
DESAMORTIZACION Y HACIENDA POBLICA:
LAVENTA DE BIENES DEL CLERO SECULAR

EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA (1841-1845)

1 . INTRODUCCION

En las «Reflexiones» con las que Francisco Tomas y Valiente cerraba la
publicaci6n de las Jornadas sobre Desamortizac16n yHacienda Piibkca atribuia
a varias causas la celebraci6n de aquella reuni6n de historiadores empezando por
el rigor te6rico y metodol6gico de la historiograffa espanola que desde la influen-
cia abierta por Vicens Vives hacia 1950 habia experimentado un desarrollo for-
midable cuantitativa y cualitativamente, «una de cuyas manifestaciones consiste
en la convicci6n tedrica de la necesaria colaboracidn entre diversas ciencias
sociales y en la puesta en prdctica de esa conviccidn . De no ser as[ no habria-
mos trabajado desde hace anos y durante estos dias sobre la desamortizacidn
ge6grafos e historiadores del Derecho, urbanistas y especialistas en historla
agraria o en la del arte o en la historia politica, etc.» 1.

Esta es una colaboraci6n en la que se atinan precisamente la historia de la
economia y la del derecho para reflexionar sobre un episodio relativo a la desa-
mortizaci6n. Se aspira a participar de ese rigor te6rico y metodol6gico queTomas
y Vahente atribuia, un poco esplendidamente, a la historiografia espanola y, por
tanto, no ayudaremos al fortalecimiento del historicismo positivista pues no cre-
emos que de la simple agregaci6n de monograffas locales sobre la desamortiza-
ci6n resulte un mejor conocimiento de tal proceso. Expondremos primero la

* Investlgaci6n integrada en el Proyecto de la Junta de Castilla y Le6n, SA . 39/96.
TOMAs Y VALIENTE (1986), p. 780.
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peculiaridad que encierra la desamortizaci6n del clero secular en Espana y sus
vicisitudes ; despufls, haremos un resumen de los principales aspectos de esa
desamortizaci6n en la provincia de Salamancay finalizaremos refiriflndonos a
los dos grupos de compradores donde mejor se percibe la conexi6n desamortiza-
ci6n-hacienda publica. Antes, sin embargo, procede que hagamos una breve
reflexi6n de tipo bibliografico.

No es mucha la preocupaci6n que por la historia de la propiedad han mos-
trado los juristas e historiadores juristas espatioles en los veinte o veinticinco
anos ultimos. Asi to confirma un repaso a los titulos aparecidos en revistas tales
como este Anuario, la Revista Critica de Derecho Inmobiliario y el Anuario de
Derecho Civil; el caso extremo to constituye esta ultima publicaci6n donde hay
que retroceder a 1976 para hallar un trabajo de Garcia de Enterria sobre las for-
mas comunitarias de propiedad forestal . . . En los pocos estudios aparecidos
sobresale el formalismo (propiedad en las leyes, casi exclusivamente), abundan
los estudios destinados a analizar el surgimiento de ordenamientos o institucio-
nes protectoras de la propiedad, sefialadamente el Registro de la Propiedad o el
C6digo Civil, mientras escasea el interes por la desamortizaci6n. Que la historia
de la propiedad sigue siendo un tema vivo nos to demuestra, por no citar a un
autor espanol, Paolo Grossi, el gran historiador de la propiedad, en palabras del
propio Tomas y Valiente, en quien destacariamos su rigor en plasmar la histori-
cidad del fen6meno de la propiedad y su critica a la existencia de un «pensa-
miento unico» que desembocaria en la propiedad individual tal y como la conci-
bieron los liberales 2.

No puede decirse to mismo si nos situamos en la perspectiva de la historia
agraria. Revistas especializadas como Agricultura y Sociedad y Noticiario de
Historia Agraria han dedicado bastantes estudios a diversos aspectos de historia
de la propiedad, si bien el interes por la desamortizaci6n eclesiastica ha ido men-
guando en beneficio de la desamortizaci6n civil o, simplemente, de la privatiza-
ci6n de comunales (antes y despues de 1855); este es uno de los aspectos que
estan resultando mas fertiles para el investigador y que corrige cierto hastio por
el tema desamortizador, fen6meno que no es nuevo.

De hecho, cuando la desamortizaci6n estaba de moda, no se ocultaba ya una
cierta desvalorizaci6n de esos estudios . Quiza la opini6n mas influyente fue la de
Artola en 1973 escatimandole que pudiera tener caracter revolucionario a escala

2 De la obra que Grossi ha dedicado a la evolucibn hist6nca de la proptedad, tmprescindi-
ble toda ella, destacamos II dommto e le cose Percezeoni medievalr e moderne del dirutn reak
Giuffr8, Milan, 1992, libro en el que se recogen vanas publtcaciones del autor sobre esta tema-
tica; «La propiet'a e le propietd nella officina dello stonco» . Quaderm Feorentim, 17 (1988)
(versi6n espanola, Civitas, Madrid, 1992), «diamante mcombustible> en opmibn de Tomes r
VAL[ENrrE, y Un altro modo d: possedere, Giuffr6, Milan, 1978 (versi6n espanola parcial, Anel,
Barcelona, 1986) .
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nacional por el escaso ntimero de tierras enajenadas 3, tesis que se sigue mante-
niendo por algunos especialistas veinte anos despu6s cuando se afirma la inocui-
dad de la desamortizaci6n como responsable de cambios en la estructura agraria
o en la estructura de la propiedad 4.

Naturalmente, la importancia del proceso desamortizador esta en algo mas
que en comentar la transferencia de propiedad y en hacer deducciones a partir de
la vecindad de los compradores. Es un punto de encuentro para entender el con-
flicto politico y el cambio en la Hacienda, como se comprobara, mejor que en
ninon otro caso, con el episodio de la desamortizaci6n de Espartero. La peculia-
ridad de la enajenaci6n de bienes del clero secular reside en que su suerte estuvo
ligada a la abolici6n del diezmo, y, por tanto, a la problematica de la reforma fis-
cal; ahora bien, esta ligaz6n se rompi6 en 1845, cuando, ya abolido definitiva-
mente el diezmo (con el sustituto de la contribuci6n territorial), se anu161a desa-
morttzaci6n del clero secular. De todo ello se da cuenta en el siguiente epfgrafe .

2. LEGISLACIONY POLITICA

En febrero de 1837 Mendizabal, como ministro de Hacienda, present6 la
Memoria sobre el sistema actual de diezmos, propugnando su abolici6n, dados
los vicios de esta contribuci6n, enorme en cantidad, desigual y arbitraria en su

cuota, arbitraria tambi6n, y con frecuencia inhumana, en el modo de percibirla, e
incompatible con un buen sistema de Hactenda» 5. En unas Cortes de mayorfa
progresista fue aprobado el proyecto del gobierno y por la Ley de 29-7-1837 se
suprimieron los diezmos, al tiempo que se declaraban bienes nacionales la mayor
pane de las propiedades del clero secular. Ahora bien, por primera vez se produ-
cia el fen6meno de la desamortizaci6n aplazada, por cuanto se retrasaba la ena-
jenact6n de bienes del clero secular (y el fm de los diezmos) hasta el ano de 1840,
que es cuando deberia dar comienzo la venta de la sexta parte a completar en los
anos siguientes . El mottvo estaba claro: mientras no se encontrara un sustituto al
diezmo (y ya se sabe to diffcil que es introducir nuevos impuestos), to mas inme-

3 ARTOLA (1973, p . 149) se refin6 a la «atracci6n hipn6tica que lleva a darle una importan-
cia muy superior a la que en realidad tuvo por la mversi6n de capitales que motiv6 como por los
cambios que produjo en la situaci6n del campesinado o en los sistemas de explotaci6n» . Este
pdarrafo ha desaparecido en to que debe considerarse la segunda edici6n de La burguesia revolu-
cronarta, donde se acepta el fen6meno del cambio de propietanos, pero se segue manteniendo la
escasa tmportancia por cuanto los compradores no realizaron inverstones, ni se alteraron las rela-
ciones sociales de producci6n (ARTOLA, 1990, p . 177) .

4 GARCiA PEREZ . «Efectos de la desamortizaci6n sobre la propiedad y los culthvos», en
Rueda ed . (1993) . A . GARCIA SANZ cntic6 alguna de las incongruencias de esta tests en Noticia-
rno de Historta Agrarna, 6 (1993), pp 194-200

5 CANALES : «Diezmos y Tevoluc16n burguesa en Espana», en Garrabou y A Garcia Sanz
(eds ) (1984), p . 258 .
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diato era hacer frente a las necesidades del clero y de los partfcipes legos, para to
cual, iesto si que es una paradoja!, se utiliz6 en algunos lugares la contribuci6n
de guerra que habia decretado el <impfo» Mendizabal b.

Mientras permanecfa en espera de aplicaci6n la mencionada ley, la desamor-
tizact6n del clero secular (y el fin del drezmo) se convirtieron en bandera del par-
tido progresista, como puede observarse en la propaganda electoral de Salaman-
ca de aquellos agitados anos 7 y, por la otra parte, como replica, en anatema del
partido moderado. Lleg6 un momento, no obstante, en que el descr6dito del diez-
mo era tal (habfa di6cesis en que s61o se habfa satisfecho un 10 por 100 de sus
asignaciones), que hasta el propio gobierno moderado opt6 por su supresi6n,
como expuso Santillan

Puse de manifiesto el enorme descenso que habfan tenido gradualmente
los productos del Diezmo, apesar de los constantes y poderosos esfuerzos
que para contenerlo habfan empleado el Gobiemo y el Clero; y sobre todo la
situaci6n de 6ste en los 61trmos anos, pues que habfa D16cesis en que s61o se
habfa satisfecho un 10 por ciento de sus asignaciones, y en la que mashabfa
percibido no pasaba del 40 por ctento . El vtcio estaba en la naturaleza misma
de la imposici6n que si pudo sostenerse mientras se apoyaba en la creencia
de su origen divino, debia desmoronarse a medida que se esclarecfa con la
discusi6n su origen verdadero. Inutiles eran las denominaciones con que se
crefa poder encubnr la injusticta con que el Diezmo gravaba a la proptedad
rural, a la agricultura y a la ganaderfa; los contnbuyentes no podfan menos
de sentir las enormes desigualdades de esta impostct6n ; y descargados del
remordimiento de la conciencia, naturalmente habrfan de aprovecharse de
los medtos de defraudar impunementemente el pogo que la imposici6n
misma les ofrecfa. El Tesoro pdbltco se resentfa tambten de un estado tan
uregular, que ni le proporcronaba los rendimientos a que habrfa tenido dere-
cho, ni perrmtfa hacer en las contnbucrones reformas cada dfa mas indispen-
sables . La conservaci6n del Dtezmo o de una parte de 61, era siempre un gran
obstaculo para establecer una contribuci6n territorial sobre bases justas.» s

Sin embargo, las Cortes moderadas de 1840, el ono en que debfa entrar en vigor
la Leyde 29-7-1837, decidieron derogar los articulos 2 y 11 de aquel decreto en que

6 La contnbuci6n de guerra de Mendizdbal se destm6 en la ciudad de Zaragoza a aliviar
momentaneamente los problemas de supervivencia de los pdrrocos, derivados del mcumpli-
miento en el pogo del diezmo que 61 se habfa propuesto elimmar por todos los medios, MARTE-
LES, VOL II, p . 270

Entre sus puntos figuraba hacer efectiva la abohci6n del diezmo, el sostemmiento del culto
y clero por medio de unacontribucr6n, el mejorar la suerte de los colonos y economizar en los gas-
tos p6blicos y la elecci6n de los alcaldes por el pueblo, MOLINER (1988), p . 70 («Eco del Comercio»
de 25 de diciembre de 1839) . En cuanto a las altemancias politicas, en octubre de 1837 el partido
moderado ganb las elecciones, en el verano de 1839 el tnunfo fue progresista pero el gobiemo
disolv16 las Cortes el mes de noviembre convocando elecciones que gan6 el partido moderado .

8 SANTILLAN (1996), p. 233
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se disponia la venta de los bienes del clero secular 9, optando por el mantenimiento
vergonzante del diezmo en forma de un 4 por 100 sobre los productos de la agricul-
tura y ganaderia (16-7-1840) . Era oel canto del cisne» como ha dicho Canales 10.

Fue precisa la revoluci6n de septiembre de 1840 para que, siendo regente
Espartero, se lograra la sanci6n real para esta desamortizacion que no se imcio
hasta un ano despues (Ley 2-9-1841); la reacci6n de los moderados, que se ha-
bfan hecho con el poder a fines de 1843, suspendi6, entre otras cosas, las ventas
de bienes del clero secular por el RD de 8-8-1844, si bien hay que matizar que
durante los meses que siguieron a la caida, en noviembre de 1843, del gabinete
de Joaquin Maria L6pez (que habia reemplazado aEspartero) se dio impulso a la
desamortizaci6n, to que no dej6 de crear problemas entre los moderados ". En
resumen, la denominada «desamortizaci6n de Espartero», apenas si tuvo tres
anos de aplicaci6n hasta que, una decada despu6s, volvi6 a estar en vigor en el
contexto de la desamortizaci6n general de Madoz.

Asi pues, las dificultades para la enajenaci6n de los bienes del clero secular
vinieron impuestas no s61o por el rechazo de los conservadores a intensificar el
proceso desamortizador, sino tambt6n por las dificultades de los progresistas por
encontrar sustitutos al diezmo, to que oblig6 a aplazar la ehmmac16n de la renta
del clero secular 12 . Tambi6n es cierto quehubo inestabilidad politica que se puede
medir por los trece presidentes de gobiemo desde que se promulg6 la Ley de 1837
hasta la de Espartero de septiembre de 1841 o por otros signos 13, aunque, a to
mejor, cabe interpretar tambi6n tal mestabilidad como consecuencta (y no s61o
causa) de la no resoluci6n de muchos y graves temas: el asunto del diezmo yde la
reforma fiscal junto con las indemnizaciones a los perdedores (participes legos,
contrtbuci6n del culto y clero . . .), aspectos que atin tardarian anos en resolverse .

9 Para esto, no NO unammidad en la Comis16n, SAYnLLAN (1996), p . 231 .
10 RD 16-7-1840. De todo ello da cuenta CANALES (1984) p. 266 .
11 El responsable fue el mmistro de Hacienda Garcia Carrasco que por la Orden de 8-2-

1844 estimulb a los mtendentes a cooperar en el proceso desamortizador. En las reumones de
Consejo de Mimstros se puede detectar el dificil eqmlibno al que se veian expuestos los miem-
bros de aquel gobierno : «Aprovechando una marnfestaci6n hecha por el Sr. Garcia Carrasco
acerca de su voluntad de mantener en toda su pureza las leyes existentes sobre bienes nacionales,
dijo el Sor Ministro de Estado [Gonzalez Bravo] que la circular para activar su venta habia cau-
sado buen efecto generalmente en los animos, algun tanto alarmados con la vuelta de los Obispos
y los rumores que los enemigos esparcen de reacc16n Cualesqmera que puedan ser las exigencias
de la Corte de Roma, exigencias que se modificar'an por las circunstancias y la actitud del Gobier-
no, es necesano conservar el cr6dito a toda costa, cuidando en seguida de atender de un modo
estable d la Suerte del Clero.» Ses16n de 14-2-1844 . El Mmistro de Justicia era partidano de que
no se suspendiesen las leyes de ventas de bienes nacionales, pero «sm alarde, sin ostentacibn» .
Actas (1996), p . 100

12 CANALES (1984), p. 260
13 En 1839 se dio la situaci6n de cortes progresistas con gobierno moderado que obligb a

su suspens16n ; despuds, cortes moderadas favorables a la conthnuaci6n del diezmo con gobierno
moderado contrano a esta postura.

ANUARIO DE HISTORIA DEL DERECHO ESPANOL -29
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Abolido el diezmo en 1841, el Estado «necesitaba la funci6n ideol6gica reali-
zada por la Iglesia y estaba dispuesto a pagarla» : los presupuestos del culto y clero
absorbieron durante 1841-60 del 3 al 12 por 100 de los gastos totales del Estado 14 .
Unavez resuelto el problema del diezmo (la reforma tributaria de 1845 se encarg6
de buscarle un sustituto en la contribuci6n de inmuebles), la desamortizaci6n del
clero secular, sin embargo, sigui6 en suspenso y atono con el conservadurismo de
la etapa; por Decreto de 3 de abril de 1845, se devolvieron a sus propietanos los
bienes aun no enajenados, con el descontento de un gran ndmero de diputados 15 .

Para una parte de los moderados, esto no era suficiente . Durante los tres anos
de desamortizaci6n de Espartero se habia cometido un «despojo» y como ocues-
ti6n de justiciao to pertinente era que los compradores devolvieran los bienes ;
tradici6n habfa en este sentido si se recuerda to ocurrido con las compras durante
el Trienio. Buena pane de la prensa moderada, cuando en el verano de 1841 se
discutia el tema de la desamortizaci6n, ya habfa amenazado con que nunca se
reconocerian estas compras; una cosa eran los conventos y otra distinta era ame-
nazar a la Iglesia cat6lica, «piedra angular>> de la Constituci6n 1b . Ahora, sin
embargo, pese a los esfuerzos de Balmes por situar en el bando de los comprado-
res a los progresistas y a los «buenos» con los moderados, una parte de estos no
estaban dispuestos a prescindir del odespojo» 17 . De este cambio de opinion un
caso que resulta significativo es el de Andres Borrego, quien, ademas de estar

14 COMN (1988), t. 1 . p . 179 . Este autor precisa que «rndependientemente de que se desti-
nase una mayor o menor fraccr6n del Presupuesto a los cl6ngos, todos los parhdos que gobema-
ron despu6s de 1840 pagaron a la Iglesia religiosamente» , ComiN (1990), p . 78

15 Se refrere a tal descontento SAN'rILLfilV (1996), p . 296, porque no tenia senthdo, una vez
vendidas las fincas mas productivas, devolver propiedades cuyo detenoro iba a continuar por
temor a pr6ximos despojos y que no garantizaban la manutenc16n del clero. No obstante, Santi-
tldn vot6 a favor del gobierno

16 Esta opmi6n la expres6 Martinez de la Rosa en las Cortes (15-7-1840) . Podriamos decir
que para los partidarios del «Iusto medio», lleg6 un momento en que no hubo mas remedlo que
aceptar una revoluci6n de mirnmos en la que entraba la enajenaci6n de bienes de los conventos,
tanto poi imperativo de los graves problemas de la Hacienda como poi la presr6n de la revoluc16n
urbana . Puede observarse en este senthdo c6mo en sumo de 1835 se acord6 en el Consejo de Mmis-
tros proponer como ,muy convemente que se suprnmiera el Instituto de PP Jesuitas y que sus tem-
poralidades se aphquen alpago de la deuda publica» [Actas (1995), ses16n de 30-6-1845, p . 3301 .
Esta desamortizaci6n restringida tuvo que avanzar, pues las causal que provocaron la desamortiza-
ci6n del clero regularno habfan desaparecido e mcluso se habian agravado . El argumento de Marti-
nez de la Rosa, defendrendo la necesana mdemmzact6n previa, en BALMES (1950), t VI, p. 793 .

17 Ante la discrepancia de los ,luristas «nada extrano es que el general Narv'aez cerrase la
discusi6n, hablando tambi6n de los derechos sagrados de los nuevos poseedores, de la legiami-
dad de la adquistci6n, de la justicia de la posesi6n, de 1a necesidad de acatar la ley que habfa
decretado la venta. Indignaci6n causa ofr semejante lenguaje en boca de los moderados, y con
respecto a una ley hecha durante el mando de Espartero . . .» . BALMES (1950), t. VII . Escritos poli-
ticos, vol 2, p . 115 . Interesan tambi6n, pp. 117-135, y del t . Vl, 787 y ss (<<Sobre los bienes del
clero»). La devoluci6n traeria el peligro de una <<conmoci6n umversal» seg6n adujo el gobiemo
moderado, en sus negociaciones con la Santa Sede, PEREz ALHAMA (1967), p 77 .
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condicionado por tacticas politicas 18, no hay que ser malpensados para creer que
se viera influenciado por su condici6n de comprador de bienes nacionales 19.

Mientras tanto, continuaba la desamortizaci6n del clero regular masculino al
igual que la de otros bienes tales como los de maestrazgos y encomiendas de las
cuatro 6rdenes militares, de modo que de 1845 a 1849 se vendi6 todavia por un
importe de mas de 700millones de reales z° . El Concordato de 1851 acab6 con la
incertidumbre, si es que aun la habia, de los compradores de bienes del clero
secular reconociendo las adquisiciones efectuadas . Para to que ahora nos intere-
sa, el Concordato admitfa la capacidad de la Iglesia para adquirir bienes y facul-
taba a los prelados avender en publica subasta los bienes del clero regular feme-
nino no enajenados, situando el producto de estas ventas en inscripciones de la
deuda del Estado del 3 por 100 21 . Poco se sabe de esta disposici6n que, si no juri-
dicamente, al menos por sus consecuencias, equivalia a una desamortizaci6n sui
generis, con indemnizaci6n. A traves de la informaci6n fragmentaria que nos ha
llegado se demuestra que en Salamanca el Obispado enajen6 bienes de aquellas
corporaciones y, posiblemente tambi6n, del mismo clero secular 22 .

3 . LOS GRANDES RASGOS DE LADESAMORTIZACION
DEL CLERO SECULAR

Un mes despu6s de aprobarse la desamortizaci6n de Espartero, el Cabtldo de
Salamanca se reunia en sesi6n ordinaria para protestar por un oficio del Inten-
dente, que deseaba incautarse el 1 de octubre a las 8 de la manana de todas las
fincas del clero secular, para to que habia requerido se nombrasen «uno o mas
individuos que le representen y asistan con las Haves del Archivo o archivos
donde se custodien los papeles del 11mo . Cabildo» 23 . La obstrucci6n continu6
dfas despu6s, porque, segun el Cabildo, los sagrados canones imponian severas

I$ En el resumen del artfculo de A . Borrego que reproduce Balmes, se lee algo inefable:
«Entre haber amenazado la nulldad de la venta y no ser ahora partidano acerrmmo de la devolu-
c1bn mmedlata de los blenes vendidos no hay contradicc16n . Las teorias que se defienden en la
oposic16n no siempre son practlcables en el gobiemo», BALmEs (1950) <<Contestac16n al articulo
del Sr. D . Andrbs Borrego» , t V1, pp . 838-843

19 Andr6s Borrego aparece como comprador de blenes del clero regular al menos en Gua-
dalajara con cerca de 700.000 reales y en Madrid con 500.000, L6PEZ PUERTA (1989), SIM6N
(1969), p . 88 .

20 FoNTANA (1984), p. 231 . La importante repercusi6n de estas ventas en La Mancha, en DEL
VALLE (1996) donde se puede comprobar la particlpaci6n de Mendizabal o Candido Nocedal .

21 TomAsY VALIENTE (1971), pp . 103-106
22 Puede verse el conflicto, en los pnmeros meses de 1854, entre el Oblspado y laAdmi-

rnstraclbn de Hacienda que queria tener el control de estas ventas, en Archlvo Hlst6rico Provin-
cial de Salamanca (en adelante, AHPS) Secc16n Hacienda Vieja, Leg . 13 .

23 Archivo Dlocesano de Salamanca (ADS) Registro de Actas Capltulares, 1840-1850 .
f. 96 . Ses16n de 1-10-1841 .
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penas si se facilitaba informaci6n que cooperase con la expropiaci6n de los bie-
nes eclesiasticos . Escaso 6xito tuvo este obstruccionismo, pues el monto alcanza-
do por las ventas fue impresionante.

La importancia de la enajenaci6n de los bienes del clero secular queda bien
expuesta en el grafico 1 : en el ano 18431aestabilidad de las subastas del clero regular
-cuyo volumen de remates, salvo el ano de 1837, se movia entre 8-12 millones de
reales- qued6 alterada por la irrupci6n en el mercado de los bienes del clero secular
que superaron los 70 millones de reales . Desde el punto de vista de la demanda, la
desamortizaci6n de Espartero no ofrecfa peculiaridad resemble, tanto daba rematar
una finca procedente de conventos como del cabildo catedralicio, salvo las modifica-
ciones en los medios de pago (la exigencia del 10 por 100 en metalico). De hecho,
hay glandes coincidencias entre los principales compradores de unos yotros bienes .

Se remataron 1 .641 lotes o fincas que configuran un perfil casi en exclusiva de
desamortizaci6n rustica porque las ciento y pico casas que se subastaron apenas si
llegaron al 2 por 100 del total del remate. Lo sobresaliente estuvo, como era de espe-
rar, en un conjunto de 350 lotes de dehesas-t6rminos redondos que superaron e160
por 100, unos 53 millones de reales . Instituciones principalmente afectadas fueron
los Cabildos catedralicios de las dos principales di6cesis de la provincia, como se
expone en el ap6ndice II, to que hace explicable la resistencia de estas instituciones.
En resumen, para completar las principales magnitudes, se remataron bienes que
ascendieron acerca de 90 millones de reales 24, con un coeficiente remate-tasaci6n de
2,1 (frente al 2,7 del clero regular) . ~Influy6 en esta diferencia la amenaza de los con-
servadores de que no se reconoceria la venta de bienes del clero secular?

DESAMORTIZACION DE MENDIZABAL Y ESPARTERO EN SALAMANCA
(Retnate en rs . de vell6n)
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24 Esto nos pace rectificar al alza la esumac16n que aparece en ROBLEDO-INFANTE (1996),
debido, sobre todo, a la mclusi6n de compras por mdemnizactones de diezmos laicos, y, seguramen-
te, por contabilizarse algunas ventas no consohdadas, cfr. Ap6ndice Para no repetir autocitas, todo to
que se dice del clero regular, que es de to que trata esta publicaci6n, procede del articulo citado.
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El total de compradores no Ileg6 al millar, cifra que aumentaria en caso de
contabilizar el termino oy otros» (aunque en sentido contrario habria que rebajar
la estimaci6n porque mdsde unose repite al asociarse con otros) . No tiene sentido
relacionar esa escasa cifra con el ndmero de habitantes o, incluso, de electores. Si,
como dice Marteles, la finca rustics que se subastaba no era una tarts de cumplea-
nos ZS, la desamortizaci6n, aceptada globalmente, no podia dar resultados igualita-
rios desde el momento en que se atuvo al procedimiento de la subasta publics. Asi
habfa ocurrido desde la desamortizaci6n de Godoycuando se produjo la participa-
ci6n de nombres ilustres, con algtin caso espectacular por su relevancia polftica
que, sorprendentemente, no cita Herr 2b . Ahora, se increment6 la apetencia de los
residentes en la Corte por el mercado de tierras salmantinas, potenciada por la
aceptaci6n de las indemnizaciones de diezmos laicos como medios de pago . Asi,
su participaci6n aument6 hasta casi 1/3 del total rematado (frente a menos de 1/5
en la desamortizaci6n del clero regular) y, como era previsible, se orientan por los
grandes cotos (un total de 123 lotes de ese tipo que, como promedio, estan por
encima del cuarto de mill6n de reales). En comparaci6n con la compra de bienes
de los conventos, desciende la representaci6n de nticleos como B6jar o Ciudad-
Rodngo y sobre todo la de Salamanca capital con el 16 por 100 del total rematado
(frente al 23-27 por 100 de bienes del clero regular) .

Es decir, si nos centramos en los compradores de la provincia, hubo ahora mss
intervenci6n de los compradores rurales 27 . Esta clasificaci6n es discutida 28, pero,
como poco, corrige el t6pico de los amigos de Mendizabal o de los especuladores
urbanos como protagonistas del proceso desamortizador. Si se baja un poco mss
al detalle se vuelve a comprobar la fortaleza del gran arrendatario capitalista, del
«granjero», que no desaprovecha su oportunidad para hacerse propietario, parcial
o totalmente, de dehesas o terminos redondos . Si parte de los mejores cotos de los
Dominicos o de las Claras fueron adquiridos por ese grupo, ahora las fincas del
Cabildo salmantino fueron a parar a manos de apellidos, entonces menos encum-
brados que hoy, como los de Sanchez, Cobaleda, Tabernero, etc.

Hay una segunda precisi6n para matizar la visi6n unidimensional de la oli-
garqufa desamortizadora . Si en vez de comparar el numero de compradores a

25 MARTELES (1990), p 29 .
26 Nos refenmos al propio unpulsor de aquella desamortizaci6n, Cayetano Soler, que com-

pr6 tres tirmmos redondos en Ledesma asi como las tercias y la jurisdicci6n enajenadas que fue-
ron de la Encormenda de San Juan . Esta informac16n procede de la tesis doctoral de E. Torijano,
recientemente defendida en la Umversidad de Salamanca . Tambi6n compr6 bienes en aquella
desamortizaci6n, Josh A Caballero, que sucedi6 a Jovellanos en la Secretaria de Gracia y Justi-
cia, HERR (1991), p . 794 .

27 Un 40 POT 100 del total de remates qued6 en manos de compradores que restdian en
nucleos no urbanos, porcentaje que podria mcrementarse, pues Ledesma o Alba no pasaban de
ser pueblos grandes . . .

28 Como ben arguments Marteles puede haber «urbanos» que POT ocupac16n, mentalidad y
preocupaciones podian ser cahficados con mss propiedad como «rurales», MARTELm (1990), p 103 .
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escala provincial (como si el total de habitantes estuvieran dotados de medios de
compra o se tratara de una tarta a repartir) to hacemos a escala local, allf donde
las instituciones del clero secular tenian tierras que ahora se subastaban, el pano-
rama resultante es mas complejo como se observa en el cuadro 1 . Tenemos, en
efecto, dehesas/terminos redondos que fueron adquindas por uno solo : La Orba-
dilla, por el duque de Alba; Valdecarros (subastada en cuatro lotes), por J. Ojesto
y Puerto, y Puerto de Calderilla, en 10 lotes, por el vecino A. Puerto. En estos
casos, las tierras de una instituci6n eclesiastica, el Cabildo Catedral de Salaman-
ca o de Ciudad-Rodrigo, habfan pasado respectivamente a un noble de solera, a
un especulador y aun rico de un pueblo cercano. Pocos cambios ofrece aquf la
desamortizacidn si los limitamos al proceso de transferencia de la propiedad.

CUADRO 1

MUNICIPIO Lotes Unnmo Comprad Total comp De fuera TOTAL Instituc
subastados redondo deltr pueblo (% remate) comprad eclesiddsucas

Cantaractllo 14 - - 24 1 (11%) 25 3

Pajares 10 - - 8 2(83%) 10 4

La Orbada 19 La Orbada 12 12 2(40%) 14 1
Orbadilla 1 - 1 1 1

La Velles 43 Gansmos 25 31 3(36%) 34 6

Pelabravo 24 Gargavete 15 20 - 20 4

Valdecarros 8 dehesa 1 9 1(90%) 10 4
idern.

Tejeda 12 Puerto 1 2 1(98%) 3 3
Caldenlla

Zafr6n 15 term . red. 11 6 8(61%) 14 1
idern.

Sin embargo, hubo otros casos nada excepcionales, donde la participaci6n
fordnea, que sigui6 siendo importante 29, no impidid el acceso de los vecinos a la
propiedad del coto redondo, ahora parcelado. Eso ocurn6 en La Orbada, con el

29 En el cuadro 1, se contabiltza como ((de fuera» a cualquiera que no sea del pueblo, aun-
que sea de uno pr6ximo .
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coto del mismonombre, en La Velles (Gansinos) o en Gargavete. Conviene apun-
tar que los ejemplos citados se refieren a pueblos pr6ximos a la capital y con tie-

rras de calidad alta, es decir, to mas propicio para que las subastas salieran del
ambito local, cosa que s61o se produjo en pane.

Esta por 61timo el tema de la movilidad de la propiedad desamortizada, asun-

to al que nos hemos referido en otra ocasi6n 3°. Las fuentes que hemos consulta-
do penniten observar el trasiego de unas cuantas propiedades (excluidas heren-
cias y el «por ceder>>), unas 300 fincas, que sumaron unos 18 millones de reales y
que cambiaron de manos en muy poco tiempo, menos de diez anos por to gene-
ral. En unos casos el cambio vino provocado por producirse la quiebra con la
incautaci6n consiguiente por parte de la Hacienda, pero en otros domina mas la
figura de las cesiones y traspasos.

En el ap6ndice IV se relaciona a las personas que fueron afectadas por estos

cambtos en operaciones de mas de 100.000 reales, to que altera algo la lista de

los principales compradores (ap6ndice 11I) . Conviene destacar el grupo de los
cuatro primeros : Josh Ojesto, Diego L6pez, Antonio Soriano y Juan Josh de
Vicente. Ojesto habfa trabajado como dependiente del importante fabricante
bejarano D. L6pez y era cunado de Dfaz Agero, uno de los que mas propiedades
traspasa ; Ojesto, ademas, tenia cargo importante en la administraci6n de bienes
nacionales . Poco sabemosde su evoluci6n posterior 31 ; examinada la lista de con-

tnbuyentes de 1860 32, s61o figura como tal en Gajates, Garcihemandez y Campo
de Ledesma, y con cantidades dtscretas. Todo ello hace pensar en transacciones
posteriores de los bienes nacionales que habfa adquirido, de modo que una consi-
deraci6n del proceso desamortizador a menos corto plazo harfa dismtnuir el
grado de concentraci6n que figura en el apendice 111. Volveremos sobre estos
personajes en el epigrafe siguiente.

4. LOS PRINCIPALES COMPRADORES

No tiene mucho sentido comentar los dtstintos porcentajes en manos de cada

grupo, como grupos estancos, pues las fronteras entre unos y otros son dtfusas.
Ya hemos comentado el papel destacado de los «granjeros», a los que se refiri6
en su dia el «salmantmo» Mesonero Romanos en una cita que volvemos arepetir

30 ROBLEDO (1981) .

31 Segun el BOPS 23-3-1870, ndm . 114, se le embargan diversos bienes rdshcos y urbanos
para hacer frente a una causa con un convecino ; un descendiente suyo aparece como d1putado
por Salamanca en 1866-68 . R Ros y R . Serrano nos han ofrecido informaci6n sobre vanos de
estos personages .

32 Se public6 en el BOPS Enero de 1860 .
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ahora cuando escribi6 sobre «los opulentos ganaderos y labradores, verdaderos
duenos senoriales de aquel territorio», concretando luego en «aquellas opulentas
granjas y caserios en que sus duenos y arrendatarios, los Lasos de Rodas Viejas,
los Sdnchez de Terrones y los Venturas de Gallegos de Huebra con su campesina
magnificencia, sus animados festines, sus pintorescas bodas [...] traian a mi
memoria las buc6licas descripciones de Rojas en el Garcfa del Castanar . . .» 33 .

Papel destacado el de esa burguesia agrana que no se puede despachar en cuatro
lineas . . . Preferimos centramos en dos grupos que enriquecen la relaci6n desa-
mortizaci6n-Hacienda Publica en una 6pocade transic16n.

4.1 LA CONEXION CONLOS PRIVILEGIADOS

Escasa es a primera vista la intervenci6n de la nobleza, de fiamos de
los libros de cuenta corriente. Tan s61o se detecta la presencia de la condesa de
Montijo y del marqu6s de Castellanos . La primera adquiere cuatro pequenas fin-
cas en Calzada de Don Diego, Camero y Tejado redondeando asi las posesiones
que la Casa de Montijo tenia en la zona . En cuanto al marques de Castellanos,
remata 23 fincas importantes, pero la mayoria pasan en seguida amanos de Juan
Josh de Vicente, de modo que el noble salmantino se queda s61o con cuatro
adquisiciones que suman 421.615 reales 34 . Se confinnarfa asi la parca represen-
taci6n de la nobleza que habian afirmado otros, si no fuera porque otro tipo de
fuentes vienen acuestionar en parte esta tesis .

En efecto, tal como se comenta en el ap6ndice de este trabajo, existe un
«Cuaderno tntertno (. . .J donde se pasan a estampar los pagos de fincas quefue-
ron del clero secular y se hacen con certificaciones de participes legos» 35 . El
libro lleva fecha de 13 de noviembre de 1845 y tan s61o figuran cuatro nombres,
pero que suman cerca de 16 millones de reales ; hay algunas pocas compras mas
que figuran en el Registro general de Expedientes (libro 48) que presumiblemen-
te han sido a costa de indemnizaciones. Escasa representaci6n, sf, pero despro-
porcionada, pues asciende al 18 por 100 del total rematado . Mas que hablar de la
nobleza, hay que referirse a un pequeno grupo de los Grandes que se hizo con
fincas importantes como San Cnst6bal del Monte, Orbadilla, Derrengada . . ., to

33 El padre de R . Mesonero, ademdes de propietano rural cerca de Arapiles, era agente en
Madnd del Cabildo, Ayuntamiento y otras inshtuciones salmantmas ; la cua procede de MEsONE-
RO (1880), pp . 112 y 124. Algo de esa magmficencia se plasm6 cuando estos arrendatanos como
los Tabemero se hicieron con Terrones, o cuando los Sinchez Garcfa, de Gallegos de Huebra,
adqmrieron Castillejo de Yeltes (propiedad de las Claras y ]as Duenas) .

3^ Existe una monografia de MARTIN RODRIGO (1994) donde se hace una semblanza de este
personaje Segun e1 cuadro l l que figura en p 87 de esa monografia, da la impresi6n de que las
compras a las que nos hemos referido han durado poco .

35 AHPS, Secc16n Hacienda Vieja, libro 49 . ,No existe en otros archivos este tipo de
libros?
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CUADRO 2

Importe Niimero
de fincas

Duque de Hijar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293.000 2
Duque de Berwick-Alba y Condesa de Montijo . . . . . . . . . . . . . . . 8.664.400 23
Marques de Alcanices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.253.000 1
Marquesa de Miraflores . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.849.600 13
Conde de Altamira . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527.000 3

ToTAL . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 .587.000 42

FuENTE- AHPS, Secc Hacienda Vieja, libro 49

que contrasta con las dificultades sabidas de la vieja nobleza que tiene en alguno
de nuestros personajes un ilustre ejemplo 36 . En efecto, uno de los edificios rena-
centistas que hoy siguen llamando la atenci6n del viandante en Salamanca, turis-
ta o no, es el palacio de Monterrey, propiedad de la Casa de Alba. Pues bien, el
duque de Berwick yAlba, con sus bienes intervenidos por el Consejo de Casti-
lla 37, se ve obligado a venderlo en el verano de 1833 por 40.000 reales a Tomas
Mansilla, de Salamanca, 6nico postor de la subasta. Al ano siguiente hubo que
vender el jardin del palacio por 7.200 reales al mismo comprador junto con Ojes-
to que, como vicedirector y director respectivamente de la empresa de la plaza de
toros, utilizarfan este terreno y otros del Campo de San Francisco para la cons-
trucci6n de la plaza 38, aprovechando tambien las maderas y materiales proce-
dentes de los conventos desamortizados 39 .

Fue su sucesor el XV duque de Alba, quien recupero en la primavera de 1846
el palacio pagando 75.000 reales . No sabemos hasta que punto el matrimonio,
el 14 de febrero de 1844, con Paca, la mayor de las hermanas Montijo, ahvi6 la
situaci6n, pero sin duda debemos hablar de otro tipo de ayudas .

La Ley de 2 de septhembre de 1841, en efecto, en su artfculo 17 establecfa el
reconocuniento de to que «legitimamente corresponda a legos por participacion
de diezmo» expidiendo para ello titulos de la Deuda ptiblica que se admitfan en
el 30 por 100 del pago a efectuar en papel, mas el 10 por 100de to que habfa que
abonar en metalico . Este fltimo aspecto es importante, pues para las economias
nobiliarias, siempre escasas de liquidez (y en parte tambien para sus prestamis-

36 ROBLEuo (1984 y 1991a).
37 Para estos datos sobre Monterrey, Protocolo mim . 3.136 de A . Perez (1833-34), ff. 854-

869 y Prot . 6 738, ff 191-208, AHPS . Tambrin en el mismo archivo, Contadurias de Hipotecas,
libros 860-866 . El rey habfa dado licencia al duque en 1824 para tomar un pr6stamo de seas
millones de reales sobre sus estados y mayorazgos .

38 Libro de Contadurfa de Hipotecas . . ., 1839 .
39 En concreto procedfan del convento de San Vicente, cuyas ruinas eran propiedad del

Ayuntamrento, AHN. Secc Clero, leg. 6.083
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tas) 4°, les eximia del desembolso del 10 por 100 en metalico, que en grandes fin-

cas podia ascender a sumas de consideraci6n.
No vamos a repetir aquf to escrito en otro lugar sobre la importancia que las

certificaciones de diezmos significaron para sanear la situaci6n apurada de Alba
y de otras casas (asf como para potenciar el ascenso de los grandes negociantes) ;

recordemos solo que las indemmzaciones quepor este concepto recib16 la Casa
de Alba ascendieron aunos 25 millones de reales en tftulos de deuda consolidada
del 3 por 1004t. Por otra pane, no parece arriesgado suponer que el hecho de que

la Casa de Miraflores se hiciera con propiedades importantes del clero secular
salmantino influyera para que los ministerios moderados en los que intervino
Miraflores no se mostraran proclives a la devolucion de los bienes comprados al
clero secular, como pedfan las voces mas extremas del moderantismo segun

hemos visto antes ; un ejemplo mas del realismo politico, del que hizo gala el
marques de Miraflores en varias ocaslones'2.

4.2 LA BURGUESIAY SU CONEXION CON LOS NEGOCIOS P(JBLICOS

Si algo caracteriza al emprendedor decimon6nico es su escasa especializa-
ci6n de modo que no es extrano que el comprador de bienes nacionales, que
arrienda la finca recien adquirida, sea al mismo tiempo arrendatario de derechos
feudales (diezmo, voto de Santiago . . .), administrador de casas nobiliarias, pres-

tamista, asentista del ejercito e incluso inversor en negocios industriales-mineros

40 Un ejemplo entre tantos, la compra del tdrmmo redondo de Aldeayuste, a cargo de
J Clavijo que paga la parte en metdlico anos despu6s con certificaciones de diezmos del duque
de Hijar y de Alba, AHPS, Secc Hacienda Vieja, leg 40

41 ROBLEDO (1984), pp 415 y ss Maria J. Baz, en un trabajo documentado como suelen ser
los suyos, opma que Robledo comete el error de atnbuir una situaci6n demasiado grave a la casa
de Alba puesto que en 1870 los bienes de mayorazgo estaban valorados en 130 millones de rea-
les, BAZ (1995), p . 36 La afirmacion nos parece algo gratuita porque las dificultades de la casa
de Alba se referian a la d6cada de 1830 Alguna gravedad debe haber cuando se afirma por los
peritos que 4as rentas que pueden produce los bienes de la Testamentaria no bastaran a cubnr
los intereses contratados con los acreedores» (AHPM, prot 24 296) . Algo been dtsttnto es que
esta quiebra sea menor que la de Osuna, circunstancia que Robledo no entra a valorar. En segun-
do lugar, una cosa es la situaci6n patrimonial y otra la financiera o las posibihdades de conseguir
liquidez, algo muy complicado para la casa de Alba como para verse obligada a vender nada
menos que el palacio de Monterrey en Salamanca Por ultimo, en 1870, en efecto, los bienes de
mayorazgo estaban evaluados en 130 millones de reales, pero eso es despues de recibidas las
indemmzaciones y de las compras de tierras desamortizadas, como se documenta en ROBLEDO
(1984), p . 416 .

42 Nos refenmos a los micros de la transict6n politica, cuando en 1833 trata de convencer a
la regente Maria Crnstina de la necesidad de promover la alianza de las clases propietarnas, el
texto to recoge FONTANA (1984), p . 54 . Mas adelante, en 1857-63, se opondrd a la restaurac16n de
los mayorazgos
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a la par que accionista del Banco de San Fernando . Esta imagen, que se puede
documentar facilmente 43, es la que se corresponde en gran medida con la que
resulta del examen de los contratos que han quedado registrados en los libros de
Contadurias de Hipotecas de Salamanca. Los nombres propios que mas destacan
en esta exploraci6n son los de Ojesto, Diego L6pez, Soriano y J. J. de Vicente.
Algo hemos dicho de los dos primeros . Respecto a De Vicente, la tradici6n fami-
liar asocia el origen de su fortuna a abastecedor de viveres al ejercito 44, algo que
podemos documentar extensamente en el caso de Soriano 45 .

Este importante comprador de bienes del clero secular, que habfa rematado
tambi6n cerca de tres mtllones de reales en la desamortizacidn del clero regular,
se habfa asociado con el industrial bejarano Diego L6pez en 1832 para el abaste-
cin-iento de mulas con destino al Ejercito Real de Observaci6n de Portugal . En la
guerra carlista debi6 actuar ya s61o Soriano, al principio como subcontratista del
maragato Cordero, hasta lograr independizarse y hacerse merecedor de la con-
fianza de Espartero para el aprovtsionamiento de un gran numero de ac6milas en
el frente del Norte. Aunque el Gobierno tardaba en pagarle (mediante letras con-
tra el Banco de San Fernando y plazas andaluzas), el negocio result6 tan lucrati-
vo como para poder prestarle 61 mismo al gobierno de Espartero un mill6n de
reales en 1841 (a cuenta del emprestito de 60 millones sobre la sal), consiguten-
do que le cambiaran, «por recomendaci6n del Duque» un cr6dito antiguo por
otro de libranzas sobre La Habana . Fue sin duda su funci6n de asentista la fuente
de acumulac16n que le permiti6 pasar «de inquieto y ambicioso propietario rural
a acaudalado burgues de negocios»; en ello debieron tnfluir no s61o los benefi-
cios de la intermediaci6n 46, sino tambien los derivados de una informaci6n mas
o menos privilegiada, para to que no faltaba ocasi6n como testimonia la corres-
pondencia familiar 47 .

El caso de Soriano, por sus origenes, se distancta de la n6mina de comer-
ciantes y asentistas establecidos en Madrid, bien relacionados con Mendizabal,
y que aseguraron su vuelta como ministro de Hacienda en septtembre de 1836
haciendo una oferta de un prestamo 48 . Una vez que Soriano triunf6, a princi-

43 De entre los numerosos titulos destacamos OTAzu (1987) y BAHAMONDE (1981)
ROBLEDO (1982)

4s Lo relathvo a Sonano procede de la mvestigacibn de INFANTE (1994) . Otazu dedica unos
parrafos a los sucesores de Antonio Sonano, a queen le atnbuye erroneamente su nacirmento en
Lagumlla de Cameros cuando era de Lagunilla (Salamanca) Soriano habia adqmndo tambien
propiedades de la nobleza como la dehesa Aradzo del marqu6s de Cerralbo .

46 Janke, citando el «Eco del Comercio» , atnbuye beneficios de 33 millones de reales en
tres meses por los summistros efectuados por J Sevillano, JANKE (1974) p . 272 .

47 En el otono de 1838 escnbe Sonano «ademds de ser el jefe de Estado Mayor amigo mio,
he estrechado mis relaciones en casa del general en jefe a donde concurro todas ]as noches a ter-
tulia, y hago la partida dejuego al "1"ecart6" a la condesa de Luchana que me aprecia asf como su
famiha» , cuado en INFANTE (1994), p 215

48 JANKE (1974), pp . 249 .
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pios de la decada siguiente, tuvo posibilidades de verse beneficiado por los
generosos arreglos de deuda mediante los que el Gobierno compens6 a presta-
mistas con tftulos de la deuda consolidada 49 ; nos induce a ello la alusio,n que se
hace en su correspondencia a reuniones en el ministerio «para tratar del arreglo
de nuestros creditos» 5° . Asf pues, las compensaciones recibidas en deuda
publica para pagar los servicios de prestamistas-asentistas habrian servido para
engrasar la maquina de adquisici6n de bienes nacionales y dadas las conexio-
nes que existfan entre cada uno de los integrantes del grupo L6pez-Ojesto-
Soriano-De Vicente se explicarfa el desproporcionado poder de compra que
tuvo este grupo.

Lo escrito hasta aqui refuerza la conexi6n desamortizaci6n-hacienda pfblica,
donde la primera es un instrumento para aliviar, mal que bien, los graves proble-
mas de la segunda. Sin el recurso de los bienes nacionales (como sin los restos
del imperio colonial) cuesta imaginarse c6mo podrfan haber sobrevivido los
gobiernos de 1836-45, a merced de los anticipos de los «capitalistas», ya de por
sf ruinosos para la Hacienda, cuyas garantfas para la devoluci6n del anticipo
estaban en pagares de bienes nacionales (o en libranzas de La Habana) 51 . Es to
que refleja, desde otro angulo, la protesta de los prestamistas internacionales
cuando se suspendi6la venta de bienes del clero secular 52. Lo que ocurre es que
la sangria era tal que no podia ser taponada por la sola transferencia de tierras de
unas manos a otras hasta tanto la reforma fiscal de 1845 no enderezara la restau-
raci6n del credito publico.

JAVIER INFANTS MIGUEL-MOTA

RICARDO ROBLEDO HERNANDEZ

49 FONTANA (1977), p . 236-237 . Antes, Fontana se refiere a que los contrahstas obtenfan
beneficios del 66 por 100 en un plazo de tres a seis meses ante la falta de cr6d]to del gobierno
espanol, p . 234

50 1NFANTE (1994), p. 215
51 La lectura de las Actas del Consejo de Mmistros de 1843-44 transmiten la sensac16n de

gobiemos viviendo al dia, en manos de los capitalistas para abonar los intereses semestrales de la
deuda o la paga de Navidad . EJemplos de anticipos respaldados con pagar6s de bienes naciona-
les, en Actas (1996), pp . 33 y 114.

52 La protesta de los capitalistas extranjeros la reproduce Balmes en «Notas comentando
una Exposict6n hecha al Gobierno porvanos capitalistas extranjeros acerca de la venta de bienes
nacionales», en BALMES (195), t . V1, pp 844-850 . El escnto al ministro de Hacienda to firman
desde Paris el 2 de septiembre de 1844, J. de Silvat, Wamford Coll, de Londres, y Manuel Mat-
heu . De 6ste sabemos por Otazu que era comprador de benes nacionales y amigo de Espartero
La protesta se elev6 porque se habia alterado el pnncipio Justo de la venta de bienes nacionales
que estaban hipotecados para la redenc16n de la deuda . Un magnifico ejemplo, pues, de la expli-
cita relaci6n entre desamortizaci6n y deuda p6blica.
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APENDICE

FUENrES

Las fuentes en las que nos hemos basado son los Libros del clero secular. Ventas de
mayorymenor cuantia, que se conservan en la Secci6n de Hacienda Vieja del AHPS
(libros 40-47; 57-58) .

Estamos ante to que los expertos llaman Libros de cuentas corrientes de compra-
dores, donde figura nombre y vecindad del comprador que ha abonado la primera parte,
fecha de la poses16n de la finca (no del remate, en los primeros libros), nombre de la
finca (con pocas mdicaciones de cabida), instituci6n a la que pertenece, importe del
remate, nombre del escnbano y modalidades de pago .

Se trata de una documentac16n que nos informa, ademas, de quien fue el compra-
dor efectivo, indicando si hubo testaferros, o a queen traspas6, y si pag6 o no los plazos
en el tiempo asignado . De las variables que no informa son de la cabida y de la canti-
dad por la que sali6 a subasta. La ultima ausencia se ha salvado consultando paciente-
mente el Boletin Oficial de la Provincta de Salamanca (y parte en el libro 48). Hemos
carecido, pues, del Registro de Ventas de Bcenes Desamortizados y, sobre todo, de la
pieza basica de los Expedientes . La consulta de los Protocolos Notariales ha sido esca-
sa, de momento, mientras que ha sido bastante exhaustiva la de la Contaduria de Hipo-
tecas de Salamanca y Ciudad-Rodrigo para buscar mformaci6n sobre los compradores.
Esta tarea se ha completado con el Censo electoral de 1836-37 que public6 el Bolettn
Oficial de la Provincia; de hecho, el Boletin se convierte en una fuente imprescindible .

Estas son las fuentes principales a las que hay que anadir, aparte de los libros de
Actas del Cabildo de Salamanca (ACS), las de los fondos de la Secci6n Clero o de
Hacienda en el AHN. Carecemos, pues, de fuentes importantes pero en contrapartida
los libros de cuenta corrcente permiten ver las vicisitudes que afectaron a la finca y a
las modalidades de pago. Alos libros mdicados hay que anadir el hbro 48 (del que s61o
se ha efectuado el vaciado de las grandes fincas -de las que no disponiamos informa-
ci6n en los Libros corrientes- y para to que hemos contado con la ayuda de E. Torija-
no) Se trata del Registro General de Expedientes del Clero Secular. Es una fuente dis-
tinta a la anterior y su inclusi6n, a to mejor, distorsiona algo los resultados pues no
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siempre sabemos el pago efectivo, las qulebras u otras incidencias . Por ejemplo, la
finca del Cabildo salmantino, Buenamadre, que en el Registro figura a nombre de
J. V Caballero («para ceder> ), fue devuelta al Cabildo en 1864 (dato que procede de la
tesis de E. Torijano).

Numero de fincas y remate en reales de vell6n

A
Lotes/fracas

B
Importe

C
B/A

D
Porcentap

> 1.000.000 . . . . . . . . . 8 9.639.097 1 .204 .887 11
> 500.000 . . . . . . . . . 21 14.420 072 686.670 16
> 100.000 . . . . . . . . . 193 34.507.100 178.793 39
> 50.000 . . . . . . . . . 135 9.364.712 69.368 10
> 5.000 . . . . . . . . . 1060 20.737.707 19.564 23
< 5.000 . . . . . . . . . 224 616.775 2.753 1

TOTAL . . . . . . . . . . . .
1

1 .641 1 89.285.463 54.409 100

11

Principales instituciones

Instrtuciones Lotes/fincas Importe Promedio

Cabildo Catedral, Salamanca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 36.772 792 84.535
Cabildo Catedral, Ciudad Rodrigo . . . . . . . . . . . . . . . . 176 20.325 .455 115.486
Beneficios curados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 13 .394.128 34.972
Mesa capltular y Obispos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 2.971 .856 63.231
Capellanias, Clerecias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 2.674.427 33.854
Fabricas parroquiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 6.760.598 17.379
Coleglo de la Vega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 1 .578.082 56.360
Cofradfas y otras instituciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

----------

4.808.125 46.232
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ITOTAL - 89.285.463 54.409

1I1

Rematantes por encima de 250.000 reales

Ndmero
Ano Rematante Vecmdad Remate de

compras

1843 Duques de Berwick yAlba ` . . Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.367.058 42
1844 Vicente, Juan Jose de . . . . . . . . . . . . . Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.327.734 20
1843 Marques de Alcanices ` . . . . . . . . . Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.253.000 4
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Ano Rematante Vecmdad Remate
Nfimero

de
compras

1844 Marquesa de Miraflores' . . . . . . Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.050.600 17
1843 Ojesto y Puerto, Josh de . . . . . . . . Salamanca . . . . . . . . . . . . . . . . 2.921 .685 23
1844 Novoa, Natal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.866.190 18
1843 L6pez, Diego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salamanca . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.763.870 15
1844 Soriano, Antonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.695 .061 6
1843 Clavijo, Juan Ram6n . . . . . . . . . . . . . Alba de Tormes . . . . . . . . . 2.581 .060 13
1843 Barrio, Mariano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.341 .920 4
1842 Diaz, Francisco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salvatierra . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .202.000
1844 Marques de Castellanos . . . . . . . . . Salamanca . . . . . . . . . . . . . . . 1 .131 .189 22
1844 Dieguez, Pablo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Penaranda. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .061 .026 22
1842 Sanchez, Juan Francisco . . . . . . . Pedro Vela . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .045 000 3
1843 Puerto, Alfonso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mogarraz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .031 .400 10
1842 Sanchez, Juan Francisco . . . . . . . . La Torre de Zapata . . 1 .019 .997
1843 Cobaleda, Juan, y hermanos . . Porteros-Calzada . . . . . . . 976.710 10
1843 Tapia, Jose Manuel de . . . . . . . . . . . Rollanejo. . . . . . . . . . . . . . . . . 941 .000
1843 Diaz Ajero, Jose . .. . . . . . . . . . . . . . . . . Salamanca . . . . . . . . . . . . . . . . 900.528 29
1842 Martin Blanco, Vicente . . . . . . . . . Salamanca . . . . . . . . . . . . . . . . . 865 .000
1843 Garcia, In6s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gallegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755 .000
1843 Tabernero, Domingo . . . . . . . . . . . . . . Terrones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725 .000 3
1843 Tabemero, Andr6s . . . . . . . . . . . . . . . . . Terrones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700.000 2
1843 Trilla, Tomds . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . Ledesma . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669.507 10
1843 Sanchez, Juan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terrubias . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601 .100 7
1843 Martin Asensio, Esteban . . . . . . . Bejar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598 .100 2
1844 Rivero, Juan Manuel del . . . . . . . . Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576.000
1843-4 Conde de Altanura' . . . . . . . . . . . . . . Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 .100 3
1843 Sanchez, Manuel Francisco . . . Sepdlveda. . . . . . . . . . . . . . . . . . 525.000
1843 Martinez, Manuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salamanca . . . . . . . . . . . . . . . . . 520.000
1843 Rosado, Eusebio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gallegos de A. . . . . . . . . . . . 511 .656 12
1843 Teso, Agustin del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Orbada . . . . . . . . . . . . . . . 460.200 2
1842 Tabemero, Manuel . . . . . . . . . . . . . . . . Llen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429.100
1843 Sanchez, Santiago . . . . . . . . . . . . . . . . . Coquina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417.000 2
1843 Gallego, Marcos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412.500 2
1843 Fuentes, Miguel (para ceder) . Ledesma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410.663 8
1843 Rodriguez, Tiburcio . . . . . . . . . . . . . . . Pefiaranda. . . . . . . . . . . . . . . . . 406.150 4
1842 Rueda, Jose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385.000
1843 Rodriguez, Francisco, y otros . Cantalapiedra . . . . . . . . . . . . 370.191 3
1843 Iglesias, Juan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ledesma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364.706 8
1844 Rodriguez Calvo, Jose, y otros . Lumbrales . . . . . . . . . . . . . . . . . 361.500 2
1843 Mendez, Jose-Tolosa, Demetrio . Penaranda. . . . . . . . . . . . . . . . . 316.500 2
1843 Gallardo, Miguel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313.000 2
1843 Garcia, Jose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bercimuelle . . . . . . . . . . . . . . . 308.500 2
1844 Zuniga, Cayetano . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salamanca . . . . . . . . . . . . . . . 296.100 4
1844 Duque de Hijar' . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293.100 2
1843 Esteban, Sandalto-Iglesias,

Juan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salamanca-Ledesma . 292.500 4
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Ano Rematante Vecmdad Remate
Nfimero

de
compras

1842 Clavijo, Juan Ram6n, y otro . . Salamanca-Salvatriera . 287.000
1844 Guzman y Rubira, Tomis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272.500 3
1843 Gbmez de Lano, Jerbnimo, y

otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Penaranda. . . . . . . . . . . . . . . . . . 272.350 9
1844 Gasc6n, Tomas y Gabnel . . . . . . Cepeda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270.000
1843 Arteaga, Bernardo . . . . . . . . . . . . . . . . . Salamanca . . . . . . . . . . . . . . . . 255.000
1842 Blanco, Francisco y Matfas . . . La Moral de Castro . . . . . 253.290 5
1843 Ruano, Celestino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El Campo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252.000 2

* Adqmsiciones con certificactones de diezmos laicos (mcluidas algunas esumaciones del ltbro 48)

IV

Traspasos de los primeros remates

Rematante Vecmdad Traspasa Compra Balance

Ojesto y Puerto, Josh . . . . . . Salamanca . . . . . . . . . . . 2.374.042 4.586.142 2.212.100
Lopez, Diego . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salamanca . . . . . . . . . . . 1 .893.870 308.500 1 .585.370
Soriano, Antonio . . . . . . . . . . . . Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . 557.061 1 .364.100 807.039
Vicente, Juan Jose de . . . . . Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . 182.785 1 .449 .677 1 .266.892
Le6n Calabaza, Jose . . . . . . Salamanca . . . . . . . . . . . - 1 .202.000 1 .202.000
Oliva, Telesforo . . . . . . . . . . . Salamanca . . . . . . . . . . . - 865 .000 865 .000
Cobaleda J. y otros . . . . . . . . Porteros . . . . . . . . . . . . . . . . 20 410 620.000 599.590
Mateos, Jacmto . . . . . . . . . . . . . . Salamanca . . . . . . . . . . . - 270.000 270.000
Ztiniga, Cayetano . . . . . . . . . . . Salamanca . . . . . . . . . . . - 160.300 160.300
Sanchez Martin, Cefenno. Penaranda . . . . . . . . . . - 146.400 146.400
Vicente, Francisco . . . . . . . . . . Noguez . . . . . . . . . . . . . . . . - 141.005 141.005
Garcia, Mariano . . . . . . . . . . . . . Carbajosa . . . . . . . . . . . . - 140.020 140.020
Hemandez Ndnez, Anto-

nio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ledesma . . . . . . . . . . . . . . - 131 .780 131.780
Anduaga, Manuel . . . . . . . . . . . Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . - 128.500 128.500
Hernandez de la Rda, Vi-

cente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salamanca . . . . . . . . . . . - 106.337 106.337
Ruiz, Salustiano . . . . . . . . . . . . . Salamanca . . . . . . . . . . . - 101 .830 101 .830
Diaz, Francisco . . . . . . . . . . . . . . Salvatierra . . . . . . . . . . . 1 .202.000 - 1 .202.000
Sanchez, Juan Francisco . La Torre de Z. . . . . . 1 .019 .997 - 1 .019.997
Tapia, Jose Manuel de . . . . Rollanejo . . . . . . . . . . . . . 941 .000 - 941 .000
Diaz Ajero, Jose . . . . . . . . . . . . Salamanca . . . . . . . . . 900.528 - 900.528
Martin Blanco, Vicente . . Salamanca . . . . . . . . . 865.000 - 865 000
Marqui=s de Castellanos . Salamanca . . . . . . . . . . . 709.574 - 709.574
Marques de Miraflores * . Madrid . . . . . . . . . . . . . 561 .000 - 561.000
Iglesias, Juan . . . . . . . . . . . . . . . . . Ledesma . . . . . . . . . . . . 314.796 150.100 164.696
Garcia, Josh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bercimuelle . . . . . . . . . 308.500 - 308.500
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Gasc6n, Tomas y Gabriel. Cepeda . . . . . . . . . . . . . . . . 270.000 - 270.000
Dieguez, Pablo . . . . . . . . . . . . . . . Penaranda . . . . . . . . . . . . 190.270 - 190.270
Martin Asensio, Esteban . . Bear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174.000 - 174.000
Dominguez, Juan Nepo-
muceno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . 160.300 - 160.300

Rodriguez, Juan Manuel-
Sdnchez, Marcehno . . . . . Villarmayor-Espi-

no de los D. . . . . . . 156.400 - 156.400
Lopez, Francisco, y otros. Alconada - Tordi-

llos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149.450 - 149.450
Salmas, Josh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ledesma. . . . . . . . . . . . . . . 141 .005 - 141.005
Charro, Saturnino . . . . . . . . . . . Salamanca . . . . . . . . . . . 136.337 - 136.337
Vaquero Hemandez, Ma-

nuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salamanca . . . . . . . . . . 272.192 - 272.192
Lucas Bellido, Pedro . . . . . . Salamanca . . . . . . . . . . . 128.500 - 128.500
Quijano, Francisco . . . . . . . . . Ciudad Rodrigo. . . 114.320 - 114.320
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