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Talavera la Real (Badajoz) en 
la Guerra de Restauración de 

Portugal (1640-1668), demografía y 
sociedad

MANUEL GARCÍA CIENFUEGOS

Los registros sacramentales de la parroquia de Nuestra Se-
ñora de Gracia de Talavera la Real (bautismos, casados y defun-
ciones), han sido el componente principal para la elaboración 
de este estudio, en los años de la Guerra de Restauración de 
Portugal. 4.740 actas han conformado el cuerpo documental del 
trabajo que se presenta, generadoras de un caudal informativo 
que revelan el impacto que el conflicto bélico tuvo en los com-
portamientos demográficos, y por ello en sus habitantes. 

Talavera la Real que dista poco más de cuatro leguas de la 
ciudad de Badajoz, proveedor del avituallamiento de la capi-
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tal, padeció las correrías que los ejércitos rebeldes efectuaron 
en su afán por desligarse de la corona castellana, en una zona 
próxima a la raya portuguesa, estudiándose la repercusión que 
dejaron en las variables demográficas durante veintiocho años, 
causando un largo sufrimiento y ruina.

UN ENFRENTAMIENTO ENTRE FRONTERAS

El tiempo del siglo XVII es considerado en la historiografía 
como el siglo de los grandes contrastes. Mientras que por un 
lado es el siglo en el que florecen con más intensidad que en 
ningún otro de la historia de España las artes y las letras1, es 
también el tiempo de las crisis, la decadencia y el pesimismo. 
La crisis se manifestó sobre todo en los aspectos demográfico, 
económico y político2.

En la primera mitad del siglo aparecen serios problemas de-
mográficos. Cruentas epidemias, entre las que destaca la peste, 
repitiéndose periódicamente, coincidiendo con épocas de cares-
tía y hambre. Otro factor que contribuyó a la crisis demográfica 
fue la expulsión de los moriscos en 1609, que supuso la pérdida 
del tres por ciento de la población del reino, siendo especialmen-
te grave en Valencia y Aragón. En la segunda mitad del siglo, la 
crisis continuó y se agudizó. A la decadencia de la agricultura, 
agravada por la expulsión de los moriscos, se le unió la ganadería 

1 Conocido como el Siglo de Oro, que comenzó en los primeros años del rei-
nado de Carlos I, hasta 1665, momento en el que finalizó el tiempo de Felipe 
IV. CALVO POYATO, José. Así vivían en el Siglo de Oro. Madrid, Anaya, 
1995, pág. 4.

2 RODRÍGUEZ GRAJERA, Alfonso. La población de Mérida en el siglo XVII. Ba-
dajoz , Diputación Provincial de Badajoz, 1985, pág. 3.
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lanar, que encontró graves dificultades para la exportación y su 
industria, incapaz de competir con las producciones extranjeras. 

El comercio también entró en una fase recesiva. La situación 
fue empeorada por la incorrecta política económica de los go-
biernos de la Corona, que agravaron más que solucionaron los 
problemas: devaluación monetaria, aumento impositivo… En 
este marco de crisis económica, la sociedad estamental vivió un 
proceso marcado por el empobrecimiento de un campesinado 
que constituía la mayor parte de la población, la debilidad de 
las clases medias y el crecimiento numérico de los grupos socia-
les improductivos.

La guerra es otro de los factores considerado como caracterís-
tico del siglo XVII. Con el reinado de Felipe IV y la acción políti-
ca de Olivares va a dar comienzo una etapa de graves conflictos 
armados, tanto dentro como fuera de la península. Tras el inicio 
de la rebelión catalana (guerra dels Segadors) y el comienzo de 
la guerra en Europa de los Treinta Años, en 1640 aparece el con-
flicto castellano-portugués3 que tuvo una repercusión directa 
en Extremadura, puesto que el área de operaciones fue la zona 
más cercana a la frontera, con toda la dureza que ello significó 
durante veintiocho años; reconociendo España, en 1668, la inde-

3 El 1/XII/1640, tras los acontecimientos que se desarrollaron en el lisboeta 
Terreiro do Paço, concluía una etapa en la que el reino portugués, tardía-
mente unido a la corona castellana, se lanzaba en defensa de su legítimo 
derecho a gestionar su propio destino como nación independiente con 
la proclamación de Juan IV de Braganza como rey de Portugal. CORTÉS 
CORTÉS, Fernando. Alojamientos de soldados en la Extremadura del siglo XVII. 
Mérida, Editora Regional de Extremadura, 1996. pág. 17.
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pendencia de Portugal4.

La historiografía relacionada con el asunto que nos ocupa, la 
Guerra con Portugal, tiene investigaciones, estudios y análisis 
desde especialistas como Elliot, Stradling, Kamen, Calvo Poya-
to y Rafael Valladares Ramírez entre otros. Junto a los estudios 
locales, entre los que se encuentran los publicados por Fernan-
do Cortés, Fernando Ortiz Martínez, Fabián Lavado y González 
Carballo, que destaca la profesora Rodríguez Rebollo5.

La unión entre Castilla y Portugal hubiera sido, a finales del 
siglo XV, tan lógica o más, como la de Castilla y Aragón. Pero 
fracasados los intentos de fusión que se realizaron, los nacio-
nalismos traídos por la corriente renacentista irían separando 
a dos patrias dotadas de personalidad. La unión realizada en 
tiempos de Felipe II resultó forzada, y era seguro que los portu-
gueses no dejarían pasar la primera ocasión que se les presenta-
se para romperla6. 

Con cierta frecuencia se ha insistido en el carácter fronteri-
zo de Extremadura, y ello es una constante permanente de su 
historia, que afirma el profesor Ángel Rodríguez Sánchez: “Ex-
tremadura es durante toda la Edad Media y en los Tiempos Mo-
dernos una tierra de frontera que alterna su existencia entre lo 
que se denomina frontera de pillaje y frontera de colonización”. 

4 KAMEN, Henry. Una sociedad conflictiva: España, 1469-1714. Madrid, Alian-
za Editorial, 1996, pág. 385.

5 RODRÍGUEZ REBOLLO, María Patricia. “El Consejo de Estado y la Guerra 
de Portugal (1640-1668)”. Investigaciones históricas, Universidad de Valladolid, 
núm. 26, 2006, pág. 117.

6 COMELLAS, Jose Luis. Historia de España moderna y contemporánea. Madrid, 
Ediciones Rialp, 1989, pág. 168.
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El carácter fronterizo ejerce una notable presión sobre las co-
munidades extremeñas, desde la larga guerra que termina con 
la independencia de Portugal, hasta la influencia de la frontera 
portuguesa en el enfrentamiento de la Guerra de Sucesión en 
los primeros años del siglo XVIII.

Así, las poblaciones fronterizas e incluso las situadas en el 
interior del territorio registran multitud de agresiones que se 
concretan en sacas y levas militares, aumentos de la presión fis-
cal, obligación de soportar y alojar a contingentes militares de 
paso o estables7. Junto a la requisa de alimentos y ganado, y 
otros esfuerzos que contribuyeron a que Extremadura fuese, en 
amplios períodos de tiempo, una frontera de pillaje y destruc-
ción. Lugares como Barcarrota, Villar de Rey, Alcántara, Albur-
querque, Fregenal, Arroyo del Puerco, Montijo, Coria, Moraleja, 
Cáceres y Badajoz, perdieron en el transcurso de la guerra el 
sesenta por ciento de las cabañas ganaderas, afectando las pér-
didas al ganador menor8.

El estallido de la revuelta portuguesa fue la excusa perfecta 
para que durante veintiocho años tuviera a los extremeños en 

7 En 1647 los vecinos de Talavera la Real solicitaron que se les redujese el 
cupo de hombres con el que contribuía al ejército -una compañía de 100 
soldados-, quedándose sólo en la mitad. En caso de aceptar, se comprome-
tían a que en las ocasiones de socorro saldrían, aparte de los referidos 50 
infantes, el resto de habitantes formando compañías de naturales. Eso sí, la 
condición era que todos ellos sólo se dedicaran exclusivamente a defender 
el pueblo y sus proximidades, y que nunca debían ser destinados a servir 
en otro cuartel que no fuera la propia Talavera. CARO DEL CORRAL, Juan 
Antonio. “La Baja Extremadura durante la Guerra de la Restauración de 
Portugal”. Revista de Estudios Extremeños, 2014, Tomo LXX, núm.1, pág. 322.

8 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Ángel. “Extremadura: las tierras y los poderes”. 
Historia de Extremadura III. Badajoz, Universitas Editorial, 1985, págs. 476-478.
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un ambiente dominado por penalidades, violencia y muerte al 
amparo de las nuevas reglas dictadas por la guerra moderna9. 
La población extremeña sufrió una disminución que fue acu-
sadísima en las zonas próximas a la línea de frontera pero que, 
como una mancha de aceite, se fue extendiendo a todo el terri-
torio de la retaguardia como consecuencia de los alistamientos 
y de la emigración de vecinos a otras tierras. También las epi-
demias y las hambrunas provocaron un descenso generalizado 
de la población.

Lo que no destruía la climatología adversa -abundancia o 
escasez de lluvias y los calores dañinos-, era robado o devas-
tado por las partidas de portugueses que incursionaban en los 
pueblos desde la frontera; o bien por los soldados castellanos 
acuartelados en la región que tenían que vivir de lo que pillaban 
o robaban10. 

Fue el siglo XVII el de una crisis profunda de la economía 
y la sociedad. Una crisis que fue, en primer lugar, demográfi-
ca. De más de ocho millones en 1600, la población de España 
desciende a menos de seis millones hacia 170011. Aunque no se 
puede desligar la crisis española del marco de una crisis general 
europea. España no fue ajena a las contracciones en la produc-
ción que ocurrieron en el siglo XVII, junto con los factores insti-
tucionales y políticos12. 

9 CARO DEL CORRAL, Juan Antonio. Ob., cit., pág. 193.
10 CARDIALLIAGUET QUIRANT, Marcelino. Historia de Extremadura. Bada-

joz, Universitas Editorial, 1993, pág. 169.
11 BENNASAR, M.B., JACQUART, J., LEBRUN, F., DENIS, M., BLAYAU, N. 

Historia Moderna, Madrid, Ediciones Akal, 1998, pág. 534.
12 VICENTE ALGUERÓ, Felipe José. “Agricultura y ganadería”. Historia Eco-
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La guerra de la Independencia de Portugal no sólo supuso 
un desgaste económico continuado, impidiendo la recuperación 
que otros territorios peninsulares comienzan a vislumbrar en 
esos años, sino también un desgaste psicológico que hace mella 
en los comportamientos y en las actitudes de los extremeños13.

EL MARCO FÍSICO

La proximidad a la frontera y al río Guadiana, que cruza la 
comarca, son dos de las características de las tierras que van 
desde Badajoz hasta Mérida, atravesada entonces por el Cami-
no Real, que pasaba por el interior del casco urbano de las villas 
de Talavera la Real y Lobón. 

Montijo, situado en la orilla derecha del Guadiana, fue cuar-
tel de las tropas, y protagonista de una de las pocas batallas que 
enfrentaron a castellanos y portugueses, desde dos zonas de es-
trategias: el corredor que llegaba de Valencia de Alcántara, San 
Vicente de Alcántara, Alburquerque, Villar del Rey, La Roca de 
la Sierra, Montijo y Puebla de la Calzada; mientras que la otra 
línea la protagonizaba el paso del Guadiana de las incursiones 
que hacía el ejército portugués14. Esos fueron los escenarios que 

nómica de la España Moderna. Madrid, Editorial Actas, 1992, pág. 92.
13 MELÓN JIMÉNEZ, Miguel Ángel, RODRIGUEZ GRAJERA, Alfonso y  

SÁNCHEZ RUBIO, Rocío. “Los Tiempos Modernos. Un territorio fronteri-
zo en permanente conflicto”. Extremadura la historia, Tomo II. Badajoz, 1997, 
pág. 335.

14 “Mandey a nossa cavallaria que entrasse pela porta de Montijo a Talla-
veyra”. 27/III/1648, Martín Alonso de Melo, Gobernador del Alentejo. Ar-
chivo Nacional da Torre de Tombo. CORTÉS CORTÉS, Fernando. “Montijo 
1640-1668: Una visión a través de fuentes portuguesas”. Revista Agla. Mon-
tijo 1986, pág. 34. Tomado del Archivo Nacional da Torre de Tombo. 
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acogieron las hostilidades, teniendo en la Batalla de Montijo 
uno de los más duros enfrentamientos15.

El portugués Matías de Albuquerque, conde de Alegrete, en 
mayo de 1644, al mando de un ejército compuesto por seis mil 
hombres de infantería, mil cien de caballería y siete cañones, 
junto con ciento cincuenta holandeses, cruzó la frontera hispa-
no-portuguesa y sin encontrar ninguna fuerza que le hiciera 
frente, tomó la plaza de Montijo sin dificultades. Así lo descri-
bió el general portugués: 

“e passamos a Villa de Roca e a queimamos, e por nao perde 
tepo nos aiuntamos sobre Montijo, que se denfeo bem em dous 
días e ganhamos a praça, e a puzemos por terra e logo tomamos 
a Villa de la Puebla e fizemos o mesmo e foi a saque rico feito isto 
nos partimos día de Corpo de Deus as 7 horas de manhâ, vindo nos 
mesmos campos de Montigio se nos atraussou o inimigo diante con 
sete mil infantes e 34 tropas de caualaria, e duas peças diante, em 
forma de batalha, dispuzos meos 6.000 infantes e 1.100 cauallos, e 
as seis peças que trazia cô todo aperfeicao da arte”16.

Los territorios llanos de la comarca de Montijo fueron los es-
pacios de la confrontación. El Marqués de Torrescusa, enterado 
de la incursión portuguesa, destacó un ejército de 6.000 infantes 
y 2.500 caballos, cuyo mando confió al barón Molinghen. El re-
sultado de esta batalla resulta aún incierto, influyendo en ello 

15 Con anterioridad a la batalla de Montijo las tropas portuguesas habían lle-
gado a la zona. Lo confirma la partida de defunción anotada el 17/IV/1644: 

“mataron a Juan López en la campaña la primera vez quel enemigo vino al 
Montijo, tenía hecho testamento, dexó en él mil y ciento y doce maravedís. 
La escopeta que dice se venda se la quitó al enemigo”. ARCHIVO PARRO-
QUIA DE LOBÓN (APL) Libro I de Defunciones (1627-1699) fol. 65 vto.

16 CORTÉS Fernando. Montijo 1640-1668…, ob. cit., pág. 35.
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según la procedencia de las fuentes que sean consultadas, si 
bien los portugueses, a pesar de las bajas, consiguieron salvar 
el ejército y su artillería, siendo capaces de retirarse a Portugal. 
Gracias a la diligencia que practica el párroco Diego López de 
Santiago, conocemos el inicio de la batalla:

“en veintitrés de mayo, lunes por la tarde del dicho año y estubo 
quemándolas hasta el jueves por la mañana día de Corpus Christi, 
veintiséis del dicho mes donde partió para Portugal, y en los Fres-
nos al sitio de la laguna de Juan de Vera le salió nuestro ejército por 
orden de Torrescusa general de él, y a las diez del día poco más o 
menos, se dio la batalla adonde el rebelde fue rompido y desvara-
tado siendo su ejército de ellos mayor que el nuestro”17.

Don Serafín Estébanez Calderón en su Historia de la Infantería 
Española, relata que en Montijo 

“cuando llegaron las tropas portuguesas el 22 de mayo había un 
capitán con cien soldados en la iglesia y casa del conde, que juntos, 
con los que quedaron de la tierra, hicieron resistencia al enemigo y 
se defendieron hasta que fueron batidos por la artillería, se rindie-
ron a merced, acuartelándose en las puertas del Montijo en puesto 
fuerte y cómodo para cuartel”18.

Talavera la Real adquirió el título de villa independiente de 

17 ARCHIVO PARROQUIA DE PUEBLA DE LA CALZADA (APPC). Libro I 
de Bautismos, 1645-1673. Folio sin numeración.

18 Años después salían a subasta las obras de reforma de cuatro baluartes 
que ceñía la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, del que se veía la 
necesidad de volver a levantarlos. Obras que prescribe, a finales de agosto 
de 1688, el ingeniero militar Francisco Domingo Cuevas, resultando adjudi-
catorio el maestro de albañil Diego de Cáceres Ortiz, vecino de Badajoz, en 
cuatro mil reales. CORTÉS CORTÉS, Fernando. “Un baluarte en torno a la 
iglesia: Montijo 1688”. Revista Agla. Montijo, 1982, pág. 25.
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la ciudad de Badajoz a comienzos de 164019. Basaba su forma de 
vida en la agricultura y ganadería20, aunque con dificultades en 
la posesión de la tierra en poder de los estamentos privilegiados, 
sometida a un proceso de mayor acumulación por vinculación 
hacia los mayorazgos. 

El privilegio, en aquella sociedad, no comportaba un simple 
status jurídico, por cuanto el estamento que disfrutaba de tal 
rango, a su vez, disponía de la tenencia de la tierra y ambas 
cosas simultáneamente. Privilegio y propiedad agraria, eran los 
indicadores de clase y los que imponían la escala de valores 
sociales, en torno a los cuales se anudaban las relaciones de los 
hombres21. De esto se deduce la estratificación piramidal de la 
sociedad del Antiguo Régimen en cuya cúspide se encontraban 
los poderosos y en la base el mundo campesino22. 

19 Adquirió el título de villa, el 15 de febrero de 1640, Cf. ARCHIVO PARRO-
QUIAL DE TALAVERA LA REAL (APTR) Libro VI de Bautismos, años 
1629-1665, fol. 143 vto.

20 Los cronistas, viajeros e historiadores coinciden en la descripción de la ca-
lidad de sus tierras, situadas sobres las riberas del río Guadiana, en sitios 
llanos, siendo fértiles en pan, ganados, vino, aceite, caza, pesca, frutas, le-
gumbres, hortalizas y buenos pastos. Don Juan Solano de Figueroa (1609-
1671), canónigo de la catedral de Badajoz y visitador general del Obispado, 
escribe en su voluminosa obra eclesiástica sobre Talavera, que “sus tierras, 
pastos, y dehesas circunvecinas pudieran hacer ricos a sus vecinos si las 
guerras no uvieran puesto un entredicho tan dilatado”. SOLANO DE FI-
GUEROA, Juan. Historia eclesiástica de la ciudad y obispado de Badajoz”, edi-
ción anotada de Fernando Tejada Vizuete, Diputación Provincial de Bada-
joz, Badajoz 2013, pág. 38.

21 FERNÁNDEZ NIEVA, Julio. “La Sociedad”. Historia de Extremadura III. Ba-
dajoz, Universitas Editorial, 1985, pág. 537.

22 Junto a la nobleza titulada existió una nobleza media, masa de hidalgos que 
se convirtieron en el pilar fundamental de la oligarquía local. Eran privilegia-
dos si nos atenemos a su estatus socioeconómico, fundamentaron su poder 
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Todo dentro de un pobre desarrollo industrial y artesanal 
que encaja en los esquemas y patrones de la Extremadura de 
aquellos momentos, en una sociedad marcada por desigualda-
des sociales, por medio de las condiciones de vida, los impues-
tos y tributos, diezmos y censos, los conflictos bélicos, las crisis, 
las epidemias, conduciendo a una gran mayoría hacia la pobre-
za y la marginación23. 

La situación de Talavera la Real, próxima a la ciudad de Ba-
dajoz, junto al Camino Real -Lisboa, Badajoz, Madrid- y por 
ende lugar de paso de viajeros, cortejos, tropas, y transeúntes, 
propiciaba la defensa y protección de sus vecinos24. De Talavera 
se ha dicho que ha sido madre de grandes hombres en armas, 
letras y santidad25.

político y prestigio social en ostentar un patrimonio territorial que inmedia-
tamente de ser adquirido fue vinculado perpetuando la escasez de tierras li-
bres en el panorama agrícola y ganadero. Así, en Talavera la Real viven las 
familias Gragera, Thovar, Ardila, Moreno, Cabero y Mendoza, entre otras.

23 Talavera la Real presentaba a mediados del XVII la siguiente ocupación 
laboral: el 23,1 por ciento de sus vecinos eran labradores, el 4,6 ejercían el 
trabajo de hortelanos, el 54 por ciento eran jornaleros, el 7,2 se dedicaban 
a la actividad artesano-comercial y el resto, 11 por ciento, lo constituía el 
sector terciario: administración, justicia, militares, sanitarios, eclesiásticos 
y viudas. ALBA LÓPEZ, Juan Carlos. “Historia y estructuras desde 1517 a 
1700”. Historia de la Baja Extremadura, Tomo II. Badajoz, Real Academia de 
Extremadura, 1986, pág. 105. 

24 Su casco urbano fue protegido por un recinto amurallado construido a co-
mienzos del XVIII por el mariscal Tesse y el brigadier Rodrigo de Moscoso, 
quedando de él algunos topónimos como recuerdo testimonial, en sus calles: 
Muralla y Fuerte; muralla por la que se entraba y salía a través de puertas.

25 REYES ORTIZ DE TOVAR, Juan Mateo. Partidos triunfantes de la Beturia Túr-
dula. Madrid, Ediciones Guadalupe, 1998, pág. 69.
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COMIENZO DE LAS HOSTILIDADES

La guerra de Portugal supuso el declive urbano y económi-
co-social de los pueblos cercanos a la frontera, debido a las re-
paraciones que hubo que realizar en los edificios, los alojamien-
tos de los militares, las levas de soldados, los repartimientos 
de toda clase, la rapiña de los soldados tanto españoles como 
extranjeros y los abastecimientos a los ejércitos. La unión de 
todos estos factores, llevó a la ruina a los municipios y a sus ve-
cinos, no dejándoles otra salida que apelar a la Corona en busca 
del perdón de las deudas y la rebaja de todo tipo de servicios26. 

El pueblo portugués buscó la independencia de la Corona 
castellana y la restauración de Portugal como reino y entidad 
política independiente, restaurando la realidad existente en 
1580, antes de la llegada de Felipe II a la Corona portuguesa.

Este conflicto bélico se caracterizó por la ausencia de grandes 
enfrentamientos militares, al tratarse de un conflicto presidido 
por el estatismo en el que las operaciones bélicas se limitaron al 
sitio y las expediciones de castigo. Esta situación es atribuible 
tanto al agotamiento humano y económico que padecían ambos 
reinos. La guerra se manifestó en acciones de saqueo, robo y 
pillaje. Se trataba, por medio de estas expediciones de castigo, 
de degastar los recursos del enemigo, sin emprender acciones 
militares capaces de decantar la contienda hacia alguno de los 
dos bandos27.

26 LAVADO RODRÍGUEZ, Fabián. “La guerra con Portugal en Mérida (1640-
1668)”. Mérida, Ciudad y Patrimonio, núm. 5, Mérida, 2001.

27 RODRIGUEZ GRAJERA, Alfonso. La Alta Extremadura en el siglo XVII. Evo-
lución demográfica y estructura agraria. Salamanca, Universidad de Extrema-
dura, 1990, pág. 57.
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La importancia de la guerra luso-castellana radicó principal-
mente en un conflicto que además de su larga duración, incidió 
de forma notable en la estructura de la Monarquía, ya que evi-
denció, además de la crisis desatada a partir de 1640, que era 
posible el éxito de la sublevación y por lo tanto la obtención 
de la ansiada independencia. La sublevación portuguesa fue de 
tal magnitud que, después de ella, la Monarquía Hispánica no 
volvió a ser la misma28.

Durante este largo período de conflicto, la vecina villa de 
Lobón fue testigo del paso y acuartelamiento de tropas que de-
jaron en la población graves secuelas de la que tardaría varios 
años en recuperarse de ellas, “Y por aver tenido durante la su-
blevación del Reyno de Portugal muchos gastos y servicios en 
los aloxamientos y transittos de la Gente de guerra”29.

El acuartelamiento de Lobón no debió comenzar hasta la ba-
talla de Montijo. Un mes antes del enfrentamiento bélico, el 26 
de abril, don Álvaro de Abranches y Cámara, Gobernador de 
las Armas en las provincias lusitanas de las Beiras, escribe a su 
rey un extenso informe en el que, entre otras cuestiones, dice:

“passamos a villa de Montijo, e em dous días a rrendemos, tinha 
quatro Companhias de Inffateria, e a gente paga, seriâo 300 solda-
dos; achousse este lugar muy Rico, e era de mais de 800 vezinhos, 
foi grande o sacco, e de mail de 600 caualgaduras, ganhamos lhe 
logo a Puebla, villa de 400 vezinhos, e a estes dous lugares, duiâo 
ser os mais Ricos, e importantes desta estremadura. Dilateime ate 

28 RODRÍGUEZ REBOLLO, ob. cit., pág. 116.
29 ARCHIVO MUNICIPAL DE LOBON (AML). Legajo 3, Carpeta 3. 18/

III/1679.
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4ª feira, porque ficassem arrazados de todo, como o que ficarao”30.

Desde la atalaya de Lobón, enclave estratégico, se vigilaba y 
ponían cuarteles en su término: 

“Y de allí ocuparon un cuartel entre Talavera y Lobón en el gran-
de esguazo de la ribera del Guadiana que llaman de Talavera para 
impedir al enemigo el pasage de ella y demás esguazos, socorrer 
Mérida, asegurar Lobón y Talavera y cubrir el país de esta parte de 
la ribera y guardar los socorros”31.

Navarro del Castillo informa de algunas guarniciones en Lo-
bón, en diferentes momentos del conflicto bélico, a cuyo mando 
estuvieron tenientes, capitanes, comandantes y generales. Una 
exploración por los libros sacramentales de la parroquia de Lo-
bón así lo confirma32. 

Tras la insurrección del 1 de diciembre de 1640 en Lisboa, y 
la proclamación como rey de Juan IV, se configura una alianza 
con Francia, Holanda e Inglaterra, adversarios de España. Al 
comienzo de la guerra se desarrolló de acuerdo con el sistema 
de incursiones de arrasamiento realizadas por cada ejército en 
el país contrario, la mayoría en suelo extremeño. Unos y otros 

30 CORTÉS, Fernando. Montijo 1640-1668…, ob., cit., pág.  33. Varios son los 
autores que narran la Batalla de Montijo: Antonio Paes Vegas, Joao Soares 
da Gama, Luis Marinho de Azevedo, Juan de Figueras, Francisco Amado 
Varella de Macedo, Gerónimo Nunez, entre otros.

31 NAVARRO DEL CASTILLO, Vicente. “El pueblo Lyco (Lobón) a través de la 
Historia”. Revista de Estudios Extremeños. Tomo XIX-1. Badajoz, 1963, pág. 74.

32 APL. Libros I y II de Bautismos,1600-1652 y 1652-1685. Libro I de Matri-
monios, 1608-1680 y Libro I de Defunciones 1627-1699. En las defunciones 
figuran, entre otros, el capitán Pedro González (28/XI/1644) y los soldados 
Bartolomé Encalado (25/X/1653) y Juan de Chaves (17/XI/1653).
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invadían los territorios, quemaban pueblos y haciendas, sa-
queaban y ocasionaban el daño que podían, tras los que inme-
diatamente se retiraban33.

El historiador Fernando Cortés aborda uno de los primeros 
enfrentamientos, un año después de la primera presencia del 
ejército portugués en la ciudad de Badajoz, basándose en las 
fuentes eclesiásticas de 1643: 

“ubo arrebato y vino el enemigo con todo su poder a la 
vista desta ciudad y el Sr. Don Juan de Garay, que govierna 
las armas en ella sacó la jente así caballería como infantería 
al puente y y ubo escaramuças y quedaron algunos muertos 
del enemigo en la campaña y se truxeron por su mando a esta 
ciudad y este día enterré a tres de ellos”34.

La virulencia de las tropas portuguesas llegó en 1643 y 1644, 
la padecieron Villanueva del Fresno, Alconchel, Cheles, Corte 
de Peleas, Valencia del Mombuey, Valverde Leganés, Almen-
dral, Barcarrota, Villar del Rey y La Codosera35. 

Moisés Cayetano Rosado habla de seis batallas que se libran 
en las vanguardias y retaguardias del corredor Madrid-Lisboa, 
las de Montijo (1644), Arronches (1653), Linhas de Elvas (1659), 
Ameixial de Estremoz (1663), Montes Claro en Borba y Vila 

33 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Alberto. Historia de Badajoz. Badajoz, Universi-
tas Editorial, 1999, pág. 271.

34 CORTÉS CORTÉS, Fernando. “Guerra en Extremadura: 1640-1668. Ejército, 
financiación y consecuencias”. Revista de Estudios Extremeños, Tomo XXXVI-
II, núm. 1, 1982, pág. 37.

35 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Alberto. Ob., cit., pág. 271.
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Viçosa (1664) y Castelo Rodrigo (1664)36.

Un rastreo por los libros de difuntos en las parroquias de 
Montijo, Puebla de la Calzada y Lobón, sobre los inscritos en los 
días de la Batalla de Montijo, no figuran, en Lobón, partidas de 
defunción con un componente militar. En Puebla de la Calzada 
el primero libro de defunciones comienza en 165637. En Montijo 
la serie sobre finados principia en 1807. Sin embargo, el 27 de 
mayo de 1644, el anotador parroquial de Talavera la Real, prac-
tica la siguiente diligencia en el libro de difuntos: 

“Batalla del Montijo, murieron los que siguen y se enterraron en 
la parroquial de esta villa”.

36 CAYETANO ROSADO, Moisés. “El corredor de invasión Madrid-Lisboa 
en los conflictos peninsulares”. Revista de Estudios Extremeños, Tomo LXXI, 
núm. 1, 2015, págs. 300-301.

37 Los anotadores parroquiales de Puebla de la Calzada dejaron constancia 
sobre defunciones de militares durante del conflicto portugués: Pedro Va-
liente, alférez de caballos, murió camino de La Garrovilla. Juan Mingo, al-
férez de caballos de la compañía del capitán Juan Díaz de Matos, estante de 
cuartel en esta villa. Se enterró un portugués aviendo muerto en la Campa-
ña, dijeron que era teniente. Se enterró un portugués llamado Alfonso Fer-
nández, vecino de Campomayor. Lorenzo Navarro, soldado de infantería, 
vecino de Úbeda. Traxeron un soldado muerto no supo de adonde era ni 
como se llamaba. Murió Francisco Hernández Vayo, sargento del capitán 
Miguel de los Reyes del Tercio de don Juan de Zúñiga. Un soldado que se 
llamaba Manuel Felipe que le dieron una estocada, murió en el Hospital de 
esta villa. Agustín de Pallas, soldado de la compañía del teniente don Mel-
chor Portocarrero, era natural de la ciudad de Barcelona. Cf. APPC. Libro I 
de Defunciones, 1656-1717. Folio, 18 vto. 9/VII/1659. Folio 19, 12/VII1959. 
Folio 22 vto. 25/V/1660. Folio 30. 8/VIII/1661. Fol. 30, 24/VIII/1661. Fol. 
30 vto. 2/X/1661. Fol. 62 vto. 27/IX/1662. Fol. 63, 20/XI/1665.
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La relación está formada por veintitrés difuntos, pertene-
cientes a los ejércitos de infantería y caballería de Castilla y de 
Flandes, con graduaciones de capitán, teniente, alférez, sargen-
to mayor, soldado y un presbítero capellán (Manuel de Brito) 
perteneciente a la caballería del ejército portugués38.

LA CUANTIFICACIÓN DE LAS CIFRAS

Los libros de bautizados, casados y difuntos de la iglesia pa-
rroquial de Ntra. Señora de Gracia de Talavera la Real, al dispo-
ner de las series completas, son los que nos permiten estudiar 
los años del conflicto entre castellanos y portugueses para el pe-
ríodo 1640-1668, y con ello los desasosiegos demográficos que 
se produjeron. 

Se registran 1.837 actas bautismales39, 571 matrimonios40 y 
2.334 difuntos41 (1.495 adultos y 839 párvulos). La rotundidad 
de las cifras habla de un crecimiento vegetativo negativo de 

-497, entre bautismos y defunciones, como se refleja a continua-
ción y su posterior análisis.

38 APTR. Libro I de Defunciones, 1635-1665. Fol. 24 vto.
39 IBID., Libros VI y VII de Bautismos, 1629-1666 y 1666-1688.
40 IBID., Libros III y IV de Casados y velados, 1602-1666 y 1666-1697.
41 IBID., Libros I y II de Difuntos, 1635-1665 y 1666-1680.



Boletín de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes222

AÑO BAUTISMOS DEFUNCIONES MATRIMONIOS
1640 69 45 15
1641 68 80 15
1642 73 52 22
1643 46 88 17
1644 66 133 13
1645 52 119 22
1646 71 97 30
1647 62 50 25
1648 51 81 22
1649 72 80 24
1650 69 83 17
1651 51 93 15
1652 64 75 21
1653 80 62 20
1654 66 79 20
1655 75 57 21
1656 82 49 22
1657 67 74 8
1658 47 93 8
1659 25 157 21
1660 54 49 32
1661 54 65 13
1662 43 68 16
1663 56 58 13
1664 67 82 37
1665 75 90 21
1666 79 83 22
1667 55 118 18
1668 68 74 21

TOTAL 1.837 2.334 571
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Tan sólo, según las cifras, hay siete años en los que los bau-
tismos superan a las defunciones. La mayor frecuencia de las 
defunciones se localiza en los años 1643-1646, 1659 y 1667. Es 
1659 el que más defunciones inscribe, 157 óbitos sobre una me-
dia de 80,4 para el tiempo estudiado. El año 1659 es también el 
de menos bautismos, solamente 25, sobre una media de 63,3. El 
de mayor aportación a los bautismos inscritos es 1656 con 82 
nuevos neófitos. En cuanto a las nupcias, en el bienio 1657-1658 
se celebran ocho matrimonios en cada año, siendo la media de 
18,642.

BAUTIZADOS

El recuento realizado por las actas de bautismos facilita los 
períodos de mayor o menor euforia en los inscritos. Los años 
1656, 1653 y 1666, son los que concentran mayor número de 
bautismos: 82, 80 y 79. Siendo 1659, 1662 y 165843, los de menor 
cuantía: 35, 43 y 47 inscritos.

42 En octubre de 1658, las tropas españolas al mando de don Luis Méndez de 
Haro y Guzmán, cercaron la ciudad de Elvas, ocuparon las elevaciones del 
Convento de San Francisco y, de modo especial, de la colina en la que se si-
tuaba una vieja ermita medieval, la de Nuestra Señora de Gracia, en la que 
se levantó un pequeño reducto con sendas piezas de artillería que de forma 
continuada desde su superior altura bombardeaban la ciudad portuguesa.

43 En junio de 1658 el ejército portugués puso cerco a la ciudad de Badajoz y 
su territorio próximo, con varios choques de tropas en Talavera, durante 
cuatro meses de asedio. ORTIZ MARTÍNEZ, Fernando. “Guerra de sepa-
ración de Portugal. El asedio portugués a Badajoz de 1658”. Actas XLI Co-
loquios Históricos de Extremadura. Trujillo, 2012. Un año después se dio la 
batalla de las Líneas de Elvas. 
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1640 12 8 5 8 3 4 4 9 2 5 3 6 69
1641 6 8 4 7 5 4 2 7 4 9 10 2 68
1642 10 7 2 2 8 5 4 4 5 9 8 9 73
1643 4 3 7 10 9 7 5 7 6 8 8 2 76
1644 3 10 4 4 5 11 1 3 8 9 4 4 66
1645 9 4 1 6 5 3 2 1 5 5 7 4 52
1646 5 13 3 9 6 2 6 6 5 3 8 5 71
1647 5 12 4 3 5 5 5 6 8 4 3 2 62
1648 5 6 4 3 3 2 1 7 4 6 2 8 51
1649 6 6 5 4 9 4 3 3 5 12 6 9 72
1650 4 5 7 6 6 4 1 4 3 14 6 9 69
1651 8 8 3 5 1 4 4 1 4 4 5 4 51
1652 6 6 7 2 1 5 3 2 5 11 9 7 64
1653 3 7 7 8 5 3 4 8 9 12 10 4 80
1654 5 7 8 9 7 5 2 1 3 11 4 4 66
1655 7 4 3 11 4 5 2 7 9 8 9 6 75
1656 15 8 5 6 11 8 5 8 6 1 6 3 82
1657 11 5 2 6 4 5 4 7 6 5 5 7 67
1658 5 9 6 4 5 1 5 3 --- 3 4 2 47
1659 5 4 5 3 1 --- --- 1 1 2 1 2 25
1660 4 4 4 6 10 7 2 4 6 3 1 3 54
1661 9 6 3 5 2 3 3 3 6 5 5 7 54
1662 7 5 3 3 3 --- 1 3 6 2 7 3 43
1663 8 2 2 3 1 4 5 10 4 3 4 7 53
1664 6 4 6 8 3 2 4 6 7 6 6 9 67
1665 9 5 9 6 6 3 5 6 5 4 9 8 75
1666 8 6 2 2 8 2 8 6 7 9 10 11 79
1667 5 6 7 5 4 1 2 3 7 7 5 3 55
1668 8 9 6 5 1 3 2 4 7 9 6 8 68
Total 198 187 134 159 141 112 95 140 153 189 171 158 1.837
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Al realizar un estudio cuantificado de la natalidad, la primera 
dificultad viene dada por la naturaleza de la fuente que se está 
utilizando, pues se trata de libros de bautismos y no de naci-
mientos. En este sentido los analistas vierten varias opiniones al 
respecto. Para algunos, el número de nacidos es casi idéntico al 
de los bautizados. Otros manifiestan que la posible ocultación 
que se producía entre los informadores parroquiales alcanzaría 
el diez por ciento, y para otros llegaría al cinco. Se debe esta di-
versidad de opiniones, en primer lugar, a la no coincidencia de 
fechas entre el nacimiento y el bautismo -la ceremonia eclesiás-
tica se llevaba a cabo entre ocho y quince días tras el alumbra-
miento- ello hacía que una gran parte de los nacidos que morían 
antes de recibir el bautismo no fuesen anotados.

Considera el profesor Alfonso Rodríguez Grajera que hay 
que tener en cuenta la forma en las que se realizaban estas ano-
taciones, no inmediatamente después del bautismo, sino que 
se tomaba nota y se esperaba a tener varias para su traslado 
definitivo a los libros. Las pérdidas y los olvidos pudieron ser 
relativamente frecuentes.

CONCEPCIÓN Y NACIMIENTO

A pesar de las consideraciones anteriormente expuestas, los 
libros de bautismos de la parroquial talaverana contienen las fe-
chas de nacimiento de las criaturas que se bautizan, con lo que 
podemos conocer el mes en el que el nuevo ser fue concebido, 
acercándonos a parcelas concretas del comportamiento social 
de hombres y mujeres durante los años del enfrentamiento bé-
lico. Son los meses de enero, octubre, febrero y noviembre, los 
preferidos para nacer; llevándonos a la fecha de concepción, en 
los de abril, enero, mayo y febrero.
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MES DE 
NACIMIENTO

NÚMERO 
DE CASOS PORCENTAJE MES DE 

CONCEPCIÓN
Enero 198 10,78 Abril

Febrero 187 10,18 Mayo
Marzo 134 7,29 Junio
Abril 159 8,66 Julio
Mayo 141 7,68 Agosto
Junio 112 6,10 Septiembre
Julio 95 5,17 Octubre

Agosto 140 7,62 Noviembre
Septiembre 153 8,33 Diciembre

Octubre 189 10,28 Enero
Noviembre 171 9,31 Febrero
Diciembre 158 8,60 Marzo
TOTALES 1.837 100,00

Esta distribución mensual tiene una serie de factores que ex-
plican la mayor o menor intensidad, motivados por un factor 
económico, religioso y climático. Destacados por la actividad 
agrícola y ganadera, en épocas de más o menos trabajo.

Eran tiempos en los que hombres y mujeres tenían que pla-
nificar los actos más importantes de su vida: matrimonio, naci-
miento, fiestas y acontecimientos familiares en función de las 
perspectivas laborales, económicas y ambientales que venían 
determinadas por un calendario rural y festivo religioso, es-
pecialmente en los llamados tiempos litúrgicos fuertes de la 
Iglesia: Cuaresma y Adviento44. Así, como hemos señalado, las 

44 SANTILLANA PÉREZ, María Mercedes. La vida: nacimiento, matrimonio y 
muerte en el partido de Cáceres en el siglo XVIII. Cáceres, Institución Cultural 
El Brocense, 1992, pág. 83.
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mayores concepciones se concentran en los meses de abril, ene-
ro, mayo y febrero; para que los nacimientos fuesen en enero, 
octubre, febrero y noviembre. Meses en los que había escasa 
actividad laboral en la agricultura.

Son bautizados en el período estudiado un total de 118 ile-
gítimos, con una tasa del 6,4. Siendo los nacidos de padres no 
conocidos la mayoría de ellos, 90 casos. Hablamos pues de los 
llamados expósitos45. En el recuento se han localizado 24 escla-
vos46, con tasa del 1,347. Sólo cuatro bautizados son de madre 
conocida y padre desconocido.

45 Niños abandonados por necesidades de tipo económico que impedían a los 
padres su manutención, viéndose obligados a desprenderse de ellos con la 
esperanza de que la inclusa o unos hipotéticos padres adoptivos les propor-
cionasen una vida mejor. TESTÓN NÚÑEZ, Isabel. Amor, sexo y matrimonio 
en Extremadura. Badajoz, Universitas, 1985, pág. 242.

46 El 4/VIII/1655 se escribe la celebración del matrimonio entre Domingo del 
Rosario, esclavo de don Domingo Palacios, Sargento Mayor, con Inés Dura-
na, liberta del licenciado Alvitez de Montoya. Cf. APTR. Libro III Casados 
y velados,1602-1666, fol. 236 vto.

47 Para el período 1645-1744 se bautizan 126 esclavos en Talavera la Real, don-
de la mayor frecuencia está en el decenio 1685-1694, con 38 anotados. La 
esclavitud a lo largo de un siglo arroja una tasa del 1,85. GARCÍA CIEN-
FUEGOS, Manuel. “La esclavitud en las villas de Montijo, Puebla de la Cal-
zada y Talavera la Real, durante los Tiempos Modernos (1645-1744)”. Actas 
de los V Encuentros de Historia en Montijo. Montijo, Ayuntamiento de Mon-
tijo, 2003, pág. 56. El 5/IX/1668 se bautiza Andrés, hijo de Andrés Martín 
Roa y Beatriz Hernández Moreno. Cf. APTR. Libro VII de Bautismos, 1666-
1688, fol. 64 vto. Siete días después, el 12/IX/1668, es bautizada Josefa, hija 
de Ana, esclava de Andrés Martín Roa, fol. 65. Estos dos nacimientos nos 
aproximan a la utilización de la esclava como nodriza o ama de leche. Las 
fuentes parroquiales de Talavera la Real ofrecen información sobre escla-
vos dedicados al servicio doméstico: “Murió, 25/XII/1655, un negro, cozi-
nero de don Diego Quixada, Capitán de corazas, no pudo recibir los Stos. 
Sacramentos, enterrose en la parrochial en sepultura prestada”. Cf. APTR. 
Libro I Difuntos,1635-1665, fol. 103.
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MATRIMONIOS

A diferencia de los libros de bautizados y difuntos, los de 
casados y velados son los que presentan un menor número de 
ocultaciones, siendo prácticamente idéntico el total de los ano-
tados a los celebrados; de ahí que el estudio de la nupcialidad 
sea fundamental para el análisis de las poblaciones del pasado, 
pues la mayor parte de los nacidos hijos de legítimo matrimo-
nio, el número de éstos y su evolución cronológica están deter-
minando de manera directa a la natalidad.

Para el período bélico se celebran en Talavera la Real 571 
matrimonios, siendo preferentemente elegidos: febrero, mayo y 
enero. Y diciembre, abril y marzo los de menor frecuencia. 



229Talavera la Real (Badajoz)... Manuel García Cienfuegos

A
Ñ

O

En Fb
r

M
ar

A
br

M
ay Jn Jl A
g

Se
p

O
c

N
ov D
c

T
O

T
A

L

1640 2 3 -- -- -- -- 3 -- 4 1 -- 2 15
1641 -- 4 -- 2 1 -- -- -- 1 3 4 -- 15
1642 2 5 2 1 -- 2 -- 1 2 4 3 -- 22
1643 1 3 2 1 1 -- 1 3 4 1 -- -- 17
1644 2 2 -- 1 4 -- -- 1 1 -- 1 1 13
1645 2 2 4 1 -- 1 -- 2 3 3 3 1 22
1646 2 5 1 2 5 -- 5 4 1 1 -- 4 30
1647 2 2 2 -- 1 1 -- 7 2 2 4 2 25
1648 1 -- 1 2 5 2 5 2 -- 3 -- 1 22
1649 1 3 3 1 4 3 1 1 2 3 1 1 24
1650 2 3 -- 1 2 -- 3 2 -- -- 2 2 17
1651 1 3 2 1 -- 1 -- 1 1 1 -- 4 15
1652 2 8 -- 2 2 1 -- -- 3 3 -- -- 21
1653 1 1 1 1 2 -- 3 2 1 1 6 1 20
1654 3 3 1 2 3 -- 3 1 3 -- 1 -- 20
1655 2 1 3 1 3 2 2 1 5 1 -- -- 21
1656 7 1 -- -- 4 1 -- -- 2 5 2 -- 22
1657 -- 3 -- -- 1 -- 2 -- -- 2 -- -- 8
1658 1 2 2 -- 1 2 -- -- -- -- -- -- 8
1659 -- -- -- -- -- -- 4 1 4 4 8 -- 21
1660 -- 11 -- 2 2 -- 1 3 5 3 5 -- 32
1661 1 4 1 -- 1 1 1 -- -- 4 -- -- 13
1662 5 4 -- 1 1 1 -- -- -- -- -- 4 16
1663 4 2 -- -- -- 1 -- 3 1 2 -- -- 13
1664 8 4 -- -- 9 2 3 4 2 2 3 -- 37
1665 2 2 -- -- 2 4 4 3 2 2 -- -- 21
1666 3 3 -- -- 4 1 2 3 1 1 4 -- 22
1667 2 2 -- -- 2 1 2 3 4 1 1 -- 18
1668 3 4 -- 1 4 1 -- 1 4 2 1 -- 21

TOTAL 62 90 25 23 64 28 45 49 58 55 49 23 571
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El bienio 1657-1658 es el del menor número de celebraciones, 
seguido de los registrados en 1644, 1661 y 1640-1641. Los años 
de mayor número de nupcias son 1664, 1660, 1646 y 1649. 

MES NÚM. DE CASOS PORCENTAJE
Enero 62 10,85
Febrero 90 15,78
Marzo 25 4,38
Abril 23 4,03
Mayo 64 11,21
Junio 28 4,90
Julio 45 7,88
Agosto 49 8,58
Septiembre 58 10,15
Octubre 55 9,63
Noviembre 49 8,58
Diciembre 23 4,03
TOTALES 571 100,00

Los meses elegidos por los talaveranos para contraer matri-
monio se disponían por orden de mayor a menor frecuencia en 
febrero, mayo, enero y octubre. Siendo abril, diciembre, marzo y 
junio los de menor. Esta conducta, igual que en la concepción y 
el nacimiento, no se produce de modo fortuito, sino que obedece 
a razones que inciden y definen la decisión de los contrayentes. 
Los hombres y mujeres de Talavera la Real se casaban preferen-
temente en los meses en los que había escasa actividad agríco-
la. Por el contrario, los meses de menos euforia se veían afecta-
dos por los tiempos litúrgicos fuertes de la Iglesia: Cuaresma y 
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Adviento, que, desde el Concilio de Trento48, aconsejaban hacia 
posturas penitenciales y a la austeridad en el vivir cotidiano.

En este cuadro puede observarse de mayor a menor inten-
sidad para las variables demográficas de Matrimonio y Bautis-
mos, junto con la euforia o depresión en la concepción.

MATRIMONIO CONCEPCIÓN BAUTISMO
Febrero Abril Enero
Mayo Enero Octubre
Enero Mayo Febrero
Septiembre Febrero Noviembre
Octubre Marzo Diciembre
Agosto Julio Abril
Noviembre Diciembre Septiembre
Julio Agosto Mayo
Junio Noviembre Agosto
Marzo Junio Marzo
Abril Septiembre Junio
Diciembre Octubre Julio

A continuación, comparamos los meses de euforia y depre-
sión en las celebraciones matrimoniales en Talavera la Real, Lo-
bón, Puebla de la Calzada y Montijo, donde se hace visible la 
similitud de comportamientos al elegir la celebración del sacra-
mento del Matrimonio49.

48 En la sesión XXIV del Concilio de Trento, celebrada el 11/XI/1563, fue 
aprobado el Decreto Tatmesi, el primero de los diez capítulos “De reforma-
tione matrimonii” que reguló la forma del matrimonio.

49 Estos datos proceden de mis estudios publicados: La esclavitud en las villas 
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POBLACIÓN MAYOR FRECUENCIA MENOR FRECUENCIA
Talavera la 

Real Febrero-mayo-enero Diciembre-abril-marzo

Lobón Febrero-enero-octubre Diciembre-abril-julio
Puebla de la 

Calzada
Febrero-septiembre-

noviembre Diciembre-abril-marzo

Montijo Febrero-octubre-
noviembre Marzo-diciembre-abril

ENDOGAMIA Y EXOGAMIA

La conducta endogámica a primera vista detecta el hecho por 
el que los miembros de la comunidad no desean las uniones ma-
trimoniales con personas que no pertenecen a su ámbito pobla-
cional. Por el contrario, la exogamia obedece a factores socioe-
conómicos, así como a comportamientos de apertura social que 
facilita por medio del matrimonio la entrada de nuevos miem-
bros a la colectividad. La endogamia, sin embargo, actúa como 
indicador de la autarquía económica, poniéndola en contacto 
con una población cerrada a la influencia exterior y sometida al 
peso de la costumbre legada por la tradición50.

de Montijo, Puebla de la Calzada y Talavera la Real, durante los Tiempos 
Modernos, 1645-1744; Lobón en su Historia; Nupcialidad en Montijo du-
rante la segunda mitad del s. XVII, 1645-1699 y Puebla de la Calzada en 
el Antiguo Régimen. Análisis demográfico social. Natalidad y nupcialidad, 
1645-1699.

50 TESTÓN, ob., cit., pág. 106.



233Talavera la Real (Badajoz)... Manuel García Cienfuegos

EXOGAMIA MATRIMONIAL, 1640-1668

AÑO MATRIMONIOS EXOGAMIA PORCENTAJE
1640 15 4 26,67
1641 15 3 20,00
1642 22 5 22,73
1643 17 7 41,18
1644 13 4 30,77
1645 22 7 31,82
1646 30 14 46,67
1647 25 17 68,00
1648 22 5 22,73
1649 24 6 25,00
1650 17 7 41,18
1651 15 3 20,00
1652 21 11 52,38
1653 20 6 30,00
1654 20 10 50,00
1655 21 7 33,33
1656 22 5 22,73
1657 8 1 12,50
1658 8 2 25,00
1659 21 6 28,57
1660 32 6 18,75
1661 13 5 38,46
1662 16 2 12,50
1663 13 --- ---
1664 37 2 5,40
1665 21 4 19,05
1666 22 1 4,55
1667 18 5 27,78
1668 21 6 28,57

TOTALES 571 161 28,20



Boletín de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes234

Talavera la Real presenta un 28,20 por ciento sobre la tota-
lidad de los matrimonios celebrados, puesto que 161 personas 
son foráneas51. Las parejas que contraen matrimonio muestran 
un marcado predominio hacia las uniones con personas de su 
misma población. No obstante, cuando contraen nupcias con 
personas extrañas a su comunidad prefieren aquellas en las que 
su procedencia geográfica sea próxima a la población. 

VARÓN FORASTERO

PROCEDENCIA NÚMERO DE CASOS PORCENTAJE
Comarca 44 34,93

Provincia de Badajoz 44 34,93
Provincia de Cáceres 6 4,76

Portugal 15 11,90
Castilla 6 4,76
La Rioja 1 0,79

Andalucía 6 4,76
Galicia 2 1,59
Flandes 1 0,79
Irlanda 1 0,79

TOTALES 126 100,00

51 Para el mismo período estudiado, las villas de Montijo y Puebla de la Cal-
zada ofrecen el 29,08 y el 27,97 de exogamia. GARCIA CIENFUEGOS Ma-
nuel. Nupcialidad en Montijo durante la segunda mitad del s. XVII, 1645-1699. 
Montijo, Ayuntamiento de Montijo, 2013. Puebla de la Calzada en el Antiguo 
Régimen. Análisis demográfico social. Natalidad y nupcialidad (1645-1699). Pue-
bla de la Calzada, Ayuntamiento de Puebla de la Calzada, 1999.
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Los 44 casos de la comarca, 34,9 por ciento, se reparten en 18 
para la ciudad de Badajoz, 10 de Lobón, 7 casos para Montijo y 
Puebla de la Calzada, respectivamente; junto con un caso para 
Solana de los Barros y La Albuera. Siete son las partidas en las 
que la mujer es forastera: dos de ellas son de Montijo y una para 
las poblaciones de Puebla de la Calzada, Jerez de los Caballeros, 
Fuente del Maestre, Valencia de Alcántara y Trujillo.

MATRIMONIOS FORASTEROS

Son 28 las partidas inscritas en la que ambos contrayentes 
son foráneos, de las que 11 tiene algún componente cuyo origen 
está en la comarca. Estas mismas situaciones se dan en las cerca-
nas villas de Lobón, Puebla de la Calzada y Montijo.
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PROCEDENCIA NÚMERO DE 
CASOS

Portugal-Portugal 5
Toledo-Toledo 1
Medina del Campo-Portugal 1
Guareña-Medellín 1
Portugal-La Albuera 1
Los Santos de Maimona-Lobón 1
Torremayor-Torremayor 2
Puebla de la Calzada-Puebla de la Calzada 3
Irlanda-Irlanda 1
Toledo-Cáceres 1
Burgos-Valle de Matamoros 1
Valladolid-La Parra 1
Badajoz-Badajoz 1
Ciudad Rodrigo-Badajoz 1
Lobón-Lobón 1
Alburquerque-Badajoz 1
Toro-Alburquerque 1
Montijo-Lobón 1
Madrigalejo-Puebla de la Calzada 1
Francia-Alburquerque 1
Castuera-Valverde de Leganés 1
TOTALES 28
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LA MORTALIDAD

La mortalidad, al igual que las otras variables, exige un 
análisis riguroso que sintetice la capacidad real del desarro-
llo vegetativo de una población. El crecimiento demográfico 
se obtiene interrelacionando todas las variables demográficas, 
pero es la mortalidad la que más condiciona las euforias, de-
presiones y estancamientos; de poco sirven unas constantes 
elevadas de la nupcialidad y natalidad si el ritmo y la cuantifi-
cación de las defunciones no se modifican de manera positiva 
para la población52.

En los veintiocho años estudiados, se inscriben 2.334 partidas 
de defunciones, de las que 1.495 son adultos y 839 párvulos53.

52 RODRÍGUEZ CANCHO, Miguel. La villa de Cáceres en el siglo XVIII. (Demo-
grafía y Sociedad). Cáceres, Universidad de Extremadura, 1981, pág. 97.

53 La consideración de párvulo se toma a los niños que nacen hasta la edad en 
la que cumplen siete años. El vaciado documental se ha practicado sobre 
los Libros I y II de Difuntos, 1635-1665 y 1666-1680.
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DEFUNCIONES DE ADULTOS

A
Ñ
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En Fb M
ar

A
b
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Jn Jl A
g
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p

O
c

N
ov D
c

T
ot

al

1640 4 1 1 2 2 4 2 2 5 3 5 2 33
1641 4 1 7 2 3 2 1 10 10 8 7 2 57
1642 3 1 5 -- 4 2 5 4 4 3 3 2 36
1643 3 4 -- 1 1 2 8 5 5 6 10 8 53
1644 6 2 5 1 24 -- 3 7 5 11 14 33 111
1645 11 10 12 18 9 11 3 9 3 3 3 4 96
1646 33 4 11 6 3 -- 6 4 3 5 4 4 83
1647 3 4 5 2 3 4 1 1 3 3 8 2 39
1648 5 2 6 1 7 1 4 8 1 6 10 1 52
1649 2 3 3 4 6 1 2 3 3 15 6 6 54
1650 6 2 3 7 2 3 3 7 5 10 3 3 54
1651 6 5 5 3 8 6 2 7 5 4 3 3 57
1652 5 1 5 1 3 3 3 4 4 5 4 1 39
1653 4 3 2 3 2 2 2 4 1 4 5 1 33
1654 2 3 1 3 3 6 7 3 5 2 -- 4 39
1655 3 4 3 3 4 1 4 3 2 6 1 4 38
1656 -- 2 1 2 1 2 1 -- 3 2 3 3 20
1657 1 2 1 9 2 4 3 5 5 5 4 1 42
1658 5 4 3 3 4 5 3 1 8 4 14 12 66
1659 21 23 22 11 5 3 8 3 -- 4 6 2 108
1660 3 3 -- 1 1 -- 3 1 5 2 2 2 23
1661 1 3 2 1 4 5 6 5 6 2 2 3 40
1662 4 4 3 7 2 3 3 4 2 3 5 1 41
1663 -- 6 4 3 3 2 2 4 2 2 3 5 36
1664 4 5 2 5 4 -- 3 7 4 5 2 1 42
1665 3 1 1 1 2 7 3 8 3 9 2 9 49
1666 10 4 6 5 3 6 7 4 3 5 1 1 55
1667 1 3 2 3 3 3 6 3 12 11 6 5 58
1668 3 6 -- 2 6 8 3 3 2 4 2 2 41
Total 156 116 121 110 124 96 107 129 119 152 138 127 1.495
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Enero, octubre, noviembre y diciembre son los meses de ma-
yores defunciones, siendo junio, julio, abril y febrero los de me-
nor cuantía de mortalidad.
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DEFUNCIONES DE PÁRVULOS
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1640 1 2 3 1 1 3 1 -- -- -- -- -- 12
1641 -- -- -- 1 -- -- -- 4 7 6 5 -- 23
1642 3 1 2 1 -- 3 2 -- 2 -- 2 -- 16
1643 3 4 2 3 6 2 2 3 2 5 2 1 35
1644 -- 2 -- -- 1 -- 2 10 3 -- 3 1 22
1645 1 4 4 2 -- 3 2 2 2 1 2 -- 23
1646 2 -- -- 1 1 1 1 1 -- 1 4 2 14
1647 1 -- -- -- -- 1 1 -- 2 -- 3 3 11
1648 -- 6 2 3 1 2 3 3 6 2 1 -- 29
1649 1 1 -- -- -- 2 -- -- 7 11 3 1 26
1650 3 3 1 1 1 2 3 1 2 8 2 2 29
1651 3 5 7 2 1 1 3 4 4 4 1 1 36
1652 4 2 1 -- 1 2 3 4 8 3 3 5 36
1653 5 2 3 2 1 4 3 2 1 4 1 1 29
1654 1 1 -- 1 3 5 10 6 6 4 1 2 40
1655 4 1 1 -- 2 -- -- -- 3 2 3 3 19
1656 3 -- 1 -- -- 2 4 5 3 5 4 2 29
1657 3 2 2 1 -- -- 3 3 8 5 4 1 32
1658 1 -- 1 1 -- 4 2 2 -- 6 3 7 27
1659 8 16 2 3 1 1 2 8 3 2 3 -- 49
1660 2 -- 3 2 -- 2 5 3 1 2 2 4 26
1661 -- 1 1 1 -- 3 2 5 3 4 5 -- 25
1662 5 -- 1 -- -- -- 3 6 2 2 6 2 27
1663 2 3 2 1 1 -- 1 1 3 1 3 4 22
1664 9 2 1 -- 3 1 1 5 5 4 2 7 40
1665 13 1 2 2 2 1 4 3 7 4 1 1 41
1666 4 2 1 -- 3 1 4 1 3 4 4 1 28
1667 3 3 2 1 1 3 1 8 10 21 5 2 60
1668 6 1 -- 2 -- 2 4 1 4 4 7 2 33
Total 91 65 45 32 30 51 72 91 107 115 85 55 839
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Los párvulos fallecían mayoritariamente en octubre, sep-
tiembre, enero y agosto. Mientras que mayo, abril, marzo y ju-
nio son los de menos registros. 
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DEFUNCIONES TOTALES
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1640 5 3 4 3 3 7 3 2 5 3 5 2 45
1641 4 1 7 3 3 2 1 14 17 14 12 2 80
1642 6 2 7 1 4 5 7 4 6 3 5 2 52
1643 6 8 2 4 7 4 10 8 7 11 12 9 88
1644 6 4 5 1 25 -- 5 17 8 11 17 34 133
1645 12 14 16 20 9 14 5 11 5 4 5 4 119
1646 35 4 11 7 4 1 7 5 3 6 8 6 97
1647 4 4 5 2 3 5 2 1 5 3 11 5 50
1648 5 8 8 4 8 3 7 11 7 8 11 1 81
1649 3 4 3 4 6 3 2 3 10 26 9 7 80
1650 9 5 4 8 3 5 6 8 7 18 5 5 83
1651 9 10 12 5 9 7 5 11 9 8 4 4 93
1652 9 3 6 1 4 5 6 8 12 8 7 6 75
1653 9 5 5 5 3 6 5 6 2 8 6 2 62
1654 3 4 1 4 6 11 17 9 11 6 1 6 79
1655 7 5 4 3 6 1 4 3 5 8 4 7 57
1656 3 2 2 2 1 4 5 5 6 7 7 5 49
1657 4 4 3 10 2 4 6 8 13 10 8 2 74
1658 6 4 4 4 4 9 5 3 8 10 17 19 93
1659 29 39 24 14 6 4 10 11 3 6 9 2 157
1660 5 3 3 3 1 2 8 4 6 4 4 6 49
1661 1 4 3 2 4 8 8 10 9 6 7 3 65
1662 9 4 4 7 2 3 6 10 4 5 11 3 68
1663 2 9 6 4 4 2 3 5 5 3 6 9 58
1664 13 7 3 5 7 1 4 12 9 9 4 8 82
1665 16 2 3 3 4 8 7 11 10 13 3 10 90
1666 14 6 7 5 6 7 11 5 6 9 5 2 83
1667 4 6 4 4 4 6 7 11 22 32 11 7 118
1668 9 7 -- 4 6 10 7 4 6 8 4 4 74
Total 247 181 166 142 154 147 179 220 226 267 223 182 2.334
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En la suma de adultos y párvulos, octubre, enero, agosto y 
septiembre son los meses de mayores defunciones. Siendo los 
de abril, junio, julio y marzo los de menor frecuencia. Las cró-
nicas de la época coinciden en la tipología de las enfermeda-
des más comunes: diarreas, tifoideas, tifus, tercianas, cuartanas, 
intermitentes, dolores de costado, catarrales, bronquitis, tuber-
culosis, entre otras. También hay que añadir el modo de vida 
del Antiguo Régimen, como causas de mortalidad, entre las que 
reseñamos la falta de medidas sanitarias que hicieran frente de 
una manera eficaz a las enfermedades y situaciones críticas. La 
escasez de personal sanitario, las deficiencias en el urbanismo, 

-calles sucias, poco empedradas y sin tratamiento en las fuentes 
públicas- deficiente alimentación, donde las crisis agrarias, el 
hambre y la miseria hacía estragos.

Los años en el que se registran mayor número de actas de 
defunciones son 1659 (157), 1644 (133), 1645 (119) y 1667 (118). 
En total 527 óbitos, de los que 373 son adultos (70,7%) y 154 
párvulos (29,3%). Por el contrario, son los años 1640 (45), 1656 
(49), 1647 (50) y 1642 (52) los que ofrecen una menor cuantía de 
defunciones.

Los años 1644 y 1659 marcan las cifras más elevadas: 133 y 
157 defunciones. En 1644-1646 fallecen en Talavera la Real 79 
militares, de los que 22 fueron portugueses. Son las secuelas 
de la Batalla de Montijo, que deja el anotador parroquial, con 
anterioridad descrita en el apartado “Comienzo de las hostili-
dades”. En 1657, el presbítero Francisco Portillo, mayordomo 
de la iglesia parroquial de Ntra. Señora de Gracia: “da por des-
cargo cuatro reales que dio a unos hombres que recubrieron una 
puerta de madera y unos ladrillos de los reclusos que se avían 
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hecho a las puertas de la Yglesia después que se derroto esta vi-
lla”54. El 3 de septiembre de 1658 la rotundidad de la anotación 
en el Libro de Difuntos evidencia la situación de la villa: “vino 
el rebelde portugués a esta villa con ejército de tres mil infantes 
y dos mil cavallos, y quemó la mayor parte de esta villa, mató 
muchos vezinos antes de entrar en ella y llevó las haziendas y 
cultivos de los vecinos”55. En 1659, el de mayor número de óbi-
tos, el presbítero Manuel Martín de Herrera, mayordomo de la 
iglesia parroquial, escribe: 

Más se le hace cargo al Mayordomo de siete ducados por tanto 
que valió la casa de Barquero que dellas se pagavan cinco reales 
y medio de censo en cada año a la dicha Yglesia. Y por averlas 
quemado el enemigo rrebelde portugués se combino con la parte 
que le diese dichos siete ducados… Más se le reciben y pasan en 
quenta ael dicho Mayordomo ciento y treinta y tres reales que va-
len de cuatro mil quinientos e veintidós maravedís por tantos que 
dio y pagó a Antón de Lagunas, albañil, de las sepulturas que soló 
en dicha Yglesia, en el discurso de dicho añoque fueron ciento y 
diez sepulturas mayores a real cada una y quarenta y seis menores 
a medio real… Dicha fábrica tenía otros censos que son los que 
siguen a éstos, están perdidos por la invasión y derrota que el ene-
migo dio a esta villa56.

A pesar del desasosiego producido sobre las economías y ha-
ciendas, el presbítero Jerónimo Sánchez Doblado, en 1653, libra 
los siguientes pagos:

54 APTR. Libro de cuentas de la Iglesia parroquial de Ntra. Señora de Gracia, 
1648-1678, fol. 64 vto.

55 APTR. Libro I de Defunciones, 1635-1665, fol. 114 vto.
56 APTR. Libro de cuentas de las Iglesia parroquial de Ntra. Señora de Gracia, 

1648-1678, fols. 69, 71 y 79.
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Primeramente da por descargo el dicho mayordomo, cuatro mil 
doscientos dieciséis reales que pagó a Antonio Carrillo de la Torre, 
platero de la ciudad de Sevilla del preçio de Plata y echura de una 
Custodia que hiço para dicha Yglesia que hacen maravedís ciento 
cuarenta y tres mil trescientos y sesenta y uno”… Da por descargo 
quinientos y cincuenta reales que pagó a Antonio Morgado vecino 
de la ciudad de Badajoz, carpintero, de la hechura del sagrario que 
hasen maravedís diez y ocho mil seteçientos57.

El vaciado documental de las actas de defunción informa de 
191 militares (8,18% sobre el total de fallecidos) durante la Guerra 
con Portugal que reciben sepultura en la parroquial talaverana. 

57 IBID., fol. 28 vto. La custodia talaverana es obra resuelta con perfección por 
este orfebre hispalense, aplicando un reiterado modelo de la segunda mi-
tad de la centuria del seiscientos, situada a caballo entre un todavía atem-
perado barroquismo decorativo de un elegante manierismo estructural, no 
contando con muchos referentes análogos en la región. TEJADA VIZUETE, 
Francisco. Catálogo de obras. Eucarística 2000. Badajoz, Archidiócesis de 
Mérida-Badajoz, 2000, pág. 152. Tampoco dejó de celebrar con devoción 
y animosidad la festividad del Corpus Christi con danzas, comedias, co-
loquios y loas; vid mi artículo: “Danzas, comedias, coloquios y loas en la 
fiesta del Corpus Christi de Talavera la Real”. Cofradía del Santísimo Sacra-
mento, siglos XVI-XVIII, en Pax et Emerita, Archidiócesis Mérida-Badajoz, 
vol. XIII, 2017, págs. 235-257.
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MILITARES FALLECIDOS

AÑO FALLECIDOS MILITARES
1640 45 --
1641 80 2
1642 52 1
1643 88 2
1644 133 46
1645 119 5
1646 97 33
1647 50 3
1648 81 10
1649 80 16
1650 83 8
1651 93 3
1652 75 1
1653 62 1
1654 79 4
1655 57 5
1656 49 1
1657 74 3
1658 93 12
1659 157 7
1660 49 4
1661 65 --
1662 68 2
1663 58 --
1664 82 3
1665 90 --
1666 83 10
1667 118 8
1668 74 1

TOTALES 2.334 191
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Los años que concentran un mayor número de militares falle-
cidos son 1644, 1646, 1649, 1658, 1648 y 1666 con el 66,5% sobre 
el total de los óbitos58.

GRADUACIÓN DE LOS MILITARES FALLECIDOS

GRADUACIÓN NÚMERO DE CASOS
Capitán 17
Teniente 4
Alférez 6

Sargento 8
Capellán 1

Cabo 2
Soldado 122

Prisionero portugués 31
TOTALES 191

Los soldados con un 63,8 por ciento son más numerosos que 
los oficiales y suboficiales. Destacando los prisioneros portu-
gueses que llegan al 16,2 por ciento.

58 Los máximos de militares enterrados corresponden a los años donde los 
enfrentamientos cobran mayor virulencia, elevando los registros por las 
pérdidas de efectivos.
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PROCEDENCIA GEOGRÁFICA DE LOS MILITARES FALLECIDOS

LUGAR DE PROCEDENCIA NÚMERO DE CASOS
Extremadura 63
Andalucía 4
Navarra 1
León 1
Castilla 8
Vizcaya 1
Murcia 2
Aragón 1
Portugal 32
Flandes 3
Irlanda 13
Alemania 4
Italia 4
Francia 2
Desconocido 52
TOTALES 191

Los soldados extremeños, portugueses y desconocidos son 
los que forman la mayoría de los casos. También las fuentes 
hablan de soldados de otras nacionalidades, procedentes de Ir-
landa, Alemania, Italia, Flandes y Francia.
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COMPAÑÍAS MILITARES

El recuento por las fuentes parroquiales ha posibilitado ca-
talogar 48 compañías con los respectivos nombres de ellas, son 
las de:

Juan de Daza, Pedro Ardila, Francoli, Nicolás Exeque, Conde 
Duque, Pedro Pérez, Alonso de Villa, Juan de Carvajal, Antonio 
Marín, Juan de Carvajal, Pedro María de la Cerda, Marufo, Comisa-
rio, Andújar, Francisco del Valle, Antonio Marín, Francisco Duan-
tes, Vicente Muñoz, Antonio Valenzuela, José de Velasco, Fran-
cisco Ramírez, Francisco Laina, Pedro Morillo, De Serna, Juan de 
Unzueta, Juan de Cabrera, Francisco de León, José Ceballos, Don 
Patricio, Juan Ferardiño, Gutiérrez de Solís, Pedro Pulse, Dionisio 
de Castro, Antonio Barba, Diego Quijada, Antonio Navarro, Cris-
tóbal de Ovando, Pedro Salinas, Ricardo Fusi, Felipe Vicentello, 
Francisco de los Ríos, Diego Bautista, Diego Álvarez, Juan Garay, 
Francisco Isasega, Diego de Quiñones, Eugenio de Zúñiga y Anto-
nio Montenegro.

Destaca durante el conflicto Bernardo Díaz o Bernardo del 
Montijo, que se distinguió por su valor y arrojo, no teniendo 
punto de reposo. Sembró el espanto en las tropas portuguesas 
que se movían próximo a la frontera. Recorrió los campos de 
Badajoz, Zafra, Los Santos de Maimona, Mérida, Montijo, Al-
burquerque, Telena y otros lugares, mandando una partida en 
defensa de los españoles, teniendo siempre en jaque a los ene-
migos por su incansable actividad. Los poetas de su época y 
posteriores cantaron en romance y otros géneros literarios las 
hazañas y proezas de Bernardo Diaz, a quien dieron en su tiem-
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po el sobrenombre del más valiente extremeño59.

También en este contexto sobresale el capitán de caballos co-
raza, Toribio Mateo Gragera, hijo de Alonso Gragera “el hidal-
go” y Elvira Dorado, casó en Montijo con Leonor Martín Gra-
gera60. Se formó en la compañía del capitán Fernando de Godoy 
Ponce de León, natural de Córdoba, que participó en conflictos 
con los portugueses en Don Benito y Badajoz, reclutando a hi-
josdalgo de varias villas61.

Toribio Mateo Gragera con graduación de capitán y en com-
pañía de su hermano Juan Matías Gragera, participaron en ac-
ciones militares y correrías en la frontera con Portugal, siendo 
los primeros en salir con sus armas y caballos. Ambos herma-
nos, Toribio Mateo y Juan Matías, fueron integrantes de la fa-
milia Gragera, avalada por un reconocido prestigio social, una 
probada solvencia patrimonial y económica, que le llevó a ocu-
par significativos cargos en la Administración, en el Ejército, la 
Iglesia y en el Santo Oficio, entre otros. Crearon mayorazgos y 
en ellos se refleja una clara política endogámica familiar para 

59 Del que se dice: Asombro y león invencible de la nación Lusitana, muy te-
mido en la raya. CAÑAS MURILLO, Jesús. “La historia del valiente Bernar-
do del Montijo en un pliego de cordel de la Ilustración”. Revista de Estudios 
Extremeños, Tomo LV, núm. 2, Badajoz, 1999, págs. 351-363.

60 APM. Libro I de Casados, 1645-1672, 21/XI/1649, fol. 19.
61 Se buscaron, normalmente, entre las clases acaudaladas de la sociedad, 

es decir, hidalgos, nobles y los llamados cuantiosos. A todos se les pre-
suponía unas condiciones y aptitudes militares que, históricamente, iban 
unidas a la condición de privilegiados y caballeros. Además, su teórica 
solvencia económica debía contribuir a reducir los gastos de la Hacienda 
Pública en la manutención de la caballería que, como es obvio, resultaba 
bastante costosa por sus especiales particularidades. CARO DEL CORRAL, 
ob., cit., pág. 304. 
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concentrar bienes y riquezas, disponiendo de una pléyade de 
criados, esclavos, caballos, coches, armas y perros para sus ca-
cerías de jabalíes62.

Terminado el conflicto, en 1671, se localiza documentalmente 
en la villa de Talavera la Real al capitán Toribio Mateo Gragera. 
Fue recibido como hijodalgo el 10 de mayo de 1673. Confirmán-
dose su presencia en la villa talaverana en 1678 como alcalde 
ordinario por el estado noble y luego Regidor perpetuo de ella. 
A partir de ésta última fecha vivió entre Montijo y Talavera la 
Real; sus hijos63 se trasladaron definitivamente a la villa talave-
rana. Su nieto paterno, don Toribio Diego Gragera y Gragera 
Bérriz fue el I Conde de la Torre del Fresno, título concedido 
por Fernando VI el 15 de junio de 1747.

POBREZA

Los libros de Difuntos de la parroquial talaverana ofrecen 
para el período analizado, 366 registros con el contenido de po-
breza en los finados. Un 15,68% que casi duplica a la mortalidad 
militar64.

62 REAL CHANCILLERÍA DE GRANADA. Ejecutoria de hidalguía de San-
cho y Alonso Gragera. 11/V/1706. Sala 301. Legajo 112. Pieza 179.

63 Sancho, Alonso, Catalina, María y Elvira.
64 Los anotadores parroquiales utilizan expresiones como: No testó por ser 

pobre. Por ser muy pobre. No testó por no tener de que. Enterré de caridad. 
No quedó misas por ser pobre.
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AÑO DEFUNCIONES POBRES PORCENTAJE
1640 45 -- --
1641 80 2 2,50
1642 52 -- --
1643 88 1 1,14
1644 133 -- --
1645 119 -- --
1646 97 1 1,03
1647 50 1 2,00
1648 81 20 24,69
1649 80 11 13,75
1650 83 19 22,89
1651 93 34 36,56
1652 75 19 25,33
1653 62 12 19,35
1654 79 13 16,46
1655 57 12 21,05
1656 49 7 14,29
1657 74 16 21,62
1658 93 22 23,66
1659 157 44 28,02
1660 49 8 16,32
1661 65 22 33,85
1662 68 15 22,06
1663 58 5 8,62
1664 82 14 17,07
1665 90 22 24,44
1666 83 15 18,07
1667 118 19 16,10
1668 74 12 16,22

TOTALES 2.334 366 15,68



253Talavera la Real (Badajoz)... Manuel García Cienfuegos

Cifras insertadas dentro de una sociedad rural, donde el po-
bre y el fenómeno de la pobreza eran realidades. Los tiempos de 
conflicto, el saqueo y pillaje, vinculaban a la pobreza y miseria. 
1659 es un ejemplo de ello, al inscribirse un elevado porcentaje 
de pobres. Junto con 1651 (36,5%), 1661 (33,8%), 1652 (25,3%) y 
1665 (24,4%). Sorprende el ínfimo porcentaje para los años 1640-
1647, tal vez debido a la falta de información de los anotadores 
parroquiales.

CRECIMIENTO VEGETATIVO

En el final de este estudio se analiza el crecimiento vegetati-
vo entre el número de nacidos y el de fallecidos. Las cifras son 
rotundas, Talavera la Real entre los años 1640-1668 presenta un 
crecimiento negativo de -497. Manifestando así la agresión su-
frida en el decrecimiento de su población durante el conflicto 
de la Guerra de Restauración con Portugal, acuciado también 
por las crisis. 
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AÑO BAUTISMOS DEFUNCIONES CRECIMIENTO 
VEGETATIVO

1640 69 45 24
1641 68 80 -12
1642 73 52 21
1643 76 88 -12
1644 66 133 -67
1645 52 119 -67
1646 71 97 -26
1647 62 50 12
1648 51 81 -30
1649 72 80 -8
1650 69 83 -14
1651 51 93 -42
1652 64 75 -11
1653 80 62 18
1654 66 79 -13
1655 75 57 18
1656 82 49 33
1657 67 74 -7
1658 47 93 -46
1659 25 157 -132
1660 54 49 5
1661 57 65 -8
1662 43 68 -25
1663 53 58 -5
1664 67 82 -15
1665 75 90 -15
1666 79 83 -4
1667 55 118 -63
1668 68 74 -6

TOTALES 1.837 2.334 -497
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Tan sólo hay cinco años en los que los nacimientos superan 
las defunciones. La depresión se focaliza en los años 1658-1659 
con un crecimiento vegetativo negativo de -178 al superar los 
fallecidos a los nacidos. El tamaño de la población debió de-
crecer en más de doscientos efectivos, cuantificando las cifras 
desde comienzos hasta finales de la guerra.

CUENTAS DE LA COFRADÍA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO

Un recuento por el libro de cuentas de esta cofradía sacra-
mental pormenoriza la evolución de las cifras que muestra la 
depresión económica influenciada por la agitación en los años 
1657-166165. 

65 APTR. Libros de cuentas de la Cofradía del Santísimo Sacramento, 1639-
1664 y 1664-1729.
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AÑO CARGO EN 
MARAVEDÍS

DATAS O 
DESCARGOS EN 

MARAVEDÍS

ALCANCE EN 
MARAVEDÍS

1640 92.002 45.284 46.818
1641 88.918 42.698 46.220
1642 105.080 63.231 42.849
1643 83.453 27.323 56.130
1644 97.979 35.408 62.571
1645 103.427 60.430 42.967
1646 80.792 38.455 42.337
1647 79.436 39.825 39.611
1648 71.814 48.115 23.699
1649 65.300 33.396 31.904
1650 71.728 33.947 37.781
1651 87.084 41.911 45.173
1652 89.136 34.783 54.353
1653 90.538 38.189 52.359
1654 88.786 43.183 45.603
1655 82.782 54.286 28.496
1656 64.947 50.350 14.597
1657 51.666 41.817 9.849
1658 40.585 38.432 2.153
1659 48.385 16.790 31.595
1660 66.758 60.799 6.009
1661 44.215 31.339 12.876
1662 57.297 28.072 28.175
1663 77.324 39.013 38.311
1664 85.880 32.554 53.326
1665 97.612 48.639 48.973
1666 93.560 53.589 39.971
1667 132.080 43.515 89.565
1668 129.914 47.528 82.386
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Durante el quinquenio señalado, 1657-1661, los acontecimien-
tos de la confrontación impactaron también en la economía de 
la fábrica parroquial, especialmente en los años 1658 y 1660, en 
las cifras de alcances en maravedís, fanegas de trigo y cebada66.

CONCLUSIÓN

Los pueblos y gentes extremeños, al finalizar la guerra, que-
daron arruinados tras la lucha, alojamientos y tránsitos de los 
ejércitos; componentes estructurales del escenario bélico. Ruina 
material de villas y ciudades, y ruina económica, pobreza de la 
tierra, de las instituciones locales67 y de sus hombres debido a la 
presión fiscal que soportaron y a las destrucciones ligadas a la 
lucha, que causaron y contribuyeron a la destrucción material 
y la pobreza.

El obispo de Badajoz don Francisco Roys de Mendoza, aca-
bada la guerra, convocó un Sínodo diocesano, argumentando 
en su convocatoria “que había visitado la diócesis con harta pe-
nalidad y no menor dolor de ver en ambas líneas, espiritual y 
temporal, su lastimosa ruina, debido a la infelicidad de treinta 
años continuos de guerra”68. En este ambiente, también se ex-

66 APTR. Libro de cuentas de la Iglesia Parroquial Ntra. Señora de Gracia, 
1648-1678.

67 En 1647 el ejército tenía contraída una deuda con el Ayuntamiento de Puebla 
de la Calzada por el suministro de cuatrocientas fanegas de cebada, por im-
porte de tres mil seiscientos reales. CARO DEL CORRAL, ob., cit., pág. 299. 

68 BARRANTES, Vicente. Aparato bibliográfico para la Historia de Extremadura. 
Edición facsimilar. Tomo I. Badajoz, UBex y Editora Regional de Extrema-
dura, 1999, pág. 125. A la clausura de este Sínodo, celebrado en la catedral 
de Badajoz el 1 de febrero de 1671, asistieron por la villa de Talavera la Real, 
el párroco Diego Martín Sandoval y el alcalde Juan de Huerta.
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presaba Lorenzo Pavón, en nombre de Juan de Huerta, Familiar 
del Santo Oficio y Alcalde Ordinario de Talavera la Real, que 
poseía una casa:

la qual con la derrota y entrada que hiço el enemigo en la dicha 
villa el año pasado de mil y seisçcientos y cinquenta y ocho, cuando 
tubo sitiada a esta ciudad, la quemó y derrotó y oy está sin puerta y 
derrotada y sin vecindad, de forma que está casi perdida y a pique 
de acavarse de perder, por cuya causa a querido deshacerla y ven-
der los materiales que an quedado della69.

Treinta y seis años después de dar por acabada la contienda 
con Portugal, con la firma en Lisboa del tratado de paz, el 15 
de febrero de 1668, Talavera la Real se ve nuevamente envuelta 
en otro conflicto que sin duda mermó su desarrollo, en la lla-
mada Guerra de Sucesión, convirtiéndose en nuevo escenario 
de operaciones militares, reproduciéndose los desastres que ya 
había conocido la villa70. En los primeros catorce años del siglo 
XVIII, se registran 1.387 fallecidos, de los que 89 fueron mili-
tares, pertenecientes a regimientos de España, Francia e Irlan-
da71. Aunque a lo largo de la centuria del setecientos, siguiendo 
el comportamiento de las poblaciones extremeñas, Talavera la 

69 CORTÉS Fernando. Alojamientos de soldados…, ob., cit., pág. 192.
70 La cercana dehesa de Aldea del Conde fue durante el período de inestabi-

lidad campamento para las tropas, varias partidas lo confirman “Isabel Bo-
ton, mujer de Joseph Legue, Sargento del Regimiento de Soleris de Francia, 
que traxo muerta a esta villa de el acampamiento de Aldea del Conde” 28 
de septiembre de 1705, fol. 120. APTR. Libro IV de Difuntos, años 1698-1713. 

71 Se registran treinta y nueve compañías, veintisiete regimientos españoles, 
seis franceses y dos irlandeses; tras un rastreo por las actas de bautismos, 
matrimonios y defunciones. Presencia militar que se ve reflejada también 
en las villas de Montijo y Puebla de la Calzada.
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Real experimentó una recuperación en su estancamiento de-
mográfico, pues en la primera mitad del s. XVIII se inscriben 
680 actas bautismales más que en la segunda mitad del s. XVII. 
Aunque esto es otro capítulo de la historia de Talavera la Real. 

FUENTES DOCUMENTALES

Archivo Parroquia de Talavera la Real (APTR): Libros VI y 
VII de Bautismos, años 1629-1666 y 1666-1688. Libros III, IV y 
V de Casados y velados, años 1602-1666, 1666-1697 y 1697-1732. 
Libros I y II de Difuntos, años 1635-1665 y 1666-1680. Libro IV 
y V de Difuntos, años 1698-1713 y 1713-1727. Libro de cuentas 
de la Iglesia parroquial, año 1648-1678. Libros de cuentas de la 
Cofradía del Santísimo Sacramento, años 1639-1664 y 1664-1729.

Archivo Parroquia de Montijo (APM): Libro I de Casados, 
1645-1672. Libro I de Difuntos, años 1807-1835. Archivo Pa-
rroquia de Puebla de la Calzada (APPC): Libro I de Bautismos, 
años 1645-1673. Libro I de Defunciones, años 1656-1717. Archi-
vo Parroquia de Lobón (APTR): Libros I y II de Bautismos años 
1600-1652 y 1652-1685. Libro I de Matrimonios, años 1608-1680 
y Libro I de Defunciones, años 1627-1699. Archivo Municipal 
Lobón (AML): Legajo 3, Carpeta 3. 18/III/1679. Real Chanci-
llería de Granada: Ejecutoria de hidalguía de Sancho y Alonso 
Gragera. Sala 301. Legajo 112. Pieza 179.
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