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LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL 
DURANTE EL RñWADO DE CARLOC IV 

A la luz de los phteamientos que han venido desarrollándose en la MstoriograHa redade, multamuy 
fácil uer una trama conducto~a en todos y cada uno de los movimientos populares que a fines del XPIII 
y pdndpios dei XiK llegamn a al- el orden público o simpkmente inb~siiirarw. la presi6n sobre ei 
o r d e n a m l e i ( o ~ ~ ~ ~ . E n ~ ~ s ~ ~ p i a ~ ~ d e ~ ~ ~  
a exponer, incluyendo las matizadones y puntualizadones que en nuestra opWn deLm ser tenidas en 
cuenta: 

A) Un primer piano de tensi6n ven* provmdo por d pobladonal durante el siglo 
XVm y la subsiguiente esmsfgdeaenas, -. agravada por la progtesiva despiadhdeuna parte de éstas hada 
manos muertas, mediante mecanismos bien amoddos, y por la W d 6 n  prekmte de oí?a perte al pasknm 
y M cultivo, por confradiclurio que pwda parecer. Resultado de ello la sistemática M 6 n  de les 

e w ~ ~ ~  k d i a m  en casi t d a  la orla costera, apoyada m una intemifkaci6n agraria que permitía 
la msüsistencia sobre hadendas más reducidas Mientras, en la EspaM interiot y r n d d i d ,  la falta de 
tierra arrojaba cada año a un mayor nri- de campdnos al p p o  de braceros. En ambos casos parece 
evidente que h m t a  de la h deMa subir al ribno de una demanda creciente y una oferta limitada, de 
igual íonna que debía subir su predo, probablemente m mayor media que m renta, porque la tierra 
amortizada podía mbar en el mercado de la renta pero no m los canales de comerdaHzaci6n Ei aclo rural 
lo cima -como explicaron ya losobservadores del siglo XVlJi-la simultánea caída del salario de 108 b r a ~ ~ 0 8 , ~  
al aumentar sunúmero por BlIma de la demanda. Una buena parte de esfaspremisasdebenser discutidas, 
en espedal b &te al aumento de la renta. 

8) La tens16n se agrava, W-te, por la presencia en k gcara del viejo elemento m. 
Desde luego, m nos cabe duda de que el e, es más tenosta agrario que sefior en cuanto que, pania- 
ünammte, procedia a conoelir m mías sobre la propiedad muchos delos derechos que vienia pemibiendo 
por obos concepk>s. De esta forma sus ingreeoo quedarán más pfantizados al figura en docummtos 
WXJIU&OS por los pagado= y avalados por la mi- tierra. Sin embargo, el cobro y defensa de ésts 
y de oWo8 dewhos se garantizaba tradicionalmente a través de la jurisdicdón en ptimera y, a veces, en 
~ihstanda,porloqueaa~nte~bdeestafacultadsisequexíaatacarelderrcho 
que tenía, o afinnaba tener, a cobrar rentas u otras cargas de diverso tipo e mtensidad; yano parece @m- 
tirsequelascar~~~menteseRmialesei9npocoimpoitantes~pemdpodiaSertoelhedio~d # 

desde la perepefava del control de la justicia. Eg m&s, el wftorio jwidcdonal habia dado paw con cierta 
~ e n d r a l a a p m p i a d ó n d e l a a a 7 a a n n d d e s u d r n m s a i p d ( h i . a > n ~ d e ~ e i p r o ~  



&~bsQbeeloquePtdsawnteejach~icd6n,deloquederiv6unacadaiadeplel[osyenfren- 
t a m a ~ , a b ~ d e b o d o e l p e E i o d o m o d a m o , ~ i t r e a m o e p s y ~ ~ b r u ! h ~ B a d d e e u s  
Comunsea. 

No&dudadequelos~ab~~anu~~tQpdonalim~n&~tadaESpaaa,pero 
dewa~es~énaqil&reglonesniyop@~deWsera~,amu,8aicedirientada 
el~~Bneila,L~hsobre~monteseramughierte,8obfodoaiperiodogm~tes 
a l ~ Q g r o c e a o s d e ~ ~ c e B n b n e e s l a c o n 0 i c a v l d a d p M e d e d ~ ~ a d o s o t r e s  
bandas; conwj~~/parsoquies/aldeas contra kw cmce@ vednos; conejxdpaw/a ldeas  contra setlores, 
einclus~~vednosconhgel~(~dela&dadMfonrejodeacvgdomnlati~@ 
~de~nronBeb&varayan~acrsseomina~,paraaryo~te~serforen>oarren- 
datafio del @lar, o montes m mano oomún, para cuyo dishyte era neaesatio ser eectno de la localidad-. 
Iíade~arclaioquetoekrgos~uamientoshgMdasen~seHat'y~am~B9obreestepunto 
daivamnalo 1argodelaEdad M o d e n r a e n u n w ~ d e l m ~ l B e i b r i a l ~ l a s m ~ , p e r o  .cambi(4n 
ena~~aerqitarRmtas&ba'~medianteoomoordjesfavonibtesal 8 e R D c i a l q u e s e ~  
imosdemhosm8squedudosos, y,a hdecuaitas, tambibfavorabiesal c a n p d n o , q U e n ~  
a s i s u a r s t P ~ c a n e l s e i ? a r . ~ ~ e n ~ , c o m o e n o ~ a ~ d e l a c ~ ~ v i d a d , & d e b e m o s  
de m m w i ~ ~ t e a  de que a finales del XWI se qulebia la tendencia a las concprdi98, desviándQ8e hada 
~C~m8abeli~lo<1isepaieoe~ndicerbhmmlai6ordedgi'moboelanento~m& 
laP~soWeksquese~~~\tabanlasalsOones~alnbaapartea  

Pm oúu led0,loscomrrnales tenían otra importanda, adembdel aprovechtimiento por los vednos, 
y eraeuutibddn paca hacer freitea ~cmce j i i e s , l o  que explica queias ten&nesacercadeaomgdeiosmism08 
s e e e e n t Q e n e n l a s W ~ ~ d e t X V m . a l h a b e r f r s o a a a d o l o s s i ~ d e ~ y e n ~ ~ n ~ a l  
n r i s g P o t i a o p o l a s ~ t o a i d ~ ~ a l a h o r e d e h a a f r e n t e a ~ ~ W o a  
~ d e a ~ t o e a b s ~ w & d e i s .  

Fkbente, es fácü de mWer que en +m en las que abimdaban cesiones eaWuticas o 
~,losinravosaonbatoedemhaadonseanredansd>rrrtiewsdemaIacalidadyptavepn~~ 
m s ~ a ~ r a a , ~ l a s n u e v o s ~ ~ r e ~ , ~ l o & s e d ~ m ~ l a a d e e d e e n ~ d o s g r a n d e s ~ d e  
colnim.potcmta, y pcIde&dos bs unos, d6bileup~~1h9lados los o h  Eeto, quese ha explkado satisfac 
bhnente para imante y W u A a ,  no Befa de-, desde- mliente, semejante al csso galaico.8s+whm, 
-en donde un $NPO potente y en ascenso eontralalas vi+ foms y trata de marghw al seAot, mien@as 

i ~ s e c t o r e w a r o e e d o n o t a n t a p o r b s ~ e t e r i a s a q u i e n e s w ~ d  acow>awu>.poresegnrpo 
- ~mascenso.Bnamboscasosserihrkismeja~diwquienee~pmeüminaiabss~ 
b p i ~  a la masa campina.  LO^ ~ ~ n t l l ~ t ~ ~ ,  pues;e&n &dos. 

O U n t a c e r ~ m i p o r b u i t e y a j e n o e n s f m i s m o a l a ~ ~ p a r o q u e a g ~ a v a  
los prdrieRasderentes y deagas, aeaRade a finalea del XWü en forma de-- Al margen 
dequeestasubida h a y a s i d o ~ e i a  deliwpieaos,ese~tdente,enpdmerl~,~~pmdupm 
tuieetapsdees~toodeai&ea>~,salvoexcepdolies, yde&delossela140~y,en~o 
~ , q u e s e m o d i ñ 0 6 a i 8 s ~ c r t a i d a l w n ~ d e l o q u e s e ~ d ~ d e ~ d e k s r e n t a s  
p m k h b ~ ,  por todo lo Cnal es explicable que en regiones como Galida, en donde se inawnentaba el 
pomeniajedesuautadeagmtadóna takslenbtis,~dinmstanda~~sded~at'delas~me~ 
finf~~secula~es. 



D) FfdmmeI a pprrir de 178889, menudean las situadoaes de edgisdembls* ponen 
d ~ M a t o l a s g r a a d e s ~ y m ~ d e l a s m ~ i h i s t r a a a s a l a p r o b 1 ~  

de mwhos &&nientos mwhpales, y de ohgs instituciones, como los @s3tos, de&m &altemativa 
a las Sociedades i!conómicas de Amigos del Pds y a las 4e ~ & 9  wadag ad -m para hacer 
&ente al repazto de viveres eetre las paMedonea urbanas. En otras paidmw, el alboroto era muy di&& 
deeviterenlamayoríadeiasaP~ 

~ a l g a r a d a s ~ ~ ~ ~ e s , r m i y e s e a s o , ~ ~ l a r g o g r o o a s o d e ~ ~ l i n ~ s ~  d e p ~  
emmnados m, mmmtoa de-, csíahm ante d&dtadades3 agudas aííadidas y la tkmente, 
c o k h d h  lnductora y dimbra de rabedllas intewados en pvom y explotar el mslesW. 

Los confl6etos exr tomo a la W a ,  sus rmtus y lnrr cargas señorúlb 

.mfmntamíen@, sin sin, todian posidones muy dishtar, Iosekmmtos burgaesea & mias u offas 
rqgiow a m f e s  momeptos En Casdib lp Vi*, pa +npIto, WQS bquem.nnalep o ronhtews 
hUe1w.m rilinean fmmmteme~tedet ledo d e l 0 ~ p i h r l l e g i a d o s ~ ~ ~ ~ e l  sistema y ~ ~ s u  
domMoy cdntwl, ho si%@ c o m ~ ~ p i ~  iientis$s, eino como regid- munidpalesi deade cuya wii- 
didi& *en a- en el-&,& íos conzimiW, .O aim-te para imtmmentar en su ~ V O Z  

la libet.fad de arrendamlehtos, ~ ~ ~ 0 s  y lassdon@:plimta en viwpor la-'. En otros oso& 
l a ~ & ~ ~ W z o c o n l o s . ~ a i t l ) ~ h r t & l o s ~ ~ " ~ a l w q r i e 8 i s p u t s u i  
su poder y e l - l l - ~ . M g s ~ t i v a e s a ú n l a  8ihiadónen~evante,~urdaoCatal~Euel 



dresvalhelahdetagw*lsy&laseargasseeena6mbreaqnelgwpodecarnpeslliasqw,~~eltos 
en k mp~nwa  aldsta y rohiradora levanfina, hubo de condidones degran dureza en sus contratos, 
mientras un buen prRadode afortunados m, sóio disúutalap de cidusuh favorabl~es, sino que wmeguh 
elUa&unapivtedelasviejas~CUienbaraquimlaprobl~~d,Fesulta~cadotqoe 
M s b r M o m  Ievantinos advierten queestegnipo favoipddo haya conse@do porqsto,  lmiendo o simple 
apropia&& hacerse con el contrd de 'hronte y tierras cercenas" y de "paslDs baldíos", que luego subrep 
tidamente amduban e los más pobres o a ganad- fo&, y que sea este grupo el que %m 
conciencia delobsEdnilo que supo&" la stiuadbn vigente. Comporbmbt~  muy similar descubriQ y a n a M  
J. Durh i Pujo1 p Cataluña, comprokndo que las deis del XVI y dei XVii potendaron el desanuIIo 
de la propiedad del campesinado bhestante, que posieriwmente pasaria a ceáer a l p  de estas tieirars 
a c a m p h s  m& humildes, por lo que la sociedad rural quedó esbchmda en dos g m p  bien dife 
rendados, de los que el acomodado asumi6 el comportamiento de los p~vileghled. No prveee aer esto, 
aunqueteagaunaaparieMin~te,bqueqUeenMMurcia,endDndelosmNctossurgenyse 
desarmltan en la "perpetuamente agitada" Yeda y en la huerta mdana, más d a d a s  sodahwnke, 
ynocristalizan,encambl<r,en~m&cerradascomoCaravaca,endondemhay rastrosde tipalgwno 
de con&mdad6n; pero no m ha puesto al desrul>ierto en este caso el protagonisw> de gmpos en ascenso 
quebusqaen~tereemflmasqueOosque~en&.ñnrasumen,rabsenraeómo 
un grupo a g n u i o - b q u é s ~ t e s e  amviettemei eknwnto cbvede los enirmtamh~, capitaneado 
a los Qmpestmg o aUánd89e con los pFopetarios de acuerdo con sus hiereses. 

Resulta c6modo y excesivamente coiumnte afi- que los grupss privilegiados se apmphm de 
una ptoporddn aedente de la tenta agraria en mncepto de propiedad, que derivaría en un aidwdamiento 
campesino desencadenante de resistendas y de lPnsiones quellegan en ocasiones a la categorh de motines. 
BstaaPlrmad6nesiiffesadodemosCrerlaprobandoquelamfiom~eilos~tDsenrenta 
fijaoh~arta~nal,enboa~>senque~seesbipile,seproyectaiu>n~~ y mapbciamente 
al alza Pmcedaem>s pues a enumerar algunos casos di- en el eq&o que no sekdonados- para 
observar su resultado. Así, de una muestra de siete pueblos castellanos, aportada por G. Aaeg s610 en uno 
sube la renta a partir de 1189, e inclusa en tm de ellos la renta es inferior en la última &da del XViii 
a la de 1726-41, lo que ancuenla con la mnclwsión del autor, quien afirma que en ei siglo XMI la renta 
sua6enlosprimaosaAwyalm~&wisegrindami~.~~0~osetFetade~enmetalico, 
como la del Cabüdo de Palenda sobre las viñas, una vez deflactadw sais doma se comprueba que el alza 
entre1778 y 1808 f w ~ a a l a d e l o s p r e d o ~ l . ~ n m n h a p a r t i d a , ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~  
mitad del si& XWii hLe de alza moderada y sostenkfa" haata las dos úItimas decadas en hs que subió 

E1 &dio de Durán i Pujo1 sobre &tal& insiste en que ei a h  de la mnfa se produjo 'lenta y 
ms~Wenbe1660y1750,~srsaCelerarsedesdeento~hastalas~del~,enlesaue 
CW&&I de tedenda, de tal modo que la renb habña tenido su mejor momento en 158085; la -6 

' MILtAN GARM-VARELA, J. (19gU: i&níisl*P y mmp-siw, Aücante, págs, 223-225. C?iQULWPHREZ, JA (19801: 
"Apio* al estudio del &&en &mial valendarro en el d$!a Wiü", en STUDJS, 7, págs. 24l y sa 
D W  TpalOL, J. (1984k Ratd. i p r c d ~ ~ ~ i d  agmk W I u n q .  rXVI-XViii),TesLp inédita, BaiFebns. 
l.- 6. (1985): "El Reino de Mnrd. en el sigb XMn. ReilMsd y emihpdicci6n del aechhb, 8spolls en el 

d g b X V I I I " . ~ m P . V i h , B o r r e b r u , ~ 2 1 R .  
'ANES.G«~~O): L w ~ ~ ~ ~ ) 1 i e E q * 1 1 i i c l o d a n r i ü a d r i d . p á g a 2 7 3 y  SS. 

" R U B H , P E ~ ~ E Z . L ~ ~ ~  I * B ~ ~ ~ ~ ~ ~ s u T ~ I ~ I ~ s o , L ~ ~ I I , ~ ~ w ~  SS. 



parece radiw en la inhududón de cultiw>smw>6, gravados y en la aparia6n de progedvas resislencias 
c a m w s ,  conclusiones bastante simüares a las pmentadaa p M. Caminal y olros, para quienes los 
arreadamientos, mbe 1772-75 y 1793-1801, esímhm por debajp de las pnedmg. Pinaleiente, el estudio 
de P: Vilar, desp& de denwatm la tendendaal alza &los arrlendosque llegaron a qnintuplicame durante 
el XW-,  parece llevamos a la idea de que tal subida tuvo lugar en los dos primeros tercios del siglo, 
mieniras que al M, y& tmmhmmte entre 1788 y 1806, el comporhmiento íue más amíim, destacando 
h mnontada de las rentas enbe 17%-1802, para verse superadas por los precios desde ews fechas hasta 
18ffi1! 

Las conclusiones son bastante claras en el caso gallego y asturiano, en donde la renta faal subió 
entre el 13'5 y el 3596 a lo largo de todo el Antiguo Régimen, porcentaje muy bajo si se tiene en cuenta 
queduranteeseperlodolasexpbtadonesvi~a~ncesr0hna~queampüaronk~~~aepMduc 
tim del drea pimibivamente &rada1'. 

Por b que a Aragón se refiere, las mtas propowionaks cayeron de 1/4 y 1/5 a 1/7 a raíz de la 
~ d e ~ ~ ~ m a n ~ o e r e I ~ o " p r b c t i c a m a i t e s i n ~ o 5 h a s t a d ~ X D ( ' ~ p a r l o q u e  
el inoremento que sufriemn algunas durante la fase alcista de la segurda mitad del s. XMI se redujo a 
las tierras dnectamente cuntruladas por los wfknw~, ,b que llwa G. Colas Latorre a concluir que "el wfrea- 
tamimto miante' vipido enbe las dos partes y "agravado durante la segunda mitad del si& XWü" se 
produp a peau de la aceptable bondad de k renta seii~rial'~. 

Pers~yd~~mieshasdudassobreel incrementodekrentadtaiemoshesesta-  
rüsiieas de evolución de las renias agrarias de Mas tantas entidades, cuya tendencia al alza m se corres- 
ponde con aumento alguno en el porcentaje deaiúdo de la producción, sino n>n el aumento de laproducd6n 
a~bmta,enm~y,ailosohosdos,con~tesinv~nesentierrasyreniasdecapital 
recuperedo de viejos censos ante la caída de k tasa de inW. Bl prima ceso es el del sefiorio de Gandfa, 
cuyw ingresos al alza bvienm su mejor momento hacia 1760, debido a las razones ~eflaladas~~. Los otros 
dos se Eorrespniden, en primer lugar, con los avances hechos en 1976 por JM. Tomas i Ribe, oüservando 
el aban- de las h e m h m  m censos en favor de las inversiones agmindustriales, cirmmmda que 
se aprovffhO para endurecer las cláusulas conhactuahs4; en segundo I w ,  con las series de rentas 
aportadas por J, Mi& tomadas de los ingresos de los DomMcos de Muela,  muy @vasdel mismo 
f a d o r ~ d o a l p b l e m a a ~ ~ c n r o e s k b a ~ d e d l l \ e r o d e l o s c e n g i s a l a ~ c i 6 n d e  
tierras y rentas, de modo que la subida de los ingesos pmcedenfes de la tierra com paieja a la caída de 
los censos, que es muy fuerte hasta 1770, y con un esiancamiento @ a esta fecha". 

Vid. not. 5. 
r o ~ P . ~ ~ I . ~ o g u d a n s ~ ~ n o & r n c , h r ( s , p P g k ~ 7 y  sa 

~~aDdo&rekrenbptPde~saePEBEZ~,J.M.(1981):Un~o&sodailm~lmIrOllif*~,SanHago, 
*s. 308. BARKülRO, B. (1982): "El dominio de Son VicenLe m b Edad Modernaq, Summ dcHiaaia dd Maaaño, Oviedo. 

COLAS WUY)RiiE, G. (1985): "üi m seiioríal en +gónn, Z Cungmo sobm d SrAala, addd. 

" MORAM, 1 (1984): El hdh. hl seffaQ. la Lasdaninior dd Drvpv dc CIn& 1SI887, Valindk 
l4 T o R R A C I ~  J.M.(1976h *Evo~dehsdbusut.delosconmtos denbasen irpita enuna propiedad de k CO- 

de Aaohn, en Kispnia, pie KS3 y sr 
" MIUMI cARuA-VAREW1J: ::", pis. 280. 



~ue&parec~rma~temb~diicaonqueb~ssubanmeiu>squelaP>bbd6n, perola 
respuesta quizs 4 en la misma resistenda c a m p h  y, p b a b b m h ,  como constata A. P 1 m m  en 
el aumento de las mlwaciones de baldiogt6. 

A la hie de estos datos, no puede afinnarsesei mofhas matizdonesque la bipotétioa alza de rentas 
haplpvoradogra~~~~sodaleaBnmiestnopmi6slbquese~ti6fueelccmceptode~ 
yqui$mshPbrlandesersusm8sd~barefrdaMe-~ppie~o~ese~enascenso-loque 
dedvaen la j u süñdn  deias ratas a pagar. Por m, estas dtsciisione, se piantearon en los momentos 
de mayor aumento de la demarida y ievalorim5611 de la tierra, con un sector de i n ~ a r í o s  en alza 
que, de acuerdo con sus Intereses, se puso m h  ~ e n ~ t e  de parte del m q ~ i n a d o  en contra de 
los grupos privüeghh, aunque tampoco dudó en aiiarse am estosen wnba de los campesinos, obligando 
enelprimercasoab~u6epsaafflasyadefinirdela~nwenipomble,ycadapoco 
üempo, sus dewchw, ,eOi pwupam tanio por subir su cuota de m& Peiisanos que en las protestas 
amsfantes y en las denuncias pmentadas por Iabmdores anemia* de Caatilla y Andaiucía contra las 
desbudos no se cejó hasta c+r la dt&ci6n de &S mediante la hphntad6nde 10s principios de 
íamdn -Mamanca en 1784, ZgmMa en 1790. Palenda y Tom en 1801 y el resto del territodo en 1802-. 
~ a l t a n z a e n l a p r o ~ s e ~ ~ ~ ~ e n e l ~ t a ~ r m t a s y e n e l M n n o r i a t q u e e n 1 7 8 9 ~ t a r o n  
bsvednosdeCiudad~conbaeloMspoylamblezaa>m~giopietaiioededehesasmalexplota&~: 
nohaydiadadequelosaexmaa,iiis~ientaozamnycanallzamnenwtfa~tadase~tas~cam~ 
amobjeto deesoalarposl~aesenelenhamadosodal*. 

En el caso de los fom gellegos fue d m  el papel de los inMiarlos ,  que se aS@eron como repre 
sentanfee del  do en la lucha por el contml foral, mediante Iacuai ganamn pm@mismo y poder, 
mientras que en Ashvias losmoneeW lograrironconverür.on amiend~~ uira buena parte de los antiguos 
hros; en amboe casos la wnfüctivkiad venia de lePg y se inhsificú en la segunda mitad del siglo XWI 
debido a que entonces, y m antes, se regisbamn impagos g e m d b x b  de rentas, aam wmecueda de 
ias malas a>sechas de esos años Aqueüa intromisión preocupó epzdmente a las monasteRos, los d e s  
pmcedien>n a amimlea m& rignrogos, que en muchos casos to-n la fofina de arriendos a corto p b  
y desembacamnen resisteicias y aibomtm populares romo el sostenido por los vednos dei Coto de Villa- 
nueva de Omm, quienesfomamn la vuelta al viejo sistemaforal en iwt sin que supusiese a b  enias renias 
pero sí "una enajenación de la propiedad del M o ~ o " e n  fawr de ums v a d o s  que "no dejaron en 
la caarea abogado que m a>nsultaran, di&ndok algunos que ellos eran los señores del  oto''^^. 

ñ s p e b e h e ~ ~ L s r r i s i P d d s i s b a n i a a g r a d o o t a L g n a B n a l e s d e l s i @ X V I I I ~ &  
porlaaien$naadelaAudJamla&CataluRa&1778,quefi~bam50~laduradóndelosamtra~ 
de %basa rnorta", tradid-te ~ o n  de dura& indefinida. Esta sentencia perjuiic6 
gravemente al sector vitlcola de la CataiuAa media, @e habiendo plantado y mejwado fiue explotedones 
d&h -las al propietaiio en pleM producd6n Las protestas m surgieron hasta 179% impulsades 
por elalzadelos preciosdel vino.Munidpiosy jus~iocaies,enunprbnermomenio, y elcb-ro 

u n 2 0 9 6 , b g u e ~ G ~ p o r q u b k ~ ~ ~ v s d a h s b i s ~ t s & u n h 0 9 b e n b e 1 6 0 7 y  1817,demodoqueaprindpbs 
del XM se tnbsbb un 185% de la tierm v ~rincioim &I XiX un 28%. FLORLSiAN. A (19821: L. Mm'NLul dc EsMla 



panoquia, deede 1806, apoymn a ios nibmssaim, mienbs que la Aildiencia se decank5 ea favor de ios 
~ ~ h s s t a ~ a u n d e r t o l ~ ~ ~ ~ t o d e l s t ~ h c & m e l ~ d e a l p ~ n m o d o , s e - l i d 6  
la " d n  aeRorialríal para apropiame de los bedidos de las plantadones de vides, si bien se evitamn 
las e>qnusiones masi& decoL1g .  

Existen bastantes cosas sobre las que hay un aruetso general: a) las Wtimas decadas del XVIII; y principios 
del siglo MX supwiemnuaa intensiñeación de la COnNciividadan~rial; b) esta wntlidvidad se expresó 
habitkmente á Ira* de pleitoso desimples pero sólidas resistencias pasivas; 3 lo que más abiertamente 
se cuestionó fue una serie de m h o s  -monopdtos, diezmos, voto de Can*, etc- o deterrninadasexba- 
limitaciones, de las cuales la más citada e8 la agropiadán de comunales; d) al finai dieirni paso al c m +  
iionamiento abierto dela propia realidad &&ddonal, al darse cuenta de que S& así podbn 
teneréxitolasdemaiYdasantedore8~ d e q u e e s t a b a n ~ d a d o s e n e s t e h i t e e t o m c a s i t a d o s l a , ~  
delg0biemo;e) en bodoglosn-mimbios estudiados habia hombwcualiümdosprokionai y socíhena 
que aientabiur e mduso financiaban ios pleitos 

Contamos wn un aceptable número de series de vIdtes entablados por los vasallos contra el señor 
o por éste cuando tomó la &tiva contra la resistencia &npesina.  en a múltiples monasterios 
y a algunos señoríos lificus,y podemos decir que la intensikci6n de la eonfücthtidad queda demoshada 
por doquier, wn dos importantes maümcbnw. primera, que en la mayor parte de las aeries lo que se Mica 
es el final de los pleitoso los gastos que estos supusieron, y es bien sabido que algunos Litigios atravesaron 
uno o varios siglos; e a ,  pmásimportanie, a veces, lasseRes de pleitos entablados anie las Audiencias 
id- a pensar engabsammte que la conflictividad dtmxmiid en el ú1ümo tercio del siglo XVLII, sin 
ern- O. Rey Castdao ha podido demostrar en su estudio sobre el voto de Canliago -y puede aplicarse 
al poMBna del dkmm que, múmtanüo a i n ~ / a m m d a t a d o s ,  bs umüictosoapdieron canaüzeise, 
y así se hacía, por la vía del Tribunal de CRizada, algo que también ha visto M. Ardit al obserwr que en 
Valencia se desviaban, a finales de siglo, hada el Triinal de Crwada o de las Ttes ~cack?". 

Unaiapidao~da~dpamiteconaetarqueenCastinadprr>blanadeamalfiLeelmás~te, 
planteándose dentro de un cantexto de reslsrenda soda1 al pago de deredros seiioriald'. Por otra parte, 
las insotudones amtdhn abundantes pr&amos de granos y moratodas de pago en los años 
diKdles. Sin embargo, comprmh JA. Alvarez V&quez que, ante las normas legales tendentes a imponer 

" m% P.: b Catalognc. .., Pag. 5 1 0 , d  IL 
*RBY CASTELAO, O.: "fa &¡S de ias rentss e e l e s ~ s  en España: ei ejemplo del Voio a Spnttgo", en Cuadernos dc 
EnWh HhMrKu, 11, pbas. 53 v <r* AKDiT, M.: "Recaudaclbn v hude d i 4  en els  XViiivalencIanon. enEslrucfurus 
mgn& .., +gs. 391 y sa &&torea drecen datos sobre cunfüetividsd anüseíto~l y anh-renias, que pueden ampliarse 
cun bs de MORANT, L (1978)i Ewnmnú y d n i d  en un & d o  dd Psls Vakmkm el D. de Can&, Gandh, 1978, pego. 47 
v m: -0. B.: El donmio de S. Virrntr..., m PAZCONZALBZ D.: Ei MoncsCmo de Viüamau..., ~ 4 %  363: CARCXA .. " 
hkN,~. :  ~ ~ d ~ ~ . B r n i f n . . . , p i g a 2 3 9 ~  s i r P o d i ~ m o s a ñ . d u ~ s ~ ~ ~ a l ~ o ~  
de Valdedios, cuyos índken de gastos en pldtos evalucionamn así 000 = 1751-9): 

17801)3 107 1796-99 134 
1784-87 00 1BMM3 3T7 
1788-91 230 1804.07 325 

" GARCU PICUEROWL, LC ¿196á): "El diezmo en %kmanca durante el aislo XVIII*, en SkduP Hisionoi, 3, págs. 129 y 
88.; WN CASALJLLA, B.: lapsus, fonnaa de dlshmudbn del producto agraxio y cambio s d a i  en Casbilla b Vieja en 
el siglo xVm*, en Estnrciuns priPo..., piíp Un y sa 



mayor daddad en los fondos de granos con vistas a mejorar el suministro de los -dos, el Cabildo 
dezarnora se deddió a tomar medidas restrictivas frente a su tradicional pahnaüsmo, con lo que empeoró 
la reaidad campesina en los periodos de crisis. No se llegó nunca a enhntamientos o revueltas, pen, se 
vivió una corriente antidedmal prdsamente ai el momento en que el Cabiido admMshaba sus granos 
dtrectamente, pagando los platos rotos de las pasadas extorsiones miizadas por sus arrendatarios. El 
malestar era, pues, peraüzado y se une a las tensiones referidas a la tierrap. 

Al  abordar la probledtica andaluza es pc iso  tener en menta la coexistencia del latifundio y del 
minifundio, que, por cierto, permiti6 el mantenimhto de aqu61, así como fa estnichua sodoeconámica 
de su pobiadon agrícola. Respeto a estaúltima no son de mi las dfras que en 1797 otorgan a Andalucía 
porcentajes de jornaleros que van del M)%, en Granada, a186%# en Sevilla? conempleo temprai y salarios 
bajos 9610 podrian subsistir sobre la base de pequeñas parcelas en suba-do; pero, en cuaIqwer caco, 
esta mabIaaci6n no eümina la gravedad de la situación soda1 mdaiuza. Como contrapartida, el m 
Morial es m8s benigno que el castellano, sin relevancia de las rentas especíñcamente señoriales ni restos 
de caricter ~ ~ a l - v a s a i l ~ t i ~ ,  por lo que su base &n6mica se d a b a  en la iierra y sus rentas, en los 
impnestos privatizados y, de forma más localizada, en ciettos e importantes monopolios. Esta &dad 
explica la ünea seguida por las tensio~tg y pleitos. 

La conflictividad a n t h k r h l  a ünes del XVIII tiene dos frentes titndam@ntaies: AA) el intento por . 

recuperar losbaldlos y comunales que habian sido ocupados por los seiiores o mal repartidos a partir de 
1770: en esB. caso, la iniciativa cummmdió a las minm'as destacadasde los conceios locales, si bien poste- 
riormente la oposiddm campdna 4 dirigió tanto contra la nobleza seliodai co& contra el w t o  de los 
terraknhtes, mamento en el que no sólo se cuesfimarán las tierras usurpa&, sino la propia estructura 
del &gimen &orial. B) El segundo frente se fomió por iniciativa de los hacendados locales, quienes se 
apoyaron en ei vecindario para mmpev en su favor dertos monopolios señoriales; este *te hrvo espdd 
importancia en el sur de la prodcia de Córdoba, en donde eran muy numerosos y gravosos este tipo de 
d e s ,  desencadenantes de inkmni~ab1es pleitos que, sin embargo, nunca degeneraron en violencia, 
sino S610 en chispazos aislados, como el conato de hue4ga de V&kz Rubio ai mara0 de 17e4. En resumen, 
enfrentamientos judiciales pellmnaitff, con escaso &Ato final. 

Tampoco en Extremadura se Uegó a la m e l t a  en este i3n de siglo, a pesar de los continuos lM&s 
provocados por las qa r tos  de tierras y por la actuación de la Mesta y de la ganadería en g e n 4  lo que 
derivó en pauperización y en el estaüido de movimientos sodales -bandidaje, contrabando-. Sin embargo, 
el Real Decreto de 1793, declarando de pasto y labor aquellas dehesas que lo probasen, @ti6 controlar 
mejor las agitaciones populares surgidas desde entonce8, sibien no se pudo evitar el &miento contra 
los poderosos dirigido por "Juan Pobre" en defensa de la pFopiedad comunal en Jerez de los cabal le^^^. - - . . 

En la re@h levantina destacan algunos aspectos que se pueden resumir asl: en las décadas finales 

" En este Nmp de mahbbr peralimdo, un buen nCunao de pueblos -Penigón, Avedillo, Corrah,...-, se &atieron desde 
IRA9 a amr todos r> partPde los d&zmw al Cabildo zamorann, e incluw Avedilo U& a poneren tela de juicio el derecho 
decimal; ALVAREZ VAZQUa,  J.& (19873: Rentas, @o5 y cnWo en Zamora en d A.R., Zamora, págk 157 y 6s. 

BERNAi, M. (i979): IIisMude A&uc& VI, Planeta, &s. 1% y as. Del mismo, Im ludso por la tima m la crisis dd A.R., 
M u d a  p(Lg. í5. 

" CALVO POYATO, J. (1986): oal siglo XVU iir XYill en 1w S&& ael Sur de Códdw, C6rdoh, p8gs. 5% y SS. 
UOPiS AGñLAN, H: "El sgm extrameno en el setffientar eneeimienb dsmográtlm, imaslbn matefja y mnüicb scdaies", 

en EshuEtums .qmias..., pHgs. 267 y SS. 

" MOLAS, P. (1982): "El decllve de la M w q u l a  Absoluta, 1789-1808': en Espnlin a f i d m  del siglo X W ,  Tunagona. 



del Xvm se pFodnjn una "avalandia de procesos9 que permiten hablar de una verdadera actitud belicosa 
del campesinado. El objetivo primitivo de estos pleitos fue eludir la partición de las cosechas, atacar los 
monopolios y denunciar las excesivas apmpiacbms y pnivaüzadones de timas. Para poder lograr su 
finalidad, la lucha 11eg6 a plantearoe dentro de  loa 6rganos de poder municipal, que se disputaron la 
burguesía y la pequeña nobleza frente a la vieja oligarquia. Desde estos grupos y desde esta platafom, 
en muy pocos aaos se dio el paso del pleito al ataque frontal contra eI sistema señorial, cuya permanencia 
se cuesiionó solicitando la incorporación al iealengo. 

El área levantina sufrió muy de cerca los pmb1ema.s béiicos, la crisii de subsistencia y La división 
de su campesinado en dos grandes grüpos, dependiendo de la antigüedad y consiguiente benignidad de 
sus contratos o de la auhiaüzadón y endurefimiento de los mismos al amparo de la coyuntura del siglo 
Xvm. Esto Uevó al empabmdmiento de un gran seaor campesino, pero, conviene recaicario, cano han 
constatado algunos historiadores de esta región y se percibe tambiBn enotras, los propios rentistas-seíklres, 
monaskrb y otro* se deronarrastrados a la crisis; asilo observaJ.Min$n al afumar que'loscampensinos 
habían cddo en gran m e  en la msolwncia ... (hundiendo) a un sector considerable de  los rentistas" al 
tener que conservarlos en sus tierras, de tal modo que hacia 1797 la &lis de buena parte de la economía 
eclesiástica parece e~idente '~.  Esta circunstancia generó la más seria de las tensiones porque, ai final, 
todos h n  vfctimas de la coyuntura, provocando una r e d n  señorial al hiio de losmalos tiempos, que 
Uevó a deempolvar viejos derechos o simplemente a tratar de aplicarlos con mayor %m, cuando 
precisamente peores eran las circunstancias para los vasallw-arrendatarios. 

La confüctividad levanüna,grave desde 1788 en sus vertientes anti-eibnal y anti-munidpal, sufrió 
sacudidas bruscas en 1793-95 y, sobre todo, en 1801? Respecto a h primera -sobre la que volveranos 
en su perspediva de oisis de subsistencia y movimiento xenófobo- cabe decir que parece haber hecho dorar 
los problemas de los derechos eeñoriales como tema subya&, pero la de 1801 -bien conocida a través 
de diversas descripciones de los 17 molines que generó, con su centro en AIberic, en contra del Duque 
de Infantado- tuvo un h t e  de revueltas contrario a las Milkh Provinciales con su componente 
anti-nobiliario- localizado en Valencia y su huetta, y otro, generalizado y a modo de j v . e ,  contra las 
prestacioms señoriales de frutos, tercio diezmo, etc- No cabe duda de que entonceslos precios 
subieron notablemente, pem tambimbién es cierto que en estos movimientos se constata la direcci6n y finan- 
ciación por parte de los ya conocidos sectores acomodados -10s "FPeps actuando incluso desde los cargos 
municipales para mover a las masas campe&as heridas por la coyuntura. 

Sobre Cataluña lasconclusiones son muy precisas:la conflictividad aumentó en las úliimas décadas 
del siglo, cuando ya la renta sefíoriai había d d o  notablemente; la causa principal radíc6 en los demhos 
proporcionales a las cosechas y, muy comíamente, en torno a los diezmca y al laude*, mientras que 
el derecho jurisdiccional tansólo ocupó el 4136 delos cad ' .  Como apuntarnosanteriormente, la sentencia 
de 1778 iievó a un fuial de siglo de gran t~nsi6n. sobre todo enlas dias  de Caldas de Montbuy, S. Feliú 

Vid. not. 4. 
S o b r e e U a s i n ~ ~ t e , P A W P , M .  (l~&mBreyluehaant~I,~Madrid,páa1&4y ss.;ARDlT,M. (l977)3 

RewlI<ciát l W  y noirelta ampm'~, Barnebna, pága 41 y m; RUJZ TORRES, P.: 'Ti1 Pala Valendaw en el a XVIII: La 
transfomción de una d e d a d  agraria en la4poca del absolutlshio*, en Espi~W en d s. XVIII..., p6ga 132 y m.; SALVADOR, 
E (1979): "La pena de la Convendón en un pedódfco q a A o l  contemporán90"~ en Cundemos ds Indgacnln Histórico, S, 
pdga 325 y ea.; GIMBNO, MJ. y ADAN DURA, J.A.: "D.toa para el estudio del endeudamiento del mpesiiiado en Ayon 
(17R€-tW, en Studb, 9, págs. u15 y SS. 

C m  1 CASTANA, A (19ü4): Aproximad6a I'studiddJ wnfiefss sffyaals a Cptd"rya Tesis de IlceRciahw i&ih Bsreelona. 



de Codines, Castellar, C e n t m e n a t , M o n b n a n y , V a ü c a r c a y T ~ t , ~  tantesdehCataluiEannedia, 
esencialmente vitícola. Las respuestas de la Audiencia a las "Memorha de los rabsakw", dictadas en 1797 
y 2802, son respuestas de cara al futuro que tratan de evitar procesos, pero aueptan la nueva d d a d  de 
los 50 aiios de duración, por lo que el con%lido se W e c e  en 1806 con nueva "petición colectiva de b 
rabassaires", que llegan a solicitar la aplicación a su caco de la ley relativa a los foros galiegos. En esta 
sihiadón quedó entonces el probhw y el tonaictfl. En cuanto a la casis coyimhuril de 1789, aunque 
grave, parece aceptable la tesis de 1. CasW en m n b  de la defendida por Maie~~Bep, es decir, se trató 
de simples moan%s de subsistendas sin o& mtrato de apoyo o implicaciones añadida$*. 

Algunos datos sobrela estmciva de la propiedad y el reparto de cultivos enlas üemas zaragozanas 
ayudan a explicar los d i c t o s  que mgieron en estas tierras. A fines de2 XWiiI, nobles, eclesiástícos y 
cuerpos inmortales -113%- poseian el 456% de la *a; pero lo más decisivo era, sin duda, que la 
coxnbinaci6n cereal-suieddvar ocupaba el 97A% de los cultimp, de e h  se Mere que el d e m i l o  
del sector agrario a lo largo del XVIII se debió a simple extensiDn y sólo limita- a qadío y espe- 
cialización, lo que acenhi6 la lucha por la üecra y los medios de producoión y generó grande8 tendones, 
tanta a@ coao en la depresi6n central, montanos y riberas fluviales, donde el régimen seAoM era v i  
y duro. Las causas más betuentes de amüi&s fueron, segcinlas -S, la apropiación de tierras comunaies 
-en cuya probimática entraban los ganaderos- y la lucha por el aguam. 

El tenftorio ~ s s o n o & 6 u n ~  señorid deimporbda.Poreste wncqtonoemndeesperar 
tensianes, pero éstas vinieron fundamentaimente por el problema de los comunales, que fuaonenajenados 
progresivamente por los regimientos muniapak correspondientes, mmpiéndose el equilibrio soda1 en 
beneficio de los poderos~spen detrhento de los humildes. La tensión se agravó a finales de la centuria, 
sin conmociones espectacuiares, pem con 4 c t o s  continuos, tanto en el campo, donde el descontento 
y el bandidap al*uizaron "pmpordones alarmantes'', como dentro de los regimientos municipales, en los 
que entonces abundaron los lumdtos e impngnaciones de elecciones y la negativa de eclesiásticos p 
burgueses a asistir a los concejos abiertos ante la ihsegurdadimpecante. Con mnfücbs que, en lo rektnte 
a la üerra, pueden ejemplificarse en el que e s W  en 1798 en Oaate y que d d  hasta 180144, Uegando 
a discutirse entre la convmiencia de la propiedad absoiuta y el uso w1ecüvo de los bhm c o m d e s  En . . 

este sentido, h Zamacolada de 1-804 cobra másentidad y sepksmta como unarespuesta cm- cuntra 
los notables bilbainos por el servicio demilidas, cbn la iiiterferenda dela habilitadán dei puerto de Abando 
en detrimento del de Bilbao. ~n la base esí6nI además, las tensiones socio-políticas que &on en 1~'. - 

Resumkdo lo que a n t e R m  que& indicado, diremos que en ~alidá-Asturias 10s conflictos 
seinten%~dmtelashltirnasd&adasaifonnadele8~asá1pago&dievnosydebeli&enm& 
j u d i  frente a los intentos por modificar los sistemas de cesi6n de la tierra EUta confiicartdaü riivo dos 

" Vid. &as 10 y í.5. 
31 CASELKS,L Il910)1'%1Elr,mboii(ideIpá d e 1 7 8 9 a ~ ' , e n I n f a m r i c i b d e l a W h n p ~ , b ~ ~ M O R B U  
RBY, E (t967): Rmofucici a &mdm m1 1789, Bureknu. 
" PHRBZ SARRION, G.: "Cmhnhto sin d-&o e integradónde mercados. E1 aeflor a@ m@ en el &lo XVIIP', 
M ESh&iM ..., pd* Y 88. P m ,  A. (lmh w b s < y r i  dC h3 Prnp-de Bn a g m ,  -. 
" PWBZ SAiUüON, G.: Op. Eit, la dL 

" ZABALA, A. (i9ss): "hIootas mbre k aisisdel Aniipo RkghnenenWya",enH.a&iPaís Vasco. SfgloaYIII,Deugto, 
págs. 295 y m; FEiWANüEZ DE PINEW, E. 0947): Cmimiento 8cathicn y hniifkmuN'om safiaIm Bsl P. Yrisco, 11~1850, 
Madrid, &a. 425 y sa; BñRNANDEZ ALBAtADüJO, P. í w S h  'La 'taoisis de1 Anoguo Bágimen encuiphm, W601W': 

, I 
en Cambio d m  e KrMmh, Madrid, pdga 362 y sa 



protagonistas significadosen el rlag y m la Ndalguh, lospiimeros~a~~~narlospmblemasre~dos 
a sus innnesos beneficiales alií en donde dos estaban en uoder de enadades numástiw, v los semrndos ., 
para sa& el control de la dase supetior y de los & momsteda ~n ambos casos,i pr~tagonismo 
de los dos pp supuso un apoyo moral impotbnk para la actuación m*. Como a>-enda 
inmediata, loa más implicados en este h t e  de aíaques fueron los monastrños, que vieron hcmnen*use 
fuertemente los gastos de adni&baa&n, el mismo tiempo que los impagos acumulados en este fin de 
sígio y a principios del XD(1o.s armh.aba a la ruina. LaP cisrerd- asttuhnos, acosados por ambos gnipos 
y por los campesinos, reGraten muy bien a estoa ñItimos: "con &cultadpodr#an hallarse espíritus asi de 
cabílosos, genios tan díacalos, pertinaces y litiposos, como los va4108 de este concejo, pues en ellos es 
cano hcmditario un fwor de odio conh el monasterio y un ardor h x l i n ~ e  en su aniquiiaci6nn'; ad 
seexpabanen1803. 

Los c o n p i c t o s ~ l e s  

Las dos Únicas regiones enlas pue hemos encontrado albomtos significativos de tipo antüiscal son Galida 
y Ashuias, a Anales de 1790 y a principios de 1791 respectivamente. Parece pues aceptable la conclusión 
de E. Femendez de Pinedo, para quien "ia a& de mobines por motivos fiscales es un buen testimonio 
de que la presión fiscal ema ~ e ! .  

En cuanto ala evolucib delas cantidades y losparcentajm repartidos a losterritodos arriba citados, 
cabe dedr que en Ashirias no se mod%c% apenas su cuota ni la cantidad Mtal a pagar hasta Pinales de 
la década de 178@, y, por lo que se dere a Galicia, m cierto que vio subir su cuota de parüdpaci611 
en las rentas provindales a lo largo del XVIII desde un 6,296, en ln2, hasta 8,8%* en 1792, y un 1096, en 
1827. sin embargo, en l&mims reales, sus impuesto0 subieron del indice 100, en 1780, al l29, en 1787, 
y al 167, en 1792, mientras las predos semovieron del 100 al 130 y 159 respeeüvamenk. Indudablemente, 
el aumaitr, de la carga en si no pudo ser detemhnte de iensiones y conflictos, sin embargo, hay que 

Vid. noian 17y 19.TamMBnCAAVEDRA, P. (1989) La a o m n n i a ü ü M ~ ' o d e  C i i M ,  msnuserito,Santiago; BURGO, 
C.(l989~*OonfilethiMadrodslentmnod~debsmbsdeSPaapopo,en~,TMtpayFonn,pcrga135yss 

PENANDEZ DE PDiEUO,E (198% W ' i  de Esplña, K Lbor, 7, pis GABCiA SANZ, A 0986) DcPindb y wisis 
dd A d p  Riginrn ni Wfi h Y@, M.drid, plga 139; en donde pl autor pasem eoinddir en k idea de laxitud 
admbhhitiva y Ascal dura* k ertas IinkcuLr, ando, por otra parte, los pmpios voidemn a estar en el cenho de ks 
aetuadmw h l e s  del d n i a  Para centrar blen 1. wObtem8tica &COI en esta otem, es conveniente tener en cuenbi, 
tiinte b e v o ~ n  debe hq&m d e l ~ d o ,  n>m> b e&chua delos m i 8 8 1 0 s - ~ b & , ~ s  de Indiag, deuda p6bIlca- 

Anos 
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&ae~ I8 Ahm Tributos Indias DRtda 

1765-1789 783J4 178&91 76.9 112 11.9 
1791-1797 Lll4,28 17EM 553 11,9 326 
lXJ&ieCn 1.431,M 180306 5094 13,7 35.9 

* BARREIRO, B. (lWk 'la B(ltnTChllP munldpi de A h a k s  en el siglo m < e n  Coloquio& Cliropmy sw siglo, Madrid. 
SMVEDiu. P. (1989) *Aportac&n si eaMio de *s Rntas pmvhri.ks de h (;.lida delhtiguo Réghnd', en ESW~D, 

fiaqm..., Madrid, pegs. 585 y sa 



tener en cuenta quelosañosde 1789-90 íueron de dificultades agrarias, por lo que los impuestos supus im 
una dificultad aiiadida, tanto porque tendieron al alza como porque se modificó sus sistema de cobro. 

Entre el 29 de junio de 1785 y el 10 de mayo de 1786 se pusieron las basespara conseguir recaudar 
más y  evita^ al mismo tiempo, en palabras de Fíaidablanca, 'Ta injustica insufnale y notoria que las p n a s  
más poderosas del Reino, llenas de lujo y abmdan&, m paguen por sus rentas", que retirande los pueblos, 
dejando sobre estos las carga integra de Los impuestos. Atrás había quedado definitivamente cenado el 
proyecto de la Unica, y ahora se pretendía que los hacendados forastems pagasen el 5% de sus rentas y 
los residentesel 2,5%, mientras se intentaba Uegar a acuerdos con loscomerdantes. Ce trataba, en definiiiva, 
de aumentar el impuesto de utiiidades y, por otra parte, se buscaba la actualización de los encabezamientos. 
Para co- la reaiidad se dictó el reglamento de 1786 y se pusieron en adminisíracián los distintos distritos, 
para proceder a su encabezamiento, una vez conocidos sus resuItad08~. 

Eem resultados van a provocar enfrentamientos inmediatos en forma de protestas y resistendas. 
Los datos de las encuestas tendían daramentea la baja, lo que se explica, e n e l  Conde de Toreno, porque 
fueron facilitados por los repwentantes de los pueblos, sabedores de que a parür de aqu6Uos se pagadan 
los futuros impuestos. En efecto, la totalidad de las declaraciones que  como se sabe comparan 1749/52 
con 1785, o bien di-resultados atnp~iamenten~tivossobre la evoludón de la pobiaüón y de la riqueza, 
o se quedaron muy por debajo de los Patores realesN. De ahí y de los datos de administración derivarian 
endezamientos muy bajos, inaceptables para los q m t a n t e s  del Estado, que se opusieron a los intentos 
de proceder sobre esta infonnacióa Sin embargo, en territorios en los que las rentas estaban enajenadas, 
el Consejo sí quiso darlos por buenose imponer la consiguiente rebaja a los dueRos de tales rentas. BI enfren- 
tamiento, pues, en estos casos, se produjo entre los propietarios delos impuestos y los campesinosi) y entre 
estos y los mpresmtantes de la Corona en tenibonos con impuestos no enjenados. La actitud, en cambio, 
tanto del Cotwjo como de los seRores, fuela misma b t e  a los vecinos: la denuncia de frandeen las decla- 
raciones, por lo que, o bien exigimn la aceptad6n de e n c a ~ e r ú o s  d s  altos, o amenazaron con imponer 
la administración dimta, como así se hizo en la mayor parte de los casos. La administración, por lo tanto, 
tenía por objeto conocer los datosreatg para un ulterior encabezamiento; así se comunicó a algún concejo 
en 1791: parece que con'las adminisb-aciaes" sólo sepretendía, "que se pusiesen interventores como d i s p  
sición previa para hacer con conocimiento los encañezamientps". En efecto, el inicio de las tensiones tuvo 
lugat' en Galida en 1788, cuando las Juntas del Reino reclamaron un encabezamiento elaborado a partir 
de los datos del último quinquenio, mientras p e  los Directores Generaleslo ofrecían pueblo a pueblo sobre 
los datos del periodo de administración, lo que supondría una subida calificada por los vecinos de ruinosa. 

Del análisis de la documentación ashviaM procedente de los concejos y de la Junta General de1 
Principado, se deduce que los encabezamientos de 1788 y 1789 supus im un importante incremento de 
las rentas prorinciaies - A v W  pasó de 18.158 reales a 24.324 y Llanes de 18.033 a 24.00&, producido, en 
pabbras de los representantes avilesinos, "porque las relaciones que se han dado por el Juez de esta villa 

Sobre la reforma puede verse, entre otms estudios, ARTOLA, M. (1982): h ILrciend. del Antiguo Régimen, Madrid; ANFS, 
G. (1974): "La mnhibuciónde fmtos civiles cntm Iw rimvectos de reforma hibutaria en la Es~afia delsinlo XVIIi".enfImieniti . , " . --  
Púbiim EsprRola, 27, págs, 21 y SS. 

" M. Artola cita algunw casos. -06 analizado, por nuestra parte, las dedaraciones de cuatro pueblos situados en los 
límites entre Astudas y el Bieno, y los remitados íuemn descaradamente baps al comparar pobladón, nqum y consumo 
de 1749 y 1785, porlo que el Conde de Torem, copariícipe desus alcabalas, se ne@ a aceptarlos. Tambien hemos compmbado 
que los &ton que ofredemn los representantes de A* se auedamn muy oor debab de los que se deducían de sus uadmnes 
de "moneda f&rera;a pesarde lo -1 sequejan deveelm&bamien&~sdtaba k j  y &que"losaniqullaria"i~rchivo 
del C de Toreno, Fondos de la Universidad de Oviedo y Archiva Municipal de Avilés, Propios y Rentas, s.n). 



-para el encabezado- fueron con mucho exceso de lo que pmducen los cmsumos que se expeíhmtan en 
esta villa". Tombién Gijón adviette que "esta nqntblíra, a distYnci6n de todas las demás del Principado, 
se halla gravada conuna r iposa  admínistrerih de rentas provinciales, sobre cuyo gravamen se inienta 
ahora establecer el nuevo impu~sto queaeintitulahtos Civiles, cuya uliidndeperfuicios es indispewable 
que conduzca a este alcabalatono rápidamente al tQmino de su total ruinad1. Podríamos acumular gran 
número de quejas contra ei alza y sus c o ~ e n c i a s ,  pem aportaremos S610 la de Rivadegella, que resulta 
muy esclareedora; la queja en este caso procede de bor, puebios del confelo, que no de la villa, porque 
el eneargedo del nuevo reparto de impuesios lo hizo separando a ésta, en la que se concentra el wmumo, 
de los pueblos, que mecen de m& y fetias: el resultado fue que la villa pasaba a disfrutar de un 
bato favorable, porque recandaba más de lo necesario para ellhrir su mota, mientras que los pueblos, 
carentes de arbitrios, tenctPlan que hacw h t e  a nuevos y contlliuos repartos, al timp que aportaban 
una parte importante a los co~sumos de la villa, multando así doblemente gravados. El matiz de Aoilés 
radica en la advertenda sobre sus mezados francos como ptivilegio de la vilía, por lo que no se podb 
cobrar en ellos y, dehacerlo, sus i n p m  deberían dirigirseal b<iltefich, de la misma coma bienes de propias. 

Tenemos, pues, los tres elementos que van a. pmvoear y a permitir hkpetar las revueltas 
galaico-abhna~ de 1790-91: a l  el alzB de impuestos; b) el cambio en el sis& de cobro, ante el cual los 
contrümyentes no conciencia clara de la pmvidonalidad con que se había planteado y del que se 
sabia que sws datos orientarían los futuros encakezamim; c] el paso sustancial hacia unos impuestos 
más gravosw para el campesino, que, adanás de sufrir las derramas en su propio pebb, debe pagar por 
los productos ilevados a Las ferias comandes. 

U s  revueltas saltaron al grito de "viva el rey, viva* la üiloa, muera la hb" en la Uíloa galiega 
a ñnes & 1790" y de "viva elliey, viva la Reina, pero esb, de pagar, no, juro a Dios'' en Ashuias a pdnctpZos 
de 1791. Se trata de grupos de campinos  que, en el caso q ' o r  organizado, el gallego, terdan E&, al 
parecer asturiano, y redbían un salario por su incorporación al p p o  aIbomtador -6 reales diarios además 
de comida p bebida- de una "alta persoma" que los respaldaba, segírn confisión del obispo de Orense, 
Quevedo Quintano, hombre que los apaciguó g posteriormente los defendi6 ante la justicia. Estos &nipos 
de campe&os, espedalmente significativos en la comarca I u c w  de b ülloa, mrriemn ias k k s  y 
-dos impidiendo en ellas el cobro de impuestos, algo en extremo grave, toda vez que m el perioüa 
finisecuh había aumentado mucho el númem de fedas g buena parte de ellas mantenía su mitcter de 
mezado fnma>. Al plimer Ieventiimiento de ünales de 1790, que tuvo lugar "desde el mes de agosto por 
las ciudades de Lugo, Santiago, Betanu>s y Mondoiiedo, asi como por las fedas de Mmbmm, Chantada, 
Rhdavia, Viiianueva de b s  Infantes, Monterrey y  otra^'^, siguió el asturiano, nienos organizado, aí 
patecer, pero que movió a las autoridades de Adés  a r w m ,  a p~h~@i08 de 1791, que para "hacer 
efectiva esta cmdón d e  sistema de cobro- y ohli cualquiera en los &os de m- ni con 50 
hombres arnnados se folls¡gueB"". A pesm de todo, la M 6 n  al alza de los encabezaajentos se co- 
y la actihrd de los puebios y sus autoridades queda bien &%da en ei concejo de L b ,  que acuerda 

" Archivo Munidpl de Aviiés, P+m y Rentas; AirNvo MunSdpal de Llnnes, Liaadellcusrdos; Archivo de la Diputación 
de Ashrriss, AEtas d i  la Junta Genaral deS Pn')~~ipda, 1790 y sa 
" Una noeicd de &te Iewntamienbt en BEWYA, 0835): WO hstdn,~ riel Emilulltisim y EunM. D. P& QIleDado y 
Quintano, Madriá, páaa 54 y sa Con sobre todo i t n p o ~  las cartea cnaadas enhe ei Obíspo de Orense y las autoridades 
que iniervienen en el pmrpso. Um aproxima& interpretativa de este movimiento la planteó SAAVRDRA, F.: Apmta~Uh 
el &M& .., p8g. 589. 

hdiivo M W p l  de A*, Act<is, 179@%. 



dar poderes para proceder a un nuevo encakamimto, considemndo nulo el de 1788-89# y decide segrtir 
pagando la cuota c o v -  según los viejos repartos, peto manteniendo reservada ya la canbidad 
que se había aumentado -algo más de 5.000 Feales, por si se la mchnaban, como en efeeto sucedi6*. 

la confiictiuidad por crisis de subsistencia 

El fin de siglo fue de taidenda global al e&ncamiento y posteiim caida de la producción agraria, por 
mucho aue se discuta sobre el efecto de la resistencia antideomal enks mamas de producaón agcfcala. 
~nicannkte el ciclo positivo de 1780-87 supuso una =pura de esfa tendenaa mi&h.as la pobl&6n se 
mantwo, por b que la "pauperizad6n" hie el d t a d o  inevitable para el mundo campesino; la tensi611 
estallará en aquellos aRos y lugares en los que a la ocasional escasez de las uwechas se sumaba el mal 
aprovisbnamiento del aacado, debido tal vez al desmantelamiento de las arcas m u n i d p b  a raiz de 
los reparfos de propios y a la aisis de las instituciones reguladoras, lw @sitos, gravemenkdectadas 
por su entrada en el mercado de los "vales real& y, finalmente, a la caida de ingresos de las institudones 
de benefioenda a para de llP8. Por otFa parte, y casi cansecuen-, los Balarios reales, ianto utbanos 
12Omo d e s e  7 n fuertemente a medida que subían los predos de los cereales, con alguna e x q d 6 n  
o matizad611 conaeta, expUcaMe por la escasez de mano de obra pvocada por crisis a n t e i i o ~ ~ ~ .  

En esle contexlu se hertan Iw, cmifllctos de 1789 (CatalUaa y ValladoUd), 1793 WéiezRuMof, 1801 
Walencia), 1W (Segovia, Wlanueva de los infantes) y 1804 (Madrid). Oiros muchos intentas, sobre todo 
en 1789 y 1904, se frenaron arbitrando medidasurgaites de carictem adstendal y deorden público, nacida6 
de la expaienda de 1766. Los cinco episodio9 mejor conocidos son los de Cataluña y Valladolid de 1789, 
Valencia (1801), Segovia (1802) y Madrid (18041. 

Los ' m r i s  del p de 1789 eslabw,  al menos en Baiceluna, Matad, Vic y Martorell, en el 
momento en que la mala m* de 1788 se dejó sentir y dispar6 el predo del pan en Cervera, de una 
media de 343 reales por euartera en 178089 s 48 en 1789.. En a l w s  pobladoneg la inWvenci6n de las 
autoridades fue rápida y eficaz, consiguiendo evitar lo~disturbios~-~ucedi6 en ~enrera-, pro en ohw 
sólo se pudieron cortar combinando medidas de snministm de cereai y de orden pública, destacando bs 
tres d& de caos en Barcelona y en Matad y la iniewend6n de los &res comerdales p gremiales ctm 
sus prohombres al fraite para conseguir solucionar a m h  publemas. Parece p m k  la inexistencia de 
implicadones idwiógicas en todo este prooeso, p v o ~ a d o  sólo por pidemas de sub&kdaY. 

También en 1789 se genemron mntiicins en ValiadoUd, en donde el pedo  de la píeza de pan de 
25 libm suM6 de 15 c u a r l ~ ~  en el mee de mano a 22/24 a mediados de mayo, y a in  se inmementaría 
hasta junio en un 4096, mientras el pósito se enconhriba vacío. El 3 de junio se levant6 el pueblo, encabezado 
por las mujeres, que postedotanente serán candenadas Sin embargo,la cread6n deuna Jtuita para el abasto 

" k u d l i v o M u n i c i p P l d e I I a ~ , ~ & A c ~ c i c a d a s , ~ m .  
" Como relerendrs e htenhw intepstntivos de bs salario pueden venieHAMiL!TON, EJ. (197a WarandPrim UI S p k ,  
1651-1800, cu&rMge; ViLM, P. (1955): "Dam Bsrcebne su XVme &le. Tmwbrmtiom deo~*)miques, dan urkin et 
maivement de8 &ie8 dan* le Mtiment", en E d d a  histmicm y dofummtos & 108 Ardriws & ~mhxilm, 2, Barcelona; y 
también en Cdmiento v ikswmilo. BairdoM. 1964: ERAS, A. (1984): 'Producción v udoa anr*olas en k W a  AtiánOa 
de bs m y h, en cmt- dr ~$6 RU~~,.W, @p. 393 y & ~ U B ~ O V X  1. (m "Pauperismo 
y ieiadonrs sociales en el Madrid del si& XVIIl", en Eehdias & H i s t h  W, 12-13, pl& 347. - " Adeuús de los eshidh citados en h mb 31 y de h dRa de P. VILAR. deatacaRmw el estudio de MOLAS, P. (1973): 
Soc*drtipalrpoiitiraMa~r6.Mataró,pegn 151-191,adcanoel~)odeLLOVETPR~LLA,I .U:  U cwstls degnms 



del pan, la puesta en marcha de "juntas parroquiales de d a d "  y la intervención de Ayuntamiento y 
Chancülería, dispuestos a subverifionar el grano "aunque llegue el @o de la carga a cien ducados", 
consipuimn cortar la "sedición de la chusma mupril y de úifima plebe" e incluso que 'les agradeciesen 
las limosnas que de sus bolsilkos recibían". Tanto en 1789 como en 180504, la intervención pasó par censar 
el nfunao de pobres existentes -casi el !W%, con gian sorpresa de las autoridades, habiüitar refugios para 
ellos, repartir comida -"ollas pEiblicasCBS'- y poner en marcha obras capaces de generar trabajo para los parados, 
encontrándose aquí, como en ohas poblaciones, con la merma de ingresos de las entidades benbficas, que 
va pareja al aumento de las necesidades asistencialesu. 

La realidad valenciana empezó a deterio- saiamente a partir de la crisis de 1788-89, cuando 
la cosecha de cereales no pasó del 25%, aunque compensada en parte por la buena cosecha de arroz. La 
caída del salario y de la oferta de trabajo, junto con este arranque de crisis agraria, provocó los contlictos 
de 1793 y 1801. El pdmero estuvo marcado por la coyunhua política y por su &cter aniürancés, pero 
con unhpuh básico de "revuelta de hambre". de agosto de 1801 reclutó sus actores entre los arfesanos 
urbanos en paro y entre los inmigrantes que huían del campo; la j a c v ' e  de septiembre del mismo aiio 
se nutrió, en cambio, de los jornaleros rurales. No cabe duda de que estos tumultos tuvieron también otras 
motivaciones -seAoriales, militares ,... -, peio la crisis de subsistencias latía en el fondo, y de ello k o n  
conscienkes las autoridades, que abordaron el prohlana no sólo como cuesti6n de orden público, &o 
repartiendo comidas en la Casa de Misericordia a los artesanas arruinados, lo que servirá de experiencia 
para las graves crisis de subsistaida de 184i3-Ma. 

Los tumultos segovianos de 1802, a los que podemos sumar los de Prechila de 1798 y los de 
Viameva delosMantgde 1802, entre tuvieron una caracten'stica especial: a lareacción femenina 
ante las deficiencias del s d t r o  del pan se sumó la mtatación de las sacas de grano para el meirado 
de Madrid, muy d b l e ,  por el tamaiío de su población y por los confíictosde 1766. Ante la saca de grano 
durante el mes de mayo de 1802 se amotinam las mujeres del arrabal del Mercado -nueve de las cuales 
hteron arrestadas- y sólo los aportes voluntatios de particubres -de entre los que destacan las 1.000 fanegas 
aportadas por la fdbrica de Oraz y Paz- permitieron encamar la contiictividad, cuando el Ayuntamiento 
había enajenado, por problemas fiscales, buena parte de los propios con que contaba. 

El problema de Madrid es singular por su capacidad de ahaccibn de inmigrantes, la mayorla de 
los cuales, como añrma Soubey~oux, "acaba engrosando las füas del batallón de mendigos de la capital1'. 
No cabe duda de que la crisis de subsistencia simultanea el aumento del niunm de pobres con la 
disminución de recursos asistenciales, y de que en esos momentos a los pobres de la ciudad se unen los 
d e s ,  que acuden en busca de Iimosnas, cunvirtibndose en "clase peligrosa" a punto de saltar ante cualquier 
chispazo. Puede decirse que una mitad de la población de Madrid vivía peri6dicamente de la otra mitad, 
de modo que la avalancha de forastems que entró en 1803 preocupó al Fiscal del Consejo de Casülía, 
temiendo que se convirtiesen en 'iina amenaza pciblica". Para mayor preocupación, en la capital el predo 
del pan subió un 52% entre 1751-60 y 1791-1800, frente al 20,9$ de los salarios. El problema, pues, está 
planteado para otro buen número de los 190.W habitantes de Madrid Sobre esta realidad caía 
periódicamente el nimor y la psicosis de la falta de pan, que se dispar6 en 1792 y en 1800, hasta llegar 

U Un buen anPUsi de estas crisis ae ennenha en MAZA ZORRILLA, E. (1985): Vall6ddid, suspobree y L resp<est riinstitucicml 
(1750-1900). Vaiiadolid, págs. 43 y SS. 

" Vid nota d 28. 
" GARCIA SANZ, A.: D e s a d o  .., Ioc  cii.; m, G.: Ias crisis # p M s  ..., págs. 328-329. 



a l a e e ~ d e ~ t a e n 1 8 0 6 a p e s a r d e l o s m u d i o s ~ p a r a ~ , a  buenpedo,elsumniistro 
de la ciudad. En b hnnultoe se liegarm a M i a r  las cinco r>anaderfas del Sambado deNobles, cun 
unpotagwismofi?menim.~l&m~~seadvierte&bs.tres~~recogieron 
en lW M totai de 58555 pobres, a pesar del deteriom de sus dnaazas, pvocado por las crisis 
- a l g u n a s ~ ~ e g ~ h a s t a ~ 4 0 S b d e w i ~ 6 n d e ~ a ~ k , p o r l a  inmobiíizad6n 
deparbdeswfondosenvales y ~ s a l B s t a d o  y pwIapoiíücaQesamortizadora.Nada tenfade 
raro que la pérdida de capacidad asisíewbl, o "rrisis de caridad" en expmi6n de CaMmn, provocase las 
reacciones, inclusa airadas, de los mismos pobresgD. 

Rmte a esto8 estallidos hemos podido comprobar, a tMv& del eshrdio de las crisis asgFarias de 
Adturh y Caatabriade 178849 y 1803-04,que~surgiemnhunultOs~salaeecadaconquese 
m a ~ l a s a u t o r i d a d e s p a r a c o ~ g r a n a  yalapuestaenmarchade"oüaspiIbücasn,~comOia 
Sodedad Fmn6mica de Amigos del Pais de Astoiiae, que repartió conidas baratas por valor de 107.W 
r e a l e s r e ~ d 0 8 ~ t e ~ a r i ~ ~ g ~ s ~ ~ p i i b ~ d u 1 ' ~ t e e l p e d ~ d o d e ~ d e 1 ~ .  

A modo de conclusión 

Nonosa~aaffnw<iueafinesdelXVIUhayaaumentado~tednCimaodecoRBictos,sim 
que iaa d a i s  agratias se ERtaisiaearon y dieron otro tono a los t r a d i c i e  agriando las reladones entre 
seiíore9.propietarios y c a q x h w a h t a r i o s ,  bien manejados &toeporgnrpos de -ese8 enasmwo. 
Tal vez habria que añadir que el @lema Mlico no &lo agraeb las dificultadas, sino que aumentó el 
enfrentanúenb entre nobles y pecher~~, que se residan, m68 de lo que se ha dicho, al Autamiento, 
llegando a pov- serios a h r o i ~ ~ ,  nmui los aaiurhnoe de 1795, que desmitüican el comportamiento 
deipriidpado ante Randa y Napole6m. Fldmnte,no debeoMdaFseqw en este ambiente &fa el conjunto 
de ideas ilustradas que, soba el & d o  y el concepto de propiedad de la tiena, asuw y desa~~~iia aquei 
g r a p o d e b u r g u e s e s e n ~ .  
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