
COMENTARIOS AL DECRETO Y REAL
INSTRUCCION DE 1765 REGULANDO LAS
RELACIONES COMERCIALES DE ESPANA

E INDIAS

Antecedentes generates del .problems.

La regulation de las relaciones economicas entre Espana y las
Indias occidentales fue obra de las circunstancias. Sobre todo si nos
referimos concretamente a las relaciones provocadas por la navegar
cion mercantil. En las mismas embarcaciones de los primeros explo-
radores del siglo XVI-dice Martin Navarro I-convivia el conquis-
tador, el hombre de guerra, con el cdlono, el hombre de paz, y 'en la
misma cureiia de los canones de las carabelas se apoyaba la mance--
ra del ara~do roma,no,. Era el aliento de c:viliz!a,cibn que m-andaba
nuestra Espafia a aquellas tierras virgenes . Pero nos habiamos im-
puesto un yugo muy pesado que iba a consumir, debilitandolas, nues-
tras efnergias.

Espana luchaba, y al tenor de esta lucha regulo la economia . "En
un principio el derecho de comerciar con America se extendia a to-
dos los 'puertos y a todos los Armadores de la Nation . Pero cuando
nuestros barcos volvian cargados con la recompensa del esfuerzo de
muchos espaiioles, las naciones piratas, ya cerca de las costas de Eu-

1 Hl famoso intendente de la Luisiana, la . 1VI,ARrfN NAVARRO, realiz6 un in-
teresante estudio sobre la situacidn econ6mica de las Indias espanolas, especial-
mente de la Luisiana : Causal J consecuencias del actual eseado y inedias de po-
ner remedio. (B . N, Ms . 19246) . Llno de los primeros parrafos del manuscrito nos
sirve a nosotros de izitroduccidn en nuestro trabajo. ROBERTSON (Lousiana under
Spain, 1785,1807, Cleveland, 1911) dedica un capitulo de six obra a estudiar la intere-
sante personalidad de Navarro.



Comentarios al Decreto tY Real Instrttcci6n de 1765 101

ropa, los asaltavan y hundian." Asi, efectivamente, unos once anos
despues ,del descubrimiensto de America, el 10 de enero de 1503, se
constituy6 la Casa de Cantrataci6n para las Indias y a los pocos
dias los Reyes Cat6licos pusieron en vigor las _primeras Ordenanzas
por las que habia de regirse aquella Casa y, en general, el comercio
con Indias~La Casa de Contratacion se instal6 al principia en las
Atarazanas y luego en el Alcazar, pero como empezaron a ocurrir
hundimientos :de barcos espaiioles, dictaronse en 1526 las primeras
providencias para evitar estos hechos. Los buques debian protegerse
con armamento y viajarian formando flotas .

1VIenester era poner un remeciio a tanto mal, y "e1 Gobierno de
Espana, que las considerava como propias privativamente (las embar-
caciones con mercancias de America), tomb sus providencias y arre-
g16 sus primeras Ordenanzas sobre este concepto, y aunque mante-
niendo la libertad de que de todos sus puertos se navegase y comer-
ciase a ellas, reduxo a s6lo uno el regreso de los navios, ,por la como-
didad de sus registros, govierno y administraci6n de aquellas nuevas
adquisiciones. Providenci6 proteger aquella - navegaci6n con fuerzas
de guerra en su ida y buelta, para evitar los repetidos, insultos que
experimentaba - de que result6 el establecimiento de Flotas y Galeo-
nes, su salida desde un puerto determinado, la privaci6n de navegar
de los demas de Espana, y par precisi6n e1 de ,Ferias en aquellas
partes para dar mas pronta salida a sus cargazones" 2.

En 1552 se constituyeron dos escuadras permanentes : una en Se-
villa, cuya misi6n consistia ' en vigilar entre el cabo de San Vicente
y las Azores, y otra 'en Santo Domingo, para impedir a los buques
piratas realizar sus fechorias por aquellas latitudes.

La Real Cedula de 16 de junio de 1561 reglament6 por fin todas
las leyes promulgadas hasta entonces en relaci6n con el comercio
indiano. Se dispuso que ninguna nave pudiese salir de la rada de
Sanlucar de Barrameda si no iba comprendida en flota. Se redujo a
solo dos flotas y una Armada Real toda la. relaci6n mercantil con

2 En 1764, Carlos III encarg6 a una comisi6n, formada por el marques de
los Llaaos, Francisco Crayvinkel, Sim6n de Aragorri, Tomas Ortiz de Landazuri
y Pedro Goosens, de que le hicieran un anteproyecto sobre las medidas a tornar
en relaci6n con el comercio de Ultramar. LIno de los ejemplares de la Memoria,
inedita, que redactaron, se encueitra en la Biblioteca de Palacio, Ms . 2639 . Nos-
otros hemos preferido seguir en lineas generales la exposicidn del problema tal
como alli se plantea. Los parrafos entrecomillados de esta primera parte del ar-
ticulo han silo entresacados de la susodicha Memoria.
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America, las cuales habian de salir en los meses de agosto y enero
,con "Capitan y Almirante".

El organo regulador del comercio se convino continuase siendo
is Casa de Contratacion . Aunque dependiente del Consejo de In-
dias, su labor fue inmensa. No era solo un centro mercantil, sino que
en sus ambitos funcionaba una Real Audiencid y el mejor Instituto

° de Geografia y Cartografia del mundo.
En America se d'etermin'Faro-n tres puertos; en los que unicamente

podian desembarcar sus mercancias las flotas espanolas. Eran el de
° Cartagena de Indias, el de Nombre de Dios y el de San Juan de LIlua

o Veracruz . Asi quedo formada aquella famosa "Carrera de Indias",
que conducia la savia espanola desde el .puerto de las 1VIuelas, de Se-
villa, a cualquiera d-e estas otras tres privilegiadas ciudades de Ame-
rica. - Dos meses y medio tardaban las flotas y g.aleones espanoles, en
recorrer las 1 .700 leguas que se calculaban a la carrera.

Conoddo es tambien el sistema que emplearo-n entonces los ene-
migos de Espana . Viendo que por este procedimiento se les impedia
la continuacion de sus agresiones en Europa, emprendieron, a eosta
de riesgos sin fin, el camino de America y ocuparon algunos parajes

° descuidados para proseguir su comercio. "Fueron insensiblemente afir--
mandose en ellos, ' y aunque nosotros les resistimos y perseguimos,

- siendo tan extensos aquellos territorios, ni pudimos ~eliminarlos, °ni
evitar que lograsen ventajas con que recompensar sus gastos y per-
didas" . .

Entretanto, la situation economica de Espana se iba agravando
considerablemente. Las continual guerras exteriores en tan dilatados
frentes, nos agotaba~n: los dos manantiales imprescindibles .para soste-
nernos. : los hombres y el dinero. Las contribuciones tenian que au-
mentar en una poblacion disminuida, a causa de nuestra poli'tica in-
ternacional.

Como es logico, se fue paulatinamente encareciendo la subsisten-
cia, y los productos, manufacturados o no, alcanzaron precios muy
elevados . A pesar de ello, necesitabamos por precision, asi para nos-

°' otros com;o para .surtir los territories que ibamos adquiriendo con
aquellos descubrimientos, valernos de los productos extranjeros, y
"las naciones de Europa, ya mas despiertas en el interes de los pue-
blos", procuraron mejorar, extender y perfeccionar (su comerdo e

3 Pertenece . esta comunicaci6n al Memorial a que nos referimos en la nota
ndmero 2, como se recordara, inmediatamente anterior a la publication del De-
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industria) a proporcion del consumo que nosotros les facilitabamos".
Consecuentes con esta politica, en Holanda, Francia ~e Inglate-

rra, en el correr del siglo XVII, fueronse formando grandes empre-
sas para sostener este comercio . Los Gobiernos de estos paises no
solo no se opusieron a ellas, sino que las impulsaron, concediendolas
cuantas franquicias y libertades pedian. La tendtencia es;panola fue
distinta . nosotros recargamos las manufacturas con fuertes tributos,
para sostener el Erario, ya exhausto y ein'penado .

Estas grandes empresas extranjeras necesitaban para comerciar, o
el trafico ilicito con las colonias espanolas, o el establecimiento de
puestos en las costas del Norte de America. Cierto es que alli no se
conocian minas de oro o plata, pero el cultivo intenso y esmerado de
toda clase de vegietales, convertia las margenes de los rips y los bos,
ques en tierras fertiles.

En el centro del continente, y en alquna isla del mar de las An-
tillas, se fueron poblando y cultivando aquellos primitivos es-tableci--
rrientos piratas, y con la ayuda decidida de su metropoli, y ,avin de
muchos espanoles, unas. veces por avarici{a, otras por necesidad, fortifi-
caronse en sus posiciones .

Para cultivar las colonias, franceses e ingleses se dedicaron al
trato y conduccion de negras de la costa occidental africana ; estable-
cieron factorias en los puertos principales del continente y esclaviza-
ran a grandes contingentes de sus habitantes. Las colonias espanolas
tambien necesitaban brazos, y en lugar de proteger el trafico negrero
~nacional, nos surtimos -del comercio ingl&s y portugues "`que les ser-
via ademas de pretexto para introducir sus generos y extraer nuestras
riquezas" 4.

Esta rama del comercio sufria los mayores impuestos. Vario mu-
cho en el transcurso del tiempo, pero su termino medio fue el de vein-
te pesos por cabeza . En consecuencia, se dificult6 su entradd y con su
carestia "y escasez en el cultivo, (agricola), nos vimos sin los precisos
alimentos para aquellos 'habitantes (los indigenas de America y los
espafioles) y sin frutos para ocupar de retorno los pocos vajeles que
empleamos en nuestro comercio, dandoles otro fomento a su navega-
cian, con las harinas que les tomamos de sus solo-nias del Norte" .

creto, y, sin embargo, ya se habla con el pesimismo propio del siglo XIX al con--
templar los moviles de nuestra Historia . Se confunde de una forma muy extrana
el "interes" del capital con el interes de los hombres.

4 Del mismo Memorial de la Comision .



104 Comentarios al Decreto rY Real Instrucci6n de 1765

Si, por tanto, pretendemos resumir la politica econ6mica con Ame-
rica en el periodo anterior al siglo XVIII, podriamos decir que fue la
de enriquecer el erario con exacciones fuertes sobre Ias mercancias
objeto de com,ercio. Politica equivocadia,, porque a la larga, significa
debilitar los individuos y, en ultimo termino, empobrecer -el patrimo-
nio nacional y la misma Hacienda .

Distinto fue e1 . camino seguido por los extranjeros : holandeses e
ingleses se enriquecieron en el comerciP, debido a la proteccion que
les facilit6 su Estado. .

Las refornias de 1720

El proceso de desintegracidn de Espana y su Imperio habia al-
canzado una mayor virulencia en el reinado de los ultimos Austrias
y qued6 sellado en Utrecht al afirmarse en el trono Felipe V. Se ne-
cesitaba reaccionar en un sentido nacionalista y a eso tendieron los
esfuerzos del primer Borbdn y de sus hijos. Sobre todo estos iiltimos
cifraron sus ambiciones en desentenderse de la politica europea y
concentrar nuestras energias en una direccidn egocentrica.

El primer Bran problema que habia que resolver era el de la pe-
sima situacion de la Hacienda Real, "pero los esfuerzos de Orry y
de los ministros de Fernando VI apenas sirvieron sino para mostrar
en toda su extension la gravedad del mal". Don Lorenzo Hermoso de
1VIendoza pudo decir en una comunicacidn dirigida al Gobierno y es-
crita anos despues, to siguiente : "Espafia (al advenimiento de Car-
los III) estaba despoblada y empobrecida; sus cameos, yermos ; sus-
fabricas, inactivas. Las manufacturas espafiolas apenas se valoraban
en el extranjero y la moneda, e a pesar de poseer las mayores reservas
metalicas del mundo en nuestras colonias, valia poco" 5.

Con colores fuertes y aduladores se nos presenta el cuadro, pero
es to cierto que Fernando VI vivid poco tiempo para poder llevar a
cabo sus planes de reformla . "Habia que buscar la raiz de un mal
tan extendido-escribe Hermoso de Mendoza-, y la mirada previsora
del Rey Catdlico (Carlos IIl) se pos6 en las Indias y en lel contra--
bando que realizaban franceses e ingleses con nuestras colonias . Bus-

5 Las representaciones de HLRMOso DE MENDOZA se encuentran en el ma-
nuscrito de la Biblioteca de Yalacio 2869 . Memoria sobre las incursiones de los
ingleses . . . y de los franceses. . .", 1765 .
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c6 su causa y no la encontr6 en la mala organizaci6n de policia ni

en la debil constituci6n militar de nuestras costas . A pesar de ello, puso
en vigor disposiciones que tendian a evitar los abusos que en nues-
tras colonias se habian cometido en los ultimos tiempos . . ." "Pero el
problema fundamental estribaba quiza, en la regulaci6n comercial de
Espaiia y Am6rica, en el pesimo sistema de flotas y galeones, en los
absurdos impuestos de tonelada y de palmeo."

Es necesario, pues, antes de continuar con el estudio del Decre-
to de 1765, tratar de explicarnos la significaci6n de estos "absurdos
impuestos de tonelada y de palmeo" con que se encontr6 Carlos III
al ascender .al trano, y cuya .desaparici6n va a ser la principal de
sus reformas econ6micas.

Hem;os visto al principio de esite articulo, c6~mo, la legislaci6n mer-
cantil de Espaiia con Indias no varia desde los comienzos del si-
glno XVI, y . sobre todo desde 1561, hasta la primera mitad del si,
glo XVIII; esto es, hasta 1720 . En este ano, cuando aun no gobernaba
Carlos III, ,se, emprendieron reformas y d'_!ctaron nuevas disposiciones.
Algunas anomalias desap.arecieron, pero, en cambio, persistieron otras
leyes, anticuadas, ya por el transcurso de casi dos siglos . Nos interesa,
sin embargo, recordar de una forma sucinta, c6mo, despues de la -pro-
mulgacidh de estas diispos.iciones, realizan su trafico los mercaderes es-
paiioles . Al mismo tiempo subrayaremos las mejoras evidentes ,que use
introdujeron en relaci6n con el antiguo sistema.

Resultaba innecesario, por ejemplo, el que los buques hubieran de
navegar por el Guadalquivir en busca del puerto de Las 1Vluelas . La
Casa de Contrataci6n, con Codas sus principales dependencies, se
traslad6 a la ciudad de Cadiz. Desde aquel Puerto-se declare expre-
samente-"deben salir todos los navios que se despachan a Indies".
La Casa instal6 sus reales en un gran edificio de la plaza de Con,-
tratacidn y no en la Casa Lonja, como se ha supuesto por algunos.
Pero no eran esas las unicas ventajas concedidas a los gaditanos en
la nueva reglamentaci6n . "Pare poder comerciar a Indias, sea como
cargador, o como dueno, o maestre de navio (l, es preciso matricular-
se en el comercio de Cadiz, y para este fin cada pretendiente deve
hater pruevas de Naturaleza de estos Reynos, de limpieza de sangre
y. de no ser de los nuevamente convertidos a nuestra Santa Fee Ca-

6 Lltilizamos el texto resumido de las disposiciones reales tal como se leen en
el citado Ms . de la B. P., 2639, F.- 48 y ss .
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tholica." No se crea, sin embargo, que los extranjeros eran excluidos
del comercio con nuestras posesiones de Llltramar. P,ortugueses, fla-
mencos, alemanes, y sabre todo :genoveses, comerciaran con America.
Solo asi se explica el par que los pesos espanoles -circulaban con tanta
p~rofusidn en e1 mercado internacional.

El mismo 1VIinisterio designaba directamente la persona que de-
bia efectuar el trafica : "El co~merciante matriculado no puede des-
pachar ningun Navio para la America sin licencia de la Corte.- Para
este fin a.cude al 1VIinistro de la Secretaria de Indias por mano del
Presidente de la Contrataci6n de Cadiz, o par los Amigos o Agentes
que tienen en Madrid." Ya comentaremos en lugar oportuno el p6-
limo influjo que esta disposici6n ejercia sobre nuestros comerciantes .

Llna vez conseguida del Gobierno la autorizaci6n para fletar un
barco, comenzaba el rigurosisimo procedimiento para "verificar" ese
permiso. "Conseguida la licencia, o el Registro, el interesado da Pe,
tici6n al Presidente con una copia que se toma en la Contaduria de
Cadiz de la R[ea]l Orden para la concesi6n del referido permiso, y
se expone que para su verificacion se presente tal Navio que se sirva
mandar su arqueo y visita de Obras, y cumplidos que Sean los re-
quisitos y formalidades ordinarias, se pas-e a su tiempo copia de los
autos a la Contaduria Principal para la apertura y formaci6n del re-
gistro de la Carga."

En vista de la petici6n, el Presidente ordena se proceda al arqueo
del navio 7 y a rengl6n seguido se notifica "el auto del Presidente al
interesado y al Fiscal", y una vez que los dos estuviesen enterados,
se seiialaba "el dia para el arqueo; concurren al bordo del Navio el,
Oidor, el Fiscal y el Capitan de NIaestranzas . Se toman las medidas
en presencia de un escribano de la Casa de Contrataci6n, quien for-
ma una Gertificaci6n, que se agrega a los autos" . Llna vez terminadas
estas diligencias, queda en suspenso todo el procedimiento "hasta que

' el Capitan de 1VIaestranza forma y remite a la Contaduria la certi--
hcacidn de las toneladas que resultan de las medidas que ha tomado
del Navio" .

Entregada "ya en los autos la certificacion del Capitan , de la
1Vlaestranza de las Toneladas que mide el Nfavio, da otro auto el

7 "El Presidente, en vista de la Petici6n presentada, manda que con citacidn
del Fiscal se arquee el Navio por el Capitan de las Nlaestranzas de la R[ea]l Ar-
mada, practicandose esta diligencia ante un oidor de la R[ea]l Audiencia."
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Presidente, mandando que se haga la Visita y sefialamiento de Obras
por el Capitan de 1Vlaestranza ,de la Real Armada y Maestros 1VIa--
yores de la Carpinteria y Calefateria de ella, dandose a este fin el tes-
timonil necesario" ".

No termina en este punto e1 largo y costoso procedimiento. Cinco
diligencias mas se han de practicar hasta que se le notifica al dueno
del navic que su barco esta admitido "a la carga", y solo al fin de
los cuales 9 se comienza a tramitar el nombr'am`+ento de maestre. Para
ello -se ecesitaba una garantia de moralidad en la persona elegid:-a,
que unicamente podia dare el fiscal, y una garantia economica: la
fianza 1°,

La "carga" exige un proceso tan costoso y dilatado como los pre-
cedentes . "El 1VIaestre del Navio formara una relacion o factura de

8 ". . . y que por 6l Consulado, y Ltniversidad, de cargadores a Indias se in-
forme sobre el abono del Interesado y que hecho to vea el Fiscal ."

9 " . . . nueve. El ,escribano de la contrataci6a notifica al interesado el auto-
antecedente; 1d. Se hate la visita y senalamiento de obras del dia que determina
el Capitan de la Nlaestranza, y da certification de haberlo ejecutado. Este docu-
mento se agrega a los autos; 11 . Informa el Consulado to que se le ofrece, y
obliga al dueiio del Navio a justificar que es propio suyo. Y este informe del Fis-
cal se pone tambien con los autos; 12 . Informa el Fiscal por su parte to que se
le ofrece, y obliga al Dueno del Navio a justificar que es* propio suyo. Y este
informe del Fiscal se pole tambien con .los autos; 13 . Despues de todas estas di-
ligencias da otro auto el Presidente, mandando qile q[ue], vistos ios autos y to
expuesto por el Consulado y el Fiscal se admita el Navio que se ha presentado,
y que pueda cargar de Frutos, ropas, etc., pagando ante todas cosas en la Deposir
taria de Reales Derechos de Indias el importe de las Toneladas, y justificando la
propiedad del navio; 14. El Escribano de la Contratacion notifica al interesado
que su navio esta admitido para poder cargar.°

1d " "15. El Duefio del Navio .nombra el 1VIaestre que se ha `de embarcar y
este nombramiento se hate ante el Escribano de la Contratacion, y se pone con
los autos; 16. El Maestre acude con una petition al Presidente, presentando Copia
del nombramiento hecho a su favor y pidiendo que se le reconozca por tal bajo
las fianzas de costumbre; 17 . Da un auto el Presidente, diciendo : "Vealo el Fiscal";
18 . El Fiscal' hate el informe que le parezca regular; 19 . El Presidente da otro
auto, expresando que visto to expuesto por el Fiscal admite el nombramiento del
1VIaestre, y a los Fiadores que presenta, y que otorgadas que Sean las Fianzas se
paque copia de todos los Autos a la Contaduria principal."

La escritura es tambien objeto de una minuciosa reglamentacibn. Se estipula,
bajo diversas penas pecuniarias, el no llevar ningtin pasajero, el de entregar los
gdneros a sus dueiios, etc., etc.

Aun despues de hecha la escritura no se puede cargar el navio. Hay una
constante intervenci6n de la Casa en los rnas menudos detalles : "El Contador de
la Contratacion da despues Certificaci6:i de haverse asegurado los Derechos de
las toneladas. El Escribano da otra Certification de haber pasado Copia autori-
zada de los Autos a la Contaduria pral . para formation del Registro ."
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los frutos y generos que quiere cargar, y la presenta en forma de
petition en la Contaduria de reglamento, en donde arreglan los de-
rechos que se deben satisfacer . . ." " .

Por fin, "cuando ester el Navio completamente despachado, se
hate una tercera visita para reconocer si ester demasiado cargado y si
11eva Pasajeros sin licencia".

La simple lecturer de esta larga relaci6n de diligencias da una idea,
siquiera sea aproximada, de las enormes dificultades que, a pesar de
todas las reformers, habia para comerciar con Indias . Una burocracia
tradicional~mente cumplidora del Reglamento y legislaeion, y excesiva-
mente puntillosa de sus derechos, entorpecia el normal aprovecha-
miento de las colonias . Las leyes, justificadas en la epoca en que se pro-
mulgaron, se hacian insoportables en el siglo XVIII. Las nuevas dis-
posiaciones del ano 20 no eran sino un paso mas, dado en la ingente
tarea de modificar la estructura econbmica de Espaiza. LTna buena
parte de los espanoles sentia un gran anhelo de reforma. En nuestros
Archivos y Bibliotecas se encuentran muchos 1VIemoriales, mas o me-
nos objetivos, solicitando la promulgaci6n de nuevas leyes, o defen-
diendo las antiguas. En una cosa, sin embargo, estan todos de acuer-
do : en combatir la excesiva burocracia 1-2 .

Carlos III, poco tiempo despues de subir al trono, decidi6 investi-

11 "Con e1 arreglainiento hecho en la Contaduria se pasa a la Depositaria
de Indias a pagar los derechos, de los que se tomes raz6n."

"Se pasa despues a la Contaduria pral . a donde queda la relaci6n original, y
se tomes otro despacho firmado del Presidente, para poder cargar to contenido en la
Relacidn.°

"Se Ileva a la playa todo to que contiene la licencia del Presidente,y antes
de embarcar se verifica por los guardas, si todo confronts con la licencia ."

"Todos los gdneros, o ropas, se ponen en fardos muy prensados, y se miden
en la playa por el Veedor, su alto, largo y ancho, para saber cuantos palmos
cubicos contiene y satisfacer los derechos ..."

"Cargado el Navio, se ha de tomar el Registro de todo en la Contaduria pral ."
12, Los principales NIemoriales consultados han sido los siguientes :
Representaci6n hecha a S. M. por el Consejo de Indias exponiendo less reglas

y leyes que ha observado para el qobierno de ellas, desvelo y dilatado tienipo que
se caus6 en su 1'ormaci6n y perjuicios quc se podrian ocasionar de alterarlas.-A,fio
de 1714 . (B . P ., ms . 844 .)

Discurso ri reflexiones de tin vasallo sobre la decadencia de nuestras Indias
Espaizolas . Lic. joss Dr CGALvsz . B . P ., 2816 .

TheSC)ro de Espaiza . Diseurso sobre el coni6rcio de Espana coil sus Ameri-
cas, POr MANUEL I>R SFRGUINARZABAL, 1764.-B. P., 2819.

Discurso sobre la necesidad de fomentar los comercios de Espana,-Bibliote-
ca de Palacio, 2828.
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gar por si mismo el problema, y encarg6 a ur_a Comisi6n el estudio
detenido de los hechos . El informe oficial, largo y minucioso, junto con

las razones de los otros 1VIemoriales aluddos en el parrafo anterior,
nos han servido a nosotros para sistematizar las criticas .

Aunque enemigos de todo dogmatismo cientifico, estudiaremos en
varios puntos las causas de la peligrosa situaci6n comercial espanola en
Indias, y luego veremois la solud6n que se podria dar a cada uno de es-
tos problemas. Como ocurre siempre, el Decreto y la-instrucci6n da-
dos en 1767 por Carlos III fueron soluci6n eclectica que, aunque in-
dudablemente ayud6 a nuestra economia, s61o produjo efectos par-
ciales .

I. En primer lugar, la raz6n militar que habia conducido a la de-
terminaci6n del Puerto de Sevilla, como e1 iun:ico capaz de comerciar
con Indnas, habia desapa.recido. Y es que la lucha se desarrollaba con

contrabandistas, y no con piratas, y su escenario era americano y
no peninsular. En cambio, la persistencia en !este derecho . exclusivo
-la unica reforma habia sido trasladarlo a Cadiz-traia amargas
realidades : el privar alas otras provincias de la salida de sus frutos,
o, por to menos, di$cultarla de una manera ostensible . Por otra par-
e, la falta de competencia anulaba todo inteves particular, producien-
do un encarecimiento considerable en el flete .

II . En segundo lugar, la navegaci6n en cuerpos de flota y ga-
leones, y la precisi;6n de las licencias del Gobierno espanol para co-
merciar con America, producian dos lefectos a cual mas perniciosos.
Ante todo reducia el numero de viajes considerablemente :

"El retardo que par precisi6n "se ocasionaba" en el despacho de los
muchos efectos que en cada Navio de Flotas, Galeones o Registros
ricos se remiten, y el que despues se padece en la America para su
regreso, disminuyen el interes de los caudales empleados por el ma-
yor tiempo que estan detenidos y ocasiona muchas veces aflicciones y
quiebras aun +a las casas de mayores fondos."

La misma incertidumbre de los navios que se habian de emplear
y de los que se habian elegido por e1 1VIinisterio de Indias obliga a
los armadores m;atriculados a mantener una flota dos o tres veces
mas numerosa de la que necesita el comercio .

III . Los derechos establecidos eran improcedentes y antiecon6-
micos. Los mas generales y costosos eran el de toneladas y el de
palmeo . El primero, ya hemos visto en to que consistia, y la forma de



110 Comentarios al Decreto ry Real Instruction de 1755

determinarlo . El impuesto de palmeo se establecia para los tejidos,
a tanto el palmo. .

Llno y otro favorecian el articulo extranjero,, generalmente mas
fino que el espafiol . El vino y el aceite alcanzaban precios exorbitan,
tes; con ello se fomaentaba en las Indias el cultivo de vides y olivos,
que, comp ya sabemos, la- torte espanola habia prohibido reiteradas
veces. Estos derechos ocasionaban otro perjuicio mas grave al exi-
girse el pago adelantado, solo las casas ricas podian comerciar con
America, y apenas un: reducido grupo de familias se benieficiaba de
ello .

Por otra parte, no se conocian los productos en que abundaban
nuestras colonias, y asi se acumulaban en algunos puntos cantidades
excesivas de vino, aceite, lana. . ., que habia que vender a bajo prey
cio, con '1a consiguiente bancarrota del comerciante espaiiol .

IV . El .comercio solo se hacia con las partes rieas -de America,
porque er.an las unicas que podian suministrar cargamento a los bu-
ques en su viaje de vuelta . Teniendo en cuenta que habia territo-
rios baldios que `con una nueva organization del trato de negros
producirian copiosos frutos" . Y coma estos territorios pobres apenas
se relacionaban comercialmente con Espafia, se veian forzados a ha-
cerlo con las colonias extran:jeras, y a pagar -con sus fruitos . Esta ~co-
niunicaci6n ilicita daba pie a las potencias extranas para ocupar puer-
tos y provincias de nuestras Indias, "cuya :defensa ha ocasionado va-
rias veces ruidosas co:ntextacitones y otras su perdida"'~ .
V. La inobservancia de la ley, defecto que ha persistido a tram

ves de tantas generaciones y que parece cons.ustancial con !el carat,-

13 La Comision oficial propuso a Carlos III el proyecto de establecer tin gran

numero de puerfos con los que se pudiese comerciar libremente. Estos eran los

td~~'';! ~<< siguieates :

"Puerto Rico .
La Margarita. '"ampeche.
Santo Domingo . Golfo mejicarib . . . ..~ Veracruz,
Monte Ckaristo. ~La Luisiana.

'Puerto del Principe.
°Santo '1" o m a s deIHabana . ji Costa de Honda-)

Castilla.Isla de Cuba. . . . . . . . /Batavano.
Santiago de Cuba.

ras . . . . . . . . . . . . . . . . . ~Omoa .
lLa Trinidad .
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ter espanol, ocasionaba tambien entonces graves trastornos . Nuestra
legislation de Indias-no nos referimos ahora a la que es objeto de
critica-respondia a una serie de necesidades sentidas por Ios espa-
iioles de la Peninsula y de Llltramar; a pesar de ello, las disposicior
nes referentes al comercio y a la industria se contravenian continua-
mente. En la ley 18, libro IV, titulo XVII de la Recopilacion se
prohibe en absoluto la plantation de vinas y la fabrication de vinos
y aguardientes, a exception del pulque de Nueva Espana, de la chi-
cha de Guatemala y de la yerva del Paraguay y del Peru . En epoca
de Carlos III hubo de prohibirse que el vino que se producia en e1
Peru inundase los mercados de Centroamerica utilizando el puerto
del Realejo. En cuanto a la fabrication de aguardientes, ya sabemos
que el de caiia se invento en America.

La Ley V, libro IV, titulo XXVI de la misma Recopilacion pro-
hibe la instalacibn de "obrages para fabricas de pano" sin expresa li-
cencia de S. IVT. Conocido es el comercio que sostenian las islas Fili-
pinas can e1 puerto -de Acapulco, y el de Guatemala con el Peru por
los de Realejo y Sonsonate.

Tambien estaba prohibida la plantation de toda clase de fruta-
les, y, sin embargo, los frutos del Peru se consumian en Panama y
Tierra Firme, mas abundantemente que los espafioles .

VI. No existia tampoco un arancel-proteccioriilsta lien concebido.
VII . Realmente la causa mas importance de nuestra decadencia

mercantil en, aquella epoca resultaba s.er el contrabando producid-o por
los motivos anteri~ormente citados; la elevacian de precios hate ecor
nomico un comercio lleno de riesgos, pero con elevadas ganancias, "a
pesar de vender los generos a mitad mas baratos" . Desde luego que
a ello favorecia "la natural situation de las Costas de Tierra Firme
llenas de bahias, ensenadas, caletas y bocas de rios, navegables que tie-

Chagre .
Portovelo.
Golfo del Dariea.
Cartagena.

Costa de Tierra Santa Marta.
Firme . . . . . . . . . �� Rio de la Hacha.

Maracaybo.
Portovelo.
La Guayra.
Cumana .

Buenos Aires.
'

Buenos Aires.
Rio de la Plata. . . ~~lontevideo.

'Isla de la Trinidad.
Rio Orinoco . . . . . . . . . j iuayana .

!Rio Triste .
Valdivia,
La Conception.

Mar del Sur. . . . . . . . . Valparaiso.
Callao .
Guayaquil."
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nen cercanas las Colonias inglesas, holandesas y francesas; las de
Buenos Aires par la Calonia del Sacramento ; las muchas Galas y en-
senadas de la Isla de Cuba y la introduccidn de los ingleses en el
Seno IVIexicano y costa de Campeche . . ." .

Pero se empleaban procedimientos aun mas descarados . Como "no
se despacha en el Estado presente ningun Navio para el trato de los
negros desde nuestros puertos a las costas de Africa", nuestros vi-
rreyes concedian "asientos" a los comerciantes extranjeros. En estos
se inclula tambien una fuerte cantidad de harina de trigo y de teji--
dos para alimento y vestido de los esclavos . Sin embargo, los negre-
ros los ~alimentaban con maiz, y apenas los cubrian con ,un taparrabos
de bayeta . La harina de trigo y los tejidos se vendian despues clan-
destinamente .

LIn solo dato nos servira para darnos cuenta de la importancia del
contrabando. La cantidad de oro que se extraia de nuestras minas
americanas en 1765, sumaba 35 millones de pesos.. De ellos, solo die-
cinueve millones, y medio llegaroin a 'la VIetr6poli. Suponiendo que se
quedasen en America unos tres millones y medio o cuatro, para :cubr r
las necesidades de las colonias, los extranjeros se apoderaban de 12
millones. Hay que anadir que estas cifras no comprenden el oro subs-
traido a los Derechos reales, cantidad muy crecida si hacemos caso
a los 1VIemoriales de la epoca.

Ciertamente, los vigos, aguardientes y frutas eran los generos que
mas impuestos sufrian . Nos dares una idea aproximada conocer la can-
tidiad de pesois que solo de derechos pagaba en 1VIejico un barril de
vinlo .

Ya en Veracruz, a los de entrada se sumaban los de Chin-
quirito y NIuralla, que con el de Diputacion (el cual satisfacia los
qastos "de Diputado de Flotas y Ferias de Jalapa de los Consu-

� i � , lados de Cadiz y Mejico") ascendian a dos pesos y seis reales y me,
' dio de plata. En Nlejico existia tambien el derecho de entrada, junto

con los de sisa, alcabala, quartilla y aberia (que tenia el mismo obj,eto
que el de Diputacion ), sumando todos ellos once pesos y 'das reales
de plata. Como el valor del barril era de unos tres pesos, los impuestos
to elevaban cinco veces mess .

El aguardiente pagaba tambien los mismos derechos, mess un plus
de tres pesos por barril . En cambio, 1os vinos y aguardientes produci-
dos en America sufrian menos impuestos. Cuando se propane a
Carlos III disminuir los derechos de los vinos de Espana,, se inicia
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muy timidamente la propuesta de imponer una contribuci6n del 8
por 100 a los duenos de vinos, en lugar del 2 par 100 que ya tenian .
Los vinos y mistelas fabricados alli podrian pagar de un 2 a un 4
por 100 de su valor.
A tres puntos esenciales habia de atenerse la nueva regulation

del comercio con America. Se imponia ante todo, simplificar las tra-
bas legales originadas por la complicada organizaci6n burocratica;
en segundo lugar, reducir los impuestos cerca de un 50 par 100, sin
que esto debiera suponer perjuicio al Erario, ya que llevaria consi-
go un general aumento de riqueza, y finalmente, constituir un aran-
cel bien estudiado para que no nos pudiese causar perjuicio la compe-
tencia extranjera .

El Decreto de octubre de 1765 y la Real instruccidn que sigui6 en
el mes de noviembre del mismo atio atendi6 a los primeros extre-
mos 14 .

Decreto del 16 de octubre de 1765 g Real instruccidn de noviembre
del mismo an"o .

Debemos advertir que el Decreto e Instrucci6n 1765 se referian
exclusivamente a las "Islas de Barlovento". En aiios posteriores se
fue ampliando su .campo de acci6n al extender los derechos que con-
cedian a otras partes de America. El 5 de julio de 1770', par Real
orden firmada en San Ildefonso, se ampliaron "los privilegios conce-
didos" por el Decreto del 65 a los puertos de Campeche y Yucatan.
Por el contrario, se suprimia el derecho que gozaban las islas Cana-
rias de enviar dos barcos a America con frutos y otros productos
del pais . La reanudaci6n de este trafico fue permitida por una dis-
posici6n del 24 de julio de 1772 .con la indudable mejora de acomo-
darse a to establecido por la nueva regulacidn .

El Decreto del 16 de octubre de 1765 esta firmado en San Lo-
renzo el Real y dirigido a D. Julian de Arriaga, secretario de Marina,
Su texto, corto y lac6nico, declara abolido "para en quanto al co-

14 El arancel no se publico sino en 1778, como se dira mas adelante, y re-
sulto su empleo dificultoso en extremo y de poca utilidad prdctica .

15 Por un error de imprenta aparece cambiada esta fecha en Danvila (His-
toria del reinado de Carlos III, pig. '468, nota), figurando alli como 1770. Rous-
sEau, en y%u Historia general :sobre el reinado de Carlos III, cay6 en la misma
equivocation .

8
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mercio de la Isla de Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, Margarita
y Trinidad el derecho de Palmeo, establecido por el proyecto del
ano 1720 (sic), el de Toneladas, el Impuesto del Seminario de San
Telmo, derecho de Extrangeria y de l,os de Visitas, y reconocimientos
de earenas, habilitaciones, Licencias y demas gascos, .que les originaba,n
las formalidades que lestaban en uso, dejando en libertad a mis va-
sallos tanto de estos Reynos como los de las cicadas Islas, para que
puedan hater este comercio en ellas, bajo de-las reglas, precauciones,
paga de derechos, y por los Puertos de estos mis dominios, que con-
tiene la Instrucci6n ru!bricada de mi R[eal] mano, que acompana a ester
mi Real determinaci6n. . ."

El preambulo de la disposici6n la justifica plenamente; y aun cuan-
do la vision del Rey solo alcanzase a uno de los aspectos comenta-
dos ya del problema, apunta, sin embargo, un camino en el que,, por
desgracia, no se prosiqui6 : " . . . He hallado que siendo la Isla de
Cuba, y las demas de Barlovento capaces -de un comercio de mu-
cha consideraci8n, y que les podia dejar ventajas conocidas no le
hacen, y se hallan sin proveer de los viveres, . frutos y Genero que
necesitan sus naturales dando esto mayor campo al fraude y contra-
bando : Viendo pues que este comercio no le hacen los espanoles, sin
embargo de los Registros que he tenido a bien concederles y que no
han habilitado, he verificado que el no hacerle o mirarle con poco
amor dimana de no hallar en &l aquel interes que desean por to re-
cargados que salen de los puertos de mis dominios, los Gdneros y
frutos que necesitan las mismas Islas; pues los derechos de Tonela-
das y Palmeo, unid~os ,a las concesiones del Seminario de San Tel--
mo, derecho de extrangeria, el de Visitas y reconocimiento de care-
nas, y otros gastos que originan varias formalidades antiguas les ha,-
cen subir considerablemente su valor. . ."

Todo ello es verdad; pero no en vano hemos considerado antes el
ejemplo de los imp.uestos que sufria un barril de wino procedente de

'' Espana por via legal y vendido en IVIejico . En Nueva Espana no
existia quiza el impuesto del Seminario de San Telmo, pero s! otros
muchos, como el de Chinquirito, 1VIuralla. . . El mal no estaba tan cir-

,, cunscrito a las islas de Barlovento para que s61o con ellas estuviese
' el Rey "cuidadoso de la felicidad de sus vasallos". Por otra parte,

si nos referimos al contrabando, mayor era el que se realizaba en
tierra firme, que no en ]as islas. En estas resultaba facil perseguir a
los piratas, e impedir 5u trafico y desembarco . Sin it mas lejos, la Es,
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cuadra permanente de Santo Domingo montaba en aquellos mares
una guardia dificil de burlar. Los buques ingleses, para realizar su
ilegal comercio, debian navegar 1_o mas alejado posible de estos lur
Bares, y !desde .1762, contando con la Florida-cedida por Espafia en

el Tratado de Paris-, por el Canal de Bahama 16.
Hay, sin embargo, una razon fundamental para que e1 Rey se

fije expresamente en las Antillas, y permita entre ellas y la Metro--
poli una relativa libertad de comercio : la situacion internacional.

Las islas de Barlovento, pero sobre todo Cuba, constituian una
base militar y politica inapreciable para sostener el Imperio espafiol .
Tres afios antes, con solo la ocupacion de La Habana, Inglaterra, en
pocos meses, nos habia ganada una guerra .- Abandonados por quie-
nes nos lanzamos a la lucha tuvimos que firmar la paz mas peligrosa
para nuestro Imperio desde los tiempos de Utrecht-" . Parece logico
que, una vez recobrada posicidn tan importante, se atendiesen las re-
petidas instancias de su gobernador, D. Antonio Maria Bucareh. Llna
y otra vez escribe al secretario de Estado, marques de Grimaldi, pi-
diendo solution al Bran numero de problemas pendientes, resumidos
en uno solo : el econdmico.

Entremos ahora en el estudio de la parte dispositiva de la Real
instruction con sus quince, articulos. En primer termino, queda por
supuesta suprimido "el derecho de palmeo, establecido por el pro-
yecto del afio de 1720 (sic) ; el de Toneladas, la imposici6n que paga-
ban al Seminario de San Telmo, el derecho de Extran.geria y l,os de
Visitas, y reconocimiento de Carenas, habilitaciones y Lieencias para
navegar, como, cuando y el puerto que le convenga sin dar parte al
Administrador de la Aduana . . . 1` . Si recordamos el estado de cosas

16 En la ultima paste de este trabajo me referird concretamente al valor es-
trategico de La Florida y a la atencidn especial con que siguio el Rey los Esta-
blecimientos ingleses en el Norte del Golfo IVIexicano . Para conjurar, el peligro
comercial se dictaron normas distintas en 1768 y 1770 .

17 Parece que Francia comenzo a negociar la paz con Inglaterra .a es-
paldas de Espaiia. El duque de Nivernois se traslad6 a Londres y el de Bedford
a Paris durante el mes de septiembxe.

18 ", . .cuando presente el navio a la carga, thanifestandole el puerto a que
se ha de dirigir, para que disponga que todos los generos, y frutos que se em-
barquen pasen por la Aduana, se cobren en ella los derechos, le forme el Registro
que debe llevar, y le reciva la fianza que ha de dar de traer a su retorno la co-
rrespondiente tornaguia, que califique haver desembarcado los geaeros y frutos que
conducia en la Isla, o puerto de su destino; bien entendido que no ha de permi-
tir el embarque de vinos extranjeros, porque esto to tengo prohibido."
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anterior al Decreto de 1765, advertiremos la radical mudanza que
con este articulo se introduce en el comercio . Suprimir el derecho de
toneladas significa suprimir todas las gestiones, visitas, reconocimien-
tos, medidas, certificaciones del estado del navio que eran antes ne-
cesarias . La extincidn del derecho de palmeo representa hacer des--
aparecer todas las trabas legales a que daba lugar la medida de los
fardos. Subsiste, en cambio, la "tornaguia", documento extendido en
el puerto de destino del navio, en donde consta haberse efectuado
let desembarco de las mercancias en las cantidades ajustadas. Resul-
taba, claro es, imprescindible porque con el nuevo sistema se esta-
blecian, no ya derechos locales dilerentes, sino un regimen mercan-
til distinto ppra determinadas colonias . Por eso, ya veremos mas ade--
lante, que la ley es inexorable con los navieros, en cuanto varian en
algo el rumbo previsto.

Hablabamos en la segunda parte de este trabajo, de que Carlos III
adopt6 una postures intermedia entre la mantenida por sus predece-
sores con relaci6n al asunto, y la que exigian less circunstancias de la
epeca, muy distintas yes en pleno siglo XVIII de less de 1492 y 1561 .
Hemos visto c6mo una soles ciudad, la de Sevilla y su puerto de Las
1VIuelas, y posteriormente Cadiz, gozaban de la exclusive de comer-
ciar con Indias; ahora extiende el monarca este derecho a ocho ca-
pitales mess . Vuelve a autorizarse a Sevilla, que con Cadiz, seran los
puertos privilegiados de Andalucia; Alicante y Cartagena serviran de
conducto a less mercancias de la regi6n levantina; Barcelona, a less de
Arag6n .y Catalufia, y Santander, Coruna y Gij6n, a less de Castilla,
Galicia y Asturias, respectivamerite. Los enemigos de Carlos III le
reprochan el no haber dado a la medida toda la amplitud exigida por
less circunstancias . La Comisi6n encargada del estudio del problema

� . ., indicaba la conveniencia de extender a treinta y cuatro puertos, la
Facultad de traficar con America. lQue razones movieron al rey a in-

' clinarse por un criterio mess restringido? iSeria por no aumentar la
burocracia, cuando s61o los empleados que dejaban,de prestar sus serr,
vicios en la Gases de Contrataci6n eran suficientes para cubrir el do-

ii .;: :: ble n{tmero de los comisarios exigidos por el nuevo sistema? Varias
ciudades protestaron-en la forma que entonces se protestaba-ele-
vando sus quejas al secretario de Estado . Algunos nobles de la re-
gi6n levantina se indignaron, de que no figurase el de Valencia en-
tre los puertos autorizados . Las protestas, y "representaciones" de
personas gallegas influyentes consiguieron la extensi6n a Vigo del
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mencionado derecho, por un Decreto firmado en San Ildefonso el 15

de septiembre de 1773.
En el articulo III se determinan los derechos que se han de pagar,

en lugar de los de palmeo . "Que en lugar de los derechos de palmeo que
hasta aqui han satisfecho los comerciantes de los Generos sujetos a
e1, conforme al proyecto del afio de 1720, se cobre s61o por los admi--
nistradores de las Aduanas por donde salga un seis por ciento de to-
dos los que lean manufacturados en estos mis Reynos, o producidos.
en ello, y un siete por ciento de los que sean de Reynos extranos,
ademas de los que hayan pagado a sit introduction en mis dominios."
No aumenta tampoco el numero de los empleados que se necesitan para
desempenar esta funci6n en los nuevos puertos. Los mismos oficiales
de Aduanas son los encargados de percibir el impuesto.

Todos los productos, manufacturados o no, que no estuviesen su-
jetos al derecho de palmeo continuan pagando, como es 16gico, los
mismos impuestos que el ano 20 ~' .

Aunque aparece ya en las disposiciones de 1561 y en las de 1720,
se vuelve a ratificar "que en las embarcaciones que carquen para. la isla
de Cuba o para alguna de las otras cicadas, no han de tener acci6n
los Comerciantes para variar de destino, pues indispensablemente han
de hater su descarga en aquel paraje para donde manifestaron que
cargaban" . Ahora, sin embargo, se aiiade una nota de suma impor-
tancia : " . . . bien entendido que en cada Embarcaci6n podran it Ge-
neros y Frutos para distintas islas; pero ha de sq con la calidad de
que se destingan los que para cada parte se embarcan y que lleven re-
qistro separado de to que se ha de descargar en cada isla como des-
tinado a Ella" . Esta distincian era necesaria al establecer una dife-
rencia tan grande en la percepci6n de impuestos, pero de todos modos
representa una muy pesada carga, mientras no se varie la forma de
disponer el Registro . Recuerdense las operaciones y diligencias a que
daba lugar su formation.

Completa el sentido de la disposici6n el articulo siguiente 1° :
" . . . NP se han de poder comerciar los Frutos y Generos que vayan
de estos mis Reynos de unas islas a otras, pues precisamente se han de
consumir en aquellas a donde fueron des;tinados, y si se hallase que

19 "Articulo IV. Que de los Generos y -Frutos assi de Espaiia como de otros
Bominios que no estaban sujetos al palmeo se cobren los derechos que prescribe
el Proyecto del ano 1720.-

20 Articulo VI.
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alguno los comercian, cuando se les den por decomisso los Géneros,
que a este fin se les aprehendan" 21.

Pero a pesar de ello se autoriza a los habitantes de las colonias
a efectuar el comercio entre las islas, aunque sólo de los productos
nativos: "... los mismos isleños pueden llevar de unas islas a las
otras los Frutos que respectivamente produzca cada una, pagando
el seis por ciento a la entrada a la Ysla donde se lleve; pero no les
ha de ser permitido de ningún modo el que puedan comerciar de Ysla
a Ysla los Géneros y Frutos que se han llevado de estos mis do-
minios" 22. Desde luego se puede" suponer mayor efecto, que a esta
simple previsión, a esa alcabala del seis por ciento que se impone a to-
dos los productos exportados de cualquiera de las islas. Los precios te-
nían que ser muy elevados; y no podrían resistir la competencia de los
comerciantes de la Península.

Se indican después, una serie de menudas diligencias, cuyo ob-
jeto sigue siendo evitar el contrabando 23. La reforma se limita sólo a
los derechos que pagan las mercancías desde España a cualquiera
de las islas de Barlovento; en cambio, los impuestos que sufren los
productos de aquellas colonias al exportarse a España siguen siendo
los mismos: "... De los Frutos, Géneros y dinero y quanto se cargue
en la Isla de Cuba y demás expresadas para conducir a éstos mis
Reynos, se han de cobrar sin novedad por los Administradores de
las Aduanas donde arriben los mismos derechos que actualmente se
exigen." m

Los derechos de entrada, o como diríamos hoy, de importación,
ascienden tanto en España como en las islas a un seis por ciento del
valor de la mercadería: "...Demás de los derechos, que así españoles
como ysleños han de pagar según queda manifestado a su salida por
los frutos y géneros que lleven de estos mis dominios, han de satis-
facer a la entrada de la Ysla a donde fueron destinados el seis por
ciento de Alcabala, que quiero se establezca y cobre en ellas. Les
ha de ser permitido su libre Comercio dentro de la misma Ysla 2Í.

21 Interesaba conocer en España la cantidad y clase de mercancías que se
había exportado a cada uno de los puertos de América.

22 Artículo XI.
23 "...Los comerciantes que tomen, los géneros, y frutos que vayan de éstos

mis Reynos han de tener sus Libros de Cuentas y razón para dar el paradero de
ellos siempre que se les pida, a ñn de evitar por este medio el Contravando que
podían hacer... Todos los Géneros y Frutos, dinero, y quanto se cargue así a
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La intervención de la Aduana en el negocio se procura reducir lo
más posible. Sus funciones, cobrar la alcabala, percibir la fianza, for-
mar ̂ 1 Registro y "dar la tornaguía" exigen, sin embargo: "Que to-
das las Embarcaciones que lleguen a las citadas Yslas antes de des-
cargar Género ni Fruto alguno se han de presentar al Administra-
dor u Oficiales r[eale]s con el registro que lleven para que dispongan
que toda la carga se conduzca a la Aduana, en donde debe recono-
cerse para cobrar el seis por ciento de Alcabala, y si de este recono-
cimiento resultase haber ido algo sin Registro, por el mismo hecho
se ha de declarar lo que fuese por decomisso", y, además: "el Ad-
ministrador y Oficiales r[eale]s en las respectivas Yslas no han de
permitir que se carguen los frutos de ella sin que pasen por la Adua-
na, para exigir de ellos el seis por ciento de Alcabala establecido, for-
marles el Registro que deben llevar y recibir a los cargadores o due-
ños de las Embarcaciones la fianza que han de dar de volver la Tor-
naguía que acredite haber desembarcado los frutos cotnprehendidos
en el Registro en el parage de su destino, bien por lo que mira a lo
que venga a estos mis Reynos, permito que la descarga la puedan ha-
cer en cualquiera de los Puertos que quedan habilitados para hacer
este Comercio, y que cumplan con la obligación de tornaguía, lleván-
dola del Administrador de la Aduana en donde se haga la descarga" 25.

Siendo tantos los obstáculos que había que vencer para comerciar
con América, era costumbre inveterada entre los comerciantes grati-
ficar a los empleados de la Aduana y de la Casa para que diesen pron-
ta salida a las "Cargazones". El abuso quiere cortarlo de raíz Car-
los III y dispone "que prohibe a los Administradores ni Oficial r[eale]s
el llevar gratificación, derecho ni emolumento alguno baxo ningún pre-
texto a los Comerciantes ni Dueños de Embarcaciones por la fianza
que reciban, registro que formen de los Géneros y frutos que se car-
guen, ni tornaguías que dieren..." Las razones son bien claras:
"... pues no es mi Real ánimo que el Comercio se grave en más que
en los derechos que según va declarado han de pagar a la salida y

la ida como a la buelta ha de ir registrado, y quanto se halle a sut descarga sin
.este preciso requisito, mando que se de por decomisso sin que le sirva a sus due-
ños el manifestado a su arribo, pues la falta de registro nácele ver el premeditado
fin de ánimo deliberado de conducirlo de esta forma para hacer el fraude si ha-
llasen ocasión oportuna de cometerle" (arts. 7 y 8).

24 Artículo XII.
25 Artículos XIII y XIV.
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entrada asi en Espaiia como en las referidas Islas, sin que par esto
se les cause en su despacho la menor retenci6n ni molestia, pues quie-
ro que todos sean despachados con la mas posible brevedad".

Con este articulo concluye la parte dispositiva de la Real Ins-
trucci6n . Habiendo estudiado con cierto detenimiento al comienzo de
este trabajo el verdadero estado de la cuesti6n, y ]as soluciones que
a nuestro juicio se hubieran debido dar al problema, huelga aqui todo
comentario . LInicamente queremos subrayar la importancia de no lia-
berse constituido tun nuevo arancel con los derechos, tanto de impor-
taci6n como de exportaci6n, que ayudasen a anular la competencia ex-
tranjera . En el anteproyecto firmado par la Comisi6n figura uno, sin--
qularmente razonado, pero que por desgracia no to acept6 Car-
los 111 =13 . En 6l se expresan ideas sumamente audaces para la epoca
en que se dictan, y aun hoy dia constituyen motivos de violenta dis--
cusi6n entre los hacendistas. El liberalismo luchando con una economia
mas o menos'dirigida. junto a este intento renovador de la Comisi6u,
se percibe en sus explicaciones al arancel propuesto y en la forma de
combatir los antiguos tributos, el caos de la "H-azienda Real" en el
siglo XVIII, a pesar de la politica de Orry, 1Viizquiz y de los minis-
tros de Fernando VI.

La aplicaci6n del Decreto en la Laisiana.

demos dejado para ultimo lugar el estudio del fen6meno que Se
produce al intentar aplicar el Decreto, con modificaciones que ya tra-
taremos, en la nueva coloni~a del Rey Cat6lico, la Luisiana . Cedi-
da por Francia a Espana como compensaci6n a la perdida de nuestra
Florida, que pasaba a dominio ingles, Carlos 111, el 23 de marzo de
1768, unos seis aiios despues de la firma de los preliminares de Fon-
tainebleau y de la aceptacion de la colonia, promulg6 una Real arden
"declarando el modo de practicar el comercio libre de la provincia de
la Luisiana".

El efecto inmediato ftt~ una revoluci6n de las familial mas cono-
cidas de Nueva Orleans-capital de la colonia-y de gran parte del
pueblo, que consiguieron expulsar al gobernador espanol don Antor

26 Coatinuando el camino de reformas emprendido, el Real decreto de 2 de
febrero de 1778 puso en vigor un nuevo arancel. Su alcance era, sin embargo�
minimo comparado con el propuesto por la Comisidn .

i
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nio de Lllloa, y amenazaron con instaurar en America la primera co-
lonia independiente erigida en Republica.

Llna sucinta exposici6n del estado economico del pais y de las
fuerzas que en e1 luchaban, aunque constituya una digresi6n en nues-
tro discurso, es indispensable para entender sus consecuencias : la re-
forma de la Real orden par otra publicada el 26 de enero de 1770.

Queda hoy fuera de duda, despues de los ultimos estudios sobre
el tratado, de Paris 27, que Carlos III se enco,ntr6 sarprendiido con
la noticia de las negociaciones para la paz entabladas ent-re su pri--
mo Luis XV, parte contratante del pacto de familia de 1761 y de la
convencion del aiio siguiente -' y S . 1VI. Britanica. Las desgracias
militares que en poco tiempo acababarnos de sufrir 29 y el encontrarnos
abandonados de nuestros amigos nos oblig6 a aceptar la onerosa
paz de Paris. Nuestro comercio con Indias sufria un rudo golpe.
Por tin lado reconociamos el derecho de los ingleses en los terri-
torios piratas establecidos en Honduras y Campeche, y ademas re-
nunciabamos a la soberania de la Florida, que quedaba bajo el do--
minio britanico. Con estos dos puntos de apoyo, en el golfo mejicano
los contrabandistas y piratas ingleses establecian un nuevo camino
eficaz y seguro para realizar sus fechorias. El comercio espanol y la
Hacienda Real no podian par menos de sentir sus consecuencias .

En estas circunstancias, tan particularmente graves para la eco-
nomia espaiiola, Luis XV y el entonces inspirador de la politica franc
cesa Choisseul, nos ofrecieron, en compensacion de ]as perdidas su-
fridas, la provincia de la Luisiana, ultimo resto de su Imperio en
el continente norteamericano . La posici6n de la colonia tenia Bran im-
portancia desde el punto de vista estrategico. Situado el valle del
Missisip"i precisamente en el punto media de ese camino trazado por

27 Las cartas cruzadas entre Luis XV y Carlos III, utilizadas ya por Dan-
vila en su obra citada, y la correspondencia de Tanucci, inedita en gran parte
en nuestros archivos, no permiten otra suposicidn . Asi to reconoce el autor fran-
cs Rousseau en su obra sobre Carlos III.

28 En el articulo IV de la convencidn secreta se lee: "los dos 1VIonarcas con-
tratantes se obligan consiguiente y se prometen mutuamente de no hacer paz ni
tregua con la Inglaterra, sino a un mismo tiempo y de com,4n conseatimiezito
y de comunicarse fiel y prontamente todas ]as proposiciones directors o indirectas
que pudiesen hacerse a uno u a otro de ambos reyes relativamente a la paz" .
CANTILLO: Tratados de Paz y Comercio, pag. 483.

29 Las perdidas de Cuba y 1VIlanla no pudieron 'sec contrapesadas por la
provincia de Beira, conquistador por el conde de Aranda en Portugal, ni por la
Colonia del Sacramento, audaz hecho de armas del famoso Ceballos.
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los contrabandistas ingleses, desde Honduras a la Florida, podria,
cuando menos, servir -de base para intentar combatir a aquel comer-
cio ilicito . Por otra parte, si conseguiamos servirnos del IVIissisipi Homo
frontera natural que separase nuestras colonias de Texas y Nueva
Espania de las suyas de Pensacola, IVIobila y Nueva Inglaterra, no
podria realizarse el contrabando -terrestre a gran escala. Sin esta po-
sicion el Texas, en un futuro proximo, se convertiria en floreciente
colonia y, por consiguiente, en camino natural de contrabando en lu-
gar de barrera.

Pero no era tan grande la generosidad francesa . La provincia de
la Luisiana resultaba extraordinariamente onerosa para su posee-
dor. Los franceses gastaban en ella unas trescientas mil libras anua-
les; Ios espaiioles van; a conceder "un situado" de doscientos cincuen-
ta mil pesos 3°, cantidad grande si se piensa que el numero de blancos
e°stablecidos en la colonia ~apenas ascendia a siete mil -" . Ademas,
aceptar la colonia era ratificar el pacto de familia que tan caro nos
habia costado. Toda nuestra politica exterior quedaba .a merced del
Rey Cristianisimo. Situados en el extremo accidental de Europa, hu-
bieramos podido desentendernos de los problemas del continente no
teniendo ningun interes que defender en los campos alemanes. Por
fin, vencida su repugnancia unos dias despues, se decidio a autorizar
a su embajador en Versalles para que aceptase la cesion de la Lui+-
siana. Por eso se comprende perfectam-ente la natural prevention de
Carlos III en aceptar esta donation .
A pesar de todo, afin se tardo mucho tiempo en enviar a la nueva

colonia espanola la expedition militar, que tomase posesion de eila en
nombre del rey -de Espana . El 21 de abril de 1774 escribi6 Luis XV
a 1VI . D'Abbadie, gobernador frances de la colonia, mandandole las
drdenes de ejecucion del tratado 'z . Hasta un ano despues no se nom-
br6 por el 1VIinisterio de Madrid el nuevo gobernador espanol. Don

30 A . 1;1 . N . Estado 3.883, cuentas de Gayarre, intendente del Rey Cat6lico
era la Colonia .

31 Secgun dato transmitido por CIlloa a su Gobierno y a quien se to facilit6
M . Foucault, comisario ordenador del Rey Cristianisimo. A. G. T ., Santo Do-
mingo 2775 .

32 Encuentrase en prensa una obra titulada Primeros anos de dorrzinacion es-
panola en la Luisiana, en donde estudiamos documentalmente todas estas circuns-
tancias y las resenadas despues.
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Antonio de Lllloa 3- llego a la colonia designado para ocupar eke
puesto en el Ines de julio. Se encontro Ios asuntos de gobierno en muy
mal estado, los espiritus, levantiscos e independizantes ; la economia,
destrozada . No llevaba ademas otro acompanamiento que noventa
hombres de guerra, contando entre ellos a la marifieria del Volante,
paquebote utilizado en la travesia.

El pais, extranjero hasta poco tiempo antes, se hallaba en com-
pleta anarquia por la particular marcha de los acontecimientos. Gen-
es del origen mas confuse, se entremezclaban, sin fusionarse, y la
minoria francesa, rectora de la vida politica y administrativa del pais,
se componia, exceptuando muy pocas familias, de personas de dudosa
condicion. Si a esto anadimos la enorme extension del territorio, las
dificultades de cornunicaci6n entre unas y otras regiones, as carencia
de determinados elementos necesarios para la vida civilizada, y el
Bran atraso mercantil, industrial y agricola, se comprendera con fa--
cilidad que los organismos administrativos y .juridicos estuvieran afro
en su primera etapa de desarrollo . No es necesario culpar de este
estado de cosas a los Gobiernos franceses. Las circunstancias expli:-
can mejor to sucedido : durance la larga lucha sostenida en America
entre Francia e Inglaterra, y sobre todo en su ultima etapa -de los
Siete Anos, la comunicacion de las colonias francesas con la metro--
poli se hacia dificil y aun peligrosa, y si al mismo tiempo considerar
mos que la Luisiana se hallaba apartada del teatro principal de la
lucha, se comprende que la ayuda francesa fuese nula y las relacio-
nes con Francia estuviesen casi paralizadas.

Esta situacion independiente pudo ser sostenida sin que disminu-
yera el patriotismo de la colonia, y sin que se relajasen los lazos de
union con la metropoli, por la energia y caracter de un gobernador bre,
ton apenas conocido en la historia .colonial francesa : 1V1 . de Kerle-
rec 34 . Sostuvo el honor frances, siendo el artifice de una extensa red

33 Era D. Antonio de LTlloa una de las figural espanolas mas prestigiosas
de la epoca. Su nombre aparece junto al de Jorge Juan, Godin y la Condamine,
cuando se habla de la medicion del meridiano. . Fue el primero en darse cuenta
de que el platiao ("platina" dice e1) era un cuerpo simple . Idescubrio en la Luna
las hendiduras que llevan su nombre, y los cultivadores de las ciencias natura-
les le colocan entre los geniales precursores de su disciplina . Que el nombra-
miento recayera en una persona de mdritos tan esclarecidos demuestra el interes
con que Espana miraba a la Luisiana.

34 Fl primero que le ba dado el puesto que le corresponde en la historia de
la colonizacion francesa ha sido el bar6n MARC DE VILLIERS DTI TERRAGE en su
obra titulada Les dernidres annes de la Louisiane Iraagaise, Paris, Guilmoto, 1-9906.
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de tratadas de amistad con los indios de la region, y asi los ingleses
no intentaron atacar la Luisiana, ultima. de las grandes posesiones
francesas de Norteamerica . Pero el espiritu mediocre e intrigante de
ciertas familias principales de la colonia consiguieron su deposicion .
La corte de Versalles to sustituyo pore IVI. D'Abbadie. Este caballe-
ro murio bien pronto, victima, segun parece, de la lucha con los mis-
mos elementos que combatieron a su antecesor, apoyadcs en el Con-
sejo Superior de la Provincia, finico organismo administrativo y juri-
dico de que disponia la colonies °5 .

Como hacia yes dos anos que Carlos III habia aceptado la provin-
cia, Luis XV no nombr8 nuevo gobernador, esperando que el rey de
Espana to designase. En este interregno recayo el gobierno de la co~
Ionia en el jefe militar mess antiguo, IYI. Aubry. Hombre debil, no
pudo impedir el desorden . La colonies, en donde desde hacia anos no
circulaba ninguna moneda de oro y plates, sino simplemente Papel,
consecuencia de la bancarrota linanciera de Francia, vivia en el mess
completo caos. La moneda papel habia Perdido mess del 75 por . 100
de su valor y asi los colonos, pares resarcirse de esta perdida y poder
vivir, intentaron organizer el contrabando entre la Florida inglesa
y Nueva Espana.

Si una vez que ha transcurrido casi un ano en esta situacibn, vi-
niera un advenedizoa extranjero can el titulo ~de gobernador y encar-
gado de suprimi~r ;ese comercio ilicito, sin mess apoyo que noventa
soldados, 1podria esperarse que lograra hacer frente a los aconteci-
mientos? Esta fue 1_a situaeion durante dos anos y medio. Nlientxas
los colonos, o mess bien los -dirigentes, que se aprovechaban de aquel
estado de cosas creyeron poder seguir con Lllloa de la misma
forma en que vivian con Aubry, todo fue biers; pero cuando se die-
ron cuenta de la integridad del gobernador espanol, cundio el des-
aliento. Pasemos por alto multitud de detalles, que, sin ser decisivos,
iban acentuando el ambiente de tension propicio a una revuelta . El
temperamento del gobernador espanol no era tampoco el mess adecua-

35 Parece sequro que Luis XV antes de dar el golpe de fuerza de 1777,
sustituyendo less Parlamentos por Consejos Superiores, cuyos miembros to eras
de designaci6n real y menos numerosos, con to cual esperaba vencer la resisten-
cia de la nohleza a su autoridad, los estudib practicamente en less colonial . E1 de la
Luisiana es un ejemplo.

36 Los princip<ales eran M. Chauvin de la Freniere, procurador general del
Rey, y M. Foucault, a'quien conocemos como comisario ordenador, y a quien se
debe agregar el titulo de decano del Coasejo Superior.
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do para disipar los motivos de descontento. Si hem-os de hater algun
caso de "las representaciones" hechas por los colonos a las autoridades
francesas de Paris y Versalles, el caracter altanero de aquel heria la
susceptibilidad del pueblo y sus dirigentes ". Por otra parte, los colo-
nos-plagiarios de las novedades de la metr6poli-sentian despierta
la misma necesidad de vivir en el nuevo libertinaje ; las teorias de los
derechos del hombre, de la bondad innata &l genero humano, sus-
tentada par los fil6sofos y todos los hombres "verdaderamente libres"
de Francia, influian de modo decisivo en una capital tan alejada de
Paris como Nueva Orleans. Ciertamente la distancia actuaba de ele-
-mento ponderador, y to que anos despues en oFrancia fue el origen
de la tragica revoluci6n, en la Luisiana apenas si llega a un peque-
iio melodrama.

En Espaiia no podian comprender este estado del espiritu piibli-
co, y el Gobierno de Carlos III elabora el "leit motiv" de la suble-
vaci6n . Desde que LTlloa llego a la Luisiana, todos los gastos de la
colonia habian sido sufragados par la Comisaria espanola . El "situa-
do" concedido a la Intendencia de la Luisiana ascendi6 -e1 primer
aiio a 150.000 pesos. Pero como resultaba a todas lutes insuficiente,
se aumentaron 50.000 pesos en el ano 67 y otros tantos en of si--
guiente. A pesar de los deseos del rey, no estaba la Haci?nda espa-
tiola en condiciones de cargar con estos nuevos gastos, y asi, to con-
cedido, llegaba en menor cantidad y con macho retraso. Lllloa, para
salucionar los conflictos que esta situaci6n originaba, autoriz6 la emi-
si6n de vales con el credito de la deuda del Estado espaiiol . Los lui-
sianeses, escarmentados por la experiencia Law, no aceptaban tam-
poco este papel, que vino a perder al dia siguiente de emitido casi
un '50 por 100 de su valor.

Hasta entonces el gobernador espanol, siguiendo ]as instruccio-
nes que le di6 el marques de Grimaldi en nombre del soberano, " . . . no
vario , en nada las reglas del comercio ni la misma administraci6n de
justicia . . . .. . 1VIAs aun: se permiti6 a los habitantes de la colonia el ejer-
cicio legal del comercio con las islas de °las Antillas . Barcos mercan~
tes franceses matriculados en Nueva Orleans podian traficar con los
p,roductos cubanos, y venderlos luego en Francia y otras colonias.
Esta situation, que convertia a Nueva Orleans en cabeza de un im-

37 Las "reprqsentaciones" pueden consultarse en el A. H. N. Estado 3.833
Las mas importantes son ]as dirigidas al Rey, al duque de Orleans, al principe del
Conde, al duque de I'raslin y al Parlamento de Paris.
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portantisimo comercio, mantuvo apaciguados los espiritus durante tin
cierto tiempo., Pero tal estado de cosas no podia continuar. Espaha
no queria mantener un privilegio tan perjudicial para su economia y
tan opuesto a toda la tradici6n mercantil seguida por sus reyes con
Indias, desde los primeros tiempos de la conquista.

Deseoso Carlos III de disminuir las cargas que a su corona oca-
sionaba la nueva colonia y buscando, no obstante, el procedimiento
de causar el menor perjuicio posible a sus habitantes� ide6 centralizar
el comercio con la Luisiana, aunque extendiendo al valle del 1VIissi-
sipi los privilegios concedidos a las islas de Barlovento en 1765. La
Real orden aparece firmada en El Pardo el 23 de marzo de 1768.

"Desde que la Provincia de la Luisiana entr6 bajo mi sovera-
nia-dice el preambulo-, ha sido mi animo que mis nuevos sitbditos
habitantes en ella no experimenten ningun perjuicio en la mudanza
de soberano y que se busquen medios de protegerlos, Fomentarlos y
Facilitarles quanto conduzca a su prosperidad y aumento y no se
oponga al interns general de la lvlonarquia. Para esto he resuelto que
se establezca Comercio desde Espana con la cicada Provinci-a . y que
por ahora y hasta nueva orden se execute bajo las calidades circuns-
tancias y methodo que expresan los articulos siguientes" '1 .

Se previene, en primer lugar, que se puede hacer el comercio con
la Luisiana por cualquiera de los puertos habilitados para efectuarlo con
las islas de Barlovento, "que son Cadiz, Sevilla, Alicante, Cartage-
na, Malaga, Barcelona, Santander, Coruna y Gij6n" . Quedan supri-
midos los derechos esta:blecidos por .e1 proyecto de 1720 (sic)'. "el de
Toneladas, el del Seminario de San Telmo. . ." y demas gascos que se
originaban antes., Se deja ademas en libertad "a todo Comerciante o
persona para navegar y hater este Comercio en, los tiempos que le
convengan, sin necesidad de acudir a la Corte por Licencia, pues
s61o ha de tener obligaci6h de dar parte al Administrador de la Adua-
na, del Puerto habilitado, quando presence el Navio a la Carga para
que dispongan que todos los generos y frutos que se embarquen :par
sen par la Aduana sin cobrar derecho alguno de extracci6n; se for-
me el Registro, que debe llevar, y se reciva la fianza -que ha de dar de
traher a su retorno la correspondiente tornaguia que califique aver

38 La Real orden de 23 de marzo, como la complementaria del afio 70, se
encuentran en el manuscrito de la colecci6n Ayala, 2.639 de la Biblioteca de
Palacio. '
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desembarcado los Generos, y Frutos, que conducia en la Provincia
de Louisiana . . ."

La norma mas discrepante con las conveniencias de la Luisiana,
segun el sentir de sus habitantes, se encuentra en el articulo III: "Las
embarcaciones en que se haga este comercio han de ser de construccion
espanola y pertenecientes a espanoles o connaturalizados en estos Rey-
nos, y tambien han de ser espanoles o connaturalizados las dos ter-
ceras partes de la tripulacidn ; pues faltando estas circunstancias no
se ha de permitir la carga ni salida de ninguna Embarcacion para
pacer el citado Comercio ." Cuando los luisianeses protestaron de este
articulo, LIlloa les recordo que Codas las embarcaciones de la Lui-
siana se consideraban como espafiolas y a los tripulantes, nativos o
avecindados en la colonia, stibditos del Rey Catolico.

Siguen des.pues disposiciones para evitar que barcos proeedentes
de Espana y con cargamento para Luisiana desembarquen su merr
cancia en otros puertos de Indias . La razon es terminante : no se pue-
de hater un use indebido de las Iranquicias y libertades concedidas
a la Luisiana aprovechandose de' ellas para comerciar con el resto
de nuestras colonias 3y .

Par supuesto, tambien "los frutos y generos que para su retorno
se carguen en la Luisiana pan de ser precisamente de los que se
fabrican y crian en aquella Provincia, pues prohibo absolutamente
el embarco para Espana de los introducidos de otra parte" 4°.

Las concesiones del Gobierno espanol Megan al limite en los ar-
ticulos VI y VII : "No se ha de cobrar derecho alguno al tiempo de

39 "Las embarcaciones que carguen en( los referidos Puertos para it a la
Luisiana se ban de dirigir precisamente a aquella Provincia sin entrar ni arribar
a ningun otro Puerto ni costa de mis dominios de America -e Islas adyacentes
no siendo por motivo irremediable de violencias de temporales u otro accidente
impensado que havia de justificar en debida forma y estimarse por legitima la
causa que le imposibilit6 la navegaci6n a su destino, porque no siendo assi se
pan ode entender que la mudanza de rumbo fue maliciosa por fines particulares en
cuyo caso se ha de proceder contra el Capitan sus bienes y fladores como De-
fraudadores de las Rentas Reales y violador de las leyes y de los Decretos y
Ordenes que daft reglas para el Comercio de Indias". (Articulo IV.)

"Los administradores y De 2endientes de Ms Aduanas de los Puertos habili-
tados para este Comercio ban de pacer un puntual y exacto regis6o de todos
los generos y £rutos que se embarquen para la Luisiana, assi de Cosecha y Fa-
brica de Espana, como de Cosecha y Fabrica extrangera, . y al mismo tiempo una
formal regulaci6n de su valor, y nada ha de embarcar sin que intervengan los
citados Ministros" . (Articulo V.)

40 De la Menzoria de los habitantes . . . A. H. N., Estado 3.883,
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la extraction de los Frutos y Generos que se embarquen para la
Luisiana de extranjeros o del pais." "Los Generos y Frutos extran-
jeros que se lleven desde los Puertos senalados han de ser precisa-
mente de aquellos que ya estuviesen introducidos en dichos Puertos
y hubiesen pagado los derechos que estAn en practica."

Llno de los mayores motivos de descontento de los luisianeses
carecia de fundamento . "Creian aver de vever solo el ponzonoso
wino de Cataluna en lugar del de Bordeaux"-dice LTlloa-, y los
sublevados escriben : " . . . huvieramos tenido que vever del venenoso
vino de Cataluna al prohibir nuestro comercio con Francia. . ." 41 . Y
en una relacion de los sucesos de Nueva Orleans de la epoca se afir-
ma: "Unian a los gritos y vivas al Rey de Fraricia y a la Luisia-
na los vitores al rico vino de Burdeos . . ."'2. La pretension de los co--
lonos se reducia simplemente a tener autorizacion para comerciar con
Espana sin pagar ningfin impuesto, y a mas de eso, continuar su tra-
fico mercantil con Francia.

No podian quejarse tampoco los habitantes de la colonia de que
los impuestos que sus mercancias ' debian de satisfacer fuesen eleva-
dos. "Los generos, frutos y dinero que en la forma expresada ven-
gan de dicha colonia han de pagar por ahora en los puertos de Es-
pana habilitados para este Comercio un cuatro por ciento" 43 . La pre-
vision del rey llegaba a mas, y para el caso de que las mercancias pro-
cedentes de la Luisiana no se pudiesen vender en Espana por ser
de inferior calidad a los otros pro:ductos iguales o semejantes de las

r Indias espanolas, o simplemente por no ser conocido su use ni utili-
zada tal materia en la industria espanola, se especifica que "si los
Frutos y Generos que se trajesen de dicha colonia, e introdujesen en
los Puertos de Espaiia no se pudiesen despachar en ellos, y se qui-
siesen extraer para otros paises, se podra executar libremente sin pa-
gar derechos algunos de extraccion ~~ .

'A' esta muestra de comprension de sus problemas han de contes--
tar los habitantes de la Luisiana, alegando que, mientras los pro.-
ductos de su pais entraban en cualquiera de los puertos senalados
por el proyecto, pagaban los impuestos e intentaban la venta y volvian

41 Articulo XIII . °
42 De Ias "memorias" y "mpresent iciones" de ambas partes .
43 Articulo XVI.
44 Articulo XVII.
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a salir en busca del mercado extranjero, frances, por ejemplo, la mer-
cancia habia perdido parte de la totalidad de su valor, si era fungible,
y si no se veia recargada con fuertes derechos a la entrada' del puer-
to de d.estino. "Estas dos soluciones encarecen de tal modo el trans-
porte, que hacen imposible todo trafico."

Como confirmaci6n del beneficio que supone este comercio, la Ran-
za depositada en el puerto de Espaiia de donde salga el navio ascen-
dera al 10 por 100 ". "Bajo esta fianza ha de quedar obligado a con-
ducir a dicha colonia los Generos y frutos embarcados, a verificar
su desembarco en ella con tornaguia o certificaci6n que ha de presen-
tar a su vuelta . . ."

Los articulos restantes se refieren a la forma de realizar la carga
y descarga de las mercancias en la Luisiana y en Espaiia; a la ma-
nera de conseguir los Registros y tornaguias, etc. El procedimiento,
con muy ligeras variances, es el mismo del resenado en paginas ante-
riores al comentar la Real Instrucci6n de 1765 . Suprimidas Codas aque;
llas diligencias protocolarias es6puladas en el decreto ` del aiio 20,
y que pervivian a Craves de tantas generaciones, significa un notable
adelanto en el sistema de comercio . No to entendieron asi los luisia-
neses, que aprovecharon la ocasi6n brindada por la publicaci6n del
decreto, tratando de expulsar del pais a Ltlloa y sus espanoles.

El primero que llev6 noticias a la Luisiana del nuevo sistema de
comercio fue un negociante marselles en los ultimos dias de septiem-
bre. Segun dijo, habia oido referir que el -29 de marzo se habia pu-
blicado un Decreto, dando normas sobre el modo de realizar el co-
mercio con la Luisiana . Sits noticias no podian ser mas incompletas.
Desde luego-afirmaba-, se prohibia a los extranjeros traficar con
los productos de la provincia, y del mismo modo con naciones y co-
lonias extranjeras. Estas informaciones produjeron gran revuelo en-
tre los elementos disolventes de Nueva Orleans. Lllloa prefiri6 dife-
rir la publicaci6n del Decreto hasta mediados del mes de octubre. Po-
cos ~dias despues, el 29, el pueblo, previamente armado por los diri-
gentes de la revuelta, exigi6 del Consejo Superior la expulsi6n del
gobernador espafiol. Este, sin fuerza militar en que apoyarse, desam-
parado por la opini6n, se vi6 obligado a cumplir la ordenanza del tri-
bunal de justicia . El 1 .° de noviembre embarc6 en el Cesar con su
familia, dejando tras de si una revoluci6n triunfante .

45 Articulo VIII .
9
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Los sublevados tenian, sin embargo, que excusar su crimen ante
]as naciones europeas y sobre todo ante Su Majestad Cristianisima y
las autoridades francesas. Por eso escribieron sendos memoriales al
rey de Francia, al duque de Orleans, al duque de Praslin, al prin-- .
cipe de Conde y al Parlamento de Paris. En todos ellos se trasluce
el mismo odio a Espaiia, personificado en su representante, a quien
se dirigen los mayores insultos . Pero, junto a estas quejas sobre el ca-
racter de LTlloa y la tirania espaiiola, son extraordinariamente fre-
cuentes las alusiones al tratado de comercio. Creian no poder luchar
con la competencia en los puertos espanoles de los productos de 1VI&
jico, Campeche, Guatemala, Peru y, en general, de todas las Indias.
"Es querer correr un tupido velo--se escribe-sobre el veneno y el
gran golpe que nos ha traido el Decreto. En el primer articulo se dice
que los cargamentos se haran s61o en los puertos de Sevilla, Alican-
te, Cartagena, Malaga, Barcelona, La Coruna, etc. En el octavo se
dice que los viajes de vuelta se haran a los mismos puertos. En el ar-
ticulo III se dice . que los barcos que se expidan para la Luisiana
seran de construccian espaiiola y que los Capitanes o marineria seran
espaiioles o naturalizados . En fin, en los articulos IV y VI se prohi--
ben las paradas voluntarias en los puertos de la misma America es-
panola y las paradas forzosas son sometidas a onerosisimas verifica-
ciones e impuestos. jQue nos queda, pues, para comerciar con nues--
tras maderas en las colonias francesas de Santo Domingo y la NIar--
tinica, iunicos sitios donde aquellas tienen algun valor? LNos queda
lugar a la mas debil esperanza?" Y procurando descargar las causas
de la sublevacidn en la imperiosa necesidad de subsistir, continuan:
"Censores imprudentes, cuyas rellexiones poco solidas podrian ex-
tenderse sobre nuestra conducta en la revoluci6n presente, pretenden
por vuestras combina.ciones problematicas recomponer la armonia in-
terrumpida, poniendola de acuerdo con el Decreto, pero entretanto
ensenarnos los medios de subsistir" 4s .

El temor de la competencia de los productos de Nueva Espana es
el motivo determinante de su conducta : "El producto de nuestras
tierras y el de nuestro comercio consiste en madera, indigo, pieles,
tabaco, algod6n, aziicar, ete., etc. Las pieles tienen mucho menos va--

46 De la Nlemoria de los FlabitanCes J Neqociantes de la Z,uisiana, sobre los
sucesos del veintinueve de O'ctubre de Mil setec entos sesenta y ocho. A. H. N.
Estado 3.883 .
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for en Espafia que en e1 extranjero . La Habana y el Peru suministran
a Espana azucares y maderas mejores que las nuestras; Guatemala,
un indigo superior y en una cantidad mucho mas grande, tanto que
sus fabricas producen mas que iel consumo; el Peru, la Habana y Cam-
peche, el algodon; la Habana y la parte espanola de Santo Domin-
go, de tabaco . Todas estas mercancias son superiores y se producer
en mucha mayor cantidad que en nuestra provincia, y ademas son
infitiles porque sobreabundan en sus puertos y son rechazados o re-
ducidos a muy poco valor. lQue producira, pues, en nosotros el ha'
cer caso a que la exportacion se haga a los puertos donde nos ma:a-
da el Decreto? . . ."

Les quedaba, sin embargo, la posibilidad de vender los productos
en el extranjero despues de pasar por los puertos de Espaiia y pagan
ese impuesto tun reducido del 4 por 100. Veamos camo to combaten :
"Algune objetara en vano que el ultimo articulo del Decreto permi-
te extraer de los puertos de Espafia los frutos y efectos traidos de
1a Luisiana para irlos a vender al extranjero, si no estan en deuda
con la misma Espafia y a la que no se pagara ningun derecho de
extraccion. jQue se encuentra de ventajoso en todo to que se nos ha
presentado aqui como una verdadera ventaja? No contamos los ar-
ticulos del Decreto, sino que nos referimos al espiritu ; no leemos nin-
guno de estos articulos sin perder de vista el encadenamiento que
une tan intimamente a unos con otros. LNos sera permitido de ver-
dad it a vender al extranjero aquellos articulcs y efectos que no pu-
dieron venderse en Espaiia? 1Pero en que condiciones? Nuestros co-
merciantes naturalizados en Espafia (siguiendo el articulo III del De-
creto) seran obligados de it a los puertos de Sevilla, Malaga, etc.,
donde pagaran el cuatro por ciento, siguiendo (el articulo XII) ; for-
zados de abandonar -estos puertos par no haber podido vender estos
articulos para realizar su venta a las naciones vecinas, hace falta que
vuelvan a arrastrar en los puertos de Espafia (siguiendo el articulo 1)
para tomar su cargamento de los frutos y efectos ya introducidos en
Espaiia, y que habran de pagar los derechos de entrada (siguiendo
el articulo VII) . Esta marcha dispendiosa da pie a nuestras reflexio-
nes afligidas en vista d-e la crisis general que nos amenazaba. Si jun--
tamos a todos estos gastos los del Navio, estimados por nuestras Ca-
maras de Comercio en 3.000 libras mensuales por un barco de 300
toneladas, los de descargue en los puertos de Espafia y tel de volver
a cargar para Ios paises extranjeros; el doblar Ias comisiqnes y los
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seguros; el aumento de averias; los derechos reales, de los cuales los
vecinos no haran- gracia para mercancias que vienen de Espana, ve-
remos el Decreto como un alambique Zlevorante que rarifica nuestras
cosechas hasta su quinta esencia." .

Pero no estaban los sublevados muy conformer con el camino° a
seguir una vez rota la legalidad. Desde el primer momento se dibu-
jan dos tendencias opuestas . Llnos, capitaneados por un suizo, re-
claman la instauraci6n de una republica independiente protegida por
Inglaterra ; otros, acaudillados por el comisario ordenador y el pro-
curador general, juzgando una locura las pretensiones de sus ami-
gos, se esfuerzan por reanudar las relaciones con la Corte francesa ..
Escriben las "Representaeiones" y 1Vemorias comentadas y pretenden
dar ciertos visos de justicia a la inicua expulsi6n de Lllloa . LTnos y
otros, sin embargo, unieron sus esfuerzos para resolver el tragico pro-
blema econ6mico de la provincia e idearon la creaci6n de un Banco
intitulado del NIonte de Piedad .

Aunque sea un- nuevo inciso en el trabajo, vamos a ex.plicar en
pocas palabras la intenci6n de los promotores de una idea parecida
a mediados del siglo XVIII. En realidad se trata de un curioso ante-
cedente de modernos fen6menos econ6micos .

El Banco tipo, por decirlo asi, de aquella epoca era el de Amster-
dam; instituci6n de credito muy semejante en sus linear generales al
Banco de Londres. Pero el probiema de la Luisiana era mar com-
plejo. No existia en el pair oro ni plata y en cambio circulabantres
ciases de billetes : Jos papeles del Canada, depreciados casi en un
95 por 100, los de la Luisiana, con un valor real muy escaso (aproxi-
madamente un 10 por 100), y los vales firmados par la Contaduria
espaiiola (alrededor del 60 por 100) . Unificar la moneda recogiendo
todos estos billetes y lanzando una nueva serie con la garantia de
las fortunas personales, en tierras o en valores, de los dirigentes de
la sublevacian hubiera sido, sin duda, la mejor soluci6n ; pero esta
salida entrafiaba varios peligros ; el primero de todos, reconocer los
vales espauoles al 60 por 100, era certificar la victoria del ejercito
expedicaonario del Rey Ciatolico, ~que esperaban llegaria de un mo-
menbo a otro . Por otra parte, los directivos de la sublevaci6n no con-
taban con ninguna fortuna personal : su cr6dito era unica y exclu-
sivamente politico .

En este callej6n sin salida, pero impelidos por la necesidad, Har-
di d-e Boisblanc, ciudadano de buena posici6n y de cierta cultura,
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propuso la creecion de un Banco, cuya garantia fuese la renta de los
mismos prestatarios . Los agricultores, comerciantes e industriales de-
claraban pfiblicamente ante el Consejo Superior el valor de los pro-
ductos anuales de su industria, y, previa discusi6n pfiblica, se dicta-
minaba por el susodicho tribunal la cuantia de la renta.
Con el nforme eonvenientemente avalado por personas de entidad

y par el decano y secretario del Cansejo Superior, el interesado, agri-
cultor, industrial o comerciante, se dirigia a las oficinas del Banco
del 1Vonte de Piedad. Aqui se le facilitaba una suma de dinero en
papel emitido por el Banco equivalente a las tres cuartas parses de la
renta reconocida. La garantia debia de ser siempre del total de la
rcnta. Si par alguna circunstancia no se necesitase sacar de la Caja
de Credito todo el papel,moneda equivalente a las tres cuartas partes
del valor total de la renta, esta respondia siempre de la cantidad
pedida .

El ingenioso. proyecto Hardi de Boisblanc no lleg6 a realizarse,
Triunf6 el sentido comun de las genies haciendo abortar una tenta-
tiva, que aun hoy dia resulta dificil de llevar a la practica .

El estado de descomposici6n de la colonia y la anarquia produ-
cida a consecuencia d-el acefahsmo en -que vivian facilitd la tarea
de la reconquista, encomendada al teniente general O'Reilly por el
Goibierno de Espaiia 4' . Ocho m~eses dur6 la labor de pacificar las
espiritus. Todas las leyes y disposiciones sobre mater.'a de comercio
quedaron en suspenso durance este periodo de ~excepci6n, deja,n,-do-
se al arbitrio del gobernador el autorizar cualquiera forma de tra-
fico mercantil, sin ajustarse a n?nguna ordenanza .

Este estado de cosas no podia durar mucho tiempo ; y asi, el 26 de
enero de 1770 se publica en El Pardo una "Real Orden declarando el
modo -de practicar el comercio libre con la Provincia de Luisiana" '' .
Pura y simplemente se admite a la margen espanola del 1Vlisissipi
"en el _comercio libre con Espana" segun la Ley de 1765 . Todos los
privilegios y exenci-ones de impue~stos, que hemos visto prodigarse
en la Ley de 23 de marzo, desaparecen . S61o se admite que "pare-
ciendole tambien V. E. convenience y necesario que para que este
Comercio se arraigase mas y fuese reciprocamente fail, no pagasen

47 Puede verse nuestro trabajo publicado en la Revista de Indias (febre-
ro 1941), titulado O'Reilly en la Luisiana .

48 Biblioteca de Palacio, manuscrito 2.639 (coleccidn Ayala) .
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'en la Habana derechos algunos de Entrada los Frutos de dicha Pro-
vincia ; y que de los Generos que de la Habana se sacasen para ella
no se exigiese nueva alcabala ni otro derecho de extraccidn; perma-
neciendo siempre el Rey en el mismo animo de dispensar a dicha Pro- .
vincia todos 1_os Beneficios posibles . Ha determinado quede compre--
hendida en el comercio suelto que se estableci6 para las Islas de Bar-
lovento : que los Navios de la Provincia sean recividos en los puer-
tos de Espana y en la Habana eomo tales Navios espanoles; pero
con la precisi6n de no recivir en dicha provincia ni. emplear para
transporte Buque a1guno que, no sea Espaiiol, o de la Colonia misma
sabre euyo punto celen los Governadores, es'rechisimamente: Que la
Madera, Peleteria, Affil, Algod6n, 1VIaiz, Arroz y otros Frutos de la
Provincia, justificando efectivamente son frutos de ella, no pagan
derechos algunos quando entren en la Habana : Que tampoco'paquen
Derechos de extracci6n los Generos y Frutos que de la Habana se
saquen para aquella provincia : Pero que se prohiba absolutamente la
comunicaci6n y el comercio directo de la misma Provincia en los Puer-
tos y Colonias extrangeras, y con los Puertos de la Nueva Espana, y
de estas con ella, observandose, a fin de evitarle, ]as. reqlas yprecauc:o-
nes que previene el Decreto, expedido el veintitres de marzo de 1768
para el Comercio de dicha Provincia de la Luisiana" .

No habiendo querido aceptar el ~proyecto del 68, hubieron de
transigir con el del 70, mucho menos beneficioso para ellos. El resul-
tado fue, sin embargo, excelente. Al hacerse, treinta y cuatro anos
despues, un balance de la dominaci6n espanola en el pais, adviertese
que la colonia se encuentra en franca prosperidad. La poblaci6n blan-
ca, doblada, y en proportion af n mayor la production agricola e in-
dustrial . Sus pieles Bran famosas en el mercado europeo, y lag co-
sechas :de granos superaban con mucho al consumo normal de la pro-
vincia . Tengase en cuenta que en 1768 se importaba todo el trigo
que se consumia de las colonias inglesas . Este fue el resultado de la
tirania espanola y de la "explotaci!on" realizada en los bienes de
aquel territorio .
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Terminemos este trabajo con el resumen que un historiador hace
de las ventajas reportadas a Espana par el Decreto de 1765 :

"Abierto asi el comercio y libre la navegaci6n de ]as Indias, baj6
el precio de los generos y frutos, se moderarian los Fletes y se im-
puls6 la marina mercante; de esta suerte quedaron los monopolios
desterrados de America . . . Todo anunciaba un evidente progreso er,
1a politica colonial" 44 .

VICENTD RODRIGUEZ CASADO .

49 DANMLA : Ob. cit., t . IV, pag . 465 .
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