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LA TIERRA, BASE DE LA ORGANIZACION 
ECONOMICA EN LA EDAD MODERNA 

Sanabria en el siglo XVIII 

J ESUS BRAGADO MATEOS 

Situada en e l extremo noroccidental de la submeseta septentrional, 
sirve de puente entre dos regiones de características geográficas, económi
cas, socia les y culturales distintas: Galicia y Castilla-León. 

Con un relieve accidentado sobre e l que ha dejado su impronta la 
erosión glaciar dando lugar a numerosos lagos y lagunas, destacando sobre 
todas e l Lago de Sanabria. Sobresalen las montañas ga la ico-leonesas con 
sierras como la Segundera, Gamoneda, e l Teleno ... Estos accidentes mon
tañosos contribuyen a aisla r la región de Galicia y León , a separar dos 
regiones climáticas difere ntes: la atlántica - Galicia- y la mediterránea 
con ti nen ta liza da -Castilla-León- . 

La altitud es bastante e levada llegando e n algunos casos a superar los 
2.000 metros como e n Peña Trevinca que sirve de confluencia entre las 
provincias de Orense, Zamora y León. La a ltitud desciende en dirección 
noroeste-sureste. 

E l relieve, los suelos pobres, e l clima con precipitaciones abundantes 
y temperaturas suaves, la abundancia rela tivamente elevada de pequeños 
arroyos, el estar alejada de las rutas importantes de comunicación van a 
influir poderosamente en su organización económica, en su estructura so
cial en su asentamie nto humano y e n su comportamiento frente a los 
poderes señoriales. Vivirán en un a islamiento motivado, no sólo, por los 
accidentes geográficos, que juegan un importa nte papel, sino también, a 
su o rga nización económico-social. 

Durante el siglo XVIII, así como en los períodos ante riores de la Edad 
Moderna, formaba parte de " Las Tierras del Conde de Be navente" razón 
por la que, en los estudios realizados sobre Zamora y su tierra no aparezca 
incluida esta región. Si e l estudio se realiza sobre e l obispado de Zamora 
tampoco, ya que pertenece a l de Astorga. Estas razones posiblemente, 
han influido en e l olvido de que ha sido objeto por parte de la historiogra
fía moderna. 

La comarca estaba compuesta por ciento veintiún núcleos poblados y 
uno despoblado que vienen a corresponder a los diversos términos munici-
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pales con sus respectivas agrupaciones humanas independientemente de 
la jurisdicción a que estuvieran sometidos. 

En el Catastro fi guran dos clasificaciones generales, dentro de las que 
se incluyen: villas y luga res, és tos suponemos se ase mejan a población 
pues, en algunos casos, aparece lugar y en otros, de características seme
jantes, población. De cualquier mane ra , entendemos por tal a la población 
con término, escasa jurisdicción y limitadas competencias. Cuantitativa
mente fo rman parte de esta cl asificació n cien núcleos de población, lo que 
supone el 83.33% del total. 

E l resto, son vill as. Su número asciende a ve inte que supone el 16.66%. 
De éstas, solamente dos pertenecen a los condes de Benavente, el resto, 
total o parcialmente, a otros señores o instituciones. 

E n el Catastro se utili za la denominación de vill as sin una especifica
ción lo suficientemente clara y precisa que nos pueda servir para de limitar 
con nitidez cuando un núcleo de población es vill a o a ldea. E ntendemos 
que el concepto de vill a, en nuestra región, responde más que a la pose
sión o no del privilegio de vill azgo, al hecho de ser centros administrativos 
y fi scales con una cierta entidad e independencia de l resto de la comarca. 

E l número de vill as y aldeas apenas se ve a lterado, aunque sí su pobla
ción, pues son lo suficientemente pequeñas y pobres como para eje rcer 
una atracción de población tipo de las grandes villas y ciudades. Además, 
el es tar alejadas de grandes rutas comerciales contribuye, igualmente, a su 
escaso desarrollo y al estancamiento, en muchos casos, de la población. 

Como característ icas comunes a todas e llas, aunque haya grandes di fe
rencias, entendemos por villas aque llos núcleos, que pueden no ser los 
más destacados, en los que se ejerce la jurisdicción civil y criminal, a veces, 
no só lo sobre sus vecinos sino también sobre los de la comarca o región 
circundante. E llos son los centros económicos, administrativos y, en algu
nos casos, residencia seño rial, así como de las famili as más pode rosas e 
influyentes . Desde ellas se reparten y distribuyen las cargas impositivas. 

La vill a de cierta importancia y núcleo de población que destaca cuali
tativa y cuantita tiva mente, es Puebla de Sanabria que había conseguido el 
privil egio de tal con el rey D. Alfo nso IX. No se conserva el fuero, pero 
se tiene constancia de él por el "privilegio de l rey D. Alfonso X el Sabio 
por e l que explica, mejora y endereza los Fueros que el rey D. A lfonso, 
su abuelo, di o a los pobladores de Sanabria en 1258"< 1l. 

(1) Archivo Histórico Na cional (en ade lante Al IN).º"""ª· Carpeta 12, cx p. núm. 19. 
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En los fueros se contienen parte del derecho de los pueblos a los que 

e l rey co ncede privilegios y exencio nes " todos los vecinos de Sanabria que 

tovieren caballo no fagan facendera". Suelen contener normas o aspectos 

que regulan la vida jurídica de la población , "ningún merino o sayon non 

entre en la casa del Poblador de Sanabria por ca lona ninguna" . 
Una de las finalidades que e persiguen con los fueros es la repoblado

ra, por lo que de un a u o tra forma han de afecta r a todos los que en ese 

momento están, como a los que de una u otra forma han de efectuar a 
todos los que en ese momento están como a los que vayan llegando. "A 

vos los pobladores de Sanabria ... que agora son como a los otros que 
verná n despues" a los que se les concede entre otros privilegios: la propie

dad de la tierra ocupada , exenciones no só lo a los pobladores lib res sino 
también a los vasa ll os que é tos posean. "El vasa llo de poblador de Sana

bria non de Portazgo ... nin fonsaadera ni otro pecho". 
Contienen una serie de normas que regulan la vida de lo pueblo en 

los más diversos aspectos. Suele figurar detalladamente cada uno de los 

privi legios, así como los derechos que e l rey se reserva "se reserva los 

derechos de sello y cabezagado ... ". Se reconoce explícitamente el derecho 

de ape lación al Rey. "Los moradores que son en término de Sa nabria e 
del A lfoz vengan a Sanabria a juicio, e si e n tres no se acordaren vengan 

a juicio del rey". 
Esta situación se va a ver alterada por e l rey D. Juan que, en su deseo 

de reforzar y asegurar la frontera con Portugal, coloca a familias que, 

siendo fieles, le sirvan para crear zonas tapón. Una de estas familias serán 

los Losadas a lo que hace donación de "Puebla de Sanabria y su tierra y 
la Carballeda y su tierra 1388"(2) como pago por su fidelidad y buenos ser

vicios. 
" Por ende por vos facer bien et mercet por muchos leales servicio que 

ficistes al rey D. Enrique nuestro señor padre que Dios perdone, et a nos 

et porque vos e los de vuestro linage velades mas et hayades con q ue nos 
mayor podedes servir. .. ". La donación con todos sus pechos e derechos así 

como portazgos e servicios e fonsado e fonsadera, pedido et cabeza del 

pecho ... e con la jurisdicción civil e crimina l et mixto mero imperio de los 

dichos lugares de la Puebla de Sanabria ... ". 
La merced anterior es hecha a A lvar Vázquez de Losada y a su herma

no Martín Alfonso de Losada , así como a sus hijos y sucesores "que sea 

en mayorazgo". 

(1) l /Jid. Ca rpeta 6 1. núm. 7. 
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La donación es a perpetuidad, atribuyéndole la potestad señorial sobre 
los hab-itantes con el poder de nombrar oficios. Es transmisible por heren
cia , pero por espacio de tres vidas. 

A finales del siglo XIV, se asienta en Benavente una familia de origen 
portugués, consecuencia de la merced hecha por el rey D. Enrique III, de 
la villa de Benavente y su tierra en el año 1398 a D. Juan Alfonso Pimen
tel, fecha a partir de la cual intentará redondear esa concesión real por 
compras, donaciones, trueques, cambios o usurpaciones. Su presencia en 
la comarca no se producirá hasta mediados de la centuria siguiente. Las 
primeras adquisiciones que realiza serán los bienes pertenecientes a clero 
regular, por el sistema de compra. Hecho éste que se verá favorecido por 
la mala situación en que se hallan los monasterios cistercienses durante el 
período general de Ja crisis Bajo Medieval. 

Dentro de estos Monasterios se encuentra el de Moreruela que, presio
nado por los vecinos poderosos " malhechores feudales", el alejamiento de 
los bienes que posee en la Carballeda y la baja rentabilidad unido a los 
deseos de los Pimentel de ampliar la extensión de sus dominios, en un 
posible intento por unir geográficamente Benavente con sus antiguos do
minios portugueses, a la vez que disponer de un corredor seguro que les 
permita refugiarse en el país vecino en cualquier momento de crisis. Los 
lugares vendidos en la Carballeda son: Manzana] , Cional, Folgoso, Dehesa 
de Santa Cruz, con todos sus vasallos, vecinos y moradores, tierras, térmi
nos y con toda la jurisdicción civil y criminal , alta y baja , mero, mixto 
imperio ... "la fecha l434"(3l. 

San Martín de Castañeda, es otro monasterio cisterciense afectado 
igualmente por la crisis Bajo Medieval, se halla situado dentro de la re
gión. Ante la impotencia de defenderse y defender sus posesiones, busca 
un señor que le defie nda frente a los señores poderosos de la zona. La 
elección recae en D . Alfonso Pimentel, conde de Benavente en l477<4l 

"era mas poderoso que otra persona desta tierra e comarca" pasando a 
encomendero, tanto del Monasterio como de sus bienes y vasallos. Este 
será el paso previo para adquirir tales bienes, pues la decadencia económi
ca monacal con la consiguiente pérdida de vasallos empujará a los monjes 
a la cesión y venta de gran parte de sus lugares que vienen a suponer unos 
veinte, vasallos y jurisdicción<5l el Monasterio se reserva " todas las rentas, 

(3) //>id. Leg. 462 núm. 52. 
(4) //>id. Leg. 49 1 núm. 4. 
(5) /bid. Lcg. 491 núm. 411 y en Carpeta 61 núm. 19. 
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diezmos , fueros y censos ... y el lugar y vasallos que son junto con el dicho 
Monasterio ... " . 

Durante este período se van a ver afectados igualmente propietarios 
laicos que incluso pueden llegar a poseer un número considerable de vasa
llos. Las luchas e intrigas, entre ramas familiares o entre señores próximos, 
debilitan sus haciendas y la capacidad de autodefensa, situación ésta, que 
les empujará a buscar un señor con la capacidad económica y el interés 
suficiente para adquirir todos o parte de sus bienes. Ha de ser un señor 
de la comarca o región para que sus intereses no colisionen con otros, 
perteneciente a la alta nobleza o mejor aun a la nueva , que teóricamente 
será mejor comprador consecuencia del deseo de engrandecer sus domi
nios con una cierta celeridad. 

En esta situación, se van a encontrar los Losadas que , a partir de 
mediados del siglo XIV, se verán empujados a ceder sus posesiones en la 
comarca. Así, un descendiente de Alvar Vázquez de Losada , Juan Losada 
dejó al morir, por heredera una hija, Doña Marina , menor de edad. Apro
vechando la minoría de la heredera, sus posesiones se van a ver constante
mente amenazadas "todo les era entrado e tomado por fuerza contra su 
voluntad por ciertos parientes poderosos de la dicha su fija ... "(6}_ 

Ante esta situación, venden al Conde D . Alonso Alfonso Pimentel sus 
bienes, tanto los pertenecientes al mayorazgo como los bienes libres, en 
1451. 

La otra mitad de la villa y tierra la conseguirá por donación real, como 
consecuencia de la guerra civil que se produjo en Castilla por la sucesión 
de Enrique IV entre los partidarios de Doña Juana , entre los que se en
contraba Diego de Losada y los de Doña Isabel, causa que defiende el 
conde de Benavente. 

Terminada la guerra, Diego de Losada será castigado "siendo privado 
de todos sus bienes muebles y raices" por la reina Doña Isabel. A conti
nuación , la reina hace merced de éllos a D. Rodrigo A. Pimentel como 
pago por los servicios prestados en la guerra y por los daños y perjuicios 
que sus posesiones habían sufrido posesiones que mantendrá en su poder 
a pesar de lo acordado en Alcacobas en 1479 entre Alfonso V de Portugal 
e Isabel de Castilla , sobre el perdón de los castellanos que ayudaron a 
aquél. Diego de Losada no recuperará sus bienes por la negativa del con
de a aceptar la orden dada por los Reyes Católicos referente a la restitu
ción de sus bienesC7l. Ante las presiones a que se ve sometida la heredera 

(6) /bid. Leg. 489 núm. 7 10. 
(7) lhid. Leg. 489. núm . 64. 
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y la negativa del conde, D. Leo nor "cede y traspasa cualq uie r de recho q ue 
é lla tenga a los dichos bienes de Diego de Losada su marido" año 1489<8l . 

En e l siglo XV los condes de Benavente han conseguido e l control, 
dominio y posesión de la mayoría de la comarca. Dura nte la siguiente 
centuri a continuarán inte ntando adquirir o contro lar e l red ucido número 
de ti e rras , vasa ll os y pueblos q ue están en poder de otros señores o institu
c10nes. 

En 1507, D . A lo nso Pime ntel es nombrado Comendado r de la E nco
mienda de Castro to rafe de la Orden Milita r de Santiago, con todos sus 
anejos y pertene ncias. Esto le supone pasar a control ar y explo ta r una 
parte importante por su riqueza ga nade ra y su importancia es tratégica, 
fro nte ra con Ga li cia. Los pueblos que la componen so n Po rto, Pías y Bar
jacoba. 

A lo largo de la centuri a los condes continúan comprando peq ueñas 
propiedades y adqui riendo reducido número de vasa ll os. 

Con todo esto, la casa de Be nave nte desde comienzos del siglo XVI 
dominan y co ntrol an la práctica to talidad de la Comarca. 

E l reducido número de vill as o luga res que no so n de los condes de 
Be navente , en tanto que perte nece n a otro u otros señores, éstos son los 
que poseen sobre sus vasa llos la "jurisdicció n civil y criminal" pero sola
mente "de puertas para dentro"<9J pues fuera de sus vivi endas corresponde 
a los condes de Benavente. Esta situación supone cie rtas ventajas para los 
vasa llos al depende r de dos seño res con inte reses a veces contrapuestos. 

La població n durante la presente centuri a aumenta respecto al siglo 
ante rior aunque sin a lcanza r los va lores de l xv1<10J. El crecimiento medio 
anual es de 0.11 % , porcentaje infe rior a l que se produce e n Castill a y 
León que llega a 0.50%<! 1i. A hora bien, es te crecimiento no es uni fo rme 
pues, aunque no se p roduzca n grandes contrastes ent re la prim era y se
gunda mi tad , sí hay mat ices y tendencias di fe rentes q ue van a contribui r 
a establecer di stintos compo rtamientos. 

La primera mitad tienen mayo res semejanzas con las últimas décadas 
de la centuri a ante rio r con un crecimiento medio de 0.84%, mientras que 
en e l segundo e l crecimiento ll ega a ser nega tivo. 

La fecha de 1750 viene a marcar, en líneas generales, e l cambio de 
tendenci a de la evolució n de la población. Además, es e n es ta fecha cuan-

(8) /bid. Lcg. 489. núm. 74. 
(9) BR AGA DO M ATEOS. J .: El l?égi111e11 Se1iorial y las Esrructuras Ern111í111icas y Socia les en la Regián 

Carbal/o-sanahre.rn en la Edad Morfema. Tesis doctora l inédita. Univers idad Complu tense. M adrid . 1988: pp. 752 y 

SS. 

( 10) l/1id. pp. 248 y ss. 
( 11 ) M A RCOS M A RT IN. A.: ·· Población·· en l/isroria de Casrilla y L eón. Vol. 6. p. 44. Va lladolid. 1986. 
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do se registra la cifra más e levada de població n 6.41 2 vecinos. Si q ue re mos 
cuantifica r e l núme ro de pe rsonas que habita n en la comarca así como e n 
cada uno de los pueblos, te ne mos que realizar la conversión de vecinos e n 
habita ntes; para ello he mos de co nocer e l va lo r del cocie nte de conver
sión. La forma de obtenerlo consiste en dividi r los habitan tes po r los 
vecinos. La info rmació n nos la propo rcio na el Catastro en su libros de 
fa milias donde viene una re lación de las cabezas de fam ilia y las pe r onas 
q ue viven con él, su pa re ntesco, sexo, edad. Esta no es completa e n tanto 
que ignora e l núme ro de pe rsonas que pueda n vivir con los d érigos. 

E l cocie nte que o bte ne mos es 3.80. Es un coefi cie nte rea l pues las 
ocultacio nes que pudiera habe r en este aspecto, de existir, serían mínimas. 

E l crecimie nto de la po blació n vendría favorecido, entre o tros facto res, 
po r la introducción de nuevos cultivos como la patata a la vez que años 
de bue nas cosechas. Con toda la pobreza de la tierra, la escasez de ue lo 
agra rio útil o e l desigua l reparto de la propiedad así como la inseguridad 
a l esta r e n zona fro nte riza, favo rece rá la existe nci a de movimie ntos migra
to rios. Unos dirigidos hacia América, Venezue la. Estos sue le n ser definiti 
vos o de tempora lidad larga . Otros te mpora les hacia Andalucía de donde 
regresa n en primave ra pa ra a te nder las labo res de l campo, aunque hay 
pe rsonas que desde aquí e migran a A mérica o se establecen allí pa ando 
de te mpore ros a fijos. 

Las exenciones tributarias concedidas ta nto por la Corona como por 
la casa de los condes de Be nave nte no son suficie ntes para fij ar la pobla
ción y evita r la e migració n. 

Estos movimie ntos p uede n inducirnos a pe nsa r q ue la región está rela
tivame nte muy poblada . La realidad dista basta nte de esto. Nada mejo r 
q ue ha lla r la re lación existe nte entre població n y la exte nsió n en que se 
as ienta . Para 1750 obte ne mos 12.72 habita ntes po r kilómetro cuadrado, 
de nsidad baja e infe rior incluso a la que se registra po r la Cue nca de l 
Duero que se e ncue ntra entre 15 y 20(12l, o e l reino de Castilla con una 
de nsidad de 17.74 ha bita ntes po r kilómetro cuadrado. 

E l pobla miento es semico ncentrado, con a usencia de agrupacio nes hu
manas importa ntes, como pode mos comproba r e n el siguie nte cuadro e n 
que no hay núcleos de más de 300 vecinos y reducido número los com
prendidos e ntre cie n y trescientos. 

(1 2) / /¡id. 
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VECINOS NUCLEOS 

100 a 300 6 
75 100 13 
50 75 34 
25 50 47 

25 20 
D espoblados 1 

E l pa isaje agra rio es tá condi cio nado por la abundanci a de sue los pe
dregosos, pi za rras, granitos, cuarcitas que a l e nco nt ra rse e n clima húmedo 
es tán sometidas a un a fu e rte e rosió n originando sue los pobres ... e l clima 
templ ado lluvioso de inte rio r, co n cierta te ndenci a a la aridez, co n invie r
nos fríos y ve ranos frescos y co rtos, lo accidentado de l re li eve con una 
a ltitud medi a elevado próx im a a los mil me tros, su aislamiento respecto 
de Castill a y G ali cia as í como e l servir de fro ntera co n Portuga l con qui en 
manti enen re laciones no siempre amistosas, bien por cuesti o nes de lindes, 
bien po r la situaci ón int e rn aciona l e n su verti ente España-Portuga l co n su 
re fl ejo directo e n la comarca. Todo e ll o co ntribuye a que se ma nte nga 
ina ltera ble la orga nizació n de l te rrazgo y e l sistema de explotació n de l 
sue lo . La orga ni zació n de es te espacio supo ndrá la adaptació n a los distin
to tipos de te rrazgos ex iste ntes. E l aprovechamie nto agrícola es ta rá en 
función de l medio fís ico según e l cual podemos e ncontra r: 

Culti vos de regadío sobre sue los fé rtil es y agua abundante con: lino, 
ho rta lizas y plantas fo rraje ras . O cupan pequeñas ex te nsio nes y su explota
ció n es tá en función de l co nsum o fa mili ar. 

Seca no, e n tie rras de peor ca lidad . E l culti vo predo minante es e l cente
no, co n bajos rendimientos y expuesto a las irregul a rid ades clim áti cas. 

Prade ras o pas tiza les co n gran vari edad de ca lidad y extensió n. 
Conocer quien posee la propiedad sobre la ti e rra , podría ayudarn os a 

co mprender la di stribució n de l pa isaj e agrari o, su explotació n, el fin de su 
producto. Si "el Ca tastro co nside ra que tambié n es propie ta ri o aquél que 
obtuvo la ti e rra en fo rm a de cesió n pe rpe tua a cambio de un cano n o 
censo"( 13l, no podremos con es ta fue nte delimita r cuando las fincas obje to 
de explo tació n po r un vecino, éste tienen sobre e ll as e l domini o útil o e l 
emine nte, de aquí que tendremos que prescindir de l es tudio sobre e l régi
men de propiedad , limitándo nos a la tenencia o ex plo tació n. 

( 13) DON EZA R DE U L ZU RRUN. J . M. : Rir¡11e: t1 v ¡mipiedod e11 la Cos1il/o del A111ig110 l?é¡; i111m, p. 2::07. 
Madrid. l'JX~. 
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CULTIVOS EXTENSION 

Cereales 73.99% 
Lino 
Pastos regadío 
Pasto secano 
Bienes comunales 

5.27% 
4.86% 
7.01 % 
8.86% 

No figuran huertos, cortinas, nabales ni superficie forestal, ni matorral 
ni improductivas. 

La extensión total es de 194.765 Ha. Las productivas suponen el 
31.5%. 

La superficie agraria útil es muy reducida e inferior al resto de las 
comarcas de la actual provincia de Zamora, así Benavente posee el 86% 
de superficie útil. 

La tierra está muy repartida y por la configuración del terreno la uni
dad de explotación, el casarC14>, formado por un número relativamente 
elevado de parcelas aunque de pequeña superficie cada una, por lo que 
podemos definirla de claro minifundismo. 

El reparto de la tierra no está exento de claras diferencias entre sus 
tenentes, variando de que se trate de familias con explotaciones pequeñas 
o grandes -expresión válida para la comarca- así para las primeras la 
extensión total de la tierra de labor rara vez superan los cincuenta celemi
nes, con 1.40 de capacidad media por parcela. Por contra , los privilegiados 
o mayores hacendados superan los trescientos y el tamaño medio por 
parcela es ligeramente superior a 8 celemines, 8.23. 

Los rendimientos de cada uno de los cultivos varían en función de una 
serie de factores como el clima, relieve, orientación, calidad de la tierra, 
posibilidad de utilización de mejores medios e instrumentos para su culti
vo ... El Catastro agrupa las tierras productivas en tres grandes grupos: 
Primera calidad, Segunda y Tercera. A cada una le asigna unos rendimien
tos, así como Ja cantidad de simiente por unidad de superficie. 

En cada carga de tierra de primera calidad se siembran 12 eminas de 
centeno, 11 en la de segunda y 10 en la de tercera. 

Los rendimientos, aunque haya alguna variación dentro de la región , 
puede ser válido el siguiente cuadro: 

La carga de sembradura de centeno produce de media: 

( 14) Casar , unidad de explotación agrari a. Compuestos por las fincas objeto de explota ción. así como la vivien
da y cdiíicios aledaños. 
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Primera calidad ............................................. .. 3,5 cargas 

3,0 Segunda calidad ..................................... . 

Tercera calidad 2,5 

La carga de linaza 1 O 

La carga de nabina .............................................................. 220 

La carga de hortalizas 

Prado cerrado .......... .. 

Prado de llama .. .. 

Prado de pasto común ..................... .. 

Monte alto robles primera calidad 

Segunda calidad 

Tercera calidad . 

Monte bajo ramajal 

...................... 440 

33 

24 

8 

8 

4 

3 

4 

!'anegas y 23 mañas 

arrobas ele nabos 

reales 

montones de hierba 

mo ntones ele hierba 

reales 

reales pasto y 2 por leña 

reales pasto y 2 por leña 

reales pasto y 2 por leña 

reales pasto y 2 por leña 

Carga de urces 

Alameda 

1,5 reales pasto y 2 por leña 

8 rea les pasto y 32 por leña 

Los valores, en reales, de los productos: 
55 reales la carga de centeno y 160 la de linaza. 
3 la maña de lino. 
2 la arroba de nabos. 
36 la carga de hortalizas. 

La producción anual de las tierras cultivables, según los Mapas Gene
rales del AHN, en los que el rendimiento viene regulado por unidad de 
superficie susceptible de cultivar y no por unidad de sembradura, variaría 
en función de la calidad de la tierra . No figura asignado valor alguno a las 
tierras consideradas yermas ni a los bienes comunales. 

Conocida la extensión de tierra según categorías y el valor asignado a 
cada una de ellas obtenemos la producción bruta, calculada por unidad de 
superficie, según las clases de tierras o categorías en que se divide. El 
resultado es dado en reales. 

Las tierras de pastos suelen ser consideradas por el Catastro, como de 
productividad nula, máxime si se trata de pastos comunales o de aquellos 
que no son susceptibles de siega. 
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gran coste del transporte de sus cargas impositivas, aunque para conse

guirlo construirán una panera. La vigilancia y mantenimiento a su costa. 

La ganadería cumple una función complementaria de la agricultura. 

En nuestra comarca no hay una verdadera especialización ganadera. Una 

de las razones puede encontrarse en la ausencia de ciudades importantes 

que ejerzan una fuerte demanda de los productos ganaderos y como con

secuencia, un estímulo para fomentar su desarrollo. 
Esta falta de especialización da lugar a una diversificación del tipo de 

ganadería que junto al reducido número de cabezas por vecino y a una 

generalización en la tenencia de ganados, les permite a los moradores, 

completar la dieta alimenticia y satisfacer las cargas, que en especie han 

de entregar al señor, según consta en los contratos de foros y en el pago 

del diezmo de donde conocemos la relación de ganado menudo: cabritos, 

lechones, pollos, becerros ... 
Los valores medios obtenidos en la información del Catastro: 

ANIMALES 

Vacuno 
Caballos, yeguas 
Mulas 
Jumentos, asnos 
Cerdos 
Carneros 
Cabras 
Colmenas 

CABEZAS POR VECINO 

2,60 
0,15 
0,15 
0,14 
1,42 
8,75 
5,53 
2,28 

La importancia de la ganadería nos la muestra el cuadro anterior en el 

que podemos observar cómo el número de animales por vecino difiere , 

según se trate de ganado mayor o menor, siendo claramente favorable el 

número de éste sobre aquél. 
Considerando separadamente ambos, en el primer caso es el ganado 

vacuno el más importante y numeroso y de l que raramente un vecino 

carece de él. Es el animal que se usa para el trabajo en el campo y en 

general para toda la actividad agraria. Es el que resulta más rentable pues 

cubre las necesidades del trabajo en el campo, su alimentación es barata 

por la abundancia de pasto, su cuidado exige poco esfuerzo dado que el 

de holgadío pasa largas temporadas suelto por la sierra, además, al haber 

poca superficie que cultivar el buey puede ser sustituido por la vaca de la 
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que se obtiene Ja cría, razones que influyen en que no se produzca la 
sustitución del buey por la mula , corno está ocurriendo en gran parte del 
suelo peninsular y de manera especial en la mitad meridional. 

Caballos, yeguas y mulas son animales utilizados en gran medida para 
la arriería o para los desplazamientos humanos y en menor medida como 
símbolo de distinción social. Suele ser frecuente que muchos vecinos ca
rezcan de ellos. Caballos y yeguas poseen los curas párrocos y los utilizan 
para atender y visitar las iglesias que, repartidas por los pequeños pueblos, 
componen la parroquia. Las mulas, de manera casi exclusiva , las poseen 
aquellas personas que de forma temporal o permanente se dedican al 
oficio de la arriería. "Juan Colino posee 3 mulas para la arriería" o Pedro 
Pérez "2 mulas para Ja arriería"< 16l . 

El ganado menor juega un papel importantísimo en la economía regio
nal. Todos los vecinos poseen varias cabezas. Su mantenimiento es fáci l y 
barato pues aquellos que apenas poseen praderas pueden aprovechar los 
bienes comunales y la sierra . 

Queremos destacar la abundancia de pies de colmenas que hay. La 
mayoría de Jos vecinos poseen alguno. Es muy útil en el hogar al aprove
char la miel y la cera además, no pagan tributo alguno por su tenencia y 
explotación. 

Estos valores no nos hablan de la desigualdad económica o social de 
los vecinos en cada uno de los pueblos. 

E n el pueblo de Doney, Francisco Martínez tiene 20 cabras, 2 bueyes, 
2 vacas, 1 becerra y 2 cerdos. El total de ganado supone el 8.14% del total 
de Ja ganadería del pueblo. Francisco Centeno tiene 3 cabras, 1 cabrito y 
en aparcería 1 vaca lo que supone el 0.69% del total. Los funcionarios 
municipales de menor rango suelen carecer de ganadería como Ambrosio 
Arias, escribano o Angel Rodríguez, alguaci1<17

)_ 

La cantidad total de animales en Ja comarca: 

Vacas, bueyes 
Caballos 
Mulas, machos 
Jumentos 

( 16) lhid. Leg. 3 14. 
( 17) !bid. Leg. 436. 

TOTAL GANADO MAYOR ........... .... . 

16.998 
979 
913 
447 

19.337 
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Cerdos 
Carneros 
Cabras 

TOTAL GANADO MENOR .............. . . 
Pies de Colmenas .................. ........ ... ........... ............. ................ . 

9.161 
59.340 
30.104 

98.605 
14.150 

Suele ser una ganadería estante o riberiega. La transhumancia no jue

ga un papel importante en la actividad ganadera, pues los movimientos de 

ganados se limitan a pequeños desplazamientos dentro de la comarca: 

montaña o valle según la estación. 
El siguiente cuadro puede ayudar, en alguna medida, a valorar los 

desplazamientos de ganados fuera de los municipios. 

ANIMALES 

Bueyes, vacas .... ... ... .. ... ..... ......... ...... ...... ... .. ... . 

Caba ll os, yeguas .. .. .. .. .. ... .... ....... ... .... ......... .. .. . 

Mulas, machos .... .... ......... ... ....... ... ........ ... ... .. . . 

Jumentos, pollinos ...... ...... .... ...... ...... ....... ..... . 

Ca rne ros, ovejas ............. ...... .......... ... ...... ..... . . 

Machos cabríos, cabras ....... ... .... .... .. ...... ...... . 

EN EL TERMINO 

16.792 

978 

911 

447 

59.340 

30.104 

206 

2 

FUERA 

1.22% 

0.10 

0.21 % 

Hay dos grandes espacios ganaderos: La Sierra de Sospacio y la Vega 

del Tera que son objeto de una explotación sistemática con ganados no 

sólo de los dominios señoriales, incluidos los extracomarcales, sino tam

bién de zonas más alejadas como Portugal o León. Ambos pertenecen a 

los condes de BenaventeC18l. La adquisición de la Sierra se debió a la venta 

que D. Mayor de Porras, mujer de Juan de Losada , hizo a D. Alonso 

Alfonso Pimentel de "la mitad de la vill a de Puebla de Sanabria con toda 

su tierra ... más la mitad del suelo de todo lo suelto de la Sierra de Sospacio 

con los pechos y derechos ... "La venta fue realizada en marzo de 1451"( 19l. 

La otra mitad de la Sierra pertenecía a Diego de Losada. Pasó a perte

necer a los Condes de Benavente, fruto de la donación de que fue objeto 

por los Reyes Católicos, a pesar de las sucesivas reclamaciones de Doña 

Leonor, mujer de Diego de LosadaC20l. 

( 18) La adqui sición viene co mo consecuencia de la compra qu e hace a D. Mayo r de Porras y la donación de 

los bienes de Diego de Losada. Nos remitimos a la nota. 

(19) A HN. Osuna. Leg. 489, núm. 53. 
(20) /bid. 
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A comienzos del siglo XVI los condes poseen la mayoría de Ja Sierra, 
al haber ido adquiriendo lo que había de titularidad individual. Escapaba 
a su control las zonas de titularidad colectiva que pertenecen a los munici
pios próximos a dicha Sierra, con los que mantendrá continuos enfrenta
mientos a causa de las disputas o pleitos en algunos casos, motivados por 
la lindes que delimitan ambas propiedades. Los mojones, colocados en 
muchos casos de forma arbitraria sin responder a unos accidentes geográ
ficos que permitieran establecer las separaciones de forma clara, favore
cen los desplazamientos de los mismos en beneficio y provecho propio. En 
otros casos el paso del tiempo hace que muchas de las piedras colocadas 
desaparezcan, siendo difícil establecer la línea de separación con un míni
mo de equidad. 

Así nos encontramos como la delimitación que los regidores estable
cen en 1514 no satisface a nadie teniendo que volver a realizarla. 

Los enfrentamientos no siempre se resuelven de forma amistosa, te
niendo que acudir a los tribunales con pleitos, a veces de larga duración. 
El lugar de Porto mantuvo pleito con los condes de Benavente desde 1534 
hasta 1779. 

La Vega de Tera, espacio ganadero más rico y con una clara delimita
ción, pertenecía al Monasterio de San Martín de Castañeda que en 1446 
lo afora "porque estaba mal tratada y destruida, porque pacían otros seño
res o personas poderosas de quien no podían cobrar herbaje ... ". Es afora
da por una duración de " tres voces"<2 1i . 

En este espacio no pueden entrar a pastar los vecinos de Sanabria. Los 
pastos son reservados para cabañas llegada de otros territorios. 

Los sanabrese pueden pastar libremente en la sierra, ahora bien , no 
siempre los condes reconocen este derecho, llegan incluso a prohibirles la 
entrada de sus ganados como ocurrió en el siglo XVI en que el conde D. 
Rodrigo impidió durante veinte años que pudieran pacer libremente en la 
sierra, alegando que cuando llegan otros ganados los mejores pastos han 
sido ya comidos. 

Para el resto de los ganados extracomarcales, los funcionarios condales 
son los encargados de la explotación ateniéndose a la ordenanzas dicta
das por la casa que regulan qué ganados deben acudir a los pastos, cuando 
han de ir y regresar, a qué sanciones se exponen de no acatarlas y cuanto 
han de pagar por el aprovechamiento. Estas ordenanzas se aplican a los 

(2 1) !bid. Leg. 467. núm. 2 15. 
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vasallos de Benavente, su tierra y jurisdicció n desde comienzos del siglo 
XVI y durante toda la Edad Mode rna. 

E n e llas se establece la obligatoriedad de todos los que tengan ganados 
enviarlos a la Sierra durante los meses de julio y agosto. Quienes no lo 
envíen pagarán dos mil maravedís y diez más por cada oveja. 

Mayor interés tie ne para los condes e l aprovecham iento del herbaje 
por ganados foráneos que son dirigidos a la Sierra y a la Vega de Tera, 
como nos lo demuestran las campañas de atracción que realizan los con
des para atraer ganados de Portugal, León, Alcañices ... E n e llas se insiste 
en dos aspectos por excelencia: la seguridad en los caminos de ida y vuel
ta , y la seguridad de los ganados, personas y enseres en su estancia en la 
sierra. Figura también, lo que han de pagar po r cada animal según la clase 
y calidad<22J. 

Estas campañas pretenden rentabilizar lo pastos de las zonas mencio
nadas ofreciendo una serie de garantías que se intentan asegurar por la 
fuerza cuando es preciso, pero que no siempre cumplen e l objetivo que se 
proponen. Los ganaderos se queja n año tras año de las enormes dificulta
des que encuentran cuando sus ganados se dirigen a la Sierra o a la Vega 
en u paso de la comarca, dificultades que se traducen en alteración de 
cañadas, reducción de su anchura, robo de ganados ... 

Las posibles razones que nos ayudan a comprender este comporta
miento hay que buscarlas e n ¿qué supone para e llos la llegada de gana
dos? La consecuencia más directa y evidente es la reducción de pastos o 
en e l peor de los casos la pérdida de gran parte de e llos. Pues la reacción 
de los condes, para conseguir un mejo r pasto para que los ganados que 
viene n, vue lvan en años sucesivos sie ndo, indirectamente, un medio de 
propaganda muy válido para otros ganaderos. Para conseguirlo no dudan 
e n reglamentar la entrada de los ganados comarcales tendiendo a limitar 
la pe rmanencia en la sie rra , así como retrasar su entrada o en e l peor de 
los casos prohibiéndoles la entrada. 

Este fenómeno se produce sobre todo en la primera mitad del siglo 
XVI , como un medio más de fortalecimiento de l régimen señorial al impo
ne r unas cargas económicas de nuevo cuño no existentes anteriormente. 

Ante esta situación es fácilmente comprensible que se cree una con
ciencia colectiva de oposición ante los ganados de fuera que se manifes ta-

(22) .. Hago saber a todos ... de los reinos de Castilla y Ga licia que q uisie ren venir con sus ganados ... a la mi 
Sierra de Sospacio, la Gamoneda. Vega de Tcra ... este año de 1556 que irán y volverán seguros e n dichas tierras ... 
Pagarán por cabeza de ganado vacuno 17 reales. ganado ovino 6 reales .. :·. 
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rá de diversas formas<23l todas ellas encaminadas a conseguir que no ven
gan ganados a la Sierra. 

Menos susceptible de valorar sería el posible perjuicio que, para mu
chos, supondrá el mantenimiento de cañadas expeditas. 

En cuanto a los beneficios que reporta para los naturales la llegada de 
estos ganados es difícilmente medirla, pues la información al respecto es 
parcial y fracmentaria y sólo ocasionalmente se habla de ello. Nos referi
mos al reducido número de personas que encuentran algún tipo de ocupa
ción relacionada con las diversas cabañas ganaderas. Sabemos que en al
gunos casos son contratados para llevar los ganados de regreso de la 
Sierra. No debía estar aceptado de buen grado por sus vecinos que se 
mantienen en franca oposición con los ganaderos por lo que se obvia 
hablar del tema. 

Para valorar qué utilidad reporta el ganado a los naturales, tomamos 
los datos ofrecidos por el esquilmo. Entendemos por tal la utilidad que 
reporta cada cabeza de ganado según la especie. El Catastro pretende 
conocer el beneficio que los diversos ganados pueden reportar cada año, 
no sólo con su venta o la de sus productos y derivados, sino también el 
incremento del valor de cada animal en sí como consecuencia de su engor
de o crecimiento. Los valores que figuran en los mapas generales hacen 
referencia a esquilmos y creces. Además, es difícil con dicha fuente e 
incluso con las respuestas enerales, conocer el valor del esquilmo de cada 
clase de animales, pues en la mayoría de los casos solamente no dan 
valores globales. Para hacernos una idea de cómo se llegaba al producto 
final podemos ver un ejemplo. 

"El esquilmo de 2.105 cabezas de ganado lanar y cabrío 
que son 117 carneros que cada uno a 3 reales por Ja lana 
y aumento de borregos a carneros 351 reales, 63 borre
gos a 2.5 reales cada uno y aumento de corderos a borre
gos 157.5 reales, 163 castrones a 2.5 más aumento de 
cabritos a castrones 407 reales. 714 ovejas con 363 cor
deros a 3.5 reales 2.499 reales. 413 cabras con 222 cabri
tos a 2 reales 826 reales TOTAL 4.241 REALES"<24l . 

El esquilmo de ganado mayor no podemos calcularlo aisladamente, 
pues el dedicado al trabajo agrícola es considerado en el Catastro como 

(23) !bid. Lcg. 3.919, s/f. 
(24) AHPZ. Catastro, Leg. 832. 
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carga y no como ingreso pues "su utilidad está en el producto de la labor". 
El de holgadío, ¿cómo considerarlo sino sabemos cuál es el destino si 
venta o labranza? Tampoco hay detalle sobre el ganado de aparcería ¿a 
quién se le considera la utilidad y creces? Cuando propietario y medianero 
son del mismo pueblo el valor global no se ve alterado, si son de distinta 
vecindad sí. 

Consideramos que el Catastro asigna la utilidad al usufructuario ya 
que en la pregunta 18 solamente dice "Pertenece a Juan Llamas por 8 
ovejas, 4 corderos, 3 cabritos, 40 reales' ', y no al propietario. Puede servir, 
en algunos casos, como medio para calcular el valor que se ha de pagar 
por el usufructo del ganado. 

En Otero de Sanabria hay 80 vacas. 34 son de Puebla 
que las tienen dadas a los vecinos de aquí por la mitad 
del esquilmo que produjesen sin perder la propiedad<25l. 

Las colmenas no figuran con rendimiento alguno, ni cerdos, ni aves. 
Todo ello junto a las ocultaciones que debieron ser bastante frecuentes y 
considerables, contribuyen al bajo valor del esquilmo de ganado en sí y en 
su comparación con el de las tierras. 

Con las limitaciones expuestas referentes al desglose por animales, el 
valor total del esquilmo es de 331.171 reales. 

La propiedad de la tierra es difícil , si no imposible llegar a determinar
la, pues si el Catastro tiene un interés eminentemente fiscal no persigue 
tanto saber quien posee el dominio eminente como el útil. Será el que 
posea éste el que en gran medida ejerza el control sobre la tierra, así como 
su producción, distribución y consumo, máxime si, como en nuestro caso, 
la cesión de la tierra se realiza por el sistema de foros. 

Entendemos por foro el contrato entre el propietario de una superficie 
agraria y los campesinos como cultivadores de dicha propiedad. Aquel 
hace cesión del dominio útil de la tierra reservándose los derechos del 
dominio directo. Su duración es a largo plazo. 

El ser contratos de larga duración , en parte causa y en parte conse
cuencia de la baja densidad de población y una actividad económica esen
cialmente ganadera, hace que las condiciones que se establecen y se man
tienen, además de perseguir una finalidad poblacionista , influyan, y esto 
desde la óptica catastral nos interesa resaltar, en que la figura del propie-

(25) !bid. Leg. 855. 
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tario y usufructuario no queden suficientemente delimitados. Las respues
tas generales o los mapas al ofrecer valores globales impiden conocer la 
distribución de la tierra. 

Sabemos por las respuestas particulares que no hay excesivas diferen
cias entre lo mayores y menores propietarios o usufructuarios. La tie rra 
está bastante repartida. 

Juan Maestro, estado noble, labra sus tierras con 3 bueyes, 2 vacas<26l . 

Juan Ignacio Fernández, estado llano, 1 novillo, 1 vaca<27l. Los bienes 
comunales no vienen detallados e incluso en la mayoría de los pueblos 
dicen la naturaleza del bien pero no la extensión. 

Es más fácil , y para algunos aspectos de mayor interés, conocer quien 
ejerce la jurisdicción, independiente que coincida o no con la propiedad, 
pues aquélla le permite a quienes la detectan apropiarse de una parte del 
excedente agrario, controlar la administración y dominar una zona para 
su mejor explotación. 

POSEEN JURISOICCION 

Conde de Be nave nte 

O .MM. S. Juan Je rusa l. 

00.MM . Santi ago 

R ea le ngo 

Marqués de Yiance 

S. Martín de Casta ñeda 

Cabildo Asto rga 

Francisco Cá rde nas 

Juan Melgar 

Casimiro Osario 

Varios 

PUEBLOS 

94 

5 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

5 

EXTENSION 

227.378 79.00% 

26.875 9.34% 

10.789 3.75% 

5.920 2.00% 

1.4 18 0.49% 

4.555 1.58% 

2.787 0.96% 

620 0.21% 

3.11 8 1.08% 

550 0.19% 

3.526 l.22% 

VALOR 

1.053.3 13 69.56% 

136.563 9.00% 

37.41 9 2.47% 

34.331 2.26% 

61.057 4.00% 

17.916 1.1 8% 

29.959 1.97% 

51 .258 3.45% 

9.976 0.65% 

33.018 2.1 8% 

49.370 3.26% 

De los valores anteriormente presentados se deduce claramente cómo 
la región está sometida prácticamente en su totalidad bajo el régimen 
señorial , siendo los condes de Benavente quienes poseen una clara hege
monía. 

El resto de los señores que poseen algunos vasallos tienen jurisdicción 
sobre ellos, pero limitada, asistiendo al típico caso de que un vasallo posea 
dos señores. Sería necesario saber cómo está la distribución de la propie-

(26) /bid. Leg. 1.1 21. 
(27) /bid. Leg. 1. 182. 
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dad de la tierra para poder establecer la relación entre jurisdicción y pro

piedad. Sabemos que no siempre coinciden ambas. Hay pueblos que sus 

bienes y tierras son de los propio vecinos y los señores sólo tienen en 

ellos la jurisdicción, como sucede en la Requejada. 
Otros, según la fuente manejada, propiedad y jurisdicción pueden lle

gar a coincidir<28> o por el contrario estar bastante distantes<29>. 
En el siglo XVIII, interesa más a los señores la jurisdicción que la 

propiedad, máxime cuando estos son absentistas, pues entre otras razones 

los ingresos que obtienen por el dominio eminente, en nuestro caso es 

muy reducido como planteamos al hablar de los foros , mientras que con 

la jurisdicción los señores imponen su autoridad para conseguir unos fines 

económicos claros, tienen la facultad de sancionar, a veces, las infraccio

nes que los vecinos cometen contra sus intereses como se puede apreciar 

en el cumplimiento de las Ordenanzas dadas por la casa de los condes 

para el aprovechamiento de los pastos<30l, cuidando muy bien los señores 

que no haya contradicción con las leyes generales del reino para evitar 

posibles pleitos en los tribunales reales que puedan perjudicar su prestigio, 

autoridad y economía. Teniendo presente que la implantación de un esta

do absoluto ha ido dando lugar a que "de una delegación de funciones se 

fue pasando poco a poco a una subordinación"<3 1>, pero en cualquier caso 

manteniendo, la nobleza, su poder económico que va a ser reconocido por 

la Junta de Incorporación de Felipe V y sus ucesores. 
Cabe plantearse si el poder de la monarquía absoluta, incluso en e l s. 

XVIII, cuya superioridad no es cuestionada, trata de imponer un control 

efectivo en regiones alejadas geográfica y físicamente de Madrid, en regio

nes sin un peso específico en el ámbito nacional, en regiones alejadas de 

las rutas importantes a nivel nacional, en regiones con la implantación del 

régimen señorial fuerte y no discutido, en regiones con interés estratégico 

por su carácter fronterizo que en alguna medida al igual que en la Edad 

Media, a la monarquía le interesa mantener en ellas un señor fuerte que 

en buena medida contribuye a la defensa y vigilancia de la zona así como 

al mantenimiento de las tropas reales en momentos de conflicto bélico. 

Los pueblos, en esta situación concreta, al tener que soportar la pre

sencia de tropas reales durante períodos de tiempo prolongados, tropas 

indisciplinadas por demás que someten a vejaciones bastante frecuentes a 

(28) /bid. Lcg. 655. 
(29) /bid. Leg. 1.47-1. 
(30) BRAG ADO: Op. cit .. p. 188. 
(3 1) DOMI NGUEZ O RTIZ. A.: Sociedad y fawdo en el siglo XVIII espmlol. Barcelona. 1984. p. 43 1. 
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los vecinos, son por naturaleza desdeñadas pues no encuentran los medios 
adecuados para realizar las protestas oportunas para corregir los abusos 
cometidos. Es en este contexto cuando el señor de la región aparece como 
el intermediario válido que puede intervenir para corregir los desmanes. 
Consecuencia de los continuos enfrentamientos entre los vecinos de Santa 
Cruz de los Cuérragos, en el reino de Castilla, y los de Guardamil, en el 
reino de Portugal, en la segunda mitad del siglo XVII, tras la independen
cia portuguesa, se produce una petición al conde de Benavente para que 
eleve las quejas -de los vecinos de Santa Cruz- sobre los atropellos de que 
son objeto por parte de los de Guardamil, al Consejo Rea1<32>. 

Además, los pueblos no desean tanto se les condeno al pago de las 
cargas señoriales derivadas del dominio eminente sobre la tierra ni las que 
tienen su origen en el dominio jurisdiccional que, en la mayoría de los 
casos, son simbólicas, como liberarse de oficiales señoriales a la vez que 
poder elegir a sus propias autoridades. Sus quejas van más encaminadas a 
las cargas que, teniendo su origen en la fiscalidad real o eclesiástica, han 
sido usurpadas por los señores y más aún a la libre disposición de los 
bienes necesarios para su economía y la desaparición de las cargas espe
ciales derivadas de la defensa de la frontera. 

Otro de los motivos de queja de los pueblos era la mala calidad de la 
justicia señorial y la escasa preparación cultural de los corregidores que 
les obliga a acudir al señor en busca de consejo. En consecuencia éste, en 
aquellos asuntos de importancia, influye la mayoría de las veces<33l. Los 
señores controlan los ayuntamientos de cierta importancia mediante el 
nombramiento de regidores y corregidor así como las demás autorida
des<34l, mientras que el señor no interviene en el nombramiento de alcal
des en las poblaciones de escasa entidad. 

En nuestra comarca al predominar los pueblos pequeños, son muchos 
los núcleos que en gran medida escapan al control señorial, aunque sólo 
sea dentro de la organización municipal. Ahora bien, la división de la 
comarca en Diputaciones, los representantes de cada una de ellas son 
nombrados por los condes. Además en la villa donde ejerce la jurisdicción 
civil y criminal se fijan los repartimientos y se nombran las autoridades 
comarcales, el control señorial es ejercido por medio de sus funcionarios. 
Llegando a producirse la identificación gobierno-justicia. 

(32) BRAGADO: Op. cit. p. 758. 
(33) AHN . Osuna. Leg. 489, s/n. 
(34} BRAGADO: Op. cit., p. 814. 
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¿Cuáles son las condiciones de vida de los hombres durante el siglo 

XVIII, según la información que el Catastro nos ofrece? Para acercarnos 

mínimamente al tema en cuestión, es necesario conocer sus ingresos, el 

Producto Bruto, el excedente de producción y la parte de este que es 

apropiado por las diferentes instituciones y si es posible conocer las razo

nes de por qué las perciben. 
Hemos de tener presente, a la hora de valorar la renta, que la econo

mía se apoya en la explotación de tipo familiar. "La renta, como categoría 

objetiva del ingreso económico y obtenida deduciendo del Producto Bruto 

el coste material de la producción, los salarios y el interés usual del capital , 

no puedan existir en la unidad económica familiar, pues los otros factores 
tampoco están presentes ... "(35l. 

La economía se basa de manera casi exclusiva en el sector primario, y 

dentro de éste en la agricultura y ganadería. 
La valoración que los mapas generales dan del producto de cada una 

de las medidas de tierra en reales es: 

Bienes de seglares .... ... ... ............. ....... ... .. ..... ........... .. ... .. ..... . 
Bienes de eclesiásticos 

Beneficia les .................... ... ... ............... ........ . . 
Patrimoniales ................................................ . 

TOTAL ...... .. .. ......... .. ..................... .. ............. . 

1.305.802,5 

167.457,3 
40.920,6 

1.514.180,4 

Al Producto Bruto Agrario hay que detraerle los gastos productivos 

integrados por Ja semilla necesaria para la siembra de Jos campos, por el 

abono y Ja amortización de las herramientas. 
La simiente necesaria depende de la calidad de Ja tierra objeto de 

siembra. Hemos hallado la media para tierras de secano y para las de 

regadío. Para las primeras en cada emina de tierra suelen emplear 2 cele

mines de simiente. Para las de regadío 3 celemines. ·Aplicamos el valor de 
5 reales la emina de centeno y 15 la de lino obteniendo un gasto total en 

semillas de 435.585,5 reales. "El gasto que representaba el abonado de las 

tierras, es decir, la inversión para mantener Ja productividad del suelo, era 

mínimo ya que quedaba cubierto por el estiércol de los animales o por las 

cenizas que resultaban de la tala y quema del bosque. En cuanto a la 

amortización de las herramientas usadas en las faenas agrícolas, como son, 

(35) VILLA R. P.: " Reílexiones sobre noción de Economía Campesina .. en La Economía Agraria en la Historia 

de Espa!la. Madrid, 1978, p. 360. 
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el arado, la azada y demás aperos de labranza , hemos de suponer que para 
su conservación, no era precisa ninguna detracción importante, pues estos 
instrumentos eran en buena medida construidos o reparados manualmen
te por el propio campesino en épocas de inactividad forzosa "<36l . 

Descontados los gastos productivos, nos queda un saldo de 1.078.595 
reales. Este saldo estará integrado por los salarios de los campesinos y el 
excedente agrícola. De éste, se detraerá toda la clase de impuestos que 
por diversos conceptos han de pagar. 

El salario que vendría a corresponder con la utilidad diaria fruto del 
trabajo productivo, se aplica a toda persona que interviene en la produc
ción. La cantidad que a cada uno se le asigna será el mínimo necesario 
para el mantenimiento de una familia diariamente. 

El número de días trabajados, aunque hay alguna variación según los 
pueblos, de manera general se considera que labradores, ganaderos, hijos, 
hermanos y criados trabajan 180 días. Los jornaleros 120. El jornal asigna
do , aunque no es igual en todos los casos, oscila entre 1 real al día en 
Chanos, como pueblo donde el salario es más bajo, y 2.5 en Muelas de los 
Caballeros, como más elevado para los labradores, ganaderos. Mientras 
que a los jornaleros se les asigna entre 2 y 2.5 diariamente. 

Según la valoración de Catastro, el producto del jornal diario por los 
días trabajados, por las personas que figuran como perceptoras de un 
salario, obtenemos la cantidad de 1.996.025 reales anuales. Esta cantidad 
distribuida entre los 6.412 vecinos que hay en la región , a cada uno le 
corresponde 311.29 reales al año o lo que es igual 0.85 reales vecino día, 
trabajado o no. A pesar de ser una cantidad bastante baja, veremos que 
es superior a la que obtenemos partiendo del Producto Bruto Agrícola. 

Anteriormente habíamos obtenido la cifra de 1.078.595 reales de saldo, 
contando solamente con la agricultura. Consideramos que a esta cantidad 
hemos de añadir la obtenida de la ganadería pues, cuando vayamos a 
descontar una parte de las rentas, los diezmos, estos incluyen el ganado, 
por lo que la cantidad se ve incrementada alcanzando 1.410.766 reales. 

Esta cantidad ha de servirles para el pago de las cargas a que se ven 
sometidos, para la supervivencia y en el mejor de los casos para el ahorro. 

Entre las cargas más importantes bien por su significación, bien por su 
extensión, bien por su gravosidad destacaremos: 

(36) G RUPO 75: La economía del A 111ig110 Régimen. La Re11w Naciona l de In Corona de Castilla. Madrid . 1977. 

p. 158. 



LA TIERRA, BASE DE LA ORGA IZACIO ECO OMICA E LA EDAD... 619 

1. Las derivadas del dominio eminente 

Los Foros. Suponen para el campesino el pago de una determinada 

cantidad por el disfrute de la tierra. El señor cede a éste el dominio útil 

reservándose e l eminente. La cesión es a perpetuidad y transmisible por 

herencia. 
El foro concedido a Juan Prieto, Benito Prieto y Juan Montesinos 

consistente en la he redad de Calabor con todas las casas, corrales, exidos, 

tie rras ... "con todas las entradas y salidas por todos los días de sus vidas 

y de todos sus hijos y nietos y biznietos, herederos y sucesores para siem

pre jamás"<37l_ 

El nuevo heredero no estará obligado al pago del laudemio ni será 

revisada la primitiva escritura de foro ni modificadas sus condiciones. Sí 

tendrá que hacer una nueva e critura de reconocimiento. 

En estas condiciones, el paso del tiempo, con la inflación subsiguiente, 

al no alterarse la cantidad a pagar, llegarán en el siglo XVIII a ser unas 

cantidades muy poco significativas, en la mayoría de los casos simbólicas, 

tanto para el señor como para el campesino. 

El pago suele ser en especie y del producto dominante, e l centeno ... 

Pueden ser individuales o colectivos, según su receptor sea una perso

na o una colectividad. Las condiciones en ambos casos son semejantes. 

La Martiniega. Tributo de carácter territorial que se paga al señor 

como reconocimiento del derecho que tienen al dominio eminente sobre 

el espacio en que se asienta cada uno de los casares. No es general a todos 

los lugares. Suele pagar en dinero. Es una cantidad fija e inalterable por 

lo que su valor en e l siglo XVIII es puramente simbólico, no suponiendo 

carga alguna. La casa de Benavente, en 1772 percibirá de la comarca 2.294 

maravedís frente a 587,724 de las alcabalas. 

2. Las derivadas del dominio jurisdiccional 

Yantar. Obligación que tienen los vasallos de alimentar y cobijar al se

ñor y su séquito cuando realizan visitas a sus dominios. Es frecuente que 

e l de recho del yantar sea suplido por una prestación económica. El absen

tismo señorial y la marginación geográfica de la región - posible causa del 

suplir el yantar por dinero, en cantidad fija- hace que en e l siglo XVIII 

suponga muy poco para ambas partes. 

(37) AHN. Clero. Lcg. 8.243. 
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Humazga. Es el pago anual que están obligados a satisfacer los vasallos 
a su señor por el derecho a tener hogar. El pago es en dinero y la cuantía 
fija. Supone el reconocimiento del dominio eminente del señor sobre el 
solar donde se asienta el hogar. Es una renta típicamente medieval desa
parecida de casi todos los lugares en la Edad Moderna , e incluso en 1498 
no figura en las rentas de la casa condal. 

Portazgo. La renta que cobra el señor por el paso de personas, anima
les y mercancías por sus dominios. Pertenece en su totalidad a los condes 
de Benavente, que para su explotación lo arriendan. El arancel que se 
establece ha de estar sometido al Arancel General fijado. 

Los vecinos de la villa y lugares de su jurisdicción están exentos del 
pago de Portazgo sobre los productos de primera necesidad y relacionados 
con alimentos. La razón de estas exenciones hay que entenderla como 
medida de alivio a la situación de penuria de los comarcanos. 

3. Derivadas de la fiscalidad real 

Más pesadas eran las cargas que tenían su origen en la Fiscalidad Real , 
y que, en algunos casos, serán usurpadas por los condes, aún en contra de 
los mandatos de la Corona. 

Moneda Forera. Era un impuesto que se pagaba al Rey para que no 
alterara el valor de la moneda. Estaban obligados a pagarla todos menos 
Jos considerados privilegiados. 

Será objeto de usurpación por los condes en varias ocasiones como 
sucede en 1590 en que Felipe II ordena a D. Juan A. Pimentel no cobre 
Ja renta de la Moneda ForeraC38l. Junto a esto hay varios casos de exencio
nes del pago para los vecinos de Ja comarca como en 1716. 

Servicios. La finalidad que persiguen es financiar el déficit de la Ha
cienda Real. En las tierras del conde de Benavente suponía 125 maravedís 
por persona<39l_ 

Cientos. Suponía la elevación porcentual de las alcabalas que puede 
llegar a "los cuatro unos por ciento". Por el Catastro no podemos saber 
el porcentaje que se aplica. 

Sisas. Consisten en un impuesto sobre ciertos productos de consumo 
alimentario básico: trigo, vino, aceite, carne ... 

Alcabalas. Impuesto sobre las ventas o enajenaciones de bienes. Incide 
también, sobre las cosas objeto de trueque o cambio. Es un impuesto de 

(38) !bid. Osuna. Leg. 438, núm. 2. 
(39) SALOMON, .: La vida mral castellana en tiempos de Felipe 11. Barcelona, 1973. p. 63 1. 
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carácter general del que no están exentos los privilegiados. Pertenecen en 
su totalidad a los condes de Benavente que las usurpan a Ja Corona aun
que en la donación hecha por el rey D . Enrique a D. Juan Alfonso Pimen
tel figura claramente expresado como la Corona no entrega las alcabalas 
" ... e con todos los pechos e derechos e rentas, que a mi pertenecen salvo 
las alcabalas y monedas que es mi merced que me las paguen a mi cuando 
yo demandare ... "(40>. 

La usurpación como situación de hecho adquiere naturaleza de dere
cho en Ja donación que Ja reina D. Isabel hace a D. Alonso Pimentel en 
1502. "Por facer bien e merced a vos D . Alonso Pimentel conde de Bena
vente por la presente me place que las mis alcalabas de las tierras del 
conde vuestro padre llevó en su vida pertenesciendo a mí, sin tener mer
ced de mí para ello que las hayades e sean vuestras ... "<41 l. 

Representan una de las fuentes de ingreso más importantes para las 
arcas señoriales. En 1772 suponen el 46.64% de las rentas laicas. El peso 
sobre los campesinos debió ser considerable, pues los pueblos intentan por 
diversos mecanismos librarse del pago de las mismas. 

4. Fiscalidad eclesiástica 

Entre las rentas con origen en la fiscalidad eclesiástica están: 
Diezmos. Consistentes en una imposición sobre los frutos de la tierra 

íntegros es decir sin descontar los gastos productivos. Suele consistir en la 
décima parte del total. Afecta a los productos agrícolas-ganaderos, artesa
nales y cualquier otra materia prima. No es un tributo exclusivamente 
eclesiástico, ya que durante Ja Edad Moderna participan de él los señores 
tanto laicos como eclesiásticos. Los condes de Benavente participan de 
ellos total o parcialmente, en este supuesto la proporción puede ser 1/3 ó 
213 compartiendo con el cura párroco o con el Abad del Monasterio de 
San Martín de Castañeda, por ejemplo. 

Las cantidades que perciben les vienen por dos conceptos, a saber: 
beneficios curados, consistentes en el beneficio económico por el derecho 
de presentación y patronato, le reporta generalmente, la mitad de los 
diezmos pertenecientes al cura párroco que será nombrado por él. Por las 
cantidades que percibe tiene la obligación del cuidado y mantenimiento 
de la iglesia. La otra fuente de ingresos diezmales Je llega a través del 
dezmero real. 

(40) /bid. Leg. 4 15. 
(4 1) /bid. Leg. 41 8, núm. 2. 
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Los curas párrocos perciben el 51.69% de la masa diezmal. La casa de 
los condes de Ben avente el 33.99%. El 14.32 restante se reparte entre el 
Convento de San Martín de Castañeda, la Encomienda de Castrotorafe, 
la de Benavente y Rubiales , el Arcediano de la Carballeda .. . como los más 
importantes. 

Censos. Se trata de los censos al quitar. El objetivo de los mismos "era 
obtener capitales con la obligación de pagar por ellos un interés determi
nado con hipoteca real de bienes raíces y personales que sirviesen de 
garantía al principal del capital"<42>. 

Consisten en la entrega por el censualista de una cantidad de dinero, 
principal del censo, al censatario que ha de hipotecar bienes raíces y per
sonales con la obligación de pagar una cantidad anual a aquel , réditos, 
durante un período de tiempo variable en función de la redención del 
principal. El contrato podía finalizarse si el censatario abonaba el total del 
capital prestado. 

El interés al que es cedido, a mediados del siglo XVIII, es al 3% según 
la Pragmática de 12 de febrero de 1705 en que se rebajan del 5 al 3%, "se 
dispuso y mandó , no se pudiesen imponer, constituir ni fundar censos al 
quitar a menos precio de a veinte mil maravedís el millar, y que los contra
tos que en otra manera se hici esen, fuesen en sí ningunos .. . "<43 l_ 

Han sido objeto de duras críticas no sólo por historiadores modernos 
sino tambié n por los arbitristas como podemos ver en<44 l. Los censos per
mitían a los censualistas hacer frente a situaciones, a veces coyunturales, 
difíciles que de otro modo les habría supuesto la pérdida de bienes o 
tierras o con el consiguiente agravamiento económico. Además, al solici
tar pequeñas cantidades e incluso a varios censatarios, podían ajustar el 
préstamo a su necesidad real. El interés es bajo de aquí que el censo al 
quitar "no es, ni mucho menos, un préstamo usuario "<45J_ El censo sería 
un buen 1legocio para el censatario por el bajo interés y la amortización a 
largo plazo, mientras que para el censualista , posibleme nte pudiera obte
ner mayores beneficios en otros bienes productivos. 

(42) GOMEZ ALVAR EZ. U.: Estudio Histórico de los préstal/los censales del Principado de Aswrias (1680· 

1715 ). Luarca, 1979; p. 25. 
(43) Novísil/la Recopilación de las Leyes de EspaFw, mandadas hacer por el Sr. D . Carlos IV. , T.V. Libro X. 

Madrid. 1805: p. 79. 
(44) GUTIE RREZ NIETO. J . l. : " De la ex pa nsió n a la decadencia económica de Castill a y León. Manifcstacio

ne . El Arb itrismo Agrarista· e n El Pasado Histórico de Castilla y León. Vol. 11 . Burgos. 1983: pp. 11 a 79. 

(45) LOPEZ-SALAZAR PE REZ. J .: Estrncturas Agrarias y Sociedad Rural en La Mancha (siglos XVI-XVII). 

Ciudad Rea l, J986; p. 610. 
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CENSOS AL QUITAR 

CAPITAL NUMERO INTERES REDITO CENSATARIO 

7.149 Reales 14 3% 214.47 Alonso Gómez Bla nco 

6.468 
,. 

19 194.04 Antonio Aguilar Osorio 

23.935 .. 50 718.05 Patronato Real Legos 

23.483 .. 29 704.49 Francisco A. Aguilar Osorio 

16.92 1 " 37 507.63 Patronato Real Legos 

24.570 " 60 737. 10 icolá Dávila 

25.265 " 60 757.95 Pedro González 

19.619 .. 46 588.57 Joaquín Cancelada 

11.033 
.. 

3 1 330.99 Mateo Reguero 

158.443 346 3% 4.753.29 

Info rmación relativa a Pue bla. Censos seglares. 

CAPITAL NUMERO INTERES REDITO CENSATARIO 

23.320 
,. 

14 3% 699.6 Fábrica Capilla anto E. 

35.703 
,. 

56 1.07 1.09 Fábrica Iglesia Parroquial 

15.961 
.. 

36 478.83 Luca Gayoso. Capellanía 
9.240 .. 15 277.2 Manuel R. Yáñez. Capellanía 

13.200 
., 

23 396.0 Man ue l R. Yáñez. Capel lanía 

10.670 .. 16 320. 1 Manuel R. Yáiiez. Capel lanía 

3.300 " 99.0 Manuel R. Yáiiez. Capella nía 

7.936 
.. 

15 238.08 Hospital San Pedro. Presb . 

5. 115 
.. 

12 153.45 Antonio González 

13.02 1 
.. 

2 1 390.63 Juan L. González. Arcediano 

137.466 209 3% 4.1 23.98 

Censos de eclesiásticos. 

De la observación de los valores anteriores, hemos de destacar, en 
primer lugar, que las cifras aportadas por los legos y eclesiásticos son 
semejantes, e incluso algo inferiores la de éstos sobre aq ué llos, por lo que 
vemos que la presencia del elemento clerical era relativamente escasa. 
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"Las cifras aportadas por censualistas laicos, aunque superiores, mantie
nen parecidos órdenes de magnitud"C46l. 

En segundo lugar, que las cantidades vendidas por censatario son rela
tivamente pequeñas. Para eclesiásticos la media es de 657.7 reales y para 
seglares 457.9. 

Los censualistas seglares suelen ser personas pertenecientes a las fami
lias más poderosas e influyentes, tanto se trate de pequeña nobleza, Los 
Osorios como arrendatarios u oficiales municipales: Francisco Antonio 
Agui lar, regidor. Nicolás Dávila, ministro de Renta de Tabaco, o adminis
tradores de fundaciones como Francisco García, administrador del Patro
nato Real de Legos, Obra Pía fundada por Francisco Rodríguez. 

En cuanto a eclesiásticos, los vendedores suelen ser párrocos como 
responsables de la fábrica de la iglesia parroquial o presbíteros que disfru
tan de una o varias capellanías. 

Según la información que nos ofrece el Catastro sobre las diversas 
rentas a que están sometidos los habitantes de la Comarca Carballo-sana
bresa incluido el partido de Mombuey tenemos los siguientes valores glo
bales: 

Diezmos 
Primicias ...... .. ...... ............... ... .. ... ....... ..... .................... . 
Cientos .... .... .......... ........ ................... .............. ... ....... ... . 
Servicios Ord, Ext. ................. .. ... ... ........................... . 
Sisas ............................................................. ................ . 
Alcabalas .... ... ............................................. ... ..... ...... .. . 

193.249 reales 
22.516 " 

5.945 " 
11.712 " 
66.128 " 
32.955 " 

TOTAL .. .. . .. .. .. . . . .. .. .. ..... .. .. .. . . . .. .. .. ... .. .. .. . .. . . .. .. . 332.505 " 

Para calcular el valor de los censos, Voto de Santiago y Aniversarios 
lo hacembs partiendo de los valores que nos ofrece el partido de Mom
buey pues Sanabria carece de ellos, ignoramos la causa de tal carencia. 
Conocemos el valor de los diezmos en Sanabria con el partido de Mom
buey incluido 193.249 reales y el de Mombuey aislado 30.581, calculamos 
el porcentaje que supone éste del total y lo hacemos extensivo a todas las 
rentas. 

(46) BA RREIRO, B.: La jurisdicción de Xallas en el siglo XVIII. Población, Sociedad y Economía. Santi ago. 
1977: p. 612. 
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Censos .... .............................. ............. . 
Voto de Santiago .................. ..... ..... . 
Aniversarios ..................................... . 

TOTAL ...... ....... .... ....... ... ...... . 

31.963,0 reales (valor de int.) 
13.469,5 " 
16.928,5 " 

62.361.0 " 
TOTAL DE LAS CARGAS ......... 394.866 reales 

El producto bruto agrícola-ganadero menos los gastos productivos nos 
daba la cantidad de 1.410.766 reales. A esta cifra le descontamos los 
394.866 reales de las cargas, obtenemos 1.015.900 reales que repartidos 
entre los 6.412 vecinos, corresponde a cada uno 158.4 reales anuales o 39.6 
reales por año y habitante. 

Con este dinero cada persona puede comprar 111 kilogramos de grano, 
centeno, anualmente. Cantidad muy alejada de los 400 que L. Rubio ha 
adoptado para la Bañeza<47l o de los 3.25 reales diarios a cada trabajador 
que Donézar calcula para Toledo<48l, o los 153 kilos de Ja comarca de la 
Ulla<49l. 

La diferencia entre el salario asignado en el Catastro y el obtenido 
partiendo del Rendimiento Neto nos habla de unas ocultaciones su
periores al 45% que afectarán tanto a la superficie declarada como a los 
rendimientos. Valores superiores a los ofrecidos por el profesor Eiras para 
la región Compostelana<50l. 

Además de las ocultaciones que debieron ser generales, hay que desta
car otras fuentes de ingresos que permiten junto a la emigración, que la 
población pueda vivir, aunque sea con ciertas limitaciones. Nos referimos 
a las correspondientes al sector secundario, realizadas por Jos campesinos 
en sus períodos de inactividad en e l campo. Los días que se les asigna de 
trabajo, oscilan entre los 90 y 100 no habiendo uniformidad entre los 
mismos trabajos, e incluso varía el salario obtenido por cada uno de ellos, 
aunque sea en el mismo pueblo, pues está en función de la dedicación y 
e l tiempo que emplea en tal actividad. 

Entre las más importantes que recoge el Catastro están: 

(47) R UB IO PE REZ, L.: La Bmieza y s11 tierra, 1650-1850. León. 1987: p. 263. 
(48) DO EZAR DE ULZURRU , J . M.: Op. cit .. p. 448. 
(49) REY CASTELA O. O .: Aproximación a la Historia R11ra/ en la Comarca de la Ul/a. Sant iago, 1981 ; p. 111. 
(50) E IRAS ROEL. A. y V ILLARES PAZ. R.: " In formación serial de inventarios post-mortem: Area Com-

postelana 1675-1700" en Las Fue111es y los m étodos. Santiago. 1977; p. 104. 
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ACTIVIDADES 

Carpinteros ................... ...................... . 
Herreros ................... ....... ... .. ..... .. .. ...... . 
Sastres ........ ......... ................................ .. 
Zapateros ..... .... ..... .... ... ....... ... ........ .. ... . 
Tejedores .. ..... .. ..... ... .... ... ... ......... ......... . 
Arrieros ......... ....... .. ...... ... .... ... ........... .. . 

TOTAL ............................ .... .. . . 

SALARIOS 

1.270 reales anuales 
11.595 ,, 

6.750 ,, 
1.800 ,, 

102.533 ,, 
52.300 " 

176.248 " 

,, 
,, 

En la villa de Puebla hay otras profesiones que, entendemos que cu
bren las necesidades de toda la región , y que figuran en los pueblos: 

Dos escultores a los que se les asigna un salario de 2 reales, un dorador 
con 2 reales de salario , dos cerrajeros con 5 reales, dos plateros con 3 y 2 
reales cada uno. 

Escasa importancia tienen las actividades propias del sector terciario. 
Entre los más destacados están: Tratantes de paños, cirujanos, escribanos , 
tratantes de lienzos... A todos ellos se les considera unos ingresos de 
12.763 reales an uales. 

Otras, que sirven igualmente para toda la comarca que en el Catastro 
vienen agrupadas como "Dependientes de ventas reales" y a las que se les 
asignan los siguientes valores: 

De tabaco ................ ... .... .... ... .... .. .. ...... . 
De sal ...... .. .............. ... ............ .............. . 
Abogados ............. .. ........... ... ..... ........ .. . 
Regidores ...... ......................... ....... .... .. . 
Tribunales ........................... ....... .... ..... . 
Escribanos ............ ...... ............. ... .. .... ... . 
Procuradores ..... .... .. ... ..................... .... . 
Alguaciles, porteros ........... .. .. .... ... ..... . 
Alcaide .. ... ... .... ...... ......... .. ................... . 
Panaderos .. .. ... ... .... .. ..... ........ ....... .... .... . 
Corredor postas ... .. .... ... ..... ... ............ .. 
Sacristanes ........ ... .. ... ........ ... .. .............. . 
Maestros primaria ......... ... .... .... ...... .... . 
Arrendamientos ........................ ...... ... . 

15.460 reales 
4.400 ,, 
1.850 ,, 

600 ,, 
1.332 " 
9.260 " 
1.510 " 
6.610 " 
1.100 " 
1.940 " 
1.000 " 

330 " 
1.150 ,, 

29.552 " 
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Estos valores nos indican que estamos en una comarca eminentemente 
agrícola y ganadera, con ausencia de ciudades importantes que sean capa
ces de desarrollar una actividad artesanal y comercial de cierta importan
cia a la vez que ofrecer una serie de servicios, lo suficientemente eficientes 
para toda la región. 

FUENTES DOCUMENTALES 

Calas/ro del Marqués de la Ensenada 

l. Mapas o Estados Generales. Se encuentran en el A.H.N. Hacienda 
Catastro, libros: 7505, 7506, 7507. La información está distribuida en las 
siguientes letras: 

D) Estado del número de medidas de tierras y el producto de cada 
medida en reales. 

E) Lo que producen en dinero, alquileres de casas, juros, diezmos 
eclesiásticos, primicias, alcabalas, derechos señoriales ... 

F) Cantidades a que ascienden las utilidades que resultan de la activi
dad de: artesanos, arrieros, tratantes ... 

G) Jornal diario a carpinteros, herreros, sastres, zapateros, tejedores, 
albañiles, cerrajeros, labradores, ganaderos, hijos, hermanos, criados y jor
naleros. 

NOTA: "Que el importe al año de la letra G se ha hecho la considera
ción siguiente según resuelto por la Real Junta en Orden 
18.3.1752. 
A labradores puramente jornaleros por 120 días. Maestros de 
todas artes, labradores y demás por 180 días. A gentes de li
brea por 250 días" . 

H) Número de ganados con distinción de pueblos y especies. E l total 
de sus esquilmos, especificando en cada una de ellas. En el término y fue
ra. 

Cada una de las letras está formada por los libros de seglares y ecle
siásticos. 

2. Respuestas Generales. Se encuentran en el A.H.P.Z. legajos: 66, 
338, 363, 431 , 568, 625, 651, 655, 656, 689, 832, 840, 946, 1.562, 1.692. 
En el A.G.S. D.G.R. l Remesa. Catastro legajos: 655, 654, 656. 
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(45) ·'El batán de La H orcajadat (Avil a)'· en Z ephyrus (Sa lamanca), Vil ( 1956) . pp . 21-

3 1. 
(46) '"La alfa re ría feme nin a en Moveros (Zamora)'· en Zephyrus (Sa lamanca), IX 

(1958) . pp. 95- 107. 
(47) '·Algun as co nside raciones a propós ito de l arte popul ar de l no roeste peninsul a r" en 
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Ac1as do Coloquio de Estudios Ernográjlcos "Dr. José Lei1e de Vasconcelos" (Po r
to). 111 ( 1960) , pp. 1-9. 

(48) " La fi esta de San Jua n e n San Pedro Manrique (Soria)" e n Zephyrus (Salamanca), 
XII (1961). pp. 171-185. 

(49) " Las cucharas de mango co rto sa lmantino " e n Zephyrus (Sa lama nca), XIV (1963), 
pp. 124-129. 

(50) ·'Los últimos batanes de Sayago (Zamora)" e n In memoriam Antonio Jorge Dias. 
vol. lll. Lisboa , 1974. pp. 375-393. 

(5 1) "El a rte pastoril español. Fo rmas y temas decorativos" e n El disei'io en Espai'w. 
J\ntecedentes históricos y realidad actual. E uropa lia 85. Madrid , 1985. 

(52) " E l a rte popular e n la regió n castell ano- leo nesa" e n e l libro Caslilla y León. Geo
grafía - HislOria - Arle - Lengua - Literatura - Cultura - Tradiciones - Anaya. 
Madrid , 1987. pp. 452-473. 

IV.- SOBRE SALAMANCA', ZAMORA° Y ALEDAÑOS 

a) Libros: 

(53) La parte re la tiva a Zamora y su provincia e n la ob ra e n 3 volúme nes Las peregrina
ciones jacobeas, la ureada con e l premio de l Caudill o e n e l certáme n convocado por 
el Instituto de Espal'ia. Madrid , 1949. Se hall a e n e l to mo IIT: pp. 484-5 18. 

(54) Salamanca en la literatura. 3" edici ó n. Gráficas Ce rva ntes. Sa lamanca, 1973, 320 pp. 
(55) Simbolismo de los programas humanís1icos de la Universidad de Salamanca. En 

colaboració n con e l prof. Santiago Sebastiá n. Publicacio nes de la U ni versidad de 
Sa lamanca . Salamanca , 1973. 

(56) La Zamora del siglo XV y los incunables de Antón de Cem enera. Salamanca, 1974. 
Co nfe re nci a pronunciada e n Zamora e l 4 de junio de 1974 y publicada a expe nsas 
de l Excelentísimo Ayuntamiento . 39 pp. de texto más ilustracio nes. 

(57) Un enigma salmantino: la rana universitaria. Vari as edi ciones. Gráficas Ce rva ntes. 
Sa lama nca, 1987 (la últim a edició n). 

(58) Mi libro de Zamora. 2" edición ( 1" e n 1975). Gráficas Ce rva ntes. Sa la manca. 276 pp. 
(59) Cincuenta medallones salmantinos. 2·' ecl. Pub licacio nes de l Excelentísimo Ayunta

miento (Gráficas O rtega). Sa la ma nca, 1977. 
(60) Zamora. La Muralla (Colecció n Vid a y C ultura Españolas). Madrid , J 976. 76 pp. 

más 66 diapositivas y un a casse tte con fo lclo re y dialecto logía leonesa y ga llega 
(textos). 

(6 1) Ad summum caeli. El programa alegórico-humanista de la escalera de la Universi
dad de Salamanca. Publicacio nes el e la Unive rsidad de Sa lamanca. Salamanca , 
1984. 

(62) La vida estudiantil en la Salamanca clásica. 2" edició n. P ublicaciones de la Universi
dad ele Salamanca . Sa lamanca , 1989. 196 pp. 

b) Artículos y escritos "menores": 

(63) "Sa lamanca., e n e l libro La Espaí1a de cada provincia. Publicaciones Españo las. 
Madrid , 1964. pp. 605-613. 

(64) " Prese ntació n de un a ciudad: Sa la ma nca'". Discurso pronunciado e n la ina ugura
ció n del VIII C urso ele verano para ex tranj eros de la U ni ve rsidad ele Salamanca. 
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Publicacio nes de los C ursos de Verano de la U niversidad de Sa lama nca (G ráficas 
E uropa). Salama nca, 197 1. 32 pp. 

(65) "Guía de foras teros para uso de Hispa nistas e n gira por t ierras caste llano-leone
sas''. Se d istribuyó a los asiste ntes a l IV Congreso de la Asociación Inte rnacional 
de Hispa nistas. G ráficas Ortega. Sa la ma nca, 1971 , 28 pp. 

(66) Presentació n de Veinte es10mpas salmantinas dibujadas por Zacarías González y un 
escrito de L uis Cortés. Publicado por e l Excele ntísimo Ayuntamie nto de Sa lama nca 
e n 1972. 

(67) Pró logo a l libro de Félix López Vida y m ilagros de San Juan de Sahag1ín. Librería 
Cerva ntes. Sala ma nca, 1979, pp. 7- 1 O. 

(68) '"Tres claves para e nte nder Sa lama nca", con ferencia pronunciada en la Delegación 
de C ul tura de Salamanca e l 28 de junio de 1980 an te e l V II Congreso Nacio nal de 
Libreros, y publicado a expensas de la Asociación de Libre ros Salman tinos. Gráfi
cas Vítor. Salama nca. 1980. 16 pp. 

(69) Prefacio a la 3" edició n del libro de P. Ladaire Cerné El lago y las mo11taF10s de 
Sanabria. G ráficas Cervantes. Salamanca, 1982. pp. 7- 1 O. 

( 1) Véase ta111bién los números 25. 27. 35-37. 39. 41s .. -19. 
(2) Véase ta111bién los nú111cros 8. 17. 19. 21s .. 2-1. 30. -13s .. -16. 50. 

(70) .. Refra nero de Toro y su t ierra·· en Stvdia Zamore11sia (Zamora). 1 ( 1980). pp. 9-22. 

V.-OB RA LITERARI A 

(7 1) AF10ranzas y antigiiedades de Zamora. Gráficas Cervantes. Salama nca. 1980. 38 
sonetos con 38 ilustraciones de Ca rlos Andrés Fernández. 

(72) Donde Sayago termina ... Fermosel/e. Ilustraciones de Ksenia Miliccvic. Salamanca, 
198 1 . 202 pp. 

(73) Cuentos de andar y sollar. Gráficas Cervantes. Salamanca, 1982. 226 pp. Ilustracio
nes de María Cecilia Mart ín. 

(74) N uevos cuentos de andar y soiiar. G ráficas Cervantes. Salamanca. 1988. 208 pp. 
Ilustraciones de María Ceci lia Martín. 
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