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Este trabajo es un resumen de la tesis doctoral que con el mis- 
mo titulo fue leida en Enero de 1989 en la Facultad de Geografia 
e Historia de la Universidad de Barcelona. Tuvo como director 
al Dr. Pere Molas i Ribalta. 

Sus principales fuentes han sido 10s libros del Catastro de la 
Ensenada relativos a El Burgo de Osma y 10s cien libros de Acuer- 
dos del Ayuntamiento referentes al siglo. 

La villa de El Burgo de Osma fue fundada por el cluniacense 
Pedro de Bourges en el año 1101, al restaurarse la antigua dióce- 
sis de Osma, restableciéndose asi una situación de siglos atras; se 
convirtió primer0 en la sede episcopal del Obispo de Osma. 

Su origen es por tanto eclesiastico y del mismo se desprende- 
ran ciertos rasgos caracteristicos que llegan al siglo Xviii, como 
son: 

La Iglesia mantiene un gran peso e influencia. 
La corta extensión del termino municipal -unas 641 Ha.-, 
ya que la restauración se hizo tarde, cuando las tierras de su 
alrededor estaban organizadas bajo una serie de señorios no- 
b i l i a r i~~ .  
El lento crecimiento de la población, que sigue un comporta- 



miento de régimen demografico antiguo. De unos 500 habi- 
tantes en el siglo XII pas6 a 1.544 a mediados del x v i i i .  
La escasa importancia del estamento noble, el cua1 no habia 
intervenido en la fundación de la villa. 
La existencia de una burguesia artesanal y mercantil asentada 
desde la Baja Edad Media, atraída por la concesion de ciertas 
franquicias y libertades. 

1. Sociedad 

A) iQué caracteres presenta la población burgense en el siglo 
XVIII? 

De 10s 1 S44 habitantes con que contaba a mediados del mis- 
mo 11 5 eran clérigos, representando éstos con sus familiares mas 
del 20% del total, quedando ya patente la importancia de la po- 
blación eclesiastica; al contrario, escasean los nobles: solamente 
viven cinco familias nobiliarias a 10 largo del periodo, casi todas 
ellas con escasas haciendas y rentas. 

Destacan la de D. José Gaspar de Cardeña, Fiscal del Conse- 
jo de Hacienda, y el Mayorazgo de D. Mariano Álvarez de Cas- 
tro, ambos bienhechores del Ayuntamiento y de la Iglesia; el ulti- 
mo de ellos vivió su infancia en El Burgo cuando terminaba el 
siglo. 

La población dio un gran salto cuantitativo y posiblemente lle- 
gara a 10s 2.500 habitantes al comenzar el siglo XIX. Pese a no 
poder dar por validos 10s datos medios anuales de natalicios y de- 
funciones de toda la centuria (62,12 y 29,05 respectivamente), pues 
se sospecha de la imprecision de 10s libros parroquiales, amén de 
la carencia y poca fiabilidad de otras fuentes, es a partir del año 
1768 cuando el crecimiento vegetativo aumentó vertiginosamen- 
te. Esto se debió a varios factores que se dieron en la villa, como 
fueron la general remisión de epidemias, el cultivo de nuevas plan- 
t a ~ ,  la roturación de tierras, la influencia del hospital nuevo, las 



reformas urbanisticas con las nuevas calles y fuentes, etc. No fue 
solo el crecimiento vegetativo el responsable del aumento de la 
población, pues es también a partir de aquella fecha cuando El 
Burgo fue receptor de un aceptable flujo inmigratorio, población 
que llegó atraida por el trabajo de las grandes obras que promo- 
via la Iglesia. 

En el año 1751, de las 415 familias burgenses, 90 correspon- 
dian al estamento eclesiastico, el resto eren seculares. Su tamaño 
era pequeño, oscilando entre 3,7 personas por familia secular y 
3,5 por eclesiástica, pues el número de hijos por matrimonio en 
aquel año era de tan solo 1,3 cifra muy baja y que de alguna ma- 
nera contradice la idea generalizada del elevado número de hijos 
por matrimonio en un régimen demografico antiguo. Deficiencia 
que quedaba en cierto modo compensada con otros familiares mas 
lejanos y otras personas sin vinculo consanguineo que vivian en 
ellas. 

En el conjunt0 de la sociedad abundaban las viudas y solte- 
ras, pese a que la sex ratio estaba a favor de 10s varones, relación 
que puede quedar desfigurada al existir tanta población eclesias- 
tica varonil. Idéntica causa hace que el coeficiente habitanteshe- 
cino fuera a mitad de siglo de 5,4 de tipo alto, entendiendo por 
vecino a aquél a quien se le repartian impuestos. 

La labor de 10s clérigos determino el carácter de la sociedad 
burgense, al forjar una mentalidad eminentemente religiosa que 
quedo expresada en las diez cofradias, en las 144 rogativas cele- 
brada~ durante el siglo, en las numerosas fiestas religiosas, en el 
culto liturgico, en la importancia dada a la muerte y en tros acon- 
teceres, todo 10 cua1 revestia a la vez un caracter religioso, pdbli- 
co y social que era la base de la autoridad de la Iglesia, quien ad- 
quiria un papel directivo y prepotente. 

La importancia del Obispo no venia dada por el señorio de 
la villa, sino por ser Obispo de la diócesis de Osma y residir en 
aquella. Todos 10s obispos fueron mecenas y protectores y la vi- 
lla se sentia orgullosa de ser la sede episcopal. El Ayuntamiento 



era sabedor de que si El Burgo era un pueblo distinto y distinguido, 
de que si gran parte de 10s burgenses encontraban en la Iglesia un 
medio de vida garantizado, se debia a la presencia del Obispo. 

De 10s dieciocho obispos que llegaron a El Burgo en el siglo 
XVIII sobresalen D. Bernardo Antonio de Calderón, Fray Joaquín 
de Eleta -natural de la villa y confesor de Carlos 111- y D. An- 
tonio Tavira y Almazán, porque representaron una nueva tipolo- 
gia de obispos surgida en el reinado de Carlos 111, cuando con 
una nueva mentalidad se convirtieron en promotores de intereses 
temporales y colaboradores con el Estado, cambio que repercu- 
tió positivarnente en la villa. 

Por todo 10 explicado anteriormente se comprenderá la gran 
actividad protocolaria y de gran cortesia hacia el Obispo que, con 
la participación de todo el vecindario, desplegaba el Ayuntamiento: 
recibimientos, despedidas, felicitaciones, ofrecimiento del Monte 
del Caño para que cazase y le sirviera de recreo, obsequios y otros 
parabienes. 

La segunda institución en importancia era el Cabildo de la Ca- 
tedral, cuyo número de componentes osciló en este siglo erítre 19 
y 24. Era seguido por la Congregación de 10s 12 Racioneros y por 
la de 10s 24 Capellanes, existiendo ademas 40 capellanes sueltos, 
el parroco, infantejos de coro, misanos y otras personas vincula- 
das a la Catedral. Solo existia en la villa un convento de clero re- 
gular, el del Carmen, cuyo número de frailes no bajó de 20 en 
toda la centuria. 

2. Economia 

No nos puede extrañar que sea el sector terciario el mas im- 
portante, tanto a la hora de generar rentas -62,6%- como por 
el porcentaje de población activa -64,7070-. Contaba con 444 
personas, clérigos, burócratas, criadas, mercaderes, arrieros, otros 
oficios vinculados a la Iglesia y 10s ministros del Ayuntamiento. 

La importancia del sector terciario se debe a que la Iglesia- 



Beneficial es una potencia economica en la villa. Asi, a mediados 
de siglo absorbia el 72,4070 de la renta agrícola (49.069 r.), siendo 
propietaria del 32,2% de la tierra; del 59,3% de 10s alquileres de 
inmuebles, con 167 de ellos; del 76,2070 del valor de 10s censos im- 
puestos en aquella (21 S43 r.), asi como de la casi totalidad de 10s 
juros y del siezmo (5.867 r.), además de otros ingressos, estipen- 
d io~ ,  donaciones y rentas acumuladas provenientes de toda la dió- 
cesis. 

Otro grupo que genera rentas al sector terciari0 son 10s mer- 
caderes. 

Existe un mercado semanal de tipo comarcal, aunque no se 
celebraba feria, siendo necesario que aquellos mercaderes viaja- 
ran a las ferias de San Esteban, Almazán, Aranda, Soria, Sego- 
via o a otras poblaciones mas lejanas de Navarra, Rierra de Ma- 
drid, La Alcarria, Galicia, La Mancha, Bilbao o Zaragoza prin- 
cipalmente, a proveerse de tejidos, cueros finos, bronces, meta- 
les, especieria, vinos de calidad, ganado vacuno, pescado, cacao, 
tabaco, jabon, azúcar, aceite, sal y otros productos, 10 que pone 
de manifiesto un intens0 comercio interregional. 

El Burgo vendia al exterior pieles, cuero, lino, alubias, horta- 
lizas, cordeleria, lienzos y caldereria, transacciones que se lleva- 
ban a cabo fácilmente debido a que la villa se encontraba bien 
comunicada, situada en el eje Cuenca del Duero-Aragon, y con 
buena salida hacia Madrid. La existencia de estafeta de Correos 
con marcar de franquicia demuestra la importancia comercial de 
la villa. 

En el sector secundari0 queda encuadrada la burguesia arte- 
sanal con oficios muy variados y talleres pequeños; en la mayoria 
de éstos trabajaba solo el maestro, se ejercia el pluriempleo, en- 
contrándose evidentemente en un estadio premanufacturero; se 
componia de 119 personas, el 17,5% del total de la poblacion ac- 
tiva, que generaban el 23% del total de las rentas. llestacaban 10s 
tejedores de lienzos y paños, curtidores, sastres, zapateros y otros 
muchos, algunos con un alto grado de especializacion. 



Herederos de 10s primitivos artesanos asentados en la villa vi- 
vian agrupados. en calles, del Batan, Caldereros, Carnicerias, Mo- 
lino, Nevera, Rastro, Sal, Tabernas, Tenerias, ... 

Arnbas burguesias, artesanal y mercantil, a pesar de contar con 
excelentes materias primas -trigo, lino, cuero, . . .-, abundan- 
cia de agua y buenas comunicaciones, no supieron ni pudieron 
expandir su actividad debido a la escasa demanda, la deficiente 
calidad elaborada, la desviación del pequeño capital acumulado 
a la compra de censos o propiedades raices con el animo de perci- 
bir rentas, el poc0 amor de 10s burgenses hacia el trabajo y una 
mentalidad tradicional sin espiritu de empresa. 

A el10 se unió la competencia de mercaderes y productos fo- 
rasteros, mejores y mas baratos, sobre todo catalanes, que desde 
el final de la Guerra de Sucesión habian ido introduciéndose en 
la villa, al principio mediante la venta ambulante y después con 
tiendas abiertas. 

El estancamiento y la crisis hubieran aparecido a partir de 1770 
a no ser por 10s puestos de trabajo creados por la Iglesia en las 
innumerables obras que construia, por 10 que El Burgo vivió un 
periodo de expansión con aumento de la demanda y subida de pre- 
cios y salarios. 

Mientras, el sector primari0 era el menos productivo, con el 
14,2% de las rentas -10 formaban 122 personas, jornaleros, la- 
bradores, ganaderos, hortelanos, . . .-. A la paupérrima situación 
del secano (3,2 fanegas de trigo por fanega sembrada), se oponia 
el regadio de las huertas y de la Vega del Ucero, con un rendi- 
miento unas siete veces mayor, ocupando nada menos que el 18% 
de la tierra cultivada. En 61 se plantaban hasta treinta variedades 
de hortalizas, destacando la patata y el tomate, introducidas tem- 
pranamente en la villa, quizas por la influencia del clero, el lino 
y las alubias. 

En la ganaderia era el ganado lanar de raza churra el mas im- 
portante, con una cabaña de 4.280 cabezas, estando, al igual que 
la propiedad de la tierra, concentrado en pocos propietarios. En 



cambio, las otras especies ganaderas se encontraban muy reparti- 
das entre las familias, con una clara tendencia hacia la autosufi- 
ciencia y el autoconsumo. 

De la insuficiencia del sector, debida a factores fisicos, tecni- 
cos y humanos, siglos atras habia surgido, como una necesidad, 
el ((comunalisme>>, la villa y tierra, y el ((intercomunalismo)) con 
otras comunidades vecinas, a través de las concordias que regula- 
ban multitud de asuntos politicos, sociales y sobre todo económi- 
cos: pastos, leñas, maderas, carboneo, trilla, saca de piedra y de 
arena, caza y pesca, cupos para obras y otros. 

Pese a las intenciones de D. Bernardo Antonio de Calderón 
y D. Antonio Tavira y Almazan (obispos), Eugenio de Larruga 
(funcionari0 de la Junta de Comercio) o Juan Loperraez (histo- 
riador de la diócesis) para propagar mejoras en este sector agro- 
pecuario, 10s efectos solo se hicieron notar tímidamente cuando 
acaba el siglo. 

Todos 10s oficios de la villa se agrupaban en 10s siete gremios: 
de la pluma, labradores, mercaderes, carpinteros, hortelanos, te- 
jedores y herradores, todos ellos de estructura rudimentaria. 

El presupuesto municipal era de 117.000 reales en 1758. La 
principal fuente de ingresos eran 10s arbitrios de abastos (66,4% 
del total), destacando por su aportación las tabernas y la carnice- 
ria; la albaceria y alhóndiga representaban una cuantia menor; 
las alcabalas (del Padrón, Viento y terrazgo generaban el 21,3% 
de 10s ingresos; el derecho de Peso, Vara, Medida y Cantara cer- 
ca del 7%; quedando 10s Propios, con el 3,8070, y otros de escaso 
valor de la nieve, aguardiente, aloja, censos y juro. 

Como gastos, destacaban el encabezamiento de 10s tributos rea- 
les, que llegaba al 68% de aquellos, 10s salarios, con el IS%, y 
otros gastos fijos de fiestas y censos. 

La incapacidad económica del Ayuntamiento, debida sobre to- 
do a que estuvo muy cargado con 10s encabezamientos, hara que 
sea la Iglesia la que acometa las obras de cierta envergadura. 



3. Poder 

De 10 expuesto se desprende la existencia en la villa de las si- 
guientes esferas de poder: 

A) La Iglesia: el Obispo, como Señor de la villa, el cua1 tenia 
la potestad de nombrar al Alcalde Mayor, confirmar al escribano 
y elegir, de entre el doble de candidatos que le presentaba el Ayun- 
tamiento cada año, a dos alcaldes ordinarios y a cuatro regido- 
res, la mitad por cada estado, y a un alguacil, nombrando cada 
cinco años a un Juez de Residencia. Otros derechos señoriales sin 
embargo habian entrado en crisis y eran solo honorificos. 

El Obispo de Osma, como tal, ejercia su autoridad en todo 
el obispado. Desde la villa administraba y gastaba cuantiosas ren- 
tas. 

El Cabildo ejercia su gran poder, no solo en periodos de sede 
vacante, sino por ser el patrono de importantes instituciones be- 
nefica~, economicas y educativas. Dirigia el culto catedralici0 y 
organizaba 10s abastos de 10s eclesiasticos según el derecho de re- 
faccion. Era un poder completo y sus relaciones con el Ayunta- 
miento estuvieron llenas de conflictividad. 

Otras instituciones eclesiasticas poderosas eran las Congrega- 
ciones de Racioneros, de Capellanes, el Arciprestazgo de Osma 
y la Concordia de la Virgen del Espino. 

Fray Joaquin de Eleta movio desde la Corte un sinfin de asun- 
tos. Fue el elemento dinamizador de El Burgo y de su Ayunta- 
miento. Beneficio a la villa con rebajas de encabezamientos de tri- 
butos y de soldados; hizo donaciones y limosnas; creo nuevas ins- 
tituciones con sus respectivos edificios y rentas: Seminario, Hos- 
p i c i ~ ;  amplio y doto a otras ya existentes: Catedral, Hospital y 
Universidad. Apoyo la construccion de nuevas fuentes y la crea- 
cion de nuevos oficios municipales. A e1 se debe también la rea- 
pertura de la Universidad en el año 1778, formando una solida 
alianza con el Ayuntamiento antes que con cualquier otra institu- 



cion. Eleta -que era partidari0 del regalismo-, movio también 
la Causa de Beatificacion de Palafox y, si bien ese objetivo no 
fue logrado, sirvio al menos para edificar la suntuosa capilla que 
iba a serle dedicada en la Catedral. Por mediacion de Eleta llegan 
para proyectar las nuevas obras de la villa 10s arquitectos reales 
Villanueva y Sabatini. No podemos tampoc0 olvidar el impulso 
que dio el confesor para fundar la Junta de Caridad y Sociedad 
Economica de El Burgo. 

Fray Joaquin se configura como el agente modernizador de 
El Burgo de Osma, ciudad que se comporta en esos años de mo- 
do diferente, incluso con relacion a las otras sedes episcopales de 
parecida categoria y estructura. 

En este punto estamos en condiciones de afirmar que la Igle- 
sia burgense es el mas importante centro de poder, siendo su auto- 
ridad beneficiosa y popular, gozando a la vez de un gran presti- 
gio. 

B) El Intendente de Soria era otro poder ejercido en nombre 
del Rey. Las leyes reales fueron introduciendo un principio de uni- 
formidad y el Ayuntamiento de El Burgo se fue convirtiendo en 
un órgano del poder central. 

C) Las cinco familias nobiliarias existentes en la villa tenian 
el derecho de ocupar la mitad de 10s oficios de la república, ade- 
mas de otras exenciones. 

D) Ya es faci1 comprender que el poder del Ayuntamiento se 
encuentra mediatizado por las tres esferas citadas, amén de por 
10s gremios. 

El Ayuntamiento reflejo su poder en 10s numerosisimos servi- 
cios que presto a 10 largo del siglo a pesar de sus lirnitaciones eco- 
nomicas: pago de tributos reales, envio de bastimentos a las tro- 
pas, a las comitivas de la Real Casa, reclutamientos, cupos de 
obras, limosnas, organizacion penal, enseñanza primaria, sanidad, 



plantios, mejoras urbanisticas, confección de vecindarios, proto- 
colo, y otros muchos mas. Merecen ser citados su participación 
en la Guerra de Sucesión, en la confección del Catastro de la En- 
senada y en la compra de quince acciones para la fundación del 
Banco Nacional de San Carlos. 

E) La Comunidad de Villa y Tierra, compuesta por seis aldeas, 
era otro poder, en cuya Junta el Ayuntamiento tenia un papel rec- 
tor. 

F) Igualmente La Junta de Gremios intervenia con el Ayunta- 
miento en asuntos trascendentales, confirmación de oficios, con- 
cesión de vecindad, de hidalguia, elección de médico, comadre, 
maestro, quintas, propios, abastos, etc. Los diputados gremiales 
consideraban que ((representaban al pueblo)), de ahi que en el ul- 
timo tercio del siglo pretendieran conseguir un mayor protago- 
nismo en la vida municipal. 

El Burgo de Osma, que responde globalmente a las caracteris- 
ticas de otros municipios castellanos del Antiguo Régimen, fue 
presentando al avanzar el siglo ciertos sintomas y contradiccio- 
nes que de algún modo vaticinaban el derrumbamiento del siste- 
ma estamental. 


