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Una estrUctUra poblacional prepirenaica: 
los mases de benabarre en época moderna

Resum
Aquest treball, fruit d’un estudi realitzat sobre les xarxes migratòries a Benavarri en època moderna 
gràcies a un ajut de l’Institut Ramon Muntaner, pretén oferir als investigadors un cas per a la com-
paració en l’àmbit prepirinenc. Amb aquesta finalitat, el text analitzarà l’evolució dels masos de la 
localitat de Benavarri durant l’època moderna, en el període 1567-1792, gràcies a les dades extretes 
de l’anàlisi de les fonts parroquials d’aquesta localitat. A més, per tal de completar les conclusions 
obtingudes, s’establiran, en allò que sigui possible, comparances i paral·lelismes amb terres properes 
als Pirineus, tant a França com a Catalunya. 

A priori, les dades obtingudes sobre els masos de la localitat de Benavarri (a la província d’Osca) pre-
senten un creixement de les fites, masos, molt marcat en el segle xviii, en el qual no només les fonts 
matrimonials, les principals per a aquesta comunicació, indiquen un nombre més gran de matrimonis 
que impliquen a masovers de Benavarri, tot i que també n’hi ha d’altres localitats, sinó que, alhora, 
mostren un nombre més gran de masos citats respecte d’altres centúries de l’edat moderna. 

Per tal de valorar la importància dels masos en el territori ens fixarem, doncs, en l’augment i evolució 
en el nombre d’unitats de masoveries citades que marquen les fonts al llarg de les dècades, i en la 
magnitud que les unions matrimonials dels masos de Benavarri signifiquen, sobre el total, al llarg del 
temps. Així,  Catalunya serà un interessant cas comparatiu, ja que la història del mas, sobretot en al-
gunes zones, presenta una importància més gran ja des de l’edat mitjana i, després de la sentència de 
Guadalupe de 1486, el seu desenvolupament en època moderna serà molt més gran que en aquestes 
terres objecte del nostre estudi, en les quals l’expansió és més tardana.

Paraules clau: Benavarri, evolució demogràfica, hàbitat dispers, masos.

Abstract
This work, which is a result of a study carried out about the migratory nets in Benabarre in the mo-
dern period thanks to help from the «Institute Ramon Muntaner», tries to offer the researchers a case 
for the comparison in the Pre-Pyrenean context. To do this, the text will analyze the evolution of the 
farmhouses in the town of Benabarre throughout the modern period, 1567-1792, thanks to the data 
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extracted from the analysis of the parish sources in the town. Besides, to enrich the obtained conclu-
sions, comparison and parallels with the lands near the Pyrenees, both in France and Catalonia, will 
be established, whenever possible.

A priori, the data obtained from the farmhouses of the town of Benabarre, in Osca, show a high 
growth of the landmarks, farmhouses, in the 18th century. Not only do the marital sources, the main 
ones for this communication, indicate a higher number of marriages which involve farmers from 
Benabarre, and also from other towns, but also, at the same time, they show a higher number of the 
mentioned farmhouses in respect to other centuries of the modern age.

To assess the importance of the farmhouses in the territory we will pay attention to the increase and 
evolution of the number of the mentioned farmhouses which the sources throughout the decades 
indicate and to the magnitude that the marital unions of the farmhouses in Benabarre mean, over the 
total, throughout time. For this reason, Catalonia will be an interesting comparative case, because 
the history of the farmhouse, especially in some areas, shows more importance even since the Low 
Middle Ages and after the Sentencia Arbitral de Guadalupe of 1486, its development in modern pe-
riod will be much more important than in the lands we are studying, where the expansion came later.

Key words: Benabarre, demographic evolution, dispersed habitat, farm houses.

Este trabajo nace como fruto colateral a un estudio realizado sobre las redes migratorias de 
Benabarre en época moderna y se desarrolla gracias a una ayuda de la institución Ramon 
Muntaner así como a la colaboración de numerosas personas que me han prestado su ayu-
da. Entre ellas quiero agradecer a Carles Barrull Perna y a mosén Aurelio Ricou, párroco 
de Benabarre, su tiempo y su paciencia.

En las siguientes líneas analizaremos la evolución de los mases de la localidad de Bena-
barre a lo largo de la época moderna, en un tramo cronológico que abarca de 1567 a 1792 
y, siempre, gracias a los datos extraídos del análisis de las fuentes parroquiales de dicha 
localidad. Además, para enriquecer las conclusiones obtenidas se establecerán, en la medi-
da de lo posible, comparaciones y paralelismos con tierras próximas a los Pirineos, sobre 
todo en la zona de Cataluña aunque, como se verá, será interesante atender lo sucedido con 
el fenómeno en lo que es la actual provincia de Teruel. Para las zonas catalana y aragonesa 
es muy importante la cercanía de la próxima región pirenaica francesa, muy vital a su vez, 
como veremos, en el siglo xviii, si bien da la sensación de que en Benabarre la influencia 
francesa no es tan relevante como en las regiones del Principado. 

Aunque el estudio inicial que prosigue su curso versa sobre las redes migratorias, me pare-
ció muy interesante, desde que comencé con la lectura de las fuentes, el que quedara refle-
jado el hito masovero tratando, aunque fuera someramente, este aspecto de la organización 
del paisaje y hábitat del territorio de Benabarre. Máxime cuando el mas supone toda una 
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forma y experiencia de vida con sus peculiaridades sociales, económicas y, en ocasiones, 
migratorias. Quisiera aclarar, no obstante, que aunque aquí hable de los mases de manera 
genérica, no todos los hitos poblacionales que se estudiarán hacen referencia al hábitat en 
masías propiamente dicho, pues nos encontramos, en ocasiones, con ermitaños, pequeños 
hitos poblacionales reflejados en las fuentes con el nombre del término en el que se en-
cuentran, etc., que dibujan un hábitat rural disperso no exclusivamente masovero. 

A su vez, y con el deseo de ser justos, el fenómeno masovero, como se sabe, no corresponde 
tan sólo al pasado pues, si bien ha decaído, hoy día continúa presente tanto en las tierras de 
Cataluña como en las de la actual provincia de Huesca y, en concreto, en el mismo término 
que afecta a la población objeto de estudio, en el que varios de éstos se encuentran todavía 
habitados y en uso. 

A priori, los datos obtenidos sobre los mases de la localidad de Benabarre muestran un 
crecimiento de los mismos, muy marcado en el siglo xviii, donde no sólo las fuentes matri-
moniales, las principales para esta comunicación, nos indican un mayor número de matri-
monios que implican a masoveros de Benabarre, aunque también de mases de otras locali-
dades, sino que, a su vez, nos muestran un mayor número de mases citados con respecto a 
otras centurias de la edad moderna. 

1. Otros casos, varias historias para el fenómeno masovero
Para comparar con el caso de Benabarre tenemos dos grandes modelos próximos en el 
espacio para los que, de distinta manera, el fenómeno masovero ha resultado de gran im-
portancia. Son los casos de Cataluña y de Teruel; ambos cuentan con una importante y 
creciente bibliografía fruto del estudio que en los últimos años ha recibido el fenómeno. 
Además será interesante tener en cuenta como los espacios en los que los fenómenos de 
Cataluña y Benabarre se desarrollan están próximos a la importante zona de intercambio 
pirenaica, cuyas regiones francesas también se hallan en desarrollo en el siglo xviii.1

Distintas motivaciones históricas, antropológicas y sociales están detrás del crecimiento 
y desarrollo de todos estos trabajos. Así, por ejemplo, el propio estudio del campesinado 
y su historia, del que el mundo masovero es un importante apartado, la comprensión de 
la evolución actual del mundo rural y de sus estructuras modernas y contemporáneas de 
explotación y propiedad, el propio fenómeno de despoblación, con el consiguiente deseo 
de una mínima recuperación del mismo, si bien sea en los libros de texto, como es el caso 
de Teruel. Sea como fuere, las referencias sobre el mas en esos espacios, y sobre el mundo 
rural han crecido con el tiempo tanto para Teruel2 como para Cataluña.3
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Cabe ya preguntarse por ambos modelos citados, que nos servirán de comparativa con el 
caso de Benabarre. Debo aclarar, antes que nada que, para el caso de Cataluña, nos referire-
mos a lo sucedido, principalmente, en la región conocida como la Catalunya Vella,4 y más 
en concreto, a la zona oriental de la misma, la situada al norte y este del Llobregat y donde, 
desde la edad media, la masía es una forma de poblamiento muy extendida. En esta región 
de Cataluña comprendida entre las provincias de Gerona y Barcelona, el fenómeno maso-
vero en época moderna se ve potenciado por la recuperación económica y poblacional de la 
crisis bajomedieval a la que se suman las condiciones positivas que, para el campesinado, 
supone la sentencia arbitral de Guadalupe, aunque no de la forma que se creía tradicional-
mente a consecuencia de los estudios de Vicens Vives.5 Así, como han venido a revisar Eva 
Serra y Núria Sales, el texto de 1486 fue también en gran medida favorable a los señores 
al conservar, por ejemplo, rentas derivadas del dominio directo.6 No obstante, resulta bien 
cierto que esa estructura de mases medievales se vuelve a potenciar tras la crisis y tiene 
gran auge en toda la época moderna, pudiendo diferenciar dos etapas, la que va de 1486 a 
1640 y la que va desde esta fecha al 1800, siendo la primera principalmente de recomposi-
ción rural tras las crisis y guerras civiles anteriores a la misma. 

Pero ante todo, en la Catalunya Vella el desarrollo es tan fuerte que durante los siglos xvi 
y xvii, los pagesos dueños o con derechos sobre la tierra, llegan a promover la llegada de 
subarrendatarios, muchos de ellos del Mediodía francés, originando así una red migratoria al 
calor del desarrollo económico y social del campo y del mundo rural catalán, sobre todo, de la 
explotación en este caso del modelo económico y social del mas dentro de la citada región ca-
talana. No obstante, todo esta estructura de aparcería generará una nueva clase de subyugados 
«siervos» y una nueva clase, en parte, de propietarios rentistas en esta región del Principado.7 

Por contra, en lo que respecta a una muy destacada zona de mases en Aragón, Teruel, cabría 
plantearse si, aquí, en la Ribagorza, el mas cumplió el mismo objetivo, y me explico. En la 
última de las tierras conquistadas para Aragón entre los siglos xii y xiii, la escasez de pobla-
ción ocasionó, cuando no obligó, a potenciar un hábitat disperso que, en otros territorios, 
por lo menos al norte, debe entenderse como complementario, aunque muy destacable. En 
la zona del suroeste de Teruel la masía fue, sin duda, una forma importada de ocupación del 
espacio pero que se adaptó perfectamente a las necesidades de explotación y repoblación 
durante los siglos xiii y xiv, en los que la masía es un fenómeno en expansión y consolidado 
documentalmente.8

El fenómeno del mas supone, pues, en Teruel, un importante medio para asentar la presen-
cia de los nuevos pobladores bajo la dominación cristiana tras la conquista de estas tierras 
a los musulmanes y, a su vez, una de las pocas maneras de explotar un inmenso y deshabi-
tado, o no suficientemente ocupado por lo general, ager. 
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¿Qué observo en el caso aragonés de la zona prepirenaica de Benabarre? Ante todo, que 
la expansión del fenómeno, su extensión en el espacio, al aumentar el número de mases 
citados en esa centuria, se produce en el siglo xviii, una época bastante dinámica en lo eco-
nómico por lo general.9 En ésta, las fuentes parroquiales de la localidad muestran, como 
veremos a continuación, un claro aumento, tanto de los hitos poblacionales de masía como, 
por extensión, del número de matrimonios asociados. 

2. Mases y hábitat disperso en Benabarre: datos de una evolución
Trataré primeramente aquí la evolución y aumento del número de mases de Benabarre, 
entendiendo a éstos como unidades poblacionales. Se podrá observar como su máximo 
coincide con las décadas centrales del setecientos, hecho que ha quedado reflejado en los 
siguientes cuadros.10 Asimismo ofreceremos la evolución general del fenómeno dentro de 
todo el marco cronológico de estudio, así pues, de fines del siglo xvi a fines del siglo xviii.

Veánse aquí dos importantes realidades del fenómeno masovero en la zona; la primera, su 
creciente importancia en el setecientos: el número de unidades diferenciadas citadas, para 
Benabarre, aumenta en un 150% de la segunda mitad del xvii a la primera del xviii, y en un 
300% de fines del seiscientos a fines del setecientos. La segunda, el aumento de los inter-
cambios con los mases de la zona en la segunda mitad del mismo siglo, hecho vinculable a 
su vez al desarrollo del agro aragonés. No es éste el único espacio en el que el crecimiento 
del setecientos se deja sentir. También sucede en el Maestrazgo durante el siglo xviii, sobre 
todo a mitad de su centuria, pero variando su importancia según el municipio.11 O en el 
caso valenciano de Culla, en la comarca del Alt Maestrat, en el que el crecimiento de las 
casas y de los habitantes del mas es significativo en la década de los cuarenta y cincuenta 
del setecientos.12 

Un crecimiento, este del setecientos, que otros autores señalan también para el resto de 
Cataluña, en el que el vitalismo demográfico y la demanda de productos agrarios aumentó 

Cuadro 1.
Evolución del número 
de mases del periodo.
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tanto el número de nuevas explotaciones agrarias que supusieron tanto la roturación de tie-
rras antes yermas, como la intensificación o especialización de parte de ellas. Así, alrededor 
de los mases, en amplias áreas, se establecerían pequeñas unidades de explotación familiar 
de los subarrendatarios de parte de las tierras de los masoveros, lo que aumentó sin duda 
el tejido social y demográfico de amplias áreas rurales catalanas.13 No obstante, usamos 
aquí estos casos como una muestra del impulso que la coyuntura de la época tiene sobre 
el fenómeno, pues quedaría por analizar el modelo contractual o de gestión que impulsa el 
desarrollo e incluso la creación de mases en Benabarre. 

Analizaremos también, si bien grosso modo, si hay una fuerte unión matrimonial entre ma-
soveros o, por el contrario, la población de los mases de Benabarre sigue otras pautas po-
blacionales, como por ejemplo la unión preferente con la villa u otras localidades cercanas. 
Este hecho condicionará la presencia de masoveros de otros términos y sus matrimonios 
con gentes de la citada localidad y su término.

Cuadro 2.
Matrimonios de mases 

de Benabarre y sus 
porcentajes en el siglo 

xviii.
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Si por el contrario descendemos a la evolución del fenómeno masovero en el setecientos, 
haciendo hincapié en el progreso del mismo por décadas, podemos percatarnos como son, 
precisamente, las décadas centrales del periodo aquellas en que mayor número de hitos 
citados presentan, siendo la más representativa para el número de mases la de los años 
cincuenta, con 22 unidades mencionadas, si bien es en los años sesenta cuando las uniones 
de masoveros adquieren su mayor representación porcentual con respecto al número total 
de matrimonios. Pero tal porcentaje no responde al mayor número de matrimonios, o de 
mases citados, cifras que se mantienen y descienden respectivamente, sino al descenso del 
número total de matrimonios en la década. 
También refuerza la idea de crecimiento del fenómeno masovero el peso que los matri-
monios que implican a un masovero y, sobre todo, los que implican a un masovero de Be-
nabarre, van representando porcentualmente sobre el total. Así vemos como en las cuatro 
décadas que van de 1741 a 1780, los porcentajes no descienden del 10%, llegando al 20% 
o casi, y que el descenso, si bien no puede corroborarse aquí en los años noventa, vuelve, 
en el número de matrimonios, y también en el de unidades de mases citados al pasar de 19 
a 15, lo que más que desaparición marcaría alguna fase vital concreta de las familias, en la 
década de los ochenta del setecientos. 
En cuanto a los dos últimos años, que forman parte de los noventa, no pueden tomarse 
como representativos para el análisis y estudio del devenir de los masoveros. Se reflejan 
aquí, pues la media anual, en lo que a las uniones matrimoniales se refiere, indicaría de 
continuar en el tiempo unos resultados, en el total de las uniones, bastante elevados. 
Asimismo, comparando aquí las columnas 3 y 4, los matrimonios de los mases de Bena-
barre y el número de los mismos, respectivamente, podemos apreciar como, por las cifras 
ofrecidas, y al ser el número de matrimonios algo mayor que el de hitos, en cada una de 
estas décadas, ciertos mases mostrarían una mayor actividad matrimonial relacionada, en 
algunos casos, con el mayor tamaño de sus grupos familiares o con el mayor número de 
familias o habitantes en ellos asentados. Son a su vez esas décadas centrales de centuria, 
cincuenta y sesenta, sobre todo ésta, en la que el mayor número de matrimonios de mases 
sobre el de unidades masoveras propiamente dichas muestra la referida vitalidad de éstas.
En lo relativo a los matrimonios de masoveros de Benabarre representados en la columna 3 
y del porcentaje que estos representan, columna 7, sobre el total de matrimonios masoveros 
de la columna 2, se infiere que la mayoría de matrimonios implica la presencia de un ma-
sovero de Benabarre, siendo en ocasiones muy bajo, sobre todo cuando aumenta el número 
de mases benabarrinos, el porcentaje que representan en los matrimonios los mases de otras 
localidades, que no obstante en la primera década del xviii y en la segunda representan un 
40% y un 50% y en la década de los ochenta un 33,33%. 
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Los ritmos de crecimiento de los hitos masoveros tienen, pues, bastante que ver con la 
creciente vitalidad de la primera centuria borbónica y, concretamente, con la recuperación 
posterior a las guerras de sucesión al trono, esto es, en Benabarre, el desarrollo general de 
la agricultura y la economía del setecientos favorece o potencia la ocupación del territorio 
de la villa a la par que aumenta la población, el cultivo y sus resultados, en buena parte 
por extensión, y por ende, el mas es una respuesta a la población, al crecimiento agrícola 
y a la mejor explotación de parcelas del hábitat. Desde luego, en una estructura masovera 
tan escasa como la que presumimos se hereda de la edad media, el siglo xvi no presentará 
la suficiente presión para el aumento del fenómeno en Benabarre y el siglo xvii no será 
propicio en absoluto. 

No obstante, y para ser exactos, lo sucedido en la edad media y en el seiscientos no es más 
que una mera conjetura que casa bien con las cifras y la realidad posterior observada. Me 
explico, si del xvi los datos que quedan son escasos al ser las fuentes incompletas y sólo 
presentes para el útimo tercio de la centuria, con excepción de los bautizos, si bien con re-
gistros muy inexactos, ningún dato, o muy escasos conservamos para la edad media, por lo 
menos como para hacer una reconstrucción igual o parecida a la realizada en estos párrafos 
para la época moderna. 

Queda que analicemos a continuación cuáles son las unidades masoveras de Benabarre que 
aparecen reflejadas y en qué momentos históricos. Para ello nos servirán los dos siguientes 
cuadros. Uno genérico por mitades de centuria y uno específico para concretar las unidades 
reflejadas en cada década del siglo xviii. 

Cuadro 3. 
Mases de Benabarre 

y periodos en los que 
aparecen menciona-

dos en las fuentes 
matrimoniales de la 

parroquia.
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Cabe indicar que los datos del siglo xvi deben ser tenidos como meramente ocasionales. 
Hay unidades, como se dirá con el caso del mas de Puybert, por ejemplo, para las que 
sospechamos o tenemos la certeza de que el mismo exista en el citado periodo o en etapas 
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anteriores. No obstante, la fuente, de la que se puede decir que no se muestra muy exacta 
a finales del siglo xvi, sólo refleja los citados. Veamos a continuación, con mayor detalle, 
cual es la evolución de las unidades de mases acaecida en las décadas correspondientes del 
setecientos, excluyendo la poco indicativa de los noventa. 

Cuadro 4.
Mases de Benabarre 

y periodos en los que 
aparecen menciona-

dos en las fuentes 
matrimoniales de la 

parroquia en el siglo 
xviii. 
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Me gustaría volver a citar, como prueba de continuidad del fenómeno en la Ribagorza, y 
dentro de la localidad que nos ocupa, el caso de Puybert. Más allá de las fases de posibles 
abandonos, el hábitat en esta zona comienza, sin ningún género de dudas, en la alta edad 

Mas de Puybert, de 
Benabarre.
(Fotografía: Abel 
Ajates Cónsul)
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media. Prueba de ello son los restos de la iglesia románica de San Donato que en la actua-
lidad alberga capilla y panteón de la familia masovera y se encuentra situada a escasos 
metros del núcleo del mas.14

Unas vez vistos los nombres de los mases de Grant y Joanico, asociados a fines del xvi y 
desaparecidos en los doscientos años siguientes, los nombres que sí nos encontramos cita-
dos siempre en los restantes cuatro periodos son sólo tres, sobre los treinta y ocho entes 
que hemos encontrado reflejados en total. Estos mases citados en todos los periodos, 
exceptuando el tramo final del seiscientos, son Puybert, mas de Figuera y Torres del Rey. 
Tenemos otro, el mas de Trasloriu, que aparece nombrado tanto a principio del xvii como 
a fines del xviii, fallando sólo un periodo en este caso, que es la primera mitad del siglo 
xviii. Así pues, quedan 31 mases, una abrumadora mayoría que sólo son mencionados por 
estas fuentes matrimoniales en el setecientos. De estos, 14 sólo se encuentran en la segunda 
mitad, 4 en la primera y, el resto, un total de 13, en ambas. 

Por último, y para terminar, y por ello brevemente, realizaré una mención a las relaciones 
matrimoniales de los mases de Benabarre, es decir, con qué otras realidades poblacionales 
se establecían los intercambios matrimoniales.

Como podemos ver en el siguiente cuadro, las uniones de los mases aparecidas en las fuen-
tes se producen preferentemente con la villa de Benabarre, pero en el siglo xviii, los mases 
ya no se unirán de una manera tan manifiesta con las gentes de la villa, como también 

Cuadro 5. 
Relación entre el total 

de matrimonios y 
aquellos que implican 
a un mas y a la locali-

dad de Benabarre.

Cuadro 6. 
Número de matrimo-
nios de los mases de 

Benabarre 
con otras localidades 

por periodos entre 
1567-1792.
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podemos comprobar en los resultados del cuadro 6, en el que gana peso, si bien no de una 
manera tan destacada, la unión de gentes de mas con gentes de otras localidades, siempre 
del contorno.

Como vemos siguiendo estos datos, la importancia de otras localidades para la elección de 
contrayentes por parte de los masoveros no debe ser denostada; baja en el siglo xvii, los da-
tos del xvi no deberían ser tenidos en demasiada consideración, es realmente alta en el xviii, 
suponiendo en las dos mitades de esta centuria unos valores porcentuales que alcanzan un 
tercio, e incluso algo más, sobre el total. 

Una de las preguntas con las que se comenzó a realizar, en su día, el recuento de los ma-
trimonios de masoveros era la que buscaba entrever la posible endogamia manifestada en 
estas uniones. Siguiendo los datos ofrecidos por los archivos parroquiales citados no pode-

Mas Blanc, de 
Benabarre. 
(Fotografía: 
Abel Ajates Cónsul).

Cuadro 7.16 
Número de 
matrimonios entre 
masoveros y sus 
porcentajes 
con respecto al total de 
matrimonios y al total 
de matrimonios con 
masovero por periodos
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mos afirmar que tal endogamia exista, pues las uniones entre mases, y sobre todo entre los 
mismos mases, no quedan certificadas. Así pues, ofrezcamos ahora un somero recorrido en 
cifras por las uniones que se presentan entre las gentes de masía. 

Como vemos aquí, y a excepción de la segunda mitad del siglo xvii en la que, sin embargo, 
el número total de matrimonios que impliquen masoveros es escaso, un 0,39% de los matri-
monios del periodo en las fuentes de la villa, los matrimonios entre masías no son excesiva-
mente elevados aunque sí significativos al rondar el 10% en ambas mitades del siglo xviii. 

3. A modo de conclusión
Se podría decir que el modelo aquí analizado presenta una clara vinculación entre su etapa 
de esplendor y un periodo de recuperación económica y demográfica muy vinculada a un 
nuevo desarrollo de la sociedad rural y campesina, propio de economías preindustriales, 
que en la península y en el reino de Aragón se asocia por lo general con buena parte del 
siglo xviii. Para los otros casos también resulta una etapa significativa, pero no con la ex-
cepcionalidad que tiene para Benabarre si comparamos el peso anterior que las estructuras 
y uniones matrimoniales de masoveros tenían para la villa. Recordemos como en el cuadro 
2 se ve que, hasta los años treinta de dicha centuria los matrimonios de mases de Benabarre, 
o simplemente de mases, al incluir aquí aquellas masías de otras localidades que casan en 
la villa, suponen un 4% y un 3,2% respectivamente; en la década siguiente ambos paráme-
tros suponen más de un 10%, y en la década de los sesenta llegan a suponer y aproximarse, 
también de forma respectiva, a un 20%. 

En cuanto a las uniones, estas muestran la importancia de la villa en el mercado de las 
masías de Benabarre, pero también, aunque menos, de otras localidades de los contornos, 
continuando con la pauta de que estamos, principalmente, haciendo referencia a un merca-
do matrimonial regional y, en lo referente a la movilidad social, a una micromovilidad en 
los contornos, aunque en la villa sí se observan interesantes fenómenos migratorios. Añada-
mos que, no obstante, nada se ve, por lo menos con fuerza, de lo que podríamos denominar 
endogamia en los matrimonios entre mases. 

Por lo demás, hay que señalar que queda como objeto de estudio para un futuro las fórmu-
las de gestión, posesión y, sobre todo, expansión del fenómeno masovero en la región tanto 
en época moderna en general como para el excepcional siglo xviii en particular.
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