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Durante esta época Añora es una

villa de las que componen la'manco-
munidad histórica de las Siete Villas de
los Pedroches, dependientes de la ju-
risdicción de Córdoba y que adminis-
traban en común las dehesas de la
Jara, Ruices y Navas del Emperador.
Estas tierras eran disfrutadas por los
vecinos de las Siete Villas desde tiem-
po inmemorial, si bien el reconoci-
miento de propiedad por la corona se
hizo en 1664 a cambio del pago de
doce mil ducados. En 1660 Felipe IV
vendió las Villas al Marqués del Car-
pio, que las poseyó hastalZ4T, en que
la Casa de Alba hizo al Estado la retro-
venta, siendo de nuevo las Siete Villas
incorporadas a la Corona y creándose
un gobierno de Corregidores y Supe-
rintendentes que duró hasta 1819.

LA POBLACION

Aunque la respuesta a la pregunta
27.u.del Interrogatorio afirma que "la
población se compone de doszienttos
settentta vezinos poco mas o menos
ynclusos los eclesiastticos" y en va-
rias ocasiones en el Libro de Ha-
ciendas Seglares se habla de "los
ttrezienttos vezinos de que goza" la
villa, un recuento nominal del Libro de
Familias Seglares del Catastro de En-
senada nos dá un total exacto de 283
vecinos cabezas de familia como com-
ponentes de la población de Añora en
1752, sin incluir los eclesiásticos. La
población seglar total, por su parte,
ascendía en ese año a 943 habitan-
tes, correspondiendo a cada familia
una media de 3,3 miembros. De este
total, 472 son hombres y 471 mujeres,
en una paridad que resulta quando
menos cunosa.

Estas cifras representan un íuerte
crecimiento demográfico con respecto
al censo 1713 (Vecindario General de
España) año en que el número de
vecinos cabezas de familia era de 178,
mientras que el Censo de Florinda-
blanca de 7787 se manifiesta un ligero
descenso con 925 habitantes frente a
los 943 de 7752. La población total de
las Siete Villas de los Pedroches en
este año de 1752 era de 4.305 veci-
nos cabezas d9 familia.

Cuadro I "
POBLACION TOTAL DE AÑORA

EN 1752
(Según el Catastro de ensenada)

Hombres Mujeres

160
76
37

6
80

170

160
19
43

2

244
2
1

471

Nota: No se incluyen las Familias Eclesiásticas.

Las fuentes históricas de que dispo-
nemos nos ofrecen la profesión de los
varones cabezas de familia e hijos
mayores ocultándosenos en cualquier
caso la de las mujeres. Ello puede
hacernos suponer que ninguna mujer
eryrcfl ocupaciones especialmente sig-
nificadas, dedicándose a las tareas qu-e
tradicionalmente le han sido asignaáas
como propias y ayudando en buena
parte a los hombres en las labores
agrícolas y ganaderas:

Del análisis de las profesiones que se
citan se deduce claramente el pre-
dominio de la actividad agrícola sobre
cualquier otra ocupación. Sin incluir
algunos oficios relacionados con el
sector, más de un 87"/o de la pobla-
ción activa masculina dedicaba su ac-
tividad al campo. El grupo más nume-
roso es el de ganaderos, con 101, de
los cuales 54 se dedicaban al ganado
lanar. Es de considerar que las labo-
res agrícolas y ganaderas entonces
como ahora irían inevitablemente uni-
das, por lo que la denominación "ga-
nadero" o "labrador" incluye proba-
blemente ambas ocupaciones en mu-
chos de los casos. Bajo la denomina-
ción "Labrador" se incluyen los que lo
eran por cuenta propia (46) y los que Io
eran por mano ajena.

Del resto de los grupos laborales tan
sólo cabe destacar por su número el de
los dedicados a la industria textil, con
un total de 11, incluyendo tejedores (7)
y sastres (1 sastre, 2 maestros y 1
oficial).

Cuadro II
DISTRIBUCIONES DE LA

POBLACION ACTIVA EN 1752
(Según el Catastro de Ensenada)

Casados
Solteros
Viudos
Menores emanc.
Hijos mayores ..
Hijos menores ..
Hijas .

Huérfanas recog.
Nietos

Total .. .. . .

3
472

Piofesión Núm. o/o Pobl.
activa

Ganadero
Jornalero
Labrador
Textil.
Oficios:

Barbero
Sangrador
Carnicero
Herrero

A4áestro Alarife.
Maest. Herrador
Maest. Carpint..
ZapaÍero
Hornero

Total:.
Profesionales:

Cirujano
Maestro 1o letras
Notario

Total:.
Militares
Estudiantes

101
80
64
11

36,07
28,57
22,95

3,92

3,92

2
2
I
1

1

1

1

1

1

11

1

1

2
4
6
J

1,42
2,74
1,07

En cuanto a los salarios existen
pocos datos, pero ofrecemos algunos
de ellos a título de curiosidad. El
cirujano recibía dei Concejo de la Villa
un saiario de 2.200 reales de vellón,
siendo "de su obligazion la curazion de
los vezinos sin yntteres alguno, r:omo
tampoco por las sangrias" (es decir,
que no cobraba nada a los enfermos
,rue a¡endía). El baroero qanaba ai año
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600 reales; el éscribano, que lo era
público y del cabildo, 7.283 reales; el

notario tan sólo 40 reales, "por 1o poco
ttiene que ttravajar"; el Maestro de
primeras letras, que era también bar-
bero, 100 reales; un albañil cinco reales

diarios; el maestro herrador y albeitar
dos reales diarios, "attendiendo a lo
poco que ttiene que hacer mediante
que las caballerias menores y muchas
de las maiores no acostumbran herrar-
lás, sino es en las ttemPoradas de

agclsto"; un zapatero tres reales dia-

rios; u, sastre dos, el aPrendiz de

sastre uno, los tejedores de lonas dos o

uno diarios.

EDIFICACIONES

Se componía el pueblo de unas 280

casas habitantes, 16 Pajares nueve
solares y al menos tres hornos de

cocer pan, que se distribuían en las

calles Cantarranas, Córdoba, EmPe-
drada (hoy Doctor Benilez), Concep-
ción, San Pedro, Rastro (HoY Antonio
Barroso) y Calle delaPlaza (hoy Plaza

de la lglesia). Había otras calles, pero

en ellas probablemente no había casas
habitantes: Calleja de los Olivos, Ca-
lleja, Calleja Angostilla (hov Calle Oli
vos), Calle delEjido Grande, Calleja de

los Perales, Calleja de la Cruz y otras.
Existían 14 tahonas harineras de una

piedra cada una que empleaban el "tiro
de cavalleria" como fuerza motriz: de

ellas cinco estaban en destrso y ias

nueve restantes séio molían en la tem-
porada de verano "quando por falta cie

agua zesan de moler los molinos". Ei

Molino Harinero de agua estaba en el

arroyo de fluaciarramilia, al que se

liamaba Molino de la Dehesa o Molino
de la Vera. con dcs muelas. Su produc-
to regular por año ¿ra de 9 fanegas de
tnqo. ios oe ceL¡ada. ,. i-:-.a de :enteno,
equi,, aiente ¡ L¡C :¡:.'.s . - .. s€ r€pal
'"r - a>"_ - _'

-:-,1: i '-__ ._..

Los hornos de cocer Pan estaban

,no Á tu 
"utle 

Concepción esquina a la

calle Olivos, otro en la calle Rastro

(¿quizás el del Cerrillo?) y un tercero

n"tiü iuil" Empedrada. También había

;i'-";;; "" hárno de cocer tejas, en el

Ejido de la Huerta del CresPo, que

todavía hoY se conserva'
Existían por aquella época dos puen-

tezuelos dá piedra en un regajo. que

iiiuu"tuUu iá población por medio v

áue permitía ni acceso de los vecinos

á" .""u Parte a otra en tiemPo de

lruat. Ct-o Bienes Propios de la villa

se contaban la casa del Ayuntamiento

"- 
Páiitá en la calle de la Plaza (la

*it*u que hoY lo es, aunque muY

remodelada), una cárcel en la catte

Concepción, una fragua en.la¡nisma
át" , Lna carnicería en la calle Rastro'

El siolo XVIII fue generoso en cuanto

u t"*ód"lu.ión de edificios religiosos'

i" *i-quia de San Sebastián' obra

á" iu t"grnda mitad del XVI, fue te'
pátuáu y" amPliada en 1770, fecha en

;;; t¿ iiro^la Puerta PrinciPal Y la
iJrt"-iu"nque piobablemente sólo el

.r"ip.-irÉ"rior de ella, que'es de

ladrillo, pues ya en 1590 fue reparada la

torre de una gran grieta que presen-

taba). La Ermita de San Pedro, la más

u"tiéuu del pueblo (data del sislo XV)
i"" ilto.rnuaa en su cabecera en el

siglo XVI[, añadiéndosele una peque-

ñí capilla a modo de ábside' El suelo

á"tuaiittua" es obra probablemente de

finales delXVI, según un ladrillo don-

de puede leetse el año 7694' También

la Érmita de la Virgen de la Peña fue

reedificada por los vebinos de Añora a

mediados dál siglo XVIII, siendo su ori
gen probablemánte de finales delXVI'

AGRICULTURA

Como miembro de las Siete Villas de

los Pedroches que era' Añora no tenía

por entonces término municipal defi

nido, sino prorndiviso con las otras seis

vilias que iormaban el partido (el des

lince iel término comunal no se hizo

hasta 1909). Aun así, el territorio que

de este común se consideraba perte-

neciente a Añora se cifraba en 5'895

fanegas, siendo de ellas dos de regadío,

156 plantadas de viñas, 4.827 fane.gas

dediiadas a cereales (trigo, cebada y

centeno, eran los únicos que se sem-

braban), 782 fanegas para pasto y 128

fanegas inútiles para el cultivo por

.o-*ponnr.n de pedrizas y pizarrales'

E,, üdas ellas, las encinas ocuPaban
una extensión aProximada de 2'740

fanegas. Las viñas raramente se sem-

braban.
La producción anual variaba según

la calidad de la tierra. En tierras de

primera calidad, cada fanega de tjerra

broducía 7 fanegas de trigo, 8 4n
lebada, 5 de centeno, trece arrobas de

vino o cuatro fanegas de bellotas anua'

Ies, según los casos.
Los Trboles que había eran sobre

todo encinas Y viñas. De los Pocos
árboles frutales como higueras, cirue'
Ios, membrillos, granados, parras, o1i'

vos o morales aPenas se obtenía ur.

producto considerable.



Como bienes comunales, la villa de
Añora era beneficiaria de la Dehesa de
la Jara, junto con las demás de los
Pédroches, consistente en 27.524 fa-
negas de tierra, de las cuales a esta
Villa correspondía, en función de sus
habitantes, 318 fanegas con ocho cele-
mines para sementera con aprovecha-
miento de pastos, 1.473 fanegas con
diez celemines y un cuartillo para
dicho aprovechamiento junto con el de
bellota, v 725 fanegas de tierra inútil
por naturaleza.

Junto con la Villa de Torremilano y
de Alcaracejos, Añora tenía el apro-
vechamiento de las dehesas boyales de
Peña Alta, Arcivejos y Vera. En virtud
de determinados convenios entre las
tres Villas, Torremilano se servía en
exclusiva de Peña Alta, Alcaracejos de
Arcivejos y Añora de la Vera, con-
sistente ésta en 770 fanegas pobladas
de encinar y con gran producción de
pasto. En el quinquenio 7747-7752 el
aprovechamiento de pasto produjo
4.125 reales de vellón y el de bellota
5.122.

Para las labores de recolección y
saca de los granos existían eras pri-
vadas, pero la mayoría de los agri-
cultores empleaban para ello los ejidos
comunales de Fuente Vieja (6 fanegas),
Tejar (5 fanegas) y San Martín (1

fanega). Durante el resto del año los
pastos de estos ejidos eran aprove-
chados por los ganados de los ve-
cinos de las Siete Villas.

LA IGLESIA

La lglesia Parroquial, dedicada a San
Sebastián, y dos ermitas, San Pedro y
Virgen de la Peña, esta última extra-
muros, son los templos con que con-
taba la villa. Asimismo, [a ermita de
Nuestra Señora de Luna, en la Dehesa
de la Jara, término común de las Siete
Villas, quecompartÍansu culto (el con-
cejo de Añora ofrece anualmente una
limosna de 100 reales "para el gastto de
azegte de la lámpara".

Los bienes de la Fábrica de la Iglesia
parroquialison administrados por don
Pedro Zejudo, vicario. Percibe las ren-
tas de 14 censos sobre viviendas o
tierras por un valor principal de 4.666
reales y una renta anual de 139 reales y
22 maravedís. Posee además \7 pro-
piedades rústicas que forman un total
de 69 fanegas de tierra.

Numerosa:' personas y entidades
religiosas ,je villas vecinas tenían in-
¡¿leses materialesl gn el término de
Á::' . Ei Convento de San Juan de la
P¿:- '. ' de Torremilano era dueño
e:. .:..' :lcs casas y 3 celemines
de :¿:-. - -,,ento de la Purísima
Co:--¿: ::oche, por su par-
te, p.s. . 4.1 fanegas de
tier:a . . cesiones
gn A:, -. .:: rJíaS

de la= "
Peciro¡ -

Exis:::- '

Sacrarr.e:. -

Cristo de la Vera Cruz, Ntra. Sra. de la
Peña, Ntra. Sra. del Rosario Y Ani-
mas Benditas. Obtenían sus ingresos
de rentas de censos y memorias perpe'
tuas fundamentalmente. La Cofradía
de Ntra. Sra. de la Peña había de
realizar tres misas solemnes, tres pro-
cesiones y tres salves al año, la del
Santísimo Sacramento, entre otras co-

sas, un sermón en la festividad de la
Inmaculada Concepción y pagar al sa-

cerdote que portaba la custodia en la
procesión del día del Señor.

Había cuatro clérigos en el Pueblo,
de los cuales tres eran presbíteros y el
cuarto un clérigo de menores que
hacía también las veces de sacristán.
Bartolomé Sanz de Lama, Presbítero
vicario de la Iglesia Parroquial, poseía

3 casas, 2 paiares, un horno, 224,7
fanegas de tierra, 160 reales de renta
procedentes de dos censos con un
valor principal de 7.000 reales, 1.700

cabezas de ganado lanar,370 cabezas
de ganado de diversas eépecies, 52 col-
menas y 16 fanegas de tierra Perte-
necientes a una capellanía. Las pose-

siones de los demás clérigos eran senj
siblemente inferiores.

VIDA COTIDIANA

La vida en la Añora de mediados del
siglo XVIII ofrecía pocas posibilidades
de diversión a los noriegos de enton-
ces, al menos en el sentido que hoy
la concebimos. Toda Ia vida debía girar
en torno al trabajo, fundamentalmente
agrario, y a las fiestas locales relacio-
nadas con la lglesia, de las cuales la
más importante éra probablemente la
de San Martín.

En L752 eran alcaldes pedáneos de
la villa Martín Gil Caballero y Fran-
cisco Rodríguez, siendo regidores Bar-
tolomé Muñoz Rísquez y Blas Antonio
del Olmo. Las escasas reuniones del
cabildo se celebraban en la Casa Ayun-
tamiento, la misma que hoy lo es,
donde estaba ubicado también el Pó
sito. Las reuniones de los representan-
tes de las Siete Villas tenían lugar en la
Ermita de Nuestra Señora de Piedras
Santas, situada en término común de
las Siete (hoy de Pedroche), donde
comenzaban las sesiones al toque de
campanas ocupando sus sitios por
riguroso orden de antigüedad, siendo

Pedroche la más antigua y Añora la
más moderna.

No existía en la villa ninguna taber-
na, sino sólo un puesto de vino en una
casa particular donde se vendía al por
mayor y menor para el consqmo de los
vecinos. En esta misma casa despa-
chaba el único abastecedor de aceite.
Tampoco había mesón ni posada, por
lo que los forasteros que venían de
paso habían de hospedarse en las
casas particulares en que eran admi-
tidos. Sólo había una carnicería, pro-
piedad del Concejo, situada en la calle
Rastro, que apenas producía para cu-
brir los gastos.

No había panaderías fijas sino que
los propios vecinos amasaban y ven-
dían el pan unos a otros, aunque el
Concejo insistía en la necesidad de que
hubiera un panadero dada la gran can-
tidad de pan que se consumía. Un
vendedor de jabón abastecía a los
vecinos de esta villa trayéndolo de
Torremilano y vendiéndolo aquí en
piezas.

A pesar de que la mayoría de los
vecinos poseían alguna parcela de
tierra y su cultivo les proporcionaba lo
suficiente para vivir, existían sin em.
bargo en la villa 36 pobres de solem-
nidad, seis varones y treinta mujeres,
todas ellas viudas o solteras.
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