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Murillo de Calahorra en 1751, según el catastro de 
Ensenada

Murillo de Calahorra in 1751, according to the cadastre of Ensenada

José Luis Cinca Martínez*

Resumen
Promovido por el marqués de la Ensenada, el rey 
Fernando VI firma en 1749 el real decreto para llevar a 
cabo la Única Contribución, con el objetivo de sustituir 
las múltiples fórmulas recaudatorias existentes y 
sanear las finanzas públicas, siendo necesario elaborar 
un catastro para conocer la riqueza de todos los 
municipios de la Corona de Castilla. Los vecinos de 
Murillo responden en 1751 a un interrogatorio de 40 
preguntas, las Respuestas Generales, donde se recoge 
toda la información sobre el concejo y sus habitantes. 
La documentación sobre el catastro del marqués de la 
Ensenada del actual barrio de Murillo de Calahorra, 
conservada en el Archivo Histórico Provincial de La 
Rioja y en el Archivo Municipal de Calahorra nos 
permite llevar a cabo una radiografía de cómo era esta 
aldea a mediados del siglo XVIII, hoy ya deshabitada.

Palabras clave: Catastro de Ensenada; Murillo de 
Calahorra; Barrios de Calahorra; Calahorra.

Abstract
Promoted by marqués de la Ensenada, King Fernando 
VI signs in 1749 the royal order to conduct the Only 
Contribution, with the aim of replacing the existing 
multiple tax formulas and clean up public finances, 
it being necessary to prepare a cadastre to know 
the wealth of all the municipalities of the Corona de 
Castilla. In 1751 the inhabitants of Murillo answer 40 
questions, named the Respuestas Generales, that reflects 
all the information relating to the municipal council 
and its neighbours. The documentation about the 
land registry by marqués de la Ensenada of the current 
neighbourhood of Murillo is kept in the Archivo 
Histórico Provincial de La Rioja and the Archivo 
Municipal de Calahorra. This allows to perform a scan 
of how this town was during mid 18th century, which 
is uninhabitated nowadays.

Key words: Cadastre of Ensenada; Murillo of Calahorra; 
Neighborhoods of Calahorra; Calahorra.

 * Amigos de la Historia de Calahorra. E-mail: cinca@supervia.com. Este artículo está dedicado a los murillanos, murillanas y 
sus descendientes, como parte de nuestra historia.
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Introducción

Actualmente Murillo es un barrio de Calahorra 1, 
sin población estable y con escasas edificaciones 
que son utilizadas por ganaderos y agricultores. 
Cada 25 de noviembre se celebra la festividad de 
Santa Catalina con procesión por las calles de Mu-
rillo con la imagen que se conserva en la iglesia de 
los Santos Mártires de Calahorra, acompañada de 
numerosas personas, muchas de ellas descendien-
tes del barrio (fig.1), siendo D. Alberto Gil Villalba 
el último alcalde pedáneo sobre el que ya no recae 
función administrativa alguna.

En 1751, año en el que se lleva a cabo la Averi-
guación, la situación era distinta. Murillo era una 
aldea en la jurisdicción de Calahorra desde 1335 
por donación del rey castellano Alfonso XI, poseía 
Ayuntamiento, territorio propio y contaba con 
119 habitantes.

Este enclave ubicado en un pequeño cerro con 
escarpe sobre la fértil ribera del Ebro y con las 
“fuentes de Murillo” a sus pies es ubicación carac-
terística en los asentamientos de la Primera y Se-
gunda Edad del Hierro con restos en las cercanías 
de una necrópolis perteneciente a esa época en el 
paraje de Planillas de San Pedro 2 además de varios 
asentamientos de época romana a su alrededor. 3 

Según Sáenz de Haro, Murillo responde a la re-
población de Alfonso VI de Castilla dentro del tér-
mino de Resa 4, siendo mencionado como villa en 
1110 en la donación de Urraca de Castilla, esposa 
de Alfonso I el Batallador, a Julián de Almonecer 5. 

1.  Murillo se incorpora a Calahorra como “barrio” en 1830: 
GUTIÉRREZ ACHÚTEGUI, P. Historia de la muy noble, 
antigua, y leal ciudad de Calahorra, p. 248.

2.  ANTOÑANZAS SUBERO, A., IGUÁCEL DE LA CRUZ, 
P. Edad de los Metales, p. 52.

3.  CASTILLO PASCUAL, P. El territorio de Calagurris Iulia 
Nassica: organización y recursos, p. 109.

4.  SÁENZ DE HARO, T. Calahorra y su entorno rural (1045-
1295), p. 91. Resa: villa hoy desaparecida. Se conserva el 
topónimo en la margen derecha del río Ebro, término 
de Calahorra (La Rioja), y restos en la margen izquierda 
(cuevas, necrópolis, ermita de Santa Cruz, etc.) dentro del 
término de Andosilla (Navarra), a unos 2 km de Murillo 
de Calahorra. 

5.  Ídem.

En 1156 y 1178, Murillo comparte concejo y 
tenente con la villa de Resa pero con oficiales 
concejiles diferenciados 6. Durante las disputas 
territoriales protagonizadas por las monarquías 
navarra y castellana en la minoría de Alfonso 
VIII de Castilla, Resa es ocupada por Sancho VI 
de Navarra en 1163; ante esta amenaza, tres años 
más tarde, el monarca castellano dona esta villa y 
la de Murillo a Pedro Ruiz de Azagra 7, y en 1193, 
su hija Toda Pérez de Azagra —esposa del señor 
de Vizcaya don Diego López de Haro— entrega 
Murillo al obispo y a la catedral de Calahorra 8, 
volviendo a manos de Alfonso López de Haro 
quien en 1246 la entrega al monasterio de Santa 

6.  Ibíd., p. 93; RODRÍGUEZ R. DE LAMA, I. Colección di-
plomática medieval de La Rioja (en adelante CDMR), v. 2, 
doc. 188, p. 272.

7.  CDMR, v. 2, doc. 224, p. 314.
8.  CDMR, v. 3, doc. 332, p. 116.

Figura 1. Procesión con la imagen de Santa Catalina por las 
calles de Murillo (Fotografía: Inés Antoñanzas).
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María de Herce, siendo recomprada en 1250 por 
seis mil maravedíes para herencia de su hijo Juan 
Alfonso de Haro 9. 

En 1260 Rodrigo Díaz de los Cameros y su 
mujer Alduenza, venden Resa a Sancho de Nava-
rra estableciendo el Ebro como frontera entre los 
reinos de Castilla y Navarra, siendo límite entre 
ambas villas, quedando definitivamente Murillo 
en Castilla en la margen derecha del Ebro 10. En 
1320, las dificultades económicas por las que atra-
viesa Calahorra, le impide abordar la construcción 
de un molino en el término de Murillo solicitan-
do para ello la participación de la catedral, pa-
rroquias, hidalgos y la comunidad hebrea de la 
ciudad para aportar los tres mil quinientos de los 
diez mil maravedíes presupuestados 11. 

Tras la ejecución del señor de Cameros, Juan 
Alfonso de Haro III en 1334, señor de Murillo, el 
rey Alfonso XI en su política de fortalecimiento 
del concejo calagurritano hace entrega al año si-
guiente, entre otras medidas, de la villa a Calaho-
rra 12 y poco después, en 1372 el concejo denuncia 
el nombramiento del párroco de Murillo por parte 
del cabildo catedralicio al considerar que invade 
competencias parroquiales, en un contexto de la 
reorientación de la oligarquía urbana de Calaho-
rra, hacia las parroquias de San Andrés y Santiago 
frente a la catedral 13.

Según el censo realizado en el año 1551 previo 
al sínodo diocesano del año siguiente en Logro-
ño, conocido como el Libro de visita del licenciado 
Martín Gil  14, Murillo de Calahorra contaba con 
100 vecinos (unos 400 habitantes) y era jurisdic-
ción del rey. En ese momento, la iglesia de Santa 
María era anexa a las parroquiales de San Andrés 
y Santiago de Calahorra, tenía tres ermitas: San 
Babiles, San Juan y San Pedro, tres cofradías: 

9.  PÉREZ CARAZO, P. El monasterio de Santa María de Herce 
y su señorío abacial durante la Edad Media (1246-1500), v. 
2, docs. 10-13 y 22.

10.  CDMR, v. 4, doc. 247, p. 243.
11.  SÁENZ DE HARO, T. Calahorra en el siglo XIV, p. 55 y 78.
12.  Ibíd., p. 84.
13.  Ibíd., p. 87, 88 y 111.
14.  DÍAZ BODEGAS, P. Libro de visita del licenciado Martín 

Gil, p. 15-16.

Nuestra Señora, Santa Catalina y San Babiles y 
dependencia destinada a hospital.

En 1751 es cuando se lleva a cabo la Operación 
para la Única Contribución en Murillo de Calaho-
rra, la Averiguación, la cual permitirá conocer la 
situación económico-social de la localidad a través 
de las Respuestas generales y la riqueza de sus ve-
cinos a través de sus respectivos Memoriales —no 
conservados— un proceso complejo y costoso lle-
vado a cabo en todos los municipios castellanos 
para la elaboración del conocido como Catastro 
del Marqués de la Ensenada.

Los libros correspondientes al catastro de Mu-
rillo son los volúmenes 451, 452 y 453 del Archivo 
Histórico Provincial de La Rioja 15. En el Archivo 
Municipal de Calahorra 16 se conserva copia en 2 
volúmenes y en el Archivo General de Simancas 
copia de las Respuestas generales de todos los mu-
nicipios en los que se llevó a cabo la Averiguación 
incluido Murillo de Calahorra 17 . 

15.  Archivo Histórico Provincial del La Rioja (en adelante 
AHPLR). Catastro de Ensenada, v. 451-453. Consultable 
en: http://catastrodeensenada.larioja.org/resultados.htm
l?&avanzada=NCME10030&NCME10030=MURI&orde
n=E050020&coleccion=X&volver=

16.  Archivo Municipal de Calahorra, sig. 2517/2 y 2518/1.
17.  Para Murillo ver: http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/

ServletController?accion=4&opcionV=3&orden=0&loc
=4945&pageNum=1

Figura 2. Volúmenes 1 y 2 en el 
Archivo Municipal de Calahorra.



José Luis Cinca Martínez

186KALAKORIKOS, 2019, 24, p. 183-214 ISSN 1137-0572

De los depositados en el Archivo Histórico 
Provincial, el volumen 451 contiene los Autos y 
Respuestas generales y los Libros de lo personal de 
eclesiásticos, de lo personal de seglares, de lo raíz 
de eclesiásticos y parcialmente el Libro de lo raíz 
de seglares. Los volúmenes 452 y 453 concluyen 
el Libro de lo raíz de seglares. De los depositados 
en el Archivo Municipal de Calahorra (fig.2), el 
volumen 1 contiene Autos, Respuestas generales, 
lo personal de eclesiásticos, lo personal de segla-
res, lo raíz de eclesiásticos y parcialmente lo raíz 
de seglares. El volumen 2 completa el Libro de lo 
raíz de seglares. A partir de esta documentación, 
el catastro de Ensenada permite aproximarnos a 
como era esta aldea de Calahorra hoy deshabitada, 
a mediados del siglo XVIII, complementando el 
excelente trabajo de Ibáñez Rodríguez sobre el 
catastro de Calahorra en 1753, publicado por la 
asociación Amigos de la Historia de Calahorra 18.

1. El catastro de Ensenada

El catastro de Ensenada es en palabras de Cama-
rero Bullón, 

la Averiguación llevada a cabo en los territorios 
de la Corona de Castilla para conocer, registrar 
y evaluar los bienes, así como las rentas y car-
gas, de los que fuesen titulares sus moradores, 
debiendo quedar estos también formalmente 
registrados, así como sus familias, criados y de-
pendientes 19.

Su finalidad será modificar el sistema imposi-
tivo vigente, adoptando la Única Contribución a 
la que se subrogarían las rentas provinciales, un 
conjunto de impuestos heterogéneos que gravaban 
a la masa de la población recaudadas por arren-
dadores sin conciencia dando lugar a todo tipo de 
abusos 20. La Única Contribución nunca se llevó a 

18.  IBÁÑEZ RODRÍGUEZ, S. La ciudad de Calahorra en 1753.
19.  CAMARERO BULLÓN, C. Vasallos y pueblos castellanos 

ante una averiguación más allá de lo fiscal: el catastro de 
Ensenada, 1749-1756, p. 113.

20.  DOMÍNGUEZ ORTÍZ, A. El catastro de Ensenada en su 
circunstancia, p. 25.

la práctica, pero permitió conocer la riqueza real 
del reino de Castilla.

Su promotor fue el riojano —provincia de Bur-
gos en aquel momento— Zenón de Somodevilla y 
Bengoechea (Hervías, 1702 - Medina del Campo, 
1781), nombrado marqués de la Ensenada por el 
infante don Carlos tras la conquista del reino de 
las Dos Sicilias. De origen humilde aunque de fa-
milia hidalga, forjó su carrera en la Marina Real 
contando con la protección de José Patiño, minis-
tro con varias carteras bajo el reinado de Felipe 
V e impulsor del catastro en Cataluña de 1715 21. 
En 1743, tras el fallecimiento del ministro de Ha-
cienda José del Campillo, Ensenada es nombra-
do Secretario de Estado y Hacienda por Felipe V, 
ocupando también las carteras de Guerra-Marina 
e Indias, siendo reafirmado en sus cargos por Fer-
nando VI hasta su caída en desgracia y cese en 
1754. Tras diversas vicisitudes y destierros, fallece 
en 1781.

Figura 3. Marqués de la Ensenada. Cuadro de Jacopo Amigoni 
(ca.1750). Museo del Prado.

21.  FERRER ALÓS, L. ¿Modernización fiscal? La implanta-
ción del catastro en Cataluña, p. 46.
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Aprovechando el periodo de paz con Fernando 
VI, Ensenada diseñó un proyecto político global 
para la necesaria modernización del país, quizás, 
según Gómez Urdáñez, el primero del Despotis-
mo Ilustrado español 22 y al frente de Hacienda 
buscó el saneamiento de las finanzas públicas con 
el objetivo de disponer de suficientes recursos 
para proceder a la modernización del estado, y 
recuperar la posición de España en el concierto 
internacional buscando la supremacía sobre In-
glaterra y Francia 23.

Siguiendo el modelo aplicado por Patiño en 
Cataluña, en la Representación de 1747 Ensenada, 
como ministro de Hacienda y con la experiencia 
del catastro-piloto llevada a cabo con éxito en 
Guadalajara por Bartolomé Sánchez de Valencia, 
ya expone al monarca la necesidad de catastrar 
las castillas y de conocer la riqueza real del reino 
como paso previo a la implantación de la nueva 
contribución, si bien no será hasta 1749 cuando 
Fernando VI estampe su firma en el Real decreto 
de su majestad para que con arreglo a la Instruc-
ción, Formularios y Planes que le acompañan se 
averigüen los efectos en que pueda fundarse una 
sola Contribución, para el mayor alivio de sus 
Vasallos, en lugar de las que componen las Rentas 
Provinciales (fig. 4).

Una vez constituida la Real Junta para la Única 
Contribución el 15 de marzo de 1750, dependien-
do directamente del rey Fernando VI, se dirige a 
todos los municipios castellanos el requerimiento 
para proceder a la averiguación de su riqueza que 
sirviera de base para la reforma fiscal adoptando 
la Única Contribución, simplificando impuestos 
y las múltiples fórmulas recaudatorias existentes, 
de carácter universal sin excepciones, incluyendo 
eclesiásticos y nobles, repartiendo la carga fiscal 
entre todos los ciudadanos, y aportando al erario 
público no en base a su posición estamentaria 
sino en función de su riqueza, pero según Gómez 

22.  GÓMEZ URDÁÑEZ, J. L. Ensenada, hacendista ilustrado, 
p. 83. Sobre el plan de reformas de Ensenada: GÓMEZ 
URDÁÑEZ, J. L. El proyecto reformista de Ensenada.

23.  GÓMEZ URDÁÑEZ, J. L. El proyecto reformista de 
Ensenada, p. 14.

Urdáñez, no en la idea de la justicia social sino 
buscando la opulencia de la Corona 24. 

Para llegar al proyecto de la Única Contribu-
ción se puso en marcha una compleja maquinaria 
administrativa en la que según Camarero Bullón

el número de jueces subdelegados que dirigie-
ron dichas averiguaciones en cada una de las 
14.672 entidades de población se acercó al mi-
llar; en sus audiencias trabajaron más de seis mil 
hombres, los peritos de los pueblos pasaron de 
los noventa mil; en los documentos elaborados 
quedaron registrados más de siete millones de 
personas y varios cientos de millones de piezas 
de tierra, que se pasearon y reconocieron una 
a una y muchas se midieron; se contaron las 
colmenas, cada una de las cabezas de ganado; 
se obtuvieron las tazmías de cinco años; los 
cabildos, monasterios y nobles tuvieron que 

24.  GÓMEZ URDÁÑEZ, J. L. Ensenada, hacendista ilus-
trado, p. 86.

Figura 4. Real Decreto de 1749 para la Única Contribución.
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desempolvar legajos de sus archivos para hacer 
copiar y autentificar los documentos en los que 
figuraban sus ancestrales privilegios; no quedó 
casa, ni corral, ni tienda sin medir, ni cuba de 
vino sin cubicar; en muchos pueblos hasta se 
contaron los árboles 25. 

Toda esa maquinaria, daba comienzo cuando 
el intendente de la provincia enviaba una carta 
a la Justicia del municipio con la orden del rey, 
debiendo exponer el bando en el lugar de cos-
tumbre 26. Una vez elegidos los representantes del 
municipio y los peritos, el juez-subdelegado en 
representación del intendente, acompañado de 
diferentes funcionarios, asistía a un interroga-
torio de 40 preguntas donde los representantes 
del municipio y los peritos designados al efecto, 
debían responder sobre la riqueza del concejo y 
de todos sus vecinos “cabeza de casa”, además de 
información sobre agricultura, pesca, ganadería, 
comercio, derechos, etc. dando lugar a las Res-
puestas generales, documento elaborado por el 
escribano en el momento de la declaración. A 
partir del documento, se comprueba por parte 
de peritos y técnicos la veracidad de la informa-
ción aportada, se procede al cálculo del valor 
fiscal de lo expuesto, confección de estadillos 
de cada municipio y el cálculo de la renta mu-
nicipal, provincial y en su conjunto, la del reino. 
Tras las comprobaciones, se practica la diligencia 
de cierre en lugar público ante la Justicia, Regi-
miento y vecinos para su aprobación definitiva 
y si no surgen dudas o agravios por resolver, se 
remite a la contaduría principal de la capital de 
la provincia, remitiendo copia a cada localidad 
catastrada.

25.  CAMARERO BULLÓN, C. La lucha contra la falsedad 
de las declaraciones en el Catastro de Ensenada (1750-
1756), p. 7-8.

26.  Sobre el proceso de la Averiguación: CAMARERO 
BULLÓN, C. Vasallos y pueblos castellanos ante una 
averiguación más allá de lo fiscal: el catastro de Ensenada, 
1749-1756, p. 141-152.

2. La Averiguación en Murillo

Los autos para la Averiguación de la aldea de Mu-
rillo dieron comienzo el 26 de julio de 1751 cuando 
se envió orden a Francisco Mendióroz Recalde, 
alcalde mayor de Calahorra y juez subdelegado 
para las diligencias del Catastro en representación 
del Intendente, para que tratándose de una aldea 
dentro de su jurisdicción, se dirigiera al alcalde de 
Murillo, Francisco Ruiz de Ausejo, con la orden 
de 15 de mayo, firmada por Ignacio Bermúdez, 
Intendente General de la provincia de Soria a la 
que Murillo, al igual que Calahorra pertenecía, 
para proceder a las diligencias de la Única Con-
tribución. 

En dicha orden, que debía ser fijada en el lugar 
acostumbrado, se daba un plazo de seis días para 
que todo el vecindario respondiera de sus perte-
nencias y circunstancias. A pesar de la premura, 
no se dio a conocer públicamente el edicto y el 1 
de agosto el alcalde de Murillo, Francisco Ruiz es 
apercibido por ello, alegando en su defensa que 
no sabía leer y que no pudo cumplir los plazos 
al no tener en el pueblo escribano ni pregonero 
que lo leyera. 

El mismo día se reunieron en la casa del conce-
jo situada en la plaza junto a la iglesia, Francisco 
Ruiz de Ausejo, alcalde único y Justicia, Celedón 
Aldea y Manuel del Valle regidores, los tres por 
el Estado General y Vecinos: Cristóbal Ruiz, Juan 
Antonio Martínez, Francisco de Ocón, Miguel de 
Yanguas, Joseph Escalona, Isidro Calbo, Manuel 
de Resa, Mathias del Valle, Manuel Alonso, Jose-
ph García, Marcos Jubera, Manuel Ruiz, Diego 
Lorente y Francisco Lera. El escribano Tomás Mo-
rales leyó el edicto y en su presencia lo fijó para 
conocimiento del vecindario. En el mismo acto 
fue nombrado Cosme Santos para llevar a cabo 
las diligencias judiciales y extrajudiciales y fueron 
designados dos peritos, Juan Antonio Martínez 
por parte de Murillo y Pedro Ruiz de Gordejuela 
por parte de la Averiguación.

Al día siguiente, 2 de agosto, se ordenó al al-
guacil que pasara aviso a los eclesiásticos de Muri-
llo para que hicieran entrega de la relación de sus 
bienes, enviando auto al cabildo de las parroquia-
les de Calahorra de San Andrés y Santiago, al que 
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pertenecía el único cura de Murillo, José Gonzá-
lez, para que presentaran la relación requerida y a 
la vez, se instó al alcalde a presentar en el plazo de 
tres días, las memorias de las que ya dispusiera y 
requiriendo las que aún no se hubieran entregado.

El 13 de agosto, ante el retraso por requerimien-
tos a poblaciones del entorno y al cabildo de las 
parroquiales, se fijó un nuevo edicto y el día 21 se 
dio un plazo de seis días para comenzar el Inte-
rrogatorio a los vecinos de Murillo, y “caso de no 
presentarlo se procederá a su costa”. A pesar de los 
nuevos autos el día 25 de agosto se envía nuevo 
requerimiento a los eclesiásticos que como iremos 
viendo, fueron retrasando los plazos en el cum-
plimiento de los edictos. Así, el 12 de septiembre 
el cura José González dice que no puede acudir a 
la cita ni tampoco se aporta la relación solicitada 
al cabildo de ambas parroquiales.

Entre el 18 y 23 de septiembre tiene lugar el 
Interrogatorio, reuniéndose en el ayuntamiento 
Francisco Mendioroz Recalde, designado juez 
subdelegado para las diligencias del Catastro, el 
escribano Tomás Morales, Francisco Ruiz de Au-
sejo, alcalde pedáneo de Murillo, Manuel Valle 
regidor, Pedro Ruiz de Gordejuela (perito labrador 
medidor de tierras, vecino de Calahorra) y Juan 
Antonio Martínez (perito labrador de Murillo), 
Francisco de Ocón y Cristobal Ruiz (peritos labra-
dores de Murillo por parte del concejo).

Ante la falta de colaboración del estamento 
eclesiástico que a fecha 29 de septiembre seguían 
sin remitir la información requerida, se ordenó 
a los peritos la averiguación de lo que poseían 
en Murillo y su término, reuniéndose el 17 de 
octubre el alcalde de Calahorra como juez sub-

delegado, Francisco Mendioroz, con el chantre 
de la catedral, Manuel Medrano, presidente del 
cabildo y los abades, requiriéndoles nuevamente 
la entrega de la documentación, alegando estos 
sus dudas sobre las respuestas a entregar. A pesar 
de la insistencia, el 28 de noviembre, fecha en la 
que cesaron los peritos por la llegada del invierno, 
seguían sin comparecer, más de dos meses después 
de que el resto de vecinos hubieran cumplido con 
la Averiguación. 

Además de la falta de colaboración del esta-
mento eclesiástico, se planteó un problema con 
terrenos del término de la Lastra, donde según 
los propietarios, no estaban término de Murillo 
sino de Calahorra y Pradejón haciéndose reco-
nocimiento del terreno por parte de los peritos, 
el 30 de noviembre.

Durante el invierno, se redactan los libros a 
partir de los interrogatorios llevados a cabo, prac-
ticando la diligencia de cierre el 29 de marzo de 
1752, siendo leído por el escribano en la sala del 
ayuntamiento de Murillo, ante la Justicia y Regi-
miento y los vecinos que quisieron estar presentes 
por si surgían dudas o agravios en el trabajo reali-
zado. Una vez hecha la publicación se dio la orden 
de remitir la operación a la contaduría principal 
de Soria, concluyendo así los autos para la Averi-
guación de la aldea de Murillo que habían dado 
comienzo el 26 de julio de 1751.

2.1 Coste de la Averiguación en Murillo
El 31 de marzo de 1752 se da cuenta de los gastos 
ocasionados en el proceso, incluyendo los gastos 
de sueldos y de escritorio, que ascendió a 10.250 
reales, firmando el acta Francisco Mendioroz Re-
calde y el escribano Tomás Morales. El desglose 
de los gastos efectuados es el siguiente:

Cuenta de gastos en sueldos (9.544 reales)

 3.780 reales a Francisco Mendióroz, juez subde-
legado, por cuatro meses y cuatro días

 2.520 reales a Tomás Morales, escribano
 1.160 reales a Miguel Pérez, oficial mayor, por 

cuatro meses menos seis días
 928 reales a Sebastián Martínez, cuatro meses 

menos seis días

Figura 5. Encabezamiento para el inicio de las diligencias en 
Murillo de Calahorra. 
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 928 reales a José Moreno, escribiente, por cua-
tro meses menos seis días

 80 reales a Pedro Ruiz de Gordejuela, perito 
labrador medidor, por ocho días

 48 reales a Juan Antonio Marín, perito labra-
dor, por ocho días

 100 reales a Cosme Santos, alguacil, por ayuda 
de costa 

Cuenta de gastos de escritorio (706 reales)

 46 reales por 2 resmas de papel a 23 reales
 10 reales de plumas
 4 reales de tinta
 6 reales de polvos
 600 reales de luces y braseros
 40 reales de portes de cartas

3. Las respuestas al Interrogatorio 27

Respuestas que las Justicias, y Peritos de Oficio, y 
de parte de este Lugar de Murillo Aldea y Juris-
diccion de la Ciudad de Calahorra han dado al 
Interrogatorio Antezedentte.

En el Lugar de Murillo Aldea, y Jurisdiccion 
de la Ciudad de Calahorra y en la Sala de Ayunta-
miento y Conzejo deel, a diez y ocho dias del Mes 
de Septiembre de mill setezientos, y cincuenta y 
un años, el S[eñ]or Liz[encia]do D[on] Fran[cis]
co de Mendioroz Recalde, Abogado de los R[eal]
es Consejos, Alcalde mayor de la referida Ciu-
dad y su Jurisdiccion por su Mag[esta]d (Dios le 
Guarde) Juez subdelegado para las diligencias, y 
aberiguacion de la Consistencia de bienes, y efec-
to, y demas que produze utilidad Real, y persona 
para la sola Contribucion resuelta por su Ma-
gestad Instruccion y cartas acordadas de la Real 
Junta de ella, declaratorias de diferentes Capitulos, 
haviendo pasado, yo el escrivano de mandato de 
su (...) recado de cortesia a Don Joseph Gonzalez 

27.  En la transcripción de las Respuestas generales al interro-
gatorio, no se han modificado los signos de puntuación, 
manteniendo mayúsculas iniciales y también los nombres 
propios, incluyendo entre corchetes el desarrollo de las 
abreviaturas.

Cura Parrocho de la Iglesia de este Lugar, para 
que sirbiese concurrir a este acto, y habiendolo 
ejecutado, y hecho comprezen su (...) a Francisco 
Ruiz de Ausejo Alcalde Pedaneo de estte Lugar, y 
a Manuel del Valle rexidor, quienes actualmente 
componen su justicia, y Reximiento por hallarse 
enfermo de Grabedad Celedonio Aldea a si bien 
rexidor, Juntos los referidos con Pedro Ruiz de 
Gordejuela, Perito Labrador medidor de tierras, 
vezino de la Citada Ciudad de Calahorra y Juan 
Antonio Martires Perito Labrador vezino de estte 
Lugar, ambos por parte de su Magestad, Francis-
co de Ocon y Christobal Ruiz Peritos Labradores 
vezinos de este Lugar por parte de su Conzejo, y 
no escrivano, ni fiel de fechas por no residir uno, 
ni otro, en el y estando hasi Juntos su mil dicho 
señor Juez Subdelegado por ante mi el escrivano, 
a todos y cada uno de los expresados excepto al 
dicho Parrocho, les recivio Juramente por Dios 
mio (¿nuestro?) Señor, y una Señal de Cruz en 
forma de derecho, para que declaren, y digan ver-
dad de la que supieren, y le fuere preguntado al 
thenor del Interrogatorio prezedente señalado con 
la letra A y cada uno de sus articulos, y haviendolo 
aceptado como se requieren prometieron decirla, 
y siendolo por dicho Interrogatoio, y cada una de 
sus preguntas dijeron lo siguiente:

1. Cómo se llama la Población.
A la primera pregunta dijeron que esta Pobla-

cion se llama el Lugar de Murillo de Calahorra 
que es Aldea y Jurisdiccion de ella y responden.

2. Si es de Realengo, ú de Señorío: á quien pertenece: 
qué derechos percibe, y quanto producen.

A la segunda pregunta dijeron, que este Lugar, 
le han tenido y tienen, por realengo, que pertenece 
a su Magestad a quien se paga por encabezam[ien]
to en cada un año, en las Arcas Reales de la Ciudad 
de Soria de esta Provincia mil Quinientos, y sesen-
ta Reales en esta forma por Alcavalas, Docientos, y 
Cincuenta Reales: por los quatro años por ciento, 
ciento, y cincuenta Reales: por los reales servicios 
de Millones, mill y diez reales: Y por servicio real 
hordinario, y extraordinario, ciento y Cincuenta 
Reales, que las dichas quatro partidas suman los 
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Figura 6. Cuestionario remitido a todos los municipios con las 40 preguntas para la Averiguación.  
Archivos Estatales: http://pares.mecd.gob.es
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expresados mill Quinientos, y sesenta reales, y no 
paga otros derechos y responden.

3. Qué territorio ocupa el Termino: quanto de Le-
vante á Poniente, y del Norte al Súr: y quanto de 
circunferencia, por horas, y leguas: qué linderos, 
ó confrontaciones; y qué figura tiene, poniendola 
al margen.

A la tercera pregunta, dixeron que el territorio 
que ocupa el Termino y Coseras de estte Lugar, es 
de Levante, a Poniente una Legua, y del Norte, al 
Sur otra Legua, y que de Circunferencia compone 
quatro Leguas, y necesitan otras quatro horas para 
andar dicho Termino y Coseras, que Corresponde 
a hora por Legua, y que confronta por Levante con 
el termino de la Ciudad de Calahorra, al Poniente 
con el Termino, y Jurisdiccion de la Villa de Sarta-
guda del Reyno de Navarra al Norte con termino, 
y Jurisdicion de la Villa de Andosilla del mismo 
Reyno de Navarra y Rio Ebro, que los divide, y al 
sur con el expresado Termino de Calahorra, y que 
su figura es la del Margen.

4. Qué especies de Tierra se hallan en el Termino; 
si de Regadío, y de Secano, distinguiendo si son de 
Hortaliza, Sembradura, Viñas, Pastos, Bosques, 
Matorrales, Montes, y demás, que pudiere haver, ex-
plicando si hay algunas, que produzcan mas de una 
Cofecha al año, las que fructificaren sola una, y las 
que necesitan de un año de intermedio de descanso.

A la quarta pregunta Digeron que en el Ter-
mino y Coseras de estte Lugar hay, y se hallan las 
especies de tierra, que son sembradura de rega-
dio, viñas olibares; sembradura de secano, Dehesa 
Boyal con matorral de Leña vaja, Bosque: Tierras 
de Pasto: Heras para Trillar las mieses y Tierras 
yermas: Que la dicha de sembradura de regadio, 
parte de ella produze anualmente con un año de 
intermedio, y que en la dicha de regadio se hallan 
las viñas, y olivares, y algunas Tierras Yermas. Y la 
de secano son tierras de sembradura, que produ-
zen a segundo año: Y en dicho de secano se halla 
la Dehesa Bueyal el Bosque que llaman de Robles 
las Heras; la tierra de pastto comun y tambien por-
cion de tierra yerma, Que en las espezies de tierras 
referidas, no hay que produzcan dos cosechas al 
año y responden.

5. De quantas calidades de Tierra hay en cada una 
de las especies, que hayan declarado, si de buena, 
mediana, é inferior.

A la quinta pregunta dijeron: que en la espezie 
de tierra de regadio, ay tres calidades, que son de 
primera, segunda y tercera; que en las viñas hay 
dos calidades de primera y segunda, sebcediendo 
lo mismo, en los Olivares: que en la dicha de seca-
no hay tres calidades, que son de primera, segunda 
y tercera: y Iguales tres calidades hay en las de 
Pastto, en y la de Bosque de primer, y de Segunda, 
y tambien de la unica, que esta es por lo respectivo 
a la dicha Dehesa Bueyal, y a las Heras para trillar 
las mieses; siendo asi mimo de la unica calidad las 
Tierras Yermas por naturaleza de estte termino sin 
pasto, ni otra utilidad, y responden.

6. Si hay algún Plantío de Arboles en las Tierras, 
que han declarado, como Frutales, Moreras, Olivos, 
Higueras, Almendros, Parras, Algarrobos, &c.

Figura 7. Dibujo al margen del término de Murillo, 
con tierras al otro lado del Ebro, hoy provincia 

de Navarra y término de Sartaguda.
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A la sexta dijeron, que en la especie de tierra 
de regadio que tenian declarada, y no en la de 
secano, se hallan algunos arboles frutales, que son 
morales, olivos, higueras, cerezos, nogales y otros 
y tambien arboles silvestres, como son Alamos 
Blancos olmos y chopos, y responden

7. En quales de las Tierras están plantados los Ar-
boles, que declararen.

A la septima dijeron que los arboles frutales de 
Higueras, Guindos, comunes, Nogales, ciruelos 
y parras, estos se hallan comunmente en lgunas 
Huertas de sembradura, que ay en el regadio: Los 
Cerezos, Pomares, algunos Guindos hasi comu-
nes, como garrafales, los Morales, y algunos no-
gales, se hallan en las viñas y en otras tierras, en 
dicho regadio los olivos en el mismo regadio y los 
Arboles silbestres, olmos, Alamos y Chopos en 
los Margenes de las Azequias, y sitios humedos 
de dicho regadio y responden.

8. En qué conformidad están hechos los Plantíos, si 
extendidos en toda la tierra, ó á las márgenes: en 
una, dos, tres hileras; ó en la forma que estuvieren.

A la Octaba Dijeron: Que los Arboles frutales 
explicados en pregunta antezedente estan planta-
dos en los Margenes de las Tierras, y algunos en el 
centro; y lo mismo subcede con los silbestres, unos 
y otros, sin orden. Que los olivares, comunmente y 
las viñas ocupan, con orden el Todo de las Tierras, 
que los contienen, y responden.

9. De qué medidas de Tierra se usa en aquel Pueblo: 
de cuantos passos, ó varas Castellanas en quadro se 
compone: qué cantidad de cada especie de Granos, 
de los que se cogen en el Termino, se siembra en 
cada una.

A la Nona Dijeron, que en este lugar se usa, 
de la medida llamada fanega, que por lo tocante 
al regadio, tienen cincuenta y tres varas de ancho 
y otro tanto de largo en quadro, que ascienteden 
hasta dos mill ocho cientas y nueve varas Caste-
llanas; Y por loque haze el secano, setentta varas, 
y tres quartas de ancho y otras tantas de largo en 
quadro de que suele componerse la fanega de tie-
rra de secano, de cinco mill y cinco varas Caste-
llanas = Que en cada fanega de tierra de regadio 

de primera calidad, que produze anualmente se 
acostumbra a sembrar una fanega de trigo puro u 
diez celemines de trigo morcazo u fanega y media 
de cevada o quinze celemines de abas, o quattro 
Celemines de Alubias o quinze celemines de ca-
ñamones, o veinte celemines de Linoso = En una 
fanega de tierra de regadio de segunda calidad, 
que produze anualmente se acostumbra a sembar 
diez celemines de trigo puro, nueve celemines de 
trigo morcazo, o quinze celemines de cevada, o 
quinze celemines de Abas, o Catorce celemines 
de cañamones, o veinte celemines de Linoso, o 
quatro celemines de Alubias = Que una fanega 
de tierra de sembradura de regadio de la primera 
calidad que produze como año de intermedio ne-
cesita para sembrarse diez celemines de trigo puro 
o catorce celemines de cevada o treze Celemines 
de Abas = Que una fanega de tierra de sembradura 
de regadio de segunda calidad que produze con 
un año de intermedio, nezesita para sembrarse 
diez celemines de trigo puro o trece celemines 
de Cevada, o una fanega de Abas = Una fanega 
de tierra de sembradura de regadio de la tercera 
calidad, que produze con un año de intermedio, 
necesita para sembrarse nuebe celemines de trigo 
puro u ocho celemines de trigo Morcazo y siete 
Celemines de centeno u ocho celemines de Abena 
o quattro celemines de Arbejones = en cada fanega 
de tierra de sembradura de secano de la primera 
calidad, que produze con un año de intermedio, 
se acostumbra a sembrar, treze celemines de trigo 
puro, diez celemines de trigo morcazo o diez y 
ocho celemines de zevada o nueve celemines 
de Abena o cinco celemines de Arbejones = en 
cada fanega de tierra de sembradura de secano 
de segunda calidad, que produze a segundo año 
se acostumbra a sembrar diez celemines de trigo 
morcazo u cinco celemines de Arbejones, u nueve 
celemines de Abena = En cada fanega de tierra 
de sembradura de secano de tercera calidad que 
produze con un año de intermedio se acostum-
bra a sembrar nueve celemines de centeno y otros 
nuebe celemines de Abena = Cuios frutos son los 
que comunmente se acostumbran sembrar en las 
referidas tierras, y en su respectivas calidades y 
responden.
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10. Qué número de medidas de Tierra havrá en el 
Termino, diftinguiendo las de cada especie, y cali-
dad: por exemplo: Tantas fanegas, ó del nombre, 
que tuviesse la medida de Tierra de sembradura, 
de la mejor calidad: tantas de mediana bondad, y 
tantas de inferior; y lo propio en las demás especies, 
que huvieren declarado.

A la decima pregunta dijeron: Que haviendo 
visto los que responden, y reconocido todo el ter-
mino y coseras de estte lugar de Murillo, consi-
deran se compone de ocho mill quatro cientas y 
veinte y dos fanegas, de tierra poco mas o menos; 
en que enttra el sitio y terreno que ocupa la Po-
blacion de este lugar; las tierras de sembradura 
de regadio que de ellas produzen anualmente y 
otras con un año de intermedio: Las viñas oliva-
res, tierras yermas por desidia de regadio, donde 
llaman el Prado, Tierras de sembradura de seca-
no, que produzen con un año de intermedio: la 
Dehesa Bueyal destinada su yerba para el ganado 
de lanar de los vecinos de este lugar y de la Ciu-
dad de Calahorra en comun: el Bosque llamado 
de Robres que su yerva es comun para los dichos 
ganados de este lugar, de la ciudad y villas de la 
Aldea y Rincon de Soto que tienen Comunidad 
de pastos: Tierras conzejiles puramente de Pasto 
comun con los referidos pueblos: Tierras conzeji-
les, yermas he incultas por naturaleza sin Pasto ni 
otro aprovechamiento: Tierras Yermas he incultas, 
por Desidia de Diferentes Dueños Introdicidas, 
entre las que se cultiban y siembran de secano: Y 
tierras de secano que solo sirben de Heras, para 
Trillar las Mieses, siendo cada Fanega de tierra de 
las de este termino para lo que haze el regadio, de 
dos mil ochocientas y nuebe varas, y en el seca-
no de cinco mill, y cinco vara, todas castellanas, 
quadradas poco mas o menos en esta forma: De lo 
que ocupa estte lugar y su situacion doce fanegas 
de tierras conzejiles, incultas, por naturaleza, que 
no produzen pasto, ni otro utilidad, setezientas 
fanegas en los Pagos y sittios siguientes; en el Pago 
de los Aguilarejos vajos que contiene cien fane-
gas y dista un quarto de legua de esta Poblacion: 
en el Pago de los Aguilarejos altos que consiste 
en ciento y cincuentta fanegas y dista de dicha 
Poblaz[i]on un quarto de Legua, en el Pago que 
llaman la Muga, de Sartaguda, que contiene cien 

fanegas, distante una Legua de la Poblaz[i]on. En 
el Pago de Corneladas, que consiste en Doszientas 
fanegas, Dista de la Poblazion media legua; en el 
Pago llamado la Barranca, que contiene ciento y 
cincuenta fanegas y Dista de la Poblacion media 
Legua, Cuios cinco Pagos componen las dichas 
setezientas fanegas de tierra zonzejil de secano. 
Yermas, he Incultas por naturaleza = De tierras de 
secano, puramente de Pasto Comun para los Ga-
nados de este Lugar, los de la Ciudad de Calahorra 
y ademas Pueblos anteriormente expresados, que 
tienen comunidad de pastos mill y novecientas 
fanegas: Las trescientas y cincuenta de segunda y 
las ochocientas de tercera: Que las dichas mill y 
nobecientas ganegas de tierra de Pasto, consisten 
en los Pagos siguientes = El Pago de la Lastra alta, 
que contienen dos cientas, y cincuenta fanegas de 
primera Calidad de pastto, dista como dos tiros 
de vala de la Poblacion: el Pago de la Plana, con-
tiene cien fanegas de la primera calidad, dista un 
quarto de Legua de la Poblacion: Al Pago de Maja-
dillaonda, contiene ciento y cincuenta fanegas, de 
segunda calidad dista de la Poblazion media legua; 
el Pago de Candarraya consiste en seiscientas fa-
negas, de segunda Calidad, y distta de la Poblazion 
tres quartos de legua, y el pago de Mendiola Hor-
nillos y Portunal, que todo es uno mismo, tiene 
ochocientas fanegas de la tercera Calidad y dista 
de la Poblazion tres quartos de Legua. Cuios cinco 
pagos componen las referidas mill novecientas 
fanegas de pasto = De tierras yermas, o incultas 
por Desidia propias de particulares, Dueños, que 
constan en distintos pagos, entre ls que se Culti-
ban y siembran de secano, quatrocientas ochenta 
y seis fanegas de la tercera calidad de sembradura, 
cuio pastto tambien es comunero con los referidos 
Pueblos = De tierras de secano, que solo sirven de 
Heras para Trillar las Mieses Catorze fanegas de la 
unica Calidad = La Dehesa Bueyal llamada el Soto 
de la Dehesilla, consiste en quatro cientas fanegas 
de la unica Calidad de pasto de secano y dista 
medio quarto de Legua de la Poblacion: el Bosque 
llamado de Robres de secano, contiene quatro-
cientas y cinquenta fanegas de tierra de primera 
calidad, de pasto las Doscientas y Cinquenta fa-
negas, y las otras Doszientas de la Segunda: Distta 
de la Poblaz[i]on media legua escasa: de tierras de 



Murillo de Calahorra en 1751, según el catastro de Ensenada

195KALAKORIKOS, 2019, 24, p. 183-214 ISSN 1137-0572

sembradura de Regadio que produzen anualmente 
mill y catorze fanegas, las Seis cientas y dos mill 
y quatro cientas fanegas, las setezientas de ellas 
de primera Calidad, las mill y treszientas de la 
segunda, y las quatrozientas de la tercera Calidad: 
De todo lo qual resulta sembrarse anualmente en 
este termino mill Quatrozientas y siete fanegas, en 
la tierra de regadio: Y mill y doszientas fanegas, 
en la de secano, que son las especies y calidades 
de tierras respectibas que hay en este referido ter-
mino; Y en los pastos que han expresados no se 
haze arrendamiento a coto ni Grangeria por ser 
como ba de Clarado Comunes respectibamente a 
excepcion del que produzen las quarenta fanegas 
de regadio de la fuente de Distintos Dueños, que 
su producto le percive el Comun de este Lugar por 
arriendo que haze de el y responden.

11. Qué especies de Frutos se cogen en el Termino.
A la un Decima pregunta, Dijeron que en el 

campo Termino y Coseras de este Lugar de Mu-
rillo, se cogen los Frutos de trigo puro, Trigo 
Morcazo, Cevada, Centeno, Abena, Abas, Alubias, 
Cañamo, Lino, Arvejones, Vino Azeyte, Cerezas, 

Nuezes, y nada de Hortalizas ni otros frutos; Y 
aunque se hallan en las Huertas, que son de sem-
bradura y otras Tierras de Regadio, algunos fruta-
les como son Higueras, Parras, Guindos, Ciruelas, 
y otros que son todos muy pocos, y de ninguna 
consideracion su fruta, porque raro año llega, a 
perfeccion Subcediendo lo mismo con los pocos 
Arboles Pomares, y con los Morales, cuia oja, se 
pierde por no hazer en este Lugar cosecha de seda. 
Por lo que no se considera de utilidad alguna, y 
no hay otros frutos y responden.

12. Qué cantidad de Frutos de cada genero, unos 
años con otros, produce, con una ordinaria cultura, 
una medida de Tierra de cada especie, y calidad de 
las que huviere en el Termino, sin comprehender el 
producto de los Arboles, que hubiesse.

A la duodecima pregunta dijeron; Que con-
forme a el Comun y regular estilo de los frutos 
que siembran en este termino una fanega de tie-
rra de regadio De primera Calidad, que produze 
sin Intermision; con una hordinaria cultura, se 
regula, que en siete años produze siete fanegas de 
trigo puro; siete fanegas de trigo morcazo, ocho 

Figura 8. La Ribera entre Resa y Murillo, parte de su antiguo término (Fotografía: Miguel Cinca).
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fanegas y media, De Cevada: y nuebe fanegas de 
Abas, cinco fanegas y media de Linoso; y Quin-
ze Azes de Lino de a trenta Mañas cada Az en 
rama. Que una fanega de tierra de regadio de la 
segunda calidad, que produze sin intermision con 
una hordinaria cultura, se regula fructifica en seis 
años seguidos con la primera, seis fanegas de trigo 
puro: seis fanegas de trigo Morcazo; siete fanegas 
y media de Cevada; siete fanegas de Abas, fanega 
y media de cañamones; Doce Azes de Cañamo en 
rama: Dos fanegas de Linoso y Doze Azes de Lino 
en rama = Que una fanega de tierra de regadio de 
la primera Calidad, que produze con un año de 
Intermedio, o, a, segundo fructifica en seis años: 
seis fanegas de trigo puro: ocho fanegas de Ceva-
da y ocho fanegas de Abas = Que una fanega de 
tierra de regadio de segunda Calidad que produze 
a segundo año, con una Hordinaria cultura, fructi-
fica en seis años, cinco fanegas de trigo puro; siete 
fanegas de cevada y siete fanegas de Abas = Que 
una fanega d tierra de regadio de la tercera calidad 
que produze a segundo año con una Hordinaria 
Cultura, fructifica en diez años, quatro fanegas de 
trigo puro: cinco fanegas de centeno: Cuatro fane-
gas de trigo morcazo: seis fanegas de Abena: y dos 
fanegas de Arbejones = Que una fanega de tierra 
de secano de la primera Calidad que produze a 
segundo año, con una hordinaria cultura, se regu-
la fructifica en diez años quatro fanegas, y media 
de trigo morcazo, seis fanegas y media de Cevada 
seis fanegas y media de Abena y dos fanegas de 
Arbejones = Que una fanega de tierra de secano 
de la segunda Calidad que produze a segundo año 
con una Hordinaria Cultura, se regula fructifica 
en seis años: quattro fanegas de trigo morcazo: seis 
fanegas de Abena y dos fanegas de Arbejones: Que 
una fanega de tierra de secano de tercera calidad 
que produze a segundo año con una Hordinaria 
Cultura, se regula fructifica en quatro años, tres 
fanegas y media de centeno y cinco fanegas de 
Abena; Que una fanega de tierra de secano que 
solo sirve de Heras, para trillar las mieses, de la 
Unica calidad, produze cada año, sin Intermision 
por dicha su despieze, Diez y ocho Reales: Que en 
este Lugar no hay Prados, Montes, ni Dehesa de 
Yerba, de Siega y que lo que si hay es un porcion 
de tierras Yermas por Desidia Como tienen dicho 

antezedentemente que se compone de Quarenta 
ganegas, donde llaman el Prado propias de dis-
tintos Dueños, que como ba expresado por ne-
gligencia de ellos, y mala Calidad de la tierra la 
dejan sin Cultivar y aprovecha su yerba el comun 
de este lugar, percibiendo su importe que suele 
montar del año por arrendamiento, que de ella 
haze, Cinquenta Reales de vellon sin que de estos 
tengan utilidad alguna los Dueños de estas tierras 
a quienes se les sentaran por tales, Yermas, y sin 
utilidad en su respectivo registro por su Calidad. 
Que tambien hay en este termino una Dehesa de 
secano llamada el Soto, de la Dehesilla destinadao 
su pastto en Comun para los ganados de Lanas de 
estte lugar y los de la Ciudad de Calahorra, priva-
tibamente por cuia razon de Comunidad no se le 
considera a dicho pasto utilidad alguna. Y asi bien 
en estte termino un Bosque llamado de Robres 
que su pasto es Comun para los Ganados de este 
Lugar los de dicha ciudad de Calahorra y las villas 
de la Aldea Nueba y Rincon de Soto; Y asi este 
como la dicha Dehesa, son propios de la referida 
ciudad de Calahorra quien por lo respectivo a la 
leña de Matorral y Caza que produzen ambos, los 
arrienda, y percive su importte, cuio arriendo por 
los respectivo a la Leña y Caza de sicha Dehesa, 
Importa anualmente quarenta ducados en cada un 
año y Componiendose de Quatro Cientas fanegas, 
de tierra corresponde por el dicho arriendamiento 
a un Real, y tres marabedis a cada fanega, y sobran 
ciento y sesenta mas que no tienen commoda di-
vision, y es la utilidad anual: y por lo tocante del 
Bosque de Robres estta arrendado actualmente 
por lo perteneciente a su Leña y Caza en Cinquen-
ta Ducados anuales, y Constando este de quatro-
zientas y Cinquenta fanegas de tierra, corresponde 
por esta utilidad anualmente Real y siete marave-
dis y medio a cada fanega, y quedan Cien mara-
vedis sin particion = Que una fanega de tierra de 
viñas de primera calidad produce en cada un año 
diez y ocho Cantaras de vino, y la fanega de tierra 
de viña de Segunda Calidad produze tambien en 
cada un año nuebe Cantaras de vino, estos es por 
ser las viñas de este termino de poco dar: Y que 
todas las Yervas de estte termino excepto los de 
la Dehesa, y la de las quarenta fanegas de regadio 
de fuente como ba expresado anteriormente son 
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comunes generalmente para todos los ganados 
de este Lugar, de la dicha Ciudad y Pueblos de la 
Aldea nueba y Rincon de Sotto sin que en ningun 
tiempo se arrienden acoten ni veden ni se haga 
Grangeria y responden.

13. Qué producto se regula darán por medida de 
Tierra los Arboles que huviere, segun la forma, 
en que estuviesse hecho el Plantío, cada uno en su 
especie.

A la Dezima tercia. Dijeron: Que aunque en 
algunas Huertas y otras tierras de Regadio de 
estte termino se halan como ba dicho en pregun-
ta un Decima algunos frutales, Higueras, Parras, 
Guindos, Ciruelos, y otros, son muy pocos, y no 
se considera utilidad, por su fruta, por no llegar 
especialmente a perfeccion subcediendo lo mismo 
en quanto, a los Arboles Pomares, y Morales; Por 
lo que en estos ni en aquellos no se considera uti-
lidad alguna, por fruto ni leña y por estar mui 
desviados y sin orden: Que en las Viñas y en otras 
tierras de Regadio de este Termino se hallan en 
Distinttos sitios y sin orden algunos Cerezos y 
Nogales, que produzen fruto anualmente: Que 
por lo respectivo a Cerezos si estubiesen Juntos, 
y en orden ocuparian nuebe fanegas de tierra al 
respecto de Veinte y quatro cerezos por fanega y 
esta consideran produze cientto y veinte arrobas 
de Zerezas a razon de cinco arrobas, cada uno de 
estos Arboles, uno con otro, cuio precio lo estiman 
a dos Reales por arroba, que Importa la fanega dos 
cientos y Quarenta Reales que corresponde a diez 
reales anuales cada cerezao y no se les considera 
Cosa alguna a los Arboles; pequeños de esta es-
pecie, que no traen fruto = Que por lo que haze a 
los Nogales que ay en este termino si estubiesen 
Juntos, y en orden ocuparin nuebe fanegas y ocho 
celemines de tierra al respecto de Doze por fane-
ga; y a cada una por el fruto de dichos Arboles 
se le regula, un año con otro ciento y Quaren-
ta y quatro Reales de Utilidad, que corresponde 
a doze Reales, a cada nogal, uno con otro, y no 
se considera Utilidad a los que esta espezie son 
pequeños y no traen fruto; Ya dichos Nogales y 
Zerezos, no se les Considera Utilidad alguna de 
Leña por no produzirla especial: Que en ottro Re-
gadio y en diferentes sitios se hallan como Dos 

cientos, y ochenta y quatro Olivos, que los mas 
de ellos ocupan su tierra con orden, sin que en 
ella se haga otro fruto, y algunos aunque muy 
pocos estan Desviados, sin orden y para la mayor 
justificacion consideran, que si todos estubiesen 
Juntos y en orden ocuparian Doze fanegas de tie-
rra, a razon de veinte y quatro por fanega: Que 
los olivos de las seis fanegas, son de la primera 
Calidad y los de las otras seis de la segunda: Y 
en estte supuesto, una fanega de tierra poblada 
de Olivos de primera Calidad se regula, produze 
al año sesenta, y seis Reales, que corresponde a 
dos Reales y veinte, y cinco mas a cada olivo de 
esta calidad: Y una fanega de tierra Poblada de 
Olivos de la segunda calidad, se regula produze 
al año cinquenta y seis R[eal]es que corresponde 
a dos Reales, y onze mas a cada Olivo, y sobran 
ocho mas que no tienen particion: Tambien hay en 
dicho regadio de estte Termino, y no en otras Tie-
rras de el Diferentes Arboles Silbestres de Olmos, 
Alamos blancos, y Chopos, divididos en Distintos 
Sitios sin orden: Que por lo respectivo a Olmos 
si estubiesen Juntos, y en orden ocuparin diez, y 
seis fanegas de tierra, al respecto de ien olmos, 
por fanega, y esta se regula por la Leña que pro-
duze al año sin intermision, Importa Quinientos 
maravedis que corresponde, a cinco mas a cada 
uno, de estos Arboles Alamos si estubiesen Jun-
tos, y en Orden, ocuparin dos fanegas de tierra 
a razon de cien Arboles de esta espezie y esta se 
regula da de utilidad para Leña al año ochocien-
tos mas, que corresponden a ocho mas anuales a 
cada un Arbol Alamo; Y aunque de estta espezie 
de Alamos, y de la referida de Olmos se hallan 
algunos Otros muy pequeños y de Matorral, no se 
les Considera Utilidad porque no la produzen: Y 
por lo respectibo a Arboles Chopos, si estubiesen 
juntos y en orden ocuparian dos fanegas de tierra 
a razon de Cinquenta y dos Arboles de esta espezie 
por fanega, y esta se regula produze para Leña al 
año, quatrozientos y sesenta, y quatro mas, que 
corresponden a siete mas de utilidad anual a cada 
uno de estos Arboles y responden.

14. Qué valor tienen ordinariamente un año con 
otro los Frutos, que producen las Tierras del Ter-
mino, cada calidad de ellos.
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A la Decima quarta Pregunta Dijeron, que or-
dinariamente entre un año con otro, el valor que 
tienen los granos, y demas frutos, que se cojen en 
las Tierras del Termino de este Lugar, es en esta 
manera: la fanega de trigo puro a diez y ocho Rea-
les: La fanega de trigo Morcazo a quinze Reales; 
La fanega de Zevada a ocho R[eal]es. La fanega de 
Abas a 15 Reales. La fanega de Alubias a veinte y 
ocho Reales. La fanega de Centeno a Doze R[eal]
es. La fanega de Abena a Cinco Reales y medio: 
La fanega de Arbejones a diez, y ocho Reales. La 
fanega de Cañamones a quinze Reales. La fanega 
de Linoso, o Linaza a quinze Reales. El haz de 
cañamo en rama compuesto de treinta mañas a 
tres Reales. El haz de Lino en Rama compuesto de 
Iguales mañas a quatro Reales. Una arroba de Ze-
rezas dos Reales: Una fanega de Nuezes seis reales: 
Una Cantara de Azeyte a treinta y tres Reales. Una 
Cantara de vino cinco Reales un cordero Churro 
por no haver de otra espezie en estte termino a 
siete Reales uno, con otro: Una arroba de Lana a 
treinta Reales y responden.

15. Qué derechos fe hallan impuestos fobre las Tie-
rras del Termino, como Diezmo, Primicia, Tercio-
Diezmo, ú otros; y á quien pertenecen.

A la Decima Quinta: Dijeron que sobre las tie-
rras del termino se hallan Impuestos los Derechos 
de Diezmos, que es de diez fanegas una, lo mismo 
de las demas espezies y le percive el Cavildo de 
las Iglesias Parroquiales de Unidas de Santiago 
y San Andres de la Ciudad de Calahorra y el de 
primicia que es de treinta, y una, de todas espezies 
que tambien se halla Impuesto sobre las Tierras 
del Termino de estte Lugar, le percive el referido 
Cavildo para la fabrica de las expresadas Iglesias 
Parroquiales: Que tambien se diezma la Lana, 
Corderos, Vino, Azeyte, Cañamo, Lino, pollos, 
Lechoncillos y otras menudencias, y se contribuie 
de diez, uno, al modo, que en los Gramos; Y que 
de todos los dichos frutos de Diezmo se seca la 
tercera parte, y Una razion mas que percive el Ca-
vildo de la Santa iglesia de la referida Ciudad de 
Calahorra, cuio tercio, y razion Importa de cada 
treinta, onze, quedando las diez, y nuebe restan-
tes para el Citado Cabildo de Parroquiales: Y de 
este modo se seca hasi de los frutos, que contie-

nen fanegas como de los otros, que consisten en 
numero de Cavezas, en Dinero, u en otros efec-
tos, acostumbrandose hasi como sea Costumbre 
Imariablem[en]te y responden.

16. A qué cantidad de Frutos suelen montar los refe-
ridos derechos de cada especie; ó á qué precio suelen 
arrendarse un año con otro.

A la Decima Sexta Pregunta: Dijeron que re-
gulados los derechos comprendidos en la anteze-
dentte por un quinquenio, suelen montar en cada 
un año: el Diezmo quatrozientas, y diez y ocho 
fanegas de trigo: Quattrozientas, y sesenta, y dos 
fanegas de Cevada Cinquenta, y tres fanegas, y 
ocho Celemines de Centeno: Sesenta y ocho fa-
negas de Abena: Diez y Siete Fanegas, y media de 
Abas: Diez fanegas, y media de Alubias: Veinte y 
seis Celemines de Arbejones, todo de medida real: 
Nueve Corderos: Dos arrobas de Lana: Ciento y 
setenta y siete Cantaras de vino: Una cantara de 
azeite; Cientto y veinte, y Siete R[eale]s y medio 
del diezmo de Cañamo y Lino conforme a su 
arriendo: Quinze reales en el arriendo del Diez-
mo de Pollos: y Lechoncillos; y treinta Reales del 
arriendo del Diezmo de frutas, y verdes en que 
entra la Miel, y Cera, llamado Imporpiam[en]
te por Costumbre arriendo de Hortaliza; y al de 
primicia Treinta, y nuebe fanegas de trigo: Nuebe 
fanegas y quatro Celemines de Zevada: onze fane-
gas, y Diez Celemines de Centeno: Cinco fanegas 
y Diez Celemines de Abena: Cinco fanegas, y onze 
celemines de abas: Quatro fanegas, y ocho cele-
mines de Alubias: una fanega y dos celemines de 
Arbejones: Dos corderos y medio: Veinte, y tres 
Cantaras de vino: Un real y tres mas, y medio de 
azeyte: einte R[eal]es de Arriendo de Cañamo y 
Lino, y no otras espezies, porque no se primician: 
Que a demas del Diezmo y Primicia General, que 
ba explicado, percive hasi el Cavildo de la Santa 
Iglesia como el de dichas Parroquiales de la re-
ferida ciudad de Calahorra cada uno para si, sin 
partizipacion de otro, ni saca alguna, particular-
mente, el Diezmo y Primiai, de los Frutos, que 
anualm[ent]e se cogen en las tierra propias, que 
cada uno de dichos Cavildos, tienen en el termino 
y Coseras de estte dicho Lugar, y en otras tierras 
que respectibamente les son censales, Comum-
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mente llamadas hasi, cuio Diezmo y primicia, 
se paga al modo, que el General, ha saber: Por 
Diezmo de diez una: Y por primicia de treinta, 
uno: Y este dezmo, y primicia particular, por lo 
perteneciente a las Tierras, propias del Cabildo 
de la citada Santa Iglesia consideran asciende en 
cada uno año, regulado por un quinquenio res-
pecto de produzir a segundo año, el Diezmo dos 
fanegas de trigo: Tres celemines de Abas: Media 
fanega de Abena, y tres celemines de Centeno, Y 
el de primicia, dos Celemines, y medio de trigo: 
Un Celemin de Abas: un celemin de centeno y dos 
celemines de Abena, y por lo perteneciente al Ca-
vildo de las referidas Parroquiales por sus tierras 
propias, y otras que les son censales, Consideran 
asciende en cada un año su diezmo a treze fanegas 
de trigo: Dos fanegas, y media de Zevada Quatro 
Celemines y medio de Centeno tres fanegas, y un 
Celemin de Abas, Nuebe Celemines de Abena; y 
onze cantaras, y media de Vino: Y el de primicia 
consideran hasi bien, que asciende en cada un 
año, a quattro fanegas de trigo. Nuebe celemines 
y medio de Zevada: Celemin y medio de centeno: 
Diez Celemines y medio de Abas: Tres celemines 
de Abena: Y tres Cantaras y media de vino: Cuyo 
Diezmo, y primicia General, y particular, y frutos, 
y efectos que contienen, son los que Diezman y 
primician sin haver otros y nunca los han visto 
arrendarse a excepcion de los de Cañamo, Lino, 
Pollos, Lechoncillos, frutas verdes, Miel, y Cera, 
que estos los arrienda el mencionado Cavildo de 
las Parroquiales unidas de Santiago, y San Andres 
de la citada Ciudad de Calahorra, por lo respec-
tivo a lo que de dichos frutos se diezma hasi en 
dicha Ciudad. Como en este expresado Lugar, 
bajo de un contexto y lo que se a considerado co-
rresponden por lo perteneciente a este Lugar y las 
Tierras, que comprehende su Termino, es lo que 
ba señadado en el Diezmo General y responden.

17. Si hay algunas Minas, Salinas, Molinos Hari-
neros, ú de Papel, Batanes, ú otros Artefactos en el 
Termino, distinguiendo de qué Metales, y de qué 
uso, explicando sus Dueños, y lo que se regula pro-
duce cada uno de utilidad al año.

A la Decima septima pregunta: Dijeron, que 
en el Termino de este Lugar, y Sitio que llaman 

el Bosque de Robres, proximo a el Rio Hebro, y 
como media Legua, distante de esta Poblacion, hay 
un Molino Arinero, principal con quatro piedras; 
y otro Molino pequeño arrimado a el que llaman 
de regolfo, con solo una Piedra propios uno, y otro 
del Hospital de la Ciudad de Calahorra que los 
Administra el cavildo de la Santa iglesia de ella 
como su Patrono: Muelen con Agua Corriente 
por azquia, que sale mismo Rio Ebro: Y de las 
quatro piedras que contiene el prinzipal muelen 
continuam[en]te y sin interrupcion: Y el Moli-
no de Regolfo esta situado en la misma Azquia y 
solo muele en los Casos y ocasiones en que por 
Inundaciones de el Hebro, no puede hazerlo el 
principal; porque si Molises en otras el Regolfo, 
era necesario se le quitase el agua al Referido Mo-
lino prinzipal de que resultaria necesariam[en]
te quedarse parado; Por cuia razon se haze la 
consideraz[i]on del principal Molino Imponien-
dole la Utilidad de el de regolfo, por no ser este 
mas que un substituto de aquel para los Casos, y 
ocasiones referidos, in que se huse en otros : Que 
el Citado Molino principal contiene una casa con 
quarto principal, cavalleriza, y Horno para el uso 
del Molinero, y ninguna havitacion el de Regolfo, 
Y mediante no estar actualm[en]te arrendados 
estos dos Molinos, y que los Administra el referido 
Cavildo de la Santa iglesia de Calahorra Teniendo 
Considerazion por un quinquenio regulan que la 
utilidad anual que deja a su Dueño el referido Mo-
lino prinzipal con Inclusion de la que rinde el de 
regolfo en las ocasiones dichas, en que no puede 
moler aquel es trecientas fanegas de trigo puro: 
Catorze fanegas de Cevada y seis fanegas de Abas, 
y en esta utilidad se Inclue el Alquiler que puede 
Corresponder a la Cassa que contiene el citado 
Molino prinzipal. Que no hay otros Artefactos, 
Minas, Salinas, Batanes, ni lo demas que contiene 
la pregunta en este termi[n]o y resp[ond]en.

18. Si hay algún Esquilmo en el Termino, á quien 
pertenece, qué numero de Ganado viene al Esquiléo 
á él, y que utilidad se regula dá á su Dueño cada 
año.

A la decimo octaba dijeron que en este lugar 
y termino hay los esquilmos de ganados de lana 
Churros, y de Colmenas, y no otros porque aun-
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que ay tambien algunas Bacas, no se vende su 
Leche porque la Consumen sus Crias: y pertene-
zen a sus Dueños; y los esquilmos que produzen 
del año se regulan en esta forma: Un carnero chu-
rro, comprehendidos Primales y Borregos, por 
razon de su lana se regula en seis Reales de Vellon 
del año, una obeja Churra por la cria des Reales y 
por Lana cinco R[eale]s un Cordero Churro gran-
de con Pequeño en dos R[eal]es y medio, y una 
colmena por su Miel y Cera en Cinco Reales todo 
del año: Y aunque se hallan otros Ganados en este 
termino no se les considera Utilidad alguna por su 
Lana, ni aumento de Carnes: Que a este lugar; ni 
su termino no biene Ganado alguno Forastero ha 
esquileo y solo se esquila en el y en sus Respectivas 
Casas el ganado de sus propios vecinos y no otro 
alguno y responden.

19. Si hay Colmenas en el Termino, quantas, y á 
quien pertenecen.

A la Dezima Nona: Dijeron que en este termi-
no hay setenta y una colmenas, que pertenezen 
las quarenta y cinco a Diego Pellejero vecino de 
Calahorra las Diez, y ocho a Francisco Ruiz de 
Ausejo: Las ocho a Juan Antonio Martinez, y una 
a Manuel Ruiz vezinos de este Lugar, y responden

20. De qué especies de Ganado hay en el Pueblo, 
y Termino, excluyendo las Mulas de Coche, y Ca-
vallos de Regalo; y si algún Vecino tiene Cabaña, 
ó Yeguada, que pasta fuera del Termino, donde, y 
de qué numero de Cabezas, explicando el nombre 
del Dueño.

A la Vigesima Dijeron, que en estte Lugar, y 
Termino se hallan las espezies de Ganado de Lana 
Churra Mular, Asnal, vacuno, Bueyal, yegual, 
Rocinal, de Zerda, y no hay otros, en la forma 
sig[uien]te = Un Macho de Lanar, que Correspon-
de aun vezino seglar: Un Muleto Cerril tambien 
de un seglar: Quarenta, y dos Bueyes de Lavor, 
pertenecientes a seglares: Treze Vacas de segla-
res: Doze terneros, y terneras tambien de segla-
res: Ocho Pollinos el uno de ellos de Doon Joseph 
Gonzalez Cura de estte Lugar, y los restantes de 
seglares: Veinte y nuebe jumentales la una del re-
ferido Cura Don Joseph Gonzalez, y las demas de 
seglares: seis cerdos de cuchillo, y diez, y nuebe 

cerdos crias todos de seglares: Doszientas, y vein-
te, y tres Obejas de Seglares: seis corderos tambien 
de seglares Quarenta, y quatro Carneros Primales 
de Seglares: seis yeguas, tambien de seglares: Y 
quatro Rocines Igualmente de Seglares: Que en 
este Lugar no hay vezino que tenga Cabaña ni 
Yeguada que pastte fuera de estte Termino, ni en 
apariencia y responden.

21. De qué numero de Vecinos se compone la Pobla-
cion, y quantos en las Casas de Campo, ó Alquerías.

A la Vigesima prima: Dijeron que en este Lugar 
se compone de treinta y dos vezinos, en que se 
Incluye el Cura de el, dos viudas y los Pobres; Tam-
bien hay demas de ellos tres residentes que lo son 
el Herrero, el Baquero y el Maestro de Viñas, que 
tambien tiene el empleo de Sachristan: Que hasi 
mismo hay en este termino y pago llamado Cam-
posomero, una Cassa, o Alqueria en que havitan 
de Continuo dos vezinos que ban Incluidos en 
el numero de los Treinta, y dos referidos y res-
ponden.

22. Quantas Casas havrá en el Pueblo, qué numero 
de inhabitables, quantas arruinadas: y si es de Se-
ñorío, explicar si tienen cada una alguna carga, que 
pague al Dueño, por el establecimiento del suelo, y 
quanto.

A la Vigesima secunda: Dijeron que en estte 
Lugar se hallan treinta y siete Casas havitables 
en Cuio numero se comprehende la Alqueria de 
Camposomero expresada la respuesta anteze-
dente, y tambien treinta y cinco solares de Casas 
arruinadas: y que por el establecimiento de suelo 
de llas, no se paga cosa alguna, y responden.

23. Qué Propios tiene el Comun, y á qué asciende 
su producto al año, de que se deberá pedir justifi-
cación.

A la Vigesimo Tercia: Dijeron que este Lugar 
goza, y posehe los propios siguientes: Una Cassa 
que sirve para los Ayuntamienta y Conzejos, con 
su Campana y Relox situada en la plaza deel, que 
con sus confrontaciones, y de mas circunstan-
cias consta de la memoria y relacion de vienes 
de este Conzejo a la que no se considera renta 
alguna: Un Corral Cubierto a teja vana que sirve 



Murillo de Calahorra en 1751, según el catastro de Ensenada

201KALAKORIKOS, 2019, 24, p. 183-214 ISSN 1137-0572

de fragua, y no produze renta alguna, por ser de 
la obligazion del Lugar, el darle fragua a el herre-
ro: otro Corral con su Horno De paja Cubierto a 
teja vana que actualmente tiene arrendado estte 
Lugar, y le produze Seis Ducados a el año: Veinte 
y quatro fanegas de tierra de Sembradura de re-
gadio de tercera calidad, que de ellas se cultiban 
las ocho y las restantes estan Incultas por Desidia: 
Quatro fanegas de tierra, de secano, de segunda 
calidad: que dichas tierras las Administra por si 
estte Lugar, Treinta fanegas de tierra Inculta por 
naturaleza de tercera calidad de secano, con algo 
de Leña vaja, que las tiene arrendadas, y consisten 
en una pieza, y produze de renta anual tres fanegas 
de Trigo: Que estte Lugar se aprovecha en cada 
un año de la Yerva del Prado, que estte consiste 
en tierras de particulares, y es de Regadio de una 
fuente las que dejan sus Dueños sin Cultibar por 
su mala Calidad, Cuia Yerva se arrienda y le pro-
duze regularmente del Comun de estte Lugar no 
Tiene otros propios ni Montes, de Leña Alta, y el 
producto de dichas tierras de Lavor conforme a 
sus expezies, y calidades va considerado en le pre-
gunta Duodecima: Y que para la posesion de los 
expresados propios no tiene presente estte Lugar 
mas titulo que haver los poseydo siempre sin cosa 
en contrario en Calidad de propios y responden.

24. Si el Comun disfruta algún Arbitrio, Sissa, ú 
otra cosa, de que se deberá pedir la concession, que-
dandose con Copia, que acompañe estas Diligen-
cias: qué cantidad produce cada uno al año: á qué 
fin se concedió, sobre qué especies, para conocer si 
es temporal, ó perpetuo, y si su producto cubre, o 
excede de su aplicación.

A la Vigesimo Quarta: Dijeron, que el Comun 
de estte Lugar no Disfruta, ni goza arvitrio sisa, 
ni otra Cosa y Responden.

25. Qué gastos debe satisfacer el Comun, como Sa-
lario de Justicia, y Regidores, Fiestas de Corpus, ú 
otras: Empedrado, Fuentes, Sirvientes, &c. de que 
se deberá pedir Relacion authentica.

A la Vigesima quinta: Dijeron que estte Lugar 
acostumbra anualmente a Celebrar la fiesta de 
Santa Cathalina Titular deel en cuia funcion de 
Missa, sermon dar de Comer, del Predicador 

su limosma, cena, y pagar, del Gaitero se gastan 
Ochenta y dos Reales y medio: Y para ello Tiene el 
Lugar fanega y media de trigo de unas rentas de la 
misma Santa, y lo que de su valor falta para dicho 
gastto lo suple el vecindario de estte Lugar por 
respartimiento: Que este Pueblo no paga salarios 
algunos de Justicia y regidores, pero del producto 
de sus propios, pagas las Cantidades siguientes: 
Cien Reales que se consideran precisos para el pan 
y vino, que se gastan en las veredas de Cultibas, 
y sembrar las Tierras del Lugar, segar acarrear y 
Trillar la Mies: Una fanega de trigo que se paga 
a el Procurador de Causas de el Lugar, que vive 
en Calahorra: Otra fanega de trigo a Manuerl de 
Hortega Oficial cerragero de la Villa de Bergara 
por el Cuidado, y componer el relox Dos fanegas 
a Silbesttre Martínez Vezino de Que saludador 
por venir a saludar: Y otra fanega de trido a An-
tonio Ruiz Hospitalero vezino de este Lugar por 
el Trabajo de Conduzir a Transito a los Lugares 
proximos los Pobres enfermos forasteros, que 
llegan a estte Lugar: Ciento y veinte Reales que 
se consideran prezisos para mantener, y Reparar 
el Suelo de la Iglesia de este Lugar, y subminis-
trar la obligacion nezesaria para celebrar Missa 
limpiar la Iglesia por ser todo de la Obligacion 
De estte Comun, y el limpiar tambien los Orna-
mentos, settenta Reales que se nezesitan en cada 
año para pagar los venderos que vienen de Soria, 
Logroño, y otras partes: Y Doscientos reales que 
a lo menos se gastan en cada año empagar los 
Derechos del Escrivano, que viene de Calahorra 
para las elecciones de Alcalde rexidores, y demas 
oficios de Justizia, y hallarse presentes a los Con-
zejos Otorgam[ien]to De poder Escrituras, y otras 
Diligencias: Y pagar las dietas y Jornales, quando 
se ofreze embiar comisario de este Lugar a las 
ciudades de Soria y Logroño, y a la Audiencia del 
Alcalde (...) on entregador de la Mestta, que estto 
es a segundo año para la defensa de los Cargos, 
que haze a este Lugar: De forma, que para las Ci-
tadas pagar regularmente no alcanza el valor de 
dichos propios, y su producto anual, y lo que falta 
se suple por repartimiento entre los vezinos. Y 
que de todo lo relacionado no pueden dar mas 
Instrumento autentico que lo Compruebe, que 
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la expresion que llevan hecha que es positiba y 
verdadera y responden.

26. Qué cargos de Justicia tiene el Comun, como 
Censos, que responda, ú otros, su importe, por qué 
motivo, y á quien, de que se deberá pedir puntual 
noticia.

A la vigesimo sexta Pregunta: Dijeron que el 
Comun de este Lugar tiene Contra si, sus propios, 
su relox, y Campana expresados en la pregunta 
veinte y tres: trescientos Ducados de Vellon De 
censos redimibles, Impuestosa razon de tres por 
Ciento, y por sus reditos paga nuebe ducados de 
vellon en cada un año: Que sus Capitales son 
los Cinquenta Ducados, a favor de Juan Anto-
nio Martínez vezino de este Lugar a quien por 
sus reditos se pagan Diez y Seis Reales, y medio: 
Otros Cinquenta Ducados a favor de la Obra pia 
del Hospicio de la Ciudad de Calahorra y por sus 
reditos se le pagan cada un año diez y seis Reales, y 
medio: Y los Doscientos Ducados restantes a favor 
de la Messa Capitular De Bodega de las Iglesias 
Parroquiales Unidas de Santiago y San Andres 
de Calahorra a quien pagan reditos de sesenta y 
seis reales en cada un año. Y estos censos tienen 
oydo se Impusieron para hazer la dicha campana 
y relox, y sobre ello, no pueden dar mas individual 
razon y noticia y Responden.

27. Si está cargado de Servicio Ordinario, y Extraor-
dinario, ú otros, de que igualmente se debe pedir 
individual razón.

A la vigesima septima: Dixeron, que este Lugar, 
se halla Cargado de Servicio Real, Ordinario y ex-
traordinario, y por el paga a su Mag[esta]d en cada 
año, por encabezamiento en sus Arcas Reales, de 
la Ciudad de Soria Ciento y Zinqu[ent]a R[eale]
s como ba expresado en la pregunta segunda de 
este Interrogatorio, y no paga otro Servizio y Res-
ponden.

28. Si hay algún Empleo, Alcavalas, ú otras Rentas 
enagenadas: á quien: si fue por Servicio Pecuniario, 
ú otro motivo; de quanto fue, y lo que produce cada 
uno al año, de que se deberán pedir los Titulos, y 
quedarse con Copia.

A la vigesima octava Dixeron que en este Lugar, 
solo se hallan enagenadas las Tercias R[eale]s a 
las fabricas de las Parroquiales de Calahorra que 
le rinden anualm[ent]e ochozientos noventa y 
quatro R[eale]s V[ello]n pero Ygnoran el motivo 
porque los perciven y responden.

29. Quantas Tabernas, Mesones, Tiendas, Panade-
rías, Carnicerías, Puentes, Barcas sobre Rios, Mer-
cados, Ferias, &c. hay en la Poblacion, y Termino: 
á quien pertenecen, y qué utilidad se regula puede 
dár al año cada uno.

A sa vigesimo Nona: Dixeron que en este Lugar 
no ay Mesones Tiendas Carnecerias, Puentes, 
Barcas, Sobre Rios, Mercados, ni Ferias, y que 
Tampoco, ay Casas, para Taberna, ni Panaderia; 
y que por providencia; se vende Pan y Vino, y el 
vezino que quiere encargarse de estos Abastos, se 
le dan del Comun del Lugar quinze Reales V[ello]
n para el de vino, y Tres Fanegas de Trigo, para 
el de Pan, sin que en ello Tenga este Lugar, ni el 
vezino, que lo vende utilidad alguna, por ser a 
coste y porte, y quando no ay vezino que quiere 
encargarse dello, se haze por vezindario entre los 
del Lugar y responden.

30. Si hay Hospitales, de qué calidad, qué Renta 
tienen, y de qué se mantienen.

A la trigesima: Digeron, que en estte lugar no 
hay Hospital; Pero que por providencia, y con este 
nombre se recogen los pobres, que a el Concurren 
en la Cassa del Conzejo de el; y la havitacion de 
ella esta dada a estte fin a Antonio Ruiz a quien 
por este Cuidado y trabajo se le paga en cada un 
año dos Celemines de trigo por vezino, que as-
ciende hasta Cinco fanegas, y mas la fanega refe-
rida en la pregunta veintte, y cinco, por Conduzir 
los Pobres enfermos a los Lugares proximos y los 
Pobres que Concurren a este Hospital se mantie-
nen de la Caridad de los vezinos por no haver 
rentas algunas, ni otros efectos destinados para 
ello y responden.

31. Si hay algún Cambista, Mercader de por mayor, 
ó quien beneficie su caudal, por mano de Corredor, 
ú otra persona, con lucro, é interés; y qué utilidad 
se considera le puede resultar á cada uno al año.
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A la trigesima prima preguntta: Digeron, que 
en este Lugar no hay Cambistas Mercadere, de 
por maior ni por menos, ni otras personas, que 
veneficieren su Caudal, por mano de Corredor, 
no otros con lucro, ni interes, y responden.

32. Si en el Pueblo hay algún Tendero de Paños, 
Ropas de Oro, Plata, y Seda, Lienzos, Especería, ú 
otras Mercadurías, Medicos, Cirujanos, Boticarios, 
Escrivanos, Arrieros, &c. y qué ganancia se regula 
puede tener cada uno al año.

A la trigesima segunda pregunta: Digeron, que 
en estte Lugar no hay tenderos de Paño Lenze-
rias, espezerias, ni otras Mercadurias: Que no hay 
Arrieros de profesion, escrivano, Adm[inistrado]
res de rentas reales Abogados, Procuradores, ni 
otros que contiene la pregunta Que aunque tienen 
Cirujano, este es vezino de Calahorra donde ha-
vita; y por lo respectivo a Medico, Boticario y Al-
beytar, y otros oficiales, tampoco los hay en estte 

Lugar, y se valen sus vezinos, quando los necesitan 
a su voluntad, sin que por el Comun se les pague 
salario a excepcion de un Artista que se consi-
dera en pregunta siguiente: Que en este Lugar se 
hallan dos Pastores, el uno de ganado mayor, y el 
otro de Lanar, que lo son Pedro Garzia, Pastor de 
las Bacas, y Bueyes de los vezinos de este lugar, 
quienes le pagan en cada un año: en espezie de 
trigo la Custodia de dicho Ganado, y se regula le 
produze a el año, quarenta, y Dos fanegas de trigo 
puro: y el otro es Pedro Martinez Revilla mayor de 
diez y ocho años, soltero Natural de Navalsaz, que 
sirve de Pastor de Ganado menudo a Juan antonio 
Martinez vezino de estte Lugar, y gana de soldada 
Diez, y ocho Ducados del año y mas setezientos, 
y treinta reales, en que se le regula la Costta, que 
todo haze nuebecientos, y diez, y ocho R[eale]s 
Asi bien hay en estte Lugar un vezino que haze 
de Hospitalero, y lo es Antonio Ruiz a quien en 
cada un año se le paga por su trabajo, seis fanegas 

Figura 9. Plaza de los Fueros (Fotografía: Miguel Cinca).
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de trigo puro, las cinco los vezinos, y la otra el 
Comun de estte Lugar: Y asi mismo hay en el un 
Maestro de primeras Letras que Igualmente haze 
de Sachristan de estta Iglesia, y por tal Maesttro, 
no tiene, ni le paga el Comun salario alguno, y si, 
solo, los Padres, que embian hijos a su escuela, y 
esta utilidad se regula en siette fanegas de trigo 
puro del año; y por tal Sachristan Tiene un sueldo 
anualmente (...) Ducados; cinco fanegas de trigo 
por recoger los Diezmos que todo se lo paga el 
cavildo de Parroquiales de Calahorra y mas cien 
reales que le paga el Comun de este lugar para 
la Oblazion de vino y Hostias, y limpiar la ropa, 
que la Sacristia, que en otra oblazion se considera 
gasta, el año tres Cantaras de vino, y tres Celemi-
nes de trigo, y aunque en estte Lugar ay Aguacil, 
estte es por nombramiento anual del Conzejo, y 
no tiene salario ni emolumento alguno; Que aun-
que en los Molinos de Robres de estte termino hay 
un Molinero a quien su Dueño le paga su Jornal 
Diario, este es vezino de Calahorra y por ello no 
se le considera y no hay en estte Lugar vezinos, 
ni otros que (…) demas Industrias, y comercio, 
y responden.

33. Qué ocupaciones de Artes mecanicos hay en el 
Pueblo, con distincion, como Albañiles, Canteros, 
Albeytares, Herreros, Sogueros, Zapateros, Sastres, 
Perayres, Texedores, Sombrereros, Manguiteros, y 
Guanteros, &c. explicando en cada Oficio de los que 
huviere el numero que haya de Maestros, Oficiales, 
y Aprendices; y qué utilidad le puede resultar, tra-
bajando meramente de su Oficio, al dia á cada uno.

A la Trigesima Tercia: Digeron que en estte 
Lugar reside Agustin Rodriguez de oficio Herrero, 
a quien por produzirle poco su oficio, se le regulan 
de utilidad al dia dos R[eal]es y utiles para el tra-
bajo doszientos dias del año: Que Tambien hay en 
estte Lugar: Diez y ocho Labradores, que de ellos 
los tres pasan de sesenta años; y quatro Criados 
de Labranza, que a estos, y cada uno de dichos La-
bradores Computando el tiempo de trabajo, se le 
regula del año, por ciento, y cincuenta Dias utiles, 
y cada de ellos al respecto de dos Reales de utili-
dad al dia, y que no hay en est Lugar otros artistas 
de los que Contiene la pregunta y responden.

34. Si hay entre los Artistas alguno, que teniendo 
caudal, haga prevención de Materiales correspon-
dientes á fu propio Oficio, ó á otros, para vender a 
los demás, o hiciere algún otro Comercio, ó entrasse 
en Arrendamientos; explicar quienes, y la utilidad, 
que consideren le puede quedar al año á cada uno 
de los que huviesse.

A la trigesima quarta pregunta Dixeron: Que 
en este Lugar no hay mas artistas, que los Con-
tenidos en la pregunta antezedente, ni personas 
que hagan prebencion de materiales, para si, ni 
para venderlos ha otros, ni que entre en Asientos, 
ni arrendamientos, ni mas Comercio, ni Indus-
tria, que el que Consta en pregunta Teinta y dos, 
y Responden.

35. Qué numero de Jornaleros havrá en el Pueblo, y 
á cómo se paga el jornal diario á cada uno.

A la trigesimo Quinta: Dijeron que en este 
Lugar hay Doze Jornaleros incluso uno que pasa 
de sesenta años, a quienes, y cada uno con des-
quento de las fiestas, y dias de estorvo, se les Con-
sidera, cien dias utiles al año, y que en cada uno 
de ellos ganan quatro reales, los dos de Jornal, y 
los otros dos de Costta y responden.

36. Quantos Pobres de solemnidad havrá en la Po-
blación.

A la trigesima sexta Dijeron que en este Lugar 
no ay ningun Pobre de Solemnidad, que para su 
manutencion le prezise mendigar, por puerta, ni 
en otra forma, y responden.

37. Si hay algunos Individuos, que tengan Embarca-
ciones, que naveguen en la Mar, ó Rios, su porte, ó 
para pescar; quantas, á quien pertenecen, y qué uti-
lidad se confidera dá cada una á su Dueño al año.

A la trigesima séptima: Digeron que en este 
Lugar no hay Individuo alguno de los que contie-
ne la pregunta, que tenga embarcaciones, por mar 
o Rio, ni pescador alguno y responden.

38. Quantos Clerigos hay en el Pueblo.
A la trigesima Octaba: Digeron que en este 

Lugar solo hay un Clerigo que es el dicho Don 
Joseph Gonzalez Cura Parrocho deel y responden
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39. Si hay algunos Conventos, de qué Religiones, y 
sexo, y qué numero de cada uno.

A la trigésimo nona: Digeron que en este lugar 
no hay Combentos ningunos de religiosos ni reli-
giosas y responden

40. Si el Rey tiene en el Termino, ó Pueblo alguna 
Finca, ó Renta, que no corresponda á las Generales, 
ni á las Provinciales, que deben extinguise; quales 
son, cómo se administran, y quanto producen.

A la trigesima nona: Dijeron que en estte Lugar 
ni su termino no hay finca o renta de la Real Co-
rona, que no Corresponda a las Jenerales, ni Pro-
vision y responden.

Y en las forma expresada se concluio, y fenecio 
estte Ynterrogatorio y Delaracion la que havien-
dose Leydo de verbo, ad verbum en estte acto, 
desde la primera pregunta hasta la ultima de su 
Conclusion, a los expresados Francisco Ruiz de 
Ausejo, Alcalde Pedaneo, y a Manuel del Valle 
rexidor ambos que Componen la Justicia, y rexi-
miento de estte Lugar actualmente a Pedro Ruiz 
de Gordejuela, y Juan Antonio Martinez peritos 
labradores por su Magestad, y el primero medi-
dor de tierras: a Christobal Ruiz, y Francisco ocon 
Peritos Labradores por parte de este citado Lugar, 
siendo presente a todo ello el nominado Don Jose-
ph Gonzalez Cura Parroco de estte Lugar: Dijeron 
que todo su contenido y quanto llevan expresa-
do, es la verdad vajo del Juram[en]to que tienen 
prestado en que se firman y ratifican, y que son 
de hedad, el dicho Francisco Ruiz de Ausejo, de 
sesenta y un años, el dicho Manuel del Valle, de 
treinta años, el referido Pedro Ruiz de Gordejuela 
de cuarenta y nuebe años, el citado Juan Antonio 
Martinez de treinta años, el Christobal Ruiz de 
sesenta, y seis y el dicho Francisco de Ocon de 62: 
Todos poco mas o menos: Y lo firmaron el dicho 
señor Juez, los expresados Pedro Ruiz de Gorde-
juela, Juan Antonio Martinez y Francisco de Ocon 
que Dijeron saber, y no los dichos Francisco Ruiz 
de Auxejo, Manuel del Valle y Christobal Ruiz, 
que Dijeron no saber, quienes rogaron a joseph 
Moreno, y Madorran, que como testtigo Firme por 
ellso Todo por antte mi el escribano de que Doy 
fee = Lizenciado Don Francisco de Mendioroz Re-

calde = Pedro Ruiz de Gordejuela = Juan Antonio 
Martínez = Francisco de Ocon = Testtigo Joseph 
Moreno y Madorran = Anttemi Thomas Morales

4. Murillo según la Averiguación de 
1751

Resumiendo la información que nos ofrecen las 
respuestas al Interrogatorio al que son sometidos 
sus vecinos, el actual barrio Murillo de Calahorra 
contaba en 1751 con una población de 119 habi-
tantes, era aldea de realengo, con Ayuntamiento 
y término propio perteneciente a la jurisdicción 
de Calahorra, en aquel momento provincia de 
Soria, abonando en concepto de impuestos 1.560 
reales al año (Calahorra pagaba 41.138 reales y 
6 maravedíes) 28. Sus límites eran al norte el río 
Ebro y Andosilla, al sur y este Calahorra y al oeste 
Sartaguda, con una superficie de 8.422 fanegas 
equivalentes a 1.765 hectáreas actuales 29.

Su término, disponía de tierras de regadío y 
secano utilizándose como medida de superficie 
la fanega, que variaba dependiendo del tipo de 
tierra. En regadío, la fanega tenía 53 varas en cua-
dro, que correspondía a 2.809 varas castellanas. En 
secano eran 70 varas y ¾ en cuadro, correspon-
diendo a 5.005 varas castellanas.

La tierra de regadío era donde mayoritaria-
mente estaban las viñas y olivares plantados “con 
orden”, y en secano estaba la dehesa boyal donde 
pastaba el ganado de labor de la aldea, el bosque 
de Robles (o Robres) y las eras de trilla, además 
de tierras yermas en ambos casos. En el regadío 
también había árboles frutales: morales, olivos, 
higueras, cerezos, nogales, guindos, pomares, ci-
ruelos, parras, cerezos indicando en las respuestas, 
que salvo “los cerezos y nogales que si producen, 
los demás no son de consideración porque raro 
año llega a perfección”. En los márgenes de las ace-
quias y tierras húmedas declaran árboles silvestres 
para leña: álamos blancos, olmos y chopos y en 

28.  IBÁÑEZ RODRÍGUEZ, S. La ciudad de Calahorra en 
1753, p. 99.

29.  IBÁÑEZ RODRÍGUEZ, S. La necesidad de medir…, p. 
138-139, fig. 1.
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el término se producía trigo puro, trigo morcazo, 
cebada, centeno, avena, habas, alubias, cáñamo, 
lino, arvejones (guisantes), vino, aceite, cerezas, 
nueces y “nada de hortalizas ni otros frutos”. 

Sobre la riqueza de Murillo se gravaba el diez-
mo, la décima parte de los frutos de la agricultura 
o ganadería que iba destinado al cabildo unido de 
las iglesias parroquiales de Santiago y San Andrés, 
y el tercio diezmo (tercera parte del diezmo) para 
el cabildo de la catedral. Además, el impuesto de 
primicia se destinaba para la fábrica de las iglesias 
de Santiago y San Andrés.

Respecto a la ganadería, Murillo tenía una 
cabaña de 42 bueyes de labor, 13 vacas (“no se 
vende su leche porque la consumen sus crías”), 12 
terneros, 8 pollinos, 29 jumentales, 6 cerdos “de 
cuchillo”, 19 cerdos crías, 223 ovejas, 6 corderos, 
6 yeguas, 44 carneros y 4 rocines. Disponía de 71 
colmenas y no era lugar de esquileo siendo este 
un trabajo llevado a cabo por los propios vecinos 
en sus casas. 

Figura 10. Iglesia de Santa María. (Fotografía: Inés Antoñanzas).

Valor anual de los frutos (ordenado por su valor)

Cántara de aceite 33 reales

Arroba de lana 30 reales

Arbejones (guisantes) 18 reales

Fanega de trigo puro 18 reales

Trigo morcazo (mezcla de trigo y centeno) 15 reales 

Habas 15 reales

Linaza 15 reales

Cañamones 15 reales

Cebada 8 reales

Avena 5.5 reales

Cordero churro (cordero lechal de raza churra) 7 reales

Fanega de nueces 6 reales

Cántara de vino (16 litros) 5 reales

Haz de lino en rama (iguales mañas) 4 reales

Haz de cáñamo en rama (compuesto de 30 
mañas) 3 reales

Arroba de cerezas (11.34 kg) 2 reales
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El llamado bosque de Robres 30 era utilizado 
en comunidad de pastos por Murillo, Calahorra, 
Aldeanueva de Ebro y Rincón de Soto, mientras 
la hierba de la dehesa boyal (¿actual Dehesilla –
también Isilla- cercano a la yasa de Majillonda en 
su desembocadura?) se destinaba al ganado lanar 
de Murillo y Calahorra. Tanto el bosque de Robres 
como la dehesa boyal se arrendaba para recoger 
leña de matorral y caza abonando 40 ducados/año 
por unas 400 fanegas en la dehesa y 50 ducados/
año por unas 450 fanegas en el bosque de Robres. 

En este mismo bosque, había dos molinos, uno 
harinero con cuatro piedras y otro más pequeño 
contiguo de regolfo con solo una piedra, que per-
tenecían al hospital de Calahorra (calle Arrabal, 
antigua “arrocera”) administrados por el cabildo 
de la catedral. El agua para mover el molino pro-
cedía de una acequia del Ebro y el de regolfo solo 
molía cuando por inundación no podía hacer-
lo el otro, contando el molino grande con casa, 
caballeriza y horno para uso del molinero. En el 
Libro de lo raíz de eclesiásticos, se le llama “molino 
nuevo”, y se añade que posee casa para habitación 
del molinero.

Como propios del concejo, la Averiguación 
recoge varias fincas en el término contando en el 
recinto urbano con “una casa en la esquina de la 
plaza de este lugar que sirve para los Ayuntamien-
tos y los conzejos” con campana y reloj, un corral 
cubierto que se utilizaba de fragua “en la calle que 
llaman el Arraval, otro corral “con horno de cozer 
pan arrendado en 66 reales de vellón por año”, no 
disfrutando de arbitrio ni sisa.

No eran muchos los gastos que anualmente 
tenía que asumir Murillo, 300 ducados de vellón, 
pagando 150 reales por el impuesto de Servicio 
Real. De sus propios, se pagaba al procurador 
que le representaba en los pleitos y que vivía en 
Calahorra, al escribano, al cerrajero de Vergara 
(Guipúzcoa), al saludador “por venir a saludar” 
(curandero), al hospitalero por el trabajo de con-
ducir a lugares próximos a los pobres enfermos 
forasteros que llegaban a la aldea, por el mante-
nimiento del reloj, reparaciones del suelo de la 

30.  Actualmente el paraje de Robles se sitúa junto al Ebro, 
entre la presa de la Ribera y Resa.

iglesia, limpieza y ornamentos. Como hoy en 
día, Murillo celebraba el día de su patrona, Santa 
Catalina, abonándose 82 reales por el gaitero que 
acompañaba en las celebraciones (a cargo de las 
rentas de la propia santa y del vecindario por re-
partimiento). 

No disponía de “hospital” pero en la casa del 
concejo disponía de una habitación donde se re-
cogía a los necesitados, manteniendo el servicio 
gracias a la caridad de los vecinos.

Para la atención sanitaria contaba con un “ciru-
jano” vecino de Calahorra 31 y además un alguacil, 
un maestro de primeras letras al que pagaban los 
padres que enviaban a sus hijos a la escuela, encar-
gándose también de la recaudación de impuestos, 
maestro de viñas, sacristán y de las necesidades de 
la iglesia (oblación de vino y hostias, limpiar la 
ropa, cuidado de los ornamentos religiosos, etc.). 

A pesar de ser el río Ebro, límite en su término, 
no se recoge la existencia de pescadores. Tampoco 
existían mesones, tiendas, carnicerías, puentes, 
barcas, mercados ni ferias, taberna ni panadería 
y en la población no había pobres que “prezisen 
mendigar por puerta”. 

Contaba con 37 casas habitables, incluida la “al-
quería de camposomero”, (probablemente la casa 
derribada recientemente conocida como la Ganta 
junto a la cañada) y 35 solares de casas arruinadas. 
Ello suponía que casi la mitad de lo que sería el 
casco urbano de Murillo se encontraba en ruina, 
una decadencia que no se recuperó con el paso 
de los años.

A las afueras de Murillo se citan dos ermitas, 
San Pedro y San Babiles, que no han llegado a 
nuestros días y de las que no queda rastro algu-
no. La primera estaría ubicada en el término que 
aún conserva el nombre, pero de la segunda, que 
citan junto al mismo casco urbano no hay refe-
rencia alguna que permita una aproximación a 
su ubicación.

Respecto al estamento eclesiástico, el decreto 
de 1749 de Fernando VI dejaba claro que la Ave-
riguación a llevar a cabo incluía a los estamentos 

31.  VÁZQUEZ LASA, J.M. Los cirujanos de Calahorra en 
tiempos del Quijote.
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privilegiados y sobre todo a los eclesiásticos a los 
que el capítulo 2 de la Instrucción requiere 

… examinar (con igual formalidad a la que se 
practicare con los vecinos y habitantes de cada 
pueblo) todas las haciendas pertenecientes a 
eclesiásticos, tanto seculares como regulares, sin 
excepción de ninguna especie de frutos y rentas. 
En el caso de excusas y retrasos injustificados, la 
instrucción indica que se dará inmediatamente 
cuenta a la superioridad, con justificación, a fin 
de que pueda tomarse la providencia que con-
venga 32.

En Murillo, la desconfianza y recelo a dar cuen-
ta de las propiedades y rentas de la Iglesia es evi-
dente. José González, que ocupa el cargo de curato 
en la aldea, retrasa continuamente su declaración 
tal y como hemos visto en los autos, pero también 
el cabildo da largas e incluso en la reunión que 
mantiene el 17 de octubre de 1751 el alcalde de 
Calahorra Francisco Mendioroz, juez subdelegado 
para la Averiguación de Murillo, con el chantre de 
la catedral Manuel Medrano, como presidente del 
cabildo y los abades, en la cual se les requiere el 
cumplimiento de la orden recibida, muestran ese 
recelo al alegar dudas sobre qué contestar, un mes 
después de que todos los vecinos hubieran cum-
plido con tal requerimiento. No consta la entrega 
de la documentación, pero sí la orden dada a los 
peritos para averiguar por cuenta del catastro, las 
propiedades y rentas del estamento eclesiástico en 
Murillo, y así quedaron reflejadas en el Libro de 
lo raíz, donde quedan recogidas las propiedades 
y rentas de las que gozaban no solo los propios 
eclesiásticos sino también las cargas y beneficios 
de los arrendamientos destinados al culto de de-
terminados santos venerados en la aldea.

Así sabemos que José González, al que le co-
rrespondía el curato de Murillo, percibía del ca-
bildo unido de las parroquiales de San Andrés y 
Santiago, 58 fanegas y 4 celemines de trigo, 60 
cántaras de vino, 50 ducados, 9 ducados por el al-
quiler de la casa, un haz de cáñamo, un haz de lino 

32.  CAMARERO BULLÓN, C. Vasallos y pueblos castellanos 
ante una averiguación más allá de lo fiscal: el catastro de 
Ensenada, 1749-1756, p. 158.

y un cordero, ascendiendo todo ello a 2013 reales 
de vellón. Por aniversarios y dotaciones perpetuas 
también percibía 130 reales, una burra, un pollino 
y un cerdo pequeño.

Para Ntra. Sra. del Rosario con capilla en la 
iglesia parroquial, se destinaban los arrenda-
mientos de fincas en la Dehesilla, Bardas, Laguna, 
Prado y Cubilla arrendadas a José Escalona por 
seis fanegas de trigo al año, con la carga de una 
cántara de aceite y 5 libras de cera para la lumi-
naria de la capilla de esta imagen. Para San Juan, 
el arrendamiento de ½ fanega de trigo por una 
finca en los Huertos. San Pedro, que contaba con 
ermita (“en su basílica extramuros”) correspondía 
el arrendamiento de fincas en los Navazos y la 
Laguna, arrendadas a José García por dos fanegas 
de trigo al año. Para San Blas, el arrendamien-
to de una finca en las Bardas, a Cristóbal Ruiz 
por dos fanegas y media de trigo al año. Para San 
Babiles también con ermita junto al pueblo, el 
arrendamiento de una finca en Camposomero y 
para Santa Catalina, el arrendamiento por fane-
ga y media de trigo de fincas en los Huertos y la 
Laguna.

Son varias las capellanías de la iglesia de Mu-
rillo a las que se hace referencia: Juan Martínez 
de Ausejo, Esteban Iludes y Miguel Mínguez, con 
arrendamientos de fincas cuyo producto se des-
tina a la celebración de misas por el ánima de su 
respectivo fundador. 

Otras instituciones y cargos de carácter reli-
gioso poseían propiedades en Murillo: catedral 
y su cabildo, cabildo de las parroquiales unidas 
de Santiago y San Andrés, hospital, cofradía de 
los Santos Emeterio y Celedonio, canónigos de la 
catedral (León Félix de Tejada), beneficiados de 
las parroquiales (Fernando Jalón, Manuel Ruiz 
de Araciel, Manuel Roldán y Miranda), presbí-
teros (Juan Manuel Mínguez), capellán de la ca-
tedral (Francisco Martínez Revilla), hermandad 
de capellanes de la catedral, Madres Carmelitas 
Descalzas, Tribunal de la Santa Cruzada, capella-
nías (Esteban Ruiz, Fernando Gómez de Velasco, 
Jerónimo Enciso, Juan de Resa, Catalina San Juan, 
Pedro Romo, Pedro Martínez Yanguas, Damiana 
López de Murillas, Pedro García Carrero), obras 
pías (Juan del Prado, Francisco Latorre, María En-
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trena), hospicio, fundación de aniversarios (Isabel 
Ibáñez en la iglesia de Palacio de Logroño), fun-
dación de misa de alba en Ausejo, capellanía de 
Tomás Ruiz en Aldeanueva de Ebro y capellanía 
de Pedro Martínez en el Villar de Arnedo.

5. Los vecinos de Murillo

En los Libros de lo personal (eclesiásticos y segla-
res) se recoge información sobre los vecinos de 
Murillo, “cabeza de casa”. En ellos se anotan nom-
bres y apellidos, estado civil, número de miembros 
de la unidad familiar, profesión, hijos, criados y 
otros miembros que conviven en el mismo núcleo 
familiar. Así sabemos que Murillo contaba con 
30 vecinos que declaran para la Averiguación, 29 
por el estado general y 1 por el eclesiástico. De la 
declaración se desprende que Murillo tenía 119 
habitantes 33 (Calahorra y su barrio de Pradejón 
contaba con 4.182 habitantes) 34, de los cuales 57 
son hombres (48%) y 62 mujeres (52%) con una 
mayor proporción de hijas en la unidad familiar 
(27) frente a hijos (20).

La mayoría de los cabeza de familia son hom-
bres casados y solo se registra un viudo, una mujer 
viuda y un soltero que hace de sacristán y maestro 
de primeras letras. El tipo de familia que se des-
prende de estos datos y predomina en Murillo, 
es la nuclear de matrimonio con hijos, con algún 
familiar en la vivienda (sobrinas, hermanas, ma-
dres) y criados que colaboran en las tareas del 
hogar o del campo. Salvo un eclesiástico, todos 
los demás pertenecen al estado llano sin conta-
bilizar en Murillo individuos pertenecientes al 
estamento nobiliar. 

En cuanto a la estructura socioprofesional de 
Murillo, tenemos que de los 30 vecinos que se do-
cumentan en los Libros de lo personal, 27 pertene-

33.  Coeficiente de conversión 3.97 habitantes por vecino, casi 
4 como índice de aplicación establecido en coyunturas 
demográficas estables en las que predomina la familia 
nuclear y las pautas matrimoniales neolocales. GURRÍA 
GARCÍA, P. La utilización demográfica del catastro de 
Ensenada: el caso de Calahorra, p. 128, cita 2.

34.  IBÁÑEZ RODRÍGUEZ, S. Los vecinos de Calahorra y su 
barrio de Pradejón en 1753, p. 64.

cen al sector primario: 16 declaran ser labradores 
(entre ellos el alcalde Francisco Ruiz de Ausejo y 
los regidores Celedonio Aldea y Manuel Valle), 
9 jornaleros y 2 pastores, es decir, vinculación 
absoluta a la tierra como medio de subsistencia. 
El sector secundario queda representado por un 
solo vecino de profesión herrero, Agustín Rodrí-
guez, vinculado a las necesidades de sus vecinos 
labradores. El sector terciario también está repre-
sentado por Manuel Ruiz, entre otras funciones 
sacristán y maestro de letras, soltero y que vive con 
su madre y hermana y el único eclesiástico que 
estaba al servicio de la iglesia parroquial de Santa 
María de Murillo, José González que también vive 
con su madre y una prima. 

5.1. Relación de vecinos de Murillo,  
según los Libros de lo personal,  
de seglares y eclesiásticos

A continuación incluimos la relación de vecinos 
indicando nombre del cabeza de familia, estado al 
que pertenece, estado civil, profesión, edad, hijos 
y otros miembros de la unidad familiar. La trans-
cripción es literal al Catastro, en el orden según 
están y con las grafías empleadas en la Averigua-
ción.

Francisco Ruiz de Ausejo, alcalde, estado general, 
viudo, labrador, 70 años, una criada

Celedonio Aldea, casado, regidor, estado general, 
labrador, un hijo menor de 18 y 2 hijas

Manuel del Valle, regidor, estado general, labrador, 
casado, un hijo menor y 2 hijas

Cristoval Ruiz, casado, estado general, 66 años, 
un hijo mayor labrador, dos hijos menores y 
una hija

Juan Antonio Martinez, casado, estado general, 
labrador, sobrina, criada, criado pastor mayor 
de 18, y otro criado menor para labranza

Francisco de Ocón, casado, estado general, 61 
años, labrador, dos hijos menores, dos hijas, 
criado de labranza mayor, criada

Isidro Calbo, casado, estado general, labrador, 
una hija

Joseph Escalona, casado, estado general, labrador, 
hijo menor
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Mathias del Valle, casado, estado general, labrador, 
hijo menor y dos hijas

Miguel de Yanguas, casado, estado general, labra-
dor, una hija

Manuel de Resa, casado, estado general, labrador, 
un hijo menor y una hija

Joseph Garcia, casado, estado general, labrador, 
un hijo menor y un criado menor

Manuel Lorente, casado, estado general, labrador, 
una hija, un sobrino menor y dos criados para 
la labranza

Blas del Estado, casado, estado general, labrador, 
una hija

Diego Lorente, casado, estado general, labrador, 
una ensenada

Juana Martínez, viuda, estado general, labradora, 
tres hijas

Bartolome Enciso, casado, estado general, jorna-
lero labrador, hijo menor y dos hijas

Juan Antonio Ruiz, casado, estado general, jorna-
lero labrador, hijo menor

Antonio Ruiz, casado, estado general, jornalero 
labrador, hija

Andrés Alonso, casado, estado general, jornalero 
labrador, hijo menor y dos hijas

Agustin Gonzalez, casado, estado general, jorna-
lero labrador, cuñada

Geronimo Martinez, casado, estado general, jor-
nalero labrador, hijo menor y una hija

Manuel Alonso, casado, estado general, jornalero 
labrador, hijo menor y una hija

Marcos Jubera, casado, estado general, jornalero 
labrador, hijo menor

Manuel de Yanguas, casado, estado general, jor-
nalero labrador

Manuel Ruiz, soltero, estado general, sacristán, 
maestro de viñas y maestro de primeras letras; 
su madre viuda y una hermana

Pedro Martinez, (tambien vezino de Navalsaz), 
estado general, pastor, hijo mayor y uno menor

Pedro García, casado, estado general, pastor de 
las Bacas de los Vezinos, hijo menor, una hija 
y un criado, 

Agustin Rodriguez, casado, estado general, he-
rrero, una hija

Joseph Gonzalez, cura, su madre y una prima

5.2. Aportación a la toponimia de Murillo  
en 1751

Los diferentes libros de la Averiguación, tanto en 
las Respuestas Generales, pero sobre todo en los 
Libros de lo raíz, aportan un amplio repertorio de 
nombres del entorno de Murillo que por la impor-
tancia de la toponimia como fuente auxiliar de la 
historia exponemos a continuación. 

Según la RAE, la toponimia es el estudio del 
origen y significación de los nombres propios de 
lugar, siendo 101 los nombres correspondientes a 
lo que en su día fue el término de Murillo, unos 
ya desaparecidos o de los que no queda constancia 
actualmente y otros vigentes en la actualidad.

La relación está ordenada alfabéticamente con 
los nombres tal y como aparece en la documen-
tación. No corresponde en este artículo entrar en 
su significado, origen, clasificación, localización, 
etc., sino que la relación busca únicamente ser una 
aportación primaria para el conocimiento de la 
toponimia de Murillo y del entorno de Calahorra.

Relación:

Abejerías
Aguilarejos
Aguilarejos altos
Aguilarejos bajos
Alcanadre; Camino de
Alcazeres
Altillos
Arbullon
Arcilas / Arcillar
Arnedo; Camino de; Cañada del camino de; Ca-
ñada de
Arrate
Asomadilla
Balsilla
Bardas
Barranca
Bustales
Calbario
Calahorra; Camino de
Calzada
Campo Somero; también Camposomero; Camino 
de
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Candarraia; también Canttarraya, Candarraya; 
Yasa de; Llanos de
Cañada
Carrizal
Cascajosa
Casco
Cavezo Aguilar
Cavezo la Cruz
Cavezos
Cabezuelo; también Canezuelo; Rio del 
Cerrada
Choza
Corneladas
Cruz del Villar
Cubilla
Cumbrero
Dehesilla
Desilla; Soto de la 
Empedrado; Rio
Escorribotas
Estacada; Altillo de la
Fuente; Río de la
Godove
Gotera
Heras; Camino de las
Hornillo; Hornillos
Hornos; Cuesta de los
Huertos
Huertos del Prado
La Rate
Laguna
Lastra; Rio de 
Lastra Alta
Lobaco; Carrera de
Logroño; Camino de 
Majadilla Onda; Majadillaonda, Yasa de
Majuelos
Manzanera
Mata del Turco
Mendiola; Alto de
Mesilla
Molinantes; Sendero de
Molino; Carrera del; Camino del; Puente del
Molino Viejo; Rio del
Muga
Navazos
Oya del Fayo

Oyo de Juan Munilla
Pantillas
Paretillas
Planilla
Peñalta
Peñuela
Pesquera
Piedra Incada
Plana
Planillas de San Pedro
Postural
Pozos de Juan Royo
Pradejon; Camino de; Llanos de; Yasas de
Prado
Presa; Camino de la
Quebradera
Quiñones
Rivaza del Ebro
Rivaza de Robres
Roblatillos; también Robratillos; Roblatillo
Roble de Arboles
Robres; Madre de; Bosque de; Camino de; Ribaza 
de
San Babiles; también San Babil; Eras de; Camino 
de
San Juan, Ermita de
San Pedro; Carrera de; Camino de; Planillas de; 
Sendero de
Sartaguda, Muga de
Secadura
Torrobales
Valladar, Rio del
Vardas
Vegerias
Villar -de Arnedo-; Camino del
Yasa

5.2.1. Callejero de Murillo en 1751
La Averiguación también nos permite conocer 
cuál era el nombre del callejero de Murillo en 
1751, con sus dos barrios (Arrabal y San Juan) y 
una breve relación de calles que salvo la calle Real 
actualmente en el callejero, el resto es desconoci-
do, aunque alguno de los nombres es fácilmente 
localizable como la Cuesta de la Fuente, que es 
la que llevaría a la fuente situada a los pies de la 
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población, junto al actual camino de la Presa de 
la Ribera.

Callejero:

Arraval, Barrio
Cerca, Calle de la
Fuente, Cuesta de la
Horno, Calle del
Medio, Calle del
Real, Calle
Real baja, Calle
San Juan, Calle de, Barrio de
Somera, Calle

6. Conclusión

En 1749 Fernando VI firma el real decreto para 
llevar a cabo la Única Contribución. Ello impli-
ca poner en marcha una compleja maquinaria 
administrativa con el objetivo de proceder a la 
Averiguación de la riqueza, rentas y cargas de sus 
vecinos, debiendo quedar estos también registra-
dos, así como los integrantes de la unidad familiar 
de todos y cada uno de los municipios castellanos, 
entre ellos Murillo, aldea y jurisdicción de Ca-
lahorra pero con ayuntamiento y término propios.

El 26 de julio de 1751 da comienzo el proceso 
en Murillo cuando se envía orden al alcalde mayor 
de Calahorra, Francisco Mendióroz Recalde, juez 
subdelegado para las diligencias del catastro en 
representación del intendente general de la pro-
vincia de Soria, para que se dirija al alcalde de 
Murillo, Francisco Ruiz de Ausejo, con la orden 
para proceder a las “diligencias de Única Contri-
bución correspondientes al lugar de Murillo, aldea 
y jurisdicción de la ciudad de Calahorra”. 

Tras diferentes autos apremiando al concejo 
a presentar la documentación requerida, será 
entre el 18 y 23 de septiembre cuando tiene lugar 
en el ayuntamiento el interrogatorio en el cual, 
ante la presencia del escribano Tomás Morales y 
el juez subdelegado y alcalde mayor de Calahorra 
Francisco Mendioroz, responden a las pregun-
tas el alcalde pedáneo de Murillo, los regidores y 
peritos designados por el concejo. El estamento 

eclesiástico, a pesar de los requerimientos habidos, 
dilata en el tiempo la entrega de la documentación 
recibiendo los peritos la orden de averiguar por 
cuenta del catastro, las propiedades y rentas del 
estamento eclesiástico en relación con Murillo.

Durante el invierno, se redactan los libros prac-
ticando la diligencia de cierre el 29 de marzo de 
1752, siendo leído por el escribano en la sala del 
ayuntamiento de Murillo, ante la Justicia y Regi-
miento y los vecinos que quisieron estar presentes 
por si surgían dudas o agravios en el trabajo reali-
zado. El 31 de marzo de 1752 se da cuenta del coste 
de la Averiguación en Murillo, donde incluyendo 
los gastos de sueldos y de escritorio, ascendió a 
10.250 reales.

De todo ello se desprende que Murillo era 
aldea de realengo, con ayuntamiento y término 
propio perteneciente a la jurisdicción de Calaho-
rra, en aquel momento provincia de Soria, siendo 
un pequeño enclave totalmente rural donde su 

Figura 11. Santa Catalina. (Fotografía: Inés Antoñanzas).
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escasa población, 119 habitantes, estaba vinculada 
a la tierra y el número de casas arruinadas (35 
frente a 37 habitables) apunta ya a su despoblación 
a favor de la cercana Calahorra de la que depende 
a pesar de contar con una cierta autonomía. La 
iglesia parroquial de Santa María es anexa a las 
parroquiales de San Andrés y Santiago de Calaho-
rra y en 1751, Murillo contaba con dos ermitas 
extramuros: San Babiles y San Pedro.

Por las declaraciones de los “cabeza de casa”, 
sabemos que el tipo de familia que predomina 
sobremanera en Murillo es la nuclear de matri-
monio con hijos, con familiares en la vivienda y 
criados que participan en las tareas del hogar o del 
campo. Además, salvo un eclesiástico, el resto de 
vecinos pertenecen al estado llano sin individuos 
pertenecientes al estamento nobiliar. En cuanto a 
la estructura socioprofesional, de los 30 vecinos 
que declaran, 27 pertenecen al sector primario 
de los que 16 son labradores, 9 jornaleros y 2 pas-
tores. Del sector secundario solo se documenta 
un vecino de profesión herrero y en el terciario, 
incluiríamos a Manuel Ruiz (sacristán y maestro 
de letras entre otras atribuciones) y el cura José 
González.

En definitiva, el catastro de Ensenada, a través 
de las averiguaciones llevadas a cabo para poder 
implantar la Única Contribución en Castilla, nos 
permite saber cómo era esta aldea, hoy barrio de 
Calahorra, deshabitado, pero con una historia que 
también forma parte de la nuestra.
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