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LA RIQUEZA FORESTAL DE LAS
COSTAS DEL PACIFICO

Noticias e informes sobre maderas en
expedicion Malaspina (1789-1794)

JUAN PIMENTEL IGEA
Departamento de Historia de la Ciencia. Centro de Estudios Historicos, CSIC

Es dificil exagerar la importancia
que la madera tuvo en el Antiguo Re-
gimen. Para comprenderlo el recurso

mas facil seria citar el papel que otros
materiales —hierro, petroleo o plas-

tico— han desempenado en epocas

mas recientes de la historia. Y aun

asi, quiza el ejemplo solo nos pueda
dar una imagen mas familiar de lo que
en su dia fue una presencia sistema-

tica en todos los ordenes. Desde el

carbon vegetal para uso domestico y
ferrerias, hasta las cortezas de roble
y encina empleadas en curtidurias y
tintados textiles, pasando por su em-
pleo como material de construccion
de viviendas, ahnacenes, muebles, re-

cipientes o medics de transporte, la
madera presidia de una forma absolu-
ta la vida material de los hombres del

siglo XVIII . For consiguiente, su ex-

plotadon, adnurdstracion y cuidado
formaba parte de la «politica econo-

mica» de cualquier nacion occidental.
Pero si esa nacion ademas poseia es-

tablecimientos o colonias en ultramar
—como era el caso de la Espana de

la segunda mitad del siglo XVIII—,
entonces todo lo relacionado con esta

materia prima adquiria el rango de au-
tentica «cuesti6n de estado», ya que
la madera —soporte fisico de arma-

das y marinas mercantes— era la

verdadera pasta de la que estaban he-

chos los imperios.

MADERA E IMPERIO

Reconocidas tanto la importancia
de la Question como la condicion ul-

tramarina de la Espana ilustrada, es
precise ver en la escasez de maderas

peninsulares uno de los problemas

mas graves a los que el Reformismo
borbonico tuvo que hacer frente. El
retroceso de las masas forestales,

efectivamente, corrio parejo al au-

mento de las necesidades de ese au-

tentico «bosque flotante» que era la
Real Armada . La toma de concien-

cia de ambos fenomenos esta docu-

mentada en numerosos testimonies

de la epoca, redactados con tone de
queja interesada —en el case' de los

departamentos navales y de los muni-
cipios—, o de franca desolacion —en

los informes de los especialistas y la

literatura de viajes. Un buen expo-

nente de esta preocupacion, y obliga-
do punto de referenda para cualquier
estudio sobre este asunto, es el con-

junto de medidas legislativas con el
que los gobernantes trataron de ata-

jar la gravedad del problema. Pero

mas alia de esta preocupacion, lo que
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realmente muestran las Ordenanzas

de Monies (1748) del marques de la
Ensenada —y, sobre todo, su reite-

radon durante las decadas siguien-
tes— es precisamente aquello que

revela la repeticion continua de una

ley: que no se cumplia.

Sin embargo no fue hasta los anos
sesenta, justo en el momenta en que

Europa entraba en un periodo espe-

cialmente tenso desde el punto de vis-
ta de la expansion colonial, cuando en
Espana se empezo a pensar en la po-

sibilidad de importar madera no ya del
norte de Europa, como habia sucedi-

do hasta la fecha, sino desde sus pro-
pios territorios americanos. La rique-
za forestal del Nuevo Mundo, la cali-
dad, dureza y vistosidad de sus made-
ras era una cosa bien contrastada des-

de hacia tiempo, y de hecho era nor-
mal que en la Peninsula ciertas piezas
del buque (motoneria, timon) se cons-
truyeran con caoba, sabicu o guaya-

can, por no hablar de su utilizacion en
edificaciones y mobiliarios de lujo,
caso del Palacio Real. Pero lo que

ahora se estaba estudiando era una
extraccion masiva, abastecer los asti-

lleros peninsulares con madera ame-

ricana suficiente como para construir

barcos desde la quilla hasta los topes.

Naturalmente, la mayoria de esos
proyectos se referian a las unicas re-

giones desde las que esto era posible,
las areas caribena y antillana: Cuma-
na, Trinidad, Cartagena y Cuba .
Uno de los mas conocidos, el redac-

tado por el ingeniero Francisco Gau"
tier en 1772, es bastante representa-
tivo de todo este asunto. Y asi, des-

pues de repasar la dramatica situacion
del «Estado de los montes en Espana»
(la verdadera raiz —no convendria ol-
vidarlo— del interes del Reformismo

por los basques americanos), propo-

nla una solucion dentro de los mas

clasicos terminos de las relaciones
economicas entre una metropoli y sus

colonias:

«Por lo que acabo de exponer, del es-

tado actual de los montes de Espana,
y lo que se sabe de la poca duracion
de su madera, se toca la urgente ne-

cesidad de buscar el modo de preca-
ver la entera y proxima devastacion

de estos montes, celando sobre el

cultivo de los arboles y suspendiendo
las cortas; pero al mlsmo tiempo es
precise buscar los medios mas segu-

ros y mas eficaces de surtir a los de-

partamentos de buena madera y en
calidad suficiente para carenar el nu-

mere crecido de buques que hay que
reparar [...]. La sola America nos

ofrece los socorros que se necesitan;

la buena calidad de su madera es co-
nocida [...]. Y asi, ademas que de nin-

gun modo parece convenir a la poli-

tica de estado apurar la madera que
nos queda en Europa, a fin de valer-

se de ella o a lo forzoso en tiempo de
guerra [...] es igualmente de una

suma ventaja a los reales intereses

emplear la de las Indias, no solo por-
que costara menos que la de Europa
[...] sino principalmente por su larga
duracion y por la facilidad de poder
emplearla un ano despues de cortar-
la.» 5

Logicamente, la otra posibilidad
—aumentar la construccion de bu-

ques en las propias colonias— tam-

bien se vio sometida durante este pe-
riodo a un sinfin de proyectos y espe-
culaciones. Es el case de la vertiente
accidental del continente americano,
al cual nos vamos a referir, ya que
aunque remotamente pudiera haber-

se pensado en abastecer con su ma-

dera los astilleros peninsulares, la
cuestion central era la de fabricar alli
mismo barcos a cuenta del Real Era-
no.
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Es cierto que ademas de la cons-
truccion naval tambien coincidieron

otras preocupaciones en el conjunto
de medidas y actividades forestales
del Reformismo en America, tales
como los intereses coleccionistas, bo-

tanicos y agricolas. Pero ninguno de
estos motives, a los ojos de las auto-

ridades metropolitanas, tenia la mis"

ma entidad que aquel y ningun otro,
desde luego, desencadeno un esfuer-

zo semejante a la hora de conocer y
evaluar los inmensos recursos fores-

tales de la America espanola.
Conocer, investigar e inventariar la

naturaleza ultramarina en su totali-

dad, persiguiendo unos fines inequi-
vocamente utilitarios y economicis-
tas, fue precisamente una de las di-

rectrices mas importantes de la poli-
tica borbonica en America. Y dentro
de ella, la gran expedicion politica y
cientifica dirigida por Alejandro Ma-
laspina tiene par derecho propio un

lugar destacado. Desde julio de 1789
a septiembre de 1794, embarcados
en las corbetas Descubierta y Atrevi-
da, un selecto grupo de oficiales car-
tografos y naturalistas visitaron la fa-
chada occidental del continente ame-
ricano, las islas Filipinas y otras mu-
chas del Oceano Pacifico, con el obje-

to de elaborar un amplio estudio de
su realidad en todos los ordenes. El

Mar del Sur se habia convertido des-
de hacia unas pocas decadas en un es-

pacio preferente para los intereses
expansivos y comerciales de las nacio-

nes europeas (Gran Bretana, Rusia,

Francia, Holanda, Portugal y Espana).
Y en el caso de la Monarquia hispa-
na, es evidente que buena parte de

sus bazas para salir airosa tanto de la

permanente rivaUdad comercial,
como de los posibles —y frecuen-

tes— enfrentamientos belicos, pasa-

ban por la posesion y el mantenimien-

to de una Armada y una Marina mer-
cante desde Nutka hasta el Cabo de
Hornos a la altura de las circunstan-

cias.

LAS MADERAS DE LA
AMERICA OCCIDENTAL6

Antes de nada es precise aclarar
que las labores desarrolladas por la
expedicion Malaspina en lo que a ma-
deras se refiere, tienen que ver mas

con el inventario o, por decir mejor,
con la relacion comentada, que con un

estudio sistematico o una evaluacion
pormenorizada de los diferentes tipos

de arboles y de la masa forestal exis-
tente. Esto ultimo, en las fechas en
que estamos hablando, era pracdca-

mente impensable y mucho mas aun
para unos hombres que visitaron en

menos de dos anas todo el territorio
que nos ocupa. Es mas, las noticias e

informes sobre maderas de la expedi-
cion Malaspina no son el resultado de

una investigacion original de sus corn"
ponentes, sino que provienen de sus

consultas a especialistas y a diversas

autoridades virreinales. Es el caso,
por ejemplo, de los cuestionarios que
dirigen sistematicamente a personali-
dades de los dominios, cuyas respues-

tas en ocasiones son aprovechadas

para elaborar descripciones o infor-
mes que, a su vez, remiten a la Pe-

nmsula. Un buen exponente de ello es
el valioso documento titulado Rela-

cion de las maderas que yo Dn. Luis
Nec, Botdnico de S.M. en la expedi-
don alrededor del mundo, he obser-

vado en las diversas provincias que
hemos recorrido desde el ano 1789
hasta el de 1794 que duro nuestra
Expedicion . Este escrito —que, sin
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Vista de uno embarcacion en el astillero. Grabado francos del siglo XVIII, Museo Naval.

duda, puede ser considerado como

uno de los listados mas completos de
maderas americanas y filipinas de
toda la epoca colonial— es en reali-

dad una sintesis de otros trabajos re-
cabados por la expedicion en las dis-
tintas escalas de su viaje .

Lo mismo sucede con el primer lu-

gar de la fachada occidental america-
na en que fondearon, la isla de Chi-
loe. Alli redactan una Noticia de las

maderas que produce el Puerto de
Chiloe y sus cercanias para el servi-

do de los bajeles hasta elporte de 700
toneladas , al final de la cual se pue-
de leer en una nota: «Estas maderas

no se han reconocido per nosotros

[...]. Se da noticia de sus aplicaciones

por noticia de los constructores de
este puerto.» Efectivamente, una de

las veinticuatro preguntas de las que
consta el cuestionario elevado en este

puerto se refiere a maderas de cons-

truccion y astilleros. En la respuesta,

despues de alabar la riqueza forestal
de la isla y la calidad de sus prmcipa-
les especies (luma, pelu, cipres, lau-

rel y roble), aparece un comentario
muy frecuente —y muy logico— por

parte de los sectores economicos re-

lacionados con la extraccion madere-

ra: <(E1 ramo principal de los produc-
tos de esta isla consiste en sus made-

ras, que serian infinitamente mas uti-

les si la industria tuviese alguna par-
te en su beneficio. Pero de nada mas
se cuida que de cortar en el espesisi-

mo bosque donde jamas penetra el sol
[...].» Es decir, nos encontramos

ante un tipo de documentacion que
—como toda— contiene una infor-

macion y unos juicios claramente in-
tencionados. Era natural que los ex-

pedicionarios remitieran a la Peninsu-
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la como suyos prolijos informes que
en realidad no lo eran del todo; y que
estos, a su vez, estuvieran cargados

de toda una retorica dirigida a ensal-
zar la bonanza de los recursos natu-

rales. Hiperboles debidas en unos ca-
sos al comprensible esfuerzo de los
viajeros por conferir la maxima rele-
vancia a su empresa, y en otros al 16-

gico deseo de las autoridades locales

de redbir mayor atencion —es decir,
mas dinero— del Real Erario. La ri-
queza forestal del continente ameri-
cano era, desde luego, inmensa. Pero

lo era hasta tal punto que sobrepasa-
ba con mucho la capacidad tecnica de

que disponian para aprovecharla, que
en realidad fue lo que a los ilustrados
—como movimiento— siempre les

preocupo. Esto explica la pobre apor-

tacion en construccion naval al global

de la Monarquia de unos territories,
los del literal del Pacifico, que conta-

ban con una de las mayores riquezas

potenciales del planeta para este co-
metido. Y, por otra parte, tambien

aclara la escasa relevancia del discur-

so conservacionista en America si se

compara con el que se estaba de-

sarrollando en esas mismas fechas en

Europa .

En este sentido juzga Malaspina las

posibilidades de la siguiente escala en
su recomdo, Talcahuano y sus inme-

diaciones (Concepcion de Penco y el
Puerto de San Vicente). Y asi, tras el
consabido elogio de ese «pais monta-
noso que, [...] formando valles hermo-

sos que llevan consigo el verdadero
semblante de la vegetacion mas pros-

pera, abunda extraordinariamente en
maderas» , el navegante termina per

decir: «Sin embargo no esta en nues-

tro animo proponer directamente una

construccion en el Puerto de San Vi-
cente por cuenta del Erario.» Cier-

tamente alli se dan el pellin —made-

ra estimable para ligaduras y tablazo-
nes de fondo—, el litre —«tan dura

que se emplea en dientes de ruedas
hidraulicas y ejes de carretas»—, el
keule, el lingue y muchas otras, «to-

das proximas a los astilleros y parajes
donde se puede construir» . Pero ni
el personal de los astilleros posee los
conocimientos suficientes, ni se tie-

nen alli otros materiales igualmente

impresdndibles. Ademas, la mayoria
de las maderas «parecen demasiado
escasas de resinas para que sean uti-

les como deberian a la construc-

ci6n» .

Mas al norte, tambien recogen
unas sucintas notas de las especies de
Valparaiso (nogal, cipres, canelo, ro-

ble, bellota, laurel) y Coquimbo (sau-
ce, algarrobo) . En este ultimo puer-

to, gracias a la respuesta a un cues-

tionario, pueden saber de la iniciativa
clasica de una alta autoridad colonial.

Ambrosio Higgins, Capitan General y
Presidente de la Real Audiencia —les

escribe el interrogado, Ibanez de Cor-

bera— «puso en practica el plantio de

arboles [semilla de pino y abellano]
dada la carestia total de maderas de

construccion en este partido en que
solo hay sauces y espinos [...] y espe-

ramos —anade— el exito que sera

muy util si se consigue» .

Proyectos, reconocimientos, espe-

culaciones y esperanzas —como pue-

de verse— que giran invariablemen-

te en torno al mismo tema central, el
de la construccion, sector —insisti-

mos— que se hallaba en estos domi-

nios en estado embrionario, debido

mas a razones tecmcas y economicas

que a decisiones politicas de la metro-
poli, como era el caso de Gran Breta-

na, que jamas construyo buques en las

Trece Colonias. La Monarquia hispa-
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na si delego en sus territorios ultra-

marines buena parte de esta funcion.
Entre 1715 y 1759, por ejemplo, de
los 108 barcos fabricados, 34 lo fue-
ron en La Habana . Pero el saldo que

arroja la vertiente del Pacifico es mu-

cho mas pobre.

El mejor exponente de este asunto
y de todo lo relacionado con la explo-
tacion forestal, ademas de ser el me-

jor estudiado, es el case de la provin-
da y el puerto de Guayaquil. Aunque
aqui lo propio es hablar de estado de-

cadente.

La industria naval de la ciudad
ecuatoriana habia conocido un perio-

do de prosperidad desde que en 1650
se redujeran sus costes de fabricacion
en comparacion con los astiUeros pe-

ninsulares. Entre 1690 y 1695 se

construyeron 4 navios, 6 fragatas y
10 barcos de velas de gavia . Pero
la desaparicion de la Armada del Mar
del Sur durante la Guerra de Suce-

sion, asi como despues la apertura de
la ruta del Cabo de Hornos, provoca-

ron un notable declive de la misma. A
mediados del Setecientos se intento

cambiar el signo de esta evolucion
construyendo un portentoso navio

que sirviera de estimulo para otras
empresas similares. Sin embargo, el

tristemente famoso San Jose el Pe-
ruano (1752) resulto uno de los fra-

cases mas estrepitosos de toda la his-
toria de la construccion naval colonial.
Con muchos errores en sus medidas

y dotado de escasas condiciones ma-
rineras, su ejemplo produjo el efecto

contrario al deseado, y el puerto de
Guayaquil quedo reducido a construir
buques mercantes —no muchos— y,

eso si, a carenar gran parte de los

barcos que transitaban por el Pacifi-
co. No obstante, el gobierno de Car-

los III no se resigno a abandonar una

de las mayores riquezas forestales del
mundo y volvio de nuevo a la carga.

En 1768 se penso establecer alli el
gran astillero real que el Mar del Sur

estaba demandando y, para este fin,

se reconocieron algunos de sus mon-

tes. Aunque tampoco esta vez cuajo

el proyecto —debido a causas toda-

via insuficientemente conocidas —,

las descripciones sobre la variedad y
calidad forestal de la provincia siguie-
ran estimulando la imaginacion de las

autoridades metropolitanas. Tanto
Juan y Ulloa, como Requena o el mis-

mo Alsedo —por citar los mas cele-

bres—, se habian deshecho en elo-

gios al hablar de las maderas guaya-
quilenses y de las posibilidades que
sus astilleros ofrecian para la cons-

truccion . Y asi, en 1783 la Corona
solicito al gobernador de la provincia

que se Ie remitieran muestras de cada
genera de madera que se producia en

la jurisdiccion. Mas tarde, en 1788, el
rey volvia a pedir unas muestras ma-

yores de algunas de esas especies. En

cumplimiento de esta orden el navio
Santiago el Fuerte partia en marzo de

1790 con 24 trozos de cada una de
las trece maderas seleccionadas .

Con estos antecedentes, pocos meses

despues, en octubre del mismo ano,

fondeaban en Guayaquil las corbetas

de nuestra expedicion.

Al igual que sus predecesores, los
tripulantes de la Descubierta y Atre-

vida quedaron impresionados por esa
«llanada vastisima bordada de arboles
y rios» . En su astillero, segun sus

palabras, podian construirse «hasta
100 embarcaciones grandes» . Y
aunque la afirmacion es mas un juicio

de valor exagerado que un calculo de
las posibilidades reales, lo cierto es
que anos atras, con ocasion del frus-

trade proyecto del astillero real, se
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Vista de Santiago de Chile, por Fernando Brambila, Museo Naval.

habian llegado a contar en sus inme-
diaciones mas de 30'.000 arboles «de

edad y tamano capaces de servir para
navios de 70 canones». En ese mismo

recuento «apenas se marcaron la ter-

cera parte de los que hay», y tampo-
co se contabilizaron «por que no es

posible los robles colorados, amari-
llos, cedros y otros menos estima-

dos». «Es constante —concluia el tex-

to— que en basques tan impenetra-

bles no puedan contarse todos los ar-

bales utiles por prolijo que sea el exa-
men.»25

A semejante riqueza forestal se Ie
sumaba una ventaja anadida: la facili-

dad del transporte de las maderas
cortadas a traves de los multiples

rios, esteros y lagunas que configuran

la cuenca del Guayas. El Daule, el Ba-
bahoyo y sus numerosos afluentes ba-

jaban a Guayaquil cargados de las
aguas andinas, asi como de las proce-

dentes de las lluvias torrenciales del
invierno tropical. La provincia era un

inmenso bosque; la red fluvial, una in-
vitacion para explotarlo.

De las 48 especies descritas par los

expedicionarios —siempre a partir de
respuestas a sus cuestionarios e in-

terrogaciones— pueden destacarse

las siguientes :

Para embarcaciones mayores, ro-

ble, canelo, guachapeli, moral, cana-

fistola, amarillo, Colorado y balsamo.
Entre ellas sobresalia el famoso gua-
chapeli, de color rojo y muy pesado.

Su madera era «la mejor para toda
pieza de vuelta. En los fondos se pue-

de decir incorruptible y donde no esta
siempre en el agua dura 30 6 40

anos». A su vez, la canafistola era em-
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Vista y locales de la ciudad vieja de Guayaquil, por Jose Cardero, Museo Naval.

pleada para construir quillas, rodas,

dormidos y codantes; el canelo y ama-
rillo, para los baos que sostienen las
cubiertas del buque; el roble, «y me-
jor el que llaman mulato», tambien
para tablazon, fondos y cubiertas, etc.

Destinados a la fabricacion de em-
barcaciones menores estaban, entre

otros, el mate, los espinos blanco y
amarillo, el naranjo de montana y el
membrillo de monte; para casas y
muebles, la denominada «madera ne-

gra» —«[que] se petrifica con la hu-
medad»— y la del mangle, tambien

empleada en sobrequillas, de cuya du-
reza ya en 1552 Cristobal de Molina
habia dejado escrito que era tal «que
se hacen pedazos las hachas con que

las cortan» .

Mencion aparte merecen dos espe-

cies caracteristicas de la region: el

palo maria, muy famoso porque con

su madera se fabricaban las arboladu-
ras de los buques de todo el Pacifico;

y el balsayban, llamado en otros luga-
res «palo bobo», con el que se cons-

truian planchas utiles para el trans-
porte rio abajo de las restantes made-
ras 28.

Gracias a los viajeros, tambien po-

demos saber de otras noticias relacio-
nadas con la actividad del astillero y

la explotacion forestal. En el cuestio-
nario presentado al procurador del ca-

bildo, Ventura de Garaicoa, se Ie in-
terrogaba sobre el numero de alfan-

jias y demas piezas que se acopian
cada ano y su precio: los costes de una

embarcacion de porte determinado
con expresion del numero de opera-

rios y el tiempo empleado; «si aumen-
tando o disminuyendo el porte de la
embarcacion seria proporcional el au-

mento o disminucion de sus costes»;
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«el numero de operarios fijos con los
que se puede contar en los astilleros
y los que suelen aumentar cuando hay

trabajo, con expresion de los jornales
ordinaries de cada clase», etc. En la

respuesta se puede leer que un pa-

quebote —una embarcacion pequena

semejante a un bergantin— se podia
constrmr en cuatro o cinco meses,

empleando a 20 carpinteros a 12 rea-
les diaries, 40 hacheros a 6 y 13

aprendices que cobrarian 3. El coste
del mismo, sin contar pertrechos, jar-

cias, velas y anclas, «sino solo el cas-

co y su arboladura corriente», vendria

a ser de unos 15.000 pesos; si el bu-
que fuera de 400 toneladas ascende-

ria a 35.000. Como advertiamos mas

arriba, aquella fabulosa reserva natu-
ral distaba mucho de ser aprovecha-
da como merecia: «En cuanto al nu-

mero de buques que se construyen al
ano —dice el procurador— suele ha-

ber mucha variacion. La construccion

de buques grandes no es frecuente;
pequenos, suele haber al ano dos,tres

o cuatro, y otras veces ninguno. Lo

que hay con frecuencia son carenas

de buques grandes y pequenos que
vienen desde el Callao por la mayor
comodidad y ventajas que les brinda
este astillero.»

El problema volvia a ser tecnico y
financiero, de ahi precisamente la in-
sistencia del cuestionario en estos as-
pectos. Ademas la madera no era el

unico material necesario para cons-

truir un barco. Y asi, desde antano el
hierro se enviaba de Espana via Por-
tobelo, el algodon desde Chachapoyas
y Cajamarca, la estopa de canamo de
Chile y la brea de Nueva Espana .
Aunque progresivamente se fue re-

curriendo a materiales locales —es-

topa de coco o brea de la Punta de
Santa Elena— e, incluso, a otros sus-

titutivos —los viajeros hablan de un

«engrudo negro que hacen las abejas»
para referirse al copei con el que se
calafateaban lasjunturas—, el caso es

que no debieron ser suficientes. De-

masiado costosa para un Real Erario
ahogado por la financiacion de las su-
cesivas guerras, la idea de construir

barcos a gran escala en Guayaquil si-
guio siendo simplemente eso, una po-

sibilidad que genera tentativas y re-
conocimientos como el que nos ocu-

pa. La Monarquia hispana perdia asi
una oportunidad de oro; el bosque
guayaquileno, en cambio, la ganaba.

Al menos, de momenta.

A finales del ano 1790 la expedi-
cion fondea en Puerto Perico. Tam-

poco Panama, ni siquiera por la proxi-

midad de la rica provincia de Darien
del Sur, parece el lugar mas oportu-

no para la construccion. «Todos los

montes de la provincia son abundan-
tisimos de maderas, habiendo algunas
exquisitas y de varios colores, pero de

nada se hace uso y solo para Lima se
exportan algunos tablones de caoba y
algunas varas de mangle.» La gama

de especies es amplia: guachapeli, ce-
dro, caoba, nispero, roble, mate, ce-

dro, palo maria, mangle, ceiba, naza-

reno y bayacan . Pero tambien lo es
la de dificultades: «Pocas embarcacio-
nes se han construido por el mal pa-

raje, [...] hay poca maestranza, [...] y

abundancia de comejen que yo he vis-
to. Al segundo dia de trabajar un palo

de Maria, la cara que estaba en tierra
estaba comida.»

Realejo, visitada por la Descubier-
ta en enero de 1791, ofrecia mas ven-

tajas. No en vano, el puerto nicara-

guense habia merecido la atencion de
muchos especialistas, Uegando inclu-

so alguno de ellos a preferirle en vez
de Guayaquil. Es el caso de Manuel
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Jose de Orejuela, que en 1769 habia

escrito al rey:

«Realejo esta surtido de las mas no-

bles proporciones que se puede ima-

ginar para la construccion de navios,

tiene en abundancia en todas sus ri-

beras las mas preciosas maderas de

cedros, morales, balsamos, marias,

guachapelies, caobas y otras muchas

[...] son las mejoras maderas que se

ban descubierto hasta aqui en estas
Indias [...]. Todas las costas de aque-

Has provincias, quiero decir, del
Cerro de Nicaragua, San Miguel y
Costa Rica se dejan ver surtidas de
montes espesos de las maderas mas

nobles del mundo que estan virgenes
e intactas e inagotables.»

De parecida opinion fueron los
miembros de la expedicion Malaspina.
«Atendiendo a la multitud de maderas
que hay —nos dicen—, al poco cos-

te de jornales y a los muchos opera-

rios que se encuentran de carpinteria,
seria este el sitio mas ventajoso para

un astillero.» Sin embargo, como
siempre, existe algun inconveniente.

Esta vez se trata «de que por causa

de la poca amplitud del no el Cano,
seria necesario botar las embarcacio-

nes diagonalmente para que no bara-

sen». La riqueza de maderas es, a pe-

sar de todo, incontestable. Entre las
especies que nos describen estan el
cedro —«muy abundante y que surve

para todo genero de piezas y tablazon
de resina»—, la caoba —«muy dura,

para bombas y ligaduras»—, el al-

mendro y la mora para quillas, agua-
cate, figilote, laurel, guallabo, madro-
no, canafistola, achote, mate, espino

y muchas otras mas hasta un total de
cuarenta y tres .

Ya en territorio novohispano la re-
gion de Acapulco les permitio admi-
rar los pinos del cerro de La Brea,

donde se obtenia el material del mis-
mo nombre con el que se calafatea-

ban las embarcaciones, asi como los

palos tinte, copal y socho copal del
territorio de Exido . Mas adelante,
en San Bias copiaron una extensa re-

lacion, escrita anos atras por otro na-

turalista espanol, Jose Longinos Mar-

tinez, que incluia 66 tipos de maderas
localizadas en las proximidades del

puerto nayarita: cedro, mangle y gua-
yacan para embarcaciones; balsamo,

mezquite y muchas mas para fines
medicinales; de otras, como la quata,

«se ignora su virtud» .

Los tres ultimos lugares que deben
ser mencionados en este recorrido

son Monterrey, Nutka y Mulgrave.
En el primero de ellos tomaron nota
de quince especies: cipres Colorado,

cipres silvestre, encina, roble y alamo
para la construccion, ademas de cier-

tos arboles frutales (peral, manzano)
que los viajeros juzgan «como los de
Espana». En las misiones cercanas al
presidio —anaden, apuntando la dis-

tancia entre los moviles europeos y
los intereses indigenas—, «se ha

sembrado el canamo y se ha dado con
bastante abundancia largo y gordo

como el mejor, pero no lo siguen por
no tener aplicacion ninguna para es-

tos naturales» .

Del disputado enclave de Nutka
son significativas las distintas espe-

cies de pinos, «de cascara blanca lisa,
de cascara gorda, pinabete, pino ci-

pres», de las que obtenian los nativos
diversos remedies medicinales. Tam-

bien alli les llama la atencion «una es-

pecie de yerba corta que se llama
musgo, [que] se cria a la sombra y en
pedregales, con la que se estopean los
barcos» . Finalmente, en Mulgrave,

ya en los confines del noroeste ame-

ricano, tambien recogieron apuntes
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de diferentes pinos. Aunque los indios
hacian de sus cortezas sogas para pes-

car, lo relevante para nuestros nave-

gantes seguia siendo que «sus raices

sirven para ligaduras y toda pieza de
embarcaciones» .

EL BOSQUE, LA
NATURALEZA, EL HOMBRE

Hemos ofrecido una apretada sin-

tesis de las noticias sobre maderas
americanas y sus usos que no deja lu-

gar a duda acerca del leit motiv de la

expedicion a este respecto; parece

obvio que la preocupacion por los bos-
ques americanos tuvo en la cons-

truccion naval y en la degradacion fo-

restal de la Peninsula su principal cau-
sa. Esto es valido no solo para los na-

vegantes, sino —sobre todo— para

los hombres e instituciones que les

enviaron a Ultramar: la Corona, el

bailio Antonio Valdes, el Conde de

Floridablanca y su gabinete, maximos
exponentes del denominado Refer-
mismo borbonico. Sin embargo, tam-

bien es evidente que este hecho no
explica ni agota el discurso ilustrado
sobre la naturaleza americana. Y no

se trata de hablar de inquietudes bo-
tanicas, coleccionistas o esteticas
—que tambien las hubo—, sino de

plantearse cuestiones que atanen di-

rectamente a la propia idea de natu-

raleza . Tomando como ejemplo
nuestro caso podemos formular algu-

nas.

En primer lugar cabe preguntarse
si esta vision, netamente utilitarista y
economicista, es univoca y total o si,

por el contrario, existen matices e, in-

cluso, diversos conceptos de lo que la
naturaleza es y representa. Aqui hay

que decir que para nuestros expedi-
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Iglesia y plaza de Realejo, por Jose Cardero, Museo Naval.
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cionarios la naturaleza, ademas de

ofrecer al hombre recursos suscepti-

bles de ser explotados, tambien en-
carnaba la manifestacion suprema de

un orden natural; un modelo de equi-
librio y armonia. Era este un tema
tradicional, pero en el siglo XVIII ad-
quirio no solo un gran relieve, debido

a los supuestos racionalistas, sino
tambien un sigmficado precise: este
modelo debia ser imitado. La natura-

leza, par tanto, como maestra, argu-

mento habitual en la fraseologia de
Malaspina y sus oficiales cientificos;

educacion y pedagogia, ideas sin las
cuales dificilmente puede ser entendi-
do el Setecientos.

Una frase de uno de los apostoles
de esta nueva fe en el valor de la edu-
cacion, Rousseau, nos Uustra sobre

otra variante del mismo tema: «Todo
sale perfecto de manos del autor de
la naturaleza; en las del hombre todo
degenera.» Si aquella armonia supre-

ma debia ser emulada, con mucha mas

razon habria que respetarla. En oca-

siones la accion del hombre pane en

peligro las relaciones de equilibrio
que rigen el mundo fisico, y ello pro-
voca —como ha senalado Urtea-

ga — un retorno a otra vieja actitud

que hunde sus raices en los primeros
tiempos del cristianismo y que guar-
da relacion estrecha con la nocion de

pecado: el pesimismo ante la explota-
cion desordenada de los recursos. «En

las grandes Monarquias se trastorna
el orden de la naturaleza», deja escri-
to Malaspina, quejandose de la codi-
cia que guia la carrera colonial. Criti-
ca al lujo, a la opulencia y a esa vo-

luntad, mencionada por el navegante
en otra ocasion, de querer convertir

un pais minero en agricultor o vice-

versa; critica en definitiva, tambien
muy roussoniana, a los resultados de

la cultura y la civilizacion, cuyo reves

es la ponderacion de su opuesto, el
mundo natural.

Claro que esta apologia podia con-
vertirse en algo mas. Y, desde luego,

si habia un medio natural en el plane-

ta que iba a provocar aquello que
D'Alambert califico como una «cierta
exaltacion de ideas que nos produce
el espectaculo del universo», ese era

el americano. Desde la sobrecogedo-

ra soledad de la Patagonia hasta la
exuberancia del bosque tropical, pa-
sando por la diversidad y belleza de
los paisajes novohispanos, todo invi-
taba alli a que afloraran sentinuentos

sublimes, quiza desproporcionados y,
seguramente, prerromanticos. En

este sentido hay que preguntarse si la
vision del Nuevo Mundo produjo reac-
clones y juicios diversos a los que me-
recia el Viejo continente. No habia

que ser muy sagaz para percibir las
diferencias entre uno y otro, pero
(;era aquel una continuacion o una de-

gradacion de este? ^Anterior o poste-

rior? En suma, ^superior o inferior? La
obra clasica de AntoneUo Gerbi arro-
ja mucha luz sobre las diversas tesis
que abogaron por la inferioridad de la

naturaleza americana (De Paw, Buffon,
Voltaire, Raynal, Robertson) . La
naturaleza, segun vemos, podia ser

considerada par algunos mas perfec-

ta que la obra del hombre, pero den-
tro de ella —en opinion de otros—

habia grades.
Manifestaciones contradictorias,

dudas y paradojas de una epoca go-
bernada intelectualmente por el
eclecticismo. Asi, Malaspina juzga in-
feriores a las razas indigenas, pero las
superpone al hablar de su estado de

bondad y felicidad primitivas; anora
los campos cultivados de Europa, al

tiempo que reconoce la superioridad
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de la vegetacion salvaje americana.

De cualquier forma, lo indudable es
que nuestros viajeros observaban el

Nuevo Mundo con ojos y patrones eu-

ropeos. Trasladaban los problemas
del Viejo continente —la construccion
naval, al igual que las autorida-
des coloniales, cuyas plantaciones
de arboles utiles materializan, encar-

nan fisicamente esa voluntad de con-

vertir el paisaje americano en el eu-

ropeo. Cuando Malaspina ensalza la
fertil llanura chilena, lo que esta vien-

do en realidad es la campina italiana.
Y cuando ven arboles, ven madera de

construccion. No hay, pues, en este

sentido, una verdadera reflexion so-

bre lo otro. Puede alegarse que los
viajeros en todas las escalas se mani-

festaron contrarios a la idea de levan-

tar un astillero real. Y, efectivamen-

te, es significativa la distancia que hay
entre la desesperada busqueda me-

tropolitana de un lugar propicio para
construir en el Mar del Sur, y la to-
zudez que muestra Malaspina en de-

saconsejarlo . Pero no nos llamemos

a engano. No es por salvaguardar la

naturaleza americana, o porque esta

sea vista de forma diferente, sino por-

que es poco viable, caro y contrario a
la racionalidad economica, razones to-

das profundamente ilustradas y euro-

peas.

AUi donde los referentes culturales

de los navegantes no pueden aplicar-
se, donde los arboles ya no son como

los de Espana, el espectaculo de lo
desconocido les sobrecoge. Lo gran-

dioso provoca algo que roza la vene-

racion:

«Tanto en la provincia de Quito como
en la de Guayaquil empiezan las llu-
vias en Diciembre y son tan copiosas
y crecidas que, engrosados los rios

sinfacil salida al mar, sus cauces ser-

pentean par las llanuras que estan

casi a su nivel, salen de madre y, ex-

tendiendose par los campos, forman

un mar en figura oval de 20 leguas
en su mayor diametro, el cual es per-

manente hasta Mayo: los basques

frondosos desaparecen, los campos

lozanos se sepultan bajo las aguas, las

copas de los arboles mas empinados

aparecen como balizas en la misma

superficie.»

Y lo desconocido y la veneracion

—ya se sabe— tienen mucho que ver

con el temor. La naturaleza tambien

es peiigrosa. Es el logico miedo que
siente Antonio Pineda cuando se in-

terna no muy lejos de alli, en direc-
cion al volcan de Tunguragua, y ha-

bla de una selva espesisima, poblada
por una infinitud de insectos y paja-
ros, donde solo se escuchan «los

horrorosos gritos de los papagayos,
los chillidos de los monos y el rugir
de las fieras» .

Simbolo o modelo, maestra y refle-
jo del mundo conocido, objeto de cul-

to o catalizadora de impulses prima-
rios, la naturaleza americana inspira a

nuestros viajeros toda una gama de
actitudes y sentimientos dispares.
^Esta entre ellos la percepcion de que
los recursos en general, y los bosques

en particular, son finitos y que par
tanto deben ser explotados ordenada
y radonalmente? Ciertamente si exis-
ten atisbos, aunque no muchos, de

una conciencia proteccionista. Es Pi-

neda de nuevo el que advierte los

riesgos de la esquilmacion, cuando se
lamenta profundamente en Petaqui-
Has (Nueva Espana) de la deforesta-
cion que sufren sus colinas a causa de

la quema de terrenos practicada por
los indios nomadas. Pero no se trata

de una preocupacion por la naturale-

za en si, sino en funcion de su utili-
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dad para el hombre. «Se convertiran
los vergeles con que adorna la Natu-

raleza su pais en sequerosos y aridos

montes que serdn inhabitables» . La
prueba es que la escena inversa —el

paisaje virgen— les produce un de-

sencanto analogo: cuando Espinosa

recorre la jurisdiccion de Veracruz y

observa su tremenda riqueza forestal
(caoba, roble, cedro, ebano), no

muestra admiracion sino pesadum-

bre, porque todo ello no es mas que

un don inutil; la provincia estaba des-
habitada49.

Ya ha escrito Urteaga que la emer-

gencia de ideas conservacionistas de-
pende de dos elementos: la disponibi-
lidad tecnica de intervenir sobre el
media, y el surgimiento de nuevos es-

quemas conceptuales que puedan in-

terpretar las relaciones del hombre
con la naturaleza desde nuevas pers-

pectivas . Respecto a la primera, ya
hemos mencionado el escaso nivel
tecnologico de la industria naval ame-

ricana, la unica potencialmente capaz
de demandar una cantidad considera-
ble de madera. Desde este punto de

vista, la medida en que podia alterar-
se un entorno como el americano era,

salvando excepciones, minima .

Y en lo que hace a la segunda, si
hubo un «esquema conceptual» que
pueda calificarse de novedoso en toda
la Ilustracion —no era nuevo estric-

tamente hablando, pero no tenia pre-

cedentes en cuanto a nivel de implan-
tacion e influencia en todos los ambi-
tos—, esa fue la idea de progreso o,

mas propiamente, la creencia mas ab-

soluta y radical en la perfectibilidad
del genero humano. Esta fe, como es

logico, llevaba implicito un desmesu-
rado optimismo que se proyectaba en
todas las direcciones y enjuagaba

cualquier problema. Y en lo que a

nuestro asunto se refiere, este opti-

mismo es lo que provoca que Malas-

pina, ante la vision del hombre tras-
tocando el equilibrio de su relacion
con la naturaleza, anuncie que la ar-

monia puede ser felizmente restable-
cida. La idea de progreso, ademas,

hace que el impacto ambiental del
hombre sea percibido desde una mo-
ral economica vertebrada a su vez por

el concepto de rentabilidad . Y esto
—de lo cual, nos guste o no, somos

herederos— fue lo que en el si-

glo XVIII cause no solo que las ideas
conservacionistas estuvieran tenidas
de un fuerte componente antropocen-

trico, sino que en ocasiones la natu-

raleza fuera entendida como un obs-

taculo al progreso, como algo adver-

so y opuesto al hombre que Ie impe-
dia desarrollar plenamente sus facul-
tades: Montesquieu, Cabarrus y Jove-

llanos; a cuyas tesis parece adherirse
el naturalista Pineda en una descrip-

cion de Realejo. Alli la poblacion
—segun sus palabras— era de 272

almas, que habitaban «entre un bos-

que de frutales, naranjos, canafistolas,
zapotes, aguacates y algunos arboles

rusticos». El puerto no Ie sugiere mu-

chos comentarios mas. Sin embargo a
continuacion, cerca de alli, se alza la

ciudad de Chinandega con sus 3.000
moradores y su basque aclarado. En-

tonces la indiferencia se troca en elo-

gio entusiasta porque «los chinande-

gas, destinados a vivir en los basques,
se ven libres sin embargo de estos ar-

boles», porque alli «el transito es
agradable y tienen ventilacion sufi-
ciente». Mas aun; en este lugar

—deja escrito— es donde «la natura-

leza anduvo prodiga en sus bienes» .

No es en Realejo, rodeado de un bos-
que frondoso y variado, donde la na-

turaleza ha decidido depositar sus do-
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Vista de Guayaquil, por Jose Cardero, Museo Naval.

nes. No. Es en Chinandega, porque es

ahi donde ha cumplido su mayor lo-
gro: no entorpecer al hombre y serle
util.

Es entonces cuando, mas alia de la
necesidad de construir buques, pode-

mos apreciar el origen intelectual y la
verdadera dimension de esta vision
utilitarista. La naturaleza esta al ser-

vicio del hombre porque es este el
centre de la creacion, cuando no algo

diferente y, par ende, superior a ella.

Con la Ilustracion ha llegado el mo-
mento en que la tradicion renacentis-

ta —el hombre como medida de
todo— alcanza su mayor apogeo. Con

ella conocera tambien sus mas auda-

ces manifestaciones, que rayan en

ocasiones lo delirante. La naturaleza,

de por si y en su estado mas puro, ca-

rece de importancia. Es algo hasta
vulgar. Buffon lo afirma de manera
inequivoca: «La Nature brute est hi-

deuse et mourante.» Mas que fea,re-

pugnante, y mas que apagada, morte-

cina, languida. Provoca aburrimiento,

justamente la misma sensadon que Ie
sugieren a Pineda esos «arboles in-

fructiferos y sombrios cuyas abulta-

das copas, cansando con su monoto-

na uniformidad la vista, estorban la
libre circulacion y enrarecen la at-
m6sfera». Y, sin embargo, «Que elle

este belle cette Nature cultivee!» Lo

realmente admirable es la agricultura.

«A la vista de estos plantios ordena-
dos, recorria mi memoria las loma-

das de Guarancha, cubiertas ,con sus

trigos de secano; las llanadas fertiles
de Chile, tan prodigas en cosechas.»

Pero el acento ya se ha desplaza-
do; el verdadero canto no es a la agri-
cultura, sino a su significado: la maxi-
ma expresion del hombre dominando
la naturaleza. Es un canto en honor

del hombre, el centro del discurso
ilustrado; «vassal du Ciel», si, pero
«roi de la Terre». «C'est Moi, Moi

seul qui peux Ie rendre agreable et vi-
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vante», termina par reconocer el

cientifico frances. La riqueza forestal
del Nuevo Mundo es inmensa, pero a
los ojos de Pineda «las verdaderas ri-
quezas de los Estados son los hom-
bres»54.

NOTAS

1 Lopez Linage, J. (1989), Agricultores,
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Nota del consume de madera de construccion

que en cada ano se considera necesaria en

los departamentos de Ferrol, Cartagena y

Cadiz y proyecto para aprovisionar estos ar-

senates de madera de America.

6 For razones de contenido del volumen,

en este estudio omitimos todo lo que no se

refiere al continente americano, lo cual no

significa que en la expedicion Malaspina no
se reconocieran maderas de otros lugares.

Muy al contrario, en todas y cada una de sus

escalas en diversas islas del Pacifico se efec-

tuaron relaciones y descripciones de las ca-

lidades y usos de las maderas que encontra-

ron. De especial importancia son sus traba-

jos a este respecto en las islas Filipinas,

equivalentes a los realizados en territorios

amencanos.

Archive del Museo Naval de Madrid
(AMN), Ms. 2296, ff. 279-302.

En lo referente tanto a este como a los

demas trabajos de Nee, nos remitimos al

analisis que Felix Munoz Garmendia —es-

pecialista en la materia— realiza en el vo-

lumen correspondiente de la edicion de

fuentes de la expedition Malaspina que el
Museo Naval esta sacando a la luz.

9 AMN, Ms. 126, ff. 239-241v. Esta in-

cluido en un documento mas amplio que sera

citado sucesivamente en sus distintos frag-

mentos. El tltulo del mismo es Maderas de

Construccion, de Fabricas y Muebles en los

Puertos Siguientes; Chiloe, Concepcion, Val-

paraiso, Coquimbo, Guayaquil, Darien del

Sur, Panama, Realejo, Monterrey, Nutka,

Mulgrave y otras varias noticias sobre ma-

deras y navegacion de Rios. En realidad con-

tiene manuscritos redactados por diversas

manos en diferentes etapas del viaje que

aparecen seguidos par la unidad de conteni-

do, lo cual Ie hace especialmente valioso por-

que muestra el metodo de trabajo desarro-

llado por los expediuonarios. Asi, mientras

los primeros folios son informes de especia-

listas locales (ff. 228-243v.), los siguientes
estan elaborados por Bauza (ff. 244-248v.),

Antonio Pineda (ff. 249-252) y otros miem-
bros de la expedicion a partir de aquellos e,

incluso, en determinados fragmentos, copia-

dos literalmente.

10 AMN, Ms. 121, ff. 39-45.

n Sobre este punto, al que nos referire-

mos mas adelante, ver Urteaga (1987).

12 AMN, Ms. 590, ff. 62-69, Descripcion

fisica del terreno y habitadores de las costas
comprendidas entre Chiloe y Coquimbo, f.

67v.

13 AMN, Ms. 590, ff. 70-81v., Examen

politico del pais comprendido entre Chiloey
Coquimbo.

14 AMN, Ms. 126, ff. 272-273.

15 AMN, Ms., 590, f. 67v.

16 AMN, Ms. 126, ff. 244-248v.

17 AMN, Ms. 309, fols 212-217v., Noti-

cias muy amplias sobre Coqmmbo y Juan
Fernandez proporcionadas a la expedicion

en este Puerto, i. 216. Se trata de la copia en

limpio de la respuesta de Victor Ibanez de
Corbera al cuestionario que se Ie presenta,
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cuya decimoprimera pregunta versa sobre la

«plantaci6n de arboles cuya madera es pro-

pia para la construcci6n». Esta fechada en

La Serena (Coquimbo) a 27 de abril de
1790.

18 Bethencourt, A. (1989), «Astilleros y

Arsenales de Ultramar. La Habana», en Pa-

lacio Atard (coord.), Espana y el mar en el

sigh de CarlosIH, Madrid, pp. 119-130.
19 Clayton, L. A. (1978), Los astilleros del

Guayaquil colonial, Guayaquil, p. 154. Esta

obra clasica esta centrada en el siglo XVII.

20 Laviana Cuetos, M. L. (1987), Guaya-

quit en el siglo XVIIL Recursos naturales y
desarrollo economico, Sevilla, pp. 265-266.

La autora cita como probables motives el

alto coste de la construccion, el desinteres

del virrey Amat e, incluso, el posible cam-

bio de actitud de la Corona espanola.

21 Ver Laviana Cuetos, M. L. (1987), pp.

227-303; Ramos Gomez, J. L. (1985), Las
«Noticias secretas deAmerica» de forge Juan

y Antonio de Ulloa (1 735-1745), Madrid, 2
vols.; Laviana Cuetos, M. L. (1984), La des-

cripcion de Guayaquil por Francisco Reque-
na (1774), Sevilla; Alsedo y Herrera, D.
(ed. facsimilar de 1946), Compendio histori-
co de Guayaquil, Madrid.

22 El episodio esta narrado en Laviana

Cuetos (1987), pp. 234 y ss. Las maderas
elegidas fueron: guayacan, negra, canafisto-

la, tinto, algarrobo, mangle caballero, man-

gle Colorado, canelo, .matasarna, cacol, co-

quito, amarillo y Colorado.

23 AMN, Ms. 120, ff. 342-356, Expedi-

don al volcdn de Tunguragua, f. 342.

24 AMN, Ms. 126, ff. 231-235v., Noticia

de las maderas que, criadas en las inmedia-

clones de Guayaquil, consumen en la fabri-

ca de casasy construccion de embarcaciones

hasta de 900 toneladas.
25 AMN, Ms. 120, ff. 186-269v., Descrip-

cion de la Provincia de Guayaguil, f. 251.

Este documento es en realidad un^ copia de

la conocida descripcion del ingeniero Fran-

cisco Requena del ano 1774. Tambien en el,

poco mas adelante de las frases citadas, se

puede leer la siguiente estimacion: «Segun

el calculo de Martin Limiens un navio de los

mas grandes necesita 4.000 de estos corpu-

lentos arboles para su construccion [...]. Se-

gun esto habria en el dla para mas de 20 na-

vios de linea, sin contar con otras embarca-

clones de menor porte, de solo maderas pre-

ciosas [...] economizando en adelante las ma-

deras no llegaria el caso de que faltasen aun-

que durase muchos anos la construcci6n.»

26 El siguiente muestreo esta obtenido de

dos escritos. Uno es el citado en la nota 24

-o la copia que de este hace el naturalista

de la expedicion Antonia Pineda en los folios
249-252 del mismo manuscrito—, y el otro

la respuesta del procurador del cabildo,

Francisco Ventura de Garaicoa, al cuestio-

nario correspondiente (AMN, Ms. 120, ff.

333-337v.).

27 Citado en Laviana Cuetos (1987), p.
227.

Estas planchas recibian en Guayaquil el
nombre de balsas, de donde seguramente

proviene el nombre comun con el que hoy

se conoce esta madera. Desconocemos si en

otros lugares tambien se las llamaba asi,

pero desde luego el nombre no debia ser por

entonces may frecuente.

29 AMN, Ms. 120, ff. 333-337v. El cues-

tionario se titula Noticias que se desean so-

bre las maderas y construccion de Guaya-

quit. La respuesta esta firmada por Francis-

co Ventura de Garaicoa a 25 de octubre de

1790.
30 Garcia Saiz, M. C. (1985), «E1 Pacifico

Sur», en AA.VV., Puertos y fortificaciones

en America y Filipinas, Madrid, pp.
197-212.

31 AMN, Ms. 339, ff. 27-36, Noticias re-

lativas a la provincia y ciudad de Panama,

f. 32v. Es la respuesta a un cuestionario. Va

sin firmar y esta fechado a 3 de diciembre
de 1790.

32 AMN, Ms. 126, ff. 244-248v., y, en el

mismo manuscrito, ff. 270-271, Coleccion de

las maderas de calidad que se encuentran

en la Provincia del Darien del Sur, Fernan-

do Murillo, Cartagena de Indias a 27 de ene-

ro de 1789.
33 AMN, Ms. 126, f. 247. Ademas de la

broma, tambien frecuente en Panama, asi

como en otros muchos lugares de America,

el comejen era el principal enemigo de las

maderas panamenas. Hasta tal punto abun-

daban all! estos insectos de la familia de los
termitidos, que asi se llama hoy dia una re-

gion del istmo.

34 AGS, Secretaria de Marina, leg. 349.

En esta carta, fechada en Lima a 12 de agos-

to de 1769, el capitan Orejuela tambien afir-

ma que las maderas de Realejo son las que
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mas duran de toda la America y que los ce-

dros de La Habana, al lado de los de alli, son

sencillamente «ridiculos». Igualmente a el se

debe un proyecto para construir buques de

la Armada en el Puerto de Realejo y en el
astillero de Conchagua, situado en la entra-

da del Golfo de Fonseca, no muy lejos de
aquel. AGS, Secretaria de Marina, leg.349,

Construccion de vaxeles. Ferrol, Cartagena,

Havana y propuesta para emprenderla en la

Mar del Sur, Lima, 15 de enero de 1772.

35 AMN, Ms. 126, ff. 228-231 y 253-255,
Relacion de las maderas utiles para cons-

truccion de vageles y servicio de casas que

produce el Puerto de Realejo y se hallan con
abundancia en sus inmediaciones.

Gonzalez Claveran, V. (1984), La expe-

dicion cientifica de Malaspina en Nueva Es-
pana, Mexico, p. 180.

37 British Library, Add. 17622, ff.
133v.-136, Relacion de las maderas que hay

en el distrito de San Bias con especificacion
de sns dimensiones y virtudes,

38 AMN, Ms. 126, ff. 253-258.

Ibidem.
40 Ibidem.

El tema, tan amplio y resbaladizo como

atractivo, ha sido trabajado en el caso espa-

nol, entre otros, por Urteaga (1987), del

que nosotros nos valemos principabnente.

Para el frances, Ehrard, J. (1970), L'idee de

nature en France a I'aube dos lumiers, Pa-

ris, y tambien Roger, J. (1975), Les Scien-

ces de la vie dans la pensee fran^aise du
XVIIIe siecle, Paris. Para el caso de la Ame-

rica hispana debe consultarse Peset, C. L.

(coord., 1989), Ciencia, vida y espacio en
Iberoamerica, Madrid, 3 vols., al igual que

J. L. Peset (1987), Cienciay libertad. Elpa-
pet del cientifico ante la independencia ame-
ricana, Madrid.

42 Rousseau, J. J. (1986), Emilio o de la

educacion, Madrid, p. 11.

43 Urteaga (1987), p. 35.

44 Gerbi, A. (1982), La disputa del Nue-
vo Mundo. Historia de uno Rolemica

(1750-1900), Mexico. (Primera edicion,
1955.)

45 AMN, Ms. 336, ff. 5-lOv., Reflexiones

sobre la eleccion de un puerto en la Costa Oc-

cidental de Nueva Espana para prevencion

y deposito de las fuerzas navales en el Mar
Pacifico.

46 AMN, Ms. 120, ff. 338-341, Apuntes

de Guayaquil.
47 AMN, Ms. 120, ff. 342-356, Expedi-

don al volcan de Tunguragua.

El pasaje esta narrado en Gonzalez Cla-

veran (1988), pp. 180-181.

Ibidem.
50 Urteaga (1987), pp. 14 y ss.

Es el caso, por ejemplo, del puerto de

Guayaquil, donde la constante descarga de

maderas danaba considerablemente la orilla

del no. Se dictaron medidas al respecto, ya

que entorpecia las labores, pero no surtie-

ron efecto. Asimismo, tenemos los intentos

de regulacion de la explotacion maderera

tambien en la provincia de Guayaquil. Sin

embargo, no se trataba de una politica de

proteccion, sino de proyectos para poner fin

a la libertad de corte, movidos —como ha

demostrado Laviana Cuetos— por una lucha

de fondo entre los intereses de distintas ins-

tituciones coloniales: el Cabildo de Guaya-
quil y el Consulado de Lima por un lado, y
el Estado colonial por otro a traves del
virrey del Peru, el presidente de la Audien-

cia de Quite o el gobernador de la provin-
cia. For ello, los testimonios de deforesta-

cion —que alguno hubo— deben ser recogi-

dos con cautela. Ver Laviana Cuetos (1987),

pp. 237 y ss.
52 Urteaga (1987), p. 30.
53 AMN, Ms., 570, ff. 263-272, Descrip-

don de Realejo, ff. 264v.-266.

5 Las expresiones de Buffon provienen

de «De la Nature. Primiere Vue», en Histoi-

re naturelle, XII, 1764, pp. xi-xiv. Citado en

J. Roger (1989), Buffon, un philosophe au
Jardin du Roi, Eure, pp. 212 y ss. Las de Pi-

neda, en AMN, Ms. 570, ff. 263-272, Des-

cripcion de Realejo, ff. 266-267v.
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DEL CULTIVO DE LOS ARBOLES A
LAS LEYES DE LA ESPESURA (*)

VICENTE CASALS COSTA
Departamento de Geografia Humana. Universidad de Barcelona

«,TD6nde esta mi monte? —pregunto el anciano.

—Has tardado mucho en venir —Ie respondio el hombre pensativo-

en lugar de tu monte encuentras aqui mi foresta.»

Agustin Pascual, Sobre el vocablo: forestal (1868)

Cuando en 1794 Jovellanos presen-
taba a la Sociedad Economica Matri-
tense de Amigos del Pais su Informe

sobre la Ley Agraria veia la luz uno

de los documentos mas elaborados y
significativos del pensamiento ilustra-
do, compendio en gran medida de las

preocupaciones que durante buena
parte del siglo XVIII habian incitado a
la reflexion a un punado de persona-

lidades sobre los prindpales proble-
mas que presentaba la transforma-

cion economica, social y politica de
Espana.

Fisiocratas a su manera, los proble-

mas de las transformaciones agrarias

fueron el centro de sus preocupacio-

nes. Estas transformaciones que se-

gun Jovellanos afectaban a las «leyes»,
la «opini6n» y la «naturaleza» tenian
que ver tambien con los montes —los

monies y plantios, como se los deno-

minaba entonces— considerados

como uno de los ramos de la agricul-

tura y sometidos a muy diversa regla-

mentacion desde antiguo y que a par-
tir de 1748 habian side objeto de una
abundante, rigida y ordenancista le-

gislacion con el objeto, sobre todo,de
proteger los intereses de la Marina

que precisaba garantizar su abasteci-
miento de maderas para la cons-

truccion naval.

Jovellanos hara objeto a las Orde-
nanzas de montes de la Marina de una
critica inmisericorde. Las ordenanzas

y leyes sobre monies, dira el ilustre
asturiano, (cfundadas sobre absurdos

principios y ajenas a todo espiritu de
equidad y de justicia», no conducen a
otra cosa que a «vejar y afligir los pue-
blos»1. El mal estado de los montes y
la escasez de maderas, del que era

perfectamente consciente, eran en su

opinion el resultado de las «mismas
providencias dirigidas a removerla» y
solo el acicate del interes particular y
la mas amplia generalizacion de la

propiedad privada podra tener como
fruto la regeneracion de la abundan-
cia de los montes:

«Dignese, pues, —senalara— vues-

tra alteza de adoptar estos principios;
dignese de reducir los montes a propie-
dad particular; dignese de permitir su
uso y aprovechamiento exclusivo; dig-

nese, en fin, de hacer libre en todas par-

tes el plantio, el cultivo, el aprovecha-

miento y el trafico de maderas, y en-

tonces los hogares y los hornos, las ar-

tes y oficios, la construccion urbana y
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