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qarde gratia dei bisullunensis come& ad tuum proprium alodium ipsum 
castrum quod dicitur ordal totum et integrum scilicct cum ipsa turri 
et cortilio et cum o~uriibus hedificiis ibi factis uel adhuc faciendis et 
cum omnibus uallis intcrioribus ct exterioribus et cum... . Quod cas- 
trum cst positum in comitatu bisillunensi in pnrrochia saucti iuliani 
de lercio et est mauifestum. Quain douationem nec michi uec alicui li- 
ceat infringere sed maneat inconuulsa omiii tcmpore ..... Facta hanc 

. , scriptura douatiouis XII Iíalendas mai auno XXX O VI1II.O regni phi- 
lippi rcgis. SigBnum Dalmacii berengarii qui huius donationis scrip. 
turam feci firinaui et testes firniare rogaui. Sig. bernardi iaimundi. 
Sig. Petri raiinundi &.o 

Joaaufiu MIRET Y SANS 

PALONAS Y PILOXARES EN CATALUBA DURANTE LA EDAD MEDIA 

No siempre, los palomares, fueron esplotados por sus propietarios. 
Tambien se entregaron colonos ó enfiteutas, ya  á parceria, ya á cen- 
so, según solia verificarse eii Cataluiia con 1 ~ s  demás. explotaciones 
agricolas. 

La pnrccria aplicada& la cría de las palomas, es muy antigua, atra- 
sándose al  siglo x, las pruebas fehacientes de su existencia (218): 

91 siglo xir pertenecen los más antiguos detalles de la manera como 
se practicaba dicha parceria. Por datos que tcnemos refereiites á los 
obispados de Urgell y de Barcelona, podemos estatuir, que,. general- 
niente consistió en la mitad del producto de los palómares, habiendo 
alguna excepcióri para los que eran nuevamente construidos por el co- 
lono. 

En el niio 1124, San Ot obispo de Urgcll, al donar á Pon$ Guerau, 
cierto alodio en la villa Uoir (Cerdafia) impúsole por obligación, edifi- 
car una masía para su residencia, cultivar campos y vifiedos, roturar 
los montes, etc. L)e los palomares existentes en dicho alodio, debia dar 
la mitad de su producto al  Obispo y de los que en adelante edificare 
Guerau, solamente la tercera parte (219). Más adelante,-en 1171, Bonet 
prepósito del mes de Julio de la Seu de ~ r g e l l ,  'estableció á los cóuyu- 
ges Pere y Bonadona, diferentes tierras y molinos, habicndo cn las pri- 

(218) VBsse 1s note S'. 
(210) VBese 1s nota 154. 
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meras, un palomar y varias colménas. La mitad del producto de las 
palonias quedaba para el Prepósito, miciitras que, en lascslmenas, la ~ . 
miel era beneíiciada solamente por el colono (220). 

Pere, caiiúi~igo de~a rce lona ,  en cl ano 1181, estableció ¡as tierras 
del manso Quinciá,~& OIIer y.& Guilleuma, cornpromctiéndose éstos, á 
plaiitar olivos, construir un buen palomar y tener cría de ánsares. De 
los frutos producidos por .cl olivar, así como del producto de estas 
d a s ;  debía dar la mitad al  Canónigo, quien prohibía á Oller y 5 Oui- 
Ileuma, reconociesen jamis & seiior alguno sino fuese á Al y á sus suce- 
sores en el cargo c221). 

A1 parecer, en el siglo x i r ,  fue costumbre general, no sólo para.las 
palomas, sino también para los hades ,  dividir en partes iguales el pro. 
ducto de sus crías. Confírmalo respecto B cstos últimos, en 1125, el es- 
tablecimiento hecho por el obispo de.!.Iareelona San Olaguer, á Ramón 
Berenguer y ~rmesseudis, de la masia Espodoya en Proensana (llano 
dc Barcelona) (222). 

La reserva que.se hacían; los Scñores, de la mitad de ia produc~ión 
de los paloiiiares, cn ciertos establecimientos do tierras, y cuya coiise- 
cuencia era, qiiedar dividida, su propiedad. entre dos pezsonas, debh  
palpitar igualmcnt?, en las enajenaciones de los propios palomares. Por . 
lo niismo estas serían de su mitad, tanto por parte de los dóminos, como 
d e  los enfiteutas. Ya en el siglo x, hallamos un contrato de compra- 
venta en que sólo Eigura la mitad de un pa1oni:tr. Se refiere a1 aiio 956 . , 

y al termino ac Earrih, del llano de Barcelona (223). En el siglo XI y 
año de 1056, al. vcnder, Gdalart y Guivla vizcondes de Barcelona, una 
posesió~~ en itgudells, se consigna asimismo entrar eri ella, la mitad de 
un palomar ( 1 2 4 ) .  

Tal costunibre no !a hall amo^ en siglos posteriores, quizás por de- 
fecto de documentación. Solo en el siglo xv, cierto contrato. ref ire~ite  á 
Valliogon;~ de Riucorb, habla de tenerse un palomar & parcería, o sea 
A tercio y cuarto(225). 

. 
(leo) .In colsmharia aotsrn habeatis riiedietntem et  tsnete ipsum reotam a t  date p a s  

tua ,  heremi. J!ansionea V:TO d ~ m n ~  e t  fscite inde jaatluiam malliie in -ksle>odae jalii.. 
IDoteLiorum, vol 1, locnmsnto d ,  aroh. Capltolnr Soude Urgell) 

Uno nota del aigla xvr puesta encima la palabra me<isiones nos muestra su e q u i v s  
leneia diaiendo Ames  o bucLs de Abdlcs.  

(m) .De illis nero sliosriis 9n.a ibi plnntaueritis e t  empeltabitis dooetis mei e t  
meis medistatem st qnad facietsa ibi banum colirmbarium et  tsnearris ibi panaatsm anam '. 

de meeribas. Do quo oolumbario e t  de hnSsribus donetía me et meis medietalen. dtqne-  
ibi s,iiñm seniore& non proolameti* u e ~  faoi.tis nisi t en tum me et  saocss:ores meos.. 
(Lib. A,aa. EccZ Cnth., qol. IV, fol  9, Lda. 25, s*rnh. Cstedrai de Baroe!ons.) 

(2m i a o  tenebitis ibi nobis gensads*m unsm de anssribua uode dabltia nobis me. 
dlstatsm e t  dooimsm onm alia deoima pecovrum et.nols*tilium qnad ibii iotr i t i  foe- 

(Lz%. Ant. Ecrl. Oí$., vol I V ,  €01 '13, doo 41.) 
(25) VBase In  nota 29. 
nzi) ve&se la nota 187 
(225) A. 14165(16 de Yeptismbre) El Uomsodadór de Vellfogans arrend6 bi Xorin-Ba- 

Iagne. y Joan Ruig, entre otras psrtsnenpias 'lo oolomsr den Rsg a ter+ et qnart  e t  
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: De igual maneraaparece la costumbre de establecer palomares, sa. 
tisfaciendo, el dueilg útil á los seiiores, un censo de palomas. 

En el siglo xn1 Perc de Sala del Pilig, opnlcnto propietario de Vich, 
de quienhablan con Irecuencia.10~ documentos de su época. acostiim- 
braha recibir de los palomares, un tributo ó eenso dc diez pares de pi- 
chones auualcs. Tal tributo se lo satisfacía, en 1231, el enfiteuta del 
manso Guardia del término de Prnit (226) y cn 1232, Silvano, yerno 
del propio Sala del Puig, respecto de otro palomar (227). 

En el siglo n v ,  con referencia á. Odeua, consistió, el censo, en la 
entrega de un par de palomas en la flesta de San Juan de Junio. Asi 
se expresa en la venta de cicrto palomar hacia iIIunterin, en la margen 
dcl.torrente de Semuntá, hecha en 1321, por precio cic cincuenta suel- 
dos barceloneses, por cuyo palomar el  vecino de Igualada Bernat Sa- 
Parellada percibia el antedicho censo (228). 

Censos dc palomas vemos igualmente existir respecto de las torca- 
Les en otro'lugaq del presente trabajo (229). 

Notable cs una donacion en 18 que el donn,nte'se rescrva la propie- 
dad dcl.paloniar. Tuvo cfccto en Perpii7á. en 1283. siendo el otorgante . 
Guillbm de Caslillón (230). 

Del aprovechamiento de la paloniina procedente de palomares rura- 
les, tenemos ejemplo en cicrto contrato hcoho en Viladrau á 3 d e  Marzo 
de 1430. Aiitoqio Rovira de la parroquia de Espinalbes, al  encomendar, 
61 mas de la Serra. y sus anejos, k Bernardo de Terrés del vecindario 
de Cerdalis, est,ipnló poüer retener medio florin que un vecino de Cer- 
dans llamado Materó, le satisfaciapor causa dc la palomina de las tor- 
caces que dicho Antonio le tenia vendida (231). . . 

Lospalomares contribuiaii a1 sost4n dc 18s cargas de los pueblos ya  

pague delme.. li,ihra de Cort de VdlpJgona. aroh. Ze 8 s n  Jnlrn de J e ~ o s s l e m  en Cata- 
u a s  l 

(!!%) A. 1231 (Septiembre). -41 snumerir ,  Sala del  Puig. Ins pertsneneias g dominios 
que qniere sean para su madre M a i i a ,  en el manso de Guardia, en el de Proit  y en el, 
h ~ s p i o l ~  de 1s Sela. se añadla sipsam trilisrm de r ips  et c o l u m t n ~ d ~ a n p r o p t t ~ X ~ ~ ~ f a  CO.. 

ZumOonrrn et propter ipsa nogaris  e t  totom ipsnm meom beatiar guem babaosxt ra  
ausoninm.. (Manunl l , Iaao - l t 38 ,  aroh. Cnris Fnmada de Vioh.) 

(aa7) A. 193.2. Oonvsnio entre s a lnde lPu ig  g su yerno Silvano set medistate de na- 
cibus de n o ~ e r i n  'de ipsia tiris e t  X paria columbia in colum3ardo',. (Wonunl IlY#0-1838, 
aroh. Curia Pnmada deYiah : 

(.22S) Doaumento nhm. VI1 del Ap4ndipe. 
(ens. VBsnse las pkgioss a05 y 369. 
1,250) .Retsnto p i h i  coiombario qnod io ea. sst.. (Invantnire solnmnira da8 drchiifues 

ddnnrlamontales dea IU~~renndes Orientds  ) 
(231) .Primo que lo dit bsrnat  de terres li promet de donar per qoiscon any V I 1  

aorins s mig: psrho es uer e aert qaie lo primer any lo dit nnthoni ronires se ~ a t n i n l  
que el pnguesrebre aqiiel mig flori que en  psrtero de serdans l i  h s  donar per zsrho dels. 
greus dsls tadons qoe lo dit lanthoni li sv i s  nenuts.. (iwonual del 1420 4 1446, aroh pa. 
rrognial de Viladran.) Traducimos greus porpalamdna, quiz8s oon Poca segnridad. No 
.tin?mos qoe otra cola procedente de t u a n a  pudiera Bsr objeto de t a l  arrendamiento 
E l  nombre Breas se hs*lla usado aomo spsllida valenoiano. 
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qnc eran una fuente de r ique~a  agrioola, segúnejemplo que nos ofrece 
en 1413, la villa de Tcrmens (232) y quc'pucde presentarse asimismo 
en otras poblaciones rurales de Cataluña. 

DERECHO FEUDAL DE CONSTRIíCCION DE PALOMARES 

RURALES 

Distintas pruebas mueven á creer en la existencia de este derecho, 
sibien no son lo suficientes para que la comprobación sca completa. 
Cabe esperar, que, con el ti.anscurso del tiempo, aparezcan nuevos 
datos fehacientes, dcsvancciendo eualesquiern dudas que puedan ori- 
ginarse de la manera como expondremos tan interesante tema. 

Los escritores que se han ocupado de palomas, nada sacan en claro 
accrca la existencia dc aquel dcrccho feudal en Cataluna. El distin- 
guido autor de Colombiíilia (233), al con'densar los datos históricos so- 
bre &S palornares de rriarnposteria en dcspoblndo, dice que en Francia 

- y cn alguna otra nación, constituia un privilegio seiiorial de la Edad 
Media, esto es, que si610 los señores podían constriiirlos. .. 

Un autor catalkii de fines del siglo XVI, cl prior rosellonés Fray Ni- 
que1 Agustí, al ocuparse de los S e c 7 ~ t s  del eolomer y coZom.domestiehs 
(2Y4), teniendo en  cuenta la opiniún de que las zuritas, reproduciéndo- 
se en palomares silvestres, perjudican á los seuibrados ~ecinos,  dice, 
estar reservado el derecho de coristi,uir tales co lome~s ,  al scfior juris- 
diccional del tirmino. En esta conformidad sucle ver& enmuchos lu- 
gares de Catalulia, en los tiempos semievales, el palomar del Seilor. 
Ejeniplos tenemos, en Sant Hilari ?a-calm, patrimonio de la familia 
Gurb, existiendo, en 1463, lo colomer d' en Gzc7.b (235); en Vallfogona 
de Riücorb, juiisdicción del Priorato de San h a n  de Jerusalem, habia, . 

(m23 Con motivo de uo pleito que tovo Irr Orden de San Juan  de Jerusal6n & oauss 
del diezmo aonocido par quinid qus l o  satiafsois li, villa de Termens, loa vecinos de 
e.tepusblo hubieron de vender las pensiones y aeosrle.. onrganda sa importe sobre 
todos los prodaotos urbanos g agdoolha, no olvidando alos pslomares, como ae ve del 
siguiente apartado: 

-1X.-Item que per r sho  del scort  e t  deliberacio d e s ~ u s  apressads los dita habita- 
dors de ld i t  lochde  termens aa i  en nom de l a  llur rniversi tst  del dit laoh comen nom 
de singalers e t  qniscon psr lo t o t  veneren lespensioos e t  oenssls e t  per losprsusdeioa 
e x p i e s s ~ t ~  108 q n ~ i 1 ~  formnilmsnt imposaren e t  oarregaren sobre los alberohs. cases, 
vioyes, oliosrs, slons, teires, colonera,  arenys, fferrcginals, hanori, posssssions. E to ts  
e t  senglss altres bens lora presente et  adeuenidois obligant axi metsx expressnme'nt 
tota s t  seogles bsns e t  drets lurs bt de absoun dele per lo  tot  e t  de 1s dita vnioersitat 
e t  ~inqnlnrd de liqoslla mobles et  inmoblss hsuts e t  haaedors . (Termerie. Sobre Quinrb, 
fpl b9, aroh. Y Jnsn de Jeruselem en Datsloña.) 

R3S) Oolomboplia por Salvador Cnstell6 y Cerreraa, p&g. XIII.  
(231) Secreta de Agricultpirn, libro 111, fol. 161 (Barcelons. Esteban I iberos, 16171. 
('2%) Mannsl del 1460 vaque 1468, jornada. de 3 de X ~ E O  de 1483. (Aroh. parroquia1 

de S. Hilsrio Ca.calm.) 
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., . Al entrar'en posesion Goilleuma de Cabrera, en 1252, del castillo. 
y villa de Tarrasa, con su dominio y fortaleza, cousignanse los palo. 
mares Como una de tantas adquisiciones feudales, y por un igual que 
se citan á las aguas, molinos, leiias, pastos, caza, etc. (241) 

En la  enajenación hecha, en 1328, por Pere de Claramuiit, del cas- 
tillo de Clüret, 5 Arnau de Claret, dióse detallada eriumeración de los 
derechos feudales & El anejos y que se transmitían con el territorio ob- 
jeto de la  venta. Se lee t a ~ h i k n  la palabra c o ~ t r m b a ~ i i s .  y luego las de 
deuesi is ,  venationibus y pespueriis Al parecer los colurnóari~s, dchen 
interpretase en cl sentido de' derecho i~ construirlos. ó cuando menos 
derecho á un cánon 6 tributo feudal en los y a  existentes y no en cl de 
adquirir su plena propiedad (242). 

Un escrito jurídico del siglo XVII expresa geubricamcnte el dominio 
que suelen tener los ~ a r o n e s  en sus tierras, diciendo recaer en 
aguas, montes hierbas, pastos, caza, terronos, minas y árboles (243). 
Aún cuando aquí nada declara, es de una amplitud. que bien puede 
comprender el permiso de exigir tudoners. 

Dando razón al'prior Agusti, cuando dice quc ano se permite11 los. 
palomares hechos ,2 modo dc. torremaciza y fuerte, sino en la Casa en 
algún aposento, sino es & los Seiiores.de los tCrniinos, y Ln los lugares 
donde hay muclias ticrrns do cultivación» (244), hallamos un documen- 
to del a20 1262, que tiene para nosotros algún valor. Es.un contrato 
realizado entre el Obispo de Bafcelona y Arnau y Pcrc de Vifarsgut, 

('241) .Qnillerme de ~ n p r l ~ r i n  diebus omnibus vits vsstre castrnm e t  villsm de Te- 
rrhpia aiim omoi dominio'et fortitudins e t  oastianis ipsios castri e t  ville e t  onm oasis 
e t  c a~a l ibns  yineis ortia s t  o'rtnlibaa oampis s o  terris cnltis e t  inooltis herepis e t  po- 
~ u l a t l s  fornia molendinia et eolumba~iia areie e t  paScnie montlbua iignis silois vstatis 
e t  mboribns frnotifsris pisoaoiooibus e t  venaoionibns introitibus e t  axitibos tsrminis 
e t  auil psrtinsntii8 xninsrsia e. oelo i n  abissnm.. (Docamento 13m do Jaime 1, Arahivo 
Corona da ArrgOn ) 

iz4g 'Suverint uniusrsi..... qnod nos Periionna de Olnrrnont domiaallos e t  domina 
ues t i ix  ein. nxor... . de oonssnsn s t  expresas ~ ~ l ~ ? t s t s  domni Oeralde nxor Petri  de 
C1,reto militis qnondan aaiesque mei d i i t i  Periooñi s t  tntriois diatornm Periooni e t  
Bestricisl per no8 e t  omnea haredes stsnooesaores noatros vendimns vobis Arn. Ido de 
clareto de Trempo s t  ~ e a t ~ i s  in psrpetnum e t  coi nolneritis aastinm e t  nillsm de Ois- 
rstu com nmnibus hominibvs e t  mnlieribna ibidem habitentibns et hnbitaturis e t  onm 
~ r n n i b r , ~  suia tsrris e t  oum domsngiis, furnis, molendinis, deoimia sosnoibvs e t  redditi- 
bus, exitibos st pernentibus e t  onm firmsmentia, ataosmsntis, qnsstiis, toltie, foroiix, 

DllS S6 ademprinis, aoapitis, bnnnis, osloniis s t  cum jonis, tragiois, batucis senosrri.'. 
oum oeteris oartis nouenis domibus rolz lmóani~ denesiis dominiaaturie, oarnalagiis fe- 
rrsginslibus oequia, aqneiootibiir e t  rsduotibna, viis, stiati?, nemoribns, venaoiooib?s, 
inuentionibns siue trobis, pasoois erbsriois, pesqoeriis, planis. mantibns, vsllibos seu 

. aumbis ?c oum hostibos sxeroitibos sen oaualoatis mondnntieis oorpor&libns instioiis 
st rsdemtionibns esrnndem e t  oom mera et mixto imperio etjurisdietionem qnooomqne 
e t  aum alodii.~ ten ia  aoltis s t  incnltis, honoribna et possessionibns ermis e t  popnlstis.. 
(Aroh. partiaolnr del Sr. Mlr y Bastiis de Tremp.1 . .. 

c243). .Dominium tsrri tori i  qnod solent habeie Berones in snis terris quo s d  Aqusa, 
Montes, Herbas, Pasous, Venationes, Teir-, Minas, Arboies., (I>rouilladeHsve s t d  111 
Biijulo contra larvm da Castelluell, pag. 7, Beroelone, 1BBa ) 

(244) Edioi6n oaste!lsns de 172, pag. 358. 
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d e  unas tierras, que, en franco alodio, poseia aquella mitra en Santa 
Agnes. El Obispo faculta á Vilaragut para construir un molino con ca- 
sa, tor rey  palomar. conlo cual debemos entender, que, sin dicha au- 
t,orizaci¿~ri, Vilarigut no habría podido construir n i  el palomar, ni la 

. . . casa, ni cl molino (245): 
- Duranle los siglos'xin y xiv, casi no encontramos ventas ó concc. 
siones jurisdiccionnles, sin que sc mencionen los derechos á los cam- 
pos, á la caza y á las dehesas. De modo quc, englobados con ellos, 
pueden coexistir los de construcciOn de palomares rurales. Mas aún: el 
derccho del Señor de permitir 6 no las erecciones de torres cn las paye: 
sías, nosuele espccificarse en las.escrituras y á pesar de ello su exis- 
teucia es indudable Suponiendo que hubiera libertad de ejercer el de- 
recho .de construir palouiares rurales, ejtc mero hecho vulneraría el , , 
privilegio feudal de la crccción de torres, toda vez que, con la excusa 
de un palouiar, esto es, de un alto cdificio,de.maii~postería, podrían es- 

- tas ser edificadas lihrernenhe en despoblado. 
Los palomares venían ser en muchos c ~ ~ s o s ,  verdaderas torres de: 

fensivas. probáridose, tanto por su cxtructura, como por difcrcntes 
. datos históricos s u  cvidentisirna utilidad en la guerra. Podemos pre- 

sentar un ejemplo de esta indolc, ocurrido en e1 año 1289. ~ e r e n g u e r  
de Entenzn y SUS dos hijos Guillém y Berengucr, estuvieron, durante 
muchos ahos, en ?,eguai.t ó cn lucha con los caballeros templarios, en- 
sangrentando, tales rivalidades, los caiiipos de las orillas del Ebro. 
Aliados con los templarios estaban los llontcadas, y a~iruvechando, en 
1289, cierta ausencia de los de Eo.tenza que" acompañaron a l E e y  en .  
una expedición contra lo's franceses, en la Cerdaña y valle de Ribas, 
entraron y saquearon los ttrminos de Xora y Tivisa. '.. 

Arnau Escuder, de Cerós, refiere de esta incursión, el incidente que 
continuainos Cerca la villa de Mora, seguramente en un altozano, se 
erguia un pa1oma.r pertenecicute a Jauine de Vilabertian. Algunos ve- 
cinos de Mora, armados de ballestas se parapetaron en su intcrior. Co- 
m?'quiera que, los invasores, en su obra de destrucción, no quisieran 
dejar sir1 talar los sembrados inmediatos & dicho palomar, se arriesga- 
ron 5 cllo, rccihiendoen pago certeros tiros de ballesta de los quc en 
él se refugiaron, quedando heridos slgúiios de ellos. Al observarlo Pere 
de Montcada, les ordenó abandonar la faena en que se habían metido, 
pretestaiido, que no les reportaria honor daiiar tierras de Berenguer 
de Entenea, halláiidose ausente en Cerdaiia. hfás en rcalidad lo que 
quiso DIontcada fuC no cxponer su gente á los tiros de los que se mctie- 

=ron eu el'palouiar, verdadera fortaleza, iuexpugnablc para aquella . 
- 

(115) -Itemqood poasit diotos Petros de Vilsrisonto i o  quaaomqnslooo magis yo- 
lnerit de prsdiato honois Benote Agnetii oonstroere molendinnui cnm domibas torre 
et columbario e t  heo rint alodiom dioti Petri de Vilaiiaaato e t  snarum.i (Dooomento 
1731 de Jaime 1, Arohiva Borona de Aragdn.) 
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gente mal  armada y queno-llevaba consigo ingenios de guerra para 
el ataque y expugnación de fortalezas (246). 

También Castelló da cuenta de otro caso análogo acaecidoeu tiem. 
pos conternpor~nebs, del que fueron actores tropas espaiiolas que com- 
batían en el imperio de Marruecos (247). 

Teniendo por indudable la existencia del der"eho feudal de los pa- 
lomares rurales euFrancia, liemos querido examinar algunas enfeuda- 
siones de los siglos XIII y x ~ v ,  para ver si.  en ellas venia 6 no citado, 
encontrándonos qne, en las que tuvimos ocasión de leer, sucediacomo 
en Cataluiia, esto es, que á pesar de mencionarse gran número de de- 
sechos seaoriales, tainpoco se especificaba aquel (24s) .  Segun la acep- 
ción que quiera darse á los emp~lus,  como se lcs llama en Cataluaa, 6 
azemprdns en el Languedoc, ó adempramsntis en lenguaje notarial, 
tambieu, podemos hallar vinculado en ellos el derecho del palomar, ya 
que, el erudito escritor pirenaico Pasquier, manifiesta su opinión de 
haber tenido distintas acepciones: aTant8t c'est le droit d'usage dans 
son acception la plus g6iiérale, compor'tant tous les arantages,accor- 
d8s per le seigneur dans la jouissancedes Sois, montagnes, piturages; 
tant6t ainb-i que l'iiidique le mbt patois azempriu,. erneloyé, encorc . 
dans plusieurs oontrées, il ne comprend que les usaxes forestiers, les 
depaissances. Le mot indique aussi la redevance que le seigneur pré. 
'1Cvait pour les concessions acordbes cn fait de pituragcs, d'usagcs 
dans les montagnes.~ 

Por'la sucintarelació~i que consignamos, coneli~ire~nos s i r  nncs. 
tra creencia, que, formó parte de los derechos feudales ea el principa- 
do catalán en la Edad Media, el que denori&amos de Construcción de 
palomar rural. 

ia46) .P. de monteoatbena dinit tuna i n  ips. t a l e  quod reoederent de qnedÚm iooo 
nbi erilt oalnmbarium Jaoobo de vilabertran st era t  props villsm de Mara psr eo 
qasre t rahebant contrs sos oum bslliat,is s t  nulnsraoerunt aliqnis de illis qoi srant  i n  
ipsa t a l a  dioendo etiam qood non era t  sis honor aliqnia fso1endimnlom in dioto. looo 
pei eo qnaie  berengario de entenps era t  i n  Ceritania cnm domino Bsge sst  niobilomi. 
nris propter prediota nerbe non steternnt quin talnient  ibi tono.. (Coleroi6n de pro- . . 

i8sos.-J,sgajo 1.0. i a ~ l  B 1303. Arah. Corona de aro$6n.) 
(347) Con rsferenoia a l  año 1860, eonmera. .el qne di6 logar & uno de los episodios 

de 1s guerra de Afriea (1S.O) en que nnestras tropas tomaron por asnllo un palomsl, 
onyo isansrdo nos hs sido transmitida por la  plsrns y 141?ia de Carlos l r ia r t s  en sns 
Ouadroa da la guerra., (Colom6oplia.  Estadio eornpleto da la8 Palomas menaajwaa, Barbelo- 
na, 1884, phgina XIII) 

(218) Sirva de ejemplo non enfeudación heoha en 1267 Eor el Conde de Foix, oooeig- 
nando .hominibne e t  moiieribus mansis e t  mansalibus domibus atqne bordis, ortía 
vineis terris hsrsrois et ouodireotia pasenis nemaribns oom eoram venstionibns, mo- 
lendiniq s t  molinsribus, sqnis oum pisoationibus, Qbliis, terre meritis, oensibos.faiis- 
ospiis s t  qnestis totir;pdempramentis aivadilribua et pratis e t  oum omnibns aliis 
pertinsnciis h i ~  erpressis e t  non expressis (Pullel(ra pbiodiptie de la  Socid16 Aridgdoisa 
des acimcea, lettrei et q t s .  rol. 111, phg. 3'72.) 
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L A  COMUNICACIOX POR PALOlvIAS CONOCIDA EN CATALUÑA 

En la Biblia sc hizo aplicación del iiistinto de las palomas, cuando 
refiere quc No6 utilizú dicha ave para averiguar el estado del mundo 
despues del diluvio. Asiria y Babilonia se sirvieron de este. medio de 
comunicación aerea, conmemorándose el hecho en uno de los frisos de 
la  magni6ca sala de sesioncs de  la  Dirección gcncral dc Correos del 
lmpesio Germánico. dnacrconto. 600 aiios antcsde J. C.; aludc, en una 
de sus odas, á las palomas que llevaban misivas de amor á las niiias 
bonitas. Plinio relaba el empleo que de las palomas hizo Hirtio, cónsul 
romano, cuando partió 5. auxiliar A su colega .Décimo Bruto, cercado 
en Módena. Se crcc quc Julio Cesar, cii sus gucrras dc las Galias, por 
este correo alado. conocía las formidables y'lrecuentes sublevaiiones 
de  los pucblos conquistados, pcrmitiendole ejecutar con' rapidez con- 
tramarchas y subsiguientesescarmientos de los patriotas. En el reina- 
do de Diocleciano se tiene noticia de haberse empleado para mensajes, 
palonias'cspccialcs denominadas eu?,so?.es. 

Pasando & la Edad Media, hallamos á distintos. pueblos oricntalcs, 
hcchar manode  las pa1omn.s como niensajeras, cori iriusitada frecuen- 
cia. Uno de ellos fué el árabe, organizando Nur Eddin . ( l i d 3  á 1113) 
aquel servicio y estableciendo una red completa de paloniares, cuyo 
centro sc hallaba e n  cl Cairo y sus principales estaciones en Alejan- 
dria, Uamieta y Gaza coinunicaildo por esta última ciudad, con. Je ru-  
leni, Damasco, Belbeck y Tripcli. Ejtos.paloui?res, dice Bou de Sousa, 
habcr funciona o hastamcdiados dcl siglo XTIII (249). Ot,ro dc dichos 4 , .  . :  . ' . .  . pueblos orientales lue la  Chiua, segusi refiere el antedicho autor portu- 
gubs, A propósito de la  visita hecha á dicho pnis por Sir John Nauiide- 
ville, durantc los reinados de Eduardo 11 y Eduardo 111 de Inglaterra 
(1307-1377). , , o '  ' 

Dados tales antccedcntcs, es natural, que, ciinuestra Epoca, sc hn- 
y a  adoptado la paloma como sirnbolo del correo, en el emblema que , 

usa la  oficina internacional de l au~ i i ón  postal. 
No hay datos quc confirmen el uso de estas aves como mensajeras, 

en los pueblos europeos'de la Edad Media, Veamos si  se puede estatuir 
algo en 10 que respecta it Catnluila, dondc la influoncia Arabe fue tan 
evidente en muchas manifcstacisncs del saber humano. 

¿Ignoraron. los caudillos Araties d e  Espaiia, el importante servicio 
que prestaban las palomas como portadoras d e  mcnsnjes, entre susher .  
nianosdel Xorte del África? Si, como cabe suponer, no lo desconocic: 
ron, &fue por ellos importado á nuestra Peninsula? ¿lo copió g utilizó á 

(219) Rojscta  e lntrztccoeiprira b cdaóeleclmsnto dcpornóass >nilit<&?ea m continsnte ds  
120rtzigal, por Angosto O.  Bon de Souss (Lisboa iE5b). . ' 
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su vez, el antiguo reino de Arag6n? A esto va encaininado el examen de 
los documentos de  la época, que pueden darnos alguna luz para descu. 
brirlo. 

Na cabe dudar, que, facilita A las paloiiias su insti?tiva facultad dc 
reconocer su palomar, construirlo en sitio visible %S innegable, que, 
en las antiguas ciudades, las torres de sus murallas eran lugares rnuy 
á propósito para su emplazamieiito ¿Se erigieron, dues, palomares en 
las torres de nilestras recintos amurallados? He nhí un  pequciio detalle 
que entendemos no debe despreciarse. 

Cuando Jaime 1 de Ar:tgón conquist6 B Valeiicia, aparece existente 
algún palomar en las mniallas de la Capital que pcrdi6Zaen en 1220. 
Sabido es quc aquel soberano premiaba & los que le ayudaron en sus 
conquistas, con concesiones tcrritoriales. En remuneración B los mu- 
clios sei'vicios de los templarios en tales guerras, les fue otorgada una 
gran torrc junto la  puerta de ~ a l c k i a ,  llamada ~ a b b a ~ a c l a r ,  con su 
muro. barbacana y casas contiguas En la donación real dcl aiio 1238, 
Se maniflcsta csistir cierto palomar en el lienzo de muralla que miia- 
ba a1 rfo' (250). 

En el mismo siglo XIII, otra importante pobiaci6n catalana, la villa 
de Camarasa, posein igualmente un palomar en cierta torre dc su re 
cinto exterior junto & la  puerta silvestre O del caiupo y dando á d& 
distintas calles (251). . . 

A estas clos breves noticias se  limita una investigación que apunta- 
rnos con la  mira de que, otras personas mas estudiosas é ilustradas, 
puedan completarla aportando iiuevas comprobaciones que permitan , 
establecer alguna conclusión. 

Trateriios ahora el tenia objeto de las prcscntes líneas bajo un punto 
de vista mAs práctico y expresivo. Si la  comunicaci6n por palomas fué 
conocida en Cataluiia conio uno de tautos efectos de la  influencia Ara- 
be en nuestro Principado, debieron hablar de ella los autores medio-, 
evitles que se ocupan de estrategia militar. 
' 

Uno de los de niayor roiiombre. el valenciano, Eximeniq, en el capi- 
tulo 316 del Dotzen l i b ~ e  de crestiá qui es d e  reyimsnt de princeps, nl 
describir las múltiples estratagemas cnipleadas en los asedios para re- 
lacionni'se, los sitiados, coi1 sus auiigos de fucra la plaza, copiacdo k 
Julio Fronti, refiere haber casos en los que se comunican =por paloma, 
como aún suele hacerse en Alcjandrian (2521. 

iem: .Illsm turrim magnsm in  valsnois ad poitamqooddioitor Barbsysrlsr  et  
onm moro e t  Bs ibeoaos  e t  onm domibns qnod . . .  nd turrem quod est In muro a'zizta co. 
lumóariun ex parte fluminis et a columbsiio illo reots  niu oarracione usqus ad v i ~ m  
publicam qnod dioitar qusgta et ad hino usqos sJ maaauitilm sieat protenditurusque 
s d  illnm paristsm d t n m  contigaam domibua uhi est  magnh cipressos . (Oartulerio 
da1 Temple d e  Tortoaa, pergemino melto ) 

(251) Vease la nota 58 de Lo enrtell de Burrdrich 6 de Sant V ien t s  (Mstsr6 1900) 6 tam- 
bid", lepajoa de prooesos, número 2, as. 129óB 1519, niim. 4 Aroh. Corona Aragdn. 

(26%) .Altresper calom, ar i  onm se fa eneara en alexandris 2 Ls obra. de Eximeni9 
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M& adelante, Jaume de Marquilles, al indicar las precauciones que . 
deberán tomar los dueiios dc castillos á fin de asegurar su defensa y 
custodia, indica quc los palomos se coloquen en lugar convenieute- 
mente seguro del mismo, y sean tratados con prudencialos destinados 
B llevar cartas (253). Es digiio de observar, que la8 palabras de Nar.  
quilles sor1 exactamente iguales á las que con anterioridad dejó con- 
signadas a ~ ? $  opZisculo tdcnieo sobre l a  defensa de las fo?.talezas atribui- 
do  al ?,ey D. Alfonso $el iSabio~ (254), dado á conocer por el P. Fidel 
Fita S. J. Por otra parte el texto latino adjudicado al Rey de Castilla, 
estA salpicado de palabras catalanas, tales como foch alquitrat ,  foe7~ 
g.r.ezeeh, mastich, gurades, spies.. guayta,  bade, etc. Posible es que am- 
bos sean copia de otro escrito anterior, que por ahora no conocemos. 

De Ins citas de Eximenip y da Marquilles, cabe deducir la bosibili: 
d i ~ d  de haberse empleado en Cataluiia, durante la Edad Media l a  co. , , , 

inunicacióu aórea por palonias, pues que aparece evidente no haber 
sido ningaii secreto para aquellas ge~icraciones. Quizas lleguc algún 
día &i que su utilización en algún seiialado hecho.de armas, pueda ser 
compsobada. 0 

A titulo de curiosidad continuaucmos, quc, apcnas iniciada la edad 
B. 3fodcrna. 6 sea antcs del aiio 1513, Alonso de Herrera, da ya suscintos 

detalles del modo de remitir uria carta por paloma. rclacidn e n  todo 
conforrne con el instinto de csta a r c  (2551. No tuvieron tanexacta no- 
ción de esta. cualidad cn los siglos XVII y XVIII, otros naturalistas, iue- 
reciendose consignar, por lo err«nio.de su relación, Ferrer de Valde- - 
oebro en 1670, quign llega A atirmar q u e  las palomas no coiidueian 
misivas por instinto, sino por mera educnii,ii>n. y 'que, después de llcvar. 
una carta, regresaba11 cori la respuesta al que la habia expedido (256). 

. . 

a s  aonosptiis escrita en 1335. E1 ejemplar qne,, hemos tenido A. la  vista fo8 imprsaa on 
Vslenoia en 14%. 

(259) d t e m  sint in dioto airstro culiminn aporla'in locoto to  ab Lngeniis e t  loca s d  
colomboseimilitsr.* .Qualitsi antem coluncbi pui carks dcferant.mittantur Et qusli ter  
agant illi de aastro sl sol sis defoerit.. (Cumintariir Jacoli do Marpuilloa Iiaper usatices 
Rarchinoiip. B*.rosl,ina, 1506 faiio 578, oallltolo 152) 

(260 iI tem sint In diato Ua3t.o culmsrte (a) aprornptu in loco tuto sb ingeniis st lore 
' 

s d  oolumbas similiter. .Qualiter autsm aolumbi qui cartas dsffsrant  mittantar;  et  
S qu&litir agitnt illi de Castro si 801 sis defuarit.. iBoletzn da la  Hsol Acadohia de lo Ilisto- 

Tia, ~ o i .  xvI ;~a . .~ .  si87 319). 
C)' Cddias s l  margen: sal ias aolumbari... 
(165) eFoQ la pnloma ae l  mensagers amando despnes del diluvio No6 1s  eoh6 de l  

ama; qoe tornb oon n n  ramo verdede olivo en el  pioo; y enlnuchom povles las tienenpor 
menaagarai, que qoisequiera qpe en  au caaa aepanprertu l a q o e  poss,llaua nrreprloma 
de lan m i s  viejas oonaig.0 y les a t an  una osrta so e l  als. y 1s aoaltsn, y t o r n a  & ossa, 

a o m o  eeleeen bí~rco Antonio Sabsliao?snaloeroo de Antioqnia,yoo otrnsmuohsshis- 
torias porqoe naturalmenls a t iuan  al  lugnr do son criadas . rdgririrllura- dlieralde&- 
briel Alora80 de Berrer%, corregida aspt&n el teato original de  1ii priman% edirion ptrblicadu. en 
ls lS yo? d niismo autor y adieionadnpor l e  Real Sociedad Ecor~dmica dlolrilanas. Madrid.. 
1 1 8  y 1819, vul. 11 1. pAg 481.) . . 

c2ffi) .De las Pelamas da Yiria se refiare vns cosa queserds  isrsmenteempeüa toda 
admirsoibn; y ea. que seruian de oorreoa en tiempo de necassidad dellos,llenansn laa 
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En 1788, J o s é  Mallent no incurrió en tales errores al traducir del 
frances la breve recopilación de las facultades dc la  paloma mensajera 
(257). El valenciano Cavauilles. en el propio siglo XVIII.  es el primero 
que relata casos prácticos de estas mensajeras, como el de 'recorrer una 
d e  ellas ocho leguas en menos de' tres cuartos dehora, rcliriendonos, 
Que este sport, en su tiempo, estaba de moda en Valeneia (258). 

Xhil nouzcm sub sple. 

DISPOSICIONES EN FAVOR DE LAS PALOMBS GENERALES AL 

" 
Consideradas, las palomas, como propiedad particular, se pusieron 

al amparo de la ley, comprendiéndolas cl usage uulgaruientc deiiomi- 
nado pau y tveua. 

En la paz y tregua, que, cn el ano i200 iuE firmada por los.niag- 

as l t sa  Y t raian la  relpusste de adonde las embiaunn, esto lo hani& enseñadas, que 
por si v e n  ee ofreoe a l  disourso no lo aninn de haasr con so i r r aa ion~ l  instinto. Le so. 
osdi6 B Decio Bruto, que estandoenel Ceroo de Xutisoon y necissitado dsdnr  unauiaá 
ep may corto tiempo remitid las sar t ss  sirniendala de ooirso vnas Palomas qoe la. 
Ilsosron atadas 6. los pies segun esorioe Rabisio Texto. Para que se aosuiee mas  caso 
a l  psrsaer t an  duro da crearse. se hallar8 en Prsrio Valerisno. en Alsxnnder ab Ale- 
xandro Y en Cello Rodlgino, que vn Rey de Egipto llnmado Plaries noia oriado vna 
Corneja tan dooily sunue para. apreliaoder qnanto le enseñanlan, que In hizo aarroo 
oon quien remitln sus osrtns. dieiendole adonde auia de i r  o one iba 7 bolnis oon l a  
rsspossts dellas: d& A entender Pierio auer sucedido ooq otra lo mismo r psreoe que 
inainon B l a  Ciudad de los Cooodri!os, adonde l a  lenaotaron estatnk par el caso. Morid 
esta Corneja y le hieieron vn  honoririoo ssoaloro. asaistido de vna oolnnn erande en 

~ ~ 

cnya.eminanaiaeatsna l a  sstatua devna  Dorneia: Oornix in so:umns sublsta. erst .  fi. 
delsm opsrsm in Tabelarin munere preiltitnm iodiosbat: hninismadi enim hi>noa, et  
sepulahri, columnas hnbitoi sst  alim Cornioi a Mnris Egyptiorum Rege. qood mnnus id 
(de oorreo) diligenter obinisset. qup volondum, a o t  vbi aistendnm. summs dccilitate 
pardocta (Godcínogeneral. m l a l ? !  polit<co !&allado m las aaar l i m a  neneroana y nohlos su- 
cado de  su8 nnturaloa i z i ~ t u d e a  upropiadodes le escriue el Padre Illne8ti.o Bmll Andrea Xar:e7rer 
"C Va1decehro.-En H<z,dr<d. Por MBICI~OT Alegre ano da 2670 fol. 199.) 

(267) =Se semaja 8 s l  palomo turco por el  color pardo de l e  plumh: el pico e s i eg ro .  
do medianó tema60 g medio onblerto de una oarnosidad formada de tuberoalos hari- 
nosos: tione loa ojos oera~doe de una mastara tnberculoss. nicese q u e e a t ~  basta a r a l s  
QOB en otro tiempo sers is  p s r s  enviar lae csrtsra. Se ignora B que rigion perteneoe.. 
(hiegrloparlin metoilica.-llistwia natural da la8 vaes traducida del finnees nl costellano por 
D. Jolapb ~mililaiat-vol 11. En Mndrid por Don Antonlo de Snnohs 1THo.I 

C B )  Así lo leemos in el i*dioianado~ ds Herrera (obra citada, psg.473) .Paloma r i ~ w ~ -  
aageva ci d a  In vaso (Tabrllnria ds L.) -Llamad* esi sorpne ssrvia en otro tiempo yare 
enviar oartap de ona parte 6 ot is .  Se' pareasn d las ladrones; 8on eaqoivns, y.hoysn 
onando algnoo se aoeros A elles, Y tienen t s n t a  fnerna. en Iss alas que onsndo toma. 
das en la  mano se les?atiendei~lgunn, $1 instante l e  reaogen oon violeoain. En TGleñ- ,. 

ais por diyersion lashacen servlr de norreos;pars lo ousl se trssvartnn al aitio donde 
debe oonirir algooa n o ~ e ü a d  y serifionda ae esaribe en una cinta de papel que ae eo-  
?mehe en la  piernn de la  pslomn. y se sajets. non ssdn; suPltase loego el  @Te. l a  qoe le- . , 
vante el vuelo. y dando dos 6 tres voeltas s l  sitio 4onde 1s soltaron, emprende elcami- 
no de so oaia son Dnl selocided qoe. Cevsnilles dioe, que vi6 volver algane de oohii le- 
gnas de oeha mil vsias oada nos, en menor de tres aunrtoa de hora;. 
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se igualmente, que nadie se atreviese á tomar palomas ajenas ab enQés·· 
cimbell 6 (Uat, ó do cualquier otra ma.nera, si no fuese con pájaro. 
Para llevar á la práctica este" acuerdo, encomendóse á todos lbS que 
ejercían jurisdicción, impusieran en sus Jugares ó términos; oportunas 
penas á los contraventores Bien se hecha de ver, que,: la" di.sposición 
obedeció al tomor de que se extinguiese la caza) por el abuso que de 
ella se haría, en todas las épocas del año. Fué remedo de otra dictada 
el siglo anterior con fines sinónimos. Jaime I J en 1279, proh.ibió "en to
dos sus reynos de Catnluña, Aragón y Valencia, la mat.anza de corde
ros, para atender á la reproducción del ganado lanar (265). Ya en Fran
ci.a, los sucesores de Clovis, prohibieron en absoluto la caza del-u1'us 
ó buey salvaje, citándose curiosas anécdotas en muestra del rigorismo 
de tal prohibición. En nuestros tiempos las hemos visto repetirse c~ ab
soluto en IEt. India, donde, en '1896, el dU1'bar de Kathia~ar, vedó por 
seis años la. caza del león, 'á fin de evitar su exterminación en aquel 

, país (266). 
Diligent.e anduvo. en 1334, la ciudad de Barcelona, en hacer cum· 

plir en tods.s SU3 partes la disposición de la corte de Montblanch, como 
seguramente harían las- domás ciudades y senores jurisdiccionales del 
Principado. . . 

Más no se crea.que.fué sólo en lá üapital, donde Jas autoridades mu
nicipales dieron muestra de Su celo en pro de IC's palomares y palomas. 

. En pobla.ciane's secundarias de Ca.tillnfta vemos ,hacer lo propio, como 
v. g. cn Sant Celoni¡ al promulgarse, en la70, las Ordinac.ions per lo go
'vel'n de la viZa de Sant Seloni, pues se prohibía cazar palomas con re·· 
des, tra;Upas <> ballesta'~n las ,inmediaciones del palomar (267): Dispo
siciones scmejantes formaron asilllismo parte' de los estatutos de poli
Cía de pequeñas'po1l1aciones ~i'ancesas (268,'. 

Volviendo' á fijar nuestra atéllción á ]0 estatuido en la -corte de_ 
l\1.ontblanch, poClrá chocar, que, en dicha disposición general, se per
mita capturar con ave,las palomas ajenas, cuarido, al parecer, no de
biera toleútrsc por l;tingún proced'imiento" esta violación del derecho 

(265) Registro 4-?, folio Lt;ll, Arah Corona. d6 Ara.góu. 
(266) El'Diam:o d6 Ba.rctlona. del 29 Septiembre de 189B, dió E!sta notic.ia, re8riend o 

que el rey de'las selva.s, ha.biendo desaparecido" del pais de Bajkot, de los montes de 
Bardlt. y do otros lugares de la ~ndia, ,tanda antes abundaba, ss habia retugiado'como 

, último baluarte en el bosque de Gir en el Kathiawar. 
(267) ó-Item que noych haje nui! hom setra.yn ne priuat qui prene ue gas pendl'e 

ooloms a.b fUats dms lo teru::.en de aent saloni sota pena. de LX sons . 
IItem qua :oagun no gas auciU'l'& ab balesta colom dins}o tras de latarra. on lo colo. 

mar-sia. adificat Bots pena de XX soue' 
.Itaro que na.guna. persona no gOS agra.nar coloms qui s~ns no 'sien ne posar vl~nBsa. 

en nagun loch pa~ guisa. que hi trasqua ab balasta o 4i par, Bots pena de XX sous • ..:.... 
(Arehivo del GlELn Prior Ilota de Sa.u Jua.n de Jero.su.lén en CataluñQ,,) . 

(268) A, laCI9.-En el lugar de Mol!eges estatuyó se cItam-quod nullus &udeat ven'are 
c;! olumbas in territodo Dominar ..... et monMosteri.· .. vetsru .. cum esca.lis· ,neg ..• b~listis 
sine licentia. Dominúr sub pan" L solid de die:et -centtt"m de nocte .• (~ta,t1tis'd6- PQliC6'du 
li6u de MoWge8 pll.blica.do8 en la'RIJVn6 d6Jdan!1UC8 romane8 año 1~7: pá.g. OO.) 



de propiedad. Posible seria que sc diera á la frase eolons & altvi, el 
.significado de ser, los que vagaren libremente sin dueilo conocido. 
Y 1'0s Concelleres de Barcelona, e11 1334, al repetir, en su bando y 
con los mismos terminos, la disposición antedicha, dejan de consignar 
un radio de inmunidad alrededor dc los palomares, según hicieron en 
sus bandos gencrales de buen gobicrno del 1301 (269). Los que conoz- 

.can las costumbres de los siglos xiv y s v ,  comprenderán el movil 
que impulsaba á sus legisladores, 6 establecer una distinciún entre 
las personas que se dedicaban á lacaza por medio de redes, trampas 
y dern;i.s ingenios, y las que.cazaban con ave de cetreria. Pero coma - 

l o  quc abunda no daila, exumaremos ciertas p l a b r a s  que, la. Reina 
lugarteniente de Alfonso IV, Dopa Maria de Castilla, refería A este pro- 

púsito, en 1421 (270) Mqnifestaba, quc, los nobles, caballeros y gentii- 
hombres, por su naturaleza y condición debían dedicarse al virtuoso 
ejercicio do las armas, por medio del c u d  los reinos y tierras de Ara- 
gón son deleniiidos y puestos en paz y tra~iquilidad. Y jugando nece- 
sario este ejercicio, y iio hallando recomendable que se entreguen vi- 
cioso descanso par ser origen de muchos males, debe procurarse que 
los nobles,csballcros, gentilhombres, ciiidadanos y burgueses honra- 
dos, se hallen siempre inclinados al ejercicio de la caza, similar a! de 
l a  gucrra ó batalla. De ahi que sc atienda á'ello otorg$ñdoles, la pre- 
rogativa del periniso de cazar en todo tiempo, coi1 ave y lebreles 6 po- 
dencos de muestra, Para lograr que con la abundancia de caza, entra- 
ran en deseos do dedicarse ác l l a  se prohibis la capción de l a s a v h  
con calderas, redes, ca?ziulls,. ballestas y demás irtificios mechnicos, - 
toda vez que á tal clase de ca~adores burgueses 6 plebeyos, cabía supo- 
ner queno les guiaba otro móvil que el de la ganancia ó lucro. 

Tambien en Francia, desde el reinado de Felipe el Hevmoso, fu6 
prohibido d a r  con hurón, it lo5 que no fuesen gcntil-iioriibres. 

Las disposiciones de la corte de Montblanch sirvieron de patrón á 
otras varias en el siglo xv. VejadaS las paloinaq de iiIanresa y de sus 
ccrcanias,.por cazadores que se atrevian á eapturnrlas con redes y ar- 
tificios, Martin 1 trató de poiler cortapisa 5 cllo, en 7 de Febrero. dc 
1409, no -tolerando tal infracción de las. constituciones dc Cataluña, é ' 
imponiendo severas penas 6 los contraventores, según Iuk pregonado 
por las deManresa y Bages (271). , . 

Lq obstinación dc tales cazadores pudo m$s que la severidad del 
castigo, si es que 'este se aplicaba. Las rciteradas iustanciasde los 
dueiios de palomares, motivaron, que, Fernando 1 de Antequera, en 
1415, dictara. una segunda orden, encaminada al propio fin y objeto, 

. ,  . . 

(289) ApBndice d o ~ .  nbm. XXX, Bandos, l l tre  (o). . . , . 
(HO) Ap6ndice, doc. niim. XII: , .  . , . ~  
(871) Ap4~dioa,  doenmento =*m. S.  ~, . 
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que.la precedente (272). DespuCs de exponer las fundadas quejas de 
los inanresanos, quienes veian despoblarsesus palomares, manifestaba, 
que las palomas estaban colocadas bajo la paz y treg-ua gciieral de 
Cataluiia y conminabi~ con imponer quinientos florines de multa al que 
las cazara dentro del territorio de la ciudad de Jlanresa. 

A esta prohibición prodemos aiiadir otra dc carácter gcncral, ema- 
nada de Dona María cn 1421, por la cual iué nuevamente vedada en. 
todo el Principado, cualquiir clase de caza que no fuese la de cctreria. .. 

Su camarlengo Berenguer de Hostalrich, obtuvo encargo de perseguir 
á los contraventores, ayudándo1e.seguiarnente en este cometido, de: 
legados en toaas las veguerias de Cataluiia. En remuneración de su. 
trabajo, percibían, Yostalrich 6 sus delegados, la tercera parte de las 
multas impuestas (273). 

Más no .debe suponcrse, que' la veda se cumpliera literalmente y 
' fuese universal la obediencia á los edictos reales. Si en ellos sólo sc au- . . 

torizaba á cazar en tiempo de veda, con ave de cetrería, los propios So. 
besunos se encargaron de menoscabar el prestigio y autoridad de sus 
disposicioncs genecales, otorgando concesioncs á distintos particulares 
para cazar con lazos, telas, caldera y dcmás medios prohibidos, ya en 
1333. La mayor parte de estas liccucias eran temporal&, fijándose el 
plazo de dos, tres ó cinco'aiios. A veces se indicaba en que localidad, 

. podia cazar el interesado, como v. g. en la licencia de Bartolom6 Sir- 
vent, del 1421, en donde sc le  fija la diócesis de Gerona (274). En otras 
ocasiones cl permiso se concedia tan solo para cazar pcrdices pon los 
medios prohibidos, como v. g. cn el ancedicho de Sirvent, en el de 
Ja ime  Tallüda .y en el de .Guillermo Roquet (.275) ambos vccinos de 
Cervcra y expcdidos en 1436, etc. 

La reina il~aria'maniflesta, en alguna de sus licencias de caza, qae 
la otorgaba por'interccsión de sus familiares y domAsticos, según es 
de vcr cn las de Gnillermo Boquet y del, barbero Salver (276) vecinos 
decervefa A Tallada; decía la Reina, que se la concedia por sus bue- 

, nos servicios.. En la obtenida por cl doncel Reltrán dc Pinell (a) cine-  
Ilos, de Cervera,en 9 de Encro de 1425, constaba habersr expedido á 

. ' fin de que tuviera ocasión de practicarse. y ejercitarse en cl, manejo de 
las armas. 

Por s u  especialidad cs digna de mencionarse la exención que tuvie- 
ron en 1422, IOF; vccinos del lugar de Bisanya, cercauoá Camprodbn. 
Al permitirles cazar, con ballesha de acero, to& clase de caza,aún la 
de perdices y liebres, en cualquiei. tiempo y ocasibn, se manifesta- 
b a  ser tan cxtraordi~?sio el número de-jabalfes, osos, Io,bos, y demás 

(ara) ApBn@o@, dooemento nbm. XI. 
1278) Apdndioe, daoumento nbm. XII. 
(274) Bsgiatro S,ll8. fol. ?.Aroh. Corona Arag6n: 

. , 

13763 Begistro 3.130, fol. 24 g Begiat.0 3,189, fol. 65. Aroh. corone h a g d n .  
1876) Registro a,130, fol. €8. Aroh. corone ~r~rsg6n. 

.. 
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fieras, en los extensos bosques y enormes montaiias que rodean aquel 
valle, y tan grandes los daiios que á sus vecinos ocasionaban, que 
se hacía necesnrio, para cxterinina'rlos, usar de las ballestas de 
acero (277). X? deberá cxtrafiar, que, para el Pirineo catalán se dicta- 
ran disposiciones extraordinarias á fin de estimular la caza de animales 
daiiinos, cuando, en esta misma epoca (afio 1438), en Paris, fueron ne- 
cesarias múltiples ordenanzas reales, con la niira de lograr se persi- 
guiese B las bandadas de lobos, que osadamente entraban dentro do la 
Capital francesa (278). 

Al lado de estos permisos 6 autorizaciones especiales, aparecen 
proliibiciones dictadas á instancia y el1 favor de particulares quienes las 
solicitaban ya del Soberano, ya de las autoridades locales. Un ejemplo n 
de 18s primeras está en la orden expedida por el Rey de Aragón, en 29 
de Marzo de 1389, ilisponiendo que, las propiedades de Gnillermo Ca- 
Garriga anexas á la torre de Bellvcr. en Sant Iscle' de les >'exes, «sint 
pcryetu6 vetatum siue deffesia aut boalaren; Despues de vedar la en- 
trada á los rebailos, se prohibía igualmente la di los 'cazadores, leila; 
dores y pescadores, bajo las penas siguientes: cinco sueldos de multa 
por cada persona infractor8 que entrara en la propiedad, dos sueldos 
y mealla por cada animal, diez sueldos por cada cazador de palomas, 
con redes, lazos 6 ballesta y por cada pescador que pescarc en las ace- ' . , 

quias de los 'molinos, ademhs de la perdida de los arreos de caza y pes- 
ca. La mitad de la su l t a  era para ca-Garriga y la otra mitad para el 

b a i l c  (379). 
.~ 

. ' (277) . N O ~  Maria, eto. Ad hnmilem anpplioaolonem vestri Bdeliam nostrorhm pro- 
bornm hominnm Aliornmqne degeniinm in  viils de bissoya vioarie Osrnpirotnadi 
inquern ta-eporoornm ~ r s n m q u e  ao lnppornm et eliarnmferarum~llnestr~nm prop- 
ter vssts nemorn saltnsque e t  montea demos diots vsllis a. qnibrisdam tempoiibna 
oitra. oonfloxit qaod nednm fsipks Aluearia s tgae  frootoe sed eoiam beatisria vsstra 
sepins depasonptor in vestris pirsonas id psri&losius s s t  v t  eas perdsnt it deoorent 
sepissime iriuentes ad qoornm depopulscionem et fogem sole balliste de aoer pren- 
~ i n n t  s tqne  innant onm licet tense din menoant d w  ipse .fere fnrtiais passibos inse- 
qnhtnr nen dsbilltañtem iobors sed In soliLo vigors persiatvnt ox qnlbus emisse ssgite 
velootnsin esrnndem feiaium sisosribna infignntnr. Tenori p.esentia aanoedimus va- 
bis et  fsonitstem pienarism elargimor qnod de cetero possitis libete s t  ,impune ordi- 
naaione prouisioneqna seu nlis qnemnis repagnanoia que  hio obdtnie rolnmoe qn ie s  
asnter portsre dietas bsliistas d e  aoer p s r  diatie mattandis sen fogandis feris ailnes: 
tribus, perdiaibas lepoiibua ao alüs ceteris v?nsoionibns et  aliap pront s t  qnando- 
oumqne so quooisnscumqne de vsstre pioiesserit arbitrio volnntsts Mandantea de 
oerts soienoia. et  sxpresse gerentiDioes gubernatoris in Cathaionis vicario et  baiulo 
Campirotundi, ceterisqne sliis o f f i o i i l i b ~ ~  et  psrsonis presentibui et  fotoris ad qnos 
speetet et  loo&tenentie sorundem aub obtento Regis grioie e t  mexosdis so pena Mille 
5arenororn sor i  qnatenus 1icenoi.m n,ostrsm imo Regiim hoiosmodl vabis teneant et  
obseroent et  aontrs non f ~ a i a n t  aot  vsniant aliqua racione Anfirentss eis et  onili. 
bet ipeorom hoios serie faoienda oontrsrinm premiasorrim omnso posae In ouius rei 
testimoninm presenten vobis fieri jnssimus sigilio Regio mnoita Dstnm bsrohinone 

X X X  die janaari Annosnati iotate domini XOCCCXXII'.-La Regns.. (Registro Sli9, 
tal. 1 8 9 ' ~ r s h .  Corona. Araa6n.) 

(278) Joumal pour taua, vol. Y, n6ni Se, p&g. 620, P $ r i ~  P4 Diciembre 1&9. 
(279) .Neo ibidem sensri  a& soindere arbores fruotifferasseri infcclbtiffeias neo 

piaoari pisoss i n  Segoia molendinorom Torris eiosdem neo al is  faosre s qnibbs veta. 
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Como muestra de prohibición dictadi en favor de  particular por 
una autoridad local, citaremos la que impuso, en 1492, el baile de Es'. 
pinalbes, multando con diez siieMdr al que cazara toroaces en el bos- 
que de Más, de Sant Sadurni de Osorinort (280). 

Estas prohibiciones pueden enseiiar'el poco respectoque, general. 
mente, se tenia5 l a s  leyes generales dei~rincipado.  La necesidad de 
que hubiera personas encargadas de la persecución de tos cazadores, 
que ya  hemos visto como se llevó á cabo en 1421, con el nombramiento 
de Berenguer de Hostalrich, vuelve á manifestarse en 1447, con otro- 
nombramiento análogo, aún que de carácter m&s restringido. Nos refe- 
rimos á la orden expedida por la reina Doaa Maria, en favor del doncel 
Bartolomé Ca-Bastida, facultándole para perseguir y castigar, en los 
térhinos de Caldas de 1,Iontbuy y de Plegamañs, á losqric con auda- 
cia desenfrenada, se esforzaban en romper los edictos, mandamientos 
y penas impuestas á los que cazaban con los mediosilicito8 y reproba- 
dos, de que selha hccho mérito (281). Hay que creer porconsi~uiente, 
que, tanto en elpresente caso, como ene l  de Hostalrich do1 1421-, la 

.autoridad de los hailes. venia subordinada A l a  del delegado para la  
persecución de los cazadccs, debicndo cuidar de h a c ~ r  públicas por 
medio de pregones, las órdenes que Hostalrich y Bastida, juzgasen 

. necesario expedir para conkimiento del vecindario. 
No cabe duda, de que la autorización obtenida por Bastida en 1447, 

debió abrir la puerta B grandes favoritismos y abusos, por el permiso 
que la Reina le daba de otorgar licencia y plenos podcres para perdo . , 
nar de las penas, á los'que en eilas incurriesen, según su arbitrio. Dc 
la facultad do condonar multas á los contraventores de las leyes.de 
caza, usarori los Soberanos en diversas ocasiones. Una dc ellas ocurrió 
en drgilCs (Roselló) en 1348.. El Baile se iiicautó de las redes de un tal 
Armengau y le multó, por cazar perdices con caldera. Armengau usan:. 
do de su infiuencia en la corte real, obtuvo de Doiia Maria, no sólo el. 
pcrdón de la multa y devolución de las redes, que le fué mandado al  
Uaile de Argilés, si que también quc cn adelante pudiese cazar perdi- 

tiim deffesis seu boalsre eximi oonsnsoit. Pro ouios ~iqoidam voastiseri statnti ob. 
~ e r n ~ ~ i o n e m  imponirnos eo iofligimns qnibusoum<Lne trnnsgressionibns aeu oontrefa- 
cientibus penas inferios deolaretas yidelioet cvilibst intrsnti quinque aolidos et pro 
quslibet snimnli ibidem iooerito dooa salidos s t  minuto totidsm et oiulibet 'tsodenti 
reoiaseu laqneos snt onm baliiAt~ ocaidenti esu oocidsre velenti oolnmbos aapieoanti 
pisoes in Reguis molendinorum deoem solidos que pene tooiens comittsnrnr qnooiens 
foerit oontrsfaotum (Gratiarum III, fol. 26, Arch. BsiUe Real Patrimonio en Beroe- 
lona.) 

(SO) *A XXII  del mes de febre s ang MCCCCLXXXXII en-bertran measstge del - 
bslle e instsncia deomas de ssnt saturni s possst bsn de S sous que negno no'tiz en 
son bosoh s tonona aenae Licencia sua.. (Ka%ual 14.90 d 1438, Amh. parroqnisl de Eapi- 
nslbes.) ' 

(281) A P B . ~ ~ ~ ~ ,  dooarnenta n f i d  SIII. , . 

. . i" 
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ces por los mediosilécitos y prohibidos, que bien le pareciore. Acás tal 
permiso sólo se le concedia por tCrmino de nn ano (282). 

Pruebas tenemos de que durante todo el siglo xv, se mantuvo cn 
vigor la constitución de la corte de Nontblanch. Asi se manifiesta, no 
sólo por los Concelleres de Earcelona en cierta carta sobre contraven- 
cidn de las leyes de caza, fechada en 9 de Octubre de 1459 (283), si 
que t.ambién en un interesante pregón, quf?, el reyde  Navarra D. Juan, 
lugartenieutcen Cataluiia de su hermano Alfonso IV, hizo publicar 
poco antes, en 3 de Junio de 1456 (284). En cste ultimo bando, el cn- 
tonccs Infante de Aragón, anunciaba que, á inetancia de la Cortc ge- . 
neral del Principado de Cataluiia y de coiisentimiento de aquella, fue- 
ron estatuidas las constituciones siguientes: ratificar y aprobar lo que 
establecíala corte de Monthlnnch en su capitulo que empieza Item 
quod intra dccem annos, en cuanto en 61 sc preccptúa, referente á las 
perdices y palomas, fijando una veda algo mayor para la caza que 
no fuese de cetreria, á saber, desde las Carnestolendas hasta fin de 
Scptiembrc. AdemSs prbhibióse en absoluto, pura todas las &pocas del 
aiio, la caza cun reclamo, multando con cien sueldos á los que infri- 
gieran la disposiciún A los paloniares -se les Seiialó, u n a  área dc in- 
munidad de scscnta pasos á s u  alrededor, dentro 'la cual nadie podía 
tirar con ballesta 5 las palomas. 

Estas disposiciones pasaron á formar parte de las constituciones ge. 
nerales de Cataluiia y fueron ley en el Principado durante la Edad.' 
Moderna. 

En el reinado de Carlos 111, y aiio de 1784, se pron~nlgó una prag- 
mática sanción, especialmente dirigida á evitar los perjuicio$ de las - .  
palomas en 10s campos (286). . ' ' 

(282) 'La. Beyna.-Betle: A supplioacio de alguns familiara nostres voa dshim e 
manam qne tornets lo Ulat a n  dnthoni  armengan qne li h sne t s  p-yorat perpo ,oom 
cesseus perdion sb Caldero. E de aqaianant per c"ess&r les dites perdios pb Caldero, 6 
en a l t r s  qnalssnol minera  de aquest Nada1 qui veen  vn Any nb l i  fassets eppa ix  a 
qoestio slguns*. O s r  psr t o t  lo dit temps li hanem dsdalioencia. de oassar les dites per- 
dius la  qnni volem l i s i a  obaervsrds sena inoorriment de algana pena axi per lo passat 
oom per lo sdeneoiaor durimt la dit tsmps>Datnm en Perpinys a XXI de Noembre del 
Any Mil COCC qosrants  sugt.-La Regna. A1 feel nostro lo Betle de l a  vila de Argi- 
les.. (Ragiatro 3,813, fol. 80, Arob. Corone de Arag6n.) 

(283) La Paloma mensajera, Barcelona, sho IV, 1594, n6ms: 43 g 43. 
(280 Aphdioe,  doonmsnto n6m. XV. 
(2%) .Pragmblico ~anc ion  a fuerío. de ley Por la guril be astnblean~~eglaa opontina# 

para evl tw los arillo8 1.8 causara las Paloma en 108 sembrados y mies'aa en las don sstacionaa 
de aeménterq p/ Ayoato, y loaperjuicioa que de ello BB siguen 6 los r,ob?odoras 'ala la comfwmi- 
dad que se czp?eao. AlioWi784. En Xadrid. E% la Imprenta <le D. Pedro X a ~ s n .  , 

' 

1.-.D. Csirlos por 1s grsoia de Dips Rey de Caatilla, de León de Axsg6n delas Dos Si- 
oilias, etO. 

.Yendo & los ~ n e ñ o i  de Pelomares sean obligados & oerrsrlos y pacer redes en 
lvsdus3tsaees de Oatobie y Noviembre y enlos t res  de Jonio, Julio y Agosto sin que los 
jnatioias ~ n e d a n  ampliar 6 rednoir termino: pnes en caso de oqnvenir slgnna e l - .  . 

tersolbn en qnalqoier Providenoia ae me debsrsi oonsnltar. 
2.. -<Rallsindose las P~ loms .  en dioLss dos temporsdaisfnera de los Palomares, se les , 



En Bpoba contemporánea, el reglamento publicado dn 1834 para 
la ejecución del R. D de 1833 sobre caza y pesca, trata. en uno de sus 
titulos, de la caza de palomas y protección 6 los palomares (286). No 
queremos proseguir m87 adelante nuestra investigacidn en la actual 
legislación espaiiola. 

... 

pod.8 t irar  B goalquiera distaoois por los Veoinos y forasteros bi8n Besn Labradores 
d no lo sesn, en los sembrados y herss d en otroa onalssqniera sitios persjee sin inou- 
rr ir  en pena algnns; oon till de que siendo dentrq de 1s  distanoia del t iro no  se priede 

' haeei  sino B nspelda voelte B loa PsLamares. 
3.-.Las dneüas de los Pslomares ademss de perder las Pslomaa h a n d e  pagar el  d a  

üo & josta tasacidn y medio real ve116n de multe por cada nns  oon sgrsvaoibn de las 
penas en casos de rein~idenaia h a s t i  l a  perdida de los Palomares y d s m á  a l  arbitrio 
de mi  aonaejo 

4.-.Per 10 mny ntil que  ea a! oomnn la  orla aumento y o'nservaoidnde les Palomas 
y el oopioso frvto de palomino y pichones que prodncen, Ordeno qne lo'di8paesto en le 
expresada Ley del Señor Don Aenrrique quarto renovad. por el Señor Don Carlos pri- 
mero aobsista y quede en an fueras y vigor para losdsmss Mssses y temporadas del ano 
y qne en s u  conaecuenoia no  .e pneds t i ra r  en ellos 6 las Palomas & las inmediaaiones 
de los Pslomares n i  B 1s dlstaoois.de 1s legna qne previene de sus siiededorga. 

6 -.Vltimsrmente quiero y deolaro qne pribliceda esta m1 Real PragmAtioe qneden 
abolidas y derogsdaslai  demaslsyes providenoias y Reales Ordenes qoe ae heyen eo- 
muniosd0 en a l  assumpto en qnarnto se opongon B esta mi disposieidn~gensrsl6 lgoal- 
mente las ordenanaas partiaoleres de lqs Pueblos que de esto traten pus8 imbiolsble- 
ments desde el  día, de su poblioasidn; bien entendido qns l a  mas leve toieranaia y omi- 
s iondalos  Jmrtieie.s en  esta asompto ha dsaeioargo deresidenoia. g somo B t a l  se 
ha  de juega.. 

.Y,pars que todo tenga sn pnntual y onmblido efsoto he aooidpdo expedir esta m1 
oarta y Pragm&$ioa Sencidn en foeres de Ley aomo s i  foese hsoh. y promulgada en 
Cortis. Por lo qnal Ordeno y mando B todos los Jnezss Jnstiaixs de e ~ t o s  mis Reynos 
y B los estantes y habitantes en ellas de qunlquiera estada preheminsnois Y oondioion 
gne sean, veanlu dispoeato en eUa y lo guarden oimplsn y exeooten seghn oomo se es- 
tableze y lo hegan gnardsr, oumpliz y exeoutrir, oto. 

'Dada en San Ildefonio & diez y seis de Septiembre de mil seteoientos oohenta y 
qnutro. Ya el  Re$. 

.Publicada en 1s villa' de Nadrid & primera de Ootobre'de mil Seteoientos oohente 
Y qnstio.. 

(aa6, . T i r o ~ o  -.:lJs la cqso de pn2ornas:lQ-Las palomas oempssinas aat&n oam- 
prendidas en las dam&s aves que pueden oansrse oon snjaoidn & Isa reglas presoritaa. 

.YO N o  podr6 tirarse A las ~ a l o m a s  dom6atiae.s sgsnas aina & 1s distanoira de mil 
7are.s d e  suspalamsres. Los infrsotores pagar&n a l  dneno elvalor de 1s case y adema. 
pagaran B ia. jastioia 20 r s  por la primera ves, 30 por la  segunda, y 40 por l a  tercera, 
siendo la  mitad de esta multa para el dneoo: Y l a p t r e  mitad para el  fandp qoe se dirB 
en ?l tit"l0 P.O.  

-21 Loa dueños de pslomsres tendibu obligaeidn de tenerlos oerrados darante los 
meses de qotnbre y noviembre, p s r s  ,evitar el  daño que pnsden oisaional  las palomas 
en la. sementera. Los infraotores ademas deldaño, si lo hobiere, pags.&o 100rs. de mnl. 
ta por la primar& vel .  160 rior l* sekunds, y 230pur la r<irri,ra. 

-2: LB mirmn ol,ligxcihn y baj, las mi,aa. pene4 tondrhn l#i*<luaiios du palomares 
doisoto le rcoolecii n da i r a  mieses desde 1G h ~ u n i v  LR,Is  ih de ngusto. 

~ 2 3  Si por rasdn de los fijados snteriormente para  el  oerrsmlento de loa palomares 
e n l a s  das &oass expresadas, 6 en algons de ellas, podr& hacerlo l a  jnstioia del poe- 
blo, siempre que al p1e.o respectivo no excede de dos meses,' avls4ndolo aon antioipa- 
oidn pa ia  gobierno de  los dneüos de palomares. 

"24 Dtirente las dos Bpooas expresadas de reoole~oidn y de eementera, ser6 libre tl. 
isi & l a s  palomes dumestioaa 6 cnalqnier distancia fuera delpoe$lo, sonqus sea de las 
mil varas ssñalsdss arriba, siempre qne en este Últlmo aseo se tire aon las eapaldas 
vueltas a l  0elome.r.. (Bolelia opcial de Bwcalonidsl23 mayo de 182d)). . . 
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ÓRDENES LOCALES SOBRE C r Z a  DE P A L O ~ A S  
, 

. Los perjuicios qne ostuvieron sujetos los dueilos de palomares en 
la Edad Media, aparecen latentes de lo quc hemos dicho al exponer las 
~ i s ~ o s i e i i n i s  en favcr de las jazomas gene~aZcS ai Principado. sus 
Causas fueron, no s61o la abundancia de ladrones y gente de mal vivir, 
si que tambien las luchas á que sc entregaban los seiiores.de castillos 
entre si, luchas U bandosid~des autorizadas por las leyes civiles y qne 
t,raian aparejadas el saqueo de las propiedades rurales. Además las 
venganzas parti'culares, tuvieron igualmente su correlativa en 
tales perjuicios ó vejaciones y por tanto no es raro hallar á personas 
de cierta catcgoria social, como.v. g.  el notario de Vilagrassa Tomas 
Narrados en e¡ siglo XIV, (287), 'entiegarse 2 robos de palomas y des- 
trucción de palomares; corno pudiera hacer el inlts vulgar d e  lo3 la-. 
drones. 

Dc consiguiente, las autoridades locales debían secundar la gestión 
general en pro de las palomas y atender ademks á lo que fuere modo 
dc ser especial del termino; ciudad U jurisdiccibn, cuyo gobierno tu- 
yieren bajo Su cargo ópotestad. 

i Figuran en primer hgar  los Cisncelleres de Barcelona, siempre 
atentos & todo cuanto redundaba en mcjor provecho de sus adminis- 
trados. Siendo, los dooumcntos más antiguos que se conservan en el 
archivo municipal de esta Ciudad, del año 1300, en i l  de 1301 ya se . , 
hallau.dos curiosos edictos encaminados k proteger las palomas de 
cualquier demasía. Prohibiase preparar trampas para captura Jas den- 
tro dcl tcrritorio de Barcelona y se multaba con sesenta sucldos su 
contravención (%8). Dcspubs de no permitir deningún modo la venta ' 
.de palomas adultas, sin duda para favorecer su reproducción, fuC es- 
tablecido =que, ningún cazador ó ballestero, se atreva & tomar ni á ti- 
rar á las palomas alrededor de palomar, dentro el &re& de un tiro de 
 ballesta,^ imponiendosele del contrario, cinco sueldos de multa. Las 
palabras do1 edicto que null cassador ne'ballester, y l& siguientes de 
no gas pendr8 Fe trer, puedcn aludir'á los dos medios'de caza entoricss 

' 

, en  boga; la de cctreria y la de'ballesta (289). 
A las disposiciories del 1301, sigue en orderi cronológico otra del 

1327, que es solamente reguladora del precio á quedebian .venderse 
lqs palomas en el &ircado barcelonCs (290). 

Cuando, en 1333, lascortes catalanas reunidas en Nontblanch tra- 
, , 

@b?) A. 1364. d t e m  senroi lo dit~l'homas estant a villa grasaa. 1 nit  trenoba e roba 
11 colomera den grss s daqnen trsooh e g t s n t s  ooloms oom h i  beuiai @sgishro 1683, 
fol. 174, aroh; Corona de Aragbn). 

(PW Apdndioe, duo. niim. XXX. bandos, letre(8). 
O Aphndioe, doc odm. XXX bandos. letres y (g). 
(280) ApAndioe, doanmento niiw. VIII. 
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taron de favorecer la reproducción y cría de las ovejas; perdices y pa- 
lomas, en Barcelona fuC pregonado un bando oomprcnsivo de cuanto 
aquellas preceptuaron (291). Dispúsose que dentro los diez dios si- 
guientes, no se niataran corderos, ni ovejas, que no tuvicscu m&s dc 

: cuatro arios, prohibiéndose cazar perdices, dc Pascua á San Miguel 
AroAngel, exceptuándose con ave de cctreria. Fueron impuestos qui- 
nientos sueldos de multa, 6 cn su lugar la perdida de la mano dere- 
cha, al que capturara palomas a6 engés, cembell., filats 6 en altra mane- 
va, sino ab aucells. 

A los siete aiios de .publicada la anterior disposici6n, 6 sea en 1341, 
los Conccllcrcs vuelven á estatnirlo, sihien con mayor indulgencia en 
el castigo; ya  que sólo impusieron sesenta sueldos de multa. 

Un aiio antes de cxpirar el plazo de diez aiios kjado en las cortes de 
Montblancb, ó sea en 1343, se repite; en Uarcelona, el cdicto anterior. 

E n  1357, prohibieron los Conoelleres, poner trampas 6 las palomas, 
bajo pena de,mutilación de una niano (292). . La poco halagüeiia pers- 
pectiva de quedarse manco de una manera nada honrosa, 110 logró de- 
sistieran dc su propósito, los aficionados á parar trampas. Be lo contra- 
rio no huhiere precisado que? tan sólo uuatro años después, ó sea el 
sBhado 18 de Septicmbrc de 1361, los Concelleres se ~ i e k  en la nccc- 
sidad de dictar otra disposición encaminada á extinguir la eaza de pa: 
lomas con trariipa. ¿Serk mal inveterado en nuestra tierra dictar leyes 
para no llevarlas d ejecución? Si tantos puiios se cercenaran por esta 
causa, ¿en tan poco los hubieran cstiruado los barceloneses, que no es- 
carmentasen de su obstinada afición á las palomas? 

Otro cdicto de 1361, fue igualmente dii.igido contra el que captura- 
se palomas con tranipas, imponiéndole quinientos sueldos de castigo, 6 
la pkrdida de una mano (293). Coyrespondían de dicha multa, dos ter- 
ceras partes al Veguer y una al acusador. Atendido el reparto de esta 
pena pecuniaria parece hubicre algún interés en imponerla y que, por' 
tanto, se corregirian los de la afición & la paloma ajena. Pero ni por 
esas: ~ u e v o s  bandos aparwen cn Enero de 1363 y Agosto de 1367, am. 
bos calcados en  el patrón de1,que fué dictado en 1357, esto es, impo- 
niendo al  infractor, la referida. pena de perder un puño irremisible- 
mente. 

(291) ApSndice, documento nIim. IX. 
(283) A 1317 (PO Dioiembre) ~ Y t s m  ardonaren los dit. Gonsellerse probomens.qne 

nagonnpersooa da qnslqne stament o aondioio sie no gos parar s* oolorp dins lo tsrri. 
tari  da Barobinons. E qni contra far& perdrL lo pony a ins  tota mercS.. (Coleooi6n de 
bandos del aroh'. mnniaipal de Bsycelons) 

(298) A. 1381 (16de Septiembre) -Ara. hoiat. per rnanamsnt del Vegaer. Ordonaren 
los Conse,llsrs els prohomens de la Cintst que naguns. persona de qnslqne stament o 
rondioio sla no gos psrsr B ooloms dina l o  territori B tsrmena de la Cintat. E qni co'ntia 
far& paga.& per b ~ n  D soiidos 6 perdra l o  pnny. D d  qnal ban d e D  solidos dsmnnt dit 
hanr& las dnes parta l o  vaguer C Is terva lo scnssdor. (Doleoai6n de bendo? de1 a>rohivo 
mnnioipel de Baroalona). ', 
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- En el siglo xv tuvieron cuidado, los Concelleies; be mantener en 
vigor la constitución de Montblanch. Asi aparece de la condonación de 
.la multa e n  que incurrieron Juliá Ferrer y sus' hijos, en 1459, y que 
le impusiera el Baile de Tarrasa, por dedicarse A cazar confilat e 
calde$:d. Es otra de tantas muestras del poco espiritu de imparcialidad 
que inforinaba muchos de los actos de aquel siglo, la carta escrita por 
el conceller Torrcnt al antedicho Baile, manifestando obedecer tal per- 
dón z á  la amistad y, buena voluntad que dichos .Padre 6 Hijos ticncn 
con algunos de nosotros. (294), querie~ido que, por esta caus,a se pro- 
ceda con ellos de distinto modo que con. 1% mayoría dc las personas. 

Aquie's del caso hacer nutar, que, en los siglos XIV y s v , l a s  dispo- 
sicio~ies emanadas de los Concellerex de Barcelona, no sólo tuvieron 

. . 
carkcterlooal; esto cs. que su sanción legal comprcndia todo el territo- 
rio de dicha Ciudad, sino que también se extandieron las jurisdiwio. 
Iies de la iiiisiiia y á todos aqucllos pueblos de Cataluiia. que, por vir- 
tud de privilegio especial, habían logrado ser declarados calles de 
Barcelona, como v. g. Cardedeu, Marata, Cerró, Moyá, Vallvidrera, 

. Mollet, Parets, Gallechs, Sant Pedor, Wataró, Ribas, Vilanova, Geltrú, 
Vilasar, Argcntona, Granollers, ~arub;ils, Montbrió., los Tcgells, l a  
Plana, Igualada, Cabrera del Maresma, Premiá, .Dos-IZius, CalPa,m.ars, 
Tona, Palamors, Vilamajor, CruiLles, etc. 

Habiendo visto de que manera se legislaba en Barcelona respecto 5 
las pilom?s de palomar, debemos estudiar como en ¡as poblaciones ru- 
rales se atendía 5 protegerla cazadc torcaces y.en.cspecial al derecho 

, de los. particulares & la propiedad de las quese posaban 6 anidaban en 
sus pertknencias. Para ello exaginaremps algunos documentos proce- 
dentes de las Guillerias, una de las regiones mas abundantes en torca- 
ces, por'la especial extructura de sus abruptas moutafias y desfilade- 
ros,exteiisos bosques y abundantes arroyos. ,' 

llluchos son los datos donde se manifiesta .que la caza de torcaces 
constituia una costumbre muy generalizada en las Guillerias (295), se- 

P 
(2%) De esta endosa aaita,  que dimos B oonooer por entero en 1% (*a Pnloma men- 

-a&>?&, Baroelans, süa IV, n6m. 48 y 63) reprodooimos el sigoiante pArrafo: =La gnal 
pena ax ips r  qosnt  hi soücsygotsfgnor~ntment  qnsntper  la  amistst  e bons volnntat  
qne los dits pare e üll han e b  algons de noseltres aquella db lo present 11 remetem oom 
rlolem qne sobra spo sis  d s t  ale dessiis dits altre aomport qne no al. altres* (I,e1?8a clo- 
aes Iaús-laso Aroh. Mnnioipal de Barcelona). 

(296) A. 1460 (%.de Septiembre) 'En P. oarau de pairoqnis de campas entsrrogat s 
jurs t  qne s s q n i  qne ayt  dir en la  qaeatio den mstero e den serst  dio esser que oyt dir 
en  P. frayson mstero en aqiiel temps i u e l  t i ra  e totons (todons) e qnel dit frskaon ln- 
via remesalroare del oap de 1s. tvtiga oremeda, qne tiras, lo cal disideya) qne era seo-. . .  . . , . . . , . . , . .  . . . . ,  . . . . .  . . . . .  . . . . . . . .  

. Ei  testigo P. Vilnrmepdijo: sesserue vnsvegada el  h i r s a b ' s ~ ~ f f i l l i  t i r auaa  totons a 
roure iIsjnsts l e  planele dina lartigs*.... (Kalaua61460-1417, irohivo ~ s r r o q n i a l  de Espi- 
nalbes). 

A. 1W8 @Sde Septiembre). En loa litigiosquesontenlanloa propietarios znrelea Bols. 
nells de Espinalbea yürevenohs de Osa?mort, aceros las limites de sna respsotivaa 
propiedades, nna de loa testimbnios ~ i t ~ d ~ ~ ,  sdoos oamo proebs, e l  qne8oLsnells vies-, 

. . 



gún expusimos al rcseiiar l a  que se efectuaba con las palomeras. Por 
consiguiente es natural que se tuviera cuidado en regularla y limitarla. 
' 

. Tanto abiindaba allí la caza que, en vez de establecerse el censo de 
un par de gallinas 6 de pollos, hallase estatuido, en Viladrau, durante 
el siglo x i i r  y cn Sant Hilari Ca-calm durante el' X I V  (296), 81 de un par . , 
de perdices anuales. Asimismo vemos concertarse la prestaciún de un 
par de toroaoes como derecho de entrada, en cierto establccimieuto de 
tierras en Saiit Hilari. Ranión de 'Gurb, seiior del castillo de Solterra y 
¿ic la casa de la ~ov i ra ;  al éstableoer; 9. Francisco deMansuli, en 13 
de Febrero de 1373, el más Rovira que estaba derruido y abandona- 
do, manifiesta recibir, como derecho de entrada, dos pare; d; torcaces, 
de cuya entrega se declara satisfccho y pagado, renunciando á toda 
excepción (297); . . 

Viladrau. importante poblacibn de las Guillerias situada en la falda 
acl hfontseny, formó parte, en la Edad Media, del termino jurisdiccio- 
nal asignado al castillo de Taradell, siendo regida por un baile nom. 
brado por el'Sefior de este Castillo. En el aiio 3395, el Railc do Viia- 
drau dirigió un prcgón & sus administrados, prohibiendo cazar con te ' 
las en las pertenencias de las casas Scgalars y iilirambell, bajo multa 
do %eintesueldos. Esta disposición, que quizás se hizo con asentimieu- 
to del Señor del termino del castillo, venia B reconocer el derecho que 
á un particular asiste,.de vedir -los ten.euos de su'propicdnd. Celosos 
estuvieron de sus torcaces, los dueiios do la masia S'egalars, quicnes, 
en 7 de Noviembre-de 1643, obtuvieron, del baile dc Viladrau, otro 
pregón vedando sus bosques, esto es, prohibiendo en ellos, casar ni 
tirar a todons ni ninguna lei de casa. 

En 27 de Noviembre de 1407, Ia misma autorid- local vedó, en 
Viladrau, tirar en acecho &¡as torcaces, asi de noche como de'dia, no 
tolerando se construycra ,barraca para cazarlas, bajo multa de veinte 
sueldos (tival. a yocha (298) da  todons da  nits ne d a  dies ,ney yo8 fer 

dole oaxsx pslqmee toroaoea e n n n  roble situado en el  tepreno que 61 miimo rsclsmabs 
lo habia nombrada por ro&o dsra B~auencl~s .  

.Item fon a i t s t  nesteos ~ i la 'mala  e jure. e qoe segons den s l.a,ans oonaisncia qnelas  
termas deuslan (si*): interrogat el teatimoni ai mag bi t i ra  dix qoa moltss vegsdsa hi  
ania t k a t  s nn ronra qoi es dintra la  pesa de t e r r s  qne dit solansis demana e vye di t  
que-era den breusnchs s quo vn di8 en solsnels piom l i  dix que mes tOdona a(;nera. 
morts a l  ronrs den brenenohs lo qnsl  ron.. es en asrta t s rn  qne d i t  solanels demana: 
enterrogat el test imoni ai h i  seb res pus diu qne no., (dianual de 1501 6 2608, arohiuo 
parroqaisi de Espinslbea). 
(W6) A. 1371 01 de Jonio) iKanual1864 wque 1379, arch. ~erioqois.1 de S. Hilari CB- , .- - 

oalm. 
(887) .Par intrsta.huinsmodi lsodsoionem e t  stabilirnentom a nobis haboisse st 

reoepiase oonfltsor doopkris todonnrnm anper qnibos Renunoio omni exoepcionidiot6- 
rum doo paria todonorum non habiturnm reoaptorom e t  doli s t  illi legi gne deoept i~  
auboenit st omni s l i  jori oontra heo repugnante penitns rsnrinoio.. (31muuE. del 1961 

uspus 1379 del eroh. parroqnii l  de8an t  Ei l s r i  Qa-aslm). - 
(2%) La pslabrs goclalv estil eaarita, dando B l a  3 e l  sanido de j oatsisoa y 6 l a  ch el  

de k, eeg6n prsictiaa popolsr de disha.o*togrsfia en elsiglo xv. 
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barraque). La pena pecuniaria impuestu & los infractores de las leyes 
, de caza en favor delajpalomas, -fue menor, en Viladrau, que la im. 

puesta & los propios infractoros, cuando á perdices se refirieron. Asi 
encontramos, en 1422 (25 de Octubre), imponerse la de sesenta sueldos, 
además de la perdida .de Ids redes, 6 amputacióii de la mano, al que se 
a t teviera '~  pendre perdius ni fir pa.rarnents. 

.Dióse, en 11 de Noviembre de 1431, otra disposición encaminada & 
proteger de los cazadores, la pyopiedad.Pujolar de Viladrau, ?n cuyos 
bebederos se conoce tenían afición 9.. preparar trampas y redes para 
las torcaces, conminándoles con diez sueldos de multa ( e n  totas las bu- ' 
gudas deZs todons yui sien dins las possessions del mas pujolar; que 
nul.horn noy gos pai.arj. 

El propio Baile de Viladrau, en 19 de ~ n e r o  de 1435, pregone que 
las personas forasteras no se atreviesen ápalomar, ni B tirar con ba- 
llesta & las torcaces. bajo pena. de diee libras :nagunapevsoria e s t ~ a n -  
yeva no gos palomar ni tirar ab balesta als tzcdons ni nagusa persona 
de la  pavroyuia no goadonar licensib a nagzcna persona stra?%ye?,a de 
tirar als dits todons sots l a  di tapena de Xl l inies) .  Dien se manifiesta 
que-el edicto local iba encaminado á favorecer á lds c,zzadores del tér- 
mino y B poner coto & las demasias de algunos forasteros, á los que no 
se les permitía, ni cazir con ballestas, ni por medio de las redes ó pa- 

. lomeras. \. . .  . 

Aqui será de! caso nientar un hecho acaecido en la región Ausonesa 
en 1450. Ciertos dueiios de palomares elevaron sus quejas 5 la supre- 
ma autoridadsoberana, clum&ndose de haber sido viplada la constitu. 

,Ciónpau y tg,eva, por alg,unos quienes lcs capturaban~s~s  palomas cum 
retibus. sivc ftlats a l i i s~ f f i e  ezpuisitis mo~Cls. Esto obligó 9. la Reina Lu. 
garteniente, á dirigirse a1 Veguer de Vich 9 Ausona, en 1 de Septiem. 
bre de 1450, ordenándole multara con cien sueldos, &los que tomasen 
palomas ajenas (299). 

Coincidió casi con esta orden, otra local del Baile de Viladrau, del  
10 de Junio de 1453. con% mira de. reglamentar la caza con redes, d i  
que se lamentaba Doiia. Maria trcs aiios antes, dispuso, gue, todo cl 
que deseara cazar de este modo, lo hiciese con licencia suya y por tau- 
to nadie se atreviese & parar alsparanys sens s a  licensia. 

Los textos originales de las transcritas disposiciones, mencion'an 
las palabras $&a?; paranys y fer paramenta, que hacen referencia á 
la c'aza de palomas con redes ó trampas, cuyas palabras son evidente 
mente derivadas del verbo latino parmre, preparar, disponer. No debe 
ser confnndida con las anteriores, otra palzbra catalana que guarda 
con ellas notoria semejanza, la de pirada y qpc sin duda traesu ori- 
gen en el propio verbo latino. En la Sagarra llaman parada, al bancal 
ó porción de tierra' de cultivo de cereales, escalonado y encajonado eu- 

@S) Apendioe, doommsnto n6m. XIV. . 
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tre dos vertientes. Aiin cuando se usa en la actualidad, tienen un ori. 
gen anterior al siglo xvi (300). 

Disposiciones anslogas $ las  estatuidas por. la autoridad municipal 
'dc Vilndrau, existen en otras poblaciones de Cataluila. Sabemos v .  g.  
de Igualada, que, en el siglo xv figuró entre las facultados del mosta. 
qaf, la de prohibir cazar 6 -poner trampas en las inrriediaciones de los 
palomares, cstableciendo esta veda en términos muy generales 6 im- 
poniendo diez sueldos de multa á los que no la guardaran (301). 

1 

LAS PALOMAS EN ET, MERCADO Y EN LA COCINA 

. . 
Dentro de la organización municipal de Barcelona en los do: últi- 

mos siglos de la Edad Media, quedó atendida la venta de toda clase' 
de  vere es, merced d los oficios de almotacén ó mosto-af g de adminis- 
trador de las plazas. Figuraba entre las obligaciones del primero, 
cuidar de la tasa B que se vendían los viver& y de confiscar los que 
fuesen averiados. E1 administrador de los mercados, cargo subalter- 
no, adcmds de atender 6. su buen orden interior, había de inspeccio- 
nar las mediciones de vinos, granos, etc. Amboa cargos, creados en el 
siglo xrv, debiari considerarse como dclcgación de parte de las atribu- 
kioiics do'los Conoelleres y del Consejo. De modo cjue los bandos sobre 
tasa y demis disposiciones de las plazas-mercados, que, en la prinlora 
mitad del siglo x i v ,  se promulgaban á nombre de los conoelleres y 
coiiscjo, más adelante, son debidos B la solainiciativa de los que ejer- 
cían sus funciones delegadas. 

Los mercados de Ba~.celoiia, en cl siglo x i v ,  cdmbiaban de aspecto 
según las horas del d í a :  por las maiianas servían para expender los 
viveres y demás pertinente & la aliiaerrtación de sus e~iudadanos, dcs- 
apareciendo antes del mediodia, toda sella1 de ello. ~ d d a ' k e r c i n -  

. . cía tenia indicado lugar propio en la Ciudad. Las palomas y dcniás 
género de caza, en el aiio 133% se cxpendian en la pluusa dels cunills 
[B (o)] (302). En:los siguientes aiios se cxtcuderia su vcnta á todas par- 
-. 

(300) Siglo rq (sin feoha): . ~ o &  pirades sb vns  sort en 1s ribera: s reoh l e  sort, les . . 
parades Bsaequs.. 

A.1688; d n  dioto termina d.V&llfogona inpsr t id?  socntalospnradesdel  torrent de  
1* smens:, 

A. 1616.: ssna'vinyeta feias y parades sb sa t i n g n d ~  y afrontaoions l aqne l  tinvh en 
lo terme de val1fogona.a la  partida del penj6t.. (Manoalea del arohivo parroquia1 de 
Vallfogona de Einoorb.) ' . 

(801) .Qne piop oolomsr no sia t i ra t  ne  parat-Item que nigvna persona no gos pn- 
rnr, ne t irar  s ai lams on t r e t  de ballesta. ne  su aro de  rutllo, sota bsn  de X acusper 
qnis cuna vegada. (Jacb8 WorAl-8 I89Si-C0et2~m8 del sagle xv por Jaume Serrs B Iglesias.) 

(m) Los handosy dem&s dispoaioiones mnniaipalss citadas en esta secoidn los hs- 
i o s  agrupido todos en elnúmero XXX del apendice deaoanment6s. Psrs  en oompro- 
bsoi6n, pondremos s n  01 texto o n s  B seguida de 1s le t r s  6 oifra qne hemos asignado & 
sus distintos apartados, A fln de poder.oompulearae on mayor rapideñ y feoilidad. 

, . 
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tes, por cuanto, en 1361; fué solamente permitido venderla en las pla- 
zas Nova, del Born y del Oli, imponiéndose veinte sueldos de multa & 
los que lo hicieran cn otros lugarcs distintes de los indicados. [B (13.)], 
En 1377, se autorizó tan solo para tener caza; en las tiendas 6 mesas 
de los revendedores [B ( Z O ) ] ,  A no ser en 1s plaza Novn, desd,e la torre 
del palacio episcopal, en la actualidad aún subsistente, al  &ngulo de 
la calle dels Uanys Xous, hoy llamada de la Paja, prohibiendo á los 
revendedores de la plaza del Oli, que veidicran en otro lugar fuera 
de su casa [B (23)l. Sin embargo, en 1383, se dispuso, que; en tiempo 
de lluvia, pudiera venderse volatería y caza junto al hostal de 
A%c Loreqaga, cobijándose los vendedores bajo el alero de su tejado 
[B (29)l. Tres $os después, en 1386, al ser cariibiado, en la plaza No- 
va, el sitio destinado á la venta de la caza, so prohibió despruniarla 
allí mismo [B (30)l. En el último decenio delsiglo XIV, los payeses y 
gente forastera que aportaban A Barcelona volatería g caza, no se 
limitaban á situarse en las plazas Nova, del Born y del Blat, sino que 
tambihn llevaban dichas mercancías á la plaza del Oli, en doude te- 

- . nían sus tiendasios revendedores. Corno esto traía desconciert,~, frau- 
de y perjuicio á los barceloneses, en 1393, les fué prohibido posarse 
cn dicha plaza del Oli [B (34) l .  3 

Al comenzar el siglo XIV, los r q e n d e d o r ~ s  tenian muy regulado 
su coinercio, para evitar, que, con los aoaparaniieutos de volateria,.el 
consumidor, expcriuíeutara. demasiados perjuicios. De ahí que estu- 
viese prohibido adquirirla para l a  reventa, antes &e oirse e l  t+&ido 
matutino de la campana de la Sto: Tampoco podían, los reveridkdo- 
res, salir á comprar la caza, fuera de la i u d a d  y dentro 103 tCrniiuos. 
de su territorio. [B (11) (m) y ( n ) ] ,  debicndo proveei. de ella .en las pl& 
zas públicas. Atcnuóso cl rigorifimo de estas disposiciories en 1332, per: 
mitieudo á diohos'revendedores, que, la caza qnc les fucse consignada; 
procedente de Xanresa, Vich, ú otros lugares donde la comprdsen por 
su cuoiita, pudiesen llevarla de las posadas á s,us estableciiuientos, si 
bien ekigi8ndoles juramento de ser cierto quc les fué expedida diric- 
tamente do dichas ciudidcs [R ( o ) ] .  Más adelante, en 1349, Se les per- 
mitió, entrar volatería adquirida en mercados y ferias d e  fuera Bar- 
celona [B (2)]. Una disposiciúii del 1368 tendía al propio fin, yaque ,  
para coartar, la labor de los revendedores, mandóse, á los introduc- . . 
dores de caza, q u e  la I lev~sen d e  uu i o d o  ostensible, encima de la 
persona ó bestia en'que se entrara en  Barcolona,[B (14) (15) y (16)]. 

En cuanto 9. la tasa á. que debía expenderse la caza en t ~ s  mercados 
de la Ciudad, fue ya  fijada en 1301,  pudiendo considerarse de .ori- 
g e n  anterior. Los rovendedoros debían tenerla. exhibida al  público, .' 
sin que por ningún concepto pudieran excusarso do vcndcrla á. quien 
ofreciese pox ella elprccio establecido. Es digna d e '  mencionarse en 
este aiío, la prohibición de vender palomas caseras bajo multa de 
veinte sueldos á exccpoión do los pichones (mo gos comprar n e  ~ e n d r e  
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coloms de colornei. sino novells), como tambiCn lo es, la prohibici6n d e  
vender pajaritos vivos. 'Empero esta última fue leva~itada en '1312, 
fijándose el precio de una mealla por cada dos gorriones, 6 dos-pinzo- 
nes, 6 cinco verderillos, 6 sca, lo que diariamente solia darse A un 
gavilán para comer. Justificado resulta dicho acuerdo en una época 
en que tr@ indispensable se hacia comprar pajaritos pira  alimenta- 
ci6n de las aves de caza'[B ( b )  (e) (?) (h)(E) y ( ñ ] .  Mas A pesar de todo, 
este  permiso duró poco tiempo, ya  que en 1324 volvió á prohibirse la  
venta de pajaritos, aún cuando fueien vivos. 

La venta de yolateria y caza, trajo un pequeiio antagonisiilo entre 
las autoridades municipales de Barcelona y Manresa, cn los albores 
del siglo xlv. En Manresa dióse un pregón áfin de impedir se exportaran 
á Barcelona conejos; perdices y cualquier genero de caza. Los Concc; 
lleres de esta Ciudad, manifestaron su extrafieza al baile y proboiu- 
bres de Manresa, exponiéndoles que jam&s ellos prohibieron exportar 
lo que hubiesen mencstcr, cspcsnndo en consecuencia, ver revocudo 
cl pregón (11 kal. Enero de 1302). Resolveríase el cunflicto pronta y 
satisfactorian~ente para los barceloneses, pues aparte deno hallarlo 
y a  mencionado en lo sucesivo, un bando del año 1332, alude á la caza 

' que llegaba de Manresa (303) [B (o)]. 
El esmero de los.administradores de la ciudad de Barcelona para 

evitar el 'acaparamiento de la caza, no daba los mejores resultados. 
En 1378,se quejan los Concelleres al  Mostapaf, de que puestos de 
acuerdo acaparadorcs y payescs, la caza y pollcria, entraba compro- 
metida á polleros y B revendedores. Todos los conveniosy compromi. 
sos pendientes, fueron entonces anulados por el Mostaqaf, conminin- 
do con imponer cicn sueldos de .multa a l  ciudadano y cincuenta al 
forastero, que se conviniera de nuevo. Y si reincidiese por dos 6 tres 
veces, se le prive de su comcrcio; y sí á pesar de ello' reincidiese toda- 
via, se le apliquc la pena de azotes. De otro lado sc obligó nl forastero 
introductor de volatería, á dirigirse directamente á la plaza, Nova, 
donde debia ser vendida, sin que pudiera entrar .en casa ni hospede- 
ría alguna, bajo multa de cien sueldos, multa que se aplicaba. igual- 
mente al posadero que recibiere pollería. Finalmente, prohibióse al  
revendedor el'envio de mensajeros fuora dc los tbrminos de .Barcelo- 
na, para la adquisición de caza, á no ser que él mismo fuese perso- 
nalmente á comprarla [B (24) (25) (26) (27) y (28jl. IvIodificúse es- 
ta última proliibici6n.e~ 1387 en el sentido de ,que, si enviaba mensa- 
jeros, debia vender, públicamente la casa en el sitio designado, á cuan- 
tos la desearan para suconsumo [B (31)). 

Algunos revendedqres tuvieron adem$s posada: á éstos se les con- 
minó, & fines del siglo xrv,. con imponerles veinte sueldos de multa, 
adem&s d i  la pérdida de la volatería que correría de su cuenta, si ad- 

(m Apendloe, dooramento n6m. V. . . . , . .  . , 
, 
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mitian, en calidad dc hueiped, á algún forastcro llevando caza para el 
mercado [B (3511. 

MitigOse este rigor, cn 1394 y 1397, al permitirse transitar y pasar 
por la plaza del Oli; á los paycses y forasteros con caza. Como ya  
sabemos, que habia en dicho sitio, distintas posadas y revenderias, 
ae facilitaba indirectamente, l a  adquisici6n dc caza para la reventa 
con tal permiso [B (36)l. . 

, En 1389, se prohibió á los rcvendedores; la costumbre de rifar caza 
en mesas y talleres [R (32)l. 

Por vez primera se multó, cn 1349, al  que vendiese caza averiada 
6 despidiendo mal olor, cucargándose ai Mostacaf de su castigo. 

11 fines del siglo xiv, la volateria y caza, satisfacia, á su entrada 
en Barcelona, un dcrccbo de consumo. Los fraudes á que daba lugar 
su percepciún. trataron de evitürse en 1397, obligando, al iiitroductor, 
ti conducirla de una manera osteiisible y exigiéndole juramento acer- . . 

ca de la veracidad de sus declaraciones [B (37) (38) y (3911. 
En la propia epoca, no se pcrrnitía vender caza inucrta los doinin- 

gos y otros dins serialndos, cn las plazas del Born, y Nova, á los pa- 
yeses y forasteros. Esta prohibición se levantó en 1399. [R (40)l. 

La almndancia dc datos que no&suministran los bandos barcelo. 
neses, sobre revended.ores y caza', durante el siglo.xiv; cesa al  llegar 
a l  xv y sólo.nos es dable consigvr breves noticias. En 1448 sc esta- 
blece igualdad completa eiitre paycses ó forasteros y revendedores, 
tenderos ii hostaleros,,dehiendo entenderse,. que, la tasa fijada á toda  
clase denves, compreiidia por igual á unos y otros [U (41)) 

En los afios 1461 y 1466, restableciósc la prohibiciún de cdmprar ' 

volateria, caza, huevos, requesones y otros articulos dc importación 
de lospayeses, dentro ó fuera los tbininos de la Ciudad, en los cami- 
nos  que á ella conducían [B (4211. 

Los precios á que se vcndió la caza en Barcelona, durante l o s  si- 
glos x ~ v  y xv, aparecen en la tabla que seguidamente publica~nos en la  
pngina 374. En ella maiiteiidremos el nombre catfilán con quc vienen 
designadas las distintas especies de aves en los documentos originales. : 

.. . ,  

En la transcrita tabla rcsumcn, sc verá á cuanto se estimaron las . .  

palomas en diversos aiios: Si en 1301, se,vcudió, e lpar  de torcaces, 6 
ocho dincros,.en 1324 baja estacifra hasta cinco dineros. A,demás, en 
1327, las palomas'llamadas puhoners. alcanzaban el precio de diez 
dineros el par, mientras las bravías (coloms voquers), sólo tuvieron el 
de cinco dineros (304). Este precio subió'en 1332, ya  que se fijó A seis 
dineros la tasa máxima para la paloma torcaz. 

P o r  scr interesanteuna disposició~i reguladora dc tales ventas. que 
lleva la fecha de 31 de Enero. do 1506, nos ~iermilimos decir de elli  

, . 
, . 

(504) Apbodioe, doaumsnta núm. VI I I .  . . 

1m.-a 
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breves palabras. AIóranse los tudonsspalomars S; ocho dineros el par y 
los matxassats b solo seis di~ieros el par, estableciéndose por consi- 
giiieiite, una distinción de palomas torcaces cuyo significado no alcan- 
zamos (305). á no ser que los primeros sean los cazados cn las palomeras 
y tnmbien Ilainados apolomuts en 1448 y los segiindos, los que en este 
misuio a ñ o  se califican de matvcssouats, esto es rnatvauso~~als 6 ciza- 
dos con rnat~ás.  Era, el rnatrds, uria flecha sin punta, de hierro, que 
ordinariamente so empleaba para la caza. Si el nonlbre de matrás, 
hoy! día se ha perdido, fué en la Edad Media gcncralizado, pues á 
igual .que en Barcelona 'se usaba eii otras localidades do allende el 
Pirineo como v. g. en el Albigés (30G). 

Tiene, pues, explicacibn plausible que la  torcaz atravesada por fle- 
cha alcanzase menos valor que la cogida entera y sin herida alguna, 
con las redes. 

De época m&s recieiite, esto es, del aiio 1624, conocemos la tasa in- 
tegmmente publicada en L a  Paloma M6ñs~zjcra (307), ~ consignando 
venderse, el par de pichones caseros (colomins cnsolans) cinco sucl- 
dos, el par de piehoncs bravíos (colomins royz~ers) á dos sucldos seis 
dincros y el par dc torcaces h tres sueldos. Según clls, los pichones 
caseros resultan mbs apreciados que las torcaccs y más todavía qnelas 
becarias, para las cualcs se tijú el pi.ccio de tressueldos p.1 par. 

Zxpuestos y a  algunos antecedentes acerca de las palomas en el mer- ' 
cado nos ocuparemos de su ntilizacióri en la mesa catalana. 

Si quisiéramos atender B los origcncs del empleo de 1% paloma eii 
nuestra cocina, sin duda caerianios en  1a vulgaridad &e hallarle una 
antigüedad-tan respetable como la población de Esparia. Los autores . . 

que han tratado de la cocina en los tiempo~anti~rruos, y que no se han 
apartado de los hechos conocidos, refieren, quc, las tormces, en los si- 
glos v y rv antes de J. C., figuraron en las  mesas de los atenionses 

" cómo plato escogido (808). 
Existen tantas noticias ci~l aprecio en que tuvieron, los romnnos, d 

las palomas torcaces y caseras, que su relato podria motivar extensas 
descripciones: 

Atendida la rusticidad que se observaba en las costumbres de la 
Edad Media y la reconocida s-ncillcz y pobreza $e 1% cocina cat,alana, 
era natural adquiriese cierto predominio y valor, la paloma torcaz ó 
tudd, como plato dc mesa, ya  que dc ella sc hallaban bien 'surtidos , 
. 

($35) Brnniqiier, en su Rua~iea nos oomniias esta noticia, nombrando en el oapl- 
tulo €8 B los mgnndos con el nombre de matraseda, ouando en el oapitnlo BU, s l  dar la 
misma notiais, les ñpellide. matzaasrta. Uno, de loa dos nombres resulta ser evidente 
errar de oonis. 

(306) En les Costumas detpont ds To;n d. ALbi, originarias del siglo *,Y, se les .Ms- 
trasses.-Per s isas  manieks X I I  matrasses, mealbe, qoe i m o  per vendre s 1s ssnmads 
v deoiers.. (RBOZLB de8 lengues romanea, val. XLlV aiio 1901, pl. 6C6). 

Oo?) A00 IV, nbm.46. 
m). Dinrlo de Barcalona del año 1sP6. p&gina 4569. La cacinn en la antigüerlaa 
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nuestros mercados. Por lo que respecta A su presencia en el deBarce- 
lona, &ay, entie otros datos, ladisposición dictada en1461 por los 
Concelleres, alobjcto de corregir ciertos abusos cometidos por los 
revendedores de volatei~ía [B (42)]. EnumEranse las aves de corral 
y de caza que solía11 venderse cits.ndose'8. las torcaces y no á. 1a.s palo- 
mas cascras 6 dc otras c$pecies, las cuales, eriipero, se consignan cn , 

otros bandos inuriieipalis, asi de la Condal Ciudad, como' deotros lu- 
gares de Cataluiin (309). Los todons, por consiguiente, constituirian un 
plato de mesa, de uso general y preferente. 

Ulia rarisima obra g6tica quc trata de la cocina catalaria .en el si- 
glo xv (310), al exponer como debían cortarse oicrtos animales qnc 
ocupaban su lugar en 1s mesa de nuestros progenitores, eri lo pertocan- 
te 8. las aves, se ocupa dcl cap6n 6 gallina, de  las perdiccs y dc las tor- 
caces. Ni una palabra para la palonia casera. Copiado it la letra el 
interesante parrafito que 8. las torcaces sc rcliere, dice: 

~ P A Z L  DE T U D ~  6 DE COLOM~ SAI.UATCE.-TU~Ó se talla axi propria: 
ment com si fos vn Cap6 lcnant l? cuira dieta. C: aprés fcr vn tal1 de 
lonch per los pits, E dc alli trauras lauries amplcs, E aximateix per lo 
seinblant faras de la altra part, B apres lo trosejaras é. trencar&s axi 
com si fos vn Cap6 6 gallina. E aqo quo liaurAs tallat metras ho en 
dncs tudoncras dc aqucstas que venan de la iriolt gentil e gran Ciutat . , 
de Valencia é alli ab vi que sie do15 á ab such dc Toronjes, é Pohre, O 
Sal, tot plegnt debatrAs ho molt bc, 6 quant sera. be debatut donar Lio 
has 8. ton scnyor. E vct acitota la manera y tot lo  nodo dc com se titlla 
lo sud6  B lo colomi Saluatge.. 

Como se vé, reconiicnda el cocincro del entonces infante de Aráióri 
Don Fernando, colocar la paloma torcaí: e'n dos t u d o n e ~ a s  de las que 
procederi de la niuy gentil y gran ciudad do Valencia. La ~evelación 
que haoc de la exis'ccncia d e  unaindustria de alfareria valenciana su. 

- . . 

(509) Entre dooomentos sueltos del a r ~ h i s o  de Qranollers, nna del año 1468, refiere 
1s siguiente tasa del dersaho qas satisfaoia la volaterie al entrar en en mercado pd- 
beca: .. , 

.va psyell de gsllinss 6 pollea qui slen de  preade 111 s: 
s dsqui amunt 11 dinsrs e de 111 s en auall 1 dinir. 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  1 pare11 dapol l s  ..S 1 dr. 
vna perdio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 dr. 

' . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  vn ooniii.. : 1 a*. 
vn pare11 de todons. . . . . . . . . . . . . . . .  1 dr. 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  vn psrell de tortres. 1 di.  
vn ~ w e l l  de ooloms. . . . . . . . . . . . . . . .  1 dr. 

. vn pare11 de xine1les. . . . . . . . . . . ' . . . . .  '1 dr. 
vn psrell de oapons. . . . . . . . . . . . . . . . .  11 drs. 
v n s  dotaena doos  . . . . . . . . . . . . . . .  1 dr. 
vna lebra. . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . .  1 dr. 

. . . . . . . . . . . . .  . torta e msrlss per doteani. 1 dr. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tot todo vi. o xixellsi 1 di. per oa~oa. .  

.. (310) , ~ i b i ~  de doctrinapela se-n~: be T I I I I U ~ I  B de< 11-t ila C O C ~ . . .  ~ompo8 t  j i ~  lo 
d i l i g n t  Mestre Rooert Coch del ssreniasimn sdnvoi don Psrrandq Rey de Naples foleo 311. 

. . 
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peiior á i i ~ á t a i a n i ,  de doñde proc&dian Iás vasijas especiales para 
servir 5 la mesa, con más elegancia y comodidad, el obligado plato de 

.pichón ó paloma torcai, indudablemente la  confirmaritn otros documcn- 
tos del siglo xv. Por nuestra parte hemos encontrado un dato acerca la 
ekportación qiic Valencia hacia de su ohva de terra,referente alaiio 
1470 (311). Aún hoy dia sc lln,ma usualmento en CataluRa vajola de 
'VaZincia, al-ladrillo hnrnizado, s in duda en atenciiin it su origen. - 

EL propio Mcstre ltobert e n s u  obro dc cocina, al  cxplicar como 'se 
codimentaba Ún ialcer6 per oceZls salvatges, Aconseja presentarlos en 
la mesa en dues escq~delles gvans que sien confiteres, 6 verement tudo- 
nbes .  Por manera que tales vasijas resnltan equiparadas &las fuentcs 
grandes para confituras. Bien pndicran ser las mismas que hoy admi- 
ramos en colecciones -arqueológicas, que, afectando forma circular, 
'muchas presentan cn su centro, una abolladura de dentro afuera, 
ormmeutadas, l a  mayoría de ellas, con'reflejos methlicos. No escasean 
hos ejemplares cuyo fondo viene ocupgdo por la reprosentación de una 
ave, que bien pudiera sor una torcae (312). Si en realidad pudiera 
comprobarse esta hipótesis, seria recomendable darles en ~a ta luf ia  y 
Valencia, su genuiiio nombrede tudfineiaas, al  describirlas cn cat&logos 
y obras arqueol6gicas. ., 

. . 
FRANCISCO CARRERAS Y CANDI. 

(Concluird) . 

. . 

L l B H E  DELS , . ENSEEYAMENTS D E  BONA P A R L E R l A  
, . DE I\IESTRE ~ R U N E T  IJAT~ 

+,e+ y-. ~ 

. . 
(~onfinuacidi) ,. 

quat7.e coses que lo pavlador deu considerar en sa 
ams que parla  o scviua son eompte. 

Apres apo coue que tu reguarts en ta materia ,1111. coses, si tu vols, 
esser bon parlador o dictar sauiainent una letra. 

(31 ) A. 1470 (30 de Marzo) Juan 11 sutorica A los hermanas Oaselles, B exportar de 
Vslenoia A Bsioelone dlversss msroanoisi, entre ellas .pifrA, aloofolls, obra de terre, 
sedes, fll do., sparterip. exceptst gu$ienee par obs de pesas., grana, onyrems.. (Regis- 
tro M, folio 10ñaioh. Goro?e de kagbo) ;  

(319) Si p s r s  moestrsi basta nn botón, podemos presentar dos foentes de losa aon 
reflejas dorsdos, ons  mng grande B msners de  palangana g otra bastante m&s peque- 
ña = menos honda, piopisdnd de D. Manoel Dslrnsu y OUverss. quefignrenen 1s. expo- 
sioión retroipeotiva. organizada por el Ayuntamiento de Baroslana, a<i*motivo do Iss . . 
ferias y festas de la Meraed de l  corriente aüo 1KE. El  fondo de oads ons  de eliaa oiten. 
ts u n  grande ptSjaro, tsl y oomo lo  hsmoa visto en otroa ejemplaiea, que de momento 
n o  podemos precisar. 


