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*A mediados de este siglo en que la suspensi6n de la guerra habta dexado en inacci6n 
a muchas gentes ..., ycuando seempezaba a dar valora la industria (de la pesca),enxambres 
de marineros catalanes que no cabtan en su pats, atratdos por la fama de las riquezas 
marttimas de Galicia, se derramaron sobre sus costas sin detenerse en la diferencia que hay 
entre ellas y las de su pats, y ... declararon la guerra a la principal especie quelas frequentaba 
quees la sardina ...*. (1) Astexplicaba en1798EugenioLarmga la llegadadelos fomentadores 
catalanes a nuestro litoral, problemática que harta correr vedaderos rtos de tinta entre las 
principales plumas ilustradas de la 6poca. 

En este arttculo pretendemos aportar nuevos datos sobre uno de 10s temas menos 
conocidos y estudiados del fen6meno catalán en Galicia: las características y funcionamiento 
de sus factortas salazoneras, problema casi hu6rfano de estudios si exceptuamos un 
pequefio trabajo de Xaquin Lorenzo en la Historia de Galicia dirigida por D. Ram611 Otero 
Pedrayo. 

I. El asentamiento catalin: emplazamiento de las factorías 

Como es natural, la conshucci6n de los almacenes de salaz6n catalanes en el litoral de 
Galicia coincide con sus principales ilreas de asentamiento, pwsto que esta actividad, 
aunque no la Única, fu6 la que atrajo su atenci6n desde un principio y sin duda la más 
importante. En este sentido la multitud de almacenes que aún se conservan, y 10s vestigios 
de 10s que se han arruinado con el paso de 10s afios, son fieles testigos de su importante 
presencia en las costas de las Rias Bajas. 

Desde su llegada a partir de 10s años centrales del s X W ,  10s catalanes protagonizaron 
una variada serie de actividades econ6micas: venta de jabones, licores y vinos p d e n t e s  
del Principado, negocios de préstamo, subasta de abastos, aniendo de impuestos, factortas 
para la elaboraci6n de curtidos y de papel, etc., y naturalmente la manufactura del salaz6n. 
Sin embargo, co mo sefiala L.Alonso(2),en las primera epocas no se produc. un ver dadero 
asentamiento en nuestras Herras. La presencia catalana es temporera,coincidente con la 
<<costera* de la sardina en 10s meses de otoño/invierno,y una vez conclutda retornaban a 
sus lugares de ortgen.Por tanto en estas primeras décadas se limitan a adquirir sardina en 
salaz6n, ccsadina cochada,, manufacturada por 10s pro pios gallegos quedesde siglos atrds 
poseian una gran experiencia en estos menestem, y apenas edifican factorías propias (3). 

A partir de lm, y singularmente tras la Guerra de la Independencia, se efectúa el 
asentamiento masivo y definitiva de 10s  catalanes,^ será entonces cuando se edifiquen 
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multitud de almace nes de salaz6n por todas las radas y ensenadas del litoral de las Rías 
Bajas, y se configura un tipo de edificaa6n cuyas caracteristicas se perpetuaran durante 
décadas. 

Conviene tener en consideraci6n, en primer lugar, la ubicad6n de estas factorías 
catalanas. La seleci6n de los lugares no es aleatoris en abeoluto. En un prindpio los 
fomentadores optan por lugares en 10s que pmviamente existh una infraeshuctura 
pesquera e industrial salazonera, puesto que el pescado en ealaz6n había sido el más 
importante de los productos gallegos de exportad6n desde sigla atrás (4). Las zonas más 
adecuadas serán viiias y puertos de gran tradid6n en este tipo de actividades, como Vigo, 
Bueu (5), Vilaxoán(6), la villa delCaramiña1, etc. obienlqpmque pmentaban excepdonales 
condiciones de abrigo, calado o cercanía a núcleos comerdales importantes, como los 
puertos de Carril(7),Freixo, Esteh o Portosín(8). Estas poblaciones se convertiriín en 10s 
centros neurálgicos de la colonizaa6n catalana: allí su&n ias colonias más importantes, 
se cons tmyen bamos de nueva creaci6n que ensanchan sus horizontes ur 

banos,ylevantan un número tal de factohs salazonerasque con vierte a estos puertos en 
10s prindpales núcleos industriales de la 4poca.Ejemplo pandigmático 10 representa la 
villa del Carami ííal: allí existia en 1830 una colonia catalana integrada por más de 140 
residentes(9) que habitaban en un bado  que ellos mismos edificaron, el Bado del Arenal, 
más tardedenominado significativamente ccPaseodelos  catalanes^,^ <<PaseodeMarlés4lO), 
y 16 fábricas de salaz6n (a las que habría que afiadir las instaladas en sus aledafios), que 
convertían a la pequefia villa del sefiorío de Xunqueiras en el núcleo industrial más 
importante de la ñía de Arosa. 

Estas primeras colonias, que seran en adelante las más importantes, servirán de 
plataforma para la posterior ocupaci6n de las zonas colindantes. De este modo las famihas 
catalanas del Caramifial y Portosín, y aqublias que aniban más tardamente, edificarán 
nuevas factorías en 10s puertos y playas de Cabo de Cruz, Palmeira, Riveira, Aguño (11) 
poblaci6nque nacecomo resultado de la instalaci6n deseis almacenes de salaz6n propiedad 
de los c<fomentadoresm catalanes del Caramiíial D.José Ferrer Marlés y D. Frankisco 
Bamras Centrich en 1833, Combedo, Pto. del Son, y demás núcleoa litorales de la 
península del Barbanza. Otro tanto sucedi6conlos núcleos deEsteh y OFreixo en la rivera 
septentrional de la Ria de MurosNola, Card y Vilaxoán en el litoral del Salnés, Bueu y 
Marínen el Morrazo, etc., hasta ocupar progresivamente la practica totalidad de las playas 
de las Rlas Bajas, y aún de islas como Ons y Salvora, compleíándose una densa red de 
factorías de salaz6n que convirti6 a esta industria en la más notable de la epoca. 

La adquiski6n de los temnos necesarios para construir bs  factorías no present6 
mayores pmblemas puestoquegeneralmente se trataba dearenales ribemRos,irnpductivos 
desde el punto de vista agrícola, y por tanto de escaso valor. Las vías de acceso a la 
propiedad de estos temnos fueron rnuy variadas:foros o subfo ms(l2), amendos(l3), 
comprasp incluso cesiones graNtas(l4). En otras ocasiones los catalanes adquirían 
almacenes ya edificados, que luego adaptaban para aplicar sus técnicas fabriles (15). 

11. Las fartorías característicur 

Sea fomndoverdaderasbaniadas,sea levantados en ensenadas solita~ias,los aimacenes 
catalanes de salaz6n presentan una fisonomía y unas características genuinas (vid. fig.l), 
y sus emplazamientos obedecen tambi6n a coordenadas comunes. 

En primer lugar los aimacenes se edificaban en la riberamar de ensenadas abrigadas y 
f i c ihn t e  accesibies a las pequefus embarcaciones. En algunos casos y para agiiizar las 
maniobras de descarga de sardina, se construirán muelles de atraque, primeramente de 
madera y, más adelante con 10s soportes de piedra y el suelo de madera. 



FACTORIA CATALANA DE SALAZ~N 

1 IAGARES 
2 MUERTO 
3 TABALES 
4 CONTRAPESOS 
5 DEP~SITOS DE SA~N 
6 MACHOS 

i 

Figura 1 

Los almacenes son edificios de planta baja y rectangular, con patio interior de la misma 
figura geométrica, de dimensiones variables aunque con cierta frecuencia se ajustan a la 
relaci6n20 m. de fachada por40 m de fondo, y tejados a dos aguas,como se puede observar 
en el gráfico 1. Como materiales de construcci6n utilizan siliares de graníto en 10s vanos 
puertas y ventanas y en 10s hngulos de la edificaci611, donde las presiones son más acusadas, 
piedra irregular y mampostería en 10s gruesos muros exteriores, madera y teja del país en 
la cubrici6n, y pilastras de granito soportando la techumbre en 10s márgenes del patio 
interior. 

La estruduraci6n del espacio interior del recinto se ajusta al plano que podemos 
observar al margen. La vivienda del fomentador ocupaba uno de los lados cortos del 
rectángulo, el más cercano a la playa, generalmente orientado hacia el Este o Nordeste. 
~ a c i a  el exterior la vivienda presentaba una puerta de entrada desplazada hacia la 
izquierda de la fachada, y flanqueada de un lado por la ventana del despacho del almac6n, 
y del otro por tres ventanas de la vivienda familiar propiarnente dicha. Puertas y ventanas . 
estaban, bien adinteladas, o más frecuentemente rematadas por arcos de medio punto muy 
rebajados.Tras el despachouoficina seencontraba la habitaci6n delencargadodelalmadn, 
cuya ventana permitía la visi6n, y el consiguiente control, de las instalaciones fabriies 
interiores. Podemos decir, por tanto, que esta zona de la vivienda formaba parte de la 
propia factoría. Frente a estas dependencias, y separada por el ancho pasillo de acceso a la 
fábrica, se encontraban 10s aposentos privados del fomentador en 10s que residia con su 
familia. 

La vivienda era inicialmente de planta baja, al igual que el resto del edificio, pero con la 
llegada de 10s años de prosperidad, en muchos casos se refonn6 aumentando una segunda 
planta con frecuencia aún permanecen las huellas de la altura primitiva en 10s laterales de 
estas viviendas, y se ornamentaron 10s arcos de puertas y ventanas con motivos diversos 
o con las iniciales del nombre del fomentador, e incluso añadiendo balcones de hierru 
fo rjado acristalados. 

Al otro lado del almadn, en el ala opuesta a la vivienda, se encontraba el taller de 
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carpinterla, el almackn de utensilios fabriles, y el alfoli o almacen de sal, rnateria prima 
imprescindible para las labores industriales. En uno de l a  extremos de esta zona se 
localizaban dos dep6sitos contmídos en piedra de cantería, encajados en el suelo y 
cubiertos con tablas demadera: eldep6sitodedecantaci6n delagua/saínque llegaba desde 
las prensas, y el dep6sito de saín. Ambos estaban conectadoa y provistos de un ingeni060 
sistema que permitía la separaci6n de la grasao usaínw y el agua por decantaci6n,la 
evacuaci6n del agua sobrante por un sumidero lateral, y el almacenamiento del safn en el 
dep6sito anejo. 

En el ala meridional del almadn de salaz6n, único lugar situado permanentemente en 
la sombra puesto que el sol incidia en la parteexterior del gruemmmdepiedra,ypor tanto 
el m á s  Mo y húmedo, se disponían 10s piloe o lagares, conjunto de dep6sitos de forma 
cúbica, en número variable (de 8 a 16), cons truldos con piedra de cantería soldada con 
cemento. Sus dimensiones eran muy grandes en 10s almacenes más antiguos: 2'3 m de lado 
por 1'5 m de profundidad, es decir3'45 m3 de capacidad, 10 que permitía el procesamiento 
de2001niüares de sardinas/lagar, como testimonian los documentos de la epoca. Cada uno 
de estos dep6sitos estaba cubierto con dos tapae de madera apoyadas en un travesafio 
cruzado en el medio deldep6sit0, y tenia asignado un númem gravado en la propia piedra, 
o bien en las tapas que 10 cubrían, al objeto de facilitar el control de la producci6n y el 
número de días que la sardina pennanecía en salaz6n. En 10s almacenes más modernos 
(finales del siglo MX) se d u c e  considerablemente el tamafio de 10s lagares, e incluso se 
construyen con ladrilio para abaratar c0stes.A 10 largo del conjunto de lagares, y por el 
la teral más cercano al patio interior,corría una pequefia canaleta cuya funci6n era desaguar 
agua y salmwra que se vertían al recoger la sadina de 10s pilos. 

En el fianco septentrional de la factoría, paralelo al con junto de lagares se encontraba 
el sistema de prensas denorninado muerto. Consistís en una hilera de piedras o machos, 
en forma de prisma rectangular, perforadas en el cenh ,  separadas aproximadamente 60 
cm uno de o h ,  en número variable en consonancia con el tarnafio del almackn. En los 
agujeros de 10s machos se encajaba una traviesa de madera de secci6n circular que ijenda 
de eje para la prensa (vid.fig.2). De cada uno de 10s ejes salía una barca, mástil de madera 

Figun 2 
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de pino de 6 ms., de la que colgaban en el extremo opuesto unos contrapesos, y que servia 
de palanca para la prensa. Los contrapesos consistían en pralepípedos de piedra granítica, 
conuna hendidura queservia deguia para poderanudarlosa lasbur~,ydedistintotan\aAo, 
10 que permitía regular la presi6n Posteriormente la uni6n de buras y contrapesos se 
efectuaria con cadenas. 

Este sistema permitia el prensado de cascos de gran tamafio, loe más corrientes en las 
primeras décadas del asentarniento cataián. A principios dei s.XX, se sustituyeron los 
machos porsables, placas metalicas rectangulares horadadasen varia niveles,quepennitlan 
el prensado simultáneo de un mayor número de tabales (vid. f43.3). La sustitud6n de 10s 
soportes tradicionales del eje de prensa por los sables es io que expiica que muchos de los 
almacenes no conserven en la actuaiidad las Nleras de machos. 

Elenlosado de toda el drea del muertoera de piedra decanterb y estaba rozada conunas 
pequeíías acanaladuras longitudinales que liegaban hasta el dep6sito de decantaci6n, por 
las que discunla el agua y el sain procedente del prensado merced a una suave inclinad6n 
de la superficie del suelo apmximadamente un 5% de pendiente. 

Aexcepci6n dela vivienda del fomentador, el almacen de salaz6n estaba completamente 
abierto al patio interior. Su cubrici6n descansaba en una estructura de cerchas de madera 
sobre las que se disponian las tejas, y se apoyaban hacia el exterior sobre el p e s o  muro de 
mamposteria, y hacia el patio interior sobre pilastras graníticas de secci6n cuadrada con 
aristas rebajadas. 

Este esquema respondea 10 que podemos calificar de modelocldsicodeaimadn catalán 
de salaz6n, muy diferente de las antiguas salazoneras gallegas. Pero tambien existen 
variantes entre las propias factorías catalanas, tanto en 10 que respecta a su tamafio, como 
en la disposici6n de las diferentes h a s  de procesamiento. En este sentido un buen ejemplo 
nos 10 proporciona el antiguo almadn de Ferrer Marléa uno de 106 más pr6spem 
fomentadores catalanes de la epoca en la viila del Caramiííal, actualmente propiedad del 
Dr. Ramiro Villoch. Esta antigua factoria, constdda hada 1820, presenta la singularidad 
deque el conjuntode lagares y el muerto no estan dispuestos paralelamente,amoes habitual, 
sino formando un dngulo recto en planta. 

111. Las factorías: 10s pmcesos de pmducci6n fabril y sus fases 

La adquisici6n de sardina se efectuaba según diversas modalidades: la mayor parte de 
las fadorias poseían lanchas de pesca conpersonalasalariadoqueasegurabanel suministro, 
en otras ocasiones el fomentador contrataba barcos y tripulad6n generalmente por el 
tiempo que duraba la costera de la sardina, o bien finalmente el indushial adquiria sardina 
ai mejor p d o  a marinem sin reiaci6n conhatual con la fadoria (16). 

Desde finales de la pasada centuria cada uno de 10s almacenes solla tener su propio buco 
de compra que adquiria la sardina aa flotew, es decir, en medio de la ría. kovistas de tims 
interiores adaptadas a la fonna del barco, estas embarcaciones se ha cían a la mar con 
abundante sal para efectuar una primera opera ci6n de salado con la sardina que iban 
adquiriendo, puesto que en ocasiones permanecían hasta 48 horas al pairo esperando alos 
ma rineros (17). De vuelta a la fadoría, un g r u p  o colla de muje res se encargaban de 
descargar el barn y trasladar la sardina en cestas al interior del almadn. 

Sinembargo, hentementeel  volúmen de sardina adquirida era superiora la capacidad 
del buc0 de compra, yen este caso las lanchas de pesca acudían diredamentealarenal más 
cercano a la factoria, donde vendían la sardina por cajoncs, recipientes de madera que 
contenían aproximadamente 90 Kgrs.. Una vez ajustado el precio, cada cajin era portado 
por dos marineros hasta el interior de la factoría, tarea más penosa que las propias labores 
dela pesca, y sedescargaba sobre las tapas de 10s lagares, deahíun famoso dicho de un viep 
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salazonero de Sta. Uxía de Riveira que, cuando loe marinem discutfan sobre el volúmen 
y el tamafio de sus capturas, terciaba en la converspd6n diciendo wiA mi, la sardina sobre 
las tapas!*. 

Inmediatamente se espada por toda la superficie de madera, se echaba la sal (181,~ dos 
operarios se ocupaban de mezclar adecuadamnte sal y pescado con m d a s  palas. Todos 
10s Útiles de trabajo: palas, trueles, embudos, barillas, etc ..., eran de madera, ya que los 
metalicos se oxidaban fáalmente a causa de la sal y transmitían el orin a la sardina. 

Fializada esta operaci6n, sal y pescado eran amjadoe a l a  piloe que previamente 
contenían salmuera procedente de operaciones anteriom hasta un nivel de unos 30 cms. 
de altura. Una vez colmados 10s dep6sitos, se cubría la sardina con una capa de sal de unos 
1 0 m .  de espesor para evitarque,alcontacto con el aire, se pdujeseoxi&a6n en la grasa, 
y el color del pescado se tornase amariliento, 10 que deterioraba su aspecto con la 
consiguiente perdida de valor. La cantidad de sal que requerían este proceso se ajustaba 
aproximadamente a la relaci6n 1'5 K p .  de sal/l Kgr. de pescado. 

La sardina permanecía en los piloscubiertos con las tapasde madera un mínimo deunos 
30días (19),durante 10s cuales sedeshidrataba, soltaba agua quediluía la sal y sesaturaba, 
y con ell0 aumentaba el volúmen de salmuera del dep6sito (20). Esta operaci6n recibía el 
nombre de chanca, y a modo de anécdota diremos que, durante el transcum de la misma, 
10s fomentadores tenían terminantemente prohibido corner pan en la zona de 10s lagares, 
porque bastaba con que cayese una sola miga para que se estropease la chanca oxidando 
l a p s a  de la sardina. Para compmbarel nivelque iba alcanzando la salmuera ,al comienzo 
de la operaci6n se dejaba en una de las esquinas del lagar una tabla de madera que liegaba 
hasta el fondo y que hada las funciones decata. Terminada la chanca se introducía en el pi10 
un instmrnento denominado socador, pequefia bara de madera que remataba en una 
semiesfera, con el que se practicaban movimientos continuados de arriba abajo, al objeto 
de hacer circular la salmuera surdir por el interior del pilo, para macerar toda la sardina. 

Acabada la fase de salaz6n, que daba nombre a todo el pmeso, se sacaba el pescado de 
10s lagares con unos trueles de copo casi plano, y unos 15 cms. de diametro. Se trataba de 
una operaa6n muy delicada, ya que la sardina rompía con facilidad, por 10 que estaba bap 
supervisi6ndktadelenurgado. La sardina sedejaba sobrelas tapas dondelas estibadom 
la recogían concestos, para luegoensartarla por los o@ en variilas de madera,clasificándola 
en grande, mediana y maiquita, operaciones que efectuaban sentadas en bancos y sobre 
una mesas preparadas al efecto. Estas varilias ,que contenían entre 20 y 30 sardinas, 
pasaban por un lavado de agua dulce, y se dejaban escunir, para finalmente estibar la 
sardina en cascos(21), disponi4ndola de forma radial, con las cabezas hacia fuera y cuatro 
sardinastapandolas colas enelcentrodela meda. Una vezconcluída una rueda se superponía 
una segunda, y así sucesivamente hasta rebasar con tres ruedas 8 ans. aprox. el borde 
superior del casco, de modo que tras el prensado, el nivel de la sardina quedase ligeramente 
pordebapde su bordedejandounespaciosuficienteparaencajarla tapa. Más modernamente 
se desech6 el sistema de barillas, y las estibadoras cogían las sardinas de cuatro en cuatro, 
con la mano izquierda, ayudandosede la derecha para estivarlas. La operaci6n deestivado 
de un tabal pequefio, requeria aproxirnadamente 20 minutos. 

Al mismo tiempo se limpiaban 10s pilos de escamas y trozos de sardina denominados 
toms. Tradicionalmentelos fomentadores regalabanestos t oma  las eatibadoras,y todavía 
hoy se recuerda en muchas villas marineras las escenas de mujeres portando sobre sus 
cabezas 10s bancos de estibar con las patas hacia arriba, en cuyo interior llevaban los toms 
para sus hogares. Las escamas eran aprovechadas como abono. 

La siguiente fase en el proceso de pducci6n era el prensado. Los operarios conducían 
10s tabales estibados hasta el muerto, y en los primeros tiempos del asentamiento cataián, 
cuando se trabajaba con cascos de gran tamafio, colocaban un solo casco debap de cada 
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barra,de modoquecada una de ellas constituia una unidadde prensa. Mas modemamente, 
10s cascos eran de menor tamafio, y se podia colocar una hiiera de h.es tabales. A esta 
operaci6n se le denominaba cccargar el muertom. Lousualera que cada tres barras formasen 
una unidad o batería de prensa, esto es, que cada bateria prensase simultáneamente nueve 
tabales (vid. figs. 2 y 3). 

La sustituci6n de machos por sables a finales del siglo pasado supuso un considerable 
aumento de la capacidad de prensado. Los sables permitían elevar el eje de prensa sobreel 
que pivotaban las buras, 10 que posibiiitaba la colocad6n de hps o cuatro pisos o niveles 
de tabales superpuestos debap de cada bura, y por tanto el p ~ n s a d o  simultzíneo de hasta 
36 tabales por batería de prensa. La uni6n de b u r a  y sabla  se miizaba por medio de un 
pasador. 

El uso de sables tambikn provoc6 un ligero cambio en la colocad6ndelos tabales para la 
prensa: hasta entonces las hi leras se disponían bap las barras, tal como se puede observar 
en la fig.2, y ahora se coloca uno de ellos sobre el que se superponían dos o más fuera del 
eje de prensa, y una hiiera de dos tabalescomo en el sistema antiguo (vid. fig.3). Sin 
embargo, con el prensado de tabales superpuestos, los situados en el piso superior 
rezumaban sah que escurría manchandoalos de abap,lo que deterioraba su presentaci6n. 
Para evi tar10 se cubría cada piso con un tablem de madera machernbrada de 4 por 4 
rns.,sobre el que se practicaban unas canaletas por las que vertía la grasa fuera del alcance 
de 10s tabales inferiores. Por tanto, cada piso estaba separado del siguiente por estos 
tableros (vid. fig.2). 

Cada tabalcolocadoen la prensa llevaba sucorrespondienteespichadoro pega&r,disco 
de madera de superficie plana por la cara que contactaba con la sardina, con tres pequeñas 
traviesas por la otra, y de un diámetro iigeramente inferior al del tabal. Sobre cada uno de 
10s pisos de tabales, cubiertos con sus respectives espichadom, se apoyaban 10s c W o s  
tableros. Fialmente, sobre 10s espichadores del piso superior se colocaban tres pequefias 
vigas de rnadera, cada una de las cuales cubría enteramenteuna hiiera de tabales (vid. fig. 
2 y 31, y encima de las mismas se disponía otra viga que las cruzaba en angulo recto. Entre 
barra y viga se colocaba un taco de madera para evitar que se deformasen las barras, y que 
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constituía el punto de apoyo de las barras prensadoras. 
Tambien se podían prensar medios tabales, y para el10 se knaban hasta su mitad con 

medas de sardinas, y se utilizaban dos espichadorea superpueebos en la prensa. 
La presi6n de las barras y sus contrap&s hada bajj  pdatinamen& la altura de las 

medasestivadas en el tabal, hasta que el espichador se inixududa en el interior del mismo, 
penetrando su cara plana unos 8 ab., quedando las traviesas superiores cca pafioa con el 
borde. Toda la fase de prensado tenía unadurad6n aproximada de 56 horas (22), y la 
sardina perdíael 3040 % de su peso. Precisamente por ena gran menrrp, en el siglo actual se 
abandon6 prácticamente el salaz6n de la xouba, antigua sardina mulquita. 

El cierre de 10s tabales, operaci6n final, consisüa en cubrir ia saFdina con papel de estraza 
o, más modernamente, de ceioKn, sobre el que se asentaba una tapa de madera de pino 
compuesta por c u a h  tabliiias machembradas, de dos cms. de grosor. En la pared interior 
del borde del casco y sobre la tapa se wlocaba un aro de madera de castafio o aliso, 
claveteado a las duelas, que ha& las Vece8 de tope y aseguraba el cierre. En esta tapa se 
hacía constar el número de piezas, dato que servia de referenda para conocer el tamafio del 
pescado que contenía, y por el contrario, nunca se indicaba el peso. El fondo de 10s tabales 
estaba más reíorzado alobjeto de soportar la presi6n de la prensa, y el sistema de ciem era 
similar al de 10s toneles de vino, es decir, un rebaje o x a h ,  sobre el que se engastaban las 
cuatro tablas que formaban el fondo. 

El sain procedente de la prensa se desiizaba por las canaletas del enlosado hasta los 
depósitos comspondientes,y posteriornente se envasaba en pipas o medias pipas.La 
utilidad de este sub d u c t o  era varia: alumbrado, grasa para el mero, tratamiento de 
maderas, etc., y por eilo tenía un alto valor en el memdo (23). 

IV. Las factoríur: mano de obra e inversiones. 

Es difícil precisar la mano de obra que generaba cada una de las factorias salazoneras, 
puesto que muchos de los puestos de trabap creados eran indirectos. Parece evidente una 
relaci6n entre la pmwncia de almacenes de salaz6n y el pmgresivo incremento de la 
marinerfa constatado en algunos puertos como O Grove (24), Palmeira y la viiia del 
Caramifial desde mediados del siglo X W i ,  10 cua1 no debe extrafiar puesto que 10s 
catalanes abriemn nuevos memdos al pescado gallego en todo el litoral mediterráneo.Por 
otra parte no se debe olvidar que cada compafúa salazonera tenía su propia red comercial 
de agentes distribuídos por l& más impo&ntes puertos nacionales eitranjeros,ligados 
por tanto a las actividades delas factodas (25). Si noscefi'is a losoperariosque trabajaban 
en el pmpio almacen, p o d e m  decir que una factoria de tamafio medio necesitaba el 
personal siguiente: 

El pmpietario, o fomentador. Su funci6n consistís en cc..manejar, girar y comerciar la 
fabrica almacen de sardina.., disponer en el almacen las redes y pesca que se cop, ast como 
de su salaz6n y beneficio, comprando sal y 10s más utensilios y enseres que son precisos en 
tales establechientos, tener L& libro de &ja para asentar los entrojes de-pesca ysus ventas 
oembarques con la comspondiente raz6nde fechas, buques y plazas a donde se dirige para - - -  
la debida menta de inbsos  y salidas, pérdidas y ganancias, contratar operar i~~  y 
marineros que son precisos, pagar salarios, firmar vales, letras, cartas y contratas..* (26). En 
estas labores contaba con la ayuda del encagado. 

EI encargado(cencawtnj,erael hombredeconfianza delfomentadortyen 109 
tiempos del asentamienta solia ser de procedencia catalana. Sus funciones se centraban en 

- -- .- - - 
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la direcci6n t h i c a  de la factoría,aunqw ocasionalmente podb preetarcolabot;ld6nen las 
tareas adrninistrativas y de gesti6n Dada la importands del envasado en las laboree del 
almackn, el encargado solía ser maestro tonelem (271, y con tree tonelem más, constituís 
el personal Kp de la íactoría. 

Estibadoras, en número nuca  inferior a 20, eran el pemona1 tempomm. Su trabap 
consistia fundamentalmente en el estibado, pen, también ayudaban al transporte de la 
sardina desde las playas, el lavado tras la chanca, etc. (28) 

La inversi6n necesaria para poner en malrha una factoría b n e m  estaba en mlad6n 
con sus dimensiones. Los almacenes de los primems tiempoe del asentarniento catalán, de 
tamafio reduado, tenían unos costes exiguos. El ejemplo de ia compañía de Josep Marti 
citada por Alonso Alvarez, cuya inversi6n en instaladones aecendi6 en 1769 a 5.011 reales 
(29), 10 podemos comborar con varias escrituras de compra de almacenes o fundaci6n de 
compafilas de salaz6n (30). ~ i n  embargo desdelas primeras-d&adas del SMX, las inversiones 
en instalaciones fabriles son ciertamente cuantiosas. Los datos del inventario notarial del 
almackn de D. Alejandm Galloso en Portosín, incendiado en los disturbios de 1812, amja 
la cifra de 89.543 reales, cantidad evidentemente considerable (31). Podemos tambikn 
confirmar tales cifras: asi el capital invertido por la Compañía de D. Miguel Jover Roura y 
D.Migue1 Colomer, constituida en 1825, alcanz.6 la cantidad de 161.000 reales (32), la 
Compafiía que fundan en25VI 1813 D.Ventura Pou y D.Domingo Martínez inicia sus pasos 
con una inversi6n de 100.000 reales (33), la de D.Salvador Gelpf y D.Benito Gallerán en 
Viveiro en 1825 10 hace con 49.700 reales, la de DJaume Nogueras y DJuan González 
Azuaga en 1836 invierte 31.960, y finalrnente la Compafíía de D.Salvador Martorell, 
D.Migue1 Pascual, Diia. M' Angeles Ferrer y D. Juan Moreu i Targa, se disuelve en 12111932 
y en el balance general se reparten 226.326 reales (34). Como seffila A.Alvarez, el capital de 
una compafiía salazonera incluía el edifici0 de la factoria, 10s útiles de la pesca y del salaz6n 
(35), y las compras de sardina, sal y salarios de 10s marinem. A esto hay que affidir un 
capitulo muy onemso que con frecuencia se olvida: las embarcaciones. En efecto, hasta las 
últimas décadas del s.MX, la práctica totalidad de las factorías salazoneras tenían sus 
pmpios barcos (vid. nota 131, yen algunos casos, su pmpio navío de comercio (36). Cada 
a h d n  dispanía de varias lanchas de pequefias dimensiones generalmente de 34 cuartas 
dequilla, que tenían un costeapmximado de 1.200a 2.000 reales (371, galeones para la pesca 
del cerco, de un tamfio mucho mayor, que xquerian una inversi6n considerable (381, y 
finalrnente barcos de transporte cuya adquisici6n s610 estaba al alcance de los industriales 
más pudientes (39). Tkngase en menta que en la disoluci6n de la compañía de D.Migue1 
Jover Roura y D. Miguel Colomer, ya citada, la venta de uno de los dos almacenes que 
poseían en 1832, se efectu6 en tan solo 18.m reales (cuando la inversi6n inicial de la Cia 
había sido de 161.000). 

Creemos necesario hacer hincapiken una de las tareas más importantes en 10s almacenes 
de salaz6n: la construca6n de los tabales. El hecho ya mencionado de que 10s encargados 
solían ser maestms tonelem, es una pmeba de su transcendencia, y presupone que la 
práctica totalidad de las factorías tenían su pmpio taller de tonelería. La madera empleada 
era de pino, excepto 10s ams de castafio o de aliso (<<ameneiro*). 

La particularidad más llamativa del trabap en estos talleres era que las piezas se 
realizaban con las herrarnientas fijas en un caballete, sobre las que se aplicaban las piezas 
de madera sujetas con las manos para elaborar duelas <ca o p  de buen cubemu. El montaje 
de 10s cascos era similar al de 10s toneles: se tomba como base un arn, y sobre kl se iban 
ensarnblando las duelas una a una, entrando la última a presi6n. Las juntas de duela con 
duela tenían un pequefio rebaje, la ochava, utilizando el lenguaje de la epoca, aiban 
ochavadasm. 
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L a  cassos tenían un tamaflo muy desiguai. En be prlmeros t iemp del asentarniento 
cataián, eran por 10 general de gran volúmen: pipas, medías pipas, buyolas de tetrio, 
etc.(40). Con el paso del tiempo, y por irnperativos comerriales se imponen los cascos de 
pequefio tamaflo: cuartos, sextos, novenos, etc., a los que se aplkará el nombre genbrico de 
tabales (41). Si embargo desde las últimas décadas del siglo pasado se utilizadn 
fundamentalmente dos tipos de cascos: 

Tabal: 70 cms. de diametro por 20 cms. de alto, cuyo contenido equivalla 
aproximadamente al de un caj6n de sardina el caj6n es un cubo & 38 cms. de arista. Peso 
Neto, 3032 Kgrs., según intensidad de prensa. 

Pandereta: 75 cms. de díámetro por 1012 ans. de alto. Su peso neto aprox. era de unos 
1822 Kgrs. 

FUENTES DOCUMENTALES 

Allchivo Notarial de Noya. Escribanías: 
D. Agustín Gada  
D. José M' Gatría 
D. Alonso Maltínez 
D. Juan Vicente Villarino Bemúdez de Casho 
D. José Santos Y6nez 
D. Diego Antonio García Villar 
D. Agapito Martínez Barranco 
D. Manuel Joaquín de Ben 
D. Franasco Javier Rivaduila 

Archivo de la Casa de Xunqueiras: 
Libm cobradores de rentas, s.MX. 

Informaciones orales de: 
D.Emilio P6m Colomer (q.e.p.d), industrial salazonem. 
D.Ram6n Pardada, antiguo encargado de un almacén de salaz6n. 
D.Manue1 Castillo, capitan retirado de la Marina Mercante. 

* Inspecci6n directa de los almacenes de: 
D. Ramiro Villoch Herrera (CaramiAal) 
Familia Villoch (CabioXobre, Pobra do Caramifíal) 
Familia Ferrer (Carreiro, O Grove) 
Farnilia Pern Gippini (Carreiro, O Grove) 
D.Joaquín Santos Saíñas (Coroso, Sta.Uxía de Riveira) 
Familla Femr (Caradal)  
Familia P6m Colomer (Aguifto, Sta. Uxía de Riveira) 
Familla Toms ( Chazo Cabo de CNZ) 
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NOTAS 

1 LARRUGA Y BONOTA, Eugenio: Memorha polítim y econ6mim wbro los frutm, m e r d o ,  fIbrim 
y minas de España. Tomo U Madrid 1798.P.g. 314. Biblioteca Nadanl5/6437. 

2 ALONSO ALVAREZ, L.: Industrializaa6n y ~)nflidm d e a  en h Clliaa de Antiguo Régimen, 
17501830. Akai. Madrid 1W6. Pag. 47 y SS. 

3 La manufactura de la sardina Manca o ucochada*,muy predada eneimercado gidego, amtinub hasta los 
primeros d o s  de nuestro siglo, y corri6 la misma ;&e que ei propi0 v&blo Tuwchada*) acuñado 
durante el medioevo. Asi Waz de Rábano deda a fines dei MX: *..el mm benefidoeo d método caiaián por 
amojar mayor cantidad de grisa, es en -camho m6s slbros~ la svdinr blmca o wchada, y aún hoy ei &s 
para su amaurno no busca ni quiem oh...* En DIAZ de RABAGO, J.: L industria de la pesca en 
Galida.Estudio 60ciol6gico. %tip80 1885. 

4 Vid. BRAVO CORES, D.: Las reladones comeraales entre Pontevedra y Andaluda a mediados del siglo 
XVI. En Actas de 106 ii Coloquios de Historia de Andaluda.Tomo I. Edit Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de C6rdoba. C6rdoba 1983. Pag. 933 y ss. 

5 Torres Martinez d a l a  la existenaa de 100 almacenes catalanes de saia2611 a prindpios del siglo XiX, s610 
en la Na de Pontevedra: 74 en el litoral m e r i d i d ,  19 en k Norte y 7 en la capital. Vid. TORRES 
MARTíNEZ J.: Pequeña historia de Marín. Colecci6n Tambo. Marín 1986. Pag M7. 

6 Manuel V i m g a  considera que el asentarniento catalán fu4 el hito nls importarite en k H9 del pequeño 
puerio pontar&, junto a la consecua6n de un Ayuntamiento propio, cuestih que este autor apunta 
como diredamente iigada a la presencia de estos nuevm empresarios. También sefiala que desde la 
instalaabn de las primeras fibricas en 177ü por lm hemunos Curí y Fidel Martí, hasta leOO se 
construyeron en Vilaxoh más de una veintena de factorha dzoneras,  aunque parece difíciimente 
aeible que, como afirma el autor, la pmducci6n de este p a t o  supieseel80 S de las exportadones de 
sdaz6n de la Ria de Arosa. Vid. WLLARONGA GARCIA, Manuel: Vilaxoán, historias deunha vila. Edit. 
Xunta de Galiaa. Santiago 1989.Pag. 25 y ss. 

7 u Carril es el puerto de la Ria de A r a  mas comemable, donde suelen dar fondo las embarcadones de 
mayor porte, como Fragatas y Urcas Holandesas que conducen géneros para la audad de 
Santiago..m.LARRUGA,E.:Op. at Tomo 41.Pag.11. 

8 A exoepdbn de aquéilas localidades que poseían un sector mari nero organizado en poderosos gremios 
de mar, como setiala Rodriguez Ferreiro. Es el caso de Pontevedra, o de la villa de Cangas, ejemplo este 
último atado por el mismo autor en su trabajo sobre lm catalanes en el Morram. Vid. RODRiGUEZ 
FERREIRO, H.: Con-aas del establechiento de 10s fomentadores catalanes en las Rías Bajas en el 
sXVIII. En f i a d o i r o  de Historia Moderna*. Hom* a D.Antonio Eiras Roel. Santiago 1990. 

9 Algunos autores han pretendido evaluar los dectivos demográíicos llegados desde el Prinapado, e 
induso se barajan cifras que hay que considerar con todo t i p  de reservas. Así Meijide o h  la cifra de 
u..unos 15000,s~aertasestimativas..~,anuestrojuiaoexcesivamente~cagetada. MEIJIDEPARD0,A.: 
Contribua6n de los catalanes al desamollo de la industria pesquera de Vigo, 17501815. XM Congreca 
Geográfico 1nternaaonal.CSIC.Madrid 1969, pag.290. 

10 DOM1NGUEZFDNTAN.M.: LaPuebia delCaramifíal.Unmirador sobrelaNadeha.Edit. Diputaabn 
Provinaal de La C o m .  La Corufia 1986. Pag. 347. 

11 Archivo Notarial de Noia (en adelante ANN).Fondos documentales sin ordenar N catalogar.Escribanía 
de D. Agustín García. Legap correspondiente a 1833.Escritura de cesi6nconvenio datada en 19 W1833. 

12 Son abundantes las escrituras notariales de foro y subforo susaitas por institudones desiasticas o por 
titulares de casas nobiliarias. Un ejemplo son los tres forn con fechas 251 1834, 26V1836, y 6VIII16.39, 
mediante 10s cuales el Marqués de Camarasa, d o r  de Xunqueiras, afora a D.Gerardo Ferrer 6 ferrados 
incultos en el monte Caro10 de Palmeira en renta anual de 4 reales, *..un fundo para un aimacen fabrica 
de sardina en el p u d o  de Combedo y su oriUamar de largo norte a sur 50 baras dea cuatro cuartas y por 
ambos costados delevantea poniente 23 baras... en renta y pensi611 de 10 des..,, y 6 ferrados de juncal 
en el ulugar de la Ameijida, Coto de Maríín inmediato a la mar..*, en renta de 5 reales. ANN Ewibanía 
de D.Jos6 Me Garda. También el for0 de 1211812 por el que D.Manuel Bermúdez Torrado rapi* de 
milicias u..afora a D.Pedro F-, sus hennanos y su Compafia. todos naturales del prinapado de 
Catalufía y Fesidentes en la villa del Caramiflal..~, una casa con sus terrenos adyacentes en renta de 40 
reales. ANN EscribaniadeD. AlonsoMartinez. S&, finalmente, queenlos Libros cobradores derentas 
de la Casa de Xunqueiras constan como pagadores de pensi611 en la primera mitad del s.XD(, D.Gerardo 
Ferrer, D.Jos6 Ferrer Marlés, DFrandsw üarreras, y en la segunda mitad se amplia la relaa6n con las 
famiiias Martí, Soler, Gelpíptc 

13 En otras ocasiones los propietarios optan por una cesi6n en régixnen dearriendo, de duraa6n mucho más 
corta que el foro. Es el caso de los arriendos suscritos por Fray Vidoriano Menéndez, pior deToxosoutos 
v D. P e l h  Rivas en 23iVlB03. por los que se cede a este último un arenal en el l w  del Castdo, 
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~~adeStrE~enia,~a*..h~~cd6ndeurucsspPlmPcQlp~h&6ndesPrdinay oirce 
fies...*, por 9 aña, y m t a  anual de 2 m i l h  de eudirue 8PLdm0, en su de fecto, 20 reaies, y un 
Wdío en el Coto de Deán para construir otroplmaoén, por el mimo tiwpo y am idéntica renta. ANN 
Es cribrnin de D. Jum Vicente Villvino Bennúdez de C.eW.En oca dmcs w m h d a  el h c é n  de 
&ón ya ~ t r d d o  y, en este caaoJm rentae son d e r a b i e n e n t e  merocrn Atií en llU1817D. Jum 
butista Aguiu, Coronel de Mantería y s e i h  de k Clsr. y Torre dei Cutdo, arriada a D.JlimeMoh, 
~ t u r d d e e n e t d e M a r u . . u n ~ o f a b r i a d e ~ . .  
~ t i e n p o d e h . e s a ñ m , . . m m t a y ~ 6 n a n d d e m r ) m d m y ~ j u r u d e g n a r d e ~ o  
sdh.nANNEecrib.deD. JdSantaYañez.Delmismo te~neselPrriendo,defcchr 18U1816, deciprimo 
Antonio Masiño a D . J d  A l h  Caselles y D. J d  FM, catalana d e n b c s ,  el primao en Bueu y ei 
negundo en h4uín, de un almac& en Portaín, 
u.. por cuatro pfios y en ptedo cada a h  de 2.500 males y el abono prodente de h sardina que ee 
fabrique..,, y wn la condidbn de que aearregiela madera, el tejado y IU) paredes de todo e1 edifiao. ANN 
Escrib. de D. Diem Antonio Cada  Villar. 

14 ~l mejor ejemplok sin duda la cesi6n en 19MIl833 por la, vecinm de CartPira a u..D.José Ferra Marléa 
yD&anb-, vednadelCaramiñai, re~l~sentandoa~acom~añia uuerdrPnbab sus nomkes,..de 
ías riberas enaenadi de~ouso, oporotronon;bre~ortodm ~arcoe:de& fasta de~ortohguikro, 
tare\os vddim para en su cabidad poda fabricar y lebantar eeis fabricas aimames de sardina...*, am 
laa amdiaones de que no obstaculicen la mogida del uargazo* en la playa, y que no pwdan traspasar, 
venda ni ena- dichm temnm. ANN Esarib. de D. Agusiín CaráaJeg.1833. 

15 Vid. nota 10. 
16 Veamos alguna, contratos signiíicativm: 

Riveira 26W18U3. *..D. Pelegrín Rivas, de naaón cataian, midente en Viiiajuur., y cuatro patrones de 
pesu deSta. Eugenia con aus tripuiantes, acuadan: u.. D. Pelegrín ha de propordonar un galeh wn rus 
-, ~1~ch0 ,  hüo, merda v aweio, una hcha, una tr&a o cerco d wt. la wsa de sardina, v 16 
hombros~p~..n.~oap&~h;ndeaportu20homksrs,5mmuch.choe,~rus~chaa, s. *.unos ohos 
hdetrabpjsrdururtelameeesde AgmtosSptiembrey Octubn?deiprenenteatlo,scaptolu,domMcas 
de cada mes y 10s festiva, tmwbordandow si fuese n d o  de un- h o 0 8  a ohm sin repugnar 1.s 
uodbies fatim..,. Toda la sardina la enúwarán a DPelearin en la rivera inmediata a slls aimacenes de 
kveira y CaIbo de Cnu, rrecontda y valorada a 20 d e s  el millu. Su conducdón desde las landus al 
rhnPc9n s e 4  por menta dei D. Pelegrín.. . que llevar& para si k mitad d e h  ganandasn. La mitad restante 
eereparfirk 1 quiñon por hombre y 2 @ones por lancha, y #..la partija de lm producton de la pesca se 
ha devaificar a fin de cada men..,. ANN Esuib. de D. J. Vicente Villarino Berrnúdez de Castro, 1- de 
1803. 
Caamifial 18N1814. D.P& Jober, fomentador y negodurtede pesca vecino dei pto. del Fre+ ... deuna 
parte, y de la o h  AmaroMieytes pa* de lancha y cuatro patrones m8s veaino8 de LA Puebla, por eila, 
y sus tripuiantes, u . h  tratado unos y otros 10 combdente en razh de sus respdivm intgeses e 
industria..: D.P.Jober desde 1" de Junio de este preserte afio hasta IQ de Agosto ha de dar a cada patr6n 
una cada o juego de redes de pito para con ellas eprdtarse a la pesca de la sardina en la ría de M w ,  
entrando a la parte cada landu y tripuiaaón con el Jober en 1ls gananaas..; quedesde cse día hash úitimo 
de Enero de 1815.. ha de dar a cada uno de dichm patrones por su peraona y landu 24 reaies de vell& 
diarim sin excepd6n de &a, esto es, tanto laborales como festiva, y a cada tripuiante 8 reales diaria en 
lm misma, tdminm; a d d  a fin de amdudara a cada uno una jarra o botija de saín.., queia par te de 
sardina que se wja a xeito, wmpondiente a 10s patrones compaftaa, k han de venda exdusivamente 
al Jober, a lm precioa wmientes en aquella rin..;que si por orden superiorse suepende el usa y ejeraao de 
dichoe apar+ o artes de mastrar, también se les suspenderá el salari0 sellnlado, .si como r lm que aean 
wnvocados al Real Savido o a la, que sobreviniere una eníermedd que le impoeibilite trabajar.., y se 
obiigan a trabajar con armo& y buen fin como que todm üabajan para un amo.., ANN Escrib. de D. Jod 
Santa, Yañez, legajo de 1814. 
CamnMd 8Vm1815. D. Agustin Ferrer acuada wn tres patrones y 11 tripulantes que les ha de 
propordonar *..lm aparejos de arrastre iiamadm ceroos y redes de xeito..,, y lm marina- trabpprh u 
desde hoy hasta el dia que remate la cosecha de sardina en este año..wn lm ap+ y d e s  del jeito de 
Ferrer.., &teseobliga a p a m  cada patr6n rpor su pasona y lancha 21 reniea dirria,, estoes, en lmdías 
de habajo laborables, y a cada uno de dichos compaftem6 7 reaies lm mismm dh; que el tiempo que ee 
ejeraten..les ha de abonar el Ferrer el gasto que hagan, y la pesca que se wja de noche en lm C Q C ~  la han 
de partir de por mitad con ei Ferrer..n.ANN.Esaib. de D. Jd Santa, Yafiez.Legajo de 1815. 
Puebla del Deh 4Vm1817.n.. Jmé Pereira y su mujer..,dijemn que para remedio de sus urgemias han 
@do prestados a D.Jaume Molins..la cantidad de 680 reales de vell6n.. con condia6n de que 106 i rb  
pagando en tres afios de las ganancias que Dim les de en la lancha que el Pedra patrona que es propia 
del Molins, en la que ha de andar el Pereira en la pesca la, tres añm expmsdos..uANN.EM de 

176 - PEDRALBES 



D.J.S.Yañez.Legap de 1817. Cuando no Bdsffi rel& contractual entre nurheme y fomentadores, era 
frecuenteque&tos, a c d o  dequeloa marineros les verdiesen L amiha prioritdamente, les pennitían 
guardar aparejoe y barca, en el interior de su ainuoh 

17 Loe grandes botes de compra pairmedos por h o m h  de con8u\u de ioa fomentadom ham su 
aparidbn a p& de lseO des* de que, traa m4temd.s solidtudm, ia RO. de 15 de Junio de 1880, 
confirmrda por la de 12 de Julio de 1884, o t a p e m  lianda pat. ppoder banaportar I. mi producto que, 
unno es Men sabido, em monouolio de La Corona abordo de eston bawe. Eswd.lmente eráñcu es el 
testimonio de Díaz de Ráhgo: ~ .kndeados  en par+ a~avenie+ite. su fomu una banderiizada en el 
uaioduranteeidía un farolbriüandodesdela misma altuxa enluüniebho, i n d i a a h  h c h a s ~ e e a d o r ~  
h e 8  son los mercados de au sardina... s. MAZ de RABAG0,J.: Op.Cit;pg34. 

18 Lademaml.sudina,~mataL~bisiapaad~bhRdoqucenaquell.~laprodud6n 
y distribuci6n de sal eran monopolio de la Corona, lm a1anem ia obtdm en lm Reaies Alfoiíea 
almacenes a argo de un funcionar40 o Receptor delos Raies AU& quecstaban empiuados en puatoe 
de cierta import& Dichos h a o n v i o s  distrituím la sal por cupoa, lo que dada lugar a constantes 
reivindicadones de los f o d r e a  para que se ampliuien las antidades Isigrudm, se redujese su 
precio, se les dieselicenda para comprar en el extranjero en épocas de BBCP~&, dc. Ei siguiente protocolo 
notarial es ilustrativo: 
Noya 31 W 828. u D. Miguel Jober, D . J d  Poch, D.Daniel M u t d  D. klir üatista, D. Juan bura ,  D.Joaé 
Cmh, DJoaquín LLorens, D.Josb Romaní, D. J d  Portais, D. M a r h o  Romaní, D. Franrisco R d ,  
D.Benanao Portals, D. Salvador Gelpí, D.Cayetano Rutiü, D.Sebastián Amat D.J& Vi.s6, y D.Joaé PI1 
i Availb, catalanes residentes en 10s puertos de Esteiro, Freip, Portoah, y Noya, dijeron que el alto y 
exorbitantepredo que últimamente se ha &lalado al ramo de la sal ha sido cauta de la grande y extmna 
decadencia en queenla adualidad sehalla lasalaz6ndepesca delReino, ... cuyo ~emediopodr8verüicarse 
si ei paternal Graz6n de S.M. que D i a  parde  se conceder las des.. predo d e i  reales que ee el 
señaiado a pib de fabrica dei mismo modo que se amcede a los extranieros... s, y dur poder a D. Wastián 
Mifiano, pbcuador residente en Madrid, que 10s sustituya ya esta & t i 1 5 n h ~ .  Escrib. de D. 
Domingo Antoni0 Carda Villar, leg. del año 1828. Del mismo tenor son otros documentos unno los 
poderes notariales de fecha 22Vm l82l, y llVm1821, de la Esaibanía de D . J d  Santos Yañez, o la de 
20Vm1817, en la que un muo de catalanes de Portoda Fwixo, Esteiro, CaraMbl Y Puebla del Deán, 
solicitan permiso para adiu& sal en navíos portugu-.Escrib. de D.JMa. Garda, íeg. 1817. 

19 Lorenzo Femández señala que la c h w  neceaitaba un utempo que varía de trea dias no vran a quince 
no invernor. LORENZO F'ERNANDE~x: H' de Gaiíza, -dirihda por D. R.0te.m Pedrayo. Qo1.ü. 
Akal.Madrid. 1979, pag 444. Del mismo modo, ei ilustrado D.J.A. Gmide esaibe u...preparan los 
catalanes susardina ...,y poniéndoia sin ordem en las bardcas, adondela mantienen por espadodequince 
días, destila buena cantidad desalmuera..~. CORMDE, J.A.: Memoria sobre la pexa de la sardina en las 
catas de Calicia. Joachin Ibarra Madrid 1774,pag. 146. Hanos r e a b d o  informaci6n de pereonu, que en 
su juventud se handedicado a las laboren dela daz6n, y a q w a n  categbricamentequeel tiempo minirno 
de c h w  era de k t a  días, en caso contrario la sardina presentabe un aspecto muy deteriorado a m  
manchas desangre, sobre todo ensucabeza, queddudansu aspecto am laconsiguiente@dida devalor. 

20 Xaquin Lorerzo dice *Rematada a chanca~6mpeseo pdo, faguendo un burato..na capa s6lida do sal..,por 
iste burato b6tanse ent6n sete ou oito portadeiras de salmoira que se traen doutro ph... LORENZO 
FERNANDEZX.fip.dt.,pag 444. Nuevamente nues- testimonios amtradicen esta afinnaa6n. En la 
chanca no se echaba agua dulce ni salada El agua que diluia la sal fornundo salmuera proadia de la 
pmpia sardina, por deshidrataah, y de la humedad del ambiente, puesto que la sal tiene propiedades 
higrosc6picas. 

21 Los cascos eran envases de madera en forma de tonei, de gran tamaño en los primeros tiempo6 dei 
asentarniento catalán, y posteriormente cilíndricos y más pequeños. Es a estos últimos a los que se 
denominaba reaixnente tabales. Nunca tuvieron forma de tronco de amo como asegura X.Lorenzo 
(LORENZOX: Op. at.,pag 446). 

22 Nuestros datos, una vez mds no concuerdan con lm de X.Lo-: u Ponse primeiro a barra soia, edeixase 
esf durante unha hora; logo p6naelle unha pedra de tres arrobas, e & vintecairo horas engadese outra de 
tres e meia, coa que se ten ires días. Pasados istes,érguese todo o aparello, e as estivadoras argaden mais 
peixenos cascosdeicamasalosdenovo ... r. LORENZ0,X:Op. dt.,pagM. Lasviejcesalazoneros deSta. 
Uxía y dei Cuamifial aseguran que la sardina no podria resistir un pFensado tan prolongado, y que por 
otra partenosepodia induir en unsolo tabalsadma am un diferentegradodepma, ya queenesecas0 
su calidad también seda distinta 

23 En una d b a  de obhgaci6n hipotecaria, refrendada por ei esaibano D.Agapito Martinez Barranw ei 
26ü1826, se tas6 una media pipa de saín en laeO r&, mienhas lm uwrn m y o m  de un temo de pipa 
(aprox. 6000sardinas), se t m a  raz6nde259r4es/asco.ANNEscrib. deD. AgapitoMez. Barranw.Leg. 
de lSZ6. 



24 PEWGARCIA,J.M.: Unmodelodesodedadnvslde AnwR-crit Wcia oxtera.Univereidad 
de Santiago de Compost&.Dpto. Ha Moderna. Santiago lm. P w  217 y m. 

25 Una de las daves del &to de loe catalanes en L industria de srlaz6n h3 el perfecto omocimiento de los 
prindpales circuitos wmerdales de la époa. En este m ü d o  no debwor oMdn  que b u a  parte de lm 
f o d m a  procedian sodplmente de una bques í r  con gran hrdidón que se remont. r siglos aM8 , 

en este t i p  deactividades. Edstenmultitud d e d t u r ~ n o t u i p l e s p o d e m ,  cubdepago,  protestu, de 
letraa de cambioptc, en laa que se dan instrucdones r estos agartos o o~arapondc., ae 1- pide 
informacih, ..., que avalan la solidez y eficacia de tales redeu comerdrlen. A modo de W p l o  veamos la 
siguienteesaiturxNoya 17Xi1831. *..D. JosPPochGirb.vednoy delaunerdodePortosindiaqueendies 
pasados e m M  de su cuenh en el bergantín nombrsdo Smtm hocenien, de k maM& de Corcubih, 
15 rraecwr mayores de s& prensada.., m i g n a d a  al arrgo y orden de los Sres. Vellin Routh Valentine 
y U a  del wmerdo de la audad de Nápolea, Reino de NPpoles, pus cuyo puato di6 vela dicho 
buque,..po ha llegado a su noticia que dicha Cía quebr6, y que sua acredores w n d a n  a concurso; 
desde luego y para que haya persona que en repretxntadbn del que otorga se haga argo a su llegada de 
los 15 came desardina, osi los redbieron 106 Vellin quelos redame, da podera 10s Sres. Samson Andreux 
y Cía, del pe r to  y wmerdodeNApo1 -...u. La esaitura refleja una capaadad deinformaci6n muy notable 
para la +ca. ANN Escrib. de Agustín Garda, 1%. 1831. 

26 ANN. Esaib. de D. J.S.Yafiez. Esaitura de la fundaah de la wmpafiia de JosP Norat, 29IV1823. 
27 Con mucha h c w n a a  el propio fomentador ostentaba el oficio de tonelero, de ahí las palabras deDiaz de 

Rábago u...aqueilos ahdores y toneleros dela Holanda hispana, con moda, de producd6n mas vasta y 
codiaoea se enriquecieron ad..m.DiAZ de RABAGO. 0p:at. Pag.17. 

28 Según los datos que proporaona Gar& Solá, en 1880 e ~ s ü a n  en Galicia 376 aimacmes salazoneros que 
daban trabajo a un total de 8.577 obreros, 10 que arroja un promedio de casi 23 trabajadores/fadoría. 
GARUA SOLA,F.: Memoria sobrela industria y legislaah de pesca que wmprende desde el año 1874 
a 1879. Madrid 1880. Apéndicps. 

29 ALONSO ALVAREC L.: Op. at.Pag.58 
30Muros 17Xi1831: D.Juan Xemper wmpra un almacén en Esteiro a m a  Jonefa Neirs en 7.000 rea1es;Riveira 

26ii1832, D.RoqueViüar vende a D.Esteban Norat un almacén situado en el lugar de CastFoCasMeiras en 
8.000 reales. ANN. Escrib. de D. Manuel Joaquín deBen Noya 17Xi1833, D.Ventura P&ez Batista vende 
a D.Jm4 Poch Gir6 un almacén de sardina sito en Viliajuhn en 5.000 d e s .  ANN Esaib. de D.Agapito 
h4artínez Barranw. 

31 Vid. ALONSO ALVAREZ,L.: Op. UT.,pag 61. El mismo autor menaonalacantidadde 86.100 reales para 
laCia d e h í i p l  Colo mer y Mguel Jova.Sin embargo no podanos estar deacuerdo en wnsidear 
ddículosu estos caudales, muy al contrario, se trataba de una suma wmiderable. Del rnismo modonos 
parecen excsivamente elevados 10s gastos de salarios y wmpra de p d o  (pag. 59 y 7i), puesto que 
asigna @os de 1.200 reales/millar de s a r h s ,  cuando tenanos documentados predos en tomo a 2040 
des/millar (vid. notas 13 y 19). 

32 ANN. Escribanía deD.AgustínGarda, leg. 1832. En la escritura de fecha 16X 1832, sedicequela wmpañía ' 

haMa sido creada en 1825. 
33 ANN. Escrib. deD. J.Santos Yafíez,leg.1813. 
34 ANN. Esaib. de D. Agustin Gar&leg 1832. 
35 ALONSO ALVAREZ,L.: Op. at.,pag 58 y SS.. Induye un recuento de Útiles del almacén de D.Antonio 

Gailow, w n  todos 1os en- y su valor, simiiar a los inventarios de D J o d  Benito Garda (ANN. Eaaib. 
de D. Alonw Marünez,leg. 1827, escriba de fecha 12V1827 ) y de D. Dormngo de Lema (ANN. Eaaib. 
de D.A. h4artínez Barranco, leg 1822, esaitura de fecha 141822). 

36 Según los datos de la memoria antes diada, en 1880 los 376 almacenes salazoneros podan una flota de 
1125 navíos, con un balance aprox. de 3 embarcaaones por aknacén. GARQA SOLA, F.: Op. dt. 
Apéndices. 

37 Esaituras de venta de embarcaaones: D.Juan Piferrer vende a Mguel Rego una lancha en 1.200 reales 
(CaramiAal17IV1823, D.Jaime Molins a Juan Santamaria en 1020 reales (Caramifíal2811823, ambos en 
ANN Escrib. de D. J. Santos Yafiez, leg. 1827); D. Juan Piferma Ciprián del Rio, en I.800reales (CaramiAal 
2 W1821. ANN Esaib. de D.Franasco Javier Rivadda, leg.18Zi). 

38 Escritura de venta de un gale6n rde porte de3'5 Tn.u por D.Pablo Roura a D. Miguel Jover en 6.700 reales. 
ANN Eaaib. de D. A.Martínez Barranw, 1%. 1825, protowlo de 19Xíí1825. 

39 Noya 17131832. D. José Andreu, vedno de Viiiajoyma (Alicante), capitán del falucho dirgen de la 
Misericordian, vende a D. Ventura P k  y Cía, a D. Jos6 Poch y Cía, y a D. Daniel Martorell y Cía, las tres 
cuarias partes de su navío en 13.500 reales. ANN. Eaaib. de D. Agustín Mariínez, leg.1832. 

40 En varias escrituras de prindpios del siglo MX podanos constatar fehadentemente esta afhnaa6x así 
en contrato de fletamiento suscrito por D. Felix Gallart el 7131@0 en la villa del Caramifhl, seexpiden 18 
cascos, con un total de 110.000 sardinas (a raz6n de6.000 sardinas/casco, con un peso aproximado de240 
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Kgrs.), 15 caaam mayores con 181 millves (a razónde 12000ePrdinrs/-, om un peso de unon 280000 
Kgrs.) y 10 buyolas de terci0 con 200 millves de eudinr muiqaka 00.000 & pequeth/amw, 
equivllertes aunos300Kgra).E1 peso se hacaiculadotedendomcuenta que1617 & grmdes peern 
aprox. 1 Kg., y la mama dei peso de ia d i n a  en ei pramso de srl.z6n a de 30Ul%. ANN Eaaib. de 
D. Frandscu Javier Riimdulla. Leg. de 1830. 

41 Lm enomes cas- de esta primera época tenian ei inamvenientede que, una vez abiertcs para la venta 
al detall, la sardina se oxidaim por contacto con el aire, y se coda ei n e s g  de perder la mercancia ei no 
se vendia toda la sardina en pocm días. 
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