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1 PANORAMICA GENERAL DEL COMERCIO
EN EL MEDITERRANEO OCCIDENTAL

Paralas tresgrandespotenciasmarítimasdel momento,Francia,Ho-
landa e Inglaterra.el Mediterráneotenía una importanciasecundariade
rivalidad potencial.Podíanobtenermateriasprimas,a cambiode exportar
productostextiles, quincalleríay pescado.

Así pues,el comercio del MediterráneoOccidentalhay que conside-
rarlocomo complementarioen consecuenciadeun comercioa granescala
procedentede las nuevascolonias,.Los holandesese inglesesrealizabanla
laborde intermediariosentrela Europadel nortey del sur.Remitíanal Ex-
tremoOrienle, lienzosy plata: recibíanlos productoscoloniales,comoca-
nela,clavo, nuezmoscada,pimienta, té. laca, algodón,azúcar,etc.

En otro orden de cosas,el poderlo naval de las distintas nacionessc
medíapor la cantidadde embarcacionesqueposeía.Inglaterratrascrecer
muy rápidamenteantesde 1688. se estancódurante las guerrasy reem-
prendiósu crecimientodespuésde 1713 a un ritmo máslento perotodavía
fuerte. Francia en 1730 disponía ya de 1.657 barcosy de 3.707 barcazas,
mientrasque en 686 sólo tenían756 barcosy 3.226 barcazas

Al contrariodc Espata,el poderlonavalsehallabaen francadecaden-
cía como lo muestran las cifras elaboradaspor García-Baquero.De un
total dc 492 navíos mercantesde origen conocidosólo 130 (26.41 %) fue-
ron fabricados en astilleros nacionalesmientras que los 362 restantes

Jacob M. PRIcE. Cambridge. Univcrsity Press, torno Vt. p. 631.
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(73. 57 %) fueron en el extranjero.Estosignifica que las trescuartaspartes
del tráfico colonial era realizadopor embarcacionesextranjeras2

Durantela Guerra de Sucesiónespañolael volumen del comercio in-
ternacionalfue al principio alto, por lo menos en Inglaterray Holanda.
Despuésde 1704 el comercio semostrómenosactivo hastala firma de la
pazen 1711.A partir de estafecha,el volumen físico del comercioaumentó
y sólo sevio frenadopor el períodode dificultadesfinancierasde 1720-21 >.

Dentro de estapanorámicaglobal hay queenmarcarla propia diná-
mica económicaregional. a la hora de valorar datos y volúmenes.

1.1. El marcoregional

Cartagenajunto con Alicante constituyen los dos poíos de atracción
comercial del LevantepeninsularYa desde fines del siglo XVII estaban
sentadaslas baseseconómicasy los lazosde penetraciónmercantilessufi-
cientescomo paracomenzarel siglo XVIII con un volumen cadavez ma-
yor de géneros.Procesoexpansionista,fruto directo de la recuperación
demográficay económicaque estabanexperimentandodistintosnúcleos
urbanosquecomponenel entornomurciano.

En 1669. graciasa la memoriadel Cónsul francésen Alicante Robert
Prégent.obtcneínosuna amplia visión de cómo sedesarrollóla propia di-
námicacomercial y quéagentesparticiparonen ella t

«estosproductoscolonialestraídospor holandesese inglesesseránmás
tarderedistribuidospor embarcacionesde menortonelaje(tartanas,ba-
landras,y saetías)por todo el restode la costa levantina».

Es frecuentela presenciadeembarcacionescuyo patrón esde Huelvao
Málaga,dedicadosa la redistribucióna menorescalade productoscolo-
niales. Estas mercancíaseran contratadaspor comerciantesextranjeros
que teníancontactosen las principalesciudadesmercantilesdel litoral.

Segúnel cónsul francés:

«Las tiotasde Provenzacompuestasde buquesy saetias,traena Barce-
lona, Valencia. Alicante y Cartagena anualmente unos 2.500 fardos de
lienzo de Lyon. fabricadosen su mayorpaíleen Alemania.por un valor
(le cien libras cada u no. Esta tiota también trae cierta quincalleria de
pocovalor, asi cornomanufacturasde Oriente,especialmentetelasazules
para almohadonesy iínos treintao cuarentafardosde lienzo. En el co—
mercio de cabotajeentre Cataluña.Valencia y Murcia no intervienen
mas (le veinte a veinticinco saetiasdc (liferente tonelaje...»

Estaveintenade saetiasse duplicaráen númerocuandoel ejecotuer-
cial este-oesteque une Murcia con Castilla. se sustituyapor el eje tneri-

2 Antonio GARUÍA-BAQt;uRo: Cádiz í• el ,ldá,ttico. Sevilla. ¡976. p. 236.
-‘Jacob M. PRICE: >p. cit,. p. 650.

l-Jenrv KAMEN: La España dc (‘arlos II Barcelona. 1921. p ¡87.
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diano que partede Inglaterra,pasapor Franciay termina en la España
mediterránea.

La actividadcomercialdaráun importantegiro deorientacióncon res-
pectoal siglo anteriorEn efecto,los productoslocalescomo miel y vino, se
verán postergadosa un segundoplano frente al augede tresmateriaspri-
ínasya conocidas:seda.sosay esparto~.

La rivalidad y competenciacon el puedode Alicante irá en aumento
segúntranseurrael primer tercio del siglo XVIII. En 1742 las autoridades
alicantinassealarmarondel papelcadavezmásimportantedeCartagena
y pedirána Madrid que se tomen medidasaduaneras:

«Queen Cartagenase exigalos derechosde almorajifazgodelos géneros
y efectosqueseconsumanen dichaciudad,se apliqueel aranceldediez-
mos en los que salganpara el interior, a fin de no perjudicar a Ali-
cante» 6

De esta manera,Alicante conseguiráser el único enclaveportuario
dondelas mercancíaspodíanentrar y salir con unosarancelesaduaneros
muy por debajode la media nacional.En efecto,segúnPeyrón.unade las
razonesque máshabíacontribuido a la riquezay al comercio de Alicante
era que los derechosde entraday salida eran allí menosonerososqueen
Valenciay Cartagena.lo que habíahecho«disminuirel comercio de esas
dosciudadesa favor deéste,es.por decirlo así,el puertodetodaslas expe-
diciones a Italia» ~.

El procesode recuperacióniniciado por la región murcianaa fines de
siglo XVII. conoceráun gransaltoal coincidir con el despertarcomercial.
la explosióndemográficay el crecimientode la agricultura.Estarecupera-
clon sc hará de fuera-adentro,de los puertosy grandesnúcleoshacia las
arcasrurales.Pruebade ello es la presenteinvestigación,dondecifras,da-
tos y volúmenessonindicativosde unaauténticarecuperacióneconomica.
Este movimiento hay que conlextualizarlodentro de un procesomucho
más amplio queseestabadandoen todaEspaña:la recuperaciónde la pe-
riferia frente al retrocesodel interior

2. RELACTON DE EMBARCACIONES LLEGADAS A PUERTO

2.1. Origen y procedencia

El cuadro¡ indica nacionalidad,nombrey tipo de embarcacionesmas
tísualesqueentrabanpor estepuerto. Así, de un total de 55 navíos,el por-

Historia de/a Región Murci¿tna, Murcia, ¡984. tomo Vtt. Pp. 45-49.
A, [1. N.: Secta de Hacienda, Colección Ordenes Generales de Rentas. V-l Leg-8t)14.
Juan Freo PEyRÓN: Nuevo Viaje a España hecho en 1772-1773.témo III de viajes cíe ex—

1 ranjeros pcr Espa ña y Portugal de i. Ca rcia Mercadal. Madrid. 1962. p. 757.
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Cuadro1

Mes Tipo Nombre Capitán Origen

Navío
Saetía

Navío
Saelia
Galera
Navío

San Francisco Javier
Santiago
Ntra Sra de la Guardia
La Pritonela
Virgen de Gracia
La Itatiana
San Carlos
Nira. Sra del Buen Viaje

Saetía Santa Ana
Navío La Fama Volante

La Ventana

Agoslo Navío

Galera
Navío

Septiembre Navío

Galera

Santa Ma ría
Genich
Donegal
Bourdon

Anría (le
Guillermo
Pompe
Genich

Bartolomé Banara
.Iosep Patol
Josep Rolan
Nobim Terniin
Josep Pallel
Enrique Alejandro
Carlos taujier
Juan Minuti

Esteban ¡car
Josep Pallct
Marcos Emont

Gaspar Bernal
Juan Trillet
Jonatan Fister
Diego Palon

Guilleríno Craig
Guillermo Cullent
juan Deun
Juan Trullet

Octub re Navío
Pingue
Navío

La Fama Volante
Jesus María
La Sivila
Roberto

Josep Pallet
Esteban tcar
Guillermo Champion
Eugenio Linch

Noviembre Navío Genich
Galera Pompe

InglésJuan ‘Irillel
loan Deun

Diciembre Navío

Pingue

Royal Cooc
La Maria
L.a Misericordia

Luis Frots
Andrés Cranfort
Gorge Revese

Ni ra. Sra. (le la Guardia
Reina de España
Santa Rosa

Juan Rogon
Thomas Rosa
Domingo Pascal

Febrero Galera
Navío

Pingue
Navío

Wiiovigh
Juan Constanes

Tres Martínez
La Asistencia

Amorre
La Ventana
Reina de las Indias

Tartana Santa Ana

Ricardo Wiat
Joseph Baihelden

Roberto Lauson
Juan Childersion

Mericon
Mareos Emont
James Soviden
Pedro Ferbaire

Josep Patot
Juan Bpla. lfarp

Junin

Julio

Genovés
líances

Inglés
Frances

Frances

Frances
inglés

inglés

Francés

Frances

Inglés

Enero Saetía
Navío
Pingue

t13 glés

(jenoves

Francés
Inglés
Frances

ingtés

Frances
inglés

Francés
Inglés

Frances

FrancesMarzo Navío Santiago
Sra. del Carmen
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Cuadro1 (continuación)

Mes Tipo Nombre Capitán Origen

Pingue San Jacinto Roel Olivier
Galera Bynarda Juan Broyn Inglés

Ahril Navío San Juan Bautista Esteban Moreno Genovés
Nra. Sra. de Loreto Bartolomé Banara Genovés
El Temerario Casard Francés
Reina Ana Eduardo Cabris Inglés
Nra. Sra. del Buen Viaje Minuti Francés

Mayo Galera La Honneta Ricardo Fortune Inglés
Navío Contle (leTolosa Gontil Francés
Saetía Santiago Antonio Dañón Francés

Virgen de Gracía Joseph Roaln Francés
Navío Rey t)avid (?onígh Francés

Iqierne documensaj- Archivo Municipal <le Cartagena. Sección Comercio Caia-l26. Expe-
diente-4,

centaje por nacionalidades como sigue: 27 barcos franceses(49 %» 25
ingleses(45,5 96>: 3 genoveses<5,5 %).

Estosdatosmuestranunaestrechasuperioridadfrancesaseguidamuy
de cercapor los inglesesy el tremendoretrocesode Génova.

Aparecenembarcacioneslas cualesrealizan dos o tres viajes ‘y otras
permanecenen el puerto hasta que no hayan desembarcadotodas sus
mercancías.Así, la galerainglesa~<Genich»llega a puertoa primerosde
agostoy permanecehastafinalesdeseptiembre.emprendiendoun viaje de
un mes para volver otra vez en novietnbre.La saetafrancesadel capitán
Rolan llega en junio. vendesusmercancíasy marchaal puntode origen.
volviendo en enerodirigida por distinto patrón,JosepPatoty en mayo di-
rigida por Antonio Pañón.

El navío «La FamaVolante» toca puertodos vecesen verano.Julio y
octubre; el navío «NuestraSeñoradel Buen Viaje», francesa,realiza dos
viajes.junio y abril; por último el navío «La Ventana»del capitáninglés
MarcosEmont desembarcaen julio y febrero, representandoesteúltimo
mesdiez embarcaciones,los restantesoscilan entretresy ocho embarca-
ciones

2.2. Tipologíay clasificaciónsegúntonelaje

Segúnel cuadro 1. se registrancuatrotipos distintosde embarcaciones:
Galera,Saetía,Pinguey Tartana.Ademásapareceun gran númerode cm-

Archivo Municipal de Cartagena. See. Comercio. Caja ¡26, Expediente 4.
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barcacionescon el título genéricode navío. Estossolíanestarprovistosde
trespalosy velascuadradasy doso trescubiertasy puentes.Hemosde su-
ponerque eran embarcacionesmedianasy con una capacidadde carga
bastanteaceptable.

La saetíaera muy parecida a la fragata aunquealgo máspequeña:
poseíatrespalos,trinquete,mayory mesana,velas latinasy unasola cu-
bierta. Los pingues más pequeñosque la saetíaposeíantres palos, trin-
quete. mayory mesana,velas latinas,popa estrechay poco puntual. Las
tartanasdos palos y velaslatinas.

La capacidadde carga de estasembarcacionesoscilan entre un mí-
nimo de 100 Tn y un máximo de 300 Tn. La saetiay el pinguc podian
transportarde 100 a 200tn. sinembargola balandray la tartanano llega-
ban a 100 Tn ~.

Tradicionalmentela capacidadde cargade una embarcaciónseobte-
nia segúnel tipo de velameny aparejosquetuviera,peroestesistemaresul-
tabadifuso y pocoeficaz.Parala clasificaciónsegúnel tonelaje,Chaunu.
especificacuatro tipos: Tonelada-peso;Toneladade aforamiento; Tone-
ladade fletamentoy Toneladadearqueo íO~ El mejor métodoes el de «to-
nelajemedio dearqueo»,obtenidomediantela sumadetodoslos tonelajes
de cadatipo dc embarcaciónqueapareceen los registrosy suposteriordi-
visión por el númerode casos.

2.3. La presenciaanglo-francesa

A pesarde la enemistadcon Inglaterrapropiciadadurantela Guerra
de Sucesióny la consiguientepolítica comercial pro-francesallevada a
cabopor la nuevadinastíaborbónica.Inglaterrainundaránuestrospuer-
tos y mercadoscon sus productos.

SegúnMac Lachian II, las exportacionesbritánicasen 1722 ascendie-
ron a 600.000libras esterlinasparaEspaña.En 1725 pasarona 630.000;en
1730 a 770.000libras; en 1735 ascendierona 820.000libras. De los produc-
tos introducidos por Inglaterrase han de destacarlas manufacturasde
lanadebidosobretodoal carácterdel vestidonacional,siendosu importe
a fines del siglo XVIII de 114.280.592rs/vn a favor de Inglaterra.

Francia. aunqueen volumen comercial es desbordadapor Inglaterra.
severá favorecidapor la política dela nuevamonarquía.A nivel regional
estaexpansiónse traducirá en un dominio total de los sistemasde cam-
bios. controlandono sólo el tráfico marítimo sino estableciendocompa-
ñías comercialesque les asegurevías de conexiónpara la obtención de

A. GARCÍA BAQtÁERo: Op. Ctt.. pp. 240-245.
Pierre CI-iÁuNt: Sevilla ‘y el Atlántico, tomo 1. pp. 130-132.
Jean O. MAC LACIILAN: Trade and Peace with oíd Spain. Cambridgc. tJniversity Press,1940.p. ¡78.
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materiasprimas.Los productosintroducidosen estepuerto por embarca-
cionesconpabellónfrancésson:gorros,sombreros,cintas,encajes,paños,
telas.gasas,cueros,libros, muebles,abanicos,mercería,joyería,granos,le-
gumbres.aguardiente,pimienta, azúcar,brea, alquitrán, algodón,seda,
queso,pluínasde escribiry drogas12

3. MERCADERESY NEGOCIANTES

3.1. Estatussocio-económkoy nacionalidad

Lasventajosascondicionesgeográficas.asícomola salidamásimpor-
tantede las materiasprimasprocedentesdel interior del ReinodeMurcia,
haránqueCartagenaseapreferida por loscomerciantesextranjeros,espe-
cialmentefranceses.

Trasla Guerrade Sucesión,loscomerciantesseestablecíanlibremente,
mientrasqueen las últimas décadasdel XVII, habíansido objeto de difi-
cultadesimpuestaspor la Corona.Pruebade ello, es la Real Cédulade 13
de abril de 1690 mandadapor Carlos II:

«... que sepasenoficios eficazesa los embajadoresparaquelos correos
no les traigancajitasy paquetescon abanicos,relojesy cintasy otros gé-
nerosde Francia...» ~.

De los comerciantescontabilizadosenel cuadroII. presentaun total de
37 individuos, existiendouna gran diferenciaen cuantoal importe de las
cargas.En efecto,la firma francesaDespuchy Fornal desembarcóproduc-
tospor un valordc 125.360rs/vn,cantidadmuy superiorsi la comparamos
con lo desembarcadopor PedroAntonio Peretiquesólo asciendea 2.720
rs/vn.

Consultadoel padrónde vecinosde Cartagenafechadoen 1715.nosda
un cómputode 1.030vecinosquemultiplicado por el coeficiente4 suponen
un totalde 4.120habitantes,quedandoexcluidosreligiososy gentesde per-
manenciaeventual14

El númerode extranjerosestablecidosen Cartagenaes el siguiente:
franceses,31: genoveses.9, e ingleses,1. Entre los francesesnuevede ellos
realizanfuncionesde caldereros,buhonerosy taberneros.Su localización
la encontramosdistribuida por toda la ciudad: Pta. de Murcia (Antonio
Mesenac):Barrio San Roque (Miguel Guillones y Benito La Cruz); Ja-
bonerías(PedroLaescura);Gomeray Roca(JuanaTousanay JuanaSo-

~ A. M. C.: op. ch.

A. [-1.N.: See. Hacienda, leg-8009.
‘~ A. M. E.: Caja 32. Expediente 3.
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ventallo) calle Principal (Julio Lafron); Plazade Carnecerías(Antonio
Carcasonay JuanSuc).el cónsulfrancésJosepDumasteníasu residencia
en dicha plaza.

La actividad francesa,se manifestaráinclusoen el aspectoeducativoy

cultural. En efecto, segúntín memorial de 1743:

«... Pablo Fourcabal pide licencia para poder enseñar a leer escribir y
contar. cambiode monedas,reducciónde pesasy medidasy llevar y regir
partidasdoblesde librosde comercio,a los niñosy demáspersonasque
quieran aprender...» ~

Encuantoa los genoveses,calleMayor (AndrésRato,comerciante):ca-
líe del Escorial (Agustín Gondona,comerciante);calle SantaAna (Do-
mingo Gamba,taberneroy GerónimoBuitrago): calle San Sebastián(Ja-
como Manito, comerciante);calle Nueva y Jara (Angelo MA del Pozo).
Molinete(Miguel Baratillo,buhonero):PlazaPrincipal(CarlosMA Rizzo,
comercianteal por mayor): calledel Alto (FranciscoAbate).

Los comerciantesinglesesno podránestablecersetan fácilmentecomo
los francesesy de hechosólo el cónsul de InglaterraJuanRicard se halla
domiciliado en la ciudad(calle Osuna).

Estosnegociantesseencuentranformandosociedad,aúncuandolitera
ensu forma máselemental,combinandoel comerciode productosde con-
suíno habitual con el de la importación de objetosde lujo procedentesde
Francia e Italia y que con frecuenetareexportabanal interior de la Pe-
nínsula,casi siemprea la Corte 6

3.2. Volumen total de las mercancíasdesembarcadas

La vida mercantilse hallabareguladapor unaJuntade Comercio,or-
ganismocentral llamadoa entenderen todaslas materiasreferentesal trá-
fico y comercio,y por los consulados,queadministrabanjusticia y tenían
a su cuidadola conservaciónde los puertos.

La nivelaciónde los arancelesportuariosentodaEspañacomenzaríaa
aplicarseterminadala Guerrade Sucesión.Consistiríaen una imposición
del 15 96, del queun 7.5 96 debíaaplicarsea la haciendamunicipal y el res-
tante7,5 96 a la Real Hacienda.Segúnel cuadro II, los impuestosmunicI-
palesen sus tresmodalidades«medio por ciento».«almotacenia»y «mo-
lía je» recaudaríanun total de23.755rs/vn sobreun cómputode 796.141rs/
vn que es el importe de las mercancíasdesembarcadas.

‘-‘ A. M. C.: Ac. Cap. ¡743. Ses 2-VII, fol. 94.
Enrique (TIMÉÑVZ Lóswz: Alicanteen cts. XVJII. Economía de una ciudad portuaria en

el Antiguo Régimen. p. 340.
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Cuadro II

Relaciónde comerciantesestablecidosen Cartagena,asícomo el im-
portede las mercancíasdesembarcadaspor estepuerto.

Comerciante Importe rs/vn Propios rs/vn

Carlos Maria Rizzo
Varios sin especificar 76.502 2.121
Luis Novis II Á>40 1(19
Juan Lobregat
I)espuch y Fornal 125.360 ¡.275
Agustin Moreno 6.560 444
Diego Ricar
Ronuin y Fabre ¡5.3(X) 224
Pedro Lauj ier 14,152 406
Pedro Olivier y Cia. 50520 604
Amicí y Fuzati 58.2% SOl
Claudio Brunet 54.770 807
Sebasí ian Cadamartorí 1(1.08<) 427
Agustin (irandona 7.200 77
Guillermo Enriquez 60.13(1 665
Juan Benito Barravino 28.058 462
Jorge Cherme 19.116 2.434
Macho Beltraadi 26.06<) 342
Juan Bautista Rasco 37.074 496
Lázaro Conte 37.079 407
Juan Antonio Pereti 2,72(1 94
Angel María Pozo 52.36<> 916
Nicolás Malatesta 5.44(1
Francisco Teisera 6.900 91
Pedro Cardona 19.8(10 432
Pedro Pene) 13.840 136
Andrés Pillet
Juan Aurier
Oliver Sambanlises
Esteban Lamberto 43.850 553
Juan Margarit 4.830 39
.loseph Bonet
Pedro Berger
Francisco Mounícr
Baltasar Leshor
¡Inc Bartolon 3.800 45
Alonso Rionegro 5.400 70

La almotaceníaerael derechoquesepagabaal almotacénpor realizar
sutrabajo. el cual consistía en controlar los pesosy medidas.El mollaje,
muestraa todasluces la incapacidadmunicipal de proporcionargratuita-
mentelos máselementalesserviciospúblicos. En efecto, su importe iba
destinadoa la conservacióndel puerto y sueldo de los trabajadores:
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«... de cadafardo inglés,queentraen la Aduana,manifestarley volverlo
a enfadary sacarloparasu carga.un realdevellón. Por fardo deItalia y
por los mismostrabajos.real y medio de vetton. Los fardosde Holanda
por los mismos trabajos.dos reales,exceptolos lienzos de la Rosa que
por sermayoresse ha de pagarcuatrorealeslardo...» ~.

El fiel encargadodel muelle en la puerta principal Nicolás Martínez
Fortún (que al mismotiempogozadel oficio de caballerocapitular)hará
la datade la siguienteforma:

«... primeramente doy en datamil cien realesdevellón por mi salariode
un año dc tal fiel... 1.100. tambiéndoy en dataveintitrésmil setecientos
cinquentay cinco realesy un marave0ide vellón que por restode esta
cuenta he entregadoa JosephBonetmayordomode Propiosde estaciu-
dadcomo constade este recibo al pie de letra... 23.755.» ~.

4. ANALISIS DE ALGUNOS PRODUCTOS

4.1. Productoscolonialesy especias

Dentrodela diversidadde mercancíasllegadasa puertodurante1713-
14. hay que teneren cuentala nadadespreciablecantidadde productos
coloniales.Los navíosfrancesese ingleseseranportadoresde estasmer-
cancíasdestinadasal consumodentrodelas élites socialesmás privilegia-
das.

Dosrutashacíanllegar estosproductosaCartagena,la primeradesde
Cádizdondelos navíosreembarcabanlas mercancíasllegadasde las In-
diasOccidentalesy. la ruta queveníadel Levantecargadafundamental-
mentede productosdel LejanoOriente.

Las cantidadesdesembarcadasson pequeñasen cotnparacióncon
otros puertosde mayorenvergaduracomoAlicante y Valencia.pero indi-
cativosde unademandacadavez mayorpor partedel patriciadourbanoy
niveles mediosde la sociedadmurciana.

Las especiastnásusualeseran:clavillo, 118 libras: canela,600 libras:
cacao,48 arrobas;y pimiehta.93 arrobas.

Mención apartemerecenlas maderasnoblesy palos tintóreostraídos
de Centroamérica.Parael período1717-1738.la importacióndeestasma-
derasascendió95.604arrobas,suponiendoel 3,38 % del total de las mer-
cancíasdesembarcadasduranteesteperíodoen Cádiz 19

‘~ Eduardo CAÑAOArE NAVARRO: Ordenanzas de las gremios de Canagena en ei XVIII
Murcia. 1962, p. 21.

‘> A, M. C,: Sección Comercio, op. <it
‘~ A. GARCÍA-BAQt;FRo: op. ch>, p. 339.
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Las maderasmás solicitadaseran: Sándalo,120 arrobas:Palo Brasil,
446 arrobas,y Palo Campeche,32 arrobas.De estasmaderasse extraían
colorantesparatejidos y pintura en general,seencontrabanen toda Ame-
rica meridional,eran duros y teníancoloresnegruzcos.

Debido al avancede las roturacionesen la región,la apiculturase verá
relegadaa un segundopuestofrente a la introduccióncadavez mayorde
otro edulcorante:el azúcar.Españaimportó en el período1717-1738un to-
tal de 194.380.50arrobas19h¡s

Los cultivos del azúcarsehabíandesarrolladorápidamenteen la Mar-
tinica, Guadalupey San Cristóbal. La llegadamasiva de esclavosa fines
del siglo XVII a Santo Domingo daríaun gran impulso a los cultivos de
azúcarA partir dc 1713 seconvirtió en el principal centroproductorfran-
cés. Para 17>4 las importacionesde azúcar,a pesarde los altibajosde la
guerra, superabanya en un 150% el nivel de 1698. y en 1733 estenivel se
cuadruplicó 2O~

El azúcarcornoel restode los productoscolonialesllegadosa Cádiz,
necesitabande unaflota deembarcacionesdereducidocaladoque los dis-
tribuyerapor todo el litoral mediterráneo.Estetipo decomercio ligadoes-
trecbamentea la costa,da a Cartagenaunaespecialimportanciaya que
junto con Alicante seríanlos principalespuntosdondese redistribuyeel
azúcary el cacao paraCastilla la Nuevay Madrid 21 Vergráfico 1.

5. ACTIVIDAD EXPORTADORA

5.1. Sosa y barrilla. Una buena fuente de ingresos para el Concejo

El áreade dispersiónde la barrilla llega en territorio alicantino por el
nortehastaVillajoyosa,por el oestehastaNovelda y continúapor el sur
haciatierrasmurcianas,dondeabarcaunabuenapartedelcampode Car-
tagenay las llanadasextendidasa lo largo de la cuencadel Sangonera.
paracontinuarmásallá de Almería; estoslímites veníana enmarcarlas
zonasbarrillerasmásricasde la Península22

La especiehabitual que se dabaen nuestraregión era la Halogeton
SativusL.. queesbarrilla fina o espejuelo.Estecultivo de secanose alter-
nabacontrigo y cebada,en añosdelluvia rendíanlos cerealesy seperdía
la barrilla. sucédiendolo contrarioenañosde sequía.Así, pues.la barrilla
se nos presentacomo un productoalternativopara el agricultor cartage-

¡qbis Ibidem.
~ Jacob M. PRaL: Cambridge. University Press, tomo VI, p. 617.
22 Enrique GIMÉNrZ Lóprz: op. ch., p. 376.
22 Antonio Gíu OLCtNA: «Explotación y cultivo de las plantas barrilleras en España». en

Estudios Geográfico.>; ¡975. ni> 36, pp. 453-478.
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nero. queal ínenostendráaseguradassusproduccionesanuales.Estaba
localizadafundamentalmenteen el áreadel Almarjal en la Marina del
Mar Menor Así, reunidoel cabildo en sesióndel 29 de agostode 1720 se
dispusodar:

a Juande Lorca vecino de ella en arrendamientoel fruto silvestrede
sosade la marinadel Carmoli costa de Levante baldiosde esta ciudad
por tiempo y espaciode nueve cosechas ‘> 23,

Estearrendamientosupusoparael Concejola cantidadde 1.800rs/vn.
Controlar la produccióny comercializaciónde la sosay barrilla fue el
principal objetivo por partedel municipio. al igual queobtenerun cargo
relacionadoconestosproductos.En el Cabildodel 4 de febrerode 1713.se
asignan200 ducadosal año,al caballerocapitularencargadode percibirel
arbitrio de la sosay barrilla, el cual consistíaen un real porquintal 24

23 A. M. C.: Ac. Cap. 1719-1722. fol. 42.
24 A. M. C.: Ac. CaF 1713-l715. Sesión 4 de febrero. fol. 4.

22
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Es posiblequeel Concejoajustarala cuantíadel arbitrio segúnla cose-
chaobtenida.El SupremoConsejodeCastillaen un RealDespachodel 14
de marzode 1741 mandóqueanualmenteel Ayuntamientode Cartagena
nombredos de sus capitulares,queno seancosecherosde barrilla, y dos
labradorescon objeto deobtenerinformaciónsobresuabundanciao esca-
sez 2>, No obstante,las alteraciones.’de preciosduranteel paso¿le losaños,
seríanmínimas.Así quedaconstatadoen un documentode 1758.dondese
seguiacobrandoun real por quintal de sosay barrilla.

5.1.1 . La exportación, monopo/w de una minoría

La ituportanciade la comercializaciónde estosproductosquedajusti-
ficadapor cl elevadonúmerode participantesen e) procesoexportador

En él intervienenindividuos pertenecientesa las másvariadasescalas
sociales.Desdeel pequeñolabrador hastael caballerocapitularpropieta-
rio de grandesexíensionesbarrilleras.

Los comerciantes,siempreobtuvierongrandesventajasya quecompra-
ban la barrilla a preciosbajosa los labradoresy en perjuicio deéstos.Por
ello en 1698,cl concejoseplanteala necesidaddeponerprecioa la barrilla
para los mercaderesy hombresde negocios:

«.., Los labradoreshande tomarfiado en el cursodel añode los mer-
caderes, las ropasque hande menestery seobligan a pagarlesu impone
enbarrilla al precio quecorrieseal tiempode la cosechael cual hacenlos
mIsmos mercaderesa su arbitrio y a másutilidad suyaquede los labra-
dores» 20

A fines del siglo XVIII, el cultivo de la barrilla era fuentede ventajosas
ganancias.Townsendcuentaqueen la comarcade Cartagena.en lugarde
barbecho,sembrabanbarrilla, obteniendodeella de 10 a 12 qsssobreuna
fanega.Asimismo,si por faltade lluvias la cosechadc trigo no teníabuen
éxito, en la buenaestaciónsembrabantambiénesatierra debarrilla y, su-
poniendoqueel preciodel mercadoseade40 realesel quintal (q) esacose-
chaera másprovechosaque la mejorrecolecciónde trigo. El preciomedio
podía ser mucho más elevado,pero el valor de dicho artículo subía y
bajabacon una gran variedady se vendíaalgunasvecesa 120 realesel
quintal 27

Durante 1713-14.el volumentotal de sosay barrilla embarcadaascen-
dió a 33.871 qss.De los 63 comerciantesregistrados.II de ellosacaparanel
47.3 96 de lo exportadoquees igual a 16.026 qss.

25 Joaquin (iRis MARrtNu/: «La barrilla del campo de Lorca en el s. XVttl». en Arcas

n.> 2. Murcia, ¡982. p. 33.
26 A. M. C., Ac. Cap. 1698, Ses-3 de noviembre. fol. 232.
2? José TowNsrNu: «Viaje a España hecho en los años 1786 y ¡787,>. en 1%frs de evrron ¡e-

‘Vs por l>ikpaña y flnrugát del. Garúa Mercadal, tomo III. p. 1601.
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Los comerciantesmásimportantesson: VicenteFajardo, 1.891 qss; Es-
tebanLamberto, 1.805:LázaroConte. 1.778;PedroPerier.1.735;JuanBau-
tista Vasco, 1.557; Juan González, 1.442; Catalinade Lorca. 1.431: Juan
Llobregat.1.419;CarlosRizzo, 1.011;ClaudioBrunet, 1.956qss(de sosa).

5.2. Espartoy libán, productoscomplementarios

El espartoformajunto a la sosay barrilla, las dosmateriasprimasde
mayorvoLumenexportadoporCartagena,durantela primeramitad del si-
glo XVIII.

Se desconocenlas produccionesdeesparto,por no estargravadoporel
diezmoecLesiástico,ya quese considerabacomoun productonatural.No
obstante,cabepensarqueaunqueen menor cuantiaquela sosa,la activi-
dad económicageneradafue importante.

En efecto, los datos registradospresentanpara la exportacióndos
modalidades,espartoen bruto y libán (cuerdade esparto).El libán era
cuerdaagrupadaen bultospor docenas.

Sn ji A~ Sp Oc Ny Ob En Fb Mz Ab
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GRAFICO 3

La recogida.procesode secacióny manufactura.generóunaactividad
laboral queculminaría en el artesanode la cuerdao maroma.

Sabemosde la existenciade ordenanzasde maromerosdondeparece
serqueeranmuy pocoslos dedicadosa estemenester,teniendoqueunifi-
carsecon los trabajadoresdel cáñamo:

«... por cuantolos individuosde esteoficio que al presenteson de poco
número,que por si solosno puedensostenerla cofradíaseparada,pen-
dón y asistenciaal Santode su devociónse agregana esteparticular,al
Gremio dcCordoneriadecáñamo,debiendopor si contribuira el arcaen
la misma forma que aquellos...» 28,

La tareade embarquey transportedelibán y espartoofrecíabeneficios
a los barqueros:

«... cada sarriónde sosao barrilla, 32 mrs... cadatresdocenasdc libanés,
123 mrs...cada millar de esparto.¡28 mrs...»

La aplicacióndel espartoes variada, redes.cordelajemarino.ceslas,
alpargatas.etc. Lasflotas pesquerasde Provenza.Génova.Sicilia y Nápo-
les seránlos principalesclientesde este producto.

‘> Eduardo CAÑAOATE: op. <it, pp. 31-32.
28>1> Ibidem.
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El volumen exportadoesde 379 docenasde líbán y 1(18 millares de es-
parto. duranteel presenteperiodo.El númerode comerciantesasciendea
17 de los cualescuatroacaparanel 70 % del volumentotal exportado:Juan
González.el 25 %; Julio Miguel Caleja, 22.5 %; Domingo López. 19 % y
FulgencioMartínez,el 4 % (ver gráfico 3).

La presenciamunicipal en materiade impuestosgravaríapor el propio
del mollaje 248 rs y 18 mrs, quedandoexento de la almotaceniay medio
por ciento.

El presenteperiodo1713-14,hay queenmarcarlodentrodel primer im-
pulsodel procesode modernizacióndela región.el cual seha basadoenla
sustitución de forínasde explotaciónextensivasdel espaciorural 29 Una
agriculturaorientadahacia las vías de comercializacióny control de los
intercambios,quepermitala especializacióne intensificaciónde los culti-
vos. Cartagenadesempeñaráun importantepapel en esteimpulso inicial
convirtiéndoseen el principal puertode la región. puertade salida de to-
dos los productosdel interior

29 Maria Teresa PÉREz PicAzo y Cuy LLMEt~NIER: El proc¿so dc modernización de la Re-

gión Murciana (5. XVI-XIX). Murcia. ¡984, p. ¡65


