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Con cierta frecuencia, al abordar el tema de 10s intercambios entre 
España y sus posesiones ultramarinas durante la segunda mitad del 
siglo XVIII, suele caerse en la simplificación de considerar que, merced 
a la nueva política económica puesta en practica por 10s monarcas de 
la Casa de Borbón a imagen del colbertismo frances y en el marco de 
una progresiva recuperación de 10s ritmos comerciales trasatlanticos, 
la manufactura española salió especialmente beneficiada propiciando, en 
alguna región del país, 10s cambios cualitativos previos al cctake offs 
industrial- concretamente, se recurre en esta argumentación al ejem- 
plo catalan cuya industrialización moderna parece indisolublemente 
in ida  a la existencia previa de un mercado colonial protegido a donde 
dirigir la produc~ion .~  

En las pkginas que siguen pretendo poner de relieve 10 arriesgado 
de estas afirmaciones, enfatizando mi argumentación en dos aspectos 
concretos: l . O ,  el caracter de la política industrial~borbónica como de- 
fensora de un modelo concreto cuyo contenido y objetivos se plasman 
a la perfección en 10s trabajos de 10s escritores ilustrados de mayor 

* Este trabajo constituye un resumen de la ponencia presentada en el curso 
España y América: Cinco siglos de Historia, organizado en julio de 1982 por la 
Cátedra Jovellanos de Gijón. Debo agradecer las criticas y sugerencias que en aque- 
lla ocasión formularon Antonio Miguel Bernal, Leandro Prados de la Escosura y 
Gabriel Tortella, asi como las observaciones efectuada, ya sobre el texto escrit0 
por Josep Fontana, Jordi Maluquer de Motes, Carles Sudria y Jaume Torras. El10 
no obsta para que el autor sea responsable insolidario de las opiniones aquí ver- 
tidas. 

1. La mejor formulación en este sentido sigue siendo el trabajo de Antonio 
Garcia-Baüucro, (<Comercio colonial y producción industrial en Cataluña a fines del 
siglo XVIIIe en, Jordi Nadal y Gabriel Tortella (edits.), Agric~tltttra, comercio co- 
lonial y crecimiento econdmico en la España contemporanea, Barcelona, Ariel, 1974, 
p p  268-294. 



influencia intelectual durante el reinado de Carlos I11 y, asimismo, en 
el cccorpus,, legal regulador del comercio colonial, y 2.0, sus efectos 
sobre la industria catalana, teóricamente la mas beneficiada por el 
rnercantilismo ilustrado. 

La industria española en el siglo XVIII contemplaba en la produc- 
ciGn manufacturera destinada a un mercado no estrictamente local 
tres foirrnas distintas de organizar la produccion: industria agremiada, 
industria rural, e industria m ~ d e r n a . ~  

La manufactura urbana tradicional arranca de la consolidacion en 
las ciudades medievales de la producción artesanal como resultado de 
una progresiva especialización de la mano de obra liberada de las tareas 
agricolas y cristalizaria en la consolidacion de las estructuras gremiales 
como organos de monopolio productivo y defensa profesional. Se ha 
discutido mucho sobre el supuesto carácter reaccionari0 de 10s gre- 
mios y su papel esterilizador de la industria urbana; es un problema 
abierto a debate del cua1 no nos ocuparemos aquí. Ahora bien, existen 
gocas dudas de que, en el siglo XVIII, la artesania gremial se hallaba 
en franc0 retroceso y aportaba una porción minoritaria del ccoutput), 
industrial cspañol. En diversas ramas del sector textil, como las ma- 
nufactura~ del algodon, lino y lana, las fases mas laboriosas del pro- 
ceso pi-oductivo -cuando no todo 61- se habian trasladado al ámbito 
rural, a la vez que industrias en fase de rapida expansion como la pa- 
pelera o las ferrerias eran practicamente incompatibles con el medio 
urbano dada su gran avidez de recursos naturales. De este modo, el 
campo acotado a 10s artesanos agremiados quedaba reducido a indus- 
trias cuyo traslado al campo resultaba problem4tico o imposible o que 

2. F'ara un estado de la cuestión, vid., Jaume Torras, eEstructura de la indús- 
tria pre-capitalista. La draperia., Recerqctes, 12 (1982); Agustin González Enciso, 
Estado e Industria en el siglo XVIII: La Fdbrica de Gltadalaia. Madrid, Fundicibn 
Universitaris Española, 1980, pp. 93 y SS.; Pedro Tedde, aEl Sector Secundaria de la 
Economia Española a fines del siglo XVIII y comierizo del siglo xrxs, en P. Tedde 
(edit.), Lu Economia española al final del Antigtto Régimen. I I  Man~ifacturas. Ma- 
drid, Alianza Editorial, 1982, xiii-ix; Rafael Araci1 y Marius Garcia Bonafé, .La pro- 
toindustrialització ia la indústria rural espanyola al segle XVIIID, Recerques, 13 
(1983). pp. 831102. 

3. E n  este sentido, convendria distinguir entre 10s supuestos en que el trasla- 
do de una industria al ámbito rural resulta imposible por su caracter intrinseco, 
como sucede con el sector productor de bienes de consumo urbano, o las activida- 
des ecor~omicas relacionadas con el mar, y aquéllos en que, de un modo genirico, 
el medio rural no puede responder a una demanda estacional de fuerza de trabajo 
procedente de sectores no agricolas. Asi, Paolo Malanima, ([Inustrie cittadine e in- 
dustrie rurali nell'eta moderna,), Rivista Storica Italiana, XCIV (1982), pp.247-289, 
pone de manifiesto las dificultades que un sistema mediterráneo de cultivos, donde 
10s ciclos de la vid, trigo y olivo se complementan a 10 largo del año, supone en 



requerian un alto nivel de especialización y dedicación en sus opera- 
rios. Entre otras, se hallaban en tal situación la construcción urbana 
y oficios anejos, confección, y actividades relacionadas con el mar 
(pesca, construcción naval). En menor escala, el gremio continuaba en 
posesión de su tradicional ascendiente sobre algunas ramas de la pro- 
ducción textil -sederia- cuya practica poseia un carácter secular y 
muy arraigado, en nucleos urbanos como Barcelona, Granada, Málaga 
o Valencia. 

La función de 10s gremios y su validez en el modelo preconizado 
por la política ilustrada es claramente secundaria y las posiciones al 
respecto oscilan entre un Campomanes que abogaba por su reforma 
en beneficio del interés estatal, despojándolos de su carácter cerrado 
y monopolista, para otorgarles el calificativo de <(industria reunida,, 
encargada de realizar las tareas de acabado no cubiertas por la adis- 
persas industria popular," y la más radical de Jovellanos qué en su 
Znfornze a la Junta General & Comercio y Moaeda sobre el libfle ejer- 
cicio de las Artes (1785), defendia la supresión de 10s gremios, resal- 
tando todos sus inconvenientes: Marginación de un sector importante 
de la población activa (mano de obra femenina), raquitismo, poca elas- 
ticidad de la oferta de trabajo, oclusión de la competencia, encareci- 
miento artificial de 10s precios, resistencia a las innovaciones y elimi- 
nación de la iniciativa individual como factor de pro gres^.^ 

'Como alternativa, Jovellanos pondria todo su énfasis en la (cunion 
de la industria con la labranzaa, superadiora de las limitaoiones de la 
manufactura urbana. En este sentido, su opinión era coincidente con 
la de la mayoria de 10s ilustrados españoles y, 10 que resultaba mis 
importante, con la de aquéllos que ocupaban cargos políticos durante 
el reinado de Carlos 111. Entre ellos, destacaba la figura de Campo- 
manes, sucesivamente fiscal del Consejo de Castilla, presddente de la 
Real Academia de la Historia, del Consejo de la Mesta y por fin del de 
Castilla, que reunia mejor que nadie la doble condición de humanista 
y hombre de Estado. Las ideas de Campomanes -el mejor economista 

-- 

tal sentido. Por otro lado, Jan de Vries, al describir el ~modelo de es~c;iíi:izaci6r; 
agrícola,, holanddés, demuestra la incompatibilidad existente entre la industria ru- 
ral y una agricultura intensiva en trabajo (TLe Dutch rural Economy in the Golden 
Age, 1500-1700. N .  Haven-London, Yale University P~ess ,  1974, pp. 1-21; aThe Strenght 
and limitations of Dutch Capitalismn, Prato, X Settirnana, Sviluppo e Sottosviluppo 
in Europa i fuori dlEuropa dal secolo X I I I  alla Rivoluzione Industriale, Prato, 
8-IV-1978 [texto multicopiado]). 

4. PEDRO RODR~GUEZ, CONDE DE CAMPOMANES, D ~ S C U ~ S O  sobre la educacidn popu- 
lar de 10s artesanos y su fomento. Madrid, Imprenta de O.  Antonio de Sancha, 
1775 ,esp. Introducción, y cap. 16. 

5. JOVELLANOS. .Informe a la Junta General de Comercio y Moneda sobre el 
libre ejercicio de las Artes., en Colección de varias obras en Prosa y verso del 
Exmo. Señor D. Gaspar Melchor de Jovellanos, Madrid, imp. de León Amarita, 
1830, vol. I, pp. 135-186. 



de su tiempo, según Jovellanos-, fueron sistematizadas en el Discurso 
sobre 1.1 Fomento de la Industria Popular (1774), donde se preconizaba 
un de!jarrollo industrial ccarmonico)) con la agricultura a partir del 
aprovechamiento del trabajo estacional del campesinado en las epocas 
de ina~ctividad dentro del ciclo agrícola. Repasando la situacion que a 
principios del ultimo tercio de siglo presentaban las distintas regiones 
españo~las, buscaba un ejemplo que pudiera adoptarse como modelo 
a seguir para una eventual planificacion estatal, encontrandolo en 
Gakicia~: 

N... en Galicia, las fabricas populares de tiempo inmemorial la 
han mantenido poblada y solo resta el establecimiento de al- 
gunas otras industrias, y de mas valor, que vuelvan el país 
comerciantes. En Cataluña faltan alin las fabricas populares que 
consoliden su población actual. Y aunque parezca mas brillante 
el comercio de Cataluña y mas lucroso, como 10 es en efecto 
a ciertos pueblos y fabricantes de aquel Principado, es mas 
general y benefica la constitución de Galicia, y mucho mas 
solida y duradera. 

En Cataluña conviene fomentar las aldeas, trasladando a 
ellas mucha parte de la industria que se va a las ciudades, en 
perjuicio de las aldeas y de 10s campos. En Galicia es necesario 
dar industria a 10s pueblos grandes, pero siempre con atencion 
a no atraerles aldeanos, porqué el verdadero interés del Esta- 
do consiste en manbener dispersa la industria en caserios y lu- 
gares chicosn! 

La opcion de Campomanes es clara: prefiere la industria ainmemo- 
rial,,, ((solida y duradera,), y ((dispersa,, que contribuye a mantener 
la poblacion ocupada en sus lugares de origen asegurando la pervi- 
vencia de las estructuras tradicionales de voder en torno a la tierra 
frente a la catalana, nueva, urbana y concentrada, que podia constituir 
un peligro para el orden social. 

Autores de menor talla que Campomanes pero participes de su 
ideari0 muestran hasta que punto la industria popular debe contem- 
plarse (como una solucion que tiende a corregir 10s desequilibrios del 
antiguo régimen asegurando, en última instancia, su supervivencia. Asi, 
en sus Proposiciones de Econorniu Civil y Cornercio (1785), Lorenzo 
Normante Carcavilla, establece una serie de prioridades muy clarifi- 
cadora en orden al desarrollo industrial, calificando como Útiles al 
bien pdtblico 

- -- 

6. Discurso sobre el Fomento de la industria popular, Madrid, Instituto de 
Estudios Fiscales, 1975, p. 76. 



N... aquellas (industrias) que dan ocupacion a mayor numero 
de personas, y por consiguiente aumentan la población y el 
consumo de 10s frutos ... a las que emplean las producciones 
de nuestro país, y especialmente a aquellos articules que mas 
convienen al progreso de la agricultura. En este concepto, exi- 
gen la primera protección en el reino 10s varios obrajes de 
lanas, o al propio tiempo, la lenceria y demas manufacturas de 
lino y cañamo; y luego las de seda, pudiendo en seguida ex- 
tenderse las miras a las restantes, si sobran operari~s. .~ 

Por su parte, el proyectista sevillano Miguel Ignacio Perez Quintero, 
en sus Pensanzieiztos politicos y ecortói~zicos dirigidos a prolnover en 
España la agricultt~ra y deilzás raiizos de la iizdlistri~ (1798), se extendía 
en 10s beneficios que el fomento de la manufactura dispersa reportaba 
como atemperadora de 10s desequilibrios sociales existentes en el cam- 
po, derivados de una injusta distribución de la tierra. Era una razon 
de peso promoverla en Andalucia .pues en la Agricultura solo halla 
una parte de 10s habitantes ocupacion precaria a temporadass? La 
insercion plena de la industria rural en el cuadro institucional del sis- 
tema señorial era otro de 10s puntos abordados por Perez Quintero, al 
destacar el caracter general de sus utilidades: 

a... el beneficio de la fabrica se extiende de un modo o de 
otro a todos 10s individuos del Reino: Primero, Se sustenta 
el fabricante con su salario; Segundo, el dueño de la fabrica 
con su ganancia; Tercero, el comerciante gana en abastecer de 
materiales las fabricas y dar salida a sus productos; Cuarto, el 
fabricante gasta 10 que gana diariamente en comer, beber y 
vestir, y pasa de su mano a 10s que venden estos géneros, y 
despues de mil vurltas una buena parte viene a parar a manos 
del labrador. Quinto, gana el señor, porque habiendo consumo 
de 10s productos de la tierra, sube el precio de sus frutos y 
rentas),? 

La preferencia por este modelo industrial entrañaba el rechazo hacia 
10s derroteros que debia tomar una industrializacion de tipo modern0 
cuyos soportes eran la concentracion y proletarización de la mano de 
obra y la introducción de innovaciones tecnológicas en orden a un 

7. LOREXZO NORMAMANTE Y CARCAVILLA, Proposiciones de Economia Civil y 
Comercio. Zaragoza, Blas Miedes, impresor de la Real Sociedad, 1785, pp. 54-55. 

8. MIGUEL IGNACIO PEREZ QUINTERO, Pensamientos politicos y economicos diri- 
gidos a promover en Espavia la agricultura y dernás ramos de Industria, a extinguir 
la ociosidad y dar ocupación útil y honesta a todos 10s brazos. Madrid, imp. de 
D. Benito Garcia de Lastra y C?, 1798, p. 253. 

9. Ibidern, pp. 269-270. 



aumento de la productividad. La opinión de Campomanes, resaltada 
anteriormente, era también aquí compartida por Normante y Carcavilla, 
para quién eran ((perjudiciales e inútiles 10s esfuerzos que se dirijan a 
establecer en un solo país todas las manufacturas de que hacen uso 
dl n;isrno y las demás naciones con quienes comercian, o por Pérez 
Quintero, que estimaba como buen política. al que ((no mira tanto en 
una fábrica al primor del género, ni a la ganancia del fabricante, como 
a que de ocupación y sustento a un numero grande de indi vi duo^>,,^^ 
criterios ambos muy lejanos de 10s dominantes en el proceso catalán. 

La defensa de la industria popular por parte de la avanzadilla inte- 
lectual del país, y su posterior concreción en medidas de carácter legal 
favorecedoras de tal opción no puede excusarse alegando el descono- 
cimiento de 10s ingredientes que hacían posible una industrializacion 
((a la inglesau por cuanto éstos ya habian sido enunciadas en 1781 por 
Francisco Vidal y Cabases, en sus Reflexiones econÓ?nicas sobre ciertos 
arbitricls de propagar la agricultura, artes, fábricas y comercio." Frente 
a las itleas dominantes en su tiempo, Vidal y Cabases realiza una ex- 
posiei611 extraordinariamente lúcida acerca de cuales deben ser 10s 
pilares de un proceso industrializador de tipo moderno: En su opinión, 
la innovación tecnológica, la mecanizacion del proceso productivo y la 
difusión del conocimiento científic0 aplicado constituyen la Única via 
de progreso: 

((Todo género de inventos, no solo perfectos, como imperfec- 
tos, son muy gratificados, con el sabio designio de atraer a 10s 
verdaderos genios y talentos a ocuparse con esmero, a perfec- 
cionar y descubrir nuevos artificios,, ... ((ha conducido .la mecá- 
nica al descubrimiento y perfección de las maquinas e instru- 
mentos que tanto adclantan y mejoran las manufacturas y sus 
operaciones. Sus principios y experiencia enseñan la virtud de 
las palancas, dan a conocer 10s movimientos y efectos de las 
ruedas; demuestran las fuerzas de las roscas; dan a entender 
las propiedades y aplicaciones que presenta la elasticidad de 
todo género de muelles; comunican 10s verdaderos conocimien- 
tos para disminuir 10s rozamientos; y facilitan, por ultimo, 10s 
rnedios de simplificar las maquin as^.^^ 

Pero la lucidez de Vidal y Cabases aun iba mas lejos. Cuando James 
Watt se hallaba experimentando sobre la maquina de doble efecto, 61 
calificaba ya a la maquina de vapor como auno de 10s mas felices par- 

10. NORMANTE, OP.  cit. p. 54; PBKEL QUINTERO, OP. cit., p. 255. 
11. I'co. VIDAL Y CABASES, Reflexiones económicas sobre ciertcs arbitrios de 

propagar la agricrtlt~lra, artes, fábricas y comercio, dirigidas a 10s encargados y 
amantes del bien ptiblico. Madrid, en la I m p .  de D. Ar.tonio de Sancha, 1781. 

12. Ibid. p p .  45-46, p. 51. 



tos que nos han comunicado 10s conocimientos mecanicoss porqué ccex- 
cusaba el trabajo y ocupación de la personas. Ademas consideraba 
como sector industrial preferente el algodonero y en un tema de tanta 
actualidad en la Inglaterra de fines del siglo XVIII como era el de las 
patentes se pronunciaba en contra de su monopolio. El alejamiento 
de las tesis oficiales preconizadas por Campomanes que semejantes opi- 
niones conllevaban provoco el ostracismo de este ilustrado catalan, 
digno de figurar entre 10s mas preclaros de su época. 

Mas decisiva que la defensa de unas determinadas ideas a través 
de ensayos y tratados económicos fue la posibilidad que tuvieron sus 
autores para promocionarlas desde el poder. En este sentido, la politi- 
ca industrial del gobierno español a 10 largo del siglo XVIII presenta 
dos etapas diferenciables sin dificultad que tienen como censura el 
ascenso al trono de Carlos III.l3 La primera época se caracteriza por 
el interés del Estado hacia el fomento de cualquier tip0 de industria 
como única via para capitalizar 10s beneficios que debian derivarse 
del mercado colonial. Esta postura era apoyada por la opinion de inte- 
lectuales influyentes durante 10s reinados de Felipe V y Fernando VI, 
cuyos ejemplos mas significativos podrian ser Uztariz, Patiño, Campi110 
o Ensenada. Si bien sus opiniones no coinciden plenamente en algunos 
puntos como la determinación del sistema mas idóneo para la explota- 
cion de las colonias, compartian la creencia de que una política mer- 
cantilista era absurda y estéril sin el desarrollo de una manufactura 
nacional. Seguramente bajo su inspiración, las medidas puntuales dic- 
tadas por 10s primeros Borbones se encaminaron hacia tres direcciones 
concretas: 

- Reactivación de las industrias españolas, bien mediante fuertes 
inversiones estatales en aquellos sectores considerados como priori- 
tarios (textil lanero, ceramica y artes decorativas, industria bClica y 
naviera), bien a través de estirnulos a la iniciativa privada (desgrava- 
ciones fiscales, privilegios en el mercado de trabajo), bien mediante la 
creación de empresas públicas (reales fabric~.~).  
- Establecimiento de barreras proteccionistas para contener tanto 

la entrada en España de manufacturas extranjeras, como la salida de 
materias primas. 

13. La política industrial española durante el siglo XVIII ha sido examinada 
con mayur detalle por Acus~fx GONTALEZ EXCISO, Estado e industria en el siglo 
XVIII: La fabrica de Guadalajara, pp. 235-276, y JosÉ ROGR~GUEZ LABANDEIRA, -La p e  
lítica economica de 10s Borbones*, e3 M. Artola (edit), La economia española al 
final de2 Antiguo Régimen, IV, Instituciones, Madrid, Alianza Editorial, 1982, 
p p  107-184. 



- Reorientación del comercio colonial con el Proyecto de Floras 
y Galeones (1720) que, ademas de reafirmar el monopolio sobre el 
mercado americano, pretendía primar la exportación de articules de 
poc0 ;peso y volumen pero de elevado valor como eran, en general, 
todos 10s manufacturados. 

La coincidencia entre esta política y una coyuntura favorable pi-o- 
pició el que la industria española registrara una etapa de expansión 
cuyos efectos eran visibles tanto en la producción urbana como en la 
rural e hizo posible, por añadidura, el nacimiento de la industria algo- 
donera1 catalana.14 Para Cataluña, las décadas centrales de siglo cons- 
tituyeri una larga etapa de prosperidad general que culminarri en la 
extraordinaria década 1768-778, previa a la liberalizacion del comercio 
con América. En concreto, el textil algodonero avanzari mas en este pe- 
riodo que en lo que resta de siglo. La primera ((fabrica de indianasn 
data de 1738 y, en 1767, 10s establecimientos en producción tienden a 
configurarse como unidades complejas con la pretension de cubrir las 
cuatro etapas del proceso productiva: preparación, hilado, tejido y 
acaba~lo. '~ 

A finales de 10s setenta, la política intervencionista del Estado en 
favor del desarrollo industrial inicio un giro de caracter restrictivo 
como resultado de la puesta en practica de 10s principios enunciados 
por Campomanes en el Disc~lrso sobre el Foirlento d e  la I~zdr~str- ic~ po- 
pulur, cuya manifestación mas destacada es, precisamente, 61 Regla- 
mento de 2ibre comercio, promulgado el 12 de octubrc de 1178. Scgun 
su exposicion de motivos, el nuevo sistema perseguia como objctivo 
basico el restablecimiento de la agricultura, industria y población en 
10s dominios dc la Corona. Sin embargo, en lnuchos casos, 1as.aedidas 
concretas que se contemplaban iban dirigidas a conseguir el efecto 
contrario. Asi, el art. 31 del Reglamento manifestaba la opinion par- 
ticular del legislador sobre lo que debia cntendcrsc por manufactura 
nacional susceptible de protccci6n: 

 han de regularsc por inanufacturas de estos reynos todas 
las que se hilaren, torcieren y Fabricaren en ellos; y las pinta- 
das o beneficiadas, de modo que muden el aspecto y destino 
que tenian al tiempo de su introduccion, aunque sus primeras 
materias sean extranjerasn l 6  -- 

14. Vid., CARLOS M:IRT~SE~.  SI~.\\\.', KLOS origcncs de  la industria algodonera ca- 
talana y el comercio colonials, en Nadal-Tortella cdits., Agricltliltra, coillcrcio co- 
lonial y crecimierlto ecoi?on~ico ei1 la Espaiia corzter~~porlírzcc~, Barcelona, Ariel, 1974, 
pp. 243.267. 

15. Este progreso de la industria tcxtil algodonera pucdc seguirse cn R A Y ~ N  
GRAU y MARINA LC~PEZ, aEniprcsari i capitalista a la manufactura catalana del se- 
gle xvki8r. Introducci6 a l'estudi de les f ibriques d'indianesn, Recerques 4, 1974, 
p p  19-57. 

16. Reglanretlto para el Cotnercio Libre de Esparia a Itldias; edicibn, Escuela 
de  Estudios Hisparioamericanos, Sevilla, 1978, p. 15. 



La consideracion como materias primas de todo tipo de manufac- 
turados textiles de lana, seda, hi10 y algodon, a excepcion de pintados 
y cotonias, hacia posible la entrada masiva de tejidos extranjeros se- 
mielaborados que eran reexportados a America sin apenas manipulacion. 

El Arancel Primero, anejo al Reglamento, permite clarificar un 
poc0 el tipo de industria que se pretendia proteger, al mencionar una 
serie de productos extranjeros de reexportacion totalmente prohibida: 
birretes de seda, calceta, calzones de lana y de punto, camisas, ceda- 
zos, cinteria de hi10 y seda, colchas de hi10 y lana, felpillas, galoneria 
falsa, pañuelos, redecillas y sombreros. En suma, articules que tienen 
algo tan importante en común como es la compatibilidad con el cua- 
dro de relaciones sociales del antiguo regimen y su insercion dentro de 
la <(industria populars, cuyo bajo nivel tecnico no requiere la utilización 
de instrumentos de trabajo que exijan la concentracion de. la mano 
de obra en espacios reducidos, donde hombres y mujeres puedan ma- 
nifestar su descontento, sino que se adapta al idilico aislamiento cam- 
pestre donde la familia, bajo la tutela del señor jurisdiccional, comple- 
menta sus labores en el ciclo agrari0 con su trabajo manufacturero. 

El Reglamento de 1778 no pretendia, pues, eliminar el comercio 
de reexportacion de manufacturas extranjeras y fomentar el desarrollo 
de las nacionales, sino impedir el fortalecimiento de todas aquellas in- 
dus t r ia~  que comportaran la disolucion de 10s vinculos de dependencia 
señorial. Durante 10s años que siguieron a la puesta en practica del 
comercio libre esta tendencia se veria confirmada por disposiciones 
concretas dirigidas a entorpecer el fortalecimiento de la balbuciente 
industria moderna. A titulo meramente indicativo, recordemos aquí una 
R.O. de 16 de marzo de 1779 que establecia un impuesto del 3 % a la 
exportación de indianas catalanas fabricadas con hilados malteses, ra- 
tificada y completada por otra de 12 de febrero de 1784, extendiendo 
el arancel a todos 10s tejidos de algodon, con independencia de la 
procedencia de su materia prima, o la Real Cedula de este mismo año 
prohibiendo la apropiación de 10s instrumentos de trabajo de propie- 
dad artesanal por razón de deudas civiles, 10 cua1 dificultaba el proceso 
de acumulacion de 10s medios de producción en manos de la burguesia.17 

Cabe, finalmente, preguntarse sobre la efectividad de esta política 
de apoyo a la industria tradicional desde 10s inicios del comercio libre. 
La respuesta debe obtenerse a través de un analisis de las exportacio- 
nes catalanas al Nuevo Mundo registradas a partir de 1778. 

17. Las normas reguladoras del comercio libre dictadas con posterioridad a 
1778 han sido analizadas en mi tesis doctoral, Catalunya y el sistema de libre co- 
mercio: Una reflexion sobre las raices del reformismo borbónico, Barcelona, 
1981, I ,  pp. 146 y SS. 



ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES CATALANAS 
DESTXNADAS AL MERCADO COLONIAL EFECTUADAS A TRAVES 

DEL PUERTO DE BARCELONA (1778-1787) 

?6 en valor arancelario (18) 

Tejidos de algodon fabricados en Cataluña. 

Pintados y estampados de algodón o mezcla con lino acabados 
en Cataluña sobre tejidos de importación. 

Paños y bayetas de lana. Sederia. 

rextiles de la industria dispersa. 

Confección. 

Piel y derivados (curtidos, cordobanes, badanas, zapatos, bo- 
tas, sillas de montar y arreos). 

Sombreros, papel y jabón. 

Metalurgia. 

Otras manufacturas. 

Productos agrarios. 



Los epígrafes 11, 111, IV y V, correspondcn a sectores manufacture- 
ros cuya actividad principal consistc cn la rcelaboracibn de productos 
ya acabados procedentes del extranjero, muchas veces con la única 
finalidad de hacer posible su exportacidn a las colonias bajo la rúbrica 
de ~producción nacional>>. 

En el renglón de 10s tejidos de algodon o mezcla, la terminologia 
acuñada por el Reglamento de 1778 que establecia una distincion entre 
ccindianas, fabricadas en Cataluña y npintados,, de importacion pero 
estampados en el país, nos permite calibrar con cierta precision el 
peso de las reexportaciones de manufacturados extranjeros de algodón 
dentro del comercio colonial catalan durante 10s años mas prosperos de 
la década de 10s ochenta. Es muy significativo que, después de 1780, 
las indianas no alcancen, en ningún caso, el l.% del total exportado, 

Los apartados VI, VI1 y VI11 del cuadro reúnen a 10s sectores in- 
dustriales cuyo proceso productivo tehia lugar integramente en Cata- 
luña y que se vieron efectivamente favorecidos por una mayor posibi- 
lidad de acceso al mercado colonial. Con la única excepción de la in- 
dustria sombrerera, las demás corresponden al modelo que la política 
ilustrada estaba interesada en promocionar por su estructura tradicio- 
nal -gremial en el ramo de la piel y qpopularu en 10s del papel, hierro 
y jabón-, cuyo desarrollo no ponia en peligro la tradicional estructura . - 

de poder forjada en torno a la tierra.m 
Si consideramos generalizables estas consideraciones efectuadas 

sobre el caso catalán cahría concluir que la eristencia, a fines del si- 
glo XYIII ,  de un mrrcado colonial protegido no constituvo un factor 
de progreso para la manufactura sino que contribuyo a su estancamien- 
to al desestimular las inversiones de capital en la industria .moderna, 
concediendo amplias facilidades a la reesportaci6n, y favorecer la pervi- 
vencia de unas estructuras productivas sin futuro fuera de un mer- 
cado protegido que no tendían hacia el logro de una mavor competiti- 
vidad sino a paliar 10s desequilibrios sociales nacidos de un desigual 
reparto de la tierra, y constituían un esplkndido caldo de cultivo para 
el-contrabando institucionalizado. 
p~ 

18. JOSEP M. DELGADO, Catalunya y el sistema de libve comercio, I ,  p. 183. 
19. Esta distinción no es posible efectuarla para el sector lanero ni la indus- 

'tria domestica. Sin embargo, y a traves de las encuestas llevadas a cabo por la 
Real Hacienda toma cuerpo la sospecha de 'que 10s numerosos y pequcños talleres 
dispersos pbr buena parte del territori0 catalan eran, en buena parte, un camu- 
flaje de las irnportaciones clandestinas introducidas desde Francia y computadas 
luego como manufacturas españolas. Un elcmento delerminante de esta sospecha 
era la situación estrategica de su emplazamiento, bien en localidades cercanas a la 
frontera (Olot, Puigcerda, Seu d'urgell, Llívia), bien en zonas del interior que 
escapan con facilidad al control de 10s agentes del resguardo de rentas (Llu~anGs, 
Bergceda). En  alguna de las investigaciones fiscales se llegó incluso a comprobar 
la existencia de establecirnientos textiles que producian sin telares. (A.G.S. Direc- 
ci6n General de Rentas, segunda remesa, leg. 809.) 

20. Se trata de una política perfectamente coherente con el ideario de 10s ilus- 
trados aquienes, conscientes del estancarniento de la sociedad feudal, trataron de 
reformarla desde dentro para que pudicra seguir subsistiendo~ (JOSEP FONTANA 
RIBOT. Historia: Análisis del pasado y proyecto socrial, Barcelona, Crítica, 1982, 
p. 59). 




