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La utilización de los medios tecnológicos para el estudio de la demografía
es algo que se viene haciendo con éxito en otros países desde hace algún tiempo,
y que no se ha generalizado aún en el nuestro . Son muy pocos los trabajos que
hasta el momento se han realizado, y éste va a ser simplemente un intento de
demostrar la gran capacidad que ofrecen algunos programas informáticos en
el estudio detallado de una fuente fiscal.

La fuente que vamos a analizar es el repartimiento de la alcabala que se
hizo en la ciudad de Palencia en el año 1533 1 , y el programa utilizado como
medio de trabajo fue el Special Package for Social Sciences.

La preparación necesaria de la documentación consistió en una lectura previa
y una ordenación de los 1 .491 vecinos que aparecen en el censo . Teniendo
en cuenta que estas fuentes no suelen ser demasiado explícitas, únicamente
pudimos introducir siete variables: situación del cabeza de familia (hombre, mujer,
familia simple o compuesta . . .), lugar de procedencia (estudiando los apellidos
con designación de un lugar), sector en el que trabajaba el vecino inscrito, ocupa-
ción concreta, parroquia donde habitaba, nombre de la calle, y, por último,
cantidad que cotizaba . Para cada una de estas variables se aplicó un número
de código, que fue el que se introdujo en la computadora.

No siempre se podían dar todos los datos para todos ellos, pues, por ejemplo,
en lo referente a la ocupación el problema que se planteaba era grave, ya que
no había indicación de oficio para todos los vecinos.

Los resultados facilitados por la máquina son de tal magnitud, que habría
que hacer un estudio exhaustivo para analizar todas las posibles combinaciones
que han salido del trabajo realizado con la computadora . En un primer momento
elaboré simplemente un muestreo de los resultados, tomando en primer lugar

1 . Hay repartimientos para los años 1530, 1532 y 1533. Arch . Municipal de Palencia . Elegimos el
de 1533, pero no por ninguna razón especial, pues los otros dos de esa época presentan unas caracterís-
ticas muy similares .
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una muestra proporcional al número de cabezas de familia inscritos en las dife-
rentes parroquias, y otra segunda muestra tomando porcentajes idénticos en cada
una de ellas ; los resultados eran tan dispares que pensé que el análisis real-
mente válido iba a ser el que se hiciera con el conjunto del censo ; en efecto,
una vez hecho ese análisis se demostró que había diferencias de consideración
con respecto a las dos muestras trabajadas en primer lugar.

En resumen, este trabajo pretende ser un análisis de esta fuente fiscal, que
se ha podido hacer con mayor facilidad gracias a la utilización de los medios
tecnológicos en boga en la sociedad actual. Este análisis se hará en primer lugar
de manera simple, estudiando las frecuencias, absoluta y relativa, para luego
a través de cuadros más complejos estudiar la relación existente entre cada una
de las variables que se tuvieron en cuenta a la hora de introducir la información
en el ordenador, y que eran todas las que permitía la fuente estudiada . No preten-
derá este estudio agotar todas las posibilidades que ofrecen los resultados obte-
nidos, es decir, no trata de hacer el trabajo exhaustivo antes mencionado, sino
una simple presentación de las posibilidades ofrecidas por el ordenador, de modo
que los datos puedan ser utilizados por otros estudiosos del tema.

1 . EL ANÁLISIS DE FRECUENCIAS DE LA POBLACIÓN

1 . LA SITUACIÓN DE LOS HOGARES DE LA CIUDAD

Vamos a considerar en este epígrafe la información que el censo ofrece acerca
de la situación de los cabezas de familia de la ciudad . Hemos hecho cuatro
divisiones : hombres, mujeres, inmigrantes y hogares compuestos . Aun siendo
conscientes del peligró de esa división quisimos remarcar con ella las posibles
diferencias señaladas en el censo entre cabezas de familia hombres, mujeres
u hogares compuestos, y otras diferencias no señaladas explícitamente en el docu-
mento como las de los cabezas de familia con raíces más o menos profundas
en la ciudad . Para estudiar este último punto hemos tenido en cuenta única-
mente (a sabiendas de tratarse de un argumento débil o casi insostenible) el
apellido del cabeza de familia, denominándole «inmigrante» si tenía un apellido
de denominación de lugar fuera de Palencia.

La composición de los hogares de la ciudad de acuerdo con la división esta-
blecida se muestra en el Cuadro 1.

De estas cifras queremos destacar el número de mujeres cabezas de familia,
así como el de hogares compuestos que había en la ciudad . El número de hombres
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CUA 1)110 1

LA COMPOSICIÓN DE LOS HOGARES DE LA CIUDAD*

Código Referencia Frec . abs . Frec . relat . (%o)

1 Hombre ciudad	 930 62,3
2 Mujer	 238 16,0
3 Apellido de fuera . . . . 271 18,2
4 Hogar compuesto . . . . 52 3,5

* En el cuadro aparece en primer lugar el número del código aplicado para
introducir los datos en la computadora, en segundo lugar la referencia que explica
el número de código, en tercer lugar la frecuencia absoluta, y en cuarto lugar
la frecuencia relativa o porcentaje representado en el conjunto de la población
de la ciudad . Este mismo esquema se repetirá en los cuadros siguientes de análisis
de frecuencia.

con apellidos de otras localidades es también bastante importante, pero no
podemos asegurar que fuera realmente significativo, ya que buena parte de ellos
podrían tener un apellido que años atrás hubiera indicado una inmigración a
la ciudad, pero en el momento que estamos estudiando no parece probable que
hubiera habido un incremento poblacional en Palencia mayor que el producido
en la segunda mitad del siglo xv ; por tanto, es posible que estos apellidos fueran
de inmigrantes en períodos más o menos alejados.

Es indudable que la mayor parte de la población palentina era autóctona,
pues aun en el caso de que estos posibles inmigrantes lo fueran realmente, el
porcentaje de hombres de la ciudad, más las mujeres, más los hogares compuestos
significaban el 81,8% de la población de la ciudad.

El 16% de los hogares estaban regentados por mujeres ; este porcentaje es
bastante importante y podría ser punto de partida para analizar el papel de la
mujer en diversas facetas de la vida ciudadana, lo que se hará más adelante
al estudiar las relaciones entre las diferentes variables.

2. EL TRABAJO DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD

Las variables introducidas para analizar los sectores de la producción fueron
de dos tipos; por una parte se consideraron de manera global los sectores de
la producción (primario, secundario y terciario), y en segundo lugar se esta-
bleció un código para introducir una buena parte de los oficios ciudadanos . De
acuerdo con ello se consiguieron los resultados señalados en el Cuadro 2.

Es muy alto el porcentaje de cabezas de familia sin indicación de su oficio;
el censo sólo informa acerca de poco más de un tercio del conjunto de la pobla-
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CUADRO 2

LOS SECTORES DE LA PRODUCCIÓN

Código Referencia Frec. abs. Frec . relat . (%)

1 Primario	 96 6,4

2 Secundario	 224 15,0

3 Terciario	 226 15,2

4 Desconocido	 945 63,4

CUADRO 3

LAS PROFESIONES DE LOS VECINOS DE LA CIUDAD*

Código Referencia Frec . abs . Frec . relat . (%) Frec . ajust . (%)

1,1 Campesino	 60 4,0 11,3

12,5 Alto clero	 51 3,4 9,6

12,4 Bajo clero	 27 1,8 5,1

4,1 Zapatero	 26 1,7 4,9

3,2 Sastre	 21 1,4 4,0

1,2 Hortelano	 20 1,3 3,8

2,3 Tejedor	 14 0,9 2,6

11,1 Escribano	 14 0,9 2,6

12,1 Servicio casa	 14 0,9 2,6

5,4 Yesero	 13 0,9 2,4

2,2 Cardador	 12 0,8 2,3

9,5 Frutero	 12 0,8 2,3

* En este cuadro junto a las frecuencias absoluta y relativa, aparece también la frecuencia ajustada, que señala
el porcentaje de cada referencia en relación con los vecinos que están censados con profesión ; es decir, mientras
la frecuencia relativa señala los porcentajes de todos los vecinos, con profesión conocida o no, la frecuencia ajus-
tada se refiere únicamente a los vecinos con indicación de profesión.

CUADRO 4

LAS PARROQUIAS Y LA POBLACIÓN

Código Referencia Frec . abs . Frec . relat . (%)

1 Santa Marina	 177 11,9
2 San Lázaro	 220 14,8

3 San Antolin	 455 30,5
4 San Miguel	 601 40,3

5 Allende el Río	 38 2,5
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ción . De las ocupaciones conocidas, son las de los sectores secundario y terciario
las que dan trabajo a la mayor-parte de los hombres de la ciudad, y en propor-
ción muy similar entre ellas: sólo 0,2% más el sector terciario que el secun-
dario ; el sector primario aparece como menos importante, sólo una quinta parte
de los otros dos sectores . Sin embargo, es posible que muchos de los que aparecen
sin ocupación fueran propietarios de tierras, en mayor o menor importancia,
lo que elevaría el porcentaje de vecinos dedicados al sector primario 2 ; pero se
trata de algo que las cifras no señalan.

Las ocupaciones más importantes de los vecinos de Palencia podemos seña-
larlas en el Cuadro 3.

Estas cifras señalan que el oficio que ocupaba a un mayor número de hombres
era el de campesino ; sin embargo, ya señalamos al analizar el cuadro anterior
como esto no debía ser cierto ; está claro que no hay gran variedad de oficios
dentro del sector primario, (únicamente aparecen cuatro en este repartimiento),
mientras que la variedad de trabajos en los sectores secundario y terciario es
mucho mayor (48 y 27 respectivamente), dé manera que aunque cada uno de
ellos ocupe a un grupo de hombres o mujeres menor, el resultado sectorial
conjunto es siempre más alto.

3 . EL LUGAR DE RESIDENCIA EN LA CIUDAD

Este encabezamiento que estamos estudiando se hace por parroquias, en
las que encontramos la distribución poblacional señalada en el Cuadro 4.

La parroquia más populosa era la de San Miguel, situada en el centro de
la ciudad, seguida de S . Antolín también en el centro . Este hecho viene a demos-
trar que las partes más populosas y posiblemente más densamente pobladas
eran aquéllas más centrales y más antiguas.

Pero junto a las parroquias se introdujo también la variable calle, con lo
que se puede ver cuales son las calles con mayor población . Algunas eran linderas

2 . Algunos autores que han estudiado censos en los que se encuentra el mismo problema de falta
de información del oficio del censado, se deciden por incluir en el sector primario, como labradores, a
todos aquéllos sin indicación de profesión ; utilizan este procedimiento R. Arroyo Ilera en .Estructura demo-
gráfica de Segorbe y su comarca en el siglo XV», Hispania, XXIX, 1969; M .M . Borrero Fernández, «El
Concejo de Fregenal : Población y Economía en el siglo xv», Historia, Instituciones y Documentos, 5, Sevilla,
1978;.A.H . de Oliveira Marqués «Estratificagao economico-social de uma vila portuguesa de Idade Media»,
Ensaios de Historia Medieval, Lisboa, Portugalia Editora, 1965.

Sin embargo, yo no me decido por utilizar este procedimiento, a sabiendas de que buena parte de
los no censados serían, en efecto, labradores, pero también muchos de los no censados serían artesanos
o comerciantes, y no hay bases para poder afirmar el porcentaje de cada uno de esos sectores que no llevaban
incluida su profesión en las listas del censo .
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CUADRO 5

LAS CALLES Y LA POBLACIÓN

Código Referencia Frec . abs . Frec. relat. (%)

1 .1 Pero Espina	 37 2,5

1 .2 Frente puerta M	 12 0,8

1 .3 Canónigo Burgos	 14 0,9

1 .4 Merca viejo	 99 6,6

1 .5 Plazuela S . Pablo	 15 1,0

2 .1 San Lázaro	 25 1,7

2 .2 Santa Clara	 2 0,1

2 .3 Nuestra Señora	 32 2,1

2 .4 Cuberos	 16 1,1

2 .5 Mongrillo	 33 2,2
2 .6 Ruy Zarzuela	 31 2,1

2 .7 Corredera	 20 1,3

2 .8 Plata	 47 3,2
2 .9 Macoqueros	 14 0,9

3 .1 Mejorada	 108 7,2

3 .2 Barrio Nuevo	 53 3,6

3 .3 Frontera	 8 0,5

3 .4 Gil de Fuentes	 41 2,7

3 .5 Puerta de Burgos	 6 0,4

3 .6 San Marcos	 16 1,1

3 .7 Cerraxería vieja	 19 1,3

3 .8 Valdresería	 12 0,8

3 .9 Águila	 35 2,3

4 .1 Los Tintes	 13 0,9
4 .2 Paniagua	 194 13,0

4 .3 Corral pasadero	 7 0,5

4 .4 Mancornador	 27 1,8
4 .5 Villauda	 34 2,3

4 .6 Varrio Medina	 35 2,3

4 .7 Tintes viejos	 42 2,8

4 .8 Trompadero	 28 1,9
4 .9 San Miguel	 39 2,6

5 .1 Allende el Río	 38 2,5

6 .1 Carnicerías	 72 4,8

6 .2 Santa Fe	 37 2,5

6 .3 Dom Pero	 34 2,3

6 .4 San Francisco	 14 0,9

8 .1 Pellehería vieja	 20 1,3
8 .2 San Marcos	 41 2,7

8 .3 Puerta Burgos	 6 0,4

8 .4 Cantarranas	 30 2,0
8 .5 Rúa hasta puente	 41 2,7

8 .6 Valdresería	 17 1,1

8 .7 Capatería	 28 1,9
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a una y otra parroquia, por lo que en una misma calle aparecen algunos vecinos
como feligreses de una parroquia y otros de otra, por tanto, a la hora de intro-
ducir la información en el ordenador, se cuidó que el código llevara la indica-
ción de la parroquia en la que se encontraba el tramo de calle cuyos datos se
introducían . El resultado fue el que aparece en el Cuadro 5.

La calle más populosa, y presumiblemente más larga era la calle de Paniagua,
en la Parroquia de S . Miguel, donde habitaba el 13% de la población ciuda-
dana; en esta misma parroquia había otras cinco calles (Villauda, Varrio Medina,
Tintes viejos, S . Miguel y S . Marcos) también bastante populosas, pues cada
una de ellas tenía más del 2,3% de la población ciudadana . A la calle de Paniagua
la seguía en importancia numérica la calle Mejorada, que no era más que la
prolongación de la propia calle Paniagua, en la parroquia de S . Antolin; este
tramo daba asiento al 7,2% de la población de la ciudad ; en esta parroquia
también se encontraban otras calles con una población bastante elevada como
la Plaza y calle Carnicerías que albergaban un 4,8% de la población, Barrio
Nuevo un 3,6, y Gil de Fuentes, Aguila, Santa Fe y Dom Pero con más del
2,3% . Otra de las calles más populosas se encontraba en la parroquia de Santa
Marina, se trataba de Mercado Viejo, donde vivía un 6,6% de la población;
siendo esta parroquia una de las menos populosas, sólo se encuentra otra calle,
Pero Espina, con 2,5% de población . La parroquia de San Lázaro tampoco
contaba con calles muy pobladas, la de mayor población era la Plata con un
3% de los hogares de la ciudad . En la parroquia de Allende el Río no había
calles, se considera la cifra conjunta de fuegos en ella, por lo que no podemos
hacer la comparación establecida con las otras parroquias.

4 . EL NIVEL DE RIQUEZA DE LOS VECINOS A TRAVÉS DE LAS CANTIDADES

QUE PAGABAN EN EL REPARTIMIENTO

Para introducir estos datos en la computadora, establecimos siete niveles dife-
rentes, desde los vecinos que no pagaban, pasando por los que pagaban de 1
a 5 reales, de 6 a 10, de 11 a 15, de 16 a 20, de 21 a 25, para terminar
en los que pechaban más de 25 reales . Los resultados obtenidos fueron los que
aparecen en el Cuadro 6.

Se puede observar en este cuadro el predominio de fuegos de bajo nivel
de renta, casi la mitad de la población pagaba el mínimo establecido, y casi
una cuarta parte no pagaba; estos dos grupos juntos, el de los que no pagaban
y el de los más pobres representan una cifra tan considerable como el 62,5%
de la población, prácticamente las dos terceras partes . Pero a continuación de
estos grupos se encuentran el de los vecinos que pagaban las cantidades más
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CUADRO 6

LOS NIVELES DE PAGO DEL IMPUESTO

Código Referencia Frec. abs . Frec . relat. (%)

1 0	 318 21,3
2 1-5	 615 41,2
3 6-10	 156 10,5
4 11-15	 110 7,4
5 16-20	 45 3,0
6 21-25	 69 4,6
7 + 25	 178 11,9

CUADRO 7

TIPOS DE HOGARES Y SECTORES DE PRODUCCIÓN

Sector Hombre Mujer Inmigrante Compuesto

Primario:
-Cifra abs	 69 0 25 2
-Porc.lín	 71,9 0 26,0 2,1
-Porc . col	 7,4 0 9,2 3,9

Secundario:
-Cifra abs	 163 11 47 3
-Porc . lín	 72,8 4,9 21,0 1,3
-Porc . col	 17,5 4,6 17,3 5,9

Terciario:
-Cifra abs	 165 15 37 8
-Porc . lín	 73,0 6,6 16,4 3,5
-Porc . col	 17,7 6,3 13,7 15,7

Desconocido:
-Cifra abs	 533 212 162 38
-Porc . lin	 56,4 22,4 17,1 4,0
-Porc . col	 57,3 89,1 59,8 74,5
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altas, 11,9% de la población pagaba más de 25 reales . Las clases, por tanto,
con menos vecinos eran las que se encontraban en el medio de la pirámide
social de la ciudad . Hay muchos pequeños artesanos, unos pocos ricos propie-
tarios, y no muchos con fortunas que les situasen en la parte central.

II . EL ANÁLISIS DE INTERRELACIONES
DE LA POBLACIÓN

Más interesante que el análisis de las frecuencias es el análisis interrelacional.
En este aspecto la computadora es un instrumento de primera fila, puesto que
permite obtener resultados haciendo todo tipo de combinaciones con las distintas
variables . Teniendo en cuenta que no todas las relaciones de variables tienen
el mismo interés vamos a seleccionar aquéllas más expresivas de las condiciones
de la población de la ciudad.

1 . ESTUDIO DE LA PRIMERA VARIABLE : EL CABEZA DE FAMILIA

Y SUS CARACTERÍSTICAS

1 .1 . El sector de trabajo de los diferentes tipos
de cabezas de familia 3

Según los datos del Cuadro 7 en el sector primario sólo trabajaban hombres, yen
su mayoría con raíces en la ciudad (71,9%) ; los resultados del sector secundario
no son muy diferentes en lo que se refiere a los porcentajes, con la diferencia
de que en este sector se encuentran algunas mujeres, aunque pocas en relación
con los hombres ; la misma circunstancia ocurre en el sector terciario, aunque
en éste el porcentaje de mujeres es algo más elevado . En realidad la conclusión
más interesante que puede elevarse tras el análisis de estos datos es la escasa
incidencia del trabajo de la mujer aunque fueran cabezas de familia ; sin embargo,
muchas de ellas aparecen como pobres viudas que no cotizan, mientras que
otras son ricas propietarias, posiblemente herederas de fortunas dejadas por su
padre o esposo . Es menos interesante la consideración de los que hemos contado

3 . En el Cuadro 7 y siguientes utilizaremos las abreviaturas cifra abs . (cifra absoluta), porc. lun . (porcentaje
de línea), porc . col . (porcentaje de columna) y porc . tot . (porcentaje total). En todos los cuadros señala-
remos la cifra absoluta y el porcentaje de línea, pero los porcentajes de columna o total sólo aparecerán
cuando sean realmente expresivos para el análisis que se pretende .
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CUADRO 8

TIPOS DE HOGARES EN LAS DISTINTAS PARROQUIAS

Parroquia Hombre Mujer Inmigrante Compuesto

Santa Marina:
-Cifra abs	 105 42 29 1
-Porc . lín	 59,3 23,7 16,4 0,6
-Porc . col	 11,3 17,6 10,7 1,9

San Lázaro:
-Cifra abs	 155 8 48 9
-Porc.lín	 70,5 3,6 21,8 4,1

-Porc . col	 16,7 3,4 17,7 17,3

San Antolín:
-Cifra abs	 272 91 73 19

-Porc . lin	 59,8 20,0 16,0 4,2
-Porc . col	 29,1 38,2 26,9 36,5

San Miguel:
-Cifra abs	 375 95 109 23
-Porc . lín	 62,3 15,8 18,1 3,8
-Porc . col	 40,3 39,9 40,2 4.4,2

Allende el Río:
-Cifra abs	 24 2 12 0
-Porc.lín	 63,2 5,3 31,6 0
-Por. col	 2,6 0,8 4,4 0

como inmigrantes, puesto que como hemos venido diciendo no podemos afi r mar
cuándo llegaron a la ciudad, y posiblemente sus raíces estén bastante arraigadas;
por otra parte, la característica de sus ocupaciones no es sensiblemente dife-
rente respecto a la de los vecinos que hemos considerado autóctonos de la ciudad.

1 .2 . El lugar de residencia de los diferentes tipos
de cabezas de familia

De los datos del Cuadro 8 se deduce que la parroquia con mayor porcentaje de
hombres con más profundas raíces en la ciudad es la de S . Miguel, seguida de S. An-
tolín y S . Lázaro . Los hogares con cabeza de familia femenino predominan en la
parroquia de S . Miguel, seguida de S . Antolín y Santa Marina, y los hogares con
más de un cabeza de familia se encuentran en S . Miguel, seguido de S . Antolín
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y luego S . Lázaro . En realidad este orden viene condicionado por el hecho de
ser S . Miguel, S . Antolin y S . Lázaro las parroquias más pobladas de la ciudad,
y en las que se ha de suponer que había un mayor hacinamiento de personas;
esto mismo explicaría que sea en las parroquias más antiguas donde se encuen-
tran los hogares donde hay más de un cabeza de familia, o donde viven agru-
pados miembros de una misma familia que supuestamente deberían formar fami-
lias separadas (como los casos de hijos casados que siguen viviendo con los padres
o al menos con uno de sus progenitores) . El hecho de que los hogares con cabeza
de familia femenino se encuentren en tercer lugar en Santa Marina debe estar
relacionado con dos factores, por una parte que S . Lázaro comienza a ser el
barrio industrioso de la ciudad donde se agrupan artesanos de diferentes oficios,
y por otra parte, porque muchas de estas mujeres son pobres que viven en este
barrio en torno a Santa Marina, posiblemente uno de los más pobres de la ciudad.

Sin embargo, el interés de estos datos se encuentra no sólo en la relación
antes establecida, sino que habría que compararlos con los porcentajes de distri-
bución de la población por parroquias que se señalaron en el Cuadro 4. Esa
comparación indica cómo la parroquia de Santa Marina tiene, en efecto, una
población femenina bastante alta, pues se trata del 17,6% del total de los hogares
femeninos, cuando en esa parroquia solamente vivía un 11,9% de la población
total de la ciudad; el porcentaje que más se acerca al porcentaje de población
total de esa parroquia es el de hombres de la ciudad que es de un 11,3% . Por
el contrario, en la parroquia de S. Lázaro hay un porcentaje de mujeres cabezas
de familia muy bajo en comparación con la población total de la parroquia, pues
mientras ésta ocupa el 14,8% de la población total, las mujeres cabezas de familia
eran sólo un 3,4%; este bajo porcentaje de mujeres se compensa con la supera-
ción de los otros grupos, tanto de los hombres de la ciudad, como de los que
posiblemente tuvieran sus raíces, cercanas o lejanas, fuera de ella, así como
de los hogares compuestos . Otro de los barrios en el que las mujeres se encuen-
tran en un porcentaje bastante superior al de su población es el que tenía como
centro la parroquia de S . Antolin, una de las más céntricas y antiguas, y posi-
blemente con más solera; esa puede ser la razón de que se encuentren allí muchas
de las mujeres que son ricas herederas u otras menos favorecidas por la fortuna;
en conjunto viven en esa zona el 38,2% de los hogares regentados por mujeres,
cuando el porcentaje de población de esa parroquia con respecto a la población
total de la ciudad era de 30,5; también supera este porcentaje el de hogares
compuestos de la parroquia, pues es el 36,5%. En la parroquia de S . Miguel
los porcentajes de los distintos grupos introducidos es muy similar al de pobla-
ción total de la parroquia (40,3), coincidiendo exactamente con el grupo que
hemos denominado de hombres de la ciudad ; únicamente es algo más alto el
de hogares compuestos (44,2%) . Por último, Allende el Río es menos significa-
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CUADRO 9

POBLACIÓN DE LA PARROQUIA DE SANTA MARINA

Calle Hombre Mujer Inmigrante Compuesto

Pero Espina:
—Cifra abs .

	

. ..
—Porc . Un	

16
43,2

7
18,9

14
37,8

0
0,0

Frente puerta:
—Cifra abs .

	

. ..
—Porc. lin . . . .

7
58,3

2
16,7

3
25,0

0
0,0

Canónigo Burgos:
—Cifra abs .

	

. ..
—Porc . Un	

8
57,1

4
28,6

2
14,3

0
0,0

Merca viejo:
—Cifra abs .

	

. ..
—Porc . Un	

64
64,6

25
25,3

9
9,1

1
1,0

tivo, pues sólo es similar el porcentaje de hombres de la ciudad, 2,6%, al del
total de población que significa ese barrio, 2,5%, en tanto que sólo vivían en
él dos mujeres como cabeza de familia, que representaban 0,8% de los cabezas
de familia femeninos, y algunos más de los considerados como inmigrantes (4,4%),
con las reservas que nos impone este grupo.

Los datos facilitados por la computadora no sólo señalan el porcentaje de
relación poblacional entre parroquia y tipo de hogar, sino que también facilitan
los porcentajes de los distintos tipos de cabezas de familia que vivían en las
distintas calles de cada parroquia ; como ejemplo vamos a utilizar dos de ellas,
Santa Marina y San Miguel.

Si comparamos las cifras del Cuadro 9 con las señaladas en el Cuadro 8

sobre la parroquia de Santa Marina en su conjunto, podemos observar cómo
la distribución de los tipos de hogares en las cuatro calles que componían esta
parroquia difería bastante del conjunto parroquial ; los hogares con cabeza de
familia masculino dominan en la plaza del mercado viejo, con una diferencia
porcentual de 5,3, también ocurre lo mismo con las mujeres, cuyo porcentaje
en esta calle es algo superior (1,6) que el del conjunto de la parroquia; baja,
por el contrario, el porcentaje de inmigrantes, en tanto que sube el de hogares
compuestos, a pesar de que es en esta calle en la que se encuentra el único
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hogar compuesto de esta parroquia de Santa Marina . La calle del canónigo Burgos
tampoco tiene porcentajes similares a la media parroquial, pero en este caso
cambian a favor de un mayor porcentaje de hogares con. cabeza de familia feme-
nino (4,9%), en tanto qúe descienden ligeramente los de los hombres, bien sean
los considerados como de la ciudad o de procedencia forastera . De las otras
dos calles, la que más distorsiona los datos conjuntos de la parroquia es la calle
de Pero Espina, pues en ella descienden bastante los porcentajes de los dos
primeros tipos señalados, en tanto que sube en más del doble el porcentaje de
los vecinos que se han considerado de origen foráneo.

Los porcentajes de diferentes tipos de cabezas de familia que viven en las
calles de la parroquia de S . Miguel (Cuadro 10) difieren significativamente del
porcentaje general de esta vecindad 4 , como ocurría también en Santa Marina.
La calle que más se acerca a la característica general de la parroquia es la de
Varrio Medina, en la que habitaban únicamente 35 cabezas de familia . En la
calle más populosa de esta barriada, la calle de Paniagua, los porcentajes varían
algo respecto a lo general, sin embargo, hay que tener en cuenta que esa varia-
ción se produce fundamentalmente en las cifras referentes a los vecinos que
tienen apellido con denominación de lugar de fuera, de manera que la única
indicación significativa es que en esta calle se encontraban más familias con
apellido foráneo, pero cuyo cabeza de familia era hombre ; los hogares con cabeza
de familia femenino son aproximadamente los mismos en términos porcentuales,
pues hay una diferencia de sólo un punto positivo más en la mencionada calle;
por otra parte los hogares compuestos están igualmente repartidos en parroquia
y calle . No en todas las calles sucedía esto último, en una de las más populosas
después de Paniagua, la calle de los Tintes Viejos, se agrupaba un alto porcen-
taje de hogares compuestos (11,9%), lo que también ocurría en S . Marcos (7,3)
y Zapatería (7,1) . Esta última calle es, posiblemente, la que tenga unas caracte-
rísticas que difieran más de las del conjunto de la parroquia, pues no sólo la
cifra de hogares compuestos se duplica, sino que la de mujeres es sensiblemente
más alta (28,6%), así como la menos representativa de hogares con cabeza de
familia «inmigrante».

En resumen, podemos ver en estos datos que la característica general de
la distribución poblacional de una parroquia no siempre se encuentra repartida
en las calles que la componen, sino que, por el contrario, cada una de las calles
tiene unas características propias, lo que se demuestra con más claridad al analizar
la población de una de las calles más pobladas, como Paniagua, que represen-
taba la tercera parte de la población total de la parroquia . Esto explica que resulte

4 . Véase página 140 .
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CUADRO 10

POBLACIÓN DE LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL

Calle Hombre Mujer Inmigrante Compuesto

Los Tintes:
-Cifra abs	
-Porc.lin	

11
84,6

1
7,7

1
7,7

0
0,0

Paniagua:
-Cifra abs	
-Porc . lín	

105
54,1

33
17,0

49
25,3

7
3,6

Corral pasadero:
-Cifra abs	
-Porc . lín	

4
57,1

2
28,6

1
14,3

0
0,0

Mancornador:
-Cifra abs	
-Porc . lín	

17
63,0

3
11,1

7
25,9

0
0,0

Villauda:
-Cifra abs	
-Porc . Un	

19
55,9

4
11,8

9
26,5

2
5,9

Varrio Medina:
-Cifra abs	
-Porc . lín	

22
62,9

5
14,3

7
20,0

1
2,9

Tintes viejos:
-Cifra abs	
-Porc .lín	

27
64,3

7
16,7

3
7,1

5
11,9

Trompadero:
-Cifra abs	
-Porc . lin	

18
64,3

6
21,4

4
14,3

0
0,0

San Miguel:
-Cifra abs	
-Porc . Un	

28
71,8

4
10,3

7
17,9

0
0,0

Pellehería vieja:
-Cifra abs	
-Porc . lín	

17
85,0

1
5,0

2
10,0

0
0,0

San Marcos:
-Cifra abs .

	

. ..
-Porc . lin	

27
65,9

7
17,1

4
9,8

3
7,3
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CUADRO 10

POBLACIÓN DE LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL (Cont .)

Calle Hombre Mujer Inmigrante Compuesto

Puerta Burgos:
—Cifra abs	
—Porc.lin	

6
100,0

0
0,0

0
0,0

0
0,0

Cantarranas:
—Cifra abs:	
—Porc. lin	

20
66,7

5
16,7

4
13,3

1
3,3

Rúa hasta puente:
—Cifra abs	
—Porc. lin	

29
70,7

6
14,6

5
12,2

1
2,4

Valdresería:
—Cifra abs	
—Porc. lin	

12
70,6

3
17,6

1
5,9

1
5,9

Qapatería:
—Cifra abs	
—Porc. lin	

13
46,4

8
28,6

5
17,9

2
7,1

dificil generalizar características comunes para la población de los distintos sectores
de una ciudad medieval, pues cada calle parece un mundo aparte con sus propias
peculiaridades y características.

Si los datos llevan fácilmente a la conclusión anterior, lo que no permiten
es averiguar los porqués de esa situación, es más, ni siquiera permiten explicar
por qué la población se concentraba más en unas zonas o en otras, en unas calles
o en otras, o, según el análisis que estábamos realizando, por qué los hogares
con mujeres como cabeza de familia se agrupaban más en unas calles que en otras.

1 .3 . El reparto del pecho según los tipos de cabezas de familia

De acuerdo con las cifras del Cuadro 11, se puede ver que el grupo más
importante de pecheros era el de hombres de la ciudad que pagaban la cantidad
mínima, entre 1 y 5 reales ; casi la mitad de la población (46,1%) de los hogares
con cabeza de familia masculino y de la ciudad estaban en ese grupo . Ese alto
porcentaje estaba seguido por el de hombres de la ciudad que no pagaba nada.

Considerando las cifras de mujeres, hay que afirmar que la mayor parte de
las mujeres no pagaba (54,6%), probablemente porque eran viudas pobres o
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CUADRO 11

TIPOS DE HOGARES Y NIVELES DE IMPUESTO

Niveles Hombre Mujer Inmigrante Compuesto

No pechan:
-Cifra abs	 148 130 28 12
-Porc.lín	 46,5 40,9 8,8 3,8

-Porc . col	 15,9 54,6 10,4 23,1

1-5 reales:
-Cifra abs	 429 67 106 13

-Porc . lín	 69,8 10,9 17,2 2,1
-Porc . col	 46,1 28,2 39,3 25,0

6-10 reales:
-Cifra abs	 98 15 36 7

-Porc . lín	 62,8 9,6 23,1 4,5
-Porc . col	 10,5 6,3 13,3 13,5

11-15 reales:
-Cifra abs	 66 9 31 4

-Porc.lín	 60,0 8,2 28,2 3,6
-Porc . col	 7,1 3,8 11,5 7,7

16-20 reales:
-Cifra abs	 27 4 11 3
-Porc . lín	 60,0 8,9 24,4 6,7
-Porc . col	 2,8 1,7 4,1 5,8

21-25 reales:
-Cifra abs	 48 4 14 3
-Porc.lín	 69,6 5,8 20,3 4,3
-Porc. col	 5,2 1,7 5,2 5,8

+ 25 reales:
-Cifra abs .

	

. . . 115 9 44 10
-Porc . lín . . . 64,6 5,1 24,7 5,6

-Porc . Col .-

	

. . . 12,4 3,8 16,3 19,2
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simplemente pobres . Esas pobres estaban seguidas por otras no muy ricas, pero
con medios suficientes como para pagar entre 1 y 5 reales en el repartimiento;
considerando estos dos grupos juntos se puede ver cómo una mayoría de los
hogares encabezados por mujeres eran muy pobres, el 82,8% de ellos se encon-
traban en los niveles económicos más bajos . En los niveles superiores el porcentaje
de mujeres era muy bajo, y casi se puede considerar como testimonial el porcen-
taje del 3,8% de mujeres que estaban en el nivel más alto.

Los hogares compuestos tienen también unas características similares, pues
la mayor parte de ellos se encuentran en los dos niveles inferiores, si bien con
porcentajes mucho menores, pues son menos de la mitad los que pechan en
esos dos niveles.

Si establecemos la comparación con los porcentajes totales de la población
incluidos en cada uno de los siete grupos establecidos, podremos ver cómo el
primer nivel, el de los más pobres está engrosado fundamentalmente por mujeres,
pues el porcentaje total de los vecinos que se encontraban en este nivel era de
21,3%, lo que no llegaba a la cuarta parte de la población ciudadana, pero
el número de mujeres en él supera la mitad de los hogares femeninos, se trata
exactamente del 54,6%; también es ligeramente más alto el porcentaje de los
hogares compuestos en este nivel, aunque no es muy significativo, se trata de
un 23,1%. Los otros grupos, en consecuencia, tienen un porcentaje más bajo.

En contraposición, en el segundo de los grupos el porcentaje de hombres
de la ciudad que pecha en ese nivel es superior al de los otros tres ; mientras
que era un 41,2% del total de la ciudad los que pagaban entre 1 y 5 reales,
sólo hombres y de la ciudad eran 46,1%, las mujeres (28,2%) y los hogares
compuestos (25,0%) representaban bastante menos.

En el tercer nivel, las cifras son idénticas para el total de la población y
para los hombres de la ciudad (10,5%), en tanto que son inferiores para las
mujeres, y en contrapartida superiores en los grupos que denominamos hogares
de inmigrantes y compuestos . Los niveles cuarto y quinto tienen características
similares al tercero, es decir, el porcentaje de hombres de la ciudad es similar
al de la población total, es inferior el de mujeres, y superior el de los hogares
de inmigrantes y compuestos.

El sexto nivel se destaca por ser inferior el porcentaje de mujeres que en
él se encuentra (1,7%), que el porcentaje de la población total (4,6%) ; en tanto
que el de los otros tres grupos es ligeramente superior (5,2 y 5,8%) . Esto mismo
ocurre en el más alto de los niveles, pues si era un total de 11,9% la población
de la ciudad que pechaba más de 25 reales, eran sólo un 3,8% las mujeres
que se encontraban en este grupo, que estaba engrosado fundamentalmente por
los hogares compuestos (19,2%), pues los hombres de la ciudad estaban en
él con un porcentaje sólo ligeramente superior (12,4%) .
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CUADRO 12

LOCALIZACIÓN PARROQUIAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS

Parroquia Primario Secundario Terciario Desconocido

Santa Marina:
-Cifra abs	 7 10 34 126

-Porc . lin	 4,0 5,6 19,2 71,2

-Porc . col	 7,3 4,5 15,0 13,3

San Lázaro:
-Cifra abs	 10 7 8 195

-Porc .lin	 4,5 3,2 3,6 88,6

-Porc . col	 10,4 3,1 3,5 20,6

San Antolin:
-Cifra abs	 46 105 140 164
-Porc . lín	 10,1 23,1 30,8 36,0

-Porc . col	 47,9 46,9 61,9 17,4

San Miguel:
-Cifra abs	 11 102 44 444
-Porc. lin	 1,8 17,0 7,3 73,9

-Porc. col	 11,5 45,5 19,5 47,0

Allende el Río:
-Cifra abs	 22 0 0 16

-Porc .lin	 57,9 0,0 0,0 42,1

-Porc . col	 22,9 0,0 0,0 1,7

2. ESTUDIO DE LA SEGUNDA VARIABLE: LOS SECTORES DE LA PRODUCCIÓN

2 .1 . El lugar de residencia de los distintos sectores
de la producción

Los diferentes sectores productivos se encuentran repartidos entre las parro-
quias de la ciudad de manera diferente ; esto es lógico, pues bien por razones
de situación, por razones de valoración de suelo, o por simples razones de
costumbre o históricas, los hombres de distintos oficios se habían ido agrupando
en diferentes partes de la ciudad . Así tenemos cómo el sector primario se
encuentra preferentemente en la parroquia de S . Antolin (47,9%), seguida a
larga distancia de Allende el Río ; la explicación de este hecho es clara para
el caso de Allende el Río, zona de huertas exterior al casco urbano, pero es
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menos clara en el caso de S . Antolin . Según el reparto de la población de los
sectores productivos se puede ver cómo en todas las parroquias había pobla-
ción del sector primario, por tanto, es lógico pensar que también la hubiera
en S. Antolin ; pero . si queremos valorar la importancia que tiene que S . Antolin
tuviera el 47,9% de la población dedicada a la agricultura, en tanto que Allende
el Río, zona claramente rústica, tenía sólo el 22,9%, habría que compararlo
con las cifras de reparto de la población total por parroquias; de esa manera
vemos que Allende el Río significaba sólo el 2,5% de la población total, de
modo que un porcentaje de 22,9% en el sector primario está indicando su gran
importancia en esta barriada; esto es obvio cuando observamos las cifras totales
de población de esta parroquia, en la que vemos que no aparecen trabajadores
de los sectores secundario y terciario, y que los 22 hortelanos de la zona eran
el 57,9% del total de la población de Allende el Río, donde se desconocen
los oficios del 42,1% de esa vecindad . En S. Antolin se agrupaba el 30,5%
de la población total de la ciudad, por tanto, también era bastante elevado el
porcentaje de agricultores que vivían en esta zona; probablemente se tratara
de familias que llevaban muchos años enraizadas en la ciudad o de ricos terra-
tenientes o ganaderos que vivían en la parte más céntrica de la ciudad, por haber
heredado de sus antepasados las casas donde vivían . El porcentaje de pobla-
ción primaria de las otras tres parroquias es significativamente más bajo, tanto
si lo relacionamos con las dos anteriores como si lo relacionamos con el porcen-
taje de población total que vivía en cada una de las parroquias ; en este último
sentido es especialmente significativa la parroquia de S . Miguel, que acumu-
lando el 40,3% de la población de la ciudad, tenía sólo un 11,5% de población
dedicada a actividades primarias ; las otras dos parroquias tienen porcentajes
algo más bajos pero no tan significativos (Santa Marina 7,3% de población primaria
respecto a un 11,9% de población total, y San Lázaro con 10,4% de población
primaria cuando reunía el 14,8% de la población de la ciudad).

El sector secundario lo encontramos fundamentalamente en las parroquias
de S. Antolin y de S . Miguel, en porcentajes muy similares, S . Antolin con el
46,9% y S. Miguel con 45,5% . Este sector era muy débil en las parroquias
de S. Lázaro y Santa Marina e inexistente en la de Allende el Rio . Como en
el sector primario es la parroquia de S . Antolin la que ofrece el porcentaje más
elevado; sin embargo, esto puede responder a circunstancias ajenas a las propias
características de la población de la ciudad, y, por el contrario, tratarse de una
razón puramente casual, pues la parroquia que cuenta con mejores datos, en
lo que a ocupación de sus habitantes se refiere, es, sin duda, San Antolin, que
sólo tiene un 36% de sus cabezas de familia sin indicación de profesión, en
tanto que en otras parroquias como S . Miguel ese porcentaje se eleva al 73,9%,
y S . Lázaro a 88,6% ; por tanto, en parroquias donde se podría esperar un alto
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CUADRO 13

LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN SANTA MARINA

Calle Primario Secundario Terciario Desconocido

Pero Espina:
—Cifra abs	 2 4 3 28
—Porc . lín	 5,4 10,8 8,1 75,7

Frente puerta:
—Cifra abs	 1 0 7 4
—Porc . lín	 8,3 0,0 58,3 33,3

Canónigo Burgos:
—Cifra abs	 0 2 4 8
—Porc. lín	 0,0 14,3 28,6 57,1

Merca Viejo:
—Cifra abs	 3 3 15 78
—Porc. lín	 3,0 3,0 15,2 78,8

porcentaje de población dedicada a la artesanía no podemos constatarlo por
falta de datos . Por las mismas razones el sector terciario se encuentra concen-
trado en S. Antolin, con un porcentaje muy elevado (61,9%), bastante mayor
que el de las dos parroquias que le siguen en importancia, S . Miguel (19,5%)
y Santa Marina (15,0%).

El análisis del cuadro anterior permite no sólo estudiar donde habitaban las
gentes que se dedicaban a cada sector, sino también considerar qué sectores
eran más importantes en cada parroquia ; en dos de ellas las actividades más
importantes eran las terciarias (Santa Marina y S . Antolin), en otra lo era el secun-
dario (S . Miguel), y en otras dos el primario (S . Lázaro y Allende el Río) . La
dificultad al interpretar la veracidad de estos datos continúa estando en los porcen-
tajes tan elevados de cabezas de familia sin indicación de profesión; en algunos
casos parece que puede ser lógica la importancia de un determinado sector,
como en Santa Marina, que al haber bastantes canónigos en ese área elevan
la cifra de población dedicada al sector terciario ; también podría decirse lo mismo
de S. Antolin, donde también habitan bastantes miembros del clero, o donde
se desarrollaría parte del comercio de la ciudad, o habitarían miembros de las
profesiones liberales ; también parece coherente que S . Miguel tuviera un alto
porcentaje de menestrales, así como que Allende el Río ocupara a todos sus
vecinos en la agricultura . Es menos clara esta situación para el caso de S . Lázaro,
que se ha considerado siempre como uno de los barrios industriosos de la ciudad,
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industrioso en el sentido de que allí se agruparían los menestrales, y, sin embargo,
los datos señalan una mayor importancia del sector primario.

El análisis de las diferentes calles de cada parroquia permite el estudio porme-
norizado de la situación concreta de los distintos sectores de la producción en
la ciudad . Para este análisis vamos a utilizar datos de tres parroquias, Santa
Marina, San Lázaro y S . Miguel.

En las cuatro calles que componen la parroquia de Sta. Marina (Cuadro 13)
no se encuentran los repartos porcdntuales similares a los del conjunto parro-
quial, por el contrario, las diferencias de cada calle con ese conjunto son bastantes
significativas . Ni siquiera en la calle más poblada de este área, Merca Viejo,
se encuentra similitud, aunque hay que tener en cuenta que es, sin duda, la
calle que más se acerca a las características parroquiales, con un predominio
del sector terciario (15,2%), frente a los bajos porcentajes de primario y secun-
dario con cantidades idénticas (3,0%).

Las calles de la parroquia de S . Lázaro ofrecen las características reflejadas
en el Cuadro 14.

Como ya hemos visto hasta ahora, los porcentajes de vecinos en los distintos
sectores de la producción varían bastante si los analizamos por calle que si se
evalúan en el conjunto parroquial ; en el caso de esta parroquia de S. Lázaro
no hay ninguna calle que presente porcentajes con similitud a los generales de
la parroquia que se han señalado anteriormente en el Cuadro 12. Algunas calles
tienen distribución bien diferente, pues mientras la media parroquial indica un
ligero predominio del sector primario, tres calles de las nueve que componen
la parroquia no tienen población dedicada al primario . El terciario que aparece
en segundo lugar con 3,6% del total de las ocupaciones conocidas, sólo alcanza
ese porcentaje en tres de las calles, y en esos casos los porcentajes son mucho
más elevados : la calle Macoqueros tiene un 14,3% de población terciaria,
S . Lázaro 8,0% y Ruy Zarzuela 6,5% . También se da el caso de que cuatro
calles no tienen ningún vecino dedicado al terciario . El sector secundario presenta
caracteres similares, es decir, hay cuatro calles que tienen una representación
del secundario superior al de la media parroquial, en tanto que en otras cuatro
calles no hay ni un sólo vecino que aparezca citado como dedicado a una ocupa-
ción que se incluya dentro del sector secundario.

Vamos, por último, a señalar los datos de la parroquia de S . Miguel para tratar
de ver si se puede hablar de unos caracteres comunes para todas estas parroquias.

Como en las otras parroquias analizadas, los porcentajes de la calle de
S. Miguel son muy diferentes de los que se citaron como porcentajes medios
de la parroquia 5 . En ésta dominaba el sector secundario, con un porcentaje del

5 . Véase página 148 .
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CUADRO 14

LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN SAN LÁZARO

Calle Primario Secundario Terciario Desconocido

San Lázaro:
-Cifra abs	 0 1 2 22

-Porc . lín	 0,0 4,0 8,0 88,0

Santa Clara:
-Cifra abs	 0 0 0 2

-Porc . lín	 0,0 0,0 0,0 100,0

Nuestra Señora:
-Cifra abs	 1 2 0 29

-Porc . lín	 3,1 6,2 0,0 90,6

Cuberos:
-Cifra abs	 0 0 0 16

-Porc . lín	 0,0 0,0 0,0 100,0

Mongrillo:
-Cifra abs	 2 1 1 29

-Porc . lín	 6,1 3,0 3,0 87,9

Ruy Zarzuela:
-Cifra abs	 3 0 2 26

-Porc.lín	 9,7 0,0 6,5 83,9

Corredera:
-Cifra abs	 1 1 0 18

-Porc . lín	 5,0 5,0 0,0 90,0

Plata:
-Cifra abs	 3 2 1 41

-Porc . lín	 6,4 4,3 2,1 87,2

Mac~oqueros:
-Cifra abs	 8 0 5 1

-Porc. lín	 57,1 0,0 35,7 7,1
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CUADRO 15

LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN SAN MIGUEL

Calle Primario Secundario Terciario Desconocido

Los Tintes:
-Cifra abs	 0 2 0 11
-Porc . lín	 0,0 15,4 0,0 84,6

Paniagua:
-Cifra abs	 0 59 17 117
-Porc . Un	 0,0 30,6 8,8 60,6

Corral Pasadero:
-Cifra abs	 0 3 0 4
-Porc . lín	 0,0 42,9 0,0 57,1

Mancornador:
-Cifra abs	 0 4 0 23
-Porc . lín	 0,0 14,8 0,0 85,2

Villauda:
-Cifra abs	 0 6 3 25
-Porc . lín	 0,0 17,6 8,8 73,5

Varrio Medina:
-Cifra abs	 2 3 1 29
-Porc.lín	 5,7 8,6 2,9 82,9

Tintes viejos:
-Cifra abs	 1 5 1 35
-Porc . lín	 2,4 11,9 2,4 83,3

Trompadero:
-Cifra abs	 0 2 1 25
-Porc . Un	 0,0 7,1 3,6 89,3

San Miguel:
-Cifra abs	 2 2 4 31
-Porc . lín	 5,1 5,1 10,3 79,5

Pellehería vieja:
-Cifra abs	 1 3 2 14
-Porc . lín	 5,0 15,0 10,0 70,0

San Marcos:
-Cifra abs	 1 6 2 32
-Porc . lín	 2,4 14,6 4,9 78,0
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CUADRO 15

LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN SAN MIGUEL (Cont .)

Calle Primario Secundario Terciario Desconocido

Puerta Burgos:
—Cifra abs	 0 0 2 4

—Porc . lín	 0,0 0,0 33,3 66,7

Cantarranas:
—Cifra abs	 1 2 1 26
—Porc.lín	 3,3 6,7 3,3 86,7

Rúa hasta puente:
—Cifra abs	 2 3 7 29
—Porc . lín	 4,9 7,3 17,1 70,7

Valdresería:
—Cifra abs	 1 1 2 13
—Porc . lín	 5,9 5,9 11,8 76,5

Gapatería:
—Cifra abs	 0 1 1 26
—Porc . lín	 0,0 3,6 3,6 92,9

17,0%; sólo en tres de las dieciséis calles de la parroquia se encuentra un porcen-
taje que alcance esta cifra, bien es cierto que en dos de los casos, las calles
de Paniagua y Corral Pasadero, los porcentajes de población que se ocupaba
en oficios del sector secundario era bastante más elevada, 30,6% y 42,9%

respectivamente 6 . En otras nueve calles el sector secundario era también predo-
minante . El sector primario tiene, sin duda poca importancia, y ello se demuestra
no sólo en los bajos porcentajes, sino también en el hecho de que en ocho de
las calles no se encuentra ni un solo vecino que se dedique a actividades prima-
rias . Las actividades terciarias se encuentran también desigualmente repartidas;
algunas calles siguen de cerca el patrón parroquial, con débil población terciaria,
otras no tienen ninguna, y no falta alguna en la que el terciario sea el único
sector señalado (en la Puerta de Burgos).

En resumen, después de analizar los porcentajes de población de las distintas

6 . De esos dos datos el más significativo es el de la calle de Paniagua, donde se concentraba un tercio
de la población de la parroquia y el 12,9% de la población total cle la ciudad . La otra calle es el corral
pasadero, donde sólo habitaban 7 vecinos, de los cuales tres se dedican a actividades secundarias, y de
los otros cuatro no hay indicación de su oficio.



LA INFORMÁTICA APLICADA AL ESTUDIO DE LA DEMOGRAFÍA HISTÓRICA

	

155

calles se puede concluir que el porcentaje medio de cada parroquia es simple-
mente una media del conjunto de las calles, pero de ninguna manera una cons-
tante que se repita, ya que ni en una sola de las calles se encuentran repetidos
porcentajes similares a los del conjunto de la parroquia.

La ausencia de población del sector primario en determinadas parroquias
o calles, que podría deberse a la ubicación de tales parroquias o calles, no parece
encontrar una relación causal . Es decir, se podría plantear la hipótesis de que
las calles sin población dedicada al sector primario serían aquéllas más centrales
y con menos relación o más difícil comunicación, por tanto, con el campo circun-
dante ; sin embargo, en parroquias y calles céntricas se encuentra población dedi-
cada al primario, en tanto que en calles más periféricas no hay ningún agricultor.

2 .2 . El reparto de fortunas en los distintos sectores
de la producción

Analizando los datos de las variables sector y cantidad pechada, vamos a
intentar valorar el nivel de riqueza de los cabezas de familia que se ocupaban
en los distintos sectores de la producción ; para ello vamos a comenzar por inter-
pretar el Cuadro 16.

Lo primero que llama la atención al analizar sus datos es la falta de coinci-
dencia entre los porcentajes que pagaban cada uno de los sectores en los
impuestos, y los porcentajes que pagaban los vecinos como conjunto ; pero esto
no es más que una repetición de lo que ya se ha señalado con anterioridad
al estudiar otros puntos, pues los porcentajes medios ciudadanos no eran el resul-
tado de una constante en los diferentes grupos, sino simplemente una media
que podía proceder de grupos muy dispares.

Al estudiar las cifras de cada uno de los sectores, se podría concluir que
el sector más pobre era el terciario, pues en él se encuentra el porcentaje mayor
de gentes que no pagaban nada en el repartimiento, le seguiría el sector secun-
dario, y al primario habría que considerarlo como el más privilegiado.

Sin embargo, estudiar las cifras por sí mismas, sin más, es decir, sin conocer,
por ejemplo, las razones para no pagar en el repartimiento, puede llevar a conclu-
siones falsas . Por ello consideramos conveniente hacer un estudio más porme-
norizado en el que se valoraran las cantidades que aportaban los miembros de
los distintos oficios ; para ello, utilizando también el programa Special Package
for Social Sciences introdujimos de nuevo en la computadora los datos, en este
caso únicamente de los que tenían indicación de profesión, para tratar de conocer
si la aportación o el nivel de riqueza dependía de las ocupaciones ejercidas.

Las cifras que aparecen en el Cuadro 17 ofrecen un buen panorama de los
oficios ciudadanos, así como de su importancia desde el punto de vista absoluto
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CUADRO 16

SECTORES DE PRODUCCIÓN Y NIVELES DE IMPUESTO

Pecho Primario Secundario Terciario Desconocido

0:

-Cifra abs	 10 14 99 195

-Porc . lín	 3,1 4,4 31,1 61,3

-Porc . col	 10,4 6,2 43,8 20,7

1-5:
-Cifra abs	 47 120 64 384

-Porc . lín	 7,6 19,5 10,4 62,4

-Porc . col	 49,0 53,6 28,3 40,7

6-10:
-Cifra abs	 7 28 22 99
-Porc . lín	 4,5 17,9 14,1 63,5

-Porc . col	 7,3 12,5 9,7 10,5

11-15:
-Cifra abs	 5 20 10 75

-Porc . lín	 4,5 18,2 9,1 68,2
-Porc . col	 5,2 8,9 4,4 7,9

16-20:
-Cifra abs	 4 3 6 32
-Porc . Un	 8,9 6,7 13,3 71,1
-Porc . col	 4,2 1,3 2,7 3,4

21-25:
-Cifra abs	 6 16 7 40

-Porc . lín	 8,7 23,2 10,1 58,0

-Porc . col	 6,2 7,1 3,1 4,2

+ 25:
-Cifra abs	 17 23 18 119
-Porc . lín	 9,6 13,0 10,2 67,2

-Porc . col	 17,7 10,3 8,0 12,6
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CUADRO 17

NIVELES DE IMPUESTO DEL SECTOR PRIMARIO

Oficio 0 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30

Labrador:
-Cifra abs	 9 36 5 4 1 1 4
-Porc . lín	 15,0 60,0 8,3 6,7 1,7 1,7 6,7
-Porc . col	 7,6 16,1 8,9 11,1 7,7 3,6 7,0
-Porc . tot	 1,7 6,8 0,9 0,8 0,2 0,2 0,8

Hortelano:
-Cifra abs	 0 1 1 1 2 3 12
-Porc. lín	 0,0 5,0 5,0 5,0 10,0 15,0 60,0
-Porc. col	 0,0 0,4 1,8 2,8 15,4 10,7 21,1
-Porc. tot	 0,0 0,2 0,2 0,2 0,4 0,6 2,3

Pastor:
-Cifra abs	 0 5 0 0 0 0 0
-Porc . lín	 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-Porc . col	 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-Porc . tot	 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pescador:
-Cifra abs	 0 2 0 0 1 0 0
-Porc . lín	 0,0 66,7 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0
-Porc . col	 0,0 0,9 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0
-Porc . tot	 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0

y relativo . Vamos a indicarlas teniendo en cuenta también la repartición por
sectores, de manera que comenzaremos por los datos del sector primario, para
continuar por secundario y terciario.

De acuerdo con estos porcentajes, la clase dedicada a actividades agrarias
tenía un nivel de rentas bastante elevado, sobre todo los denominados «orto-
lanosa, de los que no encontramos ninguno que no pagara nada en el reparti-
miento, sólo uno en cada uno de los tres niveles más bajos siguientes, y, por
el contrario, la mayoría pagando la máxima cantidad.

Los denominados labradores tenían un nivel más bajo ; la mayoría pagaban
entre 1 y 5 reales, lo que significaba que no eran tan pobres como para no
pagar (aunque había un 15% que no pagaba), pero se encontraban en el nivel
más bajo de los pecheros . En ese mismo grupo de pecheros más pobres es donde
se encuentran todos los pastores de la ciudad.

Las profesiones del sector secundario eran muy diversas, por ello, vamos
a agruparlas por diferentes tipos de artesanías.
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CUADRO 18

ARTESANÍA TEXTIL*

Oficio 0 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30

Cardador:
-Cifra abs	 3 8 0 1 0 0 0
-Porc.lín	 25,0 66,7 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0

-Porc. col	 2,5 3,6 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0
-Porc . tot	 0,6 1,5 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

Texedor:
-Cifra abs	 1 13 0 0 0 0 0

-Porc.lin	 7,1 92,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-Porc . col	 0,8 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-Porc . tot	 0,2 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tondidor:
-Cifra abs	 0 5 1 0 0 1 1

-Porc . Un	 0,0 62,5 12,5 0,0 0,0 12,5 12,5

-Porc . col	 0,0 2,2 1,8 0,0 0,0 3,6 1,8

-Porc . tot	 0,0 0,9 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2

Trapero:
-Cifra abs	 0 0 1 0 0 0 0

-Porc.lin	 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-Porc . col	 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0

-Porc . tot	 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

i<Tyntor»:
-Cifra abs	 1 0 0 0 0 0 0

-Porc . lín	 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-Porc . col	 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-Porc . tot	 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lencero:
-Cifra abs	 0 0 3 1 1 1 0
-Porc . lín	 0,0 0,0 50,0 16,7 16,7 16,7 0,0

-Porc . col	 0,0 0,0 5,4 2,8 2,8 2,8 0,0

-Porc . tot	 0,0 0,0 0,6 0,2 0,2 0,2 0,0

Pañero:
-Cifra abs	 0 0 1 0 0 0 1

-Porc . lín	 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
-Porc . col	 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 1,8

-Porc . tot	 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2

* Los porcentajes de columna se obtuvieron en relación a todos los oficios de la ciudad y no sólo a los del

cuadro en que se enmarcan.
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CUADRO 18

ARTESANÍA TEXTIL* (Cont .)

Oficio 0 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30

Calcetero:
-Cifra abs	 0 1 0 0 0 1 5
-Porc.lin	 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 14,3 71,4
-Porc . col	 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 3,6 8,8
-Porc . tot	 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,9

Sastre:
-Cifra abs	 1 15 3 1 0 1 0
-Porc .lín	 4,8 71,4 14,3 4,8 0,0 4,8 0,0
-Porc . col	 0,8 6,7 5,4 2,8 0,0 3,6 0,0
-Porc . tot	 0,2 2,8 0,6 0,2 0,0 0,2 0,0

Bordador:
-Cifra abs	 0 3 1 0 0 0 0
-Porc.lin	 0,0 75,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-Porc . col	 0,0 1,3 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0
-Porc . tot	 :	 0,0 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Sombrerero:
-Cifra abs	 1 0 3 0 0 0 1
-Porc . lín	 20,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 20,0
-Porc . col	 0,8 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 1,8
-Porc . tot	 0,2 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,2

En el sector artesano textil se puede ver una mayoría de cabezas de familia
entre los escalones más bajos del repartimiento, fundamentalmente entre aqué-
llos que tenían que pagar entre 1 y 5 reales . Los oficios que resultan atípicos
en esta norma general son los de calcetero, con un amplia mayoría en el escalón
más elevado (aquéllos que pagaban entre 26 y 30 reales), y el único tintorero
censado en ese año en la ciudad, que no pagaba absolutamente nada, claro
que no podemos afirmar si sería por su pobreza, o porque disfrutara de algún
tipo de exención.

El grupo de los que pagan entre 1 y 5 reales es seguido por el de los que
pagan entre 6 y 10, donde se encuentra el único trapero censado de la ciudad,
3 lenceros (50%), 1 pañero (50%) y 3 sombrereros (60%).

Los artesanos de esta especialidad no podrían ser agrupados fácilmente bajo
unas mismas características . Todos ellos pagan, es decir, no hay ninguno que
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CUADRO 19

ARTESANÍA DEL CUERO

Oficio 0 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30

Zapatero:
-Cifra abs	 1 5 2 6 3 5 4

-Porc . lín	 3,8 19,2 7,7 23,1 11,5 19,2 15,4

-Porc . col	 0,8 2,2 3,6 16,7 23,1 17,9 7,0

-Porc . tot	 0,2 0,9 0,4 1,1 0,6 0,9 0,8

Zurrador:
-Cifra abs	 0 4 0 1 0 0 0

-Porc .lín	 0,0 80,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0

-Porc . col	 0,0 1,8 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0

-Porc . tot	 0,0 0,8 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

Chapinero:
-Cifra abs	 0 0 0 2 0 0 1

-Porc.lín	 0,0 0,0 0,0 66,7 0,0 0,0 33,3

-Porc. col	 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 1,8

-Porc. tot	 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2

Pellegero:
-Cifra abs	 0 2 0 0 0 0 0

-Porc .lín	 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-Porc . col	 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-Porc . tot	 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sillero:
-Cifra abs	 0 0 1 1 0 0 0

-Porc.lín	 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0

-Porc . col	 0,0 0,0 1,8 2,8 0,0 0,0 0,0

-Porc . tot	 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

Albardero:
-Cifra abs	 0 0 0 1 0 0 1

-Porc.lín	 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0

-Porc. col	 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 1,8

-Porc. tot	 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2

Guarnicionero:
-Cifra abs	 0 0 1 0 0 0 0

-Porc .lín	 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-Porc . col	 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0

-Porc . tot	 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Curtidor:
-Cifra abs	 0 0 2 0 0 0 1

-Porc.lín	 0,0 0,0 66,7 0,0 0,0 0,0 33,3

-Porc . col	 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 1,8

-Porc . tot	 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,2
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se encuentre en el nivel 0, exceptuando un zapatero . Teniendo en cuenta que
de cada uno de esos oficios no hay muchos trabajadores, no es demasiado signi-
ficativo el resultado que nos ofrecen estas cifras, pues es muy arriesgado gene-
ralizar que el oficio de albardero era más lucrativo que el de pellejero, cuando
solamente hay dos representantes de cada uno de esos oficios . La especialidad
con mayor número de artesanos, la zapatería, reparte sus 26 trabajadores entre
los siete niveles señalados, y si hiciéramos una curva, ésta semejaría una campana
algo extraña, pues el nivel más alto es el del medio, con 23,1%, y le siguen
los niveles segundo y sexto con el mismo porcentaje cada uno (19,2%) ; sin
embargo, en una balanza se inclinaría algo más del lado de los más ricos, pues
el porcentaje de los que pagaban en el nivel más alto era significativamente supe-
rior (15,4%) que el de los que no pagaban en absoluto (3,8%).

Como en las otras artesanías, los trabajadores del metal (Cuadro 20) también
se encuentran preferentemente entre los pecheros que pagan en los niveles más
bajos; sólo el oficio de ferrador se encuentra en los dos niveles más altos, con
2 herradores pagando una cantidad entre 21 y 25 reales, y uno que pagaba
más de 26. También se encuentran algunos de estos artesanos que no pagaban,
concretamente dos caldereros (25%), 1 herrero (33,3%) y el único tornero
censado de la ciudad.

Una vez más se encuentran la mayoría de los artesanos en el nivel más bajo
de los pecheros : en construcción y arte (Cuadro 21) es donde se dan los mayores
porcentajes de trabajadores en el nivel de 1 a 5, no sólo de manera absoluta,
sino relativa si lo comparamos con el resto de las especialidades artesanas antes
señaladas, donde si también predominaban los artesanos en este nivel, no lo
estaban con tan altos porcentajes . A ese nivel le sigue el inmediatamente supe-
rior, y hay algún representante en los otros niveles tanto de pecheros como de
no pecheros, exceptuando el nivel entre 16 y 20 en el que no hay ni un solo
artesano de estos oficios.

Los artesanos que hemos agrupado bajo el epígrafe de artesanía diversa
(Cuadro 22) también se encuentran mayoritariamente en el nivel más bajo de
los pecheros; a este nivel le sigue el nivel medio, es decir, el de aquéllos que
contribuían entre 11 y 15 reales ; no hay ningún representante en el nivel de
16 a 20, y sólo los cantareros se encuentran en los dos niveles superiores.

Sector Terciario

Vamos a considerar las cifras de los distintos oficios que podemos encua-
drar dentro del sector denominado terciario . En este sector vamos a incluir en
primer lugar las actividades relacionadas con el abastecimiento ciudadano, sin
duda uno de los capítulos más interesantes del comercio de la ciudad . Después



162

	

MARÍA JESÚS FUENTE

CUADRO 20

ARTESANÍA DEL METAL

Oficio 0 :1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30

Calderero:
-Cifra abs	 2 4 1 1 0 0 0

-Porc.lin	 25,0 50,0 12,5 12,5 0,0 0,0 0,0

-Porc . col	 1,7 1,8 1,8 2,8 0,0 0,0 0,0

-Porc . tot	 0,4 0,8 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

Cerrajero:
-Cifra abs	 0 3 0 0 1 0 0

-Porc.lín	 0,0 75,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0

-Porc . col	 0,0 1,3 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0

-Porc . tot	 0,0 0,6 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0

Ferrador:
-Cifra abs	 0 1 1 0 0 2 1

-Porc.lin	 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 40,0 20,0

-Porc. col	 0,0 0,4 1,8 0,0 0,0 7,1 1,8

-Porc . tot	 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,4 0,2

Ferrero:
-Cifra abs	 1 0 0 2 0 0 0

-Porc .lín	 33,3 0,0 0,0 66,7 0,0 0,0 0,0

-Porc . col	 0,8 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0

-Porc . tot	 0,2 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0

Frenero:
-Cifra abs	 0 1 0 0 0 0 0

-Porc . lín	 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-Porc . col	 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-Porc . tot	 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tornero:
-Cifra abs	 1 0 0 0 0 0 0

-Porc . lín	 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-Porc . col	 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-Porc. tot	 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Espadero:
-Cifra abs	 0 2 0 0 0 0 0

-Porc .lín	 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-Porc . col	 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-Porc . tot	 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Latonero:
-Cifra abs	 0 1 0 0 0 0 0

-Porc .lín	 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-Porc . col	 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-Porc . tot	 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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CUADRO 21

ARTESANÍA DE CONSTRUCCIÓN Y ARTE

Oficio 0 1,5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30

Cantero:
-Cifra abs	 0 8 1 0 0 1 1
-Porc . un	 0,0 72,7 9,1 0,0 0,0 9,1 9,1
-Porc . col	 0,0 3,6 1,8 0,0 0,0 3,6 1,8
-Porc . tot	 0,0 1,5 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2

Carpintero:
-Cifra abs	 1 2 1 0 0 0 0
-Porc . Un	 25,0 50,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-Porc . col	 0,8 0,9 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0
-Porc . tot	 0,2 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Yesero:
-Cifra abs	 1 10 1 0 0 0 1
-Porc . lín	 7,7 76,9 7,7 0,0 0,0 0,0 7,7
-Porc . col	 0,8 4,5 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8
-Porc . tot	 0,2 1,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2

Tapiador:
-Cifra abs	 0 2 0 0 0 0 0
-Porc . lín	 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-Porc . col	 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-Porc . tot	 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pintor:
-Cifra abs	 0 7 2 0 0 0 0
-Porc. lín	 0,0 77,8 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0
-Porc. col	 0,0 3,1 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0
-Porc . tot	 0,0 1,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Platero:
-Cifra abs	 0 4 2 0 0 1 0
-Porc . u n	 0,0 57,1 28,6 0,0 0,0 14,3 0,0
-Porc . col	 0,0 1,8 3,6 0,0 0,0 3,6 0,0
-Porc . tot	 0,0 0,8 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0

Entallador:
-Cifra abs	 0 7 1 0 0 0 0
-Porc . lín	 0,0 87,5 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0
-Porc. col	 0,0 3,1 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0
-Porc . tot	 0,0 1,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Imaginero:
-Cifra abs	 0 1 0 1 0 0 0
-Porc . Un	 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0
-Porc . col	 0,0 0,4 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0
-Porc . tot	 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
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CUADRO 22

ARTESANÍA DIVERSA

Oficio 0 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30

Cabestrero:
-Cifra abs	 0 1 0 1 0 0 0

-Porc . lín	 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0

-Porc . col	 0,0 0,4 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0

-Porc . tot	 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

Cantarero:
-Cifra abs	 1 1 0 0 0 1 2

-Porc . Un	 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 40,0

-Porc. col	 0,8 0,4 0,0 0,0 0,0 3,6 3,5

-Porc . tot	 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4

Cubero:
-Cifra abs	 0 1 1 0 0 0 0

-Porc . lín	 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-Porc . col	 0,0 0,4 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0

-Porc . tot	 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Hace cuerdas arcos:
-Cifra abs	 0 1 0 0 0 0 0

-Porc . lín	 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-Porc . col	 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-Porc . tot	 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Relojero:
-Cifra abs	 0 1 0 1 0 0 0

-Porc. lín	 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0

-Porc . col	 0,0 0,4 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0

-Porc . tot	 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

Cordonero:
-Cifra abs	 0 1 0 1 0 0 0

-Porc . lín	 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0

-Porc . col	 0,0 0,4 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0

-Porc . tot	 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

Biolero:
-Cifra abs	 0 1 0 0 0 0 0

-Porc . lín	 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-Porc . col	 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-Porc. tot	 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Servillero:
-Cifra abs	 0 1 0 0 0 0 0

-Porc. lín	 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-Porc. col	 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-Porc . tot	 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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señalaremos los oficios relacionados con la sanidad, y a continuación las ocupa-
ciones que nombraremos bajo el epígrafe de servicio de letras e Iglesia, en el
que hay oficios tan diversos como escribano y capellán, aunque más diferentes
son aún los que agruparemos bajo el título de «diversos», pues entre ellos inclui-
remos los que hacen un trabajo para la casa como los criados o mayordomos,
pasando por hombres de armas, a mesoneros, porteros o pregoneros.

Las obligaciones contributivas de los encargados del abastecimiento ciuda-
dano difieren significativamente de las que hemos visto para los oficios del sector
secundario . En estas ocupaciones del abastecimiento alimenticio ciudadano sólo
encontramos en el nivel más bajo de los pecheros a molineros y panaderos:
5 de los 6 molineros (83,3%), y 5 de los 7 panaderos (71,4%) pagaban entre
1 y 5 reales . De los otros abastecedores sólo los carniceros se encuentran en
ese nivel en un porcentaje significativo 4 de los 9 carniceros (44,4%) ; los demás
se encuentran fundamentalmente en niveles más altos, siendo bastante impor-
tante el porcentaje de oficios en el nivel superior: el único especiero y el único
pescadero de la ciudad pagaban de 26 a 30 reales, 4 de los 9 mercaderes
(44,4%), 4 de los 12 fruteros (33,3%) y 2 de los 5 candeleros (40%) . En conjunto
se ve que se trata de una actividad que proporciona buenas rentas a quienes
se ocupan de ella ; únicamente los que ofrecen el abastecimiento más necesario
a la ciudad, como era el pan y la carne, son los que no consiguen más que
el nivel de un pequeño artesano, que paga en los impuestos pero que por la
cantidad que contribuye parece demostrar que no ha conseguido hacerse rico
con su actividad.

En el servicio sanitario (Cuadro 24) volvemos a encontrar de nuevo a la mayor
parte de los profesionales pagando en el primer nivel de los pecheros, el único
cirujano y el único hospitalero censados se encuentran en ese nivel, así como
5 de los 7 barberos . Los oficios de boticario y físico parecen ser más lucrativos,
pues sólo 1 de los 5 físicos y 1 de los 4 boticarios se encuentran en ese nivel;
hay otro físico en el nivel entre 11 y 15, y dos en el nivel más alto, claro que
también hay un fisico entre los no pecheros pero no sabemos si era por su pobreza
o por gozar de exención . De los otros 3 boticarios, 2 están en el nivel de 6
a 10, y otro en el nivel de 21 a 25. También hay un barbero en el nivel más
superior.

En el servicio de letras e Iglesia (Cuadro 25) es donde encontramos los porcen-
tajes más elevados de no pecheros, concretamente entre capellanes, canónigos
y curas no hay ninguno que pagara, y no porque se tratara de desposeídos,
sino porque gozaban de sus exenciones . En el grupo de los capellanes aparece
1 pagando en el nivel más bajo, se trata de un sacristán que incorporamos a
ese grupo del servicio de la Iglesia ; por tanto, queda claro que todos los miem-
bros del clero no contribuían en el repartimiento, y si sumamos los porcentajes



166

	

MARÍA JESÚS FUENTE

CUADRO 23

ABASTECIMIENTO

Oficio 0 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30

Molinero:
-Cifra abs	 0 5 0 0 0 1 0

-Porc . Un	 0,0 83,3 0,0 0,0 0,0 16,7 0,0

-Porc. col	 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0

-Porc. tot	 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0

Especiero:
-Cifra abs	 0 0 0 0 0 0 1

-Porc . Un	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

-Porc . col	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8

-Porc . tot	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

Candelero:
-Cifra abs	 1 1 1 0 0 0 2

-Porc . Un	 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 40,0

-Porc . col	 0,8 0,4 1,8 0,0 0,0 0,0 3,5

-Porc . tot	 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,4

Carnicero:
-Cifra abs	 1 4 1 0 2 0 1

-Porc . lin	 11,1 44,4 11,1 0,0 22,2 0,0 11,1

-Porc. col	 0,8 1,8 1,8 0,0 15,4 0,0 1,8

-Porc . tot	 0,2 0,8 0,2 0,0 0,4 0,0 0,2

Frutero:
-Cifra abs	 0 2 4 0 0 2 4

-Porc .lín	 0,0 16,7 33,3 0,0 0,0 16,7 33,3

-Porc . col	 0,0 0,9 7,1 0,0 0,0 7,1 7,0

-Porc . tot	 0,0 0,4 0,8 0,0 0,0 0,4 0,8

Mercader:
-Cifra abs	 0 1 1 2 0 1 4

-Porc . lin	 0,0 11,1 11,1 22,2 0,0 11,1 44,4
-Porc . col	 0,0 0,4 1,8 5,6 0,0 3,6 7,0

-Porc . tot	 0,0 0,2 0,2 0,4 0,0 0,2 0,8

Panadero:
-Cifra abs	 1 5 1 0 0 0 0

-Porc . Un	 14,3 71,4 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0

-Porc. col	 0,8 2,2 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0

-Porc. tot	 0,2 0,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Pescadero:
-Cifra abs	 0 0 0 0 0 0 1

-Porc .lin	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

-Porc . col	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8

-Porc . tot	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
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CUADRO 24

SERVICIO SANITARIO

Oficio 0 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30

Cirujano:
-Cifra abs	 0 1 0 0 0 0 0
-Porc.lín	 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-Porc . col	 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-Porc . tot	 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Doctor físico:
-Cifra abs	 1 1 0 1 0 0 2
-Porc .lín	 20,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 40,0
-Porc . col	 0,8 0,4 0,0 2,8 0,0 0,0 3,5
-Porc . tot	 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,4

Barbero:
-Cifra abs	 0 5 0 1 0 0 1
-Porc.lín	 0,0 71,4 0,0 14,3 0,0 0,0 14,3
-Porc. col	 0,0 2,2 0,0 2,8 0,0 0,0 1,8
-Porc . tot	 0,0 0,9 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2

Boticario:
-Cifra abs	 0 1 2 0 0 1 0
-Porc.lín	 0,0 25,0 50,0 0,0 0,0 25,0 0,0
-Porc . col	 0,0 0,4 3,6 0,0 0,0 3,6 0,0
-Porc . tot	 0,0 0,2 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0

Hospitalero:
-Cifra abs	 0 1 0 0 0 0 0
-Porc . lín	 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-Porc . col	 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-Porc. tot	 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

totales de los tres grupos, podemos ver que se trataba de un 14,9% de la pobla-
ción censada con sus oficios los que ya no pagaban por el hecho de ser miem-
bros del clero . También se encontraban entre los no pecheros 2 de los 3 bachi-
lleres, y el tercero pagaba entre 1 y 5 reales.

De los otros oficios incluidos en este grupo se encuentran como mayoritarios
los escribanos en el grupo entre 1 y 5 reales, y el único maestro de la ciudad
pagaba entre 6 y 10 reales.

Llama la atención que este es el único grupo en el que no se encuentra nadie
en el nivel más alto.

La mayor parte de los trabajadores de servicios diversos (Cuadro 26) también
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CUADRO 25

SERVICIO DE LETRAS E IGLESIA

Oficio 0 1-5 6-10 11,15 16-20 21-25 26-30

Escribano:
-Cifra abs	 1 9 1 2 1 0 0

-Porc.lín	 7,1 64,3 7,1 14,3 7,1 0,0 0,0

-Porc . col	 0,8 4,0 1,8 5,6 7,7 0,0 0,0

-Porc. tot	 0,2 1,7 0,2 0,4 0,2 0,0 0,0

Licenciado:
-Cifra abs	 0 1 1 1 0 1 0

-Porc. lín	 0,0 25,0 25,0 25,0 0,0 25,0 0,0

-Porc . col	 0,0 0,4 1,8 2,8 0,0 3,6 0,0

-Porc . tot	 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0

Bachiller:
-Cifra abs	 2 1 0 0 0 0 0

-Porc . lín	 66,7 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-Porc . col	 1,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-Porc . tot	 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Maestro:
-Cifra abs	 0 0 1 0 0 0 0
-Porc . lín	 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-Porc . col	 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0
-Porc . tot	 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Capellán:
-Cifra abs	 27 1 0 0 0 0 0

-Porc . lín	 96,4 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-Porc . col	 22,9 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-Porc . tot	 5,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Canónigo:
-Cifra abs	 50 0 0 0 0 0 0
-Porc .lín	 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-Porc . col	 42,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-Porc . tot	 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Cura:
-Cifra abs	 2 0 0 0 0 0 0

-Porc.lín	 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-Porc . col	 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-Porc . tot	 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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están en el nivel que pagaba entre 1 y 5 reales ; fuera de esta regla se encuen-
tran los trabajadores del servicio de casa de los cuales el 42,9% no pagaba
en los impuestos, y los mesoneros que parecen tener un nivel de ingresos supe-
rior, ya que la mayoría pagaba en los niveles de 6 a 10 reales (37,5%), y de
11 a 15 (25%), en tanto que otro 37,5% lo hace en el nivel más alto.

El análisis de la contribución de cada uno de los oficios al repartimiento,
permite un análisis más exacto de la realidad, pues si únicamente hubiéramos
tenido en cuenta el cuadro de la distribución del impuesto por sectores 7,
habríamos llegado a la conclusión de que el sector más pobre era el terciario,
pues era en el que aparecían más cabezas de familia no pecheras ; la realidad
se veía al analizar las profesiones, pues se podía ver cómo una buena parte de
esa población terciaria eran los miembros del clero de la ciudad, que represen-
taban un porcentaje verdaderamente significativo (14,9%) con respecto al número
de personas que aparecen censadas con indicación de su oficio . Esta circuns-
tancia nos lleva a pensar que el hecho de no contribuir en el impuesto no signi-
ficaba una falta de riquezas, cuando el vecino no pagaba por falta de recursos
se solía especificar en el documento, pues en él aparecen hombres y mujeres
calificados como «pobres», y que, en consecuencia, no contribuían.

Por otra parte, también hay que tener en consideración el hecho de que
no siempre el nivel en el que pagaban los miembros de un determinado oficio
significaba el nivel económico de ese oficio . Si en una misma ocupación había
personas en diferentes escalas, no era tampoco un síntoma seguro de que la
suerte era diversa para los distintos trabajadores de ese arte u oficio, sino que
en muchas ocasiones al beneficio obtenido por la ocupación desempeñada habría
que añadir la fortuna personal, es decir, las propiedades rústicas o urbanas que
tuviera en propiedad la persona . Esto, sin duda, es difícil de indicar con preci-
sión, y únicamente consideramos necesario hacer esta salvedad, para aquellos
casos en los que se produjera este hecho . En otros casos, sin embargo, sobre
todo cuando se trata de oficios en los que participan bastantes trabajadores,
si se ve una linea dominante en su forma de contribución, sería lógico pensar
que su nivel de fortuna viene dado por la ocupación que desempeñan ; por
ejemplo, en el caso concreto de molineros y panaderos, en buena medida pecheros
del nivel más bajo, se podría pensar que se trata de trabajadores que consiguen
de su trabajo un beneficio que les permite mantener su casa, pero que no les
eleva a niveles más altos de riqueza . En efecto, el hecho de que buena parte

7 . El cuadro se encuentra en la página 156.
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CUADRO 26

SERVICIOS DIVERSOS

Oficio 0 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30

De casa:
-Cifra abs	 6 7 0 0 0 1 0
-Porc . lín	 42,9 50,0 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0
-Porc . col	 5,1 3,1 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0

-Porc . tot	 1,1 1,3 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0

De armas:
-Cifra abs	 1 3 0 0 1 0 0

-Porc.lín	 20,0 60,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
-Porc . col	 0,8 1,3 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0

-Porc . tot	 0,2 0,6 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0

Mesonero:
-Cifra abs	 0 0 3 2 0 0 3
-Porc.lín	 0,0 0,0 37,5 25,0 0,0 0,0 37,5
-Porc . col	 0,0 0,0 5,4 5,6 0,0 0,0 5,3
-Porc . tot	 0,0 0,0 0,6 0,4 0,0 0,0 0,6

Portero:
-Cifra abs	 0 2 1 0 0 0 0
-Porc . lín	 0,0 66,7 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0

-Porc . col	 0,0 0,9 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0
-Porc . tot	 0,0 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Pregonero:
-Cifra abs	 0 3 0 0 0 0 0
-Porc.lín	 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-Porc. col	 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-Porc. tot	 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Acarreador:
-Cifra abs	 0 3 2 0 0 1 0
-Porc . lín	 0,0 50,0 33,3 0,0 0,0 16,7 0,0
-Porc . col	 0,0 1,3 3,6 0,0 0,0 3,6 0,0
-Porc . tot	 0,0 0,6 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0
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de los artesanos de los diferentes oficios pechen en el nivel de 1 a 5 reales
llevaría a la conclusión de que los menestrales de la ciudad conseguían un nivel
de ganancias que tampoco les permitía llevar una vida de lujos, sino al contrario,
un simple mantenimiento del hogar.

3 . LA RELACIÓN ENTRE EL LUGAR DE RESIDENCIA

EN LA CIUDAD Y EL IMPUESTO

En este punto vamos a tratar de analizar la relación existente entre estas
dos variables . Vamos a partir de la hipótesis de la distribución espacial de la
riqueza; ¿en los barrios más céntricos y antiguos de la ciudad vivían aquellas
personas de mayor solera, y, en consecuencia, de mayor riqueza de la
ciudad? 8. Algunos de los datos estudiados hasta el momento han puesto en
evidencia que parte de la población más rica vivía en las huertas de Allende
el Río, ¿es este un dato suficiente para desbaratar la hipótesis apuntada? Para
tratar de comprobar si la hipótesis se cumplía o no en la ciudad de nuestro
estudio, vamos a comenzar por analizar las cifras del repartimiento del impuesto
por parroquias, que son las que aparecen en el Cuadro 27.

En una primera visión de conjunto llama la atención el que los porcentajes
de no pecheros son más elevados en las parroquias de S . Antolin y S . Miguel,
posiblemente porque fuera en ellas en las que se encontrara un mayor número
no de pobres, sino de miembros del clero, quienes, sin duda, habitarían en las
parroquias más céntricas y antiguas de la ciudad; por el contrario, no se encuentra
ningún no pechero en las parroquias de S . Lázaro y Allende el Río, las dos
más alejadas del centro, y que cuentan con una población fundamentalmente
trabajadora . En el primer nivel de los pecheros se encuentran también las parro-
quias de S . Antolin y S . Miguel, pero esto es debido a que eran las más pobladas
de la ciudad, y, en consecuencia, las que tenían mayores porcentajes en todo.
Por ello, a la hora de valorar esas cifras tenemos que remitirnos a los datos
de población de las parroquias y a su significación porcentual en el conjunto
de la ciudad . En efecto, comparando los cuadros número 4 y número 27, se
puede observar que los porcentajes señalados en el nivel 1-5 son algo supe-
riores a los que representaba en el conjunto de la población la parroquia de
S. Antolin, e inferiores en la parroquia de S . Miguel, lo que realmente aclara
el hecho de que esos porcentajes altos se deben fundamentalmente a ser esta
última una parroquia de gran población, pero no porque en ella predominen

8 . Utilizaremos esta hipótesis al ser elemento definidor importante en la ciudad contemporánea, con
plena conciencia de los errores que se pueden plantear al tratar de examinar el pasado con los ojos del presente .
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CUADRO 27

LA DISTRIBUCIÓN DE FORTUNAS EN LAS DISTINTAS PARROQUIAS

Parroquia 0 1-5 6,10 11-15 16-20 21,25 + 25

Santa Marina:
-Cifra abs	 45 89 14 12 6 2 9
-Porc.lín	 25,4 50,3 7,9 6,8 3,4 1,1 . 5,1

-Porc. col	 :14,2 14,5 9,0 10,9 13,3 2,9 5,1

San Lázaro:
-Cifra abs	 0 110 35 28 10 8 29

-Porc . lín	 0,0 50,0 15,9 12,7 4,5 3,6 13,2
-Porc . col	 0,0 17,9 22,4 25,5 22,2 :11,6 :16,3

San Antolín:
-Cifra abs	 149 191 35 20 8 22 30
-Porc.lín	 32,7 42,0 7,7 4,4 1,8 4,8 6,6
-Poni . col	 46,9 31,1 22,4 18,2 17,8 31,9 16,9

San Miguel:
-Cifra abs	 124 217 69 46 19 33 93
-Porc.lín	 20,6 36,1 11,5 7,7 3,2 5,5 :15,5

-Porc . col	 39,0 35,3 44,2 41.,8 42,2 47,8 52,2

Allende el Río:
-Cifra abs	 0 8 3 4 2 4 17
-Porc . lín	 0,0 21,1 7,9 10,5 3,3 :10,5 44,7
-Poni . col	 0,0 1,3 1,9 3,6 4,4 5,8 9,6

los hombres de este nivel ; por el contrario, en el nivel de los no pecheros, se
puede ver cómo en la parroquia de S . Antolín había un porcentaje de hombres
no pecheros bastante superior (46,9%) al de la población de la parroquia en
el conjunto ciudadano (30,5%) . En las otras tres parroquias los porcentajes de
cabezas de familia que pagan en estos niveles son también diferentes respecto
al reparto de la población de la ciudad por parroquias ; en las parroquias de
Santa Marina y S. Lázaro el porcentaje de pecheros en el primer nivel es supe-
rior al de la media de población de las parroquias, en tanto que en Allende
el Río sucede lo contrario, el porcentaje de pecheros en el primer nivel es apro-
ximadamente la mitad que el porcentaje medio de la parroquia.

En el segundo de los niveles de pecheros, las cifras varían considerable-
mente; en este caso se ve de nuevo a la parroquia de S . Miguel encabezando
los porcentajes, lo que sí indica en este caso que era la parroquia con un mayor
índice de gentes en este grupo, ya que ella tiene en conjunto una población
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inferior, y porque los porcentajes de las otras parroquias son mucho más bajos
que las medias generales . En el tercer nivel podemos decir algo similar, con
la pequeña variante de que en Allende el Río también es superior el-porcentaje
de pecheros en este grupo que la media parroquial, sin embargo, considerando
la muy pequeña población de esta parroquia, significa sólo que había 4 cabezas
de familia en este grupo . Estas mismas características se intensifican en los dos
niveles siguientes, en los que llama la atención cómo la parroquia de Santa Marina
va perdiendo población en estos grupos más elevados . Por último en el nivel
más alto de los pecheros también tenemos a la parroquia de S . Miguel, y hay
que señalar el importante porcentaje de Allende el Río, que de una media de
2,5% del total de la población ciudadana, tiene el 9,6% de la población pechera
más rica de la ciudad.

Si examinamos estos datos para valorar el reparto de fortunas por parro-
quia, podemos ver cómo la parroquia de Santa Marina tiene sus máximos porcen-
tajes en los dos primeros grupos de no pecheros o de pecheros entre 1 y 5
reales (doble en el segundo que en el primero), siendo muy débiles los porcen-
tajes de los grupos superiores . S . Lázaro también tiene el 50% de su población
en el grupo de pecheros entre 1 y 5 reales, sin tener exentos, y debilitándose
el porcentaje según se va elevando la cantidad que se obliga a pechar 9. S.
Antolín comienza teniendo su máximo porcentaje en el grupo de los exentos,
y va disminuyendo según va ascendiendo la cantidad exigida en el impuesto,
hasta llegar al nivel entre 21 y 25 reales, en que de nuevo vuelve a haber un
ascenso; sin duda en esta parroquia habitaban gentes del clero en un alto porcen-
taje, que serían los que fundamentalmente integraban el grupo de los no pecheros,
pero al tiempo habitarían familias de raigambre y abolengo de la ciudad, aqué-
llos que posiblemente fueran propietarios de bienes rústicos o urbanos, y que,
por tanto, vivían en el barrio más céntrico y antiguo de la ciudad . Algo similar
ocurre en la parroquia de S . Miguel, aunque en ésta los porcentajes son menores
en los niveles más bajos, y algo más elevados en los niveles más altos . Allende
el Río es la parroquia más peculiar en lo que se refiere al reparto de fortunas:
ningún vecino no pagaba, 21,1% de los parroquianos pagaban en el nivel más
bajo, los porcentajes intermedios son más bajos, para pasar al nivel más alto
que era el que tenía el 44,7% de la población de esta parroquia.

Junto con esta distribución parroquial es interesante ver la distinción que
había en las distintas calles de cada parroquia, porque permitirá analizar la posi-

9 . El hecho de que en el nivel más alto se agrupe un porcentaje mayor se debe a que se incluyen

en ese grupo todos los vecinos que pagaban más de 25 reales ; hubiera sido más exacto hacer algunas subdi-

visiones más.
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CUADRO 28

EL IMPUESTO EN LAS CALLES DE LA PARROQUIA DE SANTA MARINA

Calle 0 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 + 25

Pero Espina:
-Cifra abs	 3 21 2 5 2 1 3

-Porc . lín	 8,1 56,8 5,4 13,5 5,4 2,7 8,1

-Porc . tot	 0,2 1,4 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2

Frente puerta:
-Cifra abs	 6 4 1 0 1 0 0

-Porc . lín	 50,0 33,3 8,3 0,0 8,3 0,0 0,0

-Porc . tot	 0,4 0,3 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0

Canónigo Burgos:
-Cifra abs	 8 4 2 0 0 0 0

-Porc. lín	 57,1 28,6 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0

-Porc. tot	 0,5 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Merca Viejo:
-Cifra abs	 22 54 7 7 3 0 6

-Porc . lín	 22,2 54,5 7,1 7,1 3,0 0,0 6,1
-Porc . tot	 1,5 3,6 0,5 0,5 0,2 0,0 0,4

bilidad de existencia de áreas de agrupación de la población atendiendo a los
niveles de fortuna.

Hay un predominio claro de los no pecheros en las calles de frente de la
puerta de Monzón y del canónigo Burgos, pero teniendo en cuenta que eran
las calles menos pobladas de esta parroquia, resultan más significativos los porcen-
tajes de las otras dos calles, las de Pero Espina y la plaza del Mercado Viejo;
en ambas se puede apreciar un porcentaje similar de pecheros que pagaban
en el nivel más bajo y que significaban algo más del 50% de los vecinos de
la calle, pero es más importante el número de no pecheros en la calle de Mercado
Viejo que en la de Pero Espina, lo que nos lleva a pensar que era en esa zona
donde se agrupaban una parte de los clérigos que servían a la Catedral . Los
porcentajes de pecheros en niveles más altos son muy bajos y poco significativos.

En S . Lázaro la distribución de los vecinos en los distintos grupos es tan
similar, que no se pueden señalar características realmente distintivas de alguna
calle en particular; por el contrario, habría que decir que en el mismo espacio
ciudadano se agrupaban muy próximos unos a otros vecinos de muy diferente
nivel económico . La diferenciación espacial por fortunas, en el caso de que la
hubiera, lo que no parece probable a la vista de los resultados obtenidos hasta
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CUADRO 29

IMPUESTOS EN LAS CALLES DE SAN LÁZARO

Calle

	

0 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 + 25

San Lázaro:
-Cifra abs	 0 15 2 3 2 2 2
-Porc . lín	 0,0 60,0 8,0 12,0 8,0 8,0 8,0
-Porc . tot	 0,0 1,0 0,1 0,2 0,1 0,1 • 0,1

Santa Clara:
-Cifra abs	 0 2 0 0 0 0 0
-Porc . lín	 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-Porc . tot	 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nuestra Señora:
-Cifra abs	 0 12 5 4 1 1 9
-Porc . lín	 0,0 37,5 15,6 12,5 3,1 3,1 28,1
-Porc . tot	 0,0 0,8 0,3 0,3 0,1 0,1 0,6

Cubero:
-Cifra abs	 0 5 2 4 2 0 3
-Porc . lín	 0,0 31,2 12,5 25,0 12,5 0,0 18,7
-Porc . tot	 0,0 0,3 0,1 0,3 0,1 0,0 0,2

Mongrillo:
-Cifra abs	 0 18 5 5 0 2 3
-Porc.lín	 0,0 54,5 15,2 15,2 0,0 6,1 9,1
-Port. tot	 0,0 1,2 0,3 0,3 0,0 0,1 0,2

Ruy Zarzuela:
-Cifra abs	 0 20 5 3 1 1 1
-Porc . lín	 0,0 64,5 16,1 9,7 3,2 3,2 3,2
-Porc . tot	 0,0 1,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1

Corredera:
-Cifra abs	 0 10 4 4 0 0 2
-Porc .lín	 0,0 50,0 20,0 20,0 0,0 0,0 10,0
-Porc . tot	 0,0 0,7 0,3 0,3 0,0 0,0 0,1

Plata:
-Cifra abs	 0 22 9 3 4 2 7
-Porc .lín	 0,0 46,8 19,1 6,4 8,5 4,3 14,9
-Porc . tot	 0,0 1,5 0,6 0,2 0,2 0,1 0,5

Magoqueros:
-Cifra abs	 0 6 3 2 0 0 3
-Porc.lín	 0,0 42,9 21,4 14,3 0,0 0,0 21,4
-Porc . tot	 0,0 0,4 0,2 0,1 0,0 0,0 0,2
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CUADRO 30

IMPUESTOS EN LAS CALLES DE SAN ANTOLÍN

Calle 0 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 + 25

Mejorada:
-Cifra abs	 15 41 13 5 5 11 18

-Porc . lín	 13,9 38,0 12,0 4,6 4,6 10,2 16,7

-Porc . tot	 1,0 2,7 0,9 0,3 0,3 0,7 :1,2

Barrio Nuevo:
-Cifra abs	 24 19 2 6 0 1 1

-Porc.lín	 45,3 35,8 3,8 11,3 0,0 1,9 1,9

-Porc. tot	 1,6 1,3 0,1 0,4 0,0 0,1 0,1

Frontera:
-Cifra abs	 1 6 1 0 0 0 0

-Porc . lín	 12,5 75,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0

-Porc . tot	 0,1 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Gil de Fuentes:
-Cifra abs	 20 15 1 1 0 2 2

-Porc . lín	 48,8 36,6 2,4 2,4 0,0 4,9 4,9

-Porc . tot	 1,3 1,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1

Puerta Burgos:
-Cifra abs	 2 2 0 1 0 1 0

-Porc . lín	 33,3 33,3 0,0 16,7 0,0 16,7 0,0

-Porc. tot	 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0

San Marcos:
-Cifra abs	 5 6 3 0 0 2 0

-Porc . lín	 31,2 37,5 18,7 0,0 0,0 12,5 0,0

-Porc . tot	 0,3 0,4 0,2 0,0 0,0 0, :1 0,0

Cerraxería Vieja:
-Cifra abs	 10 9 0 0 0 0 0

-Porc . Un	 52,6 47,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-Porc . tot	 0,7 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Valdresería:
-Cifra abs	 6 2 2 1. 0 0 1

-Porc . lin	 50,0 16,7 16,7 8,3 0,0 0,0 8,3

-Porc . tot	 0,4 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1

Águila:
-Cifra abs	 20 8 3 1 0 2 1

-Porc . lín	 57,1 22,9 8,6 2,9 0,0 5,7 2,9

-Porc . tot	 1,3 0,5 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1
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CUADRO 30

IMPUESTOS EN LAS CALLES DE SAN ANTOLÍN (Cont .)

Calle 0 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 + 25

Carnicerías:
-Cifra abs	 20 34 7 4 1 2 4
-Porc . lín	 27,8 47,2 9,7 5,6 1,4 2,8 5,6
-Porc . tot	 1,3 2,3 0,5 0,3 0,1 0,1 0,3

Santa Fe:
-Cifra abs	 9 23 1 0 2 0 2
-Porc . lín	 24,3 62,2 2,7 0,0 5,4 0,0 5,4
-Porc . tot	 0,6 1,5 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1

Dom Pero:

-Cifra abs	 11 18 2 1 0 1 1
-Porc . lín	 32,4 52,9 5,9 2,9 0,0 2,9 2,9
-Porc . tot	 0,7 1,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1

San Francisco:
-Cifra abs	 6 8 0 0 0 0 0
-Porc . Un	 42,9 57,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-Porc . tot	 0,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ahora, podría darse en partes de una calle limítrofe con partes de otra calle
en la que también se asentaran miembros más ricos de la ciudad, pero como
esto no lo podemos deducir de la información que nos da el censo no podremos
tampoco afirmarlo.

Como en las parroquias anteriores, no se puede decir que ninguna de las
calles de la parroquia de S . Antolín muestre una posible diferenciación espacial
según el nivel de fortuna, pues de acuerdo con los datos son miembros de las
diferentes clases sociales, económicamente hablando, las que conviven en las
mismas calles de una parroquia.

En la parroquia de S . Miguel (Cuadro 31) se encuentran las mismas caracte-
rísticas generales que hemos definido para las demás, es decir, parece existir
una mezcla social en lo que se refiere a proximidad de vivienda entre gentes
de diferentes niveles económicos, sin embargo, en esta parroquia podríamos
señalar un caso especial que es el de la calle de Paniagua ; en esta calle encon-
tramos más altos porcentajes en el nivel superior de los pecheros que en ningún
otro: el 30,6% de los vecinos de esta calle pagaban más de 25 reales como
contribución en el repartimiento de la alcabala; a ese porcentaje le sigue en
importancia el de los vecinos que pagan en el primer nivel que son el 21,2%
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CUADRO 31

IMPUESTOS EN LAS CALLES DE SAN MIGUEL

Calle 0 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 + 25

Los Tintes:
-Cifra abs	 1 4 4 0 0 1 3

-Porc . lín	 7,7 30,8 30,8 0,0 0,0 7,7 23,1

-Porc . tot	 0,1 0,3 0,3 0,0 0,0 0,1 0,2

Paniagua:
-Cifra abs	 16 41 25 25 9 18 59

-Porc . lín	 8,3 21,2 13,0 13,0 4,7 9,3 30,6

-Porc . tot	 1,1 2,7 1,7 1,7 0,6 1,2 4,0

Corral pasadero:
-Cifra abs	 2 4 0 1 0 0 0

-Porc . lío	 28,6 57,1 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0

-Pon: . tot	 0,1 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

Mancornador:
-Cifra abs	 6 11 4 4 0 1 1

-Porc . lín	 22,2 40,7 14,8 14,8 0,0 3,7 3,7

-Porc . tot	 0,4 0,7 0,3 0,3 0,0 0,1 0,1

Villauda:
-Cifra abs	 9 14 6 1 2 1 1

-Porc . lín	 26,5 41,2 17,6 2,9 5,9 2,9 2,9

-Porc . tot	 0,6 0,9 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1

Varrio Medina:
-Cifra abs	 10 14 4 2 1 1 3

-Porc. lín	 28,6 40,0 11,4 5,7 2,9 2,9 8,6

-Porc . tot	 0,7 0,9 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2

Tintes viejos:
-Cifra abs	 10 18 4 2 2 1 5

-Porc . lín	 23,8 42,9 9,5 4,8 4,8 2,4 11,9

-Porc . tot	 0,7 1,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,3

Trompadero:
-Cifra abs	 10 15 0 1 0 0 2

-Porc . lín	 35,7 53,6 0,0 3,6 0,0 0,0 7,1

-Porc . tot	 0,7 1,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1

San Miguel:
-Cifra abs	 18 10 4 2 1 2 2

-Porc . lín	 46,2 25,6 10,3 5,1 2,6 5,1 5,1

-Porc . tot	 1,2 0,7 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1
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CUADRO 31

IMPUESTOS EN LAS CALLES DE SAN MIGUEL (Cont .)

Calle 0 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 + 25

Pellehería Vieja:
-Cifra abs	 4 12 2 0 2 0 0
-Porc . lín	 20,0 60,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0
-Porc . tot	 0,3 0,8 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0

San Marcos:
-Cif ra abs	 8 12 4 6 2 1 8
-Porc. lín	 19,5 29,3 9,8 14,6 4,9 2,4 19,5
-Porc. tot	 0,5 0,8 0,3 0,4 0,1 0,1 0,5

Puerta Burgos:
-Cifra abs	 1 4 0 0 0 0 1
-Porc. lín	 16,7 66,7 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7
-Porc. tot	 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Cantarranas:
-Cifra abs	 5 19 5 1 0 0 0
-Porc. lín	 16,7 63,3 16,7 3,3 0,0 0,0 0,0
-Porc. tot	 0,3 1,3 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0

Rúa hasta la puente:
-Cifra abs	 10 15 6 1 0 5 4
-Porc.lín	 24,4 36,6 14,6 2,4 0,0 12,2 9,8
-Porc. tot	 0,7 1,0 0,4 0,1 0,0 0,3 0,3

Valdresería:
-Cifr a abs	 4 1 0 0 0 0 2
-Porc . lín	 23,5 64,7 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8
-Porc . tot	 0,3 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Capatería:
-Cifra abs	 10 13 1 0 0 2 2
-Porc .lín	 35,7 46,4 3,6 0,0 0,0 7,1 7,1
-Porc . tot	 0,7 0,9 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
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de los cabezas de familia, y llama la atención que sólo se trata de un 8,3%
el número de vecinos que no pagan por estar exentos o ser pobres ; este bajo
porcentaje de no pecheros es significativo si consideramos que en el conjunto
ciudadano los no pecheros eran el 21,3%, y concretamente en la parroquia de
S. Miguel el porcentaje de no pecheros era de 20,6 . Es posible que esta calle,
la principal de la ciudad durante la Baja Edad Media, y posiblemente también
en estos años del siglo xvI en los que se hace el repartimiento que analizamos,
fuera el lugar de residencia de gentes acomodadas de la ciudad, que tuvieran
en ella sus casas principales o sus pequeños palacios, de los cuales quedaban
aún algunos vestigios a comienzos de nuestro siglo . No es de extrañar que esta
calle, que era la arteria principal de la ciudad, que partía la ciudad en dos en
el momento de su definición, y que llevaba a los vecinos hasta la Catedral desde
la parte sur de la ciudad, fuera la más importante, y la que agrupara a los «impor-
tantes» o ricos de la ciudad en ella; no será hasta algo después cuando se produzca
el desplazamiento del eje vital de la ciudad hacia más al norte, aunque en este
momento ya se estaba efectuando el desplazamiento de tipo físico por haberse
ampliado la ciudad hacia el norte, y no traspasar el río, que lo tenían como
barrera natural de la ciudad en ese momento.

Este análisis de la distribución espacial de la población muestra claramente
una de las características de la ciudad de la Edad Media: no hay diferenciación
social del espacio . Las gentes se entremezclan y viven próximas unas a otras
sin considerar su nivel de riqueza . Los más ricos vivían en casas amplias y buenas,
al lado de otras que, a decir del nivel económico de sus moradores, deberían
ser bastante deficientes . La división social de la ciudad contemporánea no puede
encontrar precedentes en la ciudad medieval 10

4 . TRABAJO Y VIVIENDA . ¿AGRUPACIÓN O SEGREGACIÓN

EN LA CIUDAD MEDIEVAL?

Además de tratar de conocer de qué manera se hacía el reparto de riquezas
en las distintas partes de la ciudad, sería muy interesante llegar a conocer si
había una segregación en las áreas de habitabilidad promovida por otros factores

10 . En un apéndice se transcribirá el encabezamiento de vecinos de algunas calles de esta ciudad;
con ello se pretende ver la ausencia de segregación social por razón de fortuna existente en la ciudad de
nuestro estudio, posiblemente un ejemplo a generalizar para el resto de las ciudades castellanas en la Edad
Media y comienzos de la Edad Moderna .
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CUADRO 32

LOCALIZACIÓN PARROQUIAL DE LOS OFICIOS DEL SECTOR PRIMARIO

Oficio Santa Marina San Lázaro San Antolín San Miguel Allende Río

Labrador:
-Cifra abs	 3 7 40 6 4
-Porc . lín	 5,0 11,7 66,7 10,0 6,7
-Porc . col	 5,9 30,4 14,0 4,0 19,0
-Porc. tot	 0,6 1,3 7,5 1,1 0,8

Hortelano:
-Cifra abs	 2 0 3 0 15
-Porc.lín	 10,0 0,0 15,0 0,0 75,0
-Porc . col	 3,9 0,0 1,1 0,0 71,4
-Porc . tot	 0,4 0,0 0,6 0,0 2,8

Pastor:
-Cifra abs	 1 2 0 0 2
-Porc .lín	 20,0 40,0 0,0 0,0 40,0
-Porc . col	 2,0 8,7 0,0 0,0 9,5
-Porc . tot	 0,2 0,4 0,0 0,0 0,4

Pescador:
-Cifra abs	 1 0 0 2 0
-Porc.lín	 33,3 0,0 0,0 66,7 0,0
-Porc . col	 2,0 0,0 0,0 1,3 0,0
-Porc . tot	 0,2 0,0 0,0 0,4 0,0

que no estuvieran relacionados directamente con la fortuna, aunque indirecta-
mente puedan estarlo . Uno de esos factores, los oficios u ocupaciones de los
vecinos fue apuntado en páginas anteriores, cuando se estudió la distribución
espacial de los sectores productivos, pero sería más interesente estudiar los datos
de esa distribución de manera más detallada a través de los oficios . Contamos
con los datos de la distribución parroquial de las ocupaciones, lo que sirve para
ofrecer una idea bastante buena de cómo se llevaba a cabo la distribución que
estudiamos ; la relación entre calle y oficio no fue factible porque al tener que
introducir muchas calles y muchos oficios los resultados se salían de los que
permitía la computadora.

Para señalar la distribución parroquial de los oficios, vamos a dividir estos
últimos de la misma manera que se hizo anteriormente al estudiar el nivel de
riqueza de los vecinos ; por tanto, utilizaremos en principio la división en sectores
(primario, secundario y terciario), y en aquéllos que sean más numerosos se
agruparán por afinidad de actividades.
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CUADRO 33

LOCALIZACIÓN PARROQUIAL DE LA ARTESANÍA TEXTIL

Oficio Santa Marina San Lázaro San Antolín San Miguel Allende Río

Cardador:
-Cifra abs	 0 2 6 4 0
-Porc . lín	 0,0 16,7 50,0 33,3 0,0

-Porc . col	 0,0 8,7 2,1 2,6 0,0

-Porc. tot	 0,0 0,4 1,1 0,8 0,0

Texedor:
-Cifra abs	 0 1 9 4 0

-Porc .lín	 0,0 7,1 64,3 28,6 0,0

-Porc . col	 0,0 4,3 3,2 2,6 0,0

-Porc . tot	 0,0 0,2 1,7 0,8 0,0

Tondidor:
-Cifra abs	 0 0 1 7 0

-Porc . lín	 0,0 0,0 12,5 87,5 0,0
-Porc . col	 0,0 0,0 0,4 4,6 0,0

-Porc . tot	 0,0 0,0 0,2 1,3 0,0

Trapero:
-Cifra abs	 0 0 1 0 0

-Porc .lín	 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

-Porc . col	 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0
-Porc . tot	 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0

«Tynton:
-Cifra abs	 0 0 0 1 0

-Porc .lín	 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

-Porc . col	 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0

-Porc . tot	 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0

Lencero:
-Cifra abs	 0 0 3 3 0

-Porc . lín	 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0
-Porc. col	 0,0 0,0 1,1 2,0 0,0

-Porc . tot	 0,0 0,0 0,6 0,6 0,0

Pañero:
-Cifra abs	 0 0 2 0 0

-Porc .lín	 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

-Porc . col	 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0

-Porc . tot	 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0
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CUADRO 33

LOCALIZACIÓN PARROQUIAL DE LA ARTESANÍA TEXTIL (Cont .)

Oficio Santa Marina San Lázaro San Antolín San Miguel Allende Río

Calcetero:
-Cifra abs	 0 0 0 7 0
-Porc . lín	 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
-Porc . col	 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0
-Porc . tot	 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0

Sastre:
-Cifra abs	 0 1 13 7 0
-Porc . lín	 0,0 4,8 61,9 33,3 0,0
-Porc . col	 0,0 4,3 4,6 4,6 0,0
-Porc . tot	 0,0 0,2 2,4 1,3 0,0

Bordador:
-Cifra abs	 0 0 4 0 0
-Porc . un	 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
-Porc . col	 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0
-Porc . tot	 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0

Sombrerero:
-Cifra abs	 0 0 1 4 0
-Porc . lín	 0,0 0,0 20,0 80,0 0,0
-Porc . col	 0,0 0,0 0,4 2,6 0,0
-Porc . tot	 0,0 0,0 0,2 0,8 0,0

Considerando que son tan pocos los oficios que se incluyen dentro de las
actividades primarias, no hay grandes diferencias entre estos resultados y los
que analizamos cuando de manera general estudiamos la localización de los
sectores productivos en las parroquias de la ciudad . En los datos aquí seña-
lados se puede ver cómo la mayor parte de los clasificados como labradores
vivían en la parroquia de S . Antolín, seguida a muy larga distancia de la de
S. Lázaro y S . Miguel, siendo bastante pocos los labradores que vivían en Allende
el Río, aunque considerando que la población de esta parroquia era muy pequeña,
los 4 labradores que vivían en ella representaban el 19,0% de la población activa
de la parroquia . Esta, por el contrario, acogía a la mayor parte de los denomi-
nados hortelanos, pues el 75% de ellos vivían en Allende el Río (15 de los 20
existentes), los otros 5 estaban repartidos entre S . Antolín (donde vivían 3) y

Santa Marina (donde vivían 2) . Los pocos pastores que había en Palencia se
encontraban en las parroquias periféricas, 1 en Santa Marina (donde más tarde
se encontrará la calle de los Pastores), 2 en S . Lázaro, y otros 2 en Allende el Río.
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CUADRO 34

LOCALIZACIÓN PARROQUIAL DE LA ARTESANÍA DEL CUERO

Oficio Santa Marina San Lázaro San Antolín San Miguel Allende Río

Zapatero:
-Cifra abs	 1 1 14 10 0

-Porc.lin	 3,8 3,8 53,8 38,5 0,0

-Porc . col	 2,0 4,3 4,9 6,6 0,0

-Porc . tot	 0,2 0,2 2,6 1,9 0,0

Zurrador:
-Cifra abs	 0 0 1 4 0

-Porc.lín	 0,0 0,0 20,0 80,0 0,0

-Porc . col	 0,0 0,0 0,4 2,6 0,0

-Porc . tot	 0,0 0,0 0,2 0,8 0,0

Chapinero:
-Cifra abs	 0 0 0 3 0

-Porc.lín	 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

-Porc. col	 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0

-Porc. tot	 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0

Pellegero:
-Cifra abs	 0 0 0 2 0

-Porc .lín	 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

-Porc . col	 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0

-Porc . tot	 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0

Sillero:
-Cifra abs	 1 0 0 1 0

-Porc.lín	 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0

-Porc . col	 2,0 0,0 0,0 0,7 0,0

-Porc . tot	 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0

Albardero:
-Cifra abs	 0 0 0 2 0

-Porc .lín	 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

-Porc . col	 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0

-Porc . tot	 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0

Guarnicionero:
-Cifra abs	 0 0 0 1 0

-Porc .Un	 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

-Porc . col	 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0

-Porc . tot	 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0

Curtidor:
-Cifra abs	 0 0 0 3 0

-Porc .lín	 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

-Porc . col	 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0

-Porc . tot	 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0
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Al analizar las cifras del Cuadro 33 llama inmediatamente la atención el hecho
de que no exista ningún artesano del textil en las parroquias de Allende el Rio
y Santa Marina, en la primera de ellas porque sólo se encuentran actividades
agrícolas, y en la segunda porque se trata de una parroquia con débil porcen-
taje de población dedicada al sector artesano . En las otras tres parroquias sí
se encuentran representantes de los distintos oficios del sector textil . En S . Antolin
viven 40 artesanos, pero sólo representan el 14,3% de la población activa de
la parroquia, en San Miguel son 37, que representan un porcentaje mayor en
el conjunto de esta parroquia, pues son el 24,3%, y en San Lázaro sólo se encuen-
tran 4 artesanos del textil, que con el bajo porcentaje de población censada
con ocupación en esta parroquia significan el 17,3% de ella . Teniendo en cuenta
los porcentajes de población de cada parroquia (en el Cuadro 4), se puede afirmar
que la parroquia que acogía un mayor número de población ocupada en la arte-
sanía textil era la de S . Antolin . No había en esta parroquia ninguna calle con
nombre que indicara la acumulación de actividades textiles en ella . Tampoco
ocurre esto en las otras parroquias, aunque en San Miguel hay dos calles, una
denominada los Tintes y otra los Tintes Viejos ; en esta última vivía un único
vecino cuyo apellido podría estar relacionado con la actividad que da nombre
a la calle: se trata de Francisco del Tinte, que pagaba dos reales en el encabe-
zamiento . En la calle denominada de los Tintes no hay ningún vecino que aparezca
con el oficio de tintorero.

Los artesanos del cuero (Cuadro 34) siguen a los del textil en lo que a su
ubicación se refiere ; la mayoría de ellos habitan en la parroquia de S . Miguel,
en la que representan el 17,2% de su población activa; le sigue en importancia
la parroquia de S . Antolin donde viven 14 zapateros y un zurrador, pero que
representan sólo un 5,3% de la población activa de esta parroquia enumerada
en el encabezamiento que estudiamos . En la parroquia de S . Miguel es donde
se encuentran las calles de Zapatería y Baldresería, pero en la primera no aparece
censado ninguno de los zapateros de la ciudad, en tanto que en la segunda vive
Miguel Zapatero; en la parroquia de S . Antolin se encuentra también parte de
la calle Baldresería, pero en ella no aparece ningún vecino que se dedique a
las actividades de la artesanía del cuero.

Al contrario de lo que señalábamos para la artesanía textil y del cuero, agru-
padas principalmente en la parroquia de San Miguel, los artesanos del metal
(Cuadro 35) habitaban fundamentalmente en la parroquia de S . Antolin; dos
tercios de ellos (16) vivían en San Antolin, y sólo 8 en S . Miguel ; no hay noticia
de ninguno que viviera en Allende el Río o en S . Lázaro, y solamente 1 (un
calderero) en Santa Marina . Solamente una de las calles de la ciudad recuerda
alguna de estas actividades del metal, se trata de la calle de la Cerraxería vieja,
que se encontraba en la parroquia de S . Antolín, pero en la que, como ya hemos
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CUADRO 35

LOCALIZACIÓN PARROQUIAL DE LA ARTESANÍA DEL METAL

Oficio Santa Marina San Lázaro San Antolín San Miguel Allende Río

Calderero:
-Cifra abs	 1 0 7 0 0
-Porc.lín	 12,5 0,0 87,5 0,0 0,0
-Porc . col	 2,0 0,0 2,5 0,0 0,0
-Porc . tot	 0,2 0,0 1,3 0,0 0,0

Cerrajero:
-Cifra abs	 0 0 3 1 0
-Porc.lín	 0,0 0,0 75,0 25,0 0,0
-Porc . col	 0,0 0,0 1,1 0,7 0,0
-Porc . tot	 0,0 0,0 0,6 0,2 0,0

Ferrador:
-Cifra abs	 0 0 1 4 0
-Porc.lín	 0,0 0,0 20,0 80,0 0,0
-Porc . col	 0,0 0,0 0,4 2,6 0,0
-Porc . tot	 0,0 0,0 0,2 0,8 0,0

Ferrero:
-Cifra abs	 0 0 3 0 0
-Porc . lín	 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
-Porc . col	 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0
-Porc . tot	 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0

Frenero:
-Cifra abs	 0 0 1 0 0
-Porc . lín	 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
-Porc . col	 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0
-Porc . tot	 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0

Tornero:
-Cifra abs	 0 0 0 1 0
-Porc.lín	 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
-Porc . col	 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0
-Porc . tot	 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0

Espadero:
-Cifra abs	 0 0 0 2 0
-Porc . lín	 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
-Porc . col	 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0
-Porc . tot	 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0

Latonero:
-Cifra abs	 0 0 1 0 0
-Porc . lín	 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
-Porc . col	 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0
-Porc . tot	 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
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señalado antes para las otras artesanías, tampoco hay ninguna persona censada
que se dedicara a actividades relacionadas con la cerrajería o con otra actividad
de la artesanía del metal.

La artesanía que se ocupa de la construcción y el arte en la ciudad se encuentra
concentrada en la parroquia en tomo a la Catedral . Treinta y ocho de los cincuenta
y seis artesanos que se ocupaban de esos oficios se agrupaban en la parroquia
de S . Antolin, en la que representaban el 13,4% de su población activa . Es
difícil valorar hasta qué punto esta circunstancia se debe al hecho de que muchos
de ellos trabajarían probablemente para la Catedral, o al menos habrían traba-
jado, pero sea esta la razón o no, el hecho es que se puede afirmar que esos
artesanos vivían fundamentalmente en esa parroquia . Después de ella iba en
importancia la de S . Miguel, y a muy larga distancia la de Santa Marina, donde
ya hemos visto que no era parroquia donde se agruparan a vivir los artesanos.

En artesanía diversa (Cuadro 37) solamente hemos incluido a dieciséis personas
que se dedicaban a actividades muy diferentes . La mitad de ellas vivían en la
parroquia de S . Antolin, seguida a corta distancia de la de S . Miguel con seis
de ellos; también había dos en Santa Marina, y ninguno en S . Lázaro.

Las personas que se dedicaban al abastecimiento alimenticio de la ciudad
se repartían por todas las parroquias, exceptuada Allende el Río . Sin embargo,
ese reparto era realmente irregular, pues la parroquia donde se agrupaban los
vecinos dedicados al abastecimiento era la de San Antolin ; no hay una expli-
cación lógica a este fenómeno si no es la de que esta parroquia ocupaba la
parte más central de la ciudad, y era posiblemente la más antigua . Es obvio
que no hay relación entre número de vecinos de una parroquia y abastece-
dores ubicados en ella ; de las cincuenta personas que hemos contabilizado en
este servicio, más del 60% vivían en la parroquia de S . Antolin, cuando esta
parroquia tenía el 30% de la población de la ciudad; con este desequilibrio
ya se puede entender que el resto de las parroquias tengan unas cifras de abas-
tecedores bastante por debajo de sus porcentajes poblacionales ; la siguiente
en número de vecinos dedicados al abastecimiento, S . Miguel con 13 de ellos,
está por debajo de su porcentaje, Santa Marina con sólo 4 también está por
debajo, y muy por debajo está S . Lázaro que sólo tiene 2 de estos trabaja-
dores, un panadero y un molinero.

La distribución espacial de las viviendas de los abastecedores, agrupados
en los barrios más céntricos y antiguos no debía plantear ningún problema a
la ciudad . En realidad las distancias no eran grandes como para que los vecinos
se desplazaran a los lugares de venta, en el caso de que esos abastecedores
vendieran en su propia casa . Por otra parte hay que tener en cuenta que algunos
bienes tenían lugares especialmente señalados para su venta (carnicerías o la
pescadería), o algunos puestos en el mercado señalados por el propio Concejo ;
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CUADRO 36

LOCALIZACIÓN PARROQUIAL DE LA ARTESANÍA DE CONSTRUCCIÓN Y ARTE

Oficio Santa Marina San Lázaro San Antolín San Miguel Allende Río

Cantero:
-Cifra abs	 1 0 8 2 0
-Porc . lín	 9,1 0,0 72,7 18,2 0,0
-Porc . col	 2,0 0,0 2,8 1,3 0,0
-Porc . tot	 0,2 0,0 1,5 0,4 0,0

Carpintero:
-Cifra abs	 0 0 1 3 0
-Cifra abs	 0,0 0,0 25,0 75,0 0,0
-Porc . col	 0,0 0,0 0,4 2,0 0,0
-Porc . tot	 0,0 0,0 0,2 0,6 0,0

Yesero:
-Cifra abs	 3 0 9 1 0
-Porc.lín	 23,1 0,0 69,2 7,7 0,0
-Porc . col	 5,9 0,0 3,2 0,7 0,0
-Porc . tot	 0,6 0,0 1,7 0,2 0,0

Tapiador:
-Cifra abs	 0 0 2 0 0
-Porc.lín	 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
-Porc. col	 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0
-Porc. tot	 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0

Pintor:
-Cifra abs	 0 0 6 3 0
-Porc.lín	 0,0 0,0 66,7 33,3 0,0
-Porc . col	 0,0 0,0 2,1 2,0 0,0
-Porc . tot	 0,0 0,0 1,1 0,6 0,0

Platero:
-Cifra abs	 0 0 2 5 0
-Porc .lín	 0,0 0,0 28,6 71,4 0,0
-Porc . col	 0,0 0,0 0,7 3,3 0,0
-Porc . tot	 0,0 0,0 0,4 0,9 0,0

Entallador:
-Cifra abs	 0 0 8 0 0
-Porc.lín	 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
-Porc . col	 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0
-Porc . tot	 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0

Imaginero:
-Cifra abs	 0 0 2 0 0
-Porc.lín	 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
-Porc . col	 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0
-Porc . tot	 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0



LA INFORMÁTICA APLICADA AL ESTUDIO DE LA DEMOGRAFÍA HISTÓRICA

	

189

CUADRO 37

LOCALIZACIÓN PARROQUIAL DE LA ARTESANÍA DIVERSA

Oficio Santa Marina San Lázaro San Antolín San Miguel Allende Río

Cabestrero:
-Cifra abs	 0 0 1 1 0
-Porc .lin	 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0
-Porc . col	 0,0 0,0 0,4 0,7 0,0
-Porc . tot	 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0

Cantarero:
-Cifra abs	 2 0 2 1 0
-Porc .lin	 40,0 0,0 40,0 20,0 0,0
-Porc . col	 3,9 0,0 0,7 0,7 0,0
-Porc . tot	 0,4 0,0 0,4 0,2 0,0

Cubero:
-Cifra abs	 0 0 1 1 0
-Porc .lin	 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0
-Porc . col	 0,0 0,0 0,4 0,7 0,0
-Porc . tot	 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0

Hace cuerdas arcos:
-Cifra abs	 0 0 1 0 0
-Porc .lín	 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
-Porc . col	 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0
-Porc . tot	 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0

Relojero:
-Cifra abs	 0 0 2 0 0
-Porc . Un	 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
-Porc. col	 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0
-Porc. tot	 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0

Cordonero:
-Cifra abs	 0 0 1 1 0
-Porc.lín	 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0
-Porc . col	 0,0 0,0 0,4 0,7 0,0
-Porc . tot	 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0

Biolero:
-Cifra abs	 0 0 0 1 0
-Porc.lin	 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
-Porc . col	 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0
-Porc . tot	 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0

Servillero:
-Cifra abs	 0 0 0 1 0
-Porc.lin	 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
-Porc . col	 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0
-Porc . tot	 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
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CUADRO 38

LOCALIZACIÓN PARROQUIAL DEL ABASTECIMIENTO

Oficio

	

Santa Marina San Lázaro San Antolln San Miguel Allende Río

Molinero:
-Cifra abs	 1 1 2 2 0
-Porc .lín	 16,7 16,7 33,3 33,3 0,0
-Porc . col	 2,0 4,3 0,7 1,3 0,0
-Porc . tot	 0,2 0,2 0,4 0,4 0,0

Especiero:
-Cifra abs	 0 0 0 1 0
-Porc .lín	 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
-Porc . col	 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0
-Porc . tot	 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0

Candelero:
-Cifra abs	 2 0 2 1 0
-Porc .lín	 40,0 0,0 40,0 20,0 0,0
-Porc . col	 3,9 0,0 0,7 0,7 0,0
-Porc . tot	 0,4 0,0 0,4 0,2 0,0

Carnicero:
-Cifra abs	 0 0 9 0 0
-Porc .lín	 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
-Porc . col	 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0
-Porc . tot	 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0

Frutero:
-Cifra abs	 0 0 8 4 0
-Porc .lín	 0,0 0,0 66,7 33,3 0,0
-Porc . col	 0,0 0,0 2,8 2,6 0,0
-Porc . tot	 0,0 0,0 1,5 0,8 0,0

Mercader:
-Cifra abs	 0 0 6 3 0
-Porc .lín	 0,0 0,0 66,7 33,3 0,0
-Porc . col	 0,0 0,0 2,1 2,0 0,0
-Porc . tot	 0,0 0,0 1,1 0,6 0,0

Panadero:
-Cifra abs	 1 1 4 1 0
-Porc . lín	 14,3 14,3 57,1 14,3 0,0
-Porc . col	 2,0 4,3 1,4 0,7 0,0
-Porc . tot	 0,2 0,2 0,8 0,2 0,0

Pescadero:
-Cifra abs	 0 0 0 1 0
-Porc .lín	 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
-Porc . col	 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0
-Porc . tot	 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
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CUADRO 39

LOCALIZACIÓN PARROQUIAL DE LOS TRABAJADORES
DE LOS SERVICIOS SANITARIOS

Oficio Santa Marina San Lázaro San Antolín San Miguel Allende Río

Cirujano:
-Cifra abs	 0 0 1 0 0
-Porc.lín	 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
-Porc . col	 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0
-Porc . tot	 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0

Doctor físico:
-Cifra abs	 0 0 4 1 0
-Porc .lín	 0,0 0,0 80,0 20,0 0,0
-Porc . col	 0,0 0,0 1,4 0,7 0,0
-Porc . tot	 0,0 0,0 0,8 0,2 0,0

Barbero:
-Cifra abs	 0 1 3 3 0
-Porc.lín	 0,0 14,3 42,9 42,9 0,0
-Porc . col	 0,0 4,3 1,1 2,0 0,0
-Porc . tot	 0,0 0,2 0,6 0,6 0,0

Boticario:
-Cifra abs	 0 0 2 2 0
-Porc.lín	 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0
-Porc . col	 0,0 0,0 0,7 1,3 0,0
-Porc . tot	 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0

Hospitalero:
-Cifra abs	 0 0 1 0 0
-Porc .lín	 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
-Porc . col	 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0
-Port. tot	 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0

esos lugares de venta se situaban también en lugares céntricos de la ciudad,
de manera que siempre se produciría el desplazamiento de los vecinos que vivían
en lugares más alejados hacia las áreas más céntricas . Sólo dos actividades estaban
repartidas de manera más uniforme por las distintas parroquias ; se trata de pana-
deros y molineros, estos dos oficios se encuentran en las cuatro parroquias seña-
ladas, el primero de ellos con un representante en cada parroquia, exceptuando
S. Antolín que tenía 4 ; el segundo, los molineros, parecen ser los repartidos
más proporcionalmente en relación con la población de cada parroquia, pues
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CUADRO 40

LOCALIZACIÓN ESPACIAL DE LOS HOMBRES DE LETRAS E IGLESIA

Oficio Santa Marina San Lázaro San Antolín San Miguel Allende Río

Escribano:
-Cifra abs	 0 0 11 3 0

-Porc .lin	 0,0 0,0 78,6 21,4 0,0

-Porc . col	 0,0 0,0 3,9 2,0 0,0

-Porc . tot	 0,0 0,0 2,1 0,6 0,0

Licenciado:
-Cifra abs	 1 0 3 0 0

-Porc . Un	 25,0 0,0 75,0 0,0 0,0

-Porc . col	 2,0 0,0 1,1 0,0 0,0

-Porc . tot	 0,2 0,0 0,6 0,0 0,0

Bachiller:
-Cifra abs	 2 0 0 1 0

-Porc.lín	 66,7 0,0 0,0 33,3 0,0

-Porc . col	 3,9 0,0 0,0 0,7 0,0

-Porc . tot	 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0

Maestro:
-Cifra abs	 0 0 0 1 0

-Porc .lín	 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

-Porc . col	 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0

-Porc . tot	 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0

Capellán:
-Cifra abs	 11 0 10 7 0

-Porc .lín	 39,3 0,0 35,7 25,0 0,0

-Porc . col	 21,6 0,0 3,5 4,6 0,0

-Porc . tot	 2,1 0,0 1,9 1,3 0,0

Canónigo:
-Cifra abs	 10 0 39 1 0

-Porc . Un	 20,0 0,0 78,0 2,0 0,0

-Porc. col	 19,6 0,0 13,7 0,7 0,0

-Porc. tot	 1,9 0,0 7,3 0,2 0,0

Cura:
-Cifra abs	 2 0 0 0 0

-Porc .lín	 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-Porc . col	 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0

-Porc . tot	 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
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hay 1 en Santa Marina y otro en S . Lázaro, en tanto que hay 2 en S . Antolin
y otros 2 en S . Miguel.

Son pocos los hombres que hemos encontrado ejerciendo oficios sanitarios
(Cuadro 39) ; la mayor parte de ellos vivían en la parroquia de S . Antolín, y una tercera
parte en S . Miguel ; también S . Lázaro tiene uno de ellos, concretamente un barbero.

Los hombres de letras e Iglesia se agrupaban fundamentalmente en las parro-
quias de S . Antolin y Santa Marina; esta última albergaba a la cuarta parte de
ellos, lo que significaba para la parroquia el 51% de su población activa . Este
es también el grupo más importante de la parroquia de S . Antolin, en la que
con 11 escribanos, 39 canónigos, 10 capellanes y 3 licenciados, vivía más de
la mitad de los hombres de estos oficios, lo que representaba para esta parro-
quia el 22,2% de su población activa . En S . Miguel también residían algunos
de los hombres dedicados al servicio de la Iglesia (siete capellanes), y otros
ocupados en oficios de Letras como escribanos (tres de ellos), un bachiller, y
el único maestro que aparece en el encabezamiento.

A diferencia de otros grupos, el que hemos denominado como de servicios
diversos se encuentra repartido entre todas las parroquias de la ciudad (excep-
tuando Allende el Río) . El reparto aparece casi de forma proporcional al de
la población de las distintas parroquias, exceptuando la parroquia de S . Miguel,
la más populosa de la ciudad, que tiene menos que S . Antolin, que, como para
la mayor parte de los grupos ocupacionales que hemos señalado, es la que alberga
mayor número de vecinos de estos oficios.

Este estudio de la distribución espacial por parroquias de las ocupaciones
de los vecinos, nos lleva a afirmar con más fuerza la conclusión que señalá-
bamos al estudiar la distribución espacial por razón de la fortuna : no había segre-
gación social en la ciudad de la Edad Media, la segregación en la ciudad de
nuestro tiempo es un fenómeno moderno . En lo que a uso del suelo se refiere,
si bien se podría hacer una diferenciación funcional, después de estudiar cómo
se repartían las viviendas de los hombres que ejercían los oficios más impor-
tantes de la ciudad, llegaríamos a una conclusión semejante, no hay segrega-
ción o diferenciación por razón de un oficio, la única característica que habría
que señalar es la de la preferencia por la centralidad ; la mayor parte de los
oficios de los sectores secundario y terciario los hemos visto agruparse en la parro-
quia de S . Antolin, la más céntrica y antigua de la ciudad . A ella acudirían los
vecinos de otros barrios a realizar los negocios o las compras que necesitaran;
para ello gozaban de un dibujo urbano que tenía su centro en la Iglesia de la
parroquia de S . Antolin, la Catedral, y de una red viaria que partía de ese punto
central, y que corno los rayos de una estrella se dirigía al resto de la ciudad .
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CUADRO 41

LOCALIZACIÓN PARROQUIAL DE LOS SERVICIOS DIVERSOS

Oficio Santa Marina San Lázaro San Antolín San Miguel Allende Río

De casa:
-Cifra abs	 2 1 6 5 0
-Porc .lín	 14,3 7,1 42,9 35,7 0,0

-Porc . col	 3,9 4,3 2,1 3,3 0,0
-Porc . tot	 0,4 0,2 1,1 0,9 0,0

De armas:
-Cifra abs	 0 0 3 2 0
-Porc .lín	 0,0 0,0 60,0 40,0 0,0

-Porc . col	 0,0 0,0 1,1 1,3 0,0
-Porc . tot	 0,0 0,0 0,6 0,4 0,0

Mesonero:
-Cifra abs	 1 1 4 2 0

-Porc .lin	 12,5 12,5 50,0 25,0 0,0
-Porc . col	 2,0 4,3 1,4 1,3 0,0

-Porc . tot	 0,2 0,2 0,8 0,4 0,0

Portero:
-Cifra abs	 0 1 2 0 0

-Porc.lín	 0,0 33,3 66,7 0,0 0,0
-Porc . col	 0,0 4,3 0,7 0,0 0,0
-Porc . tot	 0,0 0,2 0,4 0,0 0,0

Pregonero:
-Cifra abs	 0 1 0 2 0
-Porc.lín	 0,0 33,3 0,0 66,7 0,0

-Porc. col	 0,0 4,3 0,0 1,3 0,0

-Porc. tot	 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0

Acarreador:
-Cifra abs	 1 1 3 1 0

-Porc . lín	 16,7 16,7 50,0 16,7 0,0

-Porc . col	 2,0 4,3 1,1 0,7 0,0

-Porc . tot	 0,2 0,2 0,6 0,2 0,0
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Uno de los aspectos que llama la atención al estudiar la distribución espa-
cial de los oficios, es que los nombres de calle que hacen referencia a un oficio
no significan que los hombres de ese oficio vivan allí precisamente . Ya hemos
señalado ejemplos concretos, como la calle de los Tintes, la Zapatería, la Baldre-
sería, la Cerraxería, etc, que reúnen en sus casas gentes de oficios bien diversos,
y en muchos casos, ninguno de los que justificarían el nombre de la calle 11 .

Sin embargo, sí es cierto que una cierta proximidad de habitación debía existir
entre las gentes que ejercían un mismo oficio ; podemos poner el ejemplo de
los caldereros : de los ocho que había en la ciudad, siete vivían en la parroquia
de San Antolín, todos ellos en la calle Mejorada, y posiblemente próximos unos
a otros, pues así aparecen al menos en el encabezamiento, citados algunos
seguidos, y otros muy cercanos en la lista ; claro está que no podemos afirmar
de todos ellos que fuera su casa el lugar de vivienda, pues sólo en el caso de
Pedro de Zespedes, dice que es «calderero que labra en su casa».

CONCLUSIÓN

El principal objetivo de este trabajo era mostrar las posibilidades de la nueva
tecnología en los análisis de demografía histórica ; a través de los cuadros incluidos
(sólo una parte de los que salieron de la computadora), se ha mostrado clara-
mente la importancia de este medio tecnológico, y así se cumple el primer obje-
tivo o la primera conclusión de nuestro trabajo . Las estadísticas y porcentajes
permiten el análisis exhaustivo de la población de una localidad, y con datos
que parecen bastante simples, como son los que se encuentran en un censo
fiscal de este orden, se pueden llegar a conocer muy diferentes aspectos de la
poblacioú de una ciudad, desde la composición de los hogares, hasta el papel
de la mujer como cabeza de familia y como fuerza de trabajo, o su importancia
en los distintos sectores productivos . También se puede estudiar la incidencia
de los sectores de la producción en la economía ciudadana, y no sólo ellos,
sino cada uno de los oficios ejercidos por vecinos y vecinas . Además se pueden
conocer con bastante seguridad los niveles de riqueza del conjunto ciudadano,
así como los niveles de riqueza de las diferentes ocupaciones o de los sectores
productivos. Por último se puede incluso hacer un estudio de la distribución

11 . En el apéndice señalado en la nota anterior se transcribirá el encabezamiento de vecinos de alguna

tic estas calles con nombres de oficios, de forma que se puede observar cómo viven en ellas gentes de

oficios muy dispares, y ninguna del oficio al que se refiere el nombre de la calle .
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espacial de la riqueza a distintos niveles : de manera general considerando el
conjunto urbano, de manera más especial por parroquias, y de manera más
particular aún por calles.

Es importante hacer un estudio pormenorizado de las partes y el todo de
la ciudad, pasando por los elementos intermedios, por cuanto la ciudad medieval
presenta una personalidad y un individualismo tan peculiares que hacen difícil
la generalización . Una buena parte de los resultados que hemos anotado no eran
significativos desde un punto de vista general, sino que los porcentajes no tienen
más valor que el de ser las medias del grupo estudiado, pero casi nunca una
respuesta a lo que sería la tónica o la constante en la ciudad . Señalamos el ejemplo
tan claro y concreto de la distribución espacial, en la que se podía ver palpable-
mente que los resultados parroquiales no eran el resultado de lo que ocurría
en las calles de cada parroquia, sino simplemente la media de todas ellas . Por
tanto, el estudio de las unidades más pequeñas es, sin duda, el más auténtico
y representativo de la realidad ciudadana.

El conjunto ofrece la idea de las posibilidades de trabajo que ofrece la compu-
tadora, que serían dificilísimas sin los medios mecánicos ; es evidente que este
trabajo no es imposible sin la máquina, pero sí significaría una pérdida de tiempo
que es paliada por los medios técnicos que para ello precisamente deben de
servir . La máquina no va a hacer el análisis de resultados, pero va a facilitar
la tarea del estudioso de la demografía, de la población o de la sociedad, o
incluso, como hemos visto, del estudioso del urbanismo medieval . La gran
cantidad de datos manejados dan incluso la posibilidad de análisis más minu-
ciosos y agudos, por lo que considero de interés la publicación de esas cifras
y porcentajes, porque pueden ser de utilidad para aquellas personas que en
algún momento dado puedan estar interesadas en utilizarlas para trabajar sobre
ellas .

APÉNDICE

Transcripción de una parte del encabezamiento de la alcabala del año 1533.

Se incluirán en este apéndice calles principales de las tres parroquias má.s popu-

losas de la ciudad, S . Antolín, S. Miguel y S . Lázaro, y en una de ellas irá la

transcripción de una calle con nombre de oficio: Los Tintes.

Quaderno del rrepartimiento de las alcabalas de la perrochia de Señor Sant
Antolin del año de mili e quinientos e treynta e tres años que rrepartieron Pedro
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de Salzedo e Fernando de Cisneros e Alonso de la Vega e Graviél de la Torre
e Ortega Polite e Antonio de Rrobles por mandato de los senores justicia e rregi-
dores syendo todos juramentados toviendo a Dios delante hizon el rrepartimiento
syguiente.

Calle Mejorada

Primeramente Frias frenero de su oficio la cibdad
le haze libre e por vezindad e otro algun trato
sy tuviere tres reales 	 102

	

maravedíes
Pedro de Quintanilla frutero	 3 .500

	

»
Helias Malemey cerrahero	 600

	

»
Huan de Herrero frutero	 900

	

»
Francisco Vernal escrivano dos reales	 68

	

»
Pedro de Villamartin tondidor	 221

	

»
Andres de Vesga escrivano dos reales 	 68

	

»
la muger de Pero Guerra bibda	 268

	

»
Xristoval de Valladolid ropero	 578

	

»
Goncalo de la Maga entallador 	 250

	

»
Toribio de Llanes sastre dos reales	 68

	

»
Luys de Cortes criado de Pero Amigo dos reales

	

68
la de Diego rrelogero bibda 	
Francisco Caballero su yerno quatro reales 	 136

	

»
Antonio Ortiz tondidor dos reales	 68

	

»
Xristobal de Angulo dos ducados	 750

	

»
Juan de Valmaseda	 1 .300

	

»
Domingo de Heraso hesero dos reales 	 68

	

»
Bartolome de Heraso su hermano 	 204

	

»
la de Rodrigo de Avila bihuda y su hijo con ella que

es sastre	 350

	

»
Moran sastre pobre	
Antonio de Cisneros pañero	 136

	

»
Juan de San Qebrian el que hace cuerdas de arcos

4 reales	 136

	

»
Juan de Mingajos ballestero dos reales 	 68

	

»
Gaspar de Arando mogo, libre sy no trabta 	
Juan de Maldonado pintor dos reales 	 68

	

»
Alonso de Leon no trabta dos reales 	 68

	

»
Pedro de Cocio el del sello	 204

	

»
Martin Gil	 200

	

»
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Gaspar de Herrera e su madre	 102 maravedíes
Maria Diez de Molina pobre 	
Andres de Hermosa barbero 	 408

	

»
Garcia Luys pintor que se vino de Paredes 	 204

	

»
Anton Peres e su madre dos ducados	 750

	

»
Gaspar de Solorcano cantero	 900

	

»
la de Herregaelo e su yerno	 238

	

»
el dotor Tomas	 802

	

»
la del licenciado Lobera	 136

	

»
Juan de Burgos calderero	 170

	

»
la de Bartolome de Medina calderero bibda 	 . 68

	

»
Francisco Pensado calderero yerno de Juan de

Burgos ausente	
Gonzalo de Aguilar mesonero	 900

	

»
Pedro de Medina calderero 	 238

	

»
Pedro de Zespedes calderero que labra en su casa 68

	

»
Pedro Franzes calderero 	 51

	

»
Pedro de Villumbrales mesonero	 306

	

»
Francisca Aguada muger de Villalmiro pobre 	
Hernando de Aranda 	 800

	

»
Juan Paris labrador	 750

	

»
la de Blas calderero bibda pobre	 34
Pedro de Medina	 34

	

»
Mendaño yerno de Aguilar	 34

	

»
la de Pero Marcos bibda	 102

	

»
la de Anton Calvo bibda	 34
Juan de Osorno carnicero	 272

	

»
Francisco de Toro zurrador 	 68

	

»
Pero Martines p(rocurador?) 	 204

	

»
Juan de Zepeda	 34

	

»
Juan de Espinosa capellan	
la muger de Rodrigo Paz bibda 	 136

	

»
Bartolome de Salinas escribano 	 510

	

»
Hernando rreloxero	 350

	

»
Diego Cocina frutero	 2 .200

	

»
Xristoval de Palencia zapatero	 850

	

»
Alonso Talabera frutero 	 850

	

»
Tristan de Vrebiesca sastre 	 200

	

»
Alonso de la Vega boticario 	 250

	

»
Hernando de Valtanas vallestero	 170

	

»
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la muger de San Cibrian bibda	 — maravedíes
el licenciado Espina 	 750

	

»
Antonio Espina su hermano sy se casare o tratare

sobre sy	 136

	

»
Alonso Llantadilla zapatero	 578

	

»
su hijó que es desposado sy se casare encabezenle
Polite de San Cibrian sastre 	 34

	

»
Pedro de S. Juan bordador	 68

	

»
Francisco de Salinas entallador	 68

	

»
la muger de Belastegui bibda 	 136

	

»
Hernando de Paredes cantero 	 34

	

»
Hernan de Alvarez de Paredes 	 2 .000

	

»
Diego Garcia zapatero	 782

	

»
Diego de Arce ballestero e Luis de Arce su hermano

	

136

	

»
Pedro de Santander zapatero	 510

	

»
Alonso Ruiz Enebro	 1 .125

	

»
el canonigo Cuellar 	
Pero de Salzedo capatero	 1 .850

	

»
la de Andres de Estrada pobre	 34

	

»
Gironimo Sanchez	 900

	

»
Vernaldino Goncales yerno de Salzedo 	 204

	

»
Garcia de la Valleja tapiador 	 34

	

»
Juan Machacon capatero 	 1 .360

	

»
la de Hernando de Castro bibda 	 680

	

»
Alonso Gallego pobre	
Hortega Polite 	 1 .600

	

»

Quaderno del encabecamiento de la perrochia del señor San Miguel desta
noble cibdad de Palencia del año de 1533 años.

Los Tintes

Bartolome Chepon un real 	 34 maravedíes
Andres Salvador cinco reales 	 170

	

»
Martin de las Cuevas seis reales	 204

	

»
su hijo de Martin de las Cuevas 	 204

	

»
Anton Martin	 102

	

»
Vernaldino Marques	 250

	

»
la de Valderabano	 34

	

»
Diego Platero	 850

	

»
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Pedro Cerero	 850 maravedíes
Juan Cerero	 900

	

»
Sancho Cerero	 204
Alonso Cantarero	
Juan de Valdescarin pobre	

Calle de Pan y Agua

1 .125

Xristoval de Durango herrador 	 800 maravedíes
la de Blas de Paredes	 68

	

»
de la de Moya	 1 .600

	

»
Gaspar Calvo	 700
la de Vertanillo	 612

	

»
Gonzalo de Avila albardero	 400

	

»
Hernando Segoviano	 750

	

»
la de Juan Rodrigues	 510
Juan de Avila	 2 .250

	

»
Rodrigo manos doro	 850

	

»
Machacon molinero 	 102
Mercadillo	
la de Gaspar de Dueñas pobre	
la de Francisco de Palencuela no nada	

34

	

»

Anton Ybañez en su casa	 800

	

»
Juan de Palencia alvardero 	 1 .360
Juan de Tebar	
Escobedo tondidor ydo 	

750

	

»

Alonso de la Puente	 2 .700
Bartolome Cerero	 68

	

»
Juan de Carrion agujetero	
Gaspar de Mansilla bibe a las carnicerias y no

sabemos si encabeca alla en Sant Antolin	

1 .700

	

»

Juan Alvarez de Torres por su casa 	 2 .500

	

»
Ortimo tondidor	
el peso del q° por sy cinco mili e dozientos e

cinquenta maravedies los quales tovieron sin sus

102

ygualas	 5 .250
Juan Chapinero	 500

	

»
Artiaga chapinero	 1 .000

	

»
Melchor de Villadiego	 1 .460
Lope de Herrera	 4.500
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Juan Fernandez	 42 .000 maravedíes
Antonio Prieto tondidor 	 1 .875

	

»
la de Francisco Polite bibda	 200

	

»
Antonio de Medina cardero 	 510

	

»
Luys de San Pedro	 1 .600

	

»
el dotor Antonio Rodrigues hijo del dotor Tomas 102

	

»
Llorente de Villombrales capatero 	 1 .125

	

»
la de Pero Hidalgo bibda	 650

	

»
Francisco Gomes de la Madriz	 204

	

»
Francisco Ortega y su suegra	 6 .000

	

»
Alonso de Hamusco	 7 .650

	

»
Lope Delgadillo	 2 .200
Hernando de Torquemada escribano	 375

	

»
su hermana de Hernando de Torquemada 	 136

	

»
Antonio de la Vega	 408

	

»
en la casa de Marina Gomez un zapatero yerno de

la rrelohera	 500

	

»
Cabañas espadero	 102

	

»
la de Gadea	 136

	

»
Barahona sastres	 204

	

»
la de Diego Sanchez botycario 	 200

	

»
Pedro de Cisneros especiero	 4 .000
Gutierre Capatero	 700

	

»
Blas de Los cordonero	 510

	

»
Valverde	 3 .500

	

»
Andres de la Torre	 34

	

»
Pedro barbero	 3 .000

	

»
Benabente guarnicionero	 340

	

»
Xristoval Sanz herrador tres mili maravedies con

pescado no lo vendiendole encabecaremos 	 3 .000

	

»
Alonso de Dueñas biolero	 102

	

»
Palacios platero	 68
Alonso de Paredes servillero	 170

	

»
la de Villarreal	 340

	

»
Blas de Herreros	 68

	

»
Pero Conejo	 500

	

»
Alonso pintor y su suegra seys reales por de mitad 204
Rodrigo Diez	 170

	

»
Antonio platero	 68

	

»
la casa del dotor baria 	
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la de Juan de Vaquerin 	 204 maravedíes
Luys Mendez	 68

	

»
la del bachiller Valtanas no nada 	
Leonor de Cabañas	 600

	

»
Juan de Paredes no nada	
Gomez de Medina platero	 204

	

»
Peron sastre	 68

	

»
Ortega Polite	 3 .500

	

»
Anton de Santa Clara 	 950

	

»
Juan de Roa	 1 .100

	

»
Lazaro Diez	 500

	

»
Juan del Peso	 34

	

»
Esteban de Gama	 204

	

»
Obregon sastre 	 34

	

»
Gironimo platero	 34

	

»
la de Alonso de Astorga y la de Anton Prieto pobres
Alonso Diez	 2 .600

	

»
Toribio Sanz bonetero	 1 .300

	

»
Pedro de la Torre	 500

	

»
Francisco de Carrion 	 612

	

»
Gaspar Gomez y su suegra 	 1 .200

	

»
Diego Gutierres calzetero 	 680

	

»
Andres de la Rua	 306

	

»
San Vizente librero	 272

	

»
la de Diego de Santa Clara 	 680

	

»
Pedro de Dueñas boticario	 204

	

»
Pedro de Carrion agujetero 	 1 .875

	

»
Luys de Cadagua	 102

	

»
Sancho de Valdevieso 	 1 .125

	

»
Juan de Molina agujetero	 442

	

»
la de Juan Delgado no nada 	
la Romana no nada	
Andres Varroso no nada	
Garcia Diez con tienda	 1 .125

	

»
Curita ydo	
la de Francisco de Hamusco	 1 .500

	

»
Maestre Pero	 1 .600

	

»
Pero Calvo	 3 .700

	

»
Pedro de Valladolid	 3 .200

	

»
Juan de Cordoba	 800

	

»
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Quaderno de la perrochia del señor San Lazaro . Los maravedies que se rrepar-
tieron de las ygualas del encabecamiento de la perrochia del señor San Lazaro
este año de 1533 años es lo syguiente.

La calle de San Lazaro

Lope de Rribera sastre	 750

	

maravedíes
Andres de Medina barbero 	 34

	

»
La de Rodrigo de Cisneros y sus hijos	 1 .300

	

»
Parda Ve	 102

	

»
Garcia de Mazuela 	 510

	

»
Floristan Alegre 	 272

	

»
Juan de Barruelo	 68

	

»
Diego Llorente	 800

	

»
la de Bartolome de Villarmartin	 102

	

»
Francisco Taran	 51

	

»
Aparicio de Herrera	 170

	

»
Vernaldino Calvo el Mogo 	 85

	

»
Pedro Marido de Joana la labandera 	 34

	

»
Luys de Rogales	 610

	

»
Xristoval de Alba	 238

	

»
Juan Roxo	 136

	

»
Alonso Benando	 204

	

»
Alonso de Verzosa	 170

	

»
Hernando de Valdevieso	 136

	

»
Pedro de Mayorga	 102

	

»
Juan del Puente	 170

	

»
Vernaldino de Calzada 	 136

	

»
Juan de Calderon	 136

	

»
Juan del Mellado y su hijo	 510

	

»
Andres Llorente	 510

	

»
Alonso el portero de San Lazaro	 51

	

»

Calle de Santa Clara

Juan Delgado	 34

	

maravedíes
Miguel de la Peña	 34

	

»
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Calle de Nuestra Señora con la calle de Cuberos
hasta San Lazaro derecha

Francisco de Cuenca	 850 maravedíes
Gonzalo de Toro zapatero	 600

	

»
Alonso Santos	 204

	

»
Pero Caro	 300

	

»
Hernan Pimienta	 2 .650

	

»
Juan Cabeca	 102

	

»
Francisco de Palencia	 7 .500

	

»
Melchor	 510

	

»
Juan Centeno	 68
Diego de Rroa	 15 .500

	

»
la de Juan de Villamartin	 34
Regirotes	 136

	

»
Andres de Obregon	 204




