

virtud de un sistema de repoblamiento, basado en la 

legislación visigoda, en la que un hombre se hac1a dueflo bajo 

el derecho de primer ocupante. 

II.2.1. La Independencia de Francia. 

El conde Borell de Barcelona se encargó de las negociaciones 

de independencia. Primero, en el 970 se trasladó con el 

obispo Atón de Vic a Roma para separar las diócesis de 

32 segCin los "'Uaatges" o Costumbres i "Estradas e vies pG.blichea, e ayges 
corens, e fons vives, prats, pasturas, eelveo, garigee, e roches fundades 
en esta torra, e6n de la Postat". 
Que quiere decir que loa condes percibtan un tributo por el uso público 
da esos bienes& callea y vtae pGblicaa, agua corriente, fuentes 
manantiales, prados y pasturas, selvas, etc. Traduccio6n del autor. 
Ib.1.dem. 
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' """" u· . . .. e 
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Cataluña que estaban bajo la jurisdicci6n de la arquidi6cesis 

de Narbona. Regresaron de Roma con un éxito completo: el 

pont1fice acept6 plenemente el proyecto y expidi6 cuatro 

bulas para hacerlo realidad. El conde de Barcelona y el nuevo 

arzobispo regresaron a Cataluña el 971 pero tuvieron que 

enfrentarse al arzobispado de Narbona y a algunos jerarcas 

catalanes que se opusieron al proyecto y asesinaron al 

arzobispo de Vic. As1, se extingi6 momentaneamente la idea 

del arzobispado catalán independiente. 

"Después de este trágico episodio, los viajes a Roma se 

volvieron a revestir de caracter1sticas semejantes a los de 

la mitad del Siglo X, es decir, los condes, obispos y abates 

continuaron acudiendo a la curia pontificia en busca de 

privilegios de confirmaci6n de bienes, exensi6n e inmunidad 

(978, 979, 981, 998). Cataluña consolidada interiormente, se 

abr!a a Europa 

identidad. " ( 33 ¡ 

buscando el reconocimiento de su 

El establecimiento del califato de c6rdoba, por 'Abd al

Rahm§n III (912-961), su gran gobierno y sus victorias sobre 

los cristianos del occidente peninsular (920, 924), causaron 

temor en Barcelona. El conde Borell di6 un giro a la 

orientaci6n de la pol1tica de Barcelona, y como consecuencia, 

al progresivo alejamiento de Francia, ya que se acerc6 a 

C6rdoba por medio de embajadores (en los años: 950, 966, 971 

33 Idem. p. 23 
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y 974) dirigidos al califa 'Abd al-Rahman III y a su sucesor 

al-Hakam II (961-976). Estas relaciones pol1ticas fueron 

aprovechadas por los barceloneses para iniciar, aunque 

timidamente, la colonizaciOn de los valles del Anoia y del 

Gaiá. 

"Con las embajadas se firmaron tratados de paz y de fijaciOn 

de fronteras pero las realizadas en 971 y en 974 supusieron 

por parte del conde Borell el establecimiento de un vasallaje 

hacia al-Hakam cc;>n los subsecuentes deberes de obediencia y 

fidelidad. Como el vasallaje era contrario a la fidelidad 

dada al rey franco, el acercamiento a COrdoba contribuyo a la 

desapariciOn del dominio franco en Cataluf\a."(34) 

Pero ésta pol1tica de sumisiOn y de relaciones pacificas 

·experimento un cambio radical a la muerte de al-Hakam, en el 

afio 976, y con el ascenso del poderoso "hafiz"(JS), Almansor, 

bajo el gobierno de Hisam II (976-1009). Después de una serie 

de victoriosas campaf\as contra los reyes occidentales de la 

pen1nsula (977 y 981), Almansor dirigiO una inesperada 

expediciOn militar contra Barcelona. Para julio de 985 el 

ejército musulmán asalto y saqueo la ciudad. 

"La expediciOn de Almansor demostrO de la manera más cruenta 

la inoperancia de la posiciOn pro-cordobesa mantenida 

34 Idem. p. 24 
35 "Del Arabe hafi:r., guardiAn. Guarda, veedor, conservador." Di.ccionarJ.o 
de la Lengua •.• Tomo IIl p. 698 
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repetidamente por Borell... Efectivamente, Borell se aparta 

de las relaciones con C6rdoba y se acerca a la corte franca 

del rey Lotario, al cual ofrece la renovaci6n del juramento 

de fidelidad a cambio de un auxilio militar que garantizara 

la defensa del pa1s en contra de nuevos ataques sarracenos. 

Lotario muere, ni sus hijos Luis V o Hugo Capeto pudieron 

brindarle ese apoyo. As1, roto el contacto se acabaron para 

siempre las relaciones pol1ticas de subordinaci6n entre los 

condes catalanes y los monarcas francos." (36) 

Al inicio del Siglo XI, el territorio de cataluna, ocupado 

por los cristianos, estaba dividido en diversos condados. 

Además del grupo de condados Barcelona-Osona-Girona que 

formaban el nO.cleo entorno al cual mas tarde se formarla 

pol1ticamente Cataluna, babia los condado~ de Empüries, 

. Rossell6, Besalü, Cerdanya, Urgell, Pallare JussA y Pallara 

Sobiril. 

Como consecuencia del concepto patrimonial de soberan1a que 

entonces imperaba, se produjeron repetidas divisiones de los 

territorios condales. Pero por arriba de esas vicisitudes, 

siempre prevaleci6 una idea de unidad superior de tipo 

familiar, que bien favorecia a los condes de Barcelona, rama 

primogénita de los linajes condales catalanes. La aceptaci6n 

de la supremacía de los condes de Barcelona no encontró 

ninguna resistencia y las relaciones normales entre los 

36 Hlstbrla de Catalunya ... Traducción del autor. Tomo II, p. 24 
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diversos condados catalanes y .los soberanos de Barcelona se 

mantuvieron, generalmente, bajo el signo de la colaboración y 

de la alianza. 

"La preminencia del condado de Barcelona tuvo como 

consecuencia natural que éste absorviera al resto de los 

condados catalanes. El proceso se inició durante el Siglo 

XII. Coincidiendo con la extinción de las respectivas 

dinastias condales, los condes de Barcelona incorporaron a 

sus dominios los condados de Besalü (afto 1111), Cerdanya (en 

1117), Rosselló (en 1172) y Pallara Jussa (en 1192). As1, a 

la muerte de Pere el C3t6lico en el 1212, solamente quedaban 

tres condados que no fuesen gobernados por los soberanos de 

Barcelona: Empüries, Urgell y Pallars Sobira. La situación no 

cambió hasta el reinado de Jaume II, el cual con un concepto 

muy claro de su soberan1a suprema sobre los condados 

catalanes, consigui6 que, extinguida la sucesión masculina de 

las dinast1as condales de Urgell, en 1314, y de Empüries en 

1325, estos dos condados se unieran a la Corona. Al morir 

Jaume II en 1327, solamente el Pallara Sobiri\ manten1a su 

propia soberanía, que conservaría aún por das siglas: fué a 

causa de la guerra civil catalana entre Joan II y el Consell 

del Principat, en que Hug Roger III de Pallara perdi6 su 

condado.11(37) 

37 Idem. p.p. 43, 45 y 46 
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El condado de Ribagorza fue un. caso especial, ya que durante 

algün tiempo oscil6 entre la vinculación a la Casa de 

Barcelona y al reino de Arag6n, acab6 por unirse a éste 

ültimo a mitad del siglo XI, pero sin dejar de estar sometido 

a una cierta influencia catalana. 

En el 1114 Ramón Berenguer III restaura la antigua 'seu 1 (JS) 

arzobispal de Tarragona y con su matrimonio con Dulce de 

Provenza se anexiona Provenza, provincia al sur de Francia, 

convirtiéndolo en uno· de los soberanos más poderosos del 

Mediterráneo. 

II.2.2. La Uni6n con el Reino de Arag6n. 

"Al morir Alfonso el Batallador, rey de Arag6n y Navarra, en 

septiembre de 1134 se plante6 una grave crisis sucesoria en 

Arag6n, ya que el rey en su testamento dejaba los reinos 

heredados y el conquistado por 61, es decir, Zaragoza, a las 

6rdenes militares del santo Sepulcro del Hospital y del 

Templo. Esta disposición testamentaria no era viable ya que 

era contraria al derecho tradicional y porque perjudicaba a 

la familia real y a la nobleza del pa1s. Desde el primer 

momento, los aragoneses se manifestaron en contra de las 

ültimas voluntades de su rey y buscaron al que fuera el 

pariente m~s cercano al difunto, su hermano Ramiro, que habla 

seguido la carrera eclesiástica: era obispo de Roda de 

38 "Seut aede1 seo, catedral. Diccionario Catal.fn ... castellano Castallano
Catal&n. canig6 Editorial Ram6n sopena. Barcelona, 1975 p.p. 436 
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Ribagorza con sede en Barbastre, Ramiro acept6 el 

nombramiento por el bien del pais y fue proclamado, por los 

nobles, la Iglesia y los ciudadanos; rey Ramiro II. El Onico 

inconveniente serio con el que se top6 fue la oposici6n de 

los navarros, que no quer1an continuar unidos a Ara96n, 

escogieron la independencia bajo la guia de Garcia VI o 

Garc!a Ramf.rez."(39) 

"El 11 de agosto de 1137 se celebr6 en Barbastre el 

matrimonio del conde barcelonés Ramon Berenguer IV, hijo de 

Ramon Berenguer III, que tenia veintitres af\os, con 

Peronella, hija de Ramiro II de Arag6n, que aOn no tenia dos 

aftos (no se casaron hasta finales del 1150), y el rey Ramiro 

II de Arag6n hizo una importante concesi6n a su yerno: le da 

el reino como dote de la hija, con la claOsula de que en caso 

.de que ella muriera, el reino seria igualmente para el 

catalán, En seguida la nobleza y las ciudades juraron 

fidelidad al conde, y Alfonso VI de Castilla le cede 

Zaragoza. 11 (40) 

Ramon Berenguer IV respet6 los fueros y las costumbres del 

pueblo aragonés, pero, asimismo, extendi6 los de Barcelona, 

consuetudo Barchinonensis Patrie. Es curioso hacer notar que, 

nunca fue a Roma para pedir el titulo de rey de catalufta

Arag6n, pero el. pueblo le encontr6 una sencilla expli_caci6n, 

39 Histbria de Catalunya. ... Traducci6n dol autor. Tomo II, p. 77 
40 Idem. p. 80 
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que recoge un fragmento de canci6n de gesta que está 

prosificado en la cr6nica de Desclot: "<<Jo, dix lo comte, 

rep la donzella en aital. manera gue, aitant com jo viva no 

vull ésser apelºlat rei¡ jo s6n ara u dells mellors comtes 

del m6n e, si era apel•lat rei, no seria gens del 

majors.>>. 11 (41) 

II.2.3. La Reconquista de la Catalufta Nueva. 

En este momento catalufta y Arag6n se encontraban unidas bajo 

la autoridad de un mismo príncipe y consolidada la paz con 

Castilla, por medio de la ayuda brindada por Ramon Berenguer 

IV en la toma de Almería, éste podía recomenzar las 

hostilidades a las tierras sarracenas del Ebro. 

11 La empresa conquistadora interesó a todos sus sO.bditos, ya 

. que se trataba de las tierras de Lleida y de la ribera del 

Ebro, que unirían más estrechamente a Catalufta y a Arag6n. La 

conquista de Tortosa requería de un poder marítimo que 

Catalufta a1ln no poseía por lo que negoci6 la ayuda de una 

escuadra genovesa. Tortosa capituló el 31 de diciembre de 

1148. Para el afta siguiente, se proyect6 la empresa militar 

contra las tierras leridianas, con la especial participaci6n 

de los caballeros del Templo y del conde Ermengol VI de 

41 Interpretac"'6n del autori <<Yo, dijo el conde, ... , mientras yo viva no 
quiero aer llamado rey1 yo soy ahora uno de los mejores condes del mundo 
y, al soy llamado rey, no serta nin9uno de los mayores.>> Idem. p. 81 

ESTA 
SALJ.8 

TESIS na DEBE 
DE U BlollDUCA 
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Urgell. Lleida y Fraga cayeron.el mismo d1a 24 de octubre de 

1149, y poco tiempo después fue ocupada Mequinensa."(42) 

Esto fue seguido de una intensa actividad jur1dica destinada 

a abastecer los pueblos reconquistados de los instrumentos 

adecuados, las llamadas 'Cartas de Población•, para atraer 

nuevos pobladores, la mayor1a a las montal'las de Lleida. Las 

más importantes fueron las de Tortosa (1149), Lleida (1150) y 

Agramunt (1163). Para evitar el despoblamiento de las 

•comarcas viejas• en ·algunos casos se concedieron nuevos 

privilegios, de tal manera que se crea un gran contraste 

entre los habitantes de las ciudades y los campesinos. 

11 As1, las dos nuevas ciudades catalanas recibieron un nuevo 

estatuto jur1dico de gran libertad, complementado con los 

usatges(43) barceloneses, mientras que los pueblos de la 

ribera del Cinca recibieron el Fuero de Aragón. De ésta 

manera Tortosa Y. Lleida se convertian en grandes ciudades, 

como lo hab1an sido bajo los musulmanes, ·por su posición 

estratégica, su numerosa población y por su actividad 

econ6mica. Todo esto es s1ntoma de una expansión humana y 

económica y de unas mejores condiciones de vida bajo un poder 

condal más fuerte. Se puede decir que en la época del 

42 Idem. p.82 
43 •uaa_tge1 costumbre." D1ccion•rio cat•1'1n-castellano ... p. 472 
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gobierno de Ramon Berenguer IV.hubo un avance en la libertad 

de la gente y de la tierra. 11 ( 44 J 

La obra conquistadora de Ram6n Berenguer IV termin6 con la 

toma del castillo de Miravet en 1151 y la ocupaci6n de las 

montailas de Prades y de Siurana entre 1152 y 1153, con lo que 

se alcanzaron los limites administrativos de la actual 

catalufla. 

La conquista de la Catalulla Nueva y la unión dinlistica con 

Arag6n posibilitaron la formaci6n de un bloque territorial 

compacto, regido por un Estado fuerte, en manos de un conde

pr1ncipe, que dominaba desde el Ebro hasta el mar. 

II.2.4. Formaci6n de la Sociedad Catalana. 

La sociedad catalana de la Edad Media estaba formada por el 

conde y su familia; la nobleza; las órdenes religioso

militares, como la órden del Hospital de Sant Joan de 

Jerusalem y del Temple, la órden de Montesa o la órden de 

Sant Jordi d'Alfama; la Iglesia secular; la burgues1a, 

dedicada a las actividades económicas; los vasallos o 

campesinos; los jud1os y los pocos musulmanes que se quedaron 

en las ciudades conquistadas. 

"El c6digo llamado "Usatici Barchinone", destinado a ser el texto básico 
de la leqielaci6n catalana... Los capttulos que hacen referencia a las 
enmiendas y a los procedimientos judiciales y aquellos que someten a unas 
normas jurídicas las relaciones entre el senor y sus hombres, hacen da 
los "Ueatges" el <<primer código feudal europeo>>." Histbría de 
Catalunya ... Traducción del autor. Tomo III, P• 240 
44 Idam. p. 82 
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Después de la muerte de Guifré el Pil6s, ya en el siglo X, 

cinco linaje,. condales se repartieron el gobierno de 

Cataluf\a; las casas de Barcelona, de Empúries-Rossell6, de 

Cerdanya-Besalü, de Urgell y de Pallars-Ribagorza. Eran 

familias emparentadas entre ellas, con vincules muy fuertes y 

solidarios. 

Desde el final del Siglo IX, los condes catalanes dispon1an, 

sin control, de la totalidad de los derechos püblicos: 

promulgaban preceptos, conced1nn inmunidades y administraban 

el fisco. 

"Pol1ticamente, los condados catalanes pasaron por tres 

etapas bien definidas: 1) inteqraci6n plena, de hecho y de 

. derecho, al imperio carolingio hasta el final del Siglo IX; 

2) integraci6n de derecho, pero no de hecho, hacia el 986, 

ano en que el conde Borell II puso fin unilateralmente a las 

ligas del condado de Barcelona con el reino franco occidental 

a la muerte del ültimo carolingio Luis V (se perdieron, 

entonces, los ültimos vestigios directos del dominio franco 

en el área subpirinéica, el cual hab1a comenzado el 785 con 

la entrega de Girona y de Urgell a Carlomagno; desde el 986 

los soberanos francos ya no dictaron más preceptos reales 

para las entidades catalanas); y 3) autonomía plena, que no 
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fue reconocida oficialmente hasta el tratado de Corbeil en el 

1258. "(45) 

En este momento, el latín era la lengua básica de los textos, 

generalmente utilizada por los sacerdotes cristianos. El 

catalán, ya relativamente bien formado desde algQn tiempo era 

el vehículo de transmisión oral cotidiano. Aparece a menudo, 

en los documentos notariales destinados al pueblo sencillo, 

cuando se necesitaba precisar topónimos u objetos caseros, 

también aparece en los juramentos de fidelidad feudal por la 

necesidad de la precisión jurídica. 

El Príncipe de catalufta y Rey de Aragón actuaba asistido de 

la curia o corte, que estaba formada por los obispos, ábates, 

condes, viscondes y jueces. Esta corte trabajaba como 

tribunal, es decir, juzgaba con el príncipe y hacia de 

consejo, asesorándolo en la mayor parte de los asuntos.(46) 

II.J. El Principado de Catalufta en la Europa del Siglo XIII, 

II.J.1. La Expansión de Catalufta en el Mediterráneo. 

Al morir Pere I el catlllic (Pedro I el Católico) rey de 

Catalufta-Aragón en la batalla de Muret en 1213, su hijo y 

sucesor, Jaume (Jaime) , sólamente contaba con seis aftos de 

edad as! que fue nombrado rey interino el t1o abuelo de Pere, 

el conde sane (Sancho) hasta el afio 1218. El 6 de febrero de 

45 Idem. p. 231 
46 Idem. Tomo III P• 244 
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Hapa s. Espnf\a en tiempos ciG Jaime I. J 
ruente1 Hartn,H.Atlas ..!!.!!.....!!.i•tori• H•-~.~ito.~~,S.A~ Barcelona, 1984. 



85 

1221, el rey Jaume r de cataluna-Arag6n se casa en Agreda con 

Elionor de Castilla, e inmediatamente despüés de la ceremonia 

el rey se arm6 caballero en la catedral de Tarassona. Ten1a 

trece afies. 

Pero el 29 de abril de 1229, el rey acude a un consejo 

reunido en Tarassona que acuerda la separación de Jaume y 

Elionor por raz6n de parentesco, pero legitima el hijo que 

hab1an tenido, el infante Alfana (Alfonso). 

El 5 de septiembre de 1229, un grupo de catalanes zarpaba de 

Salou, Tarragona y cambrils y comenzaba la conquista de 

Mallorca. La isla se rindi6 en julio de 1231. 

En 1236 el rey convoc6 a las cortes generales de Monts6, 

donde demando y obtuvo ayuda para su empresa de reconquista 

sobre Valencia. "Prelados, nobles y representantes de los 

municipios catalana-aragoneses: Lleida, Tortosa, Zaragoza, 

Terol, Daroca, Calatayud, etc., acudieron a su llamado para 

una conquista que, bien claramente, hab1a desbordado sus 

comienzos nobiliarios. Aün más: la concesión de la bula de 

cruzada (febrero de 1237), gracias al cuidado del papa 

Gregario IX, le confirió un carácter plenamente ecuménico a 

la iniciativa de Jaume r. Las capitulaciones de la rendición 

de Valencia fueron firmadas el 28 de septiembre de 1238, pero 

no fue hasta el 9 de octubre que fue consagrada la mezquita 

mayor como catedral, y hasta entonces no comenzó la 
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reorganización eclesiástica y - por lo tanto poblacional en 

Valencia. "(47) 

Es el comercio maritimo, m~s que el fluvial o terrestre, el 

que ha proporcionado un nümero más grande de documentos 

relativos al intercambio comercial de la época. Desde la 

antigüedad, la principal ruta que comunicaba el territorio 

catalán con el occidente europeo era la llamada, durante la 

época condal, <<v1a francigena>> o francesa, aproximadamente 

calcada sobre la V1a A~gusta romana.(48) 

"Las primeras referencias de la existencia de consulados 

catalanes en los principales centros de comercio 

internacional datan de la mitad del siglo XIII. Parece ser 

que a finales de 1266 los c6nsules, o representantes de los 

intereses catalanes, eran elegidos por los mercaderes 

catalanes residentes en la ciudad con la cual se comerciaba; 

pero Jaume I concedió a la ciudad de Barcelona el privilegio 

de nombrar cada año los cónsules para los centros comerciales 

de Oriente. La importancia de Barcelona como centro principal 

de irradiación comercial de Catalufla quedaba as1 de 

manifiesto: el cónsul nombrado por la ciudad no seria llamado 

cónsul de los <<barceloneses>>, sino <<cónsul de los 

catalanes>>, con jurisdicción sobre todos los st:lbditos del 

rey de Catalufla-Aragón. Parece que como e>ecepción a esta 

41 Idem. p. 25 
48 Idem. p •. 104 
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norma, los consulados de Tünez. y Bugia eran nombrados por el 

rey y no por la ciudad. " ( 49 ¡ 

Compet1a al cónsul juzgar en materia civil y criminal, r.omo 

también de intervenir en todos los asuntos planteados por los 

mercaderes catalanes y la jurisdicción del lugar en donde se 

encontraba el consulado. Y, gozaba del privilegio de 

extraterr1torial1dad (SO). 

"Es importante distingÚir la representación consular lejana, 

ejercida por los cónsules de catalanes o cónsules de 

ultramar, del consulado o tribunal formado por dos 

magistrados, o cónsules de mar, que ejercían en las ciudades 

y villas mercantiles catalanas la jurisdicción, en primera 

instancia, sobre las causas marítimas y mercantiles. 11 (51) 

El desarrollo de esta jurisdicción especial, y la época de 

plenitud del comercio catalán, tanto en el Principado como en 

Valencia y Mallorca, dieron lugar a la redacción del Llibra 

del Consolat de Mar. Que son un conjunto de normas jur1dicas 

destinadas a regular las cuestiones mercantiles y los usos y 

costumbres mar1timos. 

49 Idem. p. 106 
50 "Extraterritorialidad. Derecho o privilegio fundado en una ficci6n 
jur!dica que considera el domicilio de loa agentes diplomlticoe, loa 
buques de querra, etc., como si estuviesen fuera del territorio donde se 
encuentran, para seguir sometidos a las leyes de su pata de ortgen. 
Diccionario de la Lengua ... Tomo III p.605 
5J Histf>r.i.a de catalunya ..• Traducción del autor. Tomo III, p. 106 
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Las grandes rutas del comercio internacional de la época 

inclu1an: 

-La Ruta de Alejandría y Ultramar. Inclu1a las rutas a 

Eg1pto, Palestina y Siria. Contaba con consuladcs en 

Alejandr1a, Tiro, Damasco y Beirut. 

-La Ruta del Imperio Bizantino. Incluia las rutas a Grecia, 

Turqu1a y Rumania. Con consulados en Constantinopla, Quios, 

Rodas, Aleas, Famagusta, candia y Mod6. 

-La Ruta de la Península Ibérica y del norte de Africa. Es la 

ruta más antigua. del comercio catalán por el Mediterráneo 

Occidental. Los consulados en la Pen1nsula se localizaban en: 

cartagena, Almeria y Málaga. En Africa: Aiger, Bugia, Alcoll, 

Annaba, Tfinez y Tr1poli. 

-La Ruta de Sicila y CerdeJla. Esta r\\ta ya era frecuentada 

por catalanes antes de que Alfons, el Benigne, (Alfonso, el 

. Benigno) conquistara la isla. Los consulados en Cerdella se 

encontraban en: Sasser, El Alguer, Oristallo y Caller. En 

Sicilia: en Palermo, Lipari, Messina, Catania, Lentini, 

Siracusa, Piazza Armerina, Licata, Agrigento, Sciacca, 

Marsala, Trapani y castellammare del Golfo. Y. en Malta. 

También se consideraba el norte de Italia: Savona, Génova, 

Pisa, Livorno, Florencia, Siena, Roma y Gaeta. Al sur de 

Italia y en el Adriático: Nápoli, Ischia, castellammare di 

Stabia, Scala, san LOcido, Trapea, Otranto, Manfredonia, 

Ancona, Venecia y Senj y Ragusa, hoy Dubr6vnik. 

-La Ruta del_ Sur de Francia. Fue una de las primeras rutas 

que frecuentaron los merc~deres catalanes. Habia consulados 
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en: ViAs, Agde, PesenAs, Montanhac, Montpeller, Arles, 

Avignon, Marsella y Niza, entre otros. 

-La Ruta del Atlántico. Antes de la generalizaci6n de la vía 

marítima a Flandes por Gibraltar, se sabe que los catalanes 

también utilizaron este camino que pasaba por Lisboa y 

Sevilla. A mediados del siglo XIV había una importante 

colonia catalana en Lisboa. Del 1330 es la primera referencia 

de la existencia de un c6nsul catalán en la ciudad de Brujas. 

Jaume I, el conqueridor (Jaime I, el conquistador), muere en 

1276. Por la muerte prematura de su hijo mayor Alfons, el 

infante Pere (Pedro) hereda de su padre, Jaume I, la mayor 

parte de los territorios de la corona catalano-aragonesa: 

Arag6n, Catalufia y Valencia, y reina, bajo el nombre de Pere 

II, el Gran (Pedro II, el Grande), desde el afio 1276 hasta el 

.1285. 

El 30 de agosto de 1282 el conde-rey Pere II, el Gran, 

desembarca en Trapani y permanece en Sicilia hasta mayo de 

1283. Durante ese tiempo obtuvo la adhesi6n de los insulares, 

oblig6 a huir a los partidarios de los Anjou, ocup6 Malta y 

más adelante Gozo, y todavía desembarc6 personalmente en la 

península italiana, donde estableci6 una cabeza de puente que 

podía ser de importancia para el futuro, pero el papa Martín 

IV, valedero de los intereses de los Anjou y de la monarquía 

francesa, l~ excomulga en noviembre .1282 y, después, lo 

desposee oficialmente de sus reinos, marzo 1283, que al cabo 
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de unoe meses se los ofrece a Carlos de Valoie, hijo del rey 

de Francia. ( 52) 

En agosto de 1283, Pera II, el Gran, enfrenta una incursión 

franco-navarresa en Aragón, que en noviembre de 1283 toma el 

Vall d 1Aran. Ahora el enemigo era el francés: para febrero de 

1284, Felipe III rey de Francia, en nombre de su hijo 

pequeilo, Carlos de Valois, acepta la posesión de los 

territorios de la corona catalano-aragonesa y al papa 

refrenda esta aceptación el mes de mayo. Mientras tanto, el 

frente siciliano permanecía inactivo, con todo y que para 

enero de 1285 mor1a Carlos de Anjou. 

Al fin, Felipe III de Francia, decide invadir los reinos que 

pertenec1an, por bula papal, a su hijo, y el papa Mart1n IV 

le da su óbolo: la expedición tendr1a, entonces, la categor1a 

de cruzada. Por su lado, Pere II el Gran, que tres d!as antes 

de la muerte del papa Mart1n IV (marzo de 1285) domin6 en 

Barcelona la rebelión de Berenguer Ollar; con la ayuda de los 

catalanes se prepara para contener al enemigo. Los ejércitos 

de Felipe III atravesaron el Rosselló violentamente, aunque 

Jaume I de Mallorca ,hermano de Pere, el Gran, se enfrentó a 

las tropas francesas deteniéndolas momentaneamente en el Coll 

de Panissars, hasta que después pasaron las montai\as por otra 

v1a y entraron a Catalui\a comenzando el sitio de Girona. 

Algunas victorias navales de los almirantes catalanes Marquet 

52 Idom. p. 35 
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y Mallol neutralizaron, en buena parte, los efectos de la 

rendici6n de esta ciudad. 

La situaci6n que se calificaba de incierta, se desequilibra 

slibitamante en favor del rey Pere. Una epidemia de peste 

obliga a la hueste francesa a emprender la retirada; 

violentameOte derrotados y diezmados los franceses vuelven a 

pasar el Pirineo y el rey Felipe III muere al poco tiempo. 

Pero Pere II, el Gran, no qoz6 la victoria ya que de una 

breve enfermedad muere el 11 de noviembre de 1285 en 

Vilafranca del Penedés. 

Aunque, cronológicamente el reinado de Pere II, el Gran, es 

corto, qued6 bien marcado que, al ocupar Sicilia, se inicia 

la historia de la expansión catalana-aragonesa sobre el 

Mediterráneo. 

En 1283, la corte general de los catalanes estaba constituida 

por el pr1ncipe y la Generalitat (SJJ, que era el conjunto de 

todos los representantes catalanes. 

53 "'Inatituci6n de gobierno de cataluf\a constituida por una comisión 
delegada de las Cortes, formada por tres diputados o representantes (uno 
por cada brazo de laa corteai el ecleailiatico, el militar o nobiliario y 
el popular o de las ciudades) , presidida por el representante del brazo 
ecleaU.atico. El origen ee remonta al siglo XIII." 
lfasgrau. Rosar. Bls orígena del catalan1sme pol1.t1c (1810-1931) 
Biblioteca BAaica d'Hietoria de Catalunya 
Editorial earcanova, S.A. Barcelona, 1992 Traducción del autor. p. 92 
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Al morir Pera II, el Gran, dej6 la herencia a sus dos hijos 

j6venes: Alfons llamado el Franc (Alfonso el Franco) de 

veinte aftos, heredero de los reinos patrimoniales de la casa 

de Barcelona, y Jaume (Jaime), de diecisiete aftas, sucesor de 

las tierras sicilianas. 

La primera manifestaci6n del gobierno de Alfons el Franc, 

quien todav1a no estaba coronado, fue la de incorporar las 

isla de Mallorca el 19 de noviembre de 1285 y la de Iviza -

parte del reino de su t1o Jaume II de Mallorca- a la corona 

catalana-aragonesa tal como se lo manda poco antes de morir 

su padre, Pera II el Gran. La finalidad de la expedici6n era 

castigar la ayuda prestada a los franceses por el rey 

mallorqu1, feudatario de los catalanes, el 1285.(54) 

.En el invierno de 1286-1287, Alfons el Franc conquist6 

Menorca y puao fin a la condici6n tributaria que tenia la 

isla, desde la conquista de Mallorca por Jaume I el 

conqueridor. La población sarracena fue Veatdida como esclava. 

Estas tres islas ten1an una gran importancia en la estrategia 

mercantil, comercial y militar del Mediterráneo.(55) 

Alfons el Franc muere en Barcelona a la edad de 25 aftos el 18 

de junio de 1291. su hermano Jaume que era rey privativo de 

Sicilia, hered6 los reinos patrimoniales de los condes-reyes 

54 Histbria de Catalunya .•. Traducci6n del autor. Tomo IV, p.p. 46 y 47 
55 Ibídem. 
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y fue soberano de la corona catalana-aragonesa con el nombre 

de Jaume II, el Just (Jaime II, el Justo). 

Jaume II, se casa el 25 de octubre de 1295 con Blanca de 

Anjou y decide devolver Sicilia a los Anjou de Francia 

renunciando a sus derechos. Esta abdicación no coincid1a con 

la idea de su hermano Frederic (Federico), al cual hab1a 

dejado como lugarteniente de la isla. Entonces, por voluntad 

de los sicilianos, Frederic es coronado rey de Sicilia el 25 

de marzo de 129~, como Frederic II (Federico II), rey de 

Sicilia, en la catedral de Palermo. 

"El enfrentamiento bélico entre las fuerzas de Jaume II de 

Catalufla-Aragón y de su hermano Frederic II de Sicilia se 

produjo el verano de 1298. Pero en el verano de 1300 Jaume ·II 

·regresa a sus poseºsiones peninsulares, y de esta manera 

Carlos de Anjou, que era aliado de Jaume II, se ve obligado 

el 31 de agosto de 1302 a firmar la paz en Caltabellota con 

Frederic II de Sicilia. Se acordó que Frederic II seria rey 

de Sicilia hasta la muerte. Pero, la corona de rey de 

Trinacria y Sicilia, a la muerte de Frederic, habr1a de 

retornar a los Anjou, cosa que los sicilianos no cumplir1an. 

Además, se pacta un matrimonio como garant1a de paz: Elionor, 

hija de Carlos II de Anjou y hermana de Blanca, se casar1a 

con el rey Frederic II. Por primera vez después de veinte 

anos, hab1a paz en el Mediterráneo Occidental." (56) 

56 Idem. p. 56 
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Inmediatamente después de firmarse la paz de Caltabellota 

quedaron inactivos los soldados profesionales de origen 

mayormente catalana-aragonés conocidos como almogávares (57). 

Roger de Flor, cabeza de un grupo importante de almogávares, 

llega entonces a un acuerdo con el emperador de Bizancio, 

Andr6nico II, que estaba amenazado por los turcos, en virtud 

de lo cual, la llamada Gran Company1a Catalana, que formaban 

los almogávares, defenderla al Imperio Bizantino. 

Sicilia, era para los mercaderes y los comerciantes de las 

tierras catalanas un punto excelente para navegar por el 

Mediterráneo y llegar finalmente a TQnez, que desde la mitad 

del Siglo XIII era uno de los centros de actividad mercantil 

más importantes. 

"Al comienzo del reinado de Jaume II se habia llegado a un 

acuerdo con Sancho IV de Castilla (Concordia de Monteagudo, 

29 de noviembre de 1291), para repartirse el comercio del 

norte de Africa: los catalanes tendr1an como zona de 

influencia el oriente y los castellanos el occidente, 

espec!ficamente el reino de Marruecos. Al mismo tiempo, 

Enrique II de Chipre, en 1291, otorgaba privilegios 

mercantiles a favor de los catalanes. Jaume II, en 1293, 

57 "almogAver. almogAvar. Hombre procedente del campo, intr6pido y 
aventurero que ee hací.a soldado de una tropa especial y escogida que 
correspondí.a a loe ejércitos antiguos de cataluf'ia y Arag6n, la misi6n de 
la cual tropa era hacer incursiones por las tierras enemigas.• 
Diccionario Catalhl-castellano •.• p. 51 
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legalizaba el comercio con Egipto y el emperador bizantino 

Andr6nico II conced1a privilegios comerciales a los catalanes 

que traficaban por la ciudad de Constantinopla. 

"Durante el reino de Jaume II, la actividad mercantil 

catalana tom6 un gran vuelo, pero una nueva potencia, Génova, 

comenzaba a perfilarse como enemiga de los catalanes; los 

qenoveses navegaban también por los mismos mares y seguían 

rutas semejantes, ya que Génova tenia las mismas zonas de 

influencia mercantil." (se¡ 

El 20 de junio de 1324 Alfons, hijo de Jaume II, invade la 

isla de Cerdena con un ejército de 2000 almogávares, 

uniéndola al reino de cataluna-Arag6n. 

Jaume II muere en Barcelona el 2 de noviembre de 1327, 

"después de un largo y brillante reinado, que para muchos 

historiadores seftala el momento culminante de la historia 

pol1tica de la corona catalano-aragonesa. 11 (59) 

II.3.2. Expansi6n en el Mediterráneo Oriental. 

Como vimos anteriormente, Roger de Flor comanda la expedici6n 

de la Gran Companyia Catalana al Oriente. "Esta estaba 

formada por 36 galeras que totalizaban más de 6000 hombres, 

de los cuales 4000 eran almogávares. Zarparon del puerto de 

58 HlstlJria da Catalunya ... Traducción del autor. Tomo IV, p. 56 
$9 Idem. p. 62 
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Messina y arribaron a Constantinopla en septiembre de 1303. 

La compaflia expuls6 a los turcos de la península de Artaki 

(octubre-noviembre 1303). Entre abril y septiembre de 1304, 

los almogávares derrotaron a los turcos en Germe y en 

Kybistra, y los obligaron a levantar los sitios de Filadelfia 

y Tira, actual Tire, y los expulsaron más allá del ria Taure. 

Después de las victorias que consiguieron en el Asia Menor, 

los expedicionarios se establecieron en octubre de 1304 en la 

penlnsula de Galipoli. 

"Las desmesuradas pretensiones de Roger de Flor y de los 

otros capitanes de la companyia crearon el recelo de 

Bizancio, y fue el mismo emperador Miguel IX, que hizo 

asesinar a Roger de Flor en Adrian6polis el 4 de abril de 

1305 e hizo perseguir a los catalanes, los cuales se 

apoderaron de Galipoli y la convirtieron en la capital de un 

nuevo estado catalAn, desde donde devastaron una gran parte 

del Imperio, sobretodo la Tracia, durante dos aftas. Esta 

represión ha pasado a la historia con el nombre de la 

venganza catalana." (60) 

"Los expedicionarios, entonces, se dirigen hacia la Grecia 

clásica. La companyia permanece en Cassandria y vivi6 de los 

saqueos de Macedonia y Focea. Después, emprenden la marcha 

hacia el centro de Grecia, a finales de 1308. Los almogávares 

se constituyen como una repüblica militar encabezados por una 

60 Idem. p.p. 63 y 65 
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comisi6n de cuatro miembros asesorados por un consejo, 

llamado Consejo de los Doce."(61) 

El 15 de marzo de 1311 las huestes catalanas derrotaron y 

mataron en la batalla de Cef1s al duque de Atenas, Gautier de 

Brienne. De esta manera comenzó el dominio catalán sobre 

Atenas. La Companyia reconoci6 el dominio superior de 

Manfred, en castellano Manfredo, (1312-17), hijo del monarca 

siciliano y se titula como duque de Atenas. As! el ducado 

pasaba a ser dependiente de los reyes de Sicilia. Ya que 

Manfred renuncia a sus derechos sobre Atenas, el rey Frederic 

II de Sicilia env1a a Grecia a su otro hijo, el infante 

Alfons Frederic (Alfonso Federico) , que gobierna el ducado 

como vicario general (1317-1330). Alfana conquista la parte 

meridional de Tessalia y crea el ducado de Neopatria {1318 o 

1319), que desde entonces está estrechamente unido al de 

Atenas. 

El segundo hi~- de Jaume II y de Blo ~a de Anjou, el infan~~ 

Alfons naci6 en Nápoles en 1299. En 1314 se casa con Teresa 

de Entenza, sobrina de Ermengol de Cabrera, conde de Urgell, 

hecho que supone la incorporaci6n de este condado y del 

viscondado de Ager a la Corona. 

"La renuncia del pr1ncipe heredero Jaume, en 1319, al derecho 

de progenitu_ra por tal de ingresar a la 6rden del Hospital 

61 Ibídem. 
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convirtió a Alfons en sucesor de Jaume II, y por lo tanto, en 

el procurador general de la Corona. Como tal, el infante 

estuvo al frente del ejército catalana-aragonés que conquistó 

Cerdefia en 1323-24. A la muerte de Jaume II en 1327, Alfons 

juró respetar los Usatges de catalufla y los privilegios de 

Barcelona, nombr&ndose principe de catalufia; después fué 

coronado rey Alfons III el Benigne (Alfonso III el Benigno) 

de Arag6n, en Zaragoza en abril de 1328 en una solemne 

ceremonia. 

"En 1327 murió su mujer Teresa de Entrenza, quien le dió el 

futuro heredero de la Corona, Pere III, el Ceremoni6s (Pedro 

XII, el Ceremonioso) y el infante Jaume, futuro conde de 

Urgell. Dos anos más tarde el rey se volvió a casar, ahora 

con la infanta Elionor, hija de Fernando IV de Castilla."(62) 

El reinado de Pere III el Ceremoniós se caracterizó por las 

guerras: por la unión con el Reino de Valencia, la guerra 

contra Génova y la guerra contra Castilla. 

"Durante su reinado y a causa de tantas guerras, la 

Generalitat de Catalunya sintió la necesidad de crear una 

delegación permanente que tuviera la misión de recoger los 

donativos y que se ocupara de todas las cuestiones 

relacionadas con el dinero. Asi surgió la Diputac16 del 

62 Idem. p. 68 
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General, Diputaci6n General, la cual qued6 constituida en las 

cortes de Cervera de 1359."(63) 

El 27 de diciembre de 1350, nace en Perpiny! Joan I (Juan I), 

hijo primogénito del rey Pera III el Ceremoni6s y de Elionor 

de Sicilia, su nacimiento solucionaba el problema de la 

sucesi6n, problema que el rey habia planteado prematuramente 

en 1347 y que provoc6 la guerra de la Uni6n con Arag6n y 

Valencia. En 1351, Pere el Ceremoni6s cre6 para su hijo el 

titulo de duque de GirÓna. 

II.4. Fin de la dinastia de la Casa de Barcelona en la 

Corona Catalana-Aragonesa. 

Contrariamente a su padre, Joan I fue una persona pacifica y 

reposada de espiritu nada belicoso. Mostr6 una afecci6n 

desmesurada a la caza, de ah1 su sobrenombre de 'el Cazador•. 

Sus contemporáneos, en cambio, lo llamaban con otro 

sobrenombre: 'el Descurat• (el Descuidado), porque entre la 

caza y los entretenimientos cortesanos descuidaba el gobierno 

de sus reinos. 

Joan I abandon6 la politica angl6fila tradicional de la 

corona catalana-aragonesa y p~ct6 una alianza con Francia en 

1387. Consecuentemente con su francofilia y de acuerdo con 

sus convicciones religiosas, abandon6 la actitud de 

neutralidad que hab1a mantenido su padre en la cuesti6n del 

63 Idem. p. 244 
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Cisma de Occidente y se afanó a dar obediencia de sus reinos 

al papa de Avignon, Clemente VII (1387). En cuanto a la 

pol1tica peninsular, Joan I ~uvo buenas relaciones tanto con 

Navarra como con Castilla. Pero el 19 de mayo de 1396, Joan I 

muri6 súbitamente mientras cazaba. Una de las primeras 

medidas adoptadas después de su muerte fue la de procesar a 

38 de sus consejeros y funcionarios acusados de haber creado 

una liga de consejeros para gobernar segdn sus conveniencias, 

de haber aconsejado malamente al rey, de haber acudido a 

tropas extranjer~s, de haber aceptado sobornos y de haberse 

enriquecido a costa del patrimonio real. 

Al morir Joan I, en 1396, sin descendencia masculina, la 

corona pertenec1a, segQn la costumbre sucesoria de la 

dinast1a catalana, a su hermano, el infante Mart1 (Mart1n). 

"Mart1 el Hum!, Mart1n el Humano, sucesor de Joan I, era el 

segundo hijo de Pere el Ceremoniós y de Elionor de sicilia y 

nació en Perpinya el 29 de julio de 1356. cuando sucedió a su 

hermano, era un hombre con larga experiencia de gobierno, 

adquirida tanto en la corona catalano-aragonesa como en 

Sicilia. Era más paciente y miis negociador que Joan I y 

estaba acostumbrado al juego parlamentario desde los tiempos, 

que reinando su padre, presidia el !:lrazo militar de las 

cortes; no tuvo dificultad, entonces, de gobernar con 

ellas. 11 (64) 

64 Idem. P•P• 146-147 
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Como Joan I, Marti l'Huma procuró mantener buenas relaciones 

con los estados vecinos: confirm6 la paz eon Navarra en 1399, 

que reforzó con el matrimonio de Mart1 el Jove (Mart1n el 

Joven), viudo ya de Maria de sicilia, con Blanca de Navarra 

en 1402 y firmó un tratado con Francia en 1406. 

"Las relaciones con Castilla fueron buenas en general, 

solamente el pleito sobre el impuesto de la <<quema>>, que 

gravaba el comercio mutuo, enfrió mucho las relaciones, hasta 

al punto en que originó un rompimiento de fronteras para el 

comercio de 1403 a 1409."(55) 

"El 31 de mayo de 1410, Marti l 1Huma muere sin sucesi6n. 

Después de la muerte de Mart1 el Jove en 1409, por süplicas 

de las cortes y del. papa Benedicto XIII, contrajo nuevo 

matrimonio, con Margarita de Frades, pero no tuvo hijos. Con 

la esperanza de que Benedicto XIII pudiese legitimar, a su 

nieto Frederic (Federico) de Sicilia, hijo ilegitimo de Marti 

el Jove, no designó suce:::or. A pesar del nombramiento de 

Jaume de Urgell -bisnieto de Alf ons el Benigna y casado con 

la hermana del rey, Isabel- como lugarteniente y gobernador 

general de los reinos, cargo que ostentaban los herederos de 

la corona era un reconocimiento implícito de sus derechos. 

Pero estos derechos no fueron aceptados unanimamente por el 

Parlamento la muerte de Mart1 l'HumA dió paso al 

65 Idem. p. 149 



103 

interinato, que concluye con el Comprom1s de Casp (Compromiso 

de Caspe). "166) 

II.4.1. El Compromis de Casp. 

11 En Cataluña, la Generalitat convoca al Parlamento y este 

gobierna en una concordia aparente. Reunido el Parlamento 

catalán del 25 de septiembre al Jl de octubre de 1410 recibió 

a los embajadores de los diferentes pretendientes de la 

corona catalana-aragonesa, descartada ya Frederic de Sicilia: 

Alfons de Gandia; Lluis de Caldbria, que tenia el apoyo del 

arzobispo do Zaragoza y de la familia Urrea; Jaume d'Urgell, 

con los Luna, los Vilaragut y la mayoria del Principado menos 

el patriciado urbano de Barcelona y la pcquefia nobleza 

catalana; y Fernando de Antequera conde de Trastámara, hijo 

de Juan I de Castilla y de Elionor de Aragón, hija de Pere 

III. 

"En la primavera de 1411 muere asesinado el arzobispo de 

Zaragoza por los Luna. Este crimen anula las posibilidades de 

Lluis de Caldbria, pero los Luna también perjudicaron 

gravemente la causa de Jaume d 'Urgell en ser excomunicado y 

perseguido por el crimen; y los Urrea se inclinaron por la 

causa de Fernando de Antequera. Las tropas castellanas desde 

ese momento intervienen en Aragón a favor de los Urrea y de 

los Centelles en Valencia. La intervención del papa Benedicto 

66 Idem. pa 150 
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XIII, que se inicia en ese momento, fue decisiva para la 

causa de Fernando de Antequera. 

"La elecci6n se llev6 a cabo el 24 de junio de' 1412, la 

votaci6n mayoritaria fué para Fernando de Antequera conde de 

Trastámara. La sentencia se hizo pO.blica el 28 de junio de 

1412 y fue aceptada en general por toda la confederaci6n 

catalano-aragonesa. La posterior rebeli6n de Jaume d'Urgell 

tuvo pocos aeguidores. 11 167) 

La elección de Fernando de Antequera, conde de Trastámara 

represent6 la introducci6n de una dinastía castellana en el 

gobierno de la corona catalana-aragonesa y, por lo tanto, de 

catalui\a. 

II.4.2. La Dinastía Castellana de los Antequera. 

"Las diferencias entre la monarqu1a y las clases dirigentes 

catalanas que quer1an conservar y aumentar sus privilegios 

hab1an originado una situaci6n de inestabilidad en Catalufia, 

en el momento en que Fernando I sub1a al poder. Esta 

coyuntura, asi como la necesidad de consolidarse en el trono 

y la revuelta de Jaume d'Urgell , obligaron a Fernando I a 

aceptar las peticiones que le presentaron los estamentos: 

anular un privilegio de Joan I, autorizando la creaci6n de un 

nuevo estamento en las cortes -el de los caballeros-, y 

reconocer la nulidad de cualquier privilegio otorgado contra 

67 Idetn. p. 153 
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el uso y observancia de las cortes. Esta y otras 

reivindicaciones pol1ticas que Fernando tuvo que aceptar 

llevaron a la creación de un régimen constitucional basado en 

la idea pactista, doctrina que limitaba la autoridad del rey 

en favor de las cortes y de su delegación permanente, la 

Generalitat. 

"Durante las cortes de Barcelona de 1412-13, Fernando definió 

y confirmó los capitules y las órdenes que regulaban el 

funcionamiento de la institución que controlar1a la 

monarqu1a: la Oiputaci6 del General de Catalunya, que de 

organismo financiero pasa a ser la institución cabdal de 

catalufla y que adem&s intervendr1a en el gobierno del 

Principado. Se crea también la Reial Audiencia, con la cual 

la justicia se desvincula del poder real. Otro acuerdo 

importante fue el de redactar la versión catalan~ de los 

Usatges, constitucions i Cap1tols de Cort de catalunya y 

autorizar a los abogados a emplear el catalán en los 

pleitos." (68) 

Habiendo reafirmado su poder al interior del reino, Fernando 

emprende una activa pol1tica mediterránea. "Durante cuatro 

afies, no sólo consiguió salvar la herencia, de Mart1 l'HumA y 

de Mart1 el Jove, de Cerdefla y de Sicilia, sino que adem&s 

68 Idem. p. 157 
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sent6 · las bases para la futura pol1tica expansionista de su 

hijo Alfonso, el Magnánimo."(69) 

Muere, Fernando I de Antequera, conde de Trastámara, rey de 

Cataluña-Arag6n y de Sicilia, en Igualada el 2 de abril de 

1416. 

"Alfonso, el Magnánimo, nace en 1396 y es educado en la corte 

castel lana en Medina del campo, pasa a las tierras de la 

corona catalano-aragon'esa y es coronado rey, por su padre 

Fernando de Antequera, el verano de 1412, a los diecisiete 

años de edad. Al cabo de tres años, el 10 de junio de 1415, 

se casa, en Valencia, con su prima Maria, hija de Enrique III 

de Castilla; y al año siguiente, cuando tenia veinte, hereda 

el trono de su padre, como Alfonso V, el Magnánimo, rey de 

Cataluña-Arag6n. Para mayo de 1420, embarca hacia Cerdeña y 

no regresa a catalulia hasta 1423. Atraido por llápoles, 

r.egresa a Italia en 1432 y se queda. Las luchas por el reino 

napolitano duraron hasta el 1442, año en. que consiguió la 

victoria definitiva y entra triunfalmente, como antiguo 

emperador romano, en su nuevo Estado (Alfonso I rey de 

Nápoles). Esta ahi hasta su muerte en 1458, a los sesenta y 

dos afi.os, después de pasar veintiseis fuera de sus dominios 

hispánicos. 11 (10) 

·- -.. ~. { .. ·" . ~ 
69 Ibidem. 
70 Idem. p. 159 
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Al morir Alfonso V el Magnánimo el 27 de junio de 1458, sin 

descendencia legitima, el trono de Cataluña-Arag6n fue 

rey de Navarra, que ya tenia 

catalanes ya que hab1a sido 

Cataluña en 1454, Y as1 fue 

ocupado por su hermano Juan, 

experienci~ de los asuntos 

nombrado lugarteniente de 

coronado Juan II. Este nombra a su esposa, Juana Enr1quez, 

lugarteniente del Principado. 

Carlos de Arag6n, llamado también Carlos de Viana, por que 

era el heredero del trono de Navarra, hijo primogénito de 

Juan II, peleó contra su padre por el trono navarrés y por 

ser gobernador de la corona catalana-aragonesa. 

"El 21 de junio de 1461 se firma la Capitulaci6 de Vilafranca 

del Pened~s, que convertía a Carlos de Arag6n en monarca y en 

un <<alter ego>> del rey, ya que no podía convocar a las 

cortes ni nombrar oficiales p1'.iblicos y no pod1a entrar al 

Principado sin autorizaci6n de la Diputaci6 del General. Este 

nuevo sistema constitucional catalán no dura mucho ya que 

pocos meses después de la capi tulaci6 de Vilafranca muere 

tuberculoso Carlos de Arag6n el 23 de septiembre de 1461, sin 

hijos legítimos. Juan II, entonces, restaura su soberanía 

sobre el Principado. 11 (71) 

La muerte de Carlos de Aragón y la presencia en Barcelona de 

Juana Enriquez como representante de los intereses de su 

71 Idem. p. 220 
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marido sobre el Principado no hizo más que precipitar el 

inicio de un conflicto civil que se estaba formando desde 

hacia muchos afies en Catalufia. 

II.4.3. La Guerra Civil (1462-1472). 

La guerra civil catalana de 1462-72 fue el resultado de la 

compleja situación pol1tica, social y econ6mica en que estaba 

sumergido el Principado desde la crisis de 1380. En febrero 

de 1462 se inicia la guerra entre el pueblo y la nobleza en 

Girona. Juan II buscó aliados y encontró a Luis XI de Francia 

con el cual firmó, en marzo de 1462, un doble tratado, en 

virtud del cual a cambio de ayuda militar francesa, Juan II 

hipotecaba los condados del Rosselló y de Cerdanya en favor 

de Luis XI. cuando se supo esto en Barcelona, 11 ••• nada pod1a 

irritar más a los catalanes ni indisponerlos con más 

acrimonia contra su soberano. 11 (72) Por esto, el 9 y el 29 de 

mayo sallan las tropas del Principado a sitiar Girona. En 

junio, el rey, sin importarle lo acordado en la Capitulaci6 

de Vilafranca, entró a Cataluña y tomó Balaguer. El dia 9, 

los catalanes declararon a Juan II enemigo püblico y lo 

desposaron de la corona. 

Cabe aclarar que ésta guerra era s6lo contra Cataluña, Aragón 

estaba de parte del rey Juan II. El ejército catalán estaba 

formado únicamente por catalanes, de ah1 su fidelidad al 

Principado. También es importante decir, que de acuerdo a la 

72 Idem. P• 222 
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Capitulación de Vilafranca del Penedés, el rey gobernarla 

desde Aragón sin poder entrar al territorio catalán. 

11 0esde ese momento, el pa1s estaba dividido, tanto 

geográ.ficamente corno pol!ticamente, en dos campos opuestos. 

Por un lado, los realistas, apoyados por el rey Luis XI de 

Francia; del otro, la burguesía, apoyada por el Consell del 

Principat (Consejo del Principado) -reducto feudalizante de 

los estamentos privilegiados del pais- y un numeroso sector 

popular rnovilizad_o por la fidelidad a la memoria de Carlos de 

Arag6n. 11 (73) 

El 13 de noviembre de 1462, los catalanes juraban fidelidad 

al rey de Castilla, Enrique IV. El conflicto catalán se 

internacionalizaba: Francia era aliada de Juan II y Castilla 

del Consell del Principat; y las posibilidades de llegar a 

una paz aceptable para todos era cada vez mas dificil. "En la 

Sentencia Arbitral de Baiona en abril de 1463, Luis XI, 

actuando como juez de las diferencias entre Enrique IV y Juan 

II, dictaminó que la solución justa de la disputa que 

sostienen los dos monarcas era que el rey de Castilla 

renunciara al trono de catalufla y abandonara a sus nuevos 

s<lbditos el 13 de junio."(74) 

73 Ibidem. 
74 Idem. p. 223 
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Cabe seftalar, que también fueron reyes de Catalufta durante la 

guerra: Pedro de Portugal (1464-66) y Renato d'Anjou (1466-

72). 

"La capitulaci6n de Pedralbes (24 de octubre de 1472), muy 

benigna para los derrotados, puso fin a la contienda. Esta 

Capitulaci6n anulaba la Capitulaci6n de Vilafranca, que tan 

humillante habla sido para Juan II. El soberano aceptaba que 

no hab1a ni vencedores ni vencidos; anulación de las 

sentencias relacionadas con la guerra y restituci6n de los 

bienes confiscados por los dos bandos. Tambi6n se reconoció 

la legalidad de ciertos impuestos instituidos durante la 

guerra por el Consell del Principat, la Generalitat y el 

Consell de Cent (75) barcelonés. 11 (76) 

La Capitulaci6n de Pedralbes, con todo y que ponla fin a la 

guerra civil, no resolvla todos los conflictos pendientes: 

los condados del Rossell6 y la Cerdanya continuaban en 

posesi6n de Luis XI de Francia y los problemas con los 

campesinos no tenlan soluci6n, mientras que las instituciones 

pollticas del Principado exiglan una profunda reforma y 

Catalufta debla salir de una crisis econ6mica cada vez mlls 

grave. 

'15 "Asamblea del gobierno municipal de Barcelona creada en el siglo XIII. 
Tuvo un papel importante en momentos crtticoa, como la guerra civil del 
siglo XV, la guerra dela Segadora en el siglo XVII y la guerra de 
Suceai6n." 
Bls or.ígens del catalanismo pol!tic (1870-1931) .• • Traducci6n del autor. 
p. 92 
76 HJ.stOrla de Catalunya ... Traducci6n del autor. Tomo IV, p. 226 
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Respecto a los territorios ocupados por los franceses, el 

Rossell6 y la Cerdanya, serian recuperados por Fernando II, 

el Cat6lico, en 1493 pero que perderla para siempre Felipe IV 

en 1659 con la Paz de los Pirineos en favor de Francia que 

los nombr6 Rousillon y Cerdafia, quedando una parte en Francia 

y otra en catalufia, en la provincia de Girona con capital en 

Puigerdll. 

Juan II muere en Barcelona el 19 de enero de 14 79, cuando 

tenia achanta afias. 

II.4.4. Fernando II, el Cat6lico, y el Desarrollo de la 

Economia catalana. 

cuando Fernando II, el Cat6lico, sube al trono del Principado 

en 1479, se encuentra una Cataluf\a exánime, victima de la 

miseria, la inflaci6n, la peste, el saqueo y las incursiones 

de guerrillas francesas por la frontera. El nuevo soberano 

desde hacia cinco afios compartla el trono de Castilla con su 

mujer Isabel. Esta circunstancia no parecía favorable a la 

solución de los problemas del Principado, ya que Catalufia era 

un pals pequefio y poco poblado en comparaci6n con la pujanza 

de Castilla. 

Fernando II, el Cat6lico, va a Barcelona y jura las leyes de 

catalufia el 1 de septiembre de 14 79 y decide solucionar la 

complicada cuesti6n de la restituci6n de bienes acordada en 

la paz de Pedralbes y que todavla no se habla completado. El 
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22 de septiembre, dispuso la inmediata ejecuci6n de la 

restituci6n de los bienes del patrimonio real, que tue 

realizada, totalmente antes de acabar el afio. 

Para agosto de 1483 el monarca expidió una salvaguarda 

autorizando las reuniones de los campesinos para designar sus 

s!ndicos y fijar las cuotas necesarias para sostener los 

gastos de las negociaciones. "Estas naqociaciones tuvieron 

como resultado la Sentencia Arbitral de Guadalupe en 1486, 

que solucionaba un grave pleito secular y creaba para el 

campo catalá.n unas nuevas estructuras socio-econ6micas que 

han perdurado hasta la época contemporánea."(77¡ 

Las cortes de 1493 reorganizaron la Reial Audii!mcia, que se 

convertirla en el supremo organismo judicial catalán y en el 

consejo de gobierno del virrey. Además, en 1494 se crea el 

Consell d'Aragó, que actuaria de uni6n entre el pa1s y la 

corona a través del virrey. Este sistema institucional se 

mantuvo durante todo el gobierno de la Casa de Austria. 

Para mejorar la situación económica de Catalufia, el rey 

Fernando II, el católico, en 1488 manda unas disposiciones 

reales que establecen la inmunidad comercial de los 

ciudadanos barceloneses en Valencia; limitan la construcción 

de naves catalanas; prohibieron la exportación de monedas 

catalanas de buena ley y la introducción fraudulenta de 

77 Idelfl. p. 230 
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numerario devaluado y protegieron las manufacturas del pa1s; 

mientras que Fernando II demandaba de Felipe de Austria que 

concediera a los mercaderes catalanes que comerciaban en 

Flandes el mismo trato favorable que daba a los castellanos. 

El afio siguiente el soberano de Catalufia renovó las medidas 

contra los corsarios para garantizar la seguridad de l'a 

navegaci6n entre Catalufia y las otras entidades mediterráneas 

de la corona catalana-aragonesa. En 1491, en Sevilla, el 

monarca concede nuevaS medidas proteccionistas: se prohibe 

que las naves genovesas carguen o descarguen mercanc!as 

catalanas en los puertos del Principado y se reestablecen los 

fuertes aranceles que agravaban la exportación de lana 

catalana, para proteger la industria textil del pais. Una 

disposici6n real establece graves penas contra los corsarios, 

y también se decreta que los comerciantes catalanes que 

regresen de Egipto no deber1an pagar el derecho de puerto en 

Mallorca. 

"También se adoptaron medidas monetarias: en 1493 se acuña el 

Principat, moneda de oro de peso y ley similares a los del 

ducado veneciano y a el Excellent valenciano -equiva11a a 12 

croata de plata y a 288 diners-, y sirvi6 para unificar los 

diversos tipos de numerario que circulaban por Catalufía y 

para acabar con el desorden anterior y la abundancia de 

moneda falsa y devaluada. 11 (79) 

78 Idem. p. 235 
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A partir de 1493, la economía del Principado entr6 en una 

fase más favorable. La paz y la tranquilidad en el campo, a 

consecuencia del nuevo 6rden social establecido por la 

Sentencia Arbitral de Guadalupe, permiti6 la reconstrucción 

de la riqueza agr1cola catalana, muy dallada por las 

convulsiones sociales y econ6micae del Siglo XV. En 1495, 

Fernando II ratificó el privilegio de Barcelona de nombrar a 

loe cónsules en las ciudades extranjeraG, y al cabo de tres 

af\oe se logra que los comerciantes barceloneses no paguen el 

derecho de paso en el Rosselló y en la Cerdanya. En 1497, se 

establece un derecho de 50t sobre los textiles franceses que 

entrasen en Sicilia, disposición que se amplio en 1504 y en 

1506 para prohibir la importación de pafios franceses en 

Nápoles y en sicilia, de manera que estos mercados quedaban 

reservados a los productos textiles de procedencia catalana. 

La recuperaci6n de la econom1a catalana se manifest6 

tempranamente en un moderado aumento demográfico. 

"A principios del siglo XVI, las conquistas de or& en 1509, 

Bugia, Alger y Tr1poli en 1510, favorecieron el tradicional 

comercio del Principado con el norte de Africa. Una 

pragmática real de 1510 daba a los mercaderes del Principado 

plena libertad de comercio con las ciudades conquistadas, y 

al afio siguiente se establec1a una tarifa del sot que gravaba 
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a todas las mercanc1as no catalanas que desembarcaran en 

Algar, Bugia o Trípoli. 11 (79) 

El crecimiento de la economía fue muy moderado y· cataluna no 

pudo llegar a tener el nivel de deearrollo que tuvo en la 

baja Edad Media. 11 Catalul'la, entonces, nada más podía hacer un 

papel de segunda categoría en la nusva coyuntura econ6mica de 

la Edad Moderna, que marginaba al comercio mediterráneo y 

beneficiaba al del Atlántico. 11 (80) 

19 Ib.ldem. 
80 Idem. p. 236 



III. CATALUflA BAJO LA HEGEMONIA CASTELLANA. 

III.l. La Uni6n Dinástica de la Corona Catalano-Aragonesa y 

la de castilla. 

Esta uni6n sticedi6 durante el matrimonio de Fernando rr, el 

Cat6lico, todavía príncipe de catalufta-Arag6n, y de Isabel I 

de Castilla-Le6n en 1469. 

"Cuando Isabel fue proclamada reina de castilla, Fernando 

consiqui6 ser reconocido como rey efectivo de este reino, y 

se mantuvo el pr1nc1p1o de respeto absoluto a la personalidad 

política de cada una de las partes que formaban a los 

territorios patrimoniales de los Reyes cat6licos. As1 el 

resultado de las empresas que estos emprendieron en com11n 

fueron adscritos a una de las dos coronas: la reconquista de 

Granada y el descubrimiento de América, en 1492 y la anexi6n 

de Navarra en 1515 fueron consideradas empresas castellanas, 

mientras que la recuperaci6n del Rossell6 y la Cerdanya en 

1493 y la conquista de Nápoles en 1505, fueron consideradas 

realizaciones catalano-aragonesas. "(l) 

Del párrafo anterior se puede comentar que debido a esta 

separaci6n de los dos reinos fue el escaso nllmero de 

catalanes que vinieron a América durante los primeros siglos. 

Entre las diversas hip6tesis sobre la exclusi6n catalana del 

J Hi11t~ria d• catalunya •.. Traducci6n del autor .. Tomo III, p. 236 
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comercio con América hay las que la justifican como una 

consecuencia más del antagonismo Castilla-catalufla y de los 

deseos de la monarqu1a de marginar a catnlufla, hasta los que 

hablan de una inhibición catalana o los que sitüan la 

hipótesis en un plano puramente jur1dico. 

"Segün el historiador Pierre Vilar la exclusión catalana del 

comercio con América fue la consecuencia de la misma 

situación jur1dico-pol1tica, económica y social del 

Principado al principio del siglo XVI. La causa de la 

marginalidad y del ostraciamo sufridos por Catalul\a hay que 

buscarlos en la falta de capital y, consecuentemente, en el 

escaso desarrollo de las fuerzas productivas, que provocaron 

una reducción de la actividad comercial."121 

•catalufla, entonces, al unirse dinásticamente con Castilla, 

consiguió imponer su concepción de Estado de tipo Federal, 

que ya habla utilizado en el Siglo XII al unirse con Aragón y 

un Siglo más tarde al conquistar Mallorca y Valencia. La 

administración de los territorios italianos incorporados más 

adelante a la Corona catalano-Aragonesa: Sicilia, Cerdel\a y 

Nápoles; también fue segün esta concepción pol1tica: ~ 

país consery6 sus leyes. sus instituciones de gobierno y su 

lengua oficial. 

2 Idem. Tomo IV, p. 71 
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"Este sistema politice hispánico instaurado por los reyes 

cat6licos, que no por flexible fue menos estable, permiti6 

que Catalufta mantuviera plenamente su personalidad nacional, 

durante todo el periodo de gobierno de la Casa de 

Austria." (3) 

El hecho de que el rey Fernando II, el Cat6lico, participara 

intensamente en los asuntos del reino de su mujer, Isabel I, 

y el caracter itinerante de la corte indujeron a éste a la 

creación de los instfumentos necesarios para mantener un 

gobierno a dietancia: el Consell Suprem d'Arag6, Consejo 

Supremo de Arag6n, creado en 1494 y la institucionalizaci6n 

del virrey. El primero ten1a las funciones de tramitar la 

documentaci6n procedente del virrey o dirigida al virrey, 

aconsejar al rey sobre cuestiones de gobierno de la corona de 

Cata1Ufla-Arag6n y despachar las 6rdenes que el monarca 

dirig1a a los territorios de la Corona. Las funciones del 

virrey y de los funcionarios que tenía a su cargo comprendían 

tres aspectos muy concretos: el gobierno y la divisi6n 

territorial de ese gobierno, la administraci6n de justicia y 

las cuestiones financieras. 

III.2. Inicio del Centralismo Castellano. 

De 1517 a 1521, primeros aflos del reinado de Carlos I, el 

Emperador, hijo de Felipe I, el Hermoso, y de Juana I, la 

Loca, hija de los Reyes Cat6licos: Fernando II e Isabel I, se 

3 Idem. Tomo III p. 236 
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les conoce como el principio de la desnacionalización 

pac1rica de Catalufla. De los seis lugartenientes en el 

Principado durante este reinado s6lo tres pertenec1an a la 

corona catalana-aragonesa y s6lo uno era catalAn. Se observa 

entonces, una tendencia hacia el centralismo castellano muy 

enfatizada en 1543. La castellanización se vi6 claramente en 

cuestiones eclesiásticas. La Inquisici6n, <inica institución 

com<in en todo el territorio espaflol, pero que sólo del 1507 

al 1516 hubo una Inquisici6n aut6noma en la corona catalano

aragonesa, paralela e independiente de la de Castilla. 

También todos los obispos representantes de Barcelona ante el 

concilio de Trento eran de or1gen no catalán. 

Habrá que recordar los t1tulos del rey Carlos I, el 

Emperador, rey de catalufla-Arag6n, castilla-Le6n y Nápoles

sicilia, emperador romano-germánico, con el nombre de Carlos 

V, archiduque de Austria, duque de Brabante y Hilán, conde de 

Flandes y Borgofla. 

Ahora bien, la situaci6n econ6mica de catalufla no mejor6, el 

primer problema fue el aprovisionamiento de trigo. En la 

primera mitad del siglo las cosechas fueron catastr6ficas por 

lo que la corona otorga licencias de importación de este 

producto desde Sicilia, lo que ocasiona un alto incremento en 

el precio. 
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El segundo problema económico, tue el precario movimiento 

comercial. En 1536, el rey elimina el impuesto de 20% a los 

textiles franceses y genoveses que entren en Sicilia y 

Napoles, lo que provoca una gran crisis para los textiles 

catalanes. 

"La colaboración· de la monarqu1a para potenciar la 

integraci6n económica peninsular tus nula. En las cortes 

celebradas en 1542 se protestó delante del rey por una 

pragmatica que fijaba que las mercanc1as embarcadas en 

puertos castellanos nada más podían ser en naves castellanas. 

Se negaron permisos para que cónsules catalanes se 

establecieran en Sevilla y en cadiz."(41 

El 4 de mayo de 1543 el rey Carlos I transmite las siguientes 

recomendaciones -con respecto a Catalufia- a su hijo Felipe, 

que después seria Felipe II, el Prudente: "Os avyso que es 

necesario que en el gobierno de Cathalunya seais ml!s sobre 

avyso, porque ml!s presto podríais errar en otra governaci6n 

que en la de Castilla, as1 por ser los rueros y 

constituciones tales, como porque sus pasiones no son menores 

quelas do otros_y 6sanlas mostrar ml!s y tienen ml!s disculpas 

y hay menos maneras de poderlas averiguar y castigar." (S) 

Idem. Tomo IV, p. 29 
5 Idem. Tomo IV, p. 33 
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Durante el reinado de Felipe II, el Prudente (6), la 

colonización castellana de Catalut\a fue intensa y sobretodo 

más patente en el ámbito cultural. "Todo esto (viraje, 

represión, castellanización) debió contribuir, a generar 

desde el punto de vista catalán el desencanto definitivo de 

las supuestas ilusiones que la idea imperial carolina había 

suscitado." (7) 

Los catalanes colaboraron decisivamente en la victoria de la 

batalla de Lepanto del 7 de octubre de 1571. Pero el 

Mediterráneo fue sustituido por el Atlántico en la estrategia 

de Felipe II. Esto afect6 de gran manera a Cataluf\a, que 

decidió no participar, ni con naves ni con hombres, en el 

encuentro de la "Armada Invencibleº o en la conquista de 

Portugal, como lo menciona el texto, de la época, de 

Bofarull: "Nosaltres, els catalans, tenim la sort de no ésser 

estats dignes de coadjuvar a la conquesta de Portugal ompresa 

per Felip, res no tenim que veure ab la opressi6 d'un Estat 

germa de Catalunya."(B) 

Para los reyes espafioles, el Principado continuaba siendo una 

de las zonas más ricas de sus territorios y como tal deb1a 

6 Nota del Autor& Felipe I, el Prudente, rey de Catalul'\a-Arag6n, 
Caetilla-Laón (Felipe II), Nápoles-sicilia y Portugal, duque de MilAn y 
Brabant, conde de Flandes y Borgofta. 
7 Hlstbria de ca.talunya ••• Traducción del autor. Tomo IV, p. 35 
B Traducción del autor& Nosotroe, loe catalanes, tonemos la suerte de no 
aer estados dignos de coadyuvar a la conquista de Portugal emprendida por 
Pelipe, nada tenemos que ver con la opresión de un Estado hermano de 
Cataluña. Idem. p. 36 
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contribuir proporcionalmente al· financiamiento de la pol1tica 

general espaftola. Pero los organismos catalanes ten1an 

consciencia de la decadencia que tal contribuci6n babia 

provocado en Castilla y mantuvieron una irreductible 

oposici6n frente a las exigencias fiscales del Gobierno 

central. De esta manera Cataluna pudo escaparse de la presi6n 

fiscal y evadir las ruinas sociales del sistema econ6mico 

castellano, gracias en parte a su autonomía financiera y en 

parte a la peculiar estructura agraria que surgi6 de la 

Sentencia de Guadalupe. catalufta consigui6 el equilibrio 

entre una amplia clase rentista de suelo y una clase de 

grandes e>cplotadores. 

El reinado de Felipe III, el Piadoso, (1598-1621) comprende 

loe aftas que los historiadores califican como de 

desnacionalizaci6n violenta. •castilla fracas6 totalmente en 

su intentos asimiladores. La unidad nacional continu6 siendo 

un mito. La expulsi6n de los moriscos (9) se inserta, 

indudablemente, en el esfuerzo para conseguir una unidad 

racial-religiosa, garantia • de un Estado nacional. La 

uniformidad de la cultura se pensaba que era el requisito 

básico de la unidad nacionalista." (10) 

9 "'D1eeee de loa moroe que al tiempo de la reetauraci6n de Eepafta ee 
quedaron en ella bautizadoa. • Diccionario do la Lengua •.. p. 902 
Moro: "Natural de la parte del Africa Septentrional, frontera con Eapana, 
donde estaba la antigua provincia de Mauritania". Idem. p. 902 
JO HlstlJrla de Catalunya ..• Traducción del autor. Tomo IV, p. 42 
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A diferencia de la etapa anterior, el periodo econ6mico 

comprendido entre 1598 y 1640 presenta dos aspectos 

concretos: la reducción .de la masa monetaria y la definitiva 

imposición de comerciantes extranjeros en los circuitos 

comerciales catalanes. Contrastando las dos anteriores, se 

mantuvo el crecimiento demográfico y una cierta 

diferenciaci6n agricola, que son las bases de la superaci6n 

de esta fase y del auge futuro del Principado. 

La disminuci6n de la actividad económica en este periodo se 

muestra principalmente en la industria, especialmente en el 

ramo textil. Esta crisis industrial aument6 a partir de 1626 

con la implantación progre si va de medidas proteccionistas a 

nivel europeo que dificultaron el comercio de los productos 

catalan"es. Pero en el periodo que comprende de 1600 a 1640 se 

lleva a cabo una transformación en las estructuras 

productivas; se sustituye la vieja estructura proteccionista 

del gremio por la nueva distribuci6n capitalista del trabajo, 

que manifestaba un carácter liberal. Las caracteristicas mas 

importantes de este periodo son la emigración del campo a las 

ciudades; la sucesiva implantación de nuevas industrias, que 

con tal de escapar del control gremial se sittlan en las 

afueras de Barcelona. 

El viraje, en un sentido agresivo y centralizador, que ya se 

habia consumado en los reinados de Felipe II y Felipe III, 
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llegarla a su máxima expresi6n durante el reinado de Felipe 

IV. 

III.2.1. El Conde-Duque de Olivares y su Pol1tica Centra-

lizadora. 

En 1615, Gaspar de Guzm!in y Fonseca, conde-duque de Olivares, 

fue adscrito .a la casa del pr1ncipe Felipe y monopoliza el 

control del heredero de la corona. Al morir Felipe III en 

1621, obtiene el cargo más importante que ejerci6, el de 

consejero de Estado, que le ofrec1a la posibilidad legal de 

intervenir en las cuestiones pol1ticas más importantes. La 

m!ixima preocupaci6n de Olivares era mantener a la corona de 

castilla como una potencia mundial. 

Durante los 0.ltimos afias del reinado de Felipe III los 

ministros de hacienda castellanos hablan insistido en la 

obligatoriedad que tenlan los otros reinos de la monarqu1a a 

ayudar al esfuerzo de Castilla. Pero esto era muy dificil de 

lograr, sin alterar la estructura constitucional de la 

monarqu1a y de . sus reinos. Para Catalulla, esta al teraci6n 

significaba poner fin al poder de resistencia de su aparato 

pol1tico institucional, enfrente de los intentos del poder 

monárquico de ampliar la explotaci6n del pa1s y de 

profundizar el control de sus recursos. La creciente 

debilidad social y económica de Castilla formó el criterio de 

una catalull'I pr6spera, criterio que no se basaba en hechos 

del todo reales como en la representación que se hacia de una 
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catalufta gue se encontraba en proceso de reconstrucci6n 

después de la crisis de la baja Edad Media y que estaba menos 

cargada de impuestos. (lll 

La opini6n sobre la necesidad de convertir la estructura 

interna de la monarqu1a en un Estado orgl!.nico integrado y 

unificado era criterio de pol1tica oficial, y en este sentido 

se expresaba el conde-duque de Olivares en el famoso 

memorandum secreto preparado para Felipe IV, el 23 de 

diciembre de 1624: 

"Tonga v. Hajd. por el negocio más importante de su Honarqula 

el hacerse rey de Espalla; quiero decir, se/lor, que no se 

contente V. Hajd. con ser rey de Portugal, de Arag6n, de 

Valencia, Conde de Barcelona, sino que trabaje y piense con 

consejo maduro y secreto por reducir estos reinos de que 

compone Espa/la al estilo y leyes de Castilla, sin ninguna 

diterencia en todo aquello que mira a dividir llmites, 

puertos secos, el poder celebrar cortes de Castilla, Arag6n y 

Portugal en la parte que quiere, a poder introducir v. Hajd. 

aclí y alllí ministros de las naciones promiscuamente y en 

aquel temperamento que tuera necesario en la autoridad y mano 

de los consellers, jurados, diputaciones y consejos de ·las 

mismas provincias en cuanto fueren perjudiciales para el 

gobierno y indecentes a la autoridad real, en que se podrlan 

ll Ibidem. 
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hallar medios proporcionados para todo, que si v. Hajd. lo 

alcanza ser/! el pr!ncipe mlls poderoso del mundo."112¡ 

As1 escribi6, poco antes de que la puesta en práctica de esos 

consejos llevará a la revuelta dels segadora en catalufta y al 

mot1n del Estanco de la Sal en Vizcaya y a la proclamaci6n de 

la indepondencia de Portu9al. Esa cita contiene a la vez el 

reconocimiento de la profunda diversidad de Espafta, el 

imperativo pol1tico de su unidad y el intento autoritario de 

homogeneizaci6n forzadá de las culturas e instituciones de 

sus diferentes regiones y nacionalidades. 

III.2.2. La Guerra dels Segadors. 

En 1636, los catalanes se niegan a enviar una expedici6n a 

Languedoc y después también, a acudir en defensa de 

Fuentarrab!a, atacada por los franceses. Pero la guerra con 

Francia fue aprovechada por el conde-duque de Olivares para 

estacionar tropas castellanas en catalufta. El problema del 

alojamiento de los soldados provoca la irritaci6n de los 

ndcleos campesinos. 

El encarcelamiento de los tres diputados que se hab1an negado 

a ceder las finanzas catalanas al Gobierno Central acaba de 

agravar el problema y provoca la entrada a Barcelona de 500 

campesinos que el d1a 7 de junio de 1640, d1a del Corpue de 

12 Zald!var, C.A. y Ca•eella, HI •Bapaifa ri.n de siglo• Alianza _Editorial 
Madrid 1992 capitulo 4 p.147 
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Sangre, iniciaron el agitamiento general de la ciudad y de 

todo Catalufta contra la monarqu1a espaftola, llamado la Guerra 

dels Segadors, que provoca la muerte del virrey, conde de 

Santa Coloma. 

El Consell de Cent y la Generalitat, presidida por Pau 

Claris, llevaba la dirección pol1tica del movimiento y 

obtuvieron una importante ayuda francesa. La guerra se 

mantiene hasta el 1659, pero la actuaci6n francesa no 

consigue sino crear un fuerte sentimiento anti-francl!s que 

contribuyó a moderar las posiciones, por lo cual oe pudo 

llegar a un acuerdo a base de mantener el estatus jur1dico 

anterior al conflicto. Al firmarse la Paz de los Pirineos en 

1659 el territorio catal~n fue mutilado: el Rossell6, 

Conflent, Vallespir, Capcir y parte de la Cerdanya fueron 

incorporados al Estado francl!s. Con todo lo anterior, en las 

dl!cadas finales del siglo XVII catalufta consigue rscuperarse, 

y desde entonces se reestablece un cierto equilibrio dentro 

del Estado espaftol. ( 13 ¡ 

"Alln antes de que cayéramos en la situación de definitiva 

sumisión, y de pl!rdida de nuestras instituciones hab1an de 

suceder dos hechos importantes. El primero fue la Guerra dela 

Segadora, que en cierto sentido supuso el llltimo intento 

secesionista auténtico por parte de Catalufta. Pese a la 

JJ Diccionari Enciclop/JdJ.c •.• Traduccl6n del autor. Tomo I, p.p. 724 y 
'25 
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derrota, las instituciones de Catalufta y su personalidad 

pol1tica se salvaron <<in extremis>>. "<14) 

Después del fracaso de las probaturas asimilativas, 

centralistas y castellanizadoras del conde-duque de Olivares, 

los gobernantes supremos de la monarqu!a espanola de Carlos 

II, hab1an decidido no forzar la delicada red que manten1a 

todav1a unidos reinos tan diversos. Nada de nuevas f6rmulas 

centralistas, al contrario dejar a cada reino: el catalano

aragonés, el de Italia, el de los Paises Bajos, el ejercicio 

de sus propias leyes y sistemas de gobierno. El gobierno de 

Carlos II (1665-1700) se caracteriz6 por su pasividad, lo que 

lo har1a popular entre los dirigentes catalanes. (15) A esta 

etapa se le conoce como el neoforalismo (16). 

En este momento se dan alqunos intentos catalanes de 

intervenir en la pol1tica espaftola, como es el caso del apoyo 

brindado a Juan de Austria en 1669 con tal de obtener que la 

regenta Mariana de Austria, madre de Carlos II, prescindieee 

del ministro Nithard. En la guerra entre Francia y Espafta de 

1673 a 1678, donde se intenta recuperar infructuosamente el 

Rossell6. 

14 Temes d•Actualitat: La personalidad •.• p. 14 
15 Hist~ria de Cat:alunya ••. Traducción del autor. Tomo IV, p. 105 
16 "El neofora.lismo, en sentido estricto, ea la renovada vigencia del 
sistema foral, de loa fueros o da la logialac16n eapec1fica da cada uno 
de lo• reinos que integraban la monarqu1a de loa Austria."' Ibidem. 
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Entre 1660 y 1700, y, sobretodo, después de 1680, se produce 

en Catalufta una mejora econ6mica sensible relacionada con un 

movimiento general. El movimiento benef ici6 a la mayor parte 

de catalufta en los tres sectores agr1cola, industrial y 

comercial; y se dietingui6 por las nuevas orientaciones que 

hicieron de esta etapa una base inicial de crecimiento 

futuro. 

Por otro lado, la situaci6n pol1tica se vi6 caracterizada por 

tres factores principa~es: la presencia de Juan de Austria y 

las posibilidades de intervenci6n catalana hacia dentro de 

Espafta; la presi6n militar francesa en la frontera norte y un 

descontento popular que en 1688 hab1a demostrado una fuerza 

digna de ser tomada en cuenta. La muerte de Carlos II, en 

noviembre de 1700, hizo que todos estos elementos tuvieran un 

papel importante en el desarrollo de una guerra civil e 

internacional. 

III.3. La Guerra de sucesi6n. 

A medida que avanzaba el reinado de Carlos II, cada vez se 

ve1a m!s claro que morir1a sin descendencia. "La im!gen de un 

rey que representaba la degradaci6n biol6gica Oltima de una 

dinast1a despert6, desde temprano, la conveniencia de las 

principales potencias europeas de la época, que esperaban 

beneficiarse de la carencia de herederos. 
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Habla tres candidatos: en primer lugar, José Fernando de 

Baviera, hijo del elector de Baviera Maximiliano II Manuel y 

de Maria Antonia, hija del emperador Leopoldo I y de 

Margarita, hija de Felipe IV de Castilla. Segundo, el 

archiduque Carlos, hijo del emperador Leopoldo I y de 

Elionora del Palatinado Neburgo, nieto de Maria, hija de 

Felipe III de Castilla, y, finalmente, el duque Felipe de 

Anjou, nieto de Luis XIV de Francia y de Maria Teresa, hija 

de Felipe IV de Castilla. Pero el 6 de febrero de 1699 muere 

José Fernando de Baviéra y as1 la cuesti6n sucesoria queda 

definitivamente polarizada entre el candidato francés y el 

austriaco." (l 7J 

El 2 de octubre de 1700 el Cardenal Luis de Portocarrero 

consigue un testamento favorable al duque Felipe de Anjou. Al 

cabo de un mes, mor1a el rey. El objetivo de Luis XIV se 

habla cumplido. La entrada de Felipe de Anjou como Felipe V 

en Madrid, el 18 de febrero de 1701, provoc6 la resistencia 

de la Gran Bretalla, Holanda y del Imperio Espallol, que 

constitu1an la Gran Alianza de La Haya, septiembre de 1701. 

Para marzo de 1702 fue declarada la guerra, y en 1703 

Portugal por un lado se une a la Alianza y por otro, el 

emperador Leopoldo I proclama, en Viena, al archiduque Carlos 

como rey de Espafia. Hab1a comenzado la Guerra de sucesión de 

la Corona de Espafta. 

17 Idem. p.p. 148 y 149 
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A grandes rasgos, se puede decir, que la corona de Castilla 

se mostr6 abiertamente en favor de Felipe V y se uni6 con el 

nuevo rey en la lucha contra el archiduque. En cambio, los 

antiguos territorios de la corona catalana-aragonesa, entre 

los cuales más claramente catalufla, se opusieron al duque 

Felipe de Anjou y acabaron apoyando al archiduque Carlos de 

Austria y al bando aliado. Asi, en un juego do intereses 

internacionales, muy complejo, se cre6 prácticamente una 

guerra civil. 

El 7 de noviembre ~e 1705 entra en Barcelona el archiduque, 

proclamado como Carlos III y puso las bases de la total 

adhesi6n del Principado a su causa y, entonces, consigue la 

total movilizaci6n de las ciudades y pueblos de Catalulla 

contra loe ejércitos franco-castellanos. Sin embargo, pronto 

loe aliados le retiraron su apoyo , al morir el Emperador 

José I, su hermano mayor, sin sucesi6n en 1711. Gran Bretafta 

y los demás aliados no quer!an de nueva cuenta la Monarquía 

Dual de Carloo V en la persona de Carlos VI. 

Los tratados de Utrecht y Rastatt firmados entre 1713 y 1714 

crearon un nuevo 6rden, pero sobre todo el desmembramiento de 

la parte europea del Imperio Espaftol. En Utrecht se firm6 el 

acuerdo de evacuaci6n de catalufta por parte de las tropas 

aliadas. 
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Por otro lado en 1713, Francia firma la paz con las potencias 

aliadas, excepto el Imperio Espal\ol, aceptando la renuncia 

que Felipe V hacia de su_s eventuales derechos sobre la corona 

francesa y reconociéndolo como rey de Espal\a. Al afio 

siguiente, 1714, la paz de Rastatt sanciona todos los 

acuerdos anteriores y completa la paz de Utrecht con la paz 

entre los Austria y los Borb6n y la paz separada de Espalla 

con todas las potencias europeas. Para abril de 1714 se hab1a 

acabado definitivamente la guerra. Inglaterra se incorpora 

Gibraltar y Menorca; Saboya toma Sicilia y el emperador 

Carlos VI de Austria, el antiguo Carlos III de los catalanes, 

se di6 por satisfecho, finalmente, con los territorios 

italianos y flamencos de la monarqu1a espal\ola, ya que hab1a 

heredado anteriormente todo el Imperio Germ4nico. 

No hay ninguna referencia a la firma de paz entre la Corona 

Espal\ola y Catalulla. Pero se sabe que se firm6 un compromiso 

en el cual se reconoc1a a los catalanes todos los privilegios 

reconocidos por el Rey católico a los sdbditos de la corona 

de Castilla. 

" ••• El segundo hecho que cabe resaltar fue la Guerra de 

Sucesión: ésta guerra fue algo totalmente nuevo, ya no fue 

una guerra secesionista. Hab1a venido precedida por una 

inversión radical de la pol1tica y de la orientación general 

de catalul\a 9ue se produjo durante la segunda mitad del siglo 

XVII. Durante este tiempo, por primera vez, catalufia se mueve 
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en el ámbito espaftol de forma consciente, con objetivos 

claros y voluntad decidida. Pero, puesto que los catalanes 

son distintos de quienes no s6lamente mandan, sino que, en 

realidad, han construido el Estado, lo hacen de una forma 

distinta. Ya entonces proponen otra manera de hacer Espafta .•. 

y esto define ya desde el primer momento la ra1z del 

problema. En realidad empieza entonces el problema del 

dificil encaje y de la marginalidad que todav1a perdura. Y 

todo eSto sucede porque cuando los catalanes, finalmente, por 

haber cobrado consciencia de la realidad espaftola, y por 

haberse recuperado, en gran parte, de su terrible decadencia 

de los siglos XV y XVI, deciden incorporarse al marco espaftol 

activamente y no s6lo por imposici6n, participar, salir de su 

marginalidad, lo hacen con criterios propios, que son frutos 

de su historia."(18) 

III.4. La Catalufta del Siglo XVIII. 

Desde el punto de vista de las instituciones y de lae 

libertades catalanas que proced1an de los albores de la 

historia catalana, 1714 fue el final. Lo fue inmediata y 

radicalmente desde un punto de vista institucional, pol1tico, 

competencial y administrativo; lo fue también totalmente, 

desde un punto de vista financiero, y empez6 a serlo desde un 

punto de vista lingü1stico y cultural. 

lB Temas d•Actualltati La personalidad ... p. 15 
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A partir de 1714, Cataluña tom6 una orientaci6n, que no 

tuvieron otros paises semejantes a ella en Europa, y que la 

salv6 de la pérdida de su personalidad propia, en lo social y 

en lo económico. Por una parte, el pa1s prosiqui6 un proceso 

de creación de riqueza. Riqueza inicialmente de base 

agr1cola, bastante bien repartida, y que contribuir1a a crear 

un buen nivel de cohesi6n social. Y en el siglo XVII empez6 a 

ser una riqueza mercantil y preindustrial. 

"En esta sociedad, lás ideas de 

europeización fueron dominantes. 

innov,.ci6n, modernidad y 

Y sobre la base de la 

cohesi6n social que hab1a ido fragullndose durante las muy 

largas décadas de repliegue y de creaci6n lenta y difusa de 

riqueza se form6 un tejido social s6lido, lo que hoy 

llamar1amos una buena sociedad civil. Todo ello fue 

originando unos valores distintos de los imperantes en el 

resto de España, donde toda esta evoluci6n no se daba. Y 

ayud6 a mantener el sentido de identidad. Estos factores 

trajeron consigo una disociaci6n clara entre Cataluña y el 

resto del Estado Español."(19) 

III.5. Fin del Estado catallln Aut6nomo. 

El once de septiembre de 1714, las tropas borb6nicas de 

Felipe V rompieron la resistencia de la ciudad de Barcelona. 

A partir de éste momento también para Cataluña hab1a 

terminado la guerra de Sucesi6n de la Corona de España. 

J9 Idem. p. 17 
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Con la victoria militar de Felipe V se inici6 una etapa de 

negaci6n de la personalidad catalana y de una fuerte 

represi6n de todo el que la representaba. De 1714 a 1716 las 

nuevas autoridades se dieron a la tarea de preparar el 

terreno para la nueva ordenaci6n del Principado, que qued6 

definida en las 11neas generales del decreto de Nueva Planta 

de 1716. 

"Las tropas borbónicas se establecieron en Cataluf\a como un 

ejército de ocupaci6n y como un instrumento de control y de 

represi6n para imponer un modelo pol1tico y administrativo 

sensiblemente diferente del que hab1a estado vigente en 

catalufta h&sta entonces. En éste periodo de dos aftos entre la 

ca1da de Barcelona y la aplicaci6n del decreto de Nueva 

Planta, el principal objetivo consisti6 en desmontar toda la 

estructura institucional anterior, como lo demuestra el hecho 

de que a dos d1as de la ocupaci6n de Barcelona, el 16 de 

septiembre, fue decretada la extinci6n de la Generalitat, del 

Consell de Cent y de otras corporaciones municipales. A este 

momento se le conoce como <<el fin del Estado catalán 

autónomo>>. "(20) 

La represi6n de esta época se hizo sobre Catalufta, Arag6n, 

Valencia y Mallorca. "Efectivamente era sobre todas las 

20 Hasgrau, R: Bls orJ.gens del catalanlsme polJ.tlc (J870-1931) .•• 
Traducción del autor. p. 1 
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actitudes individuales, eran todos los aragoneses, catalanes, 

mallorquinos y valencianos los que, por decisi6n de los 

respectivos 6rganos del.gobierno hablan cometido el delito de 

lesa majestat al rebelarse en contra de su soberano y seftor 

natural, al cual hab1an jurado fidelidad en 1701 durante las 

Cortes. Esta valoraci6n genérica de la rebeli6n es la que da 

la primera justif icaci6n legal de la destrucci6n sistemática 

de las leyes las libertades y las instituciones de los reinos 

de la antigua corona catalano-aragonesa, con tal de amoldarse 

totalmente a lo~ designios de los vencedores. Es en este 

sentido que se puede hablar del inicio de una represi6n 

institucionalizada, después de la guerra de Sucesi6n, el 

instrumento fundamental de ésta represi6n, en el caso 

principal de catalufta, fue el decreto de Nueva Planta, 

promulgado por Felipe V el 16 de enero de 1716."(21) 

Fueron abolidas todas las instituciones aut6nomas, se 

impusieron las leyes de castilla, con la consecuente 

centralizaci6n. La imposici6n del castellano como lengua 

oficial. Los elementos más caracter1sticos del nuevo eistema 

legal fueron la creaci6n del Capitán General y la Real 

Audiencia. La lengua catalana fue relegada de los organismos 

y servicios oficiales y solamente qued6 para uso familiar. 

Fueron suprimidas las Universidades catalanas. Fue sustituido 

el antiguo sistema de tributaci6n por el catastro (22). El 

21 HJ.stbrla de Catalunya .•. Traducción del autor. Tomo IV, p.p. 161 y 162 
22 "Catastro. Contribuci6n real quo se pagaba por las rentaa, fincaa y 
otros bienes. Establecido en la Nueva Planta por Felipe V y estructurado 
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pueblo fue desarmado y se suprimieron todas las milicias 

armadas catalanas. y la divisi6n territorial en 

corregimientos. En Barcelona fue demolido el barrio de Ribera 

y construido en su lugar la inexpugnable fortaleza militar de 

la Ciudadela. 

ourante la segunda mitad del Siglo XVIII en Catalul'la se 

mantenía un ambiente de desagrado hacia los barbones, como 

obvia reacci6n al decreto de Nueva Planta, las 

manifestaciones y los escritos populares fueron muy comunes. 

En el dltimo tercio de ese siglo, dos revueltas populares 

importantes hubo en Barcelona: el alboroto de los <<quintos>> 

de 1773, por la ley de ocho afias de servicio militar 

obligatorio, y la revuelta del pan de 1789. En estos dos 

casos, el motivo de la revuelta era bien claro, pero también 

en los dos casos es imposible distanciar las causas 

particulares de las revueltas del clima general de malestar 

latente, repetidamente manifestado durante ese siglo. 

cuando Carlos IV sube al trono de Espana en 1788, comieriza un 

periodo de trastornos que se alargar1an hasta finales de 

1814. Esos veinticinco al'los fueron una etapa de estancamiento 

y de freno para el desarrollo econ6mico de Catalul'la que se 

perfilaba como la dnica regi6n de Espal'la con la capacidad de 

por Patifto en el ai\o 1716, y estuvo vigente ha.eta 1808. su 1mplantacl6n 
fue decisiva en la consolidación de la superintendencia en Catalufta. 
Habta de trae tipoas catastro real (10\;), catastro personal (B.S\) y 
catastro ganancial ( 10')." 
Diccionar:t Enciclopdd.1.c ••• Traducci6n del autor. Tomo I, p. 578 
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dar el salto al capitalismo •. El momento culminante de esa 

época, fue sin duda, la guerra napole6nica. 

Las estructuras que hab1a creado Cataluf'la durante setenta 

af'los de progreso y trabajo se tambalearon peligrosamente: 

población, manufacturas, comercio, aqricultura, estructura 

social, mentalidad, etc.' entraron en una etapa de recesión 

impuesta en buena parte, por las circunstancias de la EUropa 

de esa época. La Revolución Francesa desencaden6 un ciclo 

hist6rico muy diferente al que lo hab1a precedido: un ciclo 

de crisis de subsistencias, de decremento demogrlifico, de 

crisis manufacturera, de colapso del comercio, de 

desequilibrios pol1ticos y de descontento social. 

Después de la Revoluci6n Francesa, la Convenci6n declara la 

guerra al rey de Espaf'la el 7 de marzo de 1793, fue llamada la 

<<Gran GUerra>>. 

"En Cataluf'la la tensi6n pol1tica antifrancesa, ayuda a 

explicar, la actitud radical y exaltada de la inmensa mayor1a 

del pueblo catalán, que al comenzar el enfrentamiento bélico 

di6 muestras de un entusiasmo delirante, ilimitado, y dispuso 

para la lucha a los hombres y su dinero. Era un sentimiento 

de patriotismo, que se di6 a medida que pasaban los meses. 

Patriotismo conjunto -catall!.n y espaf'lol- en un principio, 

pero muy temprano se convirti6 en un esp1ritu de desconfianza 

tanto para los franceses como· para el poder centralista 
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espaf'lol. A partir de un cierto momento, la resistencia fue 

concebida en el marco de Cataluf'la: las muestras de 

catalanismo y de sentimiento aut6nomo se daban en todos los 

niveles." (23) La aparici6n de una fuerte consciencia de grupo 

catalana es, sin duda, uno de los elementos más relevantes de 

la llamada Gran Guerra. 

Después de la ofensiva francesa y cuando se ve1a que el 

ejército espaf'lol no pod1a contener la entrada de las fuerzas 

extranjeras los catalanes vieron que fueron abandonados, ya 

que ellos hab1an contratacado efusivamente a los franceses, y 

decidieron actuar por su cuenta. Lleg6 a tal grado que el 24 

de diciembre de 1794 se crea en Barcelona una asamblea 

formada por 55 diputados bajo la presidencia del capitán 

general José de Urrutia. Cataluf'la, entonces, rechaz6 la 

invasi6n con su propio esfuerzo y sin la ayuda del Estado. 

Al cabo de pocos d1as, el 22 de julio de 1795 se firm6 la Paz 

de Basilea, que pon1a fin a la Gran Guerra. En agosto de 1796 

se firma el tratado de San Ildefonso, alianza ofensiva y 

defensiva entre Espaf'la y Francia, pacto que lanzaría a Espaf'la 

a la guerra contra Inglaterra que no so acabarla sino basta 

1808. Esta guerra signific6 el colapso total del comercio con 

América, lo que produjo una crisis industrial por lo que 

cataluf'la entr6.en un per1odo de miseria general. En 1802 se 

produce la ~az de Amiens entre Francia, Espaf'la, Inglaterra y 

23 H.istbria de Catalunya •.. Tomo V p.p.110 y 111 
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Holanda, cosa que permiti6 entrar a un periodo de 

recuperaci6n. 

Pero el 9 de febrero de 1808 entra en Cataluf\a el primer 

ejército de las tuerzas napole6nicas comandado por el general 

Duhesme, El Principado qued6 en manos de los franceses en 

marzo de lB.08. Entonces se cre6, en la ciudad de Lleida, la 

Junta superior de Catalunya, la cual asumi6 el gobierno del 

pais en estado de guerra. Tom6 la autoridad en nombre de 

Fernando VII y se auto-otorg6 numerosas funciones. Actu6 como 

un gobierno aut6nomo de la Junta central, organizando y 

dirigiendo la resistencia, recaudando impuestos, acuf\ando 

moneda, impidiendo que cayeran sobre Cataluf\a cargos fiscales 

del gobierno central, abasteciendo a los jefes militares con 

tropas armadas, vestidas y alimentadas. En cuatro af\os 

organiz6 cuatro ejércitos, con gran dificultad public6 

diarios que.alentaban la resistencia; la Junta Superior fue 

el baluarte del alzamiento y cargaba sobre sus espaldas la 

responsabilidad y la pesada tarea de organizar la liberaci6n 

de cataluf\a, 124) 

Pero en 1811 el Principado es anexado al Imperio Francés. Un 

decreto de Napole6n del 26 de enero de 1812 estableci6 la 

divisi6n de Cataluf\a en cuatro departamentos: el del Ter, con 

capital en Girona; el del Segre, con capital en Puigcerd~; el 

de Montserr~t, con capital en Barcelona; y el del Boquea de 

24 Idem. p. 123 
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l'Ebre, con capital en Lleida. El 2 de febrero, del mismo 

afta, decretó un nuevo sistema de administración civil. 

Durante este momento la sociedad catalana mostró fuertes 

contradicciones internas y aparecieron los antagonismos de 

clase. Las actitudes que se manifestaron fueron muy diversas: 

la clase dirigente vaciló en romper el órden establecido y, 

juntamente con el bajo clero, se malf 1a de cualquier 

reformismo; esta conducta contrasta con la de los sectores 

burgueses e intelectuáles liberales, que luchaban por la 

bdsqueda de un nuevo modelo pol1tico que substituyera al 

absolutismo borbónico. 

"Esta contradicción entre los estamentos de la clase superior 

se reproduce entre la clase media, donde hab1a un 

reaccion1smo brutal, un fanatismo religioso exacerbado y un 

tradicionalismo radical, en oposición a los sectores 

populares, 9llª protagonizaban una oleada <<revolucionaria>>, 

la insurrección social, la violencia contra las autoridades y 

la anarqu1a antiseftorial."(25) 

25 Idem. p. 132 



IV. EL MOVIMIENTO "CATALANISTA" 

IV.1. Or1genes del catalanismo. 

surge en ésta época, principios del Siglo XIX, lo que se 

conoce como la consciencia catalanista. Hab1a una consciencia 

de grupo fuertemente arraigada que se expres6 con el 

catalanismo t1mido de la Junta superior y el particularismo 

de los diputados de Cádiz; en la Memoria del Ayuntamiento de 

Barcelona, que en el pueblo de Bayona reclam6 los fueros; en 

an6nimos anticastellanos y en actitudes populares que 

llegaban al separatismo declarado. 

El hecho catalán y la consciencia del catalanismo 

particularismo, 

testimonios de 

regionalismo, 

los numerosos 

pre-nacionalismo- son 

escritos que los invasores 

transmitieron al Emperador Napole6n y a sus ministros: por 

eso se permiti6 la bandera catalana, la lengua tuvo carácter 

de oficial y se hizo apelaci6n a la memoria hist6rica de los 

catalanes. 

Este autonomismo vago de la Junta Superior hizo desconfiar a 

Madrid, y el 30 de noviembre de 1812 suprimi6, en un acto 

discriminatorio e ilegal, al 6rgano representativo de 

catalufla. 

"Catalufia pasaba por una época que la empobrec!a pero salia 

más preparada pol1tica e ideol6gicamente. Para muchos 
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catalanes signific6 el momento de la toma de consciencia 

colectiva, beneficio subsidiario de una etapa dramAtica, del 

desastre de una guerra. de invasión que se produc1a en la 

mitad de la crisis del Antiguo Régimen."(1) 

Durante el Siglo XIX, el liberalismo -surgido de las Cortes 

de CAdiz y que · tiene los antecedentes de la guerra de 

independencia de las trece colonias americanas y de la 

Revolución Francesa- se estableció definitivamente en el 

Estado espaftol y en todos los paises occidentales con la 

pretensi6n de crear una sociedad basada en la libertad, la 

igualdad y la propiedad. Pero con el retorno de Fernando VII, 

hijo de Carlos IV, se produce un retorno al antiguo régimen 

absolutista. 

En virtud del tratado de Valensay (1813), Napole6n regresa la 

corona Espaftola a Fernando VII, después del intento fallido 

de dominar al pais y de poner como rey a su hermano José. En 

mayo de 1814, las tropas francesas abandonaron Barce1ona y 

Figueres, las ültimas plazas que todavia ocupaban en la 

Pen1nsula. 

El 4 de mayo de 1814 el rey declaraba nula la Constituci6n y 

pretend1a 

reinstituyó 

anteriores 

regresar a la situaci6n pol1tica de 1808, 

la Inquisición, el diezmo, los ayuntamientos 

~ 1808 y las otras instituciones del antiguo 

J HístOria do catalunya ... p. 132 



14S 

régimen, y comenz6 una represi6n sistemática contra los 

liberales y los afrancesados. Fue una época que se 

caracterizó por la lucha constante entre realistas y 

liberales. 

Instaurado el sistema constitucional por el levantamiento del 

teniente ccronel Rafael de Riego y Nllfiez en Cabezas de San 

Juan el primero de enero de 1820, el 9 de marzo fue 

proclamada en Madrid la Constituci6n de Cádiz como c6digo 

fundamental del Estado. Ese mismo dia aparece un decreto que 

suprimia al tribunal de la Inquisición. 

Al dia siguiente, el rey hizo público un mensaje con el que 

parecia que quería reconciliarse can el pueblo: reconoc1a los 

errores pasados y proclamaba el deseo de unir a todos los 

espaf\oles: "<<Mientras meditaba las variaciones del régimen 

Iundamental que parec1an más adaptables al carácter nacional 

y al estado presente de la monarquía, se había el pueblo 

pronunciado pcr la Constitución de Cádiz, y cual tierno padre 

había condescendido con lo que sus hijos reputaban conducente 

a su felicidad ( ... ¡. Españoles, vuestra gloria es la (inica 

que mi corazón ambiciona: mi alma no apetece sino veros 

entorno a mi trono, unidos, pacíticos y dichosos. Contiad 

pues, en vuestro rey; evitad la exaltación de las pasiones, 

que suelen transLormar en enemigos a los que deben ser 

hermanos. Marchemos .tranca111ente, y yo el primero, por la 
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senda constitucional.>>"(2) Y el rey tirmó la Constitución de 

CAdiz en 1820. 

Fernando VII acudió al ejército francés para que le ayudara a 

recuperar su poder absoluto en Espafla. El 2 de noviembre de 

1823 capituló Barcelona, lo que significó el f1n del régimen 

constitucional espaflol y el triunfo del absolutismo apoyado 

por las fuerzae francesas denominandas los 1 100 mil hijos de 

San Luis• y la ayuda de las Santa Alianza. 

"El 29 de septiembre 1833 muere Fernando VII. En su 

testamento nombraba heredera a su hija menor de edad, Isabel, 

bajo la tutela de su madre, dofla Har1a Cristina de Borbón, 

gobernadora del reino. El pa1s se dividió en dos partidos, 

Carlistas: partidarios de don Carlos, hermano de Fernando 

VII, y Cristinos o liberales, estos apoyados por Francia e 

Inglaterra. En 1834 la reina Cristina promulgaba el Estatuto 

Real, por el cual ven1a a ser Espafla una Honargula 

Constitucional; 

ministros." (3) 

el poder seria ejercido por los 

"Isabel II, fue reconocida como heredera del trono, se 

enfrentó contra el carlismo, en una guerra civil abierta, ya 

que su t!o, Carlos Maria Isidro, se creia con el derecho al 

trono. De ésta manera, para poder reinar, Isabel II tuvo que 

2 Idem. p. 133 
J Laguarta, P.L. España. Edito=-ial Patria, S.A. México, D.F., 1962, 
p. ea 
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aceptar la colaboración de los liberales. La muerte de 

Fernando VII significó, para catalul\a y para el resto del 

Estado, el triunfo y el afirmamiento del liberalismo. 11 (4) 

La reina Isabel II reinó desde 1833 hasta 1868. En 1845 

firma la Constitución que sustituy6 a la de 1837, "la cual 

descartaba el principio progresista de la <<sobaran.la 

nacional>>, y establec1a a la corona y a las cortes como 

sujetos exclusivos del poder constitucional. Avanzaba en toda 

la extensi6n del Estado espai'lol el proceso de centralización, 

con el cual los organismos p(iblicos en Espai'la no hicieron 

sino seguir la linea de fortalecimiento y racionalización que 

caracterizaba a los otros Estados europeos de la época. 

La centralización tuvo manifestaciones diversas como la 

creación de la Guardia Civil (1844), que en catalul\a fue un 

elemento de castellanización; las reformas tributarias de 

Alejandro Man (1845), que anularon las Oltimas peculiaridades 

regionales de Catalul\a, sobre contribuciones y tarifas; y las 

leyes de Enjuiciamento civil (1855), del Notariado (1862) e 

Hipotecaria (1863), que hacian a un lado al derecho 

catal&n. (5) 

Histbr1a de Catalunya ... p. 148 
5 Idem. p. 165 
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Simultáneamente a este proceso de centralización, se 

desencadenó en Catalufla una reacción de protesta y 

resistencia. 

Durante los treintaicinco afias de su reinado, Isabel II, 

siguió la vida pol1tica de su madre la reina Maria Cristina: 

monopolio del poder concedido a los moderados y v1a libre a 

los progresistas. 

"Por otro lado, a mediados del siglo XIX se produce un 

fenómeno de una importancia extraordinaria. La lengua 

catalana, después de siglos de decadencia como una lengua 

literaria y de cultura, experimentó un proceso de 

recuperaci6n, conocido con el nombre de Rena1xenca 

(Renacimiento). El inicio de este movimiento, históricamente, 

se marca a partir de la publicación de un volOmen de poes1as 

en catalán de Joaquim Rubió i ors, en 1844. Pocos afias 

después se comenzaron a celebrar los Jocs Florals (Jueqos 

Florales) (6), en 1859. 11 (7) 

6 Jocs Florals. •certlmenea po6ticoa instituí.dos en Barcelona en el afio 
1859 por un grupo de literatos (Joaquim Rubio 1 Ora, Victor Balaquer, 
Manuel Mil& 1 P'ontanala, Antoni de Bofarull ... ) que querlan prestigiar la 
lengua catalana. Su celebración signific6 un fuerte impulso para la 
Renaixenca, con todo y que al final del siglo perdieron el contacto con 
las nuevas tendencias literarias. Se celebraron anualmente hasta el 1936. 
En el 1940 se reanudó su celebración en el exilio, y apartir de 1971 en 
Barcelona nuevamente.• 
Els or1gens del cat::alanisme pol1tic (1870-1931) ••. p. 92 
7 Idem. P•P• 13 y 14 
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Desde un punto de vista cultural, el desarrollo de la 

Renaixenca y el resplandor de la lengua reencontrada 

provocaron una percepci6.n m!is real de las particularidades de 

Catalu!la, y cohesionaron a una corriente catalanista de tipo 

histórico-literario que, sin ser determinante, contribuyó a 

la clarificaci6n de la consciencia colectiva de la 

intelectualidad catalana. 

"En la perspectiva del catalanismo político, este proceso de 

recuperación de la propia lengua y de la cultura represent6 

una contribuci6n muy importante a otro proceso: el de 

recuperaci6n de la consciencia nacional colectiva, es decir, 

el "catalaniamo"ce1.•c9¡ 

Leopoldo O'Donell jefe del Gobierno Espa!lol entre 1858 y 

1863, llev6 a Espa!\a a la Guerra con Marruecos en la que 

particip6 personalmente llevando a las fuerzas 

expedicionarias espa!lolas al tiempo aumentando as1 . su 

prestigio nacional. Desde luego, recibi6 el apoyo de los 

generales Antonio Ros de Olano y Juan Prim y Prats, el que 

con los voluntarios catalanes logr6 las victorias de 

Castillejos, TetuAn y Wad-Ras, obligando con ello a los moros 

a pedir la paz. 

8 catalanisme. •catalani•mo. Tendecia y doctrina pol1tica. que propugna 
una forma de autogobiarno para Catalufta en dafenaa. de sue valoree 
culturales a hi.at6ricoa." 
DiccionarJ. BnciclopfldJ.c ••• p. 711 
9 Els or.fgens del catalanlsm• pol1tic (l870-l93l) .•• p. 15 
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La politica de O'Donell en el ámbito internacional lo llevó a 

pretender recuperar Santo Domingo para Espana; a la aventura 

del Pacifico, Chile y Perfi¡ y a participar en la intervención 

tripartita en México al lado de Francia y Gran Bretafia. Sin 

elllbargo las fuerzas espafiolas comandadas por el General Prim 

se retiraron al ver lo infructuoso de la expedición y las 

pocas bases que tenia para sostenerse juridicamente.(10) 

IV.3. El Federalismo Republicano. 

"El 17 de septiembre de 1868 la escuadra espafiola dirigida 

por el almirante Juan Bautista Topete se pronunció contra el 

gobierno en la bahia de Cá.diz; al cabo de dos dias los 

generales Prim y Serrano se aliaban a los que se hab1an 

alzado, conocidos como el grupo de la Gloriosa, y con otros 

militares firmaron el manifiesto Espaf!a con Honra, redactado 

por L6pez de Ayala. Al cabo de una semana, la victoria de los 

rebeldes sobre ll\S tropas gubernamentales en la batalla del 

Puente de Alcolea significó el triunfo de los primeros."(11) 

Los militares vencedores entraron en Madrid, obligaron a la 

Junta de la capital a nombrar un gobierno provisional muy 

moderado, delante de la estupefación de las juntas 

provinciales, que habian creido que serian consultadas al 

momento de organizar un nuevo gobierno. Por otro lado, la 

Gloriosa, significó el derrocamiento momentaneo de la reina 

10 Espa/la ... p. 81 
11 Histbria de Catalunya ... p. 206 
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Isabel II, la cual se exili6 en Francia; no porque loe 

dirigentes del alzamiento se lo propusieran sino porque ella 

se eent1a muy estrechamente ligada a la suerte del partido 

moderado; pero los del movimiento quer1an una moriarqu!a. 

Cataluna no eligi6 a uno de los bandos y se qued6 a la 

expectativa de loe acontecimientos, ya que loe anteriores 

alzamientos siempre significaron represi6n para este pueblo. 

Esta indecisi6n del pueblo catalán era extrana ya que uno de 

los dirigentes del movimiento era catallln, el General Juan 

Prim. 

Se llevaron a cabo elecciones federales y gan6 el partido 

Republicano. En cataluna comenz6 el periodo de preponderancia 

federal: una buena parte de los catalanes eligieron diputados 

de esta tendencia del republicanismo, y en las Cortes 

eepanolas un gran porcentaje de los diputados federales era 

de or1gen catalán. 

otra corriente, muy importante, aunque poco conocida, fue la 

'catalanista' (12); no estaba adscrita a ninguna tendencia o 

partido, pero parece que eran los federalistas los que pod1an 

canalizarla más eficazmente por conductas concretamente 

pol1ticas. Esta era una de las caracter1sticas que más 

12 Catalanista. "Partidario del catalanismo como una doctrina politica." 
Catalan.tsmo. •Tendencia y doctrina política que propugna una forma de 

autogobierno para Catalui\a det'endiondo sus valoree culturales e 
hiat6ricos." Diccionarl EncicloplJdic ... p.p. 711 y 710 (respectivamente) 
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diferenciaba al federalismo catalán del resto del Estado 

espaflol: su regionalismo pre-nacionalista. 

"El gran ideólogo del federalismo en el Estado espaflol fue 

Francesc Pi i Marqall, un catalán instalado en Madrid, que 

fue uno de los presidentes de la Primera República Espaflola 

(1873). Seqún él, nada más el pacto federal -libremente 

establecido- pod1a asegurar el respeto total de la realidad 

plural del Estado espaflol. En Catalufla el federalismo fue una 

de las corrientes que configuró al catalanismo polltico. fue 

una ideoloq1a populista e interclasista muy relacionada con 

los inicios del movimiento obrero. Su máxima difusión se 

inici6 con el triunfo de la Revolución de Septiembre 113) y 

fue una de las fuerzas claves del proceso revolucionario, por 

medio del Partido Democrático Federal y de una multitud de 

agrupaciones diversas repartidas por todo Cataluf\a." 1141 

f'.ll 1873, arites de la proclamación oficial de la Primera 

República Espal\ola, los federales catalanes protagonizaron, 

desde la Diputaci6 de Barcelona, un intento, finalmente 

frustrado, de proclamaci6n del Estado catalán, mientras 

diversos municipios aclamaban la República Federal o 

solicitaban su proclamaci6n. 

13 Revoluc.t6n de Septiembre. "Movi.miento revolucionario iniciado en al 
mea da septiembre da 1868, que provoc6 el exilio de Isabel II., la 
instauración de la monarquía de Amadeo I de Savoya (1870-1873) y la da la 
Primera RepOblica (1873). El per1odo histórico acab6 con la Rastaurac1.6n 
borl>6nlca ( 187~) • " 
Bls or.!gens del cata.lan.!sme pol.!.tic (1810-1931) •.• p. 93 
J4 Idem. p. 28 
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"Al inicio de 1875 la Primera República Espafiola dejaba de 

existir. El general Martinez Campos por el pronunciamiento de 

Sagunto (29 de diciembre de 1874), proclamó rey a Alfonso 

XII, hijo de la reina Isabel II; el gobierno pasó a manos de 

los alfonsinos y de su jefe Antonio Cánovas del castillo, 

quien hizo aprobar la Constitución de 1876, que estuvo en 

vigor hasta el 13 de septiembre de 1923, en que quedó abolida 

por el golpe de Estado del general Primo de Rivera."11s¡ 

ºAlfonso XII, desembarc6 en Barcelona el 9 de enero de 1875, 

con el apoyo de la gran burgues1a catalana, precisamente la 

misma burgues1a que habla contribuido al triunfo de la 

Revolución de Septiembre, la revolución que hizo posible el 

advenimiento de la RepO.blica. La burguesía catalana creyó 

que, para· evitar cambios en las estructuras sociales que 

pudiesen perjudicarla, debla ponerse de acuerdo con la 

oligarqu1a castellano-andaluza y apelar a la ayuda de las 

jerarqu1as del ejército espafiol. La burgues1a catalana 

siempre se encontró con esa gran contradicción: luchar contra 

los gobernantes de Madrid con la ayuda de las clases 

populares catalanas y reprimir a estas mismas clases 

populares valiéndose de los gobernantes de Madrid. 

"En su actitud fluctuante, al mismo tiempo que contribu1a '' 

restaurar ¡a monarqu1a encarnada en la figura de un 

15 España ... p. 82 
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descendiente de Felipe V, hacia un acto de afirmaci6n 

catalana y, al mismo tiempo, pacifista, cuando, al impulsar 

la reestructuraci6n del sometimiento con el lema <<pau, pau i 

sempra pau>> 'paz, paz y siempre paz' lanzaba un manifiesto 

en el pueblo de Manresa el a de noviembre de 1875, en que se 

afirmaba: <<Anem a la pau. La terra de Catalunya és dels 

catalana.>> 'Vayamos a la paz. La tierra de Catalufta es de 

los catalanes'."(16) 

En este momento aparece en Catalufia un politice importante: 

Valent1 Almiral1. "Su ideal era la regeneraci6n de catalufia. 

Que habla de repercutir en la salvaci6n colectiva del Estado 

espafiol, que imaginaba como una asociaci6n de pueblos al 

estilo de la antigua corona de Arag6n. Para lograr esto, 

Almirall, planteaba la necesidad de oponerse al uniformismo 

del gobierno central, que impon1a un centralismo estéril 

contrario a los intereses de Catalufia. 

"En las páginas del Diari Catalá, que cre6 en 1879, difundi6 

su concepci6n regionalista del federalismo: <<Por todo esto 

somos catalanistas. No queremos la separación, pero tampoco 

la unificaci6n, ni menos la absorci6n. Decidimos que se 

cuente con nosotros porque, sin ser inmodestos, creemos que 

valemos tanto como los otros, al menos. Queremos la hermandad 

16 Hlstbr.1.a da Catalunya ... p. 238 
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de todas las otras regiones espaftolas pero no la 

dependencia. >> 11 (17) 

En 1880, Almirall, organizó el Primer Congrés Catalanista 

(Primer Congreso Catalanista) de donde se obtuvieron tres 

acuerdos fundamentales: la creación de una entidad que fuera 

el "hogar" del catalanismo, que seria el Centre catalá, 

centro Catalán; el inicio de las gestiones para constituir la 

Academia de la Llengua Catalana, Academia de la Lengua 

catalana; y, finalmente, la redacci6n de un documento en 

defensa del derecho catalán, amenazado por los intentos 

unificadores del gobierno centralista. 

En junio de 1883 el Centre catalá convocó a celebrar el Segon 

congrés catalanista, Segundo Congreso Catalanista, que tuvo 

una gran importancia en la configuración del catalanismo 

pol1tico: el Congreso se declaró en favor de la cooficialidad 

del catalán en catalulla y de la conservación del derecho 

catalán, proclamó la existencia de Catalulla como una entidad 

global por encima de las divisiones administrativas 

provinciales, exigió del gobierno central una pol1tica 

económica proteccionista y conden6 la militancia de los 

catalanistas en los partidos pol1ticos generales españoles. 

"El Centre catalá. convoc6 a una reunión, el 11 de enero de 

1885, en la Llotja de Barcelona, Galer1a de Barcelona, en la 

17 Els or.!gens del catalan1sme pol.!.tic (l810-19Jl) •.• p. 34 
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cual participaron organizaciones econ6micas de la burgues1a 

catalana, como era el Foment de la Producci6 Nacional y el 

Institut del Foment d.el Treball Nacional, instituciones 

culturales, como el Consistori dels Jocs Florals, y de otras 

instituciones catalanistas, como el Ateneu Sabadellanc, la 

Associaci6 Catalanista de Reus y la Associaci6 d' Excursions 

catalana. 

En esta reuni6n se acord6 dirigir al rey Alfonso XII la 

Hami:>ria en derensa dels interessos morals i materials de 

Catalunya, Memoria en defensa de los intereses morales y 

materiales de catalufla. Este documento que se conoce con el 

nombre de Memorial de Greuges, denuncia la opresi6n de 

catalufla por parte de Castilla, demanda una armonizaci6n de 

los intereses y aspiraciones de las diferentes regiones del 

Estado espaflol, y formula las reivindicaciones catalanas, 

concretadas básicamente en la defensa de la econom1a, es 

decir, proteccionismo, y en la defensa del derecho catalán. 

Termina con un llamado a la convivencia fructifera de todos 

los pueblos del Estado, que ha de ser creadora de prosperidad 

general."(18) Pero la muerte del rey Alfonso XII en 1885 

frustr6 la iniciativa. 

En 1887 un grupo de catalanes se separaron del Centre CatalA 

y formaron la Lliga de catalunya (Liga de catalufla) , con un 

programa qu~ reivindicaba la personalidad, la lengua, el 

J 8 Idem. p. 40 
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derecho y las instituciones de Catalufla. El Missatge a la 

Reina Regent (Mensaje a la Reina Regente) de 1888, manifiesto 

autonomista enviado a la reina Maria cristina, fue uno de los 

documentos más destacados de este grupo. 

"Como elementos permanentes del catalanismo hubo y hay dos 

hechos principales: la reclamaci6n del reconocimiento 

cultura1, pol1tico e institucional como pueblo diferenciado 

de Catalufla, y la propuesta de reforma del Estado, del Estado 

espaflol. En un doble sentido, el de creaci6n de una 

estructura acorde con su pluralismo interno y el de su 

modernizaci6n y europeizaci6n."(19) 

XV.3. Las 'Bases de Manresa•. 

En 1891, por iniciativa de la Lliga de Catalunya, se cre6 la 

Uni6 Catalanista. Esta filtima convoc6 los d1as 25, 26 y 27 de 

marzo de 1892 a la la Asamblea de la Uni6 catalanista en la 

sala consistorial de la casa de la Ciudad de Manresa. 

se reunieron 248 delegados, provenientes de diversas 

localidades de toda Catalufla. Entre ellos habia propietarios, 

comerciantes, 

fabricantes, es 

artistas, 

decir, una 

burguesía catalana conservadora. 

profesionistas liberales, 

buena representaci6n de la 

19 Temes d'Actualltat: La personalidad ..• p. 23 
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"En esta Asamblea, presidida por Llu1s Domi!nech i Montaner, 

presidente de la Unió Catalanista, y como secretario Enrie 

Prat de la Riba, se aprobaron las <<Bases per a la 

Constituci6 Regional Catalana>> (Bases para la Constitución 

Regional Catalana), conocidas con el nombre de <<Bases de 

Hanresa>>. (20) 

Estas est~n formadas por un conjunto de 17 art1culos o 

puntos, y presentadas como normas a tener en cuenta en la 

posible redacción de una constitución para un gobierno propio 

y exclusivo de Cataluf\a. "Eran la manifestación de unos 

anhelos y la proclamación de buenos propósitos. Un programa, 

en el cual se entreve1an ideas federalistas mezcladas con el 

recuerdo aflorado del antiguo régimen de Cataluñ.a; 

regionalista, tradicional y corporativo. <<No es una 

Constitución, ni un programa pol1tico definitivamente cerrado 

( ••• ) Son motivos de meditación que proponemos>>, afirmó 

Domi!nech i Montaner en el discurso de clausura de la 

Asamblea. "(21) 

El documento (Ver Anexo II) consta de dos partes. La primera 

parte, corresponde a la Base primera, trata del Poder 

central, la organización de la cual se prevea de acuerdo al 

principio de separación de poderes: legislativa, ejecutiva y 

20 Centenari de les 'Bases de lfanresa• 1892-1992. 
Ajuntament de Manresa/Generalltat de Ca.talunya 
Manresa/Barcelona 1992, p. 7 
21 Idem. P• 8 
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judicial; pero en cambio se mantiene la figura del rey y se 

prevea un sufragio universal. 

La segunda parte, que corresponde a las 16 bases restantes, 

trata del Poder Regional. Defiende el mantenimiento de la 

sociedad tradicional (Basa 2a) y la oficialidad de la lengua 

catalana, que podrá utilizarse en las relaciones con el poder 

central (Base Ja) • (22) 

"Estas Bases expresan claramente los planteamientos <<un poco 

medievalizados>>, como dice el profesor J. A. González 

Casanova, de un regionalismo tradicionalista y corporartivo 

opuesto al sistema parlamentario basado en el sufragio 

universal, que caracteriza al Estado liberal moderno."(23) 

En 1!101 se cre6 la Lliga Regionalista (Liga Regionalista), 

partido pol1tico mediante el cual la burgues1a catalana 

consigui6 ejercer una clara hegemon1a en la' vida pol1tica 

catalana durante las dos primeras décadas del siglo XX. Tenia 

un carácter de derecha y conservador, aglutinaba a la 

burgues1a industrial y a sectores importantes de comerciantes 

y de profesionales, y cont6 con el apoyo de la Iglesia 

cat6lica. 

22 En el Anexo I se reproducen laa Bases de Manresa 
23 Bls or!gens del catala.nísme pol.!t.ic ( J 870-1931) .•• p. 51 
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Los dirigentes mlts destacados de la Lliga fueron Enrie Prat 

de la Riba, l'rancesc Camb6, Josep Puig i Cadalfach, Joan 

Ventosa i Calvell y Lluis Duran i Ventosa. su 6rgano de 

prensa fue La Veu de Catalunya (La Voz de Catalufia). 

En 1906, la Lliga impuls6 el movimiento de la Solidaritat 

ca~alana, surgi6 comp una defensa a los ataques del gobierno 

de Madrid contra catalufia. 

En 1898, 

Filipinas 

Espafia hab1a perdido sus tlltimas colonias, Cuba, 

y Puerto Rico, por lo que el pueblo estaba 

sensilibilizado de una manera muy negativa ya que significaba 

el término del Imperio Colonial. El ejército hab1a perdido 

todo su prestigio. En 1909 hab1a 497 generales y 18,000 

oficiales lo que dificultaba de gran manera la ascención de 

escalafones. Por éste motivo el gobierno central espafiol 

promovió la conquista •pacifica• del norte de Marruecos. Esto 

llevó a la agitaci6n del pueblo, principalmente el catalltn, 

con las ideas del anticolonialismo y antibelicismo. A ·este 

movimiento se le conoce con el nombre de la Setmana TrAgica 

(Semana Trltgica), que consisti6 en una insurrección popular 

antimilitar y anticlerical que estalló en Catalufia, y muy 

especialmente en Barcelona, en julio de 1909. Termin6 con el 

fusilamiento de los dirigentes del movimiento y con una gran 

represi6n en co~tra de los catalanes. 

IV.4. La Hancomunitat de Catalunya. 
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El movimiento de afirmaci6n nacional de catalufta y la larga 

campaf\a en favor de su autonomla política alcanzaron un 

primer éxito con la r.onstituci6n de la Hancomunitat de 

Cataiunya (Mancomunidad de catalufta) (24) en 1914. 

"La Mancomunitat era, desde el punto de vista oficial, una 

simple federaci6n de las cuatro provincias catalanas. Vista 

desde Cata1ufta, la Mancomunitat significaba: a) la formaci6n 

de una «macroprovincia>>, que rectificaba de una manera el 

anacronismo y la arbitrariedad de la divisi6n provincial; y 

b) la def inici6n de un nuevo marco pol1tico que hacia posible 

la descentralizaci6n del estado." (2,~) 

Pero el asesinato del presidente de gobierno Canalejas, el 12 

de noviembre de 1912, detuvo de momento el proceso de 

aprobaci6n parlamentaria de la ley de Mancomunidad. 

"El 24 de marzo de 1914 1 el gobierno aprob6 el eetatuto 

interior de la Hancomunitat catalana, que comprend1a las 

cuatro provincias del Principado: Girona, Barcelona, Lleida y 

Tarragona. Este estatuto habla estado aprobado antes por las 

cuatro diputaciones catalanas. El 6 de abril se constituy6 

solemnemente la Hancomunitat de Cataiunya. Enrie Prat de la 

Riba, presidente de la Diputaci6 de Barcelona, fue elegido, 

24 Hancomunidad. "Corporación y entidad legalmente conetituidae por 
agrupaei6n de snuniciploe o provincias." Diccionario de la Lengua ••• Tomo 
IV, P• 840 
25 Histbria de Catalunya ..• Tomo VI, p.p. 74 y 75 
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por unanimidad, presidente del ~uevo organismo. Comenzaba as1 

una nueva etapa de la vida pol1tica catalana, en la cual se 

llevarla a término una intensa labor cultural y de obras 

pO.blicas. Por otro lado, la eficacia de la Mancomunitat 

evidenció todav1a m~s la ineficacia de los servicios 

estatales centralizados." (26) 

Una de las iniciativas de la Lliga Regionalista fue la de 

impulsclr una campaña autonomista en 1919, aprovechando la 

oleada de optimismo prÓvocada por el fin de la Primera Guerra 

Mundial y la difusión de los 14 Puntos del presidente de 

Estados Unidos, Thomas w. Wilson, en la Paz de Versalles 

(1919), en los cuales se pregonizaba la autodeterminación de 

los pueblos y el respeto a las minor1as nacionales. 

"La campafia se concretó en la redacci6n de un documento 

titulado Missatge i bases de l'autonomia (Mensaje y bases de 

la autonom1a) , donde se reivindicaba la plena soberan1a de 

Catalul\a en cuestiones de órden interno. Estas bases que 

recog1an el esp1ritu del nacionalismo de Prat de la Riba, 

representaban la f ormulaci6n m~xima que puede tener el 

nacionalismo no independentista." (27) 

Una figura importante en la pol1tica catalanista de 

principios del Siglo XX fue Francesc Maci~. De jóven ingresó 

26 Idem. p. 15 
21 Bls or.!gena del catalanisms polític (JB70-l93J) •.• P•P• 61 y 63 
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al ejército espaftol, donde .11eg6 al grado de coronel. 

Abandon6 el ejército, particip6 en el movimiento de 

Solidaritat Catalana y fue elegido diputado. En 1919 fund6 la 

Federación Democrática Nacionalista, con un programa 

nacionalista que planteaba la confederación de los pueblos 

ibéricos y una serie de reformas pol1ticas y sociales de 

carácter progresista. 

"En 1922 asisti6 a la Conterllncia Nacional Catalana, una 

iniciativa que quer1a formar una alternativa a la pol1tica de 

la Lliga Regionalista y de la cual surgió un nuevo partido 

pol1tico catalanista: Acció catalana. MaciA, sigui6 una 

evolución hacia el catalanismo cada vez m6s radical, no se 

integró a Acci6 catalana, sino que, el mismo 1922, fundó un 

nuevo partido, llamado Estat catala. 

"Este partido, adoptó planteamientos separatistas (28) o 

independentistas y formuló la necesidad de la separación, o 

secesión, en relación con Espafia. Se convirtió, de hecho, en 

el primer nücleo del separatismo catalán y va prever también 

el recurso de la lucha armada." (29) 

28 Separatistas. •partidarios del aaparati•mo, movimiento pol!tico que 
propugna la libre voluntad de una colectividad, con caractertaticaa 
nacionales propiaa, de separarse del Estado del cual forma parte y 
constituir un E atado independiente. Actualmente ~e utiliza 
preferentemente al concepto de independentismo.• Idem. p. 93 
29 Idem. p.p. so, 81 y 82 
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La preparaci6n del golpe militar del general Miguel Primo de 

Rivera, Capit6n General de Catalul'la, adquiri6 un caracter 

pO.blico cuando en junio de 1923, visit6 Madrid y se 

entrevist6 con el rey y con varios generales. 

"Se sef\alan diversos factores para explicar el ~xito del 

golpe de estado y el regreso del ejército a la intervenci6n 

pol1tica abierta. En primer lugar, la misma hipertrofia de la 

instituci6n militar, que después de 1898 se ve implicada en 

la aventura mar~oquina. Un segundo factor, estrechamente 

relacionado con el primero, fue la actitud del rey: ya que 

desde 1902, al\o de su mayor1a de edad, Alfonso XIII tendi6 

siempre a actuar en favor del ejército. Una tercera raz6n, es 

la que se centra en la situaci6n del 6rden pO.blico, en 

especial en Barcelona, durante el periodo de crisis econ6mica 

y social que se produjo después de la I Guerra Mundial." (30) 

El golpe de Estado se produjo en la mal'lana del 13 de 

septiembre de 1923. 

La orientaci6n pol1tica de la Dictadura tuvo dos fines: "la 

generalizaci6n de la intervenci6n militar en la estructura 

administrativa y pol1tica del estado, y la obsesi6n por 

afirmar la unidad de Espal'la en contra de cualquier <<espíritu 

disgregador>>. Los decretos reales establecidos por el 

Directorio mili~ar que disolv1an el gobierno, el congreso de 

diputados y .la parte electiva del senado (15 de septiem'bre), 

30 Hist~r.ia de Catalunya ... p. 95 
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se siguieron de otros que impusieron el sometimiento de todas 

las regiones militares (17 de septiembre) y que adoptaron 

medidas y sanciones co.ntra el separatismo, pasando a los 

tribunales militares los delitos <<contra la seguridad y 

unidad de la Patria y cuanto tienda a disgregarla, restarle 

rortaleza y rebajar su concepto>> y prohibiendo la 

ostentaci6n. de cualquier bandera que no fuera la espal\ola y 

el uso de cualquier otro idioma que no fuera el castellano en 

los actos oficiales, libros de registro de las sociedades, 

etc. (d1a 18 de septiembre) ."(311 

En Catalufia, entre los diversos sectores sociales, 

progresivamente se fue extendiendo una creciente hostilidad 

hacia la Dictadura, pero que no se tradujo practicamente en 

la articulaci6n pol1tica de una oposici6n. 

En plena descomposici6n del régimen primo-riverista, el 26 de 

enero de 1930, el dictador pide a los capitanes generales que 

le ratifiquen la confianza, con el motivo de permanecer en el 

poder, pero la consulta fue negativa, lo que lleva a su 

dimisi6n el 28 de enero y a su exilio, en Par1s, el 12 de 

febrero. La consecuencia principal de éste fen6meno fue la 

proclamaci6n de la Segunda República y el asentamiento de un 

nuevo 6rden constitucional a través de las elecciones de las 

cortes del Parl.amento de catalufta. 

31 Idem. p.p. 96 y 97 
Ver en el Anexo III el texto del Decreto. 
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IV.5. El Estatuto de Autonom1a Durante la Segunda Repüblica. 

"A mediados de aqosto de 1930 representantes de Estat Catala, 

Accló Cata1ana y Acc16 Repub11cana acudieron a San Sebasti6n 

para entrevistarse con republicanos de fuera de Catalul'la. 

Antes de la llegada a la capital vasca, los trss 

representantes catalanes acordaron formar un frente comíin 

delante de los 'pc11t1cos madr11eflos', como los llamaba la 

prensa catalana: no aceptar1an la discusión de ningün 

programa si antes no quedaba aceptado y discutido el problema 

catalán. Después de una discusi6n muy dura entre catalanes y 

madrllenos, estos aceptaron, como preámbulo de un acuerdo de 

actuaci6n mancomunada contra la monarqu1a, el principio del 

derecho a la autodeterminaci6n de los catalanes, 

concretamente <<en el proyecto de estatuto o constitución 

autónoma cata1ana propuesta 11bremente pcr e1 pueb1o de 

Catalutla y a.captada pcr 1a voluntad da la mayorJ.a de los 

catalanes expresada en rereréndum votado por surraglo 

universal>>. 11 (32) 

"La reestructuraci6n de las fuerzas politicas catalanas se 

llev6 a cabo cuando MaciA, en 1931, participó en la creación 

de la Esquerra Republicana de catalunya (Izquierda 

Republicana de Catalul'la), que unificó finalmente a todas las 

corrientes dispersas del catalanismo de izquierdas, y que, 

32 Idem, p.p. 108 y 109 
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finalmente consigui6 superar .la hegemon1a pol1tica de la 

Lliga Regionalista, 11 (33) 

Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 fueron 

interpretadas por casi la totalidad de las organizaciones 

pol1ticas como un plebiscito sobre la monarqu1a. El triunfo 

republicano, concretamente de la ERC (Esquerra Republicana de 

Catalunya), fue rotundo en cntaluf'la y en Barcelona. También 

en el resto del Estado se habian impuesto, en los grandes 

nO.cleos urbanos, las éandidaturas republicanas. El dia 13 de 

abril de 1931, Alfonso XIII abandonaba Espaf'la, si bien nunca 

abdic6 al trono, y el 14 se proclamaba la Segunda República, 

"Una vez proclamada la República Catalana por companys y el 

Estat Catalá por Maciil, se abr1a para Cataluf'la un periodo 

nuevo y realmente esperanzador, poro lleno de incógnitas. Los 

dos pol1ticos catalanes se adelantaron dos horas a los de 

Madrid y lo hicieron en nombre de la soberan1a popular, en 

base a los votos que mayoritariamente les hab1a otorgado el 

pueblo catalán y en cumplimiento de sus promesas electorales; 

es decir, utilizando los mismos principios que serv1an para 

acabar con el régimen monárquico a nivel de todo el estado 

espaf'lol.. "(34 ¡ El presidente de la Repüblica Federal Espaf'lola 

era Niceto Alcalá Zamora. 

33 Els or1.9ens del catalanisme polJ.tic ( JB70-1931 J ••• p. 83 
34 Hi.st.bria do ca.talunya ••• p. 113 

: •. 
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La actitud de MaciA de formar una catalulla con gobierno 

totalmente separado del resto de Espalla oblig6 al gobierno de 

Madrid a concertar un trato con Catalul\a. La decisi6n de 

integrar a Catalulla en la nueva situaci6n ocurri6 en una 

reuni6n celebrada en Barcelona con tres ministros de la l:I: 

Repüblica Espallola y con el presidente y otras personalidades 

catalanas, surgi6 una doble decisi6n: "la desaparici6n de la 

Repüblica catalana sustituida por un gobierno de la 

Generalitat de catalunya y la elaboraci6n de un Estatuto que, 

una vez aprobado por los ayuntamientos catalanes, ser1a 

presentado al gobierno provisional de la Repüblica Espnllola 

en la resoluci6n de las Cortes constituyentes. Se regresaba 

as1, a los acuerdos del Pacto de San Sebastilin. •ps¡ 

Del resultado de la reuni6n se puede decir, que representaba 

una pérdida de soberan1a para catalulla, pero al mismo tiempo 

se garantizaba la autonom1a del pueblo catalán gracias al 

compromiso del gobierno central de darle apoyo al Estatuto. 

El d1a 9 de junio de 1931 se reuni6, por primera vez, la 

Diputac16 provisional, en la ciudad de Ntlria. su principal 

tarea era la de redactar el Estatuto de catalulla. El 11 de 

agosto, tras las elecciones en todos los ayuntamientos 

catalanes, por decreto de la Generalitat, el Estatuto catalán 

o de Nüria fue declarado expresi6n oficial de la voluntad de 

catalulla, y • el 13, Macia lo presentaba ante el gobierno 

35 Idem. p. 114 
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provisional de la Repllblica Espaftola. En dos meses, entonces, 

fue redactado y sigui6 todos los procesos hasta llegar a 

Madrid, donde estuvo atorado hasta el 6 de mayo de 1932, d1a 

en que comenzaron l"a.s discusiones en las Cortes. 

Del articulado merece destacarse: la definici6n de Catalufta 

como <<estado autónomo dentro de la Repllblica espatlola>> 

(Art. 1), la constataci6n de la soberan1a popular (Art. 2), 

la posibilidad de agregaci6n de otros territorios permitiendo 

la futura integr.aci6n de los PaYsos Catalana (36) (Paises 

catalanes) (Art. 4) y la oficialidad de la lengua catalana 

(Art. 5). Por lo que se refiere a las atribuciones del poder 

de la Repllblica y de la Generalitat se establec1a una triple 

divisi6n: materias de competencia exclusiva del poder 

central; materias de legislaci6n, las cuales correspond1an a 

la Repllblica y su ejecución a la Generalitat; y, finalmente, 

aquellas la legislaci6n y la ejecuci6n de las cuales 

correspond1a a la Generalitat. De entre las llltimas cabe 

destacar: la enseftanza, el régimen municipal y la divisi6n 

territorial, el derecho civil y el hipotecario, la 

organización de los tribunales, las obras pllblicas, los 

sindicatos y las cooperativas agr1colas, la polic1a y el 

6rden interior, los servicios de radiodifusi6n, etc. (Art. 

13). La Generalitat quedaba estructurada por un Parlamento, 

36 "PaXsos catalans, (Patees catalanes}. La extensi6n territorial de 
70, 137 k.ll6metroe cuadrados y que comprende a la llamada Catalunya Oran 
(Catalufta Grande), el Pata Valenciano y a las Islas Baleares." 
Dlcclonario Canlg6 .•. p. 356 
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el Presidente y su Consejo y un Tribunal superior de Justicia 

(Art. 14). 

En el aspecto econ6mico, catalul\a debia de contribuir a las 

arcas de la Repíiblica con el producto de las contribuciones 

indirectas y con los beneficios obtenidos de los monopolios, 

mientras que las finanzas catalanas se reservar1an las 

contribuciones directas: territorial, r1lstica, urbana, 

industrial y de comercio como má.s importantes (Art. 20). En 

caso de conf lic~o entre la Repíiblica y la Gcneralitat 

resolverla el Tribunal Supremo de la Repíiblica (Art. 27).(37) 

Este era, a grandes rasgos, el Estatuto votado por los 

catalanes. El de 1932, otorgado por las cortes 

constituyentes, fue muy diferente y restrictivo. 

"El debate en torno a la formulaci6n de la Constituci6n 

comenz6 el 18 de agosto de 1932, y la sombra del Estatuto de 

catalul\a (el íinico presentado) estaba muy presente en los 

diputados. Pero, las aspiraciones catalanas y algunos 

articules no fueron recogidos, y la aprobaci6n de la 

constituci6n Republicana, el 9 de diciembre, constituy6 ya, 

un cierto desencantamiento para catalul\a." (39) 

31 HJ.stbrla de caealunya ••• p. 115 
JB Idem. p. 117 
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De la constituci6n Republicana. cabe destacar los siguientes 

articules: 

Art. 11. "Si una o varias provincias lim1trofes, con 

caracter1sticas históricas, culturales y econ6micas, comunes, 

acordaran organizarse en reqi6n autónoma para formar un 

nücleo politice-administrativo, dentro del Estado espaflol, 

presentarán su Estatuto ••• " (39) 

Art. 12. Para la aprobaci6n del Estatuto de la regi6n 

aut6noIDa se requieren las siguientes condiciones: que lo 

propongan la mayor1a c'!e sus Ayuntamientos; que lo acepten, 

por votaci6n universal. "Si el plebiscito fuere negativo, no 

podrá renovarse la propuesta de autonom1a hasta transcurridos 

cinco af\os."(40) 'l que lo aprueben las Cortes. 

Art. 13. "En ningün caso se admite la federaci6n de regiones 

autónomas. " ( 41 ~ 

Art. 14. Las competencias del Estado espaf\ol. 

Art. 15. Las competencias de la Regi6n aut6noma. 

Art. 17. "En las Regiones aut6nomas no se podrti regular 

ninguna materia con diferencia de trato entre los naturales 

del pa1s y los demtis espaf\oles."(42) 

Art. 21. "El derecho del Estado espaf\ol prevalece sobre el de 

las Regiones aut6nomas en todo lo que no esté atribuido a la 

39 constitucidn de la Rapllblica Espaflola. Ed. B. costa i 1\tnlc, Hdxieo, 
D.F., 1945 P• 10 
40 Idem. p. 11 
41 Idem. p. 12 
42 Idem. p. 15 
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exclusiva competencia de éstas en sus respectivos 

Estatutos. " ( 43 > 

Art. 22. cualquiera de .las provincias que forma una Reqión 

autónoma o parte de ella podrá renunciar a su réqimen y 

volver al de provincia directamente vinculada al Poder 

Central. Para esto deberá ser propuesto por la mayor1a de sus 

Ayuntamientos y ser votado por sufraqio universal.(44) 

Habiendose redactado la Constitución, se trató de cambiar el 

Estatuto de Cataluna borrando as1 cualquier indicio de 

federalismo, de soberan1a, de autodete%'lllinación o de libre 

iniciativa catalana. As1 el debate, instituido por el 

presidente de gobierno Luis Bello, sobre el Estatuto, comenzó 

el 6 de muyo de 1932 y no acabó hasta el 9 de septiembre del 

mismo ano. 

"La discusión del texto autonómico fue lenta, muy dura y 

llena de dificultades; se tuvieron que vencer muchas 

desconfianzas, recelos y una qran iqnorancia de la realidad 

de Cataluna. Se habla perdido el optimismo y la confianza en 

el camino, que posibilitara el auténtico auto9obierno de 

cataluna. El levantamiento del qeneral sanjurjo, el 10 de 

aqosto, con tal de salvar a Espafta <<de la desmembración>> a 

que se encaminaba ya que <<se han alentado imprudentemente 

los sentimientos da varias reglones y envenenado aspiraciones 

43 Idem. p. 17 
41 Ibídem. 
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que pod!an ser leg! timas en su origen, poniendo en peligro 

inminente la integridad de Es paila>>, oblig6 a una renovada 

solidaridad entre todas .las fuerzas republicanas de izquierda 

y aliger6 el debate, pero no desapareci6 la oposici6n de las 

solicitudes cata lanas. " ( 45) 

Pero finalmente el nuevo presidente de gobierno, Manuel 

Azafta, adopt6 una clara postura en favor del Estatuto. El 27 

de mayo de 1932, en un memorable discurso, Azafta hizo una 

defensa del Estatuto. Finalmente despu6s de éste largo 

proceso, Catalufta aceptó el nuevo Estatuto que fue aprobado 

el 9 de septiembre de 1932. 

IV.5.1. De la crisis del Régimen Auton6mico al Levantamiento 

Militar de 1936. 

La amenaza que representaba para la efectividad de la 

autonom1a la recuperaci6n del poder central por las derechas 

y la muerte del presidente de la Generalitat, Francesc MaciA, 

la Navidad de 1933 llevaron a la constituci6n de un gobierno 

de concentraci6n de centro-izquierda despu6s de la elecci6n, 

por el Parlamento catal6n, de Llu1s companys como presidente 

de la Generalitat. 

Durante el bienio que, en Madrid, hab1an gobernado las 

izquierdas no babia sido f6cil el proceso hacia .un régimen 

auton6mico ~factivo, entonces, a partir del triunfo electoral 

45 Hlstbria. de Catalunya ••. p.p. 118 y 119 
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de los radicales, aumentó la .resistencia de la burocracia 

estatal de desprender atribuciones y recursos econ6micos. La 

generalización de la crisis económica y el aumento del 

fascismo en EUropa eran el fondo de la crisis del sistema 

pol1tico catal~n. 

El d1a 4 de octubre de 1934 se dió a conocer la composición 

·del nuevo gobierno, presidido por Lerrou>< y formado por ocho 

radicales. El 5 de octubre, la huelga general fue unánime en 

Catalufta, siquiendo la consigna de la Alianza Obrera y 

contando con el apoyo de las autoridades catalanas. El 6 de 

octubre, en Madrid, todos los partidos, excepto el radical, 

hablan publicado manifiestos rompiendo formalmente con las 

instituciones; y sn Asturias, la huelga general hab1a 

provocado una insurrección armada que dominaba las cuencas 

mineras. En Catalufta, concretamente en Vilafranca del Pened~s 

y en Vilanova y la Geltrti, se hablan producido actos de 

violencia. 

"El gobierno de la Generalitat esperaba que después de 

declararse en rebeld1a todo acabarla sin violencia y se 

llegarla a un compromiso como habla sucedido después de la 

proclamación de la Reptiblica Catalana por MaciA el 14 de 

abril de 1931. Pero las circunstancias eran completamente 

distintas y la huelga general socialista no lleg6 a tener la 

fuerza suficiente para obligar al gobierno a capitul11r. "!46) 

46 Ide111, p. 130 
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"A las 8:30 de la noche del 6 de octubre de 1932, Companys, 

repitiendo ritualmente el gesto de MaciA, proclamó <<el 

estado catalán dentro de la RepObllca Federal Espai!ola>> e 

invitó a la oposición espaflola a formar un gobierno 

provisional en Barcelona contra el gobierno de Lerroux. El 

gobierno central declaró el estado de guerra y a las 11:00 de 

esa misma noche comenzaron los disparos en la plaza de Sant 

Jaume en frente de la Generalitat; Companys escapó al 

extranjero cuando ya tódo estaba perdido. 11 (47) 

Durante m6s de un afio, Catalufla vivió sin las libertades 

conseguidas con tanta dificultad. Las derechas espaflolas no 

estaban dispuestas a dejar pasar la ocasión de suspender la 

autonom1a catalana, si bien no pod1an anularla 

definitivamente porque eso exig1a un golpe de Estado 

dictatorial, lo que perjudicar1a a la derecha catalanista. A 

mediados de 1934, hab1a en catalufla 3,400 presos pol1ticos. 

La mayor1a de los ayuntamientos catalanes fueron destituidos 

y la mayor1a de los centros pol1ticos, clausurados, mientras 

la censura de prensa pesaba sobre el país. No obstante, la 

represi6n fue considerablemente menos dura que en Asturias, 

ya que en Catalufla no se hab1a producido una revolución 

violenta. 

41 Ibi.d. 
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IV.6. CataluHa bajo la Dictadura. 

El 17 de julio de 1936 se levantaron las tropas en Marruecos 

comandadas por el general Francisco Franco. El 19 de julio, 

la insurrección militar comenzaba en Barcelona. La 

intervención del coronel Escobar de la Guardia Civil, con 

cuatrocientos guardias y ochenta soldados fieles a la 

Repüblica, precipitó la rendición de los rebeldes en el 

centro de la ciudad. Después de una larga y trligica guerra 

civil en todo el Estado espaHol, CataluHa fue el ültimo 

bastión de la Repablica. 

"Pero en la Navidad de 1938, finalizada ya la batalla del 

Ebro, comenzó la ofensiva de los ejércitos franquistas sobre 

Catalufta. De ésta manera fueron conquistadas, una después.de 

la otra, las ciudades de Tarragona (15 de enero de 1939), 

Reus, Vilafranca del Penedi!s y Barcelona (26 de enero), 

Sabadell y .Girona (4 de febrero), la Seu d'Urgell, Olot, 

Ripoll y Figueres. El 10 de febrero, el ejército del general 

Franco ocupaba la frontera catalana con Francia, y el 20 

desfilaba triunfalmente en Barcelona."(48) 

Durante mlis de cuarenta aHos, la dictadura franquista, 

inspirada en el totalitarismo fascista, impuso un régimen 

claramente autoritario en cataluHa. 

48 Idem. p. 177 
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"La primera providencia, de órden jur1dico, en contra del 

catalán fue la promulgaci6n del Decreto-Ley firmado en Burgos 

el 5 de abril de 193B, es decir, pocos dias después de haber 

entrado las tropas franquistas en tierras de Lleida. El 

Decreto t49) dejaba sin efecto el Estatuto de Autonom1a de 

Catalufia aprobado por las Cortes constituyentes de la 

República en 1932 y, en consecuancia con eso, el nuevo 

régimen politice dejaba de considerar al idioma catalán como 

lengua oficial tal corno se establec1a en el articulo 2. 11 (50) 

A partir de ese momento quedaba expresamente prohibida la 

asociación y la expresión en nombre de cualquier otra 

ideo logia que no fuera la Falange Es pafio la 

Tradicionalista(Sl¡. La dictadura se establecia en cataluff.a. 

No hay todav1a cifras del na.mero de personas que fueron 

fusiladas o condenadas a prisión en Cataluña entre 1939 y 

1943, pero de momento s6larnente se puede señalar el ambiente 

de terror que vivia la población por la gigantesca operaci6n 

de represi6n y por el carácter totalitario y substancialmente 

anticatalán de ese régimen. 

49 Ver en el 1\.nexo IV el texto del Decreto-Ley. 
50 Ferrer y Gironbs, F.: La Persscuc16 Política de la Llengua Catalana. 
Ed. Edicions 62, Barcelona, 1985 p. 177 
51 Falange. "Cualquier cuerpo de tropas numeroso. Conjunto numeroso de 
personas unidas en cierto orden y para un mismo fin. 
Falange Española. Movimiento polt.tico y social iniciado por José >.ntonio 
Primo de Rivera en 1933. 
Diccionario de la Lengua •.• Tomo UI p. 609 
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"La represión en la inmediata posguerra española tuvo un 

episodio que conmovi6 a la opinión póblica nacional e 

internacional: los alemanes detuvieron, el 13 de septiembre 

de 1940, a Lluis Companys, presidente de la Generalitat en 

ese momento refugiado en Francia, y lo entregaron a las 

autoridades franquistas, las que lo aprisionaron en el 

Castell de MontjuYc, Castillo de Montjuic, de Barcelona; el 

14 de octubre un consejo de guerra numeroso lo condena por 

<<rebelión militar>> a la pena de muerte, y al dia siguiente 

fue fusilado. 11 (52) 

Mientras tanto se seguian formando nuevas organizaciones de 

oposici6n. Al final de 1940 se creó el Front Nacional de 

Ca tal un ya, Frente Nacional de Cataluña, movimiento integrado 

por militantes de Estat Catala, del Partit Nacionalista 

ca tala y de Nosal tres Sols. 

cabo fueron esencialmente 

Las actividades que llevaban a 

encaminadas .a reforzar la 

continuidad de la catalanidad y de la recuperación de la 

democracia. En 1943 se detienen más de un centenar de 

personas acusadas de formar parte de éste grupo. 

"También durante esos años existió una actividad guerrillera, 

formada fundamentalmente por militantes anarquistas. Una de 

las acciones más importantes que llevó a cabo, tuvo lugar 

entre septiembre y octubre de 1944: una fuerza armada de 

4,ooo hombres -anarquistas y comunistas-, atravesaron el 

52 Historia de Ci!ltalunya ••• p. 27J 
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Pirineo, y llegaron a controlar alqunas zonas del Vall 

d'Aran, Valle de Arán, con el propósito de iniciar una 

insurrecci6n que provocara la intervención aliada. Pero fue 

reprimida por las fuerzas del ejército." (53) 

El bando franquista se presentó como el bando <<nacional>>, 

de hecho difundió más la idea de Espafia y la idea de Patria, 

en el sentido de una adhesión sentimental e irracional a unos 

valores tradicionales, que la idea de nación, más vinculada 

históricamente y doctrinalmente al concepto de soberania y al 

estado moderno. Esta idea de Espafia se basaba principalmente 

en tres elementos ideológicos complementarios: la idea del 

destino histórico imperial, propia del falangismo (teorizada 

por José Antonio Primo de Rivera); el nacionalcatolicismo 

promovido por la jerarquia eclesiástica; y el tradicionalismo 

español. Por lo tanto, la idea de nación catalana, asumida 

por el liberalismo y el marxismo, fue la principal 

contraposición dialéctica de esa elaboración doctrinal. (54) 

La década de los cincuenta proliferó el desánimo entre los 

diversos movimientos democráticos, constató que el fin de la 

II Guerra Mundial, el hundimiento del fascismo, no significó 

el reestablecimiento de la libertad en el Estado espafiol, y 

la rivalidad entre las grandes potencias daba lugar a la 

llamada Guerra Fria, que inclinaba a los Estados Unidos a dar 

5J Idem. p. 274 
54 Var.ios Autoras. catalanlsma. H.i.st~r.i.a, Pollti.ca :i Cultura. Ed. 
L•Avenc, S.A. Barcelona 1986. p.p. 259 y 260 
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ayuda económica y apoyo politice al régimen franquista. Este 

cambio de actitud internacional proporcionó a la dictadura la 

oportunidad de consolidarse y que culminó con el Concordato 

con el Vaticano del 25 de agosto de 1953 y con los acuerdos 

con los Estados Unidas del 26 de septiembre del mismo año¡ la 

desesperación de los demócratas se hizo evidente. Durante 

ésta década, la prohibición contra toda clase de publicación 

periódica en catalán se mantuvO. 

La segunda etapa del periodo franquista, iniciada a mediados 

de los años cincuenta, se caracterizó por una renovación 

intelectual, protagonizada en gran parte por la 

historiograf1a, y por la apertura de nuevos campos de 

atención y de debate, entre los cuales destaca la de la 

emigración, todo esto al mismo tiempo que suced1an 

importantes cambios económicos y sociales tanto en Cataluña 

como en otras regiones de Espafia y de la caida de movimientos 

antifranquistas. (SS) 

En 1954 se produjo, en el exilio, una nueva elección para la 

presidencia de la Generalitat. Después de la renuncia de 

Josep Irla, fue ele9ido Josep Tarradellas en un acto que se 

celebró en la embajada de la República Espafiola en México. 

Hacia fines de 1959 consegu1a un cierto impacto popular la 

campaña de la <<p>>, letra que simbolizaba la protesta, 

55 Idem. p. 261 
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contra el mal gobierno, la corrupci6n y el encarecimiento del 

costo de vida. 

Uno de los cambios más importantes en la sociedad catalana de 

la segunda parte del periodo franquista fue la masiva 

inmigraci6n, muy superior a la de otros momentos hist6ricos, 

de trabajadores de diveros puntos de Espafla, principalmente 

por razones económicas. 

Los af\os cincuenta fueron la época más critica de la 

dictadura en catalufla, ya que se produce el relevo 

generacional en unas circunstancias especialmente dificiles 

de incomunicaci6n, de represi6n y en medio del desánimo de 

muchos. 

Los cambios econ6micos y sociales iniciados en Catalufla y en 

el resto de Espafla desde la mitad de los aflos cincuenta 

pusieron de manifiesto la debilidad hegem6nica de las clases 

dominantes a través de los r1gidos y 'rudimentarios aparatos 

del Estado centralista y autoritario y el carácter 

exageradamente ret6rico de la idea imperial y nacional 

cat6lica de Espafla que el franquismo babia propagado. 

Mientras la Iglesia cat6lica entraba en una crisis interna, 

que llevarla a un notable desarrollo del pluralismo politice 

de los cristianos y la práctica extinci6n del 

nacionalcatolicismo, las manifestaciones más violentas de 



182 

asimilismo espaflolista que hab1an tenido lugar durante la 

posguerra hab1an también desaparecido.(56) 

"Para mayo de 1960, en ocasión de un viaje de Franco a 

Barcelona, se distribuyó intensamente un folleto que llevaba 

por titulo <<Us presentem el general Franco>> (Les 

presentamos al general Franco), en el cual después de 

constatar que <<no hab1a libertad pol1tica, ni social, ni 

sindical, ni intelectual, ni cultural, ni religiosa», se 

subrayaba: <« ... ¡ la carencia de libertad es absoluta. Y 

solamente es disminuida por el estado de corrupción en que 

vivimos>>, y conclu1a: <<el hombre que vendrá a Barcelona, 

además de opresor, es un corruptor>> ... (57) Durante esa visita 

hubo muchos arrestos como el de Jordi Pujol, hoy presidente 

de la Generalitat, quien estuvo preso por siete afias. "Este 

juicio, causó un gran impacto en los movimientos 

democrá.ticos, sobretodo cuando comenzó a circular el texto 

que Pujol hab1a dicho delante de los jueces, declar!lndose 

partidario <<de una profunda catalanidad, de una mayor 

iibertad pol1tica, de una auténtica libertad sindical y de 

una verdadera libertad cultural>>. 11 (58) 

56 Idem. p. 264 
57 Historia de catalunya ..• p. 278 
58 Ibld. 
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"La década de los sesenta se caracteriz6 por una gran 

efervescencia creadora en todos los terrenos. El esfuerzo fue 

protagonizado, fundamentalmente, por la nueva generación que 

no habla participado en la guerra y que babia iniciado ya su 

intervenci6n en lQs asuntos püblicos al final de los ai\os 

cincuenta. 11 e s9 > 

En 1968, en ocasi6n de la celebraci6n del centenario del 

nacimiento de Pompeu Fabra (60), se organiz6 una campalla de 

actos en favor do la éultura catalana y muy concretamente de 

la enseftanza del catalán, lo que obtuvo una notable 

repercusi6n popular. 

"Era claro que durante la década de los sesenta todo lo que 

pod1a iniciarse en Ca tal una, en el campo de la 

sensibilizaci6n cívica sin disponer del poder pol1tico, se 

realiza, y al llegar los setenta era evidente que, para 

continuar el enderezamiento nacional, el impulso hab1a de 

dirigirse hacia objetivos específicamente pol1ticos."(61) 

IV.7. El Cambio a la Democracia. 

La década de los setenta se puede dividir claramente en dos 

etapas: la primera de 1970 a 1975 registra un incremento 

extraordinario en la actividad de los movimientos 

59 Ibíd. 
60 F1161ogo cata16n {1868-1948) que fij6 las normas del moderno catalAn y 
ascr1bi6 una gramltica, dlndola fuerza al catalln. 
61 H!stbrJ.a de catalunya ••• p. 284 
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democráticos que se encuentran en plena expansión y que 

situaban entre los objetivos prioritarios de su acci6n la 

recuperación del poder politice, conscientes de que la 

debilidad creciente del régimen ofrec1a una perspectiva 

democrAtica, y convencidos también de que los esfuerzos y los 

resultados de los afio& sesenta no podian superarse si no se 

alcanzaban estructuras propias de poder politice; es por ésta 

raz6n que la reivindicaci6n auton6mica se ve1a como la 

primera aspiraci6n de los movimientos democrAticos. 

El segundo periodo se inicia al final de 1975 con la muerte 

del general Franco, el 20 de noviembre, y la inmediata 

proclamación del rey Juan Carlos I, estos hechos dieron lugar 

a lo que se conoce como el cambio democrático, que se 

cristalizaba en 1977 con las primeras elecciones legislativas 

democrAticas y posteriormente con el reestablecimiento de la 

Generalitat, la consolidaci6n del régimen auton6mico en el 

marco de la Constituci6n aprobada en diciembre de 1978 y la 

aprobación y puesta en prActica del Estatuto de Autonom1a de 

Catalufia en 1979. 

El 14 de octubre de 1975, el general Franco ca1a de nuevo 

gravemente enfermo y comenz6 un proceso de lenta agon1a, que 

culminó con su muerte el 20 de noviembre. Dos dias después, 

en un ambiente de serenidad y de gran espectaci6n, se 

produc1a la proclamaci6n de Juan Carlos como rey de Espafia, 
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el cual, en su primer discurso de la Corona recoq!a 

claramente las aspiraciones democráticas de la sociedad.(62) 

En 1975 y a la muerte de Franco, tomo el poder Arias Navarro. 

El arias-franquismo hab1a pretendido ser el llltimo proyecto 

del régimen franquista yendo a una reforma democrática sin 

los dem6cratas de la Oposici6n ant1-Régimen. Por lo que era 

preciso encontrar el hombre, el equipo y los apoyos 

necesarios para reconvertir a la inevitable democracia. El 

pacto con los <<~pturistas>> se presentaba como necesario y 

urgente, por cuanto el négimen demostraba su inviabilidad sin 

la presencia f1sica de su fundador. 

El Rey se hab1a dado cuenta de ésta contradicci6n de la 

sucesi6n efectiva del Régimen a cuya sombra hab1a logrado el 

trono. As1 aprovech6 la primera oportunidad -el desgaste de 

la pol1tica de Arias y los enfrentamientos entre los 

generales del Ejército- y sustituy6 a Arias Navarro por el 

ministro secretario general del Movimiento, Adolfo Suárez. 

Dentro de la legalidad vigente, el rey abr1a la puerta de una 

etapa constituyente, condicionado por los propios mecanismos 

de reforma que las Leyes Fundamentales franquistas 

impon1an. (63¡ 

62 Idem. p. 288 
63 oonz~lez Casanova, J. A. La lucha por la democracia en Catalunya. Ed. 
Dopesa. Barcelona 1979. p. 138 
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Sui!.rez, en su primer mensaje t&levisivo como nuevo presidente 

del Gobierno prometi6 que "<<el gobierno que voy a presidir 

n~ representa opciones de partido, sino que se constituirá en 

gestor legitimo para establecer un juego pol1tico abierto a 

todos. La meta Gltima está muy concreta: gue los gobiernos 

del futuro sean el resultado de la libre voluntad de la 

mayoria de los espafioles.>>"(64) 

La Ley de Reforma Pol!tica, aprobada en referéndum en 

diciembre de 1976, contenta claramente el procedimiento de la 

transici6n a la democracia, la que consist1a en realizar una 

reforma en dos fases. En la primera las Cortes pasaban a ser 

bicamerales y a reclutarse por sufragio universal segün un 

sistema electoral que, dada la muy diferente densidad de 

poblaci6n de las circunscripciones provinciales, era 

semiproporcional y tendiente al método mayoritario. En la 

segunda fase, las nuevas cortes deber1an decidir si se 

declaraban constituyentes o meramente reformadoras de las 

Leyes Fundamentales. (65) 

Las tres instituciones matrices del futuro poder polltico 

catalán: Asamblea, Consell y President, eran sometidas a las 

presiones necesarias para impedir una conjugaci6n de 

esfuerzos unitarios. Sustituida, tras las elecciones de 

junio, la Asamblea de Cataluña por la de Parlamentarios 

64 Idem. p. 139 
65 Idem. p. 140 
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catalanes, y el Consell de Forces Pol1tiques por el Consell 

Executiu de la Generalitat provisional, la figura del 

President se convertirá en el eje permanente de los 

conflictos entre el Gobierno de Madrid y las fuerzas 

autonomistas catalanas. 

La figura institucional y la persona de Tarradellas, como 

President de la Generalitat, se convirtió en el eje de la 

pol1tica resturadora catalana a su regreso. Aun sabiendo que 

sólo una constitución democrática y federante podr1a dar 

soluci6n a la necesaria institucionalización del autogobierno 

catalán. 

"La fórmula fue ofrecida por el Partit Socialista de 

Catalunya en dos fases: el 17 de enero de 1977 lanzaba un 

manifiesto convocando a una <<Entesa del Catalana>> o acuerdo 

entre todos los catalanes, que constitu1a el programa coman 

m1nimo para la conquista del autogobierne. El B de junio de 

1977, en el m1tin de la Plaza Monumental la candidatura de 

unidad socialista, ofrec1a a los ·electo¡:-es del 15 de junio un 

programa de acci6n pol1tica para reestablecer una Generalitat 

provisional hasta el momento en que entrase en vigor la 

constitución y el Estatuto de Autonom1a." (66) 

As1 la nación catalana se presentaba como una nación moderna, 

con comportamientos electorales <<europeos>>. 

66 Idem. p. 148 
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La conmemoraci6n de la Diada Nacional de Catalunya, 

Festividad Nacional de catalul\a, el 11 de septiembre de 1977, 

reuni6 a más de un mill6n de personas bajo el eslogan 

<<Ll.ibertat, Amnistia, Estatut d•Autonomia>> (Libertad, 

Amnistía, Estatuto de Autonom1a). 

El 29 de septiembre se public6 el Real Decreto-Ley que 

anunciaba el reestablecimiento provisional de la Generalitat. 

Su preámbulo reconoce la voluntad democrática mayoritaria de 

los catalanes de restablecer la Generalitat como 

<<instituci6n secular en la que el pueblo catalán ha visto el 

símbolo y el reconocimiento de su personalidad hist6rica 

dentro de la unidad de Espal\a». El Decreto se limitaba 

brevemente a otorgar personalidad jurídica a la Generalitat 

en todo el ámbito de Catalul\a. Los 6rganos de gobierno y 

administraci6n durante el periodo de transici6n serán el 

Presidente y el Consell Executiu presidido por aquel,(67) 

El 9 de diciembre se constituy6 el Consell Execu1:iu de la 

Generalitat con la participaci6n de todos los partidos 

politices con representaci6n parlamentaria. 

En este momento comenzaba la tarea decisiva. El Congreso de 

los Diputados se habia formado, tras las elecciones de junio, 

con una amplia mayoría partidaria de dar a Espafia una 

67 Idem. p. 158 
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Constitución democr6tica. La Ley de Reforma Pol1tica 

contemplaba expresamente la posibilidad de una reforma de las 

Leyes Fundamentales del franquismo. 

En los constituyentes catalanes de 1978 pesó 

extraordinariamente la experiencia de 1931-1932. Se puede 

decir que, desde cataluna, la cuestión principal a resolver 

en la nueva Constitución era la de no repetir los errores 

antiautonomistas de la II Repílblica. Pero los republicanos 

catalanes lucharon contra el modelo anterior, cosa que en 

cambio, aceptar1an m6s los ponentes constitucionales 

mon6rquicos. La cu"5tión ya nada ten1a que ver con las 

cl6sicas formas de gobierno monarqu1a o rep<\blica, sino con 

las más prácticas de mayor o menor libertad autonómica.(68) 

La cuestión más importante era, por lo tanto, el carácter 

federal o no del Estado, el grado de autonom1a: 

"~inistrativa o pol1tica, que se iba a constitucionalizar, 

el sentido de un nuevo concepto pol1tico constitucional como 

era el de nacionalidad y, en fin, si el régimen autonómico 

resultante iba a ser homogéneo para todas las entidades 

regionales históricas o se iba a proceder a un tratamiento 

diferenciado. 

Después de arduas discusiones en las Cortes la redacción del 

articulo 2,. el más conflictivo de la Constitución por la 

68. Idem. p. 171 
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definci6n de lo que es Espafta, -el cual finalmente rezaba as1: 

"La Constituci6n se fundamenta en la indisoluble unidad de la 

Naci6n espaftola, patria comtln e indivisible de todos los 

espaftoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonom1a 

de las nacionalidades y regiones que la integran y la 

solidaridad entre todas ellas."(69) 

La Constituci6n Espaftola fue aprobada por las Cortes el 31 de 

octubre de 1978, Al d1a siguiente de la entrada en vigor de 

la constituci6n, 29 de diciembre de 1978, el Presidente de la 

Generalitat provisional Josep Tarradellas presentaba, en un 

acto solemne, el proyecto de Estatuto de Autonom1a. Y a las 

pocas horas era depoaitado ante la Comisi6n constitucional 

del Congreso de los Diputados, tras el Estatuto Vasco. 

As1 se iniciaba el trámite ante la Comisi6n Constitucional, 

la cual, una vez efectuadas diversas enmiendas al texto de 

sau, ciudad en la cual se llev6 a cabo su redacci6n, emiti6 

su dictamen el 13 de agosto de 1979. La ratificaci6n del 

Congreso de los Diputados y del Senado tuvo lugar el 29 de 

noviembre y el 12 de diciembre del mismo afta respectivamente. 

Por fin, el 18 de diciembre el Rey Juan Carlos I sancion6 

como ley orgánica del Estado el Estatuto de Autonom1a de 

catalufta, publicada en el Bolet1n Oficial del Estado del 22 

69 Ver el Anexo III de la conatitucl6n. 



191 

de diciembre de 1979, y en el Diari Oficial de la Generalitat 

del 31 de diciembre del mismo afio. (70) 

Con la entrada en vigor del Estatuto de Autonom1a se puso en 

marcha el proceso previsto por el propio Estatuto a fin de 

dotar también a la Generalitat de un Parlament con funciones 

legislativas y de control del Gobierno emanado de la cámara. 

As1, por Decreto de 17 de enero de 1980 del President de la 

Generalitat provisional se convocaron las elecciones al 

Parlament de Catalunya que se celebraron el 20 de marzo del 

mismo afio. (71) 

Celebradas las elecciones, el 2 de abril de 1980 el President 

de la Generalitat provisional convoc6 a los diputados electos 

para que se constituyeran en Parlament de Catalunya en el 

Palacio de la Ciudadela en Barcelona. El 10 de abril se 

constituy6 la cámara legislativa y fue elegido presidente del 

Parlament a don Heribert Barrera. (72) 

Finalmente, el 24 de abril, era elegido President de la 

Generalitat don Jordi Pujol i Soley, el 115° President de 

ésta instituci6n hist6rica, y el 5° de la Generalitat 

70 Pre4mbulo del Estatuto de Autonom..la de Cataluna. p. 4 Ver el Anexo V 
del Estatuto. 
71 Idem. P• 4 
72 Idem. P• S 
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moderna, después de los presidentes Francesc MaciA, Lluis 

Companys, Josep Irla y Josep Tarradellas. (73) 

El President Pujol constituy6 el mismo dia 24 de abril su 

Gobierno, cuya composici6n habia sido sometida a la 

aprobaci6n del Parlament junto con el programa de gobierno, 

al presentar su candidatura a la Presidencia. 

De éste modo quedaban constituidos los elementos de la 

autonom1a catalana aun viqentes hasta nuestros días. 

73 rd•m. p.p. 4 y s 



V. CATALuilA EN LA CONSTITUCION ESPAJlOLA Y 
EN EL ESTATUTO DE AUTONOMIA. 

V.1. La Autonom1a de Catalufta ~n la Constituci6n Espaftola ds 
1978. 

Como vimos anteriormente, el paso a la democracia en Espafta, 

al final del franquismo, dur6 alg11n tiempo. Incluso se vi6 

amenazada el 23 de febrero de 1981 cuando el Teniente coronel 

Antonio Tefero y Molina pretendi6 dar un Golpe de Estado al 

tomar las Cortes Espaftolas, pero fracas6 cuando el ejército 

permaneci6 leal al Rey Juan Carlos I. 

El asunto de las autonom1as de las regiones consideradas como 

hist6ricas: Andaluc1a, Catalufta, EUzkadi y Galicia, llev6 al 

Parlamento a larg~.s y acaloradas discusiones; lo que se 

resolvi6, incluyendo en la Constituci6n Espaftola de 1978 

art1culos relativos al derecho de las regiones a constituirse 

en regiones aut6nomas por medio de un Estatuto previa 

aceptaci6n de las cortes Espaftolas. (Ver Anexo V) 

Aqu1 expondremos los distintos articules que incluyen la 

regulaci6n de las autonom1as dentro de la constituci6n. 

Como vimos anteriormente, el Art. 2 enuncia la unidad de 

Espafta y el derecho a la autonom1a: "La Constituci6n se 

fundamenta en la indisoluble unidad de la Naci6n espaftola, 

patria común e indivisible de todos los espaftoles, y reconoce 

y garantiza 'el derecho a la autonom1a de las nacionalidades y 
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regiones que la integran y· la solidaridad entre todas 

ellas. 11 (1) 

En el Art. 3, se menciona que el castellano es la lengua 

espafiola oficial del Estado Las demás lenquas espafiolas serán 

también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas 

con sus Estatutos (párrafo 2.) 

En el Art. 4, enuncia el uso de la bandera de Espafia y las de 

las comunidades Autónomas. 

Del Titulo VIII De la Organizaci6n Territorial del Estado, 

capitulo Primero, tomamos los siquientes articulos: 

Art. 137: El Estado se organiza territorialmente en 

Municipios, Provincias y Comunidades Aut6nomas. "Todas estas 

entidades gozan de autonom1a para la gesti6n de sus 

respectivos intereses." ( 2) 

En el Capitulo Tercero del mismo Titulo tenemos: El Art. 143 

enuncia al autogobierne de las Comunidades Autónomas y acerca 

de la iniciativa auton6mica. Respecto a este ültimo dice: "La 

iniciativa del proceso auton6mico corresponde a todas las 

Diputaciones interesadas o al 6rgano interinsular 

correspQndiente a las dos terceras partes de los municipios 

J constituc16n Espanola de 1978. p. 3 
2 Idem. p. 33 
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cuya población represente, al· menos, la mayor1a del censo 

electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán 

ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer 

acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones 

locales interesadas. La iniciativa, en casO de no prosperar, 

solamente podrá reiterarse pasados cinco anos."(J) 

En el Art. 144, se habla de loe derechos que tienen las 

Cortes Generales respecto a las autonom!as, como son: 

autorizar la tormaci6n de una comunidad Aut6noma¡ autorizar 

un Estatuto de Autonom1a para territorios que no estén 

integrados en la organizaci6n provincial¡ y cancelar la 

iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el 

Art. 143. 

El Art. 145 es importante ya que limita la extensión de las 

Comunidades Autónomas: "En ning(ln caso se admitirá la 

federaci6n de Comunidades Aut6nomas."(4) Ae1 como de acuerdos 

de cooperaci6n entre las Comunidades Aut6nomae: "Los 

Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos 

en que las comunidades Aut6nomae podrán celebrar convenios 

entre s1 para la gesti6n y prestaci6n de servicios propios de 

las mismas, ae1 como el carácter y efectos de la 

correspondiente comunicaci6n a las Cortes Generales En los 

demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre estas 

J Idem. p.p. 34 y 35 
4 Idem. p. 35 
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comunidades necesitarán la autorizaci6n . de las Cortes 

Generales. 11 (5) 

El Art. 146 trata acerca de la elaboración del Estatuto. Y el 

Art. 147 de cómo se deben formular los Estatutos de 

Autonom1a: "Los Estatutos de autonomia deberán contener: a) 

la denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su 

identidad histórica; b)la delimitación de sir territorio; y c) 

la denominación, organización y sede de las instituciones 

autónomas propias. 11 (6) As1 como la reforma de los estatutos 

con aprobación de las cortes Generales. 

En el Art. 148 y en el 149 de las competencias de las 

Comunidades Autónomas y de las exclusivas del Estado, 

respectivamente. 

En el Art. 150, la coordinación de las competencias 

legislativas y en el Art. 151 la elaboraci6n del Estatuto en 

régimen especial, es decir, que no hay que dejar transcurrir 

el plazo de cinco aftos que seftala el apartado 2 del articulo 

148. 

El Art. 152, la organización institucional auton6mica estará 

formada por: una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio 

universal; un consejo de Gobierno, con funciones ejecutivas y 

5 Ibídem. 
6 Ibidem. 
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administrativas y un Presidente, elegido por la Asamblea, de 

entre sus mienbros y nombrado por el Rey, al que corresponde 

la direcci6n del Consejo de Gobierno, la suprema 

representaci6n de la respectiva Comunidad y la ordinaria del 

Estado en aquella Y además un Tribunal Superior de Jueticia, 

que culminará la organizaci6n judicial en el ámbito 

territorial de la Comunidad Aut6noma.(7) 

El Art. 153 dice que el control de la actividad de los 

6rganos de las comunidades Aut6nomas se ejercerá: "a) por el 

Tribunal c.onstitucional, el relativo a la constitucionalidad 

de sus disposiciones normativas con fuerza de ley; b) por el 

Gobierno, previo dictamen del consejo de Estado; c) por la 

jurisdicci6n contencioso-administrativa, el de la 

administraci6n aut6noma y sus normas reglamentarias; d) por 

el Tribunal de cuentas, el econ6mico y presupuestario."(B) 

El Art. 155 es muy importante ya que menciona las acciones 

que tomará el Gobierno central en los casos en que una 

Comunidad no actüe de acuerdo con lo dispuesto en la 

Constituci6n: "l. - Si una Comunidad Aut6noma no cumpliere las 

obligaciones que la Constituci6n u otras leyes le impongan, o 

actuare de forma que atente gravemente al interés general de 

Espafta, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la 

Comunidad Autónoma y, en el caso de na ser atendido, con la 

1 Idem. p. 40 
s Idem. p. 41 
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aprobaci6n por mayor1a absolut& del Senado, podrá adoptar las 

medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento 

forzoso de dichas obligaciones o para la protecci6n del 

mencionado interés general. 

112.- Para la ejecución de las medidas previstas en el 

apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a 

todas las autoridades de las Comunidades Aut6nomas."(9) 

Art. 156, las Comunidades Aut6nomas gozar:in de autonom1a 

financiera para el desarrollo y ejecuci6n de sus competencias 

con arreglo con la Hacienda estatal. Las Comunidades 

Autónomas podran actuar como colaboradores del Estado para la 

recaudaci6n, la gesti6n y liquidaci6n de los recursos 

tributarios de aquel. 

Los recursos de las Comunidades Aut6nomas están incluidos en 

el Art. 157 y son: a) los impuestos cedidos total o 

parcialmente por el Estado; b) sus propios impuestos, tasas y 

contribuciones espaciales; c) transferencias de un .f2nQQ s!!! 

compensaci6n interterritorial y otras asignaciones con cargo 

a los Presupuestos Generales del Estado; d) rendimientos 

procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho 

privado. (10) Ahora bien, tambien enuncia que las Comunidades 

Aut6nomas no podran gravar con impuesto a bienes situados 

9 Ibídem. 
JO Ib1dem. 
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fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre 

circulaci6n de mercancías o servicios. 

El Art. 158, enuncia lo referente al Fondo de Compensaci6n 

Interterritorial, aspecto muy criticado en Catalufía. "Con el 

fin de corregir desequilibrios econ6micos interterritoriales 

y hacer efectivo el principio de solidaridad se constituirá 

un Fondo de Compensaci6n con destino a gastos de inversi6n, 

cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales 

entre las Comunidades i\ut6nomas y provincias, en su caso. 11 (11) 

Este punto es muy discutido porque el dinero que forma parte 

de ese Fondo proviene de las Comunidades que traen más 

ingresos al Estado como son Catalufta, el País Vasco, Madrid, 

etc. Y reciben mayor financiamiento por habitante aquellas 

comunidades que padecen un menor desarrollo relativo como es 

el caso de Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, entre 

otras. 

V.2. El Estatuto de Catalufta de 1979. 

como se explic6 anteriormente el Estatuto de Autanom1a 

representaba una parte fundamental para la unidad espaftola 

tras la muerte del dictador Francisco Franco. Significaba 

dar el poder suficiente a las Comunidades Aut6nomas como para 

que no desarrollaran fuertes movimientos independentistas 

apoyados por todo el pueblo. 

l J Idem. p. 42 



El Estatuto de Autonomia de catalufta consta de un Preámbulo, 

de un Titulo Preliminar, de cuatro Titulos, de Disposiciones 

Adicionales y Disposiciones Transitorias. (Ver Anexo VI) 

As1 como en la parte anterior en que analizamos la 

Constitución espaftola en lo relativo a las Comunidades 

Autónomas, ahora, analizaremos s6lamente los articulas del 

Estatuto que tengan una real importancia para distinguir lo 

que hace a catalufta una Comunidad Autónoma. 

Habiendo dicho lo anterior comenzaremos en el Titulo 

Preliminar con el Art. 6 en el cual se hace alusión de la 

definición de catalán: "l.- A los efectos del presente 

Estatuto, gozan de la condición politica de catalanes los 

ciudadanos espaftoles que, de acuerdo con las leyes generales 

del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de 

los municipios de Catalufta. 2.- Como catalanes, gozan de los 

derechos politices definidos en este Estatuto los ciudadanos 

espaftoles residentes en el extranjero que hayan tenido la 

última vecindad administrativa en catalufta y acrediten esta 

condición en el correspondiente Consulado de Espafta. Gozarán 

también de estos derechos sua descendientes .inscritos como 

espaftoles, si asi lo solicitan, en la forma que determine la 

Ley del Estado." (12) 

12 Estatuto de Autonomla de Cataluña. Generalitat de Catalunya. 
Barcelona, 1986. 
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En el Art. 7, se menciona que todos los habitantes tanto 

espaftoles como extranjeros que tenqan vecindad administrativa 

en catalufta estarán suje.tos al Derecho Civil Catalán. (13) 

En el Titulo Primero: •competencias de la Generalitat• 

mencionaremos el Art. 13, que en su primer párrafo dice que 

la Generalitat podrá crear para cataluna una instituci6n del 

orden pOblico, como es la Polic1a Aut6noma de la Generalitat. 

Del párrafo cuarto al séptimo, limita el mando de las fuerzas 

armadas al Gobierno del Estado. (14) 

En el Art. 26 vuelve a hablar del uso del Derecho Catalán, 

con preferencia sobre cualquier otro, en materia de la 

competencia exclusiva de la Generalitat. Pero en defecto de 

Derecho propio será de aplicaci6n supletoria el Derecho del 

Estado Espaftol, sin embargo, en la determinaci6n de las 

fuentes del Derecho Civil se respetarán por el Estado las 

normas del Derecho civil catalán. (15) 

Es importante mencionar el tercer párrafo del Art. 27 del 

Estatuto, en el cual se menciona que la Generalitat de 

Catalufta adoptará las medidas necesarias para la ejecuci6n de 

los tratados y convenios internacionales en lo que afecten a 

las materias atribu1das a su competencia.(16) 

13 Ib1dem. 
14 Idem. p. 17. 
15 Idem. p. 23 
16 Ibídem. 
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En el T1tulo segundo: De la Generalitat, 

ésta, de acuerdo con lo mencionado en 

mencionaremos que 

la Constituci6n 

Espaftola, está integrada por el Parlamento, el Presidente de 

la Generalitat y el Consejo Ejecutivo o de Gobierno. Este 

T1tulo Segundo habla en su capitulo I de las atribuciones del 

Parlamento; en el Capitulo II de las del Presidente; en el 

Capitulo III del Consejo Ejecutivo o de Gobierno y en el 

Capitulo IV del Control de la Generalitat. 

En el Titulo Tercero: Finanzas y Ecanom1a vemos que es de 

gran importancia el Art. 44: "La hacienda de la Generalitat 

se constituye con: l.- Los rendimientos de los impuestos que 

establezca la Generalitat. 2.- Los rendimientos de los 

impuestos cedidos 

participaci6n en 

por el Estado. 

la recaudaci6n 

J.- Un porcentaje de 

total del Estado por 

impuestos directos e indirectos, incluidos los monopolios 

fiscales. 4.- El rendimiento de sus propias tasas por 

aprovechamientos especiales y por la prestaci6n de servicios 

directos de la Generalitat, sean de propia creación o como 

consecuencia de traspasos de servicios estatales. s.- Las 

contribuciones especiales que establezca la Generalitat en el 

ejercicio de sus competencias. 6.- Los recargos sobre 

impuestos estatales, 7.- En su caso, los ingresos procedentes 

del Fondo de Compensaci6n Interterritorial. 8.- Otras 

asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del 

Estado. 9.- La emisi6n de deuda y el recurso al crédito. 10.-
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Los rendimientos del patrimonio de la Generalitat. 11.-

Ingresos de derecho privado, legados y donaciones; 

subvenciones. 12.- Multas y sanciones en el ámbito de sus 

competencias. " ( 17) 

Aqu1 cabria aclarar como se obtiene la cantidad del llamado 

Fondo de Compensación Interterritorial. Se aplica en función 

de la relación inversa de la renta real por habitante en 

Cataluna respecto a la del resto de Espana. 

En el Art. 52 se menciona que la Generalitat queda facultada 

para constituir instituciones que fomenten la plena ocupación 

y el desarrollo económico y social dentro de cataluna 

Asimismo, el Art. 54, dice que la Generalitat podrá 

constituir empresas püblicas como medio de ejecución de las 

funciones que sean de su competencia.(18) 

El Titulo cuarto y Ultimo habla de las reformas al presente 

Estatuto, donde las propuestas de reforma deberán pasar por 

las Cortes Generales como el proceso mencionado para la 

instauración de un Estatuto. 

17 Idem. p.p. 31 y 32 
18 Idem. p. 34 



CONCLUSIONES 

Podemos comenzar por decir, que la Constituci6n Espaftola 

confiqura un Estado cuya caracter!stica peculiar radica en la 

existencia de las Comunidades Aut6nomas, diferenci6ndose as1 

del Estado unitario y del Estado federal. Asimismo, el 

contenido de la Constituci6n qira alrededor de tres ejes 

fundamentales: la lfilig¡¡g de la naci6n, la ,llUtonom1a y la 

solidaridad econ6mica entre sus partes integrantes. 

Como se comprob6 en este trabajo, de las comunidades 

autonomas dentro del Estado Espallol, podemos decir que son 

entidades pQblicas con relevancia constitucional, basadas en 

estatutos como su norma institucional, con 6mbitos 

territoriales delimitados, con capacidades reqlamentarias y 

leqislativas constitucionalmente limitadas y 6rqanos propios 

de auto9obierno para el manejo de sus asuntos. 

En este momento tanto en catalufta como en el resto de Espafta 

se habla de que deber1a ocurrir un cambio a la situación en 

que se encuentran las autonom!as ya que se considera que el 

presente Estatuto tuvo su momento, al pasar de la Dictadura a 

la Democracia y que la Europa de hoy ha modificado la 

relación entre el Estado y las naciones. 

Desde un punto de vista te6rico plantearemos alqunas 

posibilidades para cambiar la situación actual. 
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Una de las opciones que se presentan está. la independencia, 

muy mencionada en Espafta por el grupo separatista vasco, ETA, 

y por el grupo separatista catallin, "Terra Lliure11 (1J. 

Es una opción de tipo radical que aunque solucionar1a el 

problema de las nacionalidades crearía varios más, como son 

el del reconocimiento internacional de los •nuevos Estados•; 

la situación en que quedar1a el resto del Estado Espaftol que, 

sin imaginarnos un conflicto de tipo bélico como el camino 

para esa independencia, quedar1a con las regiones má.s pobres, 

productivamente hablando, lo que lo enfrentar1a a mayores 

problemas. 

Ademá.s estli el problema de la población dentro de Catalufta 

que no se considera catalana y que al mismo tiempo pedir1an 

su propia independencia o separación. 

Manteniéndonos en el plano teórico, Catalufta tiene varias 

caracter!sticas comunes con Estados europeos, como son la 

producción y el nCunero de habitantes, entre otros. 

Teoricamente es muy probable que Catalufta s1 sobreviviera 

como Estado independiente en la esfera internacional debido a 

su amplia productividad de bienes y servicios, la aceptación 

J Nota del Autora Torra Llufre, en castellano Tierr~ Libre, comenzó como 
un grupo paramilitar independentista alrededor de loa anos sesenta, hoy 
en d1a es un grupo meramente pol1tlco, es decir, que rara vez. recurre al 
uso de las armas. 
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de Andorra en la Organizaci6n de las Naciones Unidas, como el 

pa1s 184, y del catalán como idioma oficial tanto en la ONU 

como en el Parlamento de la Uni6n Europea. As1 como su 

situaci6n geográfica en la que cuenta una gran frontera con 

Francia y un eKtenso litoral, 

Adema.a, si recordamos la historia, en el afta 777 carlomagno 

ve1a la posibilidad de crear un Estado a las fronteras entre 

su imperio y el sarraceno. De esto podemos decir, que si 

Catalul\a se uniera con el Ducado de Andorra, ya miembro de la 

ONU, podr1an formar un estado independiente entre Francia y 

Espal\a. Pero el problema para el Ducado es que la capital del 

nuevo estado pasarla a ser Barcelona y Andorra perderla todo 

tipo de fuerza. 

La idea principal del grupo separatista Terra Lliure es el 

hecho de que la independencia se deber1a llevar a cabo en 

todas las regiones que conforman el llamado PaYsos Catalans, 

que como vimos anteriormente comprende lo que es el 

Principado de Catalul\a, el Reino de Valencia, las Islas 

Baleares y el Rossell6n Francés; esta tlltima regi6n 

provocar1a que el conflicto se internacionalizara ya que 

comprende una parte de la RepCiblica Francesa que no estar1a 

dispuesta a perder. 

Siguiendo er el plano te6rico, si esta independencia se 

llevara a cabo, dificilmente seria por medios pac1ficos y de 
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negociaci6n, ya que en principio el Estado Espafiol tiene todo 

que perder~ En el caso de que el camino sea un enfrentamiento 

armado, Catalufia no tendria ni la supremacia militar y muy 

probablemente ni el apoyo internacional. Pues no debe 

olvidarse que la secesión no es un derecho reconocido 

internacionalmente. La propia Organizaci6n de las Naciones 

Unidas se ha pronunciado en este sentido, recordemos el caso 

de Biafra y de Nigeria. 

Por lo anterior podemos decir que el camino razonable de 

cataluna deberla ser el de una independencia acordada, como 

en el caso de la independencia de las RepOblicas Bálticas de 

la Uni6n Soviética. A este respecto podemos mencionar que en 

septiembre de 1991, con el pronunciamiento de independencia 

de las RepOblicas Bálticas de Estonia, Letonia y Lituania y 

con el principio de los movimientos secesionistas en 

Yugoslavia, tanto en Catalufia como en el Pais Vasco se 

comenz6 a demandar la autodeterminaci6n determinando el 

derecho a optar por la independencia. 

Pero estas ideas no fructificaron, ya que vieron que no toda 

proclamaci6n de independencia puede ser pacifica como en el 

caso de Yugoslavia, lo que atemoriz6 a toda la poblaci6n que 

no quer1a vivir una segunda guerra civil. 

Además hay que agregar que la formaci6n de un gobierno en un 

Estado independiente implica toda una serie de gastos como 
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serian las representaciones diplomáticas. Cataluña hoy en d1a 

lo que busca más es una independencia de tipo comercial, es 

decir, que pueda hacer tratados comerciales fuera del ámbito 

del Estado español. 

Una segunda opci6n es la Confederación. Este es el ideal de 

todos los catalanes que la ven como la opci6n más viable. 

Pero presenta 

independencia, 

miembros deben 

caracter1sticas similares a 

en el sentido en que todos 

ser soberanos, lo cual 

independencia relativa del resto de España. 

Entendemos por confederaci6n un acuerdo 

las de la 

los Estados 

implica una 

o tratado 

internacional, establecido por Estados soberanos donde unos 

poderes cuidadosamente establecidos se ceden a un cuerpo 

central para obtener unas metas especificas. Este cuerpo 

central está formado por representantes enviados por los 

gobiernos de los Estados participantes, pero no elegidos por 

el pueblo de esos Estados, 

Seara Vázquez analiza la situaci6n de los Estados miembros en 

una confederaci6n. Y dice que la diferencia entre una 

confederación y una federación es que en la primera su 

funcionamiento está sujeto a las normas del Derecho 

Internacional, y en el segundo, el funcionamiento de las 

relaciones entre los Estados miembros, está sometida a las 

normas constitucionales. 
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Es importante mencionar como caracter!sticas fundamentales de 

la confederación que los Estados miembros conservan su 

soberania y su personalidad internacional, continüan 

dirigiendo su politica exterior y enviando sus propios 

agentes diplomáticos. Además de que permite marchar hacia la 

independencia total de todos y cada uno de los Estados 

miembros de la confederación. 

La confederación ~s una opción muy dificil para Espana ya que 

supone la independencia de sus regiones y la formación de 

Estados soberanos. Pero no se descarta del todo, sobre todo 

en las comunidades Autónomas, donde se ve el ejemplo de la 

Confederación Suiza o Helvética. Esta está formada por la 

unión de los cantones, los cuales mantienen su idioma y sus 

costumbres y se turnan el gobierno cada afio. 

Aün cuando Suiza es catalogada como una repüblica federal, la 

Constitución en su art1culo tercero indica que los 19 

cantones y los seis medio-cantones deberán ejercer todos los 

poderes del gobierno no delegados al poder central y que 

podrán ejercer sus propias leyes cuando los códigos civil y 

criminal lo permitan. 

Una supuesta •confederación Ibérica' del tipo de la Suiza, 

formada probablemente por los Estados de Galicia, el Pais 

Vasco, Andalucía, Cataluña y el resto de Espafia, podría ser 
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el resultado para terminar con los problemas nacionalistas. 

Esta confederación deberla estar formada bajo un acuerdo que 

incluyera cooperación econ6mica, técnica y complementaria de 

comunicaciones, as1 como de defensa y seguridad entre los 

'Estados' o regiones que la formar~n. 

Es muy dificil hablar de otras opciones para resolver la 

situación actual del problema de las regiones autonómicas en 

Espafla. Es posible decir que Catalufla por ser una nación y 

tener un origen diferenciado del resto de Espana y por tener 

una historia propia tiene el derecho a ser independiente, 

pero hay también que tomar en cuenta, que Catalufla ha sido 

parte de la misma historia de Espafla y que no se puede 

diferenciar una de otra ya que como vimos en los cap1tulos 

anteriores, esas dos historias en realidad son una misma. 

Como se mencion6 anteriormente se considera a cataluf\a como 

una nación debido a que si tomamos en cuenta que una nación 

es un grupo de personas con o sin un territorio en comdn pero 

que cuentan con un idioma y un pasado histórico comdn, 

Catalufla cumple con esos requisitos. 

Como se analiz6, varias cosas forman el carácter diferenciado 

de Catalufta con el resto de Espafta: Primero, en Catalufta no 

hubo mezcla entre los primeros pobladores y los celtas 

provenientes. de Francia. 
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Segundo, durante la reconquista, cataluf\a vi6 siempre hacia 

Europa y no hacia Espaf\a, de tal manera que busc6 la ayuda 

del Imperio carolingio. 

Tercero, su unión con el Reino de Arag6n fue meramente un 

caso hereditario, pero esta uni6n le di6 una _grandeza 

territorial que la hizo importante en Europa y en la misma 

Pen1nsula Ibérica. 

cuarto, como se mencion6 anteriormente, Cataluf\a mir6 siempre 

hacia Europa y hacia el Mediterráneo, de manera que mientras 

el Reino de Castilla-Le6n luchaba por reconquistar las 

tierras del l\l-Andalus, cataluf\a se expand1a en el 

Mediterráneo hasta conquistar Atenas. Y por Qltimo, debido a 

problemas de sucesi6n, termin6 la dinast1a de la Casa de 

Barcelona y as1 cataluf\a pas6 a la dinast1a castellana de los 

Tras támara. 

También se explic6 como Cataluf\a primero pasa a formar parte 

de Espaf\a con su uni6n con el reino de castilla por medio del 

matrimonio de los reyes Fernando II e Isabel I. Y 

posteriormente vimos como inicia el centralismo castellano 

para quitar poder a Cataluf\a, problema que sigue aun en d1a y 

que fue la causa de seguidas guerras entre Castilla y 

cataluf\a. 
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Y finalmente se analiz6 como el movimiento catalanista pasa a 

ser, cási totalmente, un movimiento de tipo intelectual y 

pol1tico; de manera que la lucha de independencia se har1a en 

el plano electoral y pol1tico. As1 surgen: el federalismo 

republicano, la Mancomunidad de cataluf\a y el Estatuto de 

Autonom1a de la Segunda Repüblica. 

Explicamos también, como el pueblo catalán sufri6 bajo la 

dictadura de Primo de Rivera como una reacci6n a la 

Autonom1a, pero más dura fue la persecuci6n de todo lo que 

representaba a Cataluf\a durante la dictadura, de casi 

cuarenta a~os, del General Francisco Franco. Más adelante, a 

la muerte del dictador, durante el paso a la demoCracia fue 

de vital importancia que se le diera a cataluf\a la libertad 

de suscribir un Estatuto de Autonom1a del cual recibiera 

ciertos derechos que la hicieran una regi6n distinta del 

resto de Espaf\a, al igual que el Pa1s Vasco, Galicia y 

Andaluc1a, con la posibilidad de tener un gobierno propio y 

alqunas co~cesiones de tipo econ6mico. Para lograr esto babia 

que redactar una nueva constituci6n. Esta, aprobada por las 

cortes Espaf\olas en 1978, dice en su Articulo 2 que Espaf\a es 

una unidad indisoluble y que reconoce y garantiza el derecho 

a la autonom1a de las nacionalidades. 

Como resultado de esto se escribe y aprueba el Estatuto de 

sau, que pasar1a por las Cortes y seria aceptado como el 

Estatuto de Cataluf\a de 1979, el cual da ciertos derecho a la 
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regi6n, como: la formaci6n de un autogobierne con un 

presidente, fincado en la figura hiat6rica de la Generalitat; 

un parlamento y un gabinete; y ciertos derechos econ6micos, 

como son impuestos y manejo de la Hacienda de la regi6n. 

Pero como pudimos apreciar, la Constituci6n Espaftola no 

permite ni la confederaci6n de varias regiones aut6nomas ni 

la separaci6n o independencia de estas, es decir, tratando de 

lograr una uni6n solidaria de todos, primero como espaftoles y 

después como cata~anes, vascos, etc. 

Por lo que habrá que entender, como se mencion6 antes, que 

como para los catalanes su historia como naci6n independiente 

fue de alrededor de 500 aftas, para Espafta incluyendo a 

catalufta, su historia es también de alrededor de 500 aftas. 

Por esto es que es muy dificil que tanto el Gobierno como el 

pueblo espaftol permitan que Catalufta se separe, en esto cae 

la importancia de mantener un Estatuto de Autonomia que vaya 

soltando el poder poco a poco hacia las regiones aut6nomas. 

Aun cuando se reconoce en toda Espafta que ya es el momento de 

desarrollar un nuevo Pacto Auton6mico, las tensiones no 

llegan a ser amenazantes para la uni6n de Espafta. De llevarse 

a cabo, este nuevo pacto deber& permitir a las regiones 

aut6nomas m&s libertad de autogobierne y de economia. 
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La importancia principal del Estatuto de Autonom1a radica en 

permitir que las regiones aut6nomas sean lo •regionalistas• 

que quieran ser sin que afecten la uni6n del Estado Espaftol. 

Es decir, que su lengua regional tenga la calidad de idioma 

oficial al igual que el castellano; que puedan hacer uso de 

himnos, banderas, insignias y escudos¡ que en sus fiestas 

regionales puedan hacer uso de sus propias canciones, bailes 

regionales y comida t1pica. Asimismo, que tengan un gobierno 

propio, el cual se encargará de gobernar en cuestiones 

regionales, mucho más amplias que las de un Estado federal, y 

podrán legislar asuntos de ambito regional. 

Por lo expuesto en este trabajo de investigaci6n, se puede 

decir que respetando las diferencias entre varias regiones, 

por medio de la f ormaci6n de Estatutos de Autonom1a se puede 

salvar la uni6n de un Estado, y evitar que se lleven a cabo 

guerras fratricidas, como está sucediendo en Yugoslavia y en 

la ex-Uni6n Soviética. 

Tomando el ejemplo de Yugoslavia. Si antes de que se iniciara 

el conflicto en 1991 1 el gobierno serbio, al ver la caida del 

bloque comunista en Europa oriental, hubiera comenzado un 

movimiento social, no militar, de integraci6n en todo 

Yugoslavia podr1a haber propuesto la formaci6n de Estatutos 

de Autonom1a siguiendo el modelo espaftol. 
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Estos Estatutos darían, como yimos antes, un respeto a las 

lenguas y a la cultura de cada una de las regiones que forman 

Yugoslavia, con la caracter1stica de que el gobierno central 

probablemente quedarla en manos de los serbios, pero los 

gobiernos regionales ir1an recibiendo libertades poco a poco. 

Esto habria detenido cualquier intento de secesi6n inmediata. 

Actualmente la humanidad estti viviendo un momento dificil, de 

cambios bruscos y acelerados tanto pollticos como econ6micos 

especialmente en el el>cenario europeo y que han originado, 

por un lado, desintegraciones pol1ticas, como el caso de la 

URSS y Yugoslavia, y por otro integraciones econ6micas, como 

la Uni6n Europea, en la que los Estados conforman bloques 

comerciales. Al mismo tiempo que se transforma el concepto 

tradicional de fronteras, en el que el mundo estti coda vez 

mtis integrado por el desarrollo de las telecomunicaciones y 

la informtitica, dentro de los Estados emergen y se exacerban 

los nacionalismos reivindicando un territorio y la 

conformaci6n de un Estado independiente que han llegado 

incluso al odio y al fraticidio¡ probablemente como una 

consecuencia de las grandes transformaciones ocurridas. 

Los Estados multinacionales están en seria crisis y necesitan 

una profunda revisi6n y recomposici6n. Es por esto que 

propongo en este trabajo que el sistema de Autonom1as 

adoptado por Espafta sirva de modelo o ejemplo a seguir para 

otros Estados. S6lo asl, reformados a fondo, que reflejen y 



satisfagan los intereses de cada naci6n, las federaciones 

multinacionales podrán realmente sobrevivir, consolidarse y 

avanzar. Sin olvidar que la inercia actual es hacia la 

integraci6n total, como ejemplo de ello tenemos la Europa de 

los Doce, la cuenca del Pacifico y el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte, entre otros. 
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ANEXO! 
EL ltMPS9-J.U,AC'T\JAUTATlll 

Dlacurs del c•p de govem d'Andorra, Osear Albas,• l'Assemblea General -
de les Haclon• Unlde1 

1udklon1lmcn1 han ma.rcal la nosu1 lcrb gcncnl, com la coMcrvaci6 de la 
íranca i llci:i.1 coMabomió, que cnic se· natura. Andom no i\. pcrb, una zou de· 

2Bdejulioldcl199] 

gur que no solamcnt u mantindrl, sinó primida. Semprc ha citat capa~ d'adap-
Scnyor Presiden! (Vicc·prcsidcnt), que cocar.a s'cnfonirli en el futur. J umbf 1ar-sc a les noves circumstlncics pcr 
Scnyor Sccrct;ui Gcncr.al, cstic convcn~ut que, de manera scm· aconscguir un eleva! nivel! de renda. 
Digníssims rcprncn1ant.\ deis Estats, blant, es consolidañ la nostra inlCCfllció Amb l'adopció de la nostra Constitudó 
Scnyorcs 1 scnyors. en 101 allb que la Comunit.al Europet re· de forma. dcmocrlitica i fobenura de p.u· 

prcscnl.1, pcrqu~ tcrri1orialmcn1 hi c~1cm tidpació en el món intcmacional que ini· 
Avui ts un dia hislbric pera Andorr.i. cndavats, pcrl.I filos6íicamenl i com a ciem en aqucsl acle d'avui, Andom mir.a 

El mcu esu1 ha esbt admCs com a mem modcl de socie1at, vo1cm igualmenl es· el futur amb optimhmc, l ho fa confian1 
bte de l'Organiu.ació de tes Nacions Uni· W·hi immcr¡iu. en les scves capacital5 i esperances, en 
des; hem vingul :iqul, 1 Nova Yotk, per Som un Esu1 pelil, pero conscicn1 del les noves opor1unitats que 1f a) scu abut. 
hiuar la nosu. b3J'ukra junta amb 13 deis v.itor d'allb que ts au1tntic i que. en un En rcalitat som una vall. l la vall ts uiu 
altres Estats, Culminem ai:d molles de món scgons com desmcsurat, la dimen· forma de vida. 8 wa, ligua i h:ibitatgc 
les a.spimions del nowc poble i 101 un sió rcduid.t poi signil'icar una aponxió i, pcr lanl, una comunim a mida de la 
~s de serena. l lt:na~ lr.lnsformadó. positiva d'cquilibri i convivtncU. ¿Quina. persona i de la família. T1I com les grans 
Andorra ja. no fs un vcs1igi del drd ícu· hauria d'eucr la talla ideal d'un cs1af'? valls del Gan&es o del Nil h:in est:it btcs· 
dal 1 medieval, sinó un Estat homologat Evi<kntmcnt ni l'economia ni la ci~ncia sol de grans civilitLJcions, l.:i nostr.1 pctl· 
scgons els critcris del drcl iniemadonal polflka. oo poden donar l'adequada res· ta vall del \'alira tamM ha dec:infal, a 
modcm. 1 d'aqucsta m30cra s'ha 1anc:i1 po:.U. AristOtil nola, en la s.cva rolítica, travis de scglcs, una idcntilat nacionJI 
IOl un secular procis dt: formul.lció juri· que el volum de l.1 pelis ha dt pcrmctrc que no s'ha fcl contra rts ni contra ningil. 
die& que es va iniciu amb cls pa.riatgcs, que to1hom cooegui el carkter deis ;i.J. Ans el c('Otrui, hem csut scmprc un pafs 
ara fa mh de se1·cen1s anys, i cns ha tm; el tcnitori. scgons diu, ha dt poder d"acollida i una vall obcru • 1othom qui 
cooduitalacerim6niaquc cstcm vivinL o.mtempla.r·!.C en la scva toUliUI des del hi ha vingu1. ~ precisament des de la 

i~~~\:~:~~:·.i¡:r h¿r:i~~ q~c~:~~ ~~~c~;~~~;:~~;;~~u~~~~~a~~~~:c~ ra05n~~e~:.~~l~;º~LJ,~f:'~~q~~ 
gui un especial m:ord pcls nostrcs dos ogdfiq~. ! 1dcnlltJ.t i umversal1tat són pcñectamcnt 
caps d'Es111, cls faccl·lcntíssims Co· Amb alU'CS microuau del m6n, 1emcm ¡ compatibles i juntes conslituei~cn la W.. 
póntc¡>1 que han lmpulsa.t, coMaborat i mis el gc¡;an1ismc politic com mis lli· lida base de l'intm:anvi de cultures, fi> 

~!::S'~~~~!~ª~:u~n:~¡~~~~:~~! ~!~¡~~:~(: ~e1: f~~~l~c~:~1:ei 1~1'~~: : ~~~t~1f~~~ rs~:rb~~ ~~~r~ 
que des de l'any 1925, amb l!O primer in· ractcrístiqucs deis nostrts coslums que . abrir-se a la projecció cmriot, convf do-
lenl 11':iproximació a la Socicut de Na· s'ha de salvaguardar; pcrqu~ encara : na.r. primer. c.:ihcsió •la prbpia idcntitat. 
cions. han llui1a1 per ícr possiblc que crcicm d'actualitat que ''l'homc is 13 me· ' Tenim ben duque pcr a fer coses i ci> 
aqucsl acle ce cclcbrés. 1ura de 101cs les cosci". En un món que munic:u.lcs cal ser cosmopolitcs i poli· 

Permctin·mc. umbf, que els digui que. ha de lluit.a.r pcr Ja p;w, cm s.cmbla que hi tlots; pcrO umh! que.pera ser, ni apro-
pcr" ml pcrsonalment, b un altlssim ho- ha un csp.:ii pcr als qui hcm oplll pcr fundir en les prlipics amis. 1 lcs nostrtS 
nor el fcl de rcpresenw A\'Ui i aquf el ro- con vi u~ i no impow. 1, per unt. Andar- són les de la culcura ca1alana. El caul~ is 
ble andorri 1 que cm considero moh pri- r.1 ti el dccidit propl.lsil de rcr, W1 mo- el nonrc idioma ol'icial. 8 en la llengua 
vilcgiat de viurc aque11 momcnl 1 com- dcstamcnl com es vulgui, a escala de les de Ramon Llull, Ausi!ls Marc i Sah"ador 
plir aqucsl dcurc un gratiíicant. Pctqu~ scves p:mibilitats, aquesta contribució • Espriu, la que es parla des de Fraga (a 
a\·ui, en assolir aquesta Íl\a, Andorra ob- la pau i a la coopemió mundial i iambl l'Aragó) rins a Ma6 (a l'illa balear de 
ti cls objcctius de norrnaliwció i d'intc· ala del scu antic i prcscntamorperla lli· Menorca) i des de Sa\ses (al Romlló 
gració a la comunim in,ernacional als bcrtat. hands) ílns a Guardamar (a h rene\ 
quals molles pcnoncs de la mcva gene· Rccordo. scnyor Prcsidcm, que el mcu . mcridionals del Pafs ValcnciU. Es en 
radó i jo ma1eix he:m dedica! cls milloñ pafs no ha sofen cap guem dts del i.tile aquesta llcn¡;ul, la catal.:ina. qu: he \'in· 
anys de la nosua vida. tI'Cllt. gu1 dJvant aqucua Asscmblca a ~l:at de 

Vu\I expreuar el sinccr agraímcn1 al Som un esta! que no tf riquescs natu· ¡uu. llibcr111 i rra1cmhat. 
Consc\I de Scgurc1a1 i al Secre1ari Gene· rals. No lf cap for!i& ni mt' riqum. que Penneti'm que acabi ciunt la llt,cnda 
ral pe! supon que ens ha esta! atorgat en la scva gcnt. Som un Estal del Pi1incu, que Ílf:Ul'tl en el nomc Escut nxion.al: 
la lfamhació dt la nostra cn1rada. 1 de aquesta mun1anya d'Euro?l que no f.fpa· \111u1 Unita Fonior ( .. l'acció o b for'i• 
manera rnolt singul.lr. vull rcr constar la ra. linó que és un lloc de trobada, Eui· unida is ~1 fona"'), que s'adiu als OO. 
noura viu i profunda 8U:1Ítud als mular el dcscnvo1upamcnt cconOmic del j-ecliu\ que s'lun íl:u1 les N.:icions Uni· 
eaccl·lenllssims rcprescntants de la Re· Pirineu ls una prioritat que rcspon a cri· des. 
pública francesa i del Re::nc dTupanya. tcris de bcnc51ar. prospcrilat i quafüat de 
que. de fct. iradrlncn nui lín::ris de la vida. pero umM. a part les ccin,idcrJ· Moltes ::rkics. 

~~\:e~:c~:·\.;:~s~:~~~[ª,~;~;/;-!~f~ : ~:~~' :: ~;~~¡~ ;e~~~1:-7~~1·p~1~J1::t:~~ OJCar Ribts 
deis nO\lr(~ un1inl('nb que ~n el' que autbctoncs a. la mun1:u1y:1 pct raot1i din· Cnr drl ¡:m•tnr d'AnJorra 
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BASES PER LA CONSTITUCIÓ 
REGIONAL CATALANA 
APROVAOES PEA LA la ASSEMBLEA DE DELEGATS DE LA UNIÓ CATALANISTA, 

A MANRESA. EL OIA 27 DE MARC DE 1892 

Poder central 
BASE 1a les seves at11buc1ons Vind1an a carrec del Poder central 

a) Les rerac1ons internacionals 

b) l'exérc11 de mar 1 !erra. les obres de defensa 1 l'ensenyanya militar. 

e) Les relacions econ6miques d'Espanya amb els al!res paises i en 
con~u~!_lC!j. la l1xac1ó deis aranzels 1 el ram de Duanes. 

d) La construcció 1 conservac1ó de carreteras. rerrocarrds. canals o por1s que 
s1guintf1nterés general. En les d'rnterés 1n1erreg1onar podran posar-se 
d'ac0rd lhuremenl les reg1ons rnteressados; inrervenint el Poder cenlral sois 
en cas qe desav1nenr;:a Les v1es de comunicac1ó d·in1erés regional seran 
d'exclus1va compe1énc1a de les reg1ons. Igual cr1ter• es segu1ra- en els serve·s 
de correo¡-1 de telégrals. 

e} La reSOluc1ó de lotes les qüesuons 1 confl•ctes in!ernac1onats. 

f) La formació del pressuposl anyal de despases. que en la pan en qué no 
amb1n res rendes de Duanes. hauré de d1stnbu1r.se entre les reg1ons en 
propcrció a la seva riQuesa 

La sa.a orgaflltzació El Poder central s·orgamtzara sola el concep!e de la 
separació de les fuoc1ons leg·slativa. execut1va 1 ¡ud.cial. 

El Poce· 1eg1slaf1U cenlral raaicaré en e Ae• o Cap d"Estat 1 en una 
Assembfea composta de represenlanls de les reg1ons elegrls en ra forma que 
cada una es11m· conven1ent. el numero ae representants sera orooor.: ona: ar 
a tia::; ;.a:-,¡s • a la t:.bu1ac1ó. tcnint·ne 1res la reg.6 a :a cual n h. cc.ue~pongu.n 
men .. ~. E' Poder eAecut,u centra! s'organitzara oer !"'"" !1a oe Se:ie:a• ~ :. 
r.~ ~ . .s::-·: :::~s- oc::i•a ... ser. de Aelacions Eltter,o·.s oe Guerra oe f,'a· ~¡: 
e H ::~~,:a ce J l'"'lte· o· 

C::.:~:· .. ·a e Pocer suprcm 1uo1c1aJ un Ali Trrbunar formar per magst•a·~ oe 
ie~. reg e-":. u11 pe• cada una. eleg1ts per aquestes. cwará de reso!o•e es 
e'='~.· :·-:-: ""l!erreg,onals • ae les Reg+ons amb et Pooe· centrar · a e~·t=' .a 
·.;-:..:: • z.::: :.a· a's ltJ!"!C o~ar s ae Pooei exe:;.u~·u Aq .. ,;:s~ :r c .... -.a ·: e! 
:-:·: ::!·~·;; suoer.or 1e~a1ou,c oe'S Tr o:.io;a•s ·e~·o""lc~ i;; • .;>' 

·, • :::~::enoE>'"'I: a 



O.spos1c1ons tranSJtóries A1enent Que les relac1ons que. scgons ers precep!es 
consMucionals 111gents. une1xen l'EsHll amb l'Esg!ésra, han esta! sancionades 
per la Po1esta1 d'aquesta. es manhndran aquerres menlre ambdues Po!eslals. 
de comU ecord, no les moq,l1qwn. 

El Poder central procurara concordar amb el Sant Pare la manera do 
subvenir la dolac1ó de Culle 1 Cle1cc1a 1 de prove11 les d1gn1!ats i prebendes 
eclesi<'tst1quos. en harmonia amb l'orgarntzac1ó regional Tant si es soslé el 
Reial Patronal. com si es 1estable1x la d1SC1plina general de l'Església, ca!dré 
procurar que. respecte de Ca1alunya, es pre111ngu1 en el Concordal que hagm 
d'ésser ca1alans els que Okcrce1xin jurisd1ccró ecles1as11ca prOp1a 1 delegada. 
com lambé els obtcnrdors de d•grntats 1 p1cbendes. 

El Oeute Plibhc avu1 existen! Ytndri't a carrec del Poder central, pcró aquest 
no podri't crear-ne de nou, quedan! de compte de les diverses regions alió 
que en resc1cvenidor conlreguin per al seu SOS1oniment i el de les cárregues 
del Poder central. 

Poder reglonel 

B.4SE 2a En la part dogmélica ce la Const1llJCl6 Regional CsrB!ana es 
mantindrfl el lemporament expansru de la noslra lcgislac1ó anllga, relormnnt. 
per posar-les d·acord ambles noves necw...silats, les sévies d1spo51c1ons que 
conté respecle deis drels i lllbertats dcts catalnns. 

BASE 3a la llengua catalana seta l'ünica que. amb car<\c!er oftcial. podré 
usar-se a Cata!unya i en les re!acions d·aqucsla reg1ó amb el Poder central. 

BASE 4a Sois e/s catalans. ho siguin d., naixen;:a, ja per y¡rtut de 
naturalitzaciO, podran exarc1r a Catalunya cflrrecs pübl1cs, f1ns lractarse deis 
governalius i adminislral1us que depengwn del Poder central. També hauran 
de ser exerc11s per catalans cls ctmecs m.litars que 1mportin JlllisdlCció. 

BASE Sa la divisió lemtorial sobre la qua! es desenrotlla la graduació 
· jerérquica deis Poders govcrnat1u, edministrat1u i judicial, llndrtt por 

fonamenlar la comarca natural i el mun1c1pi. 

BASE 6a Catalunya serll l'Unica sabirann del seu govern 1n!er,or. Per tant, 
dictara llturemen1 les seves !leis orgBn1ques. curarfl de la seva lcg•slació CMI. 

penal. mercantd. adm1rnstra1iva i processal: de l'establ1men1 1 percepc1ó 
d'1mpostos: de rencunyeció de ra moneda. 1 tmdré lotes les altres aUibucions 
inh9fents a la sobirarna que no cotrespongum al Podqr Central segons la 
Base ta. 

BASE la El Poder legislahu Regional radicara en les Corts Ca!a'anes. que 
hauran de reunir-se lols els anys en época determinada 1 en llo: a·ferenl. 

Les Corts es formaran per sulrag1 de lots els caps de casa agrupats en 
c1asses fundadas en el treball manual, en la capac~al o e:i re~ ca .. e·es 
o·oress1ona1s 1 en la prop·e1a:. :naUsltia , comen;. rr.,;,a;.;.am .a cc~re!.oonent 
c•ga'l1tzac1ó gremial en 101 ei Que sigui ooss b'e 



BASE Ba El Poder ¡ud•c1al s·o,ganillara rcstabl1nt rantiga Avd1Cnc1a de 
Cetalunya El scu pres den! i vice-presiden!. nomenats per res Corts 
conshlu1ran la suprema aulm1ta1 judicial de la Rcg16 1 s'establiran cls lr•buna1s 
infenors que siguin necessans. havent de ser la11ats en un pcriodc de temps 
determ1na1 1 en última mstanc1a, d1n1rc de Calalunya. lols els plets 1 causes 

s·organilZaran jurisd1cc1ons especials com la 1ndustna1 1 :a de comery 

Els lunc1onaris de rordre 1ud1c1al seran responsables 

BASE 9a Exerciran el Poder execuhu cinc o sel a!ts funciona.ns nomenats 
per les Cor1s. els quals eslaran al davanl deis d1lerents rams de 
l'adm1nistraci6 general 

BASE 10a Es reconei)l,cra a la comarca nalural la maror e1dens16 poss1blc 
d'atr1buc1ons administra\1yes per al govcrn deis scus intcressos , sat1slacc16 
de 'ics sevcs iwcessilals En cada comarca s'organitzara un Conscll nomenat 
pels municipis el qua1 exerc1ri!a les c1ID.dcs atr1buc1ons 

BASE 11a Es conced1ran al muruc1pi toles les alribucions que necess1la per 
a a1endre els seus interessos propis i e:io:clusius. Per a t"elecció deis carices 
mumc1pals es segu1r8 el mate1x sistema de reprcscntac1ó per classes adopla1 
per a la formació de les Corts. 

BASE 12a Catalunya contnbuiril a la lormac1ó de 1'exCrc1! pcmanent de mar 
i lefra per m1t¡lt de voluntans o b~ d'una compensac16 en diners prCviamcnt 
convinguda, com ebans de reny 1845. El cos d'e:io:érc1I que correspongu1 a 
CO.talunya serh fix, i a ell hauran de perttJ.nycr els voluntaris amb qué h1 
contribue1x1 

S'estab11ra amb orgarntzac1ó regional la reserva, a ta qual quedaran sub1ectes 
tots els rrunyons d'una edat dolermmada. 

BASE 138 La conscrvació de l'ordre públic i do la segure1at 1nter1or de 
Ca!alunya estaran confiados al Sometent. Per al serve: ac11u permanent es 
creara un ces semblant al de Mossos d'Esquad1a o de la Guard:a C1v1I. 
Aquestes torces dependran absolu\amen1 del Poder reg.cna! 

BASE 14a En l'encunyació de la moneda, Calalunya M:Jra de sub1ectar-se 
als t1pus urntar1s en que con111ngu1n les regrons 1 els tractals 1nternac1onals 
d'Unió Monethria, essent el curs de la moneda catalana com en el de les 
anres reg1onars. obllgatori en 101 Espanya 

BASE 15a L'ensenyanc;a pública, en e!s seus d:lcrcr.:s ra~~ graus. haura 
d"orgarutzar·se d'una manera adequada a les necess•tats caracter de la 
c•vilrtzació de Catalunya. 

Lensenyanca primaria ia sostondra el munic1p e., e ~~- .::r-'e~te. la 
comarca en cada comarca. segons sigu el se-. ca·a:'i'' agr•·co1a .ndi.:Stria! 
come1c1a1. etc s·establ ran es:o:es pié:;'.:: - ;. : :.-:; o! es oe 
comer1; e1cete .. a Hawa d ·nlormar e·~ :: : 

.·::.:-H 



BASE 16a La Cons.111uc1ó Ca1arana 1 eis are1s deis. catalans csta1an sota la 
salvaguarda del Poder e...:ocuhu ca!alA i qualsevol c1ulada podré dedu1r 
deíTianda d8'13n1 deis lribunals con!ra cls lunc1ona11s que la inf11nge1x1r. 

BASE tla Disposic1ons transitóries Continuaran ap/1can1-Se el Cod1 penal 1 
el COd1 de comer¡;. Pero en l'esdevenrdor. sera de compcléncia exclus1\'a de 
Catalunya el reformar.los 

Es reformara la leg1slac1ó c111d de Catalunya prenenl per base el scu esta! 
anlerior ar Decrel de NO\la Planra 1 les n""es necessrtals de la civd1lzac16 
calalana. Es procurar:. 1rnmed1atamenl acomodar les Ueis processals a la 
nova orgarntzac16 ¡ud1c1al establcrla, 1 menuestanl. s'apl1caran les lle1s 
d'Enjud1c1amen1 cMI 1 c11mma1 

?er acOfd de l'AMembloa, el PtOSldent, lluís Doménech j Monlaner;· els 
Sccrelaris, Jos~p Soier i Palct, Enrie Pral de ra A1ba 



ANEXOIII 
Real Decreto dictando medidas y sanciones contra el separatismo 

18 de septienibrc de 1923 
El Presidente del Directorio Militar, Miguel Primo de rivera y Orbaneja. 

NrJm. 98. PlmsIDBNCL\ DBI. DIRECTORIO MILITAR. 
18 de Septiembre, pub. fil 19, 

•Real decreto dictando medidas 1 sanciones contra ti separatismo. 

dtXPOSICidN. Seílor: De los malu patrios que mds demandan urgente 
7 severo remedio es el senllmlento, propaganda y actuación separatista que 
Wm.e hacllndosa po,. audacu mútorla.f, que no por serlo qultan gravedad al 
dalla y que precisament• por serlo ofenden al sentimiento de la mayor/a dl! 
las upallotu, upecialm~nl• de 101 qu•-viv.m en tas reglonss donde tau 
¡rava mal .11 ha manlfutado. 

•Bl Presldente del Directorio Milltar, que se 11onra dlrigUndose a V. M. 
y fl.t. acuerdo con 41, somete a la ruolucidn de V, M. medidas y sauciones 
~ tienden a evitar el daño apuntado, can tanta m4s autoridad y convic
ci4n cwmto que resuelto a proponer a V. M. en breva plato disposlclonu 
'l'" definan y robustezcan "1s reglones y su desenvolvimiento administrativo 
1 aun su fisonomla uplrltual, ha de purgarta.s antes del virus que represen· 
t4n ta menor confusidn, el m4.J ptqiulfo equivoco en smtimitntos en que 
no cabe admlllrlo.s y que nlngJJn pueblo ni Bstado conscientes de su seguri· 
44d 1 dlgnúWI admiten ni tnleran. 

•Madrid, 18 de Septiembre da 1923. - Se.Roa: A L. R. P. de V. M., Ml¡ucl 
Primo de Rivera y Orbaneja. 

•RE.u. DBCRSTO. A propuesta. del Jefe de Gobierno, Prul.dente del Directo
rio Müitar, y dts atuudo con éste, 

•Vengo en decretar lo sizuiente: 
Mrtkulo J.• Sudn Juzga4.o.r por tos Tribuna.les mUitaru, a partir dt. ta 

fcdra d• ate Decreto, los delitos contra la seguridad y wd4ad de la P4tria 
1 cuanto tienda a disgregarla, ratarla forta!~ y rebajar IH concepto, ya 
ua por nudlo de la palabra o por escrito, ya por la imprenta o cualquier 
madlo rnecdnú:o o grdfú:o de publicidad 'I dlfusldn, o por cualquiera close 
ti• actos o manlfesta.clonu. · 

•No se podrd i.vzr ni OJttntar otra bandera. qiu ta nacional en buques, 
e4Jflcúu, sean dd Esta.do, cú la Provincia o Municipio, nl en lugar alguno,. 
sin mb ucepcidn que las Embajadas, Consulados, Hospitales o Escudtu 
u otros Centros pertmtdentu a nacionu utran/eras • 

.. Art. 2.• Las infraccloneJ qutJ comra lo dfsput.sto en eJtt Decretcrley se 
commtan, se castiga.rdn del modo siguiente: . 

..Ostentacl6n dts bandera quts no sea la nacional: seis meses de arrtJIO 
1 multa cú 500 a S.000 pesetas para ~l portador de ella o para el duetlo de 
la finca, bMCO, etc. 

aDdltos por la palabra oral o escrita: prlsldn correccúmal de seis rnuu 
7 un dla a un ailo y multa de 500 a S.000 pes•t.,, 

•La dlfusldn de Ideas separatista$ por nw1lo de la uueJlatt:a, o la pr .. 
dlco.cldn de doctrinas, una.s y otras de las expresada$ en el 4rttculo U, pr¡. 
sldn co"u:clonal de uno a dos aRos • 

• PandUla/•, manifestaciones pdbllc<u o privadas referentu o estos dd~ 
tos: tres a.Ros de prlsú1n y multa dtJ IJJOO a 10.000 pesetas. 

aAl::amlento de partidas a.nnad4J: prlsidn mayor de seis a doce años el 



CONT. ANEXO III 

'"'- 1 dt: tres a seis de co"eccional a los que le sigan formando partida o 
partidas, si el hecho no constituyera otro delito mds gravt. 
• •Resistencia a la fuerza ptJblica ll!!n concepto de partida: pena de muerte 
.i Jtfe, y de seis a doce ailos de prisldn mayor para todos los que formen 
Ji partida o partidas, 
· .Con las mlsma.s penas .st:t1atadas anteriom1ente se castigardn lo.s del{. 
los frustrados y las conspiraciones para cometerlos. 
·. •Las seiteras, pendones o banderas tradicionales e históricas de signl/i· 
mcidn patria en cualquiera de sus periodos, que guardan con amoroso OI'· 
pllo Ayuntamientos u otras Corporaciones, tas del Instituto de Somatenes, 
Gremios, Asociaciones y otras que no tengan ni st: les dd slgnificacidn anti· 
palri6tica, podrdn ser ostentadas en ocasiones y lugares adtcuados sin in· 
anrlr ers ptnalidad alguna.. 

•El upresar:1e o escribir t'n idiomas o dialectos, las canelones; bailes, 
costumbres y trajes regionales no son objeto de prohibición alguna,• pero 
m los actos oficiales de card.cter nacional o internacional no podrd usarse 
por las personas investidas de autoridad otro idioma que et ca.stellano, que 
a ll oficial del Estado espa.fi.ol, sin que esta prohibiddn alcance a .ta vida 
inlerna de las Corporaciones de cardcter local o regional, obllgadas, no obs
tante, a llevar en castellano los libros oficialts de Regi.stros, actas, aun en 
los ca.so:J de que lo.r avisos y comrmicaciones no dirigidas a Autoridades :Jt 
ltayan redactado en lengua regional. 

•Dado en Palacio a diet y ocho dtJ Septiembre de mil 11avecit'ntos veinti
trú. -ALPONSO, -El Prt".Sidente del Directorio Militar, MJgucl Primo de 
Rlvern y Orb3.lleja.•M 



.. NEXO!\' 

Decreto-Ley de Burgos del 5 de abril de I 938 
General Francisco Franco. 

cEI Atz.amlento Nacional significó en el orderi potltlco rupturc. 
con todas las instituciones qt~e implicasen negación de los valores que se 
intentaba restaurar. Y es ctaro que, cualquiera que sta la concepcidn de la 
vida local que inspire normas futuras, el Estatuto de Cataluña, en· mala 
hora concedido por la República, dejó de tener valide:., en el orden jurldico 
espat1ol, desde el dla diecisiete de julio de mil novecientos treinta y seis. No 
serla preci.so, pues, hacer ninguna declaraci6n en este s.mtido. 

•Pero la entra.da de nuestras gloriosas armas en territorio cataldn plan• 
tea un p°roblema, estrictamente administrativo, de deducir las consecuen· 
cla.s prdcticas de aquella abrogación. Importa, por conslgu{enre, restablecer 
un rigimen de derecho público que. de acuerdo con el principio de unidad 
de la Patria, devuelva a aquellas provincias el honor de ser gobernada.$ en 
pie dt igualdad con su.s hennanas del resto de Espa,la. 

•En consecuencia, a propuesta del Ministro del Interior y prev(a dtli· 
beracidn del Consejo de Ministros: 

•DISPONCO: 
•Articulo primero. La Administracldn del Estado, la prpvincial y Ca mu• 

nlcipal en las provincias de Urlda, Tarragona, Barcelona y Gerona se re· 
girdn por tas normas grnerates aplicables a las dem4s provi.nclas. 

•Articulo segundo. Sin perjuicio de ta tlquidacl6n del rigimen estable· 
ddo por el Estatuto de CatalutúJ, se consideran revertidos al Estado la com
petencia de leglsladdn y ejecuci6n qiu les corresponde en los territorios de 
derecho com&Jn, y los servidos que. fueron cedidos a la regi6n catalana en 
virtud de la úy de quince de septiembre de mil novecientos treinta y dos. 

•Burgos, S de abril de 19J8. 
•FrancUco Franco.• 



ANEXO V 



.CONSTITUCION 
ESPAÑOLA 

APROBADA POR LAS CORTES 
EL 31 DE OCTvBRE DE 1976 



la Nación española, deseando establecer la Justicia, la 
libertad y Is seguridad y promover el bien de cuantos la 
integran, en uso de su soberanfa, proclama su voluntad 
de: 

Garantizar la convivencia democrática dentro de la 
Constitución y de las leyes conforme a un orden económi
co y social justo. 

Consolidar un Estado de Derecho que asegure el impe
rio de la ley como expresión de la voluntad popular. 

Proteger a todos los españoles y pueblos de España en 
el ejercicio de los derechos humanos. sus culturas y tradi
ciones, lenguas e instituciones. 

Promover el progreso de la cultura y de la economía 
para asegurar a todos una digna calidad de vida. 

Establecer una sociedad democrática avanzada, Y 
Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pa

cificas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de 
la Tierra. 

En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo es
pañol ratifica la siguiente 

( 

CONSTITUCION 
mULO PAEUM1NAR 

Mlculo1. 

1. E51)&!\tl u Cons11111.,. en un hUdo totl1l y dtmotrltlco di 
o.r.dio.QU4lp~c:omova1otn1Uperiorndtsu0tdtn1"l'IÍtn-
10 iurídic:o 11 libe!Ud. 11j.n.tn:il.11 igual~ y el plurlf.smo pol!\ico. 

2. U~1nllnecionalr1Móe ... elpueblono:i1'1cil.de1QIA 
''"a111nkrspoc1et"delES1~. 
me~f.,~ fom\I pol1tQ dll Úlldo 1~!\ol H 1' Mona<qul• ~· 

"""""'' ll Con..ni1uc:16n sa lundamell1a en la lndi~uble unódad ~ i. 
N•ci6n np•i'loi.. p1tri1 tcllT'Un t indi..,11blt CS. todot 1ot npso\oltf.. 
y l'ICO"'OCf t- ga<8nlizl .i dt<Khoa la 1u1:ionomll de In NCIOl\llidt· 
dn y "'"onn QUI i. inttgrai• y l• ~ridad 1"1,. tt>dn 11!11 

Arl~J. 

1. Elca11e!lancnlalenguae~r.oi.or.ci•lórl(ludl;i.Todol 
lo11op.&i'>olt'51ie1>eneldebeidl~tl1yeldl11td>o1uu"-

2. l.11 Oetnh ltngun 1np1floln "''" tt'"!Mn ofiei11t:1 '"In 
"~"'" Comun>ClldH A1116nomas de ICUlfÓO eon "'' &UMO\ 

J L1riq11n10.lasd1S1in1nmod1todadnli"iÍ'lt.1iu1deEW&· 
'1.a n "" f>'l"monoa c1111ur11 QUt ~fi ob/llO d• ewecuit •n;it"lo , 
Jl"OlttDOn 

M1cu1o•. 
1. Llb1ndtr1cleEsptil\l"Tife7m-.dlporl,.sfian¡Hl>orlzon· 

Ulel.•oJ1,1marillayroj1."11ftdoi.1'"1'i!llcledobleanchur1Quf 
udauf\161 ll•ro1111 

2. lwEstatu1otpodl•nflconoc.ttband.ifnylflM"'n:i~.as 
di 111 c;or..u,.ida;:ln Au10!>ornu htu w u!~11.J1Jn 1unto 1 i. b.ln-
0.•I de br;tl'la en w1 tdof,cio• ~·e.os y sn l<tS le1M of·o•ln 

Anicu!o5 

ll up;ttldel b11i:lorsl1vi~1de Mld:'od 

lot.p1•1>d01pol•loc:ose•;i<ru"elplur1hsmopalltrco,to":-n1 
ltl0tmei;.6nym1n•lnuctÓ"ldel1..olunl1dpopularyl0"1MUu· 
~n1.of\ird1men11tp111t1panic1p1t.O..poll1~1 Sut•U~•/>nyr! 
ir¡tfc.1c1C1ór~1t:""dldl<lf'l<t11e1dl"'lt•odd•ti.;><"lo1l1CottStl1u· 
c>6ny1l1lly S11nlrucl"'•"'~•n1ylun.c;ion•'"Oirn!odt~•i"t.irl 
dem<>Cli1•c:ol 

An,¡;11\o7. 

Latoberatú• 
relide en el 

puirblo 

l'n.i.c!1c! di: I• 
N•d6n )" 

dnKho • 11 
•i:to:i.oml• 

[! UJlt!!U:O )" 

1•1 dei:nh 
ltD~UU 

C1rtlliolu 

L• bwu!rra de 
[1p•E.1 )" l•• 

c!elu 
Conur:.;c!adc• 

.<\ulc'.:>Ol!'IU 

Putido1 
f'<'litico• 

lm lif>dic110• de t•1b111rtot11 Y ••i llOC11tionn •"'PreU•i1ln Sinc!it•lo1 )" 
c.ein.1tibu~11111 ~feMa v P'Omot'°" Oe loi inle•eMI lfC.Of"Cmit:ii, uociadonc• 
1001le1 Q11e In .en p•opoos Su c•uc.on y ti 11¡e<c..:.•o dr,,... n1,.,. e:nproari1le• 



!lit:ntJc!r 
dominio 
público 

Po1e1t•d 
uibutari.i 

..... 
rn11.;r:.ir110• 
Gtnctalr~td 
! ~uufo 

Otudal'\iblic:i 

J2 

Anlc\llo 132 

1. Llley~lar.telr~~jurldieodlllos~d•dolTlinio 
públicaydeio.~.~enio.pmt~rS.INlie
nabilicad. 1mprncrtp11bilidad • W..rr.bPQ•billded. al como 111 daa-

"""""'-2 Son ~ et. óomWo l)oiblóto nut•I a que°""""¡"' 11 
ley y •n todo t.HO J. ~ m..itirno-1.,,..st .. , 1111 pilyU, el "'" 
1.mt~ill y los recur~n.i1ir1lnrS. ll 1ona econOmk.a y 11 plltlfor· 

m•J~,::'.;'~ rsgular~ el P1t~del Eltld:O yel Patrimonio 
N1cional,1uadminitt1-ci6n.óef9ft\aycr:inserv.oón. 

l. L1po1en1dor9n•bcw1n11b1Karlostritluto5fmlnpon-

de ;-c1~·=~~~~~1=:1~ ~ Corpor1~ ~'" 
poctrin e-111blrCll• y 1:•.g;, 111bu!M. óe tcuerdo c:on 11 Const11..o6n Y 
1"3~"'.fodobtnt:f.coof..ealq..e1lw11lostribulQ1"-IEst•do 
dd>t:l".tt111bl•ce~rnWtuddelry. 

4. l.n 1dtnii~1<1cionn p¡.br...n sólo po<tr'n contrH1' oblog•· 
Oone1 r.n1ncie<n y ru!i.rar ;11101 cM acuerdo c:on In i.yn. 

1. Con'e..,ond1•lGob;..n,}111r.w1i;.0nch:1o1l'r'""'pu·enas 
Ge,,..,11e-sde! h11do y1 l1S Cc,,n Gff'erll" iw1 .. men.1nm.end1 

Y 'r.º~~~re1upuHIOS Ci-r•t" Cltl ~1t1do 111\drtn ur~r 
"'"al incluir611l1to111tc!idcMlolg•1tll'it•ng•11o01delMti0tpubli
CO 111ii111I y en ello• H ton~¡¡n1•• el impo1u delos bloneficict 
r..c1tnqut1tec1M1lostributosd.tEs1111o. 

J. El Gobie1no óebtiri ¡:nwnt1• 1'11111 Congr110 dt lo• Dipv 
tld.:s 105 P1ewpuutos Gentr1lts del h1ido •I tnMOS tru rn1w1 
'"1n de la ••P~•c>lln de lo1 del a!io lflt1riot. . 

• SI la t..y de Prnul)UH~O$ no " 1probafa 1"11• dtl pnme 
dla d.t ~iciQ e~Omig;i UW•npond•ltlll, M ~ .... " "'!C 
m•!ic.1Me"1e po<10g.OC.. tos f>rrwp,,,ntcs del .;~.o 1m....o 

t..5t1 '':o:fos'°"lo~ Pr~:~.''.:-e~~ Gi:neralu dtl E1116o. t! Go 
~PGC".tp1e1t•\\lr.pro:oect0iU!leyqueim¡if.~en•um1ntoll1 
~u~o pirbhc:D o d~mmuc•ón de l:ii •n;•tJal CD!'l'ea.;:.ondor.,!t1 • 

""6~ ;~~·~~c"!,"':
1

:~:.e.nd• q..e supongl ~umtnlll d1 lcl 
c•tC.1oscd1.,..inuc:>llndelm.•nvnospresupo.on1..,1115•1tQ"'",..,,li 
eor-fosmldadc!etGob'etnoP'••wt11m111ción 

1. U l.1tydt P,esupue_LIOS no pued• o:H•ttibutos Poct<jmodi 
ficat1a1t1.11ndoun111!"f1•ibutari•1us1..-11•IU.llo~wa. 

1. El Gob1e'"o h1ht.t de"'" •~ton11do por ley P.,• emi1 
Deut!I ""'blica o ct>nlfft• C!'kl•IO . • 

1. Lo1e<tdó1osP••ISill•slact'l'alpr;¡odf"'le<ue1yu:lflllt 
la Oe-.iól PubliCI del ht•clo H en1mr:le<~'1 siempl'9 inC:ludoS in 

a11dode¡a11osdelo1p~osynopodrl.'11erobjetodt 
1nrniendl o mochriCtti6n. mientru ae •iustsn • 11• condldonn dt 
Jaltydtemo;ón. 

At:iculo1Jfl. 

1. EJTr~c1tc...nu.nt1~mo6t¡..-.oftlcalladorclti DTribanaJdc 
ia. awnus y di la gettión económic.>i ó9l En.do. al como cltl Cucnlll 
911:10! pUb'w.. 

Depenóri dit9ct1:nwm1 de In Conu Gen.riles r ljert:ert tus 
Mcionrs Pt1f ~di ellh "'el llUITlln y comprobK& dt 
11 Wen!I G1N1ral dtl Est1do. 

2. 1.asCU1nt11delbuiOOydelHC1orpüblico11t1lllaal9/'ldt. 
"" al T•bunll de c..enta. y M•M etnlUfldH por kt1. 

El Tribunll de ~In, M> perfiñcio da.., propil: furi~. 
'9miti<i 1111 Cor1n G.l>Pflln un inlO<l'l'>I 1nual en 11 q.ie, cuando 
p<OCldl, ccmun;etri t.s intratcione1o~spooubilidldts111 QU9. • 
ao /.,;c;o_ M hubiere incvmdo 

3 ll:al ""emt>rot c111 Tribunal dt ~ntlll gourin dli 11 mistl'la 
independencili e 1namov;1idJd y nt11"1 IOrnelidos 1 i.s milmn 
incomP"tit:~idldel ~ los JuKU. 

4. Una lty orginict fT11Ular.t la eompcn0o:i6n. orv1nlucl6n y 
funciom1de-!Trit>uNldac..ent1s. 

Attlc..lo131. 

TITUlO vm 

o~ 11 0•11&n•11:1bn Tt .. n::r.11 
oe!El:ada 

CAPITULO PRIMERO 

EIES!11fa•ror¡¡trii1:11efTi1oriaZmcn1e1nm~ipios,anp,rovin
elas y en la1 Comun.cM!dH Au16nom11 cr~• w c:ol'IJlltuylfl. Todn 
"ª' entiadn gcun de •utonoml1 Plrfl la gntiOn dssus ••1P1c:tl· 
"'Ol"'111'irws • 

Att!culo1J8 

l. Elh1ado;1•1111ii1l¡¡ru1:.r1ció-i,ltc1iv1dtlpiintipiodt 
sol<ltricladtottugr1dornel1rtic11lo2d11l1Corinltueión,"ll1ndci 
pa1r•n:1~ecjmoemodrunec:¡uihti•;¡,•~c"lÓmieo.1t!1cu100y)u110 
':"1'• In ci.~..wl p19rtn d!'I 1em'10<io n;.ai\ol. y 11end>tndo ,., Plt· 
ncu¡,,1llscirg,nst11'1(>Hdtolhecl>Qinsul.,. 

:1. Lndrl......cia1entrelosEsr.1utt>sdeln!;fis:1rit11Com.rni· 
et.des A.u1~11 no pod•h Implicar,'" ,,;ng,;n etso, privilegien 
e:;onOm~osoc:,.1« 

An;culo 139 

1. Todatlostsp1~ole$l;enrnlo1m1,mo.6e..chosyobf.g1cio
onenc1-1lquie1p1ntdet1rni1cwiodel Ei!•do 

i N"';i'""'ut0tod1dpodrildoota•mr.liduoued'1rsctaoincr .. 
rtrcUmtme obaaeu!.(rn la l•brttad de ti•eul1e'6tl y ""'11t>l1cimitr1to 

~~L::licipin,, 
J'l"C>Tincil,} 

Ceo::umidadn 
A1..-:6:iom1• 

St<lii!nii!M.:'t 
.i¡::.:::.:t1:::! 
t.~i1ori¡! 

J¡:.a.lC,dt!tlot 
rt;~imln tn 

INtrrri1oriN 
c!t1 r.~t•:fo 
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AuToriomi•~ 
dcmocuci• 
mcr.ic:ir:il 

L.~ ¡i:c.,inciu. 
L:11' ;,¡., 

de In pc!IONI Y i, ~· CirC\llKiOn de biene1 en lodo .i lenitofia ..... ~. 

Ar1iculD 140. 

CAPITULO SEGUNDO 

°' la Adminilb'K>6rl Loaol 

lll Con$1i11M;o0rl gJ11n1iu 11 -..tonomi1 dtl los munic;ipioL &lo. "°"''" dt ptBOnttdad lurid!Cll plt~. Su gobi1mo r ld"lini11r .. 
~ corttspondl • 1V1 ,.IPKIÍWO'I A.'f\lriU1m11nto1, lrnl'gr'JdO' por 
IM Atuldrfi y~ Concei•let. lo• ~}&111 .. ran tltgódol por 1o1 
""clno• d.i ......,rucip;o medi1n11 wfrag'° uni,,.,ul 9'•l hbrt, d<rti:· 
ID y Wtl'tlo, en J1lorm111nblt~ por 11 l"f. Llls Alt11dt11 Mfin 
eleg..:l°'porl0$Cor\cl'j1luopor1Dsveci~.LIJryRgu!11tlu 
tond•ci00Htnlt1qvepocldl1l~imt"delconce}D1t>i1no. 

AnlculD 1t1, 

1. \..lp10..irw:i1t1untC"'llidldloGJIC011P'1oO,..rodlldjuriáie1 
ptop<1,d111rminad1POfl11g•..pKIÓndemuniei.,001y~1vis'On11"l
loruilp1r11lr;..mpt.,,ie•UOdelUIC1iiidadcsd1lbt1do.C....lqu;lf 
11!er1ti6nde1os1Jmilnproyonci1lnh1bf•d•1111probld1pOl'll1 

C.onn Gtne••ln "'"'''"'' lry oo~an.c.1. 
2. Elgotiót1l'Oyl1•d""nis111ci6n1.rtl)liom1d1111povincY1 

tt:ll•htl\COmtnd.cl0$• 0'1lut•cionnuo1'91Co<poracione1de 
t1riC11ffltPl'IH'flft!lvt1. 

3. S.po<Sr'11011r1grup1tionnO.mun<Opio1dif1'9nt11drlb 
provinci1. 

t. Enl0$ttdl;pif110Qi.lni•!as1c""•htdem.li1i...clm1ni11f .. 
eiOn propia en ICll'mll O.e- Clb.tdos ti Co""jol 

Ar1•culo1'2. 

LH H1ocicndn \..lf. H.cief>dnlouludolberj"disponerdt\olmtdia'liwfic.itn1t1 
)(>.::ak• P11•.•eldesfmpet'IOdolln~nquelaJ.ey1tribu"''111C.orpO-

'"'°"º 'noe<:lntU y 1ot ""1"''"'"~,... .. 111 ... ..,..11dol1Jlbll10. 
proP<>f, y dor pani~c:1ón en los del Euldo y d1 tu Comunoclacks 
Airtónomin. 

Auioii>bicn:ro 
dclu 
Cor.iuroid.:idn 
Au1ó:JC1mat. 

hüci11in 
•uu1nór:iica 

3' 

CAPITULO TERCERO 

Ankulo UJ, 

t. Enelt¡fftoc:oodtl~r111cho1l11u1c;inomt.reconocido1ntl 
•rl;~Jo 2 di b Conf.1i1uQOn. \n pro.'ÍntiH lirnftlofH c:on'8r.cl ...... 
1icu hisl6rit11. t1.1ltu11lny KOnOmicasg)munes, io. 11nimriosin
IU11n y 1t)provir.Qn C011et1tidad ngionll hi116ñcf podr•n 1eee
dera,u1 .. 1ogobiemoyC011S1ilu~111Cornunidld11.t...rt~u 
~= lnl'glo 1 lo prcvilto tn Hit ntulo y tn IQ, IHPtc:!ivoS lJUlu-

2. Uinicif1iv1clllprou.01ut()ro6mitoeotr~1todl1la1 
Oipu1acioroc1 inltitudn o 11 Ol¡ano intt1iJ1Sular corrcsporldO.n11 y 

1lndo&lt!'CtrHptt1t1011otim~cuy1poblaQ6nt1prnen· 
11.llmtf'IOS.ltm~lli~ctnsot!Klorflde~ap<OY!lld10"11. 
EstO'liTtt¡uili10SO.t..rjnwc:umplódol1n.ipl.rodtwismu.n 
de.de el primft 1ttue<do1dopt.OO•l 1tsoecto partliU"adebs 
CorPOl'•cionesloc;1lt1ír>tereud11. 

J Ui ... tiatr.1.tnC:nO<ie"'ClprCKpe<•r,IOllm,n1epOdr•t1ilt• 
fl<HPISldolc:inc:ofJ\os 

Artic:ulo1U 

las tones Gonrr1ln. ~d11n11 .. , org.ttilu. poórln. pOt motivos 
ele inttr~I n1cic:>nfl; 

al Alrloril1tllconshtut10ndolun1com.,,nód:ld1U10room1cuan
do • .,, ~bi10 ltrrllorill no :Wpl!fl el de un1 provinclli y no re Una In 
c:ondoocn.1d1l1p1t'ladoldfl1nleuloltJ. 

bl A1.11orir11 o .wrdlr. en w ~. Ufl bututo de au1onornif 
para ltt1i1o~io1 que no est•n 1nl~r1001 en La at;aniuc.iOn provin
ci.1. 

el Sus11tuirlainic111iv1d111~1Corpo<11tionulocaltt1QueH 
••"•rr•l1p.ntdo2delitn•C:ulo14J. 

1. En flirrQÜI\ ulC a.e 1óm•\11' ~ lirder1ti6n de Com11nid.clt1 
A.:1bnomu 

2. ~1bll!u10.podrinpie.tflOiSU¡JUtllCl,lli::tUi1l1c1yl••· 
mincs tn cm La1 ComunicS.dn Au16noma1 podrir! eeleb11rr conve· 
ruo1cntrrsfp111t,gn1oónyprt111e'611deu,...;cioosprcip;c5delai 
inNt1tt. 11i como et c11kt11 v efrc101. de 11 co•ns.ponditnlf comu· 
n:uciOn 1111 Con11 Generalu. En los d1mh wou111c1, lo11cutr· 
~de coo~•K;6n rntre 111 Comun~•dcs Au16nomn n11c:n1111in 
11 •~lor111eión de In C.onn Gor>craln 

Anic\.o!o lt6. 

El tmlYKIC de EstaMo .... tlJ'b;;:irldo POI una u1mble1 g)nl
¡x.el11:oo<1Dsmiemb<01od1 la 0.1>U11t>Ófl.,, 6r!flroo in11rinsullfdt 
111 ptcn<•non •'•C1tdn y pOO" ~ 0>¡>ulaóo'$ y s..,1dorH ele~dol 
•n e•i.1 y .,,,, llnldo • IH CotlH Genet•lH p&rl IU l••mitllC>On 
a:rmole"Y 

A!lrculc147. 

1. Oent•oótltri.lf"mino1C1el1p:rnn1eCor>Sti1uciOn.IOIES11· 
M01$Crinlanorm1inll11uóona1basictcltc1d1Cotnunidt::IAr.llÓ
no,,... y •t [IUdo lol "c;crrioc"' Y 1mp.1•1fi como p1t'le in11;r-1n11 
Cltsuonlcn...,;cnto;i.r.id<co 

:! Llls blllul0$ de •111onomil debtrh tonll'ller· 
•l L1dtnomin.KiOndel1Comunod.ad'Qffm•jofc:orrcJPOndla 

i.uickrrtid1dh<s10ric:• 
bl Lldtíomit1ciónd1suts1n1orio 
el U d1nomin1c:ión. 00;1ni.l:1tiOn y Hde de 111 in1ti1uc:on.1 

•~tt.nomn propia'-
111 Lis comp .. enciu uurnidl1 defll<O del ,...,to ntlblecickl en 

la Cons:lituoón y ln bllCS plll ~ llllOl.O d1 lol ff'Vitiol C:OtflS
pot!CloenlH l lll mistn111 

Ct>e<per.ción 
rn1rr 

Corr.i:ni¿adr1 
,\.u1oromu 

Ebboraci6n 
del [1111u10 

t.01 E~tllUIO~ 
dcAu1onomi11 

35 



Rt'~:udc~ 
[n~tuui• de 
#utonom!a 

Coi:cj'deiiclH 
dtiu 
Cc:::i:.;;.idt.i!n 
Ai.;::l::tl:::iai 

3. Llrwfonrl1d1los(IU11ftVSMl]UllartllprocedirTlilnto 
uwblceidomtilosmi5mo&y~enl0docuo.la~ 
pot tn Corles co-ra1n. "*'-"11 Jry Olgfinka. 

Mlcvlo 118. 

1. Lu Comunidldn AutOron .. poc1,.,; ISun'llt ~..>el" 
'1'1ta~nm111rin: 

1.• Orvtl'IWtl6nde-ln5t1tuclonn1t11vtogoblemo. 
2.• ln1lmacionssdelos\tfmino!l~compr......sda& 

ert111t1nltorioy:1nv-t11!.ll1fll~lonftque~n1la 
Admirli~taci6n dtl Estado aobr1' IH Corporadonls localtt Y Q,ryl 
trand1r.ndl au'lorlce la i.gisltti6n td:w1 R6;i1111n Local 

J.• ~rvt>On del temlotlo. urtwinl9'TIO 'I v1.,.;.,a 
•.• Lis obrn pUblius de lntt1b de la Coim.inidJd Au\6noma 

en~popiotemtorio. 
s.• lm ferrQQrril.s 'I ~r1.,..1 cuyo ~.ro 11 desarrolll 

Zl'tl1gi-1.,....,t11<1el1,....11orlQdelaCornuflidadAut~y • ..,los 
r.lilfl'IOS1'rmlno1.1ltf1nspor"\ede~doPOf1Stt:JSl'Mdia.opor 
cable. 

6.• l.o&pinrtosdereli.ogio.lotpulf"lotyHrop11enoadeponi
y.ltftg~llCIS1111enodeurtogl'hlCt~~les. 

1.• LI s¡¡ritullurt y gtnldefla. dt 1C&*do tQl'l ll OfdenaOórl 
o-nrr1!dcl1K:OnOmla. 

8.• loe n>CM"rtU y lprootl'thllflie-nto1 tor.i111U. 
9.• LI ge-s110!'I In m11eri1 dt V"O'l•«i6n d1I me6o rnb<ll'\11. 
10.• lm proytctOI, constru«iOn y uplom:iOn de los 1pr11W9-

c:hamientot htd•iuroe:o.. unale1 y reg1dlolde lntri1 CS. la Comuri
dad AuWr>cma: 111 •;va• rni-11n y ,.....,,¡..._ 

11.• Llpnc.111na,gJaslntroiorn.•lm1.t.Queoyla..eulcutlu<S. 
la CUIY ll pesan.Mal. 

12.• kriulnttrio•n. 
u.• El tomen10 det deu~lo eeon.omleo d1 la Cornunldad ""· 

!Onotn• dentro di I011 objetivos ma<Udol por la polltica tcOn6mica 
.,.cioMI. 

14! U.1'11Unl1. 
15-! M.,-.biblo01u.Hyc:on,...,...11orioadem.:..:Udein1111b 

pttt 11 Com.11Mlad AutOnom1. . _ 
16! P11rim1)1"1io rnori.i..,en\11 de mterh de l1 ComunidadAut~ 

"'"' o.• Elfomeotod•I• tuhur1,dc 11 inve1¡j;aci()ny.eri•11tsso. 
de 11 enW\anza de la lengu1 o. la Comllt\ldad Aut6norna. 

is• Promociórlyortlen1toóndetturi1o1T101nauimt>lto11rmo
ria1. 

19.• Promoc>Otl del dQOl"le y de 11 adKll•da vtilille>Oon O.I 

""'· 20_. Al.islrntiasoci1t. 
21.• Slnidldeh>giene. 
22! LI Olg~1ncia y pro11cci0n d1 sus td•fic:io5 • ln1t1!1clone1. 

ll t00tclin.ción y dem.A1 flt>it\ldn en r1ladOon con 1n poíidn 
1otale1•nlolt•nn~qu1e1.11bl11ca.unaley0tginica. 

2. Transeurridos cinca ab. y rncd'tnt• ll rwform1 d1 su1 Elt•· 
tutOI. In Conuinidlde1 Au10i\Dmu pOdtln 1mpllar a.ucetiv1m1nt• 
114eompeunciasden1rodrlm1rco11tabl.cido1n1l1'1lt111o119. 

Ar1k:ulo119. 

1. El &udo tiene mrnpe1tnd1 •sdusJota sobrl la siguientes 
mettirin: 

1! ll~delas~btPcuq1110-1antlcenll 
9111daddlltldolbes;iel'dt1.ntlejtn:lclodelolci.r.ehoay1n 
elwrnpllmlen1ode1atdeblrffconnltvclorlaln. 
2!~\idld,nnigKlO<l.emO;rlcl6n,~yW. 

""''""""-J! R1tacionu lnttm.Oonaln. 
,_. O.tensa y ñ.ierns Arl'nldn. 
S! Mminiltr1ci0ndeJustiell. 
6! ligillaci6n ffllr"Clntll. penal y peniulndaiia; llglsladbn pro

aul. lin perjultlo di la• l'fCHlriH HPKbiíicbdes que ffl Hll 
orden N deriven de la ~culañdadcs del dlTKho sultantho di 
l11Com11nic:!adcit;Aut6nornn.. 

1.• Lto¡is!atl6nbbofll:sinpcrjuiciodfl1111¡.o.ci6nporlOI 
6rg~de ll• ~•Autónomas. 

8! l#gil.laei6ntMl.alnperjuiciodelacon...,.ICIOn,.modlf'11:1-
eiOn y~no por IH Comunid'6o11 aut&lom" de m ~ 
ciwiln. foraln o tsprtialn. a!lf dord• eaist1n. El'I todo c,.o, las 
rq11rwf1tiv111 la apliutiony efi,K11 di ll1 norrn11jllttlk:aa. 
•1!WonHjurid~rwl1tN11alasfomiasdlrTU1trimonlo,ordrl
n1tiórld1lc.lrwgi11rt111111nsln11nento1p.:.blicol.b""d1ll1obíiga
dones contiactualel, ~ para resolv-ar los conflict._ da teyea y 
de'\enT1inaei0nd•ln!vtntHO.lOrr1c:ho.CCl'lfH?l"O,IFIHllÚttl
rnoc.no.a ll1roormasdtdertehoforalo•9Plei•I. 

9! l..rgilladórlsotww prtiQiedld in11!e1:1ual11ndllftlil1. 
10! R~mtn ad.,_o y 1•1ntelario; COfTletcb 1P11rior. 
11! Sili.ma1T>ON11•lo·d"...W1.c.mtitoycorrv1~mdad:~ 

.. 1dllar;>rdanK'6n6elC>"tdt10.b.ll\ClyN911l'OI. 
12.• Le¡¡i$11tió<lsobr1pes.11yrned"td11.detomw>tci6ndtll 

hora oficial. 
1J! Ba1e1ycQCll"Cfol'la06ndellpl1nrf"~•elOnge,...t11ldel11aj.. 

viciad •eon&niU. 
14! H1r;i1nda gtntr1t '( Oeud1 del El!ado . 
15! F~1ntoycoordinaei0n~1ldelamv..!lo1ci0nO.nll

r.u yttcnita. 
16! Sanód.-d nterior. 8HH' coo«Sinaci!!n ¡eneial di lll ...,.¡.. 

~d.Legill1ti0nl0breproducto1!1nn1tt!Jlico$.. 11.- l.e<!lill1ci6" btsiu y r6gime,, 1eonbrnlc:o de lt Seguridad 
Soci1I. IÍtl ;ieljti•ckl de ll tirwtión dt '"'' M:Yic:io1pot tas Comir 
nidadH Aul.Onomn. 
1B!Wbesesdel~;..rlcXodltai~pj

b11t1sydel1f<;¡imirnnt11uttriodeau1fundon..riolQu1.1ntOdo 
'950.i;1rantlHtin1tosadm1nist.ados""' .. tam!tn10c:om.:.n1nt1 
•HH: el ptoce<f,m~"to admininr11;...o mm.in. sin perjuicio de ln 
es;¡eci1roe:1.ies deri"1~s ót !a o<¡¡tnluoOoi popll de las Comunid•· 
de• Aul6nomu: i.gi'11ti0rl totrr e•~ fQ.tou; 1tgl1l1ci0rl 
bbit1tobrrtontr11osycOl'elsionet.c-ninlstrat;..11~1t .. 't11rn1dl 
•rspcmub.Jidv.1 de todn In Adminisl•ado...., pilbliait. 

19! ~ rnerr.im.11. "" pcriuido de In cOmfl'ttntiu QUI en 
~1~n1tión del ..c1or N 1tribuyat1 1 ln Comu..;oadH Au!Orio-

20.- M1riftarr,eruntey11J.1ndr•ami1ntodebui:l"rl:ll11min .. 

Comrc-tnici11 
utlusivasdet 

[1udo 

" 



Ecn·:";" d~I 
[Jtadi:. 1 la 
culrura 

" 

Qón O. COllU V Ml\tolel ~lt1ma1; pu9flald1 lnt.tb;.ns<ll: Nto
puelfot cll lt11e1ff Sll1'181'll, con1rol del ffPK;ia 1ho. tr•llli10 r 
:~•.trwo. urviciom11f'OrOIOsilcoym1trkul1oóndt1.-

21.• hrroc:1nilnvll1llS(IO'!Ht9'lnt .. 1qu1ti1ns.eurr1npor 
el uuilorio di m!1 de une ComunM:lld Au16noma; ~men ~"I 
IMtom.inicationea;lf•licoycircultCIÓl'ldewohíc:uloslrnotor;co
".iny l1lttomunic.cionts.cable11••-.1ubtrlarinosyuóoco
muniuoótl 

22.• lalrsiiai.ción.ord1naci6t!yconcft>Óndtr1"eur-v•Pf0-
...,;h.lm<.n101o twdi•ul•tOltu1ndolHaQUll diacunanp0rm•1d1 
una Comunidad 1u10noma. y 11 11.uori.11t16'1 di las innalationff 
1lttt•iu1 cu1ndo 1u 1p<ow1ct1amisn10 1f1tt1 a ova ~munid1d o 11 
tr1ns¡1orud11:nt<sil11.1l¡¡1d11u•m1>101erritori1I 

23.• l.eg•llati6on tiJ<u ,.00.e p•OIKCiGn del mt<:io ¡mb;1n111. 
-.in ¡M<juiOo de In l1tul:1~1 de In Co"'unidadn A...ito.nc.m..s dt 
111tblet11 norrnn ld~il)rlaln dt' p<01ecci6n. La llgimcién bisica 
tobfa mon:t1. JO<Q•etham~1os fornultt y .. iu ;:.cuariu. 

24.• Ob<npúbl•U'dllint1rttQ<"ntf&locuy1rHh.11~6n1l1et1 
• mil de un• ComuMlad AutOoomt 

lS.• llnn del '''ol;m1n m.ncto y ..,,.,'oltllco. 
26.• F;tg.:m1ndeproducr16n,tomtrtio.11nentiayus.oC111 .. 

m1Sy1•plC11ivo1. 
21! Norm.ibtM:11del•~imendepn1n11.rld.oy111,,..;1ibn 

y.tng11111•01.de1odoslcnme'do01d1co"1unic1c16nroti1l,1inpe:r
l"iciodelnl1e"t~d1111"9en,...dtufTo!loy1jt"Cuc•OnCl>l,_lp.Ol'I• 
dan a In Comun•dJ.des Aut&>omu 

2e• Oelr>isa drl p,atrimoniQ cultural. •rTIUicc y mc¡num1n111 
•1P1llolcont11\a1•port1c•Onyla"P01<1t<On.mus.ro1.bóbJo011c11y 
••cflivosdrl1tul11>d1des1a11l.1in~r¡.,iciod11ui¡;eniOnpor~11n1 
"- In Comun.dldn AutOnomn 

29! St~<idadP,:.bl•U.sinperjviciod1lapt>lit><l;cl1ddttl'll· 
ti6n dt pohclu p0< In Comunidade1 Au1~m11 '"ta ID1"m1 Que w 
1st1bl11uenlC11<1~c1• ... osEsu1u1cs1nel"'•'tod1klq..ed<1· 
pcn111un11tyor;¡n;t1. 

Jo• l'eg .. lai;i(>fi~l••toná..:io"ttd•cb1enci6n.••P9d11;oQny 
homDIDQ•t•t<I de totulc:. 1cademoeo1. y poofni~ln y nom111 biJ1· 
tll p1•1 el deunollo dtl 1•1o:ulc 21 de ta Const1lut10n 1 fin dt 
Vf•Jntiurelcumplim1rn1odtlasobl,¡¡acio11~sCelc'podtrespUbll· 

cc:senes11rn1tt"• 
J1.• ht1Clis1;ca¡:.t11!.nrses1111ln 
Jl! Au101iaci6np,.1l1conwot11CJJld1w.,1u1:aspo;:uaru 

por"'1adtre1erf°"',,m 
2 Siti pe1¡uic>0 de tn conpettncou qua pcdr!n u1.1ri;, !u 

Comu1'hdl::tt1 AutO~.cmn. 11 ht•do CC1'1S•de•1•• e! l.rfll-Cio de la 
cutt..ra =orno debe< y at..0..CoOrl"""""" ybc;ilitar' 11 a>muniete&i 
tul!.irll entre 111 Cornun.d1~s A..16nomH. di ltut•Co con ti~h 

J L1sma1eronno11,\.<>11'1U!s1ropieum1n1r11Est1dopo<1111 
Consi1\uC>6nP<>drlnti:-•HPQtlder1~1CornunicUdrsAi..t~a. 
1n.,mudda1111re~cti.-osEs111ute>1.Llc:ompe:t1..0.1Qbrwl11 

ma111;,1 cue l"O n hllw1n esum•do por los h111u1cs de Ai..1onotnil 
tÚi'espondert 11 [s11c!o. tuwu no·m.s P''"tlenran. en ello de 
mnflitto. wb<I In de In Comunl!Udn A1110nornu ""' todo lo llut 
non1f 11,.buido • r1 P•flus•~• ccmpetlJflcia d1 fr.u ft detteho 

•1&111-•."' lodo cno. auple1orio t)ft Wtl'Cho di In Comunidl· 
ctr1.&ul6nclmH.. • 

Anleulo 1!.0. 

1. U• Cortu Ci-fllU. tn m1111iu de compe1tnci1 tl\11.11. 
po0-•n 11ribuir • tod11 o 1 1l¡¡vn• cll IH Cornur*Sldn Aa.it6nomu 
l1 l1t>tltldclt d-ttal'.pe111l'm•ll'IU,notfl'lll~livntn al mt•co 
delolprincillios.buuyc'1ec1ricesfij1closporun14oynlll•L5'" 
pe< juicio ele lt com0011enc:i1 de lo5 Tribunaln. en udt 1.,- fl'll•IXI H 
er.ab!1ee1• 11 modalad•d del cOl'lttol d• IH Con.n Ci1ntt1IH to!lr1 
t1IH r.orrnH ie-grsllt"'n de las Comu~ A.t16nom11. 

2 El Es!adopodt' 111nslrt11odelt¡all'llla•CornunodldesA.t· 
16nom11.mPd.illnteley0<i;;inica.l•t"'ll'desccntspondi1n1111rn1· 
te«• de 11tul1•~'4 uuur Que por'" po-ocia "''""lau M1ntU$np-
1ibles de tfln1ftrrnc .. o delegae•On. La 1ty pr"'td 1n uda cHo la 
te<flo.pená.uue f11nafe•tnt•• d1mf'dio1finencie•C11,11l'como1u 
fo<muderont•olQ:.eurts.ef"leelEs:1do 

J E1Es11:::iJpc:do'd·eta<leyucuen1lblcZU1nlcsP'inciplo1 
netes&••QS pttl trmoniur les d•l?OKionel norm11iv11 dt In Co· 
m.inoct.dtl Aut~l'S. '""en et ca,.a de m11erin ltribuodn •la 
eompetrnc,.d1tstu.cu1ndou>1oe•i¡1ell'l11•k'ol-'"·'°"t1· 
pende 1 In Conn Gcnuales. por ~orl11~U de tatll ~mt· 
r1.l11P'etiKoOnden11.,ecn>dld 

Ar1iculci 1~1 

l. No H'' prtc11odej1• tt1fl1.tunir.etP:no decit>COl"°5 •cu• 
u rr~t•t ti ,.,,.11do 2 del 11;'"'º 148 cuando la inici1th11 de1 
ptOCUOIUIC<'<Cm.eo,..,•acDt!Udadr>iUodclptuodel1r:leuloUJ. 
2. 1demh de pO< las Dipul"'°''H o ID1 O<ljjlf\01 ontll!finsullrU 
corrclPQltd'.tntes..p0<la11restulr11Sp1t'lodelo1MIJ"ic•p.otdt 
cad•uP'lldtlnp•o..onti.111!ec11dnt1"1•f'tl'fll'"ttr.1tmeno1.11 
ma~Otil dtlc1ru.oel«10<.id•od1 Ul\lderPnyditt".a in1e111r .. 1 
1ur11.r.tlld1~!'d.1n1entlerie-ndumwel . .-cito1r.rmfl1YOdel1"'1· 
yoria 1~s.olut~Celo1rlec11;11esdeud1proY«'l(iJ1nlosl~rminotcu1 
H11tóett1unsleyorg6noc1 

2. Enel-...puHtO'"'tw>llOr>i•l1paruJ0111111';cr.1lp<oc:1C11· 
rruentoPl••la1l•bot1c10ndelfltllulDH••111iguien11 

1 ! [I Gobemo ccn ... o.;:1r• 1 todos los C•P\lladO\ y S1nt:loru 
t'<'11'tdDSrnl1St!fCun1cropc~co'"""ll!'ldt~n1n1li"'~no1f!n10· 
.Uli¡ueP"tltnda1ccrd111l1u1e>geb,tno p111Q11e11eonslll11YI" 
,., A51mt>1u. 1 lot. solos lfectc.\ dt tlabo<I! el cones;iondieme 
p•1;7\'ec10 dr h111u10 de 1utonomi1. "'ldo1n1e el l~ll!l'ÓD dt 11 rn1· 
yori.11~lu11dew1m;emb<c1 

1.! Apr001'301lp<:r>,KIOdeE\tltu1oporl1fuafTlt>lt1dtP.,1 •. 
menll•~. s.r rr<ni!ir' a la Com•soón ConnituOOl\ll del Con¡¡-eso, 11 
cutl.de11trctl~lpl1rc.dedcimurs.lo1<1m1'1&•!tone!cone:.i~oy 
H•1:cnc11d1unade!1iiltió"del1Awm~1ptopo"en11p111d1tt•· 
minlfW~rn~n1eu1•do1ufo...,..,i1eióndrfc.,,1;.,1 

J• Sr.i1•onur1d,cllo1curr:1Del1eotottJ,¡fll"lllli1l1D
rn<'1'401ttle••ndu"lde1c.,e'J)Oel1eio<1ldela1p<0111neinca1T1 
P'•nd0::11enel!mt>;101rm1on1ldflp<oyrctldob11tuto 

4! 51 el proy"!o de htatu1n111proti1do1n Cl~I PfOO.inc;a 
po<lam1y01ild<'IDSWOTD$.,~hd1men11em•1>dot,M'••elo1do1tn 

Coordinación ., 
com~lrnciu 

lt:¡illativas 

Eb~::oución 

dd[,1a:uu11n 
rt¡:imfn 
n[><tial 

" 



Organof¿clu 
Co:r.u.&i:i1dn 
Aut6t10:::.u 

Coatrol dr los 
6r¡anos dr In 
Comwüd•drs 
At116no:aH 

•o 

Coc1" Gentraltt. LQI Pleno1 de am:ias C6tnaru dtddlrtn IOl:w'l el 
191:10 mtl.1ian11 "" vo10 de t1tilít.ld6n. Aprnbado ti Eltstuto,et R., 
lo sanclonarly lopromulgttl corno !.y. 

5.• Da no alcanll<M el KUerdo t qut M ~ti tparudO 2.• 
de nt. nírmm, el proyecto de ú1111,110 ttrl trtmbdo como pro
yecto de lry ll'llt lb C.Orlrt Ciener'1tt. El 1111110 tprtlbado por k1al 
1erl 1ometido 1 ret...hdlll'TI del cuerpo ele:tol'll de lu P'1)"11nc:111 
~id" en el imblto 1emton.i del PfOY9ctado &!aMO. En 
c-.c>.S.NrJPfCblidoporLlmr,ort.delc.votmvllidlilMl'IUltmltl
dos'" etd• prtivlnc11. procldsrl su prom~ •n loJ timilnol 
delpt1Tefo1merior. 

J. En!ost1sosd11olpl1Tito&.C!y S!dtlfP.lnado1nt9f\or,l1 
M1prob1~16ndalpl'O'!'K'IOdthteMoporL,1n10.,,•rll1~ 
t>D lmp«lifl 11 COMtilución l'<ltl'I 1- rutlntt• di 11 Comi:nidtd 
Au16rn>mt p!'DYK'I~. r'I 1t tDffl'I• que nt•bl1tc.1 LI '9y or;lnlcl 
P""'iltll tn el tp.erltdo 1 de ni• trtlculo. 

Anleulo 152. 
1, Enlc.Est.tutostpn:ibldolporelpr1Ki9dlmlento1qu1M 

refi1 .. eltrtklllo1nte•iof,llOtG1~irwthuc:loNltuton6mlcl 
1tblurl9!IUNAumblea~1$111>n1i.gldepor~i,riv9nal 
con 1-vio e un 11t11m1 de rrp-nentld6rl pgpgrdo::alque ftllllU-

~;~~~:~~ =i!.z:;" .:'=~ 
un Presidentr. ei.gdo por 11 Aumb!u. di enn - mi.mt:roa. Y 
~mnr.do por el Rey, 11q.,.cetTlsponde11 dr.c:d6n ótl eon.io di 
GobilfT'C. ll suprllNI t1prn1nucl0n de¡, rn;iectin ~nldtd Y 
i. ordln.il del bt1do en tquin1. El Prtticltn11 y bt l!'lllmbrm cW 
C.011S1Jo dt (;Qbi'""° Mrln pollt>e.rn1n11 raponWblet enta " 
Asemble•. 

Un Tri~ Suptriaf de Mtidti. llr1 pe.J...lclo di 11 juridcdOtl 
Q<MI c:otre¡pendl al Tribunal Suprimo, C1.1lmi1-l lt crganlrad6n 
ludicl•I en 11 lmbi10 11rriiorial de L1 Comunided AutOnoml- Eri lcl 
bt1tu1~ dt In Comunldldn AutóromN podrtn nuti'tc:erM le. 
supitntot y In fom1n di P1rtlcipeciót\Oe itqu6U11.n1t orvan~ 
ci6n de Lu dtmtic.aclon" jl.ditillH del ttnttcrio. Todo 110 de an-. 
lormid.clc:onlopttmtotnllleyorginic.ldll~)udiállydenW 
d1llurüdadelndtpencllntildltm. 

Sinpefj11iciodlkidisDuH101t1tltrtic...lo12J.lu~• 
iMllflÓH ptOCISllu.11'1 GU CHO, M tgOllrln •nt9 (lt¡...- )u6d~ 
IH~tn tlmdfT'C.mtoriodtLICom"""'*'A.u\dr>olMtl'I 
QU<t ni• ti 6fvltn0 c:ompttlfltl en ptl~• lrtttlncM. 

2. u.._ va "nc>DMdoly p0m1Ag~osloirs~ ~ 
to.,.alam!'l'l'lepolttnMtmodlfic.cbim.dl.nl1lolpiocedimitntm: 
enellot11t1blecidosyto111tl11""5umll'ltt•lo1eladtll'll111fDc:rltos 
1n1Gsn~sponcficnttt. 

3. M~11ll•~dl.munlcl~limlttul'11.Jr.e&lltlr 
to1pOclr6nffl•bl1Ct"r~~ttrTttorialnprqililquo1P" 
Drttl di plel\I ptfJONlidtd jl.IT1d0el. 

J.ttlculo1~. 

e c:ornro1c1e11 .alvidld c11'°'órO'llOldl1 .. Comul\ldldll 
Aut6nomhMljlrC11t: 

All!r:i.110155. 

1. LnCont~Aul~"°'aindeivtcinonllahn
cl.,.~tl~y~WllUl~cor!llftQID 
llmprindplofdtCOOf'dnlcl6ntoni1H1o.r.dant1t1lyM..iidl
ridtd9fltrl10Ó(Mlmaplll\olu 

2. ln Comunkltdel Aul6nom11 l)Odrjn ttlutr como dlltg~ 
~oeol1bolfdor.::•óel &udo~rtlt r.elUdad6n.la;.stl6nrll 
1Quidtci6n dt loi rrcUOOl tribuurios de 1quM. de lwerdo con 111 
·1ytSrlosE11t1utcs. 

"11a.lo15". 

1. l.tllr~dlilt~Ai.rt0ncomunta16ncor.ll
ru;oo.por: 

•I ~cedldottoialoP11rcialrnenttportl&bdo;r.c1r
VOS~ lmpuec0&n111.alttyatrH ~t tnloslngrt

- 6-t &l:ldo. 
bl :SU. propiw lmpue$tt)S. tnas y t:Olltribuclo...s npec.!tln. 
cllta~ldt111'1torKbdlc:ompef!Nd6tlirrtenerritorial 

'l'ctral~c:onctrVO•los~Genlral.•dtl .... .,_ 
dJ f';tndlmilfrtC! proctdtnm de .... pttrfmonlo • lngr.- di 

0.Kho prhldo. 
e) E prufl.¡CIO di 111 openodon&f dt r:ridto. 
2. U. Comunid.drt Aut6noma no podrtrl "' ningún caao 

Qptlf medidls tribl.UrlH IObrt bltntl lllluadol fvttl di 1U 1.m. 

Dtlrtado dd 
Gobirmo 

ClllH 
Comunidedt1 

A1,116nomll 

A1,1toao=11 
íinaA.Citr• 

de 1 .... 
Coou.i:Jd•dr1 

A1:116DOmH 

l'rcw-10• 
de I•• 

Cociwiid•dr1 
Aucónoai•t 



ío:i.d'ode 
Compenutión 
Jn:r;neniiorial 

El Tribunal 
C«~~:i1ucio1u.I 

frc-aidcn1e del 
Tribun•1 
Con~liluc:ional 

" 

tOl'io o qut tupongan o~tttulo DI'•• b ~br• ti<cultdón cll lnt'•~rt
duo ....,;oos. 

3. Mad;,rn• ley Ot\l'"~' podri ragul•rw el •JerciciD áe IH 
COIT>Pfll~iH r1n.ancir.&l tll\lfn.Ct.<t.a tn al pttudtn11 tptrudo t 
btnoirna1p1ra~1olw1losconft,tlO'lquapudit11n111r¡¡jrylt1 
pm.iblu form11 dt col•bor1tibn r.n111c>e11 1nrra lll Comun!d1dt;t 
Aulónomu ytl Es116o 

Arziculo1S8 

1. EnlosPre114JU111osCiener1locl9!Elt.clopodrlin11bl•i:ar· 
sa ""' 1 .. 1111ei0n 1 tn Comuniclldn Au16tlom11en fu<'ICiOndll 
volumendelos~~v1ctn..dadt1n1111'91quthty1nuumid0 
y de 1' g•r1nti1 dt ul'I novel miriimo tn 11 prnlaeión dt lol HNic:ios 
pUbltc:ii lund1menl1le1entDCloal1eriitorioa1p.-hol. 

2. Con ti frn de tone?< dtwq;~O'-ot aconómm irlt"11niU>
t11lt1 y~ter1fet1Aooelprinc(liodelOlid1rid1dMc.oiq111uirliun 
Fondo de CompanutióncondcJlinot ¡¡.1to1 di lnv•5ión,cuyos 
1PCUr1.:i1 Rrjn di1mbu0dos por tu Cottu Genit11ln 1nttt lH Comu
nidldtli A"t0ntom11 y p•ovincin. en 1\1 e.no. 

TITUlO IX 

Arlla.~ 159. 

1. El Tribuntl Con5111uc;on.1 M comPQllfl de 12 mi1mbros 
OO<flb,1óo1p01"elRrr.deeftos.cu11101propue1111i:HICori~"°pot 
,,..,ori1de1trsquin10Jdr1111lhembttls;c...-ut>tpropun11dtl 
S...,..,o.conodt1>1~rn..,ona d01apt001.1nl1dtlGot>iamoydos1 
P"l'P..HI• orl Con~¡o Get>eral orl Pod'tl' Judicial. 

2. lD1 móernbros dtl Tnbu~I Constítucion1I ~"'" Hf nom
bt1do1 e1>1re M1gistr1óosy Fiiulel. Profex>rrsde Unlvt1si~.lu.,.. 
eion•ioi.pUbl:Cosy1bog.dos.lodolellosjuriJ!Uder1a:it\OOdt 
eempe1enci1conm•1deQUintttl\OJda1je•ckiop1ofuional. 

J. Lm.mirmbro1dellr1bunll CoralilucionalMrtndu;onldos 
poiun~de-1"1osywrenow"jnpo11~e<up1t'ln 
c:ad.lt•t'S. 

4. Ltconcl~d•m••"·nbi-ode-!TrobuNlCotlll1h>Cion1luJ.n. 
CCJlnt)llible· ton lodo m1nd110 "p!Ht1>111iv0. con los cargos poll"ti· 
coso~n;11,,1ivos.c.oneldtM1n011i'oodehMcionesdirettivas1n 
un pa'1ido pollljg) o •" "" ~IO y oon ti ...,poleo 1t MrViOo dt 
lolrnismos;cone1tjerciciodetncar,..nJ....:iici•lyfiw:.al;yc:on 
cwolqu;e.1~iv~dpmfrt.'°"alorner~n1il. 

En lo demta. lol miembros df'I Tritoun1l Coro1lhuoonal lalldl•n 
lu inc:om..-11biloct.des pigpin de Los rn;.mt.tos dtl podt1 ju<fci1l 

cJe~Íu ~n~= :1J1~~~io~':!.~11';''" ind..,_ 

Arliwlo 160 
[/ Prnidente del Tnbul\a1 ConS!ilucitvlll ...,. nQrnbrlóO en!rr IUI 

rniefnbo"ospo<•IA.,..1poopue'11do!1rni.moTribunllanpler>ayPOI' 
,.nper;ododtr!IHll\OJ 

Atticulo 161. 

l. EIT11bunllCons1>1ucion111;.nejurisdicc.i6nen1DC1o1lt1rf;.. 
tOl'io •~l'>ol y n c:ompr1tn11 para conoc.ar: 

1) Dlll1ttut10deinco...,1ituciorlll.id1dc.onu1ls.,.1ydispo.icio
nts PIOfm1tlv11 con fuerz1 dr •'V. la dfd111ción dt incon11ít11ciOl't· 
~1dd111111nomo.juricloeaconrangodeley.lnttrpr11•dlpotll 
1u.,wrudfnci1. alK11r• 1 n11. si bie1> la .. nttnelt o Mnlrt'lti.11 
•ee••dH "º pe~rtn et ulor de cow ~td1. 

bl Oel.rreurs.od11mPJ~POtv>Obeión~lold1ttthosyliber· 
t.durel1•ido1endtrtCuloSJ.2det111Coristituciórl.1nlosc.asot 
y!01mnczutlalf.ynublctt1 

el Oel:::.c:onll>c101dec.ornpe1enc.i1an1ra11Es11óoyll1Co1T11t
,,¡dad" AulOnomn a de los de h!H "''" ll 

ól ~ 1.11 dtmh rn11eri11quelt11ril:li.iy•n l.a Con11i1uci6n o l.al 

ley;~ 01
lt'=rnopgdrj ~r 1n11 t1T .. bun1I Con.it11utiofW 

lnclfSpos.oc:~1yrnoluc'°""iK1o;tt1dl1PD1losOrganosd1lt1 
Com11nid10H ""10notn11 Lll irnp.,g<11t16n c-od\itd" 11 l\lspensión 
de la d""'°'"''°" o trs.oluc:>On •ea.meta. ¡:)910 11 T..O..l\ll tn IU CHO. 
C!tbe•••1ufoe1rUoltun11r!1enLtnplllOflOluP1riDll~ncomeM't. 

Arl•t,.loHi2. 

1. htlnlr¡·UrnldOJ 
•I p,,,,,.,1erpant'fel1rcu<10deoncon1!•!uciot'.al•d1d.1IPrnJ.. 

de1>!1 del Gobrno. ti Orfe1>SOI' drl Puablo. eu>cuen!I 01po.1tados. 
conc~en11Scn1c1o<n.IOJOr¡¡anosc.olrv;adOJl'!C(utivmds1t1Co
m11nid1de1 Au16nom11 y. en 1u tno. lu AumbltH ó1 lu mil!TIU. 

b) P1rtin1t'PO"'l'1l1rcutJ.Ode1mp1ro.1od1persot11nth•ltO 
julici;c1 q.,e invoqu11 ...,, "'t"'h 1rg.1imo. ul toma 111 01le1150< del 
Puet>loyrl"""'''1"'°r,sur. 

2. Enlo1dt,,,.lcalO'l.tllry0tgJnicadlt~rtl.a1pa.-..onn 
yóog.anosh!Q'l,madoi 

Cu•ndo11n6'g.aoojud>OllCD11~lf!.tn1lgunp<oc. ... o,q11111111 
noom1 tOfl ,.~de h!v. •Dl•ctblr 11 e.no. dt Cll"fl w1ldf1 dep.nd1 
11 li!ta. pued11arconu1•i11laC.onsT•tuci6n.pl1n1rarjl1cvH!i6n 
•nteelTnbunalCon$ln~e1>bs~1os....,llfortn.aycrJf>lol 
rltCIOIQ'-ltHl•blezcalaley.czuet1>"'ng.;.1>ca10..-•ln1Uapen1•vas 

Artftulol54 

l. Lu s11>teno11de!Tnbuntl Cons1i1ucionalie p.i!llic116n1n 
1lboi11lnof.c;11le1<1lbtadoconloswoUKi-articul1re1.silo1hu~11. 
r ... n1n•lv1loldlcouJW1;1..:ll3pertirdeldl11~n11da111 
put.hc1c.Onynotabt1Ku1S01lgl¡noton1r1ell11 Lll1qu1dac:ltren 
11 inconJl•tucicl\llidld Qe U111 leyodt ul\I nonnt con lucttl de 1..,y 
lodu1'1aueno"'"'il1ntl.ae1tim1c>On111bjttiv1deundtrtcho. 
1ie1>e1>1)lcno1rfettosfr1n111U>dos. 

2. S1lvo que l'l 1t lino ie d•l?IJ"!l• otr• COMI, 1.1bJlstiri 11 
vig11>ei.ldellley~llP1rt•no1fea1d.lpotllincom1it11ci0tlllidact 

Una le~ 0tg•1>oc11r;-Jl.I•" ti luntoon1mientodelT1ibun1t Corilli
lu<:oon.at. el e1111~to de JUI miernbr'!!1. el pnxad.rni1,.,10 1nl1 el mis· 
rno y las i;andic;oone1 PI" el 1j~•Oc>0 da l111cciot'Mrs. 

Comre1tncia 
del Tri~.in1I 

Con11i1ucional 

Rccur.c-1 de 
i:>con11i:.:cio

n&!idi¿ ~ dt· 
unr.aro 

s:.,n1er1cindd 
Tribun•I 

C'"n':i:uciom1I 
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El Estatuto de Autonom1á de Cataluña~ una ley orgdnica del 
E.siado que define las instituC'iones poi Meas de la nacionalidad ca
talana, sus competencias y sus refal'iones con el Estado. Las insti
turione.s poi/ricas definidas en el Estatulo de Cataluña integran la 
Gcntralidad de Cataluña. 

Prro la Generalidad no es una instituC'idn de nun•a i:readdn. 
sino que fue establecida por los Corres Cata/anos reunidas en Cer
wa "' año IJ59 bajo el reinado de Pedro JI/ el Ceremonioso 
f/JJ6.J387). i:omo organi.smo colt>giado y delt>gado de las propia5 
Cortes Cala/anos. En el siglo AT la Generalidad ejercla )'O funcio
ntl ejeru!Í\'tz5 no sólo en materia judicial y financiero, sino tam• 
bién pohtira. Por ello, cuando el 19 de septiembre de 1977 ur. Real 
Dtrreto restableria prorisionalmenle fa Generalidad de Cataluíla 
.ra ames de la aprobación de la Constilución Espai!ola de 1978. 
sr aludia a su carácter de institución serular en la cual el pueblo 
ratallin ha \•isro el slmbolo y el reconocimiento de su personalidad 
histdrica. El precedente lnmediato de la actual Generalidad fue la 
Generalidad republicana de los años 1931·1939. 

La Constituáón de 1978 proclama Ja \·oluntad de •Prottger 
a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los 
derechos humanos, sm e-u/turas}' trodidonts, lenguas e ínstituC'io-
11n11 )' qrec-onoct }' garaniiza el derec-ho a la autonomi'a de las na
áonclidodesy regfones que la integran y la solidaridad enrre todas 
tifas ... 

El 29de diciembre de 1978 entró en rigor la Constituddn Es~ 
pai!ola y aquel mismo di'a, en cumplimimto dt la Constitución, 
ti Presidente de la Generalidad pro\·isional, Josep Tarrode/tas. de 
acuerdo con su Consejo .Ejecuth·o, com·ocó una Asamblea de por
lamemarios catalanes que aprobó en el Palacio del Parlamento de 
Catalwla el Proyecro de Esratuto dt Autonom1'á. 

Con anterioridad, los dipurados y :;enadores dt Catoluita tlt-



gidos tn las primeras tlttciones democráticas de la monarquía dd 
Rt)' Juan Carlos J. ultbradas el IS dt junio de 1977. habiarr in;.. 
ciado los trabt¡jos preparatorios para Ja redacción dt un Eltotuto 
dt Autonomí'o-trobajos confiados a unaromisión dt lltinte par. 
/amen/arios catalanes- que ser/O ronoddo como Estatuto de Sau, 
asi como el proytrto del anterior Esraru10 de Autorromfa (/9J}./9J9) 
st había llamado Estaluto de .1\,'úria tn memoria del lugar dontk 
habia sido redactada. 

El mismo dla en que la Asamblea de par/amenlarios catolD
nts aprobó el Proytc10 de &tatuto de Auronomla. el texto enrrabo 
en ti Congreso de los Diputados de Madrid. Asf se iniciaba ti trá
mi1e on1e la Comisión Conslilucional, lo cual. una \'to: efectuadas 
dfrenos enmiendas al /exto de Sau, emitió su dictamen ti IJ ck 
agosto de 1979. 1.4 ratificación del Congreso de los Diputados y 
del Senado 1ui·o lugar ti 19 de noi·iembrt y el J] de didtmbre dd 
mismo oflo resptetframtnre. Por fin. ti 18 de diciembre ti Rey )Ullll 

Carlos J sondonó como ley orgánica del EJt1Jdo el Es1atu10 de Aurcr 
nomfa de Cataluña, publicado en ti Bole1in Oficial del Estado de 
11 de diciembrt de 1979. y en ti Diari Oficial de la Generali1at dt 
JI dt dicitmbrr del mismo aña. 

La Gtnt1a/idad preestarutaria se habia regido dtocuerdo con 
los Rtalts DtCl'ttos de resrablecimiento dt lo Generalidad de 19 dt 
septiembre, de JO de sepricmbfl! y de 17 de octubre de 1977. .según 
los niales los drgonos de gobiemo prorisionales eran lo Presiden· 
cia de la Generalidad)' ti Consejo Ejecutivo o Gobierna. 

Con Ja tnltada en rigor dtl Esraru10 de Autonomía se puso 
en mal'C'ha ti proceso prel'islO por ti propio Estatuto a fin de do1a1 
1ombiin a lo Generalidad de "n Parlamento ron /unciones legi!la· 
tfras y de control del Gobierno emanado de la cámara. 

As1: por Dfi'rt10 de 17 de ene10 de 1980 del PIPsidentt dt la 
Generalidad p101•isional se con1•ocaron las eleccionts al Porlamtn-
10 de Catalufla que se celebra1on el JO de mor.o del mismo oña. 
Era11 las segundas elttcionts lc>gis/01i1·aspara constituir un Parla
mtnlo de Cataluña: las ptimtras se habian celebrado ti ]j de oc
tubre dt 1912. 

Celebradas las elecciones, ti 1 de abril de 1980 e/ Presidente 
de la Generalidad proi·isional com•ocó a los diputados tite tos poro 



ESTATUTO ,DE _ 
AUTONOMIA DE CATALUNA 

rREÁMBULO 
En el pro.:eso de recuperación de: Jas liberta~ dcmocn\lícas, 

el pueblo de CataJui'la recobra sus institucio~s de autogobicrno. 

Cata!utla, ejerciendo el derecho a 1a aurnnomía que la Consri-
1uc:ión reconoct 'I sarantiza a la$ nacionalidades y regiones que in· 
rrgran Espai'ia, manifiesta su voluntad de connirnirse en comuni
d.:id autónoma: 

En t%1 hor:a solemne en que Catalufta recupera su Jibcnad, es 
necesario rmdir homenaje a todos tos hombres }'mujeres que han 
romribuido a hacerlo posible. 

El presente btatuto es la ocpresión de Ia identidad coktth-a 
de Cat~lui'la y define sus innitucioncs 'i sus relaciones con et Esta
do en un marco de libre solídaridad con Jas m.tantcs nacionalida
dci )' regiones Es1a !>olidaridad es la garantía de: la auténtica uni
dad de iodos to~ pueblos de Espafl.a. 

Et pueblo cata!.i:n proclama como \·.:dor~ superiores de su vi
da colec1fra la libmad, la jusiida )·la igualdad, y manifksta su 
\Olumad de a\·anZJ.t por una t"ia de progreso que asrgurc una dig
na calidad de \ida para todos los que vi\Cn y 1rab3j;m en Caia
lufla_ 

La llbcriad colectiva de: Cat.Jlui'ia en.;ucmra en Jas insthutio
nrs de la Generalidad el noo con una hi5toria de afltm:u:ión y rcs
fltlO de los derechos fundamentales y de las libtrtade\ pübllcas de 
la persona }"de los pueblos; historia que Jo~ homt>res )' mujeres 
de Ca:a!uí'la quieten continuar para hacer posible la construcción 
dt' un¡¡ sociedad dcmocrá1ica avantada. 

Por fidelidad a estos principios}' p:na hacer realid>ld el dere
cho inalicr.able de Cataluna al amogobicrno. los parlamentarios 
c<i!alancs proponen, la Comi~í6n Con~IÍ!Ucional del Congmo de 
lo~ Diputados acuerda, el pueblo catalán confirma}" Ja, Co~es Ge-
ncra!~ ra1ifkan et pr~ntc Es1a1u10. • 
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]. l.m poderes te la Ce!!Hafüiad t:nanu1 de \a Conit1tud6n., 
dd prtstntc bta!lll() y dd pueblo. 
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bim lo n tl a11c!tlno. ofi.:i.ll tn iodo ti Eliado nval'loL' 

l. UGrocta\id.J.d prantitaritlll.Wnorma\yofitiAldc 101 
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llOCimitnto ,- trtir6 l.u condicit>nn que pnmiun alunur su ple· 
l'L&ir~.udu1loqurttrdicrt1 lo1 dcmhosy ikbctts dele1ciu· 
dadan<>SdcC&:a;:iAa. 

4. Elhabb.arancumiobjctodctnk'f!J.11UydcnP<"'1:.ltn· 
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Artkulo5 

tmi1~::::ic:i=~~=~~~t11nn;!::= 
adonn 5Upra~ra.leL 

2. Alimhmo, podr~ aurw •rru~donn basadat a:i--.. 
urbanb1icosymnropob1a1101Jotl'1Sdecar.it1n!lmdonal1ftna 
r1ptcil'icos. 

). Un1Lt¡ddParl1mr111orrfUltr.ilaorsaniuci6QltnitarA 
dcCa11lu/Uldearuerdocontlprt1mtrEnatu10,1aranliuno:ki11 
1u1onomC1 dr l.u distinta.s a1tidade11ari1orl&Jcs. 

4. lA ntablrcido rn Jos 1pa.nado11n1criorn K enlcidcta 111 
pnjuicio dr la ors&niiación dr la priwincia como entidad localj 
romo di,,.jlión tmitorill parad n1111plimim10 dt 1u &e1indades 
drl Erudo, de mníormid.ad co11 lo P1twi,10 m IDI ankuJos 1n1 
llldelaConsd11Ki611..• 

Aninllo' 
l. Alosdeaosddpmt111rE!\111110,ioundclacacuiici6D 

polinca dr catalmn lo' ciudadanos espaftolei. que, dr &cucn!oma 
l.u leyes ¡rnm.Ja del Euado, icntin ~d adminisuativan 
walquimi dr los municipioi de: CaWuaa. 

l. Como ca~ IOU!I dr IO\ dntth0'5 polhicos drílllidos 
mt11rEsr.a1utoki•ciudadan0'5npa/lok:sm.idrntnmdatml,)t. 
ro q11r ~ .. n 1mido la ll!uma \uinlUd 1dminis1ra1h .. m Ca1abJ. 
A.1 ,. undircn esa corulició.n m d Ccr.tn?Ondirnrr Coiuull:do ck 
E~palla. Gour.tn 11mhltn dr rnos dtrtcbO\ 1111 dni;rnditntcs lm
aitos como r1pallolts, 1i ui lo soliman.m la forma qurdnmai
nc ll: lt)' dd Emdo. 

Anlnlo'J 
l. tu normas y dispoudonn de b Gnmalidad y d Drrrcho 

Cl•il dr Cataluft.I trndd.n rfitara lrrri:orial, sin rerj..nrio de lu 
o.ccpcionn qur pllfdan nt1bkct1U rn ndl murril y dt las si
tuationn qut hl1'ln de rr¡iru- pord rm1u10 ~nona? u orns oor· 
masdro.tramri!oriahdad. 

l. Los o.tranjno\qur 11'l¡uimn la r.uionalid~d npallola qut
darin wjnos 11 Dnn:ho civil ca11!tn 111irntru manlrn¡an la 

IO 
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Tlruw PRIMERO 

Comptltnriu dt la Gtntnlidad 
At11n1l1>9 

L.aG.-n.,,1hd.iddtC1:•l11ftat1tntrom1'<1cn".1c...-:l11<1•aJ.obrt 
!111J¡u1rn1nm.11t11il 

l. Or¡an1uoondetu•1M1u111m'll("ode111rotob1t1na.rndmu. 
h>drlJllrt.n11eE.r•11110. 

2. Cor.lrr>1¡;16n, mod1ric~rion l dnarrollo dd Ot"1nht> citil 
mal.in 

J f'Nmnprocn.1ltt.1dtt"'n.tl!11111rn1,..,dm1n111mi•o1111C 
M: dm•tn dt l.i• ran1n1lu..:l1d.M dd Dnotho l11111nti•o dtCw. 
lw~a o de la• Mrft1Jhdadr• de l.i º'iln1nn6n dc 11 Gcnn1lid.ad. 

J Cuhu11 

3 l':m1mrn10 ho<1<'tt1<n. •1111:11<\ m<'n11mcn11!, 1rqui1C't!W. 
w.~rqut"<•l('i"") cor~uf,.a,<1nrcr111•m•dtJoq~cdnroncrlnii 
mno :s dd 1ran1d!' 1 ~d ar11(11lo 1~9 de ti. Cl'n•11111c1ón' 

6 At.h1•1H, b1b!,01en~ mu~O\, hfm:TO!!'t;a•} dmi.h u1nf(I¡ 
dr dt;'l6\l!O ruhural ~ut no "M:lll dt utulmd;od nm.al Ccn"'t"ll• 

11>110. Jr mu"o) '"'"'º' .:i, fkn.., Ano:'\ dr 1n1crc-> ru;o b C>:> 
muno.t.d >u11cn<>m;o 

~- rn,.-.:,;~•u'>n, "" l'f'J111,..,,, d• ¡,, ~ur .!1•r<>nt r! r:umnc I! 
t!fl~;i.ru~p 1 dd ~'1••ulo 1~9dt 11 Cron.r11u..,1n." l...a• ac1dtm1J1 
""' !tr.¡~n '" •r:k ¡rmr.il en C11a1~n.i 

~ Rlf1"'ml"'"'"'·""J'f'J111;"'d<l•'<1Jcd1•roncrlnlimt"f':iu 
Jd lj\l.lt~J<> l dd •"'•"k' 1~9 de b Ct>n•lll..n('on.' -'l:cram>fl<"' 
•ltln<1t-m1n<><rnur.1;;1~lr>~dtnOOHr.a,,('on1•f>1>aldrl<••mun1:1 
r1<1') ll'r<•toml)\ 

9 O!dm>n<>n Jd mrn"'l-0 ~ d.:I r,i,.,,~!. '"~~"'"ll•') ""rnJ~ 
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m.1 ) Nirr1ci&t. i..11 pn-juitio &- lo q11r di1?011C" d mima":) 10 
dd .1~0 1dd110.-..10 149 de I• Co:m11uri6n." 

:1 Colc~iot rrofc·11011¡ltl1 rjn¡1;iodt f111'10fr11onr\tit11!a

~~~:~=~11~no de lo di1p11mu rn 101 <1.rtic11lo1 36 )" 1]9 dr la 

:.i. F11n.:li¡i(lll".l i'<l;;~donn d• carJ;:in Jo¡;mrc. c111!11r~ 
iflim.o,btntfu:o-u1urn.;ii.lywr.1brn,q..cd~110!lenprintipil. 
::icni•w.'\f11n"cnr••n Ci~lul\i 

~6 J11•tmud . 

:i; lni.ei1u.:ionc•puM"i1d:rrotc·metn)lUtd.1drmtnorn,, 
rnrr·~n&i. rn Lodonio.. b lo¡:1bc1on m •I, f'CTI.ll )" pcn:rrn~1iL 

~ Deronnro.:10. 

~O f\:bli¡:1d.id,1rn~JU>.¡¡>drl.i1normu.:lo;:t.id.upord&. 
1.idciru1ot.:-.o•n! mrd10>"1'F.•f•«>1. 

3..1 l..a•,....!4n1nrn11r11.i•qur<t1lnhu¡1nmrlptncrl1rEI· 
motC1<'\('ftumim1r"•:toOdccom¡,..trnc:1¡c"t11\J\.l)li><¡uC.<011 
rurnrk!n Y fll("J1an1r Lc1 011;.111ea. !.t~n U•n•fnodu por d 
t•l•:lo 

~nl<ulo 10 

1 fndn".a1'oddalcri.ra,,ónHi1>iddfa:aO:o~.m~ucnc. 
en l11• 1n1n1fl01 qur I• lfl1'Rl• c1taMrll'.il, ccrrr1poncSr a \J. Gc11tn1· 
llJ.1Jr!IN:rnllo!ey,11J11>o)Ut¡"uoónilrf.l•li111ormrsrn..1cnu: 

ltR_r¡1mco1und1co)1•11C11"11Jtmponi..ib1h~ddcb•dnli· 
n•m•com dt b Gcnrul~diJ i dt ¡.,, fnl<• púb!1ro\ dqirndlC1ll<1 
Jr dl.i. ui romo d 1tr1mrn 6ta1u1.ino dr >ul fun~ion.onoi. 

!J [\p>O"pllción foun..,. con!IJIOI rconcf\tC'nrt adnuna1 ... 
ll•1. ... n1rl;imbi111drcom;:onrn.:1JlcSC"l1C.m<rithcSad. 

J¡Jl.t-nu.1llfClt1fpúbL.odr1n:ur"°"o~ic1M~n.:ialn. 
,,pco.;a1mro1c m ca\O de mo:">orobc, c 111•mmoon el< nnrrru• 
,;~ndolcni¡.1tl1n:tr<1rr..n-i.I. 

~J Or:!rna.'!Gn dd trtdi:o. ~¡na ~ KJUTC'I. 
~J Rr¡,mrnm1nc10) cnc•,<"ico. 
6) f't'-'lr.n.lnddm~1<>•':'.t-tm1c •.nrnJJ>;;oodtLHb,.,,.ha· 

.:,... ü I; Grnn~hJJJ J'M•c··J~'.r.n n...:m.i• ;¡J,.1.,r..ik• de rro· 
lr.CIJR 

71 Oro;lrn.>,,<'tn lld ....,,,,. "=''""'"'· 
! C0<rc-rion.:lca IJGrr•:·~•,daJd lkwnlill.~kr"tal1\t•dd1t .. 

icma de Conw.ha1 r.,rula~•· ''.~r. .. ~rJln en rl .imbi10 de (J1al11· 
fia.dc.:oníorm1d.i.dconlo1.1-cd11r<>nranb1lt,naqurlf•di.nr 
rl ~;t.11121!0 3 drl .1ni;;ulci 't~' rl n~m~ro IS dd lll'llfl.ldO 1 .:..! 41· 
~''"lo 1~9 dr b Con•t1!un<"r. • ''''""f'<'11d1:ndo al [,1.1do la ~~11>
:~·~.ión de \U con10..•\oro' 

.\nic~h• 11 
Co:rcircindf 4 la Grnrr~~ .!aJ j¡ f¡t-eu.:1ÓCI de l;i lc¡1•l,;;1on dd 

[<1a:I<' im la• •1¡uirn1n rn •. n11.: 

~ l.l~("Jl. a\~;>ornJ!\ l.:• rao1.ol!.id.-... (omptltn.in )" '<"f\li:ICI• 
.-uc rn Mir ~mtmo' a nPd dr r¡ti..,;¡.Jn O"Cll" '"luilmcntt d 
~·1~;1., rc1rrr1r> a !J' rcb.:('c.H bbcra!n, ~m pc•¡u1.,0J• la 1l1.1 
'~'/"tWlln de hit (!urdan r:<(r>ad'' il f11.ld111od~1 la• «or.!/"t· 
1<•>;:1,.rnm.i1<r1J.!rmisr.:;:('hC"l•n1<11orn)r\ln¡¡>1t\,f¡>ndn<. 
d, im~"" nao<>nal ' dr r-";'!tt~ •in r<<¡u1:io dr lu qu• c->1 .. hk1· 
.. n l» nNmi> dd (••~.:~ •«t-•t 1:>1'• ma1<"1i'-

~- Som~ramorr.10 J. ~;ML<' dr c~mt<.o) N_,¡~ ,0<1tJorn dr 
•"<'mrrno. lnm'•"·'""· m ·~ .:aio...,, la dd1muuion de la• de· 
mu.11rionnconr•f"'-'Rd1r"·.:1 

~ l't'>Cl\ 1 m<d•.!J\. ( -''·"a\lr de meuln 

(>. trf!:111n1trnJ.iorulr 1 .¡ut~cclrh:enrnCa1alufl• 

7 \!111:°":1"""'") ~.~i•01<1.;udcmll4nd.l.de1111il(u·~e¡e· 
.::u,'.lónn<>-cr .. c"rd [•:a.!o. 

R. P\>eno.) '''""""":,-., conuhfi•:a."JÓ!ldt1n1ere1rmer.1I. 
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cuando d Enada no "' ~~ 1u anti6" di1tcta. 

9. Onknadón del tDnspont dt mma1m11 y vilijam QIM: rni
t•n w orirm ydt"Uino 1fr1:nrodcl territorio de la Comunidad Aut~ 
noma,1Unqutd1""rransobrcluinfr1esuut'111m,dttitullrid&d 
w.al1J a que batt rcícnncia rl nUmcto :.1 dd aparudo 1 dd 111J .. 
culol'9d=bConui1urnln,'º1inpcrj11iciod:lacjcruci6nd11ea.a 
qur~m.cr.-c:cJEm1do. 

10. Sa!.'2mnlto mari1imo y-mid"' indumia.Jn y conwnín.a.a1cs 
mW1¡t.:1.stttri101bJcsdr!Enado(uriupondicntnallilorll 
nu!in. 

JI. W mu.nin m11niu que i.t •11ih11yan rn d prntntc EJ:¡. 
IUlOetptrumrntccomo~ccompeicr . .:iadcc¡imitión)'la\qut,con 
cm wicsn y mtdian!c Ir) or¡irJa, St.ll'l 1ramf(ridas por d Esado. 

Af1kula1? 
l. De aaln'do CO<I Lu bain y La onltruonón de b aniYid3d a:o

nónúa ~ y 11 roluia. mo11mn1 dd ú~o, cormponck a Ja 
Gaxnbdad, en los 1tnninos de lo diiputl!O rn los anículos 38, lll 
~mlol.ruimtrol 11ylldcla;unado1dt11ni,"'Ulo149dclaCcrts11· 
1ucióa.1' la wmpctrncia txelum'I. m Ln !.i¡uicn1n ITl.l!cri.u: 

1) Pbn.iíinción de la IC'lhidad tconórr.1ca en Ca11h1na. 
:!) ln.:lu11ri.11,ún pnjuiciodtloqucdc1r1mmcnL11 normucld 

E:uado por razonn de ur.uidJ.d. )ln¡11r1J.J o de in1crk militar. y 
IJ.J notlnll rcbcio~dn ro11 las illdusuiu que n1tn 1u¡nas a la 
k¡ül11ción dt minas, hidron.1but01 )" rnn¡11. nudear. Qaed.t re· 
ut\-adaa Ll compncnda n.du1i•-a dd Emdo b au1orWdón para 
111.111ínrnci1de1ernola¡;i1n1ranjcta. 

J) E1 dn.arroUo y c1mición rn Catal~na de lm pbnn nuble
odci. por d Eludo p.¡ira b rm1ruaurl1Clón de U"ttorb indumiah 

4) Arnru!turay1a:udni1. 
~) Comntio in1cuor, ddmi.a dd rnn1um1dor )'del u1uu10, Lin 

pnjuicio de ta pofüiu 1mml de p1rcl0$ y de b le1bl1ción Wlbtt 
la dtfnu.a dt la rompt1mcU.. Dmomlnacionn de ori¡m en cola· 
bcnciOl:lron d E1lldo. 

6)l!!itin1cionodetrtdiloro1pora1i•o,r11bilco)lnrnorialr 
C.1.judcAhono. 

7) Smor ptlbliro C"Conómieo de la Gcnn:ilidad, m tu1n10 no 
e11teo111nnpladopc:11otrunomtJ1dtcmEsunU10. 

cor ~tl~c~r::~~c~~l~1~1\:~11: :::::: 

pnXtd1n. 

"";(11:: ~emn!>d.1.d f'<'dri anr 11."l.I Poli..-i:I AutónO!IU m d m.11r· 
'º d~l p~1r "Em1u10. ¡, m aqudlo que !1º ntc ~Pf"ificuncnl~ 
iriul;.iJo rn el mb .. 'IIO. m d d~ b IQ 01g.imcJ prr-.-i1u en d 1nku 
lt'1491.29i;!ellConm11106n." 

l. La Poli.U Autór.oma de !a Gcnmhd1d t¡!"frn.i b\ iiruicn· 

tti. !~"~º~:~ecCJón de la1 penonJl y bienes y el mantrnimien10 

dt! ~;J¡; ~~~~:a) pHmcci~n de I~ ediíicio1e1nstabcionn de 

IJ ~~n::~l~~i~ f;incmn.-i pmi1111 en I~ IQ' or¡.ini;;:a a que !u.te: 
rdeicncia el ap.anada 1 del p1ncntt amculo. 

J. Cormpende a la Grnrnhdad el mtndo iuprcmo de b ~li· 
ci1All16noma )'ll.:ooalm1dó11dcl.1•C'luac1óndefa1PohC1at 
!otale1 

-1 Q 11cdan r=udn. m 1oodo u.w. 1_Lu Fuerl-':1 Y Cucrl'05 
de Sc¡¡undad del Emda t-ajo la dq>cr1dmc11 dd Gobierno lo_s ~· 
\icioi po!icialti. de caricm rxuacomunl1ario y 1upra.:omum1.ano 

=~~;~;1~~~1~:.u:":i;;;r;~~~;;~~:::c~~=:: 
~l~:r:~~~;:~i:~;:,:~:!_ ~;:::~:;:=:,ci::J:aj 
dt idrnudad. trifko. armu y C\plom·m.. rcsrua~o füc:il de~ Es· 
1.i.do. tontrabi:ido y fr.n:dc fücal y !u dem..i1 funciones -~u~_d•_TC'C· 
1amrn1c In tn(tlmimda el Jrti."ulo 10.: de 1.1 Conu11uc1on ) Ju 
qucln1tribu111!.1.~or¡iniuquclod~nollt. 

S L1 PobciaJud1.ial)·Cu~q1tCJ.C'ltlenm~U· fonci~ de· 

;:n~~~:n~7o~~ ~~~e~°:11:~~":~{6 ~e; ~l~:~~:~u~::na.! 
y en I~ 1tm1ino1 qlU' dapon¡an la1 ~'<".\ p1tKt1Jln. 

6- Secru la Junta de Sc¡uridad. ícrmtd:i por un nümno !':1'ª1 
de r~prnrntantC1 del Got-iemo y de la Genmihdad, con la mmón 
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dn, lit! perjuicio de lo dtt.pun10 en el utkulo 27 de b. 
(onui1ución'' r )eyn or¡inii:;u que. conforme al •panado 1 dd 
•'1ITTJJ.o 51de1.amiuna."UJodnarrolkn, dt J.u bcuh.adci.quc:atri
~"l'"'l Estidocl númtto 30dt11p¡rtiido1 dclartirulo l.;9dcla 
·11nunuci6n" J de lll alu in\~cción n«aarii ¡:.ir.r. iu i;ump!imim-

nic11loló 
l. En cl l'IWCO de lu normu b.11k.u dd fa:ado, corrc1ponde 

a Gl:ncral.odd dnarro!lo kg1i!au10 )· l.i tJcomóndtlr!'&imtn 
bdioJ1íuuón y Ttlt\i1i6n rn 101 télmin01 y 0.101 n1abkridoi 
1.1 k) que rr¡uk d E11at11to J1md1,;o de ta bdio y b 'Tdt'i1ión. 

~- l111almmic le co=i~nde. en d marco de la\ ncirm.11 bili
dd fau;lo, et dn.airo!!o k¡11b1i•o y la t¡1"<1.1.:16n de\ rt¡:imcn 

pmiu Y, rn 1enml. dt toc!01o IO\ r.mho1 de romunicmon i.oci1l. 

; En lo11h1:11no1 n11blmdo1 en 101 ar1n1do1 1nteno1t1 de 
le 1mi:ulo. l1~ncuU . .td rodr.1 rcrubr, crur r man1ent1111 p10-
1 l(lt'>·i116n, rad10) pl'tn)Jl ), tn ¡eneral. 1odo1 !01 mediN de co
uniacionS<'.lCUlp.;i.radcumr!im1er11olle1111 finci.. 

'rtkulon 
1 Corrnponde 1 la Gcr.cr1!idad de Catalufla el deurrollo le• 

~11b11vo )" 111 <'¡('(u~ión de lll le111la.,on b.hiu dtl fata~o en mate
n• d: 1-'1n1d1d intenor 

2. Enrn11niadei.c¡unda.;!11X:1;il,conr"'pondrr.1alaGcne1:1-
lld~d de Ca11l11t.i 

a) Eldei.auol\o 1 r~i<!at"oybtJN:Uoóndel¡k,11!1ciónb;l.sj. 
ca dd !0111;!.,, 1.il<o \111:01:n~1 G"'< ,c>ní1guun el rr~1mer.tl"onó
n11.:o dc !a rni1rn1 

b) La rc-.10ón dd 1t¡1mtn econo.'m••o ~e b SesundJJ Sooal. 

3. C1.uror-:;:idrra u.mt>1cn 11 !;i Gmer.lhdad ,k C" iU.tl~.~J la eie· 
.:u.·1(1n1k1;1.lt~111Jriorde:E,13do<ot>rcr1Nlu,io1fa1mJ<tu11.-m. 

" La Grner1!;d.ld de Ca1alului f'Od•i Ni~n•lll• ~ 1Jmmi11Tar 
11u!e1f1'1r>)dentrc>de1111emtono1od,,.1'.l1-er•1;io11el1c1ona. 
¿.,,,~n b1 m11cuu;1.n1c1 "'r•r'1d.u.,) e¡tr.eri Ll 1u1d1dela1 
in11i:udonC"J, en11da.:!n y r~nda;;i<•nnen ma1«ia de 1..:rn•i!id} l.C'· 

'u11dad10..--u.l,r~•;!ndc>•td[•tJdnla1h.i1mptcm'incondu-
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ct111tlln11n?limicmodtJ.u(ttncionn)"t0mpritnti1:1~ 
tnnir•rifculo. 

5, UG!nt'r.tlii:bddcCl.taluf..t.tJl,lUU.lirlrjmk1odcW-. 
pt1r11tiuqur•surm.mEr11.tttUdrU;nid.idyde~utid&dlDd.t' 
a. a11erios de ¡i.ttícip1cil:ln drn:iO(Tá1k• 4t tod05 lo~ intrroadoi, 
.1dcomo dt \¡,,j 1.1ndk.t101dt1n:hiia.dotn)i uuciuionN rr:n;wt», 
f~lti. tn 101 iffmin°' que U k}o nublrm. 

Arlindo 11 
En 1d1ti6n .1 b Adm1ni11ni~1ón l1e J\l\tid3', t«."'\'J)Umti. Li m>, 

fün. tOtn'$pot1de ;a /¡ Gtncnl.C1d: 

J. Einm1odi1J¡1f.1rul!¡dC\c¡11t!.u~nOr¡inif.udd~ 
da lu1füíil )'del Con1rjo Gcncnl dcl Pt;idtr J11díd.tl r~onGUQ 
ooambu¡,n a.tGot':icrnodtl E11ada. 

l. fiJ.1rbi!cl!lll1Uciótlér~~dnNr~e1onnurri1ori.llndc:ki!. 
étrfan~ jurildi~eian:i.ln tfl C¡i¡Ju~ y la locahución. de ~u Qpi. 
uh:f.id 

3. Coa.d.)U\Utn)¡¡N¡.1niucióndc/Olmbunalttconiurtuc!i· 
n1.110~ )" IU4iticinaln )" rn la in~ta!ad6n dr les juZJadol. con'"'~ 
cilin rn todo u10 a Jo é1\1l~f\\O tn la U,· Or¡Jnk• dd Podfl" Ju. 
d1ml 

Attk11lo I' 
El Tribwid Suf't"Or dt J\i\lida OrCa1.1Jul'¡J, rn d ql.t( \t: ¡lllt

lmi 11 JClll.I/ Audiencia Tttrilorl.11 dr Barcdona.. ~d 0111tn:i ju. 
riulicc1ot1l! ti\ qut culminarj b 011.1niu>;1ón juQi•i•I rn su .imbi. 
l\J tn1mm;d y amr rl Qur it •1011.1~n b• 'ucMi•'li in111n.,u 
prorn.iln, C'll lo~ 1t~minc~ dtl 11.r1kulo 132 dr La Con1muti0n:• 1 
dt 11currdo coa ~I pl~lt fll"Ull1(l. 

Att!('!llolO 
l. U compnrricia dr lo~ór¡J.M1\J11mdiction1Jts tn C11ah1b. 

~~zirndt-: 
a) E.o el Ol"dtn ti•il. a 1odu las inn•!<Clis y indos. incluid~ 

lo~ ntunDJ dt ('UUión) o:lc re>inón U\ \U m•miu dr Drrt;h.o 
civiln1¡lj11. 

?!) En ti orden pt<U.!} \0(1;al, 11 •oda• IJ• inm1ru:1.H ) ~~01. 
ton nccp:íón de tos rrtlll"Wi de .:ll,~rión y de reo.i~iOn. 

" 



Jusdda se cfcauarin en la forma pm>im en iaJ lc)<s CXJioba"i( 
!'oda' .huficiaJ y dd Coru<jo GeocraJ del Poder JodkiaJ y aa.'lloa 
scri mbi10 ptcfcrcnte la c:spedaliz:adda en Ocrec:ho ca1lltn. &-. 
aoln aso podr.I csiablc«n< la """JlCión de naturalm o wdndol 

2 Cormponde lnte¡rammtc a1 Esbdo. de conf'annid.la tal 
la leyes ¡r:rmales. Ja or¡anización y d fundonamicnto del Millll
tcrio Fiscal. 

Ardnlo l4 
J. Los notarios y los Rr¡istradores de la Propiedad y Maa. 

tiJcs serán nombrados por la Generalidad, de conformidad con la 
leyes del Estado. Para Ja provisión de nolArla.s, Jos candidatoJ».. 
rtn adn»tidos en i¡ualdad de dmchos. tanto si ejercen en d tim. 
torio de Ca1alut1a como en el resto de E5pal'Ja. En estos CO!lCWÍOI 
y oposiciones sed. mfrito preferente Ja especialización en Dcn:cho 
eatal.fn. En nin¡Un caso podrá cstablecusc Ja cxccpd6n de mti>
ralcza o 'ltcim!ad. 

2. La Cicnmlidad participará rn la fijación de las danuta:
ciones corrcspondicnm a tos Registros de la Propiedad y MmZti. 
u1es pan. acomodarlas a Jo que se disponga en aplicación dd anf. 
c:ulo IS. párrafo 2, de cs1' Esta1uto. 'IkmbUn pan.icipari en la 
fijación de las dmarcacioncs notariales y del nllmrm de notarios, 
de aniado con lo prC\'isto en las leyes del Estado. · 

Ankulo 25 
J. Todas las compctencia.s mencionadu en Jru anteriora an.J

culos y en Jos demás del preSttlte Estatulo se entienden referidas 
al territorio de Catalufla. 

2. En el ejercicio de sus competencias exclusivas cornspomk 
a Ja Generalidad, según proceda, la potestl:d legislativa. Ja po~ 
lid reglamentaria )'la función ejeculiva, incluida Ja iospeed6o. En 
el casodelasma1erias seflaladas en el nttkulo 11 de este Estatuto, 
o con el mismo carácier en otros preceptos del mismo. su tjercicio 
deberá sujetarse a las normas rt¡Jamentarias que en dtSarrollo de 
su legislación dicte d Estado. 

3. La Gcntralidad de Catalufla integrar& en su organización Jos 
servicios eorrnpondiemes a fin de lle\lar a cilbo las competmcias 
que Je atribuye el prtsen1e Estatuto. 

22 

• 10 l6 da cxelush'a de la Generalidad. 
~En materia de 1• coplim·~e:!: en su territorio con prtfcrcnd& 
•[)Ctctho cat.a1ánese1a 

~cualquier otro. . é d aplicación supletoria 
l. En defecto de lkftCho propio ser e 

d J)(re-:ho del Esta~O. . lu fuentes del DcrechO civil se res-
3 En la dctm::unaa6n de del Derecho civil catalin. 

~in JXJf el Estado las normas 

Artkulo 27 rcsucióo de servidos propios cor:r~ 
1 Para b gestión "l" P ·va competencia, la Gen 

di~~es • materias de su cu:l1.W uas Comunidades AUt6nomas. 
podrá celebru con--~nios con ~do por el Parlamento de .cata· 
E~os acuerdos debc:ran ser •P~ Ge~eral~ Y enuuin en vigor a 
luf¡a y. comunicados a ~m~':ucación, salvo q~e éstas acu:zdc': U:. 
Jos ttt"inta dlas de esta tenido. el convenio debe se¡wr 
ditbo plazo que. por su feo; de est.c artfculo. como acuerdo de coo
ciite preo.isto en el párn ° 
peración. • ... ..A,.¡ establtcer acuerdos de e~ 

2. La Generalidad um~1tn Y"'"' tónomu. previa autoriua6n 
pcraci6n con otras Comurudades All 

de tas Cortes Generales. d ptari tas medidas necesa· 
3 La Generalidad de Cataluft~ a o convenios internacionales 

riu Para la ejecución de Jos t.i:;aat~~~idas a su compt:tencia, sc
en lo que afecten a tas maten 
gún el presente Estatuto. • . de otros territorios y comu· 

4 Por ser el ca1alln pammon10 rrespondencia que manten· 
nidadcs. ademls de los ~1~:a! ~ cut1urales, la Generalidad 
gan tas instituciones ~ca m~e celebre 1 presente, rn su caso. ª 
podrá solicitar del Gobierno q . ción Jos tratados o coll"C
las Cortes Gtneraks. pan. su.•~:7:de rciacionts tu;ltur:ates con 
nio~ que permitan el ~-ableom1 idan aquellos temtonos y co
les Estados donde se integren o res 

mur.idades. la elaboración de lo• tra· 
S. La Gtner_alidad. será in~;;i;d;;:uios de Jegis~aóón adua· 

t.ados y convenios.. as1 como terias de su csrcdfü:o mterb. 
nera, en cuanto afecten ama 23 



TITULO 6EGU1\DO 

[)t'la Gcntl'2Tldad 
~rticolo l9 

1 UI GmmJidad t!1• in1e¡r11b por d Parla=rn10, d Prcú
lkl!IC de la G~idad) el Con!.tjO Ejec\lli•o o Ciobicrno. 

l. La1 kro de C111luft.l 01dtn1ttn d runcionaminno & otai 
i:i11i11,1 .. .,onC1 de acun:locon la CoMtitución y el prnmlc E1utu10. 

CAPITULO 1 
D Parlamcnlo 

Ardn1loJO 
l. El f;i.11.tmcr.10 rrpr=nu al pueblo de Cual11t11 y cjttCC lt 

pom11.d lqhl.tfü'a. tprucba los p1nupuC11cn. lm;11.ilu y connola 
111,ciónpolitic.a)dCJObicrnorciatcl:Urtt-:antet.comp(lrnciH 
Gllf k Kan 1mbu1d1s por b Conmluci(ln ,., de acumlo con ella 
) d Est11u10, por b IQ ciuc aprn<bt ti propio Pulamrnto. 

~-El Pa1b.mcn1onin\iol1ble. 

3. E1Pa!11mm:o11mc1ust\lccnl1ciud1ddcB.arcclC'n~.prro 
podr•cckbn.rn:umonC1mo1to5h.i1:i.rndcC1iah1AatnLtfornia 
Jlurun:o1qucblt'> dc1mninc. 

A.nini\oJI 
l. EIP.11\;i.'!lcntomick,idoporu111ttminodcn111ro1rio1., 

ror1ufra¡.iour.hcrnl.\1~re.11111!,diret10J'lf:tmO.ducuridocon 
b lt)· Elrttoralque ti rrorio Pa1tamm10 1p1ucbc. El iii:nr..l clti::· 
toral ¡.n! <k rQr~·m;1 .. ,;!i11 propordorl.ll )' aK¡unril adnni• b adf. 
cw.d.i. rcrrncn1J,1o.'n de 10.::a1 Ll• zonu del 1mi1odo de Ca:alul\..l. 

1. lo1 C'1Ími~:r1 dd P.irlamen10 de Ca:.alufLI KTiln ill'1obt>ln 
fl\J" 101 •0101 y orm1onn que mina.'l rn el cjrn:icio dt 111 cario.. 

Dunn1e su _m.i.ndarn no podrán sn dct~nidm ni mmid?• ror 
kis a.:101 deh.:u•01 ~cmmdi:.>1end1m1101m de Ca1alufLI, •1no m 



caK1ckfli&te1:deli10,corresponditndgcfeddir.n110docaso,so1:tt 
su incuJpación, prhión, procnaminuo y Juicio al Tnliuna1 Sapr. 
ri~ ~ Jusiiciii de C.11t.1illlla.. Futr.1 de dicho 1nri1orio ll fUPDILQ. 
biliW pena¡ wi aicibk en l!H mi1m011érminos anrr la Sala dt 
loPtNfdeJTribunafSuprtmo. 

J. Lol Dip111ados no nr .. r.tn sujc1oi 1 nund110 !mpen1hc. 

AnkulaJl 

J, 0 J':uhm.ctUll imdr.i UD f'rr~idctllC, un.il !\lr¡a 'f UJ:.i1 0ipu.. 
IM>ÓnP'ml.lllt'l!lc. El R.qlamtnto dtl l'll'hmr.1111 IT¡vll:r.t su mm. 
po1irión y rltcción. 

2 rum:ionar.t en plrno r rn comi1iones L11 comi1iollt:1o pcr. 
m1nrn1t:1o podd.n tlaborar )' ap1obu lt;-n. 1in perjuicio dt la ca. 
p.acid.1dc!dp!enop,¡taret1.&ma1111dt~le)iilprob.aciónt11CUIJ. 
quin momrnio del Pl'tl«'w lr¡iiliti~o. 

), El Rt&:Wnrn10 pmis:d d nUmrro mlnlmo dr Diputados 
!\ira 1a íormición de los Grupos P.rlamr.uuioi., la itlet'\'tncióa 
deh1osrnelprocno)r¡i1111ivo>·l11fünrion"1del<1Junt.1depor
l<1~otn de <1qlléll01. los Grupos f'¡¡rla:ncntarios pariicip.arb ar 
1o.ia:1 la1 comiiion"" en proporción" su1 Zlllrmbro1.. 

J.f.IP;irlu:\rnio"rrunirJen1rnonriord:nuiuya1raonli
nariu. Lu K'iionn n1raordin;ui.1111rr.tn con•u.:ad,u por 111 P;t-
1idrn1e. por acundo de la Dif>U11ción pe1~nrn1r o a rnkión de 
una ni.irni pane de I01 Dipu1ados o del nUmno de Gr u PO\ P..rla
mcr:muWn. que dt'lrrmine d Rt-¡lamc1110. T1mb1b i.e rnmir• rn R
Jión nm1ordinuia 1 pnicMn drl Prnidrntr dt la Genrralic!ad. 

'·~m1.t)ido~fo1aruerd111.1.1n111rnplrnocomorncomi
i.ioncs. drlit;án adcp111w m revniO!lc1 rr¡lammrarm ron asisrcncia 
de b ma)'Oria de JUI rompo11cntn) por <1pmb.4oeió11de1.11 ma)'Oria 
delo1prtSenin,nc'tplocnlo1e.11sosrnqued Rq:lamenwob 
lz:l·nij<111unq11drumm.hclC'l'Jdo. 

6. La~tiiak¡i1/itfr1cormpondcalo$ Dipu1.&dol,al Con
~jn Eji:n11i111 o Gobierno y, rn lvs 1ttminoJ que un.1 IC')· de Cata
lufl.I establezca.ª '°' óraa11os poli11t°' l'fPmt111a1iVOJ de lu cfr. 
maradctlCl S.UPQ111u11ici¡wk1 de la or1anúación terri1orial de 
Caia.futa. La lnici11h-.. populn P<lra b Pfntnr&ción de propl)li
rionn de k)' que h1)"1111 de in lnm.ltidu por d r.1J1mrn10 de 

" 
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CAPfruwu 
EIPrhldtnlf 

Artir11\036 

mr~e"o ~ ~~~~r~~! =:::e:~~ cmrc M m1embro1 por el l'arll· 

:. El ~rni?en1~ de 11 Gc~tnlidad diriJc) coordina la ao;i& 
dcl.Con•cJO E¡e('\111~ 0Goble1no.r o51cn1a 1;1 mb ala rcp~ 
uc1óndcll Generalidad y 11 ord1n••iaddE1adoenCataluAa. 

t11h~~,E~ ~!d~1~rc~;~~!:' 1rmponlmen1e funcionn c;e-

anie'·dt:,:;;-:~:~~~ wi, en iodo cua, polaicamenic rnponuble 

~- Un•~·dcC•t•!11ft•d"C1r<minu:li 11 rorm;1declccri6ndd 
Prt-11drn1e_ 1u es1111110 pcncna\ y 11.111inbuc1onei.. 

cufruwm 
El ConwJo EJrtt1tho o Goblrrno 
At1ieulo37 

. 1. El Con~jo, ór¡ano colc¡i3do~c ¡obierno con runcionne)t
niu•a•_)" adm1mstmh~~ srr ¡¡ rcs:ilado PO\" la ley dr Ca1aluti.a, que: 
de1emunui SU ·~pol1Cl6n, r\ C\ll!ll!O, la íotma de nomtn,'!liemo 
)' ciew de !il.11 m1embr01o r fUl amt.1.1donn. 

2. El ~~¡om~~epc>hii:amcntean1ccl Pulamtn!odefDf· 

~:n:J!an~,'~~ ~~~~~~de la mponia!>1lidJd directa de 00 

" 

3. LI iedc dd Comei<> esw• e111a ciudad de Ba«:c\ona. r 1111 
-sanimtOs. uividOI y de;:ien4tnciu podrin establi:i:me m difi:-
1t11tcs lupm de Caulul\I., de uuerdo con aiterios de dcscmu:a-
1Uci~ dCKt1nroitraciOn y coordinación dc fu.ncionci. 

a. Todas 1-lt'IOnrw,dis~oncsr a.;ie» nnanadosddCon
\CÍO E}ctutivo o Gobierno r de la M1:1inUttJciOn de la Gcntnli· 
tidquc kirequ•~nserin publicade»(Jld D1.:i1i Ofirl#ldtfa~ 
aeral11a1. tsu. p.ibli:a~16n s.cri S.lÍIOtnle. a tod.JS los dtaoi. para 
la •llidcz de lo~ ac:e» y a cntnda en •i1or de lu di1¡>01icione~ 
J r.ormu de la ~crabdad. En relación con b publicación en el 
B:lltriirO,iicJa/dtiEJr.WQ,lCt!U.rialoqucdispon51bco:rrcs· 
;icndirntcnon::.add Es~;lo. 

A.rtlClloll 
El Prt!identc de la Genc1llU!ad y Jc1 Ccm~jciO\. duranic IU 

Nnd.110ypor1o1 a~ de\i.;ti~O\ comrtido1end1mhorio de C•· 
ulu~a. no poCr:t.n 1a dc1enido1 ni rttcn1do1 1o1no C"ll c:;uo de na. 

! (nllltdc:litu.concsp;ind.crnlodcddir.m1odoca10.10brc1uin
cul~n.pfllum,pnx:~irntoyjuicio1IT1ib¡¡t11\S11pcriotdc 
Justicia deCa:aMU. Fuera de dicho 1mi1orío Llmponubilid;1d 
per.al icri cUsible m 101 miimo11hm1nM an1e Ja Sala de lo Ptnal 
dcl1hbu:ulS1.1tnemo. 

.\rtk11lol9 
EICon!.t)opod1:l.tn!ef¡I011CTCl1ccu:wdeincon11i1ucionahdad. 

Podri 1amb1tn.. por proria inietaü~• o prC"'io 1n1crdo dd Patll· 
enano, pcn.Jnar\C 1n1e el Tri?:iunal Consutuacmal m loi. conruc. 
1e1 de com;>c:tenda 3 c¡uc .e 1cfic1c d apanado t) del nYmero 1 
dd1rtitulol6ldelaCons1nuciOn.'" 

CAPJTl!l.Dl\' . 
Dtl control dt 11 Gcnen.lidad 

.tnkulo 40 
l. La\l~dcC;i1Jlufta("ltl1inc\tlu1da\del1.:-nir10con~t11· 

ao,g adminrs1r.11ive r unicamrn1~ 'ujciu al i;onuol dt \U consli· 
h1 .. -ion:1fül:iJ t¡trcldo peor ti Tnb!!nal Coni:itu~ional. 

2. CC"ntra; 10\ a'10\~ ;1cuerd~ y Lh no1ma1 rrgl.lmtnt.:u~' nNI• 

29 



Artlnilo41 
Sinpcrj11iciodcloqucdilponccla¡wadoldclanlculo1n1t

riar, LllUI .ley de Cat.alu~ ettatá y rr1War• el funclonamlmto de 
un or¡mismo dt arkc~ comuluvo que dicu.minará, en los taJOS 

que b pwpi.11 k)· dctmnint. 1ot.>1T la Jdc..u1ción al pranuc E11a-
111to dc lo1 proytcto1 o propMicionts dc ley tomnid.u a dcbl1e7 
1pt001cióndclf';u!1mcn1odcC.11.alun1. 

La íntcrpo\idón ante d Tribunal Conuituck:ln&l dd recunodc 
l~i1ucional<da.clpordCon~¡oE)<'Ol!Í•ooGobi~110debGc
ncra!1d1d o ?01 d Plrl1.mcn10 de C1.11.lull1. ni¡ir.I como rcqWiiio 
pm1oundie11.mrndedichoor¡ani1.rno. 

Artkulo42 
Sin ptfJUicio de lo di1pur110 n d 1.nkul" 13~ y m d aparw!o 

d)dcl1.T1lc11loHJdcl1Conui111dón."1cc1n1aSindiaturadc 
~nm de Cat.1lun..t Una ley de Caulun, 1T¡ula1.t 111 or¡ani!a
n&;i r. funuonamirn10 •· c1t1blc,cr~ b1 ,3ninlln. ncirmn y Pf0-
m:hm1en101 ~11.1.se¡uru 11. rmll•ción de Lu cuect.11 de la Gtnt
n.lidad, que debfrj somr1erv • lil Jp1ob1.ción dcl Parbmrnto. 

TITULO TERCERO 

Finanzas Y teonomfa 
Ar1ínlo4J 

J. El p.1.trimonio de la Gcncnhd•d n1uil intqrado por. 
1) B p¡1ri.i:;oniodc la Gcllcr1!idid m el momento de 1prcbmc 

t1Em1u10. 
lJ Los bienes afectos a Kf'icics tmp.i.udos 1 la Gcnmlid.ad. 
3) Lo) bienes Jdquirido1 por la Gcncuhdld por cuak¡uin ti· 

111loj11rufüovil1do. 

i. EJ pmimor.io de la Gmcnlidad, iu admini~radón. ddtn· 
u.} con'>trva~i6n win rr¡ubdo1po1 una!:)· de Ca1alut11-

A.rtkalo4-I 
Uh1cit'nd.1.del.aGenen.bd1.dK"COnllituyccon: 

l. Uis rcndimitntos de Jos imp\le\10S que nt.ablezt.1 b Gtne• 
nhd.ld. 

l. Los1tndimíer.to1dclosirnpumo•cC'didosporclE111doa 
q1Kurcf'ie1tladi!pas.iciónildicio!W)Cllt.1)'dttod.:)1;1.queílos~• 
'n16n K• 1prob1.d1 por 11.1 Cor.es Gc!l;"nln. 

3. lln porcenia¡c de p.1mcip1.ción m 11. recaudación tota.1 del 
Estadoporimpun101dircctose111dircct<n,intluidosli»mono¡io. 
hO\Ílstll~ 

.t.. El 1cndim1en:o de sus propiai uw por 1pn:rrcchamirn1os 
ts!'l'cia!:s ,. por b prcs11ción de i.midos di1«11» de 13 Gtnnah
d.ad. uan de propia crución o como con~:;umcia de 1ra1p.i.1M de 
\('l"'\ l~ÍOS C\11.U.JC1-

5. Us conuibucione1 np!ci1.les QYt ·~mb\czt.a la Gencnlidad 
ni d tjncicio de sus compctmcin 

1. En su caso. los in~n:M» procedentes del fondo de Comren· 
uci611ln1enenitoria!. 



dd ~' uiinadoMs con cario 1 los Pmu~ Gaicm., 

9. Llrmi"6ndecltud1ydrmirsoal atdno. 

10. Lo5 rtndimimtos dd paHimonio de b. Generalidad. 

rio~~Jr.¡rnmdedmchop1iVJdo,lqadosydo11J,ciona;JUbi.m. 

12. Muh11 r uinaonl1 m rl 4rr.l:uo '" sus compnmcias. 

AnlnJo(S 

d ~1;:~~ ~;:nd.1~: :~1!~11:1~1!',~~:~11:i::: 
~~::::~~·~~~~0·::1!~ 1:~~~~11= ~~ ~~=~~ ~ 
1001 lm:rra, ':" nc¡oda14 ~las 1i1uim1cs basa: 

•l Lamtdia. de lo' codicimtn de población y d nfuaz:o r.. 
ª.t d~ C11a!ut1a, C$1C lll11:no mWtdo por la r«Juliaclón Cll IU U-. 
rmono dtl lmpunto ~e ll Jluua de lu Prnonu Fisieu.. j' 

cor!!~n~1.~~~a~~~1:~;~ ::i~~a;~:r::~im':ll";!: 
dfs1adoc?nt!n.ucaswnirndocomopropios. ,,. 

e) r1pn.nc1p1odc$0lid~!Cadir.tCT1crrnorial aq1Kscrd'IClt 
la Com11111ción," que 11: apl"ari m función de la rtlación i!!YaUI 
~ ~,:,::. rnl por l:abi1an1c tn Ca1a!ut11 mpccto a la dd mi.o 

d) Omn unrri01 que se eni'tlcn p1oxcdcn1n. 

2. La fii.ación ~e~ ~ur-o porcmlaJc de putidr.ición m4objt-
10 dc IK'rDC11t1ón 111mal )· i.era rniublc 1 soh.:11ud dcJ GobiC1110 
odclaGmcr1hdldcadacinco1tlo•. 

Arlk-11lo46 

. l.~1rnión,maudació11,hquidacióncinsptttióndewipro
pi011nbu~os ~rmrondn~ ala <Xncr.ilidld. ll cu JI dapond1á dt 
pkna,11r1bunoncspa1al.iejcruc1ónyor¡11111.idóndtdid'..uu. 
rcu,iu:'r"iui.ciod~bro!¡t-orac1onqutpucdao:i.1.iblrcm.er;l)ll 

: ~~llUl=~~~l~~b~!:r1i~:~::111do, npn:ia!mtntt t1W1doasi 

2. En el cuo de l<>t 1mp1.1M!Dl cuyo~ 1endimicn101 i.e hubit<CD 

" 

;tdida. la Otnmlidad u.umlrli por dde¡adóo del Emdo 1a 10-
l!llL rct11udación, liqul'tb.dón t Inspección de Jo1111i111101, s.1n pa· 
pic10dclatolaboració11qucputda~blt«r1tcnm1mbasad· 
p1111nracionc¡,todotllod.caaicrdoco11lo.csp«ificadomlaley 
quefijcfl:.lcana""Jrondidonesdtb.ttS1ón. 

]. u ¡n1ión, rtaudación, liquidaci~n t inspc«ión de loi dc-
111i1 irnpucstos dtl Estado rcu.udados m C:1talut11 corrcspondal. 
1 1a~inu1raciónTritn.l1ri1ddEiUdo.1inrcrJuiciodcladtlc
f~ que la Gcncn.lu!1d pucJa recibir dctltt. "J de la cola~· 
~ que rutda nllb\cetn.( csp«lalmcntc cuando ª'' lo 01j1 la 
1111urak!J llduibuto. 

Aniculo41 
La Gtr;cralidad 1our'- del traiamitn:o füul que la ley cita· 

blt:c:apara el Estado. 

,\tlkslo4 
l. Corrnronde 1 la Generalidad la tutela financia• sobrt los 

m1c¡ loa les rnpnando la 1u1onomlaquc a los mi1mD'l rttonocrn 
Jos1n!C11lo1J40yl.C2dclaCon11itución"ydc1cucrdorontlai· 
11C111o9! dcn1cEu11u10. 

2. ts'omPttrnci1dcl<»aucslQQ!csdcCaulurial11cslión, 
m:1udat16n,liquid1eijncinspttrióndtlos1r1bu10ipiopimquc 
ln&lnbuyanL:aslcyn, 1inpc:1juidodtladeltJldónqueputd.ln 
C>101¡1r para nus facul11dc1 a fa,or de ll Gtncnl1d1d. 

~led1.uitcleydt!E.mi!o.5et'l:1bkcrr'-cl1immadecolabora· 
oon de loi cnLn \~les, dt la Grnn2ll<!ad y del Estado para b. 
(Hli~n, l1qu.idatión.rtc1udlciOnem1jltCciOndcaqutl10ilrÍbU· 
Lot que 5C ddcrminen. 

l.m i~¡rno1 de lm en1~ lou.les dt C111.lul'la con1illen1n en 
panic1~cionnmin¡:rei.m;rsia11lnyen1ub\cncionci.incondicio.. 
111d!l~l'(rcib11inatra1C'\del1.Gcner;1.l!dad,qurlo1dllllibuiri 
llea~um:!oconl0tnitmos!c¡:¡!csque~c1tablczcanriarat111t
rn1d.l1p.>.1ticipa.:ionc1 

Anlculo-19 
Cormpondc al Con1e1ü Ejccu1ho o Gobinno ll claborJción 

) aplicanOn dd t1murues10 de la Grncra!i~d. )'al hrl1men10 
1u turnen. enmirnda. •t"ob.c1ón )' conuot El prnupuC110 "'' 

ll 
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Corrr.ipon.dc aclu1i•211mur al PMl1mcnio 111 pOl.CSUd pmpa 
dtbGrncnlidaddtni..blrcerycxi¡irlosunputt1os.t.as.u7CCQ. 
1ribllciannnpe!rialct.1dcomobfijacióndrrrcar¡os. 

Aníu11o51 
l. LaGmcnl11Ud.tnaiianttacutrdoddParlammto,rodrfc:mJ. 

1ir dni.11 pUbúca p.1111 fil).lncitr IUIDS dt lmnslón. 

2. El >dlll!l(I\ y UDaah1itas de las rml1ionc11e mabki:e
rU de acuerdo con b otdm:itión 1cnaal ~e b Política crediticia 
)·mcoorei111ci6nconclE1t1d.:l. 

l Los1l!uJoscmnidos1endr'n!Jron~ideracióndc!ondospV
blicosa1od01!os dmos. 

Artínzlo5l 
La~dq11nl1f1eu.lia!Upanco!Ulíluirln1ti111ciona 

q11rfoom1n11aplni..ocupaciónyeldei.arroílorronómicoyJOo 
dal rn ti marm de 1111 compc1rnciu. 

Aninllo5J 
LA Gnitr11icl1d, 1k a cundo con lo qur btlbkuan tu leyes del 

Esido, da.i¡rwj sus propio1rqirntnW11n m losorpnhmmcco
nómkot,. l&t inW111ciona fmanricru r tu anprcs.u pUbliw dd 
Eswlo cu~;a compt1mcU. w o.1irnda al 1mi1orio e11.11in r que JIO" 
so iatlltalaa no K&ll ohjno dt Ir.upase. 

ArtínzloS4 
La ~aüd.iid podr• n1nscituír mpm.u pUblias como_.. 

diodctjmiciónclclufuncione1qut&e1ndc1ucompttaida.se
¡Un lorsub!ttido en cl prt5ttllt Esu11110. 

Aniaiio55 
l. l.J Gmm.li.:bd, romo poda pUblico, podr' bccru50 de lb 

fanihadn pm~1 en rl &pvUdo 1 dd articulo UO de b 
Cmuln1aón'" )" podri fomenr.i.r. ma!wict u.na k¡bilÓÓll adecua-

3' 



TfTULO CUAR10 

Reforma del Estatuto 
Arú'calo56 

l. Lard'orma del Estatutostajusari al si¡mentc~ 
a} La iniciativa de la rcfonna corrcspooderi al Consejo E~ 

cutivo o Gobierno de la Generalidad, al Parlamento de Ca1alllla 
a proplJCSla de una quinta parte de sus Diputados o a las Cona 
Gcuonb. 

b) La propuesta de reforma rcquerlri, cu todo CUl\ la~ 
badón dd Parlamento de Cat.alufta par mayoría de dos tados.,li 
aprobaó6o de tas Cortes Generales mtdiantc ley or¡!nlca y, fJ.Cll. 
mcn1c. d rtfcr~ndum positivo de los dcaorcs. 

2. Si la propuesta de reforma no es aprobada por d Parlamc:D-
10 de~ o por las eones Generales. o non confirmada mO
diantc rd'crlndum por el cuerpo electoral. no podri ser somctScla 
nuevamente a debate y votación del Parlamento basta que b1J1 
tmucunido UD a.ftO. 

3. La aprobación de la reforma por las Cortes Gcncralc:s me-
dian1c lcJ or¡inka incluid. la autori.z.adón dd Estado para que b. 
Generalidad convoque d rdcri:ndum a que st refiere d púnfo b) 
dd apartido 1 de este ardculo. 

Artlculo57 
No obsllclc lo disputslo en el anlcuJo anterior, cuando la re

fortn1 tuvicn. por objdo la lhnplc al1mcióa de la orpnizad6G 
de los podcra. de la Generalidad y no afKtara a las rdacioncs de 
la Comunidad Autónoma con d Estado. se- podri proceder de la 
si¡uicntc mmera: 

a) Elabon.ción del proyecto de rdonna por el Parlamento de 
Caulul\L 

b) Coasuhl a Jas Cortes Generales. 
e) Si en d plazo de treinta dlas,, a panir de la recepción de la 

consulta pt\'ÍS1a en el apartado prtttderut. las Cortes Gcncrtks 

36 

l&m"""" ~.debida· 
,.,.dcclaras<••lecwW~ . ..accL!CllG~ 
lflflllC autorizad_o.,Wlfi·"~~c :"aprobad6n de las Cortes CieD~ 

d} Se requcnr ... ~'"'" 
nki mediante ley org!ruca. ) las Cortc:S se dcclaraKD 

d Si en el tilazo 5Cftalldo en ~:-;.,uir d tiroccdlmicnto pl'C"' 

,rc01das por la ttfcnna. ~ ::ndOiC por cumplidos los uAmllcs 
rislo en cldanlcul ~~la:~~: 1 del mencionado arúcuJo. 
dd apana o a u.. 
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DISPOSICIONES ADICIONAU:S 

rrlmtra 
En ti marco de la Conui1ución'" y dd pmr.ite Etmuco W"in 

rteonod!U~ y aciualizadas las rcailiari~n h;si6rias de La or
¡111U.1ci6n •dminiurau.-a i111ttn1 dd \'al!e dc Ar•n. 

Sr¡11nd1 
Mrdi•111t la cotmj"'Ondiente norma del Esudo. y bajo I• 1utc

la dt b1c, K mari y lf¡ubri la compolici6n ~ funcionn de un 
P1trona10 del Archivo de la Corona de An11611, en d que talO-in 
panicip.1ció11 prmninm1c !a Gtncn!idad C:t C.u.a!uri&, otru ~ 
munidadcs Au16nomn y rrcr.irKin, en 511 ca~ 

T~ 

l. Min-1111.s no Kan cubitrus pot 5u1 tituWn. 'I ~mip~ QUE 
hayan muludo dnicni». 1111 COllC\lnlll )" opou .. ,onn cormp:>n
dientci. las \-ac;an1es ~i)tcn1e1. o q...c K prodlll~ C11 los ór¡anos 
juriWiccion1k1 en Cataluta ¡-odf:in C11bfir~ tt:npora!mcntc, por 
pmonal dni¡nado por la S.ab de Gobierno dd Tribunal SuPfrior 
dcJuslicia,apliundo l.l1normuq11ep.1ran~rs11p11estoiccon
tcnun m b l.t) Or¡.inic1 dd Poda Judidal. El rcnonal lntcrino 
q11c m iU U\O K nombre ceu1;!, wando su nt':1.,brado el tih:lar. 

l. Cuand0Wnecnid¿di;sdel5rn1iaolo1~on1>tje11,)r:IÍC0-
1r11 no K 1nuch-a wbre i..1 cportuN •mpli3ci~n de pl&ntilla dd 
peaonal al !.tt\·1do de la Admini11radón de J~·:iaa. el Trimutal 
S11paio1 de Ju111cia de C1ulul11 pOO:rj cubm 111min•mmtc, de 
atuerdo('On.1o prni1!0 ai el a panado 1n1er101, b.1 )'\UliCU}"I tm· 
plUción lot l0hci1a. A~ dtoos de n1e p1c..e;i1e1. w- considera pe:T· 

IOnal al Kflicio de la Adm1ni1tr1ci6n de 1u111m d que ad K dclí· 
nacn 1.1 Ley Or1Jnica dd P.idtt J~dici~I. 

CDlrtl 
A ranir de ll aurUl en ,.¡ror del pmtntt E~iuiu. lm pmu

~o<ciuttbborrn )·a,....-.dciilas~f'w.tnciJ.Ja.dcBu· 

" 

111, Gc7ona. Urid.li ¡· Umaon;i K ururb al de 11 Gcnm1idad. 

-u AltDdida ll >«aci6n cuhun!dc Ca~IU\I.. d Egdoyla Ccnt-
~ con:Udavan m clla d~lciodcb'1111Lltllcornodtbely 
auibvoón.tscncial.dc~cmloPfC'istomtlaparu.do2ckl 
micvfoldcklilC=.í1ución."yporeD0Cllbbon1incnsusilC0 

cionn J2lil d fomento y ~nollo dcl pa.trnnonio cutiural c:cmlin. 
cii SU\ Cifmnics opmioncs hn¡llÍS!lai y modal1d&d1:1. 

En d nwro de nta colaborilci6n te ba1itart b comunialci6n 
c-.ihunl am oi:ras Comunidadel. A.utónollllS 'I prorin;:iai. pestando 
cs;ircW atcm:iOn a ladas aqucllU co:t Wque Caulu!\.l hubiCIC lmi· 
do pani...-ulatcs \'Íll..-clm hu16ncol, cuttwaln o co~ 

Snu 
l.SecrdtalaGrneralidad,cnlmltmtillOl~iSIOICDdplr· 

rafo 3 cknll. cfuposici6n, d rendimiento dc '°'"°~lci; tribinm: 
1)lmp~o1'0brtclpa.1rimonionaa. 
b}lm~.obrttf11.l\smhiofidp.1uimoJliald. 
e} lmpu"5l'osobre1ucnicnardonacion1:1. 
d) lmpllCS!Ol M:>t-~ d lujo que ~ rta.udcn m clnilno. 
l.at>'m?l:llsupiffiónomod1fiuoóndealflll'IOdcC11Múnpucl-

~ ir.':;ilial'i b eainctón o modifi<:XiOn de la ccsida. 

2 Drorucni<lodcntacfüpoloici6n\Cpodritnodlfiwrnedian1c 
a.-uc-r'..o del Ciot'iernoron b Qrnm.hdad. Q'.K seri t~opor d 
~o romo pr~o de ley. A C\101' dcaos.. la mochracidn de 
b. prNntc di1po¡•;ión no i.e: roiw.dcrui modú.caci611 del Esl.ltuta. 

3 Elal.::lnaywr><!•.,c>nndcb.mióni.e:aublecrr1nporlaCo
ma;tn ,\fata; q1.1e ~ ref1m e! apartado 2 de ll dispc1ici6n tr1.flsito
na 3, qucen1od11c;i!>Ol!llr:fer1r' 1rend;mitnt!llC11Cllili!Ñ. El 
Gl;'°1n!l()tr.llflltat.lida .. undodcbComw"óneotn0pWJ--.taodeley, 
Q, si .on...'U!Ti~n ruollC"I de u:Jn'lal, como d:o"tlo.I()·, m el ¡:luo 
d~ !lot"I~ mnn • yamr de b conui1u,,0n dd pn:r"1' Con~o Et«Dti
oo e Gc~ierno ~ b G~1~d. 

~1111 
El 'Jncicio de lu c:ompc1Cf!CU..I financitn.J llWllxi!Us ror tflt 

Eiu:u1oalaGcntta:id<id1>t1¡uimialoi;11tesub\cztableyll1"Ji
llia1quc1t~rltl't'dlp.i!Udo3dclar.>."lllQl~7dclaCon1t11uci0n.• 

" 
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DISPOSICIONES TRANSllORIAS 

Prim ... 
LI Junta de St¡widad prrvista en d phrafo 6 dd ankuJo 13 

dd presente Estatuto dcbci conslituine en d plazo de tres meses 
a putlr dd nombnmknto dd primer Ccnstjo E,Í<allÍYO o Oobiemo 
de la Ocnmlidad que se constitu)"l, de acuerdo con Jo previs10 en 
este Estatu10, a Jos cíec1os de coordinar lu compctcncias dd Em
do y de Ja Generalidad en esta materia. 

Sq:unda: 
Mientras las Cortn Generales no elaboren las leyes a las que 

este Eswuto se refiere. y el Pubmcnt0 de Catalu.lla Jc¡Wc sobre 
Ju mattrlu de su compctmda, continuartn en vigor W actuales 
leyes y disposidenes del Es1ado que se refieren a diehas ma1criu. 
sin perjuicio de que su daarroUo legislativa. en su caso, y su eje
cución se lleve a cabo por Ja Generalidad en los supuestos asf pre
vistos co este Estatuto. 

T.,.... 
l. Hasta que se haya completado el traspaso de Jos 5tt'Vicios 

cormpondien1cs a Jas competencias fijado a Ja Generalidad en 
este Estatuto, el Estado ¡arantiz.ará la fmandación de los servidos 
1ransfcridos a la Gcnm.Iidad con una eantidad i¡u~ al coStc cíct
lfvo dd 5Cf'Vicio en Catalufta en el mommto de Ja transfcrmcia. 

2. Para garanlizar la financiación de los servidos antes rtfcri· 
dos.1e crea una Comisión Mixta paritaria Esado-Gmcralidad. que 
adoptar! un mtlodo encaminado a fijar el porcentaje de partici
pación previsto en el apanado 3 del articulo 44. El m~odo a ;e.. 
suir tendri en cuenta tanto los costes dirccios como Jos costes in
di:taos de Jos smicios, as! como los gastos de inversión que 
correspondan. 

3. La ComWón Mixta dd aparado anterior fijari d citado por
centaje, mientras dure el pcrfodo tnniilorio. con uza anttlación 

mfnima de un mes a la prucntación de los Presupuestos Gcncn.lcs 
del Estado en las Cortes. 

4. A partir del método fijado en el apuudo 2. se atabltttri 
un porcentaje en d que se considcra.r.t d costt dcc:tlvo aloba! de 
Jos servidos llln1fcridos pcr d Estado a la Generalidad. minora· 
do por el 10lll de la recaudtci6n oblenidt por la G<nmlid!d por 
Jos tributos cedidos. en relación con Ja suma de los Ingreso¡ obte
nidos por d Estado en los apftuJos I y JI dd \jllimo presupuesto 
antaior a la transferencia de los senicios ,-aforados. 

Cuaru 
En tan10 una JCy de Catalufta no rc¡ulc d proecd.imicnto para 

las deccioDtS al Parlamcn~ &te será cle¡ido de acuerdo con las 
normu si¡uicri1cs: 

l. Previo acuerdo ton i:J Oobicmo. el Consejo Ejecutivo de la 
Ocnmlidad provisional convoca.rt las elecciones en d t!nnino mJ. 
:timo de quinc:c ellas desde la promul¡adón del presente Estatuto. 
Las deccioocs deberán cdebranc en d thmino mbimo de sesen
ta dlu desde d de la convoca1oriL 

2. Las cimlnscripciones cledora1cs serán las cuatro provincias 
de Bamlona. Oerona, Lérida y Tarra¡ona. El Parlamento de Ca· 
talufta cstari integrado por 135 Diputados. de los cuales la circuns.
aipción de Ban:tlona clegirA un Diputado por cada 50.000 babi· 
tantcs, con un miximo de 8S DiputadoL Las drcunsaipdoncs de 
Gerona. Urida y Urragona elegirán un mínimo de icis Diputados 
mis uno por cada 40.000 habitantes, atribuyéndose a las mismas 
J7, IS y 18 Dipulldos. respectivamente. 

3. Los Diputados serán elegidos por sufragio unh'CJ'Sal, igual, 
directo y 5ec:rctO., de los mayores de dieciocho anos, según un siste· 
ma de escrutinio proporcional. 

4. Las Juntas Pro ... inciaJe¡ elettora1ts 1mdrán, dentro de Jos U· 
mitcs de su mpcaiva jurisdicción, la totalidad de )as competen· 
cias que la norm.ath"I elec!oral "·igente atribu)-e a la Junta Central 

Para los mursos que tuvieran por objeto la impugnación de 
la validez de Ja elección y la proclamadón de Diputados timos 
ser! competente la Sala de lo Contcncioso-Admlnis1rath'O de la 
Audiencia Territorial de Barcelona, fJas11 que quede intC'Jf'lda en 
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d Tribunal Superior de Justicia de Catalufta. q\le wnbitn cum
deride los 1m1rsos o impugnaciones que procedan contra los acuer
dos de las Juntas electorales provinciales. 

Con111 las resoluciones de dicha Stla de la Audiencia Territo
rial no ca.brA rteurso alguno. 

5. Ea todo aquello que no esl~ previsto en la prcscn1c dUposj. 
eión, serín de aplicación las normas vi¡entes para lu elecciones 
le¡islath'IS al Congreso de Jos Diputados de las Cortes Generales.. 

Quinta 
l. Una vei: proclamados l°' resultados de las clccc:ioncs, y c:n 

un t&tnirao miximo de ocho díu, d primer Parlamento de Cata
luAa:sc consti1uirA b.ajo una Mes.a de edad inte¡rada por un Prcsi
dcn1e y dm SecrctariOi. y proceder! inmediatamente a de¡ir la Mea 
prO\isional. Esta se compondri de un Presidente, dos Vicepresi-
dentes y rua1ro Smmrios. · 

l. En una seg u~ sesión, que :SC celebmi, como mllimo. dia 
cUas dcspub del final de la sesión constitutiva. d Presidente dd 
Parl&mcm.o. pn:via consulta a los. portavoces dcsi¡nados por los 
partidos o grupos politkos con rq:iresent.ación parlamcnta.-ia. pro
pondrá de eme los miembros del Pi.ria mento un candida10 a ~ 
sidente de la Generalidad, proceditndosc. tras dcba1c, a la vouc:ión.. 

3. El wtdidato deber! ob1encr los votos de la mayoria absolu
ta de los miembros del Parlamcmo paD ser elc¡ido Presidente de 
la G:nmlidad. Esta elección supondrA la simultAnea aprob.ac:i6n 
del pro¡rama de gobierno y de Ja composición dd Consejo EJccu· 
tivo prop\lCStOS por ti candidato elegido. 

4. De no aJcanzar dicha ma)orfa, el mismo candidato podri 
KlmClcrse a una segunda votación cuarenta y ocho horas despub 
de Ja anrcrior, en la que tambi~n sr requerira la mayoría absoluta 
para ser de¡ido Presidente. Si 1am:poco se aJcanzase la mayoril ab
soluta en la segunda votación, rl mismo candidato podrj 1ome1cr-
1e a Un.3. tattra \'Olación cuarcnll y ocho honis dcsputs de la 111te-
rior, siendo ckgído Presidente si obtuviese ti vo10 favorable de la 
m~ia simple de los Diputados. 

'· Si dcspuk de esta tercera \"Otación el candidato no resultase 
degido. dcbnA iniciarse el procedimiento con 01ro candidato. dc-
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signado en los mismos términos dd apartado 2 de esta dhposición 
transilOriL 

6. Si pasados dC'ls mCKS desde la primera ~!ación ninaü~ ~ 
dida10 obtuviese la confianm del Parlamem~ este qucdari disuel-
10 y sc convocarAn nue\'U elecciones en el 1lrmino de quincc: días. 

7. Elegido el primer Presidente de la Generalidad.. Ja orpniza· 
ciOn de i.l:sta se acomodarA a lo previsto en el presente Estatuto. tt-
sando el Presidente y los Consejeros nombrados al amparo del Rea! 
Dtcrc~o-Jey 4111977, de 29 de septitmbre. 

Sel.~ tn.spas.o de los servidos i."lbttentcs a las competencias que, 
!-e:¡Un el pre:scn1c Estacu10. corresponden a la Genera1idad, se hari 
de acuerdo con las bases siguientes: 

1. Una vez constituido d Consejo Ejecuth·o o Gobierno de la 
Generalidad y en el ttrmino máximo de un mes, se nombrar! una 
Comisión M'U.ta encargada de in,.enmriar los bienes Y. dercthos del 
Estado que deban ser objeto de traspaso a la Generalidad., de con
cretar los servicios e instituciones que deban uaspasarse Y de pro
ceder a la adaptación, si es p~so. de los que pasen a la compe
tencia de la Generalidad. 

l. La Comisión Mixta cswi integrada paritariamente por ve: 
cales designados por el Gobitrno y por el Consejo _de la ~crali· 
dad y ella misma esta.blcceri sus normas de funcionamiento. 

Los acuerdos de Ja Comisión MUta adoptar.in la forma de pro
puesta al Gobierno. que la.s aptobari medi~1c dcc;eto. figurando 
aquBlos como anejos aJ mismo, y $CIÍn publicados s1mul1incamcn1e 
en el Bolttln Oficial drl Estado y~ el Diarl Ofic_fal ~r la Grnrrall
laf, adquiriendo \·i¡cncia a pamr de esta pubbcación. 

J_ ta Comisión Mixu. cstablcettA los calcnd~os Y pl~?S para 
el traspaso de cada sen.ido. En todo caso la rdenda Commón de
ber! demm!nar tn un plato de dos aftos desde la fecha de su cons-
ti1utión el ttnnino en que habr1 de completarse~! traspaso dc to
dos los ~rvicios que corresponden a la Generalidad, de acuerdo 
con este Esta1uto. 

4. ScrA titulo suficien!C para la inscripción en el Rc¡istro de 
la Propiedad del uaspaso de bienes inmud>lcs dd Estado a la Gcne-
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fllidad la teniíad6n por 1A ComW6n Mim de b acuerdos p. 
bmum .. lalcs-promulpdos, Em<Otillcocl6o
contmcr los requW1os oi'¡idos por la U,· Hipotctarla. 

El cambio de Utulvidad en 1os coouatos de ant:ndamicno de 
loc.ale1 para oficinas públicas de los lef'Vicios que 5C transfieran no 
du6 derecho al arrtndador a atln¡uir o renovar d contrato. 

5. Los funciotwios adscritos a serv:idm de dtularidad cm.tal 
o a otru üutitudoncs púbUcas que resulten afcaaW por los uu
pasos a la Gcnaalidad paw!n a depender de &ta, sitndoles ~ 
petados todOI los dcmhOI de c:u.alquicr orden y naturalu.a que les 
correspondan en d momen10 dd mspaso, incluso d de participar 
en los concu.no. de tnslado que convoque el Estado en igualdad 
de condi'doncs con los rcsuntes miembros de s:i. Cuerpo. pudiezl.. 
do ejercer de esta manm. su derecho pmnanentc de opción.. 

Micnuu la Cicnenlidad no apruebe el régimen estatutario de 
sus rundcnwios, Krin de aplicación las disposidoncs dd Estado 
ví¡tntes sobre la materia. 

6. La Gmmlidad asumir! con carácter defutltJvo y autotn.6ti
c:o. y W1 soluci6o. de continuidad. los servidos ~ya le ha)i2n sido 
traspuados desde d 29 de uptictnbrt de 19i7 haJZI b. Yi¡enc:ia dd 
pmmte Estatuto. En rd.ad6n a las compctet1du Ct.l)'O uupasoest! 
en cuno de tjccudón, se contin\Wi. su uamhadOO de acuerdo con 
los 1mninos esttblccidos por d correspondi'mtc dermo de trupl· 

so. Tanto en uno como en otro caso. las U'IZ2Sfatt1cias reali1.adu 
se adaptartn, si fucn precise, a los táminos dd presente Estatuto. 

1. Las Oiputadoncs Provlntialcs de Barulona, Gerona. Urf.. 
da y Tmaaona podrán transferir o delegar en la Gcnctalidad de 
Cau.tun.a. de aeuttdo con Jo establecido en la lc¡íslación de Rt¡i. 
mcn Local, aqudlos smicios que por su propia naturalu.a requit
l"lD un planwnicn10 coordinado, pudiendo consm-ar aquéllas la 
ejecución y gestión de esos mismos servicie§. 

8. U Comis.i6n Mixta creada de acuerdo con c1articulo3 del 
Real Oeaeto dt 30 de septiembre de tm 5t considctar! dlsudta 
cuando 5C constituya ta Comisión Mixta rdmda en el apartado 
l de esta dispm.ición transitoria. 

Slpdma 
Las transfermcie.s que hayan de rca!Lursc en materia de cnsc-

Al""' para 1rupuu a la compcteo<ia de~ Genmlldad los wvl
·os y ccnuos dd Estado en Cauluft.a se rca1i:arin de aaicrdo con :S c:aicndarios y programAS que defina la Comisión M1xtL 

oa;lo rclati"' a ttle>isiOn, la aplialdón dd a panado 3 del anku· 
1 16 del presente Estatuto supone que el Estado otor¡ari en rtgj· 
~m de conccsi6n a la &nmlidad la utlliudón de un tercer c:a· 
nal, de titularidad csaW. que debe qeane cspedficamCftte para 
su emisión en d tenilorio de Caulufla. en los térmlnos que prevea 
la citada concesión. • 

Hasta la puesta en funcionamiento efectivo de este nuevo ca· 
nal de televisión, RadiotdMsiOn Espallola (lIT\IEJ att!culari a tri· 
"és de lU o~ción en Catalufla un r~¡imen tmuitorio de pl°O"' 
¡ramación cspcdfica pan: el tmitorlo de Catalufta. que 'IClMslón 
Espaflola cmiúri por la sq;unda cadena (UHF). 

El coste de la pro¡ramadón cspcdfica de tclC"oislón a que se 
rcficrc: d pirtafo anterior se: entended como b&SI: p&Ia la dc:tcrmi· 
nación de la subvctlci6n que pudicn. conctdmc a la Generalidad 
dunntc los dos primeros a11..o~ de funci.o~icnto dd nuevo cual 
a que se rtficte nu disposicón uansitona. 
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