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Resumen

En el siglo XVIII se produjo un considerable aumento poblacional en 
todo el territorio español y, en especial, en el catalán. La ciudad de Lleida no 
fue ajena a este proceso, pero a partir de fi nales del mismo siglo por razones 
políticas (inestabilidad), económicas (crisis de subsistencia y malas cosechas) 
y militares (constantes guerras desde el 1793 hasta el 1814) se invirtió esta 
dinámica, dando lugar a una estabilización a principios del siglo XIX. Gra-
cias a los datos archivísticos se puede llevar a cabo el objetivo central de esta 
investigación, o sea, el de establecer la dinámica demográfi ca de la ciudad de 
Lleida desde la Guerra de la Independencia hasta el fi nal del Trienio liberal.

Abstract

In the century XVIII a considerable population increase took place in 
the whole Spanish territory and, especially, in the Catalan. Lleida’s city was 
not foreign to this process, but from the end of the same century for political 
reasons (instability), economic (crisis of subsistence an bad crops) and military 
(constant wars from 1793 until 1814) this dynamics was inverted, giving place 
to a stabilization at the beginning of the century XIX. Thanks to the informa-
tion archivist it’s possible to lead to end the central aim of this investigation, 
of establishing the demographic dynamic of Lleida’s city from the Peninsular 
War up to the end of the liberal Triennium.
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En este estudio se pretende analizar la evolución demográfi ca que 
tuvo la ciudad de Lleida desde fi nales del siglo XVIII hasta principios 
del siglo XIX. Por tanto, se toma como punto de partida el censo de 
Floridablanca (1787). Siendo las etapas de la Guerra de la Independen-
cia, la primera reinstauración de Fernando VII y el Trienio liberal las 
partes principales de esta investigación.

Lleida a lo largo del siglo XVIII protagonizó un espectacular cre-
cimiento de su población. Los 2.262 habitantes del vecindario de 1718 
se convirtieron en 10.714 según el censo de Floridablanca del año 1787 
(estos diez mil habitantes convencionalmente autorizan a hablar de ciu-
dad según los especialistas de historia urbana) lo que situaba a la ciudad 
ilerdense como la tercera población catalana en número de habitantes 
después de Barcelona y de Reus. En lo referente a la comarca en la cual 
se ubica la ciudad (Segrià) cabe decir que con 18.170 individuos ocupaba 
el cuarto lugar después del Barcelonés, del Maresme y del Tarragonés. 
Siendo el crecimiento al fi nal del siglo XVIII sensiblemente superior al 
100%, muy similar a la media del conjunto catalán1.

Este aumento no se puede explicar solo por un incremento natural 
de la población ya que la inmigración ayudó. Además también se ha de 
tener en consideración el movimiento estacional de la gente de la zona 

1 E. VICEDO, Producció, propietat i renda a les terres de Lleida (segle XVIII), tesis docto-
ral, 2 vols. Bellaterra, 1987, pp.96-97; ID. Les terres de Lleida i el desenvolupament català del 
set-cents. Producció, propietat i renda, Barcelona, Editorial Crítica, 1991; J. IGLESIAS (ed.). El 
cens del comte de Floridablanca 1787 (vol. 1, Part de Catalunya). Col·lecció N/D. Barcelona: 
1969, pp. 115-118. El vecindario está elaborado mediante la utilización de fuentes catastrales, 
siendo conveniente tener presente los consejos de la mayoría de los investigadores que advier-
ten del alto porcentaje de ocultaciones y omisiones que se producen en estos recuentos, dada 
su fi nalidad fi scal; A. SERRANO, Estructura socioprofesional de la ciudad de Lérida después 
de la Guerra de Sucesión (1716-1758), tesis de licenciatura. Lleida: 1982, p. 76; LL. PLA y A. 
SERRANO, La societat de Lleida al set-cents, Lleida, Pagès editors, 1996, pp. 22-23.
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fronteriza de Aragón que acostumbraba a trasladarse a Lleida para bus-
car trabajo en los meses en los cuales se necesitaba más mano de obra 
para llevar a cabo las tareas agrícolas, por ejemplo, en la época de la 
siega o en la recolección de la cosecha cerealística2.

Por lo que respecta al reino español, el censo del año 1797 dio un 
total de 10.541.221 habitantes, aunque esta cifra se considera excesiva-
mente corta ya que estaría en torno a los once millones de individuos3.

Pero, se invirtió esta tendencia alcista en el inicio del siglo XIX. A ello 
contribuyó la Guerra de la Independencia. Esta contienda bélica representó 
un descenso muy importante en el conjunto de la población española en 
general y leridana en particular. El prefecto napoleónico Alban de Ville-
neuve realizó un recuento. En éste la ciudad de Lleida albergaba 10.091 
habitantes en el año 1809. Esta cifra es inferior a la que estableció el censo 
de Floridablanca, dato que refl ejaría los primeros efectos negativos de la 
guerra (además se ha de añadir que el invierno de 1808 a 1809 fue muy 
frío) ya que un alto número de muchedumbre huyó a zonas más seguras 
para evitar los peligros de una ciudad tradicionalmente expuesta a sufrir 
asedios. Posteriormente otros factores que produjeron un descenso de la 
población fueron la brutal represión del ejército francés una vez superada 
la resistencia militar y civil interior en el año 1810 y también las pérdidas 
originadas por el estallido del polvorín de la Suda (era el antiguo palacio 
de las autoridades musulmanas) en el mes de julio de 1812. Estos factores 
provocaron que en el empadronamiento del 1 de enero de 1813 el número 
de habitantes bajara hasta la cifra de 9.9084.

Por tanto, según la información del prefecto napoleónico el distri-
to de Lleida quedó muy afectado. Villeneuve en su obra nos indicó la 
población que tenían los distritos de Cervera, Lleida y Tarragona antes 

2 M. LLADONOSA, Carlins i liberals a Lleida, Lleida, Pagès editors, 1993, p. 59.
3 J. FONTANA, La crisis del Antiguo Régimen, Barcelona, Crítica, 1992, p. 264.
4 VEGEU A. VILLENEUVE, Mémoire estadistique, Historique et Administratif, Présentant 

le Tableau de l’Administration du Départament des Bouches de l’Ebre avant la Guerre, les 
Changements qu’elle a éprouvé depuis la Guerre et sa Situation, Archivo Histórico de la Co-
rona de Aragón. Dominación Napoleónica, caja 1. 1 de enero de 1813, p. 10. La cifra de 1809 
se encuentra en uno de los papeles adjuntos de la misma caja. Consultar también LL. PLA. y 
A. TOLDRÀ, L’estructura socioprofesional de la ciutat de Lleida (1793-1815), Lleida, Estudi 
General de Lleida. 1986, pp. 54-55.
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de la guerra y después de la contienda. El distrito de Cervera perdió 
6.464 personas ya que tenía 45.249 habitantes antes y 38.785 una vez 
concluida la Guerra de la Independencia, mientras que la población de 
Lleida disminuyó en 18.093 almas porque de las 68.118 personas pasaron 
a sólo 49.215. Finalmente señalar que el distrito de Tarragona fue el peor 
parado ya que perdió 32.000 individuos (de 129.290 habitantes a 97.290). 
Particularmente la ciudad de Lleida perdió 2.000 habitantes entre el asal-
to francés y el exilio posterior de algunos vecinos por motivos políticos 
(por ser seguidores de José I, o sea, afrancesados o colaboracionistas) 
o bien económicos (se vivieron momentos muy difíciles a causa de la 
fuerte miseria general). Además se ha de tener en cuenta la separación 
de muchas familias y la desestructuración de muchas otras por la pérdi-
da de algunos de sus miembros. Por último refl ejar que aún fue peor la 
situación de Balaguer ya que su población se redujo a la mitad quedán-
dose tan sólo con 2.633 habitantes5.

Jordi Nadal ha comprobado que a lo largo del periodo que discurre 
entre 1793 y 1814 se extendió una larga fase de depresión demográfi ca que 
combinó grandes crisis de mortalidad. También analizó el desarrollo cro-
nológico de esta crisis dentro de todo el territorio catalán. A partir de su 
estudio se puede extraer que desde 1792 hasta 1814 se fueron sucediendo 
diversas crisis de subsistencia y crisis epidémicas a las cuales, como ya he 
comentado anteriormente, a principios del siglo XIX se les sumará la gran 
mortalidad originada por la Guerra de la Independencia6.

Lluïsa Pla calculó el guarismo de habitantes que tuvo Lleida en el 
año 1815 a través de las cifras resultantes del catastro. Estas establecie-

5 OB. CIT.; e Instituto de Estudios Ilerdenses, Fondo Pleyan de Porta. Caja 117. p. 7. Memo-
ria estadística sobre el departamento de las Bocas del Ebro: 1812-1813. Traducción de la obra 
de L. HONORÉ, Memorie stadistique sur le Departement des Bouches de l’Èbre (1812-1813), 
Lleida, 1947. Donativo del coronel Villeneuve-Barguemon, monografía geográfi ca, histórica 
y política de uno de los departamentos que creó Napoleón en Cataluña.

6 J. NADAL, La población española (siglos XVI a XX), Barcelona, Ariel. 1973, pp. 127-137. 
1792-1795: período de difi cultades, con grandes índices de mortalidad para los años 1794-1795 
derivados de la Guerra Gran; 1796-1801: síntomas de recuperación para volver a decaer año a 
año; 1802-1803: balance excendentario, pero, muy bajo; 1804-1807: recuperación de los índices 
demográfi cos típicos de los años normales; 1808-1812: cinco años de catástrofes demográfi cas, 
de una dimensión sin precedentes desde los años 1647-1654; 1813-1815: síntomas de recupe-
ración de la crisis cada vez con más rapidez.
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ron en 2.143 el número de familias contribuyentes. Después de aplicar el 
coefi ciente multiplicador de 4’7, tal y como recomienda Bustelo para esta 
época, Pla obtuvo una población de 10.072 almas, otra vez era inferior 
a la ofrecida por el censo de Floridablanca, cantidad que mostraría con 
claridad la tendencia a la paralización poblacional sufrida por Lleida a 
principios del siglo XIX7.

Todos estos datos confi rman que la Guerra de la Independencia 
ocasionó un descenso en los índices de nupcialidad y en el de natalidad, 
mientras que generó un aumento en el de mortalidad.

Dejando de lado la etapa entre 1808-1814 pasaré a tratar la época 
inmediatamente posterior, o sea, la de 1814 a 1823. Durante estos años 
existe un cierto vacío por lo que respecta a las referencias bibliográfi cas 
que puedan ayudar a establecer unas cifras aproximativas que nos 
permitan continuar con la evolución demográfi ca, al menos, hasta la 
fi nalización del Trienio liberal.

Por tanto se ha de recurrir a las fuentes archivísticas para conocer 
mejor esta etapa. Sin duda, en general, la información no es absoluta-
mente fi dedigna pero gracias a los libros de bautizos y a los datos que 
transmiten la visita pastoral del obispo Simón Antonio de Rentería y 
Reyes del año 1819 que se encuentran en el archivo capitular; y a los 
recuentos de los vecinos realizados por el poder municipal en los años 
1819, 1820 y 1822 se puede emitir una idea bastante aproximativa de la 
realidad demográfi ca.

A partir de los libros de bautizos he elaborado unos cuadros bas-
tante interesantes ya que ayudan a adivinar el número de nacimientos 
cada año en la ciudad de Lleida, su distribución por parroquias (indica 
la importancia numérica de cada una) y, por último, nos ofrecen la cifra 
de los niños abandonados, dato que permite establecer cuáles fueron los 
años con más difi cultades económicas, sobretodo provocadas por los 
confl ictos bélicos, las epidemias o las malas cosechas agrícolas.

7 LL. PLA. y A. TOLDRÀ, L’estructura..., p. 54; y F. BUSTELO, “La población española del 
siglo XIX: un crecimiento preindustrial”, en Información comercial española, nº 623, (1985), 
pp. 21-26.
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Por lo que respecta al año 1814 destaca el escaso número de naci-
mientos, 230, explicable en parte por los seis años de guerra contra el 
ejército francés. Además resalta el alto dígito de niños abandonados, 48, 
más del 20 % del total. Este último dato indicaría que muchas familias 
no pudieron mantener sus hijos, o bien, también puede ser muy proba-
ble que la mujer no se pudo hacer cargo del recién nacido a causa de 
la ausencia del cabeza de familia porque había muerto en combate, se 
encontraba desaparecido o alejado del entorno familiar por otros motivos 
derivados del enfrentamiento militar.

También se puede establecer que la parroquia de San Lorenzo Már-
tir fue la más importante de la ciudad ya que aglutinó a más del 70% 
de los nacidos, mientras que la de San Andrés Apóstol y la de San Juan 
fueron secundarias. Por el contrario, la de Santa María Magdalena no 
registró ningún nacimiento, seguro que la voladura del polvorín de la 
Suda del 1812 provocó un alto descenso poblacional ya que la cifra de 
hogares que pertenecían a esta parroquia bajó en una similar proporción 
a la cantidad de casas porque se destruyeron 100 y no se reconstruyó 
ninguna a causa de la crisis fi nanciera. Además se ha de tener en consi-
deración el alto número de muertos que generó este incidente.

Cuadro número 1
1814

Nacimientos 
totales

San Lorenzo San Andrés San Juan Santa María Incógnitos 

230 
(182,79’1% 

reconocidos)

133

73’1%

27

14’8%

22

12’1%
0

48

20’87%

116 hijos 

50’4%

65 hijos

48’8%

20 hijos

74%

9 hijos

41%

22 hijos

45’8%

114 hijas

49’6%

68 hijas

51’2%

7 hijas

26%

13 hijas

59%

26 hijas

54’2%

Fuente: Elaboración propia a partir del registre bautismal del archivo Capitular. Libro IV. 1814. 
Estantería 3B
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En el año 1815 aumentó en 82 el número de nacimientos, situándose 
en 312. Además se produjo un descenso en el índice de niños abando-
nados. Estos datos muestran que una vez reestablecido el orden y la paz 
la ciudad pudo iniciar una lenta mejora y un retorno a la vida cotidiana. 
En el año 1816 volvió a bajar el número de nacidos, se mantuvo la cifra 
de niños abandonados y la parroquia de San Andrés se situó claramente 
como la segunda más importante de Lleida. Analizando las cantidades 
de los niños incógnitos (baja ostensiblemente su porcentaje) que refl eja 
el cuadro del año 1817 toma más fuerza la idea expresada anteriormente 
de la recuperación económica y de la normalización de la situación tras 
la Guerra de la Independencia. Por lo que respecta a los últimos años 
(1818 y 1819) del sexenio absolutista de Fernando VII se ha de remarcar 
la alta estabilidad estadística con respecto al año anterior. Fijándose el 
número de nacimientos en torno a los 300.

Cuadro número 2
1815

Nacimientos 
Totales

San Lorenzo San Andrés San Juan Santa María Incógnitos

312 
(282,90’4%)

214

75’8%

39

13’8%

25

8’9%

4

1’4%

30

9’6%

159 hijos

51%

109 hijos

51%

20 hijos

51’3%

11 hijos

44%

4 hijos

100%

15 hijos

50%

153 hijas

49%

105 hijas

49%

19 hijas

48’7%

14 hijas

56%

15 hijas

50%

Fuente: Elaboración propia a partir del registro bautismal del archivo Capitular. Libro IV. 1815. 
Estantería 3B.   

Cuadro número 3
1816

Nacimientos 
Totales

San Lorenzo San Andrés San Juan Santa María Incognitos

268 

(240,89’6%)

169

70’4%

46

19’2%

25

10’4%
0

28

10’4%
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136 hijos

50’75%

87 hijos

51’5%

25 hijos

54’3%

11 hijos

44%

13 hijos

46’4%

132 hijas

49’25%

82 hijas

48’5%

21 hijas

45’7%

14 hijas

56%

15 hijas

53’6%

Fuente: Elaboración propia a partir del registro bautismal del archivo Capitular. Libro IV. 1816. 
Estantería 3B.

Cuadro número 4
1817

Nacimientos

Totales

San Lorenzo San Andrés San Juan Santa María Incógnitos

307 

(286, 93’2%)

205

71’7%

52

18’2%

25

8’7%

4

1’4%

21

6’8%

161 hijos

52’4%

102 hijos

49’75%

31 hijos

59’6%

14 hijos

56%

4 hijos

100%

10 hijos

47’6%

146 hijas

47’6%

103 hijas

51’25%

21 hijas

40’4%

11 hijas

44%

11 hijas

52’4%

Fuente: Elaboración propia a partir del registro bautismal del archivo Capitular. Libro IV. 1817. 
Estantería 3B.

Cuadro número 5
1818

Nacimientos

Totales

San Lorenzo San Andrés San Juan Santa María Incógnitos

273

(247, 90’5%)

176

71’3%

37

15%

31

12’5%

3

1’2%

26

9’5%

154 hijos

56’4%

102 hijos

58%

16 hijos

43’25%

21 hijos

67’75%

1 hijo

33’33%

14 hijos

53’8%

119 hijas

43’6%

74 hijas

42%

21 hijas

56’75%

10 hijas

32’25%

2 hijas

66’66%

12 hijas

46’2%

Fuente: Elaboración propia a partir del registro bautismal del archivo Capitular. Libro IV. 1818. 
Estantería 3B.
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Cuadro número 6
1819

Nacimientos

Totales

San Lorenzo San Andrés San Juan Santa María Incógnitos

294

(265, 90’1%)

180

68%

60

22’6%

22

8’3%

3

1’1%

29

9’9%

140 hijos

47’6%

93 hijos

54’7%

23 hijos

57’5%

11 hijos

50%

2 hijos

66’66%

11 hijos

37’9%

154 hijas

52’4%

87 hijas

45’3%

37 hijas

42’5%

11 hijas

50%

1 hija

33’33%

18 hijas

62’1%

Fuente: Elaboración propia a partir del registro bautismal del archivo Capitular. Libro IV. 1819. 
Estantería 3B.

Durante 1820, el primer año del Trienio Liberal se llegó a una si-
tuación de bonanza económica ya que se encuentra la cifra más baja de 
niños abandonados, sólo un 4’4%, o sea, una quinta parte de los datos 
referentes al año 1814. Pero aún es mejor la estadística del año 1821 ya 
que no se registró ningún recién nacido expósito. También destaca que 
en el año 1822 únicamente fuera un 1’8%, momento en el cual se ha ob-
tenido la cantidad más alta de nacimientos de todo el período analizado, 
328. Estos datos podrían señalar un aumento de enlaces matrimoniales 
en el año anterior ya que creció la tasa de nupcialidad. Al comparar 
las cifras de la etapa liberal con la absolutista inmediatamente anterior 
podrían hacer pensar que fue una mejor época a nivel material, pero, se 
ha de remarcar que el inicio del reinado de Fernando VII estuvo muy 
mediatizado por la lucha contra el ejército francés. De todas formas este 
progreso demográfi co y tímido aumento poblacional tuvo un nuevo re-
ceso coincidiendo con el fi nal del período liberal, o sea, en el año 1823. 
Gran parte de culpa es achacable a la invasión una vez procedente del 
norte de los Pirineos en forma de 100.000 hijos de San Luis y a la lucha 
de guerrillas entre las partidas absolutistas y realistas contra el ejército 
y la Milicia Nacional.
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Cuadro número 7
1820

Nacimientos

Totales

San Lorenzo San Andrés San Juan Santa María Incógnitos

299

(286, 95’6%)

197

68’9%

56

19’6%

31

10’8%

2

0’7%

13

4’4%

154 hijos

51’5%

104 hijos

52’8%

27 hijos

48’2%

18 hijos

58%

2 hijos

100%

4 hijos

30’8%

145 hijas

48’5%

93 hijas

47’2

29 hijas

51’8%

13 hijas

42%

9 hijas

69’2%

Fuente: Elaboración propia a partir del registro bautismal del archivo Capitular. Libro IV. 1820. 
Estantería 3B.

Cuadro número 8
1821

Nacimientos

Totales

San Lorenzo San Andrés San Juan Santa María Incógnitos

301

301, 100%

230

76’4%

42

14%

22

7’3%

7

2’3%
0

140 hijos

46’1%

110 hijos

47’8%

21 hijos

50%

8 hijos

36’4%

1 hijo

14’3%

161 hijas

53’9%

120 hijas

52’2%

21 hijas

50%

14 hijas

63’6%

6 hijas

85’7%

Fuente: Elaboración propia a partir del registro bautismal del archivo Capitular. Libro IV. 1821. 
Estantería 3B.

Cuadro número 9
1822

Nacimientos

Totales

San Lorenzo San Andrés San Juan Santa María Incógnitos

328

(322, 98’2%)

239

74’2%

55

17%

26

8%

2

0’6%

6

1’8%
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160 hijos

48’8%

123 hijos

51’5%

22 hijos

40%

13 hijos

50%

1 hijo

50%

1 hijo

16’7%

168 hijas

51’2%

116 hijas

48’5%

33 hijas

60%

13 hijas

50%

1 hija

50%

5 hijas

83’3%

Fuente: Elaboración propia a partir del registro bautismal del archivo Capitular. Libro IV. 1822. 
Estantería 3B.

Cuadro número 10
1823

Nacimientos

Totales

San Lorenzo San Andrés San Juan Santa María Incógnitos

301

(282, 93’7%)

189

67’1%

48

17%

40

14’1%

3

1’7%

19

6’3%

162 hijos

53’8%

100 hijos

52’9%

26 hijos

54’2%

23 hijos

57’5%

1 hijo

33’33%

10 hijos

52’5%

139 hijas

46’3%

89 hijas

47’1%

22 hijas

45’8%

17 hijas

42’5%

2 hijas

66’66%

9 hijas

47’4%

Fuente: Elaboración propia a partir del registro bautismal del archivo Capitular. Libro IV. 1823. 
Estantería 3B.

Cuadro número 11
1814-1823

Nacimientos

Totales

San Lorenzo San Andrés San Juan Santa María Incógnitos

2.913

(2.693, 92’4%)

1932

71’8%

462

17’2%

269

10%

28

1%

220

7’6%

1482 hijos

50’9%

995 hijos

51’5%

231 hijos

50%

139 hijos

51’7%

16 hijos

57’1%

100 hijos

45’4%

1431 hijas

49’1%

937 hijas

48’5%

231 hijas

50%

130 hijas

48’3%

12 hijas

42’9%

120 hijas

54’6%

Fuente: Elaboración propia a partir del registro bautismal del archivo Capitular. Libro IV. 1814-
1823. Estantería 3B.
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El historiador leridano Mariano Olives Roca escribió en el año 1835 
que en un año común y normal en Lleida había 204 matrimonios, 636 
nacimientos (328 niños y 308 niñas) y 485 muertos (91 hombres, 108 
mujeres, 165 niños y 121 niñas)8.

Estos datos prácticamente coetáneos a este período indicarían que se 
produjo una alta tasa de natalidad y de mortalidad (sobretodo infantil), 
con un crecimiento vegetativo anual de 151 personas, típico del ciclo 
demográfi co del Antiguo Régimen. Pero a través de los libros de bautis-
mos se deduce que la cifra de 636 nacimientos anuales es del todo irreal 
ya que la media de la etapa que discurre entre 1814 y 1823 es de 291 
nacimientos (consultar el cuadro 11), menos de la mitad. Aunque si res-
tamos el número de niños y niñas fallecidos a la cifra de 636 se obtiene 
la cantidad de 350, muy cercana a los 291, hecho que podría hacer pensar 
que lógicamente sólo se bautizaban los niños que habían sobrevivido al 
parto y a los primeros instantes de vida y Olives contó a todos los que 
nacieron independientemente que sobrevivieran o no. Por otro lado se 
han de destacar los datos del historiador leridano en su conjunto ya que 
son muy útiles para tener una referencia respecto a la tasa de nupcialidad 
y a la de mortalidad. No obstante nos faltarían elementos muy importan-
tes como pueden ser las tasas de inmigración y emigración.

Para dar más luz a la problemática demográfi ca contamos con las 
cifras refl ejadas en la visita pastoral del obispo Simón Antonio de Ren-
tería y Reyes (1819-1824) que realizó a las cuatro parroquias de la ciudad 
real de Lleida el 4 de diciembre de 1819.

Primero de todo nos traslada la información referente a la de San 
Lorenzo Mártir. Esta parroquia tenía 1.200 familias y 5.600 almas9.

Por contra de San Juan Bautista sólo nos indica que tenía 1.000 fa-
milias, o sea, se ha de multiplicar por el coefi ciente de 4’7 para obtener 
la cifra de 4.700 habitantes10. De San Andrés Apóstol volvemos a tener 
cantidades completas, 473 familias y 1.895 almas11.

8 M. OLIVES ROCA, Historia de Lérida, 1835, Lleida, Legado Pleyan de Porta, Instituto 
de Estudios Ilerdenses.

9 Archivo Capitular de Lleida, Estantería 2A, Visitas pastorales de 1820 a 1828, obispos 
Renteria y Colmenares, VP0031, p. 13.

10 OB. CIT., p. 3.
11 OB. CIT., p. 14.
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Por último, de la visita pastoral a la iglesia parroquial de Santa Ma-
ría Magdalena podemos extraer la cifra de 579 almas de comunión, o 
sea, habitantes12.

Sumando estos datos se puede establecer que la población total de 
la ciudad a fi nales del 1819 en 12.774 personas, unas 2.702 más que en 
el estudio realizado por Lluïsa Pla sobre el año 1815. Hecho que con-
fi rmaría el ascenso poblacional en esta etapa a causa de la interrupción 
de los constantes confl ictos bélicos anteriores (desde la guerra contra 
la Convención francesa de fi nales del siglo XVIII hasta el fi nal de la 
Guerra de la Independencia).

Pero también se ha de analizar que las cantidades refl ejadas en las 
parroquias de San Andrés (una sexta parte en las dos fuentes, tanto en 
el libro de los bautizos como en la visita pastoral) y en la de Santa María 
Magdalena (la cuarta parroquia en importancia con diferencia) corrobo-
ran los datos de los libros bautismales, las de las otras parroquias entran 
en confl icto ya que no coinciden. San Lorenzo según la visita pastoral 
albergaría a la mitad de la población ilerdense mientras que en los libros 
bautismales tiene el 72% de los nacimientos (la explicación se podría 
encontrar en la juventud de su población, hecho que les posibilitaría con-
cebir más hijos), mientras que San Juan tendría muchos habitantes según 
la visita pastoral, pero en los libros bautismales solo le corresponde el 
10% de los nacimientos totales, pensando inversamente con respecto a 
lo comentado anteriormente para la de San Lorenzo se podría considerar 
que su población estaría bastante envejecida. 

También se ha de señalar que en este período había un gran conjunto 
de población marginal, como por ejemplo, los pobres de solemnidad, los 
pobres avergonzados, los delincuentes, las personas relacionadas con la 
prostitución o la gente que no pertenecía a un lugar fi jo que, seguramen-
te, alteran estos análisis y aumentan el número de habitantes en mayor 
o menor medida.

Además disponemos del censo municipal del año 1819, según el 
cual Lleida tenía 9.512 habitantes, y del de 1820, este padrón indicó que 
la ciudad contaba con 2.135 familias, o sea, 10.675 habitantes. También 

12 OB. CIT., p. 1.
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se puede refl ejar otro censo del mismo año en el cual el ayuntamiento 
recontó solo 1.900 familias, unos 9.500 habitantes. Estas cantidades son 
muy similares a las refl ejadas en el censo de Floridablanca de 178713.

Por último apuntar que aún contamos con otro padrón elaborado 
por el gobierno municipal del año 1822, según este recuento la ciudad 
tendría 10.636 habitantes. Si comparamos las cifras municipales con las 
eclesiásticas nos damos cuenta que las diferencias se sitúan en torno a 
las 2.000 personas. La explicación radicaría en el hecho que los censos 
municipales tenían un marcado carácter fi scal por lo que mucha pobla-
ción intentaría ocultar todo tipo de información con el objetivo de pagar 
menos. Estableciendo una relación de sólo los datos municipales se des-
prende que el recuento del año 1822 sería prácticamente igual a uno de 
1820, mientras que contaron 1.000 personas más que en el de 1819 y en 
el otro de 1820, siendo en general datos bastantes similares. Finalmente 
apuntar que Joseph Fontana en su obra “La revolució de 1820 a Cata-
lunya”, impresa en Barcelona en el año 1961 va a cuantifi car en 10.200 
los habitantes de Lleida14.

Por tanto, en general, no existe una fi abilidad en estos datos ar-
chivísticos y bibliográfi cos. De todas maneras se ha de apuntar que 
se produjo un leve aumento poblacional entre los años 1814-1822 y un 
tenue descenso en el año 1823. Este último dato parece evidente si lo 
contrastamos con las informaciones del propio ayuntamiento de Lleida 
en las cuales señala que se había de ampliar el cementerio municipal 
porque se había quedado pequeño. Seguro que la guerra civil de los años 
1822-1823 tuvo mucho que ver. De otra banda, también se ha de tener 
en cuenta que el ataque realista en el Trienio Liberal reclutó buena parte 
del grupo mayoritario de la población ilerdense, o sea, a los jornaleros 
y campesinos. Al igual que nos refl ejaría el tradicional movimiento po-
blacional de un lado para otro, hecho que modifi caría constantemente 

13 C. CAPDEVILA, La milícia nacional a Lleida durant el Trienni Liberal (1820-
1823), tesis de licenciatura. Lleida, Estudi General de Lleida, 1986, pp. 46 y 77; y 
Q. CASALS, “Canvi econòmic i social en el pas de l’antic règim a l’estat liberal: Lleida 
en la primera meitat del segle XIX”, en Revista Espai/Temps, núm. 38, (1999), p.28.

14 Archivo Municipal de Lleida. Documentación suelta del siglo XIX, Estado que demues-
tra el número de vezinos y el de almas correspondientes a esta ciudad y su jurisdicción, 22-
1-1822, Caja nº 25.
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cualquier registro de tipo demográfi co. El análisis de estas afi rmaciones 
nos permite comentar que la evolución demográfi ca leridana sigue, en 
líneas generales, la tendencia evolutiva característica de todo el territorio 
catalán. 

En defi nitiva, el tímido incremento poblacional del período 1814-
1823 no se produjo solamente gracias al crecimiento vegetativo. Así 
pues, la explicación se encontraría en la afl uencia de forasteros a la 
ciudad a causa de la atracción que ejercerían sobre los jornaleros que en 
unos momentos de tremendo malestar en el campo, sufriendo los efectos 
de las difi cultades post-bélicas, las crisis de subsistencia, la falta de tra-
bajo en otras zonas y la penuria generalizada condicionaron el contexto 
demográfi co. Pero este incremento estuvo muy lejos del crecimiento del 
siglo XVIII15.

15 M. MORENO, La pagesia lleidatana (1808-1840), tesis de licenciatura, Lleida, 1991, p. 69.


