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La biblioteca particular de un rnarino y hmnbre de letras español del 

siglo XIX~ el contrahnirante "liguel Lobo .\:Jalagamba (1821-1876), fue 

donada tras su nuterte a la ciudad de San Fernando (Cádiz) donde había 

nacido, cuya Corporación la aceptó en sesión plenaria de 23 de dieicntbre 

de 1876, instalándola en la Casa consistorial. El legado original de la 

denominada ~~Biblioteca Lobo~"' estuvo compuesto por 1.681 obras eon 

3.289 volúrnenes~ que por otras donaciones posteriores han llegado a 

alcanzar las cifras de 2.016 y 4.06t respectivamente. Acompañaron a los 

libros un conjunto de manuscritos históricos., entre los cuales se encuentra 

el {JUC aquí sirve de fuente documental, forrado en pergamino y en cuya 

cubierta y sobreescrito a lápiz se expresa: '~lnfonne y 1\-femoria al Hcy de 

Espaiia en el tiempo que .\'luley Zidán reinaba en J\'larruecos .. ·~ sobre la 

posibilidad de la conquista de Argel". Posee en el lonto una etiqueta con el 

número de clasificación 1. 995, y -en la prÍinera página~ jtmto al sello de 

la Biblioteca- las anotaciones E-36 y T-2, que debieron corresponder a 

la localización espacial que tuvo en otro momento ( 1). 

285 



Juan Torrejón Chaves 

El manuscrito., sm data 111 

finna~ consta de 20 hojas 

dobles nu1neradas~ cosidas en 

su mitad y plegadas, formando 

un cuadernillo~ que se aeom

paiía eon un plano de la plaza 

de Argel y sus iumed iaC'.iones~ 

cm1 leyenda e iluminado eon 

varios colores~ euya:-; medidas 

so11 de 80x42,3 cm (PI a no 1) 
(2). El texto -de indudable 

intPrPs para el conocimiento 

d <' 1 A r g e 1 oto m a 11 o- fu e 

redaetado en las postrimerías 

dPI reinado el<~ Fdi¡H~ 111 

(1S98-1621)~ c.on posteriori

dad a 1618 y antes de <'onduir 

la tregua con las Provincias 

,. '1 
~:-~···t·:.: ·~::·.-:' ;~:~~t~::::~~~~··.~-.""I'""V~l~~·r 

Unidas. El autor del in forme se dirige din·<'t amente al He y, rcc.ordándole 

la cercana expulsión de los moriscos -cuyos primeros deen~tos comenza

ron a ponerse en práet iea en Valencia, en d otoíio de 1609-~ (~onct>pt ua

da en el texto como un ~~feliz desarraigo dP Espaíia'~·~ que así había que

dado ""purgada de tan ynmundos y perjudi¡;ialcs habitadores, reliquias de 

los que la tirani~aro11 de los godos~ para su "ast igo y nuestro lwn·dado. los 

quales con enrraíiable odio~ estauan desPando y esperando oecasión de 

lleuantarse~~. 

El informante, euya identidad se deneonoec~ aporta datos sobre sí 

mismo~ señal mulo q•w <'11 su juvcnt ud hahíu sido frontero Pll Tií nger. y ser

vido al propio Mo11ar('a durante r.uat ro aíios y medio bajo el mando del 

Capitán General y Gobernador de la fuerza de Mazagán (El .laclida). 

Entonces ~'luley Zydán (!VIawlay Zaydan ), de la dinastía Sa 'rli e hijo del 

e~lebre Abu-1-~Abbas Alunas ai-Mansur ai-Dahabi, era sultán d<· Marrue

cos (Marraquech) y su sobrino Muley Abdalá asisitía en Fez~ más f~ll eali-
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dad de prisionero que otra cosa: un periodo earactcrizado por las disensio

nes y las persistentes guerras eiviles. 

(Conviene recordar que -como nos refiere el profesor Braulio Justcl en 

su libro La Real Biblioteca de Al E.~corial y sw; manu.~·crito.Y árabe.t; ( ;3 )

el fondo rnoderno de los nmnuscritos árabes de la Heal Biblioteca de El 

Escorial está compuesto casi en su totalidad por la biblioteca de Nluley 

Zaydán -cercano a los 4.000 Jnanuseritos-~ que fue capturada por baje

les españoles a la altura de Salé en 1nayo de 1612~ cuando abordaron al 

barco francés "~.Not:re-Daine de la Carde'\ capitaneado por el provenzal 

Jean-Philippe de Castelane, quien se había emnprometido a trasladarla 

desde Safi a Agadir~ y que al no pagársc]e el convenido flete de :3.000 

ducados~ largó las velas con el cargamento rumbo a .\'Iarsella). 

Cuando el comunicante salió de ~1azagán fue apresado por los turcos~ 

muriendo en la pelea un hijo suyo y doce criados~ aden1ás de ser herido el 

hijo mayor de un mosquetazo. Perdió todo su caudal y fue conducido 
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esclavo a Argel, junto a su rnujer y tres hijos~ de donde salió después de 

pagar un rescate de 36.000 ducados. 

La experiencia acun1ulada en los asuntos africanos y, en particular, 

el conociiniento directo de la plaza de Argel, le incitó a infonnar reser

vadamente a Felipe lll de España, invitándole a emprender la conquista 

del lugar~ tan deseada por este rey con1o por sus inmediatos antepasa

dos, atendiéndose a la desazón y perjuicios continuos que los argelinos 

causaban a sus Estados y vasallos. Recordando al n1onarca que fue 

empresa ya intentada en tiernpos de su abuelo el Emperador, el confi

dente consideraba la acción fácil, dada la confusa situación de Argel en 

el nwrnento. Para ello le relataba las características del gobierno de 

Argel~ sus fuerzas rnilitares~ y su econ01nía~ destacando al Rey las 

ganancias que obtendría de la toma, que haría favorable para la 

Hacienda real tal operación. 

La información ha servido para cmnponer diversos apartados de la pre

sente cornunicación~ en este pritner análisis del docu1nento. IVIas, antes de 

continuar detallando el informe secreto~ se relatan seguidmnente algunos 

aspectos de la historia general de esta plaza nortcafricana durante la época 

que nos ocupa, así corno diversos antecedentes y consecuentes. 

EL ARGEL TLilCO 

En los emnienzos del Quinientos., los turcos se instalaron en Argel y lo con

virtieron en un Estado dependiente de la Puerta. Si bien tal conquista no 

parece que respondiera, en sus orígenes~ a una deliberada política de expan

sión Otornana, lo que esttÍ fuera de toda duda es que esta actuación ha de 

ponerse en íntin1a rclaeión con la presión turca sobre Europa, y las activida

des defensivas que España desarrollaba en el norte de Africa con la ocupación 

de posiciones estratégicas. Con1o es sabido, España ha considerado siernpre 

un elemento fundan1entalíshno de su política externa la estabilidad del terri

torio norteafricano~ que cobró un especial protagonis1no desde los inicios de la 

Edad .\'Ioderna. Así lo atestiguan la toma y repoblación de 1\tlelilla en 1497, 
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'Focl;\ lc.sa. cnta ls \.."t.: 

P Fuerte de "Bi\haloetc. 

· '·'- Ast."t.C.bu~nr'l ~r bilti.t:jd.,r ~~ctt" c\c1\nbat~etc. 
~~·5 rlS;tlto. RFucutcs donde hoílé:en-

; . 
·e Ast.,;D. 'Rtmct~d;tdti1cultQ ;. euu d;¡s .. 

sa,allc¿ta.csinpd\9t:o: · S (;t\,1?· de i\·lt)n~~:Q.~"·. 

D.Ast;,.E.Atucal~,-fiac.'l.. T Punta c\d \,~ssc. : 

. 'Bucn.1 p;trlcp. ba~cjd.,tAé~·V ;V\es'\uttí\. c\d í\tom ..• :. 

·F C1jl\llo c\d 'Lmpccóld.oc. X1)onde:v'Ótan1;, M.at~. 

·~ 1lon~tc Ocaf\1\\ontt.euo -Z 'Possosj~c'.B. i\.~· tloc'* 

f~dt.11lo~letc,rnllodclE~r + ~el .At.uce. 

Cinpresa que se llevó a cabo bajo el patrocinio del duque de ~tedina Sicionia~ 

y las conquistas de Orán y Bugía en 1509 y 1510, respectivmnente. 

La anexión turca de Argel comenzó siendo una empresa de particulares, 

obra de los corsarios 'Arudj y Khayr al-din: los afarnados hennanos Bar

barroja. En 1516/922. y después de la ocupación de .\Hliana~ .Médea. 

Téncs y 'T'rCinecén"' se proclamó sultán ~Arudj~ quien falleció dos aíios más 

tarde. Luego Khayr al-din puso en nmnos del sultán otornano Sclim los 
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Pl11111) l. Plaza de Argel y sus iunu·d iw:inul' :-, . ( l .n~ plnnu.:- 111. IV. \ ' ~- \"1 !)011 dcwllcs del mi~mo) . 
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territorios eonquistados, y amplió su dominio con las ocupaciones dP 

Collo~ Bcmc\ Constantina y Cherchell.. llegando a n'rHiir en 1 S29 el islote 

del Peñón de Ar~eL una fortaleza de los españoles colocada a unos dos

eienlos metros de la playa~ cuyo dominio artillero sobre la eiudad la había 

eonvert ido en un auténtico padrastro. S<·guidamentc~ el menor de los Bar

barroja cegó con una escollera el canal que separaba el islow de la tierra 

finne, con lo que amplió el puerto para d abrigo dt• las galeras ( 4) . 

Khayr al-din alcanzó en 1 ?>:3:3 el grado de Capitán-Bajá o emnandante 

en jefe de la flota t urea. n1archándosc a Esta m bu l. El gobierno de Argel 

quedó en manos dP los bc~·lt•rhcys, cuya administración se <'X tendió hasta 

1587 ~ cuando los gobernantes otomanos -temerosos de que Argel se indc•

pendizara- nornhraron pashas ea da tres años. Desde 1659 d auténtico 

poder correspondió a los aghas nlilitan•s. y en 1 ü71 se impuso el nuevo 

poder de los deys, que subsisriú hasta la ocupación de Argel por los frarwc•

ses en 18:30. 

En el tonw 1 de la Enryclopédie de 1'/:;/am -qw· también ha servido de 

fuente bibliográfica para la redacción de las línea:; anteeedt'ntcs de estt' 

apartado- se especifica: 

.. Pushas triennaux. aghas 1'1 deys furenl le· plus som't'lll des jon<'l~ t•ntre 

lt·~ mains~ soit d<' la milict~ (odjak) re<"rut¡.e surtout parmi la populace 

dc•s villes anntolit·mws, soit par In Tan·a dc·s raÍ:; (t11Íl'at ul-rtHÍsa·). t'or

poration des capitaines <"orsaires, qui. trois siecles durant. procura au 

trésnr algérien lt· nwilleur dt' ses ressmm·c•s. Les quatn• agitas quise· sue

ct~derent rJe 1 h5<J U 1 Ú 7 ( p~rj I'Cnt tOU:'i US:iHsinés~ fJ liU JI t a UX <kys., qUa

torze d"entre eux sur vingt-huit eurent le meme sort. 

L~organisation imérieure de I'Etat algérit•n est mal cmmue: les ran•s ren

sPignmnents pr~ds dont on dispose net uellemcnt out trait, pour In plu

part. á répoquc· de~:; deys. Le dey, lorsqu'il arrive u S(' mantenir llll pou

\'oir, gou\'cnw en souvernin absolu assisté d'un conseil ( diwan) ... ,. (S). 

Con la instalaeión de los tu reos en Berbcría~ los asuntos nortcafricanns 

pasaron a ocupar 1111 lugar primordial en la política exterior de Espaíia. 

ante la fortísima amenaza quP representaba tener al gran enemigo tnedite-
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rráneo con bases finncs y seguras en la parte central del África del norte. 

Con ello se ponía darmnentc de manifiesto el gran error cmnetido al no 

haberse continuado con eohereneia las conquistas y asentamientos inicia

das en la época de los Reyes Católicos y las Hegcneias. El peligro se cernía 

directamente sobre las fortalezas cspaiiolas norteafricanas, an1c11azando 

muy serianiCnte las islas Baleares y el litoral mediterráneo peninsular~ 

donde el atacante podría eontar eon presumibles apoyos en los n10risc.os~ 

hermanos de religión; así como la interrupeióu de las vitales rutas rnarít i

mas entre España e Italia. 

Las primeras respuestas espaiiolas directas eontra el Estado argelino 

tardaron en darse. y la razón sP hallaba en la debilidad de las fuerzas 

marítimas del En1pcrador. En 1 S:3S -aprovechando la paz eon Francia~ el 

tllwvo subsidio votado por las Cortes castellanas~ y la apropiaeión de los 

wsoros privados que vinieron de las Indias, como Lyneh advierte- el pro

pio Carlos dirigió el ataque a Túnez. que ocupó el 21 de julio de 1535~ 

posición fundamental por lo que podría rcpreseutar en la distorsión de las 

c~omunicacioncs entre Argel y Estamhul. Pero Túnez no significaba el obje

tivo estratégico esenciaL que era obviamente Argel. El núcleo desestabili

zador del ~~Ieditcrráneo occidental fue atacado por el En1perador en octu

bre de 1541 ~ y aunque las fuerzas asahantt~s llegaron a tornar tierra~ 

fueron rechazadas, teniendo que recrnharcar y abandonar el asedio (6). 

Después de este frac.aso, aumcn1Ó el poder Turco en el Mediternínco 

occidental~ contando siempre eon sus aliados nortcafricanos. Y Argel 

scguió destacándose corno una posición Pst ratégica naval de la mayor 

irnportancia en la lucha, y un prohlema de primer orden sin solucionar por 

parte de los españoles. 

Otras potencias curopr:as~ enemigas de España~ ayudaron a consolidar y 

aumentar el poder de este auténtico Estado turco en Occidente~ con la 

intención de debilitarla. Y las fuerzas navales ntilitares españolas se vieron 

eontinumnentc precisadas a intervenir contra la distorsión berberisca, inte

rruptora del tráfico comcreial y las connmicaeioncs tnarítin1as entre las par

tes dispersas dclltnperio. En los frescos del rnagnífico palacio que el pritner 

rnarqués de Santa Cruz~ don Álvaro de Bazán y Guztnán -el que mandó la 
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decisiva Escuadra de reserva en Lepanto-~ levantó en el sitio de El Viso

Ciudad Real- (donde hoy se atesora hucna parte de la Iiquísüna y volumi

nosa docuntentación de la Marina española)~ aparece representada la e¡,.¡_ 

las Argelum~ con sus fortificaciones y sus galeras~ cmno clarísimo exponente 

de una de las mayores preocupaciones del momento (Plano 11). 

La grm1 victoria del golfo de Lepan lo (7 de octubre de 1571 )~ si bien 

puso punto final al predominio naval turco~ no representó una merma en las 

actividades corsarias de los berberiscos; por el contrario, éstos se ntostraron 

cada vez más activos y osados~ pasando el Estrecho de Gibraltar y llegando 

en sus correrías hasta lugares tan alejados de sus bases de operaciones eomo 

Galieia, Asturias, y las islas Canarias o las Terceras. Para la defensa de los 

pueblos costeros~ se determinó la const rueeión de 44 torres se atalaya -de 

fonna troncocónica o piramidal-~ desde el reino de Grm1ada hasta la fron

tera portuguesa~ que se comunicarían entre sí por medio de sei1alcs~ y que 

servirían para advertir con ant ieipaeión del peligro. En la planificación 

intervino el fmnoso ingeniero militar Cristóbal de Rojas~ maestro nmyor de 

las fortificaciones gaditanas, que había participado ---:-entre otras- en las 

fortificaciones de Tarifa~ Gibraltar, Ccuta~ Onín~ Lisboa y La Coruña~ y que 

trazó, una vez lOnlada la Mámora en 1 {)14, el fuerte llmnado de ...... Felipe ur~. 

La Tregua de Amberes, que el gobierno español se vio obligado a acep

tar en 1609 con la Provincias Unidas por doce años e inauguró la denomi

nada Pa.1: 1-/ü;pánica~ permitió una mayor dedicación de los españoles al 

problerna argelino. Se formaron armadas para ~~lirnpiar las costas y comer

cio de ambos rnares '\ auxiliar las plazas y posiciones españolas norteafri

canas~ preservar las comunicaciones con Italia, e incluso atacar el corazón 

nlisrno de los corsarios. En 1620~ en la isla de Fadala se tmnaron 114 pri

sioneros~ y una escuadra cañoneó Arg<'l (7) . 

~o debe ohidarse que~ en íntima relación con todo~ esto estuvo la expul

sión de la nunca asiinilada nlinoría morisca; y que si bien tma Incdida tan 

cxtren1a sirvió para erradicar el con:;tante peligro de esta pennanente quinta 

colmnna~ Berbería se fortaleció con un apm1e lnnnano de indudable calidad. 

No son pocas las relaciones impresas -en prosa y en verso- que reco

gen los éxitos de las armas españolas en e!-itas luchas. Así, en Málaga Juan 
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Hené imprimió en 1611 un rom a nce de Ort ega en tres hojas , en ta maño 4" .. 

titu lado " Helación ele la sa ngrient a y nava l bata lla que á vista ele la ci udad 

de Ylálaga t uvieron once ga leras ele Cspaita co n dos galeones de turcos. 

ingleses y moriscos . Trara córno duró la batall a desde las dos del d ía hasta 

las siete ele la ta rde, y cómo el Ull ga león se pegó fuego y se quemaron todos 

los qu e venía n dentro .. y el otro se rin d ió ~..:on 166 tmcos .. moriscos e ingle

ses, s in los muertos qu e no se pud ie ron contar ... Dirigido a do11 Pedro de 

t'lauo 11. Cit·itas , lrgrlwn, pnlnt·io d•· i lllltr<¡lléo ,¡,. Sa111U Cr11z. \'i>o dd .\l ~t rq"''' (Ciudad lknl ). 

Toledo, príncipe de la ma r y general ele las d ichas galeras" . Y en Valen cia , 

en la casa ele Vicente Ga rri z, fu e imp reso un romance en cuatro hojas, tam

bién en 4", el año de 1618. nombrado '·Verdadera relación en la cual se da 

cuen ta cómo cinco galeras de Espuria y dos del Excmo. Sr. Cardena l duque 

ele Lerma han ca utjvaclo dos naves y una ga leota de moros, los cuales habí

a n sa li do ele Argel con in tención ele caurivar In nave de la Redención , en la 

c ua l vini eron los cautivos que sacaron en In v ill a ele Madrid" (8). 
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En el siglo XVIII las actuaeiones de los argdinos eontinuaron provoc:ando 

cpwbradcros de cabeza a la España borbónica., no obstante ir consrituyc~ndose 

ésta en una gran potefl(~ia militar marítima n lo largo de la centuria. El Heal 

arse11al de Ca1tagcna tuvo el encargo dP eonstitllirse en "'atalaya de Br.:rlwría'·. 

y sus jaheques -con los dP las islas Balean~s- fueron destinados a la protec

ción de las costas mediterníneas y la interct~ptación de las flotillas de Argel. 

Los argelinos que eran capturados pasaban a Pngrosar las filas de los penados 

recluidos en los Healt>s arsc•nales de la Marina .. C'll calidad de r.:sdavos dd Hev. 

lnduso en el verano de 1775~ reinando Carlos 111., se atacó la plal:a de 

Argc>l con la inteneión de oc~uparla y convertirla en una posición pernumeu

te española. Para ello se preparó una muy potente flota en los tres Departa

mentos de ~-larina, que se· concentró en Cartagena, y cuyo n1ando fue confe

rido a Pedro (González) de Castejón~ el futuro Secretario de Estado y del 

Despacho Universal de Marina~ que suecdt~ría a .Julián de Arriaga en este 

ramo. La expedición que pus<) a l\frica se compuso de 7 navíos de línea de 

70 cañones~ 12 fragatas de 36 .. 4 ureas~ 9 jabeques~ :1 bergantines~ 4 bom

bardas~ 7 galeotas y :348 transportes que llevaron a Argel 1.218 jinetes y 

19.820 infantes. L.as fuc·rzas de tierra se hallaron al tnando del irlandés 

conde de a~Reilly~ y d th~scmharco se saldó con un fracaso estrepitoso. El 

14- de julio el convoy se hallaba de regreso en Alicante, cubriendo 6 navíos 

de línea y las 4 bombardm; la retirada para contener los cruceros argelinos; 

act uaeión ésta que evitó u 11 desastre nwyor a las armas españolas. 

El. COBIEH.\0 DE .\HCEI. 

En el momento del informe que nos oc-.upa, f'l Consejo (Diwan o Aduan) 

c~:-~taha cmnpucsto de: 

Agha 

2-l llavahaxís 

24 Cayabalux o CayabaluC'os 

Balucosbaxís (gran ruímero, sin cspeeificar) 
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24 Ohwhís (los primeros de los Hudahaxís) 

450 Hudasbaxís o 1-hulasbaxás 

6 Chau:-; o ehauis (eomo Alguacilc·s mayores) 

6 Solas 

4 Cartagís (guardias del Bajlí) 

La carrera militar promovía los soldados a diquilarges (los que tenían a 

su euidado los aprovisionamientos a]irnenticios dP 1111a escuadra euando 

estaba en cmnpaña); de diquilarges se ascendía a hudabaxís (que eran una 

especie de cabos de escuadra); de hudabaxís se suhía a balucosbaxís (capi

tanes de Infantería); de halucosbaxís se pasaba a cayahalucos (de entre 

el1os salían los aghas de las guarniciones): de calabayucos a hayabaxís 

(encargados del gobierno político de la ciudad)~ y de entre los hayabaxís se 

elegía ordinariaruente cmno agha el rnás antiguo. 

El agha ejercía corno presidente del Aduan, y duraba su presideneia 

dos meses -el tiempo de una paga-. Cuando abandonaba la presiden

cia, se le llamaba rnonsulaga, quedando libre de todo servicio con paga 

Inuerta, pudiendo acudir cuando quisiera al Aduan~ o cuando se le 

requiriera para las reunioues de ilnportancia~ cuyas opiniones y votos 

eran muy considerados. 

Los denuís hayabaxís se repartían los oficios plÍblicos: de Ja ronda de la 

ciudad, de los asuntos marítin1os~ de la iinpartieión de justicia en el 

1nexuar~ del pan, de la carne~ cte. 

Las reuniones del Aduan eran ttunultuosas~ y para sacarse adelante los 

asuntos había de contarse con el apoyo de los hudasbaxís~ que eran la 

rrwyoría y por ello controlaban el Consejo; siendo pníetiea normal mover 

sus ánimos con dinero para alcanzarse lo que se quería. 

LAS Fl'EilZAS AHGELI:\M.; DE \IAH Y TIEHIL\ 

El Bajtí o eapitán general era elegido por el Gran Turco, una vez consul

tado el Bajá de la mar y los de todas las ciudades marítin1as. Todos los 
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anos llega ba una ga lera desde [stam h ul. para con fi rm a r a l q ue estuviere 

en el cargo., o a traer su re levo. Bajo su 1na ndo directo se ha ll a ban los beys 

o maestros de campo. 

La fu e rza mi li ta r fu ncla m enu:d cs LD ba compuesta por unos q uince mil 

hombres con paga , de los c u;des seis o s ie te mil eran je níza ros, y los dem ás 

en su mayor ía zuavos o nt oros del luga r. E n caso de asedio, a estos solda 

d os pro fes iona les se s um a ba n turcos. z uavos. moriscos y renega dos de 

Plnno 111. b.lu t 'UII ~ ~~ forralt·zu (0 ). ntttd ll• cnn ·"'" put·rtn (\ ). y p l11111a de· Argel. 

todas la s nacione q ue en Argel y sus a lrededores habita ban , con lo que 

podría jttntarse e n tota l un nl'tme t·o qu e rond a ra los 25.000 hom b res per 

trechados con a rm as ele fn ego. 

Los jenízaros q ue no es w viescn casados se a loja ban en la ciudad en 

siete "e ncajerías", con unos doscieru os hombres en cada una de ellas. La 

desconfia nza hacia los jen íza ros h acía q ue nunca entrasen en la alcazaba , 

gua rdada por scsenLa balucosba.'\ Ís. 
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AIIIIHII IH' III e sa lía n cua 1ro lwys a ga rranwr. t·a cl a 1111 0 con un te rc io. 

a rre1Hiando a l Bajá el respectivo distrito por una Clllllidnd pa<.:tada. El que 

iba a l cli st rito de Costa ni ina ll evaba mi l jenízaros ~· mil zua vos: el qu e 

m a rchaha hacia levant P lo hac ía con quin icn t os jt' ll Ízn ros ~· q 11 in ien tos zua

,·os: el qu e se dirigía a l Cntan. para \ led ina . M' e~ co n1pa iia ha de ochociPn

tos jenízaros y 111il qu ini PI It O.:; zum·os: y 111il j enízn ro~ y 1nil zuavos fonna 

ban la fuerzH 111iliwr de l q ue se t ras ladaba H Trenlf' I"C:: Il. 

Dcscll' Argel se envia ban cada seis meses la:-; gue~ nll e loncs - ll anwdas 

Jlllbas (ntl\vba)- de las df' lll .:Ís p lazas fu ertes. ¡\ la pe~r1 e de leva niC: a Tan

g ut , doscient os soldados; q llini ent os a Bugíu; cincuent a a Gigery (¿ Djiclje

ll i?); ol ros cincuenta a Zolu (¿Col la ?) ; cien a 13ona ; r a ConslanLi na dos

c ie nt os . A la zo n a de po n ie n1 e : c in c ue nt a n Sa rse 1 (¿C he rc he ll ?), 

closcien1 os a .lenís; cien a .\'los lagá n ~· a Bísca ry: ~· no Sf' enviaba ning uno a 

Tremc<.:é ll porq ue a ll í hahÍ¡:111 dos mil mo ros de la 1 ierrn con paga. 
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Hobre las fortifieaeiones y la defensa dP Aq!d -posieión que t-H' tenía 

como inexpugnable-~ aclaraba el informante que la ciudad se hallaba 

situada de tal manera que toda ella se podía batir desde el mar .. siendo 

la muralla de poco grosor, la alcazaba sin valor alguno, y la cava de 

Pscasa consideraci(JJl. l.a ausencia en la t ramn urbana dt> una plaza 

dond<> organizar convenientemente la tropa para acudir con orden al 

auxilio de la muralla ante~ los asaltos~ la angostura extrema dr· las caiiPs, 

y el caserío arrimado a los m u ros? significaban muy serios ohst á culos 

para el defensor (Plano 111). 
Su artillería resultaba poco provechosa. por no ser de gran alcance y 

utilizar 1nala p61vonL así cm no por hallarse mal montada~ siendo las 

halas de piedra~ y las dP hierro no eran dP fundición sino hechas al mar

tillo? eoadyuvando lo quebrado del terreno del derredor de la plaza la 

labor del ataeantc~ que podía acercarse ha:-;ta toda la n1ur·alla a un tiro 

de piedra. 

Otros puntos débiles de ArgeL. en easo de sitio~ eran la necesidad que 

tenía de abastecerse de agua desde el exterior, y la ausencia intnunuros de 

depósitos de bastimentm;? pues se acudía a la provisión diaria del exterior 

para el sustento de la eiudad. 

Las fortificaciones argelinas se habían mejorado después de 1618~ 

cuando nueve navios holandeses eañonearou la eiudad, estando tres días 

en su bahía (Plano 1 V)~ y ante las noticias que corrieron posteriormente 

sobre una posible intervención española~ dado el periodo de paz que se 

gozaba con holandeses. franceses e ingleses. 

Se construvó el fuerte de Babaloete -bah al-wadi o puerta dPI río
(P)~ cuadrado sin cava y terraplenes, con trece cañones que def<'rulían la 

playa de aquella parte (Plano V)~ fortificaron mejor la isla donde estuvo el 

fuerte de los españoles (0), artillándnlo con odro piezas; se lrwantil el fuer

le o bonete situado entre la alcazaba (C) y el eastiUo del Ernperador~ de 

forma pentagonal cou los lingulos muy agudos~ y sin cava (G)~ y se~ mejoró 

Pl castillo del Ernperador con tres terraplellf'S (F), defendiéndose con cua

tro pedreros cortos y euatro esmeriles (Plano VI) (9) . 
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l.:\ ECO:\ O \1 Í..\ :\ R G E LJ :\ :\ 

1.:\S HEYI'.\S 

La paga de los soldados se elevaba a un monto anual aproxiinado de 

1.550.000 doblas (1 0), cantidad que se ob1enía de diversos irnpuestos, del 

producto de las diferentes garramas~ y de lo que se conseguía con las pre

sas y el rescate de los cautivos. 

Anualrnente las garranu1s venían n rendir al Estado unas 300.000 doblas~ 
el término de Argel 180.000: diversas rentas pequeñas 50.000~ los octavos 

de las presas -que era lo que tocaba al Bajá- 250.000; el tributo ordinario 

de los judíos 15.000; y los impues1os sobre los cueros y las ceras 30.000. 
El Bajá también recibía el diez por ciento sobre todas las tnercadcrías~ 

una renta por herencia de los muertos (betclrnagy)~ y los derechos de los 

cautivos que se rescataban. 

El. <:OH!-\0 

La principal actividad eeonómiea df• los argdinos fue indudablenwnte 

el corso~. que no era empresa del Gran turco~ el Bajá o el Aduan~ sino de 

los particulares~ los cuales se juntaban para eumprar un navío por partes 

iguales y aprestarlo. Al regreso., una vnz ~meado del producto total del 

eor·so -""tnonte Inayor''- el octavo para el Bajá y los gastos de basti

mentas~ el resto -··~rnonte menor''- quedaba dividido en una mitad 

para los armadores~ y en otra para los soldado~ y marineros que partici

paron en la operación. Hceurriendo a fórmulas actuales, se podría con

ceptuar esta modalidad marítima-mercantil, en cuanto a los arrnadores~ 

como un '"condonlinio de buques~~ y, en cuanto a los nutrineros y solda

dos, como una retribución ··~a la parte~~~ una vez detraídos los impuestos 

y los gastos de la aventura. 

En el Jnmnento del infonne las fuerzas marítitnas existentes en Argel 

se componían de 16 navíos de unas 300 toneladas~ artillados con más 

de treinta piezas, y unos 250 tripulantes; 20 navíos de unas 200 tonela

das~ con 20 piezas de artillería, y 150 hombres~ 20 bajeles de 18 piezas~ 
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Ju a n T orr e¡ó n C h aves 

Pl:ttui \ ' . Fut·rlt· dí' Ua hnlo<· t• · (P). l'lll l'l ' la ptu-rta y •·l rí(l d•' if.!uul tlnnd •n·. 

con ciC'n hombres C'!ll lw rcaclos; 3 po lacra ::; , 6 sae tías , 7 u 8 b<~ rgu nt in es, 

y :3 ga le ras . 

Todos c itos sa lían a l roho tres o cuatro ve(~cs a l aíio, e n peq ueitas escua

drill as de dos o tres buques en co nserva , por va ri os motivos : no encontrar

Se' 111 ás fác il me nt e con las armadas espaíi o l as~ ser má s opera tivos en el ala

que a las costas: y ob tener mayor benefic io por unidad, ya q ue así ha bría 

q ue repartir e l produ cto de las p resas entre un número m enor d e ba rcos, 

q ue si fu eran en esCJJa dras mayo res. 

E l Adua n les nolllbra ha dos o tres s ufras o escuad ras de infa n tería com 

I)IJCStas de 25 a 30 ltOIII brcs, colocándose ni frent e d e cada una de dlas un 

ba lu cobaxí como ca pit t'í. n . Y acompaií a huJI a la 111a rinería turca y argelin a 

-además de los ca uti vos. que er an más C( lle nada españo les y ponug ue 

scs- mori scos espaiíoles y piratas ing leses ~ · fla me ncos . Es tos últ imos 

ha bían t ransmitido a los argelinos los co noc im ie nt os de s us países el e ori

gen so bre la cons t rtu~ci ón na va l y denuí s te('n ología ná mi ca, has ta e l punto 
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P LA N T .. 1\J 

Pl11110 \'1. Cuo1il lo d..l empcmdor (F) ~- h11no·11· o ca>lilln 11110 '\'11 (C ). 

de que estos bajeles nort.ea fricanos pod rían considera rse como auténtica

mente euroadánticos. 

Debe deswcarse que estos operat ivos buques para el corso habían sido 

di señados y construidos por fl amencos e ingleses .. q ue vivían del robo entre 

los argelinos. Y La preferencia de Los a rgelinos por los nav:íos fl amencos en 

csra época era tal que, cuando capturaba n o1.ros q ue no lo f11 era n, 110 se los 

quedaban, deshaciéndolos para ap rovecharlos como leña o vend iéndolos a 

muy bajo precio. 

Al contarse en tierra con m1a magnífi ca rn aes t. ranza de ribera , era exce

lente el apresto y el aparejo de los navíos, los c11 a les salían a l corso mu y 

bien pertrechados con jarc ias y velas de extraord ina ria calidad, y excelen

temente ensebados; operación ésta que se cfect11aba cada qu ince días. 

Las embarcaciones arge linas contrastaban con los bajeles espa r10lcs por 

s tt s frecuent es carenas, y por esta r muy Limpias y descmbarazaclas, ya que 

no se permitía a los tri pulantes llevar consigo a rcas, ni catres en que clor-
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mir~ 111 vasijas para tomar la raewn. La eornida se hacía en una olla 

cmuún~ de la despensa se sacaban los platos en que se cotnía~ y el agua se 

repartía por los ranehos sin tazas. 

Los corsarios argelinos y sus socios extranjeros no contaban desde Argel 

hasta el estrecho de Gibraltar con otro puerto de consideración que 

Tetuán~ donde no podían entrar sino fragatas y saetías. Desde Gibraltar~ el 

último puerto a que llegaban era Santa Cruz de la .\tlar Pequeña? que real

rnente no era tal puerto sino unu playa. En esta costa oee~ínica contaban 

con SaJé (junto a la actual Bahar)., un aetivísimo foco del corso morisco 

euya barra deJ puerto 110 permitía el aeeeso de los navíos de alto boniP. 

que quedaban desabrigados ('n su bahía: las islas de Fadala y las antiguas 

ruinas de Anafe (¿,Anfa o Casablmwn?) donde acudían a hacer las agua

das: y 1nás adelante Asamor~ Pll la bahía de 1\·lazagán, y Safin. una bahía 

abierta cercana a Santa Cruz. En Fadala los corsarios argelinos varaban y 

carenaban sus navíos~ vendían su!i pn'sas, y se aprovisionaban de los hasti

mentos necesarios. 

1.0~ BI·:'\EFICIOS ECO'\Ú\IICOS DE 1..\ C0\<,>1 1:-'T.\ 

En el manuscrito~ el autor indtaha a Felipe Ill a emprender la toma de 

ArgeL. atendiendo 110 sólo al bien genc~ral de sus vasallos., pues se encontra

rían libres las costas y aguas espaíiolas de las mnenazas eorsarias, sino 

ade1nás al provecho particular de la Heal 1 lacienda, que se veía obligada a 

numtener levantadas armadas de alto borde y escuadras de galeras para 

conjurar tal peligro. Y a todo ello d Hcy habría de considerar muy grande

mente las continuadas ganancias que se obtendrían de asegurar para 

España todo eJ mercado del Afriea dd norte occidental y centraL v las 

grandes rentas que consiguientcnH'nlc lograría la Corona. 

El infonnante proponía que todas las mercancías que se llevaran de 

España~ así como las que se sacaran de Berbcría~ se cargaran con el 1 O '% 

de derechos de aduanas para la l-lacicnda, y el :3°/o -a Ílnitación del Con

sulado de Portugal- para el sostenimimlto en parte de la armada~ que evi

tara la llegada de corsarios y extranjeros a estas costas para la introdueeión 
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de géneros de contrabando. El tabaco~ los bonetes~ la piedra lumbre, el 

lacre y la sal se estancarían, y se dejaría libre las ropas de la India, las espe

cierías, la cochinilla~ el anfión, el coral, el azafrán~ los paños~ las sedas, las 

madejas de oro, las escarlatas, y la lencería de Francia y Flandes. 

Sólo las ropas que se podrían vender en las plazas africanas para toda 

Berbería, 

podrían alcanzar 1.600.000 ducados~ así distribuidos: 

Argel 600.000 

Orán 200.000 

MeJilla 40.000 

Ceuta 300.000 

Tánger 150.000 

Luraehe 150.000 

La Mamora 60.000 

Mazagán 100.000 

Los derechos que percibiría el Rey por sus ventas -al 10o/o- se eleva

ría a 160.000 ducados, calculándose el provecho para los con1erciantes en 

un 50°/o por lo menos. 

Los cuatro primeros géneros del estanco de Argel -que se arrendarían 

conjuntarrtente y servirían con el 3% antedicho para el mantenünicnto de 

la annada- comprenderían y proporcionarían: 

Géneros 

2.000 quintales de tabaco, a 400 reales cada quintal 

300 cajones de bonetes, a 1 O reales el bonete 

400 quintales de lacre, a 1.100 reales cada quintal 

4.000 quintales de alumbre~ 100 reales cada quintal 

Valor total de este empleo 

Ducados 

80.000 

42.250 

24.000 

20.000 

166.250 

De rnanera que estos géneros podrían rentar a la Hacienda 76.000 
ducados, si se destinaran 30.250 ducados para la agencia, las corr1isiones y 
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las pérdidas del estanco, quedando el resto para la particular ganancia de 

quien los rentase. 

La sal formaría estanco aparte, dada su importancia. Entre los meses 

de mayo a septiembre~ se vendían diariamente en Argel unos 300 quintales 

procedentes de Francia y España, para las carnes saladas, el queso, las 

mantecas y el cuero. Y este estanco podría valer unos 40.000 ducados 

cada año. 

Otros beneficios econónlicos estaban en las pechas que proporcionaba 

el rico distrito de Argel, que en el mon1ento rendía 40.000 ducados. El 

informante recomendaba que, una vez ocupada la ciudad~ las huertas de 

los alrededores y de1nás heredades delnlisrno distrito se dieran a los tnoris

cos echados de España, a los que se podrían sacar cada año más de 

150.000 ducados. 

Sobre los judíos aquí residentes, proponía a Felipe JIJ que se les dejara, 

reservándoles una judería de nlil casas~ cercada ~~corno la de ~farruecos" 

(1\:larraqucchL cobrándoseles 20 ducados por casa y año, lo que importarí

an otros 20.000 ducados. Además, el Rey se reservaría las tiendas y boti

cas de los judíos, cediéndoselas luego a 1 O ducados anuales; lo que impor

tarían otros 1 O. 000. 
Esta reserva se an1pliaría a otras quinientas casas de mercaderes y 

ahnacenes~ para también darlas a arriendo. 

El interés por esta empresa se vería reforzado ante el iinportante saco 

que se obtendría, por las grandes sumas de oro, dinero, joyas y ropas exis

tentes en Argel; añadiéndose a ello la gran multitud de cautivos españoles 

y portugueses que conseguirían la libertad -de los que se podría sacar un 

tercio de Infantería, así corno los carpinteros, calafates~ marineros, pilotos 

y artilleros necesarios para la escuadra a forn1ar-; y, finalmente, serían de 

mucha impo'rtancia los esclavos negros que se ton1arían en el lugar, de los 

que se podrían embarcar para las Indias y Brasil unos 10.000, con lo que 

se percibiría otra gran suma de dinero ( 11). 
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Notas 

1. Acerca de la vida de Miguel Lobo, su obra y 
su biblioteca se celebró en San Fernando uu 

ciclo de conferencias en marzo de 1992, que 

conformaron las VIII Jornadas de Historia 

.\:larítima, organizadas por ellnstiluto de 

Historia y Cultura Naval. Postcriormcnw 

impresas. su referencia bibliográfica es: AA 

VV: 1~1 Almirante Lobo: dimensión humana 

J ·proyección histórica, .\:lad rid .. Editorial 

~aval, 1992. Cuadernos monográficos del 

Instituto de Historia y Cultura :\aval, n" 17. 
Sobre la Biblioteca, tratan en sus respectivos 

trabajos .\:1" Paz Sebastiiin Clavaín, ''Loho 

hmnunism: el eseritor y su obra". y .losé Luis 

López Garrido, "La Biblioteca Municipal 

Almirante Lobo". 

2. En la cartela del plano se demllu: 

""¡\Asta B buena cava y harbacunu. 

B Asta C buena pte. p". batir y dar asalto. 

C i\stu D remetida dificultosa a llegar sin 

peligro. 

D Asta E muralla flaea. 

E Buena parte p" batir y dar asalto. 

F Castillo del Emperador 

G Bonete o castillo nuevo 

H Padrasto dd Castillo del Empor. 

1 Puerta nueva 

L Puerta de Bahason 

M Puerta del tnrasenal buena parte p". 
acometer por In mar 

~ Puerta del Muelle 

O Fortalcsa en la Isla 

P Fuerle de Babalocte 

Q Puerta de Babaloete 

R Fuentes donde hacen aguadas 

S Cabo de Momcfuz 

T Punta del pessc 

V .\:fesquita del Morabulo 

X Donde vigínn la .\:lar 

Z Possos y Río de Babuloetc 

+ Hío el Anvce". 

3. Braulio .lustcl Calahm:o, IAl /leal Biblioteca 

de t-1/'..scorial y sus manuscritos árabe.-;. 

Madrid, lnstiwto Hispuno-Arabe (le 

Cultura, 1987, pp. 171.-214. 
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4. Cesúreo Fcrnámlcz Duro, Armada ¡.;,o;pañola, 

desde la unión de lm reinos de Caslilla y de 

Aragón. Madrid, .\:lusco ~aval, 1972. 
Recdición. Tomo 1, p. 157. 

5. AA VV: Eiu:yclopédie de /'Islam, París 1 
Leiden. Editions G.P. ~·laisonneuvc & 

La rose S.A. 1 E . .1. Brill, 1975, tomo 1, voz 

"Aigerie", pp. ~H5 y ss. 

6. John Lyneh, "'La defensa comra el Turco: el 

Danubio y el \1editcrráneo", pp. 115-120 
de su libro E.o;pmia bqjo los Austrias, 

Barcelona. Ediciones Península, 1975, :3". 
edición. 

7. Con relación a ello. véase Cesáreo Fcrnández 

Duro: Armada Er;pmiola ... , op. cit., tomo JIL 
pp. 354-:367, donde induyc la "Relación de 

los navíos de lu Armada del ma1· Océano y 
las galeras de España que han navegado en 

efccLOs del servido de S.\1. desde d año 

161 T, publicada en el /Jofetin de la /leal 
Academia de lal/i.o;tor;a. tomo XV. pp. 

:390-394. 

8. Ibídem. pp. 490-.~02, flonde se halla un 

interesantísimo apéndice con éstas y otras 

relaciones. 

9. En el informe se induye u11 plan 

rclativmnemc detallado del conjunto de las 

o¡wrndones militares a desarrollar. una vez 

r¡ue la flota atneanle se encontrara ante 

Argel, y que aquí se omite. 

10. La dobla valín poco nwnos de dos reales 

CllSicllanos. 

11. En el volumen 15 de la 1/is/.oria Unit•ersal 

Siglo l'dnliww: 1:-1 /.~lam 11. Desde la caída 

de Conslanlirwpla hasta rmeslro.o; día.~, 

eompilndu por Custave E. von Gnmebaum, 

cap. 6, apart. 11, ~·La dominación otomana 
sohre Trípoli, Túnez y Argd; los jerifes en 

\-larruecos" (pp. 360-:373). donde se 

dcseribc el Argel turco, se informa que en 

esta época d número de los esdavos allí 

existente -negros y procedentes de los 

pníses eristiunos- se elevubun a 35.000. 


