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La utilización de series diezmales para el conocimiento de la evolución

de la producción agraria en el Antiguo Régimen cuenta con una amplia bi-

bliografial. Los problemas metodológicos que ello plantea han sido larga-

mente discutidos y, por tanto, no vamos a reiterar aquí lo que es suticien-

temente conocido. Baste recordar que lo fundamental reside en que sean
series uniformes dentro de un ámbito uniformes.

1

Gonzalo, Las crisis agrarias en la Espacia moderna, Madrid, 1974. BILBAO, Luis María y
FERNANDEZ DE PINEDO, Emiliano, <<La evolución del producto agrícola bato en la llanada

alavesa, 1611-1813», Metodología de la Historia Moderna. Economía y Demografa, Actas
de las I Jomadas de Metodología Aplicada de las Ciencias Histéricas, Santiago de Compos-
tela, 1975, pp. 109-142. EIRAS ROEL, Antonio, <<Evoluci6n del producto decimal en Galicia
a finales del Antiguo Régimen: Primeras series diezmadas»_ Metodología de la Historia
Moderna. Economía y DemograjTa, Actas de las I Jomadas de Metodología Aplicada de las
Ciencias Histéricas, Santiago de Compostela, 1975, pp. 51-90. GARCIA SANZ, Angol, <<I.,OS

diezmos del obispado de Segovia del siglo XV al XIX. Problemas de método, modos de
percepción y regímenes sucesivos de explotación», Estudios Segovianos, tomo XXV, n.9
73 (Segovia, 1973), pp. 7-20. GOY, J., LE ROY LADURIE, E. y otros, Les fluctuations du
produit de la dime, Paris, 1972.
2 El presente articulo fue presentado como comunicación en las Jornadas sobre la Viticul-
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En nuestro anfculo pretendemos fijarnos en la evolución de la produc-

ci6n de vino a punir de tres series diezmales. Asimismo, nos interesa pre-

cisar el destino social de este diezmo, en qué forma se reparte el excedente

absorbido del mundo campesino por la Iglesia.

Los datos proceden de la Catedral de Huesca. Una primera serie, la que

mes lagunas presenta, corresponde a los diezmos administrados por la Pre-

positura, o mensa comfm canonical, y recolectados en diversos términos de

la Ciudad de Huesca. Los axis documentados son pocos, aunque pueden

ser significativos (tabla 3).

Las otras dos series, mes completas, se han extraído de los libros de

administración de la Limosna, institución benéfica regida por el cabildo de

la Catedral de Huesca (tablas 1 y 2). Se trata de los diezmos de Floren

-término de la Ciudad de Huesca- y de Liosa, lugar cercano a la capital'*. En

las tres series el émbitQ de percepción es el mismo a lo largo del siglo. No

obstante, hemos de realizar una precisión en cuanto a la serie de Liosa. Los

libros de administración de la Limosna nos dan el diezmo total en la mayo-

ria de los casos, pero en otros ha sido necesario reconstruir la cantidad a

partir de los demás datos proporcionados. En Liesa se da una parte del

diezmo para las caridades del concejo, otra cantidad para los mesegueros,

luego se detrae el cuino del obispo y, finalmente, se entregan 960 litros al

vicario del pueblo. Lo que resta, algo que a menudo no ocurre, es la parte

de la Limosna. En algunas ocasiones no conocemos el impone del diezmo

total, pero si el resto o alguno de los restantes datos. A partir de ellos, dado

que excepto el cuarto lo demás son cantidades fijas, creemos que se puede

reconstruir con fiabilidad el diezmo total.

La serie de Liosa no es totalmente completa, pues presenta algunas la-

gunas (tabla 1)7. A través del análisis de estos datos podemos constatar dos

tura de la Cuenca Mediterránea (Tarragona, 17/20 de marzo de 1986).

Este estudio se engloba demo de un trabajo mes amplio sobre las rentas de la catedral
de Huesca en los siglos XVI y XVII, tema de nuestra lesas doctoral dirigida por el Dr. Gre-
orio CoLes.

Liesa dista 20 km. de la ciudad de Huesca.

5 Meseguero: el que guarda las vifxas.

6 A1305 reconstruidos: 1569, 1571, 1572, 1575, 1577, 1578, 1579, 1580, 1585, 1586,

g
4

1588, 1590, 1591, 1593, 1594 y 1595.

7 Archivo de la Catedral de Huesca (A.C.H.),Libros de la Limosna.
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DIEZHO DEL VINO EN min muesca
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hechos: la existencia de faenes fluctuaciones a lo largo dj todo cl periodo y

la casi imperceptible tendencia de crecimiento (créticos 1 y 2). Los mini-

mos se sitfxan en 1530, 1551, 1573 y 1583. Los de 1551 y 1583 se deben

al pedrisco, pero desconocemos las razones que provocan los otros dos.

Las cotas mes altas, por el contrario, se sitian en 1546 y 1593. La tenden-

cia al crecimiento es muy débil, prácticamente inexistente: el índice medio

en la primera mitad del siglo es de 97,04, pasando a ser de 101,47 en la

Segunda. Si el punto de división de la serie lo situamos en 1566, el incre-

mento resulta un poco mayor, pero sigue siendo mínimo (tabla 1).

La situación en Floren presenta un perfil algo distinto al de Liosa**.

Hasta 1551, las Huctuaciones son intensas y muy similares en su cadencia a

las de Liosa, pero a partir de esta fecha se observa una clara atenuaciéh de

las oscilaciones anuales y una notable tendencia al crecimiento (créticos 1 y

2). Las variaciones interanuales, a pesar de todo, siguen existiendo y mos-

tréndonos la realidad cotidiana en la que se desarrolla la vida del campe-

smo.

Los mínimos mes destacados se sitian en 1530 y 1573, en este último

aio, el término fue afectado por el pedrisco, al igual que en 1565 y 1588,

lo cual se refleja fielmente en la gráfica. Las cosechas mes elevadas se pro-

ducen en 1550, 1540 y 1529, respectivamente.

Sin embargo, el fenómeno mes destacable es el sesgo alcista que sigue

la gráfica a partir de 1551, además de la suavización de sus oscilaciones,

salvo en el amo 1573, como consecuencia de que el término se apedreé dos

veces, seglin informa el administrador de la Limosna. El índice medio ex-

perimenta un incremento de 17,27 puntos entre la primera y la segunda mi-

tad del siglo (tabla 2), pero si la división la efectuamos en el ario 1566 la
diferencia entre los índices medios respectivos se sitia en 27,61 puntos.

Resulta, pues, inequívoco el incremento de la producción de vino en el tér-

mino de Floren.

Los datos relativos a los diezmos cobrados por la Prepositura en otros

términos de la ciudad de Huesca confirman el crecimiento de la producción

vitícola en Huesca9. El índice medio sube 23,84 puntos en el mismo pe-

8 A.C.H., Libros de la Limosna.
9 A.C.H., Libros de la Prepositura.
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rodo (tabla 3). De 1566 en adelante, la cantidad de vino recolectada no baja

de 100.000 litros por ario, excepto en cuatro ocasiones, siendo en 1573 el

pedrisco el causante de tal d¢$C€n$Q10_

El análisis de los datos procedentes de Huesca nos revela que a lo largo

del siglo XVI hubo un incremento en las cantidades percibidas en concepto

de diezmo del vino. A nuestro entender ello indica que hubo una ampliación

de la superficie dedicada al cultivo de la vid, hecho que, por otra parte,
coincide con lo ocurrido en otros lugares de la Peninsula11. No obstante, es

cierto que debemos observar alguna precaución y recabar mis datos que

confirmen esta aseveración. Los datos que poseemos son mes numerosos

en la Segunda mitad del siglo que en la primera, hecho que podría distor-

sionar algo la realidad y que debe obligamos a ser cautos.

Por Liltimo, quedaría por explicar el distinto coronamiento de la curva
del diezmo en Liosa y Huesca, a pesar de su proximidad geográfica. Esta

falta de uniformidad entre dos localidades cercanas muestra un hecho cons-

tatado igualmente en otras áreas peninsulares'2. La razón de este fenómeno

podría encontrarse en la climatología. La vid es un producto muy sensible

durante la época estival, momento en que las tormentas y pedriscos se re-

parten de forma muy irregular, incluso dentro de los términos de una mis-

ma localidad.

La contcmplacién de las cantidades de Vino recolectadas por la Catedral

en los términos de Huesca nos revela que el vino ocupaba una pone impor-

tame en el agro oscense. Aunque el consumo de vino en la época es alto, no

es pensarle que todo él se consumiese en la capital. Los excedentes de vino

se dirigían hacia la montaría pirenaica y hacia la Ciudad de Zaragoza, según

anota Francisco Diego de AiNsA en 161813.

10 Las medidas de capacidad empleada en la época eran el nietro y el cántaro. Un nietro
equivale a 16 cántaros. Para comodidad del lector se han reducido a litros, a razón de 10 li-
tros por ¢§.n18l'0_

l l BENNASSAR, B.,Valladolid en el Siglo de Oro. Una Ciudad de Castilla y su entorno agra-
rio en el siglo XVI, Valladolid, 1983, pp. 297-298; SALOMON, N.,La vida rural castellana
en tiempos de Felipe II, Barcelona, 1973, pp. 57-58.

12 GARCIA SANZ, A.,Desarrollo y crisis del Antigua Régimen en Castilla la Vieja. Econo-
mia y Sociedad en tierras de Segovia de 1500 a 1814, Madrid, 1977, p. 110.

13 <<Dizes comlinmente este llano la hoya de Huesca, de la cual se proveen la ciudad de
Bacca, las villas y valle de Broto, Biescas, Canfranc y otras, y los demás lugares que desde
ellas a esta ciudad hay. La fertilidad que ella y sus términos antiguamente tenia, particular-

158 José Manuel LAToRRE CIRIA



Tan imponente como las fluctuaciones de la producción consideramos

el destino final de este excedente detraído al campesino por la Iglesia. El

empleo de estos excedentes presenta dos variedades bien distintas: el diez-

mo administrado por la Prepositura se reparte entre el personal de la Cate-

dral, mientras que el percibido por la Limosna sirve para el consumo de los

pobres que a ella acuden.

E1 personal de la Catedral percibía sus emolumentos en dinero y en es-

pecie. En cuanto al vino se refiere, la mayor parte del personal recibe una

cantidad fija, salvo en el caso de los canónigos (cuadro 1). Estos también

comienzan el siglo con asignaciones fijas, pero posteriormente se reparten

todo lo que sobra tras pagar al resto de los cargos"'. Por otra parte, es evi-

dente que son los canónigos los mejor remunerados, además de que el

incremento de sus porciones es netamente superior al del resto del personal.

En los casos de los canónigos que ostentaban ladignidad de deán y prepo-

sito, las canddades que acumulaban eran realmente notables. La ración me-

dia repacida entre los canónigos es de 3.226,25 litros por ano, cantidad

que ascendía a 9.356,25 litros en el caso del deán y a 5.()96,25 en el del

prepósito. Esto nos lleva a suponer que, a pesar del imponente séquito que

alimentarían -criados, familiares, etc.-, alguna parte la destinarían a la co-

mercializacion.

Ningún otro miembro del personal de la Catedral recibe una cantidad

igual. Nadie supera los mil litros por ario, salvo los peones fijos de la Pre-

positura en seis ocasiones, pero en el liltimo cuino del siglo se Hja su ra-

meme de vinas, parece evidentemente por un privilegio del Rey don Iayme el primero
concedido en Calatayud a ocho de ionio del ano de 1269 por el cual prohíbe, no puedan
entrar vino estrangero en Huesca: y después el Rey don Pedro el tercero lo confirmé en
Acrimonte a 11 de diciembre afro de 1278 y el 1 de noviembre de 1472 en concejo general

se hizo estatuto acerca lo mismo, exceptuando que el obispo de Huesca pueda entrar vino de
su villa de Sesea, llevando empero en las acémilas unos pendones blancos por divisa. La
que hoy tiene, no hay para que probarla, pues vemos que gran parte del vino que este año
de 1618 entra en la ciudad de Caragoga, es de la de Huesca, sin hacer falta alguna a la
abundancia de su ordinario sustento. Pues la montana sabido se esta que de ordinario se
provee de Huesca...» (AINSA, Francisco Diego de, Fundación, excelencias, grandezas y co-
sas memorables de la antiquísima Ciudad de Huesca..., Huesca, 1619, p. 11).

14 Comienzan recibiendo 1.600 litros de vino y 1.600 litros de vinaza (vino de baja cali-
dad obtenido en una segunda ferrnentacién de las brisas tras afladirles agua y aplicar). En
1516, cambian 800 litros de vinaza por 160 de vino, para pasar a 2.080 litros de vino y
ninguno de vinaza a partir de 1561. Desde 1581, dejan de cobrar una ración fija para repar-
tirse el vino sobrante tras dar las porciones al resto del personal.
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cien en 960 litros. La porción mes exigua es la del nuncio, que se reduce a

160 litros. Finalmente, es necesario mencionar al obispo, que recibe del

cabildo 1.920 litros al amo cuando se halla presente en los territorios de la

diócesis.

Los diezmos de Floren y Liosa tienen un destino social: la alimentación

de los pobres que diariamente acuden a las puertas de la casa de la Li-

mosna, que en ocasiones constituyen una masa imponante15. En realidad,

el verdadero suministrador de vino para los pobres es el término de Floren.

Del diezmo de Liesa, como ya queda dicho, se entrega una cantidad fija

para las caridades del concejo, otra para los mesegueros y 960 litros para el

vicario, además de entregarle el cuino al prelado. No siempre el diezmo al-

canza la cantidad necesaria para hacer frente a la totalidad de estos cargos,

por lo que es necesario, en tales casos, llevarlo de Huesca para satisfacer-

los. En concreto, son 27 los arios en que falta vino para cumplir con las
obligaciones en el pueblo1°

Las cantidades netas que quedan para la Limosna son siempre reduci-

das, la cifra mas alta se sitilla en 1546 con 1.330 litros, pero la cantidad mas

usual oscila entre 500 y 700 litros. Este vino raramente se trae a Huesca,

suele ser vendido por el vicario de Liosa por cuenta de la Limosna. Lo exi-

guo de las cantidades haríapoco rentable su transpone. La consecuencia de

todo esto es clara: el diezmo de Liesa, deducidos los cargos y gastos de

administración, se conviene en una mediocre renta para la Limosna, para

los pobres.

La comparación de las cantidades recolectadas por la Prepositura y por

la Limosna, y su distinto destino final, nos pone de manifiesto el desigual

reparto social del excedente agrario obtenido a través de la exacción deci-

mal. Es evidente que lo fundamental se destina al decoroso mantenimiento

del alto clero.

15

de 1578 hasta abril de 1579, comieron diariamente mis de mil pobres, llegando algunos
días a mil doscientos. Acudieron de diversas partes del Reino como consecuencia del ham-
bre. A.C.H., Limosna (1578-1579), f. 1.
16 Falté vino en los afros siguientes: 1521, 1529, 1530, 1531, 1533, 1535, 1536, 1539,

1541, 1542, 1549, 1551, 1552, 1558, 1564, 1572, 1573, 1577, 1579, 1580, 1583,

1584, 1586, 1588, 1589, 1590 y 1600.

Una anotación del administrador de la Limosna nos indica que, desde el 1 de noviembre
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