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LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE ALBARRACÍN 
SEGÚN EL CENSO DE FLORIDABLANCA (1787)

José Antonio Salas Ausens y Encarna Jarque Martínez1

El 28 de julio de 1786, siendo primer ministro de Carlos III el conde de Florida-
blanca, se publicó una Real Orden en la que se daban instrucciones a los intenden-
tes para recabar de todos alcaldes de las distintas poblaciones españolas informa-
ción de cuantas personas estuvieran bajo su responsabilidad especificando su sexo,
edad y estado civil, circunstancias que quedaban recogidas en una tabla de doble
entrada. A estos datos se añadía una clasificación de la población de acuerdo con
otra tabla de 23 clases. La recogida de la información se realizaría al año siguiente
y sus resultados, conocidos como el censo de Floridablanca, serían publicados por
la Real Imprenta de Madrid2. 

Según los datos obtenidos, la población de la comunidad de Albarracín  alcan-
zaba las 12.253 personas3. En aquella fecha, la ciudad de Albarracín superaba los
2.000 habitantes, Orihuela del Tremedal los 1.000 y otras 8 localidades –Javaloyas,
Frías, Terriente, Guadalaviar, Monterde, Torres, Bronchales y Moscardón- alcanza-
ban o sobrepasaban los 500 (vid cuadro 1).

1 Universidad de Zaragoza
2 La fuente original donde se ofrece la información detallada de todas las localidades españolas se con-
serva en la Real Academia de la Historia; lo relativo a Aragón en los legs. 9/6.180 a 9/6.188). Los resul-
tados globales se publicaron impresos con el título Censo español executado de orden del rey comunicada
por el ..Conde de Floridablanca…en el año de 1787 (Madrid : Imp. Real, 1787). Hay una edición facsímil
editada en 1987 por el Instituto Nacional de Estadística y otra también publicada por la misma institu-
ción (INE) por provincias bajo el título Censo de 1787 “Floridablanca”, Madrid, 1989. Es ésta última de
la que nos hemos servido para la elaboración del presente trabajo.
3 Los habitantes de la sierra en el año 2004 eran 4.939 (Fte. http://portal.aragob.es/empleo/2004/com31.htm).
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Pero con toda seguridad las autoridades locales enviaron datos falsos. Hubo ocul-
taciones y las cifras reales serían más elevadas. Un claro indicio de ello lo encontra-
mos en el caso de Bronchales. En ese año de 1787 el número de personas mayores
que cumplieron con el precepto pascual de confesar y comulgar por Pascua Florida,
y por tanto mayores de 7 años, fue de 4834. Sin embargo, en la declaración remiti-
da por el alcalde al intendente de Aragón las personas de más de 7 años eran tan
sólo 341, con lo que las omisiones fueron como mínimo de 142 personas, que ha-
brían de sumarse a las 511 declaradas por las autoridades locales. La población real
de Bronchales rondaría los 650 habitantes. De haberse producido un nivel de ocul-
tación parecido en las restantes localidades de la Comunidad, habría que elevar  el
total de su población a más de 15.000 personas, tres veces superior a la de 2004.

Una población mucho más copiosa y además una población con futuro, en la
que las generaciones jóvenes eran muy numerosas: 2.413 niños de menos de 8
años y 2.256 entre 8  y 16 años: las calles de los pueblos llenas de  niños y adoles-

Cuadro nº 1. POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE ALBARRACÍN (1787)

Localidad Habitantes Localidad Habitantes

Albarracín 2.005 Noguera 318

Bronchales 511 Orihuela 1.251

Bezas 152 Pozondón 309

Calomarde 246 Ródenas 282

El Toril 148 Royuela 294

El Vallecillo 392 Saldón 433

Frías 654 Terriente 636

Griegos 318 Tormón 233

Guadalaviar 562 Torres 513

Javaloyas 802 Tramacastilla 366

Masegoso 115 Val de Cuenca 291

Monterde 541 Villar del Cobo 381

Moscardón 500

Total 12.253

4 Archivo Parroquial de Bronchales, Quinque libri, Comuniones pascuales (1781-1848).
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centes. Casi cuatro de cada diez habitantes de la Sierra -el 38,1 %- tenían menos de
16 años. El porcentaje era superior en mas de dos puntos al del conjunto de Espa-
ña, que se quedaba en un 35,9%. En el otro lado de la pirámide de edades, un nú-
mero bajo de personas de más de 50 años, tan sólo del 14,8 % -1819 personas-, en
claro contraste con la situación presente en la que la proporción de ese grupo de
edad supera el 50% -2.490 personas en el año 2004- (vid cuadro 2). Si en la ac-
tualidad una de cada dos personas de la sierra supera los 50 años, a fines del siglo
XVIII la proporción era de sólo una de cada seis. Esas cifras, aun teniendo en cuen-
ta los devastadores efectos de una mortalidad elevada, sobre todo en los primeros
años de vida, aseguraban la continuidad del poblamiento, hoy gravemente com-
prometido, y permitían una continuada emigración, necesaria para no romper el
siempre frágil equilibrio población/recursos en un medio físico como el de la Sierra
en que incrementar los rendimientos alimenticios, requisito necesario para hacer
posible el crecimiento demográfico, era harto difícil.

Cuadro nº 2. ESTRUCTURA DE EDADES DE LA COMUNIDAD DE ALBARRACÍN (1787)

Varones Mujeres Total

de 0 a 7 años 1.217 1.196 2.413

de 7 a 16 1.248 1.008 2.256

de 16 a 25 965 863 1.828

de 25 a 40 1.372 1.322 2.694

de 40 a 50 623 620 1.243

más de 50 959 860 1.819

En una sociedad desigual en la que algunos, los nobles y los hidalgos, esgrimí-
an derechos de cuna, de sangre, que entre otros privilegios les eximían del pago de
impuestos o les colocaban en situación de ventaja ante los tribunales de justicia,
eran muy pocas las personas que pudieran aducir esa condición: tan sólo 14 fami-
lias hidalgas (el 0,5% de la población contabilizada en el apartado de las 23 clases),
la mayor parte residentes en Albarracín -10- y las otras en Orihuela -3- y en Royue-
la -1-, -nada que ver con lo que ocurría en el conjunto de España, donde la pro-
porción de hidalgos llegaba al 14,6 %.

Más numerosos eran los miembros del estamento clerical, 104 personas, con un
peso superior al de la media española. Mientras en el conjunto de España había un
cura por cada 143 personas, en el conjunto de la Sierra la proporción era de uno
por cada 107. Su distribución por los pueblos de la comarca  no tenía nada que ver
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con el tamaño. Como es lógico, el grupo más numeroso residía en Albarracín, da-
da su condición de sede episcopal, pero en los demás pueblos el número de curas
presentaba notables oscilaciones, desde los 14 de Orihuela, o los 8 de Bronchales o
Terriente a un solo clérigo en Guadalaviar, Torres, Royuela o El Vallecillo. La conse-
cuencia, la mayor o menor carga sobre los feligreses, que eran quienes con sus li-
mosnas, encargos de misas y pago de los diezmos de las cosechas y de las crías de
los ganados debían proporcionarles unos recursos adecuados a su status. Mientras
en Guadalaviar o Torres la relación entre clérigos y seglares era de 1 a 562 y 513
respectivamente, en Bronchales era de 1 a 63, lo que se traducía de una parte en
una mayor carga sobre el vecindario, de otra, en dificultades económicas para la
mayoría de los curas beneficiados, obligados a competir entre sí por unas rentas es-
casas y por unas misas u otros encargos de los fieles, siempre insuficientes para un
grupo de clérigos tan elevado. No es raro encontrar en los registros parroquiales in-
dicios de la precariedad de su situación, caso de mosen Juan García, cura benefi-
ciado de Bronchales, que murió a principios de siglo y fue enterrado como pobre,
dejando deudas que hubieron de satisfacer el resto de los clérigos que se compro-
metieron, además a celebrar 20 misas “de caridad” por su alma.

La importancia social de hidalgos y clérigos sobrepasaba en mucho a su peso de-
mográfico. La gran mayoría de la población pertenecía al tercer estamento, todos
con los mismos derechos y obligaciones y cuyas diferencias estaban no en la cuna
sino en el status económico.

Las bases sobre las que se sustentaba la economía de la sierra eran fundamen-
talmente la agricultura y la ganadería5. La mayoría de la gente activa quedó inclui-
da en el censo en los apartados de labrador o jornalero. Aunque la fuente no dis-
tingue a los pastores de los agricultores, sin duda muchos de los conceptuados co-
mo labradores compaginaban el trabajo en el campo o la posesión de tierras con la
de un rebaño más o menos numeroso. El hecho resulta evidente en la mayoría de
las localidades de la Sierra de Albarracín, cuya cabaña lanar en 1788, seguramente
infravalorada, ascendía a 71.668 cabezas pertenecientes a más de un centenar de
propietarios6. Agricultores y jornaleros, en total 1.952 personas, suponían práctica-

5 A punto de leerse la tesis doctoral de Eloy Cutanda sobre la Comunidad de Albarracín en la Edad Mo-
derna, puede verse una buena aproximación a su actividad económica en la tesis doctoral de Juan Ma-
nuel Berges Sánchez, “Actividad y estructuras agropecuarias en la Comunidad de Albarracín (1284-
1516)”, aun centrada en la Baja Edad Media, con un marco estructural que se iba a prolongar con po-
cas modificaciones en las centurias de la modernidad.
6 J. L. Castán, “La ganadería en Albarracín en la Edad Moderna”, en J. M. Latorre, coord., Estudios his-
tóricos sobre la Comunidad de Albarracín, cit., vol. I, p. 538.
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7 Más noticias sobre el estado del artesanado en la sierra y concretamente  en Albarracín en A. Peiró,
Tiempo de industria. Las Tierras Altas turolenses, de la riqueza a la despoblación, Sedar, Zaragoza, 2000,
pp. 164-188.
8 Su presencia, constatada para este periodo por E. Benedicto, en “Mercaderes y artesanos franceses en
el sur de Aragón. La emigración en Calamocha, 1530-1791”, en VILLAR, M.B. y PEZZI, P. (eds.) Los ex-
tranjeros en la España Moderna. Actas del I Coloquio Internacional, Málaga, Universidad de Málaga, 2003,
pp. 155-173.

mente dos tercios de la población activa. Seguían a continuación en importancia
los artesanos y fabricantes, 500 personas y en una trayectoria descendente. El gru-
po más numeroso dedicado sobre todo a la industria textil estaba en Albarracín,
donde duplicaban a los labradores. El resto se distribuía por la mayoría de los pue-
blos de la comunidad, siendo de destacar tan sólo las cifras de Orihuela -42-, Po-
zondón -36- Terriente -33-, Frías -25- Torres -24- o Javaloyas -23, en esta última lo-
calidad todos incluídos en la categoría de fabricantes-7. 

Una clase difícil de encajar era la de los criados: en el caso de Albarracín una par-
te pudiera dedicarse al servicio doméstico, otra a trabajar como oficiales a las órde-
nes de maestro artesanos, pero también pudieran  estar ocupados como pastores.
En el resto de los pueblos, esta sería la ocupación de la mayoría de los anotados en
la clase de criados cuya diferencia con los jornaleros estaría en su carácter de asala-
riados permanentes.

Otro hecho a reseñar es la escasa presencia de comerciantes, tan sólo diez per-
sonas censadas, indicio claro de que el control de los intercambios –la venta de pro-
ductos ganaderos o textiles, o la compra de los bienes de consumo que no se pro-
dujeran en la propia Comunidad- quedaba en manos de foráneos8.
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Cuadro nº 3. DISTINCIÓN DE CLASES EN LA COMUNIDAD DE ALBARRACÍN (1787)

Localidad

Albarracín 3 20 6 10 3 55 93 155 4 7 180 64 16  616

Bezas 1 2 34 37

Bronchales 1 6 1 1  50 30 10 5 1 105

Calomarde 1 2 1 1 1 15 8 6 1 36

El Toril 16 2 2 3 23

El Vallecillo 1 36 44 12 93

Frías 4 1 50 74 25 8 9 171

Griegos 1 1 3 40 36 4 30 1 116

Guadalaviar 1 1 2 27 65 10 90 3 199

Javaloyas 1 2 1 1 72 62 23 6 3 171

Masegoso 1 2 14 11 2 30

Monterde 1 1 2 30 32 16 26 3  111

Moscardón 1 3 1 1 50 12 4 1 73

Noguera 2 1 30 32 10 1 76

Orihuela 1 11 2 1 3 1 8 136 96 3 42 20 5 329

Pozondón 1 4 1 1 24 19 28 8 3 89

Ródenas 1 1 1 1 40 25 8 12 1 90

Royuela 1 1 1 44 14 3 13 77

Saldón 1 3 1 1 6 51 12 1 14 12 102

Terriente 7 1 1 1 1 8 62 35 1 33 31 6 187

Tormón 1 1 1 20 24 5 7 59

Torres 1 1 2 34 43 1 24 6 1 113

Tramacastilla 1 1 18 52 12 2 86

Val de Cuenca 1 2 1 40 11 9 6 70

Villar del Cobo 1 2 38 27 3 11 2 84

Totales 23 72 9 23 14 2 7 89 1.064 888 10 70 430 377 65 3.143
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El neto predominio de las personas dedicadas al sector agropecuario  iba acom-
pañado de enormes desigualdades internas de unos pueblos a otros.  Aparte de las
diferencias que pudiera haber dentro de la clase de labradores, no detectables en
el censo pero suficientemente constatadas en distintos estudios9, la proporción de
propietarios y asalariados presentaba grandes oscilaciones. En el conjunto de la sie-
rra el número de labradores era ligeramente superior al de asalariados  -1.064 fren-
te a 953-, sin embargo, esta igualdad se rompía en muchos pueblos (vid. cuadro
nº4).

Había localidades como Bezas donde no fue censado ningún trabajador del
campo asalariado y otras como Moscardón, Calomarde, Val de Cuenca, El Toril o
Saldón donde los labradores superaban ampliamente a jornaleros y criados. En el
extremo opuesto aparecían Guadalaviar o Tramacastilla donde 3 de cada 4 trabaja-
dores del campo eran asalariados o donde la proporción era de 2 a 3. Estos datos
sugieren una notable desigualdad en el reparto de la propiedad agraria, de la que
quedaban excluidos  prácticamente la mitad de los trabajadores del campo. Esta
circunstancia y el crecimiento demográfico que estaba experimentando la pobla-
ción de la sierra, imparable durante todo el siglo XVIII10, llevarían a muchos vecinos
a pedir a las autoridades locales la puesta en marcha de una política de roturacio-
nes, aprovechando las facilidades que se abrieron el año 1770 con la promulgación
por Carlos III de una Real Cédula que autorizaba el reparto entre vecinos pobres de
lotes de tierras11.

9 Vid. por ej. J. L. Castán, Pastores turolenses. Historia de la trashumancia aragonesa en el Reino de Valen-
cia durante la época foral moderna, CEDDAR, Zaragoza, 2002, en especial el capítulo III, “La sociedad ga-
nadera”, pp. 193-220.
10 Vid. J. A. Salas, “Teruel y Albarracín en sus gentes. Los pobladores”, en VV. AA. Tiempo de Derecho Fo-
ral en el sur aragonés: los fueros de Teruel y Albarracín, I, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2007, pp. 13-53.
11 Vid. J. L. Castán, “La Mesta de Albarracín durante el siglo XVIII”, en coor. F. J. Aranda, El mundo ru-
ral en la España moderna, Cuenca, 2004, pags. 833-846.
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Cuadro nº 4. SECTOR AGROPECUARIO EN LA SIERRA DE ALBARRACÍN (1787)

Localidad

Bezas 34 0 34 0

Moscardón 50 1 51 2

Calomarde 15 1 16 6

Val de Cuenca 40 6 46 13

El Toril 16 3 19 16

Saldón 51 12 63 19

Royuela 44 14 58 24

Bronchales 50 31 81 38

Ródenas 40 26 66 39

Terriente 62 41 103 40

Orihuela 136 101 237 43

Villar del Cobo 38 29 67 43

Masegoso 14 11 25 44

Javaloyas 72 65 137 47

Griegos 40 37 77 48

Pozondón 24 22 46 48

Noguera 30 32 62 52

Monterde 30 35 65 54

El Vallecillo 36 44 80 55

Tormón 20 24 44 55

Torres 34 44 78 56

Frías 50 83 133 62

Albarracín 93 171 264 65

Guadalaviar 27 68 95 72

Tramacastilla 18 52 70 74

Totales 1.064 953 2.017 47

Labradores
Jornaleros 
y criados

Total sector 
agropecuario % asalariados
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A pesar de la decadencia del artesanado, la población de la Sierra seguiría cre-
ciendo, alcanzando su máximo en 1857, año en que fueron censadas 16.126 per-
sonas. A partir de entonces los efectivos irían descendiendo, lentamente durante
100 años y de forma acelerada a partir de la década de 1950-60, primero por la
emigración y en estas últimas décadas, lo que es mucho más preocupante para la
continuidad de buena parte de los pueblos, por agotamiento vegetativo de una po-
blación envejecida, donde año tras año el número de defunciones supera larga-
mente al de nacimientos.
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