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1 . INTRODUCC16N

La desamortizaci6n de Mendizabal abri6, con la redenci6n, una via
legal para que el campesinado enfiteuta de los suprimidos dominios mo-
nasticos accediese a la propiedad plena de la tierra alli donde predomi-
naban los censos agrarios. Sin embargo esta fue una simple via formal .
El derecho fue reconocido pero las disposiciones concretas limitaron
de hecho su ejercicio .

Este articulo aborda esa circunstancia . Por una parte trata de expli-
car las razones por las que a pesar de un cierto reconocimiento del de-
recho de redenci6n a favor del pagador de la renta, este no pudo acceder
abiertamente a la propiedad plena del bien sujeto al pago de la misma.
Es decir, da cuenta de por que en este periodo que va de 1836 a 1854
(la etapa mendizabalista en sentido amplio) se legisl6 para este tipo de
riqueza publica procedente de las comunidades de regulares de modo
tan restrictivo .

Este articulo tiene su origen en la comunicaci6n que, con el mismo titulo, pre-
sent6 al Seminario Laproptedad agraria y la politica de los gobiernos en elsigloxrx,
dirigido por Javier Maria Don6zar (Universidad Internacional Menendez y Pelayo,
Cuenca, noviembre, 1991) . La versi6n actual estA revisada y ampliada .
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Por otro lado, este trabajo analiza el tratamiento que se le dio a los
foros y censos de las encomiendas de las 6rdenes militares 1, un trato que,
como veremos mas adelante, en el capitulo de la redenci6n de las ren-
tas nacionalizadas de esta procedencia institucional, pone de manifies-
to la persistencia de una actitud de fondo similar a la existente con respecto
a los censos de origen monastico o conventual .

Por u1timo se plantea, a modo de breve apunte, la (dis)funcionali-
dad del foro en un contexto econ6mico capitalista, donde los factores
productivos estaban liberalizados y la tierra s61o en parte .

Los resultados de los diversos estudios territoriales hasta ahora reali-
zados demuestran que, en estos anos, la redenci6n de los censos agra-
rios incorporados al Estado es poco significativa en cuanto a los resultados
practicos se refiere 2. En este sentido, produjo unos efectos en casi nada
distintos a los que tienen lugar como consecuencia de las modificacio-
nes inducidas en la titularidad de la tierra por otras medidas la «refor-
ma agraria liberal» espanola. Conviene recordar que la desvinculaci6n
y la supresi6n de senorios perpetuaron la enfiteusis y el foro en los do-
minios senoriales, reconduciendolos a ocontratos de particular a particu-
lar», por to que tampoco desembocaron en la creaci6n de un campesino
plenamente propietario .

1 . Desde 1848 se incorporan tambien a la enajenaci6n publica «todos los bienes
raices, acciones, derechos y rentas procedentes de las encomiendas vacantes de las
cuatro 6rdenes militares», asi como las fincas, censos y demas patrimonio de las En-
comiendas de la orden de San Juan de Jerusalen . Reales decretos de 7 de abril de 1848
y de 1 de mayo de 1848, respectivamente .

2 . Para el conjunto del Estado queda ya muy lejos aquella afirmaci6n de E . Gi-
ralt de que una de las «lagunas mss importantes en el conocimiento de la obra desa-
mortizadora» era el «problema de la redenci6n de censos», «Desamortizaciones,
transferencias de propiedad y transformaciones agrarias en la epoca contemporanea»,
en Primeras Jornadas de Metodologia aplicada a las Ciencias Hist6ricas, vol . IV,
Santiago, 1975, p . 33, y la advertencia de Bartolomd Clavero sobre el descuido en la
«cuesti6n previa mds general de la misma subsistencia en Espana de los censos -ren-
tas irredimibles- tras la revoluci6n iusliberal o burguesa», que plantearia la proble-
mAtica de la redenci6n con la desamortizaci6n, «Foros y rabassas . Los censos agrarios
ante la revoluci6n espanola», enAgriculturaySociedad, 16,julio-septiembre,1980, p.
28 . Los estudios puntuales y las visiones de conjunto se han sucedido a partir de en-
tonces . Puede verse una relaci6n de buena parte de estos trabajos en Rafael VAtLElo,
«Desamortizaci6n de Mendizdabal y transformaci6n de la propiedad de la tierra: la re-
denci6n de censos como via formal . Pontevedra : 1836-1843», en AgriculturaySocie-
dad, 61, octubre-diciembre, 1991, pp . 97-130 .
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Es obvio, por consiguiente, que un mismo espiritu y unos mismos
intereses inspiraron la legislaci6n liberal sobre el «sagrado derecho de
propiedad>>, que en la primera mitad del siglo YdX es, sobre todo, pro-
piedad agraria . En este contexto hay que explicar la (no) redenci6n con
la desamortizaci6n.

2 . LA REDENCION DE RENTAS ENTRE 1836 Y 1854 .

En teoria, la redenci6n era el mecanismo llamado a conducir al cam-
pesinado a la propiedad de la tierra alli donde el terrazgo estaba cedido
por medio de censos agrarios . Con posterioridad, y subsidiariamente,
aquella condici6n de propietario agricola podria lograrla adquiriendo la
renta en licitaci6n publica, compitiendo con otros compradores intere-
sados en este tipo de bienes .

Por to tanto, para el analisis hist6rico es necesario distinguir entre
la redenci6n y la compra de rentas por el pagador de las mismas, pues
aunque el efecto final sea identico, la elecci6n de una u otra via permi-
te, en principio, lecturas distintas .

Para los casos de Lugo y Pontevedra, estudiados con esta distinci6n
metodol6gica, se comprueba que el valor de to adquirido por los titula-
res del 6ti1 duplica al de to redimido' . Es preciso apuntar aqui que el
comprador disponia del doble de anualidades para desembolsar el im-
porte de la compra, asi como que, entre los medios de pago, podia ha-
cer use de los titulos de la deuda sin interes, mas favorables que la deuda
consolidada estipulada para los redimentes.

3 . En Lugo la cuantia de las rentas adquiridas por sus propios pagadores entre
1837 y 1851 fue de 4.448 mil reales frente a los 2.422 mil reales de las redenciones, R .
VtuaREs, «La desamortizaci6n de bienes del clero regular en la provincia de Lugo,
1837/1851 : su mfluencia en la transformaci6n de la propiedad territorial», en VV AA,
Desamortizaci6n y Hacienda Pubtzca, I, Madrid, M . de Agricultura, Pesca y Alimen-
taci6n/M . de Economia y Hacienda, 1986, p. 567 y «Desamortizaci6n e dereito de pro-
piedade», en Donos de seu, Barcelona, Sotelo Blanco, 1988, p . 111 . En Pontevedra,
entre 1836 y 1844 esa cuantia fue de 476 mil y 207 mil rs. respectivamente, Rafael VA-
Lt.ero, La desamortizaci6n del clero regular en la provtncia de Pontevedra, 1836-
1844, p . 47 (in6dito) . Conluntamente, redenciones y compras de rentas por los
Ilevadores representan en Pontevedra tan s61o un 1,8 por ciento del total de rentas de-
samortizadas, mientras que en Lugo suponen un 13,6 por ciento de las mismas. Este
61timo es el caso mss importante de liberaci6n de rentas de que tengo noticia.
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Sin embargo, mas que por su importancia cuantitativa, que es po-
ca, el mecanismo importa ya que aparece como una fisura que la legis-
laci6n desamortizadora de este momento permite para propiciar una
transfotmaci6n cualitativa de la propiedad de la tierra alli donde la ce-
si6n de dsta se efectua fundamentalmente a travgs de f6rmulas censua-
les agrarian ° .

Por to que se refiere a la redenci6n propiamente dicha, cabe afir-
mar inicialmente que la declaraci6n expresa de un derecho generaliza-
do a redimir no se produce en la legislaci6n desamortizadora de esta etapa
de un modo inmediato e inequivoco . Hasta el Decreto de las Cortes de
31 de mayo de 1837, y su Instrucci6n de 30 de junio de 1837, que re-
gulan las condiciones de su ejercicio y definen el trdmite de los expe-
dientes, las disposiciones legales habian sido parciales y, sobre todo,
imprecisas. Con ellas, tanto los particulares como las oficinas del ramo no
supieron exactamente a que atenerse 5.

Ninguna norma previa fijaba el tipo de capitalizaci6n aplicable . La
RO de 10 de abril de 1836 se limit6 a resenar que el capital se formaria
ocon arreglo a las leyes vigentes», de forma que no aclaraba mucho,
pues hasta la RO de 25 de noviembre de 1836 no fue precisado oel me-
jor modo de proceder a la tasaci6n y venta de fincas nacionales» . El da-
to no carece de relevancia, como tendremos ocasi6n de comprobar, ya
que el tipo condicionara la posibilidad efectiva de la redenci6n .

Esa indefinici6n no era man que la expresi6n de las resistencias a
reconocer abierta y decididamente aquel derecho . No obstante, esa mis-
ma actitud restrictiva no iba a cambiar con la promulgaci6n de la men-

4 . Asi to ha puesto reiteradamente de manifiesto Ram6n Villares . Para compro-
bar el perfil social de los titulares del util que compran las rental que pagaban, pues no
todos son campesinos, pueden verse los articulos citados de este autor, y el de quien
esto suscribe . En este trabajo non vamos a ocupar s61o de la redenci6n.

5 . Las solicitudes de redenci6n tramitadas en la Intendencia de Pontevedra Ile-
van fecha posterior a mayo de 1837. Unicamente D . Juan Vddzquez Varela habfa pedi-
do la «liquidaci6n» de una rents foral el 15 de enero de dicho ano, pero afro el 19 de
septiembre se le requeria para que presentase «a la mayor brevedad ( . . .) copia compe-
tentemente autorizada de la escritura del foro segun to dispuesto en la prevenci6n 4 .3
de la orden con la que la Direcci6n Oral . circul6 el decreto de las Cortes de 28 de mayo
ultimo» . S61o asi la Contaduria procedera «a practicar la capitalizaci6n y demdds ope-
raciones consiguientes» . Archivo Hist6rico Provincial de Pontevedra, Administraci6n
de propiedades y derechos del Estado (en adelante AHPP, AdpydE), L. 1036 .
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cionada Ley de 31 de mayo. De su debate parlamentario, y del contenido
de la misma, se desprende que estamos mas ante una ogracia>> que el
legislador concede a «aquellos pequenos labradores que viviendo so-
bre una finca aforada o de largo arrendamiento, pudieran mantenerse con
ella mucho mejor que hasta aquio 6, que ante una facultad inherente a
los titulares del dominio util'.

En realidad, aunque el beneficio se amplib a los arrendamientos an-
teriores a 1800, la declaraci6n de la redenci6n qued6 practicamente re-
ducida a un mero reconocimiento formal, pues a los hipot6ticos redimentes
se les daba solo seis meses para ejercer tal derecho, y se establecieron
para ellos condiciones muy limitativas, maxime si las comparamos con
las facilidades otorgadas a los adquirentes de bienes nacionales.

El importe de la operaci6n se satisfaria en titulos de la deuda con-
solidada o su equivalente en metalico, aunque ocon arreglo a los pre-
cios>> que dicho papel tuviese en la bolsa de Madrid el «dia que debia
verificarse el pago' . Dicho pago se haria en cuatro anualidades, frente a
las ocho o dieciseis de que disponian los compradores . Estaera, sinduda,

6 . Joaquin M.a FERRER, Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes
(DSCC), 205, 23-5-1837, p. 3599.

7. Cuando Bartolom6 Clavero estudia la suerte de la enfiteusis con la revoluci6n
iusliberal, pone en relaci6n la redenci6n en la legislaci6n sobre el r6gimen seiiorial con
6sta que nos ocupa de la desamortizaci6n. En este sentido seiiala como el «manteni-
miento en vigor por la misma revoluci6n» del reglamento de 17 de enero de 1805, que
regularia la primera, influye sobre la soluci6n dada con la desamortizaci6n a los cen-
sos incorporados a la Naci6n, pues «servir6 para restringir las redenciones» . En ese
contexto se entiende que el Estado conciba la redenci6n no tanto como derecho de los
enfiteutas, a los que se les da la «consideraci6n de propietarios, pero s61o con efectos
transitorios», sino como una prerrogativa del propio Estado. De este modo, ono act6a
el Estado en esto como legislador que reforma el r6gimen general de la enfiteusis, sino
como propietario que mediante ley dispone de sus derechos de carficter enfit6utico>>,
«Enfiteusis, Lqu6 hay en un nombre?», enAHDE, 56, 1986, pp . 500 y ss .

8. Hay que hater notar que los censos consignativos (redimibles) y las cargas
perpetuas (foros, enfiteusis, etc.), fueron tratados desigualmente a estos efectos . Los
primeros salian beneficiados en cuanto a los medios de pago, ya que para su redenci6n
se admitia deuda sin inter6s y «vales no consolidados» por todo su valor nominal tal y
como establece el articulo 6.° del RD de 5de matzo de 1836 .

En el estudio de la redenci6n ha de tenerse en cuenta que el tipo de deuda ad-
mitida y las condiciones en que to era (admisi6n pot el valor nominal o no), consti-
tuian, junto el tipo de capitalizaci6n, factores cruciales para su ejercicio efectivo, ya
que hacian variar notablemente el precio final real .
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una circunstancia muy agravante en unas economias pauperizadas, sin
apenas excedentes y con minima capacidad de ahorro.

Con todo, la dificultad mayor vendria dada por el tipo de capitali-
zaci6n . La Instrucci6n de 9 de junio de 1837 establecia un tipo del otres
por ciento» para todos los contratos censuales, equivalente al valor de
la renta multiplicada por 33 anualidades, pero la RO de 23 de abril de
1838 duplicaba el capital para los censos agrarios, fijando un tipo del
66 2/3 al millar, que se aplicaba retroactivamente a las solicitudes ya efec-
tuadas . «La esperanza de redimir las rentas», que bastantes campesinos
habian abrigado, aunque fuese «a duras penas de su subsistenciao 9, que-
dabafrustrada'° . La consecuencia fue que aquellos tuvieron que dar mar-
cha atras " . La formaci6n del capital sentenci6 determinantemente la
aspiraci6n campesina de perfeccionar su semipropiedad 'Z . La RO del

9. Archivo Hist6rico Nacional, Ministerio de Hacienda (AHN, MH), L. 2308/2.
10 . Asi to reconocia el preainbulo del Proyecto de ley presentado por el ministro

de Hacienda el 18 de junio de 1841, «relativo a la venta de bienes nacionales», cuando
afirmaba que desde la RO de 23-4-1838 «ya los enfiteutas debieron desistir la idea de
redimir, pues en el caso de convenirles la reuni6n del dominio directo al 6til, que en
todo caso se les conservaba, era preferible tratar de adquirirle en las subastas, porque
los plazos eran dobles ; porque se les admitia deuda sin inter6s en parte de pago ; y fi-
nalmente, porque desde la primera entrega hacian suyas las rental, y con sus productos
podrian it comprando papel de crMito para los plazos sucesivos», Diario de Sesiones
del Congreso de los Diputados (DSCD), 72, 22-6-1841, p. 1415 .

11 . En la provincia de Pontevedra, el 19 de diciembre de 1838 Josh M.a Rodri-
guez, apoderado de los vecinos de Mougas y Viladesuso (Oia), expresaba el agravio
que establecia la RO de 23-4-38 y laconsiguiente imposibilidad del acceso a la propie-
dad de sus poderdantes, en los siguientes t6rminos : «. . . es un obstaculo para que los
pueblos se interesen en las redenciones porque aun al precio que trene el papel conso-
lidado asciende el capital al valor que tienen los de los particulares, y no pudiendo set
6ste el objeto de la Ley que quiere pasar a manos contribuyentes los bienes de la
Amortizaci6n solicita que las Cortes tomen este asunto en consideraci6n y adopten los
medios de remover obstaculos», AHN, MH, L . 2001 .

Quejas de igual naturaleza son constatadas en Asturias por Josh M.a Motto, La
desamortizaci6n en Asturias, Oviedo, Silverio Canada, 1981, pp. 94-96 .

12. Para J . M.a Moro, este elevado tipo convirti6 la redenci6n en «una pretensi6n
imposible para la economia del campesino», op. cit., p. 94, mientras que Josd Ram6n
Diez afirma que aqu6l «se convirti6 en una losa para el censatario», «La redenci6n y
entas de censos», en German Ruenn, La desamortrzacidn de Mendizdbal y Espartero
en Espana, Madrid, Catedra, 1986, p. 126 . Asi to entiende tambi6n Jose Javier Garri-
do, para el cual la capitalizaci6n es la raz6n «definitiva» que explica las vescasas» re-
denciones, «Aproximaci6n al estudio de la desamortizaci6n de censos de regulates en
las comarcas vallisoletanas de Tierra del Vino y Tierra de Medina . Etapa de Mendiza-
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27 de julio de 1838, y la Instrucci6n de 30 del mismo mes con la que
se circulaba, resolvian «1a venta de foros, enfiteusis y arrendamientos
anteriores a 1800» . Los dominios campesinos, y el canon que pagaban,
quedaban garanfzados, pero las rental pasaron masivamente con su ena-
jenaci6n publica a manos de la burguesia comercial urbana, que suplan-
taba en el eminente a las comunidades eclesiasticas suprimidas'3.

bal (1836-1853)», en Desamortizaci6n y Hacienda Publica, l, p . 498 . Segue R . Villa-
res, pot el contrario, el «bajo» n6mero de redenciones en la provincia de Lugo
(1838/51) se debe a una acci6n combinada de factores, si bien las «verdaderas causas»
de aquella circunstancia residen en los cuatro plazos de que disponfa el redimente para
pagar . Sin embargo, «e1 coeficiente aplicado para hallar la capitalizaci6n de la renta re-
dimible (.. .) es la causa menos importante a la hora de explicar la rareza de las reden-
ciones», «Desamortizaci6n e dereito . . .», pp . 112-115 ; esta misma opini6n en «La
desamortizaci6n de bienes . . .», p . 569.

13. Aquella garantia en el disfrute del dominio dtil lleg6 a set puesta en cuesti6n:
el 6 de junio de 1842 la Direcci6n general de Rentas y arbitrios de Amortizaci6n elev6
al Ministerio de Hacienda una consulta «en la que se proponia un t6rmino preciso para
que los colonos de fincas procedentes de monasterios y conventos, que no habian re-
dimido sus rental con arreglo a to dispuesto en la Ley de 31 de mayo de 1837, acredi-
tasen el derecho a conservar el dominio 6til que la misma les concede a fin de que
pudiesen enagenarse los capitales de las mismas rentas, o las fincas cuyos colonos no
justificasen tal derecho» . Con esta especie de carga de la prueba en los enfiteutas se
pretendia, evidentamente, la conversi6n de las parcelas cedidas a trav6s de censos
agrarios en propiedades de libre disposici6n, y venderlas como tales . De ese modo, su
futura explotaci6n podria quedar sujeta a cesi6n pot medio de contratos de corta dura-
ci6n y, pot consiguiente, a incrementos de la renta agraria derivada de estos bienes . En
el caso de los arrendamientos antiguos, la pugna de intereses fue mucho mds intensa,
como pone de manifiesto el Decreto de la Regencia de 11 de matzo de 1843 y recuerda
una disposici6n aclaratoria de la misma de 12 de mayo, que suspende la «venta de los
arrendamientos anteriores al ano 1800» y otorga un plazo de dos meses a los colonos
para que acrediten su condici6n de tales, para evitar que, en caso contrario, se «proce-
da a la venta de las fincas en ambos dominios».

No es casual que aquella pretensi6n se patentice en 1842 . En Pontevedra, pot goner
s61o un ejemplo provincial, la venta de foros entre 1839 (ano en que de hecho se inicia) y
1844 alcanz6 su ritmo mas intenso durante el bienio 1842-43, en el que pasaron a manos
particulares el 51 pot ciento de las pensioner desamortizadas en dicho periodo . Estos vein-
ticuatro meses, especialmente los del afio 1842,fueron los que registraron la coca maxima en la
venta de censos agrarios, Rafael VAuFJo,La desrnnonizaci6n del clero regular, p . 97 .

La citada consulta de 1842 dio lugar a la RO de 18 de julio de 1850, que ocon-
cedia a los colonos de fincas comprendidas en la citada ley y que no ham redimido las
rentas con arreglo a la misma, ni hecho constar con datos y documentos bastantes el
derecho a conservar el dominio util, el improrrogable tenmino de seis meses contados
desde esta fecha para que acrediten dicho derecho, y no verificandolo se procedera a
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Hasta 1848, el llevador de estos bienes acensuados procedentes de
los regulares no volveria a ver explicitado un derecho de redenci6n co-
mo el reconocido once anos antes . S61o cuando se habian vendido la ma-
yor parte de las rentas agrarias, y las que quedaban eran dispersas y de
poco valor, se declararia que olos duenos de fincas gravadas con cen-
sos>> podian «pedir la redenci6n de los mismos>> . Y a6n asi de forma un
tanto oscura, en el seno del Real decreto de 7 de abril de dicho ano, que
se ocupaba de la venta de todos los bienes de las encomiendas vacantes
de las cuatro 6rdenes militares, los de las ermitas, santuarios, herman-
dades y cofradias . Es mas, hay que acudir a la RO de 6 de octubre de
1848 para saber que «los foros>> y todas las demas pensiones de «igual
naturaleza», se hallan comprendidos en el articulo 5 del RD de 7 de abril,
senalandose oel t6rmino de seis meseso para que puedieran ser redimi-
dos '° . Pasado ese plazo, el derecho cesaba y ocensos y foros>> volve-
rian a ser sacados a subasta'S, si bien una Real orden de 18 de junio de
1850 otorgaba un «impron ogable termino de tres meses>> para la redenci6n
de este tipo de rentas'6 .

enagenar las fincas como libres». Ademfis de llegar un porn tarde, dicha RO qued6 di-
fuminada por la de 18 de agosto del mismo aiio, que manifestaba el deseo de «que a
los colonos de Fincas nacionales, cuyos arrendamientos sean anterior al ano 1800,
y la renta no exceda de 1100 reales anuales, no se les infiera peduicio alguno en
su derecho al dominio util de las fincas que se les concedi6 por la Ley de 31 de ma-
yo de 1837o.

14. Fsta RO de 6 de octubre de 1848 nace como consecuencia de la resoluci6n
de un caso concreto de «redenci6n de las pensioner forales» que pagaban a la Cole-
giata de Caaveiro unos «vecinos de Cavanas (sic), Sonserra y San Braulio» en la pro-
vincia de ACorona. Ateni6ndose a la ley de 31 de mayo de 1837, concedia para las
rentas de los antiguos dominios mongsticos un plazo de redenci6n mayor que la que
la RO de 7 de abril otorgaba para las procedentes de otras instituciones, que eras tan
s61o de dos meses. Pero el tipo aplicable era el de 66 2/3 al millar de la RO de 28 de
abril de 1838, recogido asimismo por la Circular de la Direcci6n general de Fincas
del Fstado de 12 de abril de 1848.

15 . Circular de 31 de agosto de 1849 .
16 . La Real Orden de 18 de junio de 1850 respondia a «las reclamaciones hechas

por varios colonos de tierras gravadas con foros en favor del Fstado sitas en las pro-
vincias de Galicia y Asturias para que se les admita su redenci6n fundados en que no
pudieron solicitarla en el t¬rmino senalado al efecto en el real decreto de 6 de octu-
bre de 1848 por no haberse tenido noticia de 6ste en los caserios y parroquias en
que habitan», (cito por su transcripci6n en el Boletfn Oficial de la Provincia dePon-
tevedra, 83, 15-5-1850) .
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Otra cosa distinta fue to que sucedi6 con los censos crediticios .
Declarados «en redenci6no desde el RD de 5 marzo de 1836, el
ejercicio de la misma no tuvo explicitamente delimitado el plazo,
como reconocia la Orden de la Regencia de 30 de diciembre de
1840, y acababa de ratificar el Decreto de la misma de 9 de diciem-
bre del mismo ano, que preceptuaba en su articulo primero que los
ocensos declarados en estado de redenci6n por el Real decreto de 5
de matzo de 1836, y que no estan comprendidos en la ley de 31 de
mayo de 1837, seran redimibles en la forma que aqu¬ 1 establece tan
s61o pot el t6rmino de noventa dias desde la publicaci6n de este de-
creto» .

Conviene el subrayado porque empieza a set un lugar comun la afir-
maci6n de que hubo varias pr6rrogas en la redenci6n, para todo tipo de
rentas censuales ", prorrogas que la Junta de Ventas de Bienes Nacio-
nales y la Direcci6n General de Rentas no se cansan de desmentir. En
1841 contestan reiteradamente a los intentos de liberaci6n de rentas fo-
rales afirmando que el Decreto de 9 de diciembre de 1840 oera relativo
a censos al quitar, redimibles, y consignativos, y que excluia los com-
prendidos en la Ley de Mayo de 1837» '8 .

El pagador de una carga contraida al asumir un pr6stamo dinerario
era, al fin y al cabo, un propietario de un bien de libre disposici6n hi-
potecado, de ahi que la legislaci6n redentora distinguiera entre censos
crediticios (e incluso reservativos) y censos agrarios'9, y no s61o a efectos
de plazos y tipos de capitalizaci6n, sino tambidn en cuanto a los medios de
pago, como ya se ha senalado '.

La redenci6n de rentas de regulares parece set que tuvo una incidencia de re-
lativa importancia en distintas comarcas de la provincia de Ourense a raiz de esa leAs-
laci6n referida, segun los datos que maneja Luis Dominguez en una investigaci6n que
actualmente efectua sobre esta materia.

17 . Esta afirmaci6n puede verse en J. M.8 Moxo, op. cit., p. 98 y R. VnIAM,
«Desamortizaci6n e dereito», pp. 109 y 110.

18 . AHN, MH, L. 23 0 8/2.
19 . El ejemplo de la provincia de Pontevedra ilustra claramente esta circunstan-

cia . Todas las redenciones de foros practicadas en el periodo 1838-1844 (46 en total),
habian sido solicitadas dentro de los seis meses dispuestos pot la Ley de 31 de mayo
de 1837, mientras que, pot el contrario, de los 16 censos consignativos redimidos, 15
to fueron a partir del Decreto del 9 de febrero de 1840.

20. V6ase la nota 8.



486 Rafael Vallejo Pousada

Todo ello, sin embargo, no constituye ninguna novedad, pues esta
en la linea de to que se legisla ya desde 1805 para la redenci6n de los
censos en los dominios senoriales . Como senala Bartolom6 Clavero, el
Reglamento de 17 de enero de 1805 venia a introducir «una especie de
principio de redimibilidad de censos, de mas inequivoca aplicaci6n a aque-
llos que puedieran tener un origen consignativo -"censos perpetuos y
al quitar", rentas "adquiridas por precio cierto"- y mas problematica,
pero tambien extendida en principio a 6stos, respecto a los census agra-
rios -"canon enfiteutico", censos "perpetuos e irredimibles"-» Z" .

He aqui pues que existe una linea de continuidad entre las medidas
sobre la redenci6n adoptadas en visperas de la revoluci6n liberal y du-
rante esta, continuidad que se traslada al ambito de los census incor-
porados a la Naci6n, y por to tanto a las distintas etapas del proceso
desamortizador.

No hay que olvidar tampoco que s61o una minoria de diputados con-
cebia la desamortizaci6n como reforma social agraria y, por conseguien-
te, era claramente favorable a los llevadores del terrazgo . Y que aquella
minoria ya estaba presente en las Cortes del Trienio : Sancho, Diaz del Mo-

21 . B. CLwvERo, «Foros y rabassas», p. 44. Obsdrvese pues la Iinea de continui-
dad que existe entre las medidas sobre la redenci6n adoptadas en visperas de la revo-
luci6n liberal y durante 6sta, continuidad que se traslada incluso al ambito de los
census incorporados a la Naci6n, to que hay que goner en relaci6n con los intereses
econ6micos y sociales de los tradicionales seiiores (laicos) de la tierra, y, ahora con la
desamortizaci6n, tambi6n con los de aquella cierta burguesia en ascenso que quiere
participar de la riqueza agraria, sea cual sea la forma en que 6sta se presente .

Fs de advertir asimismo que en 1805 quedaban exceptuados de redenci6n «los
foros temporales, como los del Reyno de Galicia y Principado de Asturias» . Se man-
tenia de esta forma el statu quo que en estos marcos territoriales, especialmente en Ga-
licia, habia sido perseguido y logrado por los «sefores da terra» (la hidalguia
intermediaria) tras la pol6mica de los despojos que dio lugar a la pragmatica de 1763 .
Esta declaraba obligatoria la renovaci6n de los «contratos» forales. Dicho permanen-
cia les permiti6 continuar, en esa posici6n medianera-y a veces en base a oscuros de-
rechos-, como principales perceptores de rentas agrarias . El hecho de que la
legislaci6n desamortizadora convalidara el foro, no introduciria, al menos, elementos
que pusiesen en cuesti6n ese su papel de rentistas medianeros en las cesiones forales
de los antiguos dominios monfisticos gallegos . La pol6mica de los despojos es tratada
por Baudilio BARREIRO, «La pragmatica de perpetuaci6n de foros : intento de interpre-
taci6n» , en Compostellanum, XV1I, 1972, Ram6n Vu-aRES, La desamortizaci6n de
la tierra,1500-1936, Madrid, Siglo XXI,1982, pp . 127-137 y Xos6 CORDEtto, «La re-
denci6n foral en la provincia de La Coruiia ante el proceso desamortizador», en VV
AA, Desamortizaci6n y Hacienda p4blica, I, pp . 191-206.
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ral, Ezpeleta y Cebero'. Frente a ellos, una mayoria favorable a la mera
liberalizaci6n de la tierra, que satisfaciese ademAs las aspiraciones de
cierta burguesia en ascenso, la cual queria participar de la riqueza
agraria en cualquiera de sus formas '. Teniendo en cuenta que en
los anos treinta y cuarenta perviven estas aspiraciones, es facil con-
cluir con Joan Brines que «1a originalidad de Mendizabal y sus co-
laboradores con respecto a to legislado por las Cortes del Trienio»
habia de ser «muy escasa»'. De hecho, en 1820 las Cortes (por Decre-
to de 9 de noviembre) habian establecido el derecho de redenci6n, fi-
jando un tipo de capitalizaci6n del 1,5 por 100, tipo que otra Ley
posterior rebajara al mas favorable del 3 por 100'3, anunciando una
casuistica que, en 1821, se inscribia en el conjunto medidas adop-
tadas desde marzo de ese ano para «aumentar la base popular del re-
gimen» y hacer frente a la inestabilidad politica y al «hundimiento
de la economia» 26 .

No es de extranar, por consiguiente, que cuando en 1848 se saquen
a p6blica subasta otodos los bienes raices, censos, rentas, derechos y ac-
ciones procedentes de las Encomiendas de la orden de San Juan de Jeru-

22 . Tambi6n en Cadiz habia algtin partidiario de una redenci6n favorable al lle-
vador del util . Tal es el caso de Francisco Santalla, que propuso un plan que «reducia
la capitalizaci6n de la renta a treinta y tres veces su valor y preveia una redenci6n ge-
neral, "tanto de foros perpetuos como vitalicios"», Xos6 CORDERO, <<La redenci6n fo-
ral en la provincia de la Coruna. . .», p . 197. Se trat6 de un proyecto que no sali6 de la
Comisi6n de agricultura.

23 . <<Estaba claro que tanto los diputados de CSdiz, como los del Trienio, en sus
medidas desamortizadoras no iban mas ally de una Reforma agraria liberal. Por otra
parte era comprensible en un sector social tan preocupado por la propiedad privada in-
dividual y por la amortizaci6n de una deuda pfblica cada vez mfas apabullante y, ade-
mas, era l6gico que la burguesia, a la que le habia costado tanto conquistar el poder,
tratara de consolidarse en 61 a costa del clero regular, de los colonos y pequehos y me-
dianos propietarios rurales.>>, Joan BRINES, «Reforma agraria y desamortizaci6n en la
Espana del siglo XIX>>, en Estudis. Revista de Historia Moderna, 7, 1980, p . 134 .

24 . Joan BRINES, op. cit., p. 140 . Francisco Tomis y Valiente por su parte afiirma
que en la <<Memoria» de Canga Argdelles (Udiz, 6 de matzo de 1811) y en el Decreto
de ]as Cortes de 13 de setiembro de 1813 estan recogidos los <<principios y mecanis-
mos juridicos de la posterior legislaci6n desamortizadora», <<Planteamientos politicos
de la legislaci6n desamortizadora>>, en Revista Crftica deDerecho Inrnobiliario, 473,
julio-agosto, 1969, p. 903) y Elmarcopolitico de la desamortizact6n enEspana, Bar-
celona, Ariel, 1983, pp . 48 y ss .

25 . Decreto de las Cortes de 29 de junio de 1821 .
26. Joan BRINES, op. cit., p. 133.
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salen» 2', no nos encontremos con grandes novedades en esta materia
de los censos . Asi, su redenci6n no va a ser declarada hasta dos anos
despues, momento en el que ya se habia vendido «mas de una mitad de
los enunciados bieneso y quedaban otodavia bastantes por vender con
especialidad de los consistentes en censos, que dejan escasos rendimien-
tos, y cuya enagenaci6n, en beneficio com6n de los duenos de los bie-
nes afectos y del Estado, interesa promover»'B .

Los tipos de capitalizaci6n y los medios y los plazos para pagar van a
ser modificados en favor de los llevadores del util, e incluso el plazo
inicial de seis meses para ejercitar el derecho fue prorrogado por dis-
posiciones posteriores 29 . Pero este tratamiento ahora mas favorable para
los hipot6ticos redimentes formaparte de esa casuistica polidca a la que se
quiso reconducir el derecho de redenci6n en esta etapa que estudiamos' .

27 . Art. 1 del RD de 1 de mayo de 1848 .
28 . RD de 6 de septiembre de 1850 . El articulo 5 del RD de 7 de abril de 1848

establecia la facultad de redimir censos y foros, pero, en el caso de las 6rdenes milita-
res, los pertenecientes a las «encomiendas vacantes» . Con base en este decreto de
1848, en Pontevedra fueron solicitadas varias redenciones de las encomiendas de Bea-
de y de Portomarin, de la orden de San Juan . No tengo constancia documental de que
fuesen aprobadas, AHPP, AdpydE, L.1.017 .

29. El RD de 7 de abril de 1851 prorrogaba por «cuatro meses» el plaw inicial y fa-
cilitaba el ejercicio de la redenci6n a trav¬s del aumento de la proporci6n de «deuda con-
solidada del 3 por 100» quese podia ofrecer como medio de pago. El RDde 18 dejunio de
1851 prorrogara, a su vez, el referido plazo, a raiz de la «instancia de D. Ram6n Losada>>,
vecino de Madrid, que solicitaba esa prorroga en <mombre de varios propietarios de fincas
de las provincia de Lugo, gravadas con censos>> de las encomiendas de Portomarin y Qui-
roga. El Real decreto de abril habia surddo efecto, pues como senala Ram6n Villares, en
Lugo, «en abril de 1851(. . .) comienzan a anotarse las redenciones» en el Labro que para tal
efecto correspondia a la encomienda de San Juan, «Desamortizaci6n e dereito>>, p. 134.

La redenci6n serf tambidn posible en los anos siguientes : RO de 28 de agosto
de 1852 yRO de 22 de mayo de 1853 . La RO de 1852 facilitaba el pago al admitir que
la totalidad del mismo podria efectuarse en «titulos de la Deuda consolidada del 3 por
ciento» por todo su valor nominal o el «equivalente en metalico» al precio del «dia de
remate». Es mss, los censos cuya renta anual no superase los 100 reales podrian pagar-
se «en metalico con la rebaja de un 50 por 100>>.

30. Esa casuistica es bien visible en el tipo para hallar el capital . Asi, el RD de 6
de septiembre de 1850 igualaba las <<cargas perpetuas» cuyo valor «en renta>> no exce-
diese de 200 reales, a los censos «reservativos y consignativos> en la capitalizaci6n,
que se haria a133 y un tercio al millar, frente a las restantes, que se redimirian al 66 y
dos tercios. Por su parte, el RD de 7 de abril de 1851 establecia una capitalizaci6n se-
mejante «tanto en los census reservativos y consignativos de origen redimible, como
en las demds cargas perpetuas, cualquiera que sea el valor en renta de dstas ultimas» .
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Las facilidades de este momento son consecuencia de las persistentes
dificultades y necesidades de la Hacienda y de la calidad de la riqueza en
cuesti6n, a saber: «censos de cordsimos e insignificantes rendimientos» ,
que eran los que menos respondian a la «conveniencia individual» ".

Permanece, de este modo, la concepci6n de una redenci6n como pre-
rrogativa del Estado, que actua de esta forma a modo de propietario, y
concede, o no, la facultad de redimir 3Z .

3 . LA PERVIVENCIA DELFORO CONLAREVOLUCIbN LIBERAL

En el transcurso de la reforma agraria liberal espaeola no hubo lu-
gar para una redimibilidad general de los censos agrarios, que afectase
tanto a los dominios senoriales como a las tierras eclesiasticas incorpo-
radas al Estado, a diferencia de to sucedido en Francia, donde se pro-
cedi6 a la abolici6n definitiva de los derechos feudales en 1793.

En Espana, una comprensi6n adecuada de la problematica censual,
y su irresoluci6n durante la revoluci6n liberal, pasa por la explicaci6n
de su subsistencia, tanto en los dominios eclesiasticos como sefioriales,
y por el analisis de las dificultades que ello genera para nuestro Dere-

31 . Asi to reconocia la RO de 28 de agosto de 1852, que perseguia lamis «pronta
enejenaci6n» de los bienes de las encomiendas de la Orden de San Juan que «restan
por vender>>, pues los primeros solicitados y vendidos fueron los que <<mds inmediata-
mente respondian a la conveniencia individual, aquellos cuyas utilidades estaban al ni-
vel del desembolso de su coste, y los que participaban de la condici6n de hallarse
reunidos» .

32. Creo que por ello es necesario matizar la afumaci6n del profesor Villares,
que senala que a partir de 1848 se observa un «cambio de rumbo da politica redencio-
nista», <<Desamortizaci6n e dereito>>, pp . 131 y ss. En Lugo, efectivamente es dste el
momento en que mas rentas se redimen (123) de todo el perfodo que va de 1837 a 1851
(en total 192) . Asimismo, el valor de (as rental redimidas -hasta 1855- de las enco-
miendas de la orden de San Juan (2.173.096 rs . vn .) es prActicamente similar al de las
que fueron compradas «por personas diferentes a sus pagadores>> (2.208.314 rs.), op.
cit., p. 134. En Coruna, en to que se refiere al mimero de redenciones, tambi6n las de
este momento (650) representan la porci6n mayor de las que se redimen en toda el pe-
riodo mendizabalista (668), segun las cifras «aproximadas» que proporciona Xosd
CORDERO, <<La redenci6n foral», p. 202. Sin embargo, si tenemos en cuenta el valor de
to redimido vemos que en Lugo entre 1837 y 1846, las 69 rentas liberadas representan
un ((capital)> de 1.399.857 rs. frente a 1.022.288 rs . de las que to fueron entre 1847 y
1851 . Por tanto, algunos datos numdricos no deben velamos to principal: el becho de
la permanencia de los principios que inspiran la legislaci6n redentora.
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cho civil, como ha puesto de manifesto Clavero, para quien «junto a la
usual afirmaci6n de que ( . . .) mediante la abolici6n de los senorios, se
produce la atribuci6n de la propiedad de la tierra a los antiguos senores
( . . .) debe atenderse otro elemento cuya sola presencia, ademas, distor-
siona toda la composici6n : el censo no es una renta ma's que consiga sub-
sistir, sino una rents tan cualificada que llega a afectar profundamente
al mismo principio de atribuci6n de la propiedad de la tierra tras la abo-
lici6n del senorio . El panorama asi ( . . .) viene a resultar muy complejo,
quedando en parte irresuelto por la legislaci6n abolitiva de derechos se-
noriales» " .

En nuestro pais, como hemos visto, en este punto nos encontramos
con una serie de medidas temporales y parciales, incluso en la reden-
ci6n desamortizadora, donde, te6ricamente, con la liberaci6n de las
cargas no se generaba un perjuicio a terceros, dada la procedencia de
los bienes, cuyos titulares institucionales habian sido suprimidos .

Si en las tierras de senorio los censos agrarios fueron puestos a
buen recaudo, para salvaguardar las bases materiales de los tradicio-
nales beneficiarios de la riqueza agraria, en los dominios antes mo-
nasticos, la redenci6n declarada de derecho iba a ser imposibilitada
de hecho, sometida como fue a unas condiciones restrictivas y a un
estrecho margen temporal, pasado el cual las diversas f6rmulas cen-
suales (mss las agrarian que las crediticas) volvfan a convertirse en irre-
dimibles1 .

En 1980, el mismo Clavero planteaba que estaba «por ver que use
efectivo se hizo de estas medidas parciales y temporales de redenci6n ;
aparte de la eventual preocupaci6n social de los legisladores sinceramente
vertida en su establecimiento» 35. El desarrollo actual de los estudios terri-

33. B . CLAVERO, «Foros y rabassas», p. 53. Francisco Tomas y Valiente subraya
asimismo el decisivo obstaculo para una temprana codificaci6n civil representado por
la «llamada cuesti6n foral», Manual de Historia del Derecho, Madrid, Tecnos, 1983
(4 .' ed .), p. 417 . El mismo problems, y los inteses subyacentes de los propietaros en-
fiteutas, es abordado desde el analisis hist6rico del caso catalan por Rosa CONGOST,
«Enfiteusis y pequeiia explotaci6n campesina en Cataluna, siglos XVIII-XIX», en Pe-
gerto SAAVEDRA y Ram6n Va.t.Artes (eds.), Senores y campesinos en la peninsula ibd-
rcca, siglosXVIII-XX, 2, Barcelona, Critics, 1991, pp . 62-87.

34. Reparese asimismo en que en to reference a los bienes eclesiAsticos, esta re-
denci6n s61o afect6 a los de las comunidades de regulares.

35 . B. CLnvarto, «Foros y rabassas», pp. 58-59.
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toriales nos permite constatar que ese «uso efectivo>> fue resttingido, co-
mo ya se ha senalado. Tambit6n es fac hble confnmar una dudosa «preocupa-
ci6n socialo -por tanto no tan osinceramente vertida»-, entendida
como la voluntad de que efectivamente fuese el enfiteuta quien conso-
lidase en su favor la titularidad plena del terrazgo.

La regulaci6n restrictiva de la redenci6n de rentas, y sus minuscu-
los resultados, ponen indirectamente de manifiesto los intereses a los
que se pretendia responder. Unos intereses que quedaban ya explici-
tamente dibujados en la tramitaci6n parlamentaria del Decreto de
las Cortes de 31 de mayo de 1837, que fue, de toda la notmativa so-
bre la materia durante este periodo mendizabalista, la tinica disposi-
ci6n legal en sentido estricto . De ahi que sea merecedora de una cierta
atenci6n .

Fsta Ley naci6, como es suficientemente conocido, de una propo-
sici6n de los diputados de Galicia, Asturias y Le6n, que solicitaban que
los arrendamientos fevados por una misma familia <<desde antes de
1800» fuesen oconsiderados como unos verdaderos foros perpetuos>> .
Ademas, pedian que se reconociese a todos los enfiteutas el oderecho
de tanteo de la renta>> por dos afios, contabilizados desde el remate de
aqu6lla en pf blica subasta' .

Por consiguiente, se planteaba una cierta asimilaci6n entre el do-
minio 6ti1 y la propiedad de la tierra, pero en ningnn caso se procedia
a su identificaci6n . Lejos de liquidar los censos agrarios de larga du-
raci6n en beneficio de su pagador, se proponia -y se aprob6- su re-
dimibilidad .

36. De la redacci6n de esta propuesta, y concretamente del mecanismo de tanteo
que define, no es fdcil vislumbrar los beneficiarios concretos a los que iba dirigido,
porque aunque inicialmente haya que coincidir en que se trataba de cualquier forero o
enfiteuta, parece mAs bien pensado para aquellos <<primeros llevadores que contasen
con ciertas posibilidades econ6micas», los «grupos intermedios» insertados entre los
utiles y el directo, como ponen de manifiesto Xan CARMONA y Xosd CORDERO, «Intro-
ducci6n a analise da redenci6n foral de Mendizabal en Galicia», en Revista de Estu-
diosAgrarios, 3, 1979, pp . 37-55. La proposici6n de los diputados, presentada el 29 de
enero de 1837, aparece en DSCC, 2-2-1837, p. 1356, y el Dictamen de la comisi6n de
Cr6dito p6blico, dictando reglas para la redenci6n de foros en las provincias de Gali-
cia, Asturias y Le6n, en DSCC, 167, 12-4-1837, p. 2705 . La definitiva L.ey, a fin de
evitar «privilegios», como subray6 algiin diputado, seria de aplicaci6n general en todo
el Estado, y no s61o en aqu6llas provincias .
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S61o los diputados Mata Vigil y Diez llegaron a defender una abo-
lici6n explicita de las rental agrarias para los <<llevadores de pequenas
partes» " . En este sentido Mata planteaba asimismo la asimilaci6n de los
arrendamientos cuya rentano superase los 1000 rs a los censor enfiteuticos ',
y, por tanto, la posibilidad de su redenci6n. Pero la propuesta no tuvo segui-
dores . Es mas, para G6mez Acebo era disolvente, pues introducia <<un pen-
samiento nuevo y sumamente delicadoo, y por tanto rechazable " .

Tampoco fueron muchos los diputados sinceramente partidarios de «+eu-
nirel 6til con el directo» °°, aumentando el <<ntimero de propietarioso con
los actuales censatarios, a trav6s de un derecho como el finalmente re-
conocido pero con condiciones claramente favorables a los labradores a" .

El mismo Acebo y el diputado Ferrer expresaran, paradigmaticamen-
te, cuales eran los intereses implicitos en el debate y la ley subsecuente
aprobada . Ellos definian a la perfecci6n el perfil socioecon6mico de los
beneficiarios : por abajo «los labradores menos acomodados», de modo
que <<no se extienda a otras clases, con perjuicio de los acreedores del
Estado» . Por arriba, y saliendose de la gracia, esas otras clases, los arren-
datarios latifundistas que poseen «un gran cortijo en Andalucia, o en Ex-
tremadura una dehesa» 4Z .

Como afirmaba Ferrer, era menester que onos atengamos a algo y
no nos veamos en el caso de que una concesi6n hecha a favor de unos
labradores proletarios o semiproletarios la hagamos extensiva a verda-
deros propietarios, en perjuicio del Estado y de la deuda publica ( . . .) . En

37 . «Yo hubiera querido mss : hubiera querido que a estos llevadores de pequeiias
partes se les hubiese regalado ( . . .) creo que mar utilidad traeria la entrega de estas fin-
cas a los arrendadores que gravamen pudiese producir .», Dlaz, DSCC, 205, 23-5-
1837,p.3592.

38 . MATA, DSCC 204, 20-5-1837, p. 3565, propone un articulo altemativo al
primero de la comisi6n de Cr6dito, en los siguientes t6minos: ((Se declaran bienes fo-
rales los bienes arrendables pertenecientes a los conventos suprimidos, cuya renta
anual no exceda del valor de 1000 rs .» .

39 . G6mez Aceso, DSCC 204, 22-5-1837, p. 3566.
40 . SAractio, DSCC, 194,10-5-1837, p. 3305 .
41 . Unicamente SANcHo, DfEz, losasturianos Mata Vigil y ValddsBustos, el leo-

n6s Ferndndez Baeza y el gallego Nfiranda se alinearon decididamente a favor de los
<<colonos» .

42 . G6tFz AcEBO, DSCC, 205, 22-5-1837, p. 3593 . En el articulado de la Ley se
estipul6 como canon mdximo redimible el de 1100 rs . anuales, con el que se queria li-
mitar por arriba el beneficio de la redenci6n.
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la Constituci6n se dice que la deuda publica queda bajo la salvaguardia
de la Naci6n, y yo creo que ningun Sr. Diputado abrigara la idea de que
este articulo no se cumpla . Los acredores de la Nacio'n son espafioles :
la suma de sus fortunas forma parte de la fortuna del Estado» °3 .

Se delimitaba, de esta forma, la sociologia de los beneficiarios, que
no eran otros que los miembros de la burguesia comercial urbana, po-
seedores de titulos de la deuda " .

No obstante, no toda la historiografia esta de acuerdo en este extre-
mo. Los historiadores de la economia Xan Carmona y Xose Cordero in-
terpretaron este debate y la ley resultante como un triunfo de la hidalguia
intermediaria gallega, afirmando que «1a propuesta en las Cortes de los
diputados gallegos, asturianos y leoneses era, por to menos para Gali-
cia, debido a la gran extensi6n del subforo, una propuesta claramente
defensora de los intereses de la hidalguiao . Segnn ellos, el <<reconoci-
miento de la perpetuidad del contrato foral, la permisi6n de efectuar el
pago de la redenci6n segun el valor corriente de los titulos y la equipa-
raci6n foros-arrendamientos antiguos fueron logros en tal direcci6n, de
modo que la hidalguia subforista gallega conseguia asi mantener e in-
cluso fortalecer su posici6n econ6mica de intermediarios entre los pro-
pietarios del domino directo y los campesinos» °5 .

Ahora bien, este enfasis -y en esto coincido con el profesor Ra-
m6nV llares-, resulta «excesivo» 1 . Desde mi punto de vista, es preciso
distinguir entre la presumible orientaci6n hidalga de la propuesta de

43 . FFRRER, DSCC, 205, 23-5-1837, p. 3599 . En otro lugar e1 rnismo diputado
manifestaba que «. . . porque no por hater un bien, cual es nuestro animo ahora, a unos
pequefios labradores que tiepen una semipropiedad y tratamos de perfecionarsela con
ventajas conocidas, hemos de it a dar un ataque a la propiedad, contra todos los prin-
cipios reconocidos hasta el dia», DSCC, 194, 10-5-1837, p. 3307. Se referia induda-
blemente a la hipotdtica propiedad de este tipo de bienes, a la que, con una redenci6n
restrictiva, accederia tambidn la burguesia urbana.

44. En la tramitaci6n parlamentaria del Decreto de las Cortes, fnicarnente FoN-
Tnrt, diputado por Pontevedra, parece actuar como portavoz de los senores mediane-
ros, cuando en una propuesta casi tangencial al debate, aunque de presumible
relevancia para Galicia, sefiala que: <<El beneficio (. . .) de la redenci6n de estos foros
debe concederse al cabezalero o bien sea por si o reasumiendo el derecho de los de-
m5s» consortes. Esta intervenci6n en DSCC, 205, 23-5-37, F 3595.

45 . X. CARMONA y X. CORDEao, «Introducci6n 5 analise», pp. 48-49.
46. Ajuicio de Villares, <(son los grandes arrendatarios y no los subforistas los mas

beneficiados por esta modificaci6n legislativa», Lapropiedad de la tiers. ., p.145, nota 16 .
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los diputados, especialmente en to referente al derecho de tanteo,
que qued6 descartado desde los primeros momentos de la discu-
si6n, sin ni siquiera apoyo de sus proponentes, y los efectos inducidos por
los intereses dominantes que se dibujan en el debate y en la propia Ley.

En este Decreto de las Cortes estamos ante un triunfo de los agen-
tes sociales en ascenso, que fueron tan ally como las circunstancias ob-
jetivas permitieron . Asi, pudieron cambiarlo todo pero propiciando que
todo siguiese igual : la hidalguia como perceptora intermediaria de ren-
t, el campesinado como dtil, y el directo en su lugar, aunque ahora con
un nuevo rostro, el de la burguesia urbana, la cual, por fin, participaria
sustancialmente en las rentas agricolas procedentes del clero regular.

Una manifestaci6n reveladora de esa aspiraci6n es que ninguna de
las solicitudes de fijacibn legal del tipo de capitalizaci6n efectuadas por
Diez y Gonzalez Alonso tuvo exito . Ambas fueron sutilmente soslaya-
das . Esta actitud se traduciria al fin en una rotunda negativa a recoger
aquel extremo en el articulado de la Ley, to que se convirti6 en la ex-
presi6n mas clara de la ambiguedad calculada con que se procedia en
este asunto . No establecido legalmente, el tipo podria ser modificado,
segnn la marcha de la redenci6n, por cualquier disposici6n de gobier-
no . El ejecutivo tendria asi las manos libres para regular a posteriori el
desarrollo del proceso, alterando una variable tan determinante, que no
le habia sido impuesta en las Cortes °' .

47 . Defienden la necesidad de fijaci6n legal del tipo de capitalizaci6n los diputa-
dos Diez y Gonzalez Alonso, el ultimo de los cuales afirma : «que no se diga que eso
es de los reglamentos, porque el Gobiemo tiene la facultad de dar explicaciones e ins-
trucciones para la ejecuci6n de la Ley, pero no la de decir que el canon ha de set el 2 6
21/2 6 3 pot 100», DSCC, 204, 22-3-1837, p . 3567, con to cual la declaraci6n del de-
recho de redenci6n «tiene un defecto sustancial, y es que le falta la base», Ibid., p .
3566 . Incide en este particular el diputado Diez, en los siguientes tdrminos : «Yo qui-
siera que se dijese : el arrendatario que trate de redimir su renta debera pagar para ello
tantas anualidades .», DSCC, 205, 23-5-1837, p . 3593 .

A ello responde G6mez Acebo, haciendo un alarde de suprema ambiguedad :
«no sabemos si acertariamos designando seis; ocho o diez anualidades ; pero calculan-
do el capital pot la renta, resultarli con exactitud to que haya de pagar el llevador, que
debera satisfacerlo en cuatro ahos (. . .) . Los individuos de la comisi6n, a to menos yo
pot mi parte, no alcanzo que pueda haber cosa mss sencilla». Evidentemente era sen-
cilla: no queria fijarse el 6po. En el Trienio, pot el contrario, el Decreto de las cones
de 9 de noviembre de 1820 habia establecido una capitalizaci6n del 1,5 pot 100, que
el Decreto de las Cones de 29 de junio de 1821 rebaj6 hasta el mas favorable del 3 pot
100 (art. 25).



Redenci6n y pervivencia del Toro 495

La RO de 24 de abril de 1838, que duplic6la capitalizaci6n hasta
el 66 2/3 el millar a raiz del expediente promovido en la Intendencia de
Malaga por un «comprador de fincas nacionales», no era mas que la con-
secuencia de aquella estrategia . El comprador de Malaga representaba
la punta de iceberg de la presi6n de una burguesia avida de riqueza agra-
ria, fuese cual fuese la forma en que esta se presentase '.

Por consiguiente, en esta Ley de 31 de mayo de 1837 no hay nada
de una «concepci6n te6rica tan plausible y una realizaci6n de tan cor-
tos resultados» °9 . Su unica plausibilidad era, en todo caso, su equivo-
cidad, que se habia de decantar a favor de los tenedores de titulos de la
deuda. Los enfiteutas, como vimos en Pontevedra y se constata en otras
provincias, apenas liberaron rentas con esta normativa. De este reduci-
do alcance efectivo puede deducirse, pues, que el derecho a redimir ve-
nia a poseer un caracter practicamente formal .

Esta regulaci6n limitada no iba a cambiar con las disposiciones de
gobierno posteriores, en particular las que afectaban a los censos y fo-
ros procedentes de las encomiendas de la orden de San Juan de Jerusa-
len . A pesar de recoger unas condiciones mAs benignas para los potenciales
redimentes, todas ellas formaban parte de esa casuistica politica a la que,
en ultima instancia, se sujet6 el derecho de redenci6n, a traves de aque-
llas posibilidades parciales y temporales que, muy controladamente, se
habilitaron para su ejercicio, especialmente en el caso de los foros y los
demas censos agrarios . Todo to cual, ademas, no deja de ser expresi6n
de los planteamientos que, en materia censual, defiende una de las dos
tendencias que, segun Clavero, aparecen hasta 1851 en el seno del ius-
liberalismo espanol : la tendencia moderada. Esta, que sera la dominan-
te, efectuaba ono ya la defensa del orden prerrevolucionario, pero si la
de nuestras instituciones agrarias de procedencia senorial» 5°.

48 . Esta avidez puede verse en lacarta que el comprador de bienes nacionales Pe-
dro L6pez Grado envia a Josh Posada Herrera, manifest£ndole diversas opiniones so-
bre la redenci6n de foros que se pretendia con el Proyecto de ley «relativo a la venta
de bienes nacionales» de 1841 . El mismo, en su articulo 77, exceptuaba de subasta to-
dos los «foros y arrendamientos anteriores al ano de 1800» cuya «renta anual no exce-
da de 300 rs .», dando el plazo de un ano para redimir, DSCD, 72, 22-6-1841. Sin
embargo, el proyecto no lleg6 a aprobarse . La carta referida aparece en J. M.a Motto,
op. cit., pp . 287-290.

49. 1 . R. Diaz, «La redenci6n», p. 126.
50. B. CLAVERO, «Enfiteusis», p. 67.
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4. CONCLUSIONES

En deEmitiva, en el contexto de la revoluci6n liberal espanola, con
la supresi6n de senorios laicos las f6nmulas censales agrarias se recon-
dujeron a «elemento de "propiedad particular">> 5" . Por el contrario, en los
dominios monasticos incorporados al Estado (y en los de las encomien-
das de la orden de San Juan), en este periodo los censos fueron asimi-
lados entre si, declarandose como perpetuos y por tanto en condici6n
de ser redimibles. La redenci6n desamortizadora asi to dispondria .

Pero ahora estaba en juego en qui6n revertiria la riqueza detentada
por el antiguo senor eminente, si en su llevador o en otros particulares
potencialmente interesados en la misma.

Los obstaculos de hecho y de derecho demostrarian que el legisla-
dor en 1837, y los diferentes gobiemos con posterioridad, quisieron
propiciar la participaci6n en el pastel de las rentas agrarias a un nuevo
agente, el cual procederia fundamentalmente del medio urbano : la bur-
guesia comercial .

Este grupo social, alli donde existia el foro -u otras figuras enfiteu-
ticas- como f6rmula de cesi6n del terrazgo, s6lida y estabilizada desde
algunos siglos atras, no habia podido participar hasta entonces ma's que
de modo escaso en ]as relaciones agrarias de producci6n, como sucede
en Asturias y especialmente en Galicia.

Ahora llegaba su momento, con una medida que ilustra perfectamen-
te el caracter transaccional -y parcialmente burgu6s- de la revoluci6n
liberal espanola y de su correspondiente reforma agraria, con sus con-
sensos y su desigual, parcial y ocomplejo» proceso de sustituci6n del
sistema juridico del Antiguo R¬gimen " por otro construido en base a
los fundamentos doctrinales burgueses.

Asi, aun cuando la opropiedad imperfecta» era contraria al libera-
lismo politico y econ6mico, dado que alli donde predominaban los cen-
sos enfit6uticos existia un entramado de intereses que desaconsejaban
su liquidaci6n, no hubo reparo en perpetuar dicha semipropiedad s3 .

51 . B. Cwetto, «Foros y rabassas», p. 51 .
52. Asi to define Francisco Tohtds YVAC.wxiv, ManualdeHistoria del Derecho

Espanol, Madrid, Temos, 1983, p. 417.
53 . Abunda en esa idea Rosa Congost, para quien el «auge de los establecimien-

tos enfit6uticos en las d&adas centrales del siglo pasado puede constituir, pues, una
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Se evitaron asimismo, y de esta forma, costes sociales que en el ca-
so gallego podian derivar en una incorporaci6n masiva del campesina-
do y de la hidalguia a la causa carlista .

En este sentido, la burguesia se permiti6 inclinar la balanza a favor
de sus intereses tanto como ]as circunstancias objetivas parecieron acon-
sejar. Para ello, del brazo de ciertos sectores dominantes en la Espana
del Antiguo Regimen, sustituy6 y derrib6 controladamente los funda-
mentos juridicos de la propiedad feudal . Cuando aqu6llos se resistieron,
los reconvirtieron en su propio beneficio .

Como consecuencia, en to que habian sido los antiguos dominiosmo-
nasticos, las yentas agrarias permanecieron vigentes, subrogado su cobro
por la burguesia comercial '. Pero serian ya unas rentas de nuevo curio .
No formaban parte de una riqueza amortizada. Se habian convertido en
mercancia sujeta a transacci6n en el mercado, aunque s61o como tal dere-
cho a la percepci6n de un canon anual, entendido como obligaci6n del en-
fiteuta en una relaci6n ahora calificada de contractual, y como tal expresi6n
de una abstracta y descontextualizada voluntad privada de las partes.

Con todo, esta pervivencia de los censos agrarios de origen feudal
lastraba el desarrollo del capitalismo en la agricultura gallega y en la de
aqu6llos .bmbitos geograficos en que estas figuras censuales persistian .
Estas pensiones, como el foro gallego, no serian rentas capitalistas de
la tierra. Se trataba ahora de yentas no amortizadas, pero su cuantia era
un precio dado. En este sentido, los rentistas to serian de viejo cufio 15 .

Dada la doble propiedad de los foros y su condici6n de yentas de
precio determinado, nos encontramos aqui con f6rmulas de cesi6n del

"prueba hist6rica" de cdmo el nuevo orden liberal no conllev6la definici6n juridica de
una nueva y dnica noci6n de propiedad» . Unos establecimientos enfit6uticos que por
ello -y en esto coincide la autora con Eva Serra y con Mariano Peset- es necesario
«interpretar "hist6ricamente"», op. cit., pp . 82 y ss.

54 . Como vimos, esa pervivencia afecta tambi6n a los censos y foros de las enco-
miendas, aunque en este caso hay una mayor liberaci6n de rentas por los hasta enton-
ces llevadores del 6ti1 .

55 . Adam Smith (La riqueza de lasnaciones, Barcelona, Orbis, 1984, p . 203) de-
fini6 la renta capitalista de la tierra como «e1 precio que se paga por el usor> de la mis-
ma como consecuencia del acuerdo contractual entre propietario y cultivador,
senalando que dicho precio vendria dado por la productividad de la tierra en su mejor
use altemativo (renta diferencial) .



498 Rafael VallejoPousada

terrazgo cada vez mas disfuncionales, en un contexto econ6mico capi-
talista, donde los factores de producci6n estaban liberalizados. La tiena, que
siguib siendo durante todo el siglo XIX el principal factor productivo, tanto
por el numero de activos ocupados como por su participaci6n en el Producto
Interior Bruto 56, sin embargo s61o to estara en parte, especialmente alli don-
de, como en Galicia, esas pensiones tenian especial implantaci6n .

Al «problema> juridico-politico de la pervivencia de los censos agra-
rios con la revoluci6n, que senalaba Clavero 5', se unia asi el «proble-
ma» de su funcionalidad econ6mica .

En Galicia, la permanencia del foro atenazaria, desde el punto de
vista de los derechos de propiedad, la asignaci6n mas racional de la tie-
rra . El principal problema estructural de la agricultura gallega del siglo
pasado era el minifundismo . Para mejorar la producci6n y la producti-
vidad habria de procederse a una concentraci6n de las parcelas, que per-
mitiese la capitalizaci6n de las explotaciones y la afluencia de capital
monetario (viacreditos) para financiar aquella inversi6n . Sin embargo,
para afrontar estas transformaciones se requeria abordar previamente la
cuestibn del regimen de propiedad.

Presidido por el foro, el sistema agrario gallego ofreceria grandes
resistencias para la adopci6n de decisiones no mediatizadas por terce-
ros sobre la problematica derivada de la estructura de la propiedad (costes
de transacci6n) . En este sentido, es razonable plantear la hip6tesis de
trabajo de que el foro apareceria como un corse juridico y, por tanto, co-
mo un factor limitante para la g6nesis de ciertas economias de escala
en el campo gallego que permitiesen el aumento de la producci6n y el
descenso de los costes medios que la capitalizaci6n aludida habria de
producir ', como consecuencia de la correspondiente introducci6n de bie-
nes de equipo y de otras mejoras t6cnicas 59 .

56 . Gabriel ToRTELV+, «Producci6n y productividad agraria,1830-1930», en Ni-
colfas SANcttez-ALBoRNOZ (comp.), La modernizaci6n econ6mtca de Espana 1830-
1930, Madrid, Alianza, 1985, pp . 68-69 y Vicente PtREz MORBDA, «La
modernizaci6n demogrfca, 1800-1930>>, en id, pp. 56-59 .

57 . Bartolom6 CLAVERO, «Foros y rabassas . Los censos agrarios ante la revolu-
ci6n espanola (Segunda parteD>, en Agncultura y Sociedad,18, enero-marzo,1981, p. 81 .

58 . Otro factor juridico limitante para la resoluci6n del minifundismo seria, asi-
mismo, el regimen sucesorio gallego .

59 . Bartolom6 Clavero planteaba en 1981 una pregunta medular acerca de las
funciones de los censos» dentro del capitalismo espanol. Responder a ella ha de lle-
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En ultima instancia, la pervivencia del foro, enfocada desde el punto
de vista institucional, contribuiria a explicar el atraso agrario y, en de-
finitiva, econ6mico de Galicia ' .

RAFAEL VALLEJO POUSADA

varnos al analisis de la relaci6n dialectica entre las f6nmulas juridicas de cesi6n de la
tierra y la economia real concreta en que aqu6llas aparecen . No es el mismo el contex-
to de una rabassa morta catalana won sus especificidades formales-, caracterizado
por una agricultura abierta a la demanda externa y en gran medida comercializada, que
el foro gallego, inserto en un sector agrario con minima mercantilizaciOn . De otro mo-
do, y permaneciendo en el nivel de los conceptos, nos meteremos en un callej6n sin sa-
lida . Asi ya mostrard sus insuficiencias la respuesta que Clavero da a aquella
interrogante referida, «Foros y rabassas (Segunda parte)», pp . 90 y ss. Apunto algunas
notas a este respecto en mi libro A desamortizaci6n de Mendizlbal na provincia de
Pontevedra, que publicara la Diputaci6n pontevedresa proximamente .

60. Refiri¬ndose a Europa occidental, David S. Landes considera que una de las
condiciones que permitieron su primacia econ6mica y tecnol6gica en el «periodo de
preparaci6n» previo a la Revoluci6n Industrial fue la mejora progresiva, y la «ampli-
tud y efectividad», de la «iniciativa privada» . Esa mejora se reflejaria en el «tipo de ba-
ses institucionales» por las que se regian la adquisici6n y el consumo de riqueza:
«Consid6rese la idea de propiedad y su naturaleza . En el periodo preindustrial, 8sta se
veia a menudo recortada por restricciones en el use y disponibilidad, y por complica-
ciones de titularidad . La tierra, especialmente, estaba sujeta en un conjunto de dere-
chos de alienaci6n y usufructo conflictivos, formales y consuetudinarios, que
constituian un poderoso obstaculo para su explotaci6n productiva . A travels del tiem-
po, no obstante, los paises de Europa Occidental vieron crecer la proporci6n de su ri-
queza nacional bajo propiedad absoluta -absoluta en el sentido de que las distintas
componentes de la propiedad se unificaban bajo la persona o personas del poseedor,
que podia utilizar y disponer del objeto de su propiedad en la forma que mds le convi-
niese», (Progreso tecnol6gicoyRevoluci6n Industrial, Madrid, Tecnos, 1979, p . 30) .
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