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La estructura agraria del XVIII en la comarca norocci
dental de Albacete (catastro del Marqués de la Ensenada) 

Aurelio Cebrián Abellán 

1. JNTRODUCCJON 

La comarca noroccidenral de la provincia 
de Albacere comprende Jos municipios de Vi
llarrobledo, El Bonillo, Munera y Ossa de Mon
riel, según la clasificación comarcal que de esra 
provincia hace Francisco Fuster (1), basada en 
fundamenros históricos, sociales y económicos. 
Indudablemenre, esros caracreres se correspon
den en los cuatro municipios, si bien, en cuanro 
a aspecros físicos se refiere, esre área sería su
ceprible de ampliación. No obsranre, ajusrán
donos a Jos rres primeros crirerios, el propio rér
mino de Villarrobledo riene ya en esra época 
enridad peculiar como para consrituir por sí 
mismo una comarca. 

AJ ser la fuenre de nuesrro rrabajo el Caras
rro del Marqués de Ja Ensenada (2), nos apo
yaremos en afinidades hisróricas, para resalrar 
enrre ellas el hecho de ser municipios de rea
lengo, con independencia de las caracrerísricas 
geográficas, sociales y económicas, parenres en 
el rranscurso de Ja común evolución hisrórica 
de los disrinros disrriros. Por esra razón seguire
mos Ja división cirada y rambién por la gene
ral circunsrancia de darse similitudes palpables 
enrre Jos dos secrores sociales, seculares y ecle
siásricos, en Jos aspecros económicos (coexis
rencia en el espacio de pequeña y gran propie-

dad en los cuarro municipios, desrinadas ésras a 
la exploración agrícola y ganadera). 

Hemos esrimado adecuada la inserción de 
esre rrabajo en Ja revista «Didácrica Geográfi
ca», dado que puede proporcionar a los profe
sionales de Bachillerato una ¡;aura de invesri
gación a desarrollar con los alumnos, a los cua
les esre ripo de estudio puede resulrar de gran 
valor formarivo. 

Se erara, en resumidas cuencas, de esrrucru
rar un análisis hisrórico de fenómenos eminen
remenre geográficos. Esro reporra, de cara a su 
desarrollo inrelecrual, los beneficios inherenres 
a roda acrividad inrerdisciplinar. 

Desde Ja hipóresis de rrabajo que busca un 
conocimienro previo del pasado para poder ana
lizar con acierro una siruación presenre, el Ca
rasrro de Ensenada proporciona una fuente in
agorable para hacernos cargo de la economía 
agraria del siglo XVIII. No obstanre, y por di
versas circunsrancias, se encuenrra roralmente 
inédiro en la gran mayoría de Jos archivos espa
ñoles . 

\ 1) FUSTER RUIZ, Francisco: A1pecto1 hiJtórico1, 
arti1tico1, 10ciale1 y económico1 de la provincia de Al
bacete. Valencia, 1978. 

(2) CATASTRO DEL MARQUES DE LA ENSENADA. 
Libros de lo Real del Estado Secular y Eclesiástico. Vi
llarrobledo (1753), El Bonillo (1752), Munera (1752) 
y Ossa de Montiel (1752). 
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Tendría gran interés centrar una labor in
vestigadora en la explotación de este material, 
a fin de sacar a la luz esta parcela virgen de 
la Geografía española : el estudio histórico-geo
gráfico-municipal, fundamentado en sistemas y 
cantidades de producción, rendimientos y estruc
ruración de propiedades. 

2. DESCRIPC!ON DE LOS TERMINOS : 

VILLARROBLEDO DE LA VEGA. 

Es villa de realengo comprendida en el par
tido de Alcaraz, y perteneciente a la provincia 
de La Mancha, que abarcaba en el siglo XVIII 
la actual de Ciudad Real y la mitad occidental 
de la provincia de Albacete. Se encuentra po
blada en esta época por 1.500 vecinos "cabe
zas de casa", ninguno de los cuales tiene resi
dencia continua en casas de campo. Esta cifra 
desciende a 50 un siglo más rarde, según advier
te Madoz (3). 

El término, según las mediciones del agri
mensor del Concejo, se extiende en una super
ficie aproximada de 700 Km' ., si se aplica la 
equivalencia de 5.572 m. por legua lineal (4), 
la cual difiere en unos 166 Km.2 de la que 
mantiene en la acrualidad; pero si se toma la 
suma de hectáreas se amplía a 721 Km2

• 

La superficie real supone unas 70.000 Ha., 
cantidad que podría elevarse si se tiene presen
te que fue dada en leguas estimadas; llega a 
alcanzar poco más de 72.000 Ha., obtenidas de 
la adición de tierras cultivadas, pastizales y eria
les, pertenecientes tanto al estado secular como 
eclesiástico (Gráfico I-a). 

Rosa Sepúlveda da como superficie toral del 
término 86.653 Ha. (5). Ello significa una dife
rencia con respecto a la real de la época, ex-
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plicable por el hecho de que pueda haber sido 
obtenida del área actual del término, cifrada en 
867 Km2

.; o bien de aplicar una media dis
tinta a 537 m'. por celemín de rierra. 

En el año 17 5 3 se encuentran roturadas 
48.778,5 Ha., lo que supone un porcentaje 
de ocupación del 67 ,7 %, del que corresponde 
un 3 7 % al estado secular y un 30 % al ecle
siástico. La citada ocupación de la tierra por es
tados sociales, extensión de la misma y ri¡:o 
de cultivo, queda reflejada en la rabia I. 

Por último aparecen 8.159 Ha. destinadas 
a pasto, propiedad del esrado secular y propios 
comunes de la villa, así como 11.925,5 Ha. de 
tierras baldías pertenecientes al común que 
suelen producir algún aprovechamiento ganade
ro. El estamento eclesiástico es propietario de 
1.428 Ha. de pastura y de 1.811 de tierra iner
te, explorada de igual forma que su correspon
diente secular. 

La extensión de baldíos y pastizales supone 
el 32,3% del término, del cual pertenece al es
tado secular cerca del 28%, y el resto al ecle
siástico. A pe~ar de ello, a esre último se le 
asignan 7 .230 Ha. de herbazal, pertenecientes 
a la Santa Iglesia de Toledo y orros interesa
dos (6). Este área incluiría terrenos de labor 
destinados a dehesa después de obtenida la co
secha. 

(3) MADOZ, Pascual: Diccionario Geográfico. To· 
mo XVI. Madrid, 1850. 

(4) Censo de la Riq11ez" Industrial y Territorial 
de España e11 el ,l/io 1779, tomado por orden rnperior. 
Imprenta de la Fábrica Nacional de Moneda y Tim
bre. Madrid, 1960. 

(5) SEPULVEDA LOSA, Rosa: Estr11ct11ra de la pro
piedad en Villarrobledo rn el año 1753. Revisra de Es
tudios Albacetenses. Número 9. Albacete, 1981. 

(6) CATASTRO DEL MARQUES DE LA ENSENADA. 
Libro de lo Real del Estado Secular. Tomo 1, Preg. 10.ª. 
l nterrogarorio. 

Sea como fuere, al cotejar los daros ofrecidos 
par el interrogatorio y el resumen general, se 
aprecia que no son coincidentes. Es lógico su
paner que las res¡:.uesras del interrogarorio sean 
aproximaciones, por lo que nos apoyaremos 
esencialmente en el segundo. 

Puede afirmarse, de forma general, que el 
área suceptible de utilizarse para uso ganade
ro abarcaría el cien por cien del término, dado 
que las tierras de labor son empleadas para el 
pastoreo. 

Las calidades de la tierra y el uso agrícola 
que de ellas se hace, detallado por tipos de cul
tivo, es el siguiente : 

a) Regadío : 

Estas tierras fructifican anualmente sin in
terrupción alguna, y el sistema utilizado para 
anegar el campo se adecúa al riego por medio 
de noria y escaso aprovechamiento del agua de 
río. 

El rora! de hectáreas es de 3,3; porcentaje 
ínfimo ocupado esencialmente por cultivo de 
hortalizas y frutales, de tal forma que las tie
rras de primera calidad (2 Ha.) están dedicadas 
a la producción hortofrurícola; las de segunda 
(0,5 Ha.) a vid y frutal; las de tercera (0,8 Ha.) 
en su mayor parre, y con preferencia, a plantel 
de membrillos. 

La división de la propiedad tiene una confi
guración proporcional, ya que al estado laico 
pertenece la totalidad de las tierras de primera 
calidad (un 66%, con un conjunto insignifican
te con respecto a la superficie roturada) y el 
resto a la jerarquía religiosa. 
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b) Se cano ; el cereal : 

La tierra de secano fructifica según su ca
lidad. La de primera sigue la rotación de año 
y vez, permitiendo dos recolecciones en cuatro 
años, ambas de cebada con una producción me
dia de 1.004,5 Kg./Ha. (7). La tierra de se
gunda calidad da lugar cada siete años a cuatro 
productivos, tr·es de los cuales son de trigo, con 
un beneficio medio de 244 Kg./Ha., y una úl
tima de centeno en el año de resiembro con una 
utilidad de 209,25 Kg.f Ha. La de tercera los 
proporciona más aislados; así en cinco años 
aporra tres : de trigo <los, con un fruto medio 
de 139,5 Kg./Ha . y año, y una de centeno 
con idéntico beneficio al terreno de segunda. Es 
de notar el hecho de que en esras dos últimas 
clases no se emplee la cebada como cultivo y si 
el centeno. La explicación podría ser doble: por 
un lado, el centeno es más resis tente, y en se
gundo lugar no es deseable para la caza (re
cordemos a este respecto que las tierras de ter
cera calidad se encuentran lindantes al monte 
bajo, hábitat de la perdiz, conejo y liebre muy 
abundantes en el área) (Gráfico I-b). 

La producción cerealista es difícil de calcu
lar, al no disponer de daros referentes a la can
tidad de superficie cultivada por año y tipo de 
cereal. Comprobamos sin embargo la obtención 
mayoritaria de trigo. 

Por lo que a distribución del área dedicada a 
cereal se refiere, cabe decir que el estado seglar 
disfruta una ocupación media del 5 5 % y el 
eclesiástico el resto, con una división según su 
naturaleza para dicho sembrado como figura en 
la rabia II. 

(7) Se aplica la medida tradici onal manchega de: 
1 celemín de trigo 3,75 Kg. 
1 celemín de cebada 3,00 Kg. 

- 1 celemín de centeno = 3,75 Kg. 



c) Seccmo; otras producciones: 

En cualquier variedad de suelo, si el plan
tío lo constituye la cebolla, el género percibido 
por hectárea es de 462,5 Kg. Por el contrario, 
si es de azafrán, la utilidad esrá en función di
recta del cipo de firme, fructificando en esre 
modelo de cultivo las eres clases de tierras ca
da cuatro años; en el primero se la deja re
posar, en el segundo se obtiene media recolec
ta, y ·es en los dos últimos cuando se logra co
secha regular. La del cuarto año es la más 
completa. Hay dedicado un 0,3 % de la cierra 
laborable a este plantío, repartido poco más o 
menos proporcionalmente entre los dos niveles 
sociales. 

Debe hacerse la salvedad de que en las 
respuestas del interrogatorio se dan cantidades 
distintas, pero que distribuidas de forma equita
tiva por calidades con respecto al volumen real 
ofrecido por el Resumen General, nos aporta
rían 74,3 Ha. de primera calidad, 56,4 de se
gunda y 27,3 de tercera. 

La renca por Ha. se eleva a 26 libras 
(12,4 Kg. de azafrán coscado en los cuatro años, 
mientras que la media por cosecha es de 10,5 
libras). 

Se dedica a la vid un 1,6% del conjunto 
colonizado, con un 0,2 % escaso perrenecieme 
al cuerpo eclesiástico, cantidad que, extraída su 
proporción con referencia a la del interrogato
rio, resulta distribuida, según índole de la cierra, 
como aparece en la rabia III. 

La producción es anual, pero con la parti
cularidad de que cada cinco años dos cosechas 
son de ganancia media, una baja y dos escasa. 
Así la relación entre ésta y la calidad de cie
rra es muy variable, ya que esrá influida 
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por otras múltiples causas, entre las que cabría 
resaltar la propia calidad de la vid y el hecho 
de que esré o no intercalada con otro cipo de 
cultivo, como los olivos, cuya inmensa mayo
ría, en este estado, son infructíferos. 

Respecto al plantío de vid encontramos dos 
cifras difer·entes. La primera aporrada por el 
interrogatorio arroja 1.171.396 vides y la se
gunda del Resumen General da 1.160. 7 45. Se
guiremos esca última por considerar, como en 
los precedemes cultivos, que se erara del con
junto general derivado de la suma de las dis
tintas calidades y propietarios, mientras que el 
primer aporte sigue siendo esrimarivo. (Ta
bla IV). 

Al tener producción anual , sí es posible 
calcular su rendimiento que, utilizando el va
lor de 16 lirros de la arroba manchega de vino, 
por calidades de vid es el que consta en la ta
bla V. De igual forma es factible estimar el be
neficio total, considerando un producto homo
géneo por cosecha. (Tabla VI). 

El arbolado aparece compuesto por hectá
rea y media de tierra. La mitad se encuentra in
tramuros de la villa y ocupada prácticamente 
por membrillos, con un total de 400 árboles, 
entre los que se intercalan algunos álamos, per
tenecientes en su mayoría al estado secular; al 
eclesiástico corresponden algo más de 2.000 
metros cuadrados planeados con 60 frutales. 

Aproximadamente dos hectáreas de terce
ra calidad vinculadas a seculares se dedican a 
la obtención de madera, con un conjunto de 
150 árboles, y un período medio de crianza de 
50 años. 

Cerca de diez hectáreas se encuentran ocu· 
padas por olivar repartidas como sigue : para 

segunda calidad 3 Ha., y el resto de tercera con 
una suma de 900 árboles, a los que no se les 
considera rendimiento, y de los cuales 816 per
tenecen a seculares. 

En el término se produce además algo de 
avena, garbanzos, lentejas, guijas y una mínima 
cantidad de bellota. 

Por último debemos especificar que en de
hesas de monee bajo se conservan 3.222 Ha. pa
ra la manutención del ganado cabrío. El total 
de pastizales se incluye en tierras de tercera ca
lidad con independencia de las inculcas por de
sidia, que tienen algún aprovechamiento gana
dero (Gráfico I-c). 

d) Ganadería: 

La cabaña ganadera es menester analizarla 
estudiando, por separado, la destinada al traba
jo y a carne. La primera se utiliza en función 
de dos cipos de labores, y engloba ganado mu
lar, asnal y caballar : 

Agrícola : 380 mulas, 266 asnos y 6 
bueyes. 
Doméstico: 480 mulos de carga, 19 as
nos de carga y 150 para aterias, 20 ye
guas de vientre, 157 muleros, 4 potros 
y 50 jumemos lechales. 

La ganadería de carne incluye ovinos, ca
prinos y cerda, y se reparte así : 

Ovino : 3.000 carneros, 12.300 ovejas, 
5.500 primales y 3.200 primalas. 
Caprino: 700 machos, 1.000 cabras y 
700 primales. 
Cerda: 500 hembras y 70 machos. 

Una cabaña mular de 104 caballerías pas
ta fuera del término. 
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3. EL BONILLO 

Municipio de realengo perteneciente al par
tido de la ciudad de Alcaraz y circunscrito en 
la provincia de La Mancha. 

Su demarcación se extiende en un área de, 
aproximadamente, 390 Km. 2

, incluyendo la ju
risdicción de Villaverde comprendida en él y 
perteneciente al presbítero de El Bonillo, con 
una amplitud de 3,7 Km. 2 y colindante "por 
todas parres con el término de la villa, excepto 
por su entrada" . 

Se encuentra habitado por 980 vecinos, de 
los cuales ninguno vive de forma continua en 
caseríos. Asimismo está compuesto por 203 
casas en el núcl eo y 62 de campo; cifras que 
un siglo más carde (8) se elevarán a 27 5, sin 
incluir las viviendas quincerias. 

Siguiendo las medidas aportadas por el agri
mensor, su territorio comprende unas 39.000 
hectáreas, superficie ésta no real, ya que la su
ma de propiedades se eleva a 53.478 Ha., de 
las que 37 3,7 corresponden a Villa verde. Ello 
supone, en conjunto, un área de 534 Km. 2

• De 
esas hectáreas se hallan roturadas cerca de 
19.800, es decir, un 40 % de la superficie to
tal. 

Al igual que ocurría con el anterior mu
nicipio, el interrogatorio a¡:orta una cifra supe
rior en algo más de 6.000 Ha., con lo cual ha
bría un desarrollo aún superior del área muni
cipal. 

La ocupación de la tierra laborable ·es ma
yoritaria para el estado secular (Tabla VII). Al 
margen figuran 32 Ha. de tercera calidad, sus
ceptible~ de labor ubicadas en el fondo de una 

(8) MADOZ, Pascual: Diccionario Geográfico. To
mo IV. Madrid, 1846. 



laguna, y con un rendimiento remporal en la 
época en que ésra se encuenrre desecada. 

Respecro a pastizales y eriales la nota más 
señalada la proporciona el inrerrogatorio, que 
ofrece cantidades inferiores para ambos, englo
bando los primeros en dos dehesas propias de 
la villa; una con 515, 5 Ha., y otra con 902 
hectáreas, cantidades que difieren de la real en 
unas 70 Ha. En Villaverde figuran 322 Ha. de 
herbazal pertenecientes a seculares, al igual que 
51,5 Ha. de sembradura de secano y tercera 
calidad dependienres de los mismos poseedores 
(Gráfico II-a). 

Según el uso agrícola y la naruraleza de la 
tierra, su reparto es como a continuación se 
relaciona: 

a) Regadío: 

Fructifica anualmente sin inrerrupc10n y el 
riego se realiza por medio de noria, o directa
mente a partir de fuentes e incluso del propio 
río. 

Las tierras de primera calidad en cuatro co
sechas aseguran las dos primeras de trigo, una 
tercera de cáñamo y la última de hortaliza; las 
de segunda: una cosecha anual de trigo, ex
clusivamenre en ese período. Pero por regla 
general, las tierras de primera calidad suelen 
ocuparse permanentemente con hortalizas, dán
dose también el hecho de no exisrir planrío al
guno de árboles en regadío (Tabla VIII). 

En poco menos de una hecrárea se uriliza 
la noria, mientras que el resro suele regarse con 
aguas procedentes de fuentes narurales, al en
contrarse el río desecado prácticamenre rodo el 
año. 

Es de norar, rambién, que en Villaverde 
aparezcan exclusivamente cierras de primera 
calidad con un rora! de 3,5 Ha. regadas sólo 
con corrientes originarias de mananriales. 

El rendimienro, caso de tener Iabranrío de 
rrigo, sería de 837 Kg/Ha. y cosecha; 980 si 
es de cáñamo y 558 de cañamón. 

Con referencia al rotal del rérmino, el re
gadío supone el 0,02 % del terrirorio. 

b) Secano ; el cereal : 

La sembradura de secano desrinada a cereal 
se aproxima al 96% de la cierra cultivada y al 
35,5% de la totalidad. 
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La tierra de primera calidad aporra rres co
sechas cada seis años, es decir, se aplica el sis
tema de año y vez, de tal modo que dos son de 
trigo y una de cebada. La de segunda propor
ciona una cosecha de rrigo cada rres años, sien
do los dos restantes de barbecho. Por último, la 
de tercera, dos de rrigo y una de cebada cada 
doce años (Tabla IX). 

La producción por Ha. de primera calidad 
es de 558 Kg. de trigo y 670 de cebada por 
cosecha. La de segunda 348 Kg. de trigo, ya 
que su uso es único para esta gramínea. En la 
de tercera se obtienen 209 Kg. de trigo, y 140 
de cenreno. 

c) Secano; otras prodttcciones: 

En cuanro al azafrán se obtienen cinco co
sechas cada siete años, con la particularidad de 
utilizarse para este cultivo tierras de primera 
calidad. Su producción se eleva a 120 libras en 
este riempo (alrededor de 60 Kg.), lo que su-

pone unas 17 libras por cosecha (8,5 Kg. apro
ximadamente), con un rendimienro fOr hec
tárea de 2,5 libras en ese período. Globalmen
re, pertenecen 80 libras al estado secular y el 
resto al clerical. 

Por lo que al olivar se refiere , se encuen-
- rra inrercalado con vid en las mismas tierras de 

rercera calidad (en hileras ambos), motivo por 
el cual el aprovechamiento de estas tierras se 
realiza, en su mayor parre, medianre estos cul
tivos. Se dan como catalogados 160 árboles en 
el término, con una ganancia media anual de 
poco más de 8 arrobas de aceire, es decir, unos 
100 litros (2,5 arrobas cada 50 árboles) (9). 

Del plantío virícola (Gráfico II-c) corres
ponde más del 90% al estado secular, con una 
superficie puesta de vid aproximada al 4% del 
suelo trabajado (Tabla X). 

El rendimiento se estima en : 

1.000 vides de primera: 800 litros. 
1.000 vides de segunda: 480 litros. 
1.000 vides de tercera: 240 Iicros. 

A seculares corresponde el 89% del pro
ducto (Tabla XI), encontrándose ubicada ro
da la vid en tierras de rercera calidad. 

Prescindiendo de las tierras de cultivo, en las 
márgenes del río Soruélamos se localiza una 
plantación de 500 álamos, de los que 100 per
tenecen al clero. Distribuidas principalmenre 
entre los sectores de pasto figura un número no 
dererminado de carrascas. 

En lo que a pastizales concierne, hay algo 
más de 300 Ha. incluidas en Villaverde y otras 
1.488 comprendidas en dos dehesas propias de 
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la villa ( 168 sucef(ibles de explotación para 
labor). De rodas formas hay desrinadas a pas
toreo 23 dehesas en arrendamienro con un to
ral de 16.774,3 Ha., aunque con herbazales 
tengamos 30.718 Ha. Por último aparecen 
578 Ha. inculcas, que están en posesión del 
clero y 1874,5 de seglares. 

Para subvenir a las disrinras necesidades la 
cabaña ganadera es idéntica en especie a la' de 
Villarrobledo, pero únicamente se hace alusión 
al gasto ocasionado por cabeza y especie y al 
hecho concreto de que 14 yeguas pastan en la 
villa de Alcaraz. 

Sin embargo, la ganadería asnal debe ser 
abundante, ya que uno de los oficios extendidos 
es el de arriero, con unas veinte personas dedi
cadas a este menester, independientemente del 
uso particular fOr parre de la mayoría de los 
vecinos. También aparecen censados 140 labra
dores, por lo que la cabaña mular deberá ser 
proporcional tanto a Ja exrensión cultivada co
mo a las personas dedicadas a este trabajo 
(otros 30 mayorales). De orro lado, se recoge la 
afirmación de que este municipio se ve recorri
do anualmente por 167 "carretas trashuman
tes" que transportan la sal de Pinilla a los lu
gares de su jurisdicción, y carbón para la corte. 
Ello hace suponer que fueran empleadas caba
llerías para esre uso. 

A pesar de todo, la más abundante es la 
ovina y caprina, deducción obvia por la exten
sión dedicada a paseos. 

4. MUNERA 

Municipio de realengo ubicado en el parri
do de Alcaraz e incluido en la provincia de La 

(9) Se utiliza Ja medida manchega de 12 litros por 
arroba de aceite. 



Mancha. Se extiende en una superficie de 
279,4 Km. 2

, según estimaciones de los peritos 
concejiles, lo que supone un área de 27 .940 
hectáreas, no coincidentes con las 23.733, 5 
hectáreas (237 Km.') deducibles de la su¡na de 
valores en posesión de seculares y eclesiásticos. 
Si consideramos esta diferencia, puede tener 
una explicación probable en la circunstancia de 
que las mediciones del término son aproxima
das, y en consecuencia susceptibles de estas va
riaciones, o simplemente de errores de cálculo. 

No parece que en esta época se encontrara 
muy poblado, pues sólo 486 vecinos viven de 
forma permanente dentro de sus límites, y de 
ellos 39 habitan en casas de campo. Localiza
dos aparecen 23 caseríos, con la particularidad 
de ser todos ellos propiedad de los terratenientes 
de la villa. En el interior del núcleo urbano la 
cantidad se eleva a 391 edificios, de los que 
un tercio están muy deteriorados; 72 habita
bles, y el resto semi o derruidos por completo. 
Unos cien años más tarde, Pascual Madoz (10) 
señala que en este intervalo de tiempo la can
tidad de viviendas descienden a 350, mientras 
que la cifra de habitantes asciende a 2.549. 

Del conjunto superficial del término hay ro
turadas 11.633,7 Ha., de las que 7.408 son 
propiedad de seglares, y 4.225,7 pertenecen a 
eclesiásticos. Esta aparente ocupación laborable 
no es excesiva, pues en relación al total com
prende el 49 % del territorio, del cual corres
ponde un 31 % a seglares. El interrogatorio da, 
a este efecto, unas 2.000 Ha. más, cantidad 
que no concuerda con las reales, hecho que 
puede expresar un yerro paralelo al ya citado 
en los municipios precedentes. 

Por primera vez en el Resumen General 
aparece una nota, con respecto a las tierras ca-
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racterizadas por la ocupación humana (Ta
bla XII), en la que se afirma lo siguiente : 
"Aunque en las tres especies de tierra se siem
bra centeno, avena y algunas cebollas de aza
frán va considerado el producto de estas espe
cies en las de trigo y cebada para más clara in
teligencia del producto de las tierras según sus 
especies" . De igual forma, en la decimoprime
ra respuesta del interrogatorio se subraya el 
hecho de que se ¡:,roducen además : garbanzos, 
habas, coles, judías, cáñamo y bellota, con in
dependencia de los plantíos de olivar y vid. 

Así, pues, y ateniéndonos a estas conside
raciones, por calidades de suelo y uso agrícola 
que de él se hace, su clasificación es : 

a) Regadío: 

No se tiene conornmento de plantaciones 
con fines y productos industriales. Si bien es 
cierto que se obtiene cáñamo, su empleo y 
aprovechamiento es puramente doméstico. 

Por calidades, puede decirse que las tierras 
de primera fructifican anualmente, de tal ma
nera que la primera cosecha es de 1.406 kilos 
por hectárea de trigo; la siguiente de 2.531 ki
los por hectárea de cebada y una última, en es
te período de tres años, de 200 Kg./Ha. de 
garbanzos, o bien de 550 de cañamones. 

Las tierras de las dos primeras calidades de 
riego dudoso, procedente de las crecidas de 
ramblas, y por tanto muy esporádicas (a dife
rencia de las de primera calidad, simadas en 
las márgenes del río Ojuelo, también conocido 
por San Bartolomé), producen tres cosechas 
por lustro y sólo se diferencian de las ante-

(10) MADOZ, Pascual: Diccio11al'io Geográfico. To· 
mo XL Madrid , 1848. 

riores en el rendimiento, que es, respectivamen
te, de 1.054 Kg./Ha., y 834 Kg./Ha. de tri
go y cebada. Si se logra resembrar la barbe
chera su producción es netamente superior, 
siendo idéntica en la obtención de garbanzos 

0 cañamones, en la última cosecha, a la tierra 
de riego de primera calidad. Por el contrario, 
en la de segunda nada más se lleva a cabo el 
cultivo de hortalizas, puesto que en épocas con
cretas se dispone de aguas procedentes del río 
Quintanar, que suele mantenerlas en los 
años de lluvias relativamente abundantes 
(Tabla XIII) . 

Debemos mencionar la circunstancia de que 
se dediquen algunas porciones de terreno al 
plantío de arbolado, compuesto ¡:;or sauces, ála
mos blancos y negros y algún que otro frutal ; 
todos ellos con poco rendimiento y situados de 
forma dispersa. 

b) Secano; el cereal: 

Supone la sembradura de secano cerealista 
el 97 % de la tierra de labor, apareciendo en 
ella arboledas de monte compuestas preferente
mente por encinar y sabinar, diseminadas y sin 
rendimiento digno de mención (Tabla XIV). 

El mínimo aprovechable de las tierras de 
primera calidad es de dos cosechas en cuatro 
años, alternando año y vez en la siembra de 
trigo y cebada, de tal manera que la obtención 
es de 422 Kg./Ha. de trigo y 675 de cebada. 
El a¡:;orte medio de las de segunda se encuen
tra basado en una cosecha cada tres años, es de
cir roturación al tercio, dejando la tierra duran
te los dos afios siguientes en barbechera, y al
ternando una recolección de trigo y otra de ce
bada. De esta forma, cada seis años se logran 
281 Kg./Ha. de trigo y 450 de cebada. Por 
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último, las de tercera rinden un afio cada seis, 
intercalando trigo y cebada; así en doce afios 
se consiguen 140,6 Kg./Ha. de trigo y 225 de 
cebada. 

La siembra de centeno se lleva a cabo en 
las de primera calidad con una producción de 
281 Kg./Ha. y cosecha, cantidad que descien
de a 211 si el piando es en tierras de tercera. 
La avena en estas últimas produce 112 kilos 
por hectárea, y si es en las de primera 200. 
En las de segunda calidad, para avena es de 
150 Kg./Ha. y para centeno 211, es decir, 
idéntico beneficio que en las de tercera. 

c) Secano ; otras pmdttcciones: 

Tan sólo hay que resaltar, al no ser aludi
dos otros cultivos cuantitativamente, el olivar 
y la vid. En cuanto al primero, ¡:,uede decirse 
que hay 6.051 árboles que pertenecen a se
culares (Tabla XV). Su rendimiento por cali
dades es de: 180 litros de aceite por cada 100 
olivos de primera, 120 para los de segunda y 
60 para los de tercera. 

De la citada cantidad global, unos 4.000 
aproximadamente aparecen alineados e interca
lados con las vides, mientras que el resto se di
semina entre las mismas ; pero todos ellos ins
talados en las tierras de secano y tercera cali
dad. De otro lado, y por hectárea de tierra, su 
beneficio es idéntico al de 100 árboles, según 
su calidad, ¡:;ues ésta es la cantidad planteada 
por dicha medida de tierra. 

Para completar este apartado resta el cultivo 
vitícola, al que hay dedicado poco más del 2% 
del terreno de labor, y de este porcentaje per
tenece una cantidad insignificante a eclesiásti
cos, con la particularidad general de encontrar-



se toda la plantación en las tierras de tercera 
(Tabla XVI). 

El conjunto del producto elaborado, según 
calidades de vid, es el siguiente: 22.495 litros 
de vino procedentes de las vides de primera 
calidad; 35.472 de las de segunda, y 59.936 
de las de tercera. Sin embargo resulta im¡:res
cindible hacer la observación de que el pro
ducto es ligeramente superior al de la vid de 
Villarrobledo, comarca vitivinícola por tradi
ción, y muy inferior al de El Bonillo, excepto 
para las vides de tercera. Así , por cada 1.000 
vides es de 560 litros, 400 y 240 para primera, 
segunda y tercera calidad, respectivamente. En 
última instancia debe señalarse que el sector 
religioso obtiene menos de 1.000 litros de vino 
anuales. 

En conjunto queda por aclarar esta situa· 
ción anómala de la elevada extensión de vid y 
olivar. La explicación de la amplia campiña de 
cultivos de larga vida puede encontrarse en el 
hecho de que las cierras van perdiendo poten
cia y riqueza conforme nos acercamos a la se
rranía de Alcaraz, en cuyas estribaciones se 
encuentra ya Munera . Por esca razón se prefie
re ocuparla con cultivos duraderos, con plantas 
resistentes y que precisen de pocos cuidados. 
La vid requiere dos labores anuales como son 
poda y vendimia, al igual que el olivar, con 
poda y recolección de aceituna, pero normal
mente se deja la primera por realizar durante 
varios años. Por el contrario, El Bonillo se lo
caliza más próximo al Campo de Monciel ca
racterizado por cierras mejor dotadas y más 
propias para el cereal. 

Como complemento, nos encontramos en 
último lugar con los pastizales extendidos en 
10.508,3 Ha. cuya propiedad está en manos 
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de seculares, mientras que el clero es dueño de 
las rastrojeras de sus tierras para pastoreo al 
no disponer de ningunas destinadas exprofeso 
a herbazal. Por el contrario, el interrogatorio 
ofrece unas 850 Ha. menos de pastizal, induda
blemente por omisión en el cálculo. Estas par
celas son propiedad del Concejo y se localizan 
en doce dehesas de las cuales la villa disfruta 
ocho por Arbitrio "en virtud de Real Facultad 
de su Magestad y del Supremo Concejo de Cas
tilla con fecha 1 de Agosto de 17 50 para sa
tisfacción de los réditos de un nuevo censo que 
había tomado la villa de la Iglesia Primada de 
Toledo". · 

Las tierras baldías que producen algún pas
to se resumen en 889 Ha. del sector secular y 
301 Ha. incultas por naturaleza y en idénti
cas manos, que no suelen dar rendimiento salvo 
en años algo lluviosos. Otras 134,5 Ha. más 
de baldíos pertenecen al clero, más 299,5 a se
glares, incultas por desidia, de las que unas 
100 se consideran como de tercera calidad de 
secano al encontrarse abandonadas. 

La ganadería es citada de forma marginal. 
Aparece la referencia de que existen cabezas y 
cabañas idénticas a las de los municipios an
teriores. pero aludiéndose a su C05te o rendi
miento por unidad, exclusivamente. Sea como 
fuere, la ganadería destinada a trabajo no de
be ser muy elevada si está en función de la 
cantidad de labradores censados. La orientada 
a explotación cárnica y otras paralelas se ha
llará en proporción directa a la extensión de 
cierra que le está dedicada. 

5. 0SSA DE MONT!EL 

Villa de realengo perteneciente a la Orden 
de Santiago y dentro de la provincia de La 

Mancha, con 124 Km. 2 según las estimaciones 
del medidor del Concejo. No obstante, el con
junto general de parcelas, bien de cultivos, pas
tizales o eriales, propiedad de secular·es, ecle
siásticos o propios del común, alcanza una ex
tensión de 15 .689,5 Ha. Ello nos indica un 
área municipal de unos 156 Km. 2

• Así, pues, la 
estimación del perito es errónea en este sen
tido y ni siquiera aproximativa (Gráfico IV-a). 

Algo parecido ocurre con el interrogatorio, 
que arroja una cifra de poco más de 8.000 
hectáreas de extensión total, con el agravante 
de que ninguna de las diferentes fracciones de 
calidades coinciden en modo alguno con las 
aportaciones del Resumen General. Las dife
rencias son abismales, y en conjunto suponen 
cerca del doble por defecto. 

Comprende 130 vecinos con 86 casas, de 
las que se encuentran 80 habitables y el resto 
derruidas, no aludiéndose a la existencia de ca
sas quinterias. Posteriormente, Madoz (11) ha
bla, hacia 1850, de unos 10 edificios más e 
idéntica cifra de casas de campo. Lo más pro
bable es que en esta época hubieran hecho ya 
su aparición, cuando menos algunas de ellas, 
pero dejan de reflejarse por causas no explica
bles. Ya en el año 1950 estos edilicios yun
teros diseminados se elevan a 35, explosión ló
gica si se tiene en cuenta el mayor cultivo de 
las tierras, que anteriormente se encontraban 
destinadas a paseos. 

El suelo de laboreo alcanza poco más de 
4.400 Ha. (28 % del término, con un 24% 
perteneciente a seculares y un 4% a eclesiásti
cos) (Tabla XVII). 

En lo que se refiere a los pastos, el estado 
eclesiástico habilita exclusivamente sus tierras 
de cultivo, pero ningún terreno dedica a este 
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efecto. Por el contrario, el secular dispone de 
10.895,8 Ha. distribuidas en nueve dehesas. En 
pedregales infructíferos aparecen 370,5 Ha., y 
otras 11 más de egidos con escaso aprovecha
miento ganadero. 

Por uso agrícola y calidades de cierras su 
distribución es : 

a) Regadío: 

El estado clerical no disfruta de regadíos, 
mientras que el secular posee menos de dos hec
táreas, que cada cuatro años rinden dos cosechas 
(año y vez) ; una de trigo, con un producto de 
525 Kg./Ha., y otra de cebada con 840 Kg. En 
particular estas cierras de regadío, con aguas 
de fuentes naturales, pertenecen a D. Antonio 
Montoya, vecino de Villarrobledo, que no las 
emplea en ocasión alguna para resiembro de 
legumbres u hortalizas, y carecen de arbolado 
de cualquier especie. 

b) Secano; el cereal: 

La extensión más amplia es la dedicada a la 
siembra de cereales, de la que pertenece el 
85,5 % a seculares (Tabla XVIII). 

Las tierras de primera siguen el sistema de 
año y vez, es decir dos cosecha5 en cuatro años : 
una de 525 Kg./Ha. de trigo. y Ja otra de 840 
kilo de cebada. En las de segunda calidad se 
emplea la rotación al tercio; así cada doce 
años se obtienen cuatro cosechas : dos de trigo 
(633 Kg./Ha. y cosecha), una de cebada 
(377 Kg./Ha.) y una última de centeno 
(211 Kg./Ha.) Las de tercera facilitan en tre
ce años eres recolecciones : dos de trigo ( 45 7 

(11) MADOZ, Pascual: Dicriona1·io Geográfico. To
mo XII. Madrid, 1849. 



kilos por hectárea) y una de centeno 165 kilos 
por hectárea y cosecha) (Gráfico IV-b). 

El principal tipo de cereal es de naturaleza 
resistente en sus tres variedades, al igual quo 
en los anteriores municipios, debido a la cont1-
nentalidad del clima y a sus rigores, con impor
tantes heladas en invierno y fuertes calores a 
partir de mayo. El suelo en el Campo de Mon
tiel es muy apto para las gramíneas que sólo 
necesitan agua y algo de fosfatos, ya conteni
dos en los materiales triásicos. 

c) Secano; otros cultivos: 

Resalta sobremanera una particularidad: la 
ausencia absoluta de vid y olivo, azafrán, o cual
quier otro tipo de cultivo, circunstancia que ha
ce de esta área el sector cerealista por excelen
cia de la comarca. 

Tan sólo figura una prcela de arbolado 
(poco más de una hectárea), en manos de un 
presbítero de la villa de Infantes, en tierras de 
secan.o y primera calidad. También, con inde
pendencia de este plantío, mantiene la rotura
ción de año y vez con idéntico producto que el 
de las tierras de calidad homogénea. Los fru
tales incluidos son, en esencia, membrillos (con 
una producción aproximada de 100 Kg. al año); 
nogueras, que producen 200 Kg./año de nue
ces, y algunos endrinos que carecen de rendi
miento. 

Los pastizales en manos del común se redu
cen a dos dehesas, y las siete restantes están 
dentro de las propiedades de terratenientes. Son 
las que se relacionan : 

- Dehesa "Los Cotos", con 202 Ha. de 
segunda y tercera calidades de tierra y con en-
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cinar, destinadas a pastizal de manera con
tinua, con algún rendimiento de bellota. 

- Dehesa de "Cañada la Manga" con 
1.903,6 Ha. en tierras de segunda, y sabinar. 

- Dehesa de "Hoyo Redondo" con 1.553,6 
hectáreas en tierras de segunda y tercera, con 
encinar y sabinar. 

- Dehesa "El Soldado" con 1.025,5 hec
táreas en tierras de primera y tercera, con mon
te alto de sabinar y encinar. 

fructíferos los canchales, pedregales y arenales. 
También se incluye en estos propios una laguna 
llamada del Concejo que suele sembrarse los 
años en que se encuentra desecada. Otras ocho 
lagunas más (La Colgada, La Barincosa, La 
Redondilla, Henaja, San Pedro, Ibáñez, La Sal
vadora y Lengua) pertenecen a la Encomienda 
e la villa, excepto la de San Pedro que perte

nece al Beneficio Curado. Todas ellas se en
cuentran arrendadas a un seglar menor de la 
villa para su explotación basada en la pesca de 
barbos y bogas. 

- Dehesa "El Sabinar" con 1.15 8, 4 hec- d) 
táreas íntegramente en suelos de segunda y con 
extenso bosque de sabinas, más algunas enci-

Ganadería : 

Aparece especificada de la forma siguiente: 

nas. 

- Dehesa de "Espinillos" con 1.869,2 hec
táreas en tierras de segunda y algunas de 
primera, con encinar y sabinar. 

- Dehesa "El Baldío" con 1.370, 8 hec
táreas en tierras de segunda y tercera, también 
con encinar y sabinar. 

Al común de la villa pertenecen : 

- Para el tráfico de lanas : 17 pares de 
bueyes y 25 mulas. 

- Para el servicio doméstico: 20 mulas y 
caballos, 108 pollinos, 66 yeguas de vientre y 
75 muleros y potros, 16 vacas de cría y 10 ca
bezas entre machos y hembras de rodas las 
edades. 

- Ganado lanar : 1.990 cabezas y entre 
ellas 70 carneros y 1.038 lechales. 

- Ganado cabrío: 1.700 cabezas con 75 
- Dehesa "El Marañal" con 1.038,2 hec- machos y 900 hembras de vientre. 

táreas en tierras de segunda y tercera, con en
cinar. Es propiedad de varios vecinos, pero la 
explotación de los paseos corre a cargo del co
mún de la villa. 

- Dehesa "Carnicera" con 774,5 Ha. en 
tierras de primera y tercera, con encinar y sa· 
binar. 

Con alguna producción de pastos aparecen 
los egidos de la villa, que son propios del co
mún, mientras resultan totalmente baldíos e in· 

Independientemente aparecen : 

- Ganado lanar y cabrío: 150 cabezas de 
"ganado moreno" y 970 de caprino que pastan 
en el término de El Bonillo. 

6. CONCLUSIONES 

a). La comarca noroccidenral de Albacete 
se encuentra comprendida en la provincia de 
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La Mancha con una extensión real de 1.648 ki
lómetros cuadrados. Dentro de ella, pertenece 
al Campo de Montiel La Ossa, que además está 
incluida en la Orden de Santiago. 

b) Su población dispersa en casas de cam
po se reduce a 39 personas censadas, porcentaje 
ínfimo comparado con la absoluta. Más del 
99% de ella se dedica a la agricultura, ¡;ero 
asentada en núcleos urbanos. 

c) Su extensión en hectáreas es, aproxima
damente, de 165.000, de las cuales 84.597,6 
se hallan roturadas. Ello supone el 51 % de la 
comarca (un 32% pertenece al estado secular 
y un 19% al eclesiástico) (Gráfico V-a). 

d) Hay destinadas a regadío 57 Ha., por
centaje que no alcanza el 0,07 % de la superfi
cie cultivada. De esta cantidad unos 4/5 son de 
seculares; el resto de .eclesiásticos, y de ella 
cerca del 90% es de primera calidad. La dife
rencia restante es de segunda, con una mínuna 
cantidad de tierras de tercera. 

Su rendimiento, dependiendo de la especie 
cultivada, suele ser anual, con producción de 
hortalizas, legumbres, cáñamo, frutal o cereales, 
y con un producto medio entre los tres tipos de 
955,5 Kg./Ha., y cosecha de trigo, I.401,6 de 
cebada, 833 de cañamones y 200 de garbanzos. 
Resalta la altísima producción de la cebada de 
regadío en Munera . 

e) A cereal hay dedicadas 82.541 hectá
reas (97,7% de la tierra cultivada), con 51.836,5 
de seculares y 30.704,5 del clero; es decir, un 
61,5% y un 36,2% respectivamente. De ellas 
un 2,3% es de primera calidad, un 17,6% de 
segunda y un 77 ,7 % de tercera (Tabla XIX) 
(Gráfico V-b). 



El rendimiento suele amoldarse, por regla 
general, al sistema de año y vez en las tierras 
de calidad preferente, al de tercio en las de 
segunda, y al de cuarto o quinto año en las de 
tercera, dependiendo de la localización de las 
mismas (Tabla XX). 

El producto medio por hectárea de tierra se 
distribuye así : 

- Trigo 
- Cebada 
- Centeno 
- Avena 

371,5 Kg./Ha. 
553,6 
338,7 
154,0 

Es digno de menc1on el hecho de que en 
Villarrob!edo se siembre exclusivamente ceba
da en las tierras de primera, y ninguna en las 
de tercera ; por el contrario en El Bonillo se 
siembra sólo trigo en las de segunda, mientras 
que en Munera cebada en las de tercera. Por 
último la avena se recoge casi exclusivamente 
en la demarcación de Munera. 

f) Al azafrán hay dedicadas 162 Ha., pre
ferentemente entre las de primera y segunda, 
de las que 87 ,5 pertenecen a seculares, y 7 4,9 a 
eclesiásticos (Gráfico V-e) ; es decir, que el por
centaje es relativamente proporcional para am
bos estados, con la particularidad de encontrar
se planeado únicamente en Villarrobledo y El 
Bonillo ( en este último municipio con una exi
gua superficie). 

El rendimiento medio por hectárea y cose
cha suele ser de 13,75 libras, pero es menor en 
Villarrobledo al tener un cultivo más exten
sivo (6,75 Kg./Ha. y cosecha). 

g) En cuanto a los frutales, sólo 3 Ha. es
tán ocupadas y repartidas casi al 50% entre los 
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dos estados sociales. Algunos árboles se en El reparro por calidades y propietarios, así 
cuentran intercalados en la dedicación de l como el rendimiento y producción global que
tierras a otros cultivos. da reflejado en las tablas XXI, XXII, y XXIII, 

Aparecen catalogados 500 membrillos, ¡:e 
ro se tiene conocimiento de la existencia d 
nogueras y endrinos. 

respectivamente. 

k) En lo que se refiere a paseos existen 
aproximadamente 46.300 Ha., que ¡:errenecen 
a seculares, y cerca de 15 .900 a eclesiásticos. 

h) Para la producción maderera hay un De rodas ellas se obtiene producción de leña y 
2 Ha., con unos 150 álamos propiedad de se.bellota. Los eriales y baldíos con algún pasto 
glares y 500 más en una plantación de El Bo.se reducen a 18.194 Ha., de las que 15.670 son 
nillo, de los que 100 pertenecen al clero. Dede seculares y 2.535,5 de eclesiásticos. 
igual forma aparecen alamedas en las márgenes! 
y riberas de ramblas, riachuelos y lagunas, con! 1) Por lo que afecta a las lagunas, salvo 
lo cual la superficie es sensiblemente superior:una desnnada permanentemente a pesca, la 

Hay también bosque de enemas y sabinas 
en las dehesas de la Ossa de Montiel, al igual 
que en el resto de los municipios pero en mu. 
cha menor cantidad, repartido en los terren0s 
de pastizal (en particular carrascas). 

i) El olivar ocupa cerca de 300 Ha., in·I 
tercalado con viñedo. Su producro medio por 
cada 100 árboles es de 100 litros de aceite, ts 
decir, un litro por árbol y año, con un rendi· 
miento en ese tiempo de 4.735,6 litros. A s, 
culares pertenecen 7 .027 olivos y 86 al clero. 
Intercalados con vid hay 4.086 y el resto en 
tierras de t·~rcera, excepro 900 situados en l3S1 
de segunda, sin otro beneficio que no sea la 
aceituna. 

j) Respecto al viñedo, 1.823,1 Ha. están· 
planeadas con cepa de vid, de las que 1.662,6 
son de seglares (9,9%), 160,5 pertenecen al 
clero (0, 1 % ) (Tabla XXI). 

En Ossa de Monciel no figura plantío algu· 
no de vid y sí un conjunto de 7.696 vides in· 
fructíferas entre Villarrobledo y El Bonillo. 
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exploración se reduce a planrío, en la lvoca 
en que se encuentran desecadas, con aprovecha
miento mínimo. 

m) En cuanto a la ganadería se distribu
ye, aproximadamente, de forma proporcional 
como sigue: 

Mular 3,5% 

Caballar 0,5% 

Asnal 1,5 % 

Ovino 77,0% 

Caprino 17,0% 

Bovino y cerda no alcanzan el 0,5 % . 



TABLA I 

OCUPACION DE LA TIERRA POR ESTADOS SOCIALES, EXTENSION Y 
TIPO DE CULTIVO. (Villa rrobledo). 

Tipa Cultivo 

- Regadío 
- Secano 

Cereal 
Azafrán 
Víd 
Frutales 
Al amos 
Olivos 

- TOTALES: 

Estado Secular 

2,2 Ha. 

26.640,4 " 
84,5 " 

693,7 " 
1,5 " 
1,9 " 
9,6 " 

27,433,8 " 

Estado Eclesiástico 

1,1 Ha. 

21.184,2 " 
73,4 " 
86 

21.344.7 " 

TABLA II 

DISTRIBUCION CEREALISTA POR ESTADOS SOCIALES 

Calidad Est. Sec. % Est. Ecles. % Total 

Total 

3,3 Ha. 

74.824,6 " 
157,9 " 
779,7 " 

1,5 " 
1,9 " 
9,6 " 

48.778,5 " 

% 

l. ª 641,2 Ha. 1,3 468,9 Ha. 1 1.110,1 Ha. 2,3 
2.• 
3.ª 

TOTALES: 

Calidad 

!.• 

2." 
3.• 

TOTALES: 

4.872 10,2 4.289,2 " 9 9.161,2 
21.127,2 " 44 16.426,1 " 34,5 37.553,3 

26.640,4 " 55,5 21.184,2 " 44 ,5 47.824,6 

TABLA III 

DISTRIBUCION DE LA VID POR ESTADOS SOCIALES 

2,8 Ha. 
136,2 " 
555,2 " 

694,2 " 
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0,4 Ha. 
16,8 " 
68,3 " 

85,5 " 

" 
" 

" 

19,2 
78.~ 

100 

3,2 Ha 
153 
623,5 " 

779,7 " 



TABLA IV 

DISTRIBUCION DE LA VID, SEGUN CALIDAD. ENTRE LOS ESTADOS SOCIALES 

Calidad de la vid Estado Secular Estado Eclesiástico Total 

l.• 43.200 vides 1.500 vides 44.700 vides 
2.• 320.371 20.980 341.351 
3.• 677.944 90.250 768.194 
Infructíferas 6.500 6.500 

TOTALES: 1.048.015 112.730 l.160. 754 

TABLA V 

RENDIMIENTO POR CALIDADES DE VID 

l.ª Calidad de vid 
2.• 

1.000 vides 
1.000 

512 litros 
352 

3.ª 1.000 176 

TABLA VI 

RENDIMIENTO DE LA VID POR ESTADOS SOCIALES 

Calidad Estado Secular Estado Eclesiástico Total 

l.& calidad de vid 22.118,4 litros 768 litros 22.886,4 litros 
2.• 112.770,6 7.384,9 120.1 55,5 
2.• 119.381 ,1 15.884 135.202,l 

""OTALES: 254.207,l 24.036,9 278.244 

TABLA VII 

OCUPACION DE LA TIERRA LABORABLE POR ESTADOS SOCIALES 
(El Bonillo) 

Tipo Cultivo 

- Regadío 
- Secano 

Cereal 
Azafrán 
Vid y olivo 

TOTALES: 

Estado Secular 

6,1 Ha. 

14.322,4 " 
3 

699,2 " 

15.030,7 " 

40 

Estado Eclesiástico 

4,7 Ha . 

4.668,I 
1,5 " 

68,2 " 

4. 742,5 " 

Total 

10,8 Ha. 

18.990.5 " 
4,5 " 

767,4 " 

19.773,2 " 

Calidad 

l.• 
2.'' 

TOTALES: 

Cctl.idad 

l.• 

2." 
3." 

TOTALES: 

TABLA VIIJ 

DISTRIBUCION DEL REGADIO POR ESTADOS SOCIALES 

Estado Secular 

4,7 Ha. 
1,4 " 

6,1 " 

Estado Eclesiástico 

4,7 Ha. 

4,7 " 

TABLA IX 

DISTRIBUCION CEREALISTA POR ESTADOS SOCIALES 

Est. Sec. % Est. Ec!es. % Total 

396,l Ha. 0,7 206.2 Ha. 0,4 602,3 Ha. 
1.470 2,8 478,l " 0,9 1.948, 1 

12.456,3 " 23,3 3.983,8 " 7,4 16.440,1 " 

14.322,4 " 26,8 4.668,1 " 8,7 18.990,5 " 

TABLA X 

Total 

10,8 " 

% 

1,1 
3,7 

30,7 

35,5 

DISTRIBUCION POR CALIDAD VITICOLA ENTRE LOS ESTADOS SOCIALES 

Calidad vid Estado Secular Estado EcleBiástico Total 

J.• 449.368 vides 73.868 vides 523.236 vides 
2.• 347.309 12. 720 360.029 
3." 181.906 11.560 193.466 
Incultas 1.196 1.196 

TOTALES: 979.779 98.148 1.077.927 

TABLA XI 

RENDIMIENTO POR CALIDAD VITICOLA Y PROPIETARIOS 

Calidad 

J. <L 

2.• 

~-· 
TOTALES: 

Estado Secular 

359.494,4 litros 
166.708,3 
43.657,4 

569.860, l 
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Estado Eclesiástico 

59.094,4 litros 
6.105,6 
2.774.4 

67.974.4 

Total 

418.588,8 litros 
172,813,9 
46.431 ,8 

637.834,5 



TABLA XII 

OCUPACION DE LA TIERRA POR ESTADOS SOCIALES, EXTENSION 
Y TIPO DE CULTIVO (Munera) 

Tipo Cultivo Estado Secular Estado Eclesiástiro Total 

- Regadío 33,4 Ha. 7,6 Ha. 41 Ha 
- Secano 

Cereal 7.105,6 
,, 

4.211,2 ,, 11.316,8 
,, 

Vid y olivo 269,1 
,, 

6.8 
,, 275,9 

TOTALES : 7.408,1 
,, 

4.225,6 
,. 11.633, 7 

,, 

TABLA XIII 

EL REGADIO POR CALIDADES DE TIERRA Y PROPIETARIOS 

Calidad 

l.• 
2.• 

TOTALES : 

Estado Secular 

31 ,6 Ha. 
1,7 ,, 

33,3 ,, 

Estado Eclesiástico 

TABLA XIV 

6,9 Ha. 
0,8 ,, 

7,7 ,, 

Total 

38,5 Ha. 
2,5 ,. 
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CLASIFICACION CEREALISTA POR EXTENSION Y ESTADOS SOCIALES 

Calidad Estado Secular Estado Edesiástico Total 

l.ª 
2.• 
3.a 

TOTALES: 

Calidad olivar 

l.• 
2.• 

3.a 

TOTALES: 

27,9 Ha. 
605 

6.472 

7.105 

1,4 H a. 
479,7 

,, 

3.730 

4.211 ,1 ,, 

TABLA XV 

29,3 Ha. 
1.084,7 ,, 

10.202,8 ,, 

11.316,8 ,, 

EL OLIVAR: SU RENDIMIENTO 

Cantidad 

234 árboles 
1.207 
4.610 

6.051 

42 

Rendimiento 

412,2 litros aceite 
1.448,4 
2.766 

4.635 ,6 

TABLA XVI 

LA VID: CALIDAD Y DISTRIBUCION POR ESTADOS SOCIALES 

Calidad vid 

l.a 

2." 

3." 

TOTALES: 

Estado Secular Estado Eclesiástico 

40.170 vides 
88.681 2.250 vides 

249.736 

378.587 2.250 

TABLA XVII 

Total 

40.170 vides 
90.931 

249.736 

380.837 

OCUPACION DE LA TIERRA POR ESTADOS SOCIALES Y TIPO DE CULTIVO 
(Ossa de Montiel) 

Tipo Cultivo 

- Riego 
- Secano 

Cereal 
Frutal 

TOTALES : 

Estado Secular 

1,8 Ha. 

3.768 ,, 

3.770,4 ,, 

Estado Eclesiástico 

640,5 H a. 
1,3 ,, 

641,8 ,, 

TABLA XVIII 

Total 

1,8 Ha. 

4.409,1 ,, 

1,3 " 

4.412.2 ,, 

DISTRIBUCION DE LA TIERRA CEREALISTA POR ESTADOS SOCIALES 

Calidad 

!.• 
2.ª 

3.• 

TOTALES : 

Estado Secular 

181 ,1 Ha. 
2.272,5 ,, 

1.311 

3.768.6 ,, 

EstCLdo Eclesiástico 

26.3 H a. 
432 ,9 ,, 
181 ,3 ,, 

604.5 ,, 

TABLA XIX 

Total 

211,4 Ha 
2.705.4 ,, 
1.292,3 ., 

4.209.1 ,, 

DISTRIBUCION COMARCAL CEREALISTA POR ESTADOS SOCIALES 

Calidad TierrCL Estado Secular % Estado Eclesiástiro % 

l.• 1.250,3 Ha. 1,5 702,8 Ha 0.8 
2.a 9.219,5 ,, 

11 5.679,9 
,, 6,6 

3.• 41.366,5 
,, 

49 24.321.2 ,, 28,7 
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Calidad 

l.ª 
2.• 
3.ª 

TABLA XX 

RENDIMIENTO COMARCAL POR TIPOS DE CEREALES 

Tierra Trigo Cebada Centeno 

501,5 Kg/Ha. 797,4 Kg/Ha. 560 Kg/Ha. 
376,7 638,5 210,l 
236,5 225 246,4 

TABLA XXI 

Avena 

200 Kg/Ha. 
150 
112 

DISTRIBUCION COMARCAL DE LA VID POR TIPOS DE TIERRA 
Y ESTADOS SOCIALES 

Calidad Tierra Estado Secular Estado Eclesiástico 

Calidad 

l.• 
2.ª 
3.• 

vid 

l.• 
2.• 
3.• 

2,8 Ha. 
136,2 " 

1.523,5 " 

TABLA XXII 

0,4 Ha. 
16,8 " 

143,3 " 

LA VID EN LA COMARCA Y SU RENDIMIENTO 

Estado Secular 

532.738 vides 
756.361 

1.109.586 

Estado Eclesiástico 

75.368 vides 
35.950 

101.810 

Rendimiento 

0,6 litros/vid 
0,4 
0,2 

TOTALES: 2.398.685 213.128 

TABLA XXIII 

PRODUCCION TOTAL POR TIPOS DE VID 

Calidad vid 

l.• 

2.• 
3.' 

TOTALES: 

Estado Secular 

404.107,8 litros 
314.950,9 
222.911 ,5 

941.970,2 
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Estado Eclesiástico 

59.862,4 litros 
13.490,2 
18.658.4 

92.011 
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B) SECANO CEREAL. 
PROPIETARIOS Y 

CALIDADES. 

~ 1ª calidad 

~ 2~ c~f1dad 

b:J 3~ c alidad 

O =:.Secular 

LJ ~ . Eclesiástico 

B) SECANO. CEREAL . 

PROPIETARIOS Y 
CALIDADES . 

~ 1~ calidad 

[TI 2~ calida d 

Q 3!l calidad 

D E . Secular 

El . E. Eclesiástico 

EL BONILLO 

A) TOTAL TERMINO 

O T~rra cultivada 

~ Pastizal 

[] Baldios 

Grátíco 11 

MUNERA 

A) TOTAL TERMINO. 

O Tierra cu lt ivada 

a Pastizal 
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OSSA DE MONTIEL 

B) SECANO. CEREAL . 

PROPIETARIOS V 

CALIDADES . 

€§ 1~ calidad 
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El 3~ calidad 

D E . Secular 

[] E . Eclesiást ico 

Gráfico IV 
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Fundamentos metodológicos para una investigación 
sobre redes urbanas (*) 

José María Serrano Martínez 
Doctor en Geografía y Catedd.tico de Instituto 

Recientemente hemos concluido una inves
tigación que nos ha ocupado varios años. Versa 
sobre la Red Urbana de Murcia, rema que 
puede situarse dentro del campo de Ja Geo
grafía Aplicada. 

Dadas las caracrerísricas propias de nuestro 
estudio, así como la metodología generalmente 
utilizada en estudios similares ( 1 ), y teniendo 
en cuenta las dimensiones reales del ámbito 
a que se circunscribe -la Provincia de M,;r
cia-, tropezábamos con un problema grave 
inicial: el método a seguir. Este tuvo que 
plantearse según las pecualiaridades de cada 
parte de la investigación. 

En el Capítulo l.º se sigue, en esencia, 
un procedimiento de síntesis, mediante el cual 
se resumen los rasgos básicos, con referencia 
a conceptos fundamentales que sirven de apo
yo para desarrollar rodo el trabajo. Así, parti
mos del concepto primario de ciudad y núcleo 
urbano, hasta llegar al de Red Urbana. 

En el Capírulo 2.º, al realizar la descrip
ción de los lugares Centrales (en adelante 
L. C.) nos servimos igualmente de un proce
dimiento de síntesis; se analiza cada uno de 
ellos atendiendo a sus aspectos esenciales, de 
tipo físico, humano o económico. 
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La aportación fundamental de daros se ha
ce en el Capírulo 3.º. Se van examinando las 
funciones terciarias, agrupándolas homogénea
mente según Ja clasificación de Rocheforr (2), 
pero introduciendo todos aquellos cambios que 
consideramos más convenientes y adecuados. 
Se describe, analiza y compara cada función y 
se obtienen las consecuencias más interesantes. 
AJ mismo tiempo se plasman cartográficamen
te la mayor parre de ellas. 

En conjunto, hemos estudiado 488 funcio
nes y bienes distintos, número bastante eleva
do de variables. Ello nos obligó a un análisis 
singularizado. Pudimos desechar aquellas que 
parecían menos interesantes por su significado 
o porque entre ellas no existiera una diferen-

(') Este trabajo se refiere a nuestra Tesis Docto
ral, realizada bajo la dirección del Prof. Dr. Pedro 
Plans. Universidad de Murcia. Departamento de Geo
grafía General. 

( 1) Esencialmente, las obras que nos han servido 
como referencia son: 

PRECEDO LEDO, A. J.: La red Mba11a de Navarra. 
Pamplona, 1976. Ed. Caja de Ahorros de Navarra, 
282 págs. 

GASPAR, A.: A area de infiuéncic1 ele Evora. Sist•
ma de funfoes e lugares centrais. Lisboa, 1981. Cenero 
de Estudios Geográficos. 414 págs. 

LOPEZ TRIGAL, L. : La red urbana de León. León, 
1979. Ed. Colegio Universitario de León, 342 págs. 

(2) ROCHEFORT, M.: L'organisation urbaine de 
i'Aisace. París, 1%0. 294 págs. 


