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RESUMO
Ábrese con esta aproximación á vila de Baiona e as súas parroquias limítrofes de Baíña e Baredo unha 
serie de artigos sobre o Catastro do Marqués de la Ensenada nas terras do Miñor a partir do Interroga-
torio ou Respuestas Generales, libro Personal de Legos, libro de Eclesiásticos e de Mayor Hazendado 
como fontes documentais de primeira orde para o coñecemento do século XVIII e da complexa opera-
ción, única en Europa, que supuxo a confección dunha Única Contribución para a Coroa de Castela.
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ABSTRACT
A series of essays about Marqués de la Ensenada´s lands in the Miñor area, which have as major source 
the documents Interrogatorio ou Respuestas Generales, libro Personal de Legos, libro de Eclesiásticos 
e de Mayor Hazendado, enrichen our general knowledge on the 18th century and the complex operative, 
unique in Europe, which lead to the formation of an Unique Contribution to the Kingdom of Castile.
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1. INTRODUCCIÓN

A Única Contribución, máis recoñecida como o catastro de Ensenada, foi a deno-
minación outorgada a unha operación estatística e fiscal que o Reino de Castela levou 
adiante nas súas vinte e dúas provincias dende o ano 1750 ao 1756 (Agrelo: 2007). 
Os máis de 15.000 pobos catastrados en tempos de Fernando VI terían en Zenón de 
Somodevilla Bengoechea, secretario de Guerra, Facenda, Indias e Mariña, Marqués 
de la Ensenada, o principal ideólogo do traballo de aí a súa denominación. A idea de 
recoñecer e catalogar os bens, cargas e rendas a rexistrar xunto ao seu titular, parentes 
ou servizo doméstico, non tiña outra finalidade que obter unha información de cara 
a modificación do sistema impositivo en vigor. Sen distinción ningunha fose cal fose 
a clase social, a carga impositiva de todos había mellorar ás arcas reais poñendo fin á 
variedade de impostos en prol dunha Única Contribución (Camarero Bullón, 1998). 

Detalle da portada do Interrogatorio General de Baiona, Baíña e Baredo. Archivo Histórico 
Nacional de Simancas (A.H.G.S.), Catastro de Ensenada, Respuestas Generales, L. 26.

BAIONA E A SÚA XURISDICIÓN REAL.

Emprazada na antiga provincia de Tui, vila costeira cun porto considerado polo 
Licenciado Molina como “el que más nauios tiene a la contina”, guarnición militar e 
vila de reguengo, Baiona de Miñor ou de Galicia, como se coñeceu en diversas fontes e 
cartografías, chegaría ao século XVIII decadente e exhausta logo de ter comezado entre 
os anos finais do século XVI e os primeiros do XVII unha decadencia sen freo pese á 
existencia de fases máis ou menos positivas (García Oro & Portela Silva, 1995). Dentro 
da diocese de Tui había trinta e oito xurisdicións, once coutos, vinte e unha vilas e unha 
cidade, arcebispal, como era Tui. Con certa unidade territorial, as catorce freguesías da 
Xurisdición Real de Baiona ocupaban unha superficie de 118,30 km2, un 6,1% da antiga 
provincia de Tui que, por tanto, era terra de reguengo (Río Barja, 1990: 225).
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Xurisdición Freguesía Señorío Km2

Baiona (4)

Baíña (Sta. Mariña)
Baiona (Sta. María)
Belesar (S. Lourenzo)
Borreiros (S. Martiño)
Camos (Santa Baia)
Chaín (Santa María)
Donas (Santa Baia das)
Mañufe (S. Vicente)
Morgadáns (Santiago)
Nigrán (S. Fiz)
Parada (Santiago)
Peitieiros (S. Miguel)
Ramallosa (Sta. Cristina)
Filgueiras ou Ramallosa (S. Pedro)
Vilaza (Sta. María)

Real e Gobernador pola Súa Maxestade
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

118.30

Elaboración propia a partir de información corrixida presentada por Río Barja (1990)
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2. O PROCESO

Dentro do Reino de Galicia a feitura do Catastro supuxo “unha confusión de Babel”. 
palabras dun cura de Betanzos, en carta ao Arcebispo compostelán, evidenciaban un 
traballo plasmado en máis de quince mil libros e o reconto duns 29 millóns de parcelas 
(Saavedra Fernández: 2007). Tendo como centro reitor unha Junta da Única Contri-
bución que Ensenada crea con base no Palacio del Buen Retiro de Madrid, as 22 pro-
vincias de Castela contaron cun intendente provincial (con un ou más subdelegados), 
un escribán, un oficial administrativo, unha persoa encargada das medidas da terra, 
varios peritos, un asesor xurídico e un alguacil, brazo executor das ordes do intendente 
(Agrelo Hermo, 2007:13).

Ata marzo de 1751, o cargo sobre Galicia radicou en Don Joseph Avilés Itúrbide 
como Intendente do Exército e Provincia, pioneiro na experimentación en Betanzos, 
que sería substituído en abril ao nomearse dous novos comisarios: Francisco Javier Se-
rón e Juan Felipe Castaños. Logo dalgunha proba, separaríanse quedando o primeiro 
ao cargo das provincias de Santiago e Ourense mentres Castaños se ocupa das cinco 
restantes: A Coruña, Betanzos, Lugo, Mondoñedo e Tui. Baixo a súa supervisión no-
mearíanse unha serie de subdelegados que a súa vez, tiñan conta por cada poboación 
dun escribán, dous peritos –un polo común e outro pola Real Facenda–, o abade exi-
mido de xuramento e un xuíz ordinario.

2.1. A comisión encargada.

Sendo Baiona a cabeza da súa Xurisdición Real, a Audiencia instalaríase na vila 
seguindo un método de traballo preestablecido no marco dun proceso gradual, ri-
goroso e cunha disciplina característica e semellante á levada a cabo noutras loca-
lidades galegas. En setembro de 1751 Tui ordena o envío dunha relación das “baras 
y medida de este Paiz y lo mismo de la cozecha de frutos, trigo y zenteno y mijo maíz 
y más semillas” así como un vecindario da poboación1. O 28 de xullo de 1752 re-
cibiríase novamente da capital da provincia unha notificación que daba aviso das 
ordes do Marqués de la Ensenada de facer relación de “todos los despoblados, montes, 
dehesas, tierras y demás efectos que en esta prouinzia perteneze a Su Magestad con 
distinzion de las que fuesen y su zituazion”.2 Xa a finais de ano, en novembro, chegaría 
procedente de Vigo outra carta con data de 31 de outubro do “que dize ser” subde-
legado aprobado pola Real Xunta da Única Contribución pola que informa da súa 
chegada á vila. Para tal fin o rexemento debía contratar casas para asentarse mentres 
durase a operación. Organizada polo rexedor don Juan Antonio Losada, escolleuse 
a coñecida como Casa dos Postes, “en la que se ponga una mesa y taburetes para 
el fin de dicho despacho e ygualmente tres camas”3. Dende Vigo a 10 de marzo de 
1753, o xuíz Francisco Martín Pierra, solicitaba ao correxedor que “para continuar 
las deligenzias de la Real Única Contribuzion, [y] pasar a esa villa con el escriuano y 

1 AHMB, LEG. 33, EXP. 5. Libro de Actas do ano 1751, Acordo do 17 de setembro, f. 16v.
2 AHMB, LEG. 33, EXP. 6 Libro de Actas de 1752. Acordo do 28 de xullo. f. 10 r.
3 AHMB, LEG 33, EXP. 6. Libro de Actas de 1752. Acordo de 2 de novembro.f º 14 v.
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un ofizial (...) el día 12 de el mes corriente, se sirua vuestra merced mandar disponer 
el alojamiento correspondiente”.4

A rapidez das investigacións leva a que con data de 24 de marzo de 1753, tralo aviso 
a alcaldes e rexedores, cura e outras dúas persoas en calidade de peritos, a comisión 
encargada finalice as respostas ao Interrogatorio General. A citada estaría formada por:

 - Don Francisco Martín Pierra, xuíz abogado dos Reais Consellos e Subdelega-
do aprobado pola Real Xunta da Única Contribución.

 - Don Joseph Carballido “como cara y en nombre del Abad de esta villa (por su 
yndisposicion) y de Baíña y Baredo”

 - Licenciado Don Phelix de la Plaza y Ysasi, Correxedor de Baiona e a súa 
Xurisdición

 - Don Jazinto Mariño Varela e Don Juan Antonio Losada, rexedores.
 - Don Benito Antonio Román, escribán do Concello (1742-1788)
 - Alexandro Carrera, perito nomeado polo pobo.
 - Pedro Regalado de Godoi, perito nomeado en nome do Rei.
 - Antonio de Penedo, mordomo pedáneo da parroquia de Santa Mariña de Baíña.
 - Juan Fagúndez, perito elixido por Baíña.
 - Antonio da Granxa, xuíz pedáneo de Santa María de Baredo.
 - Francisco Miniño, perito elixido por Baredo.
 - Nicasio Álvarez de Taes, escribán encargado da redacción.

Nos días que durou a enquisa oficial e escribáns recolleron memoriais de veciños 
(cabezas de casa) e forasteiros con bens en Baiona que declararon xunto aos seus datos 
persoais os da súa familia, os bens ou as rendas a pagar. Finalizadas as compilacións é 
posible que se procedese a súa lectura pública antes de envialas á Xunta.

3. A ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA:

A provincia de Tui contaba a mediados do século XVIII cunha das densidades 
de poboación máis altas do panorama galego, en torno aos 100 hab/km2, a pesar de 
que o crecemento de séculos anteriores inicie agora unha inflexión á baixa segundo 
Rey Castelao (1990). O litoral presenta densidades de poboación máis elevadas, aínda 
que neste caso a vila de Baiona e o seu rural (representado aquí polas parroquias de 
Baíña e Baredo) presenten evolucións dispares no demográfico. O estancamento do 
Setecentos enténdese no marco de períodos máis ou menos críticos como o de 1739, 
1769 ou a crise finisecular sendo a década dos sesenta un tempo de recuperación que 
crebado entre 1769 e 1770 cando os defuntos volven superar a taxa de nacementos. 
O anterior levaría a que o profesor Eiras Roel determinase para a zona sur occidental 
atlántica, unha estrutura de crecemento cero, cunha poboación estancada e sen cifras 
ascendentes nos nacementos para o caso baionés. O rural, pola súa banda, presenta un 
crecemento sostido da poboación que contrasta co caso da vila (Eiras Roel, 1990: 67).

4 AHMB, LEG 28, EXP. 7. Libro de Actas de 1753. Anexo de cartas:1753, marzo, 10. Vigo. Carta de 
Francisco Martín Pierra ao correxidor de Baiona Don Phelix de la Plaza solicitando aloxamento para a 
comisión encargada de catastrar a súa Xurisdición.
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Parroquias Km2 Veciños Habitantes H./Km2 H./fogar

Baíña 6,2 178 639 103,1 3,6

Baiona 1,8 346 1275 708,3 4,0

Baredo 7,5 152 558 74,4 3,7

Belesar 10,6 186 841 79,3 4,5

Borreiros 5,0 146 578 115,6 3,9

Camos 6,8 295 1180 173,5

Chain 5,6 126 548 97,8 4,3

Donas 7,5 288 1200 160,0 4,1

Mañufe 11,8 220 914 77,5 4,1

Morgadáns 13,1 226 904 69,0

Nigrán 5,0 213 922 184,4 4,3

Parada 4,3 125 495 115,1 4,0

Peitieiros 4,3 194 793 184,4 4,1

A Ramallosa 
(Sta. Cristina)

5,0 150 650 130,0 4,3

Filgueiras 
(San Pedro)

5,0 292 1201 240,2 4,1

Vilaza 3,1 111 464 149,7 4,2

TOTAL 102,6 3248 13162 128,2 4,0

Densidades de poboación e habitantes por fogar en 1753. Tomado de GARCÍA GARCÍA, M.M. (1994) 
Caracteres de la evolución demográfica de la villa de Baiona y su entorno rural (siglos XVI-XIX), en 
Obradoiro de Historia Moderna, nº 3. Universidade de Santiago de Compostela. p.21.

A poboación de Baiona estancaríase neste século dun xeito considerable respecto 
ao período anterior. Os seus 346 veciños en tempos de Ensenada, repartidos en 430 
casas (vinte inhabitables e once arruinadas), serían un total de 1274 habitantes, o 
que supón tan só un 36% da poboación respecto da que tiña en 1594. Baíña pola 
súa banda, cunhas 250 casas (quince inhabitables) tería 190 grupos domésticos e 
Baredo con 198 casas (dezaseis inhabitables) uns 166. Aínda parecendo cifras redu-
cidas, outros cascos urbanos como Mondoñedo (2.466 hab.) ou Ribadeo (1277 hab.) 
contan con cifras semellantes. Na segunda metade do século XVIII estas últimas 
poboacións padecerán tamén un estancamento debido, sobre todo, á imposibilidade 
da produción agrícola de facer fronte ao crecemento da poboación. O crecemento, 
non obstante, será palpable nos últimos anos deste século e ao longo do XIX ao 
recuperarse algúns valores permitindo ter á altura da redacción do Diccionario de 
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Madoz (1845) uns 415 veciños ou 1792 habitantes, é dicir, un 71% de crecemento 
respecto a 1752.

No que respecta ao tamaño medio das familias estaría nos 4,02 individuos, estando 
o 74% dos fogares encabezados por homes fronte ao 25% das mulleres solteiras (23% 
das mulleres), viúvas (76%) ou casadas “sin sauer del destino de su marido”.5 Nestes úl-
timos casos varía o tamaño familiar chegando, no caso das solteiras, ao 1,6 individuos/
fogar ou no das casadas aos 2,2. O seu sostén pendía na maioría dos cento dez reais que 
ingresaban grazas á calceta. A media global dos fillos por fogar é de 1,3, o que supón 
un 32% se temos en conta o 4,02 citado de individuos por casa.

3.1. A poboación eclesiástica:

Xunto ao estado lego, 90% da poboación, o mundo conventual achega un 5,5% e 
o dos seculares un 3,5% (García García, 1994:326). Da copia do Real de Eclesiásticos 
expedida na vila polo escribán Mendoza a 25 de marzo de 1753 extraemos6:

 - Don Fernando de Heras, abad cura propio, tiene en su compañía a Don 
Pablo Ruybal, maior de diez y ocho y tres criados.
 - Don Eusebio Labandeira, Racionero, una criada.
 - Don Domingo Antonio de Aballe, racionero, asiste con don Gregorio de 

Aballe, su padre.
 - Don Julián de la Thorre, Racionero, asiste con Julián Freire.
 - Don Alonso Delicado, Racionero, tiene una criada.
 - Don Diego Alonso Martínez, Racionero, una criada.
 - Don Alonso de Puga, Racionero, tiene una criada.
 - Don Ygnacio Romero, Racionero, tiene tres criadas.
 - Don Mathias Gregorio Pérez, Racionero, tiene una criada.
 - Don Nicolás Bugarín, Racionero, una sobrina y una criada.
 - Don Joseph Caruallido, Presuitero, tiene una criada.
 - Don Antonio San Paio, Presuitero, una criada.
 - Don Francisco de Bargas, presuitero, tiene un sobrino maior de diez y 

ocho años y una criada.
 - Don Luís Panteón y Nogueira, Presuitero, tiene una criada.
 - Don Manuel Estéuez, Presuitero, asiste en compañía de Don Lorenzo, su 

padre.
 - Don Pedro González Tabarés, Presuitero, tiene tres criadas.
 - Don Pedro Manuel Flores, Presuitero, asiste con Don Pedro, su padre.
 - Don Juan Bauptista Carrera, Presuitero tiene en su compañía a sus padres 

maiores de sesenta años y una hermana.
El Real Combento de Orden mendicante de San Francisco que se compone 
su comunidad de veinte y un religiosos sacerdotes, un corista y dos legos y se 
siruen de tres criados comensales menores de diez y ocho que se mantienen a 
expensas de dicho combento y goza cada uno de situado al año ciento y treinta 
y dos reales.

5  AHMB, LEG. 24, EXP. 7. 1753, marzo,25. Baiona.
6  A.H.M.B., LEG. 24, EXP. 8. Copia do Real de Legos e de Eclesiásticos.
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El combento de religiosas del Orden de Santo Domingo, cuia comunidad se 
compone de treinta profesas que se siruen de doze criadas particulares y dos 
de comunidad que cada una de estas gozan de situado nobenta y nuebe reales, 
veinte y quatro ferrados de menudo y doze de centeno.

O corpo secular é liderado polos racioneiros da igrexa de Santa María de Baiona, 
unha das tres colexiatas da diocese de Tui e unha das doce de Galicia a fins da Idade 
Moderna (Barreiro Mallón & Rey Castelao, 2003). De control reservado ao bispo de 
Tui, a colexiata baionesa tiña ao seu cargo dous clérigos baixo título de abade aos que 
Sixto IV fixou tamén dous coros, cada un con sete racioneiros e un sancristán. En 1492 
trala sucesión con D. Pedro Beltrán, o novo bispo solicitaría a Roma o título de colexia-
ta reducindo a retribución do abade e establecendo doce racións, once delas efectivas 
e unha supresa para os nenos de coro. O abade en tempos de Ensenada, Fernando de 
Heras, levaba o cargo espiritual da Vila Vella, de Monterreal e da parroquia anexa de 
San Lourenzo de Belesar pola que recibía dúas racións, unha delas coa posibilidade 
de ser cuberta por un doblero. Os oficios litúrxicos alén da igrexa parroquial corrían a 
cargo destes abades, incluíndose o santuario de Santa Liberata, de padroado munici-
pal; a capela da Misericordia, sede da Hermandad de Santa Casa de Paz y Misericordia 
ou a capela de San Xoán do Castelo na Laxe. A Colexiata era, por tanto, o centro reitor 
da vida relixiosa. No seu interior houbo fundadas máis de 900 misas cantadas e reza-
das, 22 vixilias de defuntos, 16 vésperas cantadas e unha novena a Nosa Señora das 
Dores. Foi sede de ata once confrarías segundo resposta do correxemento á Xustiza de 
Tui en febreiro de 1779: Ánimas, Nuestra Señora del Rosario, San Telmo, San Roque, 
San Antonio, Santa Cathalina, La Virgen del Carmen, la de la Consolazion, Dulze 
Nonbre de Jesús, San Sebastián y la de Santiago Apóstol”, esta última cunha renda de 
487 reais e vintecatro maravedís de vellón en réditos de censos e oito ferrados de trigo 
hipotecados sobre distintos bens. As restantes “no tienen fondos algunos que los cortos 
anales y algunas limosnas que dan sus cofrades, los que se inuierten en sera, misas y más 
nezesario por sufraxio de las venditas ánimas y las de sus ermanos7

O clero regular, pola súa banda, aparece representado por ordes mendicantes. 
Por unha banda estarían os franciscanos no Alto de Monterreal en convento fun-
dado no 1541 á beira do mar e trasladado ao interior da fortaleza no 1583 para evi-
tar invasións inimigas (Barreiro Álvarez, 1966). A pesares de ser unha comunidade 
pequena – 21 frades, un corista e dous leigos servidos por tres criados- cumpriron 
ao longo do século XVIII un importante papel no ámbito da predicación sendo os 
encargados dos sermóns en tempos de coresma ou en festividades locais como a da 
patroa da vila, Santa Liberata. 

Cunha data de fundación de seis anos de diferenza, no 1547 aséntase na vila tamén 
a Orde de Santo Domingo, convento de nais dominicas baixo a advocación da Nosa 
Señora da Anunciación con comunidade gradualmente reducida dende as súas orixes 
e onde se pasou de cincuenta e unha madres no 1690 a trinta en tempos do Catastro, 
profesas servidas por doce criadas particulares e dúas de comunidade que gozaban de 
noventa e nove reais, vinte e catro ferrados de millo miúdo e doce de centeo. 

A presenza nas dúas parroquias estudadas de relixiosos, aínda sendo menor, réxese 
por pautas semellantes á vila. No caso de Santa Mariña de Baíña ao cargo do templo 
7 AHMB, LEG 35, EXP. 10. Libro de Actas de1779 sendo correxidor Don Claudio Laville.
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parroquial estaría o licenciado don Pedro Jacinto Vicente, segundo as Respostas te-
nente de cura (para a comisión da Única substituído por don Joseph Caruallido “por 
su yndisposicion”) e don Mateo José Vázquez por entón presbítero e encargado da pa-
rroquia dende 1757. Xunto ao templo parroquial o abade levaría o cargo das capelas 
de Santo Antón, Nosa Señora da Cela (Baredo) ou Santo Estevo e Nosa Señora da 
Asunción no Burgo. Aínda que unha relación do Libro de Visitas Pastorales de 1754 
incluía tamén o santuario de San Cosme e San Damián nunha ladeira da Groba (Mar-
tínez Tamuxe & Martínez Barbosa, 2008), no gubernativo atopábase baixo o mosteiro 
de Santa María de Oia quen establecía o seu colono administrador8. O encargado da 
súa administración en 1753, dende 1751, era o presbítero don Bartolomé Dámaso de 
Losada, veciño de Santa Cristina da Ramallosa (Rodríguez Lemos, 2016).

Sen clero regular estaría tamén a parroquia de Baredo, considerada aneja de Baíña 
ata 1810 cando o bispo don Juan García Benito a converte en parroquia independen-
te. O presbítero don Francisco Pazos e don Cosme de Penedo, con ordes menores, 
encargaríanse probablemente do culto no santuario da Nosa Señora da Cela, imaxe 
venerada neste templo, segundo Ávila y la Cueva, desde que “apareció en el tiempo del 
cisma de Ynglaterra a orillas de la mar en el lugar de la Cela”, nos Outeiros da Arquiña, 
construíndoselle unha capela cara o 1551.

4. DOS TERRÓNS Á AREA: OFICIOS

Boa parte do rural e alfoz da vila dedicábase á agricultura, actividade complementa-
da con outros oficios e cunha produción variada no marco dun sistema predominante-
mente binario no que se cultivaba trigo/millo ou millo/millo, nas terras de boa calidade, 
deixando para as inferiores a combinación centeo/millo (García García, 1994:10).

Baiona Baiña Baredo

Terras de sementeira (en ferrados) 9oo 5280 7347

Labradío regadío (en ferrados) --- 355 595

Labradío secaño (en ferrados) 404 817 1306

Horta (en ferrados) 87 27 14

Canabais (en ferrados) ---- 8 ----

Devesas (en ferrados) ----- ---- 20

Viñedo (parra) (en cavaduras) 74 93 6

Montes cerrados (en ferrados) 85 11oo 1096

Monte comúns inútiles (en ferrados) 266 2880 4310

8 A.H.N., Foral 6º sellado del partido de Panjón y sus anejos. 1637-1798. ES.28079.
AHN/3.1.2.11.41//CLERO-SECULAR_REGULAR,L.10192

Elaboración propia a partir do modelo empregado por Rey Castelao (1990)
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As terras cultivadas contrastaban nos seus plantío comúns (trigo, centeo, millo 
ou viña), con outras especies sementadas a “voluntad de los labradores” ou de “poca 
consideración” como o liño, a liñaza, o millo miúdo e o trevo (tregoles). Os seus valores 
aparecen regulados do seguinte xeito:

 - 1 ferrado de trigo: 7 reais.
 - 1 ferrado de centeo: 4 reais e medio.
 - 1 ferrado de millo: 5 reais.
 - 1 ferrado de millo miúdo: 3 reais
 - 1 ferrado de tregoles: 7 reais
 - 1 azume de viño: 32 maravedís.
 - 1 carro de leña de devesa: 4 reais.
 - 1 carro de toxo: 3 reais.
 - 1 afusal de liño: 4 reais.
 - 1 galiña: 2 reais e medio.
 - 1 polo: 16 maravedís.
 - 1 carneiro: 12 reais.

O traballo na terra facíase con reducido número de xornaleiros, dous para a vila e 
seis en Baíña, evidenciándose para Baredo que a escaseza atendía a “aiudarse los labra-
dores en sus trauajos reziprocamente unos a otros sin extipendio alguno” ou porque 
“cultivan sus tierras por si mismos”. O seu soldo podía chegar aos dous reais. As terras 
de devesa de Baredo, fronte ás únicas colleitas annua das restantes, presentaban un 
aproveitamento cada catro, cinco ou seis anos segundo a súa calidade.

Algunhas poucas árbores froiteiras aparecen plantadas “los más de aquellos” en terras 
de hortaliza ou á beira dos viñedos emparrados mentres nas terras de sementeira “por el 
perxuicio que infieren al fondo y sustancia de las tierras” non lles regulan valor algún. A 
súa presenza era regularmente ás marxes, dispersas e sen orde. O Licenciado Cornide, ao 
referirse ao Val de Miñor en 1764 considerábao “el más hermoso y fértil de la provincia de 
Tuy” con “todo tipo de género de semillas y frutos y algunos que son raros en este Reino 
por razón de su clima como son limones, naranjas y otras frutas” (Cornide, 1991:128-129).

Nas freguesías a actividade agraria complementouse cunha reducida cabana gan-
deira a base de bois, vacas, carneiros, ovellas, cabras e porcos aos que, en boa parte de 
Castela non se lle ordenou valor ao outorgarlle maior importancia aos esquilmos, unha 
práctica inexistente na comarca e sen “ganado que concurra a el”. Entre as variedades 
ás que se lle concedeu importancia figuran:

Vaca (parindo do cuarto ano ao décimo)
 - tenreira: 30 reais

 aumento ata os 2 anos: 33 reais
 de 2-3 anos: 22 reais
 de 3-4 anos: 18 reais.
 - xato: 34 reais

 aumento dos 2-3 anos: 34 reais.
 de 3-4 anos: 33 reais
 - leite e manteiga: 12 reais.
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Ovella (do terceiro ao noveno ano)
 - año: 4 reais

 aumento dos 6 meses ao ano: 2 reais.
 de 1-2 anos: 2 reais.
 de 2-3 anos: 2 reais.
 - lá de carneiro e ovella: media libra (sen lavar en bruto 1real e medio)

Cabra (do terceiro ao noveno ano)
 - cabrito: 2 reais.

 aumento ata o ano: 4 reais
 de 1-2 anos: 2 reais.
Porca (do primeiro ao segundo ano)
 - bacoriños (4 unha vez ao ano): 6 reais cada ano.

 aumento ata o ano: 12 reais
 de 1-2 anos: 24 reais
 de 2-3 anos: 18 reais.

Os animais empregados na labranza, por considerar os seus beneficios fixados á 
carga sobre a terra non tiñan tampouco utilidade e, aos bois, por exemplo, “no les con-
sideran utilidad alguna compartible por ser su aumento tan acidental como su mino-
ración y dirijirse en este país el principal de esta conbencion más para su conservazion 
y uso que por otro ynteres o validad que les dexe”. Exceptuando as porcas e as súas 
crías, como todo animal “de vientre”, os animais domésticos como galiñas ou coellos 
son para “el consumo de la casa” e, por tanto, sen valor. Avaliable, sen embargo, pode-
ría ser a apicultura e os seus cortizos espallados polos enxidos das casas en número de 
seis en Baiona, douscentos oitenta en Baíña ou cento oitenta en Baredo co conseguinte 
aproveitamento de enxame, cera ou mel.

No sctor primario, lonxe dunha gran infraestrutura industrial, atopábanse os muí-
ños erguidos á beiras de correntes de auga en propiedade dos veciños que se repartían 
neles os días e as noites coas súas correspondentes horas de moenda. Neles participa-
ron como arrendadores algúns fidalgos, o convento de Nais Dominicas ou o hospital 
de Sancti Spiritus. Entre os “molinos harineros” recontáronse dezaoito ao longo do río 
de Baíña, entre A Tomada de Pedregoso e o Río da Maré. Moendo con pouca forza da 
auga valorouse o seu traballo “por pedra” en cento sesenta reais ao ano:

De unha roda:
- Muíño da Areira de Antonio Penedo
- Muíño da Nogueira de Domingo Yglesia de Baiona
- Muíño da Seña de Pelambres de Joseph Regueiro
- Muíño de Martín Ledo de Francisca de Palma
- Muíño da Faldra de Manuel Blanco
- Muíño dos Eidos de Pedro de Alvores
- Muíño da Laxe de Pedro Fernández Caeiro
- Muíño da Fonte de Touro de Pedro Luís de Baiona
- Muíño de Martín de Don Pedro Pérez de dicha vecindad
- Muíño de Gandín del Conbento de Religiosas de Bayona
- Muíño da Fonte de Touro de Benita Cassada y el otro de Don Joseph López de Baiona.
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Moendo só catro meses, dos doce do ano, cunha utilidade de 80 reais:
- Moíño Vello de Francisco González
- Muíño da Aveleira de María Perez 

De tres rodas:
- Muíño das Laxes de Antonio Penedo
- Muíño da Ponte do Burgo de Ysabel Freire de Vaiona
- Muíño das Laxes de Don Pedro Florez
- Muíño das Laxes de Ysabel Freire de Baiona, consideran útiles 520 reais de vellón.

En menor número, os oito muíños do lugar de Baredo eran todos de unha roda, moen-
do sete deles con auga corrente catro meses do ano cun beneficio de cento vinte reais:

- Muíño de Torre de Agustín de Varros (arruinado)
- Muíños da Laxe de Alonso Giráldez
- Muíños de Pinicho de Alonso Giráldez
- Muíño do Acogulado de Alonso Trigo
- Muíño da Ponte de Antonio Granxa
- Muíño de Abaixo de Agustín de Barros y consortes
- Muíño do Barreiro de Agustín de Barros y consortes
- Muíño do Carballo de Agustín de Barros y consortes

Baiona Baíña Baredo

I Sector de “alimentación” e suministros domésticos (panadeiros, 
chocolateiros,etc.)

9 2 2

II Construcción e mobiliario (canteiros, ferreiros, cerralleiros, etc.) 4 3 1

III Sector suntuario (plateiros, escultores, pintores, etc.) 5 ---- ----

IV Textil e indumentaria (tecedores, xastres, costureiras, etc.) 312 88 4

V Calzado e curtido 2 2 ----

Elaboración propia a partir do modelo empregado por Rey Castelao (1990).

Entre os oficios o artesanado ocupaba na vila ao 18% dos fogares e ao 12% da po-
boación. A aportación de tres reais por día traballado obrigou a unha parte impor-
tante dos agremiados a ter un segundo oficio e, entre as actividades menos rentables 
aparecen as vinculadas coa alimentación e o subministro doméstico exceptuando o 
caso do único chocolateiro existente na vila cunha utilidade de 1200 reais. O pan e o 
seu trato, fundamentalmente feminino, foi amasado por Dominga Antonia Valver-
de, Jacinta Román, Justa de Costal, María Pérez e Lucía de Barros lucrando entre 150 
e, esta última, 250 reais. Os catro fornos rexistrados, sen embargo, quedan en mans 
dos homes Diego Milleiro, o inválido Domingo Arias, Joseph González ou Juan Abe-
lla. As tabernas como a da Praza Nova ou a de Monterreal estiveron rexidas por 
Justeria Barbosa, Francisca de la Gracia ou María de la Concepción, tocando o seu 
abasto a Caietano Pasani, Joseph de Zúñiga ou Juan Vidal, veciños os dous últimos 



203| Revista de Estudos Miñoráns | nº 20 | 2020 |

Anxo Rodríguez Lemos

de San Pedro da Ramallosa e Andrés Fernández de Borreiros. As parroquias, cun 
servizo máis mediocre, limitaron os servizos a tabernas e estancos. Baíña tería a súa 
no lugar do Burgo, administrada por Rosa de Lemos “que goza de honze reales vellón 
al mes” e Baredo con outra no barrio da Ponte rexentada por María Triga cun soldo 
de 1 ducado ao mes. A presenza dos estancos serve para evidenciar a expansión 
gradual do tabaco, incluso nos medios rurais onde a estanquillera de Baíña Gaspara 
de Balderrama vendía ata catro libras de tabaco ao mes polas que gañaba tres reais/
libra. En Baredo, o estanco rexido por Juan Fernández vendía apenas dez libras ao 
ano dos que lle resultaban libres trinta reais.

Aínda que non contabilizados no cadro anterior quizais debésemos incluír no 
grupo do subministro o mesón de María Antonia de Lira que lle lucra 200 reais 
ou as oito tendas “por menor con alguna especería y otras menudencias” que ad-
ministran Juan Fernández Cima, Guillermo Valdés, Domingo de la Iglesia, Julián 
Freire, Francisco Valverde, Benito de Figueroa, Francisco de Pazos ou Roque de 
Figueroa que lucran de 50 a 400 reais. Dentro da alimentación o común da vila 
contaba tamén cunha carnicería da que era abastecedor e tablajero Francisco Fe-
rreiro por seiscentos reais/ano.

Lugar importante no ramo industrial ocuparía o sector relacionado coa constru-
ción e o mobiliario a base de cerralleiros, carpinteiros, ferreiros ou canteiros que rolda-
ban no seu soldo entre os dous e os catro reais. De incluír neste grupo ao único latoeiro 
existente na vila deberíamos entón tamén sumar o oficio de reloxeiro desempeñado 
por Andrés de la Iglesia como encargado de “cuidar del relox” existente no alto da 
Torre do Reloxo da fortaleza de Monterreal por douscentos reais. Fronte a ese coidado 
artesán, de maior luxo poderían ser os productos saídos dos talleres dun escultor, dous 
prateiros ou dous pintores asentados en Baiona. Se o escultor chegaba a gozar dun 
soldo de 550 reais, os prateiros apenas vivían de catro reais, sen dúbida, debidos á me-
nor clientela ou a unha baixa cualificación e apreciación respecto doutros lugares de 
Galicia como podía ser Compostela ou Tui. Entre ambos quedaban os pintores Benito 
García e Joseph Gandón con 330 reais.

Entre os sectores a destacar polo seu peso económico na vila estaría o téxtil, com-
plemento importante da economía familiar que ocupa ás mulleres en oficios de cos-
tureiras, calceteiras ou palilleiras cun útil cada unha de 110 reais de vellón ao ano 
(Barreiro Troncoso,1989). “Trescientas calzeteras” sería o número de mulleres con-
tabilizadas na vila mentres en Baíña aparecen oitenta, complementadas cos tres te-
cedores e unha tecedora, como en Baredo. Os tecedores ascenden a sesenta e cinco 
entre toda a Xurisdición, destacadamente na parroquia de Morgadáns onde houbo 
vintedous, seguida por Priegue con once e o couto de Panxón con oito. O seu traballo 
beneficiou a xastres e costureiras, tanto vilegas como rurais, que chegaron a percibir 
ata dous reais e medio como o de Baredo. Da importante producción deste sector que 
ocupa a tantas mulleres na vila e a súa contorna daría mostra o aboiante mercado textil 
representado por ata tres tendas de “algunos paños, sargas (...) tal qual especiería y 
otras menudencias” que obteñen valores dos máis altos entre os mil e mil cincocentos 
reais/ano e os seus tendeiros reciben o tratamento de don, evidencia así da súa clase 
acomodada: don Bernardo Pastor Cima, don Pedro Flores ou don Agustín Fernández. 
Complementando estas tendas fixas uns dez tratantes de calcetas e gorros lucrarían do 
seu comercio entre os 100 e os 550 reais, homes e mulleres dedicados ao trato como fo-
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ron Alonso González, Fernando Panteón, Alberto Carreira, Isabel Freire, Roque de Fi-
gueroa, Miguel González, Lorenzo Truxillo, Benita de Castro, Juan de Figueroa Olludo 
e Benito de Figueroa. Centro destacado nestas compras e vendas, de referencia para 
toda a Xurisdición, sería o “mercado que se zelebra en la Plaza de el castillo de Monte 
Real el lunes de cada semana, franco y libre de todos derechos”, conexión entre as pa-
rroquias rurais e os servizos que ofrecía a vila. O peso do téxtil acabaría por establecer, 
ao igual que pola extracción de peixe fresco fóra da vila ou do argazo “deste puerto y 
ría de la Concheira”, unha sisilla sobre a venda de calcetas. O Almanaque Mercantil rea-
lizado por D. Diego María Gallad para o ano 1797 destacaría a dedicación das mulleres 
baionesas “ a fabricar medias de hilo y calcetas en tales términos que llega su extracción 
un año con otro a cien mil docenas de pares” (Gallard, 1797: 421).

O sector do calzado, aínda destacando dentro da Xurisdición na parroquia de San-
ta Cristina da Ramallosa con 6 zapateiros, conta na vila con dous representantes, Pe-
dro Luís González e Antonio Nuñez, ambos cun xornal diario de 3 reais e maior que o 
percibido polos tres zapateiros de Baíña Antonio Martínez, Jacinto de Penedo e Juan 
Fernández da Levada.

Pese ao dito, no laboral Baiona apenas xeraría postos de traballo o que obrigou 
a boa parte dos veciños da súa Xurisdición a emigrar, especialmente cara Andalucía 
aínda que tamén cara Portugal a medida que avanza a centuria e a Indias cun peso 
destacado no século XIX. Andalucía serviría como lugar de transvase, de terra de aco-
modo para moitos baioneses que dende o Porto de Santa María ou Cádiz embarcaron 
alén mar. A xulgar polas ordes establecidas nos diferentes Libros de Actas consultados 
existían tamén importantes cuadrillas de “emigrados” cara a sega en Castela ou a ven-
dima en Portugal.

4.1. O mar de Baiona na Única Contribución

Fronte ao “país de labregos e rentistas” as Rías Baixas poderían considerarse dentro 
da pesca española do século XVIII un lugar privilexiado pese a non ter o seu produto 
unha destacada presenza na dieta galega exceptuando as vilas litorais e poboacións 
urbanas. O peixe como alimento era moi perecedoiro o que explica que este non che-
gase moito máis alá dun consumo local compensado pola presenza de traficantes e 
carrexóns como o era en Baiona Luís Álvarez ou Manuel Vázquez ou Francisco Fer-
nández, alias Quer Quer, en Baíña. O complexo mundo marítimo galego en época 
moderna queda en Baiona entre os aparellos de dez individuos que “tienen embarca-
ciones para pescar” segundo o Interrogatorio. Oitenta e un “marineros matriculados 
y pescadores”, dous deles sen exercer pola elevada idade (80 anos) e por carecer de 
medios económicos informan de que o de mareante é oficio dun 23% dos fogares e o 
sostén dun 25% da poboación, é dicir, de 79 unidades familiares – 320 persoas – que 
tiñan como “veiga de gañar” o mar (Caldas Fernández, 2003: 90). En 1664 cando se 
ordena o derrube das casas da Vila Vella para “dejar francos los aproches de la fortaleza 
en la parte de la Palma hasta el monasterio de Monjas Dominicas” dase a orde de que 
os mariñeiros trasladados ao interior da fortaleza fosen tratados con “el maior alivio” 
coa finalidade de que “estos pudiesen salir a sus pescas a tiempo y oras conpetentes”. O 
mar batía nas portas de Baiona mentres baixo os seus arcos se gardaban das galernas 
diferentes embarcacións
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una de tres bancos y quarenta y seis quintales de porte que perteneze a Fran-
cisco Varrera, otra a Domingo de Cameselle, otra a Domingo Díaz, otra a 
Francisco González de Lira, otra Benito do Campo, otra a Christoval Gonzá-
lez, otra a Miguel González de Lira, otra a Sebastián de Cameselle, todas del 
propio porte y bancos; otra de los mismos y quarenta quintales de porte que 
perteneze a Domingo Gómez Mayres en las que dichos dueños como tales, 
hazen una parte por el barco como qualquiera otro marinero que se industria 
y exercita en ellos a la pesca, cuia parte consideran podrá dexar la utilidad 
de ciento ochenta reales vellón al año y una dorna de dos bancos y diez y seis 
quintales de porte que corresponde a Roque Costas y sus partes computan 
podrá ascender cada una a setenta y cinco reales de útil al año

A consideración económica anual para este ramo sería de cento oitenta reais de 
vellón, unha das máis baixas entre as restantes profesións debido, para algúns, ao pe-
queno tamaño das embarcacións. Entre as rexistradas unha delas pertencía a dous 
propietarios e, na súa maioría, eran de tres bancadas e corenta e seis quintais de porte 
(máis de 2000 quilos) exceptuando unha lancha de tres bancos e de corenta quintais 
ou unha dorna de dous e dezaseis quintais.

Fronte a importancia do mar na vila, Baíña e Baredo aínda sendo parroquias lin-
dantes co mar parecen non ter mareantes, feito se cadra explicable por non estar ma-
triculados segundo se requiriu dende 1748 ao implantar a Matrícula de Mar para os do 
gremio. Algúns dos propietarios de dornas de Panxón ou Priegue que pescaban sardi-
ña entre o primeiro de agosto e finais de novembro dixeron ás preguntas dedicarse “lo 
más restante del año en ejercitarse como labradores”. Se cadra esta declaración que dun 
certo xeito os fixo inmunes á matriculación dá conta dos beneficios da súa actividade. 
Acaso os veciños de Baíña e Baredo, seguindo aos panxoneiros, non puideron actuar 
como o fixeran tamén en Galicia outras moitas vilas mariñeiras como Bueu ou A Illa? 
De ter sido así, explicaríamos a falta de datos nestes lugares para o sector pesqueiro 
(Dubert, 2012: 229).

5. DO GOBERNO: CORREXEDOR, REXEDORES E OUTROS 
CARGOS.

Fronte ás illas inmunes ao poder real dos señoríos galegos (Saavedra Fernández, 
1990:168), Baiona como vila reguenga tiña a súa cabeza un representante da coroa, un 
funcionario real, o correxidor. Asentados na vila durante o seu mandato, rematado o 
seu goberno marchaban da poboación sen apenas crear lazos coa mesma. Debaixo des-
ta figura creada na Idade Media e consolidada en tempos dos Reis Católicos co desexo 
de intervir nos gobernos municipais atopamos nas Respuestas Generales aos rexedores. 
En número de cinco menciónanse a don Jacinto Mariño, don Juan Antonio Losada, fiel 
executor, don Francisco Veloso de Orduña, don Francisco Miguel Correa e don Ventu-
ra Troncoso, alférez maior. Algúns deles por ser cargos vitalicios, chegada a súa vellez, 
víronse na incapacidade de dar conta do cargo. En diferentes momentos os libros de ac-
tas municipais recollen o aprazamento de sesións de concello por este motivo causante, 
sobre a institución, dunha certa dexeneración “política”. A pesar de non percibir salario 
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polo seu oficio, si o correxedor, tiñan criados e vivían en casas de un alto nas que se 
superaba a media do número de compoñentes por fogar da vila, 4,02. Evidencian pois 
unha vida desafogada aliñada con diversos bens en propiedade espallados pola comarca 
(García García, 1993). Dende 1766 coa entrada en escena dos deputados do común e do 
procurador síndico persoeiro, os rexedores perderían certas competencias. 

A impartición da xustiza e o nomeamento de escribáns, receptores ou procurado-
res radicaba nese correxemento da Vila. Oito escribáns de número percibían ata 1300 
reais ao ano ao igual que o escribán do concello Benito Román. O salario de calquera 
deles era inferior, sen embargo, ao que percibían os asentados en Tui con ingresos 
superiores polo xeral aos 1500 reais e algúns mesmo dos cinco mil (Rey Castelao, 
1990:30). Coa facultade de outorgar fe pública a contratos, testamentos e outros docu-
mentos aparece tamén o notario Juan da Silva. Xunto ao cargo de escribán hai ata tres 
procuradores de causas e procuradores de número, estes últimos cargos arrendados 
polos seus titulares a outros. No asesoramento xurídico ou de defensa en procesos 
xudiciais relaciónanse tamén ata dous avogados, don Urbano de Mendoza e don Juan 
Antonio Benavides quen compaxina o oficio co de subdelegado de Mariña. Tres minis-
tros ordinarios de xustiza como Domingo de Cea, Juan Antonio Mariño e Pedro Leal 
velarían polo cumprimento das leis e ordenanzas.

A administración real que ocupa a un 8% dos fogares aparecía vinculada en Baiona 
coa fiscalidade e co control aduaneiro pola importancia do seu porto, estando ao pé da 
súa ribeira entre os funcionarios un sobrellaves como don Manuel Salinas, un adminis-
trador de aduanas como don Diego Cortiñas ou encargados da Real Renta de Tabaco 
ao xeito de administrador don Manuel Ramos, o estanquillero e garda don Juan de 
Rambla ou o cabo Manuel Cabral. A comercialización e tributación do sal, estancado 
dende tempos de Felipe II, requiría ao igual que o tabaco dun administrador -don 
Gaspar Vázquez- ou dun medidor de alfolí como foi Manuel Antonio de la Iglesia. 
Fiscalmente tamén a venda do viño requeriu dun fiel administrador da Blanquilla, o 
imposto que gravaba a transacción do viño vendido ao por menor ou atabernado. O 
interese da vila como cabeza de xurisdicción sobre o seu territorio, tamén con inte-
reses fiscais, extendíase grazas aos “cinco ministros hordinarios de la jurisdicion real 
de Baiona” que tiña Baíña nas persoas de Luís de Bargas, Alonso de Bargas, Antonio 
Fernández, Juan de Penedo ou Francisco de Oliveira alén dun procurador de causas:

Baiona Baíña Baredo

Servizo ordinario (en reais e maravedís) 292 18 75 125

Servizo de carnes (en reais e maravedís) 438 27 93 30 156 4

Cargas públicas. Elaboración propia a partir da Resposta 27.

6. DA EDUCACIÓN E ASISTENCIA SANITARIA

Sendo o catastro unha fonte pouco expresiva ao respecto, non deixa de ser ilustra-
tiva. A parroquia de Baíña conta cun “maestro de niños”, Pedro Martínez, que gaña 280 
reais ao ano. A limitación das tarefas docentes a un só preceptor indica o pouco nivel 
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de alfabetización existente tanto nas parroquias como na cabeza de xurisdición onde 
outro mestre, Manuel Rodríguez, instrúe aos vilegos por 240 reais e goza dun situado 
de 50 reais. O seu soldo incluso inferior ao de Baíña non parece extensible ás restantes 
parroquias da Xurisdición Real onde, na maioría, nin existía docente. Quizais fose este 
o motivo polo que concienciados os ausentes da súa terra pola emigración deciden 
remitir cartos para subsanar a carencia. Habería que esperar a xaneiro de 1784 para 
coñecer na vila a carta de don Lorenzo de la Carrera, emigrado a Quibdó (Colombia) 
que “dejó quatro mil patacones para que perpetuamente se ymponga una escuela para 
el cultivo y enseñanza de niños en sus primeros rudimentos”9. Aos seus pesos fortes que 
se invertirían en accións no Banco Nacional de San Carlos uniríanselle dende 1785 
outros catro mil ducados donados por don Manuel Valverde sen destino concreto. A 
escola acollería a “todos los niños y niñas, hijos de vecinos y moradores de esta villa y 
sus arrauales” aínda que non mesturados (Álvarez Fernández, 1996). Cun fondo cate-
quizador á sombra da mártir Santa Liberata, a fundación correría cos gastos da escola 
ou alugueiro do local mentres non se construíse un edificio ex profeso, o material e 
matrícula daqueles con pobreza xustificada, a elección por oposición ou o salario do 
mestre (Rodríguez Lemos, 2018).

Dende o punto de vista da asistencia durante o século XVIII e ata o pasado sé-
culo vinte, Baiona dispuxo dun hospital de orixe “cubierto por la nebulosidad de los 
tiempos” (Ramos González, 1925). Intitulado de Sancti Spiritus “para la curación de 
enfermos” contaba cunha renda anual que superaba os trescentos reais en diñeiro, 
mentres en cereal obtiña ata vinteseis ferrados de trigo, douscentos sesenta de cen-
teo, cento quince de miúdo ou dezaseis e medio de cebada xunto a douscentos dez 
azumes de viño e seis galiñas. A distribución do seu producto destinaríase, xunto coa 
ración diaria dos oito enfermos pobres que serían “admitidos para la curación de sus 
dolencias”, para o pago do administrador. Elixido polo Ordinario tudense percibía ata 
trinta ducados para a súa manutención e asistencia dos enfermos. Auxiliábase nas súas 
tarefas dunha hospitaleira ou enfermeira e un criado. 

En conxunto a atención sanitaria da poboación civil estaba en mans dun médico, 
don Gregorio Aballe, situado por El Rei con oitocentos reais reais de soldo, pagos polo 
común da vila seiscentos. Xunto a el ata catro cirurxiáns percibían entre cen e cinco-
centos corenta reais ao ano: Francisco Pereira (540), Pedro Cadaval (200), Gerónimo 
Cadaval (260) e Juan Fernández de Oliveira (100). Cun soldo semellante, o Catastro 
recolle outro cirurxián na parroquia de Baredo, Juan Álvarez. Os dous boticarios da 
vila que empregan ao igual que o médico o tratamento de don eran don Ramón Man-
dado e don Lorenzo de Otero. En escalafón máis baixo e de escasa cualificación (como 
os cirurxiáns) aparecían os barbeiros, neste caso “hixo oficial de barueria” que gañaba 
sesenta reais.

7. DA PRAZA MILITAR ÁS DEVESAS DO REI

Entre os bens que El Rei tiña na Xurisdicción distinguimos os de carácter militar 
das terras dedicadas a devesa e viveiros que a toponimia tradicional conserva como 
A Devesa do Rei, O Pinar do Rei ou A Tomada do Rei. No tocante á praza defensiva 
9 AHMB, LEG.36, EXP 4. Libro de Actas do 1784.
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de Monterreal recóntanse ata “veinte y tres casas que sirven de almazen, quarteles y 
cuerpo de guardia” recoñecidas sobre unha descrición das prazas e postos fortificados 
do Reino feita en Ferrol a 5 de outubro de 1756:

Primeramente se ocupan tres casas, las dos fayadas y la otra terreña en la 
plaza principal del castillo de 21 baras de largo cada una y 9 de ancho y parese 
pertenecen a S.M (...) Otra en el barrio de Sn. Antón de 17 baras de largo y 8 
de ancho que la ocupan los artilleros y pertenece a S.M. (...) Otras dos en la 
Calle de Abajo, la una de 16 baras de largo y 7 de ancho y la otra de 18 sobre 
7 de ancho, las quales las ocupan los ymbalidos y pertenesen como las antece-
dentes a S.M.; otra arrimada a las azesorias de el Ayuntamiento y desde cuio 
tejado recibía las aguas la cisterna, que tiene de largo 24 baras y 9 de ancho de 
la qual no se ha justificado pertenencia pero se solicitó que la Villa la redifica-
se por la suma falta que haze la recolección de las aguas para el surtimento de 
la tropa. Otra en la calle del Combento, de 23 baras de largo sobre 9 de ancho 
y perteneze a los herederos de Don Lorenzo Pardo y la ha ocupado la tropa 
en otras ocaciones(...) También inmediato a la casa del Governador propia 
de S.M. se ocupan con varios pertrechos de artillería otras dos que tienen de 
largo cada una 14 baras sobre 7 ½ de ancho, la una pertenezece a la Cole-
giata de la Villa por un censo de 12 rs. anuales que no se satisfazen y la otra 
a los herederos de Dn. Diego de Lago y Troncoso. Otra que llaman de Pedro 
Madruga, perteneciente a S.M. que tiene 24 baras de largo sobre 18 de ancho 
con su bodega y sobrado y se ocupa igualmente con pertrechos y municiones. 
Otra en la calle de la Herrería que tiene de 24 baras de largo sobre 10 ½ de 
ancho que perteneze a los herederos de Don F. Lombardo y se ocupa también 
con pertrechos de artillería (...) Otra en el barrio de Sn. Antón que tiene de 
largo 28 ½ baras sobre 9 de ancho que sirve de repuesto para alguna pólvora y 
perteneze a una hermita que llaman de los Ángeles (...) Otra a las espaldas del 
Bibaque que perteneze a la Villa aunque se crehe ser del Rey y en ella se cus-
todian algunos efectos de fortificación (Rodríguez Villasante, 1984:190-192).

A situación do castelo de Monte Real como punto de concentración de tropas para 
a defensa da costa leva á existencia dun continxente militar, efectivos chegados á vila 
entre os aportes exteriores tamén no demográfico. Así, un 7% dos fogares aparece 
rexido por militares cun tamaño medio de 3,2 membros. Boa parte dos soldados eran 
inválidos, entre os trinta e oitenta anos, aveciñados en Monterreal e sen apenas ingre-
sos alén dos aportados polas súas fillas e mulleres. Como milicianos o Real de Leigos 
recolle tan só a un casado, Francisco de Barjas, de vintecinco anos cun fillo e dúas fillas 
e ao solteiro Pedro Antonio de la Quadra. Xunto a eles figuran tamén artilleiros e ata 
cinco sarxentos que perciben ademais da súa pequena paga os ingresos de fillas e mu-
lleres empregadas como calceteiras ou palilleiras cando non cun forno de cocer pan en 
propiedade no alto de Monte do Boi.

Pola súa banda, as terras reguengas ou devesas reais existen nesta zona sur dende 
mediados do século XVI cando se documentan as primeiras en Valadares, Oia ou Vigo 
a xeito de plantíos, sementeiras, labores de poda ou limpeza (Morgade Martínez, 2003: 
46-47). En Baiona é posible engadir tamén a este contexto o nomeamento de gardas 
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forestais como o encargado de vixiar “el monte y fraga de la Grova, en los términos de la 
feligresía de Velesar, que son a su arvitrio los vezinos de ella sin que por uno o otro re-
sulte utilidad alguna al común”. Unha Real Provisión de 1566 establecera a obriga para 
os concellos de facer plantacións de carballos e manter estas devesas e viveiros controla-
dos entre 1656 e 1748 co fin de seguir a súa evolución. Aínda que a vila carecía delas nos 
seus arrabais foi importante o número de devesas ao longo da súa Xurisdición.

A importancia destas devesas radicou na súa localización nas terras mellor em-
prazadas, máis produtivas, abrigadas e nalgúns casos incluso con regadío en contraste 
cos restantes montes “ynútiles y pedregosos en la maior parte”. O seu emprazamento 
próximo a vías de comunicación ou coa posibilidade de transporte cara lugares nos 
que poder embarcar a madeira foi premeditado, non só pola proximidade do porto de 
Baiona senón tamén porque o río Miñor permitía a condución das toradas ata a súa 
desembocadura na Ramallosa.

Xunto aos bens de El Rei a comisión recolleu tamén por obrigación os chamados 
bens de propios, é dicir, os dependentes do concello e comparables aos bens do común 
de cada parroquia. Entre os edificios públicos baioneses aparecen unha casa alta no-
meada dos Postes, emprazada no interior de Monterreal, e outra terreña no mesmo 

Cadro de elaboración propia a partir do Testimonio del Auto de Visita echa de las Reales Deesas, montes, 
valdíos, concegiles, de comunidades y particulares de esta Jurisdicción de Bayona (1754) A.H.M.B. 
LEG.33, EXP. 21.

XURISDICIÓN FREGUESÍA DEVESA PINAR VIVEIRO

Baiona (4)

Baíña (Sta. Mariña) e Baredo 1 1 1

Baiona (Sta. María) 1 - -

Belesar (S. Lourenzo) 3 1 1

Borreiros (S. Martiño) 2 2 1

Camos (Santa Baia) 1 - 2

Chaín (Santa María) 2 1 1

Donas (Santa Baia das) 2 - 1

Mañufe (S. Vicente) 2 1 1

Morgadáns (Santiago) 1 1 2

Nigrán (S. Fiz) 1 2 -

Parada (Santiago) 1 2 -

Peitieiros (S. Miguel) 2 1

Ramallosa
(Sta. Cristina)

2 1 1

Filgueiras ou Ramallosa (S. Pedro) 2 2

Vilaza (Sta. María) 2 1
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sitio empregada como matadoiro. En terras parece ser “municipal” o monte e fraga da 
Groba, nos termos da parroquia de Belesar, sen utilidade algunha pero fonte continua 
de problemas sobre o seu aproveitamento. Entre outros foros e censos un de catrocen-
tos ducados de principal aparece hipotecando o lugar de Olivares na parroquia de San 
Martiño de Borreiros como a sisilla cargaba a venda de calcetas, a extracción do peixe 
fresco que saía da vila ou incluso o argazo que se sacaba do “puerto y ría de la Con-
cheira” cun aporte ás arcas que ascendía aos setecentos setenta e seis reais. Boa parte 
destes ingresos consideraríanse de orixe dubidosa ao descoñecerse o motivo do cobro 
ante a falta de privilexios ou documentación acreditativa.

8. CONCLUSIÓNS

Fontes como o catastro do Marqués de la Ensenada permiten un análise de datos 
contrastables noutra documentación. O grao de fiabilidade buscado, variable duns lu-
gares a outros, non evitou a esperada ocultación entre unhas declaracións protectoras 
sobre todo dos emolumentos del común e non tanto ao catastrar parcelas onde é posible 
non chegase ao 50% dos casos (Saavedra Fernández, 2007). Como toda fonte fiscal, 
as limitacións neste senso deben ser consideradas como resposta cotiá a facer o máis 
leve posible a presión dos impostos (Camarero Bullón, 1999). A Única Contribución a 
nivel local permite albiscar o estado no que a estas alturas do século XVIII se atopaban 
boa parte das poboacións de Castela. O contexto baionés, a raíz dun reparto de cargas 
extraordinarias entre os veciños, foi dado a coñecer ao rei Fernando VI polo correxe-
mento en 1756 pois 

la referida villa se componía de poco número de vezinos terrestres, que escasa-
mente llegauan a quarenta y de estos la maior parte eran sumamente pobres, 
que se mantenían con mucho trauajo y de la labor de sus manos, reduzida al 
ejerzisio de azer calzeta y lo otro porque al pueblo era mui abundante de mari-
neros matriculados y mucho número de eclesiásticos y ni unos ni otros concu-
rrían con los del estado de la tierra a repartimiento y demás cargos consegiles10. 

Aínda sendo críticos con esta información que pretendía a consideración do monar-
ca dende un punto de vista fiscal, o certo é que agocha tamén certa veracidade. Pese ao 
dito a vila era aínda centro reitor de toda unha Xurisdición especialmente no tocante á 
administración, pequeno comercio, abasto que proporciona o porto, sanidade ou servizos 
en porcentaxes maiores que no resto da Xurisdición Real. A obtención dunha informa-
ción o máis homoxénea posible, propósito principal da Coroa, levou á confección dun 
Interrogatorio General que recolle ata corenta preguntas ás que se debían axustar as res-
postas de cada unha das localidades. O proceso de gran lentitude precisou da disposición 
de medios persoais e técnicos para poder recoñecer cada parcela por minúscula e retirada 
que estivese, medila, trazar un plano (que nunca se fixo salvo excepcións) e valorar a súa 
produción media anual (Saavedra Fernández, 2007: 774). Entendemos así a recorrencia 
dos modernistas a esta fonte sobre a que centran análises da composición dos fogares, do 
campesiñado, a industria, a superficie cultivada, o tamaño e ou os rendementos das terras.
10 AHMB, LEG 28, EXP. 7. Libro de Actas del Ayuntamiento de 1753. Copia de Real Facultade f º 8v-9r
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ANEXO DOCUMENTAL

O texto do Interrogatorio é presentado, a continuación, seguindo o modelo propio 
das transcricións non paleográficas ou diplomáticas no tocante aos signos de puntua-
ción e acentuación que se actualizaron de cara a mellorar a súa lectura. Respectáronse 
as maiúsculas e só se reduciron a minúsculas as caligráficas. Conservamos a vacilación 
na escrita do uso do b/v,x/j, g/j mentres eliminamos, adaptando á norma actual, a 
duplicidade de letras como o r ou o t. Mantivemos, sen embargo, o /ph/ en nomes 
como Joseph ou o /th/ ou /ch/ en palabras como parrocho por párroco. En negriña 
distínguense o número das respostas transcritas a partir do Ynterrogatorio de la villa de 
Bayona y feligresía de Baíña y Baredo conservado no Arquivo Histórico de Simancas11 
baixo a signatura: AGS_CE_RG_L26

INTERROGATORIO
QUE HAN DE SATISFACER BAIXO 
de xuramento, as Xustizas e demais persoas que farán 
comparecer os Intendentes en cada pobo.

1. Como se chama a poboación.
2. Se é de reguengo ou de señorío e a quen pertence; que dereitos percibe e canto 

producen.
3. Que territorio ocupa o termo, canto de Levante a Poñente e de Norte a Sur, e 

canto de circunferencia por horas e leguas; que lindeiros ou confrontacións, e que 
figura ten, poñéndoa á marxe.

4. Que especies de terra se atopan no termo, se de regadío ou de secaño, distinguin-
do se son de hortaliza, sementeira, viñas, pastos, bosques, matos, montes e demais que 
puidese haber, explicando se hai algunhas que produzan máis dunha colleita ao ano, as 
que frutifiquen só unha, e as que necesitan un ano de intermedio de descanso.

5. De cantas calidades de terra hai en cada unha das especies que teñan declarado, 
se de boa, mediana ou inferior.

6. Se hai algún plantío de árbores nas terras que declarar, como froiteiras, moreiras, 
oliveiras, figueiras, amendoeiras, parras...

7. En que terras están plantadas as árbores que declaran.
8. En que conformidade están feitos os plantíos, se estendidos en toda a terra ou ás 

marxes; nunha, dúas ou tres fileiras, ou na forma en que estivesen.
9. Que medidas de terra se usan naquel pobo; de cantos pasos ou varas castelás 

en cadro se compoñen. Que cantidade de cada especie de grans, dos que se collen no 
termo, se sementa en cada unha.

10. Que número de medidas de terra haberá no termo, distinguindo as de cada es-
pecie e calidade, por exemplo, tantas fanegas, ou do nome, que tivese a medida de terra 
de sementeira da mellor calidade, tantas de mediana bondade e tantas de inferior; e o 
propio nas demais especies que tivesen declarado.

11. Que especies de froitos se collen no termo.

11  Accesible a través da web: http://pares.mcu.es/Catastro/
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12. Que cantidade de froitos de cada xénero, uns anos con outros, produce, cunha 
ordinaria cultura, unha medida de terra de cada especie e calidade das que houbese no 
termo, sen comprender o produto das árbores que houbese.

13. Que produto se regula darán por medida de terra as árbores que houbese, se-
gundo a forma en que estivese feito o plantío, cada un na súa especie.

14. Que valor teñen ordinariamente un ano con outro os froitos que producen as 
terras do termo, cada calidade deles.

15. Que dereitos se atopan impostos sobre as terras do termo, como décimo, pri-
micia, terzo -décimo ou outros; e a quen pertencen.

16. A que cantidade de froitos adoitan montar os referidos dereitos de cada especie 
ou a que prezo adoitan arrendarse un ano con outro.

17. Se hai algunhas minas, saíñas, muíños fariñeiros ou de papel, batáns ou outros 
artefactos no termo, distinguindo de que metais e de que uso, explicando os seus do-
nos e o que se regula produce cada un de utilidade ao ano.

18. Se hai algunha rapa no termo, a quen pertence, que número de gando ven á 
rapa e que utilidade se regula lle produce ao seu dono cada ano.

19. Se hai cortizos no termo, cantos e a quen pertencen.
20. De que especies de gando hai no pobo e termo, excluíndo as mulas de coche 

e cabalos de regalo; e se algún veciño ten cabana ou eguada que pasta fora do termo, 
onde e de que número de cabezas, explicando o nome do dono.

21. De que número de veciños se compón a poboación e cantos hai nas casas de 
campo ou alquerías. 

22. Cantas casas hai no pobo, que número de inhabitables, cantas arruinadas; e se 
é de señorío, explicar se ten cada unha algunha carga que pague ao dono polo estable-
cemento do solo, e canto.

23. Que propios ten o común e a que ascende o seu produto ao ano, de que se de-
berá pedir xustificación.

24. Se o común goza dalgún arbitrio, sisa ou outra cosa, de que se deberá pedir a 
concesión, quedándose con copia que acompañe estas dilixencias; que cantidade pro-
duce cada un ao ano, a que fin se concedeu, sobre que especies para coñecer se é tem-
poral ou perpetuo e se o seu produto cubre ou excede da súa aplicación.

25. Que gastos debe satisfacer o común, como salario de Xustiza e rexedores, festas 
de Corpus ou outras; empedrado, fontes, etc., de que se deberá pedir relación auténtica.

26. Que cargos de Xustiza ten o común, como censos, que responda ou outros, o 
seu importe, por que motivo e a quen, de que se deberá pedir puntual noticia.

27. Se está cargado de servizo ordinario e extraordinario ou outros, de que igual-
mente se debe pedir individual razón.

28. Se hai algún emprego, alcabala ou outras rendas enaxenadas, a quen, se foi por 
servizo pecuniario ou outro motivo, de canto foi e o que produce cada un ao ano, de 
que se deberán pedir os títulos e quedarse con copia.

29. Cantas tabernas, mesóns, tendas, panaderías, carnicerías, pontes, barcas sobre 
ríos, mercados, feiras, etc. hai na poboación.

30. Se hai hospitais, de que calidade, que renda teñen e de que se manteñen.
31. Se hai algún cambiador, mercador ao por maior ou quen beneficie o seu caudal 

por man de corredor ou outra persoa, con lucro e interese; e que utilidade se considera 
lle pode resultar a cada un ao ano.
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32. Se no pobo hai algún tendeiro de panos, roupas de ouro, prata e seda, lenzos, 
especiaría ou outras mercadorías, médicos, cirurxiáns, boticarios, escribáns, arrieiros, 
etc. e que ganancia se regula pode ter cada un ao ano.

33. Que ocupacións de artes mecánicas hai no pobo, con distinción, como alba-
neis, canteiros, albeites, ferreiros, cordoeiros, zapateiros, xastres, cardadores, tecedo-
res, sombreireiros, manguiteiros, guanteiros, etc.; explicando en cada oficio dos que 
houbese, o número que hai de mestres oficiais e aprendices, e que utilidade lle pode 
resultar, traballando meramente do seu oficio, ao día cada un.

34. Se hai entre os artistas algún, que tendo causal, faga prevención de materiais 
correspondentes ao seu propio oficio ou a outros, para vender aos demais, ou fixese 
algún outro comercio, ou entrase en arrendamentos; explicar quen e a utilidade que 
consideren lle pode quedar ao ano a cada un dos que houbese.

35. Que número de xornaleiros hai no pobo e a cómo se paga o xornal diario a 
cada un.

36. Cantos pobres de solemnidade hai na poboación.
37. Se hai algúns individuos que teñan embarcacións, que naveguen no mar ou 

ríos, a súa porta, ou para pescar; cantas, a quen pertencen e que utilidade se considera 
a cada unha seu dono ao ano.

38. Cantos clérigos hai no pobo.
39. Se hai algúns conventos, de que relixións e sexo, e que número de cada un.
40. Se o Rei ten no termo ou pobo algunha finca ou renda, que non corresponda 

ás Xerais nin ás Provinciais, que deben extinguirse; cales son, como se administran e 
canto producen.

1r.Ynterrogatorio de la Villa de Bayona y Feligresía de Baíña y Baredo

En la villa de Baiona a veinte y quatro días del mes de marzo de mil sietecientos 
cinquenta y tres, haviendo en fuerza de las diligencias praticadas que constan en los 
autos comparecido ante su merced el señor Don Francisco Martin Rexrei Dix huiz 
abogado delos Reales Consejos de Su Magestad Dios Guarde y subdelegado aprovado 
por la Real Junta de la Única Contribución, en señor Don Joseph Caruallido como cara 
y en nombre del Abad de esta villa (por su yndisposición) y de Baíña y Baredo y en 
virtud: el Lizenciado Don Phelix de la Plaza y así como correjidor Don Jazinto Mariño 
y Don Juan Antonio Losada Rexedores, Benito Antonio Román, escrivano de Aiun-
tamiento, Alexandro Carrera, perito nombrado por el pueblo de dicha villa, Pedro 
Rega lado de Godoi, perito nombrado por su merced en nombre del Rey, Antonio de 
Penedo, maiordomo pedáneo de la feligresía de Santa María de Baíña, Juan Fagúndez 
perito elijido por su pueblo, Antonio da Granxa juez pedáneo de Baredo y Francisco 
Miniño perito nombrado por este pueblo, todos los quales después de aver jurado ( a 
excepcion de dicho cura), conforme a derecho según consta en autos, ofrecieron res-
ponder y resolver las preguntas del Ynterrogatorio de la Real Ynstrución sin colución, 
pasión ni engaño y en su consequencia conforme se han informado para la maior ex-
pecificacion, zerteza según su saver y entender cada uno por lo que le toca del que doi 
fe. Prometieron dezir la realidad de la verdad y fueron declarando lo siguiente.

A la primera pregunta de dicho ynterrogatorio dixeron que esta población se llama la 
villa de Vaiona y las otras las feligresías de Santa Mariña de Baíña y Baredo y responden.
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A la segunda dixeron que son de realengo y responden.
A la terzera dixeron que el territorio que ocupa la referida villa es de Levante a 

Poniente un quarto de legua, de Norte a Sur otro quarto, y de circunferencia una legua, 
a Levante con la mar, Poniente con la feligresía. de Baredo, Norte con la mar y S. con la 
feligresía. de Baíña y principiando su demarcación por la parte del Levante en el marco 
intitulado de las Azeñas de el Cadiz, para al del camino y ba en derechura al de la Laxe, 
de este al de la Cruz de la pena da Padreira prosiguiendo a la casa que se dize das Ca-
vadas, dividiendo siempre esta villa de la expresada feligresía. de Baíña, desde donde 
ba a dar al Outeiro de Faxardo y en derechura a la Cruz do Obispo, de allÍ al marco 
de Bouza triga separando la referida villa de la feligresía de Baredo y prosiguiendo por 
las orillas de la mar ba a cerrar con el enunciado marco de las Azeñas del Cadiz cuio 
terreno asi limitado forma la figura del margen. 

A la referida feligresía de Santa Mariña de Baíña de Levante a Poniente un quarto de 
legua y de Norte a S. tres quartos, y de circunferencia una legua y tres quartos linda al 
Levante con la feligresía de Santa Cristina de la Ramallosa y con San Lorenzo de Belesar, 
Poniente con Baredo, Norte con la mar y S. con la feligresía de Santa María de Mougás y 
principiando su demarcación en la Laguna que se dize del Pombal, para a la mar, y sigue 
a marco que se denomina Cruz de las Lajes, de allí al do Eido Vello, de este a la fuente 
Alveta y a otro yntitulado do Castro, al de Outeiros de Abeas, al de Viseo, al de la Fuen-
te de Altameja prosiguiendo al Alto de Monte Redondo, y al Marco de Piedra Cuitelo 
donde se allan dos cruzes diuidiendo dicha feligresía de las de Santa Christina de la Ra-
mallosa y San Lorenzo de Belesar de allí ba a dar marco que se dize del Reguengo o Re-
gueiro do Foxo, al de Outeiro do Home, a la pena de Casa Dominga a la Piedra Naueira, 
y de allí a los Marcos que se dizen del Camino Real de Vaiona a Mougás, dividiendo por 
estas demarcaciones que son por el sur la feligresía referida de Mougaz y siguiendo en 
derechura al marco que se nombra de San Antón, pasa al de las Pedreiras a la casa de 
Manuel Vasquez que sirve de tal, de allí al de Cadiz diuidiendo esta feligresía de la de 
Baredo y villa de Baiona de donde confinando con el mar ba a dar a dicha Laguna del 
Pombal; el cual término así circunscripto forma la figura del margen.

El de la de Baredo de Levante a Poniente cinco octavos de legua, de Norte a Sur 
otros cinco octavos y de circunferencia dos leguas y media linda al Levante con la fe-
ligresía de Baíña y villa de Baiona, Poniente y Norte con la mar de Salgueiras y Fontela 
y sur con la dicha feligresía de Mougaz: y principiando su demarcación a la parte del 
Levante en la cruz que se nombra de Baíña que sirve de marco, ba a dar a la Lagoa de 
San Cosme confinando con dicha de Baíña y de allí al Outeiro do Galo y de este al 
de Trubelas, a la Portela de Baíña donde sirve de marco la peana de dicha Cruz, y así 
siguiendo con el propio confín hasta el Monte Alto, Outeiro das Centinelas y a la casa 
que sirve de tal de Matheo de Comesaña y de allí a la Laxe da Rexa, confinando con el 
término de Baiona, de donde ba siguiendo por la orilla de la mar a dar al cruzero de 
Torzelo donde se alla un marco fuera del muro de la heredad que se nombra de Bar-
tholome Granja y demarcando con la dicha de Mougaz, pasa a otro marco que está sito 
en la heredad de Juan Varreiro da Cela se cita al Outeiro do Moucho y do Home: cuio 
marco es una piedra augerada a la Fuente de Loureiro. De allí, a los mojones do Monte 
do Pernal confinando siempre con dicha de Mougaz, y de allí separando la expresada 
de Baíña ba a zerrar con dicha Cruz o marco de Baíña cuio término circunscripto for-
ma la figura del margen y responden.
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A la cuarta dixeron que las especies de tierra que se allan en el término de esta villa 
son de hortalizas, sembradura secano, parras y montes: en el de la feligresía de Baíña, 
de hortaliza, sembradura regadío y secano, cañaverales y montes; y en el de Baredo de 
hortaliza, sembradura regadío y secano, parras, dehesas y montes, los que frutifican 
una sola cosecha al año excepto las dehesas y montes que aquellas produzen y se cor-
tan siendo de primera calidad de quatro a quatro años, las de segunda de cinco a cinco 
y las de terzera de seis a seis, y estos siendo cerrados de particulares se cortan los de 
primera calidad de quatro a quatro años, los de segunda de seis a seis y los de terzera 
de ocho a ocho, y responden.

A la quinta dixeron que en las especies que han declarado hai de primera, segunda 
y terzera calidad excepto en los montes, de esta villa solo se verifican dos: en las dehe-
sas y huertas de Baredo otras dos; y en las parras y en los cañaverales de Baíña dos y 
responden.

A la sexta dixeron que en las tierras declaradas ai plantados barios árboles frutales 
e ynfructiferos y responden.

A la séptima dixeron que los referidos árboles se allan plantados en las de hortaliza 
y sembradura y responden.

A la octava dixeron que los plantíos de los mencionados arboles están regularmen-
te echos a las márgenes y algunos en la extensión de la tierra dispersos y sin horden, 
y responden.

A la nona dixeron que la medida de tierra que se usa en las expresadas villa y feli-
gresías es el ferrado de centeno en sembradura que consta de seiscientos veinte y cinco 
baras castellanas quadradas al respecto de veinte y cinco por paso, el que sembrado de 
centeno admite el ferrado de esta especie. de trigo tresquartas y de maíz un sesto, y que 
la cavadura de parra consta de la propia dimensión y responden.

A la dezima dixeron que en el término de dicha villa abrá nuebe cientos ferrados 
en sembradura, los ochenta y siete de hortaliza, cinquenta y nuebe de primera calidad, 

veinte y tres de segunda calidad y cinco de terzera; quatro cientos y quatro de sem-
bradura secano, setenta de primera, ciento y ochenta de segunda y ciento cinquenta y 
quatro de terzera calidad, sesenta y quatro cavaduras de parra, diez y siete de primera; 
veinte y dos de segunda y veinte y cinco de terzera: ochenta y cinco ferrados de montes 
cerrados de particulares: quatro de primera, ochenta y dos de segunda, y ducientos 
sesenta y seis de montes comunes ynutiles: en la feligresía de Santa Mariña de Baíña 
cinco mil ducientos y ochenta ferrados en sembradura, veinte y siete de hortaliza, cin-
co de primera, honze de segunda, y honze de terzera calidad: trescientos cinquenta 
y cinco de sembradura regadio, ciento y veinte de primera, ciento setenta y cinco de 
segunda y sesenta de terzera: ochocientos diez y siete de sembradura secano; treinta 
y dos de primera, ciento y noventa y seis de segunda y quinientos ochenta y nuebe de 
terzera: nobenta y tres cavaduras de parra, veinte y siete de primera, treinta y seis de 
segunda y veinte y ocho de terzera: ocho ferrados de cañaveral, siete de primera y dos 
de segunda: mil y ciento de montes cerrados de particulares los tres zientos quarenta y 
seis de primera, ciento noventa y dos de segunda y quinientos sesenta y dos de terzera: 
y dos mil ochocientos, y ochenta delos comunes ynútiles. En el término de Baredo 
siete mil trescientos quarenta y siete ferrados en sembradura, los catorce de hortaliza, 
ocho de primera, y seis de segunda calidad: quinientos noventa y cinco ferrados de 
sembradura regadio, ducientos y veinte y dos de primera calidad, ducientos y diez y 
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seis de segunda y ciento cinquenta y seis de terzera: mil trescientos y seis de sembra-
dura secano, nobenta y dos de primera, tres cientos y seis de segunda y nuebe cientos 
y ocho de terzera: seis cavaduras de parrales de primera calidad: veinte ferrados de 
dehesas los diez de primera y diez de segunda, mil nobenta y seis ferrados de montes 
cerrados de particulares, ciento cinquenta y seis de primera, trescientos noventa y nue-
be de segunda y quinientos quarenta y uno de terzera, y quatro mil trescientos y diez 
delos ynutiles y responden.

A la onze dixeron que las especies de fruitos que se cojen en el término de dicha 
villa y feligresías se reduzen a trigo, centeno, maíz y vino y que sin embargo de que a 
voluntad de los labradores se siembran las tierras de otras especies y produzen, lino, 
liñaza, menudo y tregoles; las dejan refundadas en las declaradas por no ser de especial 
consideración, ni aumentar el producto de aquellas y responden.

A la doze dixeron un ferrado de sembradura regadío primera calidad un año con 
otro con una hordinaria cultura en los términos de dichas feligresías de Baíña y Baredo 
produzira cinco ferrados de trigo, y alos dos siguientes años cinco de maíz: el de se-
gunda quatro de trigo, y quatro de maíz de mismo tiempo: y el de terzera dos y medio 
de trigo y dos y medio de maíz: la misma medida de sembradura secano de primera 
calidad en los términos de esta villa y feligresías expresadas fructificara cinco ferrados 
de trigo, y en los dos años siguientes a quatro de maíz en cada uno: la de segunda cali-
dad quatro de centeno, y los dos siguientes atres de maíz, y la terzera dos de zenteno de 
que solo produze: a una cavadura de parra de primera calidad en los términos de dicha 
villa y feligresías y produzira al año quarenta y cinco azumbres de vino, la de segunda 
treinta y quatro, y la de terzera veinte y cinco: un ferrado en sembradura de hortaliza 
primera calidad en los referidos términos regulan su producto anuo en quarenta reales 
vellón: al de segunda treinta, y al de terzera veinte: a un ferrado de cañaveral primera 
calidad del término de la feligresía de Baíña computan cinquenta y cinco reales, y al de 
segunda quarenta: a un ferrado de monte delos cerrados de particulares primera cali-
dad le consideran produze de quatro a quatro años tres carros de toxo, el de segunda 
de seis en seis, dos: y el de terzera en los términos de dichas feligresías de ocho aocho 
años uno y responden.

A la treze dixeron que un ferrado en sembradura de dehesa primera calidad en 
los términos de dicha feligresía de Baredo consideran que puede cortarse de quatro 
a quatro años y le regulan tres carros de leña, y el de segunda de cinco a cinco dos y 
que aunque en los términos de la referida villa y expresadas feligresías ai plantados 
barios árboles frutales e ynfructiferos los más de aquellos en las de hortaliza y algunos 
de estos en las parras, y en las de sembradura por el perxuicio que infieren al fondo 
y sustancia de las tierras no les regulan producto separado por dejarle refundido, y 
homologado en ellas mismas y responden.

A la catorze dixeron que el valor que de hordinario computado un año con otro 
tienen los frutos que produzen las tierras de el término es de siete reales el ferrado 
de trigo, quatro y medio el de centeno, y cinco el de maíz: treinta y dos maravedís el 
azumbre de vino: quatro reales el carro de leña de dehesa y tres el de toxo: y por lo que 
respecta al valor a que comúnmente suelen cobrarse varios géneros de pensiones se 
regularon las siguientes: un ferrado de mijo menudo en tres reales, el de tregoles siete, 
el afusal de lino quatro, una gallina dos y medio: un pollo diez y seis maravedís y un 
carnero doze reales y responden.
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A la quinze dixeron que sobre las tierras del término de esta villa se alla ympuesto 
el diezmo que la mitad perteneze al Cavildo de la Colegiata de ella, y la otra mitad al 
referido Obispo de la Catedral de Tui: en las de las feligresías de Baíña y Baredo se alla 
ympuesto el diezmo en sus tierras el que corresponde a Don Fernando de Heras abad 
de dicha villa y feligresías y el voto en que están encavezados los vezinos y toca a la 
Yglesia Catedral de la Ciudad de Santiago y responden.

A la diez y seis dixeron que la cantidad de frutos a que regularmente un año con 
otro suelen montar los referidos derechos es el diezmo que perteneze a la Colegiata de 
esta villa a sesenta ferrados de maíz, treinta de centeno, dos de trigo, uno de tregoles, 
cien azumbres de vino, cinquenta reales de cebollas, un real de calavazos, y quatro 
cientos reales vellón por el diezmo del pescado; y que por la otra mitad del diezmo 
que corresponde al Obispo de Tuy hazen la misma regulación: El de la feligresía de 
Baíña ascenderá un año por otro a cinquenta ferrados de trigo, sesenta de centeno, 
tres cientos de maíz, ocho de tregoles, ducientos y nobenta azumbres de vino: veinte y 
cinco afusales de lino: doze reales por los diezmos de ganados: El de la de Baredo a cien 
ferrados de trigo, ciento y quarenta de centeno, seiscientos de maíz, doze de tregoles, 
treinta azumbres de vino, cinquenta afusales de lino, veinte reales de diezmos minutos 
y diez por las crías de ganados y el voto en que están encavezados los vezinos de Baíña 
consiste en pagar anualmente diez y ocho reales, y los de Baredo treinta y ocho que 
unos y otros los reparten entre sí para hazer el pago y responden.

A la diez y siete dixeron que en los términos de dicha villa y expresadas feligresías 
no hai minas, salinas ni otros algunos artefactos más que en la de Baíña diez y ocho 
molinos harineros que muelen con agua corriente, los doze de una rueda que pertene-
zen uno en el sitio da Areira a Antonio Penedo, otro al de Nogueira a Domingo Yglesia 
de Baiona, otro al de Seña de Pelambres a Joseph Regueiro, otro en Martin Ledo a 
Francisca de Palma, otro al sitio da Faldra a Manuel Blanco, otro nos Eidos a Pedro de 
Alborés, otro na Laxe a Pedro Fernandez Caeiro, otro en Fuente de Touro a Pedro Luís 
de Baiona, otro en Martín a Don Pedro Perez de dicha vecindad, otro en Gandín al 
Conbento de Religiosas de Bayona, otro en Fuente de Touro a Benita Casada y el otro 
a Don Joseph López de Baiona, los quales muelen ocho meses del año y computan la 
utilidad de cada uno en ciento y sesenta reales: dos quatro meses del año uno al sitio 
do Moíño Vello perteneze a Francisco González y el otro al de Aveleira a María Perez 
regulan a cada ano de utilidad ochenta reales Tres de dos ruedas ocho meses del año el 
mismo al sitio das Laxes corresponde a Antonio Penedo, otro al de Puente del Burgo 
a Ysabel Freire de Vaiona y el otro al das Lajes a Don Pedro Flores, vezino de ella y 
computan a cada año la utilidad de trescientos y sesenta reales, y el otro restante de tres 
ruedas ocho meses del año al sitio das Laxes a Ysabel Freire de Baiona y le consideran 
de útil quinientos y veinte reales de vellón: En la feligresía de Baredo ocho molinos el 
uno arruinado al sitio de Torre que perteneze a Agustín de Varros, los siete de una rue-
da muelen con agua corriente quatro meses del año, y a cada uno computan la utilidad 
de ciento y veinte reales que corresponden dos en los sitios de Laxe y Pinicho a Alonso 
Giraldez, otro en O Acogulado a Alonso trigo, otro no da Ponte a Antonio Granxa,y 
los tres restantes en los sitios de Molino de Auajo, Varreiro y Carvallo a Agustín de 
Varros y consortes y responden.

A la diez y ocho dixeron que en los términos de la expresada villa y referidas 
feligresías no hai esquileo alguno ni ganado que concurra ael y que los esquilmos 
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que produzen los que ai en ellos consideran por sus especies en la manera siguiente: 
a una baca que puede procrear desde el quarto asta el dezimo año de su hedad en 
cada uno en que lo aga regulan su cría qual ternero, o ternera en treinta reales y por 
la leche y manteca doze: a una ovexa que se considera puede parir de el terzero hasta 
el noveno año regulan su cría por cadaño en quela pariere en quatro reales y a cada 
carnero, y ovexa la computan media libra de lana la que entera en bruto y por labar 
balen un real y medio: a una cabra que puede produzir desde tres a nuebe años re-
gulan su cría en dos reales: a una lechona que puede procrear desde el año hasta los 
dos o tres en que regularmente suelen matarse consideran pare únicamente una vez 
al año quatro lechonsitos los que separados de la madre a los quatro meses thasan 
en seis reales cada año, y tocante a las demás utilidades que proceden y se observan, 
teniendo presente lo que cita el expresado capítulo diez y ocho, y lo últimamente 
prevenido por la Real Junta con el respecto a las aparcerías de ganados dixeron que 
aunque hai algunos bueis de labor dados no les consideran utilidad alguna compar-
tible por ser su aumento tan acidental como su minoración y dirijirse en este país el 
principal de esta conbencion, más para su conservazion y uso que por otro ynteres 
o validad que les dexe que a un novillo o ternera separado al año de la madre hasta 
los dos de hedad se le contempla de aumento treinta y tres reales de los dos a tres 
siendo buei treinta y quatro, y de tres a quatro treinta y tres y siendo baca desde los 
dos a tres veinte y dos, y de los tres a los quatro diez y ocho: a un cordero segregado 
de la madre a los seis meses asta el hasta el año le contemplan de aumento dos reales, 
de uno a dos otros dos, y de dos a tres los mismos dos: aun cabrito por el propio 
concepto de separación y aumento estiman su utilidad hasta el año en quatro reales 
y del año a los dos reales, y a un lechonsito le regulan hasta el año doze reales de 
aumento, de uno a dos, y veinte y quatro de dos a tres, diez y ocho, cuias utilidades 
distribuien proporcionalmente por la mitad de las que quedan referidas por ser el 
parto en que generalmente acostumbran darse en aparcería las especies graduadas 
en los términos de las referidas poblaciones y responden.

A la diez y nuebe dixeron que en el término de dicha villa hai seis colmenas en el 
de Baíña ducienta y ochenta y en el de Baredo ciento y ochenta y quatro las que se allan 
dispersas por las casas de barios vezinos a quienes pertenezen constara de sus relacio-
nes y a cada una regulan por enxambre, cera y miel tres reales de vellón y responden.

A la veinte dixeron que las especies de ganado que hay en los términos de las 
referidas poblaciones se reducen a bueis, bacas, carneros, ovexas, cabras y cerdos y 
que no saven que vezino alguno tenga cavaña o yeguada que parte fuera del término 
y responden.

A la veinte y una dixeron que los vezinos en que se compone la población de esta 
villa serán de unos trescientos y setenta y dos: los que se compone la de Baíña ciento 
y noventa y los de Baredo ciento y sesenta y seis: que en aquella no hai ninguno que 
tenga o avite en casa de campo o alqueria, como ni en la feligresía de Baredo. Y en la 
de Baíña los tienen Antonio Hordóñez, Francisco Collazo, Don Joseph López, Don 
Juan de Figueroa, Don Fernando de las Heras presvitero, Doña Aurora Bugarín, Ma-
nuel Vasquez y Don Pedro Flores vezinos de Baiona, Francisco Rial de Baredo, Don 
Francisco Caietano de Nigrán, Francisco Alvarez y Fernando Pereira de Sta. Christina 
de la Ramallosa, Juan de Lema de Borreiros, y el Monasterio de Santa María La Real 
de Hoia y responden.
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A la veinte y dos dixeron que las casas de que regularmente usa un vezino para 
la comodidad de sus familias serán en la referida villa de Baiona quatro cientas y 
treinta, la veinte y un avitables y honze arruinadas: en la feligresía de Baíña ducientas 
y cinquenta, las quinze de ellas ynavitables, y en la de Baredo, ciento noventa y ocho 
entre las que hai diez y seis ynhavitables, y que no saven si pagan o no por el esta-
blecimiento de el suelo alguna pensión, constara de sus respectivos asientos a que se 
remiten y responden.

A la veinte y tres dixeron que los propios que tiene el común se reducen a la casa 
alta que se nombra de los Postes, sita en Monte Real; otra terreña en el propio sitio que 
sirve de matadero, el monte y fraga de la Grova en los términos de la feligresía de Veles-
ar que son a su arvitrio los vezinos de ella sin que por uno o otro resulte utilidad alguna 
al común: un juro de principal de veinte y siete maravedís y quinientos maravedís a 
veinte mil el millar situado en la Alcauala de Pescado y diezmo de la mar de dicha villa, 
cuio conocimiento de estos dos juros revajados desquentos y gastos asciende a noventa 
y seis reales y veinte y cinco maravedís: otro de tresquentos de maravedís situado en 
las Alcavala,s diezmos, alfolíes de la expresada villa que produze líquidos quinientos 
cinco reales y veinte y un maravedís: un censo de quatrocientos ducados de principal 
que a tres por ciento reducía ciento treinta y dos reales vellón al año hypotecado en el 
Lugar de Olivares término de la feligresía de Borreiros y cinquenta y un reales y ocho 
maravedís por algunas partidas de censo y foro que perzive de algunos vezinos y fo-
rasteros de esta villa y responden.

A la veinte y quatro dixeron que el común de esta villa disfruta de arvitrio de la 
Blanquilla ympuesta sobre la medida menor del vino cuio derecho percive la cantidad 
de seis mil seiscientos quarenta y siete reales al año: que asimismo goza de el derecho 
de la Sisilla que se percive de la venta de calzetas, por la extracción del pescado fresco 
que sale fuera de esta villa y su real jurisdicción, y en el argazo que se saca de este 
puerto y ría de la Concheira cuio producto asciende a siete cientos setenta y seis reales 
vellón sin que puedan declarar el fin porque se concedieron estos arvitrios a causa de 
no allarse los Privilegios Originales ni tener dicho común otro título para ellos que la 
ynmemorial posesión en que se halla de perzivirlos segun constará de los testimonios 
en este asumpto dados por el escrivano de Aiuntamiento. y de la distribución que de 
ello se haga: que el común de las dos feligresías de Baíña y Baredo tambien gozan del 
derecho de la Blanquilla en el vino que se vende por menor atabernado el que acos-
tumbraron dar en arrendamiento por la cantidad cada una de ellas de ciento treinta y 
siete reales vellón, cuio derecho y efectos resultantes los tienen actualmente cedidos 
a la Administración de Rentas provinciales para en parte de pago y menos valor de la 
satisfación de los encavezados, y que en quanto a su concepción, y fines de ella nada 
pueden exponer, más que usan del referido Arvitrio de la Blanquilla en virtud de las 
mismas facultades que tiene dicha villa de Baiona y responden.

A la veinte y cinco dixeron que el común de la citada villa de sus propios y arvitrios 
deve satisfacer al cavallero correxedor que es o fuese dos mil nuebe cientos quarenta 
y un reales y seis maravedís vellón por dotación de salario: el quatro por ciento del 
ymporte principal del derecho de la Blanquilla por el valimiento a Su Magestad que 
dios guarde a Don Gregorio de Avalle, medico asalariado por la villa, seiscientos reales 
de situado: ducientos reales a Andrés de la Yglesia por el cuidado y composición del 
relox: al maestro de la escuela de niños Manuel Rodríguez cinquenta reales vellón 



220 | Revista de Estudos Miñoráns | nº 20 | 2020 |

Aproximación á Única Contribución do Marqués de la Ensenada:. Baiona, Baíña e Baredo (1)

ochenta y ocho maravedís al escrivano de Aiuntamiento por asistir a dar fee delos au-
tos de acuerdo: veinte y quatro reales al mismo por la ocupación de tomar las quentas 
de propios: quinientos y cinquenta reales a Julián Freire por el travajo y administración 
en fieldad del derecho de la Blanquilla: al mismo sesenta reales por el travaxo de ir a 
hacer los pagos a la Ciudad de Tui de el ymporte de los repartos provinciales; ochenta 
y ocho reales y ocho maravedís vellón que asimismo selo pagan como maiordomo de 
propios, sesenta reales vellón al año a Miguel González guarda de la Blanquilla por 
celar esta renta: a Manuel Teixeiro, vezino de Santiago de Parada, tres cientos sesenta y 
cinco reales como alcayde de la carzel: a Pedro Leal portero del aiuntamiento quarenta 
y quatro reales vellón: al escrivano de aiuntamiento de la ciudad de Tuy seis reales 
vellón al año por la ocupación de el despacho de las Ordenes Circulares: trescientos 
reales vellón al Conbento de San Francisco de dicha villa, por la limosna de los ser-
mones que predican los religiosos en el discurso de la quaresma: ciento ochenta y un 
reales y veinte y seis maravedís, en que se reputan los gastos de la Festividad de Nues-
tra Señora de la Purificación: ducientos reales vellón en que regulan los gastos de la 
Festividad procesión, cera y limosna de sermón de la Mártir Santa Liuerata: ducientos 
reales vellón que un año por otro gastaron en la composición de las fuentes de esta 
villa: ciento y cinquenta en las calles, cinquenta en la composición de plazas: ciento y 
cinquenta en la del Relox; cinquenta en la de la carzel publica: ducientos y cinquenta 
en la de las Casas Consistoriales: trescientos en la de las Yglesias; trescientos doze en 
gastos hordinarios de pleitos: ciento y ocho por el vestuario de milicianos y limpieza de 
sus armas: cinquenta reales de papel sellado y común que se gasta en el Aiuntamiento: 
ciento y seis reales que computan para la redificación de los quarteles de esta plaza y 
Castillo de Monte Real y responden.

A la veinte y seis dixeron que el común de esta villa no tiene más cargos de justicia 
que el de treynta y nuebe reales y diez y siete maravedís que paga en cada un año y 
por espacio de veinte que empezaron a correr en el de siete cientos cinquenta y uno 
por crédito reclamado al Duque de El Parque y Venerable Horden Terzera de Madrid 
y honze reales y quatro maravedís por lo mismo, a Don Manuel de Adalid como ad-
ministrador de las buenas memorias de el capitán Don Juan de Navas: el común de el 
pueblo de Baredo veinte y quatro reales y veinte y dos maravedís: por el primer crédito 
el de Baíña catorze, y veinte y ocho, y por el segundo aquel siete reales y doze marave-
dís y medio, y este tres reales y veinte y cinco maravedís y medio y responden.

A la veinte y siete dixeron que asimismo está cargado el común de esta villa del 
servicio hordinario porque satisfazen al año ducientos noventa y dos reales y diez y 
ocho maravedís, y con el de carnes por que pagan quatro cientos treinta y ocho reales 
y veinte y siete maravedís de vellón: la feligresía de Baredo ciento veinte y cinco rea-
les, y la de Baíña setenta y cinco por el servicio hordinario, y por el de carnes aquella 
ciento cinquenta y seis reales y quatro maravedís y esta nobenta y tres reales y treinta 
maravedís y responden.

A la veinte y ocho dixeron que en la citada villa de Vaiona y feligresías de Baíña y 
Baredo no ay alcabalas, ni otras rentas enagenadas de la Real Corona, ni otro empleo, 
más que cinco reximientos, un fiel executor, y el de Alférez Maior que este se alla en 
litigio en el Real Consejo y aquel sin exercicio ni útil, cuios reximientos pertenezen el 
uno a Don Jazinto Mariño: otro a Don Francisco Miguel Correa, otro a Don Francisco 
Veloso de Horduña, otro a Don Juan Antonio Losada a que está agregado el referido 
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empleo de fiel executor de posturas; y el otro a Don Ventura Troncoso con el zitado 
empleo de Alférez maior: el empleo de alguazil maior con el derecho de peso y medida 
que esta sin uso ni aprovechamiento y perteneze a Doña Aurora de Bugarín: quatro 
procuradores de número que la una perteneze a Don Antonio Chillada, vezino de la 
referida villa y la tiene arrendada en ducientos veinte y dos reales al año; otra a Don 
Hurbano de Mendoza, de la propia vezindad, arrendada al año en ducientos y nuebe 
reales: otra a Ángel Custodio de Varros, vezino de San Pedro Félix de Nigrán, arren-
dada a ducientos y nuebe reales y otra a Don Francisco de Castro de Santa María de 
Vilaza arrendada en ducientos reales al año, ocho escrivanos más de número que usan 
y exercen como tales escrivanos, la una Benito Roman y de Aiuntamiento: otra Lo-
renzo Estévez, otra Pedro Antonio Correa: otro Aluerto Velo y Collazo: otra Gregorio 
Antonio de Zúñiga: otra Juan Alverto de Aguiar, otra Domingo Antonio de Oliveira; 
y la otra Diego Antonio Gonzales, vezinos de la referida villa, en virtud de merced 
de Su Magestad y sus Reales Títulos, a los iguales se remiten como a las utilidades 
que resulten de sus respectivos asientos y correspondientes preguntas, más diligencias 
practicadas en este asumpto sin que pueda dar razón y responden.

A la veinte y nuebe dixeron que en el término de esta villa hai dos tavernas cau-
dales sitas en la Plaza Nueba y una en Monte Real, la una de ellas la abasteze Caietano 
Pasani a quien regulan la utilidad de ocho cientos reales, la otra Joseph de Zúñiga y 
Juan Vidal vezinos de San Pedro de la Ramallosa a quienes computan la de siete cien-
tos, esta a Andrés Fernández, vezino de San Andrés de Borreiros, a quien regulan la 
de ducientos: un mesón que perteneze a María Antonia de Lira que le dejara la utili-
dad de ducientos reales vellón, ocho tiendas por menor con alguna especería y otras 
menudencias que la una perteneze a Juan Fernández Cima utilidad regulan en quatro 
cientos reales, otra a Guillermo Baldés que le dexara la de ciento: otra a Domingo de la 
Yglesia la de trescientos: otra a Julián Freire la de ciento y cinquenta: otra a Francisco 
Balverde la de quatrocientos, otra a Benito de Figueroa, la de ciento, otra a Francisco 
de Pazos la de cinquenta; y otra a Roque de Figueroa que tendrá el útil de otros cin-
quenta reales, quatro hornos de cozer pan el uno que corresponde a Domingo Arias, 
ynvalido, que computan le dejara de utilidad ciento cinquenta reales: otro a Diego 
Milleiro que librara otros ciento y cinquenta: otro a Joseph Gonzalez en que utilizara el 
de ciento, y el otro a Juan Avella a quien computan la de ducientos; una carnicería que 
perteneze al común de esta villa, su abastezedor y tablajero Francisco Ferreiro al que 
regulan le dará de ganancia al año seiscientos reales vellón, y un mercado que se zele-
bra en la Plaza de el Castillo de Monte Real el lunes de cada semana franco y libre de 
todos derechos: que en la feligresía de Bayña hai una taverna sita en el Burgo y otra en 
Baredo en el sitio da Ponte que ambas están de quenta de la administración de rentas 
provinciales y que no saven que en dichas poblaciones y sus términos haia otras cosas 
más de las que expresa y pertenecen al capítulo y responden.

A la treinta dixeron que en el término de esta villa ai solo un Hospital yntitulado 
Santi Spiritus que sirve para la curación de enfermos y tiene la renta anual de tres-
cientos cinquenta y tres reales y veinte y seis maravedís veinte y seis ferrados de trigo, 
ducientos sesenta y cinco de centeno: ciento y quinze de menudo: diez y seis y medio 
de cevada: ducientas y diez azumbres de vino y seis gallinas; cuio producto distribuie 
y aplica su administrador reservador treinta ducados por su travajo en la manutención 
y asistencia de los respectivos pobres enfermos que se admiten para la curación de 
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sus dolencias hasta el determinado número de ocho y que en las feligresías de Baíña y 
Baredo no hai hospital alguno y responden.

A la treinta y una dixeron que en las referidas poblaciones no hai cambista alguno 
mercader de por maior o quien veneficie su caudal por mano de corredor, u otra per-
sona con lucro de interés y responden.

A la treinta y dos dixeron que en el pueblo de la referida villa hai tres tenderos 
de algunos paños, sargas, vaietas, yerro, tal qual especería, y otras menudencias, el 
uno Don Bernardo Pastor Cima ganancia regulan en mil y quinientos reales vellón 
al año, otro Don Pedro Flores a quien computan la utilidad de mil reales, y el otro 
Don Agustín Fernández a quien consideran otros mil reales: Don Phelix de la Plata 
correxedor de esta villa que goza el situado de dos mil nuebecientos quarenta y un 
reales y seis maravedís y le regulan más de utilidad tres mil y cien reales al año: ocho 
escriuanos de número, Benito Román y de Aiuntamiento al que consideran de uti-
lidad mil tres y tres cientos; gozando de situado como tal de Aiuntamiento, ciento 
doze reales y ocho maravedís Aluerto Velo Collazo, Gregorio de Zúñiga y Lorenzo 
Estévez que regulan a cada uno mil y tres cientos reales al año, Domingo Oliveira y 
Pedro Antonio Correa la de mil: Juan Aluerto de Aguiar y Diego González la de ocho 
cientos reales a cada uno: tres procuradores de causas, Antonio Oliveira que lucrará 
quatrocientos y cinquenta reales y Juan Alberto Gonzalez trescientos y cinquenta: 
y Francisco Joseph Oliveira, vezino de Santa Christina de Ramallosa, trescientos y 
cinquenta: un notario Juan da Silva que ganará al año ducientos reales: dos abogados 
Don Hurbano de Mendoza, y Don Juan Antonio Benavides y este subdelegado de 
Marina: un médico Don Gregorio Avalle que goza de situado por el Rey ochocientos 
reales, por la villa seiscientos, y lucrará por su oficio seiscientos reales: dos boticarios 
Don Ramón Mandado que lucrará al año seiscientos reales y Don Lorenzo de Otero 
trescientos; y quatro zirujanos: Francisco Pereira que goza como tal de esta plaza el 
situado por el Rei de quinientos y quarenta reales y le computan de ganancia quatro 
cientos, Pedro Cadaval que lucrará ducientos, Gerónimo Cadaval ducientos y sesen-
ta, Juan Fernandez de Oliveira ciento y uno, hixo oficial de Barueria, que le deja la 
utilidad de sesenta reales; tres ministros hordinarios de Justicia: Domingo de Zea, 
Juan Antonio Mariño y Pedro Leal a quienes regulan el útil de tres cientos reales al 
año a cada uno: un maestro de niños Manuel Rodríguez que goza de situado por la 
villa cinquenta reales y utilizara en su exercicio ducientos y quarenta reales; y dos 
pintores: Benito García y Joseph Gandon que utilizara cada uno en su arte trescien-
tos y treinta reales: un administrador de Aduanas Don Diego Cortiñas con el goze 
de dos mil ciento y noventa reales un caxexo de la Real Renta de Tavaco Don Manuel 
Ramos con el sueldo de mil quatro cientos sesenta reales: un estanquillero y guardia 
Don Juan de Rambla con el de dos mil ciento y noventa, y un cavo de dicha renta 
Don Manuel Cabral con el de mil ochocientos y veinte y cinco: un administrador de 
la Renta de Salinas Don Gaspar Vasquez con el seis por ciento que un año por otro 
regulan ascenderá a mil seiscientos y cinquenta reales: un sobre llave Don Manuel 
Salinas con el sueldo de mil noventa y cinco reales; y un medidor Manuel Antonio de 
la Yglesia con el de quinientos y cinquenta: un administrador de Rentas Provinciales 
Don Marcos Alfonsín con el salario de dos mil sietecientos y cinquenta reales: un fiel 
de entradas Francisco de Pazos con el de mil noventa y cinco, y un guardia Carlos 
Pimenta con el de sietecientos y treinta: un subministrador de los venedios Don Ber-
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nardo Pastor que goza mil noventa y cinco reales de sueldo: un estafetero Agustín 
Fernández a quien consideran la utilidad de ducientos reales: dos fiel administrador 
de la Blanquilla propio de la villa Julián Freire con el situado de quinientos y cin-
quenta reales y como maiordomo de propios goza el de ochenta y ocho reales: que en 
la feligresía de Baíña hai cinco ministros hordinarios de la jurisdicion Real de Baiona 
que son Luis de Bargas, Alonso de Bargas, Antonio Fernandes, Juan de Penedo y 
Francisco de Oliveira cuias utilidades regulan a tres cientos reales a cada uno al año; 
un procurador de causas Antonio Martínez que lucrará ducientos y cinquenta reales 
y un maestro de niños Pedro Martínez, que ganará ducientos y ochenta reales al año 
y que en la feligresía de Baredo ai un ciruxano llamado Juan Álvarez, que utilizara 
por su oficio ducientos y veinte reales sin que en dichas poblaciones haiga otro algún 
empleo ni oficio delos que contiene el citado capitulo y responden.

A la treinta y tres dixeron que las ocupaciones de artes mecánicos que hai en 
el pueblo de la referida villa se reducen a dos plateros a quienes regulan la utilidad 
quatro reales en los días que meramente travaxan de su oficio, un zerrajero, dos 
zapateros, y ocho sastres y un latonero a quienes computan el jornal diario de tres 
reales; y dos carpinteros que les consideran el propio jornal: un escultor que utiliza-
ría al año quinientos y cinquenta reales, y un chocolatero mil ducientos, y que amas 
de las referidas artes hay una costurera, y más trescientas calzeteras que utilizara 
cada una ciento y diez reales de vellón al año: en la feligresía de Baíña tres zapateros, 
quatro sastres, cuio jornal computan por los dias laborales en dos reales y medio, y 
un carpintero a quien consideran el de tres que asimismo hai tres texedores y una te-
xedora que utilizara cada uno al año ciento y diez reales: un herrero que por los días 
de ocupación lucrara quatro reales y un aprendiz el de uno y medio, dejando otro 
real de utilidad al maestro, y un cantero cuio jornal computan en dos reales, y unas 
ochenta mugeres que exercitan en la calzeta en cuio veneficio computan la utilidad 
de ciento y diez reales al año a cada una: en la de Baredo hai un sastre que gana dos 
reales y medio de jornal: un carpintero el de tres: y tres tejedores que utilizara cada 
uno ciento y diez reales vellón al año, cuios nombres y apellidos constarán de sus 
respectivos asientos a quales se remite y responden.

A la treinta y quatro dixeron que entre los artistas referidos no hai alguno con 
caudal que aga prevencion de materiales correspondientes a su oficio, o a otros para 
vender a los demás, y que solo se verifican en el término de la expresada villa unos 
diez tratantes de calzetas, y gorros que son Alonso González y Fernando Panteón que 
consideran sacara cada uno la utilidad de quatro cientos reales vellón al año, Aluerto 
Carreira que tendrá la de quinientos y cinquenta, Ysabel Freire la de trescientos y cin-
quenta, Roque de Figueroa y Miguel González la de ducientos, Lorenzo Truxillo la de 
ciento y cinquenta, Benita de Castro, Juan de Figueroa olludo y Benito de Figueroa la 
de ciento: dos traficantes de algún pescado que consideran utilizara cada uno ducien-
tos reales vellón al año y son Luís Álvarez y Manuel Vasquez un arrendatario de los 
diezmos de el término correspondientes al Cauildo de Tui, Benito García que ganara 
ciento y cinquenta reales: tres del estanco de azeite y velas, Juan Fernández, Domingo 
de la Yglesia y Francisco Valverde a cada uno de los quales computan el útil de ciento 
y diez reales al año: tres taverneiras, Justeria Barbosa, y Francisca de la Gracia que lu-
crarán cada una ducientos reales vellón al año y Maria de la Conzepcion sesenta; cinco 
panaderas: Dominga Antonia Baluerde, Jazinta Román, Justa de Costal y María Pérez 
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que lucrara cada una al año ciento y cinquenta reales y Lucia de Barros ducientos y cin-
quenta: que en la feligresía de Baíña hai dos tratantes de calzetas y gorros, el uno Juan 
Pérez cuia ganancia consideran en quinientos reales y a Joseph Sánchez la de ducien-
tos: un traficante de pescado Francisco Fernandez, Quer Quer, que utilizará ducientos 
reales al año: una tavernera Rosa de Lemos por que goza honze reales vellón al mes, 
y a una estanquillera Gaspara de Balderrama que vendera quatro libras de tavaco en 
cada mes, y lucrando en cada una tres reales, le resulta la utilidad de ciento quarenta y 
quatro reales de vellón al año: un arrendatario de las rentas provinciales a quien consi-
deran la ganancia de quatrocientos reales: y dos de los diezmos Don Matheo Vasquez, 
presvitero, y José Sánchez la de ducientos reales a cada uno y en la de Baredo un estan-
quillero Juan Fernández que venderá diez libras de tauaco cada año de que le resulta la 
utilidad de treinta reales y una tabernera, María Triga, con el sueldo de un ducado al 
mes por su travajo y responden.

A la treinta y cinco dixeron que en la referida villa abra dos jornaleros, y en la feli-
gresía de Baíña seis cuio jornal consideran en dos reales, y que en la feligresía de Baredo 
no hai alguno por aiudarse los labradores en sus travajos reziprocamente unos a otros 
sin extipendio alguno o cultivan sus tierras por si mismos, a quienes regulan el propio 
jornal de los dos reales referidos y responden.

A la treinta y seis dixeron que en el término de esta mencionada villa aura unos 
catorce pobres de solemnidad: en la feligresía de Santa María de Baíña doze y que en la 
de Baredo abra unos veinte y dos pobres también de solemnidad pidiendo limosna de 
puerta en puerta, y responden.

A la treinta y siete dixeron que en el término de la expresada villa hai diez indi-
viduos que tienen embarcaciones para pescar: una de tres bancos y quarenta y seis 
quintales de porte que perteneze a Francisco Varrera: otra a Domingo de Cameselle: 
otra a Domingo Díaz: otra a Francisco González de Lira: otra Benito do Campo: otra 
a Christoval González: otra a Miguel González de Lira: otra a Sebastián de Cameselle 
todas del propio porte y bancos: otra de los mismos y quarenta quintales de porte que 
perteneze a Domingo Gómez Mayres en las que dichos dueños como tales, hazen una 
parte por el barco como qualquiera otro marinero que se industria y exercita en ellos a 
la pesca, cuia parte consideran podrá dexar la utilidad de ciento ochenta reales vellón 
al año, y una dorna de dos bancos y diez y seis quintales de porte que corresponde a 
Roque Costas y sus partes computan podrá ascender cada una a setenta y cinco reales 
de útil al año y que en dichas dos poblaciones de Baíña y Baredo no hai individuo que 
tenga embarcación alguna y responden.

A la treinta y ocho dixeron que los clérigos que hai en la referida villa son: 
Don Fernando de Heras Abad y cura propio de ella, Don Alonso de Puga, Don 
Diego Alonso Martínez, Don Alonso Delicado, Don Balthasar de la Thorre, Don 
Domingo Antonio de Avalle, Don Eusevio Labandeira, Don Ygnacio Romero, Don 
Mathias Gregorio Pérez y Don Nicolás de Bugarín, Racioneros de la Colegiata de 
dicha villa, Don Antonio Sampaio y Don Manuel Estevez, Don Pedro Gonzalez 
Tavares, Don Pedro Manuel Flores y Don Juan Bautista Carrera presvitero: Don 
Joseph Carvallido theniente cura, y Don Francisco de Bargas de menores órdenes. 
En la feligresía de Baíña: Don Pedro Vizente, theniente cura y Don Matheo Vas-
quez presvitero: y en la de Baredo, Don Francisco Pazos presvítero y Don Cosme 
de Penedo de menores hordenes y responden.
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A la treinta y nuebe dixeron que en el término de la referida villa hai dos con-
bentos; el uno de religiosos de Nuestro Padre San Francisco cuia comunidad se 
compone de veinte y un religiosos sacerdotes, un corista: y dos legos y tres criados 
comensales que se mantienen a expensas del propio conbento gozando cada uno de 
doze ducados al año para vestuario: y el otro de religiosas del horden de Santo Do-
mingo que se compone de treinta profesas que se sirven de doze criados particulares 
que asisten con sus respectivas amas, y dos de comunidad que avitan en la misma 
clausura con el goze cada una de estas de noventa y nuebe reales vellón, veinte y 
quatro ferrados de menudo, y doze de centeno y que en los términos de las referidas 
feligresías no hai convento alguno y responden.

A la quarenta dixeron que el Rey nuestro señor (que Dios guarde) no tiene en el 
término de la expresada villa y feligresías alguna renta que no corresponda a las gene-
rales, y provinciales ni otra finca más que en dicha villa veinte y tres casas que sirven de 
almazen, quarteles y cuerpo de guardia en la situación del castillo de Monte Real según 
constara del respectivo asiento. Y en la feligresía de Baredo una Real dehesa en el sitio 
de las Teixueiras de dos ferrados en sembradura primera calidad y conjunto un bivero 
de seis ferrados que está murado y forma la figura del margen y responden.

Y exsaminados antherior del auto dado en catorce de marzo del presente año en 
cumplimiento de las ultimas ordenes expedidas por la Real Junta para que vajo el 
mismo juramento declaren el uso y costumbre en que por lo regular suelen dar sus 
tierras en arrendamiento y aparzeria segun sus expecies y calidades dixeron que el 
más usado en los términos de las dichas poblaciones es el darlas alos aparceros vaxo 
el pacto de que les haian de satisfazer la mitad del fruto que produzeren las huertas 
y tierras de sembradura y las dos terzias partes por el producto de las parras sin 
distinción de calidades pero con la particular obligación de costear los colonos las 
semillas y el cultivo de unas y otras, y aunque usen darlas en arrendamiento vajo una 
prestazion anua de tantos ferrados de grano, y tantos reales de vellón reduzen esta 
convenzion al propio partos de las medias y el tercio que queda referido; así lo dixe-
ron y declaran vajo el juramento que llevan echo en que se afirmaron y ratificaron 
firmaron los que supieron, a excepción de dicho cura y por los que no un testigo a su 
ruego hizo dicho señor Subdelegado y escrivano que de todo ella doi fee; Francisco 
Martin = Lizenciado Don Fhelix de la Plaza y Ysasi = Don Jazinto Mariño y Varela 
= Don Juan Antonio Losada = Benito Antonio Roman = Pedro Regalado y Godoy= 
Francisco Miniño = Antonio de Penedo = Alexandro Carrera = a ruego del Juan de 
Baredo = Benito Antonio Román = a ruego del perito de Baíña, Alverto Velo y Co-
llazo = Ante mí, Nicasio Alvarez de Taes. 
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