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PASCUAL MADOZ  

Por Miguel Artola Gallego 

Oetearetico de Historia Oontempors
nea de Espana de la Universidad Aut6
noma de Madrid. Presidente del tnsti
tuto de Espana y Acedemico de la Real 
Academia de la Historia. Autor, entre 
otros tibros, de Antiguo Regimen y 
revoluci6n liberal, La burguesia revolu
cionaria, La Hacienda del Antiguo Regi
men. Fue miembro de la Comisi6n 
Asesora de la Fundaci6n Juan March. 

La  figura  de  Pascual  Madoz  ocupa  un  lugar  relevante  en 

nuestra  historia  por  dos  iniciativas  que  poco  0  nada  tienen  en 

comun:  la  desamortizacion  de  los bienes comunales y la  publica-

cion  de  los  16  vohimenes del  Diccionetio geografico-estadistico

hist6rico de Espaiia y sus posesiones de Uitrsmsr, obra  inigualada 

porque  cuando  se  consiga  superar  la  informacion  estadfstica  en 

ella contenida  este tipo  de  obra  sera  sustituido por  publicaciones 

oficiales  que  no  se  presentan  bajo  la  forma  de  Diccionario.  La 

obra  de  Madoz  cierra  una  epoca,  la  de  las  iniciativas  singulares 

en  que  la  estadistica es el  resultado de  una  decision que  no  pre-

tende  formalizarse  en  una  serie  regular y continuada  de  publica-

clones como  fue  la  Cuenta general del Estado, que  se  inicio con 

los datos del afio 1850, el  Censo de poblaci6n de  1857 y siguien-

* BAJO  la  nibrica  de  «Ensayo», el  Boletin  Informative  de  la  Fundacion  Juan  March 
publica cada  mes  la  colaboracion  original  y  exclusiva de  un  especialista sobre  un  aspecto 
de  un  lema  general.  Anteriormente  fueron  objeto  de  estos  ensayos  temas  relativos  a  la 
Ciencia, el  Lenguaje, el  Arte,  la  Historia, la  Prensa,  la  Biologla,  la  Psicologia,  la  Energia, 
Europa,  la  Literatura y  la Cultura  en  las Autonomias. EI tema desarrollado actualmente es 
«Ciencia moderna: pioneros espafioles». 

En  mimeros anteriores se  han  publicado  los  Ensayos dedicados  a  Severo Ochoa, por 
David  Vazquez  Martinez;  a  BIas Cabrera Felipe (/878-1945), por  su  hijo,  el  profesor 
Nicolas Cabrera;  a  Julio Rey Pastor, mstemstico, por  Sixto  Rios  Garcia,  catedratico  ~.  

de  la  Universidad Complutense; a  Leonardo Torres Quevedo, por  Jose  Garcia  Santes-
mases, catedratico  de  Fisica  Industrial  y  acadernico de  mimero  de  la  Real  Academia 
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tes,  0 los  Anuarios estadfsticos, que  recogen  para  unos  pocos 

afios,  a  partir  de  1858,  los  datos  mas  relevantes  de  la  realidad 

social espanola. 

Las  preocupaciones  dominantes  en  la  epoca  que  podriamos 

denominar  preestadistica pueden  reducirse  a  dos,  ya  que  todas  las 

realizaciones  apuntan  en  una  u  otra  direccion.  Por  una  parte 

aetna  la  necesidad de  adquirir  una  imagen  delmundo y  aun  mas 

de  aquella  parte  del  planeta  que  se  babita,  en  tanto  se quiere,  por 

otras  vias,  alcanzar  noticias  ciertas  0  aproximadas  de  aquellas 

realidades  sociales que  permitan  un  mas  eficaz gobiemo.  La car-

tografia,  tanto  terrestre  como  maritima,  habia  tenido  un  impulso 

extraordinario  en  la  segunda  mitad  del  siglo XVIII.  Tomas  LOpez, 

despues  de  una  larga  estancia  en  Paris,  volvia  a  Espana,  donde 

realize  mas  de  quinientos  mapas,  una  parte  de  los  cuales  fueron 

reunidos  en  1810  en  el  Atlas geografico de Espana, empefio  que 

no  seria  superado  a  10  largo  de  este  siglo. A  pesar  de  su  impor-

tancia  para  el  conocimiento  del  territorio,  los  mapas  de  Tomas  y 

los  de  su  bijo  Juan LOpez  estaban  construidos  a  partir  de  noticias 

que  les  proporcionaban  aquellos  colaboradores  benevolos  que 

contestaban  al  cuestionario  que  se  les  habia  becbo  lIegar.  Ajus-

tando  la  noticia  de  las  distancias  entre  pueblos  y  rios,  dibujaban 

unos  mapas  en  los  que  la  orografia  aun  conserva  el  tradicional 

caracter  decorativo.  A  pesar  de  la  distorsion  resultante,  el  trazado 

de  las  fronteras  que  delimitan  los  terminos  administrativos  pro-

vincias, obispados,  partidos,  etc es  tan  precisa  que,  trasladados 

los  lugares  en  cada  uno  de  ellos  mencionados  a  un  mapa  actual, 

se  puede  reproducit sin  error  ni  vacios, la  division  administrativa 

del  Antiguo  Regimen.  En  la  decada  de  los  ocbenta,  Vicente 

Totino  llevo  a  cabo,  con  la  ayuda  de  brillantes  colaboradores,  la 

descripcion  de  las costas  peninsulares en  sendos Derrotetos, medi-

terraneo  y  atlantico,  y  publico  un  Atlas maritimo de Espana en 

de  Ciencias; a  Jorge Juan y Santacilia, por  Juan  Vernet Gines, catedratico de  arabe  de 

~   la  Universidad Central  de  Barcelona; a  Cajal y la estructurs del sistema nervioso, por 
Jose  Maria  Lopez Pinero, catedratico  de  Historia de  la  Medicina  de  la  Universidad de 

Valencia; a  Gaspar Casal (/680-1759), por  Pedro  Lain  Entralgo,  director  de  la  Academia 
Espanola  y  catedratico  jubilado  de  Historia  de  la  Medicina  de  la  Universidad  Complu-
tense; a  Don Lucas Mallada, pionero de la Geologia Espanola, por  Eduardo  Alastrue  y 
Castillo,  catedratico  jubilado  de  la  Facultad  de  Ciencias  Geologicas  de  la Universidad 
Complutense;  a  Andres Manuel del Rio, quimico y ge6logo, por  Eugenio  Portela  Marco, 
profesor de  la  Universidad de  Valencia; a  Isidoro de AntiJl6n (/778-1814), por  Horacio 
Capel Saez, catedratico de  Geografia Humana  de  la  Universidad de  Barcelona; y a  La per
sonalidad dentifica de  Tomas Vicente Tosca (/651-1723), por  Victor  Navarro  Bretons, 
profesor titular de Historia de  la Ciencia de la Universidad de Valencia. 
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1789.  Dado  el  nivel  cientifico  de  la  epoca  podia  considerarse 

resuelto por  primera vez el problema  del conocimiento de  la  ima

gen geognifica de Espana. Un tipo distinto de trabajo, que habria 

de tener una decisiva influencia en el desarrollo de los Dicciona

rios geograficos, fue la publicacion del primer Nomenclstot, en el 

que se recogen y agrupan por partidos y provincias los nombres 

de los lugares, indicando su condicion juridico-civil -realengo, 

sefiorio secular, abadengo, etc.-. Publicado en 1789 bajo un 

largo titulo, Espana dividida en provincias e intendenciss y subdi

vidida en partidos y cotregimientos, alca1dias msyores, gobiemos 
politicos y militsres asf de rea1engo como de abadengo y seiiorio 

con un Nomenclstor 0 diccionario de todos los pueblos del 
Reyno, ba permitido reconstruir la division territorial del Antiguo 

Regimen con solo asignar los actuales terminos municipales a los 

lugares en el mencionados. 

PRECEDENTES 

Antes del siglo XVIII la informacion estadistica habia produ

cido resultados relevantes que merecen recordarse. Los Censos de 

poblacion anteriores a esta fecba no tuvieron a1cance nacional 

basta el Censo de Aranda de 1768, que, al tomar como circuns

cripcion territorial los obispados, no podia satisfacer los intereses 

del Estado, razon por la que Floridablanca realize en 1787 un 

nuevo Censo por provincias, trabajo repetido con poco exito por 

Godoy diez afios despues. Los acontecimientos que siguieron 

-Guerra de la Independencia, revolucion y guerra carlista

abrieron una larga etapa en la que no bubo medios para reem

prender la obra, y solo despues de que Madoz publicase su Die

cionario se reanudo la publicacion regular de los Censos. En el 

intervalo no bubo sino trabajos parciales 0 inseguros, cuando no 

se daban las dos cosas a la vez, con objeto de servir a los intere

ses de la politica y la Hacienda. 

En el campo de la investigacion economico-social ban llegado 

a nuestros dias los restos de grandes encuestas, que no se comple

taron 0 no se utilizaron para los fines previstos.. Entre 1574 y 

1578 Felipe II ordeno se biciesen tres encuestas que dieron como 

resultado conocido las llamadas Relsciones de los pueblos de 
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Espana, porque  se  pretendi6  extenderlas  a  la  totalidad  de  la 

Peninsula,  aunque  s610  se  hicieron  las  de  algunas  provincias  de 

Castilla  y  no  han  servido  mas  que  para  dar  noticias  a  los  histo

riadores de las ultimas decadas, Trat6 de hacer 10 mismo en 

America, obteniendo como resultado las llamadas Relaciones de 
Indias. Mediado el siglo XVIII, inspirandose en el famoso Catas

tro de Saboya que habia conocido con ocasi6n de su estancia en 

Italia como intendente del Ejercito, el marques de la Ensenada 

puso en marcha la mas importante investigaci6n econ6mica ante

rior al siglo XX. Buscaba conocer la riqueza y la renta de cada 

uno de los subditos de la corona de Castilla, con objeto de susti

tuir las viejas rentas provinciales, basadas en el consumo, por un 

impuesto sobre la renta sin acepci6n de personas. Aunque no se 

alcanz6 el objetivo fiscal a pesar de la tardia promulgaci6n de 

una «contribucion directa», la informaci6n recogida ha servido
1 

! 

una vez mas para que los historiadores alcanzasen un conoci

miento de la epoca.superior incluso, al de los contemporaneos en 

algunos puntos, al poder aplicar las tecnicas hoy disponibles a 

una informaci6n que en la epoca resultaba de muy dificil manejo. 

La creaci6n de diferentes Juntas y oficinas destinadas a reco~  
J 
;.~   ger informaci6n mercantil culmin6 en la constituci6n de la Ofis 

cina de la Balanza de comercio, que en 1799 realiz6 un Censo de 
frutos y manufacturas de Espana que, editado en 1803, se convir

I 
1 

ti6 en objeto de violentas criticas cuando las Cortes de Cadiz 

decidieron utilizarlo, a falta de mejor informaci6n, para repartir a 

las provincias el cupo de la contribuci6n direeta. 

1 En el siglo XIX, los trabajos estadisticos sufrieron los efectos 

de una crisis revolucionaria excepcionalmente larga. No hubo 

ocasi6n ni medios para intentar adelantar los trabajos en la direc

ci6n que se seguia en Europa, excepci6n hecha del Diccionario 
de Miiiano. Los trabajos que vieron la luz no tuvieron el volu

men necesario para recoger una informaci6n estadistica adecuada. 

En 1814, Fl6rez Estrada public6 un Plan para formar la Estadfs

tics de Sevilla, en el que se ofrecian modelos de encuestas relati

vas a la agricultura, ganaderia, casas, poblaci6n, industria y 

comercio, etc., que, por supuesto, nunca pasaron del proyecto a la 

practica. Cangas Arguelles, que habia ocupado el Ministerio de 

Hacienda en 1811, public6 en Londres en 1826 un Diccionario 
de Hacienda confeccionado con papeles que llev6 consigo de la 

l 
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I 
epoca  en  que  fue oficial del  Ministerio y  complete  con  los datos 

de  algunas de  las obras  que  hemos  citado  y  con  noticias proce

dentes de la prensa. 

Una forma especial de recoger informacion estadistica eran los 

Diccionarios, de los que en Espafia solo se conocia uno universal, 

que acabo convertido en un bien mostrenco que cualquiera podia 

utilizar para llevar a cabo su particular edicion, Un ingles, 

Echard, confecciono la primera version de un Diccionsrio geogra

fico universal, que en 1750 fue vertido al frances con las oportu

nas correcciones y afiadidos, que eran sin duda muy necesarios. 

Salvo error en las fechas, Juan de la Serna aprovecho la obra de 

sus antecesores en una I." edicion en tres vohimenes que vio la 

luz en Madrid en 1763, de la que se hicieron sucesivas ediciones, 

hasta que Antonio Montpalau hizo suya la obra a traves de las 

oportunas adiciones y enmiendas, publicando una 4.a y 5.a edicion 

en 1793 0 94. En cualquier caso, las dos ediciones siguientes 

figuran a cargo de Antonio de Vegas, ampliadas hasta alcanzar 

los diez vohimenes y publicadas en 1795 y 1806, respeetivamente, 

obra en la que finalmente el propio Madoz acabaria interviniendo. 

En los aiios primeros del siglo XIX la Academia de la Histo

ria emprendio un trabajo de mucha mayor envergadura que, 

como tantas otras cosas, quedo truncado por la Guerra de la 

Independencia. El Diccioasrio geografico-hist6nco de Espatia 

publica tres vohimenes divididos en dos secciones que compren

dian las Provincias vascongadas y Navarra, la primera, y la Rioja, 

la segunda. La obra, que ha conservado todo su prestigio, no 

tuvo continuidad y en cierta medida fue substituida por el Diccio

nstio geografico-estadistico de Espatia y Portugal, que realiz6 

Sebastian Miiiano. El proyecto inicial de este apuntaba a un die

cionario universal, pero luego de su eleccion como supernumera

rio por la Academia le aconsejaron sus colegas redujese el trabajo 

a la Peninsula. En el prologo a su obra, Miiiano describe, decla

racion frecuente en nuestras publicaciones, las dificultades que 

encontro para conseguir noticias en las oficinas publicas, El 

Archivo General de Rentas le proporciono, sin embargo, el deta

lle del reparto local del cupo correspondiente a las rentas provin

ciales restauradas por LOpez Ballesteros, dato que le sirvio para 

cerrar la informacion de aquellos lugares que tenian concejo. La 

realizacion de un Diccionario, en el que se describen en diez 
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vohimenes  hasta  16.000  lugares,  no  podia  hacerse sin  contar  con 

colaboradores  que,  dadas  las  circunstancias,  no  podian  ser  sino 

benevolos.  Mifiono  encontro, al  igual que 10 hiciera Tomas Lopez 

en su dia,  estos colaboradores entre  los curas parrocos, cuyas res

puestas le sirvieron para completar una obra de gran empefio e 

interes, No hace falta decir que en estas condiciones los errores 

fuesen abundantes y Mifiano soporto acerbas criticas, entre las 

que cabe destacar las de Fermin Caballero, profesor de Geografia 

en la Central, que le dedico una Correcci6n fratema, ampliada en 

1830 con una Aiiadidura a la Correcci6n fratema, en la que es J 
posible hubiera algo mas que critica. El Diccionario de Mifiano 1 
responde, como es usual, a un modelo comun en el que la infor

maci6n estadfstica no se recoge en forma cuantificada mas que en 

las paginas dedicadas a la voz Espaiia. 

! Esta breve descripcion nos ha parecido necesaria para ofrecer 

al lector cual era la situaci6n en que se produjo la iniciativa de 

Madoz de llevar a cabo la dificil tarea que supuso la realizaci6n 

de su propio Diccionario. La reciente publicacion por F. J. Pare

des de una biografia de Madoz nos permitira difundir, tomando

los de su obra, algunos aspectos de su vida hasta ahora ineditos, 

VIDA DE MADOZ 

Pascual Madoz nacio en Pamplona, de padres empleados en 

el despacho de efectos estancados: polvora el padre y tabaco la 

madre. Por razones no adaradas, la familia se separo al trasla

darse el padre a Barbastro en 1810 en plena guerra y sin que se 

conozca exactamente en que banda se encontraban 0 si el despla

zamiento fue para escapar de la ocupacion francesa. Al termino 

de la guerra la familia se reuni6 con el padre, y ya en 1821 nues

tro personaje inicia una extrafia carrera en la Universidad de 

Zaragoza, donde consigue cuatro afios despues el titulo de bachi

Her en Leyes, momenta en que se orienta al estudio de Canones, 

que prolongo hasta 1828. En el intervalo se habria producido la 

sorprendente incorporaci6n a la milicia nacional «desde el dia en 

que vi a los franceses enfrente de mi en el afio 1823», decision 

cuyas consecuencias cuadran mal con la declaraci6n del propio 

Madoz en las Cortes del Bienio progresista: «me costa tres meses 
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de  sitio,  diez  y  siete  meses de  prisi6n  y  ocho  afios de  presidio». 

La.noticia,  en  otro  lugar,  de  que  fue  vecino  del  valle  de  Arlin 

desde  1824  s610  se explicaria si el  presidio hubiese sido  una  resi

dencia forzosa. En cualquier caso, la biografia de Madoz en estos 

afios se reduce a noticias puntuales, dificiles de casar, del mismo 

modo que 10 es la causa de su salida hacia Francia, dado que en 

aquel valle no se produjeron iniciativas revolucionarias tras la 

caida de Carlos X. En Francia, donde se ha dicho se interes6 por 

la geografia y la estadistica, permaneci6 poco mas de dos afios, 

en los que realiz6 frecuentes desplazamientos, siendo su estancia 

mas prolongada el afio que permaneci6 en Tours, durante el cual 

hubo de asistirse con la ensefianza del espafiol para completar la 

corta ayuda que a los exiliados prestaba el gobierno frances. 

El decreto de amnistia otorgado en octubre de 1832 incluia a 

quienes se encontraban en la situaci6n de Madoz, quien a 

comienzos del afio siguiente se instal6 en Barcelona por razones 

que desconocemos, 10 mismo que ignoramos 10 sucedido con sus 

padres. En virtud de no sabemos que contactos, Madoz adquiere 

en poco tiempo una cierta situaci6n que no se explica unicamente 

por sus actividades profesionales. Durante dos afios y medio su 

actividad se concentr6 en las tareas editoriales, acumulando la 

redacci6n e, incluso, la direcci6n de El Catalan, de octubre a 

mayo de 1835, con la colaboraci6n en una Colecci6n de causas 

celebres, y 10 que mas nos interesa en la elaboraci6n de una nueva 

nueva versi6n del Diccionstio geografico universal, trabajo que 

plantea a su vez ciertas dudas, dado que no concuerdan los afios 

que declara haber trabajado en el con la fecha de la publicaci6n 

que nos proporciona el Manual dellibrero, de Palau, que situa la 

edici6n en los afios 30/31. En ultimo termino procede recordar 

que en el afio 1835 tradujo y ampli6 un pequefio libro con un 

titulo tan acertado, Estadistica de Espana, que determin6 la apari

ci6n simultanea de dos versiones en Barcelona y Valencia. No 

hubo de resultar dificil a Madoz mejorar un original que depende 

de fuentes comunes por todos conocidas en Espana como los 

Censos de poblaci6n, el de Frutos y Manufacturas y pocas cosas 

mas. 

La situaci6n polftica en estos primeros afios del reinado de 

Isabel II estaba determinada por la lucha armada contra los car

listas y por el enfrentamiento politico entre moderados, partidarios 
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de  un  regimen de  carta otorgada, como era el Estatuto Real, con

cedido en abril de 1834, y la Constitucion de Cadiz, que era la 

aspiracion de los sectores progresistas del liberalismo. La dimision 

de Martinez de la Rosa desemboco en una situacion revoluciona

ria que lleva a Madoz a una participacion politica que no aban

donaria en el resto de su vida. Fue elegido capitan de artilleria de 

los voluntarios de Isabel II, alcalde mayor interino de Barcelona 

junto con Jacinto Felix Domenech; y cuando Mendizabal resta

blecio el orden, paso al valle de Aran, comisionado por Espoz y 

Mina para que acabase con la entrada de armas que por el se 

hacia en favor de los carlistas, acumulando las funciones de 

corregidor y comandante militar, empleos que desempeiio durante 

un atio, logrando expulsar del valle a las partidas carlistas que 10 

ocupaban. Al cabo de pocos meses fue nombrado juez de Barce

lona y en las elecciones que siguieron a la revuelta del verano del 

36 fue elegido por primera vez como diputado, abandonando en 

noviembre de este ano sus anteriores empleos. Comenzaba ahora 

una brillante carrera politica, que le llevo al Parlamento en 17 

ocasiones de las 21 en que pudo participar, siendo sucesivamente 

diputado por Lerida hasta 1859, afio en que prefirio representar a 

Barcelona, que 10 eligio en otras dos ocasiones, acabando su vida 

parlamentaria como diputado por Alcoy en las Constituyentes de 

1869. 

En este punto es necesario volver un par de afios atras, a 

noviembre de 1834, cuando Javier de Burgos promulgaba la divi

sion del territorio nacional en 49 provincias que, a su vez, servi

rian de base para formar la divisi6n judicial en 13 audiencias, la 

militar en 11 capitanias generales, la maritima con 3 departamen

tos, quedando para el concordato de 1851 el arreglo de las dioce

sis. La divisi6n territorial es una consecuencia inevitable del prin

cipio liberal de la igualdad ante la ley. Para alcanzar este objetivo 

es necesario que las autoridades territoriales y los cauces y trami

tes administrativos sean iguales para todos. El modelo de regimen 

liberal dependia, por consiguiente, de la eliminaci6n de los anti

guos reinos y provincias sustituidos por una y comun unidad 

territorial, la provincia, cuyas caracteristicas -extensi6n, pobla

ci6n y riqueza- deben situarse dentro de limites que producan 

una aproximaci6n en cada uno de estos factores. La divisi6n terri

torial, a su vez, es la base de una organizacion administrativa 
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homogenea,  de  forma  que  unas  mismas  autoridades  delegadas 

gobernador civil y  militar, intendentes gobiernan a  los ciuda

danos, cuya representacion dentro de los limites del poder provin

cial corresponden a los ayuntamientos constitucionales y las dipu

taciones. El reajuste de las fronteras interiores se habia producido 

antes de que los liberales conquistaran el poder y en septiembre 

de 1799 se habian creado seis nuevas provincias llamadas mariti

mas por tener todas ellas esta caracteristica. El gobierno de Jose 

Bonaparte realize en 1811 su propia division territorial, que no 

tuvo ocasion de consolidar, en tanto las Cortes, que encargaron el 

trabajo a Felipe Bauza, no tuvieron ocasion de discutirlo hasta 

que el pronunciamiento de Riego y el levantamiento de las ciu

dades devolviera el poder a los liberales. La vida de esta organi

zacion territorial fue muy corta, de resulta de la intervencion mili

tar francesa, y hubo que esperar a 1833 para la definitiva 

realizacion de este punta del programa liberal. 

EL DICCIONARIO: 16 ANOS DE TRABAJO 

La nueva division provincial hizo que todos los Diccionarios 

quedasen automaticamente atrasados, dado que sus usuarios habi

tuales buscaban en ellos una informacion que ya no podrian 

encontrar. La oportunidad que esta situacion ofrecia fue descu

bierta por Madoz, quien declare alios despues que: «en 1834, en 

el dia 3 de enero principie el trabajo», Habian pasado un mes y 

tres dias de la publicacion del decreto. La primera instruccion 

para organizar la recogida de datos es de cinco meses despues y 

el Diccionario necesitaria «15 alios, 11 meses y 7 mas de trabajo 
literario» antes de su conclusion. 

Decidir acerca de la capacidad cientifica de Madoz es un pun

to extremadamente dificil. Aunque cabe suponer que en las diez 

mil paginas ados columnas y tipo minuscule, que componen el 

Diccionario, intervendria en mas de una ocasion direetamente, 10 

unico cierto es el hecho de su enorme capacidad empresarial, que 

se refleja, entre otras cosas, en la patente mejora de su situacion 

economica, aunque no tuviese unos origenes tan modestos como 

pretendia ni todos sus negocios fueran buenos basta el final. Al 

poner en marcha su proyecto, Madoz aparece como director de 
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una  «Sociedad  literaria  de  amigos  colaboradores a  los  que  dio 

las gracias por  su colaboraci6n sin publicar por  ello la  relaci6n de 

sus  nombres,  en  tanto  editaba  el  Diccionsrio bajo  su  sola  firma. 

Desde su escafio  parlamentario recordo que  los gastos anteriores a 

la  publicaci6n habian  superado el  mi1l6n  de  reales, y  no  vaci16  en 

reconocer la  existencia de  una  sociedad tras  la  iniciativa. Durante 

el periodo  de elaboraci6n  la  constante presencia de Madoz en  las 

Cortes  hubo  de  contribuir  decisivamente  a  proporcionarle  el 

acceso a  la  documentaci6n estadistica de  que disponia la adminis

traci6n publica, atencion que agradeci6 publicamente al declarar 

de los diferentes gobiernos: «todos, sin distincion de colores politi

cos, han secundado noble y lealmente mis esfuerzos», 

El planteamiento que Madoz hizo de su trabajo es una conti

nuaci6n a mayor escala y con mayores medios de influencia del 

realizado en su dia por Mifiano, al que critica, sin mencionarlo, 

por su dependencia de los curas, a los que describe diciendo: 

«Miflano pudo haber incurrido en muchos menos errores si 

hubiere examinado y comparado las noticias que reunia y no 

hubiera confiado tanto en las personas que las remitian, puesto 

que generalmente las habia pedido a ciudadanos de cuya ilustra

ci6n ni podia, ni debia estar seguro». Dado que diez afios despues 

no se podian utilizar mejores medios que la colaboracion volunta

ria de personas bien dispuestas, Madoz reincidi6 en el mismo 

procedimiento, rec1amando para sus colaboradores mayor compe

tencia: «obtuve la designaci6n de las personas mas a proposito 

para esta c1ase de tarea, en los diferentes partidos judiciales en 

que se hallan divididas las 49 provincias». 

La escasez de informacion estadistica en manos del gobierno y 

la administraci6n, que las obras citadas en la primera parte de 

este articulo no podian suplir mas que en puntos que no hubiesen 

sufrido alteraci6n, queda a su vez patente en las paginas del Die
cionsrio. Las voces que 10 forman pueden repetirse en dos gran

des grupos: las que corresponden a las ciudades y pueblos en que 

los mas importantes estan descritos de acuerdo a un indice con 

doce conceptos, de los que solo cuatro tienen caracter estadistico; 

y las que recogen las noticias relativas a las provincias, audiencias 

e intendencias en las que se encuentran la mayor parte de los 

cuadros estadisticos de la obra. El estudio de estas ultimas voces 

es el que permite formar una idea mas precisa del material dispo

12 

Colección Ensayos.Fundación Juan March(Madrid)



nible y  del  tratamiento que  recibi6 por  los literatos que  trabajaron 

la informacion. 

Un  primer  punto  que  llama  la  atenci6n  es  la  preocupaci6n 

por  enlazar  las  cifras  anteriores  a  la  division  provincial  con  la 

nueva, con  objeto  de  formar  series temporalmente mas  dilatadas, 

habida  cuenta  que  la  informacion provincial del momenta  no  iba 

mas  alla  de  unos  pocos  afios, Para  ella  los  colaboradores  de 

Madoz  procedieron  a  acumular  los  datos  de  los  pueblos  de  las 

actuales provincias procedentes de  las  fuentes  antiguas.  la  dificul

tad del empefio hace dudar a priori de la correcci6n de las cifras, 

de las que no siempre se tenia el detalle local. Gracias a este pro

cedimiento, el Diccionario ofrece por termino medio datos de 

poblaci6n para una docena de fechas que empiezan habitualmente 

con el Censo de 1787 y recogen, junto a los censos generales, 

otros realizados por la policia, 0 los datos de poblaci6n que reco

gen las leyes electorales. La enorme diferencia de calidad entre 

una y otra de estas fuentes se refleja en la aparicion de datos que 

en lugar de mostrar una tendencia ofrecen cifras alternantes. En 

tanto la descripcion de los accidentes geograficos de las provincias 

se realizan in extenso, y 10 mismo sucede con las noticias hist6ri

co-artisticas de las ciudades, la informacion econ6mica es mucho 

mas corta, tiene un caracter descriptivo y apenas cuenta con datos 

cuantitativos, confirmando con ella la carencia de trabajos estadis

ticos sobre el tema. La actividad judicial, especialmente la penal, 

asi como la educaci6n y la beneficencia, producian abundantes 

resumenes que Madoz incorpora al Diccionario sin preocuparse 

en exceso del valor relativo de tales noticias y las toma como 

base para realizar con ellas estimaciones proporcionales que res

ponden mas a la formulaci6n clasica del tanto por uno, tan eno

josa como poco informativa para quienes estamos acostumbrados 

a la presentacion porcentual que sigui6 al establecimiento del sis

tema metrico decimal. 

El efecto mas significativo, con todo, es el relativo a la esta

distica economica y fiscal. Antes aparecian estrechamente relacio

nadas, debido a la ausencia de informaciones primarias de carac

ter econ6mico. Cuando aparece alguna son estimaciones que se 

obtienen combinando informaciones que datan de varias decadas 

atras, como ocurre con el «Censo de frutos y manufacturas», que 

a veces se utiliza para operaciones sin sentido, como la actualiza
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ci6n  de  la  producci6n  a  precios del  dia;  y si  no,  se  toman  como 

indicativo de  las magnitudes econ6micas las informaciones fiscales, 

invirtiendo  de  este  modo  el  orden  natural  para  relacionar  ambos 

datos.  El  resultado  al  que  llega Madoz  en  algunos de  sus cuadros 

ha  de  ser  considerado  por  ello  como  sospechoso,  segun  10 

demuestra  la  descripci6n del  procedimiento  utilizado  en  su  fabri

caci6n. El «Resumen de la riqueza territorial pecuaria y fabril» de 

la provincia de Albacete, formada con poblaciones de las antiguas 

provincias de Cuenca, La Mancha y Murcia, se hizo del siguiente 

modo: 

Para aproximarnos siquiera a la verdad, ya que en esta 
clase de trabajos, al menos en Espana, hay grandes dificultades 
de salir del campo de las probabilidades, hemos tratado de 
averiguar el mimero de habitantes que en los documentos ofi
ciales de final del siglo pasado tenian los pueblos que hoy 
forman la provincia de Albacete; hemos buscado la proporci6n 
de los mismos con el mimero total de los individuos de cada 
provincia, hemos practicado la misma operacion aplicada a las 
diversas contribuciones de cuota fija que se les exigian enton
ces y despues de hecho este trabajo en sus mas minuciosos 
detalles, comparada la poblaci6n y las contribuciones con la 
riqueza presentada en los distintos reinos, hemos obtenido para 
las ciudades, villas, lugares y aldeas de la provincia que nos 
ocupa las noticias que comprende el siguiente [resumen]. 

INFORMACION ECONOMICA 

No hace falta decir que e1 resultado asi obtenido tiene que 

encerrar resultados discutibles que pueden a su vez generar errores 

en quien los utilice sin tener en cuenta la procedencia. En ningun 

caso cabe responsabilizar a Madoz de las insuficiencias, cuando 

no de la pura y simple inexistencia de datos estadistieos. En la 

primera epoca absolutista del reinado de Fernando VII, y durante 

el regimen de Espartero, se intent6 reiteradamente alcanzar un 

conocimiento detallado, pueblo a pueblo, del patrimonio agricola 

y de las rentas. El Cuaderno general de la riquezs de un pueblo, 

disefiado por Martin de Garay, intentaba recoger la riqueza terri

torial, industrial y mercantil, inc1uyendo en cada concepto la des

cripci6n de los bienes, el valor de los productos y la base impo

nible, luego de realizar las necesarias deducciones par gastos 
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I productivos  y  mantemmiento  de  los  edificios.  Hoy  no  sabemos 

con certeza si el Cuaderno  se complet6 en  algun pueblo, cosa que 

es posible ocurriera  segun noticias que  hemos recibido, pero  tam

bien es cierto que en los aiios de la regencia esparterista las comi

siones encargadas de realizar las matriculas catastrales alegaron en 

defensa de su gesti6n que no habian visto ningun papel de los 

trabajos que debieron realizar en 1818. 

En 1841 y 42 se hicieron sendas matriculas cstsstrsles, de las 

cuales un cierto mimero de restimenes se encuentran originales en 

el Archivo Hist6rico Nacional, y de los que Madoz pudo dispo

ner en su integridad para la realizaci6n del Diccionario. Tal vez 

las paginas dedicadas a concentrar los resultados presentados por 

las provincias y recogidos por el proceden directamente de su 

pluma, dada la virulencia de sus comentarios, que en ocasiones 

lleg6 a plantearle problemas personales, habida cuenta de su amis

tosa relaci6n con algunos de los que presidieron la confecci6n de 

tales matriculas. Dada la relaci6n directa que iba a establecerse 

entre la riqueza dec1arada y el cupo de la contribuci6n que las 

Cortes repartian, los interesados consideraron que la respuesta mas 

ventajosa se obtendria invirtiendo los terminos. En lugar de pro

rratear la carga de los pueblos en funci6n de la renta, calcularon 

la renta de acuerdo con la proporci6n necesaria para que, apli

cando el oportuno tanto por ciento, se obtuviese exactamente la 

cuantia del cupo. El resultado no podia dejar de resultar pinto

resco y Madoz dedic6 al tema los mas amargos comentarios, no 

sin incurrir, cuando lleg6 a tratar el caso de Navarra, en 1a exage

raci6n de dec1arar que esta provincia pagaba por encima de 10 

que debiera. 

La carencia de informaci6n econ6mica no es s6lo una debili

dad del Diccionetio, ya que por encima de el habia una lamenta

ble falta de noticias del Ministerio de Hacienda, circunstancia que 

oblig6, a 10 largo del siglo, luego que sustituy6 a las Cortes en la 

tarea de determinar el cupo provincial, a actuar utilizando estima

ciones precarias, que nunca se hicieron explicitas, a la hora de 

repartir la contribuci6n de inmuebles y a renunciar a gravar los 

beneficios empresariales, conformandose con exigir una tarifa 

determinada unicamente por la importancia del lugar y el tipo de 

actividad. 
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El  empefio, no  siempre  sincero, por  mejorar  el  conocimiento 

de  las  variables econ6micas tropezo siempre con  la  resistencia  de 

los  propietarios,  quienes  lograron,  no  sabemos  como,  aunque  10 

imaginamos,  que  naufragasen  todos los planes para  llevar adelante 

la  realizaci6n de  un  catastro  de  la  riqueza nistica.  A  10  largo de 

su  vida, Madoz, cuyo  prestigio estaba  fuera de  toda  duda  tras  la 

publicaci6n  del  mayor  empefio informativo, junto  con  la  Cuenta 

general del  Estado de  toda  la centuria, figur6 en  mas de  una  oca

si6n en las comisiones encargadas de llevar a cabo la realizaci6n 

de las necesarias estadfsticas, En 1843, Ayll6n, ministro de 

Hacienda del primer gabinete Lopez, design6 a Madoz para la 

presidencia de una Comisi6n Estadistica, La retribuci6n, que le 

fue asignada y rechaz6, fue destinada a enviar a dos personas al 

extranjero para seguir estudios en Francia, Belgica e Inglaterra. 

Afios despues, al final de su vida, madoz form6 parte de una 

«Junta Estadistica general» que se nombr6 en julio de 1865, en la 

que formaban parte los dos comisionados antes mencionados. 

La publicaci6n del Diccionario, que se realize entre 1845 y 

1850, exigi6 la instalaci6n de imprentas dedicadas a este objeto. 

Las causas que en su dia aconsejaron a Madoz poner en pie tan 

notable empresa aconsejaban la renovaci6n de la cartografia 

nacional, de acuerdo no s610 con la nueva division provincial, 

sino tambien con las tecnicas del momento. Surgi6 asi la cone

xi6n con e1 comandante de ingenieros Francisco Coello, que se 

hizo cargo del desarrollo del proyecto cartografico, anunciado en 

el primer volumen de la obra, cuando s610 habia seis mapas 

impresos. La realizaci6n del Atlas de Espaiia y sus posesiones de 
Ultramar se prolong6 muchos afios despues de conc1uido el Die
cionario y fue, como este, un exito editorial y un instrumento 

unico para el conocimiento geografico de Espafia. 

Al margen de los conocimientos estadisticos de Madoz, su 

obra es una notable manifestaci6n de capacidad empresarial y un 

exito que no lograron oscurecer los intentos que se hicieron ya en 

las ultimas decadas del siglo para superarlo, A pesar de ella, la 

realizaci6n del Diccionario no fue mas que un capitulo en la 

carrera de un hombre cuya realizaci6n mas importante, la des

amortizaci6n de los comunales, estaba pendiente de la llegada al 

poder de sus correligionarios del partido progresista. 
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