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Pau Cateura Bennisser 

El 30 de novicinbre de 1992 fallecía cii Barccl«iia Llorenc Pérez. Pese a sii delicado 
esliido de salud, nada hacía prever un desenlace tan repentino. Con la urgencia d i  cstas 
notas, a punto de cerrarse este número de Mayurqa, resiilta difícil traíar los rasgos más 
significativos de su vida y de su obra. Cursó la carrera eclcsizÍstica, doctorandose en Roiiia 
el año 1962. Tres años después co~iseguia la licenciatura en Filosofía y Letras. También 
estaba eli posesión de una diplomatura eii Archivística. Su actividad profesional se centró 
en la dirección del Archivo Diocesano de Mallorca, pasando después a dirigir la Biblioteca 
March, cuya organización y desarrollo es obra suya. Durante los ciirsos 1974.1977 estuvo 
vinculado a la Scccióii de Iiistoria de la Facultad de Filosolla y Lclras, eii Palma de 
Mallorca, encargsndose de la asigiialura de Paleografía y Di~)loiiiática. Después siguió 
viiiculado a la Univcrsitat de les llles Balcars como,profesor colahoi-ador. Sus inquietudes 
le llevaron a involucrarse en actividades editoxiales, de las que í'tie un« de sus frutos la 
revistaFo?»rire.s Rerum Unlrorium entre otras iniciativas, que en cierta forma frenaron el 
desarrollo de una investigacióii histórica, de amplia proyeccMn, pero sólo retomada a 
interiniteiici;~~. 

A coiitinuación presento un elenco de sus tnibajos mis sigiiificativos en torno a la 
historia religiosa dc Mallorca, coi1 iin epígrafe esencial dedicado a los conversos. 

- I*rs vi.sirri.s pustoru1e.s de D. Dirgo ¿le Arnerlo u lcr Difjcrsis de Mallorca (1562-15721, 2 
Vols., Palma de Mallorca, 1963-1969. 

- Anrr1e.s Judfiicos de Mullorcu, Pa1m;i de Mallorca, Luis Kipoll Editor, 1974. 



- Documentos conservados en los regi.stros i~aticunos relrttivos a l  primer pont<ficurlo de 
Mallorca (1230-1266/, en el «Boletín de la Sociedad Arqueológica LiiIiaiia» Tomos 
XXXll y XXXl11. 

- Corpus documentul balear. Reinado de Juimr 1, en e<Foiites Rerum Baleariiimn Tomos 
1-111 (1977-1980). 

- Rcivindicacidri de los judíos mn1lorqui1ze.s (D»cuinen/o.s para ;ru estudio), I'iilma de 
Mallorca, «120iiles Keruin Ualeürium» V. 1983 (en colaboración con Prüiicesc Riera 
Montserrat). 

- Rumon de To,i.elles, primer hishe de Mullorco, Palma de Mallorca, Col. La Scu, 1988 
(e11 colabor~ció~i con Baltasar Col1 i Toniiis). 

- Juume III de Mallorca: Lleis Pulalines, preseiitación y transcripción por I.lorcii$ Pércz, 
Palma de inallorca, Dirección General de Cultura, 199 1. 



NUEVAS PERSPPICTEVAS EN TORNO 
A LA ROMANPZACION DE LA ESLA 

DE MALLORCA: EL MUNDO RURAL 

M. Orfila; J. Cardell; M. A. Cau; M. J. Hernández; 
J. Merino; B. Oliver; J. M. Prohens; X. Torres 

La conquista romana dc las Balcaws cn el 123 a.c. por motivos ccoiióniicos y político- 
niilitaresi conllevó la fundación de los ~iúclcos urbanos de Palma y Polleritia, citados en las 

' 1.m diversas tearí~s sobre las causas que dereiiiiiiiaroai la ioiiquistit de las Baleares (Mallorca y Menorca), 
eaan uiirilizad~s y coinentadtas por A. Arribas cn su obra dc 1983: Desde la mencionada en lar fuciites clssicas que 
haci rcfcieiicia a los probleriius que causaban los piratas que habit;iban e i i  csias islas (Estriibon 111, 5, 1: Floro 1. 
43: Osoiio V. 13, 1: Tito Livio, Periochae en libro LX). A la teoiia de Bvlil (Balil, A,, 1965, p. 310), en dnidc 
scliala qiie la coiiquisla dc las Ralcaies iioi Q. Cecilio Melelo. fue debida al debate existenle eli Romsi iior el tema 
dc las corrccciolies hechas al lexta dc la Lcy Agrariade C. Seinproiiio Graio, cn quc se incluíael reparto de tiernas. 
O iiis refirenci?~ que señala Rol&" (Roldári, 1978, pp. 424 y 427) al tener en cuentaconio csusds de la conquistd 
cst<is t ~ c s  puntos: uno ,niiitar. la estrategia de tener uim via marítiina directa hacia Hispvnia en un  momento en que 
les cs difícil iii terrestre, puesta que eslaban eii guerra con la Galis Narhonciisc. Otro ccoiióinico, debido a la 
iiquciii de 18s ticiras de las Baleares. Y el tercero, de tipo político, relacioi,ado con las reiormas de Giuco. 

Adeiniís de estas causas, Arribas (Arribas, A .  1983. 1)". 6 y nota 1) se refiere u la probieinática gciierai de la 
política romana de expansiún ten.itoriiil, pudiendo ser muy bici, las Baleares uno de rus objetivos. 

Taml>w<> se tiene que olvidar, coino señala Rainón (Rainón, J.. 1985 p. 11-34). que, preiisamcntc en el momc~ilo 
irimediiiiiirnentc aiilerioi a 1s conquista. Ebusus registra un inoinento de ininimu enpaiisió$i y control coinerciiil en 
esta mna. iiún despuCs dc la caída dc Cartago CI> i i t  111 Guerrs Púiiica, dificuliaiido los pkilies de expansiún 



fue i i t es  escri tas:  Es tn ibó i i  ( G e o g r a p h i k t  111.5,l) s i túa  al priincro de e l l o s  cn el o e s t e  de la 
i s la  y $11 o t r o  cn el es te ;  Mela ( C h o r o g r a p h i a  11,124-125) nos h a b l a  dc e s t o s  dos 
es tab lec imie i i tos  co i i s idcrá i ido los  como coloi i ias;  y Pliiiio (Hist .  Na l .  111, 77, 78) se re f ie re  

a e l los  corno oppidu rivirrin romr~noruin,~ scfialai ido at lernás la e x i s t e n c i a  de G u i u m  y 

T u c c i s ,  como n ú c l e o s  de desecho la t ino ,  y de Bocclioris como una c i u d a d  federada .  

La s u p u c s t a  barbarie del s u s t r a t o  i n d í g e n a  en e l  i n o m e l i t o  de la co i iqu is ta  romana, a la 
que a l g u n o s  t e x t o s  c l á s i c o s  h a c e n  referencia,' quedaría cn cn t red icho .  Los c o n t a c t o s  coi1 la 
c u l t u r a  pú i i i ca  habrían p r o p i c i a d o  un proceso de acu l tu rac ión ,  co i - roborado  tai i to por la 
presencia de m a t e r i a l e s  e b u s i t a n o s  en asentarniei i tos  ind ígenas ,  como por e l  e s t a b l e c i m i e n t o  

de factorías púnico-ebusi tanas,"  y Leiiiendo en cuenta e l  papel que p u d i e r o n  haber 
deseinpeñado los iiici-cciiarios balel i r icos d e n t r o  de e s t e  p ro~eso .~  E l  i m p a c i o  culturzl s e m i t a  

iiicidió, adcinás de ci1 e l  a s p e c t o  ina te r ia l ,  e n  las c r e e n c i a s  d e l  hombre calüyótico, 

psoduc ié i idose  u n a  d i v e r s i f i c a c i h  t a n t o  de ri t i ia les  como de lugares de e n l c r n i m i ~ n t o ; ~  así 
como la i i i t roducc ión  de nuevos elementos de culto.7 

iiieditcri8iiea de los iaiiiasi<ir. Coino coiiseiticnciti de Iri coiiqiiisia. lii iilsyoiíii d i  liis f~icioiias púnico-cbesiiiiiias, 
li~~>i<> de lils Bitleares coliro de I ~ E  Piiiurar. dcru)ximiicroii o m<liijeron dc loriiiii niuy iicusiida su aciividiid entre 10s 
860s 150 y 120 ti.(;. quedando casi iisuiada In iiciividad alíareni de la isla dc Ibiza hasla el aiio 25 B.C. lid y con10 
coi>siiiiiin los ditios ar<lueo16gicos qilc hoy en dia sc liciien. 

? El Iicchi, d i  qiie Melii si riíieril a eslos dos ~iúilcos coino coIi>ilias, rniintras que Plioio iiiibla dc ellos coino 
oppiila. $he siisiitado ia polbri,ica en ionio ;i la fccliii dc cusccsiói, de1 cwatuio de coloiii;~. 

Aiiihar (Arribas, A. 1983 1). 14-15) y Maliiiigly (M;iiiiiigly, kI. 1983. li. 245) !van miilizedo unvs sítitesis sobre 
esle icina. piescntando el priiiicm ui i  elcnco dc la bil>li«glafía prii>cipal que Iii$sla la Teclia de kra   publicación 
cxisih. I'aia Miiiiiiigly el estatuto dccolonias no siiíii ci>i>cidido eii el moiiiieio de In cuiiquistii, sino una 
gci~ci-iiiiúii s3iis iaide, coilcrei;iiileiiie cii la Cpoce CL? qiic Seriorio fue dcsj>lsriido dc is Wiiiiiniki Ibérica por 
I'ompeyo y por ,V. Cecilio Meiello Piu. sobiiiio dc Q. Cccilio Meicilo UaIeAiico. La rcvisióii que sobre los 
tewiiorios de liispaaiia sc rcalizaioii uiiii vez caiicluidiis kis <iiierriis Sei.loi.i;inits, podriii liiibei. sido niuy bien, segúii 
iios iiidic;i M;itlirigly, cl moinenio eii que Iasffutificiicioiies o cailclliiiii, qitc cil  u n  pl.iilcipi<) eran estos cncliives, 
lpasiiacti ;ilioia a girriir dcl csitiluti> juri<lii« de co1uiii;i. I>cna (Peiia, M. J., 1984. pag. 82-83) no crce quc Palins y 
I>oliiiiliii tuviiiaii u i i  status dc culoiiias cii lii fecha <Ic sii fusdiicióii, y:, que conside~.a qiic el ~stshlccimieiiio de 
colotios $10 eondicioiia el csiaiutu jurídico de uiiii ciii<lsd. Eii uiia publicaiióii icciccite. Abitsc;il y Espinosa 
(Abiisciil. J. M.; Es[>inosti. U. 1989) sigueci ~oriri<lirfii,dolails coino coluiiins desdc el piiiiiei anio#>icilio.de su 
iundacióii, y ii>& ial re1;iciuivar su fuiidsci6ii coi? i;, lleg;i<ia dc colot>os, cs decir de veicliiiios, dAiidole CI tipico 
ciiiictei mililar de liis colosiias, especial id difei-ci,ciarlaa <Ic los iniieici~>i<is 

Algiinils reiel-eiicias. que inciiiii a i>ei,sür eii esta posihli: hiirhiiiic, aparcciii eii los iert<is c18sicus. 
D~siiicaicinos íiijiií liis siiialadas por Uiodorc (Hi.siorii.oii Ilil>iioibeku<: V. 16, 17, 18). Eiriihúii (Gcngruphiri 111. 
1, 2). o l.. Acii,eo Floio (Heii. Hoi. J. 43). En cl1;is se describc que iban desiiudos, que vivían hiijo rocas horadadas 
o hiicieiido zigujcros eii el suclo, sur cosiiiiiibies ca 10s cspoiisiilcs, o cii  los riiuaies de ei,rsiiamie~>io. cte. 

V a  picseiiciii de iirinte~iiiciiios p(ii>ic-o-ebiisiiiilios dc c;iriictci. cuinctcial c i ~  Msllorcii <jiieila coiis1atada. 
~~xincii>aline,iie. 11or le fiictori'i costeni de Ns (itinrdis ((iucrrero, V. M.. 1984). 

Coi,ucemi>s la ~nisie,iciii de los aiercc,iniios 1p01.ciiertar liicnlcs c1isic.i~ (Uiodoio, 25, 2, 2: l'olii>io. l .  67. 7; 
15. 11; 8, 33, 7; I.ivio, 21, 55.2, 5, 6; 27, 20;) 
" S .  cgun úueirclo ' (Cuciicro. V. M.. 1985). parece que i e  ~piodujo en cl inoineiito dc iiifluciiia seiniia, una 

diversilicücióa de lus 1tigiirc.r fi,iieniiios ii>irodsicidndosc iiiicvos iiiu;ili.s: Iiis oecr6liolis al aire libie, los 
ciiicriuiiiiei>ios en ia;iiidi.s y sarcóhgos de tniidcni. los eriieir;imic~iio eii cal, Ius ii,ciiicr~~ioacs. ' l<i)im los liucvos clcineiilo~ de culio iciic~oducidos cii b ciiliuiii tniay6iica quc dciioiiiri csis infliiei,cia rcinitii 
dcsisiiiii, scgúli (iiicrrim (Guerrcm. V.M. 1985). los de ciir8cier iauii>ii>6ifico, l.is dobics hacl~is y las 



El comercio e b u s i t a n o  ei i  este t n o m e n t o ,  estaría catializado pri i ic ipalr i icntc  a t r a v é s  de la 
l i ic lor ía  púnica de Na Guardis (Guerrero; V.M., 1984) y del es tab lec imie i i to  indígena del 
Turó de ses Beies (Ca inps ,  J . ;  Vallespir, A. 1985) ,  e j e r c i e n d o  u11 impor ta i i t e  p a p e l  

redistribuidor de mercancías. Sabc i r ios  de la c o m c r c i a l i z a c i ó i i  de p r o d u c t o s  a l i m e n t i c i o s ,  

co i i s t a tado  por el hallxzgo de ánforas, así como de ~ e r A m i c a s  de vaj i l la  y o t r o s  u tens i l ios .  

E1 doniitiio de la i s l a  en época púnici,  por 10 que parece h a s l a  el momento, q u e d d r i a  

r e s t r i n g i d o  al á n i b i t o  comercial, al 110 producirse una ocupación terr i tor ial ,  es decir una 
c o l o n i z i ~ c i ú ~ i ~  coi1 t o d a s  las consecuencias que e l l o  implica. E n  este se t l t ido  la ausencia de 
t o p ó n i m o s  de raigambre púnica, si exceptuamos ~occhorus," vendría a couoborar e s t a  

h ipó tes i s .  

rcprisinliicioiicr 'le l>iiloiniis. 1.a nueva ii>teipictiici6n de los «Mais Biilearicus~ corno diviiii<lsdcs de ciii.:ictcl. 
b6lico posibilita su iiiclusióii dentro dc estos cIcineeti>s (Alciingro, M. 1979; Orfila, M. 1983 pp. 139.140). Estas 
«Divinidades Uéliciis» otiii repmscntiidas cii uniis figuras reuli,ii<lar o!> bio$icc, de u i i o  30 cm. dc altura incdiii; 
esia niicvit inicrpretiiciúii las relaciona dircitarnciite cuii liis diviiiid;kdcs do tipo feiiicio l<eslief-Mclhrist, y, por 
tanto. cs deducible que so incorporación a Iris Baieüies sc pioduciria coino coiisciiieiiciii <lc liis iilaiioncs coi, las 
islas Pitiusas, aparláridolas 'ic lii iiiicipretacióii de LlorrLliait (1960), al iclacioriaiias coi% Mwtc, es dciir con el 
muiido ioiiiiino, o ~oi~ipi>i : i~idol~s cstilieliciituccitc coi, produccioiies ctwaias. ;ichiiciliido lii iiitioducción de las 
mismas ii los faiiiosos Iio$idevos biilc6i'icos y sus siilidas coino iiicrcenarios. Cuiiosemciile eii Ibi,.s sólo cniste uiiii 

figiiiri, witiiza<lii cn plon~o. ititerpretada por Fernáiidcz (Ferniiiidiz. J. 1982) ioiiio una repreaeiilación dc la 
diviiiidiid Melkan. apoyái>dosc adcinás es i;t enisteiicib de una plriqueta 1ialliid;i en Es Cuiiaiil, fechada en el siglo 
V :,.C. y eri la C ~ L I C  sc puede Iccr Kerhef-Meihsrt. Postcrioimrnte ha sido publicada esla figuiii;~ poi Fcrii5ndez- 
Mir~ai la  (Fc~~ritiiiile,,-Miiai~d~, M. 1983 h. pan 362). proponiendo cstc sititos una i<lc~itificacidn con un siiicreiismo 
ecitle Ilcslici, Osiiis y Zeus, y me~icioiimdo las difcieiitcr opiiiioiies cn cuiinio ;i la eniictu iiitnscripcióii dc la 
plsqucl~t. Boi>i>ci (Iioiiiier. C., 1988. piig. 237). interpreta la plarjueta coiriu dedicadi! a h diviiiidad Eiesh. 

Bii cilanio a las nucvos 1ui.ai-es d i  culto. s c ~ ú n  Guerrero (Cuenrio, V. M. 1985 uu. 128). sur~iiiai,  como . . . i ... ..i ... .l. 1.i. i: ;\ i . i  . . i  l,! ... t . .  1' , 1 \ i,..:,, \ ., 1,. . ii ,i. .... .: . .i 8 , .  ~ % ,: \ > l \  , S  ( \ 

I'*. ,,; :..., . % .,... ' . , ,  ,i ... : i i . . ' . . ~ l . . i . . . i . . . i . i i . :  '.>.~....Ii, l . > \ ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .!,,~\.,::.!,, ., , 
,, l . .  ; l . . !  , , . . 1: l.,.:. . l .  ' l i  5 8 . 8  i>.i .i . ,,., ., ., ti:, ... l., ::.,,,.,, l.. \!.i > .. ,,...l. ., ... 
por Waldren, sii encaviidr>i (\Viiidren, W. 1989). Loiiio uii lugar de car6cter ritual, coi> uii inicio fechado ciitic el 
2050 y 1750 a.c., y ~ o i i  uiia liirga ~ieiduracióti Como santuario durante el Taiayótico y Poslalay6lico, es decir desde 
alridcdor del 1200 8i.C. Iiiista el 200 a C ,  lleguiido incluso al 200 d.C. Poi oira Ipiirie. eii Toiiulba d'eii Salord. el 
reciiit<i <le taiila proscrita uiis planta de heiiiidi~i-it. diiiiido por análisis dc liidii~iiiiboiio iiiiic el 1000 y el 900 a.c. 
(Waldien. 1989. p. 5-61, 

"El concepto de «colo~iiracióii» suele ir ligado a uri <Ictcnninitdo modelo de los itscniiirniciitos producidos lpor 
in diispora dc un pueblo Iiaciii zociiis lqjiiliiis dc sus ticiras. hci cric sciiiidu, 18 erl>atisibn de los púiiiio-ehusitoi>us 
I>. au.i . .  M a l l o i ~ %  eslstiii ielaci<iliado coi> los iiiodilos d i  di6spol.a dcl iiiuiido fciiicio, estando iiiuy bien definidos C I ~  

lis obra de Aicbct de 1987, a Iki ciiiil iios i'ciriiiiriii>r: eiiiporio, culoriiii y pucrlo de coiiicrciu (csii últirno producto de 
ias tesis suslii#itivisras de 15% esiuelii ilc 1'0Ii)livi~ ( A L I ~ c ~ .  1987. 285.292). 

El yisimieilio ,nsllorqui$i !por exccleiiciii rekicioiiado con cstc tipo ile actividadcs. cvideiitrineiiic es el de Na 
Goiirdis, y su rtibsidiario di 15s Tlcric, de los quc yii hcliios dado las rcfirciicins bibliogislictis. c s l ~ s d o  iricliiidos, 
~ > o r  sus ciiiiicarinicas. dci~tvo ilol hiiodclo diiioiiiiiiiido «eiiipoi.io». 

Eii ceaiito s Es Turt d i  Scs Iicics, larnhibi~ citado iii>Icrii>i.irieiile. 1iudii;i coiicctiise coii los einlioiios, pe1.o esle 
~siiiblccimieiito hii sido coiisiilci.;id« por siis encavadoies conlo tin aiciitoiniciito ilidígciia, iia cslendu rcgeiitado por 
geiiiis )pmcede$iies del ciiirior, sefiiiéndosc i i ~  esti ciiso ii los púriici,-~i>usita~~<>s, 

~ i o c c i > a . u a  liit sido iiilerpmtailu por los filólogos coino ui i  vocablo de ~.iiigotribre lpiiiiiia ieliicioiiá~>dolo coii 
el iiiill.op6iiiiiio Ual.ca (Maycr, M.: Roda, l .  1983, pag. 10). l'>iidoss es le ihiteipr~iaci6i> de Ciuiiiin el ilarlc una 
eiii>iología púnicii, coiiio scóala Veny (Vciiy, C., 1970, png. 527). al ciiür la obra de Sola Sol6 «Topoi>iiiiii, fciiiciii- 
púnic~», en h Eiicic1opcdi.i Liagiiisiiia Risp:ii,ic;i l. ~piig. 498. 



Este sustrato indígena, acultorizado por el inundo púnico, es el que se encontraroii los 
roinanos en el iiiomeiilo de la coiiyliisra. Sobre estas poblacioiies, que ya habían tenido 
coiitactos coi1 el inundo c l á ~ i c o , ' ~  serii sobre las que paulatinamente se produzca el proceso 
de romaiiización. 

El estudio pormenorizado del campo mallorquín que el Dr. Tarradell aconsejó en 1977 
(Tarradell, M. 1983), tenía por objeto, por una parte confimiar la continuidad de ocupación 
eii época roinana de yacimientos talayóticos, tal como él iniuía y por otra, localizar villas 
romanas. 

Las investigaciones, hasta ahora, se habían centrado prioritariamente en la vida urbana, 
descuidaiido completamente el inundo rural, quizás influidos por la no localización de villas 
hasta hace apenas unos años. 

Partiendo de este planteamiento inicial se han llevado a cabo, en estos últiinos años, una 
serie de trabajos que han ido confirinando, paulatinainciite, esta perduración, poniendo 
además de manifiesto la existencia de asentaniientos rurales romanos creados «ex novos. 

En eslc artículo se prelende mostrar parte de los resultados aportados en las últimas 
investigaciones arqueológicas realizadas en Mallorca, encalninadas a dilucidar la 
problemática existente eii torno a la romanizacióii del carnpo mallorquíii, y que ha11 abierto 

s nuevas perspectivas basadas en los siguientes puntos: 
1. La confirmación de la contiiiuidad de ocupación en los risentarnientos talay6ticos. 
2. La localizacióii de risentamientos rurales de nueva planra. 
3. La existencia de trazas de cataslms romanos en diferentes zonas de la isla. 

Estos tres puiitos cotnpleiiieniaii la docuinenlación en la que se habían basado la mayoría 
de los estudios realizados hasta hace unos aiios, sobre la romaiiización de Mallorcri," 
cambiando 1a paiiork5iiiica que sc tenia de dicho proceso. 

2. La conlinuidad de ocupación en asentarnientos indígenas 

La iiiforinación sobre este terna ha sido obtenida b8sicamerite a través de las 
prospecciones, del estudio de inateriales depositados en colecciones, y de  la revisión de 

"' El sustiatu indígena había tciiido coniddos con cl inundo cI6sico ya sea a IliivCs de ¡as salidas dc los Iionderos 
hsleiiiicos (BoirBs Rcnach, 1970) 0 a tiilvés del inateiisi de iinportación que habici llegado a las islas, treiispuitado 
uoi los coineiciiiiites uúiiic<ii. A este resueclo no iiodernos olvidar el irni>ona$~ic i>ai>cl rcdistribuidor <Ic Id ¡ski d i  . . 
Ibiza. Por el iiioiiicnto h presericia griega o romana ai,ierior a la conquisiii de Crcilio Metelo esi6 todavía po~. 
demostrar. " La épocii romana en Mallorca hit sido estudiada esci,cialrnei>te a travi.s dc las fuentes escritas (Muiioz. A. M. 
1974: Borrss. C. 1970). de los dmumclitos ~pigrificos (Veny, C. 1965: 1970). de las cxiiivacioncs llevadas a cabo 
eii i'olleiitia (Arribas, A,; Tiirnidell. M.; Woods. D. 1973, 1978) y del seguiiniento d i  ¡os restos atqueoli)gicos 
aparecidos cli el subsuelo dc Piiliiiü (üarcia-Delgado. 197% Rosselló, G. 1961. 1983). Estas plrtnisiis son las que 
aún uiiliiii Plana, R.. es su articulo de 1988. 

Tci%cmos que hacer una minciúii especial a los t~~ibajos de I'urradill (1983). y Arribas (1983. pisg 40), ya que 
en iinhos se trata lii r>robleinBiica del inundo rural nirni!no cn Mallorcii. 



publicaciones. En la actualidad se han prospectrido diversas zonas de la isla,'2 pero son 
pocas las publicadas. 

El estudio de la 7011a sur de Mallorca (Orfila, M. 1988, a) ha dado a coiiocer la 
existencia de cincueiita y un yacimientos de Iiábitat de los cuales treinta y siete so11 
fundaciones de época talayótica. Con uii inicio en el talayótico final coiiocemos siete 
yacimientos, ya sean indigenas o púnico-ehusitanos. De Epoca roiixina seis y olio de 
fundación isláinica. 

Del conjunto de yaciinientos se deduce que el 72,54% del total tiene11 uii nioiiiento de 
fundacióii ialayótico. En época de influencia púnico-ebusitana, r~iricionabaii treinta y siete, 
el 7254%: treinta sobre núcleos talayóticos, más los siete que se fundaroii en este período. 
De época Republicana y Alto Iinperial se han contabilizado treinta, que equivale al 58,82%: 
diecinueve de los cuales están asentados sobre núcleos talayóticos, ciiico sohre 
iisentamientos fi~ndados en la Cpoca de influencia púiiica y seis se crean en este periodo. En 
el Bajo Imperio se haii docomciitado diecinueve, que corresponde~i a un 37,25%i: doce sobre 
poblados talayóticos, dos sobre asentarnientos púnicos y cinco sobre núcleos ya de época 
rornaiia (Lam. 1). 

De estos porcentajes se puede extraer que cuarenta y cuatro yacimientos (talayóticos y 
de época púnica) fueroii fundados coi1 anterioridad a la coiiquista romana; sobre veinticuatro 
de éstos se contiiiiió desarrollaiido la vida cotidiana eii época Republicaiia y Alto Iniperiul. 
Durante el Bajo Imperio, el porccnta~e de asentamieiitos que presenta esta perduración se ve 
reducido considerablemente, disminuyendo su número a catorce. 

En la zona de Aicudia (Coll, J.; Mazaira, L.; Riutort, S. 1984), en donde se halla ubicada 
la ciudad roinana de Pollentia, los asentamientos romanos sohre hábitat talayótico son 
diccinucve, el 61 % del total, mientras que se han identificado doce yacimientos de nueva 
plantii, el 38.7 %, situados en su mayoria en las zonas llanas, junt» a tierras de ~ u l t i v o . ' ~  

En el término municipril de Calvia, en 1982 (Guerrero, V. 1982) se identificaron siete 
yaciinientos que presentaban peiduración de hábitat. En Santa Ponca, una zona de,este 
tiirinino, se haii realizado nuevas prospeccio~ies que han ampliado la información que se 
tenia en 1982, al aumentar de cinco a doce los núcleos de hábitat talayóticos localizados 
(Vallespir et alii, 1987). De éstos, seis presentan perduración durante , lo que constituye el 
58,68% del total de estaciones arqueológicas con estas características (Laiii. 2). Además, en 
el resto dcl municipio de Cal\~ii  se han localizado otros asentarnientos en los que se produce 
este fenóineno tales como Paguerig, Torá de Ponent, Pla de ses Penyes Rotjes y Son Roig. 

" Se han malizado ~iiospeicionis aiqueolúgiciis eii los sigilicriles términos inui>icipsles: Scs Salines-Siintunyi, 
Porrems. Llubi v iii revisióii de CalviU oor los miiiiibros del cuuino del Dcoaruiiiie~ito de Picliistoriii e Hisiuii;i . . 
Antigua de Iü Uiiivcrsidiid de P.ilin;, dc M;~lloma; Alcudia por J. Coll. L. Milzaiia y S. I~iulon; Palma de M>lloicii 
por V. Uue$mri> y J. Scviliu; paitc de Lii,iinitj<v por "$1 equipo dcl Museo de Mailorcii; C,ilviB ]por V. Cuemio. Eri 
III actualidiid sc erihn Ilcvaiido $1 cabo uiia revie de prospecciones eii divcisos inunicipios dc las Baleares pat. 
eiicargo <Ic la Colisciicria d'Ediicació i Ciillun del Cioveve Bsleali 

'3  No se puede dar una cioiiologíii rnzs precis;i ii csdü yacimierito ya que eci la publicaii6ii iio se a<ljunrliti 
iliveiiirios de iiiatcriiilcs. 



En la zoim de Llrrbí hemos localizado once aseiitamientos indígenas de háhitat, de los 
cuales perduran cinco en época romana, lo que supotic un 45,45 96 de núcleos con 
continuidad de háhitat (L.am. 3). 

Aunque no está prospcctada la totalidad del territorio, crecmos que las circuiistaiicias 
que contluyen en la problemhtica de perduración de hábital serían extrapolables al resto de 
clemarcaciones geográficas de la isla. La simple visita a distintiis estaciones arquc(jlógicas 
pone de manifieslo este hecho. Ejemplo de ello son los yaciiiiienlos de Son Dagueta, Son 
Verdereta, Es Pagos, Son Drago y el Toró des Moro, en Porreras; Auhenya (zonas de Es 
Pletó y Es Clol d'en Tonel), Ca'n Falet, Son Coll Nou, Son Agustí y Ses Taiiquetes de Ca'n 
Verd, en Algaida; Son Gelahert de Dall y Son Gelaberi de Baix en Llore1 de Vista Alegre; 
o los de Es Creuer y Ses Mosqueres eii la Serra de Tramontana (Orfila 1988 a). 

Adeinhs de las prospeccioiies. se realizó una revisión de l~ublicaciones eii las cuales 
hallamos referencias a la presencia de materiales romanos en yacimientos talayóticos, tanto 
restos ccrámicos, como en alguiios casos materiales de coiistrucción (tégolas y opus 
sigiiinum). Nos referimos a los yacimieirtos de Son Fornés (Diez, T.; Gasull, P.; Lull, V.; 
Saiiahuja, E., 1980). en Montuiri, y al de flospitalet Vell (Rosselló Bordoy, G. 1983), en 
Manacor. 

Otro dato que documenta esta coiitinuidad de háhitat es la aparición de nuinerarios 
romanos en distintos poblados talayóticos. Estos hallazgos paecen indicrsr que en estos 
lugares se habría11 realizado unas posibles traiisacciones de tipo coinercial con monedas 
romaniis (Manera, E. 1983). 

A pesar de que los datos que nos proporcionaii las prospecciones son sieinpre relativos, 
peiisamos que la perduración queda demostrada, si bien es cierto que en algunos 
yaciinientos se produce un vacío cronológico, que podria indicar que no se trata de una 
continuidad real, sino de uiia Erecuenlacióii del lugar, tal como indican otros autores 
(Rosselló Bordoy, C. 1983. pag.47; Díez, T.; Gasull, P.; Lull, V.; Sanahuja, E., 1980, 
pag.375). La ausencia de excavaciones arqueológicas en este tipo de yacimientos, no 
permite confirinür estratigráficameiite estas hipótesis, aunque creeemos que los datos que 
itctualinente se tienen son suficientes para avalar ambos  planteamiento^.^" 

Esta continuidad referida a los háhitats queda rerlejada tainhién en otro tipo de 
aseniainienlos, como soti los lugares de culto y los de enterramiento. 

Los santuarios indígenas, al menos en algunos casos, siguieroii funcionando. Un ejemplo 
lo tenemos en el santuario de Son Oins, donde apareció un fragmento cerámico con un 
grafito en el que se puede leer en giafía latina IOVf, Júpiter, lo que indicaría la continuidad 
funcional de este ámbito en época romana (Plaiitalamor, L. 1973). En el de Costitx, junto a 
los prótomos t~uromorfos, aparecieron unas cerámicas datahles en la épocii Claudio-Neron 

" Uii biicli ejcmplo lo tcneiiius eii el yaciiiliciito de Siii~ta Ponsii dinoininiido SP6 (Viillespir et itlii, 1987. pag. 
7 ii 9). con un iiiicio de ocupación entre iiiidles del siglo 111 i: inicios del 11 a.c., contieuando su oxupiici6ii hasva 
oiediados del siglo 111 d.c.,  con tres fases docuincntadas estiiiligi8ficiimeiiii: la piiiiicr~ del siglo 11 a.c., la seguiida 
entre fii,tiles del siglo 1 a .c . ,  y mediados del 1 d.C., y la tercera, i inti ocupiici6ii al exterior dc liiedificaciúii cciitrud.i 
eiirre los siglos 11 y 111 d.C. 
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Fernándcz-Miranda, M., 1983 a). En el santuario de Antigors, excavado por Colominas 
Colomiiias, J., 1915). fechado en principio entre los siglos 1V y 11 a.c.  aparecieron 
ateriales romanos más tardíos, no en vano ya su excavador lo denominó «hübitaciones 

romanas». Recientemente la excavaci&n de lii cstación de Son Mas (Waldren, W., 1989) ha 
ortado inatcriales con una cronología que llega incluso al siglo 111 d.C.. Por contra, otros 
ernn abandonados tras la conquista roinana: Soir Mari (Guerrero, V. 1983), al igual que 
Imallutx, dejarían de funcionar en el siglo 1 a. C. (Fernández-Miranda, M., 1983 a). Caso 

parecido es el de Son Favar (Amorós, L., 1953) en donde las cerámicas aparecidas junto a 
las Divinidades Bélicas dan una cronología que no traspasa el siglo 11 a.c. 

En lo concerniente a los lugares de enterramiento, Colominas (Colominas, J., 1915) ya 
ciiumcraba una serie de cuevas con materiales talayóticos que fueron reutilizadas en época 
romana: Cova Monja, Biniali, en donde aparecieron materiales romanos datados entre los 
siglos 11 y IV d.C., con prcsencia de sigillatas africanas «D». Se han documentado 
materiales romanos en otras cuevas, como son Son Julia (S.1-II d.C.), y Son Delabau en 
Lluchmajor, y Son Cresta (S.1-ll d.C.) y Auberenyet en Campanet. Enseiiat (Enscñat, C., 
1981). añadc a la lista de Colominas la cueva de Son Uosch en Andwitx, en donde se habían 
localizado además, uiios enterramientos en cajas funerarias de piedra, con uiios ajuares 
datados entre los siglos 1 y 11 d.C., y la de Son Taixaquet, excavada por Colomiiias, y 
estudiados los inateriales por Eiiseiiat (Enseñat, C., 1981) con una cronología que llega hdsta 
el S. 1. d.C. 

El ejemplo mejor documentado de perduracióii de uii lugar de enterramiento es la 
necrópolis de Sa Carrotja (Ses Salines). La cronología inicial se había fechado hacia el siglo 
VI a.c., en función de la presencia de un olpe ebusitano de la forma Eb. 12 (Cerda, D. l979), 
(Guerrero, V. M. 1985). Recientemente esta cronología se ha rebajado hasta la primera mitad 
del siglo IV a.c. (Orfila, M., 1988 a). En cualquier =so, no existe duda de su utilización 
hasta época bajo imperial, lo que evidencia tina perduración en un lugar de enterramiento, 
así como la adaptación de las nuevas costumbres llegadas a la isla, desde forinas de 
enterramiento, hasta la documentación de la introducciSn de la escritura (14pidas funerarias 
con nombres indígenas escritos en latín), o de detcrminados tipos de asociaciones, como es 
el collegium nombrado en una de sus inscripciones (Veny, C. 1970, Orfila, M., 1988 a). 

De toda esta información, se puede deducir, por taiito, que el fenómeno de la continuidad 
de ocupación de estaciones prerromanas en época romana, es un hecho relativamente 
frecuente, tanto en los núcleos de Iiábitat, como en los santuarios y lugares de entei~dmiento, 
constatado, no sólo por el hallazgo de materiales romünos, sino tumbien, en algunos casos, 
por la prcsencia de refacciones de estructuras anteriore~. '~ 

En la cuenca dcl Mediterráneo Peninsular lbeiico en el proceso de roiiialiizacióli se produce uii catiibio eli 

los patrones de asentamiento indigeiias. pasando a ocupar las zonas llanas Crecilc tt los lugares cicvados, ya seii 
paulatinameiite. o hmscainente, y siendo las vausas tanto politico-miiitares. como sucio-eioi>6micas, como muy 
bi6ri scóaian Mirct, Sanrnarri y Santacaria Ii;ira ia zona de Cataluiía (Mirct, M.; Sanmarti, J . ;  Shiitiicana, J. 1986). y 
Blajol, el aiii (Bliijot, M., et alii, 1984). No obsiantc en alglin yaiirniontu, de lul.rna esporSdica, se produce una 
continuidad de liihiiiit coil>o en el yaciiriiinto de Rcscaíiii, en ol Campo dc I.iria (Valeiiiia) (Martin, G.; Gil- 
M. a,iriell, . M. 1969, p a .  46). 
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3. Asentarnientos rurales dc nueva planta 

La progresiva localización de este tipo de iiúcleos, ideiitificados por excavacioiics y 
prospecciones, ha pcrinitido establecer una priinci-a diferenciacióii, por una parte aquellos 
que preseiitaii restos de estructuras iirquitcctónicas visibles y, por otra, los documentados 
únicaiiieiite a través dc matcrialcs recogidos en s~iperl'icie.'~ 

3.1. Primer grupo. Pertenecen al misino los yacimieiitos de SU Mesquida (Santa Poiica, 
CalviB), Cari Maiol (I'elaiiitx) y Soii Joaii Jaume (Maiiacor). 

SA MESQUIDA. Documentado desde fiii;iles del siglo pasado (Seguí Rodríguez, J., 
1886), y habiéndose recuperado restos ceráinicos en unas obras realizadas en 1976, no fue 
hasta 1984 cuando realmente se dio a conocer este yacimiento, al iniciarse excavaciones 
arqueológicas sistemáticas (Vallespir, A. et alii, 19871.'' 

Actualmente está formado por dos sectores, uno eii el q ~ i c  Iian aparecido una serie de 
estructuras, y otro donde se halla ubicadti una cisterna (Lam 4). 

La excavación del priiner scctor ha dado como resultado la delimitación de dos grupos 
de Iiabitacioiies (Lain. 5): liiias de dimensi«nes similares (de unos 2.5 por 3 metros), 
dispuestas de inanera regular eli-ededor de un  espacio descubieno, en el que se sitúa un pozo; 
y las otras que eslarían situadas eii la parte posterior de las primeras. De eiitre estos áinbitos, 
describiremos aquellos que por estar en un proceso de exca\,ación inás aviiozado nos 
proporcioiiaii iiiia mayor inforinación: las Iiabitaciones 11, VI y VI#. 

- Hahitación 11. Excavada en su totalidad, queda configurada por los muros 6, 7, 8 
y 10. En la pared 8 se ha atestiguado la entrada a esta hrtbitacióii, constituida por un solo 
bloque de piedra caliza. En los áiigulos formados por el muro 6 en su iiitersección con el 7 
y el 10, ap;irecieron dos estructuras sernicirculares con restos de cenizas. 

- Habitación VI. Delimitada por el moinenio por el muro 14, 15 y el 31. Al igual 
que la Iiabitación 11, Iümbi6ii esla situada en torno a1 área abierta de esta edificación. Los 

fin lu Peniiissla Ibdrica se ha docuineiiiado este mismo proceso de coritiiiuidud dc oiul>aci(>n eri rilgunas 
iegioecs, coiiio es Iiiibiiuiil cii Mallorca. Ejcmpio de cllu lo tenernos cii la zotia Nori~estc (I'cricira. C. A,. 1983; 
Coeiho, A. 1983; Aiids, F. 1987: Wniándcz. C. 1988); eii la roliii de Asturias (Miiyii, J .  L.. 1984); cci la Baja 
Extrein~didura (Rodcígucz. A,, 1989, pag. 199). 

En otras mnas del Mcdilcirinco lainhi8i% se ha docuincnludo estc kn6,neno. por ejcinplo el, Ccrdeña al 
producirse esta coniii>uidud cn algunos ~ioblados nurághicos (Biirtulini, P. 1988; Lilliu, ti. . 1990: Dyson, S. L., 
Ilowlaiid, R. J., 1990). 

'"n un articulo aiiieiior se habia cfectuiido esla difereaciiici6n quc se sigue maiitenici>do, a pesar de quc ci, 
csie ai~iiniido sc triticn cotijui,tarneste los dos grupos de areolaiiiie~iior (M. Orlila. i i i  prensn). 
" Lamei>iablciiieiite, s pisiir de qiie sc conoiiit la icfc~.ienci;b <le Seguí Rodriguez que hiibliiba de rcrtos d c  

paredes rectas y dc inutcrialcs ccriiiiicos eti estii zoiia, en el aíio 1976 sc produjeron diiíios consideriibles i n  ¡a 
estiición con motivo de uixi coiistrucciúii ~i>odcinu, sin que sc iievaiii ti cabo ~iitigdii tipo de rictusci6ii. I".iitrc 1981 
y 1986 los i.estos que quc<labiin dc csiii edificaci6n roii~an~ voivieioii ii sufrir otm acuso ilc la cvolucibn urbana, 
quedSiidorc cuiisiderableme~iie rcducids su ya dcpaupcia.3.: iupeii'icie. Eii 1s actualidad cs inuy dificil llegar a 
tiarar ei períiiii.1ro y 1a estruiiura qtze en " U  época~tuvo. Debido a ¡as obras, CI yiiciliiicnlo <liie<lii Ihoy eii día 
dividido, des~fortunudurnoite, eii dos scctoics. 



elenlentos que la compoiien son los siguientes: primero un depósito de planta recta~igular 
coi) u11 peqiieño escalón para. Iacilitar el acceso a su iiiterior, una co~icavidad para la 
iicumulación dc residuos y una pequeiia pileta semicircular exierior en la zona norte; 
segtiiido un pequeño lragrnento del pavimeiito que cubría al inenos, parte del suelo; tercero 
la preparacióii del ~iiisiilo, que se puede apreciar en mayor extensión; y, por último, la 
localización de un pozo (hoy eii día aúii sin excavar) en la esquina formada por las paredes 
14 y 31. 

H. '1 b' , itdción . VI1. Formada por los muros 10, 32, 34 y 33. Su excavación ha perinitido 
atestiguar la prescncia de dos paviineritos superpuestos de «opus signinum». Este hecho 
queda constatado, eli parte por la pérdida del superior en diversas zonas de la habitación, y 
también por la presencia, eir la esquina formada por las paredes 32 y 34, de un recorte de 
forma rectangular que llega hasta la cota del pavimento inferior, y que permite ver 
claramente esta superposición. Es en esta última zona en donde se hallaron nuinerosos 
Ragmeiitos de plomo alargados (aprox. 15 cm) con una iicanaladura central, así coino dos 
piezas de teira sigillata sudgálica. 

El conjunto de los materiales de este sector ests en proceso de e~tudio,~%o obstante 
destacaremos una serie de piezas que nos sirven para tener una visión del tipo de 
itseiitamie~ito y del encuadre cronológico del inismo. Una pesa de red, fragmentos de ánforas 
ebiisitanas formas PE 18 y 25, sigillatas itálicas de las que desvaca la que presenta la marca 
[>rociLsu@i Fabricada en Arczzo en el primer cuarto del siglo 1 d.C. (Oxé-Comfort, 1968, 
pag. 349), sigillatas si~dglílicas, y diversas monedas, todas ellas pertenecieiites al siglo 1 
d.C., como las de Tiberio y Nerón. Del anAlisis de estos materiales sc deduce, como primera 
impresión, y en espera de que esté realintdo el estudio definitivo, que este sector tuvo uno 
de sus momentos de vida centrado en el siglo 1 d.C. 

Al rebajarse un solar con motivo de las obras realizadas al construirse una edificación 
moderna, apareció una cisterna de 2.50 ni. de ancho por 4,30 m. de largo y unos 3 m. de 
altura. La cubierta, de bóveda de cañón, presenta eii la parte central su boca. En la sección 
se puede constatar la existencia, en la zona exterior de la eistei-na, de unas cubetas 
superpuestas a ambos lados de la misma. El interior de esta cisterna conserva, casi co su 
totalidad, el revestimiento de «opus signinum*, además de las características medias canas 
que refuerzan sus ángulos. 

Los ~nateriales hallados en su iiiterior nos han indicado que Aie reutilizada como 
escoiubrera en el siglo V d.C.(Orfila, 1989), una vez que había perdido ya su funcionalidad 
inicial. Están representados la mayoria de objetos que podrían hallarse en una vivienda de 
la época: aparccen ánforas, cerámica de cocina, ceriinica común, vajilla, objetos de vidrio, 
objetos inetálicos, y gran cantidad de restos de faunaiy (Lam. 6) (Lam. 7). 

'V~lcii,os scleccioiiado algunas piezas signiiicativ~s para la realizaciin de este iirtículo. L(>gicnii>entr, un;, ve6 
que este finalirado ci estudio del coii;uiiio dc ~oiilcriiilcs. ~>«dría producirse alguna vaiiaciói, en iiis ~oncliisioi,es 
quc sc cnponcn sn este ;inici&io. 

'" Pira tener una uisiúii del con;ui,ro de l o  ii>ateiisies aparecidos cn la cisteriia. nos reiiiitinios s los siguiciites 
airíiulos de M. 0rIil;i: 1989. pp.SI1-533. en el que se icalizi% uii estudio pieliminvi del conjunto de los iiruteiiiilcs; 



La iiiterpretación de este establecimieiito romano plantea serios problemas de difícil 
solución. Por tina parte por el Iiecho anteriormente mencionado de la escasez de restos dc 
estructuras, y por otra, por las reducidas dimensiones de la zona excavada. Su ubicación 
geogrbfica permite plantearse la hipótesis de que una de sus actividades estuviera 
directamente relacionada con la explotaciói> dc los rcciirsos i n a r i n o ~ , ~ ~  aunque iio se pueden 
descartar las actividades agrícolas, complementadas quizAs por actividades cinegéti~as.~'  

CAN MAIOL. Asentamiento ubicado en el término niuriicipal de Feianitx, en una 
parcela colindante al caniilio de Son Mesquidassa. El hallazgo se produjo de forma fortuita, 
lo que motivó la prospección del terreno y la posterior excavación de las estructuras que 
quedaron a1 descubierto. 

La prospección dio como resultado la localización, en la zoiia más elevada del terreno, 
y a unos cien metros de las estructuras, de una importante acuniulación de fragmentos 
ccrámicos, de tégulas, opus sigiiintim y piedras escuadradas. 

Eii la excavación (Lam. 8) se ha localizado un ámbito paviinentado con «opus 
signinumn, en gran parte bien coiiscrvado, siilvo en el sector Oeste, donde eiicoiitramos 
úiiicamente su preparación. Este espacio mide 6 m. de ancho, sin que por el inomento 
podanlos dcfiiiir su supirí'icie, al no contar con la longitud total de los muros en sentido este- 
oeste, eiicontrándose, en el extrcino dc uno de ellos, dos bloques de piedra cuadraiigulares, 
cuya funcioiialidad está todavía por definir. Adosado a la pared Este se ha localizado un 
depósito de planta rectaiigular, dc 2.5 m de longitud por 1.60 in de anchura y 1 m de 
profundidad. Presenta en la parte central de su piso una coiicavidad circular destinada 
probableineiite a retener la deposición de impurezas, facilitando así el posterior vaciado y 
liinpieza del contenedor. 

El interior dcl depósito esta moldurado en sus bngulos por medias cañas, quc nos indican 
que este elemenlo contuvo algún tipo de liquido, desconocido, por el momento, puesto que 
los análisis de [nuestras de tierra recogidas no han proporcionado ninguna información al 
respecto. El depósito no tuvo niiiguna cubieita estructural propia, eii cualquier caso est;il-ía 
cubierto por la techuinbre de la habitación en la que está inserto, si bien no se descarta la 
posibilidad de que tuviese algún tipo de cobertura de material perecedero. En cualquier caso, 
esta habitación ~ i o  estB todavía delimitada en su perímetro total por lo cual puede ser que iio 
se trate de un ámbito interior sino de un espücio descubierto. 

IDEM, 1988, pp. 243 a la 249. eii cl que sc aiialiian las ccriiir>icas <le vriiilin l>roduciil~s cii is ü;ili;i; Orfils, M. ; 
Caii. M.A. (en preiisa) <lo$iile *C csttidi;iii las pr<idiii.cioner cei.5inicas <le vi%jilk,. gSlicas. rfiicisi~ia y oric<itales. 

"' L d  cristericiii de tina a l b u k i t  ci, la zona d i  Siiiitii Foii$a, unido ai cainbio dc i i ~  «c«;ist line» (RosscilO 
Veiger,V., 1974, pztg. 139; Maichan<l, ü. 1978. piig. 16-18) y il los aoiidcos dertiiiii<los al esiudio de la 
sediiiieiitaiiúii d i  la ulbufcra y dc los ~púlciies allí scurriuiados, iios i>amileii lioy cii dii\ el poilcr habliii de una 
imxyor iiiciirsiúii dcl mar h2ici;i cl iiaerior cii iii Antigüedad. Eii cotisi~uciicia, Sa Mcsqiiid;, istsiis isinhién mes 
cerca del iniii (Cslebaii, A.: Mum. J.: Orfilii. M.: Vailespir, A., e s  picnss). 

2 '  Eiitic los ccofiictos Iiiillados cci cl ii,ai.i«i <Ic iit cisirnia Ivan al~arciidu gran csi>tidad d i  xsios de cieiv<i 
(dciualincnte en estudio por E. Saiidcri). El esiiidio de ki ituiia del poblado talayótico dc S'liloi, ~ i i  ilolide ao se 
docunieiit<i la piesinciu d i  erla especie (IJeipiniiili>, H. I'.. 1971). así Como iii i!iforiiiaciún <iiiil iaciliiadii por 1:. 
Siindeis ieferenii: u otr«s yiicimienlus prihis16iicos. permilc p l ; i i i a i i i i  i;i iiip6tesis dc qiie lii ikiiro<liicci(>ii de los 
ciervos e i l  la isla ~odií t i  ser atiibuiila n los roiiiikiios. 



Las paredes internas del depósito estiín revestidas de mortero de cal en buen estado de 
coiiservación, exceptuando la pared Noreste que se encuentra parcialniente desinoronada, lo 
que ha provocado su desplazamiento hacia el interior. La pared Este presenta un orificio de 
lo que podría haber correspondido a uii desagüe. A lo largo dcl periiiietro de las paredes Este 
y Sur se produce uii regruesamiento de la capa de mortero, originando una especie de 
moldura de unos 0.15 m de altura y 0,30 m dc anchura, alcanzaiido un grosor máximo de 
0,60 m en el centro de la pared oriental; es en este punto donde aparece un segundo orificio. 
ida existencia de esta moldura, que cuhi-e en parte el «opus signinum» de la habitación, 
indica claramente el final del depósitn, demostrando así la ausencia de una cubierta 
estructural propia. 

Por lo que respecta a los materiales, en su inayor parte se trata de escasos restos 
cerámicos que no permiten uiia datación rjgurosa de la secuencia estratigráfica. Por el 
momento los únicos elementos de datación de los que disponemos soii los materiales 
hallados en superficie, que nos permiten dar una cronologia relativa desde inicios del siglo 
1 d.C., hasta el Bajo Imperio, con la presencia de inaleriales islámicos y medievales 
cristianos. Esperainos que ulteriores cxcavaciones puedan o no confirmarla. Se han recogido 
sigillatas itálicas, sigillaias de producción africana (tipos A, C y D), ánforas de la 
tarrracniiense (Drcsel 214) y ebusitanas (PE. 41), ceráinicas de cocina norteafricanas, etc. 
Por lo que respecta a la ccrámia islamica, se han identificado fragmeiitos de atáifores y 
marinilas. En cuanto U la mcdieval cristiana, señalaremos la presencia de platos y cuencas 
del siglo XV. 

La docuiiieiitacióii de un depósito dentro de una habitación paviinentada con opus 
signiwiii y inedia caña eii todo su alrededor, nos indica que este ámbito estuvo destinado, 
probablemente, a I U  transformación de algún producto agrícola en líquido, posiblemente 
vino. De ahí que interpreteinos esta zona como la «pars rústica* de la villa. 

SON JOAN JAUME. Estación arqueológica situada en el término municipal de 
Manacor. Afloran en superficie restos de mums rectilíneos de aproxiinadamente un metro de 
altura, formando habitaciones rectangulares que han qtiedado en parte ocultas por la maleza. 

Tanto la técnica constmctiva de los muros, coino los materiales hallados en superficie, 
revelan que se trata de un asentaniiciito roiiiano de nueva planta. Su cronología abarca desde 
aproxiniadamente fines del siglo 11, e i~iicios del 1 a .c . ,  hasta un momento avanzado del Bajo 
Imperio, basada en los restos cer8inic»s aparecidos: sigillata itálica, sudgálica e hispánica; 
sigillata de producción africana, tipos A, C y D; ánloras itálicas, ebusitanas y tarraconenses, 
además de cerámicas de cocina de ]>r«ducción norteafricana. 

3.2. Segundo grupo. Este segundo grupo, como ya hemos indicado, está coiiipucsto de 
yacimiciitos romatios de nueva planta, docuiiientados únicamente a través de inateriales 
rcc«gidos en superficie, en 111 que no atloran cstrtict~iras arquitectó~iicas.~~ 

" Al proiedcr todos 10s matcriiilcs <Ic r~copidas cii siiliirliiic, y proporcionar ipoi. iaiito una iniorii>iicidii 

mlsiivn, sornoa c<iiiscientes dc que úciiiamc,iie una ucz enciiviidos csios yilci$riicntos teiidremos la certeza dc q u i  
sc i i i i t i i  de villas rornaiiiis, o )por coiitrii d i  aseritiiiniciitos ~>iarii>iiiiiiios qui hayan pcr<lursdo. 
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ZONA SUR DE MALLORCA. Como ya se ha indicado, se han localizado cinco 
asentarnientos: Son Piris, Son Vives, Es Figueral Blaiic, Ne Bou (Santai~yí) y Calle Delfín 
de la Colonia de San1 Jordi (Ses Salines) (Orfila, M., 1988 a). 

Son Piris. Aunque aparezcan alguiios fragmentos ceriimicos de cn)noiogili ligcreme~ite 
anterior, lo cierto es que la práctica totalidad de los materiales proporcionan una croiiología 
entre el siglo 1 y el VI d.C. 

Son Vivesy E,s Fig~b.uerul Bluric. ~iiuadtas cronológicaincnteen(re los siglos 11 a.c. y el VI d.C. 
Nu BDM va desde el cainbio de Era, hasta el S.VI d.C., con un abundante volumen de 

materiales del siglo 1 d.C. 
Culle B e F n  tiene una cronología bisicemente del siglo 1 d.C. 
ZONA DE CALVIA. Eii esta zona se'han identificado los siguientes yacimientos con 

estas características: Puig Vcrinell, diitado desde el s. 11 a.c., hzista el VI d.c., y I'uig de Na 
Fatima, aproxiinadainente desde el siglo 11 a.c., a1 11 d.C. 

ZONA DE ALCUDIA. Se han docuinentado en este término inunicipal un total de 12 
yacimieiitos de nueva planta, núinero superior en relación ri otras zoiias prospcctadas, 
debido posibleineiite a la infhiciicia que sobrc este territorio ejerció la ciudad de Polleiitia. 
(Coll, J. el alii, 1984). 

ZONA DE CONSEI.1,. Se han identificado dos yaciinientos de este grupo: Es Braó, con 
una cronología que abarca desde el S. 1 al VI d.C., y Es Velar, que lo situaríaiiios entre el 
cambio dc Era y el Bajo Imperio (Orfila, M. 1988 a, pag. 300-301). 

ZONA DE POLLENCA. CerdA (Cerdá, D. 1978. pag. 29) hace referencia a L exisleiicia 
de una villa romana junto a las casasprediales de Va11 d'en Marc. 

OTRAS ZONAS DE MAL1.0RCA.23 MURO: Dos yacimientos, siluados aiiibos en Es 
Tifers. SANT LLORENC: Nueve yacimientos. Puig Negre, Son Manxovell (dos), Ses 
Toltes, Es Puig, Mi Gagalls, Sa Coma (dos) y Soii Vives. COSTITX: Uno, Puig d'eii Roca. 
SA POBLA: Dos, Crestaix y Baix es Puig de tia Vissa. PETRA: Tres, Termenor, Sa Font y 
Camí del Molí Vell. SINEU: Dos, Son Alcariiics y Sa Torre de Montornes. ARIANY: Tres, 
Son Bacs, Son Pujolet y Son Boscanet. SON SERVERA: Can Monseriu, posiblemente 
relacioiiado con la necrópolis de Son Sard (Veny, C. 1965, pag. 86-87). SANTA 
MARGALIDA: Tres, Can Joaii Forcns, Son Lhiei~t y Cases de Son Bau16 de Dalt. 

4. Catastros 

La bibliografía sobre ciitiistros romanos es muy a~iipIia.~"stán documentadas 
cciituriaciones en la practica totalidad de las provincias romanas del MediterrAnco 

'! Itiformaci61i prol>orciotiada por el equipo que realira parle dc i i is Carlas Arqlueoiógicüs de Mallorca por 
rnc&rgo déI,iCoiiscIleria<i'Ed~ciici<, i Culiurii <lcl Govern U,ileiti, J .  Merino, 13. Pnits, B. Poiccl. M. Kicrii y F. Toires. 

' ~ & s q u h i i c c i  Iiacc uiiii recopiliiciúii hibliogiáiica enaliustiw sobrc i.i.iilu<ricioiies y iep;irio de tierras i , ~  época 
roiii;m,i, en -Uibiiogn~Tis,~ de Mi,sii,itic l<i rci'ro: ieiiieri<irioiir a coloiii ixui rniiido mni<iiio. Cat~ilopo dc ia 
cxposició~i dc Modciia, 11 dicieinbir 1983 - 12 de febirio de 1984. pji. 297-313. 



Occidciiial, ejeinplo de cllo podrian ser las existentes en el Ager Cosano en Italia (Cararidirii, 
A. 1983.; Chouquer, C.; Clavel-Ltvéque, M.; Favory, F.: Vallat, J.P., 1987), la de Cartago 
cn Túnrr (Camaiora, R. 1983), las del Valle Medio del Ebro en Espaiia (Ariiio Gil, E., 1986) 
o las de Orange existiendo de estas úlliiiias un etabulariumn (Piganiol, A., 1962; Cuy, M., 
1964; Oiiver, J. H.,  1966; Dilke, D. A. W., 1971; Salviat, F., 1977; Chouquer, C.;,Favory, 
F., 1980; Chouquer, G., 1981 y 1983: Chouqucr, C.; Clavel-Leveque, M.; Favory, F.,1982). 

La posibilidad de perduración de u11 catastro dc época roinana en Mallorca había sido ya 
apuntada por Rossclló Vcrger en la zona del Migjorn de la isla (Rosselló Verger, V., 1974). 
Este trabajo permitió l~lantear la posibilidid de la perviveiicia de otros catastros en el resto 
de la misma. 

Actiialrnente los trabajos de centuriación realizados por este equipo se ccniran en la zona 
del Migjorn, ya estudiada por Rosselló VergerZ5 y, b8sicainentc en las zonas del Pla y del 
Raiguer de la isla. Al estar más avanzados los estudiossobrc estas dos últiinas comarcas, 
nos basareinos fu~idanientalmente en ellas para formular la hipótesis de la pervivencia de 
centuriaciones en Mallorca. 

La reconstrucción de los decumanos no resultó complicada ya que están peifectaineiite 
definidos eii el terreno. Algunos de éstos son especialmente destacables: la carretera Palma- 
Alcudia en el tramo de Consell a In~a,~%el Cainí Vell de Muro y el camino de Se~icelles a 
Sta. Eugenia, paralelos y equidistaiites todos ellos cuatro centurias casi perfectas, con 
errores Únicamente entre cuatro y diez nietros sobre el total. M& problemática fue la 
definición de los cardos. En principio la reconstrucción de éstos se pensó hacerla en base a 
la coincidencia del mayor número de caminos con la cuadrícula teórica. Una observación 
detallada de los resultados puso de manifiesto que la situacióii de los pueblos de Seiicclles 
y Consell encajaba perfectamente con la cuadrícula, tanto en su eje de decumano como eii 
el de cardo, al ser ortogonal la planta de dichos pueblos. 1s distancia eiitre los mismos, es 
de siete centurias de decumano y ocho de cardo. Situada la relícula toinando como base estas 
dos poblaciones, aparecieron nuevos cardos, entre los que cabe destacar el límite 
administixtivo entre Sencelles y Sta. Eugeiiia, ya que coincide con el eje de cardo de 
Consell. Otro dato significativo es la distancia de siete centurias de decuriiano y nueve de 
cardo, entre el centro de Sencelles y el núcleo antiguo de lnca, coincidiendo, de esta última, 
la calle mayor y la iglesia de Sta María la Major con la orientación de los decumaiios, a una 
distancia exacta de una centuria con respecto a la carretera Palma-Alcudia. 

A partir de estos resultados se deduce que la orientación de la centuriación es de sesenta 
grados tomando como referencia los decuniaiios. Esta orientación no es, a nuestro parecer, 
aleatona, sino que responde a un mejor aprovechamiento del cspacio disponible a repartir, 
y a una orientación similar al drenaje de los cursos de agua. 

R ~ s s ~ t t ú  Vergei. distingue tres ciitastros: i.1 de Ses Satil>es. el de Siiiitasiyí y el de Calonge. En su cstudio 
indica la exteiisióii y la orientación de tos rnisiiios. junto a un c~ílculo de los recursos que podrian haberse cntraído 
de las tierras pencnecientes u cada uno de los catasiros, cura las iinplicsciories deinosi-álicas que ello eiitiaí>a. 

'~mdicionairnente se ha coi,sidiiiid« este lraaio dc caneierii conlo Iruric dc la aiitigua vid que unja Palii>it con 
Pollentia. 



La definición de los límites de la retícula no resulta en modo alguno trabajo fácil. Si bien 
en el norte el posible límite coincidiría con la Serra de Tramuntana, la solución no está tan 
clara para el resto de los limites, lo que supone, en el estado actual de la investigación, la 
imposibilidad de definir la superficie total del catastro. Del mismo modo el problema se 
repite en el caso del decumano y cardo máximos. 

Los problemas que plantea la datación de este catastro, al carecer de fuentes clásicas 
literarias o epigráficas, son de difícil solución.z7 

5. Conclusiones 

La conquista militar dc la isla por parte de Q. Cccilio Mctelo, supuso un proceso de 
ron~nización irreversible que fue uansformando gradualmente el mundo indígena. A partir 
de este moniento se irán produciendo una serie de hechos que incidirán, en mayor o menor 
grado, en dicho proceso. 

La fundación de dos ciudiidcs conlo Palma y Pollenlia, con la consiguiente introducción 
dc nuevas estructuras urbaiiísticas y de una nueva organización política en cl ámbito insular, 
debió tener una incidencia eii cl mundo rural. 

La adopción de formas propias de la edilicia romana se evidencia a través del hallazgo 
de materiales de construcción (tegulas, opus signiiium, etc.) en diversas estaciones 
talayóticas, documentándose además, en la isla de Menorca, refacciones de Cpoca romana 
en estructuras a n t e r i o r e ~ , ~ ~  o en Ibiza sobre las estaciones púnicas.?" 

Por lo que sc refiere a la influencia de las institucioiics políticas romaiias en el mundo 
indígena, es sigiiificati\,o el caso de Bocchorus, comuiiidad indígena quc se organizará 
según el modo municipal romano. Para Plinio (Plinio, Hist. Nat. 77) fue ésta uiia ciudad 
iedcrada. La interpretación del pasaje de este autor ha pIai#eado la posibilidad de que este 
núcleo hubiese dejado de existir en el inomenlo en que él escribía. La Arqueología no parece 
coincidir con esta Iiipótesis, ya que los inateriales ccrlimicos hallados en el supuesto lugar 
de su ubicación, proporcionan una cronología al meiios hasta un momento del Rajo Imperio. 
En cualquier caso, el estado actual de la iiivestigación no permite determinar cómo perduró, 
si coino una ciudad o como otro tipo de establecimiento. A este respecto hay que destacar 
el hallazgo dc las dos tabulas patronatus cuya interpretación parece denotar, al menos, una 
perdida de poder por parte de Bocchorus, al tomar en la segunda, datada hacia el año 6 d.C., 

27 En CI estado uciuiii de las investigaciones, la crirenciu dc enciivacioncs y pr«sl>~ciiones fiablcs eii las 
ioliidrcss iifictadits por cl alastro, iinposihilita la ubtetición dc datos referentes a iit eriicia ubiciicióli de eslacioncs 
arqueoi6giciis ieiíicioiiadiis con el rnis~no. La rei~1ir;icióii de estos trabajos contribuirid posiblemente a solucioriar 
los probicinas de dstniión, distiibució~i y reparto <le $S iiirnis ~entuiiad~rs. 

?* Adcmis di. Torre d'cn G;iuinCs, podeinos,ciiai. San1 Viseni de Aiczidús, (1 Torralbs d'en S;iiord. Eii dichas 
esu~cioncs sc aprecia esras icmociones. ya sea transfo~.i~iuaido un Jmbiro circular eii cusd~.ado. con nuevas tCci,icas 
edilicias, o paviiiicnlacido los sucios coi, ««pus signiliiiiiin. 

El rncjar qeiiiplo dc lbiza es la estación iirqueoiógicil de Can Sois, con un iciicio eii dpocu púiiica, y 
perdurando, a pcsiii de que se pladucc algún hiiitus. hasta epoca biziiiiiin21. (Ramón, J.. I<)X4). 



un patrono de menor relevancia que en la primera, que data del 10 a.c. Es en dichas tabulas 
donde se puede leer, eti la primera de ellas, Civ i tus  B o c c h o r i t a n a  y lega t i ,  y en la segunda, 
Seizatus Po /~ulu . sque  N o c c h o r i t a n u s  y p r a e l o r e s ,  que reflejan esta organización al modo 
roman0.3~ 

Guiitm y Tuccis, las dos ciudades de derecho latino citadas por Plinio (Plinio, Hist, 
Nat.77), por el momento no han podido ser localizadas, a pesar de que algunos autores han 
intentado determinar su ubicación a través de la toponi~nia.~' 

La iiitroducción de la escritura, ya en parte documentada por las dos ntahulas 
pütxonaius» (D'Ors, M. 1953; A.A.V.V. 1990), queda muy bien reflejada en el conjunto 
epigráfico de la necrópolis de Sa Carrotja, ya citada con anterioridad. En las lápidas 
aparecen nombres indígenas, muchos de ellos de raíz indoeuropea (Albertos, M. L., L958), 
latinizados. Algunos autores han querido ver en ello la adopción del latín por parte del 
sttstrato i t idíge~ia.~~ Si bien podría haber sucedido así, pensanios que resulta u11 tanto 
aventurado, en el estiido actual de la investigación, afirtiiarlo categóricamente, pues la 
presencia. de estos nombres indígetias cti liis lápidas con formitlario romano, no itnplica 
necesarianiente el conocimiento por parte de los indígenas de la escritura latina. Este hecho 
pudo obedecer muy hieti a una cuestióti de modii, y las lápidas pudieron ser encargadas a un 
lapicida r«tna~io.'~ Es importante también la refereticia en una de las lápidas, a la 
pertenencia del difunto a un collegium, entidad a tnodo de gremio o cofradía regida 
seguiendo formas parecidas a las de la administracióti rotnatia (Veny, C. 1965, pag. 109- 
110; Orfila, M., 1988 a, piig. 71). 

Por lo que se rcfiere a la explotación del campo las fuentes hacen referencia a cierios 
productos de las Baleares. Diodoro Sículo (S, 17, 2) (s. I a.c.), que trajaba con textos del 
siglo 111 a.c. menciona que no sc cultivaba ni la vid ni el olivo, mientras que Plitiio (Ilist. 
Nat. XIV, 71) (s. 1 d.c.) nos habla de las excelencias del vino de las islas. La ititcrpretación 
de Iüs fuentes I i a  llevado a algunos ilivestigadores a considerar la introducciúti del cultivo 
de Iü vid como obra de los púnicos (Blanes, C. et alii, 1990). otros piensan que pudo 
producirse en un tnotiiento inicial del cambio de Era (Borrás, C., 1962; Porcel. B., 1986), 

Creemos conuenieiile $efi;ilar aquí la ieleipietaiiún qiie Mattingly (Miittingly, H., 1983, pug. 244) referente 
a ias dos tahuias del puerto dc P«llen$a, y lis perdida ii<lquisitiva de Bocchorus, reflejada en eliiis. 

i' Wra Boriás (Borrás, C.. 1970, 82-84), Tuccis podria relacio~i;irsc con cl topónimo *Tic¡», scíialudo eii cl 
LliOre del Reparlimcnt, coino pcileiieciente a los tirritoiios concedidos a Nuño Sans en i I  año 1232 y a lu Casa <lil 
Temple. a icnor de la conqiiisia catalana de la isla, y que quedaría s i tu~do  entre los aiiirüles tériniiioi muiiicipales 
dc tzcliiniix v Pein. 

A Sineu se ha querido iclucioiiiirlo, por tina icicoriecta ii>teipicisciÓn de una iiisciipciún hallada es Tairagona 
(Veiiy, C., 1965, pag. 244) Cninri Siniuin o Ciliiuin. Se ha qucrido reiacioiiur tvrnbiCn s Maiiacor con Cuiiium o 
Ciiiiici. La rcalidvd es que no se conoic ia. uhicaciúii cxacic de iiinguna de las dos ciudades. 

Wiii Veny (Veny, C.. 1970,540). sc lleg6 a ui, alto grsrlo de ii$risización en Mallorca, piiesto que s i  escrihfii 
cii latín. conlo io deiiiuestia la serie de inscripcioiies hail~diis en la Isle. Bste ;iutor tiiiubien setala qiis es difícil de 
discernir hiista quc mornciito sc dciú de ulilirar cl lcnguaic iiidígenii ipicirarniino. 
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por último algunos investigadores scíialan las excelencias de los vinos de las Baleares en 
élxm! flavia (Etiennc, R. et alii, 1982). Sabemos tanibién que en tiempos de Augusto itiia 
plaga de conejos asoló la isla, deslruyeiido los campos, por lo que sus habitantes debieron 
solicitar ayuda para aplacarla (Plinio, Hist. Nat. 111, S ,  78; SS, 217-218; Estrabón, Geo. 111, 
2.6). Flrrece ser que la producción de trigo fue también iniportante o al menos de calidad 
según las noticias proporcionadas por Plinio (Hist. Nat. XVIII, 67); la producción de 
cereales en época talayótic2i ya debió ser considerable a juzgar por la gran cantidad de 
molinos ( « a ~ n o l o n s » ) ~ ~  recuperados en todas sus estaciones. 

De todo ello parece deducirse, pues, una iinpoitante explotación del terreno agrícola, con 
la iiitiaducción de nuevos cultivos y nuevas t6cnicas. 

A tal respecto, las trazas de catastros localizadas vienen a reafirmar la idea de una 
explotación del terreno de un modo racional y ordenado en el que se habrían producido uirü 
divisióli y un posterior reparto de lotes de tierra, con el consiguiente efecto fiscalizador. 

Dentro de este panorama rural, las villas localizadas podrían ser consideradas coiiio las 
unidades básicas de explotación en las que se Ilevarqi a cabo, sin duda, tareas de 
transfonnacióii de productos agrícolas tal como deniuesua el hallazgo del depósito de Can 
Maiol. 

El problema se planten cciaiido intentamos discernir cl papel que desenipeiiaron los 
núcleos indígenas en los que se continuó 1ü ocupíición en época romana. Que estos núcleos 
perduraron ha quedado ya suficieiiteinente demostrado, ahora bien, en qué condicioiies y 
con qud funcionalidad es una cuestión que, en el estado actual de la investig a~ ton ,  .' ' no se 
puede dilucidar.35 

Hay que tener en cuentü que el número de poblados talayóticos ocupados en época 
romana es significativametite superior al de asentarnientos rurales romanos de nueva planta, 
coino ya se ha podido observar en paginas precedentes. Esta superioridlid iiuniérica y el 
hallazgo en numerosas ocasiones de restos dc materiales de construcción romanos -1égulas. 
«opus signinum~, nos permite plantear la hipótesis de que estos núcleos hubiesen 
podido adoptar la función de villas en algún momento de su devenir histórico (Orfila, M., 
1988 a, pag. 308). Lógicamente, esta hipótesis sólo podrá ser demostrada cuando se cuenle 
con un yacimiento indígena excavado, con una secuencia esuatigr8fica amplia y fiable, en 
el cual puedan ser documentadas tanto zonas de hábitat corno de almacenamiento o 
.transformación, siguiendo paráinetros propios de las forrnas romanas. Aíin así, no podenios 
olvidar que dentro del complejo mundo rural existen otros tipos de asentaiiiieiitos, a los 
cuales podrían pertenecer estos poblados talayóticos. 

Sea como fuere, lo cierto es que el estudio del inundo rural romano no puede desligarse 
de los núcleos urbanos, pues sera muchas veces en esa interacción campo-ciudad donde 

'" sAsioions» es el iiombre diido, tal110 eii Mallorca ioiuo en Menorca, ii las piedras superiores de los molinos 
dc cereales por fricción utilizados eii el niundo tulayúticu. 

Esios plasieiin>ieiitos iaiiibién son anidos en cuenta por otros ii~vestigadolrs en otros lugarcr del lmperio 
Kolnano, y en especial en el proceso de romariizaiión. buen ejelnplo de ello lo tciscinos en el i?itÍc~~lo de Pereira 
(Pereiiu, 1984). rekiido a h zonii inorcste dc la Península Ibérica. 
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OBRAS PÚBLICAS EN TIEMPO DE 
CRLSIS (MALLORCA, 1400-1450) ' 

Pau Cateura Bennhsser 

Introducción 

1.a primera mitad del siglo XV en Mallosci~ es una etapa compleja; hay uiia notablc 
actividad del comercio duraiite las primeras décddas del siglo estimuladii por la política 
mediterránea de Alfonso V, pero este relativo auge coincide con la crisis fiiianciera dc la 
Universidad -desde 1392, uii cataláii administra la deuda pública de la Universidad, y 
desde 1405 I«s ingresos de ésiii se destinan al pago de pensiones- y con el conflicto social 
de foráneos y ciudadanos. 

En este contexto, pocas esperanzas quediiban para una política de ii~í'raestructura 
comercial, sin embargo aprovechándose el lapso de tieinpo, eiitre 1426 y 1431, en que se 
decretó el cese del pago de pensiones de deudas si catalanes se procedió a la construcción de 
la Lonja, única realización imporiante quc se registra en el período incncioiiado. 



L a  ereacibn del Col.legi de la Mercaderia 

De 1403 datan las primeras informacioiies sobre la organización del Col.legi de Ir 
Mercrirl<<ríui de Mallorca, organismo cmado por Martín el tluniaiio a solicitlid de lo 
síndicos de los reinos de Valencia y de Mall«rca, de las ciudades Barcelona y Tortosa y d 
la Villa dc Perpiñái~.~ 

Al no obrar el documeiito saiicionado por dicho rey, nuestro conocimiento de 1' 
características y objeto de esta iirstitución se reduce bisicamente a los siete capítulos que e 
11 de Mayo del mencionad« año fueron toinados como punto de referencia para procedcr 
elegir los distintos cargos, que el privilegio wa1 contemplaba. De ahí, que la inayor parte d 
documento se refiera a procedimiento electoral, eii tanto que el objetivo del organisino, la 
competencias de sus elemeiitos rectores y su finriiiciación no aparezcati relacioliados. 

Del mencionado documciilo Sragineiitario se dedoceii, eii síntesis, tres puntos básicos: 
a) En Mallorca, cl Cul.legi de lu Mercridcríu estaría integrado por <los dífinedors, 

un clavario y veinte consejeros mercaderes. 
b) El pr«cedimiento electoral combinaba los sistemas de desigiiación y de elec 

1:s Jurados de la ciudad iiombrabaii una comisión de prohombres. uno por cada estamento, 
y-ambos conjuntamente elegían, per via de escrutini, los dos defenedors. 

c) El Col.legi de 10 Mercadería tenía asignadas cierlas Stinciones adinii 
sobre los impuestos comcrciales,pero rio estiiba autorizado a t-ealizar ninguii ca 
sistema impositivo vigente sin los votos del Consell Generul. 

En suina, dicha institución surge como un organisino subsidiario de le Joradía y con 
medios fiiiaircieros dcsconocidos;,ahora bien, a la rcpresentaciún esidmental que tenían los 
mercaderes cn el Consell Ge~ierul," suman desde este niomento uii órgano específico de 
presión con el que instromentalizar tnás eficazinente sus intereses. En lo siicesivo, los 
deffenedurs se coiivertildii en portavoces casi exclusivos de estos inismos intereses. 

Al año sigoiente, en abril de 1404, tuvieron ocasión ya dc iiitervcnir al negociar con los 
Jurados una nueva iiormativa iiripositiva sobre los fletes, correduría de rnercancíiis y 
deducciones del peso por tara.4 

' Conio cs sat,ido la creaciúii do1 Collegi rlr /<i Mrrcidrnri de B&rcelonn data de 1394. Rcspccto s Malloi.cii 
los priiiierar datos ~oriociilos pcrieiicceii a 1401 (A. d i  CAPMANY: Mr,r>u>/ii.s hi.srririm.s sobre b ,riariir 

Vol. 11. p.401-402. 
Uoiuiriciito piiblicado jpoi. Fiaiicisco ST<VII.LANO COLOM i i i  Ili.srori<i tiel pizrrlo de P<>ba de Mrillorc<i. 

I'alina iic Malloic;i. 1974, p. 456-458. nota 326 y p. 204-209. 
Aiiriquc desde 1398 dehia~i ioiiipziiiil. los esiiiiios, airihi~idos ii su esiiiiiieiito coi, los iioial-¡os. 

". AGUII.0: «Rubrica deis llihres dc Prcgons~. es el BM1.1X (1901-1902). p. 275 publicúdiciioilo~u~iicnio 
eii regcnri. pero A. PONS i>AS?')R: i~Caniiru~ioiis c oidii>ricionr del rcgiic de Malioica», en el USAL XXIil 
(1930-1931), p. 335-339 lo ir;iiiscrihid cn su inicgridiid. 





La quiebra financiera del reino 

Cuando la ciudad empezaba a ser reconstruida, otra cuestión pareja sino mayor viene a 
sumarse a los problemas.Dcsde 1392, los ingresos fiscales del reino eraii administrados por 
uii catalán, ya que la mayor parte de la deuda se encontraba colocada en B a r ~ e l o n a . ~ ~  

Sin embargo, era frecuei~tc que la Universidad pagara con retraso, e incluso con mucha 
demora, las pensiones de la deuda; esto se debía a contingencias como las sequías, que 
determinaban la iinportacióii de trigo, y a un cierto nivel de corrupción, inducido por las 
luchas de bandcrias.Eii ocasioiics la Universidad procedía a una rebaja de los interesis de la 
deuda, por lo que las relaciones cntrc los acreedores y la Universidad distaban de ser 
cordiales. 

Lo peor fue cuando todos los i>ictorcs indicados coiifloyeron. En 1395, uiio de los 
.bandos pagó su permanencia en el poder entregando 100.000 florincs al rey. En 1403 
comienza un ciclo de malas cosechas, a las que se une tina epidemia en 1404. A finales de 

'este mismo año se rebajan los intereses de la deuda a u11 6.6 por cieiitcfi4 y a pesar de ello 
la Universiclad no puede atender los pagos. 

En consecuencia, los procurildores de los iicreedores proceden a instar ejecuciones 
contra partictilares de Mallorca eii calidad de responsables siibsidiarios y ante la situación 
de emergencia se firina el Ilaniado Contrato Santo cii 1405. Sus puiitos básicos eran la 
consignación de todos los iinpuestos a1 pago de los intereses, y la prioridad de pago a los 
acreedores barceloneses.Lii Uiiiversidad sólo podria disponer, para sus gastos ordinarios y 
extraorúiiiarios de 3.450 libras anuales." Como única expectativa de futuro se cncohtraba 
la sbsorcMii paulatina de la deuda por mallorquines. 

En esta coyuntura, todo proyecto de mejora infraestructural resultaba impensable, ya que 
apenas se podía atender al mantenimiento de las instalaciones existentes. 

En 1406, se descargaban en el muelle mil piezas de piedra coi1 destino a obras del 
palacio mayor de R a r c e l o n i i . ' ~ ~  consta en este inoineiito protesta alguna sobre el 
particular, pese a las prohibiciones existentes sobre el tema. Siir embargo, cuatro años 
después los mercaderes piden al Consell General que, en evitación de que el muelle se 
desrr~reschu per la mar, se asigne a sii reparación el iinpuesto llamado de enrrudes e exides 
de nuvilis. Contestaciún de los Juriidos: Lo di1 dret deis navilis es consignrrt als censa1.s e no 
si por retochar en alguriu rn~rnera.'~ Ahora bien, se autoriza la reiiiizacióii de las obras 
 necesaria^.^" 

'' A. SANTAMARIA: 1:) rriinri <le Mr~ l l i i n~u  eii 1uprirnei.u inirad del siglo XV, Wllna dc Malioica, 1955, p. 44-45 
l4 E. ACIIILO: Opus cit.. p. 275. 

l 5  A. SANTAMAKIA Opus cil.. p. 47-48. 
'q. MUNTANEII: «Mirceliinea de dwumeolos». eii el BSAL XXX (1947-1952). p. 80-81. 
'' AKM, ACC 2 .150  v. 
IS Id, id, f. 21 r. 



Por la misma época, en 1407, el Ci~nsell Gei~eral, decide comprar unas casas de Jaume 
y Joan de Buadella y habilitarlas para la Sala o casa de los Jurados y Consell General. La 
falca de fondos les impide, sin ernhargo, malizar la operación, pese a la opcióii de compra. 
Por ello, pasados tres años, su nuevo propietario Pere de Buadella reclama una iritleiii- 
nización de 150 libras por incumplimiento del pacto acordado.19 

La capilla-lazareto de San Nicolás de Portopí, construida en las primeras décadas del 
siglo XIV, aparece fuera de servicio en 1410. Sus instalaciories eran utilizadas por los 
Jurados coino arsenal.20 

La tónica es la inisina -sólo obras de conservación- para los edificios y servicios 
dependientes del Real Patrimonio. En la atarazana, consta la realización de obras de man- 
Lenimiento y consolidación en 1403 y 1414?' En Portopí, siguen las operaciones 
acostumbradas de colocacióri de la cadena en el mes de mayo y de retirada en la misma en 
octubw, efectuándose algunas repa rac i~nes .~~  

1,a reforma del Col.legi de la Mercaderia 

Al final de esta primera década, uri documento nos irilorma de  la evolución institucional 
del Col.legi rlr la Mercaderia. El documento eii cuestión iio lleva fecha, aunque se remile a 
uria ordeniinza anterior, de 1409, dictada por Martín el Humano?" 

Dicha ordenaiiza real es tomada corno marco jurídico para el procedimiento electoral, 
que resulta ser muy distinto del prescrito en 1403. En efecto, ya rio son los Jurados siiio los 
consejeros del Col.legi quienes tienen el control de los órganos de esta iiisiitircióii. Los 
consejeros se renuevan sólo parcialmente cada año, por el sistema de cooptación, y es la 
asamblea de los veinte consejeros la que elige a los dos d~ifenedurs. 

Adeinás, dicho documento sin fecha incluye un acta de acuerdos,entre los que se 
encuentra el dotar de fondos al Col.legi. Para ello de creaba una tasa, a pagar por todos los 
asociados, sobre el triífico de mercancías entrants e exints. S u  iinporte se lijiiba en dos 
dineros por cada diez libras. 

ARM, AGC 2. f. 37 l..-37 v. El Co>isell Cetzerril remili6 el asusto al ahogado de Iii Univcrsidüd. La luradia 
oiitp$~ba viirias dependencias del hosiiii~l de Süii Andri's eii régiineli ilc iiiquilci. En 1376 e piigaban por ello treiiitii 
libras (P. CATEURA: Sobre Ir, J'uri<l<icidn g <loiociói~ del huspiriil de Son Andrés, en la ciudad de Mallori.u, por 
Niriio Scins. Piilmii de Mallorca, UNED dc Biiliiws, 1980. p. 27). 

"' AKM. AGC 2, f .  46 i. La Uaiiveisidad pioporcioiiú algut>os inal&iüles para poder ciistodiai. 
conveiiicnterninte velas y olros pertrechos. 

2' E$> fehiero de 1403 se abonó poco m65 de tres libras [por reparar una ~piired rncdiancra de lis iii;ii.iizii#iit. 

DespuCs, en 1414, sc invinicroii iivAs de 52 libras en udob<ii-e recor?er les i<~i<l<ide.s ~Iiiiguiie,~ cases de /u ditrurpna 
(AKM. R.P. 3494, 1: 50 i.. y R.P. 3510, f. 50 r.). 

En junio de 1404 rc al>oniib;in in6s dc $ 3  libras e>, odobar r i~epai.aciii <le /o cadeno de fenu oh lri yuoi se 
jan). eri /e.$ furrer de lo codenu del por1 de Poiropi (ARM. 1I.P. 3497. f 56 c.). 

?' Docurnenio publicado por 1'. SEVII.LAN0 COLOM; Opus cit.. 1,. 459-460. 
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En suma, el docuiiieiito de 1409 ha permitido crear ya uii ogaiiisino autóiiomo, c 
disposición de rentas propias. 

Problemas defeiiaivos 1 

1 

La piraterí;~ y el corsaris~no habían venido cobrando importancia desde el últiino curirt 
del siglo anterior. Es cierto que desde Mallorca se produceii réplicas coino la armada coiit 
Giger en 137724 y la armada Santa de 1398, ainbas con rcsoltados iiiuy inciertos. 

Ahora, sin embargo, la penuria financiera de la Universidad, al debili 
consecueiitemente la capacidad defensiva del reino, la expone a riesgos importantes. No 
trata solamente de que la navegación sea insegura, sino que las mismas islas pasan 
encontrarse en peligro.?j 

En 1409 termina la campaíia de Ccrdeña, que tiene por efecto activar eii las Baleares 
corsarisiiio genovés al quc se uiie el ya tl-adicional corsarismo inusulmdii. Poco después, 
lentitud en la resolocióii de la pi-oblemática sucesoria de Martín el Humaiio ofrece a 
corsarisrno una coywirtura exccleiite para incrementar su agresividad. 

Dcfeiider la isla con eficacia suponía inversioiics coiisiderables y las altcrnaliv 
tenia la Universidsid se rcducíaii 21 cualro: 

- Derüma de un impuesto dirccto (una cuila). 
- Increiiieiito dc las ayudas cxisientes -los llamados qpions-- para 

emisiones de nueva deuda. 
- Suspeiisión temporal del pago de la deuda. 

. . - Recupcmcióii de deudas aiitiguas. 
Las cuatm precedentes alternativas resultaban, sin embargo, igualmente conllictivas. El 

sistema de graviimcn directo tciiía ya de aiitcmano el apoyo, en ciertas coiidici<)nes, de 1 
meiiestniles y foriineos y la oposición de los demiis cstainentos, y actitudes inversas se 
producían respccto a los impuestos indirectos: La suspensión del pago de Iri deuda 
ieiiía consecuencias obvias y s6lo podía establecerse en caso de extrema necesidad, y 
recuperar detidas antiguas era eiiipresa poco inenos que iinposible. En resumen, la 
maniobrabilidad fiiianciera de la Universidad en este contexto era pricticament 
iiisignificante y siempre conflictiva. 

Por ésto, los C»nsell.s Geneizil.~ de esti período, que tratan teinas financieros, acaban 
normalinente coi1 la consabida falta de acuerdo y su aj~lazamiento para posteriores sesioiies. 
fitral, si11 embargo, solíaii impoiiersc las tesis de incremenlarios graviimenes ya exislentes. 

,d'Esiudis Uiiicarics. 1982, 1). 177. 
Zs J .  M" QUADRADO y P. PIIiERRBR: I t l < i ~  Bciiearer, Palmii dc Mülloiia, 1969, p. 117, nota 1. 
'<' ADM. MSLis 87. C ir-5 r. La galera iue de gnindes proporciones pues tuvo que repararse un* pared de la 

ar;iiaz;ii>a yuc Itnvioi <IcllfP~o per  osso sor 10 g<ile<i (Id. id, f. 5 t.). 



En 1410, la Universidad disponía de cuatro galeras, de tonelaje y esiado diversos; parte 
de ellas había11 participado en la operacióii dc Cerdcña2' y eii abril dcl año indicado se 
encontraban ya de regreso en Mallorca. Eii uiia sesión dcl Consell General, celebrada el 
inismo mes, se discutió si diches naves dcbian dejarse ancladas eii Portopí, dada la 
proximidad del verano, o vararla en la a ta raza~ ia ;~~  rio se tomó acuerdo al respecto, 
remitiCndosc a los Jurados. Estos, en uiia nueva sesión, propusieron prestar dichas naves, lo 
cual fue aprobado bajo las siguientes condiciones: 

a) Se prestabiin dos galeras dc la Uiiiversidad a Pelayo Utiís, Müci3 Borrassa y 
Bartomcu Fusler. 

b) De las cuatro galeras de la Universidn<i, los indicados no podrían tomar la inejor 
sino escoger entre las tres restantes. 

c)llos interesados deberían reparar, arinar y devolver dichas naves a dique seco a sus 
propias expensas. 

d) Los prestararios estaban obligados a patrunejar e anar pet-sonalmeni en dichas 
n a v ~ s . ~ ~  

El préstamo de las galeras mencionadas tiene un interés doble. Pelayo Unís no era un 
simple panicular sino cl lugarteniente de Mallorca y, dado que el gobernador titular Roger 
de Moncada se encontraba fuera de la isla desde 1408, Unís ejercía de facto corno 
gobernador. 

La operación, por otra parte, resolvía a lii Uiiiversidad el pfoblema financiero de armar 
buques para la defensa costera, cuestión liada trivial dada la sitiiacióii existente.Pero si11 
duda son los prestaiarios los realmente beiicficiados al considerar que; además,.podían 
conseguirse adelaiitos para arinaiiiento e11 el nicrcado de dinero de la isla. l'or consiguieiite, 
se trata en cierta forma de uiia cesión iristitucional cercana al espíritu de los pactos del 
pariaje de 1316, pues estú destiiiada a resolver iin problema defeiisivo; ü su vez, no esta 
exento el espíritu de lucro, derivado de 16s beneficios de las capturas.3u 

El verano de 1410, pese a las previsiones realinidas,"' se saldó con dos iticidentes de 
cierta cuantía. A principios de seticinbrc, se armó tiiia nave, propiedad de I.lop Antoni, para 
capturar una nave castellana que había apresiido uiiü embarcación mallorquina en la 
Porrassa; se acordó que los gastos córrieran a ciirgo de la Universidad y dcl Col.legi de la 
Mercaderia, a partes iguales.32 Pocos días despues, un grupo de esclavos huían de la isla coi1 
un ratnpí que encontraron en el rn~el le .~"  

2' ARM AGC r. i 21 1. 

2X En la mist1isi retióii se Wzt6 c l  icma de los cautivos riiallonjuines cil Bciherki. iicord6ndose uii sistrina dc 
canje (Id. id, L 18 v. -19 r.). 

29 Id. id, f. 33 v. -34 r. 
"' Salvo liis cui>diciwes indicadas !no se rormula it los pi.cstat;irios ~iii>giii~a reserva ecoii6miia ni $tampoco de 

plazo de disfrute dc las galeras. 
3 El 4 dc junio e l  Coi8reil Gaiteml iil>rub.tba lil coinlira dc 200 a 300 reinos para las gillcriis (Id. id ,  f. 40 r.). 
32 Id. id, 11 45 v. -46 r. 
33 Id, id, f. 49 V. 



La política de Alfonso V involucra de nuevo a Malloica en los conflictos tneditei-t-áneo 
En 1420, el rey orgatiizó utia expcdicióti a Cerdena; liizo escala en Mallorca el 17 de mayo 
permaneciendo dos semanas en la isla. De allí la puesta en práctica de una serie de medida 
eticatninadas a robustecer su capacidad defensiva frente a contraataques genoveses: 

a) ~ e c t o r  del muelle: se asignan 300 libras para distintas obras de rck~rzaniiento de 
inuelle, encarghndose su gestión al triercadcr Pere Gual. A su vez, se asignaron 10 libras a Joa 
Sutiyer, capitiiti de la torre rle l u f i ~ ~ ? i  del moll, para que liis inviiíiera en diverses nrtcl1uriu.s. 

b) Sector de Portopi: liis obras documentadas pertenecen a1 año siguiente 
consistieron cti montar un rruhuch y artillar sus torres con ho~i ihardas .~~ 

C»tiiplcmetitariamente se concedieron licencias de corso contri1 genoveses en jotiio de 
142035 y se contruyó una galera.36 

Crisis financiera 

El increiiieiito de gastos hice resurgir nitevaniente la poléniica sobre Ii~ianciación, ya que coii 
los fondos dispotiibles la Utiivet-sidad de Mallorca no podía seguir afrontando sus cotiipromisos. 

Li.1 problctna, dado el contexto político del inoineiito, era difícil de rcsolvir. 1.0s ufr'to 
de los itiipucstos iiidirectos no adtuití~n ya más sobretasas y aunclue se impusieran i t i  algún 
caso, su rendimietito no resolviría la cucstióti. Quedaban entonces, liis tres alternativas ya 
conocidiis; se encontraba cn primer lugar la ralla; en 1422 se acordó dernitnar este itnpuesto 
directo por u11 iinporte globiil de 12.000 libras, pero la oposición de ciertos grupos frustró 
de niomctiio la iniciativit. Al año siguiente volvió a plantearse la necesidad de iinponcr una 
tullu riliora por valor de 25.000 libras para poder cubrir todos los gastos pcndietites. 

El plan previsto, que coniaba con el respaldo del gobertiador OIfo de Prócida. consistía 
en gravar h s  fortunas de todos los habitantes dc la isla con independencia del lugar de 
residencia (desde 1315 regia el sislema de que la ciudad corría con las 213 partes de los 
i~iipltestos generales y 10s climpcsiiios del interior el resto). 

Por distintas razoties la oposicióti al proyecto resultó generalizada. Eii pritiier lugar el 
patriciado urbaiio por rinones inanifiestas. TambiCn los forhneos se opusieron, alegando que 
la Universidad previamente debía recuperar las 50.000 tibias que le adeudabati los 
administradores de impuestos; conscientes, sin embargo, de la urgencia de cotiseguir dinero 
y de que la recuperación de deudas era siempre tarea leii1ii;se avinieron a la Wrniula fiscal 
de la tulla, pero adaptada al módulo fiscal establecido en 13 15, con lo cual les correspotidería 
pagar un total de 8.333 libras sobi.e las 25.000 del iinporte global de la rrrllu. Por supuesto 
que esta actitud tio contribuyó a refomar su alianza con los ineiiestrales ciudadaii«s." 

'QAM. MS1.Ia 87. C. SIC 
A. CAMPANEK: Opus cit. p. 153. 

'& Tuvo quc derribarse una pritcd Irara podc~.$ sacar <Ic la ataiii~eiia, coiiio yii hernos iiidicado anlciioniienic. 
?' A. SANTAMARIA: Opus cit., p. 89-97, 



Al final la talla no se recaudó, pese a que los loráneos, presionados por el gobernador, 
habíaii procedido a cuotar las distintas villas. Por ésto, eii 1425-1426, la situación Siiiriiicierü 
de 12 Universidiid presentaba el siguielite aspecto: 

a) Ingresos totales 
(VIL 1425-VI. 1426) 36.679 libras 

b) Pagos de pensiones de deuda 
(VI1 1425-VI 1426) 35 725 libras 

El saldo positivo de 954 libras es totalineiite ficticio; en primer lugar porque la 
Uiiiversid;id decidió suspender el pago de intereses a los acreedores catalaiies (sólo se llegó 
a pagiii.les 5.207 libras), dando esta vez prioridad a los acreedores m ~ l l o r q u i i i e s . ~ ~ n  
seguiido lugar porque no aparecen los gastos corrientes y extraordiiiarios. 

I,a construcción de la I,on,ja 

Eii este coiitcxto -el cese del pago de intei-eses a los catalaiies se mantuvo hasta 1431- 
se produce iin Iiecho singular: la construccióii de la Lonja. La iniciativa de la obra fue, por 
supuesto, de los deffencdors, pero no se entiende su puesta en prtctica siii el apoyo de 
sectores sociales iiifluyenles y el papel que debió jugar 1;i monarqoía, inipiilsando la obra. 

La Universidad percibid dos tributos típicainerite comerciales: el llamado enlrudu e 
(?xiúu de navilis y el victigal o diner de lu me?-caderiu; el primero era de escasa cuantía aiiual 
-1 00 libras apn)xiinadarnentc, aunque con 10s atrasos podía llegar a triplicarse-, mientras 
que el seguiido era considerable -1.603 libras en el período mencionado, aulique wmüiido 
los atfiisos se alcanzaron 2.864 libras-.'" 

Poco antes de 1426 la Universidad decidió la ti~aiisSerericia temporal de dicho victigal a 
los mercaderes, con la fiiialidad de financiar las obras de la Lonja, pensada como sede de la 
contratación comercial y residencia del Co1.legi de la Mercuderio y del coiisulado de Mar. 

En marzo de 1426, los rleflenedo~s F~raricesc Ariglada y Joaii Tcrriola -que  el misiiio 
año ocupaba el cal-go de coiisejen) del Coizsell Geneml-40 í'irmaban el contrato de 
coiistriicciún de la Loiija con el maestro Guillein Sagrera, estipulando lo siguiente: 

a) Guillein Sagrera debería teriliinar la obra en el plazo de 15 años (cubrirla al cabo 
de 12 años y el resto del tiempo invertirlo en las demas obras scct~ndarias). 

' 6  M. VAI.1-S BERTRAND: Sislrtn<i jiscol g i i~ i r< l i i  />BIico de M<iIlorco (112.7-1426) Memoria iiiédilil dc 
licenciatura, Priciilriid de Filosofía y Letras de Plilinu de Miiiiorca, 1985, p. 144, 190 y 193. 

""id, id. p. 79 y 82. 
ARM, E.U. 3, L 3421.. 



b) Se setialaban algunos de los matcriiiles a utilizar, así como otras característi 
arquitéctoiiicas y la decoración escultórica. 

c) El presupuesto de la obrá se fijaba en 22.000 libras. Cada año los gereiites de 
obra le entregarían la iiitegridad de los fondos del victignl, sal\~o 150 libras destiiirid 
gastos orditiarios del Col.legi:" 

En 1431, se produjo la Ilamads Concordia de Barcelona, según la cual volviemn 
viiicularsc al pago de la deuda lores e sengles im/~osiciun.s, victign1.s e c1ret.s yirul.sei 

irnposuts e imposudors rie e sobre lrr (lira Univer.~itut.?' 
De cumplirse la normativa, había que proceder al cese de las obras de la Loiij, 

Desconocenios los acuerdos concretos que se tomaron, sin embargo itiloririacioiic 
posteriores nos indican que el Col.legi emitió deuda pública y que ésta 110 había sid 
amortizada todavía en 1449.4' 

Diclias emisiones pertnitieroti iticluso, eti 1433, reconstruir cerca de la Lonja el nzoll o 
pont de justu.de lu rnercnderirr. Dicho embarciidero aparece citado ya unos años antes, en 
1424, con motivo de dos homicidios coineiidos por marineros venecianos, datando 
presuniiblemeiite de principios del siglo XIV. 

Algunos años m&s tarde se procedió a reordetiar la zotia de la Lonja, especialiiiente la 
n~ura l l~~a  colindantes 44 

El abandono d e  12s instaiacioiies portuarias 

Otro tema importante era el inatitenimiento del muelle. En 1440, pridicamente 
teriiiinadas las obras de la Lonja salvo algutios los deffenedors urgían la 
reparacióii del niuelle, com s i ~ r  en p~dni (le ~3estn~ccid, jitstificündo el no haberse ocupado d 
la tarea en base a que el inipuesto llatnado nzollu/ge estaba viticulado a1 pago de deuda 
pública. El Co~zsell General acordó solicitar la autorizacióti del rey pare desvincular el 
impuesto y asigiiarlo a la fiimnciacióii de dicha obra.""~a oposicióii de los acreedores de la 
deuda ii~ipidió sin embargo, la mencionada transferencia. 

En lo siicesivo la política de los deffeneduw se centrara precisaniente en este tema, el de 
conseguir una financiación estable para la conservación del inuelle y de Portopí. El inuelle 
era moiivo objetivo de preocupación; desde 1442 a 1451 fue utilizado conio depósiio de 

J1 A. FICAU: «Lu I..oi~ja de I'atriiti* en i i  USAL l(1885-1886). ii" 14, p. 2-3. 
42 A. SANTAMARIA: Opus cit.. p. 142. 

A. CAMPANBK: Oj>us Cit., p. 163. 
'"RM, AGC 5. L 4 r. El proyecto consisliv eii deiloiat ducs iorres srai>l.s deirun! /u dila lor,ye ,fe p 4 > 1  'le 10 

mor. per eri,br!lir la dilo lo1,yr. 
"' 81, riiayo de 1441 ei goi>cri~d«r de Mnilorcs prohibía ir riaiiziición dc irabzijos ariesiii~ales en ias iioras que 

los cóiisikics de mur adiniciistrakai> !un. juhis dinr !o lo& rrovanienr cdi/icadrt (ARM, AH-424, í 141. -14 v.). 
46 ARM, AGC 3. l. 75 v. -77 r. - 
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piczas de piedra con dcstiiio a las obras de Casleliiiiovo de Nápoles; sólo en 1451, se cnvió 
uiia reiiiesa dc 1.556 

Pero en 1450 estallabü la revuelta campesina de los foráncos, proloiigándose hasta 1453. 
Después, fuc~wn otras las cuestiones prioritürias que debieron atenderse; eii efecto, Alfonso 
V niulló a los cainpesinos intervinientes cii cl movimiento coi1 150.000 libras y adcinás en 
105.000 libras fueron valoradas las coinpcnsacioncs por danos inferidos a los 
ciiidadaiios.Coino durante la revuelta los Jurados habían lomado 50.000 libras del fondo de 
la C ~ n s i g n a c i ó n ~ ~  y Alfonso V exigiii 20.000 ducados como pago de las tropas eiiviadas 
para reprimir la rcvuclta, la Univcrsiuiid se encontraba en viiíual bancarrota. 

Iin 1454 tuvo que acordarse un plan de reduccióii de gastos de la Universidad. Se 
suspeiidió la amortii.acióii dc la dcuda que, con distiiitas iiicidencias venía rcalizindose a un 
ritiiio de 10.000 florincs anuales desde 1431, y eii 1459 se pactó coi1 los acreedores catalaiics 
el pago dc la deuda pelidiente? Todo ello no impidió que la banca municipal sc ciicoiitiara, 
en 1457, al borde de lii bancarrota. 

De habcrsc afrontado cuino había instado Alfonso V. uiia revisión de las cuentas de la 
Universidad y sobre todo el capitulo de morosos, acaso los problemas financieros hubieran 
podido resolverse de forma menos Lraumiítica, pero el tema fue soslayado una y otra vez por. 
los dislintos Coiz.sel1.s Ceizeruls de lii épocii. 

En esta coyuntura, poca era la aleiición que podía dispensarse a las instalaciones 
portuarias, aunque éstas, en su inayor parte, requerían una urgente iiiterveiición. Desde 1452 
son frecuentes las instancias solicitando el dragado de PotlopiSo y la reparación de sus torrcs, 
la reconstrucción del muelle, arruinado por los temporales y por su indiscriiiiinado uso, y la 
reslauracióii de la atarazana.51 

La Universidad se fue haciendo cargo de tales obras, aunque lentamente y destinándoles 
un cortq presupuesto. En 1454, los Jurados acordaron destinar una pequeiia caiitidad -100 
libras- al muelle y a la zona de la inuralla de Santa Catalina.52 Las obras fueron 
adjudicadas al maestro Goilleiii Villasclar, prescribiéndole eii el contrato la utilización de 
bloques de ocho palmos de largo por dos de ancho y uno y medio de alto, coi1 el 
acostuinbrado relleno de argamasa y cascajo (reble) para el paramento del muelle. 
Tcrmiiiadas ias obras, volvió a renovarse la prohihicióii de descargar en él materias pesadas, 
sülvo por necesidades de la Universidad y del Col.1eg.i de Iu M ~ ~ r c u d e r i ~ . ~ '  

El dragado de Portopi era empresa mAs costosa y, precisamente por ésto, las repetidas 
gestiories de los deffenedors chocaban con el consabido no hay dinero de los Jurados. Los 

" AA. CAMPANEB: Opus cit., p. 21 1. 

ARM, AGC 7, f. 7 3  ri -81 Y. 

49 Id, id, f. 94 r. -96 c. 

si' ARM, AGC 5, 1 5 8  r. 

Su situi~ciá> era muy precaria eii parte debido a iii iiiala administración de los giliirdils. 
s2 A, PONS PASTOR: «Dwuinenia», en el BSAL XXVI (1935-1936). p. 21 1. 

" ARM, AGC7, f .  1 1 2 ~ .  



iiiercaderes se dirigieroii, entonces, al rey para que presionara a los Jumdos. I,a ordenanza 
real se publicó fiiiaiinente eii 1458; en ella, el my no se limitaba a ordciiar la ejecucióri de 
la obra, sitio que establecía también su fuente de financiación en cert dret, los e~nolurnen 
del quul son ordenuts en adobar e repurrir lo r>oi?.s4 Eii siinia, el Co1.legi de lu Mcrcudcriu, 
utilizando el pretexto de las obras aludidas, aspiraba a la devolución del mollu~ge, co 
venía iiisisticndo desde 1440. 

La respuesta del Coilsell Generul fue un  tanto dilatoria; comisionó a los Jurados 
rlejf¿neclor.s para que se infirmen plenumeizt riel dret, en Iu ditu letra reyul i?~ewcionat. 
informe jurídico debió tardar eii presentarse o al menos no coiista su aprobación; n16s de 
año después, la cuestión estaba aparcada en los misnios térininos, pues en inarzo de 145 
los mercaderes seguían iiisisticndo en el tema.s" 

Las torres de Portopi y la atarazana se ciic«iitrui>aii en peor situación. En 1456, 1 
misinos Jurados rcconociüii que les torres de Ponopí sriit en grurz perill de caure" y , 
einbargo nada se hizo para subsaiiarlo. Lo propio sucedía con la atarazana y iideiiits 1 
Universidad se ve envuelta en un pleito con los herederos de Guillem de Pachs lo negre, 
aiitipuo guardián de la atarazatia; aqiiéllos reclaniabaii a la Uiiiversidad 800 libras e 
concepto de  salarios atiasados; la Univcnidad estaba dispuesta a eiitregar sólo un' 
coinpensacióii de 200 libras y sicnipre y cuando los meiiciona~ios devolvieran rofes les 
ui~nes,  exurcias e alire,s cose.r qui eren en lu ditu <Irirus.sana y explicaran la no realización 
de obras de  niaiiteiiiniiento a las que se había comprometido dicho Guillein de P a c h ~ . ~ '  

A mediados del siglo XV se cierra una etapa caracterizada por una relativa 
comercial y por alguiias rcalizacioiies sigiiificativas, cuyo expoiiente más iiotorio es la L 
en el terreno infraestnictural y la banca del municipio en el aspecto financiero. 

Sin einbargo, la crisis financiera dc la Uiiiversidad y sobre todo la revuelta c 
1450-1453 iniluyeroii decisivanieiite eii el deterioro de la vida económica de Mal 
Después, el estallido de la guerra civil catalana alejará todavía iii6s toda perspectiva de 
iestauración económica. 

'( F. SEVILLANO CO1,OM: Opus cit., 1,. 143. 
" AllM, AGC 7.1. 96 u. -107 i. 

Dcsdc h dilusiúii de i;i iinillciia, iiviinzads la scgundii miizid del siglo XIV, cstvs torres ~picrdeii su capacidad 
ooerativa. coi>viiritn<losi en un litstie oaia la U~iivrrsid;t<l. 



EL COMERCIO 
VALENCIANO-BALEAR 1411-1412 

(Generalita* de les mercaderies 

Ma. Rosa MuñW Pomer 
Universilat de Valencia 

Uno de nuestros proyectos actualcs. dentro del más amplio dcl estudio dc la Geiieralidad 
Valenciana, cs el tratamicnlo inforniático de alguna de sus fuentes: rnercuderia, tul/? Estos 
docurncntos no sólo contribuyen al nlejor conocimiento de la institución valei~ciaiia, sino 
que ponen de relicve otros aspectos relacionados coi1 la producción y el comercio. 

El interés de l i  prirnesa serie quedó ya demostvado con ocasión de las segu~idas Jornadas 
Luso-Espanhalas de Historia Mediival." Se  estudiaba11 allí, para un plazo de cuütso rnescs, 
la mayoría de los aspectos ofrecidos por la docurncntación: contribuyeotcs, impuesto, 

Comui~icaciún puhlicildii iiicoiuplcta en el Xlll Coiigrcso dc Hisluria dc la Coroiia iie Aiitgúil. 
Coinuniciiciones 111. I'alrna de Malloriii, 1990. 

Iiileiiios sii~iilarcs se h;in Ilcviid<i ii cabo cn ollas fiienles. AUFKAY. Y. y <iUIRAL, J . .  Les PCagcs du 
Koysuiiie de Valciice (1494). 1. Traitcrnccil iiiioriiiati<jac. II li>l'uima!ii]uc e l  pQges du Rofiiuine dc Valence 
(1494). Mel<ingr.s <le 10 caro <Ir Velozque¿. T. X11 (1976) pii. 141-161. 

Celcbiadils eii Porro cii 1985 y dondc presciiiamos Valciiciri y sus rcliicioncs coineii.i:iler (Drei de lo 
,i,ercddr>lu, 141 1 ) .  



mas mercancías y .us derivados 
lación a sus puiitos de destino es uno de los aspectos que se prometieron para otra ocasión 

centrarnos en esta dirección ainpliamos nuestros datos a todo el año fiscal (marz 
marzo dc 1412). 

uestro propósito, conio en la primera ocasión, es el conocimiento de la fucnte para 
ejor tratamiento inforniiitico y ofrecer, entretanto, todos los aspectos relacionados con 

omercio valenciaiio balear, aunque seti para el corto plazo de un año y s610 iibarque 
roductos gravados en el dret de la mercaderia. 

a fuente documental y el impiiesto origen de la misina ya fueron analizados e 
omunicación anteriormente mencionada. A modo de resumen y para situar el tema que 

generalidades, impuestos indirectos sobre el comercio, son una de las principal 
icias de Ia Generalidad Valenciana: 60'45%, frente al 13'39 de los impuest 

'59 de las rentas reales, 18'58% de censales. Estos porcentajes corresponden a los 

supone el 10'5% del toa1 pr&porcioiiado por las generalidades e 
304.000 sueldos. 

ntos de este impuesto -actividades gravadas, .sujeto pasivo, base 
edan ainpliamcnte regiswidos en los contratos de los mis~nos .~  
des sometidas a impuesto son la exportación, el paso y la venta de «oli, m 

la trencada o per trencar, de palma obrada e per obrar, jonch ohrut e 
rem obrat, de cera obradu e per obrrrr, de Ili no teixit, de alqilenu, de uifor, 

aquellos que lleven a c 

uantitat que volran en te, 



que. s curregarun per traure del dit regne no haüd sguart al preu u cus 
justrr valor o extimarirj de a y u e l i e ~ » . ~  

Li deuda tributaria queda fijada para todos los 
valor (2'5%). 

Las penas a que se sometin los distintos tipos de í'raudc, así coiiio 1 
os misinos se establecen también en el mismo contrato de arreiidainieiito 

Señnlábamos eii la comunicación a las segundas jornadas, a Nicola 
nverso, coino arreiidatario? El 

ontribuyeiite, a1 mencionado Valld 
se a las circunstiincias políticas: es el momento del interregi 

ellera arrcinete contra la Generalidad y sus representantes.' 
El enfrentatiiieiito Diputación-gobernador se había producido 

n ocasión de la coiivocatoria de los brazos y estiimentos del reii 
aiiibos, alternativamente, para que le de11 consejo y asesoramiento 

1 se agravará a la muerte de 
ado los ingresos que suponen, ser6n 
ncluso al doble arreiidemiento en 141 

os diputados Iiaceii a los distintos oficiales dd reiiio dc esa coi 

cupírob dc les vendes de les gener<ilil<il$ los yuuk alguiis de1,s <Iiir dipuiats en speciul lo huno,-<iDlc mossh Pero 
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La clavcria, libm en el que se registran las entradas y salidas de la institución no dej 
udas sobre el arre~idamiento al tiempo querefleja las vicisitudes señaladas: 
Item, coin lo cupítol de la generalitat de oli, mel,figu, pansu e altres diverses wzercaderie 

XXXIPn .sou,s que fan de lliures MDC lliures, de les quals, lo rlir En Nicholuir Valldau 
ostra que ha fet diver.ses pagainents per la manera ii?frasegüent: 
rimerument, rnostra que paga per exequció, que li,fon fetu per lo di1 quonduin governado 
XX lliures. De la qual exequciú coiztu per acres reeehlrts per Eiz Marti de Pornar a XII 

1 lliures XVII sous X dinerv. 
u g i  a.N Pere Matlzeu per En Guillem Gensor, cluvuri yue. s rlehia del dit Genera 

itats les quals quuntituts desslis dites, re burle.^ per lo dit Eri Guillem Gensor, munten 
urna e quantitat de CCLXXXXVII lliures XVll sous X diners; jusiu lo dif En Validaura 

gudes majors quantiiats, empero n».n mosrra cautela. 
com haja rebui del dit En NNicholau de Vallrlu~iru sino mil chquant 

us X diners, sots esperanca de haver riel dit En Valldauru la reste u q 
fa ací rebuda del mil treenres dues lliures dos sous dos d iner .~>>.~~  

t adas porque Valldaura no presenló los recibos que probaban su pago al goberiiado 

do ello, tal vez, justifique la presencia, en los fondos de Geiieralidad, del registro que 
upa como verificación de las pérdidas alegadas. Lo recaudado en concepto de 

sto, según los controles diarios que constan en el mismo , asciende a. 1.058 libras 3 
ineros.frente a las 1.600 libras por las que fue arrendado. 

El registro nos sugiere un recaudador en Valencia que controla las operaciones que al 
os ingresos procedentes de los recaudadore 

raliditd, 681 f. 7 v*. La suma de los recibos y de lo pagado eii inctirlico es de 1354 libras 15 
y iio 10 que cosisigna el ciiiviirio. La coiif"si6ii se deba la1 vez a que el i$sieiito esbi rectiúiadu 

"alir del L. En lo que esla tüchiidu se deia consldiicia quc Nicalzs ha hecho efectivos diversos recibos y censalcs 

cbid'En Johaii C<~nmnus, culiror del Gericml del luch de Diniri, prr bi 
inyuonfii iliures del dir lodi de Diiiia» 

, . 
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columnas. La primera nos proporciona el nombre del contribuyente, artículo o artículos, sus 
pesos o caiitidades, precios y lugar de destino. 1.a segunda el valor total de la mercaiicia o 
lo que es lo mismo la büse imponible. La tercera la tasü impositiva que se hace efecti 

Segorbe, Denia, Gandia.lx 

Relaciones comerciales 

aspectos m5s relevantes. 
Los dalos mlativos a los co~itriboyentes son 

No decla~üciones 

con 24, Jaume Castellar con 17, Jauine Ballar 
Lluís Soler con 13 y Gabr' 

trata de Luis o Franiancesc. 
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a proí'esión dominante entre ellos es la de tnercadet-es segirn sc desprende d 

diguero. Algunos asientos no especificati el contribuyente: Nicolau, Na Frances 
total de lo ingresado por impuesto en estos casos es de 2 libras 7 sueldos 6 diner 

ores cantidades puilsa, recoll' 
'tril, argent viu, acer y una ciildera que procede de Flandes. 
a reprcsentaci(511 gráfica del montante al que asciendc el impuesto nos permite o 
'iación que sulie el mismo, así como su represenlatividad en relación al total?' 

cuanto a los destitios de cstas tnercanci~s se  spoiiaba ya mapa a las se 
rnadas. I-iay que sckalar que estos sc ainplíaii a lo largo del año. Otrüs plazas reseña 

o fueron recogidas cn aquella ocasión son: Navan-a, Almería, e t ~ . ~ ~  
a importancia del comercio con las islas quedó señalado tliinbii.n en aquella oc 
&ares, de nx~rzo a j~tnio dc 1411, ocupan el cuarto lugar, detrás de Cataluña, C 
ón respectivamente. 
ugar de destino inhs importante es Mallorca (se 

os 11 dineros) seguida a considerable distancia por Ibiza (3 libras 15 sueldos 4 di 
norcía. (1 sueldo 6 dineros). 

cuadro ridjttnto aporta no sólo el tipo dc mercancías sino Iqs envases utilizado 

las velas. No faltan otros productos como Ias 

iales, los datos aportados en esta comunicac 
impide su realización los limites de espacio y l 

ultades suponen el triitamiento manual de estas fucntes. 

con los datos de todas las 
Valencia; por otra el establecimiento 

einlidod, 1983 f. 36. La úiiicii iniijer relacionada con las islas (Mallorca) que abona dos 

" H.iv uue rcnei en cuenta ouc cn iunio v di~icinbre e\oecialmente \e anotan I<i> c i f~aa  niocedcnlca dc los , . - ,  . . 
dores delas iruli1cl.a~ y puertos. Los totalcs son respcclivaniente45 libras6 sueldos y 64 lihlas y 10 siield 
11 inaoa inhs cornoleio de las rutas del coineriio vslenciiitio con el Mediterráneo v c ~ ~ t l h n t i i o  nos lo ofiec 

UIRAL, J., Virience/>orr mediilrran6eii air XVe siL.cl<.. 1410-1525. Parir, 1986 pp. 290-291. RUZAFA. M.. cn 
rticulo «I.os opcriidorcs econúrnicas de la morería <le Viilcncia~ (en pvensa) se oiupii de la actividad cornexcia 
os inudejilies con distintas pliiziis. Estudio que arnpliis y desarrolla on su tcsis doctaol. 

No sc Iiiin traducido toiiieiido cii cuenta ouc iu inavoiia son ohictos de cerhinica v aleunos outores diiiliili , " 
a identificuciúli propucsla hasta ahora. LOPEL ELUM, P. Or!);rrics de la ccr<il?zic<i de Manires y de Pote 
1285-l335J, Valencia 1984. 



relaciones que ampliará el campo de nuestras conclusiones: actividad de los comerciant 
concentrada en ocasiones en una sola plaza; mercados existentes y relacionados 
Valencia;. materias primas y productos derivados de  los mismos presentes en el mercado 

Hemos de resolver, entre tanto y mientras preparamos el adecuado programa, al 
problemas: regularización de la onomástica y toponimia, escrita casi siempre en 



FECHA 

12-03-11 
29-01-12 
09-03 11 

APELLIDO NOMB S E  iMPON1BLE IMPUESTO 

1 S 

ABRi Nicolau Lli 1 s  6 d i  
ALBERA Antoni Lli 1 S 

IBIZA 
IBI7.A 
IBIZA 

14.1 1-1 1 ALBERT Nicolau Pinra 11 On 5Iib 4 s  6d i  2 s  7 d i  MALLORCA 

29-01 12 ALBERT Nicolau Canelles de se" l a  13 S 4 d i  MALLORCA 
04-02-12 ALBERT Nicolau Lli 1 costal 10 a. 10 lib. 5 lib. 18 s. 4 di. 3 E. MALLORCA 
05-02-12 ALBERT Nicolau Gerres 2 5 lib. 2 s. 2 s .  7di. MALLORCA 

Cossi obra erra 1 
18-07-11 ALCANiS Llurs de Obra de ierra 1 gerreta 1 lrb 1 4 s  10 di MALLORCA 

Cove 1 
Cassi obra t e m  1 E 

03-12-11 ALFONCO M w i  Gerres olierer 20 i lib 1 0 s  9 d i  MALLORCA 5 
Obra de rema 1 eerreta z. " 

23-11-11 AMAT Beinat Canelles de sku 2 gerretes 5 a. 3 lib. 7 s. 
25-09-1 1 AIYDRES Maní Gerres olieres 180 8 lib. 
22-12-1 1 AAmRES M w í  Lli 5 a. 10 lib. 4 lib. 2 s. 

1 s 8 d i  MALLORCA 2 
4 S MALLORCA 
2 s 1 di MALLORCA 

09-07-1 1 ANGLES Pere Taní 3 sarrions 7 On. 7 lib.10siOn 52 lib. 10 s. ' 1 lib. 6 s. 3 di. MALLORCA 
25-09-1 1 ANGLFS pere 
20-02-12 ANCLES Pere 

30-06-1 1 ARABi Antoni 
30-03~11 ARMANGUER Jovn 
21-W-11 ARMANGUER Joan 
30-05-1 1 ARMAVGUER Joan 
28-08-1 1 ARMLVGLER Joan 
14-12-11 ARMANGLER Joan 
15-09-1 1 AXALó Antoni 

Lli 
Canelles s&u ' 2 gerres 

1 canter 
Lli 
Canelles s&u 2 geries 
Lli 3 costals 
Amedó l costal 
Lli 
LB? 2 costals 
Obra terra 1 Cossi 
Obra t e m  

. 
1 lib. 6 di. IBIZA 
2 lib. 12 s. 1 s. 4 di. MALLORCA 

1 lib. 18 s. 1 s. IBIZA 
10 lib. 5 s. 5s .  1 di. MALLORCA 
41 lib. 10 S.  I lib. 9 di. MALLORCA 
4 lib. 2 s. MALLORCA 

17 s. 6 dila. 13 lib. 2 s. 6 di. 6 s .  7 di. MALLORCA 
17 lib. 15 s. 8 s. 10 di. MALLORCA 
3 lib. 1 s. 6 di. MALLORCA 



FECHA APELLIDO NOMBRE PRODUCTO ENVASE CANTIDAD PRECIO BASE IMPONIBLE IMPUESTO DESTINO 

14-09 11 BALAGUER Peie Obra de t e m  1 gema 15 S 4 d i  MALLORCA 
1 cossi 

24-03 11 BALAR0 Jacme Terraisos 2 geries 1 lib 15 s l 1 di MALLORCA 
20-04 11 BALAR0 Jacme Temssos 2 gerrer 1 lib 145 10 di MALLORCA 
30-05-1 l BALAR0 Jacme Singles 2 grosses 5Iib 105  2 s  9 di MALLORCA 
03-06-1 1 BALAR6 Jacme Gerretes O [erra 14 9 Iib 5 s 4 s  7 di MALLORCA 

cossis 4 
Porrons 2 oiosses " 

06-06-1 1 BALAR" Jacme Gerres 5 7 Iib 15 s 8 di 3 a 1 l di MALLORCA 
Obra de tema 2 cossis 

01-07-11 BALAR0 Jacme Gemtes 70 20 Iib 10 s 10 s 3 di MALLORCA 
. ~ 

Olles O. tcrra 21 cossis 
01-07-1 1 BALAR6 Jacrne Gerrcs Olieres 5 di. MALLORCA 

2-07-1 1 BALAR6 Jacme Lli 5 di. MALLORCA 
2-07-1 1 BALARÓ Jacme Canelles de s&u 1 gema 2 a. 
8-07-1 1 BALARÓ 
8-11-11 BALAR6 1 s. 3di. MALLORCA 

MALLORCA 
1 s. ?di. MALLORCA 

MALLORCA 

9-01-12 BALAR6 9di. MALLORCA 
11-01-12 BALARÓ 4s. 7 di. MALLORCA 

-03-1 1 BARBARSH MALLORCA 
-03-1 1 BARNICH 

5-03-1 1 BAYO 
8-07-1 1 BENV 
9-12-1 1 BENVl 

-01-12 BENVl 
-07-1 1 BENVIU 





FECHA APELLIDO NOMBRE PKODUCTO ENVASE CAhTWAD PRECIO BASE IMPONIBLE IMPUESTO DESTINO 

02-09-1 1 CASTELLAR Jacrne Sal de compas 1 Qu. 10 s. 3di. MALLORCA 
02-09-1 1 CASTELLAR Jacme Pausa 7 Qn. 2 a. 4 lib. 2 s. 6 di. 2 s .  1 di. MALLORCA 
10-09-1 1 CASTELLAR Jacrne Pvnsv 25 u. 9 s. 6 diiQn. 3 lib. 1 s. 6 di. MALLORCA 
24-09-1 1 CASTELLAR Jacme Obra de tena l gerree 10 s. 3di. MALLORCA 
26-09-1 1 CASTELLAR Jacmc Cvnelles &u 10 a. 6 lib. 6 s. 3 s. 2 d i  MALLORCA 
30-09-1 1 CASTELLAR Jacme Pansñ 12s .  1 lib. 7 s. 8 di. MALLORCA 
06-10-1 1 CASTELLAR Jacrne Lli 3 coslals 36  a. 16 s. 6 dila. 29 lib. 14 s. 14 s. 10 di. MALLORCA 
23-10-1 1 CASTELLAR Jacme Ainetla 6 cafis 7 lib. 16 s. 3 s. 11 di. 'MALLORCA 
24-10-1 1 CASTELLAR Jacme Pausa 9 Qn. 8 s. 6 di/Qn. 3 lib. 16 s. 6 di. 1 s. 1 1 di. MALLORCA 
30-10-1 1 CASTELLAR Jvcme Obra de lema 18 cossis 11 lib. ~ 5 s. 6di. MALLORCA 
18-1 1-1 1 CASTELLAR Jacme Lli 6s. 8 di. MALLORCA 
18-1 1-1 1 CASTELLAR Jacme Cvnelles sku 1 gema 1 s. 9 di. MALLORCA 
01-12-11 CASTELLAR Jacme Lii 23 lib. 10 s. 11 s. 9 di. MALLORCA 
01-02-12 CASTELLAR lacme Lli 11 lib. 15 s. 5 s. 10 di. MALLORCA 
12-02-12 CASTELLAR Jacme Obcd de tema 7 gerres 15 lib. 10 s. 7 s .  Y di. MALLORCA 
17-02-12 CASTELLAR . Jacme Obra de tema 7 gemes 7s: 8di .  MALLORCA 8 

2 s. MALLORCA i 

28-03-1 1 CAUCA 1 s. MALLORCA F 

21-09-1 1 CLAPÉS 8 s. 4di. MALLORCA 
u 

2649-1 1 CLAPÉS * 6 di. MALLORCA 

30-09-1 1 CLAPÉS 8 di. MALLORCA 
01-10-11 CLAPÉS 5 di. MALLORCA 
28-11-1 1 CODRAT * 1 s. 4 di. IBIZA 
1743-1 1 CORNET 1 s. 7 di. BhRCFMALL 
16-02-12 CORNET 10 di. MALLORCA 

05-11-1 1 DA 10di. MALLORCA 
06-03-1 1 DA 2 s. 3di. MALLORCA 
06-03-1 1 DALMAU s. 6di. MALLORCA 
6-03-1 1 DALiMAU 14 s. 5 di. MALLORCA 

s. 6 d ¿  MALLORCA 



3 lib. 13 s. 1 s. 10 di. MALLORCA 
06-05-11 DALMAU Joan Lli 41 lib. 13 s. 6 di. 1 lib. 10 di. MALLORCA 
09-05-11 OALMAU Joan Gleda 13 lib. 3 s. 4 di. 6 s. 7 di. hlALLORCA 
23-05-1 1 DALMAU Joan Gerres O. terra 3 lib. 17 s. 1 s. 11. di. MALLORCA 
27-05-1 1 DALMAU Ioan Glcda 5 cosrals 15 On 2 a 6 s .  3 di. MALLORCA 
28-05-1 1 DALMAU 
14-07-1 1 DALMAU 
31-07-1 1 DALMAU 
0949-11 DALMAU 
14-09-11 DALblAU 
19-09-1 1 DALMAU 
30-09-1 1 DALMAU 
05-10-1 1 DALMAU 

10-10-1 1 DALMAU 
12-10-1 1 DALMAU 

29-10-1 1 DALMAU 
29-10-1 l DALMAU 
09-1 1-11 DALMAU 
18-1 1-11 DALMAU 

17-12-11 DALMAU 
22-12-1 1 DALMAU 
07-01-12 DALMAU 
2161-12 DALMAU 

Joan Fil de la"t6 1 a. 20 lib. 5 lib. 4 s. 
Joan Oli de ginebre 2 gems 3 lib. 15 s. 
Joan Cenes olieres 100 5 lib. 
Joan Pansa 6 Qn 2 lib. 14 s. 
Joan Canellcs s&u 1 gerra 7 a. 6 lib. 4 lib. I l  s. 
Joan Oli de ginebie 2 genes 2 a. 30 s/Qn 3 lib. 15 s. 
Joan Lli l costal 10 a. 16 slu 8 lib. 
Joan 

Joan 
Joan 
Joan 
Joan 
Joan 

Joan 
Joan 
Joan 
Joan 
Joan 
Joan 
Joan 

Joan 
Joan 
Joan 
Joan 

Canelles s&u 4 Qn 25 lib. 17 lib. 17 s. 6 di. 
Lli Y a. 
Pansa Y costals 27 ~n Yy10 slQn. 13 lib. 3 s. 
Panso 5 costals 15 On. 7 lib. 10 s. 
Canelles s&u 2 gerres 14 a. 31 lib. 9 lib. 13 s. Y di. 
Pansa 2 costals 6 Qn. 2 lib. 16 s. 
Lli 2 cistals 23 a. 27 lib. 8 s. 
Oli ginebre . 5 genes 5 Qn. 2 a. 
Pansa 6 Qn. 2 lib. 14 s. 
Canelles seu 8 Qn. 2 u. 28 lib 22 lib. 2 s. 10 di. 
Lli 2 costals 25 a. 19 lib. 1 s. 
Pansa 18 costals 54 Qn. 10 s1Qn. 27 lib. 
Lli I l  a. 18 lib. 15 s 8 dila. Y lib. 
Canelles s&u 5 gerraes 1 Qn. 2 lib. 13 5. 
Lli l costal 13a. 12 lib. 14 s. 
Gems O. cena 3 
Canelles s&u 4 gerres 6 Qn. l a. 30 lib. 52 s o n .  16 lib. 15 s. 
Alquena 18 odies 6 112 ca. 75 SI ca 24 lib. 7 s. 
Lli 2 a. 2 lib. 2 s. 
Canelles s&u 3 oenes 3 On. 3 a. Y lib. 16 s. Y di. 

2 s  7 d i  MALLORCA 
1 s l l  di MALLORCA 
2 s  6 d l  MALLORCA 
l s. 4 di. MALLORCA 
2 .i 3 di MALLORCA 
1 s I l  di MALLORCA 
4 5 MALLORCA 
8 s I l  di MALLORCA 

6 s. 7di. MALLORCA 
3 s. Y di. MALLORCA 
4 s. IOdi. MALLORCA 
I s 5 d i  MALLORCA 
13 s 8 dl MALLORCA 

1 s. 4 di. MALLORCA 
I l  s. 1 di. MALLORCA 
Y s. 6di. MALLORCA 
13 s. 6 di. MALLORCA 
4 s .  6di. MALLORCA 
1 s. 4 di. MALLORCA 
6 s. 4di. MALLORCA 

8 s. 4di .  MALLORCA 
12 s. 2 di. MALLORCA 
I s. MALLORCA 
4 s. I l di. MALLORCA " 

27-01-12 DALMAU Joan Genes olieres 106 4 lib. 10 s. 2 s. 3di .  MALLORCA 
06-02-12 DALMAU Joan Lli 7 s. 3di. MALLORCA 
12-02-12 DALMAU Joan Glcda 



FECHA APELLIDO NOhfBRE PRODUCTO ENVASE CANTIDAD PRECIO BASE IMPONlBLE iMPUFSTO DES 

27-03-1 1 DELFE Jaan 
05-03-1 1 DESCOLL Jacme 
09-03-1 1 DESCOLL Jacmc 
18-03-11 DESCOLL Jacrne 
24-03.1 1 DESCOLL Jacme 
27-03.1 1 DESCOLL Jacme 
21-04-1 1 DESCOLL Jacme 
10-06-1 1 DESCOLL Jacme 
13-07-1 1 DESCOLL Jacme 
31-07-11 DESCOLL Jacme 
13-08-11 DESCOLL Jacme 
18-08-11 DESCOLL Jacme 
09-09-1 1 DESCOLL Jacme 
12-09-1 1 DESCOLL Jacme 

Cierres olieres 1.100 5 lib/lM> 55 lib. 1 lib. 7 s. 6 di. 
Canelles s&u 2 a. 1 lib. 6 s. 8 di. 
Cierres O. tema 4 10 lib. 7 s. 5 s. 2 di. 
Recoliidoi de palma 2 doirenes 1 lib. 8 di. 6 di. 
Lii 9 a. 18 lib. 8 lib. 1 1 s. 4 s .  3di. 
Canelles s&u 1 ~erreta 20 a. 7.lib. 1 lib. 8 s. 4 di. 8 di. 
Obra de t e m  3 gerres 8 lib. 4 s. 
Verga de srany 2 tonells 9 Qn. 63 lib. 1 lib. 11 s. 6 di. 
G e m  O. tema 1 2 lib. 1 1 s. 4 di. 1 s. 3 di. 
Obra de rema Zgerres 3 lib. 1 s. 6 di. 
Escoiniics de palma 112 giossa 17 s. 5 di. 
Obra de terra 3 gerres 5 lib. 12 s. 2 s. 9 di. 
Pansa 9 a. 1 lib. 4 s. 9 di. 7 di. 
Ciernes O. tema 4 6 lib. 2 s. 3 s. 

MALLORCA 
MALLORCA 
MALLORCA 

MALLORCA 
MALLORCA 
MALLORCA 
MALLORCA 

74-09 1 1  DESCOLL Jacme Canelles se" 1 eeneta 16 a 16 Iib 4 11b 2 s 2 S MALLORCA " 

26-09-1 1 DESCOLL . Jacme Cassi O. tem 1 1 lib. 2 s. 6di. MALLORCA 
05-10-1 1 DESCOLL lacme Canelles se" 1 Q .  13 lib. 2 lib. 14 s. i s. 4di. MALLORCA 5 
30-10-1 1 DESCOLL Jacrne Canelles s&u 3 mrres 18 a. 24 lib. 11 lib. 17 s. 6 di. 6 s. MALLORCA ?: 

N 

05-11-11 OESCOLL Jacrne Canelles s&u 2 s .  3 di. MALLORCA 
Canelles seu ? 2 gerres 

17-12-1 1 DESCOLL Jacme Estomies palma 5 di. MALLORCA 

MALLORCA 
s. 6 di: MALLORCA 

8-01-12 DESVALLS Joan Canelles seu 



IMPUESTO DESTINO u m 

TEVA DE Joan 100 12 lib. 10 s. 6 s .  3di. MALLORCA 

7 di. MALLORCA 
15-09-11 FARALL 7 di. MALLORCA 
01-12-11 FARRER 8 di. IBIZA 

~. 
02-12-1 i FARRER 7 s. 6 di. lBUA 
03-12-11 FARRER 4di .  IBIZA 
18-01-12 FARRER 1 s. 4 di. MALLORCA 
09-12-11 FIOLL loa" Cossi O. teva 1 1 lib. 2 s. 6 di. MALLORCA 
09-01-12 FIOLL Joan Gerres m s  e poques 4 7 lib. 10 s. 3s. Y di. MALLORCA 

Cosris 4 
05-08-1 1 K U X A  Caldera v alabins de olom 2 1 lib. 3 s. 7 di. MALLORCA 

08-01-12 FONOLLOSA 
10-02-12 FONOLLOSA 
10-10-1 1 FONOLLOSA 
24-01-11 FONT 
18-05-1 1 FONT 
24-04-1 1 FONT 
08-05-1 1 FONT 
06-07-1 1 FONT 
18-07-1 1 FOhT 
18-07-11 FONT 
01-07-1 1 FUXA 

Francesc Sany 
Francesc Lli 
Francesc Canelles sku 
Franeesc Lli 
Francesc Lii 
Lluís Sany 
Berna1 Gems olieres 
Bcrnat Gemes olieres 
Joan Cineiles &u 
Joan Canelles *u 
Jaan Obra de tema 
Joan Lli 
Joan Anelletes 
Francesc Chters  
Fraigoy 
Franpy Olles 

Canters 
Terrassos 
Libiells 

Frangoy Librelis 

4 balonr 9 0 n  68 Iib 8 s 
~~ ~. 

23 a. 20 lib. 8 s. 3 di. 
3 Qn. 2 a. 21 lib. 52 dQn. Y lib. 10 s. 8 di. 

13 a. 25 lib. 16 d a  I l  lib 
12 a. 18 lib. 15s 6dUa 10 lib. 1 s. 

5 pans 10 Qn. 7 s i2  di/Qn 68 lib. 8 s. 
100 5 lib. 
200 10 lib. 

l gema 5 a. 11 lib. 3 lib. 8 s. 4 di. 
i g e n e a  5 a. 18 lib. 3 lib. 13 s. 
l eossi 2 lib. 5 s. 

8 a. 18 lib. 16 sla 6 lib. 16 s. 
9 grmses 4 lib. 10 s. 
2 grosses 3 lib. 10 s. 
1 

1 lib. 14 a. 2 di. MALLORCA 
10 s. 2 di MALLORCA 
4 s .  9di .  MALLORCA 3 
5 s. 6di.  MALLORCA 2 
5 s. MALLORCA 

1 lib. 14 s. 3 di. MALLORCA 
2 s .  6 d i  MALLORCA 
5 s. MALLORCA 
*I S. MALLORCA 
1 s. 10 di. MALLORCA 
1 s. 1 di. MALLORCA 
3 s .  j d i .  MALLORCA 
2 s .  3 di. MALLORCA 
I s. 9 di. IBIZA 

2 s. Y di. IBIZA 

1 s. 4 di. IBIZA 



FECHA APELLIDO NOMBRE PRODUCTO Eh'VASE CAETIDA 

27-01 12 GARAU Domingo Obra de terra 2 cossis pochs 3 lib 10 a 1 r 9 di lBlZA 
O l l ~ c  112 zrossa - - b 

Monerr 3 dotzenes 
Canters 5 dotzenes 
Libiells 6 

15 04-1 1 GARBALER Antoni Cossl o t e m  1 1 1 s  6d i  7 di IBIZA 
E m r a  de jonc 1 

12 10-11 GARCIA Fiancesc Amales 4 cafis 
01-09-1 1 GARRIGA Antoni Genes oiieies 500 
07-1 1-11 GARRlGA Antoni Gerres olleres 200 

Banomeu Gerres O terra 6 
Terrassos 112 grossa 

Bamrneu Cossi o tema 1 
Moners de tema 1 grossa 

11 GUILLEM Bemat Cera 25 Ilb 
LLEM Berna1 1.1, 18 Ilb 

17-02-12 HORTA Cosris O t e m  2 
05-03-1 1 JARONA Sim6 Caldero 21 
15-04-1 1 JARONÉS Pere Obra T e m  2 pms 
01-08-1 1 JINER Bemat Gerres alteres 100 

5 lib. 2 s .  6 d i  MALLORCA 
23iih. 15s. I l s. 10 di. MALLORCA 
8 lib. 4 s. MALLORCA 
8 lib. 8 s. 6di. 4 s. 2di. MALLORCA 

3 Iib I s 6dr MALLORCA 

12 9 

2 llb 19 s 
I l h b  5 s  
5 Iib 25 
5 lib 
l lib 

3 di. IRIZA - 

1 r 6 d i  MENORCA 
5 S 6 d i  MALLORCA 
2 s. 6di. MALLORCA 
2 s 6 di MALLORCA 

6 d i  MALLORCA 

I di. MALLORCA 
2 s .  3 di. MALUJRCA 
12 s. 1 di. MALLORCA 
1 s. 3 di. MALLORCA 

2 di. MALLORCA 
3 s. 1 di. MALLORCA 





FECHA APEI.LID0 NOMBRE PRODUCTO ENVASE CANTIDAD PRECIO BASE IMPONIBLE IMPUESTO 

24-03-1 1 MOYÓS Antoni Gerres 2 4 Iib 2 S MALLORCA 
Cossis O tema 3 

30-07-1 1 MUNTELS Nicolsu de Canelles seu 3 a 18 1ib 2 lib 5 a 1 s 2 d i  IBIZA 
31-10-11 MUNT ROS Jacme de Canelles se" 2 g e m s  3 Qn 16 1ib 8 1ib 3 s 4 9  1 di MALLORCA 
03-1 1-1 1 MUNT-ROS Jacmc de LIi 3 cortals 34 a 16 sia 27 Iib 4 s 13 r 7 di MALLORCA 
10-11-1 1 MUNT-ROS Jacme de Canelles seu 2 genes 3 Qn. 25 lib. 8 lib. 4 s. 4 s .  I di. MALLORCA 
16-03-11 MUNTSAM Pere Lli 4 costals 59 a. 46 lib. 7 s. 1 lib. 3 s. 2 di. MALLORCA 
18-04-1 1 MUNTSAhT Pere Canelles seu 5 gerres 10 Qn. 2 u. 12 lib. 24 lib. 5 s. 12 s. I di. MALLORCA 
6-10-11 MUMSAhT Pere Lli 1 lib. 10 s. 9 di. MALLORCA 
5-07-1 1 MUNTSANT Pere Obra tema 13 gerres 13 lib. 6 S. 6di .  MALLORCA 

27-08-1 1 MUNTSANT Peie Canelles seu 3 gerres 6 Q 16 lib. 11 s. 8 s. 3 di. MALLORCA 
27-08-1 1 MUNTSANT Pere Lli 3 costals 34 lib. 12 s. 17 s. 4 di. MALLORCA 
05-10-11 MUNTSANT Pere Lli 4 costals 41 lib. 7 s. 1 lib. 8 di. MALLORCA 
27-10-1 1 MUNTSANT Peie Canelles se" 3 zenes 7 OO. 16 lib.. 8 s. MALLORCA 

4-1 1-1 1 MUNTSANT Pere Lli 11 s. 6 di. MALLORCA 
8-01-12 NlCOLAU Bernat Ferra 1 s. 1 di. IBIZA 5: 

31-10-11 OLlVER Joan Canel e .2s. 6di. MALLORCA 3 
04-02-12 01,LER Y di. MALLORCA 2 
21-08-12 PALAU 4 di. BIZA > 

1-04-1 1 PALAU e Gerres O 
18-01-12 PARDO 10 s. 3 di. MALLORCA 

4 s .  7di. MALLORCA 
2s .  4di .  MALLORCA 
13 s. 8 di. MALLORCA 

6 di. MALLORCA 
16 s. 7 di. MALLORCA 

3 di. MALLORCA 
8-03-1 1 PIERA s. 1 di. MALLORCA 

Gabriel Canelle MALLORCA 



" 
27-02-12 RAFELL Joan Cresol 

Gerres olierer 
05-03-1 1 RIERA Francesc Canelles seu 

RIERA 
RIERA 

Francesc Canelles se" 
Francesc Cossi 

Obra de terra 
Fmnce~c Canelles se" 
Francese Canelles sea 

8 a. 18 lib. 5 lib. 3 s. 2 s. 7 di. 
1 3 lib. 1 s. 6 di. 

1 gerreta 
7 a. 4 lib. 15 s. 2 s. 4 di. 

l g e m  2 a. 1 lib. 6 s. 8 di. 
1 gema 2 Qn. 5 lib. 2 s. 6 di. 
1 gema 7 a. 20 lib. 4 lib. 10 s. 2 s. 3 di. 
1 gema 7 a. 24 lib. 4 lib. 10 s. 2 s. 3 di. 
l =erra 7 a. 18 lib. 4 lib. 14 s. 2 s .  4di .  

MALLORCA 
MALLORCA 

RIERA 
RIERA 

MALLORCA 
MALLORCA 
MALLORCA 
MALLORCA 
MALLORCA $ 

RIERA 
> 

MALLORCA 4 

19 a. 11 lib. 10 s. 5 s .  9di. 
2 8. 5 lib. , 2 s. 6 di. 

I zara 5 a. 30 lib. 3 lib. 10 s. 1 s. 9 di. 
RIERA 
RIERA 
RIERA 
RIERA 
RIPOLL 
ROB16 

Fmncesc Canelles *u 
Francesc Canelles *u 
Francesc Canelles seu 
Francesc Canelles s&u 
Antoni Lli 
Antoni FiI de canem 

Estopa 
Antoni Canelles *u 
Antoni Canelles seu 

5 a. 8 lib. 3 lib 10 s. 1 s. 9 di. MALLORCA 
MALLORCA 
MALLORCA 
MALLORCA 
MALLORCA 
IBIZA 

7 a. 28 lib. 5 lib. 
7 a. 30 lib. 4 lib. 8 s. 9 di. 
7 a. 30 lib. 4 lib. 
22 a. 19 lib. 7 di. 
1 a. 18 lib. 3 lib. 13 s. 

2 s. 6 di. 
2 s. 3 di. 
2 s. 
9 s. 6 di. 
1 s. 10 di. 

2 a. 
1 gerra 5 a. 13 lib. 3 lib. 5 s. 
l eerra 6 a. 21 lib. 4 lib. 

ROCHES 
ROCHES 

1 s. 7 di. 
2 s. 

7 di. 
10 s. 6 di. 
6 s. 
8 s. 

MALLORCA 
MALLORCA 

ROYS Alfonso Cossi O. terra 
RUBERT Nicolau Lli 
SAGRANADA Gabriel Psnsu 
SAGRANADA Gabriel Lli 15 a. 18 lib. 16 lib. 6 di. MALLORCA 

Canelles I gerra 5 a. 18 lib. 
23-10-1 1 SAGRANADA Gabnel Ametles 3 s. 1 1 di. MALLORCA 



FECHA APELLIDO NOMBRE PRODUCTO ENVASE CANTIDAD PRECIO BASE IMPONIBLE IMPUESTO DESTINO 



FECHA APELLIDO NOMBRE-PROD IMPONIBLE -ESTO DESTINO 8 
09-06-1 1 SOLER Lluis Gleda 1 s. 3di. MALLORCA 
12-06-1 1 SOLEll Lluis Obra ten 1 s. 4 di. MALLORCA 
19-08-11 SOLER Lluis Gleda 9 cosrals 28 Qn. 17 s./Qn. 24 lib. 2 s. 12 s. MALLORCA 
10-10-11 SOLER 15 a. 10 lib. 50 s./Qn. 9 lib. 4 s. 6di. MALLORCA 
21-10-11 SOLER Lluis Lli 36 lib. 11 s. 18 s. 3 di. - MALLORCA 
27-10-1 1 SOLER Lluis Obra tema 10 lib. 4 s. 6 di. 5 s. 1 di. MALLORCA 
05-12-11 SOLER Lluk Canelles seu 3 g e m  4 Qn. 10 lib. 
27-01-12 SOLER Lluis Gerres olieres 1 M) 4 lib. 10 s. 
17-09-11 TARIOLLA Joan Lli 1 a. 1 lib. 8 s. 

Canelles seu 18 lib. 
17-06-1 1 TARRAGÓ ' Bernat Obra terra l cossi 15 s. 
10-08-1 1 TARRAGÓ Bernat Obra terra 1 cossi 10 s. 
19-05-1 1 TERCA Frvncesc de la Cossi 1 15 s. 6 di. 

Gema envernissada 1 
02-12-1 1 TERCA Francesc de la Canelles seu 3 a. 1 lib. 19 s. 
30-03-1 1 TERNER Giran Alquena 15 &res 65 slca 16 lib. 5 s. 
16-01-1 1 TERNER Girart Gleda 7 coscal~ 17 lib. 3 s. 
08-05-1 1 TERNER Giriirt Obra terca 10 gerier 19 lib. 1 s. 
19-06-11 TERNER Girm Gleda 2 costals 5 lib. 10 di. 
26-06-1 1 TERNER Giivn Alquena 2 odres 10 a. 14 lib. 55 slca ? 2 lib. 8 s. 
13-11-11 TERNER Giran Canelles sku l a. 2 lib. 4 s. 

Esquelis 1 
13-02-12 TERNER Girait Alquena 47 odres 12 ca. 2 a. 60Ica. 36 lib. 10 s. 
09-1 1-1 1 UMBERT Nicolau Lli 4 costals 54 a. 27 lib. 43 lib. 3 s. 3 di. 
09-12-1 1 UMBERT Nicoluu Lli 27 a. 18 lib. 21 lib. 12 s. 6 di. 
16-07-1 1 URGELL Guillem Capells de sol de palma 1 lligassa 30 lib. 

Canten 1 grossa 
Obra terva 16 gcmr 
Librells 1 giossa 

20-07-1 1 URGELL Guillern Obra tema 17 gerietes 21 lib. 6 s. 
Cossis grans 6 
Gems grans 8 
Vemis 3 erosses 

1 s. 
8 s. 1 di. 
8 s. 7 di. 
9 s. 6 di. 
2 s. 6 di. 
1 s. 3 di. 
1 s. 1 di. 

18 s. 3 di 
1 lib. 1 s. 7 di. 

'10s. 10di. 
15 s. 

13 s. 2 di. 

MALLORCA 

MALLORCA 
MALLORCA 
MALLORCA 

IBIZA 
MALLORCA $ 
MALLORCA 2 
MALLORCA i 

MALLORCA 

MALLORCA 

u 

27-07-1 1 URGELL 



FECHA APELLIDO NOMBRE PRODUCTO ENVASE CANTIDAD PRECIO BASE IMPONIBLE IMPUESTO DESTINO 

30-07-1 1 URCELL Guillem Obra tema 5 alfabiós 12 Iib 6 MALLORCA 
Tenassos 3 grosses 
Cossis 4 rnarcs 
Obra tena una poca 

29 10 11 VADELL Urba Pansa 4Qn 3 a  4 Iab 17 .i 2 s  5 d i  MALLORCA 
Canelles se" 1 Qn 

23 06 11 VALLDAURA Nicolau Gleda 6 coslals 9 Iib 4 s  6 d i  MALLORCA 
08-08-il VALLDAURA kicoiau LIi 8 a 3 Iib 1 s 6 d l  MALLORCA 



IMPUESTO DESTINO 

06-02-12 VILLES Peie Obra terra 2 s. MALLORCA 
04-03-1 1 VIVES Gahriel Canelles sSu 3 s. Y di. MALLORCA 
24-03-1 1 VIVES Gabriel Fil de Cinem 2 s. MALLORCA 

G e m  
30-03-1 1 VIVES Gabriel Gemes O. tema 3 lib. 10 s. 1 s. 9 di. MALLORCA 
20-01-1 1 VIVES Gabriel Lli 10 lib. 4 s. 55. 1 di. MALLORCA 
20-01-1 1 VIVES Gabriel Fil de lauló 3 a .  141ib. IOlib.I2siQn. 91ib. 3 s .  IOdi. 4 s .  7 di. MALLORCA 
07-05-1 1 VIVES Gabriel Lli 2 costais 22 a. 17 lib. 8 s. 6di .  MALLORCA 
16-07-11 VIVES Gabriel Gleda 6 castals 15 lib. 6 s. 7 s. 8di .  MALLORCA 
28-08-1 1 VIVES Gabriel Gerra O. t e m  1 1 iib. 10s. Y di. MALLORCA 
10-09-1 1 VIVES Gabricl C e r a  O. t e m  1 1 lib. 16 s. 8 di. 1 l di. MALLORCA 
11 -09- 1 1 VIVES Gabriel Lli 13 a. 18 lib. 15 s. 6 di./;. 10 lib. 10 s. 5 s. 3di. MALLORCA 
14-09.1 1 VIVES Gabriel Canellcs stu 1 gema 6 a. 8 lib. 51 s./Qn. 3 lib. 19 s. 2 s. MALLORCA 
15-09-11 VIVES Gabriel Lli 2 coslals Y a. 8 lib. 2 s. 4 s .  1 di. MALLORCA 
26-09-1 1 VIVES Gabñel Cmelles sSu l gema 5 a. 18 lib. 3 lib. 10 s. 1 s. Y di. MALLORCA 
26-09-1 1 VIVES Gabriel Pansv 2 s&aiies 6 Qn. 2 lib. 14 s. 1 s. 4 di. MALLORCA 
30-09-1 1 VIVES Gabriel Lli 2 a. 1 lib. 15 s. 10 di. MALLORCA 
05-10-1 1 VIVES Gabriei Canelles se" 1 gema 6 a. 3 lib. 6 s. I s. 10 di. MALLORCA 
05-30-3 1 VIVES Gabriel Glcda 8 costals 26 Qn. 3 a. 16 s. 10 diIQn. 22 lib. 8 s. II s. 2 di. MALLORCA 
06-10-1 1 VIVES Gabriel Estany 13 a. 23 lib. 10 s. 1 I s. Y di. MALLORCA 
13-10-1 1 VIVES Gabriel Pansa Y5 Qn. 48 lib. 10 s. 1 lib. 4 s. 3 di. MALLORCA 
13-10-1 1 VIVES Gabriel Canelles sSu 2 g e m i  3 Qn. 7 lib. 10 s. 3s .  Y di. MALLORCA 
13-10-1 1 VIVES Gabriel Lli 4 costds 40 a. 16 s. 10 di .1~33 lib. 13 s. 6 di. 17 s. IOdi. MALLORCA 
14-10-11 VIVES Gabriel Alquena 16 odres 70 s./ca 18 lib. 13 s. 4 di. Y s. 4 di. MALLORCA 
27-10-1 1 VIVES Gabriel Lli 4 COSL~IS  48 a. 16s. 10di.la.40 lib. 10 s. 1 lib. 3 di. MALLORCA 
03-11-1 1 VIVES Gabriel Pansa 21 Qn. Y lib. 9 s. 4s .  Y di. MALLORCA 
14-11-11 VIVES Gabriel Frens 2 6 lib. 3 s. MALLORCA 
20-1 1-1 1 VIVES Gabnel Oli de Ginebre 6 eerres 7 On. 2 a. 30 s.iOn. I I lib. 5 s. 5 s. ¡di. MALLORCA 
27-1 1-1 1 VNES Gabriel Canelles sku 2 genes 3 Qn. 5 lib. 7 lib. 16 s. 3 s. 1 l di. MALLORCA 
27-11-11 VIVES Gabriel Pansa 36 Qn. 18 lib. 12 s. Y s. 3 di. MALLORCA 
01-12-11 VIVES Gabricl Alquena 5 odres 1 112 carga 70 s.lca. 5 lib. 5 s. 2s.  8 di. MALLORCA 
04-12-1 1 VNES Gabriel canelles stu 2 a. 1 lib. 6 s. 6 di. 8 di. MALLORCA 
15-12-11 VIVES Gabriel AIauena 6 odres 2 careas 70 s./ca. 7 lib. 3 s. 6 di. MAI!.ORCA 



FECHA APELLmO NOMBRE PRODUCTO ENI'ASE CANTIDAD PRECIO BASE IMPONIBLE I.MPUEST0 DESTIKO 

13-01-12 ViVES Gabnel LLi l costal 12 a. 10 lib. 10 s. 5 s. 3di. MALLORCA 
2341-12 VIVES Gabriel Canelles s&u 3 Qn. 1 a. 25 lib. 51 sJQn.? 8 lib. 15 s. 4s .  5 di. MALLORCA 
18-02-12 VIVES Gabriel Lli 2 costals 17 a. 15 s. 3 di./a.? 13 lib. 6 E. 6di. MALLORCA 
23-1 1-1 1 VULLA, ULLA Joan Canelles sku 3 a. 1 lib. 19 s. 1 s. 
04-02-12 VULLA, ULLA 1oan ~ o s s i s  coure 2 11 lib. 12 s. 8 di. 5 s. 10di. MALLORCA 
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osadía, nos hemos decidido a abordar el te 
A fin de situar al lector en el ambiente p 

un esbozo de las normas eclesiásticas sobre 

hombres pecadores, aunque durante algu 
mente los efectos del relajamiento. 

No faltó tema de predicación a los gra 
como san Bernardino de Siena y tantísimos 



debemos reconocer que los frutos de su predicación, aunque fueron muy copiosos, al d 
de cronistas e historiadores, se esfumaron con gran rapidez.' 

Sin entrar en pormenores del ambiente socio-religioso de la diócesis de Mallorca, va 
a estudiar únicamente un Sscetn, la parte correspondiente al clero, esto es, su actitud fi 
a la vida sexual, cuiil era su grado de continencia y hasta qué punto se desviaba del sen 
de la vinud. 

Toda persona medianamente instruida en historia sabrii que durante la ediid me 
concubinato estaba a la orden del día, y era un vicio muy común y corrielite, a pesar 
excomuniones constantemente fulminadas por las autoridades eclesiásticas, que 
excesivas, y por estar el vicio muy hondamcnte arraigado en la sociedad, resultaban 
siempre ineficaces. 

El 3 de julio de 1364 D. Antonio Galiana, obispo de Mallorca, eilcaga a Pedro Cavi 
go y bachiller en derecho canónico, ia corrección de los clérigos concubinarios. 

El 21 de febrero de 1371 el misino obispo manifiesta haber recibido de Guill r 
Borrell, fiscal de la ciudad episcopal en Menorca, seis libras procedentes de sendas mult 

estas a Nicolás Ferrer Pbro. y Antonio Luneda pbro. y beneficiado en Ciu 
os por concubinarios. 

El 18 de septiembre, 1371 dicho Sr.Galiana firma un recibo de 10 libras que le paga 
anch Pbro., como procurador de Bernardo Valls Pbro. Las paga cn cumplimiento de 

constitución sinodal por haber tenido el mencionado Bernardo un hijo de una esclav 
edro Fuster, domero de la catedral. 

1 9 de diciembre de 1372 el misino prelado manda al vicario de Robines entreg 
procurador fiscal de la curia eclesiástica 10 libras del diezmo o las rentas de 1a re 

te de una rnulta impuesla al rector de aquella parroquia, Pedro Artald, 

nero de 1373 se firma albarán a Jaime Mollet Pbro. de Muro, por la mul 
IibraSque ha pagado por ser concubiiiario. 
1 mismo día se firma otro albarán a Bernardo Salort, vicario de Robines por 

ras 2 sueldos que ha pagado en nombre del rector Pedro Artald: diez por concub 
or saiario de Juan Pellacb y dos sueldos por el albar&i2 
uando el Concilio de Trento, buscando soluciones priicticas de reforma disciplinar 

pueblo cristiano quiso poner coto a este abuso, se expresa en estos términos: «Gran peca 
concubmas, pero es mucho más grave ... que los casados 

Cufulunya.477 y Avignon, M~<sdr C<ilvef, 610, -Escritos del Vedad-, 4(1974) 61 1-646. Lorenzo PER 
MARTINEZ, Misiún <ryosióiico de San Vicrtifr Fere?  eii Maliorco, eSiudia», 18 (1957) 133-158; 19 (1958) 2- 
Juan ROSSELLO LLITERAS, Suti Viccrire Fc'errer: su niisión en Mnllo>c<i (1413-1418)). BSAL. 43 ( 

J. N. HILLGARTH, Juan ROSSELLO LLITERAS. ='I'hhc Liber Coniinuiiis Curiac of the dioces 
(1364-1374)», MonirCiil, lnstiluid'8tudes MédiCvules, 1989, Cú. num. 8, 130, 144. 177, 185, 186. 
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tanibiéii en este estado de condeniición y se atreban a inai~tenerlris 
veces en su inisina casa, y aun con sus propias i n u j e r e s ~ . ~  

Vamos a estudiar hasta qué puiito se vieron iiiiplicados los sace 
Mallorca en este vicio olvidados del precepto de Señor y de las disposiciones de la 1 
Vamos a estudiarlo sin piisMn y sin celo: sin pasión porque procurareinos no reca 
Lintas. ateniéndonos única v exclusivainenle a los datos aue nropoi 
existente; sin celo inal entend 
de los liechos. 

Nuestra diócesis estaba int 

de órdenes de la expresada ' 

porque la serie completa es fruto de la reform 
paitir de 1562;' si bien es verdad que algu 
bauiisniales ya en la primera mitad del siglo XVI 

juridico-ecoiiómicas, el nombre de los padres viene su 
de un hijo natural: «hijo de sus padres», si11 que falte 

concubinarios, pero este procedimiento debe desca 
de resultar muy laborioso, en la sección de,ca 



de natione surucenoru~n,etutis X X V  rinnorutn ve1 circo, que/uit honorubilis donz 

ne uligua poenu possit emere u veneiuhili Petro Purdo yuundum servu 
tu u~morbim pmut dicta servri asseruit corum jam dicto honorubili virar 

nis turturor~im, por lo cual el notario Pedro Pastor, cscrihano de la 
rna nola para tener memoria de ello en los tiempos venideros." 

aime CaldCs Pbro. pare comprar unü esclava y leiicrla cn su casi, quut 
ere unutn Servutn et illrun habere iiz rl(~tno sau, quae yuidenz servrr-es/ p~~ei lu  
hutmu e1 esf nu1u mujoris ef co1uri.s vulgo dicte 

o lz(~.yudu de con/'essiu huuruiz par/; como ta~iibién los públic 
s » cclesiiisticos si previanicnle y coi1 toda eficacia no dejaren s 

liipubliirimeni sonn conci~binrrris lechs o eclesid.stichs .sil>rimer ab /o 

retos generales, pueden verse otros dirigidos directamente al cle 



DespuCs de todo lo diclio iio podcmos poiicr eii tela de juicio la existencia de 
concuhiiiato en Mallorca, y concretamente entre los sacerdotcs diocesanos, phctica a 
pcrsisteiiie cuaiido el enérgico D. Diego de Arnedo, queriendo iinplantar 1a rcfo 
trideiitiiia, prohibe que los clérigos acompañen a las inlijeres en cabalgaduras, ussociure rie 
iw jumentoruin curribu.~ rus al~oria,a; cn la exposicióii de este decreto manifiesta que se 
a l«s clérigos y ininistros del altar del Seiior pascaiido con las inujcres, dándoles la nlan 
platicando a porfia 
satisfecho con este e 
mujer s«specliosa: 
pre.sumes<:o srar rii 
pozu de XX lliui~es 
revocuizt su I?ever$nriu quu1,sevul lic2r1tiafin.s ussi dades i urorgode ,~ .~~  

veriguado el Iiecho que diversos sacerdotes vivían en c«iicuhinato (nótese 
o hahlaii en inodo potencial, sino en indicativo real), prcguntanlos alio 

toiisura, a la que sigucn cuatro órdenes menorcs, a sa 

olver al csudo laica1 y se dividían en siriiplcs clérigos y 
coino otros de  las prerogativas de la clerecía. 

ADM. Liber Comrnui 
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De momento los primeros argumentos dc fuente local para probar la vida concubiix~ri 
e ciertos eclesitísticos n~dllorquines se hallan en Liber Collutionum de 1395, donde pued 
oiistatarse cómo en ciertas colaciones de beneficios se halla la siguiente apostilla: Nusr 

fue uut u duobus mensibus proxime cirru publicus concubiizarius,fucris reper-tus, nostru 
llatio uullius sir roboris ve1 rnome~~ri.'~ Este epígrafe luego desaparece, aunque persiste el 

si misino en el Liber Collutionum 1360-1368 hemos hallado la dispensa más anligu 
defectu nuiuli~irn consignada en los libros de nuestra curia eclesiástica. Se trata de u 
atural geninus ex sohto er soluru, al que se autoriza a recibir tonsura y órdene 

nores;'"ero no deja de ser cuiioso constatar que en el Liber Ordinationurn 1377-139 
ueda registrado nii~gún caso. 

523-1530. Este llega en reati&ad,hasta el año 1534, pero no habiendo ningun 
ante los últimos cuatro aBos, prácticamente para nosotros acaba en 1530. 

apéndice presentainos el número anual de ionsurados y el número de dispensas 

nente que su número no guarda ningu~ia relación con el de las to 
emplo el año 1460, donde entre 205 tonsurados hay 14 ilegítiinos; mien ras en 

dos expresbitero, segú~i puede verse un poco más adelante. 
años que estudiarnos, se ordenaron 727 presbíieros, lo que nos da una 

ar a la edad en que se 

otes entre quienes debemos repartir la paternidad de los 116 hijos naturales a quienes 
e el mismo período de 84 años fue concedida dispensa para ser proriiovidos al 

a t o ,  no obstante ser engendrados ex pwsbitero, cuyo proniedio anual es de 1'38. 
urales son fiuto de una vida 
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debemos atribuirlos a concubinato o aiiiistades ilícitas permaiiciites -quc es 
del mismo concubinato- por los iiiotivos siguientes: 

lo. Estos hijos no son fruto de un trance pasajero u ocasión fugai sino más bien d 

de clausura, aunque con menor rigidez que cn el período post-tridentino. 

proceso preparatorio. Los casos de reincidencia de que tenei 
nuestro ascrio. 

inadre en todo caso. ¿Qué fiierza puede tene 

con puerto marítiino con todas sus consecuencias), y sin negar la p 
' 

presumirlo justamente,- por celos o por interés económico, pondría todos los m 

conibatían tcnazineiite el concubinato, mientras eii el otro punto se muestran más p 

convierte ahora en 2'74. 

promedio de tres naciinientos anuales. 
Creemos que la mayoria de estos hijos na 

siguientes: 

compromiso, puesto que con toda libertad se podía volver al estado laica], y además d 
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2". Cabe también presumirlo al comparar las cifras de los hijos natu 
clcsiásticos coi1 los de laicos, 116 los primc1.o~ contrlr 315 de los segundos. Así podem 
ar por válido el promedio de ires nacimientos iinuales; y teniendo en ciieiita 
romedio anual de orde~iaciones de 8'64, debemos concluir que tina tercera parte 
ccrdotes inallorquiiies viviaii eti concubinato o tciiiaii arnistadcs ilíciias. 

prol~ósito de las cifras que acabamos de indicar, coilvendd tencr prcsente que a 
nsigniiriios el iiúmero de Iiijos niituralcs, y Iietiios de iener eii cuenta que un mismo pa 

ne,r varios Iiijos,'y de hecho nos consta que así sucedió cn repetidas ocasiones; lue 
neiiguar 1igerai:iciite el porcentaje, dcjaiido siempre la proporción a uiia , 

impucsta por los registros de ordenaciones. Teneni 

91-1511 1512-1522 1523- 

125 - 129 

iero; mientras eli los dos períodos siguientes la linea es sensiblement 
bos kidos. El haber hallado el caso de un ~ubdi8cono.'~ sieiido ca 

ivo, pero apoya nuestro iiscrto. 
i se nos pregunia cuánto lienipo duraban estas relacioiies be vida desorde 

remos que confesar nuestra absoluta ignorancia por falta de datos positivos, 
rgo ex ordinurie contit~gentibus sabetilos que no es tan facil salirse un vez que se 

<ni, 1446-1468, i.22v. 



canónigos y dignidades catedralicias, veinte en total, lo que supone una sexta parte del 
ú~iicro global, que realmente coristituyc una proporción alarnienle Iiabida cuenta que el 

abildo esti constituido solamente por veiritidós canónigos. Unos pocos rectores, coiicr 
mente dos, y no despreciable cantidad de sacerdotes distiiiguidos por su ascendencia 

ligiosos, pero esto lio destruye lo que acabamos de decir; uno de ellos era comendad 
ospilal de S. Antonio y disponía de ingentes suruiis de dinero; para los demiis, sujeto 

Efectivainciite, se trata de un vicio que de por sí reclamil diriero para alimen 
,isión que nunca estii satisfecha, y quien percibe 16 6 18 ó 24 libras aiiuales por razY 
i~lo  pawiino~iinl o renta berieiicial, iio puede por riids que lo intente, cercenar sus ing 

11 la medida que una vida disoluta se lo hubiera exigido. 

z se sontenian gracias a quiei 

rolrrbi sic l~omirrun~ 1nenre.s ussrietu deprtrvante ner/uitia, niulis pussim c~imulum sliperan 
:et borli yrii uiius adil~elir vil-rrlli.s~umt~re, dereliilyuere interdrrnl crrm perversis nrimi, 

orum in/rnciu~ztur n~ulitiu ve1 errore- Tenía una negra visión del mundo que i 

rversos se contamiiian de su inalicia y su error.17 



Acabai~ios de someter a cilculo estadístico I¿i castidad del clero mallor<luin, que 
inente dejn mucho que desear, y tal vez no sea éste su inayoi' lu~iar, alincluc sca de los 

As visibles: la avidez de prebendas y beiieficios eclesiisiicos, los litigios soscitados po 
tcreses materiales, la poca afición al estudio y la oraci61i y sobre todo la falta de honrad 

iofesional, ausentándose sin rnotivo justificado de sus iglesias, adinitie~ido y iiun 
roturando (iircluso con inedios menos líciios) cargos incompatibles, son lacras que afean 

inas de nuestra historia, pero .o1 propio tiempo resultan aleccionadoras para los 
tiempos que coi.remos, pues los desiiiios de la iglesia eslAii en las inalios de Dios. 

detalle dcbemos subrayar: a pesar de todo lo dicho no se cxpei'iinenló inerilia en e 
dc vocaciones sacerdotales, antes al contrario, lo vcinos siempre en línea 

ente, y por otra parte el sacerdocio como tal es coiisiderado conlo un estrato soci. 
. Tal vez sea debido a la humildad de quienes habían caído en falta, que reconocía 

ad, aritc la que se preseiltabail coino hoinbres sujet 
rito capaces de comprender los defectos ajenos. 



Apéndice 

Año 

1446 
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Año Tonsurados Estado y profesión de los padres 

1465 169 presbítero, canónigo, 1.80 
peraire, casado y soltera, f.80 
notario, f.80 
presbítero y soltera, f . 79~  
notario y soltera, f.81 
mercader, solteros. f.84 

1466 52 agricultor, solteros, f . 8 5 ~  
escudero real, solteros. f . 8 5 ~  
presbítero y soltera, f.86 

1468 426 mercader, solteros, f 89 
mtlitar, casdo y ~oltera, f 89v 

presbítero canónigo, soltera 
ciudadano, solteros, t 9 1 
vanadero. solteros. f 91 

cirujano, solteros, f.89 
meresder. solteros, f. 
presbítero y soltera, 

doncel, solteros, f.9 1 
presbítero, canónigo y casada, f.9 
presbítero Y soltera, f 9 1v 
presbítero, párroco de 

resbítero y soltera, f 93 
Itero, solteros, 1.93~ 

ire, solteros, f 93 
ercader, casado y es 

1471 - - - 

1472 139 presbíteio y monja, f 13 
militdr. f 13 





1484 117 presbítero, f . 6 9 ~  
presbítero, f69v, hermano del anterior 
notario, f.74 
presbítero, f . 7 6 ~  
presbítero y soltera, f.77 

1485 162 - -. 

1486 53 presbítero, f . 8 2 ~  

1487 60 ciudadano, f.85 
presbítero y religiosa, f . 8 5 ~  
peraire, f . 8 7 ~  

1488 95 presbítero, canónigo 
mercader, f . 9 2 ~  

1489 150 

religioso y religiosa, f.lO1 
religioso y religiosa, f.101, 
presbítero, f . 101~  
presbítero y religiosa, f.lO1 

1490 76 presbítero, f.104 
presbítero y religiosa, f . 104~  
presbítero, f.106 

1491 67 

1 4 9 3 .  84 
notiirio, f. 11 

1493 89 

1494 35 



Año Tonsurados Estado y profesión de los padres 

1495 48 presbítero, f 36 
presbítero, f 39v 

-.. 

presbítero, f.43 
doncel, f.44 

. . . 

. . - 

ltero desconocido, f.82 
religioso y soltera, f.82 
ciudadano, f.88v 

casado y sol ter;^, L9O 

soltero y soltera, f . 9 8 ~  

solteros, f.1 17 
doncel, solteros, 1.1 19 

presbítero, 1.135 
doncel, f. 135v 
casado y inonja. f .135~ 
notario, f. 138v 

doacct, f.142 
ciudadano, f.142 
padres desconocidos, f .142~ 



Tonsurados Estado y profesiún de los padres 

158 presbítero, f.167 
ciudadano, f. 167 
presbítero, f. 169 
presbítero, f.170 
soltems, f.178 

175 casado y casada, f .187~ 
ciudadano, f.188 

134 presbítero, f.193 
casado y monja, f.194 
doncel, f.197 
doncel, casado y soltera, f.206 
solteros, f.207 

123 notario, f.209 
ciudadano y monja, f.210 
ciudadano, f . 2 1 1 ~  

226 

ciudadano, f.227 
ciudadano, f.227 

doncel, f.231 
ciudadano, f.231 
doncel, f . 2 3 1 ~  

ciudadano, f.233 

solteros, f.234 

46 

165 
notario, 1124 

120 









LAS CILUDADES DEL NORTE D 

aducción: mar, ciudad y comerci 

municaciones, el transporte fluvial y el marítimo eran privilegiados sobre cualquier ot 
or su mayor rapidez y seguridad. De este modo, el puerto se constituía en u11 lugar ideal 
ánsito y acumulación de productos mercantiles, tanto legales como ilegales. 
galidad o ilegalidad de las materias a intercambiar dependía casi siempre de 1 

niencia particular y coyuntural del gobierno respectivo y no de la calidad «moral» del 
producto objeto de transacción (salvo por ejemplo el comercio de libros,en especial 1 
religiosos), ocurría a menudo que las necesidades de abastecimiento siempre acuciantes 
las poblaciones se sobreponía11 a las inierdicciones gubernamentales. A veces podía ocu 
que el comexcio no legal superaba ampliamente el consentido. Para el caso de Espana, la 
amplitud de sus costas favorecía los contactos con el exterior. De todos los puntos, es 
indudable que por geografía e 
pesar de las dificultades del 
general con toda la Europ 
comunicación con el interior peninsular, daba a los puertos vascos una situación de 
auténtico privilegio que solo compartían con notorias dificultades las ciudades maríti 



cántabras, asturianas o gallegas. AdemBs, la atracción que entre los europeos suponí 
Iiiei~o, actuaba de poderoso imán para las arribadas a los muclles vascongados. De to 

rmas, considerando la pobreza eii conjunto de las tierras norteñas, la corona español 
abía concedido algunos privilegios: por lo pronto, la posibilidad de iniportar alimen 
espués, el permiso de comerciar por todo el Cantábrico sin pagar derecho alguno, que 

percibid si los productos eran llevados a Castilla o fuera del reino.' A 110 tardar, dic 
rivilegios dcsataroii una oleada de infracciones convirtiendo a la España septentriona 

lugar privilegiado para el contrabando. Por eso, las medidas tomadas por Madrid p 
rtar el comercio fraudulento, se estrellaron contra las conveniencias librecambistas de 
las marítimas. E incluso no es raro que hasta los recaudadores y arrendadores de 
zmos se quejasen a la corte del desastre que suponía una deinasiado estrecha introm 

n el tráfico'merca~itil.~ Todo ello fue configurando una sociedad y uiia econo 
eculiares, en especial para el caso de Bilbao, la ciudad más importante del septentrión. 
a causa de  vivir de la guarda o transporte de mercancías ajenas, la mayoria de los bilb 

e los siglos XVI y XVII fueron de origen vasco, castellano y del noroeste de Euro 
os, franceses, irlandeses o ale mane^.^ Lo cual explica ese peculiar y secu 

i mo económico de la villa, que la pone incluso en contra del resto del Señ 
éste que conservará hasta nuestro siglo. 

o ese constante ir y venir, los puertos eran objeto de especial vigilancia 
es civiles, militares y aún religiosas. El que las aduanas y otros impuestos 
contrasen con frecuencia arrendados a partictilares, no era obstáculo para qu 

de conocer lo que ocurría en esos centros clave de las comunicaciones. D 
se todo tipo de informadores, tanto los que podríamos llamar «públicos» co 

secretos. Entre los primeros, habría que destacar a 121s autoridades portuarias 
rregidor correspondiente, más el personal de la Inquisición. De entre los segundos, 

saltar el papel de toda una nube de espías e informadores al servicio de la legali 

o veremos en este trabajo, a fines del XVI existía un entrdmado de información 
o del rey, cuya misión principal era descubrir la existencia de contrabando, sobre to 

'a al Cantábrico con los herejes holandeses. No hay pues que esperar a que 
Olivares nombre inspectores de comercio (Gabnel de Roy, por ejemplo) 

ue 'gentes de  la corte le indiquen la conveniencia de controlar el tráfico marítimo. S 
fuerza otra vez nuestra tesis (expuesta en varios trabajos precedentes) acerca de la 

la desde finales del siglo XVI a media 



n definitiva, pues, el objeto de nuestra aportación va a se 
rrientes comerciales que existían entre el norte de E 

, mostrar los mecanismos de control que el Estado 

los 90 y el comercio exterior 

omo telón de fondo del problema, encontramos el estancamiento económico desd 
de 10s años setenta, que desemboca en franca crisis iiiios veinte años después 
to de Europa. El Canttíbrico y el Mar del Norle, dos interlocutores comerc 

egiados hasta 1575 aproximadamente, pasan por momen 
entre ambos decayeron progresivamente, como 

~ i v o s , ~  y ello tanto por culpa de la coyuntura española c 
mercio peninsular, eii especial los Países Bajos. 

a decadencia vasca nos es bien conocida en sus 
ios de recesión vienen con el estrechamiento del 
etud se agrava extraordinariamente con el enrarecimiento delas relaciones comercial 

rte de Europa, bien por la guerra y los bloqueos econó 
y corsarias. Todo lo cual pone en serios aprietos a la economía caotábrica 

uera poco) de las salidas colonia le^.^ Compañera de esta acción exterior, la pes 
momentos precarios ante la competencia de otras naciones, tal y como ocurrirá p 

mplo en la pesquería de la balle~ia.~ Las finanzas tiimpoco disfrutan de buena salud. E 
infructuoso intento de dar vida al exangüe cuerpo feria1 castellano, Felipe 111 orde 

sladar las reuniones desde Medina del Campo a Burgos; sin embargo, faltas 
entación sobre el resto de sectores ecoiiómicos, las ferias proseguirán en el ámbi 

és su penoso d e ~ l i v e . ~  En cuanto a la demografía, presenta una tendencia paralela 
ncamieiito general. EL pulso demográfico se desacelera, como el económico, durant 

écada de los setenta. Luego, a fines de la centuria, las malas cosechas, las demanda 
ivos militares y navales y las enfermedades, reducen dr~ináticamente el númer 

i antes. De todos esos hechos, es muy de destacar la epidemia que desde Flandes a 
norte desde 1596. Presente en Santander en diciembre de aauel año. alcanza en 159 

en 1598 se extiend 

Henil LAPEYRE: El coiiiarcio exleño 

Luis M' BILBAO BILBAO: Crisis y 
San SebastiBn), 1 .  I (1977), p. 164. ' M. CIRIQUIAW GAIZTARROLos vascos en la pcscri de ?a ballena. San Sebiisti4n, IILs. Vuscas, 1979, 

CvpLulo X. 
Caria RAHN PHILLIPS Y W. PHILLIPS: The Cnsrilion Fuirs iii Burros. 1601-16ü4. c<The Journiil of 

uropean Economic Hi\toiy» (Roma). 6 ,  2 (1977), 
u l a h  de Uurgos eti ri riglo XVI Madrid, CSIC, 1963, p 21 



e ~ p u k s . ~  La enfermedad se cebó particularmente en Bilbao, Durango, Fuenterrabía y 
Sebastián; ulteriormente pasará al interior castellano y a Andalucía. Muchos se exilian 
temor al contagio: en este sentido, es de destacar la huida de los mercaderes extranjero , 
los regidores y en general de las oligarquías económicosociales norteñas. Tal fue el caso 

o de Bilbao en 1 5 9 9 . ' ~  Por desgracia, tampoco faltaron las muertes por inani ' 

ntrariamente a lo que suele pensarse, en el área del Mar del Norte las cosas 
sustancialmente mejores. La suerte que corrieron los Países Bajos Católico 
particularmente penosa por su extrema decadencia. Nuestros conocimientos sobre el 
holandés no dejan dudas al respecto:" el exceso de población hizo dispararse el precio 
las provisiones por su penuria, lo que repercutió a su vez en la producción industri 

uerra afectó a varias provincias; varios diques se rompieron, sembrando mue 
esolación; los duros inviernos de finales de siglo incrementaron el hambre y el prec 

los combustibles; la peste atacó muchos enclaves (Rotterdam, Delft o Utrecht); y p 
fuera poco, 12 población de las Provincias Unidas se incrementó espectacularmente p 
afluencia de riadas de emigrantes desde el sur católico, buscando en Holanda o Zela 

es un grano báltico que el aislamiento y el caos económico les negaban unos 

decimos, es notoriamente menos negativa que la del bando hispánico), Felipe 11 
iato sucesor decretarán medidas que pasan desde una inspección rigurosa has 

e frenar el activo contrabando entre be1 

ibérica con la complicidad de los vasallos d 
atólico. Al principio, la necesidad aliinenticia de la población hizo que se perm 

unos contactos con los transportistas holandeses de trigo; tal ocurrió con la vil 
tugalete en 1592, ejemplo que aprovecharon los de las Islas Canarias para solicit 

a red de distribución dc alimentos, materias primas y productos manufacturados 
plitud comenzó a preocupar seriamente a las autoridades. Se llegó a descubrir, con g 

la misma Inquisicióri se aprovechaba del flujo de intercam 

Banolomé BENNASSAK: Hccherches sur les gm>ides 6pLdén,icr dons Ir nordde I'Eslm~>%r U.infin 
de. &iris, SEVPEN, 1969, pp. 40-42. 

o NOORDEORAAF: Droriii, Fnmlne <ind Socio! Policy in ihe Durch Repubiic ar ihe end o 
anie Europeaii Crisis of the 1590sn. London, Allen & Unwin, 1985. pp. 75-76. 

erner THOMAS: Contrabondisros ji<in,encos en Caiiarios. (Scpariita). Las Palmas, Eds. del 
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el norte peninsular, los inqiiisidores de Logroño vigilaban la costa, gracias a su red de 
omisarios y familiares). Si en un principio no faltaron los contenciosos, el beneficio 
eportaban los intercambios hizo que entre el Santo Oficio y la sociedad circund 

istiese un status quo que facilitara las actividades «ilegales»," tanto más que a la 
quisición le preocupaban sobre todo la literatura política y los libros de religiún, y que el 

omerciar con productos de primera necesidad se veía como algo inevitable. En general, 
odo el inundo, del rey abajo, era consciente de que suprimir e1 comercio exteri 
ondenür a todos a la ruina y al hambre, de modo que inicialmente la moderación 
orma. El Santo Oficio entró de lleno en la búsqueda de beiieficios; en las Canarias, a 
e un informador, la casa inqisitorial parecía una.lonja de merca de re^.'^ Pero mediados 
ovenca, la extensión del comercio encubierlo llegó a extremos imposibles de mantener. 

ación de la hueira y la política exterior, más los nunerosos informes que llegaban d 
as partes, impulsaron e1 diseño de una política que hiciera entender a los r 
andeses que sus días de prosperidad iban a tener un pronto fin. En marzo de 

ta primera medida siguieroii otras, especialinenie desde 1598, cuando la Paz de Vervin 

también a sus estómügos. Por eso, villas como Bilbao trataron de interpon 
aralizaran las medidas, con éxito parcial en lo que concierne a los regis 

'' Iíiaki REGUERA: Lo Inquisici<in en los puerros vos 

Vasco. Torno 111. San Sebustisn, Ed. Tneiloe, 1988, p. 5 
'"erncr THOMAS, op. cit., p. 63. 



Avisos de  Flandes y política econ6mica 

Una de las inumerables razones de conservar los Países Bajos era que España pod 
sacar de allí innumerables datos para Ilegv a cabo victoriosa~nente la guerra 
enemigo.17 Como desde finales del XVI el conflicto llegó a ser eminentemente eco 
resultaba imprescindible estar al cabo de los fundamentos materiales de 121 prosp 
los rebeldes'holandeses, sobre todo en lo que respecta al co~nercio. '~ Así, un grupo 
personas satisfará la demanda informativa del gobierno de Madrid en cuestión de tráfi 

De entre los informantes, algunos de ellos también arbitristas, hemos de destacar los 
ormes que un tal Joos van Huele envía al rey desde Amberes el I I y el 25 de ociubr 
00, y que tocan el uno a los fraudes que se usan en el comercio con España, y el otro a 
s remedios para atajar el mal; ambos permanecen conservados en el Archivo d 
imancas.I9 Van Huele, natural de Amberes, estuvo durante 13 meses con su hijo y a su 
sta (según él) visitando diversos puertos españoles, principalmente Bilbao y San 

ebastián, para descubrir los engaños al embargo decretado en 1598, tanto por parte de lo 
beldes holandeses como de los franceses, flamencos y socios españoles de todos ellos. A 
nal del texto acusatorio, van Huele certifica y atesta la veracidad de sus afirmaciones 
adiendo -retóricamente- que los motivos que le llevan a hacerlo son el deseo de ser 
monarca.20 Nada más sabemos de él; probablemente fuera un comerciante o funcionar 

so de la prosperidad de los vecinos del norte. Los d 
nen en claro los n~ecanismos del comercio exterio 
cantábnca; a su descripción y análisis vamos a dedi 

tre España y los Países Bajos 

" Miguel. Angel ECHEVARRIA BACIGALUPE: L'/rérir<igr <Ir Charles Quint el le proble?mr de h F h d r r .  
onespondance» (Bruxelles), n" especial (19941, pp. 119-120. 

Idem: Ln diplomriciri secreta en Fl<irtder, 1598-1643. Bilbao, UPV, 1984; tiiinbién Econonilío r inforntaciórt 



nimiento de un cierto nivel de vida (suponemos que entre las clases poseedoras), m5 
ciantes demandas de productos primarios bálticos para construir barcos. 
lo pronto, y entre las importaciones que hace España, destacan por su relevancia los 

olandas, lencería, telillas de oro y plata, mantelería, anescotes, fustanes, ropa en 
tal ... Después vienen productos industl-iales como el cobre, el estaño o el plomo, y 

a erias primas para la construcción naval: cordaje, cáñamo, alquitrán, madera ... Le siguen 
tos como el trigo, el centeno, las habas, los garbanzos y la cebada. Pasa por alto el 
iante «otras muclias suertes de inercaderías~ que se traen pero que sin duda no de 
relieve. Por real permiso, los rebeldes pueden llevar al País Vasco trigo, pan y 

o que aprovechan en realidad para traer 50 toneladas d 

xportaciones desde España son más limitadas en su varieda 

o indica van Huele el volumen que puede importar e 
onos solo algunos datos sueltos (500 quintales de jarcia y corda'e 400 

n Sebastián hasta Brujas, con un derecho nominal de 4 ducados por saca de 8 arroba 
y un valor real de 2 ducados y medio. Esto hace 200.000 ducados nomina 
5.000 reales. Pero lo mejor del caso es que de esas 50. 

Bru'as, pasando el resto a manos de los rebeldes. Esto es, un comercio claramente lícito 
a en ilícito de manera automática y habitual, y se suma a las ganancias en conce 

portaciones ilegales que los holandeses hacen desde España. Y a la vez se consti 

oducto, pues a no dudar, el motivo de la exporta 
aiia está en la debilidad de la demanda flamenc 

uantitativamente hablando, es imposible trazar 1a balan 

or valor de mil (!:lo). Otro dato: en el momento d 

icias por valor de 50.000 ducados; esto es, el comercio real sería doce veces mayor 
el nominal. Se habla de grandes cargas de dinero en barcos holandeses (en algun 

sión por valor de 380.000 reales), distribuido todo en talegos. Asimismo, el comisario de 
nquisición sito en Bilbao, percibe 2 reales por cada fardo de ropa que introducen los 

landeses. Y es tal la intensidad de la demanda española, que las mercancías se han 
ncarecido en las Provincias Unidas un 8% por su relativa escasez. Todo eso genera un 

' Sobre esta cuestión, ver Miguel Aiigel ECHEVAKRIA BACIGALUPE: Al 



escudos, reales de a ocho y de a cuatro de España». A lo que siguen en el informe 1 
tradicionales quejas mercantilistas sobre la extracción de metales preciosos que sufre 
reinos de Su Majestad por vía de una sempiterna balanza comercial deficitaria. 

Los barcos en que se efectúa el comercio tampoco se especifican, pero hemos de seña. 
ue el traspaso se hace a determinada distancia de la costa entre los grandes barcos 
ansporte y naves más pequeñas que acercan los fardos a las playas, calas y puerto 
imismo es de destacar la ayuda de los piratas y corsarios holandeses que asolan 
antábrico y que encuentran en el fraude comercial un complemento a sus ganancias. 

ocamos un terreno mucho más firme eii lo relativo a los iiúcleos y a las iutas 
merciales. Los lugares implicados en el tráfico ilegal abarcan un área que va desd 
emania hasta la península (y que reproduciinos en el Apéndice 1). Mucho más relevant 

estacar las rutas mercantiles; son: 
) D e  las Provincias Unidas a los puertos franceses y de estos a España, y vicever 

2) De Holaiida-Zelanda a Ainbcres y de ahí a España, y viceversa. 
3 De las Provincias Unidas a Hamburgo y10 Emdem, y de ahí a España, 

ando la alianza entre la ciudad hanseática y el rey católico. 
De las Provincias Unidas a Espaíia, y viceversa. Ello de forma tanto legal ( 

misos de importacióii de cereales y materias primas) como de contrabando. 
na vez llegadas al País Vasco, las mercancías siguen unas rutas internas fijas, 

a) Desde territorio castellano y aragonés se llevan lana y frutas a Bilbao y San 
n, desde donde se exporta a los Países Bajos. 
) Si se han conseguido iiitroducir directamente en el interior castellano-aragonés 1 

oductos traídos a la costa por los rebeldes, el dinero obtenido por su venta se traslada 
a San Sebastián, desde donde se saca. 

c Partiendo del País Vasco, se sigue uii comercio de cabotaje por los principales 
ertos norieños, siguiendo luego a Portugal y continuando por Sevilla y Cádiz, hasta Ile 

dadcs inediterráneas. 
) Es de señalar que, según las coiivenieiicias de cada momento, puede escogerse 

vés de Bilbao o de San Sebastián, por lo que existe uiia ruta abierta entre 
ciudades, y por lo arriba dicho, de gran actividad. 

n resumen, nos encoiitramos dhs ejes comerciales: uiio principal desde h s  Provincias 
(o bien Alemania), Francia, País Vasco y Castilla; otro secundario, que va 

isboa, Sevilla, CLdiz y puertos mediterráneos. Eii ambos se combiiian hábilineiite 
osibilidades legales (privilegios vascos, imporlaciones autorizadas) con tretas y ardides de 
do género, que ya vereinos más adelante. Los polos de todo ese tráfico son evidentemente 
s: Holanda-Zelanda por una parte, y Bilbao-San Sebastián por otra. No nos extrañe que 

desde fines del XVI controlar el comercio de las ciudades vascas sea el objetivo número uno 
la política comercial de Madrid. 
Si consideriimos que el destino frecuente de la lana a lo largo del XV1 Fue la costa 

ántabra (Siintaiider, Laredo, Castro Urdiales, etc.), y que salió inenos por Bilbao y casi 
lada por Guipúzcoa (salvo Dcva), contcinplamos a travEs de este inapreciable docninento 



histórico el desplazamiento hacia el núcleo vascongado de las exportaciones de sacas 
laneras, hecho facilitado sin duda por la dureza de la crisis exterior e interior, la competencia 
interyuertos correspondiente y quizá incluso las repercusiones de la epidemia, aunque 
ninguna localidad de la zona se vio inmuiie. El caso es que Bilbao y San Sebastiiii toman 
un dominio absoluto que se complementa con la ruina de Burgos. Sería exagerado ver aquí 

Nervión reinará sin discusión alguna sobre la costa cantábrica y el interior castellano. 

videntemente, la finalidad que persigue van Hu 
onlraventores. Podemos hacer una tiple clasii'icación: 

- Comerciantes holandeses. 
-Factores de los rebeldes en Bilbao y San Sebastiá 

ortador holandés a la península ibérica de productos ilegales. Posee una compañía de 
ercio con Justo de Molinar (en Bilbao) y Bernardo de Clerq (en San Sebastián). Denis 

ermite es su principal traiisportista; con su barco recorre toda la península vigilando qu 

e 1a cárcel a los contrabandistas apresados, como ocurrió alguna vez en Bilba 
compra las mercancías decomisadas y las introduce en España y Portugd. 

Pero cs que van der Vequem es además asentista del Estado de las Proviiicias Uiiidas, 
on lo que ayuda a hacer la guerra al rey de España; ha llegado a veces a prestar suinas p 

lor de 200.000 Ilorines, y ha participado en la financiación de expediciones al Nuev 
o. Por todo lo referido, no es de extrañar la insistencia de van Huele en denunciar1 

os factores de rebeldes en Bilbao y San Sebastián son representantes comercia e 
amencos u holandeses que usan de su estatus legal para ejercer de intermediarios con lo 
beldes. Naturalmente, son más numerosos eii Bilbao (13) que en San Sebastián (4). E 
ilbiio, ocho proceden de los Países Bajos Católicos, 4 de Holanda y uno de Hamburgo. E 

en territorio español y en general de la Moin~rquía Hispánica. 

sus ciudades de origen y las plazas que represen 
resultado: 



Manin Bauven Ainberea 
Mlddelburg 
Rottr~darn 
O~,U,*  

Hrnlein 
Rotterddin 
Otras* 

Aiilsterdam 
RotMldalil 
Dellt 
Mlddelburg 

Ain,terddm 
Schidam 
Middelburg 
Rottrrdnii 
Ambere, 

Harrlcrn Haudern 
Rorterdarn 
Carnfer 
Middclbuig 

Rotleidvin Rotterdam 

Gdnle Middclhulg 

Mlddcibuig 
Otras* 



oiiio se dijo, Justo de Moliiiar re 
os demás son de importanci 

encia con que aparecen Middelbiirg y Rottcrdain coino ciudades representadas (n 
11 veces rcspectivameilte), a las que sigue11 Aiiisterdaiii (4 veces). Aiiiber 

mrlem (3 veces cada uiia). Por consiguiente; Rotterdam cn Holanda y Middelbiirg e 
da con las dos ciudades más vinculadas con Bilbao,para el comercio ilegal. 
n Sehasiid11 es, por su tamalio, ciudad más limiiadn en cuanto a número e im 

os ft~clores. La distribución según el doctiniento de ven Huele es la que sig 

NOMBRCJJEI. FACl011 CIUDAD DE ORIGEN PLAZAS REPRESENTADAS 
Nicula\ den Boa611 Amaterdani Arn\teid¿iii 

aparecen como las ciudades m6s represeiitadas, tras de las cuales viene Amster 

economía no solo de la urbe sino de todoslos Países Bajos ineridion' 
Además, muchas adscripciones de factores a esa plaza son faísas. 

Tras los factores de rebeldes, es hora de hablar. de los colabor 

facilitar. el tránsito de las mercancía 
extranjero al que se han 



NOMBRE 
' 

1.OCAl.IDAD ASOCIADOS 
Bilbao Johan de Cuyper 

NicoMs Simorisi~i 
Fraiicisco Sch;iv>iite 
Lucas Hildebrandt 

Iñigi) de Trauco Bilb;$o Francisco Schavarte 

Bilbao Paillo de Hertoghe 
Cornelio Cachiopin 
Hildebrdii~lt Piierseii 

Pedro de Mcnchaca Bilbao Abr;iliam Glierarte 

Bilbao Paulo d i  Hertoghe 

Albia Francisco de Schavarte 
Nicolás Simoixen 

onasterio de NVS" Francisco de Schava!.te 
Nicolas Simoiiscii 

Francisco de Schavarte 
Nicolas Simonseii 

Francisco dc Scliavarte 
Nicolás Simorisen 

eniente de Corregidor Francisco de Scliavart 
Nicolas Siinoiisen 

Hildebrand Peterse~i 
Coriielio Cachiopiil 
Bartolom6 Jorge 

Hildebrand Petirsen 
Cornelio Cachiopin 
Baiiolomé Jorge 

a11 Ochoa de Larrea Bilbao Factores belgas 

Bilbao Factores belgüs 

Bilbao Factores belgas 
San Sebastiáii 
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A la vistii de la relación y de algunos corneiitarios qoe se dan en el texto 
selialar primeramente lii estrecha relacibn del clero con el contrab 
de religiosas de San Francisco en Albia (antiguo pueblo, hoy parte de Bilbao), pasando po 
el de Burceiia, donde asimismo la casa del párroco servía de tapadera para los productos 
ilegales, y acabando en Juan Ocboa de Larrea, cura de lii iglesia de los Santos Juanes de 
Bilbao (sita en el Casco Viejo de la capital vizcaína). Pero además se encuentran, como e 
de esperar, todos los factores en Bilbao de los rebeldes, algunos escribanos de núine 
(Francisco de Urquira y Miguel de Echdvarri), un médico cirujano (Martín de Moiigaburu 
el teniente de corregidor de Vizcaya (licenciado Casillas) más una multiplicidad 
escribanos por Guipúzcoa y Vizcaya, si11 dejar de refesir ni siquiera el caso de una viuda 
de Juan de Bustiiiza). Curioso y variopinto gmpo que muestra la profundidad en 1 
ramificaciones sociales del contrabando. Difícil lo tenían las auto ' 
el comercio ilegal. 

Los métodos (o <<trazas», como las denomina van Huele) no son menos diversos. Alguno 
(Diego de Guinea) escondía en el camarote de su casa mercaderías por valor de 400.000 
realcs. Francisco Schavarte escondía en una lonja 500 quintales de jarcia y cordaje, má 
plrincbas de cobre y cantidad de alquitrán. Casas de ciudadanos bilbaínos y donostriarr 
guardaban mercancías pertenecientes a los factores de rebeldes. No falta quien enti 
fardos bajo árboles (robles, manzanos ... ) El soborno de las autoridades está a la o .  
día, no solo entre el ya referido estamento clerical (Santo Oficio, congregaciones re 

estos últimos era evidente: sus falsos papeles ofrecían datos ficticios sobre entra 
y precios de productos, o simplemente dejaban de asentar personas y objetos 

informante. Ni que decir tiene que los capi 

y en general del norte de Espaíía, los fac 
mercancías de barcos apresados por las autoridades españolas, ve 

lo que lii máquina defraudatona se ponía otra vez en inovimiento. Hubo quien 1' 
de la c6rcel por lüs malas: un día de Jueves Santo salieron fugados varios prisio 
celdas, siendo cobijados por el párroco de los Santos Juanes. Recordem 
utilización de las licencias para traer cereales como tapadera para otras merc. 

puede decirse lo mismo de autoridades y particulares de Flandes. Tampoco se duda e 
dirigir las mercancías a parientes de los factores en los Países Bajos meridionales para pod 
obtener el peiiniso de exporta 



Provincias Unidas, con el argumento de ir a visitar a parientes que viveti cn el otro 
testigos eran oin) truco inity usado a la hora de 

persorlas y capilales. De cotttabilidiidcs mejor n 
porque iodos los interesados llevan dobles libros, unos con las cifras reales, otros 
que debeti exhibirse ante las aitloridades eti caso de requisa. El tratisportar las expon 
spafiolas a puertos aliados (Bordeos, Satt Juan de Luz, Mamborgo ... ) y de allí d 

tierras de rebeldes, fue algo que eleclitaron desde el primer momento. Eti c 
ero, se lleva de contado, pero se justifica f i  cticiainente mediante el giro 

etras de cambio hacia plmis de Flandes (sobre todo Atnberes), de forma que 
ueden legalmente asentadas en aduatra y en los libros de los comerciatites. 

El tiegocio ilegal es tan lucralivo, que hati iniciado (coino alirrnáhanios 
amiíjcaciSn por el norie de España, Portugal, sur de Esptaiia y Lcvatitc, llegatido hasta 

Todo un tnut~do subtet-rátieo de,cotnercio ilegal pero r-<eul, efectivo. l'i~ra si 
'do Riiiconeic, Cortadillo y Monipodio tanta sofislicación en la burla y utili 
Por otro lado, a la visia de lo que precede, hay que coiiicluir nuestra ign 
o comercial de entonces entre España y Europa. 
or cierto, que en las zonas insulares, en especial la Canarias, activo centro 
ti tanta o tnás expericncin: allí los tiativos clab«raron conjuntatnent 

oiiierciaiites extranjeros Lod~ una esirategia para burlar el control oficial: pasaportes 
atideras para el tiiivío, lalsos libros de biticora y de embarque, lespliest 

' y cuiisecuencias 

Huele tio ofreciera a Madrid varios remedios 
e. Primero, que los factores flamencos se retir 

nos marítitnos hacia el interior; luego, que se haga una visita a las casas de lo 
,: tomarles pos sorpresa libros y papeles; que se dipute a ciertas personas ente 

os puertos para la vigilancia del comercio; que nadie consuma niiiguna mercade 
ores de rebeldes sin testimotiios auténticos y suficientes de que son 
'torio del rey o de los Arcliidiiqucs Alberto e Isabel, nuevos soberaiios de 

ajos meridionales; y í'iiialmctite, vati I-fuele propone que se ~iotribie a un m 
menco para revisar los libros y cartas de los Factores. No se trata de opiniones o 
es Joaquín Burketis, del Consejo del Almirantazgo, ya lo aconsejó en un in 

con el norte de Espaiia. 

22 Estaciü uliaprftiiicamuy coinúli en los Países Bajos dc entonces. VeaseLodiplotnuci<i srcrela en 

?' Werncr TIIOMAS. oi>. cit.. o. 82. . .  . .  " Aicliivo Gcneisl de Simanciis. Secretaría de Estado. legajo 614, f 3: «...convieneque Su Majestad 
esas panes uiia persona piáiica quc asista al corrcgidoi~. 



Los resultados de la eiicucsta no se hicieron esperar. El licenciado Casillas, teiiiente de 
corregidor en Viz,caya, Francisco de Urquiza y Miguel de Echiivani, ambos escribanos de 
número en Bilbao, junto fiiialrnente con el doctor Sarabia y el factor de rebeldes Johan van 
Dacle. fueroii los ariineros arrestados. Para 1600 hav noticias de uiie se iba a aolicar el 
toiniento '1 los implicador en Id red de contiabando para que «detallasen» tnejoi sus 
anddnzas 

Pen) no están aquí las tilayores de entre las repercusiones del asunto. I-lartos y a la vez 
asustados ante tanto fraude, los iiuevos goberiiüntes decidirán actuar reforzando e1 control 
del coniercio, tanto en Espaíla coiiio conel exterior, y especialmeiite con Flandes. Así se da 
una serie de inciati 
Gauna en 1601 y 
Monarquía Hispiiiiica a la influencia comercial holandesa y de los demás países 
(lesgracia, h necesidad de productos extranjeros quebró -y no será la última v 
obstrucciones guberiiaiiientalcs españolas.26 Pero no cabe duda de qiie las medidas to 
por Gauna y decididas por Felipe 111 y Lerma, tieneii su fundatilerito e11 iiiforines 
que estamos coinciitat 
econóniicos de la mo 
prescntariin batalla 211 i 

Alberto Stri~zzi. 
l'orque iii la voluntad del rey n 

impedir el paso de m 
clases dirigentes deseosas de incrementar su tren de vida: Quieii supoiiga que el torincnto 
los iinplicados en el caso tcriiiinó con la red de contrabando, se equivoca de inedio ri 
Las cifras nos hablan de uii comercio exterior rnuy activo en los priineias años de 
aiiteriores a la Tregua de 1609. Según Jotiüthan 1. Israel, lü navegación holatidesd haci. 
Castilla se colapsó hacia 1599 y peniianeció en uii iiivel inuy bajo durante los año 
siguientes hasta la tregua de los doce años, porque el impacto de los embargos españoles d 
1598 a 1608 sobre los holandeses fue enorme, tanto en la Península como en los P 
Bajos meridionales; las Proviiicias Uiiidüs, eliminadas del comercio ibérico y por ext 
del mediterráneo, deberiiii dirigirse a otras zonas fuera de Europa." En otro lugar, el mtsin 
autor llega a decir que Ias medidas toiiiiidas desde 1598 contra los holaiideses tuvieron ta 
profundas consecuencias, que los barcos llegados eii las referidasfechas a la penínsul 
podrian contalse con uiia mano,'8 produciéndose por tanto un colapso c 
Provincias Unidas. 

Contra esto argumentamos dos cosas. Primero, que como dice P.C. van Royei , I - 
de un tercio de la flota mercatite holandesa 

Fidel de SAGARMINAGA, op. cit.. p. 190. 
Miguel Angel ECHEVAKRIA BACIGALUPE: Un »o 

ho/anderu: el Drcreio Gauria (1603). «Hispsniii» (Madrid), XLV1, 162 ($986). pp. 57-97. 
" Jonathan 1. ISKAEI.: E~rroirri und Enti-ei~uir. Loiidon. CI 
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mediterráneo antes de 1595, de modo que no hubo tal «colapso» comercial h«landés po 
prohibicioiies espafiolas.2~cguiido, ¿de yué «inaiio» habla Israel? En cí'ecto, según 
cxlraídos de la documentación de Bri~selas~" cl gobierno poseía datos estadísticos so 
peiietración comercial holandesa en Espaiia, incluidas Balcaies y Canarias, duran 
primeros años del XVII (110 antes de 1600 y tio después de 1609). Convenien 
tratados, ofreceinos aquí el rest~ltado de on año de pesca y coiuercio: 

CONCEPTOS -- ESPANA CANARIAS D/c CANARIAS 

2.000 60 3 
4.400.000 4.750 0,2 

50.000 1.500 3 
.rechos percibidos 66.000.000 (:';) 7 1.250 0, 1 

en lus uduunris irolunde.su.s (enflorincs). 

Así es conlo aliriietitaii la guerra contra España», se queja el autor del informe s 
rnercio exlerior holandés." Y no le Falta razón. I'ero volviendo a nuestro asiinlo, la med 

e barcos que llegan cada año a España es imposible que baje de los 190, y ha p 
canzar sin dificultades los 230. En cualquier caso, poco importa la cifra inhxim 

tar los barcos que arribaron a nuestros puerto 
desde Felipe 111, difícilmente cornpretisibl 

irectas o indirectas. 

-- 
?' P.C. van KUYEN: 7he I.'irrr Pl<ire ofrlzr Durd  Slri,riuii~'irl (1.591-IbUCi: I.'uci uad iicriuii. <~loicriiaii 

Joiiriwl of Mac.itiinc Historyn (Newii>unii12ind), 11, 2 (1990). p. 76. 
' O  Aril>ives Géi,éiales dri Koysuinc .i Bruxcllcs, Coiiseil Privé Espiignol. P 256. ' . 

3' Ibid., f 265. 
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Apéndice 1. Principales núcleos de la red de comercio ilqal 

(A) ESPANA: 

Atidal~~cÍik: 

Arag611, Navarra, Rioj;~: 
Ziinigocd, Pdiiiplona, Tiidcl;~, Logroño. 

Cornisa Cdniubricü (excepto Vizcaya): 
Laredo, Sa~~lander, San SebasliBn, Vitoria. 

Ambas Castillas: 

Cuciica. 

Cdtaluña, I.evaiilci Murcia: 
l3arccloria, Valencia, Denia, Alicante, Caritdgciia. 

(B) EUROPA: 

Poqugdl: 
Lisboa. 

Alernanid: 
Hdrnburgo, Einden. 

Provincias Unidas: 
Middelburg, Rotterdain, Scliiedain, Haarlern, Amslcrdain, Lcidc 
Eerdenbusch. 

Países Bajos Meridionales: 
Amberes, Brujas, Courtr;U. 

Francia: 
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Desprcs de la crisi de 1898 s'inicia una fase regeneracioiiista que afecia Iüinbé 1'Esgl 
i la drera. La modernització ecoiiomica o política era necesshria, per aquest niotiu s'baviei 
de ciiptar per al sistema els sectors catblics fins ara instraiisigents, mentre 

«Conaleja.s, por su prirte, conc~hiu el ur~ficlericuli.srno como la hurideru qr 
podía r?zoviliiar u la opinidn de izquierdri,~, et~crruzrindolri hacirr el I>urtid 
Liberal. Erz realidad, en el mornenro cJiz que se preteitdío urzn nrr~vilizació 
políticu, resultabu inevitable que resucirase la conrraposici<jrl entre clericales 
arliiclericales, muy profunda en E.spaña.. . B. ' 

Tors dos partiis dinistics estaven inancats Cuna autknticii base social vilida i re 
Joaquiin Costa havia delinit aquest sistema d'aoligarquia i caciqiiismc». Concretan 
Malloirii, F. SBez ha posa1 en evid&ncia (pie el tornisme 6s gairebé fluid i perlecte exccp 

iiiit alguns moinents de le dkcada dcls iiorziiita, en qiik el Partit Carlí haiiria aconseg 
oiis aiiib el vistiplau, probablcineiit, de les lorees caciquistes ii~allorquines.~ 
L'úiiic sector que realment ofercix una mobilització política alternativa al caciquisin 

I 1-cpublicanisine a les gratis ciutats (Madrid, Barcelona, Valencia); entretant Maura iiillt 
siiment inlciita incorporar els diferciits sectors coriservadors amb el projcctc de llei d'a 

ministració local. La política dura' i fiiis i tot iotransigent, de Maura i La Cierva es guan 
1 suport de la jerarquia catolica, si bC el Pariit Conservador no maritenia un taiti 

<Muurn  retendí día, pues, que quedurar1 .sul~eruda.s lus viejus qurrellus que dieror 
ugur a lus guerras curlistas -las "siniestras mun$e.stacione,s" de g ranrk  
u m  dar paso a lo ~mi [ jn  rle la dmcha  erz el murco de la constitución. 
reteizdíu hucei; r:n cunthio, corzcc?sidn aiguna rr las izquierdas, unte lus cuale 

rroguizte y rerud<~ru»." 

s'incorporava defiiiitiivament a la política de mobilitzacioiis per afron 
de les iiiasses urbanes de l'esquerra. 

Parlar de caiolicisine polític suposa centrar el problema de I'estratkgia del catolic' 
ica i, eii coiicret, a I'evolució del tractaineiit del problema re1 

iitre 1903 i 1912. Al llarg d'aqucsts anys I'EsglEsia ;rband»na la seva passivitat dava 
iferents governs i entra en uiia fase de política activa i pragmhtica, després d'iins q 
nys d'allunyament de la política parlamentaria i municipal. Aquest nou planteji 
oincideix amb la crisi &un sector integrista i la incorporació a la política din 

d'algunes agrupacioiii religioses dc pes, con1 els inateixos ~esu i t es .~  

' TUSGLL, J.; A V I L ~ S ,  J. L<i <lerec$i r,s~~~iñul<i coitieiit~,,or&teii. Sirs orib.cnes: el >iioirri.sii>o. Midrid: Erps 
~>iversirlii<l, 1986, p9g. 23. 

? C i  SÁCZ, F. Ciii<lad<iiios de prirn<>r.<i. El riie>po clrcroroi iiialloi-quí~i en siglo XIX (1837-189 
ivcrsital d i  les Illcs Usiciirs, oiiubie de 1989. Tesi docioliii. 

TUSEL.L, J.; AVILÉS, J .  1s drr<vbo ..., phg. 27. 
Rcfciiiit-se a Niivarrgi, qiie poi ri~;ii i l i i>ii .  iilguiis 1iar;il-liiisiiies ;imb Milloics. M;~i.í:i Ct.iiz Mina sfinna: «A 

~><iirir <le 1904, lar r~.irer<i~lcts cu~~~le~ms por perle de 10 jrmrqirí<r, 10 teor.íii del m<il-rneriorisino y el cnri.slgiiien 



En priiner Iloc heni 
l'acturicib dels grups poli 
podein dividir en tres grans apartas: 

a) Entre 1903 i 190 
I'intcgi-isiiie i pürticipar activameiit en el proccs politic, especialment dels sectoxs fitis ara 
inés refractaris; pero, s 
liberal. El 1903, el gov 
dels ordcs i congregac 
aver-la resolt. Al m 

novamenl a les Corts 
ben rebut i acceptac p 
li le11 guanyar Ics siinpaties de les lamilies catoliques iiiLegmdes cii el ParLit Conservad 
partic que fin3 al 1907 va iiiantenir una cohcsió total. La llci d'associacions i l'actitu 
gabinet liberal van ser el detonant de les grans manifestacions catbliques entre 1906 i 

política. Doraiit el govern llarg (1907-09), Maura inlenla consolidar la b 
cainp de la dreta. Es piaducix I'apropaiiient dels sectors catblics n 
rnaurisme, si bé Mauiii seinpre va coiisiderar que s'havia de Ier en el ma 

"ulrramontuno" -~?urudríjicuinente, entre cie 
deruba excesivmiiente liherul-. Este uuru (le 

un prosruina politic 

GONZALEZ, M. J. Ciird<i<lui<iiiiu y occidi~. 
1990, p3g. 15. 



La política de Maiira cnti-e 1907 i 1909 contra el caciquisme, amb el projectc de lle 
d'administració local i el projectc antiterrorista, va propiciar l'apropament del Partit Liberal 
al Republicaiiisme; es va forinar el Bloc d'Esquerres i, en conseyükiicia, es va provocar la 
ruptura del pacte de la Restauració. A la vegada, el Partit ConserOador havia üprofitat la c 
del tradicionalisme per mantenir.uii tarani18 tradicional i integrar els sectors clericalistes, si 
bé continua fidel al coiistitucionalisme i a lii atransigenciaa de 1876, postura que continuav 
creaiit teiisions internes en el si de les forces conservadores catbliqnes.' 

c) Entre 1909 i 1912: Destaca la nova aciitiid bel.ligcrant davaiit la política religiosa de 
Caiirilejas i la rcacció conser\~adora després de la Setiiiaiia Tragica. És una etapa d'inflex 
del sistema mateix de la Restanració, de descornposició, que coincideix ainh els iiiteiits d 

primer, i ile Canalejas, després. Els csdeveniments de la Setmana 
actitud d'oposició al Partit Coiiservador, entre Maura-1.8 Cierva, 

una batida, i Dato-Melquiades Álvarez, de I'altra; perb la teiisió i divisió cn el Partit 
eral creava, ja el 191 1, una siiuació de crisi permaiient. Alfons XIII deixa de confiar en 

iura com a alternativa al I'artit Liberal; malgrat toi, Canalejas continilava pcnsant que e 
lític mallorcluí era encara l'única alternativa vhlida, com ho deinostra I'extensa conespon- 

1s dos aqiiests anys: 
912 fue para el I'urlido Conservador un ctño (le e.vpepectutivas en 1( 

e rqferio a su acceso al poder. El desgaste del gobienzo Canalejas se había 
echo evidente en los últimos meses, pero Maura segr<ía consideran~lo qrre no 

había lle rudo el inomicnto oportuno para que el Partido Conser-vador retonzara 
gobierno Canalejas debía resolver sus [>ropias problema.s».8 . 
onciliació va quedar friistrada amb l'assassiiiat de Caiiale.jaas Desp 

e la scva mort les nossibilitats de renovació del sistema sobre les bases tradicioiials (Par 
daren dcfinitivament rompudes, tal corn es va evidenciar ja 

nfroiit del problema polític 

L'Església, majorirhrianiciit, participava de la mentalitüt generalitzada que la política era 

' Cf. ALVAREZ JUNCO, J. El Erii>er<idor del Piir<ilrto. Madrid: Aiiaiiza Ediloriui, 1990, pBg. 327-373. 
UONZÁLEZ, M. J.  C~U<IO<I«>I~O .... pag. 29. 
Ibid.. phg. 30: « k s ~  tiicríodo/irc decisivo y que mi 61 .SE rn<w~IJcrid drf>nitivanienie l<i <Irsco>nporicidii di. los 

S púriicion eii iluc ,?< usani<abo el ,si~.irm<i, <Iejii,,<l« 01 r6,qiniot tiiondrquica en Lunn poskidri <I4l~il ia <mis& también 

c/iw,nis@,quc piocla,iiarío por. erin,sfr.chos t<i "<icci<i~,itioiidud de torfonnas <le gobit.rrza". Se puede tiobbr, 
iirs, ¿¡e uri4r-lpb crivk en 1913: bi de los dos ~><irri~los <iiridsiicos y ki de t<r Cortj~iritiridn. Si 10 <le 10,s dos prioti.ros 

lo Resiuirruciún, b impurt«,iciri <Ir I<r ierceru 



moralitat política; peri) després dc 1898 cs produí un caiivi eii la fo  
conccbre cls afcrs pulítics, augmenti el riombrc dc gerit que se ii'ocu 

vzacions cnncretes. Si bé la desconfiiinca cnritinu3 essciit gcncralitza 
«Recuerrle -eren pardules de Joailuiin Rosselló a liartori 
adveni cliririúo su nombraiiiienro de Concejal; que bus 
una COSU, pnrci dejurla d~ hacer los orros coi~cejalespor inri): acertadn que fues 
'Recuerde tciinbi¿n lo que, al /raf(irse de la 11mnfu iriciiutcici<ín del consubido 
Parrimoi~io de de la ~ i r ~ e i ~  le dije. Soy (le 
rnefi« (le e.?o.v gobiernos liber~i 

Miquel Maura, que ja havia sosteng 
ucrrii de Cuba," després contiriui refor$ant el seu 

a acliiació política: 
«Me diceiz que 1osperiódicu.s levantan contra ti g 

en eso de la polilica brilla de niza nlaneru es 

con.soladora.s cun fizes siei 
elige por iristrumenros~.'~ 
«No son pocos los sinsabores y los 

misericordia, qu 
nacianes~. '~  

Pero no tols mantenien actituds no comp 
'tic mallorquí. La funci 
iosü de fons del miiuri 

1 seu germi, especialrneiit en els ~noinerits de dil'icultüt políti 
nvi, manté una postura 111 

" -M<, riiegri +scrivia al 
yo!ikcer Wurdii i.egeiar rronyui 
cmisurios y que nos casiisuen; 
Madi¡& Ed. Arenas, 1990, pjg. 50. 

'? lbid., pag. 68. 

lbid., pag. 73. 
"' Ibid., pjg. 74. 



molt decehut per les reperciissions de la Setmana TrBgicii.l~'olíticament manteiigueren un 
major coinpromís Antoni Maria Alcover i Andreu Pont i Llodra, proper al regiunalisme i al 
rnaurisiiie, coiiscrvador pero demockitic. Joscp Mirallcs, el 1910, publicava uira serie 
d'articlcs virule~its contra I'actilud del Partit Liberal, que el portaveii a postures enfroniades 
a la CoiistitucM de 1876, amb el suport del Centre de Defensa Social, proper a l'electorat 
catolic i a1 iiiaurisme." Mentre els jesu'ites de Mallorca s'haurien vinculat als interessos del 
Partit Conservador, els fraiiciscaiis, des de plantejaments inés iradicionalistes i populars, 
continuiircn aferrats a I'aiitiliberalisme, i es inostraren fins i tot refractaris al sistema 
dinistic, ateses les vinculacions amb els sectors més tradicioirals de la societai.l%I Heraldo 
de Cristo, com a brgari del Tercer Orde franci.scB, reaccioiii davaiit les protestes interiia- 
cionals contra I'afusellament de Ferrer i Guardia, i inostri fins i tot la seva hostilitat envers 
els partits dinastics, ates el seu tarauna filoiniegristt al nivel1 rcligiós, proper a Senante, 
director @El Siglo Futuro. Pere-Joan Cerda idealitza el tradicionalisme espanyol i es mostra 
molt proper a les inquietuds socials del ca r l i~me. '~  No era únicainent una postura conju~i- 
tural contra la «Ilei del caridado» de Canalejas i la restricció dels ordes religiosos, sinó que 
mantenien una visió dc la societat clarament teocentrica. amh una visió ~essimista del 

nt del Partit Conservador de Maura. 

a reaccionaria: el carlisme i l'integrisme catblic 

catolicisme illenc de comencaments de segle esta compost políticament per la dreta 
accioniria (que vol recuperar una suposada edat d'or perduda), integrada per carlins i 
tegristes, models de la reacció antiliheral; pero tamhé perla dreta de resistencia al canvi, 
nuinament c o n s e r ~ a d o r a . ' ~ ~  No hi ha, en canvi, una drcta radical, fet que Payne ha atrihu'it 

a la manca de desenvolupüment social i cultural, i també, en definitiva, a la manca de desa- 

questa dreiti tradicionalista, reaccion&ria, continuava dividida entre carlins i integristes. 
1 1897 es va reorganitzar el partit carlí en el pülau de Loredan sota la presidencia de 

s un programa sistemático en el que, luego de enumerar las trudiciones 
damentales -unidad catdlica, monarqula y libertad fuerisra o regional-, se 

eterminun las líneas básicas de una organizaci(jn política y administrativo. Pc 
imera vez, un texto de esta procedencia se hace eco de la existencia de u 

lbid., liig. 416-422. 
" Cf. MIKALLES, J. Co,,srilirci<ii? y Rcnla  0rderie.s Criltro de Defensa Soci<il. Mallorca 1910. 

Cf. *Piii.rafus instiuilivos». El Heraldo de Cristo (AC), 1 (1910). phg. 187-1813, ,>ir cnclnple. 
Cf. Fr. JUN~PERO. <<¿En quC qucdamus?». lfC, 1 (1909). pig. 77-78; íd. «¿Piiz o i.cvoluciún?». Ibíd., pig. 

6: ~P:irralos instiuctivosn. Ibíd., pig. 188-190; íd. «No es cucailo». Ibíd., pig. 219-223; Íd. «El gran chasco». 
., pig. 236-240; AURELIUS. «De lodo u ~ i  poco». HC, 2 (191 i), ]>Ag. 10-11. 

USELL-AVILÉS. La derecha ..., pbg. 17-18. 



conflicto izucionulista y de una cuestiijn social, pmblim 
resolver corlfornze al pensumiento,fi,ral y a la doctrina soci 
como la define lo Kerum Novarum (1891)».20 

El carlisnie es mostra favoi-ablc a l'autonomia dels municipis, les regions i U Ics Ilengües 
rnaclcs, selnpre que es mantingui la unitat nacional. Quant al problema social, es mostre 
vorables iiI retorn del gremialisme i a la constitució de cooperatives dc consu 

ducció. Pcl que fa al sistema parlamentari, són favorables a la representació corporativ 
«A les eleccions a Corts de febrer de 1891, primercs amb la nova llei del Sufr 
uiiiversal, els cariistcs aconseguircn 13.000 vots (presentaren el inai-quks 

olítica del carlismc a Mallorca al Ilürg d'aqucsts anys, sobretot quan, després d e  
dcsastre)e» de 1898, havien iniciat els preparatius per intentar una altra vegada I'assalt a 
oder, que va fracassar I'octubre de 1900.22 Aquest havia de ser el darrer intent d'assumi 
poder per les armes, que els va fer obrir els 1111s i adaptar-se definitivame 
restauració. De fet, Carles de Borbó morí el 1909 i el va succeir el seu 

una iiifiltració clara dels eleinents carlins. El 1913 es va produir I'es 
nalistesn (Vázquez de Mella) i «jaumistes». El 191 1 el carlisme mal1 
de be11 nou al grup integrista, coin manifesta el carlí Licenciado Julio 

«ni una sola tilde de este folleto va contra nuestros hernrano 
exceso de celo, discutieri~n un dia con nosotros sobre la m 
de los principios", y que hoy, rasgados ya muchos ve1 
muchos cosas que las pasiones de los hombres pudier 

que es el hogar de 10s viejos y ca 



n canvi, els auteiitics eneinics del carlisiiie illcnc s<in cl grup enciipcalat pcr 
aria Alcover, altre temps capdavanter de I'intcgi-isiiie i, ciesprés del sup«rt a Soli 
atalana, convertit al maurisme i col.lahorador del Partit Conservador. El carlisme, 
98, s'ha sentit distan; i perseguit per un gran sector del clergat m a l l o r q ~ í . ~ ~  
L'autentica reacció, segons el carlisme mallorquí, no Cs esidr a favo 

de la Setmana Tragica, sinó siluar-se claramenl en contra del sistema coiistilucio 
ctors de I'Església inallorq~iina continucn amh I'amhigüitat política (J. Miralles): 

aquests sectors els que vol captar el carlisme müllorquí, aquells qiie s'han mantciigut 
1s postulats iutcgristes d'El Siglo I'lrturo i, en coiiseqü~iicia, contia e1 «maurisme» 
aceia de ~ u l l o r ~ c a . ~ ~  El «jaumisrne» de 191 1, des d ' l 3  Cluii~or, enarbora la seiiycr 
olicisnic, contra Lnr Auroru d' Antoni Maria Alcover. La lluita inés iifcrrissada del car 
la que duu ii terme contra les viiiculacioiis que La Gaceta de Mullorcu inaiité . 
tema democritic i la seva utilització d'uii nou Ilcnguatge social i polític, incorpora 

hiraiiia popular i de la deinocracia com a postulats niodernitzadors 
A partir de la desvinculació d'1ii1 grup de Iíders, el 1896 es va inic 

vital i de crisi política de I'integrisiiie, almenys a Cataloiiya i a Mallorca. 
El Siglo F~rturo és I'bgan del Partit Integrista, i'ortament oposat a 1' Asociación Na 
la Rueiia Pieiisa (1905) i contni les Iligties calbliques, a les cluals s'ticusa de pol 

de les inanifestacions més rellevaiits fou l'oposició de Nocedal (El Siglo Futur 
enal Spínola (El Correo de A n d ~ l u c í a ) . ~ ~  1.es lligues catbliques van erica 
tituir l'iiitegrisme i el carlisinc, per convertir-se en una alternativa de matisos 

una inateixa línia ideolbgica: El Siglo F~lruro i El Mensajrro de 
scordanca: I<uzdn y Fe, La Ciudhd de Dios, El Univer,so i Lu Lectura Dominicu 

A partir de gener de 1906 les ptigines #El Siglo Futuro comenqaren a omplir 
rtes i telegraines que ~.epctieu les tesis de Nocedal coiitra els partideris del mal me 
occdal 6s conuari als transaccionistes Pidiil, Ortí i Comillas, pariidaris de Ma 

oiidemna els parddiiris del liberalisme polílic. 
lea del 12 al 14 de inaig dc 1906: 

«Trus reiferur sus planteu~nienios bÚ.sicos: "la subordinación de lo l?olítico 
a Iu Iglesia", el carúcter trudicioiialisru del movimient 

2 q l g u n  dia podmiu aclarir si vensdcvamcitt el supoit a Peir-Joiin Caiiiliii~a. el 1898. e$, piincipi, no 
akige del 1';iriii a Mallomit. duraiil la <I&crida de 1890. 

Licenciado Julio 'Tuesta (D. Anruiiio ..., pig. 25) record8 cl piissat republici d i  Maura: «D. A>iroiiio 
iguo re/>ublictrno de Pi y M~<irfal/, p ú yuieii i io  usi<stn cunl<li<ie>'liropa~~~n~Iit por nocivo que sea». 

26 Cf. LlCIiNClADO JULIO TUESTA. D. Anroiiio ..., psg. 49-51; cf. ta~nb6 TUÑ6N DE LARA, M. < 

"mauriqrno" y sus élilcs». M ~ u r q i ,  16, phg. 71-85. 
Cf. ANDRBS GALLEGO. J. Lu i>olirict~ reiifiios u.... 08e. 320. . - 

Qi. BENAVIDES, D. Dencocracia y crisrint,b,,u en 10 t's,~oiiu <Ir. 10 Rest<it<ruciún 1875-1931. Madrid 
onal, 1978, pag. 190. 



regio~ialismo- que no habían merecido hasta entonces una espe 

Conscrvador de Maura i la postura de la jerarqu' 

I'accentuació del caracter regionalista del partit. 
A I'assernblea de 1908 s'ins 

assumides pels partits nacionalistes. 

catblics. Manuel Senante, director 
ii~(ransig&ncia doctrinal i política. 

el partido de Nocedal y el rradicional' 
la acción pasroral del episcoj~ado 

El dia 1 de gener de 1910 es dona 
dels catblics: 

«Pero SU oposiciún seguía resu ra 

xpre.samente a dar su aprobaci(jrz u'una cantlidaturu elecroral 
mo "catúlico-antilibercil", y esraba formada por carlisras, integ 

2g ARTOLA, M. Porlid 

'l Ibid,, p2g. 205. 



L'Espurna, Antoni Quintana." Sembla com si La Gaceta de Mallorca hagués doiiat su 
únicameiit als candidats dinhstics, quan de fet po va ser així."? 

La dreta de resistencia: lligues catbliques i catblics independents 

A partir de 1903, la Junta de Congressos Catblics passa a ser Junta Central d'Acci 
lica. La Junta Central de Intereses Católicos, presidida per Sancha, seguint les orien- 

cions vaticanes, que reiteraven les bases de Burgos, continua fomc~itant la unió d 
zitblics espanyols. Era un plantejainent similar al dc la Unió Catblica de 1881. Els catbl' 
11dran I'oportuiiirat de fer una autentica política de mlliement: (1) deixant de fcr la guerra 
teinhtica a l'estat liberal i Iluitant-hi des de diiis, sense rcnu~iciar cii cap moinint a la 

iinitat catblica; es tracta d'una participació catblica per dcfensar els planlejaments religios 
de caire integrista, si b6 amb Ics formes liberals; (2) la solució és 12 creació d'un no-parti 
'autkniic partit polític de I'EsglCsia són les seves organitzacions d'acció social i a 
atblica (prcmsa, lligues catbliques, etc.). Sens dubte aquestes lligues eren la canalització 

eizu a los secuaces de todos los partidos, siempre que proJ2sen la catdlicu, s 
ujeteiz u la obediencia de los Prelados y del Papa y se comprometan u traba 
ajo la dirección de a q ~ l l l » s » . ~ ~  

políticii fou fomcntrida, especialmeni, a Andi~lusia i Valkncia, pel Correr 
La voz de Valencia. 

ru~uría u io)clo.s los cat<jlicos, sean carlistas, ulfon.sirzo,s o integri.stas en 
Ea; orleanci:stu,s, bonapartistus o republicanos en Francia, orguriizúndo 

>rb.anizución necesaria y pretendida de las juerz(1.s católicas. Es cierto que la 
hortuciur~e.s de la jerurquiu había aumentado sobre la participucióiz electora 
aridiclutirrus catdlicu,~, aniiliberale.~ habían surgirlo urire las eleccio 

arcilar~ismo de Ici Lliga al Cornité de Dcj'eil,vu Social recién creado, 

I'ONS I'ONS, D. &'Esliunia: uii projccle d'itimiiciú política d'un seclur dc la i~ircilecliiaiilrit 

«Desiiutoriizaci6 del serrimnari Ln V<,>ri<irl». 13oii<,rí O/ici<ii ODisii<ir de Miiiloim (BOOM), 49 (190<j), ph-. 4 -5 



M 

otenciaven la doctrina del «mal menon, 
xdonrle no se pudiese hacer triunfar un cundidato francamente catdlico, de 

rimero, el bloqire de izquierdas y luego 
hace palpable la necesidad de una reorgu 

organización de las masas catúlicas ei 
cuyas intervenciones politicas te 

olílica vaticana era cliirii: s'accept 

76 finalinent es volen integrar, si bé mantenint la qü 

els catblicy alla on era possible i s' 
I i  on no bastaveii per vencer e 

egués tiii de més indigne enca 



La societat tradicionül dcsarticulada 
«es lo que permitiru la contraofensiva catdlica que, inteligentemerite, se bus 
tanto eri la creación de un partido cuanto en el im/~ulso de un movimienro 
ocupe y reurticlcle la s»ciedad. El ~~o~~mlis inu católico, corno tendremos 
ríe ver, se sitúa p«r encima de 1o.s partidos no s6lo IIorque estú en conrra del 

den democrático-liberal, sirto porque aspira u ocupar la sociedad. Co 
ramsci se trata de un pruyecto cluramene anti-democrático pero que cap 

sagazmente las po.sibi1idude.s de activación de la sociedad civil».'" 

Les característiques de la política catolica seran: la reconquesta de la societat a través d 
les societats intermkdies, el menyspreu de la política en favor de la societat i el foment d 
la íradició municipal corporativa. La utopia era la societus christiana idealitzada com u 

t a t  harmhiiica, estamental, corporativa i obedient a I'autoritat. 
n la lluita coiitra el caciqoisme electoral, la inillor arma era comprovar i controlar 

funció de les lligues catoliques -e11 el cas de Sevilla i Valencia-, estudiad 
itdt per R. Reig, pot servir per analitzar el paper dels catblics independents: ultrac 

rvüdorisme ainb el suoort de cercles. cooneratives i obres socials catbliaues en cene . A " 
ón rural. Quan els conservadors, dividits en faccions, no p 

ceptable, pacten amb ells. 

re de Defensa Social de Mallorca i la incorporació dels catblics a la polític 

s tracta, segons J. Andrés Gallego, d'uiia «organització plurivalent», no estrictame 
cació de formar un partit catolic, sinó més aviat coin a «brgan de gestiov 
servei del maurisme-, per poder aglutinar le8fainílies confessionals del 

servadorisine; pero sobretot per captar els sectors catolics amb la promoció de candidats 
nfessionals al servei del Partit C o n s e r ~ a d o r . ~ ~  El müurisme suposaria la reintegració de 

ida política i la introducció d'uiia nova meiitalitat en la familia con 

1 Centre de Defeiisa Social de Barcelona --el de Madrid s'havia creat gairebé paral.le- 
- tenia com a objectiu prevenir l'obrer contra la propaganda republicana, liber 

cialista. La finalitiit -sospitosanieiit política i patronal- no pot fer oblidar també que 
comei~~ainents del segle XX, I'impulsor de les Setinanes Social 

. . 
4 1  *Ltü iglesia*. A: Historio Genaml de Espiioño ),Américo. Madrid: Ed. Riaip, 1982, tom XVI-1, p2g. 709. 
" CABRERA, M. afi.1 conservadurisino Mauiista cii la Restaoraci6ii. Los límites de la "revoluci6i~ das 

arriba"». A: GARC~A DELGADO, J. L. IA tspoño de lo Kest<iumciún .... pAg. 56. 
" Cf. SANZ DE DIEGO, R. M. «La Iglcsia española anlc el reto de Iri iiidusri.ializaci6ii». A: G A R C ~  

ILLOSLADA, R. Hisrori<i de ia Ib.iesiu en 8,~poña. Madrid: Ed. BAC, 1979, vol. 5, pAg. 631. 



conieqü&ncia, s'hauria tractai d'un inteiit d 
alguns sectors concrets del caiolicisme social. Així, els priiners i 
sectors vinculiils amb les burgesies urbanes. 

«En Barcelona, la euforia acti 
fundaciones de diversa índole. 
erz el campo político conio el Cornil4 de De~rzsa Social, que había coinenzcrd 
articular lfncr terceraJuzrZr1, en pro de una estricta ciefensu religiosa, en 
tradicionali,smo irztegrisra y carli.stcr y el Partido Conservador, pero ajc 
ambos extremos. Sobre su origen sólo cabe apuntar que coincidid 
orgunizaciún en Francia en el misnio ario 3, de "Comitd.~ de defer~sa re1 
de estilo cercrino al rsl>ririol j...]. Hombres con hechos y rulunre Ile 
decisidn, lo hicieroiz organismo de presión política que parecia resl>ond 

su inipermeabilidud unte influencias 
eleccidn de miembros y directivos> 

A Ciutat, al mes de desembre de 190 
Defensa Social, que iendirh a la lluita co 
«bons» i oposar-se als ciiernics i deslruir-lo 
el bé i evitar el amb el lemii 
regeneracionisme conservador, el catolicisme emi 
rismo, regeneración, fe, curidud». El 23 

i Joan Fonl en constituyen la comissió orga~iiróadora.~' A comenca 
es constituya ja definitivament el Comit* i se'n nomenava pxe 



s'assumia així una funció orientativa i es Ilancaven aquells candidats que millo 
defensar els interessos catblics. Perb sobretot la finalitat d'aquesta prop 
reiterar la necessitat de la participació catblica en les e l e c c i ~ n s . ~ ~  Els interessos cat 
inés aviat antirepublicans; quan es donen els resultats de les eleccions i es parla de 1 
dels candidats conservadors, es reitera sobretot la derrota dels republicans i es critic 
ineiit el candidat Lluís M a r ~ í . ~ '  

Les critiques a la postura del Centre de Defensa Social foren, en part, de la dreia m 
pel fet que es recomanas un candidat liberal. El Centre es creu en I'obligació del vo 
que no tenia candidats propis, va escollir els que cousiderav~ més idonis entre els 
monarquics. Per tant, si bé el Centre de Defensa Social manté una actitud untr 
servadora, accepta totalment l'ordre establert, el sistema i el coiistitucio~ialisme 
converteix en una forca de xoc contra els grups marginals de la R~stauració.~ 

rbpiament una iorqa regeneracionista ni aiiiicaciquista, silió més aviat una reac 
propaganda organitzada del republicanisrne illeoc i la debiliiat dels partits maiite 
I sistema de la Restauració. Responeiit a uii article de Ioan Torrandell, el C e  

Defensa Social afiri~ia: 
«Termina el artículo de La Almudaina, preguntando que motivos tiene la 
neutra para volver á las urnas, ú lo cual se le puede conlestar en muy 
alabras: únicamente pura no subyugarse al cuciquisnzo repu 

demostrado ya sus trndencias á de.surr~llarse».~" 

minologia emprada, com es pot comprovar, 6s típicament «maurista», dir 
s masses catbliques, típicament desvinculades dc la participació política, perb, so 

ades per I'aciivisme republici, per obtenir una presencia significativa 
eiits. Hern de destacar, també, que l'únic pas decidit, des del Diario de Mallo 

rientar les masses urbiines, probblement per l'influx urbe del republicani 

leccions geueruls de setembre de 1905 
Eii canvi, el setembre de 1905, les eleccions estaven pactades i cl Centre de D 

ocial ho accepti toialinent: dos conservadors i tms liberals, i va anunciar 
neutralitatm, si bé es mostrava disconforme amb la política anticlerical que el Partit 

la propaganda electoral: 
.Era posible, en efecto, que el Centro de Defensa Social apoyara 
ndidafos liberales después de las declaraci»nes anticlericales hechas p 

ro-hombres de este partido en la asamblea del Teatro Principal y en cu 
casiunes se les ha ofrecido, con lo cual se pusieron ellos en contradicción 

C t  ibid., 11-111-1905. 
" CS. ¡bid.. 13-111-1905. 
" CCt ibid.. 16-111-1903. 

Ihid., 17-111-1903. El diari republici La Defensa (abril-juny 1905), ti$igtié res a veure com a def 
liciinismc enfmnt d'zyuests problernes? 



La opinión pública y hastacon el prog 
Gobier~zu?».~~ 

Després d'oferir els resul 
onal són els escassos vots ohtinguts pel senyo; Quejido, candidat socialist 

A les eleccioiis municip 
adors i liberals per enfrontar-se al rep~blicanisme?~ a la  vegada que en el si del catolicis 
llenc es feieii ressb de la polemica sobre la participació política dels catblics -problema 
niciat, al nivel1 nacional, pel pare Venancio M i n ~ e g i a g a . ~ ~  Sobre la coilveni&ncia o n 
articipar-hi, E1 Diario de Mallorca afirmava que sí, perque era I'únie camí per molt q 
ostis iicceplar el sistema 

inonirquics, si.ó en contra 
Aqucsta cinnpanya dc justifica 
' de documents episcopals: 

Ibid., 9-1X-1905. 
5 Cf. ibid., il-IX-1905. 
Ct ibid., 7-X-1905. 

Ibid., 11-X-1905. 
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La derrota republicana, la perdua de la majoria a I'ajuntament de Ciiitat, Sou 
d'aquesta intensa campanya de captació del vot de la massa neutra, dels catolics, 

3. Solidaritut ~utitlica 1906: acci(j religiosrr o ticcid catitlicu (l>«líricri)? 
La campanya de Solidaritat Catolica sorgeix com a conseqü&ncia de la nova llei d'ass 

ciacions el novembre de 1906. L9exposici6 de protesta que el Centre de Defensa Social i 1 
entitats catbliques de Msllorca van dirigir al Congrés, el 29 de novemhre de 1906, suposa 
I'inici de noves niobilitzacions catbliques. La defensa de les associacious religioses 
conveiieix, així, en l'aglutinant d'amplis sectors del catolicisnie niall~rquí."~ El Par 
Liberal, amb majoria parlameiitkria amb l'ajuda catblica, a partir del suport de 1 
associacioiis interinhdies, respoii ainb una polílica coercitiva respecte als ordes 1-eligi 
Aquest motiu fou el detoiiant de la resist&ncia catblica davant la iiova legislri~ió.~" El c 
precisament assumia la respoiisabilitat de defensar els intercssos catblics i impedir el coiitr 
deis ordes religiosos. Si aquestes institucions (els jes~iiics) eren, de fet, les que havi 
foinentat les priineres accions dels wtblics, ara el seu plantejament s'orientarii a convenir 
política eti un ei~frontament ideolbgic. Els capdavanters de la hipotesi (ixai meiior pel 
catblics) toparen, així, alira vegada, amb la postura de la tesi, dels integristes i carliiis, qu 
aprofitavcii aquest k t  del Partit Liberal per atacar, una vegada inés, les funestes co 
qükncies del liberalisme polític i dels seus col~laboriidors. El pare Vives, a partir de 
direcció dels Segliirs Catblics de Palma, vinculats a1 Centre de Defensa Social i al sect 
confessional del inaurisine, inicia un procks de inobililzaciú i aglutiiiació de les associacio 
religioses de Mallorca de carhcter laical. Aqiiests grups es convertiran en feiiome 
polarització, de coiiceiitració de forces, adrecades a fer front a l'enemic: el Panit Libe 

ccions de mur$ de 1907 
questes eleccions caldrii emmürcar-les a partir de la conferhncia de mossbn Alcove 

propagaiida duta a terine a Mallorca de l'activitat politica deis 
udalusia, Saragossa, Menorca i Catalunya. Aquí fa 1a sensació que 

" Cf: ibíd., 13-XI-1905. ~ ' ~ j u n t a m e n t  de Palma va qiicdiir consiituil per treim coiiservddars, vuir liberals 
setze republicans. 

Cf, nC16liic~ de la Wi&esis». BOOM, 46 (i906), pis. 225-228. 
M Aquí tal, SOIS volein for una cnumrroci6 d'arriclrs del Diario de Mallori;a des d'oiruke de 1906 fins al m 

e gener de 1907: «La nueva ley de Asociacioiies~ (DM, 24-X-1906); «La ola anticicrical» (31-X-1906); «S 
as asaciuciones: Iti nota de Mnurnn (6-X-1906); «Coi>ira la ley de Asociucio~ies: Obispado de l'orlosu» (10- 
1906): «Mitin catblico en Biircrlonan (17 i 19-XI-1906): =Contra el Proyecto de ley de asociaiioiics» (20- 
1906); =El Mitin deGraciu» (20-XI-1906); «Movimicnta Seglar» (21-XI-1906); «Para Is ley de A~oiiiiiionesi (21 
XI-1906): «I.a Santa Sedc coiidenando el proyecto dc ley de Asochiiiines~ (27-XI-1906); «Prorisla dc las seiiol 
maliorquiiiasn (6 i 7-XII-1906); «Mallorc.u y ki ley dc Asociaciones» (17-XII-1906): «LA protesta contra la ley d 

ciacioncsn (19-X11-1906); rPrescntiici6n de iiimas» (10-1-1907). 
" Cf. aCoriduciü política que s'iinposs uvuy a-n-els ciitblics*. Barcelona 1907: MASSOT, J. A>ilo>~i 

lcoveri 10 l/ei,gira coi<ilaiio. Barcelo~ia 1985. (~2s.  161-185. 



ineiit existia un peril 

de Malloi-ca, cl Cen 
poder de be11 iiou s 
factor religiós per mobilitzar les masses coiitra el sisteina dinistic. En canvi, la di 
mateixa creara xarxes catbliques noves - e n s  referirir, en coiicrit, als cercles d'obrer 
catblics- per donar suport al coiporütivisme de Maura (a partir de la Llei d'adminisu~ci6 

litar2 en absolut l'u 

5. La ~>oli/ica nzuizicipal a Pulnzu. De la 
dretesz 

Des de iiovembre de 1908 el Centre de Defen 

una especie de ~ecretarirido#?~ 

socialista, que lleva consigo la gesfaciún de algo m 

'$ Cf. ibíd.. 9-111-190 
' GM, 11-XI-1908. 
"bid., 26-IV-1909. 
GM, 27-lV-1909. 



socialista, present a 1' Ajuntament de Palma. L'acció política dels catolics mallo 
tenia únicament connotacions antirepublicanes, sin6 també antisocialistes. 

El candidat catblic no sortí elegit en el districte de Palma, si bé obtingur; 89 
varen mancar únicament dinou. 

Conservadors 10 candidats 4.919 vots 
-6 candid~ts 3.197 vots 
7 candidats 4.237 vots 

13 candidats 7.434 vots 
I caiididats 894 vots 
1 candidats 137 vots 
2 candidats 583 vots 

, P. El Moviment obrer a Mallorca. Barcelona 1973, pig. 61. 

non ajuntament esiava compost per catorze conservadors, tretze liberal 

dia 9 de ~iiaig, en el Cercle d'Obrers Catolics, es va fer un baiiquet per cele 
de les eleccions inuni~ipals.~' 

A partir d'aquest monient vareii comentar les campanyes de control del cens 
a comissió electoral, formada per inembres del Centre de Defensa Social, S 

onat Obrer i Cercle d'Obrers Catolics, immediatament va organitzar la incl 
ajors de 25 anys amb més de dos anys de residencia a ciutat. Les llistes s'havien 

el 25 de juny al 4 de juliol. 
Després d'aquestes eleccions no podem perdre de vista la reacció cütblica m 

vant la Setmana T ~ A g i c a . ~ ~  Pero, a part de la reacció periodística, més con 
mbres de la clerecia mallorquina. 

providencialista, la manifestava aixi: 
«No es extraño [U sor Josefa, 29 de julio1 de 19091 que no conteste Co 
Ella 10 dejurú a nuestra atención. Además debe de estar preocupada 

tamos todos) por los sucesos de Melilla y Cutahña. En esta última ha I 
conventos asoltado~ y comunidade 

EL. P. El movimenl ..., pBg. 61. 

' 2  GM. 30-V11-1909, pBg. 2: «La censura>>; GM, 4-VlIl-1909, pBg. I: «La nota salientes: 
Bg. 1: «Una senwna de tcrrorw: GM, 17-VIll-1909, ptg. 1 :  «Las cosas en claro»; GM. 29-VII-1909, pB 

Sobre la Setmanii Trtgicil: Cf BENET. J .  Marasal1 i la Selmanu íi.¿qic<i. Barcelona: Institut d'Estudis Cata 
963: ROMERO MAURA, J .  Ln Rosa de Fuego. El obrerirmo borcelonb de 1899 r i  1909. Barcelona: Gr 
975: ANDRÉS GALLEGO, J. «LP restnuraci6nn. A: Historia C ~ n e m l  de E,poña y AniCrico. Vol. XVI- , 

447-450. Madrid: Ed. Rialp, 1982; ALBERTf, S. El Republieanianie cntuld i la restauracid 
1923). Barcelona 1972; RUIZ MANJÓN, O. El P'zrrido Repubiic<rrio radical 1908-1936. Madrid 



martirizadas. ¡Esos úngeles que vuelan al cielo serán las vi  ' 

pecados! jFelices esus religiosa> mártires de Je~ucristo!»?~ 
<4s í  es que he estado pensando que en vista de como es 
tambiGn Valencia, no me parece prudente viajar monjas y curas 
disfruzudus las monjas de señoras y los curas de  caballero^»?^ 
«Gracias a Dios lara dirigint-se a Antoni Maura] la madeja se va de.senredando 
v ouizá.~ la pran convulsidn de  arcel lona sea una revelación de la ara 

A. Pérez ens recorda, també, l'acliiud de Campins, pro 
Maura i La Cierva: 

~Campins siguió de cerca los acontecimientos de referencia y lus rel~ercusion 
mús notables ocurridas en aquella hora y en meses s~rcesi 
que trus el ,fusilamiento de Fruncisco Ferrer, así como 
debates que aquellos días se teriíun en el Congreso escribid 
Antonio Maura y a Don Juan ¿le la Cierva el 28 de octub 
aA1 primero le sign$caba: "No puedo menos (le enviar 
respetuoso y la exprpresidn de nmi más cordial afecto des 
dificiles y duras pruebas. Que Dios 
Sieinpre de V. E. sincero admirad ) 
»Al ex-Ministro de gobernación le decía: "Sírvase unir a las pruebas de oJecto 
que ha recibido en estos días el tesrinmunio de respeto y udr,mirución que envío a 
V. E. por sus frubnjos en ddensa del orden y de la morulidad ... Pido u Dios que 

lot aixo hi hem dc lligar h decepció de M. Costa i 
raldo de Cristo davani els esdeveniments que va desenc 
nseqüencia més iinmediata en va ser la cainpdnya del « 
nvertí en factor d'unió dels sectors conservadors mallorquin 

es de iiovembre de 1909, J. Sabater fou iiovainenl presenta 

contrurre.stur con su 
el Círculo se preoc 



La unió de les dretes és una clara rcacció a les coalici«ns de I'esquerra de després 
Setmaiia Trigica de Barcelona. El triomf de la dreta és a més el triomf de I'Església. 
comissió electoral 

«[)ú.sose ~le,s~)ués en comunicación con los coizservadores quienes nos acogicr 
ran henfvolarnente, que en las prfjxirnus elecciones quedaron iizcluídas perso 
de tunto valer y buenos .sentiinientor como don Juan Bautista Fonl Peña 
"Centro de Defensa Social" que es presentado por el .sejiund(~ distrito; don 
Sabaler, del Círculo, que lucharú (?rz el sexto datrito; y don Francisco Mas.$ 
Andreu que se presentarú por el s¿[)tinio distrito>>?8 

El notari Francesc de P. Massanet, uii representaiit de Maura, és el principal intere 
en la cwalició dretana a Ciutat. 

Recordem la col.laboració republicatio-socialista a Palma en lii campanya conira Ma 
especialincnt posada en relleu eii el mítiiig de I'octubre de 1909 a Ciutat, en un altre al in 
de desetnbre a Manacor i durant les campanyes electorals?"quí cal incloure el aMaura s 
Maura no» i la terminologia emprada especialment per la dreta: oDreta = Església, Patria 

querra = anticlericalisme, destrucció, maconerian. 
n aspecte per tractar en profunditat ser2 cl de la unió dels ~ a t ~ l i c s ~ ~  espccialment 

'vergkncies amb I'integrisme. La inteiisa cainpanya dels seclors triidicionalistes, e 
liol i noveinbre de 1909, va desfer el projecte de La Gaceta de Mallorca, promogut 
ainpins, 1&t que deixaria de bcll nou les portes obertes als sectors cato ics 

La Setmana Trigica va deskr, així, també, el projecte democratitza 
icisme illenc i va propiciar l'abandó polílic de inoss&ii Aiidreu Pont i Llodrk. 

les eleccions fou designat regidor J. Salxater per I'article 29, i foren elegits, el 1 
embres del Centre de Defensa Social. 

tar l'article 29, aquests s6n els resultats de les eleccions de novembre de 1 

9 candidats 5.031 vots 
5 candidats 2.823 vots 
3 candidats 1.717 vots 
1 candidats 949 vots 
9 candidats 5.489 vots 
1 candidats 209 vots 
1 candidats 889 vots 

Font. GABRIEL, P. El Movrment . , pig 61. 

7QM, 23-X1-1909. 
'' GABRIEL. P. El !noviinrtit .... phg. 63-64. 
XU CM. 13-Xl-1909, phg. 1: «liisisiiendo»; CM, 15-Xl-1909: «¡Hay que moverse!»; CM, 17-XI-1909: «Car 

abierta»; CM, 20-X1-1909, phg. 1: «Carta abierta»: GM, 1-X11-1909,phg. 1: rCartaabiem»; CM, 2-XII-1909, ph 
1: d a  iiniúti de los ~atólicos. Nuevo votar. 



Fou evident el retrocés liberal i republick respecte U les eleccions de maig, probüblemeii 
provocat precisament per la por de la Setmana Trsgica i l'interts de tota la dreta per defens 
Antoni M a ~ r a . ~ '  En aquesies eleccions Maura i el Parlit Conserv 
total hostilitat envers el Bloc d'Esqiierres, i es proposava, en 
provincials del Partit Conservador, 

«sacar de su pasividad a unas "considerables fuerzas 
sector católico, una parte de las masas neutras) añ 
relevante. Probablemente, esa actitud intransigente 
el afún de combatir a Moret, sino tambiin el inrenm 
moclerno: "ocu~ur,se -escribía Natalio Rivas- como hacen 1o.s partido 

191?--" x.i;iii I;i ;~i~icrc.;ij Jc la ~>~riicip.i:iA .~u~ilcni,iii.il LI I  1.1 puli1i:;i iiiiiniiip;,l i uii 

1111c1ii il'unir l:i dic.t;t. 
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Lluís Gonzaga i es presentava com a candidat de la minoria regionalista conservado 
que evidencia, una vegada més, la pluridimensionalitat del vot conservador catolic. 

Aspectes finals 

En aquest capítol resten encara alguns aspectes per estudiar en profunditat: el mziuri 
i el nrajor apropament catblic al partit conservador, les eleccions legislatives de 1910.X 
mes de geiier de 1910 Canalejas substitueix Moret al capdavant del goyern i es romp el 
d'Esquerres.. Maura ideu la possibilitai dc rcstablir el tomisme amb el PaiTit Liberal. 

inaig de 1910 Maura intenlava atreure l'opinió catblica i el regionali 
'adaptassin a la Constitució: 

«hubo, sir1 embargo, a1ianza.s electorales circlin.stancialm y un c 
bloquismo" de derechas eri <ilgunos puntos aunque en ningún moment 

consolid6 ese bloque pura el que se requería la presidencia de Maura 
su negativa, lo que no le perdonarían los sectores ultra~lericule.sn.8~ 

Els liberals es desvinculen de La Co~ljunció, integrada ara per republicans i social 
cament. El Partit Conservador obté dos escons (A. Maura, comte de Sallent), i el Lib 

tres (A. Rosselló, A. Weyler i Joan Valenmela).8%El gran derrota1 6s el carlí, el co 
'Aia~nans.'~ Continuare11 les pol&miques anticlericals el julio1 de 1910, si bé 
articiparen $Is liberals m a i l o r q ~ i n s ; ~ ~  va continuar el debat sobre I'escola laica (Aloma 
oiilraposició als rnítings catblics) el 191 1; es van celebrar les clcccions municipals 

tir de 1910, mosskn Alcover, des de La Aurora, atacava el repiiblican' 

" GONNZiJLEZ, M. J. Ciu<lndrinla .... iizg. 21. Sobre e1 bloc d i  drctes chi CI País iiasc: Cf. CASTELL 
Moderrzi:ocidn y dindtrticapolirica eii iri s u c i e r l ~ r d g u i p u ~ c o ~ ~ ~ ~ ~  de 10 Rcsrriur<iciún 1876-1915. Madiid: Si 

BRIEL, P. Ei  i>ioi,i,,ieiii.. ., j12g. 62. 
>ii <lid nor.iiiin cieciom1e.i d los wrúliror rspriiioier. En ivisperos de /<(.S iílriniar eiecci 

i i<r<idos d Corres el 9: Obispo <Ir Mitiiorcit i>ublic<i err<i.s nomair Pn el Uulerlii &./esM.srico r-ecordrindoi 
tdiicor- srrs deberes ei<,ciomic.s. Los cnr/i.sr<is, los i i i l<~r is i r i i ,  10 D@nsri Suci,il y i<¿r drdenes religiosos vo a 
,no un ,solo hu~ighre /ti c~rndidnrur<i <le bs derechas corripitesru de uii fr<idiiionaiisr<i )> i/<>,r criii,sc>v<i 

cu>ididczro rr<idicioii<ili,sia Sr. Cofzd<, de Ay<im<iiis. Y i><i?ii que eria hr#>iadii d las c~ti i i l ico. ,fuera niúr brutal y 
io&s las de ir? le): "[><!nos coirocido el r<,,st<iriido de iii riecci6n ci S>: Valciizurla se />a,iu,id eii e/ Circulo 
Peiia ~>o>e dor I i i i  gracias <í ios cotiserviidorcr por hober hectro <Iil,uirid,,, siendo recibido por ésrvs CON 
ESí'IIU1CNDOSA OVACION. Un ~>ui~I<zpi¿ />iirecido irs di6 ci Sr  Muem d 10,s co>,di<l<iros de 10 D@s 
Mctdridn. 1,ICENCIADO JULIO TUESTA. 11. Anronio M<,ri<t Alcovrr ..., pap. 72. 

9'' Cf. GABRIEL, P. El  »~oi,imeiir ..., pkg. 64, 65. 
" Cf: ibid., phg. 67-69. 



el socialisme pero també I'integrisme i el carlisine." 
siinptoma dcl malestar del wildicionalisrne illenc. 

Pero, P~mhé, caldria fer uiia sintesi 

Exisleixen set forces polítiques, encapyalades per M a u r ~ ,  Morel, Canalejas, integriste 

tinguessin una millor opinió de Maura, com 1111 aniimvolucionari, com un que fa nos. 
rcvolució. A I'Església li convé més inanlenir la moliarquia que no que triomfi la rev 
El niillor és el joc polític que d u i ~  a terme Maura en el Coiigrés i el Senat p 
dels liberals, pesque és millor inantenir el sistema constitucioiial de 1876. 
menor. Atacar Maura és afavorir la revolució, els enemics dels frares, de es moiig 
I'Esglé~ia.'~ El mal inés grcu per U 1'~sglésia contiiiua essent la desunió del catolici 
crea antagonismes irreconciliiibles i resseiitimeiits, com inolt hé ho entenia P 

odulació política nova del catolicisme illenc, d 
spai consideriihle. No 6s hel.licós 

' 

Cf, LICENCIADO JULIO TUEST 

rid-Alcul2 rifegia: «El Señor Cardelrui dc 

los pui,t«s priicticos en que po(des.irüciü cstariios divididos ... ¿Cúmu ha dc scr posible iiuniir y oiga 







En cuanto a la prensa se han utizado tres diarios: «La Unióo Republicana» de tende 
anticlerical y republicano; «El Ancora», diario católico-iiitegrista;' y <<El Diario de Pal 
de corle conservador-liberal. Respecio a la prensa del siglo XIX en Mallorca sabemo 
de los 200 periódicos que durantc este siglo aparecen en Palma, la míiyoría, y por dive 
rxzones, tienen una vida muy coria. 1.0s de más larga duración son precisamente 1 
periódicos de información y de (jpiniones m ~ d e r a d a s . ~  Así pues, estos diarios p 
considerarse representativos de amplios sectores de población isleña, aunclue se ec 
falta prensa de carácter obrero para este último lustro del siglo XIX, período que podei 
considerar coino de mayor conflictividad, que coincidc con la crisis Sinisecular, y 
concluirá con la pérdida del vasto imperio colonial. 

Se advicrtc tanibién que se ha coiiservado la grafia y acentuación de la época en to 
los textos, tiinto de prensa corno de archivos. 

El ejército" y la problemática del reclutamiento en período de guerra 

El inicio de la última y definitiva guerra (1895-1898) obligó al Estado español a real 
na mcluia iiiasiva de hoiiibres pira engrosar el ejircito colonial. Prueba de esla necesi 

es la afirinación : «La mayor escrupulosidad observada eii los rcconociiiiientos y resolu 
e los expedientes de quintas, ha hecho aumentar eri este año el número de mozos útil 
«El Aiicora», 30-VIII-1897). Esto, llevó a gastos gigantescos para la Hacienda 
ociedad españolas, que debían contribuir al equipamiento y mantenimiento de a 
inporiante contingente de hombres. 

El ejército expedicionario de Cuba, Puerto Rico y Filipinas contaba por aquellas fe 
(1897) coi1 una fuerza superior a los doscie~itos mil hombres? 

' Parsi iiri amplio iin8lisis viase: F. J. DIAZ D1i: CASTRO, 1. MOLL RLANBS, «El periodismo iiilc 
Ancora. Pallnn dc Malli>i.ia (1880-i'iOO)», MAYUKQA, N" 19. ge:ciier-descrnbrc, 1979-1980. 

Ibid.. p. 191. 
"Si se dcscs una visión i i i s  pmIuiidii del tejna del cjCci.ito. es rccomcnd~ble Iki iecriiia de dos ob 

Su&idameiilaies para comprender el papel dcseiiipcliado por la insIituciói> castrense cn la Espaiía coiitcrnpoitne 
Las dos petlci>eciciires al iiiismo cspecialislii: Payiie, SLasilcy <i.: las >tiiiilore.s y i<r i>oifrico eri iu C.S]> 
coizre~npordnc<i, Madrid, 1986 (vel.si6ii americana en 1967) y l ~ r ' n i r o  ,sncied<id rn i<i E.SI>I~~O iiheroi (180 
1936). Madrid, 1977. Y pavi cl caso dc Mirlloicii es iiilcresunic cl intíciilo dc Antolii Mariinon y Xavicr Sal 
«M&llorquins, miiiurqiiins i civisseiics a les gucrris dc Cuba i <lc les Fiiipi~ics*.(KANDA. N" 24, 1989, ps. 2 

'' Desdc el 1" de Marzo de 1895, ciiiindo se iiitensific;i lit lucha por la icidepencia en Ciibii, Iiasuk 
Febrero dc 1897, las fuerzas enviadas eran las siguieiiics: 



Lo expuesto anteriormente obliga a plaritearse la posible irifluencia de estos 
reclutaiiiieiitos en la isla de Mallorca. Influencia que sera negativa en cierto modo, ya que 
contribuirá a un aumento de emigración al exterior por parte de jovenes en edad de 
recli~tainiento, que preferían un futuii> iiicierto en tierres lejanas a delraiiiar su sangre por 
una cuestión quc les era distante y difícil de solucionar por medio de las armas. 

Así, tenemos que en el Ayuiitamiento dc S ó l l e ~ , ~  entre los años 1896 y 1898, se suceden 
multitud de peticiones de cambio de residencia por pane de jovenes de 10 a 20 años (edade 
entre las que se debían incorporar a filas). Estas peticiones eran para residir en : Francia 
Marsella, Puerto Rico (en donde los enfrentainientos armados no eran todavía ta 
numerosos ni preocupantes como en Cuba) y República de México. Normalmente este t' 

de servir en el ejército. En cuanto a su procedencia, son obreros de la industria, artesanos 
.jornaleros del ciinipo cuyos sectores de trabajo sufrían una crisis económica profunda 
aquel período." Esta emigración, no so 
no ser reclutados, sino que también los problemas económicos a 
fundamental de esta corriente migratoria. 

Si coinparainos estos datos de S611 

liberarles del servicio milirar.~ 

titulado: «PROFUGOS», expli 

Archivo del iiyuniamiciiro d i  Sdller: Apüiindo de Comipoiidcnciii Militar, 

las alegaciones püix rcdiiiiirse al scivicio, les in6s uliliz!diis son: 
- Ali:iii s ir  hijo de viuda pobis. 
- A l c g ~ r  ser hijo dc padre scxsgcniirio. 
- Aleriir ser hiio de o d r e  imnidido. - * .  

Aigel, y eii piiiticuiar la Argelia fi~nccsú i r a  ya uli lugar al que emigrabaii gentes ~irwedenlcs de Menoii 
desde hacía varios años. 



«El Bando que acaba dc publicar la Alcaldía sobre prófugos es 
más grave de lo que a primera vista parece. 
Nada menos que cuarenta y nueve mozos de la quinla del año 
actual 1897 ha dejado de prcsciitarse a los que deben añadirse 
veinte y seis de la del iiño último 1896, diez de la del 1895 y 
treinta y dos de la del 1894. 
Total ciento diez y siete. 
¿Dónde están estos mozos? 
Todo el mundo lo sabe. Se han marchado a 
A g e l  o a Francia porque prefieren expatriarse a inorir 
en lc,jaans tiei~as o volver inútiles para toda la vida. 

,:) De seguir alguiios años más las guerras ultramarinas es posi- 
ble no quede en Mallorca un inozo para un reinedio. 
Hora fuera dc que el gohicriio pciisara acabar de una vez cstc 
estado anormal de consiiiiiir toda la sangre y todo el dinero de 
la Patria. 
Coiitinuar así no pucdc ser.» 

Es iinportaiitc resaltar lii salida el 16 dc 'Octubi~c de 1897 dc un contingente 
reclutas inallorqi~ines eri el vapor Calaluiiü para Barccloiia, coi1 destiiio al ejércit 

Coiistatamos iainbién la rcseñta aparecida en «El Ancora» el 3 de Noviembre d 
en la que sc informa de que el día 2 de Noviembre a...cii el cuartel del Carrnen se v 
el acto de jurar la bandera unos 400 soldados que en breve scráii embarcados para Cu 

Corrcl~iimos este apartado afirmaiido que lii corisecución de u11 ejército colonial y 
por parte del Estado español, sí influenció decisivameiite en una serie de carnbios y ac 
que Ilevóa cabo la s«ciedad mallorquina iiiite algo qiie se veia irreversible, a pesar de 
esfuerzos por parte del gobierno por sostener lo coiitrario, y que era la inminente 
las coloiiias antillaiias. 

La iglesia y su  eterna actitud manipuladora 

A pesar de los proyectos de separación entre la Iglesia y el Estado -defendid 
Castclar- que se intentaron llevar a cabo -sin éxito- durante la 1 República, la 
siguió iiiante~iieiido tina gran infliiencia en la sociedad española. Es incucstionabl 
España siempre ha sido un país aferrado a sus creencias y poderosamente influido 
clerecía. Esto hizo que la Iglesia tuviera un papel decisivo tanto en el terreno político 
en el intelectual (educativo). 

La posición y funciones de 13 Iglesia española del S. XSX quedan muy bien de 
en el p6rrafo siguieiite, extraído de uiia de las obras dc Martínez Cuadrado: 

Exiraido de «El Ancora», 18 dc Octubre de 1897. 



«Tanto eiz la vida políricu como en la vida social 
los inienihros de la lgle.sia constituyen un cuerpo 
e,spec;fico rloiado de jurisdiccidn autúi~oma que 
iizterviene en lri vida política y social del ~>ai:r, 
coi@ornia merrc~rlirlu<le.s. auxilia y contribuye a 
jurmur la clase dirigente y u mantrizer eil 
sunii.si(jn a todos los 'rstmros socialc.s.fle1 país, 
fmzio rn lo que concierne a l  .si.steinu e.stablecido 
de poder como a l  nlodu de 11roducci6iz y las 
relacioiies sociales jerarquizadas.~'~ 

inisino que en el resto de la Península. Las altas jeraaquías insulares suelcii formar parte d 
relevaiites instituciones, y organizaciones (como es el caso de D .  Matías Cornpany, 
Lectonil; D. Enrique Reig, Canónigo; y D. Ueriiardo Ballc, Presbítero; qlie ociipaban carg 
en comisiones de la <Junta de Protección iil Soldados). Encoiitramos en este período figu . 
relevaiiles coiiio la del Obispo de Mallorca D. Jacinto Maria Cervei'a y tambiéii la de 
presbítero D. Crabriel Pujals. Aparccen a riieriudo e11 la prensa ana ' 

Republicanan. 

fiimilias,. Vernos que este periódico se limita a hacer una breve reselia del aconte 
En <El Ancoiam se hace tambiéii ineiicióii el 1 1 de Eiiero de 1897 de la Iunción re 

celebrada en la iglesia de San Francisco de Asís, eii la que el presbilero D. Gabr' 
«...convirtitndosc en fiel inttrprete de los vehcnicntes deseos no sólo de sus oyen 
todos los españoles ... » dirigió sus plegarias a la Virgeii «pidiéiidole la proiita lerin 
Iüs guerras (de Cuba y Filipinas), causa de la ruina de la n. 

' 

familias.» 
ARrina quc: «El orador (D. Gabriel Pujals) esttivo 

de la integridad de la patrias. 



a los fuiieniies en sufragio de los soldados rnallorquilies Eallccidos en la guerra de Cuba 
I«s que «muchísimas personas fl~emti a honrar la mciiiori;~ de nucsiros hcrmaiios difunto 
(5 de  Abril de  1897). 

Sobre la figurii del Obispo de Mallorca, D. Jaciiito Maria Cervera. «El Ancora» res. 
el Iieclio de que Ibc el iniciador de la «Suscripción Diocesana a favor de los huérlanos d 
guerra, eiicabezáiidola col1 100 pesetas*. Dicha suscripción se iiiicia cl 26 de Julio de 1 
y queda reflejada en el Boletíii Oficial EclesiBslico. El Obispo se dirige al clero y fiele 
Mallorca en estos términos: 

e... tratdndo,se de socorrer u seres de.svulirlo.s, 
cuyos padr.es han .suc~irnhido rlqfindierzdo nuestru 
integridad naci(~no1 en los guerras .sangrierzta.s 
de nue.siirrs crílonias; no po</emos hocernr~.~ .sordos 
u la voz de la wr idud y dt~lputriufi.smo, y en 
rionzbr-e de lrr Iglesiu, qcre es lrr que mejor ha 
sabido y sube inspirar el rles/~rmdinziento 
geizeroso y undrziino por el bien común y la 
liberalidad enJuvor del pri j imo, exhoriuinr~s IJ 

nuestivs urnados clero gfie1e.s rr que coi.itrib~i.yen 
con su óbolo a reinerlirir la suerte de los 
ir?fiir~~mudr,.s hijo.s de los her(jicos so1úudo.s qlie 
gloriosamente .sucunibieron en los cuml~os dr. 
Cuba...>, 

A partir del 29 de Julio fecha de publicacióti de esta circular del Obispo de Mallorca 
sucederi~i eii «El Ancorau abundatites reseñas sobre los donativos qoe se realicen a Dvo 
los huérfatios de la guerra. 

En relación al tercer diario, «La Unión Republicaiian, tambiéii consultamos un iiite 
aunque en este caso hacia la critica del cstaincnto eclesiistico. Posición eii coiisonaticid c 
el «aiiticlericalisino» propugnado por los repuhiicaiios. 

El 13 de Enero de 1897, aparece en «La Utiióo Republicana>> un extenso articulo a mo 
de editorial titulado «La victitna y el verdugo», que podetnoscalificar de «crítica co 
hacia las monarquias consliwcioiiales y la Iglesia coino causanlc de los desastres q 
el país. La critica se cetitm en el siguieiite fragiiiento: 

Lu único que nos q~redubu como re.sto de nuestra 
~iasarlrr grundeza era Cuba, Filipinas y Puerto- 
Rico; y... lus venlos hoy,.. 1evuntodu.s en amas 
corltra su nietripoli por rzu .serles posible 
cf~ntinuur viviendo bajo el brutal de,s1~otisnzo (le 
esos gobiernos que, por irrisi~ín, se lh~marz 
liberales, los cuoles .re doblegan ante el sidcio 
bonete del ir?fernul JESUITA y la tnugrienru y 
soez cogulla del holg~rzdn y ex~~lotudor FRAILE 
cuyl~s t6lriclIs perronuji?s lubi-urtjti /u {Jerdicidn 
y la ruina de los pueblos donde inznriiniemn .su 
mnldiia huella. 
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Ahora y sienzpre lr i  /~ re~~or idera i~c i r  f ra i lum 
esr~lvo en rirz4iz invecso u lr i  riqueza y bieizesrur 
de /¿JS pur~blos,y es ailainenfe ridículo que los 
gohiernos,fin?entcn y /~roiejarz u r'sos zd~zganos de 
la coLnrilu socio1 riierirras que hu<:e in.soporra11le 
In vido u1 que tnediciizle su trabajo cuilr>Ybuye u 
uuinentur 10,s veneros de la riqueza de su país.» 

Este aliículo lo firma 13. Palmer y Sastre, habitual colaborador de «La Unión liepublica~ 

Entre otras cosas dice: 
<A cada .soldado que cae en lri munigrru o que 
vdmito exrernii~~a, excxclan~oi-ríiz los act:i»nist 
"jBeridito sea el q~rc  rudo lo puede! treinrr~ 

viviendo, aunque Es/~aña se muera. "r 

se despreiida del estado apiitiio en que se encuentra y iitcheze con energía a tanto e 
Explica como los jesuitas se benefician ant~aliii,eiite dc «millones d 

destinados a culto y clero*; al mismo tiempo que «de ocultis ejerce 
tabaco», son propietarios de«csa importanle escuadra mercante llaiiia 

I'ioalizii el artículo podríamos afirmar que «peligrosamente» 
(obreros y campesinos) al levanlaniiciito, a la protesta frente a e 

crisis. Lo hace diciendo: 
«i Y, puede el pueblo cowtinuur iinpasible 

van eriqueciéndose de una munera tan 
descrrradu ? 
;Pueblo, de.s/~ierra que ya es Izura!» 

estaba bajo doininio eclesiástico- clerical. 
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explica que no tuvieran acceso a la prensa, y si se nutrieran de.10~ sermones de los pá 
eii las iglesias, debido a su profunda rcligiosidad. De ahí que este profundo scnti 
religioso de la sociedad mallorquina coiitribuyera a que La Iglcsia, y eii especial 
jerarquías, actuase coino manipulador ideólogico de los sectores menos friv 
(obreros de la industria, artcsaiios y campesinos). 

Podernos, pues, concluir afirmando que esos cambios necesarios no eran p 
por la gran mayoría de la sociedad, y colno consecuencia, eliu-e sollozos y pl 
esperaban con resignación el final de la guerra y de la crisis general del país. 

La Junta d e  Protección al  Soldado 

Debido a la contínua llegada de enfermos y heridos, procedentes de la guerra 
y a la liecesidad de atender a las familias o parientes de los fallecidos en la luclia, se c 
«Junta de Protección al Soldados (Julio de 1896). Esta asociación llevará a cab 
importante tarea de protección a los más necesitados, que Iueron quienes cotitribuyeron 
sus hijos a la guerra. Las fainilias pobres (obreros y campesinos) no podía11 permitir 
pago dc 1500 o 2000 peseias segúii lo dispuesto eii los artículos 172 y 174 (le la le 
reclutamiento vigente,l2 para redimir a SUS hijos dc quintas. Eso sólo esiaba reservad 
familias acomodadas. 

Las actividades benéficas de la Juiita de Protección contaron siempre coi1 el apoy 
toda la sociedad mallorquina, ya que, de algún iiiodo, mitigaban la situacióri precaria 
atravesaban ias familias pobres debida a 1ü crisis ecoiióinica (período 1890-1899 
padecia la isla y eti gelieral el resto de España. 

Colaboró a crear una buena imagen de la asociación la propagarida favorabl 
prensa católica-integrista («El Ancora»), que eii ningún moinenlo -desde 1896- 

unos 400 soldados enlenoos y heiidos.~ 
" Circular iin~iortiiriti, publictida cl 7 dc Abril de 18CJ7 cn «El Alicoriin. 
" Crisis quc, en Mail«i.c;i, ioe oi.igisa<la por: la piiriilizuciúii de las cxpurraciocies dc vinos inalloquiii 

pasa<lc496.820 HI. dc vitios enporlitdos eii 1891. a 181.370 HI. el alio siguienle y súlo 32.810 tli. delitro del 
scrncsirc de 1893) a Ranciii (pa8 que Ihiibis recuperado sus vifiiis, y quc ii~crcrneiitó sus tiirifas aranccla, 
prolejcr su producciú~i y incmiido); ia invasiúli de la filoxera que aieclú inucsilas vifiar; la iirrna dc un wkido i o  
Estados Unidos por cl que las Anlillas quedaban iricluídi,s dentro d i  su iircs cornciciul. afectanrio a iiu 

exp«i?ticionis de calzado y iiiiitcrias teriiics. 
Ousde Liis principsles causas fue la guerra coloiiiiil dc 1895, que iiiteriuiripióel comercio con las Antilhs e 

disininuir la maiio de obra iiidustrial (coii el consiguicntc cierre de iSbricas) y carnpesiiiii (abiiiid 
producción agrícola) a causa del recluluniiento müsivo de hoinbres [>ara el cjdrciro de Cubii, Pilcilo Rio y 

Al rispecto d i  estos teinas soii iir,pol.i~ntes las apoitaciotics dc: 13. BARCELO 1 PONS, I<1 rcgleXlXri M<ii/or 
Ciutai de Mullorca, 1964; y tarnbien el libro de 1. PENARRUBIA 1 MARQUES, Mallorca dovonr el c 
(186'68-1919). Barcelona, 1980. 



publicar artículos y reseñas acerca de las actividades y beneficios inonetarios obienidos po 
Junta. Dicha colaboración periodística se debe a que: D. Metías Company, Lectoral D 
rique Reig, Canónigo; y D. Bernardo Balle, Presbítero; iniembros destacados de 

e Mallorca, ocupaban cargos en comisiones de la Juntade Pr~tección. '~  
Eii uiio de estos artículos de: «El Ancora» (12 de En 

onsideraciones>j y dedicado a la Juiita de Protección, que 
ieiito de toda la sociedad mallorquina, dice asi: 

.Consuela, repefinios, ver como los ricos en su 
coizdickjn de iales, y los menos ricos dentro d 
su propia esfera, y las pobres en su reducido 
círculo: todas coi~tribuyeiz con su i>b»l» u dur 
vida a una obra ernineriteinente graizde, cumo lo 
eri ejecro lri de dar ouxiliuo al pobre desvalido, 
y corz.suelo al que por turrtos y tuiz merecidos 
títilos lo necesiru..v 

ontinua el aiiículo describieri 

alta de trabajo. Destacarnos dos fiagmeiito 
e ... Orri es otm anciana v i u h  cnyqúnico h 

u .sus nece.sidades al inisnzo tiempo que u las 
upi.enzirinte.s rle lri que le dió el ser, resa¿lv 
este buen hijo u alistarse en la rec~riu 
~>olui>/aria de Cuba; parte allú soríando rio 
~?ropirimente con. 
poder inaizdar a su rna 
(amrrsarlo con lúgrimas de heróico 
rle.sprendiinienm~ . .S 

sirvienta, a la reciriz cf~sada. Ideaba el 12 

'"1. Miktías Compiiy. Prcside8iie dc la Junta Directiva y Cornisióii de  Adini~~isiiüiión: D. Enrique lleig 



Sigue el artículo criticarido que se Iiaya permitido que fondos de la Junta de Protec 
al Soldado se Iiayari eiiviado a otra obra análoga en Madrid. Y,  finalnieii(c, pid 
«...poblacioiies de la importaricia de Felanitx, Llucmayor, Inca, Pollciisa, Sóller, Manac 
Biiiisalerii y oti-as muchas ... » en las que «...la Junta tiene que socorrer a bastantes de 
e inutilizados en la caiiipafia ... u que auiiientcn sus donativos, como lo Iiacen la niayori 
pueblos «...de escaso veciiidario ... ». 

Entre las actividades hericficas que realiza la Juiita resaliari las furicioiies teatrales, co 
La del 29 de Eiiero de 1897, en las que se solía recaudar grandes sumas (901'80 pesetas 
la iiiencionada antcriorrnentc), <...en hcncl'icio de esos héroes anótiimos, hijos de nue 
patria pequeña, que para sostener la integridad del territorio, naci«niil derrariiarori a116 en 
fcrtiles campos de la hermosa Cuba su gencr-os21 sarigrc.».'" 

Duraiite todo el año, un dia de cada mes, se publican las cucntas aprohadas por la Juii 
diiectiva. Tanto *El Ancora», «El Diario de Rilman corno «La Unión Rcpublicaiia~, 
publican. Destaca la coincidencia de las cifras, es decir, la Juiita se inolestaba en inf~ 
detalladainenle a los periódicos de sus cuentas para que, todos los que contribuían con 
donativos, fueran testigos de la honestidad y de las realizaciones de dicha Asociació 

Uii ejemplo de las actuaciones (o «socoil-os») que la Junta reiilizaha lo tenem 
siguiente cuadro, pcnciiccicnte al tires de Octubre de 1897: 

Días (mcs de Oittibre) Cifms en pesetes y cénriinos 

3,4, 5 iapariido a los soldados 250'50 
(regresados) y a los padres de los fallecidos 

6, 7, 8, 9, 403 
10, i l 37'50 

21, 22, 23, 25 217 

Tuilil 908'00 pesetas 

El cuadro anterior ha sido elaborado coii datos recogidos en prensa («El Aiicora») de 1 
días 9, 12, 14 y 28 de Octubre de 1897. 

A partir del 1 1  de Novieinbrc de 1897 se iniciaron los proyectos dc una tómbola, cu 
producto se destinaría a los fondos para socorro del soldado El precio de los billetes se 
en 0'50 peseliis.'%I 26 de Noviembre, del mismo ano, D. Matías Company, Presidente 
la Junta de Protección, y por mediación de «El Ancora», se dirigid a todo el puebl 
Palma, solicitando sus dotiativos y colaborücióii para la tómbolü que se rcalizarí 
mediados de Diciembre (se inauguró el día 26). Tainpiéu afirmó que dirigirían una circul 
c.. a los Ayuritamicntos y a los Párrocos de la Islir para que ... » asistieran «...a es 
exhibición de la geiierosidad mallorquiria ... ». 

'"c «Bl Diario de P:iinia», 30 de Eiiero de 1897. 
'"iiiiitinciiie, so ticardó que ei pl.ciio del billclc Ibcra dc 1 Iictala c i i ~ i  ohjclo de iccogci rnayores beiielicio 



«El Ancora» del 1 de Diciembre anuncia una reunión dc e... las señoritas iiivitadas para 
despachiir los i>illctes en la tóiiibola que la Juiiia de Protccción al Soldado esta organizando 
a favor de los inüllor~~iiiiies que a menudo regrcsaii por eiifermos o inútiles de los ejércilos 
Que conibatci~ cn dcfcnia de Iii ii~tegridad de la ~satria en Cuba y Filipinas.» Esta reunióii fue 
un éxito ya quc se formaron cit~cuent;~ y cuatro turnos de señoritas encargadas de las ventas 
de los billetes. 

Eiitrc las autoridades que aporlaron regalos para 1ii tómbola destacan: S.M. la Reina 
Regente doiia María Cristina que ofiació «... titi 

porcelana y 'bronce ... »;17 el Excmo. Capitti~ general Sr. Moiño; el 
Lcctoral do11 Matías Company; El Alcalde Sr. Losada. 

Se obtuvieron iriiportantes beneficios y la tómbola continuó varios m 
«La Uiiión Republicariaa sobre el tcina de la Junta no toma uiia poslur 

l ago  de todo el período. Este diario hace hincapié en que reg 
quienes precisa socorrer...».'" 

Cabe destacar, sin embargo, el Ilaiiiainiento que Liace D. R 

la Juiita, ya que la escasez de iiigresos, Iiacc dirícil ateiider la 
a los soldados que regresan. Percibíinos una visióii m4s real 
Aricora», ya que cs evideiite quc un período de crisis no era el iiicj< 
población,quc pasaba apuros cc«iiúinicos coiitrib 
causa. Aunque esto no implica que la Junta recibie 
Ias procedentes de las ferias de S ó l i e ~ , ~ ~  en las que sc 
las scñoriins dc la buena sociedad de Palma en unió11 de 1 

sus repercusioi~es en eslos aaos bcnóficos que 
inallorquiiics quc regresati de Cuba, vuelve 21 Iillce 
Palinau (6-1-1897) cuando, refiriéiidosc 21 una car 

~Conzo los guscos de impresci~ldible necesi 
sido rrlgo crecidos, y el precio de lus 
loculidudes, u c u u s ~ ~  h la situución ecoiidmiccc 
en que nos encontramos, no se consider(j 
coriveniei?te que J'ueru elevodo, el berieJicio e 

" De *El Ancora., 1 dc Dicieiiibridc 1897. 
'"~c «La Uriiún Ilejiuhiicaciii», 1 i de Biieio de 1897. 
" De «El Aiicoriin, I de Abril de 1897. 
"' Bii Msvo de 1897. czi uiid sesión cilcbisda i i o i  ki Iiliita dc l'roiecci6ii. se diú a conocer <iiie el Sr. Toiks >abi;i 

concedido cl i~nporic <lc los pmgrainiis < t i  las iCi.i;ks de S6ller :i d i c h ~  Asoc 
Miiyo de 1897). 



algo exíguo; ernpei,, si cori la .segunda~unci<jn 
puede lograrse qire sea imporrariie, se venir1 
colmudos los de.seos de los que las han /?ronlovido 
y organizado. x 

Se observa, otl-a vez mh, el mayor interés por reflejx la situación real que viv 
Mallorca, por de «El Diario de Paliiian y «La Uiiióii Republicaiia», freiite a la posició 
tnás favorable a la a1;tbaiiza y ti disli-azar con la religióit una situación de crisis. Tain 
prueba, el aiiterior articulo, que la crisis no sólo tuvo repercusioiies desfavorables eii 
capital (coii el cierre de iabricas, pobreza, paro, etc ... ) sino también en los pueblos y zo 
rurales, que vieron disminuir su mano de obra y el consiguiente abandono de las ti 
Además debemos recordar que Manacor tuvo siempre una posición económica favorabl 
ebido a su prodticción agrícola (vid, cereales y almendro). Luego nos lleva a pensar que 
ta población próspera veía coino la crisis ecoiiómicii afeclaba su propio crecimient«, q 

sería de las pequeña poblüciones eii situacioiics no lan ventajosas. 
Parülelainente a esta Asociación benéfica, aparecen iniciativas como: <<Niños 

oldadosx Cüsí la denomina la prensa), que no es más que la unión de 106 escuelüs de la 
que «... mensuülinente ofrecen la edificante escena de rccaudiir 5 céntiinos por aluiiino par 

.m a los soldados que regresan inútiles de  cuba...^.^' 
a nivel estatal (eii Palma se eiicargari la Delegación del Gobicri~o) sc realiz 

ra la «Suscripción Nacional» a favor de los IiuérPünos de Ultramar (Cu 
las iiistiiucioiies. eiitidades y particulares que colaboraii destacan: 

cma. Diputación Provincial. 150 pls. 
D. José Socias y Gradolí (Prcsideilte Diputación Provincial). 50 pts. 

rédito Balear. 150 pts. 
oinpañía de Ferrocarriles de Malloi-ca. 100 pts; 
ñor Registrador de la propiedad de Palma. 50 pts. 

Circulo Mallorquín. 50 pts. 
Baiico dc Sóller. 100 pts. 
Monle de Piedad y Ciija de Ahorros de Palma. 50 pts. 
Ayuntainiento de Palma. 100 pts. 

ro de Profesores del li~stituto Balear. 30 pts. 
altasar Cortés. 100 pts. 

Ayuntamiento de Petra. 50 pts. 
Ayuniiiniiento de la Puebla. 40 pts. 

ii cuanto a la coiifección de la anterior lista y al orden de enuiiieración de las 
ersoniis, iio se ha tenido en cuenta iiinguua predilección personal. 
he limitado a resaltar las que contribuyeron con mayores sumas de dine 



las he ordenado desde un punto de vista cronológico, ya que en las fuentes consultadas 
básicamente prensa), aparecian con ese mismo ordeti. 

Cotno conclusiones iiiás itnportatiles de este apariado del trabajo tenemos que: la ' 
ecesidad de ayudar a los iiiiportantcs contingcntcs de heridos y mutilados de guerra que 
gresaban a la isla de Mallorca obligó a la creacióii de una institucióii colno la «Junta de 
rotección al Soldado» para colaborar entodo lo posible a su reincorporacióii a la sociedad; 

reincorporación fue costosa y difícil debido a la situaci6n de crisis económica, y 
1ei;tür por partc de las clases menos favorecidas; crisis que cotncn~art a afectar de Ilciio, 
sólo a la capival, l'altna, sino también a las zonas rurales que verán como la mano de obra 

grícola escasea y los catnpos sc abandoiian, coi) la cotisiguiente disminución de la 
oducción de cercales, vid y alnicndro, productos dedicados, junto al calziido y inalerias 

s a la exportación; la lglcsia siguió dcsenipcñando u11 papel decisivo en las 
cioncs betiéficas, controlando los cal-gos dc iiiil~ortancia. 

a comisiún mixta de reclutamiento 

Esta institiición. aiinquc no ha sido estudiada en profundidad, pues se presta a incluirla 
uii trabajo inonográfico sobrc el cjército en Mallorca duratitc el período 1868-1898, es 

nportantc por su funcionamicnto y a la vez pol-quc coniribuyó a iiicremetitar la eiiiigracióti 
1 exterior para rediniirse dc quintas. Ligada a ella estarían los comportainientos anti-bélicos 
evadas a caho por jóvenes cn edad de reclutamiento, que de la nochc a la se 
onvertían cn prófugos perseguidos por lá justicia, y, como consecucncia de ello, e r  
atados como delincuentes. Estos temas ya haii sido tratados cuando tios referíamos 

e'ército y la piublemática del reclutamiento, de aquí que pasemos a ocuparnos a 
ntinuación de la «Comisión Mixla de Reclutamiento» como tal, de sus Euncioncs, 
iposición, y de su estrecha relacióii con los Ayuntiirnientos. 
Se hace alusión a los preparativos de la formación de esta institución en «El Ancora» del . . 

día 13 de Enero de 1897, y el día 23 de Enero aparece una reseña tlel acto de constitución 
dc la misma 

La *Comisión Mixta de Reclutamiento>> quedó constituída el 22 de Enero de 1897, y su 
rimera reunión estuvo presidida por el Barón Alcahalí, en aquel momento gobernado 

Si11 embargo la información más precisa acerca del act 
parece en «El Diario de Palma* del 29 de Enero de IR97 que ah 

aEri cumplimiento de lo dispuesto eri la R. O. de 
12 del corriente mes, el 22 del nzisnlo y bajo la 
presidencia del señor Gobernador de Provincia, 
ha quedado constituida en el Palacio de la 
Diputación provincial, lu Comosión Mixta de 
reclutamiento, co~npuesra de los funcionarios que 
u continuuci<jn se expresan, seyuiz se determiiiu 



Vicepresidenle 
Comn<!l, D. Ernes t  Rubio Giron. 
Vocales 
Dijiutrl(~ provincial, D. Sebastián Domenge Rosselló. 
Idem, D. Alejandra Rosselló Pastors. 
Teniente Coronel, D. Francisco h r i t  Fans. 
Comandante, D. Juan Aliaga Ramis. 
Delegarlo de la autoridad rnilitar comandante, D. Miguel Vidal C(111. 
Médico inilitar 
D. Fuusto Dominguez Cortelles. 
OJlciul mayor 
Comu~rdante, D. José Gomila Siquier. 
Secretario 
El de la Dipulriciów pr(1vincia1, D. Silvano I . ó n i ~  

«Coinisiúii Mixta de Reclutamieiito» se eiicargaba de la verificación de cad 
contingente de mozos con destino a quintas.Además, coi> la estrecha colaboi-lición <le 

mientos, estudiaba y daba su veredicto a los ecxpedientes de exención» 
ientcs de prófugos» que le craii reinitidos por éstos. 

el de los Ayuntamientos en el control de los ulistamierzios de tropas y su relacidn dir 
lu «Comisión Mixtu de Reclutamiento» 

Los Ayuntamientos se dedicaban a la realización y rectificación de todas las listas de lo 
os que cada año, obligados por su edad, debiaii prestar servicio en el ejército; actuaban, 
o tribunales de primera instancia, jmgando sobre las cualidades y condiciones de cada 

uno de los mozos alistados, excluyendo únicamente dcl servicio activo a aquellos que por 
ondicioiies físims no pudieran desempeñarlo, o que por circunstancias de familia 
ran dispensados de cumplir tan pesada carga nacional. 
egún lo establecido en el núm. 5" del iirtículo 40 de la Ley de Reclutainiento de 21 de 

ctubre de 1896, «...en cada pueblo se han de alistiir los mozos nacidos en el misino, 
ualquiera que sea su residencia, sin perjuicio de que luego se les excluya, si a la vez, y co 

mejor derecho, aparecieren alistados en otros p ~ e b l o s . » . ~ ~  
Debían, para el acto de rectificiición de las listas del alistiimiento, realizar una citació 

n el Boletín Oficial de la Provincia. «Si los mozos cuyo paradero se ignora iio 
pereciesen y su iilisencia datara de más de diez años coiisecutivos, debed repulársele 
rtos por analogía con lo establecido eii la regle 4" del art. 88 de la ley, y en consecuencia 

exc uirlos del alistamiento en el último dia de la rectificacióii; pero si no concurren esta 
instanci:is, y no consta tampoco que csteii incluidos en otro alistamiento5 habrán de 

onlinnür figurando en el del pueblo de su naturaleza, sin perjuicio de que cn su dia y cas 
es declare prófugos».23 

22 E~tli>ído de una Circular que <lil.ige LI Presidciite dc la rcoinisiúii Mixta dc Kcclulaiuiento» de Baleares al 
tainici,io de Súller ei 25 de E1ici.o de 1898.(Archiuo Ayunli~rnieiilo de Súller). 



Los Ayuntamientos anunciaban (por medio de baiidos y edictos), con quince días de 
antelacióii, el día, hora y sitio en el que se realizaría la clasificación y declaración de 

Idados; y cnviahaii a los interesadosz4 por duplicado una papeleta para que acudieran a la 

Es iiiuy interesante comprobar que se intentaba que no pudiera existir, en dicha 
clasificación, iiingún tipo de corrupción o fraude administrativo. Para ello se debía 
etcrminar si en los Ayuntamientos existían coiicejales, «...que por ser parientes por 

,anguineidadzb afinidad hasta cl4" grado civil inclusive de alguno de los mozos sujetos al 
lamamiento ... mZ6 pudieran incurrir en favorecer la suerte de aquellos parieiitcs. De existir 
.tos coiicejaler, se debían sustituir por otros no incompatibles. 

Eii la clasificación después de finalizar las operaciones de talla y reconocimiento médico 
a, el Ayuniamieiito debía hacer la oportuna invitación a los mozos para que 

usieran los motivos que tuvieran para eximirse del servicio. De iio cumplirse este 
inite, la «Coniisión Mixta» castigaría ii los concejales asistenles al acto con un;i multa.El 
untamiento tenía la obligacióii de expedir «...certificación cii la que coiiste la exención o 

'enciones alegadas por cada uno de los inozos que las hubiesen propuesto ... ».z7 
n cuanto a las exenciones, el Ayunlainieiito informaba a los mozos (que habiendo sido 

clarados soldiidos por haber cesado la causa que motivó su exeiición) de su derecho a 
egar exenciones que hubieran contraído con posterioridad al fallo revisado* ... en la forma 
,tablecida en el art. 126 del reglaineiito y en la R.O. de 11 de Septiembre de 1897 ex 

el Ministerio de la Guerra».2H 
Finalmente, el Ayuntamiento después de estudiar las exenciones alegadas por los mozos, 
declaraba: total o temporaliiiente excluidos del servicio, soldados, soldados 

dicionales, o prófugos. Cuando la exclusión se fundaba en cortedad de talla o defecto 
o, los mozos comparecían riiitc la «Comisión Mixta» para ser medidos y reconocido 

or el médico de la Comisión. La comisión se reservaba el derecho de revisar todos los 
xpedientes de exención de servicio. 

Las actas de las sesiones para la clasificación y declaración de soldados dcbian quedar 
flejadas eii el libro de sesiones del Ayuntamiento, siendo firmadas por todos los concejales 

ue coiicurrieran al acto, y los que hubieran sustituido a los incompatibles, y por el delegado 
la autoridad militsir si Iiubiese concurrido. 

os Ayuntamientos inmediatameiite después de termiiiaclo el iicto de clasificación.y 
de soldados en cada reempl~zo, procedíaii a instruir el correspondiente 

xpedientc para la declaracióii de prófugo a cada mozo que estando alistado no s 

Di  no ser halia<lo cl rnozo, s i  eciii-cgaba la piipelitla ii si, pudre, rnüdrc, tuioi, piiiieiite in4s cercano, u otr 
crsona d i  quien depeiidierri. 
" Paro cl coir,puto dc los grados d i  Ipiireiilcsco se dcbiati iener en cuciiiii las reglas ril cfeclo es? 

los ariiticulor 915 al 919 del Cbdigu Civil vigenic. 
Z6 Ibid., nola 1 

Ibid., iiotl* l. 
Ibid., noia 1. 
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prescntadÓ hasta entonces, o no hubiera enviado, en su nombre, a una persona auto 
Luego remitían a la «Comisibii Mixta» copia cenificiida de los expedientes de d 
dc prófugo para su ininediaco estudio. 

Las tiegociacioiies para ia paa vistas desde la prensa 

Los posibles contactos entre el gohicrno Cánovas y c1 gabinete de Washington a 
de la posibilidad de cticonuar una vía pacíí'ica como solución al conflicto coloi~ial qu 
demostrados en editoriales correspondientes a «El Ancora» de los.días 2 y 4 de E l  

1897, dc los que critresacatnos los siguientes paiágralos: 
<El jefe coizservador (Cánovas) ho de tener muja 
en cuei~ru los temores que manijiestu el minislro 
de los E.stad(~s Unidus (Mr. Taylorj antes de lle- 
gar a unrt paz huwzillunte con los ii1surrecto.s cu- 
banos.Ni el ejercito, ni el pueblo corisentirin in- 
>rvcnciones denigrantes (por parte de Estado.s 
nidos), pajiadu.r con trufados de corne~io,  ni 
uclzo rnenos paces irticuas, que el espíi-ifu tia- 
nrrl mchuia y consiit~r)ien un insulto al honor 

ri la dignidad de Irt patria. a 
Editorial titulado: «LA CUESTIÓND, 2-1-1897). 

Nos encoiitramos con la postura critica de un diario, «El Ancora», que apoyado po 
clase católico-coiiservadora mallorquitia, no ve en la paz y la consiguiente independe 

ás que la pérdida de la influencia econ6mica2" política española sobre la gran Aiitil 
En otro editorial del 4 de Enero de 1897 titulado «LA PAZ» vuelve en la necesida 

o transigir ante el enemigo, aiiiquilándole sin concederle la indepeiidencia. Y afirma 

flcuba la isla de Cuba 1.7or el si.rreinu de 
tincz Campos y oturgudus las reformos u la 

gran Antilla, todos los que hoy se hallan en 
el cumpo rebelde se 110s quedan dentro de casa, 
no como enemigos vencidos, sino turno . 
heligerunte~ con quren $e   acta un convenio. 

Coinpano Is idce de Sklnlcy G. I'iiyiie dc lii inenislclicia de i ~ n  buen estudio sohm cstc ~icrsoiiajc. Aunqu 
estu<liur con una mayor piufui~didad lii pei.soiialidiid dcl gi~icrül Weyier rcioincndaria las hiogriifiis qu 

escribieron: LlJlS DE ARMIRAN PEREZ: Wryler, Madrid, 1946; y L escrita por VALERSANO WEYLEII 
OPEZ B E  PUGA: En e! <irchivo de !ni obarlo (Uiogr-ufío del Cipitdn Genero1 Wey!rrJ, Madrid, 1946. Tam 
S il>ternv~iltc destacar h existenci;, de una hiografia del general escriit por JUAN SANTANDER MARI. bajo el 
iulo: Ge>,erui Weyler, Pslinii de Mallorcii, 1985. Aunque esia obra no deis de ser inAs que un anecdotario e 
c se reiatail bus virludes y hcioicidades di1 ilustre general, siii adaptiir una postura rn6s critica hacia el peiso 



Em[>ezarán tratarido con los verdaderos 
españoles corno h igual u igual, mientras vrin 
adqrririendo los I>ue.stos más culminantes eti la 
administruci<ín nzunicil~al, hasta que que dueños del 
manubrio gubernativo, despidan a 10.7 hijos de 
España con un cortis saludo diciéndoles: 
Cubita />ara los cuba9ios. >> 

Se percibe un temor, por parte de la prensa integrista, de que la paz sólo conducirá a la 
finitiva pérdida de la gran Ai1ti1la.Y por ello sc alimenta la idea de que la única solución 
sible es la continuación de la guerra hasta vencer al enemig0.3~ 
En las mismas fechas, Enero de 1897, el órgano oficial del partido republicano de 

allorca, «La Unióti Republicana», llevó a cabo una campaña de duras críticas hacia el 
obierno de Madrid (partido fusionista) y hacia el sistema monárquico, que para ellos eran 
s causantes de la crítica situación que auavesaba el país.3' La solución a todos los males, 

entemente, será para ellos ia ~ e p ú b l i c a ? ~  
Referente al tema de las reformas que el gobierno español quería aplicar a Cuba, también 

1 Ancora* toma una postura en contra de estas, ya que llevarán consigo la autonomía de 
ubs frente a Espana. Aboga J.  P. Cloquel1,colaborador de dicho diario, por unas reformas 

uyo objeto es procurar la sumisión y obediencia a su metrópoli.» («El Ancora,,, 6 de 
ro de 1897). Es decir, se necesitaban reformas que tendieran no sólo a disminuir la 

surrección, sino a extinguirla, procurando que no volviera a reproducirse. Esto pmeha que 
a continuación de la guerra seria para el sector más conservador de la sociedad la solución 

perfecta 

Apéndice 

oino apéndice dociimental de este capítulo he creído interesante iiicluir el siguiente 
iculo, que aparece como editorial en «El Ancora» del martes 9 de Febrero de 1897. Su 

terés se basa cn el tratamiento cie la autonomía de Cuba de manera ingeniosa y crítica. .. 

D x A x ( D C ) " = I  

- 2Con que parece que la paz de Cuba está cerca? 
- Be,sgraciadumente. 
- 2 Que dice usted? ¿No desea usted que termine la insurrección? 
-Lo deseo tanto o más que cualyuier.e,spañol; sobre 

Citado por STANLEY C. PAYNB: Lor rnilit<,res y lo poliiicn cn Iri !LspoAa co:unru»lliordi>eu, pSg.87. 
Ibid.. nora 2, pSg. 92. 

SZ Apoyo i p c  se ri>iilel.ializó en ii>~itimerablcs ririiiulos rlc critica hacia la preiisii y sutoridiics nuite;imericalias, 
ue habisn desericadeniido una campd~iiii en coiiw~ de los rnélodos utilizados por el gciieral Weylcr para repriiiiir a 



todo más que algunos ... que hacen el caldo gordo con 
motivo de h guerra; pero lo que considero una 
desgracia es que tengamos paz comprada a tan subido 
precio, como es la concesión de la autonomia. 
- Pues según se,dice por crhí, Cuba puede muy bien ser 
auttmumista y española de verás. 

- E s o  está por ver, u la experiencia de lo que han 
hecho las colonias de otras naciones, puede ser 
argumento en contra. Yo prescindo de eso, por ahora, 
dejándolo al tiempo, y digo que es un disparate 
mayúsculo, digno solo de un gobierno liberal, 
conceder a Cuba, no ya la autonomía, pero aún las 
reformas, que votaron las cortes. 
- Y por qué? 
-Porque la autonomía más o menos disfrazada, que D. 
Antonio piensa conceder a Cuba es ilegal. 
- ¿Ilegal? pues no veo. 
- Pues abra usted 10s ojos; lo ldgica le hará ver. 
Es ilegal otorgar a la gmn Antilla otras 
reformas que aquellas que votaron las cortes. 
Pero en las reformas votadas por las Cortes no 
entran la autonomía. 
Luego ... tire usted la consecuencia. 
- Bueno; pero las reformas votadas se podrían aplicar. 
-Ni esas; porque se dejaron eiz sus[~eizso por 
entenrler, según declaró el mismo Cúnovus, que a la 
guerra debe contestarse con la guerra; y que hasta 
ver pacificada a la isla, sólo a las armas tocaba 
dirimir lu contienda. 

Ese es nuestro criterio; el mismo que el del 
obispo de Salamanca. Porque entendemo.~ que ni las 
reformas votadas por las Cortes, ni mucho menos la 
autonomía son lu solución del problema cubuno. 
Es decir, como solución del problema cubano lo 
será la autoizomía. 
Pero solucidn no para España; sino para los 
insurrectu.s. 
Para los in.surrectos; porque en el problema que 
vienen resolviendo desde hace años, han rlespejndo ya 
dos incdgnitas. 
Primera: 1 3  el ZaiVón desl~ejaron la incógnita riel dinero. 
Segunda: Coiz el .Zanjó>? siguieron las 
operaciones, volvieron u plantear el problema en la 
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actual insurrecci(Jn, y a punto están ya de despejar 
la segunda incógnita, que es la autonomía. 
Tienen, pues, dos datos los insurrectos: 
Dinero x Autonomía 
Que sumados con esta otra, que tienen seguro: 
Que sumados con esta otra, que tienen seguro: 
(Debilidad canovista), darán la siguiente ecuación: 

D x A x ( D C / " = I  
Que quiere decir: 

Dinero, del Zanjón y de los yankees. 
Más ... autonomía ...,q ue se quiere conceder ahora. 
Má.s ..., la debilidad de Cánovas ... 
Todo eso es igual . .a independencia. 
Que es la tercera incógnita, que acabará de resolver 
el problema cubano. 

Este apartado no pretende ser una biografía del general Weyler," ya que no es esa mi 
tención al realizar este trabajo. Simplemente se quiere resaltar su importancia a nivel 
tatal, y en la isla de Mallorca durante el conflicto cubano. 

Pertenecía a una familia de la clase media mallorquina, y su padre era de origen 
usiano. Continuó la tradición castrense de la familia, iniciando su carrera inilitar eii el 
olegio de Infantería de Toledo a los catorce años. 

Se le atribuyen cualidades de buen estratega; de conocedor de las técnicas militares 
ropeas imperantes eii aquella época; de compartir junto coi1 sus soldados las 

ncomodidades de la vida castrense en Cuba, es decir, se consideraba uno más y no hacía 
valer sus privilegios más que en el mando, como general que era. 

Su carrera militar fue brillante culminando el 19 de Enero de 1896, fecha en que fue 
ioiiibrado Gobernador General, Capitán General de Cuba y General eii Jefe del ejército de 

El gobierno vió en el a un gran estratega, que tras sus éxitos en Espana (guerras carlistas) 
y sus intervenciones en la primera guerra cubana, llevaría con seguridad a la victoria al 
e'ército colonial. 

En 1897 sufrió fuertes críticas, por parte del propio gobierno español, debido a sus 
«atrocidades» y acrueldadesn cometidas con los cubanos. Debemos decir que estas críticas 
se debieron principalmente a una política de desacreditación contra el general Weyler 

?' La iiidiislria mallcilpiiina (la del caiziidu especialmente) tenía en las Antiiius un inemado imponüiile para sus 
exportaiioiies; mercado que necesita t.%inhidn pro'iuctos iiitiaiuf.icturados y que importa tejidos. 



«impulsada por la Junta Revolucionaria Cubana, bien financiada (con capital nort 
inericano), que se hallaba en Tampa, Nueva Y«rk y Washington».34 

Weyler quiso defenderse de esas acusaciones dirigiéndose mediante una carta 
Diciembre de 1895) al director de <<El Mercatitil Valenciano», diario en cuyas colum 
dirigían duros ataques. Weyler escrbia: 

«Sustento la idea de que no e.s necesario ser 
cruel ni reacciunurio para ejercer el nluwdo con 
la energía que en determinudus ocasiones exige 
lu salvución de la patria, ni esto se o[?u~ie a la 
condicidn que debe rener siempre el que más 
elevado esrú, que es la generosidad>>. 
(Citiido por MELCHOR FERNANDEZ ALMAGRO: Histovia política 
Espaila conteml~orúnea, 11, pág. 279). 

Después de varias victorias, y de realizar una política, calificada de dura 
«reconcentraciones», que consistía en concentrar a los campesinos en un mismo 1 
vigilados por el ejército, el general Weyler h e  susiituído en el cargo por Ramón Blanco 
Octubre de 1897. 

Lo cierto es que nos enconti-amos con dos posturas totalmente opuestas: por una pa 
prensa norteamericana que pretende desacreditar las actuaciones llevauas a cabo po 
general Weyler en Cuba; y por otra la prensa mallorquina, que hemos analizado, que des 
la figura del héroe mallorquín convertido en héroe nacional. 

«El Ancora» realizará a lo largo de todo el período una cainpsiña totalmente de apoy 
exiiltacióii de la figura de Weyler.,Por lo que se rcfierc a «La Uiiión Republicana» ya e 
de Enero de 1897, en un artículo titulado «Weyler y las reformas,,, iiituia que la poli ic 
llevada acabo por Weyler en Cuba no convencía al gobierno y que ello motivaría 1 
destitución del geiieral, que, en palabras de Stanley G. Payne «fue motivada no tanto p 
problemas militares de Cuba o por las criticas en España como por la creciente preocupaci 
que suscitaba una posible intervención de los Estados Unidos si no se intentaba una poli 
más conciliadora».35 

En el citado artículo de «La Unión Republicana» se decía: 
~...Mienrras se u.seg'h'i.iraba en los centros 

S oficiales que el Gobierno no pensaba en relevar 
al acrutil Cupirún genert~l de Cuba (Weyler), de 
quien se muesrrtl muy surisfeclio, se decícl que 
rampoco tendriu nada de parzicular que una vez 
pacificadas Las Villas mostrase aquella 

>"de8 CPC prueba lainbihn el inlcrds, por parte dc iiidusiriülrs y comerciantes, que veían increineritar 
beiieficius gracias a la gueiiii, por la conti~iuaciúil del conflicto, ya que lis paz supondriil pérdida de capii;il e ii%cl 
el cicne de fiibriciis. 

3' Son interesiintes si respcclo los anicul«s:«Llcg6 la hora», «La viclima y el verdugo», «Resultad 
piibiiciidos en«La Unión Republicaiiíi~ los dLs 11.13 y 22 de Eiiero dc 1897. 



autoridud deseos de regmsar u la Penínsulrr /?am 
atender u1 restablecinziento de su sulud, un 
turito qliebruntudu por las farigas de la 

«El Ancoran del 12 de Febrero de 1897, da noticias de Cuba e informa que el geiieral 
«...se halla dispuesto a concluir con los rebeldes cuanto antes. ..» y que «...respecto 

reformas antilla~iüs, dijo que se plantearían después de liaber conse'guido el triuiifo por 
io de las armas.» 
e suceden durante varios meses las noticias de las victorias del general Weylersobre el 

n Octubre de 1897, cuando ya se conoce la noticia de queel general ha sido enviado 
en la isla de Mallorca se iniciaii los preparativos para la llegada del 

n Felanitx se abre uiia suscripción popular para regalar una espada de honor al ilustre 
allorquín D. Valeriano Weyler. («El Ancora>>, 19-X-1897). 

n Palma el 16 de Noviembre de 1897 en la sesión municipal del Ayuntainierito« ... se trató 
recibimiento que la cotnosión organizadora de las fiestas de recepción del general Weyler, 

ta de efectuar a la venida del ilustre Iiijo de ests país ... » («El Ancora», 16-XI-1897). 
1 18 de Noviembre la Juiita de feste.jos en lionor iil general Weyler nombra una 

omisión de propaganda. Se informa de que se enviara a Barcelona una Comisióii a recibir 

ainbién «El Centro Militar » contrbuyó con la preparación de un baiiquete de 
nvenida al general Weyler, además de enviar a una comisión a recibirle al muelle. 
<El Ancora» del 26 de Noviembre de 1897 se hacía eco de que «...el recibimietito al 
eral Weyler que, a juzgar por el moviiniento extraordinario que se observa entre los 
adores tio sólo de Palma sino en los suburbios del término, es probable que sea entusista 

Es decir, para el pueblo de Mallorca, la figura del ge~icral D. Valeriano Weyler era la de 
héroe nacionalu. 

sde el 28 de Noviernbre, en que lleg6 procedente de Barcelona el general Weyler al 
de Palma a bordo del vapor «Bellver», hasta su regreso a Barcelona el dia 8 de 

iembre para dirigirse luego a Madrid, se suceden en «El Ancora» las iioticias de actos 
úblicos ofrecidos al general Weyler por la sociedad mallorquitia. 

- La visita que le hizo el señor Conde de Ayamans (en uoinhre del Duque de 
drid) felicitándole «por haber llevado en Cuba tan aceriadainente la expresión del 
timiento nacional». («El Ancora),, 30-XI-1897). 

-La visita de una Coinisión, compuesta de varios maestros del gremio de zapateros, 
levantaron «una protesta contra la concesión de la autonoinía araricelaiia a Cuba, que 
fuiidamento se espera será la ruitia de la industria malloquina. 

El general opinó iiiútil la actitud de los maestros zapatcros, puesto que ya es un hecho 
nsumado la autonomia, y les aconsejó que eligieraii diputados proteccionistas y no 
'ticos». («El Ancora», 2-XII- 1897). 
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Como queda demostrado, por lo dicho anteriormente, no hay duda quc la intervenció 
del general Weyler en los acontecimientos bélicos de la isla de Cuba fue decisiva. A la ve 
que su iiinegable popularidad en Mallorca, cuya pohlación, y en particular la prens 
apoyaron en todo m o ~ n e n t o . ~ ~  

El conflicto con los Estados Unidos 

A pesar de las negociaciones con Estados Unidos para la paz,la guerra se hizo inevita 
El 25 de Abril de 1898, el Congreso de los Estados Unidos declaró la guerra a España. 
diarios como «La Unión Republicana2 aparecen reseñas (los días 13, 15 y 16 de Abril 
1898) del envio de tropas, municiones y armamento desde la Península. Se produce entonce 
una situación de pánico a una invasión por parte de la marina norteamericana, aunque ya 
percibía con ante~ioridad.~' Ya que se había iniciado la constnicción, en zonas de inter 
estrátegico para la defensa de la isla, de baterias costeras. Al tiempo que desde la Diputac 
Provincial se tomaii uiia serie de medidas para contener un posible ataque norteamericano 
Se recomienda a los pueblos del litoral que se unan telelonica o telegráficamente con 1 
estación más inmediata y con el faro más próximo, ofreciéndoles la Dipulación r 
subvención para ello. Se conceden el i~úmero de bicicletas necesririo para dotar a a 
guarniciones de los pueblos de este servicio. Y se informa iil gobierno sobre la co~lvenienc 
de poner la isla dc Cabrera en estado dc defensa. Paralelamente se solicita al gonierno de 
nación la autoriazacióii pan1 realizar un ernprésito de 250.000 pesetas para sufragiir gastos. 

Esta situación dc temor a una intervención norteamericana en la isla de Mallorca, se v 
agravada con la continua llegada de soldados heridos y enfermos repatriados de la isla 
Cuba, contribuycndo a hacer insostenible la situació~i de malestar social y aumentando la 

sidades de productos de subsistencia para alimentar aquel excedente de población. E 

de Bernardo I'aln~ei. y Sastre: 

~>ogre.?o sobre lur nbsolurar y <lexpútic<ir; y es <Ir 
lado punin inacertion<ihle que lo forma rie gohiernu 
r~(>ubl icai io es lo Últimii polohm de la ciencio 
pol i i im,  3 por lo  tui~rr,,jusio es que elpueblo 
cspañol, coi>in todos los d<!rnds, lirchen rlenod<i<l<tmente 
para drs,~rolderrr de 1o.s antiguos y mducur moldes 
de o>t<icr<inicu.s ,,io»urytsii>r pom ocojvrsc biijo e/ 
paiernal gobicnio de la Ke~>úh/ic<i». 
(«La Uniún Rc]iubiicaiia»,l3 de Enero de 1897). 

Bernardo Palrnci y Sastre era el secreiuiio de la Junta Directiva del Casino de Unión Republicana de Paime (ver 
PERE GABRIEL). y uii asiduo colabuwdoi del diario d.ii  Uniúii Repubiicaiia». 

?' Ver isferenciils oi <<El Ancora», diiir 3 de Marzo y 19 de Abril de 1898, dondc qucdii bien Iiatciitr i I  tem 
a uiia invilsi6ii por irarte de h inarinii de Suerra nonesiniricanii. 

78 Es&, i~lforix~ilciú~> se ha extraído de «El Ancoriia del 23 de Abril de 1898. 



a situación se acentuar& con la crisis iaboral que alcanzaba a amplios sectores de 
blación, debido, principalmente, a los continuos cierres de tibricas y al abandono de las 

bores del campo por falta de mano de obra. Culminando en manifestaciones por las calles 

Finalmente el 14 de Agosto de 1898 se informaba ala población de e... la suspensión de 
stilidades entre los gobiernos de España y Estados Unidos».39 Se iniciaba11 ahora las 

'aciones de paz y las consiguientes indemnizaciones de guerra. 

Conclusiones 

unque después de este trabajo introductorio no podemos dar conclusiones definitivas, 
demos hablar de unas primeras iiproxiinaciones a las consecuencias que originó el 
icto cubano y la consiguiente guerra coi1 I»s Estados Unidos, en la isla de Mallorca. 

o primera y fundaniental tenemos la crisis económica, con la disminución de las 
iones hacia las Aiitillas, debidas, en gran medida, a la paralización del coniercio por 

usas del conflicto bélico. Esto llevará consigo el inevitable cierre de fábricas y la 
siguiente crisis laboral. Los masivos ieclutarnientos f~lzosos  también infllrirán en el 
ndono de las actividades agrarias por falta de mano de obra para el cultivo. Las clases 

pulares (obreros de la industria, artesanos y campesinos) serán quienes sufraii coi1 mayor 
za la crisis económica. Junto a ellos las clases acomodades (incipiente burguesía), que 

uedan excluídas (previo pago de la redención en met6lico) de la recluta para nutrir el 
Brcito colonial. Estas, se dedican a sus iiegocios y a seguir la guerra desde sus casas, 

.[nadas de los acontecimientos, puntualmente, por la prensa. La Iglesia segui1.á 
ando un papel hndlirnental en el proceso, manipulando ideológicamerite al pueblo con 

s sermones e interviniendo en las instituciones relacionadas con la vida política y social 
la isla. Frente a ella la posición de las autoridades e instituciones civiles y inilitares, cuyos 

ncionarios hicieron lo que bueiiamente supieron unos, y otros se aprovecharon 
onómicamente de sus funciones en la adniinistración; todo ello dentro del marco de una 
oca, finales del siglo XIX, y de un país, España, caracterizados por una perinisiva 

upción administrativa y por la implantación de un enmarañado sistema caciquil. 
e ha querido demostrar con todo ello que el desarrollo de los acontecimieiitos bélicos 

Cuba y el final del imperio colonial español, sí influyeron en el acontecer diario de la isla, 
e se vi6 afectada econóinicainente y cuya sociedad sufrió ciertos cambios de actit 
odo de ver y comprender los acontecimientos del país. 
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Sebastii Serra Busyuets 

Considerain un dels temes bBsics de la tiostra historia conleinporinia I'cmigració que es 
óna des del segle XVllt fins als anys setanta del present segle amb tres etapes ben 

El període que abraqa des de fiiials del segle XVlll fins gairebé firials del segle XIX es 
acteritza per un corrent inigratori lent i, bisicament, adrecat a les Antilles, America del 

i Algeria. Cuba i Puerto Rico, fins al 1898-99, foren colbnies de I'Estai espanyol, com 
bé ho fou Pilipines. Argeptina era el país que més emigrants de les illes Balears rebia s i  

xcepció de les colbnies i d'Algeria. 
El govern de la Restauració, a través del Ministeri de Poineiit, planleja algunes 

iernatives per intentar evitar I'emigració o per canviar-ne el destí. Es propugnaren una 
rie de mesures després que es constituís tina coinissió especial que va acabar les tasques 
novembre de 1881. A continuació reproduim les conclusions del dictamen que fa 

Sekncia a les illes Balearsi a les Caniries. 

* E1 pieresi tini 1xtnein iie $8, coinuniciicib i>mseiilada ii les II Joinadus sol>rc Esiigi.acibii del I<s(ado Esl>añol 
a Aigeiiiina, celebrades U Builios Aires, i'ociubie de 1989, i aiiib slguiis dcliills i~c1uulitiiiis cl 1993. 



PAIU VARIAR EL CURSO DE LA E M I C R A C I ~ N  
E,r 10 co>i~rcnie,rci<r di. vuriar Irjr corrienrrs <le iu o!zismci<fi, de Buirores J Conorior. y que <fliryo toda eilo ú 

11 
Dar i>o~ficipockín d los tnis>,tor e,, i<? l>~<>i>ie<iod lerriro>i<iI dc oit?hn iilm, sujrrondo 6 iur rr<ii>u;(i<iore.s iodo 

0 10s leyes e.rpeci<iies de 10 Colo,,iroci<i>r J u1 regbit,eniu ijue se imgu pciro /<ir Coii,t,ius de Uiiruriioi: 

111 
Siibvriicimzor d los coioi~os co!,,i i o ~ i  cariii<liid hasiunre (1 i<i cnrnpm de rini,,,<iier y c,l>i>ero,.s de i<ihnr>i:o. 

1 L/ 
Coru>irir /o segitridiid de esio.s colonos u,iie ei ba,i<ioieri.c,i,o cubutro por iiiedh ic </csioc<iiiir.n~os nriiiri~re~ 

XI 
PAI<A IiWPIIBIR Ll I-JMiCRAClbN 

Li> ri>o,,$kriuciúri ,,iii.s aiii.\/ii<?orio de ~uii paehio que e.s/eiii, esrú cri que rii,igi,rio ahtri<li»ir sir pií,riii, i~ii~irir<i<i 
J2Uz rri eiio y gor«>t<lo < I t  br coiaodi<l<i<l<,.r de iuiii, virlo prú.~l>rm y d~.soho~u~lii. L,,gror erio piim 10s provincia. 
<Ir Uui<wr<~.s ). C<iriu,io.s, serio el iileoi <le io roiiu<h. A',, isiriiro llegar '1 iiirii«, ni iiiricho ii>éi,or; ,dio creo iji<<> debu 
iiiejor<i,se 10 sirurie <le oiizbus 1iucb10,r si re piidi<,.$cii lii<iiireor siii~uii<lii<.<iiii~~!~i~~ cierlas r<:fi,,nrrii r n  ior iiii.stn>i,u.s, 
<í eria jiri, ~x"'l~,,ng,,: 

1 
Rebujo <i<. i«s i»>i>ucsl<is qrie i>csotz sobre lo Ier?il~>i<il en UoIe<ms ). (iiriui,<ir. 

... 
Foi>ieniiir /u »,<liorr.iit dri cui:o<lo ea 10,s Buiear<,.s, iiog <ircui<lu por iu co,npcirnci<i con ict Pe,tiiisui<!r 

VI1 
Ilir,ihicc»,zicaro il<. iwrz<i,l<ibrii.<i de r<ihucr~ rii i<i is1,i ile ?i,iir>r>fi. 



IX 
Inii,r.di<iio cun,plinzienio de lo>.? rmtudos y coiii,<.irius c<,<>kbr<rdr>s ccni rl Diiperodor rie Murruecu,~, y i:igriiies 

/i<ino ei dio, con," guroniio uifoineiiro de 1'1, pcs<iizcri<is, y miociunes riierc<iiiks con aquel i~~zperio. 

X 
Oodpociós ,l<d (>uurtu de Sorito Cri<: ilc Mur PeqaeCo, ofre<;i<lr, d l:si,si>o>i<i por e1 I~-<ilodo ' I c  l>tiz de Vod-ROS, 

,segú,, <,l <Ir!. F. 

Xl 
Que ~i gohi~ruo e.s!obic?co I I ~  I.IJICYIO de gt~erro e»iw IUS i.si<is Con~ri<is y C,i.rio ,>cci~lctila/ del Afiico, qiie 

recorr'i <le,sde Sonlo Cruz de Atodi? iioriu 10 islu de A~guir?, en ~>rotcccide de 10 />m<" I?c<'ho por ios cipurí«ier 

XII 
1:~tiibiecer /><ir ei Gohieriio r..?l~uCoi e,, Pu<?iiie i<iiis<irio. d cii cirro />utiiu <l', ki corto rrrlrr el rio Dr<¿.vii y ei 

<:,zhu de mi<hi ~uiia ,fiictori« ci>riirrci<ii 4 irtdiv!riai, que abi?ere ni coii?ercio 10s puerior ilc Wogiidr~r y orms, 
cstrcchuriilu usi itir rci~~cior~es de Africo i.on E.spsp«fio, por tizc<l;o <le Coii<iri<is. 

Xlll 
E.siuhlecci. uir L<i¿<ireio iur C<i>,ur;os que coi-!e ior ii-<iDi>r yiic er?tori>rceri boj ias reiociu>,er coriiercioin 

de ti<piti piiis. 

XIV 
Que se icfiiriizcri ior ir<it<tdos y cuizvet,ir>s c c i e b ~ d o s  con el Irrt{>eriu d<< M<mnecou, ~iuiiih~du/us e,l an~ioiiiu 

coii /<is coiiver~irnciiis in<iic<i<i~~,s. 

T<tirs :o>> ios ritrdior rpr ti,? rugirrr iii; lerriio<l y ~>iiiiioii»,o, p<ii<i ivgmr io,sJiiies que se propmie e.si<i Jiri,lii. 
A eiio io<<i decidir <le1 ucienu coi, que rixe iit iri.;i~i>o<io ui irdi<ioo? esie Diifdine,i, que enti-eso ti lo 't,~rol>ucióri </<, 
1" nzisnro (D). 

A la fi del segle, entre 1891 i 1895, es calcula que emigraren de Balears 5.454 persones, 
segons els esttidis d'Estadística. Continuava la forta emigració a Algeria i coinencavü a ser 
important la que es dirigia cap als paisos americans. La seva distribució 6s la següent: 

Algkria 2.039 
Cuba 1.445 
Puerio Rico 646 
Argeiitinü 26 1 
Filipiiies 101 
Brasil 85 
Uruguai 65 
M¿-xic 40 
Col6iiibia 5 
EU A 2 

Una segonü etapa va des de la ti del segle passat fios als ünys treiita del segle presciit. Es 
tracta d'uiiii c~iiigració inolt iiombrosa i qtie es dirigeix, principalinent, a I'Argeiitina, Cuba, 
I'Estat frances, Algkria i, de rndnera més iniiiorit!iria. a Puerto Rico, I'lJrtigiiai. Xilc, Brüsil. etc. 



A I'Argentina s'havien pres inesures Iegais pcr tal d'iitreurc la immigració i comencar la 
política poblacionista. Destacaran els forts contingents d'einigraiits a la República 
Argentina i tamhé, eiicara que e ?  menor nombre, a Cuba. 

Es produiraii retorns nmssius d'ciiiigrants a causa de la crisi ecoiibmica argentiiia de 
19 14, que coincidia amb la primera Guerra Mundial, i a causa de la crisi de 1929, que tainb' 
relacionam amb la proclaniació de la Segoiin República a 1'Estat espanyol. 

El canvi de dominació de Puerto Rico fa que hi hagi it i i  fre a l'emigració de tnilitars i de 
la burocr&cia colonial, con1 taiiibé passa a Cuba a pariir de la scva iiidcpendi-ncia. 

1.a tercera etapa es dóim a paitir dcls anys quaraiita, després de la Guerra Civil de I'Estnt 
espiiliyol, en el comencament amb dificultats hurocrhtiques i politiques. Aqiicst corren 
niigratori es dirigir& cap a !'Argentina, Xile, República Dominicana, I'Uruguai o Vcnecuela, 
i continuar8 fins passats els anys seixanta, fins i tot coiiicidini anib els inicis del turisme de 
niasses a les illes Balears i amb l'arribada de forts contingctits migratoris proceden 
d'Andalosia i Múrcia en la priiiiera etapa. 

Els exilats politics configuren també un imporiant grup d'einigrants. Destaquen sobretot 
els que ftigen de la Guerra Civil, o de la postguem i la repressid de I'kpoca. En trobain . 
Venec;ucla, Colbinbia, Mi-xic, I'Argcntina, Xile, etc. Hi havia hagut amh anterioritat alrres 
exilats, sobretot a les Bpoques absolutistes del segle XIX o després de la Priniera República 

Els hoincs i dones d'esgl+Lsia també han protagoiiitzat uii moviment, que e11 certa inanera 
es pot considerar inigratori, a lnolts de paisos americaiis, aliicans o üsibtics, fins 
I'acti~nlitat. 

Les coiiseqüencies de I'eniigració de persones de les illes Balears s6n iinpoitaiits des 
dels punts de vista econbniic, cultural i polític. No cxisteix cap indret de I'arxipelag on 110 

es coiiegui, de rnanera directa, el feiiotiicii de I'eniigració. 
L'emigració a I'Argeiitina és la de niés Ilaiga durada i la que afecta u11 iiiajor nombre de 

localitats i d'iiidividus. 

2. Caraeterístiques i evoluciú de I'eii~igraciú a ['Argentina 

Els residciits de les illes Biilears 81 I'Argeiitina representen un coiitingent relativainent 
noiiibiós. A Iravés de les hn t s  aiiomenades Guía de L(ri1rririco.s Resir1enre.s en Argeiitina de 
1918 i 1929 i de les xifres absolutes de la població, es pot estlihlir la iiiforinació segiient. 
(Cal dir que aquests llisiats fets pcr Josep üarcics Moll són iiic«mplets, ;a que iio iiiclouen 
i'cinigsació de curta durada i els notns que hi figuieii són ~ioinés els dels Iioiiies considerats 
mps de família.) 
- El total de bülears residents a I'Argeiitiiia l'iiny 1918 6s de 4.620 persones, de les 
quals són: 

naturals de Mallorca: 2.920 
niiiurals de Meiiorca: 229 
naturals d'Eivissa: 196 
naturals de Fornieiitera: 1 
d'origcti (lesconegtit: 1.304 



- El total de balears residents a I'Argeniinü l'any 1929 6s de 4.279 persones, de 1cs 
quals sóii: 

iiaturals de Mallorca: 3.843 
naturais de Menorca: 152 
iialurals d'Eiviss~i: 175 
nüturals de Formenlera: 1 
d'origen desconegut: 109 

Dader de l'emrgracl(j de M[zllorca 

Localitat 

Alaró 
Alcúdia 
Algaida 
Aiidratx 
Ariaiiy 
ArtB 
Baiiyalbufar 
Biniali 
Binissalim 
Búger 
Bunyola 
Cülvia 
Caimari 
Campünet 
Cainpos 
Capdeperü 
Consell 
Costitx 
DeiA 
Escorca 
Esporles 
Establiinents 
Estelleiics 
Felanitx 
Foriialutx 
Inca 
Lloret 

Població 
absoluttü 

1930 

Residents a 
I'Agentina 

1929 

% d'einigrats 
sobie 

població total 
de la Iocalitat 

2.64 
2,57 
0,61 
0,47 

I,77 
0,00 

0.38 
0.42 
OS4 
0.1 1 

2,54 
0,81 
0.80 
0.57 

0,17 
0,oo 
0,65 

0,34 
3,31 
0.00 
0,50 

% d'emigrats 
aobrc 

població total 
de Mdllorca 



L.Loseta 
I.lubí 
Llucmajor 
Manacor 
Marratxí 
Mancor 
Maria 
Montuiri 
Muro 
Orient 
Palma 
Petra 
Pina 
Sa Pobla 
Pollenca 
Porreres 
Puigpunyent 
Ses Salines 
Sencelles 
Santanyí 
Sant Joan 
Sant Lloren$ 
Sta. Eugenia 
Sca. Margalida 
Sta. Maria 
Selva 
Sineu 
Sóliei 
Son Servera 
Valldemossa 
Vilafranca 
MALLORCA 



Dades de I'emigruci<j de Menorca 

Localitat Població 
absoluta 

1930 

Alaior 
E\ Castell 
Ciuvadella 
Ferreries 
Mdó 
Es Mercadal 
Sant Lluís 
MENORCA 

Dudes de l'emigrució de les Piriiises 

Localitat Població 
absoluta 

1930 

Eivissa 7616 
Formentera 2929 
Jesús 
Sant Antoni 5014 
San1 Agustí 
Sani Cristbfol 
Szint Carles 
Sant Jordi 
Sant Josep 5099 
Sani Joan 4612 
Saiit Mateu 
Sant Miquel 
Sant Rafel 
Std. AgnEs 
Sta. Eiiliria 6305 
Sta. Gertrudis 
PITIUSES 31575 

Residents a 
1' Argentina 

1929 

Residents a 
I'Argentina 

1929 

% d'emigrats 
sobre 

població total 
de 12 Iocalitat 

% d'ernigrats 
sobre 

població total 
de la localitat 

% d'emigrats 
sobre 

població iotal 
de Menorca 

% d'ernigrats 
sobre 

població total 
de les Pitiüses 



Els emigrants són naturals prtcticameiit de tots els pobles de les llles, pero en ressalten 
sobremanera els proce<lents de Manacor, Polletica i klzinitx a Mallorca, Ciutadella a 
Menorca i Vih i Sant Mique1 a Eivissa. Destacain que els municipis de Mallorca anoinenats 
aiiteriorment representen iin 35 per cent del total. Els municipis aiiib inés cmigraiits respecte 
al total de la seva població eren Manacor, Llucmajor, Sineu, Polleiic;a, Muro, Maria de la 
Salut, Santa Margalida i Fehnitx. 

El cas de Palina 6s especial, ja que si bé el percentatge reiatiu a la seva població total 
büix, represente el1 sol un 20 per cent del total d'emigrats el 1918 i un 1 1 per cetit l'any 
1929. 

Les poblacions en les qualss'instal.laren foren inoltcs, pero en destaquen Buenos Aires, 
Tucumán, Mendoza, Rosario, Córdoba, 1.a Plata, San Pedro, Santa Fe, Goyena ... Es 
constata la importhncizi de la província de Buenos Aires. 

Les cadeiies inigratbries teneii un gran reflex eii la ubicació dels eniigratits a les ciutats 
argeiilines, seiise tenir en coiiipte els graiis contingcots que es dedicaven a la pagesia en 
terres de La Pampa. Exemples peculiars sóii els casos de felanitxers a San Pedro, eivissencs 
a Santa Fe, menorquins. sobretot ciutadellencs, a Córdoba, serverins a Goyena, caimziriencs 
a Tucuinán.. . 

Les principals causes de l'einigració ercn de caire socioeconbmic: jornals baixos, 
caciquisme, miseria, creixement deniografic, mala distnbució de la riquesa, la fiI.loxera, et 
Tainbé hem de teoir en coinpte els iiitents d'evadir el servei militar i les quintes de inolts 
jol'es, com també el desig de no participar en campanyes bel.liques. 

Una causa global és I'anliel d'iina millora econbmica i social acompanyada d'un ce 
esperit aventurer, afavorit per les campanyes de difusió dels avantatges de I'emigració n 
I'Argentina, potenciades per determinats agents, a m n  de les diferents polítiques de tipus 
econbmic, reflcctides en la legislació dels governs ltgentins i divulgades de manera 
considerable. Volem fer espcciiil esnient de la difiisió de les causcs de I'emigració que es va 
Ser a través de la cultura popular. 

De la Plciguera de Cunsons Novcis n'extraiein la titulada «Sa despedida #un Trebayad 
quefuig de sa faiii y sa Terca que parla», propictat de Bart«meu Pastor i datada de finals del 
segle passat, ~.cproduiin el següeiit fraginent del diilcg: 



Sa ilespedida d'un Trebeyüdú 
que fuig d e  sa  fam 

y sa  Terra que parla 

ii.ei)uyu<l~J.- Dnn~uiil una roca fi?sta 
vaig lir>ss6 Sbnaiiients: 

Isla adorada tu ieos 
inurtt;!íi;is, brin pll y hona 
y a iringú ianciis sa ponü 

tens boii c6, parles y sens. 

Sent s'li;iveii6 da deine 
ierrii d'allá alioiit soln iiai 

y avuy pei riecesidat 
per i'iurü teiic d'einigrá 
y antes tc vuy consulii5 
si vaig hen ciicaniin;it. 

Trebnyalil iio puc cubrí 
ses riieves iiecesid;,ts; 

tiiic cls inhnts despuydls 
y s;i doiia ... sols iio hiu gos d í ; ~  

y es ni6 qu'tiein fa partí 
en sos deines eniigrats. 

'i¿!wu.- Sabeiit sen que heyi de subscs 
iio veig rnotiu pcr fogi: 
jo iio'ii caris de produí 

y per mi no Iicyá rics iii pobres: 
lo que rcspect son ses obres 

que tots jiiiils heni de cuinplí. 

li.el.u~<irl<j.- 'I'cm jo veix u81 mislcri, 
pero iio'l puc descifik 

soin ~iiulis qu'liein dc passá 
calainidats y tniseri 

per nlguiis lení s'irnperi, 
rudaró y disfrul5 

i¿.r,o.- Es ricri sn sencillés 
sa bondad y sü cordura 
y sa veriiat sernpra sura 
y per tot treu mida y pes 

y es capital no val res 
devant una sepultura. 



Altres exeniples p»deti ser iiqiiests tres cxtractes d e  diferents glosats també de finals 
segle pnssnt: el primer é s  una glosa relaciotiada aiiib l'ciiiigració eti gciieral i I'autor 
Joan Aguiló i Serena, les altres ducs faii clan1 referencia a I'Argentina i són atibnim 

Mallorca desgraciada 
beu es y scinpre heu será, 

perqii'slguns scños qu'hey liá 
iiiimés mos ceiqueii llevá 

sii pell que Deu nios l i ~  dada, 
y iii Iia una grapzida 

heii dignes de criticá, 
pcrque ino volan <Ion5 

fcyne en es trahayadós, 
jsabeu qu'es de Ilastiniós 
s'homo havé de dejiiná, 
y si es que vulgui menjá 
haversen d'ald Q cercQ 
Icitic Q tenerio cstranjé, 

y una c a a  que 16 
Iiiivcrle d'iihandoná!! ... 

Y alerta tal vegadn 
qu'aixó no ,nos diigü roña 
perque ja's uiia vergoña 
tanta de jent emigradd. 

ila part d e  Id segona ens diu: 
Mallorquiiis desgraciats 

en aque Iiem d'anihá 
h;ivcr de desempard 

á sa terre ahoii som nats 
que sorn nodrits y criats 
per llostros Iinlecesús, 
y perno protejirimis 

ino porem viurermoslii 
y per forsa liem de fojí 
d'un punt rant deliciós. 

Ja  per acabar hemtriat  aquesi tros do la tercera: 
Sen viin de Sanla María 
<:onsey, Lloseta y Alar6 

d'lnca, Cailipos, I.lurnniaj6 
y de cualsevol punt sia, 

ciutiidans y p t e s h  
á Ui)nds-Aires paitcix; 

si es govern no'" inipedcix 
6 6 di reoiey se desc~iida, 

bl~llorca 5 quedá beti huida 
arribará si segueix. 



tlem dc resscnyür que un dels glosats, concretaiiient de I'any 1889, es titula «Bonas- 
yres. Lo qu'cs el scu govern y relació de sa protecció que poren trobá els emigrants qiie 
sa abaix de sa bandera de sa República Argentina* i és un exemplc clar d'un corijunt de 
antejaiiients quc el govern argeiití difon ü Europa a partir dels aiiys vuitanta del segle 

1, que pietenen atreure la iminigració. A partir de la legislació de 1876 hi liaiiri agents 
igratoris argcntins eii iin conjunt de paisos europeus, es promouraii les cadeiics 

igratbries, es donaraii ccrtes facilivats d'acollidü per als immigrants i fins i tot s'assumiri 
olitica dc passatge subvericionat eii alguns  asos s. 
ixí mateix, el inite de eles Aiii¿-riques~ és contradit en alguiies ocasioris. Tant a la fi del 

g e passat con1 al coinencament del present trobam tesiiinonis periodistics que opine11 que 
emigl.ació és u11 fenomen positiu i també adverteixeri de problemes diversos i possi 
ngaiiys o desil.lusions. Els diaris Lu Úlrima H o r a ,  L u  A l rnud tz inu ,  El F e l t i i ~ i g e i v e  

o l k n s í n  ..., plantegen obemincnt la probleni2tica. La Ú l t i m u  H o r u  publica una s 
d'opinió dcls qiials rcproduim un dels que sigiia B. Porliar l'any 1896: 
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>>Al ucirpunior otro ver <le iiin i»ipori<t,iie o.sutz,o& pnrliinos delprincipin ya sabido, que la iuiii6,i co>,riiii<yc hi 

lrodo, cotiiiier8c emigmr uri núniero impori<ini<> <IefÍ i i i i l io~, d 1>rop6,~i!o, iii>i<is i>rtroJtt,<lur rrt~<i colo>zio. 
»EN el .suoi<~.s!o <ie oue e.? <i ¡<ir Ileoiibliios del Río ilc lo Ploi<i ú duttde uuederi dirir.ir.sc e,r:rus f<!orili<i,s. lo  

mniiris coii que  lo.^ ccd<~rinri. 
nE.710 ES lo l>iz.~e principnl que se debe rrniur y r s l l pa l~~r ,  por que siti ella >io piede consiilW>sr i<r,o i>erdude>a 

lotiiii. Subido d d0rtion~ se ii<i g c6,tm <lebe irse. pil>cc<Ie la clccci6r, de liisJiiorili<ir que quiuun ,>,arciiur Ato dcl>o! 

n olvi<l<tr nunca que u<juell<is iisn-'2,s pron,eroi. m,no dice el Sr  de Iiir ViEuh pro.~perid<id g <li,zcro, nzienims re 
roboje niiicho, .?i que .Y< Izo de suhcr irabajar b i m  y con i t c i ~ l i g ~ ~ i ~ i o .  

»LasJ¿ir>iilins en su rira)oi.í<i debo> r r  de lub>o<lores. pero ogreg<ir.ve <i rllo~s es muy cunvr.ni<~>il! algutia <le 
curpin!et.ror, iierreroe ~i1hiiríilc.s. eic... >t<i deii,>~do <le .ser rrury i i i i l l<i  de <ilg~í,i >s<'dicu c i n ~ o n o ,  t»,oerrro de escuei~~, 
umruc4uric0, <ilhriiar. .. en roiu l><iI<ibro rudos los cleiiiei~io<.s pri>icil>aleu qite se rr.qui<!re,i pum fundar iun l>ircblu 
urvo. uri ~>sehlo que no icrigo iiids a>irbici<in que 10 del i~abujo,  d j n  <lepmcirr<irsa con él, puit ~ i a m  ri>nisr>to>s, 
aro sur fk,,#iIirz- y puro 10s iiiej~1.9 que o<lui<iej<#ri.n cq~cr<í,idoIes. iii,,ibi6t~ C C I ~ C ~ ~ U P  qc<ef¡><,rn 1111,~  ~ < » ~ ~ e n i e n i e  
1 que llewr<in ulgiír, go>a<ido iolc los qire irne>,ior uqui y que u l l i  SO,, vuty (ij>rrci~~d<>s. 1 I ~ r i i . s ~  g<iru)ío>lei, perros 

de presa, cerdo.?, jiaiiiri<is <l<,l>iir.<r ruzu irz<illoi'ijt<i~~<i, p<il<i>nas gmnder. eic. .. pues i,><lo e.~io birii ciri<l<><lo y il irigido 
~,ieiigetiie»,rtlie, l>i<e<ir. prol>u>rio>zor hrtidi<.io>.s y Oor pie d ir>, c u » i u ~ l o  dc b<isi<inlr> impuri<incio.~ 

El periodista Jeroiii Ainengual Oliver de Lri A l i n u d a i n a  tümbé publica oii conjunt 
d'anicles la primera decada de segle que el 1905 aplcga eii uii fulletó titulat El p i a b l e n i a  (Ir. 
la e m i g m c i r j n  e n  Mul lor .<:a.  És uii Lreball periodístic que representa ona visió global i a la 
vegada detallada de la probleinitica inigratbria. 

Les publicacions peribdiques dels eniigrarits de les illes Balears inantelien una itnportant 
tasca de difusió de I'üssociacionisme i de propostes d'ajuda i so1idürit;it aiiib els einigraiits. 
El M u l l o r y r r í r ~ ,  El I i o l e u r ,  La R o q u e t a ,  H e r a l d o  Balear . ,  B t r l e o r < ~ s ,  L ' O r e i i e I l o ,  E l  
M c n o r q i i N i ,  La U i ~ i r í n  b l r r leor ,  I ~ ' O r r ~ n e l l o ,  L 'A lmo i r r r r .  C u s t i  B a l e u r  i 15,s T a l u i o l  sóo 
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niigrants vers la situació política a I'Estat cspaiiyol 6s també niolt diveisa. Trobani 
mples de rcpublicanisme, Sraiiquisme, aniiSi'iiiiquisiiie, coin també de regiorialistes i 
ioniilistcs en rclació ainb sectors d'emignints catalans. 
A les pitblicacions peribdiqucs dels emigrants trobain 1-efeiencies i noticies de les illcs 

coiii tainbé iiicc;inisiues de relació entre els ciiiigrants inatcixos, pero poqu 
de la rcalitat argentiiia. La idealització de les illes Balears és scinpre una c 

.a vi& associativa i les publicacioris peribdiques 

t?ls naturals dc les illcs Baiears que Iiüvien eiiiigrat a I'Argentiiia comen<;iiren 
~ciativa i de rclació entre ells inolt important. 
L'any 1904, Josep Garcias Moll funda El Mrillorqaíri. Senionario notici 
reses Bale<r>z.s; cii Sou director Pcre Pi@á Oliver i adniiiiistrador Uartonicu Arbós. 
A insthiicies d'una coiivocatbria d ' l3  Mrrllorq~iín es Suiidi el Centro Balciir de Uiieiios 

res el 13 d'iigost de 1905 airrb 84 socis, ;iiub Iü iiilcncM de ser una socictüt de «Socorr( 
nriros, Kecreaiivrr e In.rlr~iclioa». Malgrai haver cxposat <lilerenls cops que eii podie 
rmar 1~x1 t a l 1  d s  rics corii els pobres, de l'aiiillisi dc les scves activitats espot ciitr 

majoria dels incoibrcs periaiiyia ü la coiidició de classc miljaiia. 
noiiibrc de socis del Cciitiii B;ilcar de Uueiios Aiies auginciith duran1 cls prit 

sctemhre de 191 1 tenia 588 socis nctius. L'any 1928 tenia 586 socis actius, 3 so 
operadors i 21 socis inenors d'ednt. El 1929 tenia 656 socis sctius, 514 socis coopcri 
9 socis iiiciiors d'idat. Eii aquestes darreres dates serh qiian teniir2 tiii local eii pr«p 
Les seves tictivitats rccirativcs, ciilturals i dc socors mutus anarcri arigmcntant 

" ssist&ncia inkdica i I'assessoria jorídik foreii les primeres activilats. 
Uiia coral, iiiia biblioteca i iiria secció <l'eiisenyaiiieot Siiricioiraven ainb regiilaritat. Les 

ctivitats més Srcqüents foieii eis sopars, les represeiitacions teatrals, els balls ... 15s 
ntaren les relncioiis ciitre iiiallorqiiiiis, iucnorquins i eivissencs que vivien bilsicaiiicnt 

A més del Centro Balear de la capital va existir el de La Plata n partir de 1926 i Sins al 

ctualinenl hi ha cinc iiuclis de iuoviment ;issociatiii: la Casa 8:ilcar de Buenos Aires, 
1 Centro Cultumi Recreativo Balear de Santa Fe, la Sociedad de Socorros Mútiios la 

Protectora Meiiorquina de Córdoba, la Casa Balear de Mendoza i I'Agrupació Mallorcii <le 
S;iii Pedro. Aquesta dürrcra fou constitiiida el 1966, és continuadora d'uiia associació balear 
de la scgo~ia decada del segle XX i edita, des de 1986, arnb carActer irrcgi~iar~ ia publicació 

l ~ i l > t .  
'acluül Casa Balcar de Buenos Aircs fou fuiidada el 1940, a partir de la fiisiú del Cciitro 

Balear i la I%olec(«ra Balear, i, cricar;i qiie ainb alts i baixos, avui eii tlia coiiiiiro;i I'üctivitiit. 
1 seu presidciit actuiil 6s Antoni Mas Olivarcs. 

Altres dirigents que Ii;in destacat a les associacioiis de naturals de les balears són Matcu 
Alberti, Pcre Rotger, Pcre Rosselló, Miquel A. Bordoy, Fraiiccsc Mesquida Poiis, Joüquim 
F'oic:ida, Miquel Mas, Enric Parets, Antooi Olivcr. Jaiiine L«zaiio, Pere Quetglas ... 









Bls civissencs s'lian riiogul iii~~j«ritbrisiircn~ liiis avui en dia a IravCs del Ceiitro Balear 
c Siirita t?, si bé la seva prcs8iicin cii altris ciitit;its associatives ha estai importaiit. La 

yona decada del nostre seglc existia 11 Buciios Aires un Cciitri) Ibicenco. 
1-3 puhlicació H<,r<ildo Urileor, ani~niciiada I'ei-idiliro <l<, ir!/»¡-m<icii;ii i.egir>~r<il, quc 

;ircixin cls dies 10, 20 i 30 de ca&i iiies, era dirigida per I'eivisseiic Viceriq '~«rrcs. 
I.'cxpcrii.iicia de L'Orcnrilrr com a publicació bhsicaiiieiii cii catali i d'iiiSori,iació dc les 

alcars i de Cataluiiye iio acabi de coiisolid;ir-se i el 1922 es funda L'Alrnoirw, la qu;il 
iit«dcfinirh coin a Úirico r(i~iircenurk) Dril<,crr </e Anz6rica. S<,lecra Nfurr~iación bcil<~riry Ue 

170. Arte, I,i/~i-uri~r-<~ irfl¿~>nzrici<;,r. Es'critii ii~ajorithriaincnt en castelli, partia de la 
iiici6 de I%«lleiiqa, ciicara que tenia tiiia secció d'iiiformació bale:ir i uiiti iiltrii 

d'inii)rmtició catalana. 
1.a 11uhIiciici6 era dirigidii per Miqiiel Carnpins, que Iinvie estat director de L'Ontnella 

raiit Iii primera ct;ipn i qiic duniiit la segoiia 110 ligui-ava ciitre cls c«l.labor;idors de Joan 
iilell. La publicació proniocionari el turisinc cap a Pollcnqa, sobretot I'iictivitat de 

'argcntí AdBn Diehl, fundador de I'Hotcl Porinentor. Cristbfol L.loiiipart cii í'ou 
I'adiiiiiiistrndor, i declareva 3.000 exemplars (le tirada. 

l-ii tr«b;iin articles sobre Miquel Costa i Llubera anih tnotiu del 755. nniversari del seu 
iiiiixcmciit, sobrc la iiiaugoi.nci6 del Club Pollcii$a, s«hre I'hoiiicnatge a i'iiistitiicioiialistii 
Guillim Cifre de Colonya I'aiiy 1935 i lírica de Guillem Coloni. 

Uiia altl-a socictal (le «Socorros Mríruos» que es va o r ~ i n i l ~ w  f~»u la L'rotcctora Balear, 
oii irobani, entre d'altres, el concgui coincrciaiit de Pollcnca Jaiiinc Cifre. Els anys 1929 i 
1930 es maiité baslaiit activa eques~a sociciiit orgmitzaiit Scsles, teacre, uii projectc 
d'adqiiisició de loc;il, etc. L.cs ;ictivitats mcrciitives ei-en iiiolt irnportaiits per als seus 

ld'Agrupac¡i6n Mutualista Polleiisinzi tiimbé oreinitzh tot un conjuiil d'activitats coiii ara 
la comnicmoriició de la t'esta de la Patrona de Polleii$:i el mes d'iigost, vetilades artistiqucs 
i, I'aiiy 1935. un hoinenatge ;i l'anieriormciit aiioiiieiiat Adáii Diehl. 

El rccoiieixciiiciii dils niiillorqiiins residciits a I'Argeiitiiin ciip a Adsii Dielil l'havieii 
iiiiciat a iV;illorc;i unes iiiiiiorics que cii ailuells monictits, els aiiys vint, iiiipulsavcii uii 

turisme relativanien1 sclcctc. El papcr d'artisles i iiitel.lectiials Sou molt iiiiportant. Diclil 
Iiavia coiicgut a París el pintor Aiiglada Caiii;irassii, residciii al Port de Polleiic;a, i a través 
seii \,a coiii.ixer Mallorca i va adquirir la pcníiisitl:~ de Formeiiior amh I'ol?jectiu de 
construir-lii iin Iiotel ---que liii est;it muiidialrneiit fiiiiós--, cls beiicficis del qu;rl es 
dc<liciissiii n fi>iiiciitar I'nrt. El carieter liliintr6pic de Dielil va ser liiistrat en giaii 1iiesiir;i 
pcr la diii2inica de I'cconoinia i loriia a I'Argciitiiia el 1931. 

L a  relació ciitrc els cmigrants de boiia posició ccoiibiiiica i Mallorca es vcu a trtivés de 
rnúltiplcs aspcclcs, com era les inversioiis i cls uialgcs. 

Türnbé Ii i  hii mostres de solidaritat social qtian succeeixcii desgr:icies jraturals i tiinibé 
quaii es prodiieixeii siiuacions conflictives, com per cxcinple qii;iii uii bon grup d'ciiiigrants 
mallorquins eiiviarcn a I>alina 150 pessctes per al Poiido de Solidaridad niiib la viiga cic 
curtidors de 19 l l .  

Acabada la Guerra Civil Esptinyola (1936-39). les circiiiiisthiicics forcn difcrents, ja cluc 
en un priiicipi hi liagué dificuitiits per a I'cnrigració en geiieral. Pero així i tot iivi;it t«rni a 



coincnqiir I'emigració i iaiirhé I;i vid;i associativn, ciicara qiic aiiih iiieiiys Soya. Cal 
rciiiiircsr la iiiiificació n Biiciios Aircs del iiroviiirciii iiss«ci;iliii coiii ii l a  Casa Balear, el 
1940. S'uiiifie;ii.cn el Ceiitro Balear i I;I Prolcctora Balear. Tcniin consihiici;~ de 13 pub 
el 1944 del biiilleií Crirri BnI<?ui-. 

Els tliirrcrs siiys s'ha iiivcstig;ii i s'haii oScrl diversos rcsiiltais de rcccrca ;i i ~ i v f s  de 
puhliciicio~is de Ilibres, revistcs cspecialitzridcs, preinsa dihria, cxposicioiis i tclevisi' 
TaiirbC s'liaii inicial cls priiircrs csiiidis <le gloh;ilii;ii i de detall respecre a la ii-ansicid d'uii 
país d'ciiiigració a iin p;iís d'imiiiigi.ació. 1::ircara queden, pelo, orolis d'aspcclcs d 
I'ciiiigracM per ser invcsiigriis. 
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EL PAPEL DE LA IDEOLOGPA Y DEL 
ESTADO EN LA URBANIZACI~N 

DEL SUR DE LA INDIA* 

R. Champaltalakshmi 
Centre For Historical Studies. Jüwarharlal Nehru Universily. New Delhi 

La historia urbaiia es un campo de estudio relativametite reciente enire historiadores, 
especialmente los iiidios. El interés priiicipal de la iiivesiigacióii liistórica eii la India ha 
recaído tradicionaliiiciite e11 la historia pef- .S<, y en los sislciiias agrarios, 81s: como en el 
~iiodelo geiieral de cambios s«cio-económicos mAs que eii la urbanización propiamente. El 
des;irrollo dc 181s ciudades ha sido iiicluso de interés sccuiidario eii aquellos estudios sobre 
modelos de coiiiercio, organizaciories inercaniiles y ariesaiiales y el papel estiital en la 
pronioción de las mismas. Los escasos trabajos a destacar sobre núcleos urbanos de los 
períodos aiitiguo y medieval de la lndia adolecen de una orientación precisa y de una 
orgeiiizacióii significativa. Existe la tendencia a considerar que auna ciiidnd es una ciudad, 
dondequiera que se encueiitre~ y que siendo uii fenóineno visual debería ser objeto 
iiidependieiite de cstudio. El resoliado de tales iwbajos se rcducc pues a uiia compilación de 
ciudades en función de rasgos diversos como son el mercado, los cciiiros financieros, 

* lliiiii!,i:iiiiuri iii S«i<ib itidiii: í%<, iolc ofl ieni<ig? <i r id  I>oiiry. Piesidesiiiai Address. Seclion l. Aiicieni liidia. 
Indiüii tlisloiy Coiigrcsr. Funy-S~ve#itl, Scssion. Srinag;ir. 1986 Tiiiduccidn: Luis Miiií;i Ivliliii kiiiS~i<lez. (N. <le1 
'T.): Agradezco siiicciuiiienle bit ;$).u& <le <;oiiyiil I .úpc~  Niidal jpi'r su amabilidad y i>iecirii>e si ac1iii;ir ciciicir 
r6riniiios sobre cl si~iindci ii>di<i. 



coiiierciüles, ;idmiriistrntivos,politicos y religiosos.' En ninguiio d e  ellos se abordan 1 
factores que dieron lugar a estas ciudades, so aproxiiiiacióii es puraiiiente accideiital. 
parece que los historiadores Iian sucuiiibido a menudo a la tcntiiciúii d e  cstiidiar la for 
cxpcnsas del coiitciiido d e  las características urb;inns del lugar. 

En los iiitcntos ini,:is recientes2 para coiiiprendcr la larga scric de problcinas ilue 
a la irrbriiiizoci6ii en  el priiiier niediocvo iiidio la atciiciúii priiicipal se Iia ceiitrado e 
j ) ~ > m m s  clc creciiiiiento urbaiio. Mientras CI Ciií'asis se Iiü piiesto eii la iiecesidü 
gcrspectivas geiicralcs y eiitorrios aiialíticos coritr;ist;idos coi1 tipologías, taiiibién se Iia 
iiiil~orttnicin a los pre)bleniiis que estos cstudi»s piidcccn a coiisecucncia d e  la iiiaclec 
de las invcstigacioncs ciiipíricas. 

El i n t c i s  dcrrtostrndo por los procesos n d s  que por 1;is 1ipologi:is iaitrbiéii nos con 
al l>r«hiciira ceiitral d e  la Iiistoria urbana; co otr21s palabras, s í  la presciicia visilal de 
ciiidades e s  la jusciiicaciúii par21 tr;it;ir lo elite ocsciicialiiiciice e s  uii oI>jcto físico* co 
«ol?jcto social» y despoCs verlo coirio foco d e  anilisis indepciidiciitc, e s  dccir, uii e« 
iiiateri~lizado d e  la ciudad como agenle decisivo o iiidcpeiidieiitc eii cl proceso de cam 
social;:' o si la historia urbaiia debería ser tratada corno «parte dcl aii~ílisis d c  cstos ampl 
cainbios socio-ccoiióinicos que coiisiitiiyeii el iiiterés de la h i ~ t o r i a , ~  e s  dccir, aque 1 
cainbios socio-ccoiióriricos que producen hriiiaciones urhaiias S e  ha dicho que el verdade 
iiiicrés iio debería coiicciitrarse cii 121s ciudades coino tales, sino en aquellas sociedac 
coinplejas en las que las ciiidadcs y sus tiiiirerlo~id alurcccii incorporados a las cstructur 
~>ol í~ icas  y cc«ii61iiicas.~ Al estudiar la cvolucióii de Las hriiiaciones urbaiias existe 
peligro adicional d e  elevar iin fact»r ]>articular a 121 c a t c g o r i  d e  univ 

Vhse cii los sigiiiciiics iiiibiijos. 1'. Niyogi. Ciittrril>siioiis !o i i i r  Ecoi?oiaic Hi.rro>?. q(Nuri1ieriz b, 
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sobrediitietisionitrlo o dar excesivo énfasis a un aspecto ir expcnsris de otros ri causa (le su 
caractcr innovador o ciitalítico. 

Valiosas investigaciotics sobre los períodos aniiguo y tiiedieval de la Itidia han 
dctiiostmdo, a pesar de los riesgos que supone cst;ihleccr sistematizacioiies generales de este 
tipo, que existier«ti dos períodos iinportittites de itrhanizacióti. a los que podria siitnarse u11 

terceio en La primci-a Cpuca medieval." Es aceptado iitiiiiiiiueriietite que la primere de estas 
urhatiizaciones. localizada en el valle del Indo eti epoca protohistórica, no Iia dejado liiiellas 
mis alla del segiiiido milcnio a. C? El segtitido período de urixiiiización cotiiprende una 
extensa etapa de creciniicnto ui"oatio que abarcaria desde el s. VI a. C hlista el 111 d. C.; con 
su epicetitro eti el valle del Gaiiges. Esta urbatiizacióii se cxteiidcría ü todo el norte de la Ii~dia 
eti el s. 111 21. C. y a la Itidia ceiitral, el Dcccaii y la regióii de Atidlira entre los siglos 11 a. C 
y 111 de ii~icstiti era. No obstante (Icbc hacerse Iiincapié en que fue el seguiido período de este 
ainplio espücio cronólogico el que prodiijo las tuaiiifestacioncs m6s tiítidns de este urbatiistno. 

El fitial de esra segunda urbaoizrtcióii lo es tariibién del período atitiguo y proporciotin el 
punto de partida prira los protagonislns de la teoria del «Scodalisiiio indionH colno nueva 
Sortnacióti socio-cconóiiiica, eti ociisiotics dcnornina<fü lrrizd grlittr econoin)'. Un nuevo 
con~uiito de centros urbaiios se asocia con este período y con la decadeiicia del feudalismo 
en el s. X111, cerriiii(l«se esta elapi coti los itiicios del poder turco eii el norte de la Iiidiii.' 

Estas detniircaciones temporales puederi tttilizarse colno uti ~oiivenierite sisteiiia de 
triiba~o, en el cual las Sascs (le ttrbatiización puedeti ser dislinguidas y elaborarse los modelos 
pcticrales. Siti embargo, tio iios pcrtiiiteti alcatizar uii sistema atiiilítico geneial cti m611 de que 
los supuestatneiitc pircisos límites cronológicos se irastocan cualido atendeiiios a las actuales 
investig;icioiies regionales. Por ello, in\*estigaciones exli;i~isiivas a nivel regioixil sct-íati 
iii<lispensnbles aiites de aislar los elerneiit«s cotnunes presentes en el crccimieiito urbano. 

'l'eiiiendo eti ciient;i el carictcr iinpreciso de Lü tcoria urbana, así como el limitado 
alcrince de los coiiceptos aplicados a iinii variedad de contextos sociales y el estado act~ial 
de la invcstigacióii empírica en Iii historia ttrbana de Iii India, la pretensióii de este trab:tjo 
consiste cti iiportar una pcrspeciiva iegiuiial para el siir de la Itidia cotiio indiciidor ¡le un 
cainpo eii el que un buen nútiicrc de estudios qucdati todrivia por hacer. 

" 13. D. Cliaitopiidl~yaya. t986. p)?. 11-13. L;i uli1i~;icióii del Iériiiiiio sicicen uri,ui,i~aiiÚfi» p;ii;i icids lii llidil 
[puc<lc rci'i'ecuiioci<iü si sc ii>iiiii e s  cuiisidclnci6ii 1:) uchsiiiz~cióii del i,;ille dcl Iiido. Sin cinbiiigo, cn CI aiso dcl 
sur i l i  ki Ii~diii dcl>cifii 1h;~blarsc de wscgiindis uihi>iiizilciÚn». Ver R.Cliu~iipiikaiiiksh~~ii, -Url>an I'ri>cessco i ~ i  eoriy 
Me<tieviit Rtiiiil Uadiz*. Occ<irioii<il Popi>cn Series, No. 3. IUrl>ai> Hirioiy Associaiioii 01' liidial. 1982. IainhiCii 
iileiti. 1986. ' H. U. C1i;iliopadhyayii. 1986, ]p. 1 l .  Vcr ti~11?bi6ri A. <;110111. Tlw Cily f i r  I<ki<ili? Hi.~l~l i<-<zl li!<li~i. Simlil. lC173: 
S. Riiiiiiig;ti. I:i,<o»iei?: Tlzr Wrr~rrly i).o<le o/ll>c H<irapl>o Cii>ilízoiio!,, Nciv Dellii, OUI'. 1981. p. xiii. 

"R. S. Slianiia. In<iian Fesii<iii.snz, Cniciiia, 1965. lip. 65 SS. Tainhitii del ~iiisini> siiior <<Docity o? Unaigciir 
'Totviis iii üupizi iisid post-Giipia Tiii>esn IHC 33 Sesioi>. iMii~a?Sarpui.j, 1972. tpp. 42.104. 

" i i i ; i#i  H;ibih ci>iisiileiii C I  ]iriíi,do <Ic ii>vitsioi,~s I i i r iar  coiiio el ii,iiiiiciiio que alxc i~sis Iireclia entic el primer 
iiie<lioi.vci y li>s ]pcrh~dos iiicdicvsles sigiiici,ie\ ncoii,l>iiíii~dos ]por dos 8iscs poriciioies de foiinaci6ii sockii. VCV 
eCl;issifyii,g Pie-Ci>l«iii;il Indiii». J~~i<i«>i~<iI o,JP<miuo,i Siir<lic.s. Voi. 12. Ni , \  2-3. ci~eio-ol>iil 1985. pi>. 6. 53. 



'! 
El segitndo período dc urbanización en el sur de la India, o propirimctite dich 

pritnero, aparece rcpresetitado eti sus últitnas Iases, descubriéiidose tcstitiionios d 
expansióri del mismo con escasas dilereiicias cronológicas en puntos diversos del Dccc; 
la regióti dc Andhr.;~ y el país Tainil. Este Ietiótiietio de urbanización abarcaría la Indiii eii 
a cornietizos de la era cristiana. Sus orígeiies se rcmonhiii al s. VI a. C. y sitúan su cpicet~tr 
en el valle del Ganges, donde la cx~>ansióii progresiva del coiiicrcio"' en coiiexi(5ii co 
actuacióo de los primeros jiiiitrl~o<la.s alcanzarían proporciories sigiiificativas alrededo 
s. 111 a. C., coii una área de influeiicia sobre todo el tiotie, la Iiidia central y el 1 
g«zando de importatiles contactos coti Asia central y occidental. 1.~1 ampliacióii de esta z 
coi1 el Deccati y Iii regióti de Aiidhra se realizó iiidudrihlcmente a través de las ruta 
cotnerciales terrestres en el s. 111 a. C. y por la expatisMii del esiado de Maorya. No obstan 
seria eniótico suponer que sin el impacto del comircio marítiino hubiese tenido lu 
itnportat~tísimo desarrollo que experimentriron las actividades tnercantiles en el Deccan 
Andhra desde el s. 11 a. C. Irastii el 111 de nuestrri era. 

1211 el extreino siir de la Indiii, es decir, e11 el país Tamil (incluyendo La inoderiia Ker 
los cfecios de este 1C1,Otiicno sc sititieron de matiera iiidirccta. Manifestaciones visibles 
In contr.;istaiite cxpi.rieiicia urbaiiískica de esta zona ;ipai-cceo eii la aiiseilciii de unas red 
coinercialcs, así coirio cti lii f;ilta de una orgatiización cohcietitc (p. e. greinios) y en 
estructuras políticas tiiiiiiles, no sictido inenos sigtiificntiva la inexisteticia de iitia ideolo 
religiosa doniitiatitc. La clave piira comprender estas diferencias ~csi(lc cn los l~articul; 
tiicdios socio-econótiiicos del ecosistema deiiominado iiriiii." dentro del cual deb 
cstiidiarsc la aparición de las ciodadcs y el paso a la iirb;ii~iziición. 

No resulta una pura coincideticia que las prinicras htnilias poderosas o «monarca 
c«ronados» (Vctidar), coino so11 descritos en la atitigun literatu~i Saiigain latiiil, surgieran 
eii el tinoi inrirlrdriin, reprcscnt;ititc [le las fcrtiics $reas iigrícolas del valle del Gatiges. 1 
primeras ciudades tuvieron su origen cti estas zonas así corno cii el riiiai rieidul o fra 
costem. Estos ceticins se vieron fuertenientc potenciados por las fiimilias poderosas, siendo 
anibos rb~uis dcnoininndos por los Ceras (V;illc del Peryilar), los Colas (Valle dcl Kaveri 
10s Patidyas (Valles del Vaigiii y del Tninniparni). El Moririiriii~ se caiacterizaba por 
cxisteiicia de una ciudad interior de relcvaiicia político-ccoiiómica, riiieotras el Neiilui po 
u11 tiúclco litofiil cie significacióti cconóinica, así Ursiyur y Kiivcrip~>umpattinam (Puha 
para los Colas, M;idurai y Korkai para los I'aiidyas y Vatiji (Kzirovir) y Musiri para 1 
Ceras. En realidad, estas ciudades representaban el desarrollo de oti doble centru de 

ver 12. T1i;ipiii. <<Sliiie I:<irii>oiioii ii> liirriy Iiidiiir, i,,ie>riaiioti<il Sociiil Scioicr Joiii,lni, Vol. XXXII, &>p. 655-69. 
" K. Siviiiliaiiii>y. «fi;iily Soiiiti Iiidiilii Sociciy ;iii<l licoooiiiy. l'lie l i i i . i i  Coocel>ts. Socirii S<-ier,ii.rl. 1074 

20-17. iifircc i i l ie ;,piu~iiri;ici(,ii exi iüunl i i i i i i i ; i i~~e~~tc útil ;ti coiicipio <Ic iitz<ii p;iiii iin iiicjiir ci>iii)iirri(>i~ 
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Localizadas en las regiones procluctoras d e  arroz del riiigi intiru(iurn, las pr i inens 
jefiitiiras o moiiarqiiías potericiales, con sus jur?u{~udri en  la dirección p o l í ~ i c a , ' ~  se 
desarrollaron a partir d e  las primitiviis organizaciones tribales. El potencial agrícoia del 
valle del Ganges atrajo pobladores desde iiiuy antigiio y numerosos aseiitamientos habían 
aparecido a coiiiienzos d e  la crzi cristiaiia, as í  encontrarnos en el delta del Kaveri una fuerte 
coiicentracióii de los mismos." Nu est6 clara la infliie~icia, ni d e  estarlo su g r d á ,  de las 
fainiiias p«dcrosas en este proceso aunque una antigua tradición atribuye a uno d e  los Colas 
trsibajos d e  irrigación en el Kaveri. Probahlemcntc, la ücciórr del corncrcio, especialmente el 
i~i~irítimo, fiivorcciese una iiiteiisificación d e  los iiitercambios entre los riiinis, lo cual podría 
haber supuesto un iiicentivo para la apropiación d e  los cxccdentcs de las L c n s  agrícolas y 
su caiializkicióii hacia el coniercio. Sin embargo, ~ i o  parece habcr exisiido un coiitrol 
organizado y directo d e  ninguno d e  los emonarcas coroiiüdus» sobre estas regiones 
agrícolas, careciendo de un sisteiiia regular d e  iinpuestos. Del misiiio iiiodo, taiiipoco se 
tiene noticia d e  la aparición d e  poderes iiistitucioiialcs bajo los Colas, Cems y Pandyas, que 
deteri~iiiiawn las ~iecesidades de excedeiitcs, estipularan su apropiación y definiel-21n su 
utilizacióii." En defintiva, la Iicgenioiiia d c  los Vetidur no parecoliüber estado sólidaincnte 
establecida. El descmpeiio (le los sacrificios védicos y el mecenazgo sobre los 6rui1i~oiiris no 
coiistiiuycron parte esencial d e  su proceso d e  lcgitiinacióii en este pciiodo,'%uuiiqc exislcii 
refcrciicias sobir ainbos en les antologías Suryunl.17 lncliiso en el caso d e  estos siicrillcios 
la riqueza podría haber sido dislibuida inás que acuinulada como un recurso. La prosccuciún 
de Iiis guerras t r ih ;~ lcs '~  y las acciones d e  rapiks fueron por fuerza el único iiicdio d e  hiicerse 
con bieiics, Iii iriayoríii d e  los cuales erüii distribuídos en  foriiia d e  iiiecenazgo a poetas y 
iirtisi;is y, alguiios d e  ellos, canalizados hacia el comercio. El riircri kiirh~ji, situado en las 
zonas iiioiitaiiosas, era cspcciüliiiente rico en recursos tales coino inadems air)nráticns, que 
wali cxl~ortüdas in6s allá d e  la región Tenril. Una relación simbiótica se dcsarn>llo eritre &te 
y los riiluis murudrim y riei~lnl, pues a caiiibio clc arroz en  cáscani y sal las geiitcs d e  estas 

n p i,ra p . .  ar iai.icieiÍriiciis . cseiicialcs d i  uii j<iii<ip<i<l<i ver R. 'I'1i;ipar. f io in  l,»,ciigc lo .Sr<iic. COI>, Bi>iiib;iy. 
198.1. pl>. 12 1 SS. '" R. Cliiiciij~iikaiakshiiii. .Anli:ielogy aecl 'kiinit t.ilcn$iy Trüdiiioii~ I'iriniivo. Vol. V111. 1075-76, [>p. 113 SS. 

I s  «Los cxre~ie~iier siempre son <leieii,,iniidos ). iiioviliziido$ en iii> es]>ncio coiiciclo». RMcM. hiliiiiis. ?iir 
Caoli,rio,i of U,?>u>, Sociciy. lli,,/y Mrioi>uio,iiiii ie,d P,rlii,sl><iitic Me.vir<i, 1,oiiduit. 1966, pp 45-17. iiii "tias 
l,;il;ibi;%s. iii ~p1iisvaIi;i es un j>iuiliicii> soiiiil. 

'" R.S. Kciincdy. *King iii Eaily Souili Iiidiii As Cliicflsiii iviid I?inpei<ir~, /MI<, Vi>I. 111. 1976, 11 2. Las 
piolacciOii y pciieiosidad coi, jpoeias y iirlisiiis Siieron los midii,s ii,& uiili~ados para I;i iegiiii1iiici6n del olicii, ic;st: 
iiri, joyas, oro. ~Iciaiiler. csiiora y fii~us veslidos cn i i  di*iiibiiálos ciiirc los l~iiii'ii. iii;,z~,ect,oi. y poriirtiir. p;ii';i 

i'iisalrai las ciialidndcs de li<leiii~go gci.iiciosiiliid y; coii ello. jiisiiIic:ii ru 1i<isiii6ii. 
'' R. Cliitini>ai\;iiakaiimi, 1975-76. 1,. 120: Nicliolsr 13. 1)iiks. -l>oliiiciil ;iiiiii<iiiiy aiiil siiuci~i~.iil cil;liigc iii c;iiiy 

S<iiiili liidiíis, Il~.StIK, Vol. XIII. No.21. 1976, pl>. 125-127. y I't<i-orr<i»i,rii, 10. 224, 367. 377. 400. 
'%«Los coiiílicior iribiilcr sosi eiidérnicos cii socicd;iiles ni> iiibai,iir es  ~ixlos los iii$cIcs de <lerd,i.ullo. pira ello 

no supoiie iiecilsari;iiiii.iiie u11 ;iei?iei,i» ~>iogiesii.o <lc I«s iiiisii>i>rm. Ver P;,ui Wlieoiley. TI?c 12ivoi <fil!<, l o i r r  

L)IIIII?PIT. A t'r~dit,>i,v~o. I?i<jirin i i i i r~  ibr Oiigiiir niid i.li<ii-<ii.iri- i>irIie Aircieiii <'hirzc.?<,.< Ciii.. iiiliiiii>iii-g<i. 1971. 
p. 301. 



regiones adquirían los preciosos artículos d e  las i r a s  montafio~as.~"iis luclias entre 
diversas tribus coristituyeroti también uii tnedio alternativo a través del cual las fa 
poderosas del rnarirdur~l se Iiacian coi1 estos artículos. En este coiitenio, las guerras cti r 
Verida?" repiosentlib;iii el interés d e  cada uiio d e  ellos en  acrecentar su cotitrol sobre 1 
recursos del resto. El intento dc los Colas de acceder a las pesquerías d c  perlas d e  la co 
Pandyii y ii las ricas 8rcas d e  pimienta del Ccni Nadu resultan detiiostrativos d e  so iiit 
el estsblcciioicnto d e  un sistciir;~ d e  intercainbio. 

El tirlai i~iulkui, en  los lírnitcs d e  estas zoiias agrícolas, constit~iía un éreii gcográfia 
trüiisicióii y podria haberse ~tiiido grüdualinentc al k~irirrji ante el desürrollo de la agricult 
y las facilidades para la irrigación." Alguiios puntos del rn~dloi  fueron tambiéri luga 
iniportatitcs rutas, conio la región d e  Kongu y los distritos dc Coitnbatore y Salem, que 
convirticroii en tcn.it«rios de coiiiención eiitie 10.; Venrlur. L«s in1erc;imbios entre los ii 
habría11 introducido tina relacióii siiiibióiica ;i uri pi-imcr nivel, pero las diferencins c 
pr«ducciúri constiiuiríaii tod;ivia uii inoiivo natural de coinpctitividiid y Iiosiilidad. En 
sentido, las actividades dc rapiñ;i2' erari frecueiilcs y las tioticias sobre razzias efectuad 
I«s cariipos enemigos y robos de agiia'" dernucstran que los jefes kuririji y iitulai no erí 
observadores pasivos d e  la crcciciitc inllucncia de los Veridur, especialmente desd 
ni~siicrito en  que ellos rnismos'vcíati ~iiiciiürados sus recursos hésicos. 

Eii este proceso d e  cs~ablecimiento d e  intercambios entre los tirziiis surgieroii di 
;iseoiamientos, probableniente coiiio focos d e  contacto entre aquéllos, aunque rcsitltc 
calificarlos de ~iúqleos urbarios segúii criterios urbinísticos actuales. No obstatite 
ceiitros, cti su iiioinento, se distiiiguí;iii (le su tt-üspaís taiito eti tamaiio como eii antigiied 
Estas poblaciones son rccotiocidas a tiietiudo por los términos dcfitiitorios que conllevan, as 
r~tudirr (ascntatnic~ito aiitigutj)'.' y />enrr (ascntaniieiiio iinl~ortante), localizados frecuen 

" I'iini los ii,leil.it!,il>ios ciiili: liii<ii.s vci J. V. Cliitliiiii. i'iilri~~~~i>i>niiii-ihP IC,~ iiio>il Idylls ( I ~ ~ I < I L L C C ~ ~ ~ I  81 itlgi6 
coi> iiilri,ducci6ii y iioiss) 'fiiiinelveli. SISSW. 2 cd. 1962, ~ j > .  73-75; I~<,rui!u>arnil>iiit<I<ii, 1 l .  214.225. 

"' Ahuii<irti,rii. 36. 57. 125, 246, 253 y 345; I'~i,riiioiii<rii. 7-9. 23, 25, 31-32, 33, 35-36. 39-40, 227, 371 
K~~r,ri,iug<ii. 393. Ver K. A. Ni1ak;ioi;i Siistii, 7he C<il<is. Madius. 1975, p. 30. L.;> iiqiiem cii peil~s <le la re 
I'ati<iy;i y las zoiius iiiiriiiaíiows d i  los Ceras. ricas ~ i i  ~piiiiiciit;i, debier<iii c«,isiiii,ii iiii iiiotivo colisiiinii d 
coii(licios Caiirc las ircs «iiioi,srqiii;is ~uiooadi~s».  1.0s ii>mi.cscr d? los ioior a, criar tíi.c;i* roii bien coiioc' 

? '  K. Siv;iiliali>l>y. «As, Aiiiilysis oftlic ;iiiiliiopulogicaI sigiiilicniicc oftlie cuiioiiiic activiliis aiid coiid 

nsci.ibcd lo ilie iniilliii iiiuii>>, i'irir.ec<i»tg.r ojrlir i'inr iiircisiiiioiioi C<ii!fi,rii<-e Seiiiiiioi- i i i z  Tooiii slii<Iie.>, 196 
(1968). IA'I'K. Vol. l. 1). 325. 

'V<jW. Spencer, Tiz~~poliriis ,!/'li.i~at,,.sioi,-'lhe Colri Coiiqiie<l <$Sr¡ L<i,d<i <i,tdSli Vd<iy<i, Mii<tiiis. 1983. l> 
17-18, 
" I'ii>uir<i,iititr, 15. 16, 23, 52. 57; Purri,,iii,~~~ilai, 11. 239-268; Mr,ii8tinikk<itzci. 11. 148-176. l'ii~nbii'n Raja 

(iui-ukliai. «As[iccts ol Bai'ly lioii Agr Ccoiioiiiy : Problciiies of Agriiriaii I?xp;iiisioti ol Tüinilal>iiin». IHC. 4 
Scsi6ii. Boilli (iayii, t981. 1). 74. 

i'<~n,»ihui>orr~/i>i~<jdd>i (en Kilcci) 1 1 .  373-412; K Zvclcbil. í I > c  Or~ilc dMioi,g<i,,, I.ei<lcs 1973, 1,. 100. Ver 
R. Suniaiiii. liiiil<, iis Iii!/><ri uii iiic I<<iiis 7iiiniii. l'hc Colo hrl>ai,<'iice. IIii6iliio) M. I'liil. Diseviaci6n, 
Jas,al,$irial Neliru IJiiiveisiiii. 1984. c q ~ .  VI. 



iiieiiie eii las zonas lirriítrolcs d e  iiitercainbio eiitre los ~inrris y el murinlcii~i u, ocasio- 
nalmciite, corno centros de los jefes kiiriiiji y i7ri1llcii.~" 

Las ciudades coiiicrcinlrneiitc más activas y orgaiiizadas eraii los 11artii7ui1is, localizadas 
en la costa. Ello explica el reducido iaiiiiifio y caricicr disperso de los asciitatniciitos 
interiores que únicarncnte cncoiitraiiios cn los ririrri.~ inurudciin y iiei<lal, e s  decir, la capital 
interior y el puerto costeir). Iiicluso Sslos o« emii otra cosa que enclaves conierciales, 
particlilartiiente el ~~oi t inurn  del litoilil coiiio Puliiir o Knverippumpatriiiiiiii. El caso d e  Puhar 
es Ilainativo al rciinir las fuiicioiies de emporio, almacén y centro d e  distribucióii, 
coiiiparablc acaso ti una ciudad (le pciietracióii (I'oliar significa eiitrada al río) eii so 
periferia, e1 Cola Nadu.?" Siii embargo, no exisleii tcstiinonios d e  la existencia d e  uiia red 
cxtctisiva que coilectara este punto a tmvés d e  ciiidades siibsit1i;irias o ptiiitos tiodales y sii 
situación no püiircc ser diferente a la de pucrtos corno Nirpeyarrii (piira Kacci o ,  
posteriorincnte Kancipurain), Arikarncdli (Virai, uii puerto Vclii-), Korkai (en la costa 
Fliridyaj y Musiri (eii la costa Cera).27 Los intercambios locales difícilmetite pueden 
rclacionarsc eii estos cnclavcs con u11 cotiiercio al por mayor o actividades d e  cierto 
voliiincii, ya que el propio sistema local d e  intercatubios se eiicoiitrab;~ oriciitado llacia la 
subsistencia. El dcspliegiii: <le inercarrcfiis dcsde los puertos y en e1 interior de los misiiios 
se I ia l lah cii iiianos de mercaderes y faiiiilias dc coiiierciiiiites; por o t r~ i  parte, la tictividad 
grcinial está escasatnciite iitcstiguada en  la región Tainil. Las prcfi.rcticias se decatitaban por 
exóticos y Iu.josos artículos d e  iiiiportacióii, alguiios d e  los ciiales criin objetos d e  prestigio 
o bien portadores d e  valores ancestralcs. 1's p«siblc que los ineir;idcrcs alcanzaraii tina 
utilidad téciiico-ideológica o técnico-social para las poderosas ~ l i i n i l i a s , ~ ~  pero no cstá claro 
el papel que jugaría este cotiiercio coino recurso potencial d e  los g«bcrntintes, quieties eti 
definitiva no eran m i s  que jcfcs tribales. Coii todo, su interés por este tipo d e  actividades 

Is En cc>ntraae culi los ccnirus i~rhasos d ~ l  >t~<iri~it~zre y treil>ol. el iriudirr de las oirii; zociss, dcscriio en el 
M<inl<ii~>oiiukoltr1 y en cl Ciri,i><ior~<iini~q>~~d<zi, liarcce Ihiibei sido si~e~>lcmc~iic cl ciinipaiiieiilo de los jefes de esras 
~ ~ l i ~ ~ - i l ~ i > l i i ; i ñ ~ ~ ~ - g d ~ i ~ d ~ i i ! ~ .  

""3 imcccpio sgolenioy City» lis siilo iilaiiii;ido por Buighar<li conio alieinaiirs a iii teoría dc los lugarcs 
cciiirales. EsI;,~ citidades soii iiilil.i<lsr por un8 md denliificu qiie $10 iipiiricc en cl cixso dc l'uhür. Ver Burglnrdi r A  
tly~>oilicsis Aboui Galeway Ciiics,,. Aitrwlr ojrixr Arsociarior~ <~fAri!erico>, GeogmpBers, Vol. l.X1 1971: iambit~i 
K. Hiiili. rliilerciiitloi~al Trade ;niid tlie i«ieiatii>i> uil'm-hisioric Cialeway Coiiiiiiiiiiiiiesr.Ariterii<ii,A,iliyr~iiy. Vol. 
XI.11. 1978. 1). 38. J.  B i d  cita ulro lipii dc «#<iiciv<iy ciiy» cti k~ que *erisie iii, iliicil.iii,>bio importante de pii>duci«s 
cs <los o iiiiis ilirccciones~, pero $30 Iiacc uiia enl>oiici(,,i deiails<ia dc lü inisini. Vcr l. Biiii. Ceitimlily utid Cilie,?, 
l.»iidon, Ilouiledge. 1977, p. 119. 

C'idii ciipiiiil iiiieiior iiivo iiidudiiblcinenie coii>unicaiiocies cusi ru puerto. h cririee~ia <la rutas que 
coiieciiib;iii kis iiiidridcs ioiciioics coi> ikis cosieitcr es coi,ocidas a iiiivts <!ti CI>i<,,oa<ir.ri<i>/>~~<l<~i ( 1  1-152-53) y del 
I '<~r i<rr~bi i i i< i r r~~~i~~u~I~~i  (1  1 .  319, 371-73) (Ver iniai>i6i> N. Su¡>iiihiiiiiiiian. Sasg;iiii l'oliiy, 1966, p. 123). Siii 
c~iiii~tig«. uon i rd  iliiiciliiicliie ~oiislaiable. Ver K. V .  Souii<$tiijaii. «Dereiiniiiant Fnciors in the Eary tlisioiy of 
'Tiiiiiil Nitdi,». 1'1. l .  J<oio-n<il of hldiui, Hirroi-y ( J I H )  1967. liii;, red suposic i:iii,biéii un sisteiivn coineicinl 
orgtiiiira<li> cii CI q u i  sc d ~ ~ i i r i o l l i i ~ ~  la* ir~siitiicioiies iiihibiiiis. IhecI)o que 110 sc dio en lii iegi6ii Taii~ii. 

jK l.. Il.  Bititoiii, ~Arrl>oeology iiiid Aiiihi«i>olugyn cii L. R. Rii~f<i i<l  (cdjilii rlr<i~iieo/o,,yicol Pe!-.$peciii.t,. N e w  
Yorh. 20-32. i:i tiikisis erinl>;i ~ i i  iiiijioiiiicioiies y enpori.ii'ii>iier iic eliie y oi>jcios miiiaii<is. cslo cs. i,iiio. oii,. 
i B i i i p m l %  vigilaiiier ?iii<iii<i.s. c;,b;illi>r y gtii ias. 



está atestiguado de difereiites nianeras, así en las obligiiciones obsequiosas (ulgu porul) 
impuestas a la llegada U los puertos y también en la práctica de importar mercancías de lu 
corno medio de contriirrestar la irregular tributacióii que nacía de la faita de un podcr fisc 
coercitivo sobre aquellos pobladores de las ricas regiones agrícolas, es decir, los gra 
La difereiiciación social y un contraste simbólico entre el gobernante y el goberiiado po 
Iiaber coiistituído su müyor vciitajri. 

Las ciudades dcl iiiierior respoiideriaii más bien a la caiegoria de centros de coiisu 
. aunque existen algunos indicios procedentes de la literatura y, en meiior grado, d 

hüllazgos nrqueológicos, de que Urüiyur, Klicci y Madurai podrían haber funcionado co 
iiúclcos inanufactureros tex~iles.~" En lii mayoría de los casos los restos arqueológico 
soii exccsivainente clarificadores. excepiuiindo en Puliar, doiidc relevan las condicio 
portuarias del ;isciit;itiiiiiito," aunque resulte basiaiite in6s comprometido habla 
actividades maiiufiicturcr~is. Incluso la arquitectura ernonu~nental»'~ descubicrtn eii Po 
corris]~oiitle e uii inomeiito posterior al tloreciniiciito comercial. Otra zona de signifi 
iinportaocia arqueológica esta coostituitla por la regióii de Coimbaiorc, doiide 
dcsciihicrio una coiicentraci6n de actividades coinercialcs y artesanales a raíz e 
excsvaci~ncs de Kodum;in;ii, la Koduiiianam dc los escrii»s Sangani. siiuada a o!.illas 
río Noyyal." Lii procedcriciri y distribución de 11~inch-murkrd y nionedns rcinalias eii 
región coiistituyc uii soporte adicioiial ii su iiiiportaiicia. Otros ejemplos de hallazg 
81-qucológicos se Iocalizaii cii diversos centros, iiiterions y liiorales, así iiuiiierosos objeto 
roiiiaiios y la lactoría iainbiéii roiiiaiia sita eii Arikamedii ti» precisaii de iiiayo 
coiiieiitarios y su irnl>ortaiiciii fue puesti1 (Ic 1-elieve en el pasado y cn los recicnlcs cstiidi 
sobre el período Saiigarii y los priineros coiitactos comerciales iiidios coi1 el iiiiperio ioiiiai 

ii>esiii;i<Io cuii zonas bicn deliii~ii:i<las liaiii los rncrcndcrts y oliciiiles. coi? sus i icnd~s. oíicinas y 
icside~~~iüles.  

' O  l-liill~~rgor arqueológicos idctiiificados coiiio irsiiis de ircipieiiics para iiiiiai- han aparecido en Uniiy 
A~.ikaciiedu. Kiicci y Miidursi, iqiiilados centros icxliies, eo piescriisn dcsciibriinicnios siii>iiaics. Para Uriiiyur ve 
Indiot, ArcIio<~lii~>i A Revieib,, (IAll). 1964-65, p)>. 25-26, 1965, 1). 26: 1967-68, p]i, 30-31. y para Arikaciiedu 
R.E.M. Wlicelcr C, al. aAiiksmedu-Aii liido-Roiiiuii iiading Svaiioii oli tiie 1:sa Coasl i i í  In<lia» eii Afrcieni Iri 
No. 2, 1946. Maduiai es15 rcíeridi! e31 CI Aiil>;isilira como eiio <le los ccnli'os doliidur dc liis iuijoies liibricus d 
iilgodiiii y los ~Argariiic Mi~sii!is~ iicl país dc los Colos, prohahliriieiiie dc Uraiyiii, apai.ccei> ieiciidos en c 
P~iiplus. 59. Ver iiirnbi6ii R. ~liün,p;l;iiaksh~ni. 1975-76. 
" Las ircüviicioiies de Kai,e~.ip]iiiiiiriam apaiccen i r i  MI¿. 1961-62; 1963-64: Ver tarnbi6ii R 

Clisml>al<nlaksIi~~~i, 1975-76. p. 113. 
32 <:iiiiencc Mnl«i>cy, <<I'lii bcgiiinings of Civilizaiioli i i i  Soutii Indiun. Jliuraul ofAsi<in Siudier (JAS), V o  

XXIX. so 3. 1970. 1>1>. 603-616: ldeiii. ~Arciiiicology iii Soulh l i idií i-A~cu~iiplish~~~ents iiiid Prospccts* en B. Sa i  
(cdj 1:ssriiys on S<>riih /tidio. Ncui Deliii. 1976. pp. 1-40, 
" I?x~>ieso rni egisdeciiiiiceio a Y. Subbaiüyiili~ por las iiiíoi-iii;,cioss sobre Ko<lurnnsrii, dondc Iba pcrtiiiiiieiido 

~ncsvii~ido dilriinte $S iempor;\dils 1984-1980. 
" R. 8. M. Wheelcl., ci ;,l. 1946: U'<tr,,,sii,,,qi<,n. ioiiir,iou<, Il<,r«.<,o, ihi Rni~toii E,i,pir<, <i.iI Iidiii. Ncw Ucll>i 

1974 iriiiiprcro: T. V. Mali;ili~igiim. R?pi>«ii o,, 16<, fJ~i.<ii~oiio,i.s u? ihe liiuci- K,ivrri Voii<,y ('liiviiilaiii~>iiliyur y 
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L,a cuestión más debatida sobre el impacto del coiiiercio tntaritimo en la sociedad tamil 
reside en establecer su conexióti coti la iiaturaleza del desarrollo urbano y la rransfortnación 
de esla sociedad, La sociedad Tamil, especialtuente en Iri regióii de los Colas (valle del 
Kavcri), había alcaiizado el estadio de sociedad agraria a partir de formas precedentes de 
oigatiiiación tribal. Las pervivencias de estos origeties tribales aparecen en les primeriis 
aiitol«gías." Al igual que en otras sociedades agixrias tradicionales pervivía la producción 
<lestiiiada en alto grado a 121 subsistencia, siti salid;i a los mercados localizados eii los escasos 

niieiitos urlxnos existetiles eii csc moiiiento. Las leyes del mercado tio iinpoiiian sus 
iiortiiiis y la población del hinrcrlund no dcpendia eii siis necesidades cotidianirs del comercio 
de liirgas distaticias, oricntedo por otra parte hacia los artículos de lujo. Las valiosas 
tiicrcaticías qiie se introdujen)ti cii el merc;ido lo hicieron ;i triiv6s dc los cicuitos de la 
tiiotiarqiiia, Iiatronos y clieiiles, o incluso niediante la redistribución y presta~ión?~) 1?1 núcleo 
del comercio dc largas distancias se encoiitraba eti el niercado (le las ciudades costeins, 
cutistituídos por los monarcas y mieiiibros de la élite -Cutiror? Uyurtzdot-- que habían 
giinado prestigio sociiil gracias e la coiiccsión de privilegios, prcí'eretitetiiciilc políticos. Eii 
coiisccuciicia, no rcsulta sorpreialeiite que las poderosas familias, como los Colas. aleiitaraii 
los coiitactos comcrciiilcs exteriores, dcs;irrollaraii las actividlides portuarias y c»locai-aii a 
agentes y delegados con el fin de supervisar y coiitrolar cl flujo tic rncrcancí;is." 

1.0s territorios Kuritiji Y ~nullcri no participaron dircctaiiietite de este comercio, auiiquc si 
se vieron introdiicidos e11 los circuitos cotiicrcialcs ir través de los poderosos mar~riluin. Se 
traiiiba de zonas tradicioiialiiicntc aisladas y cirracterizadas por lorriias situples de 
organización socio-ecotióiiiica. Los inicios de un proceso de diversificacióii socio- 
ecoii6inica se vieroti lirniiados e11 estas regiones, que úiiicatnerite podían aliiiieiitar a atribus 
segrcóadas~ en iiseiitatiiientos peyitcños y  disperso^.^^ Los objetos cxóticos y lujosos, en 
calidad de artículos de prestigio o bien portiidoiss de valores aticcstrales. podrinii liabcr 

Alagiiiiti. 1962-61). M;idias, 1970; J .  Piilioz;ii, <iliilcirourrc 01' Indiit wiili ilic Iloiiiiici Etiq>ii.e duriiig [he opeliiiig 
ceiiiiil.ics of ilie clirisiiai! era», JI I f ,  Vi>l. XXVIII, (1'1. 1 )  p1>.23-14, K.K. llall. .TI>e 1irp;iiisios of M~wirin~e Trade 
inilie liidiaci Oceaii: Koiiiiiii 'Si~<li. i l i  rlic liidi.iii Occeii-Asi Ii,diiili Pe r r l>~~i iven  Tlie Ili,iiiro Kevieiu, Vol. 1. *y>. 36- 
42: Il.l\lligiiswamy, «Enpioi;tii»ii ünd Erc;ivsliosr» IJ<i~i,ilii.o. Vol. 1. 1970; Veruvas;ilriudra,n. Madias. CS~¡iiiil widu 
Sl;,Ii Ilepaiiamciii of Arcliacology) 1978; K.S. Katilüchiviidriili. Arcb<irriIosy o/Soi<lb Iii</i<i. Dcll~i. 1980. 

is Puia%iaiiuru. 29, 123 y 125. Ver R. üui-ukkal, 198l.li. 75, para 1s peruivencia dc ii.;idiciuiies iiihhles bajo los 
Veadrir. 

"' [.as geiiemsas doliacioncs 8 poetas y h~irdos incluiiln elcWiiie8. cüballos. oro. gcii>;is. eri. Eslos (pairicipiibiin 

en los icriejos iciilcs y lii kiiiiiliüridad en la rcliicióii l>sirús-ciieiiic cm Iiaize de esla ecoi>otnia de redistribución y 
p"s'""i6ii. 
" P<ilr»?<il>i'ol<!i, 11.  120-136 1.0s isiiemsas ~pcsqibclos dc los guheriianles vamiles. reflejo de los cuttlcs cra la 

especial iae,icióii <leriiosir~da por estos eii los ipuciios, reniaii siis oiigclics ~ i i  aqiielios pociins ijiie lrüblahan de un 
aiireicsor de li>s Color que doiiiiiió los moiiroiics pira I;, pliciicii <lcl coiiiercio iiiaihiiiio. Ver K. A. Nilokiiiiia . 
Saari. lfirlo>! o!fSourll hiil iu. OUP, 1958. p. 124; Ciarci,ce Miiloiicy. Tlic Cfici <fl l ;«rh. Cousl,il S<,o T&c O!, 
ilzc L>riwioq,i,,eiii ofCivili:uiioii iri .S,,,iriii Indio. (ii,Cdito) l'li. D. il~esis. Uiiiveni<liid dc Pe!isylv;ieia. 1968. p. 150 y 
«Thc Begiii,iiligs of Civiiizatioi> in Souili Ii~dian, JAS, VOL. XXIX, No 3. 1970, p. 615. 
'", Seiieviiiiiic. «Kaling;i y Andlin: Tlic Proiess o Sccondary Si;iic l:orziiaiiriii ia E;irly Ii>dia» cn Cliicssen y 

Sksliiii~ c.d. Thr Siir& oltire Stoir. l'hc Hsguc:.Mout<in. p. 52O. 



iiiducido a los jefes de estas zonas 3 alentar u n  flujo de mercaiicias que les ofrecía I 
posibilidad de iiiejorirr sir posicióii socio-políiica.'" 

Eii base a datos etiiogrAficos se ha sostciiido que cl comercio coiiio ft~ctor aislad 
raraiiicntc puede provocar el paso de uiia socieclad iio csiratificedii a una socied 
cstratificada, pues estos sistcrnas poseeir iiiccanisinos involotivos previsores de un 
desestabilización.'"' Eii el riiuii murudain u11 cierto gratlo (le diversificaciói> parece haber 
acoiiipafiado a los núcleos agricoias a partir de la evoliición laboral sufrida por 
actividades del campo y, curiosainente, los oficios de lierrcros, c:iipintcros, joyero 
orfchres,tejedores y trabajadores dcl mera1 se eiicucntmii coii ficcuciicia e11 los texl( 
literarios. La prueba de esta divisióii social está suniiiiistrada por las noticias sobre 1 
Criilj-o?- y los Ilicii~rir. LOS jefeslreycs y la Clite I«cal de la tierra disí'rutabitii de una posició 
dominilnte. Así, Velir, Kiluvriiz o Kiluii, lulaii~rri~ y ??rt(ri iiplirecen colcctiveiiiciite coi 
Uyririlílor y Crriiror (los sopcriores), iiiicntras las caicgorías inferiores se rcuiieii geiler 
inente bajo el tkrniino Iliciirrir, ocupiiidose en diferentes actividades menores o hieii cn 
producción de subsiste~icia.~' Uiiicameiitc eii los coiiiciitarios medievales a los escrit 
Sangaiii es doridc encoiitramos noticias referentes a los Vr~lalus superiores (terratenientes) 
a los Velcilrrs inferiores (agricult~res)"~ junto a los jefes Velir coiiio grupo de propietari 
qrie coiitrolahaii extetisas Areas agrículas,li indic. ,tndo con ello ~ l i c  l i ~  estratificacióii basad 
e11 la distribución y doiiiiiiio de la tierra probahlcineiite existiera incluso cii este períod 
temprano. Los Velir aparecen descritos en la literatura Süngam corno jckcillos, pastores y 
agriculiores, cercatios en importancia a los Venrlur únicametile como clase social-políti 
domiiiaiitc y mecenas de los poetas i~iniles. 

Las desigualdades fueron iiiayores en los tiizuis innnrdurn y izcirlul, donde se ubicaban 
las capitales y sus puertos y donde el desarrollo de las actividades niercantiles supuso uti 
elemento iiiiporttinte de diferenciación. Ejcinplos de esta diversificación los eiicoiitramos 
entre los coinerciantes iiidividuales i,u?iigaccaru y los grupos de inercadercs, los ofialcs 
reales y los agentes de aduai~as, así como cii e1 caso dc los vigilaiites de almacenes situad 
eii el mercado y aquellos localizados en el puerto, contribuyendo todo ello a la creación de 

i'j Los pwl% anbiciotiali>o el inecc~iiirgo dc las «iiioiinr<juia coronadas» así coino <le los jefes iribiiles. El reina 
doniizisiiic de los es~riios Arr~ij)p<ld«i retara esirc paiiotiiirgo y el liiriieiiio d i  los tioeiar por 1s decudciicia de Iss 
,tlscioiies eiiire inecesüs y clieara. posihte rcfl~jo dc1 declive de las jcfiiiuras o hicri de la reiiuiicia por parte de los 
Vrrzdur ti walirsr duraciones generosiis. Ver ü. L.. Hari, Poeis ofi%c To>,tiI A,itiioio>gie,v-Aizci<,~ri Pmr>nrii oflovc oed 
Wo,; Prinieioe, 1979. p. 176. 
"' M. Saliliiis. i).il>u,<,iir,i. Eligei\$,o«d CliW. I'ietiiicc Hüil. 1968: M. t:iii.iid. Tlii, Ei:oii,iio>i qll'oiiiicui Sociriy, 

Ne\i. Yoik. 1967. 
R. Ksihrapuihy, Tuiiiil H~roic  I'ociiy. CI/I>. 1968, lii>. 11-13. 73-71 y 260; g. L. I~la~ii .  «Aiiciciii l'iiiiiil 

Literaiurc, lis Scholarly Püsi iitid Piiruic», en U. Slcii> (ed) E.ss<iy,~ oii Suaih Indi<i. Dzilii. 1976. pp. 56-57. Ver 
iamhiCii K. Siwrajs PiI$i, <.~Iiro,roio,qy i>j'Eti>ij Toniii.~, M;idr:ts. 1932, pp. 192-193 piii;i ia oiiiui;ilezii <Ic hr 
difcie~>ciocioiies socii~les. 
" E\io i.s li> qikc cl coiiiciii;i<lor mcdievcl dcl ?iilP<ii>i>i>rii~i eliiici,de eii hzse a lar ieii.i.eiiciss de ena obra. VCS 

N. Subialiioniiiiii>. 1966, f>. 259. 
.'' Ver l<, ~ t , : t ~ ~ ~ g ~ i ~ k i t I ~ ~ k s l ~ ~ ~ ~ i .  1975.76, [>2tK$ t ~ q t ~ c l t a ~  ,,o~,;is en I h  qc~c 1,)s 1/<4ir cjcrcicron do~ninio. 



iiiiii socicdiid inás c~nipleja:'~ La iolativaiiicnte igunliiaria sociedad tribal se dcsiiiicgró 

dando paso a la iiparición d e  las diferencias. 

I,ns priiicipales actividiides econóiiiicas de las tierras del lbiui rieidrri, iipnrle del 
comercio. lireroii lii pescii y kis iiiaiiiifacturns, así coirio la venta de sal en los que grupos 
coiiio los v~iiriiiirir- y ~>oravutl<ir se eiicoiitrahair iiiiplicados:'%os prrrriv<rrlur diucrsificaroii 

p;iiil;iiirin~iicnte siis iiitcrcscs Iiüsta coiivcrtirsc cii pcscadorcs y c«n~crci:iiitcs de l~crliis y su 
cil-ciciiic pariici]);rci<iii e11 el ii.gfic« comercial coslcro eii perlas, gemas y caballos, resulta 
iiidicativa de su tipo de coiiiercio y estilo de vida."" La iiialiolactum d e  la sal y s ~ i  
coiiicrcializacióii piisú tariihiéii 81 ser i i i i a  aciivida<l especializada cii maiios de iin grupo 
Iliiiiindo riirirrnor. N o  ohstiiiilc, las fuentes siigicren que la especializacióri del trabajo, con 1i1 
excclxióii d e  a1guii;is csli.ras,'" alcaiizó un estadio riidiiiientario, siii Iiallarsc testiiiioiiios 

iiccrcii de la existencia de i~sociacioiies pn>i'csioiiiiles o greinios iirtesaiialcs. Las 
corporacioiics comerciales taiiipoco parecen haber coiis~ituído parte regular de la 
organizacióii iiicr~aiitil. R~sceiiios uira única referencia epigrtífica a iiii riigu~nu en el 
T i ~ u v c l l a r i i i ~ ~  y tainbiiti uiia refereiicia literaria acerca de uii ~ncrcadcr  de Kavcrip- 

puiiipatiinain coiiio rriusonavori (.surrl~rir<ivrir<rha):'~ tneiiudo, cl productor iüinbiiii era 
coincrciaiitc de productos inanuiacturados"' y Iiis actividades iiiaiiufiict~ireras eran geiieral- 

inentc de bajo tiivel. 

El dinero coiistituia iin rnedio de intercaiiihio iiiilizado úiiicamente en transaccioiies 

importantes y en el comercio de largas distaiicias y, en iodo caso, sólo por conierciaiites 

itiiier;iiites. 1.a nniiiisinática para este período cii la región Tamil constituye una de las 
fuentes inás probleináticas, auiiqiic se lxin hallado gran cantidiid de tesoros de 11u1zclz- 

'; Los grul>os <ieiioiiiiii;id<is voiitboiiii; iriiz<itror, p<irrrvii<liii.. ,uiticiir; iviloiiior y p<iPoii>ar serítiii iocicailcrer 
iiinemnics <i de nuevo ciino. c«incici;inies dc sid. ~pisri~dores y lt.siaiiics, iniercrilcrcs, vciidedoics y icveiidcdorcs 
ierpeciivameiiic. \'el Taiiiii Lcnicoli. IV. 1p1>. 2380 y 2490: V. 2380; VI. ]>l>. 3492. 3586 y 3715. 
" K ,  Zrelciiil. 1973. 11. 100. La prucbii 'le que los ~>or<ii~ii<l<ii. diveriilicaio~i rus actividadcr ecoiióniicüs y 

Ilcgaioi~ a ci>iiveriis~ an ricos ~iiclc;~<lercs (Al><isaii,riu. 340: 16-17: 350 11) ;ip;tlece <Icscrii~ cii los poemas, 
$>roducio dci dewiir>llu iiuc sui,uso el coii~~rciu iiiaiíiiiiio. kll  »ai.oi,<iibtr ilc 121 curia. reiiuiiido cusio iicaiic rústica. 

C'ii<iid (caracol ii>;ii.iiio) se i~$,islio de iiii;i ii.lcciliic¡a sigiiificaiiva. 
" El primer iificio co!isideisdo especi.ilir;ido se ci,ii>iiriú deiiiro del scciai iemil. ~ r i i i i i ~ > r ~ ~ ~ o r r i i ~ ~ ~ i > ~ ~ ~ , ~ i ~ z i :  138 

y r<>r8<>,,i<imr>,r1>l,<tii~ii: 8 1-83, 
-" 1. Mttliiidevttii. aCoipiis ol'?'iiiiiil 13r;tliiiii inscii]>tir>iisn eri I¿. N;,gesweii~y, ed Scaiiiiur o hirciii>rioiis. Madriis 

1966 (1968) Nos 3 y 6. El ii.riiii>>o K<i<lii,i is 10iii;sdo cuino jclc de preiiiio ]por K. Sivaihiiiiiby, eThe social iiiid 
hisioiical gp~nl>eciiue (ol' ilie early 7Bii>il $p«ciiisjs e#> Siu;iiliaiiil>y. Di<iiii<i iti Ai?<iri>rr Toiiiil Soii<,i). N ~ i v  Ceiiiui\' 
13ook Mouse. 1981. 1,. 172. No obs$;ii>ic. 13s ,iaici;is sobre la lposiciún y liii>i.i«i,~s <Ic Los Riidivi ipiiiecin iiidicai 
que sc iriiiabn dc c«i,rcjcios di. los ~sxlainsor rcyesijeier. Erie c. el rciiiidu airihiiido al iéi-iiiilio por hisioriadi>rcr 
coiiio K. A. Nil;ik.ti~t:i Siinri y N. Siil>i.ai>i;iiiian. vci .So~<ii>quiii l'oiin.. 1966, 86 y 96. 
"' Sil<,l>i>cidikir<tiii. 1: 33. Uii l?zoi,i~u<rwmi (iiiciciidei di ciiiovina) es ii,eiicioii;vJo en Kxiriiiiiog;ii. 390, iti-mudo 

coi, escoiiüs, Ai i i i ,~ i r~ , s i a .  84. Vei- N. Sui>iaii>ai,iao 1966, J>. 235. Tanihiéi> del ii>isiiio iiiii<ii. I'rr-l'~i1liiirin T~iniil 
Iti<l<.i. Madi;a. 1966. p. 667. 

<" K.  K. l>ill;i). A Si>ci<il Ilisrni:,. r~filir ?)iiiii/i. M;idiiis. 1975. iiiii>pvea<i. 11. 217. 



n~urked?~ nionedas rotnBnüs y piczas procedentes de niveles arqueológicos estratifica 
Con la excepción de un úiiico tesoro de monedas, y otro asignado a un jefecillo del nort 
 arco^,^' no se conoceii emisiones ditiásticas regulares. En resumen, los hallazgos ohte 
difícilniente indican la existeiicia dc uti sistcniü regular de intercambios inotietarios. 

La oganizacióri social basada en el sistema de castas (vavnri) tampoco estií clararn 
coiisttitada n pesar del hecho de que a meniido los bra1zmane.r aparecen considerados 
un grupo social que gozabii de i i i i  prestigio importante. La referencia dcl Tolknp/~iyanz 
división laboral de la socicdad en cuatro castas aparece tamhiéii en el Porrrl udikr~rnm,~~ 
sugeriría u11 heclio posterior en la aplicacicín de este modelo de cstratificacióii social 
los lamiles. 1.a idea de la pucrla ritual cm, iio obstante, predoiiiinanie y está atestigua 
existencia de grupos dedicados a actividades impuras que vivían ~cparados.~' 
Scnóine~io seríti una siipervivencia del sistenia tribal, cxisteiite inclus» cii el tinui ~?laru 
donde se dio la priiiiera diferenciación vrri-nri. 

La cxpaiisióii del Biidisiiio y del Jtiiiiistir«, coincidentes con el desarrollo del com 
y las activi<fades nieiriiirtilcs, habría supuesto l~irribién uii iiucvo riiotivo dc diversificti 
cspecialriientc en los centros urbanos. El Jainisnio predominó eii las ciudades interi 
mieiitras ci Budismo lo Iiizo en Itis costeras, particularinente cii Puhar. Sus seguid 
forn~abati parte de la coinunidud comerciatite, nicrcadiies y apiartc dc 
poderosas familias. L.a itiiportante Iicterogeiicidad de la p«blacMn urbana, de la qu 
Yf~vfiiius"('(gentcs del occidente asiático y origcii tnediteriánco) S(~rintibaii parte, de111 
la iiiczcla de orígctics étiiicos y creencias religiosas que se dieroii cti estas ciudades 
los ctiltos hrahiiiáiiicos y populares se encontraban reprcscritados cn l;i iiiztyoría de el1 
iiiiigutio de estos núcleos se dctecta la presciicia de tina religión hegcm6nica. 

Resulta escasa la luz que aportan los hallazgos arqoc»10gicos coino indicadores d 
coiiiplcjidad social existente. Algunas noticias al respecto aparece11 en los en< 

" T. G. Aiaveiiiiiili;ii>. r A  Piiiidyitn lssue «I I'ciiicli-rnarked Cuiss». J«iirri;il olllie N8iiiiiriiaiiii Sol.iely o 
Vol. Vl (,,l.$). pp. l SS. 

" El dcroro Crn,w,ri>i dc Andipafii en el iiol-tc del distrito d i  Arcot es atiihiiído al jefe Naimaili de C 
relciido ~ i i  el Mal~iipu~luk~i~lolan~. Paiii tos priil>leinss icl;icioiiiidos col> ct csiudio de los hiilliizgos nurnisindlic 
lii iegiúi, Taiiiil durante esle l>eri<ido ver K. Suii~athi, 1984. ciqi. 1V. 
" 'Tulkappiysiii, Porui: 625-626, 632 y 635. Que acirit$iirilc divisiún dilkiiincntc puede a]~licane al coiijun 

dc la suciedad iainil o que iio se ristu <Ic uiva cstrucrura hiii, esiiidi;t<la pucde verse en las referencias a kis ciiiitr 
caiigoi.ítis ~"ciiiles, que incIi6ycli ;S geciies coino los ri«,liyrii-, ponor, piniiyar y kadaii,b~i-. Uronrinirru, 135. 

"' 1.a~ i > ~ > " ~ r .  j>u!ini-, rirdh,or y otros. Ver G. l.. Hiirl. The poeirls <,f rhr Aririn~i ?i>~i~iIi-Tl~?ir Milirid orid 
So,t.strir. Couiiierirari 1975. #>p. 119 Sr: Maloaicy 1976.li. 17. 

La ii>iiyoiia de estas iloiiacioiie soii de nalurnlcza i-elaiivamciiie sencilla (csculluiiis iaiiador en piedra 
juiikls d i  i l i«il<>s) y 110 ivdn~ilcil coliil~ar:tci(l$i c<>il /OS U S ~ C I ~ I O S O S  ohscquios que en la inisiiis época sc priicticaban c 
el I>ecciiii i>ccidc~ilsl y iii vcgiúii de Aiidhiii. VCS Vidyi Dehejiii, Cm!? tluddiii.~, Uock Cal Irtnl>ler: 
í%mi t i> Io~ i~o l  Sluily, 1.oiidica 1972; Aiijsna Cli;ilteHec, So<iu-Ecortoinic Cor~dirionr it, Flirh.At>dl,i.ii 200 BC-30 



megalíticos, muchos de los cuales son contemporáneos de los Sungurn cldsicos.5' Estas 
tunibas coiiticneii gran variedad de arrnas de guerra, así coiiio de aperos de ugrícolas, que se 
relacioiiaii con la prestigiosa posición del guerrero y jefe del grupo. Las cinco priicticas dc 
entierro inencionadas en el Mur1inlekului,5~ uno de los dos poenias épicos post-Sringnrn, 
podrian sugerir la diíerenciiición de castas según ski categoríii y condición, aunque estas 
suposiciones se constararían sOlo a través dc uii estudio de la variedrid de los tipos de 
enterrarnientos. su distribucióii y c«iiieiiid«s. 

En coiisccucncia, Iüs ~iiaiiifcsvacio~ies principales del impacto cotnerciül se sitúiiri preje- 
reiiteincntc eii las eco-zoiias rnuruduin y nridul. con uiia divcrsid;id laboral mayor, esto es 
auiia nueva y nrás coiiiplcja divisióri dcl No obstatite, el paso a una sociedad 
cstratiSicada y el ilcsarr«llo de liis ciudades eii csla zona IIO sólo fueron posteriores a las del 
Dcccan y la regióii de Aiidhra, siiio que iniiy difícilincnte alcaiizürian el iiivcl de un sistcina 
doiado de Soriiias o instituciones per~ircablcs~hiiiiilürcs a las qitc Ilorecieroii eii aqitell~s. 

locloso eii el iiitcrior del país Tamil la naturaleza del creciniieiiro urbano eii los 
territorios Paiidyiis y Ceras difirió sohre~nancra de la de aquellas regiones donririndas por los 
Colas. Uira destacada Iiipótc~is"~ sobre el elEcto del tráfico iiiarítiino en las costas Pündyas 
y el iiortc de Sri L~iiika coiisidcra a éstos coino precursores del dcs;iirollo del comercio 
litoral y de cahoiaje, y les atrihiiyc la iiitn~duccióii dc la escritura Wraliirii eil el país Riinil, 
habiéndose Iiallado las priincras inscripciones Taiiiil-Wraliriii en tcrritorii~ Piiiidy;i. Asociado 
,esta punto a la posible relacióii de los Paiidyas con las priiirems aciiiiacioiies diiiástic;is y sii 
inecenaLgo sobrc la ;icadcinia liteniria ramil, deiioiniiiada So~rgrrwi, no dehe sorpreiidcrnos 
que Riera Madiirai, capital de los Paiidyas, la qiic se convirtiem en ciudad Tamil por 
cxceleiicia. En los <lominios Paiidyas se csti~na que el iiupacto del cotircrcio niarítiriio 
occidental en la «urbanización-civiIizición» dc esta parte de la pcnisula y de la costa de Sri 
Laiika fue inínimo, atribuyendo el eslíinulo inicial de cstc proceso al tr8fico costero que 
desde Gujarat en el oeste tluyó hasta Bengala en el este diiraole las épocas pr-e.Mair~ynri y 
Maurynn.b2 De igual sigtiifkación resulta el hecho de que Las rutas traospcníiisulares m& 
reievantes conectaran Karnakutii y Kertilii coi1 el Taiiiil Nadii que alraviesli la región de 

$' R. Cliainliakaiahslii>ii 1975-76 L;i pretciisi6ii dc esle estiidio isi6 eii ~orleliiiii>liar los liiilkirgos 
srque6logicos dc los eiiicrrariiie~ilos oiegiiiíiicos y sil distribución con las relirciicias litciaiiiis coiiteni<i;is eri iris 
ani<ii«gi.is y la L'pica. 

5 X  Maiii~iekalai. cisl>. VI 67-68. Los rasgos ~slruciulaler de los ~~iic~roiiiienlo ii>~glilílicus iiiiicslisii un 
deseinbolro coi~sideruble de recursos y lii )presci,cia de huiiibres l>odcrosos. Ver K. R. Sri~iai,. d s p e c t s  of Ilcligion 
;es 1.evco1cd hy riti-ly moi,unieliis ;*>id lileii~turc uf ilie Soutlr Iiidian Jourr8ul oflMi~di<zr Uni~,<er.siiy. Vol XXXII. No 
l .  1960. pp. 133-34 
" K. McM. Arla~ns 1966, p. 2 .  
"" «lis precisamenie el dcsaiiollo d i  síiiibolos ~i>lectivos e inaiiuciol~es de c;ir:icier iiriiiiiiivo lo qiic j~odria 

erplicitr la traiisf<iirnación del ocio cíiinpesino eii lit ~pioilucciún ile ai'tíciilos alitiiciiiicios piir;i I« iil#iiacelics 
urbiiiioss. Adair,r 1966. p. 45. 

O' Ciilreiicc Maioaey 1968. 
" A~nicrionriecite. Kauii1y;i püiace hiibci poscid« i;i ~prcWiri,cia gci,crul ciiire kls miiis ~naiitiiiias. al iieiiil>i> que 

o k c í a  coi,sideración ii lar icrreslics y cosicriis (Arih<i.r<rriro, VII, 12). 



Koirgu, lo cual se comprueba en las iiiscripciories Ulzrliq~i croiiológicaiiicnte posteriores a 
aquellas de la zoiia dc Madumi. desde el sur tras abandonar la Qrida Pudukkottai." l.,a 
iinpoiiaiicia coinercial de la región de Kongu ya se ha puesto de relieve y la ruta que la 
atraviesa fue muy popular entre los mercaderes itiiierantes duratite la edad ~iiedia."~ 

Alcanz<ido este punto sería de utilidad deliinitar las diferencias priiicipales 
rcco~isidel.iir las constrastaiites cxpericlicias urbaiiísticas qiie se dieron eii el Dcccaii y el p 
T;irnil. Coino vinios, puede trazarse factores difcrcncialcs de caractcr gcogi.iíl'ico, cultural y 
de organiziición política ciitre ambas zonas. El sistema fluvial que I-ecorre la ineseta del 
Dcccan posee unas características que sólo Eacilitaban el creciniiento de áreas agrícolas de 
taniaño reducido. En caiiibio, esta circutistancia favoreció el desal-rollo de rcdcs dc 
coiiiuiiicacióii y transporte qiie a través del Western Chats enlazaban la costa con el interior 
y las regiones más áridas, crcaiido una ruta itiinterrumpida y de fácil recorrido."%a 
exprinsióii de estas redcs de cornunicación, que postcriorineiite incluyó a Iii región d 
Andhrii deiitro de u11 área coinercial resuingida, se produjo con la adquisición por lo 
Sr~tu~~irhuiiu.~ de una importaiite base agrícola en el valle del Krisiiiia cii la última fase del 
pu'íodo. 

1,os Siiioi;<rha~~u.s adoptaron la idcologfii brahiiiánica para legitiniiziir so gobierno, 
con>proiiietiCndose con el ideal l~ur~iu.srnn~u que pi'blablciiiciitc fue el origen de su 
priirrcms afiliaciones saccrdotülc~.~%as ventajas del doiiiiiiio de la idcologili budista sobre 
incmdcrcs y otios rcl;icioiiados con el coiiiercio y lii pi-oducción pira el irfifico, taiito 
terrestre coiiio niarítiiiio, fucroii aprovechadas también por los Suiui~uhoiia.s. Sc ha puesto 
de inaiiifiesto la rclacióii siiiibióticii que sc dio en el Deccaii eiitre las estructuras políticas, 
las coil>oraci«nes inercl~ntilcs y las 6rdcnes budistas.<" La estructura de poder que se 
desnrrolló refleja en niuchos aspectos influencias de la ideología Mauq'un en lo que podría 
verse coi110 una «segunda lorniiición estati~l»,"~ dotada de unii orgaiiizacióii fiscal regular y 
ti81 sistema monetario controlados en gran medida por la diiiastía en el poder. El patroiiazgo 
ieal sobre la cxpansióii coinercial y la ideología budista, que coiitribuyerori sobremaiicra al 
desarrollo de iiistituciones como la inonetaria y greiiiial y les dieron soporte, marcaron las 
difcrciicias eiitrc el pii~ccso de desarrollo urhaiio del Deccan y cl país Tamil. El úiiico 
elemento coiiiúii fue el comercio inarítinio del que se conservan evidencias destacablcs. 

"3 Resutia dudoso que ei, cria 6poc;i exislici;in inuiiierorar vias iriissiiahler para el ~oincicio en zona Tuiiit. Ver 

K V .  Sousid;ii;iia~i JlH 1967. p. 677. 

""Ibi,i "Ll'. V. 
"' f<oiiiih T1i;ipar. A Hi,siui?. <ifIii<liii, Vol l. pl>. 111-12: Vidy;i UcI>cjis 1072 y A Chitiictjce 1976. 13 

iil~adriii~iiiieiiiu dc iiis iiiriiluciolics biwJisias por l;,r icyes y I»s iiicic;idiics y el iiscCiiri> dc los iisctiiüi~iici,ios 

ci,iriercialcs sii-vio coiiiu e m ~ d i o  de iiiiegi;icióii siiiii~6tic;i d i  uiiii Clile po1ílii.o-socisl <l<iiiiioanic». Ver J.  Heiiziinii 

Orig», iitii! \i>~e<i<! ofBir<!iliiiri Moi,<irli< I>,rriri<iiiii~,s bi Sot,ib il.si<i, iiiédito. Seliiioiir P;iper I'cni,rylvaiiin I9XO i i .  



Anteriortiicnie se Iiiz« rel'erencia a la iniport;iiicia del iirtoi como determinante cii la 
evolución socio-econóinica del país Tamil. Ln cxistciicia d e  tributos y no d e  impuestos, las 
giierras d e  saqueo y pillaje como medio de doininio? I;i ausencia d e  una acuñación 
diníistica regular, la utilización de la iu«ne<iii úiiicanicntc en  el coniercio d e  largas dist;iticias 
por mercaderes itinerantes y en  las griindcs transacciones, la realización d e  los intercanibios 
locales f i e ra  del circuito comercial interregiottal y, especialmente, la carencia de poderes 
i~istitucionales como los iiionastcrios bitdistas y los gremios nierc;iotiles, dotaron al 
crecimiento iirbnno d e  esta zona d e  un grado d e  iiitetisidad ~nenor.  A tod» ello puede 
suin5rsele la h l t ü  de uno clnrn cstlxtificacMn social basacla en el sistema v<rrria, así com« 
que el florecimiento d e  encliivcs urb;iiios no alteró pr5cticanietite las relaciones d e  
pareiitcsco y la organización coinutial que predominabati en extensas regioties agrícolas y 
en «tras zonas geográficas. 

Bajo el doniitiio de los Venrlrrr, que perecían mercar un período de. transición en la 
evolucióii iiacia el Estado, nunca tuvo lugar el paso dditiitivo hacia el m i s ~ i i o . ~ ~  1.3s riizones 
d e  ello deben huscarsi no sólo en  el cese repentino del cmciiiiient« urbano coiisecuencia del 
declive del comercio occidental, sino también en la falta de un poder cocreiti\,o y d i  un 
control iiistitucional sobre sus propias tierras. Los Venrlar sc vieron en crisis a causa d e  I;i 
dccadenci;i del coincrcio y d e  su prol~iit atiibición por otras eco-zonas, qiie s e  convirtieroii 
cii ohjeto n« ya d e  tiieras acciotios depredat«riirs sirio d e  una ocupación pet-tiiaociite e11 el 
caso d e  los Iei-aces campos de ;irrm9 sobre las que su poder se debilitó al ticitipo <lile su 
prestigio socio-econóniico decaía. La urbanización consigitientc al iiicreniento del c«mercio 
d e  largas dist;incias pudo influir en  la Sorinación estatal, que sc acompañaría de otros 
factores iiids que del cornercial eii sí misino." De Iiccho, la expansión territorial y Iii 

unificación polític;~ liaii sido consideradas consecuencias secuiidarías e itidirectas d e  la 
génesis (le la ciudad más que procesos funcionaltiiente interrilacionados «en el propio 
corazóii de la transforinaciót~».~? 

" Ver M.  <i. S. Naruyaiiaii dL'lie Waiiioi Sciiismeiits of the S;iiigiiiii Agen IHC 43r4 Sessiiiri. Kuriihlieiia, 
1982. g>i>. 102-lO9 Ilsijíiii üuriikkiil, 1981. pp. 70-82 Dc ias (irciiei,ics gticinss eiiire iribiis y 1;isiivalid;ides enistci, 
ubu,i<l;isier noiici:is. Vcr R. Kait;isap;$iby. 1968, lpi>. 258.60. 
'" Wobb iiiiiizn el ICiiiiiiio «co$idiiioiiiil siale,, ci>iri« siirii,iiiri« dc uii gviido de dcriiiroiio iiii~>uitsiite, en 

oci~riosi p;ii.;i <lefinir ;i iii]iiellii\ jckiiiiriii ~sinhlcs  qi'e I>sxceii cricoia1r;irsc cii un irivel trai>siiofi« 1i~ci;i el Esiddo 
pero qiic ~ I U C I C "  coiiipiekii, sil ii;tiisli>i~m;iciÚ~~. 1.a exiriciici;i <Ic cima criirii ie;il lo suiiciuiiic~iie$iic iiiipoiiiii,ic coiiiu 
paiii unir eii iiii irioniciilo de crisis e los s~giiiclilos dc uixi s»cied;id b ~ o  uii lidciorgi> ci>ii~iicioiiiii ruiisiiiuye el 
eieniciiio cociciiivo ijoe enkiiir;i cooio liispo <lisiiiilivo dc iiii tlsl;ido I l e i i l i  ii olcis li>iiiisiioiics clciiiciiiiilcr ile 
orgaiiizacidii ~p<ililic;i. Ver M. Wehb, «'Ilic 1'i;tg lolliiu* 'Ir;rdcAii Lisiay oii iiic iieccrsitiy ii,lcniclion ofiniliiiiiy aiid 
~oii>iiiciciül I:tiioi.r ii i  sttilc f«ri~lniioii» cii S;il>loff y Lnnihcrg Karlovsky (eil) Anciarir Cii,ili;iiiiuii iiixd ?io<l<>. 
All>uriliicicji~e. 1975. [>1>. 15&-294. E:si;is ]pfi~i?cl;is jekitiir;is wi>iiles ~>;ioioii al  oividii rei>coiiii;i y <lriviii;iiiciiiiicz~ic, 
Ver I<. C'li~iii~>üktil;ikshiiii. 1982, 1). 5. i'ai;i 1;i ciiiscricki ile uii ~nxlcr ciieirilivo C n i i e  los Ve,iil<ir ver R. üuitikhal. 
1 U8 1 ,  1). 76. " Ver S. Ilaliiiigai, 1981. 1). 240. K,11.11. Uu~iii<i.aidlis~i. <.Social I'uiictio~i alid I'oliticai I'owe: A Cabe siudy of 
ilic cvi>lulioit o f i l > ~  hi;iic iii irrigatioii Socieiy» ct i  Clnsscs y Shnliiik. ed i%e Slgi<ly i>lrlic Il,~i<ire, 108i. pp. 145 rr: 
1<. Coiicii -Slaic Origiss: A Reiipixais;il». e i i  <:iaessei, !) Skiinik. e<!. Ih r  I i i r l y  Stuic. Tiic li>giie. 1>1>.44-45. 
-, - Ailniiir. 1966. p. 46-47. 



Las características culturales de le sociedad Tamil coinprendían los idcales del amor y 
la guerra (ahmn y prlrurn, implicaiido ambos heroísnio), la generosidad y el mecenazgo, e 
decir, uii sistema de v;ilores hasado en las relaciones de parentesco; así el componetite 
popular doniiiirinte en el culto, un culto antropoc6ntrico, y en la religión, testiinoniarian qu 
las norinas sociales no habíisn destruido completaineiitc las costumbres tribnles. Er 
iiecesario uii sistenia religioso forinalizado y iiiiiversalizado a trrrvés de la aciiltui-ación. u 
sistema que comhiiiasc clerircntos hlclóricos y populares con la tnidición puráliica-sáiisc 
que arras;iha el subcoiitinente a finales dcl s. VI. 

El llamado pcríodo Sangum ha sido a ineriudo entendido desde el s. 111 a. C. hasla el II 
d. C, o incluso más allá. Sin einbnigo, el uso de los escritos de Sringom como corpus úiiico 
de fuentes para todo esic período resultaría ;iveiiturado, espcciriliiicnte a la vista de las 
difcrcntcs cir~iiologias iiitcriias qiie sugiere y por el simple hccho de que su compilación y 
sisici~istizocióii~ fiicr»ii ~iostcriores a los s. VlIl y IX d. C. Por consiguiente, deberían ser 
trat;id«s coirro rcprcscntaiites de diferentes escoclas de pocsia y, corno miiiiriio, de 
niveles distintos de organización sociril, el sistciiia tribal persistente cii las regiones Kuriryi 
y tnrrllui y un proceso incipicrite de desarrollo iirbano de los tiriois rnuruili~m y rieiilirl. Esta 
transforinación se vió súbitainente detenida por dos razoiics, dchido al declive del cornerci 
y a la falla de unta cohcsióli institucional y de una basc de rcctirsos que entraron eii crisis. 

1.a teinprana fase de iirbanizacióii ha deniostratlo ser un resultado del coniercio cxterior, 
iiiia arevoluci0n urbana»73 localiza<lii eii uiui ieducida 5rca cii La que se conceritró el 
piocc~o,~"idcraiido el sogiinieiito de centros orh;iiios o, rncjor diclio, ciiclaves coinerciales. 
La discontinuidad caosnda por el declivc (icl comercio7", ,iua .' el s. 111 d. C. aparece 
relxcsa"ii&a por Ias iioticias epigráficas y literarias dc los ss. VI1 al IX coiiio un período de 
crisis en la societlad tainil de la era post-Sarlgirnr. ¿,Se trató de uiia crisis urbaiin? o, más bien 
¿,(le Iri dccadeiicia de las priinitiv;is C«riiias scgliiclii de uiiii troiisicióii Iiaciri la géiiesis de uiia 
nucva brmación soci»-ccoiióinica en el período posterior'? Estri fiise de subversióii socio- 
políticii <<es también atribiiída scgúo posteriorcs noticias brahináiiicas al avaquc dc rey 
diablos (Kirli arosiir o KciIirh11rri.s) y al doiiiiiiio de la ~~lietcrod«xia». Si los acontccimiciitos 
socio-religiosos posteriores no iiportaii iodicacióii tilgii~ia, esle pcríodo, prisa el cual no 

7' V. <;or<loii Chitdc. <,'rlic Urh;iii l<cvoiiiiioii», í i i >< r i  Pl<a>riiiig R<wicii., 29, 1950, 1pl>. 3-7. 
'.' R. McM. i\d;iiiir, 1966. p. 9. 

Ver isiiibitii B. N. S. Yadiira, iTi i i .  ;iccoii$iis ulllte K;ili Agc iiiid ilie Soci;il li;icisiiioii iroii~ Aoii<juiiy lo ilie 
Miil<lic Agcsn. ItlI~. \'o1 \J. No. 1-2 ijulio 1978-e~iero 1<)79), li. 61; Ver iiiiiibiL<ii <i. W. Spciicci «Keligii>iir 
Nei\i«ika ;$ti Kiiyal i~,lluiiicc iii 1 1  111 ceitiiiiy Souib liidiiii>. . lo im?~i l  <!/ ' lhc I<o,i<iriiii. iiiid ,Socioi íli.slui). iffii<, 
Orieiir (JI<.W<>). Vol. X11, I'i. 1 .  1969. 1,. 67. Si' liii coiiii<lci-$ido qiic i l  ileclivc del cual re ciiiili pruehiis 
;iiqi~ei~l(>gices (R. S. Sli;ii!iis, IHC. 33 Seri6ii. Ir4iir;iii~vil>iii. 1T72, 1p1>.92-104). Estas ciud;ides cli <leciidiiicia i c  
rugitm <1~di"m1> ii;iiiri)>iii>iiiios CII i i d o r  o liigiiies de i>~icgiiixijc cii lur ~iriiiicios iiciiipos incdie\,iiles. Ver K.  
N .  N;~id i .  -Clieiii. Kiiii:iI ;iii<l conllici i i ,  I'nily Hi;iliii,;iiiiclil Oiilcii~. It lK. Vol. VI. Nos 1 y 2 .  1979.80. 
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poseenios iiotici?is coiitcmporáneas, debe describirse como de cairihir> e inestabilidad a causa 
del declive de la trilogía tríidicional Verrd(ir y del posible choque de intereses entre nuevos 
pretcndiciites al poder político y ~oc ia l ,~"  cnire los qiie se iiicluyeii los jefes iiieiiorcs, y la ~ 

coinpetciicia religiosa por el patronxzgo eiitm biidistas, hinliiiiiinicos y jaiiiistas. 
El proceso inedieval teiiiprüiio <le urbaiiiracióii iiharcii seis siglos (desde el VI1 al XIII), 

en los qiie puedc verse la actuacióti del «ruirip pmcrvvx aplicad« 110s Ad;ims cii el estiidio 
de Mesopoiniiiia y Mesoamérica, dos &seas de ~irbanisrno ~iiiclear, que coiiipmnde la 
revolución urbana con10 «tina sccociicia iiitelipibie de traiisI'oriuaci6n rn6s que aceptarla 
coino uii iiiipuls» a s í  ~nístico».~' Eii 1111 ensayo miterior sobre esta etapa urbana7Qc 
seidlado que uiio de los priiiien)~ pasos para su coiiiprciisión cstA en el esiiidio iiel 
importaiilc cambio experimentado por la «rg.iiiz;icióii agraria y eii el rcni;ircable grado de 
expansión agrícola que c;iracterizaron I«s siglos de poder Pal1uva:Puiidyu y que se prolongó 
co el ],erí«do C<>lrr de los siglos IX al XI. 

Los primeros docuincntos iiitcligiblcs que al~u~itii~i e In génesis (le iiiin niicv;i forriiación 
socio-ecooórnica d;itaii de los siglos VI1 al IX d. C. Signos de este cainbio se hicieron 
visibles primera~iicnte en lii regióii inriru(I(i~r~, con la ien(lciicia 11 aiiipliar Las actividades 
agrícolas. El primer intento de introducir una agricultura a gr;in escala eii áreas no  n7arrrduni 
o localidades sccüs está cvidcnci:ad» a través dc las iioticias Pi:i<i,ikui-kci sobre h~:u/rinuclc~yu.s 
tciiipranos (d;itii&is e11 el s. V).7" Nuevas I'uer~as integ~idosas coirio I;is dc 10s hrw/in~a(ie~ic.s 
y el ternplo coiidujeroii, bajo In 6gida de las poderiisas faiuilias I'cilluvo-Pciri&~, a la 
exteiisi6n de las >ictividadcs ;igrícolns y n iiiiii orgaiiiz;icióii in6s iiitcnsiva de la priiducción 
destinada a Iiiaiitciicr iinportaiites piiblacioiies c ~ i  los hr~ilrrii<~rl<~o.s y centros religiosos. 
G r u p c ~ ~ l c  estos seiiioinieiitos suigieroii conio ceiitn) del ilcsarrollo urb;iiio a 1in;iles del s. 
IX, por lo que una húsqiicda de núcleos iirbaiios eiitrc ellos resoliirría en tina mejor 
comprensióii de los procesos acaecidos eii esta región. L~jciiipl»s <le éstos dcbeii rec«iiocersc 
en el delt;i del Kzivcri cii Kudaiiiukhu-Palaiymi, asiento residencial de los Colas desde el s. 
IX, y cii los dos bm/rmud~y<:s del valle dc Tainraparani-Chatatia, liajai.acaturvediiu;iiignlaiii 
y Ceravanniahadevicaturvediii~d~igi~liiin, desde í'iiies del siglo X."" 

El pcrío<lo l'<ill:iv<i-Pu~iO>.o rcj~resenlaria tina etapa de incipiciitc urbaiiism«, cuaiido los 
centros reales o asitiitos de las poderosas familias iiiuistran uii cieciriiiciito scinejaiite 
aliodedor de los ieiiiplos, esto es, Kaiihipurani y Madurai. Estas ciudailcs poseiaii uii 
iiii[iorluitc p"sado liistórico como centros de los Tiruiyur y f'ci'ri,irlyus de los clásicos Suiigui~i. 
La iiiitiir;ileza de eslas ciiidades y de sus puertos corrcspoiidieiites ya ha sido disciiliila. No 

'" III Kiixil. qiie ~ i i i ; i l ~ ; i  I;r iiiil>«ii;inch dc Iü agiicii1tur;i. ]parece ~piopi>icii>t,ni ili, iiidicio üi  relciiirc a la crisis 
de liir <riipsciocics pu1iiic;is c;iur;iiido iciihióii eilire li>s sgiiciilioics dciiidu i~ 121s vigorosas dci<iaiidas. 

" K.McM A<iiiiiis. 1966. 1>.18. 
" I<. Cl is i i i~s~i i i i ia ls I~~t~i ,  Siirdiir iii tli.siii>.?. Vol. 1. Ni,. l .  ciicii>-jiiiiio 1979. i>l>. 1-31. 

"> Ci icxio <le estas iiiscripcioiics pcriirüiiccc iiii.<liio. i>eio al>mriiii;~cioiics ~iiclii~iiiiarcs íipui,l:ii> ;i «di>iiiicioiii.$» 

<Ic iicinis ;i ios hial>iiianiir. Puiaiikiiiicci csi6 cii cl diririio seiiii6iido dc K;tiiiaiiiliai>iii;liii. Ver R. N;igiirii';itii).. .Ao 
oiisiiiii<iitig fipigliil>liiciil I>iscouciy iii Taii~il N;idii». l i / i i i  ii>«c~,ri<iiio,,<ii (i>ixi<.rozc<, ort l¿eiii i Siiiiii?.$, hlsi1iir;ii 198 i 

"" l l .  CIii,iiil>:il\siiihh~i?i, eii Bi8i<iiiiig irldiciii Ilirlo!).. i p l >  39-43. 



obstante, lo iriiportaiitc es ;ipcrcibirse de su carácter cemhiaiite durante el período medieval 
icmprano coriio rcsiiliüs de las nuevas fuerzas institucioiiales de integración, que les sitiiaría 
eii relaciones c«merci;ilcs inás estrcchtis con su hir i ter lu i id del iiorte y sur del territorio 
lainil, así coiiio los puertos localizados en le costa, es Jecir, Maniallapiirani y Kork 
respectivainci~te. Diirante este proceso aparecieron uii iiúmero de bmlirnade)~rt.s eii el trasp 
coti templos corno iiúclcos, ;iñatlidos a los cualcs estaban los asciitaniientos agrícolas 
ganaderos preexistentcs con uii cierto nivel de pir>doccióii destinadii a la propia subsistenci 

El h,nki imrI~ 'yr i  y el tcinplo fueron i1esarroll:idos como fuerzas iiistitucionaies por lo 
brcrh~iicr~res ksurri)o.s aliados en el poder y, eii consecuencia, fueron producto de la ideología 
brahiriánica expresada a travCs de la religión Védica y Puránic;~ e, iiiicialineiite, p;itrocinadn 
por las poderosas fiimilias que reivindicaban la coiidición de K.sarriyu (o el hru i imo k.surri)w) 

y la ascendeiicia divina. lil desürrollo que se dio e11 las institucioiies po1ític;is y sociales coi 
privilegios econóinicos en estos ccntios Iia sido deriiosti-ado por la mayoria de los estudi 
 realizado^.^' No obstante, lo que iio se ha clarificado a través de estos trabajos es la naturalez 
de la ventaja económica, cs decir, las fuentes de ingresos, de los reyes que pretendiera 
establecer su sobcraniü a través de estos iiúcleos. Esto se debe en graii medid;) a los proble 
de iiiterpretacióii de las fuentes, taiito epigráiicas coino iiuniismáticas. Uii estudio recien 
sobir el carácter cie I;i política medieval india se lid aproxiinado al probleiiia subrayando 1' 
necesidad de vcr en Iü movilizacióii de los recursos un eletneirto iiiscparable del proceso d 
redistrihuci(5ii de los iiiismos por los cleinentos integrantes de la estructlini esta~al."~ E 
fr. G I L ~ S O  .. . en la comprensión de esta intcrrelación ha conducido a la teoría de una ~polític;i 
pillaje,> como l~riiicipal mecaiiisrno en la adquisición y redistribuci<iii de recursos. 

Dos csieras iinportaiitcs en las que el b i - r r l i~na i l r~yo y el tciiiplo deben ser vistos como 
pnciirsorcs de rnétodos avaiizados de cultivo fueron la técnica de I;i irrigacióii y 1; 
mgulación estacional del pr»ces« de cultivo." De la iiitroduccióii de ambsis novedad 
existe11 pruebas fchacieiitcs a través dc las noticias I'uulirrva-Pundyu. Coi1 cada uiio de 1 
asentamieiitos hmhmurle)~r is y teinplos, uii sistcina de irrig>ición fue iiiveriablemente 
establecido bien en i'orina de taiiques, canales o pozos, cii las regiones Prrlluvu-par id)'^.^ 

r i  No erisic una únic;i moiiogmría qile diiic cric iicoiiociiiiieoio. Enislcn ioditviii subsiaiiciiiles dilereii 
~iiriod«liigicas y aii~tiiic;is ii>irc 1;s priiiiei:~ iiisioi.iogiiiííii rcoiiv~iicir>iwl» del sur de la liidia y los esiodi»s m 
ieciciiier. L>i difsieiiciit <le esizis dos api«xiiiiacii>i,cs i:,ciibiéi, radica en i,i, iejidv car8tico y di>i:iiiiico < 
;ili;iiiiico. eslo cs. C. Miiialislii. A<liriit>isrmii<iii ritid Sociiii IiJ? i r n i i .  rhc I'<ilio\,ns. E\,. Z. ed. 19 
M;,lvaliiiga,n, Soiiili h,di<i!, i'oliry. M;idmi, 1955: K .  A. Nilivkiiiil~s Siislii. l7ic Coiu.~. Mi$<ints. Coiiiia K. S. 
I!,diiiii i<.iiii<iii.ii?, Ciiliiiiii. 1975: B. Sieiiz, I'<,uror,i .slrilc iind .Soriely iii Mcdiri;<ii Soiirh iiidki. CU 
Kiiriirliiiii;,, Su~i l i  h,dia,i Hi.ri<ir? o,id SocWl?. Stiidii,.r Froq, ii~.scril>iion.s Al> MO-IKOO, CUP, 1984. 
" 13. D. Cl>aiiop;idliayayi~ «t'oliiicol I'i.occs*cs iiii<l Sirtici<iie ol Polily iii 13asly Medi<viil h,<ii<i: Piiibir,rits iozd 

i'rr.sjx?"ii~im lC»iilcrciich I'residcr,cial. Aiicieel liiilia Seciioii. 44 111 Sessioii], IHC, Buidw;iii. 1983, 11. 16. 

U. Sieiti, IQXO. Cei>íiiilo~i, «TIic Siate iisid ilrc Agraiiiiii Ontm-»: (j. W. Slieiicci. 1983. 
"". Miii:ikrlii, 1971. Cap. VII: T.h4. Si.iiiiwr;tii. Iri-i,q<ili«i, <<,id i<'tii?i..Sii/>i>h. i» Soiiiir I,><liri UJ, io 130OA.D. 

l?esis ii,édii;il, Mziiliaa. 1968, p;ii;i la icgii>i~ Paliava. doiide iiir coiicxii>iics si. liaii ]>tidido c<ii>ipletamciice. tdcin. 
«A Bricl Accouiii of iiie Ascicni 1iiig;iIioli £$igiiiiiceiiiig Sysicii~r Pmrolci>i iii Souili Iiidin», 77ir h?<li<iii Jiie,i>iii 
ofHi.$i<i~y<~f.S<-ir i ic~. Vol. \J. No. 2. 1470: Kiljaii <;~iiikk$t. ?%c. A ~ n i i i ~ i l  ,S?,si~ira ii»<ISi,rio-Poiiii<<il Or,q<iiiimiio,2 





llegaba hasta cl La circul;icióii de recursos a través del templo tuvo el cfecio d 
discrninador del ideal hhukri por inedio d e  una cocrción no-ccoiióinicii « extra-ccoiió 

No obstaiite, a nivel local los principnles beneficiados cii estc proceso de rcdistri 

fucroii las poderosas élites locales, los templos y los b,zihrri(iriris, aparte de los i'uncioiiario 

religiosos y posccdoics de tierras. 1.8 coordii~xcióii cri los procesos d e  distribucióir y 
rcdistribuci6ii estuvo en inaiios del S~ihlio y losur, lo cual se Iia visto coiiio rcs~iliado (le la 
tiliniiia d c  una sociedad canipesina dominiiiitc y brahiniiiica y la crislalizaci6n de o 
sociedad sistcina d e  coiiccsioiics agrarias se ha inicrpreiado como i'cu 
ciiniilo a las evidencias que iniicstra dcl siirgiiiiic~ito de intermediarios. iaiito rcligio 
coiiio scciilnrcs, entre el rey y los ;igricultorcs y sugiere relaciones de explorlición enire u 
clase poseedora de 121 tierra y la cl;isc trabajadora de cainpcsin~s."~ 

Nuestro iiiter6s isnto eii la alianza b,nhi7iu1i<is -agriculiorcs como en la teoría estala 

segiiiciitaria expuesta o el iiiodclo político leudal <le la lndia mcdieviil es clainmei 

marginal y inciece incncióii unicamciitc en el cziso Coiu, donde el crccimiciito urbano y el 
coinpr(miso real directo en 13 p s o i ~ ~ o c i ó ~ ~  del coiiiercio y de las redes dc inicrcanibio qiie 

utilizaroii el nas(ir~ii~z coiiio iino dc sus iigeiites en la síiitcsis del Estado, se opusicroii a to 

teoría dc scgincntacióii del poder conro c\~eiitualnieiiie demostraremos a 11.avi.s de u 
disciisión acerca del cardcter dc la ciudad 'l'ainil btiio los CoLis. No existen cvidericias de 

iiplicaci6ii d e  iinn política claraineiite feudal eii cl siir d e  la India hasla cl auge d 
Vijiyaiiagar. No resulta posible en estc estado ver si la crisis alribuída a la superiori<lad d 

dVI:;,i;ii~ <iiiii~kl\iil 1984 Csp 111, l>l>. 168 s. TCi-iiiiiii~s 1'isc;ilcs iiilcs como pirmiiupo,,. )>arni>i,iii>r (ieipucsio 
sobm la licriii), ni.<iiii, ki~ioii i . d«ri<l<iiii. ki,i?ii, i w i  y i(u<l<ii,,<ii si iiicueritfiiii coii ireci~<i~iciii en los <I<iioiiieeto 
I'<illui.,i-Pnizh.<i. 81 heiiio de qiic cxislicse uii iiiciamciilu eii ia deiiianda ile iiigicsos diiiiviiie CI iicríod 
it1ioiiicdicv;il <leiiiiiesiia qilc cl eiccdeiiie a;~.ícolii roneiiia ;i,:Iiis L.lii~s gobcniiiiites y iii,-gol>eiiiiiiiier de esie 
iieriodu. lirio ;apiircce iiiucl>t> in6r ~liii'iiiiiii,tc ;iiestigiiii<ii> htijn los ('oliz,s. Vci B. D. Cl>;iii<ip;i<ll~y;,r;i 1986, 1,. 96. 
Se Ih:i coi~sidc'r;idi> qiic el ciillo gpiii<ioso Bh<il i i ,  ia iicuoiihii ~perroii;il ilc ia <ieidiid. siii,l>oliza la riliiciú 
iiricciddisiio-scíior o agiicuIi«i-~~io~~iel~~iio iIc lii socicdiid feu<lai y ci;i jrisiificiiciún di iii eiiica dc igiisld8d ciiirc lo 
oidciies rii6r b.ijos, qiie CLI m;ilid;id ieiií:!ii ~pioiiihido cl ;icciso al iiteii rili,<il». Ver R. N. N;iii<ii «Soeie Soci 
Asi>wi~rilNsl;iyi rii Dii,yii I~~.ahiiiidli;,iii». IHC,  3111, Sessiiiii, Ciilicul, 1976. lil'. 118-123: Kcs;iv;iii Vcliill>iii. dlhe 
'l'c~ii~~le Base 01'BIiiikii M»vei?icni ii i  Soiiili Iiidh». Il>i</. 40 Sessiuii, Wolliiii;l979, 185-194. 
" Este cs el tciii;i pri!~cil>aI eii iodos los ii;il>ttjij«s <lc B.Slcii,, lii c~ileiisacidii dc sus iiircsii.iiicioses sparcce eii 

su iiio~iogi;~liii, I'<,n.s<inr Sl<iie aiid .Soi.i<~Iy i!t Soiiil? h,<li<i. I:risico ~iiucliiis ciíticiis a la ieoii:i <le Sltiii eiiiie los 
liisiori;idors8 itiiiciicaiior del siir de k, Iiidia, iales coiiio <i W. Speiicei y Keiiniili R. H;ill. 

"" 1.0 incjor ix~>»ricih~i <le l;, te<irí>i ilcl feudnlisiiio iiidio es iü di. II. S. Shairixi. A pcsiii del licclio C I C  cjuc lis 
lprov<,c~du uii <Ichiiie coiirt;liiti. rohic ki eniaiciiciii de ~ i i i i i  si>i.ic<tiid ii.iidii1 en lii liidi;, srgúri CI iiiodelo ciiropeo 
(Ifüibiiiis Miihhis. rM'ar ihcre Fcadiilisin i s  Ii>di.ts Hisioiyn. Coiilere#icia l'lr~iiiesci~ii. lil<' bcci0ii 11. W;illiiir 
1977; Ver iainbitii R.S. S1i;iiiiia. «Hou ITuil;il war lii<liiii, t%uiiaiirln» y BSieiii « Politic* Pes;isaiitr alid Dc- 
coiistruciioii i>lRudalisii> ili  Meilieriil Ii,diii» eii Jo~i r~~alo/ t 'eora i i r  Slirdirr. Vol. 12, Nos 2 y 3, ciicro-abril I<)85), 
~ririeli iniiy l>ucos defc~isoies dc la iiii\in;\. lil cosjiiiiio iic ~«iifcrciiciiii ~picsidciiciíiles ;ipiiicci<liis eii IHC rohrc 
csic ;iriinlo es si,ficiciiici~ieiiic ix/>rcsi~o al iespectu. Vci- I1.N. Jlrzi. «LI;iiiy Indiiiii 1'ciid;ilisiii: A Histiiriogiiipéicii 
Ciiti<(iie>>, Conii.iciici;, picsi<leiici~l, i l i iciciit litili<i Swi i<r i ,  Ii><iiui, Hiiioi?. (iiii~r~~.s.r. 40111 S~ssioii, Wi,liiiii, 1979: 
B. N. S. Y2tdii\ii, 1 % ~  I » ~ ~ ~ C I ) I C I  o j i l i ~  IJIIICI~PIIW <f/¿,!i,l<il nd<ili<>~i,s i~z  COI.^. hidi,?. CO~?IIII~IIC~<J ~ i ) ? ~ i ~ l ~ ~ i c i i i l ,  
i l i r i e i i ,  lri<li<i .S<~i,ioiz, IHC, 41 si Scssioii, Buiiii>ny. 1980. IIN. Nxiiidi. «(iii>wili oflIuiiil Ccoiioiny is Eaily I'cudal 
liidiam. IHC. 45lli Scssioii. Aiiiuiiriniiii, 1984. 



las ixiscs políticas de organizaci6ii tanto de las estructuras Iucalcs coiiro siipra-locales fue un 
rasgo del Estiido Colri y sí la nzitiiriilcza varizible de Izis teneiicias territoriales y políticas 
prcsiiitc en otras partes de la In<li;i taiiibiéii l o  estuvo en estii z«ii;i." El est;ido Colri 
coiisti luyó iiidudableiiientc una de las estructuras riiás estables de la I i idia pre-coloiiial y 
p m e w  ser que Sue ii i ia poderosa ideología la ytic sostuvo los csSuerzos Colo eii In 
movilizaci6n de tina base ingente de recursos. 

Aiiics de atender hreveiiieiitc ;I las bises idcol6giciis del cstzido C<IIII, que cjcrcicron ii i ia 
iníluencia distiiitivzi ci i  el  caiácter dc la ciudad Colcr, dche teiierse otro aspecto principal e11 
Izr conipreiisióii de esta expansi6n e ii itegnicMii agraria. Se trata de lii evoliici6n de unidades 

agrarias conio el kort(ir?r. regi6ii agrícola y ganadera, el rru(1u y el k l r r ru~?~,"  que lucroir 
priiicipalriieiite regiones agrícolas. Esta iioinenclatur;~ ~ ~ i r c d c  ;iplicarse por extcrisióii a Areas 
de iiseiitiiiiiieiitos agrícolas dispersos o inc lust~ a ailiiellos dotados de rcciirsos diferentes 
coiiio pudierati ser la sal y ltis pcrl;is (ir»~bulo rwrlu ymurrurrr hirrrufn). doiidc la agricultura 
fue oculiaci6ii fiiiidümciital j u i i ~ o  81 la iniitiufaciura de la s;il y la búsyued;~ de perliis. Estas 
tres unidades anteceder1 al perío<lo IJ~ i i i c i i~ r i - l '~ r~~c lc i  y, sin c m b i g o ,  surgicr«n como 
iinidades viables dc imposiaiici;~ socio-cconhinica y política úiiicaiiiciitc ci i  i i l ac i6n  con l a  
iiucvzi élitc doinii iaii ic dumiite 10s siglos V I I - IX  d. C." 

E l  [xoccso ii itciisivo de iiitcgracióri agraria tiparece reflejado por los iiuriierosos 
b>- i i l r~~iüt l~~y<rs y centros religiosos de los siglos VI1 a1 IX, especialnieiitc visible c i i  la 
iirquitcctura religiosa -cuevas excavii<lns ei i  la roca, tcinplos moiioiíticos y estructuias de 
cdilicios- de las regioties PriPrrll(ivcr y I'u~rdycr." Las relaciones cainl)csi~ias sc organizaroii 
alrededor del brc~la~irideyo y del tcnil>lo c«i1 trcs categorías de propietarios --bi.uli~rirrr~rr, 

')' lI.I>. Cli;iiio~~a<lliy;iy;i, 1981. )>l>. 18-19, 
"' I?I cstiidio l i i b  sisiciriBiicu sobic el il><i<izr y e l  Kiirioiti en el ierrit<iiio Culo os CI ilc Y. Siihlxiiiiyiiiu. I>oliii<iil 

(;eo,giripliy o,J'rii<. Coi<> C<iiriii,>., M;iiliits 1973. l i s ic  iiahaji>. iio ol>rvuslc, rcsiiiiigi si) estudio ti1 valis del Kii>'cii y 
ii bit$ Brear ;idy:icci,ies del soric y dci sibi Este esii i i l i i> iiiiiibii'ii sc liiiiiiii al ~icrio<lo (i>i<i. que cii w;,Iide<l repicreiilii 
e l  C i i i  <Ic h tise  principal di: cr~iíiiiribii ;igiariii dc lii regid,? Coiii y <>o Ikis ciaptis di: cstn exl>;iiisi(iii. 1.a~ oiniguas 
~rzioiics Poili,ixi y i'<iiiiIi?i iicccsii;iii scr toiiia<l;ir lii,r igi!sl 1ir;ivCs <le Ibis iiivesligacioiics. 

iirigacióii il otriis I;icili<l;idei, en i I  mciiiiieiiiciile siirgi<l» bi<iltiiio<lcy<i y i i i  los cCotca nic1e;~iIor cii c l  Icii,pio, 
~, i~ . i i i l> ios i h i ~ r c s i ~ ~ l ~ s  que ip~edcn eiicosiiiiii\c en 7i,ii<i<,Ueiii,<ii1iii,,. 

lil K»iiiii,i. <le los cii i i ler vcinticuniro aoii li;i<liciuiiiiliiicliie asignados ;i I;i rcgi<íi, I'riiliiia, Iieiic aiio 0 iuBs riai11,s 
de los <)tic sxii i p i ' i  pli inerti wz ii<iiici;iili>r rii ii isciipcioiics dc los ~>i i i i ie i i i r  c iiiietiiicilios í.'i>/<i. iiidiciiii<l<i dc cstc 
iiio'io <I~IC el piocexr <le <Ic~;~i-li>ii<i c iiiicgiaci(iii Iiic cii$iiiiiiio. 1". iiniriii<i pioicro es iroticiiibic eii e l  caso dcl »<idir 
y CI Ki<i.ilin, t i i  lar rcgii>i>cr í.'ol<i y Piiii<lw iieliiri, <lcspili.a <lcl s. XI d.C. ciiaiido el v<iiiii,ri<lr~ Ric iitiri>disci<lo por 
I(. ,$j.vr;%jii . 1 ri,iiii, iiii;i diuiri6ii dc 10s hciie(icii>i desliiiCs <lc uiia i$ispcci.i(io y I;ii;ici(iii dc 1;i iiciia re;iliiad;i fip;ii:i un 
eiijuicia~iiieii io di. I i ls ii,gicri>r. Ccica dc ciiicueiiia I i>~nl i&i lcs t,ii<lidKurr,!,,t 1Ucioii c;ti;ilogii<liia 1iiisi;i ;iijiii cii l;, 
icgiiiii I'iiiidya ciiiic loa r..VII y X <l.<:. La ~riini,ribi, de tino de crtor »ii<I~<r. ,i>ii/ii ao<I81 cci iti roiia liíiiiicd;i del 
rslii. 'i'siiir;ip;iini. a1xn.i iiii caro iiiicicr;,tiic dc <lelil>cmdii ~cIccc i6 i i  mi de uiii, rcgi61, p:ii-i su des;wrollo timo 

biise de rccuiros diiisiiie los Coliis. 
"' K. R. Siii,ims;~i>, *i'lllav;i Aicliitectiire~~, Aiiii<,!zr Iiidiu. Nii. 13: K.V. Soiiiid;~i;twjaii. An <,/'.Sr~,<ih /,>dio. 

?izii>il~\~<~dir oiid l+rni<i. Dellii. 1OiX.  )pi>. 75.105. 



1~1<1iu y ci ieiii/~lo- que surgieron conio Clitc local. 1.a oigatiizacióii social se basó en el 
sisteina social vrrrriu, expresad« a Iraves de dos aiiiplias categorías: los hiot1~iiaiie.s y los 11 

b,olinian~.s; dentro de estos illtiiiios fueron eiiipliizados riiuchos de los griipos laboral 
establecidos alrededor del tciiipl» a partir de iilia jerai-quia ritual en la qiic el conccpio de 
piireza-poluciúii operó a todos 10s niveles, abiiii<l«iiaiid« dc cstc inodo a los iiitocahlcs f 
de los reciiitos teniplnrios. L.;is iioticias pr«ccclciiles del norte dc la India dcmuesti\in qu 
intocables fiieron priricipaliricnic aquellos qiie proccdíaii de gntp«s cultiiraliucnte iiiferio 
grupos lrihales reducidos a liis irab;ijos serviles y en ocasiones «impuros,> ct>iiro Li-lirispor 
cadivcrcs, liinpiar 1;is calles, cte."' Con el auiiiciiio de las dcsigualdaiics y la ainp 
disciiiiiincióir de las idcas braliamáoicas d o ~ n t e  el pcríodo inicial tciiipi-;ili» grol>os ti'ib. 
eotiio los l~ui~ii)'<r se coiivirticron en los int«cabIcs del siir de lii 11idi;i. 

Ln aiiseiicia de uiia clista Vcii-:~?~" (los niercsdei-es) cii esta zoixi, se lia iiiribuido 
«creciiiiicnto de la <r,qrolic~ru braliiii6tiic;i en un territorio agricolii d«~ide el comeicio tio 
uii iiicior de cxireliiii iinlx>riaiici;i eii Iii ccononií;~ dc esias 1-cgioiics diiriinte cstc periodo y 
e1 que el oúi~icii~ de coiiiuriidades dcpciitlieiitcs dci inisiiio dchc haber sido reducid« com 
dcmucsira la igiiorarici;~ qiie iil respecto rel'lcjaii las IUeiitcs»." AA oeui.riría desde los sigl 
VI1 iil l X ,  pero lo cxpn~isiúii p;iiilatiiia (le los iicxos de intcrcaiiihio eiitrc los asentamieiit 
agrícolas y l;i coiitintiidacl del coiircrcio dc I;irg;is dist;iiicias en I~is zoiias litorales hiiría qii 
una c«iiruiiidad inerciiiiiil surgiese coiiio cI;isc distiiitivü cii los siglos VI11 y IX. Una versi' 
local del sistema tcordtico iJorii<r se desnrrollnría coi1 dcstiicablcs iiiodilicacion 
dcpeiidiciido de las especilidades del sisiein;~ políiico y ccoiiómico que se Iia11i;i coiistiluíd 
En el caso de I;i ~asli i  ksril-iyo (los gocrrcros), las p«deros;is fiiiiiílias indígenas en est 
procesos fuer«ii iaii iiiiportn~itcs como la de los brui7i?iroi<~s. que coinpusien~ti su 
gcncaiogías l'iiiiiiliarcs, y que csiuvicroii priiicil~iiliiieote itiicrcsados en establcccr 
doininio socio-político con privilegios ecoiióiiiicos a ti-av6s dc redes religiosas, se1 hilo ni 
fuerlc eii el tejido de la sociedad agraria mediev;rln." Los Riilavas, que eran ajenos 
territorio iainil y quc se liabítiii crnhehi<l» de ideas hrahinátiicas cii sii propia msi~! esto 
la rcgióii de Aiidlira, reclaiiiaroii ser hrrrhni<r-k.sarri)~u, establecieii<lo su descciidciicia d 
Braliina y ciifiiiizando sii ~iaiurslcza k.srrit,yn a1 dotiii~iio políiic».'"or otra p;irtc, lo 
Paiidyas, liieron un poder tradicional tainil y aunque pcriiiaiiccicn~n fieles 11 sus m6 
aiitiguiis fili;icioiies ii Sliiva y Agastya iidoptaron la c«irdicióii de ksuiriyri en s 
d«cume~itos.""' No ohsttiritc, iodo esto resulbi releva~itc iiiiicaincntc en la explicaci6io de 
iinposición del sistciiia de casias eii socicdadcs iio indoarias. En todo caso, la cucstió 

<" S. laiswiil, «Casic ii i  ilie Socio-iicoiioii>ic I:raiiic<r,oi.k oi  Eii-!y ii,<liii», llJi.esideiiii:~l Co~ilcsciii.~. Asciei 
1iidi.i Seclioiil. I/i('. i81b Sesiioii, Uiiiivoiierwiii. 1977, p. 14. 

'J" iis iiiiiciiiiienic cii i.1 riig<iiidit iiiediei,al o iiali;$os l~xicogiiilico~ y coiiicsl;iii»s doixle se ~iicuc~iliiis 
idemir i i i s  ;t ];!S ~ a i i a s  Vais);, y Sudia. 

9' S. 1iiisiv;iI. 01). cil, p.30. 

""lavid Lud<lei,. op. cit. 1985, p. 41 
'w 'T N, Sul>ran~anizm~, T/rir,y PoIl~~~~vt (.'opper /'I~I!C.S. 
1'K' T.N. Stibi.;i~iiai,iaii~, T<,ia /'nti<lv<i C'oi*>o- Pliilpr. 



crucial rcsidc cti In divcrsificacióti ocupacioiinl producto de la expansión del sisiemo agrririo 
y cii cóino Cstc creó la iiccesid;id de uiia idcologia acoriiodntoriii l>arii los nuevos grupos 
laborales. Que esra diversilicacióii y difcrciiciaciúii siguió al crccimieiilo de los 
bruhi~iii<l(~yo.s y centros religi«sosK" se cotiipruebii por las rclewiiciiis ii diversas cnlcgoriits 
de futicioiiarios religiosos, artesatios iil servicio de la 8igriciiltui.a y lrabiijadores agrícolas, cii 
defitiitivii, por uiia visióii del triib~io. El ~>riiicipio d i  Iicrencia inlierente en el sisieiuii i:urtw 
pnrcccria haberse cxtcndido <le tal tniaiiera que iiiclityerti a todos estos gritpos sociales biijo 
la catcgorili jrrii. Así, eticoritrr~nios la división vririi~ijari liindiéndosc en inuclros casos coi1 
grupos ccoiióinicos o proksionalcs. La sociedad sc Iiabía Iicclio moclio mús coiiiplejii y uiia 
diiiiciisión inás h c  aiiadida a ésia por uriü tercera itistituci0n, el iirrgarr~iii, aprecid» dtiraiite 
el siglo V111. Así, la dikrciiciiición social parece Iiabcr sid» el punto capiral cii ei problcmii 
de la i~rbatiiiació~i y es n 10s procesos que crciiron sciiiejiiiite divisMii social a los ~uüies  la 
propia Iiistoria itrhatia debería dirigirse. 

Lii imporvaticia del esludio procedente de iii organizacióii social, aoiique repetitivo cii 
algiiiios de stis detalles esenciales, coiistitiiyc la büsc donde hiillar respuisla a las ciiestioiics 
plnmetidas sobre In urhaniziicióii en sociedades prc-iiidustri;ilcs. Esias cucslioiies, que han 
titt.oído la ateiición de los historiadores en general y de los especialisias en liistoria 
ccoii6micii en particular, irokiii dc dos piiritos ~~ritici~>ales: cl crecimiento agrícola y la 
dispoiiibilidad de un excedente conio cotidiciúii previa p:ira el desiirrollo itrhaiio y del grndo 
de iiiil>(irlaic"ia qiic el coiiiircio y el lriifico marítiirio ticiieii cti el desarrollo de lii produccióii 
de géiieros, el intclriitiibio y el crcciriiicnt« de cittdsdis. 

L'is brnias urhaiias geiici-adas a finales del período I~ r i I I r i i ~ r i r i - l ' t ~n~~1 : r~ ,  tras ceiit~iriüs de 
desarrollo agrario, eticuetiii.;iti expresióii en (los catcgoríiis (Ic ceiitros: el centro real (capitnl) 
y el inercado o cciitro coiiiercial. Los dos ceiitros reales de Kttrichipiiraiii y Mnduwi s c ~ í n  
discutidos postcriorinciitc. Nuestro iiiterts innredialo rccüc eri los nicrciidos o núcleos 
coincrcialcs, cs decir, el i~t~ganrin, y en los celiiios rcaics qite acliiaroii taiiibiéo coiiio 
ceiitros de coincrcio, coiistituyciido aiiibos parte csciicial cii Iii expiinsióo de los circiiitos 
coiuerciales durante los siglos siguiciitcs. De Bcch«, el comercio (le esle período s i  ora;inizó 
alrededor de estos dos tipos de ciudades y los pocos img(r,oiii.s conocidos por los arcliivos 
Pallava-Paiidya se locliliz;il>iiri únicametite en zoiias cst~atégicas qiie tiníiin las capicalcs con 
la rica ctieiica del Kaveri y la c»st;i. 1.0s puntos iiodales de estas redes comerciales 
estitvicron eii la conllueiicia de los ríos y cii siis deltas, así en los casos de Virinciplirain 
(Seruvalaiinaogalatiij, Tirukkoyilur (Kolaviirj, Tiriivadigai (Adir;~iimangaly'~piii.;i~nj, y 
Tirukkalukkonratn eii la regióii Pallava y Karavandapuram (Ukkiraiikottiiij y 
Manzivirii~~pattinaiii (Tiritcliciidur) eii la rcgi6ii I'andya. 1.0s puertos de Maiiiiillapuranr, 1111 

i?wnrigrrruin, y Korkai sirvie~.oii a los dc sii eiitortio, de Piillava y I'aiidya rcspectivaiiiente. 
1.a iiiil>«ria~icia cotncrci;il de la región del Kavcri hasta el s. 1X estuvo claranienti coiiecradii 
coi1 las regiones I'iillava y Patidya y cii ct~nsecueiicia los iirrgt~rnt~i.~ dc esla región son 
rclativütiicnte escasos, habiéndose ntestigiiado únicaiiientc dos de clios a través de las 

liii Ver r. hlir,iahski. o,,>. i-ii. 1977, parte III-XI: N. K$isriiiiii;,. Si>i<ih iii</i<>ri 1iirroi.i oild S<ii.ici). OlJP. Drihi. 
1984. C;1)>. 1. 



puestos eiiciirgados de la toiiin de decisiones rcltiti\~iis a la c«inuiiidad iiiercaiitil. El tráfico d 
cahollos fue otra ocupiicióii especializada en iiiaiios de coiiicrciaiitcs de Malaiiiiand;tl~ 
(Kcrkila) durante el período incdievül. El coiiiercio 6r-abe de cabiillos fuc coiiduci 
priiicipalnientc a iraves de los puertos occidcnttiles y los K ~ ~ r l i n i i  r e i i i r  d e  Kerulr i ,  dedicad 
a prourarlos y tiaiisportarlos a la regióii Cola, adquirieron bai-rios rcsideiicialcs en cl coinzói 
Colr i  y cii oti-as áreas como la regióii comercial de l'iidukkolai, uiiicodo las tierras Col i is  cori 
Tondi eii la costa oriental. El inovimiento iiidividual y colectivo dc iiici-ciidcrcs de Iiirgas 
distancias cii cl interior del territorio Tarnil y entre cste y Kerala, Kariiiikatn y Andhra, 
represciita la coniinuacióii de iiiia laga tmdicióii coiiieiciiil eii el sur de la liiditi, pcri) la 
freciiciiciii cii las iclcreiicias ii iiiercadercs de las liiciitcs Col r i  iiiostmría que aqii6l 
coiivcrlido en tiiia fciióiiieno regular delido a las iiccesid:ides expansivas de las 
regiuiics agrícol,as y variibién a la demanda del coiiiercio exterior, del qlic especias, siibstai 
aromiticas, incienso, ciiballos, gciiias y textiles eran las inercaderías iiiás destacadas. 

El íinpctu del comercio organizado iio procedió úiiicaiiiciitc de un reiiacirniento cii e 
coiiicrcio peninsolar, si110 qiic Suc parte del resurgirnieiito y expansióri del comercio 
so&isiátic« desde el s. X, feiióiiieiio que aharcb los reinos del siir y suileste asiático y Cliiiia 
El iiaciiiiiento de orgaoizücioiics inerctiiitilcs ocupadas cii el coorercio de Inigüs distiiticia, 
aii:iiiido a lii red r iagur i i i l rs,  fue un Sactor (undaniciitnl diirante 10s s X1-Xlll que acclercí iin 

~iroccso yti iniciiido eii el s. X.'US 
La orgaiiizacióii di1 coincrcio es oiio de los ~>uiit«s de iiiayor iiiiportanciii y Iiacia el () 

se Iiü dcinostrado tina iuciior coinprciisióo en la actividtid ecoiibiiiica del sur de la liid', 
medieval, en el que coiiiuiiidadcs coiiicrciiilcs c»r1>orativas coiiio los Ayyui :o le y Nu i~ i i r l c  

torriaroii parte. Estas coriiuiiidades aI7arccen l'rccueiitcmciitc descritas c6iiio greiiiios, pero 
$10 existcii priicbas definitivas que peimitoii identiSicarlas c»ii oigniiizaciones dotadas de u 
ciicrpo bici1 defiiiido, estnicturailo y colicsivo. El tiso del t6riiiiiio «gremios cri cste caso 
iu6s bieii uii eleineiiio coiivenicntc que p«sil>iliia pai-alclisiiios con los gremios europeos 
iiicdievüics, el I-lung de Chiiia en tieiiipos Siiiig y Yuali y los Kii!-Nni egipcios. Sus propk 
iiiscripciones les dcfiiieii coiiio .soiiuiy/!, cs ilccir, iiii convenio ii oigariizaciúri nacida de u 
aciierdo o coiiti.at«, y su cbdigo de coiidiic(a era el br i i lurvu dIz[!niri, coi~uiito coiive~icion 
de leyes y rngulaciorie~.'~" 

!.os aspectos orgnniziilivos de estos cuerpos iiicrcaiitilcs Raii sido inadecoadameiite 
coiiipreiididos a causii <le las descripciones gratoiliis y de la terrniiiologfir utilizada eii sii 
deootacióii. LU existencia de uii coiijunto de grupos de carácter no iiiercaiitil, coiiio 
artesanos, agricultoies y grupi~s de oriliitiiitcs, cn los <locumeiit«~ grcniialcs, especialinente 

- 
"Is 'Toda criii dircesióii sohie i.1 iii<g,iroiii cr15 harada cii dos <le inis ;iriiculos sniriioirs aparecidos eo Si8idie.s ijz 

liirlory. Vol. 1. iio. 1 ;  e s  S;iby;isnct>i Iil>;i~iacl~:iiya y Komiio 'Tliai>ni ("(1s) .Siitr<i,U,g h,di<iii Hi.sioi~y. OUI', 1986 
'li,iiihiCn Kei>iiell> R. Hall, l'roile aiiil Sr<i,rcruli ira iile ,',se oltiic Co1ii.s. New Ucllii. 1980. 

"*' 1.a discusión sobrc lor pieii>ios rneiciiiiiiics csi6 h;isada eii A. Appadoi;ii. C<unoiiiic ~iiii<liiio,z,r iii Soiiilipir, 
:i,ilia (1000A.ll.J 2 vol. Mztdins 1936; K. litdrüpaiii. '<S«ii?e Medicviil M~icaiililc Co~iiinuiiiiies of Soulli Iiidiii aiid 

Cr)l«i>~. J<iiiriiul of i i i i i l i l  S,i<iiics Vi,I. 11, ino.2. oc1.1970: K.K.  Veiiküiaraiiia Ayy;ii, Medieval Tiadc. <:nifi and 
hlcr~l~,~iti (iuildr ii i  Souili I l i< l i ; i~ .  Joiorwl i>iii><18ii,> I l ir iui~y. 1947, ,>p. 268.280; Mcera Ahi;ili;i~,~. A. Medicviil 
Mcrc1i;iiii (iuiid ol Soiilh Iiidi;in. Sitidir.~ iii l i iaoi?. Vol. IV. No. l .  eiI~ii>ji8i>ii, 1'182; ll. Cliiiiiipxihniakrl~~~ii. Tlie 
Me<liwiil Soiiiii liidiaii üiiilds: llieis i<rlc i i>  tiadc ;iiid llrii;ii>i,;iii<iiin. 



duraiitc los siglos XII y X111. ha iiñadido uii clemeiiio de cooiirsióii y conipIe;i<iatl n sus 
iictividadcs. Lsi presciicia dc cuerpus locales coiiio los iiriá.~i~o~ii,s y de orgiiiiizaciones 
menores coi110 los Mr~j i~rr~~nir i r  y Aiijrri:ai~iium ha ;rumeiitad« tanibiCii esta ~oinplc,jidad, de 
iiiiiiicr;~ que iio resulta Igcil delcriiiiiiar sus ~i;i]>cles iiidiviilualcs y colectivos eii las 
activid;idcs coiiicrciiiles debido a lii aiiiplitiid de sus irilercscs. 

1-n obsciiridnd y ciiiilUsMii cntisüda por esta superliosicióii de intereses iinplícit;~ cn siis 
e. 

docuiiieiilos desapiirccc al in\,estigarsc el contexto regional y ccoiióiiiico de los iiiisiiios. UII 
iiitciito cii esta discccióo Iiii coiiiribiii<i« en graii iiiediita a est:ilileccr iiiia (listiiicióii eii la 
i~iitiiriileza y fuiicióii de estas carporiicionis. I,a iiiiideconcióo de todos los estiidi«s 
aiitcrioscs sobre estos grciiii«s sc atribuye :i1 euos cii rccoiiocer la reliicióii cxiictii de lo 
supm-l«cal para I«s coerjios loc;ilcs y su iinponaiicia i:ii las 6i@:is respectivas. Uiiü iiiaiiern 
de corregir este Siillo scríii el cstu<lio dc estas ns«ciaci«iies a inhmie  a sil onlcii de aliarición 
y a las clrcii.iitcs fuiicioncs socio-ccoiiómices e iiiipoi'taiicia iiisliiucioiial que adquiria'on co 
relacióii coi1 otros grupos socio-liulíticos y coi1 el Estado. 

Si todo el corpus de iiilorinación sobre e1 coinercio cn el sus de la 1iidi;i dofiiiitc este 
tieiii],« se ceiitrii alrededor del grupo dciioiiiiiiado eii ociisioiics los A),yiii,ol(,. los 
Ai~iniinui~ur, 10s Nui~<irl<!.si y los Vriiafijiyrir, scríii n~>s»pindo einpenir coi, los Qiiiiiieiitos y a 
partir de iihí invcstigiir la ii:ituraleza de esla »rgiioiz;icióii y su rel;iciói-i coi1 otros gnipos. Sólo 
así la complejidad de los datos epigriiicos ~>ocdc coiivirtirsc cir iiii coiijtiiito de pruehii útiles. 

Los Quinieiitos, que tuvieron su origcii eii Aihole cii el distrito Bijapur di: Kamakaia 
durante el s. VI1 d. t., c«iistitiiycr«ii la orgaiiizaciúii niis imj~ustaiitc de iiicrcadcres 
itiiici-aiites (le cor6cter supi-a-scgiuiial. Sc distiiigucii ciamiiiciite de los M<riiigr(iiiinn del 
icsritorio Taiiiil, osgaiiizacióii iiicrc~ntil que operaba dentro de determiiiadiis rcgioiics hiijo 
la denoniiniicióii de <<Umi)'ur Moriig~-<irnumx y ~Kofl~ii~zbalrrr Mriiiig,oiir<uri», coiiio se ver6 
21 tci\,Cs de la distribución dc sus refereirciiis iirscripci«iiiilcs. Los Moniá.mmrrn7 
esiablecicroii. desde sus iiiisiiios cornieiizos, vínculos coiiiercialcs a higas distancias, 
iiiej:j«s;~dos postcriorinciite gi-aci;is a su acción conju~ita con los Quiiiieiitos o hicii al 
iii«viiriicirto conieirinl iritroducido por aquellos en sus regioiies. Los Mair(q,u~iiuni pnrecc 
Irabcr sido un grupo dcscciidientc de coiiicrciaiites dc Viriziko-grriinu cii 
Kavcrippuiiipattiiiiiin, iluc tras el declive del coiiiescio eitcrios eii u n  ~~riiiier licrí«d» se 
trasladaron ii lugares del interior coinu Uiniyur y Koduiiilialiir, doiide rcstisgier«ii coino 
M<iiiiglrirnom, grupo orgaiiizado de coiiiercia~itcs, e11 el s IX d. C. así al igual i1ucliis 
riogunriii.s, coiiscrvaroii tina coinposición y carieter unificado, y cstiivicron hriiiados 
t~mhiCn por u n  fi-agiiieiit<i de I;is cornuiiidadcs agr-;~rias lociiles rneticlas eii la profesióii 
coiiicscial con el olijeto de coiilr«l;ir los iicxos Iiicnlcs de iritercainbio. Resulta iiitcrcsante 
siii:rlar que eii el Rcjasthiin altoinetiieval surgieron uii inúineso dc fiiinilias inercantilcs qlic 
tio 1iwtciiecíaii i i i  a los renacidos liiitijes locales niei-cantiles iii taiiiptico a otros iiiievos. 
esteblecieiido iiirportantes lazos dentro y hera de esta regióii. Siis iioiiibres deriviibaii de sus 
lugmes d i  osigeii, tales conio los Ue.sai;olo-.lri<riiy~i, iiiris adclarite llamados O,~n~uI.s.'~)' 



Otro g r i i l x~  de iiiercatlercs, c«iioci<los coirio los Ai!jri i~oi?i?~iii i. rcprescntahaii t i  una 
~~ ig ; i i i i~ ; i c id i i  de coiiierciiiiitcs cxtriiii,jcr«s que iiiiciaroii siis iictividades c«iiicrci;ilcs ci i  la 
c«st;i oeci<iciital (Kcralii) ci i  los siglos V l l l  y I X  y que sc disciiriiinroir por otras irciis 
litorales del sur de la I i idi i i  ci i  el s. X1, colahoraiido iaiito coi1 10s c«iiicrciaiiies Iociiles como 
coi1 1.0s (jiiiiiieiitos eii lo  qiic I i ic un;i rclacióii si i i ibiót ic~i zilciitada por iiitcrcscs coiiicrciaics. 
Las ~ximeras ii«tici;is s»brc Iils Ai!jrr1~~iiiiiiii71 se rcfiereii ;r iiii grupo de iircrcadcrcs judíos que 
ad<~uirier«ii cstablcciinieiiios eii la costa occidental doniiiiada por los soher;iii«s Vcnad (sur 
de Traviiiicoi-c). E l  tériiiiiio Ai!j~rvoii~imri, intcrprc(ado crsóiieaiiiciite coino grupo de cinco 
coniuiiid;itlcs o castas dilcrciites, dcl>c dcrivarsc de Ai!jii171iiii, pr»hablcinciilc iililizüdo por 
los psiincr(~s eoiiicrci:iiilcs iiiiisolin;iiics dc Iii costa occidciiial y que coiiio Hrr,~jir171iii1ir 
sobrevivió Iiastii I«s siglos X I V  y X V  cii los iiieicadci-es ~iiusulruancs de la costa de Kanara. 

1.ii fundacióii de los A??ii~~ol<, (1.0s Quiiiiciitos) en c l  s. VI11 debe atribuirse a la decisión 
toiiiada por 500 Mrrhrijuii<i.s del Maiiagrirliiii-ii iIc Aihole de proporcionar iina base 
institucional al coiiiercio de csia i-cgión. Est;i orgiiiiización cntcn<lería p«steri«riiiciitc sus 
i~ctivida<les a olras zoiias dcl sur de la Iiidiii. Por consigriieiiic, result:iríii erróiic« aceptzir lo 
que Kciii ieih HziII Ii;i ci~irsiclcrado 111x1 «rg;iiiizacióii origiiiada como griipo de inercadercs 
expcdicion;irios que servían a coiiiiiiiidiidcs iiiciios riciis o aisladas del li iwr~r.lonil y que 
coiisidcr;ir»ii ~~rovccl ioso esociorsc pam un;i protección mutua, coiivirtiúii<losc in6s ndciaiitc 
c i i  p«deros;is c«r11«i.aci«iics iiicic;iiitilcs. Por el coiitrario. niuchos de los grupos iniililaiitcs 
que les nc«iiip:iri;ib;iri olrcciciiilo pi-olccción ii sus iiiciciincias llegaroii a l i~r inar parte de la 
orgiiiiizaciúii cori derecho a una l~orc id i i  de los beneficios. E1 hecho de qiie su origen se situc 
ci1 Karnnkiita dcbc c«iitciiipl;ii.sc como le  sul~crvivciici;i de ti.;idici«iics Iiist6ric:is 
prcccdeiitcs de gremios iiicrcairtilcs qoc dominaroii el coiriercio del Dcccaii, iiiiii suposición 
que es t i  cstrcclieniciitc 1-elacioiiadii con la rcfcrcncia a Aihole coirio Aryapiira y Aliicchatr~i 
y que rcm«niiiria si! origeii a Achiccliatrii en el viillc del Gaiigcs, el ceiitro coiiicrcial m i s  
iinponaiitc en los últiinos siglos del prcrnier rnilenio a. C. y priricipios de lii era crisiiaiiii. N o  
obsiaiite, esta orgünizacióo iio subsistió coiiio ui i  ciierpo iinilicado y sus cuarteles gciicrales 
pcriiiaiicrilcs no cstuvicmn eii Aih«lc. E l  iiúiiier«, Quiiiiciitos, llegó a liacerse tainhiéii 
coiivciicional por ser el rionihrc de la org;inizacióii madre y sc coiiservó diii-aiitc toda su 
hist«ri;i a pesar de que Ilcgó a ser iiiiich» in;iyi>r, csp:ii~ciciid» sus iiiiciiibr«s pos varias 
rcgiooes y comuiiidtidcs. A cilo se debe el que los túrmiiios de Nun<ril<~ri, Uhhuyii Noiiadesi 
(mercaderes Svadesi y Pamdesi) ;iparczcaii ocasioniilinerite en siis arcliivos. El tériniiio de 
iirayor alcaiicc utiliz;id« p s ~ i  ellos e11 las iiiscri~icioiies Taiiiilcs es N<iiiorli~,sb:<i »i,soi 
Ayiriinir Aiiiii~ivln'iri., quc sigiiifica litcvülmciitc <Los Quiiiieiitos de dií'eientes países desde 
imilcs de <lirecci«iics~~. 1.0s I'ir/rriiji,n~ (Bari~qjig<i,s=c«iiierci;~ntcs) y Vir i l  Vriloiijiy<trdeii«Vaii 
iaiiihi6ii la iiiismo orgniiiz:icióri. pero el ciiFLsis en cstos tCriiiiiios es t i  ci i  sii ~ ; i i6c tc r  
inilitaiitc. Los I/<,l<rikkar.u asociados con I»s Vriliir?jiyrir. especialmeiitc ci i  Sri l.~iiika, 
constitoycr«ii otii] de los coiiipoiiciiics hclic«sos de est;i organización. 1.a Iietcrogéiiea 
comp~~s ic ión  de esta asociacióii aparece clarainciitc atestiguada por 13s iiiscripcioiies 
giciiiielcs, donile se Iiocc rcfcreiici;i a las dilcreiitcs castas, así c01110 a les filiacioiics 
I-cgioii;ilcs y rcligios;is de sus micinhros. Eii dcfiiiitiva, podciiios decir que se ti-iitó de un 
grupo de gciiies (Ic «»rigciies dispares iisocisdos p;ri.;i iiii próposito coiiiiin». cstos es, el 
c0111crci». 



Coii el desiirrollo de los rciiios rcgioiialcs. la iieccsidiid de proicgcr siis iiitcrcses coiiduji~ 
~~robablciiiciiic ii iiii hit'uiriicMii cii Iiis opei'acioiics grciriialcs, como se 1iü visto cii 
Knriiahaia y el l'iiiiiil Nadu. La coiiiuiiaiidad de iiiicrcscs cii 1;i que cslaha eiiraizada ayudó 
gcneriiliiicnic ii iiiaiitciicr lii uiiidad clcl grciiiio. l.;i imprcsioiiiinte ~>ro.s!<i.sri.s de Iiis 
iiiscril~cioiics grciiiinlcs iiiuestrii cjoc iiiiii podcn~sa oigaiiizaciijii fue dcsari-<~llánd»se. Asi 
ociirrió t;iiiibiCii cii el sur de Kariinkaia, donde varias ciudades Iliiiiiason a los A!:~cri.oles tlel 
sur diiniiiic los siglos XI y XII. cspcciiiliiiciite iras Iiis iiiiriisioiics Colo eii estas Asciis. Eii la 
rcgióii de Aiidlini la orgniiizaci6n inicrvino evidciitciiiciiic ii coiisccuciicia de las coriquisias 
CoIii y iras Iii oiiil'icaci0n de Vciigi coii el reino Coi(i en ticnipos de Kulotiuiiga 1 (1070- 
1120). Dcsdc su priincra apiirici6ii cii Iii rcgióii de Pudukkoitai n i'iiics de s. IX, Los 
Qiiiiiicnlos se disciniiiari~ii por el iiitcrior <le oiins zoiias iaiirilcs cubrierido los cornzoiics 
Colo y P<rir<lyo y la áiriis (le coiicxi6n de los iiiisiiii~s, así coino aqiicll;is rutas qiie 
coiiccklhail la rcgióii Tainil con Kiirnskata, iinslad6ndose iillí doiidc los C<~lu.s se Iiiicíaii 
criiiqiiislailorcs, es decir. a 111s rcgioiies Koiigii y Gaiiga, Aiidhr:~ y Sri Laiika. IZllos 
cooiii~laroii el iiioviiriieiilo corncrcial cii estas zonas desde iinportaiitcs centros de operación 
coiiio Miidikoirdan, Talakkadu. Visakliopiittinriiir y P«l»nniiriiv;i. Fuc en el Arca de uiiión de 
I"ii<lukkr~iioi y Raiiiiinaihapiirriin doiide se di» la mayor coiicctsación de iiiscripcioiies 
grcinialcs ciitrc los siglos X y XIV. Aquí, si! inlcniccióii coi1 el iirrg<ir<ir~~ y las 
orgaiiizacioncs M~t~li,yioiil~rrr,~~ Iuc pioniovida eii gran incdidii por los j cks  Iriikkovci de 
Koduiiihalur, los si~bordiiiiidos de 10s Coliis cliirriiiic los s. X y XI. 

1.8 csirecli;~ idciiiiliclición de iiiierescs ciiirc esis olgaiiiziición y los Col<t:s piiede 
iiprwiarsc particulariiicrite eii 1:i polí1ic;r real de Sr~iiiciiir) del ci~iiiercii) iii;irítiiiio a Imvés dc 
I;is iiiisioiics ~iiercaiiiilcs, cxpcdicioiies iiiariliiiiiis y abolicióii de aduiiiias, ahricii(l« inucves 
v p  '1s . , I  ,i ~oii icir io , a criivCs de uii coiisciciitc eslucrzo real (Icl ciial los nrw~adcrcs ilincniiiies 
iiiiiics Irahiiiii heclio iiso. En este coiilcxl«, la prcsciicia cn Nagapatiiiiaiii de agciiics Sri Vijiiia 
re. ,i 1'. i~,iiido por un sohcriiiio Sri Vijiiyii, dcbc coiisideriirse coiiio uii cjciiiplo iiiiporiaiiie de 

ciii~irmas coiiicrciiilcs inier-rcgioiiiilcs lcgítiiiisdiis por concesioiics rcligiosns de las 
rcspcciiviis Siiiiiiliiis poderosas a iiavés de siis agerilcs politicos y coiiierciiilcs. El piiso 1116s 
sigiiilicativii eii este sciitido liie la i i isti i i icioiializiició~i de cnrias rialcs de privilegio para Iii 

l>~)iección de ciiidadcs coiiicrcinles Iliiiiiadas l : ' i i ~ i i i ? t ~ i > ~ i ~ i ~ t i ~ ~ i . s  dcsclc el s XI e11 adelante eii 
1, . . as iuiiis coiiiesciales asi coi110 cii las Arcas dc iisciiianiienios ;igríc»liis. Uii csiudio 
coiiiparaiivo de los I la i t i i r , j i r - l 'cr ! !~~i~ i ' is  de Kariiaknta y Aiidhni con los I~rii:ir<ipl><ttf~~i~~~~s 
iiiucstra que lii iiiiiiiriilczii de estas ciiidadcs Fiic tiilcroiie dc In de los priiiicros, cii los cuiilcs 
Iii ndiiiiiiisiriici6ii ilc la ciudad scciiia cii i i i i  l>oit<iiiii.si*oini, <<señor de la ciudad>> c«ii la ayuda 
de los citcrp«s inerciiiitilcs y de otros griipos locales ii» iiiciriiiitilcs. ¡,os I:'i.ii~iirt~~~~~ttf~~ir~~,s 

poscycn~ii iids el ciildcler de ciiidad prolectoras de géneros aliiincciiados y j~uedeii iiiiiy bien 
haber sido puntos de disirihiicibii protegidos c«lectiviiiiiciitc 110s el grii1)o meirantil. Esra 
r~rgiiiiizacióii iiicrcnniil poscíii harrios rcsiclciicialcs bien icinpi~r;rles o pcrii~nniiiics eii viirios 
lugares localimdos dciitro del cinraiiiado conicrcial. Siii ciiib;irg«, un coiiinisic significaii\,o 
se n11i"cia en ceiilnls reales o i~iriiw,ycii-oms coiiio Taiijavur, Kaiicliipuriini y Piiliiiy:iriii, donde 
el grupo mercaiitil iiiiierarite es1.i aiiseiiic y doiide las orgoiiiziicioiies locales iii'ig<rl.iin~ 
ejercíaii iiiiii ciioriiie iiill~icncia sobre los iiexos de iiilcrcainhio. Igiiirlnieiiic. 10s gnipos 
inerciitiiilcs iio apareceti cii los piicrtos 1 1  coiiio Nagappattiiii~in. ~ l u c  ni> Iueroii 
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predorniniintc agrario. E1 inodcio caiiihiiinti. de posesión de la tierra eii los ss. XII y Xlll 
constitiiyc asimisiiio ~1113 sefilll de iilfl~~c~iciii c~crcidii por cici-t«s grupos comerciales y por los 
tejcdoirs, deseosos de uiiii posicióir social iiiás clcviida a ts;iv&s de la adquisición de derecho 
en tierras y de la participiición cii doiiacioiics y activi<lades e11 la c«ristriicci6n <le tcniplos. 

Otrii eskm en la que las org;iiiiziicioiics tiiercaritilcs asuriiicsoii i i i i  papel doriiiiiaiitc fue 
en sus relaciones con grul~os artesanalcs. Eslo aparece muclio mis clnfiinici~te iioticiado cii 
las inscripcioocs giuiniiilcs de Kariiiikita y Andlii.a"%yuc eii el Tainil Nndii. La cstrcclia 
iiitefiiccióii ciitrc estos dos scctorcs inlcr<lcpciitliciitcs clcl niundo comcrcial dche retrotmersc 
en cstiis regioiics n lii 1Cse itricial de urbanizacióti. Eii el primer inedi«cvo se dio una uiiidii 
p~>grisiv;i ciitre ;iiiibos al pasar a control tiicrcaiitil n ti;ivi.s dc iiiversi»iics colectivas 13 

riraiiiil,iclura y giroduccióii dc g6iiesos para los iiierczidos. Uiro evoliici611 scinejaiitc puede 
apreciarse cii iii regidti 'Saiiiil yii eii el s. XI, doiidc en un coiiiexto ligciiitiietite dikrctite I:i 
del~ciidciicia de los ~irtcsiiiios iospccto a las oganizaci»iics iiicrciintilcs aparece rdlejada por 
el papel de los iiierciideres pn>veyerido asilo ii los iirtcsaiios de Erodc, eii la rcgióii Koiigu,. 
q ~ i d e s d e  i i t i  principio hiibki sid« iiri úrea de pirwliiccióii iiricseiial. Eii seiiicjaiites drcas, los 
riicrc;itlcrcs ininhiCti actuiin>n como ]~r»tectores y dircctoses de tcinplos, coiiio es el caso de 
Modikoiidaii. 

1,s prcsciicia de g ru l>~~~~r tes i r i ios  ciitrc I..os Qui~iiciitos p«<lria Iiabcr pr«p«rcioiiiid« 
cierta legitimidad al corrlercio d i  los A)3;(ll~o/r el1 (lelcriiririndos nrlíciilos Esto es 
parlicul:irinciite iniportente en el ciiso de los tejedores, cori los que piireccii Iiaber 
estehlccido uri estrcclio vínculo. ya que el coiiicrcio textil iiltramariiio y en el sur de 121 India 
fue coiidiicido por Los Quinieirtos. Eir algunas ocasioires, los Cilui C~11i.s (tejedores- 
coinerciairtcs?) y 10s Suliyri rrugrulfrir se ;ipodei.;iroii del comercio tcxlil, cspccialmcnte iil 

iilcanzar &;te pral1 iniportaiicia con cl auge de 1ii deiiiiin<l:i en uii iiiercado irás ainplio. 
Las inscripciones grcniiales refieren uii gran iiúiiier« de paises atravesados por los 

mercaderes, incluyen<lo regioiics uhica(1as inAs allii del sur de la India. Sii presciicia eii 
Si;itn, Suinntra y Uirmani;~ cst6 iitcstiguada por iiiscripcioiics en 'l'ükue Pii, Loboe Tiwa y 
otros lugares. Estas inscripciones taiiibieii iiaceri referencia ii ori área de opeiacioocs que 
cubria I X /><i~ii>i<r.s (eiiiporios), 32 inI<irpi~r<ii~i.s (mercados crecieiitcsj y 61 k<i<ii,qriirrovol~r~,i 
(1Crias periódicas). Si bieii este iiúiiiero dche triitarse dc iuaiiera coriveiicioiial, cstiis 
refcrciicias son v;iliosirs pira ver cdino Iiis ciiidiides üp;ireccii divi<lidns en tres catcgorkis, 
aiinqiie su idciitificacidti es ilifícilrrieiite c«nsi:it;ihle eii hase a los caiirhios en 13 toponimiü 
0 a la posihli<lad de que iuucho dc ellos decaycscii y. por lo taiito, iio aparezcati eiitre los 
iioiicias coi~teiiiporáiieas.~'" 

El dcsnrrollo cc»iióiriico descrito produjo tina iiiiporlaiiic traiislbriiieción de la 
organización sociiil, aconiodon<lo a los grupos iirtcsaiios así c o n i ~ ~  a calcporfiis iiifcriores de 
trnb;ijadorcs agrícolas dciitro de Iii divisi611 vertical dc las cnstas de la Mano l)crcclia e 

l is  'L Vei~h;sicb\<;ii:i Rito, iqi. <ir., ciip VI. 2 15 de AKC. 1976-77 
"'' :\igiiii(~s di. CSIO* cciitr<is lpiiedeii rccosoceire ;i ii;iié, de 1;s iopommi;i <le la\ ri;s;iiui;i< d i  l;,i iiisciipcioner 

grciiiiiiies. Uii ciiidndi>so 1iri;iiio di. e i i i > \  ioi>ií,iii,iii\ con l;s\ lioiiciiii,rs <le siis iuid,<i contiil>uiii;i ;i la i<li.iiiilic;sci(>i~ 
<le iiiuclioi <ti: cili>s. SI$. VII. Ni>. II? 



Izquierda (V<il<i!i,qai e Id[~iir,igui). Csia coiisii iuy<i un paxrdigma i-adicaI"7 el, 121 división st,cial 
de iiiilos aquellos 01x1s clciircnuis tribiiles ciicíirg;itl»s tic las iaborcs agríciilas y dornCstic;is. 
1.a iiicj«r;i c i i  Iii sitoiicióii ccoiiómicii de iilgiiiias dc csizis castas, es1iecialniente la  de los 
tcjedorcs, introdu.jo conipetiiividad siicitil y uiii i I i i c k i  por la cori<licióii ritual. Así  reflejati 
los iiiiciitos (r i i is ha¡») a la derecii;~ (m is  elcviido). E i i  cslc coriiexio doirde deben 
coiisitici-nrsc 1ii coiiccsióii de privilegios especi;iies 21 las coriiunidades anesaiiiis (los 
1 1  ,afli<ik<i,us )' los K ~ ~ r n i ~ ! ( i l a s ) " ~ p o r  p:irte de los greiiiios i e r ~ i i t i l c s ,  las 
iiuioridadcs del icrirpl« y los j c k s  lociilcs. 

1.0s fiiciorcs priiicipales eii Iii iirl>aiiizacióri de los siglos X I  al XI11, dcscrila coriio 
«iirbaiiiz;ici6r1-1c1ii~1I~1~>,~~" \,iiiieiiiii doilos por iio coir i i rcio orgiiiiizadii t i  triivés de i!u,yurein, 
I,os Quiiiicritos, los Ciiiii-r:trrrli y otros griipos c»mcrci:iles, organiziicioncs iirlesaiiiilcs, 
iiricialiiieiitc de cai-ácter I»c:il (y pi~sicriorii ieii ie desde e l  s. X IV,  de urra iiiituialeza supin- 
local) y por iina estraiificacióii social tripariiiü (Iiis casi;is brühriiaiiii, i~elo lo y l;is manos 
dcrcclia e izíluierd;~). 1% en 10s ceiitros urbniios de cai6cicr pliirireligioso donde estos 
procesos alciinziiron unii reprcsenlacióii inayor, algiiiios dc los cuales ~jcrc ieroo t:imbiéri las 
li i i icioiics d i  ceiiiros de perigriirajc y ceritros r<.;iles. Miiciios de estos grupos socio- 
ecoiidii i icos l i icro i i  iicoinodados c i i  e l  r i r i ~ n i o ~ / r ~ i i ~ i / ~ ~ g ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ ~  dc los templos e i i  
rccoriociriiieiiio ii su iinporiaiiciii econóiiiica, cspccinliiieiite c i i  el caso de los tejedores, que 
ci-üii r i i is  p«dcr«s«s que el resti). 

1.2 viiloracidri del iiiipacio del dincro c i i  cstns organizacioiies cotiicrciaics y c i i  l a  
iiaiiiriilezli del iirb;iriisriio durante este ~>i.ri«d« es uiio de los probleiiias 1116s espinosos al que 
s i  ciilreiitiin 10s estudios niii i i isrnilicos. A pesar del hecho de ijue un buen iiúriiero de 
nioiiedas C.'~,l,lr!s de oro y cobre y :ilguii;is pocas de plata son conocidas y de qiie las 
referencias ioscripci»nnlcs ii moiiedas son biistitiiic irurnerosas, la  iiumisriiiiiica Iia sido 
i i icepiz (le prohas el griido nlciiiiz:i(l» por la i~i»iictariz:icióii y sus ekcios. Ln  cxistenciii del 
dinero como niedio <le iiitercaiiibio resiilia niiiy d i f ic i l  de atcstigunr durante los siglos previos 
:iI auge de los Colris. 1.3 región f';iiidya parece Iiahcr iiccho iiso de moiied:~ 6rabes con 
carictcr diiibsiico. ;iuiitlue i i i i iy pocos cjeiiiplos se lraii coriscrvado. E l  diiicro fue ulil iziido 
espoddicaiiieiiic y coiiro ~r icdio de iiitercanibio basado en su equivaleiiciir con el :~rroz. '~'  

Hirjo los CoI<is, el risii i~i»i~el: ir io <<no estuvo Iundamer~tado eii ui i  grupo unilornle de 
iiionediis doiad:is de proli«rcioiics fijas y establecidas coiifornic a difcreritcs 
dcnoiiriiiiiciones y ii icti i lcs~."' Los prohleiiias en e l  cstutlio de las nioiiedas Cola y I'<i!!b,ri 
lian sido tratados siiciiitaiiieiitc c i i  varios esiii<lios sobre iiionedas en e l  siir de la lntlia. E l  
arroz piiisce lriibcr coiistitiiido la bdse de ui i  sistcriiii de iirtcrc;riiibio en el qirc las rnoricuiis 

"' \:ijtsyii Rai>i;ir\iniiiy. 7CtiiIcr <i»d iVe<ii,eir iii .Mcdi<.i<ri \o i<d  iriili<r. OLfl i ' .  1985, pl>. 58-59. 
""<. <'li;iini>;iitiln~hiiii 1986. iq'. 63-65, 
"'9 B. Sicii,. i'eii~u,ii S h i i ~  <~~id.S<>ci~n. hlc<i i~i .<~i Soilih I»di<i, CUI'. $980. ip)>. 241.243. 
'"' <ir~oi !~i i l i i i , i i i~g~z~~~-l~:t i r i i i~ ;ilrcdrdui <lcl ii.gaj>lo. Vci T.N.  Siibraiixliiknii. .S<,irli! i~,<liiiii ii»ipI<, l~i.rcri~>rior,.s. 
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scrkiii utilixiidns ;i divcrsiis iiivclcs coi1 oiiii Stiiicii>ii de crliii\~;iiciici;is piii-:iiiic~iic lomi.  
Presiiiirihleiiic~iic, el rr<ryorriin y los ci>iiicrcii i i~ics iliiicl-;iiitcs Ii icicroii oii LIS» i i i i s  li-eciieii~c 
tic1 <lincro, pero o l~esi ir  de las rclerciici;is a < I i> i iac i~~ i rc  ini«iicliiri;is ii teiiipli>s. ii iinpucsios 
pagailos en cIeciiv<> y ii rjuc el precio de la ticrr;i se dctcrii i i i id ci i  rl i i ieii i diimiiie los iíliiinos 
ticnipos del pcrío<lo Cola, el csiiido iictuiil <le les iiivesiig;iciones ~ i i i i i i i s ~ ~ ~ á t i c a s  i io pcrniiic 
rin';inGlisis út i l  del sistciiiü i i ioi ic~i ir io. 1% dcfiiiitiva, le iiioiicwrizaci6n c i i  el perí»<i~> pre- 
Vijayaii;igar no i i ie iinii iiii aspcci i~ <Icicriiiiiiaiitc y, por ello, es difícil aicstigaiir su iiiipiicto 
c i i  Iii urbniiiz;ici611. 

1.0s procesos exi>iiest«s se perfiliiroii <Iiil-;iiiic <los lases distiiiii!'ns. lz<l fin cIc los pcríod«s 
I'<ii/ai.~n-/'~irr~iy~~, ii nrediados del s. I X .  y Colri rcprcsciiiariaii iiívelcs dilcrciiics de 
~~i i i icgr i ic i61i  sisteiniticao, cuya iraiishriii;ici6ii supiiso ciiiiihios c i i  la  esiriictiiri1 y c i i  el 
nii>dcl« de s~c i c ( l ad . "~  1.0s / ~ , n / i ~ r i ~ r ~ i ~ ~ ~ u . s  y teniplos de In pririiern Iase, coi1 s i l  Snb/r<i Yirr, 
y c l  iciirplo tic 121 scpriiida tise, con el rro,q<irirr~i iiiiiirliilo e los oiiicriorcs, Iiieroii los 
iiisininiciii«s priiicii>alcs qiic co l ; i l~ i~ r ; i r~~ i i  en 1;i rccstruciiiraci6ir iIc la socie<l;id. 1.2 red de 
iio,qo~an~" y los puntos de iiitcrsecci611 ci i i ie Cst i i  y c l  coiiicrcio itiiicr;inte il irigicroii el 
ci~inercio ii i ierior y cxicrior, rcsiiIt;iiido c i i  la aparici611 de cciitros iirbaiios de diversa 
iiiipoi-1;iiiciü coi1 lcii iplos c i i  sus iiiiclcos. ¡.os iirr,q~irriiii.s y 'c l  coiiicrcio iiiiicsaiiic rcuiiieroii 
taiiibiCii c i i  iiiiü airipliii cs~ri ictori i  ccoi16niica y política ii ai~uell»s cciiiros iii>litico-reales y 
~xierlos desiirrollados por la iniciniiva real. 

1.. 1 . .  a LI\LLI\I«II aiitci-ior sobre los pr«ec~«s de u r ~ ~ i i z i i c i i  e11 el sur de la Indiii 
alioiiiedicviil no nos Iia permitido Ilcgiir 21 icsoltados dcfiiiitivos, ~>rincipnliiiente ilchido a 
qiic u i i  úi i ico lac lor  aui6iionio y causal no piicdc idciil if icnrsc eii c l  i icxo de 
traiisi'oi-inaciones socialcs. ~coi ih in icas y políticas que coiidiiceii iil surgiiiiiciiio <le Soriniis 

~irbiirins."" Ei i  imlo caso, nos obliga ii unii prcguiita fiiiül. eslo es, ,cuál fiic e1 l i c to r  
pesistciiie cliic parece irnprcgniir todas las uciivirladcs, todo cainhio i i s t i ~ i ~ c i o ~ i i i l  y 
pr«porc¡i«o~ir < c i i i i  foco ct>iiseiis~i;il piii-;i la vida social», siiral o iirhaiis, cjcrciciido una siicric 
i l c  prioridad? LA rcspuesiii csinrí;~ cir el acto de reconi~cimiciico ;i triivés rlc tina ideología coi> 
objct« de ii1c;riiziir I:i pcrin;incricia iiislitiicioiinl y el doniinio socio-político. En cl caso del 
siir de Iir Ii idii i inctlicval en sil primera fiisc cstii idcologíir fue s~imiriistr:i<le por el conccpio 
Bhukri o de dcvoci6ii y el inslruinciiio dc lii aiiti>ridii<l a irnviis del cita1 se inaiiifcsló frie el 
icnipl». Esla ideología y la eslrucliii-a iIc podrr qiic sosiiiv» resultaion detcriiiiiiantcs en el 
cnráclcr esciici;il de la ciiidiid y c i i  *los complejos específicos de d»iiiilii«»cliic ~ tu rbu lc i i -  

rainenie expr-cs;rron~~'" 11:is ciudadcs. 



Iliego Sabiote Navarro 

1:ii cbic cs i i i< l i i~  iiiieiil;iiiios I1:icci. o11 scci>i-sido ~1iaiósii.o iic Iti 'lPorí<i !1<,/ <.(>~io<.i,?ii~lil<i. 
sciiuI;iiicli> los i i r t~ i i ic i i i i~s y ;iiiiorcs que li;iii dcj;idi~ hiicll;is pmfiitiJ;is cn c l  i>ens:iiiiieiii» 
g i i i~sc i~ lúg ic i~ .  ll;!jo csios i'riici'ii~a hciiiiis si'i,alii<ii~ ircs k1si:s: iiiiii pi i i i icr ;~ fase dc crc;iciiiii 
y ;is<:iri;iiiiiciii~> iic l i l a  gi;iiidi.s ieiiiiis di1 ci~i i i ic i i i i is i i io; 1'I;iióii y Ari\ioicics. por l o  <]u' 
SII~OIICII 'le \iiiii.sis ;i lo\  j~i-ohlci~i;is aniii i<ii i~ici>s pl;iiiie;idos p i ~ r  los l i lúsoi i~s que les 
JJ~CCCIICII. 11:111 si<10 ehcogiilui c o i i i i ~  los iii5h repi-escib~:iiivos de csrc i r i ~ ~ ~ i r e r i i ~ ~ .  Ei i  cslc 
I>l;iiitc;~iiiiciiiii gn~~sc~>Ug ic i i .  i io pil<ií;r fiili;ii- Iii rcspilesi;i cscél-iiica pos 111 qiic ii i iplicn dc 
x,ipech;i. ~ l csc i i i i l i n i i ~ ;~  e i~i ipi~siI>i l idi id del c < ~ i ~ < ~ c i i i i i e i ~ i ~ ~ .  1<1i t i i i i i  s~'g~iii<li i (;ISC. i ~ i ~ s i l a i i i o s  
t.iiiiio i;i 'l'<,orí<i < / ~ i  ioiio<.ii,ii<>lii<i ciiciiciiira su pio]>io iii;ii-e<r y legiiii3i;iciiiii. 1-;sic jici-íi~do, 
q i~ i '  c~~i i ie ic lc  COI¡ l;is ires fili~sol'í;is qiie li;iii c<~iil~igui;idc~ el iiitiiido ~ i i i >dc i - i i ~~  [cl s i ic i~~t i ; i i is i i i~~,  
el iiiii~~ii.i\iiii~ ) el iili.:iiisiiii~ i i . ; i ~ c ~ i i < I ~ i ~ i ~ I ~ .  SCI-(I el (le i ~ i i i y i ~ r  :i]-iogco. 1i;isia el pii i i lo que i i ~ d i i  
l;i l ~ i l ~ ~ ~ ~ ~ ~ í ~ i  ~ I J C J ~ I  icfiid;? dt; i in i i i : i rc;~i l~~ ;i~.cnli> g i l o~c1~~6g i c1~ .  Y Siiiii~111~~1ilc. lii tcr~,crii Siisc 
scii;ii:i cl i I e s i i i ~ ~ r i i i , i i i i i i e ~ i I ~ ~  di: la 7Coríci i i ~ l  <i~iro<.irr~i<,iiio r i i i i io  ;i Iiis I i l o s i ~ l ' í ~ i ~  iiiit: h:ui 
iciiiiic> iiii jii-i>i;ig~~ni\iiii> cs]~i:ci:il i i i  i.si:i \iIi~ni.ióii. 



¡,a Teoría del  Conocimicrito conio parte de l a  fi lobolúi 

i G>rúi',yrrnr~.iriri y o.re~r i~rr~~i ie~i io IIL, 10,s ,qr(~rid<,.s ic,niu.s i11.l co~io<.ir~i i<,~i~o: I'lriióri y 
Ari.si<ir(~lr.s 

1.a iniportaiicia que ha ii i lquirido ciiiiro disciplin;ililos6licii 121 Tci>ria del coirociinieiito 
es lina i.oiiilliista iellitiv;iiiiciilc rccieiltc. 1.0s gfiindcs conteliidos (Ic la Tcoria del 
coiiociiiiicnto se I1;iii ¡<lo Ir;igii;indii y asciilaiido coi1 el misiiio <liscurrir de iiiicstsa gran 
ti-a<licióii cultiii-iil lilos6l'ic:r. I>i>s largos iiiileiiios de cspeculaciúii y i-cSlcxi6ii l i losúlicii se 
v;iii :I ricccsitnr lpirra qiic cristiiliccn los gs;iiidcs estudios sisiciiiúticos de nucsts;i disciplina. 
Si i i  dcscoiioccr este licclio, siir cirihnr:o liciiios de admitir que ya clcsdc los anos iiiús tiernos 
clc I:i reílcxi6ii l i losúlica vati a nl'l~~t.;ir y psolil'ci-iir I i ~ s  tciiiiis del c«ni>ciniiciiio. y de iiiaiier;i 
especial, IXX l o  i]iic "i[i"~iiwi dc csfucrzo de síiitcsis cIc los ~ciisatloi-i.s que les ~>i-cccdien~o. 
eii I'liit6n y Arist~ítclcs. A i i ih i~s  v;in ;i iiiarcar, ci i  los iciiras iIc tipo cogi iosci l iv~~,  coiiio 
t;imbii.ii en miicliiis aspectos liIos6lici)s, Iiis gsiiiides clircctriccs osierit;itiv:is ~ l i i c  vaii a 
corifigiirar y iiiarc;is su (lesiirrollo posterior. 

Pl;iii>n y Aristúielcs rccogeii i i i ia iiacliciúii de peiisiriniciito. o ti11 vez sería i i i i s  oportiino 
liiihliir <le tsüdicioncs, coii iriúltiplcs principios y coiiccptos. cuya pcciiliari<ie<l cm la 
cI:ihi1raci6ii tosen pr-«]>¡a de Iiis iiriinesi~s taiitcos cspcciilativos. y cuya conligul-liciún vciii;i 
iladn en iiii conicxto eii e l  que las aiiiiiioiiriss bii>ialxii i :i b»rhoi~inc\ del esiiidio f i losófici~ 
sohrc le ii;itur;ilc';i. Aniiiiornias coiiio iiiiidad y ii i i iIt i~il icid;id, cst;ibilitl:itl y in«\,iniicnt», 
sciisiición c iiitclccciIíii, etc., iir;ircsii i i icoiiluiidibleiiic~itc los priiiicsos i-iisgos giiiisailIígicos 
oi los qiic se vaii ;i sucedci- las cxplicacioncs y rcspiicstas aiitit6ticas. e incliiso vil ii h;iccr- si1 
prii i icr asomo, ;iiitc I;i <livcisid;id ilc opiiiioncs, la <lud;t csccl>ticii s i ~ l i s ~ i .  1.n origiii;rli<lad dc 
Platirn y AristIítclcs. coiii i] <Iccíam«s, vii a coiisistir eii recoger toda csto divessida<l de 
in:itcrinIcs y opiiiioiies clispersos y <I:islcs ioriiia, Iiiista el {~u i r io  de i~l'rcccr scndiis síiitcsis 
ariidniciis 110 siiperodiis hasta i i i i iy :ideiitl-ii<l« el iirirndo iiiodcsiio. 

Plattíri, siguiciido ;i su i i i~icstro SOcr;itcs, Icvtiiita la haiiclera de los clcrcclios de la razúri 
y el enteiidiiiiiciito. El iiiarcii de foriiiii i i icoiifuiidihlc 10s c;ii-actcics propi i~s del ~>ciisiiiiiieiito 
y <le 1;i seiis;icióii. Aiii i i l i ie iiidud;ililcrncnic aijocl tenga prioridad sobre este últiiiio. 1.8 
;iiitigua ;iiitinomi;i de l o  uno y lo niúliiplc <le los e1e;it;is y 111s scgui<lores de IblerJclito es 
rcsiicltn, iiiiiiiliie sea a costa del dcsdohlii inicnt~~ del niiiiido idc;il y dcl i i i i i i ido seiisiblc. E l  
c i i i r i s i i i  y e l  «racion;ilisinon aiitiguos so11 ci~njiigados y iiproxiiiiodos. aiiricluc 
iirdiidiihloiieiitc se ;iprccia c i i  l'liiiúii cierta prcfcrciiciii y iiiiii ii i i iyor iiiciiiiiiciún 1x11- el 
s;icioiislisiiio de l';iriiiéiii<lcs. 

A Aristótclcs li. v;i :I p;iil.ccr iiisiilicientc la soluciúii pl;iti>nica, iil>i~g;in<li~ lpilr iiiiii 

coiicepciIíii n i i s  ci]iiilihraiia en el que qiicdcii i i icjor iiitc;nidos en iiiii(lad ariidii ica los 
clciiicirtos sciisitivos y los iiitcleciivos. Se roiiipe la lisiii'a pl;iiIíiiica del coiiociiiiiciito 
seirsiiivo y el iiitclccti\.o. est;ihlecieii<li~ i in piicnic eiirio ii i io y oiro. Todo coii»ciiiiieiito pasa 
iiielu(lili1eiiicritc por los sentidos. siii eiiihni-;o nijucl i io se p;ii.;i y ;ig<il;i ci i  estos. El es1;igirii;i 
scfialn 11~' f<>riiia ~i i i igisir i i l  coino el ~o i r«c i~ i~ ie i r t o  seiisii i io sirve de soporte par;! qiic. coi1 I;i 
i i i icr ici ici6n del ~ntc i id i i r i ic i i io ,  si: ;ihsti-iiig;iii l;is S«riniis iiiteligihies qiic siihy;iccn ci i  liis 
ohjclos sciisihlcs. Se asiciit:iii de csic ino<l11 1;is piezas claves soiirc lo qiic ~x~stcr i i~s inc i i ie  
ser6 ileni~iiiiiiitil:i I;i 7'eoi-íti <Ir/ co~ io< . i r i i i ~~ l i , ~  ile h;inc rca1ist;i. <lile va ;i : icoi i ip ; i~ i r  Iii iiiriiios;i 



iii:irclia de Occidente y de la qirc todavki o« se h;i dicho la última palabra, si hitccm«s caso 
<iiiriso ii ;iutores, cjtie coino I'oppcr y Ferratcr Mora hacen votos, si bien con las iniitizücioiies 
pertinciites, cii «pru del malisnio del scnti<lo coiriúti»' y del <<reiilismo c r í i i c o ~ . ~  

Con todo. ni en Pl;itón, ni  en Aristóteles, ni posteriormente eii el pensamictito cristiano, 
qiie coii1iritiai-B y i>rol«ogarO estas reflexiones hasta la Edad Modcrii;~, ericonuarnos un 
cstiidio sisteiiihtico 0 una disciplina en el seritid« yuc 121 cnieiidein»s hoy en nuestros 
;iiiibiciites acaddiiiicos. 1.0s temesy las refcrcricias giioseol6gicas f<>rinen parte y están al 
scrvicio de otros intereses inmediatos explicativos. O dicho inhs ligera y Iliiiiamcntc, iio 
existe uii cuerpo de doctrina eo cstos autores con la etiqtietti de ii?orí(i del conoci~nirnro; 
s»lamente éste puede ser cncontr;ido y forriializado, tiiis un  paciente trabajo de tipo 
reconstructivo ;i lo larga de las obras de cstos grandes maestros. En el caso de Arist6teles. 
11 ,is _ c,itegori;is .. gii»seológicas cst5n vertidas cii los cstiidios de tipo antr(,li?l6gic» y 
psicol6gici1 (T,oro¿lo del olrnri), en los de tipo lógico (Orh.an»n) y en los de corte rnetüfísico 
(I.'ilo.soJrii [>rini~ru).  Y otro taiito piiecle decirse de Platón. Eii sutn;r, cti est;i Iasc teiiipniia 
clcl pcns~riiien"), coiiio nos dice Ferrater Mora: n1.s  prcguiita: ¿,y116 es el conocii~iiento?» fiie 
1'oriniiliid;i eiilrc los griegos eii estreclia reliiciúii con la pregiiiita «¿,Qué es rcülid;rd'!o.' 1.e 
<iii«seologia es15 iiidisolubleiirciite uiiidii ii la ontologia. Mas si bici1 es verdad que los rciiiüs 
giioscológicos eslhii tnitados eii el irriiiido griego indiicctümciile, ello eii nncla empaña I;i 

g ran~le~a  de hiibcr sidi) los ~~riiiieros e11 crcai. 10s ciiuces e i~~str t i~~ie~i tos  eii los qiie se ver~ilá 
y toiriarh cuerpo la posterior iporío del roriocirnir.r!i» aunque, c«rn« cii el Racionalismo y el 
Empirismo. sca a c«ntrapelo de estos cniiccs y cstos iiistruriiei~t»s. 

b) La re,spuesro <,.scGl~ricn 
Los gniiidcs sistciniis filosóficos pl:it6iiic»s y aristotélicos son piacedidos y seguidos por 

actitudes, t;iinbiéii filosóficas, (lile llamarcoios csctl>ticas: el escepticismo sofisla clc 
Proiligoriis y Ciogiiis, y el escepticisrno J c  la Aciideniia y I'irr6nico." Si para PlatOn y 
Arist<iteles las entinoiniiis presocfiíticiis sirviti de cstíinulo y creiitiuidiid de stis graiides 
sistemas, esta inisina cliversidiid de ol>iiiioiies y oposicióii de conceptos conducirfin a 
s«fist;is, acadériiicos y pirróiiicos U posicioiics de tipo escéptico. C'oii ellhs nace tina nuevii 
catcgoriri que, aunque nidicnlineiitc iicgiitiva, iicoriiliiiíinr5 el pensamiento occiclcrilnl 
pricticaiirentc h:ista nuestros dias. 1.2 1% y el olitiiiiisnro «racii>nalisln» de Piiiióii y 
Aristólelcs v;iii n choc;ir coi1 el [>esiiirisino (Ic Iii duda escdpiica. El gran clugrnii del 
csccl~ticisnio poiidrh a I;i duda coino la única forrir;i posible de sabitlurh. No existeii siiio 
opiiiioiics :i las que pueden opoiicrsc otras. El coiiocimicnto de Iiis cos;is se hace imposible. 
1-os conceptos de vedad y certeza son descch;idos. Y si existe algtinii verdad no sera otra 



qiic la que está eiicaiiiiriada a potier cii evideiicia ciialquier posicióii o doctriiiii seii de la 
íiidole que fiiere. Eii dcfiniti\,a, toda doctriiia es igualmente eiigañosa a cualquier otrii. Por 
tanto, la nicjor postiir;i coiisistini en :rbstcncrsc de aceptar oiiigutiir. Así, pues, el 
escepticisrno, adcmlis de su ;ispcct« teórico, contiene otras coniiot~cioiics de tipo prlictico: 
la suspensióti de todo jiiicio está orieritirda ii roniper cualquier vestigio perturbador eii favor 
de la paz interior y la usalvacióii del iridivi<luo>>. 

El esccpticisiiio tieiic su caldo de cultivo cii el suelo teórico y pi-bctico dc lii filosofía y 
de la ética. I>e él surgen, si pucdeii ser coiisidei-ados coiiio tales, sus postuliidos, y n él y 
coilira J1 uiielven los tlnrdos críticos escépticos. I";I esccpticisiiio I i a  puesto sobrc el tapete de 
la es~>eculacióii filosófica la iiiijuietii e inconliiiiile sospcclia, y sobre el <logmatisiiio 
doctrinal arrogante a opuesto la iictitud crítica perturbadora. De ahí que 1;i duda escéptic 
iiiuestre, como nos liii coiifiriiiado la historia, altameiite fecutida. El escepticisnio interpe a 
periii:iiieiitcriiciItc al saber filos0fico exigiéiidole l;i superación constante de cualquier 
agariiiiüii~icnto tlogiiibtico, al ticiiipo qiic sirve de cstíiiiulo ii I;i iiidagación de lo 
Siii~d;irircirtos de sus postuliidos teóricos y pr6cticos. 

2. Moniento de apogeo <te la Teoria del Cunociiniento 

a) El K<i~io~i<rli.sino 
Coii el nicioiiiilisiiio se abre iiiia nueva andadiii-U pnr;i el szihcr filosófico. 131 siglo XVII, 

a traves de rlescartcs, vii a innrcar lo qiic irlgiiiios 1i:iii <Icnomiiiiido coino lii seguiida griiii 
rcv«locióii del pcns;iriiiento occidental. Si Iiasia este irioriiciiio, los clcineiitos dc tipo 
giiosctilógico cst:ibaii eii cscrccliü rklacióii <le dcpcndciicia coi1 la oiitologia, Ilescartes dart 
iiii golpe firiiic de tiiiióii qiic iiiodiliciirií sustaiiciiilnieo(e esta rclacióii que lrabía rnarc;ido la 
rdlexiúii fil«siiSica pi6cticainente d~iraiilc dos 1;irgos iiiilciiios. El conocirniciito y la 
posibilidad del inisiiio pasan al primer 111iiiio. F l  Racioiialisiiio aiitep(indr6 a cualquier otra 
cuestión ul&i-ior "113 tcoríii <le[ co~iociiiiicnto. I~itlud~hleii~eiite, e1 raci<inalisin» coiitienc una 
iiict;illsica. o 131 \,e% seríii ~ i i e j ~ r  hablar de iiiei;ifísiciis, pero cst;i iiictsSÍsicii einpicz;~ a ser 
coiistituida iiiia vcz hii qiiedndo fijiido y esciit;ido el j>robleiirii giioseológico. Por eso, cl 
rocionalisiiio es priiiiordialriieiiIc tina tcorí;i del coiiociiiiicnto, y sólo e11 segundo plaiio una 
<iiitologÍii. Si para el pcnsaiiiientii griego y nicdicv;il, cxceptuaiido los pequeños gnipiisculos 
cscCpiicos, el coiiociiiiieiito como tal iio hallia sido oh,jetii de problciriii, piira lii filosofía 
iiiiidcriiii éste se rige eii el pr«bleirva i'iitid;iiiieiital. Y cir estir I'accki vaii a coiiicidir 
i-acionalisiiis y eiiipii-islas. Aiiibos bloqiics, qiie vnii a coiifigiirar el quehacer fil«sófico 
duraiitc nilis de siglo y iiie<ii« cir :ihicrt;i oposición respecto a los üsi>ccios Su~id;rineiit;ilcs del 
coiiocirnicnto. coiiicididii en siñalar I:i prcpoiideunci;r del coiiociii~ieiito dentro del saber 
filosófici>. 

1.a nrodificaci6ii del Iiiinto de iiiirii en el qiic el sujeto es eiitcii<lid« fundarneiitaliiieiite 
coinii r:icioii~ilidad, y i i i i ~  rnci«ii;ilidad qiic l i ; ~  de ser coiiil>rcndiila. eiiipicza a rccohl-ar 
protagonisnio con Dcsciirtes. 

Pero previaiiieine ii cuiilquier tipo <le iiid;ig:icióii, I)escaiies qiiicrc est;ihlecer iiii c;iiniii« 
segun) en el que 110 sc;i posilile 1;i i>Crdiilii. 131 recelo críticii csci.litico Ii;iccii sus priineros 



iisoiiios, y no siti i-iizóii, ya que coino tios dirií el iiiis~iio UCSCBIZC~ en el inicio de SUS 

Mediliiciones: «Ii;icc ya niiiclio tiempo que me he dado cuenta de qiie. desde riii niñez, he 
adiuitido coiiio verdaderas una porci6n de opiniones falsas, )tí]iic t»do lo que después he ido 
edificando sobre tiin cndc1)ics priiicipios iio puede ser sino muy dudoso e iricierto; desde 
entoiices Iie juzgiido que era preciso acometer seriaineiite, uiiii vez en irii vida, la. eiiipresa 
de dcslinccriiie de todas Iiis opiiiioncs U liis qiie hiibi;! dado crédito, y criipezar dc iiuevo 
ilcsdc Ii)s fiiiidainentos, si quería establecer algo firrrie y coiistante eii los cieiicias».' 

Descartes se esfiicrzir por desechar cualquier tipo de supuesto y lo tla<lo c«m« priinero 
pai-ii coiriciizar desde iins base firme e iiic<]uívoca. «Arqiiimedes parti lcvantar lii Tierrd y 
im~is~x~rtiirlir a otro liigar, pcdia solanientc uii piiiito de apoyo firiiie c inm6viI; t:irirhi611 
tendré y« <fcreclio a coiicel>ir graiides espei.:inziis si tciigo la forturi;~ de hollar solo uiia cosir 
<lile se:! cicriii c iiiduúable>>.%~n delinitiva se trntii de encotitmr uiiii certidunihrc iiialterable 
sobre la ciial piiedii ser coiistruido el edificio del c«nociinienio. Descartes halla ski ]>uiito 
iir<liiimédico desde cl ciiiil Icvaiita toda su filosofía en el ya fiimoso «cogiio, crgo siima. 
<<Est;i verdiid ... era iiiii liriiic y segura que las mis exiravngarites siiposicioiics dc los 
csc6pticos no soii calyüccs de c»iiiii»verla --por tarito, seiiala Descartes- JuzgiiC cjuc podízi 
recibirlii siii cscrúpiilos coirio el primer priircipio dc la filoso& que aiid;iha busc;in<lo~.' 

1.a cstriictiiia, coiiio puede verse, dcl penssniieino cartesiario esta b8sicamctite 
caractcrizndo por el modelo iixi«inAtic«. Si a esto níiadimos 13 tesis del iniiatisino de las 
idciis y la <icsestiin;icMn de Iii soisibiliúad, coi1 ello qucdaii fijiidos los gi-iiiidcs piiráiiictros 
cii toriio a los cuales se va a Icviintiir el edificio racio~ialista cuyos soportes priiicipalcs ser611 
Spiiiozii, Leibniz y Wolf. No descstimainos las gi.aii<les difcrericiiis que median cniri: uiios 
pciisridorcs y otros respecte a los i>uiitos scfiülados, peso es iocucsiii~irahle qiic diclros teiri;is 
v;iii I coiifigiiriir a esta (loc~riim Cilos6fic;i dhtidolcs iiiridnd coi1 cl calificiitivo de 
r:icionalisiil«, y viin n servir <le base tlc uii ]~eríi~d» de rcflcxión en esa 6rl)ita de vuelta y 
rciviiidicaci6n del sujcto, si bieii enteridid« este l i i i~dn i i ie r i i : i l i~ ic~~I~ ci)irio raz611. 

Coii Dcsciirtcs y sus scgiiidorcs. cl pr«l>leiir;i critico « gnoscul6gico se [1oiie ii 1;i cabeza 
de los prohleirias tiilodi'icos, c»ndicioiiaiido. cii griiii iircdidii, el dcsarr»llo posterior de toda 
I;i filosofii r>ccidoiilnl. Ile Si~r~ira iiiiiiediniii re1>ei-ciite en el Eml>irisiiio. el cii;il si hieii t«rn;ir6 
la :intorclia gri»scológicn legad21 por el Haci»iinlisnio, discrcl>ar:r abiertaiiicntc eii los 
priiicipios fiiii<lniiientales explicativos tlel coiiociinictito. Aquilla faceta que desciiidaroti los 
racionalistas ser6 la pieza clave pürii los eiiipii.istiis. Sero coi1 ello iio Irncemos otra cosa que 
irsalttir <los ;ispcctos del coiiociiiiieiito giiosc«l6gico que iiiiibas doctriiiris se propusicroii 
explicar y cuy:) iric6giiica aiititéiica res~l\~ei-ii de moclo eventual el Idealisiiio 'I'r:isccndeiitol 
hiintiiiiio. 
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hJ R I ~ i ~ ~ ~ ~ i i - i . s f n o  
E l  Bi ip i r is i i io  es, juiiteiiicntc con el Racii~iralisiiio. la iirás imp»rtiiiiic doctrina filosófica 

qiic va a Ilcriar y coirfigiri-nr uiiii nueva et:ipo del pciisainieiiio. Tiinibién coino el 
Kacioiialismo, el Eiiipirisii i« cciitrii s i l  cspccliliición c i i  los temas (Icl conociiniciito y de 
i i ~ r rna  tan radical, cjuc corno eii el caso de t l i i inc, ser6 l o  único ~ l u e  vit ;I ]>reviilecer qiie pueda 
ser corisiderado coino l~ilosof;i, ya que ci i  L»cke y Herkclcy pervivcn, juntamente n los 
aittílisis c«gii«scitivos. eleinciiios de tipo «ntológico, si bien coi1 las pcculioridades pr«pias 
<]tic caractcriziiii a estos iiiitorcs eii el triit;iiiiicrito <le estos tciiras. 

Pasa e l  Eiiipirisino, cil ino tninbiEii succdió al Ilitci«iiiilisnio, la ciciicii i y su iiviiiice 
iiiiplacable y seguro sirrci i  de iigii i jóii para la búsqueda y di l i ic i~loción inetódicii e11 el 
anil' ,i isis : cognoscitivo. sólo ~ u c  cstos ú l t i iu i~s toiii;ii.áii coino punto de rekrencia a las 
niatem8ticas y aquellos, es decir los eiiipirisiiis. se f i jaiái i  eo el 011-0 coiiipoiientc de las 
cieiicias: la  rcfelr i ic ia s los <I;itos empíricos y el uso de la cxperimciitiici6n controlada. 

Los  enipiristas, coi i io tai i ihi f i i  1)cscartcs y los i.acioiialistiis, huscaii iiii plinto 
iirquitn6dic« sobre el que ;ip«yiir to<lii lii coostruccióii cogiioscitivii. Si los r;icionalistas, la 
Sueiite últi i i ia la poneti en la cvideiicia intelectiva, piira los cii i]~iristas diclia iuentc no puede 
ser otm que la  expcrieiicia, lii pcrcepcióii seiisihlc. Superar la froiitcrii scrisitivii conduce 
includihlciiicntc a coiistroccioiies que por ii iuy ariiióiiicns iluc parczc;i~i t i«  sobrepasan el 
pcnsaiiiieiito quiii iérico y ~>rcilisp»iicii t i1 delirio (rl»sófic<~. No pocieinos aIc;iiizar, según los 
ciii(>irisias, uir co~ioci i i i ic i i to Pactii:iI ~iicdiiit itc mzo~i i i i i i icnt<>~ de tipo npri«rístic«. inediiinte 
ii i ia dcduccióii de tipo lógico o matemático a partir de supuestas ideas o principios iiinatos, 
sitio solaiiieiite mcdiiiiiie la cxpericncia, y deiiiro de los líinitcs propios que iiiarcit la 
experieiicia. E l  caiii i i io iniciado por los nicioniilistns de tipi, dc<liictivista nada pueden 
decirnos de los Iieclios filctuales acircii del iiiiiodo. 'Yodo lo iiiás ii l o  que pueden llegar es ii 
la cnhcbración y corrcliición (Ic ideas expiiestas niás o nictios ;irmóiiicsiiictite ]xr« carentes 
de sentido cnplicativo, espcciiiliiiciite s i  lo  que se ]>rcleiidc explicar es la realidad. Si 
yuercnios irahlar con seguridad y con fi<lelidnd acerca del tnliricio no existe otro cainino que 
el caiiiin« de la expcrienciii. E l  co~ioci i i i ie~it« de base iiidiiciivistii, s i  bici1 no ~)oslol;i coi1 una 
rigidez tan exigente de absolutez corno el r:ici»iialismo deductivisia, se mueve con las 
úiiiciis ~ ~ ~ e ~ i s ¡ i « i i e s  iiccpt;iblcs del cotiociinieiito, eiitciidi<lo probi ib i l ís t ica~i ie~i t~~ llri sisteina 
f i losó f ic i~  protegido por ccriczas absolutas que nos di. i i i l i~r inación exliiiirstiva de la malidiid, 
y que al inisii io tiempo pueda cxtciidersc iiiilefinidamciitc al descubriiiiiciito dediictivo de 
nuevas vei?l:i<lcs f;iciualcs, ;iiitcs tícsc«iioci<las, puede ser seductor, pero ello 110 justifica, en 
tiiodo itlguno, sir ciirácter qiiiiiiCrico. 

Así. pues, el coiiociiiiiciito Iiiiiiiiiiii) iiiicc dc las ciitraiitis de Iit cxpcricnciii coino nos dice 
el qiic ha sido caliticiido como el padre del empirisnio giioseológico brit8nico: I.«ckc. 1.0s 
seguidores de esta coi~ ie i i tc  no hasin oti-a cosa que piolundizar en cstii idea. N o  p«<lemos 
pas:ir por itlto la'alusióii a I.«ckc siti Iinccrlc jitsticiii, cspecialiiiciite en 1i1 que hace rcfcrciici;~ 
a la Goi- ir i  (ic, cono<.inii<,iiio, ya que El hit sido coiisidcriido cilino el pririicro eii lnnnular, a 
tr3vi.s de s i i  obra C i isqo  /ilo.srjli<.o .sob>-r. ri <~ilií.iirliiiziei~io /iirirr<iiio. c l  prii i icr t1-;ils<lo de 
gn<~sceologi,i expuesto sistcm6ticiiirrcntc. 1.ockc da ciiria de iiaturaicza a la Tc«ri;i del 
coiiocirnieilto en ciiiirito que la giii~scologi;~ se iios presenta cn la veidiidei-a coridición de 
ciencia iriilepeiidientc cori tincs y ii ici«<lol»~íii pmpios. l.:lli> en iia<lir ciiip;ií,n I i is  aport r i ~ i « n e ~  .' 



ytioscoliigicas qiic seikilaiiios en su iiiomcrito ;il cxpoticr ;i Descartes. Por otra p:irte, 
estiiiiulii<lo por este, Idocke vii U recoger ciertos l;robletiias giioseol6gicos que estakio 
exigiendu una nueva formulnci<iti y cxpliz;icióii. Estos prol>lemüs giioseol6gicos clirtesiiinos 
ic llevati a reli~rniular. coti toda radica1id:id y clarikid. lo que el consi<Icr-;t conio cllives p;tra 
la fiel coiiipraisión del coiiociiiriciito iiurii;iiio. Loche inicia su labor filosóficii con la siguiente 
Imgunta: ;,Cirol es I;i esencia, coa1 es el origcii. cu:il es el alcarlcc del conocimiento h~imaiio'!.~ 

Loche ceiitrsr.l su iiieticui«so ;iiiálisis cri Iiis ideas, ya que el coriociniicnto se coiiipoiic de 
idcas. De cntrüda l.ockc ataca la teoria de las idcas iiiii;itas. No existe niiigui~a idea ijue 
preceda a nuestras iiiiprcsioires. Coti :interioridad a iiuesrriis iiiipresioiics, riuestra iiliria cs otra 
~~t;tbula msnn en la que rradn hlry escrito, y todo puede ser cscrito trits el liltro dc l:r cxpcrieiicin. 

Uno de los postulados A6sicos del ittcionnlisino es atiic;ió« ctr su raiz, irivirtieti<lo 
susteoci;ilriicrite <licho poslul;id». Pero si p~irü I.ockc el fitridaiiic~ito último de las ideas ticiic 
su base eii I;I expei-ieiicia, ello iio sigiiilic;~ que el conociiiricnto queda reducido a los &tos 
iniiic<Iiatos de la experienciit. Coti 121 siitilei;~ de orfebre que le earacteriz;~, Locke, tnis 
<listingiiir la sensacióir dc la retlexMn, ciicaiiriiia todo su csfiterio eti inostrar cóiiio las idcas 
se desdoblitii en siiiiplcs y compiicstas y cómo est;is últiii~as cstaii f«rmadas del am~si jo  de 
idcas simples. Eii suiiia, para I..«chc, el coiiociiiriciito es IIII cotigIoirie~.~~do de idcirs y de 
perisutiiieiitos que I1:io de ser desnietibrndos iiasta difbrcnciar lo que es sinii;le de lo 
cotiipiiesto, al tiempo que se csfuerza en estiiblccer las relaciones de oiirlias pera que en últiiiio 
ieriiiioi), ideiitificada la parte inás siiiiple, descinboc;ir eii su correlativo origeii etnpírico. 

Lis líiieas bisicas del ciiipirisirio hair c~ucdado fijadas por 1.ocke. Sus seguidores 
Bcrkeley y Huirie iio liarán otra cosii qiie deseiiihrollar. coti an:ilisis psicológicos cada vez 
tiiiis nreticulosos, las bnses scirsitiv;is de todo conociniicnto. 

1-0s cmpiristas, coino los i.:icionalisliis. tainbién h:ibí;~ti liallado l;r hcrite última tiel 
coiiociiiiieoto. o i 1  ]>unto iir~uiinédico desde el que se debe coiistruir el edificio del 
coiiociiiiieiiio, sólo que para aquellos el piinto de i>artidii absoluto es puesto en la 
experiencia, y una cxpcrieticia qiie en todo caso (labe scr localizada. uSi este comienzo tieiie 
qite cumplir la fuiición de un puiito de partida iibsoluto, asegurado de una vez ii:ir;i sieriipre, 
debe ser posible obteiier estas iiiipresiones coino eleriieiitos últiinos y seiicillos, coiiru 
itoriios de la experiencia, por asi decir. Este corniei1i.o Ilcvn por íiierza el empirisnro hacia 
el sensualistrro: a<litel l\indaiiictit» 110 es16 dado en percepciones cuaies<luier;i, ya coiiiplej:is, 
cuino las de cosas de este inundo, sino en i»s elementos de 1;i seiisibilid;id sobre los cuales 
se construye lit perccpcióii. Las sciis;icioncs so11 lo dado primera c iirii~edi;iiaiiieiite. Sobre 
ellas se erige todo cooocimieiito ulterior y ante ellas debe justificarse. 'ibclo empirisi~io que 
busque un punto ariluiinédico en la experiencia debe lecorrer este caniiiio. Por iiiBs que 
tiioilifiquenios eti parte este coiiiienzo admitiendo, eii sentido kairtiano que nuestro espiritii 
coriticiie forinas aprioristicas. iina teoria que pretenda ser cientifica iio puede dejar de 
f~itidarse, 211 parecer. eii tales clemciitos últiiiios y sencillos: las scns:icioties siiiiples. Primero 
6st;is <lchcn ser aisladas; d l o  a partir de allí se podrá seguir constri~~endo.') De este modo 



Ol io  Boilr iow rcsuine las hases constituiivas del eiiipirisnio, exponiendo con suma sencillez 
aquellos elementos que li i in heclio atriictiva esta doctriiiii filosófica piira toda cl:isc de 
empirisino posterior, hasta e l  punto de Iiahersc constituido en tradicióii filosóficii, que, para 
bien o para mal, i io podrá prescindir niiigiina teoría I ' i i o d f i c ~  en estos dos últinros sigl«s, 
bien sea aceptando o rccliazan<io sus griiiides plaiiteaniieiitus. 

c)  La iri~</ici<;idrr y ,siiite,si,s K<~rzri<i,ia 
Kaii t  cs. sir1 Iiigiir a dudas, ii i ia <le las personalidades iiiás iiigciiiosas que ha dado la 

filosol'ía. Cori él se l lcvi i  :i so consumacióri, coi1 c l  rigor y la precisión que Ic cai-acteriza, las 
incipieiites posiciories críticns que naceii con Descartes y se desarrollan, dcsdohláiidose en 
las grandes tradicir>nes SilosóSicas que van a coiil igurar el continente: el Raci»ii;ilisrno y el 
Empirisiii». Peni si bici1 el racion~lisnio y el cnipirismo serviiaii de csp«lci;i p;ira el 
desarrollo del ]~insamicnco hantiano, Kaiit i io solamciitc queda circuiiscrito n estos áiiihito 
de pciisaniiciito, superündo ii aiiibos. coiiio inostrarcmos, siiio que conectará práctic:iiiici 
con todas las gl-aiidcs iinciis riiás creativas del saber filosólico. N o  cxagcriinios s i  dccinios 
qiic en kai i l  se diiii cita I i is  crcircioiics iiiás altameiite significativas clcl espíritu iiuni;ino, 
vistiis e iiiicr@cls<las por e l  agiri.j611 del coii<jciniiciito qiic todas ellas implican y qiie debe ser 
pnit'iiridi~;rrIo y cxplicadu de sus iiicógiiitss n i i s  aprciiiiiintcs. Así. c l  viejo IiogarcRo de 
K¿>iiigsbcrg, es rcceplivo al ilueliacer y al exti.a»l.diiiai.i<>rdiii:~rii despliegue de las cieiiciiis Sísico- 
niiitciiiáticas, como ti las dos gmiides tradiciones filosiificas scfiiiliidas, pero irl i i i isii io 
ticiiipo, eii cstc gnin macslr«, se dnii cita vicios ~~ri>hlcii i; is irrcsuelti~s, cjiic haii sido 
ciilificiidos eii el áiirbito de lii teorki del coiiocimiciiio coniu el realisiiio y el escepticismo. 
Coi1 Srecoeiiciii, se haii resalzado en Kiint las lacetas resolut iv ;~~ y cxl~l icativas siil>cr;id«res 
del eml)irisiiii> y el ~.ücioiiiilisiiio, coiiio asímisiiio, la  Icgiti i i iacióii que Iiiice de las cieiicias 
desde 13 persliecliva filosófica, olvidaiido e iiiclus« dcsconectáiidolo de la graii imdicióii 
cl isica del pensiiiiiieiito con sus aciertos e incógiiitas. Kant, coi1 su isvolución coperiiicaiiii 
<le la rcl lcnioi i  triiscciidcnt;ri. ericiirii piácticaiireiire los griindes pr«blcniiis del conociinieiito 
que se hiibíaii iiiiciado coi1 la rellexión de la Giocia Antígu;~, traspasati la  viejii y ciinsada 
Edad 'Media, y Iinbian sido objeto (Ic iiuevos cuestionaiiiieiiios eii el inuiid« iiiodcriio. Por 
todo, la  reflexión Si lodi ici i  de Kiii it va a akct i i r  en pn,tiiiididiid a I;i totalidad del 
peiisainiento Silosótico occideiiial, sbriciido cauces nuevos e insospcciiados para el 
pcns;iinieiit« ulterior. Este giro dado iiI ~~ci isainiei i to l o  compara el i i i isii io Kant, c i i  la Crítica 
<le I<i ru:<in pum, con la hazañii de Cop6riiico: «Aq i i i  ocurse cx;ict;imeiite igual que In 
priiiiera idea de Copériiico e l  cual iiI iio lograr una buena explicación de los moviinieritos 
celestes cuaiido supuso qiie todo el ejérciui estelar giraba elreded«i; del cunteiiiplador, pensó 
s i  las ciisns no iríi i i i mucho incjor iiitentando que giriise el coriteiiiplador. dejando en reposo 
a I:is estrelliis~~."' 

' O. B~>il i iow. Iiiiir>iiiic<i<i,z i? !o/i!oro!fl~> ih! <-oi,<ii-ii,ii<,t,i<i, :\iiioiii>itu i;diioies. Iliioiii>s Aires 1976. ??-23. 
$ 0  2. K;iiii. (i!ri<ii dr, !o nz:<Í,i pirnd. l'i>118e. MCxico 1'170. S lidici¿i,. 14. 





loniial. Sin eiirtmrgo aste iiiisiiio proceder iio sc v n  ii localizar cri el saber inetafísico, eii cl 
ciial rio es posible detectar el elciiicrito iiiaterial o aposieriori. Lo qtic Ilcvarú ii Kaiit n 121 
desciililicircióii de la iiictiilísicii. 

Eii deliiiitiva, si iiii[)onnnte es el esl'ucrz<i de K;int por legiiiiiixir los coiiocimiaiitos 
cieniíficos de su iiciirpo, tanto o inlis va ;i ser el haberse iiprovcchado de csiii iieccsid;r~l 
explicativa para adeiitrarsc eii las leyes que conliguraii el conociriiieiito Iruniiiiio. 
Iridudableiiieiitc, ainh;is lacetxis hati dado niotivo para ver cii Kant uiio dc los críticos iniás 
agudos de iodos los ticnipos, y siti lugiir a diidas, coino Iin scfialadi~ Justiis Hariiieck, «u110 

de los rnds graiides líiiisoios que h;i producicio el g6iiert1 liuiiiaoo. Octipa el mismo 1ug;ir 
distinguido eii la historia de la filosofia moderna qiic I'latón y Aristótcics en la filosolía 
 griega>^.'? Así coino Arisiótcles Iia ~nsado ii lo historia del pcnsainiento coino el gran 
inacstrc de lii reflexión oiitológica, Kiiiit ha ;ilciiirz;ido este misiiio Iioiior cii el plniio de la 
rellexióri trasccndeiilal. Uno, hablatido en terniii~olopía Iicidcggiriiina, es el vigía del ser, cl 
otro del coiioccr. 

3. I,a disolueidn de la Teoría del Conocimiento 

r,) H<.aei 
Con el Racioiialisnio. el Enipirisiiio y el esfuerzo de iiicdiacióii de síiitesis que hace 

Kiiiii, 13 Teoría del conociiuieiito ülcaiiza, vista desdc la perspeclivir de I;i histoi-ia del 
~~ciisaniieiito, las cotiis iiiBs ;ilt;is de clarilícaci6ii y profiiiidizacióii de los compoiientes 
~oiiliguraiiies del conociiriieiito bumoiio. Coii Kaiit se cicn-a todo iiii periodo de la i-cllcxióii 
lilosófica que se había propuesto coino nieva Rallar y deseriirafiar los secretos del 
coilocimiento. A partir de este moineiito, la preponderancia <le la Tei)rb del conocimieiito. 
dentro del abanico de los sabcrcs tilosólicos, eiiipeznrá a peder consistcnci;i. ;illorand« 
otras prcocupaciories y basculando la especulación por otros derroteros, hasta el puiito que, 
si exciptuaiiios los resurginiieiitos de tipo neokantiano, I U  alegria anti-gnoseológicxi llega 
Iiasta el riloineiito presente. El hueco dc ausencia de rellexión gnoseológica ha sido 
iisurpado riegativamente en el inuiido coiricniporáiieo por el coiiociiniento cieritíiico y la 
teoría de 121 cicnciii. Al scfialnr el efecto negativo suplaiitador de la 'leorki del conociinieiito 
por e1 de la teoria (le la ciencia, queretilos dejar consranciü de que 13 iiegatividad seíi;iliida 
no significa tiiiito minusvaloracióii del coriociiniento cieiiiífico cuanlo cI- rechazo de su 
iiitromisióii absolutizadorü y parcial. 

Uii autor clave en el <Iescabalgemiciito de I;i Teoría del c«iiociniient« es, siti lugar a 
dudas, Ilegcl. 1.0 para(l6gico es que el pensainicnto hegeli;iiio tiene como puiito dc particla 
el pensaiiiieoto de la crítica kantiana. Iiegcl trata de llevar liiista las úliinias consecueiicias 
el problema crítico que había iniciado Kaiit, pero, cwio vereiiios, tei-iiiiniirú <lerr;ipniid» en 
ese camiiio de clarificación. Para Hegel, Kaiit tio 11;i siibido llevar liasta el final el problema 



crítico yo iluc daba conio siipuestos una serie de cleineiitos quc sc cscel>ab:in a Is i r i i s i i i i i  
crític;i, a siibci.: el coiiccpto dc ciencia toiiiado de las cienciiis de la iiiitumlczn: el sujelo 
cognoscente o lo que es igual iiii yo aliistórico clausunido y coiifiguriido de una vez para 
sicriipre: y fiiialirienie, la siiua dikrciicii id«ra que csiablcce entre la riizón teórica y I;i riizón 
práctica, distincióii qiic sclxrará di.bsticainciiti I;i crítica del coii«ciiniciito de la  critica del 

- .. ' '11 idiioniil. 
t l iry ci i  Hcgel ci i  su ~>laiiteaiiiicnio iiiii»nici~ológic«, visto desde la perspecliva de la 

Teoriü <le1 coiiociiiiieiit<i, conro Ii;i s;ibido <letec!iir Hal)cnnes,"cl ra<licalisni« qiic le faliaba 
a Kant. La  ki iomeiiol i igia 1111 i idii i ite di: eiitnide ii i i igíii i supucsto apriorístico. 1.3 ciciicii i 
coiiio Iii conciciiciii críticii liaii de ser justificadas desde dentro coiiio moiiiciitos del proceso 
de la rcSlcxióii fciiomeiioldgica. De igual iiiodo, la  rcllexidn Iciiomeiiológica s i  inueve 
cleiitro (le I;i uiiidad de la razdii teórica y la  r tzón práctic;~. Todas lirs rn«diilidii<lcs o las 
figiiriis de c«iicieiici;i tienen de peculiar l;i superacidn de si iiiisnias, Ileviirido coosigo Iir 
ti.;iiisfiirrnüci6n pertiiientc dc las coiicepcioiies del i i iuiido y de las formas de vida. L a  
I'eiioiiicnología es iiii csl 'ucr~o por reconstruir la Iiistoria Iiiiiiraiia, eii!ciidid:i Cstii coirio 
~ ) r o ~ m  de autoconstitiicióii del l o ~ i r e ,  e el que se traiisl»rmiin las condicioiics 
iiniisccdeii~ales b;ijo las que el Iioinhre coircihe el iiiurido y orgaiiiza sus li>nnas de vida. Sin 
lugiis 11 dudas. estos coiiipuriciites críticos Soriiian {iiirte del peiisiiinicnto de I-legei expiicsio 
e11 le I : (~~ ion~<~, ;o lo~~ i<r  d e l  p,(-~>N-i/il. que Ilaberiiiiis ha siibitlo siibrayar y rccu1)er;~r pilla la  
recoostr~icci6n de la Teoría de1 conociiiiieiito. 

I'ero Iii 1:cnomcnologia hegeliana olisciirecc todo el arsenal crítico que coiiileva al liacer 
iiitcrveiiir otr;is ciitegoríiis y 211 supe<lilar tliclio iiisirunieiital crítico a otras iiileiici«ncs, qiie 
iio soii, coino I iubier~i sido del deseo de llabcriniis, iiicniis oseoras. *Hegel pieiisa que 
mediante la  iiives1i:ación feiioriieiiol6gic;i l o  qiic cstri Iiacieii<lo no es nidicalizar la 
perspectiva episteiiiológica. sino heccrla superllua. 1';irii 61, la expcriciicia 1Cnoriiciiológica 
se iiiantieiie y se ha mairteriido siempre c i i  c l  nicdio de oii i i ioviii i iento ;ibs»l~ito del espíritu, 
y por ello debe desembocar riecesiiriaiiiciite en el saber absoIiito»."' 

l.;i aiiibigiied;id Iiiicc ii iell i i en la  Fciioineiiologia dc flegci: <Por una parte, dchin afirintir 
como problemático el puiito de vista del saber absoliito, al que se supoiiia que sólo cllti debía 
y po<li;i prodiicir iiicdiiiiite y justamente una radicalizaci6ii de la  críticii dcl coiiociniienio; y, 
por «irti parte, presiip«iiía, de heclio, estc siibcr absoluto, coi1 tal ceileza que se creía 
.jiistificada pan1 rcnuiiciiir desde el prinier inomeiilo a todo trabajo de crítica del 
c«i~ociinieiito»." 

L;i filosofiü de la  identidad Iiegeliiiiia <lesarrolla un  ti]>« de cieiicia vacuo y especulativo 
que tieiicir efectos eii todo el sistciiro hegclioiio. t icgel habiendo estiido a 1;)s puertas de 
a1caiiz;ir las bases coiistiiuiivns de la ?'eoriü del cono~ii i i iei i to, teriiiiiia alejsndose de iriri i ia 
estrc]>itosii. ocasionaiido consecueiicias, pnra la  Tcoríii del coirociiiiieiito. de gl.iiii alcance. 



Yii qiic con el golpe asestad« por 1-lcgel a la gnoseologia, Cst;~ va a iniciar uiia Siise de 
obscurantismo que dar8 ocasión, en uiios casi~s, ii la deformacióii, y en otros a la suplan- 
tación. conio es el caso de la 'I'eoría de la ciericia sosteitida por el 11ositi\ ,tsiiio. 

Eri soma, «la crítica del c«nocimienlo de Kiiit, acepta iiii coiiccpto enipírico de ciencia 
cliic correspoiidc a la Sorina de la fisica de su tietnpo, y deducc de CI los criterios de toda 
cieiicia posible eii geriel.al. Wegel inucstre que si la crític;~ del coii«ciinieiit« ~~crsigue 
iiicoiidici«iialrncn(c su pr«pi;i intención debe übaiidoiier estos presupuestos, y que e11 su 
lugar debe dejar que el birreino de la crítica eniedii de I;i expcrieiiciii de la reflexión. 1'orc)ue 
Hegel iio procede consccoeiitcmeiitc, sino yiic relntiviza la críticii del coiiociinieiito cii 
cuanto ta1,según los presupuestos (Ic Iii filosofía de la ideiitidad, deseniboca cii iiii coiiccpto 
de ciencia cs~>cculüti\~a. Eii rclaci6ii coi1 esta iiorrus. Iiis cieiicias, seaii de la n;itur;iiez;i o del 
espíritu, que proceden tnctódicameiilc. pucdcii taii sól« iiiostrarse corno liriiitacioncs del 
s;iber ahsol~ito y cori ello desacreditarse ii si niisiiras. De csta forma el resultado ~ ~ a i a d ó ~ i c o  
de una aiiihigua radicalización de la crítica del conociiiiicnto ti« es una posici6o 
esc1;irccedora de la filosolla cn reliicióii coii la ciencia: pues ciiiiiido lii filosolía se afirnia a 
sí iiiisnia como iiut6iitica cieiicia queda coi~ipiclünientc lucra de discusióii toda relación de 
la filosofía coi1 la cienciii. Cori I-lcgel surge el fatal tiialciiieiidido de prctciidcr que la 
exigeiicia Ioriiiulada por la reflexión racioiiiil lioiitc al peiisar abstr;ici» del eiiteiidiniieiito 
equivale ii la usiirpnción <le la lcgitiiiridiiil ile las ciciici;is iiide~>ci~dicrit~s por parte <le iiria 
filosoiía que se presente ahora. igual que aiites, c«ni« iiiia ciencia <le csracter iinivcrsiil. 1 
siiiiplc evidencia del progreso cicritífici). iridcpci~dieiiteii iei~te de In filosolíii, ilebia hab 
desciimascarado coitio pura liccióii una preteiisióii de csta ii;itiiralczii, irievitüblemcnie 
cquívocii. Sobre esto se coiistruyc el posiiivisi~io,;~ i]iiieii sólo Marx pudo Iiabcr disputado la 
vict«ri;i, ya qiie CI prosiguió la crítica de Iiegcl a Kniit. siti corirpartir los fuiidaiiientos 
b6sicos de la filo sofí^ de la ideiiti&id, qiic Iucroti los qiic iinpiclieroii ii Iiegel uiia indiciili- 
z:ición, sir1 :iiiihigiicd:i~lcs, de la crítica del c«n«ciiiiioit«~>.'" 

h) M u n  
Marx, con sii critica a la firioi?ieiwio,yi<i del I~,s/~íl>~.iiu, eii la que r«inpc la relücióii 

Espíritu-Natiiraleza estuvo niuy cerc;i de 1i;illar la clave de la rclacMn I31«st>fi~-Cieiicia, 
conio asíiiiisiiio roz6 lo que podrí;i liaber sido Iii I:utid;iiiic~it:ici0i, de uiiii nuevir 'Feoría del 
coi~ociniierito, cntciididii Csbr coiiio ii!»riir critico de /,r socierlrrd. Pero, coino en cl caso de 
flegcl. la oportunidsil fue fallida. Iiido<lahleiiiciitc, I;i reSerencia de tipo inateri;ilista que 
establece Mrrrx de su sistenrli explicativo frerilc ni de Hegel supoiie un paso hacia adel;iitte, 
i>wo ello iio será siificictite, yn que Marx dcscitihoc;irii cii ~i i i ; i  cxpliciición rc<luccioiiista. Así 
lo eiiliende I-labcrmas cuaiido afirin;~: d31 conccpto iiiiiicriiilista de iiiia síiitcsis iiiediaiite el 
trab-ji> social representa la posición quc 1:i ci>iicepción iiiarxiaiia de lü historia de Iii especie 
buiiiiiiia asoinc sisteiiiáticnnieiitc eii el i~ioviriiieiito del pcrrsiiniiciili~ que p;irte <le Kaiit. 1% 
iin giro ~>eciilinrnicii!e dctcrtiiiiiird« por Fitchte. Mnrx retoniir por sii ctieiitii Iir iiitciicióii de 
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la objecióii hegcli:inu al planteariiieiito Karitiaoo de la crítica del coiiocirriiciiu> eir cuanto val. 
Con todo, el fundriiiicnto filosófico de este iiiaterialisiiio no es suficiente para establecer uriu 

autorreflcxión fciioineriolúgica sin reserviis del coiiociiiiicnlo y por tanto, para prevenir la 
atrofia positivista de la Teoría del conociiiiie~ito~~.~' Veiiiiios los pzisos que le coiiducen a 
Marx a acercarse a 1;i rcs«iucidn del ~irobleiiia sin lograr alcanzrirlo, y {ior ello rnisnio la 
repcrcusióii que tendrá en el positivismo posicrior. 

Con los Mrr>ii<.sci.iro,s: <~rono~!iíci y Jilo.s(~Jr(i, especirilincnle cn el c;ipítiilo tcrccir>,'%arx 
iniciii directaincnie una rclectuia inaterialisia de la F~~~ionieriolc>giii~olgíu del E.~/~íl,i,.iti< (le Hegel 
que ie.fiir;i ~rácticaincnte toda I;i obra posterior; de uii modo especial akctarii ii lii I~leoiugkr 
oit<~,mriri. Eleincntos claves de la lectora (pie Iiace Marx de liegcl soii la siistitiición de la 
prioridad Iicgcliaiia del Espíritii por la de I U  N;ituraleza, por ii i i  I;ido, y Lii sustituciúii del 
slijeto trasccdental y :ihistórico de K'iiit por los Iiombres c»iicrctos <111e sqxodumn su vida 
mcdiiiiite el tnibajo, por otro. El tr;ibajo es un coiicepto cliive cii el pciisamieiito de Marx, ya 
ciucdiclio concepto iinplica o coiillcva la rclucióii del Iioiiibrc coii lii iiaturalci;~. «Marx se 
ol>onmiil Ilcgel de la Fciiomenología, en el coiiveticiiiiieiito de qiic l;i aiiii~rrcflcxi6ii <le la 
coiicieircia se tropiez;~ con las estrucluras biisicas del tr;ibiijo social. y dcscobre en ellas la 
sítitesis ilel ser iietunil, ol?jetiv;irriciilc acti\,o, que es el Iioiiibrc con 1;i ii;rtiiniIcza que le rodea 
olijctivameiite~~.'U La iiaturelcza corifigii~.a la cspccificidad del ser Iioiiiniio, pero uiia vcz 
éste Iia sido coiistituído eiiipicza a reproducir sil vida niediaiitc la triiiisbrirracióii y 
;isiiiiilnci6n sctivzr de la iiaturaleza e11 los pi-occsos de irab;ij«. I>e ahí  de qiie el trahaju rio es 
solainente iiiiü c;rtcgoriii oiirropológica para Marx, siiio tziinbién una teoria giiuscológica, eii 
el sentido que el trabajo implica al misiiio tieinpo actuacióii y coiicepci6n del riiuiido cii la 
perspectiva del domiiiio y coirtnil téciiico de la Niituralcza extcriia. siiitcsis en setitido 
iiiaterialista se diferencia tiei coiiccpio dcsarrolla~lo en la filosofía idcalistn dc Katit, Pichte 
y Hegcl, en prinier lugar por el hcciio de que $10 trata de establecer u n  coiitcxto lúgico. No 
es la re;iiizocióii de uiia coiicieiicia transcedentiil, iii el poiicrse de u n  yo absoluto, ni inenos 
t«da\,í;i el inoviiiiieiito de iiii espiritli absoluto, sitio la realización, cii igu;ii medida, enipíric;~ 
que tr;iiiscedeiital (le oii sujeto dc la especie hiirniiiiü que se  ni ni doce a sí iiiisiiio 
Iiist6ric;iiiieiite ... K'iiit se apoya eii la Iógic~i f~~riiial piire coiiscguir I;is categoriiis del 
ciiteiidiiniciito sirvi6iidose de 1;i tabla del juicio; I'iclite y l~lcgcl se refieren n la lógica 
transcciidciiliil, hieii para recoiisti-uir desde I;i pura apcrcepción 1st actividad del y» absoluto, 
biaii pam recoiistruir, desde liis nntiiiiimins y desde los par;il«gisiii«s de la rnzóii por;i, el 
inoviiiiictito <iiali.ctico del cotice1110 absoluto. Pero, si eii coiitr;iposición ;i tod» ello. la 
síiitesis tieiic lugar, como Mnrx afirma, no en uii incdio presidido por el peiisaixiieiito, sino 
en uii inedio pobcriiiido por el tr;ihajo, ciitoiices el sohstrato eii el que ciiciicniin su 
sc<li~iieiiio es el sistctiia del trabajo sociiil, y iio uiia concxióii dc síirrhol«s. El poiito de 
referciicis psni la rccoiislrucciún (le las rcalizacioncs siiiti.ticas no es la Iúgica siiio la 



ecot~om h... I,a síirtesis y:i no se nos l>rcseiita conio uiia actividad del pciisnriiiciiio, sitio 
como producción iiraterial. El inodelo para el proceso de la reproducción niitii~il de la 
sociedad lo coiistitiiycn les pn)ducci«rics de la ii;iioralcz:i inis hicn qiic Iiis del esl>íritu. Por 
csta r;izóii, en Marx la crítica de la ecoiioriiía politica, ocupa el lugar de la Críticn de la lógica 
forni;il en el ideali~iiio~~. '~ 

El pn>ccso histórico <le autocoiistiiucióii del lionihrc iiiil>lic:i adeniis d i  I;i di~iiensióii del 
traixijo, coino síiilesis dc la Naturalezii extci-iie y la natii~ilcza subjetiva, la iliiiicnsióii de la 
rcguliicióii dc unos Iioriihrcs coi1 otros. El doiniriio insti.uineiital y ICciiico, que nicdi;iiite cl 
trabajo lleva e cabo uiia sociedad sobre la naturaleza, tictic su corrcl;ito eii el soiiiciiiiiieiito 
])ráctico dc la propia iiiituralez;~ h~iinaiia cii 1s síntesis de la iiiternccióii social. 

l>c esta doble siiuación <le doiiiiiiio siigc taiiibiiii una doble cliiiáiiiica que iipunta ti la 
;iur«constitución y lihcracióii del ser huiii;iiio. L;i diiiieiisióii ticiiica estaría oricniadn ;i la 
i)rgaiiiz:ición p1eii:inientc autoinaiizlidii del trabajo social. La diiiieiisióii pi.$ctica iiiieractiv;i 
apuiiizi a la orgaiiiz:icióri 1ileiiairieiite libre y justa de 121s relaciones sociales de los Iiombres 
cntic sí. Aiiihos desarrollos tieiieii un;i estrcclra relación pero no con\'ergeii iicccsar-iainciitc. 
Marx iiiieiitó dar uiia respuesta a esii inlerrelacióii ;i ir;ivés del iiiodclo dialéctico de las 
fuer~as j~rodiiciivas y 151s relaciones de ]~rodiiccióii. I'cn) just;iiiicntc e11 csta rcspuesiit csti 
conieiiido el lixcaso de M3rx visto desde In iirgcncia de cst;ibleccr iiii;i nuevii rcl;icióii al 
problciira de Filosofia y Cicocia, y al probloi~i de la Teorki del coiiocirnicnto. 

Si bici1 Marx tiene cii cuenta las dos diineiisioiies :ipuiitad;is en su conccpcióii 
~iiatcrialista aceica del proceso de aulucoostitiición del Iioiiibi~., vii a su]~ctlilar la segiiiid:~ (la 
rclacióii del lioinbrecoii otws Iioiiihrcs) a I;i primera (relación del Iiombrc con In iiaturalicü). 
La aciivid;id prodoctiva y las rcl:icioncs de pr<iducción iipareceii en el planteaniieiito de 
Marx coriio Itis dos caras de un mismo proceso <le producci6n. De este niodo, la Ciencia de 
la Ecoooniia, coiiio ciencia del Hombre que est6 llamada ü recoiisiruir el riiovi~iiicnto 
iiislórico de su auiocoiistiiucióii, aparece lierrnaiindü coi1 las cieiiciirs de la iiaturaleza. Mürx 
cae en el ci-sor de cotisideiar su propia crític;~ como una cieiicia de la ntiiiiralcza, y ello trae 
como coiisecuciicia el cierre al paso de la ac1;iración que estahti exigieiido el niundo 
inodenio de la rclacióii Filosoí'ía y Ciencia. Como consecuenci:~, la Teoría de la sociedad 
iniciada por Marx iio recihc la justificiición gnosco16gic;i pertinente, ya (pie la cieiitificidtd 
de su te»rí;i venia datla por su iiiialogia coi1 las cieiiciiis natiiralcs. 

«Así surge eii Iii obin de Marx +amo 110s dicc H;ibermas- una singiilar desproporcióii 
ciiire la ~~r ic t i ca  de la iiivestigiicióii y la restringida auiocoinpreiisióii filosófica de la iiiisina. 
En sus anQlisis de coiiteiiido Marx coiicibe lii historia tle la especie huiiiaria sirviendose 
coiijiint;iinciitc de las catcgorkis de actividad inatcrial y de superación críiica de las 
idcologids; de acción iiistruiiieni;il y de prácticzi tr;iiishrinadoi.a; de trab-jo y dc reílexióii; 
puro Marx interprei;i lo qur: hace cii cl iliiiiitado csiluciiia dc la autoconstitiición dc I:I 
csliecic liumaii:~, opc~.ada sólo por el triihajo. I:I c«ncepto iiiateri;ilista de síiitcsis iio ha sido 
zliiborado de forma sulicientemciite ;iiiipli;r pira cxpliciir desde iluC perspectiva pueile Marx 



contribuir ii uno crítica del conocimiento radic;ilizii<la, eii el seiitido ndccu:ido del tí.riiiin». 
MSs I ~ i c i i  hit iinpcdid« que el iiiisnro Marx coiiiprcndiem desde este punto de vista, sil propio 
co inpo i ta rn ic i i t (~~>.~~ 

c) El posirit ' I S I ~ O  

1.8 aparición del posiiivisiiio vil a significar p i r a  la l'eoría del conociriiiento su misma 
clütidicación. A l  nrcnos s i  esi;i últi inii la  cnteiidciiios en e l  sentido que hiibía sido trazada por 
el Racionslismo. el 13inpirisnio. y el niisii io K:iiit. «El posiiivisino sigiiifica el fiiriil de la  
teoría del conociiiiiento. En Iiigiir <le esta últiina, aparece una teoría de la  ciencia. Si la 
problernitica liigico-Iransceiide~itiil acerca de las condiciones del coiiocimiento posible 
aspiraba taiiihién a Iii explicación del sciitido del conociiriieiito en gciieml, c l  positivismo, 
en cainl>i«, e l im i i i i~  esta ciiestii>ii, que para 61 Ira perdido sentido gnicias ii 121 cxistciicia de 
1. '1s . cieiicias : m o i l ~ r i i a s » . ~ ~  

liidu<lnblcinciiic taiiibiéii para Kant las ciciici;is físicas y matemAiicas Irabíaii servido de 
punto de rcferciiciii para el cs(ableciniieiit« del criterio i~ori i iat ivo de ciencia. t'cro Kant 
torna coino puiito de partida la  ciciicii i solamciitc con la  1inalid;id de clarificar los elemciitos 
constii~itivos de los »l~.jctos posibles dciitro de un  coriocimiciiio analítico-casual. El 
positivisino pierde dc vista cst:~ diiiieiisióri de l;i cuestión del setiticlo del conocimiento, 
tldndola por prejuzga<l;r. 13 positivismo cree convertirse en el mejor garante y eii el heredero 
de la  leosin del conociinicnto, bieii que ahora entendida ésta desde Iü perspectiva y 
pol;rrizacii>ii de la Tcoria de 1;i ciencia. <El positivismo, al dogiiiatizar la creencia de las 
cieiicias en sí inismas, se atribuye una hiiición prohibitiva y hace dc pantalla tiente a una 
investigaci6n dirigidii lracia una aotomflexión en t6riniiios de tcoríii del conociriiiento. 1.8 

instancia que hay c i i  C I  es únicamente la  necesaria para inniuniz:ir a las ciencias conti-21 la  
Filosofiü. No biistit coi1 ~~rac t icar  I:i rnetodología, ésta Iia de ser aiirmada como tcoi-ia del 
conocimierito, o iirás cxactaiiiente, coiiio gasante seguro y legítiino del legado de ésta. E l  
positivismo se t'und:imciita sobre el principio cientilista p~iesio que, pam él, el seiitido del 
coiiociiiiiciito es dclinido por l o  que las ciencias efectúan y pucde ser exlllicitado de iiianera 
suliciciite iriediantc e l  anSlisis mct«d«l6gic«.' Si uii i i tcoríii del conocimiento ti.;~spasa el 
inarco de la metodología cientílic;~, recibe el rnisnio veirdicto de superf lu id~d y de fali;i de 
sentido que h i i hh  atrihuí<lo antes ir la r ne t i i f í ~ i ca» .~~  

Desde la vertictite del coniicimieiito <le la Filosofía modernii, 10s alcarices (le la Teoría 
del conociinicnto no q~icdabaii redticidos, coino pretende el ]jositivismo, a la expIic:ici6n del 
niLi«do científico expcriinental, n i  iiitnpuco se liniitabii a la teoría de la  cicricia. El 
coiiocimicnto, visto desde la 'I'eoi-ía del coiiocimicnto, si bien coiitcnía y i io reh~i ia e l  
quehacer y conociiiiiciito cieiiiífico, coiitení:~ otras conootaciones que i io <]iiedaii rcllcjadas 
co 1;r epistem«l»gia dc cosic positivista. ;I s;ihei.: 1;i hi i ic i6i i  del sujeto ~.<,giioscciite dciitro del 

22 ibid.. 75. 
" li>i,i.. 75-76 



proceso cogiioscitivo. Aúii más, uiia de las peculiaridades de la 'Teoría de la ciciiciii va a ser 
el olvido que hace del siijcto cognosccrite. Este ya ti« juega u11 ]sal>cl blsict~ de rckreiicia 
conio viiiios en 1st Silosofia rnodem:~ de iodos los hechos. d i t i  cmbiirgo, la Tcoria de la 
ciencia se desembaraza de la cuestióri del sujeto cogiiosccnte, y se dirigc directanrciite a liis 
ciencias, conio un sistcina de proposiciones y procedimientos, 0 coiiio podríainos t:irnbicn 
decir, corno uii coii~plejo de reglas, de acuerdo con las cuales las ieori;is han sido cotistruídüs 
y Iiaii podido cornproh;irsc~.~" 

EII estc coiitcxl« lo úiiico qiie ticnc coiisistencia y relevancia son las leyes científicas. sin 
imporiarles para tiadii los sujetos que crcaii y opcraii con esas leyes. El sujeio del 
c«nociiiiicnio queda reilucido :i iiicro objeto y coino iiil puede ser tratado con el estudio de 
1:i psicol«gía <le I;is persoii:is einpíriciis. Mis alla dc estos líiiiiics el st i jci~ picrde todii 
sigiiificncióri. 

1:iia l'eorin del coitocimiento rehajad;~ a nictodología << picrde <le vista ---según el decir 
de I.l;ibcrrnns--- lir coiistii~iciói~ de los objeios de la cxpcriciicia posible ... I.ii posici6ii 
posiiivista oculta I:i problciii6tic:i de 1:i consritucióii ilcl ~iiuiido. El setitido del coiiocirnienio 
misnio si. coii\'icrie eir irracional -en iiorribrc del coii«cit~iietil« I-igumso--, pero corr ello 
tios iiislüliinios cii lii iiigeiiua posición de que el c»ii«ciiniento describe, sin ini6s. la realidad. 
A esta posicióit pertenece la tcoria dc lii verdad ci>iii» copia, segúii la cuiil hn dc ser 
coinpsetiitlidii coli~o isoi1i6rSicii la corrcs~~onilcncia, ~iiiívocii y reversible. de ci~uncia<los y 
eslados de cosas. Este ohjetivisini) hit periiiaiiccido hasta iiiicstros <lías coirio el distiiitivo de 
~iii:i icoría tic la cienciii, que Iia eiitrado eti la palestra cori el positivisnio de Coinic. En lugar 
de la cucstióii irünsceiideiiial ticerca del sentido del coiiociniici~io, npaiece la cucsti6ti 
positivista accrcn del sentido di. los <<liecliosn, cuya c»i>cxi<in es descrita por pr«posicioires 
teóricas»." 

1,:i Tcoríii de la ~iciiciii en su pretensión de contciier y iii iirisiiio tiempo sopei.;ir :i la 
1Coriii del conociiiiieiito Iiii iiioililicado irrcflcxiu>iinititc esta última de va1 iniiiicra que itils 
qiic diir iiii piim Iiacíii adcl:ititc, sigiiificü un;i vucltii liiicia iitrás. La Teoría de la cicitcia 
suplaiiiiiilor:i de I;I Tcoria del coiiociinie~~ii~ se insialii cii uit riivel iiiferior de reflexión al 
alciiir~ailo por Kant, al ticiiipo iluc adopta tina posici6ii de tipo ol?jeiivistii muy próxiiiri~, si 
puede ser considcr;iiln coiir» tal, ;il realismo gnoscoMgico. De este iiii>d«, el posiiivisino 
cclia una losa de silencio y supriiiie di. raiz las viejas iradicioiies filosóficas que Iiiibiüii 
iiiteritado indagar y profundiziir eii los elci~ie~itos conllgurarites del coiiociiiiiciiio hiiiiiniii). 

1)iido que el [?ositivisriio supone 1:i c1audic;icióii cIc I:i r~l'lexidn, *I;i ;~porieirci:i ohjetivisrn 
iio ~,uede ser destruida volviciido siinplei~iciitc a Kiiit, sitio s6lo de fi)ri~iii itiiiiaiicnte por 
incdii) de uiiii metoilologia que persiga hasta el liii sus propios probleinas y. de estii suene 
se vea obligada a la üutorretlexióii. El objeiiuisiiio, prctcndiendo que I;is cieiiciiis rcflcjiin iiii 

cii-si de hcclios legaliiiciitc esiriiciurados i)cultü de este tirodo le co~isiitucióii previa de los 
hcclios, oI?jetivisiiirr que y:i ti« piictlc ser siiper;ido dcs<le fiier;i por uiiii rcpristiiiad;i teoría 



del coii«ciiiiieiiio, sino úiiicamente por uiia nietodoiogíii que tri~scieii<l;i siis propias 

i i i ~ ~ i t a c i o i i e s ~ ~ . ~ "  Se trata de hacer un iiuevo esfuerzo especulativo orieniado a recuperar las 
relacioiics perdidas de l i iosofi i i  y cieiicia, como así ii i ismo aclarür los iiiotivos que tian 
coiiducido a reducir I;i Teoris del c«iiocirnicnti~ 11 Teoría (le la cieiicia. 

En suma, «si qocreiii«s segiiir -segúii Haberniiis-el pr»ccst> de disolución de la teoría 
del coiiociniiento, cuyo lugar 113 sido oci i l~i ido 110s Izi .teoria de la cieiicia, teiieinos que 
reiii«iit;iriios a través de fases ahandonadiis de la rctlexióo. Volvcr SI recorrer este caniino 
desde ui i  horizonte que üpiiiita Iiacia su piii ito de piirtitla, piiede ayudarnos a rcci~pcrar la 
perdida ixperieiicia de 13 rcllcxióii. Porque el jiositivismo es eso: el reiicgur de lii 
ref lex ió~i . ,>.~~ 

Hiibcrinas Irzi expuesto de lorma nragistrdl en sil ohrsi C.'(,~?ocir~lir~rio r ilirrr<;s las fases 
que b;in 1lev;ido al desmoroiraniicnto de la T(<oriii rlei co~ ioc i~n ie~ i io .  resaliiiiido l o  que 
coiistituyc la ciriia de esta situacióii ci i  I;i que se eircaraiiia el i>ositivisnio, el cual tcririina 
coi1 toiki uiia ti-sdicióii que había perseguido y había tciiido coiiio objetivo I;i dilucidacióii 
del coii«ciniieiit» Iiiiiiiano en todü su aiiiplitud. I l i iberi i~as bii dado iü voz de alert;i, tainbiéri 

otros pen~;idores.~"~>a'.ii qiie el siglo XX no cieise sii ciclo echaiido más escombros sobre su 
tr;idicidii filosófica que Iiabía qiiediido ohsoleta eii maiios de ac~ucllos yue par~dógiceinerite 
se ~oi ist i tuycroi i  cn legítimos sucesores de diclia triidici6ir. E l  siglo XXI  h;i de ericoiiirarse 
coi1 liis iiiaiios libres pan1 volver desde un nuevo Iiorizoiitc a rescatar 10s grandes logros del 
paszido filosófico i io pera recre;irse y repetir esqiiciiias de pciis;iiniciii« iiasados, sino para 
perfilai- los esquciiias propios a uiia altura que esté eii cons»iiaiicia coii I;is dciiraridas 
lilos6ficas de iiucstrn época. Coi1 Ilahcrniiis ha cjuediido cl;iro que la Teoriri ~le i  
corro<,imi(,riro ino es n i  qucda reducida a Filosofi;~ de la cienci;~. LU Teoría del c»iii~ciniicnto 
es arrcb;icii<la al positivismo eil el ir;iciiinicnto restrictivo ij i ie hace del cuiiocimieilto, ;il 
ticinpo que se ahrc uii;i brcclia ;i 1111 iiuevo rcplaiiteainiciito iiilis abierto. 

" ' W d . .  77-78. 
:' Il>id.. 9 
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