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1 - I N t r o D u C C I ó N

 El Catastro de Ensenada se empezó a realizar en el año 1749 y se termino en el año 1756, 
en los 15.000 lugares con que contaba la Corona de Castilla (entre los que no se cuentan los de las pro-
vincias vascas, por estar exentas de impuestos), era una minuciosa averiguación a gran escala de sus 
habitantes, propiedades territoriales, edificios, ganados, oficios, rentas, incluyendo los censos, incluso de 
las características geográficas de cada población.
 Fue ordenada por el Rey Fernando VI a propuesta de su ministro el Marqués de la Ensenada 
y recibe hoy el nombre de Catastro de la Ensenada.
 El interrogatorio constaba de 40 preguntas con las cuales se quiere dejar por escrito la riqueza 
de cada pueblo y así tener un documento por el cual se cobraran los sucesivos impuestos.
 Todos ellos están digitalizados por el Ministerio de Cultura y en la pagina http://pares.mcu.
es/Catastro/servlets/ServletController?ini=0&accion=0&mapas=0&tipo=0 donde se pueden 
consultar. De esta página he adquirido cada uno de los pueblos de la Comarca de Laciana para poder 
transcribirlos.
 La palabra catastro significa averiguación o pesquisa. También se aplica a la forma de averi-
guación, porque se realizó desplazándose a los distintos lugares un grupo de funcionarios que la dirigían.
 Por el contrario, si el Rey encomendaba a las autoridades del pueblo que fuesen ellas las que lo 
averiguasen, se hablaba de amillaramiento y ocultación de datos por lo que la comisión que se trasladaba 
constaba de:
  -Un Juez, que era la máxima autoridad,
  -Un Escribano, que era el que levantaba el acta de todas las respuestas a las citadas 40 
preguntas,
  -Un Agrimensor, el cual verificaba las distintas medidas de superficie.
  -Un Perito, experto en frutos y animales para verificar los del lugar.
 Aparte de esto se convocaban a las autoridades del pueblo que solían ser:
  -El Regidor o regidores, como autoridad principal del pueblo,
  -El Cura Párroco, como autoridad eclesiástica y responsable de la lista que cobraba los 
tributos para la iglesia o tazmía.
  -Dos Peritos, nombrados por el regidor. Personas mayores principalmente que entendi-
dos de el conjunto de bienes y tierras de dicho pueblo.
 En total 8 personas, 4 por cada bando oficiales y otras 4 del pueblo. Aunque con todo esto su-
pongo yo que habría cosas que se ocultaron por el bien de los vecinos del pueblo. La comisión formada 
por ambas partes conseguía una mayor verificación de los datos ya que solo si se dejaba a los del pueblo 
podían ocultar muchos datos y los oficiales no sabrían las cuestiones básicas y relevantes de cada pueblo, 
por lo que obstaron con una comisión mixta tanto de la parte oficial como del pueblo.
 Se convocaban por edicto unos días antes y normalmente se reunían en la taberna del pueblo el 
día citado ambas comisiones para ir respondiendo a cada una de las preguntas del interrogatorio, de las 
cuales el escribano tomaba nota, previo hecho por todos un juramento ante una cruz y el cura por Dios
Nuestro Señor, de decir la verdad de todo lo que les fuese preguntado.
 En Laciana se comienzan los interrogatorios en el año 1752 en el mes de Marzo en el pueblo de 
San Miguel de Laciana y se termina en el mes de Septiembre del mismo año y quedando para el año 
1753 en el mes de Julio el pueblo de Villar Quemado que pertenecia al Concejo de Cilleros. 
 Una vez levantado los correspondientes escritos estos se enviaban a la ciudad de León donde 
había un revisión exhaustiva de todo ello y luego a las preguntas que no estaban claras o incompletas se 
completaban principalmente con la lista de bienes de cura o tazmía.
 El juez destinado para la zona era Don Gaspar Antonio de la Bandera Ponce de León, juez 
subdelegado para tal operación y bajo sus órdenes se llevaron a cabo todos los interrogatorios de los 
distintos pueblos no siendo para el Villar Quemado que fue Don Blas José de Cuenllas. Digamos que 
el coordinaba a todos y bajo su responsabilidad se hicieron cada uno de los pueblos.
 El escribano era el encargado de levantar el acta correspondiente de todas las respuestas y este 
fue Don Pedro de la Cruz Asensio y en el Villar Don Tomas Garcia Gadañon.
 Aquí nos tenemos que hacer un acto de imaginación y trasladarnos al año 1752 y darnos cuenta 
que en aquel tiempo todos los escritos fueron realizados a pluma de ave, con tinta negra de tintero, y a 
pesar de todo llegan a nuestros días en perfecto estado de lectura. Y que para redactar cada pueblo se 
tardaría varios días en cada uno.
 La obra se compone de 590 folios repartidos en los 16 libros que componen la comarca de La-
ciana. Uno por cada pueblo.
 Yo discrepo que todos ellos los escribiera tal secretario aunque todos están firmados por él y mi 
discrepancia viene dada por los rasgos de la escritura y la manera de expresarse ya que se aprecian  di-
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ferentes formas tanto de escritura como de expresiones.
 El Agrimensor nombrado de oficio para todos los pueblos es Don Domingo Piñero y para Villar 
Quemado Don Francisco González.
 El agrimensor verificaba las distintas medidas de tierra de cada pueblo y en lugares comunes a 
varios pueblos levantaba un acta de deslindes y cabida. Todo ello asesorado por la comisión del lugar.
 Los peritos oficiales se encargaban de verificar los precios de los productos y animales y lo que 
estos producían y así constatarlos en las respuestas.
 En los pueblo la máxima autoridad, en aquel tiempo era el regidor y este nombraba o elegía a dos
o más personas de su confianza que se supieran desenvolver por el campo, que supiesen los límites del 
pueblo, las superficies de lo cultivado etc. y que asesoraran a los peritos oficiales para dar respuesta a 
las preguntas.
 Una persona clave para el interrogatorio era el Cura, ya que aparte de tomar juramento a los 
asistentes, el presentaba las relaciones de los tributos de los vecinos que le pagaban a la iglesia. El prin-
cipal de ellos era el diezmo que de cada diez cosas recolectadas él se llevaba una, por lo cual la relación 
que tenía el cura de los productos que se cosechaban era lógica y fiable, ya que era su salario y sustento.
 Todo lo que se omitía en dichas relaciones, el cura no percibía nada y de ahí el interés del cura por 
los productos recolectados que eran su ganancia particular. A veces estos eran repartidos entre varios 
como veremos en el capítulo de impuestos.
 Terminado de recoger el escribano todas las respuestas se hacia un concejo general de todos los 
vecinos del pueblo y se leía en voz alta.
 A veces quedaban cosas por aclarar o respuestas no muy claras y se hacían meses después una 
declaración que se adosaba a dichas respuestas, a lo ultimo del interrogatorio.
 Una vez elaborados todos los escritos eran mandados a la ciudad de León donde eran revisados 
por el equipo de Don Bernardo Diez Paniagua, comisionado por la Real Junta de Única Contribu-
ción para el arreglo del interrogatorios y de sus respuestas.
 Este señor con su equipo revisaba todas las respuestas y por medio de su escribanos Don Agus-
tín Giraldez Ordoñez y Don Manuel Francisco de Álvarez ponían una nota con lo que consideraban 
oportuno para dar claridad y precisión a todo el interrogatorio.
 Estas aclaraciones se completan por la tazmía o relación proporcionada por el cura del pueblo y 
como esta no iba en las respuestas se completaba con ella en el mismo escrito.
 Una vez terminadas las aclaraciones lo firmaban estos dos últimos y se realizaban dos copias. De 
los tres ejemplares una se quedaba en la capital de la provincia León, el original se enviaba a Madrid, a
la Real Junta de Única Contribución y la otra copia remitía al pueblo.
 En este estudio iremos comparando los distintos pueblos de Laciana e intentando hacer una des-
cripción de lo que producían, los animales que tenían, de los impuestos que pagaban, etc. para darnos 
una visión de su vida en 1752.
 Para todo este objetivo primero había que recoger los datos de los 16 pueblos que componen la 
comarca y he obstado por elaborar una transcripción de cada uno de ellos individualmente, y publicarlo, 
ya que el trabajo seria poco más o menos el buscar datos en los escritos y de esta forma puedo disponer 
del original de cada pueblo ya transcrito y trabajar con él y además publicarlo en Internet para ponerlo  
disposición de todo aquel que quiera verlo o tenerlo ya que de la forma que esta publicado se puede 
imprimir o guardar el archivo en el ordenador.
 El método que he empleado en la transcripción de cada pueblo es un método sencillo, primera-
mente sobre los folios originales se van transcribiendo palabra por palabra añadiendo las preguntas en 
rojo, ya que estas no están incluidas en los textos, solo están las repuestas.
 Las preguntas están en hojas aparte las cuales eran leídas por el escribiente y contestaban los 
asistentes en la reunión y este tomaba nota de ellas.
 La forma de hacerlo así es para que el lector se percate de la transcripción es fiel a la realidad, 
habiendo hecho la correspondiente revisión ortográfica de lo que se transcribe.
 Al final se junta toda la transcripción obteniendo un texto con las preguntas y respuestas que 
todo el mundo entenderá y sin errores ortográficos que cometieron al escribirlo en el año 1752, ya que 
su ortografía deja mucho que desear.
 El pueblo que menos paginas tiene es el de Llamas con 26 páginas y el mayor Orallo con 51 
páginas.
 Las fechas de realización de los distintos escritos de los diferentes pueblos fueron:

PUEBLO SAN MIGUEL ROZAS VILLAGER CABOALLES 
DE ABAJO

CABOALLES  
DE ARRIBA ORALLO LLAMAS RABANAL 

DE ABAJO
REALIZADO 28/03/1752 19/04/1752 02/05/1752 23/05/1752 24/06/1752 24/06/1752 13/07/1752 19/07/1752

REVISIÓN 18/05/1754 21/03/1754 22/03/1754 22/03/1754 23/03/1754 22/03/1754 21/03/1754 22/03/1754

PUEBLO RABANAL 
DE ARRIBA ROBLES LUMAJO VILLABLINO VILLASECA RIOSCURO SOSAS VILLAR DE 

SANTIAGO
REALIZADO 30/07/1752 08/08/1752 20/08/1752 12/09/1752 22/09/1752 30/09/1752 11/10/1752 19/07/1753

REVISIÓN 21/03/1754 23/03/1754 25/03/1754 21/03/1754 22/03/1754 22/03/1754 23/03/1754 24/03/1754
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 Villar de Santiago o Quemado al pertenecer al Concejo de Cilleros se hace un año mas tarde.
 Los primeros pueblo en ser revisado fueron Las Rozas y Villablino el 21/03/1754 y el ultimo 
San Miguel el 18/05/1754.
 Como se ve no hay un orden correlativo para hacerlos ni revisarlos, ya que saltan de unos a otros
sin estar estos seguidos ni juntos.
 En las tablas están ordenadas por fecha de realización.
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2 - L o s  p u E b L o s

 Laciana es una comarca del norte de la provincia de León, teniendo un solo ayuntamiento Villa-
blino. Siendo este la capital de la comarca.
 En el año 1.752 la comarca de Laciana tenia 16 pueblos, Caboalles de Abajo, Caboalles de 
Arriba, Las Rozas, Llamas, Lumajo, Orallo, Rabanal de Abajo, Rabanal de Arriba, Rioscuro, 
Robles, San Miguel, Sosas, Villablino, Villager, Villarino del Sil y Villaseca.
 Los pueblos de Las Rozas y San Miguel fueron adsorvidos por Villablino que hoy en dia es una 
sola localidad. El pueblo de las Rozas se despoblo amediados del siglo XIX.
 El pueblo de Villar de Santiago se llamaba Villar Quemado y pertenecia al Concejo de Cille-
ros. 
 El pueblo de Villarino del Sil cambio de ayuntamiento en el siglo XIX.
 Muchos de ellos llevan el apellido de Laciana indicando a la comarca a que pertenecen.
 Los limites de los pueblos no los define con gran exactitud. 
 Todos ellos pertenecen al Conde de Luna no siendo el pueblo de Villar Quemado que pertenece 
al señorio  del Estado de Uceda.
 En la pregunta Nº 3 explica la longitud de cada pueblo en leguas. La legua era una medida an-
tigua de longitud que equivale a 5.572 m.
 En la siguiente tabla van reflejadas las medidas que ponen de longitud de cada pueblo, teniendo 
como unidad la legua. Tienen tres referencias de este a oeste, norte a sur y de circunferencia y son me-
didas que dicen aproximadas mas o menos su longitud. Y como son medidas aproximadas no vamos a 
entrar en mas consideraciones, simplemente reflejarlas.

PUEBLO CABOALLES 
DE ABAJO

C A B O A L L E S 
DE ARRIBA LLAMAS LUMAJO ORALLO RABANAL 

DE ABAJO
RABANAL 
DE ARRIBA RIOSCURO

Oriente a 
Poniente 1,5 1,5 0,5 0,25 0,75 0,25 0,5 0,75

Norte a Sur 1 0,75 0,5 1 1,25 1 1 0,5

Circunferen. 3,5 3 2 2,5 3 3 3 2

PUEBLO ROBLES ROZAS SAN MIGUEL SOSAS VILLABLINO VILLAGER VILLAR DE 
SANTIAGO VILLASECA

Oriente a 
Poniente

0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25

Norte a Sur 1 300 pasos 1,25 1 0,5 0,5 0,75 1

Circunferen. 3 0,25 2 2,5 1 1,5 2,5 1,5

 En la pregunta Nº 9 explica la superficie de cultivo de cada pueblo y a que estaba dedicada esta.
 La medida empleada es el cuartal que cuatro componen una fanega, ocho media carga y diez 
y seis una carga que componen cuarenta y ocho celemines. 
 La medida de superficie es el cuartal ya que cada cuartal sembrado es un cuartal de superficie 
y cuatro una fanega.
  La fanega equivale a el espacio de tierra en que se puede sembrar una fanega de trigo. Medida 
agraria que, según el marco de Castilla, contiene 576 estadales cuadrados y equivale a 64,596 áreas.
 En el capítulo 4 se explica cómo eran estos cultivos y su producción.



E s t u d i o  d e l  C a t a s t r o  d e  l a  E n s e n a d a  d e  l a  C o m a rc a  d e  L a c i a n a

A n g e l  M .  G a rc í a  A .   - 8 -

3 - V E C I N o s  y  C a s a s

 En cada pueblo hace un recuento de los vecinos que lo componen y de las casas que hay en cada 
pueblo. Preguntas Nº 21 y 22.
 De las casas en muchos pueblos hace distinción entre casas habitables, inhabitables o arruinadas 
y los chozos o brañas que hay en el campo que sirven de guarida de los ganados en el mes de verano.
 Las casas inhabitables se supone que son casas que están cerradas, vacías que no vive nadie 
pero que son útiles para poder vivir en ellas. La población es orientativa porque se toma los vecinos y 
cada vecino se multiplica por 5 personas que creemos que habitaban en cada casa el matrimonio y por 
lo menos 3 hijos, por eso es orientativa.

PUEBLO CABOALLES 
DE ABAJO

CABOALLES 
DE ARRIBA LLAMAS LUMAJO ORALLO RABANAL 

DE ABAJO
RABANAL 

DE ARRIBA RIOSCURO

VECINOS 16 16 8 39 26 16 16 17
POBLACIÓN 80 80 40 195 130 80 80 85
CASAS 
HABITABLES 45 43 10 42 34 35 21 24

RUINAS 0 0 0 0 0 0 0 0
CHOZOS 25 9 6 19 19 21 15 16

PUEBLO ROBLES ROZAS SAN MIGUEL SOSAS VILLABLINO VILLAGER VILLAR DE 
SANTIAGO VILLASECA

VECINOS 17 1 32 34 22 15 31 22
POBLACIÓN 85 5 60 170 110 75 155 110
CASAS 
HABITABLES 26 4 63 38 29 31 47 26

RUINAS 0 1 0 1 0 0 4 0
CHOZOS 10 0 61 20 0 7 0 0

 En total en Laciana había 328 vecinos y una población aproximada de 1.640 personas.
 El pueblo con mas población era Lumajo con 39 vecinos seguido por Sosas con 34 vecinos y 
San Miguel con 32 vecinos.
 El pueblo que menos vecinos tenia era las Rozas con un vecino, seguido de Llamas con 8 ve-
cinos y Villager con 15 vecinos.
 El numero de casa habitables en toda la comarca era de 518 casas.
 En los pueblos de Las Rozas y Sosas había una casa en ruinas y en el Villar de Santiago 4 
casas, en los  demás no hay ninguna casa en ruinas.
 En la comarca hay un total de 228 brañas o chozos los cuales se utilizan en verano para refugio 
de los pastores y de sus ganados.
 El pueblo de San Miguel es el que mas tiene con 61 brañas, seguido de Caboalles de Abajo 
con 25 chozos y Rabanal de Abajo con 21 chozos.
 Los pueblos de las Rozas, Villablino, Villar de Santiago y Villaseca no tenían ninguna.
 En el pueblo de Villar Quemado se nos dice que hay nueve viudas y seis residentes.
 En el pueblo de San Miguel especifica que hay doce jornaleros, cuatro viudas, seis pobres, 
dos mozas solteras, un administrador del tabaco y dos curas,  todos residentes cuyo número con 
el de treinta y dos vecinos componen sesenta. 
 En los demás pueblos no hace ninguna distinción y solo se limita a poner el numero total de ve-
cinos.
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4 - a N I m a L E s  D o m é s t I C o s

 Los animales domésticos que tenían y de los que se servían para su subsistencia eran vacas, 
bueyes, yeguas, mulas, machos, ovejas, carneros, cabras y cerdos.
 Lo que no se nos da el número de cabezas de cada especie lo que si especifica es el valor o pro-
ducto que dan en un año. Nos dice que el número de cabezas está relacionado en las tazmías o relaciones 
presentados por el cura.
 También había una pregunta concreta que preguntaba por las colmenas que había en cada pue-
blo y de quien eran. Pregunta Nº 19.
 De esta pregunta se saca la importancia que tenían las colmenas, ya que de ellas se saca la cera, 
importante material destinada a alumbrar las casas.
 Como la lana de las ovejas material para confeccionar tejidos para el frío.
 Las valoraciones del precio del producto de cada animal varían en cada pueblo por lo que hemos 
sacado una media de los declarado en el conjunto de todos los pueblos. Pregunta Nº 20.
 Se habla del esquilmo, este era lo que viene a producir un animal cada año y esto hacían con una 
media porque había años que no producían nada y lo llevaban todo a la suma que producían en un quin-
quenio y lo dividían entre cinco años o también en muchos casos se sumaban dos años que en el cual se 
repetía el ciclo y lo dividían entre dos.
 Ejemplo. Las vacas dicen que no parían todos los años y que uno estaban de descanso en el cual 
no producían nada, sumaban el valor del ternero con la leche que daban en este periodo de dos años y 
lo dividían a la mitad, que era el producto que se sacaba en un año. Así lo hacían con todos los animales.
 La media que he obtenido es la siguiente:

ANIMAL VACA YEGUA CERDA OVEJA BORREGO O CARNERO CABRA

PRODUCTO 18,50 62,50 28 3,75 2 6,25

 Estas cantidades son reales de vellón que era la moneda existente en aquellos tiempos.
 El producto de la vaca lo valoran por el ternero que cría y la leche que produce después de 
criarlo y la elaboración de la manteca que se puede sacar de esa leche.
 La yegua le valoran el potro o la potra que puede criar. 
 La mula o macho criado se valora por el valor del mercado.
 La cerda cría seis cerdos y cada cerdo vale sobre entre 5 y 6 reales. 
 La oveja le valoran el cordero y la lana y también el cuartillo de lana del cordero. 
 El borrego o carnero le consideran el valor de la lana.
 La cabra le valoran el cabrito y la leche que da.
 El buey se valora por su valor real.
 En las siguientes tablas están los precios en reales de vellón conque valoraban los siguientes 
animales y productos. Hay varios que tienen dos precios esto depende de la valoración de los distintos 
pueblos.

LIBRA DE 
MANTECA TERNERO POTRO MULA O 

MACHO LECHÓN LIBRA DE 
LANA CORDERO CABRITO BUEY

VALOR 1,5 16 a 24 60 a 70 150 a 250 4 a 6 1 5 a 6 4 a 6 160 a 180
 
 En todos los pueblos había colmenas y pone el nombre del dueño y la cantidad que tenia cada 
uno.  Pregunta Nº19.
 El valor medio anual por la cera y la miel que le dan a cada una de ellas es de 4 reales de ve-
llón.
 En la siguiente tabla tenemos el numero de colmenas que hay en cada pueblo de Laciana.

PUEBLO CABOALLES 
DE ABAJO

CABOALLES 
DE ARRIBA LLAMAS LUMAJO ORALLO RABANAL 

DE ABAJO
RABANAL 

DE ARRIBA RIOSCURO

COLMENAS 62 65 3 20 91 50 0 24

PUEBLO ROBLES ROZAS SAN MIGUEL SOSAS VILLABLINO VILLAGER VILLAR DE 
SANTIAGO VILLASECA

COLMENAS 87 0 13 39 31 13 16 51
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 El numero total que hay en todos los pueblos es de 565 colmenas.
 En los pueblos de Rabanal de Arriba y las Rozas no tienen y en el pueblo de Llamas solo tres.
  El pueblo que mas tiene es Orallo con 91 colmenas, seguido de Robles con 87 colmenas y   
Caboalles de Arriba con 65 colmenas.
 Normalmente las colmenas son de pocos dueños solo tres o cuatro personas las acaparan las de 
cada pueblo.
 En la relación no se mencionan las gallinas que supongo que las había y que eran una fuente de 
alimentos frescos para la casa, tanto por su carne como por la producción de huevos.
 Tampoco menciona a los burros que habría uno en muchas de las casa.
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5 - p r o D u C t o s

 Los productos que se cosechaban eran trigo, centeno, lino, hortalizas, hierba y otoño.
 Por la superficie sembrada, el que más se sembraba era el centeno.
 Hay que hacer la mención que todavía en 1752 no había llegado el cultivo de la patata común y 
muy importante en la primera mitad del siglo XX. O por lo menos no se menciona.
 El lino se cultivaba poco y este se empleaba para confeccionar la ropa, por eso en la comarca 
había varios batanes. Este se sembraba en las mejores tierras y que la esquilmaba y luego para volverlas 
a sembrar había que dejarlas varios años sin cultivar para que se recuperara la tierra.
 El lino tenia dos productos la linaza y el lino. La linaza eran las semillas utilizadas para harina 
y volver a sembrarlo. Y el lino eran las fibras con lo que se confeccionaban las telas. 
 La linaza era medido por cuartales mientras el lino por libras.
 Este se majaba o trillaba igual que los cereales y de la maja se obtenía la linaza y lo que quedaba 
de la planta se hacían en haces o manojos que luego con una elaboración se sacaba el hilo del lino y este 
se llevaba a los batanes para confeccionar las telas. 
 Tampoco se hace mención de dos productos que se sembraban en el siglo XX que eran el semental 
(centeno tardío o de primavera) y el seruendo (trigo tardío o de primavera). Tampoco hacen referencia 
a las legumbres.
 En los huertos están dedicados a hortalizas pero no especifica que hortaliza.
 La hierba una vez seca se amontonaba en partidas de un carro de hierba y cada montón era la 
referencia.
  En la siguiente tabla se da la media del valor de los distintos productos que se recolectaban en 
los pueblos de la comarca porque según estos solían variar su valor de un pueblo a otro. Respuesta 
Nº14.   
 Los valores están en reales de vellón que era la moneda que se utilizaba.

CUARTAL DE 
LINAZA

LIBRA DE 
LINO

C U A R T A L 
DE TRIGO

CUARTAL DE 
CENTENO

MONTÓN DE 
HIERBA

CUARTAL DE 
OTOÑO

CUARTAL DE 
HORTALIZA

VALOR 7 a 8 1 a 2,50 4 a 6 3 a 4 5 a 10 2 a 3 7 a 20

 El otoño lo clasifica de buena calidad que vale el cuartal 2 reales, de mediana calidad  1 
real y medio y de ínfima calidad en 1 real, en el Pueblo de San Miguel. En el pueblo de las Rozas lo 
valoran en 3 reales el de buena calidad, 2,5 reales el de mediana calidad y el de ínfima calidad 2 
reales y en el pueblo del Villar Quemado lo valoran en 3 reales y once maravedíes, sin especificar 
su calidad. En los demás pueblos no lo especifica.
 La hortaliza la valora en el pueblo de las Rozas en los huertos de regadío de buena calidad 
el cuartal en 20 reales y el cuartal en los de mediana calidad en 15 reales. En el pueblo de San Miguel 
valora la hortaliza de los huertos de regadío de buena calidad el cuartal en 20 reales y el de mediana 
calidad en 15 reales.
 En la siguiente tabla vemos la producción de las distintas tierras. Para ello emplea la valoración de 
tierras de buena calidad, mediana calidad e ínfima calidad en los productos de trigo, linaza, lino, centeno, 
hierba y hortalizas que es lo que se cultivaba principalmente. Pregunta Nº12.
 Con la referencia de la siembra de un cuartal de superficie. En la tabla se pone lo que produce la 
siembra de un cuartal. Varían de un pueblo a otro pero la media aproximada es la siguiente:

CALIDAD TRIGAL 
REGADÍO

TRIGAL 
SECANO LINO LINAZA CENTENO PRADO 

REGADÍO OTOÑO PRADO 
SECANO OTOÑO HUERTO

REGADÍO
HUERTO
SECANO

BUENA 5 5 1 4 2 4 1,5 3 18 14
MEDIANA 4 3 7 0,75 3 1,5 3 1 2 15 12
ÍNFIMA 3 5 0,50 2 1 2 0,5 1 10 10

 La producción  esta expresada en cuartales las de el trigo, linaza, centeno, la del lino en libras, 
la de hierba que se produce en los prados de regadío y de secano en montones de hierba y las produc-
ción de los huertos es el valor de la hortaliza que producen esta en reales. También hay que añadir en 
la producción de hierba la cantidad que dan los prados el valor de la pación del otoño que se expresa en 
reales. 
 También se no dice que en ningún pueblo no hay ninguna clase de plantación de arboles. Pregun-
tas Nº6, 7 y 13.
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 Por el diezmo que cobraba el cura podemos saber aproximadamente la producción anual de 
cada pueblo, ya que de cada vecino y producto el cura se quedaban con un 10 %. En todos los pueblos 
viene descrito el diezmo por partidas. Preguntas Nº15 y 16.
 El diezmo era pagado por las siguientes especies trigo, centeno, lino, linaza, manteca, ter-
neros, cabritos, corderos, lana y hierba.
 En las pregunta Nº 16 se remiten a los listados que tiene el cura sin especificar los diezmos pero 
luego a la hora de la revisión del inventario lo anotan al final el valor de los diezmos que recibe el cura. 
 Los diezmos recordar que era el sueldo del cura, que le pagaban los vecinos del pueblo por sus 
servicios en el año.
 En la primera columna las cifras van referidas en C cuartales, L libras, R M reales y marave-
díes, A arrobas, c cuartillos, CE celemines y los que no llevan ninguna letra son unidades de la mis-
ma especie que el enunciado de la fila. En la segunda columna va todo convertido en Kg. y reales. Y en 
la tercera columna es la producción total del pueblo sacado del diezmo en Kg., unidades y  en reales.

DIEZMO KG TOTAL KG DIEZMO KG TOTAL KG DIEZMO KG TOTAL KG DIEZMO KG TOTAL KG

PRODUCTO CABOALLES DE ABAJO CABOALLES DE ARRIBA LLAMAS LUMAJO
TRIGO 4 C 43,24 432,40 4 C 43,24 432,40 5 C 54,05 540,50 0,5 C 5,41 54,10
CENTENO 320 C 3.312,0 33.120,0 204 C 2.111,40 21.114,0 60 C 621,00 6.210,0 144 C 1.490,4 14.904,0

LINAZA 2 C 21,62 216,20 2 C 21,62 216,20 3 C 32,43 324,30 1 C 10,81 108,10
LINO 40 L 18,40 184,0 50 L 23,00 230,00 1 A 11,50 115,0 10 L 4,60 46,00

MANTECA 100 L 46,00 460,00 175 L 80,50 805,00 1 A 11,50 115,02 300L 138,00 1.380,0

LANA 40 L 8,46 84,64 15 L 6,90 69,00 8 L 3,68 36,80 30 L 13,80 138,00

CORDEROS 12 120 3 30 2 20 10 100
CABRITOS 8 80 2 20 1 10
TERNERO 10 R 100 R 1,5 33 R 330 R 22 R 220 R 8 176 R 1.760 R
HIERBA 60 R 600 R 78 R 780 R 60 R 600 R
TOTAL 
DIEZMO 1.706 R 1.512R 8M 433R 17M 1271R 17M

DIEZMO KG TOTAL KG DIEZMO KG TOTAL KG DIEZMO KG TOTAL KG DIEZMO KG TOTAL KG

PRODUCTO ORALLO RABANAL DE ABAJO RABANAL DE ARRIBA RIOSCURO
TRIGO 12 C 129,72 1.297,20 5 C 54,05 540,50 2 C 21,62 216,20 10 C 103,0 1.030,0
CENTENO 480C 4.968,0 49.680,0 96 C 993,60 9.936,0 30 C 310,50 3.105,0 256 C 2.649,60 26.496,0
LINAZA 2 C 21,62 216,20 3 C 32,43 324,30 2 C 21,62 216,20 5 C 54,04 540,5
LINO 24 L 11,04 110,40 50 L 23,00 230,00 17 L 7,82 78,20 50 L 23,00 230,00
MANTECA 100L 46,00 460,00 50 L 23,00 230,00 12,5L 5,75 57,0 170 L 78,20 782,00
LANA 2 A 23,00 230,00 8 L 3,68 36,80 3 L 1,38 13,80
CORDEROS 4 40 1 10 1 10 6 60
CABRITOS 2 20 0,5 5 3 30
TERNERO 3 66 R 660 R 26 R 260 R 6 R 60 R 4 88 R 880 R
HIERBA 8R4M 81R 6M 12 R 120 R
TOTAL 
DIEZMO

2.900 R 4 M 660 R 8 M 207 R 25 M 1.569 R

DIEZMO KG TOTAL KG DIEZMO KG TOTAL KG DIEZMO KG TOTAL KG DIEZMO KG TOTAL KG

PRODUCTO ROBLES ROZAS SAN MIGUEL SOSAS
TRIGO 4 C 43,24 432,40 4CE 14,44 144,40 20 C 216,20 2.162,00 4 C 43,24 432,40
CENTENO 320C 3.312,0 33.120,0 28C 289,8 2.898,0 428C8c 4.457,40 44.574,0 480 C 4968,0 49.680,0
LINAZA 1 C 10,81 108,10 4C 9 c 49,16 491,60 2 C 21,62 216,20
LINO 12 L 5,52 55,20 60 L 27,60 276,0 30 L 13,80 138,0
MANTECA 150L 69 690 10L 4,60 46,0 148 L 68,08 680,80 375 L 172,50 1.725,0
LANA 

109 R 1090 R

87,5 L 945,88 9458,80
CORDEROS 10 100 13 130
CABRITOS 2 20 8 80
TERNERO 3 66 R 660 R 8 R 80 R 3 66 660
HIERBA 3 R 30 R
T O T A L 
DIEZMO

1.810R 119 R 11 M 2.013 R 8 M



E s t u d i o  d e l  C a t a s t r o  d e  l a  E n s e n a d a  d e  l a  C o m a rc a  d e  L a c i a n a

A n g e l  M .  G a rc í a  A .   - 1 3 -

DIEZMO KG TOTAL KG DIEZMO KG TOTAL KG DIEZMO KG TOTAL KG DIEZMO KG TOTAL KG

PRODUCTO VILLABLINO VILLAGER VILLAR DE SANTIAGO VILLASECA
TRIGO 13C 1c 141,43 1.414,3 14 C 151,34 1.513,40 6 C 64,86 648,60
CENTENO 284 C 2.939,4 29.394,0 284 C 2.939,4 29.394,0 320 C 3.312,0 33.120,0 224 C 2.318,4 23.184,0
LINAZA 8 C 86,48 864,80 8 C 86,48 864,80 4 L 1,84 18,4
LINO 42 L 19,32 193,20 42 L 19,32 193,20 60 L 27,60 276,0
MANTECA 146 L 67,16 671,60 144 L 66,24 662,40 2 A 23,0 230,04 100 L 46.0 460,0
LANA 14 L 6,44 64,40 14 L 6,44 64,40
CORDEROS

104 R 1.040 R
39 R 390 R 12 R 120 R

3 30
CABRITOS 3 30
TERNERO 52 R 520 R 8 R 80 R 30 R 300 R
HIERBA

TOTAL 1.666 R 22 M 1.327 R 1.352 R 25 M 

PRODUCTO DIEZMO KG TOTAL  PRODUCCIÓN VALOR VALOR Kg. VALOR TOTAL

TRIGO 105,16 C 1.136,78 11.367,80 5 R 15 M 5.258 R
CENTENO 3.958,66 C 40.972,13 409.721,31 3 R 17 M 11,5 M 138.553 R 3 M
LINAZA 42,92 C 463,97 4.639,70 7 R 17 M 23,56 M 3.219 R
LINO 512 L 235,52 2.355,20 1 R 25 M 3 R 27 M 8.960 R
MANTECA 2.055,5 L 945,53 9.455,30 1 R 17 M 3 R 9 M 30.832 R 17 M
LANA 269,5 L 123,97 1.239,70 1 R 2 R 6 M 2.695 R
CORDEROS 65 650 5 R 17 M 3.575 R
CABRITOS 29,5 295 5 R 1.475 R
TERNERO 657 R 6.570 R 20 R 6.527 R
HIERBA 221 R 4 M 2.211R 6M 7 R 17 M 2.211 R 6 M

 

 En esta tabla tenemos el resumen total de todos los pueblos de la comarca y los varios conceptos 
tanto de los diezmos como el total de la producción sacada a través de estos. 
 De estas tablas podemos descifrar que lo que mas se cultivaba era el centeno con un total de 
409.721 Kg. y un valor de mercado de 138.553 reales y 3 maravedíes Y con mucha diferencia del 
trigo que se cosechaban 11.367 Kg. con un valor de mercado de 5.258 reales.
 Los tres pueblos que mas centeno producían eran Sosas y Orallo con 49.680 Kg. o 480 cuar-
tales de diezmo y le seguía el pueblo de San Miguel con 44.574 Kg. o 428 cuartales y 8 cuartillos 
de diezmo y los que menos las Rozas con 2.808  Kg. o 28 cuartales de diezmo, Rabanal de Arriba 
con 3.105 Kg. o  30 cuartales de diezmo y las Llamas con 6.210 Kg. o 60 cuartales de diezmo.
 Los que mas trigo producen son San Miguel con 2.162 Kg. o 20 cuartales de diezmo,  Villa-
ger con 1.513,40 Kg. o 14 cuartales de diezmo y Villablino con 1.414,30 Kg. o 13 cuartales y 1 
cuartillo de diezmo. Los que menos eran Villar de Santiago que no producía nada, Lumajo con 54,10 
Kg. o medio cuartal de diezmo y las Rozas con 144,40 Kg. o 4 celemines de diezmo.
 La producción de lino era importante para la elaboración de prendas de vestir y telas. Se culti-
vaba en todos los pueblos no siendo en Villar Quemado y las Rozas. En la comarca  tenia una pro-
ducción de linaza total de 4.639,70 Kg. con un valor de mercado de 3.219 reales o 42,92 cuartales 
de diezmo. Los tres pueblos que mas linaza producían eran Villablino y Villager con  864,80 Kg.. o 
8 cuartales de diezmo y Rioscuro con una producción de  540,50 Kg. o 5 cuartales de diezmo. Los 
que menos eran Villaseca con 18,4 Kg. o 4 libras de diezmo, Lumajo y Robles con 108,10 Kg., o 1 
cuartal de diezmo.
 El lino producía linaza que eran las semillas y el lino propiamente dicho que era de donde se sa-
caba el hilo del lino con lo que se hacían las telas.  Por las relaciones se ve que no es igual en todos los 
pueblos ya que con la misma producción de linaza se produce distinta cantidad de lino.
 La cantidad total de lino que se recogía en toda la comarca de Laciana era de 512 libras de diez-
mo que equivalen a 2.355,20 Kg. de producción total, teniendo un valor de mercado de 8.960 reales. 
  Siendo los pueblos de San Miguel y Villaseca los que mas producían con un diezmo de 60 li-
bras y una producción total de 276 Kg. y le siguen Rabanal de Abajo y Caboalles de Abajo con un 
diezmo de 50 libras y una producción total de 230 Kg. Los pueblos de Villar Quemado y las Rozas no 
tenían producción de lino o esta seria mínima. Los tres que menos lino producían eran Lumajo con 10 
libras de diezmo con una producción  total de 46 Kg., Robles con 12 libras de diezmo y una producción 
total de 55,20 Kg. y Rabanal de Arriba con 17 libras de diezmo y una producción total de 78,20 Kg.
 La leche en aquellos tiempos se gastaba para el consumo de la casa y la que sobraba se convertía 
en manteca que se vendía y de esta también se pagaba diezmo.
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 El total de la producción de manteca en toda la comarca era de 9.455,30 Kg. teniendo un valor 
total de 30.832 reales y 17 maravedís, siendo  el diezmo total de 2.055,50 libras. Los tres pueblos 
que mas manteca producían eran Sosas con 375 libras de diezmo y una producción total de 1.725 
Kg., Lumajo con 300 libras de diezmo y una producción total de 1.380 Kg., y Caboalles de Arriba 
con un diezmo de 175 libras y una producción total de 805,0 Kg. Los tres pueblos que menos manteca 
producían eran las Rozas con 10 libras de diezmo y una producción total de 46 Kg. las Llamas con un 
diezmo de 1 arroba y una producción total de 115,02 Kg. y los pueblos de Rabanal de Arriba y Villar 
Quemado con un diezmo de 50 libras y una producción total de 230 Kg. Este punto es representativo 
ya que los pueblos que mas manteca producía era que la cabaña vacuna era mayor.
 La lana era muy importante incluso mas que el lino ya que la gran parte de prendas de vestir era 
de lana y su fabricación se hacia en casa hilando y tejiendo la lana. Ropas de abrigo para el invierno.
 La producción total de lana en la comarca era de 1.239,70 Kg. con un valor de mercado de 
2.695 reales, con un diezmo total de 269,50 libras. Aquí hay que hacer la mención que los pueblos 
de Rioscuro, Robles, las Rozas, Villar Quemado y Villaseca no tienen diezmo de lana y el pueblo de 
San Miguel lo engloban el diezmo con corderos y cabritos. Pero en todos estos pueblos había ovejas ya 
que el cura cobra diezmo de corderos. Por lo que el total de la producción no es exacta.
  En las demás partidas de corderos, cabritos y terneros no podemos un computo total de produc-
ción del pueblo ya que muchos de los pueblos los juntan y cobra un total de dinero por todos ellos en 
global. 
 En el pueblo de Villar Quemado se nos dice que el diezmo de cabritos, corderos y cerdos 
equivale a 12 reales. Es el único pueblo que menciona los cerdos.
 La hierba es valorada por los montones que da cada prado y según esa valoración le pagan el 
diezmo al cura. También tenemos que en varios de los pueblos esta partida se omite como si no se co-
brase por parte del cura.
 En el pueblo de Orallo se nos dice que se cobra 4 arrobas de diezmo de queso. El único pueblo 
que se cobra este diezmo.
 En la tabla resumen de la Comarca de Laciana las partidas anteriores se han sumado las de los 
pueblos que tiene dicha partida.
 En muchos pueblos al final hace una valoración total de todos los diezmos que cobra el cura y 
pone la cantidad según los precios expresados en las preguntas Nº 14 y 20. Pero si hacemos las mul-
tiplicaciones no dan las cantidades que se expresan por eso no se calcula en los pueblos que no pone el 
total. Puede ser debido a que reciba diezmo por otras partidas y estas no estén reflejadas en la relación.
 En la siguiente tabla vemos las equivalencias en las medidas de peso que he empleado con la 
equivalencia a Kilogramos.

MEDIDA ARROBA LIBRA CUARTAL DE TRIGO 
O LINAZA

CUARTAL DE CENTENO CELEMÍN DE TRIGO CUARTILLO DE 
TRIGO

Kg.. 11,502 0,46 10,81 10,35 3,60 0,90

 En aquellos tiempos el sistema de pesos no era el de ahora del sistema métrico decimal se em-
pleaban otras medidas con la particularidad que tampoco valían lo mismo en toda España, dependiendo 
de la región. Para hacer este estudio he cogido las medidas empleadas en Castilla la Vieja. 
 El cuartal era una medida tradicional de capacidad para áridos. Según el marco de Castilla, equi-
vale aproximadamente a 8 Kg.. variando según del producto el peso. La unidad de cuartal a su vez se 
subdivide en 3 celemines y 4 cuartales hacen una fanega, o 12 celemines o  94 libras con un peso 
de 43,247 Kg.. para el trigo, para otros cereales variaba el peso. Cuatro fanegas hacían una carga. 
Cada celemín tenia 4 cuartillos y 12 cuartillos cada cuartal. En la totalidad de los pueblos viene 
como medida general de referencia el cuartal y este se dividía en 3 celemines o 12 cuartillos o 23,5 
libras. Pregunta Nº9.
 La unidad monetaria del año 1750 es el real que a su vez esta dividido en 34 maravedíes.
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6 - I N D u s t r I a  y  p r o f E s I o N a L E s

 En Laciana en casi todos los pueblos había molinos harineros que eran de particulares para su 
uso. Era la única industria que había en aquellos tiempos.

  MOLINOS
 Los molinos harineros, eran todos de una muela y estaban situados en los ríos principales de 
cada pueblo y estos solían moler solo en los meses de invierno y primavera cuando el caudal de los ríos 
era más grande.  En dicha pregunta se relacionaban los dueños de los molinos y el valor que producía 
cada uno. Pregunta Nº17.
 En la siguiente tabla están los molinos que había en cada pueblo y la rentabilidad que tenían en 
un año. Esta dependía de las veces que podían moler al año. Viene dada en reales y en algunos pueblos 
en cuartales de cereales que pase a reales por el valor que dan del cereal.

PUEBLO CABOALLES 
DE ABAJO

CABOALLES 
DE ARRIBA LLAMAS LUMAJO ORALLO RABANAL 

DE ABAJO
RABANAL 

DE ARRIBA RIOSCURO

MOLINOS
PRODUCCIÓN 6 16 R 4 16 R 0 0 R 6 24 R 5 16 R 9 12 R 3 12 R 6 16 R

PUEBLO ROBLES ROZAS SAN 
MIGUEL SOSAS VILLABLINO VILLAGER VILLAR DE 

SANTIAGO VILLASECA

MOLINOS
PRODUCCIÓN 1 32 R 1 20 R 9 14 R 7 16 R 3 16 R 5 12 R 5/3 18R/6R 6 12 R

 En Laciana había un total de 73 molinos harineros y su rentabilidad total era de 1.202 reales.
 No menciona que hubiese ninguno en ruinas.
 En el pueblo de Villar Quemado  dice que hay en total 8 pero que 5 de ellos están en el río 
principal y que muelen todo el año dándoles una rentabilidad anual a cada uno de 18 reales y los tres 
restantes en un arroyo que solo pueden moler tres meses al año y su rentabilidad anual es de 6 reales 
cada uno. 
 Normalmente los propietarios de estos eran y vivían en el citado pueblo donde se hallaban y estos 
servían para moler principalmente sus cereales.
 En el pueblo de las Llamas no había ningún molino siendo el único pueblo de la comarca que no 
tenía molinos.

  PROFESIONALES
 Había distintos profesionales de distintas profesiones, que sus productos eran necesarios para la 
vida cotidiana del día a día.
 En la siguiente tabla se muestran los distintos profesionales que había en cada pueblo ya que 
muchos oficios lo ejercía una persona para toda la comarca. Preguntas Nº de la 29 a la 38.
 En estas preguntas se detallan los nombres de los distintos profesionales y su sueldo. También he 
incluido en la tabla los pobres ya que no son ninguna profesión pero dicen el numero que hay en cada 
pueblo.
 En el pueblo de las Rozas no había ningún profesional.

  JORNALEROS
 El oficio que mas profesionales tenia era los jornaleros que se dedicaban hacer distintos trabajos 
para los demás. El total de ellos eran 26 jornaleros repartidos en los pueblos Cabollles de Abajo 10,  
Caboalles de Arriba 8, Orallo 1, San Miguel 2 y Villager 5. Teniendo un jornal diario de 2 reales los 
días que trabajan.

  PASTORES
 El oficio de pastor era tradicional y una salida de las personas con pocos recursos, que aprendían 
el oficio desde muy jóvenes, trabajando para los rebaños de ovejas trashumantes que venían de Extre-
madura a pastar los pastos de verano en los montes comunales de los distintos pueblos y que en invierno 
se trasladaban a Extremadura. Muchos de ellos empezaban de zagales y terminaban de mayorales 
administrando los rebaños de sus jefes.
 En total había 21 pastores repartidos en Lumajo 8 pastores, Orallo 5 pastores, Villager y 
Villaseca con 2 y Caboalles de Arriba, Rabanal de Arriba, Robles y Sosas con 1 pastor cada uno. 
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 Siendo su salario medio de real y medio incluido el pan. 
   
  TABERNAS
 En todos los pueblos de la comarca hay una taberna, que era la que vendía o expendía el vino 
entre los vecinos del pueblo.
 En la mayoría de los pueblos nadie quería ser tabernero y el pueblo obligaba a los vecinos, siendo 
por turno. Por lo que no tiene ninguna rentabilidad al año. Pregunta Nº 29.
 En todos los pueblos hay una taberna menos en las Llamas y en las Rozas.

  ARRIEROS 
 Había personas que se dedicaba a ir a buscar el vino bien a el Bierzo o a Castilla y transportarlo en 
carros, eran los llamados arrieros. También en sus viaje transportaban otras mercancías que compraban 
para luego venderlas a los vecinos de la comarca.
 Estos la utilidad que obtenían iba ligada a los caballos que tuviesen para transportar las mercan-
cías. Pregunta Nº 32.
 Los pueblos que tienen son Lumajo con 11 arrieros y un total  de 53 caballos y  cada arriero 
hace 5 viajes al año y le dan una rentabilidad por caballo de 100 reales anuales. En el pueblo de 
Villablino hay 1 arriero que tiene 5 caballos que compra y vende vino y le da al año 5 viajes y le da 
una rentabilidad por caballo de 100 reales. Y en el pueblo de Caboalles de Arriba también hay otro 
arriero especialista en manteca y pescados. Supongamos que compraba la manteca en Laciana y lue-
go la vendía por Asturias o Galicia donde compraba el pescado para luego venderlo en Laciana. Tiene 6 
caballos y cada uno de ellos le da una rentabilidad de 50 reales.

  CURAS, CAPELLANES Y CLÉRIGOS
 Era parte de la vida diaria y cotidiana de los pueblos, aparte de tener unos poderes sobre los veci-
nos. Eran los que cobraban los diezmos a los vecinos y estos pagaban para su subsistencia. En todos los 
pueblos solía haber una casa destinada a su aposento y en muchos lugares tenían fincas, pertenecientes 
a la iglesia que ellos cultivaban. Pregunta Nº38.
 Aquí hay que hacer distinciones porque había tres clases de sacerdotes o curas, los capellanes, 
los curas y los clérigos.
 Los capellanes eran la élite, eran sacerdotes que tenían bajo su mando a otros sacerdotes y 
llevaban varias iglesias.
 Los sacerdotes o curas eran los encargados de una parroquia, teniendo recibida la orden sacer-
dotal, ejerciendo todas las funciones del sacerdote.
 Los clérigos eran sacerdotes menores que aunque habían recibido las ordenes sacerdotales no 
sabían latín y estos estaban al servicio de los sacerdotes o curas.
 En Laciana había un total de 5 capellanes que tenían a su cargo 12 curas y 7 clérigos.
 En los pueblos de Villager y las Rozas no había ninguno de ninguna clase.
 Los capellanes estaban en los pueblos de Caboalles de Abajo y Sosas con un capellán cada 
uno y Caboalles de Arriba con 3 capellanes.
 En todos los pueblos había un cura menos en los pueblos de San Miguel, Villager y las Rozas.
 Los clérigos estaban en los pueblos de San Miguel, Sosas y Villablino con 2 clérigos cada uno 
y en Rioscuro otro clérigo. En total 7 clérigos en toda la comarca.

  COMERCIANTES
 Había comercios que se dedicaban a comerciantes la venta de artículos para los vecinos, artículos 
que eran suministros y que estos no producían en su economía de subsistencia. Siendo su mayor comer-
cio el del vino. La rentabilidad anual la sacarían por el vino o artículos vendidos. Pregunta Nº 32
 Estaban en los pueblos de Caboalles de Arriba con 3 comerciantes y obtienen una rentabilidad 
anual dos de ellos de 150 reales y el otro de 50 reales.
 En el pueblo de San Miguel había 2 comerciantes de vino, hierro y herraje con una producción 
anual de 160 reales uno y el otro 200 reales.
 En el pueblo de Villablino había 2 comerciantes o tratantes de vino con carro que va al Bierzo 
a comprar el vino y luego lo vende en el pueblo con una rentabilidad anual de 120 reales cada uno.
 En el pueblo de Villager había 3 comerciantes de vino los cuales tienen una rentabilidad anual 
de 100 reales, 90 reales y 80 reales respectivamente.

   POSADEROS
 En la comarca había 8 posadas, donde se alojaban los viajeros, sobre todo los arrieros y comer-
ciantes de otras zonas, en su paso por la comarca. Pregunta Nº 32.
 En el pueblo de Villager era el que mas tenia con 6 posadas con una rentabilidad de 1 posada 
de 80 reales, 3 posadas de 60 reales  y las otras 2 posadas dan 40 reales de rentabilidad anual.
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 En el pueblo de Caboalles de Abajo había 2 posadas con una rentabilidad anual de 100 reales 
y la otra 80 reales.

  SASTRES
 Había sastres que confeccionaban la ropa en su casa. Pregunta Nº33.
 Total en la comarca había 4 sastres que se repartían en los pueblos de Caboalles de Arriba y en 
Orallo había un sastre con un salario el día que trabajaba de 2 reales y medio, en el pueblo de San 
Miguel había otro sastre  con un salario diario de 3 reales y el ultimo estaba en el pueblo de Villablino 
con un salario diario de 2 reales.

  TEJEDORAS DE PAÑOS
 Había mujeres que se dedicaban a tejer paños. Pregunta Nº 33.
  Había en total 3 tejedoras en toda la comarca.
 Dos de ellas estaban en el pueblo de Rabanal de Abajo teniendo un jornal diario de real y me-
dio cada una  y en el pueblo de Caboalles de Arriba otra con un jornal diario de 2 reales.

  HERREROS
 Había dos herreros en toda al comarca  que tenían una fragua y se dedicaban hacer cosas me-
tálicas, sobretodo herramientas. Estando los dos en el pueblo de San Miguel y tenían un salario de 2 
reales y medio cada uno de ellos.  Pregunta Nº 33.

  ADMINISTRADOR DE TABACO O TENDERO
 En el pueblo de San Miguel había un administrador de tabaco que le produce al año la cantidad 
de 3.300 reales la venta de tabaco. Era el encargado de repartir el tabaco en la comarca. 
Había un tendero de tabaco en el pueblo de Caboalles de Arriba con un sueldo de 1.100 reales. Su-
pongo que seria igual el administrador que el tendero de tabaco. Pregunta Nº 32.

  CARPINTEROS
 En las carpinterías, aparte de hacer los pocos muebles de las casas producían muchas de las he-
rramientas y los armantes de los tejados de las casas. Habiendo uno en el pueblo de San Miguel y su 
jornal diario son 4 reales. Pregunta Nº 33.

  CIRUJANO
 Había en el pueblo de Caboalles de Abajo un cirujano que tenia un sueldo 550 reales anuales. 
 Este lo era para toda la comarca. Pegunta Nº33.

  CRIADO
 En el pueblo de San Miguel había un servil o criado con un jornal de 150 ducados o 1.654 rea-
les y 14 maravedíes. Pregunta Nº33. 

  ESCRIBANO
 En la comarca había un escribano numero en el pueblo de Villablino con un sueldo anual de 
1.600 reales. Pregunta Nº 33.

  TRATANTE
 En el pueblo de Caboalles de Arriba había un tratante de ganados que le da una rentabilidad 
anual de  480 reales. Este se dedicaba a comprar y vender ganado vacuno, principalmente bueyes. 
Pregunta Nº 32.

 El pueblo que mas  profesionales distintos tenia era el pueblo de Caboalles de Arriba con 22 
profesionales, Lumajo con 21 profesionales y Villager con 17 profesionales.
 Los que menos tenían eran las Rozas que no tenia ninguno, las Llamas con uno y Rabanal de 
Arriba y Villar Quemado con 2 profesionales cada uno.

  POBRES DE SOLEMNIDAD 
 Luego hay pobres de solemnidad que los define en la pregunta Nº 36. En total en la comarca 
hay un total de 13 pobres repartidos en los pueblos de Rabanal de Abajo con un pobre, San Miguel 
y Villager con 6 pobres cada uno. En los demás pueblos se dice que no hay.

 En la siguiente tabla están los profesionales de cada pueblo para que así se puedan comparar los 
diferentes oficios que había en el año 1750. Están colocados de mayor numero a menor de profesionales 
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y en el ultimo lugar los pobres.

PUEBLO CABOALLES 
DE ABAJO

CABOALLES 
DE ARRIBA LLAMAS LUMAJO ORALLO RABANAL 

DE ABAJO

PROFESIONALES

10 Jornaleros 
2 Posaderos
1 Tabernero
1 Cura
1 Capellán
1 Cirujano

8 Jornaleros
3 Comerciantes
3 Capellanes 
1 Cura
1 Tabernero
1 Arriero
1 Tratante
1 Tendero
1 Sastre
1 Tejedora
1 Pastor

1 Cura 11 Arrieros
8 Pastores
1 Cura
1 Tabernero

5 Pastores 
1 Tabernero
1 Sastre
1 Jornalero
1 Cura

2 Tejedoras
1 Cura
1 Tabernero
1 Pobre

PUEBLO RABANAL 
DE ARRIBA RIOSCURO ROBLES ROZAS SAN MIGUEL SOSAS

PROFESIONALES

1 Tabernero
1 Pastor

1 Tabernero
1 Cura
1 Clérigo

1 Tabernero
1 Pastor
1 Cura

2 Herreros
2 Comerciantes
2 Jornaleros 
2 Clérigos
1 Tabernero 
1 Criado
1 Ad. Tabacos
1 Sastre
1 Carpintero
6 Pobres

2 Clérigos 
1 Cura
1 Capellán 
1 Tabernero
1 Pastor

PUEBLO VILLABLINO VILLAGER VILLAR DE 
SANTIAGO VILLASECA TOTAL 

PROFESIONALES

PROFESIONALES

2 Clérigos
2 Comerciante
1 Cura 
1 Tabernero
1 Escribano
1 Arriero
1 Sastre

6 Posaderos
5 Jornaleros 
3 Comerciantes
2 Pastores
1 Tabernero 
6 Pobres

1 Tabernero
1 Cura

2 Pastores
1 Cura
1 Tabernero

26 Jornaleros
21 Pastores
15 Taberneros
13 Arrieros
12 Curas
10 Comerciantes
8 Posaderos
7 Clérigos
5 Capellanes 
4 Sastres
3 Tejedoras
2 Herreros
1 Ad. Tabacos
1 Carpintero
1 Cirujano
1 Criado
1 Escribano
1 Tendero
1 Tratante
13 Pobres
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7 - t r I b u t o s

 Los tributos que se pagaban en el siglo XVIII podemos dividirlo en dos grupos:
   -Tributos que pagaban los pueblos por los terrenos y la protección de sus dueños. Estos eran primicia, 
voto de Santiago, portazgo,  alcabala, ordinario y matadera. Destinados a los nobles y obispos principal-
mente. 
   -Y los que pagaba cada vecino por lo que recolectaba que principalmente eran para el cura del pueblo. 
 Preguntas Nº 15, 16, 25, 27 y 28.
 Los impuestos pagados por cada pueblo eran los siguientes

PUEBLO CABOALLES 
DE ABAJO

CABOALLES 
DE ARRIBA LLAMAS LUMAJO ORALLO RABANAL 

DE ABAJO
RABANAL DE 

ARRIBA RIOSCURO

TRIBUTO

Diezmo
Primicia
Voto San.
Serv.Ord.
Matadera
Alcabala

Diezmo
Primicia
Voto San.
Serv.Ord.
Matadera
Alcabala

Diezmo
Primicia
Voto San.
Alcabala

Diezmo
Primicia
Voto San.
Serv.Ord.
Matadera
Alcabala

Diezmo
Primicia
Voto San.
Serv.Ord.
Matadera

Diezmo
Primicia
Voto San.
Serv.Ord.
Matadera
Alcabala

Diezmo
Primicia
Voto San.
Serv.Ord.
Matadera
Alcabala

Diezmo
Primicia
Voto San.
Serv.Ord.
Matadera
Alcabala

 

PUEBLO ROBLES ROZAS SAN 
MIGUEL SOSAS VILLABLINO VILLAGER VILLAR DE 

SANTIAGO
VILLASECA

TRIBUTO

Diezmo
Primicia
Voto San.
Serv.Ord.
Matadera
Alcabala
Martinie.

Diezmo
Primicia
Voto San.
Alcabala

Diezmo
Primicia
Voto San.
Serv.Ord.
Matadera
Alcabala

Diezmo
Primicia
Voto San.
Serv.Ord.
Matadera
Alcabala

Diezmo
Primicia
Voto San.
Serv.Ord.
Matadera
Alcabala

Diezmo
Primicia
Voto San.
Serv.Ord.
Matadera
Alcabala

Diezmo
Primicia
Voto San.
Serv.Ord.
Alcabala

Diezmo
Primicia
Voto San.
Serv.Ord.
Matadera
Alcabala

  Diezmo
 El diezmo era mayormente a favor del cura del pueblo y lo pagado era de cada 10 cosas que se 
producían una. Ejemplo de cada diez fanegas de trigo que recolectase un vecino le tenía que dar al cura 
una, o de cada diez corderos que criase en el año le daba uno y así con todas las cosas que producían. 
 Hay en pueblos que el diezmo se reparte entre varios, teniendo cada uno una parte establecida.
 Había cosas que no se diezmaban por ejemplo los terneros. Al haber pocas vacas de cada vecino 
estos no criaban en el año 10 terneros por lo que esto no se llevaba a cabo. Tampoco entraba a diezmar 
la hierba.
 Normalmente pagan por el trigo, linaza, lino, manteca, corderos, cabritos, terneros y aveces la 
hierba.
 En la siguiente tabla esta como se reparte el diezmo en cada pueblo.

PUEBLO CABOALLES 
DE ABAJO

CABOALLES 
DE ARRIBA LLAMAS LUMAJO ORALLO RABANAL 

DE ABAJO
RABANAL 

DE ARRIBA RIOSCURO

A FAVOR Cura 1/2
Obispo 1/2 Cura Cura Cura

Cura 1/2
Pedro Vuelta
1/2

Cura Cura

Cura 1/60
Rodrigo Florez  8/40
Benito Melgo    6/40
Ares Omaña     3/40
Pedro Miranda  1,5/40
Tomas Flores    1,5/40
Conde Miranda  20/40

TOTAL 1.706 R 1.512R8M 433R17M 1.271R17M 2.900R 4M 660R08M 207R 25M 1.761R 17M

PUEBLO ROBLES ROZAS SAN 
MIGUEL SOSAS VILLABLINO VILLAGER VILLAR DE 

SANTIAGO
VILLASECA

A FAVOR
Cura
Arcediano 
80R

Cura

Cura 1/3
C. Luna 1/3
F r a n c i s c o 
Baldona. 1/3

Cura 2/3
Catedral de
Oviedo 1/3

Cura
Con. Miranda
Francisco 
Baldonado

Cura 1/3
Conde 
Miranda 1/3
F r a n c i s c o 
Baldon. 1/3

Cura Cura 1/4
Conde Luna 3/4

TOTAL 1.810 R 119R 11M 119 R 11 M 2.013R08M 1.666R22M 1.327R 623 R 1.352R25M
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 El pueblo que mas pagaba era Orallo con 2.900 reales y 4 maravedíes, repartidos entre el 
cura y Pedro Vuelta a partes iguales. Le sigue el pueblo de  Sosas con 2.013 reales y 8 mara-
vedíes de los cuales el cura se quedaba con 2/3 y el resto 1/3 se lo llevaba la catedral de Oviedo. 
Robles con 1.810 reales que eran para el cura menos 80 reales que se los llevaba el arcediano. 
 Los pueblos que menos pagaban eran las Rozas y San Miguel con 119 reales y 11 marave-
díes, que cobraran el cura y en el pueblo de San Miguel lo cobraban varios y en Rabanal de Arriba 
con 207 reales y 25 maravedíes que eran para el cura. 

  Primicia
 El impuesto de primicia lo suelen pagar a la fabrica de la iglesia y es una cantidad fija por 
vecino. El de primicia era la prestación de frutos y ganados que además del diezmo se daba a la Iglesia.
 Este aunque era para el cura, se dice que es para la fabrica de la iglesia. Estando dedicado para 
las reparaciones y conservación de la iglesia. Solía ser 2 reales por vecino o cosechero que se solía 
pagar en centeno.

PUEBLO CABOALLES 
DE ABAJO

CABOALLES 
DE ARRIBA LLAMAS LUMAJO ORALLO RABANAL 

DE ABAJO
RABANAL 

DE ARRIBA RIOSCURO

TOTAL 68 R 52 R 18 R 156 R 120 R 46 R 32 R 34 R

PUEBLO ROBLES ROZAS SAN 
MIGUEL SOSAS VILLABLINO VILLAGER VILLAR DE 

SANTIAGO
VILLASECA

TOTAL 34 R 2 R 64 R 68 R 44 R 44 R 120 R 44 R

 El total pagado en toda la comarca es de 946 reales. 
 El pueblo que mas paga es el de Lumajo con 156 reales, seguido los pueblos de Villar de San-
tiago y Orallo con 120 reales. 
 El que menos paga es la Rozas con 2 reales, seguido de Rabanal de Arriba con 32 reales y 
los pueblos de Rioscuro y Robles con 34 reales cada uno.

  Voto de Santiago
 El voto de Santiago también era para la iglesia. Este impuesto en un principio era para la cate-
dral de Santiago pero con el paso del tiempo se quedo para la fabrica de la Iglesia. Este era un impuesto 
que pagaban todos los vecinos de cada pueblo y era una cantidad fija por vecino. 
 El voto era el tributo en trigo o pan que por las yuntas que tenían daban los labradores de algunas 
provincias a la iglesia de Santiago de Compostela. Este se ingresaba en la Catedral de Oviedo ya que 
toda la comarca estaba bajo el mandato del obispado de Oviedo. La cantidad solía ser fija y se repartía 
a partes iguales entre los vecinos del pueblo.

PUEBLO CABOALLES 
DE ABAJO

CABOALLES 
DE ARRIBA LLAMAS LUMAJO ORALLO RABANAL 

DE ABAJO
RABANAL DE 

ARRIBA RIOSCURO

TOTAL 40 R 104 R 36 R 36 R 86 R 22M 92 R 64 R 68 R

PUEBLO ROBLES ROZAS SAN 
MIGUEL SOSAS VILLABLINO VILLAGER VILLAR DE 

SANTIAGO
VILLASECA

TOTAL 68 R 4 R 140 R 136 R 88 R 88 R 80 R 88 R
 
 El total pagado en todos los pueblos era de 1.218 reales y 22 maravedíes. 
 El pueblo que mas pagaba era San Miguel con 140 reales, Sosas con 136 reales y Caboalles 
de Arriba con 104 reales.
 Los que menos pagaban eran las Rozas con 4 reales, Lumajo con 36 reales y Caboalles de 
Abajo con 40 reales.

  Derecho de la Matadera
 El Conde de Luna cobraba una cantidad fija en cada pueblo por el derecho que llamaban la 
matadera, que era por poder matar a los animales. Lo solían repartir entre todos los vecinos a partes 
iguales. En un lugar donde la matanza era el principal sustento alimenticio de los vecinos, era un hecho 
por el cual se cobraba a todos los vecinos ya que todos ellos la hacían.

PUEBLO CABOALLES 
DE ABAJO

CABOALLES 
DE ARRIBA LLAMAS LUMAJO ORALLO RABANAL 

DE ABAJO
RABANAL DE 

ARRIBA RIOSCURO

TOTAL 11 R 11 R 0 R 22 R 4 R 4 R 6 R 4 R 24 M

PUEBLO ROBLES ROZAS SAN 
MIGUEL SOSAS VILLABLINO VILLAGER VILLAR DE 

SANTIAGO
VILLASECA

TOTAL 6 R 0 R 21 R 20 M 13 R 11 R 17 M 36 R 0 R 5 R 12 M
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 El total recaudado por este impuesto era la cantidad de 152 reales y 5 maravedíes.
 Los pueblos que mas pagan de este impuesto son  Villager con 36 reales, Lumajo con 22 rea-
les y San Miguel con 21 reales y 20 maravedíes.
 Los pueblos de las Rozas y Villar de Santiago no pagan este impuesto y los que menos pagan 
son Orallo y Rabanal de Abajo con 4 reales  cada uno.

  Servicio Ordinario 
 Habia el impuesto de Servicio Ordinario a favor del Conde de Luna. El Conde de Luna era el 
señor de la comarca, el cual protegía a sus vasallos y estos le pagaban un impuesto. Era una cantidad 
fija por pueblo repartido entre todos los vecinos a partes iguales. 
 Era el único impuesto recaudado exclusivamente entre los plebeyos, contribución sobre la pro-
piedad, vigente exclusivamente en las tierras de la Corona de Castilla. Éstos constituían un impuesto 
estamental que pagaban únicamente las personas del estado general o llano.

PUEBLO CABOALLES 
DE ABAJO

CABOALLES 
DE ARRIBA LLAMAS LUMAJO ORALLO RABANAL 

DE ABAJO
RABANAL 

DE ARRIBA RIOSCURO

TOTAL 102R  12M 115R 17M 0R 150R 66R 24M 33R 33M 51R 12M 33R 33M

PUEBLO ROBLES ROZAS SAN 
MIGUEL SOSAS VILLABLINO VILLAGER VILLAR DE 

SANTIAGO
VILLASECA

TOTAL 52R 08M 0R 168R 102R 06M 85R 08M 115R 17M 211R 17M 45R 32M

 En total en la comarca se pagaba por este impuesto 1.334 reales y 15  maravedíes.
 El pueblo que mas pagaba era Villar de Santiago con 211 reales y 17 maravedíes, San Mi-
guel con 168 reales, y Villager y Caboalles de Arriba con 115 reales y 17 maravedíes.
 Los pueblos de las Llamas y las Rozas no pagaban este impuesto y los pueblos de Rabanal de 
Abajo y Rioscuro eran los que menos pagaban con 33 reales y 33 maravedíes. 

  Alcabala
 La alcabala era un impuesto indirecto de la antigua corona de Castilla que gravaba las compras 
y ventas en un 10%. La alcabala afectaba a toda la población y se aplicaba a bienes inmuebles, muebles 
y semovientes, aunque en la práctica mucha gente intentaba eludirlo. Era a favor del Conde de Luna.

PUEBLO CABOALLES 
DE ABAJO

CABOALLES 
DE ARRIBA LLAMAS LUMAJO ORALLO RABANAL 

DE ABAJO
RABANAL 

DE ARRIBA RIOSCURO

TOTAL 465R 10M 580R 29M 135R 09M 418R 28M 700 R 440R 12M 373R 17M 37R 02M

PUEBLO ROBLES ROZAS SAN 
MIGUEL SOSAS VILLABLINO VILLAGER VILLAR DE 

SANTIAGO
VILLASECA

TOTAL 268R 08M 40R 679R 08M 606R 24M 359R 28M 493R 349R 02M 357R 30M
 
 En total se pagaba en la comarca la cantidad de 6.305 reales y 3 maravedíes.
 El pueblo que mas pagaba era Orallo con 700 reales, San Miguel con 679 reales y 8 mara-
vedíes y el pueblo de Sosas con 606 reales y 24 maravedíes.
 Los pueblos que menos pagaban eran Rioscuro con 37 reales y 2 maravedíes, las Rozas con 
40 reales y las Llamas con 135 reales y 9 maravedíes. 
 Hay que hacer la salvedad que el pueblo de Orallo no pagaba pero este impuesto lo tiene cam-
biado por el importe del arriendo de un puerto, para los rebaños de ovejas que valía 700 reales. 

  Martiniega
 La martiniega es el impuesto más antiguo, pagado el día de San Martín, y que quizá proviniese 
del derecho exigido al campesino que se asentaba en un terreno no cultivado previamente Es un impues-
to que solo paga el pueblo de Robles al Conde de Luna con un total de 10 reales.

 La siguiente tabla es un resumen de todos los impuestos pagados por cada pueblo y el total que 
pagaba cada uno que era repartido entre sus vecinos. Muchos de estos impuestos eran pagados en es-
pecie pero se ha hecho una valoración de su coste según los precios dados.

P U E -
BLO

CABOALLES 
DE ABAJO

CABOALLES 
DE ARRIBA LLAMAS LUMAJO ORALLO RABANAL 

DE ABAJO
RABANAL 

DE ARRIBA RIOSCURO

IM-
PUES-
TOS

1.706 R
40 R
11R

102R  12M
465R 10M

1512R 08M
104R
11R

115R 17M
580R 29M

433R 17M
36 R
0R
0R

135R 09M

1271R 17M
36R
22R
150R

418R 28M

2900R 4M
86R 22M

4R
66R 24M

700R

660R 08M
92 R
4R

33R 33M
440R 12M

207R 25M
64R
6R

51R 12M
373R 17M

1761R 17M
68R

4R 24M
33R 33M
37R 02M

TOTAL 2324R 22M 2323R20M 2323R26M 1898R11M 3757R16M 1230R19M 702R20M 1905R11M
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PUEBLO ROBLES ROZAS SAN 
MIGUEL SOSAS VILLABLINO VILLAGER VILLAR DE 

SANTIAGO
VILLASECA

IMPUES-
TOS

1.810 R
34R
68R
6R

52R08M
268R08M

10R

119R 11M
2R
4R
0R
0R
40R

119 R 11 M
64R
140R

21R20M
168R

679R08M

2013R08M
68R
136R
13R

102R06M
606R24M

1.666R22M
44R
88R

11R17M
85R08M
359R28M

1.327R
44R
88R
36R

115R17M
493R

623 R
120R
80R
0R

211R17M
349R02M

1.352R25M
44R
88R

5R12M
45R32M
357R30M

TOTAL 2248R16M 165R11M 1123R05M 2939R04M 2255R07M 2103R17M 1383R19M 1893R31M

 El total pagado en la comarca es de 30.578 reales y 17 maravedíes.
 Los pueblos que mas pagan son Orallo con 3.757 reales y 16 maravedíes, seguido de Sosas 
con 2.939 reales y 4 maravedíes y Caboalles de Abajo con 2.324 reales 22 maravedíes.
 Los que menos pagaban eran las Rozas con 165 reales y 11 maravedíes, Rabanal de Arriba 
con 702 reales y 28 maravedíes y San Miguel con 1.123 reales y 5 maravedíes.
 De todos los beneficiarios de los impuestos los que mas se llevaban eran el cura de cada pueblo 
y el Conde de Luna que es el señor del cual están todos los pueblos bajo su dominio.
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8 - I N g r E s o s  y  g a s t o s

 En este capítulo repasamos los ingresos y gastos propios que tenían los pueblos.
 
  INGRESOS
 Casi todos los pueblos disponían de trozos de pastos comunes que arrendaban a rebaños de ove-
jas de la Cabaña Real por los cuales sacaban un dinero que les serbia para pagar los impuestos y gastos 
comunes.
 Estos arrendamientos se producían desde los meses de Junio a Septiembre y los demás meses 
trashumaban a Extremadura.
 Los ingresos están reflejados en la pregunta Nº 23. 
 En la siguiente tabla están los distintos ingresos que tiene cada uno de los pueblos.

Pueblos CABOALLES 
DE ABAJO

CABOALLES 
DE ARRIBA LLAMAS LUMAJO ORALLO RABANAL DE 

ABAJO

PUERTOS 1.400R 1000R 0R 1500R 3457R 0R
PORTAZGO 17R 17M 17R 17M 17R 17M 17R 17M 17R 17M 17R 17M
FERIA S. MIGUEL 6R 8M 6R 8M 6R 8M 6R 8M 6R 6R 8M
VIENTO 3R 8M 6R 8M 3R 9M 3R 9M 3R 8M 3R 9M
TOTAL INGRESOS 1426R 33M 1029R  33M 27 R 1527R 3483R 25M 27R

Pueblos RABANAL DE 
ARRIBA RIOSCURO ROBLES ROZAS SAN 

MIGUEL SOSAS

PUERTOS 900R 1200R 1000R 0R 540R 2885R
PORTAZGO 17R 17M 17R 17M 16R 18R 24M 18R 24M 17R 17M
FERIA S. MIGUEL 6R 8M 6R 8M 5R 6R 8M 8R 6R
VIENTO 3R 9M 3R 9M 0R 3R 4M 0R 3R 17M
OTROS 0R 200R 30R 30M 0R 0R 0R
TOTAL INGRESOS 927R 1427R 1051R 30M 27R 2M 566R 14M 2912R

Pueblos VILLABLINO VILLAGER VILLAR DE 
SANTIAGO VILLASECA LACIANA

PUERTOS 0R 400R 6914R 560R 21756R
PORTAZGO 17R 17M 17R 17M 0R 17R 17M 263R 14M
FERIA S. MIGUEL 6R 9M 6R 8M 0R 6R 8M 93R 21M
VIENTO 3R 26M 2R 17M 0R 3R 9M 47R 28M
OTROS 0R 0R 300R 0R 531R 30M
TOTAL INGRESOS 27R 18M 426R 8M 7214R 587R 22.687R 27M

 El total los ingresos de todos los pueblos son 22.687 reales y 27 maravedíes.
 Los pueblos que mas ingresos tienen son Villar de Santiago con 7.214 reales, Orallo con 
3.483 reales y 25 maravedíes y Sosas con 2.912 reales.
 Los pueblos que menos ingresos tienen son Llamas y Rabanal de Abajo con 27 reales y las 
Rozas con 27 reales y 2 maravedíes.

  Arriendo de puertos
 Los ingresos provienen fundamentalmente del arriendo de los puertos con un total en toda la 
comarca de 21.756 reales.
 Los pueblos que mas cobran de arriendo son Villar de Santiago con 6.914 reales, seguido de 
Orallo con 3.457 reales y el pueblo de Sosas con 2.885 reales.
 Los pueblos de las Llamas, Rabanal de Abajo, las Rozas y Villablino no tienen puertos por lo 
que no perciben dinero alguno en dicho concepto.

  Derecho de portazgo
 Los pueblos cobraban le derecho de portazgo este era un antiguo impuesto de naturaleza indi-
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recta, a favor del pueblo, existente en los reinos de Castilla, Aragón y Navarra que gravar los derechos 
de tránsito que satisfacían los que iban de camino, pisaban terreno del pueblo.
 Este impuesto se cobraba en el pueblo de Villager y lo repartían entre todos los pueblos de la 
comarca.
 La cantidad total cobrada por todos los pueblos era de 263 reales y 14 maravedíes. Solía ser 
una cantidad fija de 17 reales y 17 maravedíes aunque había excepciones como el pueblo de el Villar 
de Santiago que no se recaudaba y los pueblos de Robles que cobraba 16 reales y el de las Rozas y 
San Miguel que cobraban  18 reales y 24 maravedíes cada uno.

  Feria de San Miguel
 Por la Feria de San Miguel los pueblos ingresaban un dinero recaudado a los feriantes y este era 
repartido entre los pueblos del concejo.
 El total recaudado era 93 reales y 21 maravedíes, normalmente correspondía a cada pueblo la 
cantidad de 6 reales y 8 maravedíes. El pueblo de Villar de Santiago como no pertenecía al concejo 
no los percibía.  A los pueblos de Orallo y Sosas solo les daban 6 reales, al pueblo de Robles 5 reales 
y a San Miguel 8 reales.

  Alcabala del viento
 La alcabala del viento era aquella que pagaba el forastero por los géneros que traía para vender 
o cambiar esta era a favor del pueblo.
 En total se recaudaban en toda la comarca la cantidad de 44 reales y 11 maravedíes.
 Los pueblos de Robles, San Miguel y Villar de Santiago no lo cobraban.
 Los demás pueblos cobraban anualmente 3 reales y un cuartillo que equivalía a 8 maravedíes  y 
medio a excepción de  Caboalles de Arriba que cobraba 6 reales y 8 maravedíes, Las Rozas cobraba 
3 reales y 4 maravedíes, Villablino 3 reales y 26 maravedíes  el  pueblo de Villager cobraba 2 
reales y 17 maravedíes. 

  Otros ingresos
 El pueblo de Rioscuro aparte de lo anterior cobraba a los herederos de la Marquesa de 
Campo Florido por la corta de leña para sus roperías la cantidad de 150 reales anuales. Y también 
arriendan los montes a los vecinos de Babia por lo que cobran 50 reales.  En total otros 200 reales a 
favor del pueblo.
 El pueblo de Robles cobraba dos censos contra la persona y bienes de Santos y María de Llama 
vecinos de este lugar y su producto es anualmente 21 reales. Y de otro censo de Angela Cosme vecina 
de este dicho lugar y por este producto 9 reales y 30 maravedíes. En total percibía por los censos  de 
30 reales y 30 maravedíes.
 El pueblo de el Villar Quemado cobraba la Sisa por la cantidad de vino vendido en la taberna de 
un maravedíes por cuartillo de vino que equivale al año a 300 reales. 

  GASTOS
 Los pueblos tenían unos gastos comunes que afrontaban con los dineros recaudados antes expli-
cados.  Estos gastos eran para el arreglo de caminos y de puentes, la fiesta del pueblo, misas y ceras de 
las velas, gastos del procurador, los gastos de la pólvora de la montería, los pobres y otros diferentes 
gastos.
 Los gastos vienen especificados en la pregunta Nº 25.
 En la siguiente tabla se expresan los gastos declarados de cada pueblo.
 El total gastado por todos los pueblos es de 16.862 reales.
 Los pueblos que mas gastan son Orallo con 2.864 reales, seguido de Rabanal de Abajo con 
2.620 reales y Sosas con 2.550 reales.
  Los que menos gasto tenían eran las Rozas que no destina ningún dinero, Villager con 200 
reales y San Miguel con 245 reales.
 

Pueblos CABOALLES 
DE ABAJO

CABOALLES 
DE ARRIBA LLAMAS LUMAJO ORALLO RABANAL 

DE ABAJO
RABANAL 

DE ARRIBA RIOSCURO

FIESTA 60 0 20 150 170 0 0 150
CAMINOS 500 250 70 350 1.747 2.300 460 500
MISAS 72 250 0 0 499 0 100 350
PROCURADOR 90 90 50 50 150 150 100 100
MONTERIA 60 60 40 150 40 70 60 80
OTROS 200 283 50 50 258 100 40 200
TOTALES 982 933 230 750 2.864 2.620 760 1.380
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Pueblos ROBLES ROZAS SAN 
MIGUEL SOSAS VILLABLINO VILLAGER VILLAR DE 

SANTIAGO VILLASECA

FIESTA 34 0 45 100 0 40 340 90
CAMINOS 325 0 200 1.140 170 80 0 550
MISAS 0 0 0 760 0 0 220 220
PROCURADOR 30 0 0 250 100 80 0 150
MONTERIA 40 0 0 50 0 0 0 50
OTROS 86 0 0 250 40 0 703 200
TOTALES 515 0 245 2.550 310 200 1.263 1.260

  Fiesta del pueblo
 Los gastos de la fiesta del pueblo son los que están reflejados en la casilla de FIESTA y se devén  
a la organización de la fiesta o fiestas del pueblo.
 En total en todos los pueblos se gastan en la organización de las fiestas la cantidad de 1.199 
reales.
 El pueblo que mas gasta es Villar de Santiago con 340 reales por la festividad de Sacramento 
y rogaciones. Posiblemente en esta partida valla incluida parte de misas y de gasto de cera, ya que no 
ponen nada en esta partida. 
 Le sigue el pueblo de Orallo con 170 reales, en la festividad del Corpus Cristi.
 Y el pueblo de Rioscuro y Lumajo con 150 reales. En Rioscuro son 80 reales del día del Cor-
pus y festividad del patrón de este lugar y otros 70 reales de la fiesta de San Roque y San Antonio. 
En Lumajo es 50 reales de la festividad del día del Corpus Cristi, 60 reales de la fiesta del día de la 
Magdalena, y la  patrona de él lugar 40 reales.
 Los que menos se gastan son Caboalles de Arriba, Rabanal de Abajo, Rabanal de Arriba, las 
Rozas y Villablino que no tienen ninguna partida asignada a la fiesta del pueblo.

  Caminos
 Hay unas partidas para arreglos de caminos y puentes. Todos ellos contribuyen con el arreglo de 
un puente que hay en Villaseca y es fundamental para el paso y comunicación de ellos.
 La cantidad total gastada por todos los pueblos es de 8.642 reales.
 Los pueblos que mas se gastan en este concepto son Rabanal de Abajo con 2.300 reales 
repartidos de la siguiente forma, 500 reales de la compostura y roturas que en tiempo de invierno y 
nieves hacen en el camino que llaman el Turreon que sigue a la provincia del Bierzo, 1.700 reales de 
la hechura, reparos y adiciones que en cada un año hacen en los tres puentes que tienen sitas la una 
en su río caudal y los otras dos en sus arroyos que pasan por este lugar y 100 reales de los reparos y 
adiciones que también se hacen en la puente del lugar de Villaseca.
 Le sigue el pueblo de Orallo con un gasto de 1.747 reales repartidos en 800 reales la fábrica 
y compostura de los nueve puentes de madera y piedra, más otros 800 reales que les cuesta anual-
mente la refracción de caminos y rompientes del puerto y 147 reales que anualmente les cuesta los 
reparos y adiciones estacadas y zampeados que se hacen para mantener los dos puentes de madera en 
el pueblo de Villaseca.
 Y en el pueblo de Sosas con un total de 1.140 reales repartidos 650 reales de la reparación de 
siete puentes, 50 reales de la reparación de otro puente del lugar de Villaseca y por la compostura 
de caminos y abertura de ellos en tiempo de nieves 440 reales.
 Los que menos gastan en este concepto son las Rozas que no destina nada.
 Las Llamas con 70 reales repartidos 20 reales de los caminos y 50 reales en el puente de 
Villaseca. Y Villager con 802 reales gastados en la reparación de sus puentes.

  Misas
 En este concepto agrupe los conceptos de aceite para las lamparas de las iglesias, rogativas, cera 
de las velas y misas dichas a los santos.
 El total gastado en este concepto por todos los pueblos es de 2.471 reales.
 Los pueblos que mas gastan son Sosas con 760 reales repartidos en 250 reales que dan de 
cera a la iglesia, 400 reales que gastan en cuatro rogativas, 50 reales de la rogativa y voto de con-
cejo de San Roque y 60 reales que se gastan de cera para alumbrar en la iglesia. 
 Orallo con un gasto de 499 reales repartidos en 170 reales de la festividad del Corpus Cristi 
de las misas de rogativa, 150 reales de aniversarios de tres misas cantadas,  24 reales de la cera del 
monumento y demás gastos de Semana Santa, 150 reales de las hachas de cera con que se alum-
bran el Santísimo Sacramento, 60 reales de la cera para alumbrar a Nuestra Señora, 15 reales de 
ornamentos y 100 reales en arreglos de iglesia.
 Los pueblos que menos gastaban son LLamas, Lumajo, Rabanal de Abajo, las Rozas y Villar 
de Santiago que no incluye ningún dinero para este gasto.
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  Procurador  
 Los pueblos contribuían anualmente con los salarios del procurador y depositario general de este 
concejo en la percepción de las pagas de los tributos reales y su conducción a la ciudad de León. 
 Este gasto supone un total de 1.390 reales entre todos los pueblos.
 El pueblo que mas paga es Sosas con 250 reales, y le siguen Orallo, Rabanal de Abajo y 
Villaseca con 150 reales.
 Los que menos pagan son las Rozas, San Miguel y Villar de Santiago que no asignan nada a 
esta partida.

  Montería
 Los pueblos se gastaban un dinero en pólvora y munición para salir de caza por sus montes que 
es la montería.
 En este concepto se gastan un total de 700 reales.
 Los pueblos que mas se gastan son Lumajo con 150 reales, Rioscuro con 80 reales y Rabanal 
de Abajo con 70 reales.
 Los que menos gastan son las Rozas, San Miguel, Villablino, Villager y Villar de Santiago 
que no tienen dicha partida.

  Otros
 En el concepto de otros englobe a varios gastos que solían ser diferentes en varios pueblos, entre 
ellos estaba la conducción de los pobres, el gasto que originaba la trampa para cazar a los lobos 
que había en el pueblo de Rioscuro y que contribuían la mayoría de los pueblos en su reparación y con-
fección.
 El total por este concepto era de 2.460 reales.
 Los pueblos de las Rozas, San Miguel y Villager no tenían ninguna partida o gasto extra.
 El pueblo de Caboalles de Abajo se gasta 200 reales por la conducción de pobres 
 El pueblo de Caboalles de Arriba se gasta 283 reales repartidos en la conducción de pobres 
250 reales y 33 reales de un crédito en favor de Pedro Gómez vecino del lugar de Monasterio en As-
turias.
 Los pueblos de Llamas y Lumajo con 50 reales para la trampa de los lobos en el pueblo de 
Rioscuro.
 El pueblo de Orallo gasta 258 reales repartidos de la siguiente forma, 200 reales que regular-
mente en la conducción de pobres enfermos y otras personas, 8 reales de la penas de campo y 50 
reales para asegurar el callejón y corral que tienen para coger lobos en Rioscuro.
 El pueblo de Rabanal de Abajo se gasta 100 reales en la compostura y cebo del callejo y corral 
de lobos de Rioscuro. 
 El pueblo de Rabanal de Arriba se gasta 40 reales de conducir los pobres enfermos.
 El pueblo de Rioscuro se gasta 200 reales en 150 reales que les cuesta la conducción del 
pobres y 50 reales de la manutención y cebo del callejo de lobos.
 El pueblo de Robles se gasta 86 reales en 50 reales en el cebo y manutención del callejo de 
los lobos en Rioscuro y por el derecho que llaman de patronato a los monjes de Espinareda 36 rea-
les.
 El pueblo de Sosas se gasta 250 reales en la manutención del cebo y composición del callejo 
de lobos sito en el término del lugar de Rioscuro.
 El pueblo de Villablino se gasta 40 reales en el mantenimiento de el callejo de lobos.
 El pueblo de Villar de Santiago se gasta 703 reales en 150 reales de gastos concejiles, 528 
reales por razón de foro o jolleria  y 24 reales y 24 maravedís por otro gravamen de los treinta 
oros. 
 El pueblo de Villaseca gasta 200 reales en 100 reales en la conducción de pobres y 100 rea-
les de las reparaciones y cebo que se pone en el callejo de lobos que esta termino de Rioscuro.

 El total de gastos en toda la comarca de Laciana se repartían del siguiente modo:
-en el concepto de las fiestas de los pueblos la cantidad de 1.199 reales.
-en el concepto de caminos se gasta un total de 8.642 reales.
-en el concepto de misas la cantidad de 2.471 reales.
-en el concepto de procurador la cantidad de 1.390 reales.
-en el concepto de montería la cantidad de 700 reales.
-y en otros gastos la cantidad de 2.460 reales.
 El total pagado en la comarca de Laciana es de 16.862 reales.

 En la siguiente tabla he comparado los ingresos y gastos de todos los pueblos de la comarca se-
gún las anteriores tablas, sacando así el rendimiento de cada pueblo. Hay pueblos que tienen un rendi-
miento negativo y esas cantidades negativas las pagarían a partes iguales los vecinos.
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Pueblos CABOALLES 
DE ABAJO

CABOALLES 
DE ARRIBA LLAMAS LUMAJO ORALLO RABANAL 

DE ABAJO
RABANAL 

DE ARRIBA RIOSCURO

INGRESOS 1.427 1.030 27 1.527 3.484 27 927 1.427
GASTOS 982 933 230 750 2.864 2.620 760 1.380
TOTAL 445 97 -203 777 620 -2.593 167 47

Pueblos ROBLES ROZAS SAN 
MIGUEL SOSAS VILLABLINO VILLAGER VILLAR DE 

SANTIAGO VILLASECA

INGRESOS 1.052 27 566 2.912 27 426 7.214 587
GASTOS 515 0 245 2.550 310 200 1.263 1.260
TOTAL 537 27 321 362 -283 226 5.951 -673

 El total de ingresos en la comarca de Laciana era de 22.687 reales y 27 maravedíes teniendo 
unos gastos de 16.862 reales, teniendo un superávit de 5.826 reales.
 Los pueblos que tienen mas gastos que ingresos son las Llamas con -203 reales, Rabanal de 
Abajo con -2.593 reales, Villablino con -283 reales y Villaseca con -673 reales.
 Los pueblos que mas superávit tienen son Villar de Santiago con 5.951 reales, seguido de 
Lumajo con 777 reales y Orallo con 620 reales.
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9 - C o N C L u s I ó N

 Las principales conclusiones que he llegado son:
   • En 1750 Laciana no tenia los pueblos que tiene hoy tenía, Villarino del Sil pertenecia al Concejo, en la 
actualidad no, habia otro que se llamaba las Rozas que se despoblo amediados del siglo XIX y que Villar 
de Santiago era conocido por Villar Quemado pertenecia al Concejo de los Cilleros.
   • Que todos los pueblos eran de señorio y pertenecían al Conde de Luna.
   • Que el número de vecinos era inferior al de hoy en día, en casi todos los pueblos.
   • Que tenían los animales siguientes, vacas, yeguas, ovejas, cabras y cerdos.
   • No se mencionan que hubiese burros ni mulas y las yeguas serian escasas.
   • El ganado vacuno empleado principalmente para las labores agrícolas, no era muy abundante ya que 
los diezmos solo se hace mención de la leche y manteca, no había diezmos de terneros por lo que se 
deduce que el numero de estos era pequeño.
   • Había una verdadera cabaña de ganado lanar en todos los pueblos muy superior al ganado caprino.
   • Que había en casi todos los pueblos colmenas.
   • Que el cultivo principal eran los cereales destacando el centeno.
   • No se menciona el cultivo del seruendo, semental, pedretes y garbanzos.
   • En 1752 no había llegado a la región el cultivo de la patata, o por lo menos no se menciona.
   • Que las lentejas y arvejas se cultivaban muy poco porque esquilmaban la tierra donde se sembraban
y luego las cosechas siguientes eran malas.
   • Que en muchos de los pueblos se cultivaba el lino.
   • Que había gran cantidad de molinos en cada pueblo.
   • Que había personas que aparte de dedicarse a la agricultura se dedicaban a otros oficios habiendo 
profesionales como jornaleros, pastores, taberneros, arrieros de vino, curas, comerciantes, posaderos, 
clérigos, capellanes, sastres, tejedoras de paños, herreros, administrador de tabacos, carpintero, ciruja-
no, criado, escribano, tendero y tratante.
   • Que existían cirujanos o médicos que velaban por la salud de los vecinos y que a estos les pagaban 
cada pueblo una cantidad anual por sus servicios.
   • Que en muchos pueblos había maestro de primeras letras, que el pueblo le daba un sueldo por en-
señar.
   • Que había escribientes encargados de levantar actas de las ventas y compras que se hacían.
   • Que había personas que se llaman arrieros de vino, que se dedicaban a transportar el vino desde 
Castilla o el Bierzo para los pueblo y que estos estuviesen abastecidos de vino.
   • Que había una taberna en cada pueblo para la distribución de vino entre sus vecinos y al no dar be-
neficios esta, era atendida por turnos entre sus vecinos y en muchos pueblos por atenderla le daban un 
dinero al tabernero.
   • Que el numero de curas era abundante habiendo uno o varios en cada pueblo y estos disponían de 
una casa de pueblo para vivir llamada rectoría.
   • Que todos los pueblos pertenecían al Obispado de Oviedo.
   • Que la valoración media del jornal de un trabajador era 2 reales por su trabajo y uno y medio por la 
comida.
  • Que casi todos los pueblos disponían de pastos que arrendaban a rebaños de ovejas por lo cual saca-
ban un dinero que les daba para sus gastos y pagar impuestos.
  • Que la medida empleada era la fanega tanto en superficie como en capacidad y la moneda utilizada 
era el real de vellón.
  • Que había dos clases de impuestos que pagaban: los que pagaba el pueblo por lo común y los que 
pagaba cada vecino por lo que producia.
   • Los tributos que pagaban eran el diezmo a favor del cura del pueblo, primicia  y el voto de Santiago 
a favor de la iglesia, la matadera, el servicio ordinario, la alcabala y la martiniega eran a favor del Conde 
de Luna principalmente.
   • Que el principal tributo que pagaban los vecinos era el diezmo que era a favor del cura y consistía en 
darle de cada 10 cosas que producía cada vecino una para el cura, y esto era su sueldo.
  • Que el diezmo era abonado por los vecinos al cura en especies no en dinero.


