
Trayectoria demográfica y estructura de la población 
morisca en el área señorial cordobesa (1569-1610) 

* * * 

Por Juan ARANDA DONCEL 

La deportación de los moriscos granadinos con motivo de la sublevación 
alpujarrefia incide de forma notoria en tierras cordobesas. A partir de 1569 
comienzan a llegar en sucesivas oleadas y permanecerán durante cuatro déca-
das hasta la expulsión definitiva en 1610. Si bien, un elevado porcentaje —más 
del 50°/0— de cristianos nuevos se instala en la capital, las poblaciones someti-
das a la jurisdicción señorial albergan cifras muy importantes. 

La nobleza muestra un vivo interés en reclutar el mayor número de disi-
dentes posible con el único objetivo de potenciar demográfica y económica-
mente sus dominios. En algunos casos, los titulares de señoríos poseen en el 
Reino de Granada lugares habitados por moriscos y, por ende, la orden de sa-
lida decretada por Felipe II causa notorios perjuicios. Con el fin de evitar la 
pérdida de vasallos, solicitan al monarca la correspondiente licencia para 
trasvasar una gran parte de los efectivos humanos a la zona de Córdoba. Así 
el grueso de los instalados en Lucena procede de Comares, localidades perte-
necientes al Alcaide de los Donceles. Lo mismo ocurre con los asentados en 
el Estado del Carpio, que han sido traslados de Sorbas y Lubrín, villas sujetas 
a la autoridad de los marqueses de aquel título. 

El análisis de la trayectoria demográfica y estructura de la población mo-
risca en los núcleos señoriales ubicados en la diócesis cordobesa constituye el 
eje central de nuestro estudio. Las fuentes documentales básicas son los cen-
sos elaborados periódicamente por las autoridades que llevan a cabo un rígi-
do control de la minoría disidente. El recuento de 1571 permite conocer la si-
tuación una vez finalizadas las deportaciones (1). Los de 1581 y 1589 sirven 
de apoyatura para calibrar el proceso evolutivo (2). Por último, los alista- 

(1) A.G.S. Cámara de Castilla. Leg. 2.159, fols. 56 y ss. 
(2) Ibidem. Legs. 2.183 y 2.196. 
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mientos realizados a principios de 1610 suministran datos muy precisos so-
bre la comunidad en vísperas de la expulsión, aunque ofrecen la particulari-
dad de que no incluyen las personas sometidas a cautiverio (3). 

1. DUCADO DE SESA 

Constituye uno de los señoríos más importantes del Reino de Córdoba y 
comprende las localidades de Baena, Cabra, Doña Mencía, lznájar, Rute y 
Valenzuela (4). Así mismo, ocupa el primer lugar por la cuantía de moriscos 
que alberga. Ello se explica por la activa participación del duque de Sesa, jun-
to a don Juan de Austria, en la campaña emprendida para sofocar la rebelión 
alpujarreña de 1568, y por el posible trasvase de población desde sus domi-
nios granadinos. 

En marzo de 1571, los cristianos nuevos que moran en el Estado de Sesa 
suman 522 personas, de las cuales 346 se localizan en Cabra y 176 en Baena. 
La desigual repartición evidencia un interés en la potenciación demográfica 
de la villa egabrense que, en dicha fecha, tiene una población inferior a la se-
gunda: 1.500 y 2.500 vecinos respectivamente. Atendiendo a la situación ju-
rídica, el número de esclavos se reduce a 29 varones, mientras que el de libres 
representa un 94,44% del total. 

El núcleo más importante del señorío es Baena, que ocupa el segundo lu-
gar entre las poblaciones del obispado por el número de habitantes. Tras la 
deportación se instalan 176 granadinos, todos ellos libres, distribuídos en los 
seis barrios que componen la villa (5). La estructura por sexos ofrece una lige-
ra superioridad de los varones. La cifra de casados resulta bastante alta, 112 
individuos, mientras que los solteros y viudos suman 52 y 12 respectivamente. 

La minoría disidente en Cabra se eleva a 346 personas, de las que 317 tie-
nen la condición de libres y 29 están sometidas a cautiverio. Respecto al pri-
mer grupo existe un marcado desfase entre ambos sexos: 143 hombres y 174 
mujeres. Al igual que en el caso anterior, el porcentaje de los que han contraí-
do matrimonio es bastante notorio, sobrepasa el 45%. Los solteros y viudos 
arrojan unos valores absolutos de 160 y 13 individuos respectivamente. 

Una cuestión a plantear es si el censo incluye a la totalidad de los moris-
cos. Creemos que, salvo en Cabra, excluye a los esclavos de Baena y a los de 
otras localidades del señorío, como tendremos ocasión de comprobar más 
adelante. 

La situación presenta cambios ostensibles en la década de los setenta, que 
se ponen de relieve a través del padrón elaborado en 1581. De un lado, la 
trayectoria demográfica experimenta un incremento elevado, los efectivos 
humanos casi se duplican y, de otro, la distribución afecta a un conjunto de 
cinco poblaciones. 

(3) B.N.: Ms. 9.577. 

(4) El título ducal de Sesa se vincula a la Casa de Baena en 1520, al contraer matrimonio doña Elvira de Cór-

doba, segunda duquesa de Sesa y Terranova, con don Luis Fernández de Córdoba, cuarto conde de Cabra 

y sexto señor de Baena. 

(5) Santa María, San Bartolome. San Pedro. Santiago, El Salvador y Santa Maria Magdalena. En 1610 hay 
que añadir el de Santa Catalina. 
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LIBRES 	 ESCLAVOS 

LOCALIDADES 
Varones NIujeres Varones Mujeres 

TOTAL 
+14 
años 

—14 
años 

+14 
años 

—14 
años 

Baena 	 120 45 153 20 4 38 380 
Cabra 	 137 43 174 40 6 62 462 
Doña Mencía . 	  2 3 - 5 
Iznájar 	 11 9 11 - 11 49 
Rute 	 13 9 15 10 12 59 

TOTAL 	 283 97 354 81 10 123 948 

La comunidad morisca alcanza un total de 948 miembros, de los que 734 
son libres y 214 esclavos, es decir, un 77,43°/o y 22,57% respectivamente. En 
los primeros, la estructura por sexos se inclina en favor de los representantes 
masculinos: 354 hembras y 380 varones. Solamente se especifican grupos de 
edades en estos últimos: 283 superan los 14 arios y 97 no llegan a dicho tope 
cronológico. Los términos quedan invertidos en los cautivos: 123 mujeres 
frente a 91 hombres, de los que una mayoría absoluta tiene más de 14 arios. 

La comparación de este censo con el de 1571 nos permite constatar una 
serie de hechos: 

—En conjunto la población aumenta un 81,6°/o a lo largo del decenio 
1571-80. Ahora bien, si prescindimos de los cristianos nuevos que viven en 
Doña Mencía, Iznájar y Rute por no figurar en el padrón anterior, el porcen-
taje continúa siendo importante, un 61,3°/o 

—La masa de cautivos protagoniza un alza espectacular, más de un 637°/o. 
Si tenemos en cuenta que a partir de 1575 la cifra de esclavos 'desciende, po-
demos deducir que su número a mediados de la década superaría las 214 per-
sonas del recuento de 1581. En contraposición, el incremento de los moriscos 
libres resulta muy inferior, gira en torno a un 49°/o. 

—El reparto de granadinos no afecta a las tres localidades que figuran por 
vez primera en 1581. El origen de estas comunidades obedece a una emigra-
ción —caso de Doña Mencía— desde lugares comarcanos o bien estuvieron in-
tegradas exclusivamente por cautivos, de los que una parte consiguió la ma-
numisión: Iznájar y Rute. Tales personas se omiten en el padrón de 1571. 

La villa de Baena en 1581 cuenta 380 cristianos nuevos, de los que 318 
son libres y 62 se encuentran sometidos a servidumbre. En aquéllos, los varo-
nes totalizan 165 personas —120 mayores de 14 arios— mientras que las hem-
bras suman 153. La situación inversa aparece en los esclavos: 38 mujeres y 24 
hombres, de los que una aplastante mayoría sobrepasa los 14 arios de edad. 
La presencia de cautivos nos manifiesta que han sido excluidos en el registro 
de 1571, ya que las operaciones de la guerra de Granada finalizan el otoño del 
año anterior. Por último, constatamos que la minoría disidente se ha visto in- 
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crementada en un 115% aproximadamente. Si tenemos en cuenta sólo a la 
población libre resulta un aumento del 80%. 

Cabra sigue ostentando un primer lugar en el Estádo de Sesa por el núme-
ro de moriscos que asciende a 462, distribuidos entre 354 libres y 108 escla-
vos. Tales cifras se traducen en unos porcentajes del 76,63% y 23,37%. El au-
mento global —33,52%— queda superado ampliamente en los cautivos, mien-
tras que en la población libre es muy inferior, un 11,67°/o. La estructura por 
sexos y edades ofrece unos rasgos muy similares a los ya señalados en Baena. 

La presencia de cristianos nuevos en Doña Mencía está motivada por el 
asentamiento de una familia compuesta por cinco miembros que ha emigrado 
desde Baena. Las poblaciones de Rute e Iznájar tienen como nota común una 
elevada cuantía de esclavos que en el caso de la segunda localidad llega a su-
perar el 50 %. 

En la década siguiente la evolución demográfica muestra una orientación 
ascendente. Sin embargo, el movimiento carece de la intensidad desarrollada 
en el período que acabamos de analizar. La ratificación del fenómeno viene 
dada por el censo de 1589: 

LIBRES 	 ESCLAVOS 

Varones 	 Mujeres 	Varones 	Mujeres 
LOCALIDADES   TOTAL 

+15 
años 

—15 
años 

+15 
años 

—15 
años 

Baena 	 125 52 102 50 10 12 351 
Cabra 	 156 77 162 79 18 20 512 
Iznájar 	 24 6 22 12 9 9 82 
Rute 	 22 15 22 6 2 4 71 

TOTAL 	 327 150 308 147 39 45 1.016 

La minoría disidente en el conjunto de la zona ha experimentado un cre-
cimiento del 7,17%, signo bien evidente de que la vitalidad desplegada en el 
decenio anterior pierde fuerza. Al mismo tiempo, aparecen unos síntomas 
muy claros que preconizan un cambio inmediato de tendencia. El incremen-
to, lejos de ser uniforme, presenta amplias oscilaciones e incluso de signo 
opuesto en algunas localidades. Las ganancias de población se acercan al 11% 
en Cabra, un 20% en Rute y rebasan el 95% en Iznájar. Por el contrario, el 
número de individuos desciende un 7,63% en Baena. Ello se debe, fundamen-
talmente, a una reducción acusada de los esclavos. 

Los moriscos libres ascienden a 932 personas que constituyen un 91,74% 
del total. La distribución por sexos ofrece una ligera superioridad cuantitati-
va de los varones. Esta relación la encontramos en Baena y Rute, mientras 
que en Cabra e Iznájar las mujeres sobrepasan numéricamente a los hombres. 
La estructura por edades nos pone de relieve que 297 cristianos nuevos —un 
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32°/o— tienen edades inferiores a los 15 arios. Dicho porcentaje alcanza su cota 
máxima en Cabra, 32,91%, y la mínima en Iznájar con un 28,12°/o. 

La característica más destacada en el grupo de cautivos es una patente 
merma de efectivos: 84 personas, de las que 39 son hombres y 45 mujeres. 
Por tanto, persiste el desequilibrio en favor de las representantes femeninas. 
Respecto a 1581, el descenso supone un 60°/o, cifra que suele fluctuar en cada 
uno de los pueblos. 

A partir de 1590 la trayectoria demográfica inicia una inflexión progresi-
va que abarca los cuatro lustros siguientes. Con referencia a la población libre 
los alistamientos de 1610 constituyen una prueba irrefutable (6): 

Localidades Varones Mujeres Total 

Baena 131 141 272 
Cabra 234 238 472 
Doña Mencía 2 1 3 
Iznájar 33 33 66 
Rute 19 19 38 

TOTAL.... 419 432 815 

Si comparamos estos datos con los de 1589, observamos que el número de 
moriscos en el conjunto de la zona disminuye. Por localidades, los porcenta-
jes varían entre el 0,42°/o y 41,53°/o en Cabra y Rute respectivamente. En con-
trapartida, la comunidad de Iznájar aumenta un 3,12°/o. Otro rasgo es que, a 
diferencia del censo anterior, existe una superioridad cuantitativa femenina. 

La estructura por edades y sexos la hemos establecido únicamente para un 
colectivo de 379 personas (7). La muestra es significativa, ya que engloba un 
44,5°/o de los cristianos nuevos libres. 

Edad Varones Mujeres Total 

O- 9 	 44 45 89 
10-19 	 36 29 65 
20-29 	 24 35 59 
30-39 	 19 13 32 
40-49 	 22 18 40 
50-59 	 21 30 51 
60-69 	 12 13 25 
70 y más 	 7 9 16 
Sin especificar 	 — 2 2 

TOTAL 	 185 194 379 

(6) B.N.; Ms 9.577. Fols. 178-199. 
(7) Se excluyen los moriscos de Cabra por no especificar la edad de los casados y viudos. 
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Las cifras van decreciendo de forma gradual conforme nos acercamos a 
los grupos de edades más altos, salvo los intervalos 30-39 y 40-49 años que 
constituyen un bache cuyas causas pueden deberse a la incidencia negativa 
derivada de la expulsión de 1570. Los menores de 20 años representan más de 
un 40% del total. El porcentaje de individuos a partir de los 50 años sobrepa-
sa el 24%. Finalmente, un 35% tiene edades comprendidas entre los 20 y 50 
años. 

Atendiendo al sexo detectamos una ligera superioridad numérica de las 
mujeres sobre los varones, a excepción de tres intervalos en los que se da una 
situación inversa. 

Hasta ahora las referencias se ciñen a los moriscos libres. Ante la falta de 
datos, hemos calculado la población esclava de manera aproximada. Entre 
1581 y 1589, los cautivos descienden un 60% en las tierras del ducado de 
Sesa. Si consideramos un porcentaje similar constante para cada uno de los 
dos decenios siguientes resulta que en 1610 los individuos sometidos a cauti-
verio suman alrededor de 15 personas, cifra realmente insignificante. 

Un análisis por localidades nos permite adentramos en la realidad demo-
gráfica de la minoría disidente en 1610. Baena cuenta con 272 cristianos nue-
vos repartidos, de forma muy desigual, en las siete circunscripciones parro-
quiales que componen la villa: 

Parroquias Moriscos 

San Bartolomé 	 86 
Iglesia Mayor . . . 63 
Santa Catalina 	 44 
El Salvador 	 38 
La Magdalena . . 	 18 
San Pedro 	 16 
Santiago 	 7 

La distribución guarda una relación directa con el total de habitantes en cada 
uno de los barrios. 

La estructura por edades y sexo presenta unas características muy seme-
jantes a las que hemos señalado para el conjunto de la zona: 
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Edad Varones Mujeres Total 

O- 9 	 37 37 74 
10-19 	 21 20 41 
20-29 	 14 27 41 
30-39 	 16 12 28 
40-49 	 15 9 24 
50-59 	 14 20 24 
60-69 	 7 9 16 
70 y más 	 7 5 12 
Sin especificar 	 — 2 2 

TOTAL 	 131 141 272 

Los menores de 20 años representan un grupo destacado, 42°/0. A partir de 
los 50 años el porcentaje gira en torno a un 23%. Por último, un 35% tiene 
edades comprendidas entre los 20 y 50 arios. 

Un aspecto importante es la composición familiar, siendo el número de 
miembros inferior a cuatro personas por término medio. La comunidad disi-
dente tiene un carácter fuertemente endogámico, pues los matrimonios mix-
tos constituyen una rareza. Sólo hemos contabilizado cuatro casos, la mayo-
ría integrados por morisco y cristiana vieja. 

El número de hijos es variable, aunque predominan las familias con uno y 
dos vástagos. De una muestra de 46 matrimonios con descendencia, 13 tienen 
un hijo, y otros tantos con dos; la cifra disminuye a ocho familias que tienen 
tres y, con cuatro y cinco hijos, encontramos cinco parejas, mientras que con 
seis hijos figuran dos casos (8). 

Otro rasgo que conviene señalar es que, a diferencia de lo que ocurre en 
grandes ciudades como Sevilla y Córdoba, cada familia suele habitar una vi-
vienda, con lo cual no existe el hacinamiento humano propio de las urbes. 

Teniendo en cuenta que el total de vecinos en 1587 se eleva a los dos mi-
llares, la minoría morisca representa en el conjunto de la población un 4 °/o 
aproximadamente (9). 

Cabra continúa ostentando en 1610 el primer lugar por el número de cris-
tianos nuevos. Aunque desconocemos la estructura por edades, podemos es-
tablecer con bastante precisión la composición familiar. Si dividimos la 

(8) En torno a los moriscos de Baena, vid. nuestro trabajo en colaboración con J. Moreno Manzano, «La po-
blación morisca y su expulsión en el ducado de Sesa Actas I Congreso de Historia de Andalucía. Andalu-
cía Moderna, I, Córdoba, 1978, pp. 33-53. 

(9) En tomo al número de vecinos en las diferentes localidades del Reino de Córdoba durante el último tercio 
del siglo XVI vid. FORTEA PEREZ, J. 1.: Córdoba en el siglo XVI: las. base.s demográficas. y económicas 
de una expansión urbana. Córdoba, 1981, pp. 79-81. De no indicar lo contrario, utilizamos siempre la 
misma referencia bibliográfica. 
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cuantía de habitantes —472— por la de vecinos —151— resulta un coeficiente de 
3,12. A partir del número de hijos por matrimonio obtenemos una cifra supe-
rior: 

Hijos Matrimonios 

0 	 35 
1 	 21 
2 	 18 
3 	 8 
4 	 13 
5 	 5 
6 	 2 

A través del cuadro observamos la escasa incidencia de las parejas con tres 
o más vástagos, sólo un 27%. El cociente hijos/matrimonios sería de 1,66. La 
diferencia se debe a que en el segundo caso prescindimos de las personas viu-
das y de aquellas unidades vecinales integradas exclusivamente por solteros. 

Conocemos la localización de la minoría morisca en la ciudad. Ello nos 
posibilita un bosquejo de las zonas donde aparecen concentrados. A fines del 
siglo XVI y a lo largo de la centuria siguiente se distingue una serie de núcleos 
diferenciados en el casco de la población (10). 

En primer lugar, un recinto amurallado pequeño que circunda el sector 

denominado de la Villa. A continuación, un área extensa, también fortifica-
da, en la que se ubican tres barrios: Cerro de San Juan, Plaza Baja y Albaicín. 
Por último, un tercer espacio de mayor superficie que el anterior situado a 
extramuros hacia la parte oriental. 

El barrio de la Villa es el más antiguo y ofrece una gran densidad de cristia-
nos nuevos, 217 personas que representan un 46% del total (11). El del Albai-
cín recibe este nombre, precisamente, por el asentamiento de granadinos. A 
pesar de ello, el número que alberga en 1610 es bajo, 25 personas que signifi-
can dentro del conjunto un 5,29% (12). Igual ocurre en los del Cerro de San 
Juan y Plaza Baja que suman 34 individuos (13). 

Si exceptuamos el distrito de la Villa, el porcentaje más elevado de moris-
cos, un 41,5%, vive desparramado en una amplia zona fuera de la muralla. 
En cuanto al número, sobresalen el arrabal lindante con la circunscripción de 
la Plaza Baja, 134 habitantes, seguido, a continuación, por un entramado de 

(10) El plano de la ciudad en dicha fecha aparece descrito en CALVO POYATO. J.: La villa de Cabra en la 
crisis del siglo X171, Cabra, 1979, pp. 15-17. El nomenclator callejero también figura en ALBORNOZ Y 
PORTOCARRERO, N.: Historia de la ciudad de Cabra, Madrid, 1909, pp. 215-219. 

(1 1) La distribución por calles resulta bastante dispar: Merinos, 71; Mayor, 28; Copete, 18; y Urraca, 100 mo-
riscos. 

(12) Por calles se reparten de la manera siguiente: Jurado, 14: Alcaidesa, 6; y Tercia, 5 personas. 

(13) Se localizan 14 en la calle de San Juan, II en Diego de Avis y 9 en las del Hornillo. Fuente y Bachiller 

León. 
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calles alineadas al Este del barrio del Albaicín, donde encontramos un grupo 
compuesto por 62 disidentes (14). 

El papel que desempeña esta minoría marginada en la población egabren-
se tiene cierta notoriedad bajo un punto de vista cuantitativo, pues representa 
un 7% del total de vecinos que habitan la ciudad. 

La comunidad de Iznájar se eleva a 66 miembros, repartidos por igual en-
tre varones y mujeres. Los menores de 20 arios totalizan alrededor de un 40%, 
un 27% superan los 50 años y más de un 33% tiene edades comprendidas en-
tre 20 y 50 años. La estructura familiar presenta una media de 1,3 hijos. Ca-
racterísticas similares encontramos en los cristianos nuevos asentados en 
Rute, salvo que el número es inferior —38 personas— y existen varios casos de 
matrimonios mixtos. En ambas localidades la cuantía de disidentes represen-
ta un 2,5% - 3% sobre el total de habitantes; por tanto, la incidencia en el 
conjunto carece de importancia. 

Las restantes villas del Estado de Sesa en el Reino de Córdoba —Doña 
Mencía y Valenzuela— quedaron al margen de los asentamientos de moriscos. 
Unicamente en la primera registramos la presencia de una familia en 1610. 

2. MARQUESADO DEL CARPIO 

Ocupa el segundo lugar entre los señoríos de la diócesis por el número de 
cristianos nuevos. Las causas que explican el hecho van a ser la pérdida de 
vasallos en sus dominios granadinos y el acrecentamiento del patrimonio me-
diante la adquisición a la Corona de nuevas poblaciones. 

El señor del Carpio, como titular de los núcleos almerienses de Sorbas y 
Lubrín, se ve afectado de forma negativa por la deportación de moriscos. La 
medida implica una crisis demográfica y económica en sus posesiones. Para 
contrarrestar los daños ocasionados se le autoriza el trasvase de expulsados a 
tierras cordobesas. 

Otro dato a tener muy en cuenta es que en 1564 el marquesado, integrado 
hasta entonces por El Carpio y Morente, extiende su jurisdicción a los pueblos 
vecinos de Pedro Abad y Adamuz (15). En esta última villa se pone en mar-
cha un plan de roturación con el que se amplía la superficie de aprovecha-
miento agrícola (16). La potenciación del área incorporada exigía recursos 
humanos. 

A principios de 1571, llegan al Estado del Carpio 471 moriscos proceden-
tes, en su mayoría, de Sorbas y Lubrín. El traslado se ha realizado en unas 
condiciones deplorables, quedando en las distintas localidades del camino 
414 muertos y enfermos. Sólo un 53°/0 de las personas que salieron de Vera al-
canza los lugares de destino: Pedro Abad, Morente y Adamuz. Por las mis-
mas fechas se avecindan en El Carpio 113 familias originarias de Turre (Al- 

(14) Nos referimos a las calles Alamos, Parras, Horno Grande, Priego, San Martín y Horno, Pedro Gómez, 

Palomas, Tejar y Baena. 
(15) MUÑOZ VAZQUEZ, M.: Historia de El Carpio, Córdoba, 1963, p. 98. 
(16) RAMIREZ DE LAS CASAS-DEZA, L. M.: Corografia histórico-estadística de la Provincia y Obispado 

de Córdoba, I, Córdoba, 1840, p. 73. 
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mería) que habían sido trasladadas previamente a Albacete (17). La comuni-
dad disidente suma un total de 824 miembros (18), repartidos de esta forma: 

Localidades Personas Familias 

Adamuz .... 240 - 

El Carpio ... 353 113 
Morente .... 91 35 
Pedro Abad . 140 50 

En términos relativos, el señorío alberga la mayor densidad de moriscos 
de todo el obispado, ya que en el conjunto de la población esta minoría repre-
senta un 19% aproximadamente (19). El dato resulta bastante elocuente en 
orden a la vitalización demográfica que se produce. 

Sin embargo, no debemos exagerar el fenómeno. El precario estado de sa-
lud que presentan los granadinos a su llegada provoca una considerable mor-
tandad en los meses siguientes. Así, en septiembre del citado ario, la situación 
ofrece cambios sustanciales (20): 

Localidades Moriscos 

Adamuz 	 107 
El Carpio 	 303 
Morente 	 41 
Pedro Abad 	 74 

TOTAL 	 525 

Resulta evidente una drástica disminución de efectivos humanos en el 
conjunto del marquesado, más de un 36°/o. Ahora bien, si aislamos la villa de 
El Carpio que experimenta una baja relativamente poco acusada (17%), en 
las restantes el porcentaje sobrepasa el 52%. Es decir, la mortalidad alcanza 
un índice muy elevado en el contingente de moriscos trasladados desde Vera. 

A partir de 1571, constatamos una recuperación progresiva que desembo-
ca en un incremento demográfico notable al final de la década. El censo de 
1581 confirma esta realidad: 

(17) A.G.S., Cámara de Castilla. Leg. 2.159. Fols. 106-109. Vid. SANTAMARIA CONDE, A.: «Albacete y 
los moriscos en el siglo XVI. Dos expediciones de moriscos granadinos de paz», en Al-Basit. Revista de 
Estudios Albacetenses, 9 (1981), p. 44. 

(18) El número de familias en El Carpio se ha multiplicado por 3,12. Este coeficiente se obtiene a partir de los 
datos que figuran, unos meses después, para la citada localidad. En el período enero-septiembre de 1571 
la minoría morisca pasa de 113 a 97 vecinos, debido al fallecimiento de 50 personas. 

(19) En el momento de producirse el asentamiento de moriscos, Adamuz tiene 554 vecinos; Pedro Abad, 314; 
Morente, 232; y El Carpio, 467. A.G.S., Cámara de Castilla. Leg. 2.159. Fol. 99. 

(20) Ibidem. 
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LIBRES 	 ESCLAVOS 

Varones 	Mujeres 	Varones 	Mujeres 
LOCALIDADES 	 TOTAL 

+14 
años 

—14 
años 

+14 
años 

—14 
años 

Adamuz 	 53 24 63 4 - - 144 
El Carpio 	 148 62 197 6 2 2 417 
Morente 	 11 3 10 3 - 4 31 
Pedro Abad 	 16 5 9 1 31 

TOTAL 	 228 94 279 13 2 7 623 

La comunidad se eleva a 623 miembros, de los que 601 son libres y 22 es-
clavos. Tales cifras se traducen en un 96,47% y 3,53% respectivamente. En 
los primeros, la estructura por sexos se inclina de manera patente en favor de 
los representantes masculinos que suman 322 personas. De éstas, alrededor 
de un 30% tiene edades inferiores a 14 años. 

A lo largo del decenio 1571-80 la población morisca no sometida a cauti-
verio ha crecido un 14,5%. El porcentaje carece de uniformidad en las dife-
rentes villas e incluso en algunas tiene lugar una recesión bastante notoria. 
Tanto en El Carpio como en Adamuz los incrementos —37,6% y 34,5%— 
rebasan con amplitud el índice medio. Por el contrario, en Morente las pérdi-
das representan un 24,3%, siendo aún más elevadas, 58,1°/0, en el caso de Pe-
dro Abad. 

Frente a los restantes núcleos señoriales, llama poderosamente la aten-
ción el escaso número de cautivos y el hecho de que la cuantía de mujeres sea 
inferior a la de hombres. Por edades, una gran parte de los varones son mayo-
res de 14 años. 

Durante la década de los ochenta la trayectoria demográfica muestra una 
tendencia de signo positivo, aunque la intensidad del ritmo es menor. En este 
sentido, el padrón elaborado en 1589 constituye un claro exponente. 

LIBRES 	 ESCLAVOS 

Varones 	Mujeres 	Varones 	Mujeres 
LOCALIDADES 	 TOTAL 

+15 
años 

—15 
años 

+15 
años 

—15 
años 

Adamuz 	 61 53 66 32 - 212 
El Carpio 	 123 71 128 73 2 1 398 
Morente 	 10 5 6 5 - - 26 
Pedro Abad 	 7 7 7 6 2 2 31 

TOTAL 	 201 136 207 116 4 3 667 
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La minoría disidente avecindada en el Estado del Carpio ha incrementado 
sus efectivos en un 7°/o, exactamente la mitad respecto al período 1571-80. Si 
analizamos el fenómeno por localidades encontramos que, salvo en Adamuz 
donde tiene lugar un alza del 47%, la población aparece estancada —Pedro 
Abad— o bien experimenta un retroceso, caso de Morente y El Carpio. 

La estructura por sexos en los moriscos libres sigue teniendo como nota 
caraterística una superioridad numérica de los varones. Por edades, los me-
nores de 15 arios suman 252 personas, es decir, un 38% del total. 

Otro aspecto que conviene señalar es el descenso cuantitativo en el exiguo 
grupo de esclavos. Encontramos únicamente siete cautivos, de los que cuatro 
son hombres y los restantes mujeres. 

Desde 1590 asistimos a una inflexión paulatina que se acentúa en el trán-
sito de los dos siglos. Una evaluación de la importancia que reviste el citado 
fenómeno la obtenemos a través de los alistamientos confeccionados en 1610 
(21). Esta fuente documental arroja los siguientes datos: 

Localidades Moriscos 

Adamuz 	 123 
El Carpio 	 257 
Morente 	 2 
Pedro Abad 	 15 

TOTAL 	 397 

La crisis demográfica constituye un hecho bien patente. En el período 
1590-1610 la comunidad cristiana nueva en el ámbito del marquesado del 
Carpio experimenta una merma del 40%. Este porcentaje presenta amplias 
oscilaciones en las diferentes villas. El índice más bajo, 35°/o, corresponde a El 
Carpio, mientras que en el extremo opuesto se sitúa Morente con un 92°/o. 

Aunque desconocemos la estructura por edades y sexos para la generali-
dad del conjunto, la información que poseemos de El Carpio la utilizamos 
como botón de muestra: 

Edad Varones Mujeres Total 

0-13 	 46 44 90 
14-20 	 5 19 24 
21-70 	 66 77 143 

TOTAL 	 117 140 257 

En la composición por sexos, a diferencia del recuento de 1589, la cifra de 
mujeres se coloca muy por encima de la de hombres. Sin duda, una de las 

(21) B.N.; Ms. 9.577. Fols. 210-211. 
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causas que influye va a ser una mayor tasa de mortalidad en los varones. La 
distribución por edades nos pone de manifiesto que los menores de 14 años 
representan un 35%. Así mismo, tomando como referencia el censo anterior, 
deducimos que en vísperas de la expulsión definitiva todos los moriscos son 
libres. 

3. MARQUESADO DE PRIEGO 

Las tierras del marquesado de Priego constituyen el señorío más extenso e 
importante del Reino de Córdoba. La mayoría de los núcleos de población se 
encuentra en la Campiña (22), y únicamente dos están enclavados en el do-
minio subbético (23). En nuestro estudio excluimos las villas de Priego y Car-
cabuey que pertenecen a la demarcación eclesiástica de la abadía de Alcalá la 
Real (24). 

Tras la deportación, el número de granadinos asentados en la zona depen-
diente del obispado resulta bastante bajo. El censo de 1571 arroja un total de 
139 personas libres avecindadas en Castro del Río. El hecho evidencia, entre 
otras cosas, el papel desempeñado por este grupo marginado en la potencia-
ción demográfica del área señorial. La susodicha localidad se integra en el pa-
trimonio de la Casa de Aguilar a partir de 1565. Atendiendo al sexo y estado 
civil, observamos un ligero predominio cuantitativo de las mujeres y un ele-
vado porcentaje de viudos: 

Matrimonios 	  24 
Viudas 	  27 
Viudos 	  7 
Solteros 	  20 
Solteras 	  37 

A los efectivos humanos de Castro del Río hay que sumar 41 esclavos —11 
hombres y 30 mujeres— registrados en Cañete. 

Diez años más tarde, la minoría disidente se eleva a 495 personas distri-
buídas en ocho localidades. El ostensible aumento demográfico se explica en 
función de que aparecen núcleos moriscos por primera vez en una serie de vi-
llas. 

El origen de tales comunidades no está en un trasvase de granadinos li-
bres, como en el caso de Castro del Río, sino que su presencia obedece a que 
han sido cautivados en el conflicto alpujarreño. El hecho de que todos o una 
gran parte sean esclavos constituye una prueba irrefutable. 

El padrón de 1581 nos permite conocer la estructura por sexos, edades y 
status jurídico: 

(22) Aguilar, Cañete, Castro del Río, Montalbán, Montilla, Monturque, Puente de Don Gonzalo, Santa 

Cruz y Villafranca. 

(23) Carcabuey y Priego. 

(24) Exceptuando la ciudad de Córdoba, Priego alberga la mayor concentración morisca de todo el reino. En 

el último tercio del siglo XVI viven más de 2.000 cristianos nuevos, ya que en 1610 la cifra se eleva a 

1.768 disidentes. 
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LOCALIDADES 

LIBRES ESCLAVOS 

TOTAL 
Varones Mujeres Varones Mujeres 

+14 
años 

—14 
años 

+14 
años 

—14 
años 

Aguilar 	 6 - 26 20 33 85 
Cañete 	 6 4 10 24 19 33 96 
Castro del Río 	 39 18 52 3 10 122 
Montalbán 	 - - 6 8 14 
Montilla 	 12 6 32 35 85 
Monturque 	 1 1 2 
Puente de Don 
Gonzalo 	 29 7 24 7 15 82 
Villafranca 	 1 - 2 6 9 

TOTAL 	 93 29 118 95 19 141 495 

Como nota característica destaca un fenómeno que aparece exclusiva-
mente en este señorío, el número de esclavos sobrepasa el de libres: 255 y 240 
personas respectivamente. Aquéllos suponen más de un 75°/o del total de 
efectivos en Cañete, Montilla, Villafranca, Montalbán, Monturque, y supe-
ran el 62°/o en Aguilar, Sólo en dos localidades —Puente de Don Gonzalo y 
Castro del Río— los porcentajes decrecen de manera ostensible, 26,82°/o y 
10,65%. La cifra de mujeres se eleva a 141, mientras que la de los varones su-
man 114 individuos, de los que una gran parte son mayores de 14 años. 

La población libre significa poco más de un 48°/o . La distribución aten-
diendo al sexo muestra un pequeño desequilibrio cuantitativo en favor de los 
representantes masculinos: 122 varones y 118 mujeres. En los primeros, los 
menores de 14 arios totalizan 29 individuos y los mayores de esa edad 93; los 
contrastes son bien patentes. 

Los datos correspondientes al recuento de 1589 constituyen un fiel expo-
nente del aumento demográfico verificado en el transcurso de la década. 
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LOCALIDADES 

LIBRES ESCLAVOS 

TOTAL 
Varones Mujeres Varones Mujeres 

+15 
años 

—15 
años 

+15 
años 

—15 
años 

Aguilar 	 19 1 20 4 38 55 137 
Cañete 	 15 3 16 3 19 30 86 
Castro del Río 	 47 21 52 24 8 12 164 
Montalbán 	 3 2 2 1 8 
Montilla 	 18 14 21 11 15 29 108 
Monturque 	 1 - - 1 1 3 
Puente don Gon- 
zalo 	 32 18 28 24 5 10 117 
Villafranca 	 2 1 2 4 15 24 

TOTAL 	 137 57 140 68 92 153 647 

La comunidad morisca asciende a 647 miembros, distribuídos entre 402 
libres y 245 cautivos, es decir, un 62,13% y 37,87% respectivamente. La es-
tructura por sexos arroja unas cifras bastantes similares en el primer grupo. 
Sin embargo, en los esclavos las disparidades numéricas son acusadas: 92 
hombres frente a 153 mujeres. Por edades, los menores de 15 años represen-
tan cerca de un tercio en el conjunto de la población no sometida a cautive-
rio. 

El reparto por localidades carece de uniformidad. Los valores superiores 
en términos absolutos los encontramos en los núcleos de mayor densidad de-
mográfica: Castro del Río, Aguilar, Puente de Don Gonzalo y Montilla. A 
continuación les siguen Cañete y Villafranca. Los últimos lugares están ocu-
pados por Montalbán y Monturque, que albergan un número insignificante 
de moriscos. 

La comparación del censo de 1581 con el de 1589 nos lleva a una serie de 
consideraciones: 

—A lo largo de esta década, la minoría disidente ha experimentado un au-
mento global del 30%. Mientras que la población libre llega casi a duplicarse, 
el colectivo de esclavos se mantiene prácticamente igual. Este hecho llama la 
atención, ya que por regla general la nota característica es un descenso en pi-
cado. El ascenso es perceptible en todas las villas del señorío —salvo Cañete y 
Montalbán, que presentan ligeros retrocesos —y los porcentajes del mismo 
fluctúan entre el 166% en Villafranca y el 27°/0 en Montilla. 

—La estructura por sexos ofrece un equilibrio cuantitativo en los efectivos 
que integran la población libre. Las oscilaciones detectadas son muy peque-
ñas y de signo opuesto en cada uno de los recuentos. Por el contrario, en el 
grupo de esclavos la inferioridad numérica de los varones es manifiesta. 

—La distribución por edades, tomando como muestra los varones libres 
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registrados en ambos padrones, indica un rejuvenecimiento de la minoría di-
sidente. En 1581 los menores de 14 años representan un 23,77%, mientras 
que en 1589 los individuos con edades inferiores a los 15 arios suponen un 
29,38%. A pesar de que los topes cronológicos en uno y otro caso son distin-
tos, dichas cifras ratifican nuestra afirmación. 

La incidencia demográfica de la comunidad cristiana nueva tiene escaso 
relieve. Si consideramos el volumen de población correspondiente a 1587 en 
la demarcación territorial analizada, los moriscos significan un 1,62% del to-
tal. Solamente tres localidades rebasan el índice medio: Aguilar, 1,68°/0; 
Puente de Don Gonzalo, 2,08% y Castro del Río, 3,16°/o. El mayor porcentaje 
se encuentra en la única villa que alberga granadinos libres en 1571. 

La información suministrada por los alistamientos de 1610 se refiere a los 
disidentes libres (25). La citada fuente arroja las siguientes cifras: 

Localidades Moriscos 

Aguilar 	  133 
Cañete 	  32 
Castro del Río 	 76 
Montalbán 	  11 
Montilla 	  59 
Monturque 	  3 
Puente de Don Gonzalo . 135 
Villafranca 	  13 

TOTAL 	 462 

A la vista del cuadro la población libre en el conjunto de la zona incre-
menta sus efectivos un 15°/o durante el período 1590-1610. En principio, el 
hecho llama poderosamente la atención en cuanto que en las restantes áreas 
detectamos una notoria inflexión. Entre las posibles causas, rechazamos un 
crecimiento vegetativo y nos inclinamos por un saldo migratorio positivo o 
bien por un trasvase de cautivos que han conseguido la libertad. 

Si analizamos la trayectoria en localidades con un índice bajo de esclavos, 
por ejemplo Castro del Río, resulta un descenso bastante acusado, un 
47,22°/o. Por el contrario, tomando una villa con un elevado porcentaje de 
personas sometidas a cautiverio, caso de Aguilar, observamos que el colecti-
vo de moriscos libres se ha triplicado. Ahora bien, existen algunos lugares 
—Puente de Don Gonzalo— cuya evoluciónr no encaja con las dos hipótesis for-
muladas. 

La estructura, atendiendo al sexo y edad, no se puede establecer para la 
totalidad de la demarcación ante la falta de datos. En este sentido elegimos 
como muestra los cristianos nuevos avecindados en Castro del Río: 

(25) B.N.; Ms. 9.577. Fols. 204-206, 212-214, 306-308, 338-345, 384-385. 
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Edad Varones Mujeres Total 

O- 9 9 7 16 
10-19 5 6 11 
20-29 6 4 10 
30-39 5 2 7 
40-49 6 8 14 
50-59 2 8 10 
60-69 4 2 6 
70 y más - 2 2 

TOTAL.... 37 39 76 

Existe un equilibrio cuantitativo entre los dos sexos. Los menores de 20 
años representan un 35,52%, mientras que los mayores de 50 arios consti-
tuyen un grupo destacado, 23,68°/o. Por último, la cifra más elevada 
—40,78%— corresponde a las personas con edades comprendidas entre los 20 y 
50 arios. A tenor de los susodichos porcentajes concluimos que la comunidad 
morisca castreña presenta un marcado envejecimiento. 

La familia tiene un carácter endogámico, pues no aparecen matrimonios 
mixtos. El número de hijos continúa siendo bajo: 

Hijos Matrimonios 

O 7 
1 2 
2 3 
3 2 
4 1 
5 1 

El cociente hijos/matrimonios resultante es de 1,43. Por tanto, no llega a 
cuatro el número de miembros por familia. 

4. MARQUESADO DE COMARES 

El marquesado de Comares en la demarcación del obispado de Córdoba 
comprende las villas de Lucena, Espejo y Chillón (26). Así mismo, el señorío 
se extiende a una serie de poblaciones enclavadas en el Reino de Granada: 
Comares, Canillas de Aceituno, Archez y Corumbela. A excepción de la pri-
mera que da nombre al título, las demás se vinculan al patrimonio familiar en 
1570 (27). Por estas fechas el III marqués de Comares acrecienta sus propieda- 

(26) La villa de Chillón pertenece a la actual provincia de Ciudad Real y se encuentra a corta distancia de Al-
madén. 

(27) En el testamento de doña Francisca de Córdoba, hija del conde de Cabra, aparece la vinculación de las ci-
tadas poblaciones al mayorazgo de su primogénito don Diego Fernández de Córdoba, III marqués de Co-
mares. 
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des al contraer matrimonio con doña Juana de Aragón, duquesa de Segorbe y 
Cardona (28). 

La expulsión de los granadinos repercute de forma negativa en los intere-
ses de la Casa. Los lugares anteriormente citados sufren un despoblamiento 
que se traduce en una merma de los ingresos. 

Otra cuestión grave que se plantea es una eventual pérdida de vasallos. 
Con el fin de paliar el descalabro económico y demográfico se pone en mar-
cha un trasvase de población desde sus dominios cordobeses a los malague-
ños. En contrapartida, los primeros acogen un importante número de moris- 
cos. 

Los nuevos habitantes que acuden a repoblar la zona proceden, en gran 
parte, de Lucena. En general, suelen ser asalariados que llevan una existencia 
bastante penosa y a los que se les ofrece como señuelo la posibilidad de trans-
formarse en propietarios. La corriente emigratoria se encauza fundamental-
mente hacia Comares, localidad por la que el alcaide de los Donceles siente 
predilección, al elegirla para nominar su título de marqués. 

Aunque carecemos de datos en torno a la extensión de las suertes entrega-
das y a las condiciones de adquisición, sabemos que cada familia recibe una 
casa, tierras de labor y plantaciones de viñas, olivares y almendros. 

La única referencia documental que nos informa sobre la cotización de los 
lotes es el traspaso de uno de ellos. El 2 de enero de 1577, María de Rojas, 
viuda de Juan de Mansilla, vecina de Lucena, vende a Juan de Lozana, nuevo 
poblador de Comares y antiguo morador lucentino, una suerte de vecindad 
de todo género de hacienda que yo e mi marido ubimos en la villa de Coma-
res, ansi de casas como de viñas y olivares y almendrales y tierras y todo lo 
demás anejo e perteneciente a la dicha vecindad (29). El traspaso asciende a 
23 ducados que el comprador debe pagar en un plazo de dos años (30). 

Lucena se erige en único centro receptor de los cristianos nuevos avecin-
dados en los núcleos malagueños pertenecientes al Estado de Comares. La 
mayoría son naturales de esa población. 

El censo elaborado en marzo de 1571 registra 172 personas libres, distri-
buídas de esta forma: 

Casados 	  56 
Viudas 	  4 
Viudos 	  1 
Solteras 	  53 
Solteros 	  58 

(28) FERNANDEZ DE CORDOBA, F. (Abad de Rute): Historia y descripción de la antigüedad y descenden-

cia de la Casa de Córdoba, Córdoba, 1954, p. 466. 
(29) A.P.C., Protocolos de Lucena. Alonso Hernández de Lucena. 1577. Fols. 12-13. 
(30) lbidem. Fol. 586. 
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A este grupo hay que añadir 189 esclavos —40 hombres y 149 mujeres—con 
lo que el total de efectivos se eleva a 361 moriscos. Llama la atención el ele-
vado porcentaje de cautivos, más de un 52%.. 

La situación presenta algunos cambios diez arios después. El padrón de 
1581 arroja una suma de 344 personas; 157 tienen la condición de libres y 
187 están sometidas a servidumbre. En las primeras, el número de mujeres, 
77, es inferior al de varones, 80, de los que un 77,5% supera los 14 arios de 
edad. Los términos aparecen invertidos en la estructura por sexos de los es-
clavos: 120 frente a 67 hombres, siendo muy reducida la cifra de los menores 
de 14 años, un 25% aproximadamente. A tenor de estos datos, la minoría di-
sidente experimenta una merma del 4,7% a lo largo de una década. 

La evolución demográfica en los arios ochenta continúa presentando una 
tendencia de signo negativo. La confirmación viene dada por el censo de 
1589: 

Varones 
	

Mujeres 	 Total 

Libres 	 145 148 293 
Esclavos 	 4 28 32 

Durante el período 1581-89 el conjunto de la población desciende un 
5,5%. Conviene destacar que los moriscos libres llegan casi a duplicarse, 
mientras que los esclavos disminuyen de manera ostensible. La causa se debe 
a que un gran número de cautivos ha conseguido la libertad y pasa a engrosar 
las filas de los libres. La estructura por sexos y edades ofrece escasas variacio-
nes respecto al padrón de 1581. 

La trayectoria de la comunidad lucentina muestra como rasgo muy pecu-
liar un aumento de efectivos en el tránsito de centuria. Los alistamientos rea-
lizados en vísperas de la expulsión definitiva nos dan un total de 381 cristia-
nos nuevos (31). El hecho únicamente puede ser imputable a una fuerte co-
rriente inmigratoria. 

Entre las peticiones cursadas al obispado solicitando permiso para con-
traer matrimonio encontramos varios casos de moriscos residentes en locali-
dades próximas, por ejemplo Iznájar (32). Así mismo, la duquesa de Cardo-
na, en carta dirigida a Felipe III el 18 de enero de 1610, escribe: Los pocos 
moriscos que ay en este estado, son algunos dellos naturales de la villa de 
Comares, que no se reuelaron y fueron fieles en la ocassión del leuanta-
miento de los del Reyno de Granada... Otros que heran esclauos han conse-
guido libertad, y otros de las partes donde los asignaron se han venido con 
licencia (33). 

Veamos la estructura por sexos y edades de la minoría disidente en 1610: 

(31) B.N.; Ms. 9.577. Fols. 316-319. 
(32) A.G.O.C., Provisorato ordinario. 1586-93. Leg. 2. 
(33) A.G.S., Estado España. Leg. 220. 
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Edad Varones Mujeres Total 

O- 9 37 31 68 
10-19 40 33 73 
20-29 33 26 59 
30-39 11 15 26 
40-49 20 26 46 
50-59 20 22 42 
60-69 22 21 43 
70 y más 13 9 22 
Sin especificar 2 2 

TOTAL.... 196 185 381 

Los valores más altos corresponden a los dos primeros intervalos. A con-
tinuación, las cifras descienden de manera progresiva, excepto el bache de 
los 30-39 años. Es a partir de los setenta cuando tiene lugar una verdadera 
inflexión. La distribución por edades se aparta del modelo demográfico pro-
pio del Antiguo Régimen, debido a las peculiaridades que concurren en la 
minoría morisca. Tanto los menores de 20 años como los mayores de 50 

- constituyen grupos numerosos: 37% y 28 % respectivamente. Por último, los 
individuos comprendidos entre los 20 y 50 años suponen un 35% . Atendien-
do al sexo, encontramos un equilibrio cuantitativo entre varones y mujeres. 

La composición familiar presenta unos rasgos similares a los ya señala-
dos para el conjunto de la comunidad disidente. Tomando una muestra de 
73 casos, la relación hijos/matrimonios nos da un índice medio de 1'73: 
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PIRAMIDE DE EDADES DE LA POBLACION MORISCA LIBRE EN LUCENA: 1610 
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Hijos Matrimonios 

0 27 
1 10 
2 13 
3 10 
4 10 
5 2 
9 1 

Las parejas con más de dos vástagos representan un 31%. Ello explica 
que el número de miembros por familia sea inferior a cuatro. El carácter en-
dogámico queda ratificado por el simple hecho de que sólo aparecen tres 
matrimonios mixtos. 

Teniendo en cuenta que la población total de la villa lucentina a fines 
del XVI se eleva a 3.000 vecinos, deducimos que el papel demográfico juga-
do por los moriscos carece de importancia, ya que supone un porcentaje 
bajo, un 2,82%. 

Fuera de Lucena, la cuantía de cristianos nuevos que albergan las restan-
tes localidades del señorío es mínima. Chillón en 1581 figura con seis cauti-
vos. El padrón de 1589 registra en Espejo un núcleo integrado por 30 perso-
nas. En ambos lugares, la presencia de granadinos obedece a su condición 
de esclavos y no a consecuencia de los repartos llevados a cabo. 

5. OTROS SEÑORIOS 

La incidencia de la masa morisca en los restantes señoríos del obispado 
cordobes tiene escaso relieve. Si exceptuamos a Palma del Río, las demás lo-
calidades no participan en la distribución de granadinos deportados. La pre-
sencia de los mismos tiene lugar en concepto de esclavos, de los que una gran 
parte consigue el rescate. 

La villa de Palma del Río, perteneciente a la familia de los Portocarrero, 
alberga en 1571 un total de 211 cristianos nuevos, procedentes de la ciudad 
de Granada: 192 libres y 19 cautivos. En el conjunto de la población repre-
sentan algo más de un 3%. Atendiendo al sexo, encontramos un número de 
varones similar al de hembras, mientras que en el grupo de esclavos observa-
mos un superioridad cuantitativa de las mujeres frente a los hombres: 14 y 5 
personas respectivamente. 

La trayectoria demográfica en la década de los setenta presenta como nota 
característica un descenso acusado que reduce a la tercera parte los efectivos 
de la comunidad. La información suministrada por el padrón de 1581 consti-
tuye un fiel reflejo: 
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JUAN ARANDA DONCEL 

Varones 
	

Mujeres 	 Total 

Libres 	 22 29 51 
Esclavos 	 12 12 24 

La inflexión producida recae prácticamente sobre la población libre, ya 
que el contingente de esclavos, lejos de disminuir, experimenta un incremen-
to del 2,63%. Es muy probable que en dicha fecha se alcance el tope mínimo, 
puesto que enseguida comienza una recuperación cuyos frutos quedan 
plasmados en el censo de 1589: 

Varones 
	 Mujeres 	 Total 

Libres 	 40 48 88 
Esclavos 	 8 8 16 

Los 104 cristianos nuevos registrados en la citada fuente nos confirman el 
cambio de tendencia. El aumento global, más de un 38°/o, no es uniforme. Las 
ganancias en los libres se cifran en un 72,5°/o, mientras que los cautivos sufren 
unas pérdidas del 33,3°/0. 

Los moriscos dispersos en los otros núcleos señoriales aparecen censados 
por vez primera en 1581. Veamos la distribución en cada una de las localida-
des, así como la estructura según la edad, sexo y status jurídico: 

LOCALIDADES 

LIBRES ESCLAVOS 

TOTAL 
Varones Mujeres Varones Mujeres 

+14 
años 

—14 
años 

+14 
años 

—14 
años 

Belalcázar 	 3 5 9 17 
Fernán-Núñez 	 4 3 3 8 4 22 
Guadalcázar 	 1 - 1 - 2 
Hinojosa 	 - 3 2 - - 5 
Luque 	 20 7 29 13 4 10 83 
Montemayor 	 9 3 24 6 - 15 57 
Torrefranca 	 2 5 7 
El Viso 	 1 - 1 
Zuheros 	 13 5" 5 5 28 

TOTAL 	 47 13 66 39 9 48 222 

El cuadro evidencia una atomización en el reparto y unas comunidades 
integradas por un escaso número de individuos. Salvo en Luque y Monte- 
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mayor, los cristianos nuevos que moran en los distintos lugares no llegan a 30 
personas, siendo el índice de cautivos muy alto. El hecho viene a confirmar 
que los citados núcleos permanecen totalmente al margen de los asentamien-
tos de moriscos libres. También debemos tener presente que la deportación 
no lesiona los intereses de los titulares de estos señoríos, pues carecen de pa-
trimonio en las tierras del Reino de Granada. 

Los 222 disidentes se distribuyen en 126 libres y 96 esclavos; tales cifras 
representan unos porcentajes del 56,75% y 43,25%. La estructura por sexos 
en ambos grupos presenta un equilibrio cuantitativo. Por edades, los mayores 
de 14 arios sobrepasan ámpliamente a los que no llegan a dicho tope cronoló-
gico. 

La información que aporta el recuento de 1589 sirve de base para analizar 
la trayectoria demográfica a lo largo de una década. 

LOCALIDADES 

LIBRES ESCLAVOS 

TOTAL 
Varones Mujeres Varones Mujeres 

+15 
años 

—15 
años 

+15 
años 

—15 
años 

Belalcázar 	 2 4 3 3 12 
Fernán-Núñez 	 6 4 2 12 
Guadalcázar 	 1 - 1 
Hinojosa 	 1 1 4 3 1 10 
Luque 	 21 4 28 8 9 4 74 
Montemayor 	 10 3 19 5 2 5 44 
El Viso 	 1 1 
Zuheros 	 11 5 15 5 1 37 

TOTAL 	 52 13 74 21 19 12 191 

El conjunto de la población disminuye sus efectivos en un 14%. Todas las 
localidades —excepto Hinojosa y Zuheros— experimentan pérdidas de muy di-
versa cuantía. Observamos que el contingente de libres —160 personas—
protagoniza un alza en detrimento de los cautivos. La causa estriba en un ele-
vado índice de manumisiones. 

La distribución por sexos ofrece unas disparidades numéricas bien paten-
tes en favor de las mujeres. Los términos aparecen invertidos en los esclavos. 
Por edades, los menores de 15 arios arrojan un porcentaje del 21%. 

La falta de datos impide conocer la evolución de los núcleos moriscos a 
partir de 1590. La única referencia que disponemos al efecto nos la propor-
ciona el alistamiento de 1610 verificado en la villa de Montemayor (34). Sólo 
ocho familias viven en esa fecha y suman un total de 21 personas. 

(34) B.N.; Ms. 9.577. Fol. 125. 
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