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PREAMBULO 

Una vez más nos intentamos adentrar e1t tema tan difícil 
y apasionante como es el de las Sociedades Económicas de 
Amigos del País y, uma vez más, hemos sacado el ánimo sose
gado y admirado por la tamaña empresa desarrollada por los 
ilustrados españoles . En m~estro deseo de ir laborando por el 
develamiento de la conciencia histórica de At"tdal-ttcía en el 
marco nacional ofrecemos una serie de notas sobre la Sociedad 
Económica J erezrma, desde la fecha de su rein~talación en 1833 
hasta 1860, año en que co1-nienza s·u final y definitivo declive. 

A.l estudiar la gestión de s·us presidentes y juntas rectoras 
vmnos reconociendo una gama variadísima de empresas y pro
yectos. Unos, los más qtteridos por ellos, apenas si llegaron a 
totna1' forma; otros, alentados por la administración muy leve
tltente fzteron capaces de prosperar y crear el S'l.t.Strato de la mí
nima infraestructura social, política y ec01·¿ómica de nuestro 
siglo XI X. Co·mo veleros abatidos por vientos contrarios las 
Econó-micas, y muy en concreto la de Jerez, de capital i·ntpor
tancia en la Baja Andalucía, sufrieron rudas tem,Pestades que 
sólo sirvieron para enardecer tnás a quienes, aln>tenos, pet~saro?J 
en la posibilidad de tma Espa·ña desarrollada y evolucionada 
acorde con los tiempos. 

Admira e impresiona ver a los ilustrados-románticos partici
par de tma idea innovadora, ofrecer una vía '"ueva en la crisis 
del antigtto régime·n. Pienso que lo fatal en esta circunstancia 
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no estuvo tanto en la incO'mPrensión por parte de quienes debie
ro1~ entender la em,presa como colectiva y nacional, sino e1~ 
desaprovechar la útJica salida vial posible, soña-da e invetltada 
qtte pudo dar al traste con todo el caótico panorama de 1Juestro 
siglo X IX. Como mt4-y bien Ita señalado recientemente]. Maria 
Alfaro: •... Fernattdo VI y Carlos liT. con sus colaboradores 
iltlSirados btt.scaron dotar a la Monarquía de tma mteva di
tlámica, de una dialéctica más al compás de los tiem,pos y de 
tma apertura de Pflertas y ventanas, que dejase entrar un aire 
despejado en los emarecidos y languidecientes ámbitos españo
les ...• (1). 

Con fma fras~ trazada mHy a la ligera, en nuestra m.odesta 
opinión, se habla de u 11a actitttd de la nu.stración despreciadora 
del pueblo. Nada más alejado de la realidad. La nueva filosofía 
del H ombre, qtl>izás demasiado temprana y a la vez madura 
para su tiempo, enfoca la realizació" de éste desde un ptmto 
de vista, desde una tesis que no podía acom odarse a la estru.c
tura rígida del antiguo régimen. La centralización de la dinámica 
social desde y por el hombre, e11 sus ideas y en su. trabajo, 
radicaliza todo un proceso histórico enmarcado en 110rmas an
quilosadas e imllótJiles, 110 válidas para los hijos de la n us
lración. 

En una meditación seretza del feuóme no de las Sociedades 
Económicas ?tO hemos de verlas como algo esporádico que s1trge 
como por arte de magia, sino qtte es la co11secuencia, la respt~esta 
v iable a conflictos graves q tte en los órdenes político y social se 
ventan sucediendo en la crisis del tiempo. El enfoque histórico 
equivocado de la misi61t de las Económicas procede, y e1t varias 
ocasio11es lo hemos señalado. de la escasa aümción q1'e se ha 
prestado a esa historia local , regional, llena de mil matices que 
termina provoca11do la dinámica de la gran Historia . Como se-

(1) J M.• Alfaro, "Los dramas de la llusuaci6n". A.BL -Sevilla, 21 4 74. 
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ñala ] . Fottlana: e .. . Contra lo que q'ttisieran hacem os creer al
gtwas visiones convencionales del pasado, la sociedad del An
tiguo R égimen no fue tm mundo de paz idílica donde los 
hom.bres vivían cpntentos con su suerte. Por el contrario, los 
conflictos sociales y la violencia colectiva erat' frecuetttes en 
ella ... • (2). Como efectivamente escribiera el relator T . Sebastiá1~ 
v Latre: • · .. Estos peqtleños y débtles resortes sttelen ser los 
que empiezan a dar movimiento a estas grandes máqttittas ...• (3). 
La Sociedad Económica fue, pues, 1ma institución, de respuesta. 

El debate público de los problemas en el seno de la misma, 
tal como lzace y expone el jerezano Pedro Riqt.telme e11, su ges
tión presidencial, habria sido eficaz medicina preventiva y sagaz 
dia.gnosis de males encubiertos bajo la capa, bastante endeble 
por cierto, de tma paz idílica. El volcán del perfodo fernandino, 
enardecido por las guerras 11apoleónicas, y en un contexto de 
attiéntica contienda civil no fue va el plano indicado parra solven
tar viejas cuestiones, y cuando se inlen/,a, en 1883, reinstalar una 
fnstitució1~ que, entonces, no se juzga y a nociva, qttizás el pro
ceso histór·ico eu sí habría corrido ~más Qtte el esqttema operativo 
de la propia Sociedad . De aquí q1te la vida de las Sociedades 
sea, como decimos habitualmente, tm :>in vivir . 

S11s componentes, sttS ilustrados, como ha escrito ] . Maria 
Alfaro: •· .. vivían bajo mz increíble acoso. Porque si sus con
ciencias patrióticas les ponían en el trance de responder a los 
menosprecios de las .cabezas. de Europa, a cuyo ritmo busca
ban acomodar la andadura del pensamiento español, el frente 
i11temo 110 les co11cedfa tregua ...• (4}. 

(2) J. Fontana, Ca111bio , comímiro y urtitlldt·s poUticns n la España del 
s .YTX. p~g. 57, Barcelona, 1973. 

(3) T . Sebastián y Latre, Rrlacul11 wdwtdTtul y verfdica ...• pág. 29, Za
rngozu, 1766. 

(4) J. M." Alfaro, art.. ch. 
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En el trfl11Ce de los siglos X VIII y XIX las reformas eran 
factibles porque el bloque sociológico a~ím no estaba quebradizo 
y una política u"itaria habría sido posible. Pensar que al re
instalar las Sociedades todo segu.iría i~ual era creer en t-ma utopía. 

cAl i1~iciarse el siglo XIX -escribe Domí1tgttez Ortiz
España estaba más tmida que e1l cualqttier mom ento anterior. 
Las divergencias que existían en la sociedad espa?iola erat~ las 
?Jormales e11- mz. gr·u.po humano en pleno crecimietJto y trans
formaciót~. La oposición etttre partidarios de lo at,tigt40 y de 
lo nuevo era tUL fenó·meno qtte abarcaba a toda Europa; ni 
revestía aquí especial gravedad ni nada hacía prever que podfa 
degenerar e1z.lttchas sangriettlas y enconos mortales. La c·uestión 
estriba, pues, en averiguar por qué a lo largo del siglo XIX 
se radicalizaron tanto las oposiciones. U11a explicación podría 
ser qt4e > e o-u, anterioridad a 1808, las divisiones no podían plan
tearse más qtte sobre pla1lOS intelectuales, teóricos; desjntés de 
esa fecha se materializaron e1J hechos, pues el Estado se con
virtió en utJa presa para los más fu.ertes. La caída de la mo
?Jarqufa absoluta dejó 1m v acío de poder que sólo imperfecta
mente fue llenado por mtestra débil burgttesía. Esta carencia 
de las imtituciones dejó en determinados 1nomentos el campo 
libre a grupos violentos, q-ue, aún siendo minoritarios, imprimie
rOIJ carácter a la vida pública española du.ra1,te ciertos períodos 
de 1mestra edad conf.emporánea ... » (5). 

La qttiebra en el seno de las Sociedades era también evi~ 
dente a partir de 1833. Las luchas )' tensiones internas, sobre 
pla1zteamientos liberales y couservadores, condt~cla1~ a tma de
cadencia absoluta. E ste je1~órneno ya ha sido señalado por G . 
Anés (6) al sHbrayar, precisamente, 1111 pasaje del Informe emi-

(5) A. Dominguez Ortiz. R ejlttKtOIItt!> sobrr lus dos Esp(tfias. CHA. X -XII, 
1969. 

(6) G. Anés, "La decadencia dt> las Soci'--dadcs Económicas v la crisis de 
la Ilustración", BRSV, pi\g. 32, San Sebastián. 1969. 
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tido por el Ceusor de la Sociedad ] erezatta D. MamJel A. Vilches: 
u • . ·(·Quiét! creyera que el mayor peligro de destmirse está en la 
mayor frecuencia de juntarse? Pttes ello es así. Las Juntas re
pelidas debilitan las fuerzas de la ocie dad; hacen desm~ar 
sus miembros y s11elen causar stt des1tni6n ... » (7). 

Algo de todo ello veremos a lo largo de las pági1zas que 
siguen . Si?• duda alguna tendremos que supervalorar ese deseo 
de supervivencia que a-nima a la ociedad J erezana y que la 
mantiene con vida hasta el límite del período liberal . 

flLm os sumado a la Historia de la R eiustalación la edicióu 
del ms. Riquelme que es muestra testimonial de su nacimiettto 
y de los av atares que sufrió para pervivir la e11tidad. Mucho de 
lo qtte la crítica ha reconocido como sintomático de la Sociedad 
Económica aparecerá recogido en palabra de un testigo presen
cial y confirm,a.rá plenamente lo que podría considerarse m era 
hipótesis histórica. 

Se nos ha de perd011ar el breve lapsus cronológico pero lo 
que antecede, en la reinstalación, adquiere luz más 1nanifiesta 
si comparamos los mios de plenitud con los difíciles principios 
de esta insliLtJCÍÓ?J ejemplar. Forman las dos partes un todo 
homogéneo sistematizador de lo que se pensó y de lo que cobró 
realidad. 

Somos conscientes de lo mucho qffe aiÍn queda por hacer 
e investigar para ilustrar con objetividad el proceso de la crisis 
del antiguo régime1t en la Baja Andalucía, pero tampoco pode
m.os demorar la publicación de datos que juzgamos imprescin
dibles para entender la conciencia instit-ucioual e histórica de tma 
pa1'cela de las tierras del St-tr . 

Al emprender la tarea de editar el ms. Riquelme pensamos . 
aparte de a1wtar s~es comentarios, centrar e11 su tiempo la figura 

(7) M A. Vilches, Dtscurso lnformr·. AH..X. Const¡os, Leg. 3.658. Exp. ti. 
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de D. Pedro Riqttelme, quizás uno de los valedores ilustrados 
nuís consecuentes de las tierras bajas del Guadalquivir, y celoso 
guardador del mencionado escrito. Ello 1z.os llevó, desf>nés, a 
relatar las tareas de la Sociedad en el período e1J que él ejerció 
srt presidencia. 

Nuevamente, quiero dejar constancia de agradecim,iento a 
mis ami~us D. Tomtís García Fi!{ueras, D. Ma1mel Esteve Gue
rrero v D. Valenlí11 Gavala Calderón q11ienes, ju11to a D . A1tfo
nio Uribe ~orribes y D. Femando Ca7r«sco Sagastizábal, ale11-
taro11 siempre esta modesta labor intelectual . 
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REINSTALACION DE LA SOCIEDAD ECONOMICA DE 
JEREZ DE LA FRONTERA 



Los azares de la historia de la Sociedad E conómica .Jerezana vi
nieron distinguiéndose por una s ituut'ión ineslable de la aue no Llegó 
a salir ni bajo la dirección del marqués de Villapanés, ni de D. Miguel 
Brickdale, pr imeros valedores de ella. 

Desde su propia gestación las luchas políticas de unos y otros. 
las diatri!Jas de eclesiásticos y civiles y la actitud de respo~lJies 

fraguó una crisis Que obstaculizó cualquier ~estión por nw ritoria que 
ésta fuese. Si a ello sumamos el clima poco propicio oue las Socieda· 
des disfrutaron a raíz de la muerte ele Car los nT nos explicaríamos 
el nor qué una empr esa que a tantos hahia beneficiado no pasó, en 
realidad, de ser un intento fallido. No faltó. es cierto, el interés con
tinuado de los socios fundadores. pero hriUó por su ausencia la com 
prensión de los estamentos oficiales ~- privados de In ciudad que 
debieron promocionar tan meritoria lahor. 

Ya dijimos. en otra ocasjón, cómo la propia Sociedad Económica 
Matri tense tuvo que intervenir para apoyar los buenos deseos de lo· 
fundadores, I sidro Martlnez de Gallea y Rafael Velázquez Gaztelu, 
en las gestiones p¡·ellminares. 

Como escribirla el propio interesado: ·• .. . cuando a fuerza de dis 
pendios y malos rat.os, esperaba conseguir el mérito de ahzir la puerta 
de las conciencias ... me encuentro cou la cnlretenida de l' ttatro quf' 
(' O mwdiUa tiene este Ayuntaniiento ... Por último. s i la proposición 
hecha hubiese sido vertida por algún 'eintkuatro, aunque fuese más 
sencilla y de m enos conocüniento lcndr(¡, mucho aplauso ... " (1). 

Por mucho que la Sociedad Madrilcñ:1 alentaba a seguir la empresa 
no se consegu!a buen fruto. La carta d~.; Velázouez Gazlelu a .fosé 
Ji'. de Medina es sintomática: " ... en<·ontré IH repugnancia acostumbrada 
a los que ignoran las ventajas que produce la Industria ... " (2). 

Como sucede muy a menudo, el problema económico se presen· 
lal1a iníranqueablc. La Sociedad E<.·ouomit'a Madrileña tU\'O que arbi-
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trar las soluciones más idóneas para promocionar la in~titución de 
una comarca tan feraz. 

Paustino de Medlna hizo oí r su voz a la dudad en. aunque duros. 
eficaces términos: " ... Es innegable la utilidad que resulta ele estos 
csl<lhlecimlent.os. cuando no fuera otra que la comunicación de ideas 
CIU(' necesa riamente han de producir 1as conferencias entre muchos 
partlrulares .. Sería digno de atención del Cons(>jo se cslahleciese la 
Sociedad de un puehlo como .Jerez .. " (:J). 

~Iadrid, si no resolvia definltivamcm e el prohlcma. por lo meno~ 
lnclil'aha sol uciones y, sohre lodo. señalaha a la persona más idónea 
Pllra regentar la Sociedad. al ~larqués de VUlapan6s. 

Ofrecía. también. su reprcS(!Illación anle el Consejo y sus lmeno$ 
(lfirin~ de mediadora. Hemos de entender en est<J intervención de la 
Et•oncSmka de Madrid todo un simholo. Gracias a ella se ponían las 
tm~;c,.c; del desarrollo y de mocio ejemplar se promocionaba n las Socie
dades Patrióticas en la Baja Andalucla. 

Sirva, pues. de expOnente esta situación de origen para compren 
dcr qué pon enir esperaba a In institución e .J l 

Tras una vida subterránea, el 5 de F'ehrero de 1833 y tras la 
dc.-;titución del Corremdor :\Ionti. enemigo em·arnizado de las Socie
dades. D. Pedro Rafael Sorela. auxiliado por amigos integrados en la 
ntteva hurguesia gaditana. elevó una elfpusición a S. M ... pidiendo la re 
instalación de la Sociedad Econ6mica sohre las baSl!s de sus antiguos 
e.o.;ta tUlOS. 

" ... Sorela -escribe Bertcmali- detiempeñaba a la sazón el cargo 
d, Prior del Tribunal de Comercio de esta ciudad, del que e ran cónsules 
sus compa ñeros D. f•~ulgcnt:lo de Perca y D. Frnncisco de Goitia; de 
:-.uc-rte que: la CA-posición dirigidn al Rey hahlaha en nombre de un 
T r ibunal. er ¡¡ apoyada por J;:¡s altas clases comerciales y llevaha, por 
úlLirnu. la recomendación del Ayuntamiento donde otros defensores de 
la~ Sociedades Económicas se hallahan (!Il grande mayo•·fa'' (5). 

La resnuesta no se hizo esnerar. 81 1 de Mo,·o de 1833, el Alcalde 
'1. yor D. Basilio Garcia l\1anri<:¡ue recihia el siguiente escrito del Mi
ui'lt~·•·io tll- Fomento Gi!ncral d(' l R t'iuo: 

"He dado cuenta al Rey =-:. S. de una e.xposición del 
Tribunal de Comercio de esa ciudad. en solicitud de que 
S. M. se digne restablecer la n eal Sodtodad E cunómica de 
la ruisma. Que ha cc..,ado en sus funciones a consecuencia 
del fallecimiento de la mayor parte de los indi\'iduos que 
l<~ componian; y persuadido S. :\L de la utilidad de esta cor-
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poración para fomentar la a~rkultura. industria y comer
cio de ese pais. con presencia de lo Que sobre la misma 
solicitud ha informado la Real Sociedad Económica de 
Cádiz. ha tenido a bien re.c;olvcr lo siguiente: 

Primero.- Que com ·ocando V. a todos los socios r esi· 
dente!; en esa ciudad, que lo eran el día en que la Sociedad 
celehró su última .Ju nta. pr0n•da a su reinstalacicSn. 

Segundo.-Que en <'1 caso de no haber en la actualidad 
los socios precisos para ,·erifiC'arla. excite V. el celo de un 
corto número de vecinos. d(• lo::. m<is conocidos (loa· s u iJL.,. 
trnrdón , laiJodosirl:u't :r <unm· u los objeto· <11' q au· cleb(' 
o c'lJPLLrSe la SoC' íedad, pa ra QU<' 11nidos a los socios actuale.o; 
pueda esa corporaci6n dar prindpio a sus tareas, rigién · 
dose hasta nue,~a disposición de S. M. por los estatuto<:; 
<J prohados para la misnw en 1767 y Real Decreto de 9 de 
Junio de 1815. 

Tercero.-Que rein~talada la Soc·iedad. proceda lnmedia· 
tamente a la elección de oficiales prevenida nor los rilados 
estatutos. dando parte de cllo a este Ministerio de mi ca rgo 
para la resolucicSn que fuese del r eal agrado de S. l\1. De su 
real orden lo comuniC'o a V. para su intt'li~cnc-ia y cum pli
miento. dándome aviso dP hahcl"lo verificado para elc,·ar lo 
al soberano c-onocimiento de S. l\'I.-Dios guarde a V. T. 
muchos años.-!\ladrid. 1 de ;\la.vo de 1833.-0faüa.-Señor 
Alcalde Mayor Primero de J erez de la l<.,rontera". 

Tras acuerdo municipal, se dcdarc} fijada la re insta !ación para 
el dia 30 de Mayo de 1833. invitándose muy especialmcnle a los cuatro 
socios "1.1Pervivientes de los avatares de Ja Sociedad. 

Eran éstos: D. Juan Antonio Fcrrán. D. Antonio de Aranda. Don 
F.o de Paula Peralta y D. Andrés Rizo~· Velasen CGI. 

La ceremonia fue precedida de misa solt•mne en la Iglesia Colegial. 
por haherse hecho coincidir la reinstalación t•on la resth·idad nnomás 
tica del Rey, y seguidamente se trasladó la Corporación a las Salas 
Capitulares del A..vuntamiento. 

La lista de Socios no era muv extensa. Bajo la pr esidencia del 
Alcalde Mt~yor D. Basilio García ~lélnriquc. :-e reunieron: 

D. Esteba n Conzález del C<lstillo C7l. 
D. Manuel del Sohral y Bárcena (8). 
D. Ignacio Sánchez de Bustamanle (91. 
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D. lsidro Ve.ván 110). 
D. Angel Marúnez r 11 l. 
D. Fulgencio de Perea 021. 
D. Francisco de Goitia t 13). 
D. Francisco de Paula Orhello 11·11. 
D. f'rancisco F'arre ti5J. 
D .. Juan Ortiz 1161. 
D. Francisco Palomino 117). 
D. Juan CamaC".ho ( IRI. 
D. f''rancisC'o 1\fartel 
D . .Juan Este han Apalutc~mi. 
D. Joaquín Biñalet. 
D .. Joaquin de la Torre. 
D . .Juan Antonio SalH7.:tr. 
D .. Juan Manuel Rodrfguez. 
D. Jo~ García. 
D. José Bcrmúdcz. 
D. Andrés Rizo. 
Sr. :\iarqués de Ca<;a·Var;as nm. 
D. Raiael Otondo. 

A esta relacinn se sumaron por adhesión e~crita: D. José Marianll 
de Olañeta. D. Pedro Domecq y D. Juan David Gordon. 

Tras los actos de protocolo. tomó la paJahra el socio fundador 
n. Pedro Rafael Sorela, quien hizo una brillante exé~csLo; del papel 
que cumplfa a las Sociedades Económicas. Dijo: "Carrera de honor y 
de recompensas a las almas sensibles .v generosas. es la qu<.> emprende 
la ociedad por sus institutos. Hallará en ella contrariedades para las 
rC'fonnas. pero su espíritu no se abatirá nl turbará por los gritos del 
interés particular, t·uando se dirija en pos del público. De las luces. 
c·clo v acthidad de V. S. S. se espera justamente la destrucción de la 
lgno~ncia. c¡uc interpuesta entre la misC'ria Y la ahundancia nos impide 
llegar a ésta ... " 

Procedióse. después. a la elección de mesa. que quedó constituida 
de esta manera: 

Direl'lcw: D. Pedro Rafael Sorela. 
VicediJ·ec·t.or: D .. Joaquín de la Torre. 
Censm·: D. Francisco Domccq y Vfctor. 
Secretatio: D . .José de ~1.aria. 
Te onu·o: D. Fulgencio de Pen~a. 
<:ontado1-: D. Ignacio Sánchcz de Bustamantc. 
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Con la notificación del acto al )finisterio de Fomento terminaba 
la reinstalación de la Sociedad Económica. 

2.-L..'l LABOR DE LOS PRDIE.ROS DIRECTORES 

Parecerla que el destino libraba una batalla contra la Sociedad, 
si no pensáramos que la voluntad de los hombres suele ser más fuerte 
que él. 

Poco tiempo rigió la Sociedad Sorela y pocas actividades pudieron 
realizarse. Esta vez eran las calamidades públicas las Que se oponlan 
a ello. 

Como se lee en la curiosa Me moria de 1833: " ... A muy pocos dias 
de celebrada la primera sesión, apareció en Sevilla y después en Cádiz, 
el cólera-morbo que ha devastado la Andalucia en estos dos últimos 
años. y, ya fuese por efectos de la simpaúa Que existe entre pueblos 
tan relacionados. ya porQue el rigor de las precauciones sanitarias 
mantuviesen los esp1ritus a la vez en un estado de d:i.l;gusto y agita· 
ción, la Sociedad no volvió a reunirse basta el 23 de Febrero de 1834. 
en ceya sesión consignó el Sr. Director la causa de la paralización 
de las tareas del cuerpo, declarando no haberlo convocado porque en 
la turbación de los ánimos no habrtan recibido progreso alguno ... " (20). 

Ciertamente. victimas de aquella mortffera enfermedad fueron 
varios socios de la Económica, aJ.gunos fundadores: entre ellos, D. An
drés Rizo. Fr. F." de Paula Méndez. D. Joaquín de la Torre, Vicedirec
tor: D. F." de Paula Orbello y D. F'ermln Antonio de Apecechea (21). 

Preocupó a los miembros de la Sociedad hallar el paradero de las 
actas y papeles de fundación. mas todo fue en vano. Como ellos mismos 
escriben. optaron por recomenzar sobre las nuevas bases: "Entre los 
Yarios objetos que ocuparon la atención de la Sociedad fue uno indagar 
el paradero de los libros y papeles que debian existir del tiempo de 
su instalación en 1786; y es sensible que las más exquisitas diligen
cias no hayan sido suñcientes a descubrirlos; quedando limitadas todas 
las noticias que sobre los trabajos que la ocuparon pueden tenerse 
a una confusa tradición comunicada por los poquisimos, respetables. 
antiguos socios que sobreviven ... " (22). 

A pesar de todos estos problemas, la Sociedad inició su nueva an· 
dadura interesándose por problemas generales, como la protección y 

-17-



extensión gremial y otros particulares que arectahan a la Industria 
Comercio y Agricultura de la comarc•a. 

Se preocupó. en primer h1gar. por J;¡ formac-Jón de düerentcs po
l>laciones rústicas en el dilatado témlino de la ciudad. medida recla· 
mada también por la necesidad de aumentar la pohlaci~n .v de reducir 
a cultivo los extensos ba ldíos que poseia. 

La comisión del ramo de 1 ndustria ) Comercio ¡lresentó en e"tr' 
tiempo otra ~lcmoria de cuyos particulares se ocupó atentamente la 
Sociedad. Los puntos fijados en cuest.ión eran: 

"1.0 ) Representar sobre la necesidad ele mejora r los caminos pú
blicos y las yantas comunmen te usadas en los c-arruflj('s y que tanto 
contribuyen a la destrucción de aquellos. 

2.0 ) Oficiar a la Real Sociedad Gt~ditana para explorar su opinión 
acerca de la cuestión de la emanc:ipadñn de América. con ohjeto de 
representar a S. M. la Reina Gobernadora sobre la necesidad de resta
blecer entre estos y aquellos paises las relaciones mercantiles. 

3.•) R epresentar al Gobierno para que entablase con el de los 
Estados Unidos de América la oportuna ne.~rociación a fin de Que se 
igualasen los derechos que allí se pagan sobrc los vinos de Jerez. a 
los que se pagan sobre los de Sanlüc-ar 

4.0
) Representar asimismo al Gohlerno lodos los inL'Onvenientes 

que produce la subsistencia del estanco de tabaco y la facilidad de cuJ· 
tivarlo en esta pane de la Peninsula. inclinando el Real ánin1o de 
S M. hacia la libertad del cultivo. clt~hnracifm y comercio de esta 
planta. 

5.0 ) Pedir se fijase un término al poseednr del privilegio con ce
dido para hacer un camino de hierro dC'sde esta ciudad al emharcadero 
del Portal. 

6.0 ) Pedir igual fijación ele ténnino para C'l mismo efecto al po 
seedor de otro privilegio semejante p¡¡ra hacer también un cflmino 
de hierro desde esta ciudad al Puerro de Santa :\Iarfa. 

7.0 ) Promover, con \"Í.<;tflS de lo!': Antecedentes que existfan sobr e 
el canal proyectado hace tres s iglos nara unir el Gu ~:~dalquivir con e l 
Guada lete. la práctica de una nueva nh•elación que aclar<~se las dudas 
producidas por los r esultados dt; Las que hasta ahorn se han hecho. 
nara determinar la respecti-va nllura de ambos ríos" c23L 

La labor de Sorela acabó con l>"U vida. pasando el gobierno de la 
Sociedad a manos del Marqués dt> Casa-Vargas. quien en su corto man
dato estaría continuamente viajando cmrc la Corte y lo ciudad. 
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3.- PRESIDEXCU. DE D . FR.L~CI O B .'l t ·RTO Y VA.RGA.S 

El titulo de Marqués de Casa-Vargas está ligado a los orlgenes 
de la Sociedad Económica. Su primer titular. D. Pedro Vargas Machuca 
Jn ohtuvo en 1782, llevando, además. adscrito el de Vizconde de Jara, 
distinción concedida a sus méritos personales y a los de su ilustre 
ascendencia. 

Al decir de Parada y Barreto: " . . Hizo D. Pedro grandes sacrifi
cios por obtener la concesión de antiguo obispado de Asidonla para la 
ciudad de Jerez: fue uno de los fundador es de La Real Sociedad Eco
nórnic<~ Jerezana ... Murió en el año 1800 cuando la I>rimera epidemia 
de fiebre amarilla que asoló a Jerez. y faltando su sucesión varonil 
pasó a la familia de los Basurtos y Sopranis los tltulos y mayoraz· 
gos ... " {24). Justamente. seria su heredero este segundo director de 
la Sociedad E conómica. 

D. Francisco Basurto y Vargas nació en Jerez en 11 de Marzo de 
1769 y rue bautizado al siguiente día en la lglesia Colegial de S. Sal
vador. F'ue hijo de D. Miguel José Basurto y Velázquez de Cuéllar 
v de D.• Josefa Andrea Vargas Machuca y Dávila (25). 

El historial personal de Basurto es uno de los más importantes de 
la Armada Española en la pr imera mitad del siglo XIX. 

Habla in~resado de guardia-marina el 2 de Junio de 1782. Según 
se deduce de las listas maestras e historial p~nal del interesado 
en la Mayoria de Marina, resulta Que. embarcado en el Bergant1n 
Vlvó y en la Fragata Perpe tua. en los años 1787 y 1788, ejecutó las 
evoluciones de las escuadras de los Excmos. Sres. D. Juan de Lángara 
y D . .José de Córdoba, siendo de advertir que de guardia-marina estuvo 
a las órdenes del Brigadier D. Vicente Tofiño, en la comisión que 
le-.antó los planos y cartas geográficas. 

Su extenso historial proSigue: " - . llizo viaje a La Habana en la 
urca Flm-cntina, y a su regreso a Cádlz el año de 1789, fue agregado al 
cur'So de estudios mayores <J.Ue hizo en la Academia de Guardias Ma
rinas. 

El año de 1793 se embarcó en el Navfo Salvado•·, verificando en 
dicho huque las comisiones y cruceros que la escuadra del mando del 
Excmo. Sr . D. Juan de Lángara. sobre la P laza de Rosas y Tolón, en 
cuyo últ.imo puerto entró y desembarcó para hacer el servicio en tierra 
con la tropa de Marina. permaneciendo hasta la evacuación de dicha 
Plaza y salida de la escuadra. En el año de 179-t tuvo destino en la 
Fragata PUm· y Navfo RcgJa, con cu.vos buoues salió en comisiones al 
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Océano y Mediterráneo hasta el año de L795 que transbordado al Ber
gantín Resolución. hizo viaje a la América Septentrional. 

En 30 de Junio de 1798, tranSbordó en dichos dominios al Navio 
1\l onru"Ca. en cuyo buque regresó a Vigo en 2 de Agosto sucesivo. unién
dose después a la Escuadra del mando del Excmo. Sr. U. Francisco 
Melgarejo, ejecutó todas las comisiones que ésta tuvo. encontrándose 
en el ataque Que sufrió por la inglesa, de mayor fuerza. en el Puerto 
de Rochefort y en la acción que sostuvo para rechazarla. 

A su regreso al Ferro! -prosigue su historial- transbordó al 
Navío Real Carlos, en calidad de ayudante de la d:h·isión que mandaba 
el Excmo. Sr . D. Juan Joaquin Moreno, encontrándose en dicho De
partamento cuando desembarcaron los ingleses, contribuyendo, igual
mente, a rechazarlos por mar y úerra. 

Con dicha escuadra entró en Cádiz, en 25 de Abril de 1801 y salló 
seguidamente para Algeciras ... Por Real Orden de 13 de Septiembre 
de 180-t, le concedió S. M. el mando de una corbeta Correo, a cuyo 
efecto salló para Ferro!. En dicho Departamento se embarcó en el 
Navío Príncipe, y en él salió con la Escuadra del Excmo. Sr. D. Fede· 
rico Gravina, en 1 J de Agosto de t805 y se encontró en el combate 
que sostuvo el 21 contra la inglesa del Almirante Nelson, cinco leguas 
al S. O. de Cádlz, de resultas del cual fue hecho prisionero y condu
cido a Gibraltar, de donde regresó a este Departamento. 

Se halló en el Arsenal, en el combate Y rendición de la escuadra 
francesa el 9 y 1-l de J unio de 1808. 

En 3 de Febrero de 1810, se destinó a las órdenes del Capitán de 
Navío D. José Mariano Ortega, comandante de una división de lanchas. 
v posteriormente pasó a la orden del Excmo. Sr. D. Antonio de Escaño. 
quedando de Ayudante de la Regencia. 

Por Real Orden de 4 de Octubre de 1 11. se le destinó a la comi· 
sión establecida para el arreglo de la Marina Mercantil y su matricula. 
sin perjuicio del desempeño de la pane de la historia de la Marina 
ReaL Que le está asignada por la Junta del Departamento. por cuyo 
motivo quedó relevado del deStino de Ayudante de S. A. que quedó 
muy satisfecho de sus servicios, de cuyo encargo quedó exonerado en 
virtud de Real Orden de 4 de Febrero de 18H ... " (26). 

Formó parte Basurto de la comisión real aue historió la Guerra de 
la Independencia. teniendo que dejar dicho menester oor encontrarse 
aquejado de grave dolencia. En 1823, por esta razón, pasó en situación 
de retiro al Departamento gaditano. 

Esta postración no significó desde nin.:,aún punto un alejamiento 
del jerezano de las incidencias políticas nacionales. Precisamente, por 
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no militar en ningún partido, más Que en el del servicio a su patria, 
en 183-1, atiende a la Junta que instruye en el plan general de la 
Armada sobre pormenores particulares, en su calidad de redactor , 
desde 1817, del primer plan de la Marina Nacional. 

En este mismo año, fecha en Que se hace cargo de la Dirección 
de la Económica Jerezana, es designado por la Reina Gobernadora .para 
un cargo importante: 

"A nombre de mi Augusta Hija la Reina D.• Isabel II, 
he venido en nombrar secretario de la Sección de Marina 
del Consejo Real instituido por mi Decreto en 24 de Marzo 
último, al Capitán de Navfo retirado de la Real Armada. 
D. Francisco Basurto ... " (27). 

La incidencia era evidenl.e y forzaba su dimisión en esta función. 
No obstante, en el brevísimo lapsus de su mandato se habian empren
dido acciones importantes. 

En su Discurso, leído en la sesión de la Sociedad .Económica de 
31 de Diciembre de 1835, al cesar en sus funciones de Director justi
fica su actuación: "Aunque bien a pesar mio. y por causas que el evi
tarlas no ha estado ciertamente en mi mano, he faltado muchos meses 
a las juntas de este cuerpo, no por eso he dejado de seguir interesán
dome vivamente en la marcha de los asuntos sometidos a su examen, 
u fano de pertenecer a él y de haber obtenido. aunque sin méritos 
mios, el distinguido puesto en que tuvieron V. SS. a bien colocar
me .. : · (28). 

Pero la escasa vida de la Sociedad en esta su segunda andadura 
no hay que achacarla e."'<clusivamente a los pormenores personales 
antes reseñados. En el mismo discurso se lee la siguiente justificación: 
.. .. La Sociedad puede estar satisfecha de que ha cumplido y aún ex
cedido sus deberes, si bien el estado de agitación producido por la 
permanencia de la guerra ci"il y la falta de recursos en el gobierno 
para au.'tiliar sus desvelos realizando las diferentes propuestas que le 
tiene presentadas, han hecho en gran parte estériles, a lo menos por 
ahora, unas tareas que debemos esperar produzcan algún ella frutos 
sazonados, compensando así los constantes afanes de este cuer
pO .. . " (291. 

En el breve mandato de Casa-Vargas, se organizaron las distintas 
secciones de la futura Sociedad. La rama de Agricultura, en colabora
ción con la Sociedad de Cádiz, ensayó con éxito nuevos cultivos del 
arroz y de la patata. De mayor envergadura fueron los informes y estu-
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dios realizados con su pau·ocinlQ por los arcenses Coronel D. Miguel 
de Cuevas y D. Diego de Bae2a Pérez. como se relata en el discurso: 
" ... los complicados y uLillslmos tra!Jajos para promover el estableci
miento de nuevas poblaciones en el vasto Lérmino de esta ciudad y el 
informe sobre pósitos, así como el examen de los medios para exter 
minar los animales nocivos de que abundan n uestras dehesas en lo 
áspero de la sierra, y para mejorar la crla de tos ganados ... " {30). 

Desgraciadamente, nos hemos de contentar con estaS breves notas 
pues los documentos or igináles no existen. 

Interesó también a la SociE'dad el desemolvimiento de las Artes: 
la enseñanza y promoción de la cul tura patrimonial del pueblo, la 
fonnación de bibliotecas y la edición de periódicos ilust rados. 

En el ramo del Comercio fue esta entidad la Que primero envió 
una súplica a S. M. para Que reanudase los lazos QUe por siempre 
''debieron haber unido a la España europea con la España americana", 
restableciendo el comercio tan indispensable a la permuta de unos ) 
otros productos. 

Ot.ros testimonios indicatorlos de In constancia oue tuvo la Socie
dad durante 1835 podrlan ser: " .. Las gestiones hechas para la compo· 
sición del camino real basta el emhal'{'adero, el informe sob1·e el canal 
lateral proyectado al Oeste de la desembocadura del Guadalete; la re
presentación para la r ealización del canal entre Córdoba y Sevilla; 
las exploraciones, medición, nivelación y presupuestos de las cuatro 
primeras lineas del canal que deberá unir al Guadaqulvir el Guadalete: 
sus informes al gobierno civil sobn: el uso de los huesos de anlmales: 
sobre la cuestión entre los vendedores de carbón, leña y otros combus 
tibies; sobre la pretensión contra el pli\1Jegio dc:>l mesón de la fruta 
sobre los de corredor mayor de Lonja; ( 31) sobre fiel medidor y sobre 
cajas d e ahorros y el ínfom1e crnltldo a lu Soriedad Matr itense sobre 
pesquerías y salazones ... " ( 32\. 

En el capítulo educativo se aLendló a la organización de las es· 
cuelas gratuitas de nifios y niñas. Se ensayaron los novislmos métodos 
pedagógicos sobre la memoria y la lectura de los señores Vallejo ,. 
Diego José Caro. Y como si todo esto no hast.ase a dejar satisfecho su 
afán por aliviar la condición moral y material de las clases menos 
acomodadas, dio la Sociedad otras muestras de su filantropia y patrlo 
tlsmo ocupándose de un proyecto para mejorar la casa cuna y otros 
dirlgidos a extinguir la mendicidad y la vagancia, as! como a promover 
In reunión de todos los hospitales de la ciudad v proporcionar la ad
ministración continua y gratult.a de la vacuna con el auxilio de Jos 
sefiores socios facultativos de medlrina y cirugia. 
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. La presencia de Francisco Basurto (33). segundo presidente de la 
remstalada So?iedad, más bien motivada por Circunstancia PallUca 
que cultural, srn1ó para afianzar la confianza de la población en una 
l'ntldad cu,va vida habla sido tan convulsa desde sus mismos orígenes. 

1.-PHESlD&.~Cl.-\ D E D. P E DRO R TQUEUIE y NOVELLA 

En 1836 se hacia cargo de la Sociedad el jerezano D. Pedro Riquel
me Y. Novena. De nuevo un oficial de la Armada tomaba el dificil car go 
ele Director. 

. _Riquelme será regente de la entidad de una forma más estable que 
~us antecesores, d~arrollando una labor muy meritoria y estabilizado
' a. No es de extranar esta inclinación en él, pues su personalidad es 
bastante c~nt.:overUda Y dimanante del movhniento afrancesado i lus
trado a prmc¡pios de sigJo. 

Su proiJiemática personal no ha de restar importanCia a su labor 
' entrega en una gestión tan benemérita. 

.Pedro Rlquelme naCió en Jerez t' ll 1777, ingresando de guardia
rnan na en Junio de 1795 

, ,Era .lógico que sigui~rtt s u 'ucaciun I!Ste derrotero por t.ener en 
~u ran~~~ra ~lorios~s antec(•dcntt's nuu·ine ros. neoordemos, entre otros, 
.1 D. ~ 1 ancrsc~ Rrquelme, muerto en <'ampaña en xo,iembrc de 1808. 
ti~ Qweu se dice en su hoja de sC>a·vicios: ''E l brigadier D. Francisco 
~lQuetme era .un dechado de honradez, firmeza y lealtad, y su nombre 
:;~,: rt.'t·uerda saempre con honor· <'11 la armada española ... " (3-!). 

_ Sin embargo, la carrera militar de Stl sobrino Pedro no seria tan 
s~.:n~l~da. Qui~ás la circunstancia histórica en Que se movía y la con
rlictt\ a polémrca de las idcolog1as le llt.>\'asc a sentirse inquieto dentro 
el~: la mlllcia. 

El inronne del expediente p~rsunal, suscrito por Gravilla e 
"\'\ eludor: • 5 

.• "Según Jos últimos inror1ncs r e1nitidos por el Comandante de la 
Escuadra. de S. M. en Brest. D. Federico Gravina. este oñcial es corto 
"'~ PilotaJe, maniobra táctica. artillerfa y ordenanzas. De regular in
tt:~encia. en disciplina. Sahe el francés. No tiene estudios sublimes 
ni lncratura panicular. Ko está e..xperimcntado en cuanto al valor 
N ro sin muestras en contra rio. Dt: rL~gtrlar talento, pero de nlngú~ 
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celo y aún con abandono. De carácter dfscolo y mal atenido con sus 
compañeros. Isla de León, 23 de Marzo de 1802" (35). 

Con estos antecedentes fácil es deducir QUe ruquelme no harta 
carrera en la Armada. En 1797 se había graduado de Alférez de Fra
gata y había navegado a cortos intervalos en las escuadras de D. Juan 
de Lángara y de D. José de Mazarredo, en los navíos Oriente, Con
q uitador y Nepomuceno. 

Sin embargo, a su lndolc personal, hubo Que sumar la enfermedad 
que aquejó en estas fechas a Pedro RiQuelme. En 1 02, el propio inte
resado dirigió escrito al Rey, haciendo constar: " ... hallarse enfermo 
del pecho y afecto de algunos dolores artríticos, los que me ban cons
tituido en un estado que me hace imposible continuar en su Real 
Servicio ... " (36). Pedía el retiro de ordenanza y sólo la gracia del fuero 
y unüorme en la ciudad de Jerez. La petición de Riquelme babia sido 
justificada por una certificación del cirujano médico del Regimiento 
de Inianterf.a de España, Lcd.0 D. lldefonso Mario, en la QUe se 
diagnosticaba hemotisis. 

Riquelme tomó residencia en Jerez y comenzó a actuar en polftlca. 
Estuvo muy unido a los fundadores de la Sociedad Econórnlca, 

siendo prueba de ello el haber estado en su poder el manuscrito de 
la fundación que hoy lleva su nombre. 

Le tocó vivir en la ciudad momentos muy delicados de los que, 
posteriormente, se resentirf.a su buen nombre y fama, hasta el punto 
de ser depurado en Consejo de Guerra de Generales. 

Como hemos señalado en otra ocasión (37). bien es sabido que 
Jerez hab1a contribuido a la campaña de 180 con todas sus fuerzas y 
posibilidades. La lista de donaciones en hombres, armas y especies 
había sido agotadora, pero las perspectivas de l!HO se presentaban 
sombrlas. La ciudad se encontraba divtclida, pero el triunfo obtenido 
por Bonaparte en Sevilla hizo que en Enero de este año se acudiera 
a una votación simbólica en la Casa Consistorial. Las Actas capitulares 
recogen esta opinión: " ... Que se celebre un plebiscito oor collaciones 
de vecinos por si debe o no defenderse al lle~ar el enemigo e invadir 
este término. De cuyas gestiones se acordó en 31 de Enero que visto 
que el Sr. Duque de Alburquerque viene retrocediendo seguido del 
ejército francés, lo cual el pueblo de Jerez por sf. solo no debe hacer 
defensa alguna ni incurrir abierta y manifiestamente a ningún des
orden no permitido por las leyes de la guerra, imponiéndose abierta
mente a sufrir rigores y violencias Que dan el ejemplo otras comar
cas, acordando nombrar a D. Pedro de la Serna, veinticuatro, a D. Cris
tóbal Rodríguez Jurado, a D. Pedro RiQuelme y Novella, oficial retl-
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rado de la Armada. a D. ~guel Brikdalc. a D .. rosé M.• Roldán (38). 
párroco de San Marcos, a D. Juan A. llen-ero, párroco de Santiago, 
Quienes precedidos del Sr. Corregidor cuando se acerque el ejército 
francés salgan a distancia de una legua de la población a cumplimentar 
a su general y demás oficiales" {39). 

La nominación de esta Junta no fue acatada por muchos jerezanos 
que, unidos al ejército de Alburquerque en retirada a Conil y Chl
clana, fueron saqueando todo aquello que pudiera ser útil al invasor. 

Por otra parte. La autoridad de esta Junta vióse duramente ame
nazada cuando D. Pedro Riquelme, abandonando hogar, útulos y en· 
seres personales, se pasó a las lineas patrióticas, huyendo a Cádiz, 
aunque más tarde rectificase en su actitud. 

Se deduce de los datos escasos que poseemos de las veleidades 
politicas de Riquelme que su conducta se comportaba, en cierto modo, 
bastante confusa. Es la única razón que explica la depuración que 
sufrió en 1813. A duras penas y gracias n sus antecedentes familiares 
e influencias, salló absuelto de tan dura prueba. 

Asf leemos en el documento oficial: 

"D. Santiago de Terreros y Chia, Coronel efectivo de 
los Ejércitos Nacionales, Secretario del Consejo de Guerra 
de Oficiales Generales, formado en virtud del Decreto de 
S. M. las Cortes Generales y extraordinarias de 8 de AbrU 
de este año, Certifico: 

Que en la sesión celebrada el dfa quince del actual, el 
Consejo de Guerra de Oficiales Generales, habiendo exa
minado el expediente de D. Pedro Josef Rlquelme y No
vella, estando plenamente justificada su conducta militar 
y polftica, conformándose con el parecer del Auditor, y 
dictamen del Fiscal; acordó el Tribunal que el referido 
D. Pedro J osef Rlquelme y :\ovella, sea rehabilitado en 
su empleo de Alférez de Fragata retirado de la Armada 
Nacional, que reside en Jerez de la Frontera, con el goce 
de todos los fueros, honores y privilegios que Le pertenez· 
Céln. Y para que ast conste. doy la presente que firmo en 
la ciudad del Puerto de Santa ~farla. a 16 de Diciemhre 
de 1813". 

En plena Guerra de la Independencia. Riquelme había contrafdo 
matrimonio con D." Micaela Diaz de Mayorga, por cuyo conducto 
encontrarla, posteriormente. apoyo en la familia tradicionalista fer
nandina ( -10). 
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Hasta su reaparición en la gestión de la Económica, pocos da tos 
c·onocemos del jerezano, a no ser el largo oleíto incoado ante la Ad
ministradón en petición del Grado de Teniente de F'ragata, fundamen
tado. t·omc, siempre, en antecedemes familiares: 

"D. Pedro José Riquelme .v ~o\ ella. Alférez de Fragata 
retirado de la Reut Armada. !>in sueldo y con uso de uni
forme y fuero. y veclnu dc Xerez de la Frontera, puesto 
a los rs. pies de V. :\l. c·on el más profundo respeto, hace 
nrese.nte: Que siendo sobrino carnal de D. F rancisco Rl
quelme, Brigadier de la Real Armada. y General de Divi
sión en el Exército de Galicia, muerto gloriosamente en 
la batalla de Reinos11, y el quP lleva la casa, para que en 
él recaiga una dlslincion de su adhesión a la augusta causa 
d{' V. 2.1. Suplica rendidumcnte a V. l\1. le agracie con La 
graduación de 'feruente d~: Fragata de la Real Armada en 
elase de retirado con sot·e dt fuero~ unlforme. Xerez, 1 de 
Febrero de l 15" I·Hl. 

En l815. pues. RiqueJme era adi(·to a la cnusn fe.t'Dandlna. En 
realidad, hahia aceptado La postura que fue- habitual en Jos antiguos 
afraneesados. En su consecuen('in, ll Consejo Real respondia con estas 
palabras a su pretensión: 

"Bu considcr~ción al sollresaJieme mérito del Brigadier 
D. F'ranclsco RiquellnL' y a su gloriosa muerte, be venido 
en conceder a Sll sobrino Pedro Rlquelme La gracia de que 
pueda usar la divisa de• Teniente de F'ragata ... " (42) 

:l.-Id L .\ DOR D E P E DRO IUQ UE l ,U F. 

Muy pronto reaccionó Rlquelme scguiendo el módulo de la Llus
tración. Su labor dentro de la Sociedud Económirn estaría dirigida a 
promocionar las tres ramas clásicas: Agricultura. Industria y Comercio. 

Le preocupaba intensamente el estahlecimiemo de nuevas pobla
ciones Que diesen trabajo a •·tos br:l7.0S ociosos" e "hiciesen útil \' 
productivo un terreno casi inútil que , en su opinJón. "sen fa d~ 
asilo a animales dañosos p::~ra la agricultura". 
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Pura intensificar esta reforma agricola. Riquelme pr·oponia tres 
medios: 

1.0 ) "Excitar el celo de Jos propietarios de los grandes cortijos 
que rodean este pueblo, para que den a censo Y pOr suerte pequeñas 
,a:; tierras de que son poseedores y organizándolas igualmente en 
poblaciones rústicas. 

:¿,o) Dar a censo tierras bald!as y realengas a fanlillas de conocl· 
da probidad y moralidad de costumbres, organl2a.ndo poblacion es 
agrlcolas y dándoles dirección civil y espiritual, en cuya medida se 
C'omprende la organización de las dos informes poblaciones que ya 
existen en el VaUe y en el Mimbral. 

3.") Establecer en los dos puntos que se determinasen como más 
a propósito para el objeto, dos poblaciones hajo principios análogos 
a los de las establecidas en Sierra Morena en el reinado del Sr. Don 
Carlos TU, estableciendo un modo de reintegro por el cual, sin per· 
juicio de los pobladores, se viniese al eaho de diez años a r ecobrar 
e capital primitivo de adelanto con el cual se estaba en la misma 
posibilidad de establecer otras dos nuevas poblaciones Y asl sucesiva 
y periódlcamente, cuyo estahlecinllento se llevada a cabo por una 
junta directh•a de poblaciones que tendrfa a su cargo un banco de 
socorros agricolas para fomento de tan vasta empresa .. :· ( -13). 

La idea esbozada de un banco de so<·ot·a-os para agricultores es 
sumamente interesante, y la ciudad de Jerez afirmaba Que en caso 
de llevarse a efecto " ... se fijase en Jerez el tle esta pro\'incia por ser 
su \erdadera capital agrícola .. .'' (+1). 

A pesar de estar próxima la era de la tndustrlallzación. las re
instaladas Sociedades Económi('llS sig~uen dando la mayor importancia 
" la Agricultura. Campomanes habla asegurado que ·· ... aunque son 
necesarios los oficios, es más provechoso lc1 agricultura ... " (45), ) 
CcJpmany escribe: •· ... La agricultura l)ien manejada y sostenida es 
mina tnagotahle de las más seguras riquezas ... " { -16). 

Otras pn.'Ocupaciones de la Sociedad en 1836 se dirigieron a 
pnner en mareha el proye<'to de canal navegable del Guadalete 
<:twdalquivir, asunto en el que contó ('on el apoyo de la Sociedad 
E(·tmómica del Puerto de Santa Maria. 

Atendló la Institución, preferentemente, la dotación de escuelas, 
organizando una buena distribución de fonc:Jos públicos que redundase 
{'O su mejor funcionamiento. Incluso, supeditó el fomento de entidades 
mercantiles como las Ca,i..'l.S de .l.bOl'.l·o: ·•respondiendo que lnterin no 
s<.- extienda la Ilustración y se afirme la confianza, no debe eSperarse 
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que prosperen por lo que esto no se conseguirla sino favoreciendo 
la pública instrucción, único medio de Que los hombres se persuadan 
de cuán importante es a su felicidad la pre~;-tsión y la economía ... " (47). 

Al finaliza r este mismo año. Pedro RiQuelme publicó un intere
same programa de premios que daría la Sociedad con motivo del cum
pleaños de D.• l sabel n. Las l l cmor-ias QUe se solicitan evidencian los 
intereses de la institución Que eran los propios de la ciudad: 

" .. Título de socio de mérito. una medalla de oro de peso de 
una onza y recomendación especial al Gobierno, al autor de la mejor 
memoria en Que se demuestren los medios de hacer con la mayor eoo
nomia, brevedad y solidez los caminos vecinales de ruedas de esta 
ciudad a Sanlúcar de Barrameda, Arcos de la Frontera, Bomos, Me
dina Sidonia y el Valle, indicando los arbitrios para su reallzación 
menos gravosos a Jos pueblos Interesados ... " ( -!8). Se subraya, pues. 
el interés por hacer una base coordinada viaria que ayude al desarrollo 
del comercio y a la expansión de la comarca. 

El segundo premio atendfa a la base de la riQueza de la zona: 
" ... Los mismos premios al autor de 1~ mejor memoria en Que se pro
duzca una estadística de los viñedos de este término, desde el año 
de 1812, clasificados: aumento de sus Uquidos. su influencia en daño o 
beneficio del comer cio de este precioso fruto; y sl en daño de los 
medios, bien dependan de la acción del interés individual bien del 
resorte del Gobierno, para remediarlo ... " (-!9). 

Seguía, posteriormente. la convocator ia de una memoria sobre 
ganaderfa, muy paralela a los intereses agrícolas de la zona: 

" ... Los mismos premios al autor de la mejor memoria Que manl · 
fieste las causas de la decadencia de la cria caballar en este térmlno: 
su estad1stica desde el año de l 12 y cuáles serán los medios para 
conseguir buenos caballos de guerra. de lujo y de tiro ... " (50). 

A continuación, se preocupaba la Sociedad por los r egadíos. A pesar 
de haber transcurrido ciento treinta y ocho años de estos programas, 
hoy, siguen existiendo los mismos problemas de infraestructuraclón: 
·· ... Los mismos premios al autor de la mejor memoria en que rese
ñando los resultados de los ensayos hechos por varios particulares en 
esta ciudad de los pozos anesianos. se propongan los medios para sur
tir ia del agua potable de Que carece. bien trayéndola deL río, bien 
dando una dirección adecuada al antiguo acueducto de Tempul, 
bien por medio de las mismas fuentes ascendentes o por cualquier 
otro ar bitrio ... " (51). 

Más adelante se propon1an otras ideas para fomentar el cultivo 
del algodón. el café y el cacao, para terminar con la convocatoria: 
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·• ... del mejor escrito que en l' tilo adaptado a la inteligencia de las 
clases menos instruidas, demuestre las ,·entajas de las Cajas efe 
Ahorros. de las aSociaciones de socorros mutuos y de las de amigos 
de la sobriedad ... " (52). 

Desgraciadamente. los premios con\'ocados tU\'ieron Que quedar 
desiertos. pues nadie concurrió a los mih111os. Los socios, en 1837. se 
intentaban explicar esta lamentable incuria por oarte de sus conciu· 
dadanos: " ... La falta de la necesaria publicidad de estos programas 
por la obstrucción o dificultades en las comunicaciones y los acaeci
mientos políticos que han tenido lugar en este año. parecen ser razo
nes suficientes al hecho de no haberse presentado en los d1as inme
diatos a la adjudicación memoria alguna oue aspire a los premios 
ofrecidos ... " (53). 

La cuantia económica de estos premios habia sido dotada por 
el socio D. Jacobo Pedro Gordon, quien en los próximos años llegarla 
a estar muy relacionado con la Sociedad. 

6.- TARE A S DE 1837 

Se abría el año 1837 con grandes perspectivas para la Sociedad. 
Aunque en el orden de realizaciones unas propuestas se llevasen a 
cabo Y otras no. lo importante era connotar la pujanza Que iba adqui· 
riendo y el respeto QUe se tenia por sus informes. 

En el ramo de la Agricultura. RiQuelme babia aconsejado pru
dencia: •· ... para Que en la variación de sistemas no 'iniese a destrUirse 
aquel ramo de producción antes de crearse nuevas labores en las 
nuevas tierras que podían entrar en cult.h·o ... " (54). Sin embargo, 
habla indicado la conveniencia: ..... de multiplicar las ferias y Jos 
mercados que poniendo en concurrencia todos los productos y todas 
las necesidades, servirían a conservar el nivel de los pr ecios, a estimu
lar los adelantos y a establecer entre los hombres diseminados en la 
superficie de esta comarca y de su pro,·lncia. relaciones de sociabilidad 
que tanto contribuirian a generalizar J organizar el comercio interior. 
desembarazar de los productos sobrantes e introducir y llevar hasta 
el mismo consumidor los que raltaren ... " (55). 

Asombra. en verdad, la modernidnd de las opiniones de estos ilus
trados. 
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En la extensa memoria de 1837 ocupa, por vez primera, su ¡)uesto 

adecuado el ramo del Comercio. 
El prol')lema principal que se aborda. de nuevo. es la doble ca-

nallzación de los rt:os Guadalquivir y Guadalete. 
Ya e.n los últimos meses de 1835 la Sociedad Jerezana se habla 

ocupado de este proyecto. viejo anhelo de la región. En _aquella 
ocasión había informado fa,·orablemente el expediente que se i.nstrUla 
sobre la utilidad del proyecto de D. Vicente de Orúe para formar un 
canal lateral y dársena al oeste de la desembocadura del. ?-uadalete. 
con ohjeto ele salvar la peligrosa barr<~ de este rlo Y facilitar el co
mercio de la ciudad del Puerto de Santa María y aún de roda la 

11rovincia. 
La Sociedad Jerezana tuvo también presente la memoria pr esen-

t:;.da por D. José M.• Vallejo ante la Real Acad~i~ de Ciencias. en 
la que se explicaba un método de su invención, dlngtdo a practicar la 
nivelación entre dos ríos cuyas desembocaduras derramaban en el 
mismo mar. 

ffin la ejecución de este proyecto intervino el ingeniero D. Juan 
Bautista Peironet. nombrado por la Sociedad J erezana. de acuerdo con 
el Gohiemo Civil de la provincia. Los estudios de nJvelaci~n fueron 
realizados por los ingenieros D. Manuel Bayo y D. Gabn el Gómez 

Herrador. . 
La memoria de Riquel.me. de 1837. dlce: "La práctica de esta ~u· 

,·elación vino a confirmar a la Sociedad la exactitud de ~os trabaJOS 
que ya antes tenia hechos sobre las primeras líneas de dicho proyec· 
t<:~do canal. partiendo con dirección a Jerez del rlo Guadalete desde 
el punto que es cómodamente navegable. Parece inútil tratar de per
S"uadir cuánto importarla al fomento de est.a ciudad traer el ~ar
cadero. que hoy está a una legua de distancia. hasta sus . mi.S1Das 
puertas, siendo ésta una obra que medland~ algunos ~ux:ruos del 
gobierno, pudiera realizarse por una compañia ~e .acCi.~rustas sin 
necesidad de buscar suscripciones fuera de la provmCla... (56) . 

Sin embargo, en este proyecto comenzó a fallar la base de la 
financiación: La Sociedad se ocupó de formar el proyecto Y. ~c
tura de la asociación de accionistas. e. incluso, creó una conns1ón de 
sorio~ capitalistas. Pero la latx>r de todos se vio dificultada por mo
Livos políticos. El ]lropio Riquelme, un tanto desil~sionado. ~ibe: 
.... Es la mejor prueba del funesto influjo que las crrcunstanCtas ~ 
líticas ejercen, observar que aquella comisión compuesta de. soc:-os 
em inentemente patriotas, ilustrados e interesados en la reab.zaCJón 
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de la obra. no hayan podido aún present;n· a la Sociedad resultado 
alguno ... " (57). 

Tanto en este ramo, como en otros. caso del de Beneficencia. las 
Sociedades Económicas luchaban en dos frenles muy comprometidos: 
por una parte. el de la Administración que a duras penas favorecía 
la ejecución de los nuevos proyeC'tos ~-. por otrc1. parte, la propia 
incuria, de5gana y, a veres, impotencia de las poblaciones a Quienes 
ilian dirigidas estas mejoras. 

La gestión de Beneficencia promovida por Riquelme abordaba 
la reunión de los hospitales y la creación de un asilo-hospicio. ]}ero 
su pcüción fue denegada por Real Orden de 2-! de Julio de 1837 (58) . 

Riquelme se lamenta con estas gráficas palabras: " ... La Socie
dad no ha podido consolarse de que pnr una teoría o regla general, 
que será aplicable en tiempos comunes a un pals constituido bajo de 
ciertos principios en estrecha combinación y concierto, se haya juz
gado el caso especial en que se halla una ciudad populosa en la que 
se desconocen todas las instituciones que pudieran suplir al indicado 
asilo, en la que se carece de establecimientos para la instrucción de 
las clases pobres. en la que la inmensa mayoría se compone de jor
naleros a quienes no queda, cuando envejecen. otro recurso que el 
de la caridad pública; ciudad, en fin. donde los estragos de las guerras 
y los que ha dos años causó el cólera morbo. han dejado en absoluto 
abandono centenares de huérlanos de ambos sexos . . :· (59). 

Como podemos comprobar . hay un continuo lamento en la expo
sición de Pedro Riquelme. Quizás, lo más duro sea siempre constatar 
la esc.asa atención que sus obras despiertan en e l pueblo. La Sociedad 
Económica no llega, por más que lo intenta. a romper la barrera 
infranqueable de la burguesía. 

Es también digno de subrayarse de qué modo la institución vela 
por las a rtes, conjugándolas con el sentido pragmático de la ilustra
ción romántica. Se toma conciencia. por vez primera. de salvar la 
riqueza artf.stica condenada a la destrucción por efectos de la exclaus
tración y de la supresión del clero regular. 

l±:n este sentido escribe Riquelrne: "La Sociedad, que ••eía en 
peligro de sufrir est.a última suerte tantos monumentos de la gran
deza española y de su gusto en las artes. no podía considerar con in
dilerencia el aniquilamiento que amenazaba al monasterio de L a 
Cartu ja de su término. situado en un paraje ameno a orillas del rfo 
Guadalete, edificio que ]}Or su magnificencia y mérito artístico ha sido 
siempre objeto de curiosidad y admiración de naturales y extranjeros. 
Pudiendo dicho monasterio servir rácilment.c de base, con su iglesia 
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y adyacencias. al establecimiento de una población, según se intentó 
en la época constitucional de 1820 a 1 23. la Sociedad reprodujo 
aqueUa idea indicando al gobierno de qué modo pudiera realizarse 
sin menoscabo de los intereses de los acreedores del Estado. antes 
bien con grandes ventajas suyas. logrando asr preservar de la ruina 
un grandioSo modelo de nuestras artes y ganar a la provincia un 
nue,·o pueblo ventajosisimamente situado. tanto para la agricultura 
como para la industria y para el comercio, dotado de las mejores 
aguas potables y susceptibles de la introducción del cultivo de algunas 
plantas que la casi general falta de aguas de este término no per
mite ... " (60). Como ocurrió. desgraciadamenle. con gran parte de 
estos memoriales. las ideas cayeron en el olvido y el edificio continuó 
en el lamentable estado en que lo había colocado la incuria, la ex· 
clauslración y el poco aprecio de quienes debieron velar pOr la con· 
servación del patrimonio arUstico. 

Finalmente, dentro del seno de la Sociedad, se planteaba un viejo 
pleito dirimente entre Cádiz y Jerez: la posibilidad de trasladar el 
gobierno polltico de la provincia a la segunda ciudad. 

Alegaban los socios que Jerez se encontraba situada en un punto 
central de la provincia sobre el camino real de la Corte; que la ciudad 
abundaba en propios y cuantiosos recursos de subsistencia: que su 
acceso era fácil en cualQuier tiempo del año y " ... por fin. que una 
ciudad tan importante como Jerez, que sólo hay nueve capitales en 
España que le excedan en población. que cuenta de término más de 
setenta leguas cuadradas y que se halla colocada en una posición 
tan ventajosa y al propósito para el desarrollo de todos los elementos 
de producción, parecía más conveniente que no un punto puramente 
mercantil para que el gobierno pol!tico residiese y pudiese ocurrir 
a todas las necesidades del pa1s ... " (61). 

7.-T:lRE.~S DE 1838 - 1839 

Las circunstancias políticas y ch'iles por las que atravesaba el 
país, impedían el normal desarrollo de las actividades de Las Socieda
des Económicas. La de Jerez no podía ser. por tanto, un caso aparte. 
lncluso, las memorias presentadas en los años anteriores debían sufrir 
un obligado retraso. De esta situación eran conscientes los propios 
socios. 
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En este sentido escribe R iquelme: " ... Cuando el estado de guerra 
impide al gobierno fijar sus miradas en otra necesidad, porque ésta 
es para su existencia la más urgente. y cuando los pueblos agobiados 
con el peso de las contribuciones de sangre y de dinero que los abru
man sólo se ocupan en suspirar por el dla en QUe tendrán término sus 
sacrificios, la Sociedad, habiendo Ya llenado las obligaciones que su 
instituto le imponfa, ha crefdo Que debe suspender hasta tiempO más 
feüz la repetición de unas instancias de aue no puede prometerse 
hoy resultado alguno ... " (62). 

A pesar de ello la Sociedad lntervenia en asuntos graves que afec
taban a La agricultura y si no siempre conseguía las metas QUe se 
proponían, al menos dejaba clara constancia de cuáles eran los móviles 
que hab!an engendrado su fundación. 

Un caso particular: la venta del famoso CoJ'tijo de Santo Domingo 
podrra servir de muestra. En contra del Real Decreto de 19 de 
Febréro de 1836 que mandaba la parcelación de los bienes amortiza
bles y su distribución en predios rústicos. esta finca no se distribuyó 
a los colonos, sino que fue adjudicado a una persona (la memoria 
omit4' sn nombre) en su integridad y QUe para más Indicación era 
socio de la Económica. La institución, indignada, elevó escrito a 
S M .. en el que conclura con las siguientes palabras: " ... Si se realizase 
una operación que tantos inconvenientes ofrece, la opinión pública 
cuando la censure, hará justicia a este cuerpo patriótico, que como 
centinela avanzado del bien de su ciudad y del fomento de los ramos 
de prosperidad general, manifestó en tiempo el mal y su reme
dio ... " (63). 

El hecho que denuncia la Sociedad es grave y demuestra la total 
conciencia Y conocimiento del rracaso de las leyes desamortizadoras 
illl la Baja Andalucla. Como señala acertadamente A. Lazo, al referirse 
a Sevilla: " ... La especulación y la reventa de tierras se hablan con
' 'ertido en un enorme juego fiducidario que apenas dejaban un par de 
años las fincas en las mismas manos. quien perilla siempre era el 
pequeño trabajador del terruño, forzado a pagar más crecida renta 
cada vez que el terreno cambiaba de dueño y adquirla, en consecuen
cia, un \'alor más subido. Sin duda, el jornalero sevillano que debió 
acoger con indudable júbilo la noticia de la desamortización, no tuvo 
que esperar QUe ésta concluyese en 1845 para sentirse defraudado. 
Desde bien pronto, hubo de darse cuenta de Que el reparto de tierras 
que se estaba llevando a cabo, no le iba a beneficiar; y eso explica 
más fácilmente todas las turbulencias, invasiones de fincas, caos ban-
didajes ... " (6-1). ' 
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En las memorias de las Sociedades. obli~adas por el espejismo 
oficial y social. diffcilmcnte se dej;m entrever honduras humana~ 
como se observa en los escritos de Riquelmc. Este oficial, compr ome
tido en tiempOs azarosos, despunta en su madurez como un hombre 
fiel a sus propias ideas. Bastaría el asunto del conijo. anles mencio
nado. para señalar su respOnsahilídad. pero exiSten más casos con los 
que demostrar esta honda preocupación humaniLaria y social. 

En la memoria de 1838 se denuncia el trato que recihen los pre 
sidiarios reclusos en el Puerto de Santa Maria. condenados a construir 
el camino de Sanlúcar de Barrameda. Con claridad meridiana se relata: 
" ... Un socio propuso formalmente tomase la Sociedad conocimiento de 
este asunto, y la Sociedad. deseosa de proceder con la mayor circuns
pección, estimó nombrar una com isión que transportándose al mismo 
presidio examinase la realidad de cuanto se decía ... De este informe 
resultó la certeza del trato feroz que los presidiarios recib1an. la es
casez v mal estado de su vestuario, la insalubridad de sus dormüorios, 
ron la justificación de otras cosas dignas de una severa y pronta 
reforma, para el remedio de aquellos abusos en los que se interesaba 
la humanidad y el crédito de un gobierno naternal y justo ... " (65). 

Urgia la institución el uso de la \'acuna como profilaxis. pidiendo 
a las autoridades el máximo rigor en la aplicación de la misma. Se 
lamentaba de que no terminase de aprobarse un plan que erradicase 
la calamidad pública del hambre que "pone a este pueblo en un estado 
de gran constemación y en inminente peligro el orden público ... " (66). 

Y, finalmente, aún en el ramo del comercio, siempre está presente 
en Riquelme la implicación social. Alienta reformas en las ventas de 
vinos que "salven a esta riqueza nacional del estado de estancación 
y atraso en que se halla .. . " (67). Propugna medidas arancelarias que 
favorezcan la exportación e indica la extrema necesidad de realizar 
un tratado comercial especifico con la Gran Bretaña. Y para ello es
grime una razón muy moderna: la de la responsabilidad ciudadana 
particular :r colectiva: " ... Pues puestas en abjerta lucha las teorfas 
económicas con las prácúcas fiscales de España y aún de otras na
ciones, justo parece que cuando estas prác~icas, lejos de engrandecer 
a la nación pueden considerarse como causas de su empobrecimiento. 
se examine a la luz de una sana crítica por las corporaciones cuyo 
ministerio es promover el bien público ... " (68). 
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8.-TAR& " DE 1840 - 41 

Los azares de la Guerra Carlista impedían eJ normal desar rollo de 
la vida de las entidades. Eran tiempos, como escribe Riquelme " ... en 
los que era imposible romper alguna lanza contra esa fijeza enemiga 
de toda reforma y de todo cuanto se asemeja a una experiencia con 
evidentes resultados de beneficio común ... " (69). 

No obstante, siempre hubo ocasión para que los intereses liberales 
de Riquelme fuesen defendidos. A pesar de las circunstancias el 
jcrczllno arremetió contra la compafifa B H ica. que bajo pre~ de 
realizar obras de canalización en el r[o Guadalquivir, pretendia mo
novolizar su paso y comercialización. 

En uno de sus puntos de vista a rguye: " ... Era preciso pronun
c~arse contra dicho proyecto pOrque trata de esclavizar una navega
Ción que ha estado y debe estar siempre libre. por ser el no un 
medio único Y gratuito de comunicación de Jerez y el Puerto de 
Santa María con la Bahla de Cádiz ... " (70). Pero por encima de todo 
lo que preocupa a Riquelme, es la defensa de los ciudadanos frente 
al poderío económJco de las grandes en1presas, pOrQue -dice-: " ... es 
anti-económico y antipOlHico que se entregue al monopolio de los 
especuladores, aún en el caso de ser necesarias obras para mejorarlo, 
nues éstas deben hacerse a costa de los pueblos auxiliados por el 
Gobierno ... " (71}. 

Preocupaban a la Sociedad otros negocios relativos al ramo de la 
enseñanza Y segufa favoreciendo las escuelas que se fundaron en 
la época de Villa-Panés. Sin embargo, ahora. se procuraba ampliar 
el PrimltiYo marco de las enseñanzas, dando entrada a otras disciplinas 
~ue se _consideraban primordiales para el desarrollo de la incipiente 
mdustna: " ... La Sociedad ha procurado difundir el estudio de las 
~latemáticas Y Delineación como la base más segura de los conoci
miento¡; artlsticos ... " (72). Estas enseñanzas corrtan a cargo del socio 
D. Balbino Marrón y Ranero. En convh·encia con estas clases sostenía 
la Sociedad cátedras de Aritmética, Geometría y Mecánica y, sobre 
tod~, una peculiar e interesante cátedra de Economla Rural que se 
r'ledicaba a difundir entre las clases trabajadoras sistemas prácticos 
de cullivos .v roturación de campos. 

. En el ramo de al Agricultura, capitulo tan importante para la 
Soc1edad .Terezana, la opinión de los socios era más bien pesimista. 
Se habla realizado la desamortización civil y eclesiástica reclamada 
Por los economistas del siglo XVlll, pero " ... Se ha visto repartir con 
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ld d d 1 Patria y a los brace-
fu . ó -dice Riquelme- a los so a os e a 

pro S1 n i t tiempo el patrimonio comunal ... Pero 
ros. ter:enos que hac an :~eo :~ estaS medidas no ba producido hasta 
desgraCiadamente una P . d de unas manos a otras. 
ahora más resultado que pasar la propteda ue la avidez de 
verificándose as1 esa acumulación de que se h~ve Y_ q d' . ti-

. la miseria de los nuevos propietanos, sm me tos IU ap 
los neos Y . · bl .. (73) tiliZar sus uen·as hace mev1ta e... · 
tud ~'::.euesU:.S circunstanci~s. acumuladas a la penuria económica Y 

odía hacer Como se expresaban 
a los desastres de la guerra, poco se P . . li . . 1 árido de 
los ropios socios: el atractivo de las cuesuones po ttcas. o . 

1 
Pcon.ferencias sociales: la persuasión de que no puede en tiempo 

as 1 t · ervfa de pretexto para 
de agitación Y pasiones hacerse e JJen. s . n sus 

b d la Sociedad que reducida en su concun-encta Y e 
a an onar corto nÓmero de asistentes patriotas. cada vez se en-
recursos a un · e5 se pro-
contraba más imposibilitada de realizar las gestwn que 

poní~- finalizar la década de 1840. volvia a abrirse otro paréntesis 
a historia de la Sociedad. Los pronunciamientos de -~sp~ero Y 

~a:váez obligaban a una atención por la pro~ia_ subSistencia qu~ 
difícilmente. podía ayudar al desarrollo de actiVIdades benéficas , 

culturales · · ó d 
Por otra parte, la marcha de Ríquctme a Madrid~ su. deJ_aci n e 

la presidencia, era un duro golpe de muerte_ para la instituCión. 

ha er finalmente el mejor elogw para la labor de Pedro 
Hay que e • ' t · sto .,,.,..,;librio como 

Ri uelme v decir de él que supo estar en e JU --~~ • 
bu~ liber;u de hacer y dejar pensar. aunando la labor de t?doS en 

, , la del desarrollo del progreso en la cmdad Y una empresa comun, 
comarca. b. · terior · d 1841 recoge en sus normas de go 1erno tn La memona e . 1m 

anotación que enjuicia por sí sola la obra de Rique e Y con 
:a ue bien podrla cerrarse el balance de una década: . 

q"Las divergencias de opiniones a veces entre 1~~;: socJos sobre la~ 
grandes cuestiones de utilidad pública, que tan ~sldu_amente se Pr: 
mueven en el seno de esta corporación, no ha Sido Jamás causa le 

d ·en de discutirse con aquella libertad, orden Y calma que só o 
que e] · til n asl 
puede hacerlas útiles a los respetables obJetos que se ven a .' 
que sigue reinando entre todos la mejor armonia Y deferenCia, Y 
ligados por unos mismos generosos sentimientos cuales son el amor 

al bien público ... " (74). 
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!).-REORGA.NIZACION DE REGUlEN INTERIOR 

!). L-Presidencia de F ." Rhrer·o de la Tije.ra 

Los datos que podemos utilizar desde 1842 hasta la disolución de 
b Sociedad Económica, coincidente con el derrocamiento de la m o
narquía, son escasos porque la vida de la institución se movió según 
los avatares pQliticos y, por otra parte, las actas consignatortas de 
su labor, por el momento. ignoramos su paradero, si es que todavía 
puedan existir. 

No obstante, gracias a los pliegos impresos y al.,aunas memorias 
desperdigadas podemos atisbar un tanto cuál fue la gestión de tan 
distinguidos patriotas. 

Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que hasta 1855 la So
ciedad sufrió un largo eclipse motivado por las peripecias politicas 
de liberales moderados y progresistaS. Como escribe Parada: " ... Los 
movimientos revolucionarios de 1840 y 1843 tuvieron su eco en la 
población, ocurriendo algunas escenas lamentables en la segunda de 
estas fechas, en que íue arrojado del poder el regente del reino 
D. Baldomero Espartero, y con él el 1)artido progresista. cuya repre
sentación en Jerez dirigían entonces D. Francisco Garcia Pina y 
D. Francisco Garcla Ruiz, distinguidos jurisconsultos, y D. Esteban 
González del Castillo, cabeza del gremio de comerciantes vinateros ... 
El partido moderado, que siguió a este último en el poder y se sostuvo 
en el mismo Largos años, se bailaba en la ciudad r epresentado por 
la mayor parte de la antigua nobleza y vino a caer en 1854, sustituido 
nuevamente por los progresistas. que en esta ocasión apuntaban ya 
en su seno los gérmenes de la democracia y el republicanismo, gene
t-alizándose en clases que aún no hablan tomado parte en la politica, 
pero que hicieron entonces ya pesar algo de su influencia en la 
localidad ... " (75). 

Por el propio Parada y Barreto, en nota a pie de página, (76) 
sabemos que en 1843 se hizo cargo de la vida de la Sociedad D. Fran
cisco R ivero de Ja Tixera. Por datos posteriores también sabemos 
que D. Manuel Bertemati, casi veinte años después, estuvo decidido 
a imprimlr las memorias de estos azarosos años. La empresa no llegó 
a llevarse a cabo, desgraciadamente. 

A través del expediente de ingreso en la Orden de carlos UI 
de Rivero de la Tixera, hemos podido obtener algunos datos feha
cientes de su persona. 
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La partida de Bautismo que extraernos de dicho expediente (77) 

dice así: "En miércoles veinte Y tres días de Enero de 1799 
- D José M a Roldán cura propio (78)' de esta Iglesia 

anos · · · ' d 1 Fron-
Parroquial de S. Marcos de la ciudad de Xerez e a . 

b Uti
.cé solemnemente a Francisco María, que naCló 

tera, a , . d D Pedro Agustin 
en la noche de ayer, hijo legJumo e . . 

R. d la Herránz Y de D ... Tomasa de la Tixera .} 
1vero e F o A d 1 Tixera Menchaca· fue su padrino su abuelo D. . . e a . 

. ,d erti el parentesco Y obligaciones contraidas. 
a quten a v - • R ldán " 
Y en este testimonio lo firmo. Jose M.. o ... 

Los antecedentes familiares de Rivera le unían a un~ ariSt.Oc~: 
tic

a . . riunda de Llanes, muy señalada en el par~do ~og 
. f~a, so deduce del árbol genealógico del mismo, mclmdo en 

s1sta, segun e 
el mencionado expediente. . r -

'én P da al historiar este periodo. hace notar la unpo 
Tamb1: ara • 1 · d d y muy relacionada 

tanela de la colonia asturiana. radicada en a ClU a ' 

con los liber~les progresistas. l diente de incoación de la 
Los testigos que deponen en e expe 

O d de Carlos TI 1 indican las relaciones de Rivero. 
r en f D Juan Carlos Lila Y 

El rimero que habla en su de ensa es · . 
Lila M~rqués de los Alamos del Guadalete, qtrten afirma qu~ el _mte; 

, . " cristiano viejo sin mezcla de ninguna mala _raza, qu 
r esada -~· h~eje condenado o penitenciado por el Santo Oficio ... " (79). 
no ha Sl oá del~te D Die"O López de Morla Y Virués, Conde de 

Y, m s a • · "' la r . ue no ha ejercido . di . " que nos es sospechoso en e. ll 
Villacreces, ce. ·:· . . , lt" que es de huena vida y loables 
oficio vil Y mecánico. Y poi u uno 
costumbres morales Y políticas ... " (80). . P 

. o tono se pronuncian sobre él D. Franctsco once 
En este nusmMa or de la ciudad; D. José Fantoni, Vice-Cónsul de 

de León, Alcalde y m· ' ·o Caballero Maestrante de Granada 
Toscana; D. José M.• V av~cenCl' . 

. Farré cura de S Marcos. 
y D. FranciSCO • · , arte de las cuall-

Eln varias ocasiones los deponentes subra:van. ap . te 
dades humanas. del -pretendiente. su carácter de Caballero Maestl an 

de Ronda. . d . s M el proct>so 
El día 23 de Marzo de 1883 quedaba aproba o por . . 

inco~o.d 1 punto de vista de la Sociedad E conómica, la labor más 
es et ed ruvero fue la de reorganizar un cuerpo que estaba en 

importan e e 
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trance de descomposición, dándole unos nuevos estatutos que sustitu
yeran a los anticuados de la fundación. 

En todas las memorias anteriores publicadas se subraya siempre 
lu necesidad de renovar las normas de réginten interior. 

En el preámbulo de los nuevos estatutos (81) se lee: 
··La Real Sociedad Económica de Amigos del País, de Jerez de 

la F rontera, establecida en el afio de 1786, fue regida por los Estatutos 
4ue le t:oncedió el Sr. D. Cario!> Ill en la Real Cédula de 18 de Junio 
del mismo año; reducida a la nulidad poco tiempo después de su 
creación, sin causa conocida 182), se restableció por Real Orden de 
4 de Mayo de 1833. según aquellos estatutos; reinstalada en 30 del 
mlsmo mes y año, prQrrogada y .regida después par los estatutos pro
mulgados en 2 de Abril de 1835 para todas las Sociedades del Reino ... 
Después de un detenido examen y madura deliberación, acordó regirse 
por los estatutos particulares. los que aprobó en 1.0 de Junio aquel 
mismo año" (83). 

Según se deduce de lo expuesto, tardó la Sociedad casi veinte años 
en acordar unos nuevos reglamentos más flexibles que los fundadores. 
Gracias a la reforma que ahora se acomeúa se podría lJevar a caho 
el gran despliegue de actividades que culminaria en la exposición de 
1856, obra conjunta de Rivera y del nue,·o presidente D. Pedro Carlos 
Gordon. 

En sus puntos más importantes los nuevos esUitutos se desarro
Uabi.ln de la siguiente manera: 

Se proponia como objeto único de la Sociedad "promover por 
cuantos medios estén a su a lcance la prosperidad pública". A su vez 
"los individuos de esta Sociedad se tlroponen aumentar sus conoci
mientos por medio de la discusión. düundirlos por el de la enseñanza 
u pulllicación de memorias. y fomentar el desarrollo de ta agricultura. 
<·omercto, industria, artes, beneficencia e instrucción pública ... " (84) 

Se presta especial atención a la creación de una Biblioteca que 
s iguiese la labor realizada por Riquelme. Gran parte de estos volú
menes fornuuian la base de la actu::~l biblioteca municipal de la 
dudad. 

Aparte de los articulas que se refieren a los car gos y secciones, 
ha_,, Que prestar una atención especial a la labor de investigación que 
configura a la Sociedad como un conato de Centro de Estudios Histó
ricos. Pensamos que es ésta una novedad que no se observa en otras 
Sociedades del Reino: 

"Con el objeto de contribuir esta Sociedad al fin que se propone, 
determlnará. cuando lo crea conveniente, la celebración de exposlcio-
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nes públicas. Propondrá premios para las obras 1\terarias Y memorias 
de investigación ... " (85). 

La mejor realización de estas ideas r enovadoras encauzadas por 
Rivero tendrían su máximo exponente en la gran exposición de 1856, 
ya bajo la presidencia de D. Pedro Carlos Gordon, quizás el momento 
más espléndido de la Sociedad. 

10.-L~ EXPOSlCION AGRJCOLA E lNDUSTRl:\L DE 1856: 

LA. OBR.'\ DE P . C. GORDON 

La organización adminjstrativa de la Sociedad .v la paz nacional 
coadyuvaron para que se realizara, bajo la presidencia de D. PedrO 
Carlos Gordon, la primera gran exPOSición agrícola e Industrial. 

La concepción de este magno certamen , primero en la zona an
daluza con tal lujo y grandeza, estaba concehido como una auténtica 
feria de muestras. 

En la extensa 1\lemorla que la Sociedad Económica recogiera , pos. 
teriorment.e. se relata con auténtico r itmo periodfstlco actual las 
andanzas de los organizadores: 

"Uno de los primeros trabajos fue el de hacer un largo Y detallado 
repertorio, en donde toda clase de producciones del pueblo Y su tér
mino estaban indicadas, y hoy es muy satisfactorio considerar cómo 
los esfuerzos acumulados de muchos han venido a hacer real Y efec
tivo lo que era entonces imaginario. Ejecutáronse en seguida Jos 
trabajos reglamentarios, que han sido la norma de los sucesivos; se 
designó la época de la expoSición; se acordaron los prem ios en lám inas 
y no en medallas, como hubiéramos realizado; se organizaron las 
ex-posiciones; se anunció al público en la fo rma más clara y ordenada ... 
Mas no bastaba ésto, preciso era más que con\'encer. persuadir a los 
productores para que presentasen sus más e-xcelentes objetos; Y de 
aqu[ el tener que hablarles uno por uno; enseñar a éstos, Interesar a 
aquéllos y animar repetidamente a todos. Mientras tanto no se des
cuidaba un momento la redacción d e los programas y anuncios. el 
formular los libros ; proveerse de los útiles necesarios: organizar mil 
diferentes cosas, y, en una palabr a, si es Lícito usar de ejemplos 
grandes para cosas pequeñas, como dice el más dulce de los poetas 
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laúnos. la comisión tuvo que recorrer iguales campos y encon tró 
aún mayor número de dificultades con menores medios para vence r 
las, que las que llevaron a cabo las gigantescas e-xpoSiciones de 
Lonclres y París ... " (86). 

El reglamento general de la Exposh'ión deja bien claramente el 
interés de los organizadores por lograr un éxito. Se especifica en 
su artículo -l. o: " ... Todos los productos que se presenten en la expo
sición habrán de ser exclusivamente del término de esta ciudad, y 
debido al trabajo de sus habitantes .. . " (87). 

Se trataba de una muestra agropecuaria, indusLrial .v artesanal de 
la región, sin mezcla de otras aportaciones y se hacia con el único fin 
de promocionar el interés y entusiasmo de los productores por me
jorar sus labores y abrir nuevo!> mercados. 

Es curioso hacer notar cómo ya los organizadores previnieron la 
Posibilidad de que algún expositor intentara sacar excesivo provecho 
propio del interés general de la exposición. para evitar esta tentación 
redactaron el artículo n.o 16 del Reglamento, el cual se adelanta en 
un siglo en los estimulas que conocemos habituales en la publicidad: 

" ... Los representantes de los expoSitores se limitarán a responder 
a las preguntas que se les hagan, entregar los prospectos e indicar 
los precios corrientes que les sean pedido. Bajo pena de expulsión les 
estará prohibido llamar la atención de los visitadores ni excitarlos a 
comprar objetos expuestos ... " (88). 

He aquí la organización que adoptó el certamen en el local esco
gido del antiguo convento exclaustrado de S. Juan de Dios: 

Los productos formarán cinco secciones. distribuidas de la manera 
que a continuación se expresa: 

l.o grupo 
2.0 grupo 

PRIMERA SECCIO)l 

PRODUC'l'OS ~IT~R.:U,ES 

Pt'imera clast> 

Tierras de producción . 
Tierras de aplicación industria l. 

Segunda clase 

3." grupo - Piedras y demás minerales explotables. 
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-l." grupo 
5." gnii)O 

6." grupo 
7." grupo 

8." grupo 
9.0 grupo 

lQ.n grupo 
11.·• grupo 
12.0 grupo 
13." grupo 
H ." grupo 
15." gntpo 
16Y grupo 
17.0 grupo 
18.0 grupo 

Tercera ch1se 

Aguas potables. 
Aguas medicinales. 

SE GUNDA SECCION 

PRODUC1'0S VEGET.\LES 

CuaJ·ta clase 

Cereales. 
Legumbres y dt'más semillas útiles o perjudiciales. 

Qu.inla clast: 

Frutas frescas. 
Frutas secas. 

Sexta cl.1Se 

Plantas alimenticias. 
Plantas oleosas. 
P lamas for rajeras. 
Plantas textiles. 
Plantas banllleras. 
Plantas curtientes. 
Plantas tintóreas. 
Plantas aromáticas. 
Plantas de adorno y demás \'egetales expresados en 
los grupos anteriores. 

:séptima clase 

19.0 grui)O - Maderas. 

Octava clast' 

20.0 g rupo - Gomas y reslnas. 
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21" grupo 
22." grupo 
23." grupo 
2-l." grupo 
25.• grupo 
26.• grupo 
'l7.• grupo 
28." grupo 
29.• grupo 

:10." grupo 
31." grupo 

32:• grupo 
33." grupo 
:ll." grupo 

35." grupo 

36." grupo 
37." grupo 

3~." grupo 

TERCERA SECClON 

PRODUC'1'0 S A~HULES 

X o\•eoa clase 

Especie caballar. 
Especie asnal. 
Especie mular. 
Especte vacuna. 
E specie lanar. 
Especte caprina. 
Especie porcina. 
E specte canina. 
Caza y demás especies útiles o dañinas no expresadas. 

Décima clase 

Aves de corral. 
Aves silvestres. 

Undéclma clase 

Peces y mariscos. 
ReptUes útiles y dañjnos. 
Gusano de seda, cochinilla y cualQuier otro insecto 
útU Q perjudicial. 
Cualquler otro animal o producto suyo no expresado. 

CUARTA SECCION 

PRODUCTOS lXDUSTRULES 

Duodécima cJase 

i\lanolactu•·:l'l d e s us tancias minerales 

Ladrillos, losetas y tejas. 
Vasijas ordlnarias y finas, vidriadas y sin vidriar, y 
demás productos del a rte cerámjca. 
Objetos de vidrio. cristal y esm alte. 
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39.0 grupo 
40.0 grupo 
·U.• grupo 

42." grupo 

-!3.• grupo 

-1-L" grupo 

-!5Y grupo 
-16." grupo 
47.• grupo 

-18." grupo 

-19.'' grupo 

50." grupo 

51." grupo 

52.• grupo 

53.'' grupo 
5·J.O grupo 
55." grupo 
56.• grupo 
57.0 grupo 
58.0 grupo 
59.0 grupo 
60.• grupo 

61.0 grupo 

Colores minerales preparados. 
Piedras Jahrada!> para construcción y adornos. 
Objetos labrados de mármol, jaspe o cualquiera otra 
piedra susceptible de pulimento. 
Cales comunes e hidráulicas. yeso y mezclas de cons-
trucción. 
Productos qulmicos obtenidos r.on sustancias mine-
rales_ 
Objetos fabricados de hierro o acero solo, o en unión 
con otras materias. 
Armas blancas y de Juego. 
Objetos de fundición. 
Instrumentos y máquinas o modelos de unos y otras. 
en cuya constntcción entre como primera materia el 
hierro. 
Objetos fabricados de cobre y sus aleaciones. solos o 
en unión de otras materias. 
Objetos de plomo. zinc, eStaño y sus a leaciones, solos 
o en unión de otras materias. 
Objetos fabricados de oro, plata y sus aleaciones, solos 
o en unión con otras materias. 
Objetos fabricados de cualquiera otro metal o aleación, 
solo o en tmión de otras materias. 
Todo objeto fabricado con estas u otras sustancias mi
nerales, no mencionado. 

Dedmotet·cera clase 

i\lanufachu-as de s tL<>tancias vegetales 

Harinas, féculas y sus aplicaciones. 
Azúcares y alcoholes. 
Frutas y legumbres desecadas y en conserva. 
Vinos. 
Agua.rdientes y bebidas espirituosas. 
Aceites comestil.Jles e indusu·iales. 
Barnices y charoles. 
Sustancias químicas y medicinales obtenidas de sus-
tancias vegetales. 
Objetos de carpintería y ebanisteria. 
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62.0 grupo -

63.• grupo 
6-!.0 grupo 
G5Y grupo 
66.0 g.rupo 

67.0 grupo 
68." grupo 
69." ;;rupo 
70.0 grupo 
71.0 grupo 

72.• gr upo 
73.• grupo 

74.0 grupo 

75.0 grupo 
76.0 grupo 

77.0 grupo 

78.0 grupo 

79.• grupo 

80.0 grupo 
HL• grupo 

Instrumentos Y máquinas o modelos de unos v otras. 
en cuya construcción entre como primera ma.teria la 
madera. 
Objetos de corcho. 
Vasijas de madera sola o herrada. 
cartonerra y abaniquería. 
Tejidos de cáñamo, lino, algodón, pita o cualquier otra 
sustancia textil de su color natural, y pintados o es
tampados. 
Objetos de cestería y espartería. 
Objetos de enea y junco. 
Cordon ería y cordeletia vegct.al. 
Sustancias coloranteS. 
Colores en polvo o preparados pa ra los diferentes mé
todos de pintar. 
Impresiones y encuadernaciones. 
Objetos fabri cados con astas u otras sustancias vege
tales, no mencionados. 

Deci mocuarta clase 

~fanu:facturas de sustancias animales 

Carnes frescas y preparadas para su conservación, 
incluyendo la chacina. 
Productos de la leche. 
Toda clase de sustancias alimenticias preparadas para 
su conservación. 
Manteca, sebo, cera y demás grasas animales, y obje
tos preparados con ellas. 
Productos quinúcos Y mecUcinales extraidos de las 
sustancias animales. 
Tejidos Y demás objetos fabricados de Jana, seda, crin 
y pelo. 
O?jetos fabricados de marfil. nácar, concha 0 hueso. 
P1eles curtidas y preparadas para todos sus usos v 
objetos fabricados con ellas. ' · 
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2." grupo 
:-J.u grupo 

84." grupo 
85.0 grupo 
86.0 grupo 
S7.0 gr upo 
ss.o grupo 
89.0 grupo 
90.0 grupo 
91." grupo 
92." grupo 

QUINTA SECCJON 

BELLAS ARTES 

Dibujos y pinturas ejecutados por todos los métodos. 
Grabados y Utograiías. 
Fotografla. 
Recortes y calados de todas clases. 
Medallas troqueladas o galvano-plásticas. 
Tapicería. 
Estatuaria y relie,·es del natural. 
TaiJa. relieves y molduras de adorno. 
Mosáicos y embutidos. 
Molduras y objetos dorado:;; y plateados o bronceados. 
Planos. proyectos y modelos arquitectónicos Y topográ
ficos, civiles y militares. 

La memoria de 1857 incluye la lista de expositores con anotado· 
nes muy interesantes que ayudan a un mejor conocimiento antropoló
gico y etnográfico de la región. 

Las secciones 1.• y 2.• ofrecían gran curiosidad, especialmente 
por las colecciones de maderas de muchas especies de árboles aclima
tados en el término de J erez. La Sociedad reconocla la fuente de 
beneficios que seria para la ciudad propagar estas plantaciones. 
de modo que "extiendan su amenidad y producto sobre aquellos 
terrenos que, en tiempos no muy apartados. estaban cubiertos con 
ta sombra de variados ramajes; terrenos que nunca debieron desti
narse a otra cosa, y que poblados nuevamente. darán un acrecenta
miento notable a la riqueza agrlcola. materias excelentes a las artes. 
frescura y salubridad a la atmósfera, amenidad y agrado a los Sen· 
tidQS, agua a tos campos y pintoresca perspectiva por todas par-
tes .. .'' (89). 

Pensaban los ilustrados socios que pronto se tcndrlan que or 
ganizar viveros provinciales. pero que la ciudad de Jerez. por man
tener especiales relacion es con Escocia e Inglaterra. pocUa benefi 
ci.a rse de esta exportación antes que ninguna, 

Se reconoce en la Memoria que esta labor es fruto de lo!S jóvenes 
nensionados en las escuelas agricolas de Aranjuez y Villavicios~. pero 
se entiende que aún es necesario enviar becarios a Alemama que 
puedan aprender mejores técnicas de selv icultu"ra. 

- 46-

En esta sección se había prestado una a tención peculiar al propio 
estudio de las tierras. desde el punto de ,·ista de Jos abon os. "Esta 
ciencia -dicen los socios- que tamo se cuida y estudia en el 
extranjero, unida al conocimiento químko de las tierras. ha de ser 
en todas partes y especialmente en este pueblo, la piedra angular. 
~bre la que se sostenga y eleve la nrosper idad agrkola ... " (90). Y 
con un sentido impresionan te de modernidad. agregan: " ... Todo lo que 
se haga en esta parte. lejos de ser perdido o infrurwoso. sería por 
e l contrario un excelente punto de partida para ir conociendo poco a 
poco. no la carta geológica, sino la Quim lca-agrlcola del término. que 
''endria a ser la mejor guía en los negociot-: de compra y \'enta. }" auxi
liada con la estacUstica dl' la producción. constituirán los elementos 
de la escuela más vasta de agr icultura que hubiese en la nación ... " (91 ) . 

En la obser vación de las especies cereales prestan especial aten
ción Jos socios de la Económica a las va riedades de trigo presentadas 
por D. Gerónimo Martínez Enrilc. Se analizan sus posibilidades y se 
establece el Pl<mo competitivo en Que podrían mantenerse frente a 
producciones paralelas de Argelia. Marruecos o Estados Unidos. Se 
afirma rotundamente que "nunca elche olvida rse que la verdad era 
industria de Jerez. la QUe es madre de todas, la aue sustenta a las 
demás, es y ha de ser s iempre 1::~ agricultura ... Jl'rez adquirirá el cetro 
de s u primacía meridional por la ind ust ri~l agrícola, así como Barce
lona la tiene por la fa bril en el Orlent.e de España .. :· {92). 

Dentro del grupo de plantas exóticas se citan como válidas en 
su producción: el c.astaño d i' Indi as y el a lt'l'r r afl'irano; el zumaque. 
no menos útil como planta necesaria a los curtidores, de mucha pro
ducción y presentada por D. Manuel Zianca: el nopaJ, con vistaS a la 
extracción de cochinilla, tal como hacia la Sociedad de Cádiz: el 
lino. el algodón, el yute. 

Se propone como entidad promocionador<~ la creación de una 
Granja l\lodelo que evitase, entre otras cosas. la existencia de esas 
diez teguas habidas entre Utrera y Jerez, a las oue Antillón llamaba 
"espacio fértil que languidece casi inculto en un cUma delicioso". 

Para adelantar en la Industria agrícola, alma .v vida de la riqueza 
1lc la zona, argumentan los socios Ilustrados ·• ... son precisos los 
esfuerzos unidos de individuos que nsodándose con este objeto em
prendan los experimentos Que sean conducentes ... " Y agregan más 
adelante: ''Este origen quisiéramos que tuviese la Granja, que an tes 
hemos nombrado, el de la asociación; quizás as! seria seguro s u plan
teamiento. y no estériles, como lo hl'ln s ido hasta ahora, los esfuerzos 
de la J unta de Agricultura y del celoso y entendido D. Manuel Ber-
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temati. que dio Impulso al pensamiento. Cuando las ideas son buenas, 
deben recorrerse todos los caminos hasta encontrar el que más direc
tamente favorece su creación y sostenimiento .. .'' (93). 

En la sección de ganadería la e."<r>osición adquiere su punto más 
esplendente. Comenta la memoria: "E l público entero quedó admirado 
al ,·er pasear en la Plaza tan hermosos animales. excelen tes yeguas 
de 'icnt.re, potros ya destinados pat·a silla. para t.i.J:o y par a la re
producción, y otros en grupos o tiros de cuatro y de seis apelados Y 
de preciosa capa ... " (94). 

Los caballos que se presentaron en la exposición ejecutaron co· 
rrcctos ejercicios de doma. indicándose de qué modo estaba enraizada 
en la ciudad el a rte de la jineta. E l mejor espectáculo fue ofrecido 
por los caballos de escuela de D. Sebastián Morales y de D. Antonio 
de Aranda. Se hizo notar en la raza de estos éQuidos su procedencia 
de la casta de la Car tuja. También actuó, entre Los aplausos de la 
concurrencia, otro caballo de D. Miguel Gaona, del Puerto de Santa 
Maria. "pueblo que el ferrocarril -dice la memoria- ha unido para 
siempre a esta población. y que de hoy en adelante ha de unir tam· 
bién s u historia y sus Intereses a los nuestros ... " (95) . 

También se presentaron ejemplares cruzados, por el presidente 
de la Sociedad D. Pedro C. Gordon. y tratados mediante el método de 
la selt'cdón. estimándose el más excelente. "pues asf lo ha practicado 
la Inglaterra con tan prodigiosos resultados y ast se practica, aunque 
por otro principio, en nuestro mismo país con la raza vacuna: y he 
aquf acaso el principal beneficio. sino el único que han producido en 
España las corridas de toros .. .'' (96). 

Pero. sobre todo. lo que mer eció los aplausos del Jurado, del 
ptíhlico y de la ciudad entera, continúa la Memmia! "fue el toro Apis, 
semental, de la pertenencia de D. Jerónimo Martinez Enrile, de la 
casta inglesa de Durbam. de extraordinaria Longitud. de gordura me
diana. Su peso es de 1.010 Kilogramos Y a pesar de esto se ha 
logrado una crla. que se presentó también en la exposición, habida de 
um1 vaca suiza, perteneciente a D. Juan Carlos Haurie ... " (97) . 

En el capitulo industrial y de manufacturas. presentaba la exPO
sición un amplio exponente. 

Asf. por ejemplo. se hace notar la ehanisteria, mostrada en deli
C<Jdos trabajos ejecutados en maderas del pafs y de América. En la 
tonelería, primitivo y venerado arte en Jerez, se presentaron pruebas 
muy elogiosas, demostrativas de las grandes habilidades de los tra
bajadores jerezanos, que en este aspecto aventajan a los toneleros de 
las riberas del Rhin. 
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Se expusieron invenciones de instrumen tos y perfeccionamiento 
de otros en armeria, cerrajer[a y carpinterla: de estas últimas es el 
clarinete construido en su totalidad por el joven D. Juan de Dios 
Solano. y entre aquellos la esco-peta perfeccionada y montada por él 
mismo; las famosas cet"t·ajas de secreto del Sr . Vldal; el cartabón 
movible de D. Adolfo Diaque, y la colmena de madera, cuadrangular, 
de una vara de alto, inventada por D. Manuel Fernández, y cuyo 
excelente servicio Y utilidad abona "la experiencia de muchos años". 

En otros productos, D. Juan Fontán y D. Juan José Ortega pre
sentaron un nuevo aceite de lent isco y variedades de n uevas féculas 
de patatas. El aceite de oliva estuvo escasamente representado. El 
autor de la l\l emoria recomienda a los productores la utilización de 
la máquina Spolipa " ... usada en Italia para extraer separadamente 
las tres sustancias que contiene esta fruta, e1 aceite de la pulpa, los 
Uquidos del hueso y el meollo o pepita .. .'' 

En el capitulo vilúcola se presentaron pocas variedades, tan sólo 
las novedades del vino de guindas de D. Fernando Moreno, y el lla
mado de Fontaioebleau, producto de vides trafdas de aquel sitio. 
También se presentó una novedad apreciable: el vino de melón, ex· 
traido por D. Francisco Amador. 

F inalmente. merecen atención especial del Jurado las obtenciones 
del Sr . Juan Ortega: " ... El jarabe artificial de glucosa o azúcar de 
uvas, preparado con la fécula de patata, CUYO uso seña tan ótll para 
mejorar los mostos en los años o vendimias húmedas, o para extraer 
alcohol o hacer bebidas espirituosas. El licor clarificante, que pre
cipita todas las impurezas de los vinos más cargados, es tan bueno 
Y tan barato, que Ya está adoptado en muchas bodegas, y quisiéramos 
que se usase pronto en las demás. Los polvos para rebajar el color de 
los vJnos son t.ambién muy convenientes, porque al propio tiempo 
disminuye notablemente la aspereza y neutraliza el ácido que puedan 
tener .. .'' (98). 

En la última sección se pasa re lación a las Bellas Artes. El autor 
de la Memoria analiza someramente la presencia de destacados pinto
res. Cita, en primer lugar, a D. Juan Rodrlguez, pintor honorario de 
Cámara de S. M. a quien el Jurado considera " ... fundador de la escuela 
jerezana y maestrQ de algunos de los expositores ... " 

De él escribe Parada y Barreto: " ... Entre el corto número de 
pintores que la ciudad de J erez ha pr oducido, figura en primer término 
D. Juan Rodríguez y Jiménez, conocido generalmente por el sobre
nombre del Tahonero. En 1813 pasó de Cádiz a Sevilla, donde con
cluyó de enaltecer su nombre, estudiando los célebres autores de la 
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escuela sevillana, y llevando a cabo obras de arte Y especial mérito 
en los cinco años que permaneció en aquella población ... " (99). 
· Destaca seguidamente la Memoria a los pintores D. José M.• 
Bracho, D. Luis Sevil y otros corno D. Manuel Ponce de León Y 
D. Manuel Berruti. 

Completaban la sección de Bellas Artes. fotografías de D. José 
Gordon, con vistas de la Cartuja y de la Colegiata; tapicerfas Y bor
dados; dibujos caligráficos; esculturas de D. Juan Palomino; molduras 
y objetos dorados o plateados, finalizando con Planos. proyectos Y 
modelos arquitectónicos civiles y militares. 

Como se puede deducir por la extensa nómina de participantes. 
incluida en apéndice, la exposición de 1856 significaba el despegue 
económico de 1<~ ciudad y, probablemente, el punto de arranque de su 
proyección comercial, mantenida, afortunadamente. hasta nuestros 

días. 
Fue lástima que una em presa tan noble se viese perjudicada en 

breve tiempo por el espfritu de bandería y disgregación que como hado 
maléfico anidaba en las empresas del siglo XIX español. No obstante, 
a] menos por unos años, la Sociedad Económica Jerezana demostró 
fehacientemente lo que puede lograr la voluntad unificada de los 
ciudadanos, y babia alcanzado una meta clarificadora con .esta expo· 
sición: "El principal provecho que ha de reportar a nuestra ciudad es 
el estudio de lo que tiene y particularn1ente de lo que carece ... " (lOO). 
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NOTAS 

l.-M. RUIZ LAGOS, Lo. So~iedad E conómica Matrite~se y l4 jwomoció1l de 
la Sociedad Patridtica de Jerez de /.o, Frontera. A.f.E.M. T. IX, Madrid, 
1973. 

2.- Carta de R . Velázquez Gazte.lu a J. F. ,\fedina. A.H.N. Consejos, legs. 
912/ 15. 

3.-Erposiciótz de J. Faustino d6 Medüta, A.H.N. Madrid, Cot¡,sejos. legs. 
912/ 15. 

4.- La historia del periodo 1805-33 puede verse en nuestro líbro en prensa: 
Ilustrados y R eformadores en la Baja Andalucía. Ed. Nacional, Madrid. 

5.- M . BERTEMATI, Memoria Histdrico-Critica de la Real Sociedad Econó
nnca Jerezatta, págs. 88/89. Jerez, 1862. 

6.- Actas Capitulares A. J erez. año 1833, folios 1St/ 59. 
7.-Regidor Decano del Ayuntamiento. Promotor de la enseñanza en la 

ciudad. 
S.- Abad de la S. l. l. Colegial. 
9.-Regidor del Ayuntamiento. 

10.-Regidor. 
11.-Regidor. 
12.- Cónsul del Tribunal del Comercio. 
13.- Cónsul del Tribunal del Comercio. 
14.- Cura de la S. [. Colegial. 
15.-Párroco de S. Marcos. 
16.- Pát:roco de S. Dion.isio. 
17.- Pát:roco d.e S. Miguel. 
18.- Pá.r:roco de S. Lucas. 
19.- 2.• Presidente de la Sociedad reinsWada. 
20.-Rei~tstalaciótt de ht R eal Sociedad E conómica de A . P . de Jerez de la 

Frontera, pág. 5. Jerez, 1835. 
21.-Rein.stalaciótr , op. cit. , p ág . 11. 
22.-Reinstalaciót~, op. cit., pág. 5 . 
'13.-Reinstalacidn. op. cit .. págs. 8 /9. 
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24.-D. PARADA Y BARRETO, Hombres il11strrs dil jtm1z , pág. 449, )ere:~:. 

1875. 
25.-Abuelos palentos: D. Sancho Basuno Nuñez de Prado. Caballerizo de 

S . M. y D .a F rancisca Velázquez de Cuéllar ~· Vargas. Matvnos: D . Juan 
de Vargas Machuca y D ." Beatri:!: Dávila y Ponce de León. 

26.-Expediente de F .• Basurto y Vargas Machuca - Cuardias-mari7ras Archi
vo-MttSeo D. Alvaro de Bazá11. Viso dcl Marqués (Ciudad Real) . 

27.-Expediente citado. 15/ TV/ 1835. 
28.-Discurso leido por d Sr. Marqués de Casa-Vargas . R. S. E . J ere:t . 31 de 

Diciembre de 1835. 
29.-Discurso cit. , pág. 2. 
30.-Discurso cit., pág. 3. 
31.-Cír. Exposición que ha.ct' el Conde de los Acevt~dos. dueño del Oficio di' 

Fiel medidor al j efe Político de la PYov. de Cádlz, Cádiz, 1837. ldem. 
Tnform~ prestmtado en el expedientr promovido por la Sociedad Ecollómi

ca de ]vez, Cádiz, 1837. 
32.-Discurso cit., pág. 4. Estos mismos datos aparecen recogidos por J. A. 

Lavalle en Tareas dc la Real Sociedad Económica. Jerez de la Frontera, 

Julio-Agosto-Septiembre de 1835. . . 
33.-D. FRANCISCO BASURTO fue promovido al wnpleo de Bngad1er de la 

Armada Real el 14 de Mayo de 1835. por Decreto de la Reina Goberna
dora. Dias después, el 25 de Mayo de 1835, le fu e concedido su ingTeso 

en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. 
34.-Exp. Pers. Museo Naval. n.• 40!1. 
35.-Exp. Pers. de Pedro Riquelme. Museo Naval, n.n 403. 

36.-E~pediente personal cit. 
37.-M. RUIZ LAGOS, Joaquín M .• Sotelo, político y literato. prl'fecto dP 

jos¿ Bo11aparte m la citldad d-e jerez. pág. 24. C.E.H.J .. n .o 3. Jerez. 

1971. 
38.-Cfr. M. RUIZ LAGOS. Reformadores e ilustrados en la Baja Atrdulucía , 

Edit. Nacional, Madrid, en prensa. 
39.-Actas Capitulares de j erez. Cabildo 3 1/l / 18 10. Fol. 49. 

40.-Exp. Pers. cit. Oficio de 31 de Agosto de 18 10. 

41.-Exp. Pers. cit. Oficio L/ 2/18 15. 

42.-Exp. Pers. cit. Oíicio 1/ 2 / 18 15. 
43.-Tareas de la R eal S . Económica de Xerez. 1836, pág. 4. J erez. 1836. 

« .-Tareas. op. cit., pág. 5. 
45.-CAMPOMA...~. Dis. edm. pop. artesarws. T . l , pág. 357. 
4.6.-CAPMANY, Discurso sobre la agricultura, comercio e induslrta, ms. cit. 

J. Sarrailh, fol. 27. 
47.-Tareas, op. cit., pág. 9. 
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1836. Cfr. G . Gómez de la Serna, Los viajeros de la llustración, Madrid, 
1974. 

49 -Programas cits., pág. 2."-
50.-Programas cits. , poig. 3.• 
51.- Programas cits .. pág. 4.• 
52.-Progrumas cits. , pág. 4 .• 
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59.-Tareas. op. cit., págs. 14/ 15. 
60.-Tareas. op. cit., pág. 7. 
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págs. 202/ 203. Sevilla, 1970. 

65.-Tareas, op. cit., pág. 14. 
66.-Tareas. op. cit., pág. 8. 
61.-Tttreas. op. cit., pág. 10 . 

68.-Tnreas, op. cit. , pág. 10. 
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12.-Tareas, op. cit., pág. 5. 
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78.-Se trata del ilustre poeta sevillano. 
79.-Exp. cit., fol. 62 v .o 

80.-Exp. cit .. fol . 63. 
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84.-Estat11tos cit. , art. 1.0 y 8.o 
8S.- Estat11tos cits., art. 45.0 , 46.o, 47.0 
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92.-Memoria. op. cit., pág. 18. 
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95.-Memoria, op. cit., pág. 20. 
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99.-D. PARADA Y BARREíO, op . cit., págs. 402/ 408. 

100.-Memoria, op. cit., pág. 86. 
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APENDICE 1 

INDICE ALFABETICO D E EXPOSITORES Y 

OBJETOS PRESEN"T.-\DOS 

lNDlCE ALFAEETICO DE LOS EXPOSITORES Y NOTICIA DE 
LOS OBJETOS QUE HAN PRESENTADO 

D."' Adela Cánepa de Ruano 

D. Adolfo Diaque 

Aficionado (Un) al arte del 
herrero 

D. Alvaro Mirón 

D. Alonso Vargas y Casas 
D. Ambrosio Grimaldl 
Srta. D.• Ana de l sasi 
Srta. 0.& Ana M.• Fernández 
D. Angel de la Sierra 
D. Andrés Cano 
D. Andrés del Amor 
D. Antonio Alvarez 
D. Antonio Domenech 
D. Antonio F ernández 
D. Antonio Feo. de Aranda 
D. Antonio González 
D. Antonio Marla Aranda 

.Jarrones de cr istal imitando por · 
ce lana. 
Cartabón movible, instrumento de 
ebanistería. 

Peso de cruz. 
Diez cuadros al ó leo so!Jre tabla y 
lienzo. 
Aguas potables. 
Cortinas transparentes. 
Dos cuadros al óleo. 
Muestras de zw·cidos. 
Cinco cuadros a l óleo. 
Ganado caballar . 
Ganado caballar . 
Copa de madera torneada. 
Colección de maderas. 
Süla de monta r. 
Caballo. 
Botitas blancas de señora. 
Vajilla de oro y p lata dentro de un 
peso duro. Estuche de afeitar en la 
cáscara de un piñón. Otros objetos 
de plata 
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D. Gerónimo Mtnez. Enrile -

D. Gregario Jiménez de 
Clsneros 

Sres. Gordon 

Sres. Herrando y Ramos 

D. lgnaclo Moro 
~res. lsasi y Compañia 

D.• Isabel Gálvez 
D.• lsabel Ortiz 

D . .J acollo P. Gordon 

D.• Josefa Boades 
D. José Alegre 

Cereales. Semillas. Aceite. Aceitu· 
nas. Miel virgen. Corteza de árbo· 
les. Corcho. Manteca de vaca. Frutas 
frescas y secas. Lana. Gerga. Gana· 
do caballar, asnal. mular. lanar y 
caprino. !Yláquinas agrtcolas traidas 
del extranjero. 

Vinos viejos, poderoso. seco y abo 
cado paseados a Manila. 
Fresas. 

Espejo grande tallado y dorado. 
Cuadro con los nombres de los ex· 
posltores. dorado también. 

Muestras de tierra, aguas potables. 
Juego de botas o toneles. Macetón 
de madera para flores. 
Caballo. 
Dos cuadros de taplcerla. 

Gallos y gallinas de Conchlnchina. 
Toro de raza inglesa Y crias de cru
za. Ganado caballar. 
Guisantes o chfcbaros frescos. 
Palanganero. Peso de hierro. Llave 
tuerca. Cerraduras pestilleras. Otra 
para cómoda. Marcador de botas. 
Bocado y serreta para caballo. Es· 
trlbo. Espuelas y espolines. 

- 58-

D .. José Armario 
O . .José Becerra 
O . .José Bocarando 
D. José Carlos Luna 
D. José C. Adorno 
D. José de la Calle 
U .. José de la Concha 
D. José de la Sierra 
D. José de Soto 

D. José de Soto 
D. Jo.sé Diaz 
D. José Fantoni 
D. José Gómez Cintado 
D. José Guerrero 
D. José Gordon 

D. J osé Gutiérrez y Soto 
D . .José Maria Clsneros 
D. José Maria Bracho 
D. José Maria López 
D . José Maria de los Rios 

D. José Maria Amador 
D. José Infante, como admi

nistrador del Hospicio 

IJ . .J osé Montero 
D. José Moguer 

D. José atondo 

Cebada. 
Ocho especies de piedra. 
Bota de charol y otra de terciopelo. 
Curtidos de diferentes clases. 
Varias macetas de flores. 
Caballos sementales y de silla. 
Alcoholes de vino y cafia . 
Ganado caballar. 
Telas de hilo para colchones, man
teles, sábanas. toallas. camisas, etc. 
Cerrajerla. 
Mesa y sillón de caoba. 
Trigo en grano y en espigas. 
Un cuadro de la Magdalena. 
Huevos de pava y de gallina. 
Cuadros al óleo. a la aguada y foto
granas. 
Un cuadro al lápiz. 
Un cuadro al lápiz. 
Cuatro cuadros al óleo. 
Gallo y gallina inglesa. Una rosa. 
Vino amontlllado natural y clarifi
cado. Pedro Xlménez Id. ld. 
Vaca de leche. 

Cuadro de papel bordado con seda. 
Mantilla de tul necro. Camisa bor
dada. Colcha blanca. Cuadro y cuello 
de tul blanco. Cuadro de tapicería. 
Pañuelo blanco bordado. Muestra de 
encaje. Crea común. Lona. Corte 
de pantalón. Toallas. ServiLletas. Za
patos de becerro y de charol; fabri
cado todo por los niños del Hospicio. 
Alcohol. 
Un florón de veso. La talla de un 
espejo grande. Una columna de or
den dórico_ 
Dos objetos de escultura por Palo
mino. 
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D. José Rodriguez Losada 
(del Puerto Sta. María) 

D José Rincón 

D. José Rodrlguez 
D. José Tamayo 
D . .José Oronoz 

D. José Valera 
D. José T ejera y D. Antonio 

Rojas 

D. José Zambrano y Fdez. 
D. Joaquln Malina 
D. Joaquín Jtménez Delgado 
D. Juan Barba 

D. Juan Bourre 
D. Juan Coli 
D. Juan Carlos Haurle 
D. Juan de Dios Fernández 

D. Juan Fernández 
D. Juan Fontán 

D. Juan José Onega 

D . .Juan de Nieves 
D. Juan de Dios Moüna 
D. Juan Oronoz 
D. Juan Palomino 

Cuatro cuadros al óleo. 
Cuadro caligráfico de un alwnno de 
su colegio. 
Un braguero elástico. 
Cinco clases de tllrra. 
Maderas. Simientes. Tierras. Aceite. 
Cebada. Trigo. Trigo racimal. Gallo 
y gallina conchinchinos. 
Sombrero serrano. 

Cuatro rinconeras lalladas. Un pa
langanero y otros objetos de ebanis
terfa. 
Guantes y pieles curtidas. 
Tirador de campanilla de seda. 
A vtspas que llama vegetales. 
Un óvalo tallado y dorado. Una luna 
de espejo azogado por él. 
Un cu<'hillo de monte y diez navajas. 
Barnices. 
Una vaca de raza extranjera. 
Gallinas de conchinchina. Palomos 
mallorquines. Gallo y gallina espa· 
ñoles. Td. americanos. 
Una mesa y cañonera de cobre. 
Aceite y jabón de lentisco. Malz
trigo y cebada-trigo. 
Vino natural y clarificado. El mlsmo 
sin color. Licor clarlficante. Polvos 
decolorantes. Fécula de patatas. Ja
ra be preparado con dicha fécula. 
Azúcar de uvas. 
Dos especies de tierra. 
Muestras de tinte. 
Caballos sementales y de silla. 
Un grupo de figuras plásticas. Un 
crucifijo. Busto de D. Juan Rodrí
guez. Otros de niños y seis especies 
rle harnices y charoles. 
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D. Juan Ramos (presb[tero) 

D. Juan Rodríguez 
D. Juan Rodríguez 
D. Juan Romero Gálvez 
D. Juan de Dios Solano 

D. Juan Soto 
D. Juan Tarrius 

D. Leopoldo Obelliane 
D. Luis Casado 
o. Luis Garcfa Obeso 
D. Luis Granado 
D. Luis Sevil 
D. Lucas Caballero 

Sra. D.• Maria Doz de Gordon -
Sra. 0."' M.• del Carmen Ponce-

Sra. D.• Margarita Farto 
Srta. D.• María del Rosario 

Grandallana 
Srta. D.• Maria Consolación 

Angula y Aguado 
Sna. D.• María Josefa Ruiz 

y Garcfa 
D. Manuel Ponce de León y 

Soler 
D. Manuel G. de Montaner 
D. Manuel Cianea 
D. Manuel Lacorte 
D. Manuel Fernández 

Un jardinito con cien macetas. 
Aguas. Cebada-trigo. Seda. 
Ocho cuadros al óleo. 
Botas de señora. 
Aceite de oliva. 
Escopeta de dos cañones. Clarinete 
en s[ bemol. 
Tornillo de cerrajero. 
Piedra de corchuelo. 

Cuadro al óleo. 
Barro colorado. 
Una corona de hoja de lata. 
Tejas y dos cántaros. 
Cinco retratos al óleo. 
Espigas de cebada-trigo. 

Dos cuadros de tapicer[a. 
Grupo de escultura. Una perríta de 
barro cocido. Dos hustos de la mis
ma materia. 
Azucenas blancas. 

Dos macetas de flores. 

Pañuelo de olán bordado. 

Dos cuadros de tapicería. 

Un cuadrito al óleo. 
Un neceser de hoja de tata. 
Planta y poh~o de zumaQue. 
Seis instrumentos de agricu ltura. 
Una colmena compuesta de va rias 
piezas. 
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D. Manuel Berruti y Garda 
D. Manuel Ortiz 
D. Manuel Rubio 
D. Manuel Bautista 

D. M<muel R omero y Garcia 

D. Manuel Romero y Gálve.z 
D. Manuel Moreno 
D. Manuel Ezquerra 
D. 1'vlanuel Orihuela 
D. Manuel de la Rosa 
D. Manuel Pérez 
Sr. Marqués del Castillo 
S r. Marqués de Casa-Vargas 
D. Martln Villeg4S 
D. Miguel Alvarez 
D. Miguel Arriaza 

Srta. D.• Nlcolasa de la Paz 

Sra. D.a O. PI. 

D. Pascual Delgado 
D. Pedro López y R uiz 

D. Pedro Gordon 

Tres cuadros al óleo. 
Una cadena de mármol. 
Licores. 
Dos zapatos de esparto para caba
llos. Serón y dos tapetes o llmpia
pjes de id. 
Mue!;tras de granos. Bellotas. Un 
caballo. Ovejas y maderas. 
Vacas y potros. 
Cuatro arañas de cristal. 
Una mariposa grande. 
Aves. 
Sanguijuelas, sus overas y crlas. 
Un cáliz de plata hecho a martillo. 
Aguas potables y medicinales. 
Trigo de color. 
Tierra albariza y negra-fina. 
Una farola de desarme. 
Un .filtro y una basa-toscana de pie· 
dra franca. 

Dos cuadritos de papel calado. 

Nueve muestras de chocolate. 

Guant-es y pieles curtidas. 
Cuatro muestras de tierra. Vino 
amantillado. Pedro Ximénez y seco. 
Cuadros al óleo y a la aguada. Tapi
cerla. Gallos, gallinas y huevos de 
Conchinchina y mixtos. Ganado ca
ballar de croza-árabe. vacun o Y la
nar de la Australia. 
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Srta. D.• Rosario Rivero 
D.• Rocío Real y Rodrlguez 
D. Rafael Rodrlguez 

D. Rafael Barrosa 
O. Ramón de Torres 
D. Ramón Gil (del Hospicio) -
D. Ricardo Hernández 

D. Ricardo de Jesús (del 
Hospicio) 

Sra. D.• Salvadora Gordon 
D. Santiago Puztry 

O. Sebastián de Morales 
D. Sebastián Orbaneja 
D. Severino López 
D. Simón de la Sierra 

Sra. D.• Trinidad Martlnez 
de Vargas Machuca 

La Testamentaría de Barrero -
D. Teodoro Mateos 

Sra. Viuda de lsasi 
Sra. Viuda de Muriel 
D. Vicente Garcla 
D. Vicente Fernández 
D. Vicente Pons 

Un cuadro al óleo. 
Dos ramos de flores de cera. 
Una cerradura pestillera con secre
tos. 
Una farola de muchas piezas. 
Pato y pata. 
Crea común. 
Colchas de algodón y otras sin con· 
clulr. 

Lana. 

Tapicerfa. 
Un ramillete de azúcar y otro de 
chocolate. 
Ganado caballar y caprino. 
Ganado lannr y de cerda. 
Cuadros al óleo. 
Dos ca l>a nos. 

Seis cuadros de varias labores y 
bordados. 
Caballos. 
Cuadro al óleo. 

Varias macetas de flores. 
Dos caballos. 
Pañuelo teñido. 
Una silla Inglesa. 
Un pez. 
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ARO DE 1856 

DEMOSTRACION DEL NUMERO DE VISITADORES Y DE LAS 
CANTIDADES RECAUDADAS, CON DISTINCJON DE LOCALES. 

OlAS Y HORAS DE MAÑANA Y TARDE 

BiUetes recogidos t>n fl sa lón df' la exposición de In Industria 
y de las artes 

Fecha Me flan a Tarde Billetes Precio Total rvn. 

Mayo 1 148 1-W 292 4 rs. L168 
Mayo 2 67 61 12-8 4 rs. 512 

Mayo 3 94 40 134 4 rs. 536 

Mayo 4 382 327 709 1 r. 709 

Mayo 5 63 39 102 2 rs. 204 

Mayo 6 108 91 199 1 r . 199 

Mayo 7 28 30 58 2 rs. 116 

Mayo 8 99 143 242 4 rs. 968 

Ma.vo !:! 46 40 86 2 rs. 172 

Mayo 10 48 61 109 2 rs. 218 

Mayo 11 321 199 520 1 r . 520 

Mayo 12 221 130 351 4 rs. 1.404 

Mayo 13 98 133 231 2 rs. 462 

Mayo 1-1 171 230 401 1 r . 401 

Mayo 15 308 344 652 1 r. 652 

2.202 2.012 4.214 8.241 

Billett>~'> recogidos el dla de la exposidón dt> ganados en la 
plaza de toros 

;\1ayo 4 297 
l\layo 4 2.915 
Mayo 4 asientos de prefer. 

297 
2.915 

1 r. 
2 rs. 

3.212 
Importe de la Exposición en el salón de la industria 

PRODUCTO TOTAL . . . 
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297 
5.830 
1.908 

8.035 
8.241 

16.276 

APENDICE TI 

SOCIOS DE LA ECOXO:'\llCA JEREZANA EN 1860 

LISTA DE LOS SOCIOS POR ORDEN DE ANTIGüEDAD 

Sr . D. Rafael Rivero 
Sr. Conde de Premio-Rea l 
Sr. Marqués del Castillo 
Sr . D. Ramón de Torres y Sánchez 
Sr . D. José Lacoste 
Sr. D. Juan Pedro Domecq 
Sr . D. Manuel Ruiz de la Rabia 
Sr. D. Pedro Carlos Gordon 
Sr . D. Simón de la Sierra 
Sr . D. Miguel de Giles 
Sr. D. Juan Ramos 
Sr. D. Antonio Feo. de Aranda 
Sr . D. Francisco J . Herrero 
S r. D. Juan Fontán 
Sr . D. Ramón de Coloma 
Sr. D. Carlos Gordon 
Sr . D. Julián Pemartln 
Sr. D. Francisco de Pauta Barea 
Sr. D. Agustln Garcla 
Sr . D. J osé Manuel Berna! 
Sr. D. Juan Miró 
Sr. D. Alejandro Gordon 
Sr. D. José Bracho 
Sr. D. Luis Gordon 
Sr . D. Pedro Beigbeder 
Sr. D. Pedro Mor eno y de la Serna 
Sr. D. José Sánchez Mlra 
Sr. D. J osé Pemartín 
Sr. D. Diego de Agreda 
Sr . D. Gonzalo Quintero 
Sr . D. Gregorio J. de Cisneros 
Sr. D. JuUán Pérez y Muro 
Sr. D. Manuel Pérez y de Molina 
Sr. D. Francisco Beigbeder 
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30 de Mayo de 1833 
24 de J u llo de 1833 
3 de Abril de 1834 
3 de Abril de 1834 
3 de Abril de 1834 
3 de Abril de 1834 
3 de Abril de 1834 
3 de Abril de 1834 
3 de Abril de 1834 

19 de Mayo de 1834 
19 de Mayo de 1834 
19 de Mayo de 1834 
20 de Noviembre de 1834 
7 de Mayo de 1835 
2 de Julio de 1835 

28 de Enero de 1836 
28 de Enero de 1836 
21 de Junio de 1837 
5 de EnerQ de 1842 
7 de Junio de 1843 

16 de Julio de 1845 
21 de Abril de 1847 
5 de Diciembre de 1849 
6 de Noviembre de 1850 
6 de Noviembre de 1850 
6 de Noviembre de 1850 

12 de Marzo de 1851 
9 de Abril de 1851 
7 de Enero de 1852 

10 de Febrero de 1853 
7 de Marzo de 1855 
7 de Marzo de 1855 

ll de Abril de 1855 
11 de Abril de 1855 



Sr. D. Guillermo Garvey 11 de Abril de 18.í!'i 
Sr . D. Pedro Pércz y de MoliDa 11 de Abril de 1855 
Sr . D. Enrique O'Neale y Rivero 11 de Abril de 1855 
Sr. D. Hilarlo de Pina 11 de Mayo de 1855 
Sr. D. Diego Leonardo Gallardo 11 de Mayo de 1855 
Sr. D. Enrique Rh·ero y O"NeaJe 13 de Junjo de 1855 
Sr. D. Salvador del B. y Bonilla 13 de .J uruo de 1855 
Sr. D. J osé Oronoz 10 de Octubre dE' 1855 
Sr . D. Juan Piñero 10 de Ü<'t.uhre de 1855 
Sr. D. J osé Estévez y López 9 de Febrero de 1856 
Sr . D . .José Rincón 6 de Marzo de 1856 
Sr. D. Manuel Ceballos 6 de Marzo de 185G 
Sr. D. José Infante 12 de Ahril de 1856 
Sr. D. Francisco de Paula Lago:;; 24 de Juruo de 1856 
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MANUSCRITO RIQUELME 

en donde se relata el origen de la 

Sociedad Económica Jerezana 

1 Edición crítico anotado 1 



EL MANUSCRITO RIQUELME 

Y a en otra ocasión tratamos de hacer la historia del primer 
período de la Sociedad Eco1Jómica Jerezatta (1), pero nos quedó 
el deseo que ahora cumplimos de editar y comentar la fuente 
principal en la que se apoya la critica de su gestión primera. 

Al carecer, por el momento, de actas y documentos origi
nales de la Sociedad sólo sobre el ms. Riquelme y las Memorias 
de la institución, afortunadamente recopiladas por nosotros, se 
puede trazar el perfil de entidad ta1J capital para la historia 
de la Baja Andalucía. 

Este curioso ms. perteneció a un anónimo socio que guardó 
celosamente su nombre y qtte, al legar sus papeles y documen
tos a stt amigo D. Pedro Riquelme y Novella, pidió se comer
vara el secreto de su personalidad. 

De esta manera y como legado testamentario llegó a poder 
de D . Manuel Bertemati, Secretario qtl.e fue de la Sociedad en 
1860. primero en utilizarlo al escribir la única Memoria Históri
ca que se publicó sobre la entidad jerezana e1t el siglo pasado (2). 

( 1) M. Ruiz Lagos, H istoria de lu Sociedad E cottómica de Amigos del Pafs 
dr! X era de la Frontera, 1, Jerez, 1972. 

(2) M. Bertemati, ltfemoria histórica-crítica de lu R eal Sociedad E conómica 
] &rezlltltl , pág. 10, Jerez, 1862. 
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En el siglo pasado la Sociedad Bibliófila de la ciudad editó 
el Diario de Trillo y Borbón (3), libro imprescindible para co
nocer los avatares históricos de la región en la crisis del antiguo 
régimen, quedando etJ olvido este ms. de veintiocho páginas 
que guardaba el relato de i1tslitt4ción tan principal en el desaffollo 
de la zona. De aquí el que el Centro de Estudios Históricos 
J erezanos itticie sus edicio11,es de manuscritos co1z. esta pieza ve
nerable de la ilustración española, cott el fin de llenar un lapsus 
sociológico importante. 

Este tipo de escrito, ta" escaso en la literatt~ra española, 
otorga mayor importatzcia a su publicación, aún más cuando 
su estilo severo, ágil y sencillo explica de modo fehaciente todo 
el proceso de incorporación de las ideas ilu,stradas en una socie
dad que prese?Jtaba múltiples escollos para su asimilación. 

N o se nos oculta y comprendemos el deseo del autor de 
encubrir su personalidad. Según su palabra, había sido inqui
rido por la Inquisición y en sus comentarios jugaba su situación 
que, al parecer, no debía ser muy estable. No cabe duda que 
su nombre figura en la primera relación de socios suscrita por 
el fundador D. Felipe F ernández y que su muerte se constata 
etJ la epidemia fatal de 1800. Cualquiera pudo haber sido, esen
cialmente un hombre en qt4ÍetJ anidaba toda la conciencia pletta 
de la crisis qtte ahondaba a España . 

De todas formas, su escrito termina ett el mismo año en 
que hay que señalar la desaparición de la Sociedad hasta su 
reimtalación de 1833. Como escribe M. Bertemati: •·· .No es 
posible olvidar esta terrible fecha de 1800: ett eUa va envuelta 
la memoria de los antiguos Amigos del País, víctimas ett St~ 

(3) J. TriUo y Borbón, I.Jbro e 11 donde .-sttfn apuntadas !odas_las 11ovedad~s 
acaecidas e 11 esta ciudad de Xt:Yer: d.· la Frontl!ra. d,,sde el ano 17;,3. Ed. Tradi
ciones Jerezanas, J erez, 1890. 
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mayor parte del cruel azote de la Providencia ... A partir de 
este año ya no hay Sociedad ni socios; no hay más que indivi
dualidades aisladas , recuerdos imperecederos y odios que el 
tiempo ha logrado extinguir. El autor del ms. Riquelme murió 
con la pluma en la mano: su Diario, que alcanza hasta el día 
10 de noviembre, lleva indelebles señas en SttS últimas páginas 
del espantoso vacío en que se hallaba el escritor: •... no tengo 
valor -decía- para escribir lo que veo, ni creo que Dios me 
dé vida para tanto ... .. (4) . 

La lectura del manuscrito ayudará a comprender la génesis 
de tma típica Sociedad Patriótica e, indudablemente, seroirá 
para valorar en su justa medida su futura reinstalación y la 
labor desplegada por la misma. 

(4) M. Bertemati, op . cit. , p;igs. 60-1. 
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l. 

1. 0 En este día 1 . o de E nero de 1784 reinando el Señor 
Don Carlos de Barbón, Tercero de este nombre, dí princi
pio a este manuscrito de cosas notables de J erez de la Fron
tera , sin tener que poner mas que la noticia de haber hoy 
decidido el cuerpo de la Nobleza solemnizar con funciones 
la paz con Inglaterra y el fasto nacimiento de los dos Infan
tes gemelos. (1). 

( 1) E ra costumbn: frecuo:nte a fines del siglo XVill llevar pequeftos 
Diarios que anotasen curiosas observaciones ci.: la vida de la ciudad y de sus 
hombres. Ocurre con t:Ste género literar io que suele ser de obras de juventud. 
que muy difícilmente logran su continuación t:n la madurez. No obstante, pre
cisamente, de esa frescura incipiente nace su atractivo. Un interés que, en algu
nos de los apuntes, llega a 5<..71" una viñeta descamada dd mundo goyesco del 
t:nierm.izo antiguo régimen . 

El anónimo autor del ms. nos da datos preciosos de observaciones particn· 
l.ut:S, no recogidas en ninguna prt:nsa local ni en cualquier otro folleto de 6poca. 
D.: estt: tipo de Diarios sólo conocemos actualmente dos: E l primero. titulado 
Libro l'n doude están apuntadas todas las novedadt:s ucaccidas ,., esta. cht.dad 
d,• X erez de la Frontera desde,.¡ año de 1753, original de D . Juan dt: Trillo y 
Borbón, fue editado en Jerez en 1890. Su original ofrt:ee dificultades grandes 
hoy de adquisición. Formtlba parte dt! u na colt:eeión de bibliófilo titulada 
"Tradiciones Jerezanas". 

Otro diario interesante es o:l denominado Co11cisos n ·cuerdos de jaez de la 
Fron tera, Mio 1847, original de;: D. Joaqu1n Portillo. 

Con referencias a eUos advertimos que cuando las notas do::l ms. Rrquelm,; 
coincidan con las anotaciones de Trillo o Portillo, haremos transcripción compa
rativa de los otros textos. 

E n relación con el párrafo que prt:eede comenta Trillo: 
"Se dt:t.:rminó por el cut:rpo de nobleza el hacer las funciones en celebridad 

dt: la paz y nacimiento de los dos infantes gemelos, las cuales fueron ejecutadas 
un la plaza del Arenal, habiendo ésta colgado todos sus balcones con ricas colga· 
duras de damasco... La iluminación del cabildo fue toda de cera, como la d o: 
muchos balcones de la plaza, y la de muchas casas particularts del pueblo.- Los 
montados sacaron sus nuevas vestimentaS de raso liso, color do: punzón y blan
co, con perfiles de plata . .. ". (T. B. u.0 74, pág. 22). 
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2.0 En este día, 15 de Enero, se supo que Domingo Marvio 
al que ahorcaron en Noviembre del año pasado por la muer
te que dio al montañés de la tienda del Arroyo, estaba ino
cente y se engañó la justicia de los hombres. (2). 

3 . 0 En estos días que corren: lunes 10, martes 11 y miér-
coles 12 de Febrero, son las fiestas que dicen de la Paz y 
Nacimiento. Hay en la plaza del Arenal 4 arcos que hacen 
de entrada al recinto, todo cercado de andamiadas para la 
gente, y dentro hay manejos, alcancías y fuegos por la 
noche con los balcones iluminados y los arcos con más de 
800 luces cada uno. En las Casas Consistoriales hay un 
altar con el retrato del Rey Ntro. Sr., donde los niños de 
la Escuela cantan loas al son de la orquesta. Es general la 
alegría entre los pobres por las limosnas que dan en esta 
ocasión varios vecinos; de ellos el Marqués de Villa-Panés 
reparte 100 hogazas. (Yo doy 20). (3). 

4. 0 En este día, jueves 6 de Mayo, salieron de su Convento 
las Monjas de Gracia y fueron a refugiarse en el Convento 
de San Cristóbal, por acuerdo del Juez Eclesiástico. Iban 
en procesión y delante llevaba una un grande Crucifijo. 
De las resultas de esta procesión han llevado preso al zapa
tero de la calle de la Campana que dijo: ¿Dónde va tanta 
zorra ? Y preguntado por qué usó estas palabras dijo le 
parecía deshonestidad ver mujeres descalzas. (4). 

~2} Esta nolic~'l local aparect! también recogida por T. B. sin comentarios 
postcTtOn:s. Da to cunoso t:S ha.cer notar que t;,'TIIn parte del ramo del comercio 
de ultr:unarinos dept:ndla cm la ciudad de los montañeses. 

(3) Con re::fert:neia nl texto precedente se observa en el Diario de T. H . 
~ escasa alusión a personas ilustradas, cosa qut no ocurre con el ms. Riquel111e. 
E u éste, especialmente, se;: anotan los individuos de la Sociedad Económica. 

(4} La similíLud de t!lita nota con la escrita por Trillo y Borbón nos hace: 
p c;nsar en qu., el ms. Riquclmc pudiclra ser un boceto similar a aquel. Véase el 
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5.o En este día, 11 de Mayo, me habló el P ropio D. Felipe 
Fernández de su proyecto de elevar una súplica aNtro. Sr. 
el Rey, para que digne mandar fundar en esta Ciudad una 
Sociedad Económica de Amigos del País, como las que hay 
establecidas en Madrid , Sevilla y Valencia. Todos los ami
gos, los buenos le damos enhorabuena, pero si no toma la 
mano en esto el Cabildo Catedralicio es tiempo y trabajo 
perdido. (5). 

paralelismo de contt:nido : •· ... Salit:ron las monjas de: Gracia, y formando una 
procesión. guiadas por una que delante iba con un Crucifijo , se fueron a rd'u
giar a la Iglesia Mayor ... " . (T. B . n. u 75, p:íg. 23}. En est e texto se han omitido 
com.:ntarios anticlericales o voltt:rianos. 

Por otra parte::, como dijimos c:o d prólogo. D . J uan Trillo y Borbón donó 
n lu Socieclad Económica su Dwno d, ; uc.sos dt la .:poct•. ori¡:,oinal c:ditndo po;;. 
teriorrnente ea 1890. De aW l:l qtll: entre o:l :wónimo autor y Trillo pudit:ra m t:
di:tr una cierta relación personal. 

(5) Se anota por vcz primera d nombrt! d tl presbítero D . Felipe Fe:mán
d•:z, fundador de la Sociedad Económica . E l a utor del ms. prev.ce sabiamente 
los problemas de la e.rección. Como dijimos en otra ocasión : " ... En el caso de 
la Sociedad Jerezana, d illlpulso d.: fundación fue: debido a un hombre bcnctné
rito, d presb:ítero D. F elipe F ernández -subraya M. Dertemati- uno de estos 
hombres úrilcs v modestos. relegados hoy al olvido por la ingratitud de sus com
palricios. A ~. principalmcnte, se dtbe la fundación d e ~'la Real Sociedad Eco
nómica ' el impulso que rccibit:ron s us primt ras ta.rt:as. que: acaso hub ieran sidc> 
eStériles, c:.n la lucha con L'l tradición y con d espíritu de pandillaje, común a 
todos los pueblos de la época, sin la abn.,g:~C'ión. la modesLia, y la constancia d e 
aquel bene!Illérito ciudadano. 

Fernández intervino muy de cerca de los jurados D . Isidro Martinez de 
Galica ,. D . Rafuel Velázquez Gaztdu. a mstancias de los cuales el Corregidor 
de L1 Ciudad IJ. Juan Ortiz y Azorín d cvó petición a l Supremo Consejo en de
manda de cn:ación de una Sociedad Económica en Jerez ... " . (Cfr. M. Rni1: 
Lagos, Historia de la Socudad Econ6nunt d t Anugo5 dtl Pals de X erez tk la 
Frontera. l . págs. 4 / 5 . Jerez. 1972). 

Sobre la persona de D. Fdipe Fernández fueron r han sido inútiles los 
int.,ntos para hacer su biografía. Por d momento nos hcmos do: c-ontentar con 
las decla.racioncs do: testigos qut, a ntt: notario. solicitó en 1862 O . Manuel Bertt
ma ti. De ellas se;: deduce que : " ... Era risnetjo \ nlgo mundano ; que era tocando 
en alto y de rcgulares carnes ; que:: su veStido era de a bate. con casaca larga v 
sombrero de tres picos ; que St: le dejó de ver sobre daño de 1790 ; q ue en 14 
de abril dc 1793 emitió podt:r deSde Londres. a favor de D. Juan Ferrin, para 
la venta de unos inmuebles ... ". (Cfr. M . Bt:rteroati, .'lfemoria flist61-ico-Crítica 
t/p l11 R eal Soctedad Económ1ca j ere;uma. págs. 150/ 53, Jerez, 1862}. 

Ha.y que pensar que F. Fernándb.:r. fuo:ra uno más de la legión de emigrados 
u Londres. 
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6.0 En este día, 10 de Junio, murió Francisco Núñez de 
Marchena, barbero de malas costumbres cosido a puña
ladas por uno de sus mancebos de feo vicio. Le encontra
ron muerto en la callejuela de los Palos, desabotonado y 
mutilado horriblemente en sus partes naturales. (6). 

1. 0 Hoy 11 ha sido día de grande escándalo en casa de 
Don F . L. de M. por las malas costumbres de la ama de 
casa. Dieron parte al marido los domésticos. El Confesor 
de la casa está tratando de apaciguar el escándalo para 
que no se entere quien deba ; más ya se ha dicho que el 
tal confesor tiene los dedos en el ajo. Grande necesidad te
nemos de otro día 3 de Abril del año 67, famoso por la ex
pulsión de los Padres de la Compañía de esta ciudad, pues 
en verdad son peores los frailes que han quedado, habién
dose librado la Nación pero no las familias que la forman , 
sin cuya moralidad nada importa que la política sea acer
tada en los Consejos. (7). 

8. 0 En miércoles 11 de Agosto dieron garrote vil al tuerto 
Guzmán porque mató a un gitano dentro de la cárcel, donde 
estaba esperando su condena por otra muerte que ya tenía. 

(6) E l autor, impresionado por la bdrbarie, traza otro poceto, fndice so
ciológico dt: comportamiento de época. Véase la similitud con los apuntes go
yescos. 

{7) El aut or , tomando como prete:rto 1m problema illtemO de D . F . L. 
dll M., aprovecha para lanzar una diatriba anticleri.cal. Haciendo alnsión a la 
"xpulsión de los PP. Jesuitas. aboga por la exclaustración de los demás frailes, 
considerá ndolos como peligrosos pam la política nacional. 

Es elcidente que el anónimo atrtor estaba en la primera lfnea de los ilus
lrados de la época. Los a taques allticlericales st: oían en todos los cenáculos , ..s
ptrialment e cm los universitarios. Seria larga d" rest ñar la lista de los prohom
bres que estaban en este convencimiento. 

Sobre este tema pueden consultars" : 
J. M. a Blanco Whi te, Cartas dg E spaiía . Ed. Madrid, 1972 ; A. Martínez 

A.lbiach. R eligiosidad hispana y sociedad borb6,lica. Burgos, 1969; ) . lvf. Cuenca, 
La /gl f;sia E spañola ante la revolución liberal. Madrid, 1971 ; J . M.a Blanco 
White, Obra inglesa, Ed. J . Goytisolo, Buenos Aires, 1972. 
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Iba al patibulo desfallecido que daba lástima el verlo y 
para sentarlo en la banqueta fue menester que ayudase el 
pregoner.o porque le dio un temblor de miembros tal que 
se caía. El pícaro verdugo también temblaba mucho y pi
dió un vaso de vino, a lo que contestó la justicia, que si no 
acababa su obligación lo mandaría azotar. Duró el suplicio 
media hora larga y si durara un poco más hubiéramos teni
do apedreo y levantamiento del populacho. ¡Barbarie de 
los tiempos!, ¡y no son los reos los más bárbaros! (8). 

9.0 En este día, 11 de Noviembre, llegó a esta ciudad el 
Arzobispo de Sevilla, Excmo. Sr. D. Alonso Marcos de 
Llanes y Argüe11es, sujeto de liberalidad, instrucción y bue
nas prendas. Don Felipe Fernández quiere visitarle para 
recomendar su segunda súplica a S. M. el R ey para la fun
dación de una Sociedad de Amigos del País; le hemos 
dicho que no lo haga porque los canónigos lo informarán 
mal, no habiéndoseles dado parte antes, y así se lo acon
sejamos la otra vez y no lo hizo, que es gente envidiosa 
esta de la Iglesia y puede mucho. (9). 

(8) .Boceto costumbrista. E l a uto.r habría deseado otros métodos más civi
liza dos de castigo. Su espíritu ilustrado ha bría abogado por la conmutación d e 
la pena de muerte. 

(9} P ensamos que el anónimo autor no se eqnivocab a cuando enjuiciaba 
a D. Alonso Marcos de Llanes como inclinado a la fundación de la Sociedad 
Económica. Precisamente, la Real Cédula de 25 de julio de 1785 , por la que se 
daban instrucciones al Corregidor D . Ignacio R et;ma para llevar a cabo la crea
ción, decía : " . .. Que se escribiere carta acordada al M. R. Arzobispo de Sevilla 
Marcos de Llanes, que a la sazón se hallab a en la ciudad de Jerez, dándole aviso 
de esta resolución , para que promoviese y a uxiliase el referido estab1ecirnien tl1 
por el modo y medios que le dictase su acreditado celo, a fill de que consiguiesen 
los jerezanos las ventajas a qne se dirigía el nuevo Instituto ... ". (Real Decreto 
de 25/ VU / 1787. Cfr. Esta.tttlos de la R. S. E. J er ezana, 1786}. 

El Arzobispo, hombre ilustrado, procedía <.lel Colegio de Santa Cruz d e 
Valladolid . Habia sido Doctoral en Palencia r habia ingresado, posteriormente, 
en el Colegio de Sta. Maria de J esús de Sevilla. Opositó a la plaza de Canónigo 
Doctoral de la Ca tedral Hispalense. (Cfr. F . Aguilar Piñal , La Universidad d e 
S evilla en el siglo X 'l/11, pág. 466, Sevilla, 1969). 
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10.0 En este día, sábado 22 de Enero de 1785, vino de mi-
sion el Rvdo. Padre Fray Diego de Cádiz; y lo apunto 
como cosa curiosa por ser muy malo el Predicador y muy 
pródigos de alabanzas los oyentes. Dicen que predica de 
repente; pero mejor sería que lo pensara antes. (10). 

Sobr¡; su p ersona relata de esta manera el historiador D. Joaquin Guicbot : 
" ... Deseosa 1:. Universidad L ib•..raria de contar en su claust ro al sabio prelado. 
nombró una comisión de su seno que el día 3 de enero fuese a ofrecer a su 
Eminencia la!< borlas de Filosofía. Leyes, Cánones y Teología.. AcepfoJas su E-x
celencia y obsequió espléndidamente a los individuos de la comisión : además 
rt·g¡¡ló tUla bell ísima csc.noania de plata a la Universidad. r se ofreció a costear 
los grados de doctores en Cánones y Teología a los doce estudiantes que obtu
vieron mejores notas por su inte!Jgencia y aplicación. Agradecido el Claustro 
Universitario, acordó celebrar la generosidad del Prelado, con una fiesta litera
ria. tm la que se representase por los estudiantes, y con todo el aparato escénico 
que ekigiera su a rgumento, una de las comedias de las que más en boga estaban 
a la sazón. La pieza elegida Iue Zard<1, tragedia de Voltaire. El Prelad.o prodigó 
los mayores elogios a la obra dramática v aplaudió la inteligencia de los impro
visados actores. 

Esta maniieslaciñn de ilustrada tolerancia, St! dio en Sevilla por el príncipe 
dr su lglesia y por la.s personas m(IS distinguidas de su sociedad civil , precisa
mente en los momentos en que el sentimiento monárq•úco r religioso se suble
vaba airado contra la revolución en F rancia . . " . (Cfr . J. Guicbot y Parodi , His
torta dt la ciudad de Sevilla. T . IV, págs. 438/ 39, Sevilla, 1875). 

El Arzobispo fallecería en SeviU:t el t 1 de enero de 1795. (T . B., n.o 123. 
pág. (6, ed. cit.). 

( 10) La figura de Fr. Diego dt: Cadiz será de capital importancia en la 
evolución del pcnsa.mie.nto de la Baja Andalucía, tanto desde el punto de vista 
de la lucha contra la "invasión" de l:tS ideas de Francia. como alentadora del 
proceso de la ideología ab .. •:olutista. 

F r . Diego de C'fldiz. polo opuesto de los ilustrados, llegó a ejercer tal in
fluencia sobre las conciencias gaditanas ,. sevillanas, que controló hasta las di
versiones ptÍblicas. Por todo ello. quizá." sea ésta una d e las personalidades de 
la epoca más necesitada de un estudio imparcial y ob jetivo. Recientemente, es
cribla de ~l J. Herrero : " ... Fr. Diego d e Cádiz ha sido una personalidad a la 
que recientes estudios han comenzado a prestar la atención que merece. En ge
neral ha sido estndiado por su famoso ataque a Lorenzo Nonnante en 1786 ; 
es decir, como ejemplo de la reacción contra la labor ilustrada de las Socieda
cle,<; d~~ Am.igos del Pa!s .. . La enorme energia qne hizo de él el predicador más 
ra moso de su época, su 1neu:la de rigor mor<~.l e implacable agresividad y su odio 
inextinguible a las doctrinas del siglo hacen de él uno de los más importantes 
hombres de acción del tillimo turcio del siglo XVTlL .". (Cfr. J. Herrero, l.ot; 
nrigcnrs del pensamic:nto reaccionario español . págs. 142/ 4.3. Madrid, 197l). 

Sobre la intervención de F r. D iego en los espectáculos públicos puede con
sultarse nuestro trabajo : Co11trovcrsias ,...,, lon~o a lc1 li~tlcd dt las comedias e" 
la ci11túrd de jerez de la Fro11t trrt1, Jerez. 1964 . 
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11 .0 
En este día, lunes 8 d 1 . . 

del Arrecife que va desde ~~8~, ~e dio pnncipio a la obra 
pezaron por e] costado del Co Clu ad a la de Sevilla; em
nos donde se hará una 1 . ~vento de los P . P. Capuchi-
8 de Marzo) . (11) . g one a. (Digo arriba que es hoy 

12.0 En este día 4 d M 
segunda ver el Sr. ~ b ~yo por la ~arde ha llegado por 
in terrumpida en Dicie~~r~s~~l de_ SeVIlla, cuya visita dejó 
to ir a verlo con el Pro D F liano pasad?. Hemos resuel
mido con el asunto de ~ S .. de pe que q~ere hacer grande 

Ocl e ad de Amigos del País. (12). 

13.o En este día, 12de .Ma •o tu· 
el Magistrado de la Cole }·ai ~mos con~ Pro. Fernández, 
Marqués de Casa Vargas gtb oJn Francisco Obedos y el 

a esar as mano d 1 S . 
po. Estovo muy lleno de af bilid d s e r . ArzoblS-
tenia ya noticia de nuestr d a a con nosotros y dijo 
Sociedad Patriótica m a eman.da ; que en Sevilla tenían 

. u y concurnda por 1 p , 
son los pnmeros patriotas d 1 N . , os arrocos que 

D. e a r ac1on porq '1 · a 1os y al rey· que no b' . ' ue so o s1rven 
' sa Ia st en esta ciudad hab , na per-

( 11) Se refiere el autor l; . 
Jerez a Sevilla. Emplea etimoló a. a pnmera pavimentación de la rr 
~ado de un camino" - grcament~ ~ ~érmino arrecife (ant .~ et.ez: de 

Otcetottario Etimoló . Del ar. rusrf d•que" - Cfr J . c;:alzada -
.ugumenta : " Se gtco de lt~ LengU4 Custellalla .· ' . . C?rOmrnas, Brrv~ 
ciudad. dispu~tos :m:: con m~ de 2.000 b-ab~T~d~~~ ~:d. ~.~6 1). T . B . 
t.a COnstru~~:ón de t S cuadri11as ... " • (T R n o c•o' , OS IJOS de es ta 
G ...... es e cam· · · · · " • pag 2.5 1 · 
'· Gómez de la Serna, Los v~:,.: ::u:o nde Ja o~a, .,,lm:ta Real. de · ~ ;~g o¿¿· 

(12) A e a IISfructóll, Madrid. 1974 . . 
pesar de los consejos ad · 

con ~u celo por crear la Soc'ed· d versos, el presbitero F Fem' d .. 
la Pnmera visita 1 . • ;t . E n el l.caoscurso de . ao ez COnhrrua 
las gestiones del ~o:rec'·~~d del Arzo.bispo Marcos de L~:~es~~ distantes de 

Retana había a~:.!._ D . Tgn~cro Retana ante el Su r• ían 1r~do 
blecimiento d el ..... wado en su mlonne. " Se . P. cmo ConseJO. 

e escu apatri ·u · ·.. na m u,, mt desvelos d . o ca en esta ciudad ·' eresanle el esta-
(;¡ materia~ ;~u~tecesores y, sin embargo, P~~:rónolhan ~ido verificar los 
oicipal d e Jerez "E::.ré c~n4 otras providencias un punl~ texanpedil eb~te formado eu 

' ....... n . - 1784). oa "e ... ". (A.. Mu-
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sonas para llevar a cabo esta empresa , y si las .hubiere de
bíamos acudir con nuestras instancias al Corregidor y reu
nir con su permisión al cuerpo de la Nobleza, pues de poco 
sirven los buenos propósitos si no hay medios eficaces de 
verificarlos; que con dolor de su corazón veía que no se 
educaban los niños en este pueblachón y que las Sociedades 
Patrióticas son para esto. Con tales discursos nos despidió 
muy satisfechos y en particular el Pro. Don Felipe Fernán
dez que fue defensor de este pueblo y de la capacidad de 
sus vecinos para dedicarse a económicos y desempeñar todos 
los oficios de la Sociedad, ofreciendo pedir al momento la 
venia del Corregidor para convocar una junta preparatoria 
de lo principal del pueblo. (13). 

14.0 En este día, 15 de Mayo, hubo lugar una gran reunión 
de vecinos notables en la Sala Capitular de las Casas Con
sistoriales, para tratar de saber quienes querían alistarse 
por Individuos de la Sociedad Económica de Amigos del 
País: presente el Cabildo de la Iglesia Colegial, el Corre
gidor, los Individuos del Ayuntamiento, el cuerpo de la 
Nobleza y todo lo principal del Comercio, Labradores y 
algunos mayetos y artífices. Casi todos se alistaron al prin
cipio ; pero concurriendo a la sazón el Sr. Arzobispo y ad
virtiéndoles que esto de la Sociedad era cosa de la mayor 

(13} D. F elipe Femández fue a esta entrevista con fuertes valedores ecle
siásticos q ue inclinasen , cosa no dificil, el ánimo del Arzobispo para la creación 
de la Sociedad . 

No obstante, en Jos an tecedentes de la creación, desde 178 1. según se com
prueba en el expt:diente original - A. H . N. Madrid. Co1~ejos. Legs. 9l2/ 15-
cl Supremo Consejo había contado siempre con las autoridades eclesiásticas, por 
indicación de D . lsjdoro Mart:Inez de Gatica y D. Rafael Velázquez Gaztelu. 
El Consejo, dirigiéndose al Abad y Cabildo Eclesiástico. escribe : " ... También se 
ha acordado se d.é noticias a V. V. S. S. de esta providencia, para q ue por su 
parte contribuyan con sus luces y auxilios a q ue tenga efecto el establecimiento 
de dicha Sociedad por la utilidad ~;ornún de es.'l ciudad y provincia ... " . 

En una lista primera de Socios figuran muchos eclesiásticos. 
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formalidad, propia para personas de Ciencia y Saber, como 
servidores que debían ser del Estado en casos arduos de 
consulta ; sin recibir por esto premio, antes bien sacrifican
do su bolsillo y personas al bienestar de la República. A lo 
que concluyó el Corregidor que era alistamiento voluntario 
y que cada cual hiciese examen de conciencia para no em
prender cosas que hubiesen luego de abandonar. Con lo que 
se alistaron unas cien personas escasas y el Pro. Don Felipe 
Fernández, por no perderlo todo (que así era de temer), 
apuntó sus nombres y dictó en el acto la súplica a S. M. el 
Rey, que irá mañana con carta del Arzobispo. Así ha con
cluido por ahora este asunto, aunque ya hay algunos arre
pen tidos y han escrito a Sevilla a tomar lenguas de lo que 
allí hacen los económicos. Todo ello irá bien mientras no 
aburran al Pro., alma de esta empresa. (14). 

15°. En este día, primero de J unio, fue acometido el Corre-
gido~ de esta ciudad Don Ignacio Retana, a las nueve y 
media de la noche por dos barateros, que sorprendió con 
cartas en una casa de mala fama detrás de San Mateo: 
gritó favor al Rey y salieron varios vecinos en persecución 
de los asesinos que dieron a correr y no han sido habidos. 
El Corregidor dice que si no se presentan en todo el día de 
mañana mandará emplumar a las mujercillas que los te
nían en su casa. (15). 

( 14) Efectivamente, los ánimos no estaban muy inflamados para hacer 
progresar la Sociedad. Como seiiala cl autor anónimo, el presbitero F ernández 
temiendo un hundimiento total tomó los nombres de los asistentes y escribió :~.1 
Conde ~e"Campomanes. La~· que hem?S logrado encontrar, dice en algunos 
puntos . ...Temo que se verifiqut>n los m1edos de algunos. que me han dicho 
q_ue no be de lograr el fin . y que se ha de poner más dificil la empresa, con 
flrman~o este ejemplar más la frialdad con que se ha tratado este negocio ... " . 
(Co_nseJOS. Legs. 9 12 / 15}. IJay, también, carta al Arzobispo Lla nes del propio 
~elipe F emández. Para la aprobación d e la Sociedad fue defli1Ítiva la interven
ctón del propio Jovellanos. 

( 15) Es sintomática la extraña convivencia entre autoridad y picaresca 
t•n el siglo xvm. 
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16.0 En este día, 10 de Junio, murió de repente un fraile 
capuchino por haber tomado vino con exceso en la tienda 
del Arenal de Santiago, y lo apunto por la circunstancia 
curiosa de haberse descubierto que el fraile era cojo fingi
do, y ser además muy conocido y socorrido en las princi
pales casas de esta ciudad. (16). 

17.0 En este día, 27 de Junio, riñeron hasta venir a las 
manos Don J oaquín Bemad y Vargas, veinticuatro perpe
tuo y Don Manuel Antonio Vilches ; sobre si las tareas para 
la Sociedad Económica deberían ser censuradas antes por 
la Iglesia ; y sosteniendo Vilches que él era el únko censor 
por el Rey, intermedió Don Juan de Trillo y Borbón con 
humos de Alguacil Mayor y salió bien apaleado por ambas 
partes, diciéndole Vilches: toma, pícaro monigote. Con lo 
que se fueron los dos amigos a su casa; y a las oraciones 
los mandó buscar el Sr. Corregidor p ara prenderlos, por la 
intercesión del Marqués de Vma-Panés quedaron libres; 
habiéndose probado que no injuriaron de palabra a la In
quisición como Trillo decía; con lo que se guardó sus palos 
el Sr. Alguacil Mayor. Pero se perdió la partida en lo to
cante a la censura, por haber asegurado el Marqués de 
Villa-Panés que nada se haría sin asistencia de los Ecle
siásticos y Párrocos. (17). 

El término baratero se empie7..a a popula.rizar en los escritores costumbris 
tas. (Voz común en todos los romances ~· con el significado fundamental de 
"negociar". Derv. de baratar = gananc1ar; h . 1140. Baratero = bravucón. 
s. XIX. Cír. ]. Corominas. op. cit.. pág. 82). 

{16) Nueva critica anticlerical del anónimo autor. Sobre. ~te. aspecto pu<:<~e 
consultarse : J. M. Cuenca. La I glesia española ante la revolttet011 l1beral, Madrid, 
197 1 : A. Martinez Albiach. R.:ligiosidad hispana y sociedad borb6JJica , Bnrgos. 
1969. 

{ 17) La alusión del texto a las diatribas entre lo~ mi~bros de la Socie
dad Económica queda reflejada en otros documentos histónco_s. ~1 temor a l a 
mediatización eclesiflstica sigue pr~:scn te. aunque no estaba JUStificado. Poor. 
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18. o En es le día, 10 de Julio, se reuni_eron en las Ca~ ~on-
sistoriales, a puerta cerrada el Corregtdor con los Canorugos 
y el Pro. Femández y tratar~n de form~ una n~eva 
pauta de oficiales para la Soc1edad Econormca de Amigos 
del País, (que ya la tenían nombrada antes de tener la R~ 
Licencia). Dijo el Corregidor que para no dar lug~ _a_ple~
tos con los Eclesiásticos se tomaba él la mano en dirigrr las 
cosas de la Sociedad, pues que había de venir a parar en 
esto mismo, teniendo la Sociedad sus juntas en las Casas 
Consistoriales y trabajando en buena unión y armonía con 
los individuos del Ayuntamiento. E l Pro. Fernández no 
convenía en esto por mandarse otra cosa diferente en los 
estatutos que él tiene estudiados, así de Sevilla como de 
Madrid; a lo que replicó el Dr. Menchaca: ¿Cómo se pue
den comparar estos borricos con Jos económicos de Madrid ? 
El Pro. Don Felipe Fernández pidió permiso para salir Y 
no volvió más. 

En este día, 3 de Julio, se tuvo la noticia del Decreto 
del Consejo que manda la formación de la Sociedad de 
Amigos del País. Se le comuni~ó al . ~ro. _Fernández. ~e 
palabra pero no se le pasó el deb1do ofic1o (Sigue la enVIdia 
royéndole los huesos). (18). 

estimamos, habría sido el control d el Alguacil Mayor J?· J uan T~~ ! Borbón, 
qllien por razones socio-polfticas habría hecho interverur a la Inqwstción. 

Como dato interesante sobre la mentalidad de Tnllo haremos notar que en 
su Diario no inserta ni una sola nota sobre la Sociedad . e, incluso, pasa en claro 
los años de 1785/87. Se d emuestra o.na pareja ignorancia de su persona por 
parte del autor del ms. Riquelme. 

( 18) Prosigue el pleito de competencia entre el Ca~ildo. d e la Cin~d Y 
el Eclesiástico. El P resbitero F emAndez lucha por consegrur la mdependenCJ.a de 
la entidad frente a presiones externas y disidentes. 

Los esfuerzos de Femández aparecen claros en e! propio Decre~o de erec
ción de Carlos JTT: " ... Que se diese aviso de esta p~v¡d~r.a al no~mado _pres
bítero, manifestándole. babia sido del agrado y satisfaccrón del nu _ConseJo su 
celo, y el de todas las personas con tenidas en la lista q ue nco~panó ... ~n su 
vista acordó el mi Consejo St! respondiese al expresado D. Fehpe Fernandez, 
como se hizo en 25 del propio mes. que quedaba enterado. y que luego que se 
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19.0 En este día, 8 de J ulio, se ha comunicado al Consejo 
la elección de oficiales para la Sociedad de Amigos del País. 
Todo lo ha hecho el Corregidor aunque poniendo por de
lante al Pro., que dice que todo lo sufrirá hasta que se vea 
establecida la sociedad. El Marqués de Villa-Panés es el 
Presidente Director, el Magistral el segundo, Don Manuel 
Vilches tiene al fin la censura y Don Pedro Beibeder la 
Tesorería con el Depósito de Caudales (que no se sabe de 
de dónde vendrán). Todos son adjuntos al Ayuntamiento 
y no pueden juntarse más que en las Casas Consistoriales 
con la permisión del Corregidor. (19). 

20.0 En este día, 13 de Agosto, be consentido alistarme en 
la Sociedad de Amigos del País por amistad a Don Felipe 
Femández. Están concluyendo los Estatutos muy pompo
sos, pero creo que durarán poco, el tiempo lo dirá. (20). 

21.0 En este día que es sábado 30 de Julio es la primera 
de las 100 Corridas de Toros que se han destinado para 
aplicar su producto a la composición de camin os. Deben 

concluyesen los Estatutos, los remitiese a l mi Consejo para su a probación. como 
estaba prevenido .. :·. (Estatutos de la Real Soctedad Patnóltca de Xerez de la 
Frontera, págs. 7/ 8 . J erez, 1787). 

(19) Los nombramientos que cita el a utor anónimo fueron confirmados 
por el Supremo Consejo. De todos ellos, el más destacado s«Jrla el Marqués de 
Villa-Panés. Como señala Parada , . Barreto : D. Miguel M.• Panés, marqués d e 
Villa-Pan6s. era poseedor de un;¡ rica biblioteca que comprendía sobre doce mil 
volúmenes y en 1a cual se haiJaban muJtitud de p reciosidades bibliográficas. Du
rante la G1ierra d e la Independencia, D . Miguel Pant~s SCJ adhirió a la causa na
cional, pero no a las r eformas políticas que entonces se iniciaron. 

El Marqués obtuvo por s us desvelos en la Económica su ingreso en ia 
Orden de Carlos m . (Cfr. A. ll. Madrid. S . Estado Carlos Tll. Exp. 10 / 178 1). 

(20) Los Estatutos fueron elaborados por F . Fernández. informados por 
]ovelJanos y por l a Sociedad Económica Ma tritense. y :~prob;¡dos por cl Supremo 
Consejo. Siguen m uy de cerca los arts. de Madrid , pero sin olvidar las peculiari 
dades propias de la región. (Cfr. M. Ruiz Lagos, La Sociedad Económica ,l!atri
tcnse y la promoci6t~ d~ la Sociedad Patriótira de } t re:e dt! la Frontera. Anales 
del T. E . M., T . IX, Madrid, 1973). 
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durar 10 años, haciéndose 5 en cada una de las dos prime
ras semanas ó 10 en cada año. Se está ya construyendo 
una soberbia plaza de madera en el egido y mientras se 
concluye se echarán en la Plaza del Arenal. (21). 

22.0 En este clia, 30 de Septiembre, se han enviado al Con-
sejo los Estatutos de la Sociedad de Amigos del País que 
se pidieron en J ulio . El Corregidor D . Ignacio R etana ha 
enviado también un informe lleno de elogios en boca propia 
y de su cuenta, diciendo que su celo y el patriotismo del 
Cabildo Catedralicio lo han hecho todo y que para mejor 
servicio del pueblo y del Rey seguirá ordenando que el 
Ayuntamiento conduzca los inciertos pasos de estas Socie
dad. En resumen los Amigos del País son ahora todos los 
que mandan y no valía la pena de inventar nombres nue
vos para seguir como antes. (22). 

23.0 En este día, 1.0 de Diciembre, se hizo una leva de niños 
vagabundos y los llevaron a los Conventos donde fueron 
bárbaramente azotados. No digo que el castigo fuera del 
todo perdido si después de los azotes les hubieran enseñado 
a leer y escribir en lugar de soltarlos para que continúen 
en el estado de perdición. Más arreglado a lo justo fuera 
c.tzotar a los padre:; que Jos dejan vagar proporcionándoles 
antes la ocasión de educarlos gratuitamente. Las niñas van 

(2 1) Se trata del primer co;;o taurino de la ciudad. Todavía. se anota la 
.tntigua costumbre de lanc.::H toros = la plaza del Arenal. 

(22) El a ulor anónimo Se: lam.:nta dc: qu«J d ordw institujdo haya tomado 
los puntos claves de la Sociedad. Ko obsta nte, hav que hacer justicia al interés 
deSpertado till el Corregidor D . Ignacio Retana por llevar adelante este negocio. 
En t:Senlo dirigido a D. Pedro López de Lcrena, informante por la Sociedad de 
Sevilla, y s uscrito también por FtrDández, en 1784, dice : " ... Esta ciudad carece 
hoy de fábrica que divierta la grande porción de mujeres y hombres viciosos que 
mantiene:, y la t:Driquezca sobre toda ponderación aprovechando las utilidades 
que promete su fc:rtilidad , t:Spt:cialment c: ,;en la extt:nSióo y curso del do Gna
dalete ... ". 
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a ser recogidas también y el Marqués de Villa-Panés ofrece 
poner en su casa telares y clases de bordados .. También l~s 
párrocos dicen que darán lección en las Iglestas de doctri-
na cristiana. (23). 

24.o En este día, 5 de Enero de 1786, se hizo en las Casas 
Consitoriales un sorteo para establecer la antigüedad de 
los que se han alistado por Socios de los Amigos del Pafs .; 
y a Don Felipe Femández, nuestro fundador, le han m~ti
do también en sorteo, de lo que resulta la solemne mentira 
de ser Don Felipe el N.0 124, detrás de los Individuos todos 
del Ayuntamiento y del Cabildo Catedralicio y Junta de 
los Propios, Cuerpo de la Nobleza y otros muchos, así se
glares como eclesiásticos, frailes y demás. Con esto : e ha 
metido discordia y descontento entre los buenos, Siendo 
grande descortesía la que con es~e Prelado s~ ~ come~do 
y notoria usurpación de sus méntos c?n .perJWClO d~l ~1~n 
común; pues quitándole la justa supenondad (que ru oficJO 
le han dado en la Sociedad) se convierte ésta en cuerpo 
nulo y servidor del Corregidor y Ayuntamiento, en lugar 
de ser ilustrador de los que gobiernan; por ser asi de su 
Instituto. Y así no creemos que sirva de nada lo hecho más 
que para imponer servid~bre a los que. co~ sacrificio de 
los bolsillos nos hemos alistado. Culpa pnnctpal le cabe al 
Sr. Marqués de Villa-Panés, que siendo President~, así de~a 
atropellar sus fueros de tal, sólo po~que a .su 1gnoran:1a 
hace sombra la ilustración de D. Fehpe. DeJO esto coDSig-

(29) La preocupación por la juventud es una constante t:n los miembros 
de 1as Sociedades Económicas. El deseo de hacer progresar a los ~uebl?S en la 
libertad les llevó a programar unos principios pedagógicos revol_u~on.anos P~ 
su época. E jemplos preclaros los dio la Sociedad sevillana al adm1tir ~u~ctón 
de blancos y negros, cuarenta años a ntes que fuera proclama la_ ernanctpaoón .:le 
los esclavos, y prescindiendo de profesores q uc usaba~ el castigo como mét~o 
didá.ctico. Este ejemplo fue seguido en J erez por los DtreetOres Marqués de Villa
Panés y D. Pedro Riquelme. 
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nado porque así lo exige la justicia y para que sepan los 
venideros cuan ingrata cosa es servir al País ; ejemplo de 
ello el humilde fundador de esta Sociedad, obrero constante 
desde sus cimientos; pues Don Felipe Femández imaginó 
la fundación y pidió la venia del Rey en más de tres oca
siones, como consta por los Decretos del Consejo; y el sólo, 
allegó los asociados y pidió permisión para las Juntas y ha 
escrito de su pnño y letra los Estatutos (que pasaron ya a 
informe de la Sociedad Económica de Madrid) uniéndose 
a todo esto la ejemplar modestia de jamás dar por suyo 
trabajo alguno, si bien contando con la gratitud de sus con
ciudadanos que ya le niegan los envidiosos y los ignorantes. 
Y advierto que en adelante pondré poco o nada de lo to
cante a la Sociedad, por ser cosa sabida que todo lo resuel
ve el Corregidor con el Marqués de Villa-Panés y el Ayun
tamiento con el Cabildo, sin hacer más caso de los Socios 
Económicos, ni nosotros de ellos. {24). 

25.0 En este día, 11 de Febrero, se descubrió en una casa 
junto a la Iglesia Colegial, en el corral, el cuerpo muerto 
de una criatura de poco más de cuatro años. Prendieron a 
Juana Riberalta, dueña de la casa, que alli vivía como ba
rragana de un canónigo y corre la voz que la criatura era 
suya y que su marido disputando sobre si era o no su padre 
el canónigo, en un arrebato de celos, la tiró al corral, que
dando reventada y muerta en el acto. Dio parte una vecina 

(24) E l texto es suLiciente para evitar los comentarios. Se insinúa, de 
t?das maneras, una división dentro de la Sociedad entre conservadores y progre
SIStas. El partido primero seria dirigido por Villa-Panés v el segundo por los 
socios D . F .0 Javier Virul\s v D. Miguel Brickdale, quienés soportarían el peso 
muerto de la entidad hasta su prá.<:tica reinstnuración en 1833. Es sumament e 
interesante la opinión del anónimo autor al hacer diferencia entre la labor gu· 
bt:rnamental y d papel asignado a las Sociedades. Queda clarificada su actitud 
dt: mentora y guia de la cultura v su independencia paraestatal. Es aqu1, pre
CJSamentt:. donde se establecía d nudo de la pervivcncia de la Sociedad Económica. 
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y acudió Trillo el de los palos; pero si es cierto lo que se 
dice, no ahorcarán a nadie, como no haya algún inocente 
que pague por los verdaderos reos. (25}. 

26.0 En este día, 17 de Febrero, se ha recibido la aproba-
ción del Consejo de los Estatutos de la Sociedad Económica. 

En este día, 12 de Abril, azotaron a Antonio del Peral 
y Crespo por haber manoseado las carnes desnudas de una 
señora principal, estando en la Iglesia de Santo Domingo, 
ella vuelta hacia el altar Mayor y él detrás alzándole la 
ropa ; y por ser la ofendida muy conocida y público el es
cándalo, no reparo en decir su nombre que es D." Magda
lena Trenado y Gómez de la Quintana. (26) . 

27.0 En este día, 24 de J unio, se recibió en el Ayuntamiento 
y se dio lectura de la Real Cédula de S. M. el Rey, apro
bando los Estatutos de la Sociedad de Amigos del País, re
cibiéndola bajo su Real Protección. Y se resolvió que debía 
imprimirse, por lo que pasó a cargo de Don Ruperto López, 
que es ahora el Secretario de la Sociedad, por desistimiento 
del caballero D. Joaquín Bemad que no era para el caso; 
y el dicho Secretario quedó comisionado de cumplir la vo
luntad Real, mandando que se imprima la Real Cédula a 
costa de los fondos del caudal del pueblo, por orden y li
cencia del Ayuntamiento y Sr. Corregidor. {27). 

(25) El antor aprovecha la ocasión, al citar ti lamentable suceso, par:l 
atacar directamente a sn enemigo político D. Juan Trillo y Barbón. 

(26) Tras la nota histórica la alusión, ya nonnal, de carácter anticlerical. 

(27) Los Estatutos de la Sociedad Patriótica Iueron impresos en Jerez, "" 
1787. Posteriormente aparecieron otras revisiones, acogidas con mayor o menor 
fortuna: Estatutos de la Sociedad Ecom5mica de Jerez. Cádiz, 1836, recopílados 
por P edro Rlquelme y Novella. Hay reedlción corregida y Lechada en J erez. ton 
1855. La anotación procede, en este caso. d e D. F .• de Paula Barea . siendo pre
sidente de la institución D . Pedro Carlos Gordon. 
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28.0 En este día, 3 de Agosto, se establecieron en esta ciudad 
los primeros telares que costea el Marqués de Villa-Panés 
de su dinero propio, franqueando las salas bajas de su casa 
solar ; y con lo que se ha cobrado de los socios Amigos del 
País se dará vestuario a los pobres de ambos sexos que se 
reciban para trabajar en los talleres mencionados, que son 
dos, uno para mujeres y otro para hombres, niñas y niños. 
El Pro. Fernández les enseñará la Doctrina Cristiana y el 
P . Fray Juan Chazares de Santo Domingo les tomará lec
ción de leer y escribir y contar los jueves en la tarde. (28). 

29. 0 En este día, 17 de Agosto, hubo alboroto en el Arrecife 
nuevo y pelea entre las cuadrillas de trabajadores, porque 
unos se conformaban con el jornal y otros no ; de que re
sultó salir herido Alonso Castro en la ingle, y luego fueron 
todos en bandadas al Ayuntamiento voceando muera el 
Corregidor. Al fin hubo que prometerles lo que pedían y 
se fueron muy ufanos con el triunfo, que Dios quiera no 
salga caro al pueblo. Para estos no hay Inquisición y bue
no es saberlo porque sólo al enemigo es a quien se teme. 
(29). 

(28) La preOCupación por la promoción de induslria.s que evitasen el des
empleo de la ctas.; trabajadora y quc: elc:vas.:n su nivel uconómlco es una cons
t.lote de todas las Sociedades. 

Siguiendo las normas de ~villa, t i Marqués de ViUa-Panés establece una 
serio: de telares que irán languideciendo según nos ncc:rqucmos al siglo XIX. La 
deSgana dd público, la falta de colaboración , . 1:\ in..stable sjtuad ón palltica, 
~ ... rán las principaleS causas que conducirán a un nivel ü.naJ poco halagüeño. 

Por otra parte, el interés deu•ostrado por Ft<mández para la creación <le 
" tableci:mientos docentes aún tendrá que esperar casi cincu..nta años para que 
s urjan las primeras cátt:dras dotadas para estudios primarios y secundarios. 
(Cfr. I . Yáño::z Furrera, Memorill sobre lu Ensr ñfmza - Período 1786-1889, 
jerez, 1891). 

(29) El dato que se nos ofrece ~:s muy inter~:sant~:. St: trata del primer 
inttoto de huelga laboral por reivindicaciones salariales. Se adela nta el hecho en 
umchos años a tos constatados por ] . Dlnz del Moral e.o su, ya clásica, Historia 
dt• las agitaciones campesi1ras aHdahtZCIS. "Es un duro slotoma de una. situación 
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30.0 En este día, 30 del mes de Agosto, vinieron a sorpren-
derme en mi casa los infames esbirros de la llamada Santa 
Inq_uisición y sin recato por la decencia entraron en el lugar 
común a donde estaba mi esposa y le sacaron de los pechos 
la llave de mi cofre y todo Jo saquearon con pretexto de 
buscar lo que no encontraron ni encontrarán, así se vuel
van podencos como ya son perros de presa. Quieren acu
sarme por lector de libros prohibidos y como no encuentran 
los tales libros no tienen en que emplear la leña. Por fin 
hoy me dejaron, Dios sabe lo que harán otro dia. (30). 

31.0 En este dia, l. o de Septiembre, he elevado una súplica 
al ~r. Corregidor, en queja de los calumniadores para que 
se strv~_mandar declarar mi inocencia del delito de impío, 
no habtendose encontrado en mi casa libros malos ni cosas 
que en contra _de _ 1~ Religión vaya: otro sí, pido que me 
ampare como mdJvtduo de la Sociedad Patriótica que es
tando debajo d~ la Protección Real, yo también lo estoy y 
puedo leer los hbros de los reformistas, pues en Madrid se 
publican y se leen, no siendo adversarios de la Iglesia. (31) . 

que adquirirla car.ta de naturaleza en la zona en la segunda mitad del siglo XIX. 
Dlaz del Moral ctta C?mo !echa dt! iniciación de esto> movimientos el decenio 
184o¡so •. en que se düundieron por la .Baja Andalucía las teorías de Cabet " 
de Founer. J 

_0tros .antecedentes : Cfr. A_. Domín~uez O rtiz, Altera-ciones andaluzas, 
Ma<lr!d, 1973, Y J. Fontana, Ctm tb/0 I'CO IIÓ II IICO y actitud.:s políticas e tl la España 
del stg/o XIX. Barcelona, 1973. 

(30 Y 3 1) ~~ autor se lamenta _de la persecución de la Inquisición. Pide 
~ fuero de ser m1em_bro de la Econónuca para leer libremente libros reformistas. 

... Parece ~1~:0 -dice R . H~- que. quienes no respetaban las prohibiciones 
de la Inqrustctó_n podían adqru::r los labros deseados sin gran 2ozobra .. . ". (Cfr. 
R. H.e.n. Espana y la r~:voluc!o_n del S . xvm. pág. 67, Madrid, 1971). (Cfr. 
G·. T estas- ]. Testas, La lnqu1stc1Ó11 . Barcelona. 1970). "Los más conocidos tra
tados_ filosóficos, históric~s y . p~liticos del siglo, 1igman bajo prohibición severa: 
~ondillac , ~ondorcet • . F~an~en, Montesquieu, Locke, PuffendorL. A pesar de 
t<~.n tos obstáculos y limttac10nes, las obras prohibidas circulaban. A v eces se 
h~ba .~e ellas públicam_c=mte, y en ocasiones hasta delante de quienes las pro
h.tbian... (V. Uorens, Literatttra, historia, polltica, pág. 135, Madrid, 1967). 
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32. o En este día, 2 de Enero de 1787, se ha cerrado uno de 
los cinco telares del Marqués de Villa-Panés, por ser mucho 
lo que cuestan y no haberse cobrado más de 180 duros co
lumnarios de los Amigos del País en el año pasado, según 
me dijo el tesorero, con lo que no hay para composturas. 
(32). 

33.0 En este día, 5 de 1787 (de abnl, digo), vino a la ciudad 
a tomar posesión del empleo de Corregidor el Sr. D. J osef 
de Eguiluz. Preguntó luego que fue recibido, cuantas es
cuelas había y cuánto se cobraba para esto. Dijéronle que 
fuera de los tributos comunes se cobraban unos 8.000 reales 
de los Conventos y otros tantos de los Amigos del País, con 
lo cual y mediante algunos donativos de particulares y 
Nobleza se costeaban tres escuelas de oficios que son los 
telares. Dijo él que venía para enmendar todo esto y que 
el Rey, su Señor, quería que hubiese escuelas y caminos y 
paseos; que todo se haría mediante premios y castigos. Con 
esto hubo muchos que se alistaron en la Sociedad de Eco
nómicos, como si esto fuera como una hermandad o cofra
día que no sirve más que para ir en procesión y pagar la 
cuota. (33). 

(32) Aún siendo corta la contribución-cuota de los socios, tanto en Sevilla 
como en Jerez, era frecuen te dar ba ja!. por incumpliruiunt.o moroso en los pagos. 
fncluso, se dedican sesiones especiales para. solventar un problema que parece 
insoluble. 

{33) La llegada del Corregidor D. José .Eguiluz y su anuncio de la pro
tección rea.l anima a muchos, por moda, a al.i.!;tarsc en la Sociedad Económica. 
Ben emati , antiguo propietario del ms. R iquelme, discrepa de los datos que 
aparecen sobre las escuelas y t elares en est e apartado. En su Memoria sobre. la 
Sociedad Económica afuma : " . .. Esta noticia tiene algo de inexacta y de m
completa. D . F .o Javi er Virués afirma de un modo positivo que los te_Jares eran 
20, no cinco, como dice el ms. R iqttelme .. . Debe entenderse que en tiempos ·ie 
Egui1U2 se conservaban las enseñanzas de Díbujo, pasamanería e hilados ál 
torno . .. " . (Cfr. M. Bertemati, M~emoria histórico-crítica de la Real Sociedad 
Eco11ómica J.rrezatw, págs. 35/ 38, Jerez, 1862) . 
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34.0 En estos días 27, 28 y 29 de Mayo, hemos estado de 
fiesta, con motivo de haberse devuelto al culto la Iglesia 
de San Francisco; hubo iluminación, música y comilona, 
costeado todo por Santo Domingo. Dicen que la Obra de 
San Francisco no es sólida pero en cambio han hecho nue
vos trastornos en la sepultura de D.a Blanca, mujer del Rey 
D. Pedro el Justiciero, cuya lápida atraía a los forasteros 
que visitaban este pueblo antes del hundimiento de la Igle
sia. (34). 

35.0 En este día, 16 de Julio, fue el segundo soplo a la In-
quisición contra D. Miguel Brickdale y contra mi; me avi
só Murga, sea lo que Dios quiera y si es su voluntad con
fundirlos a todos, cantaré con gusto el De Profundis. (35). 

36 .0 En este día, 3 de Agosto, apedrearon en la Polvera a 
D. Pedro Biñalet porque salía sin casaca de la casa de T .. . 
a las 10 de la mañana. Eguiluz lo supo y lo consoló dicien
do: Bien empleado, a buen gustazo, buen trancazo. Esta 
es la justicia del Rey. (36). 

37.0 En este día, 11 de Octubre, hubo escándalo en el con-
fesionario del Padre Castro, en Santo Domingo, con una 

(34) El texto de Trillo y Borbón ~a mplia la noticia: " .. . En domingo pri
mero de: Pascua de Espiri tu Santo. a 27 de mayo de 1787, a las siete de :.a 
i:trda::. So;; t!SLrenú el tl!lllplo famoso de San Francisco. colocándose cm el ara a 
S. M. Sa~amentado, ant~ediendo ant.:s una solemne procesión, la cual f ue: por 
la. Lanc~. Arenal. calle de Annas . .. con asistencia d.: la Religión de Santo Do
miOgo, ~uten. fne_ el padrino ... ". (T . B .. n." 85. _pag. zs. ed. cil.). Respecto a 
la. polém.tca his16nca sobn:: el Iallt:cimienlo y omterramiento deh reina D ." Blanca, 
vcase : R._ Sancho, Hist_oria de juez d1• la Fro11tl;"ra, T. J . pág 167. J~ez, 1964 ; 
F. Monguaó Becher, Htstoría di'/ AlcáZiil' d<! }rn·z de la FronteYa. Jen::.z, 1974. 

(35) D . Mi.guel B rickdal.,, oponentf: de Villa-Pan~s. mantuvo la Sociedad 
~ el peri~o oounoso femandino. Gracias a su gestión fue posiblé la reinstala
Ctón deftllltiva de 1833. 

(36) Nota curiosa sobre Ltn socio fundador de la Económica. 
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joven hija de un Veinticuatro, y fue que estando ella con
•fesando y el aya junto al altar mayor , con poca gente en 
la Iglesia por ser muy de mañana, exhaló un grito la joven 
y luego vino el aya y nada más se dijo, aunque después 
se supo que el demonio la había tentado, pero nadie vio 
a1lí a más demonio que al Padre que se salió muy devota
mente persignándose y se puso en Cruz a rezar delante del 
Altar. (37). 

38.0 En este día, 6 de Diciembre, sorprendió el Corregidor 
una casa de mala fama, de la cual mandó sacar los colcho
nes y quemarlos junto al Alcázar. Las mujeres eran dos 
mozas y una vieja que les afeitaron la cabeza y las cejas, 
y a la vieja la van a azotar, llevándola en procesión hasta 
la cárcel. (38). 

39.0 En este dia, 17 de Enero de 1788, me dijo el tesorero 
de la Sociedad de Amigos del País que todo su tesoro cabia 
bien guardado en la bolsilla del reloj. Nadie le paga un ma
ravedí, pues aunque todavía quedan 85 Amigos se hacen 
de nuevas cuando llega el día de contribuir. Siempre be 
creído que esto duraría poco. (39) . 

(37) Tipico coment-ario de ilustrado an ticlerical . tal como parece serlo ti 
autor anónimo. 

(38) Curiosa anotación sociológica de época. Dum critica ilustrada. 

(39) La crisis en 1."1 Sociedad Económica era evidente desde so Juudación. 
Intereses personales se sobrepouian a los comunales. E l problema económico sue
le ser en estas entidades determinante. Ya . en 1784 , D . Rafael Velázqoez Gaztelu 
habia salido al paso del ptablema dirigiendo un escrito a D. José Faustino Me
dina, secr etario de la Sociedad Matritense, para que por: so conducto. hiciera pc
lición de fondos al Supremo Consejo. En aquella carta decla : " . . .Deseamos los 
a umentos de este cuerpo d esdt: el principio y q ue lo admiren :florecer, determi
namos molestar a V. S. coru;uJ tándole si será aceptable que el Supremo Consejo 
concediese cierta p ensión o dotación pia, que pasa de mil ducados anuales que 
tiene el Ayuntamiento cedida transeúntemente paTa la obra de la Colegiata, ya 
concluida, con que se costearán los premios y escuelas. no gravando a nadie, 
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40.0 En este día, 1 ue Mayo, robaron del Archivo de San 
Francisco una gran cantidad de papeles, no se sabe con 
qué fines. El Corregidor ha mandado registrar las librerías 
de los particulares y por consiguiente a mí me tocará el 
primero. Yo creo que lo del robo es una falsedad inventada 
para hacer quema de libros; pero no quemarán muchos 
porque en buenas manos andan. (40) . 

41.0 En este día, 30 de J unio, informó el Corregidor a Villa-
Panés mientras iban de paseo, de su pensamiento de hacer 
una Alameda junto al Alcázar y quitar de allí el estercolar 
que tanto afea y ofende a los que entran por la Alcobilla. 
También dijo que haría el arrecife de entrada y que 1raba
jaria para aumentar y limpiar las aguas para todo lo cual 
él sólo se bastaba, como Director de caminos por orden del 
Supremo Consejo. (41). 

42.0 En este día, 5 de Agosto, apareció un pasquín en la 
esquina de la calle de Alquz1adores y otros en la Lancería, 
calle de las ArmdS, Arenal y dicen que también por el li-~ 
~ con la siguiente copla : 

¿Quién manda en la Compañía ? 
Rosalía. 

que es uno d e los obvios ; la concesión du los expulsos, que permanece vacío, 
para hospicio, y algún distin tivo honorífico que los alentase . .. " . (A. H. N ., 
Madrid. Consejos. Legs. 9 12/ 15). Es de notar que el Ayuntamiento no colabo
rará económicamente en la gestión de la Sociedad. 

(40) Se insinúa en est e apartado nn capitulo djgno de ser estudiado E'n 
el futuro, aunque ilifícil en su ejecución . Tnteresaria conocer el contenido rle 
bibliotecas particulares y oficiales de época que inilicaran la introducción en el 
país d el nuevo ideario ilustrado. 

(41) Se proogue la politica ilustrada de urbarusmo e higiene de la ciudad. 
Dato importante para la historia de la llamada Alameda Viej(l. A la creación 
de la misma cooperó D. Lorenzo T . Femández de Villa~-icencio, Alcaide del Al
cázar, incluso, cediendo terrenos dd mismo. (Cfr. F . Monguió 13echer, Historia 
dd Alcázar de j erez de la Frontera, pág. 52, Jerez. 1974). 
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¿Quién manda en la V eracruz ? 
Eguiluz. 

¿Quién manda en Casa Panés ? 
El Marqués. 

Contándolas al revés. 
Sin alusión a la Curia, 
Nuestras virtudes son tres : 
Avaricia, Ira, Lujuria. 
La justicia Dios la dé. 

Dicen que el Corregidor ha adivinado al autor, pero 
estos son dichos de los alguaciles. (42). 

{42) Sobre este tipo de litera luJa escribe J. faro Baroja : "La literatura 
de cordel nos hace ver bien J:¡ crisis ideológica en los ámbitos populares... Al 
final termina siendo literatura panfletaria o panfleto sin literatura, boja de pro
paganda o consigna ... ". (J . C. Baroja. En.sayo sobre la literalltra de cordel. 
pág. 287. Mad.rid, 1969). 

E!'lte poema satírico lo a tribuye M . Bertl!lnati a los d=ontentos socios de 
la Económica y muy concretamente al fundador D. Miguel Brickdale. Esta opi
nión se desprende, también, del propio contenjdo de los párrafos 30, 3 1. 35' 47. 

Las alusiones del poeta sólo pueden aplicarse al supuesto mal manejo d e 
las escuelas públicas, además de otras alusiones de más bajo cariz. D . Miguel 
Brickdale -supuesto autor del poemilla- natural de Cádiz, Iue hijo de D. Juan 
Brickdale. inglés de nación . Vivía en Jerez por los años 1786 y fue socio en 
esta époc.1 de la Sociedad Patriótica de Amigos del País. El mismo fu e presi
dente de la Sociedad Política que se Ionnó en Jerez en 1820 y murió después 
en edad muy avanzada, en 1829. Era muy conocido por sus ideas y opinjon es 
liberales ; fue Iracmasón , afrancesado y decidido adversario del Maiqués de 
Villa-Panés, contra quien solía escribir en el Diario Mercantil de Cfldiz. (Cfr. 
R . Solfs, fii.storia del periodtsmo gadttano. /800·50, Cádiz, 1971 ). 
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43.0 En este día, 8 de Septiembre, se dio principio a la Ala-
meda del Alcázar. El Corregidor dio de bastonazos a Miguel 
Cintado para animarlo a trabajar y con el ejemplo metieron 
todos manos al relleno muy ansiosos de mostrar su buena 
volun tad, pero pronto respingarán cuando reflexionen que 
no son presidiarios para trabajar a palos. (43) . 

44.0 En este dia, 17 de Octubre, hubo el primer motín de 
camineros que fueron los del Alcázar, apedrearon a la guar
dia y amenazaron al Corregidor porque quería obligarlos a 
echar mano a las cinco de la mañana, como en el invierno. 
El valeroso Eguiluz salió con e] rabo entre piernas y cuan
do llegó a su casa mandó que todos se tranquilizasen y se 
haría como se pedía. (44). 

45.0 E n este día, 18 de Diciembre, ha llegado la noticia de 
la muerte del Rey Don Carlos III. Mucho es el sentimiento 
que ha causado este rumor, que yo creo cierto porque es 
desgracia, pues ahora sabe Dios como irán las cosas de Es
paña faltando el que refrenaba a los malos con el glorioso 
escarmiento de los P.P. J esuitas y otras justicias no menos 
ejemplares en el Gobierno Civil; que aunque poco nos to
caba por acá de estos beneficios, siempre contenía a los 
hipócritas. Ahora no necesitarán mentir para sus persecu
ciones y nos llamarán impíos a boca llena. Y asi lo creo 
porque andan muy asustadizos con las cosas de Francia y 
dicen que se va a acabar la Religión y el trono si no se da 
buena cuenta de los patriotas. Dios nos ayude contra estos 
fanáticos y tengan en su Santa Gloria al Rey difunto. 
Amén. (45). 

(43 y 44) Se señala , nuevamenle, la problemática social en el orden 
l<~boral. La n ota ilustrada, defensora d e los dc.rec.hos humanos, se hace d aca en 
la exposición del autor anónimo : " no :;o o prL"Sidiarios para trabajar a palos . . . " 

(45) Es evidente el miedo d e los patrio tas ilustrados a las pe.rsecuciones 
d;: los absolul istas. La frase del a utor a nónimo es sintomática : "Dios nos ayu-
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46.o En este día, 3 de Enero de 1789, se publicó por bando 
la muerte del Bueno y Liberal Príncipe D. Carlos ID 
(Q.E .G.E.). Fue muy lucido el acompañamiento, notándo
se que unos iban por vanidad y otros (pocos) por verdade
ro sentimiento. 

Día 5 de Febrero ; fueron las honras en la Colegial ; 
predicó el Magistral, que no quise oirlo, pero me han dicho 
que ni siquiera nombró a las Sociedades Patrióticas que 
fundó el difunto Monarca y que hoy están casi tan difun
tas como él . 

Días 25, 26, 27 y 28, fueron las funciones de la J nra 
de Carlos IV. Ahora se han cambiado los sentimientos, 
pues los que iban de mala gana a las honras, van de muy 
alegres a la Jora. Dicen que el Rey quiere suprimir los 
Consejos. ¡Buen principio! 

(Digo arriba 25, 26, 27 y 28 de Agosto) . 
Día 17 de Septiembre murió López. (46) . 

4 7. o En este día. 14 de N o_viem bre, fui a o ir el sermón que 
predicó el Vicario D. Manuel M. Pérez. Fueron conmigo 
Orbaneja, Perea y Matos. Dijo que todo el que hubiera sido 
patriota debía sincerarse ante Dios y los hombres y servir 
al Rey con otro nombre, para no ser tildados de franceses, 
asambleis1as e impíos. Dijo también que sabía que en Jerez 
se ocultaban algunos enemigos del Rey y de la Religión, 
poseidos del maligno espíritu de los tiempos y que quizás 
le estaban escuchando ; que ellos eran los que de cuando 
en cuando ponían pasquines y borraban el piadoso signo 
de la cruz de las paredes de las casas e Iglesias, y leían 

de con tra estos fanáticos ... " . Al ano lar la .frase "aunque poco nos toca por acá. .. ", 
ti autor hace clara altLSión a la situación peculiar y alejada de Andalucía. 

(46) Se subraya el lamento por la muerte del liberal Carlos m. Se ave
cina una uueva. época. Trillo y Borbón narra en su ms. algunos pormenores de 
las exequias reales. (T. B ., n.o 90, ed. cit.). 
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libros malos y calumniaban a los ministros de Dios ; que 
para_ ellos no habría perdón en el Cielo ni en la tierra y que 
l~s fieles huyeran de su compañía, delatándolos a la justi
Cla para que recibiesen el consiguiente castigo. 

De este modo se predica y se incita a los ciudadanos 
unos contra otros. Salimos escandalizados de tanto atrevi
miento y coraje. (47). 

48.0 En este día, 19 de Diciembre de 1789, a las J 1 de la 
noche, vinieron a avisarme de que el Corregidor se había 
presentado en la Casa de Rosalía a prender a Bartolomé de 
S_oto, por . amenazas qu~ dicen había hecho contra la Igle
Sia, Y la infame meretriz con capa de señora, fingiéndole 
amores, lo atrajo y le sacó de la boca cuanto quiso, mien
tras la justicia lo estaba oyendo oculta en la alcoba; que 
así pudieron despacharse a su gusto. (48). 

49.0 En este día, 4 de Febrero de 1790, se hundió el piso 
de_ la Sacristía de San Marcos; vinieron albañiles y descu
bneron un sótano pequeño donde había un arca grande 
cerrada con tres llaves. E l párroco la llevó a su casa di-

(~7) D . Manuel Bertemati, Secretario de la Sociedad Económica en la 
é~ liberal. comenta de este modo el párrafo : ·· . .. Desde 1789 la di..."Wrdia 
política comenzó a anunciarse entre los jerezanos por medio de una mútua des· 
con.fia.nza, de una oposición sin nombr~. que el clero se apresuró a señalar, pin· 
tá.ndola co"? ~os feos colores ?e la hereJia. Los autiguos bandos q ue presidieron 
el establ~.ento de la Soc1edad resucitaron disfrazados con el nuevo ropaje 
que la s1tuac1ón les prestaba. No es dllicil r~onocerlos si estudiamos bien ~:1 
esp!ri~ d e esta loc:aJidad y Jos s ucesos de :~quella época. Por un lado, vemos 
a lo~ libres economistas •. los. enemigos de 1:~ censura. los que simpatizan con los 
patr1otas franceses. los unp1os. en una palabra, según los designaba la perfidia 
y la ~':'- .fe. Por otro. lado, los partidarios del antiguo Sistema, los amigos de 
la lnqulSlcJ~; los realistas, en fin, dueños del pueblo y del mando, superiores 
a sus co~ en número. en nobleza y en fortuna ... ". (Op. cit .. págs. 40/ 41). 
Dura cntica ilustrada. 

(48) Prosigue la lamt:ntable nni1i n entre mouvos políticos. religiosos y 
otros de baja raíz. 
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ciendo ser papeles de los padres de la compañía de cuando 
fueron expulsas; pero asegura un peón U osé Medina) que 
aquello pesaba mucho. Dicen que es un depósito antiguo 
de dinero. (49). 

50.o En este día, 30 de J unio, nos ha llegado la noticia de 
la fuga del R ey de Francia, y no he puesto otros su cesos del 
año pasado por haber tenido que ausentarme desde el mes 
de Abril último de 1790 y lo mismo hicieron muchos de los 
a ntiguos compañeros de la Sociedad Patriótica, huyendo 
de camorras. Desde que concluyeron los Amigos del País 
no hay modo de vivir tranquilo, para los que lo fuimos, 
pues somos el pozo de las culpas ajenas, y los peores _acu
sadores son los antiguos compañeros, modernos fanseos 
(aunque siempre lo fueron) . Y todo procede de la rabia 
que les ha entrado por lo que pasa en Francia y miedo de 
que cunda el mal ejemplo. (50). 

51 .o En este día, 6 de Agosto, del año en que vamos, apa-
reció la temible plaga de la langosta por toda la campiña 
de este término, vienen en bandadas, tan sin tino que algu
nas han caído en la Plaza del Arenal. Noto este suceso por 
ser raro que venga langosta en este tiempo. (51}. 

(49) Se va. inicando en el pueblo el ~ilO "jesuis~". La ~pa.rición de 
an nrca. muy posiblemente procedente de algun enterramiento. se figura orlada 
por el misterio del tesoro y de '1o oculto·· . 

(50) Se declara, oficialmente, muerta la Sociedad. A~que hasta 1804 
di! algunas señales de vida bajo la dirección del Marqués de Vllla-Panés, habrA 
que esperar hasta 1833. fecha de su reinstalación. 

(5 1) Como se señala en la modt:ma investigación económica. la recogida 
de estos datos facilitarla el establecimiento de los gráficos paleo-cli.má.ticos que 
avudasen a la mejor interpretación meteorológica íuturible con destino a la 
ordenación de cultivos. 
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52.0 En este día l.o de Marzo de 1792, llegó D. Ruperto de 
Madrid y trajo la noticia de que el Conde de Florida-Blanca 
estaba en desgracia por ser inclinado a la Guerra con la 
Franc!a, el Conde de Aran da es del partido del Rey, pero 
la Rema no lo quiere bien. Es general la ansiedad porque 
la guerra o la paz pende del Secretario del Despacho. (52) . 

53.0 En este día, 21 de Abril, hubo en esta ciudad levanta-
miento de los trabajadores del campo, porque se resistieron 
a salir temprano al trabajo como se mandó en el bando. 
El Sr. Corregidor estaba en su casa más muerto que vivo, 
oyendo la gritería de la gente que se había reunido en la 
puerta de su casa, y tanta era la multitud que no me atrevo 
a decir el número, aunque me dicen que había tres mil 
personas. Al fin, para evitar una desgracia, salió al balcón 
el Corregidor y les preguntó qué querían, a los que contes
taron ellos: que se guardase uso y costumbre, y respondió 
que así lo haría, si se iban con tianquilidad a sus casas. 
En esto para siempre los motines con mengua de los que 
gobiernan . (53). 

54.0 En este día, 29 de Octubre, se supo en J erez que estaba 
decidida la guerra con los franceses, por ser ya cosa cierta 
que matarían al R ey Luis, si Dios no le da medios para 
escaparse. No se puede negar que los R epublicanos van ya 
demasiado lejos, y creo que es una imprudencia desafiar al 
mundo, como lo están haciendo. (54). 

(52). La caída de I<?S ministros ilw;trados es siempre un motivo serio de 
preocupaCión para los SOClos de la nueva fundación. 

(53) Dato de gran importancia en el orden sociológico. 

(54) El propio autor anónimo, siendo su índole ilustrada-progresista, se 
asusta del proceso írancés que teme ver reflejado en su país. 
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55.0 En este día, 3 de Diciembre, se puso ya en claro el mis-
terio de ~ R eina y de Godoy; pues no hay ya duda que 
este guardia afortunado ha conseguido reemplazar al Conde 
d_e Aranda. En esto era n atural que parasen sus amores, 
stendo él tan ambicioso, y ella tan dadivosa. (55) . 

56.0 • Año de 1793. Este fue el año de la Esterilidad, que 
ast se llama en toda esta comarca, porque a pesar de las 
rogativas no ha querido Dios mandar agua y los campos 
han quedado estériles todo el año. Empezó el primer mes 
de Enero con la afrentosa muer te del pobre R ey Luis de 
Fran~, que le cortaron la cabeza en el patíbulo por haber 
consprrado contra su patria. Godoy declaró con este motivo 
la _guerra a los franceses, y como nadie sino él y Maiía 
Lwsa son los que mandan, se ha formalizado la amenaza y 
hemos pasado todo el año en alarma continua, aguardando 
a que los franceses hicieran desembarco por nuestras costas. 
C~n estas revueltas hemos respirado un poco los amigos, y 
ast es la verdad, que cuando hay moros en campaña no la 
pagan con los cristianos. El bendito Marqués de Torre
Blanca, con el miedo a los franceses y a los patriotas de 
casa, y el hambre que los revuelve más, no sabe qué cosa 
hacer que sea acertada, pues ni se atreve a ahorcar a los 
pícaros por miedo que suceda otra aventura como la de 
Limones, a quien ahorcaron el lunes pasado, 3 de Febrero, 
Y antes de que el verdugo lo mandase a la eternidad ya es
taba medio muerto a palos y a pedradas. (Tal era la rabia 
del pueblo, que no teniendo contra quién ensañarse se es
trelló contra aquel infeliz) . Año de terribles expiaciones es 

. !55) Com~enza_ a prt()Cupar la actuación política de Go<loy. Es de domi-
1~o pu~!•co la SJtuact_ón privada del ministro ' la soberana. " . .. El rey comparte 
el d~bil1d~d ~e la rema por tl fa vorito. Lt: guarda muchas consideraciones que 

lOCan e md1gnan a todos lo; a'listentes ..... (Cfr. 11 . R. Madol Godoy págs· "0 
Y ss. Madrid. 1966}. • • · v 
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el que hemos pasado, pero el castigo ha sido mayor para 
los grandes de la tierra. Esto escribo hoy 8 de Febrero de 
1794. (56) . 

57.o En este día, 14 de Marzo, se quemó la plaza de la hor-
taliza y parte de la del Arenal, pues como los puestos eran 
de madera, fácilmente se ardió todo, pasando el fuego a 
los portales de la Alhóndiga y subiendo hasta las casas. 
Todos pasamos un buen susto, porque en el cuartel de la 
plaza había varios barriles de pólvora, pero, afortunadamen
te, se sacaron a tiempo. Siguen las calamidades. (57). 

58. o En este día, 7 de Julio, llegaron de Cádiz unos emisa-
rios anunciando que se temía un desembarco de Franceses 
por la Costa de Rota. Luego comenzaron los muchachos a 
gritar: a las armas, a las armas, y el Corregidor por hacer 
algo los metió en la cárcel, con lo que quiso probar que 
para él no valían franceses. Pero como el miedo es tan mal 

(56) El autor resume el año en un p árrafo : 1793 , año de la esterilidad. 
T rillo anola: " ... El año d e 1793 fue llamado de la esterilidad . por haba llovido 
casi nada, de donde s;;: siguió no haber habido yérba: \'alt:r la paja muclúsimo 
y no haberla.; haberse muerto los ga nados d e todas especies; no haber trigo 
y el que había era piche, a veriado y mezclado con harina d e Filadelfia. con d 
cual se bacía el pan, el que ll-.:gó a valer una hogaza cuatro reales y con mucho 
empeño, y no encont:ro\ndose t odas veces, por lo que llegó a valer unA fanega 
de trigo 120 reales y murieron muchos pobres vdgonzantes de ntceSidad .. " . 
(f. B .. n .o 119, pág. 44, ed. cit.). 

Alusión a la muerte d e F .° F alcón . Granadero de MiliciaS, por J uan Gar
cia Limones. 

El tratamiento que da d autor a l Marqués de T orrcblanc.a, a ún siendo 
critico, es afectuoso. No, en vano, el marqués ba bia sido Director de la Soci.:· 
dad Económica Sevillana, en 1790. (Cfr. Libro A ct<ls. SE S. 29JIX¡t790). Ro:
nunció a su cargo, precisamente por d Corregimit:DtO de J erez, en 179 1. (Cfr. 
Libro A ctas, SES. 29/ Xl/ 1791). 

(57) La plaza d el Arenal se con vit:rLo:, a partir d e ahora, en ti c.:otro 
comercial de la ciudad. N uevos datos para el establecimiento del palea-clima 
de época. 
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consejero, dispuso el valiente Marqués que los soldados del 
Regimiento fijo de J erez saliesen Dios sabe adonde a tomar 
noticias. (58). 

59.0 En este día , 31 de Agosto, se publicó al :fin el bando 
poniendo al pueblo sobre las armas, pues parece ya cosa 
sabida que los franceses tratan de desembarcar por las Cos
~ de Ro~. Ahora hay ya quien habla mucho de patrio
tismo, confiando en el pueblo, si llegan a aparecer los fran
ceses, porque en tocando a pelear bueno es el prójimo. El 
Corregidor se ha puesto malo de repente, y en el bando 
apenas podía sostenerse a caballo, pues le habían puesto 
sanguijuelas en la rabadilla. Como dure mucho tiempo esta 
alarma, mucho despacho de sanguijuelas tendrán las bar
berías. A todo esto no hay armas ni viene nadie de Madrid. 
(59). 

60.0 En este día, 4 de Junio, que es fiesta del Corpus, se 
escaparon de la cárcel el famoso Rubio de Espera y su cua
drilla. Luego que se supo, comenzó la gente a sospechar del 
Alcaide, que es nuevo, y ya se dice que vino expresamente 
para dejarlos escapar. Con razón o sin ella, como el pueblo 
anda levantisco, allá fueron más de mil en busca del Alcai
de, unos diciendo que le iban a ahorcar por el Rubio, y 
otros más clementes que le pusiesen en el mismo calabozo 
donde estuvo aquel ladrón. Se vio el Alcaide tan apurado 

(58 y 59) Según Trillo y 13orb6n, d B ando Real de Guerra se publicó el 
3 1 de _agosto d e 1794 : " ... Saliendo d Corregidor D. Manuel Ponce de León, 
:\Jguacil May?r, D. Pt!dro Riquelmc y D . Pedro de Vargas, Veinticuatros ; 
D: Juan Marín, Abogado de los Reales Cooso:jos, Síndico; D. Vicente Ferrer 
Gil Y D. Diego P aredo:s Cantillo, J urados: y D . Antonio Terrón, escribano ma
~·or dcl ~bildo, con toda !a. pompa posible, pues parecía el aparato de una 
JUra, segun el número de m1rus tros... Este bando fue dirigido a poner este p ue
blo sobre armas, para t:star prevenidos en caso de invasión de los franceses por 
las costas_ de Rota, según se temian , " . (T . B ., n. • 122, págs. 45/ 46, ed. cit.) . 
Dura crítica política. 
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que tuvo que huir y esconderse en una casa de prostitución, 
porque ninguna persona de respeto le quería dar albergue. 
Al fin se cansaron de buscarle y luego con la prudente in
tervención del Corregidor (que siempre llega tarde) se can
saron y se fueron. {60). 

61.o En este día, 1." de Marzo a eso del mediodía, entró en 
esta población el Rey de España, Don Carlos IV y toda la 
Real Familia con grande séquito . Dicen que vienen para 
traemos la paz que se concluyó el verano pasado, pero tam
bién se cree que esto dure poco porque los ingleses no quie
ren a Napoleón ni tampoco las demás monarquías, porque 
ven la muerte al ojo!, y esto nos va a meter en guerra con 
los demás reyes de la Europa. Se ha hospedado la Corte en 
el Alcázar, y toda la gente va a ponerse en acecho para 
ver a Godoy y a la Reina. (61). 

62.0 En este día, 5 de Julio de 1797, empezó la escuadra 
inglesa a bombardear Cádiz de veras, que hasta hoy todo 
fue broma para asustar a la gente. Lo cierto es que en estos 
últimos tres días toda la gente de Cádiz se ha venido a J erez, 
con lo que anda esto revuelto, pues no se habla más que 
de guerra, unos porque defienden al tirano Napoleón y 

(60) Es, quizás, una de las primeras noticias que podemos constatar de 
bandoleros decimonónicos. 

Comenta Trillo: " ... El día dd Corpus se fueron de la cárcel 25 reos , 
todos de consideración. y entre ellos e.l zapatc:ro Rubio de Espera. su h=o. 
Núíiez, Lobo y su cuadrilla. Era Alcalde Mayor D . Miguel Gow:ález Saldina \ 
alcaide de la cárcel D . Salvador del Valle ... ". (T. D., n.o 125, pt\¡¡. 47, ed. cit.). 

J. Caro Ba.roja escribe de este person:tjc popular: " ... A comienzos del 
s. XIX también actuó de modo afortunadisimo "El Rubio de E spera", del que 
contaban aventuras complicadas y que se ro:tiró a tit!mpo : hacia 1803 tuvo un 
curioso lance con un abogado de Cádlz al quo: defendió de su propia cuadrilla, 
y en 1841 se decla: " ... El Rubio de Espera ha mueno tranquilament~ hace 
pocos años en Nueva York, donde Sé habia c:Stablecido y dedicado al comerciO. 
que ejerció con la más escrupulosa honradez ... ". (Cir. J. Caro Baroja, Ensayo 
sobre la titeratttra de cordel. pt\g. 369, Madrid. 1969) . 
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quieren que sea el Angel exterminador de los patriotas; 
otros (que somos los más) qu.isiéamos evitar la guerra con 
la Inglaterra y ayudarla contra el tirano que ha puesto en 
cadenas a los propios y extraños. En la plaza del Arenal 
campeamos por nuestra cuenta, porque allí no se atreven a 
ir Villa-Panés y los de su bando, que si fueran ya saldrian 
con las orejas calientes. Dios sólo sabe en qué parará todo 
esto. (62). 

63.o En este día 3 de Septiembre salgo para Cádiz a pasar 
el invierno. (68). 

64.o En este día, 3 de Abril, llegué de la invicta ciudad de 
Cádiz, de vuelta a mis terrores. Nada se dice de las cosas 
de la Corte en esta población, cuando en Cádiz no se habla 
más que de las contiendas entre Godoy y el Prfncipe de 
Asturias. No dudo yo que baya algún compló fraguado 
para perder al favorito, porque nunca están éstos en mayor 
peligro que cuando más encumbrados se creen en el Real 
favor . 

La Reina Doña María Luisa es quien hoy está conte
niendo un rompimjenio en Madrid, repartiendo dinero al 
pueblo para que no grite contra Godoy, de modo que así 
tienen al Rey engañado con fingidos aplausos, cuando no 
hay más que descontento. (64). 

{fi 1 , . 62) Al margo:n do; la noticia de la guo:rm, se declnra en el t~:xto la 
división de criterios entre patriotas napolt:6nicos , . nllados ingleses. La confu
sión en estt: teDla strria una constante: intrínst:ea a lo largo dt: toda la Guerra r4e 
1., [ndclpendencia. )loti.cia curiosa sobre d privado Godoy. Es mny interesante 
la posición del anónimo autor irent~o: o Napoleón y su visión [utura de los su
<:esos dt: España. Era Alc.:tide dd Alcázar a la sazón D. Loro:nzo Ferná.ndez dc: 
Villavicc:ncio, enemigo del antiguo régimen " inclinado a la ttndencia ilustrada. 

(63) Cosrnmbre frecuente en la época. 

(64) De todos es conocido .:1 papel que CAdiz tt!.lldrln en los aiíos veni
dt!I'OS. Recordemos las figuras do: F.0 Solano y Tomás de Morla_ (Cfr. M. Ruiz 
Lagos, Doetmumtos paYa la b•ografla del general Tomás de ,\lo,fa, Jerez, 1972). 
Comio::nza d put:blo a ser protago11ista dd hecho histórico. 
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65.0 En este día, 25 de Noviembre, tomó posesión el nuevo 
Corregidor de esta ciudad D. Rafael Marín. Es otro por el 
estilo del Marqués de Torre-Blanca, muy amigo de corte
sías y pagado de sus finos modales, pero como los tiempos 
andan más pacilicos, no será tan inútil este Sr. como el 
pasado. (65). 

66.0 En este día, 27 de Febrero de 1800, se ha empezado a 
vender pescado en la pescadería nueva , con cuyo motivo 
hay fiesta en el pueblo y mucho paseo de gente por la fá
brica, que todos dicen ser de lo mejor que para este objeto 
se ha facilitado en toda España. El Corregidor fue de toda 
gala a abrir la plaza. (66). 

61.0 Hoy día 25 de Agosto por serlo del Santo de la Reina, 
ha dispuesto el Corregidor unos fuegos artificiales en la 
Plaza del Arenal. Todo se vuelve fiesta para este D. Rafael, 
pues desde que vino a J erez no ha hecho otro papel que el 
de maestro de ceremonias. Le llaman con mucha propiedad 
Marin .el de los festejos •. (67). 

68.0 En este día, 2 de Septiembre, se ha certificado la exis-
tencia de la epidemia que viene de Cádiz a visitarnos des
pués de haber hecho horribles estragos en todas las ciudades 
por donde ha pasado. Ya los más medrosos a fuerza de 
meter ruido, consiguieron rogativas hace tres días, pero 

(65) El Corregidor Marln fue tolt:ran te con la Socio:dad Económica. 

(66) Comenta Trillo: •· .. Se estrc:nó la famosa Pescadtría de esta ciudad 
b que a la voz pública del forastero transeunte, a la presente no tiene igual ~ 
toda España ... ". (T. B ., n.o 140, pág 56, ed. ciL). 

(67) Dato curioso de festejo popular- " ... F ue este día la famosa función 
de fut:g?s artificiales ttaidos_ de Sevilla ... quedando para honor de la verdad 
haber stdo una de las Iunoom:s \' primorosa ilumrnación que ha tenido esta 
ciudad me:jor ideada en su clase ". (T . B., n.• 14-4, pág. 60, ed. cit.) . 
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como los médicos no quisieron decir la verdad, estábamos 
en duda muchos. Hoy ya no es posible dudar de este azote 
cruel que la Providencia Divina, irritada, nos envía. Vere
mos si el Corregidor se da ahora trazas par~ poner un ~a
reto, que según dicen las personas fac~ltativas, es cosa m
dispensable para impedir que el contagto se propague. (68). 

69. o En este día, 19 de Septiembre, se ha recibido co~ gene-
ral consternación un aviso del Gobernador de Cádiz, lla
mándonos a las armas, porque los ingleses quieren asaltar 
las murallas de Cádiz, validos de la epidemia que ha diez
mado ya la población y las tropas que guarnecen aquella 
plaza. Nuestro socorro puede servir de bien poco, pues la 
pícara peste nos tiene amedrantados con tantos golpes crue
les. Pero a la defensa de la Patria no hay excusa. Nos han 
dado armas y vamos acompañados de carabineros y mili-
cianos. (69). 

10.o En este dia, 5 de Octubre, han salido otra vez l~s ca-
rabineros y paisanaje a socorrer las costas porque lo~ mgle
ses quieren quemar el Arsen:U de la ~aca. Yo, ~ten hu
biera ido como hace pocos d1as, pero ru tengo espmtu para 
ver esta desolación que está causando la epidemia ni tam
poco salud para moverme. (70). 

11.o Hoy día S de Noviembre, ha salido una grande pro-
cesión de rogativa, en que iba la Virgen de la Merced ~ el 
Santo Cristo de la Viga, a ver s1 Dios quiere poner térmm~ 
a estos horrores que veo y que no tengo valor para escn
birlos mientras duren, ni creo que Dios me de vida para 
tanto, pues como la mortandad continúe un mes más, queda 
Jerez sin población. (71). 
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72.o Hoy día 10 de Noviembre, ha salido la procesión de 
la Virgen del Buen Suceso. Dicen que pronto daremos a 
Dios acción de gracias, pero yo no paro de ver y oir pasar 
el carro de los muertos. Esta sí que es la gran justicia, igual 
para todos. Mañana volverá la de los hombres y de esta 
tomará ejemplo, pues no es posible que se olvide lo que 
estamos viendo y sufriendo. (72) . 

NOTA.-El domingo 21 de Diciembre de este desgraciado año 
de 1800, se cantó el Te Deum Laudamus para dar gra
cias a Dios Misericordioso por haberse dignado suspen
der el horrendo castigo de la epidemia que nos ha de
jado huérfanos a todos. La última pérdida que hemos 
experimentado ha sido la del autor y escritor de estos 
apuntes que hasta Noviembre de este año ha seguido 
nuestro inolvidable amigo N ... , quien me ha confiado 
sus papeles en la hora suprema con recomendación de 
que los queme, como lo he hecho, a excepción de estas 
hojas que quiero conservar sin autorizarlas con el nom
bre del pobre mártir que las escribió, porque así fue 
siempre su voluntad. 

(68 a 72) Así comen t ..&, por su parte. Trillo : " ... En el mes de octubre 
fue tanta In mortandad, que hubo día que m urit:ron 935 personas, por lo que 
obl igó a la ciudad a hacer cuat.ro carros r embarga.r cinco carretali para saca.r 
los cuerpos de las casas, porqth: .,ran tantos que había algunos que estaban fé
tidos por hab.:r varios dlas do: estar fall..cidos ... Se experimentó en esta ciudad 
d azote dw contagio desdo: 26 d e agosto hasta 21 ue diciembre, en cuyo tiempo, 
según d c~Jculo más aproximado, mu:rio:ron de 18 á 20.000 personas ; aunque 
nunca se podrá dar razón fija ... Los venideros jamás querrán creer St!Illejante 
destrozo ... ". (T. B., n.0 145, págs. 63¡ 65, ed . ci t.) . (Cfr. P . Romero de Solis, 
La población espaiiola "" los siglos Xlllll y XIX . Madrid, 1973). El propio Pedro 
Riquelme intervino en d Cabildo de 12-XI-1781. ... n otra ocasión aciaga en favor 
d ... impetrar la ayuda de Sta. María de la Merced. Sobre estos aspectos religiosos: 
Cfr. J. Lastra T erry, LA M~:rcrd. Patrona dt· j erez d.: la Frontc~ra. Madrid, 1973 ; 
R . Sancho, Mariología Medieval X < nciense. Jero:z, 1973). 
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Y es también lamia que asj estos apuntes como los que 
yo dejaré se conserven para memoria de los principios 
que tuvieron en esta ciudad de J erez de la Frontera los 
verdaderos patriotas Amigos del País, instituidos por 
el Rey Nuestro Señor Don Carlos ITI (Q.G.G.), y abo
lidos por el encono de los partidos que siempre hubo 
en esta ciudad. 

Soy de Pedro Riquelme y Novela. (73). 

(73) La conservación del presentt: ms. encomendada a D . Pedro Riq.u~e. 
cuya gestión figura en paginas antecedentes. babia ~la.rameote de _la dcdlca~1ón 
que otorgó en su vida a la empresa cultuml de la Soc1edad Económ1ca de A:m1gos 
del País de J erez. 
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