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Hasta ahora hemos estado pensando que la presencia de negociantes catalanes en Aragón 
podia hacerse extensiva a todo el siglo XVIII (1). Sin embargo, aunque este planteamiento no se 
puede descartar totalmente, la realidad' mas constatable es que la burgues~a mercantil que 
intervino en las más diversas actividades comerciales de ~Zragón 10 hizo principalmente en el 
periodo 1770-1808 (2), cuando existia un gran dinamismo en la economia catalana (3). 

La actuación comercial de esta burguesia se realizó por medio de compaiiías mercantiles, 
a través de las cuales desarrollaban en el territorio aragonés diversas actividades, fundamentales 
en el arriendo de las rentas feudales y eclesiasticas y en la intermediación comercial. 

Esta presencia catalana por medio de compañias permitió a sus socios: un mayor reparto 
de las responsabilidades en 10s negocios, la posibilidad de desempeñar un trabajo especializado, 
el no tener que residir permanentemente en el territorio aragonés, ... De estos aspectos nos interesa 
destacar el último, por las repercusiones económicas que tuvo. Debemos tener presente que la 
mayoría de 10s socios de las compañias catalanas residieron temporalmente en Aragón. 
Solarnente algunos fijaron su residencia definitiva, perdurando hasta bien entrado el siglo XIX. 
Esta doble posibilidad de estancia tiene una gran significación, ya que la residencia definitiva 

1.- TORRAS ELIAS, J. "La economia aragonesa en la transición al capitalisrno. Un ensayo", en Tres estudiosde historia 
econdmica de AragÓn,Zaragoza. Facultad de CC.EE. y Empresariales, 1982, pp. 30-31. PEREZ SARRION, g., Agua, 
agricultura y sociehd en el siglo XVIII. El Canal Imperial de Aragón, 1766-1808, Zaragoza, Inst. "Femando el 
Católico", 1984, pp. 396-397. 

2.- No sabemos si apartir de 1808 la implantación catalana en Aragón fuema:yor a la citada. Ello es debido a que el estudio 
s610 lo llevamos hasta la fecha citada, con excepción de 10s individuos que fijan su residencia definitiva en el territorio 
aragonés. 
Estareflexión tienemayor valor si tenemos en cuenta 10s datos aportados por M.T. Pérez Picazo y G. Lemeunier cuando 
analizan la región murciana, ya que si la afluencia catalana a la citada zona se inici6 en 1770-1780, su gran época fue 
la iniciada a partir de 1820-1830. El proceso de modernizacion de la región murciana (siglos XVI-XIX), Murcia, 
Editora Regional de Murcia, 1984, p. 194. 

3.- Alrededor de 1780 la economia catalana se orientaba a producir para el mercado, estaba ya dominada por un sistema 
activo de intercambios comarcales y regionales y era rnuy sensible a las solicitaciones del comercio exterior. VILAR, 
P. Catalunya dins ['Espanya Moderna, Barcelona, Edicions 62, 1966, Vol. 111, pp. 335-367. 



"aseguraba" la permanencia y reproduccion dcl capital mcrcantil cn Aragon. Cuando la estancia 
era temporal, el capital acumulado era invert'ido en 10s lugares de origen o donde estaba asentada 
la familia. 

Tenemos constancia de la presencia temporal cn Aragón de diversos miembros del grupo 
Cortadellas (Francisco Cortadellas, José Cortadellas, Francisco Satorras, Antonio Figarola, 
Tomas Ignacio Solwe, Ramon Jover, José Comas y Anton Bosch), del grupo Goser (Ramon 
Casellas, Francisco Goser. Ramón Goser, Viccnte Goser, José Goser y Pablo Morros), del grupo 
Castaño (Miguel Francisco Garde (4), Pablo Pijuan -padrc-, Pablo Pijuan -hijo-, José Castaño 
y Jaime Espina (5 ) ) ,  del grupo Cos (José Cos (6)) ,  de grupo Garcia Molas (Jaime Garcia Molas, 
José Bover y José Garcia Alegre, vecinos de Altafulla) y dcl grupo Iglesias, vecinos de Sant Martí 
Sesgueioles). Esta estancia intermitente de 10s individuos citados adquirió un carácter definitivo 
en el caso de 10s hermanos Vicente y José Goser Casellas (7), quienes se asentaron en Zaragoza 
(en el caso de Vicente) y en Sástago (en el caso de José). 

Como acabamos de citar, 10s negociantes catalanes que extendieron sus actividades 
mercantiles al territori0 aragonés están reprcsentados por 10s grupos Cortadellas, Goser, Cos, 
Castaño, Garcia Molas e Iglesias (y por otras personas no citadas aquí). Esto significa que la 
actuación de la burguesia catalana en Aragón se rigió principalmente por la cenualización de 10s 
negocios en manos de compañias dedicadas a las mis diversas funciones. El10 les permitió 
convertirse en poderosas y dinamicas sociedades capaces de pujar y absorber la mayor parte de 
las actividades económicas que se imponían, a diferencia de la gran mayoria de 10s miembros de 
la burguesía de Aragón, que se regían por el individualismo. Podemos suponer que estas 
compañias catalanas respondian al modelo de "sociedades comanditarias simples" (porque no 
contamos con las escrituras de la creación de las compañias), caracterizadas por L. Alonso 
Alvarez como "sociedades personales con la particularidad de mantener dos tipos de socios: 10s 
comandatarios, cuya responsabilidad estaba exclusivamente en función del capital aportado, sin 
intervenir por tanto en la gestión, y 10s colcctivos, encargados de ella y con responsabilidad 
ilimitada y solidaria" (8). En algunos casos, 10s socios "comandatarios" también debieron tener 
responsabilidades ilimitadas, al igual que 10s socios "colectivos". Además, estos gruposcatalanes 

4.- NO sabemos si Miguel Francisco Garde llegó a Aragón procedente de Cataluña o directamente de su lugar de origen. 
yaqueera natural de Isaba (del vallenavarro del Roncal). A(archivo) H(ist6rico) Pr(ovincia1) deZ(aragosa), leg. 207- - 
L. 

5.- Los Pijuan, José Castaño y Jaime Espina eran vecinos de Altafulla. 
6.- José Cos, vecino de Altafulla, fue esposo, en primeras nupcias, de Francisca Cos y, en segundas nupcias, de Ignacia 

Cos. JosC Cos tuvo dos hijos, llamados José y Teresa (sin que tengamos referencia de la matemidad). José Cos (hijo) 
era vecino de Villafranca de Ebro en 1806, cuando compró un campo de 4 hanegas en dicha población, vendido por 
el zapatero Custodio Buil y su esposa, por precio de 34 libras jaquesas. A(rchivo)H(istórico) de P(rotocolos) de 
Z(aragoza), Joaquín Lasala, 1813, 14-IV, ff. 9v-10v. AIIPrZ., Hipotecas de Zaragoza, 1806,28-VIII, f. 197r. 

7.- El navarro Miguel Francisco Garde también vivió permanentemcnte en Aragón. Aunque no tenemos noticia de su 
llegada a Zaragoza, rápidamente se convirtió en vecino dedicha ciudad, al igual que su sobrino Francisco Javier Garde. 
Ambos miembros consiguieron que se les reconociese 10s privilegios de infanwnía -como beneficiarios de la 
"hidalguía universal" de 10s roncaleses- el 11 de agosto de 1779. Miguel Francisco Garde muri6 sin hijos, dejando 
heredero universal a su sobrino Francisco Javier Garde. AHPr.Z. leg. 207-2. AHPZ. Anastasio Marín, 1829.13-VI, ff. 
461r-462r. 

8.- ALONSO ALVAREZ, L. Comercio colonial y crisis del Antiguo Régimen en Galicia (1 778-1818), La Comfia, Xunta 
de Galicia, 1986, p. 102. 
Este tipo de sociedades comanditarias se desarrollaron en la Barcelona del siglo XVII, tal como lo expresa Isabel 
Lobatoa lahoradeanalizar lacompañia Dalmases-Ferrer, quien siguiendo a J.M. Delgado califica alacitadacompañía 
como comanditaria. "Societats mercantils a la Barcelona del segle XVII. La companyia Dalmases-Ferrer", Rev. de 
Estudb d'Hist&ria Ecoabmica, 1988. I ,  p.33. 



también pueden caracterizarse: por estar formados por algunos miembros unidos entre si por lazos 
familiares, tenian corresponsales en diversas administraciones o factorías, 10s socios realizaban 
operaciones mercantiles a titulo individual, ... (9). 

De todos 10s grupos citados merecen especial mcnción el grupo Cortadellas y el grupo 
Goser, sociedades que tuvieron una gran implantación en Aragón. 

El grupo Cortadellas (lO), originari0 de Calaf, inici6 sus actividades mercantiles en Aragón 
en ladécadade 1730 (conzaragozadesde 1733 y con Huesca desde 1736). Estas relaciones fueron 
al principioesporádicas e indirectas, bien a través del barcelonés Odón Burgués o con el mercader 
zaragozano Lucas de Goicoechea. Posteriormentc, mas concretamente entre 1770 y 1808, la 
actividad de 10s Cortadellas se fué extendiendo por Aragón, paralelamente al expansionisme por 
Cataluña y América(l1). Apartirde 1774,losCortadellas comerciaron con pequeñoscomercian- 
tes locales en las áreas aragonesas limítrofes con Cataluña (1 2). Las relaciones de este grupo con 
Arag6n se hicieron constantes a partir de la creación de la compañia Soler, Bosch, Figarola y Cia, 
creada en Huesca el 12-VI-1777, formada por ocho socios y conocida vulgarmente como la 
"Compafíia de Aragón" (13). Estacompañia se mantuvo hasta 1809, o 10 que es 10 mismo, durante 

9.- Estas y otras características de las compañias mercantiles se pueden~ ver en: VILAR, P., Catalunya dins. Tomo IV, 
op.ciL pp. 427-517. GARCIA-BAQUERO, A. Cadis y el Atlántico (1717-1778) (El comercio español bajo el 
monopolio gaditano), Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1976, Vol. I, pp. 402-453. MARTINEZ 
SHAW, C., Catalwia en la carrera de lndias (1680-1756), Barcelorla, Critica, 1981, pp. 41-71 y 72-198. 
La penetración de 10s catalanes en Galicia se realizó por medio de compariías. ALONSO ALVAREZ, L., Industria- 
lización y conflictes sociales en la Galicia del Antiguo Régimen, 1750-1830, Madrid, Akal, 1976, pp. 47-57. 
La estancia de 10s catalanes en Cádiz pas6 por dos etapas difcrenciadas. En un primer momento fue una estancia 
temporal y luego se hizo duradera. Esta última podia tener una doble calidad: unos eran directamente agentes de una 
compañia catalana para la cual trabajaban, mientras que otros prestaban servicios como corresponsales para varias 
compañias al mismo tiempo. MARTINEZ SHAW, C., "Las relaciones económicas entre Cataluña y la Baja Andalucía 
en el siglo XVIII. Un intento de interpretación", en Actas I Congreso de Historio de Andalucía. Andalucía moderna 
(sigloXVIII), vol. I, Córdoba, 1978, pp. 347-356. 

10.- Sobre 10s variados aspectos de la actividad de 10s Cortadellas ver: FOlVTANA. J .  "Comercio aspectos de la actividad 
de 10s Cortadellas ver: FONTANA, J. "Comercio colonial e industrialización: una reflexión sobre 10s orgenes de la 
industria moderna en Cataluña", en Agricultura, comercio colonial y crecimiento económico en la España Contem- 
poriinea, Barcelona, Ariel, 1974, pp. 358-365. KAVARRO MIRALLES, L.J. "La Compañia de Aragón (1777)". 
Misceliinea en honor de J.M. Madurell i Marimón", Barcelona, Estudios Históricos y Documentos de 10s Archivos 
deProtocolos, T.V. 1977, pp. 141-161. HERRERA NAVARRO, J. "Los orígenes de la Compañia de Calaf: el seriorío 
de SÚ., en I Jornades d'investigació dels arxius del Camp de Tarragona, Tarragona, Arxiu Histbric Provincial, 1979, 
PP. 216-236. SALES, N. "Drets senyorials, traginers, ramblers y mules vistos a través del fons Cortadellas del I'Arxiu 
Histbric Provincial de Tarragona:',enI Jornades d'investigació dels arxius del Camp de Tarragona. Tarragona, Arxiu 
Histbric Provincial, 1979, pp. 328-342. También en "Ramblers, traginers i mules (s. XVIII-XIX)", Recerques, 13. 
Barcelona, 1983, pp. 65-81. PEREZ SARRION, G. "Capital comercial catalán y periferización aragonesa en el siglo 
XVIII. Los Cortadellas y la "compañia de Aragón"", Pedralbes, 4, Barcelona, 1984, pp. 187-232. BERGA I LOPEZ, 
A. "La baronia de Sú, senyoria tenitorial d'Francesc i Josep Cortade:llas de Calaf', en Actas del Primer Congrds 
d'Hist&ia Moderna de Catalunya, Barcelona, Depart d'Histbria Moderna y Diputació de Barcelona, 1985, Vol. I, pp. 
155-164. PIJUAN DOMENECH, M. R., "La factoria barcelonesa de la companya d'Aragó; dades sobre els 
arrendaments de drets senyorials (1793-1801)", en Actm del Primer Congrb d'Histdria Moderna de Catalunya, Vol. 
I, pp. 741-777. MUÑOZ MELGAR, R., "Una aportación al estudio del comercio catalán a finales del siglo XVIII: la 
fábrica de sa% dels senyors Cortadellas y Satorras dc Calaf ', en Acfas del Primer Congris d'Histbia Moderna de 
Catalunya. Vol. I, pp. 321-331. 

11.- PEREZ SARRION, G., "Capital comercial catalán ...", op. cit. p. 191. 
12.- Vendian indianas y seda en bmto a dos habitantes de Sástago, tejidos de seda e indianas a Pelegrin Muñoz, de Velilla 

deEbro. y bacalao y arroz a Francisco Espuñes, de Binaced. PEREZ SAI<RION, G., "Capital comercial cataián ...", op. 
cit. p. 191. 

13.- Fundada con una capital inicial de 104.538 libras catalanas, 13 sueldos y 6 dineros. PEREZ SARRION, G. "Capital 
comercial catal h...", op. cit. pp. 193 y 216. 
Esta sociedad debió estar formada por Francisco Cortadellas, José Cortadellas (familiar del St. Oficio de la 
Inquisición), Francisco Satorras. Antonio Figarola, Tornis lgnacio Soler, Mauricio Soler, Ramón Jover, José Comas 



102 años (14). La sede central de la compañía se encontraba en Calaf, donde residían varios de 
los miembros fundadores y donde se encontraba Jos6 Cortadellas, cajero de la sociedad. Con la 
formación de la Compañía de Aragón, los Cortadellas aumentaron el capital disponible en Aragón 
y pudieron realizar operaciones de mayor importancia. Los negocios se extendieron por todo el 
territorio aragonés llegando a adquirir cierta importancia en el Pirineo oscense, lo que justifica 
que tuviese un administrador en Canfranc. También se creó una administración o factoría en 
Huesca -funcionando durante 25 años (1777-1803)-, desde donde se desempeñaban las más 
variadas funciones comerciales (15). Se fundó una factoría en Mallén, dedicada casi exclusiva- 
mentea laadministración delas rentas señoriales (1 6). Tenían varias administraciones o factorías 
para la recogida de lana y diversos productos en otros productos. Este es el caso de las factorías 
de Siétamo (de Blecua y Tardienta), Ballobar (de este municipio, Ontiñena, Zaidín, Osso, 
Torrente de Cinca y Albalete de Cinca) (17), Monzón (de Vinaceile, Conchel, Binéfar, Selgua, 

y Antón Bosch. Además de estos miembros también debieron formar parte de la compañía: Antonio Miguel Comas, 
Miguel Cánovas, Juan Soler, José Iglesias y José Cánovas. 

14.- La guerra de la Independencia debió truncar el expansionismo y los negocios de los Cortadellas. ya que después de 
la contienda se plantearon diversos pleitos por parte dcl gmpo, con el fin de recuperar los préstamos hechos durante 
los años de lucha. Así. en 1815. se presentó una demanda del grupo Cortadellas contra el ayuntamiento de Tarazona 
porque, en 1809, había prestado al citado ayuntamiento la suma dc 367 cahices, 7 medias y 4 almudes de trigo. El 
mismo año se demandó al ayuntamiento de Jarque por motivos similares, con el fin de cobrar la suma de 297 libras, 
9 sueldos y 5 dineros. En 1818, José Cortadellas y Cía demandaron al ayuntamiento de Estercuel por un préstamo para 
el mantenimiento del ejército, cifrado en 349 libras y 18 sueldos (es la valoración de los productos). El mismo año la 
citada compañía demandó a la villa de Aranda para cobrar 884 libras (era parte de un crédito de 934 libras). También 
en 1818 se demandó al ayuntamiento de 1,oporzano porque, en 1809, dicho ayuntamiento y otros sacaron de los 
granerosde Siétamo (donde tenía trigo la compañía Cortadellas), un total de89cahices de trigo (valoradosen556 libras 
y 11 sueldos). AHPrZ., Pleitos civiles, Caja 528, doc. n. 2; Caja 1.412, doc. n.9; Caja 1.651, doc. n.4; Caja 2.205, doc. 
n.2 y Caja 2.429, doc. n.7. 

15.- El administrador de esta factoría era Mauricio Soler, comerciante de Reus, quien desempeñó el trabajo desde el 12- 
VI-1777 hastael3 1-111-1794. Esta factoría desempeñaba las funciones más variadas y por ello, en un viaje a Zaragoza 
(efectuado el 14-XII-1777), los individuos que se trasladaron realizaron las siguientes operaciones: cobraron 
cantidades a José de la Torre y José Torres y Cía., pagaron plazos de diversos arriendos de los derechos señoriales de 
Esquedas, abadiado de Alcolea y prioraro de San Juan de Monzón y dieron un préstamo a Calixto Revilla, vecino de 
Zaragioza PEREZ SARRION, G., "Capital comercial...", op. cit. pp. 207-208. 
Unas actividades semejantes a las citadas debió desarrollar Mauricio Soler cuando se desplazó a Zaragoza el 28-IX- 
1783. AHPZ., Antonio Bemués, 1783,28-IX, f. 579r. 

16.- Esta factoría debió estar controlada por Narciso Sardañons. A esta conclusión llegamos al comprobar que Marcos 
Pérez, vecino de Trasmoz, actúa como colector de Narciso. AHPrZ., Pleitos Civiles, Caj. 1651, doc. n.4. 

17.- El administrador de las factorías de Ballobar fue José Sardañons, vecino de Albalate de Cinca, quién estuvo en dicho 
puesto en el período 1793- 1800. Apartir de esteúltimo año debieron empezar los problemas de acompaña en e citado 
administrador, situación que se debió prorrogar hasta 1808, año en que José Cortadellas y su compañía pretendió 
aprehender los bienes que tenía José Sardañons en Ontiñena y Ballobar (33 bienes inmuebles). La demanda se realizó 
porqueel administrador poseíaun crédito de21.591,lO sueldos y 11 dineros desdeque regentó la factoría de Ballobar. 
El pleito llegó hasta 1820, año que se subastaron varios bienes de Sardeñons. Con anterioridad a la subasta más 
concretamente enel mes de octubrede 1807, se realizó un inventario de todos los bienes particulares de José Sardañons 
(casado con Ana María Salat) y de su hijo José (casado con Joaquina Sasot). AHPr.Z., Pleitos civiles. Caja 2.295, doc. 
nQ 2; caja 3. 875, doc. nQ 6. 
La factoria de Ballobar, tenía en el mes de julio de 1801 (cuando se hace inventario), los siguientes bienes: 
-0ntiñena: 27 fanegas, 4 palas, 5 capazos, 1 cuba llena de 200 cántaros devino, 1 cuba de4 nietros, 1 cuba de 8 nietros, 
529 cahices y 7 fanegas de trigo y 761 cahices y 8 fanegas de ordio. 
-Torrente de Cinca: 14 arrobas de aceite, 2 botos (4 cántaros y medios), 10 talegas, 61 espuertas, 9 horcas y 1 horcón. 
-Zaidín: 13 arrobas de aceite, 1 cahíz de trigo y 38 cahices y 7 fanegas de ordio. 
-0sso: 34 cahices de ordio. 
-Albalate de Cinca: 647 arrobas de aceite, 42 cahices de ordio, 4 cahices y 5 fanegas de avena, 135 cántaros de vino 
y 6 talegas. 
Ballobar: 441 arrobas de aceite, 329 cahices de trigo, 9 cahices de ordio, 51 cahices de avena, 5 cahices y 4 fanegas 
de centeno, 8 arrobas y 10 libras de lino, 1 arroba de cáñamo, 1 romana, 90 talegas, 3 sacos, varios instnunentos de 



Tardienta, Monzón, Alfántega, Castejón de Monegros, Pueyo de Fañanas, Lagunarrota y Esplus) 
(18), Salillas (de Blecua y Salillas), Sena (de Sena, Lanaja, Candasnos, Peñalba, Sisallar y 
Bujaraloz) y Fraga (de Candasnos y Peñalba) (19). En Zaragoza mantenia relaciones con varios 
comerciantes destacados de la ciudad que debian servir de intermediarios de algunas actividades 1 
comerciales y, en otros casos, debían mantener negocios entre ambas partes aunque estas , 
relaciones no debieron ser importantes desde el punto de vista económico y s610 tuvieron cierta 
entidad desde 179 1 hasta la disolución de la sociedad en 1809. Los contratos mas importantes con 
miembros de la burguesía residente en Zaragoza se llevaron a cabo a través del corredor de 
cambios Melchor Franco Ayneto, pero también de Fileto Cister y owos comerciantes (20). Toda 
esta serie de factorias creadas en diversos puntos de Aragón les servian para desarrollar las dos 
actividades basicas del grupoen Aragón, que cran: el arriendode las rentas feudales y eclesiasticas 
y la intermediación comercial bajo diferentes formas. 

La participación comercial en Aragón de la compañia formada por Ramón por Ramón 
Casellas, Francisco Goser, Ramón Goser y Pablo Morros, vecinos de Calaf, se inici6 en tomo a 
1769 (21). Las actividades que desarrollaron 10s miembros de esta compañia las dirigieron en un 
principio desde Calaf, aunque posteriormente se establecieron en diferentes poblaciones arago- 
nesas, creando diversas factorias. Asi, Ramón Goser se debió desplazar en torno a 1781 a La 
Puebla de Híjar, donde figuraba como vecino (22). Ramon también vivió en Hijar, como su hijo I 
Benito (23). Pablo Morros figuraba como vecino de Hijar en 1798 (24). No sabemos si Ramón 
Casellas llegóafijar su residenciaen Aragón (25). El grupo Goser increment6 el numero de socios 
gracias a la participación de 10s hermanos Vicente y José Goser Casellas (sobrinos de Ramón 
Goser) (26). Ambos hermanos fijaron su residencia permanente en Aragón. Vicente Goser, 
casado con Mariacasellas, debió llegara La Puebla de Hijar en 1778, siendo que en 1782 figuraba 
como vecino de Zaragoza (27), aunque el ayuntamiento de clicha ciudad, en un informe solicitado I 

medición (almud, fanega...), 1 mula, 2 burros, 2 cerdos, 15 sacos llenos de harina y 1 cuba de 48 cántaros, AHPr.2. 
Pleitos civiles. Caj. 610, doc nQ 11. 

18.- El administrador de la factoria de Monzón debia ser José Figarola, quien en 1801 figuraba como residente de la citada 
población. AHPr.Z. Pleitos civiles. Caj. 610, doc. nQ 11. 

19.- Las poblaciones citadas entre paréntesis servian para el aprovisionamiento de las administraciones. 
20.- Pérez Sarrión da noticias de la existencia de las factorias citadas y de las relaciones mercantiles conzaragoza. "Capital 

comercial...", op. cit. pp. 207-208,210, 212 y 214-215. 
N. Sales enumera a 10s encargados de las oficinas y factorias de 10s Cortadellas en la d t a d a  de 1780, citando 10s 
siguientes: T.I. Soler, J.M. Torres y A. Figarola (en Zaragoza); J. Nadal (en Mequinenza); Francisw Espunies (en 
Argavieso); Mariano Soler (en Huesca); F. Terrats, J. Sardaxions, y A.. Figarola (en Monzón y Gelsa); 3. Bosch (en 
Alcolea de Cinca); F. Espunies (en Siétamo); J. Fornells (en Mallén); A. Figarola (en Sariñena); N. Sardañons (en 
Temel) y J. Terrats (en Benasque). "Ramblcrs...". op. cit. p. 65.N. Sales enumera a 10s encargados de las oficinas y 
factorias de 10s Cortadellas en la década de 1780, citando 10s siguientes: T.I. Soler. J.M. Torres y A. Figarola (en 
Zaragoza); J .  Nadal (en Mequinenza); Francisco Espunies (en Argavieiso); Mariano Soler (en Huesca); F. Terrats, J. 
Sardaiions, y A. Figarola (en Monzbn y Gelsa); J. Bosch (en Alcolea de Cinca); F. Espunies (en Sittarno); J. Fornells 
(en Mallén); A. Figarola (en Sariñena); N. Sardañons (en Temel) y J. Terrats (en Benasque). "Ramblers...". op. cit. p. 
65. 

21.- Aquesta nota és I'organigrama de la pigina següent. 
22.- AHPZ., Antonio Bemués, 1781, ff. 532v-536r. 

Entre 1780-1781 debió llegar a La Puebla de Hijar, convirtiéndose en ganadero. AHPr.A., Pleitos eiviles. Caj. 1937, 
doc. nQ 5. 

23.- AHPr.Z.,Pleitos. Caj. 1423, doc. n"5. 
24.- AHPr.Z., Pleitos civiles. Caj. 3.148, doc. ng 4. 

José Morrós (seguramente descendientedePablo Morros) era vecino de Belchiteen 186 y 1797. AHPZ.,Juan Campos 
Ardamy, 1786, 17786.25-V, ff. 436v-437r. 

25.- Ramón Casellas murióen 1781. Estaba casado con Catalina Casellas, quienes procrearon a JodCasellas. AHPZ., Juan 
Campos Ardamy, 1786, ff. 436v-137. 

26.- AHPrZ. Pleitos civiles. Caj. 2,052, doc. no 28: Caj. 4.813, doc. n". AHPZ., Nicolás Bermúes, 1782, f. 16r. 
27.- AHPZ., Niwlás Bermúes, 1782, f. 16r. 





' por !a Kca1 \ud~uncia,afirmabaqueresidíaenZaragozadcsde 1 784, sin figurarcomovecino(28). , JosC Goscr y su I'amilia en SBstago debemos situarla entre 1767 y 1791, años en que contrajo sus 
dos mauinionios, el primero en Calaf y el segundo en Sástago (29). Estos datos sobre la llegada 
de 10s miembros del grupo Goser a tierras aragonesas nos permiten pensar que su establecimiento 
en diferentes poblaciones estaba relacionado con la crcación de factorias, desde donde desem- 
peñaban tratos mercantiles semejantes a 10s de Cortadel1,as y del resto de 10s grupos citados. 

Las actividades de la burguesia mercantil catalana en el territorio aragones. 

La actuacion de la burguesia catalana en el ámbito (aragonés se centró principalmente en 
el periodo 1770-1808, cuando el libre comercio (1778) y el dinamismo del mercado interior 
catalán y de América fue mayor (30). Asi, pues, la presencia catalana en Aragón se desarroll6 en 
el marco de la nueva expansión economica de Cataluña (3 1). El territorio aragonés, limitrofe con 
Cataluña, era un ámbito ideal para que la burguesia catarana extendiese sus negocios, ya que 
podian adquirir productos agricolas (trigo, uvas, olivas, etc ...) y materias primas (lana y seda 
principalmente) para el consumo directo y su transformación, para el mercado interior catalán 
y con destino al comercio colonial. Aunque el mercado aragonés no era muy grande, la burguesía 
catalana también vio en dicho mercado la posibilidad dc introducir productos elaborados (textiles 
y otros transformados industriales) y redistribuir algunos de 10s bienes adquiridos en dicho 
territorio (32). 

28.- A(rchivo) M(unicipa1) de Z(aragoza), Caj. 81, 1790, 16-V. También el 10-VI- 1790. AHPrZ., leg. 395-1. 
29.- AHPrZ., Pleitos civiles. Caj. 4.813, doc. nQ4. 
30.- Este hecho no es aislado, ya que 10s catalanes ocuparon un lugar destacado en la mayoria de las regiones españolas. 

Asi, en tomo a 1750 existió una fuene afluencia demográfica de pescadores y comerciantes cataslanes hacia las costas 
de Galicia Haciéndose dueños de la pesca, la salazón y comercialización de 10s productos de la mar. La afluencia al 
reino murciano se dirigió, desde 1770- 1780, hacia Cartagena y Murcia, orientando sus actividades a la introducción 
detejidos elaborados y hacia lapanicipación en la contrata de aientos al Arsenal. Con anterioridad a las fechas ciiadas. 
10s catalanes estaban presentes en Cádiz, más concretamente en el período 1735-1736 e incluso antes, dedicándose 
al tráfico colonial. ALONSO ALVAREZ, L. Industrialización ..., OP. c:it. pp. 10 y 27-47. MEIJIDE PARDO A., :La 
penetración económica catalana en el puerto gallego de Mugardos (1760-1830)". Pedralbes, n' 4, 1984, PP. 7-38. 
PEREZ PICAZO. M4T. y LEMEUNIER, G.EI proceso de modernización ... op. cit. p. 194. MARTINEZ SHAW, C. 
CataluM en la arrera ..., op. cit. pp. 89-198. DELGADO RIBAS, J. Ma, "Cádiz y Málaga en el comercio catalán 
posterior a 1778". en I Congreso de Historia de Andnlucia ...( siglo XVIII), Vol. I, pp. 127-139. NAVARRO 
MIRALLES, L. J. "Contactos wmerciales entre el litoral catalán y puertos de Andalucia (1779- 1808)". en I Congreso 
deHistoriade Andalucia ..., (s-XVIII), Vol. 11, pp. 63-80. OLIVA MELGAR, J. MB, "Laaportación catalanaa lacarrera 
de Indias en el siglo XVIII", en I Congreso de Historia de Andalucia ... (s. XVIII), Vol. 11, pp. 113-131. 

31.- En un informe de 1773 se habla de 10s catalanes como principales comercializadores de 10s excedentes aragoneses. 
A. Arteta, en 1783, incide en el mismo tema. Estas opiniones deben tenerse en cuenta haciéndolas extensivas 
solamente a 10s últimos decenios del siglo XVIII, ya que se sitúan justamente en el periodo en que las actividades 
comerciales de 10s catalanes en Aragón eran mis intensas. PEREZ SARRION, G. Agua agricultura y sociedad en el 
sigloXVflI. El Canal fmperial de Aragón. 1766-1808, op. cit. pp. 396-397 

32.- La presencia catalana en Galicia se justifica mis por el interés de introducir masivamente productos catalanes que por 
la exuacción de pesca salada. ALONSO ALVAREZ, L. tndustrializacicin ..., op. cit. p. 82. 
La estancia catalana en Andalucia r~tiene dos facetas: establecimiento de mercaderes en la cabecera del tráfiw 
colonial (según un proceso desanollado a lo largo de la primera mitad del sigla y que tuvo su momento culminante 
con la llegada a Cádiz de 10s factores de la Real Compañia de Barcelona) y diáspora comercial catalana, no s610 por 
tierras andaluzas - y por todo el wnjunto del mercado español- desempeñado, entre ouas funciones. la tarea de 
distribución de la producción industrial catalana. Cataluria también esportaba a la baja Andalucia tres productos 
agrícolas (vino. aguardiente y frutos secos) y algunos génderos industriales (papel, algunos objetos de acero y 
estampados de algodón). Los catalanes también mostraron intereés por el sector pesquero andaluz (pesca de arrastre 
y la industria salazonera). MARTINEZSHAW, C., "Las relaciones económicas entrecataluña y la Baja Andalucia ...", 
op. cit. pp. 347-356. 
Como ejemplo de la introducción de géneros textiles por 10s catalanes en el mercado aragonés podemos citar la 



Como hemos adelantado, las actividades mercantiles de 10s diferentes grupos de negocian- 
tes catalanes se desarrollaron por medio de dos actuaciones básicas, como son: el arriendo de las 
rentas feudales y eclesiásticas y la intermediación comercial (préstamos de dinero y productos, 
compra-venta y alquiler de mulas, compra-venta y arriendo de propiedades rústicas y urbanas, 
etc...). 

Aunque las actividades de intermediación comercial un gran peso dentro del conjunt0 de 
10s negocios de la burguesia catalana, el principal pilar debemos buscar10 en 10s arrendamientos 
de las rentas feudales y eclesiásticas. Los negociantes catalanes, a través de 10s arrendamientos, 
tenian la posibilidad de conseguir un primer beneficio, fundado en la diferencia entre 10 pagado 
como arrendatarios (suma monqtario ajustada en el contrato) y el valor de 10 recaudado 
(valoración de las obligaciones en dinero y productos de 10s contribuyentes con su superior). 
Además, partiendo de la recaudación de estas rentas conseguian una serie de productos que 
posteriormente podian comercializar con facilidad y con la consecución de importantes benefi- 
cies, gracias al fuertequmento de la demanda producida por la expansión poblacional, 
practicando la especulación por la escasez, exportando 10s productos a América, por medio de 
la transformación de 10s productos y materias primas recaudadas, etc ...( 33). 

Como prueba de la importancia que tenian 10s arrendamientos de las rentas feudales y 
eclesiásticas para 10s grupos catalanes hemos elaborado 10s cuadros n. 1-6. A través de estos 
cuadros se pueden reseñar algunas cuestiones de importancia sobre la actuación de la burguesia 
catalana como arrendataria de las rentas feudales y eclesiásticas de Aragón. En primer lugar, se 
puede ver que todos 10s grupos de negociantes destacan 10s de Cortadellas y Goser, ya que ambos 
tenian un peso económico muy por encima de 10s de Castaño, Cos y el resto de 10s grupos, tanto 
en el número de arrendamientos contratados como en el capital desembolsado. Recordemos que 
10s Cortadellas contrataron 40 arrendatarios, 14 el grupo Goser, 13 el grupo Castaño, 6 el grupo 
Cos, 6 el grupo Garcia Molas y 2 el grupo Iglesias. En cuanto al dinero desembolsado (de acuerdo 
a 10s contratos de que tenemos constancia), 10s datos son como siguen (teniendo en cuenta el 
período de contratos de cada arrendamiento y sin contabilizar las cantidades de productos): el 
grupo Cortadellas pagó 766.399 libras y 12 sueldos jaqueses, el grupo Goser 738.425 libras 
jaquesas,el grupo Cos 94.1 16 libras jaquesas, el grupo Castaño 66.842 libras jaquesas, el grupo 
Garcia Molas 55.938 libras jaquesas y el grupo Iglesias 46.400 libras jaquesas. En segundo lugar, 
debemos destacar que 10s 6 grupos reseñados aparecen como arrendatarios de las rentas de las mis 
diversas poblaciones de las actuales tres provincias de Aragón, sin que podamos hablar de 
especializaci6n zonal. Sin embargo, destaca el hecho de que la duración de 10s contratos de 
arrendamiento es muy diferente según 10s grupos (ello sin tener en cuenta 10s particularismos 
concretos de 10s arrendadores), pudiéndose pensar que cuanto mayor era el potencial económico 
de 10s grupos también era mayor la duración temporal de 10s contratos, 10 que significa que 
arriesgaban mhs para poder conseguir elevados beneficios. Por ello, no es extraño el hecho de que 
10s grupos Goser y Cortadellas contratasen gran parte de 10s arrendamientos por periodos de 5 
a 9 ailos, cuando el resto de 10s grupos 10 hacian por periodos de 3 a 4 años. Finalmente, debemos 
reflexionar sobre 10s beneficios conseguidos por 10s arrendatarios de las rentas feudales y 

aauación de las familias Gloria, Torrelló y otras casas. FERNANDEZ, R., "La burguesía barcelonesa en el siglo 
XVVIII, la familia Gloria", en Lo economia española alfinal del Anliguo Régimen 11, Madrid, Alianza Universidad, 
1982. p. 35. TORRAS ELIAS, J. "Fabricants sense fhbrica. Estudi d'una empresa llanera &Igualada (1726-176s)". 
Recerques, nQ 19, pp. 152-153 

33.- Este Último aspecto explica, en c iem medida, la creación en Calaf de la Fábrica de Sabó de_Cortadellas y de Satorras 
(en junio de 1784) donde aprte deljab6n se elaboraba aguardiente, vino y aceite. MUNOZ MELGAR, R. "Una 
aportación ...", op. cit. p. 322. 



eclesiAsticas, ya que sino es impensable la panicipación sistematica en 10s arrendamientos y la 
inversión de tan elevadas sumas monetarias. Desgraciadamente no hemos localizado la contabl- 
lidad que nos permita conocer el resultado final de todos estos negocios. Sin embargo, 10s datos 
aportados por Gaspar Feliu, cuando se refiere a varios contratos del g r u p  Garcia Molas en el 
territori0 aragones, nos hacen suponer que se conseguían importantes beneficios de 10s arrenda- 
mientos, aunque cada arrendamiento era un mundo aparte. Asi, 10s miembros del g r u p  Garcia 
Molas obtuvieron unos beneficios de un 53,67 por 100 en el arrendamiento de las rentas de 
Bujaraloz (1767-1769), un 55,40 por 100 en el arrendamiento de las rentas decaspe (1 770- 1773). 
Estos datos y otros sobre diversos arrendamientos conuatados en Cataluña permiten a G. Feliu 
llegar a deducir que 10s beneficios podian ser, en el mejor de 10s casos, de la mitad del capital 
invertida, aunque quizá cabria considerar estos beneficios como excepcionales, 10 mismo que 10s 
airos soldados con pérdidas. De forma que se puede pensar en unos beneficios de aproximada- 
mente un tercio para 10s ados buenos y de una quinta parte para 10s años malos (34). Siguiendo 
el planteamiento de Fel@ podemos pensar que el grupo Cortadellas consiguió, de todos 10s 
arrendamientos contratados, unos beneficios aproximados de 255.466 libras jaquesas en el mejor 
de 10s casos y de 153.279 en el peor de 10s casos. Los mejores y peores resultados del resto de 
losgruposson como siguen: 246.14 1 y 147.685 libras jaquesasenel grupoGoser,3 1.372 y 18.823 
libras jaquesas en el grupo Cos, 22.280 y 13.368 libras jaquesas en el grupo Castaño, 18.646 y 
11.187 libras jaquesas en el grupo Garcia Molas y 15.466 y 9.280 libras jaquesas en el grupo 
Iglesias. 

Aunque no conocemos el destino exacto de 10s productos recaudados a partir de estos 
arrendamientos, es de suponer que servian para abastecer la fuerte demanda de Cataluña y 
Amtrica (35). Por ello, no nos debe exuañar que, en 1778,los Cortadellas transportasen trigo, 
por medio de mulas, de Alcubierre, Tardienta, Alcolea de Cinca, Monzón, Binaced y Argavieso, 
con destino a Mequinenza, desde donde 10 embarcaban hasta Tortosa y de allí a Sitges, a 
Barcelona, etc ... En 1780,los Cortadellas y compañia transportaron trigo por el Ebro, procedente 
de la Litera y de la ribera del Cinca. En 1 785, transportaron por tierra, por falta de caudal del Ebro, 
trigo procedente de 10s graneros de Binaced, Binéfar y Albacete de Cinca (36). En 1777, Antonio 
Figarola compró una partida de 1.074 arrobas de lana, adquirida en Ejea de 10s Caballeros, 
desplazada a Huesca y Zaragoza (37) y, seguramente, posteriormente exportada a Cataluña. 

Como prueba de la actuacibn especulativa de estos grlupos con 10s concejos y particulares 
tenemos varios ejemplos. Asi, Pedro Nolasco, procurador de 10s Cortadellas, el 20-VII-1819, 
inicia un expediente para cobrar las cantidades que estaban debiendo diversas personas de 
Albalate de Cinca, Ballobar, Ontiñena, La Almolda, Aranda, Tierga, Jarque, Almonacid de la 
Sierra y Aladrén, producto de diversos préstamos y adelantos (38). Otro botón de muestra son 10s 
pr6stamos de Vicente Goser Casellas, en 1788- 1790, a las siguientes poblaciones: Gallur (20.000 
reales de Vellón), Belchite (800 cahices de trigo), Castelnou (todo el trigo necesario), la Puebla 
de Híjar (280 cahices de trigo), Nigiiella (200 cahices de trigo), Mesones (250 cahices de trigo) 

34.- FEL1U.G. "El negocio de 10s arrendamientos de rentas señoriales: examen de un libro de cuentas". Revistade Historias 
Econdrnivcas, año 111,1985. nq I, pp. 41-43 y 49-50. 

35.- El ayuntarniento de Fraga, en octubre de 1794, se vio obligado a embargar alos Cortadellas 38-727 fanegas de trigo 
(como arrendatarios de 10s derechos decimales de Fraga) porque "hace algunos años experimenta la ciudad la mayor 
escasez de trigo ..." AHPrZ., PIeitos civiles, Caja. 1.851, doc. n". 

36.- SALES, N. Ramblers traginers ..., op. cit. pp. 71-72. 
37.- SARRION, G., "Capital comercial...", op. cit. p. 208. 
38.- AHPr.Z., Pleitos civiles. caj. doc. nQ 19. 



Hijar (550 caliices de trigo) y Urrea de Gaén (1 10 cahices de trigo) (39). Vicente Goser, en 181 5, 
demandó al ayuntamiento de Fuentes de Ebro para que le pagase 988 libras, 13 sueldos y 12 
dineros, débito que era parte de un préstamo mayor (40). José Goller Casellas, vecino de Sastago, 
prestÓaPedroCatalan, labrador, vecino de Sástago, diversas cantidadesde cereales, vino, judias, 
etc ..., en 10s años 1783-1786, por un valor de 446 libras, 4 sueldos y 4 dineros (41). José Gofer 
presto a Antonio Cantillcin, vecino de Sástago, la suma de 379 libras, 5 sueldos y 11 dineros (42). 

Otra prueba del papel de intermediación comercial de la burguesia catalana se puede ver 
cuando Catalina Casellas (viuda de Ramón Cascllas), José Casellas (hijo de 10s anteriores), 
Vicente Goser, Ramón Goser y José Morros vendieron al conde de Aranda, el 27 de mayode 1786, 
una bodega de vino en Almonacid de la Sierra (22 cubas, 2 trujales, prensas, etc...), por la suma 
de 2.018 libras y 15 sueldos (43). Esta actuación mercantil de la burguesiacatalanaes un ejemplo 
mas de 10s variados negocios desarrollados. Recordemos -siguiendo a Nuria Sales- que 10s 
Cortadellas participaron en la compra-venta de mulas y préstamos dc productos y dinero (44). 

Todos estos negocios descritos nos hacen suponer que 10s negociantes catalanes consiguie- 
ron acumular importantes sumas de capital por medio de las actividades desarrolladas en Aragón 
-al margen de las actuaciones en Cataluña, con América y con otras zonas. Este capital fuea parar, 
principalmente, a 10s lugares y zonas de residencia de 10s componentes de 10s diversos grupos. 
Por ello, si recordamos que solo dos miembros del grupo Goser (Vicente y José) y el navarro 
Miguel Francisco Garde fijaron su residencia en Aragón con un carácter definitiva, hemos de 
afirmar que solamente estas tres personas invirtieron sus ganancias en el territori0 aragonés con 
unos fines de permanencia y reproducción. El destino del capital de estos tres miembros fue 
semejante al de 10s miembros de la burguesia aragonesa, ya que la compra de bienes inmuebles 
absorbi6 gran parte de las ganancias conseguidas por 10s negociantes autóctonos y por 10s de 
adopci6n(45). 

Como hemos visto, la penetración en Aragón de la burguesia mercantil catalana se centró 
en el periodo 1770-1808, cuando el expansionismo de la economia catalana era mayor. Este 
desarrollo econdmico c a t a h  favoreció también la expansión de la economia aragonesa, ya que 
la fuerte demanda catalana de productos agricolas y ganaderos -para su consumo interior y para 

39.- Estos datos deóen tomarse en su justo término, ya que provienen del ~nforme de 10s consejos citados cuando exponian 
a la audiencia el caricter benefactor de Vicente Goser, cuando éste tenia interés por lograr un oprivilegio de nobleza. 
En este caso, losprestatarios podian tenermiedo a que Vlcente tomase represalias si el informeno eramuy beneficioso. 
por ello, llegaban a decir: nos vendió el trigo a 10 reales de plata cuando se vendia a 12 (Belchite). ha prestado trigo 
y otros productos sin alteración de precios (Vinaceite), etc ... AHPr.Z. leg. 395-1 

40.- AHPr.2.. Pleitos civiles. Caj. 4.284, doc. nQl. 
La actividad crediticis de Vicente Goser estaba fundarnentada, en parte, en su papel de "banquero", ya que ei 1-XI- 
181 5 recibió de luis Wompffeu, teniente general de 10s ejércitos la suma de 60.000 reales de vellón. Vicente se obligó 
a pagar un interés anual del 6 por 100 y se obligó a restituir la citada suma cuando quisiera Wmpffeu, siempre que 
avisara con un mes de antelaci6n. AHPr. Z., Pleitos civiles. Caj. 2.681, doc. nQ 1. 

41.- AHPr.Z., pleitos civiles. Caj. 3.520, doc. nQ 3. 
42.- AHPr. Z., Pleitos civiles. Caj. 2.416, doc. n". 
43.- AHPrZ. juan Campos Ardamy. 1786, ff. 436v-437r. 
44.- Entre 1917-1820 se localizan unaveintena de embargos contra 10s vcompradores de mulas durante 1789-1807 "Ram- 

blers...,", op. cit. pp. 72-81. 
45.- Esta cuesti6n sed  analizada en posteriores estudios. 



la exportación, bien fuese transformados o no-, posibilitó un mayor dinamismo en el sector 
agropecuario aragonés (46), además del crecimieto derivado de las coordenadas propias del 
territori0 regional. 

La presencia catalana se justifica tanto por el grado de expansión de las sociedades 
comerciales (que interrelacionan el comercio colonial, el negocio industrial y las actividades 
agrarias) (47) como por las posibilidades que les brindaba el territori0 aragonés, con una 
burguesía autktona débil y con unos excedentes agrícolas y ganaderos bastante auactivos. 

La actuaci6n catalana significó una inyección importante en 10s intercambios, facilitando 
la movilidad de 10s excedentes agrícolas y ganaderos. Otra cosa diferente es que el capital 
mercantil acumulado por esta burguesía no se invirtiera en el desarrollo industrial, en mejoras en 
la agricultura, etc ... de Aragón y, por contra, se dirigiera a Cataluña (48). Por ello, la burguesía 
catalana ocup6 un espacio importante y dificultó la escasa implantaci6n de 10s negocios de la 
burguesia audctona (que se regia por el individualisme), propiciando un grave problema de 
descapitalizaci6n a l a r e  plazo. 

46.- Esteplanteamiento entra en contradicción con las teorias de dependencia, ya que desde la perspectiva de estas Últimas 
deberíamos hablar de "depresi6n y saqueo" de productos aragobneses en beneficio del desarrollo económico cataián 
(dependencia de la 'periferia' con el 'centro). 
Somos conscientes de que la utilización del concepto "periferia"e s muy problemático. Resulta difícil atribuir a 10s 
"paises" del "centro" (sur de Inglaterra, Cataluña y otras zonas) la situación dependiente de 10s demás. No cabe duda 
de que el crecimento precoz de dichos territorios del "centro' jerárquirh el espacio europeo y relegó una posición 
marginal amplias zonas del continente, pero también es verdad que el desarrollo de 10s "paises" del "centro" impuls6 
a Ibs "perif6ricos'. 
E. Femindez Clemente y G. P6rez Sarrión semuestran partidarios de la dependencia cuando afinnan que Aragón se 
convifiió en una regi611 'periféricaw-con un subdesarrollo creciente- destinada aproducir materias primas para 
mercados exteriores, sobre todo Cataluña. 10s autores también hablan de una región "priferizada" -cercándose las 
posibilidades de un desanollo autogenerado y autocentrado. 
E. Llopis Alegan reali26 algunas observaciones al planteamiento de E.Femández y G. pérez. FERNANDEZ 
CLEMENTE,E y PEREZSARRION, G., "EI sigloXVII1 en Aragón: unaeconomía dependiente", en España en el siglo 
XVIII Homenaje a Pierre Vilar, pp. 619 y 625. LLOPIS AGELAN, E "LIAS siglos XVIII en España o las "Españas" 
del setecientos?. A prop6sito del libro Homenaje a Pierre Vilar" Rev. de Historia Económica aiio IV, n9 3, pp. 595-596 

47.- FONTANA, J. "C(hnercio colonial ...," op. cit. pp. 363. 
48.- Una actitud semejanteadoptaron 10s catlanes en Galicia, donde 10s beneficios fueron trasladados a Cataluña. ALONSO 

ALVAREZ, C. Indurrrialización ... op.cit. p. 82 



c u r o n u  r r  I 
A W t m ) M l [ m O S  COMPA1100S POR EL GRUP0 CORlADFLLAS 1.1 

(*) AHPZ., Antonio Bemués, 1778, ff. 325-328r; 1783, ff. 544v-547r; 1779, ff. 531v-533r. Nicolás Bemués, 1791, ff. 
392v-398v; 1978, ff. 368r-370v, ff. 547v-549~; 1799, ff. 150r-152v; 1801, ff. 61r-64v. Francisco Antonio Torrijos. 
1781.ff. 189v-194r; l792.fr. 17v-21r; 1794,ff. 4v-8r. JuanCampos Ardamy, 1785,ff. 181v-189r; 1789,ff. 76v-83r; 
1792, ff. 569r-583r; 1793, ff. 31v-34r; 1796, ff. 468v-472v; 1797, ff. 561v-572v. José Cristóbal Villarreal, 1776, ff. 
439~-450r, ff. 450r-455v. Miguel Borau de Latrás, 1801, ff. 26r-30r. Juan Antonio Ramírez, 1773,ff. 177r-183r. Pedro 
Garcia Navascués, 1786.fr. 90r-93r. Manuel Lucas deLeiza, 1780, ff. 29r-30r. Joaquín Vicente Almerge, 1815, f. 3 7 ~ .  
Pedro Marín Fager, 1790, ff. 142v-144v; 1795, ff. 120r-123r, 235v-240r, 321r-322~. 323r-324r. 328~-330~;  1796, ff. 
40r-41v; 1799,ff. 126v-128r. JoaquínLasala, 1796, ff. 165v-172r. AHPr.Z. Pleitos civiles,Caj. 518.doc.n.2; Caj. 852, 
doc. n.1; Caj. 2.429, doc. n.7; Caj. 2.463, doc. n.10. Hipotecas, 1774, ff. 230r-23% 1781, ff. 320r-320~. PEREZ 
SARRION. G. "Capital comercial...", op.cit.pp. 204 y 216. 

1 .- Este arriendo se concedió posteriornente a Miguel Bielsa, ya que Francisco Satorras pujó 10 libras menos que Miguel. 
AHPr.2.. Pleitos civiles. Caj. 518, doc. n.2. 
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2.- Este contrato no se debi6 llevar a cabo, ya que el 16 de diciembre de 1800 se firmó un nuevo contrato con Ramón Marti 
y Cia, vecino de Cardona, obispado de Solsona. El contrato tuvo efecto desde el 1-V-1801. por un periodo de 6 años 
y por precio de 1.900 libras jaquesas anuales. AHPZ., Pedro Marin Fager, 1800, 16-XII, ff. 180r-1841. 
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(*) AMZ., Cabreos de Industrias, Libros 241-277 (1772-1808). AHPr.Z., Pleitos Civiles, Caj. 1.423, doc. n.5; Caj. 3.148, 
doc. n.4; Caj. 1.785, doc. n.3. AHPZ., Antonio Bernués, 1777, ff. 55r-58v; 1781. ff. 532v-536r. Nicolás Bemués, 1788, 
ff. 25-2%; 1792, ff. 592v-531v. Mariano Assín, 1772, ff. 42r-45, ff. 174v-188~. 1773, ff. 92r-95, ff. 171v-182v, 
ff. 183r-187r. Juan Campos Ardamy, 1779, ff. 6v-13v; 1781, ff. 218r-224v; 1786, ff. 438v-442r. 

1.- Las rentas de estas poblaciones también fueron arrendadas al g r u p  Goser durante 10s pedodos 1777-1782 y 1792- 
1801. 

2.- Las rentas de estas poblaciones también fueron arrendadas al gmpo Goser durante el periodo 1779-1789. 
3.- Las rentas de estas poblaciones también fueron arrendadas al g r u p  Goser durante el periodo 1789-1794. 
4.- VicenteGoser y Ram6n Casellas fueron apoderados o administradores generales del duque de Híjar en el periodo 1774- 

1808. Vicente Goser figura como administrador de las citadas rentas en 10s periodos 1809-1812 (por Comisión 
Imperial. ya que las rentas estaban secuestradas) y 1812- 1815 (era el administrador del ducado de Híjar, condado de 
Belchite y condado de Aranda, pertenecientes a Agustín Pedro González Telmo Fabrique Femández de Híjar, señor 
de dichos titulos y conde-duque de Aliaga, Castellote y Castellflorido). GONZALVO VALLESPI. J.C.. Aportación 
al estudio del ducado de Híjar en IaEdad Modema: La disolución del señorío, Memoria de licenciatura inédita. AHPZ., 
Miguel BoraudeLatrás, 1792,f. 931; ManuelGil Burillo, 1817,f. 459v; Anastasio Marin, 1813,ff. 133vf. 159r-168r. 
309r-310r; 1814,ff. 126v-127r; 1815,f.23v,etc ... Juan Campos Ardamy, 1798,ff.910r-911r. AHPr.Z.,Pleitos civiles. 
Caj. 1.423, doc. n.5. 

5.- El arriendo lo f im6 Vicente Goser, aunque con acuerdo y consentimiento de José Goser (vec. de Sástago), José Morros 
(vec. de Belchite) y Pablo Morros (vec. de Híjar). Para llevar a buen termino el arrendamiento se estableció una 
compañía entre 10s cuatro miembros citados. El fondo de la compañia era de 68.000 libras jaquesas (cada socio ponia 
17.000 libras). AHPr.Z., Pleitos civiles, Caj. 3.148, doc. n. 4. 
VicenteGoser subarrend6 a su tio Ram& Goser Figarola la décima de 10s corderos de Híjar. Urrea de Gaén. La Puebla 
de Hijar y Vinaceite, durante 9 aiios (desde 1-1- 1799), por precio de 10 reales de plata cada cordero. AHPr.Z.. Pleitos 
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(*) AHPZ., Francisco Antonio Torrijos. 1788, ff. 358r-364r y 448v-452r; 1792, ff. 12r-151; 1796, ff. 353r-35v. Joaquín 
Lasala, 1791, ff. 195-200r. 
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(*) AHPr.Z., Pleitos civiles, Caj. 1.654, doc. n. 3; Caj. 2.421, doc. n. 2. 
El apoderado de Magín Iglesias entregó al ayuntamiento de Caspe, el 4-1- 1809, las siguientes cantidades de productos 
(entrega reabzada para el suministro de las tropas): 296 cahices de trigo, 204 cahices de cebada, 19 cahices de avena, 
2.828 amom* de aceite, 454 arrobas de vino y 78 arrobas de vinagre. A.HPr.Z., Pleitos civiles, caj. 1.654, doc. n.3. 




