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I. EVOLUCION DE LAORGANIZACION DELTRAFICO
COMERCIAL HISPANOAMERICANO EN EL SIGLO XVIII

El siglo XVIII, iniciado con el cambio dinastico que propicio' ]a su-
bida al trono de Felipe, duque de Anjou, de la casa de Borb6n, nieto de
Luis XIV, probablemente el tinico rey capaz de garantizar la unidad de
la vieja Monarquia Universal, no trajo consigo una alteraci6n sustan-
cial de los viejos principios de exclusividad y estanco en los que se ba-
saba el comercio hispanoamericano, salvo la inevitable pretensi6n
francesa de participar de manera mas activa en el desarrollo del mismo,
en virtud de los nuevos vinculos de parentesco y amistad anudados en-
tre ]as Coronas de Espana y Francia' y en compensaci6n a la ayuda mi-

1 . El 31 de diciembre de 1700 se comunic6 el sigulente despacho al virrey, pre-
sidente y gobernadores de Nueva Espaha y Filipinas y generales de la flota de Nueva
Espana; repetido el 3 de enero de 1701, al virrey de Perti, Presidente de Santa Fe,
Charcas, Chile, PanamA y Quito ; y a los gobernadores de Cartagena, Buenos Aires,
Santa Marta, La Trinidad y la Guayana, Maracaibo y Darien, asi como al teniente ge-
neral de Portobelo y al almirante de la real Armada del mar Ockano : «Por despachos
que se os han dirigido y los que recibireis en esta ocasi6n, estar6is informado de que
por haber fallecido el Rey nuestro Senor Don Carlos Segundo (que este en glona) su-
cedi6 en esta monarquia el Rey nuesto Senor Don Felipe Quinto (que Dios prospere)
nieto del Senor Rey Cristianisimo, y habi6ndose estrechado con este motivo el vinculo
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litar prestada una vez declarada la guerra de Sucesibn por la herencia
de los Austrias espanoles (1702-1713) 2 .

Una larga serie de decretos, a partir del fundamental de 13 de junio
de 1702 que, al inicio de la contienda, prohibia otodo comercio con
subditos del emperador, Inglaterra y Holanda y todo comercio con sus
productos manufacturas», ratificado luego por el de 16 de octubre de
1705, que facultaba s61o a los barcos espanoles o neutrales el comercio
directo con la Peninsula, facilit6la temprana creaci6n de un gran merca-
do hispanofrancks que ya no dej6 de crecer a to largo del siglo 3 .

Sin embargo, en relaci6n con America, un Real Decreto de 11 de
enero de 1701 que reconocia «1a amistad y la unidad de esta Corona
con la de Francia» habia resuelto permitir la entrada de barcos franceses
en los puertos de Indias °. Esta medida exceptional que preconizaba un tra-

de parentesco y amistad entre esta Corona y la de Francia se hallan tan unidas que las con-
veniencias y favorables sucesos de la una se consideran comdn interes de las dos, en cuya
inteligencia ha parecido poneros para que enterado de estas noticiasyprevenido del estado
en que nos hallamos, podais en los casos que se ofrecieren dirigir con acierto y seguridad
las operaciones de vuestro gobiemo, deforma,que acreditando en todo la atenci6n y bueno
correspondencia cumplais con las obligaciones de vuestro empleo» . Cedularro americano
del sigloXVIII, Ed . Estudio y Comentarios por A. MURO Om6N, 3 vols., Sevilla, 1969 ;
vol . II, pp. 7-8 . Cf. La Real ckdula de 10 de junio de 1703, (ibid, pp. 99-100) .

2 . H . KAMEN, La guerra de Sucesi6n en Espana (1700-1715). Barcelona, 1974,
pp. 142 y ss . ; D. FRANCis, The First Peninsular War (1702-1713), Londres, 1975 ; P.
VoLTEs BOu, El archiduque Carlos, rey de los catalanes, Barcelona, 1953.

3 . Vid . KAMEN, La Guerra de Sucest6n, pp. 144 y ss .
4 . En esa fecha, tanto el virrey del Peni como el de Nueva Espana recibieron el

siguiente despacho al igual que todos los gobemadores de los puertos y plazas mariti-
mas de las provincias del Peni, Nueva Espana y Filipinas. «Por despacho de tres del
corriente, que recibir6is en esta ocasi6n, entender6is la amistad y uni6n de esta Corona
con la de Francia, y por qu6 en consecuencia de esta alianza y estrechos vinculos he
resuelto se dejen entrar en los puertos de las Indias a los baieles franceses que llegaren
a ellos, y que por su dinero se les den los bastimentos necesanos y los materiales para
carenas cuando sea menester y que se les resguarde siendo necesario de armada mayor
o enemigo . Por la presente o mando cumplais en la parte que os coca esta deliberaci6n
y que dispongais la ejecuten, y observen todos los Gobemadores de los puertos de
vuestra junsdicci6n a quienes tambien se dan 6rdenes para su precisa y puntual ejecu-
ci6n» . Cedularto americano del sigloX II, vol . II, pp. 8 y 9 . Pese a ello, las relacio-
nes hispano francesas fueron especialmente tirantes durance la Guerra de Sucesi6n por
la negativa espanola a permitir la abierta participaci6n de sus aliados franceses en el
comercio indiano. G . J . WALKtt, Politica esparzola y comercio colonial, 1700-1789,
Barcelona, 1979, pp . 39 y ss .
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to de favor, se consolid6 al otorgar ese mismo ano a Francia el asiento de
esclavos negros en exclusiva, permitiendo ademas la presencia de barcos
de guerra de esa naci6n en puertos americanos con el fin de proteger el en-
vio de las flotas' ; por mas que, frecuentemente, esos barcos suplieran con
sus productos la irregularidad de las flotas y la propia celebraci6n de las fe-
rias' . Fstos hechos, unidos al comercio directo con el Pacifico emprendido
por la recien creada Compagnie de la Mer du Sud, hicieron posible una
mas activa participacibn francesa en el lucrativo comercio indiano'; de

5 . La Corte de Madrid, teniendo noticia «muy probable» de que ingleses y ho-
landeses se disponian a invadir y conquistar las Indias, advirti6 el 1 de enero de 1711
a las autoridades de Pen4 Nueva Espana y Filipinas para su defensa «a cuyo fin os valdreis
de las aromas auxiliares de Francia, asi de las que se hallaren en la Isla de Santo Domingo y
otros parajes de la posesi6n de aquella Corona, comode las que nuevamentese enviaren por
el rey Cristianisimo mi Senory mi Abuelo a estas Costas. ..» Cedulario americano de! siglo
XVIII, vol . II, p.10. A fines de este mismo roes nuevos despachos precisaron el alcance de
ese mtentoangloholand6s, «invasi6n o insulto», limitado a enviar algunas escuadras de ba-
jeles a esos dominios con el fin de perturbarlos, intentando sorprenderlos y aclamar en ellos
por Rey alArchiduque» (kid., pp . 12-14). Nuevos avisos se reiteraron el 6 de diciembre de
1702 (Ibid, pp . 71-72); el 17 de abril de 1703 (pp . 90-93) el 28 de abril de 1703 (pp . 95-
96). Todavia dos mews mas tarde se dio aviso de las dos escuadras enviadas a Indias por
LuisXIV, al mando del vizconde de Coedogen y del Conde Chatemaut, nombrado capitdn
general de las arenas maritimas concurrentes enesos dominios, paraque unidas a laArmada
de Barlovento, pudieran echar de esos mares a los ingleses y holandeses. Ademas, se preve-
niaa las autoridades de que, una vez llegados estosbajeles deguerra franceses a los puertos
de Indias, <cse reciban en todasparted haci&doles todoaquel buenpasaley acogida como
sifuesen naviosdeEspa4pues hoyennada deben distinguirse unos de otrosH . Cedularro
Americana, pp. 16-20. En general, vid. L VIGNOIS, (<El asiento ftanods (1701-1713) e in-
gl(s (1713-1750) y el comercio franca espanol desde 1700 hasa 1730 . Con dos memorial
francesas de 1728 sabre estos asuntoso, en AHDE, 5, (1928), pp. 266-300.

6. Por Real C6dula de 25 de matzo de 1701, Felipe V previno a todos los gober-
nadores de los puertos de las Indias de la advertencia hecha par su abuelo el rey de Francia
a los oficiales de los bajeles de guerra enviados a esos mares sobre guardarse de hacer
ning6n comercio en sus puertos, salvo el de algunas bagatelas para adquirir frutas y re-
frescos . Posteriormente, par otra C6dula de 31 de mayo, sepermit16 a loscapitanes y ofi-
ciales de los navios de guerra franceses el comercio necesario para comprar sus refnesoos
par un importe de 1.500 a 2.000 libras . Aunque la Real Ctdula de 18 de junio de 1703 se
mostraba flexible con este importe, <<en caso de exceder de esta porci6n, no os formali-
ceis demasiado en la observancia de la Ley», se dispuso ya la confiscaci6n de cual-
quier otro comercio fraudulento. (Cedulario Americano del siglo XVIII, pp . 98-103).
Todavia aiios mas tarde, el 3 de junio de 1705, se recordaba a las autoridades indianas
el deber de visitar estos navios a su arribada a los puertos asicoma el de no permitirles mss
comercio que el de 500 a 650 pesos, moneda espanola. (Ibid., pp . 145-147) .

7. La Real C6dula de 26 de enero de 1706, anunciando ya el pr6ximo cambio de
actitud oficial hacia los franceses, recordaba las penal de decomiso que castigaban el
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modo que, con toda propiedad, podia afirmar Luis XIV que «e1 princi-
pal objeto de la presente guerra es el comercio con las Indias y la rique-
za que produce>> 8 .

Esta intervencidn, aim siendo el precio inevitable de la alianza mi-
litar, no dej6 de suscitar la amarga queja de los comerciantes espaiioles
y aun de aquellos comentaristas que, como el marques de San Felipe,
podian constatar que ono faltaba en la Francia dinero y nunca habia ha-
bido mas, porque tantos aiios tenia como libre el comercio de las Indias
que no lograban otras naciones»9 ; Ilegando a expresar el mismo emba-
jador frances, Amelot, su contrariedad por el desorden que introducia
este comercio ilicito en el trafico indiano'° . En cualquier caso, ni privi-

comercio por el Sur, prohibido a los mismos espanoles, «considerando que si absolu-
tamente no se ataja la codicia de los armadores franceses, entrada y trdfrco por el mar
del Sur, se perdera el comercio de Espana, el Peru se aventurar6 y quedarAn las provin-
cias de Tierra fame en miserable abandono» . Cedularro Americano, pp . 157-159 . E .
W. DAHLGREN, Les relations commerciales et maritunes ente la France et les cotes de
L'Ocdan Pacifrque, vol . l . Le commerce de la Mer du Sudjurquia lapaix d'Utrecht, Paris,
1909 ; C . D. MAtamuD RIKLES, Cdda y Saint Malo en el comercio colonial peruano
(1690-1725) . CAdiz,1986, pp . 90 y ss.; S . Va.t.Awsos, «Contrabando francds en el Pacifi-
co», 1700-1704, en Revista de Histona de Arn46rica, 51, 1961, pp . 49-80.

8 . Luis XIV a Amelot, 18 de febrero de 1709, cit. por YAWN, La Guerra de Su-
cesibn, p. 152 .

9 . V . BACALLAR Y SERNA, Marques de San Felipe, Comentarios de la guerra de
Espana ehistoria desu rey Felipe V, elanimoso, ed . C. SECO SERRANo, BAE, 99, Ma-
drid 1957, p . 167 .

10. «Los continuos informes que me ban llegado del Peru y Nueva Espaiia de la
casi total ruina del comercio y de los derechos del Rey Catblico por medio de la abun-
dancia de mercancias europeas que los comerciantes franceses han Ilevado a las Indias
por la via del Mar del Sur y tambi6n en el Norte, han mss que inquietado a los espanoles.
Todos los que regresan de alli, incluso los franceses, hablan abiertamente del terrible desor-
den en el que ha caido todo. Entre los sufridos deberes de que estoy encargado, puedo ase-
gurar a Su Majestad que 6ste es el que mas dolores me causa conociendo la justicia de las
quejas contra nosotros y viendo que to que podria asegurar la grandeza del rey de Espana
y traer una estrecha uni6n entre las dos naciones, se vuelve completamente imitil para Su
Cat6lica Majestad . . . la licencia de nuestros mercaderes franceses, quienes por su insaciable
codicia han hallado el medio de tract la ruina al comercio mas rico del mundo» . Amelot a
Luis XIV, 31 de marzo de 1708, en KAmEN, La Guerra de Sucesi6n, pp. 171-172 . Los
ecos de este desorden resonaban todavia en la Consulta del Consejo dirigida a la con-
servacidn del comercio de las lndias enpoder y utilidad de los espanoles (junio,1725) .
Biblioteca Nacional (=B.N .) ms . 12.316, fols.107-128, asi como en e1 memorial sobre .
Comercio y Marina concluido pot Melchor de Macanaz en Paris el 28 de mayo de
1746 y dedicado al duque de Huescar . El voluminoso trabajo, referido a unas presun-
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legios exclusivos ni contrabando consentido lograron desvirtuar la
esencia del modelo colonial espanol que sigui6 organizandose en r6gi-
men de monopolio al estilo tradicional ", rechazando mas y mas la abusi-
va intromisi6n francesa, sobre todo a partir de 1709, fecha en la que
Luis XIV decidi6 retirar sus tropas de la Peninsula . De este modo, pa-
sados los afios cruciales de la guerra de Sucesi6n, el comercio indiano

tas leyes fundamentales de las Indias que prohibian, mss ally de to dispuesto en los tra-
tados, el comercio con las naciones extranjeras, incluia varios Discursos (XVI) cartas
y pareceres «en donde se ve que de quantos artificios a usado y usa el ministerio de
Francia para acavar con la Espana, su comercio, marina y fuerzas de tierra, etc . s6lo ha
sacado perder su marina y comercio y damos luces para que la Fspana repare uno y
otro y busque medios de poner en claro los que el Senor le ha dado» entre ellos la li-
bertad de comercio de los puertos espanoles con Indias . Biblioteca Univ. de Oviedo,
ms . 332 .

11 . Concebido, desde los primeros viajes colombianos, el trafico con Amdrica
como un monopolio de la realeza (Fernandez Navarrete) o una empresa de la monanquia
(Haring), la extensi6n posterior del comercio a los s6bditos castellanos, pot Real
Provisi6n de 10 de abril de 1495, se hizo bajo un severo control real y bajo pago
de flete, propiedad real sobre el oro pot dos tercios, licencia real para it a Am6rica
(1501) y, desde el 14 de febrero de 1503, organizaci6n administrativa, fiscal y
bien pronto judicial bajo el poder de la Casa de la Contrataci6n, que vino a inte-
grar el comercio particular en el monopolio real . Todo ello exigia la concentraci6n del
comercio en un puerto privilegiado que, pot diversas razones geopoliticas, econ6micas y
alin hist6ricas, fue primero CSdiz y despu6s Sevilla, con su antepuerto de Sanlucar de Ba-
rrameda . A estaconcentraci6n pon'tuaria contribuy6 ademas el habito de viajar en conser-
va las embarcaciones, escoltadas, a partir de la guerra con Francia de 1521, pot una
armada cuyos gastos sufragaba el nuevo impuesto de la haberfa ; escuadra que, desde
1537, protegi6 en toda su extensi6n el largo recorrido de la carrera de Indias, siendo
regulado el nuevo sistema de flotas, tal y como iba a perdurar hasta mediados del siglo
XVI1I, pot la Real C6dula de 16 de julio de 1561 .

A las obras ya clasicas sobre este periodo de J . VEmA LINAGE, Norte de la con-
trataci6n de las Indus Occidentales, Sevilla, 1672, (reimp. Madrid, 1981) y de R . AN-
TUNEZ Y ACEvEDo, Memorias hist6ricas sobre la legislaci6n y gobierno de los
espanoles con sus colonias en las Indus occidentales, Madrid, 1791 (reimp . Madrid,
1981, con estudio preliminar de A . GARCfA BAQUERO), han sucedido ya en nuestro si-
glo algunas visiones de conjunto, en ocasiones de notable valor, ARTINANO Y DE GAtr
DACANO, Historta del comercio con las Indias durante el dominio de los Austrias,
Barcelona, 1917 . C . H . HARING, Comercto y navegact6n entre Espana y las Indus en
la 6poca de losHabsburgos, (Cambridge Mass . 1918) Primera reimp. espanola, M6xi-
co, 1979 ; A . GIRARD, La rivalite commerciale et maritime entre Seville et Cddixjus-
qu'a la fin du XVIII siacle, Paris-Bourdeaux, 1932 ; H . y P . CHAUNU, Seville et
1 Atlantique (1504-1650) . Paris, 1955-1960 ; L. GARdA FUENTES, El comercio espa-
nol conAmerica (1650-1700), Sevilla, 1980 . Vid n. 24 .



72 Santos M. Coronas Gonzdlez

se mantuvo centralizado en tomo a los consulados de Sevilla, Mejico y
Lima, canalizandose, primero, desde Sevilla y luego desde Cadiz (1717)
el envio de las flotas que con cierta regularidad se dirigian a Veracruz
en Nueva Espana y a Portobello y Cartagena en Tierra Firme, como se-
des de las ferias oficiales'2 .

Ya por entonces, sin embargo, las necesidades financieras de la gue-
rra, unido al influjo colonial de Inglaterra y Holanda ", asi como a la
propia conciencia de la necesaria regeneraci6n econ6mica de Espana,
llevaron a cuestionar la rigidez del marco legal del comercio indiano,
con sus puertos autorizados, sus agentes comisionistas y sus flotas re-
gulares que, si bien producia beneficios a la Corona y a los particula-
res, no permitia desplegar todos sus potenciales efectos . Asi, toda una
pleyade de politicos, doctrinarios y bur6cratas coincide por entonces
en su apreciaci6n de las Indias como clave para la regeneraci6n econ6-
mica de Espana : Uztariz, Alberoni, Navia Osorio, Bernardo de Ulloa, Pati-
no, Campillo y antes, tal vez, Macanaz, pusieron el acento en la
necesaria rehabilitaci6n del comercio indiano, a partir del desarrollo agri-
cola e industrial, no concurrente con las colonias, de la Peninsula "' . El

12 . J . M . PiERNAs HuRTADo, La Casa de la Contrataci6n de las Indias, Madrid,
1907. G. BERNARD, «La Casa de Contrataci6n de Sevilla, luego de Cadiz en el siglo
XVIII», enAnuario deEstudiosAmencanos, III, Sevilla, 1959, pp . 85-103 ; M. E. Ro-
DRfGUEZ VtcFNrrE, El Tribunal del consulado de Lima de la primera mitad del stglo
XVII, Madrid, 1960 .

13 . En 1717, Francisco Javier DE GovEwECtE, tesorero del Consejo de Indias,
tradujo del franc6s la obra de P . D. Huer, Comercio de Holanda, o El gran thesoro
hrstorialy politico de!Jloreciente comercio gue los holandeses tienen en todos los Es-
tados y Senorios del mundo. Qual es elmodo de hacerlo. . . Obra tan curiosa como ne-
cesaria para todos los negociantes, y muy utilpara establecer un comercio seguro,
Madrid. Imp . Real (2 .a ed . Madrid, 1746) ; Todavia habrian de pasar mas de treinta
anos antes de traducir al castellano la obra del mercantilista ingl6s JOSHUA GEE, Con-
sideraciones sobre el comercioy navegacidn de la Gran Bretana, Madrid, Juan de San
Martin, 1753 . Cf. J . REEDER, «Bibliografia de traducciones, al castellano y al catalan,
durante el siglo XVII1, de obras de pensamiento econ6mico», en Moneda y Credito,
126, 1973, pp . 57-77 .

14. Vid . en general M. VrrAR LEC'AYF, Economistas espanoles del siglo XVIII.
Sus ideas sabre la libertad del comercio con Indias, Madrid, 1968 ; A. MOUNTER, Les
fairs et la doctrine economique en Espagne sous Philippe V. Gerdnimo de Urtdriz
(1670-1732), Bordeaux, 1919 ; A. V . CAsT[LLO, Spanish Mercantilism . Ger6nimo de
Uztdnz, Economist . Nueva York, 1930, H. KAMEN, «Melchor de Macanaz and the
foundation of Bourbon Power in Spain», en English Historial Review, 80, 317 (1965),
pp. 699-716 ; en especial, 713-714 . (Sabre la atribucibn del Nuevosistema econ6mico
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comercio, considerado ahora una de las fuentes primordiales del poder,
se pretende estimular con una serie de medidas, como las adoptadas
por Patifio en la decada de 1726-1736 : construcci6n naval, lucha con-
tra el contrabando, organizaci6n de companias de comercio y aun so-
metimiento mas estrecho de estos asuntos a la via reservada de la
Secretaria de Estado de Indias, en perjuicio de las competencias del viejo
Consejo'S . Previamente, el mismo Patino, como intendente general de la
Marina, superintendente de Sevilla y presidente de la Casa dela Contratacidn,
habia completado el traslado de este organismo a Cadiz el 12 de mayo de
1717'6 .

para el perfecto gobiemo de America, a Macanaz en una copia manuscrita, no de su
mano, vid . KAMEN, La guerra de Sucesi6n, p . 444); C. PtREz BusTAmENTE, «Campi-
llo y las Indias>>, en Revista de Indus, 2, 1940, pp . 119-125 . M . ARTO[A, «Campillo y
las reformas de Carlos III, en Revista de Indias, 12, 1952, pp. 685-714. J . MARTtNEz
CARDos, «Un informe de Campillosobte la propuestade una compa6iaholandesapara co-
merciar con la Amt;rica espanola», en Revista deIndias, 21, 1961, pp. 255-269.

15 . G . BERNARD, Le secrtstariat d'Etat et le Conseil espagnol des Indes (1700-
1808), Geneve-Paris, 1972, pp. 37 y ss . ; J . MANzANo, «Un documento inddito "como
funcionaba el Consejo de Indias"», en TheHispanicAmerican Historical Review, XV,
n.° 3, 1935, pp . 313-351 ; S . M . CORONAs GON7dLF7, «E1 Consejo, garante de la Jus-
ticia y legalidad en Indias: multas, correciones y apercibimiento a ministros de la Au-
diencia de Lima y del gobiemo del virrey del Peril (1761-1771)», enActasy Estudios
del IX congreso internacional de Historia del Derecho indiano. Madrid, 1991, pp.
367-381 .

16 . Por Decreto de 12 de mayo de 1717, se dispens6 un nuevo rdgimen de politi-
ca naval indiana separando del manejo de la Casa de la contrataci6n el cf1mulo de ne-
gocios correspondientes a la Sala de gobiemo bajo la unica direcci6n del Intendente
general de la Marina de Espana . De este modo, el tribunal de la Casa de Contrataci6n
qued6 encargado de las solar dependencias de Justicia, por cuya raz6n vio reducido su
mdmero de ministros a un presidente, dos ministros asesores, un fiscal, dos escribanos
y un contador. Ademfas, para evitar perjuicios y delaciones a los interesados, se dispu-
so su estabiecimiento en Cadiz, to mismo que el Consulado, «como miembros y Sala
del referido tribunal» que vio reducido, a su vez, su composicidn . Encargada la ejecu-
ci6n de estas medidas a Patino, qued6 en la sombra su principal impulsor, el almirante
gaditano Andrds de Pez, nombrado el 20 de enero de ere ano gobemador del Consejo
de Indias, quien influy6 de manera eficaz sobre el cardenal Alberoni para lograr el
traslado de la Casa de Contrataci6n y del Consulado de Sevilla a Cadiz, vivamente re-
clamada por los comerciantes extranjeros asentados en esta ciudad . Vid. el texto del
decreto en Cedulario americano del sigloXVIII,11, pp . 513-516; Sobre la figura de Pa-
tiiio, vid. A. RODRIGUEZ VMLA, Patinoy Campino. Resena hist6rico-biogrdfica de es-
tos dos ministros de Felipe V, Madrid, 1882; cf. J . B. RUtz RmERA, «Patifio y la
reforma del oonsulado de Cadiz en 1729», en TenuasAmenicanistas, 5, 1985, pp . 16-21;
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No eran estas, sin embargo, todas las medidas reclamadas por los
politicos y economistas de nuevo curio ni siquiera las mas importantes :
la liberaci6n del trafico entre Espana e Indias y entre los mismos domi-
nios americanos ", la abolici6n del sistema de flotas y la rebaja y sim-
plificaci6n de los impuestos que gravaban su realizaci6n, siguieron
planteandose por algunos como las unicas medidas capaces de incremen-
tar el comercio indiano .

SobreAndr6s de Pez, vid . A. DE CASTRO, Vida de!AlmiranteD. Andrcs de Pez, Cadiz,
1879, cf. G . BERNARD, Le secretariat d'Etat et le Conseil espagnol des /rides, pp . 12,
33, 211(n.° 7). Sobre las raises hist6ricas de este Decreto, A. GtltnRD,La rivalitd com-
merctale et maritime entre Seville e Cddiz, pp . 66 y ss . En general, vie. G . WALKER,
Politica espanola, pp . 124-137, y la excelente sintesis de J . LYNCH, «E1 siglo XVIII»,
en Historia de Espana, dirigida por J . LYNCH, Barcelona, 1991, pp . 83 y ss.

17 . Por diferentes cartas y papeles llegados al Consejo de Indias se conoci6, des-
de el principio eel reinado de Felipe V, el «gran desorden>> que se experimentaba por
la frecuencia eel comercio de Nueva Espafia con Peru, asi como por la introduccibn de
g6neros de China en esos reinos. En un primer momento parecib bastante, a consulta
eel Consejo, con ordenar la observancia de las leyes recopiladas que prohibian el co-
mercio de las mercaderias y g6neros de China y de las Filipinas (Recop . de leyes de
Indias, 9, 35, 67), salvo to permitido por el 61timo reglamento de Nueva Espafa al Pe-
r6 y Tierra Firme, bajo las penal alli expresadas, (perdimiento de ropas y bajeles, des-
tierro perpetuo de las Indias, privaci6n de oficios) extendidas a sus c6mplices por Real
Orden de 18 de julio de 1702. (Cedulario Americano, pp . 64-65) . Anos mas tarde, la
inobservancia de las leyes prohibitivas eel comercio entre las provincial de Nueva Es-
pana y Peru, «llegando su relajaci6n a t6rmino que se ha hecho un trIafico frecuente y
comun el pasaje al Peru de las ropas y g6neros que de China y Filipinas se conducen a
la Nueva Espana», llevb a reiterar por bando su prohibici6n pero «respecto de que la
experiencia ha acreditado que ni la ley ni la reiteraci6n de las 6rdenes son bastantes a
que los comerciantes dejen de intentar y conseguir la introducci6n de cuanto discurren
conveniencia suya, aunque sea un perjuicio notorio eel comdn y general comercio», se
resolvi6 ear por mal adquiridas en Peni todas las maniobras de seda, decomisarlas y
quemarlas p6blicamente en presencia de las justicias, asi como castigar con diversas
penas a los portadores de vestidos procedentes de aquellos paises asiaticos, por Real
Orden de 16 de febrero de 1706 (CedularioAmericano, pp. 161-164) . En este sentido,
la propuesta audaz eel duque de Linares, virrey de la Nueva Espafia, expuestasen carta
de 10 de enero de 1711, de abril el comercio de ese reino con el de Peru a fin de apro-
vechar sus utilidades y de evitar al tiempo el contrabando francks, fue rechazada, a
consulta eel Consejo, por el rey» por no tenerla en manera alguna por admisible, con-
veniente ni tratable». Real Orden de 1 de agosto de 1712 (Cedulario Americano, II,
375-376). La posterior creaci6n de la Real Compania de Filipinas, por Real Provisi6n
de 29 de mayo de 1733 (CedularioAmericano, III, n.° 74) no alterb la prohibici6n de
atracar buquesde esa procedencia en puertos americanos, (art. 22). Vid. a este respecto
la obra de M. L. Dinz TRECHuELO, La Real Companla de Filipinas, Sevilla,1965 .
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Algunas de estas ideas alcanzaron por entonces un parcial recono-
cimiento legislativo, caso de la modificaci6n del sistema impositivo dis-
puesto por Real Proyecto de 5 de abril de 1720 que vino a sustituir la
percepci6n ad valorem tradicional por los nuevos derechos de palmeo
y tonelada aplicados sobre el volumen de las mercanclas transportadas '8 .
Asimismo se perfeccion6 el sisterna de comunicaci6n con Am6rica, es-
tableciendo desde 1718, un servicio anual de ocho barcos avisos con el
fin de agilizar el envio de despachos '9, al tiempo que se multiplicaban
]as compaiiias de comercio a partir del exito de la guipuzcoana de Ca-
racas dedicada, desde 1718, a explotar en exclusiva el cacao, el tabaco
y el algod6n de Venezuela 2° . A su estilo se fundarian en 1740 la Real

18 . Sobre el significado de este Real Proyecto, valorado, tal vez en exceso, como
origen del proceso reformista del comercio colonial durante el periodo borb6nico, vii.
R . LEVENE, Coleccidn de documentospara la Historia deArgentina, t. V. Comercio a
Indus. Antecedentes Legales (1713-1778), Buenos Aires, 1915, pp . XXV-XXVI . CC
la postura contraria de J . Mufv0Z Pt REZ, «La publicaci6n del reglamento de comercio
libre de Indias de 1778», enAnuario de EstudiosAmericanos, IV, 1947, pp . 1-50 ; y las
matizadas apreciaciones de B . BRAVO LIRA, «Notas sobre el reglamento de comercio
libre de 1778 y el r6gimen juridico del comercio indiano», en Actas y Estudios del III
Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano . Madrid, 1973,
pp . 1013-1044. Resulta interesame, en este sentido, la aguda contraposici6n del mdto-
do comercial antiguo representado por el Proyecto del ano 20, cuya prActica habia in-
ducido «estanco, confusi6n y desorden», y el nuevo Reglamento liberalizador de
1778, planteada en la Copia de la respuesta dada por D . Ignacio deAguirre y Arana
de Cddiz, a unpapelque le dirigen de Madrid oponi,4ndose alcomercio libre, (s. I ., s .
f.) (Cfidiz, 1778), B . N . Ms. 18264 .

19 . Real Decreto de 29 de julio de 1718, por el que se manda despachar anual-
mente cuatro avisos del Peru y otros cuatro de Nueva Espana . «Siendo conveniente pa-
ra el mejor gobiemo de mis dominios de la America y beneficio de los comercios de
aquellos y estos reinos establecer una frecuente correspondencia entre ellos para anti-
cipar noticias de una a otra parte sin las dilaciones y extravios con que pasta ahora se
pan tenido, he resuelto que de aqui adelante salgan en cada un aiio desde el puerto de
Cdiz cuatro navios de aviso para el Per6 y otros cuatro para Nueva Espana, los dos
primeros uno para Tierra Firme y otro para Veracruz a principios de enero, los dos se-
gundos a fines de matzo o primeros de abril, los dos terceros a 15 de junio y los dos
cuartos y ultimos a principios de noviembre, que son los tiempos m£s regulates y apro-
p6sito para la navegaci6n, de que prevengo al Consejo de Indias para que to tenga en-
tendido y he mandado dar las 6rdenes y disposiciones para su ejecuci6n» . Cedulario
Americano, p. 549 .

20 . R. D. HUSSEY, The Caracas Company, 1728-1784, Cambridge, Mass ., J . Es-
TORNEs LAsA, La Compania guipuzcoana de Caracas, Buenos Aires, 1948 ; R . DE
BAS'tERRA, Una empresa del siglo XVIII: Las manufacturas de la Ilustraci6n. Real
Compania de Caracas y su injluencia en los destinos deAmdrica, Caracas, 1954 ; F .
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Compania de la Habana con sede en San Cristobal para desarrollar el co-
mercio cubano de azucar, tabaco y cueros ; y la de Barcelona, en 1775,
aunque inspirada en principios mas competitivos, para ampliar el trafico
con Santo Domingo, Puerto Rico y Margarita, ocasionando en su conjunto
un cierto impacto en el monopolio gaditano del trafico indiano, estimado
en un 20 por 100 del total en el periodo comprendido entre 1730 y 1778 2' .

No fue, sin embargo, la fuerza de las ideas sino la de los hechos la
que puso fin al sistema comercial tradicional . La larga guerra con In-
glaterra de 1739-1748 llev6 a suprimir las flotas, utilizando en su lugar
navios sueltos de registro, autorizados por la Corona, mas aptos que
aquellas para sortear la fuerza naval del enemigo; medida extraordinaria
que, vistas sus ventajas de rapidez y frecuencia, acab6 por superar el
fin de la guerra, convirtidndose asi en la innovaci6n mas importante en
dos siglos de comercio hispanoamericano, por mas que hasta 1776 si-
guiera utilizandose el viejo sistema de flotas -seis entre 1757 y
1776- para proteger el fundamental trafico con Nueva Espana '.

MORAi.ESPAUON, Rebelidn contra la Companfa de Caracas, Sevilla, 1955 . R . Rico
UNAGE, LasReales Companias del Comercro con Am6rica. Los Organos de Gobier-
no. Sevilla,1983 . Sobre los proyectos anteriores de fundar una compania comercial al
estilo de las europeas, a fines del siglo XVII, vid. J . A. ALErANDRE GARcfA,<<Un pro-
yecto de Compania universal del comercio con las Indias en el siglo XVII», enActas
y Estudios del111 Congreso delInstituto Internacional de Historia delDerecho India-
no, Madrid, 1973, pp . 925-984; en general vid . J . MAR-rfNEz Gu6rr, <<Las sociedades
por acciones en el Derecho espanol del siglo XVIII, en Revista del Instctuto de Histo-
ria del Derecho, (Buenos Aires) 9, 1968, pp . 64-90; M.a J . MATILt.A QutzA, (<Las
Companias privilegiadas en la Espana del Antiguo R6gimen», en M . ARTot.q (Dir) La
Economia espanola alfinal delAntiguo Rdgimen, IV, Instituciones, Madrid, pp . 271-
401 ; J . M .a MARU.UZ URQUUo, Bilbao y Buenos Aires, Proyectos dieciochescos de
companias de comercio, Buenos Aires, 1981 .

21 . GARCIA BAQUERO, Cddiz y elAtldntico, (1717-1778), Sevilla,1976, 2 vol. I,
pp. 136-137 ; cf . C . MARTtNEZ SHAw, Cataluna en la carrera de Indias, 1680-1756,
Barcelona, 1981, pp. 72-148 ; J . M. OLJVA MELGAR, <(El fracAs del comerc privile-
giat», en J . M . DELGADO Y OTROs, El comerc entre Catalunya t Amdrica, (Segles XV7II
y XW, Barcelona, 1986, pp . 37-63 .

22. LYNCH, Elsiglo XVIII, pp . 137-138 . En la Idea generaldelantiguo comercio
de las Indus reformado por el reglamento de 12 de octubre de 1778 (B.N. Madrid,
ms. 220821 se recordaba el viejo sistema de transporte : <<El comercio de este reino
(Nueva Espaiia) se hace por las flotas que se despachan de 3 en 3 anos y por las azo-
gues que salen de dos en dos . Regularmente se componen las flotas de 12 navios mar-
chantes de porte de 500 a 1000 toneladas, escoltados por dos de guerra. La 3.a parte de
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Los anos siguientes, marcados por el periodo de paz femandino y la
intensa actividad de sus grandes ministros, en especial del marqu6s de la
Ensenada a quien se debe una politica comercial basada en una marina na-
cional construida en los astilleros de Cadiz, El Ferrol y Cartagena, que el
mismo potenciara', presenciaron una tendencia decidida al cambio de
modelo colonial ensayado finalmente, con exito relativo, en el largo reina-
do de Carlos 111 . En su epoca, se anudaron nuevas relaciones administrati-
vas, militares y economicas con los nuevos virreinatos, capitanias generales
e intendencias, o, como ahora se dice, entre la metropoli y sus colonial,
conceptos que por entonces se difunden acentuando la dependencia econt5-
mica de unos territorios sometidos despues de siglos al dominio espanol .

En este sentido, la llegada a Espana del nuevo rey Carlos III, con
su experiencia reformista en la corte de las Dos Sicilias, permiti6 hacer
realidad --en sintonia con las reformas emprendidas en el interior del
reino- a1gunas de las medidas reclamadas para el trafico indiano, en es-
pecial la abolicibn del monopolio gaditano, la supresi6n definitiva del re-
sidual sistema de flotas y la simplificaci6n y rebaja de los impuestos ' .

Estas y otras medidas fueron propuestas al rey en febrero de 1765
por una comisidn nombrada para informar sobre la reforma del comer-
cio indiano' y, apenas unos meses mas tarde, el 16 de octubre de ese

sucarga se compone de frutos y caldos como son vinos, aguardientes, aceites, etc., y
las dos terceras partes de mercaderias generales>> .

23 . A . RODttfGUEZ VILLA, Don Cen6n de Somodevilla, marques de la Ensenada,
Madrid, 1878; M . D . GGMEZ MALL.ADA, «E1 pensamiento de Carvajal y la politica ex-
terior espafiola del siglo XVIII», en Hispania, 15, 1955, pp . 117-137 . En general vid .
C . PtREz BusTAMANTE, «El reinado de Fernando VI en el reformismo espanol del si-
glo XVIII>>, en Revista de la Umversidad de Madrid, 3, 12, 1954, pp. 491-514 .

24 . Una excelente sintesis de su reinado napolitano en A. DOMNGUEZ ORT1Z, Carlos
Illy la Espanadelallustraci6n, Madrid, 1989 . Cf. Losestudios cl6sicos deA. FERRER DE[,
Rto, Historia del reinado de Carlos III en Espana, Madrid, 1856, 4 vols. ; M . DANVMA v
CouADO. El reinado de Carlos III, Madrid, 1890-1896, 6 vols . ; F. RoussEAu, RPgne de
Charles III d'Espagne (1759-1788), Paris, 1907,2 vols. Una visidn mss reciente en A . H .
HULL, Charles 111 and the Revial ofSpain, Washington, D . C. 1980 . En general, vid. F .
AGUILAR Pt~Ai, Bibliograla de estudtos sobre Carlos Ill y su '4poca, Madrid, 1988 .

25. Esta Comisi6n la formaban el marquds de los Uanos, Francisco Cray Winkel, Si-
m6n de Aragorri, Tomds de Landazuri y Pedro Goosens, autores de un memorial in6dito
dado a conocerparcialmente por V. RODRfGUEZ CASADO, «Comentarios al Decreto y Real
Instrucci6n de 1765 regulando las relaciones comerciales de Espana e Indias>>, en AHDE,
13, (1936-1941), pp. 100-135. Cf. Biblioteca de Palacio, Colecci6nAyala, ms. 2.639.
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ano, se adopt6la trascendental decisi6n de liberar siquiera parcialmen-
te el comercio de las islas del Caribe (Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico,
Margarita y Trinidad) a ocho puertos espanoles, adicionales al de Ca-
diz (Sevilla, Malaga, Cartagena, Alicante, Barcelona, Santander, Gij6n
y La Coruna), aboliendo ademas los derechos de palmeo, toneladas,
extranjeria, Seminario de San Telmo, visitas, habilitaciones y licencias
que grababan su trafico ' . Revisado con prudencia el viejo monopo-

26. Para facilitar la poblaci6n de las nuevas tierras descubiertas, Carlos I habia
autorizado, por Real Cedula de 15 de enero de 1529, el acceso general a las Indias
(«que de todas partes vayan a ellos») asioomo el libre comercio desde distintos puertos pe-
ninsulares, pero con retomo obligado a Sevilla . Infomnado, sin embargo, de los estorbos
que tal medida ocasionara, acord6, a consulta del Consejo y mediando s6plica, <congrande
instancia», de los vecinos de las Indias, conceder licencia para comerciar con esas tierras a
ciertos puertos de Castilla: La Comfia y Bayona, en Galicia ; Avilds en Asturias; Laredo en
la Montana y Encartaciones ; Bilbao en Vizcaya; San Sebastiddn en Guipuzcoa ; Cartagena
en Murcia ; Malaga en Granada, asi como el puerto de Cadiz, ademas de Sevilla. Registra-
dos los navios y las mercancias ante la justicia, regidor y escribano del concejo respectivo,
este registro se debia presentar ante los oficiales de los puertos de destino en Indias, pagando
a su tenor los derechos acostumbrados. Ademas, en el plazo de ties mesesdespuds de la par-
tida del navio, debia enviarse un traslado autorizadodel registro al Consejo delas Indias, para
su cmocimiento y toma de raz6n en 61 y en la Casa de la Contrataci6n. El viaje de vuelta se
haria directamente a Sevilla (<sin tocar en otra pane a1guna, como aora se hace y ha he-
cho» . La pena de muerte y de confiscaci6n de bienes castigaba la transgresi6n de estas
disposiciones .

He aqui el contenido sustanciaI de esta Real CBdula de 1529 recordada oportuna-
mente por los partidarios del libre comercio en el siglo XVIII . Los reyes D. Carlos y
Dofia Juana su madre, refiriendocomo al Tempoque se descubrieron y comenzaron a poblar
las Indias los Reyes Cat6ticos «tomaron para si el comercio y contrataci6n de aquellas par-
tes>>, .. . y «por set poca la poblaci6n y trato de las dichas indias a la saz6n, por sus cartas y
provisiones yordenanzasmandaron que ningunas personas de estos nuestros Reynos pudie-
sen ir, ni navegar con sus navios ni mercaderias a las dichas Indias, Islas e Tierra fume de
ningfin puerto de estos nuestros Reynos, salbo de la drcha ciudad de Sevilla, registrandose
primeramente con todo to que Ilevaron ante los oficiales de la dicha Casa de la Contrataci6n
so graves penas» . . . y «como quiera que despuds sus Altezas abrieron la dicha contrataci6n
por hacer merced a nuestros s6bditos, quisieron que todos pudiesen tnatar y contratar hbre-
mente, porque entonces pareci6 que asiconvenia a su servicio y a la contrataci6n de las di-
chas Indias, todavia se qued6 que partlesen de la dicha ciudad de Sevilla, e aora como ha
placido nuestro Sefiorque coda dia lean descubiertas y descubren muchas Islas e tierras nue-
vas . . . y assi como las dichas tierras e poblaciones se van ensanchando, assi conviene que se
busquen buenas formas e maneras para que se pueblen, especialmente ha parecido que una
de las principales es que de todas partes vayan a ellas y que losque quisieren tengan hbertad
y puedan it de otms puertos comarcanos a sus tierras e naturales e lugares donde tienen sus
haciendas, mercaderiaso grangerias para las cargar a las dichas Indias, sin set obligados a las
cargary llevar desde la dicha ciudad de Sevilla como hasta aqui se ha hecho, con cantoque a
la buelta vengan a la ciudad de Sevilla, como se ha hecho y aora to hacen, e somos informa-
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lio, en los anos siguientes, se fue ampliando de manera gradual y mesu-
rada esa libertad de trafico a otras regiones americanas, Luisiana en 1768
y Yucatan y Campeche en 1770 '. Fue sin embargo al calor del hecho
extraordinario de la Guerra de Independencia americana (1776-1778)
cuando se crey6 oportuno extender de manera general la libertad de co-
mercio a los dominios americanos por considerar el rey «que solo un
comercio libre y protegido entre espanoles europeos y americanos pue-
de restablecer en mis dominios la agricultura, la industria y la pobla-
ci6n a su antiguo vigor» ; primero, en febrero de 1778, a Buenos Aires,
Chile y Perti y mas tarde, el 12 de octubre de ese mismo ano, al resto de
los grandes puertos hispanoamericanos, excluidos por distintas razo-
nes, los de Venezuela y Mt6xico hasta 1789 ' .

dos que a causa de la dicha provisi6n se estorban mucha parte de ellas e queriendo proveer en
ello, de maneraque las dichas tierrasse pueblen porque en ellas se plante nuestra Santa Fe cat-
holica y especialmente por la voluntad que tenemos a que las dichas tierras se ennoblezcan e
nuestros s6bditos e vasallos de estos nuestros reynos comurunente sean aprovechadose pue-
den mejor tratar oon sus mercaderias e grangerias e porque assi nos ha sido suplicado con
grande instancia por los vecinos de aquellas panes, visto por las del nuestro Consejo de las
Indias e conmigoel rey consultado, fue acordado que debiamos dar licencia paraque de cier-
tos puertosde estos nuestros reynos e senorios que de yuso serfa declarados, puedan cargar pa-
ra las dichas Indhas, guardando la fonna que de yuso sera contenid . . . por to qual . . . damos
licencia y facultad a todos a qualesquiera vasallos muestras de estos nuestros reynos y seno-
rios, para que aora y de aquf adelante, quanto nuestra voluntat fuere, puedan navegar e hacer
su viage con sus personas e mercaderias e navios e otras cosas a las dichas Indias. .. en las
quales dichos puertos. .. puedancargare carguen los dichos sus navios . . . y de cualquier de
ellos hacer sus viajes derechamente a las dichas Indias, sin set obligados como dicho es
a it a la dicha ciudad de Sevilla, ni registrarse. .. con tanto que lean obligados antesque par-
tan de registrar los dichos navios e codas las mercaderias e cosas que cargaren . . . particular-
mente ante la nuestra Justicia de los dichos puertos donde asi la cargaren e un regidor y
e 'bano del Conzejo de ella, con el qua] dicho registro se presente ante los nuestros ofi-scn
ciales que residen en la dicha Isla o tierra donde fueren a descargar . . . y pagar5 alli nues-
tros derechos acostumbrados» . El texto de la Real C6dula, asi como de larepresentaci6n del
Concejo de Malaga, de 10 de abril de 1553, solicitando el cumplimiento de dicha Cedula,
con el auto del Consejo de Indias imponiendo nuevas condiciones a su aplicaci6n, en APC
18-22. Cf. M . J . DE AYnta, Dicctonario de Gobiernoy Legislaci6n deIndus, Ed . y estudio
M. M. DELVAS MINGO, Vol . III, Madrid, 1988, pp. 254-255.

27 . ANtvNEz v AcEvEDo, Memorias htstdricas sobre la legislaci6n y go-
bterno del comercio de los espanoles, p . 37 . Vid . ((La aplicaci6n del Decreto en La Lu-
siana», por RODRfGUEZ VICENTE, Comentarios, pp . 120-135 .

28 . Reglamento y aranceles reales para el comercio libre de Espana e Indias,
de 12 de octubre de 1778. Madrid . En la Imprenta de Pedro Marin, 1778 (reed . a cargo
pie B . TORREs RAWREzy J . ORTIZDE LA TABLA, Sevilla,1978) . Sobre el Secretario de Es-
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Como han destacado algunos autores, con estas medidas liberali-
zadoras se pretendi6 en realidad hacer mas efectivo el monopolio espa-
nol sobre sus dominios americanos, potenciando la formaci6n de un mercado
interno cerrado en to posible al exterior. En todo caso, esta medida, car-
gada de ruptura formal con el pasado hasta el punto de ser calificada de
aut6ntica revoluci6n por Cabarrus ', unida a la supresi6n o reducci6n
de ciertos derechos inconvenientes al trafico, acab6 por suscitar un espi-
ritu de redescubrimiento comercial de America, que hizo vivir a Cadiz
su 6poca dorada, asicomo a otras regiones, Galicia, Cantabria y en especial
Cataluna, que pudieron recorrer por entonces, con casi tres siglos de retra-
so, la andgua camera de Indias. Paralelamente se revitalizaron las importa-
ciones americanas de productos agricolas, cacao, az6car, tabaco, cueros,
indigo, palo de tinte, junto a las importaciones de metales preciosos que
siguieron dominando el comercio indiano con un 56 por 100 del total ';

tado y Despacho de Indias, Josh de Galvez, que refrenda el Reglamento, vid. BERNARD,
Le Secretariat d'Etat et le Conseil espagnol desIndes, pp . 53-54; J. M.a MAtt'rhv Ruiz,
<<GAlvez y la politica americanista de Carlos III>>, en Baetica, 12, 1989, pp. 199-202 . En
general, vid . J . M . DELGADO . America en la teoria y praxis politica deJost;Monino y
Redondo, Conde de Florindalanca. Hacienda Priblica Espanola 108-109, 1987.

29. Vid . Luego suDiscurso sobrela libertad de comercio concedida a laAmsrica
meridional.

30. J. FmtER, Comercial Relations betwen Spain and SpanishAmerica in theEra of
Free trade, 1778-1796, Liverpool, 1985 . J. FomrANA (ed.) El comercio litreentre Espana
y Amirica (1765-1824) . Madrid, 1984, incluye entre otros, el trabajo de J. FlstER . El im-
pacto del comerciolitreen Amdrica durante el idtimo cararto del sigloXVIH, pp. 29-38, asi
como una serie de analisis regionales a partir de las «areas perifdricas» de Andalucia y Ca-
taluna, pp . 39 y ss . GARdA BAQUEIto, Cddizy e!Atl6ntico, I, pp . 540-556 ; del rnismo, Co-
mercio colonialyproducci6n industrial de Cataluna a fines del sigloXVHI, en J. NADAL
y G. TARTFi 1 A eds . Agricultura, comerciocolonialy crecimiento econ6mico en la Espana
contenrpordnea, Barcelona 1974, pp . 268-294 ; J. M . DELGADO RMns, Els catalans iel lliu-
re comerV, El comerV entre Catalunya iAmufrica, pp . 81-93 . ; cf. del mismo autor, El mirat-
gedel !Brie comerV, ibid pp . 65-80; L ALoNso ALvAREz,Elcomercio colonialy crisis del
Antiguo Regimen en Galicia (1778-1810), La Conma, 1986 ; A . M . MARItNEZ DE SAN-
cHEz, ((La Coruna, un puerto habilitado para el comercio a Indias (1778-1810y>, Separata
de Revista del Instituto .Josh Cornidev de Estudios Coruneses, anos JGII-XVI, mimeros
13-16. 1977-1980, pp. 137-235 . E. RODRIGUEZ VARELA, ((El real consulado de comercio
de La Coruna y la apertura del comercio indiano, en Actorsde laIJornadas deMetodologta
aplicada de las ciencias hist6ricas. Vol. III . Santiago de Compostela, 1975, pp . 825-839.
Desde el pinto de vista indiano, cf. N . JAcossEN y H . J . Pumz eds . The Economies of
Mexico and Peru during the Late colonial period, 1760-1810, Berlin, 1986; E. SO.v-
RES VEIGA GARctA, oBuenos Aires e CAdiz: Contribugas as estudio do comercio tivre
(1789-1791)>>, en Revista deHistoric de SaoPaulo (1970), pp . 365-390 .



Espiritu ilustrado y liberaci6n del trdico 81

al tiempo que se dotaba al trafico de una nueva y mas completa orga-
nizaci6n comercial " .

31 . J . C. GumLAmoNDEGm, ((La repercusi6n inmediata del reglamento de comencio
fibre de 1778. Una solicitud de creaci6n del consulado de Buenos Aires», enActas y Estu-
dros dellllCongreso int deH°delDerecho ind., pp . 985-1011 . Y en relaci6n con este con-
sulado bonarense, creado finalmente por la Real C6dula de 30 de enero de 1794, vid . C.
Alberto Rocs, «La jurisdicci6n comercial en la gobemaci6n de Montevideo . La Diputa-
ci6n consular. El consulado», en Actasy Estudios del IX Congreso del Instituto Intern. de
H.° del Derecho ind. Madrid, 1991, pp . 251-267; J. ComADRAN Ruiz, <<La Diputaci6n y
Juzgado de Comercaio del Real Consulado de Mendoza, en Revista deHistona delDerecho
(Buenos Aires) 12,1984, pp . 381 y ss . ; M . L Mtu.FR AsrRADA, «F1 Tribunal de comercio
de Salta», en Revista de Historta del Derecho, 5, 1977, pp. 127-146 ; de la misma autora,
<<La justicia mercantil en Saltao, ibid, 7, 1980, pp . 267-292 . En general, vid . G.O.E.
TJARxs, El consulado de BuenosAiresy susproyecciones en la Historia delRio de la Pla-
za, Buenos Aires, 1962, y J. C. Gumt-AmONDEGUI, La Justicia consular en BuenosAires
(1794-1810), Buenos Aires, 1963 . Fn relaci6n con otrosambitos, vid . ElRealConsuladode
Caracas. Introd . y compilaci6n de E. ARcu.A FARtAS, Caracas, 1957 ; M . M . ALvAREZ,
El tribunal del Real Consulado de Caracas, (Caracas 1967), M . Nu&Ez DfAZ, ElReal
consulado de Caracas (1793-1810). Caracas, 1984 . J. ORTIZ DE LA TABV+ DucASSE,
(Ed . y Estudio Preliminar). Memorias politicasy econ6micas del Consulado de Vera-
cruz (1796-1822), Sevilla, 1985 ; R. Val.ASEfqOR BORDEs, El Mercantil Consulado de
Guadalajara, Guadalajara, 1970 . A. DE AviiA MARTEL y B. BRAvo LIRA, «Nuevo re-
gimen del comercio maritimo del siglo XVIII y su aplicaci6n en el Pacifico Sur>>, . en
Revista Chilena de Htstoria delDerecho, 5, 1969, pp. 133 y ss . Por to que se refiere a la
peninsula, a falta de un estudio especifico sobre la floraci6n consular en tomo a los puertos
habilitados para el comercio con Am6rica ; consulados de nueva planta e inspiraci6n incar-
dinadosen la politicade la6poca de fomentode la agricultura e industria nacional bajo la pro-
tecci6n regia y el auxilio de las Sociedades Econ6micasprovinciales, Vid . el teciente ensayo
deC. Pgtrr «Denecho Metrantil: Entre Corporaciones y C6digos>>, enHispania. EntreDere-
chospropiosy Derechos nacionales, Milan 1990, pp . 315-500 ; en esp. 367-380. G . R . FER-
NANDEz DfAZ, <Burguesia y Consulados en el siglo XVIII», en T. MARTUrEz VARA
(ed .) . Merrcadoy desarrollo econdmico en la Espana contempordnea, Madrid, 1986,
pp. 1-39, y la ya cltisica exposici6n de conjunto de E. GAcro FERNANDEZ, Historia de
lajurtsdicci6n mercantil enEspana, Sevilla, 1971 . La base institucional la siguen rep-
resentando A . DE CAPMANY, Memorias hist6ricas sabre la Marina, Comercioy antes
de la antigua ctudad de Barcelona, Madrid, 1779-1792, (Reimp . Barcelona 1961-
1963). G . GutARDY LARRAuRt, Historia del Consuladoy Casa de Contratacidn deBil-
bao y del Comercio de la Villa, Bilbao, 1913-1914 (reimp . facsimil) Bilbao, 1972 ; S .
BEiARAtvo, Historia del Consulado y de la Junta de Comercio de Mdlaga, Madrid,
1947. S. AGUERAS PACHECO, El Consulado maritimoy terrestre deAlicanteypueblos
del obispado de Orihuela, Alicante, 1957; A . HEREDIA HERRERA, <<El Consulado nue-
vo de Sevilla y Am6rica», en VJornadas deAndalucia yAmdrica, I, Sevilla, 1987, pp .
287-301 ; J . B . Rtnz RwERA, ElConsulado de Cbdiz Matricula de Comerciante, 1730-
1823 . CAdiz,1988 ; E. RODRiGUEZ VAREta, ElRealConsulado de Comercio deLa Co-
runa y la apertura del comercio indiano, op. cit.
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Sin embargo este auge del comercio hispanoamericano no iba a per-
durar por mucho tiempo . La debilidad estructural del sistema comercial
espanol por falta de una industria nacional asi como de una marina po-
derosa capaz de protegerlo, dieron al traste con este sueno autarquico
de un mercado colonial espanol . Las desastrosas guerras con Inglaterra
de 1797-1801, que obligaron a abrir el comercio indiano a los paises neu-
trales, por Real Decreto de 18 de noviembre de 1797, con notorio be-
neficio de los Estados Unidos, y de 1805, en la que se perdieron los restos
del antiguo poder maritimo en Trafalgar, acabaron por romper el an-
tiguo cerco espanol de Am6rica 3Z. Ademas, tras la crisis comercial y
naval de estas ultimas guerras coloniales del reinado de Carlos IV con
sus graves secuelas financieras, agricolas e industriales, se escondia ya
la politica, que no tardd en aparecer como predijera en su dia el virrey
Francisco Gil de Taboada : «La cadena de las relaciones es la que sujeta
estos remotos dominios al pais de la denominacidn; cada necesidad que se
extinga o satisfaga sin su auxilio es un eslab6n que se desmembra y cuan-
do sean pocos los que queden, con dificultad resistiran el peso» 33 .

11 . PROPUESTAS DE REFORMADEL COMERCIO INDIANO
CONSERVADAS EN ELARCHIVO PRIVADO DE
CAMPOMANES (1762-1778)

Diversos documentos del Archivo Privado de Campomanes (APC)
relativos a America, de los cuales solo el borrador de las Reflexiones so-
bre el comercio espanol a Indias ' del propio Campomanes ha sido pu-
blicado recientemente por Vicent Llombart, ofrecen datos de interes
para clarificar algunos aspectos del proceso liberalizador del trafico co-
mercial hispanoamericano emprendido formalmente en 1765 .

32 . A . GARciA BAQUERO, Comercio colonial y guerras revolucionarias, Sevilla,
1972 ; J. A. BARRIER, «North American penetration and the Spanish imperial economy,
1760-1800», en J . A. BARBIER y A. J . KjusrHE, eds . The North American Role in the
Spanish ImperialEconomy, 1760-1819, Manchester, 1984, pp . y 22 .

33 . Gil De Taboada a Pedro De Lerena, 5 de mayo de 1791, cit . por LrncH, El
SigloXVlll, p. 325 .

34 . P . RODRiGUEZ CAMpomANu, Relexiones sobre el comercio espanol a Indus
(1762), Ed . y estudio preliminar de V . LLoMBART RosA, Madrid, 1988 . Vid. del mismo
autor, Comentarios economista y politico de Carlos 111, Madnd, 1992, pp . 113-153 .
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Algunos de ellos, como el Discurso sobre si conviene o no abrir in-
distintamente todos los puertos de Espana al comercio de sus Indus,
de 15 de octubre de 1763, remitido por su autor Francisco Cray Winkel
al juicio de Campomanes, tiene un especial interes por ser su autor uno
de los miembros de la Junta que por especial encargo de Carlos 111, tra-
baj6 desde el verano de 1764 en la elaboraci6n de un anteproyecto de
las medidas a tomar en relaci6n con el comercio indiano, del que sal-
dria el primer decreto liberalizador de 16 de octubre de 1765 35 .

Otros documentos de interes a este respecto son asimismo, una Rep-
resentaci6n del reino de Galicia y Principado de Asturias solicitando
el comercio de algunos de sus puertos, La Coruna y Gij6n concretamente,
con Yucatan y Campeche 36, y que puede ser fechado hacia 1769, por
su referencia explicita a los privilegios concedidos a Nueva Orleans, un
ano antes, asi como a su vinculaci6n formal con el proyecto presentado
por Thomas Southwell del cual se conserva en el mismo Archivo un
Discurso sobre la necesidad de que esta Monarquia se halla constitui-
da para tener una poderosa marina afin de conservar sus dominios ul-
tramarinos, de 28 de septiembre de 1768 3' .

Algo posterior, de 1774, es la Representaci6n y manifiesto de Fran-
ciscoAntonio Vilanova, del comercio gaditano, que recoge el sentir del
mismo, contrario a las medidas liberalizadoras en curso ' ; y, finalmen-

35 . APC 18-20 . Cf. Supra n . 25 . Sobre las rakes de su pensamiento liberalizador
vid. Papel utily curioso de reflexiones, remitido a Esquilache, sobre la hbertad del comer-
cio de trigo en to interior y exterior «limitando s6lo para 6ste los precios que se tuviese por
conveniente» (1761) en Archivo Academia de la Historia 9/1781 ; pubhcado posteriormen-
te en el Seminarro Eruduo de VA.LADAREs, XXXIV, 1790, pp. 131-150 .

36 . APC. 18-20 . La representaci6n aludia al deplorable estado a que habian Ile-
gado estas dos provincias, forzadas a la emigraci6n, y que contrastaba con su crecida
poblaci6n, su larga costa con los mejores y mas seguros puertos bien situados para el
trafico con Indias y las naciones septentrionales de Europa (fuera del paso de los cor-
sarios berberiscos «sm este invencible embarazo que experimentan los de las costas
del sur de estos reinos e impede el progreso de su trafico por mar»), al margen de set
sus habitantes, por la naturaleza de su clima «los mas inclinados a trabajar de la mo-
narquia» .

37.APC 28-10.
38.APC 28-10 . Representacr6n y mantfiesto de D. Juan FranciscoAntonio Vila-

nova del comercto de Cddiz sobre que el origen de los atrasos de!jondoy riqueza de
Espana procede del srstema actual del comercto de los espanoles con los americanos
y extranjeros . En ella se precisa que Espana «el nnico paraje o feria o almacen univer-
sal del mundo» se esta acercando mss y mas at 61timo t6rmino de decadencia . . . por no
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te, un notable. Discurso sobre la libertad de comercio concedida a la
America meridional, presentado por Francisco Cabarrds, a la Real So-
ciedad Econ6mica Matritense de Amigos del Pais 39, el 28 de febrero de
1778, pleno de ideas ilustradas.

Nuevas representaciones, una probablemente debida a Ensenada so-
bre la colonizaci6n de la Patagonia y la extensi6n del comercio con las
Indias orientales °° ; asi como otra contraria a la Real Cedula de 25 de
abril de 1749, que derog6 a petici6n del consulado y comercio de Nue-
va Espana, las restricciones del reglamento de 1735 a la libre consigna-
ci6n de caudales en personas de confianza no necesariamente matriculadas
en la Universidad de Cargadores a las Indias °', cierra este elenco de do-
cumentos indianos del Archivo de Campomanes, que, s61o en parte y
de manera indirecta, puede completarse con el Epistolario de Campo-
manes (1747-1777) editado por Miguel Aviles y Jorge Cejudo, y en el
que curiosamente no se halla referencia alguna a sus propias Reflexio-
nes de 1762 °2. Del conjunto de cartas, reflexiones, discursos, repre-
sentaciones y normas en 6l conservadas, destacan por su interes las
Reflexiones sobre el Comercio espanol a Indias, (1762) del propio Cam-
pomanes, que anticipan en 26 anos la Idea de Amdrica de este autor formu-
lada en su dia por Jose Munoz Perez ', en base a unas Apuntaciones
relativas al comercio de las Indias para resolver la cuesti6n sobre 6l sus-
citada por Real Orden de 19 de octubre de 1787 cuando la experiencia
liberalizadora habia resultado ya un fracaso ; por contra el Campoma-

entenderse de 25 anos a esta parte cual debe ser la administraci6n del comercio de este
reino con la Amdrica y con los extranjeros» debiendo tener en cuenta que «1a exclu-
si6n del comercio de Espafia con America . . . es la alhaja mas interesante a la Corona y
al Estado y s6lo los comerciantes de Am6rica la han disputado reclamando la apertura
que consiguieron» .

39 . APC 54-1 . Vid. Apdndice documental .
40 . APC 18-21 . Sobre el comercio de Indias y to que se debe practicar a este fin

para la conservaci6n de aquellos dilatados reinosporS.M., (s.l ., s1) .
41 . APC18-26. CL CedularioAmericano, vol . 111, pp. 216-218.
42. P. RODRIGUEZ CAMromANES, Epistolario, t . I. (1747-1777) . Ed . de M. Avt-

Lts FERNANDEZ y J . CEJUDo L.6PEz, Introd . por M. AviLAs, Madrid, 1983 .
43 . J . MuNoz Pt;REZ, ((La idea de Am6rica en Campomanes», en Anuario de Es-

tudios Americanos, 10, 1953, pp. 209-264 ; R . KRESs WU.CKEtvs, «Pedro Rodriguez
Campomanes y la politica colonial espanola en el siglo XV11I», en Boletfn de la Aca-
demia Chilena de la Historia, XXII, n.° 53, 1955, pp. 37-72 .
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nes de las Reflexiones de 1762 es un hombre confiado que cree en la
fuerza de la libertad como factor de cambio econ6mico y social .

Fsta obra, un borrador de lecturas, estudios y meditaciones, en confe-
si6n del propio Campomanes, asi como un reflejo de la practica inducida
de su trato con personas instruidas en los negocios de America, tiene el ca-
racter de una recopilaci6n facticia de noticias e ideas que pretende servir
a la causa de la reforma del comercio indiano. Aunque estas Reflexiones,
en un principio, ]as proponia como buen patriota a la sabia comprensi6n
del ministerio, refiri6ndose probablemente a su protector Ricardo Wall,
(Secretario de Fstado hasta 1763), la obra aparece dedicada al rey Carlos
III que, en 2 dejulio de 17621e habia nombrado fiscal de to civil del Con-
sejo de Castilla : «Persuadome Sr. que ninguno me aventajara en el zelo del
bien publico, ni nadie esta mas obligado a promoverlo que yo, aviendo de-
bido a la sola benigaidad de VM un empleo a que tantos pretendian tener
derecho por su antigiiedad y por otras consideraciones» °° .

Tal vez con mayor raz6n que respecto a sus tardias Apuntaciones
relativas al comercio de las Indias de 1788, deba pensarse que la base
heuristica de estas Reflexiones de 1762 fuera el material reunido por la
Academia de la Historia para llevar a cabo la Historia de las Indias en-
cargada por el Consejo. A este fin sabemos que Campomanes redact6
un Plan de una Historia general de las Indus y m6todo que deberia se-

e en su formaci6n y colecci6n de materiales (1756), de que se con-
serva copia en su Archivo Privado °5 e igualmente que en 1759 ya preveia
el desarrollo de unDiscurso sobre el comercioy establecimiento de co-
lonias en elMar del Sur, que junto con el use de laAritmetica politica
en el comercioy en la hacienda real, extraida de la versi6n francesa de la
obra hom6nima de Charles Davenant ' aparecera luego como capitulo in-
dependiente en sus Reflexiones.

Asi, no es de extranar que, en apenas tres meses, de enero a abril
de 1762, reconociera haber escrito sus Reflexiones que, por to demas,
se inscriben en el g6nero del proyectismo espafiol del siglo XVIII,

44. Sobre Campomanes, como fiscal del Consejo y de la Cunara, vid . S. M . Co-
Roxns GONZA[.Ez, IlustracOnyDerecho. Losfscales del Consejo de Castilla en el si-
gIoXV711. Madrid, 1992.

45 . APC38-26.
46. APC 20-4: cf. 18-19; LLomsaRT, Campomanes, economista y politico, pp.

81 ; 118-119.



86 Santos M. Coronas Gonzdlez

representado por Uztariz, Bernardo de Ulloa, el marqu6s de Santa Cruz
de Marcenado y, sobre todo, por Bernardo Ward, con cuyo pensamiento
liberalizador coincide plenamente '. La originalidad de Campomanes
en este punto radica, sin embargo, en haber intentado conciliar este pensa-
miento econ6mico con las doctrinal del neomercantilismo liberal in-
gles, representado por Joshua Child, recogido y divulgado en su 6poca
por los economistas franceses, incluidos algunos de los colaboradores
de la Enciclopedia, Forbonais, Vicent de Gournay --considerado el padre
del liberalismo econ6mico francks- ' y dando especial relevancia -
hasta el punto de formar en la ordenaci6n del Archivo un cuadernillo
aparte- al pensamiento de Montesquieu del que dice ser despu6s de
Child oel que con mayor atenci6n ha observado la constituci6n de
nuestras colonias de Am6rica y la calidad del comercio que hacemos
en ellas» a9.

Con estas y otras fuentes analiza la naturaleza del comercio espa-
nol con Am6rica, a partir de su indudable cortedad que contrasts con la
riqueza de sus posibilidades de fomento de la agricultura, las manufac-
turas y la navegaci6n explotadas con 6xito por otros pafses extranjeros .
Por to demas, el sistema comercial espanol, desprovisto de las circuns-
tancias que to habian ido modelando hist6ricamente, se presenta como

47 . J . Mutqoz PtREz, «El comercio de Indias bajo los Austrias y la critics del pro-
yectismo del XVIII», en Anuario de Estudios Americanos, 13, 1956, pp. 85-103 ; del
mismo, «Los proyectos sobre Espana e Indias en el siglo XVIII : el proyectismo como
g6nero», en Revista de Estudios Politicos, 81, 1955, pp . 169-195 ; M . ARTo[A, «Am6-
rica en el pensamiento espaiiol del siglo XVIII», en Revista de Indias, 29, 1969, pp.
51-57 ; BrrAR LETAYF, Economistas espanoles delsigloXVIII, pp . 131-137 . R . Ezc2UE-
ttttA, <(La critics espaiiola de la situaci6n de Am6rica en el siglo XVIII» en Revista de
Indias, n.°s 87-88, 1962, pp. 159-287 .

48. J. GEE, Consideraciones sobre el comercio y navegaci6n de Gran Bretana,
Madrid, 1753; J . CHn.D, Traits sur le commerce et sur les advantages que resultent de
la reduction de !'interest de l'argent. Avec un petit traitL6 contre l'usure par TrtomAs
Ctn.PEPPER, Amsterdam, 1754 (versi6n de Gournay y Butel-Dumont). Por estas fechas
(1753) Forbonnais traducird la obra de Uztiriz ; mientras que Plumard de Dangeul tra-
ducira a Bernardo de Ulloa; V. LLOMBArtT,Estudiopreliminar, pp . XXVII-XXVIII . J .
REEDER, «Bibliografia de traducciones al castellano y catalln durante el siglo XVII de
obras de pensamiento econ6mico», en Moneda y Crddito,126, pp . 57-77; Sobre el pa-
ralelismo doctrinal italiano, vid . F. VENTVRi, «Economistas y refonmadores espanoles
e italianos del siglo XVIII», en F . EsTAPI~, (ed.) . Textos olvidados, Madrid, 1973, pp .
201-252.

49 . APC 18-24; cf. Reflexiones, p. 359.
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irracional y contrario a los verdaderos principios del comercio, afectando
esta causa a la propia rain de la colonizaci6n, orientada a la obtenci6n
de metales preciosos con el consiguiente descuido de los territorios des-
provistos de ellos 5°. Un mal que se completaba con el estanco del co-
mercio en Cadiz, como antes to fuera en Sevilla desde la 6poca de
Felipe II, asf como en el viejo modelo de transporte convoyado de
flotas y galeones, al que todavia habia que sumar los crecidos impues-
tos oficiales que grababan su trafico .

Los remedios a esta situaci6n pasaban, ajuicio de Campomanes, por
el fomento de la agricultura y de la poblaci6n en Am6rica con un repar-
to de tierras entre los colonos (voluntarios y forzosos), a cambio de un
canon exigible cuando las tierras entraran en producci6n, curioso pre-
cedente de su plan de 1767 para repoblar Sierra Morena 5' ; y asimismo,
por liberalizar el comercio de America, cambiando radicalmente las bases
de su establecimiento : del privilegio exclusivo para traficar de unos puer-
tos habilitados, a la olibertad y actividad» a la inglesa to que, a su vez,
entrafiaba un nuevo modelo de transporte maritimo, como el ensayado
con los navios registro tras la guerra de 1739-1748 con Inglaterra, aban-
donando definitivamente el lento y costoso sistema de flotas y galeo-
nes ; igualmente, la supresi6n de los derechos de palmeo y tonelada entre
otros impuestos coercitivos del trafico ; y aun una nueva filosofia res-
pecto a las companias de comercio que suprimiese sus privilegios ex-
clusivos, al estilo de la de Barcelona ".

Otras medidas, como la supresi6n de las aduanas interiores de las
Vascongadas, trasladandolas a la costa, para permitir de esta forma su
mds activa participaci6n en el comercio indiano; o la misma prohibici6n
de navegar en barcos de mas de 150 toneladas, chocarian frontalmente
con el peso de la tradici6n foral y maritima.

Estas Reflexiones indianas de Campomanes se insertan, por to de-
mas, en una revisi6n general de la politica de tasas y monopolios que
encorsetaban el trafico peninsular e indiano y que con tanta fuerza im-
pulsara Esquilache el nuevo ministro de Hacienda de Carlos III, en con-
nivencia con otras personas ilustradas . Asi, el 11 de agosto de 1764,

50 . Reflextones sobre el comercio espanol a Indias, p . 101 .
51 . Ibid pp . 228 y ss.
52 . Ibid pp . 73 y ss .
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escribia confidencialmente a Campomanes, a quien en su criterio ono
espantan las innovaciones cuando se dirigen con algun fundamento al
bien ptiblico», para animarle a redactar una respuesta que allanara «los
embarazos que ocurriran en el Consejo» a prop6sito de la liberaci6n del
comercio de cereales 53 ; una liberaci6n que precedi6, en s61o tres me-
ses, al cklebre Decreto de octubre de 1765 que rompi6 el monopolio ga-
ditano del comercio con Indias.

En ambos casos, se venia trabajando, desde tiempo atrds, en Juntas
y Comisiones oficiales de reforma nombradas por el Rey, de una de las
cuales, la relativa al comercio de Ultramar, formaba parte un negocian-
te holand6s afincado en Barcelona, Francisco Craywinckel, cuyo Dis-
curso sobre si convenia o no abrir indistintamente todos los puertos de
Espafia al comercio de sus Indias, de 15 de octubre de 1763, planteaba
una vez mas la cuesti6n largamente suscitada de la hibertad de trafico' .
En favor de su conveniencia, abogaba la justicia de ser todos vasallos
de un mismo rey asi como el bien com6n del Estado, interesado en fo-
mentar a todas sus provincias por igual y, aun, el ejemplo y practica de
las restantes naciones europeas que permitian el comercio de sus colo-
nias a todos sus puertos.

Aceptada su conveniencia por via de principio, Craywinkel plan-
teaba ademas si esta regla general era aceptable al caso espafiol . Para
ello fijaba una serie de premisas sin cuyo concurso poca utilidad podria
reportar la liberaci6n del trafico . Ante todo, que los frutos y g6neros ma-
nufacturados que se embarcaran para Am6rica fueran de producci6n na-
cional, pues, en caso contrario, la liberaci6n del trafico s61o penmitiria
ampliar o variar el conducto de las mercancias, sin que de este hecho
tan s61o se derivara una especial mejora de la situaci6n econ6mica de
un territorio, como probaba el caso de Andalucia .

53 . C. DE CAMO, ((La liberaci6n del comercio de granos y el abastecimiento de
Madrid», en Estructuras agrarias y reformismo ilustrado en la dpoca delsigloXVIII,
Madrid, 1989, pp. 737-750; p. 742. Cf. de la misma autora, Elpan de Madrid El abas-
to de las ciudades espanolas delAntiguo R,4gimen, Madrid, 1987, pp . 34 y ss ; L. PER-
DtcEs Bt.ns, «La lucha por la libertad de comercio interior en el reinado de Carlos Ill»,
en Informacfdn Comercial Espanola, 663, 1988, pp. 44-58. LLomsART, Campoma-
nes, economistsypolitico, pp . 155-190.

54 . APC 18-20; cf. Carts de Campomanes a Francisco Craywinkel, 4 de abril de
1760, en la que le devuelve un discurso sobre el estado de las artes en Espaiia respecto
de la agricultura, baciendo un estudiosobre el mismo.Epistolariv, pp . 67-78; cf. n. 35 .
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Por ello, estimaba mds oportuno y primordial potenciar el consu-
mo, propiciando con ello el auge natural de la agricultura y de las antes
industriales, rebajando a la vez los crecidos impuestos y suprimiendo
incluso los derechos de palmeo y toneladas, asi como la larga serie de
gastos de embarque para los productos nacionales . Al tiempo, y por via
de gracia, se debia conceder permiso a algunos navios sueltos para sa-
lir de los principales puertos de la Peninsula, utilizando de manera gra-
dual y arm6nica la libertad de trafico para estimular el desarrollo global
de la economia, pues en caso contrario osi queremos hacer las cosas de
golpe y extender el comercio de America y moderar los derechos, por-
que to practican asi las otras naciones, sin considerar las diferencias de
las circunstancias, no s61o no se conseguird el fin sino que nos priva-
mos para siempre del medio mas eficaz de facilitar o aumentar la salida
para las Indias de nuestros generos con notable adelantamiento de nuestra
agricultura y fabricas» ss .

El Discurso venia a matizar asi la propuesta radical de liberacibn co-
mercial, contenida en las Rerlexiones de Campomanes, asi como en otras
Reflexiones sobre el estado actual del comercio de Espana, publicadas
en 1761 sin nombre de autor pero que Craywinkel atribufa a Sim6n de
Aragorri, uno de los miembros de la comisi6n de reforma del comercio
indiano . En las propuestas concretas en que cifraba este autor su pen-
samiento, se mostraba partidario de liberalizar en general el comercio
de cereales para adelantar la agricultura, pero tambien para extender la
navegaci6n y fomentar la marina de corto tonelaje y, en cierta sintonia
con Campomanes, de permitir el fibre comercio con America, moderan-
do los derechos de aduana para los productos espanoles y creando con-
sulados en todas las ciudades mercantiles '.

Reflexiones y Discursos, Juntas y Comisiones, acabaran por crear
el clima adecuado para la gran reforma de 1765, que en frase de Antu-
nez, tan poco entusiasta de la liberaci6n, vino «a variar el metodo de un
solo puerto de despacho que habia durado por casi doscientos anos» 5' .
En virtud del Real Decreto de 16 de octubre de 1765 quedaron habili-

55 . Discurso, APC 18-20.
56. Reflexiones sobre el comercio espanol a Indias, pp . 409 y ss .
57. R . AmvNEz Y AcEvmo, Memorias hist6ricas sobre la legrslaci6n y gobierno

del Comeroo de los espanoles con sus colonias en lasIndus Occidettales, Madrid, 1797 .
(Reed. oon presentaci6n y cstudio preliminar de A. GARcfA BAQUERO, Madrid, 1981), p. 36 .
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tados para el comercio de las islas de Cuba, Santo Domingo, Puerto Ri-
co, Margarita y Trinidad, las llamadas Islas de Barlovento, un total de
nueve puertos peninsulares (Cadiz, Sevilla, Malaga, Alicante, Cartage-
na, Barcelona, Santander, Gij6n y La Coriuha) suprimiendo los derechos
de palmeo, (sustituido por un impuesto del 6 por 100 para los generos
manufacturados nacionales y un 7 por 100 para los extranjeros) tonela-
das, extranjeria, seminario de San Telmo, visitas, habilitaciones y licencias,
para las mercancias exportadas desde Espana, asi como las gratificacio-
nes, derechos y otros emolumentos que solian percibir los administra-
dores y oficiales reales por el desempeno de su trabajo . De este modo,
se recogieron finalmente en un texto legal, las apremiantes solicitudes
de comisiones y particulares que clamaban tanto por la liberacibn del
trdBco como por la simplificaci6n de trabas burocraticas y la reducci6n
de impuestos y gravamenes . Estas medidas, calificadas de osabias provi-
dencias», «precursoras», por el Campomanes del Discurso sobre la
Educaci6npopular (1775) fueron extendiendose en los anos sucesivos
a otros puertos y provincial de America, como Luisiana, nuevamente
agregada a la Corona, el 23 de marzo de 1768; y a los puertos de Cam-
peche y Yucatan el 5 de julio de 1770 .

Asi fue progresando la extensi6n del monopolio legal a otros puer-
tos de la America hispana, hasta que en febrero de 1778 se crey6 llega-
do el momento de ampliar aun mas este proceso liberalizador . Atras
quedaban representaciones un tanto anacr6nicas como las del reino de
Galicia y Principado de Asturias solicitando el monopolio del corte y
embarque de palo de tinte en la peninsula de Yucatan a fin de propiciar
el desarrollo regional y para contrarrestar ademas la presencia inglesa
en la zona, acentuada tras el privilegio de cone de dicho palo otorgado
por el Tratado de Paris de 1763 58 ; y aun la de aquellos particulares que
representaban los intereses del comercio gaditano, como el manifiesto
de Francisco Antonio Vilanova, de 1774, que defendia con total anacro-
nismo la vigencia del principio de exclusi6n en el trafico con America
a fin de salvaguardar «1a alhaja mas interesante a la Corona y al Esta-

58 . Vid . n . 36, cf. J . A . DEL CASTILLO, Mantfiesto sucinto, que en obsequio de la
verdad . . hate D. .., de losprincipales mottvos que concurren en la ciudady puerto de
Santander para hater el comercio con la America, 1777, (Santander, Bib . Mendndez
Pelayo, ms. 336).
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do» (destruida, a su juicio, con la libertad concedida a los comerciantes
de Mejico y Peru de conseguir caudales en personas de su confianza en
la Peninsula, a tenor de la Real Cedula de 25 de abril de 1749) s9 .

Superando estas llamadas al sistema comercial antiguo, el Real De-
creto de 2 de febrero de 1778 ampli6la concesi6n de libre comercio con-
tenida en el Decreto innovador de 1765, a los navios que se despacharan
para la provincia de Buenos Aires y reinos de Chile y Per6 . Con este
motivo, a fines de ese mismo mes, Cabarr6s pronunci6 un Discurso so-
bre la libertad de comercio concedida a la America meridional en la
sociedad Econ6mica Matritense ', calificando esta serie de medidas de
los ultimos anos de «revoluci6n tan importante y tan dichosa que da las
mayores esperanzas y cuyos efectos empiezan ya a conocerse» . Una re-
voluci6n, por to demas gradual y mesurada, cenida todavia a s61o algu-
nas provincias americanas y ello opor ser preciso proceder con tiento
para restituir (el comercio) a su primitivo estado» . Asi, admite por via
de principio que esta libertad se conceda «con cuidado y con una cierta
progresi6n insensible», entre otras razones para superar las reacciones
en contra de aquellos individuos interesados en el monopolio o que, en
general oproscriben una verdad por nueva y adoptan un error por anti-
guo» . A este fin se preguntaba : «ZQuien creyera que la libertad de comer-
cio, asi en la metr6poli como en las colonias, tiene todavia acerrimos
contrarios?» recordando como: ohabra quince afios que se estableci6 la
libertad del comercio de granos ique gritos! iQue murmuraciones no cau-
s6 esta ley tan justa y tan 6til! Ha sido preciso que un rey constante man-
tuviese con toda su authoridad y que un grande hombre defendiese con
toda su elocuencia este primer paso a la felicidad publica» . Sin embar-

59. Vid . n . 41 .
60. AFC 54-1 . El Discurso, publicado en las Memorias de la Sociedad Econ6mi-

ca [de Madrid], t . 111, 1787, pp . 282-294, se ofrece en Ap ¬ndice conforme al texto ma-
nuscrito del APC que presenta algunas variantes ; cf. la mera trasposici6n manuscrita
del Discurso en V . MARTIN MARTN, «La libertad de comercio bajo Carlos III : Caba-
rnis, Jovellanos y Foronda» en Informaci6n ComercialEspanola 663, 1988, pp . 7-43,
25-43 . Por to dem6s, una vez superado este «obstaculo» legal, Cabarnis ya no lo in-
cluiria en sus Cartas sobre los obstdculos que la naturaleza, la optni6n y las leyes
oponen a la fehcidad publica, Madrid, 1813 . Analiza su pensamiento politico, J . A .
MARAVALL, Cabarnis y las ideas de reforma socialypolittca en el sigloXV111, ahora
recogido en sus Estudios de la historui del pensamiento espanol (siglo XV111) . Intro-
ducci6n y compilaci6n M. C . IGLESIAS . Madnd, 1991, pp . 82-100 .
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go, entonces, se habia concedido libertad de comercio a las Islas de Bar-
lovento, con un espectacular crecimiento del comercio y de la agricul-
tura cubana, asi como del comercio catalan, saliendo a su ejemplo otras
provincias maritimas del letargo en que las sepultaba el monopolio,
<<que aumentan su agricultura con la facilidad de enviar sus frutos ; que
adquieren fabricas porque tienen despacho seguro de sus generos y que
crian una marina mercantil porque logran ejercitarla». <<Asi habia lle-
gado el momento de la feliz revolucion desterrando de una vez el espiritu
del siglo de la conquista que despreciaba la agricultura y el comercio» .

En su canto a la libertad no omite, sin embargo, dos cuestiones prin-
cipales : la posible falta de socorro del comercio de Cadiz tan oportuno
para el Estado (<<que ayudando al Estado en sus urgencias habian logrado
confirmaciones repetidas de su abuso») y, en especial, la insurrecci6n
de las colonias inglesas de Norteamerica, argumento que, a su juicio,
utilizaban los enemigos de la libertad para acreditar-con s61o este ejem-
plo- la bondad del sistema seguido con las colonial hispanas . Para des-
montar esta prevenci6n se limitaba a preguntar : «LPero acaso se prefrere
el contrario de mantener abatidos y como paraliticos unos paises por una
hipotetica rebelion?» Asi, podia concluir : osigamos pues, con animo,
el plan de beneficencia que emprendimos, seguros de que los vinculos
que formaran el interes y el amor seran mas estrechos y durables que
los de temor y la fuerza» ; y seguro, tambien, de sus resultados : <<Esta
concesi6n hecha a las provincial de la Amdrica meridional, las vivifi-
cara, las ilustrara, y no pasara mucho tiempo sin que tengan agricultu-
ra, comercio y marina mercantilo .

Siendo el sistema que abrazaba el gobierno, el efecto de la ilustra-
cibn y de la experiencia, con unas indudables ventajas que resultan de
su aplicaci6n : adquirir verdaderas riquezas, aumentando la agricultura
y la industria; asegurar la fidelidad de Amdrica con sus intereses y pros-
peridad y dar nuevo vigor a la metr6poli en la fuerza de sus colonos,
solo le quedaba desear que este sistema fecundo de libertad se manifes-
tara con toda su extension en uno y otro hemisferio . oiQue la sana po-
litica y el amor de la humanidad que le dictaron, jamas se aparten del
trono y aclaren los demas abusos!» De este modo emplazaba al minis-
tro oque hizo inmortal su nombre por la libertad que concedi6 al comercio
a Indias» para que diera el ultimo golpe al monopolio, y alabando, en
ultimo extremo, al rey benefico cuyo nombre -dice- osera siempre
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precioso a la Espana assi por haber sido el primero en derribar los es-
torbos con que el monopolio hacia inaccesibles nuestras colonias. . . co-
mo por haber restaurado al labrador en sus derechos y haber en una palabra
por muchas providencias utiles y justas, puesto, con mano poderosa, los
cimientos de la verdadera felicidad de su Estado>> .

Todavia, siguiendo esta linea de argumentaci6n, el 7 de marzo de
1778, leia en la Sociedad Econ6mica de Madrid, una memoria sobre el
libre comercio otro de sus miembros, Miguel Gij6n, un viejo comerciante
que durante dieciocho anos habia trabajado en pro de su consecuci6n
animado por el ideal de progreso y beneficio comdn de los reinos de Es-
pana e Indias 6' . La memoria, redactada con anterioridad, el 17 de ma-
yo de 1776, recogia ideas comunes al pensamiento ilustrado de la 6poca,
por mas que no se habia divulgado hasta la promulgaci6n del decreto
de libertad de comercio de febrero de 1778 oporque no pareciese que
queriamos introducimos en los arcanos y misterios del gobiemo>> .

Animado del deseo ode que SM no sea Rey de inmensos desiertos
incultos, que tiene en el Perd, por falta de comercio y pobladores, sino
rey de corazones y vasallos utiles, que le sirvan de engrandecer su im-
perio con su trabajo e industria>> sintetizaba su pensamiento para lograr
este fin en dos medios fundamentales : libertad de comercio y masiva
introducci6n de esclavos negros para cultivar aquellos inmensos terrenos
fertiles, incultos por falta de indios «los quales o han perecido en la
opresi6n de la miseria o se han retirado a la otra vanda de los Andes
impenetrableso .

En su analisis del comercio indiano partia de la falta de conocimien-
tos existente sobre nuestra balanza comercial que contrastaba con la clara
porcepci6n del comercio colonial desarrollado por ingleses, franceses
y holandeses . En todo caso se imponia una verdad, el «comercio mise-
rable>> que Espana hacia con Nueva Espana, Tierra Firme y Peru, ouna
grandisima circunferenciao en comparaci6n con «los puntos indivisibles>>
de las Islas dominadas por los extranjeros, de las que sacaban sin em-
bargo un partido tan ventajoso . Asi, en proporci6n comparativa con sus
Islas, al Peru y Tierra Firme debian llegar unos 6.000 barcos frente a
los cinco permisos concedidos a to mas cads ano para traficar con estos

61 . Se public6 en Memorias de la Sociedad Econ6mica [de Madrid], t.1I1,1787,
pp . 255-261.
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territorio's, bien que a pesar de la quina, el algod6n, los cueros o las la-
nas, no habria en un primer momento frutos y generos suficientes para
los retornos, hasta tanto que con la exportaci6n se incrementase su co-
mercio 6Z. En cualquier caso, la miseria de estos territorios y del comun
de sus gentes, con «millones de hombres tan desnudos, sucios y peni-
tentes que causan horror a la humanidad» en contraste con algunos po-
cos que visten «sus panos con telas de oro y platao, hacia que el rey nada
sacara de aquellos dominios y asi los espanoles no tienen otro interes
que el que quatro comerciantes de Cadiz tengan hecho un monopolio
de sus comercios, que se reducen a enviar generos preciosos de los ex-
trangeros, que compran con ellos el oro y la plata del Peru, en que ellos
logran sus ventajas, como que son duenos de las fabricas» .

Ahora bien, para poner en producci6n aquellas tierras era necesa-
rio una masiva introducci6n de esclavos negros, siguiendo el ejemplo
de los extranjeros que en sus pequefias Islas contaban con cerca de dos
millones de esclavos, en tanto que en todo el Peru no se podrian encon-
trar ni 10.000 negros de «pala y azada» . Sin embargo, s6lo al final de
la memoria se planteaba la dificultad del transporte por el Cabo de Hor-
nos hacia el mar del Sur, facilmente controlado por los ingleses de las
Islas Ealkland, por to que recogia la vieja idea de abrir un canal nave-
gable desde Panama a Portobelo o al rio Chagre, un ambicioso proyec-
to de comunicar dos mares y dos mundosque ¬ 1 mismo hubiera acometido
con permiso del rey y sin desembolso de su Erario, con intenci6n de
terminarlo en un plazo de cuatro a cinco afios, si no se hallara «viejo y
rendido de to mucho que he trabajado toda mi vida» . Asi, este comer-
ciante, poseedor de una fabrica de panos en la jurisdicci6n del asiento
de Otabalo y de «gruesas haciendas» en el reino de Quito, animaba en
su vejez a desarrollar el lhbre comercio y la nueva colonizaci6n de la Am&
rica meridional con argumentos conocidos pero que, en su reiteraci6n,
ayudaron a crear un estado de opini6n favorable al libre comercio .

62 . «Si el comercio activo y pasivo con la metr6poli these segura exportaci6n a
los frutos y por consiguiente un valor que compensase sus gastos a los colonos, aque-
Ilos inmensos terreros darian frutos y materias primeras en mucha mayor abundancia
que las Islas Antillas o de Barlovento . Y si a estos expiden solos los franceses e ingle-
ses 1.200 baxeles de todos tamaiios, Lquantos mss podriamos los espanoles despachar
a solo el mar del Sur, en que tenemos inmensas costas de terrenos tan fdrtiles?» . Me-
moria, p . 267 .
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No todo fueron parabienes, sin embargo, por la libertad de comer-
cio concedida a la America meridional. En marzo de 1778 el tribunal
eel consulado de la Universidad de cargadores a Indias, reunido en Junta
de conciliarios y diputados, acord6 remitir el Real Decreto de liberaci6n
a Junta de Consulado para deliberar to conveniente en el fin de elevar
al rey una representaci6n, «exponiendo los gravisimos perjuicios que
de la practica eel nuevo Proyecto se seguira a su Real Herario y al co-
mercio en general» 1 . En dicha representaci6n se suplicaba al rey sus-
pender la ejecuci6n eel Decreto hasta tanto se hallara mejor instruido
el real animo de los ogravisimos inconvenientes que de ella resultarian,
asi contra la Hacienda como contra la causa pdblica eel comercio» . En
cualquier caso, se recuerda c6mo siendo regular oir la opini6n eel con-
sulado en cualquier asunto tocante al comercio indiano, (refiriendo a ma-
nera de ejemplo, los memoriales remitidos por el senorio de Vizcaya
cuando pretendi6 establecer una compania para el comercio con Bue-
nos Aires y Honduras hacia 1740), parecia oportuno haberlo hecho en re-
laci6n con este suceso trascendental : «LCon quanta mas raz6n
corresponde y es propio eel presente en que se transtorna el orden es-
tablecido por diferentes ordenanzas y leyes de la carrera de Indias tan
sabiamente dispuestas como acreditadas en el use de mas de dos si-
glos?» Dejando a un lado esta cuesti6n formal, pero altamente signifi-
cativa eel nuevo talante reformador, el consulado entr6 a justificar la
validez eel sistema comercial tradicional deducida de la propia expe-
riencia hist6rica : asi, ono el acaso sino la premeditaci6n alumbrada de
la experiencia habia establecido que s61o de Sevilla y Cadiz pudiesen
salir navios para las Indias, como demostraban los danos y perjuicios
seguidos de la liberaci6n eel comercio indiano decretada por Carlos V en
15 de enero de 1529, las Ordenanzas de 1591, para remedio de los desca-
minos y arribadas maliciosas, y la ley 55, titulo 30, libro 9 de la Reco-
pilaci6n de Indias, que dispuso la navegaci6n en conserva de las flotas de
Nueva Espana y Tierra Firme, habian prohibido definitivamente, a la
vista de esos desordenes, la navegaci6n libre y suelta a Indias .

Por to demas, el puerto de Cadiz canalizaba no s61o el comercio de
la ciudad o de la provincia, sino el eel todo el reino, como podian ates-

63 . Representaci6n eelconsulado de Cd&z sobre el comercto libre, (sl . sf) . B.N .
ms . 18264 . fols . 115 r- 129 v .
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tiguar los gremios mayores de Madrid o el de panos y aun innumera-
bles personas que hacian alli fructificar sus caudales y creditos, «por donde
se evidencia quan lexos esta Cadiz de poder decirse que es estanco del
comercio americano, aunque su situacidn y circunstancias le prefieran
a todos los demas puertos para exercerlo» . Esta situacibn no dejaba de
reportar sus ventajas, como era la posibilidad de allegar fondos para la
Real Hacienda en situaciones comprometidas del reino : «e importando
al bien del Estado tener vasallos ricos para los servicios que en casos
de guerra u otras urgencias necesita, y no es facil exigir de los de cortas
facultades como to acreditaria la experiencia repartido que fuese el co-
mercio con la libertad concedida por el Real Decreto».

Estos y otros argumentos, interesados y de evidente exageraci6n,
como el relativo al crecido ndmero de polizontes «que con el comercio
libre llegaria a causar en mucha parte la despoblacidn de Espana», no
lograron alterar el curso de los nuevos aires liberalizadores del trafico
mercantil . Animados por el estimulo de tantas Reflexiones y memorias
favorables al libre comercio, la labor de Galvez, Floridablanca y «otros
ministros y consejeros celosos del bien comun» dio al cabo su fruto en
forma de la Real Cedula y Reglamento de 12 de octubre de 1778, que
hizo del comercio olibre y protegido» entre trece puertos peninsulares y
veinticuatro americanos, la base del restablecimiento de la agricultura, la in-
dustria y la poblaci6n de los espanoles, europeos y americanos. Como
si se tratara del redescubrimiento de una nueva Am6rica, esta declara-
cibn de libertad comercial y exencidn fiscal, se hizo coincidir con la
efemerides del primer descubrimiento .

III . ESPIRITU ILUSTRADO Y LIBERACION DEL TRAFICO
COMERCIAL CON INDIAS

En el siglo XVIII se gestd una mentalidad liberalizadora del trafico
comercial con America a partir de unas premisas neocoloniales divul-
gadas en nuestro pais por politicos y economistas ilustrados . La relati-
va autarquia del pensamiento economico tradicional, revisada ya en los
propuestas de reforma de Uztariz, Ulloa, Navia Osorio y Zabala, se que-
brd definitivamente tras la recepci6n del liberalismo comercial ingles,
divulgado por Forbonnais y, en especial, por Vicent de Gournay, consi-
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derado el padre del hberalismo econ6mico francks, aunque el mayorin-
flujo correspondiera tambien en este campo a Montesquieu oel que con
mayor atenci6n ha observado la constituci6n de nuestras colonias de
Am6rica y la calidad del comercio que hacemos en ellaso, a juicio,de
Campomanes '. La fusi6n de este influjo doctrinal con la experiencia
colonizadora positiva de otras naciones europeas 65, ayud6 a formar un
nuevo concepto de las relaciones comerciales de Espana con America,
basado en las ideas y valores propios de la cultura mercantil de la 6po-
ca, cifrada, en frase de Campomanes, en una olibertad y actividad a la
inglesa» que expresaba de manera resumida toda una nueva filosofia
colonial ~ .

Es ahora precisamente cuando se difunde en toda clase de escritos
la noci6n de colonia aplicada a los dominios espanoles en Amdrica, al
tiempo que se aprecian los nuevos valores que encarna simb6licamente
la figura del comerciante : la paz, el trabajo, con preferencia agricola;e
industrial, generador de aut6ntico progreso econ6mico y social, y el
comercio libre de trabas y privilegios abusivos, tanto en el interior co-
mo en el exterior del reino ' . En conjunto, un mundo nuevo de valores
e ideas opuesto al de conquista y riqueza facil del periodo anterior :
odesterrando de una vez el espiritu del siglo de la conquista que des-
preciaba la agricultura y el comercio» como diria Cabarnis .

64. Vid. n. 48 y 49.
65 . «Derramemos la vista sobre el m6todo, gobiemo, economia y manejo de las

naciones industriosas, para baser cAlculos y cotejos y veremos que sus pequeiias est6-
riles Islas, a fuerza de brazos, las hacen valer muchos miles mas que a las que a nuestro
Rey y a nuestra nacibn, unos inmensos terrenos por si mismos f6rtiles y fecundos, pero
abandonados y sin cultura» . . . «Cuando los extrangeros sacan partidos tan ventajosos
de unas Islas que en comparaci6n de nuestros inmensos continentes de Nueva Fspana,
Tierra Firme y el Perii, son unos puntos indivisibles en comparaciGn de una grandisi-
ma circunferencia, los espanoles hacemos un comercio miserable» . M . Gu6N, Memo-
ria sobre el libre comercio, pp. 258 y 264 .

66. <Todas las naciones se engrandecen por principios naturales y las que estan
decadentes deben su mal estar a la menor actividad y a una falta de luces que es patri-
monio de la desidia. Libertad y actividad son los medios con que los ingleses empren-
dieron su gran idea de comercio universal» . C.vrtpomANES,Reflexiones, p. 384.

67. <<El comerciante no coma pane en el guerra, es tin vecino del universo, que
busca sus ganancias en todos los angulos de la tierra y esta siempre en paz con todos
sus habitantes» . P. RODRIGUEZ CAMPOMANEs, Apuntaciones relativas al comercio de
las Indus. (Cit. p or M. Burros RODRIGUEZ, El pensamiento socio-econ6mico de
Campomanes, Oviedo, 1982, p . 244) .
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Es por entonces, tambien, cuando se plantea el poder de una mo-
narquia, haciendola derivar de los valores burgueses de poblaci6n y co-
mercio y no ya de los antiguos de conquista y dominio, por to que la
idea de Imperio queda relegada a un segundo plano en favor de un Es-
tado comercial . Asi, Campomanes puede hablar sin ambages de la «mala
constituci6n del todo de la monarchia espanola basada en el hecho de
dominar muchas naciones sin reunirlas a unos mismos intereses, de don-
de resultaba que la monarchia universal espanola era una pura ostenta-
ci6n vana y sin utilidad alguna» 68 .

En cualquier caso, el tiempo de cambio de los viejos principios eco-
n6mico-politicos ha llegado : «A la verdad ya es tiempo despues del trans-
curso de tres siglos para pensar de una vez en arreglar de ultima mano
y seriamente, un negocio tan importante, cuyos principios son conoci-
dos y constantes a los que meditan el curso general del comercio de to-
da Europa» .

Asi, se hace preciso un cambio de mentalidad que acoja el nuevo
concepto colonial de America : «los espanoles han mirado con despre-
cio todo to que no tenia abundantes minas de oro o plata . De este mal
principio se han derivado peores consequencias» 69 . Por ello, asi aun-
que se reconoce que ola extensi6n de las Indias Occidentales no permi-
ti6 a los espanoles poblar todas las partes de su Continente ni aun de
sus Islas» se manifiesta a continuaci6n la creencia de que «estos vacios

68. Reflexiones sabre el comercio espanol a Indias, p . 62 . Estas ideas de Campo-
manes, propias del Montesquieu del Espiritu de las leyes, acabaron par gozar anos
mds tarde de difusi6n gener- : Asi Francisco Javier de Uriortua hablaba en 1779 de
que (dos inveterados vicio, t',: comercio estaban en la Constituci6n par to que se
hacia indispensable que estu Ne variase» ; una Constituci6n basada en el monopolio
«este vicio destruidor de nuestra Espana y que ha mantenido la miseria en nuestras co-
lonias mss de dos siglos y medio . . . No es menester buscar otra causa del atraso del
nuestro comercio, todo el que se halla reducido a un verdadero monopolio, coma es el
que hemos hecho hasta ahora con nuestras Americas es imposible que prospere. Los
intereses del monopolists son absolutamente contrarios a los del Estado» . Informe sa-
bre la libertad del comercio que parparticular comistbn de la Real Soctedad Econd-
mica de esta Corte, extendi6 D . . ., en todo conforme a una observactones que present6
,41 mismo en una Junta creada par la Soceedad para aquel obleto, en Espiritu de los
mejores diarios literarios que se publican en Europa, n .° 147, 22 de septiembre de
1788, p. 405 y n.° 148, p . 421 .

69 . Reflexiones sabre el comercio espanol a Indias, p. 101 . Sin embargo constata
que «en el presence siglo se piensa de otro modo . El dinero es un mero signo aunque
preciso para el comercio» . lbui p. 203 .
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fueron causados por el defecto de minas de oro y plata, unico m6vil de
aquellas rapidas expediciones de los primeros conquistadores espano-
les . Fabulosas parecerian sus empresas a los que no supiesen cuanto pue-
de en el hombre el amor de el oro»'° .

Para contrarrestar este mal principio se pretende promover una nueva
colonizaci6n, en el convencimiento de que «sin establecer colonias pro-
pias, el comercio siempre sera precario y aun el gobierno de ]as Indias
dependera unicamente de los misioneros» " . Asi se hace preciso repo-
blar muchos lugares descuidados desde la Patagonia hasta California,
pasando por Panama, Honduras y Florida, desterrando el viejo t6pico
de su posible perjuicio para la naci6n que se compensa con la simple
realizaci6n del comercio util, evitando la concurrencia de las colonias .
En este punto se destaca la escasez y debilidad de los establecimientos
espanoles en America que contrasta con el modo de poblar y manejar
sus colonial los ingleses, hasta el punto de poder constatar que s61o una
colonia, la de Boston, capital de nueva Inglaterra, otiene mas navegaci6n
que todo el reino de Espana y sus vastos dominios de America»'Z . Esta
circunstancia, sin embargo, debiera servir de acicate al propio despegue

70 . Rejlexiones sobre el comercto espanol a /ndtas, p . 21 . En el mismo sentido
se expresaba anos mss tarde M . Gij6n : «Los espanoles no contamos en todo aquel grande
Imperio de los Incas del Peru, sino con los cerros y montahas de Potosi, en que est'an las
minas de plata y con los lavaderos de Choc6, de que se saca el oro . Ya se ve que para traer
a Espana todo el oro y plata que producen aquellos reynos sobra el buque de un navio . Los
extranjeros tienen y cuidan de la verdadera riqueza que consiste en los frutos, materias pri-
mas y manufacturas, para cuya compra se necesitan el oro y la plata» .

71 . CAMPomANES, Refexvones sobre el comercio espanol a /ndias, p . 87. Por su
parte M . Gij6n, podia decir : «En el presente siglo sabemos que el principal estudio de
las potencias es fundar colonias para enriquecer sus estados sin perdonar gastos ni fa-
tigas que conduzcan al fin» . Memoria, p. 277. Unas colonias que, por to demos, debian
integrarse en un Estado nacional hemisferico, como el concebido por Campomanes en
sus Apuntaciones : «trAtese enhorabuena a aquellos naturales con toda la equidad que
conviene a unos vasallos tan benem6ritos. Esto to pide asi la buena raz6n politica entre
individuos que forman una misma nacibn . . .» KREBS WILCKENS, Pedro Rodriguez
Campomanesy la politico colonial espanola, p . 71 ; por mas que otros politicos, como
Aranda, fueran partidanos de reforzar los intereses de la «Espana europea» pues «1a
del otro ]ado del charco ockano la hemos de mirar como precaria a anos de diferencia .
Y asi, mientras la tengamos, hagamos use de to que nos pueda ayudar . . .» Carta a Flo-
ridablanca, Paris 21 de ,lulio de 1785, en DELGADo MBAs, America en la teoria ypra-
xis politico de Josg Montno, p . 145 .

72 . CAMPomANEs, Reflemones, p . 267 .
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colonial : olos progresos espantosos que en 150 anos han hecho las co-
lonias inglesas al norte de la America . . . nos estan amonestando para
que despertemos de nuestra letargia en esta parte» "; para ello basta
con copiar su admirable ejemplo colonial, basado en criterion mer-
cantiles al estilo de los antiguos colonizadores griegos y fenicios'°,
sin olvidar el cultivo de la tierra capaz de facilitar una mayor ocupaci6n a
los hombres asi como un mas activo trafico comercial . A este fin y de-
jando a un lado consideraciones humanitarias, se considera uno de
los arbitrios man prontos y faciles para desarrollar la agricultura, la
introducci6n masiva de esclavos negros, los man aptos por su fuerza
y resistencia para poner en producci6n tierras virgenes1 .

Una vez aclarado el punto de la neocolonizacidn se cuestionaba el
sistema de comercio hispanoamericano, desarrollado en r6gimen de mo-
nopolio desde el siglo XVI. Concebido el estanco del comercio en Ca-
diz como la raiz del mal, se propone la extension del comercio directo
y libre de todos los puertos de la Peninsula con America . Asi, la maxi-
ma de Bernardo Ward, «1a libertad es el alma del comercio y todo ge-
nero de estanco su mayor contrario» se convierte en la f6rmula esencial
que condensa todo el programa econ6mico de los ilustrados en la se-
gunda mitad del siglo XVIII . Para ello, una y otra vez se hace referencia
al mal methodo comercial espanol, basado precisamente en el «espiritu
de estanco, que es diametralmente opuesto al mercantil»'6, asi como al
atraso de Espana en la aceptacidn de los verdaderos principios del co-
mercio, fijados ya un siglo atras en el Acta de Navegaci6n inglesa, cau-
sa u1tima de su revolucibn mercantil, con su franquicia general de comercio
colonial, extendida a todos los puertos de la naci6n, y su trafico de gd-
neros y manufacturas limitado a barcos propios . Una costumbre dano-
sa, opuesta a estos sanos principios mercantiles, habia mantenido a Espana

73 . Ibid, p. 303.
74 . BUSTOS, Elpensamtento socio-econ6mico de Campomanes, p. 270.
75 . Los negros, esos «utilisimos habitantes a quienes deben los europeos todo el

beneficio y cultivo de las producciones americanas» son, a la vez, «hombres que na-
cieron libres y vienen a la esclavitud s61o para satisfacer la avaricia de los europeos» .
CAmpomANFs, Refexiones sobre el comercto espanol a Indzas, p . 95 ; cf., p . 251 . So-
bre la utilidad colonial de los negros se explanaron muchos otros autores reformistas
de la epoca y en especial M . Gu6v, Memorea, pp . 277 y ss.

76 . CwwomANEs, Reflexiones sobre el comercto espanol a Indias, p . 67 . B .
WARD, Proyecto econ6mico, ed . J. L . Cns7Et.LpNos, Madrid, 1982, p. 173 .
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apartada del camino correcto que marcaba la practica colonial de Inglate-
rra, Holanda, Francia o Dinamarca, representando tambien en este campo
una excepci6n : «No puede creerse que por espacio de 200 anos hayan
subsistido en Espana unas reglas de comercio destructivas de la naci6n
y de la marina espanolas . La sola costumbre es capaz de haber habitua-
do la naci6n a gobernarse por unas maximas tan perjudiciales y opues-
tas a los principios verdaderos del comercio y que ninguna naci6n culta
ha adoptado» ".

Sin embargo, el avance del siglo, desde los reinados de Felipe V y
Fernando VI, habia ido debilitando las ideas exclusivas y aun el monopo-
lio andaluz del trafico indiano con la creaci6n de companias de comer-
cio privilegiadas, correspondiendo una vez mas al reinado de Carlos III
el poner las bases de la ptiblica felicidad al sancionar la libertad de co-
mercio de Espana con sus colonias . De este modo, a juicio de los ilus-
trados, habia llegado el momento de desterrar la costumbre danosa
imponiendo en su lugar el imperio de la raz6n, con ayuda de los buenos
ciudadanos y magistrados, capaces de orientar con sus lutes la labor de
gobierno.

SANTOS M. CORONAS GONZALEZ

77. CAmpomANEs, Refleriones sobre el comercio espanol a Indus, pr6logo. En
carta a Craywinkel de 4 de abril de 1760, Campomanes confesaba no poder alcanzar
en qu6 se fundaba ((la privaci6n que la costumbre mantiene a pesar del atraso que su-
frimos en la marina por este radical defecto y estanco del comercio fijado a Cadiz y a
algunas companias de comercio, comosi el resto de la naci6n no tuviese derecho a tra-
ficar en la Am6rica o las leyes fundamentales o intereses de la monarquia to prohibie-
sen . Confieso que no encuentro otra causa que la costumbre y las falsas ideas de
comercio que se han divulgado en Espana donde sobrepujan de ordinario cualesquier
reparos a toda actividad» . Epistolario, 1, p. 74 .
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DISCURSO SOBRELA LIBERTAD DE COMERCIO,CONCEDIDA POR S.M. ALAAMtRICA
MERIDIONAL, PRESENTADO ALA REAL SOCIEDAD DE AMIGOS DELPAYS, PORDON
FRANCISCOCABARROS

APC. 54-1

Senores. Todo quanto conduce a la felicidad p6blica interesa especialmente a
nuestra Sociedad . Separados por nuestra constituci6n de la Administraci6n no pode-
mos hacer mas que gemir sobre los abusos, buscar su origen y proponer los medios de
su reforma; pero, si segun la observaci6n juiciosa de un contemporaneo nuestro, los que
mandan, arrastrados por un movimiento ripido, no pueden detemese en medio de su
carrera para contemplar y analizar el mismo impulso que siguen, necesitan de que los
sabios pacificos y atentos observadores, estudien sus operaciones y les manifiesten des-
pu6s to que resulta de sus cMculos, para enmendarlas o proseguirlas, de forma que qual-
quiera Fstado, necesita de dos especies de ministros, los unos que mediten y los otros
que egecuten . Felices las naciones, cuyos Ministros no nacieron en el orgullo ni en la
pompa y que el ocio de una condici6n privada les dej6 lugar para que meditasen filo-
s6ficamente to mismo que debian obraralgun dia. Nuestra naci6n, Sefiores, se halls hoy en
este caso y no creo que devo teeter la nota de adulador, si digo que nuestra Sociedad
se puede graduar de un cuerpo de ministros pensadores, util al govierno y por consi-
guiente a la naci6n; tal es el m6rito de nuestras reflexiones, que parecen im6tiles al vul-
go, y que, en mi sentir, equivalen a las acciones mss eroycas hechas en servicio de la
patria . Quedara en duda, para la posteridad mss remota, si el respetable magistrado que ve-
mos sentado entre nosotros fue mss util a su pays, o por los servicios activos que le hi-
zo en su empleo, por el impulso feliz que dio al genio de su naci6n . La existencia de
este cuerpo, es uno de los mayores efectos de este impulso. LQui6n huviera dicho vein-
te afios ha, que habria, no solo en la capital sino tambi6n en todas las provincias, cuer-
pos de ciudadanos, que despreciando las vanas e impertinentes preheminencias de
nacimiento o estado, se juntarian todos a porfia? Estudiarian la verdadera ciencia del
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hombre, procurarian la felicidad comun sin interes, y sin vanagloria y exercitarian aquella
verdadera virtud por tanto tiempo desconocida en el monton de virtudes ficticias con
que quiso la ignorancia suplirla. jQui6n huviera dicho que existiria un cuerpo en que
se hacian familiares las nociones de livertad, de propiedad y dejusticia en que queda-
rian apreciados en su verdadero valor, los estorbos que habia multiplicado el inter6s mal
entendido del fisco, y que los oponia en todas partes A los beneficios de la naturaleza,
a los conatos de la industria; en una palabra, a la felicidad comun? Nadie, sin duda, po-
dia vaticinar revoluci6n tan importante y tan dichosa, que da las mayores esperanzas
y cuios efectos empiezan ya a conocerse . Haga to que quiera el error para defender
su imperio amenazado de ruina; junte sus tenebrosas huestes, podra acaso, sacrifi-
car en la sombra de la noche, a algun sabio a su favor, pero el fruto de unas medi-
taciones, fermentara en el silencio, y sus efectos seran la 6poca feliz que disipen
las preocupaciones nocivas. La concesi6n tan importante de libre comercio que
acava de hacer S.M . y la cooperaci6n del ministro ilustrado que ha savido escoger
pueden esperanzarnos que esta 6poca no es tan remota como algunos piensan. Esta
concesi6n, Senores, me ha parecido motivo suficiente para romper el largo silen-
cio que he observado desde que la Sociedad me admiti6 por uno de sus lndividuos ;
incapaz de adulaci6n, mas incapaz aun de dominar la fuerza irresistible con que
me arrebata la verdad, he abrazado con gusto esta primera ocasi6n de pagar a S.M .
el tributo de alabanza que deve esperar de qualquiera alma sensible, haciendo al-
gunas observaciones sobre la importancia de los beneficios que desde luego redu-
daran en gloria de bien hechor ; por mas que el asunto se presente a mi idea fecundo
e immenso, me contentar6 con apuntar con mi devil talento, to mismo que con mas
extensi6n y eloqiiencia, podran VSS. explayar.

Aunque la livertad de comercias indistintamente con quasi todos los puertos de la
Monarquia, se ciiia hoy a algunas provincias, este principio da a entender qual es el
animo del govierno, pues si limita en el dia este beneficio a una gran parte del conti-
nente, no es por que no sabe que toda la Am6rica es acreedora al mismo acto de bene-
ficiencia o, por hablar con mas propiedad, de Justicia, sino porque tal es la
deprabaci6n del espiritu humano quando ha estado mucho tiempo oprimido del error
que es preciso para restituirle a su primitivo estado, proceder con el mismo tiento sin
duda se emple6 para deteriorarle; y para no arriesgar la verdad, es preciso insinuarla
con cuidado y con una cierta progresi6n invencible . jQui6n creyera Seiiores, que la li-
vertad de comercio, asst en la Metr6poli como en las Colonias, tiene todavia acerrimos
contrarios? Los unos, que aunque conozcan sus ventajas, interesados en el monopolio,
no miran mas interds en el Estado que el suyo y, acostumbrados por una larga posesi6n
a participar, sin mdrito y sin travajo, el lucro inmenso que produce a las corporaciones
de que son miembros, una mala legislaci6n, miran como injusto y enemigo, al que des-
sea hacer comunes los conductor de riqueza estancados hasta entonces en sus manor.
Los otros, son aquellos hombres, al parecer mal organizados, que se puede decir han re-
nunciado formalmenteal derecho de pensar; cuya alma, cuio entendimiento, bien analiza-
dos, no son mar que el producto de los errores, fabulas y caprichos de que se inbuy6 su
niiiez, que proscriven una verdad por nueva y adoptan un error por antiguo. En fin,
aquellos hombres, que sin meditar, sin calcular, sin conocer, juzgan unicamente de las
cows por sus fechas. Estas son las dos especies de contrarios que tiene que convatir la
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livertad, quiero decir, el interes de pocos y la ignorancia de muchos. Pero que bay que
maravillarse? Qual es la verdad, 6 el conocimiento util que no hays traido persecuci6n
a su autor? Desde S6crates hasta nosotros, muchos ban pagado con su sangre, la gloria
de bien hechores del genero humano.

HabrA quince anos, que se estableci6 la livertad del comercio de grano. iQu6 gri-
tos! iQu6 munnuraciones! no caus6 esta ley tanjusta y tan util . Ha sido preciso que un
Rey constante mantuviese con toda su autoridad yque un gran hombre defendiese con
toda su eloquencia este primer paso a la felicidad publics ; tpues acaso estos murmura-
dores habian consultado el inter6s del labrador? LConocerian la propiedad que adquie-
re con sutravajo sobre los frutos quecria? Propiedad impnescriptrble que sirve de cimiento
al pacto social y de la qual dimana la livertad de disponer de ellos, segun y como quis-
siese? No senores, se atnbuye a la ley los efectos de la vicisitud de los tiempos, sin atender
a que en el espacio de quince aiios, el aumento del numerario ha de alterar, sensible y
necesariamente, los precios de todos los g6neros, sin exceptuar los de primera necesi-
dad; se inferiade la carestia del trigo, la necesidad de estancarlo, y mientras lavoz unanime
de los labradores, colmaba de bendiciones al Monarca que los habia restaurado en sus
derechos, un tropel de cortesanos ociosos e ignorantes mediapor su inter6s el de las cam-
piiias que no conocia. Seria fastidioso proferir aqui las paradoxas que se ban sembrado
sobre el asunto: Me contentar6 con referir que haviendo, la 61tima vez que se puso la
cosa en duda, consultado a varias comunidades sobre to util o perjudicial de la libre
circulaci6n degranos, me consta que quando launa 5rm6 la consulta, declarando esta fibre
circulaci6n por perjudicial, tenia encerradas 40.000 fanegas de trigoque no queria vender
a 42 reales . Pero, a pesar de esto, dura y permanece la ley ben6fica : el rompimiento de
muchas tierras es un argumento contra el qual no valen los clamores ni soflsterias; y si esta
ley no ha producido todos los efectos que se deven esperar de ells, culpemos a los demos
abusos que devilitan al Estado y que no causan menor dano en este ramo que en los demds.

En la misma 6poca, con corta diferencia, concedi6 S.M . el libre comercio a las Is-
las de Barlovento; acavava La Habana de experimentar todo el furor de la guerra ; aca-
baba de perderse en ella una compania opulenta, cuya existencia, apenas se conoce el
dia de boy. La manutenci6n de esta Colonia costaba anuahmente a la metr6poli una canti-
dad crecida ; algunas cajas de azficar y algunos cueros, eran todas las riquezas que pro-
ducia a la Espana la mayor isla de su dominio. Se quitan los grillos del monopolio y
apenas entra la livertad en la isla quando la agricultura y el comenao, hacen en ellaprogre-
sos rSpidos; ciento y cincuenta naves, acuden anualmente al mismo puerto, que antes
solo recivia quatro rexistros; la Espaiia adquiere una marina mercantil; una provincia
industriosa halla fomento para sus fabricas en el nuevo despacho de sus g6neros y para
su agricultura en el de sus frutos; y el cathalen reducido antes a costear el Mediterrfa-
neo, maniflesta diariamente en el occ6ano, su intrepidez y su destreza . Doce mil cajas
anuales de azdcar, no solo inutilizan en muchas partes las porciones crecidas que reci-
biamos del extrangero, sino tambi6n nos don esperanza de poder surtir al Levante con
preferencia. En fin, como si la Providencia huviese querido hacervisible su protecci6n
a favor de la Ley benefica cuyos efectos refiero, una cosecha desconocida se aparece
de repente en la isla de Cuva y la iiltima flota no ha llevado mss de la tercera parte de
la cera del Norte que embidbamos a la nueva Espaiia.
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Permitaseme Senores, detenerme un poco, al acavar la exposici6n rapida y muy
por mayor de las ventajas que ha producido la livertad del comercio a las Islas de Bar-
lovento. Estas ventajas son inegables; poco hay entre nosotros que no hayan visto do-
cumentos que acrediten el aumento sensible de las cosechas, poblaciones, marina y
comercio de La Habana . Si las demos islas, no se han aprovechado igualmente, es por-
que la mayor parte de ellas es inculta ; porque, alucinados por el oro, hemos desprecia-
do la agricultura que solicitavan aquellas Islas, que en manos de otras naciones menos
ricas de metal y de terreno, huvieran sido un manantial de verdaderas riquezas; por
que, en fin, la situaci6n de La Habana la favorece . Estoy muy lejos de negarlo, pero
siempre que quedase provado como queda, que antes de la livertad, La Habana era gra-
vosa a la Metr6poli, yque despu¬s se hace diariamente mss (Itil, me parece no tendran
los monopolistas (porque assi es preciso nombrarlos) abjecci6n regular que hater.

Apliquemos Senores, estos mismosprincipios de livertad, a nuestra Am6rica, y vere-
mos que resultan consequencias iguales;que las mismasventajas que nos ofrece La Haba-
na se aumentan en raz6n de la inmensidad del terreno con la causa que las produce; que
todaslas provincias marftimasdela metr6poli salen, a egemplo de la Cathaluna, del letargo
en que las sepultaba el monopolio; que aumentan su agricultura con la facilidad de em-
biar sus frutos, que adquieren fabricas por que tienen despacho seguro de su g6neros,
y que crean una marina mercantil por que logran la proporci6n de exercitarla . Pero, Se-
nores, que unaciudad, un puerto, disfrute el privilegio de ser el conducto indispensable
del comercio de la metr6poli con sus colonial; que el labrador y el fabricante de Valencia,
el comerciante de Galicia, devan forzosamente pagar al comisionista de Cadiz, una co-
misi6n imitil, por una operaci6n que pueden hacer porsi, y de que, no se les puede des-
pojar sin erir la ley fundamental de los Estados que es la propiedad de sus individuos,
que sin atender la conveniencia del que embia, la necesidad del que recive, se quiera
surtir a millares de lenguas en determinado tiempo y recivir igualmente todos sus pro-
ductos ; que, en lugar de poner la mayor economia en esta operaci6n de comercio, que
redunda en beneficio o perjuicio del consumidor, se le grave con los intereses crecidos,
gastos inmensos, y, riesgos que resultan de estas carabanas maritimas : Este sistema, Seno-
res, me parece se hard dificilmente creible para la posteridad . De este sistema, mas que
de la tirania tan decantada de los que mandan en la Amdrica, diman6 necesariamente
la miseria de aquellos payses, y la decadencia del nuestro; digo la miseria de aqu6llos,
pues aunque algunos espanoles disfruten en ellos riquezas exorvitantes, nada acredita
mss la pobreza que la desigualdad de fortunas. La riqueza en un pueblo no consiste en
el fausto de pocos, sino en las conveniencias de muchos; menos opulencia para los unos y
que a nadie le falte to necesario, este es el principio de una buena legislaci6n : Juzgan-
do por este principio, advierto, que en el basto continente de nuestra Amdrica, una cor-
tfsima porci6n de ricos, domino no solo a los restos de aquellos indios tan lastimados,
y tan lastimables, pero tambidn muchos descendieron de los primeros conquistadores,
que padecen en la pobreza, y la opresi6n, la resulta del mal goviemo que establecieron
sus padres. Todos estos hombres, oprimidos por las leyes prohivitivas del comercio de
Indias, recivian la ley del Mercader que les vendia los generos de su consumo, y la re-
civian tambi6n para los frutos de su cosecha, por la necesidad de comprar y la necesi-
dad de vender en cierto tiempo a tantos hombres, entre los quales no cavia
concurrencia. Los precios exorvitantes, impuestos asi en los g6neros como en los re-
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tomos, las dilaciones extraordinarias, causadas por la misma naturaleza de las flotas, y
despuls por el interns particular de los flotistas, dilaciones que en estilo de comercio
significan intereses, la exorvitancia de los seguros al menor rezelo de guerra, el au-
mento repentino de precio que la publicaci6n de una flora causaba en todos los g6neros
de la Europa, con el tropel de comisiones que se juntaban en las fdbricas, todo esto iva
recargado en los generos; de forma que me atreber6 a decir que un morador de Nueva
Espana, en todo aquello que consume de Europa, paga un sesenta por ciento mas de to
que deveria pagar. La precisi6n de vender sus frutos a pocos compradores en tiempo
senalado, le obliga a malvaratarlos, de que results la necesidad de contravando, que
nace solo de la desproporci6n del beneficio con el riesgo. Bien se pueden multiplicar
los Guardas, y las Aduanas; qu6 govierno podra prometerse alucinar los pueblos al
punto que renuncien a unas ventajas tan crecidas como las que resultan para nuestros
colonos de comprar directamente del extrangero sus g6neros y de venderlessus frutos . Las
leyes en que el inter6s particular se halla convinado con el inter6s piblico son las que
defienden y aseguran un pais, asst contra las imbasiones publicas como contra la gue-
rra tacita de industria que se pace en las naciones. Si la ley de libertad que celebramos
deja algo que dessear, solo es una mayor reducci6n de derechos. Esta reducci6n, ha de
ser tal que el inter6s de su defraudaci6n no iguale los riesgos . LDe d6nde dimanaron,
Senores, todos estos males? C6mo pudieron durar semejantes abusos, la Historia nos
dara la soluci6n de este problema : las Leyes de Indias, como todas las demds, Ilevan la
sepal de su siglo y de sus autores. Estoy muy lejos de renovar aqui las imputaciones tal
vez calumniosas, que han intentado el odio, y la parcialidad de algunos escritores . Pero
tambi6n me valdrd del privilegio concedido a la posteridad de juzgar desapasionada-
mente a sus antecesores . LC6mo podian aquellos conquistadores, caiiovalor y talento me-
recen el aplauso y la admiraci6n de los politicos, al paso que entristecen al hombre
sensible, como podian dictar otras leyesque las quecitamos? Un hombre armado desprecia
la agricultura y el comercio, acostumbrado a operaciones rapidas y violentas, quiere enri-
quecerse con la mayor prontitud . Si a esta inclinaci6n, natural en su profesi6n, anadimos el
entusiasmo de que devian forzosamente ser animados aqu6llos vencedores, la ignorancia,
y las preocupaciones de sus siglo, hallaremos tal vez el verdadero origen de la opresi6n
de las Indias . El espanol, no vio en el basto continente de la Am6rica mss que el oro;
en vano la naturaleza prodigava en aquellos payses toda su pompa, sus mayores fen6-
menos, y sus mss preciosas riquezas ; la naturaleza fue muda e insensible para aquellos
ojos que no estavan acostumbrados a mirarla, o no hizo mlis que excitar una admira-
ci6n vaga y est6ril. Despreciaron los Conquistadores la superficie de la tierra y quisie-
ron penetrarse en sus entranas ; huvo minas y excavaciones y se necesitaron brazos que
desenterrasen el oro. Pero el soldado codicioso que hallaba la mina no to era bastante
para beneficiarla a costa de su vida ; fue preciso pues, esclavizar los Indios para esta ta-
rea. El Goviemo, al cavo de cierto tiempo, quiso participar con mss seguridad las ven-
tajas de tan grande descubrimiento . Y, entre otras disposiciones, tomb la de gravar con
fuertes derechos, assi los g¬neros que se embiaban a Indias, como los retomos que se
recivian ; y para asegurar su comercio contra los piratas, acudi6 al expediente de las floras,
primeramente en Sevilla, y despu6s en Cfidiz. Desde entonces Cddiz y Sevilla fueron
comerciantes, pero la Espafia dej6 de serlo . Aqu61 manantial que devia den-amar en Co-
da la Monarquia la felicidad y la vida, se estanc6 en manos de algunos comerciantes
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codiciosos. Estos vendiendo despuds al Fstado en sus urgencies, sus costosisimos so-
corsros, lograron confirmaciones repetidas del abuso. Entonces se estableci6 la preocupa-
ci6n, que, pare decirlo de peso, reyna aun y es uno de los argumentos que opone el
monopo-ho; digo que se estableci6 entonces la preocupaci6n, de que eran sus riquezas
el recurso mas seguro del Estado . Quando la gran cantidad de numerario que result6
del descubrimiento de Indias, alter6la mano de obra en Espana; quando la despobla-
ci6n causada pot el mismo motivo, y pot las operaciones mal entendidas de una poli-
tica poco convinada, se hizo mas sensible, entonces las fdbricas de Cuenca, Segovia,
Toledo y demos ciudades del interior, no pudieron sostener la concurrencia con los g6-
neros que embiaban pot mar, otras naciones mas pobres, y principalmente con la faci-
lidad que habia para eludir los derechos de su introducci6n, entonces quedaron
aniquiladas mss fabricas ; las campifas pidieron en vano brazos que las cultivasen y dos si-
glos despu6s de la conquista de la Am6rica, los dinamarqueses y los genoveses, tuvieron
que alquilarnos sus buques y sus marineros. La naci6n descubridora del Nuevo Mundo, ro-
deada de ambos mares, preponderante en la Europa perdi6 su marima mercantil, y su co-
mercio, y solo qued6 pot factora de las demos, tal es, pot una ilaci6n sensible y natural, el
efecto que hen producido las leyes prohivitivas de Indias. Pero para que esmeramos en
inducionesquando tenemos hechos patentes que acreditan to errado delsistema que hemos
seguido, y to 6til del que abrazamos en el die: quando nos faltase el de La Habana; quean-
do las Colonies Franceses no nos diesen, prueva de to que pueden la industria y la li-
vertad, pues la Francia sacs pot la agricultura y elcomercio de sus quatro o cinco colonias,
tanto como la Espana de toda la Am6rica meridional ; quando nos faltasen semejantes
exemplos, podremos apartar la vista del magnifico espectAculo que nos ofrece la Am6-
rica, antes inglesa ; hablo de aquellas colonias que pueden asustar a un politico astuto
y limitado ; pero que interesardn siempre al verdadero politico, que es el fil6sofo ; de aque-
llas colonias que reunen toda la civilizaci6n y las luces de la Europa con la sencillez de
las costumbres antiguas, que compuestas de agricultores, de marineros, de comercian-
tes, seven cultivar estas profesiones utiles, al paso que defienden valerosamente sus dere-
chos con las arenas y los aseguran con la mejor legislaci6n; en fin de aquellas colonias
que dieron a las demAs Naciones conquistadoras de la Am6rica lecciones de humani-
dady de justicia, y entre las quales parece haverse refugiado la felicidad desterrada de
nuestro emisferio. Fstas colonies no tienen minas, pero tienen numerosa poblaci6n, tienen
riquezas verdaderas y que nadie puede quitarlas; armese el despotismo, bien podr£ des-
truir sus establecimientos, pero a millares de leguas formara aquel pueblo, otras pose-
siones que animadas pot los mismos principios floreceran del mismo modo. Supongamos
al contrario que la naturaleza pot un fen6meno imprevisto nos hiciese inaccesibles las
minas, quien negara que nuestra Am6rica quedaria desierta o pot to menos perdida pa-
ra nosotros . De esta diferencia de efectos se puede conocer la difen;ncia de principios que
hemos seguido. Sentiria, Senores, que VSS. pudiesen sospecharme de parcialidad, assi
pot la cita que hago de estos egemplos, como pot la enumeraci6n de las causal que he
asignado a la decadencia de la metr6poli y a la miseria de sus colonies. No ignoro las
ventajas que hen tenido las demos Naciones en las suyas, como son la de tener menor
terreno que poblar y pot consiguiente poblarle mejor, la de no encontrar mimas, y de-
ver poner todo su conato en la agricultura y sobre todo, la de haver hecho la mayorpar-
te de sus establecimientos muy posteriormente a los de la Espana, aprovechandose de
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las luces y conocimiento de su siglo. Disto mucho de querar atribuir a una naci6n ge-
nerosa, perspicaz y profunda, el delito de algunos hombres de que fue victima y, desde
luego, no temer6 decir que si qualquiera otra naci6n de las que culpan tan temerariamente
assi el descubrimiento como la administraci6n de las Indias por los espanoles, los huviese
hecho en el mismo tiempo, con las mismas circunstancias, hubieran sido uno y otro mas
crueler, y menos convinados. No hay mar queconsultar la Historia en 6pocas posteriores a
la de que se tratapara hallar en sus atrocidades y delirios justificada mi aserci6n .

He citado, Senores, de prop6sito, las colonias inglesas, por que no ignoro que la
insurrepcion de estas contra su Metr6poli es el mss poderoso argumento de los enemi-
gos de la livertad, que quieren con este egemplo acreditar la bondad del sistema que
hemos seguido con nuestras colonias, por las malas resultas que ha producido el sistema
contrario a los ingleses. No quiero valerme para responderles de las ventajas que me
subministra el asunto, pues sin atribuir esta insurrepci6n a la prosperidad y livertad le-
gal que han disfrutado, se podrian hallar sus verdaderos motivos en las proscripciones
de la metr6poli, tal vez en la naturaleza de su govierno, o bien la variedad de sectas, o
en otras circunstancias que nada dicen con nuestra Am6rica. Pero prescindiendo de es-
tos motivos, concediendo que la Metr6poli no ha causado por la mudanza de su siste-
ma la reveli6n de las colonial, y que el americano alucinado por el conocimiento .de
sus fuerzas y de su poder, ha roto voluntariamente los vinculos que 1e unian con la Ingla-
terra; concediendo que estos hombres pacificos, se hayan dedicado a padecer todo el
peso de una Guerra Civil iinicamente para lograr un titulo de independencia, que en
sus efectos para los individuos no puede ser preferible a la livertad que gozaron tanto
tiempo vajo la protecci6n de la Gran Bretafa, concediendo en una palabra, que esta insu-
rrepci6n, es 6nicamente el efecto de su prospetidad (cuyas suposiciones son inadmisi-
bles, y quedan desmentidas por todos los hechos) digo, que concediendo todo esto no
puede devilitar, ni hacer dudosa la bondad de la ley que celebramos. En efecto, Sehores,
qud doctrina mar abominable; mar indigna del Rey ben6fico que nor govierna y de una na-
ci6n generosa, que la que aconseja cometer un mal cierto, destruir y oprimir a los vasallos,
para precaversecontra un succesoincierto, remoto, y que unasana politica puedesiempre im-
pedir. Ninguno de los que hacen semejantes argumentos quisiera que se aplicasen susconse-
cuencias a su Patria y a su persona; pero acostumbrados a mirar a la Amdrica como esclava
juzgan justo qualquier medic, de mantenerla en el mismo estado. Pero prescindiendo
de estas consideraciones; qud utilidad producen para un goviemo unos miembros opri-
midos, abatidos y encadenados que quedan sin uso, sin vigor, y si me es licito decirlo,
son como aquellos paraliticos, que ocupan un puesto indtil en el cathalogo de una ciu-
dad por sus nombres, pero que muertos verdaderamente para la Rep6blica solo la cau-
san un gasto y un peso in6til . Pero si, al contrario, las colonial son miembros de la
Metropoli, si hacen parte de su fuerza, me parece quedar5 sin duda, que el Estado tiene
el mayor inter6s en hacerlas florecer. El sistema que abraza hoy el govierno, es el efec-
to de la ilustraci6n, y de la esperiencia, y este sistenia serSconstante. Desengaiiado pa-
ra siemprecon losperjuicios que ha causado la opresi6n, quiere hacerseamable su dominio
y borrar la memoria de los perjuicios que padecieron aquellas comarcas . Sigamos pues,
con 5nimo el plan de beneficencia que emprendemos, seguros de que los vinculos que
formarAn el interds y elamor, reran mss estrechos y durables que los del temor y la fuerza .
Esta concesi6n hecha a las provincial de laAmerica meridional, las vivificar5, las ilus-
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tram, y no pasar3 mucho tiempo sin que tengan agricultura, comercio, y marina mer-
cantil . Todos los frutos de sus suelo tomarin nuevo valor y la Espafia lograra disminuir
por este medio la valanza que paga en dinero efectivo a las demos naciones . La inter-
naci6n de los gdneros en el Peru inutilizarSlos repartirnientos, mal necesario con el mo-
nopolio, pero incompatible con la livertad . Estas son las principales ventajas que resultan
de ella: el adquirir verdaderas riquezas, aumentar nuestra agricultura y nuestra indus-
tria, asegurarnos la fidelidad de la Amdrica en sus intereses y su prosperidad, y, en fin,
dar un nuevo vigor a la Metropoli en las fuerzas de sus colonial .

Qu6 nos qu6da mas que desear, sino que este sistema fecundo de livertad, se ma-
nifieste con toda su extensi6n en uno y otro emisferio; que la sana politica, y el amor
de la humanidad que le dictaronjamis se aparten del trono y aclaren los demds abusos
que impiden a la Espafia de llegar al punto de prosperidad a que la destin6la naturale-
za . Tenemos, Senores, un Monarca, que se precia de ser hombre ; que no desprecia el
consejo y la instrucci6n ; que dessea el bien, ama la verdadera gloria y en cuia grande
alma todos los proyectos dtiles hallan abrigo y protecci6n. Qu6 ocasi6n mas oportuna
para dar el 61timo golpe al monopolio. LDe qu¬ servirA el hover livertado de su yugo a
las colonial, si la metropoli yace encadenada en sus grillos? VSS, deven manifestar los
perjuicios que causa, e ilustrar a la Naci6n sobre sus verdaderos intereses. VSS. deven
evidenciar que los verdaderos recursos del Estado se hallan en la felicidad y robustez
del cuerpo politico, en una agriculture extendida y pr6spera, en las manufactures, en los
comerciantes, que a fuerza de travajo y de industrias vencieron los obstAculos que les
oponian la fortuna y la concurrencia ; y que estos recursos en fin, se hallan en el amor,
en el entusiasmo patri6tico de un pueblo, a favor del govierno que le hace dichoso. Di-
galo la Inglaterra que apurada al parecer en el die, halla defensores, y dinero en el amor
de sus ciudadanos ; todos a porfia se sacrifican para una Administraci6n, cuyas venta-
jas conocen; no necesita favorecer al monopolio para hallar socorrros voluntarios, pron-
tos, gratuitos, y de que los payses en que reyne jamfis seran capaces. Estas verdades,
Sefiores, me parece son el obgeto principal a que deve encaminarse nuestro examen y
nuestro zelo. El Ministro que hate inmortal su nombre por la livertad que concede al
comercio en las Indies, no puede por si solo obrar la felicidad de su pays y quedaran
infructuosos sus esfuerzos, sino se hallan coadyuvados por to que miry a la metr6poli.
Losdemfis, animados del mismo patriotismo, no esperan mas que ocasiones oportunas
en que puedan acreditarlo, y si se desanimaban por las calumnias clandestinas con que
el monopolio procura infamar a los bien hechores de la patria. VSS, deven alentarlos,
presentlindole la Europa y la posteridad que aplaudirnn sus disposiciones . Estas verda-
des perjudican el inters momentaneo de a1gunos particAares ; pero interesan toda la na-
ci6n ; devemos publicarlas por que entran especialmente en nuestro Instituto . Si otros
abusos, acdso tan perjudiciales nos precisan al silencio, empecemos siquiera, la obra
de la felicidad p(iblica, adelantemos en la carrera que hoy se habre, y animemos con
nuestro exemplo a nuestros succesores a que la sigancon conocimiento y con mas acierto .
Este, senores, me parece el mejor medio de corfesponder a las intenciones del Rey be-
nefico, cuio nombre sera siempre precioso a la Espafia, asst por hover sido el primero
en derrivar los estorbos conque el monopolio hacia inaccesibles nuestras colonies y haver-
les facilitadouna correspondencia segura y cierta con la meb6poli, como por hover restau-
rado al labrador ensus deredros y haver, en una palabra, por muchas providencias titiles y
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justas, puesto con mano poderosa, los cimientos de la verdadera felicidad de su Esta-
do.

La Sociedad, puede pagar mejor que yo a SAL, el tnbuto dealabanza a que es acree-
doc Mi animo no ha sido mas que seguir el impulso de mi coraz6n que, desseoso del
bien de los hombres y principalmente de un pays cuyos beneficios me han naturaliza-
do en 61, se enciende de amor por la verdad y de odio contra la injusticia. Si el poco
tiempo que he tenido 6 la forma misma de mi discurso han dejado en el alguna obscu-
ridad, y que en to demas mi zelo merece el sufragio de la Sociedad, ofrezco ilustrarle
con notas instructivas que prueven sus varias aserciones y den a esta obra fuerza de ra-
ciocinio y evidencia.

II

S.1. s .a. [Cadiz, 1778, matzo]

REPRESENTAc16N DELCONSULADO DE CADIZSOBRE EL COMERCIO LIBRE

B.N . Madrid . ms. 18.264

Senor El Tribunal del Consulado de la Universidad de Cargadores a Indias con
el mds profundo rendimiento a los Reales Pies de V.M . : Dice, que pot el Presidente de
la Audiencia de Cotrataci6n se le ha comunicado la Real Orden que en fecha del mes
pr6ximo anterior le fue dirigida pot la Secretaria del Despacho Universal de Indias,
con algunos exemplares impresos del Real Decreto expedido pot V.M . en dos del mis-
mo, en que se sirve ampliar la concesi6n del comercio libre contenido en el de 16 de
octubre de 1769, Instrucci6n de la misma fecha y demas resoluciones posteriores, que
solo comprenhendieron las Islas de Barlovento y Provincias de Campeche, Santa Mar-
ta y Rio del Acha, incluyendo ahora la de Buenos Ayres, con internaci6n pot ella a las
demAs de la Am6rica meridional y estensi6n a los puertos habilitados en las costas de
Chile y el Perli, declarando V.M . pot punto general la paga de solo 3 pot 100 de los gE-
neros y fruto espafioles y el 7 establecido sobre los extrangeros, a fin de que enterado
el Presidente de esta Real Audiencia de quanto en 61 le previene, disponga se verifique
su mas puntual cumplimiento y observancia en el distrito de sujurisdicci6n y parte que
le toque, en inteligencia de que siendo 6ste uno de los objetos mas interesantes al Real
servicio y beneficio com6n, esperabaV.M . to mirase con preferencia a aquel quien otro de
su inspecci6n, dedicandose con la mayor actividad y zelo a que todos los vasallos en-
tiendan las particulares gracias que VM. les concede, y los procuren desfrutar con
arreglo al mismo Real Decreto, sin incurrir en la menor contravenci6n de quanto en 61
se preiscribe, pues no la disimulara V.M . pot pretesto alguno .

En cumplimiento de esta Real Orden se comboc6 Junta General de comercio, y
despu6s de haberse en ella obedecido con el debido respeto, en vista de tan grande no-
vedad y de la suma importancia del asunto, se acord6 remitirlo a Junta del Consulado,
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sus conciliarios y Diputados para que con el mayor examen deliberase to conveniente
en punto de hacer a V.M. (despuds de darle las mss rendidas gracias por la aplicaci6n
de sus cuidados al mayor beneficio de sus vasallos), la mas humilde reverence Repre-
qentaci6n, exponiendo los gravisimos perjuicios que de la practica del nuevo proyecto
se,geguira-a su Real Herario y al comercio en general, y asi se acord6 de conformidad
en,la;misma-Junta de Conciliarios y Diputados, como se acredita por el testimonio ad-
junto.,r, :.- . -
_,7 ,,Elconsulado, Sr., por el desempefio de la confianza que en la elecci6n de sus per-
sonas,hizo el comercio, y por prevenirse en las Leyes recopiladas y Decreto del Sr. D.
Felipe V, glorioso padre de V.M . que se obedezcan y se represente sobre qualquier C&
dula y Provisi6n dadas contra derecho, ley o fuero usado o en perjuicio de parte sin su
audiencia (como que esto no es contravenir, que es to que prohive la citada Real Or-
den) no puede dispensarse de dirigir a los pies de V.M . esta respetuosa Representaci6n,
suplicindole rendidamente se sirva mandar suspender la execucion del expresado Real
Decreto por ahora, y hasta tanto que mas bien instruido su Real Iinimo de los gravisi-
mos inconvenientes que de ella resultarian, asi contra su Real Hacienda, como contra
la causa ptblica del comercio por medio de la audiencia (que no se le ha concedido,
aunque la tiene solicitada por Memorial en fecha de 8 de julio 61timo, presentado por
Don Juan Agustin Ustaris, en virtud de poder de este Tribunal, se digne deliverar y re-
solver to que se mss de su Real agrado ; y en el caso de que sus soberana comprehen-
sion por altos superiores motivos que no alcanza a penetrar el Consulado y comercio,
se sirva determinar quo subsista el referido Real Decreto, que esto sea concedi6ndosele
antes el tdrmino competente para dar lugar a que puedan venderse los muchos efectos
que existen en la Amdrica meridional y los que lleva el Navio «Buen Consejo» que sa-
li6 de este puertolpara los del Sur en 2 del mes pr6ximo pasado (importante con corta
diferencia-quatro millones de pesos) e igual o mayor cantidad la de los que conducen
los que se hallan quasi cargados y puestos a la carga en este puerto para los de su des-
tino, que se especifican en la certificaci6n de la contaduria principal de la Real Audien-
cia de Contrataci6n que, acompafia, para que de este modo se contenga y evite la ruina
que de lo'contrario amenaza a los muchos comerciantes interesados y duefios de los
efectos enrla dificultad de sus ventas y en los infimos precios a que las verificarian; to que
espera este consulado y comercio de la Real Piedad de V.M . por la confianza que le
in'spira la experiencia de que adn sin pretenderlo se ha dignado (a exemplo de sus au-
gustos predecesores) honrarle atendiendo sus informes y oyendo su parecer, como
entre 6tros infinitos exemplares se verific6 quando el Sefiorio de Vizcaya pretendio
establecer una-Compafifa para Buenos Ayres u Honduras, sobre que en fecha de 9
de marzo de 1743 se le asegur6 al Consulado no se tomaria resoluci6n sin oir antes
al comercio o toner dl soberano presente la benignidad con quo les atendia y habia
manifestado siempre para sostener su conservaci6n y aumento, remitiendole dos
Memoriales del Sefiorio para quo en sequencia del particular afecto que esta comu-
nidad merecia a su Real Clemencia, examinase la pretensi6n y expusiere to quo se
le ofreciera, segdn el literal contexto de la Real Orden, de quo se presenta copia
certificada, y si esto ha sido regular en qualesquier asuntos tocantes al comfin de
este comercio, icon quanta raz6n corresponde y es propio del presence en quo se
trastoma el orden establecido por diferentes Ordenanzas y Leyes de la carrera de
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Indiastan sabiamentedispuestascomoacredita.a enelusedemssdedossiglosdecu-
yaalteraci6n se inferirian innumerables detrimentos ydahos no soloa su comunidad,
sino tambi6n a la Real Hacienda como concedida que sea audiencia espondra con
mas estensi6n este consulado, cindndose ahora a solas las siguientes reflexiones .

En cierto Informe que hizo la Real Audiencia de Contrataci6n, segdn refiere el autor
del Norte de ella, libro 2, capitulo 5.°, n.° 16 se halla escrito deberse cargar la conside-
raci6n sobre los perjuicios y malas consequencias que suelen traher consigo las nove-
dades que descomponen y desquadernan el concertado curso de los comercios haviendo
no el acaso, sino la premeditaci6n alumbrada de las experiencias estatuido que de Se-
villa y Cadiz pudiesen solamente salir navios para las Indias de otra pane que de Sevi-
lla, y CAdiz, siendo asi que el Sr. Emperador Carlos 5.° por Provisi6n de 15 de enero
de 1529 permiti6 que de los puertos de La Conina. Bayona, Avi18s, Laredo, Bilbao,
San Sebastian, Cartagena y Malaga saliesen navios con registro para los puertos de las
Indias e islas de Barlovento y con haver sidocon la cautela de que con los retornos bol-
viesen precisamente a la Real Casa de Contrataci6n y que guardasen las Ordenanzas
de eila (bajo) pena de muerte y perdimiento de todos sus bienes, a pocos anos obliga-
ron los danos y perjuicios (de que hate menci6n el coronista Antonio de Herrera) que
se reconocieron a que se prohiviese el poder salir navios de otra parte que de Sevilla y
Cadiz de que se deberia inferir que si en aquellos tiempos de mayor sencillez, y no de
menor atenci6n a la observancia de las leyes, y quando por moderados era menos ape-
tecible la usurpaci6n de los derechos y por considerables las ganancias del trato de las
Indias, mas capaces de participarse a los vasallos de todos los Reynos, ensenaron las
observaciones y las experiencias que debia ser solamente de Sevilla y Cadiz, quanto mas
en el estado de las cocas presentes tan distinto y distante de aquellos tiempos.

Con efecto fueron tantos los danos y perjuicios que se reconocieron en la practica
de aquel comercio libre, que hubo de ser precisa su prohivicion absoluta, como se es-
presa en la primera de las Ordenanzas que para remedio de los descaminos y arribadas
maliciosas se formaron e imprimieron en el ano de 1593, a que es consonante la Ley
55, titulo 30, lib. 9 de la Recopilaci6n de Indias, en que se mando no pudiese it, ni ve-
nir de ellas navio suelto, sino precisamente en conserva de las flotas de Nueva Espana
y Tierra Firme, bajo la pena de perdimiento de ellos y de todos los bienes de sus maes-
tros y pilotos: por que en cumplirse asf (dicen la ordenanza y Ley) consoste toda la im-
portancia, bien y seguridad de otras armadas y flotas del comencio universal y la estirpaci6n
de los corsarios, que sin duda seran mis terribles los de Berberia incitados por el exce-
sivo n6mero de embarcaciones de Indias, solas, indefensas y pequeiias.

En la segunda Ordenanzase senalaron los parages donde en la navegaci6n debian
separase de las flotas los navios sueltos de registro para seguir cada uno su viage al
puerto de su destino, y se asignaron los de la Havana y de Cartaxena para que en estos
se reuniesen con su respec tiva flota a la buelta, por cuyo medio espresa se evitarian los
muchos fraudes que se experimentavan ; este cuidado de que no saliese ni viniese solo
alg6n navio, se encarg6 con especialidad al Presidente de la Real Audiencia de Contra-
taci6n por la ley 34 titulo 2 del mismo libro 9. de que resulta que no pudiendo contra
la experiencia prevalecer ningun discurso por mds concluyente y demostrativo que pa-
rezca, havremos de fixar el juicio de que no conviene el comercio libre ni a la Real Ha-
cienda, ni al comdn, sino el reglado que se bace por Sevilla y Cadiz.
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Aunque este principalmente se hace por Cadiz no es esta ciudad ni la de Sevilla,
ni la provincia sola la que to hate, sino CSdiz el conducto o canal por donde to desfru-
tan las demds del Reyno como to practican los Gremios Mayores y el de pafios e innu-
merables personas de Madrid y demos panes de Espaiia con sus caudales, su cr6dito o
sus arvitrios por medio de sus amigos apoderados o corespondientes, y los vecinos de
Indias que remiten de su cuenta plata o frutos para que empleados retornen a sus ma-
nos segun todo ello es p6blico y notorio; por donde se evidencia quan lexos esta Cadiz
de poder decirse que es Estanco de comercio americano, aunque su situaci6n y circunstan-
cias le prefieran a todos los denmfis puertos para exercerlo.

Otra reciente experiencia influye al mismo concepto de no ser conveniente el co-
mercio libre, pues haviendose hecho el de Nueva Espana en registro sueltos por moti-
vo de la guerra con la Cor6nica Britanica, y continuado en tiempo de paz con el mAs
maduro prolixo examen, oido este comercio y el de Nueva Espana, se vino a restable-
cer, por Real Orden de 11 de octubre de 1794, el antiguo giro de flotas, despachandose
la primera en el afio de 57, por cuyo medio se han criado tan opulentos caudales, que
ya son capaces los espanoles de cargarlas sin concurso de estrangeros, sin el que of se
haven los seguros pot las compafiias espanolas establecidas en esta plaza con mucho
cr6dito, quedando en el Reyno la utilidad que produce este ramo, e importando al bien
del Estado tener vasallos ricos para los servicios que en casos de guerra u otras urgen-
cias necesita y no es facil exigir de los de cortas facultades, como to acreditaria la ex-
periencia repartido que fuese el comercio con la hbertad concedida por el Real Decreto.

A1 propio concepto contribuye otra experiencia y es la del crecidisimo n6mero de
polizones que cads dia se aumenta, y que con el comercio libre llegaria a causar en
mucha pane la despoblaci6n de Espafia; pues si con tan reiteradas Ordenes y con tan
rigurosas penas como las publicadas en el Juramento que se recibe a todo pasagero, y
provisto de no consentirlos ni disimularlos con la visita que para descubrirlos se pasa
a la vela, y la que se repite en la mar a los ocho dias de la salida, no puedecontener este
exceso el zelo y vigilancia de los ministros superiores y subalteros, aun teniendo que
venir de lexanas tierras muchos o por librarse de las quintas o por la preocupaci6n de
mejorar de fortuna en Indias. ZQu6 seria abriendoles tantas puertas para su clandestino
pasage, quantas fuesen las embarcaciones que saliesen de los puertos habilitados? El
comercio, Senor, no alcanza qu6 medios humanos vasten a precaber la facilidad que
havra de franquearles el comercio libre, ni la que les prepara a los estrangeros para in-
troducirse a hacerlo para tantas vias, con especialidad por Tenerife, donde se aumenta-
ra el mdmero de ellos por la proporci6n de su puerto como to practicaran tambidn con
menos riesgo en los demos habilitados donde es omui dificil o mui costoso mantener
el resguardo que hay en Cadiz, y que es mas eficaz subsistiendo el cuerpo de comercio
unido ademas de la ventaja de ser asi mas poderoso, y del fundado recelo de que seran
mui pocos los retomos que vengan bajo partida de registro, no embaraz6ndose mucho
en descargarlos furtivamente en los parages que mas acomoden o en puertos inmedia-
tos de los portugueses, aunque falte la colonia del Sacramento .

Del comercio libre de La Habana e Islas de Barlovento no podr5 deducirse con-
seqiiencia faborable al de Buenos Ayres y el Peru. Lo primero pot que (sobre it ya este
comercio descaeciendo del fervor con que empezo en vez de irse aumentando) son de
poco fondo y cr6dito los que en 61 se emplean; y sin ningun adelantamiento se mani-
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fiesta por las quiebras y multitud de demandas y pleytos que eomprenden la nota dada
por el escribano de este Tribunal ante quien ban parado o pende, la que tambibn se pre-
senta. Lo segundo porque es un engafio manifesto que este comercio aumente embar-
caciones y marineria mediante que (sobre no intervenir en El el ministerio de Marina,
ni repartirsele los hijos del Seminario de San Telmo) por ahorrar de plazas no Ilevan
mds que un corto ndmero de marinerosescogidos, sin admitir otros como se reciben en
los navios de la carrera, en los que al primero o segundo viage se habilita el page para
grumete y este para marinero; siendo bien claro que si huviere el imaginado aumento
de marineria, no se experimentara la escasez que tienen otros navios para tripularse, ni
es tanta como parece la gente que se ocupa en lasembarcaciones del comercio ibre por
que con valor solos doce o diez y seis que sucesiva y altemativamente naveguen basta
para parecer muchas y numerosas su marineria, a quien no advierta ser dsta y aqu6lla
una misma en su continuado giro .

Aun considerandose hasta treinta y unas con otras tripuladas a raz6n de diez y seis
plazas cada una serdn en todo quatrocientos y ochenta hombres los ocupados en ellas,
que es to mas a que pueden ascender, de suerte que en solo dos navios de porte regular
ira tanta gente como la que se exercita en todo el otro comercio libre, cuyas embarca-
ciones no son con motivo de 61 creadas, si no las mismas que existian antes en varias
partes delas costas del Reyno especialmente en Cataluna, como se conoce, por ser Saetias,
Paquebotes, Fragatas barcelonesas y otras algunas de Galicia, y Montanas; por donde
se convence que, lexos del aumento que solo hay en la apariencia, resulta el verdadero
perjuicio de que por falta de ellas para el transporte de efectos y frutos del trato entre
unos y otros puertos de la Peninsula se lleban las embarcaciones extrageras las utilida-
des de los fletamentos mucho mayores de los que antes se pagaban; y sin embargo de
no set pocos to que por librarse de entrar en el sorteo de las quintal se aplican al exer-
cicio de la mar, no vemos el aumento que se atribuye al libre comercio de las Islas, y
si los repetidos fraudes que se cometen con ocasi6n de 61 ; intemando a Vera Cruz to
que registrado y por registrar se conduce a La Havana, donde ni con mucha distancia
es capaz de consumirse y to comprueva la aprehencion hecha en el puerto, o ria de
Tampico de un gran mdmero de embarcaciones que las mas eran espanolas de las del
mismo libre comercio: por to que se ha determinado la f4brica de un navio, y una fra-
gata para guardar costas, a que contribuyen este consulado y el de M6xico.

No es efecto de la libertad de este comercio el adelantamiento de La Havana en
su poblaci6n y haciendas, sino de los muchos millones de pesos que se han remitido
de Vera Cruz a ella desde que en el ano 763 fue restituida por los Ingleses para sus for-
tificaciones, subsistia de la tropa y de la armada, constmeci6n debajeles y compra de taba-
cos, havi6ndole tambi6n servido de fomento los enxambres de abejas que pasaron a ella y
producen tanta cantidad de cera para el abasto del Reyno de Nueva Fspana.

Supuesto que las provincias de Buenos Ayres y el Peru no han de consumir mas,
por que sea mil to que vaya de Espaiia, o las embarcaciones del comercio libre han de
conducir con corta diferencia to que pasta ahora pan conducido las del comercio regla-
do, oban de exceder en mucha mayor copia; si to primero, no se consigue el aumento
a que parece termina e1 comercio libre, y si to segundo lexos de adquirir ganancias los
interesados en la carga tendnan el mayor quebranto en su espendio; de que se sigue que
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o no se multiplicaran las cargazones de Fspana para aquellas provincias, o, si se mul-
tiplican, habria de ser para perderse infaliblemente sus duenos .

Quando, sin embargo de todo, huviese de correr dicho libre comercio, parece in-
dispensable que se conceda el t6rmino correspondiente para el efecto insinuado al
principio de esta Representaci6n como tan precisa a evitar la ruina de tan grande nu-
mero de individuos comprehendidos en los intereses de las expediciones de los navios
que refiere la certificaci6n presentada ; asi como quando se establecio el giro de flotas
se concedio el tiempo oportuno para dar lugar a la venta de efectos, cobranzas y demds
negocios por octubre de 54 no se verifico la salida de flota hasta el ano 57, por cuyos
fundamentos y demas que reserva exponer este consulado:

Suplica rendidamente aV.M. se sirva concederle la audienciaque tiene solicitada,
suspendiendo la execuci6n de su Real Decreto expedido en 2 del mes pr6ximo pasado
con respecto a set asunto de la mayor importancia la variedad del sistema del comercio
y mutaci6n de los establecimientos gravisimos perjuicios asi a su comunidad como al
Real Herario; y quando sin embargo de todo se huviese de Ilevar a efecto to decretado,
se sirva V.M. conceder t6rmino oportuno paraevaquar los negocios pendientes en Buenos
Ayres y el Peru de los navios que estan en viage y a la carga para emprenderlo, a cuyos
interesados amenaza de to contrario su ruina. Que asi to espera este consulado, y co-
mercio de la Real Clemencia de V.M . y Paternal amorque siempre le haya debido. Nuestro
Senor guarde, etc .
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