
 
           

 

© Guillermo Perez Sarrion 2021. This document is licensed under  CC BY-NC-SA 
license (="ShareAlike" se permiten adaptaciones que deben hacerse respetando los mismos 
términos) 
Versión de 28/10/2022. Se permite copiar, descargar y distribuir la obra siempre que se cite al 
autor de la edición y la fecha de la consulta ("edición de Guillermo Pérez Sarrión, en 
https://repertoriomayans.unizar.es/, consulta de día/mes/año"). No se permite el uso con fines 
comerciales. 
 

11777777  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  YY  DDEECCAADDEENNCCIIAA  DDEE  LLAASS  MMAANNUUFFAACCTTUURRAASS  
TTEEXXTTIILLEESS  DDEE  LLAA  TTIIEERRRRAA  AALLTTAA  DDEE  TTEERRUUEELL  

 
Presentación 
 5 
Desde el siglo XVII en la extensa zona de la Tierra Alta de Teruel había 

habido un gran desarrollo de la manufactura protoindustrial, destinada no al 
consumo local sino a mercados alejados o exteriores a la zona de producción. La 
supresión de las aduanas entre Aragón, Valencia y Cataluña, que había 
rebajado los aranceles, y la fase de crecimiento económico general, como 10 
factores generales, incentivaron la creación de regiones económicas en torno a 
Valencia y sobre todo Cataluña que al aumentar fuertemente la demanda de 
materias primas a precios superiores pagaban más por la lana aragonesa e 
influyeron en la decadencia de zonas periféricas como la zona referida, que se 
extendía también por el Maestrazgo aragonés y valenciano. Esto benefició a las 15 
zonas protoindustriales periféricas de Valencia y Cataluña y perjudicó 
fuertemente las más alejadas, como Aragón. 
 El documento relata cómo en escasamente tres décadas el fenómeno 
había producido “pobres involuntarios”: los ganaderos aragoneses que poseían 
rebaños estantes o trashumantes y pequeñas parcelas agrícolas 20 
complementarias que producían cereales. Por eso eran también “fabricantes” 
cuyas familias hilaban (mujeres) y tejían (hombres) paños de lana, trabajo que 
las autoridades deseaban mantener a toda costa. 

De gran interés es conocer el sistema de fabricación mediante contratos 
de obraje, es decir, trabajo manual, y los cuatro mecanismos de ganancia que 25 
los comerciantes que trajinaban con la lana tenían a costa de los ganaderos 
campesinos que empleaban a sus familias en el hilado y tejido: el dominio de las 
compras de lana, la entrega de la mitad del contrato en trigo barato a precio  
alto, la de otra mitad en dinero (si eran catalanes o valencianos podían ganar 
con los tipos de cambio), la fijación anticipada del precio de los paños a precio 30 
bajo y la ganancia de la venta de trigo, lana y paños en Valencia y sobre todo en 
Cataluña si había demanda. 

El documento también da cuenta de que habían desaparecido los 
mercaderes de Teruel que encargaban trabajo, probablemente porque se habían 
pasado al comercio del trigo o habían emigrado a Valencia. Es ejemplo 35 
ilustrativo de que la protoindustrialización además de producir crecimiento 
económico en ciertas zonas, como Cataluña, produjo desindustrialización y 
empobrecimiento en otras. 
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ORGANIZACIÓN Y DECADENCIA DE LAS MANUFACTURAS TEXTILES DE 

LA TIERRA ALTA DE TERUEL, 1777 
 
[La decadencia de las manufacturas] 5 
 
"[…] Esta Ciudad y su Partido se sostenía en oportuna comodidad en la 

labranza, ayudada de sus ganados, por ser sus cosechas, aunque no pingües, 
seguras en su producción, de forma que no sólo en el año abundante, si es [=sino] 
también en los llamados estériles, no sólo tienen panes y carnes suficientes para 10 
sus naturales, si es [=sino] que  [también] les quedan sobrantes de venta que su 
extracción regular es para el Reyno de Valencia, cuyo hecho es de notoria verdad 
a los que tienen perfecto conocimiento de este País. Pero la labranza y ganados no 
han sido suficientes para la conservación de los naturales de esta Ciudad y su 
Partido, y han tenido quasi igual parte en ella las fábricas y manufacturas de 15 
paños, cordellates, bayetas, lencería y otras menores, en cuyas operaciones no 
sólo se empleaban los vecinos de los pueblos donde existían, si es [=sino 
también] todos los comarcanos, cuyas gentes, especialmente las mugeres, 
estaban empleadas en las hilazas, y entre quienes se expendía el caudal de estas 
manufacturas. 20 

Las fábricas de este país, así las que hacían en esta ciudad y pueblos 
crecidos, en los que había gremios, como las que se gobernaban por vecinos 
particulares, han tenido una total decadencia, que no ascenderá su actual 
manufactura a una quarta parte de la que existía en el año 1748. Lo que es 
notorio a cuantos tienen verdadero conocimiento de cuanto se tiene expuesto. 25 

 
[La aparición de “pobres involuntarios”] 
 
Esta decadencia de las fábricas y manufacturas ha ocasionado en la Ciudad 

y sus pueblos muchos pobres sin culpabilidad suya, por depender su subsistencia 30 
principalmente del empleo y diario jornal en que no pueden emplearse, por no 
haber quien los ocupe y se les dé. Y si estos pobres se les ha de conducir a Casa de 
Misericordia, no habría fondos para costear los gastos de su manutención, pues 
se contarían por millares, y asistiéndoles la calidad de pobres involuntarios, no 
sería muy conforme privarles del auxilio de la limosna. 35 

Con la suposición verdadera de estos hechos se reconocerá que la 
[solución] máxima, sólida, eficaz y permanente será aquella que se dirija a dar 
ocupación y empleo a las gentes que dependen de su diario jornal, y faltándoles 
éste, por necesidad se constituyen en la clase de pobres involuntarios, y no [se] 
encuentra otro medio para llevar a debido efecto aquella [solución] que el empleo 40 
y oficios, artes y manufacturas, en las cuales se emplean proporcionalmente 
hombres y mujeres de todas las edades y respectivas clases; y para la execución 
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de tan necesaria máxima y que se reduzca a la práctica es necesario discurrir los 
medios adecuados. 

 
[El trabajo a obraje] 
 5 
No cabe duda y es particulamente experimentado que las manufacturas y 

fábricas que se han gobernado y gobiernan por medio de jornales y salarios 
detallados por ciertas horas de trabajo o por acotada porción de labor  que han de 
hilar, texer o de otra forma [de] aderezar, con dificultad han tenido favorables 
resultas; o porque las manufacturas han salido a precio alto o porque a éstas les 10 
falta la bondad y ley necesaria, y por ello son más conferentes y subsistentes las 
manufacturas que se hacen por los mismos fabricantes1 a obraje: esto es, 
dándoles las primeras materias, y [son hechas] por sus personas, familia y demás 
operarios que concurren al todo de la manufactura; se reducen aquéllas a paños, 
cordellates, bayetas, lencería, que por los mismos que subministran las primeras 15 
materias se les toman al convencional precio que arreglan. 

En esta Ciudad y pueblos de su Partido se fabricaban estas especies a 
obrage2 en la forma siguiente: un comerciante hacía empleo de compra de lanas 
con dinero anticipado, que llaman a cartel,3 y éste la daba para dicho obrage al 
fabricante a un precio, que ya le quedaba conocida utilidad de él en que la había 20 
comprado. Para el pago de los jornales de dicha manufactura se le entregaba al 
fabricante la correspondiente cantidad, la mitad en efectivo dinero y la otra mitad 
en frutos, regularmente en trigo, a precios que también le dexaba[n] la 
correspondiente utilidad al comerciante; y a[de]más entre éste y el fabricante se 
convenía el precio a que se había de dar la vara de paño, según su especie y 25 
calidad; de forma que el comerciante tenía la segura utilidad en la ganancia que le 
producían las primeras materias y efectos que daba al fabricante, y sobre ella el 
mayor precio que podía conseguir en las ventas de las mismas manufacturas 
respecto al que las había comprado. 

En el día que [=en el día de hoy] se ve no haber comerciantes que se 30 
apliquen a esos manejos, y como los fabricantes por sí no tienen caudales y se 
pueden considerar como meros jornaleros, han cesado cuasi en el todo las 
fábricas. Y descubriendo las causas inmediatas,  se reconoce ser las principales 
que las lanas y frutos de trigo que hace mucho tiempo llevan conocido 
sobreprecio,4 y [=por lo cual] los comerciantes no puedan [=no pueden] utilizar 35 
[=obtener beneficio] en esta parte lo [mismo] que quando iban baratos, y 
recibiéndolos ya por caros los fabricantes, para sacar la utilidad de sus 
manufacturas, [los paños] los hacen faltos de material, bondad y ley, y como 
defectuosos, los comerciantes no los pueden despachar a precios cómodos, ni aun 

 
1 Pequeños ganaderos y campesinos que a la vez hilaban y tejían lana. 
2 = a mano, mediante trabajo manual. 
3 Poniendo carteles públicos para hacerlo saber. 
4 Porque se las llevaban a Cataluña o Valencia donde se pagaba más por ellos. 
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al mismo por el que los toman a los fabricantes, concurriendo al mismo tiempo 
que en otras fábricas hacen estas manufacturas con mucho arbitrio en las 
primeras materias y faltas de material, que las venden a unos precios inferiores 
[con lo] que se improporciona la salida de las ropas de ley, porque el c[om]ún de 
las gentes por lo regular concurre a lo varato, haciendo poco [a]precio de la 5 
bondad de las manufacturas. Por lo que no es asequible que por ahora y en [el] 
actual sistema se apliquen los comerciantes particulares a reintegrar y restablecer 
a su antiguo estado estas fábricas y manufacturas, por no poderles resultar las 
utilidades propias de su comercio. 

 10 
[La solución, creación de una Casa de Misericordia] 
 
Con conocimiento sólido de cuanto se lleva expuesto en este escrito sería 

conveniente que se dirigiese y formase la Junta que havía de dirigir y gobernar a 
su tiempo y lugar la Casa de Misericordia en la forma que se [ha] arreglado para 15 
la ciudad de Toledo y otras, donde se ha dado principio a estos establecimientos, 
pero la de esta Ciudad y su Partido, previamente y antes de proceder a emplear 
los fondos en edificios y fábrica materiales de la Casa, había de hacer empleo de 
los que se propondrían al reintegro y restablecimiento de las manufacturas en la 
Ciudad y pueblos de su Partido, subrogándose ésta en lugar de los antiguos 20 
comerciantes que la sostenían, pudiendo franquear a los mismos [artesanos 
pobres] las ventajas de subministrarles las primeras materias y efectos por su 
coste y costas sin sobreprecio alguno, y [a] su comprador el que produzca en la 
venta a utilidad del fabricante. con lo que éste procurará hacerlas de ley y no 
defectuosas; [y] por la ventaja que logrará en aquél, resultarán ser los precios 25 
más cómodos, por lo que puedan tener estas manufacturas mayor despacho y 
poder imitar el de las extrangeras. Y para cuya execución la Junta sitiada 
nombrará persona instruida para los universales y particulares manejos que 
comprehende este proyecto, llevando por objeto conservar los fondos públicos 
que para este fin se adjudiquen, y poner en actividad y exercicio todas las fábricas 30 
y manufacturas antiguas y las demás que se puedan proporcionar, logrando por 
este medio la ocupación de las gentes y evitar su actual pobreza y la que 
necesariamente han de padecer sin este auxilio, el qual a poca costa es una 
universal Casa de Misericordia. 

[…] 35 
[El texto continúa dando detalles del proyecto de Casa de Misericordia, 

que nunca se llevó a cabo] 
 
Fuente: Informe del ayuntamiento de Teruel sobre creación de una Casa de Misericordia, 

1777, ápud César Tomás Laguía, "Origen de la Casa de Misericordia de la ciudad de Teruel", 40 
Teruel (Teruel), 32 (1965), pp. 5-122, el texto en pp. 18-21. El texto de César Tomás Laguía ha sido 
reproducido después en Guillermo Pérez Sarrión, Aragón en el Setecientos. Crecimiento 
económico, cambio social y cultura, 1700-1808, Milenio, Lérida 1999, pp. 478-480. 

 



 
  5 
 

 

© Guillermo Perez Sarrion 2021. This document is licensed under  CC BY-SA license 
(="ShareAlike" se permiten adaptaciones que deben hacerse respetando los mismos términos). 
Versión de 28/10/2022. Se permite copiar, descargar y distribuir la obra siempre que se cite al 
autor de la edición y la fecha de la consulta ("edición de Guillermo Pérez Sarrión, en 
https://repertoriomayans.unizar.es/, consulta de día/mes/año"). No se permite el uso con fines 
comerciales. 

Información adicional para leer correctamente el documento: 
Comerciante = mercader de materias primas agrícolas que actuaba también como 

empresario textil (verleger) organizando el trabajo a domicilio (putting-out system, 
verlagssystem) 

Fábrica = taller artesanal doméstico, rural o urbano. 5 
Fabricante = Pequeño ganadero y campesino, a la vez artesano textil doméstico, rural o 

urbano, que no posee capital y trabaja para el mercader empresario, el cual le vende la lana y le 
compra el producto pagándole por adelantado en dinero y alimentos. A veces el mercader le 
facilita también el propio telar. 

Utilidad = beneficio económico. 10 


