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A PROPÓSITO.........

Somosconscientesde que el encabezamientode estetrabajo provocados

preguntasurgentes:¿porqué seha elegido estetema9 ¿cuál es la tesis de esta

tesis doctoral?. Con nuestraaclaración pretendemosdar respuestaa los dos

interrogantes,necesariamenteligadosentresi.

En una tierra, como la soriana,notablementeaccidentaday sin especiales

recursoseconómicos,las perspectivasde riqueza y bienestarsiemprehan sido

limitadas.Muchospadresde familia, desdetiempo inmemorial,hanentendidoque

el futuro de algunosde sus hijos era la emigracióna lugaresmáspropicios. En

bastantesocasiones,se hacia a costa de sacrificar parte importante de sus

haciendaspara costearlos estudios de magisteriode sus hijos en la profunda

convicción de que los estudios y la cultura suponen liberación y

perfeccionamientopersonal y una garantía de posibilidades económicasy

dignificación social.Estimamosoportunoy justificadoestudiarla vida del centro

que en la ciudadde Soriapudo secundarcon eficacia y suficiencialos propósitos

de muchosde estospadresde familia.



El tratamientoy la dignaexaltaciónde la figura del maestrode escuela,

sobretodo rural, han sido preocupacióndigna de algunos de nuestrosmejores

novelistas como Galdós, Clarin, Pereda,Blasco Ibáñez, Palacios Valdés o

Unamuno,coincidentesen el tiempo con el señaladoparanuestrotrabajo.Ellos,

mejor que nadie, han perfilado la figura y personalidad del maestro,

economicamenteen precario, trasmisor de saberes básicos, desbastadorde

asperezasde conductay pensamiento,foijadorde hombresy educadortotal. Esta

figura bien mereceel reconocimientoy la gratitud históricadel investigadorde la

culturay de la educación.

Se estánescribiendoestudiosparcialesde escuelasde magisterioen el

ámbito nacionalespañol.Queremosque nuestrotrabajo seaunaaportaciónválida

para una fUtura obra general y completadel magisterio en Españay su acción

educativao unacolaboraciónparala historiade la escuela.Si bienesciertoquela

educación primaria obligatoria y pública ha venido siendo en estos dos últimos

siglosun problemaclavey reto permanenteparael Estadoy el erariopúblico ante

la existenciade grandestasasde analfabetismoy desescolarización,el análisisde

los esfuerzosde los responsablespúblicos y de las institucionessocialesbien

merecetrabajoscomoel queahorapresentamos.
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INTRODUCCIÓN

Tal vez, ninguno de estostres capítulos, correspondientesa la primera

parte,puedanconsiderarsecomo imprescindiblespara estatesis. Perose puede

justificar su presenciaen cuanto que la Historia de la Provincia de Soria en la

épocaque cubre la tesis presente,el análisisde la legislaciónsobre las Escuelas

Normaleso lapropiahistoria evolutiva de las mismastienenaquíun tratamiento

justificablecomo marcode referencianecesarioparaentender,de modo suficiente

y ajustado,al desarrollode la tesispresente.

La descripción de la situación económica, demográfica,geográfica o

cultural de la provincia de Soria en el siglo XIX estárelacionada,como causa

vinculantey como consecuencia,al desarrolloy característicasespecialesde la

EscuelaNormalde Maestrosde Soria. Sin esaaportacióny estudioprevio no se

puedefácilmenteentendercuantosucedeen el proyectohistóricode la institución

normalistasoriana.



La presentaciónpanorámicade todo el aparatolegislativo que aportamos

en relacióncon las EscuelasNormalesde Españacon la descripcióngráfica de

proporcionesen la distribución de profesoradoy alumnos,con el seguimiento

cronológico del desarrollo legislativo en cadauna de las etapashistóricasmás

señaladasy los datosde temporalizaciónde las enseñanzasjunto a los cuadros

curriculares, impuestosen cadauna de las distintas y sucesivaslegislaciones

enriquecen,de maneraevidente, la más fácil interpretacióny entendimientode

todo el aparatoquemuevela vida históricade estasinstitucionesdocentes.

Finalmente,la historia del desarrollonormalistaen lo que se refiere a las

escuelasde maestrosy de maestras,ofrece la posibilidad de un proceso

comparatístapermanente,aunqueoculto, sobrela institución sorianay el restode

las de España.Se siguetambiénaquíun estudiocronológicosin intentaragotarlos

datosy el desarrollopuntual, que sehan realizadoya en estudiosespecializados

como el de Paulí DávilaBalseraen su libro La Honrada Medianiapero nos ha

parecidooportunoadelantartambiénestecapitulo en la primerapartede nuestra

tesis.
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CAPITULO PRIMERO

MARCO HISTÓRICO DE LA

PROVINCIA DE SORIA

EN EL SIGLO XIX





1. MEDIO FÍSICO, ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

C 1 mote quecampeaen el escudode la provincia de Soria: “SORIA PURA

CABEZA DE EXTREMADURA” puedetenersu origen histórico en la

inscripción romanacapul extremunDaurí (Cabezaextrema,primerade

Duero); en las Rasacioneso Extreinadurasde tierrasarraxaáas, tierrasde nadie,

que los ejércitoscristianosestablecieronen los comienzosdel siglo XI, ante las

algaradasde los árabeso, segúnalgúnhistoriador,en los términosExtremaDurin

(Extremosdel Duero)deinspiraciónmusulmana(GómezChico, 1953, 13).

Sehallasituadaen el CentroNorte de laPenínsula,formandoel tramomás

elevadode la mesetade Castillala Vieja y distandode lacapitalde la naciónunos

200 Km. en línea recta. Su superficiees de 10.318,05Km2 que la sitúanentrelas

provinciasde tipo medio porsu extensión,ya que hay 24 que la superany 25 que

sonmenoresque ella.

Atendiendomás al hecho geográficoque al histórico, Soria, la antigua

Celtiberia, pertenecea la gran región naturalespañolacentral, si no completa,si

la mayorpartede la provincia,con participaciónen el Valle del Ebro.

En los siglos XVI y siguientes,Soria comprendialas tierrasque median

entreel Ebropor el N. y elTajo porel 5. En el mapade TomásLópez,de 1783,se

apreciaqueno existíala provincia de Logroño, quedandodentrode las de Burgos

y Soria. Un amplio pasillo quecomprendíalas cuencasdel Cidacosy la izquierda



Cap. 1. Marco históricodela provinciade Soriaenel siglo XIX.

del Alhama unía la franja riojana con el resto de la provincia. La provincia de

Burgos penetrabaprofundamenteen una zona paralelaal Ebro entre tierras

sorianas,pero, aúnen ésta,teníaSoria dos enclavesadministrativos:el Condado

de Clavijo con seis pueblos y otro menor que comprendía el término de

Villanuevade SanPrudencio.Por el Sur, el territorio sorianoseprolongabahasta

el Alto Tajo, incluyendo Alcolea del Pinar y un sectorsin pueblosimportantes

comprendidosentreSigoenzay Molina de Aragón. La tierra de Atienza también

pertenecíaaSoria.

La demarcacióndel territorio de la actualprovincia de Soria, porJavierde

Burgos, según el Decreto de 30 de noviembre de 1833, alteró los limites

jurisdiccionalesde la anteriorintendenciade Soria, lo que,al igual que ocurriera

en el restodel país,serealizó:

“Sin tener en cuenta las condiciones geográficas, filológicas e históricas. Esta
división territorial es además de arbitraria, defectuosa: algunas provincias son
excesivamente reducidas, otras están casi desiertasy las demás son desmesuradas tanto en
extensión como en número de municipios con que cuentan, se trata de una copia del
sistemafrancés de departamentos’> Gómez Chico. 1953, 13.

La provincia de Soria seamplió levementehaciael Oestecon dos franjas

antesvinculadascon Burgos(incluyendo San Leonardo,Navaleno,y partede la

cuencadel Arandilla, al Norte de San Esteban)y con Segovia(una partede la

Comunidadde Ayllón, entreMontejodeTiermesy Valdanzo):

“Semejantes compensaciones no eran comparables; ni en cantidad ni en
productividad, a la sola pérdida de las áreas cedidas a Logroño. Sobre todo, la Rioja Baja,
permitia a Soria alcanzar a orillas del Ebro altitudes de 300 metros y menos, con una
buenacomplementariedad con las tierras altas yfrias del resto de la demarcación >1 Pala,
1. M. 1988, 15.

‘La nueva división administrativa nofavoreció a la provincia de Soria que perdió
4.000 Km’ en beneficio de las provincias de Logroño, Guadalajara, Segovia y Burgos».
Jimeno,E. 1958, 125-232.

No conformeslos sorianoscon estadivisión administrativa,en 1842,

finalizada ya la Primera Guerra Carlista, la Diputación Provincial elevabaal

Gobiernouna exposición,en la que,junto a la solicitud paraquesubsistieraSoria

comocapitalde la provincia, “y nosedé lugar a la ideadescabelladadedespojar

a Soria de capitaly elegir al Burgo “, seinstabaa que no sedesmembraraa la

provincia de pueblo alguno sino que por el contrario era “harto másjusto,
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1. Medio fisico, administrativoy jurídico.

razonabley convenienteque vuelvan a Soria varios pueblosde Camerosque

estánen la línea divisoria conLogrofio” (A.D.P.S. 1842).Un año mástarde,en

1834, la provincia de Soria quedódividida en cinco partidosjudiciales: Ágreda,

Almazán,El Burgo de Osma,Medinaceliy Soria.

El partidojudicial de Agredaquedabaformadopor la unión de las antiguas

jurisdicciones de Ágreda, Magaña y San Pedro Manrique, así como varios

términos municipales, la mayor parte de ellos pertenecientesa la antigua

jurisdicción de Soria, y las villas eximidas de Noviercas, Cina y Borobia,

contandocon unaextensiónde 1.360Km2, el 13% del total provincial y la suma

de 64 municipios.

El partidojudicial de Almazánenglobabalas jurisdiccionesde Almazán,

Fuentepinilla, Berlanga, Serán, Monteagudo, y Calatafiazor, a excepción de

Blacosy ‘Torreblacosqueformaronpartedel partidojudicial del Burgo de Osma,
2

y deNódalo quepasabaa la de Soria, contandocon unaextensiónde 1.890 Km,

el 18%del total provincial, y 62 municipios.

Las jurisdiccionesdel Burgo de Osma, Ucero, Osma, San Estebande

Gormaz,Gormazy Caracena,así como distintostérminosmunicipalesdel Sesmo

de Valdanzojunto a 21 términos pertenecientesanteriormentea Burgos, 3 a

Guadalajaray 8 a Segovia, ademásde las villas eximidas de Castillejo de

Robledo,Langay Berzosacomponíanel partidojudicial del Burgo de Osma,que

pasabaa tener una extensión de 2.540 Km2, el 25% del total provincial,

englobandoa78 municipios.

La tierra de Medinaceli fije, sin duda, la más castigada,segúnel censo

publicado en 1594 por Tomás González. Poseía 96 núcleos que quedaron

reducidosa 84 en 1772y a solamente47, en 1833, al pasarel restoa la provincia

de Guadalajara.Su superficieseredujo a 1.190,8Km2, el 12%del total provincial,

con 35 municipios.

El partidojudicial de Soria seformó con las jurisdiccionesde la tierra de

Soria, Yanguas,Merindad de Solpeña,Nódalo, Calatafiazory Navaleno,estas
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1. Medio fisico, administrativoy jurídico.

“El río Duero atraviesa Soria, siendo referente constante en la denominación de
pueblos llamados ‘de Duero’ (Molinos, Berlanga) o derivados (Duruelo, Salduero), o en la
localización de los dos núcleos urbanos mayores (Soria, ..4lmazán en sus orillas, o del
Tercero. ElBurgo de Osma, en sus proximidades) “. Pali, J. M. 1988. 16.

En su conjunto, la provincia de Soria constituyeuna extensameseta,la

submesetanorte,que destacasobrelas provinciasque la rodean,como unatorre

erizadade montañasal Norte. La mayor parte de su territorio pasa de los

1.000 mts.sobreel nivel del mar, siendosu alturamáximael Cerro de SanMiguel

de Moncayo a 2.313 mts. Tres zonaso regionestopográficamentedistintas se

acusanen la provincia:

e RegiónSeptentrional.La más montañosay abrupta,comprende

la mitad de la superficie provincial, con altitudes de 1.000 a 2.313 mts.,

abarcala parteoriental de los viejos montesIdubedos,tierra de ganaderosy

pastoresen alternativo trashumarde los rebaños,comprendidaentredos

altascumbres:Urbión (2.259mts.) y Moncayo(2.313mts.). Dentro de esta

comarcapodemosdistinguir:

“La Sierra”: zonacomprendidaentreel Puertode Piquerasy el

Campode Ágreda,pasandopor el puertode Oncala(1.500 mts.),una de

las “Llanuras bélicasy páramosde asceta” (Machado,A. 1907-1917,

80).

“El Valle”: formado por las sierras Cebollera y de Carcaña

encauzandoal río Razón.Estáformadapor suavespendientescubiertas

de hayedos,robledalesy ampliaspraderasdedicadasa pastodel ganado,

que con posterioridada la épocaobjeto de estudio frieron descritaspor

Luis Bello en 1926: “Tierra jugosa, magra, rica en pastos.Allí está

entre dos ríos, arboledas, parados y huertas... está diciéndome

¡Quédate!”. (Bello, L. 1986, 355).

“La zona pinariega”: cubiertade pinaresque seinterna en los

Picosde Urbión, extensiónsingularmentecantadapor Antonio Machado

e inspiradoradel cuento-leyenday poesíadeLa tierra deAlvar González.
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Porella discurreel valle del reciénnacidorío Duero,al que se le unirán

el Lobos que discurrepor el cañónpintorescoque lleva su nombrey el

Ucero queriega la importantevegade lastierrasdel Burgo de Osma.

“La zona del Moncayo”: mole blancay rosa que con sus2.313

mts.domina las comarcasde Agreday el Valle del Arabiana“barbacana

haciaAragón que tiene la torre castellana” (Machado,A. 1907-1917,

78).

• Región Central o Depresión Central: Comprendevegas y

llanurasde tierras labrantíasformandocomarcasnaturalesindependientes,

como la Tierra de Almazán, la Riberadel Duero, el Campode Gómara,el

antiguomarquesadode Berlanga,Tierrasdel Burgo, etc.

• Región Meridional: Su relieve forma parte del SistemaCentral

Divisorio. Su topografia se caracterizapor una larga franja de elevados

páramosen direcciónE. O. Hacia el Sur seelevan las sierras Ministra, Peía

y Ayllón enel mismolímite con la provinciade Guadalajara.

“Su paisaje no es fácil de comprender.. por eso ha podido pasar desapercibido
para gentes superficiales que no ven sino pobreza, esterilidad. monotonía... pero versos
nacidos de la máv profunda inspiración, hacen que se distinga ya a Soria con el apelativo
de’ ‘la bien cantada “Gómez Chico, 1953. 143.
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2.SITUACIÓN DEMOGRÁFICA.

1 trazar la nueva división administrativa de España,a la que¿I acabamosde hacerreferenciay la subdivisiónde las provinciasen

partidosjudicialesserealizaasí mismo un minuciosotrabajo, en

opinión de Miguel Artola, en su obra La burguesíarevolucionaria(1808-1874),

paradeterminarla población de cadaunade las provinciasespañolas,exceptoen

Navarray Vascongadasporlas circunstanciasbélicasqueatravesaban.

Según dicho estudio, la población españolaen esta fecha se elevabaa

12.162.172 habitantes.Evidentemente,España,aún en menor medida que la

mayoría de las nacionesde la Europa Occidental, comenzabauna escalada

demográficacuyascausashay que buscarlastanto en la eliminación,ya en el siglo

XVIII, de las grandesepidemiasde hambre,

como en los cambios revolucionarios en la medicina-asepsia, vacunas,
anestesias, cuyas aplicaciones sociales: higiene, vacunación obligatoria, determinaron una
rápidacaída de la tasa de mortalidad, especialmente la infantil “. Artola, M. 1991, 61.

A ambosfactoreshabríaque añadir,como causaexplicativadel aumento

demográfico españolen el primer tercio del siglo XIX, “el descensoen la

emigracióna otrospaísesy esencialmenteAmérica”. (Nadal,J. 1973, 144-146).

Delos 12.162.172habitantescon quecontabaEspañaen 1834, 115.619(el

0,95%),pertenecíaa la provincia de Soria. Quiereesto decir que ya entoncesla

provincia de Soria se encuentraclaramenteinfrapobladaen comparacióncon el
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conjunto nacional, ya que suponiendo su territorio el 2% del nacional, su

poblaciónno llegabaal 1% del total español.Las causasde esta infrapoblación,

que seacelera,siempreen comparacióncon el restode la nación, a lo largo del

siglo XIX y muy especialmenteen el siglo XX, hay quebuscarlasprioritariamente

en las “circunstanciasgeogra~ficas, históricasy económicasde la provincia

(Romero,C. 1980, 8)

Ni suelo ni clima, efectivamente,han sido propicios a una agricultura

rentableni han favorecidola posibilidad de implantacionesindustriales.El clima

continental típico, frío y prolongado, supera en ocasioneslos -150C. y una

temperaturamedia minima de unos 40C. El suelo ofrece una altitud media

elevada.Soriacapitaltiene 1.056 mts. sobreel nivel del mar, es,despuésde Ávila,

la ciudad másalta de España.Clima y suelo han condicionadola vinculaciónde

Soria a la agriculturacerealistade secanoy a la ganadería,fundamentalmentela

lanartrashumante,actividad estaúltima que había proporcionadolos mayores

ingresosa los habitantessorianoshastael siglo XVIII, pero que seencontrabaen

franca-decadenciatrasladesapariciónprácticade la Mesta.

Estas circunstancias económicas, condicionadas claramente por las

geográficas,determinanla infrapoblaciónde la provincia de Soria y la baja

densidaddemográfica,11 habitantespor Km2 , comparándolocon el conjunto

nacional,24 habitantesporKm2, en 1834, asícomo,la subdivisiónde la mismaen

multitud de pequeñosnúcleospoblacionales:540 en 1834, con una media de

poblaciónpornúcleode 214 habitantes.

Las razonesde esta multiplicidad de municipios se debe a la forma de

repoblaciónde las tierrasdel Duero,efectuadaen los siglosX-XI y queen el siglo

XX siguenvigentes,si bienexistenotrasque ahorano vamosa reseñar.

“Con un número de serviciosmuy reducidos, tan sólo algunas tiendas, en las que
se vende lo más necesario, y las indispensables tabernas”. Terán, M. 1968, 148.
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En 1843 el Boletín Oficial de la Provincia de Soria publica una relación

estadísticade la poblaciónexistenteen la provincia de Soria, pueblopor pueblo,

distribuidaengruposdeedadesy sexo,y que nosotrosreproducimosporpartidos

judicialescomopuedeobservarseenel siguientecuadroy gráfico.

Cuadro3
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SORIA EN

1843, POR PARTIDOS JUDICIALES, SEGÚN SEXO Y EDAD.

PARTIDO
JUDICIAL

VARONES HEMBRAS
-18

años
19-26
años

~ +de26 % Número 9/. Total

AGREDA 4028 20,06 1.459 7,27 5.004 24,92 9.586 47,75 20,077

ALMAZÁN 3.227 17,45 1.362 7,31 5.066 27,42 8.854 47,82 18.518

BURGO DE OSMA 3.592 19,38 1.735 9.36 4.850 26,17 8.356 45,09 18.633

MEDINACELI 1.800 1886 687 7,20 2.557 26,80 4.499 47,14 9.643

SORIA 6.253 19,89 2.119 6,74 7141 24,62 15.331 4875 31.444

~~rovinciaI...~ 18.900 19,28 7.362 7.60 25.219 26,71 46.626 47,52 198.116

Fuente:3. E. 8. 1843? Estadisotadepoblación.

El cuadro precedentemuestrauna mayoría de varones, 52,48%, sobre

hembras,al tiempo queuna mayoritariapresenciade poblaciónjoven, el 40% no

llega a los 18 añosy el 53% no superalos 25 años. En cuanto a los partidos

judiciales no se observannotorias diferenciasentreellos, respectoa sexos y

gruposdeedades.
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2. Situacióndemográfica.

En 1858, el Presidentedel Consejo de Ministros, Leopoldo O’Donell,

elevóa la ReinaIsabel II un proyecto deRealDecretoen el que se exponíaun

Nomenclátorde los pueblosde España,formadopor la Comisiónde Estadística

Generaldel Reinoy en el que, entreotros puntos,se hacíaun recuentogeneralde
habitantes.Segúnestecenso,la poblaciónespañolaerade 15.464.340habitantes,

conespondiendoa la provincia de Soriaun total de 147.468habitantes,el 0,95%

del total nacional,que distribuimospor partidosjudiciales como quedareflejado

en el siguientecuadro:

Cuadro4
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR PARTIDOS

JUDICIALES EN 1857

PARTIDO JUDICIAL Población municipios Media habitantespor municipio Totalnúcleos Media habitantespar núcleo

AGREDA 25.622 64 400 124 207

ALMAZAN 28.174 62 454 151 187

BURGO DE OSMA 35.308 78 453 154 229

MEDINACELI 15.017 35 429 76 197

SORIA 43.347 106 409 240 181

Total provincial... 147.469 345 427 746 198

Fuente: NomenclátordelosPueblosdeEspolio , 1858. C. ROMEROS4LVADOR,op. cii? p. 12.

El cuadrorefleja la homogeneidadde los partidosjudicialessorianosen

materiademográfica,por cuanto la media de habitantepor municipio en todos

ellosseencuadraentrelos 400 y 460 habitantes.

Estascaracterísticaspermanecieronbásicamenteinalterableshastafinales

de la décadade los sesenta,aumentadoligeramentea finales del siglo XIX.
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5.CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS.

ascualMadoz, en su Diccionario GeogrójicoEstadísticoHistórico de

Españay susposesionesde Ultramar detallala producción,industriay

comerciode la provinciade Soriaen 1849. Respectoa las producciones

manifiesta:

“Las principales consisten en cereales y legumbres, algo de vino, lino, cáñamo,
verdurasy frutas exquisitas; raro es el pueblo que no cuente con un monte de mayor o
menor extensión, poblado de encina, roble, estepa, enebro, romero y otras matas bajas,
que proporcionan leñas de combustible y carboneo; en todas direcciones abundan los
exquisitos pastos y yerbas aromáticasy medicinales, con las que se mantiene ganado lanar
fino y churro, vacuno, de cerda y mular, caballar y asnalpara la agricultura, que también
se hace con bueyes; en varios puntos se dedican a la colmenería que proporciona miel y
cera; hay mucha caza mayor y menor en los bosques, y no faltaban zorras y lobos que
causaban bastantes estragos en los ganados. Los ríosy lagunas proporcionan caza de aves
acuáticas, y mucha pesca de barros, truchas, anguilas, cangrejos y sanguijuelas. A los
productos naturales hay que añadir infinitas canteras de calyyeso.

La industria principal es la agrícola, seguida del carboneo, corte y aserrado de
madera, elaboración de muebles, recriación de ganado, lanares finos, carreteria, en
decadencia por laguerray el deterioro de losmontesy la manufacturera.

El comercio es casi nulo, se reduce al trato de ganados, granos y lana;
exportación de la madera a la corte de Aragón. e importación de vinos, aceite, arroz,
azúcar, cuerosypescadosfrescosy salados procedentes del Cantábrico.

A lo largo del año se celebraban ‘Ferias y Mercados~ en la capital, partidos
judiciales y pueblos con un número importante de población, en donde se vendia ganado,
cereales, ropa y utensiliosy aperos de labranza”. Madoz, P. 1849, 453.

De lo expuestosededuceque la provincia de Soria, a mediadosdel siglo

XIX, erauna zonaeminentementeagraria, cerealistade secano,y ganadera,aún

cuandoestaúltima actividadhabiadescendidonotoriamenteen cuantoa las dos

últimascenturias.
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Respectoa la producciónagraria provincial poseemosdos estadísticas,

ambascorrespondena la mitad del siglo XIX. Unade D. PascualMadoz, en su ya

citadoDiccionarioGeográficoy la otrade D. Antonio PérezRioja en su Crónica

de la Provincia de Soriade 1867, quereproducimosen el siguientecuadro:

Cuadro5
PRODUCCIÓN AGRARIA DE LA PROVINCIA DE

SORIA EN 1837 Y 1859

Especies Medida 1837 cantidadde cosecha 1869 cantidadde cosecha 1869 valor decosecha % valor de lacosecha

TRIGO Fanega 722.275 658.743 14.979.900 50,78

CENTENO 246.309 309.949 6.006.611 20,36

CEBADA 219.065 249183 4.926348 16,70

AVENA 112.404 137.877 1.824.113 6,18

PATATAS Arroba 177.927 486612 812.624 2,75

VINO 77.171 124.846 952.575 3,23

Total... 1.666.161 1.867.210 29.602.371 100,00

Fuente:1837. PascualMadoz Diccionario Geografico ro,noXIV 473?
1859.AntonioPérezRioja. “Crónica de laprovinciadeSoria”. Soria. 1867, 73. Elaboraciónpropia.

A la vistadel cuadroprecedentepuedeafirmarsela vinculacióntotal de la

agriculturasorianaal cultivo de los cereales,querepresentanel 94% del valor de

produccióntotal agrariaen 1859.

Junto a la actividadagraria,y siempredentrodel sectorprimario, tenemos

la ganadera,ambas complementariase inseparables,ya que muchospequeños

propietariostrabajabanla tierra y poseíanalgún hatajode ganado.
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4. PANORAMA POLFrICO.

4.1. óRGANOS DE PODER ENLA PROVINCiA DE SORiA:
DIPUTACIÓN Y AYUNTAMIENTO 1834-1836

C
n Soria la consolidacióndel liberalismo, como en el resto de la nación,

no fue tarea fácil. La muerte de FemandoVII creabauna situación a

caballoentrela reaccióncarlistay la esperanzaliberal, unaesperanzade

poderquedesdeel principio aparecíafragmentada.La división entremoderadosy

progresistasserá una constantedel siglo XIX y una lucha por el poder,

olvidándose casi siempre de la esencia misma del liberalismo, la

representatividad,y dandopasoagobiernosllevadosal poderpor las armas.

El carlismo, por contra, significaba una forma distinta de concebir el

sistemapolítico español,tal y como afirma Aróstegulal precisar:

“Es claro, en suma, que la real importancia del movimiento carlista que
constituye paralelamente la explicación fundamental de su derrota, estriba en su papel de
aglutinante de muy diversas resistencias frente al impulso de la revolución liberal
burguesa” Aróstegui,J. 1981, 85.

1834 significó la vuelta de ilustres políticos liberales: Alcalá Galiano,

Argaelles,Istúriz, Calatrava,Mendizábaly el mismo Martínezde la Rosa,quien,

encargadode presidirel gobierno,optópor un sistemaparlamentariolegitimadoy

limitado por el EstatutoReal. Estatuto, no Constitución, que significabapacto



Cap. 1. Marcohistórico dela provinciadc Soriaen el siglo XIX.

entre la burguesíamenos revolucionariay la aristocraciatal y como subraya

Aróstegui:

“La nobleza se mantuvo casi enteramente ajena al bando de D. Carlos. El
régimen liberal censUario contó con ella entre sus más firmes apoyos. En consecuencia,
parece más acertado hablar de la realización en España de ‘unos proyectos
revolucionarios burgueses como fuerza impulsora del cambio, a los que se incorporarla
este importante estamento de la antigua organización sociaL más que de la existencia de
una clase revolucionaria burguesa”. Aróstegui, .1. 1980, 79.

Estos mismosacontecimientosseproducenen la provincia de Soria, en

donde los órganos de poder representadospor Ayuntamiento y Diputación,

pertenecena la aristocraciay burguesía,lo que evidenciaun escasocambio. Las

distintas CorporacionesMunicipales de la Capital y los Concejosciudadanos

tienen una gran mayoria de hacendadosy grandes contribuyentesentre sus

regidoresy síndicos,algunosde ellos claramentebeneficiadoscon la política

desamortizadorade Mendizábal, al participar en la adquisición de las tierras

subastadas,así como los alcaldesde las distintas corporacionesque, en su gran

mayoría,perteneciana algunossectoresde la nobleza.
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4. Panoramapolítico.

Y no olvidemosque el dominio de los Ayuntamientosera vital para los

liberales españolespor cuanto de los Ayuntamientosdependían la Milicia

Nacionaly en gran medidalas economíasciudadanasy rurales.

Por lo querespectaa laDiputación,éstasecreabaen la provinciade Sona

el 5 de noviembre de 1835, siendo elegidospara formar partede la primera

Corporaciónpor el Partido Judicial de Soria el Barón de Pallaruelo;por el de

Medina, Luis García; por el del Burgo, JoséMaría Villar y por el de Agreda,

Celestino Córdoba. En el de Almazán no se verificó elección,posteriormente

saldríaelegido,comoDiputado,Blas Taracena.

La Diputación cambiará en octubre de 1836, lógico, dados los

acontecimientospolíticos desarrolladosa nivel nacional a los que nos hemos

referido con anterioridad,quedandotan sólo tres Diputados,el excluido era el

Barónde Pallaruelo.
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4. Panoramapolítico.

4.2. LOS PODERES FÁCTICOS: LA MILICIA NACIONAL EN

SORIA.(1834-1836).

Este periodo secaracterizaporel surgimientode la Milicia Urbana,que

con el tiempo se denominaríaGuardia Nacional y Milicia Nacional. Su

constituciónimplicabasu doble aspecto:como fberzade contencióndel carlismo

y como meraimposicióndel momentoliberal que sevive en el país. Su actuación

fUe moderadaen sus comienzos,liberal entre1836-37y con tintes marcadamente

progresistastrasla subidaal poderde Espartero.

Por lo que respectaa la provincia de Soria, la importanciamilitar de la

Milicia fue escasa,tal y como se observaen la relaciónde actosque aparecenen

el informeelaboradoel 2 dejunio de 1841 en dondeconstaque:

“La Comisión no ofrecerá a la consideración de Vd. hechos heroicos, porque la
Milicia de Soria, no ha tenido la ocasión de acreditar su decisión “. Archivo Municipal dc
Soria.Leg. II.

Los primerosgruposarmadosde la capitalse organizaronen octubrede

1833, en marzo del siguiente año con la aparición de las primeras partidas

carlistasen ¡a provincia,seprocederáa armara partede los ciudadanossorianos.

Se armabaal moderantismo,en suma, a los propietarios y alta burguesíadel

pactismocon la Coronay el ordena travésdel EstatutoReal. Con arregloa lo

dispuestoen el artículo 30 del Reglamentode 16 de febrerode 1834, seconcretaba

que: el alistamientoseria llevado a cabo por los componentesdel Ayuntamiento,

fUndamentalmenteconstituido porhacendadosy propietariosy un númeroigual

de los mayorescontribuyentessonanos.

El Ayuntamientoeligió entrelos máximoscontribuyentesaManuelMaría

Esquivel (Barón de Pallaruelo),CeferinoCarrillo (Marquésde la Vilueña), Juan

de la Torre, Simón de la Orden y Julián Martín. Ambos, ayuntamientoy

contribuyentesacordaronreclutar el alistamiento de personasque formarian

posteriormentelaMilicia Urbana,constituidasobrela basedel Reglamentode 16

de febrerode 1834, cuyo textotranscribimosliteralmente.
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Cap. 1. Marco históricodela provinciade Soriaencl siglo XIX.

“En principio la reglamentación estaba destinada en buena parte a obstaculizar
la llegada a la lvlilicia de las clases menos pudientes. léase pequeño y bajo comercio
artesano: el caso de los jornaleros era distinto, tampoco los liberales progresistas veían
con entusiasmo la llegada de estos a las filas de los urbanos o nacionales. Podrían
pertenecer todos los españoles comprendidos entre 21 y 50 años, siempre taly como señala
el artículo 50 vivan de sus propias rentas y paguen al menos lOO reales al año de
contribución directa, impuesta a su nombre ofisicas que le pertenezcan “. A.M.S. 1834

Tal es el caso de los labradores,no propietarios,quecultivan tierrasajenas

o arrendadasy pagaban100 realesde contribución directa, comerciantesque

pagabanun subsidio mayor de 200 reales,artesanosy fabricantesque posean

taller propio y abiertoy profesionalesliberales:catedráticos,escribanos,médicos,

etc.

Otro articulo reveladordel espíritu del Reglamentoera el 24 en dondese

cita que:

“Los Ayuntamientos acompañados de los mayores contribuyentes; según lo
manifestado en el articulo 3~ harán las propuestas de jefes y oficiales en ternas que
dirigirán a lossubdelegados defomento

A continuaciónofrecemosun cuadroresumende la composiciónde la

Milicia en Soria capital,por sectoressocialesy profesionalesen 1834. (A.M.S.,

1834).

Cuadro 17
COMPOSICION POR SECTORES SOCIALES Y PROFESIONES DE LA

MILICIA URBANA DE SORIA CAPITAL EN 1834

Número %

Hacendados io 6,9

Real Sociedad Económica 12 8,3

Profesores de Artes y Ciencias 12 8,3

Escribanos 12 4,2

Hijos de Familia 6 8,3
Grandes títulos (represehtantes) 12 3,6

Empleados 5 6,9

Comerciantes 24,3

Artesanos 35 18,8

Labradores 27 10,4

TotaL.. 16 100,0

Fuente: Alistamiento de laMilicia Urbana Marzo 1834. A. M. 5. Elaboración propia.

48







4. Panoramapolítico.

operativaabsoluta,tal y como acaecióen julio de 1836 al ser invadidala ciudad

por las tropascarlistasal mandode Basilio García.Duranteel asedio,la Milicia,

encargadadel serviciode vigilancia de la Plaza,no ofreció resistenciaalguna.La

no acción, la pasividadcompletade los milicianosen un momentodecisivoobligó

al Comandante General de la Provincia de Soria, tachado de enemigo

irreconciliableporlos milicianos, al desarmecompletode la Milicia.

El procesode reorganizaciónde la Milicia Nacional en la ciudadde Soria

fije largo y no exentode tensiones.El 31 de agostode 1836, en el BoletínOficial

de la Provincia, aparecíaun articulo que, al socairedel nuevo cambiopolítico,

propugnabala reinstauraciónde laGuardiaNacional:

“Si motivos más o menos poderosos inclinaron a lasAutoridades de esta Capital,
en tiempo del anterior Ministerio, a disolver la Guardia Nacional de Caballería e
Infantería de la misma, no concebimos, en verdad, cómo después de un cambio político, tan
importante como el que acabamos de sufrir, no se ha procurado reorganizar esta Milicia
ciudadana, apoyo firme y perenne de la Constitución y del Orden”. H.O.P.S. dc 31 dc
agosto, 1836.

En septiembre,tras la sublevaciónde los sargentosde la Granja, era

cesadode la JefaturaPoliticade laProvinciade SoriaJoséAlvarezGuerra, siendo

designado para dicho puesto José Maria Cambronero, quien se muestra

decididamentea favor de la GuardiaNacionaly reorganizaciónde la Milicia. Por

ello, el 14 de noviembre del mismo año insta al Ayuntamientopara que se

procedaal alistamientode los mozos de la capital por cuadrillas,su apoyoserá

decisivoparael reclutamiento,reclamando,al serél mismo elegidoCapitánde la

Compañíade Infantería, la necesidadimperiosadel resurgir de la Milicia y la

injusticiade muchosde los juicios que contraella sehabíanvertido.

Restauradala Milicia, secreabaun batallónde MilicianosNacionales,con

el nombre de CazadoresNacionalesde Soria formado por: “Ocho compañías

distribuidaspor los partidosjudicialessorianos”. (B .O.P.S.de 7 de noviembre,

1836).l

‘B.O.P.S.31 deagostodc 1836.
En estosprimerosañosdel Boletín Oficial de la Provincia era frecuente que en élaparecieran
artículosdeopinión, literatos,etc..al no existir en la Provinciaotraspublicacionesperiódicas.
Paraunamayorampliaciónsobrela figura deJoséAlvarez Guerra,verlos artículosdeMartínez
Laseca,J.M. enCampo Soriano días 9,11, 13 y 16 de agostode 1983.
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N.

La Mílicia Nacional nunca llegó a contar en Soria —como era de
esperar dada la estructura sociocconámica— con una sólida

organización

GRABADO: en Rey. Historia 16 (Miliciano con traje de barri-
cada. Madrid, 1854)
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4. Panoramapolítico.

4.3. PROBLEMASSOCIALESYECONÓMICOSOCASIONADOS
EN LA PROVINCIA DE SORIA POR LA GUERRA CARLISTA.

La GuerraCarlista,como refleja el Boletínde 29 de septiembrede 1837,

estuvocargadade incidenciassocialesy económicas,siendolas quejasrelativasal

desastrosoestadode laProvinciaconstantes.

“Conozcan todos que nuestro verdadero interés se cifra en anticipar la conclusión
de esta guerra desastrosa y reponer en el seno de la paz y del descanso, de las
incalculables pérdidas que la ferocidad de los enemigos nos ha causado ‘1 H.O.P.S. 1837.

En el siguiente cuadrose detalla la cantidady valoración, en realesde

vellón, de unaseriede objetosy víveresentregadospor Soria, a requerimientode

Basilio García:
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4. Panoramapolítico.

El sectorde población más afectadoen la guerrafue el de los varones

comprendidosentre18 y 50 años,cuyo reclutamientose hizoforzoso, suponiendo

la pérdidade los mismos en los camposde batalla o en las durasrepresiones

llevadasacaboporcarlistasy liberales.Encuantoa las repercusioneseconómicas

los dañosocasionadospor el ejército carlista ascendían:“en 1837 a 741.938

reales de vellón, 780 fanegas de trigo, 2.908 raciones, 42 reses lanares, 18 reses

vacunas y 99 caballerías’t (B. O. P. 5. 1837).

Recursostan precisosen un momentoen que partede EuropaOccidental

comenzabaagestarcambiostrascendentalesen sus estructurassocio-económicas

de manosde la RevoluciónIndustrial.
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