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INTRODUCCION 

Este es un estudio dedicado fundamentalmente a la dinamica 
demografica, en el que la poblacion ocupa un lugar central. Nos inte- 
resan las oscilaciones del numero de hombres, sus posibles causas y 
sobre todo sus consecuencias demograficas, economicas y sociales, 

El factor dinánlico que consideraremos será la Población. La eco- 
nomia y la sociedad nos interesarán en la medida que se vean afec- 
tados por esta dinamica demográfica. No es porquc no creamos que 
las variaciones economicas o sociales no influyen en las variaciones de 
poblacion, sino porque al recortar nuestro objeto de estudio -ya de 
por si muy amplio-, explicitam'e~lte nos interesamos por la poblacion 
como factor causal. No es por tanto un estudio de historia total. 

La zona elegida para esta tesis es muy amplia -desde la frontera 
navarra, a la frontera del Principado de Cataluña; desde 10s Pirineos 
al rio Ebro-, inrnensa para el Antiguo Regimen. De Norte a Sur  se 
suceden las montañas pirenaicas, con sus depresiones intermedias (en 
las que se concentran la poblacion y la actividad economica), piede- 
montes (Somontanos son llamados por 10s hombres de esta tierra), 
áridas llanuras y fCrtiles vegas. Un paisaje de grandes contrastes, ideal 
para un estudio comparado. La zona no forma una unidad historica 
completa, aunque creemos que responde a una unidad geografica y 
demografica. 

El pesiodo elegido comprende desde 1598 a 1820. Las fechas son 
poc0 significativas desde el punto de vista demografico. La primera 
se situa un momento antes de la expulsion de 10s moriscos, y la se- 
gunda unos años después de la Guerra de Independencia, suficiente 
para ver el impacto y consecuencias de ambos fenomenos sobre la 
trayectoria demográfica. Siglo XVII y siglo XVIII, el primer0 de retro- 

" Tesis leida el dia 3 de noviembrc dc 1982 en el Departamento de Historia Mo- 
derna de la Facultad de Geografia c Historia. 



ceso y el segundo de clara expansión. Por tanto también contraste des- 
de el punto de vista cronológico, contraste que forma en parte una 
unidad. El siglo XVIII aragonés se entiende mejor a la luz del siglo XVII. 

Hemos dividido el trabajo en tres partes. En la primera estudia- 
remos las diferencias de comportamiento demográfico y de estructura 
social entre las distintas zonas geograficas y sus permanencias en el 
tiempo. La amplitud de  la zona observada' permite contemplar estos 
contrastes demograficos y sociales a medida que cambia el medio geo- 
gráfico. 

En la segunda parte, desarrollaremos las distintas estructuras 
economicas rurales, en el norte aragones, fundamentalmente la activi- 
dad agrícola y ganadera. Nos interesara especialmente la influencia que 
sobre la actividad economica producen 10s periodos de crecimiento o. 
retroceso demografico, las fases de ((alta), o cbajas presión demográfica. 

Por ultimo, en la tercera parte, estudiaremos la cronologia del 
crecimiento demografico del norte aragonCs. Intentaremos determinar 
la influencia de las crisis de mortalidad sobre el crecimiento, que en 
esta zona de Aragón y para (este período suelen ser fundamentalmente 
debidas a la guerra y a sus secuelas (movilidad y peste) y las crisis 
de subsistencia, derivadas en Aragon sobre todo de las sequias. Dedi- 
caremos especial atencion a 10s ciclos demográficos de 30-40 años, que 
en  Aragón tienen una especial virulencia. 

Fuentes y metodologia 

Nuestro trabajo se apoya en el estudio sistemático y a nivel local 
de tres recuentos -el fogaje de 1495, el vecindario de 1712-1.717 y el 
censo de 1787- y en 10s registros parroquiales de una muestra de lu- 
gares de la zona entre 1598 y 1820: 21 series completas de bautismos, 
matrimonios y defunciones, 9 incompletas y 8 series mhs de bautismos. 
Las series pertenecen a 10s Obispados de Jaca, FIuesca, Barbastro y 
Zarajpza. 

La informacion contenida en  10s censos nos permite hacer un es- 
tudio geografico de las estructuras demograficas, es decir, como varian 
10s comportamientos demograficos de cada una de las zonas. Densida- 
des, tipos de habitat, estructuras familiares y ritmos de crecimientos 
intereensales plasmados en una serie de mapas. 

El ultimo censo, el de 1787 con una informacion mas rica, nos 
permite afinar mucho mas en nuestro analisis. Hemos grabado 10s 
resumenes municipales en un microprocesador. A partir de 10s datos 
de estos casi quientos municipios que cubren nuestra zona de estudio, 
hemos establecido relaciones entre el medio geográfico -alta monta- 
fia, valles intermedios, somontano, vegas y desiertos-, la estructura 
social --hemos tenido en cuenta las variables jornaleros, labradores 



e hidalgos- y 10s comportamientos demográficos -niveles de nupciali- 
dad, celibato definitivo y edad al matrimoni-. La proporcicin entre 
niños de O a 7 años (y teniendo en cuenta 10s niveles de mortalidad 
de apárvulosa a partir de 10s registros parroquiales) y las mujeres 
fecundas casadas, nos permiten establecer niveles de ufecundidads, asi 
como posibles influencias de la mortalidad catastrofica infantil en esas 
fechas en las zonas mas insalubres (vegas de 10s rios y cercania de ca- 
minos importantes). Nuestro objetivo era describir las estructuras, las 
permaneneias, geodemograficas en estos dos siglos. 

A partir de las curvas parroquiales pretendemos reconstruir tanto 
la dinamica demografica de cada una de las zonas geograficas, como del 
conjunta. Crisis de mortalidad, su cronologia, un analisis de la impor- 
tancia de cada una, causas y sobre todo duracion de sus consecuencias. 
Desplazamientos de poblacion y crisis de subsistencia ... causas del 
retroceso de poblacion en el siglo XVII y del crecimiento durante el 
siglo XVIII, a partir de cuando se puede hablar de recuperacion del si- 
glo XVIII.  

CONCLUSIONES 

Desde el punto de vista metodologico, el (marco local por si mismo 
aislado no es una buena ~unidad de trabajoa en el campo de la de- 
mografia historica, porque se escapa a la observación uno de 10s 
factores mas importantes del comportamiento demografico: 10s des- 
plazamientos de población. De ahi el acierto en 10s planteamientos de 
Pérez Moreda: ala emigracion mas allá de la estricta vecindad, un 
factor, que por razones inherentes al método mismo de la recons- 
truccion de las familias, la demografia historica reduce a dimensiones 
negligibles, emerge como parámetro decisivo del modelo castellanon. 

La dinamica demografica, por sus propias caracteristicas, se ins- 
cribe dentro del tiempo largo. Las consecuencias de una crisis o rapida 
recuperación demografica tienden a permanecer en el tiempo durante 
30 o 40 años, y a veces, dependitendo de su intensidad, mas años. Hay 
una ainercian de 10s acontecimientos demografikos que encadena sus 
causas y consecuencias en el tiempo. Hay un cctiempos propiamente 
demográfico que solo se trasluce en la media y larga luracion. Un marco 
temporal y geografico amplio es necesario en 10s estudios demográfi- 
cos, pero esta tarea, 10 hemos comprobado nosotros, se escapa con 
mucho al investigador aislado. 

iC15mo asituars en pocas palabras el norte aragonés del Antiguo 
Régimen, definir sus ~pecu~liaridades~~, aquell0 que 10 distingue, que 
10 configura como tal? 



S o  cabe duda que el dnorte aragonesn tiene una personalidad pro- 
pia a lo largo del Antiguo Regimen. Geograficamente es una zona con 
fuertes contrastes, tanto desde el punto de vista fisico como humano. 
De 10s altos valles de la zona axial pirenaica, a las depresiones inter- 
medias; del Somontano a las aridas llanuras de las Barenas, Mone- 
gros o Litera (en las que s610 la presencia de al&n rio transforma 
totalmente el paisaje) todo cambia. Clima, habitat, densidades de po- 
blacion, estructuras econbn~icas, estructuras sociales.. . Estos contras- 
tes geograficos favorecen fuertes intercambios humanos de unas zonas 
a otras, formando cl conjunto una gran unidad regional. Al final, cada 
slemento -que por necesidad de analisis hemos tenido que presentar 
en solitario- nos aparece intimarnente ligado al conjunto. 

Se distinguen tambiCn unas uinercias histbricas)), (<un peso del pa- 
sado),, que da a nuestra zona de estudio, parte de su propia persona- 
lidad: bajisimas densidades medias a 10 largo del Aritiguo RCgimcn, 
una organizaci6n del habitat y del poblamiento que va desde las al- 
deas, pardinas y ~castillosu de la montaña y el Somontano, hasta los 
grandes municipios de las vegas de 10s principales rios, profundarnente 
influida por el medio geografico y las cstructuras culturales y sociales. 
De la montaña al llano pasamos progresivamente de la ({casa), al 
<(Municipioa. ~QuC profundas diferencias de comportamientos demo- 
grificos, economicos y sociales reflejan esta organizacion humana del 
espacicl! Urge conocer su proceso de formacicin, que sin duda, está 
influyendo en la historia del Antiguo RCgimen. 

Todo cllo configura una situaci6n en la que la influencia de la 
familia-tronco es decisiva, tanto en la estructura social como derno- 
gráfica. La familia -unidad de comportamiento demográfico y social- 
y la casa -unidad de produccion- aparecen perfectamente integradas. 
El número de casas determina el crecimicnto demográfico. La nupcia- 
lidad -decisiva en el crecimiento dernográfico- se enmarca dentre 
de las i~ecesidades y 10s intcreses de la casa. 

Este sistema configura una sociedad de alabradores)) relativamen- 
te igualitaris, y una movilidad muy alta de la población joven. 

Sin embargo, de la montaña al Ilano, sufre profundas transforma- 
ciones. En el Pirineo el número de personas por casa es mucho más 
alto que en el llano. El bajo numero de personas por casa del llano no 
es reflcjo de la aparicibn de la familia nuclear, por lo menos a co- 
mienzos de la Edad Moderna y al norte del valle del Ebro (excluyendo 
las vegas), sino consecuencia de unos niveles de mortalidad mas altos; 
el llano es un gran devorador dc hombres. Sobre esta familia-tronco, 
10s niveles de mortalidad configuran distintos niveles de nupcialidad. 

¿Que decir del comportamiento demografico del norte aragonds 
en 10s siglos XVII y SVIII? Empecemos por la mortalidad. 

No hay una vision de conjunto clara sobre la mortalidad en el 
Antiguo RCgirnen. La distinci6n Pntre la mortalidad de crisis y la mor- 



talidad normal -en lla practica intima,mente unidas- y la mayor o 
menor influencia d.e cada una sobre el crecimiento de la poblacion. 
Partamos de las declaraciones de un clasico de la demografia: ((seria 
tan impmdente asumir que en 10s tiem.pos preindustriales las tasas 
de mortalid'ad fueran invariab~lemente altas, como formular el mismo 
supuesto respecto de las de fecundidad ... Es indudable que no so10 
fueron 10s niveles de vida [McKeown] 10s que tuvieron influencia en 
en las tasas de mortalidad preindustriales, sino también otros muchos 
factores: el clima, las cosechas y las epidemias infecciosas ejercieron 
una enorme influencia a corto plazo; a largo plazo, las circunstancias 
eco~nómicas en general, el grado de urbanizacion, la densidad de las 
poblaciones, la virulencia variable de determinadas enfermedades y sus 
imprevisibles apariciones y desapariciones y las caracteristicas gené- 
ticas de las poblaciones. Es posib1.e que todos estos factores, combinan- 
dose de divers0 modo, originaran niveles de mortalidad muy diferen- 
tes.. .n [Wrigley]. El comentari0 sugiere mas un planteamiento de hi- 
pótesis que un conjunt0 de evidencias claras, en d que no se ve con 
claridad cua1 es (el peso de cada uno de 10s factores, para poder esta- 
,blecer un balance. 

<<Hay testimonios evidentes, y desde luego dramaticos de la indole 
destructiva de las crisis que.. . tras las malas cosechas.. . (y) grandes 
epidemias de peste, viruela, tifus y gripe ... (que) causaron estragos 
en po~blaciones debilitadas.. . Hay, sin embargo, muchos menos testi- 
 xon ni os acerca de 10s niveles de mortalidad que prevalecieron en situa- 
ciones normales, y todavia menos de la magnitud de las diferencias d e  
lnortalidad entre di ferentes regiones y localidades, o de2 alcance d e  
10s cnlnbios con  el paso del tienzpon La causa es clara: .la relativa 
abundancia de estudios sobre crisis a corto plazo y la relativa ausencia 
de otro tipo de estudios se deben, en parte, a las dificultades tknicas  
del analisis de las fuentes exist.entess [Wrigley]. 

El planteamiento nos parece de una gran lucidez. Las fuentes y 10s 
métodos han favorecido un enfoque parcial del tema, primando 10s es- 
tudios sobre la mortalidad de crisis (al fin y al cabo extraordinaria) so- 
bre la mortalidad normal, y desligando los dos tipos de mortalidad, a 
nuestro juicio íntimamente unidas. Por otra parte, el método de re- 
construcci6n de familias, de base fundamentalmente local, favorece el 
estudio de la población mas estable -nifios y casados- sobre la 
poblacion con mayor tendencia a la movilidad -jovenes y solteros-. 

La limitación es clara. Solo la reconstrucción de 10s grandes con- 
juntos regionales podrá resolver el problema definitivamente. Nosotros 
nos limitaremos a dar algunas conclusiones parciales. 

Los distintos niveles de mortalidad ageográficos)), c<demográficosa 
y <<sociales)) sea, quizas, el factor que mas interés pueda terrer. Es muy 
probable que sobre 10s niveles de mortalid.ad normal del norte ara- 



gones haya una gran influencia del medio geogrhfico, la densidad de- 
mografica y 10s tipos de habitat. 

El factor decisivo que podria influir en 10s distintos niveles de 
mortalidad de unas zonas a otras podrian ser las temperaturas. Es 
un  hecho comprobado que hay una intensa correlacion entre las tem- 
peratuiras medias anuales y el ciclo anual de la mortalidad infantil. 
La época cálida es un momento critico para 10s niños lactantes ex- 
puestos a todo tipo de infecciones y deshidrataciones. Esta seria la 
causa de niveles de mortalidad exogena muy distintos de unas zonas 
a otras. 

El aumento de la densidad provocaria también niveles más altos 
de mortalidad. Aquí, la mayor frecuencia de 10s contactos entre masas 
de población mas numerosa, generaria una mayor frecuencia e intensi- 
dad de las infecciones y epidemias. Por ultimo, una organizacion del 
poblamiento mas concentrada -facilitando también 10s contactos- ac- 
tuaria en el mismo sentido. Urge comprobar nuestras afirmaciones so- 
bre  una masa importante de Archivos Parroquiales en los que se es- 
tudie minuciosamente de forma rigurosa la mortalidad del primer año 
de vida, y 10s niveles de mortalidad endógena y exógena, a la vez que 
se  comprueba la distribucion de estas defunciones a 10 largo del pri- 
mer año de vida. Este estudio bien merece una tesis. 

El estudio cronologico de la mortalidad, nos revela la iinportancia 
de las crisis de mortalidad en el crecimiento de la poblacion de nues- 
tra zona de estudio. 

A riuestro juicio, estas crisis son uno de 10s factores fundamenta- 
les que retrasan, casi durante 100 años, el crecimiento de la pobla- 
ción del norte aragonés. 

La causa mas importante de estas crisis de mortalidad van a ser 
las +erras, que primer0 se financian y luego se soportan in situ, con 
asalto, saqueos y quema de cosechas sistemáticas por parte de 10s 
soldadss. Al concentrarse la mortalidad M s  importante sobre los hom- 
bres jovenes, la nupcialidad de 10s años siguientes se va a ver profun- 
damente afectada. Al mismo tiempo, las guerras producen un efecto 
multiplicador de la movilidad de esta poblacicjn joven, que ahora se 
desplam fuera del marco local en el que normalmente se situa, favo- 
reciendo la extension de las infecciones y sobre todo de la peste, que 
tiene también un efecto a largo plazo [Biraben]. 

Esta movilidad de ccamplio radio., fuera de 10s cauces por 10s que 
normalrnente corre, aparece íntimamente unida a 10s principales pe- 
riodos de peste, 1630-1632 y 1648-1654. La primera, ligada a una mayor 
presencia de inmigrantes franceses, y la segunda a las tropas que com- 
baten en la frontera catalano-aragonesa. 

No es esta niovilidad de radio amplio la única causa, pero sí el 
factor que hace de estas crisis verdaderas catastrofes demograficas a 
nivel regional, y junts con la guerra, van a dar una peculiaridad es- 



pecial a la cronologia dcl crecin~iento catalano-ara9oni.s cn cl siglo svrr. 
Esta movilidad de la gente joven --a nuestro juicio íntimamente 

unida a 10s comportamientos fanliliares y a 10s altos porcentajes de 
((pobres)) que enconCramos en las actas de defunciones -aparece como 
uno de 10s fenómenos mas intercsantes del siglo s\'rr. Esta ~(cspiral 
d e  la mo~ilidad)) llega a su cenit en torno a 10s años 1640-1655 de este 
siglo, pero sin duda se ha desatado antes. ¿Un desequilibrio entre po- 
blación y recursos? No parece ldgico despues de la expulsión de estas 
tierras aragonesas de un 15 de su población. ¿Es precisamente la 
expulsicin de 10s moriscos -que genera desequilibrios entre zonas de 

- - 

alta presión demográfica y zonas que ahora tienen una rnuy baja pre- 
sión demográfica- fundamental de estos desplazamientos en masa? 
No lo sabemos, pero de ser cierta nuestra hipotesis, la expulsión de 
10s moriscos, al generar desplazamientos en masa (y asi romper las 
barreras naturales de defensa contra la ntuerte en el Antiguo Régi- 
men) seria una de las causas que agravaria indirectamente la crisis 
del siglo X\.II aragonés. La inmigración francesa, y la guerra de Se- 
cesión catalana completarian las causas que llevarían al máximo esta 
 espiral de la movilidadu. 

Junto a la guarra y el binomio movilidad-peste, aparecen ya en 
tercer lugar las crisis de subsistencias, aunque sin las consecuencias 
de 10s otros dos factores. Estas crisis, no cabc duda, aparecen como 
un desequilibrio ~(rnomentáneo)~ entre población y recursos, unidos 
a periodos de intensas sequias. 

Pero observadas en la larga duración toman un cariz nuevo. ¿En 
qué mcdida influyen las oscilaciones importantes de la población ac- 
tiva -muchos jóvenes y pocos adultos, despues de unos años en 10s 
que la economia se ha adaptado a la situación contraria- generadas 
por las crisis de mortalidad mas importantes [Baehrel]. Seria la con- 
secuencia 1Ógica de unas estructuras demográficas en las que la baja 
esperanza de ,vida y las altas tasas de natalidad reducirian las ainer- 
ciass demográficas y aumentarian la influencia de la ~(coyunturas sobre 
el crecimiento demográfico, que se enmarcaria en un movimiento cicli- 
co de mayor amplitud. Algunas evidencias -mortalidad de jóvenes en 
tiempo d t  crisis, oscilaciones de 10s diezmos y de 10s precios del tri- 
go y del ordio- apuntan en este sentido, pero es necesario reconocer 
que nuestra ((prueban mas concluyente -la reconstrucción de la po- 
blación ateórica)) a partir de las tablas modelo de mortalidad de la 
ONU- se apoya en un amodelos y no en una evidencia empírica di- 
recta. 

A nuestro juicia, la mortalidad de crisis del siglo XVII y principios 
del XVIII, junto con la expulsión de 10s moriscos, genero una situación 
de baja presión demográfica por lo menos desde 1610 hasta 1735-1755. 
Durarlte estos casi 150 años, el crecimiento demografico fue lentisimo, 



no ejerciendo casi ningún estimulo sobre las transformaciones agri- 
colas. 

Ahora nos toca comentar las variaciones en la nupcialidad. Tam- 
bien esta, como la mortalidad, varia con el mcdio geografico, la densi- 
dad y el habitat, corroborando de forma indirecta 10s resultados obte- 
nidos por la mortalidad. En la montaña, donde 10s niveles de mortali- 
dad son minimos, el matrimoni0 es muy selectivo, mas selectivo cuan- 
to mas bajos son 10s indices de mortalidad. Esta situacibn encaja 
pefictarnente dentro del .modelo europea,) de Hajnal. Matrimonio 
tardio, alto celibato definitivo y bajisimo porcentaje de segundas nup- 
cias. En el llano, la situación se transforma a medida que aumenta la 
mortalidad. Matrimonio temprano, prácticamente no existe el celibato 
definitivo femenino, y la frecuencia de las segundas nupcias es altisima. 
El aumento de la densidad y la concentración del habitat parecen apun- 
t a r  en el mismo sentido. 

La nupcialidad se eleva de la montaña al llano, del campo a la 
ciudad, justo en el mismo sentido que la mortalidad. La nupcialidad se 
adapta a las necesidades de la <(casa)) y Csta se transforma según 10s 
niveles de mortalidad. iHay un sistema de ~~autoregulacion de la po- 
blación del Antiguo Régimen),? (Es la demografia una <(variable inde- 
pendiente dentro de los modelos económicos~~? [Dupiiquier]. ~Expl i -  
caria este fenómeno al poblamiento m i s  antiguo de las montañas que 
el de 10s llanos en el Mediterraneo, el sentido de 10s desplazamientos, 
siempre de las zonas mas altas a las mas bajas, y solo excepcionalmente 
a la inversa? De hecho, tras la crisis general de 1630-1654, la población 
del llano se hunde, como la de las ciudades, mientras la montaña parece 
seguir creciendo. Las zonas llanas tendran que esperar su recuperación 
hasta que las montañas vuclvan a vertcr sus hombres sobre el llano. 
Timidarnente a partir de 1670-1675, de forma mcis importante desde la 
crisis de 1678-1688, en masa tras la guerra de Sucesion y hasta 1730-1740. 
Estos desplazamientos de poblacicin entre la m ~ n t a ñ a - ~  el llano, entre 
el campo y la ciudad son el factor de equilibri0 de este sistema demo- 
grafico regional. 

Por ultimo, la nupcialidad nos parece el factor clave dentro de 10s 
factores positives del crecimiento demográfico de esta zona. Práctica- 
mentc, las variaciones en esta cxplican en un 90 O u a s  variaciones en 
la cursa de bautismos, y la afecundidads parece moverse dentro de unos 
valores muy estables a 10 largo del Antiguo Rkgir~len aragonks. La co- 
rrelaci6n entre matrimonios y bautismos es casi perfecta. Si la pobla- 
ción creci6 en el siglo X V I I I ,  es porque la mortalidad extraordinaria 
-sobre todo la mortalidad de guerra- pierde virulencia, y porque la 
nupcialidad se elevó por cncima dc 10s nivelcs del siglo XVII. 

A nilestro juicio, el aumento o retroceso demografico de esta zona 
aparece intimarnente unido a la mortnliddad estraordinaria (cuya causa 
mas importante depende de Factores sociales y políticos) y a la nupcia- 



lidad, el factor mas social del crecimiento dcmogr5fico. En nucst1-o caso 
concreto, el crecimicnto o retroceso dcniogl-hfico aparccc intirilamente 
unido a 10s factores sociales y políticos. 

Las consecuencias del retroceso demogrhfico en el siglo XVII son 
claras. La crisis afectarri nids a las ciudadcs que al campo, al llano que 
a la montaña, justo 10s sectores deniogrhficanicnte m i s  frhgiles de la 
sociedad aragonesa. A fines de estc siglo la población aragonesa es 
mas rural, y mas montañesa que en sus coniienzos. 

¿Que sucede con cl creciniicnto demogrrifico del siglo XI~III?  Las 
mejorss agricolas que se introduccn en Aragón a 10 largo del Antiguo 
Régimen -las roturas en 10s secanos a partir de la segunda liiitad del 
siglo XVIII  y las transforniacioncs de 10s cultivos de 10s regadios en 
aquellas zonas mas dcnsas, sc apoyan en una transforniacion del ciclo 
de trabajo anual, pasando Cste de un ciclo estacional a un ciclo cada 
vez mas largo e intcnso. De ahi, quc el motor decisivo de cstas refor- 
mas sea el aumento de la presión demogrAfica [Boserup]. Estas trans- 
formaciones agricolas, van a favorccer el paso de una sociedad de ((la- 
bradores), a una sociedad en la que progresivamente irán tomando im- 
portancia jornaleros y comerciantes, 10s primeros como grupo humano 
cada vez mAs nunieroso -10s jornaleros- y 10s segundos -10s comer- 
ciantes- como un sector social cada vcz con una mayor influencia 
social y econoniica. El hecho esta relacionado con un localismo de las 
políticas de 10s Municipios -controlados por 10s labradores- y una 
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mayor amplitud de 10s mercados. 

En las zonas mas densas el hecho de que los jornaleros se con- 
viertan en el grupo social mas numeroso sera una de las claves de las 
transformaciones de la segunda mitad del siglo XVIII, y el reflejo de la 
intima union entre el creciniiento demografico y las transformaciones 
sociales y económicas. Desdc el punto de vista demografico a diferencia 
del criado -que permanece soltero en casa de su amo- el jornaler0 se 
casa y mantiene su propia familia. ¿Explica en parte este fenómeno el 
aumento de la nupcialidad en la segunda mitad del siglo XVIII? Desde 
el punto de vista social y econ6mico el ciclo de trabajo anual mas in- 
tenso, favorece una gran estabilidad y continuidad del trabajo asalariado 
y la posibilidad de que un gran número de familias pueda vivir de 61. 
El hecho nos parecc de una indudable trasccndencia porque desliga 
la ((casa, (como propiedad y unidad de producción) de la ({familias, la 
empresa agrícola dcl cornportamiento familiar. ¿No es logico que en 
las zonas mas densas, en las que predomina e! jornalerismo, la edad al 
matrimonio sea muy baja, y no esista pr;tcticanlente el celibato defi- 
nitivo? 

En las zonas mcnos densas del Ilano, la facilidad de acceso a 10s 
secanos, favorece la aparición de ((nuevos labradorcsn. Sin embargo, 



ya hemos visto que estas zonas, con niveles de mortalidad mas altos, 
obligan a un trabajo mas arduo y tienen unos rendimientos mas incier- 
tos. De hecho, su poblamiento so10 se acelera en 10s momentos de 
crisis de subsistencia que provocan la llegada a la madurez de las olea- 
das de jóvenes. Hay una íntima relación entie 10s niveles de ccpresión 
demografica)) y la colonización de estos secanos. No es tanto un desequi- 
l i b r i ~  entre población y recursos, sino una dependencia cada vez mayor 
de la producción de estas zonas de la red comercial, debido sobre todo 
a su rnayor aleatoriedad. 

A comienzos del Antiguo Régimen la superficie roturada se reduce 
casi exclusivamente a 10s regadios. Esto hace, que alin con rendimien- 
tos mediocres, la producción sea muy estable. Las crisis de subsistencia 
se combaten mediante el recurso a la siembra de cereales de prima- 
vera (avena, mijo...), y 10s pbsitos, ambos factores faciles de controlar 
desde una política local. La situación se transforma con las roturas de 
10s secanos. 

Este factor, vnido a 10s mercados cada vez mas amplios de 10s pro- 
ductos comerciales de las zonas mas densas -vino, aceite, moreras.. .- 
genera una dependencia cada vez mayor de la producción agrícola de 
10s intereses comerciales, intereses que cada vez se mueven mas a ni- 
veles extraregionales [Pérez Sarrión]. Es decir, esta comercialización e 
ind~str ial iza~ion de 10s productos agrícolas no va acompañada de un 
crecimiento urbano regional, sino que progresivarnente van dependiendo 
de 10s intereses catalanes, valencianes o navarros. 

Jornaleros y comerciantes, ciclos de trabajo mas intensos y merca- 
dos mas amplios, son 10s factores que van a disolver 10s fundamentos 
de la sociedad rural y localista del Antiguo Rtginlen aragonés. 

Es curioso observar que estas transformaciones se aceleran preci- 
samente en aquellas zonas cn las que la crisis del siglo XVII ha sido 
mas intensa. Geograficarnente hay una estrecha relacion entre aquellas 
zonas que sufren especiallnente la crisis de este siglo (las zonas del 
Somontano oscense, la vega del Cinca y la vega del Ebro) y las zonas 
de fuerte crecimiento demografico y rapida transformacion social y 
economica. La montaña, que resiste muy bien la crisis del siglo XvII ,  
manticne una gran continuidad de los cornportamientos dcmograficos y 
de las estructuras sociales a lo largo del siglo XVIII.  iFavoreccn las cri- 
sis de rnortalidad y 10s abandonos masivos de la población tras la crisis 
de 10s arios 1640-1655, la mas ripida disoluci6n de las estructuras del 
Antig~io Rkgirnen? 


