
PROPIEDAD Y APROVECHAMIENTOS DE LA TIERRA 
EN ESPEJO (CORDOBA) DURANTE EL SIGLO Vlll 

Antonia BRAVO TRENAS 

UBICACION E IMPORTANCIA GEOGRAFICA DEL TER\111'110 

El municipio de Espejo esta situado en el E. de la ampiña ordot>esn. u ter 
mino mumcipal limita por el :-<.\ . con eltermmo de Cordoha. por el !\ .l· .. \ , . e<>n 
el de Castro del R1o. ~ por la pane Suroccidental lim1ta C<'n el ternHno de ~lontc 
mavor. 

. El interés geografico e histórico de dicho termmo es múltiple. siendo una de sus 
caracteri ticas mas relevantes el ser en el siglo XVIII una villa de señono. con lo que 
a través del analisis del Catastro del Marqués de la Fnsenada nos ha Sido posihlc 
estudiar tanto la propiedad agraria como los culti,·o existente en clterra7gO e ·peje 
ño en aquella época. llegando así al conocimiento de la ituación económica ~ socml 
de un señorío a mediados del siglo XVIII. 

Según el Catastro de Ensenada ( 1 ). EspeJO era una v1llR de señono perteneciente 
al Marquesado de Coma res y Señono de Lucena. que pose1a el Duque de Medinace 
li(2). Dicho señorío como se podrá comprobar a lo largo de este e tudio no solo 
era jurisdiccional sino territorial, ya que el Duque era el mayor hacendado. pcncnc 
ciéndole el 75% de la tierra cultivable. Las rentas que le proporcionaba este pntri 
monio(3) ascienden a 350.916 reales(4). 

EL APROVECHAMIENTO DE LA TIERRA 

Según el Interrogatorio General del Catastro(5) el término contaba con unas 
8.230 fanegas. De toda la superficie del término el97,6<\o (8.033 fan.) es terreno cul 

( 1) Catastro del Marques de la Ensenada. Interrogatorio General. rcspucsiB n.u 2. 
(2} El Duque de Mcdinaceli ucne bajo su jurisdicción 32 nUclcos de población. Solo en el remo de 

Córdoba ucne propiedades territoriales en los siguientes: AguiJar, Castro del R1o, Cuñete de ln'i forre~. 
Espejo, Montilla, Montnlbán, Priego, Puente de Don Gomalo, Santa Cru1 . VC:ase al respecto: 
MIGUEL ARTO LA Y OTROS: El latifundio. l'rop~edad y explotación. sig/0.1 ,\ 1111 XA. Madrid. 
Edit. Ministerio de Agricultura, 1978, pilg. 43. 

(3) El patrimonio del Duque de Medinaceli en Espejo no solo esta formado por tu~rra~. Mno tam 
bién por casas y cuatro molinos: uno de harina y tres dC aceite. 

(4} M. ARTO LA Y OTROS: Opus. cit., pág. 33. 
(5) En la respuesta n.0 lO dice que el tCrmino tiene •unas 8.230 fanegas• y aunque al contabililar 
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uvado, quedando solo d 2A % (197 fan .) de terreno inculto. De e tas. cl04 fanega 
son las tierra de Potros que producen pasto> anualmente y di frutan libremente el 
Común de VeCIIlO de e ta \illa y la 93 fanega re>tante> son "yermas por naturale -
10'', que ron la que ocupan \'eredas. caminos. servidumbres. barrancos y peña ca 
res•({>). Todo ello nos pone en e' idencia. lo que ya inve;tigaciones anteriores han 
puesto de relieve. es decir. la intensidad del cultivo de la Campiña Cordobesa a 
med1ado> dd iglo XVIII(?). 

Ln sintesis tendríamos la situación ofrecida por el cuadro s1gmente: 

CuADRO! 

Superfic1e cultiVada .. • ... . . . . . ... 
Regadío . .... . .. . ...... .. . 
Tierra calma . . . . . ......... . 
Oli,ar 
V1ña 

Inculto 
Total 

la) Recuerde~ que la fanega caMellana equivale a 0.6459 areas. 

Superficie 
en fanegas (a) 

8.033 
112 

6.64 1 
1.220 

60 
197 

8.230 

1 UC',te: Cnta,tro del Marques de la Ensenada. Elaboración propia. 

Analizamos a continuación cada uno de los aprovechamientos: 

Los cultivos de secano 

Porcentajes 

97.6 
1.4 

82,6 
15.2 
0.8 
2.4 

100 

Como podemos apreciar en el cuadro anterior son éstos los que tienen un mayor 
predominio, ya que tanto la red hidrográfica como las aguas subálveas son muy es
casas. 

Ahora bien, dentro de los cultivos de secano hay un predominio de la «tierra cal
ma» o «tierras de labor», con un total de 6.641 fan . Dentro de ellas se incluyen las 
tierras de ruedo de la población, que son todas de primera calidad, buena parte de 
éstas producen forraje todos los años mediante el beneficio del estiércol, otra buena 
parte de las mismas, segun dice textualmente el Catastro «producen trigo con el des
canso de un año»(8). 

Por otra parte tenemos el caso de los grandes cortijos que ocupan la mayor parte 
de la tierra calma (6.288 fan.). Estos se cultivan al tercio, con lo cual se consiguen 
pastos para la manutención del ganado. 

El principal cultivo de secano era el trigo, al que le seguia la cebada. Habla el 
Catastro de que «las tierras de los cortijos que no tienen plantío alguno producen 
todas trigo, cebada y semillas con dos años de descanso»(9). Por otra parte hay tie
rras de sembradura de secano que producen trigo y cebada con un año de desean-

todas las tierras que a cada uno de los propietarios corresponden, siguiendo el Interrogatorio Particu
lar, la cifra resultante es de 8.373 fan .. hemos considerado la cifra anterior para el anillisis de los apro
vechamientos en general. 

lM lnt r ~~II.Rh,nu <•cncral. rc,puc,ta n. tU. 
t 1) 1 ro ahlno (icncral. rc,puc,tn n." 10. 
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Todo 'tono e'ta ponienJ,, de relie\e' nc. 

al Por un lado la Importancia del .ultl\o de cereal , (tng ~ , 
lo grande cortijo ·ino tambien en la ~ueña' par,d , lmpürt 
Jada por el papel fundamental que tienen k' ·ere ' en la lin 
- trigo - y animal ebada - . 

b) El hecho de que mucho planti<' de estaca. de ol11 o ' \ld 
go y cebada demuestra. en primer lugar. la fertilidad del 'ucl<' .. 
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neces1dad del pequeño agricultor de embrar ·ereale' para ayudar. e.: n< rnh:. men 
te mientras los plantíos de oli'o ) '1d e tán en ce nd1cione,; de dar renJunient ' · 

A los cereale les stgue en importancia el oli\o que ocup un total de 1.~00 lan .. 
mcluyendo estacas y plantone . Por otra parte abundan Jo, plantt<' en •hnc 'derc 
e has• frente a los plantios •sin orden• que senan mas antiguo. ( 101. 

El Duque de Medinaceli poseen a el monopolio de la molienda del nce1te. 'n <JUC 

éste era dueño de tres molinos y sin embargo no pose1a ni un -,Jo celcmm de t1errn 
plantada de oli\OS. 

A continuación tenemo la vid. que ocupa 60 fan .• lo que nos rcOeja In esca'a 
incidencia de este cultivo en aquella época. Dicha produccion pos1blemente estana 
destinada al autoconsumo local. 

También habla el Catastro de e Monte Encmar•: _e trata de pequeña. manchas 
de encinas que ademas se siembran a veces de cereal. aprm echándose aquélla para 
proporcionar sombra al ganado. En total había 9 fan.. iendo esta enema el uhimo 
reducto que quedaba de la vegetación natural que debió existir en Espejo s1glos 
atrás. 

Cultivos de regadio 

Según describe el Catastro(ll), •la tierra de regadío ocupa 112 fan. y 6 cclcnu 
nes. De ellas, una fanega y seis celemines están ocupadas con plant10 de ohvnr y las 
ciento diez restantes se hallan ocupadas con hortalizas, lino. cáñamo, frutales. more 
ras, mimbres, cañas y una muy corta proporción de aJamos. Los frutales, moreras y 
mimbres estan interpolados entre las hortalizas, lino y cáñamo•. de tal manera que 
•cada fanega de tierra participa de todos los nominados frutos y plant1os, a excep 
ción de las cañas y aJamos que están entre las cercas y vallados de las huertas y 
regueros del agua que a ellos se arriman•. 

En cuanto al sistema de regadío, habla el Catastro de cregadio por grúa• ( 12), 
mediante el cual se aprovechan las aguas de alguna fuente, manantial o pozo. Otro 

( 1 0) • Los plantíos de los ürboles que dejan declarados. no cstan todos en h1leras o !meas dc:rechtt\, 
pues por lo regular las viñas y olivares de antiguo plantío las mils se hallan a manta } sin guardar 
orden, y las de nuevo plantío lo guardan en lineas derechas• (lnterrogatono General, respuesta n.11 8}. 

(11) Interrogatorio General. respuesta n.0 10. 
(12) Creemos que el regadío •por grUa• equivaldría al tambiCn riego con •7angUJO•. Este metodo de 

nego consiste en utilizar un artilugio de dos piezas fundamentales: un poste de madera h10cado en el 
suelo y con el extremo libre en forma de horquilla; sobre esta horquilla se engar1a otro palo ma.s largo 
dispuesto transversalmente, de modo que sus extremos suben y bajan a modo de columpiO. En uno de 
Jos brazos se ata una cuerda o soga de la que pende el cubo para sacar agua. y en el otro extremo se 
pone un contrapeso de piedras o hierros que hacen subir el cubo de aqua con una ligera pre~10n en el 
brazo del que cuelga éste. 
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1 tema uulu ado era el de las •nona •. sobre todo en la~ margenes del Guadajoz. 
donde la fuer 111 de la corneme mo' ia la nona y ubia el agua para regar. 

FJ regadío es~;eño localizaba -igual que en la actualidad- en las margene 
del GuadaJOI , único cauce de agua relativamente importante que atra\iesa el térmi
no de hpcjo, } del arro~ o Carchena. A las tierra regadas se las denomma huertas 
en la e u ale se produc1an frutale~ membrillo . moreras. manzanas, etc.- y honali 
1a . D1cho producto, eran muy apreciados en la zona ya que Significaban una 
' anac1ón en la monótona alimentación del hombre campíñes de la epoca •constitui
da por pan, leguminosas y aceite•( 13). 

Ademil5 de los frutales y las hortalizas, en las huertas era frecuente la obtenciÓn 
de planta, textiles cáñamo, lino- . que tambien estarían dedicadas al autoconsumo 
local. Por otra parte, se obtenían mimbres que serian aprovechados en las manufac · 
tu ras de obJetos de esta plama. 

lqualmente en las tierras de regadío se dan plantíos de olivares y siembra de tri
go. En estos casos se trata de tierras situadas en las márgenes de algún arroyo 
(Cabañas, Carchena). De estas tierras se riegan las que están más cercanas al cauce. 
obtcniendose de ellas productos horticolas. En cambio, las tierras más alejadas del 
cauce, aunque pertenezcan a la misma parcela, tienen un aprovechamiento cerealis
tico u olivarero, ya que es dificil hacer llegar hasta ellas el agua. 

El paisaje agrario existente en estas tierras lo describe asi el Catastro: •en las 
márgenes de las tablas y regueras hay árboles frutales, moreras y cañaveral», • las 
cercas o vallados de las huertas y regueras de agua ... » (Interrogatorio General, res
puesta n.0 1 0) ; se trata pues de un paisaje típico de obocage» o campos cerrados en 
los que las cercas estarían constituidas por árboles frutales. Dicho paisaje contrasta
ría con el de campos abiertos existente en los cultivos de secano que son los predo
minantes en Espejo. 

Los terrenos incultos 

Como ya veíamos en el término existen t 97 fan. de tierras incultas, de ellas 
104 fan. con tituyen la Dehesa de Potros, denominada •El Montecillo de Bañuelos", 
que es propiedad del Duque de Medinaceli y que la tiene arrendada el Común de 
Vecinos de esta villa, los cuales disfrutan de los pastos que anualmente produce 
dicha dehesa y las •noventa y tres fanegas restantes son yermas, la una y seis celemi
nes por desidia del dueño y las noventa por naturaleza, que son las que ocupan las 
veredas, caminos, servidumbres, barrancos, peñascares ... >>. 

Seqún se desprende de lo anterior, los terrenos incultos son escasisimos y por 
contrapartida el aprovechamiento agrario de la tierra es máximo, ya que sólo existen 
1,5 fan. sin cultivar •por desidia del dueño>>. Nos encontramos pues con una total 
ausencia de terrenos incultos que puedan ser utilizados como pastizales. Esto es apa-

( 13) LO PEZ ONT!VEROS, A.: Op. cit., pag. 28. 
( 14) Para averiguar las unidades ganaderas hemos utilizado el sistema adoptado convencionalmen-

te por la FAO con los siguientes índices: 
Ganado caballar 1 u.g. 
Ganado mular = 1 u.g. 
Ganado asnal = 0,8 u.g. 
Ganado vacuno = 0.8 u.g. 
Ganado porcino = 0,2 u.g. 
Ganado lanar = 0. 1 u .jt. 

( ;anu~oh.' 'ahrnl 0.1 u.g. 
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rentemente ontr d1ctono í ten m , en • ta 1 
ha} en e t m ment en E. peJO. no ob. t 

-como •eremo -el que permna la ahment 

El apro• echamiento ganadero 

Le ~uadro igmente n reflejan la Huacl< n 

\·acuno 5 o 4{>4 
Porcmo 3.460 69~ 
Lanar 2.319 231.9 
Capnno 117 ll.7 
Caballar 1 l l l 
Asnal 1.051 40.8 
Mular 69 6Q 
Colmenas 273 

T01al 7.878 2.591.4 
(excepto colmenas) 

f¡¡t'l'lh' Cata3tro de tn~nada E-:lahoracu.ln prop1a ( 14). 

Dentro deltermmo 
:ucra del 
tr!rmmo 

Cabc7tt!. 
Umdades 

Cabezas ganaderas 

Vacuno 13 10,4 442 
Porcino 1.147 229.4 
Lanar 54 5.4 1.838 
Caprino - -
Caballar 15 15 179 
Asnal 213 170.4 
Mular 6 6 11 
Colmenas 206 -
Total 1.448 436.6 2.4 70 
(excepto colmenas) 

fuenle.· Catastro de Ensenada. Elaboracaon prop1a. 

5AQ' 
1 11~ 

45" (_lQ 

1 051 
1'1 

273 
?.J-17 15.:!~~ 

Total cabe1a~ fotal CR~/R\ 
dentro y fuera entre ede\13\tlúh 

del tcrmmo ) !-.tglnre~ 

455 2.407 
1.14 7 4.607 
1.892 9.709 

11 8 
194 933 
213 1.264 

17 105 
206 479 

3.918 19. 14 3 

Como se puede comprobar, en el Catastro aparece ganado dentro y fuera del 
término; tal hecho nos induce a pensar en varias posibilidades: o bien, que los pro 
pietarios de ganado cultivasen tierras, ya sean propias o arrendadas, en otros térmi 
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nos y to tuvrescn ¡gua mente un a pro' echamrento ganadero: o bren. que el ganado 
del que se dr e e5tá •fuera del termrno• practrque una tran humancia. aunque sea a 
pequeña escala. En C!ote caso parte del ganado rria fuera del térmrno a aprm echar lo 
p go de 10nas cercana> como la> Sub bc:ticas o Sierra ~1orena. En cualquier caso 
todo esto nos confirma la vocacton ganadera que en otros uempos tuvo la Campiña 
de e ordoba (15 ). 

Dentro del termino la especie ganadera mas abundante es la porcina. El pasto 
para este ganado lo consutuian. ademá de los terrenos incultos. la hoja de erial y 
barbecho de los cortiJO>, mas lo rastrojos correspondientes a la hoja de cultivo. Le 
rguen en rmportancia numérica el ganado lanar. aunque éste es realmente abundan 

te fuera del término. Drcho ganado además de beneficiarse de los pastizales resultan 
tes del culuvo cal tercio•, estaría implicado en una •trashumancia provincial que des· 
de Srerra Morena y Sub bética se dirigía a la Campiña y que ha venido existiendo 
ha<.ta trempos muy recientes, pudiéndose constatar en la actualidad sólo los últimos 
residuos de este sr tema•( 16). 

Al analizar el Catastro nos encontramos con la fig ura del ganadero independien· 
te(I7), cuya relevancia social y económica debió ser considerable en el siglo X VIII. 
Todos ellos son propietarios de numerosas cabezas de ga nado lanar, caballar, vacu· 
no y de cerca. En cambio el Duque de Medinaceli, el mayor hacendado del término, 
no posee ni una sola cabeza de ganado, lo cual demuestra que el régimen de tenencia 
de sus tierras tuvo que ser el arrendamiento, pues de no ser asi el Duque necesitaría 
contar con ganado de labor para la labranza de las mismas. Por todo lo cual cabe 
pensar que serian estos ganaderos independientes los arrendatarios de las tierras del 
Duque. 

El argumento anterior se ve reafirmado al comprobar que dichos ganaderos 
poseen un número considerable de cabezas de vacuno y sabemos que éste es utiliza· 
do como animal de labor para la labranza de los cortijos, dada su mayor fortale· 
za(l 8). Además cuentan con numerosas cabezas de asnal y caballar, el primero uti· 
lizado como animal de carga y auxili ar en el transporte de mercancías, y el segundo 
como animal de acarreo y de montura. Se trata pues de ganaderos que están en con· 
diciones óptimas para el aprovechamiento y explotación de los cortijos del Duque 
cultivados al tercio. 

Sin embargo el ganado mular es prácticamente inexistente entre los ganaderos 
independientes. Hay propietarios de una yunta de mulos que no poseen tierras y que 
se dedicarían a la labranza de las tierras de los demás. Otras veces el mulo aparece 
asociado a los pequeños propietarios del ruedo y de las hazas sueltas. Estos utiliza· 
ban a este animal como fuerza de trabajo, ya que aunque era menos fuerte que el 
vacuno para la labranza, tenia más resistencia para aguantar la venida al p).leblo, 
donde residían estos pequeños propietarios. 

De todo lo anterior podemos concluir que la importancia de la explotación gana
dera espejeña en el siglo XVIII es manifiesta y ello era posible gracias a diversos 
factores: 

- Auge de la Mesta desde siglos anteriores, que a su vez viene condicionado por 
la facilidad de exportación de la producción lanera castellana a Inglaterra. 

( 15) LO PEZ ONTIV EROS, A: Emigración, propiedad y paisaje agrario en la Campiña de Córdo· 
ba. Barcelona. Ariel. 1974, pag. 294. 

( 16) LOPEZ ONTIVEROS, A.: Op. cil., pag. 292. 
( 1 7) Llamamos ganadero independiente a aquél que no tiene tierras o a lo sumo pequeñas propie

dades de olivos v viña que comrasta con la posesión de una ingente cabaña ganadera. 
tl~ll<li' I /0~11\'IROS.A Op.rir.pag.JI2yss. 
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!· tructura de la propu:dad Es dedr. predommio absoluto de la gran prop1e 
dad que hacia posibk el Sl>tema de culli'o al tercio. idóneo para la explotac10n. 
agrícola ~ ganadera del uelo. 
Cercama de do zonas abundante en pa tos como on Sierra Morena } la 
Sub bét1ca , que supondrían el complemento ideal para la alimentación del 
ganado. 

LOS SISTEMAS DE CULTIVO 

Para el estudio de este apartado hemos dividido el termino en varias partes: rue· 
do. t1erras acortiJadas y hazas sueltas: a su vez. dentro de las mismas distinguimos 
entre secano y regadío. Esta situación queda reflejada en el cuadro n. 0 VI y en el 
mapa n.O 1 ( 19). Dicha división no es convencional. sino que obedece a la diferencia· 
ción que ex1ste entre estas partes y que iremos analizando a continuación. 

En pnmer lugar nos ocuparemos de las tierras del medo. «Están compuestas por 
350 fan . que son todas de primera calidad y de ellas las treinta y cuatro y tres cele
mines producen anualmente forraje o alcalcel. Las doscientas cuarenta y ocho fane
gas y seis celemines producen trigo con un año de secano y las sesenta y siete y tres 
celemines producen lo mismo con dos años de descanso• (20). La mayoría de estas 
tierras •producen aJcarcel sin intermisión mediante el beneficio del estiérco1»(21). O 
sea, son tierras que en gran parte están dedicadas a proporcionar alimentos al gana
do de labor, cuyo estiércol es a la vez aprovechado como abono. La función de estas 
tierras en el siglo XVIII es muy importante, ya que de ellas depende el sostenimiento 
del ganado, que es, a su vez, el principal instrumento de trabajo del pequeño agricul
tor. Se puede comprobar en el Interrogatorio Particular que la mayoría de los pro
pietarios que siembran cebada para verde son propietarios de ganado. De esta 
manera el ganado dispone en primavera de cebada fresca. 

Por otra parte existen tierras que se siembran de trigo y cebada, en la alternativa 
de •año y vez•, y otras que presentan ciclos de más larga duración (dos años de des
canso). En cualquier caso, todo esto nos está indicando que los sistemas de cultivo 
aplicados a las tierras de ruedo son intensivos, lo cual obedece a una serie de cir
cunstancias: 

a) Estructura de la propiedad existente en éstas y que podemos apreciar en el 
cuadro VI. Pudiéndose comprobar que la mayoría de las parcelas no alcan
zan ni 0,5 fan., de extensión. 

b) En el ruedo la mayoría de los propietarios sólo poseen una parcela. 
Como consecuencia el agotamiento de estas tierras es mayor que en las tierras 

acortijadas . De ahi que el pequeño campesino trate de compensar este inconveniente 
por medio de un laboreo más cuidado e intenso aplicando el abonado del estiércol. 

En las tierras acortüadas se aplica el cultivo al tercio(22). La funcionalidad de 

(19) Para delimitación de esta parte hemos seguido el Catastro de Ensenada, ya que especifica en 
dónde esta situada cada parcela. 

(20) 1 nterrogatorio General, respuesta n. 0 1 O. 
(21) Interrogatorio General, respuesta n. 0 4. 
(22) El sistema de cultivo al tercio consiste en dividir la explotación agrícola en tres partes: una 

parte seril el tercio de sementera, que se ocupa con dos terceras partes de trigo y la otra de cebada; la 
segunda parte de la explotación se deja en barbecho y aproximadamente una quinta parte de la superfi
cie de esta se ocupa de semillas; y, por Ultimo, la tercera parte se deja en erial. que es aprovechado 
... vmo po~~ l ~l ~) .ttd ~ ~ tc w.n adu. Tlw.Jo C-)Ulllc:~(.; rtto en la re)pu~ tan." "' dellnterrogatorto uenera1 . 
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e 1 tema de cufti,o e_ mult~t . ~ 
te el _ a egur la nbmem ., n de f n 
da ~ la paja a la 'ez que p eden m mener 

ganlldo onno ~ el porcmo. 
Al1gual qu en el a. antenor la unp nt Cl< n e e't 

be dada la uperfi ie media de lo , lniJ 'e ;st n!C> (\ 

rior a la 2 3 fan_ En tale cond1ci oe pu e 1mpnnur 
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o mejor d1cho. u arrendatano no \enan en 1 penun .,, nu· de 1. ub" 
tencla. A -u \eZ la gran C\ten.tón de lo_ 'OrtiJ S pernule un apr ,, es ha m• 
dero del terrazgo. como ya \imo . 

En uhimo lugar nos ocuparemo del sis1ema de culll\ o en 1 ' ,,: _, <~dr. ' 
Como podemo ver en el cuadr \ l. hemos dislmguido emre h 1. _ su h s d rt·¡:. 
dio y hazas suel1ns de ecano_ A 1 s pnmcra. ~a h m alud1do al h blar d kh cul 
U\O de regadío. 1rauindose de buena. en 1 s que .e obucnen 'arias''_ e ·h , .1 añ,,: 
las honalizas. los fru1ales (que estan interpolados). el hno. • ñam<'. mimbr '· e t.:. 
Nawralmente. e te ritmo intensivo de producción e>.1giria unas Jalx,rc. mmu '"'' s y 
un abundante abonado median le estiercol. 

Con respecto a las hazas sueltas de las tierras de s ano no encomrnmos ct>n 
plantíos de vid y olivo. Se 1ra1a de tierras alejadas del nudeo de poblac1on unos 
4 km. por lo que para us propietanos es mas factible el p!ant10 de ,,¡¡, '" que la 
s1embra de cereales, ya que el primero permite una mayor holgura ) menos cons1:m 
c1a en las labores agrarias(23). Si a es1o añadimo que eslo propiclarios habrían de 
desplazarse diariamenle al pueblo y que estos desplazamiemos son lentos. compren 
deremos que les era más remable el cuhi'o sobre lodo del olivar) en menor escala el 
de la vid. 

Por o1ra parte. tampoco es ajena a este fenómeno la estructura de la prop1edad ) 
la parcelación en estas tierras. De los 162 propie1ario que exis1en. ólo 24 poseen 
una sola parcela, el resto son propietarios de varias parcelas, iendo muy abundanle' 
los propietarios con más de 5 parcelas. En 1ales circuns1anc1aS eslo> agncultores 
tenían la necesidad de efectuar constanles desplazamientos ) por ello les es mas 
favorable el plantío de olivar. 

A todo ello hay que añadir que la extensión media por parcela es de 1,16 fan .. es 
decir, son demasiado pequeñas para un cultivo extensivo como el que se efectun en 
los canijos y además están demasiado alejada del núcleo urbano como para que 
sus propietarios intenten un cuhivo intensivo a base de abundante laboreo> abona 
do como ocurría en las tierras de ruedo. 

LA PARCELACION 

Siguiendo el mismo esquema amerior estudiaremos la parcelación en cada una 
de las partes en las que hemos dividido el término (véase cuadro VI). En el ruedo 
más del 79% de las parcelas existentes no llegan a alcanzar ni una fanega de ex ten 
sión, a la vez éstas sólo ocupan el 9% de la superficie total del ruedo. Sin embargo, el 
3,2% de las parcelas {4 parcelas) ocupan el 67% deltolal de la superficie del mismo. 
Todo ello nos pone de relieve el antagonismo existente entre las tierras de ruedo. 
donde, por un lado, hay un conglomerado de diminutas parcelas y, por otro, existen 

(23) Hemos de tener en cuenta que en el siglo XVIII la falta de mecanización e~ total. por ello la 
Mcmbra de cereales neces1ta mayor constancia y dedicación: siembra, abonado. Siega, trilla ... 
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lo 4 parcela de ex ten ton con tderable que ocupan la mayor pane de la superficie 
de esta uerras. 

En lo referente a las tterras acortijada . la ttuacíón e diametralmente opue ta. 
pu aquí las parcelas o. mejor dicho. los cOfÚJOS que mas abundan son los que tte· 
nen má de 100 fan. de superlicte. De las 23 parcelas de este sector. sólo una tiene 
menos de 20 fanegas de uperficie. 

En las uerras de regadío o huertas no existen parcelas extremadamente peque· 
ñas. ya que no las hay de menos de 1 fan. Las más abundantes tienen una extensión 
de más de 5 fan.; dichas condiciones en tierras de regadío son bastante aceptables. 
Por lo que creemos que la explotación de dtchas huertas debió ser rentable aunque 
en su mayoría fuesen explotadas en regimen de arrendamiento. 

Por último veremos la situación en las hazas sueltas de secano. Aquí vuelven a 
ser tmportantes en número las parcelas de diminutas dimensiones -menos de 
1 fan. - ya que significan casi el 63% de las mismas. También son numerosas las 
comprendidas entre 1 y 4 FAN .. que suponen casi el 34% de las mismas. En cam
bio, las parcelas comprendidas entre 1 O y 50 fan. son escasisimas, y no existen entre 
las hazas sueltas parcelas con más de 50 fan. 

De todo esto podemos concluir que en cuanto a parcelación, cada una de las dis
tintas partes del término que hemos estudiado se configura con unas características 
propias. Y baste añadir que la misma extensión media de las parcelas es diferente en 
cada parte (véase cuadro VI). Ello, naturalmente, no ha podido dejar de influir en los 
sistemas de cultivo y en los cultivos que se han impuesto en cada una de las partes 
aludidas. 

Los propietarios y el número de parcelas 

Como podemos ver en el cuadro VI predomina el grupo de individuos que sólo 
tienen 1 parcela ; igualmente abundan los comprendidos entre 2 y 10 parcelas; por el 
contrario, los propietarios con más de 20 parcelas son muy escasos. Con esto queda 
demostrado que la dispersión de la tierra no es muy acusada, y de esta manera el 
agricultor no se vería obligado a continuos desplazamientos ni a la consiguiente per
dida de tiempo y esfuerzo. 

Por otra parte hemos de resaltar que los eclesiásticos destacan por el número de 
parcelas que poseen; así tenemos que entre los propietarios con más de 6 parcelas 
destaca un gran número ce eclesiásticos, 30 exactamente (24). Todo lo cual nos hace 
pensar que el origen de estas propiedades sean las donaciones de particulares, for
mándose así una propiedad bastante dispersa. No olvidemos que los eclesiásticos, 
además de las tierras que poseían particularmente, en muchos casos por pertenecer a 
familias adineradas (caso de Fernando Lucena Castroviejo, el eclesiástico mayor 
hacendado del término, con 308 fanegas), tienen adscritos los bienes de las capella
nías; y sabemos que la dotación de capellanías fue muy frecuente en el siglo 
X VIII (25), «pues con ello se lograba que los bienes con los que se dotaban no tribu
tasen» y «en algunos casos, además de la protección fiscal buscada, se lograba con
solidar el prestigio». « ... Era frecuente también reservar el disfrute de la capellanía a 
miembros de la familia, y constituir lo que se denominaba una capellanía colativa de 

(24) Los propietarios con más de 30 parcelas so n: el Duque de Medinaceli, Jose de Leiva Rivas, 
Fernando Lucena (eclesiástico con 131 parcelas), Miguel de Castro Leiva (39 parcelas) y la Fábrica de 
la Iglesia (54 varcelas). 

(2:') GONZALO ANES: El A ntismo RéQimen: los Barbones. Madrid. Alianza Universidad. 1975. 
f" "K 
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Relación entre aproveclulmiento) parcela ion 

El aprm echamiento del terrazgo ~ la par.: la.:ot n 
anumamente relacionado,. ~a que el pnmero depen 
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[)e tal manera que la parcelas con m a} ore> dimen. ion '< nv 'u en n 
todO>. in excepcion. un aprm echamiento cereah:tico. En c. mbio. la, ~u ña. ~ 
mediana· parcelas tienen in di tintnmente un a pro' echamoento .:ereal"u .,, ' t tra' 
•eces de olivo y vid. (\'ease uadro VI.) · 

La explicación del primer ca o e clara. pue. e normal que k" ¡;r ndcs •tmtj<'. 
se cultiven de una manera e:..ten iva. má,ime 1 tenemos en cuenta qu el regim n d 
tenencia de esto es el arrendamiento. En tal 11uacion el a pro' e ·hnmtento idt'n ' 
para ellos e el de los cereales. Otro tanto ocurre con las tterra d e ·le tnstt.:<'> de 
exten ión mediana, como e el caso de tres parcelas de .¡ . -19 } 4 fan .. respectl\ a 
mente. penenecientes al Colegio de la Asunción de Córdoba: esta· e taban nrrenda 
das. su aprovechamoento era cerealistico y e culuvaban al terci . 

Sin embargo, tenemos parcelas medianas y pequeñas que lo mt mo uenen un 
aprovechamiento cerealistico que. a veces, de olivo o Yid (son soempre menores de 18 
fan.). En lo concerniente a la plantación de pequeñas parcela hemos de de ·tacar que 
estas suelen pertenecer a pequeños propietarios. por lo que e lógt o que mtenten 
extraer el máximo rendimiento bruto de sus tierras. 

Por otra parte nos encontramos con un número muy elevado de parcelas de 
menos de 1 fan. (931 en total), estas lo mismo estilo sembradas de cereales que plan 
tadas de olivo o vid. En este caso el aprovechamiento no depende del tamaño de In 
parcela sino de la ubicación de la misma. ya que mientras las ituadn en el ruedo 
tienen un aprovechamiento meramente cerealístico, las que hemos denominado 
como hazas sueltas (véase su localización en el mapa n.0 1) tienen en su mayona 
aprovechamiento olivarero y en muy pocos casos cerealísticos (ver cuadro VI). 

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 

La estructura de la propiedad agraria espejeña en el siglo XVIJI es la siguiente: 

CUADRO IV 

Propietarios N.O % Fanegas % 
Propiedad N.0 dt 

·~. media parcela~ 

Duque de (a) 
Medinaceli 1 0,4 6.224 75,3 6.224,0 35 2,6 

Seglares 195 74,7 919 11 , 1 4.7 796 53,3 

Eclesiásticos 64 24,5 878 10,6 13,7 634 42.4 

Concejo 1 0,4 248 3,0 248,0 24 1,7 

TOTAL 26 1 100,0 8.269 100,0 31,6 1.489 100,0 
-

(a) Excluyendo la Dehesa. 

fuente: Catastro de Ensenada. Elaboración propia. 
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Como puede apreciar el Duque de .\ledmaceli a apara la ca 1 totalidad de la 
u erra; n u 'ez, la pr p1edad med1a de los e¡¡! are es m u) reducida. } entre é tos e 
muy !recuente encontrnrno con propietaño que no po'een ni una fanega de tierra 
en total. 

Por otra parte tenemos que la propiedad medía de lo eclesiastico es ba tante 
upenor que la de lo M:glare . Y aunque dentro de este grupo se incluyen tanto lo 

bienes de las capellanías. cofradías. colegios. etc .. como lo bíene que Jos ecle íastí 
cos po~n md1vídualmente. com 1ene resaltar que la propiedad medía de los ecle· 
,¡á tíco' tnplíca a la de los seglare;. o entramos en el tema del origen de esta pro
piedad. pero bien podemos intuir que ademas del sistema de donaciones del que ya 
hemos hablado. la Iglesia llegó a poseer grandes extensiones de tierra por medio de 
compra\. Todo ello nos manifiesta el importante papel económico y. por tanto, 
social que tiene este estamento social en el siglo XVIII. 

En cualquier caso es la nobleza el estamento que mas tierras posee en Espejo. Y 
aunque con propiedades muy exiguas. el Conde de Priego - que posee una huerta de 
8 fan., un molino harinero y un batán de paños- y el Duque de Sesa - que posee una 
pie1.a de tierra con 5,5 celemines, plantados de olivos- forman también parte de los 
propietarios nobiliarios. 

Pero el mayor hacendado del término es el Duque de Medinaceli, cuyas propie
dades se reparten de la siguiente manera: 

a) 48 fan. (9 parcelas) en el ruedo, con una superficie media considerablemente 
superior a las propíedade existentes en esta zona - una sola parcela tenía 
24 fan.-. Estas estarían arrendadas, y al ser tierras muy cercanas al núcleo 
de población serían muy cotizadas. Sus arrendatarios bien pudieron ser los 
•muleros•. que tenían una o varías yuntas de mulas y no eran propietarios de 
ninguna tierra. 

b) 20 cortijos que ocupan un total de 6.142(26). 

e) 6 huertas que suman un total de 33,3 fan. (27). 
d) 1 Dehesa con 104 fan. arrendada al Común de Vecinos. 

Excepto la Dehesa y las huertas, el resto de las tierras ducales están dedicadas al 
cultivo de cereales - trigo y cebada-. Tanto en las tierras acortíjadas como las situa
das en el ruedo hay una total ausencia de plantíos de olivo y vid, cultivos poco idó
neos para la explotación de la tierra a través de arrendamiento. Por otro lado no 
podemos olvidar que a los arrendatarios de los cortijos del duque les interesaban los 
cultivos extensivos que les permitieran, a la vez, la explotación ganadera de las tie
rras que arriendan. 

En cuanto a la dehesa llamada del Montecillo, en principio nos parece extraño el 
hecho de que una tierra de buena calidad y notable extensión permanezca sin culti
var y arrendada tan sólo en 52 reales y 17 maravedíes, cantidad ridícula sí la compa
ramos con otras tierras arrendadas de la época, pero creemos que esto podría expli
carse por estar esta tierra tradicionalmente arrendada al Común de Vecinos como 
Dehesa de Potros, ya que el Concejo no disponía de tierras para este fin. 

(26) Los cortijos del Duque de Medinaceli son: Bañuelos Bajo (516 fan.), Bañuelos Alto (540 fan.), 
Tejadilla (516 fan.), Salobral (29 1 fan.), Sierrezuela (1 75 fan.), Cortijo Viejo (195 fan.), Fuente Espino 
(163 fan .), Las Cuevas (100 fan.). Cabriñana (509 fan.), La Higuera (461 fan .), Molinillo (128 fan.), 
Suerte 2.• del Cortijo del Molinillo (47 fan.), Suerte 3.0 del cortijo del Molinillo (13 fan.), Larios (156 
fan.), Retamar (210 fan.), Alamillo (237 fan.), Casalilla (660 fan.), Chinchilla (368 fan.), Aljibe (324 
fan.), Rodillo (532 fan.), Dehesa del Montecillo de Bañuelos (104 fan.). 

( ')"7, -=:1 f"\ ,,'J,.,. --' • .O.,f .. ,.,; ......... l i ,..,... • ..; .. " 1, ........... -· C l Cl""'l<>o ,~t.-- J/ .. ,., .. .J .. L .. o L"tl'.,,."" ) u lo •• ¡,, ,J., 

1 ~ ma 
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DUQUE 1-4 E DINACELI 

OTROS PR O P! E T ARIOS SEGLARES 

PROP!E TAR!OS ECLE SI AST ICO S 

CON CEJO 

Figura 2.- Estructura de la propiedad agrana espcjcña en c:J siglo XV III. 
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Ruedo •........• 
T 'con gada •.••......... 
Hazas suelta (regadool ••••......•..•••• 
Haz suelta (--e.:ano ) ••••..••......•• 

TOTAL . ....••.••••..........•.•• 
~<l-1 .0 fan. 
'--.• f 

Como podemos omprobar. lo. eclesiá tico p..heen ti rr.t> en t<•da> l. > p. rtc> 
del térmmo. por lo cual parucopan de todo. lo aprm echamoenw .. \ hcm< . J • re. , 1 
tar tamboén que entre estas tierras hay una ausen ·oa total Je terreno mcult<>. P<'r otra 
parte. y a diferencia de lo que ocurna en la · tierras de la noblez . en estas preJonuna 
el aprovechamiento oli1·arero. El Catastro de En enaJn habla J la toerras ede"as 
ucas arrendadas y estas suman 148 fan. - un 20 '\, del total • Entre las tierra>, rren 
dadas predomina el aprovechamiento cerealisuco cuyo .:a o mas sig.nolicat" o seria 
el cortijo de Hazas lllanes arrendado y culuvado al tercoo • aunque tamhoen e"' 
ten tierras arrendada con un aprovechamoemo ohvarero. 

Pero un hecho e evidente, y es que la inmen a may orín de llh ede>Oastocos 
explotan directamente sus tierras y las de las capellanoas que tocnen adscntas. AJe 
más. tres de las parcelas que estan arrendadas. lo están a los mosmo edcsoastlc<h 
(presbíteros). Y ello se debe a dos factores fundamentales: 

a) Los beneficios derivados de la agricultura debenan ser considerables. a que 
estamos en un momento de alza de los productos agrarios. 

b) El gran numero de eclesiásticos existentes exphca que dispusieran del tiempo 
suficiente para dedicarse a otros menestere que los propiamente derivados 
de su situación de clérigos. 

En suma tenemos que este estamento se caracteriza por un predominio del culto 
vo directo de la tierra unido a la mayor incidencia del aprovechamiento oli1·arcro. 
Esto nos demuestra una vez más que el tipo de aprovechamiento de la tocrra esta 
estrechamente relacionado con el régimen de explotación de la misma. 

Hasta aquí hemos analizado los bienes de lo eclesiásticos, pero hemos de seña 
lar que de las 878 fan. que les pertenecen 505 fan. son tierras que la Iglesia como 
institución poseia. Es decir, sus titulares son capellanías, ermitas, hospitales, com·en 
tos, etc. Entre todas estas instituciones eclesiásticas es el Colegio de la Asuncoón de 
Córdoba el mayor potentado - propietario del cortijo de Hazas lllanes , le sigue la 
Fábrica de la Iglesia Parroquial que poseía 32 fan. de tierra plantadas de olivo y que 
son la suma de numerosas parcelas (54 en total) de exiguas proporciones. Y es prcci 
samente esta característica -el gran conglomerado de pequeñísimas parcelas lo 
que destaca en las tierras de la Iglesia. Lo cual nos lleva a reafirmar que el origen de 
esta propiedad son las donaciones hechas por particulares cuyas motivaciones res 
ponden a: 

- Por una parte se buscaba la protección fiscal, ya que estas tierras no pagaban. 
Así es fácil encontrarse en el Catastro con clérigos que fundan una Capellanía 
a la que otorgan sus propios bienes, pero estos mismos clérigos se adscriben a 
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st miSmos lo bien de la capellanta, con lo que logran di. frutar de dtchos bae 
ncs tn tener que pagnr al ti co. 
Por otra parte se buscaba también el pre~tigio social, ya que en e ta epoca el 
donar btene a la lgle ta ele' aba la consideracton ocia! de la per,ona que lo 
hacaa. 
A todo ello no era aJeno el de eo de red~nción por parte de algunos individuos 
que. in tiendo e •pecadores•. querían redimir sus culpas otorgando bienes a la 
m tatuctón ecle aá tica. 

A continuación hemos de ocuparnos de las propaedades de los seglare que son 
el e>tamento menos favorecido como podemos ver en el cuadro VI. Su propiedade~ 
se dastnbuyen de la siguiente manera: 

Ruedo ........... . 
Tierras A cortijadas 
Ha~ as suelta. (regadao) 
H3la suelta (secano) 

10TAL ......•... 

48 fan. 
O fan. 

28 fan. 
843 fan . 
919 fan. 

Los indivtduos pertenecientes a este estamento no poseen ni un solo cortijo. lo 
que nos da idea de la inferioridad económica y, por tanto, social de este grupo frente 
a los otros dos estamentos privilegiados: nobleza y clero. Por el contrario, será en las 
haLas sueltas donde los seglares tengan el grueso de sus tierras. La extensión de las 
propiedades aquí existentes es reducida - no llega a las 5 fan.- , dato que se agrava 
al considerar que dicha propiedad es el resultado de un conglomerado de varias par· 
celas pequeñas, con la consiguiente pérdida de esfuerzo y trabajo que esta situación 
conlleva. Entre las tierras de los seglares predomina el cultivo del olivar frente a los 
demás aprovechamientos. Creemos que la causa fundamental de este hecho es que 
los seglares, al ser el grupo menos favorecido en cuanto a propiedad de la tierra, 
imponen a ésta un aprovechamiento intensivo como es el del olivo. Le sigue en 
importancia numérica el cultivo de cereales -80 fan.- ; de ellas, 48 son de ruedo, 
que se suelen sembrar sin intermisión. El resto son tierras situadas entre las hazas 
sueltas y que se siembran de trigo y cebada con algún año de descanso. 

El cultivo de la vid es entre los seglares más frecuente que entre los eclesiásticos, 
suponiendo un 5 %, o sea unas 39 fan. Lo cual obedece a la misma razón aducida 
para el olivar. 

No podemos terminar el análisis de este estamento sin constatar que entre los 
seglares que residen fuera del término el porcentaje de tierras con aprovechamiento 
olivarero y vitícola es menor que en el grupo de los seglares residentes. Sobre todo 
tiene muy poca incidencia en este grupo el cultivo de la vid, hecho por otra parte 
lógico, dado que este cultivo requiere mucha dedicación. 

Los propietarios forasteros dueños de huertas las deberían tener arrendadas, 
pues ellos no podrían dedicarle la constancia que estos cultivos necesitan. 

En último lugar vamos a ocuparnos de las tierras que son propiedad del Conce
jo, que estaban todas situadas en el ruedo, siendo, por tanto, tierras de primera cali
dad dedicadas al cultivo de cereales. Existen parcelas con extensiones considerables, 
por ejemplo: 120 fan. en Dehesilla, 60 fan. en Zancas de Hierro, 32 fan. en el Alea
parral; el resto son parcelas de pequeñas extensiones, de 1 a 9 fan. a lo sumo. Por 
otra parte el Concejo era dueño de 188 fan. situadas en el término de Castro del Río. 

Estas tierras, según se especifica en el lnterro¡¡atorio Particular, estaban arren
d.ldn' \ con su rentas (7.290 reales de vellón) se pagaba al médico, al cirujano, al 



La propiedad lib~ > la propiedad 'inculada 

CLADRO\ 

~ de Pn,'r. ' • J(' . (pAT " 
~ Fsnet,as prop1et. mN1a par'"' 

P'" """' 
t 

T1erra~ 
24.1 76.2 1.292 15 . .< 5.3 l.tHI (l4.~ .t.~ 

libre~ 

Tierra. 76 
\·tnculadas 

23.8 ".081 4,5 93.1 45$ 30.8 o.O~ 

fOTAL 319 100.0 8.373 100.0 - 1.48q 100.0 

1 ul''lft' (a! astro del n!'>c:nada l·labQrat:tOn prop1a t~St 

Lo primero que se puede deducir de aqut es la escasez de tierra. no' inculadas o 
libres. de ahi que como recoge Josefina Cruz(29) •Los ilu trados se queJaban con 
razón cuando aducian que, dada la escasez de tierras en el mercado, consecuencta a 
su vez de la desproporcionada cantidad de las que se encontraban vinculada~. se 
alcanzaban precios muy elevados en las compraventas de fincas•. Asimismo. conti 
núa dicha autora. •al alcanzar la tierra precios tan cle,·ados hace que los beneficios 
obtenidos en el sector agrícola sean proporcionalmente más bajos que los obtenidos 
en otros sectores de la producción•. 

A todo ello hay que añadir que estas tierra vinculadas pertenecen a propietanos 
absentistas (nobleza, capellanías ... ), con lo que más del 80"'' de la tierra cultivada en 
Espejo está en manos de propietarios que no la trabajan. 

Por otro lado se aprecia que la propiedad vinculada y absentista esta constituida 
por un número reducido de personas o instituciones eclesiásticas. en total 76. pero 
que gozan del 84% de la propiedad de la tierra. En consecuencia. obtienen propteda 
des medias de considerable extensión. Por el contrario. un elevado número de indivi 
duos engrosan las filas de la propiedad libre, y e tos po een mucha menos propor 
ción de tierra, por lo que su propiedad media es muy reducida. 

La concentración parcelaria es algo superior entre las tierras libres, hecho lógico 
dado que las propiedades vinculadas •se han ido formando por sucesivas donaciones 

(28) liemos considerado como tierras vinculadas las de la noblent, las del ConceJO. las de las 
Capellanías. Fábrica de la Parroquia, cofradías, etc. En las tierras libres mcluimos las que poseen los 
seglares (excepto el Duque de Medinaceli) y las que los eclesi3sticos poseen individualmente. 

(29) CRUZ VILLA LON, J.: Propiedad y uso de la tierra en la llaja A ndtJiucw: Camuma, ügla.\ 
H'llf·XX. Ministerio de Agricultura. 1980, pag. 65 y ss. 
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o anextones al vmculo trncialmente con t1tuido. r de ah1 u mayor fragmentac1on 
pa1S3JI UCD•( 0). 

P r último cabe señalar que entre la prop1edad \ inculada se puede hablar casi de 
un monocultivo ccreali ta. especialmente en las tierras de la nobleza y el ConceJo. 
l·n cambto, en la> uerra> libres hay una mayor diversificación de apro,·echamientos. 
en é tas el olivo tiene un papel predommante. iguiendole en importancia los crea 
les, la \Id y el regadío (huertas). 

CONCLUSIONES 

l. En el s1glo XVIII ha) en Espejo un predominio absoluto de la gran propiedad 
que posee el •señor• de la villa. es decir. el Duque de Medinaceli, constituyendo un 
ejemplo de coincidencia entre señorío j urisdiccional y señorío territorial que pone de 
manifiesto la preeminencia económica y social que tiene la nobleza en esta época. 

2. En las propiedade de la nobleza como en el resto de la propiedad vinculada, 
se practica una agricultura extensiva a base de cereales que se complementa con 
aprovechamiento ganadero. 

3. Las t1erras vinculadas son explotadas sistemáticamente en régimen de arren 
damiento. Y sus arrendatarios se enriquecen por la explotación agrícola y ganadera 
de las mismas. En ello se ven beneficiados por una coyuntura que les era totalmente 
favorable, ya que el precio del trigo fue en aumento sucesivamente a lo largo del 
siglo XVIII. Y, si bien es verdad que también aumentó el precio de la renta de las tie· 
rras, estas tuvieron siempre por debajo de los precios del trigo (3 1 ). De esta manera 
se va formando una nueva clase social agraria, cuya pujanza económica y social 
será decisiva en siglos posteriores. 

Estos arrendamientos empiezan a querer invertir en la adquisición de tierras, 
pues disponen de dinero y se ven animados por el aumento de los productos agra· 
rios. Pero, como ya veíamos, la mayoría de las tierras están vinculadas. Por lo que 
•la desamortización de las tierras de la Iglesia, la desvinculación de patrimonios y la 
venta de propios y comunales seria una doctrina muy aceptada por este grupo so· 
cial•(32). 

4. Frente a éstos, existe un numeroso grupo de pequeños propietarios que culti· 
van directamente sus tierras de una manera intensiva. Y aunque entre ellos hay una 
total ausencia de propiedades medias, sus pequeñas posesiones les permiten tener un 
status social y económico superior al de los jornaleros. 

5. En el siglo XVIII la mayoría de los vecinos de Espejo eran jornaleros. De los 
1.31 8 vecinos (5.272 habitantes aproximadamente) que había 1.011 son jornaleros 
del campo que no poseen tierras(33). Estas gentes dependían de la oferta de mayo de 
obra que existiese en los cortijos, con las circunstancias que de ello se derivan: paro 
estacional, bajos salarios, etc. 

Por otra parte estaban los «pelentrines•, o sea, los propietarios de 1 ó 2 yuntas de 
mulos que tomaban tierras en arriendo, generalmente en el ruedo. 

6. En suma, y extrayendo las conclusiones de los dos aspectos fundamentales 

(30) C RUZ VJLLALON. J.: Op. cit .. pag. 135. 
(31) M. ARTOI.A Y OTROS: Op. cit., pilg. 66. 
(32) GONZALO A ES: •El siglo XVIII : cconomia. arte, letras. ciencia ... », H istoria 16 , Extra 

VIII . Diciembre 1978. paQ. 27. 
t l ,, lntc rr,, .uuoo (;t'n~ral. re put-.ta n.0 35. 
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CUADRO VI 

Al RUEDO: 

Extensión: 

350 Fanegas 

Superficie y parcelación: 

Calidades: 
Fanegas Celemines 

1.' 34 4 
2.' 248 6 
3.' 67 3 

N.o de parcelas Superficie que ocupan Superficie med1a 
(en fanegas) por parcela 

Menos de 
1 Fanega 99 31.62 0,30 

De 1 a 5 17 43,08 2,50 

De 5 a 10 4 28,80 7,20 

De 10 a 15 1 12,00 12,00 

De 15 a 20 - - -
Mas de 50 2 178.50 89,25 

Totales 125 350,00 23,20 

Estructura de la propiedad: 

Tipo de propietario 

Duque de Medinaceli 
Colegio Asunción 
Total 

Cultivos: - -- Sisttmas dt Cultho: 

ForraJeS Alcacer sm intcnm'i"m 
Trigo Trigo con un añ,) J~ Jc,can~ll 
Cebada Trig«..' con dos añ('s Je Jc,..:~u'"' 

Estructura dt la propiedad: 
Propiedad Numtro 

Tipo de propíuario Numero media pared as 

Duque de Medmaceli 1 4~.00 9 
Seglares 65 0.7~ 71 
Eclcsiasticos 11 0.~0 14 
Instituciones eclesi3sticas 7 0.40 7 
Concejo 1 24 7.SO !4 
Total 85 125 

NUmero Fanegas N.0 parcelas Propiedad medía 

1 6. 142 20 6.142 
1 146 3 146 
2 6.288 23 

-
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B) TIERRAS ACORTIJADAS: 

Extensión: Calidades: 

6.288 fanegas 1.' 2.419 fanegas 
2.' 2.149 fanegas 
3.' l. 720 fanegas 

Superficie y parcelación: 

N.0 de parcelas 
Superficie que ocupan 

(en fanegas) 

Menos de 20 fanegas 1 13 
De 20 a 50 fanegas 4 193 
De 50 a 100 fanegas -
De 100 a 200 fanegas 6 917 
De 200 a 300 fanegas 3 738 
De 300 a 400 fanegas 2 692 
De 400 a 500 fanegas 1 462 
De 500 a 600 fanegas 5 2.613 
Más de 600 fanegas 1 660 
Total 23 6.288 

Estructura de la propiedad: 

Tipo de propietario 

Duque de Medrnaceli 
Colcoro Asunción 
Total 

Cultivos: 

Tngo 
Cebada 
Semillas 

Superficie med•a 
por parcela 

13,00 
48,25 

152,00 
246.00 
346.00 
462,00 
522.60 
660,00 
273,30 

Número FampJ 

1 6.142 
1 141i 
2 6.288 

- --- - -
Sincma\ dr cullívu: 

J tXht\ C\tan t:Uiti\ ada~ itJ h..'H'IU 

Propietarios y parcelación: 

Lo~ prop1ctano ... de ux.ta ... e~W'i purctlitS 11on: 

11 Duque de Mcdmacch . que rn'>tc 20 de las parcelas. 

- 1 1 Colcgro de la A'uncii>n. que rmcc 3 parcelas. 

N.• parcclat Prupitdad media 

20 6.1~2 

J 14(, 
23 

o ..., 
;;, 
o ... 
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r ... 
::! 
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C HAZASSUELTAS: 

C. l. Hazas sueltas de regadío: 

Extensión: 

JI 1,5 fanegas. 

Superficie y par· 
celación: 

Menos de 1 fanega 

Calidad: 

Todas son de J.'. 

Superficie que 
ocupan (en faneg.) 

N.0 de parcelas 

De 1 a 5 fanegas 6 16,50 
De 5 a JO fanegas 9 53,16 
De l0 a l5fanegas 2 25,20 
Total 17 94,86 

Estructura de la propiedadi 

Tipo de propietario 

Noble (Duque Medinaceli) 
Seglares 
Eclesiásticos 
Instituciones Eclesiásticas 
Total 

..:;::_,; 
_ ...,.~.:.;,. 

~ ..-..._-

Cultivos: 

1.6 fanegas: Olivos. 

110 fanegas: Hortalizas, lino, cáñamo. fru 
tales, moreras, mimbres, cañas y ala· 
m os. 

Propietarios y parcelación: 

Superficie media 11 
Propietarios con ..• N. 1) de propietarios 

por parcela 
1 pie>a 12 

2,75 
11 5,90 Más de 1 pieza 1 

12,60 
7,08 

1 1 

NUmero Fanegas Propiedad media N .0 parcelas 

1 
6 
3 
3 

13 

33,3 
28,0 
15,0 
16,2 
92.5 

33,3 
4,6 
5,0 
5.4 

6 
6 
3 
2 

17 -
Nota: Las 18 fanegas que faltan respecto al cómputo total. son huertas que hay en lo~ Cortijo~ de •Cortijo V!CJ'-,.· 

regadas por el Borbollón (6 fanegas) y en •Fuente Espino• (1 2 fanegas). regada~ por el Cttrchena. 

"l 

g 

--
fip<> de propíctarin' 

6 &ealarts 

1 

> 
3 eclcsiasdco"í "' ,. 
3 inslituclones ecle<i:. > 
Duque Medinaceli 

..., 
o 

---

J 



Cl HAZAS SUEL 1 A!>: 

C.2. Haz.as sueltas de secano: 

Extensión: Calidad y cultivos: 

1.536 fanegas Plantio 
olivo 

1.' Calidad 405 fnneg. 
2.' Calidad 806 faneg. 
3.' Calidad 183 faneg. 

Sistemas de cultivo: Total 1.394 fancg. 
Plantíos permanentes (olivar y vid) 

Superficie y parcelación: 

N .0 parcelas 
Superficuc que ocupan Superficie media 

(en fanegas) por parcela 

Menos de 1 fanega 832 409.38 0.49 
Entre 1 y 5 fanegas 447 794 .40 1.77 
Ent re 5 y 1 O fanegas 33 175,00 5.30 
Entre 1 O y 15 fanegas 8 114.80 14.35 
Entre 15 y 20 fanegas 3 21.00 7.00 
Entre 20 y 50 fanegas 1 21.00 21.00 
Mas de 50 fanegas -
Total 1.324 1.536.00 1.16 

Estructura de la propiedad: 

Tipo propietario Númuo Fanegas Propiedad media N.• parcelas 

Noble (Duque) 
ConceJO - -
Seglares 124 843 6.79 719 
Eclesiitsticos 39 693- 17.40 605 
Total 163 1.536 - 1.324 

L_ ____ __ 

l · .stHCBS 

de oli\IO 

4 
55 

2 
61 faneg. 
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Phm110 Vinn) uii\-Rr l'h;tiHt.rrftl 
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37 fancg. ·1 l fancg . J lanc• 
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piC"tario• con ... 

:srrclu 
arccln s 
parcelas 

o raree!;" 
20 par<ela' 
30 pared a 
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