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1. INTRoDUcc1C>N

E1 creciente interés por la investigación de la historia económica puso de

manifiesto hace tiempo la necesidad de profundizar en la metrología histé-

rica, es decir, el conocimiento de las medidas y sistemas de medidas tradi-

cionales como base en que asentar los datos cuantitativos del pasado histé-

nco.

La metrología histérica, sin embargo, que se interesa por las medidas

tradicionales desde una perspectiva progresivamente amplia, y en tanto dis-

ciplina que ha recibido caponaciones desde ámbitos muy diversos, ha ido

desarrollando sucesivamente, o alterativamente, diferentes opciones de
investigación, divergentes en apariencia, que seguramente convendré inte-

grar si se pretende un mínimo de sistematización en esta nueva ciencia y en

sus métodos.

* Nuestro agradecimiento M Sr. Moncllis, de La Valle, propietario de los instrumentos de
medida cuyas fotografías aparecen en este articulo. Fotografías: Eduardo VISPE.



Fueron los historiadores de los precios quienes se vieron en la necesi-

dad de afrontar por primera vez con cieno rigor el conocimiento de los pe-

sos y medidas tradicionales. Aprovechando fundamentalmente materiales

elaborados y dados a conocer por los científicos encargados de poner a

punto el Sistema Métrico Decimal,buena parte de sus esfuerzos se oriento

hacia la reordenación de los principales sistemas metrologicos del pasado y

la definición de sus magnitudes en equivalencias del nuevo sistema métrico.

Fue así objetivo prioritario precisar lo mis exactarnente posible las magni-

tudes de las medidas tradicionales, entendidas éstas como una realidad

esencialmente estética, complementando a lo sumo esta tarea con descrip-

ciones mas o menos exhaustivas de la normativa jurídica que a lo largo de

la historia había marcado el nacimiento, regulación o derogación de las di-

versas medidas que integraban un determinado sistema. Obviamente, eran

muchos los aspectos que quedaban desatendidos en la investigación de la

realidad metrología del pasado.

Desde una critica manifiesta hacia las limitaciones de la corriente ante-

rior, una nueva tendencia investigadora reve16 aspectos inéditos de las me~

dadas pre métricas, a la vez que marcaba nuevos objetivos para la ciencia

metro16gica2. En tanto ciencia de la medida en sentido lato, entiende que la

metrología debe englobar también a la cronología -ciencia de la medida del

tiempo- y a la numismática -ciencia de la medida del valor-, sin que ello

suponga restar autonomía a ambas disciplinas. Se pretende poner de mani-

fiesto que existen aspectos de interés común, desatendidos hasta ahora por

estas disciplinas, que deben ser objeto de estudio de la metrología como

ciencia de la medida en general.

Por otro lado, se concibe a los diversos Sistemas metrologicos del pa-

sado incardinados en las estructuras economico-sociales de sus respectivas

sociedades, de suene que revelarían un doble carácter, significante y signi-

ficativo, respecto a las sociedades en que se hallan insanos. A su vez, y

dado que las estructuras van sufriendo mutaciones con el paso del tiempo,

1 Los trabajos mas importamos al respecto, centrados precisamente en la metrología es-
paflola, son los de HAMILTON, EJ.,Money, preces and wades in Araron, Valencia and Na-
varre, Cambridge, 1936, y EI tesoro americano y la revolución de precios en España,
1501, 1650, Ariel, Barcelona, 1975.

EL representante mes cualificado de esta corriente es KULA, Wilold, Problemas y méto-2

dos de la historia económica, Península, Barcelona, 1974, 2.' edil.
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se hace extensivo a los sistemas de medidas tal carácter evolutivo. Intere-

sarse por las relaciones de las medidas con las fuentes de poder, calar en su

carácter simbélico/realista, detectar, en suma, la proyección del hombre y

de sus necesidades sobre cadarealidad metrolégica dada, figuran entre las

prioridades atribuidas a la metrología histérica. Esta corriente de investiga-

cién, eminentemente sociológica, ha dejado sin embargo en Segundo plano

de interés la investigación de magnitudes, sin ocultar un marcado escepti-

cismo, o aun pesimismo, respecto a la posibilidad de afrontar esta tarea con

éxito.

Las medidas tradicionales han sido también centro de interés para sec-

tores de investigaciéndistintos al puramente histérico, tal cs el caso de la

filología, cuya contribución al conocimiento de la rnetrologia histérica es-

paiiola ha sido, probablemente, mis imponente que la realizada desde el

limbito estrictamente hist6rico3.

Interés creciente estén cobrando las investigaciones en este sentido, re-

Iativamente recientes, llevadas a cabo por la etnología, al interesarse por las

medidas en tanto rasgo esencial de sociedades tradicionales, una vez cons-

tatada la parcial vigencia de la herencia metrolégica del pasado, ha incorpo-

rado sus métodos de investigación a esta parcela del conocimiento. La me-

tfrologia histórica ve abierta así la buena hacia una de las vías complementa-

rias de investigación mas prometedoras. En efecto, la investigación de

carneo debe arrojar luz necesariarnente sobre aspectos soslayados o no

puestos de manifiesto suficientemente, bien por las fuentes documentales,

bien por los métodos de investigación que de ellas se han servido.

Todo ello hace necesario postular una visión integradora en la Sistema-

tizacién de la metrología histérica, dejando de lado planteamientos exclusi-

vistas y falsas dicotomías, conocimiento de magnitudes e investigación de

aspectos sociológicos en las medidas no son opciones excluyentes, sino

complementarias, como complementarios son el método hist6rico-docu-

mental y la investigación de Campo. Se abre paso así hacia una concepción

3 Véanse por ejemplo los trabajos de: PEREZ DE CASTRO, J.L., <<Pesos y medidas populares

en Asturias», Revista de dialectología y tradiciones populares, XXIX, 1-2 (1973), pp. 179-
233, PINTO, Adelina Angélica, <<Iso1éxicas portuguesas (Anligas medidas de capacidad)»,
Revista Portuguesa de filología, XVIII (Coimbra, 1983), pp. 367-590, y RODRIGUEZ
GONZALEZ, Angol, <<Voces referentes a la metrología de la provincia de León», Archivos
leoneses, XIX, 57 y 58 (León, 1975), pp. 97-146.
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de <<metrologia histórica» mucho mes amplia y aliena a la cooperación de

otras disciplinas, sin perjuicio de que ello se asuma con un sentido auténti-

camente histérico de la metrología. No debe olvidarse que las vigencias
metrolégicas actuales son el resultado de un largo proceso de evolución, en

el que han concurrido fuerzas cuya manifestación a lo largo de la historia ha

estado en función de tonalidades diversas, de carácter económico y político

eminentemente.

En consecuencia, la metrología histérica, aliena a las caponaciones y

métodos de investigación próximos, debe perfilarse como la disciplina que,

con método ro estivamente científico, as ira a conocer ex lacar las me-y
didas y sistemas de medidas (en sentido lato) del pasado; su 1ncardinac16n

en las e stnlc turas de una sociedad dada, su evolución en tiempo y espacio,

y sus posibles vigencias en sociedades tradicionales actuales.

Bajo esta perspectiva, pus, el estudio de la metrología de Sobrarbe
ofrece a priori un triple interés. Constituye sin duda un conjunto metrolé-

gico digno de ser tenido en cuenta a la hora de explicar los orígenes y evo-

1uci6n del propio sistema metrolégico aragonés, habida cuenta de que So-

brarbe, al igual que Ribagorza, es una de las comarcas que mes temprana-

mente se integraron en la conformación del viejo reino de Aragón, en se-

gundo lugar, abre lavía para conocer en si mismas las variantes metrolégi-

cas de la comarca en relación con su medio físico y social, y, por ultimo,

nos permite poner en practica el método de investigación de Campo aplicado

al ámbito metrolégico. Los avances de la industrialización están haciendo

cada vez mas urgentes los estudios sobre vigencias metrolégicas tradicio-

nales en sociedades actuales, de no acometerse en breve, corre el peligro de

perderse una información valiosísima que pudiera resultar irrecuperable.

2. RAícEs, coN1=oRMAc1ON Y EVOLUCION DEL SISTEMA METROLOGICO

ARAGQNES

La magnitud de las medidas Lineales, de origen antropométrico, y pon-

derales, relacionadas con la capacidad de carga, sugieren la existencia en

4

I, del CSIC, dirigido por Julio CARO BAROJA (en prensa).

LARA, Pablo, articulo sobre <<Metro1ogia» del Diccionario Etnológico de Espacia, tomo
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Aragón de un sustrato metrolégico autóctono, que se habría adaptado a las

nuevas metrologías superpuestas, con la penetración de la civilización ro-

mana, primero, y con la incorporación al mundo hispano-érabe después.

Cabe razonablemente suponer que la penerracién de la metrología ro-

mana en Aragón caminé a la par que el propio proceso general de romani-

zacién, mes intensa en el fondo del Valle y tierras llanas, y gradualmente

débil a medida que nos acercamos a los altos valles del Pirineo.

Muy esquemáticamente, el sistema metrolégico romano se hallaba es-

tmcturado de la siguiente forma:

Sistema lineal: Patrón besico: pes (pie = entre 295,6 y 297,6 mm).

Mliltiplos: actos versus = 12 pértica = 24 pases = 48 grados = 80 cubitas o urna =

96 palmees = 120 pes.

Divisores: palmas = 1/4 de pie;digizus = 1/16 de pie.

• Sistema de medidas agrarias: lugerum (yugada, 25,5 áreas) = 2 actos versus cua-

draio.

• Sistema de rnedidas de capacidad:Patrón besico:amphora 0 cuadrantal,equivdente

a 1 pie clibico (entre 26,263 y 26,357 litros).

Culleus = 20 amphora = 30 modios castrenses = 60 modios ifalicus = 960 sextarios =

1.920 hemina = 3.840 cuartarius = 7.680 acetabulum.

- Sistema ponderal:Pau'6n besico:Libra (327,44 g) = 12 uncía.

Mliltiplot centupondium = 100 libras.

Divisores: deunx (1 1/12 de libra),dextans (10/12 L.), dodrans,etc.

La huella de las medidas romanas en la metrología aragonesa seré, no

obstante, bastante mes débil que la que pudiera percibirse en otras metrolo-

gias hispanas, como las de las zonas levantina o astur-gallega, cuyas medi-

das lineales y agrarias, respectivamente, parecen derivar directamente del

sistema romano

La incorporación de Aragón a las estructuras socio-econémicas de Al-

Andalus conllevé la implantación de la metrología árabe en buena parte de

5 BALIL, Alberto, <<El modio de Pontepuxiido (Gonzar, Pino, Coruf1a)», Gallaecia, 7-8
(1984), pp. 179-186. CHAVES TRISTAN, Francisca, <<Instrumentos de medida romanos halla-
dos en Andalucía», Zephirus, XXXIV-XXXV (1982), pp. 219-222. LAZZARINI, Mario, <<Me-
trologia Romana», Conimbriga, XVIII (1979), pp. 122-132. PONTE, Saleta de, <<Balan9as e
pesos de Conimbriga», Conimbriga, XVIII (1979), pp. 122-132.
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su territorio. El sistema de medidas árabe, ecléctico en origen, quedé bési-

camente definido con las innovaciones numismziticas de AbdelmeliK (685-

705), en lo ponderal, y con la reforma metrolégica del califa de Bagdad Al-
ma'mLin (813-833), que introdujo la libra draba (entre 374,2 y 375 g) y el
codo ma'mLTni o codo negro, patrones del sistema ponderal y lineal, res-

pectivamente.

El sistema lineal hispano-zirabe definió diversos codos en función del

minero de dedos: codo manual (24 dedos), codo ma'mLIni (27 dedos),

codo ra3'§&si de Córdoba (32 d.)..., ademáis de la qalgda o palmo menor (4

dedos), cuya incorporación a la metrología hispano-cristiana parece pro-

bada. Se han propuesto diversas magnitudes para ellos HINZ6 asigna al

codo ma'mLini 24 dedos, equivalentes a 540 mm, HERNANDEZ7 le atribuye

470 mm, y al codo ra§§cisi (30 d.) 589,3 mm, V ALLVI38 propone 27 dedos

equivalentes a 470 mm para el codo ma'mL7nz', y 32 dedos equivalentes a

557,2 mm para el raffési, documentando el entronque de estos codos con

las medidas lineales y agrarias hispano-cristianas.

El sistema ponderal quedaba integrado básicamente por el rito ma'm{mi
o libra airaba (374,2 g) = 12 liqiya (onza) = 80 mizcales legales = 96 miz-
kales de Al-Andalus = 1.920 quirates. El mizcal legal, introducido por Ab-
delmeliK (685-705), con un peso de 24 quirates (4,667 g), se convirtió
pronto en auténtico patrón internacional para las transacciones de oro y

plata, como lo será a partir del929 el mizcal de Al-Andalus (3,898 g) de 20

quirates, los diferentes ponderales europeos, incluidos los hispano-cristia-

nos, definieron magnitudes, o las ajustaron, buscando correspondencias

precisas con dichos mizka1es9.

La Espolia musulmana usé también otras libras de distinta magnitud

como respuesta al problema planteado por el patrón besico de capacidad, el

mude del profeta (0,682 litros), los juristas musulmanes discrepaban en
cuanto al nflmero de onzas atribuibles al mude lleno de oigo, por razón de

6 HINZ, W.,Islamische Masa un Gewichte, Leiden, 1955, pp. 60 y 61.
7 HERNANDEZ, Félix,El codo en la historiografía árabe de la mezquita mayor de Córdoba,
Imp. Maestre, Madrid, 1961.

8 VALLVE BERMEJO, Joaquín, <<Notas de metrología hispano-érabe. El codo en la Espalma
musulmana», Al-Andalus, XLI, 2 (1976), p. 344.
9 GIL FARRES, Octavio, Historia de la moneda española, Madrid, 1959.
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la diferente densidad (entre 0,7 y 0,8). Málaga definió una libra o rétulo
(512 g) del peso exacto delmude, con un trigo cuya densidad se estipulaba

en 3/4 respecto al agua (d = 0,75); el rétulo de Alicante (545,6 g) le asigné

una densidad de 4/5 (d = 0,8).

Las principales medidas de capacidad eran: den (264 litros), cubo del

antiguo codo persa = 4 hartaba = 8 hafiz = 16 bebe = 32ferk = 96 sea =
384 mude.En Al-Andalus, la medida básica para líquidos y cereales fue el
badal; (16,5 litros), equivalente a 0,225 codos cflbicos comunes seglin la
referencia de Ibn al-Yayyab (s. XIII), precedente de la cántara y de otras

medidas de capacidad hispano-cristianaslo

Las medidas agrarias 'arda (campo), de 100 codos rasscisl' cuadrados, y

mar§1'a' (marjal), dj 11600 codos cuadrados, fueron la base del sistema de

medidas dj superficie, estas medidas, con referencia a éste u otros codos,

como el comfln o manual y el ma'm1in1', se generalizaron mes tarde en la

metrología hispano-cristiana.

Los documentos latinos hispanos de los siglos X y XI reflejan una
amalgarna metrolégica entre las herencias romana y árabe, cuyo conoci-

miento se complica por la latinización de medidas de origen e s trictarnente

hispano-érabe. Parece incuestionable que el peso de la metrología árabe

seré dominante en la conformación de sistemas en los reinos cristianos. No

obstante, esa misma documentación medieval permite concluir que la

estmcturacién de pesos y medidas en Aragón estuvo definida en lo esencial

ya desde el s. XI, si bien las competencias metrolégicas recayeron bésica-

mente en la esfera del poder municipal.

Todo hace suponer que la existencia de un fondo metrologico común,

con raíces diversas, origino su expresión mas acabada en el sistema metro-

logico de Zaragoza.Su vigencia fuera del limbito de la Ciudad fue paradera al

crecimiento de su área de influencia económica, una vez que se perfilo

como pdmer Centro Comercial del reino. Plenamente estructurado en el siglo

XV, el sistema metrologico de Zaragoza estuvo vigente de facto en buena

pone del territorio aragonés. Como tal sistema aragonés, no obstante, tiene

su origen institucional en las Comes de Monzón (1553), las disposiciones

10

dad», AI-Andalus, XLII, 1 (1977), p. 95.
VALLVE BERMEJO, Joaquín, <<Notas de metrología hispano-érabe, H. Medidas de capaci-
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Medidas lineales:

legales emanadas MH implican la implantación en todo Aragón,exceptuadas

las comunidades de Tertel y Albarracín, dj los pesos y medidas de la ciu-

dad de Zaragoza. El cotejo de la bibliografía metrología del siglo XVIII,
juntamente con los abundantes materiales documentales del siglo XV, to-

Cantes a la magistratura del almutazafado, han permitido establecer con toda

precisión las estructuras y equivalencias métricas de las medidas que inte-

graban el sistema metrologico aragonésll

Equivalentes M.

CODO lineal (Vara) = 3 pies = 4 palmos

PIE lineal (tercia) = 12 pulgadas

PALMO lineal (cuarta) = 12 dedos

PULGADA lineal

DEDO lineal

Unzkiadesponderdex

CARGA = 3 quintales

QUINTAL = 4 arrobas

ARROBA pon. = 36 libras

LIBRA (alizarin a o camicem) = 36 onzas

LIBRA = 12 onzas

MARCO = 8 onzas

ONZA = 16 arienzos

ARIENZO = 32 granos

MMWas de drinos:

CODO cmibico = 1,5 sacos = 27 pies clibicos

SACO = 1,5 cahices = 18 pies cmibicos

CAI-IfZ = 4 arrobas (capad.) = 12 pies cnibiccs

ARROBA capad. = 2 fanegas = 3 pies cúbicos

FANEGA (o <<media») = 1/8 de cahiz

: 768,95 mm

= 256,316 mm

192,237 mm

21,359 mm

16,019 mm

: 151,56 Kg

: 50,52 Kg

: 12,63 Kg

= 1,052 Kg

: 350,835 g

: 233,89 g

: 29,236 g

= 1,827 g

54,668 1

303,11 l

1 202,08 1

50,52 l

: 25,26 1

11

gonela», Cuadernos de historia J. Zurita,31-32 (1978), pp. 269-285. Y también: Sistema
aragonés de pesos y medidas. La metrología histérica aragonesa y sus relaciones con la
castellana, Guara, Zaragoza, 1984, 202 pp. ilusa.

LARA, Pablo, <<I.,os contos del panicero y su incidencia en la melrologia histérica ara-
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Equivalentes M.

CUARTAL - Cayac. teéricaz 1/24 del cahiz

- Capac. real: 1/26 del cahiz

ALMUD - Capac. leédcaz 1/96 del cahiz

- Capac. real: 1/104 del cahiz

Medidas de aceite:

ARROBA (céntano) = 24 libras

LIBRA = 12 onzas

DINERAL (a precio de 6 S. la arroba) = 4 onzas

Me&da9 de vino.'

NETRO = 16 medidas (arrobas o cántaros)

MEDIAL (arroba o cántaro) = 2 cuartas

CUARTA = 1/32 del nietro

MENSURA = 1/4 de la cuarta

(Esta mil tima medida de vena, al por menor, variaba su

1 7,772 1

1,943 l

=9,3 1

=0,3875 1

1 0,129 1

158,4 l

: 9,9 l

=4,95 l

1,237 l

magnitud).

Tabla I. El sistema metrolégico aragonés en el siglo XV (fuente: LARA, P., 1984).
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E1 patrón lineal fue el crudo, codo o vara aragonesa (768,9 mm), divi-

dido en 3 pies o en 4 palmos, y en 36 pulgadas o en 48 dedos, hacia el si-

gro XVIII se situó en 772 mm, buscando la equivalencia 12/13 de la vara

castellana. Elmarco aragonés, al igual que el primigenio Castellano, tiene su

origen en el marco numismcitico hispano-cristiano (233,89 g) y permanece

prácticamente inalterado hasta la implantación del Sistema Métrico Decimal;

sus divisores eran: marco = 8 onzas = 128 arienzos = 4.096 granos.

Las estructuras del sistema ponderal eran: carga (151,56 Kg) = 3
quintales = 12 arrobas = 432 libras, siendo la libra (350,83 g) de 12 onzas
del marco aragonés. E1 cahiz aragonés, base del sistema de éxodos, pesaba

una carga ponderal, tomando como referencia un trigo de densidad inter-

media (0,75), y tenga un volumen de 12 pies cúbicos.En el siglo XV, el
sistema de áridos constaba de las siguientes medidas: cahiz (202,5 litros) =

4 robas = 8 fanegas (fanegas) = 24 cuartales = 96 almudes.En el siglo
XVI, la fanega experimenté una disminución de 1/9, provocando la desa-

paricién de la roba y la consiguiente disminución de volumen del cahiz
(179,36 litros). Medidas de aceite:arroba o ccintaro = 24 libras = 288 onzas



: 9,3 litros. Medidas de vino: nietro (158,4 litros) = 16 mediales (arrobas o

cántaros) = 32 cuartas = 256 mensuras.

En 1553, quedé Jada la magnitud de la arroba de aceite en 36 libras

(13,93 litros). Las medidas agrarias aragonesas se definieron esencialmente

como unidades de siembra, con idénticas denominaciones que las de áridos,

debido a la diferente calidad de la tierra, el cahiz superficial podía variar de

18 hasta 32 cuartales superficiales; el de 24 cuartales, que era el cahiz nor-

mal, tenia una superficie de 9.600 varas aragonesas cuadradas (57,21

áreas). El sistema aragonés permaneció relativamente estable a partir de la

reforma y unificación metrolégica de 1553, pese a alguna desestructuración

interna y a la vigencia simultánea de variantes regionales o comarca1es12

cAHiz A) = 24 cuartales = 96 almudes = 186,53 litros.

Medido por cuartales o demudes, 0 también por el patrón de fanega

-afiadiendo una refacción de 4 almudes en cahiz (medio almud en fa-

nega)-, este cahiz se utilizaba para referir cebada y otro tipo de semillas

y legumbres.

CAHíz B) = 8 fanegas = 23 cuartales = 92 almudes = 178,76 libros.

Medido por fanega (siempre rasada), este cahiz se utilizaba para el trigo

y centeno.

FANEGA A) = 3 cuabales = 12 almudes = 23,316 litros.

Era el patrón de fanega usual, M que se le afiadia una refacción de medio

almud (Util. ID. que cahiz A).

FANEGA B) = PATRON en vigor (rasado) = 11,5 almudes = 22,345 litros.

CUARTAL PATRON colmado = 4 almudes = 7,772 litros.

ALMUD PATRON colmado = 1,943 litros.

Tabla II. El sistema aragonés de medidas de áridos en el siglo XVIII. Estructuras y
equivdencias trazadas a partir de la bibliografía del siglo XVIII y de los equivalemos mé-
tricos de las medidas castellanas (fuente: LARA, P., 1984).

12 Los desajustes entre rnedidas superiores e inferiores afectaron especialmente a las medi-
das de cereales. Vid. LARA, Pablo, Sistema aragonés., o. cit., pp. 184-187.
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Pese a la intervención acdva de científicos espafxoles en la gestación del

Sistema Métrico, Carlos IV basé la unificación metrolégica de 1801 en la

difusión del sistema castellano a todos los reinos y territorios de su corona,

con lo que se pospuso la implantación del nuevo sistema convencional de

medidas. Seré la ley de 19 de julio de 1849 la que inicie los pasos legales

para 1a introducción del Sistema Métrico en Espacia; hasta 1868 no pudo

plasmarse el primer reglamento ejecutorio de dicha ley. Casi dos décadas

después, el Real Decreto de 14 de febrero de 1879 fijo por fin la entrada en

vigor del Sistema Métrico para 1 de julio de 1880. No obstante, las me-

didas tradicionales continuaran usándose mucho tiempo después, en algu-

nas regiones y comarcas, con plena vigencia de facto hasta nuestros días.

Los trabajos que acompasaron a este proceso implicaron una gran

aportación a la ciencia metrolégica, su resultado mes evidente fue la ejecu-

cién de Tablas de Equivalencias, perfeccionadas y publicadas en 1852, en

las que quedaron recogidas la nomenclatura y magnitudes de las medidas

tradicionales vigentes de facto en cada provincia, aun soslayadas las va-

riantes comarcales, el mapa metrolégico era variopinto.

Por Io u res acta a Ara en, arece u la unificación metrolé Ica deq p g p q g
1801 apenas había resultado efe uva, pues el sistema aragonés se hallaba

plenamente vigente en las provincias de Zaragoza y Huesca, en tanto que

Teruel conservaba su propio sistema, legalmente reconocido desde 1553.

Es mu ir enante oler de relevancia u las Tablas de E bivalencias dey p p q q
1852 no recogieron muchas de las variantes comarcales, por lo que las vi-

encias metrolé ices actuales, mu escasas a, a arecen como la imita víag g y y p
ara oler acceder al conocimiento de la con cela herencia metro lo 'da delp p p J gl

pasado13

3. LAS VARIANTES METRQLOGICAS DE SOBRARBE

De los tres territorios del Pirineo aragonés en los que se forja la resis-

tencia contra el Islam, Aragón propiamente dicho (Jacetano), Ribagorza y

13 BASAS FERNANDEZ, Manuel, <<Introducci6n en Espala del Sistema Métrico Decima1»,

Studi in onote de Amintore Fanfani, r. IV, Milán, 1962. PEREZ DE CusTRo, J.L., <<Pesos y

medidas. », o. cit.
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Sobrarbe, este último, como territodo mes abierto, quedaré durante mayor

tiempo sujeto al Islam, sirviendo de cobertura cuando los cdstianos presio-

nen por los dos f1ancos14. Las tierras altas del Cinca y sus afluentes cons~

tituyeron durante los siglos IX y X un "distrito", que estuvo dentro de la

organización musulmana Califal.

Con argumentos fundados en la interpretación de los escasos docu-
mentos relativos a los siglos de la alta Edad Media, nuestros historiadores

aceptan como probable que Sobrarbe fue reconquistado por las tropas cris-

tianas ya desde los tiempos del rey de Pamplona Sancho Garcés I (905-

925), pese a que subsisten algunas cuestiones por resolver al respecto15. En

cualquier caso, la incorporación de Sobrarbe a los dominios de Ramirol se

produce en el preciso momento en que la monarquía aragonesa esta for-

jando la base territorial en que asentar el nuevo reino de Arag6n16. Alfonso

I, siguiendo la política de repoblación en Ainsa, centro de Sobrarbe, le

concederá (l 127) el fuero de Jaco, con vistas al fortalecimiento de un burgo

mercantil con concesión de mercado anual de quince dfas17, ello implica el

primer reconocimiento explicito de la persondidad de Sobrarle en cuanto a

facultad de disponer y regular un conjunto metrologico propiolg

Las vaciantes metrolégicas de Sobrarle, fruto sin duda dj todo un largo

proceso histérico, encuentran también su explicación en las peculiaridades

que definen las estructuras socio-econémicas de su ámbito geogréiico.

Actualmente, la comarca de Sobrarbe tiene una superficie de 2.035 Km

cuadrados (4,5% del total de Aragón). Es la mes deprimida de las comarcas

pirenaicas y también la mes despoblada, pues ha perdido en los latimos

cuarenta armos un gran minero de habitantes, 10 que ha reducido a unos

7.000 la cifra actual de sus pobladores, agrupados en pequeros micleos,

ello ocasiona que la población se encuentre muy dispersa sobre el espacio.

E1 medio físico hace que sea en los Valles donde se asiente esta población.

14 LACARRA, José María, Aragón en el pasado, Espasa Calpe, Madrid, 1977, 2.1 edil., p.
30.
15 UBIETO ARTETA, Antonio, Historia de Aragón. La formación territorial, Anubar, Zara-
goza, 1981. PP- 23-25 y 29-32.

16 LACARRA, José María, Aragón.. , o. cit.,p. 38.

17 LALINDE ABADIA, Jeslis, Los Fueros de Aragón, Librería General, Zaragoza, 1976, pp.
24-25.
18 Pese a ello, existen razones para creer en la existencia de un cierto grado de uniformidad
en las medidas aragonesas.
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Los dos municipios mes imponentes de la comarca, cuyas capitales consti-

tuyen puntos centrales en la venebracién de todo el espacio comarcal, son

Ainsa y Boltaria, se trata de los Linicos asentamientos humanos decierta en-

tidad, que representan entre ambos el 33% de la población total de la co-

marca. Junto a estos micleos principales, existen otros que sobresalen por

su tipismo, pues conservan las características formas urbanísticas y editi-

catorias pirenaicas, como es el caso de Gistain y Serveto, en el valle de

Gis tau.

El agua es el principal recurso natural de estas tierras. E1 clima y la oro-

grafia posibilitan tanto una gran abundancia de la misma como su utiliza-

ci6n mediante saltos para la obtención de energía hidroeléctrica. La tierra es

la segunda fuente de riqueza. Como es característico en las zonas de mon-

tana, en su aprovechamiento es muy bajo el porcentaje de superficie culti-

vable, que no llega al 7% del total comarcal, mientras que el 75% es apro-

vechado en plantaciones forestales (56%) o prados y pastizales (19%), ci-

fras que ponen de manifiesto el carácter maderero y ganadero de la comar-

ca. Las tierras improductivas, dado el peso de la alta montana, son también

imponentes, pues signitlcan un 18%.

La agricultura y la ganadería son las actividades predominantes. E1 48%

de la población activa es absorbido por el sector primario, aunque con baja

rentabilidad, puesto que S610 proporciona el 28% del valor de la produc-

ci6n. El sector servicios es la segunda actividad, ya que existe una creciente

demanda turística, que va incrementándose, ocupando ya al 37% de la po-

blacion activa. La industria solo da trabajo al 15%, los centros de produc-

cion se hallan muy repartidos por todo el territorio y no pasan, salvo en los

sectores eléctricos y la construcción, de niveles artesanales y modalidades

productivas relacionadas con los servicios imprescindibles. El hecho de que

el sector agrario, apoyado básicamente en la ganadería (74% de la renta del

sector), no haya desembocado en industrias alimentarias de interés subraya

el carácter estancado de la comarca. Aun así, puede considerarse que el fu-

turo de esta comarca pirenaica no se presenta tan oscuro como el de otras

zonas de Aragón, pero debe pasar por una ordenación integrada del
aprovechamiento de los recursos naturales, tanto agropecuarios y forestales

como energéticos y paisajfsticos*9

19 VALENZUELA, C. y MOLINA, M., <<El Sobrarle y las Valles, la Ribagorza», Gea da yay g
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Junto a los datos recopilados en las encuestas metrolégicas, ordenadas

alfabéticamente por poblaciones, ofrecemos previamente una breve resella

de las localidades en que han sido realizadas. Dichas encuestas fueron 11e-

vadas a cabo entre los afros 1986 y 1987.

AfNSA.- Villa de 781 ha. (1981), se encue ra a una altitud de 589 m. Posee ayun-

tamiento propio que engloba otras entidades menores: Ancusa, Adro, Bagiieste, Banastén,

etc., su casco viejo fue declarado Conjunto Histérico-Artistico en 1965. E110 y su singu~

lar emplazamiento, al ser punto de enlace de buena parte de los valles, hace que sea uno

de los cembros turísticos mas importantes del Altoaragén.

BADAfN.- Aldea de 5 ha. (1983), perteneciente al Ayuntamiento de Tella-Sin.

Aproximación por la carretera local HU-640 hasta Lafortunada, después de 15 minutos a

pie.

G1STA1N.- Lugar de 244 ha. (1981), con ayuntamiento propio, a 1.422 m de

dtitud, forma una agrupación compacta en una hombrera de la teniente este del pico

Aguerra. Da nombre al Valle del rio Cinquera (val de Xis tau) y, al ser geogrétlcamente ce-

rrado, ha resultado Trascendental para la conservación de tradiciones.

GUASO.- Lugar de 74 ha. (1981), perteneciente al municipio de Ainsa (Huesca),

situado en la carretera local HU-342, a 780 m de altitud, aglomera un conjunto de barria-

das desparramadas akededor de un tozalén.

LABUERDA.- Lugar de 151 ha. (1981). Ayuntamiento que tiene como anejo a San

Vicente de Labuerda. Nlicleo erigido junto a la carretera local HU-640, a 4,5 Km de

Ainsa.

LAFORTUNADA.- Aldea de 265 ha. (1981), perteneciente al municipio de Tella-

Sin (Huesca), a 771 m de altitud, se encuentra en la carretera local HU-640, de nueva ur-

banizacién, desarrollada longitudinalmente a la vía de comunicación Ainoa, valles de Pi-

neta y Gistain. Tiene carácter industrial a partir de la instalación de una central eléctrica a

comienzos de siglo.

LASPUNA - Lugar de 261 ha. (1981), con ayuntamiento propio que adscribe las

entidades deEl Casal y Cerosa, a 725 m de altitud, se desarrolla longitudinalmente en el

labio superior inmediato al amplio cauce del rio Cinca, aguas arriba de Ainsa. Tiene una

central hidroelécuica.

LA VALLE.- Aldea de 8 ha. (1981), perteneciente al municipio de Boltaiia
(Huesca). Es un consumo formado por agrupaciones dispersas de viviendas, a 720 m de

altitud y accesible por pista desde Siesta.

de Aragón, lomo 3, Guara, Zaragoza, 1984, pp. 95-128.
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oLs0N.- Lugar de 52 ha. (1981), perteneciente M municipio de Ainsa, a 708 m de

altitud, enlaza por pista con la carretera comarcal C-13820

Medras lineales Equivalentes métricos

Vara = 4 palmos 800 mm

Pie 300-333 mm

Palmo 200 mm

Dedo 15 mm

- Tiene referencia de la <<legua», a la que cree se auibuye entre 2 6 3 Km.

- No tiene noticia de la existencia de ejemplases.

Med1Has ponder es Equivalentes métricos

Carga = 8 arrobas 100 Kg

Quintal 50 Kg

Arroba = 36 libras 12,5 Kg

Libra = 12 onzas 333 g

Onza 27 g

- No tiene constancia de la existencia de ejemplares.

Medidas de indos Equivalentes métricos

Cahiz = 8 fanegas 144 Kg (en trigo)

Carga = 2 costales 100 Kg (id.)

Costal 50 Kg

Fanega = 12 almudes 18 Kg

Almud 1,5 Kg

Medio dmud 0,75 Kg

- Tiene constancia de la existencia de ejemplares de:fanega, almud y medio almud.

- Por nuestra pone, hemos constatado la existencia de ejemplares de los patrones si-

guientes:

20 CASTAN, Adolfo, <<Anexo a la comarca del Sobrarbe y las Valles», Geografía de Aragón,
tomo 3, Guam, Zaragoza, 1984, pp. 129-159.

21 El Lrabajo de campo se realiza con la colaboración de alumnos de 3.° de B.U.P. del
C.M. <<Sobrarbe» de Ainsa.
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Encuestas metrol6gicas21

I

LOCALIDAD: AiNsA INFORMANTE: Jesmis GUERRERO FES



a) Patrónde fanega.Material: madera, forma:prismcitica;medidas interiores: 435 mm

de largo, 352 mm de ancho y 150 mm de alto,volumen total: 22,968 litros.

b) Patrón de fanega.Material: madera; forma:prismática; medidas interiores: 505 mm

de largo, 350 mm de ancho y 130 mm de alto,volumen total: 22,977 litros.

c) Patrón decuartal. Material: madera; forma: tronco piramidal; medidas intedores:

245 mm x 245 mm de base, 135 mm x 135 mm de boca o base superior y 205 mm de

altura, volumen toral: 7,607 litros.

d) Patrón demedio almud.Material: madera; forma: tronco piramidal;medidas interio-

res: 100 mm x 100 mm de base inferior, 60 mm x 60 mm de base superior y 126 mm de

altura, volumen rosal: 0,823 litros.

MedMasdecapacMadpara vino Equivdentes métricos

Nieto = 16 cántaros 200 litros

Cántaro de arroba = jarros 12,5 litros

Medio céntam = 4 jarros 6,25 litros

Jarro 1,5 litros

Medio jarro 0,75 litros

- Conoce la existencia de ejemplares de jarro y de media jarro.

Medidas ponder es Equivalentes métricos

Quintal 50 Kg

Arroba 12,5 Kg

Caminera Mes de 1 Kg (sic)

Libra 333,3 g
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Medidas' de capacidad para aceite

Cuartal

Libra

Equivalentes métricos

8 libros

0,3 litros (no conoce con precisión este dato)

LOCALIDAD: BADAiN

II

INFORMANTEJ Enrique GABAS

Medidas lineales

Vara = 4 palmos

Palmo

Furco

Equivalentes métricos

800 mm

200 mm



Medidas de capacidad de 6nHos

Cahiz A) = 16 cuabales

Cahiz B) = 12 cuartales

Fanega = 12 almudes

Cuartal = 8 almudes

Almud

Medidas de capacidad para aceite

Cuarter6n

Libra

Medidas de capacidad para vino

Nietro = 16 cántaros

Cántaro

Jarreta

Jarro

Medidas' de superficie

- No tiene constancia de ellas.

LOCALIDAD; G1sTAiN

Medidas lineales

Vara = 3 pies = 4 palmos

Palmo

F\1lICO22

Medidas ponderes

Braza de losa

Carga de hierba = 3 "faixos"

Carga de "fo1la" = 9 6 10 "faixos"

Carga de "palla" = 3 "faixos"

"Modol6n" = 30 "garbas"

22

Equivalentes métricos

192 Kg (en trigo)

144 Kg (id.)

18 Kg (id.)

12 Kg (id.)

1,5 Kg (id.)

Equivalentes métricos

3 litros

0,333 litros

Equivalentes métricos

192 litros

12 libros

1,5 litros

III

INFORMANTE: Ramón PALAciN (70 agios)

Equivalentes métricos

768,95 mm (3, ?)

<<Medida entre el pulgar y el índice estirados»,
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Cahiz = 8 fanegas

Saco = 4 cuabales

Fanega

Cuartal = 8 almudes

Almud

Doble

Med1Has' de aceite

Quintal = 4 arrobas

Arroba

Cuanaons = 9 libras

Libra = 1 cuartillo

Medidasde vino

Carga = 2 boticos

Botico = entre 4 y 5 cántaros

"Canlro" de arroba

Medidas de superficie

Cuand de sembradura

- Otras medidas: jornal de '

gas) y trenceríasde hierba

LOCALIDAD: GUASO

Medzkias lineales

Vara = 4 palmos

Palmo

- Ha oído hablar de la Yegua.

2 Kg ( 1. ?)

10 Kg (de olivas)

Equivalentes métricos

48 litros

12 litros

Equivalentes métricos

12 litros

131

'dallad6",jornaI de "esquiradé" (50 ovejas), barra (50 ove-

IV

INFORMANTE: Francisco CARRUESCO (80 agios)

Arroba = 36 libras

Libra

Medidas de capacidad para énklos Equivalentes métricos

Medzkias" ponderales

Carga

Equivalentes métricos

100 Kg

Caminera = 3 libras 1.052 g



Medidas de capaaHadpara612/os Equivalentes métricos

Cahiz = 8 fanegas 140 Kg (en oigo)

Fanega = 12 demudes 17,5 Kg

Cuand = 8 almudes

Almud 1,5 Kg

- Dispone de ejemplares de:fanega, cuarto, almud y medio almud (no da referencia de

sus dimensiones).

Medidas de aceite

Arroba = 4 cuaneroncs

Media arroba = 12 libas (L ?)

Cuarterón

Medidas de superficie

- No tiene constancia de las mismas.

- Otras medidas:doble: medida para dmendras equivalente a 10 Kg. Ocasional meme

(Santa María de Buil) se utilizaba para el oigo.

Medzkias de capacidad para érzdos Equivalentes métricos

Cahiz 202,08 litros (no esté seguro)

- Tiene constancia de la existencia de: cahiz,fanega, cuartal y almud,pero desconoce

su capacidad exacta.
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Medidas de vino

Nietro

Arroba

Equivalentesmétricos

200 litros

12,5 libros

LOCALIDAD: LABUERDA

V

INFORMANTE: José TORRENTE (84 agios)

Medzkias lineales

Cadena

Vara

Equivalentes métricos

20 m (aproa.)

Meahkias ponderales

Quintal = 4 arrobas

Arroba

Equivalentes métricos

50,52 Kg

12,63 Kg



M1=:monoGI,\ Hxsréruc/\ DE SoBRARnE

Medidas de capaczdadpara aceite

- Tiene constancia de la existencia de:arroba, cuarterón y libra,

capacidad €X8CI8.

Medzkias de capacidad paravino

Nietro = 16 cántaros de arroba

Cémaro a arroba

Jarro

Medio jarro

Pichi lleta

Equivalentes métricos

200 litros

12 litas (aproa.)

1 litro (o algo mes)

Algo mes de 1 vaso

Medidas de superficie y otros instrumentales

- No le constan medidas de superficie.

- Como instrumentales de ponderación conocecarrazón y romana.

LOCALIDAD: LA CABEZGNADA-RAN'EN

Medidas Lineales

Vara = 4 palmos

Palmo

Furco

VI

INFORMANTES

Valentín ESPANA (88 afros)

M.* Luisa LANAU (79 agios)

Equivalentes métricos

800 mm

200 mm

150 mm

- Dispone de ejemplar de vara con las siguientes características: material:

longitud: 771 mm, anchura: 25 mm.

Medidas ponderes

Quinal métrico

Quintal ordinado

Libra = 12 onzas

Onza

Equivalentes métricos

100 Kg

50 Kg

333 g

27,75 g

- Conoce ejemplares de romana y carrazón.

Medidas de capaczkiadpara idos

Cahiz = 12 cuartales

Tdega = 6 cuabales

Costal = 2 fanegas = 3 cuartales

Equivdentes métricos

150 Kg (en trigo)

75 Kg (id.)

38 Kg (id.)
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Fanega = 12 almudes 18 Kg (id.)

Cuand = 8 almudes 12,5 Kg (id.)

Almud 1,5 Kg (id.)

- Dispone de los siguientes ejemplares:

a) Patrón de cuartal. Material: madera; forma: prismática; dimensiones: 290 mm de

largo, 260 mm de ancho y 191 mm de dura (intimas parecen ser).

b) Patrón dealmud. Material: madera; forma: tronco piramidal; dimensiones (intimas

parecen ser): 140 x 140 mm de base inferior, 71 x 71 mm de base superior y 140 mm de

altura entre bases.

Medidas de supedicie

No tiene constancia.

Tomes PALLARUEUJ (68 armos)

Florencio CAMPO (75 agios)

Las mismas medidas que las recogidas en BADAiN, con las siguientes adiciones:

FEREMiN.- equivdente a 1/4 de almud = 375 9 (en trigo).

CARRAZON.- unidad ponderal equivalente a 100 Kg.

CAZOLET.' medida de líquidos equivalente a 1/4 de litro.

- Dispone de los siguieres ejemplares:

a) Patrón de cuartal. Material: madera; forma: prismática; dimensiones: 305 mm de

largo, 305 mm de ancho y 160 mm de alto,volumen: 14,89 litros.

b) Patrón de almud. Material: madera,' forma: tronco piramidal; dimensiones: 100 x

100 mm de base inferior y 160 mm de altura.
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Medidas de aceite

Cuarterón

Libra

Equivalentes métricos

3 litros

1/3 de Kg

Medidas de vino

Nietro = 16 cántaros

Cémaro

Equivalentes métricos

200 li(]'QS

12,5 litros

LOCALIDAD: LAFORTUNADA

V11

iNFORMANTES.'



Medidas de capaczdadpara 612/05 Equivalentes métricos

Cahiz = 8 fanegas 144 Kg (en trigo)

Fanega = 12 demudes 18 Kg (id.)

Cuabal = 8 almudes 12 Kg (id.)

Almud 1,5 Kg (id.)

Medio almud 0,75 Kg (id.)

- Dispone de los siguientes ejemplares:

a) Patrón de fanega.Material: madera; forma: prismática; dimensiones: 435 mm de

largo, 325 mm de ancho y 155 mm (6 ?) de dto.

b) Patrón de cuartal. Material: madera; forma: prismática; dimensiones: 325 mm de

largo, 325 mm de ancho y 155 mm de altura.

c) Patrón de almud. Matedalz madera; forma: tronco piramidal; dimensiones: 153 x

153 mm de base inferior, 70 x 70 mm de base superior y 160 mm de altura.

d) Patrón de medio almud. Material: madera; forma: tronco piramidal; dimensiones:

130 x 130 mm de base inferior, 60 x 60 mm de base superior y 110 mm de altura.

Medidas de superficie

- No tiene constancia.
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LOCALIDAD.' LASPUNA

VIII

INFORMANTE: M.! Luisa SANZ (60 agios)

Medzklas lineales

Vara = 4 palmos

Palmo

Equivalentes métricos

800 mm

200 mm

Medidas ponderales

Libra = 12 onzas

Equivalentes métricos

333 g

Onm 27,75 g

Medlkias de aceite

Arroba

Libra

Equivalentes métricos

14 litros (o 12,5 Kg)

0,333 litros

Medidas de vino

Cémaro

Jarreta

Equivalentes métricos

12 litros

Jarro 1,5 litros



Medidas ponder es Equivalentes métricos

Carga = 2 quintales 100 Kg

Quintal = 4 arrobas 50 Kg

Arroba 12,5 Kg

Libra = 12 onzas

Onza

Medidas de capacidad para áridos Equivalentes métricos

Cahiz = 8 fanegas 144 Kg (en trigo)

Fanega 18 Kg (id.)

Cuartal = 8 almudes 12 Kg (id.)

Almud 1,5 Kg (id.)

- Dispone de los siguientes ejemplares:

a) Patrón de fanega con su rasera,Material: madera; forma: prismática; dimensiones:

440 mm x 340 mm x 170 mm, volumen total: 23,18 litros.

b) Patrón de cuartal. Material: madera; forma: prismcitica; dimensiones: 330 mm x

330 mm x 155 mm, volumen total: 16,8 litros.

c) Patrón de almud. Material: madera; forma: zroncopiramidal; dimensiones: 170 x

170 mm de base inferior (acotación estema), 65 x 65 mm de base superior (acotación in-

tema) y 170 mm de altura entre bases.

Medlkiasde aceite

Arroba

Libra

Medidas de superficie Equivalentes métricos

Suene 1.000 mi

- Dispone de ejemplares de romana y carrazón.
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LOCALIDAD LA VALLE

IX

INFORMANTE: Antonio MoNcLi:s (78 agios)

Medidas Lineales

Vara = 4 palmos

Palmo

Equivalentes métricos

800 mm

200 mm

Medidas de vino

Nietro

Arroba

Cuarterón

Equivalentes métricos

200 litros

12,5 litros

3 litros



X

Medidas de dados Equivalentes métricos

Pie = 30 cuartales

Cahiz = 8 fanegas

Fanega = 12 almudes

Almud 1,10 Kg

MeMas de aceite

Botico = 1 quintal = 4 arrobas

Arroba

Libra

- No le constan medidas de vino ni de superficie.

El sistema lineal aragonés, a juzgar por los datos recogidos en las en-

cuestas, parece haber perdido prácticamente su vigencia en Sobrarle. Aquí

la vara aragonesa primigenia (de 768,9 a 772 mm) ha modificado sensible-

mente su magnitud para adaptarla alSistema Métrico Decimal, concretén-

dose en 4/5 del metro (800 mm). De forma idéntica el palmo, aun conser-

vando su equivalencia respecto a la vara (1/4 de vara), se ha concretado en

una magnitud de 200 mm, la quinta pone del metro. El pie, por su pone,
tras derivar a la magnitud de 1/3 del metro, ha perdido su antigua referencia

respecto a la vara y el palmo, en tanto que la pulgada y el dedo se puede

decir que carecen hoy de vigencia.

Por otro lado, resulta contradictoria la estructuración de las medidas li-

neales de Sobrarbe, ya que, mientras la tradición oral y la práctica cotidiana

atribuyen a la vara una magnitud de 800 mm, tal y como hemos puesto de

manifiesto, se conservan, como auténticos, ejemplares de patrón de vara
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LOCALIDAD: oLsON

(65 afros)

INFORMANTE.' José GRASA ORUS

Medzkias lineales

Hora de camino

Equivalentes métricos

4 Km

Medidas ponderales

Carga

Mandil = 4 arrobas

Equivalentes métricos

70 Kg

50 Kg



aragonesa cuya magnitud responde inequívocamente a la primigenia (77 1-

772 mm).

Entre las medidas lineales de Sobrarbe, con mayor o menor vigencia, si

conserva, no obstante, un valiosísimo vestigio metrolégico del pasado: el

turco, detenido como la longitud que media entre los extremos de los dedos

índice y pulgar extendidos en forma de horquilla. Ello hace referenciaclara
a su origen antropométrico, que se habría adaptado a posteriores metrolo-

gias.En el contexto del sistema aragonés equivalió, muy probablemente, a

1/5 del crudo 0 vara aragonesa, con una magnitud de 153,7 mm, como

hemos visto, en la actualidad se le asigna 150 mm, seguramente buscando

una referencia mes sencilla respecto al metro.

En Sobrarbe, al igual que sucede en territorios accidentados, la medi-

cién de distancias entre lugares se realiza, fundamentalmente, en unidades

de tiempo, a la hora de Camino se le auibuye una distancia, variable en fun-

ci6n de la persona y del tipo de terreno, que puede oscilar entre cuatro y

cinco Km23.

En las tierras de Sobrarle han pervivido las medidas esenciales del sis-

tema ponderal aragonés, con una ligera modificación magnitudinal para

ajustarse al sistema métrico, se advienen también otras peculiaridades en las

restantes unidades ponderales. La arroba (12,5 Kg) y el quintal (50 Kg), de

cuatro arrobas, se identifican plenamente con la arroba y el quintal
aragoneses, cuya equivalencia métrica se ha precisado en 12,658 Kg y 50,5

Kg, respectivamente, también conserva alguna vigencia todavía la primeva

libra carnicera (1.052 g), equivalente a tres libras comunes aragonesas. La

Libra cormin (350,8 g), sin embargo, ha sufrido una alteración en peso -en

idéntica proporción también la onza (1/12 de libra)- para dar la equivalencia

exacta de 1/3 de Kg, desintegrándose así del conjunto del sistema ponderal.

Otra variante digna de mención es la carga,que en el sistema tradicional

aragonés equivalía a tres quintales (151,5 Kg), aquí, sin embargo, se ha

concretado en un peso de dos quintales (100 Kg). La mayor aspereza del

terreno o la generalización del asno como medio de transpone -la carga de

23

de camino», en Ols6n, y la <<cadean» para medir machos, de 20 metros aproa., en Labuerda.

El <<furco» aparece documentado en Badán, Gistain, La Cabezonada y Rafxin, la <<hora
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mulo o de caballo era la referencia del sistema aragonés- explicarian proba-

blemente esta vacante de magnitud en la unidad máxima pondera124.

VARA 4 palmos 800 mm

PALMO 12 dedos 200 mm

PIE 333 mm

CADENA 20 m

HORA DE CAMINO De 4 a 5 Km

FURCO (1/5 antigua vara aragonesa) 153,7 mm

CARGA 2 quinales 101 Kg (Red. 100 Kg)

QUINTAL 4 andobas 50,52 Kg

ARROBA 12 libras camiseras 12,63 Kg

LIBRA CARNICERA 3 libras comunes (amigues) 1.052 g

LIBRA 333 g

ONZA 27,75 g

Tabla IV. Variantes de Sobrarbe: Medidas lineales y ponderales.

Las medidas de áridos, bien desarrolladas y con una vigencia mes que

aceptable, resumen en su complejidad buena parte de la problemática plan-

teada a lo largo de los tiempos en Aragón en tomo a la medición de los ce-

reales ~el trigo en particular-, productos vitales para la subsistencia en el

contexto de los modos de vida tradicionales.

Siendo las medidas de airados esencialmente medidas de capacidad -y tal

carácter se manifiesta en los ejemplares de patrones existentes-, llama la

atención el hecho de que la costumbre popular alude a las mismas en tanto
que unidades ponderales, de trigo fundamentalmente, despojándolas préc-

24 En Ya localidad de Guaso se hace mención explicita de la <<carga de burra», que no

excede, segxin los informantes, de 100 Kg.
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Medidas lineales Equivalencia interna Equivalencia métrica

Medidas ponderales Equivalencia interna Equivalencia métrica



ticamente de toda referencia explicita a su volumen. Así, en la mayor parte

de los casos consultados, elcahiz de trigo es la unidad ponderal equivalente

a 144 Kg -en algunos casos, 140 Kg-, la fanega, 18 Kg, etc. Tal cir-
cunstancia, aparentemente contradictoria, tiene su explicación en el intento

de obviar uno de los problemas mes candentes en la historia de los distintos

sistemas metrolégicos.

En efecto, los Sistemas tradicionales concibieron indefectiblemente las

medidas de cereales como medidas de capacidad, soslayando la circunstan-

cia de que es el peso de los cereales, no su volumen, lo que marca la refe-

rencia mes idónea en transacciones comerciales de cualquier índole, así, por

ejemplo, debido a la diferente densidad del trigo, que puede oscilar entre 70

y 80 Kg por hectolitro, idéntico volumen puede arrojar de hecho pesos di-

ferentes, según viudedades y calidades. Si a ello añadimos la actuación si-

multénea, o alternativa, de fuerzas interesadas en la desvirtuacién sistemé-

tica de los patrones vigentes -los sefiores tendieron a aumentar su capaci-

dad para incrementar inadvertidamente las exacciones, los molineros pro-

curaron disminuir su volumen y obtener así ganancias adicionales de ha-

rina, etc.-, se comprende sin dificultad el caos metrolégico que general-
mente reiné en el ámbito de la medición de los cereales25. Por ello tiene

sentido que en Sobrarbe haya prevalecido el peso como punto de referencia

adecuado para estas medidas.

E110 no obstante, se conservan los correspondientes ejemplares de ca-

pacidad, que respondan en lo sustancial al sistema de éxodos aragonés, con

una salvedad, el cuartal, cuyas características en Sobrarbe pudieran resultar

sumamente esclarecedoras a la hora de comprender los orígenes del propio

sistema aragonés. Tal y como hemos desarrollado en las tablas I y II, el
sistema de éxodos aragonés quedaba integrado por el cahiz,que equivalía a

ocho fanegas, la fanega, a tres cuabales, y el cuartal, aCuatro almudes.En

sus orígenes y hasta el s. XV, el cahiz debió de tener un volumen equiva-

lente a 202,5 litros, pero en el siglo XVI la fanega experimenté una pérdida

de volumen de 1/9, provocando la correspondiente modificación del cahiz

como unidad de cuenta, cuyo volumen debió de estabilizarse en torno a

179,36 litros.

25

LARA Pablo, Sistema.. , o. cit., p. 92 y ss.
AYNSA, Adrián de, Claro y lzicido espejo de almotazafes, Zaragoza, 1595, p. 96 y ss.
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Con estas últimas características quedé institucionalizado como tal siS-

tema aragonés desde las Comes de Monzón (1553), aunque los desajustes

entre medidas superiores e inferiores fueron una constante a lo largo de si-

glos posteriores26. Por consiguiente, los patrones de cereales de Sobrarbe

responden aproximadamente en magnitud a este sistema aragonés, incluso

la forma de la mayor parte de sus ejemplares, prismática en la fanega y

tronco piramidal en el almud, es la generalizada en Aragón.

Ahora bien, como hemos apuntado antes, la diferencia fundamental la

encontramos enel cuartal. En las estructuras del sistema aragonés,el cuar-

tal equivalía a cuatro almudes, haciendo 24 cuabales un cahiz, extremo que

aparece documentado al menos desde el siglo XIII, hasta comienzos del si-

glo XVI, el canal tuvo un volumen equivalente a 8,44 litros, al menos
tercamente, experimentando posteriormente una disminución de volumen

provocada por la modificación del patrón de fanega, con lo que el cuartal se

estabilicé en una capacidad equivalente a 7,47 litros. Al igual que el almud,

la forma de este patrón fue sistemáticamente tronco piramidal y parece que

predominé la fórmula de medición con colmo. No son totalmente descono-

cidos en Sobrarbe los ejemplares con tales características, sin embargo, la

forma usual del cuartal es prismática y su volumen no bajara en ningún ca-

so de 14,5 litros, es decir, el doble que el canal aragonés, con una equi-
valencia explicita de 8 almudes.

Por otra parte, un buen numero dj ejemplares, de idénticas caracteristi-

cas en cuanto a formato, alcanzan un volumen en tomo a 16,8 litros, la do-

ceava pone del antiguo cahiz aragonés de 202,5 litros, lo que nos induce a

creer que este canal superior forma parte del sistema primigenio de medi-

das, bajo ésta u otra denominación similar. No debe pasarse por alto que su

volumen (16,8 litros) es idéntico aldel qadah hispano-arabe, con una equi-

valencia exacta de 1/4 de la hartaba.De ser real este entronque con las medi-

das hispano-arabes, y todo parece indicarlo así, el denominado cuartal ara-
gonés -equivalente originariamente a 8,4 litros- habria nacido de hecho
como medida de medio cuartal, pasando posteriormente a denominarse

simplemente <<cuartal» una vez que primo su referencia respecto alalmud,
ya que efectivamente constaba de cuatro a1mudes27.

26 LARA, Pablo, Sistema..., o. cit., pp. 186-187.
27 Las mes antiguas referencias documentales aluden al "quartero" en tanto medida de Uigo
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Fin. 1. Medidas de cereales de Sobrarbe: a, fanega con su raedor, b, canal, c, medio
almud, d, almud.

equivalente, probablemente, a 1/12 del cahiz, en la venta de una vifxa realizada en el 1068
por Sancho Aznar y otros, se fija el precio <<in dúos carices et quinqué cuarteros» (dos.
publica. por IBARRA RODRIGUEZ, Eduardo, <<Documenlos correspondientes al reinado de

Sancho Ramírez (1063-1094)», bol. II, Colección de documentos para el estudio de la
Historia de Aragón, tomo IX, Zaragoza, 1913, pp. 58-59.
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cAHiz 8 fanegas 179,36 l 144 Kg

FANEGA 12 a1II\\1d€S 22,42 1 18 Kg

CUARTAL * 8 almudes 14,95 1 12 Kg

ALMUD (medida colmada) 1,87 1 1,5 Kg

MEDIO ALMUD (medida colmada) 0,934 l 0,75 Kg

* Quedan ejemplares decuartal cuyo volumen alcanza 16,87 litros.

Tabla V. Variantes metrolégicas de Sobrarle: Medidas de capacidad.

Las medidas de aceite han desvirtuado en buena parte sus valores origi-

narios, por influencia del sistema Castellano, primero, y con la implantación

del Sistema Métrico después. La arroba vigente en Aragón desde 1553

contenía 36 libras aragonesas de aceite, con una equivalencia métrica esti-

mada en 13,93 litros, en Sobrarbe, parece haber rebajado su volumen a
12,5 litros buscando posiblemente su equiparación con la arroba castellana,

que, conteniendo 25 libras castellanas, viene a tener esa misma capacidad.

Por su parte, la libra, pese a ser conceptuada como 1/36 de la arroba, ha

terminado por rebajar su volumen para Hjar su equivalencia en la tercera
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Medidas de cereales Equivalencia interna Volumen Peso atribuido

(Trigo: D=0,8)

Medidas de aceite Equivalencia interna Equivalente métrico

QUINTAL

ARROBA

CUARTERON

LIBRA

4 arrobas

4 cuarterones

9 libras

48 l

12 1 (excepc. 14 1)

3 1

0,333 l

Medidas de vino Equivalencia interna Equivalente métrico

NIETRO

CARGA de vino

BOTICO

CANTARQ de arroba

JARRO

2 cargas

2 bolacos

4 cántaros de arroba

8 jarros

203,5 1 (rebaj. 200 1>

101,75 1

50,8 1

12,7 1

1,59 1



pone del litro (0,333 1); en fxlrima instancia parece haber predominado esta

segunda referencia alSistema Métrico, pues la arroba de aceite se ha gene-

ralizado con una magnitud de 12 litros, adoptando Valores correlativos las

restantes medidas. No obstante, se conserva con siena fidelidad la nomen-

clatura y estructura interna del sistema, que aparece integrado por las si-

guientes medidas de aceite: quintal = 4 arrobas = 16 cuarterones = 144
libras.

Se da la circunstancia de que en algunas localidades, como Laspuria, de

forma excepcional, se ha conservado fielmente la referencia magnitudinal

de la antigua arroba aragonesade aceite, cuyo volumen es estimado, seglin

testimonio de los informantes, en torno a 14 litros, una referencia bastante

precisa, si se tiene en cuenta que la arroba aragonesa de aceite tiene un vo-

lumen equivalente a 13,93 litros.

El sistema aragonés de medidas de vino, que estuvo vigente en So-

brarbe probablemente antes y después de la unificación metrolégica de
1553, se hallaba estructurado de la siguiente manera:nietro = 16 cántaros =

128 jarros (el nietro tenia un volumen equivalente a 158,4 litros). La re-

forma y unificación metrolégica de 1553 introdujo la arroba de aceite de 36

libras, sustituyendo a la anterior, que constaba de 24 libras, lo que segura-

mente mío a su vez alguna influencia en las medidas de vino, pese a que el

cántaro o arroba de vino, de 28 libras, no había sido modificado legal-
mente.

Al primar la referencia al peso en las medidas de líquidos, fenómeno

usual en la metrología aragonesa, una vez afianzada la arroba ponderal de

36 Libras, parece que en algunos lugares se materialicé la medida de ccintaro

de vino con idéntico peso que la mencionada arroba ponderal, e idéntico

asimismo al de la arroba de aceite, esto es lo que seguramente sucedió en

Sobrarbe.

En efecto, actualmente se halla generalizado el denominado ccintaro de
arroba de vino, con un volumen en torno a 12,5 litros, su propia denomi-

nacién denota la intención explicita de diferenciarlo del antiguo cántaro 0
medial uragonés, equivalente a 28 libras aragonesas, cuya vigencia en las

cerras de Sobrarbe parece haberse perdido hoy totalmente. A partir de este

cántaro de arroba, las restantes medidas de vino, que siguen manteniendo

las mismas equivalencias entre si, desarrollan voltimenes superiores al resto
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de las medidas aragonesas de vino. Así, el nietro alcanza un volumen de

203,5 litros -por influencia delSistema Métrico, rebajado a 200 litros-, y

el jarro, 1,59 litros (redondeado en 1,5 1).

En Gistain, hemos documentado también la existencia del botico de

vino -piel de temeroso de macho cabrio- en tanto medida equivalente a

cuatro cántaros de arroba, además de la carga de vino, equivalente a dos

boticos. Tales peculiaridades en las medidas de vino constituyen una va-

riante metrolégica bien definida28.

En consonancia con el parco desarrollo agrícola de la comarca, tal y

como hemos Vito en la breve reserva geogratica previa, las medidas agracias

de superficie aparecen poco desarrolladas y con escasa vigencia en So-

brarbe. Apenas hemos hallado un par de referencias explicitas a este tipo de

medidas en los testimonios orales recopilados en las encuestas, concreta-

meme, en La Valle, aldea de Bol tafia, aludena la suerte como medida agra-

ria de superficie equivalente a 1.000 mi. Tal medida, aunque aparentemente

constituye una variante autóctona desligada de la metrología aragonesa,

existen razones para creer que entronca directamente en el propio sistema

aragonés de medidas agrarias. En efecto, como hemos visto ya, las medi-

das agrarias aragonesas adoptan idéntica nomenclatura que las correspon-

dientes medidas de cereales cahiz o cahizada, cuartal..., al quedar definidas

esencialmente en tanto unidades de siembra, a diferencia de otros sistemas

metrologicos que las definen como unidades de <<tiempo de trabajo».

Así, el cahiz superficial de 24 cuartales, que media 9.600 varas cuadra-

das aragonesas (57,21 áreas), fue la medida superficial mes generalizada en

Aragón, aunque, por tratarse de una medida de superficie variable -podía

oscilar de 18 a 32 cuartales-, terminé por imponerse como referencia mas

precisa el propio cuartal superficial. En la provincia de Huesca predomina

la referencia a la fanega superficial (1/8 del cahiz), equivalente por tanto a

tres cuartales superficiales (7,15 áreas). Por otra parte, parece probado que

en Aragón la medición de tierras se llevaba a cabo con la denominadacuer-
da de soguear, que media 40 varas aragonesas, por consiguiente, cada uno

de los lotes o cuadros trazados con esta cuerda media 1.600 varas cua-

dradas 0, lo que es lo mismo, cuatro cuartales superficiales (953,6 mi).

28 Sobre las medidas de vino aragonesas, ver LARA, Pablo, Sistema. , o. cit., pp. 189-
192.
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En consecuencia, no parece arriesgado concluir que la llamadasuerte en

Sobrarle se identifica plenamente con la medida superficial de 4 cuartales,

o 1/6 de cahiz, al resultar de hecho el lote 0 "suene" de ferra delimitado se-

glin el procedimiento mencionado. Por influencia delSistema Métrico, la

referencia popular ha identificado una magnitud cercana (1.000 mi) que

define de forma mes sencilla la medida superficial en cuestión. En cualquier

caso, su incardinación en el sistema aragonés parece incuestionable, ello

viene corroborado por el hecho de que en Gistain identifican el cuartal de
sembradura (238,4 mi) como medida agraria de superficie equivalente a la

cuarta pone de la suerte.

Por ultimo, es preciso hacer referencia a aquellas variantes locales, se-

guramente no insdtucionalizadas, pero que se identificaron plenamente cn el

pasado con los hombres de esta comarca pirenaica y que hoy, sin embargo,

son un pálido reflejo de los modos de vida tradicionales, sumamente inte-

resante en cualquier caso desde el punto de vista etnológico. Tan solo el

Valle de "Xistau", como zona mas cerrada, ha conservado la memoria de

estos vestigios metrologicos del pasado.

En relación con las actividades de recolección, transpone y consumo de

pastos para el ganado, hemos documentado las siguientes medidas:

Jornal de dalladle. Jornd de dallador, o segador con dalle, cuya definición en

tiempo, superficie de terreno o cantidad de hierba segada no aparece en la documen-

tacién recogida.

Camatón. Mosén de hierba, cuyo peso se estima entre 10 y 12 Kg.

Faino de hierba.Fajo de hierba, que consta de trescamatones.

Carga de hierba.Unidad de carga de una caballería que equivale a Lresfaixos 0 a

nueve camatones.

Trencera. Espacio delimitado por cada par de vigas del pajar, que sise como re-

ferencia para calcular el consumo anual de hierba.

El trabajo de esquileo de las oven as proporciona asimismo algunas me-

didas interesantes:

Barra. Unidad que designa la cantidad de 50 ovejas esquiladas; Loma el nombre de

la muesca o "barra" que realizaba el pastor en el basen de avellano cada 50 ovejas

esquiladas.

Descai.Hace referencia a una fmccién de "barra'
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Jornal de esquiradé. Jomal de esquilador, o trabajo realizado en un día, que se

estimaba en una "barra", es decir, 50 ovejas.

Por Liltimo, la construcción tradicional también ha legado algunas

medidas de transpone de los materiales utilizados, la losa de pizarra en

concreto, en Gistain, existía una cantera donde se obtenía este material y de
allí se transponía en caballería a todo el Valle.

Braza de losa. También denominada tajo, es el conjunto dj losas de pizarra que

equivalía a la tercera pone de la carga de una caballería.

Carga de Iowa. Carga de una caballería, que constaba de tres "brazas" de losa,

equivalente en peso a unos 100 Kg.

Concluyendo, pues, el conjunto metrolégico de Sobrarbe, incardinado

en el propio sistema aragonés, es el resultado de todo un largo proceso

evolutivo, desarrollado lentamente a lo largo de la historia, que tuvo in-
flexiones a punir de algunos hitos o coyunturas decisivos. E1 micleo de

Sobrarle fue sin duda uno de los focos en los que se gesto el sistema me-

trolégico aragonés originario, surgido de la superposición de la metrología

hispano-érabe a las medidas antropométricas autóctonas y a las romanas

preexistentes.

Pese a que no existió en Aragón una uniticacién metrolégica <<de iure»

en la Edad Media, parece que si hubo sin embargo una cierta uniformidad,

consolidada mes tarde en tomo a las referencias metrolégicas de la Ciudad

de Zaragoza. La ya tardía unificación metrolégica de Comes de Monzón, en

1553, supuso la difusión general del sistema zaragozano en un momento en

que, paradójicamente, las medidas de Zaragoza, las de cereales en panicu-

lar, habían sufrido ya una desestructuración interna, a ello se arcadia la in-

novacion introducida en la arroba de aceite, institucionalizada ahora en 36

libras aragonesas. Por consiguiente, las primeras alteraciones de imponan-

cxa parece que tuvieron lugar a raíz de la mencionada uniticacion, todo
apunta a que dichas alteraciones afectaron en especial a las medidas de

cereales y, con una menor incidencia, a las de vino y aceite.

La reforma metrolégica de Carlos IV (1801) no prosperé en Sobrarbe,

como no prosperé en el resto de Aragón, pero si contribuye a la alteración

de magnitudes de aquellas medidas, las de aceite en particular, cuyos desa-

justes se habían iniciado probablemente con anterioridad.
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Los Latimos reajustes magnitudinales se produjeron a raíz de la implan-

tacién del Sistema Métrico, proceso que tuvo sus inicios legales en 1849,

pero que sin embargo tardaré mucho en calar en una sociedad moralizada

como la espariola. Los avances de la industrialización, al fin, panicular-

mente visibles en los últimos treinta alias, han terminado por imponer los

nuevos valores métricos como único punto de referencia para todo tipo de

magnitudes, borrando inevitablemente de la memoria colectiva la rica he-

rencia metrología tradicional. Albi donde se han conservado las medidas

tradicionales, hecho cada día mas excepcional, éstas han terminado por

adaptarse a la nueva estnlctura metrología superpuesta. Tal caracterde

adaptación revisten los últimos reajustes magnitudinales detectados en la

metrología de Sobrarbe, una parte de los patrones ponderales, y la casi to-

talidad de las medidas lineales, han modificado las magnitudes a la bus-

queda de equivalencias simples e identificables -el antiguo pie aragonés

(257,3 mm) se conviene en la tercera pone del metro (333 mm)- en el con-

texto del sistema métrico decimal. En definitiva, este fenómeno parece ha-

ber sido una constante a lo largo de la historia, ante metrologías exógenas,

las medidas preexistentes tienden siempre a sobrevivir adecuándose en

magnitud, o tomando referencias precisas, respecto a la nueva realidad me-

trologica superpuesta.

4. B1BLIoGRA1=iA

a) Aspectos histéricos y geogrcij7cos

CASTAN, Adolfo, <<Anexo a la comarca del Sobrarbe y las Va11es»,Geo-
gra]9'a de Aragón, tomo 3, Guara Editorial, Zaragoza, 1984, pp. 129-

159.

FoNT RIUS, José María, <<Fueros de Sobrarbe», Nueva Enciclopedia Juri-
dica, X, Barcelona, Francisco Seix.

LACARRA, José María, Aragón en el pasado,Espasa Calpe, Madrid,1977,
2.8 ed.

LALINDE ABADiA, Jesris,Los Fueros de Aragón, Librería General, Zara-

goza, 1976, 174 pp.

UBIETO ARTETA, Antonio,Historia de Aragón. La formación territorial,
Anubar, Zaragoza, 1981, 391 pp.

148 Pablo LAR/x IzQUiERDo y M.' Dolores PoNs DE PABLO



VALENZUELA, C. y MOLINA, M., <<E1 Sobrarbe y las Valles, y la Riba-

garza», Geografía de Aragón, tomo 3, Guara, Zaragoza, 1984, pp. 95-

128.

b) Aspectos metrolégicos

AYNSA, Admin de,Claro y lzicido espejo de almotazafes, Zaragoza, 1595.

BALIL, Albano, <<El modio de Pontepuxiido (Gonzar, Pino, Coruja)»,Ga-

llaecia 7-8 (1984): 179- 1 86, ilusa.

BASAS FERNANDEZ, Manuel, <<Introducci6n en España del Sistema Mé-

trico Decanal»,Studi in onote de Amintore Fanfani, t. IV, Milán, 1962,

88 pp.
BASAS FERNANDEZ, Manuel, <<Antiguos Sistemas de pesos y rnedidas»,

Temas vizcaínos, ano VI, n.9 71 (Bilbao, Caja de Ahorros de Vizcaya,

1980), ilusa.

BURRIEL, A. Marcos de,Informe de Toledo... sobre igualación de pesos y

medidas, Madrid, 1758.

BOTET Y Slso, Joaquín,Les monedas catalanes,Barcelona, 1908, 3 bol.

CHAVES TRISTAN, Francisca, <<Instrumentos de medida romanos hallados

en Andalucía», Zephyrus, XXXIV-XXXV (1982), pp. 219-222, ilusa.

GARCiA CAVALLERO, Joseph, Breve cotejo y balance de pesas y medi-
das..., Madrid, 1731.

GIL FARRES, Octavio,Historia de la moneda española,Madrid, 1959.

HAMILTON, E. J., Money, preces and wades in Aragon, Valencia and Na-

varre, Cambridge, 1936.

HAMILTON, E. J., El tesoro arnericano y la revolución de precios en Es~

pana, 150]-1650, Ariel, Barcelona, 1975.

HERNANDEZ, Félix,El codo en la historiografía árabe de la mezquita ma-
yor de Córdoba, Imp. Maestre, Madrid, 1961, 57 pp. ilusa.

KULA, Witold,Problemas y métodos de la historia económica, Península,

Barcelona, 1974.

HINZ, W., lslamiscne Masse un Gewicnte, Leiden, 1955.

LARA IZQUIERDO, Pablo, <<Los contos del panicero y su incidencia en 1a

metrología histórica aragonesa»,Cuadernos de historia J. Zurita, 31-32

(Zaragoza, 1978), pp. 269-285.

LARA IZQUIERDO, Pablo, Sistema aragonés de pesos y medidas. La me-
rrologia nistorica aragonesa y sus relaciones con la castellana,Guara,

Zaragoza, 1984, 202 pp. ilusa.

MErRouoGIA HISTORICA DE SOBRARBE 149



LAZZARINI, Mario, <<Metro1ogia renana»,Conimbriga, XVIII (1979), pp,

122-132, ilusa.

MARIANA, Juan de,De ponderibus et mensuras, Toledo, 1599.

PEREZ DE CASTRO, J.L., <<Pesos y medidas populares en Asturias»,Re-

vista de dialectología y tradiciones populares, XXIX, 1-2 (1973), pp.

179-233.
PLOU, Bruno, Disertación arithmetica de la mensura fanega, Zaragoza,

1773.
PINTO, Adelina Angélica, <<Isoléxicas portuguesas (Antigás medidas de ca-

pacidade)», Revista Portuguesa de filología, XVIII (Coimbra, 1983),

PP- 367-590.

PONTE, Saleta de, <<Ba1anQas e pesos de Conimbriga»,Con imbriga, XVIII
(1979), PP- 122-132, ilusa.

RoDRíGUEz GONZALEZ, Angel, <<Voces referentes a la metrología de la

provincia de León», Archivos leoneses, XXIX, 57 y 58 (León, 1975),
pp, 97-146.

VALLVE BERMEJO, Joaquín, <<Notas de metrología hispano-arabe. E1 codo

en la España musulmana», Al-Andalus, XLI, 2 (1976), pp. 339-354.

VALLVE BERMEJO, Joaquín, <<Notas de metrología hispano-érabe, II. Me-

didas de capacidad», Al-Andalus, XLII, 1 (1977), pp. 61-121.

150 Pablo LARA IzQUiERDo y Mal Dolores PoNs DE PAB1.o


