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Fou a la dbcada dels seixanta quan el doctor Alvaro Santamarfa 
s'incorpora, en qualitat de professor d'Histbria, a la Facultat de Filosofia 
i Lletres de Palma, aleshores recentment constituida en el si de la Uni- 
versitat de Barcelona. Des de llavors enea ha desenvolupat de manera 
ininterrompuda la seva activitat professional com a ensenyant i com a in- 
vestigador, en intima connexió amb el marc universitari. al qual avui 
encara roman vinculat amb tota propietat formal mitjancant la condici6 de 
professor embrit. assolida en el moment de la seva jubilaci6, el 1985. 
Sortosament, la vigbncia d'aquest lligam modifica la definició del que en 
definitiva 6s un Homentage acadbmic: un acomiadament. 

La iniciativa del present recull correspon al Departament de 
Cihncies Histbriques i Teoria de les Arts de la UIB. brgan que avui 
engloba els estudis treballats per I'homenatjat. S'ha enllestit a través 
d'un nombre de M a y u r q o .  la  revista del Departament. creada al seu 
moment amb l'estreta intervenció del professor Santamaría. Heus ací, 
doncs, per aquesta via. el testimoni del reconeixement d'una tasca 
universitaria exercida, és important de recordar-ho, en conflubncia amb 
el procCs de creixement de la Institució. Un proc6s. no exempt de les 
convulsions inherents a tot canvi consuetudinari, gracies al qual el petit 
nucli d'origen, la Facultat de Filosofia i Lletres de Palma. s'ana 
transformant en quelcom m6s complex i m6s inserit en la realitat de 
I'entorn. fins arribar a ser el que 6s avui: I'actual Universitat de les Illes 
Balears. 

El professor Alvaro Santamarla ha contribuit. en la seva mesura. a 
fer la histbria de la Universitat de les Illes Balears, a la vegada que s'ha 
afanyat en la reconstrucci6 de la Histbria com a cihncia. En aquest camp, 
posa els fonaments de I'actual llicenciatura en Historia General i despr6s, 
de forma m6s acurada. estructura els estudis d'Histbria Medieval, el seu 
camp d'investigaci6 per excel.lbncia. Pot ser que sense el suport 
universitari I'interks per la Histbria Medieval hauria gaudit de llarga 
vida, car no hem d'oblidar la llarga tradició historiogr?ifica que 
I'emparava, aixf com la importancia que ha tingut sempre al nostre imbit 
cultural. Perb, el cert 6s que aquest suport fou alguna cosa més que un 
afegitó. ja que ha permbs, amb l'ajut d'Alvaro Santamaría, que els 
investigadors -novells o consagrats- d'alguna manera i en algun moment 
s'hagin sentit iniciats, orientats o acompanyats en el seu treball. 

Nada1 Barle i Nicolou, Rector & h UlB 





DADES PROFESSIONALS DEL 

DR. ÁLVARO SANTAMARÍA 

De la dilatada vida professional de D. Álvaro Santamaría Arández pens que, 
al menys, s'han de destacar quatre importants aspectes: 

1. El professor. 
La seva dedicació a la docencia el porta des de molt jove a desenvolupar la 

tasca de I'ensenyament la qual es concreta tant en I'ambit d'lnstitut com en el de 
la Universitat. 

Ocupa la placa de catedratic numerari d'Institut de Geografía i Historia prime- 
rament a I'Institut «Joan Alcover)) i més tard al «Ramon Llull» de Palma des del 
7 de desembre de 1943 fins el 30 de gener de 1970. Més de 30 anys de dedicació 
exclusiva en el camp de I'ensenyament mitja. 

No obstant la Universitat havia estat el seu primer destí ocupant la placa de 
professor auxiliar contratat per a impartir distintes materies tot just haver acabat 
la carrera, des de I'abril del 1940 fins al setembre de 1943, en la Facultat de Filosofia 
i Lletres de la Universitat de Valencia. 



Pero toriiari a la Universitat qiiaii a Palina cs coristitucixi el procés de reim- 
plantació dels esiiidis universitaris, oficialilzat el 1967 a través de la SecciO Delegada 
de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Univcrsitat de Barcelona per a irnpartir 
els cursos comuns a I'Estiidi Cierlcral I.iil.lia. 6s aci ori el prolcssor Saritamaria exer- 
ceix con] a encarrcgat de curs la doceiicia de les assigiiatures d'Historia Universal 
i Historia Cierieral d'Espanya fiiis cl 30 de gener de 1970. A partir d'aquesta data 
es fara carrec com a Agregat interi i més envant corn a Agregat Nuinerari de la 
impartició de les materies d'Historia Medieval Universal i d'Espanya. El dia 1 de 
gener de 1977 és nomenat Catedratic iiiiiiierari d'universitat d'Historia Medieval Uni- 
versal i #Espanya, placa que exercird firis a la seva jubilació (30 de sctembre de 1985), 
ara ja a la Uriiversitat de les llles Ilalcars. D'aqiiesta maricra el temps de serveis pres- 
tats en llocs docents de la Fiinci6 I'iiblica sumen mc's de 45 aiiys. 

2. L'iiivcstigadoi: 
La seva incansable activitat iiivestigadora no s'lia interrompuda al llarg de tots 

aquests anys. En iina primera etapa de la seva vida destaca com a becari cii la tasca 
de transcripció de docunicnts d'indolc juridica de I'Arxiu de la catedral de Valencia 
(1941-1942) i d'indole econornica de I'Arxiii HistOric del Kcgiie de Vali'ncia i de I'Ar- 
xiu Muriicipal d'aquesta rnateixa ciutat (1941-1943) amparant-se en un programa com 
a becari ja bé de I'Ajiiiitaiiient valencia ja bé de la Secció d'Estudis Medievals del 
C.S.I.C. Tambc actua com a col.lab«rador d'aquest organisme a Mallorca (1944-1963), 
diierit a terine una linia d'iiivcstigació que es concreta en I'estudi de I'aixecament fori 
de Mallorca i de I'epoca de Rrran el Catolic en el regne de Mallorca. 

Com a Director del Departament d'Historia Medieval dc la Facultat de Filoso- 
fia i Lletres de Palma de Mallorca enceta i continua diferents linies de recerca que 
cs poden siiitctitzar eii: 

a) conqucsta i rcpoblació de Mallorca. 

b) desenvolupament institucional dcl regnc dc M,II '1 orcu. 
c) estriictiires socioeconomiques del regnc de Mallorca. 
d) conflictes socials: aixecament fora i gerniania. 
e) cultura: projecció del 1ul.lisine. 

f) Mciiorca: problematica a la Baixa Edat Mitjana i transit a la Modernitat. 

g) historia local: comarca de la val1 de Sóller, Porreres, Felanitx i Santanyi entre 
altres. 

Aquestes linies de recerca eii el camp de la Historia Medieval mallorquina, so- 
bretot ha donat com a fruit uii riombrós recull de tesis de llicenciatura i tesis docto- 
r a l ~  dirigides pel profcssor Saiitamaria. 

Com a iiivestigador, sens dubte, és la persona que inés ha contribuit a l'estudi 
de I'Edat Miijana mallorquina la qual cosa queda ben palesa en les seves nombroses 
publicacioiis. 



3. El mestre. 
Els treballs d'investigació en historia medieval qiie s'han anat elaborant a partir 

del Departament #Historia Medieval dirigits per don ÁIvaro Santamaria al llarg dels 
darrers quinze anys han suposat una notable aportació als estudis medievals d'aques- 
ta terra, amb iin nou enfoc metodologic i un apropament directe a les Ionts docii- 
inentals. De tot aixo en són mostra els seguents treballs: 

Tesis de Ilicenciatura: 

CATEURA BENNASSER, Pau: Pedro IV el Ceemonioso y Mallorca. Juny, 1975. 
VAQUER BENNASSER, Onofre: Fklanitx en el siglo XVI (Estudio sociológico). 

Setembrc, 1975. 

DANÚS BURGUERA, Miquela: Santanyi y su rérmino (1391-1479). Setembre, 
1976. 

BARCELO C R E S P ~ ,  Maria: Porreres en el transit a la Modernitat (aspectes so- 
cioeconumics). Setembre, 1978. 

SASTRE PORTELLA, Florenci: Ciudadela de Menorco en el siglo XVI. Setem- 
bre, 1981. 

URGELL HERNANDEZ, Ricard: Mallorca y la guerra civil catalana (aporra- 
ción financiera, 1462-1465). Seteinbre, 1984. 

ENSENYAT PUJOL, Gabriel: El Real Patrimonio de Mallorca y la campaña 
del Rosellón (aportación financiera, 1343-1345). Setembre, 1984. 

GARAU LmMPART, Isabel: Obras públicas en el Reino de Mallorca: el puente 
de Súria (1420). Setembre, 1984. 

ROSSELLÓ LLITERAS, Joan: Lu biblioteca del convento de Santo Domingo 
de Mallorca en el tránsito a la Modernidad. Setembre, 1984. 

PERELLÓ MAS, Maria: Pere el Cerimoniós i Menorca a través del Llibre Ver- 
me11 de Ciutadellu. Maig, 1985. 

TRAPERO LLOBERA, Mf Angels: El Consulado de Mar de Mallorca. Fuentes 
documentales. Maig, 1985. 

VALLS BERTRAND, Maria: Sistema fiscal y deuda pública en Mallorca 
(1425-1426). Maig, 1985. 

FERRETJANS LiQMPART, Anselm: Demogmfrá de Inca. Morabarines de 1329 
y 1336. Maig, 1985. 

MORRO VENY, Guillem: El sindicato de las villas foráneas de Mallorca en vb- 
peras de la Germania. Maig, 1985. 

PONS PONS, Carme: La condición de los caballeros en el reino de Mallorca. 
Siglos XIII-XV Maig, 1985. 



Tesis doctorales: 

CATEURA BENNASSER, Pau: Polilica yJnanws en el rpino de Mallorca Época 
de Pedro el Ceremonioso. Juny, 1981. 

BARCELÓ CRESPI, Maria: La Ciulat de Mallorca en el transit a la Moderni- 
tut. Juny, 1982. 

LÓPEZ BONET, Josep F.: El diezmo en el reino de Mallorca y la estructura 
económica de la Procuración Real (1315-1396). Maig, 1985. 

SASTRE PORTELLA, Florenci: Menorca en el tránsito a la Modernidad. Maig, 
1985. 

VAQUER BENNASSEK, Onofre: kelanilx y Mallorca en el siglo XVI. Setem- 
bre, 1985. 

4. A més, i paral.lelament, durant tots aquests anys en que la seva dedicació 
professional s'ha enfocat cap a I'ensenyament compartida amb la investigació, don 
ÁIvaro Santamaria ha tengut diversos carrecs de responsabilitat en aquest ambit dels 
que es poden esmeiitar cls següeiits: Cap d'Estudis (1945-1946), Secretari (1948-1957) 
i Vice-director (1961-1963) de I'Institut «Joan Alcovern; Vice-director (1964) i Direc- 
tor (1965) de I'lnstitut «Ramon Llull»; Delegat substitut i Secretari substitut de la Sec- 
ció Delegada de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona a 
Palma de Mallorca (1967-1972); Dega en funcions de la Facultat de Filosofia i Lle- 
tres de Palma de Mallorca (1973-1975 i 1977-1978); Vice-dega en funcions de la Fa- 
cultat de Filosofia i Lletres de Palma de Mallorca (1975-1977); Delegat Provincial 
de la Universitat de Barcelona per al Curs d'orientació Universitaria (1970-1978); De- 
legal de la Universitat de les Illes Balears per al Curs d'orientació Universitaria 
(1978-1985); Director-fundador del Centre Associat de Balears de la UNED i vocal 
del Patronat economic del dit centre (1977-1979); Director del Departament d'Histo- 
ria Medieval de la Facultat de Filosofia i Lletres de Palma de Mallorca (1973-1985). 

Aixi dones, en base a les dades anteriors, i moltes d'altres que s'hi podrien afe- 
gir, don Álvaro Santamaria ha estat una persona que no ha escatima1 el seu temps 
volcant-se de pie, amb autentica vocació, a l'estudi de la Historia i molt més de la 
Historia medieval de Mallorca. 



ALVARO SANTAMARIA 
Y LA INVESTIGACION MEDIEVAL 

Alvaro Santamaría supone una ruptura con una cierta forma de historia 
-rutinaria, erudita y de tono dieciochesco- que seguía vigente en Mallorca 
hasta bien entrado el presente siglo. Introdujo el rigor critico de los documen- 
tos, la preocupación metodológica y la necesidad de conectar con las nuevas 
corrientes historiográficas. Todo ello plasmado a cada paso en libros y mono- 
grafía~ de carácter local o regional, en obras de historia comparada, de historia 
del derecho, de historia económica y social e incluso de sintesis de historia me- 
dieval universal. 

Su tarea docente, dilatada y fecunda, se ha conjugado con la entrega del 
profesor Santamaria a la investigación histórica, comenzada en 1941, como be- 
cario en Valencia de la Escuela de Estudios Medievales del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. Después, ya en Mallorca, prosiguió como colabo- 
rador contratado de dicha Escuela de Estudios Medievales y posteriormente como 
director del departamento de Historia Medieval de la Facultad de Filosofía y 
Letras, de Palma de Mallorca. 



Las invcsiigaciones del profcsor Saiitainaría le han permitido elaborar mo- 
iiografias de análisis Iiistoriogrifico como El reino de Mallorcu en la primen 
mitad del siglo X C  Apurtución al e~lrrdio de la econorniu valenciana en el siglo 
X C  la promoción universitaria en Mullorca en la ipocu de Fernando el Católico, 
W vulle de Sóllw y Mallorcu en el siglo XVI  y el estudio en prensa Sobre la 
cusuísticu de la enfiteusis urhunu en Mallorcaa 

En esta y otras obras qucda de manifiesto so conocimiento de las fuentes 
-la base documental cn la que se apoyan todas sus obras es siempre nutrida-, 
asi como su capacidad analítica. 

El proceso de investigación se ha plasmado además en la publicación de 
medio centenar largo de cstudios sobrc aspectos diversos dcl rcino dc Mallorca, 
tales como: 

- 1:iientcs de conocimicnto historiográfico. 
- I'roceso de la conquista, repoblación e institucionalización del reino de 

Mallorca. 
- Orígciics y desarrollo del nlunicipio y de las asambleas representativas. 
- Tciisiones Corona dc Mallorca - Coroiia de Aragón. 
- Relaciones Iglesia-Administración pública. 
- Demografia, problemática de los judíos y de los conversos, modalidades 

de asistencia a los pobres. 
- Mercado ccrealicola, rutas de tráfico niercantil, finaliras, deuda pública 

y gestióri fiscal. 
- Coiimocioncs sociales: lcvantamicnto del campesinado foráneo y revucl- 

ta de los agermanados. 

Tales elaboraciorics del profesor Alvaro Santamaria al brindar interprcta- 
cioncs personales sobre temáticas que, instaladas en el pasado histórico, están 
cii las raíces del prcscnte, aunque sean válidas sobrc todo para un conocimicnto 
niás piintual dc la historia medieval de Mallorca y cotitribuycn a clarificar as- 
pectos inciertos o interpretados crrótieamciitc de la misma, suelen ser clabora- 
cioncs -a veces polémicas- que desbordan la estricta área del espacio balear. 

Desde Mallorca, el profesor Alvaro Santamaria ha incidido en el ámbito 
de la promocióii interiiacional dcl mcdievalismo, como su intervención coordi- 
nadora en el IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, que con la par- 
ticipación de investigadorcs españo!cs y extranjeros aportó novcdades importan- 
tes respecto a la época de Alfonso cl Magnánimo en el ámbito político, así como 
en el desarrollo de la economía, de las instituciones y de la cultura. 

Sus actividades se cciitraron asimismo en Pareas de coordinacióii al organi- 
zarse en Mallorca, en 1958, la conmemoración del IV Centenario de la muerte 
del emperador Carlos, así como cn 1973 en su cooperación a la organización 



cn Mallorca dcl 1 Congreso Intcrnacioiial dcl Mcditerráiico, pieza básica para 
cl análisis de la problemática riicditerránea cntrc los siglos VI1 y XV. 

Como niicmbro, elegido por la asamblea en el Congrcso dc Valencia, dc 
la Comisión I'crrnancntc de los Congresos de Historia de la Corona de Aragón, 
en representación del aiitiguo rcino dc  Mallorca y conio viceprcsidentc dc dicha 
comisión pcrmanciitc ha participado cn la organizaci0n de los congresos cele- 
brados en Nápolcs cii 1973, cii Zaragoza en 1976, cii Sicilia cn 1982 y cn Mont- 
pcllier cn 1985. 

H a  participado, asimismo, mediante la prcsciitacióii de ponencias y comu- 
nicaciones en cl Congreso Portuensc de 1968, coniricmorativo dc la conquista 
de Oporto, en el celebrado cn 1,isboa en 1972 sobrc la pobreza y la marginación 
cii la Edad Mcdia, y cn 1985 cii las primeras .Jornadas sobre el Municipio en 
la Pcninsula Ibérica, celebradas cn San Tirso (<>porto). Ha participado en el 
Congreso Intcriiacional de I.ulismo de Miramar cii 1976, y en las Jornadas Italo- 
Hispanas, sobrc fucntcs dc la baja Edad Mcdia (1982). 

H a  tomado parte también en dos congresos relacionados con la conmemo- 
ración dcl V Centenario dcl dcscubrimicnto de AiuCrica: el 1 Simposio Iiitcrna- 
cional sobre el Horieontc Histórico Cultural del Vicjo Mundo en Vísperas del 
Descubrimiento de América (Cuenca, 1972) y cn cl 1 Coloquio Internacional so- 
bre la Ciudad Hispánica durante los siglos Xll l  al XVI (La Rábida, 1981). 

El profesor Alvaro Santaniaria ha conjugado las tareas indicadas con la 
de despertar y estimular vocaciones historiográficas. Dcsdc la plataforma del De- 
partamento dc Historia Medieval de la Facultad de Filosofia y Letras y en el 
transcurso de una década, ha dirigido quince tesis de licenciatura y cinco tesis 
doctorales dc rclcvaiite interés. 

La tasca dc elaboración de trabajos resulta sobrc todo espcranzadora cara 
al futuro, como garantía del mismo, pues expresa la existencia de un grupo de 
investigadores llamados a proseguir las investigaciones puestas en marcha. 
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iCORTES EN SEVILLA EN 1337?: EL CUADERNO 
DE PETICIONES DEL CONCEJO BURGALÉS 

ANA AKKANZ GUZMAN 

Tras habernos dedicado durante varios años al estudio de las Cortes medievales 
castellano-leonesas y, en concreto, a la actuación del estamento eclesiástico en ellas, 
en el periodo comprendido entre 1188 y 1473', llegamos a comprobar que tan sólo 
se encontraban publicadas, de forma total o parcial, el 60% aproximadamcnte, de 
los Cuadernos y Ordenamientos de Cortes de los que hoy poseemos alguna noticia 
documental o historiográfica. Para la verificación de Cortes generales o parciales, 
nos han resultado imprescindibles las referencias existentes en las crónicas, en la his- 
toriografia de los siglos XVII-XIX y, sobre todo, los documentos inéditos conserva- 
dos en diferentes archivos (cartas de convocatoria y de desconvocatoria de Cortes, 
cartas de procuración, Cuadernos de peticiones, y Ordenamientos). 

En concreto, para el reinado de Alfonso XI, hemos contabilizado la celebración 
de 28 reuniones de Cortes y Ayuntamientos o Cortes «parciales», como preferimos 
denominarlas a causa de las imprecisiones terminológicas que basta hoy mismo se 
mantienenz. De ellas sólo fueron publicadas por la Real Academia de la Historia, 
en su día, los Ordenamientos o Cuadernos de 14: Palencia 1313, Burgos 1315, Ca- 
rrión 1317, Medina 1318, Valladolid 1322, Valladolid 1325, Madrid 1329, Burgos 1338, 
Madrid 1339, Alcalá 1345, Burgos 1345, Alcalá 1348, y, con fecha equivocada, León 
1345~.  



Las otras Ió restantes que hemos podido registrar son las de: Carrión 1314, Va- 
lladolid 1314, Valladolid 1318, Medina 1326, Sevilla 1327, Córdoba 1328, Medina 1328, 
Madrid 1332, Sevilla 1337, Sevilla-Llercna 1340, Burgos 1342, León 1342, Zamora 
1342 y Avila 1342. Desgraciadamente, no de todas ellas hemos hallado sus actas, pe- 
ro sí sus cartas de convocatoria, o algunas referencias en documentos ajenos al tema, 
o noticias cronisticas de su celebración y resultados. 

Cuando arializamos, en el estudio antes citado, el conjunto de las Cortes reuni- 
das a lo largo del reinado de Alfonso X1 (1312-1350), observamos una clara distin- 
ción, en cuanto a condicionamientos y contenido, entre aquellas convocadas por los 
tutores durante la menor edad del monarca y las celebradas por el propio soberaiio 
cuando ya manejaba personalmente las riendas del poder. Opinamos, así, que las Cor- 
tes vallisoletanas de 1325 fueron frontera entre una etapa de debilitamiento de la Co- 
rona y otra de vigorización de la autoridad real. Al tomar Alfonso XI «el podcrio)) 
se asiste a un cambio de signo en la coyuntura política; y es eri este contexto en el 
que dcbc ser entendida la reunión de 1337, cuya realidad ha sido ignorada ha ta ahora. 

liicluso, el mayor especialista del reinado de Alfonso XI, el profesor S. b e Moxó, 
desgraciadamente desaparecido sin haber dado a luz la monografía sobre este mo- 
narca que todos los mcdievalistas esperábamos, apuntó que: «...durante nueve años 
-desde las corlcs de Madrid de 1329 a las de Burgos de 1338- apenas debió convo- 
car a la gran Asarnblea deliberante, salvo las que creemos que reunió en Madrid en 
1332n4. Diclio historiador apoyaba su aseveración, en primer lugar, en no haber en- 
contrado documento alguno que le confirmara la celebración de otras Cortes distin- 
tas de las de 1332, y, en segundo, y por el contrario, en haber hallado una cita de 
estas madrileñas en una carta plomada del trece de noviembre de 1338, en la que sc 
dice «Sepades quc don Jolián Núnnez maestre de la cavallería de la Orden de Cala- 
trava nos mostró carta del rey don Alfonso, nuestro visavuelo, c confirmada del rey 
don Sancho, nuestro avuclo, e dc nos, después de las Cortes de Madrid en el anno 
de la era dc mil1 e trezicntos e setenta a n n o ~ » ~ .  

Sobre la realidad, no obstante, de las Cortes de 1332, tenemos bastantes dudas. 
La cróiiica no las mcnciona; carecimos, además, de otra noticia que nos certifique 
su celebración. Asi, hoy por hoy, aunque no cerramos la puerta a la posibilidad, nos 
inclinamos mas a pensar que la fecha que recoge la carta sobre las Cortes está equi- 
vocada y que, por tanto, a lo que podría aludir sea a las también madrileñas de 1329. 

Entre los años 1334 y 1336, el monarca hizo «ayuntamientos» contra la liga no- 
biliaria. Eran años dificiles, en los que la actuación de los nobles sublevados, la ten- 
sión fronteriza con Granada y, ya en 1337, la guerra iniciada con Portugal, ocupaban 
la atención del reyb. Es probable que la delicada situación padecida en esos años por 
el Reino desanimara al monarca a reunir Cortes generales, temiendo que se pudieran 
aprovechar para plantear nuevos conflictos (medida frecuentemente adoptada por otros 
reyes de nuestro Medievo). Pero, como ya hemos apuntado. una cosa era celebrar Cortes 
gc~~ier:ile>, y ~ I I I . I  icun~r :\!.unrdiii¡enrr>. o Corte\ p;<rii;~Ie\ ;o11 rcprcrciii~ntcs dc algu- 
iiu, : s i i~c io~ .  s i .  par., c,I aii ,~ 1337. n~,iisniiios üiis hiiho ( 'o r rc~  nur;i;il~.\ cii Ssvilln. 
cn funcióa de las"oticias, de la coyuntira histórica, y de la documentación 
encontrada. 

En su «Historia del Exmo. Ayuntamiento de Sevilla)) J. Guichot publicó el Or- 
denamiento dado a esta ciudad por Alfonso XI en 1337'. Pero, como sabemos por 
otros casos, la elaboración de un Ordenamiento destinado a una determinada ciudad 
no implicaba su realización en Cortes cuando se trataba de la ciudad donde residía 



en esos momentos cl rey. Dc escaso interés también es la noticia recogida en la cróiii- 
ca: «Estando el Rey en la ciubdat de Scvilla, desque sanó de la dolencia quc oviera 
en Badajoz, fabló con los ricos-omes et caballeros que eran y con CI; dixoles que que- 
ria entrar al regno de Portugal a les faccr mal ct daño, et todos otorgaron que era 
bien»" Es posible que para obtcncr dinero para la gucrra, Alfonso X1 rcquiriera la 
presencia en Scvilla de los procuradores dc algunos concejos, y qiie Cstos aprovecha- 
ran la ocasión para exporier sus problemas y elevar sus peticiones al monarca; pero 
nada más nos dice la crónica. 

Por otra parte, la reclamación llevada a cabo por el tercer estado en las Cortes 
de Madrid de 1339 nos hace dudar aún más. En ella se quejan de que el Cuaderno 
otorgado por el monarca en las Cortes de 1329 no habia sido guardado, y solicitan 
que se les confirme de nuevo9. ¿Significa ésto que no se habían celebrado Cortes entre 
los años 1329 y 1339?. Todo parece indicar, desde luego, que no se reunieron Cortes 
generales a lo largo de esta década. Ahora bien, gracias a las noticias auc nos ofrece 
la crónica -en tórno a las reuniones que tuvo e¡ rey con «gentes de las ciubdadesn 
en 1337-. v. en es~ecial.  al Cuaderno de oeticioncs formuladas Dor los reoresentan- . .. 
tes del concejo burgalés, dos de cuyos traslados hemos encontrado, uno procedente 
de la Biblioteca del Palacio Real de Madrid, y otro de la Biblioteca de Santa Cruz 
de Valladolidlo, pensamos que, aunque no de carácter general, sí se celebraron Cor- 
tes o Ayuntamientos por separado del monarca cori los procuradores de algunos 
concejos. 

El Ordenaniientos dado uor Alfonso XI a petición de los burgaleses el 20 de no- 
viembre de 1337, responde ta& a la especial situación por la qu~~atravesaba el coii- 
ceio. cuvas reunioncs se habían transformado cn el «centro de desahoeo de las frus- , ,  2 u 

traciones populares»'l, siendo normales las peleas con armas y apedreamicntos, co- 
mo a la trayectoria seguida por monarcas antcriorcs, quienes no habían dejado dc 
dictar normas jurídicas especiales para Burgos, siii diida, por la propia importancia 
de la ciudadi2. 

Las peticiones que elevó el concejo a Alfonso XI fueron las sigiiiciites: 

1" que se evitaran las contiendas y peleas en las reunioncs del coiicejo. Para remc- 
diarlas solicitan que se castigue a quien las protagonizara, según la gravedad, con 
la pérdida del puño o dc la vida. 
2: La expulsión de la ciudad durante un año o dos a quienes iniciaran pelea. 
3P una multa de 100 maravedies a quien encubra al que inicie una pelea. 
4P que no se lleven armas al concejo. 
5P que los huérfanos sólo puedan disfrutar de sus biciics a partir dc los veinte años. 
h? que se agilicen los pleitos ante el alcalde. 
7: quc la esposa no sea presa por deudas contraidas por el marido. 
8P que no se aprese a nadie por deudas menores a veinte maravcdics. 

Al margen dcl coiijunto de las peticiones elevadas por los rcpresentantes de Bur- 
gos -Kuy Pérez y Alonso Pérez-, de las respuestas del moiiarca a cada una de ellas 
e, incluso, a su propia discusión en el seno de unas Cortes parciales, coiisideramos 
que existe un asuecto que sobresale i)or encima de todos. Y éste no es otro que el 
que el texto al que nos estamos refiriendo, y que transcribimos intcgro en el apéndice 
documental. nos ncrmita conocer la situación caótica vivida en cl conceio bureali.~. 
Porque los graves disturbios a los que hace referencia el texto, pasado el tiempo, ser- 



virian a Alfonso XI de sólida base cuando en 1345 se decidiera a nombrar a dieciséis 
niicmhro\ J c  13 ;rib3ll:ria \¡llana rlc Burgos pura regir la <iiiJa<l, pasandohe cuii cllo 
dcl rtricinci Jc Coiicciu icrrnJo 31 dc Rc~liiiiicnio. 1.n 1345 C I  ;uncciu Jeisriu J c  c.\i\- . . 
tir. Con la designación real de los regigores se ponía fin a cualquier pretensión de 
participación popular. 

En las ordenanzas otorgadas por el monarca a la ciudad el nueve dc mayo de 
1345, por las que se creaba el regimiento, se lecn las siguientes palabras: «...porque 
fallamos que es nuestro scrvicio que aya en la muy noble cibdad de Burgos, cabeca 
de Castiella e nuestra cámara, que aya omes buenos que ayan poder de ver e ordenar 
los fechos de la dicha cibdad, e otrosy para fezer todas las cosas que el concejo faria 
c ordenaría estando ayuntados porque en los concejos vienen muchos omes a poner 
discordia e destorvo en las cosas que cumplen e se deven fazer e ordenar por nuestro 
servicio e por pro comunal de la dicha cibdad e de sus vasallos e de sus aldeas e de 
su término; e por esto tenemos por bien de fiar todos los fechos del concejo sobredi- 
cho de estos que aqui diran ... »13. 

' El resultildi> final de csia ifivcstigacidri lue ,nuestra Tesis I>o~turol, dirigida por el prof. E. Mitri Corres 
Medievoles cosrrllono-leonesur porrirzp~ción eclesiiislico y inenrdidodcs rcligiosai. Univ. dc Alcal4 de Hcna- 
res, 1988. 

'Tanto las crdnicar como las ducumentos, incluso. lar propios Cuadernos de Cortes. einplean indibtinta- 
inenre, y en numerosas ocasionir. loa tkrminoi de «Correr». «Ayunramientos». «Cortes de la parcialidad», y 
i6lo cotitadas veces los de «Cortes gcncrales». «Cortes solemiies», y «Ayuntamientos generales». Aunque no 
es iiuestro propdsiro entrar aquí en detallcs. ioiisidcrarnos oportuno senalar quc atendiendo o1 conjunto de re- 
quisitos teóricos necesarios que deblari confluir para poder catalogar a una reunióti de Cortes eciierales. erte 
tipo de reuniones fue muy escaso i t i  Castilla y lcón, en iclación coii el iiUmero dc Cortes o Ayuntamientos par- 
ciales que sc ieiebiaron. 

' Cor1e.y de los Anlipos Reinos de Iaón y de Co.slillo pub. por la Real Academia de la Historia. vol. 1. 
Madrid, 1861, pp. 191-631. Kcrpccto a la fccha de las últimas Cortes reunidas I>or cste rey, vid. C. Guillen «il>os 
ayuntamientos cl León a finales dcl reinado de Alfonso XI: 1345 y 1349~ .  f in lo fispuAoMcdrevul, 1986. pp. 501-513. 

'«La sociedad polirico caatellaiia en la Cpoia de Alfoiiso XIn, Cuadernos de Historio, VI,  1975. p. 198. 

A.H.N. Ordenes. Calatravu, Documentos realcs, ni' 207. 

%. de Monó, op. cit. pp. 299 y ss. y «Relaciones entre ia Corona y las Oidciies militams en CI reiiiado dc 
Altonso X I »  Inslilulo rle Estudios Manche~os, 1976. PP. 134-139. 

' P L I ~ .  en Sevilla, 1896, vol. 1. PP. 210-227. 

"rónico del Rey Aljvnro Onceno B.A.E. vol. LXVI, cap. CLXXXII.  p. 290. 

Y Corres, vol. 1, pp. 456-457. 

"'Son los Maiiuscritor 11-703, ff. 490r-495". y Ms. 21, ff.  316r-322". rcspectivamcnte. En rclacidn con las 
iiurinas de transcripci6n utilizadas, $610 hemos regularizado el uso de la puntuaci6n, de la ucentuaci6n y de las 
mayúsculas; entre parentesis henlos colocado las palabras cxigidas por el contcnto que faltabati en el manuscrito, 
as; conio las mutiladas. 

" Sobic erte tima vid. Estepa. Ruiz, Bonachia. Casado, Burgos en lu Edod Media, 1984, p. 175 



'' Por ejenipio, Alfonso VIL1 había tratado el leriis dc las caloílas provciiieiites de los homicidios a iraves 
de cuatro diolomas entre lor aaos 1167-1185. riinririiiendo la res~oiisabilidad colectiva. salvo oara ¡os iudios. 
J. ~ o n n ~ l e z , ~ ~ l f o n s o  VIII, doc. 364. Normas ji>"dicas especialespara la ciudad de Burgor con;inuaron dictan- 
dose en tiempos de Alfonso X, Sancho I V  y Fcieriiando IV. Alfonso XL se ocupo de la vida municipal de Burgos 
en tres ocasiones. Vid. G. Martinez Diez, fi,eros locoles en el territorio de lo provincia de Burgos, Biirgos, 1982, 
y Bonachia, El concejo de Burgos en 10 Boj" Edad Media, doc. 4, pig .  15 

" Bonrchia. op. cit. doc. 5 ,  I>P. 151-154. 

APENDlCE DOCUMENTAL 

1337, Noviembre, 20, Sevilla 

Cuaderno de peticiones formuladas a Alfonso XI en las «Cortes» de Sevilla de 
1337 por los procuradores de Burgos. 

a) Biblioteca del Palacio Real de Madrid, Ms. 11.703, SS. 490r-495v. 
b) Biblioteca de Santa Cruz de Valladolid. Ms. 21, SS. 316-322. 

Sepan quantos esta carta vieren como nos, don Alfonso, por la gracia de Dios, 
rey de Castilla, de Toledo, de León, de Gallicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, 
de Jahen, del Algarve, e sennor de Molina. Vinieron Ruy Pérez, escrivano maior de 
la noble cibdat de Burgos, caveza de Castiella e nuestra cámara, e truxiéronnos carta 
del dicho concejo, en que nos embiaron decir que embiaban a nos a los dichos Ruy 
Pérez e Alonso Pérez para que nos mostrasen un ordenamiento que cl dicho concejo 
había fecho, entendiendo que era nuestro servicio e pro e guarda de la dicha cibdat, 
para que los moradores dende (estuviesen) en paz e en asosiego; e que nos pedian 
mercet que lo biésemos e lo confirmásemos, e mandásemos que fuese guardado se- 
gunt que lo ellos ordenaron. E nos, vimos el dicho quaderno, e todas las cosas que 
en él se contienen, e cada una dellas; e tenemos por bien, e mandamos que se guarde 
en la manera que se dirá. 

Primeramente, a lo que nos embiaron pedir que todos los que fueren a los con- 
cejos e a los ayuntamientos, que se ficiesen por mandado de los alcalles, ansí en la 
Torre de la Puente como en otro logar qualquier, que cadauno diga lo que entendiere 
que es nuestro servicio e pro de vos, el dicho concejo, e que alguno nin algunos non 
sean osados de bolber pelea o contienda, unos con otros; e si alguno o algunos pclca 
bolvieren en el concejo o en el aiuntamiento, que qualquier o qualesquier quelo fe- 
cieren, e metieren mano al cochillo o a la espada, e le sacaren, o sacaren otra arma, 
con que pudiesen facer livor, que le corten el punno, mager non fiera a ninguno; c 
si la sacare para pelear e (firiere) alguno o algunos, que el que firiere que le maten 
por ello por justicia. E si alguno o algunos dieren pedrada a otro o a otros en el con- 
cejo, o en el aiuntamiento, que le corten el punno. 



E otrosi quc estas mesmas penas hayan qualquier o qualesquier que ficieren lo 
sobredicho dentro de la eglesia de Santa María la Mayor, c los qiie lo ficieren estando 
en pleuto ante los alcalles o ante qualesquier dellos, e que esa mesma pena aya el 
merino e sus ommes si firieren como non deben sin razón en los dichos lugares. 

Tenemoslo por bien, e mandamos que se guarde en la manera que dicha es, e 
qualquier que contra ello pasare, en qualquier de las cosas sobredichas, que le den 
la pena que sobre dicha es. 

E a lo que nos embiaron pedir, que si alguno o algunos de la villa bolbiere bolli- 
cio o contienda de pelea, unos con otros, en la villa o en sus arrabales, que non recu- 
dan a la pelea otro o otros algunos con armas; e si alguno o algunos lo ficiereu que 
aquel o aquellos que bolbieren la pelea e firieren, que aya la pena que el fuero manda 
poner por ferir o por el matar, e demas desto, que sea echado o echados de la villa 
e de su término e de su alfoz por dos annos; e si non firieren, que sea echado o echa- 
do  por un anno. E los que recudieren a la pelea con armas sacadas e firieren, que 
demás de la pena del fuero que los echen de la villa por un anno, e si non fericren 
que los echen por medio anno por que recudieron a la pelea con armas sacadas. E 
si en este tiempo sobre dicho entraren estos, e tales en la villa, o en su término, o 
en su alfoz, e los y fallaren, que los maten por ello. E si alguno o algunos los encu- 
brieren, o les acogieren en su casa que peche cada uno cient maravedies de los bue- 
nos. E si aquel o aquellos que fucren ansi echados ficieren otro maleficio después 
que alguno o algunos los acogieren, e los encubrieren, que aquel o aquellos que los 
acogieren, e los encubrieren que ayan tal pena como merezca el que fizo el maleficio. 

Nos tenemos por bien que sea guardado esto en la manera que dicha es, e el 
que contra ello fuere, que le den la dicha pena, salbo en lo que diz que el que fiese 
echado si viniese a Burgos, o a su término, o a su alfoz, que le maten por ello. 

En esto tenemos por bien que lo non matcn, mas que ande otro tanto tiempo 
como havia de andado fuera de la villa, e del alfoz, e del término. 

E a lo que nos embiaron pedir que si alguno, o algunos qualquier o qualesquier 
fueron armados al concejo o al ay:intamiento de qualesquier armas, salvo de cochie- 
llos o de espadas, salbo el merino o sus omes con él, quando gelo mandaran todos 
los alcalles que fueren en el concejo o en el aiuntamiento, que los otros qualquier 
o qualesquier que lo ficieren que el merino que les tome las armas que les fallare 
en el concejo o en el ayuntamiento, sinon cochiellos, o espadas, e demás que les pren- 
da los cuerpos, e que los tenga presos en la cadena sesenta dias por cada vegada. 

Nos sobresto tenemos por bien que el nuestro merino vaia a los concejos e ayun- 
tamiento en aquella manera que viere que cumple en lo al que cumpla el dicho Orde- 
namiento, segunt que el dicho conceio lo ordenaron contra aquellos que lievaren las 
armas. 

E alos al que nos embiaron decir que havian fuero que1 huérfano sea de edat 
fasta dis e seis annos, e que le den todos sus vienes, e que nos pedían mercet que 
fuese esta edat fasta veinte annos, e que mandásemos que non fuese apoderado el 
huérfano de los vienes que heredase :e so padre, o de so madre, o de sos parientes, 
o de otra parte qualquier fasta que aia esta edat de veinte annos. 

E nos tenemos10 por bien, e que se guarde daquí adelante el dicho ordenamiento 
segunt dicho es. Pero que si el tutor fuere tal que non cumpla al huérfano que1 huér- 
fano que estobiere en tutoría que le pueda acusar delos seze annos adelante, e los 
alcalles que lo puedan mudar e darle tutor con fuero e con derecho. 



E alo al que nos imbiaron decir que porque se alorigavan los pleytos que nos 
pedian por mercet que non desemos que qualquier que fucse demandado ante el al- 
calle por debda, o por otra cosa qualquier quc Ic denianden, q ~ i c  respondan todos 
plazos encerrado ante cl alcalle de si o de non, fasta veinte dias, o que ponga defen- 
sión de fuero por que non debe respporider fasta los veirite dias; e si non quisieren 
responder de si o de noii, non posiere la dicha defensión fasta los dichos veinte dias, 
que sea comprieso dela demanda; e que1 alcalle pase contra 61, e ansí como si lo obie- 
sen conoscido esto que sea en los pleytos que es la demanda que el fuero pone que 
sea dada la demanda por escripto, o de maior contia, noii lo embargando cl fuero 
si en alguna cosa es contra esto, esto qiic sea taiiibiéii cn los contratos fechos, como 
en los por facer. E si fuera la demanda de menor contia que esta que dicha es que1 
demandado sea tenudo de responder desi o de rion, o de poner la defensión que di- 
cha es fasta tercero dia; e si non resporidiere, o rion posiese la dicha defensión fasta 
tener dia, que sea confieso dela demanda e que el alcallc pase contra él como dicho cs. 

Nos sobre esto tenemos por bien en razón de lo quc dice cn el dicho Ordena- 
miento del que obiere de responder, que responda fasta veintc dias, que este plaso 
sea fasta nuebc dias, e nori más. E si a este plaso iiori resporidiere que aia la dicha 
pena en lo al que se guarde el dicho Ordenamiento como dicho es. 

E a lo que nos imbiaroii decir en rasón de las debdas que el marido Cace seiendo 
casado con su muger, e que ella cs tenuda de fuero c de derccho, c después que de- 
mandan la meitat de la dicha debda a la muger, c piden que sea presa por ello, o 
por otra debda que la muger casada debe, e que nos piden por mercet que como quier 
que los vienes della son tenudos a pagar la debda, pero que le cuerpo della non sea 
presa por esta razón, magner non haia vienes, por que seiendo presa podría acaescer 
algunt yerro que seria a onrra de su marido e della, e de sos parientes. 

Nos tenemos por bien que sea guardado el dicho Ordenamiento segunt dicho 
es, salbo en los nuestros pechos e derechos. 

E alo al que nos imbiarcn pedir mercet que mandásemos que ningún omc nin 
muger non sea preso fasta en contia de veinte maravedies de esta moneda que agora 
corre, que facen diez dineros el maravedí o dende aiuso. 

Nos tenemos por bien e mandamos que se guarde ansi de aquí adelante. 
E nos, el sobre dicho rey don Alfonso, visto el dicho Qnaderno de Ordenamien- 

to, que los dichos Kuy Pérez e Alfonso Pérez nos rnostrarori de parte del dicho conce- 
jo, segunt dicho es, otorgamóslo e confirmamóslo, e mandamos que vala e sea guar- 
dado, de aquí adelante, en la dicha cibdat, segunt dicho es, e en esta carta se contie- 
ne. E por que sea firme e estable para siempre, mandámosle ende dar esta nuestra 
carta sellada con nuestro sello de plomo. 

Dada en Sevilla veintc de noviembre, era de mil1 e trescientos e setenta e cinco 
annos. Yo Pedro Fernández de la cámara la fice escrivir por mandado del rey. Fer- 
n a n d o ~  Petro Abbad de Anais. 





«UN APUNTE SOBRE LA GUERRA 
CASTELLANO-NAVARRA DE 1378: LA SUERTE DE 

LA VILLA DE MENDIGORRIA)) 

Inlrodiicción 
In s  anos 1378-1379 coiistituyen tina fecha clavc, y fatídica, en la historia del 

reino de Navarra. 13s entonces cuando tienen lugar; primero, la victoriosa expedición 
del infante Juan de Castilla sobre suelo navarro y, acto seguido, la firma de la paz 
de Briones. Ambos hechos, de profundas repercusiones politicas, iban a significar 
la frustración defiiiitiva de los sueños de grandcza de un monarca -Carlos II- 
ambicioso y poleniico donde los haya'. Y aquellos dos hechos determinaron ade- 
más, y sobre todo, la conversióri de Navarra en un quasi-protectorado de la vecina 
y poderosisima  astilla.^. 

No es éste obviamente lugar para un estudio minucioso y exhaustivo de tan tras- 
cendentales sucesos, empresa que -dicho sea de paso- estamos en curso de 
realización'. Pero si juzgamos oportuno abordar para la ocasión algún aspecto de 
carácter más puntual y trazar asi unas pinceladas, por fuerza breves, de los mencio- 
nados acontecimieritos. Eran ciertamente muchas las posibilidades existentes, y al fi- 
nal hemos optado por analizar la participación -y los padecimientos- de una pe- 
queña villa navarra como es Mendigorria. Primero -y motivaciones afectivas, que 



taiiihiCii las hay, al inargeii- porqiie se c~iiscr\~;iii iirtcrcsantes documentos siiscepti- 
blcs de iiiforrnarno\ al rcspccio y qiic parccc oportuno sacar a la l u ~ .  Y tainbién 
porque el caso de Moidigorria coiistit~iyc i i i i  cjciiiplo ~paiadigiiiitico de plxzas ciitre- 
gaclas siii ;ipeiios rcsistciicia al ejército enemigo" circunstaiicia ésta cn la que ensc- 
guida teirdreino ocasi6ii de profiiiidirar. Veamos ahora, como ainbientacióii del tenia 
eri su corrcspoiidiciiic coiitexio. la situación reiriante eii las relaciones castellano- 
iiavairas o, si se prcficrc, el arnbieiitc donde se deseiivolvian las rclacioncs internacio- 
iiales iiiiiicdiatiiiiicriie rintcs de I;i iiiptiira de hostilidades. 

Las vispcn~s del r~)nflirlo y su rdz6n <le ser 
I)csdc 1373, kclici de los aciicrclo~ ~proiiiovidos poi el legado poiitificio del iiio- 

niciito -cal-denal <;tiido de Holoiiia-, las tr;iclii.ioiialmciitc corillicitivas relaciones 
iiiaiitciii<las ciiirc 1~1s reyes de Castilln y dc Navarra habiaii cxpcrimeiitado Liiia cvi- 
dcnte distensión'. Siii ciiih;irgo, esta tóiiica quchr0, vir>lerita auiique iio sorprcirdcri- 
tcinenle, cii la priinavcra-vcraiio de 1378. Eiiiiqiic I I  decide entonces iiivatlir Niiva- 
rra, resoluci6ii cuya aiittiitica i-azOn de ser ha de hiiscarsc -riria ve/ más- en los 
avatares de la politica iiltcrnacioiial. l'oriliic, por iiiuclios olrus prctcxtos que se quie- 
ran aducir coiiio dcicrniinaiitcs de le riiptur;~", sil caiisa úliiiiia esliivo cii 1ii angl«- 
filia d e s c a n i d a  aiiglofilia- de ~ i i i  C;irlos 11 amigo, al mcrios sobre el papel, del 
inoriarca g:ilo7. 1.n niiada rc;icciOii de Csic al docubrir las negociacioiics secrcias pro- 
movidas oitrc las cortes iiavarra c iiiglcsii~no sc liiiria esperar. I>ccidido a tcririiiiar 
de iiiia vez por todas coii I;is veleirlades y los juegos de i i i i  moriarca qiic no Iiabia 
heclro siiio caiisarle problemas, decide aiacarlc por todos los frciites. Asi es corno 
en la priiiiavcra clc 1378 veirios e Carlos V apoderarse dc la práctica totalidad de 
los estados iiavnrros eii Norinaiidia". Y así es, cii dcliniiiva, coiiio se dirige a su 
fiel aliado casiellaiio para conriiiiierle a aplicar el escaririiento clefinitivo al rey Malo; 
escnriiiiento qiic iio podía ser otro qiic la iiivasi6ii de su reiiio. Dicho coii palabras 
dc iiii  antiguo croiiista: M... que Iiol>icsc a coiiquerir Navarra ct dc~t ruyrn . '~  

Eii cuarito al liastámarn, parece haber acogido inis que de boeii gr;ido tales 
exlioi-taciorics dado sil creciente ii1icrés, riiaiiifests<lo ya cii alguna »casión", por la 
posesióii cIc la coiiiarca fir)iitcriza de Tudela y dado qiic por aqiicl eiitorices Iiabia 
llegado a pciisar --dice 1V:. I<usse l l  «cri la Navarra espaliola conio una futura 
proviiicia del reiiio castellaiio»." 

Sea coino fucrc, lo cicrio es qiic cii los iriicios de aquel vci-aiio, para Navarra 
aciago, la invasióii de esic reino estaba ya decidida y en cicrtics. El infante Juaii, 
eri qiiicii Eiirique 11 h;ibia delegado el inaiiclo de las operaciones, sc dispoiie a abrir 
las liostilid;ides: ;i siis Ordeiies. iin abultado eitrcito ouc coiii~oiiian «... Pasta ouatro 
mil lati~as, c iiiuclios oiiics de pie, ballesteros 6 leiiccros de las Motitañas de Vizcaya 
é de Ciiiioúzcoa c: Alaba...))". 1.a suerte esiaba echada v Navarra se veta asi aboca- 
da a uiia iilieva giierra, <Icvnstiidora giierni de sitios y corrcrias a la cual escaparon 
iiiiiy pocas coriiarcas clcl r ~ i i i o . ~ ~  

Desarrollo de la conlieiida: perdida y reriiperdci6n de Men<ligorria 
1.a caída de Meiidigorria eii iiiarios de los iiivas«rcs castellanos se produjo en 

~ i i i  nioinciito dificil de precisar y, (lcsdc Iiicgo, Iiabiciido opiicsto iiiila resistencia al 
enemigo." 

Respecto al priincr extrcirio l a  ciuiiologia de la coiiqiiista-~, coiivienc recor- 
dar que irucstrii villa es15 ubicada en iiiedio de I;i ruta recorrida por una de las co- 



Iiiinrias del ejército castellaiio cii su marcha hacia Pamplonal" No es por tanto aveu- 
tiirado suponcr que la plaza hubiera sido atacada, y tomada, nada más comenzadas 
las Iiostilidades; antes, desde luego, de qiic la capital fuera sonietida a asedio y si- 
iriiiltaiieamente a que otros pueblos de la coinarca como son Larraga o Artajoiia 
sufrieran también el inipacto de las armas eneiiiigas. I7n del'iiriliva, teniendo en cuenta 
que el primer episodio bélico de la campaña -el fracasado sitio de San Vicente 
de la Sonsierra-ocurria en las postrimerias del iiies de julio y que Pamplona estaba 
ya sitiada a iiicdiados de agosto, Mcridigorria piido iniiy bieri haber sido ganada 
por el cnciiiigo en la seguiida quiiiccna de jiilio o la primera de agosto". Hasta 
aquí, pues, el cuándo. Veainos ahora el c0ino del asunto. 

La respuesta la encontramos en varios docuinentos del Archivo General de Na- 
varra quc parecen avalar el hecho de una simple entrega, más aún, una auténtica 
traición al rey de Navarra. Asi, cii una de aquellas pieras -la inás explícita al 
respecto- leemos que cl lugar habia sido tomado por el infante castellano N,.. por 
alpunus mulus e ful.ssus pi~~~s.sonu,s de nue.stro K e p o  qui engainaron e endu~ieron u 
los del dicho l o ~ u r  di, Merrd i~or iu como aqueill fuesse rendido u1 dicho Johan ... ».18 

lnequivoco testimoiiio, quc duda cabe, ante el cual Iiuclgan las palabras. Men- 
digorria se rindió siti coiiibatir, aunque seguramente de rriala gana y forzada por 
el temor, si iio la prcsióii, dcl eneiuigo. De ahí que lo Iiicicra, segun la versión que 
nos briiida la d«ciiiiiciit;icióii -versión oficial en suriia-, a instancias de ciertas pcr- 
sonas que Iiabriaii toiiiado traidorameiite la voz del rey de Castilla. Personas natura- 
les de Navarra, y no iiecesariarnente vecinos de la villa, cuya actitud siguieron bas- 
taiitcs coiiipalriotas cn el curso de la guerra, incliiso algunos personajes de alcurnia 
pcrtciicciciiics a 10s sectores iiobiliarios inás ciicuinbrados.'" 

Pocos detalles podemos desvelar acerca de la personalidad de quienes actuaron 
cii el caso que nos ocupa. La doconicntacióii es parca, extremadamcntc parca, en 
noticias al rcspccto. No hay nombres, tampoco se alude a las acciones concretas per- 
pctradas por estos navarros qiic son, eso si, acusados de alta Lr~iiciOii. Así, hcinos 
hallado sólo uiia información que crecirios relacionada con aquéllos. Se trata de una 
rcfcrciicia <Iciiiasiado generica coriteiiida en cierta carta fechada el 2 de febrero de 
1379, tina vci rccupcrada la plaza por el rey de Navarra. Ordena éste al recibidor 
de la mcriiidad de S a i i g ü e ~ a ~ ~  qiic pague 82 florincs de Ai-agóri al escudero Miguel 
Garcia <le Cialdiano N,.. por causu de dos prmnerus que vil1 lerrk de lu villu de Men- 
di~orr iu, lo., yuoullec nos auemos tomado u nuestru muno. . . H . ~ '  

Cabe colegir --pensamos-- que estos prisioiieros Iiiibiet-a11 sido privados de li- 
bertad por haber actuado contra los intereses del rey y de su reirio. lo cual pudo 
ocurrir tanto en el momento de la conquista castellaiia cuaiito unos meses más tar- 
de, con ocasión de la recoiiquista iiavarra del lugar. Eii cualquier caso, debió de Iia- 
ber más personas implicadas cii estos turbios negocios. Gentes, qiiizi, de iiiayor en- 
jundia que los dos prisioiicros anónimos mencioiiados eii las fueiites. Y gentes, 
seguraniente, extrañas a la villa de Mciidigorria, ciiyos veciiios -salvo excepcioiics- 
parecen no haberse entrecado voluntariamente a los castcllaii«s. De otra forma no 
se explicaria la facilidad cori la que Carlos 11 recuperó la localidad ni, mucho me- 
nos, su disposicióii hacia la inisma: eri vez de rcpicsalias y castigos, gracias, merce- 
des y remisiones; una politica -en suma- presidida por grandes dosis de liberali- 
dad y benevolencia, taiilo hacia el concejo en general coirio respecto a algunos vecinos 
a titulo individi~al.~' 

Mendigorria pcriiiaiicció bajo sobcrania castellana Iiasta los priineros dias de 



1379, sin qiic scpaiiios iiada de los acaecido en los meses transcurridos entre la péi: 
dida dcl lugar y sil retorno a Navarra. Es el dia 19 de enero del citado año cuando 
vemos al de Evreux emitierido varios doctimentos desde ((nuestro real sobre Mendi- 
fi»rría». Todos ellos guardan relación con la villa, proporcionándonos valiosas infor- 
inacioiies acerca de la recupcración de la misma. Una empresa que debe ser eiicua- 
dr;ida eii el coiitcxto de la contraoiciisiva proiiiovida por el moriarca navarro 
aprovechniido circuiistancia tan propicia coiiio la retirada del ejército castellano a 
sus ciiarteles de invicriioz3. Y una cniprcsa que, en consecuencia, no iba a exigir 
grandes esfuer/-os iii atenciones. 

En efecto, el sitio dc Mendigorria parece Iiaber sido más formal que otra cosa, 
casi gratuito incluso. No sólo por su brevedadz4 sino porqiie no se observa en los 
di. da . . aiitcriores ninguna movilizacióii especial de reciirsos humanos o materialesz5, 

y porqiie da la impresión de que no hubo necesidad de emplear medida alguno de 
fuerza, cuanto menos la de las armas2" Y es que en este trance el rey contó con 
cl apoyo y la colaboración del concejo, coino revelan las siguientes palabras en boca 
del mismo soberano: 

«...Nos, veycrido que los del dicho logar de Mendigorria de su buena e agrada- 
ble boluiitad han querido a nos rendcr cl dicho logar como aqueillos qui auian nuestra 
Iionri-a c scriiicio, c han querido venyr a sil naturaleza assi como lo h e ~ a n . . . » . ~ ~  

Favorable disposicióii, pues, que valdría a los habitantcs de nuestra villa una 
importaiitc merced regia. Sc trata por iin lado de la exención del pago «de todas 
las echas que por nos se farún en nuestro regno de la data de las presente en ires 
uyno prirneros venientes continuos E conp l i do~»~~ .  Y es, además, el perdón en estos 
inismos tres anos de la pecha, una pecha ciiyo montante ascendía a 227 libras y 
10 sueldos de carlines prietosz9. Ahora bicii, con uiia excepción: la de «ciertas quantías 
que nos aupmos asignado ad algurias perssonas de la dicha villa sobre la dicha pecha, 
lar quoales quantía.~ querefnos que siun  pagada.^ ...».30 

Y es qiic csc mismo dia y también desde el real sobre Mendigorria había conce- 
dido el rey ciertas suriias a varios vecinos del lugar que se distinguieron como adali- 
des de la causa navarra, favorecieiido asi la reconquista de la pla7.a por el Rey Malo. 
En esta ocasióii si nos es dado conocer sus iiombres que, consignados en las respec- 
tivas cartas de merced, son estos que siguen: 

-Un la1 Per Ibáner, vicario de Mendigorria y agraciado coi1 un dono vitalicio 
de 50 libras dc carliiics prietos, la suma inás elevada de las que entonces se 
~ to rga ron .~ '  

-Otro veciiio de igual iiombrc -Per Ibáncz-, labrador en este caso, benefi- 
ciario dc 20 libras anuales como recompensa a sus servicios y -dice el rey- R... 

ufr'n que ~neior volrrnrlat uya e mú.s tenido sia de nos se ru i~ . .» .~~  
-El tercer agraciado, coi1 otras 20 libras de carlines prietos, resulta ser Juan 

dc Pero E l ~ i t . ' ~  
-Y fiiialmciite Garcia Pérez, residerite como los anteriores en Mendigorria, re- 

cibe también las consabidas 20 libras anuales de por vida.34 
lbdos estos doiios tienen su razón de ser, como ya se ha dicho, eii el ejemplar 

coniportamiento de sus beiieficiarios defendiendo los derechos del rey de Navarra 
sobre la localidad. En otras palabras -las del propio monarca- se trata de premiar 
los servicios prestados por cada cual; (c... er por special -la referencia está tomada 
cle la carta a Iavor de Garcia Pérez- que eill fue en tractar con las gentes de/ dicho 
lofiar de Metid~fiorriir a/ tieinpo que nos fuemos sobre aqueill, el coa1 ouía seydo lo- 



inudo por los cusreillanos nuestros enemigos; et fizo el fracfo por tal manero que el 
dicho logar fue rendido a nos...».35 

Y, cii otro orden de cosas, las sumas con que los cuatro agraciados lo fueron 
se asignaban para su cobro «... sobre lu pecha que los del dicho logar de Mendigorriu 
no,s deum dur cudu un uynno ... »'% Unas cantidades que ascendían a 110 libras 
y quedaron y a  sabcinos- en priiicipio exceptuadas de la remisión general de con- 
tribucioncs otorgadas por el rey. Eii principio, y sólo en principio porque, si bicn 
los interesados perciben puntiialmente sus doiios respcctivos un primer año3', ha- 
brían decidido luego eximir a sus conciudadarios de tan onerosa carga. Asio se aí'ir- 
ina cii cierta partida de las cuentas de 1381 donde, bajo el epígrafe «gracia y remi- 
sión», Icemos lo siguiente: 

N,.. Bt por razón que los dichos vicario e los otros3x han renunciado sus di- 
chos doiios por non auer desamor de sus vecinos, el Rey quiere que de toda la pcyta 
el coiiccillo del diclio logar sea quito por todos los tres a y n n ~ s . . . ) ) . ~ ~  

Nuestros ciiatro vecinos se vieron de esta manera privados, aún voluntariamen- 
te, del disfrute de sus nicrcedes, que el rey no tuvo a bien asignarles sobre otro lugar 
o renta. 

Por otra parte, uno de los agraciados, cl labrador Pcr Ibánez, recibió del mo- 
narca otro ~irivilcgio riiás. También como agradccimiento de sus servicios cara a la 
reconquista de Mendigorria, C ~ r l « s  11 procedió a enfraiiquccerle. a él y sus dcscen- 
diciitcs, dc la pecha de 4 libras de carliiies prietos que cada año pagaban al fisco40. 
Exactameritc igual que haria con otro personaje que se había destacado en la cnipre- 
sa de Meiidigorria. 

Se trata aliora de Juan Salvador dc Liirraga, vccino de esta última villa y a 
la sazón prcscntc en aquélla. Es precisamente por sus servicios «en el recobramienfo 
del dicho logar de Mendigorria» que -dice el monarca- «... uuemos enfranquido 
e quitado, enfranquimos e quitamos por fenur de las presenle~s la su per.sona e todos 
sus Jyos , f i jas  nacidos o por nacer l<,gitirnos procreados de su cuerpo de toda la 
pecha que el1 solía puyar a nos, que es ocho libras de curlines prietos poco más o 
menos, por la lierru que el1 tiene de nos...>>.4' 

ltcm iiiás: unos meses despuCs, concretamente el 2 de junio también de 1378 
y argüyciido similares mot i~ac iones~~,  Carlos 11 vuelve a mostrarse generoso con este 
vccino de Larraga. Un primo siiyo de nombre Salvador, a1 cual menciona el rey como 
«nostre anemin, Iiabia sido hecho prisionero por Guillem Plantarosa -tesorero del 
rcino- con ocasión de la cabalgada que el vizconde de Castcllóii realizará ante la 
villa de I.arraga, cuando estaba ésta en poder de los castellaiios4'. Desde entonces, 
unos seis inescs atrás, permanecía el reo en prisión, custodiado por cl propio tcsore- 
ro, eii el castillo de Monrcal. Pues bicn, en consideración a la grala persona de Juan 
Salvador -coiificsa el rey- N,.. nous auons ,fait deliurer par nutre dif tresorier le 
dit Aparicio de la preson en quoy il le tenoit, franc, quicte e deliuré. ....». Es decir, libe- 
rándole tanto de la cantidad cstipiilada en concepto de rcscate -60 florines- cuan- 
to de los 20 florines en que se calculaban los gastos «de enuiron S » ;  n1oi.s que il 
u esté en la p r i ~ o n » . ~ ~  

Por cierro que este Juan Salvador iio fue el único vecino de Larraga que, dcs- 
plazado a la contigua villa de Mcndigorria, colaboró activamente en la reconquista 
de la misma para el rey de Navarra. Estuvieron también presentes, y fueron oportu- 
iiariicnte recompcrisados, otros cuarenta y seis vecinos45 que recibieron un dono -esta 
vez en especic- de 40 cahíces dc trigo.46 

* * * * *  



Aquí teriniiian n u e s t r a s  noticias acerca dc la rccupcracióii navarra de Mendigo- 
rría, y tarnbiéii s o h r c  I t i  pariicipacióri dc la villa en la giicrra de 1378. Cabría, cn 
cambio, escribir páginas y ~>:igiiias c i i  t i ~ r i i o  a niuchos otros aspectos de la conticn- 
de. Uiin coiiticiida qiic, dcstlc c l  punto de visla ccoiiOiiiico, causó estragos en Nava- 
rra, llevando al  país a la ruina4' y agotaiiclo p«r complclo las arcas públicas: «... 
en la quoal giierra e l  rey de Naharra cxpciidi0 c g a s t ó  de su t h c s o r o  (...). Et por 
e s t o  qiioarido ven» a regnar e l  diclio infante don Carlos no falló rhcsoro de su pa- 
dre», dcciii c l  I'ríiicipc dc Viaria e l  rcspcc i i ) " .  Y t i n a  giierra d e s t i i i a d a  a tener ade- 
niás enorines consecue~icias p o l i t i c a s ,  ya que s u p ~ i s o  el final de la carrera política 
<Icl rey d e  N t i v a r r n  y la supcdiiaci011 total de su rciiio a C a s t i l l a ;  todo ello sin o l v i d a r  

qi ic significó además, rnati í-a P.E. Russcl14" ,111 niievo y contundente fracaso ingles 
e11 la Peniiisula. 

' I>cr<lc 1,is ~>rolcg~>i,ierioa clc rii reinado, ;ilM por cl ;iiio 1349, N;iviiii.;, i h i  i, vcirc e,iviicli;i cii ,iicc\iv;ir 
a\,eii,iiiar iiilic;,, qiic l ic i l i i i l r i i  c;illlic;ir I;, ~>"lilic;i c,,crio, ~>,;iclic.i<l;i Ipor ('.irlos 11 c<riiio dc miiiiiciilciiiciilc 
i igr~t i i i , .  I'I,C,<,,, I>II,IICI<> \,11 i l l , ~ l v~ , ,~ i i> l l c>  il l o,,<> lk'I<> tiel I'IIII,C~> (vid. lllii, h i l~ l l i ,  r intei ,  <1c Ikih iiilSiiii< ir, 
S. &'l. 1 ;~c;irrs: I l i l i i ir i i i  />oliii<ii <h./ >i,i>to il? $\'oi.o»ii IA,\<l<, i t tr  <iripe,iec l i < i t l ~  SU ir~i.orli(»s~i<j> <! <.'~i.siill«, I ' ; i i i i~  

1>1oi1:1. 1973. \<>l. 111. ~pip. 53 ! \ig&.i. Y Iiic Iiiegu. i lc\ l i i i i \  <Ic I;i <lcrrilt2i 'Ic C'oclicrcl. 1;) p;iicicil>aci6ii <Iircctii 
c i i  I;i\ <Iilciciiii'\ co~iiicii<l;ir <~iir i c  iicr;iiii>ll;tioii eii cl \i>l;ti pciiiiirokii: giieim <le los dor I'eilror. giiciis civil 
c : ~ ~ i c I l ~ ~ ~ ~ a  y, :$l ttr!~~>;a,> clc Ih !w?I$r?t;1, 1:s Z$I>~OI>~;~CI<>II c v  1368 clc I ~ ~ Z L  \cric dc ipb,wi!h c ~ ~ s ~ c l l a ~ ~ ~ ~ ~  CZI AIIIVZ~, Gitip<~,- 
c i ~ a  y la Kiuj". l>c loi lo ello 8105 Iieiiiiir ociili;iilii cii <I>rci$oa ii;ili.ij<rr liiirilii;ilc, y or'oi <Ic c;ir<icicr rnhs nnililio: 
vid. sobic ioilo 1' A,i.;i!;ile: liii >cl,,<loii<,r wsi<~l/iiiio-tiu~~~~rr,,.s rri lo i<,pii!,rlo riiitid m1 siglo XIIx 11, f'ci.su <le 
1i.wii.v <,ni<, el us<i,ii.vo <le l« dlri<i.vrio l i a s r < i i i i < i > i l  (Mcriioiia dc 1 icciio;iliii;~ i~iCditii). M;ldiid, Uziiici\id;id Culii- 
~iliiiciisc. 1981; y I? Adc;ii;iic: i~i.$ mI<i<.io>i<~h r . « . s i ~ ~ l l ~ i ~ i i ~ ~ n r i v ~ ~ r r i ~ . ~  cn ?/ .>rp/o X IV  10 @/~iir,<« i'or!fli<riiii (IiZR~M66), 
'l>si$ l > o c ~ ~ ~ n t l  i # i < I i ~ a ,  l J r ~ i v c r ~ i ~ l ; ~ l  dc Alcztli clc l l c ~ ~ ~ ~ r ~ ~ ,  19x7. 

1 1 ,  r1ciiiiiliv;i. iiiiiir r<l:icioiic\ Cxrcii<>l~s \,lllliilllCI1,C tCll\illi. I,>ll,l<>\il\ y ~~iil l>l<>,ll i l idil(; "e10 <l,ll/i 18 "lli~il 
politici$ cicpib, <Ic i~$cg~!r i i r  l i ~  ~ # ~ d c ~ > ~ # i i l ~ > # ~ c i i I ,  lit \~ t i>crv iv~11~i i t  imi i~ni i  'le cric iic<iiteiio reir><> ii;iv;liio, rodeado 
<ic poiciiti\iiiii,* c\l;i<iiia, eii ~iii ziiiiiiiciilo <Ic qiiicbi;~ lol;iI <le las ic1;icioiies i!ilcriiiicioii;ilc*. Asi lo sugiere l;i>iiI>itii 
1'1.. l<t8bhcil: '17l? I:,zg/iih itiI<,rve,iiiori i i  ,Sl>uin ii!ir/ f'o>?iig<il in ihi, ti,,,? o/ I<~lwii>rl 111 und Ki</i<i>rl 11, Oxk id ,  
1955. ~i,: 261 ' 1.~1 I'iv tlc I l r i onc~  \LII>LIS<) 1pa1it N~~VBIIII. o~~~ i> i t ( i i i  <Icrile ciit<iiicer por gii;iiiiicioiio ~asteiliiri;is. cl ~>ri i ic i-  
pio <IcI 1'181 <Ic \LI i z ~ t l c l > ~ n ~ ~ l i ~ ~ ~ i : ~  l p < ~ l i t i ~ i ~ .  Hc ialli, 1>11i\. lii t r i t i ~cc r~~ lcn~ i i t  de CSIC ~r i l l i i<l<i  qiic coiiiii hi is iilteiiores 
iiio<liliaicioiiri. liii ai<li> i h j d o  dc iiiiil>lio eiti i i l i i i por ipiirte de I R .  C n ~ l l o :  <Zlrlo,.s 111 c.1 Nohli: r<:v </e Novorro, 
l ~ : $ o ~ ~ l c ~ # ~ ; $ ,  1967. lpig. 911 y vgh. 

<;l;ici;i\ ;i I:i iii;igoi;il>lc i i ieri ic dc iiikriiii:ici<iii iliii. coiiriiliiyc I k i  dociiiiictitiicioti <Ir. iiicliivo. y it lii ciibeza 
el r i i l i i i~i ! i io Arcl i i io <;ciicr;ii dc Nav;iri.i. 'io<l<i lo cotili;iiio. ~pi~c\.  ii la ~p;irqiicd;iil 'Ic ~iorici;i\ crislentcs sobre 
e,,<,> , , ,CC, ,h  e,, lk, ~,,>,hi,,i~2, c l,i,,"ri<>g,z,li:l L,a"2%r,a,, > ,m, <ligz,t,,<>, m, k,, c~,s,~112,,1~,~. 

' tiiil>r> i>l;ifi<r <*tic ic\ii l ieniii Iiem~c;iriie~iic ni ciiiliiile dc los iiiv;iriires. <,iiiidori erio, ob1ip;iilor ii abando- 
ii;ii oi>lclivi>\ 1;iii i i~i l>i>i tai i lc i  ci>iiio 1istcll;i o 1';iiiiploii;i. I'crr~, cii liiic;t\ gciici:ilc\. I;i crl>cilicioii iuc iiii paseo 
1pa8,v lo\ i , i \~e l i i t i i i~~,  ciiyi ~i i lx~ i<>r i< l ; i i l  iiii1il;ii ci;i evidcnic. I>e u111 i ~ i i c  iiiiiclio\ iiiicblor rc ciirrc~ai;i i i  ;iI ciicmigo 
i r  c c o i  C I  CI ciiso CIC 1 n 1 1 ~ 5 l l i i  \,illa iIr Mci i i l igori la-~. coirii> dccia el 1'. Alc\oii «~>or  no tcncr 
cl I<cy I>oii C;irlo\ cj i ic i lo iii\lo coi i  qiie po<lr!lc Iiaici opi>\ici<iii cii Cnni~?;iiia»: ,l,iii/ci r1c.i >i,iriu <Ir. Novurru. 
I';iiiiplo?i:i. 17hh. bol. IV. ~ p i g  1'13. 

' 1 ;i >ciiiciici;i di.1 c;ii<li.!iol Icgiido \c criciictilin cii CI Aicliivo <;eiici;il dc N;ivitriii. .Sccciijn <Ic <'otn1>fi>,i. 
/lo~iiiii<~iiio~.s, <i i j .  28. ii:' I x  (cii ;idcl;iiiic cil;i i i bolo ('iij.). l'iib. M. AiigiIa y I.;,sii: Co$rcii,r! d? ~ Io~ ro~ ie~ i l « r  
io<;<lltr>r l><ilo 10 hili~,i<i <I<,l >i,ltlo <le N<iv<i,rs. 1'iiiiiploii;i. 1900. liági. 379~411. Sobic cl cila'lo laiido y la riayeci<i- 
ri;i <lc !;ir iel:icioiic\ ciiriell;iiio~iiavibrriii ciiiic 1373 y 1378 ieinitiz~ior ;i lo en~>iierlii cii t iuislia Memoriii dc 1.iccii- 
3 , :  1 ,  1 ,  " , / / , , , , , " ,  <,ti 1" seph.u,,<1<i ,,,i,<iri 11i.1 i i ~ l o  XIV.., p.ip 113 y rig,. 





"' Ari.  sobre todo. Jiiaii Kanii ic i  dc A r ~ l l ~ i i i o  cl M<>,.<,, qiie se ~>;ir<i iio aiiles dc riiayo de 1378 (<';!!. 33. 
i i P  35. 1 y <':y 36, ii!' 10, 111) al seiricio ~ I c l  icy de Casiilla. I>escrciii~ics . -Csra y o l las-  ~ i i c  loriiiiib;i~i ~piiite 

clc iitia sulil y I i i h i l  1po1itic;i dcl 'll;!itiiiinm. rcgún opii~;ibii cl 1,. Alcson: 0gu.s ri,, pág. 198. 
20 Se li;il;i dc Saiiclio dc M a y q  «tecel>idor. s<~tiero/ de iios i . ~ ' "  liorines ncir ururi>o<l<~s />o? los <le rtiio- 

,,u w.,i<> /,<Ir (ili,.s<, ,le 1" gi<e>ru»x ca j .  35, ,,Y 35. 11. 
"Ib<ri .  Eslii iniisiliu inFoimaci"n vi tii i i ibii i i oliotriiiiaitie!ile ;iiioi;i<l;i cii el Keg. 161. Sol. 138 v. '' Vid. iiiSru. " Adcinds de la fácil iccuwracióii de iriiichor de loa I i ~ ~ a r ~ r  qiie hsbiaii sido ioi~isdos poi cl eiier<tigo, 

cl i&>irodio mas espectaciilnr de esta coniriiolcriiiva ri:ivaii;i coliairti<i cii i i t i : i  ~oil>mti<lciiic. y poi sill>iicalo istCcil, 
c;iliiilg;ida del capiráii iiigli's Toiii is Tiivet dcsdc sii ciiaitel gclicral dc Iildela 1i:iaIa Soiia y su coriiaica. Vid. 
&por cj~ci iplo Kiiaaell: O p ~ s  <'l., pig. 272. '' FI  19 <le ciicco <';ivlor 11 c\li!l>ii ~lcctiv;tniciite eii CI iciil sobre Melidlgoiiiu. Piics hicn. el 14 <lc esc ini,~ 
nio iticr iciiesior dociiriicriiad;i bu prcrciicis CII l i i inploi ia, donde le vciiios dc iiucvu cl dis 22. Vid. iespectivii- 
,,,e,,ie <';ii. 35, ii"3. X l l l  y <:al. 35. 1,:. 22.  11. 

z M;did. 'ir . u lcs  . corno corivocalo~ias. pagos o c < l t ~ i ~ i i ~ t ~ ~ > i ~ l t «  de los conihatieiifes, acoplo dc arnias y mete- 
rinlcs Idlicr>s; ~picl>iiiiiliv<ir. c i i  riiiiia, qiic pvcccdcn ~ p < > t  S C L C ~ U  a todii <>~>ciaciáii inil i idr por peqilcíi;i qiic rca 
\ii eiivcrgiiiliiie. '" 1%)~ cjeiiiplo,, tio cxnlc relereiicia docui~ici i tal  algi i~ia - q u e  s epant i>$  <Ic pagos a gciiles 'le aiiii;ir por 
tiiics \crvicii,r. rii l;if~il>oco Iiay lnielici<iti <le conibicliicr eii Me~i<ligoiviii. Eso c i .  eii CI iciil csliivictoii con Carlos 
1 1  al iiicn<is ciislici ;il>iii;idos capif;iiics. iies dc ello\ cxfiejci<i\ y tiiio iiaruial <Ic Navaria. SC 1i;lo de Koger 
Ilerrinl de l o i x  vi,.ciiiidc de < 'as tc lhó i i  y Ueiiriicai <le l iibril, aitihor g;ircoiier; dcl ;iiigoiiés 1 li igo IKcigci; 
coiide clc I'~i1lsis; y ilcl iiohlc n a v i i i ~ i  Saiiclio L.6licr <le Ur i r .  IinpOrfaiilc!. conipafii;i~. iiiica, aiiiiqiic <i;i 1;) i i i i l i i c~ 
si6,i dc <Iiie iio hizo l i i l1;i ieciirrir ii la coiicci6ri <lc liis iiniiii,. Y en ciiaiito a tales ~pcr\ot~iijes. apaicccn citados 
eii toilos los di~ciiiticiitii, eitiiti<los <Icxlc cl ~ i l l  dc Meiidigoccia, qiic ic i i i i i i i ; , i i  coii ~ i t s *  ~,alabr:ih: «/'o, <i .s<:v,ior 
/<?y .si< rcai, <lo 18i,ro>i cl hiz<.o?ric c/c Casleii~<i, e i  cntzrr flc i+tyilo,% i8ioiis.sh iJ<.>rrirul <I<, liihrrl e, .rinc!>o 
I.<ii>iz d'Urzz P >!ri(<h<>., otros mii>il<,rl~ c r n l m  diirri?u.> ... >c <:W. 35, ii? 17, 111. 

27 I >~~ i i i h r i~$  coiileiiiiiss ea la car1;i  por I;i c i~ i i l  cl iiiotiarcii lil>ci;iiiii del pago <ic 1icc1i;ir y dc ci inl i~i i im ulrii 
coiil i ibiicio~i. <Iiii;iiiii tres aiios, ;i 1kis vicini>s <la Mcndigorri;~: <';ti. 35, n:> 20. <'¡l. l .  Yaiigiias: I>iccio,,orio d? 
ii!,,kirc</udc~ ilel ,vr>io de N~,i,iinii, I?iriii>li>ii;i, 1840 (reed. l'>h4). vol. 11, pág. 128. 

28 ibiil. 
21, la1 es, cii cliclo,, la siiiiia qiie cl 27 d i  Scbrcili 'Ic 1378 iccotiocia 1i;ibei recihi<li> del coiicciii de Mei id igo~ 

r i i i i  CI escudcro Jii;in I ' C i o  clc Oiduia, beiicficisiio a la s;ir<ii> <Ic lii peclia i i i l ig i ;~ <Icl Iisgar por un dono a 
vo1iiiit;id del my: < ' a j  34, in!' 5. XI.II1. 

" ' C a j  35, ti:' 211. lil <I«ciinieiiio crlA Scclia<lo el 19 dc enero dc 1379 cn cl real soi>ic Meridigorii;i. Sc inclu- 
ve eii i i r i ; ~  c;iiia de vidiirius iiorieiior a la 4iie fallaii aiiidos t ~ ~ i o s .  l o  cii.11 iliii>ide leir 1;iiito sii icclia como 
cl iioiiibrc iiel i iolario qiie I:i aiiaciibi. '' La ca i i i i  dc doiiacióii se ciiiiliciie f;inibiiii r n  i ~ i i  viditiiils oiic Siriiia Martiti <le Ecliarii. giiardarellor del 
icy ccii Winploi~a, cl 14 de Fcbici,i dc 13XO: <:;L.¡. 35, n!' 15. <'ira Yangiia,: Oiius cii, pis .  128. '' ('iij. 35. iif 17. 11. limibil'ci cr iiii;i \obrecartii de Miir l i t i  di. ticliarii, li.cli;i<la CI 1 1  <Ic librero <Ic 1380. 
Citaila en 1!,;,1. 

1, Caj. 35. i i Y  17, 111. V i< l i~ l l in  :~l#lo~i,.i~<l<>, ~pelicióii di1 iiitcic\ado. ~p<>> el 81o'ario piiblico I'c<lro M;&yl i ia 
coi? lecha 22 tic iioviciiibrc dc 1179. 

'":aj. 35. ti! 17. 1. Vidiiiiii\ dc M;i i l i i i  dc I lc l iatr i  trchaclo cl 1 1  dc Scbrcio de 1380. 
i S T l .  .i i\ p;il;ibraa cstáii iraiirciii;i\ de la ciiita <Ic do~iaci6ci ;i Favor de Caicia Pi'rcr (Caj. 35. ti! 17. 1). a i i l i~  

qiie coiiviciic iiiicer <notar qiic el teixi! <Ic rodns ell;i~, \;ilvo v;icil;icioiias oili>giñSic;ir. cr ~pricticuiiicnlc cl misnio. 
16 I;i rcSciticial 1.3 iccoxcirior ;ili<ii;i dc la ~ i ic icsd iiec1i;i ;iI vir;irio !'e# Ib.ii>er: C;ii 35, r i V 5 .  
17 Reg. 163. k>1. 341 
"SI iiieiicioiinii cxpicsn~iii i i ic \ i ir  iioriibic?: .Iii.<ii de 1,cro 1:lcil. Ibi Iháiic, y <i;irci;i I ~ i i e r ,  a\¡ corno la 

caiiiiiki'l 2 0  l i h i i i \  coi1 q i l i  c;i<l;i iizi<i 1habi;i sido agiaciadc ~p<w el xdhciniii~. 
'"1;iy i ~ i i  sliisi¿>ci u cierta c;iila rc;il dc X de agosto dc 1381. i ~ u c  # u < >  sc co~iriiv;i, iioiide sc coiifcn<lriari 

lale\ disl>oriciories. Y. cii ulro oiileli dc cosas. ?e erl>ccificati las c;liilidadc\ peiiloliiidas al coiimio de Mci id igo~ 
iiia cii cric *egiiii<lo ai io dc vigciici;i dc la ~i ic icci i  &a: 237 i ib i i i i  y 10 ~ ~ ~ c i ~ l o s  dc pccii;!. pcii iuii lado; y por 
oiii,. 240 1ibi;ir coii la$ cil;iles I k i  locali<kid dc1,eri.l I i i i l~er  ~onl r ib i i ido en la ayiidi i  cxtiar>iiiicieria otorgada al rcy 

"'('aj. 171, ii:. 12. Hay i i r i s  c;iilii de vidiniiis en Caj. 35. ti:' 16. <:¡l. Yatigiiaa: O i ~ u s  u,., pig. 128. '' lil dociiiiieiito l levi~ igii;ililieriic kc1i;i de 19 de ccierii. aiiiiqile \e ci>ii\crvn cci k i  curies~ioiidieiiic ci,iriir- 
iii;,ián de (';irlos 111 (l'~im~>lotiu. 6 de ociiibre dc 1388): C.,¡. 57. ii!' 5. "' liii e\lc carci leeiiioi le~tiialriiciiie: «.. ~ ~ o i i r  ce 9i«, Jeilon .Soli<ii<lor <ie lorri,giic, iI<,,tio8iiurii porr lori 
rr i  ri<ii,v i~llle M ~ ~ I ~ * o r r i < ~ .  >,oiir /u ,Jo,,uur<~i,bi<. c <ibei.s.~rrni o ,/<,re rrridre i,ri noir<, i,iarn el mi,irc ho,r c/c 
c<4l<, d<, n0.s <incrriir noim circl? vil/<, ..w <'al 39. ii! 49. VI.  





1379, ciicro, 1'9. Real sobre Meiiigorria 

<:arios 11 coiicede a Juaii de Pero Elcit, vecino de Mcndigorria, uii dono vita- 
licio de 20 libras anuales por sus servicios para la rccuperacióu de diclia localidad. 

A.<;.N. Sección ( 1 ~  Co~n/>los, I locu i~~enfo.~,  Caj. 35, ni' 17, 111. Inserto cii una 
ctirta de vidimiis Sechada el 22 de iiovieiiibre de 1379. 

Cit. .l.ll. Castro: Cutú lo~o  del Archivo üenerul (te Nuvnrru, vol. X11, I'amplo- 
na, 1955, pág. 38, n? 84. 

«Karlos por la gracia de 130s Kcy de Naiiari-a, conle d'Eurcus, a todos quan- 
ros las prescntes letras vcráii c oyrán, saliit. 1:azciiios saber que nos, csgoardadiido 
los hiiciios e agradables scroitios que Johaii de Pcro Elcit nos lia fecho, faze de cada 
dia e ententlciiios que iios Iará d'aqui adelaiil. Bt por special qiic cill fiie en tractar 
cori las geiitcs del dicho losar de Meiidigoi-i-ia al tieiiipo que nos Siicirios sobre aqueill, 
el coa1 aiiia seydo toiiiado por los casteillaiios nuestros ciiemigos. Et fizo e tracto 
por tal manera por do el diclio logar fue rciidido a 110s. El nos, qiicrieiido Ic fazer 
bien e iiierce al <liclio .lolian de I'cro Elcit. ve~itio de Meiidigorria, affin que meyllor 
voluritat aya e más teiidio sea de tios seruir, Ic aiiemos dado e asigiiado er por tenor 
de las presentes dainos e asigiiamo\ veynre libras de carliiics prietos moiicda corrihlc 
eii Naiiarra o h r e  la pecha qiic los laiii-adores del dicho logar de Meridigorria nos 
deoen dar en cada 1111 ayiio pora cri todo el ticriipo de su uida, a rccebir aqueillas 
eii cada iii i  ayiio sobre la diclia pecha. 

Si iiiaiidamos a irucstro tliesorcro de Nauarra qui agora es o por ticnipo será 
que las dichas veynte libras asigne rcccbir en cada iiii ayno al dicho .lohan de Pero 
Elcit sobre la dicha pecha que los dichos lauradores de Mcndigorria deiien a nos 
en cada tin ayiio como sobredicho es. Et a nuestros amados e fielles les geiitcs oydo- 
res dc nuestros comptos, que las dichas vcyiitc libras que asigiiadas aiiian seydo al 
diclio Jolian de l'cro Elcit reciban en coiiiplo e rebatan de la rcccpta del dicho the- 
sorero o d'aqiieill o aqueillos a qui pertenezcra. Por testiiiioiiio d'estas prcsciitcs o 
del vidimus o copia d'eillas so sicillo aiilCnlico reportadas en nuestra thesoreria vna 
vcz taii solament. El en tcstirnoirio d'csto, mandarnos sieillar las presentes en peii- 
dicnt de riuestro sieillo. 

Data en nuestro real sobre Mcndigorria XIX." día de jcncro d'ayrio de gracia 
Mil CC<: I.XX e ocho. I>or el scynor Key cn su real, do hcran el bizconte de Castel- 
bó, el coiile de Payllars, monssén I3crtriicat de Labrit et Sancho Lópiz d'Uriz e mu- 
chos otros capitaiics c gentes d'armas. .l. de Canal. S. l.. d'Uriz. 







LA DONA COM A SUBJECTE FISCAL 

(Segles XV-XVI) 

MAHIA BAKCELÓ i CHESPI 

Introducció 
La dona ha estat, al menys fins els moments actuals, la gran absent dels llibres 

i estudis $Historia. El paper de la dona en el desenvolupament social ha quedat 
silenciat sistematicament per la historiografia. En tot cas, els estudis existents, mal- 
grat que el sexe femeni hagi representat la meitat o més de la població humana, 
a penes reflecteixen la presencia de la dona en I'esdevenir historic. Els difcrents co- 
rrents historiografics, tant els més tradicionals com fins i tot alguns de caire renova- 
dor, han dedicat poca atenció a la dona en els seus treballs exceptnant alguns estudis 
de figures femenines «notables». 

En els darrers temps, no obstant, es van rnultiplicant els treballs encaminats a 
posar de relleu la presencia femenina com a protagonista de la Historia. Per tal mo- 
tiu hi ha opinions que insisteixen en la necessitat d'uiia Historia no androcentrica.' 
Es a dir, I'elaboració de la Historia que permeti incorporar les dones com a subjectes 
actius de la História, pero no per a produir una Historia sectorial sinó una «Histo- 
ria de la humanitat».= 

La historiografia mallorquina encaixa perfectameiit amb les caracteristiques apli- 
cades a la historiografia en general i. potser, encara més per a I'epoca medieval.?. 



A les fonts documeiitals, obviament Iii ha més presencia masculiiia que femeni- 
na pero a mesura que les circuristancies ho requerien la dona també hi és present. 
En la dociimcntació d'origen fiscal la trobam inscrita en igualdat de condicions sem- 
pre que sigiii cap de familia, orfana vidua i que no depcngui de cap home. Per con- 
tra, La seva preseilcia 6s més freqücnl als Protocols Notarials, perque acompanya ju- 
ridicament el marit en la majoria de les transaccions. 

La dona, dones, és subjecte fiscal i no esta «marginada» U I'hora del pagament 
d'un impost. Suau-Noulens dirA al respecte: «Lu rnujorité  de.^ biens appartiennenf 
a des hommes, muis beuucoup .son/ entre les muins de Jkrnmes veuves, célibataires 
et tntrne mariées»." 

Intentarcm csbrinar quin és el papcr que juga en relació a I'impost extraordinari 
de la Talla que s'aplica a la Ciutat de Mallorca en els aiiys 1478, 1483 i 1512.5 

Paper de la dona en el pagament de Iü Talla 
De I'analisi de la Talla com a font dociimental per a estudis demografics es de- 

dueix clarament que no pcrmet coneixer l'estructura de la població de la Ciutat per 
edat i sexes. En tot cas I'estudi únicament pot referir-sc als caps de casa i a la pro- 
porció entre els que pertanyeii a un i a altrc sexc. Aquesta i altres fonts similars no- 
més arriben a indicacioiis vagues, en cl inillor dcls casos, des del punt de vista quali- 
tatiu en referencia als caps fiscals, és a dir, que sols es pot arribar a una certa 
aproximació sobre le número i caracteristiques de les dories. 

Es constata una participació femenina, no obstant, en I'ambit de la fiscalitat. 
En el primerenc Monedaje de Huesca de 1284 les dones enregistrades com a 

cap de familia arribaren a representar el 20'20% del total dels velns.' 
Per a Collantes de Terán, en el seu estudi a partir de Padrones Municipales apli- 

cats al cas de Sevilla, el fenomen tal volta s'hagi d'atribuir al que s'haii denominat 
factors negatius. Assenyala I'esmentat autor que en la segona meitat del segle XV, 
i, concretament, a partir dc 1480, una serie de motius poden incidir en aquest incre- 
ment i en especial el percentatge de vidues. Es normal que sigui important el nombre 
de dones que han esdevingut caps de familia per mort dels seus marits o dels seus 
pares o parents de qui depenien. Indica que Sevilla es fa resso de les epidemies, fams 
i caresties, la guerra granadina i I'emigració a America; tots ells són factors que jus- 
tifiquen el dit increment arribant les dones-veines a suposar un percentatge mig de 
20'5% del conjunt dels empadronats.' 

Carment Orcástegui, per la seva part, estndiant el cas aragones, diu que no és 
tan infreqüent la situació de la dona com a titular de béns sustanciosos, que I'obli- 
guen a satisfer al fisc d'igual iiianera que I'home i eii les mateixes condicions. Es- 
menta que la reglamentació fiscal recull en alguncs disposicions la contemplació de 
la dona com a contribuent sempre que el seu patrimoni arribi als minims indispen- 
sables ja sigui vidua, ja sigui fadrina.x 

Per a una altra zona, Cuenca, MP Dolores Cabañas explica que «los padrones 
de cuanlías, escasos en la docurnentaci6n conquense y poco dudos a registrar la profe- 
sión de los vecinos, contienen ulgunos datos sobre mujeres que upurecen contribuyen- 
do igual que el hombre, si bien hay que tener en cuenta la parcialidad de su informu- 
ción pues se refieren a la mujer de posición media y baja».Y En el padró de 1437 
de Cuenca, d'un total de 884 veins apareixen sols 93 dones de les que 63 són víducs 
mentre que en el padró de 1453 ja hi ha 1.023 veins dels que 157 són dones i entre 
elles 101 són vidues. 



A Mallorca la situació rio Cs tan difercnt. 
Ja en el Moruhutí d'lnca de I'any 1329'~ iii figuren 233 dones com a cap de 

casa (22'79%) en rclació a 789 homes (77'20%) i en el Moruhulí de 1336 -son els 
Morubulins més aritics conservats amb relacions nomiiials- les xifres són de 341 
doiies (24'90%) rcspccie a 1.028 homcs (75'09%). 

A la Talu la preseiicia de la dona hi queda palesa pero no sempre pcr ella sola 
com a cap fiscal, ja sigiii fadriiia ja sigui vidiia, sinó que en la majoria dels casos 
aparcix acompanyant a I'aut¿!iitic cap fiscal (iin horne o homes) o també compartint 
la I'uiició de cap fiscal ainb altrcs persones. A nivel1 d'exemple iudicarem que a la 
Tullu de 1483 hen? pogut establir Ics següents iiiodalitats de la preseiicia femenina: 

-dona sola (fadrina, vidua, bcguiiia) 
-la dona d'Eri 
-la dona rnés Iiereus d'En 
-la doua rnés els fills/filles d'En 
-la doua que fou d'En 
-la dona hereva #En 
-la dona ¡/o el seu horne 
l a  sogra d'En 
l a  vidua més els seus fills 
l a  inarc mCs els seus fills 
I ' h e r cda t  més la dona 
-la filla d'En o de Na 
-la dona més el seu gendre 
-I'hoinc o la mare 
-1'hoine i la mare 
I ' h o m c  niés la sogra 

A sirnpre vista sembla que la dotia estaria certaiiiciit representada cii els llistats 
de Talla i efectivament 6s aixi encara qiic cii moltes ocasions no en plena indepeii- 
deucia sinó en relació a altri. Aixi, el 1483 de les 473 dories que apareixen amb el 
seu nom a la relació per a cobrar I'esrneritat iinpost sols 172 actucn com a caps de 
cada independents. S'ha d'indicar aixiiiiateix que Ics vidues amb fills nicnors de fet 
s'hi podrien afegir. 

A ~ Y  N? dones enregistrades N? dones soles 

1478 574 240 

1483 473 172 

1512 596 313 

A les dades anteriors heiii coinptabilitzat con1 a dones soles aquelles que d'aquesta 
manera apareixen inscrites als repertoris de la Talla juntament amb les vidues que 
no especifiquen vincles amb altra persona. 

Veieni, doncs, que la dona no sempre pot ser coiisiderada contribuent siuó que 
al viure o tenir relació amb altres personcs sols es menciona al nom pero cal 
considerar-la subjecte passiu des del punt de vista fiscal. Uns exemples podeii ser: 



Fruncesc Iilordoy, urg.eni~,r i .;o s»gruii « I'cra loliaii 'li>riinrnira I>csmis que paga per 
el1 pero s'incloiicii mzrllec sozru, aviu i l'herelut del ,ser( parei2 

Ida dona a la Ci~itat dc Mallorca de la Baixa Edai Mitjana pot contribuir plena- 
ment cii el pagaiiieiit d'aqiicst impost ---d'abasl iiiunicipal en aqoest c a s  pcr? t an-  
bé concorrent dctcriiririadcs circiimst&ncic\ pot quedar rcbaixada de la quantia a sa- 
tisfer o fins i tot exernpta. No volcm indicar aiiib aix0 que la coiidició fernciiiiia 
sigui coiitemplada coiii a cxccpció ja qiie aqiicsics iiiateixes circumstiincics pode11 
cloiiar-se 211s caps riscals cii gerieral. A partir de les <<cspccials» circiiriistincies que 
pode11 afectar a cada una de les dones inscrilcs cii el Ilisiat amh qiiantitats, evident- 
rnent, assignades a pagar hem establit la següent c1;issificació: 

1. Sulvcnts. 

A) Són els caps fiscals fcmeniiis que paguen plenaincnt o en tot cas s'amparen 
en les niodificacions efcctnadcs als contribuents en gctieral. Aci podem parlar amb 
tota propietat de contribuents perque el conccptc de cap fiscal és més atiipli i cnglo- 
ba tarnbi aquells que poden no contribuir malgrat, teoricament cls pcrtoqiii. 

Piecisanieiit el major contribuent I'any 1478 a la Ciutat de Mallorca Cs iiiin dona. 
Es tracta dc la doiia Sclamonda Rertrana a qui s'assigna el pagamcnt de 45 Iliiircs. 
lncloses eri la categoria dels niajors coiitribuerits es coniptabilivzen tres dones rnés: 
la dona Agnes Quint (34 Ilirircs), la inuller de mosskn Joari I'usler quondum (13 Iliu- 
res), la dona Agnks niiillcr de mossen Tomis Toiiiis (16 lliures) qiie paga coiijunta- 
iiieiit arnb els seus l'ills Baltasar i Tomas. S o l  a nivel1 d'cxciriplc pcr a comprovar 
la capacitat ccoii0riiica de la dona Sclamonda 13crtraiia es pot indicar que en la ses- 
sió celebrada el 9 de gcrier de 1478 el Gni i  i Geiicral Consell tractava, eiitre altres 
temes econoinics, de resoldre el de «IL-, sinc c(~1u.s liurus c int~,re.~~sos de uque1lu.s de- 
gudes u lu honrudu donu Sclumondu Rerlr~~nu». '~  O el ces d'Agnes de Quint, vídua 
de Nicolau de Quint, que el 21 de iiovernbrc dc 1480 pagava un Iluisinc qiic asccndia 
a 66 lliures 13 soiis i 4 diiiers per un albeg que compri en data anterior cn la parro- 
quia de Sant Nicolau en alou del rei, en la porció de Nunyo Sanc, i al 6e de Iluisrne. 
Aquest albcig pagava ccns de 1 Iliiira i 45 soiis als Iicreus d'en C1api.s pcr la lesla 
de I'asqua. El preu per compra del dit alberg fou de 400 Iliures. Sens dubtc, iina 
quantitat certament important.i4 

12a classificaci0 dels caps fiscals segons la taxa pagada el 1478 ciis suggerird 
quin devia ser el patriiiiorii (eii teoria es pagava scgoiis el pairirnoni) corresponent 
a cadascuiia de les dones iiicncioiiades aiitcrioriiiciit: 

CI..ASSIFI(:ACI~ l>I<I.S CAPS IISCA1.S SEGONS 1.A TAXA IVWADA 
1478 

No pagiicn 169 6'1% 
Mcnys de 6 sous 746 27'2O10 
Dc 6 a 10 sous 1.059 38'7% 
De 11 a 20 soiis 175 6'3 % 
De I lliura a 5 Iliures-19 sous 514 18'7% 
De 6 lliures a 10 Iliiircs 45 1'6"Io 
Mes de 10 Iliiircs 27 0'9% 



~ i i a i i l  a la doiia que actiia coi11 n niili.litic cap de casa no es té cii coinpte 
la seva coiidició dc kdriiia, vidiie, elc. I:,s clar que hi ha uii clar picdoriiiiii de doncs 
vidues aiiib o sciisc fills riieiiors al scii carrec. No obslani es doiicii casos obscurs 
eri qii6 la dociiiiiciitació no és proii cxplicita com pcr arribar a aclarar-los. Aixi, res- 
pecte a la coiitrit>ticiil Aiitoriia l.iirrcra, que paga coiijiiiilamciil aiiib la seva Tilla, 
en uiia nota al iiiaige se'ns iiidic;i que Jiilih Scrra, cl scii riiarit, Lainbé paga en la 
matcixa illeta. Alesliorcs sobrevé la prcguiita: Que passa? 1'eI llinatge la dita Antoiiia 
seiiihla coiii si Sos la vidiia d'uii tal I¿.rrcr i ara casada ainb el dit Scrra. Si paga 
juiitaiiiciit ariib la filla deii ser pcr I'licrctal del primer inarit, assistint d'aquesta nia- 
ncra U I'aiioriicriada scparació de béiis." I'cr iiiia allra harida iriteressa contemplar 
el  as (Ic la beata Siiiiyera a qui se li maiité la qiiantiiat qiic l i  corrcsponia pagar 
inalg~il  sc'iis indiqui qiie «s'És mevu u Sunci Jrroni».16 

Sor~iCri I'elevat iioiiibre de vídues enregistrades als llibrcs de Talla. 1.a majoria 
d'aqiicstcs vidues hi apnrcixcri coin a veiiis, corn a caps d'uiia casa seiise que aixo 
sigiiiliqiii cxactament uii Ioc solvcnl. Així, economica i legalinent, són considerades 
subjcctcs fisc;ils. Il'aqiicsta niaiiera Manucl üondlcz,  rcfcrint-se a ciulats aiidaluses 
diu: «Ls pmible qfir~rrur que la rnuyor parte de las viudur, acfuuhan como caheza.~ 
de familia»." 1 alegeix que el riiateix feriorneri de I'augmeiit de vidues com a caps 
fiscals taiiibe B. Hennassar el constaba per a la regió de Valladolid en el S. XV. Goii- 
z á l e ~  insisleix en que el 1466 sigiiilicavcri el 6'46O/o p e r  a la ciutat de Carmona- 
sobre el nombre total de veins, el 21'66% per als anys 1508-1511 i el 20'03% per 
a I'any 1533. l'ini ha assenyalat --estudiant el cas d'lm«la- que de 2.378 focs esti- 
mats I'any 1312, ri'hi havia 260 que pertanyicn a vidues o doncs soles, la qual cosa 
significava un 11% sobre el total de contr ib~cnt . '~  DcI Morubulíde 1336 d'liica, s'ex- 
treu que del total de 341 doties, 106 eren vidues significaiit aixd el 31'08U/o; del de 
1339 sobre 233 dones, 123 eren vidues suposant el 52'78%." 

Eii iiioltes ocasioiis Ics doiics vídues són pobres, no podeiit arribar a satisfer 
Ics qiiaiititats assignadcs ;i pagar eri els diferents impostos iiidirectes. Julio Valdeóii 
:i I'lioia de presentar riri;r c1;issificació dels pobres els distribueix en cinc grups i un 
d'clls és el qiie titula I>ol>rcs-vidi~cs.20 Quina relació cxistcix entre pobrcsa i viude- 
tal'! Abunden en les divcrscs k~iits dociiiiientals d'origcn fiscal pcr a I'kpoca medie- 
val inoltes dones viducs, qiic es <Icliiicixcn corn a pobres o miserables a les que, so- 
viiit, sc'ls exiineix del pagaiiiciit d'iiiil>ostos dcgut a la seva inanca de recursos. Valdeón 
di? 'I sobre aqucsta tcinatic>i qiic la viudctai de Ics classcs populars «parece que fa~n- 

hitn 6s una vh que conrlucíu o1 d<,/~riwrido mundo de lu ~ ~ » h r ( ~ z a » . ~ ~  
Scgons Juan I <  Utrilla, rckriiii-se a Ilucsca, «en cuunro u lus mujeres pohre.~ 

el porcenluje ee superior u1 d~ /o.\ hon1bre.s cn fnás de Ires puntos, pues si éstos son 
e/ 25'32%. 1a.s mujeres 1101)re.s re/~r.evenlun u11 /)orcentuje del 28'78%.22 

Cal pensar que crcn inCs iioiiibrosos cls casos de pobresa fiscal que els de po- 
brcsa real, existint aiximateix estreta rclació eiitrc iiiin i I'allra. 

B) En aquest apartat s'inclooricn els caps fiscals solvciiis per¿~ no quant a la 
qiiantitat assignada en un principi. Es a dir, s'han adduit diverses motivacions per 
a rebaixar de manera p~iritiial (en alguiis casos defiiiitivairiciit) la dita quantitat. A 
la Tullu de 1483 és signilicatiii el iioirihrc de dones a Ics que es revisa la quantitat 
inicialment assigriada a pagar consideraiit-les dcsprCs inipolerils davant el fisc. Men- 
cionarem alguiis cxcinples: «L<n la yllu d%n Irancesch More11 trobareu continuada la 
tnulIc,r. d'en Sulav. [~uraire, quondurr~. Ilurrrlu informacid de aquella los Magnrjrichs ju- 





d) Diiplicades. També queden alliberades de satisfer el pagaiiicnt les repeticioiis, 
probablemcnt iiivoluntaries, de les iirscripcions en el Ilistat. Evidcnlinent pagucii pero 
una sola vegada i en la repetida corista que queda Iliiirada. Iils casos de la dona 
Lleo~ia"~ i de la dona Antonina ~ayoiie" duplicades en uiia ;illra illeta són prou clars. 

e) Ilocalitzades. Es a dir, aqucllcs dones de les que la docuinentació indica «no 
es trobun. No queden lliurades oficialrnent d'efcctuar el pagarncnt qiie les correspon 
pero no el paguen realmerit. El caiivi de dornicili s'ha de contciriplar com a iin fet 
aiximateix freqüent amb el coiiseqüciit ctrespotn quc suposa ciiti-c cls llistats i la 
realitat. De Juliana de Mossen Iliclis, que no es troba, no obstaril cs sap que «es 
mudada al Portal del . S i t j ~ r » . ~ ~  

1) Exernptes. Al.legant diversos motius i fiiis i tot per disposició de la matcixa 
Adininistració poden ser considcradcs alliberades de contribuir a la Tullu. Mciicioiia- 
rcm dos casos: Juliana d'en Gassó (any 1478) iio paga eaffes que és cirventa de pre- 
vera esser f run~ha» ;~ '  la muller de I3artomeu Aridrcu (any 1478), perque «stu a 
I 'hospir~l».~~ 

g) Altrcs dones, rnalgrat aparkixer als llistats corii a cap de casa, no efectiien 
el pagameiit perque ja ho fa el seu marit. També és el cas de les vidues que s'han 
tornat casar i a partir de llavors ja paga el seii actual inai-il. 1.a ~iiullcr qui era de 
n'Aiitoni Sala, vidrier, fllla de n'Agusti Miró, se l i  assignareri 3 sous que no paga 
«per quun 6 muller #en Kaffel Coyulon,~ 10 quull és ya taxaf. Es staf c ~ n c e l l u l » ; ~ ~  
la dona muller d'cn Bartomeu Huguct r/uonclum tenia pcr taxa 3 sous que qucdaren 
anul.lats pcrque I'actual marit ja era t a x a ~ ; ~ ~  I.loi-ciiqa Sabatcra (vidua ?) no paga 
la quantitat que li havia correspost perque «és lliurudu /I<V fere Suhater qui paga 
per el1 i tutu l'hereful de son pare».45 

h) Lcs dories qiie paguen en un altre indret, ja sigui diferent illeta de Ciiitat 
ja sigui en un poblc de I'Illa, queden fora de I'obligació de satisfer el pagament de 
la Talla. la dona Antonina Sabatera «ds de foro i paga allí».4" 

Conclusions 
1.a nomina de dones, enregistrades a foiits docurnentals d'origcn fiscal, és per 

circunstancies socials bastant rnés reduida i pateix, potser, de certcs iniprccisions (so- 
viril manca el cognom, la professió, etc.) respecte a la iiomina dels hornes pero, no 
obstant, és significativa per a poder-hi entreveure que si actua plenament com a cap 
de casa contribueix en igualdat de condicions que I'home, Per altra banda les causes 
atenuants cn el sentit de no contribuir a I'irnpost de la Talla afecten gairebé en el 
inatcix sentit tant a dones com a homes encara que a I'apartat de pobres les dorics 
hi predominin. Amb tot, pero, es pot dir que la dona a la Ciutat de Mallorca de 
la Baixa Edat Mitjana és també subjccte fiscal. 
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BAKCEIDNA EN EL SIGLO XIII: 
LA MENTALIDAD BURGUESA 

1.0s documentos más ricos en datos diversos sobre los barceloneses del siglo Xlll 
son sin duda los testamentos, que coiislituyeii uii fondo muy importante en la 
Pia Almoina de la catedral de Harccloiia. 1.a mayoría de ellos, los que contienen 
legados piadosos, se catalogaron desde el punto de vista de su información sobre 
la beneficencia en nueve cuadros publicados como anejos de nuestro trabajo sobre 
la asistencia a los pobres en la ciudad'. IJor lo tanto, si no citamos la sigiiatiira exacta, 
es que el documento se halla en dichas listas establecidas por orden croiiológico. 

Dejando de lado el aspecto de los legados a iglesias, hospitales, pobres, cauii- 
vos, etc., que ya estudiamos, nuestro proyecto es conocer la sociedad barcelonesa 
según los demás datos aportados por estos documentos y iio aprovechados en el 
citado trabajo2. De moinento presciitamos las caracteristicas de la mentalidad bur- 
guesa como primera aproximación al estudio en elaboracióii. 

Como las ultimas voluntades de los ricos burgueses coiiticiien uria información 
tan extraordinaria sobre su familia y sus bienes, decidiinos hace algUn tiempo reali- 
zar biografías familiares, como la de los Baiiyeres publicada eii parte', y seguir con 
las dc los Durfort, Grony, Adarró, Eimeric, Vic, etc. que se desarrollan durante ge- 



iier;icioiies desde el siglo XII al XIV. I>ebido a sii exteiisión a I« largo de rniichos 
años es iiccesario estudiarlas gcneraci011 por geiicración y en tres niveles: la pareja, 
los iiitcgrniitcs del fucgo y la parciiicla, corisidcrarido que el centro de la familia 
es la «liarcj;i iiiiclc;ir» cii tina Saiiiilia de iipo conyugal? 

Oc iiioiiiciit« coiiccritrainos riuestio esfiier~o cii los dos eslarneiitos superiores 
dejaiido c«iiiplet;iiiiciitc npartc n In iiiniici iiicii»r, no sólo por quedar eii uii iiivel 
iiilerior en cuaiito a bienes, donaciones, fiiiid;iciones de aiiiversnrios, etc., sino por- 
que la condición de los testadores iio aparece clara cii los tcstainentos, doiide muy 
pocas veces consta el oficio o la posesión de útiles de trabajo. [.as dificultades de 
i<lciitificaci<iii qiictlar;in salvadas cuando esté bastante avanrado el estudio de los bur- 
giicscs 1, iiicrc;i~ieres, ya qiie por el sistema de eucliisión tendremos definidos a los 
c«iiip«iiciiici del tercer estameirio. 

Ilcaliiiciiic la idcritificación de las personas planlca iiiuclios problemas aunque 
cii los testaiiiciitos cxisicii Si>riiiiilas destiriadas a ello iiiiiicdiaianiciite despiiés de la 
invoc;ici6ii religiosa y n vcccs cii las eliiisulas. En realidad hay la aiiloidentificación 
del icita<loi; inuy breve cii los varories y, en las rnujeres, sieinpre eii relación de de- 
peiidciici;~ respecto a lo\ Iioiiibres de la familia. A lo largo del siglo se aprecia una 
euoliici6ii Iiacin iiiia mayor iiil~iriiii~ción qiic todavía se acrcciciita en el siglo XIV. 
Iws priiiicros testaclorcs sólo indicaii sil iioinbre, luego hacia fines de siglo se inicia 
la c(istiii~ibrc de lprccisnr la proksióii, el estado religioso o si se trata de un ciiid;ida- 
rio dc Harcelon;~. I'arcce coiiio una torna de conciencia dc la propia identidad, que 
piicdc iiianilestnr i i i i  carnbio de rneritalidad durante el siglo estudiado. 

1,a elecciOn <le sepiilliiw y las ~iislumhres I'iinerdrias 
I'nrticrido de csla hsse podemos ciitrar cri las prinieras iiiforniacioiies de los 

tcstainentris, qiic iios perniiteii observar la vinculacióii de los testadores con su pa- 
rroqiiie, las iiiicvas clcvociorics 0 las prelcrencias pcrsoii;ilcs por iiiia determinada iiis- 
tit~ici6ii reli&' ,tosa. 

1Iii gciicial, se piicde cornprohar iina iiiayor inilcpcndciicia respecto de la parro- 
quia, ciiyo rector eiri iina oiitoridad niiiclio mis fiierte en las rorias riirales. Eri la 
ciiitl;itl ciiiliicza a scr libre la clccci6ii [le sepiiltura y aunqiic rnuclios designan iiiia 
sorii;~ para su iglesia, otros dciiiiiestraii [mayor incliiiación Iiacia las ordenes riuevas, 
las de los niciidic;iiitcs. Soii, sobrc todo, los l'railes domiiiicos quienes consigucn inás 
proicctorcs para su coiivcnto cn Iase de consLriiccic5n por ser los confesores dc los 
nicreaderes, qiic demuestran la irilluencia de i:stos cri el arrepentimiento de última 
Iiora, eii las rcsiitucioiics y reparacióii dc injiirias y en los legados a los pobres, todo 
ello para reparar los pecados de iisura y otros abusos cometidos en sus riegocios, 
coiiio eri el caso de I'ere Groriy (1227) y de sil desceiidieiitc Jaunic (1332). 

1.0s Iioinbrcs del cstaiiiento superior pucdcii escoger otro lugar para su scpiiltu- 
ra qiic no está abierto cl cstameiito mercantil, y por tanto es propio para ellos, com- 
pnrtiL'iidolo desde Iiiego coi1 la pcqiicna nobleza. Nos referirnos a las casas-convento 
de las orderies inilitares, doiide recibiaii sepultiira los caballeros que dejaban a los 
frailes sil cahnllo y siis ariiias. 

Eii Harccloiia, aclcmás tlel 'rcinple, cxistia la casa del Hospital de San .luan de 
.IcriisalCii y la del Saiito Sepulcro eii el convento de Santa Ana, y ambos atrajeron 
a alguiios ricos ciiidadaiios, corno era Moncder cii 1233. 1.a atracción de estos ccn- 
tros rcligiciso-iiiilirarcs se maiiific\ta iiicluso eri la vida de algurios Iiombres dc la pe- 



queña nobleza, que adqiiiercn casa cri Barcelona cerca de algriiio de ellos', eri el 
iriicio de iiii fenóiiiciio de traslado de rcsidcricia del campo ;i la ciiidad evidente en 
la plena baja Edad Media. 

Los motivos que detcriiiiiraii la elcccióii de scpiiltura soii diversos: se puede po- 
scer un túmulo familiar, deiiiostrar especial devocióii hacia iiii alias; o ser un fiel 
feligrés de determinada parroquia liaste el fiiial. E i i  general, cii ioclos los testarneri- 
tos se deja indicado el lugar clegiclo y iii ia siiiiia para los gastos clcl ciiticrro, as¡ 
como una cantidad, que suele ser i i r i  resto, es decir, al (liiiero restante tina vez aten- 
didas las donacioiies del testadoi; o sus deudas. IJ I  iiiontniite de esta cantidad dona- 
da puede ser muy variado, pcro csto va eii relación con los finsios <le la scpiiltiira 
que puede ser i i i i iy seiicilla 0 lleg:ir a la coiistriiccióii <le un tuniiilo Siiiiciario. 

Barcelona contaba con dikreiiics sitios, ic i i ip rc  c i i  lugar sagi-aclo para ciiterra- 
niiento, que podian ser lugares exieriores, como los cciiieiiierioí de las diversas igle- 
sias parroqiiiales, o interiores: cl;iiistros, capillas, iglcsi;is. ;iliai-cs. Ser enterrado en 
estos últimos era muclio mas caro, pues el csp;icio con qiie se coritaba era rediicido, 
y quienes queriaii ser enterrados, iiiuclios. Si era :ilgCii log;ir de pi-estigio por divcr- 
sas causas, como iiiia fuerte dcvocióii, inilagros, que estiivieiii ciiterrado algún santo, 
etc., en estos casos, y también para ser eiitcrrado cii la caledral, era necesario contar 
con un permiso especial, coriio el dc los caiióiiigos para la catedral. Si se lin de cons- 
truir un túrnulo funerario, el testaincnto da iiistriiccioiies concretas, coirio cii el caso 
del armador Bernat Cantull, que inanda edificar iii ia coiistruccióii cubicrla con 
bóveda. 

I l c  los testamentos se puedcii sacar inuclias coiicliisioncs, puesto que se obscr- 
van clivcrsas razorics de prcfcrcricia. L i i i  iiiios casos vemos que sc trata de bueiios 
parroqiiiaiios, y eii otros de la iitilización de i in  tiiiniilo liiiiiilia~; donde catan ciilc- 
rrados los padres, los abuelos o los hijos. 

Exislc un amplio rniiesti-ario de posibles l~igarcs de ciilierro: cciiiciiicrios de ino- 
iiastcrios, de iglesias, de las drdenes militares y eii el caso de I3criiai Marcas, el cani- 
1.70 vecino a la iglesia de Santa Mai-ia del Mar, qiie él misino hal>ia cloiiado parii 
enterrar a los pobres falleci<los en el hospital fundado por cl. Señalenios que Larito 
el tema de la sepultui-n, coiiio cl de las costiinihrcs fiincrarias, están interesando des- 
de hace unos años y cs preciso recordar la ohra de Orlaiidis y la dc Manuel ~i i i ." 

Estas costiinibres tambicii constan cri los icstairieiitos, por ejerriplo en el incii- 
cionado de Bernat Caritull, donde iiieiida que so cuerpo seo ciihiciio coi1 iIiia pur- 
piira, hasta llegar a la scpiiltura. Una vez tcrininada la ccrcinonia, la tela de púrpura 
servirá para honrar un altar que manda coiistruir. En  el caso de Jaume d'hlbareda, 
fallecido eri Hujia, la piirpiira se da para el altar de Santa Maria de la cay>illa de 
la alhóndiga de los catalanes en dicha ciiidad. Otra costumbre taiiibi&n ligada al prcs- 
tigio de la familia del difiinto, es la de establecer cirios o laniparas encendidos día 
y noche ante un altar, para lo  coa1 tambiEn se prcvt una caritidad cii inuclios testa- 
meiitos, o el hacerse acoiripañar a la tiiriiba por tina procesión de pobres debida- 
mente vesiid«s, Ilevaiido velas y por uii iiúiiiero determinado de clcrigos portando 
una cruz, segun lo  solicitan el rico pañero .loa11 de Haiiyeres, Giiillem Boii, sucio 
de Cantcll, y otros. Coii io las cruces procedian de las parroquias y de las capillas, 
sus clérigos recibiaii ii i ia liinosna para recompensar su presencia en esta niaiiiksta- 
cióii de cariictcr social. Solia ser tainbicii Srcciiciitc solicit>ir misas, quc se pagaban 
m8s o iiienos segítii las cclchrasei~ cltrigos, caiióiiigos o I'i-diles; se les pagaha de 4 
dineros a 2 ó 3 siicldos. 





incirs e arnh hona consci~ncia»."' 
1.0s tcstaiiienlos nos perniiteri concretar iiiia opiiii0ii qiie crcciiios perfectaiiicii- 

te válida para los barceloneses dcl siglo XIII, uira vcz coiilabilizndas las suiiias de 
donaciones de los disliiilos griipos aliididos por 17ixiiiieiiis. 1.a rcfereiicia a In biiciia 
conciencia iios trae a la iiiciiioria que cii algiirios lcstairiciilo~ de Iioiiit>rcs de nego- 
cios, estos niaiiifiestaii sii :irrcpcntiniiciito por habcr practic;ido la usura, coino en 
el caso de los ya citados ürony, 11 haber rcali~ado negocios pc~co liiiil>ios, como Pere 
de Capellades, pertciiicicntc a la caiicillciín ieal.I1 

Aiinque todos los burgueses y los caballeros podían ser igiialiiiciiie piadosos, 
los incrcadercs tciiiaii que hacerse perdonar los pecados propios dc su profcsióii y 
adcinás les era más facil realizar las donaciones porqiic poscíiiii 1116s diiicro coiitaiite 
y sonante, mientas los rciitistas inanejabaii poco eri electivo y iciiiiiii iiiriclias fincas, 
algunas de las cuales estaba11 obligados a vciidcr para pagar los legados piadosos 
o la dote de una joven dc la lairiilia. 

Aiitcs que Eixiineiiis cxpiisiera sus opiiiioiics, la iiiisnia idea llevó a Ilaiiióii I.liill 

a presentai- en la vida de Hlaiiqucriia a una faiiiiliii iiiodClica, la dc iin rico iiegnciaii- 
te, Uvast, que coi1 su a?dii carilalivo llcga a vcrdaderos cxlrciiios, coi110 el dc sentar 
a su mesa sólo a pobres el día de su boda: «iol aquel1 dia bnch de 01-ació c de 
devoció y de tciiir grari sala nls pobrcs de .Ic~iichrist...».'~ 

Lil inoiiteiiic de las dori;icioiics es clcv:id<~ cii gciicr;il y cii los <Ioc~iriierilos viene 
a coritin~iacióii de las clárisulas específicas de donación «para la salvacióii de sil alma, 
y el pcirlóii dc sus iiijiirias y «ICiisas». 

Podciiios distingiiir entre doiinci»ncs cii iiumeriirio y donaciones eii objetos, y 
dcntro dcl priiiicr giiipo, liis oi«rga<lns 21 iirstitiiciones y las otorgadas a particiilarcs. 
Aiiriqiic so11 inás elevadas las donacioiics cri nunierario, el cuadro de biciies doiiados 
olrccc uii peqiicño iniicstreo, del que se dcducc qiie la categoría y el destiiio dc Cstos 
cs variable: algunos se donan para ser verididos, otros corno perdón de deiidas, otros 
para ornameiitar altares ... Una vcz reiiiiidas las cifras se podrá sumar el total, dando 
el resultado en sueldos. Por rnedio de estas surnas y de gráficos es posible coiifirmar 
l;is priineras imprcsioiies, que son las expuestas a continuación. 

Las donaciones a las parroqiiias (le Harcelona son las más frcciiciitcs y sueleii 
Iiacersc de forma individiial o conjunta con una canlidad a rcparlir ciilrc todas las 
parroquias de la ciudad, seis cii lotal. Se beneficia, sobre todo, a la iglesia qiie cs 
la parroq~iia del testadoi; con prcdomiiiio de Salita Maria dcl Mar. 

Las doriacio~ics a iiioiiasterios piiedcii iciicr diversos destinos para favorecer a 
la coiiiiiiiidad, su mesa o a unas persorias concretas eir sus necesidades por ser pa- 
rientes 11 conocidos dcl tcslador; y para colaborar en las obras de reiiovación de vie- 
jos cdillcios. U n  testador qiic reparte iiiiicliisinio dinero a los frailes es el armador 
I3criiat C:antlill, muerto si11 hijos eii 1280: 5 maravedies a fray Pere de Pons, a fray 
Iliiran, a fray Bereiigiici Ijort, sor Ramona Korneu, sor Cieralda boii (la Iierinaiia 
clc su socio <;iiillcin Bou), fray Guillcm de Hlaiies, fray 'lbriiás y al Iiijo de .latime 
clc I'oliriyi ingresado en el conveiiio de frailes iirciiorcs; en total repartió la elevada 
siiiria de 40 iriaravcdíes de oro valorados en 9 sueldos cada uno. 

En las casas de las nuevas órdenes eran frcciiciilcs c iiiiportniitcs las doiiacioiic 
para las obras, pues la riiayoria estaban en coiisti-iicci011 cii estos momentos1" algu- 
iios donantes llegan a sufragar la constriicci0ii de loda iiiia capilla o de un altar 
concreto, eri el cual fiinda i i i i  aiiiversario. 







y dibujar la zoiia doiide sc desarrolla la acción de los barceloneses, SI] ciiidad, el 
entorno rural y el áinbito nicditcrr' r~iieo. 

1.a inforriiaci6ii apoi-t;rda por los testariiciitos sobre la fortuiia y los negocios 
del testador es inuy dcsigiial y depende del hecho de existir ii i i  reparto de bienes 
o algúii conflicto, deuda, etc. Si el tcstador no divide sus propiedades y sólo nombra 
heredero ~iiiiversal -es lo iiormal desde i~iediados del siglo por influencia del dere- 
cho roinaiio-, no figura niiigún detalle porque se ciiiplea la fórriiula «Oniiiia bona 
nica ... ». I'or cso se puede afiriiiar que el tcstaiiierito es i i i i  iristrumento de defeiisa 
del pairiiiioiiio faniiliar. 

Ciiairdo constan los bienes, iio piiedc faltar la casa que siemprc aparece en pri- 
iiicr lugar rioiiibi-ada cn plural por rcferirsc la palabra domur a las habitaciones, o 
se utiliza esporádicaiiiciite la palabra hosl~iturn. Si el tcs~ador posee varias, precisa 
que una es la casa habitada por él y que las otras soti coiitigiias o cstáii situadas 
cii qtras calles. En caso de tratarse de iii i  gran edificio repartido eiitrc los hijos, como 
la de Pere de Rlanes cii 1231. se establecen los liniitcs y se describeii las torres, azo- 
teiis, terriizas y p o r c h c ~ . ~ ~  

Los testamentos puedcii ofrecer algún detalle inás sobre la vivienda eii el apar- 
tado de las deudas, coino eri el de üiiillem Bou, porque su hijo había pagado unas 
irparaciones; en otros casos las realiza el marido en casas que hrrnan parte de la 
dote de sil esposa, por Lo cual estos gastos se les cueiitaii cii el iiiomento de Iiacer 
cfcctiva diclia dote. 

Eir los bajos se hallaban obradores utilizados como ticnda-almacCn por los pa- 
ñcros o mercaderes propietarios de la casa, o alqiiilados a artesanos, y las bodegas, 
doiide se alriiacenaba en toiielcs cl virio procedente dc las viñas del mismo propietario. 

Al lado de la casa podia Iiaber un patio con pozo y i i r i  Iiiicrto, que todavía 
aihiiiidaban en los burgos, y cuya progresiva edificación pcriiiitc comprobar el crcci- 
iiriento iirbano o la ainpliación dc la vivienda. Eii iiiia sola casa, la del canibista 
13eriiat de Vic, hallanios un detalle origiiial y arcaico la cocina aparte, en una coiis- 
trucción adosada a la vivienda propiaincntc dicha. Más lcjos de los biirgos las fincas 
soliaii ser campos, viñas y iiiaiisos rodeados de tierras, como los de Joan de Baiiyc- 
res, pañero. 

De todos modos parece que predoniinaban las viñas, algunas de las cuales ya 
se hallaban cerca del Torenl pregon pasado el arrabal del moiiastcrio de Sant Pere 
de les Piiclles, otras en Cassoles, Munterols y Magoria, o sea en toda la parte deno- 
minada el Vinyel, del territorio barcelonés. Aqui se producía vino suficiente para 
el consunio de la familia del propietario, y a veces incluso más cantidad, que era 
comercializada. Así, el mencionado Pere de Blanes señala a sus herederos, sus cuatro 
hijos vivan eii comúri durante cinco aiios del producto de la vendimia que está reco- 
gida en su bodega o celler Creemos que en este siglo existc una gerieralización en 
el consuino del vino y una cxtcrisióii de la viña favorecida por la demanda y cl clima 
de la zona niiiy adecuado a su cultivo. 

Fiiera de lo iiorriial es la propiedad de un rnoliiio, que Iiallamos entre los bienes 
del rico pancrc Joaii de Hanyeres, comprador de uno en Molins de Kei, y en manos 
de otros ricos barceloneses, como Pere de Malla. 

Sobre los hoiiores o tenencias se puede señalar que a veces no estaban tan cerca 
de la ciiidad, siiio incluso muy lejos. Evidencian una tendencia de los mercaderes 
a iiivertir su capital eii fincas y a convertirse en hombre ligados a la tierra, si no 
lo estaban ya. El cjemplo mas evidciitc es el de Guillem Rou, que poscc honores 



en Mallorca. Coiisultado el ((Llibre del repartiniciit dc Mallorca», Iiallainos dos refe- 
rencias a este testador: «. .. Alcheria Algebeli, V jovcdes, c és d'en ü. Bou, a retc 
aquel rnetex ü. Bou al senyor rey aquestes 111 jovades les qiials ha en lncha de les 
cavaleries de Barcelona, les quals lo seriyor Rey a iiraestro Nicholau ... ». «...Kahal 
Manairola, VI11 jovades, a és d'en G. I3ou de Barcelona»i5. Eri su testamerito Gui- 
llem Bou, ordena que estas posesioiies sean vendidas para dedicar el dinero a la res- 
titución de deudas y a legados piadosos. 

Un caso aparte es el de la co-propiedad de barcos, que sólo aparece expresa- 
mente mencionada en pocos testamentos, como el del armador de naves Bernat Caii- 
tull, que reparte sus bienes entre los cualcs hay un octavo de leiio, o eri el de Ramon 
de Banyercs, que en 1249 tenía dos setzenes, uiia eii cl lciio dc Marti dc Calafa1 
y otra cn cl de Ferrer de Torra. 

Justo ;i las propiedades hemos de contabilizar las deudas y créditos, que consti- 
tuyen taintiicii parte de la fortuna de los burg~icscs. Son frecuentes eii los lcstairicii- 
tos tarilo de hombres como de mujeres, a vcces de forma coiicisa y a vcces sin indi- 
cación numérica y remitiendo a otros docuirientos, que es irriposible Iiallar. Sólo eii 
algún caso excepcional de la familia Banycres hemos podido ciicoiitrdr los pergami- 
iios citados en u11 testamento por haber legado de su 1ortiiiia coi1 los documentos 
correspondientes a la Pia Almoina. 

Del movimiento del numerario podria deducirse el v«liinicii de algunas activi- 
dades comerciales y la agilidad en los iiegocios de los iiiercaderes, si se p~idicra dis- 
tinguir qué deudas corresponden a sus empresas y ciiálcs son prodticlo de la vida 
familiar. Esto queda claro en el caso de las mujcrcs, cuyas deudas por la dote impa- 
gada, por hacer reparaciones en la casa o por aliiiiciitos comprados cii auseiicia del 
marido, por vestidos, etc. corresponden a circuiistaiicias de la vida cotidiana. 

Se observa que habia una necesidad constante de dinero, inotivada por las exi- 
gencias de la expansión comercial; se confirma por el indicc elevado del iritcrés y 
también por el hecho de que alguiios testadores dejan a la vcz cr6ditos y deudas: 
han comprado bienes, telas o vestidos por ejemplo, que no Iiaii pagado y han veiidi- 
do otros que alguien no les ha podido pagar. 

Por otra parte, parece que los acreedores son menos iiiiiiierosos que los dcudo- 
res. Esta diferencia ciitrc el montante medio de las suinas prestadas y las suriias dc- 
bidas, se traduce en un fenómeno de concentracióii de las fortiiiiiis, que se podría 
valorar averiguando si el montaiitc de deudas y créditos es cq~iivaleiite. 

Sobre las ventas de fincas hemos de decir que obedecen a la falta de liquidez 
y que son ordenadas por los testadores, o bien para satisfacer sus deudas, o para 
permitir a sus albaceas procurarse el numerario iiecesario para el pago de las linios- 
nas y legados que prescriben. 

Si bien, la venta de mercancias a crédito era freciieritc en el tráfico iiitcriiacio- 
nal, resulta ser práctica normal en el tráfico local; entoiices el vciide<lor otorgaba 
generalmente un término al comprador, o bien aceptaba tina liquidacióii iiicdiante 
pagos periódicos. En el testamento de Jaurne d'Albareda, vemos que tieiie créditos 
para cobrar eii Túnez y otros pagados sólo en parte en relación con la venta dc tejidos. 

Entre los testadores que parecen tener mas deudas, esta Guillcin de Viladecols. 
en cuyo capbmu constan escritas por su propia mano. Como son taiilas, él mismo 
inanda que los albaceas vendan el manso de Palleja y las casas situadas bajo el pala- 
cio real para saldarlas; si no fuera suficiente, añade que piicdeii vciidcr los toriclcs 
de su bodega. 



Eii estos casos las posibilidades de relacionar deudas y negocios de forma cohe- 
rente son bastante escasas. 

El ajuar doméstico 
El inventario de doiiaciones en bienes no raíces coritenidas en los testamentos 

pcrinitc conocer las pertenencias más destacadas dc algunas familias. Son objeto que 
mcrecian una mención especial cii el testamento, porque eran de uso cotidiano, o 
tenían un destacado valor por su utilidad, por su originalidad o por su precio. Con 
la información obtenida se puede completar la proporcioriada por los escasos inven- 
t a r i o~  conservados de este siglo, uno de ellos perteneciente a los Banyeres y ya publi- 
cado por nosotros y otros i n  curso de publicación, el del hombre de negocios Beren- 
guer de Bonastre y el de rico Uernat Uunfort.'" 

Este aspecto permite introducirnos en las costumbres familiares, y en cierta ma- 
nera en el estudio de las mentalidades. Por ejemplo, no aparece todavia ninguna do- 
nación de libros, pues, aunque sabemos que los burgueses y mercaderes sabían leer 
y escribir, el conociniiento de estas artes era aplicado a finalidades comerciales; ade- 
más la posesión de un libro era un Iiecho muy extraño Lodavia en el siglo XIII, limi- 
tado a los clérigos. Sólo algunas familias del estamento superior de la ciudad, como 
los Durfort, poseían algún libro de rezos. Tampoco aparecen legados de instrumen- 
tos agrícolas, sin embargo presentes en inventarios. Sobre esta afirmación podemos 
señalar que se debe a quc no inercceri ser mencionados entre los legados, y por tra- 
tarse de habitantes de la ciudad dedicados a actividades urbanas, poseen muy pocos 
o los tienen en sus posesiones agrícolas, los mansos. 

En cuanto a la decoración de la casa, podemos deducir poco, pues no aparecen 
donaciones de tapices o esteras, y sólo pocas veces se hallan muebles: aparadores, 
bancos, armarios, una mesa pintada y un escritorio de Burget de Banyeres, las dos 
mesas de Bernat Cantull. Eii cambio, aparecen cofres en varias ocasiones: unos de 
pequeñas dimensiones para guargar joyas, otros son mayores, pues se menciona que 
el interior de uno de estos contienc tres ((capclls de ferro», y todavía mayor es el 
baúl (taüd) de Ramon de Banycrcas, en el que guardaba los pergaminos de su archi- 
vo particular. 

Se ha extendido duraiite este período la costumbre de utilizar ropa de cama, 
y ésta aparece citada eii el testamento, distinguiendo sábanas, mantas, cobertores, 
y colchas; también constan manteles, servilletas y toallas. 

En varias ocasioiies aparecen utensilios de cocina, lámparas y sobre todo son 
frecuentes los instrumentos vinicolas como cubas, toneles, laga, embudos, etc. en las 
bodegas. 

Las costumbres en la mesa tciiian cierto refinamiento, evidente en la calidad 
y variedad de las piezas de la vajilla y los cubiertos (aunque se tratara aún sólo de 
cucharas). Sabemos también que poseian objetos de cristal, como los Banyeres, y 
muchos y variados tipos de recipientes, incluso piezas de vajilla de plata o plata do- 
rada, como copas (cljus) y tazas. 

En cuanto a las ropas, hay que distinguir los vestidos de lujo de los de diario, 
así como los paños lujosos de colores vivos de los comunes. Todos aparecen en los 
testamentos en numero variable, tratándose de un tipo de donación que se suele ha- 
cer a la mujer o a las hijas. Dentro de este grupo cqbe citar las pieles, que incluso 
se hallan como cubrecamas, y las joyas. 

En cuanto a las joyas, en general éstas pertenecen a la mujer o le son cedidas 



por el marido, pero también ellos llevaban adornos, sobre todo anillos, como el cam- 
bista Bernat de Vic, o un collar de piedras preciosas, como el negociante Berciiguer 
de Bonastre. De todas formas el mayor número de legados, en cuanto a porcentaje, 
se hace en numerario, tanto en oro como en plata, y se piieden contabilizar. 

Entre los bienes legados no podían faltar los esclavos sarracenos, quienes a ve- 
ces recibian inmediatamente la libertad en caso de convertirse al cristianismo. Aqui 
jugaría un papcl importante la iiitluencia de la iglesia sobre la mentalidad el merca- 
der que ha viajado y es consciente de que e1 también puede caer en la esclavitud 
en un país islámico. De todas formas, es posible que todos los esclavos no se citen 
cspecíficamente porque quedan incluidos en la frase «y todos los demás bienes», 
puesto que la posesión de esclavos estaba generalizada. De este modo es dificil con- 
tabilizar su número y valorarlo por familia según la riqueza de ésta. 

Un hecho que evidencia que estos testamentos no pertenecen a caballeros, es 
la falta de noticias sobre la posesión de caballo, ni caballos de guerra ni de transpor- 
te ni de trabajo. En cambio sí aparecen varias donaciones de armas y arneses en 
el testamento de Bernat Cantull, que van ligadas al hecho de que la nave comercial 
y corsaria, que éste patroneaba, estaba equipada militarmente en previsión de posi- 
bles ataques. Todavia más completo era cl conjuiito de armas dcscrito en el inventa- 
rio de Burget de Banyeres, ya citado. 

El bienestar es evidente en las casas de los burgucses, tanto de los rentistas como 
dc los negociantes, e incluso es bastantc apreciable en la de algunos maestros de 
oficios, por ejemplo hombres o mujeres, disfrutan de una fortuna más o menos mo- 
desta, puesto que sólo se preocupaban de la transmisión de bienes q~iieiies los poseían. 

Para determinar la cuantia de las fortunas, con más exactitud, es necesario com- 
pletar la información proporcionada por los testamentos con diferentes tipos de do- 
cumentación, como los establecimientos de casas y tierras en enfiteusis, los recibos 
de censos y laudemiso cobrados por los propietarios, los contratos comerciales, etc. 
Con esta base de información podemos precisar los ingresos ordinarios y cxtraordi- 
narios de muchas familias y adquisición de tierras o la construcción de molinos en 
el Pla de Barcelona, en las biografías familiares que estamos realizando." 
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LA CONVERSION DE LOS SUEVOS 
Y EL 111 CONCILIO DE TOLEDO 

FEDERICO-MARI0 BELTRAN TORREIRA 

1.- Evolución religiosa del pueblo suevo 
Tradicionalmente se han venido admitiendo hasta seis etapas, a menudo contra- 

puestas, en el proceso de cristianización, de los suevos, lo que constituye sin duda 
un ejemplo excepcional de vacilación religiosa. Así, se dice, el pueblo suevo habría 
entrado en la Península Ibérica todavía pagano, convirtiéndose al catolicismo duran- 
te el reinado de Rechiario (448-456). Posteriormente, a causa de la intromisión visi- 
goda, abandonaria el catolicismo en época de Remismundo (464-469), adoptando la 
herejia arriana por cerca de un siglo. Durante los reinados de Charriarico (550-559) 
y de sus inmediatos sucesores, tendría lugar la reintegración del pueblo suevo a la 
verdadera fe, gracias a la labor misional de San Martin de Braga. Sin embargo, la 
posterior conquista del Reino suevo por Ixovigildo en 585 derivaría en un regreso 
-al menos parcial- al arrianismo, que no se abandonaria hasta 587, al calor de 
la conversión al catolicismo de Recaredo y del pueblo visigodo. Sería sólo a partir 
de entonces que, perdida tambien ya la independencia política, cabria hablar por lo 
tanto de una definitiva conversión de los suevos a la fe católica, que el 111 concilio 
de Toledo no haria sino refrendar. En adelante, los designios del Reino unificado his- 



panovisigodo vendrían caracterizados por una permanente y rotunda adhesión a la 
ortodoxia, en un clima de verdadera autarquía eclesiástica.'. 

El contraste entre esta última realidad y la, al parecer, tan poco edificante histo- 
ria religiosa de los suevos es tan obvio, que resulta fácil comprender porqué la critica 
historiográfica ha calificado desde siempre al mencionado pueblo con adjetivos tales 
como «vacilante», «taimado», «pérfido», «frívolo», «indiferente», etc. Sin embar- 
go, es lo cierto que al pronunciarse así no hace sino continuar un estado de opinión 
que arranca ya del siglo VII, y que tiene en San Isidoro de Sevilla a su mejor repre- 
sentante. De hecho, la asimilación político-religiosa del Reino suevo por el visigodo, 
planteó una serie de importantes cuestiones a las que fue necesario dar respuesta, 
constituyendo (en su nivel ideológio encarnado, entre otros, en el Hispalense) una 
verdadera «versión oficial)) por parte de los vencedores. Algo que naturalmente está 
muy lejos de corresponderse con la realidad histórica, definida en el caso suevo co- 
mo en el visigodo, por una conversión desde el paganismo (con elementos católicos 
minoritarios) al arrianismo, y desde aquí a la ortodoxia. Tal es en suma la evolución 
religiosa que cabe definir partiendo de las fuentes conservadas, como trataremos de 
demostrar en el presente trabajo. 

Es Hidacio de Chaves quien, en su Chronicon, nos informa por vez primera de 
la conversión de Rechiario al catolicismo. Acto que se presenta como exclusivamente 
personal, no alcanzado siquiera a la familia del monarca y que tampoco supone cam- 
bio alguno en la constante animosidad del pueblo bárbaro contra los provinciales2. 
Desconocemos los motivos que pudieron inducir a Rechiario a convertirse, así como 
las circunstancias concretas de la misión católica (si es que de tal misión, como de 
algo coordinado podemos hablar), pero en cualquier caso puede afirmarse que los 
suevos continuaron siendo paganos" Todo lo más cabe sospechar la existencia de ele- 
mentos católicos entre ellos, que no suponían una grave alteración del statu quo reli- 
gioso previo a las invasiones4. 

Un giro radical se produciría sin embargo aiios después. A consecuencia del ca- 
da vez &S evidente iniervencionismo visigodo, la herejía arriana se convirtió en la 
fe mavoritaria del pueblo suevo. tal v como nos informa de nuevo Hidacio. Un misio- . . 
nero &lata -de nombre Ayax- procedente de la Aquitania visigoda, se instaló en- 
tre los suevos procediendo a su evangelización dentro del dogma arriano. Sin duda 
su labor contó con el beneplácito de Remismundo y, por supuesto, con el de su men- 
tor, Teodorico 11. Así, abandonando el paganismo tradicional por la herejía, los sue- 
vos reconocían de facto el protectorado visigodo, al tiempo que se distanciaban de 
los galaicorromanos5. 

La interrupción de la obra de Hidacio en 469, nos impide conocer con mayor 
detalle los avatares religiosos del Reino suevo durante casi un siglo6. La única excep- 
ción la constituye una carta del papa Vigilio al obispo de Braga, Profuturo, fechada 
en 538 e incluida posteriormente en la Hispania. Por su tenor, cabe afirmar la pacifi- 
ca coexistencia entre bárbaros y provinciales, aún permaneciendo aquellos fieles a 
la herejía7. Sin duda el acercamiento entre ambas comunidades no haria sino acre- 
centarse. gracias al relativo aislamiento del Reino suevo respecto a la His~ania  visiao- 
da, y a suapertura a las influencias comerciales como religiosas de la ~ a l i a  merovin- 
gia y del Oriente bizantino. A la larga, tal acercamiento derivó en una franca integra- 
ción social, cuyo resultado más evidente fue la conversión de los suevos a la verdade- 
ra fe a mediados del siglo VI8. 



Sin duda la figura de San Martín resultó decisiva en todo este proceso, pudién- 
dosele aplicar con toda justicia el calificativo tradicional de ((apostol de los su evo^»^. 
Más seria erróneo reducir el problema de la conversión a un fenómeno de índole ex- 
clusivamente religiosa. La adopción del catolicismo por los suevos, como en realidad 
la propia labor intelectual y reformadora de San ~ a r t í n ,  no pueden entenderse sino 
en un determinado contexto político: el de la ruptura con la tutela visigoda. De he- 
cho, durante el período que media entre los reinados de Charriarico y Miro (550 a 
579), el catolicismo sería a un tiempo presupuesto y resultado de la independencia 
sueva. 

En este sentido, el abandono de la herejía (en absoluto violento, como puede 
fácilmente deducirse del testimonio de Gregorio de Tours), debe valorarse no sólo 
como fruto de la convivencia entre suevos y galaicorromanos, sino tambien como el 
principal rasgo de afirmación de una política sueva autónomalo. 

Que esto es así, lo demuestra la obra misma del obispo de Braga. Lejos de limi- 
tarse al papel de simple evangelizador y catequizador de los bárbaros y masas rura- 
les, San Martín trabaja en estrecho contacto con el clero de dentro y fuera de la Ga- 
llaecia, así como con los monarcas suevos. Frutos de esta doble colaboración son, 
en primer lugar, toda una serie de obras litúrgicas, canónicas, dogmáticas y discipli- 
narias que constituyen la base ideológica y programática de la nueva Iglesia". En 
segundo lugar. su propio ciitraniado instiru~iona¡, quc rompicndo rcsuel&mcntc con 
la tradición del Haio Imperio, define tina organización adecuada a los Iimiies fronre- 
rizos y necesidades del Reino suevo. En ese-sentido, hay que recordar tanto la cele- 
bración de los dos concilios «nacionales» de Braga en 561 y 57212 como la amplia- 
ción del número de diócesis y su nueva división en dos metrópolis -Braga y Lugo- 
quedando aquella como sede primada de todo el ~ e i n o ' ~ .  Tras el programa de re- 
formas auspiciado por los reyes y desarrollado por San Martín, Iglesia y Monarquia 
pasarán a constituir una sola realidad político-religiosa, que preludia de hecho el fu- 
turo Reino hispanovisigodo ~ató l ico '~ .  

Sin embargo, dicha realidad se vería truncada por la expansión militar de Leovi- 
gildo (571-586), causa a la postre de la anexión del Reino suevo a la Monarquía visi- 
goda. Más adelante tendremos ocasión de analizar estos hechos, pero de lo que se 
trata ahora es de indagar, hasta que punto la conversión del Reino suevo en simple 
provincia visigoda resultó traumática o no para su vida eclesiástica y religiosa. En 
suma, jsufrió el catolicismo algún tipo de retroceso o persecución a consecuencia 
de la conquista?. 

Para contestar a esta pregunta, objeto básico en realidad del presente trabajo, 
es necesario conocer las respuestas que se han venido dando hasta el presente, y que 
en general destacan por su cerrado tono afirmativo. En efecto, la mayoría de los autores 
que durante los siglos XVII al último tercio del XIX se ocuparon por vez primera 
de este tema, coincidieron ya en afirmar, con mayor o menor vigor, que la conquista 
del Reino suevo por Leovigildo supuso un claro retroceso para la causa de la ortodo- 
xia. Su argumentación se basaba en el carácter mismo del conquistador, tildado por 
entonces de hereje fanático, mas también en la presencia de obispos arrianos en cier- 
tas diócesis galaicas con ocasión del 111 Concilio de Toledo. De manera que, pensa- 
ban estos autores, la invasión visigoda trajo como consecuencia la expulsión de los 
prelados católicos de sus sedes y su sustitución por ((obispos intrusos)), reintaurán- 
dose a aquellos tan sólo a partir de 589. Recaredo habría devuelto pues definitiva- 
mente a los relapsos suevos al seno de la Iglesia, tral el paréntesis de su padre.15. 



En realidad, no puede decirse que la investigación contemporánea haya avanza- 
do mucho en este punto, limitándose todo lo más a matizarlo ocasionalmente. Desde 
fines del pasado siglo hasta el presente, son varios los autores que han vuelto a inda- 
gar en el tema de la pretendida reconversión sueva al arrianismo durante la época 
de Leovigildo, afirmándola casi siempre y constituyendo así una tésis que otros mu- 
chos han aceptado com definitivai6. Abandonada la simple apelación al fanatismo 
de Leovigildo, son diversas las razones que se han esgrimido para dar como buena 
la apostasía de los suevos. El valor «racial» (germánico) del arrianismo; el simple 
exemplum regis en el contexto de la adecuación política a la fe de los conquistadores; 
la persistencia de focos arrianos a pesar de la evangelización de San Martín y el indi- 
ferentismo religioso «propio» de los suevos, han sido sin duda las más comunes. 17.  

Incluso, se ha llegado a presentar la pretendidamente rápida y masiva rearriani- 
zación sueva, como un indudable éxito de la política religiosa de Leovigildo (fracasa- 
da sin embargo en el resto de Hispania), compatible incluso con la permanencia de 
la fe católica y su organización eclesiástica en el solar del antiguo Reino suevo. La 
inexistencia de medidas represivas del catolicismo coincidiría pues, paradójicamente, 
con la puesta apunto de la futura Iglesia estatal arriana en la zonala. 

2.- Anexión politica y «conversión» de los suevos en la encrucijada del 
111 Concilio de Toledo. 

Visto todo lo anterior, parece llegado al momento de abordar la revisión de esta 
postura, lastrada tanto por el peso de los convencionalismo historiográficos, como 
por una lectura superficial de las fuentes, cerradamente provisigóticas en su mayoría. 

Gracias a los testimonios del Biclarense y de Gregorio de Tours, conocemos rela- 
tivamente bien la evolución política del Reino suevo en sus últimos momentos, así 
como las fases y posibles motivaciones de la intervención y conquista visigodas. Por 
desgracia, la historia religiosa coetánea (o para ser más exactos, la concreta actitud 
de la Iglesia sueva ante la anexión), nos es por completo desconocida, debiendo acu- 
dir por lo tanto a los datos, a menudo indirectos y siempre parciales, de la época 
de Recaredo. Gracias a todo ello parece posible sin embargo, reconstruir en gran me- 
dida los acontecimientos históricos del período 583 - 586'9. 

La época de Miro (573-580), respresenta indudablemente la culminación y a la 
postre el fracaso, de los reinados anteriores, tendentes a la constitución de una «gran 
política» sueva. Los métodos empleados (reforzamiento de la unidad interna mediante 
ia unión Iglesia-Monarquía; alianzas diplomáticas con francos y bizantinos y expan- 
sión territorial a costa de los ruccones en 573), perseguían en suma la ruptura del 
cerco militar visigodo, sólidamente establecido desde tiempos de EuricoZ0. 

En tal sentido, la intervención del monarca suevo en favor del rebelde Hermene- 
gildo en 583, debe entenderse como un último y desesperado intento por recuperar 
una autonomía política, gravemente hipotecada desde 576, a consecuencia de la re- 
novada presión militar visigoda. El fracaso de esta iniciativa obligará a Miro a pres- 
tar un juramento de fidelidad a Leovigildo, por el que en adelante la Monarquía sue- 
va se convierte de iure en vasalla de la visigoda. Sometimiento que empero, no trae 
consigo cambio religioso algunoz1. 

Muerto Miro poco despues, le sucede su hijo Eborico (583-584), que renueva 
el vasallaje a Leovigildo, quizás como condición indispensable para acceder al trono. 
Sin embargo su cufiado Audeca se pone a la cabeza del ejército, depone a Eborico 
(a quien inhabilita mediante la tonsura, enviándole a un monasterio) y se casa con 



Sisgeguntia, viuda de Miro. El usurpador, así legitimado, se convierte en rey de los 
suevos, sin que Leovigildo (ocupado en aplastar definitivamente la rebelión de Her- 
menegildo) pueda hacer nada por el momento para impedirlozz. 

Mas el intento de Audeca por restaurar la independencia del Reino suevo (es ejem- 
plificador en ese sentido el inmediato apoyo militar prestado por el rey Merovingio 
Gontran), se salda en un nuevo fracaso, esta vez definitivo. Sin duda el destronamiento 
de Eborico (de quien Leovigildo es principal garante) y sobre todo, la ruptura auto- 
mática y unilateral del pacto de sumisión, promueven la intervención del monarca 
de Toledo en defensa de la legitimidad conculcada. Rotas las hostilidades en 585, el 
ejército de Leovigildo (contando previsiblemente al principio con el apoyo de los par- 
tidarios de Eborico) realiza un verdadero paseo militar, conquistando el Reino suevo 
en una sóla campaña. tras vencer las episódicas resistencias de Oporto y Braga. El 
corte de las comunicaciones marítimas con la Galia y, sobre todo, la derrota franca 
ante Recaredo en Septimania, suponen el fin de toda esperanza para Audeca y sus 
seguidores2'. Capturado éste, debe sufrir la pena que infliugiera en su día a Ebori- 
co; tonsurado y ordenado a la fuerza presbítero, se le destierra a la lejana Beja. En 
cuanto al Reino suevo ocupado militarmente e incautado su tesoro, pasa a convertir- 
se en una simple provincia visigodaZ4. Consolidando así el Anschluss, Leovigildo re- 
gresa a Hispania, si bien los contingentes militares visigodos permanecen en el terri- 
torio ahora conquistado. A fines de 585 un último usurpador, de nombre Malarico, 
intenta inutilmente hacerse con el poder, siendo rápidamente capturado por los gene- 
rales de Leovigildo, quienes se lo envían encadenado, quizás a Toledoz5. 

En el breve periodo que dista entre estos hechos y la muerte de Leovigildo (pri- 
mavera de 586). la postura historiográfica tradicional situa, como es sabido la res- 
tauración del arrianismo como religión oficial en el solar del antiguo Reino suevo. 
Restauración que se habría visto coronada por un indudable éxito, plasmado en el 
abandono de la verdadera fe por buena parate de los suevos. Sin entrar ahora en la 
crítica de los testimonios alegados por los partidarios de dicha postura, merecerá la 
pena recordar el ambiente religioso que se vivía entonces en los restantes territorios 
hispánicos, ya que, como se recordará, no poseemos información directa de lo acon- 
tecido en la Gallaecia. 

Pues bien, de lo que tales testimonios nos informan, no es desde luego de un 
designio misional arriano por parte de Leovigildo, sino más bien de todo lo contra- 
rio. Solucionado el espinoso problema de Hermenegildo, en el que lo político y lo 
religioso se habían confundido inextricablemente, el viejo soberano optó por la tole- 
rancia en evitación de nuevos males. El regreso de los obispos exiliados, el acerca- 
miento a las posturas dogmáticas del catolicismo, iniciado ya en 580 y en suma, la 
leyenda sobre la conversión in extremis de Leovigildo, son datos que hablan por si 
solos26. Parece por tanto un grave contrasentido defender, para el mismo periodo de 
585-586, una restauración oficial de la herejía en la Gallaecia, habida cuenta, tam- 
bién para esta zona, de la falta absoluta de testimonios relativos a una persecución 
religiosa. La normalidad en la sucesión de los prelados en diversas sedes del antiguo 
Reino suevo, producida en este tiempo, refuerza por lo demás tal impresión2'. Todo 
parece pues indicar que Leovigildo apostó por la paz religiosa en los últimos meses 
de su reinado, ganándose así a su antiguo oponente, la Iglesia católica. 

Para lo que ahora interesa, y aunque nos movamos obviamente en el terreno de 
las hipótesis, parece claro que con tal actitud consiguió tambien la, cuanto menos 
neutralidad complaciente del clero ortodoxo local ante el hecho consumado de la ane- 



xión del Reino suevo. Desde luego ningún testimonio nos habla de un «legitimismo» 
amparado en razones religiosas, lo que es en si mismo sorprendente, dada la intima 
simbiosis entre Iglesia y Monarquia que había caracterizado a la época de San Mar- 
tin. En resumen, si de algún éxito religioso pleno de Leovigildo en la Gallaecia debe 
hablarse, no seria el de la pretendida restauración oficial del arrianismo, sino el de 
haber logrado distanciar los intereses de la Iglesia católica de los de la Monarquía 
sueva. La permanencia de la ortodoxia no implicaba pues ya necesariamente la inde- 
pendencia politica de la Gallaecia, ni mucho menos la sumisión del conjunto de His- 
pania al Imperio, como el 111 Concilio de Toledo iba definitivamente a demostrar. 

Apenas transcurridos diez meses de su llegada al trono, el nuevo soberano, Re- 
caredo (586-601) se convertía personalmente al catolicismo, culminando así la ten- 
dencia político-religiosa iniciada años antes por su padre. Convocado de inmediato 
un sínodo de los obispos arrianos, en el que quizás estuvieron también presentes al- 
gunos prelados católicos, al rey consiguió atraerse a los primeros a la verdadera fe. 
Poco después, siguiendo el exemplum regis el pueblo visigodo abjuraba de la herejía 
abrazando el ca t~ l i c i smo~~ .  

Eiirrc los psrli:ipanies del soncili.ibu10 dc 587, debieron estar sin duda los obis- 
noc srrianoc de Luao (Bcccils). Tu\. (üardiiieoi. Ouorro (Arriouiro) S Visto (Sunni- - ,. . 
ia), instalados por ¿eivigildo ;raíz de la conquista del ~ i inosuevo  & 58529. SU sim- 
ple mención, conocida gracias a las actas del 111 concilio de Toledo, parecería afir- 
mar en principio sólidamente la vieja tesis de la rearrianización de los suevos, a la 
que hemos venido oponiéndose. En realidad, lejos de demostrar esto, la presencia 
de tales obispos puede explicarse simplemente por razones de índole estratégica y po- 
lítica del dato -inexplicable si se acepta la teoría tradicional-, de la ausencia de 
un obispo arriano en Braga; principal sede del antiguo reino suevo y eje básico de 
la organización eclesiástica de la Gallaecia. Apelar a una pretendida ((falta de tiem- 
po» por parte de Leovigildo no resulta en modo alguno convincente, máxime tenien- 
do en cuenta la cercanía de Oporto y Tuy a Braga30. Tampoco las localidades en las 
que está atestiguada la presencia de obispos visigodos arrianos coinciden necesaria- 
mente con aquellas en las que, en ese mismo tiempo, se dan prelados católicos de 
raigambre sueva3'. Ni siquiera puede afirmarse la sustitución de los prelados católi- 
cos por los de confesión arriana. Al contrario, unos y otros coexistieron en las mis- 
mas ciudades, hasta que el 111 Concilio de Toledo promovió en la práctica a los anti- 
guos herejes al oficio episcopal pleno32. 

Un último dato parece poner en tela de juicio una vez más el pretendido carácter 
misional de estos obispos, resulta significativa, en efecto, tanto la inexistencia de con- 
juras arrianas en la provincia durante el periodo 587-589 (a pesar de contar con el 
más alto porcentaje de prelados heréticos), como y especialmente que se exiliara a 
Segga -orincioal cabecilla de la revuelta arriana emeritense-, a la Gallaecia'). Si 
&igildo efectivamente pretendió alguna vez que los obispos por él instalados en 
585 en las cuatro ciudades ealaicas constituvesen el embrión de la futura Ielesia es- - 
tatái arriana en la zona (una suerte pues de obispos in partibus infidelium aparte de 
devolver a los suevos a la herejia) no pudo elegir desde luego a peores misioneros. 

En realidad, como ya se apunto anteriormente, la presencia de tales obispos tie- 
ne mucho que ver con razones estratégicas y políticas, tendentes a consolidad la ane- 
xión, más no con pretendidas motivaciones evangelizadoras. De hecho, puede afir- 
marse que la distribución geográfica de los obispados arrianos en la Gallaecia coin- 
cide con la de las guarniciones instaladas en época de Leovigildo. Serían pues los ejér- 



citos de ocupación visigodos los que integrarían la comunidad herética, en coexisten- 
cia obviamente con la ortodoxa (suevos y galaicorromanos), presidida por sus 
obispos34. La tradicional función castrense de los prelados bárbaros arrianos 
-verdaderos capellanes militares- , y el carácter nacional de su organización, revi- 
talizado ahora al tratarse de un país recién sometido, son datos que avalan esta 
in terpre ta~ión~~.  

En cuanto a las cuatro ciudades que nos ocupan, resulta obvio afirmar su im- 
portante papel estratégico, reforzado en ocasiones por su condidión de plazas fuer- 
tes. Lugo, principal centro urbano del Norte de la Gallaecia (hasta el punto de haber 
sido promocionado en torno a 569 a metrópoli eclesiástica), contaba en efecto con 
importantes murallas desde el siglo 111 y estaba perfectamente comunicada con As- 
torga, Braga y  TU^^^. Esta última, era por su parte cabecera del sistema de vias ro- 
manas secundarias del Noroeste de la Gallaecia, al tiempo que punto fundamental 
de la calzada que unia la capital del reino con Lugo. Su carácter estratégico permane- 
cería en adelante, como parece demostrarlo la residencia en la ciudad hacia 698, de 
Witiza, como corregente de E g i ~ a ' ~ .  En cuanto a Oporto, situada en el centro de la 
región con previsiblemente mayor porcentaje de asentamientos suevos, y sólidamente 
amurallada, era sin duda la principal fortaleza del Reino. Su posición estratégica, en 
la vía orinci~al aue enlazaba Lisboa v Braga. era fundamental Dara la defensa de . . 
esta úliima, que no contaba con murailas vexaderamente efectivas 37biS. Por fin Vi- 
seo. desemoefiaba un destacado oaoel en la oreanización fronteriza del Reino suevo, 
en "irtud de sus fluidas comuniCaciones con braga e Idanha, siguiendo la calzada 
que unia aquella ciudad con Mérida38 

Visto todo lo anterior, parece claro concluir aue la presencia de obispos arrianos 
en cuatro ciudades del antiguo Reino suevo obed;ce sók  a consideraciones estratégi- 
cas (presencia de guarniciones visigodas), y en modo alguno misionales. Leovigildo 
no convirtió a los suevos al arrianismo, aunque ciertamente acabó con su indepen- 
dencia. lo aue debía tener oblieadamente eraves consecuencias en el orden eclesiásti- , . - 
co. De hecho, la conquista visigoda supuso la destrucción de la Iglesia «nacional» 
sueva, que no debe confundirse, como es obvio, con la destrucción de la Iglesia Cató- 
lica de la Gallaecia. La integración eclesiástica del antiguo Reino, convertido ahora 
en provincia visigoda, se realizaría en el 111 Concilio de Toledo. De nuevo Recaredo 
no hacia sino culminar la labor de su padre. 

Renunciando de antemano a analizar, ni siquiera brevemente, la decisiva impor- 
tancia del mencionado concilio para la constitución del Reino hispanovisigodo cató- 
lico. como entidad rival e indeoendiente del Im~er io  bizantino. interesa ahora ante 
todo enjuiciar el problema de la integración (reintegración si se prefiere) de la Iglesia 
de la Gallaecia en la de Hispania en su c~njunto '~ .  Problema a su vez, intimamente 
relacionado con la pretensión de Recaredo (no por falsa menos evidente), de haber 
conducido a los suevos a la verdadera fe, haciémdoles abandonar el arrianismo. 

Llama en primer lugar la atención, la ausencia de la sede de Lugo en el 111 Con- 
cilio de Toledo. Ausencia no del todo completa, ya que el metropolitano de Braga 
(Pantardo) firmó en su nombre y en el del obispo ausente (Nitigisio) las actas de la 
reunión. En principio, la no presencia del obispo de Lugo parecía revestir poca im- 
portancia, pudiendo explicarse por la vejez del interesado o por cualquier otra causa 
natural. Sin embargo, es lo cierto que durante el periodo católico del Reino suevo, 
y a resultas de la reforma auspiciada por San Martin, Lugo se había convertido en 
la segunda metrópoli de la Gallaecia, integrando entre cinco y seis obispados sufra- 



gáneos y dependiendo sólo a su vez de Braga, que cumplía de hecho funciones de 
sed< primaria". 

Este carácter metropolitano no aparece ya sin embargo en el 111 Concilio de To- 
ledo, pues Pantardo se refiere a Nitigisio en su rúbrica como simple «obispo de la 
ciudad de Lugo». Condición avalada también por la firma misma del antiguo prela- 
do arriano, Beccila4'. Por otra parte, sabemos que la anexión de la Gallaecia no su- 
puso, al menos al principio, la abrogación de sus característicos usos litúrgicos y 
disciplina re^^^. Tampoco se procedió a la restauración inmediata de las frontera ecle- 
siásticas de tiempos de Bajo Imperio, en cuyo caso la Gallaecia hubiera perdido va- 
rias de sus sedes (algunas sin embargo de nueva creación), en favor de la Lusitania, 
como de hecho así ocurrió en época de Rece~vin to~~.  Si se recuerda finalmente la 
biografía de Nitigisio, directo colaborador de San Martín en la labor de la reforma 
eclesiástica antes aludida, y a quien éste había dedicado sus Capitula Martini parece- 
rá evidente concluir que su ausencia del 111 Concilio de Toledo obedeció a motivos 

El primer -y único- metropolitano de Lugo, no podía en efecto participar un 
acto, que suponía en la práctica la degradación de su diócesis al simple rango de su- 
fragánea de Braga, en pie de igualdad con el resto de sedes galaicas. La anexión del 
Reino suevo implicó pues, desde el punto de vista eclesiástico, el fin de su estructura 
diocesana autónoma, tal y como fuera definida por San Martín45. Sin embargo, a 
corto plazo supuso también el predominio de Braga, convertida en metrópoli única 
de la Gallaecia, que aparte de conservar sus peculiaridades litúrgicas y de disciplina, 
veía respetadas unas fronteras que sobrepasaban ampliamente las t rad i~ionales~~.  

Mas la idea de compromiso que aquí late entre la Monarquía visigoda y el epis- 
copado del antiguo Reino suevo, no debe hacernos olvidar las importantes contra- 
partidas que aquella conseguía de éste. Por supuesto, la desaparición de la Iglesia 
«nacional» sueva como tal, y su transformación en simple provincia eclesiástica his- 
pánica. Pero tambien la equiparación de los antiguos prelados arrianos a sus homó- 
logos católicos, en las cuatro diócesis galaicas en las que habían estado ejerciendo 
hasta entonces como simples capellanes de las guarniciones de ocupación. Sería un 
extremo arriesgado postular que -aparte los motivos estratégicos ya señalados-, 
la duplicidad de obispos en esas cuatro sedes obedeció también al rechazo del nuevo 
statu quo político por parte de la jerarquía ortodoxa local. Mas de lo que no cabe 
duda es de que, a partir de 589, los antiguos obispos arrianos ampliaron su jurisdic- 
ción al conjunto de la comunidad de fieles. 

Aún actuando colegialmente con los originarios obispos católicos, los procedentes 
de la herejía constituían así de hecho, una baza decisiva de la Monarquía visigoda, 
de cara a consolidar desde el punto de vista eclesiástico la anexión política 
p~eceden te~~ .  

La aceptación, por parte de la mayoría del episcopado de a Gallaecia, del fin 
de su Iglesia «nacional», tuvo otra consecuencia (sin duda decisiva para lo que aquí 
tratamos), como fue la renuncia a su propio pasado religioso. Pasado que natural- 
mente se concretaba en la figura de San Martín y en la constitución del Reino suevo 
católico. 

De hecho, ambas realidades iban a ser ignoradas sistemáticamente por las fuen- 
tes hispanovisigodas del reinado de Recaredo, llegando a presentar una versión de 
los hechos por completo alejada de la realidad histórica. Como en el asunto de Her- 
menegildo, cabe hablar pues de una verdadera «conspiración del silencio».48. 



Resulta significativo en ese sentido, que Juan de Biclaro jamás mencione a San 
Martin en su ~hronicon, a pesar de estar perfectamente informado de la historia reli- 
aiosa weninsular contern~oránea~~.  Ciertamente su wunto de vista tiende a exaltar la 
;nidad política y de fe lbgrada por los visigodos, pero ello no le impide mencionar 
los avatares históricos del Reino suevo, siquiera para celebrar su fin. Por el contrario, 
la única ocasión en la que los suevos aparecen caracterizados por un dato religioso 
en su obra, es aquella en la que se da cuenta de la conversión de Recaredo y su pueblo 
al catolicismo, a la que se añade la de los suevos, sometidos ahora politicamenteso. 

De modo que, si siguiéramos la Biclarense, no ya sólo ignoraríamos la existencia 
de San Martin y su misión evangelizadora, sino que incluso atribuiríamos esta a Re- 
caredo. La sumisión política de tiempos de Leoviaildo, habría sido pues condición 
indispensable para que los suevos arrianos), accedieran a la orto- 
doxia. Tal es en suma la distorsionada imagen aue Juan de Biclaro nos trasmite en - .  
su Chronicon. 

Que el Biclarense no hace sino recoger una tesis oficial, lo demuestra su plena 
concordancia con las actas del 111 Concilio de Toledo. En su tomus Recaredo se Dre- 
senta, en efecto, no sólo como el artífice de la conversión de su pueblo, sino también 
de la de los suevos. sometidos ahora «con la avuda del cielo» al cetro toledano. A 
esta declaración, se le añade un comentario queVpretende descargar al pueblo visigo- 
do -y naturalmente a su rey-, de toda responsabilidad en la histórica adopción del 
arrianismo por los suevos. No se trata pues, pese a lo que se ha afirmado a menudo, 
de una alusión vergonzante a la supuesta politica de rearrianización de su padre en 
la Gallaecia, sino sólo de una aclaración exculpatoria genérica, aunque eso si, mani- 
fiestamente falsa. El recuerdo de la misión de Ayax no podía haberse borrado por 
completo entre los participantes del 111 Concilio de Toledo, pero su cita hubiese sido 
tan contraproducente como hablar de la condición católica del Reino suevo en víspe- 
ras de la anexión, o del carácter religioso de la revuelta de Hermenegildo. Aceptar 
la directa reswonsabilidad visigoda en la ado~ción de la hereiia wor los suevos. o el . . 
sometimiento de estos -ya c&5licos- por ;n Reino visigodo todavía arriano, hu- 
biera imnedido de hecho a Recaredo wresentarse como el «awóstol de los suevosn v 
a su sumisión como querida por el AltísimoS'. 

Ni que decir tiene que las actas del concilio tampoco aluden a San Martín de 
Braga ni a su predicación entre los suevos, silencio en el que el Biclarense volverá 
a incurrir como es sabidos2. En cuanto a la idilica imagen que se da en la asamblea 
toledana del arrianismo visigodo (equiparándolo a un error involuntario, abandona- 
do con facilidad, en vez de a un credo sincero, asumido hasta la intolerancia), obede- 
ce así mismo a idénticos criterios de oportunidad politicas3. 

3.- Conclusión. La Historia religiosa de los pueblos suevo y visigodo en San Isidoro 
de Sevilla. 

La absoluta damnatio memoriae de San Martin de Braza Y su labor evanreliza- 
dora entre los suevos, tal y como ha podido verse en las actas dé1 11 Concilio de Tole- 
do y en Juan de Biclaro, desaparecerá en décadas posteriores. Sin embargo, la negati- 
va imagen que del citado pueblo daban estas fuentes permanecerá, acentuándose in- 
cluso. Ambas realidades ~ u e d e n  de hecho observarse en las obras históricas de San 
Isidoro de Sevilla. 

El Hispalense dedida ya en efecto a San Martin de Braga una de las noti:ias 



de su De viris illustribus (redactado entre 615-618), mencionando así mismo la con- 
versión de los suevos al catolicismo en aquellos tiempos. Sin embargo no vincula aún 
ambas noticias, reduciendo así el papel de su biografiado al de mero reformador y 
escritor eclesiástico, ajeno también a cualquier actividad de carácter político54. In- 
cluso, mediante la fórmula de datación, retrotrae a la época de San Martín el futuro 
sometimiento de la Monarquía sueva a la visigoda, equiparada por su parte al Impe- 
rio b i ~ a n t i n o ~ ~ .  

Será sin embargo en sus Historiae donde San Isidoro vaya a ofrecer una visión 
completa, aunque distorsionada, de la evolución religiosa de los suevos y de la figura 
de San Martin. 

Desde el punto de vista politico, el desprecio del obispo de Sevilla por este pue- 
blo es más aue evidente. oresentándolo -simiendo a Hidacio-. como uérfido. vio- 
lento y en sima encarnáido el tópico de lajbarbarie. Su innata Cobardía le hara me- 
recedor por lo demás de su completa derrota y sumisión a manos de los v i s i g ~ d o s ~ ~ .  

Esta negativa imagen se subraya aún más en el plano religioso, urdiendo así una 
verdadera ((leyenda negra» que ha permanecido hasta nuestros días. Modificando in- 
teresadamente el testimonio del obispo de Chaves, San Isidoro presenta a los suevos 
abrazando masivamente la fe católica con Rechiario5'. Ello le permite transformar 
su conversión al arrianismo en apostasía, salvando en todo caso a los visigodos de 
cualquier respo~sabil idad~~.  El carácter apóstata de los suevos desaparecerá al fin 
en época de Teodomiro (561-570), quien va a «devolver» a su pueblo la verdadera fe. 
Sin embargo, y al igual que había ocurrido en el De viris illustribus , la mención en 
su reinado de la figura de San Martín no supondrá relación alguna entre ambos 
hechos59. 'km sólo en la versión «larga» de la Historia Suevorurn redactada bajo Suin- 
tila (hacia 624), se señalará por fin la colaboración entre el obispo de Dumio y el 
monarca suevo, aunque manteniéndose siempre la mala imagen religiosa de este 
pueblo@. 

El contraste entre esta peyorativa visión y la que -en tonos muy positivos- ofrece 
San Isidoro, también en sus Historiae, de la evolución religiosa de los visigodos, re- 
sulta por lo demás ejemplificador. Su arrianismo es ahora presentado como un acci- 
dente histórico, explicable sólo por la intromisión y mala fe de los romanos. Abando- 
nada la herejía en época de Recaredo, se «retorna» al catolicismo, presentando como 
credo originario del ~ u e b l o  visirodo6'. Esta suerte de «destino manifiesto)) oermite 
naturalménte d i~ tor~ionar  su historia religiosa, al tiempo que se elogia su historia 
política. 

Ni una palabra se nos dice, en efecto, de la misión visigoda arriana entre los otros 
pueblos germánicos (incluidos obviamente los suevos), presentándose su arrianismo 
además como muy tolerante62. 'hn sólo el rey Leovigildo es criticado por su violen- 
ta política de arrianización, pero ello no impide -antes al contrario- que se comen- 
ten muy positivamente sus campañas militares; incluidas las dirigidas contra el «tira- 
no» Hermenegildo y los católicos francos, suevos y bizantinos'j3. 

San Isidoro, que escribe en un momento histórico caracterizado por el definitivo 
logro de la unidad peninsular, no tiene ya en efecto que recurrir a la ficción del Bicla- 
rense. Consolidada desde hacia tiempo la anexión del antiguo Reino suevo, nada im- 
pedía que se reconociera -y en términos bien elogiosos-, la postrera y máxima con- 
quista de Leovigildo, independientemente del carácter ortodoxo de los vecinos. La 
unificación política de tiempos de este monarca se concebía en suma como la condi- 
ción necesaria de la unidad religiosa llevada a cabo por su hijo. Camuflar la fe de 



los suevos en el momento de su derrota, como atribuir falsamente a Recaredo su con- 
versión, no tenía ya el menor sentido. De lo que ahora se trataba era simplemente 
de cantar la hegemonía de los católicos visigodos en la católica H i ~ p a n i a ~ ~ .  Poco im- 
portaba pues que, por una paradoja más de la Historia, el forjador de dicha hegemo- 
nia hubiese sido un rey arriano, ya que -como señalaria siglos mas tarde Saavedra 
Fajardo-, «Si bien suele la Divina Justicia deshacer semejantes designios tyranos, 
también suele levantar Imperios con ellos para premio de la virtud futura de los su- 
cesores, y assi este impío Rey fue instrumento de la grandeza de su hijo Recaredo, 
uniendo a la Corona del Reyno de Galicia»65. 
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"J. FONTAINE: ~Conversion et culture chez Les wisigoths d'Espagnen, Settimono ... XIV 1967, págs. 
123-125: J. ORLANDIS: «El elemento germánico...», pigs. 42.45-48: G. KAMPERS, op. cit. págs. 186-187. Vi- 
de supra N. 27, N. 31 y N. 32. Se equivocan E. DE ALMEIDA V D. PERES, op. cit. págs. 67-69 al hablaar 
todavía de obisoos eatdlicos exiliados. 

" 1. L ~ I L L E R .  k, orryrnri ~ h r c t i r t ~ n i ~  oirn, les proirnivr <idnubrrwn..< ,le I ' i n i p w  r w a x n .  Pari. 1Yla. 
pldb 581.58% C .  A. LHOMPSOV .<E~rly Visiyolhi: Clirirli.tlitlyl, Idrr>rnu<. I X Y i  196?. pñgr '94.79, \. J 
O R I  , \kD15 ,<Problenix ;unOn,;ui. ,, pvpr 315.31' h6cerr adenia$ 4iic cl iidnibrc Jc un.> Jc .>hi$po$ 
-el Je Bt, ;ti :on:rcio- era ,.tiardingom.. ;Se i r a h  de un riitiguo ~ a r J ~ n g . >  .> r.r quc :I <ihi<po 131 clcr;i;i 
ianibicn eii cric cara la iun;ionci dc gobcrnsJor mllilar > Re;ucrJr,c cl ;oni>.iJi> .'rr.> JI \grpi.> J r  ( .irdiih. 
1 A .  Ci\RCli\ LIORFNO. oo cit.  onar IOI.IU3 v J ORI 4hI i lS  H8rrurlo de lo ,  <vnc,hvr. .nid. .'S6 Si>hrc ~ ~~ ~ ~ . .  ~.~ ~ . 
el termino eordinnus. C. SANCHEZ ALBORNOZ: En torno o los orinenes delFeudolismo. t. 1.Buenos Aires 
1974 ág 81. vide supra N. 29. 

~ ~ 1 .  h. ROLDAN HERVAS: «Itiner~rio Hispano». Fuentes ontiguos para el estudio de les vios romonos 
en lo Península Ib6r;co. Madrid 1975, págs. 69-71 y lams. 1, 11 y IY; P DE PAWL: «Problemas ciudad-campo 
en el Bajo Imperio en relaci6n a la ciudad de Lugon, Actos del Coloquio hternocionol sobre el Bimilenorio 
de Lugo, Lugo 1977, págs. 1M)-163; A. TRANOY: Lo Golice romoine. Recherches sur le Nord-Orient de lo Penin- 
sule Iberique dons IXntiquité, Paris 1981, págs. 213-214 y 411-412. Vide supra N. 13 e infra N. 40. 

" J. ORLANDIS: «El elemento germánico ... », pág 42 y C. S. NELSON y A. TRANOY, op. cit. págs. 207, 
430 213-214 respectivamente. 

'7bi' T. SOUSA SOARBS, J. M. ROLDAN HERVAS y A. TRANOY. op. cit. pág. 305-309; 67-68, lams. 
11-111: 213 y 409-410 respectivamente. Vide supra N. 23. La hip6tesis sobre el asentamiento masivo de los pueblos 
en lar regiones del Sur de Galicia y Norte de Portugal actuales, defendida por W. REINHARDI, op. cit. págs. 
lm.109 en base a argumentos toponímieos. ha sido aceptada en términos generales por J. ORLANDIS y G. KAM- 
PERS, op. cit. págs. 38-42 y 172-176 respectivamente. La rechaza de plano en cambio, J. M. PIEL: «Zul Proble- 
matik der Beriehungen rwischen Sueben und Westgoten,,. En Fcitschriff fur Hunderljohrfeler der Deutschen 
vere>ns, Lisboa 1971, pigs. 48-53, e Hispono-gotischesNamebuch, Heildelberg 1976, pigs, 19-27. (En colabora- 
ci6n con D. KREMER). Sea como fuere. en la zona entre el Mino y el Duero coincidían las principales activida- 
des politicas. econ6rnicas y eclesiisticas del reino suwo. P. DAVID, op. cit. págs 80-82 y X. BARRAL 1 ALTET 
Lo circul~fion des monnoies suPves ter visigorhiques, Zurich-Munich 1976. págs. 145-146. '' J. M. ROLDAN HERVAS: «Iler ob Emerito As~turicornr. El camino de lo plato. Salamanca 1971, págs. 
156-157 y A. TRANOY, op. cit. págs. 214 y 220. Vide supra N. 20 

39 La bibliografía sobre el 111 Concilio de Toledo es abundantisima. Remitimos a los estudios generales de 
K. S C H A ~ R D I E K .  op. cit. pág. 205-233 y J. ORLANDIS: Historio de los concilios.. págs. 204-226. 



" Vide Supra N. 13. La reorganización eclesiástica debió acordarse en una asamblea episcopal del Reino, 
como seaala P. DAVID. op. cit. pág. 66; quien sin embargo rechaza la noticia, transmitida por el «Parroquia1 
sumo» -¡bid. págs. 30-31- donse se atribuye la citada reorganimción a un concilio celebrado cn Lugo en 569. 
Sin embargo, E. A. THOMPSON: «The Conversion..», págs. 90-91 considera autentico el dato, destacando que 
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de domnolio memorime? Vide infra N. 46 y N. 52. 

" Conc Tol 111, págs. 122, 136 y 138. Edicidn de J. VIVES: Concilios visigdlicose hispono-mmonos, Ma- 
drid 1963. Vide infra N. 45. 

42 Que tendria lugar en el 1V Concilio de Toleda, celebrado significativamente bajo la supervisión de San 
lsidoro de Swilla. P. DAVID y J. ORLANDIS. op. cit. págs. 106-109 y 267-275, 283-284 respectivamente. 

43 E. FWREZ: EspoAi1 Sugr<~do t. IV, Madrid 1749, pigs. 176-181; C. SANCHEZ ALBORNOZ: «Fuentes 
parad  estudio de las diversiones eelcsiásticas visigodasn (1930), en hvesligocionesy documentos sobre los insti- 
tuciones hispanos, Santiago de Chile 1970. págs. 97, 101; Z. GARCIA VILLADA, op. cit. pág. 207-210; T. SOU- 
SA SOARES, op. cit. págs. 330-333; L. A. GARCIA MORENO, op. cit. págs. 171-172; E. A. THOMPSON: 
<Che end of mman Spain ... », págs. 15-16 y J. ORLANDIS, op. cit. pig. 371-373. Sobre el fortalecimiento de 
la di6cesis emeritcnse en la epoca, E. SANCHEZ SAWR: «M&rida, metr6polis religiosa en epoca visigoda», 
Hisponio Anliquo, t. V 1975, págs. 141-150. Vide infra N. 44 y N. 45. 

Sobre Nitigisio, J. MADOZ y L. A. GARCIA MORENO, op. cit. págs. 228-229 y 161 respectivamente. 
Vide supra N. 13 e infrn N. 45. San Martin. al dedicarle su obra. le llama incluso abeatisrimo atque apostolicae 
sedis honore suscipiendo». Ed. cit. de J. VIVES, págs. 85-86. M. C. DIAZ Y DIAZ: ~Origenes cristianas en 
Lugon. Actos de Coloquio ..., págs. 249-250 cree que como reacci6n contra el pasado priscilianista de la sede; 
pero es más fácil pensar que se trate dc un reconocimiento del nuevo papel asignado al obispo de Lugo en el 
Reino suwo. En concreto, sobre los Capilulo. G. MARTINEZ DIEZ: «La colecci6n can6nica de la Iglesia suma; 
los CY itulo Martini»>, Bracara Augusta, t. XXi 1967, págs 224-243. 

4 f C ~ m o  apuntó ya acertadamente J. R DE MASDEU: Hislorio critico de EspoAo y de lo cultum espoao- 
lo, t, XI, Madrid 1792, pigs. 174. Sobre la desaparición de la metrópoli eclesiáaica de Lugo. atiádanse, C. SAN- 
CHEZ ALBORNOZ, op. cit. págs. 85 y K SCHAFERDIEK, op. cit. pág. 131. Vidc supra N. 43 e infra 46. 

46 Vide supra N. 42 y N. 43. Clara muestra de esta vitalidad seria la compilación del «Epitome Hispánico» 
a principios del siglo VII. C. MARTINEZ DIEZ: «El Epitome Hispánico. Una colccci6n can6nica espanola del 
siglo VIIn, Miscelloneo Comillas, t. XXXl 1961. págs. 69-72; es notable que la colección, al reseaar los Copllulo 
Martini, mencione ya a San Martin, pero no as1 a Nitigisio: ibid, t. XXXVII 1962, págs. 327 y 330. Vide infra 
N. 54. Por lo demás hay que recordar que, en los casos de los otros dos metropolitanos hispánicos que no asistie- 
ron al 111 concilio de Toledo -Lieiniano de Cartagena y Artemio de Thrragona-, son tambien evidentes las 
motivaciones politicas. Vide supra N. 30. Sobre Licianiano, G. KAMPERS, op. cit. págs. 25-26. 

"El famoso canon 18 del 111 Concilio de Toledo -cit. pág. 131-, jugaba desde luego aqui en favor de 
la Monarquía. C. MAWINEZ DIEZ: «Función de inspección y vigilancia del episcopado sobre las autoridades 
seculares en el periodo visigodo eat6lico», Revisto Espaíiol~ de Derecho Condnico, t. XV 1960, págs 583-584; 
A. MAfiARICU.4: *El nombramiento de obispos en la Espana visigótica y musulmana», Scriplorum Victorien- 
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10s concilios.. págs. 236-238 y C. KAMPERS. op. cit. págs. 139-145 y 186-187. Vide supra N. 31. 
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of Toledon, AnligUedody cristianismo, t. 111 1986, págs. 145-150, quien sin embargo se equivoca al argumentar 
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op. cit. pág. 145. '' Cone Tol. 111, l o m w  «Nce enim sola Oothorum converrio ad cumulum nostrae mercedis aceessit, qui- 
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Vida supra N. 49. Sobre la prcsentaei6n del 111 concilio de Toledo en el Biclarense, S. TEILLT, op. cit. 
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" Conc. Tol. III cit. págs. 110-111 y 120. Vide infra N. 58. N. 61 y N.62. 
la De "ir. ill. 22. Edición de C. CODONER: El «De viris illustribusn de Isidoro de Sevillo, Salamanca 1%4. 
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cit. págs. 534-542,579-581; E. A. THOMPSON: «Christianity and the Northern barbarians,,. Nollinghon Medi- 
vol Sludies, 1, 1 1957, pigs. 3-21, «Early Visigothic ... », págs 505-519 y 794-810 y H. JEDlN (Dir): Monuol de 
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pág. 250. 





¿UN SEPULCRO IMPERIAL PARA CARLOS V? 

EUlY BENITO RUANO 

En el cenit cronológico de su reinado, dos años antes de su abdicación y retirada 
a Yuste, Carlos V dicta su testamento en Bruselas, un 6 de Junio de 1554. Aparte 
sus trascendentales disposiciones políticas y las de carácter familiar y piadoso, mani- 
fiesta su voluntad acerca de su propio enterraniento: 

«Ordenamos y mandamos que do quiera que nos hallemos quando Nues- 
tro Señor Dios fuere servido de nos llevar para la otra vida, nuestro cuerpo 
sea sepultado en la cibdad de Granada, en la Capilla Real en que los Reyes 
Cathólicos de gloriosa memoria, nuestros abuelos, y el Rey don Felipe mi 
señor y padre, que Santa Gloria haya, están enterrados, que los dichos Re- 
yes Cathólicos mandaron edificar y dotaron, y Nos después mandamos acre- 
centar y dotar, en el lugar y parte que la dicha capilla pareciere a mis testa- 
mentarios, con que sea en que mis padres y abuelos sean preferidos. Y cerca 
de mi cuerpo se ponga el de la Emperatriz, mi muy cara y amada muger, 
que Dios tenga en Su Gloria))'. 

Cuatro aiios más tarde, ya en vísperas de su muerte y en codicilo redactado el 
9 de Septiembre de 1558 en el monasterio de Yuste, El Emperador dispone que 



... «mi cuerpo se deposite y esté en este dicho monasterio, donde que- 
rría y es mi voluntad que fuesse mi enterramiento y que se truxesse de Gra- 
nada el cuerpo de la Emperatriz mi muy amada muger, para que los de am- 
bos estén juntos»2. 

Dos años de retiro, de alejamiento y renuncia a las pompas y glorias mundana- 
les, le llevan a precisar los más concretos detalles de modestia y humildad para su 
sepultura: 

«Así mismo ordeno y mando que, en caso de mi enterramiento haya 
de ser en este dicho monasterio, se haga mi sepultura en medio del altar ma- 
yor desta dicha iglesia y monasterio, en esta manera: Que la mitad de mi 
cuerpo, hasta los pechos, esté debaxo del dicho altar y la otra mitad, de los 
pechos a la cabeca, fuera dél, de manera que cualquier sacerdote que dixere 
missa ponga los pies sobre mis pechos y ~abeca ) )~ .  

En cuanto al monumento funerario en sí, las mismas disposiciones establecen 
que sobre el altar se instale un retablo de alabastro o mármol, «de medio relieve», 

«conforme a las figuras de una pintura mía del Juyzio Final, de mano 
de Titiano4, que está en poder de Jannin Sterck, que sirve en el oficio de 
mi guardajoyas, afiadiendo o quitando de aquéllo lo que vieren más 
convenir)); 

y que, a la derecha se alce una custodia, también de alabastro o mármol, elevada 
hasta cuatro gradas, para manifestación del Santísimo Sacramento. 

«Y que a los lados dellas -concluye- se ponga el bulto de la Empera- 
triz y el mío, questemos de rudillas, con las cabecas descubiertas y los pies 
descalces, cubiertos los cuerpos como con sendas sábanas, del mismo relie- 
ve que los bultos, con las manos juntas, como Luis Quixada mi mayordomo 
y fray Joan Reglá mi confesor, con quien lo he comunicado, lo tienen enten- 
dido de min5. 

Quijada, el fiel Secretario que asistía y aconsejaba al Emperador, le hizo ver que 
la casa de Yuste carecía de las calidades condignas para albergar tan altos despojos 
como se le destinaban, por lo que, en definitiva, Carlos remitió en el mismo texto 
la decisión última al respecto a su hijo y sucesor, sin más condición que la de que 
el cuerpo de D." Isabel se trasladase desde Granada para reposar junto al suyo, «con- 
forme a lo que ambos acordamos en su vidan6. 

Fallecido D. Carlos en el propio monasterio el siguiente día 21, se procedió dos 
años más tarde a su entierro provisional, según acta levantada por el escribano Mar- 
tín de Gaztelu7. 

Pendiente, por tanto la cuestión del emplazamiento de la imperial sepultura, la 
ciudad de Toledo ofreció la grandeza de su todavía reciente mole de San Juan de los 
Reyes para albergarla. 

El conocimiento de tal oferta, elevada al Rey Felipe 11 en 11 de Mayo de 1559, 
nos llega a través de la carta que éste enviara seguidamente en respuesta a la ciudad 
y que dice asi: 

«El Rey: Ayuntamiento, Corregidor, Alcaldes, Alguazil mayor, regido- 
res, caualleros, jurados, scuderos, officiales y homes buenos de la muy no- 
ble ciudad de Toledo. 

Vimos vuestra carta de XI de Mayo pasado, en que nos supplicais man- 
demos que el cuerpo de la Magestad del Emperador mi señor, que aya sanc- 



ta gloria, se lleue a enterrar al monesterio y cappilla real de Sant Joan de 
los Reyes de esa ciudad; y [alunque, por la voluntad que tenemos de honrrar 
y fauoresger esa ciudad, holgáramos de daros este contentamiento, ya tenía- 
mos proueydo y ordenado que se lleuase a la cappilla real de Granada, para 
que se le dé en ella sepultura, juntamente con los cuerpos de los Cathólicos 
Reyes nuestros predecessores, que ayan sancta gloria, que allí están sepulta- 
dos. Por lo qual, y algunas otras causas cumplideras que a nuestro seruicio 
[atañen], no avrá lugar de poderse hazer lo que en esto nos supplicais, de 
que no dexa de desplazernos, por lo que, como está dicho, desseamos hon- 
rrar y favorescer esa ciudad. 

De Cante, a XXII de Jullio de MDLIX años. 
Yo el Rey: Por mandato de Su Magestad, Pedro de Hoyo».8 

No creemos que hasta el presente haya sido publicada la presente carta, ni tam- 
poco que los historiadores de Carlos V ni de la ciudad de Toledo hayan hecho refe- 
rencia alguna al hipotético conocimiento de estos hechos. La falta -ignoramos des- 
de cuándo- del volumen de Actas municipales correspondiente al año 1559 en el 
archivo del Ayuntamiento toledano, así como de cualquier otra documentación refe- 
rente al tema, buscada infructuosamente por el autor de estas páginas, así parecen 
indicarlo. 

Pero, como es de universal dominio, el lugar designado en definitiva para el eter- 
no descanso del César (y para sus descendientes y sucesores) fue el nuevo monasterio 
de El Escorial. Los cuerpos de D. Carlos y de la Emperatriz Isabel fueron, pues tras- 
ladados a su definitiva morada en 15749. 

De la calidad prevista para su mausoleo, mucho antes de decidir aún sobre su 
emplazamiento, se había preocupado tempranamente (con casi un cuarto de siglo de 
anticipación) Leone Leoni, el escultor por antonomasia de Carlos V, pretendiendo 
~ o n s e ~ u i r  de Miguel Angel aun disegno-ei iiiodello dclla scpoltura de 1i~cliL.e hlaes- 
ia de I'lm~eradorc>>. Para ello rcsrion~ha desde Konia (22  Junio 1560). a iraies del 
cardenal Granvela, una carta d a  Monarca español para.«quel diuino huomo di Mi- 
chelagnolo)), de cuya consideración y trato aseguraba gozar, o bien la oportuna auto- 
rización para pedirle tal dibujo en nombre del Rey'". 

No seria, sin embargo, Leone, sino su hijo Pompeo, quien se hiciera cargo, an- 
dando el tiempo y sobre diseño propio, de los «entierros» escurialenses del Empera- 
dor, de su hijo D. Felipe, de su nieto D. Carlos y de las mujeres del entorno familiar 
de todos ellos. Fallecido, en efecto, Leone Leoni en Milan, en 1590, Pompeo se halla- 
ba en Madrid desde un año antes y manifestaba, todavía otro después, su esperanza 
de recibir el honroso encargo, cuyo contrato y ejecución no se le encomendarían, no 
obstante, sino en 159711. 

Nada hay, por supuesto, que objetar a la dignidad y riqueza del gran conjunto 
funerario, tan acorde con la monumentalidad arquitectónica de la gran iglesia y el 
espíritu del recinto monasterial en que ésta se integraL2. Tampoco lo habría, cierta- 
mente, respecto al ámbito de la Capilla Real granadina, no menos denso, tanto en 
calidad artística como en trascendencia histórica. 

Pero, del mismo modo, estamos seguros de que la doble e imperial águila de los 
Hahsburgo no habría desentonado en absoluto entre las águilas sanjuanistas de la 
iglesia franciscana en la no menos Imperial ciudad de Toledo. 



' TErromenro de Carlos K Edicidn facsímil. Introducci6n de M. FERNANDEZ ALVAREZ. Wdnscripci6n 
paleogrifica de I.I.. FERRER «colccciOii Documentan, Editora Nacional, Madrid, 1982, p.3. 

lhid.. O. 99. . . ' Ihid, p. 101. 
Sc trata del cuadro conocido como Lo Trinidod o /A Glorro de Tirlono, hoy en el Musco dcl Prado, piti- 

lado por encargo de Carlos V hacia 1553.1554 (Vid. H.E. WETHEY, The PoinlrngsqlTili~n. Complelc ediiion. 
t. 1, i'hc Rrligiuus Poinlingi, I'haidon, Ifiiidon, 1969, pp. 165-167). 

7esromen10, p. 101 (palabras correspondientes al Cudicilo). 
Carta de Luis Quijada a Felipe I I  (Yuste, 17 de Septiembre de 1558). Apud M .  CACHARD, Rrfroile sr 

mor1 de Chories~Quini au !nonost+rr de Yusle, t .  1, Bruxelles. 1854, PP. 371-372. ' Publ. por GACHARD, ob. cit., pp. 398-401. 
ARCHIVO AYUNTAMIENTO DE TOI.ED0, caj. 1, leg. 2, ""m 62 a. 

Y Fr. JOSÉ DE SLGUENZA, iundaeidn del Monosrerio de ElEscorialpor Felipe 11, Madrid, 1927: «Dis- 
curso VI1 La traslaci6n qiie se hizo de los cuerpos dcl Emperador Carlos V y de la Emperatriz y Reina D? Juano 
y Princesa DB Maria y de las Reiiias de Francia y Hungria y otras personas reales» (PP. 67~75). "' EUGENE PLDN, Leonr Leuni, s~.ulpreur de Charles-Quint, ei Pompeo Leoni, sculpleur de Phiiippc 1, 
Paris, Ploii. 1887, p. 383-384. üranvcla LiansmitiO inmediatamente la pclifidn a Gonzalo P h r ,  Secretario de 
Felipe 11, indicando qiic el genial artista tenia ya ceria de 90 anos, por lo que era urgcnte la demanda,, si es 
que se le hacia. (Sc incliiycn ambas Cariar. obrantes respectivamcnre en la Ribliotcca del Palacio Real de Madrid 
y en el Archivo General de Simancas). 

" Datos en PLON. ob. cit., pp. 226-227; docs. in extenso, p ~ .  227-237. (Original del contrato en Arch. de 
Simancas). '' Desiripcioncs dc los monumentos cn Fr  JOSÉ DE SIG~ENZA.  «Discurso XIV 1.a capilla mayor de 
ertc i i i i i l > l . ~ .  reii1i.d. ;ii>l >dia \ ,igrdrii,. , ric.irl.>, ) c!i!.rrrdr di' loi ni)<,. . ob. , r r .  pp 4hh  275.. I 1-1 o\ 
u !  1 1 3 1  \ 1'. t i  J /\KI 0 ( 1 t'\ '4S. L I  .Ilonu\(.'r.u Jc, >,n l.ur,~n;u < I  RI.O/ t .  I ' T ~ L ~ ~ ~ . ,  < 
;J , kt k5.0r841, 1*3<,  pp ?J.2?, :.m tcau\.r 1p.8cw y ~cidu. .~~! .  Jc th5 ~ u \ : r t p : ~ ~ e ~  k*c.n.~,. 



NOTAS SOBRE LIBROS EN 
LOS TESTAMENTOS RIOJANOS MEDIEVALES 

(SIGLOS XIII-XV)' 

MARGARITA CANTERA MONTENEGRO 
(Universidad Compli~lense) 

No son muchas las referencias a libros que se contienen en los testamentos rioja- 
nos de la Edad Media que han llegado hasta nosotros; pero pueden servir para am- 
pliar y ratificar algunos aspectos ya conocidos y recogidos en otros trabajos, tanto 
sobre bibliotecas eclesiásticas como nobiliarias2. 

Respecto a la Rioja, lo primero que destaca es que sólo se citan libros en testa- 
mentos de clérigos, en total 11 de 83 testamentos conservados, de los cuales 24 son 
de eclesiásticos. Las notas sobre estos libros aparecen en los testamentos porque su 
poseedor, ante su muerte cercana, disponía a quién debían darse, siendo por lo gene- 
ral algún familiar clérigo o una iglesia; ello muestra que la mayoría de estos libros 
tenían un marcado carácter eclesiástico y también que los clérigos eran los principa- 
les poseedores, y usuarios de los libros en este momento. Es el arcediano de Nájera 
Garcia Pérez de Pavia quien lo dice con mayor claridad3: legaba sus libros al cabil- 
do  de San Martín de Albelda, pero con la condición de que los usara y tuviera duran- 
te su vida su sobrino «si se diera a clerezia)). 

En ocasiones, las referencias a libros son genéricas, «mis libros», sin detallar más, 
o especificando sólo algún libro en concreto que se desgajaba de ese grupo para dis- 
poner de e1 de forma diferente. 



El valor de estos libros no se especifica, pero en alguna ocasión se disponía su 
venta para adquirir alguna propiedad con que pagar los aniversarios o para saldar 
deudas. Su valor debía ser, por tanto, grande, como también reflejaría la existencia 
de algunos legados «para ayuda de libros)): Juan González disponía que se dieran 
a un sobrino suyo, estudiante en Salamanca, 1.000 maravedies; Pedro Sánchez de Vi- 
llar daba a la iglesia de Villar parte del dinero que se obtuviera de vender unas fane- 
gas de trigo y el vino obtenido durante un año; Juana Díaz legaba a su hijo, doctor 
y fraile, 5.000 maravedíes para un breviario; y Fernando Sánchez de Haro daba a su 
hijo franciscano 400 maravedies para libros4. El valor, en general, de los libros en 
la Edad Media se refleja claramente en la costumbre de que los libros litúrgicos depo- 
sitados en el coro para su uso cotidiano fueran puestos «con sus cadenas de fierro» 
o «con su cadena bien enclavado»*. 

Siguiendo la clasificación que hace Soledad Suárez6, podemos dividir los libros 
en varios grupos: litúrgicos, escritos patrísticos y religiosos, juridicbs (Derecho canó- 
nico y civil) y profanos. 

Como es lógico, los primeros, los libros de carácter litúrgico, son los más nume- 
rosos y los que se suelen repetir en casi todos los testamentos; y es probable que a 
este grupo perteneciesen también esas referencias genéricas a libros que antes men- 
cioné. Entre todos ellos, como es lógico, el más frecuente es el breviario, libro impres- 
cindible para cualquier clérigo; quizás su ausencia en los otros testamentos de ecle- 
siásticos se justifique porque, de no ser un breviario especialmente rico, lo entrega- 
rían a otro clérigo sin necesidad de hacerlo constar en el testamento, aunque es segu- 
ro, o al menos debía serlo, que efectivamente lo poseyeran; se ve ésto con claridad 
en el testamento de Juan Martínez de Tafalla que, si no lo incluye entre los libros 
que lega, manda que su confesor, en el momento de la muerte, le dé la absolución 
según la fórmula que se contiene «en el comienco del mi breviario))'. 

Estos breviarios eran donados a familiares del testador o a su confesor para su 
uso; es rara la ocasión en que se especifica algún detalle de ellos, lo que indica que, 
menos en esos casos, no tendrían valor especial o una característica notable que los 
definiera. Algunos poseían dos breviarios, como Pedro Sánchez de Villar; Alfonso 
Alvarez de Turégano habla también de dos, uno el «mayor rico» y otro romano; y 
Pedro Jiménez de Enciso habla de uno de papel y otro que había encargado hacer, 
en pergamino, y que debería ser puesto, con una cadena, en la capilla de San Grego- 
rio, de la colegiata de Logroño, donde él iba a ser enterradoR. 

Los otros libros litúrgicos son Y: dos misales de Pedro Jiménez de Enciso, uno 
en papel y otro «de pergamino historiado)). Un dominical y un salterio de Sebastián. 
Y un responsoriol0 y un «Lucidario» de Miguel García, contenidos en un mismo li- 
bro «de cubiertas berineias)), junto con un breviario y unos Evangelios, única refe- 
rencia ésta a libros bíblicos. El «Lucidario» debe identificarse en el «Elucidarius» 
de Berengario de Fredoli (1250-1323), obra religiosa de contenido mariano", y no 
con un «Lucidario» de carácter científico, ya que se incluye en un mismo libro con 
otras tres obras religiosas. 

Dentro de este apartado de libros consagrados a uso en la liturgia habría que 
añadir los libros de canto que el clérigo de Navarrete Ferrán García dejó al monaste- 
rio de la Estrella12; disponía este testador que el heredero de todos sus libros fuese 
un primo suyo, también presbítero, aunque señalaba como excepción los libros «de 
canto)), que daba al citado monasterio. Pero de éstos también apartaba uno, su (di- 
bro de canto de órgano», que seria entregado al cenobio para que copiase los cantos 



que quisiera y luego seria para el mencionado clérigo, su primo, para que lo tuviera 
durante su vida, con la obligación de entregarlo a la iglesia de Santa Maria de Nava- 
rrete, de donde el testador era cura. 

Cerrando los libros litúrgicos se pueden incluir las dos menciones existentes del 
((Rational divinorum officiorum», o sencillamente el «Rational», como se cita en los 
testamentos de Lope Gil y de Juaii Martínez de Tafalla13; el segundo aclara que se 
trata del ((Razional que fizo I'Especulador», nombre por el que se conocía a su autor, 
Guillermo de Durando, por haber escrito un ((Speculum iudiciale»14; este libro es un 
tratado de simbolismo litúrgico. 

Sólo hay una referencia a obras de comentarios bíblicos o patristicos; se trata 
de las «Historias Scolásticas» de Pedro el Comedor (siglo XII), colección de histo- 
rias bíblicas que poseía Lope Gil15. 

Más numerosos son los libros jurídicos, tanto de derecho canónico como civil. 
Del canónico no podían faltar ni el «Decreto» de Graciano (de hacia 1140), ni las 
«Decretales» del papa Gregorio IX (1234), que son las compilaciones básicas del De- 
recho canónico hasta principios del siglo XX: el «Decreto» lo poseían Lope Gil y 
Diego Martinez de Villoria; y las «Decretales», Garcia Pérez de Pavia y Pedro Sán- 
chez de VillarI6. 

Juan Martinez de Tafalla17 tenia entre sus libros un tratado de Derecho canóni- 
co, el «de regulis iuris»; seguramente era el tratado de este titulo del jurisconsulto 
de la escuela boloiíesa Dinus de Mugello, sobre los Decretales de Bonifacio VIIIi8. 
El titulo completo de esta obra es «de regulis iuris in sexto)), por lo que es de suponer 
que se refiera a ella también Alfonso Alvarez de Turegano cuando habla simplemente 
del «Sesto»19. 

El testamento de Lope Gil, racionero de la catedral de Calahorra, es el que con- 
tiene más libroszo; además del «Decreto» cita otros cuatro tratados de Derecho ca- 
nónico: el «Innocencio», que se refiere al papa Inocencio IV (1243-54) y que puede 
ser tanto su ((Apparatus in quinque libros Decretalium)), como las «novellae» o adi- 
ciones a las «Decretales» de Gregorio IX. La ((Sentencia del Hostienes et la Lectura 
del Hostiensen, en dos volúmenes, se refieren a las dos obras de Enrique de Susa, 
cardenal de Oriia, <on,~~i.lo seiisillümenrc como <<el tioarieii,ea (siglo X I I I ) :  la <<Sum- 
ma suDer rirulos Ue~rcraliiiiiiu v 13 <<Lccrurü in l)ecrer31c\ Ciredorii 1X>,: aiiibo, libros 
los tenia Lope Gil prestados, «en guarda)) como dice él, delcabildo de Calahorra, 
y quizás uno de ellos sea el códice del siglo XIV conservado en la catedral de Calaho- 
rra, al igual que el Decreto que daba Lope Gil sea el del siglo XIII que ahora se con- 
rerva ci;csia niisiiia igle\ia. 1 1  ~~C'oiiipo,~claiio~ sc refierc ;la obrii .le Beriiardo Coiii- 
oosrelano ( -  1267). <<Noiabilia ct ..asu> siiDer oiiiiisiiie lihrir l>e:reialiiiniu: c\ic libro . . 
Se lo habia'dejado en su testamcnto el canónigo Juan Sánchez de Estella. Por último, 
también hacia referencia Lope Gil a otro libro más, las «Questiones de Bartholomeo 
Brixien)), que son las «Questiones dominicales». 

Alfonso Alvarez de Turéganozl habla de «mi nobela»; posiblemente está refi- 
riéndose a las «novellaen de Inocencio IV, que he citado más arriba. También Lope 
Gil recogía en su testamento dos obras de Derecho civil: la «Summa Roiandina, que 
es pora fechos de notarios a manera de Roma et de Bononia)), se trataría, según esta 
descripción, de un manual de fórmulas notariales, siguicndo el derecho italiano, y 
en especial el de Bolonia, de tanta influencia en la Edad Media. Y las «Partidas» 
de Alfonso X en dos citas distintas, una son los ((quatro libros de las Partidas)), en 
papel, y la otra se refiere sólo a la tercera Partida. 



Juan Martínez de Tafalla, deán de Calahorra y la Calzada, incluía también en 
su testamento tres libros de ~ e r e c h o ~ ~ :  el «Digesto nuevo)), que es la compilación 
juridica de Justiniano realizada el año 530 y que posiblemente sea el códice del «Di- 
gesto)), del siglo XIII, existente ahora en la catedral calagurritana. La «Summa de 
Rofedrom es la segunda; se trata de la «Summa per libellis)) del jurista boloñés de 
principios del siglo XIII Rofredo Beneventano. «El regimen principum» seguramen- 
te es la obra de Egidio Romano «de regimine principum)), del siglo XIII, libro de 
carácter político-religioso que aparece con frecuencia en las bibliotecas 
bajomedievalesz3. 

Por su parte, Alfonso Alvarez de TuréganoZ4 entregaba a la iglesia de Calaho- 
rra «los dos cuerpos de libros mios de Enrique en que se contiene en ellos las cinco 
partes de los Enriquesn; se trata, sin duda, de la obra de Enrique de Baila, italiano 
del siglo XI1, comentador y glosador de Derecho romanoz5. 

Y por último, Diego Martinez de Villoriaz6 habla de una conocida obra de de- 
recho, la «Bartolina»; es decir, los escritos de Bartolo de Sasoferrato, famoso civilis- 
ta italiano de la primera mitad del XIV. Aclara el testador, que dicho libro pertenecía 
al «bachiller catalán)) y él lo tenia porque se lo había empeñado por 3 florines de 
oro, cantidad que refleja su valor económico. 

El único libro profano que aparece en los testamentos riojanos es «el libro del 
cavallero Sifart)), o Zifart, en el de Lope Gil2'; se trata de la más antigua novela de 
caballería en castellano, de principios del XIV, lo que refleja un interés literario por 
parte de su poseedor. 

La posesión de libros por particulares en la Edad Media, y en especial de algu- 
nos libros, no debia ser muy frecuente por su alto valor; por ello, funcionaría una 
especie de préstamo entre sus poseedores, en especial por parte de las entidades ecle- 
siásticas, como los cabildos catedralicios, en favor de sus componentes. En relación 
con este préstamo librario el más claro es el testamento de Lope Gilz8, ya que habla 
de obras suyas que ha prestado a otros y cómo, también, e1 tenía libros que no le 
pertenecian. Así, en primer lugar seiiala que dos libros suyos, la «Summa Hostiense)) 
y el «lnnocencio» los tenia prestados a un arcediano de su misma catedral de Cala- 
horra; y, por otra parte, se refería a los libros que él tenía de otros al mandar a su 
sobrino que «los libros que havía mandado sacar de mi estudio e están apartados, 
que los dé ... ayllí do él sabe que li he dicho que los tengo de tuerto)). 

Para concluir este trabajo hay que recordar que sólo son clérigos los testadores 
riojanos que dicen tener libros y, también, que la preocupación por la compra de li- 
bros sólo se ve en las personas que van a seguir la carrera eclesiástica. Además habria 
que señalar que una buena parte de estos libros son los usados diariamente en la li- 
turgia y en la oración personal, aunque no debemos olvidar la presencia de libros 
jurídicos que reflejan un mayor nivel cultural y formación científica. 

Son pocos más los datos que estos testamentos nos ofrecen sobre la vida intelec- 
tual en la Rioja bajomedieval. Sólo algunas referencias a bachilleres y licenciados que, 
además, en su mayor parte eran clérigos; por ello, se puede destacar que en el testa- 
mento de Juan Fernández de Munillaz9 figura entre los testigos un ((bachiller de me- 
dizinan del que no se hace constar su pertenencia al estamento eclesiástico, por lo 
que debemos suponer que era laico. En cuanto al grado de doctor, señalar que sólo 
lo ostentan dos personas: uno es Pedro Jiménez de Encisoso, arcediano de Logroño, 
que vivió en la segunda mitad del siglo XV (redactó testamento en 1499); y el otro 
es el hijo de una testadora, Juana Diaz, que era fraile agustino". 



' Al estiidio de estos dociimentos he dedicado dos trabajos: Derecho y sociedod en lo Hio/o ba;ornedieval 
o rravds de los iesrornenios (siglos XIII-XV), «Hispania», XLVll (1987). págs. 33R2; y Religiosidad en lo Hiolu 
bo;ornedievol o irovds de los ie8esrarnenros (stglos XIII-XVI, «Berceo». 110-111, cn piensa. ' Coino obras más recienier y que recogflr aiii]>lia hibl!ografia anlcrlor, por iio exienderiiie demasiado, cita- 
re los arriculos de Soledad SUAREZ BELTKAN. Ribliolecos cclesiásiim d e  Oviedo en lo Edod Medio, siglos 
XIIIXI!  «Hispania», XLVl (1986). ]págs. 477-501; y Juan UTKILLA UTKlLI.A, Uno hil>lioleca ,?obiliar arago- 
"eso de rriediodos dcdsigio VX i,,i~en!urio de lihros de Alfonsv de Li>i<in /+ 14681, setloi de Celino (Zorogoio), 
«Ara411 en la Edtid Median. VI1 (1987). págs. 177-197. 

'Para evitar lcpericioner enccsivas, Iie escogido eii apéridice los once feitamenlus. ordenados ~ rono lbg ica~  
metitc, donde se tiieiicionan libros y remitire a illos de acuirdo coi, CI nijiiieio asigiiado. 

Tcstamento 2. ' Juan Gorizalez, 141hdV-2, A .  Catedral Santo Doniingo de la Calzada (en adelaiilc ACSDC:). sign. 9/24. 
Pedro Sánche,. de Villar, 1456-VIII-18, ACSDC, sigii. 9/37. Jiiaiia Dial, 1485-X-3, Arcliivo HistUrico Nacional, 
Clero leg. 2861. Fernando Sáncher de Haro, 1486-XI-24, ACUSC, sign. 9/40, fals. 120-122. ' Testametitos 5 y 6. 

ver ..tu 2. ' Testamento 4. ' Tesiamentos Y. 10 y 11. 
' Te~tarlientos 11, 1 y 3. 
Lo El texto pone «espon>>, pero debc de tratarse dc iin error en la escritura. 
" 1. TRI:N<:HS ODENA. Lu rulluro iurrilirr>~oiadoso del cabildo conouenrr 11450-14761. «I.ivrc ct lecture 

~ ~~ 

cn lis agiic ct en Francc rous I'Ancieti Kcginie>,. Colioqiie dc la Casa de Vcl&zqiicr. París. 1981, phg. 38 
l'Tcstainento 7. 

IS Testamento 4. 
'ó Tcsrameiitos 4 y Y; y 2 y 8 respectivammitc. 
" Tcslamei!to 5. 
'"tigel J. BATTISI.ESSA, Lo bibiioirco de un ;urlsconiulr<i loledono dclsrglo X K  «Revista de la Biblio- 

~cca, Arcliivo y Musco del Aytinteinieiilo de Madrid». 2 (1925). ~pjg. 349, nota 36. 
I V  lkscaineiito 10. 

'' Testamento 5 .  " Isabel BECEIKO, Lo bibltoleco del conde de Benuvrnte u mediados del siglo XV y ru  mlurrdrr rvr> 10s 
meniolldudr,~y usos nuhilioriosde lo &oca. «En la Espana Medieval. 11. Estudios en mcmoria dci prof. D. Sal- 
vador de MoxUn. l. Madrid. 1982. II&!. 143. 

24 Tcsianiento 10. 
25 s. SUAREZ, OP cit., pág. 500. 
26 T~mtamento Y. 
" Tcslamenlo 4. 

Tebtalnenio 4. 
29 1479-VIII-14; A.  Catedral de Calaliorra, núm. 931. 
'O Tes,ame",o 11 
"1485-X-3; Archivo Hirtorico Nacional, Clero, leg. 2861. 



APENDICE 
Lista de tibros que Jixuran en leslamentos riojanos 

' Sebastitiri, clérigo de Santa Maria la Redonda de Logrono (1230-VIII; Eliseo SAINZ RIPA, Coieccidn di- 
piomdlrco de los coiegi~ias de Albeido y Logrono, 1, Logrono, 1983, doc. 26): «libros», salterio y dominical. 

Garcia Pérci de Pavia, arcediano de Nájera (1265-1V-10; E. SAINZ RIPA, op. cil., 1, doc. 36): «Decretales 
y «libros». ' Miguel Garcia, canónigo de Calahorra (1352-IX-16; A. catedral Calahorra, núm. 898): «libros», respon- 
sacio, Evangelios, «l.u~idario» y breviario. 

Lope Gil, racionero de Calahorra (1380-VLII-21; A. catedral Calahorra, núm. 800): breviario, «libros», 
Racional. Historias Escollsticas. Inocencia, Sentenciadel Hostiense, Lecturadel Hostiense, Compostelano, «otras 
obras menudas», Quertioner de Bartholomeo Brisien, Summa Rolandina, las Partidas, El libro dcl caballero Zi- 
farr, Decreto. ' Juan Martinez de Tafalla. dcdn de Calahorra y La Calzada (1391-VIII-18; A.  catedral Calahorra, núm. 
776): Racional, regimen principum. Suinma dc Rofedro, De regulis iuris, Digcsto. breviario. 

('Juan Péiez de Cornago, chanttrc dc Calahorra y La Calzada (1442-IV-10: A. catedral Calahorra, núm. 
862): breviario. ' Feriln Garcia, clérigo de Santa Maria de Navarrete (1445-VIII-18; Archivo Histórico Nacional, C l w  carp. 
1057. núm. 20): «libros» y libros de canto. 

Pedro Slnchez dc Villar, racionero de La Calzada (1456-VIII-18; A.  catedral Santo Dominao dc la Calza- 
da, rign. 9/37): Decretales, dos breviarios. 

Diego Martinez de Villoria, beneficiado de La Calzada (1459-111-28; A. catedral Santo Domingo de la 
Calzada, sigii. 9/38): «libros». Decrcto. Bartolina. 

' O  Alfonso Alvarez de nirégano. arcediano de Calahorra (1467-XII-10; A. catedral Santo Domingo de la 
Calzada, sign. 9/39): dos breviarios, libros de Enrique, el Sesto. «libros». 

" R d r o  limener de Enciso. aiccdiano de lacrono 11499-V111-8: Eliseo SAINZ RIPA. oo crr.. 11. doc. 376): 



UN CARTULARIO FRAGMENTARIO DE 1408 
DEL PRELADO FRANCISCO CLEMENTE 

ANGEL CANELLAS U>PEZ 

Colaborar en el «Homenaje al profesor Santamarca)), tan vinculado a Mallorca, 
sueeria la ooortunidad de abordar aleún tema relacionado con la historia medieval - 
del viejo reino insular. Y la ocasión de existir en un archivo zaragozano un fragmen- 
to de manuscrito de principios de siglo XV, relacionado con Francisco Clemente que 
pastoreó la diócesis mallorquina en los años 1403-1407, conteniendo documentación 
relacionada con esta personalidad eclesiástica, en su mayoría emitida en 1408, es de- 
cir al año siguiente de su traslado de Mallorca a la diócesis de Tortosa, ya sin cone- 
xión geográfica alguna con la diócesis insular, pero si con el personaje, justifica es- 
tas notas, en las que, tras un recuerdo inicial de la personalidad del prelado Clemente, 
se examina este fragmento de cartulario tortosí en su contenido, codicologia y paleo- 
grafía, y se expone una síntesis de la temática histórica consignada en la documenta- 
ción inserta en tal cartulario. Como colofón se editan los textos de los siete docu- 
mentos conservados en el fragmento del cartulario. 

1. La personalidad del prelado Clemente 
Es oportuno proponer al lector de estas notas, los rasgos biográficos funda- 

mentales de Francisco Clemente. Un resumen de ellos los dio a conocer Magdalena 



CANELLAS ANOZ, Zaragoza 1983 en su monografia «La iglesia colegiata de San- 
ta Maria de los Corporales de Daroca y su prior don Francisco Clemente, segun 
un vade-mecum inédito de 1937», donde se da cuenta de la gestión de este eclesiásti- 
co al frente del priorato de aquella colegiata durante los años 1294 a 1400, bien per- 
sonalmente bien por procuradores. Con independencia de su contenido historiográ- 
fico, el vade-mecum darocense es muestra de la meticulosidad de Clemente, amigo 
de consignar sus gestiones por escrito. Esta afición a plasmar documentalmente su 
agenda en el manuscrito darocense, se confirma por el tortosino que ahora se consi- 
dera, donde quedará constancia de importantes actividades en el desempeño de la 
prelacia de Tortosa. 

Francisco Clemente aparece en la historia eclesiástica hispana como un buen 
amigo y colaborador de Pedro de Luna, promovido a cardenal diácono por el Papa 
Ciregorio X1 en 1275: cuando el pontifice romano sucesor Clemente VII, elegido en 
1378, encargo legacia en tierras de España al cardenal Luna, parece que Clemente 
acompañó al cardenal en sus gestiones, recibiendo un reconocimiento de sus servi- 
cios numerosos beneficios, como un canonicato en Barcelona en 1379, el arcediana- 
to del Penedés en 1392. Nombrado pontifice en Aviñón Pedro de Luna, con el nom- 
bre de Benedicto X111, en 1394, será reclamado el colaborador Francisco Clemente 
cerca del nuevo pontífice. El papa anterior Clemente VI1 lo llamaba ~scr iptor  accu- 
rantissimus)), fama relacionable con el encargo que ahora recibe de fedatario. Por 
entonces recibió el priorato de Santa Maria de Daroca, en 1394, y al año siguiente 
se le encarga de la administración de las rentas pontificias en España. Desde enton- 
ces Francisco Clemente va a recibir importantes puestos en el episcopado: 
en 17.VIII.1403 se le nombra titular de la diócesis de Mallorca, cargo apenas desem- 

peñado; en 20.V1.1407 era trasladado a la sede de Tortosa, en cuya época además 
acumuló la administración apostólica del obispado de Tarazona entre 1405 y 1411. 

Fue corta la prelacia tortosina, pues en febrero de 1410 es promovido al obispa- 
do de Barcelona, que por entonces era menos importante que el de Tortosa, pero 
que tenia la ventaja para Clemente, de mayor libertad a fin de atender las comisio- 
nes delegadas en su persona por su amigo y protector Benedicto XIII. Parece que 
a Clemente no gustó mucho su nombramiento para la diócesis de Barcelona a la 
que por lo demás estaba vinculado anteriormente por su beneficio de arcediano del 
Pencdés. Pero Barcelona entonces era punto neurálgico para la politica activísima 
de Benedicto XlII. Por añadidura, según cuenta Clemente a sus amigos Alfonso de 
Ejea y Francisco de Aranda, alli en Barcelona contrajo muchas dolencias. Fueron 
además años de catástrofes naturales (terremotos) y politicas, como aquella muerte 
de Martin 1 de Aragón sin heredero legítimo. Así que serán para Clemente años 
activísimos, con ocupaciones fuera de su diócesis barceloni: estancias en Peñíscola, 
intervenciones en el parlamento catalán de Tortosa y en el nombramiento de los com- 
promisarios para la sentencia de Caspe, embajada ante Fernando 1 de Aragón, nun- 
ciatura en Castilla, asistencia a las cortes catalanas de los años 1412 y 1413, etc. Pero 
durante su prelacia se elevó parte de la catedral de Barcelona. 

En noviembre de 1415 fue promovido al arzobispado de Zaragoza, donde ape- 
nas residió, aunque dejó importantes huellas de su pontificado como la fundación 
de un hospital en Alcañiz, dotación de varias racioiies eclesiásticas, edificación de 
varias ermitas, convocatoria de sínodo y sanción de constituciones en Belchite, insti- 
tución de la festividad litúrgica de San Braulio, etc. 

Cuando concluya el cisma del pontificado, Martín V destituirá a Francisco Cle- 



mente de la sede zaragozana, ya que había sido designado por Benedicto XIIl cuan- 
do ya estaba descalificado su pontificado; pero le mantuvo en la administración per- 
petua de la diócesis de Barcelona y le distinguió con el título, más bien honorifico, 
de patriarca de Jerusalén en los años 1420-1430. Por esta época terminó la construc- 
ción de su sepulcro en la catedral de Barcelona, y Martin V, reconociendo su indu- 
dable valía y virtudes, especialmente caritativas, le reintegró al arzobispado de Zara- 
goza. Murió un 18 de diciembre de 1430 y su cuerpo incorrupto se conserva en la 
catedral de Barcelona. 

2. El manuscrito tortosi del obispo Clemente. 

2.1. Contenido. 
El manuscrito objeto de estas notas, iniciado sin duda en 1408, afecta a la épo- 

ca de la prelacia tortosi de Francisco Clemente. Lo conservado hoy día es un frag- 
mento de cartulario que recoge copia de siete documentos, todos ellos de ese año 
1408, relativos a variadas cuestiones eclesiásticas: tales como el cisma de la iglesia 
universal, o la concesión de diezmos sobre rentas eclesiásticas aragonesas en favor 
de la empresa bélica del rey aragonés cerca de los rebeldes reinos de Córcega y Cer- 
deña, algunos nombramientos canonicales en el cabildo de Tortosa, y la autorización 
al prelado de Tortosa para concesión de cierto número de beneficios en su diócesis. 

La cronologia de estos siete documentos abarca el periodo febrero-agosto de 
1408, extendida a los meses de septiembre y octubre en dos de las anotaciones ejecu- 
torias que acompañan a algunos de estos instrumentos. 

Los siete documentos de este fragmento de cartulario, citados por el riguroso 
orden de inserción en los 24 folios conservados, son los siguientes: fol. 1, 1408, 11, 
22 (2P en la colección apéndice de estas notas); fol. 2, 1408, VII, 16 (sexto del apén- 
dice); fol. 3, 1408, VI, 5 (quinto del apéndice); fol. 6, 1408, V, 7 (tercero del apéndi- 
ce, acompañado de una nota ejecutiva que lo encabeza, de 2, VI y otra que lo cierra 
de 19.VI); fol. 12, 1408, V, 7 (cuarto del apéndice), fol. 17, 1408, VIII, 26 (séptimo 
del apéndice, acompañado de una nota previa de 12.1X); y fol. 21. [1408, 111 (prime- 
ro del apéndice, con nota al pie de &. X). 

2.2. Examen codicológico y paleográfico. 
El manuscrito ha llegado carente de portada o cubierta; es un simple cuaderni- 

llo de 24 folios, sin foliación primitiva, con una actual provisional a lápiz. Las di- 
mensiones de las hojas dobles, doce, que lo forman son 300 x 446 mm., que al do- 
blarse y formar dos folios, dan a estos 300 x 223 mm. 

El cuadernillo conserva la sutura primitiva con hilo de cáñamo muy fino, que 
atraviesa con varias pasadas cuatro parejas de orificios, dos arriba y dos abajo, con 
40 mm. entre cada horadamiento, y 100 mm. entre la pareja superior y la inferior. 

La conservación es buena salvo muy ligeras huellas de mordeduras de fauna 
bibliófaga. 

El soporte es papel de tina, verjurado, con oportunas huellas visibles de punti- 
zones, corondeles y filigrana, está en una de los folios de la hoja doble. Los puntizo- 
nes horizontales, cuentan 10 unidades por cm.; los corondeles verticales separados 
entre 35 y 30 mm. son doce por hoja, seis para cada folio; en la mitad donde se 
aprecia la filigrana, esta se superpone al tercer corondel. La filigrana es la conocida 
montaña de tres elevaciones, inscrita en una circunferencia, coronada de una cruz; 



filigrana documentada en España (BRIQUET, núm. 11.859) y Rosellón (BRIQUET 
núm. 11.869) que datan la fabricación de este papel hacia 1385. 

La caja de escritura es de 230 x 175 mm., y la esticometría arroja 34 renglones 
escritos por página. Se trata de escritura a renglón seguido, ausente de parrafeo que 
ni siquiera destaca el comienzo de documentos cuando hay alguno inserto en el co- 
piado. En tales casos a lo sumo el escriba se limitó a destacar el nombre del intitu- 
lante con letras mayúsculas sin adorno alguno. Sólo se separan los textos insertos, 
dejando entre cada documento y el siguiente espacios en blanco, a veces de una pá- 
gina entera. Para curiosidad del codicólogo estos espacios en blanco están al fol. 
1 integro, al fol 2, la mitad inferior, al fol. 6 la mitad superior, al fol. 11, la mitad 
inferior, al fol. 12 integro, y al fol. 17 íntegro. 

La  escritura usada, es un ejemplo habitual de escritura cursiva corriente, em- 
pleada a principios del siglo XV en la zona de Tortosa. Cabe la hipótesis de que 
el amanuense de la misma fuera un tal Francisco Flix, clérigo tortosi, notario apos- 
tólico, citado en un escatólogo de uno de los documentos copiados. En general es 
obra de una sola mano, con algún matiz diferenciador en alguna de las notas ejecu- 
tivas añadidas, que presentan tamaño más reducido (por ejemplo al fol. 6 y al 11). 
Tal vez sea otro amanuense el autor de una nota al fol. 21, de grafias más sentadas 
o formadas. 

Se señalan en gráficos adjuntos las formas del abecedario, tanto minúsculo como 
algunas grafias mayúsculas, mereciendo notar la tendencia gótica de principios de 
siglo XV, a exagerar prolongaciones de ciertas letras (g, h), o ampliaciones de los 
lazos de otras letras (astiles de la d, letras 1, v, x), algún rasgueo en h, v, al modo 
de la Corona de Aragón. Se observa alguna influencia cancilleresca pontificia como 
coexistencia de dos tipos de r cuadrada y de martillete. 

En otro gráfico se han seleccionado algunos elementos del sistema abreviativo: 
signos indicativos de suspensiones y de contracciones (con dos ejemplos contractivos 
de las palabras ve1 y speciali; elementos taquigráficos de la copulativa et, sílaba ini- 



cid con-, terminación ue; signos alusivos a elisión de sílaba er, re, ro, um, ur, us; 
técnica de letras sobrepuestas (ejemplos pri y huiusmodi). Las abreviaturas son en 
general las propias de escrituras documentales, algunas siglas y abundantes contrac- 
ciones. Se trata pues de escritura sin grandes dificultades para su lectura correcta. 

Entre ambos gráficos del abecedario y del sistema abreviativo, se ofrecen dos 
muestras de la escritura, fragmentos de los folios 2 y 5, del manuscrito. 

fol. 2 renglones 19-32 

fol. 5 renglones 16-25 



suspensión contracción uel speciali et con- que ner ser ter uer 
per pre pro um rum tur tus pri hiusmodi 

3. Temática histórica de la documentación inserta en el cartulario 
Ya se hizo alusión a las materias contempladas por los siete documentos de este 

manuscrito tortosi: todos ellos documentados a lo largo del año 1408 hacen referen- 
cia a las vicisitudes del cisma del pontificado; a la concesión de diezmos eclesiásticos 
de la cámara apostólica en España, a favor del rey de Aragóu; concesión de cierta 
canongía del cabildo tortosí; y finalmente concesión de beneficios eclesiásticos dele- 
gada al prelado de Tortosa. 

3.1. Sobre el cisma del pontificado. 
El documento ilustrativo de este tema, número 7 del apéndice adjunto, fue ex- 

pedido por Pedro Sagarriga, arzobispo de Tarragona, desde Perpiñán en 26 de agos- 
to de 1408, quien comunicaba a Francisco Clemente, obispo de Tortosa, en cierto 
documento de Pedro de Luna, papa Benedicto XlIl en la obediencia de Aviñón, no- 
ticias sobre el cisma del pontificado romano, las gestiones llevadas a cabo por el pon- 
tífice Benedicto para lograr su final y el propósito de convocar un concilio en la 
ciudad de Perpiñán. 

Un 26 de agosto de 1408, estando en su domicilio de Perpiñán Pedro Sagarriga, 
arzobispo de Tarragona, comunicaba a su sufragáneo Francisco Clemente obispo de 
Torlosa que el documento de Henedicto XlII dado en Port Vendres en 15 de junio 
del 1408, en que daba cuenta del cisma del pontificado, gestiones y propósito de 
reconcilio: para el papa la sacrosanta iglesia no debe separarse de la unidad de la 
fe y el papa que es vicario de Cristo espera se supere el cisma que afecta a la Iglesia 
y que ha sido su preocupación desde comienzos de su pontificado: por ello en su 
momento envió nuncios ante Perrino de Tomacesa, es decir, el napolitano Pietro To- 
rnacelli, papa Bonifacio IX, que lo era desde 2.XI.1389, al que el papa Benedicto 
tiene por intruso, a fin de que se abran vías racionales para lograr la unidad de 
la Iglesia; pero aquel se negó a ello. Y lo mismo gestionó cerca de Cosme de Sulmo- 



na, es decir, Cosma Migliorati de Sulmona, papa Inocencio VI1 desde 17.X.1404, 
que no dio salvoconducto a los nuncios de Henedicto Xlll ni quiso recibirlos. Asi 
que para facilitar el negocio de la unidad, Henedicto XllI decidió pasar a tierras 
de Italia. Pcro Cosme falleció en 16.X1.1406 y sus cardenales eligieron de inmediato 
a Angelo Corario, el veneciano Angelo Correr, un 30.XI.1406 que asumiria el nom- 
bre oficial de Gregorio XII, quien desde Marsella donde estaba Benedicto XlII aceptó 
en 31.1.1407 resolver el cisma por la via de cesión, quedando citados anibos pontifi- 
ces para vistas en Ancona. Sin embargo Angelo no concurrió a la cita, posponien- 
dose la entrevista a Saona y luego a Port Vendres; al fin Benedicto XIlI propone 
una nueva visita a Pietra Santa, diócesis de Lucca, a la que envió sus nuncios para 
tratar de la vía dc cesión; Benedicto XIll concurriria, no asi los nuncios de Angelo; 
nueva intentona de vistas en Lucca tres meses más tarde, sólo consiguen que Angelo 
declare estar dispuesto a tratar el problema directamente con Benedicto XIII, en lu- 
gar equidistante entre Génova y Saona. Se detallan en el documento otras vicisitudes 
tendentes a realizar esta entrevista y las dificultades halladas en la concesión de sal- 
voconductos. Todo lo cual, decidió a Beneddicto XIII a convocar un concilio univer- 
sal en Perpiñán, por lo que llama a los de su obediencia a concurrir a Prato con 
sus oportunos legados: esta citación de Benedicto XlIl la firmó en Port Vendres en 
15.VI.1408. 

Pues bien: de acuerdo con lo anterior Sagarriga encarga a sus obispos sufragá- 
neos se apresten a concurrir al concilio y que cuiden de comunicarlo a abades y 
conventos de sus respectivas diócesis. En virtud de lo cual, el cabildo de Tortosa 
noticioso de ello en 12 de septiembre de 1408, lo acepta como hijo obediente, figu- 
rando el arcediano y vicario Ramón de Villafranca, sucesor de Miguel Segarra, Blas 
de Lihori, Juan Pellicer y Guillerino Garcia. 

3.2. Concesión de los diezmos eclesiásticos al rey de Aragón. 
Es de gran interés el documento núm. 1 del apéndice adjunto. Aunque la inte- 

rrupción de su texto por concluir el cuadernillo conservado del manuscrito, priva 
de su escatocolo donde figurada su data, parece verosímilmente atribuible a febrero 
de 1408 y emitido en Barcelona. El obispo Juan Armengol de Barcelona es colector 
de los diezmos de frutos y rentas de la cámara apostólica, y comunica a las autori- 
dades eclesiásticas de La diócesis de Tortosa, dos bulas de Benedicto XI11, la segunda 
incompleta por la aludida conclu~ión del cuadernillo del manuscrito, y que confir- 
man la cesión por parte del papa al rcy de Aragón del disfrute de aquellos diezmos. 

En 13 de septiembre de 1404 estando Benedicto XIII en Genova. habia enviado 
sendos documentos de análogo contenido, uno a Martin I de Aragón y 
otro a [Juan Armengol] obispo de Barcelona, recordatorios dc una concesión 
anterior de Clemente VII, de 1.VI.1393, en que cedía a Juan 1 de Aragón que tenía 
en feudo por la iglesia los reinos de Córcega y Cerdeña, rebeldes entonces a Aragón 
y a la Iglesia, el diezmo de las rentas y frutos papales del reino de Aragón, para 
con ese dinero atender a los gastos de una flota belica destinada a someter la rebel- 
día de aquellos reinos, concesión disfrutable durante un trienio. Se dispuso que estos 
ingresos los recogiera el arzobispo de Zaragoza, a la sazón Garcia Fernández de He- 
redia, junto con Guillermo Brondwille, canónigo de París. Se habrían de percibir 
en la moneda corriente del lugar donde se abonasen tales diezmos, de acuerdo con 
cierta constitución del concilio de Vienne de 1311-1312, y se prohibía so pretexto del 
cobro ejecutar su monto en cálices, Libros litúrgicos y ornamentos sagrados. Lo re- 



caudado a partir por tercios, uno destinado a resarcir deudas a los colectores y dos 
tercios para el rey de Aragón. Pues bien, ahora se renovaba esta concesión de Cle- 
mente VII, por un trienio. 

Ambas disposiciones de Benedicto XIII se comunicaban ahora a Juan Armen- 
gol, obispo de Barcelona y a Vicente Segarra canónigo de Tortosa, por parte de Fm-  
cisco Foix, consejero del rey de Aragón, promotor y procurador de asuntos de curia, 
junto con Loquino Scaramp y Francisco Dende, causahabientes en asuntos de diez- 
mos; y Armengol y Segarra, como colectores de frutos y rentas de la cámara apostó- 
lica en las provincias de lhrragona y Zaragoza, las transmitían a conocimiento y 
cumplimiento de la diócesis de Tortosa. Una nota al pie del fol. 21, del manuscrito, 
atestigua que un sábado 6 de octubre de 1408 Armengol había comunicado todo 
ello a los capitulares de Tortosa (Burgues, Miguel Segarra, Blas de Lihori, Juan Pe- 
Ilicer, y Godofredo de Guarda, siendo testigos de ello Ramón Cirera y Guillermo 
Guardia). 

3.3. Nombramientos canonicales en el cabildo toríosi. 
Tres documentos del apéndice adjunto, núms. 2, 5 y 6, afectan directamente al 

cabildo tortosí, que en 1408 se vio privado de uno de sus miembros, el canónigo 
Vicente Segarra, quien por designación pontificia era promovido a prior de una igle- 
sia de la ciudad de Barcelona (documento núm. 2), para cuya vacante canonical se 
proponía otra nueva persona (documento núm. 5).  La designación de Segarra para 
un priorato barceloní era testificado notarialmente (documento núm. 6). 

Benedicto XIII, estando en Port Vendres en 22.11.1408, comunicó a Simón de 
Prades, canónigo de Barcelona y a los oficiales eclesiásticos de Aviñón y Tarragona, 
que Vicente Segarra, había sido promovido al priorato de la iglesia de Santa Eulalia 
de Barcelona, sita en la plaza de Santa Ana, y que dejaba por tanto vacante un 
canonicato en Tortosa para el que se proponía la persona de Juan Segur, bachiller 
en leyes (documento 2). En consecuencia, Guillermo Lorenzo, clérigo de Aviñón y 
notario público por autoridad pontificia e imperial atestiguará que Simón de Pra- 
des, canónigo de Barcelona, ejecutor de lo dispuesto por Benedicto XIII (disposi- 
ción que no se copia), ha comunicado al obispo y cabildo de Tortosa la designación 
de ese Juan Segur: se trata de un certificado reclamado por el agraciado, que debía 
ser notificado del nombramiento en plazo de seis días, so pena de excomunión. Pra- 
des ejecutaba tal comunicación desde la ciudad de Aviñón, desde su domicilio, un 
5 de junio, lo que atestiguan Domingo Benedicto, canónigo de Tortosa y Francisco 
Dominguez de Revellis, clérigo de la diócesis de Zaragoza, entonces estudiante en 
Aviñón (documento núm. 5).  

Y sin duda, para garantía de haber quedado vacante la canongía de Segarra 
que en 22 de febrero Benedicto XII autorizaba su concesión a Juan Segur (docu- 
mento núm. 2). Gabriel Canyelles, notario público de Barcelona por autoridad real, 
un 16 de julio de 1408, ante los testigos Juan Calbet, mercader de Tortosa y Jayme 
Canyellas, notario, el honorable Vicente Segarra, doctor en decretos y prior del mo- 
nasterio de Santa Eulalia del Campo. En Barcelona, tomaba posesión de aquel prio- 
rato, certificando de ello a petición de Segur, canónigo tortosi, por ser de su interés 
tal constancia documental (documento núm. 6). 



3.4. Autorización pontificia para conceder beneficios eclesiásticos por parte del 
obispo de Tortosa. 

Un sábado 2 de junio de 1408, cierto subejecutor llamado Guillermo Gil, en 
presencia de Domingo Baldira y Juan Juanes, en calidad de testigos, presentó al ve- 
nerable Guillermo Guardia, cierto documento extendido en Guadalajara en las habi- 
taciones de su hospedaje, por Francisco Clemente, obispo de Tortosa un 7 de mayo 
de 1408, dirigido al cabildo de Tortosa, en donde se disponía la ejecución de una 
bula de Benedicto XIII, dada en Saona a 20 de octubre de 1407, concediendo expec- 
tativa de beneficio eclesiástico a Marcos Garcés, presbitero de la diócesis de Segorbe. 
Por este documento sabemos el nombre de algunos de los familiares del obispo Cle- 
mente, tales como Simón Querol de la iglesia de Santa Maria de Morella, Benedicto 
Fuertes, presbitero porcionero de Huesca y Pedro Montpalau bachiller en decretos, 
todos tres beneficiados perpetuos en la iglesia de Tortosa. Y un 19 de junio, Rai- 
mundo Gall, rector de la iglesia de Albocácer -que era procurador nombrado para 
tal negocio-, elegía como subejecutor al venerable Guillermo Guardia. Fueron testi- 
gos de esta subejecución Juan Juanes, dormitalero y su monje Pascual. Así queda- 
ron enterados de todo ello los niiembros del cabildo de Tortosa, a saber, el acediano, 
el tesorero, el prior, claustral, sucentor, Blas de Lihori y Guillermo Garcia, aunque 
con algunas protestas. 

El origen de estas concesiones fue una solicitud de Francisco Clemente al ponti- 
fice Benedicto XIII, para que le permitiera designar hasta doce clérigos idóneos a 
los que distinguir con canonicato, prebenda o dignidad, precisando que si los agra- 
ciados fuesen titulados o graduados en teología o derecho civil o canónico, se les 
concediera beneficio conforme a su tasa o valor; pero de carecer de tales grados, 
si eran beneficios con cura de alma se asignasen sesenta libras tornesas, y caso de 
carecer de cura de almas, solamente cuarenta libras (documento núm. 3). 

En la misma fecha, 2 de junio de 1408, Francisco Clemente otorgó una couce- 
sión análoga a favor de Bartolomé Haiz, arcediano del Laurés en la diócesis de jaca 
y canónigo en Santa Maria de Calatayud (documento núm. 4). 

5. Apéndice documental. 
Se transcriben a continuación los siete documentos copiados en el manuscrito 

tortosí, motivo de estas notas, en un orden estrictamente cronológico, que en algún 
caso no corresponde con el de inserción sucesiva en los folios conservados. Las no- 
tas ejecutivas añadidas a alguno de estos documentos, se han transcrito junto a su 
respectivo principal. Aunque estas copias se encuentran transcritas a renglón segui- 
do, en aquellos lugares donde se inicia el encabezamiento de otro documento inserto 
en el principal, se ha introducido punto y aparte, prefiriendo esta solución a la de 
haber presentado con independencia estas piezas insertas, disponiéndolas en su caso 
intercalándolas en el lugar estricto cronológico que les correspondía. 



Documento 1 

[140R, FEBRERO] [BARCELONA] 

JUAN ARMENUOL OBlSPO DE BARCEIDNA, COLECTOR DE DIEZMOS DE FRUTOS Y REN- 
TAS DE 1.A CAMARA APOSTÓLICA COMUNICA A LAS AUTORIDADES ECLESIÁSTICAS DE 
LA D I ~ < : E S I S  DE TORTOSA DOS BU1.AS DE RENEDICTO X111. UNA DADA EN GÉNOVA EN 
13.IX.14W Y UTRA FAITA DE! DATA, CONFIRMANDO CESIÓN DE DICHAS I'ERCEPCIONES 
AL. REY DE ARAGÓN. 

Johannes miseratione divina, episcopus Barchinone exequtor et principalis co- 
llector una et in solidum cum venerabili Vincencio Sagarra canonico Dertusense co- 
llectore fructuum et proventuum camere apostolice in provinciis Terracbone et Cesa- 
rauguste ac certis aliiis pertibus debitorum venerabilibus et discretis viris capitulo ac 
vicariis in spiritualibus ecclesie Dertusensis ac universis et singulis abbatibus decanis 
nrenositis archidiaconis arcbinresbiteris nlebanis collegiis ac conventibus necnon ma- 
&Gis prioribus preceptoribuS comendaioribus ac fratribus quorumcumque ordinum, 
rectoribus vicariis oernetuis ceterisaue oersonis ecclesiasticis secularibus et reeulari- . . . . - 
bus exemptis et non exemptis constitutis in ecclesia civitatis et diocesis Dertusensis 
et aliis in ipsis ecclesia civitate et diocesi redditus et proveutus ecclesiasticos obtinen- 
tibus ve1 infra tempus infrascriptum obtenturis ve1 procuratoribus eorumdem ac aliis 
universis et singulis quorum interest ve1 interiti et quos infrascriptum tangit nego- 
tium ve1 tangere preterit quomodolibet in futurum quomcumque nomine censeantur 
cuiuscumque status graduus ordinis ve1 conditionis existant ad quos presentes perve- 
nerint subscriptis dumtaxat exceptis salutem in eo qui est salus vera et mandatis nos- 
tris ymmo verius apostolicis in hac parte firmiter obedire. Noveritis nos duas paten- 
tes litteias pergarneneas sanctissimi ac beatissimi in Cristo patris : et domini 
domini Benedicti XIll sacrosancte Romane et universalis ecclesie summi pontificis, 
alteram in filis rubei croceique coloris, alteram ver0 in cordulis canapis vera bulla 
plumbea impendenti roboratas sanas et integras non viciatas non cancellatas nec in 
aliqua earum parte corruptas sed omni vicio et suspicione carentes, ut prima facie 
apparebat per honorabilem Franciscum Foix consiliarium et negotiorum curie illus- 
trisimi domini nostri regis Aragonum promotorem et procuratorem ipsius domini re- 
gis et Loquini Scaramp et Francisci Dende et habentium causam ab ipsis Loquino 
Scaramp et Francisco Dende et decimis infrascriptis, nomine et pro parte ipsis domi- 
ni regis et traditorum ac causam habentium predictorum iam dudum presentatas cum 
reverentia debita noviter recepisse quarum tenoris sequitur per hec verba: 

Benedictus episcopus servus servorum Dei carissimo in Cristo filio Martino regi 
Aragonum illustri salutem et apostolicam benedictionem. Dum ad memoriam revo- 
camus et infra nostri pectoris claustra memoriter retinimus quod tu tanquam divine 
gratie et benedictionis filius aut tuus in eterni regis beneplacito dirigens si ab eo ha- 
bere plenitudinem gratie meruisti, quod excellentia regia multiplicitum virtutum glo- 
riosis titulis insignita, viam veritatis non deserit iustitiam sequitur et quod est preci- 
puum a timore Domini non recedens multis circum amica virtutibus ad deffensionem 
ecclesie Romane matris sue totis pro viribus intendit et ad reductionem scismatico- 
rum et directionem ecclesiastice unitatis totis conatibus non desinit laborare dignum 
quem potius debitum arbitramur ut in hiis apostolicis sedis et nostrum favorem sen- 
tias et iuvamen. Dudum si quidem felicis recordationis Clementem papam VI1 pre- 



decessori nostro videlicet kalendas iunii poiitificati eiusdem anno quintodecimo pro 
parte secolende memorie lohannis rcgis Aragonum germani tui dum ageret in huma- 
uis exposito quod ipsead regnum Sardiiiic et Corsice quod a nobis et ecclesia predic- 
ta tenebat prout tu tenes in feudum quodque tunch et nuch proh dolor scismatica 
labc infectum per nounullorum scismaticorum nobis et ecclesie sibi et tibi infidelium 
et rebcllum violentam tiranidem detinebatur prout ad huc detinetur indebite occupa- 
tum pro reductione regni predictc ad prefatc ecclesie ct sui obcdicntiam et fidelita- 
tem ad ecclesiasticam unitatem proposuerat cum ingenti classe bellatorum pro multi- 
tudine copiosa personaliter proficisti pro quibus exequendis magna et gravia eidem 
regi inminebant onera expensarum idem predecesor noster dicti regis pium in ea 
parte propositum comendando consideratis necessitatibus inminueris eidem ecclesie 
incumbentibus presertim propter orreudum scisma in dicta ecclesia suscitatum, cu- 
piens sibi et ecclesie prefate ac domino rege super premissis aliqualiter providere dic- 
ti regis supplicationibus inclinatus de fratruum suorum cardinalium consilio decimam 
omnium redituum et proventuum ccclesiasticorum in regno Aragonum et aliis regnis 
et terris sue ditioni subiectis consistentiuin usque ad trienium a data literarum sua- 
rum computandum in subscriptis terminis a venerabilibus fratris nostris archiepisco- 
pis episcopis et aliis personis eccl&siasticis secularibus exemptis et non exemptis huius- 
modi redditus et provcutus in dictis regnis et terris obtinentibus et infra dictum 
triennium obtenturis cuiuscumque preheminentie digiiitatis status ordinis ve1 condi- 
tionis existerent, quibus aut eorum alicui ulla privilegia aut indulgentias sub qua- 
cumque persona forma ve1 expresione verborum concessa ve1 concendenda voluit suf- 
fragari, preterquam a dictis cardinalibus huiusmodi redditus et proventus aut pensiones 
annuas super fructibus et proventibus ecclesiasticis eis per dictam sedem apostolicam 
asignandas in dictis regnis et terris obtinentibus et dicto durante triennio obtenturis 
necnon a dilectis filiis magistro prioribus et preceptoribus et fratribus hospitalis sancti 
lohannis Iherosolimitanum et ordinis de Calatrava et de Muntesia qui contra hostes 
fidei cristiane exponnnt iugiter se et sua; quos cardinales et personas dictis pensioni- 
bus oneratas magistrum priores preceptores et fratres et alios predictos absolutione 
dictedecime exemptos esse voluerit inmunes solvendam exhigendam et etiam calli- 
gendam ac sibi et dicto regi prout inferius exprimitur tradendam et asignandam in 
relevatione oiierum predictorum convertendam duxit per suas litteras imponendam 
ac voluit quod huiusmodi decima per venerabilem nostrum fratrem archipiscopum 
Cesaraugustanensem ct per quod Guillelmum Brondeville canouicum Parisiensium 
fructuumque et proventum camerc apostolice in dictis regnis et terris debitorum co- 
llectorem aut illum ve1 illos clericum seu clericos dumtaxat quem ve1 quos ipsi ve1 
eorum alter ad hoc ducerent depuntandum seu depuntandos iu eisdem regnis et te- 
rris ab ipsis archiepiscopis episcopis prelatis et personis aliis de huiusmodi dumtaxat 
redditibus et proventibus exhigeretur et etam colligeretur sine iniuria et oppresione 
quacumuque et per eosdem archiepiscopum et Guillelmum de redditibus et proventi- 
bus ecclesiasticis quos in regnis et terris predictis obtinebant et infra dictum trienium 
obtinerent solveretur quodque dictus rex ad redditus et proventus ecclesiasticos extra 
dicta regna et terras existentes compulsionis officium nullatenus extenderet aut ad 
expulsionem super hiis faciendam iu aliquo casu per ipsos ve1 alios non invocaretur 
nec invocari permittent auxilium bracii seculars quodque primus terminus solutionis 
mediatis decime huiusmodi primi anni dicti trienni celebritas omnium Sanctorum 
proxime tunc venturi secundus ver0 terminus solutionis alterius medietatis dicte deci- 
me eisdem anni festum sancti Iohannis Baptiste post dictam celebritatem inmediate 



futurum existerent in aliis ducbus sequentibus annis similibus terminis observandis; 
voluit insuper dictus predecessor noster quod dicta exactione fieret secundum mo- 
dum morem et consuetudinem. In exactionem et solutione huiusmodi decime exhige- 
retur et de moneta in qua fieret et fieri deberet solutio dicte decime hesitari posset 
ut vitareutur gravamina que post hoc viri ecclesiastici actenus sunt perpessi voluit 
prefatus predecessornoster quod ipsa decima ad monetam in eisdem terminis im dic- 
tis regnis et terris comuniter currentem levaretur et etiam exhigeretur iuxta constitu- 
tionem super hoc editam in concilio Viennense, ita tamen quod pretextu alicuius cambii 
debitores et solutores dicte decime non gravrentur nec aliquis ad solutionem huius- 
modi decime estra suam civitatem et diocessim defferendam aliquatemus compleren- 
iur qnodque circa hec iuxta consuetudine eundem calices et libri et alia ornamenta 
ecclesiarum divinis officiis diputata ex causa pignoris ve1 alia occasione dicte exac- 
tionis nullatenus eriperentur impiguarentur distraherentur sen etiam occuparentur et 
quod in singulis terminis supradictis quidquid per eosdem archiepiscopum et Gui- 
llermum at diputandum ve1 diputandos huiusmodi de dicta decima levatum et solu- 
tum foret in tres partes equaliier dividiretum, quarum uuam dicto predecessori nos- 
tro ve1 collectori fructuum ve1 proventum camere predicte iu illis partibus debitorum 
qui pro tempore foret aut illi quem ad hoc pro eo ve1 dicta ecclesia idem predecesor 
deputaret, ad du alias ipsi regi ve1 illi qui super ab eo mandatu haberet pro suis 
iiecessitatibus huiusmodi comodius supportandis tradi valuit et etiam asignari; et dein- 
de inde predecessor noster ex certis causis ipsum ad hoc inducentibus decimam buius- 
modi redituum et proventium iuxta forma seriem et tenorem dictarum litterarum us- 
que ad unum annum a fine dicti trienni et subsequenter ad aliud triennium a fine 
dicti anni et demum ad aliud trienium afine dicti trieuni computandos imposuit prout 
ipsius predecessoris confectis inde litteris pleuins continetur. Cum autem sicut exhi- 
bita nobis nuper pro parte tua petitio continebat tu qui in prefatis regnis et terris 
eidem regi legitime successisti pro recuperatione dictorum regni Sardinie et Corsice 
et reductione scismaticorum ad nostram et prefate ecclesie obedientia magna tibi in- 
cumbant et in futurum incumbe veri similiter presumantur onera expensarum pro 
parte tua nobis fuit humiliter supplicatum ut tibi super hiis de alicuius subventionis 
auxilio providere de apostolica benignitate digfnaremur. Nos igitur huiusmodi tuis 
neccessitatibus paterno compacientes affectum et considerantes etiam pro eamdem 
Romane ecclesia que proch dolor ex duratione pestiferi scismatis adhuc vigentis gra- 
viter affligitur et a Deo opprimitur gravi sarcina expensarum quod vix habet unde 
possit incumbentia eidem onera supportare et sit auxilio quam plurimum indiget sub- 
ditorum huiusmodi supplicaionibus inclinati de venerabilium fratrum nostrorum con- 
silio decmam omnium reddituum et proventuum huiusmodi in reguis et terris predic- 
tis consistentium usque ad triennium a fine dicti ultimi trienni de quo ut asseritur 
duo anni adhuc restant [ 1 andum in similibus terminis a prefatis archie- 
piscopis episcopis et aliis~prelatis [etlaliis conventibus et personis ecclesiasticis huius- 
modi redditus et oroventus obti lnentibusl et iufra dictum terminum obtenturis oost- 
qnam a predictis'cardinalibus [ ' ] is eis ad pensiones astrictis pro ipsis tantum 
pensiouibus quas dictis cardinalibus prestant magistris prioribus preceptoribus fratri- 
bus et aliis [ ] cnlaris supradictis quos cardinales magistrum priores precepto- 
res [et] fratres ac personas quo ad dictas pensiones quas prestant a solutione dicte 
decime exemptas esse volumus et inmunes solvendam exhigendam et etiam colligen- 
dum ac per venerabilem fratrem N. episcopum Barchinonensem et dilectum filium 
collectorem fructuum et proventuum camere apostolice in dictis regnis et terris debi- 



torum pro tempore existentes ve1 eorum alterum ve1 illos clcricum seu clericos dum- 
tawat quem ve1 quos ac hec deputaverunt ab ipsis archiepiscopis episcopis prelatis 
capitulis conventibus et aliis personis exhigendam et per ipsis episcopum et collecto- 
rem de huiusmodi proventibus ecclesiasticis etiam persolvendam ac nobis seu dicto 
collectori iurium camere nostre per nostris et eiusdem et Romane ecclesie pro tercia 
parte tibique per tuis neccessitatibus huiusmodi relevaudis pro duabus partibus ut 
premititur tradendam et etiam assignandam iuxta formam et tenorem premissos im- 
ponimus etiam per presentes. Nulli ergo omnino hominum liccat hanc paginam nos- 
tre voluntatis et impositionis infringere ve1 ei ausu temerario contrabirc. Si quis autem 
boc attemptare presumserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli 
apostolorum eius se noverit incursurum. Data Ianue idus septcmbris pontificatus nostri 
anno undecimo. 

Benedictus episcopus servus servorum Dei venerabili fratri episcopo Barcbinone 
el dilecto filio Vincentio Sagarra canonico Dertuse, fructuum et proventum camere 
apostolice in provinciis Terrachonensibus et Cesaraugustanensibus ac certis diis par- 
tibus debitorum collectori salutem et apostolicam benedictionem. Dum ad memo- 
riam revocamus et infra nostri pectoris claustra memoriter retinemus quod carissi- 
mus in Cristo filius Martinus rex Aragonum illustris tanquam divine gratie et 
benedictionis filius aut suos in eterni regis beneplacito dirigens si ab eo habere pleni- 
tudinem meruit quod excellentia regia multiplicium virtutum gloriosis titulis insigni- 
ta; viam veritatis non deserit iustitiam sequitur et quod est precipuum a timore Do- 
mini non recedens multis circum amica virtutibus ad deffensionem ecclesie Romane 
matris totis pro vitihus intendit [et ad] reductionem scismaticorum et reductionem 
ecclesiastice unitat [is] totis conatibus non desinit labore dignum quem potius de [bi- 
tum] arbitramur ut in biis apostolice sedis etnostrum favorem sent [as] et iuvamen. 
Dudum si quidem felicis recordationis Clementem papam VI1 predecessori nostro 
videlicet kaiendas iunii pontificatus aiusdem anno quintodecimo pro parte recolende 
memorie Iohannis regis Aragonum germani ipsius Martini regis dum ageretur in hu- 
manis exposito quod ipse ad regnum Sardinie et Corsice quod a nobis et ecclesia 
predicta tenebat prout et ipse Martinus rex tenet in feudum quodque tunc et nunc 
proch dolor scismatica labe infectum per nonnullorum scismaticorum nobis et eccle- 
sie sibi et dicto Iohanni regi infidelium et rebellum tiranidem detinebatur prout ad 
huc detinetur indebite occupatum per reductionem regni predicti ad prefate ecclesie 
et sui obedientiam et fidelitatem ac ecclesiasticam unitatem proposuerat cum ingenti 
classe bellatorum pro multitudine copiosa personaliter profuisti pro quibus exequen- 
dis magna et gravia eidem Iohanni regi inminebant onera expensarum. Idem predec- 
cessor noster dicti regis pium in ea parte propositum comendando consideratis nec- 
cesitatibus inminueris eidem ecclesie incumbentibus presertim horrendum scisma in 
dicta ecclesia suscitatum cupiens sibi et ecclesie prefaie ac domino rege super premis- 
sis aliaualiter vrovidere dicti iohannis rerjs suvviicationibus inclinatus de fmtmm suo- - . . 
rum consilio decimam omnium redituum et proventuum ecclesiasticorum in regno 
Aragonum et aiiis regnis et terris sue ditioni subiectis consistentium usque ad trie- 
nium a data litterarum suarum computandum in suscriptis terminis a venerabilibus 
fratribus nostris archiepiscopis episcopis et aliis personis ecclesiasticis secularibus etre- 
gularibus exemptis et non exemptis huiusmodi redditus et proventus in dictis regnis 
et terris obtinentibus et infra dictum triennium obtenturis cuiusdam preheminentie 
et dignitatis status ordinis ve1 conditionis existerent quibus aut eorum aiicui nulla 
privilegia aut indulgentias sub quacumque forma ve1 expressione verborum concessa 



ve1 coiicedenda voluit suffragari postquam a dictis cardinalibus huiusmodi redditus 
[se interrumpe el manuscrito]. 

[Al pe del J.' 21.1 
Die sabbati sexta octobris CCC Vlll dominus Bernardus Guasch orior claustra- 

lis ob hoc dominis archidiacono thesaurario infirmario succentori &bit10 Burgues 
Miquaeli Sagarra Blasio de Lihori, Francisco Egidii Iohaiini Pelliceri et Gofredus 
Garcie et administrante cum debi etc. Testes Raymundus Cirera et Guillermus Guardia. 

Ff. 21r24'. 



Documento 2 

1048, FEBRERO, 22 PORT VENDRES 

B E N E U I C ~  X I I I  EN I.A OBEDIENCIA DE AVIÑÓN, COMUNICA A S I M ~ N  DE PRADES Y A 
LOS OFICIALES DE AVlÑ6N Y TARRAUONA QUE NOMBRADO VICENTE SEGARRA PRIOR 
DE SANTA EULALlA DE RARCEIDNA. SU PUESTO DE CANdNlUO EN LA IGLESIA DE TOR- 
TOSA PUEDE OCUPARiD JUAN SUGUR. 

Benedictus episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Simoni de Prades cano- 
nico Barchinonensi et Avinionensis ac Terrachonensis officialibus, salutem et aposto- 
licam benedictionem. Cupientibus vitam ducere regularem apostolicum debet adesse 
presidium, ut eorum pium propositum possiut ad laudem divini nominis adimplere. 
Cum itaque nnper dilecto filio Viucencio Segarra priori prioratus conventualis sauc- 
te Eulalie Barchinonensis ordinis saucti Augustini de ipso prioratu tunc certo modo 
et dispositioni apostolice reservato per nostras litteras duxerimus providendum. Et 
propterea locus canonicalis ecclesie Dertusensis dicti ordinis in qua certus canonico- 
rum numerus canonice institutus existit quem dictus Vincencius ipsius ecclesie cano- 
nicus infra dictum numerum existens tunc obtinebat prout obtinet quam prium idem 
Vincencius prefatum prioratum litterarum predictarum vigore fuerit pacifice assecu- 
tus vaccare speratur. Et sicut accepimus dlectus filius lohannes Segur clericus Detu- 
sensis bacallarius in legibus cupiat in dicta ecclesia sub regulari habitu virtutum Do- 
mino famulari, Nos volentes eumdem lohannem in huiusmodi suo laudabili proposito 
confovere discretioni vestre per apostolica scripta mandamus quatenus vos ve1 duo 
aut unus vestrum per vos ve1 alium seu alios dictum lohannem si sit ydoneus et ali- 
quod canonicum nom obsistat iu prefata ecclesia in canonicum in locum predictum 
quam primum locus huiusmodi premisso ve1 alio quovismodo preterquam per ipsius 
Vincencii obitum vaccare contigerit etiam si cispositioni apostolice specialiter reser- 
vatus existat auctoritate apostolica recipi faciatis et in fratrem sibique iuxta ipsius 
ecclesie consuetudinem regularem habitum exiberi ac de comunibus ipsius ecclesie 
proventibus sicut uni ex aliis ipsius ecclesie cauonicis infra dictum numerum existen- 
tibus et sicut eidem Vincencio providetur integre provideri ac ipsum sincera ibidem 
in domo caritate tractari, contradictores auctoritate nostra apellatione postposita com- 
pescendo, non obstantibus quibuscumque statutis et consuetudinibus ecclesie et ordi- 
nis predictorum contrariis iuramento coufirmatione apostolica ve1 quacumque firmi- 
tate alia roboratis aut si pro aliis in ipsa ecclesia scripta forsan fuit directa seu si 
benerabili fratri vestro [Francisco] episcopo et dilecto filiis capitulo Dertusensi ve1 
quibusvis aliis comuniter ve1 divisim adicta sit sede indultum quod ad receptionem 
ve1 provisionem alicuius minime teneantur et ad id compelli aut quod interdici sus- 
pendi ve1 excomuuicari non possint litteras apostolicas non facientes plenam et ex- 
pressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem et qualibet alia 
dicte sedis indulgentia generali ve1 speciali cuiuscumque existat per quam presentibus 
non expressam ve1 totaliter non insertam effectus earum impediri valeat quomodoli- 
bet ve1 differri et de qua ciusque toto tenore habenda sit in nostris litteris mencio 
specialis. Nos enim ex nunc irritum decernimus et mane secus super hiis a quo quam 
quavis auctoritate scienter ve1 ignoranter contingerit atemptari. Data apud Portum- 
veneris Januensis diocesis VI11 kalendas marcii, pontificatus nostri anno quartodecimo. 

Ff. 1i2. 







Nos igitur Franciscus episcopus 1)ertusensis prefatus reputantes dignum fore el 
congruum in huiusmodi gratia nobis in frivorem clericoruin et personarum predicto- 
rum concessa reddatiir ipsorum singulis suo tempore fructuosa vobis reverendis pa- 
tribus successoribus nostris episcopis Dertusensibus ac priori ct capitulo omnibus- 
que aliis et singulis supradictis ad quem veladquos pertineat negotium infrascriptum 
intimamus insinuamus et notificamus ac ad vestriim et cuiuslibet vestrum quorum 
interest ve1 intererit comuniter ve1 divisim noticiam deducimus per presentes quod 
propter litterarum scientiam vite et niorum honestatem aliaque laudabilia probitatis 
ct vir~uium mcrita quibus dilectum familiarcm nostrum Marchum Garcesii presbite- 
rum diocesis Segobricensis novimus insignitum ac propter grata etiam et devota fa- 
miliaritatum obsequia que nobis actenus impendit et sollicitis studiis impendere non 
desistit inducimur at ipsum in huiusmodi gratia nobis concessa participem faciamus. 
Ea propter cundem Marchum Garcesii tanquam ydoueum et sufficientein quod ad 
hoc auctoritate apostolica ac modo et forma in suprascriptis litteris apostolicis nobis 
concessa secuiidum et in secundo loco elegimus et nominavimus et nunc cum pre- 
senti clegimus et etiam nominamus. Necnon pro eodem Marcho Garcesii beneficium 
eclesiasticiim cum cura ve1 sine cura consuetum clericis secularibus assignari etiam 
si in ecclesia Dertusense existat cuius fructus redditus et proventus si cum cura sexa- 
ginta si ver0 sine ciira fuerint quadraginta librarum Toronensium parvarum secum- 
dum taxationem decime valorem annuum non excedat sectans ad collationem provi- 
sionem preseritationem seu quanvis aliam dispositionem mostram seu cpiscopi 
Derusensispro tempore existentis si quod vacat ad presens ve1 in antea vacaverit quod 
idem Marchus per se ve1 procuratorem suum ad hoc legitime constitutum infra unius 
menfsis spaciurn postquam sibi ve1 eidem procuratori vacatio illius innotuerit duxerit 
acceptandum conferendum cidem Marcho post acceptationem huiusmodi cum om- 
nibus iiiribiis el pertinenciis suis collationi nostre et sudelegatorum nostrorum in hac 
parte ymriio verius apostolice auctoritate apostolica supradictam reservamus inhibentes 
districtius dictis successoribus nostris ac aliis quibus presens uoster processus dirigi- 
tur nc de beneficio huiusmodi interim etiam ante acceptationem eandem nisi post- 
quam eis constierit quod Marchus ve1 procurator suus predicti illud noluerint accep- 
tare disponere quoquomodo presumant ac decerneutes prout per dictum dominum 
nostrum paparn decretum extitit irritum et inane si secus super hiis a quoquam qua- 
vis auctoritate scieritcr ve1 ignoranter contigerit attemptari. El insupcr vos successo- 
res nostros episcopos Dertusense ac priorem et capitulum dicte ecclesie Dertusensis 
supradictos et alios quibus presens noster processus dirigitur et quorum interest ve1 
intererit in futurum primo secundo tertio et perempniter comuniter et divisim tenore 
presentium requirimus et monemus vobisque riichilominus et vestrum cuilibet in vir- 
tute sancte obcdicntic et sub infrascriptarum senteutiarum penis districte precipiendo 
mandamus quatenus ex quo de presenti nostro processu seu nominatione et electione 
predictis per nos factis vobis coristiterit et predictum Marchum Garcesii ve1 mprocu- 
ratorem suum eius nomine beneficium huiusmodi per nos ut premititur reservatum 
si quod vaccat ad presens ve1 cum illud vaccare contigerit modo et forma in predictis 
litteris apostolicis designatis aceptasse ac eidem Marcho ve1 dicto procuratori suo pro 
eo post acceptatioiiem eudem cum omnibus iuribus et pertinenciis suis auctoritate 
apostolica per nos ve1 aliquem subdelegatorum nostroruni infrascriptorum de eodem 
beneficio provisum fuisse noveritis infra sex dierum spaciim postquam super requisi- 
ti fueritis inmediate sequencium quorum duos pro primo duos pro secundo et reli- 
quos duos dies pro tertio pereinptorio termino a$ monicione canonica vobis iiniver- 



sis supradictis et vestrum cuilibet assignamus eumdern Marcliuin ve1 procuratorern 
suum predictum ad corporalem realem liberam et pacificarn possesionem ipsius be- 
nefcii iuriumque et pertiuentiarum eiusdem absqiic dificiiltate iinpedimento opposi- 
tione seu coutradictione quibuscumque recipiatis et etiani admitatis qucm nos etiam 
quautum possumus recipimus et admittimus per presentes dictoque Marclio ve1 eius 
procuratori pro eo de beneficii predicte fructibus redditibus ct provciitibus iuribus 
et obventionibus universis respondeatis seu quantum in vos fuerit aut ad nos specta- 
verit faciatis integre responder¡ quod si secus feceritis seu quivis alii fcccrint et moni- 
tionibus ac mandatis nostris huiusmodi non parueritis ve1 parueririt iri vos et ipsos 
ac vestrum et ipsorum quemlibet qui culpabiles fucritis seu fuerint in prernisis tam 
in dantes quam recipientes huiusmodi beneficium ve1 aliquod ius ad ipsum quali- 
cumque pertinens aut de ipso in preiudicium dicti Marchi quomodolibet disponen- 
tes. Et generalter in contradictores quoslibet et rebelles aut impedientes ipsum Mar- 
chum ve1 procuratorem suum super premissis in aliquo et impedientibus dantes 
auxilium consilium ve1 favorem publice ve1 occulte directe ve1 iiidirecte nunc pro tunc 
singulariter in singulos vobis dominis episcopis dumtaxat cxceptis predicta canonica 
monitone premissa excomuniones sententiam apostolica auctoritate predicta in mhiis 
scriptis proferimus et etiam promulgamus. Vobis vero dominis episcopis Dertusensi- 
bus succesoribus nostris pro tempore existentibus quibus ob vestre pontificalis digni- 
tatis reverentiam defferre volumus in hac parte si contra premisa ve1 aliquod premi- 
sorum feceritis nunc pro tunc et e converso predicta canonica monitione premissa 
ingresum ecclesie interdicimus in hiis scriptis dicta canouica monitione suspendimu- 
sa divinis. Verum si prefatas interdicti et suspensiouis sententias per alios sex dies 
prefatos duodecm inmediate sequentes animo quod absit sustinueritis indurato vos 
in hjis scriptis simili canonica monitione premisa excomunionis sententia innodamus 
non obstantibus omnibus et singulis in supra scriptis literis apostolicis enarratis. Ce- 
terum cum ad executionem huiusmodi ulterius facendam nequeamus quo ad prcseris 
personaliter intendere seu vaccare pluribus aliis sanctc Romane ecclcsic ct dicti do- 
mini nostri pape negociis post pediti venerabilibus et religiosis ac discretis viris uni- 
versis ct singulis abbatibus prioribus decaniis archidiachonis sacristis archipresbiteris 
et ecclesiarum parrochaliumrectoribus seu vicariis pliiribus et clericis et aliis personis 
ecclcsiasticis et secularibus quibuscumque per civitateni et diocesim Deruusensem et 
alias ubilibet constitutis et cuilibet eorum in solidum super ulteriori executione nos- 
tre gratie supradicte revocare presentium commitimus vices nostras donech eas ad 
nos duxerimus revocandas. Quos et eorum quemlibet primo secundo tertio et pe- 
remptorio terminis requirimus et monemus comuniter et divisum eisque uichilomi- 
nus et eorum cuilibet in virtute sancte obedientie et sub exoinunionis pena quam 
ipsos et eorum quemlibet incurrere volumus ipso facto si ea que eis et eorum cuilibet 
in hac parte comittimusexequenda neclexerint distulerint aut recuperaverint contu- 
maciter adimplere districte precipiendo mandamus quateiius ipsi ve1 eorum alter qui 
super hoc fuerint requisiti seu fuerit requisitus ita tanicu quod alter alterum non 
spectet uec unus per alium se excuset infra sex dieruin spacium post requisitionem 
huiusmodi eis factam inmediate sequentium quorum dicrum duos pro primo duos 
pro secundo et reliquos duos dies pro tercio et peremptoris terminis ac monitioneca- 
nonica eis et eorum cuilibet assignamus ad vos dictos dominos successores pro tem- 
pore episcopos Dertusenses et ad personas alias atque loca ct alibi ubi quando et 
qnotiens expediens fuerit personaliter accedant ve1 maccedat, et prefatas litteras apos- 
tolicas et hunc nostrum procesum et omnia et singula ir1 eis contenta vobis iiniversis 



et singulis denuncien1 legant intiment et fideliter publicare procurent et huiusmodi 
benefficium per nos ut premittitur reservatum pro dicto Marcho si quod nunc vacat 
ve1 vaccaverit quod marchus ve1 eius procurator predicti ut premittitur duxerint ac- 
ceptaiidum eidcin Marcho ve1 dicto suo procuratori pro eo post acceptationem ean- 
dem cum omnibus iuribus et pertinentiis suis auctoritate predicta conferre et assig- 
narc procurent ipsumque Marchum ve1 procuratorem suum in realem et corporalem 
possesionem heneficii iuriumque et pertinenciarum ipsius inducant seu inducat de- 
fendantque et defendat inductum amoto exinde quolibet alio detentore et marcho 
ve1 eius procuratori prcdictis pro eo de ipsius beneficii fructibus redditibus proventi- 
bus iuribus et obventionibus universis et singulis faciant integre responder¡. Et nichi- 
loniinus omnia alia et singula nobis in hac parte concessa seu comissa plenaie exe- 
quantur iuxta traditam seu directam in predictis litteris a sede apostolica nobis formam 
ita tamen quod idem subdelegati nostri aut quicumque alius nichil in dicti Marchi 
preiudicium valeant attemptare ve1 mutare in processibus nostris huiusmodi et sen- 
tenciis in eis contentis. Et si contingerit nos super premissis in aliquo procedere ulte- 
rius de quo nobis potestatem plenariam reservamus non intendimus propterea co- 
missionem iiostram huiusmodi in aliquo revocare nisi de revocationis huiusmodi 
spccialis et expressa mentio in nostris litteris habeatur. Prefatas quoque litteras apos- 
tolicas penes nos ct dictum procesom penes dictum Marchum ve1 procuratorem suum 
volumus remanere et non per vos ve1 vestrum aiiquem seu quemvis aiium contra ip- 
sius Marchi ve1 sui procuratorispredicti voluntatem quomodolibet detineri contrarium 
vero facientes prefatis sentenciis per nos latis dicta sex dierum canonica monitione 
premisa volumus subiacere. Mandamus tamen dicto Marcho ve1 suo procuratori pre- 
dicto ut vobis si petieritis et habere volueritis faciant copiam de premissis nostriscum 
sumptibus et expensis. Absolutionem autem ornnium et singulorum qui prefatas nos- 
tras sententias aut earum aiiquam incurrerint quoquomodo nobis ve1 superiori nos- 
tro tanmtum modo reservamus. Voumus tamen insuper nobisque etiam reservamus 
quod si dictus Marchus qui ut supra dicitur est electus per nos secundus de numero 
in dictis litteris prevocato gratia electionis et nominacionis huiusmodi usus non fue- 
rit quam electionem et nominationem eo casu de persona ipsius volumus non fuerit 
quam electionem et nominationem eo casu de persona ipsius volumus non fecisse 
licite et libere possumus aiium clericum ydoneum in predicto ve1 d i o  gradu pro eo 
ad dicta beneficia eligere et etiam nominare. Quodque et si dictus Marchus gratia 
nominationis et electionis huiusmodi huius fuerit si tamen beneficium vacans ve1 va- 
caturum et iuxta gradum electionis et nominationis nostre huiusmodi sibi debitum 
non acceptet quilibet de nominandis seu eligendis per nos ad dicta beneficia post 
ipsum vigore potestatis predicte possit et vaieat libere et licite beneficium ipsum sic 
vaccans ve1 cum vaccabit acceptare et sibi de eodem facere provideri sec eo casu sai- 
vum remaneat eidem Marcho ius acceptandi et etiam assequendi aiiud beneficium 
postea vaccatumm quod iuxta preheminentiam gradus electionis et nominationis nostre 
huiusmodi et obcionem sibi datam duxerit acceptandum. In quorum premissorum 
omnium fidem et tstimonium preseztem nostmm processum seu publicum instru- 
mentum per notarium publicum infmscriptum scribi et publicari mandavimus nos- 
trique sigilli fecimus appensione munin. Datum et acta fuemnt hec ornnia et singula 
supradicta ut superius continetur in villa de Gadalfaiara Toletane diocesis videlicet 
infra hospicium habitationis nostre anno a nativitate Domini rnO CCCCa VIIlo et 
die septima mensis maio pontificatus dicti domini nostri pape XIII anno XIIII pre- 
sentibus venerabilibus vins Simonis Queml in sancte Marie de Morella dicte nostre 



diocesis, Benedictus Fortis portionario Oscensis presbiteris et Petro de Monte Pala- 
cio bacailario in decretis in Dertusensis ecclesiis perpetuis beneficiatis familiaribus 
nostris testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis. Episcopus Dertusensis. Et 
me Francisco Flix clerico Dertusense apostolica auctoritate notario publico qui elec- 
tioni nominationi reservationi inhibicioni requisitioni executioni pronunciationi mo- 
nitionibusque mandatum et sententiarum prolationi et comissioni ac omnibus aiiis 
et singulis supradictis dum sic ut premittitur per dictum dominum episcopum Dertu- 
sensem agerentur et fierent una cum testes superius nominatos interfui eaque sic fíe- 
ri vidi audivi publicavi et in notam recepi a qua presens publicum instmmentum 
per aiium me aiiis ocupato negotiis scribi feci corrtxi et emendavi ut per eius senem 
demostratur. Hic etiam me manu propna subscripsi signum solitum depingendo cum 
appensione sigilli predicti domini episcopi rogatus et requisitus. 

Die martis in tercis XIX junii venerabilis Raymundus Gali rector ecclesie de Al- 
bocacecer procuratori infrascripti elegit in subexecutorem venerabili Guillelmi Guar- 
dia qui receit etc. 

Dicta die honorabilis subexecutor monuit omnes de capitulo archidiacono the- 
saurario priori claustraque succentori Blasio de Lihori et Guillelmo Garcia qui rece- 
perunt etc. cum protestantionibus etc. 

Testes Iohannes lohannis dormitorarius er Pascasius suus monacus. 
Ff. 6-11, 

Documento 4 

1408, MAYO, 7 GUADALAJARA 

I'RANCISCO CLEMENTE OBISPO DE T O ~ S A  DE CONFORMIDAD CON LA CONCESI~N 

RIA 1.A MAYOR DE CAI.ATAYUD UN BENEFICIO ECLESIÁSTICO. 

Franciscus, miseratoue divina ... [cfr. doc. de la misma fecha en favor de Marcos 
Garcés] ... [salvo las variantes] ... 
virtutum merita quibus venerabilem virum dominum Bartholomeum Haic archidia- 
conum de iaurensio in ecclesia Iaccense antiqum bacalarium in decretis novimus 
insignitum ipsum dominum Bartholomeum in laccensis cum archidiaconatu de i au -  
resio et in Sancte Marie maioris de Calataiubio Tirasonensis diocesis ecclesiis cano- 
nicatiis et prebendas ut asseritur abstinentem etiarn si alia quecumque et qualicum- 
que beneficia ecclesiastica iuxta seriem dictarum litterarum apostolicarum obtineat 
et spectet tanquam ydoneum ... apostolicis nobis concessis primum et in primo loco 
elegimus ... eodem domino Bartholomeo ... existat cuiuscumque taxe ve1 valoris annua 
fuerit spectans ad collationem ... Quod idem dominus Bartholomeus per se ... confe- 
rendum eidem Bartholomeo post ... constiterit quod dominus Bartholomeus ve1 ... pre- 
dictum dominum Barholomeum Haic ve1 ... eidem domino Bartholomeo ve1 ... eumdem 





nuntiamus et decerniinus in hiis scriptis. Quo ciica vos domiiios episcopuiii 1)ertii- 
sensem et capitiilum siiigiilosqiic cüiionicos ct pcrsoiias dicte ecclcsie Dertusensi ac 
omnes alios iii singulos supra<licios yuibiis preseiis iioster procdessiis dirigitur aucto- 
ritate apostolica qua furigiinur i i i  ac parte Leiiorc presentiurii requiriiriiis ct monemus 
primos secundo tertio et pcseinptorie coriiiiniter ct divisiiri vobisquc iiicliiloniiiius et 
vestrum cuilibe in virtute sanctc obedieniic et siib pcnis infrnscriptis districte preci- 
piciido maiidanius qiratciiiis iiifra scx dies postquam novei-itis predictiriri locurii ca- 
nonicalen1 in eiusdcni ecclesie I>ertiiscnsis quein dictiis Vinccntius Scgarra in dictis 
litteris apostolicis nominatus obtiiiiiit seu adhuc obtirict i i t  i i i  eisdciri litteris apostoli- 
cis exprimitur et continetur vacavisse ct vaccare et siipcr hoc hcritiis reqiiisiri inme- 
diate; sequentes quoruiir sex dieriiiii ~Iiios pro prinio diios pro sccuiido et scliquos 
duos pro tertio et pereniptorie leriiiiiio ac rnonitiorie canoriica v«bis ct vestrum cuili- 
bet assignamus eumdeni lohaririein i r i  dicta ecclcsia Llerti~seiidsc i i i  locum predictiim 
etiam si dispositioni apostolice specialiter reservatiis cxislat recipiatis in canonicum 
et in fratrem sibique iiixta ipsiiis ecclesie Uertuseiisis corisueiudincm regularem habi- 
tum exhibeatis ac de coiriiinihiis ipsiiis ecclesie proventibus sicut uni ex aliis ciusdem 
ecclesie canonicis infra dictiim carioriicoruni eiiisdeiri ccclcsie iiiimerum existentibus. 
Et sicut predicto Viiiceiitio providebatur seu adhiic ~>i«videtiir iritepre provideats ac 
euiii ibidciri siiicera i i i  Iloniino caritate tractclis. Quod si h i l e  prernissa omiiia ct 
singula iion adimpleveritis aut aliqiiid in contrariuiri feceritis et moriitionem et van- 
datuni nosiros Iiiiiusniodi yiinio veriiis apostolicis noti pervciitis ciiiii cffectu in eos 
singiilares c;iiionicos et persoiias dicte ecclesie Dertusens ac oiriries dios et singulos 
supradictos qui ciilpabilcs fiieritis iii  prcrnissis iiecnon iii contradictores quoslibet et 
rebcllcs ac iinpedientes ipsiiiii Iohaiiiiciii super prcmissis in aliquo ct ipsiim irnpe- 
diciitibus dantes auxiliiim coiisilium ve1 favorem publice ve1 oculte directe ve1 inde- 
rcctc cuiuscumque digniratis status gradus ordinis ve1 conditionis existant ex nunc 
proiit ex tuiic singiilariter in singulos predicta canonica monitione premissa excomu- 
riionis in capitiiliiiii vero predictum suspeiisionis et iii dictarn Ilertusensem ecclesiam 
iiitcrdicti sententias in hiis fecimus et etam promulgavimiis vobis vero domino epis- 
copo Dertusense predicto cui ob rcverentiarn vcstre pontificalis dignitatis defferre vo- 
liiniiis in hac parte si coiitra preinissa ve1 aliquod premissoriini feceritis per vos ve1 
subinissani personam predicta canonica moiiitione premissa ingressum ecclesie inter- 
dicimus in hiis scriptis. Et si huiusniodi interdictu, per alios sex diex prefatos sex 
inmediatos sequentes sustiiiucritis vois in hiis scriptis predicta canonica monitione 
premissa suspendimus a diviriis. Veriiiii si prefatas interdicti et suspensionis senten- 
tias pcr alios sex dies prefatos duodecim inmediate seyuentes aiiiino quodabsit susti- 
riueritis indurato vos ex nunc prout ex tunc predicta carioiiica inonitioiie premissa 
exconiunionis sententiam in hiis scriptis ferimus ct etiam ceeriim cuin ad executio- 
iiem premissorum ultimus facienduni nequeamus personalier iritercssc pluribus aliis 
iiegotiis occupati universis et siiigulis abbatibus prioribus prepositis decaniis archi- 
diacoriis cantoribus precentoribus succeiitoribus sacristis thesaurariis canonicis pa- 
rrochialium ecclesiarum rectoribiis vicariis pcrpetuis capellanis et presbiteris curatis 
et non curatis ac notariis publicis pcr civitatcin el diocesim Derusensem et alibi ubi- 
libet constitutis et eoruin cuilihet iii solidum super ulteriori executione predcti man- 
dati apostolici atque nostri facienda teiiore inquisitione plenarie comitimus vices nos- 
tras donec eas ad iios diixerimiis revocandas quos et eorum queiiilibet requirimus 
ct monemus primo secundo tertio et peremptorie comunis et divisim eisque nichilo- 
iniiiiis et eorum cuilibet iii virtute sancte obedientie sed ex comuni pena quam in 



eos et eorum quemlibet nisi infra sex dies postquam per dictum lohannem ve1 pro 
parte ipsius fuerint requisiti seu fuerit requisitus, quos sex dies pro omnibusdilationi- 
bus ac monitione canonica eis et eorum cuilibet assignamus fecerint que eis in hac 
parte comittimus et mandamus predicta canonica monitione premissa fecimus in hiis 
scriptis districte precipiendo mandamus quatenus ipsi ve1 eorum aliquis qui super 
hoc fuerint requisiti seu fuerit requisitus ad vos domiuos episcopum Dertusensem 
in capitulum canonicos et personas ecclesie Dertusensis et alios supradictos et ad 
ipsam ecclesiam Dertusensem aliasque personas atque loca de quibus expdiens fuerit 
personaliter accedant seu accedat et prefatas litteras apostolicas et hunc nostrum pro- 
cessum omniaque et singula in eis contenta vobis et aliis quorum interest ve1 intererit 
ubi quando et quotiensfuerit opportunum legant intiment et fideliter publicare pro- 
curent et prefatum Iohannem in dicta ecclesia Dertusense in locum predictum quam 
primum ipsum ut in predictis litteris apostolicis exprimitur et continetur vaccare con- 
tingerit auctoritate apostolica predictam recipi faciant in canonicum et fratrem sibi- 
que iuxta ipsius ecclesie Dertusensis consuetum regularem habitum exhiberi ac de 
comunibus ipsius ecclesie Dertusensis proventibus sicut uni ex aliis eiusdem ecclesie 
cauonicis infra dictum numerum cauonicorum ipsius ecclesie existentibus et sicut dicto 
Vincentio providebatur seu ad huc providetur integre provideri ac ipsum sincera ibi- 
dem iu Domino caritate tractari. Et nichilominus omnia et sirigula vobis in hac parte 
comissa plenarie exequantur iuxta traditam a sede apostolica vobis formam iuramen- 
ti quod ipsi subdelegari nostri aut aliquis alius nichil in preiudicium dicti Iohannis 
valeant atemptari nec circa suprascriptas sententias per nos latas absolvendo ve1 su- 
pendendo aliquid mutare. Et si contingat nos super premissis in aliquo procedere 
de quo vobis potestatem omuimodam reservamus non intendimus propter hoc co- 
missionem nostram in aliquo revocare nisi de revocatione ipsa specialem et expres- 
sam in nostris faceremus litteris mentionem. Per hanc aiitem nostrum processum no- 
lumus nec intendimus nostris in aliquo preiudicare collegis quominus ipsi vel eorum 
alter servato tamen hoc nostro processu valeant huiusmodi negocio procedere prout 
ipsis ve1 eorum alteri placuerit et videbitur expedire prefatas quoque litteras apostoli- 
cas et hunc nostrum processum volumus penes eudem lohannem ve1 procuratorem 
suum remanere el non per vos aut aliquem vestrum seu quemquam alium contra 
ipsius voluntatem quandolibet detineri contrarium ver0 facientes prefatis nostris sen- 
tenciis prout in scriptis late sunt ipso facto volumus subiacere. Mandamus tamen 
vobis copiam fieri de premisis si eam petieritis vestris tamen sumptibus et expensis 
absolutionem autem omnium et singulorum qui prefatas uostras sententias aut earum 
aliquam incurrerint quoquo modo vobis ve1 superori vestro tantummodo servamus. 
Iu quorum omnium et singulorum premissorum t'estimonium presentem nostrum pro- 
cessum per notarium publicum infrascriptum subscribi ct publicari mandavimus uos- 
triaue si~illi fecimus apaendicium muniri. Data Avinione in domo habitationis nos- 
treiub aiiiio a naiivirn;c. I>omini iiiillesinio ~iiadringc.nrcsiiiiu i>;ia\o indi~rione priiiis 
die uuiiiia iiirnsi, iuiiii nuiiitii'i~arii~ diiti duniini no,tri Juiiiini llcncdicti n;toe XIII. . . 
anno quarto decimo presentibus discretis viris domino Dominico Benedicti canonico 
regulari ordinis sancti Benedicti diocesis Dertusensis et magistro Francisco Dominici 
de Revellis clerico Cesaraugustanensis diocesis studenti in Avinione testibus ad premssa 
vocal specialiter et rogati. 

Et ego Guillermus Laurencii clericus Avinionensis publicus apostolica et imperi- 
li auctoritatibus curieque episcopalis Avinionensis notarius et scriba qui in premissis 
omnibus et singulis dum sit ut premititur per dictum dominum Symonem de Pratis 



executorem prefatum et coram ea agerentur diccrciitur et fuerent una cuin prenomi- 
natis testibus presens interfui eaque omnia et singula supradicta sic fieri vidi audivi 
et in notam recepi et publicavi et in hanc publicam formam redegi aliis vero occua- 
tus ncgociis per alium fideliter scribi feci. Signoque meo solito quo aposlolica auto- 
ritate utor una cum appcnditione sigilli dicti domini executoris et de eius mandato 
signavi in ficem et tcstimonium omnium el singulorum premissorum requisitus et 
rogatus. 

Ff. 3-5' 

Documento 6 

1408, JULIO, 16 BARCELONA 

GABRIEL CANYELLAS NmARIO DE BARCELONA CEFTIPICA QUE VICENTE SEUARRA ES 
PRIOR DE SANTA EULALIA DEL CAMPO. EN üARCELONA. 

Noverint universi quod die sabbati intitulata XVIa die julii anno a Nativitate 
Domini milesimo CCCCo VIIIo in presentia mei Gabrielis Canyelles auctoritate re- 
gia notarii publici Barchinone et in presentia etiam Johannis Caibet mercatoris Der- 
tuse et Iacobi Canyelles notarii testium ad hec vocatorum et assumptorum honorabi- 
lis et providus vir dominus Vincencius Segarradecretorum doctor prior monasterii 
sancte Eulalie de Campo Barchinone existens personaliter intgus suum monasterium 
quod est in civitate Barchinone in platea sancte Anne eiusdem civitatis, d i t  et asse- 
ruit ac prohibuit testimonium veritati quod ipse vigore gratie apostolice sibi facte 
fuit provisus de prioratu predicto sancte Eulalie de Campo et fuit adeptus reaiiter 
et de facto possesionem corporalem eiusdem et iurium et pertinentiarum universo- 
rum eiusdem; quam possesionem corpoiñlem eiusdem et iurium et pertinentiarum 
universdorum eiusdem; quam possesionem tenet et possidet de pesenti pacifice et 
quiete et pro priore veto habet et tenet tarn per canonicos dicti monasterii qui in 
actu traditionis ipsius possesionis prestiterun sibi canonicam obedientiam quam en- 
tiam per homines proprios ac emphiteotas dicti monasterii quam etiam alia volens 
de hiis eis quorum intererit fieri et tradi unum et plura publica instrumenta de qui- 
bus etiam omnibus et singulis predictis petiit et requisivit venerabilis lohannes Segur 
canonicus Dertusensis pro interesse suo sibi fieri et tradi unum et plura publica ins- 
trumenta de quibus etiam omnibus et singulis predictis petiit et requisivit venerabilis 
Iohannes Segur canonicus Dertusensis pro interesse suo sibi fieri et tradi unum et 
plura publica instrumenta. Acta fuerunt hec die et anno ac loco predictis presente 
me dicto et infrascripto notario et presentibus etiam testibus supradictis ad hec voca- 
tus ut superius est contentum. Sig num mei Gabrielis Canyelles auctoritate regia no- 
tarii publici Barchinone qui premissis interfui hecque scribi feci et clausi. 

Ff. 2-2' 







lapsum per suos ambaxiatores quibusdam frivolis rationibus declinando Saonam et 
alia diffugia se convertens nos inter cetera requisivit ut pro bono unionis ad hunc 
locum Portusveneris versus urbem situm in confinibus territorii Janue a Saona per 
nonaginta miliaria distantem nos trasferre vellemus offerens se ad locum de Petra- 
sancta Lucane dioccsis co casu venturum ut ex vicinitate locorum falilior ad execu- 
tionem agendorum pateret facultas et licet optimo de ipso prius concepta nos alia 
prout manifeste cernitur fefellisset tamen ne tantum bonum imperfectum remaneret 
dicte requisitioni annuentes etiam ante terminum concordatum cum dicto nostro co- 
llegio venimus ad hunc locum dictus Angelus autem ad locum de Petrasancta per 
suos oratores iit prefertur oblatum penitus venire recusans post diversas nunciorum 
instancias tribus mensibus interim fere lapsis se ad Lucanam transtulit civitatem cuius 
adventu percepto statim nostros sollempnes nuncios ad ipsum angeluni de dictorum 
fratrum nostrorum consilio cum plena potestate destinavimus iterato qui iuxta eis 
commissa publice et ex parte nostra requisierunt eumdem quatinus ad unionem ec- 
clesie perviam mutue cessionis prout huic inde oblatum fuerat diligenter et solicite 
vellet intendere exortantes eumdem ut de hiis qua pro premissorum consumationes 
et unionis conclusione necessario agenda erant cum ipsis nunciis concordare eorum- 
que executionem accclerare placent offerentes nos ad premissorum executionem pro 
utiionis exequenda pure libere et efficaciter et remotis frustratorum dilationibus pro- 
cessuros quibus nunciis idem Angelus conclusive respondit se solum de loco in loco 
ambo personaliter conveniremus velle tractare et quod de aliis necesariis ad unionem 
perficiendam tractare in dicto loco et non alibi poroponebat; et licet dicti nuncii nostri 
multis rationibus persuaderent precatum per eos ordinem fore utiliorem et breviorem 
quedque illis concordantis de loco executionis premissorum possent faciliuset secu- 
rius postea concordare videntes tamen dictum Angelum in premissa responsione fir- 
matum ad tractandum primitus de loco conventionis supradiae ut idem Angelus cou- 
descenderunt; super quam materia dicti nuncii nostri ultra loca Janue Saone et 
nonnulla alia oblata quedam civitati lucane propter in qua secura et habilia obtule- 
runt cum illissecuritaribus de quibus Massilia inter partes pactum fuerat et conven- 
tum aliis nunciis et opportuue super additis se expediret; obtulerunt insuper limites 
obedientie nostre et ipsius Angeli inter humc locum Portuense et civitate Lucane cons- 
titutos in quibus tamen limitibus dictus Angelus meliora et securiom loca habere dnos- 
citur; que oblatio etiam per seculares quantumque discordes departe tractantes vix 
autem nunquam cnsuevit refutar¡ que omnia dictus Angelus frivole declinavit. De- 
mum ver0 oratores veterorum hoc videntes suo ac plurimum aliorum regum princi- 
puum et comunitatum nuuciorum iiomine pro eadem conventionem quedam loca 
ydonea et habilia nominarunt se venturum alia obtulisset cumque videremus dictum 
Angelum a rations tramite devinante ne causa Dei ulterioris dilationis incommoda 
pateretur oblationi dicti Angeli per suos oratores saucte novissime per quam si ven- 
turum Pisas a Luca per decem miliaria distantem obtulerat si nos Liburnum per se- 
xaginta ab hoc loco remorum veniremus duximns anuendum ut ex inde considerata 
vicinitate locorum que per nos et ipsum pro executione viecessionis huic inde oblate 
ad perfectionem unionis concordarentur et tandem feliciter complerent. Sed dictus 
Angelus quanvis per nostros nuncios suos anticardinales et dictos oratores fuisset 
sepe et sepius requisitus quod iuxta oblata dataque repulsa nostros nuncios ulteriori 
salvoconductu cuius terminus instabat penitus denegato a sua audientia repulit va- 
cuosque remissit prout de premissis omnibus et singulis constat per publica et auten- 
tica documenta; et tandem suis anticardinalibus ne cum ipsis nunciis nostris et regis 



Francie ambasiatoribus loquerentur et se invicem congregarent nec civitatem luca- 
nam sine ipsius licentia speciali exirent sub magnis penis prohibendi interdixit et sa- 
tis cito ad nonnullorum anticardinalium creationem non obstantibus propriis votis 
et juramento processit; anticardinales ver0 premissa considerantes et ipsum Angeluin 
ad bonum unionis ex premissis et aliis indispositum attendentes ab eo recesseruiit, 
seque ver0 ad prefatam civitatem Pisanam transtulerunt verum quod referre piget 
et expremimus cum dolore, considerantes quod humani generis inimico pacis emulo 
procurante a dicto Angelo obtinuere nequimus super materia unionis aliquid effec- 
tum et propter nonnulla etiam contra personam nostram ac statum et honorem sedis 
apostolice atque nostrum ex fidedignis relatibus accepimus innovata et attemptata 
hic deinceps absque personali periculo nostro et nostrorum in eorum trahere non 
valemus nolentes Deum temptare inminente periculo de venerabilium fratrum nos- 
trorum consilio de eorum frequenti instancia deliberavimus recederc, et nos eum nostro 
collegio boc turbationis tempore reponere in securo sed ne videremur sicut nec inten- 
dimus quacumque adversitate intercedente huiusmodi prosecutionem unionis sit ne- 
glectam de dictorum fratrum nostrorum consilio deliberamus nuncios nostros plena 
potestate sufultos hic dimittere qui tam cum dicto Antelo se vellet ad cor reverti quam 
cum suis pretensis cardinalibus possent ad effectum oblatorum procedere efficaciter 
in agendis quia tamen inpedientibus ambaxiatoribus carissimi fili nostri regis Fran- 
corum illustris in hiis partibus moram trahentibus salvus conductus dictis vicinis nc- 
cessarias haberi non potuit licet non credemus hoc de dicti regis voluntate et con- 
siencia procesisse eodem nuncios dimittere nequivimus ob predicte voluntate et 
consiensia procesisse eodem nuncios dimittere nequivimus ob predicte securitatis de- 
fectu premssis itaque in animo recensitis ad tanta discrimina relevanda dirigendes 
aciem nostre mentis levamus occulos nostros ad Deum unde proveniens nobis auxi- 
lium et humiliter petimuset devote speramus. Et quia in hiis adhibere remedium licet 
ad nos ex officii debito pertineat interest tamen fidelium onus generaliter nos ciim 
eisdem fratribus nostris aliisque viris prudentibus frequenti tractatu prehabito prout 
tante neccessitatis instancia exigit de ipsorum fratrum consilio generale conciliuni si- 
cut imitatione digna sanctorum consuetudo laudabilis longeve observationis exemplo 
nos instruit iuxta sacrosanctum canonum instituta celebrandum in loco Parpiani El- 
nensis diocesis decrevimus convocandum, ut in eo tam circa premssa in ea que extir- 
patione presentis scismats unionis altercationem concernunt quam circa alia que sa- 
lutem respidiunt, animarum et ecclesie statutum pacificum et tranquillum illa Deo 
auctore inveniatur provisio per quam erradicatio scismate roborata fide sedatis dis- 
cordiis pace firmata aut eiusdem sancte matris ecclesie ac cristiane religionis statu 
debite reparato tollat scissuras, nobisque remedia aperiat iidem ipse qui novit et fa- 
cultatem tribuat sicut potest quod in premissi iuxta incensum animi nostri deside- 
rium sibi ministra possumus ad sui nominis daudem et gloriam sempiternam et in 
presenti ad animamm profectum robur fidei pacem et exultationem populi cristiani 
verum licet prosecutio tanti propositi maiori tempore indigeret tamen ex quibusdam 
urgentibus causis presertim propter accelerationem prefate unionis contemptu termi- 
nu prestigentes ut brevius feliciusque negocium huiusmodi auctore Domino optatum 
forciatur effectum festum Omni Sanctorum proxime futurum ad duximus deputan- 
dum. Quo cura universitati vestre per apostolica scriptura mandamus quatenus vos 
fratres archiepiscopi episcopi ac dilecti filü electi abbates exempti et non exempti quos 
etiam in vim per vos prestiti iuramenti requirimus et ceteri ecclesiarum prelati omni 
negligentia relegata cuntis prout taiis et tanti negotii quaiitas exhigit dispositis et pa- 



ratis sic medio tempore vos attingatis ad iter quod in horam decreto termino quem 
vobis et aliis peremtorie assignamus in Prato loco Perpiniani vos nostro conspectu 
personaliter presentetur ad ea que in dicto concilio tactanda occurrerunt rores et ope- 
rorum studium impensun. Capitula vero ecclesimm omnium tam cathedralium quam 
a l imm et conventus monasteriorum quibus per nos archiepiscopum et episcopos cum 
omn i sceleritate volumus id mandari ad idem concilium viros ydonms pro se mu- 
tant quibus ad omnia que in dicto concilio statuerun fient et ordinabuntur ac fuerint 
oportuna concedant plenariam potestatem de qua sufficienter constet per publica et 
autentica documenta. Non obstantibus quibuscumque pnvilegiis seu indulgenciis qui- 
busvis personis ordini dignitati seu collegio sub quacumque verborum forma ve1 ex- 
presione ab apostolica sede conversis per que possit efectus huiusmodi mandati nos- 
tri quomodolibet impediri aut in aliquo eisdem derogari. Cura personarum ver0 et 
evectionum numerum tali moderamine observato ut nullus pomposus aut mariis glo- 
rie quesitor sed quilibet sit vere humilitatis cultor apparet quod ecclesie sibi comisse 
nequaquam onerosus existat. Non est tamen nostre intencionis per hec ab hiis que 
per nos super cesione et unione dicto Angelo per litteras nostras oblata sunt recedere 
aut illa quovismodo suspendere seu prorrogare quominus illa intendimus interim et 
continue efficaciter insertum nobis fuit prosequi et exequi toto posse Data apud Por- 
tum Veneris lanuense diocesi XVlI kalendas julii pontificatus nostri anno quatuor- 
decimos. 

Que omnia et singula in preinsertas litteras contenta iuxta mandatum apostoli- 
cum per easdem litteras apostolicas nobis factum vobis intimari insinuamus et noti- 
ficamus et ad vestri notitiam deducimus ac deduci volumus perpresentes ut secun- 
dum formam et tenorem dictarum litterarum hinch ad terminum de quo in prescriptis 
litteris apostolicis mencio habetur vos preparetis ac disponatis taliter quod una no- 
biscum celebrationi dicti concilii vos domine episcope personaliter et vos capitulum 
per sindicum ve1 procuratorem vestrum sufficientem potestate ministrum valeatis cum 
Dei auxilio interesse non obstantibus omnibus que prefatas dominus noster in prefa- 
tis suis litteris voluit non obstare. Et nichilominus vos domine episcope supradicte 
universis et singulis abbatibus et conventibus vestre diocesis premissa omnia et singu- 
la supradicta quam tocius poteritis diligenter nunciare curetis. mandans eisdem ut 
consimiliter celebrationi dicti concilii sic venturos se preparent et disponant quod in 
executione premissorum possint per facundum nostrum propriam et eius sanctam 
sedem apostolicam mento conmendari. l n  quorum omnium et singulorum fidem et 
testimonium premissorum presentes litteras sigili nostri fecimus appensione muniri. 
Datm Perpiniani Elnensic diocesis in domo habitationis nostre anno a Nativitate Do- 
mini millesimo quadringentesimo octavo die vero vicesima sexta augusti pontificatus 
prefati domini nostri pape anno quatuor decimo. 

Ff. 1721 



LAS RENTAS REALES DE ESTELLA 

EN 1410 

Introducción. 
El estudio de los núcleos urbanos medievales ha ocupado un lugar destacado 

en las investigaciones, desde que J. M. Lacarra emprendiera el camino «¡'ara el estu- 
dio del municipio navarro medieval*, en 1941'. Los trabajos aparecidos, hasta el mo- 
mento presente, son una invitación a seguir esta labor2, pues muchos aspectos per- 
manecen oscuros o sin la dedicación suficiente3. 

Sabida es la importancia que tuvieron las poblaciones surgidas al amparo de 
la ruta jacobea y el afán repoblador sugerido por los reyes navarros para facilitar 
la atracción de nuevos pobladores, de allende los Pirineos, concediendo exenciones 
y privilegios que consolidaron, muy temprano, amplios grupos de población de 
francos4. 

La función mercantil desempefiada por estas poblaciones, tras el éxito logrado 
en la villa de Jaca, la repetición de esta experiencia en otras ciudades del reinoi, 
y el posterior desarrollo urbano de sus centros originarios, tiene un claro ejemplo 
en Estella, ciudad pionera, que dotada de las condiciones precisas para el temprano 
desarrollo económico y comercial, se convirtió en cabecera de comarca, capital de 
la rnerindad de este nombre, y la segunda en importancia, después de Pamplonah. 



La pérdida del auge pcregrino a Santiago de Compostela, a partir del siglo XIV7, 
las tensiones sociales surgidas en el seno dc la villas y las crisis demográficas de 
la segunda mitad del siglo9, incidieron, como en tantos otros lugares, en la socie- 
dad yeconomía estellesas, en época apurada para las finanzas de la administración 
real. Los ingresos ordinarios -constituidos, en gran parte, como es sabido, por cen- 
sos sobre heredades y solares edificables, que gozaron los francos asentados en villas 
y lugareslo-permanecían estancados; el crccimiento del gasto, en contrapartida, era 
desmesurado, como consecuencia de los continuos viajes de Carlos 111 y su conocida 
afición al lujo; por lo que hubo de recurrirse, con bastante frecuencia, al empréstito 
y los servicios extraordinarios". 

El estudio de las rentas de la bailia de Estella permite observar ciertas perspecti- 
vas económicas y sociales de la vida ciudadana, aunque no autoriza el conocimiento 
general de las finanzas reales en la villa, porque no se incluyen todas las rentas re- 
caudadas, en esta documentación. Para seguir la evolución de estas rentas, sería pre- 
ciso disponer de series de  cifra^'^. Por ahora, y como preámbulo a otros posibles 
estudios más ambiciosos, voy a adelantar los datos obtenidos del estudio de un solo 
año, en el que se cumplió la primera década del siglo XV. Quede sentado, pues, 
que se trata de una aproximación al conocimiento socio-económico de Estella bajo- 
medieval. 

El registro de Comptos de 1410L3, recoge las cuentas de los recibidores de las 
merindades, con excepción de las Tierras de Ultrapuertos; contiene las rentas de la 
bailía de Estella, colectadas por el recibidor de la merindad, Sancho Périz de Lodo- 
sa, en conto independiente, y ocupa los últimos dieciocho folios del rcgistro14. En 
él se anotan los censos y rentas recaudados para el rey, o en varios capítulos que 
reunen diferentes distritos y tipos de rentas, en la primera parte, o recepta, con esca- 
sa dedicación a la segunda, o expensa. Se dan ciertas anotaciones marginales aclara- 
torias y aditivas al texto, y algunos errores en las sumas15. Las cantidades se expre- 
san y totalizan en dineros blancos, equivalentes a 1,25 negros o prietoslb. El conto 
fue oído en Pamplona, el día ocho de julio del año siguiente17. 

1. Los Ingresos. 
Aunque son varias las fuentes de renta percibidas, los censos satisfechos por 

el vecindario y su relación nominal, ocupan y justifican casi todo el registro. Otras 
rentas y derechos aparecen tasados y algunos de ellos, arrendados a uno o varios 
sujeios. 

a) Inmuebles. 
' 

Un importante número de vecinos pagan censo de bienes urbanos integrados 
por casas, plazas (solares) y tiendas (establecimientos para el comercio), que se re- 
parten en varios distritos (calles o barrios) de la villa. Estos censos se pagaban en 
reconocimiento de la propiedad real, bien del solar de ubicación -con antecedentes 
en los antiguos asentamientos de francos en estos y otros lugares-, bien por los 
inmuebles del patrimonio real, procedentes de compra o c~nfiscación'~, pagando un 
loguero (alquiler), por su disfrute. Muchas de estas casas fueron vendidas, en años 
de apuro económico, como es sabidoI9 y habrá ocasión de comprobar. 

Estudios recientes han determinado hasta cinco distritos o núcleos urbanos di- 
ferentes en Estella"; el más antiguo, Lizarra, ya existía en el siglo IX; otro barrio, 
jus (en torno) al Castillo, se formaría en el siglo XI; otro formado por las parro- 
quias de Santa María y Santo Sepulcro, dataría del siglo XII; el otro, de San Miguel 





y San Juan seria de finales de dicho siglo y principios del siguiente: por último, 
surgiría el de la actual calle Mayor, uniendo el barrio de San Juan, al apagarse el 
auge del Camino de Santiago, durante el siglo XIV. En la recogida de censos apare- 
cen los distintos parcelados en once grupos vecinales, cuando determinan localird- 
ción y algunos censos sin determinar. Veamos cuales son: 

lugar inmuebles contribuyentes valor censos (d). % 

Pob. de San Juan 103 
Navarreria 52 
Tecendería 55 
Lizarra 34 
Pob. del Arenal 28 
Chapitel de la Sal 24 
Correyeria 28 
Carpintería 30 
Carrera Luenga 15 
Otras 4 

Totales 372 256 13.072 100'00 

San Juan y el Arenal parecen los Únicos núcleos con matiz de barrio; los restantes 
pueden identificarse mejor con las calles que con otros agrupamientos mayores, se- 
gún se puede observar en el mapa adjunto20. De ellas, Navarreria, Carpintería y Cha- 
pitel han conservado el nombre hasta nuestros dias. Teceuderia (relativa al gremio 
textil, con el que se conoce también en otras villas navarras de la época2') habria 
cambiado su denominación por el actual de calle del Puy; carrera Luenga es la calle 
Mayor. Entre todas constituyen el núcleo de San Juan y San Miguel, en el centro 
ciudadano, el más numeroso en casas y en recaudación (el 70% del valor). Lizarra, 
en la zona norte y Correyeria (del gremio del cuero; actual calle de Curtidores), Jus 
el Castillo y San Pedro de la Rúa (estos dos últimos barrios que se incluyen en las 
«otras casas))) en el sur-sureste y el Arenal en el este, quedarían como áreas margi- 
nales que se reparten la restante contribución. Los censos del barrio del Arenal, por 
ejemplo, se refieren a plazas o solares de casas en ellos construidas, en otro tiempo, 
según consta en las cuentas 22. 

Entre las relaciones nominales se encuentran numerosos inmueble? liberados de 
censo o exentos. Muchos de ellos se habían destruido por reformas urbanas, como 
ocurrió en los barrios de San Agustin, de abajo y del medio «susano y de me yo^»^^, 
cuyo número, aunque no consta en las reseñas, sabemos que superaba ampliamente 
el centenarz4. Las enajenaciones por venta, antes citadas, son numerosas y bien de- 
talladas; producidas, en la mayoria de los casos, por el apuro económico («por la 
necesitat del seynor reynZ5). En proporción mucho menor, se dan las donaciones o 
mercedes, bien de censo, bien de inmuebles. Esta es la distribución: 



lugar venta derribo donación total 

Pob. de San Juan 
Navarrcria 
Tecenderia 
Lizarra 
Pob. del Arenal 
Chapitel de la Sal 
Correyeria 
Carpintería 
Carrera Luenga 
San Pedro 
otras 

totales 171 7 22 200 

Igual que con los censos, el mayor número de inmuebles exentos se produce en los 
barrios centrales de la villa (casi el 92% del total), testimonio de la mejor rentabili- 
dad de los bienes enajenados. Por el contrario, los derribos y las donacioucs son 
minimas en estas zonas. 

Si al número de inmuebles que pagan (372) añadimos los exentos (200) y los 
no reseiiados (unos 100). resulta que casi la mitad de las casas del patrimonio real, 
se han perdido en tres cuartos de sigloz6. 

Otro argumento que contribuye a comprobar la recesión económica es la reduc- 
ción en las cantidades que pagaban algunos inmuebles, respecto a otros tiempos más 
prósperos. Los datos que se anotan, están asi localizados: 

lugar contribuyentes casas censo antiguo censo 1410 
(d) (d) 

Pob. de San Juan I 4 186 48 
Navarreria 2 6 330 81 
Lizarra 1 2 168 48 
Correyería 1 9 189 53 
Pob. del Arenal 2 16 1.794 336 

totales 7 37 2.667 566 

La relación entre casas y contribuyentes es de cinco a uno, por término medio. Tam- 
bién se han dividido por cinco las cantidades a pagar. Llama la atención, entre todas 
ellas, el número de.reducciones en el barrio del Arenal, al parecer la zona más de- 
pauperada, o despoblada, o menos rentable, en donde sólo censan los solares. 

El canon o censo anual, de estas unidades contributivas, oscila entre los ciento 
noventa y dos dineros (16 sueldos) que paga el Hospital de San Juan, por una casa 
en el Chapitel, y los seis dineros, por otra en la misma calle, a cargo de Miguel 
Périz de -UrdiainZ7. El censo más generalizado es de cuarenta y dos dineros (3 suel- 
dos y me di^)^. 



b) Viñas y huertos. 
Las heredades agrícolas son otros bienes reales que pagan censo, en cantidad 

y número inferiores a las casas. Destacan los viñedos, que son la mayoría, sobre 
las escasas piezas y huertos anotados. 

La producción y consumo del vino en esta,época ha sido objeto de estudioz9. 
h b i é n  es conocida la protección que los reyes navarros ofrecieron a su explotación 
y comercio30. Del mismo modo, está documentada la tradición estellesa por el cul- 
tivo vitivinicola31 e incluso en la relación fiscal que estamos analizando, se advierte 
el aprecio real por los caldos de la villa32. 

Las suertes de viña que pagan censo al rey se reparten por numerosos pagos 
del término concejil o alfoz, en pagos tan diversos como la Plana de Valmayor, Sa- 
rrea, Campoflont, Suartegui, la Ventosa, San Martin del Dur (((entrelas dos aguas»), 
Antibola, Sendero del Rey, la carrera de Eulz, Inarrea de juso Santa Maria, Belazte- 
gui, San Lorenz, el Yermo de San Andrés d'Ordoiz y la subida a Santa Maria del 
Puy33; algunos de ellos han sido citados en otros trabajos34. El recuento general las 
reune en tres núcleos: 

término contribuyentes viñas valor censo (d.) % 

Carcalaseda 33 21 1/2 2.445 43'15 
Cno. de Villatuerta 11 8 1.272 22'45 
San Pedro 19 14 1.949 34'40 

total 63 43 95 5.666 100'00 

Las heredades de viñedo se distribuyen enteras y fraccionadas en medios, tercios, 
cuartos, etc, adjudicadas a pequeños artesanos, comerciantes y otros menesterosos, 
no vinculados con las tareas a g n c o l a ~ ~ ~ .  La penosa economía doméstica de estas 
gentes, se vena compensada con este cultivo, de modo similar al de otras ciudades 
del reind6. 

Al contrario que con las casas, aquí los contribuyentes son más numerosos que 
las suertes, y los censos, por término medio, son más elevados. Se encuentran com- 
prendidos entre los trescientos sesenta dineros (30 sueldos) que pagaba el orcero Si- 
món de Iguzquip. por una viña en carcalaseda3', y los veintinueve dineros del car- 
nicero John de Mendeuco, por otra en San ~ e d r o ' ~ .  De los sesenta y tres censatarios 
de viñas, dieciseis de ellos (más de la cuarta parte), pa an cantidades superiores a 
los ciento veinte dineros (10 sueldos), por sus he1edade3~; la calidad o la extensión 
de los viiiedos estaría en relación directa con las cantidades pagadas. No se anotan 
exenciones ni ventas; tampoco hay viñas abandonadas o sin cultivar, con lo que se 
refuerza el criterio de protección oficial y dedicación ciudadana a estas labores, an- 
tes apuntado. 

Es escaso el número de piezas y huertos pertenecientes al patrimonio real. Ocho 
soq las heredades anotadas, que se localizan en los pagos de la Plana «juso los mo- 
hos», Huerto de la Rña y Pieza del Coade@. De ellas, tres están liberadas de censo 
y cinco (2 piezas y 3 huertos) contribuyen, en total, con mil ciento cincuenta y dos 
dineros (% sueldos)41. Si admitimos a las piezas en la labor de secano (cultivo de 
cereales) y a los huertos en el regadío (bortalUas), aquéllas tienen aún más escasa 



participación en los censos (15 sueldos). En cualquier caso, representan poco en el 
valor global de las rentas (un escaso 3%); consideración un tanto testimonial. 

C) Molinos y hornos 
Los censos recogidos de estos establecimientos, no parecen corresponderse con 

el número de unidades contributivas, pues se localizan los molinos en la Pieza del 
Conde, Majuelo del Rey, Fuente Falsa, Lizarra, Puente del Maz, Puyada de Villa- 
tuerta y Huerto de la peña, y de ellos, censaba uno trapero (dedicado a la industria 
textil) en este último pago, por tres mil seiscientos cuatro dineros (304 sueldos)42; 
los de la Pieza del Conde, en cuatrocientos ochenta dineros (40 sueldos)43; y los de 
la Puyada de Villatuerta, ya destruidos, pagaban sesenta dineros (5  sueldos), censo 
más adecuado para un solar". Los restantes están destruidos o enajenados en favor 
de entidades o part iculare~~~.  En cuanto a los hornos, son tres los rentantes: uno 
en el Majuelo del Rey, que fue cedido al concejo de la villa con otros bienes4$ otro 
en el barrio o población de San Juan, que pagaba ochocientos sesenta y cuatro dine- 
ros (72 sueldos)47; y el de «la caritatn, en la Tesvendería, tasado en quinientos cin- 
cuenta y dos dineros (46 sueldos)48. Estas rentas han evolucionado poco y parecen 
no haberse alterado con los cambios demográficos y económicos, porque la diferen- 
cia es mínima, respecto al año 128049. Representan, en el conjunto de las recauda- 
ciones, un escaso 15%. 

d) Judíos 
El saqueo y la destrucción sufridos por la aljama de la ciudad, en 132gS0, SU- 

puso un importante quebranto en b s  ingresos que el rey obtenía de este colectivo; 
los últimos trabajos realizados sobre esta comunidad hebrea asi lo confirman y evi- 
dencian, asimismo, la capacidad de recuperación de sus miembros5'. En las rentas 
que examinamos se advierte la existencia de un pasado más venturoso y de dificulta- 
des manifiestas, que han mermado sensiblemente las cantidades que pagaransz. 

Son escasos los bienes inventariados sujetos de carga anual. De siete casas ano- 
tadas, tan sólo una paga cuarenta y ocho dineros (4 sueldos); otra está enajenada 
y el resto, destruidas o abandonadaSs3. Las viñas son algo más rentables; su cultivo 
es fundamental para el culto hebreo. No obstante, las actuaciones judiciales y la pro- 
pia recesión demográfica, justifican que muchas heredades hayan pasado a manos 
cristianass4. De las doce suertes inventariadas, diez pagan en conjunto, quinientos 
cincuenta y tres dineros; una obtuvo la franquicia y otra se encuentra 'destruidass. 
Unos molinos, cercanos a la casa de los tintes, censaban la apreciable cantidad de 
mil ochocientos setenta y dos dineros (156 sueldos)56. Varios hornos habían dejado 
de pagar la importante cantidad de 41 libras anuales y otro, que se tributaba junto 
al bedinaje, dejó de pagar en 13705'. Este impuesto, junto a la leula de la carnice- 
ría (de los judíos), estaba tasado en dos mil trescientos cuatro dineros (192 sueldos) 
por año, y se aplicó al físico (médico) real, luce Orabuena, desde 1408, como grati- 
ficación a sus servicios, junto a otros derechoss8. Los derechos de lezda y tintum 
tasados conjuntamente en nueve libras de carlines prietos' (144sueldos), fueron para 
dicho físico, por la razón expuesta. Las calo>fm, homicidios, cart& tornadas y jums 
redimidos eran competencia del baile. Por .último, la pecha y I d a  de los puertos, 
que antes rendía en estas cuentas, había pasado a la responsabilidad del Tesorero, 
que las recaudaba con las demás aljamas del reinos9. Con todo, la cantidad global 
recibida de este colectivo, supone un escaso 17% de las rentas. 

e) Otras rentas 
Existen algunos ingresos que no encajan en los apartados precedentes e impor- 



tan apreciables sumas. Los derechos de escrbanía y sello, que incluyen tanto a judíos 
como a cristianos, aparccen tasados, junto a los de Baigorry, Allo y Oteiza, en sete- 
cientos sesenta y ocho dineros (64 sueldos); están arrendados al notario John de San- 
güesa, como era frecuente en otras villas, en ausencia de guardasellos realM. Tam- 
bién se dan arriendn las enmiendm del m e ~ a d o  ((nuevo de la villa)) (aranceles que 
validaban las transacciones, semejantes a la lezda del mercado61), junto con los de- 
rechos de tintura (de los cristianos), por cinco mil novecientos cincuenta y dos dine- 
ros (4% sueldos), cantidad que también se destinó a completar la asignación del 
citado Juce Orabuena. En conjunto representan estos derechos, algo rnás del 17% 
de las rentas de la bailía, cuyo resumen es el siguiente: 

rentas valor(d.) 010 

casas 13.120 33'84 
viñas 5.666 14'62 
huertos 1.152 2'97 
molinos 4.188 10'80 
hornos 1.416 3'65 
judíos 6.505 16'78 
escribania y sello 768 1'98 
tintura 5.952 15.36 

total. 

v l F i A S  Y HUER O L I N O S  Y H O R N O S  

C A S A S  
OTRAS R E N T A S  

El repertorio de exacciones fiscales que las arcas reales perciben de los vecinos 
de Estella, indica que los bienes inmuebles (casas y fincas rurales) constituyen más 
de la mitad de los ingresos (el 51'43%). La minuciosa relación de estos censos corn- 
pone la mayor parte del registro contable, lo que permite conocer la cantidad de 
casas separadas del patrimonio real o exentas de contribución -casi la misma can- 
tidad de las contribuyentes-, así como la concentración de los inmuebles en los 
núcleos urbanos centrales, con menoscabo de los periféricos. Los bienes rústicos se 
reparten alrededor de la villa, destacando el vifiedo (o labor de secano), sobre las 



demás heredades. La explotación de servicios (molinos y hornos), las rentas de ju- 
díos y los derechos de tintura, ocupan la otra mitad de las rentas, casi a tercias 
partes, completadas con el arancel burocrático de la escribaiiía y sello. 

2. Los Contribuyentes 
La relación de personas y eiitidades que figuran como titulares de las unidades 

contributivas es significativa. El a~iálisis de la nómina distribuye de este modo a 
la población tibutaria: 

lugar pagan exentos total 

Pobl. de San Juan 66 48 114 
Chapitel de la Sal 24 26 50 
Carrera Luenga 1 0 11 21 
'resqenderia 42 21 63 
Navarreria 32 22 54 
Lizarra 23 8 3 1 
Correyería 19 12 31 
Carpintería 24 7 3 1 
Pobl. del Arenal 9 - 9 
San Pedro 19 4 23 
Carcalaseda 33 6 39 
Cno. de Villatuerta 1 1  - 1 1  
Otros 9 4 13 

Total 321 169 490 

que está en relación directa con los censos, es decir, la mayor parte se concentra 
en el núcelo central (casi el 62% de los que pagan y el 80% de los exentos). Las 
cifras globales no coinciden con los coiitribiiye~ites reales, porque algunos nombres 
aparecen como titulares de varias unidades o bienes fiscales. Efectuado el reajuste, 
resultan cuatrocientos treinta y seis; de ellos, doscientos noventa y tres pagan censo 
y ciento cuarenta y tres quedan exentos6*. Scria osado intentar el análisis de la po- 
blación estellesa, con estos datos. Sólo iiic voy a limitar, por ello, a comparar el 
número de fuegos registrados en 1366, que ascendía a 82963, con los registrados 
en 1427, que fueron 43@. El número de tributadores ofrecido es. pues, una cifra 
puente entre los fuegos comparados, que puede quedar como testimonio de la evo- 
lución regresiva poblacional. 

La ocupación o actividad laboral de estas personas es otro matiz digno de ob- 
serbar. grü;jas U que aparecen >iyiiüdos lo, oficio, (Largos o actividades) de la terse- 
ra m e  de lo, iiominados (el 33'26%). Si al aarunariiiento de actividades se añade 
el número de bienes y la cantidad de Censos, t&t;ién se puede hacer algún comen- 
tario relacionado con la economía de cada grupo; observémoslo entonces: 



oeupaaón núm. essps rilazas viñas huertos molinos censo censo 
real (d). exento (d). 

sin determinar 291 298% 29 36 7 varios 16.016 1O.W 
carpinteros 18 42 1 >S 21.361 84 
carniceros 13 26% 5 1.014 17 
abades 9 10 varias 1 %  I 563 2M) 
hortelanos 14 16 1 519 97 
peleteros 6 4 
podadores 5 7 
prebostes 1 
basteros 9 11 
zapateros 4 2 
orceros 1 
vicarios 3 5 
hospitales 3 7 
tejedores 3 8% 
capellanes 5 12 
burelleros (pañeros) 6 13 
barbiador (barbero) 2 4 
ferreros 1 5 
horneros 5 7 
caldereros 4 4 
correyeros (curtidores) 3 3 
bañeros 2 2 
cuchilleros 5 5 
mercaderos 1 
merceros 3 I 
molineros 1 2 
cerrajeros 2 3 
notarios 5 9 
adobadores (curtidores) I 1 
costureros 1 I 
fruteros 1 I 
escribanos 4 4 
frailes 2 4 
seUeros I 2 
yeseros I 2 
monederos I 1 
palmaceros (herradores) 1 1 
arciprestes 1 I 

ví 
varias 4 

518 
504 

varios 480 

Es notoria la presencia de instituciones y entidades ciudadanas diversas; unas son 
gremiales (cofradías de carpinteros y ho~ t e l anos~~) ;  otras de carácter benéfico (hos- 
pitaies de San Juan, San Pedro y Santa María66); otras religiosas (abadías de los 
conventos de Santa Clara, Las Salas, San Agustin, San Pedro y San Juan, monaste- 



rios de Irache y Roncesvalles, o la agrupación de «frailes menores))"); también pú- 
blicas (el propio concejo de Estella, citado en otro lugar68). Aparte estos grupos 
y, salvando la participación del preboste García de Goiii, no aparecen nombres de 
relevancia conocida, entre las clases nobles o acomodadas de la ciudad69. 

La actividad laboral más representada, entre este tercio de población contribu- 
yente, tanto en número de sujetos como en valor recaudado, es la del gremio de 
la madera; de los carpinteros destaca Sancho Miguel, que paga trescientos veintitrés 
dineros por once casas situadas en las calles del centro de la ciudad70. Otro colecti- 
vo importante es el de los carniceros, donde destaca John de Arellano, con doscien- 
tos treinta y un dineros de censo, por nueve inmuebles salpicados en varias zonas7'. 
En estos dos grupos, el número de casas se duplica, respecto de las unidades fisca- 
les; lo mismo ocurre con el gremio textil (tejedores y burelleros), bien por su mejor 
situación económica, bien por necesidades de su trabajo. Los capellanes y notarios 
están en esta linea. Es resefiable que los censatarios con oficios del campo no ten- 
gan propiedades agrícolas a censo, salvo el caso de Pero Périz de ArguiRano, que 
pagaba cincuenta y cuatro dineros por un tercio de viña7=. 

No es alto el indice de participación de la mujer en las unidades de renta. ~e 
los cuatrocientos treinta y siete contribuyentes, apenas la décima parte, cincuenta 
y tres, son femeninos (el 9'83%); cuarenta y tres de ellas pagan censos (el 14'62%) 
y diez son francas o exentas (el 6'99%). En su mayoría, deben su titularidad a he- 
rencia masculina, por razones de viudedad u orfandad. Las viudas que figuran como 
tales, son diecisiete de las cuarenta y tres que pagan (el 39'53%) y tan sólo una, 
entre las diez exentas. 

Las cantidades tributadas, por término medio, son moderadas, diriase asequi- 
bles al nivel social de los nominados, identificable con el de las clases medias urba- 
nas; los censos más generalizados se comprenden entre los diez y los tres sueldos. 
Algunas excepciones tiene esta regla, pues John de Calatayud paga 50 sueldos por 
un huerto7); el orcero, Simón de Iguzquiza, treinta y cinco sueldos y diez dineros, 
por una viña74; el aludido preboste García de Goiii, 40 sueldos por unos molinos. 
Destaca el censo, ya redimido en este aiio, de una casa que pagó, en otro tiempo, 
treinta sueldos, con cqgo al frutero Miguel de A r r a ~ t i a ~ ~ ,  como cantidad excepcional. 

La observación que, sobre la economía de estos colectivos, puede hacerse re- 
quiere el siguiente agrupamiento: 

ENPo contribuyentes % valor censo (d). % valor exento (d) % 

oficios del campo 19 12 1.023 10,59 97 2,63 
alimentación 14 9,46 1.014 10,50 377 10,23 
madera 18 12,16 1.361 14,09 84 2,28 
metal 14 9,46 544 5,63 189 5,13 
cuero 23 l5,54 1.623 16,80 294 7,98 
textil 13 8,98 727 7,53 252 6,84 
otro artesanado 2 1,35 430 4,45 63 1,71 
comercio y servicios 14 9/46 1.110 11,49 247 6,71 
oficios públicos 11 7,43 567 5,87 555 15,07 
clero 20 13,52 1.260 13,05 1.526 41,42 

totales 148 100 9.659 100 3.684 100 



Las actividades agropecuarias, integradas en los dos primeros grupos, ocupan 
a la quinta parte de la población (que declara oficio) y su valor tributario es seme- 
jante (más del 20% en ambos casos). Los cinco grupos que siguen, componentes 
de la actividad artesano-industrial, constituyen casi la mitad de los oficios y de los 
tributos (más del 47%), dato significativo de la actividad predominante en la capital 
del Ega, en donde el artesano representa a uno de cada dos ocupados (dicho sea 
con las preocupaciones antes observadas). El grupo del tercer sector (en lenguaje 
actual) tiene una discreta participación, con una actividad comercial mínima (sólo 
1 mercadero, y 3 merceros), teniendo en cuenta que el Camino de Santiago perdió 
su auge en el siglo anterior, y los productos manufacturados eran comercializados 
directamente por sus productos. Clero y oficios públicos, conforman otra quinta 
parte (en personas y censos) de las ocupaciones. En cuanto a las materias laborales, 
el cuero, la madera y las actividades agrícolas son las que mayor cantidad de gente 
emplean. Es manifiesta la economía primaria. 

En general, los censos están en proporción directa con los contribuyentes. No 
asi las exenciones, destacando el clero sobre los demás grupos, muy por debajo de 
él. No olvidemos que el rey Noble fue gran benefactor del sector religioso, llegando 
a hacerse hermano de los frailes de San Agustin y de los de Santo Domingo, de 
esta ciudad, y más tarde, de todos los conventos de Navarra, con objeto de partici- 
par de sus bienes e~pir i tuales~~.  

*** 

La población de Estella que paga censos reales, en 1410, acusa las crisis demo- 
gráficas del siglo precedente; se agrupa en el área central de la villa y pertenece 
a las clases medias urbanas, entre las que destaca la actividad artesano-industrial, 
de base agro-pecuaria, como labor principal desarrollada. El grupo eclesiástico se 
destaca entre los mayores beneficiados, por la liberación de estos impuestos. 

NOTAS 

' Príncip de Viono, 11 (1941), 50-65. 
"obre Pampiona. M. A. IRURITA L.USARRETA, El municipio de Patnplono en lo Edvd ,U&, Pam- 

plona. 1959. 325 pp.; J. A.  MARTIN DUQUE, «Las cuentas del burgo de San Cernin. Ano 1244~.  Cuadernos 
de trabajo de Hlrroria, 5 (Pamplona) 1976, 43 pp.; J .  J. MARTINENA RUlZ hace un estudio descriptivo 
de edificios c instituciones, en Lo Pomplon~ de lar burgar y su evolucidn uráono. Siglos XI-XVI, Pamplona, 
1974, 351 págs.; S. LASAOSA VILLANUA, El regimiento municipal de Pomplono en els;glo XVI, Pamplona, 
1919, 552 pigs. Sobre Olite, R. ClERVlDE MARTINENA, Regbro del concejo de Olire (I22615371, Pamplo- 
"a, 1974, 333 &s.; «Regimen municipal de la villa de Olite (siglos XIV y XV)», 11 simposio sobre Lo smiedod 
vmca nirol y urbano, en d morco de los crD.lr de lar siglar XIVy  XV, Bilbao, 1975, 5564: «El primer inventa- 
"0 de bienci de Olite (1946)~. U.R.A.H.. CLXXlll (1976). 137-153: 381-391; 5 9 1 M  Ibidem. CLXXlV (1977), 
173.196: 335-356: ibiicm. CLXXVl (1979), 185.1%; 369-390 y 541-572; editado con el mismo titulo, por la 
Instituci6n ~ P r i n c i w  de Vianan. con pr6logo de J. Caro b o j a .  en 1979, 334 pags. y 5 Iims.; el mismo autor. 
cn colaboraci6n con A. SESMA MUNOZ, Olite en e/  siglo XIII. Poblucidn economlii y soeiedud de uno villo 
nvvvrro en pleno Edad Medlu, Pamplona, 1980, 452 &s. Sobre Tudela, J. CARRASCO PEREZ, «La hacien- 
da municipal de Tudela a fines de la Edad Media (14@4'-1521)», en Lo ciudad Hirp'nico durante los siglos 
XIIl o1 XVI, tomo 11. Ed. de la Universidad Complutense, Madrid. 1985, 163-1697; la primera versi6n del 
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del mismo autor, cii colaboraci6ii con 1'. INDUARAIN, «Ordenarizas municipales dc Ustella. Siglos XV y XVl», 
Príncip de Viono, X (1949) 397-424 l. 

ya que no han sido objeto dcl tratamiento dctenido que precisan: vid, 1. CARRAS<:O L'EKEZ «La Ha- 
cienda Miinicipal de Tudcla ... ». p. 1663. 

Tras el éUto alcaiirado en Jaca, con el asentarnicuro de francos, se repiti6 la operación en Estella. Saii- 
güesa y Pamplona, con el fuero de aquélla; vid, l. M. LACARRA; «Notas para la formaci6n de las familias 
de fueros navarrosa. A.H.D.E.. X (1933), 203-272. en especial, 219 y ss.; el mismo, en colaboraci6n coi, A. 
J .  MAKTIN DUQUE, Fueros derivados de jcca Oscllu-Son Srbaslibn. Pamplona, 1969, 364 págs. En especial, 
p. 17. ' Vid, L .  VAZQURZ DE PAKCA. J. M. 1.ACAKKA y J .  UKIA, Loiperegrinocionm rr Santiago de Com- 
p<i.le/o, Madrid, 1948-1949, 3 vols.; en especial t. 11. p. 219 y ss. 

"id. J .  M .  LACAKRA. El d~~~aaaaillo url>ono de loi ciudades de Navarro y Arogdn en la 1:d"d Me,Iio, 
Zara ora, 1950: sobre todo, las primeras 20 p á ~ s .  

Vid, J .  M .  LACARRA, Histo~ia política del Reino de Novorr~. Desde sur o>%5enri hostn su incorpora- 
cidn a Cvsrillo. Pamplona. 1973, 3 vols., t. 111, 193.204. 

En 12%. Teobaldo 11 mandaba que todos los estelleses fueran runm por siempre»; vid pr6logo de J .  
M. Laiarra, cri la obra dc R. ClERVlDE y l. A .  SESMA, Oiile en el siglo XIiI. Acerca de los conflictos 
urbanos entre cofrsdiar, incabcradas por Ponces y Leams.  vid, J .  YANCUAS Y MIRANDA, Diccionario 
de Anliguedodes de Novorro, Paoiploiia, 1964, 3 vols. s.v. Estella. t .  1, 322-324. 

Vid, J .  ZAHAI.<>. «Algiiiios datos sobre la regresi6n demogrifica causada por la peste en Navarra, des- 
de el siglo XIV*, Mlsceldnr~ a J. M. 1.0carro. Zaragoza, 1968, 485-491; ilern. 1'. [DOATE Rincones de la 
Hblorio de Novorra, Pamplona, 1979. 3 vols. t. 1, «Las cuentas del tesorero de Navarra en 1353~ .  p. 191; 
item, 1. ARRAIZA FRAUCA, «Los fuegos de la merindad de Estella cii 1427», Pri>icip~ de Viano, XXlX 
(1968). 117~147; item, J .  CARRASCO PEREZ, Lopoblocidri del Reino de Nvvorro m elsiyio XIV, Pamplona. 
1973. 703 págs. en especial M)3-612. 

' O  Vid, J .  ZAHALO Lo Adtninbtracidn del ,&no de Novorro en el s igb XIV, Pamplona, 1973, pp. 154-193. 
" Vid, J .  M .  1.ACARRA. H i s l o r i o p o l i i ~  <le Navarro ... t. 111. pp. 1%-2M. 
" Como ociirre eii otros estudios de tema fiscal. Vid, J .  <:ARRASCO «La hacienda niunicipsl de Tude- 

h...» p. 1664. 
1'3 Archivo (A) Ceiieiiil (<i) de Navarra (N). REg. 308, ~oinpuesto de 192 folios, cii ~iergiiniino, dc 34 x 22 

cili. y ceja de escritiira. dc 29 x 17 Cm., con aiiotaciones tiiargitiales. escritris por lar dos caras y numerados 
dc otra mano. 

I 4  Se titula «Conipto de Sancho Périz de Iadoia. recebidor de la bailía de Estellan; fois. 175 al 192 v. 

" Detenados y com~robados. son los siguieiites: cn cI fol. 175%. ruma d pie de la plana, 4 0  sueldos y 
1 dineros. dcbiiiido ser, 38 sueldos y II dincros; en cl fol. 179, el censo dc marco, hijo de Iohn Péra de Lascoz, 
de 2 sucldos y rnediu, se rectifica al margen izquierdo, en 2 sueldos y 8 dineros; en cl fol. 179 v. suma a pie 
de plana, 28 sueldos, 1 dineros, debiendo ser un dinero mas; en el fol. 186". dice al margcn iiquierdo «suma 
todos los censos de la Población 47 libras. 17 sueldos, 11 dineros y debía ser 47 lib. 9 a. 6 d.; en el mismo 
folio, la suma de pie de plana es de 30 lib. 6 s.. dcbiendo sumar 30 lib. 12 s. 6 d.; tambien falta, cn ene folio, 
el censo de la vina en la subida a Santa Maria; en el fol. 192. la suma global de la recepla es de 161 lib. 8 
d.. cuando debia wr 160 lib. 19 s. 8 d. 

J. M. Lacarra recoge la equivalencia de 12 dineros blancos, por 22 dineros nqros (1' 83 d. negros por 
1 d. blanco), vid, Hütorio pohtica ... t. 111, p. 202: J. Zabalo, comprueba que cste cambio se mantuvo hasta 
1370 quedando, en este ano, establecida en 12 blancos por 15 negros (1'25 negros por blanco), vid., J. ZABAW. 
Lo Adminirtmcidn ..., p 237. nota 1101. Este valor piensa quc se mantiene a lo largo del siglo XV, vid, A. CAS- 
TELLANO GUTIERREZ, Lar/rnonw' reoles de Novorm en uno &puco de cririr (1662-1478) Tcsir doctorales 
de la Universidad de Granada. Granada, 1987, 14 microficha$ p. 91. nota 6 .  

l1 En la CAmara de Comptos. ante 19s oidoms Pdscual Moca. John d'Atahondo. Pero Carda d'Eguirioz 
v Peodro Ferrandir d'Eroarca. con el testimonio simado del notario Peleaiin. AGN. Rea. 308 (1410). fol. 192 v. . - . .. '' V;d, J .  ZABAW, Lri~dminirrmcidn .., p i  156-157. 

I9 vid, J. M .  LACARRA. Hirlorio poli tic^? ... t., 111, pp. 198-199 
Vid J .  PASSINI, Viller Medievoles du Chemin de Soint Jucquerde-ComposleIie. De Fbmpelune o Bur 

- . . . -  
El plano de la villa ha sido ampliado y detallado por J. Passini. ob. ~ ; t . ,  p. 26. fig. 7. 



" Eii Olitc exirtia la rua dc la 7 h ~ n d e n q  en el barrio de San Miguel, en 1264, según el criudio dc J. 
A. SCSMA. Vid, Oltie ric el $;g/<, XII ... p. 35. 

" L o s  doc i  apiiiitca o abieiiior coninhlcs ip>c  cogen los ceriros de este distrito, re reficren a estos solarcr 
y en tiingúii caso .a inmuchles. A uccc~ ce>iraii por sii dcstiiio a suelo agrícola, «... do? p l a ~ a i  dadas a cens 
perpetiio para faccr hiierto ... ». ACiN Reg. 308 (14101, fols. 186"-187. " «... que en el ano 1369 rcndieron X I  libras XLI sueldos. nichii. que por mandado de la Senoria fueron 
derribadas todvr lar Laraa, por fortificaiiiiento de la villa...», ibident, fol. 186". 

l4 l a s  ciiciiliis dc la btil ia. del ano 1334, registran 27 inmuebles eii la poblacihii del Arenal; 45 cn el barrio 
dci Medio; 15 en el de San Agurtiii; 43 e t i  el barrio Rajo: eii lotal, 130 casas. AGN. Caj. 38, nP 6, fols. 9 al 11. '' Así sc eiicabcza la primera resena, continuando en otras. e... que vetididas et enfranquecidar fueroti, 
ut ru i a  » AGN. Rcg. 308 (1410), fol  175 y ss. 

''ti; ;ocLiincilto citado, dcl aiio 1334, recoge 661 casar quc pagan censo. 
27 AUN. KL.~. 308. k,I. 179. - .  
'"d, la nomina <le contribuyentes. Ancxo l. 

Rn un trabajo rccientc J. CARKASCO I'FREL ofrece una seleccidn de la  abundante bibliografia que 
existe sobre la historia dcl vino, destacando, además. la importancia que tuvo en l a  estructura del mundo econo- 
tilico nicdieval, asi cuii>o la riadici<iii dcl pueblo navarro en el cultivo, trafico y consumo de este producto. Vd, 
«I;i saca del viiio <Ir M;iy:i (li71)». yrincipc de Viuno, X L V l  (1985) n! 174. 235-243. 

'O vid A. HIJRTL l>F; I.RMPS. Vlpnohles er vins rllr Nor&Otre.sr rlc l'l<,>ugne lnstitut de Géograophie. 
I:sic~ilrr< des Lrttrcs. Rordcaux, 1967. l .  1; cn crpccial para Navarrsi. pp. 182~189. Ngunos datos aporra 1:. II>OATE 
cii Rincones de la hi.sioria <Ir Novurre, Pamplona, 1979, 3 vols.; « I r  Pamplona viticola y las tabcrnas rcales»en 
t. 1, iu 200-2113; «Viiio y sidra,,. pp. 457-456. '' 6 IDOATP., ob cir., t .  l., «Oten,h>s y cofriidías de Calella». pp. 205-206. wbrc la evolucihn dc Icis ciilti- 
v ix  'Ir vins, v i4  S. M1:NSiIA. «ContribiiciOn al ~ r t i i d i o  del viaedo navarro: las Arcas de cultivo». P h o p e  de 
Vi,iiro, XXI I1  (19621 núms. 88-89, PP. 401-416: iam vid, V. B IELZA D E  ORY, Tieirm Esnll". &,udio geogr<ifico. 
l a o i  lona, 1972, 358 págs., sobre todo pp. 222-223. ' «... de la bodeyü del Rey, que csth de jiiso d palacio,, nicliil, que a mallo del Rey está...». AGN. Kcg. 
308. iUI. IWv. 

Il>ideni iols. 1 9 7 ~ ~ 1 8 8 ~  
Vid, II Il><>i\.l'R. "h. cit.. f .  111. «E1 Compto dc los recibidorcs dc Estella y Sanglieran, p. 664: J. C A ~  

RKASCO, «Propiedades dc los ludios cn la merindad de Estellan, cn L<I Lrpoito Medievo1 Lr-srirdior en mrrnorio 
del uruksor U. Sulvudor de Muxo, I'ublic. de la Univcrnidad Com~iutcnse. Madrid. 1982. vol. 11. 275-296: sobre ~. 
lo<lo, ?p. 278~281 

De los noenta y tres contribuyentes qiie poseen vitledos, sujctor a censa anual. veinticinco de ellos (el 
39%) ticticti fracciones inferiores a la iitiid;id de viiia. Vid, Anexo 1. 

36 Coino cs el caso de hinpiot ia. Vzi, J. M .  LACAKRA,  Historio poPicu ... t. 111, p. 205. 
" ACiN Keg. 308. fol. 188". 
'X fl>,ri,~,,i. tol 18'1. 
" I n r  a>iil i ibiiyciitr\ son: Marl in de l°ledo, con 22 sucldor; Sancho d'Oteira. botclleru del rcy con 21 

s.; I'codro Péril, 17 s. 6 d.: John I'éril de lana. vicario. 15 s.; Sancho P k r i ~  dc Ilaygorri. 15 s.; John Migucl 
de Vil$tuena, peligero, 15 s.; Mibruel d'Araynar, 15 s.; Sancho d.Arguinariz, lapatcro, 14 s.: Miguel Pkriz d.Aye- 
yui, 14 S.: I>on~it~go, cariiicero. 13 a,; Law d<Ango~titid, padador, 12 5 .  9 d.: Martíi i Yus dc Salvatierra, carnicero, 
12 s.: Nico1;iii <Ic Ilaye<>cri. 11 5 .  8 d.; Andrés I'oiir. raualcro, 11 s. 8 d.; Migucl Garcia Ileiicil, 11 s. 8 d.; y 
Kubert d'Arguitiari7. ¡O r. 6 d. 

Este hueno dc Iii piela del Condc quc cenia 50 ruildos. pagaba, junlo con su molino, 70 sueldos, en 
el siglo XI I I .  Vid, J. Z A B A W ,  El Regrsim de Compios de Nvvvrro de 1280. Pamplona, 1972, p. 110. 

4' Los coriiribuycfires ron: John de Calaiayud, maconero, con 50 ~ueldor; la abadesa del convento de Saiiia 
Clara, 16 s.; b r a h a n i  Enxoep, judío. 15s.; John Périr, 7 s. 6 d.; y Miguel .Wartinir. 7 s. 6 d. 

42 El  rontribuyc!ite Rro Périz de Cuguillo. paga lar 15 libras y 4 sueldos. por cl molino trapero dcl Hiierlo 
de la R a a  y los harineros «cabo la puent de Licarran. AGN. Reg. 308. fol. 190. " El contribilyenre de estos molinos era Miguel Garcia de üoai,  preboste; el primero nombrado con carác- 
ter perpetuo. bid, J. YANGUAS Diccionario de onliguedudes.., s. v. Estella. t. 1, p. 322. 

M F I  censatario era Garcia dc Santrori. Estar plaras ubicaron los molinos de la molinacha. cn la  puya^ 

dan(ruhida1 de Villaiuena, que tenia" censo antiguo de 30 ~ueldo l ;  y 10s molinos de kkrtolomco John. en dicho 
lugar, con otro censo. ya perdido, de 14 sueldos. AGN. Reg. 308. fol. 187. 

l a s  niolinos de «la puent dcl Mar rendieron en otro tiempo. 2 caficen c 2 rnvos dc trigo». Ahora, des- 
truidos. Los de la viaa «Majuelo del Kq».  eii Novcleta, lucroii vei~didoi lriicjor, ccdidor). jufiio a casas, ticndsr 
y lhorno,. ;al coniejo dc Esiella, en pago de los 2 . W  ílonne nrcstados al rcy, por la villa. cii 1365. Ibidcm, fol. 187. 

lri Vid, nota anterior 
" El ceiisu aiitcrior de cric horno, situado «de juso la  presa», crh de 104 rueldos: al morir  su tribufador 



se dio ya reducido, a Andrds de Labeaga, vecino de Estella lhidem fol. 189r '' Las cuentas dicen: elezda del horno de lii Caritat*. Iliidem, fol. 190. 
49 Los censos de molinos y hornos suman conjuntament~ 5.604 dineros: cri 1280 sumaroti 4.802 dineros, 

aparte, los 72 sueldos del censo por d molino y huerto de la pieza del Conde. Vid, J. ZARA14 El Reyistro 
de Compros., pp. 110-111. 

lo Como fecha de la destrucci6n. aparece el dia «NIm de marya. anto XXVIIn, pues, según el c6mputo 
de la kooca (sistema de Pascua o la Encarnaci6n). va con unos meses de rcrraro v corresooride al ano 1328. . . 
Esta misma fecha se repite en otros documentos. AGN. Rcg. 26. fol. 202: Reg. 54, fol. 273. Vid, J. ZABAUI, 
Lo Administmcidn ..., p. 222. nota IW3. Ilem, vid J. GOÑL GAZTAMBIDE, «La matanza de los judios de Nava- 
rra, en 1328», Hüponio Socm, XII (1959), 5-53: M, Historio de los obrspos de Pompiono, siglur XIWK Pam- 
plona 1979. t. 11. pp. 104-105. 

5i A los dos mesrr dcl asalto de la aljama. ya se arrendaron lar rentas de le& y hedioaje; vid, J. CA- 
RRASCO, «El libro del bedinaje dc Estella (1328~1331)n. Miscei"neo de Errt<dros Ambes y flebrurcos, XXX 
(1981). fase 2: 109-120, p. 109. nota 3. Las caloaas quc pagaron los judios dicho ano, asceiidieion a tnhs dc 
seis libras; vid, F. IDOATE. Coiáiogo de¡ Archivo Genemi de Nuvorm .Sec. de Compros Reyisrms, t. LI, nitilis. 
232 253. ' Dos son los folios de anotacion~s sobrc cuentas de ingreso de los judios y s61o nueve apuntes recogin 
censos, el resto son p.irdidar y confiscacioncr. AGN. Reg. 308. fols. 191-192. '' El tributador en Samuel Alfaquin y paga por «un casal jiinto a latititiira, y solar do solia ser fragoadan; 
otra casa se enajenó a los herederos del recibidor Lucas lefevrq con censo antiguo de 40 sueldos; otro en la 
alcaiceria, sufri6 la destrucci6n de 1328. Ibidem, fol. 191. 

La mitad de las viaas de judios, vendidas en la merindad, en los ailos precedeiites, pertenciian a la cap i~  
tal del Ega; vid, J. CARRASCO, «Propiedados de judios en la merindad de Estella (1330-1381)». Estudios en 
memoria del pmJesor D. Salvador de Moxd. Universidad Complutense Madrid, 1982, Secret. de Publicaciones. 
t. 1, 275.2%; p. 280. Los censo9 de 1410 se encabezan como «bienes confiscados por la muerte e destruycion 
de la juderlan o «bienes de los judios mitertos» o minas que fueron de Mosse Mocha, que fiie juygado cn 
Cort e fue enforcado e sus bienes coiifiscados al s'ynor Rey». AUN. Reg. 308, fol. 191". 

Ir Los contribuyentes ~ristianos son: Martin Yiis de Salvatierra, carnicero, que paga por iiiia viila, 12 \iicIL 
dos; Maria, hija de John de Baygorri, por 3 vimas, 9 s. 7 d.; Oarcia d'Amburz, por 3 viaas. 8 s. 6 d.; P<.r<i 
Périz d'Angorfina, por 1 villa, 7 s. 6 d.; Gil Brun, por 1 vina, 5 s.; y Pero Périz d'Arguinano, por 1 vili;i, 3 
s. 6 d. Ibidem, fols. 191" y 192. 

56 Los molinos estaban cn manos de los frailes de San Agustin hasta quq en 1383, se dieron a los judios. 
que desde entonces. pagaron 7 libras y 12 sueldos de censo al rey, y 2 libras 12 sueldos (la cuarta ~ n r t s )  u In 
idesia de Santa María del Pur Ibidem. fol. 191. 

" Deshechos amucho tiempo a», cuanda la deatrucci6n de la aljama. 
Ademb de médico real. era colectar de ña pecho de lar judíos, por lo quc las asigtiaciones recibidas. 

pudieran ser m& en concepto de paga, por su ofida, que por beneplbcito real. Se advierte cl aplaamicnto de 
sus emoluinentos (desde 1408) y la enajenaci6n de rentas reales para hacer frente a gastos ordinurior. Vi<¡, J. 
R. CASTRO, Coldlogo del Archivo Geneml de Novorm Ser de Complos. Documentos, t. XXVIII. núni. 55. 
En 1412, el rey asign6 a dicho judio. 2M libras untiales, por siir servicios en la corte, sobre la< recnitdacioriei 
de la p h o  de los judío$. AGN. Caj. IW, nP 97. Vid., J. YANGUAS, Diccionoria ... t. 11. s.v. Reyes, p. 590. 

En la segunda mitad del siglo XIV. las rentas dc 105 judios quedan agrupadas en la reaudaci6ii global 
del Bsorero; vid, J. CARRASCO «La pecha de los judios de Ultrapucrtos (1329-1354). Notas sobrc la emigra- 
ci6n de los iudios franceses al reino dc Navarra». Wcuenlros en Sefarod. Ciiidad Real, 1987. Instituto de Estu- 
dios ~anchegos, 153-174; p. 161. 

Vid, J. ZABAW, Lo Adminiwocidn .... pp. 170-171, nota 7W. 
6i Puede tratarse del arancel real que gravaba las transacciones comerciales, rcinijante a la ieaia de memo- 

do; vid, J. YANOUAS. Diecion~rio.., t. 111, s.v. Pechas. pp. 337-338. Irenl. 1 ZALIAW, Lu Adminriirocidn ... 
pp. 175-176. En 1280 sc pagaba junto a la ncomuyna el sal vendida», en 6 libras. 8 dineros; ilem. Ei Regisru 
de Complos.., p. 111. En 1334. los derechos de mercado eran 34 libras; AGN. Caj. 38. núm. 6. fol. 14. En 
1358. estaban -dos, estos derechos, en 50 libras; vid. F IDOATE, Rincon es..., t. 111, «El compto dc los recibi- 
dores de Estella ..». p. 665. 

Vid, A ~ ~ o s  1 y 11. 
Vid, J. CARRASCO, Lo pobiocidn de Novurro en e¡ sWio XIK Pamplona, 1973. p. 612. 

En el «libro de fuegos» de la merindad. de dicho ano se dice que einterogados de la diaminilci6n de 
dicta villa, dixiemn que dertos sesenta ainos aqua, poco mar o menos, son deimenuidas e rarradas por inortal- 
dades, ara 482 casas»; vid, J. ARRAIZA PRAUCA, «Los fuegos dc la merindad dc Esrella en 1427% l'rtncipipe 
de Viuno, 29 (1%8), n h r .  I lh l l l ,  117-147; irem vid, J. M. LACARRA, Hisioria poiílico.., t. 111. p. 197. 

" AGN. Reg. 308, foh. 177 y 178. 
Ibidem fols. 179r y v. 183". 185 y 186. 



Ibidcm. fols 177r y v. 179, 186 y 187. 
m nolh 45. 

6Y El clero figura como instituii6#i (abadesa, abadia. arcipresl~ frailes, etc) sin nominar vrsonas; las non- 
bradas. iio figuran como rel~vantes. Del personal civil, Sancho de Oteira, botcllelo rcal, posee una viaa; Abra- 
Iiam Enxocp. judío, tiene uii hiicRo, fue arrendador dc la imposicidn, en 1409; vid, J. R. CASTRO. Colrilog<i.. 
t. XXVIII, 18: 314. Nadie mas encuentro dcstacable: vid, anoros I Y 11. 

Pose una casa en calle del Chapitel; tres en Cnrpiiitcrin; dos eri Tessenderia: ciiico e ~ i  Navarrerla. 

" Tictic dos casas en la Poblaci6n dc San Juan; tres eii Carrera Liicnga; una CII 'Teswndcria; iiiia en Corre- 
yeri\y una cera de Chapitel. 

En i I  t6riliino de Carcalascda, compartia una. viña con otros dos: John de Munarrin, el joven y la inujei 
de Pedro Garcia de Corría. ACN. Ree. 308. fo. 187 v. " .  '' Es el huerto de la Pieza del Condq ya citado. Vid notas 40 y 41. 

AGN. Rer. 300. rol. IHH. '' Ibidm. iol. 187. 
'6 AGN. ca l .  so, núrnr. 35, 40 y 46. vid., J. YANGUAS, Dicciori~ria ... r. TI, SU. Reyes. PP. ~ 8 9 . ~ 9 0  

Anexo 1. Nómina de contribuyentes. 

núm. nombro casas plazas viñas huertos wlor censo 
(S) (d) 

1. John de Calatayud 
2. Garcia Ochoa d'Oquo 
3. Miguel Garcia de Golii, 

preboste 
4. Simón d'lguzquiza, orcero 
5. Sancho Miguel, carpintero 
6. Miguel Yus de Salvatiem 
7. Martin de Toiedo 
8. Sancho de Oteiza 
9. Pedro Miguel Cuynde, 

el joven 
10. Miguel d'urdiain, tejedor 
11. John d'Areillano 
12. Pedro Périz d'Arguiñano, 

ferrero 
13. hospital de San Juan 
14. Pero Penz 
15. Gania d 'hburz  
16. abadesa de Santa Clva 
17. Pelegtui de Palmas 
18. dueñas de las Salas 
19. hospital de Santa María 
u). Pero Périz. peligao 

vr es abreviatura de varias. El censo de Miguel Garcia de Goñi corresponde a varios molinos. 



núm. nombre 

21. Domingo, carnicero 
22. María, viuda de John de 

Limoges, barbiador 
23. Miguel d8Arainar 
M. John Périz de Lana, vicario 
25. John Miguel de Villatuerta, 

peligero 
26. Abraham Enxohep 
27. Sancho Périz de Baigorry 
28. Lope d8Ayuqua, hijo de 

lohn Périz 
29. Sancho d'Arayar 
30. John d'Aripda 
31. Martin de Curuquain 
32. Robert d'Arguinariz 
33. Sancho d'Arguinariz 
34. Miguel Périz d'Ayegui 
35. Miguel, hijo de Domingo 

John, capellán 
36. Lope d'Angoztina 
37. John Diaz, vicario de San 

Juan 
38. Andrés Pons, zapatero 
39. Miguel Garcia Beneit 
40. Nicolau de Baigorry 
41. Bartolomé de Montiiiano 
42. Pero Sanz Sanduru 
43. Pascua1 Beneit 
44. Miguel Garcia de Eulate 
45. Sancho de San Féliz 
46. Miguel d'urdiain. bastero 
47. Miguel de Calatambor 
48. Fernando d'Arana 
49. Miguel de Lizármga 
50. Miguel de Aézcoa 
51. Miguel de los Arcos 
52. María, hija de John de 

Baigorry 
53. mujer de Martin Ramiriz 
54. John Garcia de Lascoz 
55. Andrés d'Ayzcona 
56. frailes de San Agustin 
57. Samuel Alfaqui, judío 
58. John Ochoa de Bernet, 

carointero 

casas plazas viñas huertos valor 
(S) 

15 

censo 
(a) - 

4 



núm. nombre mas  plazas viñas huerlos valor censo 
(S) (d) 

59. herederos de John 
d'Arróniz 3 8 7 

M). Sancho Garcia, mercader 2 8 6 
61. John Périz Y2 8 6 
62. Sancho de Villatuerta, mo- 

linero 
63. Lope de Guetadar 
64. John d'Arguinhriz 
65. Sancho Zapata 
66. Cofrades carpinteros 
67. Miguel Martiniz 
68. Pere Pons 
69. Pero Périz d'Angoztina 
70. Arnalt de Roncesvalles 
71. Elvira de Montiñano 
72. Elvira de Viana 
73. Elvira Ramiriz 
74. horno de la Caritat 
75. Johanche, hortelano 
76. John Lopiz de Murugarren 
77. John Miguel, capellán 
78. Miguel Gil, vicario de 

Santa Maria 
79. mujer de Abraham Medellin 
80. Nicolau de Palmas 
81. Pero Garcia, carpintero 
82. Sancho Garcia de Eulate 
83. Simón de Pamplona, hortelano 
84. Miguel Ramiriz 
85. Lope de Ganuza 
86. Salvadoret, hijo de Salvador 

de la Caritat 
87. John Gonzaluiz, hijo de 

da Philipina 
88. Sancho de Lezcoate 
89. Cathelina, mujer de 

Miguel Ochoa 
90. Lope Gainza 
91. Pascual de Larraga 
92. Johana, hija de 

Gaspar de Ganuza 
93. Guillermo, bastero 
94. Francés d'llrdia, hijo de 

Miguel Périz 
95. John Pkriz d'Opaqua 



núm. nombre 

96. viuda de John d'Arroniz 
97. Garcia d'urdiain, burellero 
98. Domingo de Lana 
99. Gil Brun 

100. John de las Fuentes 
101. John de Munarriz, 

el joven 
102. Martin de Salvatierra 
103. Martin Gutiérrez 
104. Miguel Garcia 
105. Miguel Garcia de la Torre 
106. Sancho d'Ayegui 
107. John Périz de San Martin 
108. Gil de Calatambor 
109. viuda de John Périz 
110. John de Diaqaual 
111. Maria Simón 
112. Martin de Fuido 
113. Miguel Périz de Eulate 
114. mujer de Pero Garcia de 

Gorria 
115. Pero Périz d'Argui?iano, hor- 

telano 
116. Lope de Salvatierra 
117. cofrades hortelanos 
118. Domingo de Echarry 
119. John Périz d'urdiain 
120. Lope d'Aybar 
121. Martin Gil d'Eguin, cuchillero 
122. Pascual de Goyano, carnicero 
123. Samuel Alfaqui, judio 
124. S a ~ t  en Rabi 
125. viuda de John Périz de Eulate 
126. viuda de Pero Sanchis de 

Curuquain 
127. Pere Yus de Let 
128. Sanz, hijo de Pascual Borres 
129. Domingo, bastero 
130. Domingo de Buruslada 
131. Domingo de Torrano 
132. Domingo d'Urdanoz 
133. Domingo d'Urdiain 
134. Domingo Rox 
135. Ferrando de Ubago 
136. Alfonso, tajedor 

plazas viñas huertos valor censo 
(S) (d) 



144 

núm. nombre 1 viñas huertos valor censo 
(S) (d) 

137. Aynesa de Vitori;~ 1 3 6 
138. Beriicit, hurcllero 2 3 6 
139. Catliclina 1 3 6 
140. Catheliiia, hija de John 

d'Amescoa I 3 6 
141. Bartolomé de Eiifri/. I 3 6 
142. Cathelina, viuda de I3eltrdi1, 

calderero I 3 6 
143. Garcia de Burgos, correyero I 3 6 
144. Garcia de Lahraca 3 6 
145. Garcia de Calvatierra 2 3 6 
146. Garcia de Ganuza I 3 6 
147. hijo de üarcia Ochoa d'Oquo I 3 6 
148. hijos de Bcriiardo, bastero I 3 6 
149. hijos de Martin üarcia, 

horiiero I 3 6 
150. Joliaiia, Iiija de I'asciial G;inii/;i I 3 6 
151. d! Johana Pelegrin I 3 6 
152. Joliii, mercero I 3 6 
153. Johii Barrena. cerrajero 1 3 6 
154. Joliii de Borbliii, correyero 2 3 6 
155. Joliii de ~al;iiaiiibor 3 6 
156. Joliii de lrgaria 1 3 6 
157. Joliii de Lcriii 1 3 6 
158. Joliii de M i r r i z  Iior- 

telano I 3 6 
159. John de San Martin 2 3 6 
160. Jolin d'Ujiie y Maria, su 

mujer 1 3 6 
161. John de Uxanavilla I 3 6 
162. John de Vitoria, cuchillero I 3 6 
163. Jolin Ederra, adobador 1 3 6 
164. John Garcia d'Alsasua. 

hortelano 
165. John Garcia de Euendaca 
166. John Gomiz d'uriuarry 
167. John Pelegrin 
168. John Périz Barindano 
169. John Périz d'Arguiñano 
170. John Remon 
171. Jorgc, Iiiio de Miguel P é r i ~  

d'Aiuq,li 
. 

172. Lope de Echarry, carpintero 
173. Lope de Gorocin 
174. Maria .lohii ~I'Arguiiiano 



núm. nombre C~SBS 

175. Maria John Pelegrin I 
176. Martin, calderero 1 
177. Martin Cuadros 1 
178. Martin de Marañón I 
179. Martin Périz de Goizueta I 
180. Martin Yus de Salvatierra, 

podador 1 
181. d? Milia lñigniz 1 
182. Miguel d'Ayllo I 
183. Miguel d'Evendacu I 
184. Miguel Garcia, bastero 1 
185. Miguel Ochoa d'lirañain, 

notario 1 
186. Miguel Périz Barrucuri 1 
187. Miguel Sanz d'urdiain, 

hortelano I 
188. mujer dc John d'Arroniz I 
189. mujer de Poco Tocino 1 
190. Ochoa de Vitoria 1 
191. Pascua1 d3Ecala 1 
192. Pedro d'Adaua, correyero 1 
193. Pere d'Ayllo I 
194. Pere Sanz Doyn, carpintero I 
195. Pere Yus d'urdiain 1 
196. Pere de Salvatierra 1 
197. Pero Diaz, bastero 1 
198. Pero Garcia d'Angostina 1 
199. Pero Garcia de Eulate, 

carpintero 1 
200. Pero Garcia de Enlz 1 
201. Pero Garcia de Salinas 
202. Pero Garcia d'urroz 1 
203. Pero Miguel de Muru 1 
204. Pero Périz de Desiñana 1 
205. Pero Rerniriz, costurero 1 
206. Peruco Roset 1 
207. Remon Vidal, capellán 3 
208. Salvador d'Arteta 1 
209. Sancho, baynero 1 
210. Sancho d'Argniiíano, correyero 1 
211. Sancho de Piedrarnillera 1 
212. Sancho Garcia d'Alsasua, hijo 1 
213. Sancho Garcia de Bearin 1 
214. Sancho Lópiz de Goñi 3 
215. viuda de Sirnon Vincent 1 

plazas viñas huertos d o r  enso 
(S) (d) 

3 6 
3 6 
3 6 
3 6 
3 6 
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num. nombre casas ~ 1 ~ s  viñas huertos valor censo 
(S) (d) 

216. Simon, calderero I 3 6 
217. Sancho de Larraga 1 3 3 
218. Domingo de Fuensalada 2 3 2 
219. John de Mendecuo 1 I 3 1 
220. Uomenja, viuda de Pero 

Sanchis, barbiador fi 3 
221. Pero Périz d'Urdiain, tejedor 2 2 9 
222. abadía dc San Pedro 1 2 8 
223. Maria Andreo 1 2 7 
224. Martin d'urdanoz I 2 7 
225. Pero Périz, hijo de García 

Périz 1 2 7 
226. Marco, hijo de John Périz 1 2 6 
227. Pero Miguel de Ganuza I 2 6 
228. Pero Yns de la Tienda 1 2 6 
229. Sancho de San Martin, 

carnicero I 2 6 
230. Sancho de Stuiiiga, zapatero 1 2 6 
231. Marqueseta, hija de Pero 

Yus d'Arrastia M M 2 4 
232. Martin d'Arana % 2 4 
233. Martin Ruiz de Segovia 1 2 4 
234. Miguel d'Almunta 1 2 4 
235. Perico, hijo de Pere Yus M fi 2 4 
236. Pero Garcia de Hervás, 

carpintero 1 2 4 
237. Pero Miguel dklmunta I 2 4 
238. Garcia Mimas 1 2 
239. hiia de Martin Ferrándiz 

~ ó r t o  
John de Galuarra, carnicero 
John Royal, abad 
d'Arinpno 
mujer de Martin Sanz de 
Villanueva 
Pere d'Arguinariz 
Pero Ptriz, hortelano 
Andrks de Laueaga 
Benedicho 
Cathelina de Bermeo 
d. G m ' a  de Munárriz 
do Gracia, viuda de Garcia 
Beneit 
dd Gracia, Muda de Miguel 
Garcia 



núm. nombre casas plazas viñas huertos valor censo 
(S) (d) 

251. hija de Pere Yus $Arrastia, 
el joven 

252. John d'Amescoa, podador 
253. John Garcia, notario 
254. John Périz, hijo de Pero 

Périz d'kguifiano 
255. John Sanz d'Arellano. 

carnicero 
256. Maria Garcia d'Arrastia 
257. d. Martin, abad de Caual 
258. Martin de Cobos 
259. Martin Gil d'orcoyen 
260. Miguel d'urraul 
261. Miguel Martiniz de Cunelz 
262. Miguel Sanz $Asauca 
263. Pascual, hijo de John 

Maríiniz de Eulate 
264. Pascual de Vitoria, carpintero 
265. Pascuala, hija de da Milia 
266. Pere Yus d9Arroniz 
267. Pero Miguel d'Arguiiiano 
268. Pero Périz de Cuquillo 
269. Sancha de Billoria 
270. Sancho d'Allin 
271. Sancho Simón de Vidaurra 
272. Garcia de Murrieta 
273. Garcia de Sansost 
274. Martin Miguel de Bearin 
275. Miguel d'Ayegui 
216. Miguel del Moral 
277. Cathelina, madre d'uguet, 

carnicero 
218. Pere Iñiguiz de Cunelz 
n9. Mateo Vidal 
280. Miqueo, hijo de Miguel 

d'lhiriqu 
281. Perona, mujer de John 

Ochoa, mercero 
282. John d'Albarracin, hortelano 
283. John d'Afíorbe v Lorenza. 

su mujer 
284. Martin d'Arr6niz 
285. Sancho Yus. ~eliaero 
286. herederos de Yus de 

Salinas 



núm. nombre casas plazas viñas huertos valor censo 
(S) (d) 

287. John de Anelz 1 
288. Marco, carpintero 1 
289. Pons Sánchis I 
290. Sancho de Garisoain 2 
291. Sanz Arnalt 1 
292. John de Larraga 1 
293. Arnalt Pons I 
294. Miguel Pkriz d'Urdiain 1 

Anexo 11: Nómina de contribuyentes liberados. 

núm. nombre mas plazas vifias huertos valor exento 
(S) (d) 

l. Concejo de Estella 
2. lracbe (monasterio) 
3. Martin L6piz 
4. Miguel dAArrastia, frutero 
5. Rolin de Chiens 
6. Garcia Martiniz $Anal 
7. Garcia de Goñi, burellero 
8. Lope Iñiguiz de Guembe 
9. John d ' h t i a  

10. hospital de San Pedro 
11. Sancho Périz d'Ayegui 
12. John Garcia, escribano 
13. d. Peleg~in 
14. Lorenz Martiniz de Los Arcos 
15. frailes menores 
16. Sancho Garcia d'Alsasua 
17. abadía de San Juan 
18. Andrés de Santa Cruz 
19, Garcia de San Sebastián 
20. d.' Gracia Gomenza 
21. John Diaz, sellero 
22. John Mariíniz d9Arr6niz 
23. Lorenz, carpintero 
24. Mmin d'Arraya 
25. Mariin de Ganuza 

*: El tributo perdonado al concejo de  la villa era, además de  la viña, por una casa 
y un majuelo. 



núm. nombre casas plazas viñas huertos valor exenlo 
(S) (d) 

26. Pascua1 Borges 1 7 
27. Pedro de Olite 2 7 
28. Pere Andreo 1 7 
29. Sancha Périz d'Ondaz 2 7 
30. Sancho d3Alsasua 2 7 
31. John de Tiebas 1 5 3 
32. Pere Durant, yesero 1 5 3 
33. Andrés Bozelay 5 
34. Johan Caual 5 
35. John Périz 5 
36. Roncesvalles (monasterio) 1 5 
37. Garcia de Vidaurre 1 4 8 
38. Miguel Sanz, capellán 1 4 8 
39. Marcel Périz, notario 4 3 
40. Fray Sancho d'Aztania 1 4 
41. John Sánchiz Barrena 1 4 
42. Martin Ochoa d'Echavarri 1 4 
43. d l  Gracia, viuda de Pascual 

Garcia Otiñano 3 3 9 
44. Miguel García, notario I 3 9 
45. Miguel Rox, hornero 2 3 7 
46. Andrés de Ganuza 1 3 6 
47. Andrés de Garisoain 1 3 6 
48. Benedit, calderero 1 3 6 
49. Domingo, cuchillero 1 3 6 
50. Domingo de Mendaca 1 3 6 
51. Elvira Périz I 3 6 
52. Fernando Lópiz I 3 6 
54. Garcia de Ochoa I 3 6 
55. Gqcia Miguel de Lestiano I 3 6 
56. Ciircía Sanchis d'Anarcuca 1 3 6 
57. Garcia de Escenana. " .  

burellero I 
58. Garcia de Nadal 1 
59. d? Gracia de Ugar 1 
M). Guillem Pons 1 
61. Pere Yus d'Arrastia 1 
62. John de Paimas 1 
63. John de Santa CNZ 1 
64. John Lópiz, monedero I 
65. Iohn Périz, hornero I 
66. John Sanz dkramendia 1 
67. John Sanz de Echavarri I 
68. Marco &Alba@ I 
69. Martin de Contrasta I 



núm. nombie casas 

70. Martin de Latumbe 
71. Martin Garcia 
72. Miguel &Arellano 
73. Miguel de Buruslada 
74. Miguel de la Barra 
75. Miguel Sanz d'lguzcoa 
76. d! Milia 
77. Pascual de Cauala 
78. Pascua1 de Sarasa 
79. Pere de Estella 
80. Pero García de Vidaurre 
81. Pero Iiüguiz de Sercastegui 
82. Pero Martiniz de Sarasa, cu- 

chillero 
83. Pero Sanchis 
84. Pero Sanchis de lana 
85. Pero Sanchis de Vidaurre 
86. Pero Sanz d'0choa 
87. Peto Sarasa 
88. Salvador d'Ahansa 
89. Sancho de Murugarren 
W. Sancho Yus, capellán 
91. Sancho Yus, hortelano 
92. seflor d'0lcoz 
93. Simeno de Echavarri 
94. Simeno de Obanos 
95. Simón &Oscoz, bastero 
%. Andrés de Sarasa 
97. Miguel Martiniz y Johana 
98. Sancho de Mendigorria 
99. Santaostin (convento de) 

100. Martin Sanchis 
101. Andreo, tejedor 
102. John Ptriz del Moral 
103. Pero Garcia de Guirano 
IM. Fmncés Guillem 
105. Pascual, palmacero 
106. Garcia Miguel 
107. dP Goda 
108. John Périz Ederm 
109. Lope de Biguria 
110. Miguel Périz, notario 
111. Robin de Benfort 
112. Sancho de Ilardia 
H3. d. Garcia Sanchis 

plazas viñas huertos valor exento 
(S) (d) 



núm. nombre casas plazas viñas huertos valor exento 
(S) (d) 

114. d. G o n d u o  
115. d l  Gracia Vidai 
116. Iñigo de Ricos 
117. John de lruinela 
118. lohn lñiguiz de Guembe 
119. Miguel lñiguiz de Riecu 
120. Miguel Périz Inquo 
121. Pascuai de Lascoz 

.122. Pascuai Garcia de Eulate 
123. Pero Martiniz, notario 
124. Pero Périz de Riecu 
125. Pero Sanz, escribano 
126. Pero Sanz de Eulate 
127. Pero Sanz de Urdiain 
128. Iiiigo Miguel de Riecu 
129. John de Buruslada, hornero 
130. John Périz de Segura 
'131. Iohn Sauchis Barrena 
132. Mariz Arceris 
133.. Miguel de Montiiiano 
134. Sancho Barreno 
135. Pero Miguel d'Ancin, car- 

nicero 
l3i. Garcia d'Anastuca 
137. Sancho Périz de Gollano 
138. I'ascual Garcia d'oiimano 
139. arcipreste de San Pedro 
140. Miguel Veir de Kiesca 
141. Bertolomeo d'Aranacu, hor- 

telano 
142. John d'Alsasua 
143. Pero Garcia d'otiñano 





LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN ALCALA 
DE HENARES SEGUN LAS ORDENANZAS DE 1504 

ANTONIO CAS'I'II.II) <;OMk:% 
Ilniversidxl {le Alcalá 

l. IntroduccMn 
En el conjunto de la documentación medieval del Archivo Municipal de Alcalá 

de Henares, una de las piezas más singulares para conocer la estructura y funciona- 
miento del poder local es el texto de las Ordenanzas de 1504.' Se trata de un docu- 
iiiento de carácter político-admiiiistrativo, testimonio de la fijación legislativa de una 
sitiiación que, en algunos casos, se fue consolidando a lo largo de la centuria pre- 
cedente. 

En el año 1504, el concejo de la villa de Alcalá, localidad castellana integrada 
e11 el dominio señorial de los arzobispos de Toledo, se reune en las casas de su ayun- 
tainieiito, bajo la presidencia de dos representantes del señor: el canonigo de la Igle- 
sia de Toledo, Pero Suárez de Guzmán, juez de residencia en la comunidad de villa 
y tierra de Alcalá, y Carlos de Lucena, juez y justicia en el mismo territorio. El 
motivo de dicho ayuntamiento no era otro que la elaboración de unas normas para 
la «buena governación e regiiniento)) de la villa. 

A lo largo de 28 capítulos se regula la coinposición de la asanlblea municipal, 
la asistencia de diputados y proveedores de vecinos y pecheros, el mccanisnio dc clec- 



cihii y coiitrol sobre algunos cargos o su sostitución en caso de Pallecimient«, las 
coiiipereiicias concretas de ciertos oficiales, o el procediiiiiciito a seguir durantc la 
celebración de las sesiones. Al mismo tiempo se aprueban varias disposiciones sobre 
cuestiones qiie planteaban algunos problemas y quc dc Iiccho fucrori objeto de delc- 
gacioiics de coriirol por parte de las aiitoridades dependientes directamente del arzo- 
bispo: es cl caso del arrcridainiciito de los propios y rentas de la villa o de 10s iiicon- 
tro1;idos pastos pro<liici<los por el envio dc inciisajcros. 

Eii las páginas que siguen vanios a analizar el contenido de dichas ordenanzas, 
iio desde iiiin ¿~litica estatica, siiio coiiio resullado y exprcri¿~ri de una traiislorma- 
cióii lerita operada a travts dc los decenios y centurias previas. 

2. Coiislitiicii>ii del Miinicipio 
El iiiiiiiicipio, ciiteridido coino cl cabildo quc admiriistra y gobierna los destinos 

de la vill;i, estaba formado por la justicia, regidores. alguacil, dipiitados, letrado, 
cicribaiio y pr~cui-ador.~ Se deja de meiicioriar a los provced»res de los pecheros, 
a quiciics se les Iiabia otorgado el derecho de atender, con voz y voto, «en los coiice- 
jos quc se Iiizicren e scnii presentes a ello>>.) Dicha oiiiisióii se podría explicar por 
iina iiiiprobablc utilización arnplia e indiferenciada de la voz «dipulados» o por un 
error del escribano al reclaclar el docuiiierito; pcro nos parece iiidicativa dc que su 
iiitegr;ici»ii en el aparato de gohicriio fue más rcórica qiie efectiva, limitada a asun- 
tos riiiiy coiicretos: cxaincii aiiiial de las cuentas del iiiayordomo o pleitos sobre apro- 
vecliilitiicn~o~ C O I I I U I I ~ S . ~  

Siii contar coi1 los cargos de mráctcr señorial -vicario, corregidor, juez de resi- 
dciicia, otros jueces, alcaidc- es obvio que la ii6iiiiiia de pcrsoiias viiiculadas a la 
adininistración de la villa era más amplia: escribanos públicos de los alcaldes, ma- 
yordoiiio dc pwpios, contadores, caballeros del irionte, guardas, almotacencs, ctc. Cada 
iiiio de ellos coi1 un coriictido niuy concreto, pero sin asumir la rcsponsabilidad di- 
recta ilc la «república», que rccaío propianiente en los oficiales princip:ilcs: alcaldes 
ordiiiarios, alguacil y regido re^.^ 

Al iniciarse el siglo XVI el iiunicro de titularo de los distintos cargos constituti- 
vos del A)~untainierito rcgulado por las Ordenanzas era el siguiente: 

Alcaldes ordinarios 2 
Algiiacil 1 
Regidores 4 
Diputados 8 
Lctrado 1 
Escribaiio 1 
Procurador 1 
I'rovecdores de los peclieros 4 

l a s  tres priiiier«s eran provistos por el arzobispo, quien los elegía entre una 
larga relación de caiiclidatos reinitida por las autoridades conccjiles salici~tes.~ Un 
sisteiiia quc perinitia ;rl señor disponcr de una amplia cal>acidad de selección, apro- 
vechada eri algunas ocasiorics para iiombrar personas próxinias a él.' Este hecho 
seria denuriciado por el coriccjo, a iiiediados del siglo XVI, en iin recurso presentado 
eir la Chancilleria de Valladolid contra el arzobispo Juan Martinez Siliceo porque 
algiiiios antecesores suyos Iiabian incumplido la costunibre existente en el iiombra- 



miento de alcaldes, alguacil y otros ofici;iles. A<lcinás de desigiiar corregidores para 
iiitervenir en causas dc la jurisdicción ordiiiaria civil y criiiiinal, sin ser de su compe- 
tencia, los arzobispos no habian respetado el derecho de In iióinina que tenia el coii- 
cejo; poi- el contrario los prclados llegaron a provccr diclios cargos en criados suyos, 
forasteros y personas no abonadas, i'icles a los iiitereses sciioriales. La apelación ante 
los tribunales de la Corone pr»sl>crO cii favor del coiiccjo y sc dictó una caria cjecu- 
toria y una real provisión para qiic se gua rda~ i i  los iisos tradicioriales." 

El resto de oficios los cubría directamente el gohicrrio local o los sectores de 
la población que represcntabari. 

Los diputados se clegian en iiúmero dc cuatro por cada colación; la propuesta 
de candidatos correspondia a los diputados salicntcs, pero se tenia que obteirer cl 
beneplácito del c o n c e j ~ . ~  A partir dc 1515, con la ti-aiislorniaci6ii iiitrodiicida por 
la Concordiu de Sunru Luciu, sc coiivicrten en otro de los oficios provistos iridirecta- 
mente por el arzobispo."' Además se acuerda que cn la ii6iiiiiia rcinitida por el con- 
cejo sean inscritos algunos pecheros, dando a ciitcnder qiic hasta entonces la coiidi- 
ción social de los diputados Iinbia estado niás próxinia a los sectores privilegiados 
de la sociedad iilcalaina. 

Los peclicros cstabaii rcprcsciitados por siis proveedores, dos por cada parro- 
quia, el procurador $ incluso, Ilegaroii a desigiiar coiitadores para la icccpci6n aiiual 
de las cueiitas de la mayordoiiiia." La prcociil1nci0ii por controlar la admiiiistra- 
ción de los recursos públicos era lógica si pciisaiiios que eran ellos qiiicries tcniaii 
que Iiacer frente a las iicccsidades de la hacienda local. Lo que es iiidudable es qiic 
en Alcalá de Henares, coino cii Madrid o Asiorga, los pecheros tenían tina mayor 
intervciición en el coiiirol del gobierno, al iiiciicis en determinadas f acc l a~ . ' ~  

No obstanic ello iro quiere decir qiic los iiitcrcscs de la clase pechera, del coiniin 
del vecindario, hiera11 sieinpre respetados. Articiilados cii cl llamado «c«iic.cj» de los 
onies buenos pcclrcros» se vieron marginados dc los priiicipalcs puestos dc gobierno 
eii favor del llamado «concejo de los caballeros e escuderos», y la evolucióir concre- 
ta de su mayor 0 inenor pdrticipacióri cstiivo sujeta n las tensiones iirgidas entre 
urio y otro. L<ii 1515, los pcclieros alcaiizaii cl dcrcclio dc inscribir a algiiiios de ellos 
eritrc los candidiitos a los oficios de diputados, pero a costa dc uii alto precio politi- 
co: la desaparici0ii del concejo de pecheros, célula asociativa muy activa a lo largo 
del siglo XV, y la coiisolidación del concejo de los exentos al frcnte del niunicipio." 
Antes de llegar a ese moincnto sc puede scñalar el veto impuesto al procurador de 
los pcchcros cri el concejo14 o las repercusiones del intervencionismo cisncriano, cuyo 
ejemplo más preciso cstá en el hecho dc que cl corregidor presidiera los ayiiiitariiien- 
tos de peclieros." 

* * * 
La estructura del gobieriio municipal que aflora eii estas Ordeiiaiizas es la de 

un concejo cerrudo. Su iniplaiilación se justifica para que la villa esiuvicra «mejor 
regida e governadan, ya que, cuando se celebraban los ayuntaiiiieiitos abiertos, se 
producian «grandes descon~iertos e palabras, e atravesavan unos coi1 otro\. e a las 
vezes avia escándalos, e non se guardava el secreto, de que se siguian rnuchos incon- 
viriicntes, e se iripidia el buen regimiento e governación de la dicha villa. e dello 
la república recibia mucho daño e detrimento».'" 

Sin einhargo dichas palabras sólo se pucden entender, estudiadas deiitro de un 
proceso general y cscaloriado que arranca eii la segunda initad del siglo XI11. con 





por el portero para qiie nadie piidiera iriterroiiipir I;i sesióii. Salvo que hiihicsc algli- 
tia razóri inuy jiistilicada, todos los iiiiernbros est;iban obligados a asistir; iideiiias 
se podía coiivocar a otras persoiiiis para iiitcrvciiir cxc1usiv;imentc cii los asuiito~ para 
los qiie l'ucraii  citado^.^" 

La aiamhlea conccjil sigiic iin ordeii del clín qiie iiicliiyc coiiio prinier piiiito 
la lectiira del acta anterior, por el cscribaiio dcl coriccjo, par;! verificar cl grado de 
cumpliri~ierito de cada iino <le los acucrdc~s, por si f'iicrn necesario disponer nuevos 
mandaniiciitos ... ejecut<iri«s. I r  sigue iiria rcl;ici¿)ii de tciiias. picpnrada por la jiisticia 
y rcgidorcs."' 

Uiia ve/ abicrias las delibcr;ici»iies era prccepiivo observ;ir i i i i  rigiiroso silcricio 
cuaiido eleuicn Iiicicra LISO dc la nnliibra. 7aiito cii las disciisi~>rics coiiio eii las V O L -  - 
cioiics, el tiiriio a seguir portia de la dcrectia de Ici justicia hasta rctoriiar riiicvaiiicntc 
ii ella, ciiyo parecer y voto era el iil~inio." 

1.0s asisiciitcs debinii guardar secrcio de los asiiiitos tr;iiados y de los acuerdos 
iidoptados, sopeiia <le perder el oficio, ser expiilsado del coiicqio y saricioiiado cori 
iiria iniilta <le 10.000 iiiaravedís, adcniis de la iiihahilitcicioii ~>;ii'a cjcrccr c. aigos niii- 
iiicipales duraiite diez años. Por otra p;irt$ si la disciisióii iiiiplicaha directariiciitc 
a u n  inienihro del coiicejo o a i i i i  particular prcsciitc, éstos debiaii aiiscntarsc de 
la sala pare evitar ciialquicr tipo de iiifluciicia eri la decisi¿lii n to~iiar. '~ 

lil c\cribaii« del coiiccjo asistía n todas las asaiiihlcas, siii voto, coi1 la iiiisióii 
de toniar iiolii de los clchatcs y acuerdos, qiie luego se Ii;iciiin publicos iircdiarite 
iiiia tabla colgada cii la casa del Ayiiiitamiciiio. La cscriliiracióii dc las sesioiics se 
plasinó cri el dcsapiirecido 1.ibi-o de Acuerdos, depositado cii el arcliivo jurito con 
los dilcreiites privilegios, sentciicias, orclciianras y escritiii-as «tocantes c pertciiesciciites 
al diclio coiic.cjo», ciiyo itivciitario \c iriaridn rcaliiar en 1504." 

5. Arlministr.ici8n de renlas y ~onl ro l  ile gastos 
1.a haciciida inuriicipal estaba eiicargada al inay«rdoiiio de propios, sujeLo, por 

supiicsto, a la fiscali/-acióii del concejo, coi1 iiitcrvcncióii de los 1>cctieros. no podia 
disponer pagos siii librariza firiiiada por la justicia, recidorcs y escribanos, qiiiciies 
a sil vez 010 podían hacerlo si el coiiccio lo liiibicra decidido en ay~iriiainiciiiv.34 
Sii gestióri era cxaniinada al cabo del ciño, por los alcaldes, regidorcs, procurador, 
cscribaiio y coiiiadores." 

El arrciidaiiiieiir« de los hicncs de propios y rciiins iiiuriicipalcs se pregonaba 
durante 15 <lí;is y las pujas y remate, coii siis coiidicioiics y postiiras, se asciitahaii 
por e~crito cii el corrcsporidienre ciiadcriio. I>cspiiés el iriayordonio ieiiia la obligii- 
ción de Iiiicerse depositcirio de las fiaii~as.'" Estaba rigurosaniciite proliibido que los 
alcaldes, regidorcs, dipiitados u otros oficiales piijaraii," aunque la realidad aporta 
riiiinerosos ejemplos de todos lo coiitrario.'"~~ tcoria las únicas persoiras qiie po- 
diaii ohtciier la adjiidicación de iiiia retira coiiccjil dchinn ser Ilaiias y abolladas, 
vecinos de la villa, o 110 vecinos, pero qiie presentaran como fiadores a oiir>s que 
si cstiivieinri avericidad«s.'" 

I>c I;i iriisma foriiia qiie los arreiidaniieiitos de propios habían sido rcgiiladc~s 
e11 ocasióri de la visita de Karniro Nuñez de Ciuzoian, gobernador geiieral cii el ar7.0- 
hispado de To1cd0.~" tainbiéri lo fiieron alguiios gastos coii cargo a las arcas de la 
villa. 

IJiio de ellos es el pcrpretado por los correos y nicrisajeros, necesario para atcii- 
des los pleitos, pero deiiiasiado orieroso para iiiia Iiacienda que registró uii déficit 
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APENDICE: 1)OCUMENTAI. 

1504, julio 13, Alcalá de Henares 

El concejo de Alculá de f lenures, presidido por el canónigo Pedro Suárez de Gtizmán, 
juez de residencio en la villa y tierra de Alcalu, y [Curlos de L.ucenu], juez y 
justicia, se oforgu ordrnunzu.~ para la buena gobernación y regimienio de la villa. 

A. AMAH (H.). Asunfos de Gobierna Leg. 667/2. Original eii papel. Cuader- 
nillo de cuatro folios (220 x 318 mm.) y dos de guarda, añadidos poste- 
riormente. Se conserva en buen estado, sin graves problemas para su trans- 
cripci0n. Sin embargo los folios 3 y 4 presentan algunos rotos producidos 
por la humedad y pequeñas quciiiaduras. Algunas cláusulas tachadas, 
entera o p'arcialmente, -[VIII], nota h- y la escritura de otras, proba- 
blcnicnte indiquen que el escribano no estuvo atento a su labor o que 
el documento fue redactado en varias fases. El p'aréntesis cuadrado del 
rcgcsto se debe a la reconstruccióri que se ha hecho de dicho nombre, 
debidanieiilc señalado en nota volada. En la guarda anterior uri breve 
repeslo posterior y algunas signaturas antigiias: ((24, Cajón 2, n!' 17)): 
«Leg. 34, nP 2n: «Cajóii segundo. 1504~.  

ED. J. Mesegiier I:crnández, El Cardenal Cisneros en la vida de Alcalá de Henu- 
rei, «A.I.A.», 136, (1974), pp. 512-517. Hemos prescindido de anotar las 
variaciones rcspccto a esta edición. Aparte de los distintos criterios de 
transcripci011, nuestra edición suple ciertas palabras no tarnscritas por 
Mesegucr, aclara el significado de otras y corrige algunas que son im- 
portaiitcs para la correcta explicación del gobierno municipal. En este 
sentido cabe señalar el error de J. Meseguer al transcribir «procuradores 
del estado de los pecheros)) en vez de «proveedores del estado de los 
pcclieros)). Asirnismo destacamos el error cometido eti la datación, ya 
que el documento no se fecha el día 3 de julio, sino el 13. 

(Cruz) Flordenancas fechas por cl concejo, justicia e regidores, cavalleros, escu- 
dcros, oficiales e omcs buenos de la villa de Alcalá de Hcnarcs para la buena gover- 
nacion e regimiento' della: 

[Il Primeramente hordenaron e asentaron todos honánimes e concertados que, por 
qiianto el concejo e ayuntaniiento que se fazia en esta dicha villa a b i e r t ~ , ~  avia en 
él grandes desconciertos e palabras, e atravesavari unos con otros, e a las vezes avia 
escándalos, e [ion se giiardava el secreto, de que se siguian muclios inconvinientcs, 
e se inpidia el buen regi~iiiento e governacion9 de la dicha villa, e dello la república 
recibía niuclio daño e dctrimento; e porque la dicha villa fuese mejor regida e gover- 
nada, que1 concejo quc se hiziese de aqui adelante fuese cerrado commo se haze en 
otras cibdadesI2 e villas deste reino que son bien regidas e governadas; e que, para 
que esta dicha villa e las cosas del coricejo della sea iiicjor regidas, ayan de estar 
e estén cii cl dicho coiicejo ocho diputados, quatro de cada p e r r ~ c h a , ' ~  e más dos 
proveedores de cada pcrrocha del estado de los pecheros; e que estos dichos diputa- 
dos e pruvedorcs o la mayor parte dcllos ayan de entender e entiendan en los concc- 



jos que se hizieren e seanIH presentes a ello, e sin ellos o la iriayor parte dcllos sca 
iiinguno lo que se hizierq c tengan boz e voto en concejo commo los rcgidorcs. E 
que1 dicho conccjo tenga su portero que tenga la puerta mientras2' estovieren jun- 
tos. E que estos dichos diputados sean nonbrados por el día de San Juaii de junio 
de cada un año; e los que fueren diputados un año non puedan ser otro año luego 
siguiente, nin otro, salvo24 de dos en dos años a lo menos; e que sean nonbrados 
por los dichos diputados que fuesen un año, otros por otro año; c que cada iiii  di- 
putado nonbre otro que sea de su perrocha porque no aya diSercn2'cia eii el iion- 
brar dellos; e que los que asi nonbrare sea a contentamiento del coiicejo; e si sobre- 
Ilo oviere diferencia que vaya por votosla dicha elecion de tal dipiitado e lo que los 
mas acordaren que aquello se3" tenga c guarde; e si el nonbrado pcr alguiid diputa- 
do non se consintiere, que1 diputado noiibre otro a coiitcnraiiiicnto dcl concejo o 
de la mayor parte dellos; e que asi se haga en las otras cosas que oviere" dikrencia 
en concejo, que se determine por la mayor partc de los votos, asentáiidocs todo es(to) 
por escrito; e que estos dichos diputados y proveedores hagan el jui-aiiieiito que ha- 
zcn los regidores quando son recebidos en el concejo;ih e si algiiiio de los dichos 
diputados fuere proveido de alcaldia o regimiciito o alguaziladgo, que iionbre otro 
diputado en su Iogar de manera qiie non tciiga dos oficios, e la iioiiiinacion sea 
coniino dicho es3" 

[III Otrosí en los casos que se requiera concejo general que llamen todos los ve- 
zinos de la dicha villa, seyendo el caso visto por la justicia c icgimiento e diputados 
de la dicha villa. 

[111] 42 lten que todos los diputados juren de guardar el secrcto e procurar las 
cosas que vieren que cunple a la república e de venir a los conccjo(s) no iciiicndo 
inpedimento justo de absencia e dolencia o otro4s jiisto iripcdiniciito; e qiie en el 
dicho concejo no estén otras personas sino la justicia, e regidorcs, alguazil, e diputa- 
dos, e letrado, e escrivano, e procurador del concejo, salvo si fuereii Ilainados por 
el consejo o otros4R algunos para el bien del concejo, e cstos estCii solameiitc vara 
el caso que fueren llamados e no más. 

[ IV]  Otrosí que cada e quando que alguno en conccjo propiisiere alguiia cosa5' 
que sea oido e non se responda en su presencia Sasta que salga del concejo, e el 
con~ejo  delibere la respuesta; e esto mesrno sea quando algunas personas del conce- 
jo algo quisiese e le tocare, que non se presondas4 en su presencia sino que salga 
del ayuntamiento. 

[VI Otrosi que1 escrivano del concejo sea obligado de hazer rclacióii en el conce- 
jo, primero de las cosas que en otro concejo se mandaron e proveyeroii e no están5' 
proveidas, e que se curiplan e executen las que iio se proveyeron; e que1 escrivano 
del concejo no tenga voto sino que oya e vea lo que se hordciia c lo asiciitc eri su 
registro. 

[VI] Otrosi que iiingund diputado rio nonbre otro diputado que sea padrr, niri 
suegro, nin fijo, nin yerno, niir herma~io, nin cuñado cl que así iiombrarc "; e que1 



tal diputado, so cargo de si1 conciencia e juramento, lo nonbre" sin pasión nin afi- 
ción la tal persona que asi nonbrare, e que sea suficiente e que mire sobre todo el 
bien de la república. 

[VI11 Otrosi quc en conccjo quando una hablare que callen todos porque de 
otra6\nanera será coiifusióri, y que en el hablar e votra se tenga esta horden: que 
comnro estovieren asentados asi voten, e enpie~e el ue cstoviere ascritado a la maiio 
dereclia de la justicia fasta que buelva por la otra6q mano de la justicia, cuyo voto 
c parecer sea el postrero. 

[VIII] Otrosi Iiordenaron qiie un regidor e un diputado visiten cada semana la 
cárcel e vean los que están presos e por qué causas, o si están justa72 o injustamen- 
te presos, e se juntcn con la justicia para que lo remedie; e si ovieren de dar tormen- 
to que sean presentes a ello con la justicia e vean las causas que s(e) ay para ello, 
e de otra manera iion se df tormento b. 

[IX] 75 Otrosi qucl concejo e ayuntamiento se aya de hazer hordinariamente en 
cada semana en dos dias: es, a saber, miércoles e sábado, e en la casa del dicho 
concejo, c que se convoquen e ayunten tañendo una7g canpaiia que se acostunbra 
tener; e que eii los nicscs dc otubre, e novienbre, e dizienbre, e enero, e hebrero, 
e marco %e comicncc a las ocho, e en los otros meses del año se comience a las 
siete; e porquex' algunas vezes vienen casos por que en otros dias que se conviene 
ayuntar e hazer coiicejos, que estonccs se tanga la canpana tres vezes para que se 
ayiinten; e allendc deslo sean Ilaniados particularmente todosx4 los que se suelen 
ayuntar segiind la hordcnanca dc suso declarada. 

[X] Otrosi que por que por la isperencia se a e visto que a causa de no seg7 
guardar el secreto de los votos que se dan en concejo e de las cosas que allí se tratan 
de que se devc guardar secreto se aii segido (sic) e siguen mucho daño a la república 
que qualquier persona de los que"" cstovieren e residiei.cn en el dicho concejo que f 
descohriere o rcvelare las cosas que en el dicho ayuntamiento se hizieren, que por 
el misi~io caso sea privado del oficio que tovicre e echado del concejoY3 e incurra 
eri pciia de diez mil1 maravedis, la tercia parte para aquél que lo acusare, e la otra 
tercia parte para el concejo, e la otra ara la justicia que lo sentenciare, e más que 
por diez aiios iio pueda tener iiingundSh oficio de honra del concejo; e si el escriva- 
no lo descubriere que sea avido por falsario e incurra en la dicha pena de diez mil1 
maravedís e se reparta en la forma susodicha. 

[XI] "' Otrosi que entre la justicia e regidores sea nonbrado uno o dos para que 
estos tengaii cuidado de mirar c pensar en las cosas que se an de proveer en los 
ayuiitainicntos e hazer relación de lo que se a de hazerto2 en aquel ayuntamiento 
para el bien común de la república. 

[Xll] ltcn que los alcalldes e regidores que fueren de aqui adelante sean obliga- 
dos dc ir cllos o los que dellos se diputaren a visitar e ver losIo5 términos cada un 
año por el día que entrellos fuere hordetiado. 

[XIII] Otrosi que de aquí adelante non se dé nin pague cosa ninguna por el ma- 



yordomo de la villa sin que le den libranca firmada de la justicia, e rcgidores, eI(18 
escrivano del concejo o de la mayor parte dellos. 

[XIV] Otrosí que non se dé libramiento ninguno por el dicho concejo si no fuere 
estando junto el dicho concejo en ayuntamiento, e qucl escrivano"' sea obligado 
de lo asentar en el registro, e que si oviere contradición que se pongan los que con- 
tradizen e que al fin se dé libramiento si la mayor parte lo mandare dar. 

[XV] I l 4  Otrosí quc si algiind mensajero o mensajeros la dicha villa oviere de 
enbiar (a) algunas partes a procurar algunas cosas tocantes a la dicha villa, que los 
tales mensajero"' o mensajeros scan obligados de venir a hazer relación al primer 
concejo que oviere después de venidos a dar cuenta de lo que han fecho e gastado 
con juramento que sobrello primero hagang, elZo si non viniercn e dieren la dicha 
cuenta e relación sean obligados de restitiiir a la dicha villa lo que así oviereii recebi- 
do e non levar cosa alguna de su camino e gasto. 

[XVI] I Z s  Otrosi quc porque muchas vezes acaece que los mensajeros que van 
a los negocios de la dicha villa llevan otros cargos así suyos como agenos a costa 
de la dicha villa, que l o s t 2 ~ a l e s  mensajeros que de aquí adelante fueren enbiados 
que juren que tienpo solamente estovieron en la negociación de la dicha villa, e que 
por aquello que juraren sean pagados de su salario e no más, 12' aviendo, respecto 
a los otros negocios suyos o agenos que levó a cargo, que así se le pague el salario 
de lo que buenamente paresciere que cabe a la dicha villa porque non lieven los 
l" salarios de la dicha villa contra concienciah. 

[XVII] Otrosí que porque cuando la villa enbia algunos mensajeros, quier a sus 
altezas o a su señoría del arcobispo de Toledo, nuestro ~ e l ~ ~ ñ o r ,  o a pleitos a la 
chancillería, e porque los mensajeros que ovieren de ir vayan mas honrados e atavia- 
d o ( ~ )  que ayan de llevar e lleven: los que fueren a su señoría, estando fuera de 13R 
la corte de sus altezas, o a la chancilleria, o a otras partes dentro del reino de Tole- 
do, a cien maravedís cada dia; o si fueren a la corte, do qiiier que esté, aqui, esté 
fuera del reino, a ciento e cin- l 4 I  quenta maravedís, o en el reino de Toledo, por 
cada dja, aunque sea letrado o cavallero o de qualquier estado que sea, e que non 
se le d.é de más ni otra cosa alguna, e que dcsto aya de hazer las diligen- '44 cias 
en las hordenancas de suso contenidas que cerca desto fablan. 

[XVIII] Iten que quando los propios e rentas desta villa se ovieren de arrendar 
que se arrienden e pregonen e rematen por ante escrivano, e que1 tal escrivano 14' 
faga quadcrno de las tales rentas, e sean pregonadas públicamente cada una renta 
e propio por sí o juntamente, commo el concejo acordare e mejor visto le fuere, 
señalado día cierto de remate, 15" e que sean pregonados quinze dias a lo menos 
antes del remate e que se faga antes que fenezca el arrendamiento pasado. 

[XIX] lten que después de rematados1 qiiel mayordomo del dicho concejo tome 
tales fiancas de las 153 dichas rentas e propios del dicho concejo con que estén a 
buen recabdo, e si así non lo fiziere que si alguna perdida en ellas acaeciere que 
sea a su cargo e ciilpa e lo pague por sil56 e por SUS bienes. 





Rchas e otorgadas fueron estas dichas ordenancas cn la dicha villa de Alcalá 
de Henares, sábado trezc días del mes de jullio, añwdcl nascimiento 2"4 de iiucstro 
salvador Iliesuchristo de mil1 e qiiiiiicntos e quatro años, estando jiinto el concejo 
de la diclia villa en las casas de su ayuritaniicnto, por caiipana tañida, scgund que 
lo han de iiso e de c«stunbi-e, e estando en el dicho ayuniarniento 11)s señores, 
el señor Pero Suárez de üuzmáii, del consejo del P revercndisimo señor don fray 
Francisco Ximénez, arcobispo de Tolcdo, nitcstro señor, caiióiiigo eri la Santa Iglesia de 
Toledo, e j u c ~  de residciicia cn la dicha villa de Alcalái20 [e su tierra per el diclio 
señor arcobispo, e Carlos de Luceiia, jucz c justicia an la]q dicha villa c su lierra, e 
Garcia de Villarrocl, alcaide c algauzil en la villa, e Lope Aloiiso de Mcndoca, e el 
alcaide Pero de Alboriioz, e 1)icgo de Medina,*I3 c Kodrigo de Arenillas, regidores en 
la dicha villa, e cl licenciado, Ferraiido Diaz, letrado del dicho concejo, e Jiiaii de Ba- 
rrio nuevo, e Iñigo L ó p e ~  de Stuñiga'!, e Ferrando IXas de Alcocer, e Uodrigo de 
Perea, e Diego López de Tolcdo, 2i6 e Ilcrnaldino del Marmol, e Aloiiso Hurtado, 
c üarcia SárichW del Castillo, c Pero Goncález de Madrid, procurador c mayordomo 
dcl dicho concejo, e I'raticisco de Laredo, e Alvaro la l'lor, e Aloiiso L,ópeL de In- 
ranca, verinos de la dicha villa, cn preseiicia de mi Aloiiso Goncálcz 2'" de Tolcdo, 
cscrivano de cámara del rey iiucstro señor, c escrivaiio c notario público en la su 
corte e cri todos los sus rciiios c scñorios, e escrivaiio dcl dicho coiiccjo c ayuntainicnto. 

De que fucroii testigos Dicg« de Madrid, e Inis liistáii, vezinos de la dicha villa. 
/ I'cro Suárez de Guzmiii. 
/ Rrnaiido Diaz. 
/ l apc  de Mendoca. 

(Al dorso) 
Hordenancas de deiitro ' del ayuntairiiento. Hordciiancas del coiicejo cerrado. 

%onbrasel, corregido; c si ovieren ... dc: torriienlo], tachado, pero le herrios dado 
validez porque la tachadura parece posterior; "1, sigue tacharla; dciiiás de], antece- 
de tachado; ' a], repetido,- S?], si,que tachada: 6 de lo que han] sixue tachudo I1 
E porque estas dichas hordcnaiiyas vengan e puedan vciiir a noticia de todos, horde- 
namos que se pongari eii uiia tabla en la casa dcl diclio nuestro ayuntamiento para 
quc quién quisiere las vea e pueda leer c saber lo qiic dellas qiiisiere ser informado], 
sigue tachado y, aunque tambiefn ppuerle ser posterior, no lo h<>rno.s recogido en el tex- 
to por cuanto existe otra clúusula semejunte y rompería la s<cuenciu discursiva; ' que 
después de rematadosl, interlineado; J ni escribano], al mapen en la letra posterior, 
si bien es posible que la prohibición tambiin le ufectaro como o los restantes oficiales; 

sigue tachada una palabra ilegible; I il, sigue luchada '" quien], sigue tachado; 
tales], sigue tachado; O sigue un /Jar de lelras ilegibles por una marcha; p ar$obispo], 
sigue tachado; 4 el contenido del parlnresis cuadrado .se ha reconctruido, pues, en 
general, sólo se ol~servan algunos trazos de las letras; de deiitro], escrito sobre el 
comienzo del segundo título: hordcnancas. 





CONSOLATS ESTRANGERS A LES LLLES BALEARS 
(1347-1500) 

1. Preeedents 
Quaii es produeix la conquesta de Mallorca, el 1229-1232, geiiovesos i pisaiis 

rendibilitzaraii una llarga tradició d'intcrvencions a lavor de Catalunya i de la Coro- 
na d'Aragó que es remuntava a principis del seglc XII: croada pisano-catalana coii- 
tra les Balears el 1114-1115, col.laboració catalano-genovcsa eii la conqucsta d'Alme- 
ria i en la immediatament posterior de Tortosa (1148). 

Per aixo, la incorporació de Mallorca a la Corona d'Aragó dctcrmiiiara la pre- 
sencia de genovesos i pisans en tres vessaiits travats entrc si: 

a) Organitzució de les relucions: els antics tractats ofcrisius, coiiclosos amb Pisa 
el 1113 i amb Genova el 1146, foren confirmats i reiiovats. 'Tot aixo com a pas previ 
a nous acords de caracter organic i economic. En qualscvol cas, queda assegurat el 
caracter privilegiat d'ambdues comiinitats (exempció del yagament de portatgcs, peat- 
ges i ribatge). 

b) Regulació orgunica: els intcressos genovesos a Ics Balears foren orgariitzats 
per mitja de la figura del consolat. Per I'abril de 1233, Jaume I autoritzava al Comú 
de Genova la desigriació d'un consol a la ciutat de Mallorca, que, assessorat per pro- 
homs, tindria competencies en tots els litigis civils sorgits entre geiiovesos. Les seves 
sentencies serien apel.lables al veguer i batlle de la ciutat.' 



No hi ha constAiicia d'un consolat pisa similar, encara que en tota la resta d'as- 
pectes apareixeri equiparats als geiiovcsos. 

e) L>olució economicu: una de les clausrilcs del tractat firmat el 1146 establia 
que, a les ciutats i llocs qiic el cointe de Barceloiia ocupfs per si sol, els genovesos 
serien dotats ainb iin alfondec, una església amh rendes suficients per manteiiir cinc 
clergues, un forii i uns bdiiys.* Ates el caracter secundari de la participació de ge- 
novesos i pisaiis eri la conqriesta de Mallorca, Jaume 1 decidí d'aplicar el modul in- 
dicat -els pisaris forcn homologats el 1233- en la dotació economica d'amhdues 
comunitats, encara que rcspoiisabilitrant d'aquesta el comte Nunó Sanc i I'infant Pere 
de t'ortugal. lin efecte, pel rnaig de 1233, I'esmentat infant lliurava a la comunitat 
genovesa un important patrimoni que consistia en solars, cases i una mesquita. Un 
mes després, Nunó San$ realitrava una dntació similar a favor d'Otgcr Mazanello, 
consol de Genova. La inateixa cosa succeeix amb els pisans; el 1232 el pisa Beren- 
guer Assopardi figura el capdavant d'un alfondcc a la part de Nunó Sanc. 

Durant la resta del segle X111, Genova incrementara I'hegemonia a costa de Pisa, 
pero altres ciutats toscanes -Sena, Luca, Florencia- i llombardes -Piacenza- 
se sumaran als corrents comercials generats per Mallorca. L'allau de societats italia- 
nes a I'illa determina I'alarma d'alguns cercles, que pressionaren Jaume 1 perque dic- 
tés normes proteccionistes. A la fi, el 1269, aconseguiren que el re¡ proliibís I'activi- 
tat i residencia de companyies toscanes i de Piacenra.' 

2. 1:organització consular 
Durant els segles XIV i XV s'aferma la institució consular a les Balears gracies 

al paper consolidat de les illes com a important centre economic i a la política medi- 
terrania desenvolupada per la Corona. 

En aqucsla kpoca arribaren a funcionar a Mallorca fins a deu consolats estran- 
gers, sis dels quals italians -Genova, Venecia, Florencia, Mila, Sicília i Napols- 
i, la resta, d'estats de la peninsula iherica -Castella i Portugal-, aixi com de Fran- 
ca i Nica. Entre aquests els dc major prestigi i importancia foren el de Genova i 
el de Vcnecia, encara que families prominents dc I'illa també es disputaren els conso- 
lats de Florencia, Sicília i Castella, a finals del segle XV. 

2.1. Hequisits 
El marc legal en que s'havicn de moure el consols estrangers fou estahlert per 

Pere 1V d'Aragó, el 1358, quan autoritza el consolat de Venecia a Mallorca. Aquest 
privilegi, estudiat per Blasoii-Bert~n,~ prescrivia dos requisits que havien de reunir 
els consols: 

-Ser naturals de Mallorca. 
-Ser mercaders expcrts. 
La primera condició cs fonamentava en el fet que el titular del consolat havia 

de gaudir de plenitud de drets civils per defensar adequadament dels interessos dels 
seus representants. La segona condició resultava igualment obvia si considerem que 
entre les seves fuiicions hi havia la d'administrar justicia en qüestions d'índole civil. 

Ambdós requisits, malgrat tot, a I'últim es distorsionaren. El primer que s'inten- 
ta conculcar fou el de ser naturals del regne. El 1395 el dux de Venecia designava 
Bernardo Bono, oriünd de Venecia i ciutada de Mallorca des de 1384, nou consol 
a Mallorca. Ates que el consol titular Antoni de Canyelles es nega a dimitir i presen- 
la tina denúncia davant el governador, es procedí a incoar la causa. Antoni de Can- 



yelles, deknsat pel notari Perc de Sant Pere, basa la defensa en el fet que Bernardo 
Bono, a pesar de la seva ciutadania, no era natural de Mallorca, tal com prescrivia 
cl privilegi de 1358, pcr la qual cosa el governador sentencia al seu favor.s 

El 1466 torna a reproduir-se una situació similar. El 1464 [noria Nicolau de Pacs, 
cónsol de Venecia, i el dux nomena en el seu lloc Nicolau Fustanero, nobilis civis 
noslec malgrat les promeses fetes a Bonifaci i Arnau de l'acs de succeir el seu pare 
en al cirrec. Aixo no obstant, el 1466 s'arriba a un pacte: Fustanero conservaria el 
carrec un ariy més i després seria reempla~at per Bonifaci i Arnau de Pacsh Anys 
després torna a instaurar-se cl sistema de nomenar individus oriunds de Venecia con1 
a consols a I'illa. Aixi succei pel que fa a Mateu Bachari i Pere Dotto, ciicara que 
pel que sernbla iio arribaren a preiidre possessió del carrec.' 

Mentrc els consolats italians solieii ser ocupats per mallorquins promineiits, el 
consolat de Castella gaudia d'un estatut privilegiat. Durant el seglc XIV alguns ma- 
llorquins arribaren a ocupar aquest carrec -Joan Torrabadal i Nicolau Colla-#, 
encara que de forma precaria, ja que Nicolau Coha no arriba a excrcir com a con- 
sol. Després, al segle XV, el consolat castella a Mallorca fou ocupat per oriünds 
de Castella, encara que veins de la ciutat de Mallorca. Pero I'absentisme progressiu 
dels consols castellans determina el nomenament de vice-consols mallorquins. Als 
segles XIV i XV Ioren c6iisols castellaiis Juaii Garcia, Joan Olivella -que es titula 
magister ballistarius dicti illustrissimi domini regis ~aslelle-,9 ~ u i s  Rodi - han  11 
de Castella el qualifica de nostro natural-lo i Bartomeu lalau." D'altra banda, cxer- 
ciren com a vicc-consols els mallorquins Joan Arnau i Gabriel Vidal, ambdós iner- 
caders. IZ 

[.a generalitízació progressiva de I'absentisme dels consols titulars determina els 
jurats d'intervenir en I'assumpte. El 1490 sol.licitaven al re¡ que nomenés exclusiva- 
ment coin a consols mallorquins c h o m e  de la terra»-, amb la firialitat «que sia 
satisfet a la utilitat e bé de aquella)). Pero Ferran el Catolic es limita a disposar que 
els consols exercissin personalment el carrec i, en cas d'absencia, havien de nomenar 
substituts mallorquins -«cives dicte civitatis sibi equalesn-.l3 

El segon elcment o requisit que no es tarda a modificar fou el professioiial. 
Fins a mitjan segle XV la major par1 de consols pertanyien a I'estament mercader 
i a professions afins -la de notari-, amb molt escasses excepcions -el ballester 
Joan Olivella o el barber i cirugia Bartomeu Palau-, ambdós consols de Castella. 

Malgrat tot, des del periode indica1 comencen a figurar com a consols membres 
d'estaments superiors; aquest és el cas de ciutadans -coin Gabriel Castanyer, doctor 
en Ileis-, cavallers -com Jordi Brondo, Ramon de Sant Marti i Tomas Tliomas-, 
i donzells -com Gregori Burgues-. 

Aquest fenomen, que obeeix als canvis socials suscitats a I'illa durant el periode, 
té explicació tant en la disputa pels carrecs, caracteristica dels mitjans socials diri- 
gents de I'illa, com en el desig per part dels paisos representants de tenir persones 
influents al capdavant dels seus consolats (Gregori Burgues era, per exemple, procu- 
rador reial, el carrec de major relleii després del de governador, i Tomas Thomas 
tenia establerta la lleuda de Mallorca per concessió d'Alfons V). 

2.2. Nomenament 
La norma general en aquest sentit solia consistir en els trainits scgüents: 

a) Les autoritats del pais representa1 procedien a designar uii determina1 can- 
didat com a cbnsol. 



b) El rei d'Aragó corifirtiiava aquest nomcriaincnt i en carta al governador de 
Mallorca li ordenava d'executar-lo. 
c) El candidat electe presentava les ditcs cartes al governador de I'illa, que li 
prcnia jurainciit i ordenava doiiar-li posscssió. 

Pero aqucsta norma general admetia bastants variclats. En cfectc, cl 1460 Joan 
11 de Calalunya-Aragó motu ~ ~ r o p r i o  nomena el mercader Joan Bartomeu consol de 
@nova, en subsiitució del diluiit C;abricl Ca~tanycr, '~ encara qiie després aquest no- 
mcnament fou anul.lat, ja que Jordi Brondo al.legd drets superiors. Anys abans, el 
1374, els capitans de quatre galercs vcnecianes L l u i s  de Cantharino, Joan de Cant- 
Iiarino, Donado Jcno i Francesc Bragadi-, juntament amb altres mercaders italians, 
eii virtut del privilcgi de 1358, elcgiren Aiitoni dc Canyelles consol i el presentaren 
al governador, que procedí a confirmar-lo." 

Pero, un plet suscitar el 1398 pel consolar de Castella és potser la cosa qiie dóna 
major informació sobre el tema. Al maig de 1398 Enric 111 de Castella nomenava 
Pedro Gonzalcz de I'alacios consol de castellaiis a Mallorca; aquest al scu torn no- 
ineiia procurador el comit de Sevilla Gonzalo I:erninder, i I'autoritza perque «en 
mi  nombre podudes demundur e cobrar e resebir e tornar el cónsol de Mallorca (...) 
otrosípodades tornar e tomades la posesión del dicho concoludo por mi  e en mi nom- 
he». Pero Gonzalo 1:erriández preferí nomenar iin procurador substitut en la perso- 
iia de Martin Dordas, «vicinutn Civilaris Maioricurum», a qui atorgd identics poders; 
aixo no obstant, el seu nomenainent foil impugnat per Joan Olivella, c6nsol en exer- 
cici. Els argiimcnts esgrimits pcr I'una i I'altra part foreii cls següents: 

1. (Olivella): Que Nicohu Coha, antic c6iiso1, rcnuncia al cirrec i els cinolu- 
ments cii favor d'Olivella; al seu torn cl lloctinent de Mallorca el confirma 
en el d r rec  dc corisol el 1396, «ub heneplaci~um regir Custelle», a causa de 
la mor1 de Juan Garcia. 
2. (Doidas): Que I'ofici de consolat «semper e.st el fui1 ud nutum el dispositio- 
nem liberum c..) domini regis Custelle muxitne cum c..) ud viiam». Que Nicolau 
Coha iio podia transferir el carrec a Joan Olivella ni a cap altra persona. Que 
el lloctinent de goverriador, vacant I'oiici, no podia desigiiar un regent de I'ofi- 
ci i, no vacant, no podia realitzdr cap provisió, ja que aquesta provisió corres- 
pon al rei, «itu ,fui{ semper ussuetum». Qtie el rei Joan concedi el consolat 
de Castella pcr alguii temps a Nicolau Coha, pero aquesta concessió fou i 6s 
iiul.la, ja que iio consta que Coha I'acceptés mai, ni que la utililzés en vida 
del rci Joan. 
3. (Olivclla): Que encara quc el rei por proveir I'ofici dc consol a voluntat, 
iio pot kr-ho cn contra d'uri altre princep. Nicolau Coha accepta aquest no- 
menament, el renuncia a favor de Joari Olivella i aquesta gracia no s'extirigí 
per la mort del rei Joan, ja que cliliere gruciose nec gracie concesse per mor- 
lem principis non expirenl». 
4. Vists aquests arguments, el lloctinent de Mallorca procedí a dictar senten- 
cia. Entre els seus considerants hi figura que el lloctinent designa Olivella con- 
sol per mort de Juan Garcia; que el rei de Castella designa Pedro Gonzalez; 
que Nicolati Coha iio podia concedir I'ofici a Joan Olivella, ja que usurpava 
una atribució reial; que Nicolau Coha, en vida de Juan Ciarcia, «sustinuit et 
<nlorovil dictirm Johunn~rn Garciu prrfatum uJjkium exercere)). Per tot aixo 
sentencia que el consolat correspon a Martin Dordas. El procurador d'Olivella 
apel.la iiiiinediatament contra la sciitencia, pero el Iloctineiit la denega i orde- 





quodum urquibanco eiusdem scribanie, ubi soliti sunt sedere el audientiam ienere al;; 
con su le.^ januensium in Civilate Maioricarum in signum vere posses.sionis», tot aixo 
en presencia del notari Julia Pisa i del corredor Bernat Jover. 

Poc dcsprcs, els esmentats es desplacaveri a casa del mercader Gil de Quint, 
on s'allotjaven els mercaders genovesos Enrichuo Marcho i Polo de Marino, i el ma- 
cer, previa lectura del nomenament, cls mana que en endavant tinguessin com a con- 
sol de la seva nació Antoni Brondo, com a procurador de Jordi B r o n d ~ . ~ ~  

La cerimonia de la presa de possessió tenia altres variants. El 1426 el consol 
castella Kodrigo Gorizálcz es persona amb al mateix seguici indicat a I'cscrivania del 
notari Berna1 Sala, «qui ussuetus est in contracfibus caslellanorum inlervenire*. Des- 
prés es comuiiicd el nomenament a Antoui Oliver, un dcls vigilants del moll, i a 
Bartomeu Carboncll, col.lector dels drets dels castellans als efectes pertiiicnis. Final- 
inent, es prcgona un ban per la ciutat en que es retia compte del fet que Rodrigo 
Gonrálcz era el nou consol de ~astellans. Dc vegades es consigna també el costum 
de comuiiicar el nomenainent als chnsols de Mar i al col.legi de la Mercaderia: així 
es féu, per exemple el 1470, ainb motiu de la presa de possessió de Joan Kosató 
com a consol de N i ~ a . ~ ~  

2.3. Curnpetencies i constitiició organica 
Com ja hem indicat, el 1233 Jaumc 1 autoritza els consols de Geriova a admi- 

nistrar ji~stícia, amb coiisell de prohoms, en els temes d'indole civil. Pcrc IV d'Aragó, 
en crear el coiisolat vetiecia el 1358, matisa encara mes el procedimerit judicial i I'ambit 
de les competeiicies: adniiriistrarien justicia de forina expedita -«facere iuslitiam ex- 
pediiam»- cn tots cls plets en qii? es veiessin implicats els veneciaris entre si i amb 
altrcs cstrangers -«in omnihus el singulis Iitibus, causis et queslionibus veneforum, 
tum inter se motis, quum inter ros el externos in dicto regno sistente.~».~~ Competen- 
cics similars reberen els cbnsols de Franca, el matcix any, amb la precisió, a mes, 
qiie el rci o el seu governador a Mallorca jutjarien les ape l . l ac ion~.~~  

A la segoiia meitat del scgle XV, altres nacions, con1 Castella o Vlorencia, deci- 
direii d'incrementar les competencies dels seus consols. El 1467 cls consols de Mar 
de 1:lorencia elcgiren Joaii Marcigori de Strociis consol a Mallorca i li atoigaren «me- 
rum el mixlum imperium in civilibus el criminulibus», encara que el rei d'Aragó mana 
al governador quc realitzés consultes sobre el p a r t i c ~ l a r . ~ ~  Un any despres, Enric IV 
de Castella nomenava Juan Arnau consol a Mallorca, i l i  assenyalava corn a compe- 
ceiicies que «/~odades conoscer e conoscades de todos e quulesquier pleytos e causas 
asy civiles como criminales que entre los nosrros subdilos e nafurales son acaescidos 
e acaescieren en la dilchu ciulaf e y~la».~' 

Molt pocs rastrcs han quedat de I'actuació practica dels consols, a causa que 
no es conserva mes que un rnolt escas nombre de registres de la cúria del batlle i 
del veguer, que rebien les apcl.lacioiis de certs consolats com el de Genova. El 1389 
el genoves Jaufredo Borriiio comunicava al consol Jordi Brondo qiie per I'abril de 
I'aiiy indicat compra una esclava tartara a Antoni Catani a Genova, pero aquesta, 
aixo no obstant, assegurava que no era esclava de Borrino, sinó que aquest li deixa 
diners per obtenir la Ilibertal. Aleshores Jordi Brondo mana prendre declaració dels 
testimonis presentats per Borrino i uri cop acabada trameté el sumari al batlle de 
la c i ~ t a t . ~ ~  

En altres ocasions, la majoria, les actuacions dels consols tenicn per objecte de- 
fensar els interessos coinercials dels seus rcprescntants. El 1491 Bartomeu de Pacs, 
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Data de nome- 
Professió menament (N) 

Nom o estament o constancia 
del carrec (C) 

1. Pon$ de Ceret - (C) 3.1.1347 

2. Guillem de Térmens civis (N) 6.11.1368 

3. Jaume de Canyelles mercader (N) IV. 1358 

4. Francesc Desportell mercader (N) 3YI.1360 

5. Pere Vaquer - (N) 2.1.1370 

6. Antoni de Canyelles mercader (N) 19.V1.1374 

7. Juan Garcia mercader abans de 1382 

8. (Joan Torrabadal) mercader (N) 20.V.1382 

9. (Nicolau Coha) mercader i (N) 23.X1.1387 
patró de coca 

10. Jordi Brondo (mercader) (C) 26.1V.3389 
11. Antoni de Canyelles mercader (C) 5.V11.1395 

12. Joan Olivella ballester (N) 2.V.1399 

13. Nicolau de Pacs mercader (C) 4.111.1413 

14. Johanneto Corderi - (N) 13Y11.1418 
15. Nicolau de Pacs mercader (C) 11.111.1424 

16. Guillem Castellar notari (N) l6.X.1424 

País Duiació del 
representat chrrec 

Franca 

Venecia 

Genova 

Franca 

Venecia 

Castella 

Castella 

Castella 

Genova 
Venecia 

Castella 

Genova 
Venecia 

- 

vitalici 

ad nostrum 
beneplacif um 

- 

quamdiu nobh 
olacuerii 

N i ~ a  i Vilafranca nostri bene 
~lacifum 

~ m b i t  Font 

in Maioricis ARM, AH, 
LR 18. F 2 r 

- ARM, AH, 
LR 20, F 25 r. 

- Blason-Berton 
Brmi nofe, p. 30 

in Civifafe ARM, AH, LR 21 
Maioricarum F 132 v. -133 \,. 

- C. Batlle, Els 
francesos, p. 371 

- ARM. AH, LR 29 
F 91 s. -92 r. 
ARM. AH. LR 32 . , 

F 60 v. -61 r. 
in Civifate ARM, AH, LR 32 
in regno F 60 r. -61 r. 
Maioricarum 

- ARhl, AH, LR 38 
F 44 r. 

- ARM, C-3.108,s/f 
- ARM, AH, L R  42 

F 265 r. -272 v. 
- ARM, AH, LR 44 

F 241 u. 
in Civifafe ei P. Macaire p. 193 
regno A4aioricaru1n 

- P. Macaire, p. 192 
- ARM, AH, S-34 

F 102 - 
civiraie er ARM, AH, LR 52 : 
insula F 2 r. 



Dsta de nome- 
Professió menamenl (N) 

i iom o eslament o constancia 
del c h e c  (O 

17. Rodrigo González vicino seu (N) lO.V.1427 
habitori CM. 

18. Jordi Brondo mercader (C) 26.111.1427 

19. Jaume Brondo mercader (N) 4.V.1428 

20. Guillem l a t e u  
21. Luis Rodi 
22. Jordi Brondo 

23. Pere Net 

24. Bartomeu Palau 

25. Pere Net 

26. Joan Geronés 

27. Pere Serra 

28. Joan Descatlar 

29. Bernat Verdera 
30. (Guillem Gifreu) 

31. Joan \Iargarit 

32. Pere Mateu 

mercader (C) 20.X1.1428 
- (N) 13.XI.1430 
mercader (N) 24.111.1431 

mercader (N) 22.X1.1431 

barber i (C) 12.VI1.1435 
cirurgia 
mercader (S) 2SY111.1440 

mercader (Y) 18.lll.1443 

falconer de (N) 20.X11.1445 
Segorbe 

CIVIS (N) ?9.1\:IWi 

mercader (N) 28.1V.1450 
mercader (N) 16.V1.1450 

batlle (N) 27.S11.l450 
de Alacanr 
mercader (N) ll.IX.1450 

Pais Duració del 
representa1 carrec ~ m b i l  

Castella vitalici 

Ligúria i \italici i 
Llombardia transmissible 
Ligúria i vitalici i 
Llombardia tarnsinissible 
Sicilia ud be~leplucitum 
Castella - 
omnium junuen- - 
sium 
Castella i Porrugal - 

civiraris 
Maioricarurii 
civiture 
er regno 
civituie 
ei regrio 
in cib,irarr 

- 
- 

- 

Llombardia rant e quant al - 
molt alt senyor 
rei plaura 

Florencia - - 

Caaella - Barcelona, 
Clallorca, 
Eii issa 

Genova - cii.irure .M 

Florencia - - 

Castella nosrro be~lepluciro civitute 
er regno 

Castella - - 

Sicilia - - 

4 
a 

Foni 

ARM, AH, LR S3 
F 132 r. -152 \: 
ARM, AH, LR 53 
F 58 r. - 59 v. 
ARM, AH, LR 55 
F 211 r 212 r 
P. Xlacaire, p. 19 
P. Macaire, p. 193 
AKM, AH, LR 55 
1' 221 r. -223 \: 
ARC,l, .4H, S-35 
F 62 r. 
ARM, AH, LR 57 
F 38 ii - 39 \. 

ARLI, AH, LR 60 
F 61 r. - 62 r. 
ARhI. AH. 1 R 63 

AR\I, 4 H ,  LR 62 
F 249 1. 
P. Macaire, p 193 
ARM. AH. LK 63 
F 113 r. - 113 1. 
ARM, AH, LR 63 
F 103 r. - 103 v. 
ARM, AH, LR 63 
F 12s r. 



Data de nome- 
Professio menament (N) 

Nom O estamenl o constancia 
del carrec (C) 

33. Joan Safortesa - (N) II.IX.1450 

34. Tomas Thomas cavaller (N) 27.V.1455 

35. Mateu Net civis (N) 6Y11.1457 

36. (Bartolomé de 
Melgar) - (C) 1459 

37. Gabriel Castanyer legum doctoris (C) abans de 
1460 

38. (Joan Bartomeu) mercader (N) 17.V11.1460 

39. Nicolau de Pacs - (N) 12.X.1460 

40. Jordi Brondo i - (C) 26Y.1461 
Jordi Brondo, fill 

41. Bonifaci de Pacs civb (N) 6.1X.14M 

42. Pedro Gania de Ca- vezino de la (N) 2.X1.1465 
Ileja, de Santander isla de Yvica 

43. Nicolau Fustanero - (C) 24.X.1466 

44. Arnau i Bonifaci 
de Pacs 

País 
representat 

Sicilia: consul 
messanensium 
el aliorum 
siculorum 
Llombardia 

Castella 

Venecia 

Genova 

Venecia 

Castella 

Venecia 

Venecia 

Duració del 
carrec 

vitalici i trans- 
missible a un 
hereu 

- 

vitalici 

qirandiu regie 
dignitati 
plaanrerit 

- 

- 

iiialici 

un any més 

(\ italici) 

consol 
general a 
la Corona 
d'Arago 

- 

in Civ~tale 
e1 regno 
~Maioricarum 
in regno 
,Waioric<mrni 

Mallorca i 
Eivissa 

- 

Foni 

ARM, AH. LR 69 
F 84 i. - 86 v. 
ARM, AH, LR 69 
F 84 r. - 86 v. 

ARM, AH, LR 74 
F 110 r. 110 v. 

ARM, AH, LR 73 
F 195 r. - 197 r. 

ARM, AH, LR 69 
F 152 v. 
ARM, AH, LR 69 
F 151 v. - 152 v. 

ARXI, AH, LR 69 
F 237 r. - 238 r. 

ARM, AH, LR 69 
F 243 r. - 244 r. 
ARRI. AH. LR 70 
F 216 L. - 217 r. 
ARM, AH, LR 71 
F 3 1. - 4 \' 

ARM, AH, LR 71 
F 118 r. 
ARM. AH. LR 71 2 



Professió 
Nom o eslament 

Data de nome- 
menament (N) 
o constancia 
del carm (c) 

Duració del 
c a m  ~ m b i t  Font 

45. Andrea Joan Marci- 
gori de Strociis 

46. (Joan Arnau) 

- 

mercadei 

- 

(N) 27.1.1468 Florencia 

Castella 

Castella 

3 anys 

vitalici 

vitalici 

- ARM. AH. LR 71 
F 178 r. - 178 v. 

ciutat i illa ARM, AH, LR 71 
de Mallorca F 193 v. - 194 v. 

(N) 20.1V.1468 

47. Bartolomé de Mel- 
gar, hijo 

(C) 24.1V.1469 consol general ARM, AH, LR 73 
a la Corona F 195 r. 
d'Aragó 
en la ylla e ARM, AH, LR 73 
vila de Eviv F 197 r. 
regne de Mallorca ARM, AH, LR 72 

F 231 r. 

48. Joanaxo Ricalde mercader 

mercader 

mercader 

- 

Castella 

Nica 

Nica 

Castella 

Portugal 

49. Antoni Sastre abans de 1469 

(N) l.X.1469 

(C) 1470 

50. Joan Rosató regne de Mallorca ARM, AH, LR 72 
F 231 r. 

- Muntaner, 
p. 322-323 

insule, civitafk ARM, AH, LR 73 
el viilarum F 112 r. 

51. (Rodrigo González) 

52. Joan Arnau mercader (N) 25Y11.1471 

eiusdem 
- ARM, AH, LR 73 

F 177 r. 
53. Joan Arnau (N) 21.111.1472 

(C) 27.111.1472 

(N) 12.1X.1472 

(C) 8Y.1475 

(N) 15Y.1476 

Sicilia 

Genova 

Genova 

Venecia 

N i ~ a  

vitalici mercader 

cavaller 

donzell 

civis 

civis 

54. Jordi Brondo vitalici - ARM, AH, LR 73 
F 201 r. - 201 v. 

55. Gregori Burgues ad nostrum 
beneplaci! um 

- 

in ea i m l a  ARM, AH, LR 73 
F 252 r. 251 v. 

- ARM, AH;LR 74 
F 77 v. - 78 r. 

- ARM, AH, LR 74 
F 84 v. - 85 r. 

56. Arnau de Pacs 

57. Bariomeu de 
Cunilleres, 
alias Pacs 

58. Manuel de Pau 
Pardo 

- ARM, AH, LR 74 
F 68 r. 

mercader (N) 15.11.1476 Napols 



Prolessió 
Nom O estament 

59. Mateu Net 

M). Gregori Burgues 

61. Banomeu de 
Cunilleres, 
alias de Pacs 

62. Antoni Colom 

63. Ramon de Sant 
Marti 

64. Banolomé de Mel- 
gar i Gabriel Vidal 
vice-consol 

65. Pere Dotto, oriünd 
de Venecia 

66. Bonifaci de Pacs 

67. Bartolomé de 
Melgar 

68. Bonifaci de Paw 

69. Banomeu de Pacs 

70. Ramon Burgues 
Safortesa 

nvis 

donzell 

civis 

cavaller 

civis de 
Mallorca 
civis 

civis 

donzell 

Dala de nome- 
menament (N) 
o constancia 
del chrrec (C) 

(C) 20.1X.1476 

(C) 9.v.1479 

(N) 10.XI.1479 

abans de 1485 

(N) 14.111.1485 

(C) 22.X1.1485 

(N) 23.V1.1490 

(C) 15.v11.1490 

(C) 8.1.1491 

(C) 22.VI.1491 

(C) 30.X.1491 

(N) 20.1V.1493 

País Duració del 
representat carne 

Llombardia - 

Genova - 

Florencia 

Florencia, Tosca- - 
na, Provenqa, Bor- 
gonya,Llombardia 
et aliarum exierna- 
mm naiionum 
Castella vitahci 

Venecia - 

Venecia - 

Castella i Biscaia vitalici 

Venecia - 

N i ~ a  - 

Venecia - 

~ m b i t  Font 

- ARM, AH, LR 74 
F 110 r. - 110 v. 

in Civitaie ARM. AH. LR 75 
Maioricamm F 116' r. - '117 r. 
et eius apendici~ 

- ARM, AH, LR 75 
F 5 v - 6 1 .  

- ARM, AH, LR 76 
F 271 r. 

ciutat i regne 
de Mallorca ARM, AH, LR 76 

F 271 r. - 272 r. 

consol general ARM, AH, LR 77 
F 2 r . - 3 r .  

ciutat i regne ARM, AH, LR 78 
de Mallorca F 38 r. - 39 r. 
ciutat i regne ARM, AH, LR 78 
de Mallorca F 39 r. 40 r. 
consol general ARM, AH, LR 78 

F 47 r. - 48 r. 
- ARM. AH. LR 78 

F 91 v. - 93 r. 
- ARM, AH, LR 78 

F 205 v. - 206 r. 
- ARM, AH, LR 78 

F 206 v. - 209 v. u> 



Data de nome- 
Pmfessió menament (N) Wis Duració del 

Nom O eslament o constancia representat carrec ~ m b i t  
del cirrec (C) 

71. Bartomeu de Pacs civis (C) 13.V.1493 Genova - - 

72. Joan Serrallonga escriva (N) 18.XII.1496 Genova i Nica - Eivissa 

73. Pere Serra (N) 1.IV.1500 Genova, Venecia vitalici Menorca 
N ip ,  Franca, 
Florencia, Biscaia 
et aliancrn. 

Expiicaci6 de :es ieferencies: J. MUNTAUER: «Dacumeiitos». a BSAL, XXVLII (1939~1913), pig. 322-323; 
E. FAJARNES, a BSAL, VI (1895-3896). p i s .  245-246, P. MACAIRE: Muii,rqur e! le r n i r i , , , ~ " ~  tnrerriaiiotiol 
fI4W-1450 enaronl, Lille 1986; C. BATL1.B: «El\ franceros a la Corona dXiago», a AEM. 10 (19801, ~ i g ,  371; 
M. BLASON-BERTON: «Bievi iiore su1 consolelo veneto delle Balcari (1358-1395)~. s VI11 CHCA, 2 (Valencia), 
pig. 295.313, 

ARM, AH, LR 78 
F 221 r. - 225 r. 
Fajarnes, 
p. 245-246 
AILM, AH, LR 81 
F 21 1. 



CONTINUIDAD / DISCONTINUIDAD DE LA 
RENTA FEUDAL EN CASTILLA Y LEON: 

EL CASO DE PAIJENCIA (1074 - 1351) 

JU1,IAN CLEMENI'II RAMOS 
Universidad de Extremadura 

Introducción 
Hasta cl niomento, los estudios sobre reiita fciidal han iitilizado datos dc diver- 

sas etapas relativos a lugares difereiitcs. Por ello, hemos creído interesante contrastar 
la realidad en dos kchas distintas cn algunos Iiigarcs. Hemos iitilizado, de este modo, 
los fueros breves dc los siglos XI al XIV de Falencia' y el Becerro de la Hehetrias. 

Así, podemos ver si la evolucioii que se capta del primer modo coincide cri sus 
líneas generales o no con éste que vanios a iitilizar. l a s  fiieros de una etapa determi- 
nada pueden ser producto de una política específica que no incide necesariamente 
sobre los dados coi] anlerioridad, ciiyos lugares pueden seguir maiiteniciido su situa- 
ción. Es decir, el que la rcnta fciidal cambie como sc.documcnta a través de los 
fueros, no significa que lo haga en los lugares que los recibieron en etapas aiiteriores. 

Por otro lado, mediante este sistema podenios ver la importaiicia qiie el peso 
de la costumbre tiene en las sociedades feiidales, elemento que sólo podemos consta- 
tar con datos de iin mismo lugar en momentos diferentes, siendo imposible su análi- 
sis con datos referidos a lugares distintos. 

Intentaremos acercarnos a los dos elementos constitutivos del asDecto estudia- 



do: l a  incidencia económica y la tipologia. La primera es de dificil tratamiento, y 
sólo e s  susceptible de análisis con medios indirectos y sin absoluta fiabilidad. Sólo 
numerosas coincidencias cualitativas pueden dar seguridad a las conclusiones. Los 
problemas de  metrologia para la renta-especie no son pequeños. A su vez, las canti- 
dades monetarias no significan nada si no son traducidas a su valor real. La tipolo- 
gia n o  plantea problemas especiales y es susceptible de un análisis completo. 

Evolución tipológica 
E n  los fueros, la participación de la renta-trabajo, la renta-especie y la renta- 

dinero (RT, RE y RD en lo sucesivo) en la renta solariega es muy similar, mantenien- 
do el o rden  señalado. La RD exclusiva se sitúa entre el 10 y el 15% al igual que 
la RT exclusiva. Esta igualdad se rompe en el Becerro. La RD participa en todos 
los casos, la RE, en alrededor del 40% (baja casi un 20%) y la RT, cn un 17.18% 
(desciende casi un 40%). La  RD exclusiva tiene la misma participación que todas 
las combinaciones de la RE. Se ha pasado, por tanto, de una situación igualada a 
otra e n  que  el predominio de la RD en general y de su forma exclusiva en particular 
es casi absoluto. 

Pasando a las diversas combinaciones, sólo dos de las siete posibles aumentan 
su peso. Son la RD (de 11,s a 41,2%) y, en menor medida, la RDE (de 11,8 a 29,4%). 
La R E  exclusiva no cuenta con ningún ejemplo en ninguna de las dos fuentes; están 
también en  esta situación en el Becerro la RT y la RET. En éste, mientras la RT 
y la R E  exclusivas han desaparecido, se dan todas las combinaciones en que partici- 
pa la RDZ. 

L a  discontinuidad tipológica es la norma3. Sólo hay cinco casos de continni- 
dad, frente a doce de discontinuidad. Sin embargo es llamativo que la continuidad 
se dé  e n  fueros del siglo XI y segunda mitad del XII, y no en los de fecha más 
reciente, lo  que nos indica el peso de la inercia en una minoria de lugares relativa- 
mente importante. El caso aislado del siglo XIV se da sobre una tipologia de RD. 
Consiguientemente, y es muy significativo, en el Xlll no tenemos sino ejemplos de 
discontinuidad tipológica. Todo nos hace pensar que, a falta de la información con- 
creta sobre la fecha o fechas en que se producen los cambios pertinentes en cada 
lugar, este siglo seria crucial en la evolución, mientras, en todo caso, el XII lo seria 
en mucha  menor medida. El proceso continúa en la primera mitad del siglo XIV, 
pero creemos que con menos intensidad. Lo que es evidente que al menos hasta el 
s ido XIII incluido. las diversas combinaciones ti~olóeicas se caracterizan Dor su ines- . - 
tabilidad. 

A l  margen de la continuidad/discontinuidad tipológica global, se detectan cam- 
bios v continuidades en los diversos elementos. bien Dor el cambio del número de 
sernis, bien por el de los productos en especie exigidos. En cuanto al dinero, lo nor- 
mal es la transformación de la cantidad exigida4. Quiere esto decir que la continui- 
dad tipológica no supone la ausencia de cambios; y viceversa, la discontinuidad pne- 
de darse junto al mantenimiento de algunas caracteristicas de algún tipo de renta. 
Por t odo  ello, las transformaciones y las permanencias debieron ser constantes y afec- 
taron a casi todos los lugares. 

U n  ejemplo extraordinario de continuidad, que por si sólo nos muestra el peso 
de la costumbre en la sociedad feudal, es el de Hospital de Santa Maria de la Fuen- 
te, donde  a la continuidad tipológica (RD) se une el mantenimiento de la cantidad 
monetaria que hay que pagar: un sueldo y un sueldo viejo, alusión clara en este 



ultimo al anterior. Menos completos en este sentido son los ejemplos de Herrera 
(RDE), donde al margen del dinero -cambia la cantidad-, sigue dándose en las 
dos fcchas la cebada (un modio y quince celemines), y Lomas (RDT), donde las 
prestaciones de trabajo pasan de ocho a cuatros. 

En los casos de discontinuidad tipológica, los fcnómenos de cambio y continui- 
dad en cada elemento particular se suceden. En la RT, siempre que no desaparezca, 
el número de sernas permanece idéntico. Esto, sin embargo, no tiene excesiva impor- 
tancia, dado que lo normal es que las prestaciones continúen en igual número o 
desaparezcan0. Hemos considerado que el número es idéntico en Pozuelos del Rey, 
donde se pasa de una mensual y dos en el mes de la vendimia (= trece) a una men- 
sual, dada la escasa diferencia. 

La RE es la que mantiene una casuistica más compleja. Puede cambiar el nú- 
mero de componentes y/o las cantidades. En San Cebrián los treinta panes, dos emi- 
nas de trigo, un turacio de vino, un carnero y carne se transforma en una fanega 
de trigo y una cántara de vino; y en Agüero, el pan dado en Agosto, las dos eminas 
de trigo, las cuatro de cebada y las cuatro de centeno, en fanega y media de centeno. 
En Vega de Doña Olimpa cambia la cantidad de trigo y en Villasila-Villamelendro, 
la de vino; además, en este último lugar, las tres cuartas de pan se transforman en 
una fanega de trigo y, concretamente en Villamelendro, el tocino, en una conmuta- 
ción en dinero por carne. En Quintanilla de Onsoña, una fanega de trigo y otra 
de cebada se transforman en dos fanegas de pan, una de trigo y otra de cebada7. 

Sobre las cargas jurisdiccionales, el modelo existente en los fueros breves se ca- 
racteriza por las escasas referencias positivas y las numerosas exenciones de las 
mismas8. Tanto las primeras, de forma evidente, como las segundas son consecuen- 
cia del peso de estas cargas, que creemos más importantes de lo que las existencias 
forales podrían hacernos creer, pues no otro significado tienen las formas notariales 
-en este caso, las exenciones-. En el Becerro de las Behetrias se muestra de modo 
nitido el modelo que hemos expuesto en otros trabajos como colofón de la evolu- 
ción existente entre los siglos XI al XIII'. La mayoría de los malos fueros, asi como 
otras cargas que no se incluyen en los mismos, prácticamente toda la panoplia juris- 
diccional, desaparecen totalmente con la excepción del yantar. Respecto a ellas, no 
hay ninguna alusión positiva ni, salvo para la fonsadera, negativa. La práctica ine- 
xistencia de exenciones se debe seguramente al carácter del Becerro, donde sólo se 
mencionan generalmente las cargas existentes, eludiéndose aquéllas por obvias. Lo 
que es evidente es que la dinámica de desaparición de estas cargas debió llegar hasta 
el periodo inmediatamente anterior a la redacción del documento, pues hay ejemplos 
positivos y/o exenciones de las mismas en todo el siglo XIII e incluso en el XIV 
(en el que sólo contamos con dos fueros). Es muy posible que este ritmo apreciable 
en Palencia no pueda extenderse en todas las zonas y/o jurisdic~iones'~. 

De todos modos, aparece de forma transparente un proceso que, con su pecu- 
liar dinámica temporal, coincide con el modelo deducible de la utilización exclusiva 
de los fueros breves. 

En cuanto al yantar, su ascenso se refleja en el número de lugares en que apare- 
ce en el Becerro de las Behetrias sin que se documentase anteriormente. Así ocurre 
en Palenzuela, Astudillo, Herrera, Villamuriel, Pozuelo del Rey y Aguilar de Cam- 
poo. Sin embargo, esta dinámica ascendente no impide que desaparezca en Quinta- 
nilla de Onsoña". 

La creciente importancia del dinero en la renta feudal se manifiesta igualmente 



en las cargas jurisdiccionales. De todos modos, este proceso es para éstas mucho 
menos importante, dado que lo principal sera su tendencia a desaparecer. Sólo hay 
cainbios en dos casos, que afectan exclusivamente al yantar. En ambos ha habido 
una evolución de la primitiva forma de especie a la evolucionada de dinero. Este 
detalle coincide, asimismo, con lo que sabemos de la evolución de esta prestación". 

Evolución de la incidencia económica 
Otro aspecto importante es la evolución de la incidencia de la renta feudal sobre 

la economia campesina, es decir, el porcentaje de la producción que absorbe el sc- 
ñor. Dado que no podeinos llegar a una precisión cuantitativa, nuestros intereses 
son más modestos: buscar todos los indicios para ver si hay una tendencia a que 
aumente o disminuya. Es un problema particularmente dificil, pues a los problemas 
metrológicos planteados por la renta especie, se unen los de la capacidad adquisitiva 
del dinero en las diversas etapas. De todos modos, mediante el contraste de todos 
los datos podemos llegar a algunas conclusiones. 

El primer aspecto que debemos tener en cuenta es el número de elementos de 
la renta solariega, considerando a éstos al dinero, la especie y el trabajo. En la mitad 
de los casos, el número se mantiene; sin embargo, sólo aumenta en dos ocasiones 
-un elemento-, mientras disminuye en siete -cinco veces, dos elementos y dos, 
una-". Hay, por tanto, dos tendencias relativamente igualadas: las del manteni- 
miento del número de elementos y la de su disminución, siendo inapreciable la del 
aumento. 

Yendo a cada elemento en particular, la RT generalmente mantiene la misma 
cantidad siempre que no desaparezca. Sin embargo, mientras la disminución es una 
posibilidad, nunca aumenta. Por lo contrario, la RD se caracteriza por el aumento 
de las cantidades nominales, que pasan de sueldos o dineros a maravedises. Son ex- 
cepcionales los ejemplos en los que se documenta la continuidad -o más o menos, 
el mantenimiento del valor- de la cantidad. El Hospital de Santa Maria de la Fuen- 
te es muy significativo, por tener sólo RD y remontarse el fuero a la segunda mitad 
del siglo XII. Otro del siglo XIV lo es menos, por el escaso tiempo que transcurrc 
entre la redacción del fuero y del Becerro. Aún contamos con otro ejemplo, que se 
remonta a la segunda mitad del siglo X11, en el que, aunque la cantidad nominal 
no se mantiene, alcanza una valía no muy dispar". Estos casos son más que do- 
blados cuantitativamente por aquéllos que entran dentro de la normativa general, 
documentándose la transformación pertinente incluso en lugares con fueros del siglo 
XIII. Estos cambios no tuvieron que significar obligadamente un incremento del va- 
lor de cstos pechos, dada la creciente desvalorización de la moneda desde fechas 
tempranas, desvalorización que conocemos pese a los escasos estudios con los que 
contamos para la cuestión13. 

En cuanto a la especie, el número de elementos que la compone tiende a dismi- 
nuir, aunque en un porcentaje no desestimable se mantiene. Esta disminución se hace 
a costa fundamentalmente de los cereales y de los productos animales, en ningún 
caso del vino. Sin embargo, este proceso no genera una disminución de la RE, pues 
ésta parece mantenerse y en algunos casos subir. Es sintomático que en el Becerro 
de las Behetrias, las cantidades de cereal exigidas se sitúen generalmente entre una 
y menos de tres fanegas, mientras en los fueros breves no suelen llegar a la primera 
cantidad. Yendo ya a los casos concretos que ofrecen continuidad en este elemento, 
en algunos hay un claro aumento de la cantidad a pagar. En Herrera se pasa de 



un modio de cebada a quince celemines; en Villasila-Villanielendro, de tres cuartas 
de pan a una fanega. La cantidad es similar en Quintanilla dc <>iisoña (una fanega 
dc trigo y otra de cebada frente a dos fanegas de pan) y quizás aproximada en AL'. 711cro 
(dos panes, dos cminas dc trigo, cuatro de cebada y cuatro dc centeno frente a fanc- 
ga y media) y I'alcnzuela (cinco panes y iiiia emiiia de cebada frente a dos e~iiiiias 
de trigo y tres de cebada)'<,. 

No se documenta, por taiito, una disminucióri de la RE en ningún caso, micii- 
tras en algunos si se registra un incremento. Este elemento ticnc, de este modo, un 
comportamiento claramente distinto al de la RT. 

No hay, consiguientemente, una disminución de los diversos componentes de 
la renta solariega tomados separadamente, al menos en los relativos a la especie y 
a las prestaciones de trabajo, siendo todo ello menos claro para el dinero. Sin eni- 
bargo, tampoco aparece ningún reforzamiento sistemático de los mismos. Por todo 
ello, la disminución de la renta solariega es más que probable, al haber una teiideii- 
cia a la disminución del número dc elementos participantes (U, E, T). 

En cuanto a las cargas jurisdiccionales, la evolucióii de su incidencia está muy 
ligada a la dinámica de desaparición a que están sujetas. Ya hemos precisado esto 
anteriormente. La única carga que aumenta en su número es el yantar. mieritras de 
las demás, excepción hecha de la fonsadera, no aparece niencióii algiiiia, positiva 
o negativa, en el Becerro. La desaparición de las mismas hay que considcrarla de 
gran importancia, dado que no tenian un peso residual comparadas con la renta 
solariega. Veamos los datos que nos ofrecen los Sueros breves. La mandadería equi- 
vale a un dia de serna en San Cebrián y Lomas. En Villasila-Villanielciidro, la mañe- 
ria consiste en un carnero de dos dientes. En Lomas, con ocho scriias, las osas equi- 
valen a cinco veces la cantidad de dinero entregada en los pechos solariegos. En 
Villaturde se realizan cuatro sernas y se da por infurción una gallina y dos sueldos, 
por mañeria se entregan cinco sueldos y una «meaia» y por osas, cinco sueldos. 
En Quintanilla de Onsoña se realizan cuatro sernas y se entregan dos fanegas de 
cereal, veinte maravedises de martiniega (entre todos) y dos sueldos y nueve dineros 
en San Miguel; la mañeria y las osas representan seis y cuatro maravedises más seis 
y cuatro sueldos al merino respectivamente. Si aceptamos la premisa dc que estas 
y otras cargas debieron estar relativamente generalizadas, su eliminación debió pro- 
ducir consecuencias considerables en la incidencia de la renta feudal". 

El yantar debió suponer un relativo aminoramiento de esta reducción, pero no 
creemos que llegara a invertir la tendencia. Es claramente inferior a la renta solarie- 
ga, de la que representa entre un sexto y más de la mitad: en Rebollera consisteti 
en cien (cuando el señor lo quiera) y doscientos cuarenta maravedises (sólo un cuar- 
to va al señor); en Aguilar de Campoo, en seiscientos y mil novecientos más cuatro 
dineros por familia. En otros lugares sin renta-dinero exclusiva, las cantidades son 
las siguientes (excluimos el componente no monetario): seiscientos y tres mil seis- 
cientos (Paredes de Nava) y ciento setenta y cuatro (cincuenta de ellos forzados) y 
mil ochenta (la mitad para el rey) más ocho dineros de fumazga por familia (Villa- 
m ~ r i e l ) ' ~ .  

El componente jurisdiccional de la renta feudal ha pasado, mediante la evolu- 
ción que hemos señalado, de una situación originaria en que presumiblemente era 
superior a la renta solariega a otra en que solamente representa una parte de la mis- 
ma, al reducirse su abanico fundamentalmente a una sola carga, el yantar. 



Conclusiones 
Los datos que hemos podido contrastar nos revelan una dinámica simultánea 

de continuidad y discontiniiidad. Algunos detalles muestran el gran peso de la cos- 
tumbre en estas sociedades, con la similitud existetite entre pagos de etapas muy ale- 
jadas (pechos solariegos de Hospital de Santa María de la Fuente). Igualmente, se 
captan cambios constantes que producen transformaciones totales o parciales. Posi- 
blemente, éstas se llevaron a cabo paulatinamente, con lo que debemos suponer que 
formarian parte de la realidad cotidiana de cstas comunidades. De este modo, puede 
desaparecer en la renta solariega algún elemento, algún producto dc la renta especie, 
la cantidad de dinero, y en la jurisdiccional, alguna carga, conjuntamcnte con el 
desarrollo de otra. La dinámica de cambio es cuantitativamente dominante. Debe- 
mos matizar esta afirmación: coi1 ella queremos decir que los casos de continuidad 
son menos numerosos. No obstante, lo realmente llamativo es que las transformacio- 
nes no sean totales en espacios temporales superiores gcneralmentc a un siglo. El 
peso de la costumbre no hay que entenderlo tanto en los casos excepcioiiales cuanto 
en la lentitud de los cambios, que se manifiesta en el carácter parcial de muchos 
de ellos. 

¿Hacia dónde apuntan los cambios? En la renta solariega se pasa de una com- 
posición tipológica equilibrada a un predominio claro de la renta-dinero frerrte a la 
renta-especie; la renta-trabajo prácticamente desaparece. LJJ mismo sucede en casi 
todas las cargas jurisdiccionales, mientras incrcmcnla notablementc su importancia 
cl yantar. 

La renta feudal parece tender, en gcneral, hacia una disminución de sus dos 
componentes. Por un lado, en la renta solariega el número de elementos disminuye, 
sin que se pueda sostener en ningún caso una clara subida de ninguno de ellos; por 
otro lado, también disminuye el número de cargas jurisdiccionales, que en su mo- 
mento debieron significar la parte más importante de la renta feudal y que pasan 
a representar menos de la mitad de la renta solariega. Por todo ello, y pese a todos 
los inconvenientes existentes para su análisis, parece clara la disminución de la renta 
feudal, aunquc sea imposible precisarla cuantitativamente. 

Llegamos, por tanto, al interrogante central, una vcz aclarada la existencia de 
cambios en lugares con fuero con posterioridad a la concesión del mismo. ¿Estos 
van en la misma dirección que hemos señalado en otros trabajos en los que hemos 
utilizado fueros breves de distintas fcchas y distintos lugares? La respuesta es afir- 
mativa. Tanto en general como en los diversos componentes en particular, la evolu- 
ción que hemos señalado es similar en sus líneas cualitativas. Es posible que la fija- 
ción de un fuero por cscrito retrasara los posteriores cambios, pero en ningún caso 
los eliminaba, ni originaba unas tendencias distintas. Y decimos lijación por escrito 
porque todo lugar tenía su fueron aunque fuese oral, y en ellos el peso de la costum- 
bre debia, igualmente tener su influencia. De todos modos, aquello no fijado por 
escrito se mantendría más dificilmente: en los pleitos, la prueba oral siempre es rela- 
tivamente imprecisa y contradictoria, sobre todo cuando alguna parte tiene interés 
en que sea asi. 

Podemos concluir afirmando que la concesión de un fuero escrito no eliminaba 
ni variaba el curso de los cambios; en todo caso, pudo aminorarlos o retardarlos 
(aspectos sobre lo? que es dificil pronunciarse), pero nunca originar su desaparición. 



CUADRO N? 1 

SIGLOS D 

XI - 

XII (1: mitad) - 

XII (2: mitad) 1 
XIII (1: mitad) - 
XIII (2: mitad) - 
XIV (la mitad) 1 

TIPOLOGIA DE LA RENTA SOLARIEGA 

FUEROS BECERRO DE LAS BEHETRIAS1 

E T DE M ET DET D E T DE m ET DET C D 

Los datos del Becerro de las Behetrias los hemos desglosado igualmente en 6 grupos, como los forales, para que 
pueda apreciarse la evolución tipológica de la renta solariega habida entre la etapa correspondiente y la elaboración 
del Becerro. - m 
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CUADRO NP 2 33 z 

CARGAS JURISDICCIONALES 

YA POS FO FRA FZ MORT MÑ RAV OS MAND BAN AN OT 
Siglos 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2  

XI  - - 1 - - - - 1  1 - - 1 - 1 - 1 - - 4 - - - - 1 - -  
X I I ( l ? m i t a d ) 2 ? -  2 - 2 - 1 2 1 1 l? 2 - 3 - - - -  1 - - - - - -  1 
XII (2: mitad) 1 - - - - - 1 - - - - 5  1 4 - 5 2 3 1 - - 1 - - - 1  
XIII (1' mitad) - - - - - - - - - - - 1 - 1 - 1 1 - - - - - - - - - 
XII (2' mitad) 1 - - - - - - - - - - - 2 2 - 1 2 1 - - - - - - - - 
XIV (1: mitad) - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 

YA = Yantar POS = Posada FRA = Fonsadera FZ = Farendera MORT = Mortuorio MN = Mafieria 

RAU = Rauso OS = Osas MAND = Mandadería BAN = Banalidades AN = Anubda OT = Otras 
(Horno - molino) 

1 = EXISTENCIAS 2 = EXENCIONES 
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LOS FIADORES EN LA HACIENDA CONCEJIL 
SEVILLANA BAJOMEDIEVAL 

ANTONIO COI.LANTES DE TERÁN SÁNCHEZ. 
Departamento de Historia Medienrl, 

Universidad de Sevilla. 

En la gestión de los diversos sistemas hacendísticos medievales se introdujeron 
una serie de cautelas y mecanismos, que pretendían garantizar el cobro, por parte 
de la institución correspondiente, de las cantidades estipuladas en los casos en que 
estuviese implantado el sistema de arriendo de rentas. Uno de esos mecanismos era 
la fianza, es decir, la presentación de una o varias personas que, en caso de insolven- 
cia, u otra circunstacia que impidiese el pago por parte del arrendatario, responde- 
rían por él. El estudio de esta figura permite adentrarse, de una parte, en distintos 
aspectos de las relaciones humanas, al permitir conocer vinculos entre arrendatarios 
y terceras personas, y, de otra, en el complejo mundo de la gestión de las haciendas 
y de los intereses que pueden estar en juego. Dichos intereses, a su vez, influyen, 
en última instacia, en que las respectivas administraciones puedan sacar el máximo 
redimiento a sus recursos o, por el contrario, que dichos recursos queden mas o me- 
nos mermados a través de accciones fraudulentas, o que respeten la letra de la nor- 
ma, pero no respondan a los fines que pretende. 

Ya en el Ordenamiento de 1346, que regulaba la gestión de los bienes concejiles 
sevillanos, se aludía a la existencia de fiadores. Esta primera mención coincide con 



una cautela que ya no dciará de estar presente cii los textos que regulan la gestión, 
cual cre la prohibicióti cIc que actuasen como fiadores los miembros del coiicejo y 
otros cargos públicos -por la misma razón que se les prohibía participar en los 
arrciideiiiienlos-, cual era evitar fraudes y asi 1)osibilitar que las subastas alcaiiza- 
seii los valores inás altos. En cste Ordcnainierito se citan exprcsaincntc los alcaldes 
riiayorcs, alguacil iiiayo,; veinticuatros, fieles ejecutores y el propio tnayordomo' 
Ciiaiiclo cii 1396 Eiiriqiic 111 confirma el Ordenamierito de 1337, ordena qiie en cl 
priiiici- cabildo que tciigari los alcaldes mayores, algiiacil mayor y veiiiticuatros juren 
no arrciidas ni fiar renta alguna2. Aunque se conservan Cuadernos de Coiidicioiiis 
dc arricndo dc los I'ropios, desde 1401, por lo que se reficre a la cautela anterior, 
hasta el del año 1407 iio se ciicucntra uii apartado cxcluyciido a los oficiales del 
coirccjo, e11 coiicscto, los alcaldes iiiayores, el algiiacil mayor, así como su lugarestc- 
nicntcs, y los veiiiticuatros. N o  aparecen los fielcs cjecutorcs citados eri el Ordena- 
miciilo de Alfonso XI, y si, por el contrario, los jurados, aiirentes en aquél. Sin 
einb;irgo, en el de 1412 se añaden los inencioiiados fielcs, pero en el del año siguien- 
te desaparecen los jurados, sin que se les viielva a rnencioirar en posterioores Cua- 
dernos de Condicioiies! I~inalmente, en las Ordenanzas inipresas, a la relación aii- 
tcrior se anaden otros oficiales y cargos piiblicos, entre ellos los iurados y el escribano 
inayor del consejo4. 

l o s  inencioriados Cuadernos de Condicioiies permiten cstahlccer los mccanis- 
mos qiie regían en Sevilla el proceso de arriendo y, consecuciitemente, todo lo referi- 
d» a los fiadores. Como ocurre en otras administraciones de hacieiida, el proceso 
de arriendo constaba de dos partes o tiempos, una primera subasta, tras cuyo reinatc 
se abria un seguiida fase dc pujas según detcrmiiiadas fracciones del valor de dicho 
priincr remate. Pues bien, tanto el primer rcmatadoi; como el qiic, despuCs de las 
pujas, fuese el arrendatario definitivo, tcniari que presentar sus corrcsporidiciites fia- 
dores, hasta tal punto que la iio preseiitación de los misinos iinplicaba la anulación 
del arriendo. En este caso, se abria una nucva subasta, durante dos dias. Si ningún 
postor igualaba o superaba la cantidad anicrior, se iba pasando a los que habían 
efectiiado las piijas precedentes, y así hasta encontrar el que aceptase la renta. En 
cste segundo caso, cl arrendatario que no hubicse presentado el fiador cn el plazo 
coiivenido, dcbia pagar la diferencia eiitre el monto de sii puja y cl de la cantidad 
en que fiie aceptada, además de ir a la cárcel5. Cri principio, el plazo para presen- 
tar los fiadorcs era de tres y cinco dias, pero en 1428 se ainplió a diez para los arren- 
datarios que no fuesen vecinos de la ciudad6. 

En principio, el arrendatario sólo presentaba el fiador, mediante el documento 
correspondiciite, al mayordomo, pero en 1417 se estableció que, además, lo hiciera 
ante los contadores de la ciudad, porque se habia dado el caso de ir a exigir deudas 
atrasadas a alguiios de los citados arrendatarios o a sus fiadores, y, al haber muerto 
el niayordoriio correspondierite. o iio estar en la ciudad, rio habia riingúii documento 
que demoslrase que Iiabia recaudado la renta cuyo importe se le exigia y quien su 
fiador7. 

Lógicariieiite los fiadores debia ser «llanos, abonados e contiosos» para hacer 
frente a las rcsponsahilidades subsidiarias, incluso para el de la Guarda de la Alcai- 
ceria se estableció, en 1419, una fianza suplemcntaria de 1.000 doblas, como garan- 
tiadc las cosas gundadas en ellaH. En caso de quc el fiado no cumpliese los plazos 
de los pagos establecidos, se iiicautaban sus bienes y los de sus fiadores, amén de 
ser cticarcelados uno y otros, hasta que se hiciese efectiva la deuda coritraida. 



Hasta aqiii, las disposiciorics qiic rcgiilabari el papcl dc los fiadores. Ahora que- 
da saber conio se llevaba a la prictivii dicha noririetiva. Desgraciadatiiciirc. :i pesar 
de la irnportaiicia que esta figura teiiia, apenas se lia coiiscrvado dociiiiiciit~ ~ I L I O I I  .' SO- 
bre fiadores eii los legajos de Papclcs del Mayord»iiinzgo i i i  cn las otr;is series del 
Archivo Muriicip:il sevillano. N o  obstaritc, lo coiiscrvado ~~cririite atisbar algliiiss ca- 
recteristicas de este grupo, de los vinculos coii los fiados, que permite11 esbozar algii- 
mas hipótesis sobre el furicioiiainiento de la ti;iciciida iniiriicipal entre niediados del 
siglo XIV y finales del sigiiierite. 

1.a basc dc csle ariálisis la coiistituyen trcs ralciories de fiadorcs. 1.a priinera per- 
tenece a 1368 y se ha extraido dcl propio Ciia<leriio del Arriciido dc las Kentas, úni- 
co en que de forma casi coiriplcta iricluye a estas personas"; las otras dos son sen- 
das relaciones incornplctas, correspondiciites a 10s años 1411 y 1447"'. Además he 
utilizado otra scrie de iionibrcs cxti-aidos de dociiiiicritos diversos de la serie de Pa- 
peles de Mayordomazgo, cii que npareccii citados fiadorcs, y que abarcar] 1i;ista fina- 
les de siglo. 

La primera cuestión a plaritcarse es la de la obligatoriedad de la prcscntación 
de fiadores. Parece que, eri general, este precepto es cumplido, ya que se puede en- 
contrar en la documcntaciOii, cri ocasioiics, en los propios (:iiadcrnos de arriendo 
o eri los de Kemembraiizas, rcfcrciicins a qiiiebras produci<lns cri divesas rentas al 
iio ser presentados los corrcspondiciites fiadores". Sin embargo, en la relación de 
arrciidatarios y fiadores de 1447, cir cinco ocasiories se hace constar qiie el arrenda- 
tario iio da fianzas, y en otras dos, que «no dió fiancas porqiic cs coiityoso e 
aboriado». 

I,a riiayoría de los arrendatarios presciita i i r i  solo fiador, pero eii i i i i  coso llegan ,,, . . 'ista cinco. La media es de 1'38 fiadorcs por aricndatario: 

I fiador 80 arrciidatarios, 46'2% 
2 fiadores 66 arreridatarios, 38'2"h 
3 fiadores 23 arrendatarios, 13'3U/o 
4 fiadores 3 arrendatarios, l'71'ío 
5 fiadores 1 arrendatario, 0'65% 

Es posible que el número de fiadores esté relacionado con la iinportaiicia eco- 
ii0inica de la renta rematada, pero no se trata de un principio generalizable. Eri 
varios casos se alude a la persona o personas al mismo tiempo conio fiadorcs y 
como compañeros en el arrendamiento. He detectado siete, de los cuales, el inas 
significativo es el del arrendatario de la renta de la sal en 1409, Diego Martinez 
dc Medina, jurado, quien presenta a su hermano Gonzalo, al trapero y jurado An- 
drés Jiménez y a Antón Garcia, calificándolos de arrendadores, compañeros y fia- 
dores, Y cl remate es de 59.000 mrs.". En otros dos. se trata de la ~ r o o i a  esDosa . . 
dcl arréndatario. 

En total se han registrado 222 fiadores. desrlosados en 193 hombres v 29 niuie- . u 

res, por tanto, una presencia significativa de mujeres (13'1%), la mayor parte de 
las mismas a partir de 1447, ya que antes de este año se citan sólo diez. Desgracia- 
damente no suelen ofrecer mucha información sobre sus personas. Del 46% de los 
hombres no se conoce más que el nombre. 

Una primera aproximación a este mundo de los fiadorcs es conocer quienes 
son, cuales sus oficios o cargos. Un grupo lo he formado con los que poseen vincu- 
los de parentesco con el arrendatario, y aparecen las siguientes cifras: 



padres 8 
Iiijos 6 
hermanos 6 
yernos I 
suegras 1 
esposas de 

Este grupo representa el 20'3% de los fiadores. A su cabeza se cncucritran las 
esposas de los arrendatarios, a gran distancia de los restantes. Dc las veinte, catorce 
corresponden a 1447 y  siguiente^'^. 

Otro grupo lo integran cargos y oficios públicos, que representan el 16'2%. 
Destacan los escribanos de distinto tipo, seguidos de los jurados: 

escribanos 9 
escribanos públicos 5 
escribanos Concejo 1 
escribanos del rey 1 
algiiaciles caballo 3 
alcaldes 2 
veinticuatro 1 
~csorero 1 
alcalde Casa Moneda 1 
eomeiidador 1 
teniente mayordomo 1 

La aparición de jurados cn dicha relación ya crea los primeros desajustes entre 
la norma y la realidad. Según el Ordenamiento de Alfonso XI, confirmado por En- 
rique 111, incurrían en ilegalidad los tres casos que se dan a fines del siglo XIV, 
y otro en 141 1, pero iio los seis de 1447 y posteriores, pues ya señalé que, a partir 
de 1413, no aparecen como excluidos en los Cuadernos de Condiciones. Entre estos 
jurados se encuentran personajes como el importante trapero Andrés Jiménez, en 
1409; Diego Martinez de la Sal, en 1447, arrendatario de la renta de la sal; o Juan 
de Lugo, en 1486. Todos estos eran figuras destacadas dc la actividad económica 
sevillana", a los que habría que añadir apellidos relacionados con la oligarquía, 
como Pedro Ortiz en 1397. 

Entre los escribanos destaca la presencia de Uernal Goiizález, como fiador de 
cuatro arrendatarios entre 1397 y 1398, ya que era escribano mayor del Concejo, 
y aunque no aparece entre los cargos que lo tienen prohibido hasta los Reyes Católi- 
cos, de hecho podía ejercer gran influencia, pucs formaba parte de la comisión en- 
cargada del arriendo de las rentas. Caso similar puede ser el de los dos alcaldes, 
pues se trata de alcaldes dc sendos lugares de la «tierra» y fían a arrendatarios de 
rentas de sus respectivos lugares. Otro tanto se puede decir del teniente del mayordo- 
mo. En clara irregularidad se encuentra el veinticuatro, se trata de Fernán Rodriguez 
de Esquivel, en 1416, que coincide con el hecho de ser hermano del arrendatario. 
El tesorero es Nicolás Martinez, que aparece en 1397 formando pareja con el citado 
Pedro Ortiz, jurado. 

Aparte de estos, existe una nómina de hasta 25 oficios, entre los que predomi- 
nan los artesaneles, la mayoría con un sólo representante (tejedor, herrador, fustero, 
odrero, dorador, tundidor, tejillero, albañil, carpintero, sedero, sastre, etc), sobresa- 



len 3 traperos y otros tantos carniceros, y, sobre todo, 12 criados. Por ultimo, hay 
que llamar la atención sobre 5 personas que son señores de sus fiados. Entre estos 
señores sc encuciitra otro jurado y uno que habia sido dos años antes mayordomo 
de la ciudad. Cabe pensar que estos criados que figuran como arrendatarios no se- 
rian más que testaferros de sus señores. Un ejemplo: en 1462, después de haberse 
arrendado el cornado de la carne, el concejo acuerda dar dicha renta a Gómez de 
Ferrcra, recaudador del partido de la Alhóndiga, en 290.000 mrs. -11.000 mrs. me- 
nos dc la cantidad cn que lo remató un tercero-, ((porque abriese mano de ciertos 
testimonios que dis que auia tomado contra la cibdad sobre el arrendamiento de 
la dicha renta)), y porque habia prestado 35.000 mrs. para las albricias del nacimien- 
to de la infanta. Pues bien, en la él como fiador14. En 1447, Fernán García de Cór- 
doba, señor del arrcndatario del almotacenazgo dcl Aljarafe, habia sido además pu- 
jador de la misma renta. 

También aparece un reducido número dc jiidios, pero casi todos en los arrien- 
dos de 1368, pues del total de 17, sólo dos, Abraham c lsaac aben Semerro, perte- 
nencen al siglo XV, concretamente fia en un arriendo de 1486. El «pogrom» de 1391 
significó, como en tantas otras cosas, una frontera entre dos etapas, a partir de di- 
cha fecha se detectará la presencia de conversos en los cuadernos de arriendo. Una 
coincidencia es quc ninguno de los fiadores lo son de personas que no sean judias, 
mientras que si hay varios casos de cristianos fiando a judios. Otro aspecto a tener 
en cuenta es que, en términos relativos, es mayor el numero de parientes implicados, 
pues en siete arriendos los fiadores son hijos o hermanos del arrendatario. 

Otro elemento para conocer posibles relaciones es el parámetro vecindad. Dado 
que en una ciudad éste puede estar distorsionado por la imprecisión de los limites 
parroquiales, o por el hecho de existir una proximidad vecinal pero no coincidir la 
parroquia, creo que es preferible recurrir exclusivamente a los vecinos de la «tierra». 
Según esto, de 37 arrendatarios con residencia en pueblos, en la mitad de los casos 
los fiadores pertenecen al mismo lugar, a los que hay que añadir otros 10 en los 
que, al ser un familiar el fiador, lógicamente, también posee la misma vecindad. 

Ya sabemos quienes son estos fiadores en función del parenteco o del oficio 
que desempeñan, pero hay que saber mas. Concretamente, si este papel es algo al 
margen de sus actividades o, por el contrario, forma parte de ellas. De otro lado, 
si existen intereses más o menos ocultos por los cuales aparezcan como tales fiado- 
res, o, dicho de otra manera, si existen vinculos económicos o de intereses entre fia- 
dores y fiados. 

Como respuesta a la primera cuestión hay que señalar que el 11'3%, es decir, 
25 personas, aparecen como arrendatarios de rentas concejiles en los mismos o en 
años inmediatos. Por tanto, un grupo relativamente importante se encuentra estre- 
chamente relacionado con el mundo de la hacienda. Por si esto no fuese suficiente, 
analizando más de cerca las personas y sus vínculos con el proceso de arriendo de 
las rentas, se puede llegar a establecer convivencias entre fiador y fiado en la propia 
mecánica de la gestión de las rentas, concretadas en los siguientes tipos de relaciones: 

a) el fiador ha participado como licitador en el arriendo de la misma renta que 
ahora fía. Eii 1447, Alfonso González, barbero, vecino de Sanlúcar la Mayor, ha 
pujado el almojarifazgo de dicha localidad, y luego es fiador del arrendatario. 

b) el fiador ha rematado o pujado en la misma renta en años inmediatos. En 
1411, Alfonso Martinez de Marchena es fiador del almotacenazgo de la ciudad, y 



entre 1405 y 1408 habia estado participaiido cii la inisma de una u otra forma, y, 
además, en la de las caloñas eii 1405 y en la de las velas en 1410. 

c) el fiador ha rematado la renta pero la Iia traspasado a la pcrsona a la que 
fia. Este es el caso de Antón Jiméiiez Tello, criado del alcaide I'cdro de Toiis, con 
relación a Juan Rodriguez Escobar, por lo quc respecta a la rciita de las tabernas 
de la ciudad en 1411. A1 año sig~iiente remató la iriisiiia rciita. 

d) cs rcniatador de otra renta, eii la qiic, a su vez, aparece conio fiador la inis- 
riia persona a la que fia. En 1368, Alfonso Martínw de Ilrcña, Iia a Martiri t'eriián- 
dez Garabeta, mercader, eii el almojarifazgo de Maii~anilla, y éste a aquél por el 
de Sanlúcar la Mayor. 

e) su fiado le ha traspasado otra renta ese rnismo año. Eii 1411, I>ieg» Rrnán- 
dcz del Aznalcázar, converso, fia a Juan Alfonso de la Fija por el almojarifazgo 
de Hinojos, y este le ha traspasado el de Arnalcázar. Se da el caso dc que ambos 
son criados del alcalde mayor Diego Feriiándcz de Meiidoza. 

f) fiador y fiado aparecen como compañeros arreiidando rentas eii este o en 
otros años. David I'ocacha, vecino de la Juderia, fía a Abrahani abeii Cliiclín, en 
1368, por los almojariftizgos de Coiistantiria y de [.as Ciiinbres de Saii Rartolomé, 
y, al mismo tiempo, es su compañero en los moliiios de los Caños de CarinonaiS. 

Queda una iiltima cuestión. l a  finalidad de los fiadores es la de garantizar el 
pago de las cantidades ofertadas en las subasta de las rciitas, lo que significa, coino, 
por lo demás, se dice en las Condiciones, que deben ser personas con nicdios econó- 
micos suficientes. ¿Se cumple este requisito? Se trata de un tcma muy dificil de cono- 
cer. De los cargos y nombres que han ido surgiendo a lo largo de la exposicióri, 
está claro quc en bastantcs casos se trata de personas «abonadas e pertenecientes>>. 
Pero no siemprc ocurre asi. En 1413, Catalina Martinez de Mayorga, madre del arreii- 
datario de la giiarda de la Alcaiceria del año precedeiite, sale fiadora del misrno, 
que está en la cárcel por adeudar parte de dicha renta, pucs bien, en tina petición 
dirigida al concejo, dcclara «que por ser ella viuda c pobre e mcnesicrosa, que touié- 
sernos por bien de la faser quita e limosna de los diclios maravediesih. 

Es dificil conocer la situacióii real de los fiadores. 1x1 he iritentado a través 
de los padroiies de cuantia, pero estos iio se inuestran muy explicitos, debido a que 
no existen muchos que coincidan coi1 las fechas que aquí se vienen iitilizando y a 
la parquedad de inl'ormación que, en urios casos, ofrecen dichos padrories y, cii otros, 
los propios fiadores. Juan Kiiiz, albañil, vecino de Utrera y fiador eri 1447, aparece 
en el padrón de dicha localidad de 1442 con 12'5 mrs. de cuantia, que es una de 
las más bajas del citado padróii. 1)e la misma localidad y año es Garcia Alfonso, 
quien se encuentra en él de 1445 como pobre, siii embargo, aqui debe existir una 
manipulación, pucs el citado es escribano público. I'or el contrario, Juan Esteban 
Conejo, vecino de Arochc, al margen tiene la ariotación de caballero, y posee una 
de las cuantías más altas de dicha villa en 1442. 50 mrs.. ciiando la media está en 
21'5 parte de arrendatarios encarcelados, parece dar a entender que sus fiadores no 
cumplieron el papel que les estaba encomendado, ya fuese por carecer de medios 
o por otras circunstacias. 

Como conclusión de todo lo anteriormente expuesto cabe destacar: 

1. Que un porcentaje considerable dc los fiadores no presenta identificación, al igual 
que ocurre con los propios arreiidatarios, lo que me lleva a pensar que se trata de 
personas dedicadas preferentemente a este tipo de actividades. Esta afirmación que- 







SOBRE EL MER 1 MIXT IMPERI ALS SENYORIUS 
FEUDALS DE LA CATALUNYA VELLA (SEGLE XIV) 

COIIAI. CUAI>RAUA 

c. . .  diu saiit Agustí així: "Com pot dir lo príncep que el1 servesca a Déu 
ab ver temor, si el1 no veda ne puneix les coses qui es faii contra la llei 
c inanamcnt de Dcu?" Car lo rei, en quant hom, serveix a Déu ateiicrit 
a si mateix que vaja ab veritat e feelment a Uéu, mas cn quant rci a ~ o  
no hasta, car és tengut de fer servar-ho als altres, c de puiiir-los-en si 
110 ho scrvcn)). 

1:rancesc Eiximeiiis: Lo Cresliu 

Introducció 
El tema del mer i mixt imperi no ha estat suficientment abordat pcls historia- 

d o r ~  caialans dedicats a I'Edat Mitjana, a causa potscr que pocs d'ells s'han dcdicat 
a la historia agraria i a l'anilisi dels senyorius. Per a tal fet, lcs estructurcs del poder 
dominant i Iliirs vinciilacions amb la reialesa, des d'una optica més d3interrelaci« 
quc dc coiijuntura política, així com les conseqüencies de major o rnenor opressió 
sobre els pagesos en el si dels senyorius, són gairebé inexistents. Pero aquest aspecte 
ja havia rnerescut la nostra atenció amb anterioritat; i quan tornem a estudiar aquests 



punts i d'ai:rcs de coricoii~itiriits,~ aiialití-arit foiiis divcrscs qiie encara 110 havieiii iiti- 
litzat, el psohleiiia sorgcix altrc cop amb foqa: pler de piints obscurs ciicara pcr 
rcsoldre. Coiiscieiits qiic selirescnta un tema dilicultós i cotifús, ara i al mateix scgle 
XIV, en qiie la iiidefiiiici0 era evidcnt i, tal vegada, potscr gaircbc provocada, crciein 
oportú, iiinb iiiotiii d'aclricst hoiiieriatge, aportar Ics riostrcs dades i la noslra mts 
receiit rcflcxi6. 

Per portar a tcriiic cl nostre estiidi Iiein cmprat difcierits tipus de fonts d'arxiiis 
divcrsos. piiblicades i tanibC iiicdites. 1 leni treballa1 sobretot a I'Arxiu de la Corona 
d'Ar;igCi. al de la Catedral de Ijarcclona i a I'Arxiii Patririionial del niarqiics de Bar- 
bari .  al castell de Vilassar de Ilalt. Liri el primer prciiem iiiforiiiació del\ Rcgistrcs 
de C':iiicclleria i de les Cot-ts d'Arag6, Valencia i Priiicipat de Cataliiriya. Del segoii 
vi.iieii np«rlaci«ns dociiiiieritals de les ac'ries de pergainins aiionienades I>ivrrs»rurn: 
del Icrcci; fiiialniciit, provericii dades del foiis eii pcrgaini que catalogiicni en aqiicsts 
m»111c111\.~ 

l l  mer i rnixt imperi 
Abiiiis dc tot, caldria definir de la foriiia ines acurada possible el que hciii d'eii- 

tcndre com a iiier i iiiixt impcri. Ilonar uiia defiiiició concrcla d'all6 de qui- parlein 
6s iriiii iiecessitat inipel.iosíi, Ipcr I I O  pcrdre'iis cri divagacions absiirdes, iiialgrat que 
els siil>jcctes pcr aiialitziir apiircguiii forca vcgades com a extraordiniriamerit corillic- 
tiiis. Si d'una baiida el dociiiiieritat estiidi de I'errer i Mallol13 detalla les atribiicioiis 
corrcspoiicrits a In jiirisdicci6 civil i ~ririiinal anib relació amb el iner i niixt iinperi, 
de I'altra I'lJsatgc xC1V4 ciis especifica les penes: txncar peus i maiis, arlericar els 
iills, eriiprcsonar per Ilargiics diirades i,  si Vos el cas, arribar a I'últiin siiplici, pciijar 
els cossos dcls dcliiiqiieiits. I l i i i  HiiiojosaS qiic uii dels trets caracterictics de I'Edat 
Mitjana, i taiiibC de la Moderna, és de considerar I'adn~inistració de jiisticia iio coiii 
uria furició que taii sols pot i Iia <le ser cxercida pcl poder public, sin6 corii un drct 
¡¡ti1 i arrciiclablc per part de I'Estat a favor dels particulars. Aquestes jiirisdiccions 
creii eri extrciii lucratives per als sciiyors, coin la justicia ordinaria Iio erii per al sobi- 
r i  pet- la titilitat i el guaiiy que l i  reportaven cls drcts judicials. Coni que ercn una 
importaiit foiit d'ingrcssos, els coiilliclcs de jurisdicció i cls liligis a qu t  aquests do- 
riavcn lloc loreri la cosa nies freqiieiit a I'Edat Mitjana, i se'n procurava la solució 
iniijaiicarit ircords ciitrc cls seriyors. 

Cal, pcr0, coiiiencar pcr iio gcncralit~ar dc fortna abusiva. Si ens refcriin als 
seiiyorius, Iieni de delimitai; riecess8riatnent. les dikrents formes que n'cxistieii al Priri- 
cipat cata1;i al periode iricdieval. iiii primer Iloc, hi havia les baronics de plena juris- 
dicció, coiii els corritais de l'allars, IJrgell, Empúries, ahsorbits pel comte de Barcelo- 
iia al seglc X111. Eii segoii Iloc, els seiiyorius rcpresentats pels castclls termenats, com 
per exeiiiplc el vcsconitat de Cabrcra. En tercer Iloc, Ics novcs concessions i infeuda- 
cions pcr venda, de les qiials tciiiiii represciitacions als castells de Sant Vicenc/Vilas- 
sar i Mataró, entre d'altrcs. En darrer Iloc, les quadres, contingudes en niolts d'aquests 
castells ternienats, 1-astre d'aritigues dominicuture d'aloers o cavallers, amb jiirisdic- 
cions inolt limitadcs. 

Segoiis J.M. Pons i C;uri,h la potestat normativa del bar6 o scnyor feudal depe- 
nia de fins a on arribava el scu imperium, es a dir, fins a quin punt tenia atribucions 
de cairc judicial. Aqiiests graus de jurisdicció provenien del dret roma, i s'anomena- 
rcn merum el mixtum imperium.' Segons cls tractadistes niedievals, el mer imperi 
significava el graii superior de jurisdicció; el rnixt, tina jurisdicció menys important. 



A pariir d'arhitrairierirs de 1304.1377, al nicr impcri se li atribueix el corrcsponeiit 
a crirris públics. Aquests crcii els segiiciits: lesa inajcstat, falsa nioneda, adiillcris, 
baiisia, hoinicidi a i i i h  armes i ainb vcri-, parricidi, fiirts i apropiament de diner 
públic, liilsificació o ociiltaci(5 tesraineritiria. Actcs de forqa o violeiicia ainb arines, 
comprar o vcridre vegueries, batllies i altrca oficis públics per dirier. Sostracció de 
diners pcls oficials eri conccptc de llur ofici o eii coriccpte de falsedat d'escriptiircs, 
criins de sospitació de tiitor\. pi-cvaricacioiis, fiirts privats iiiiportants, furts niajors 
o niciiors coiiicsos pcr Iiostalcrs, amos de liaos, nauxers, iiiariiicrs o estraiigers. Lla- 
dres de caiiiiiis, injiirics i libcls faiiiosos, piiitiircs i cancoris que portin infamia, vio- 
laci<i i tcncainent de sepulcrcs. rebrc criniirials, bandciats o doriar-los qualsevol aiii- 
da. <:riin de sluhilionahs o vciidrc iiiiri cosa venuda ámb antcrioritat, dcstr~icció-de 
iiicrcadcrics o vitualles. Arreticsiiiciil o riiutació de terines de castclls. narroauics o . . 
viles, sllcrar iiioiieda i lalsilicar iiicsurcs. Agressioiis personals de Les quals pugui 
vciiir la iiiori, iiiutilació de ineiiibres o perdua del seny, ferides eri general i percus- 
sioiis que provocliiiii vcssamcnt dc sang, blaus, i ((tocanieiit de tias» -bulcts- que 
faciii sortir süiig. 

El inixt iinpcri. eri canvi, atorgava la jurisdicció sobre les reclamacioiis pcr rcsti- 
lució »I iniegruirr, :i hvor de rrieriors, ciutats o viles, esglésies, iiicapacitats i absciits 
eii scrvci de la rcpíiblica, pcr giicria, captiveri o legacici. Noincnüinents de tudors 
i curadors, t;iiit dc iiiciiors o piibills com de bojos, abseiits i hcr~iicies jaceiits. Rebre 
ferrires de drei, ciiiai~cipacioirs, iiisinoació de doii:icioiis, autoritzar vendes dc béns 
vacaiirs. declai-acioiis de bciievisos, bans d'liortcs i vinyes, baralles encara que Sossiii 
amb exhibició d'ariiics, mciitre iio Ii i  hagucs cap riiort o ferit-, cls ribatgcs en llocs 
de mar. i la cocrció civil cri gerieral en reclainacions patrimoiiials i dirierirics. Algii- 
tia vcgada, iio scinpi-e, hom desglossn del mixt iiiipcri el qiie eri dcicn jiirisdicció 
simple, com les causes pecuniii-¡es critie persones privades sobre dcutes, l~redis, ea- 
scs, masos, camps i vinyes, prCstccs, c«iiiandes, dip¿>sits, coinodats, coiiipi-a-vciidcs, 
Iloguers, establiinciits o altres coiitractes, acció posscss¿)ria, hipotcdi-ics, rcals, niix- 
tcs i gestió de ncgocis aliens. 

1,a jurisdicció civil i criminal 
Aixo pel que fa a les ati-ibucioiis de cairc jurisdiccioiial per a cada LIII dels iin- 

peris coiisiderats. Com a coiiseqüeiicia del gaudimciit del mer inipcri, el bar6 que 
el tenia podia imposar pencs de niort i, per taiit, col.locava les forqiics al seu scnyo- 
riii. Podia niiitilar membres, desterrar, fustigar i cxposar els dcliiiqüents al costell, 
un altrc iiistriiiiicirt de cistig del qiial juiitaiiicnt amb les forqiics, tractarein més en- 
davaiit. Podia, a iiiés, fcr córrer als mallactors la vila o tcriiic amb estovaiiicnt i 
empiesonament, així com imposar Ics peiies que crcgués corivenierits, scgons cls de- 
lictcs coniesos, anib la possibilitat de rcdoir les pencs corporals a multes pcciiiiiiries, 
a voluntat del ieudal."oritrolar: aquest 6s el vcritablc siinbol del senyoriu, i tota 
I'aiitoritat material depeiidri d'aix6, del inajor o menor control que el senyor pugui 
cxcrcir sobre els seus honics. .la a I'Alta I:dat Mitjaiia, abaiis de la frontera dc I'any 
iriil, I3oiinasie calciila que, a Catülunyn, els litigis que dcvieri ser dirimits pcls cas- 
tlaiis corisistieii, cii inés de les tres qiiartes parts, en problemes de propietats, cosa 
qiie rcprcseritava la forit inés iinportant de guanys.' Logicainent, sOii cls casos d'ina- 
caiitació i, qualsevol que sigui cl dcstí personal del coridcrnnat, els casos anomenals 
de sang son cls qiie poden omplir de sobtc cl tresor del senyor,"' Es, dones, aqiiesta 



la jurisdicció que I'inieressa ni&, ja qiic, alhora, encarna tanibé el dret públic, del 
qiial la k>i-ea sera I'emblcnin. 

A més de poder gaiidir de rner i inixt iiiipcri, cls castells rermenats tenicn tainb6 
la jurisdicció civil i criniirial, altri i baixa. 1.a jiirisdicció és el poder o legitima auto- 
rilat pcr goveriiar i posar en exccució les Ileis, dcclararit i aplicant el dret, incritre 
que I'inipcri, coin heni vist més arniirit, Es la fdcultat d'iisar la coacció i coerció per 
fer respectar les lleis i coniplir les decisioiis de les autoriiats." 1.a jurisdicció criini- 
iial podia ser cxcrcida cri difcrcnis grdiis; lii baixa tracrava de I'actiiació coiitra els 
Ilndrcs, niciitic el.; crinis de niajor ciititat esiaven reservats a I'alta, intimarnent Iliga- 
da al incr iiiipcri; en caiivi la civil es corresponia amh la Cicultat sancionadora del 
iiiixt iniperi. Nogerismeiiys, cls limits entre les difererits parcel.les de jorisdicció i d'ini- 
peri rio crcii gairc clars, i cls cavallcrs dcrniiiiavcri a les <:oris que dcclarcssiii quincs 
coses pertanyien a la jiirisdicció civil, cnirc cls grciigcs prcsciitats a les de k'erpinyi 
el 1350-1351.12 Aixi. cxprcssen llur inconformitar en el cas qiic algú domiciliat en 
Iloc de jiirisdiccid sciiyorial, després d'haver comes iin crini i per tal fet bandejat, 
i n h i  acull en les ciiitdts, ori passats I'ariy i dia sera fet ciutadi. A continuació, diuen 
qiic si el baiidejiit vol entrar a llurs senyorius anib les scves incrcaderies o pcr altra 
qiialsevol ra6, cls sciiyors no poden prciidrc'l, car la ciuiat es posara al seu costar 
ciifronta~it-se al I'ciidal, iisarit els seus privilcgis; per acabar amb Ics segücnts parau- 
les: xperque placia n la Cort que dcic siiplicar al Sciryor Kcy qiic en aquesla cosa 
se prena reniey coviiiciit e que cascon piixa usar de soti drec c los crims no roman- 
giicii iiiipiinits pcr coiitradicció de ncgún, ric per sobreria, en tal rnanera que aqucll 
qiii aytal riialicia lar& sia poriit en pcrsoiia e bkns, per tcil qiie sia cxcriipli als altrcs)). 

IJn cüs pdrticular: I'ere des I<osc 
I:cridiiriineiit sc~iyorial provocnt pcr les dificiillais degiides a la critica conjuntu- 

ra ccoi16riiica derivada de la crisi del scgle XIV, jiint amb la iiitroducció en el món 
riiral de iioiis tipiis de iiieiitalilat hiigesa, viiidi-A a cinpitjofiir iiotablemeiit la siltia- 
ci¿i. 1:l sciiyor feiidal és, cii ccrta rrianera, el protagoiiista de tot iin corijuiit de rela- 
cioiis exisrcrits eiitrc el sol cotii a instruiiicnt dc prodiicció i la societat pagesa, eri 
Ich qiials la idea de proIlt o guany ecoiioinic Cs niarcacla pcr uii substancial desirite- 
r2s caracteristic de la iioblesa, atenta sobrctoi al poder i al control fisic dels h ~ m e s . ' ~  
I'ci.0 aqiicsta coiicepci0 ciiiivii? arnb la irrupció de la rnentalitat de benefici, propia 
del patriciai urba, quair aqucst, a la Baixa Edat Mitjaria, es fa aiiib el control de 
iiiolts sciiyoriiis i cls gestiona scgoiis la seve propia ¿>ptica.'" Dins d'aquest context, 
eIs rious ~)ropielaris intentaran acaparar del rei tot tipus dc privilegi i, entre aquests, 
els 1116s prcucii, coin el iiicr iniperi i I'alta jiirisdicció. 

Un cxenil>lc coiicrct eris el dóiia Perc des Hose, ciiiladi de Harceloiia i cscriva 
racioiial, I'asceris del qual, com el d'altrcs funcioiiaris, va Iligdt de forma molt estreta 
a les diiicullats de la inonarquia.15 Efectivamciit, el febrer (Ic 1343, el rei Pere el 
Ceriinoniós havia declarat culpable d'iiicomplimeiit de vassallatge i conspirador Jau- 
me 111 de Mallorca,'" per diir a termc I'ciiiprcsa de rcincorporació d'aquell regne 
va Iiaver de dciriaiiar ajut Iliiariccr. No ciil ni dir qiic, eiitrc cls prestadors, tindrien 
uri paper relleveiit els consellcrs i cscriv;iiis, els quals en tniurien, més tard, beneficis 
beri profitosus. 1)iris de I'adiiiinistració iiiilitai; I'cscriva de ració tciiia una importan- 
cia lonarrieiitdl, ja que hnvia d'intervcnir eri cls pagaiiients de les soldades, alhora 
que vetllava perqut es remuncrcssin cls serveis prcstats, aspectc aquest que constituia 
nrr (lels ;ifers centrals de I'Adinini~ti-aciO.'~ 



I'crc des Bosc, tot acompliiit aquesta funció, activa les accions contra el regnc 
de Mallorca. LYaquesta maiiera, el 31 dc julio1 del mateix any, I'escriva advertí el 
governador de I'illa que no insistís sobrc cls tleutcs de I'asqtial f:oriiit, car prestava 
el servei de coiiduir l'avituallament per a I'cxercit.lR Pero aquesta no sera I'única em- 
presa militar eii la qual al seu carrec i corresponents al conccpte «acorriments» ex- 
traordiriaris," comprovem com des de 1343 firis a 1347 col.labora en les cxpedicions 
contra Mallorca; el 1344 al Kosselló enfroiit del rei mallorqiii; el 1355 a Sardenya; 
el 1356 i cl 1357 a Valtricia; dcl 1358 a1 1361 cii la guerra contra Castella i en les 
expcdicions a Ics fronteres d'Aragó per aqitcsta causa; ocupant-se dels sous dcls ho- 
mes que scrveixcii el rei contra Castella i Navarra, com tambc de les forces d'in- 
l ' a ~ ~ t e r i a . ~ ~  

El 1352, compra la jurisdicció dels castells de Sant Vicen~ i Vilassar, al cointal 
de ~ a r c e l o i i a , ~ '  i aqucst rcprcsciita el principal objcctiii d'invcrsió dels guanys ob- 
tinguts amb aiiterioritat. I'crc des Bocs adopta iina voluiitat Scrma d'assolir I'esta- 
nient social superior, cl del dorninu$ pcr tot el qiic cornporta de prestigi personal. 
A conseqücncia de la scva forinació, l'organit/-ació dcl senyoriii anira dirigida vers 
~ i i i  control rigorós sobrc cls homes i una regulació econ0iriica a la rccerca cvidcnt 
del profit i el b c n e f i ~ i , ~ ~  pero, ateses la seva ambició i la scva mentalitat, cl seii com- 
portament endiirira les rclacions sciiyor/vassalls, que abails mai no havieri cbtat tan 
fciidalitzades. Cls servcis prcstats a la monarqiiia, serviciis pr r  vos nohi.s in diversis 
oclis jideliler Nnpensis, li propiciaren uiia veritablc acumulació dc privilegis, entre els 
q~ials la concessió de mcr i mixt imperi et omnimodu~n aiiam jurisdiccionem, eii Iliii- 
re i franc alou, com a compensació especial pels diners dcixats per poder portar a 
teriiic la guerra contra ~ a s t e l l a . ~ '  Aqiiesl és u11 cas dels nombrosos als qiials el rei 
hagué de recórrer per fcr cara, a les clcvades despeses. Eii conseqüencia, opta per 
vcndre i alienar castclls, viles i Ilocs, jurisdiccioris i altrcs drcts qiic només coinpetien 
a la Corona. Aprofitatit cl moment, i trobant-se tambC al inig d'aqucsta probleinati- 
ea, Pere des Bosc trobd I'oportunitat de fer-se, per 12.000 sous, amb la jurisdicció 
alta i baixa, civil i criminal, i el mcr i mixt imperi. 

A partir d'aquesta concessió, el feudal i cls seus homes, els seus olicials i cls 
scus succcssors podran, als seus castells, parroquies i termes, cxercir els drets que 
cri proveneii aiiib absoluta Ilibcrtat. Aixi, castigaran cls inalfactors, crimiiials i culpa- 
bles, punirentur rnulefudo,is criminosi ef iulpabiles, i tindran únicarnent sola la scva 
autoritat les Sorques, perxes i altrcs signes de fusta i pedra qiie exprcssin el incr im- 
peri i I'alta jurisdicció. Podran penjar els rciis, executar, tallar mans i peus i castigar 
als condemnats ainb penes inajors i menors, i rediiir-les, com ja assenyalavem abans, 
a multes eii diner qiian aixi cls plaura. 

A I'ep«ca dc més gran dificultat financera pcr a la Corona, entre cls anys 1353 
i 1358, moinent en el qiial es desfcrmarcn les guerres contra Genova i Castella, prc- 
doniinava la venda a carta de gracia. En realitat, es tractava d'un einpenyorament, 
que adoptava la forma d'una venda per donar més garantics zils creditors de la Co- 
rona, els quals podien disposar d'aqucsta maiiera dels bcns adqiiirils al Patrimoni 
com a cosa propia, i aprofitar-se dc les rendcs que aquells produissin, rendes que 
representavcii els interessos del capital prestat. I!elemcnt inCs caractcristic d'aquesta 
incna de coritracte es el documeiit complcmeiitari. la carta de gricia, compromís no- 
tarial signat pcl comprador riiitjancant el qual s'obligava a tornar a vendre a la Co- 
rona els mateixos bCns qiie li havia comprat i al matcix prcu, en el moment que 
cl venedor dcsitgés. 







homes de le\ ciutats i les del rei no poden persegirir els malliictors scnsc cinetrc so, 
emillendurn sonum, ni imp<)sar-los cap dariy injust. I:article seguent aclareix que aques- 
tcs accioiis s'han de realirzar sempre amb el consciitiment dels senyors i amb I'auto- 
ritat del rei.'%l 1321, a Ics Ordiriacions de les Corts de üirona, es manifesta que, 
si algiin rústec, «b«r&rius» ve1 iuvenis hoino, o qualsevol cristia s'enfronta al seu 
senyor, no ha de ser dcfcnsat eri contra del feudal ni pel rci, ni per cap infant, ni 
pcls scus oficials, ni per prelats, ni pcr religiosos, ni per clcrg~ies, rri per rics homes, 
ni per cavallcrs, ni pcr ci~itadaiis, ni pels horncs de les viles. 1 eri el cas que el pages 
aribs ;I vi~irc a ciutat o vila reial, iampoc no cs pot dcfcnsar, només en el cas que 
s'hagirCs r c d i ~ n i t . ~ ~  

I'erb, cvidentmcnt, iiiia qücstió era el que quedava acordat a les Corts i I'altra 
e l  interessos del taranna quotidii. La volunrat reial d'iniposar-se, corn los, a tota 
demosiraci<i ciiitadana o nobiliaria de Sorya irriplicava reaccions iinrnediates. U'aquesta 
forma, els excmples de conflictes jiirisdicciorials sbii inolt n»rnbrosos, i els Registres 
de Cancelleria en són plens. Preriern-ne, dones, tari sols uns cxemples. El 1320, el 
rci Jaurnc es dirigeix a 1:rancesc de I.illet, batlle gciieral de Catalunya, cii relació 
amb el dret jurisdiccional del seu castcll d'l'raiiipruiiy8, a causa del connite sorgit 
entre el batlle de la ciutat de Barcelona i el batllc del castcll. IYuna banda la ciutat 
assegura tenir tota la jurisdicció al teme castral, afegint que aixi por demostrar-ho 
pcr cartes reials; de L'altra, el batlle del castell diu que té la jurisdicció civil i d'altra 
coiiipctcrit, excepte el cas in quibus mors ve1 ~nemDlorui?i mulilucio inJligi debunt. 
Com hom pot suposar, el monarca ratifica I'al.lcgat del seu batlle.'h Uns anys més 
tard, el 1326, Jaume 11 escriu al jurisperit barceloni Jaume de Montjuic i a Rernat 
de Cabrera, procurador de Marquesa, comtessa d'Empúries i vescomtessa de Cabrc- 
ra, sobre una querella que tingué lloc entre aquesta noble dama i els seiis predeces- 
sors, a raó de I'ús del mer i rriixt irnperi al castell de Cabrera i al lloc d e  Roda, 
aixi com als scus termes. Diu que allí té forques erigidcs on castigar els delinqüents, 
lum per .suspendiurn quun uliu i u i u  criminum quulilules. Empero, fa poc iemps, aques- 
tcs forqiics Iiaii cstat dcriiolides violcritament pels oficials reials, la qual cosa perju- 
dica grcurnent Marquesa. I'er tant, cnvia el scu veguer i el seu procurador fiscal per 
certificar-se que, eri vcritat, la comtessa pugui exercir el mer i mixt imperi, o si, al 
contrari, li pertany a ell." 

Si la situació, com veiem, és complexa al primer quart del tres-cciits, passada 
la pesta es fa quasi insostenible. Els grcuges de les ciutats a les Corts de Perpinya, 
el 1350-1351, palesen clarament la coirflictivitat, encara més agreujada per les contí- 
nues vendes pcr part de la Corona. Així s'expresa la ciutat de Lleida: ((que com vos, 
Senyor, aiats donades algunes jurisdiccions a Cavallcrs c a Nobles e a altres perso- 
nes, sopliqueri los dits Sindichs que aquelles deiats aplicar e tornar a Vos, segons 
que abans e r ~ n » ; ' ~  i niés explicitamerit ho trobem en els greuges especials de la ciu- 
tat de Barcelona: «es agreuiada la dita Ciutat en co, quel Senyor Rey ha fetes diver- 
ses vendes e alienacions a diverses persones de jurisdicciuiis de castclls, parroquies 
e altrcs Lochs situats dins la Vagaria de Barchiriona e de Valles e en la Uatlia de 
Barchiiioiia, c aco contra Costunis e privilegis de la dita Ciutat, e entrc los altres 
contra aquel1 costum scrit qiic los prohomens de Barchinona jutgen los homens en 
criminal, e contra 1 altra qiii conté que Ics Vagaries c Batlies qui són acostumades 
de respondre e ésser de la Vagaria e Hatlia de Barchinona responen e sien de la dita 
Vegaria c Batlia, axi com fo antigamcrit acostumat, perquk placia al Senyor Rey de 
reintegrar Ics jurisdiccions dels dits castells, specialmcnt de la jurisdicció quel Senyor 





dcfeiisat ncls inateixos cam~crols. els aiials vasscii gaircbé uii sealc litiaant ariib els - . - 
sciis seriyors. 

Uii dociiiiieiit del 1456. iriieresaniissini. rccoll la seiitkncia i cxccutoria a favor 
dels procuradors fiscals i siiidics de Ics parr¿~qiiies dc Vilassar i d'Argeiitoiia, a inCs 
de totes les escripturcs aiitig~ics que proven qiic els senyors castrals noitiCs dctcniren 
el incr imperi i I'alta jurisdicció arian de la conipra de I'cscriva racional, i nomes 
iiiis quants aiiys, car més tard fou redimida per clls t~ ia tc ixos .~~  l'crO aquesta iio Cs 
I'úiiica constatació. I'crrer i Malloll explica4" qiie a la iiiajor part de les capitula- 
cions redactades pcls llocs que es rcdimeixcri hoiii demaria la confiriiiació dels privi- 
lcgis qiic ;a Leiria concedit cada iiidirt abatis de I'crripeiiyorameiit o hC eii ternps an- 
terior, i dotia coiri a exeniple, eritrc d'altres, cl castcll de 'hna,  dierit qiie en temps 
de Guillemii dc Montcada -selgc XII1- no estavcn obligais a pagar rcinerices, cn- 
tradcs, cixides, cxOrquies, arcics, cugiicics i iiltrcs scrvituds, 6s a dir, el caniperolat 
dc la Plaiia de Vic, alnicriys pcl qiie f:.i a aqucst icriiic concrei, iio Iiavia conegut 
la iinplairtaci6 dels mals usos firis arribar els tres-ceiits. 

Resta, per conclourc, reflexioriar sobre la incidericia assolida per les verides de 
irier i mixt iiiipcri sobre la societat. Uvidentmcnt, el refús d'aqucstes b u  total, i I'bxit 
;iconseguit per la inonarqiiia en el irioviinerit de restilució se sustenta sobre amplis 
scctors socials, pagcsos i ciiitadaiis. Qiic Ics grans ciiitars s'iiitcressesin cii I;i i-eciipera- 
ció del patriiiioiii rio és quelcom estiniiy, perque les conveni6iicics de la Corona coiri- 
cidien anib les de les urbs més iniportaiiis, desitjoses de debilitar el poder economic 
i politic de la noblcsa, encara quc tcnieiit, sobretot pcl quc fa a Barcelona i Giroiia, 
el perjudici de Iliirs privilegis o veieiit-se a volies mediatitzades pels iiiteressos d'al- 
giiris ciutadans de I'oligarquia governarit, corivertits tambl: en senyors jiirisdiccionals. 
De la niatcixa iiiaiiera podcm comprovar tciisioiis provocades pels dctcnidors ccle- 
siistics dc seiiyoriiis respecte al tema de la rcdc~npció.~' 

1 quaii eiis plaiitcgern qirines devicn ser les rcaccions de la pagesia, hem de re- 
petir, una vegada iiiCs, que aqucsta iio pot rnai considerar-se de foriiia h ~ m o g e n i a . ~ ~  
Per taiit, les airibicions d'uns podieii o no correspoiidre amb les dels altres. I'er aquest 
fet, i com que a Calalunya el prcdomini dels pagariients de la redempció jurisdiccio- 
n a l ~  recaigué sobre cls niutiicipis afectats, s'articulairii caiials adicnts per organitzar 
les contribucions, que prcngueren h rma  en les assemblecs populars i els sindicats. 
Hona par1 dcls Iiabiiants de cada lloc era contraria a la coiifirinació del sindicat, 
sobretot per la carrega economica que representava. En aquest context cal ressaltar 
I'actuació dels rerncriccs, que juntameiit arnb els grans nobles, cavallers i senyors de 
quadres s'oposaren a la redernpció, fins i toi resistint-s'hi de forma violenta, com 
ho fcren a la baronia dc 181 Portella el 1397. El batlle general els sonicté posant-los 
dogals al col1 i grillons a les carnes i endueiit-se el bestiar «de homens propis del 
dit iioble I i e r n a t  Galceraii de P i n ó s  qui iio volien fcrmar en lo dit ~indicatn.~" 

I'er taiit, scgons Ferrer i Malloll, I'opinió de la qual ratifiquem, les violi-ncies 
a qu6 dona Iloc la rcstitució del patrimoni coiitribuircn a crear uii clima de tensió 
en el carnp catala qiic fou un clar precedent de la revolta ariiiada dels remerces. Que 
no acceptessin uiia nova carrega pecuniaria és forqa comprensible, car redimir-se de 
privilegis atorgats pcls monarques no significava canviar llur situació d'homes ads- 
crits a la terra i subjectes als mals usos,So és a dir, no verria a representar res de 
nou. De tota manera, com apuntavem més amont, les reaccioiis de forca provenien 
de I'acapararnent de privilegis per part dels senyors jurisdiccionals, que els utilitzaven 
per a I'extensió abusiva i gradual de formes no concgudes de soinietiment. La volun- 



tat i I'interis manifests deis nous scnyors del segle XIV en fer-se amb la possessio 
de la jurisdicció i I'imperi palesen la intenció d'exigir prestacions pecuniaries indegu- 
des als habitants de llurs possessions, tal vegada scnse augmentar els mals usos, pero 
si controlant de forma molt mes rigorosa els homes i els béns. Curiosament, el prin- 
cipal inductor a tants moments critics -el rci- es convertia en salvador de la page- 
sia, i havia cobrat d ' a n t u v i  uns privilegis gairebé teorics per tornar a rebre diners, 
dels pagesos, per redimir el seu patrimoni. I : c i i d e u t a r n e n t  arribava a tots els esta- 
ments rurals, a poc a poc. 

' lins piiiiilc~2veiii aqucria proi>leoiiii~ca a la riostra resi ducii,ial. dc la qiial extrculein I'excmple de I'cre 
rlc5 H<i\c. Vcg. 13 Murecoic i,ic,diiievui L<.r i i r r i i dkoon ,~  horonuh di, Maro>*> i de Soni V i c < ~ n d V i i u < i ~ r  ( I fb i lo ,J ,  
I+<,nu,tiro i Soi«clal, r e i ~ r r  X-.YIV Uciivir,ilai ilc Hiiiccloii;~ 1987. Pleiiii IIiiii> 1987 <<XXIX Convucatbria de 
M<itiogvafia Hiilhrica>,, Matar" (cn prcmr.i). Qii;iri ciir lefrririi ;, lpiinl, coiici>niitaticr alnb elr del riier i mix! 
iilipcii volcrri dii  C I S  iclatiiis ii difcrciits po\iibilil;il\ ~piivilcgiade~ dirir dc la pagiria i reiisions i ~oritlicriviril 
<[uc i ~ q ~ ~ c s t c s  ~ ~ ~ O V O C ~ S C I I .  Fil iaq~csl ieiitil. i tanibc pci aiiiilioiii ica friccioiir eiitri ciuials, 1:sglériii i nobiera, 
l>rci>i8rciii i i i i ; ~  ~otiiiiiiiciicifi pci iil piol~ci co i i g i h  dc lc ,  <'ort> ;$ <';iialitii);i. qi'c ca t i ra  ii I%;ircclona, tini11 i l  
ti101 <<I:II grcclg~~ del ~;igtainciiiui a l b  <'i>ita c;italiiiic\i>. ' ii\ixiii del sc$iy<ii K;iii>on dc Cnirici;i. ni;iiquia dc 1larh;ira. ;ti ~ i ~ l c l l  ilc Vilvisar dc ¡>alt. es Iroha eri 
i r i r i i i c  doidcnaci<i pei ii i i  cqiiip d i  ~iiialogeciO lonii;ic ~pcn MI ) .  l.¿>pcz, 1'. l'rago. .l. 1.iopar1. H. ~ i l o i i  i M. 
Sunyiil, cota la ii<islrii <liiccciá. 

' M.T. 1:crrei I Miill<ill, «El ~paiiiriioiii icial i h reciipciaci¿> dclr seiiyoiiiis jiiiirdiccionsli cri eir erial\ cata- 
la~ioitr;,goiicsoi ii la li ilcl xgic  XIV». Anuuni, di, Ls iur l iu~ Medkvules VI!, Hsicclona, 1970~1971, ~pig. 351~491. 

?iisaipe X<'IV: Quid im,icio»i Jiicerc <le »i<,i~~I~iclnrii~,r\ riuriiin <,li soiumt,iodo pulesiulil>us, .scilrcel de ko-  
,,iR?iliis, o t lu i i<~r> i~,  de i~cre~l i i i i .~ ,  d i  Iolronibus, <ir rui~roriDu.5, <ir. hui<.s<,ionhur. <,, de o1iz.s horninihus ei Jo<i<inr 
rle i i i ir ,sici<l e$$ viiuni ,/t<eri,; lrioi(lirp pc<l?.s el rnorlin. liuilei<, oi2li<i,i. ic!ic>e cuplox ir? ~orcere iongn lernpurr: 
ud uirimum veru si OI>US . / u ~ r i i  coiuin <<iri>o>u /><.r>iier<,. 

L. I>c I1inojur;i. 13 réxit?irii sr,ioriui ). iu <iirrli<iri <igiuri<i rn  <oloiuñ" oiurimle iu Edad Merliu. Madrid. 
ISiJ5. p<ig 124: i lanibi' s Obru<. 1 1 .  Madricl 1955. lpig 35~323. 
9. M. Poiii i <;iiii nicr ordinacii>ii& hari,riiil~i>. p o ~ ~ e c ~ ~ i . i  ~prc~ct~twla a el Col luqui d'Orrlciiaciorir Miiiiici- 

1>u1r i H;iio,ia1\. Val¡\ 1986 (cri ~>re,,i\;,). 
' S.M.  PO^ i <iuri, IP, o?rl,nu~.t<»~~.., CII., veg. iiorii ; i i i leri i>i Aclareix que ela graus dc jitrisdicciá prove- 

iicrila del dici ioni i  n i e i  i iilixl iiii1,cri soii iiiiii iioaieiiclsliira ;icceptiida cn la Coi1 <Ic nliiceioria el 1283, 
llar:iyr zi i ,  cap. lr. i ~ ~ p i t o i  2,) .  

Arxiu <ic la Coroiw d'AiagUm eii cr i i lawnl A i A .  Kegirlze 'Ic Cancellciia, a ~ociliriuaciá Keg. Crrnr: 995, 
i. 172~~177 :  ... rorzdeni/»ioro~ cid .s,ispe,iili<eni in <.;.S i>oner~, e1 rx~~cucioric.~ .~"cere de eisdmri. o olio ~ U W C  monu~,  
p<,<1c.s rt 0ii" »i<,,.>n/>ro ",</',ir<.. <., 0iiot.v /P"us iori>o>uie\, r,,ur">ir., e, ,>I,,I",PS, pr<,v,o,es e, <,,r"ci"res, U<. ,noior~<, 
oi,o<.a,n<iue i i i i it i inr tiioii.uoc,rp,,iur it,liinurw ouihi<sr.ir,n<iue iiixlo d<,iiclr>rirrn r l  excesuunl nuolilaler~i. el ~ r u u l  .. ., . . . 
tnichi PI itiei. ac <Ufi(.iuiibir$ PI iitdicii>u.s ,tiei.? el »ICOTUIII YI<~CTCIIII fu~.!rndt!tn, I I > S ~ S ~ U P  penos <orl>urules tu- 
o<,,,<. ~zir>croir vi~luirs~ir8iu e, n/,, voiiilss<,ri, in />e<< ,rtiiriti co,,vcr«~ri, c, reisstnnk indc/oi.ere, proir! (,ir! e! m e o ~  
riiiii placuiciei volui,i;ici. ei ~>roiil iiiichi el siiccisai>ribiir iiieir er «Ilir.ioiibti,! me¡< e! i/zorurn r!i dicrls cmrri.,, 
pamchi ir  e, icr>ni»i.s i8rliirr visu," errrl <~ri,e</ire e! <le mei el mcwru,ri procirle~vi orhilrio seu eirurn volunrole.. 

"II Iloniia~rie, lu <:oruio,xne du rtiiii<w du Xv U 10 /in du Xle siscie (ir,isr«nce el muluirons diins soc,érd, 
'l'oli,sa IY75~197(>: lia<l. csi.: (ufoiu,yo !ti2 unyi crir<,ru. Cr<,ix',,nenl em,ii>mic i u<lvenimcnr del /kudalismr u 
<'uiuiunyo, dc riii(j«n .segi<, X o/ Jirtui <hi se& X K  Hiircilori;$ 19x1, 1, pig.  196. 

<;, I)ui>y, l i i  .sodlC u u ~  X k  el XIII<, .si+c/es ~ U Y S  10 reyron tridcoririar<e, Phrir 1951, php. 256. 
" l .  Coroieii. l .  i t i la  i Forgar. l as  fu?>r>s O<, <iil«iuilo, H;iicclona 1978, p ig  483; 1.M. lont  i Kius. «Mciii 

y iiiinto iitipc!io>~. I>iccioriu,i<i <Ic /Iisi<irru <i<. L:?/xttk<i Mndiid 1968. ~ > i g .  1024. 
l 2  ('br1e.s de <olui~iño, 1 2a. piivr, pig.  447.448 i 451. " Iicr a I:ilcr~~ianieiil. a la ~>lena i bair i i  Edil1 Miljan;i, del cioii 11piis de ~>rnpielaiis burgesor o ciutitdaiis, 

ip<>rlitdors de ki iiovn niccitaliial cconbciiica <lirigida iil guany, veg. G.  Clieriibitii. Sig»<ire, co>,r<r<lrni, I>o>*.he.si. 
K i c ~ ~ , r l ~ r  ruiiu .rrici<,«i ir<iiio>iu <Id B~ii<so M<dioevo I:li>veiicla 1974. Pei a la subaaricioi divcriirul de coiiilmita~ 



sieiit arnb clr senyois de lklta Ecliit Mitjalia, inCs atecirs al podcr que al benefici, vcg. V. I'umtigalli, I<'rro c 
s~~<reld nell'lrulia I IO~<I?~O. 1 secoli I X  e X, l i irtio 1976, pbg. ISX~I59. 

" Aquenes coiisideracioiis cs ducumentai Ai~ipliameiii ti Ilblia; eas rcincloi panicuhrmclil a M. Moiilans~ 
ri. «Mutanienti ecotii>~nico-aociali e transforiii;irioiie del icgiiie  alimenta^ dci ceti riiraiin, Ciir?rl>ogne mr~1,evaii 
Bruf lure produllive, ,u(>porri <ii lovom, .si,$lerni oiirnenrorr. bri r io  1984, pis. 147.173, I'cr a i i i i  cxcniple ci>iicret 
dc vriluntat d'aprapiacid $cnyorial i kudal per IYart d'ilri hiirgC5 barcclorii bsirmedicval. cal vcilrc < .  Ciiiidrada, 
xVerr I'adqui\ició d'iina mentaliiat kudal: Pcrc des Hoac, ciiicada de Barccli>na i la ctiiiipra delb cariills de S;i~ii 
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UNIVERSIDAD Y LUCHAS URBANAS 
EN LA CASTILLA BAJOMEDIEVAL 

MYSABEI, DEL VAL VA1,DIVIESO 
Universidad de Valladolid 

1.- En los siglos bajomedievales el interés social por la universidad se deja sen- 
tir en el propio transcurrir de la vida universitaria, e incluso, al menos en parte, inci- 
de en su progresiva transformación. La universidad, que aparece ya como una corpo- 
ración urbana, acoge a un número creciente de estudiantes laicos, que, interesados 
por acceder a ciertos ~onocimicntos útiles para su vida profesional, frecuentan las 
aulas para seguir cursos de derecho, retórica, aritmética, medicina u otras ciencias; 
el nuevo interés que estos alumrios manifiestaii respecto al mundo del saber influye 
en la evolución de las escuelas'. Paralelamente, conscientes de su integración en el 
medio urbano, los centros superiores de enseñanza se van haciendo eco de las necesi- 
dades e intereses del medio en el que se desarrollan, lo que, unido a su necesidad 
de protección material, hace que acepten la intervención, la mayor parte de las veces 
indirecta, de poderes ajenos a ellos mismos2. 

La ciudad, y su clase dominante, lo misino que la iglesia y la monarquía, están 
interesadas en la universidad. Saben que a través de la misma es posible incrementar 
el grado de prestigio social -personal o colectivo- y de poder (Salamanca se queja 
de los perjuicios que le provoca la presencia de la universidad, pero defenderá a ésta 
siempre que se sea necesario, pues se da cuenta de que lasventajas que obtiene de 
la misma son mucho más importantes que los posibles «males» que pueda provocar- 



le. De ahi su dis~onibilidad a la hora de «proteger» a tan original corporación; y de 
ahí también que-su actividad no sea en absol~t~desinteresadá: se apo;a a la  niv ver- 
sidad con la esoeranza de ooder obtener de ella el máximo beneficio oosible. bien 
sea como dispensadora de ;nos saberes imprescindibles para un futuro rjercicio pro- 
fesional, bien como otorgadora de un prestigio necesario para afianzar o mejorar la 
posición social de un grupo o persona dada, o bien como instrumento de poder ma- 
nejado en beneficio propio3. A titulo de ejemplo puede recordarse aquí la bula de 
Honorio 111 (18-V-1221) en la que toma bajo su protección a las escuelas, profesores 
y alumnos de Palencia4. 

Todo esto hace que la universidad se integre, de forma natural, en los diversos 
aspectos de la vida de la sociedad en la que se desarrolla. Asi en 1476, en una sesión 
del claustro de la salmantina, se lee una carta real en la que se comunica la victoria 
de las tropas fieles a la reina Isabel sobre el ejército portugués y los partidarios de 
la princesa Juana; por su parte, la universidad vallisoletana, en 1468, había jurado 
fidelidad al rey junto con los regidores, caballeros y escuderos de la villa5. En algu- 
nas ocasiones personas particulares toman medidas benefactoras respecto a esta ins- 
titución, como lo hace el almirante Enríquez, cuando a través de su testamento, fe- 
chado en 1482, deja 10.000 maravedis anuales para comprar zarnarrasgruesas a estu- 
diantes pobres que siguieran en Valladolid cursos de gramática, lógica o teologia6. 
Otras veces el beneficio es más general, e instrumental, pero también importante, co- 
mo lo es la exención de portazgo de que goza el comercio de los libros destinados 
a la enseñanza7. 

Parece claro que la universidad necesita de todos esos «favores» y «ayudas» pa- 
ra cumplir con su misión, lo mismo que necesita de los recursos económicos y del 
respaldo jurídico que puedan darle otras instancias de poder, concretamente la coro- 
na, la iglesia y las ciudades, pues sin ello su existencia se haria prácticamente 
insostenible8. Es cierto que en ocasiones alguna de esas instituciones protagoniza un 
comportamiento lesivo para los intereses universitarios, pero siempre hay otra que 
sale en su defensa. Asi, cuando el pontificado suprime las tercias reales, y priva con 
ello a las universidades castellanas de su principal fuente de ingresos, el concejo de 
Salamanca obtendrá recursos extraordinarios con los que mantener «su» universidad. 

Frente a esto, si los concejos ponen problemas a la corporación universitaria, 
es habitualmente la corona la que sale en ayuda de esta, como lo hace Alfonso X 
respecto a Salamanca, cuando en 1252 ordena al concejo salmantino que guardedes 
e defendades a los maestros e a los escolares en so derecho e que non consintudes 
que reciban f u e r ~ a  nin tuerto de ninguna parte e que les tengades e les guardedes los 
 privilegio^...^. 

Indudablemente, el más importante apoyo que necesita y se da a la universidad 
es el económico. Los centros de enseñanza, como cualquier otra institución, necesi- 
tan medios materiales que le permitan subsistir y reproducirse, tanto en el plano ad- 
ministrativo como en el docente. Se hace preciso atender al pago de los maestros y 
oficiales, asi como afrontar los gastos derivados de la administración de justicia y 
de la existencia misma de la universidad; también es preciso dotarse y mantener edifi- 
cios adecuados y los instrumentos propios de la actividad docente -libros y 
bibliotecas-; y esto sin olvidar los gastos extraordinarios, como esos 1.500 marave- 
dis que el claustro de Salamanca decide dar, a sugerencia real, al emisario que les 
comunica la noticia de la victoria de las tropas isabelinas sobre las portuguesas en 
14761°. 



Para poder atender a todo ello era necesario contar con una organización eco- 
nómica que permitiera administrar convenientemente los recursos", pero sobre to- 
do era imprescindible disponer de ingresos suficientes. Las universidades cobran por 
la colación de grados, y el acceso a las cátedras. perciben también multas y otros de- 
rechos de justicia, así como los ingresos que puedan devengarles las propiedades de 
que disfrutan. Pero el monto más elevado, y por tanto la fuente principal de ingresos, 
proviene de las tercias, es decir de la posibilidad de disponer, para sufragar sus gas- 
tos, de parte del diezmo eclesiástico. 

En el caso del estudio palentino, en 1200, a instancia del obispo don Tello y del 
rey Fernando 111, el papa Honorio 111 concede por cinco años la cuarta parte de la 
tercia de la fábrica de las iglesias de la diócesist2. Es un ejemplo que se repite en Sa- 
lamanca y Valladolid. 

La universidad vallisoletana disfruta también en beneficio propio de parte del 
diezmo: En 1323 el monarca concede al concejo las tercias de Valladolid e de sus al- 
deas, asi de pan de vino e de grana, como de todas las otras cosas que les deben e 
les suelen pagar, e que arrendedes vos el dicho concejo, con la condición de que del 
monto global paguen a la Universidad dende diez mil1 maravedis, cada anno, para 
siempre jamas, en quanfo nos las ovieremos, para pagar los salarios de los maestros 
que ay leyeren ... e para los conservadores e el bedel e para el mantenimiento del estu- 
dio, el concejo podia disponer de lo que sobrara13. Pero esto no evita los problemas 
económicos. En 1342, para subsanar el derivado de que las iglesias de Valladolid y 
su tierra, asi como las de Mucientes y Fuensaldafia, no pagaban al Estudio la parte 
de las tercias a que por la donación anterior tenia derecho, Alfonso XI le hace mer- 
ced de 20.000 maravedís anuales, que le serán entregados de los que perciban los re- 
caudadorcr rciiles. hli, adelante, ciiando ya .luaii 1 hava eiirrcgado al monasreriu de 
snii Uciiitu lac tc.i<ias dc \'alladolid Y iuc aldeas :o11 Fuensaldaña Y hlu:isiiier, Enri- 
que 111 donará a esta universidad las tercias de los arciprestazgos de Portillo y ~ e v i c o  
de la Torre. Benedicto XlII y Martin V confirmarán el disfrute por parte de la univer- 
sidad vallisoletana de los dos tercios de las tercias de fábrica de esas 
circ~nscripciones'~. 

Por lo que se refiere a Salamanca, sus recursos dependían también del diezmo, 
de las tercias reales y de fábrica. De estas últimas Clemente V concede en 1313 a la 
universidad salmantina el disfrute de un tercio, cobrado directamente por los admi- 
nistradores del estudio. Pero esto no evita problemas, pues parte del clero se niega 
a entregar esos recursos.Asi en 1324 el de Alba de Tormes protagoniza una de esas 
resistencias que exigen la intervención del metropolitano en favor del Estudiot5. 

Pero no son sólo los clérigos los que entorpecen el cobro de las rentas nniversita- 
rias, los conflictos que genera la percepción del diezmo también se refleja negativa- 
mente en la universidad, lo mismo que la intervención y abusos de los señores laicos 
de algunos lugares. Nos encontramos con casos como el de la vicaria de Monleón, 
donde el alcaide ponia trabas para sacar el pan correspondiente a las tercias de la 
universidad, asunto que es tratado en el claustro salmantino, que decide, el 27 de no- 
viembre, que se fuga proceso contra el alcaide de Monleon e contra otraspersonas 
que tomaban el pan e ocupaban las tercias de las vicarias, e den favor para ello. Diez 
años antes, en 1468 los problemas habian surgido en Matilla, cuyo alcaide, Martin 
Nieto, tenia ocupadas las tercias. En esta misma fecha, la universidad tiene que aten- 
der otro problema similar en Bobadilla. 

En este último caso el regidor de Medina del Campo y señor de ese lugar, Rodri- 



go de  Bobadilla, dificulta el cobro de las tercias por parte de la universidad. La pri- 
mera parte del conflicto parece resolverse pacíficamente, ya que don Rodrigo se com- 
promete a que dejará coger libremente esas tercias a la universidad, causa por la cual 
el claustro salmantino. sin duda para ganarse el beneplácito, o al menos para evitar 
el enojo, de tan destacado personaje, decide que por cuanto don Rodrigo de Bobadi- 
Ila les queria dejar e dejaba libremente la tercia de Bobadilla e queria e quiere obede- 
cer los mandamientos apostólicos (que evidentemente amparan el disfrute de ese tri- 
buto por parte de la universidad), por ende que ellos queriendose haber con el gra- 
ciosamente le remitian las costas que sobre ello habían fecho. No obstante la solu- 
ción no se logró en esa fecha. Parece que el scñor volvió a las andadas, de manera 
que el problema vuelve a tratarse de nuevo en 1469 y en 1470, decidiéndose iniciar 
un nuevo proceso contra Rodrigo de Bobadilla e contra los desmanes de la tercia de 
Bobadilla por no dejar libremente co~er la dicha tercia e por no acudir al que tiene 
poder del Estudio. Esta última decisión, por otra parte, nos pone sobre la pista de 
una cierta connivencia entre el noble y sus vasallos en lo referente al pago de los dere- 
chos debidos a la universidad, connivencia que quizá sea fruto de la fuerza señorial, 
en el sentido de que éste obligaría a los dezmeros a entregarle a él, y no a otra perso- 
na o institución, el fruto de su tierra, ante lo cual los campesinos, sin recursos para 
resistir, y considerando que don Rodrigo ejercía sobre ellos mayor poder que el Estu- 
dio -y que por tanto podría presionarles y estorsiouarles con mayor impunidad-, 
siguen los dictados de  éste, en vez de atender a las demandas universitariasI6. 

A la vista de la repetición de este tipo de dificultades no es extraño que la corona 
salga en defensa de  los intereses económicos de las universidades. Así lo hacen los 
Reyes Católicos en las cortes de Toledo de 1480, donde prohiben tomar, entre otras, 
las rentas eclesiásticas pertenecientes a los estudios generales de Salamanca e 
Valladolid1'. 

Pero no sólo se amparan los intereses económicos de la universidad, la protec- 
ción real alcanza también a otras esferas, entre ellas la judicial, tanto en lo que hace 
referencia a la capacidad que tiene de juzgar por si misma las causas internas y aque- 
llas en las que están inmersos sus propios micmbro~'~,  como en aquello que afecta 
a su relación con otras instituciones o autoridades. Precisamente en relación con este 
último aspecto se cuenta con la figura del sindico, encargado de defender los intere- 
ses universitarios y de llevar los pleitos y litigios en los que participara la universidad19. 

No siempre el respaldo que se presta a la universidad es desinteresado, por el 
contrario, en ocasiones el interés es evidente. Sin duda el caso más expresivo es el 
de los conservadores reales, nombrados por los monarcas, en principio para defender 
los intereses de los estudios en todas las esferas de orden temporal, pero utilizados 
claramente por la corona en beneficio propio, como instrumento de gran utilidad pa- 
ra controlar tan poderosa institución. Precisamente por esta causa surgen problemas 
entre el pontificado y la monarquía castellana, ya que ambos poderes pretenden man- 
tener esa figura, puesto que a través de ella les es posible hacer valer su poder sobre 
la universidad. Esta es la razón por la que Juan 11 pone dificultades a la hora de san- 
cionar el estatuto que Benedicto XlII ha dado a la salmantina. El papa establecía 
~ 0 n s e ~ a d o r e S  eclesiásticos para que la defendiesen e amparasen de las ofensas e in- 
jurias e dannos que le fuesen fechos en comun o en singular a alguno de los del estu- 
dio, y esto es considerado perjudicial para los intereses del monarca, ya que el Conse- 
jo Real considera que son los conservadores del rey los que tienen que poner remedio 
convenientepor que1 dicho estudio e los que en el fuesen non rescibiesen sin rasones, 
injurias, males e danno$. 



Los conservadores eran nombrados por los reyes entre personas de su confianza, 
a las que querían favorecer y de las que esperaban que defendieran en la universidad 
los intereses de la corona. Esto parece claro en el último cuarto del siglo XV.En 1476, 
cuando los Reyes Católicos firman la paz con el marqués de Villena y aceptan volver 
a tomar a su servicio a todos sus parientes y amigos que anteriormente habían sido 
separados de sus cargos, el comendador de Oreja, Villafuerte, es repuesto como con- 
servador de la universidad salmantina y como tal aceptado por el claustro. Dos años 
después, en noviembre de 1478, Juan de Villafuerte el Mozo se presentó ante el claus- 
tro con el nombramiento de conservador real, fue aceptado por el rector, y, tras pres- 
tar el juramento de rigor, el claustro le recibió y ordenó que fuera habido por tan 
conservador e le sean auardadas todas las honras. franauesas. libertades e exenciones 
e las otras cosas que por rason del dicho oficio ledebiai ser ruardadas ... e mandaron 
al administrador del Estudio aue le acuda e faaa acudir ron el salario al dicho oficio " u 

pertenesciente e estatuidoz1. 
Pero, una vez nombrado, el conservador no siempre cumplía con su cometido. 

Parece que era relativamente frecuente el abandono de sus obligaciones, lo que crea 
tensiones y obliga a la corona a intervenir de nuevo. Así en 1411, en la misma fecha 
(4 de noviembre) en que Juan 11 impone sus conservadores frente a los pontificios, 
recrimina a aquellos porque de grand fienpo ara non trabajabades por guardar el 
dicho estudio en pus e sosiego nin en lo defender de las injurias que res~ibia de cada 
dio en diversas maneras. En 1421 el monarca cita a los conservadores de la universi- 
dad salii~aritiiia para quc rr.\poiiclnii a la ;isiis'ision de negligeiiiia qiic pesa whre ellos. 
Y die/ aiiu, iiiis aclr'laiitc. en 1431. le5 sciisa de no iuiiiplir .o11 ,ii ul>lia,iiioii, e iiiclu- 
so de que en ocasiones se inclinan sin pudor del lado de alguno de-los bandos en 
conflictoz2. Esto último podría ser especialmente grave dados los conflictos que con 
cierta frecuencia enfrentaban entre sí, por diversos motivos pero siempre instigados 
por la aspiración al poder y su ejercicio, a los integrantes de la corporación 
universitaria. 

11. En ocasiones el problema surge por alguna irregularidad manifiesta, como 
cuando Guillermo Guil de Murcia, maestrescuela, permutó su cargo con el arcediano 
de Cartagena, Diego de Comantes, lo que era a todas luces irregular dado que el car- 
go que ocupaba era electivo, y por lo tanto no transferible de esa formaz3. Otras ve- 
ces el conflicto es más radical y provoca la división de los escolares. Asi sucede en 
1474 fecha en la que el maestro Zamora tiene que ser sustituido en dos ocasiones 
por el bachiller Tizón, porque aquel teme por su vida, debido a las diferencias exis- 
tentes entre su hijo y Diego RamirezZ4, y también en el caso del doctor Cornejo, que 
parece que revistió mayor gravedad. Se trata de un enfrentamiento violento entre un 
hijo y un familiar del doctor Antón Rodriguez Cornejo y unos colegiales del colegio 
de san Bartolomé, encabezados por el bachiller Antbn de Morales, que dicen haber 
sido acuchillados por aquellos. Como consecuencia de esto el propio doctor Cornejo 
fue gravemente injuriado cuando leia en su cátedra. Como consecuencia de esta inju- 
ria la universidad su~rimió su actividad hasta tanto el asunto fuera aclarado. 

El conflicto dividió el claustro, y así, cuando, a instancia del interesado, la uni- 
versidad decide enviar una embajada a los reyes, no sólo no hay acuerdo entre los 
claustrales, sino que el propio Cornejo puso el veto, por sospechar que le era contra- 
rio, al doctor Villadiego, quien, como consecuencia de ellos, no participó en la mi- 
sión. Por su parte los Reyes Católicos aprovecharán la gravedad del caso para hacer 
valer su autoridad y tomarán el asunto a su cargo, sacándolo de la jurisdicción uni- 



versitaria. Por esta razón el 3 de marzo de 1475 solicitan que se envíe al Consejo Real 
todo lo relacionado con el caso, al mismo tiempo que dan su seguro al rector y cole- 
giales de san Bartolomé, que temían las consecuencias del odio e malquerencia que 
con ellos ha e tiene el doctor Anton Rodriguez Cornejo ... e de sus fijos ... e de sus 
escuderos e homes e criados e apaniaguados, e algunos cabulleros e otras personas25. 

Estos problemas desbordan en ocasiones la capacidad de autodefensa de la ins- 
titución universitaria, que se ve obligada a acudir a la intervención real, como en el 
caso anterior, o a la ayuda concejil, como sucede en 1413, cuando los bolliqios e es- 
candalos alcanzan tal magnitud que no pueden ser controlados por el maestrescuela, 
y cn 1497, fecha cn que el principe heredero pide al corregidor salmantino que cola- 
bore con las autoridades universitarias para punir e castijiar los estudiantes e perso- 
nas del dicho estudio delinquenies e ma(lechoresz6. 

111.- No sólo por esta petición de ayuda, sino por la naturaleza misma de los 
conflictos, estos trascienden, la mayor parte de las veces, los límites universitarios. 
Es dccir, los problemas que afectan a esta institución y la división que se produce 
e11 su seno, son efecto de problemas de caracter más amplio, relacionados con las 
luchas por el poder que tienen lugar en los núcleos urbanos, en este caso en Salaman- 
ca y Valladolid. 

Diversos poderes del momento tienen por controlar una institución de la que 
csperan obtener un indiscutible respaldo a su prestigio y poder. La corona, la iglesia 
y los concejos disponen de diversos mecanismos para llevar a la práctica ese control, 
o al menos intentarlo, y entre cllos la canalización de recursos cconórnicos ocupa sin 
duda un lugar destacadoz7. También los conservadores so11 un instrumento adecua- 
do  y no sólo para la corona, sino también para los concejos y las oligarquías urba- 
nas, pues no en vano individuos de esta extracción alcanzan esos cargos: en Vallado- 
lid encontramos un conservador de cada uno de los linajes que comparten el poder 
cn la villa2R. Y no falta el recurso a la violencia, lo que obliga a los universitarios 
a elevar sus quejas a la corona contra algunos caballeros de los que temen y esperan 
todo tipo de males y desmanes, hasta el punto que Juan 11 se ve obligado a recordar 
al corregidor de Salamanca que los universitarios están amparados por el seguro real, 
así como advertir al concejo que el quebrando de ese seguro implica la imposición 
de severas penasz9. 

No obstante la intervención real, luchas y querellas de este tipo seguirán produ- 
ciéndose, lo mismo que a lo largo de toda la Baja Edad Media se repiten los abusos 
de autoridad concejiles, en el sentido de alargar la jurisdicción propia cn perjuicio 
dc la universitaria. Cuando Enrique 111 llega al trono la universidad de Salamanca 
expone al rey que las autoridades de la ciudad no respetan los usos, costumbres y 
privilegios universitarios, en especial en lo referente a la esfera jurisdiccional. Más 
adelante las quejas se centran sobre la falta de colaboración del corregidor, que se 
niega a prestar ayuda al maestrescuela. A partir de 1397 parece que este problema 
se hace endémico, pues lo vemos aparecer en otras ocasiones: 1426 Juan 11 tiene que 
dar su amparo y seguro a los procuradores de la universidad que temían del corregi- 
dor y sus partidarios todo tipo de maldades. En 1450 el maestrescuela excomulga al 
corregidor por haber tomado preso a un estudiante. En 1465 se hace preciso nombrar 
un vicerrector porque el corregidor de turno ha detenido y desterrado al rector del 
estudio, Alvar Pérez, parece que por militar en bandos distintos y como consecuen- 
cia de un conflicto entre esos bandos (piénsese que en estas fechas la división en tor- 



no a la lucha entre Enrique IV y su hermano don Alfonso era general y provocó gran 
número de disturbios y agravios)30. 

En efecto, las parcialidades del reino, y también las existentes en el ámbito local, 
afectaron directamente a las universidades castellanas fomentando los conflictos in- 
ternos así como su participación en los problemas de la ciudad". Ya Alfonso X cuan- 
do  en 1252 confirma los privilegios salmantinos habla de que ha hi algunos de vos 
que fa~edes ayuda et que prestades armas a los escolares peleadores que son hi en 
nuestra villa32, es decir, ya en ese momento parece existir cierta alianza entre vecinos 
y miembros del estudio. Pero va a ser a lo largo dcl siglo XV cuando esas alianzas 
se hacen más frecuentes, sin duda Doraue en esa centuria las uarcialidades v bande- . . 
rias urbanas son más intensas, como consecuencia del fortalecimiento del gobierno 
conceiil v de las consieuientes luchas aue vrovoca el deseo de acaoararlo o al menos . . . . 
de participar lo más ámpliamente posible en las esferas de poder. Así nos encontra- 
mos, sin salir de Salamanca, con ejemplos abundantes y claros: en 1411 Juan 11 recri- 
mina al concejo salmantino el haber hecho liancas e ayuntamientos con alnunos de 
los del estudio~y haber provocado, mediante amenazas lanzadas por unos conira otros, 
la sus~ensión de la urovisión de cátedras o elecciones rectorales. Y en las Cortes de 
 oled do de 1462 los Procuradores se refieren al perjuicio que supone para el estudio 
de Salamarica el aue sus micmbros se haean oarcia1e.s con los vandos de la dicha ciu- 
dad. .. que se da cabsa a que los dichos catedratycos epersonas que han de entender 
en la gobernacion del dicho estudio non lo fazen segund deven nin rigen las dichas 
catedras nin las leen segund que quieren e mandan las costituciones del dicho estu- 
dio, e los dichos estudiantes, entendiendo en los dichos vandos, se distraen de sus 
estudios ... gastando en los dichos vandos aquello que devian gastar en la adquisicion 
de la ciencia ... e aun por esta cabsa entre los dichos estudiantes de cada dia se recre- 
cen muchos e diversos ruydos e contyendas esforcandose en los dichos favores epar- 
~ialidades que asy tyenen en los dichos vandos e con los cavallerus del lo^...^^. 

La corona intenta remediar esos problemas, no solo aceptando las sugerencias 
de los procuradores de las Cortes, sino también dirigiéndose directamente a los con- 
cejos y universidades. Así Juan 11 en 1426, como consecuencia de los conflictos en 
los que la universidad salmantina se ve inmersa, recuerda al concejo de la ciudad el 
seguro real que ampara a aquella in~titución'~. Pero su deseo dc apartar a la univer- 
sidad de los conflictos urbanos no sc cumple y un ejemplo claro lo encontramos en 
la exposición que el 21 de noviembre de 1474 hace, ante el claustro salmantino, el 
catedrático de leyes doctor Martin de Avila Maldonado, sobre el peligro que le ace- 
chaba: Maldonado temía por su vida, lo que le impedia acudir a sus clases, como 
consecuencias de las diferencias que le enfrentaban con Pedro Xuarcs de Solís; am- 
bos se disputan la posesión del lugar de Portesuelo, y, por supuesto, militan en ban- 
dos distintos, los Maldonado pertenecen al de San Benito, mientras que los Solís son 
afectos al de Santo Tomé. El conflicto enfrentaba, pucs, a ambos linajes, y el doctor 
Maldonado había visto aumentar sus temores en los últimos dias porque sus parien- 
tes se habían ausentado, lo que le situaba en una posición de indefensión frente a 
sus enemigos35. 

Parece que los universitarios son conscientes de los perjuicios que todo esto les 
acarrea y de la necesidad de mantener la independencia de la institución respecto a 
los poderosos, o al menos eso parece significar el voto particular que en el claustro 
salmantino del rector y consiliarios emitieron, el 22 de noviembre de 1468, i ope  Or- 
tiz y Juan de Mora oponiéndose a que el rector, Lope Garcia de Salazar, acudiera 



al llamamiento del conde de alba que le había citado a tres leguas de Salamanca, 
por w n t o  paresceria que seguia ruegos de señores'" No obstarife, nada pueden hacer 
para evitarlo, y no sólo eso, sino que tampoco puedcn evitar que esas parcialidades 
y banderias se reflejen en el seno de la comunidad universitaria provocando serios 
contratiempos, sobre todo cuando se trata de la provisión de cátedras y de la elección 
de rector. 

1V.- Los dos momentos eran especialmente importaiites, ya que en ambos ca- 
sos suponía otorgar poder a aquellos que resultaran elegidos para ocupar uno u otro 
puesto. Por esto los grupos en liza, tanto en la universidad como en la ciiidad, ced- 
tran sus esfuerzos en alcanzar el rectorado o una cátedra vacante. 

Por 10 que se refiere a las cátedras, un ejemplo claro dc la intervención de los 
bandos urbanos en la provisión de las mismas lo tenemos en lo sucedido en Salaman- 
ca a comienzos del siglo XV, cuando se enfrentan, para acceder a la de prima de le- 
yes, Rodriguez Maldonado e Ibo Moro, ambos pertenecientes a poderosas familias. 
En 1418, fecha de la colación, el rector estaba excomulgado, por lo que los consilia- 
r i o ~  no contaron con el y la otorgaron, tras votación, a Maldonado, aspirante apoya- 
do, obviamente, por los San Benito. Pero el rector, con la colaboración del corregi- 
dor, almirante Enriquez, impuso al otro candidato. A partir de este inoinento, con10 
es fácil comprender, se suceden los conflictos y escaramuzas entres los partidarios 
de uno y otro. En Valladolid los conflictos por este motivo son también frecuentes, 
entre ellos puede mencionarse el que tiene lugar el 1491 cuando, por clara mayoría, 
obtiene la cátedra de decretos el licenciado Roenes; el resultado no es aceptado por 
su oponente, el doctor Villovela, que, simplemente, toma posesión de aquella por la 
fuerza3'. 

A la vista de los ejemplos anteriores, puede comprenderse que el claustro de Sa- 
lamanca. reunido el 22 de noviembre de 146R, ordene publicar un pregón prohibien- 
d o  que los opositores busquen favores o vayan acompañados de caballeros o escude- 
ros, y que en 1431 Juan 11 se dirija a los integrantes del concejo de esa ciudad recor- 
dándoles que la provisión de cátedras pertenece al rector y consiliarios, y que ellos, 
por tanto, deben abstenerse de participar y de intentar orientar el resultado final a 
través de ruegos, amenazas o actos violentos. Estas intromisiones, a juzgar por lo 
que sucede en Valladolid a fines del siglo XV, debían de ser habituales. Parece que 
algunos vecinos de esa villa al tienpo que vacan algunas caledras o sustituciones en 
el dicho estudio, e antes, fazen ligas e monipodios relornando e dando e trayendo 
a las personas a quien quieren favorescer e ayudar para que las dichas catedras e sus- 
tiruciones se provean a quien e como ellos quieren, e que las personas que no pueden 
atraer para dar sus votos por dinero e promesas o ruegos tienen formas como en el 
tienpo de votar eproveer en las dichas catedras e sustituciones de las preguntar e sa- 
ber dellos a quien han de dar sus votos e si no se conforman con las personas que 
ellos quieren favorescer fazen los absentar fuera de la dicha villa fusta que son pro- 
veydas las dichas catedras e sustituciones ... Ante tal estado de cosas los Reyes Católi- 
cos, en 1494, prohiben todo ese tráfico de sobornos, ruegos, amenazas y violencias, 
y en 1496, volviendo sobre el mismo asunto, ordenan que se cumpla lo establecido 
durante el reinado de enrique IV respecto a la provisión de las cátedras vacantes, in- 
sisten en la prohibición que pesa sobre el tipo de irregularidades arriba señaladas y 
sobre el presentarse a las cátedras, no con intención de acceder realmente a ellas, sino 
para ayudar con la parte o votos que lovieren a algun su amigo o pariente o porque 



les fugan partido o les den dineros o plata o otras cosas porque despues desistan en 
favor de los oiros opositores o de a l ~ u n o  de 

En el caso dc las elecciones a rcctor las irregularidades son también frecuentes 
y desembocari, eii numerosas ocasiones, en largas disputas y violentos enfrentamien- 
tos. Los monarcas intervienen, por ello, en un sentido similar a como les hemos visto 
actuar en el caso de las cátedras, tal y como lo hace Juan 11 en 1411 al ordenar a 
los alcaldes de Salamanca la realización de una pesquisa para saber quienes son los 
culpables del tumulto provocado cori motivo de la reciente elección a rector y consi- 
liarios. En  1431 este mismo monarca prohibe cualquier tipo de intromisión en las elec- 
ciones rectorales. Por su parte la universidad, preocupada por las banderias, intromi- 
siones y violencias en las que participa o se ve inmersa, busca un medio adecuado 
para evitar las agresiones que todo ello conlleva y para preservar su autonomía. En 
este sentido hay quien piensa que la mejor garantia es la existencia de un rector tuer- 
te, capaz de defender los usos y costumbres de la corporación, tal y como lo expresa 
un bachiller vallisoletano durante la elección rectora1 del día de San Martín de 149040. 
Pero esto no parece ser una solución eficaz, y de hecho la simple propuesta de esa 
opción causó gran escándalo. 

En el caso de Valladolid el conflicto más agudo surgido en torno al rectorado 
debió ser el que se produjo en 1487. En esa fecha era rector el licenciado Palacios, 
quien a la vez era oidor de la audiencia, causa por la cual se trasladó con la Chanci- 
llería a Salamanca. La ausencia del rector se prolongaba y en ese tiempo se produjo 
un enfrentamiento con el corregidor de la villa, como consecuencia de la acción de 
éste contra tres estudiantes a los que desterró después de haberlos mandado azotar 
y de haberlos sometido a vergüenza publica. Dado que el vicerrector puesto por Pa- 
lacios no iiitcrvino en ese corillicto, la universidad decide nombrar un nuevo rector, 
recayendo la elección en Miguel de Ayala. Ante esta novedad, el licenciado Palacios 
regresa, y por interés coyuntural se alía con el corregidor. A partir de este momento 
los hechos se complican al intervenir no sólo ya las instancias locales, sino también 
el Consejo Real y la Chancilleria. El asunto alcanza tal magnitud que es atendido 
por los Reyes Católicos, quienes el 8 de noviembre de ese año, ordenan al corregidor 
y a la Chancillería que se inhiban del asunto y que permitan que sea la universidad 
la que solucione el problema4'. 

En Salamanca hay también un conflicto que sobresale entre los demás. Este tie- 
ne lugar en 1479 y 1480, siendo su principal protagonista Alonso de la Fuente el Sal- 
se. En víspcras de san Martin, se procede a la preparación de la elección rectora1 anual, 
y el día 10 de noviembre es elegido Juan González de la Plaza. Pero no todos estaban 
de acuerdo: el bachiller Benito del Moral se oDone Y elige al bachiller Alonso de la . - 
12uente el Salse. La misma división se produce en la correspondiente elección de con- 
siliarios. Al día simiente cada Darte loma aue se ~ub l i aue  notarialmente su elección - .  
de rector, de manera que dos rectores se disputan, a partir de este momento, el recto- 
rado salmantino. Salvo algún avispado, como el doctor Cornejo que juró rector, no 
queriéndose comprometer con ninguno, a l  que de los dos tuviera mas derecho, los 
partidarios de uno y otro les juran y reconocen como tales. Ante esta situación, el 
vicescolástico se alza como árbitro entre las partes, y parece que Juan González de 
la Plaza, presbítero, acepta su sentencia y renuncia al cargo, quedando en solitario 
Fuente en Salse a quien claramente apoyaba el vicescolástico. Pero el triunfador no 
es aceptado por todos, de manera que pronto surge otro rcctor electo, el tesorero Alonso 
de Soto, que intenta actuar como tal y protagoniza alguna acción e s c a n d a l o ~ a ~ ~ .  



El conflicto era verdaderamente grave. dado aue. uor una Darte los uroblemas . . 
iiiicriio\ %e , u i cd~a i~ ,  iil;iiii/and~ ,ti ~ U I I I O  iniü\inic ~ i iündo  ,\loii\o dc  sor,^, eii vi5pe- 
ra, dr. 13 I\;ividri;l dc  117Y. >aiO r lr. 1.1 iir:',l del c\iuJio a los L>nchiller:\ Prdro PCrc7 
y Marcos Alonso y los l l e k  por la ciudad con cadenas y rodeados de gente armada, 
acto que fue considerado como una injuria a la dignidad escolástica y a la 
u n i v e r ~ i d a d ~ ~ .  Por otra parte, el propio funcionamiento interno del Estudio se veía 
afectado, ya que algunos oficiales no cumplían con su cometido por no querer o no 
saber a quien obedecer, mientras que la colación de las cátedras se hacía más conflic- 
tiva de lo habitual. 

Preocupados por las negativas consecuencias que para ellos podía tener la exis- 
tencia de dos rectores, los bedeles participan en la división. Parece que uno de ellos, 
Jcrónimo, se inhibe del asunto o al menos procura no realizar manifestaciones públi- 
cas al respecto, por lo que se ausenta de la ciudad, y cuando es requerido por el rec- 
tor de la Plaza aara aue  no obedezca a su oDonente. declara aue  no obedece más 
que sl \iic~iolii%ii;o. 3ii <<~nip l i~ iz r i~  .4l\.aru, cr menor dis;rcto, de forma qiie. cuan- 
do  el dia de san S1;iriin luaii C;oii/alr./ dc la IBla/il ~ o l i ~ i r a  a ;iiiiho\ hcdclh aara aiic. . . 
como era habitual, le acompañaran, como rector, con las mazas a su residencia, es 
Alvaro, que claramenle parece preferir a Fuente el Salse, el que contesta, diciendo 
que si le presentan rector fecho en concordia le obedecería, lo que sin duda significa 
una manifestación de su oposición a quien le estaba dando órdenes. Al día siguiente 
se niega a abrir la capilla con la disculpa de que no tiene las llaves, y se niega igual- 
mente a publicar en las Escuelas la orden correspondiente para que los estudiantes 
juren a de la Plazla, alegando que el arcediano de Alba (el vicescolástico) le excomul- 
garía si actuaba a sus órdenes44. 

La provisión de las cátedras sufre también las negativas consecuencias de este 
conflicto dado que, mientras existan varios rectores, si todos ejercen el cargo, una 
misma plaza puede ser provista dos veces con dos candidatos distintos. Algunos, co- 
mo el licenciado Diego de Burgos, que aspiraba a una cátedra de Cánones, se presen- 
ta ante ambos rectores; otros buscan soluciones concretas, como lo hace Alonso de 
Astudillo, que para opositar a la cátedra de Música se dirige al notario Pedro López, 
en lugar de hacerlo ante alguno de los dos rectores en liza45. Pero no todos hacen 
esto, por lo que surgen nuevos enfrentamientos, como en el caso del licenciado Juan 
de Cubillas, que recibió de Alonso de Soto la colación de una cátedra de visperas, 
y en el de Fermoselle, que había recibido otra de música, ambos van a ser encarcela- 
dos por el vicescolástico precisamente por esta causa46, 

Otro tipo de problemas, aunque similares a los anteriores, son los que surgen 
en torno a una cátedra de Filosofía Natural a la que se presentan el licenciado Diego 
de Deza, el bachiller Diego de Torres y el maestro Antón Rodriguez de Salamanca. 
El 2 de enero de 1480 dicha cátedra es otorgada a Rodriguez de Salamanca, y surge 
el conflicto, porque Diego de Deza, a pesar de haberse retirado de la oposición del 
día anterior, recurre la colación realizada, de tal forma que don Tello de Buendía, 
arcediano de Toledo y enviado por los Reyes Católicos para solucionar el problema 
del rectorado, tiene que intervenir en el caso. Por fin el 14 de marzo de ese año el 
claustro, en el que participa don Tello, oye a las partes, y en la sesión celebrada .el 
17 del mismo mes da definitiva posesión de la cátedra al maestro Antón, al tiempo 
que impone perpetuo silencio al licenciado Deza4'. 

Tello de Buendía fue enviado por los reyes con objeto de solucionar tan grave 
y largo conflicto, y a la vista de que la propia universidad no conseguía poner paz 



en el mismo. Desde los días siguientes a la doble elección se intenta llegar a un acuer- 
do, pero los intereses partidarios ponen serias trabas. El 13 de noviembre de 1479 
Benito del Moral alega, en favor de su candidato, que cn caso de conflicto, según 
los estatutos, es el maestrescuela quien tiene capacidad para decidir, y que éste había 
optado por su patrocinado, es decir Fuente el Salse, Pero no todos estaban de acner- 
do, y por tanto no todos le reconocen. Algunos dias después se opta por recurrir al 
duque de Alba, como protector del Estudio, pero esta opción tampoco da resultado 
y se hace preciso tomar el acuerdo, conminando a su cumplimiento con la amenaza 
de excomunión, de que ninguno de los dos rectores fuera obedecido48. 

Todo este proceso lo había dirigido cuidadosamente el arcediano de Alba y vi- 
cescolástico Diego Garcia de Castro, quien claramente defiende y apoya, como ya 
he señalado más arriba, a Fuente el Salse; quizá sea esa manifiesta parcialidad lo 
que hace imposible alcanzar la solución, ni siquiera mediante el recurso a severas pc- 
nas eclesiásticas. Por esta razón intervienen los reyes. Primero a través del alcalde 
de Salamanca, que presenta al claustro una carta real en la qnc se ordena dar por 
suspensos al un rector e al otro por termino de quarenta dias y posiesen entre tanto 
una buena persona que toviese el lugar de rectoP9. Tres meses después, y visto que 
de esta forma tampoco se avanzaba hacia el final del conflicto, los Reyes Católicos 
deciden enviar a don Tello de Buendía con poderes para intervenir en el caso. La uni- 
versidad le recibe y le obsequia con doce cántaros de vino (seis de tinto y seis de blan- 
co), 20 fanegas de cebada, 1.000 sardinas, tres docenas de pescadas y una de lam- 
breas. El objeto de tan generoso obsequio, otorgado por un claustro presidido por 
el vicescolástico García de Castro, parece indicar que éste pretende atraerse la volun- 
tad del enviado reals0. 

Inmediatamente don Tcllo inicia su tarea: el día 8 de marzo propone el nombra- 
miento de varias personas entre las que se eligirían ocho consiliarios. Nombrados aque- 
llos, se decide que don Tello, junto con los doctores más antiguos del Estudio, elija 
a los consiliarios. Inmediatamente después, en nombre de los reyes, el de Buendía 
ruega a los consiliarios de los dos rectores electos que renuncien a sus cargos. Tras 
esa renuncia, el 13 de marzo, reunidos don Tello, los doctores Zamora y Avila y el 
vicescolástico, eligen los nuevos consiliarios para ese año, elección cuyo resultado es 
la propuesta para tal cargo a favor de dos antiguos consiliarios de Fuente el Salse 
(Pedro Rano y Juan Centenera) y de otros dos de Alonso de Soto (Pedro de Frias 
y Andrés de Carmona), así como de cuatro nuevos (Gómez Martín, Pedro Gómez, 
Pedro de Amnsco y Fernán González). Por fin el 19 de marzo los consiliarios recién 
elegidos, en presencia de don Tello de Buendia, eligen como nuevo rector al canónigo 
Rodrigo Alvarez. Este se había mantenido neutral durante el conflicto, pues tras ha- 
ber sido elegido consiliario por Benito del Moral renunció a tal honor alegando que 
pensaba ausentarse. Seguramente esta actitud fue decisiva para su final acceso al 
rectorados'. 

V.- Si la universidad se ve inmersa en las luchas urbanas por el poder, y al mis- 
mo tiempo las parcialidades de los grupos dirigentes influyen en la vida interna, to- 
davía hay otro aspecto de la historia de la conflictividad urbana en el que aquella 
institución vart ici~a como miembro de vleno derecho. Me estoy refiriendo a los uro- 
blemas que tiene con el concejo desde su posición corporativa. La universidad, orga- 
nizada va en el s ido XV como una auténtica corvoración urbana. se enfrenta al DO- - 
der ciudadano en un intento de marcar su propia autonomía y, sobre todo, de defen- 



der ~iiios privilegios que le Iiaii sido coiicedidos por disiiiitos monarcas. Esforzándose 
por controlar a todo el conjunto urbano, el concejo busca la forma de hacer lo pro- 
pio con el Estudio. Ya hemos visto cómo Valladolid logra que los conservadores, aun- 
que sean de nombramiento real, salgan de las filas de los dos linajes dominantes. 
Pero, con todo, la universidad consigue mantener un relativamente amplio margen 
de autonomía, y, sobre todo, logra y defiende unos privilegios que le hacen estar de 
pleno derecho entre el grupo de privilegiados, si bien, al mismo tiempo, le van a en- 
frentar, abiertamente en algunos casos, con la autoridad urbana. En esa lucha, como 
vamos a ver enseguida. la universidad saldrá victoriosa. gracias, fundamentalmente, 
al apoyo de la coroiia, que es quien le ha otorgado esos privilegios, y a la que ?.yuda 
a mantenerlos. 

Ya me he rcfcrido a los roces que surgen en torno a la jurisdicción. Mas encona- 
das serán las actitudes que unos y otros toman en torno a las cuestiones de carácter 
económico, ya que en este terreno entran en juego las rentas concejiles. Los universi- 
tarios, en tanto que tales, estaban exentos de pechos, lo cual es visto con disgusto 
por el regimiento, que en alguna ocasión intentará cobrarlos. Este es uno de los moti- 
vos de disputa, pues, obviamente, los universitarios protestan al rey, que les defiende 
en sus derechos, o al menos asi sucede en Salamanca en 139lS2. Algunas veces este 
tipo de problemas, y otros similares, se restielven por la via de la negociación, como 
debió de suceder en Valladolid, cuando el concejo solicita de los Reyes Católicos la 
confirmación del acuerdo establecido con el recicntemcntc fundado colegio de Santa 
Cruz, en el que se reconocia a este la posibilidad de introducir vino ajeno a la villa 
cuando fuera para su propio consumo, criar 200 carneros y 15 vacas para su manu- 
tención, y la libre utilización de pastos y prados de la villa53. 

Pcrc iio ,iciiipre es po,iblc 21 s~uc rdc~ .  1 la! ~ ~ ~ : i i o i i ~ ~ ~  cii lar qiic 10, iiiterr.,e\ cii 
li/a ,011 Jiii~ilc.\ dr ;oiiiilinr \ el ;oiiili;ro .ibicrr,) \c imnonc. E\to iu<ellc n.irt i~ii lsr-  

mente en el caso del aprovisionamiento de productos alimenticios. Si una vez más 
tomamos como modelo a Salamanca, caso para el que la documentación es más abun- 
dante, vemos cómo en el siglo XIII el estudio no goza en absoluto de privilegios en 
este terreno. Sólo en 1271, y para atender las exigencias derivadas de una circunstan- 
cia concreta -una carestía- Alfonso X, con intención de favorecer al Estudio, per- 
mite la libre entrada de pan, vino y otros alimentos en la villa hasta que el problema 
de la falta de vituallas fuera solucionado. Este privilegio, utilizado por los universita- 
rios en su propio beneficio, no sólo se convirtió en costumbre, sino que les permitió 
cometer todo tipo de abusos, de tal forma que Juan 1, en 1388, se ve en la obligación 
de aclarar que la uriiversidad goza de la posibilidad de introducir productos alimenti- 
cios libres de cargas fiscales únicamente cuando éstos van destinados a su propio 
abastecimientos4. 

La intervención de Juan 1 suaviza las relaciones concejo-universidad durante un 
breve espacio de tiempo. Dada la importancia que para ambas partes tenia el asunto, 
los roces se reproducen una y otra vez, provocados tanto por los abusos universita- 
rios, que sin duda se producirán, como por el celo del concejo para con sus propias 
rentas y por la preservación del monto global de las mismas. Por otra parte, esos ro- 
ces vendrian agravados, seguramente, por la existencia de iina ((tierra de nadie»: los 
criados y familiares de los universitarios, respecto a los cuales no parece que estuvie- 
ra muy clara su participacióii en la cxención, y que sin duda unos y otros intentarían 
situar en su propia esfera de interés. Nos encontramos así, a comienzos del siglo XV, 
con dos largos pleitos quc enfrentan al conccjo con el Estudio con motivo de la ad- 
qiiisición de vino y de la venta de carne. 



Como es habitual en los núcleos urbanos de la época, Salamanca pone trabas 
a la introducción de vino ajeno a la villa estableciendo una serie de requisitos necesa- 
rios a tal fin. Parece que la universidad se siente agraviada (podría pensarse que los 
grupos de poder utilizan este recurso contra ella) porque tiene muy serias dificultades 
para conseguir que las autoridades concejiles le den el albalá exigido para tal fin por 
las ordenanzas locales. En este caso, estamos en 1413, Juan 11 ordena que se den faci- 
lidades para que la universidad pueda dar los pasos exigidos para la adquisición de 
vino no salmantino. Siete años después el conflicto estalla. Los universitarios se que- 
jan porque seyendo privilegiados ... asípor derecho como por previlejos espefiales 
a la dicha universifat dados e otorgados por los reyes para quepudiesen traer e meter 
vino de fuera ... para su mantenimiento no se lo permiten. Parece que el motivo de 
la prohibición está en la escasez coyuntural de vino salmantino, lo cual ha elevado 
considerablemente su precio. La universidad, basándose en lo que considera su dere- 
cho, pretende adquirir vino en otras zonas en las que era mas barato. En un primer 
momento intenta llegarse a un acuerdo pactado, y algunos enviados de la universidad 
salen a comprar vino afuera, pero a su regreso fueron asaltados por vecinos arma- 
dos, que seguramente veían peligrar la venta de sus propios caldos (No hay que olvi- 
dar que una de las explicaciones del interés urbano por la universidad es el del aumento 
del número de consumidores, lo que se pondría en entredicho si los universitarios 
se abastecieran en otra parte). Llegados a este extremo de violencia interviene la co- 
rona: Juan 11 ordena restituir todo lo robado o dañado a los estudiantes que fueron 
asaltados, y recuerda que la dicha universidat e los estudiantes della e cada uno de- 
Ilospueden meter e traer vino defuera parte a la dicha fibdat para sus mantenimien- 
tos, al tiempo que, para evitar fraudes, y por tanto nuevos motivos de violencia, esta- 
blece que qualesquier de los de la dicha universidat qua asy quisieren traer el dicho 
vino lo [rayan e metan con alvala del muestre escuela. .. e de qualquier de los regido- 
res de la dicha ~ ibdut .  Pero esta intervención real no es suficiente de manera que el 
asunto tiene que ser atendido por la justicia ordinaria en los años siguientesss. 

El otro punto de conflicto surge en torno al aprovisionamiento cárnico. Tam- 
bién respecto a este producto se plantean problemas que enfrentan a la universidad 
con el concejo. El primer pulso culmina con la concesión al Estudio, en 1404, de una 
carnicería exenta de todo tributo, salvo la alcabala, y con la facultad de que el ganado 
destinado a abastecer la tabla pueda utilizar los pastos de la ciudad. A partir de aquí 
se inicia la segunda fase del conflicto, a lo largo de la cual la ciudad intenta evitar 
la venta de carne en esa carnicería. También en este caso se imponen los intereses 
universitarios merced al favor reals6. 

VI.- Llegados a este punto puede concluirse que la universidad, al finalizar la 
Edad Media, se encuentra integrada en el seno del nucleo urbano en el que se ha de- 
sarrollado. Las diversas fuerzas políticas participan activamente en su vida interna, 
no sólo porque esperan un respaldo a su propia posición de poder, sino también por 
los diversos privilegios que a través de ella pueden obtener, directa o indirectamente. 
Por su parte la universidad no deja de participar en las luchas urbanas por el poder, 
con lo cual logra nuevas ventajas y un inapreciable apoyo proveniente de los distintos 
sectores dominantes en la ciudad. Todo ello puede verse tanto en la participación ve- 
cinal -individual o colectiva- en los conflictos universitarios (piénsese en los con- 
servadores vallisoletanos miembros de los linajes que se reparten el poder en la villa, 
e incluso regidores de su concejo, y en la apelación al duque de Alba en el conflicto 



del rectorado salmantino, cuando este duque era considerado la cabeza visible del 
bando de San Benito), como en los enfrentamientos de la universidad con el concejo 
y los vecinos por cuestiones de carácter económico, así como a través del reflejo de 
la división banderiza de la ciudad en la universidad: Ténease en cuenta aue en 1462 - 
Enrique IV tuvo que prohibir que los doctores, graduados y estudiantes salmantinos 
participaran en las parcialidades de la ciudad, al tiempo que ordenaba que el rector, 
los consiliarios y los diputados universitarios jurasen, en el momento de aceptar los 
estatutos del Estudio, que no se m e z c l a r í a n  en las banderías urbanas57. 
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LA DONACIÓ DE DUES CAVALLERIES 
PROPIETAT DE LEGITIMISTES FETA PER PERE IV 
DESPRÉS DE LA REINTEGRACIÓ DE MALLORCA 

GABRIEL ENSENYAT PWOL 

La qüestió de la confiscació dels béns dels legitimistes partidaris de la monar- 
quia mallorquina, decretada i duita a terme per Pere IV després de la reintegració 
de Mallorca, ha merescut I'atenció dels historiadors només d'una manera molt su- 
perficial. Amb tot, sabem que el Cerimoniós, entre les diverses mesures aplicades 
contra els seus adversaris, procedí al segrest de llur patrimoni, moltes vegades de 
certa consideració pnix que bona part dels més significatius jaumistes eren persones 
riques i de bona posició, tant social com econbmica. La disposició afecta sobretot 
aquelles persones que després de I'ocupació de 1343 fugiren cap al Rosselló al costat 
de Jaume 111 o bé les que foren sentenciades a I'illa a la pena capital. El fet, que 
posteriorment dona lloc a un intricat plet amb els descendents dels afectats, per mor 
de la seva il.legalitat,' serví els interessos de la monarquia des d'un doble caire: w m  
a mesura repressiva contra els addictes al monarca destronat i, al mateix temps, com 
a font d'ingressos de la Corona, ja que aquesta obtingué amb la transferencia de 
les propietats incautades uns notoris beneficis econbmics que li permeteren, en pri- 
mer Iloc, fer cara al financament de les mateixes campanyes militars contra Jaume 
111, com ara la del Ro~selló.~ A aixb, emperb. hi podem afegir encara una tercera 



motivació: la de recompensar, mitjancant donacions fetes per gracia especial, alguns 
dels seus fidels. Precisament és aquest aspecte el que ara ens ocupara, per a la qual 
cosa analitzarem dues importants donacions que féu Pere IV: la de la cavalleria de 
Masnou, Banyols i Benuir, atorgada a Bertran de Fenollet, i la de la cavalleria #Es- 
tellencs, concedida a Jaume Roig. Aixi mateix el nou monarca realitza altres dona- 
cions menys significatives com, per exemple, quan el 29 d'octubre de 1343 atorga 
al seu procurador Bernat Sa-Morera els dos captius que es trobaven a l'alqueria d'Ar- 
nau de Puigdorfila, també ~egrestada.~ 

D'antuvi cal dir que les dues donacions no ens eren certament desconegudes, 
car gaudim d'alguns documents publicats sobre aquestes4 els quals, ensems amb els 
que ara hem examinat, ens permetran coneixer una mica més la dinamica de les con- 
fiscacions i el desti que es dona als dits béns. Amb tot, la documentació conté un 
altre tipus d'informació, molt valuosa (especialment la que es refereix als censos que 
satisfeien els posseidors del domini útil de les cavalleries), que aqui no bem aprofi- 
tat, ja que no eren aquests aspectes I'objecte del present estudi, pero que són de 
gran utilitat a l'hora d'escometre I'estudi de les cavalleries mallorquines des d'un cai- 
re socio-economic. 

D'altra banda, empero, caldria referir-se, tot i que fos breument, al concepte 
mateix de cavalleria, mot que tan sovint ens trobam a la documentació pero que 
encara roman en ccrta manera confús. El terme generic de cavalleria, com ha assen- 
yalat M. Barceló, té significats diferents, segons que es tracti d'una simple mesura 
de superficie o d'un tros de terra sotmes a una serie de gravamens dc tipus juridic, 
politic i econbmic.* En els casos que estudiam equival, d'acord amb la classificació 
feta per P. Montaner, a un territori posseit en feu, subjecte a domini directe (i, com 
veurem, també a domini útil) i a drets  dominical^.^ Es tracta, doncs, de cavalleries- 
terra, vinculades al servei de cavalls armats. La seva possessio, com indica A. Le- 
Senne, ((provenia de concessió o d'heretatge, i, venint de part externa, el nou possei- 
dor havia de demostrar esser cavaller o 'home de pa~a tgeb ,~  condició aquesta que 
complien els nous propietaris de les dues cavalleries damunt dites. 

Passem, doncs, a l'analisi de les esmentades donacions. 

a) Donació de la cavalleria de Masnou, Banyols i Benuir 
Les alqueries de Masnou, Banyols i Benuir, propietat de la familia Puigdorfila, 

d'ascendencia rossellonesa, havien estat transferides per Jaume 11 a Guillem de Puig- 
dorfila el 22 de julio1 de 1281 pel preu de 20.000 sous barcelonesosn i sota la condi- 
ci6 de posseir-les en feu de la Corona i prestar el servei #un cavall armat.y Consi- 
deradcs en conjunt, les tres alqueries formaven una cavalleria, quc la documentació 
anomena indistintament amb el nom de I'una o de l'altra. Rebien tata una serie de 
rendes, sobretot en forma de censos emfiteutics, en metal.lic o especies, aixi com 
tasqucs i drets senyorials (Iluismcs, foriscapis i fadigues)."' El seu empla~ament es 
trobava dins I'antiga divisió de Canarrosa, a la parroquia d'Alaró, i no podien esser 
transferides a cavallers ni eclesiastics, segons I'antiga i coneguda fórmula introduida 
per Jaume I a Mallorca pcr limitar el creixement dcls senyorius." 

Quan es produi la reintegració de la Corona de Mallorca els Puigdorfila es po- 
saren al costat de Jaumc 111, per la qual cosa foren objecte de les represalies desen- 
cadenades per Pere IV. Un dels seus membres més significatius era Pere de Puigdor- 
fila. Encara en 1344 el trobam participant a la mostra de cavalls armats realitzada 
aquel1 any,I2 pero poc després ja el veim pres al castell de I'Almudaina, amb altres 



opositors,13 mentre li era enderrocat I'habitatge.14 L'any següent fou condemnat a 
la pena capital, acusat d'haver pres part en una pressumpta conspiració legitimis- 
ta,15 la qual cosa implicava també la confiscació del seu patrimoni,I6 entre el qual 
es trobava l'esmentada cavalleria. Al cap de poc temps, el 19 d'octubre del mateix 
1345, Pere IV féu donació de la cavalleria al seu fidel Bertran de Fenollet,17 germa 
de Pere de Fenollet, vescomte d'Illa i conseller habitual del Cerimoniós. La concessió 
incloia totes les tcrres i tots els drets i rendes de la cavalleria18 a excepció dels drets 
jurisdiccionals, els quals el monarca es retenia expressament, fet que cal remarcar.19 
D'altra banda, la donació estava subjecta a una altra clausula i era que, si les rendes 
anuals de la cavalleria ultrapassaven la quantitat de 3.500 sous, el sobrant havia d'in- 
gressar a la procuracio reiaLz0 Finalment s'estipulava que per totes aquelles perti- 
nences el seu possessor bavia de servir amb dos cavalls armats (observem que en 
el segle Xlll  Jaume 11 només havia fixat el servei d'un cavall armat).=l 

Les cavalleries després passaren a mans de la filla i hereva de Bertran de Feno- 
lleL2= la qual posteriorment les transferi a Antoni de Puigdorgila, fill de Pere de 
Puigdorfila, pcr la quantitat de 875 Iliures, preu que segons declara el propi Antoni 
de Puigdorfila era molt inferior al real, car només cobria certes millores fetes per 
la propietaria aixi com el valor dels béns mobles i semovents ( b e ~ t i a r ) . ~ ~  La transfe- 
rencia finalment origina un plct entre el procurador reial i I'esmentat Antoni de Puig- 
dorfila per mor del Iluisme que reclamava el primer en virtut dels drets de la corona, 
cstimat cn una sisena part. 

b) I>unacii> de la cavalleria d'llstellencs 
La cavalleria d'Estellencs havia estat establerta en 1234 pel bisbe de Barcelona, 

Iierenguer de Palou, senyor Scudal de tot el ponent mallorqui, cl qual I'atorga a Ber- 
nat de Mogoda amb I'obligació de servir amb dos cavall a r m a t ~ . ~ ~  El nou porcio- 
ncr, empero, poc temps després se'n torna a Catalunya deixant el seu domini illcnc, 
les vicissituds del qual encara no són ben conegudesZ5 fins que arribam a la con- 
cessió feta per Jaumc 111 en la persona de I'Alaman de Móra, amb I'obligació de 
prestar el servci d'un cavall Llavors la cavalleria passa a propietat d'Oliba 
dc Móra, el qual en morir instituí la seva dona Alamanda com a usufructuaria i 
el seu germa Jaume dc Móra com a hereu. Com que aquest igualment moria al 
cap de poc temps, va iiomenar hereva de la cavalleria la seva dona R a m ~ n a . ~ ~  Així 
les coses, es produeix la rcintegració i la fuita de les ducs dones, cunyadcs, que se 
n'anaren al Rossclló amb Jaume 111. Aleshores té lloc la confiscació del seu patrimo- 
ni, com els d'altres opositors a Pere 1V. Aixi, veim que en una relació de béns que 
havien d'expropiar-se a diversos legitimistes feta el 5 d'octubre de 1343 pel governa- 
dor de Mallorca Arnao d'Erill es troba la cavalleria e ~ m e n t a d a . ~ ~  

Una vegada consumada la confiscació, la cavalleria fou administrada durant un 
temps breu per la procuració reial. Així, a la mostra de cavalls armats feta el 1344 
veim que el servei que havien de prestar els hereus d'Oliba de Móra era realitzat 
per Huguet Borras, notari." lgualment foren venuts en 1343 una serie de béns mo- 
bles de la cavalleria pel valor total de 53 Iliures, 10 sous i 8 diners."' Llavors la ca- 
valleria fou atorgada per Pere 1V a Jaume Roig, en qualitat de donació, el 3 de 
julio1 de 1344.~' Cal dir que aquest personatge el trobam molt sovint a la docu- 
mentació reial d'aquests anys, car va ser conseller i tresorer d'Aragó (1345-48) i Cata- 
lunya (1347-48). Tanmateix no fruiria per molt de temps de la donació, ja que sabem 
que pel juny de 1348 va morir a conseqü&ncia de la pesta negra. 



Abans d'aixo, empero, el 29 de desembre de 1345 el monarca havia manat ex- 
pressament que fos alliberat del servei d'iin cavall a r ~ n a t ~ ~  que havia de prestar d'acord 
amb I'obligació contreta en aquest sentit pels anteriors posseidors i que com hem 
vist es remuntava a I'establiment creat pel bisbe de Barceloiia. D'altra banda, el 13 
d'agost de 1346, en plena polimica sobre els béris expropiats als legitiiiiistes senten- 
ciats a mort en 1345, Pere IV ratificava la donació a causa que les dues doiies persis- 
tien en la seva rebel.lió." 

1 encara niés, el 2 de maig de 1347 el monarca li atorgava la resta dels béiis 
i rendes qiie havia posseit Oliba de Móra a I'illa, i que eren els següents: 

-Un cens anual d'll Iliiires i 18 sous aiie rebia de diverses persones del lloc 
d'Ayalar, a Sencelles. 

-Un altre cens anual de 10 llinres i 10 sous aue li feia Pere Albert d'Alaró 
per un inolí. 

-Altres béns, mobles i immobles, que no apareixeri e spec i f i~a t s .~~  
Finalment, ¿quin va esser el destí que va seguir I'esmentada cavalleria? Segons 

Jaime de Ole~a- '~  en 1383 la cavalleria foil veiiuda per Gualbert Roig a la faniília 
Serralla. Ara bé, J. B. Ensenyat afirma que vers la meitat del segle XV ~poserán 
aún por indiviso dicha caballerrá la noble fami7ia Mora y la no menos noble Serral- 
ta».3%ixo eqiiival a dir que els Móra tornarien a recuperar el seu aiitic patrimoiii 
sota la fórmula de la propietat compartida, pero, coin ho feren? Per adquisició? 
Per restitució? No ho sabem, així com tampoc la data: fou al cap de poc de la con- 
fiscació o teiiips després? Realment, el fet que Oleza no esiiienti per a res els Móra 
després de I'expropiació i posterior doiiació i que J. B. Eiisenyat no citi la font, així 
com la mateixa forma de la propietat compartida, deixa a I'aire tots aquests inte- 
rrogants. 

Conclusions 
La corifiscació dels béns contra els partidaris de Jauiiie 111 realitzada per Pere 

IV és una de les qüestions importants per tractar a I'hora d'aiialitzar més a fons 
tot el procés reintegracionista, i, en el cas de les cavalleries estudiades, per coniixer 
quelcom més sobre una de les institucions més coniplexes i alhora inés desconegudes 
del món feudal mallorquí de la Baixa Edat Mitjana. Amb tot, en examinar la docu- 
mentació romanen certs problemes sense tenir encara una explicació convinceiit. Així, 
per exemple, partint de la base de la relació directa existent entre cavalleria i servei 
de cavalls armats, com es poden iiiterpreiar els canvis que es produeixen en les dona- 
cions de Pere 1V sobre la prestació del servei de cavalls armats per part dels nous 
senyors respecte als antics possessors? La qüestió es complica perque, com hem dit, 
mentre que Jaume Roig, propietari de la cavalleria d'Estellencs, és eximit de fer el 
dit servei, Bertran de Fenollet, nou senyor de Masuou, Iia de, en canvi, prestar el 
servei de dos cavalls armats, mentre I'antic senyor només servia amb un cavall ar- 
mat. En el primer cas pensam que es tracta simpleinent d'iina concessió reial del 
monarca feta per gracia especial. Ara bé, com es pot explicar el segon, en que es 
dóna el fet contrari (el monarca duplica el servei)? De la lectura del document es 
desprin que entre 1280 i 1345 es produeix un increment considerable de les rendes 
que proporciona la cavalleria, fruit segurameut d'un progressiu augment dels repo- 
bladors. Es aquesta la causa que es dupliqui el servei? Si ho pensam aixi caldria 
deduir, doncs, que el criteri d'estipular el servei de cavalls armats per la possessió 
de cavalleries es faria, més que en funció de la seva exterisió, en virtut de les reudes 





ne Olibe predicti erant nobis rebellis existentes tunch apud comitatum Rossilionis et 
adherentes inclito Jacobo de Montespesulano in rebellione sua ob quod dicta cava- 
lleria nobis pleno jure extitit devoliita. ldcirco cum melius sit quod in veritate consis- 
tit et agitur quam quod per inadvertentiam scribitur seu aliter expressatur de predic- 
tis plenarie informati huius tenore privilegii declaramus ex certa scientia et expresse 
dictam cavalleriam ex prcdictorum successorum dicti Olibe rebellione qui infra tem- 
pus generaliter prefixum incolis et feudatariis dicti regni pro camdem cavalleria no- 
bis facere fidelitatis homagium compte poserunt scu etiam neglexerunt volentes a vo- 
bis etiam concedentes quod vos a vestri successores perpetuo in eadem cavalleria quod 
dicta cavalleria servitiun quod dicti Olibe successores pro eadem tempore dicte rebe- 
llionis faciebat seu facere tenebantur facere tencamirii et non aliud ex causa predicta 
quamvis in carta suppradicta certum servicium expressetur, mandantes per presen- 
tcm cartam nostram gubernatoribus el procuratoribus generalibus, vicariis, baiulis 
ceterisque, officialibus nostris dicti regni preseiitibus et futuris quod huiusmodi de- 
clarationem et concessionern nostras inconcusse teneant perpetuo firmiter et obser- 
ven1 et contra ipsam non veniant nec aliquem contravenire permitant aliqua ratione 
seu causa in cuius rei testimonium presens privilcgium fieri iussimus nostre maiesta- 
tis sigillo pendenti munitum. Data in monasterio Populeti idus augusti anno domini 
millesimo CCCoX"L sexto. Signum + Pctri Dei gratia, cte. Testes sunt inclito infans 
Petrus Kipacurie et Montanearum de Pradcs comes; ffrater Sanctius Tirassone, epis- 
copus; Hugo, vicecomes Cardone; Raymundus Fulconis Cardonc; Bertrandus de Fo- 
nolleto; Ifuit clausum per Matheuni Adriani, sriptore regium. 

(1347, maig, 2: donació d'altres héns de les hereves d'0liha de Móra a Jaume 
Koig) 

Idcirco cum nunc ad vostrain scieiitiam sit deductuin quod siicccssores iarndicti 
Olibe i i t  predictur nobis rebcllis preter cavallcriam prcdictam habcbant boua inferius 
cxpressata in rcgno Maioricarum prcdicto iiobisquc duxeritis supplicandum ut gene- 
ralem douatioriem quam de bonis omnibus prcdictarum rebelliu~ri vobis t t  vestris 
fecimus exequciites nobis bona ipsa et alia que fuerunt illarum concedere et tradi 
facere dignaremur, nos volentes donationein ipsam ut convenit obscrvare operis per 
cffectum, ciiin prcsenti carta nostra perpctuo valitlira geritis cx ccrta scientia atque 
spontanea voluntate damus et concedimus vobis dicto Jacobo Rubei et vestris aut 
cui vcl quibus volueritis imperpetuum illurn censum undccim librarum et decem et 
octo solidus monete regalium Maioricarurn miriutorum quam diverse persone presta- 
bant el solvere tenebantur annis singulis iii festo nativitatis domini iamdicto Olibe 
de Mora vcl dictis successoribus suis per qiiibusdam terris que tenebant per illis in 
loco vocato Ayalar in parrochia de Sencelles. Et etiam illas decem libris, decem soli- 
dus dicte monete quas Petrus Alberti de Alero prestabat et prestare tenebatur per 
censu predictis successoribus quolibct anno in festo purifficationis beate Marie men- 
sis ffcbroarii pcr quondam molendiuo qui fuit Bcrengarii Poncii quod est in dicto 
loco de Alaro; ct etiam alia bona quecumque tam mobilia quam immobilia que sint 
ve1 fuerint mulierum rebellum predictarurn ac si essent in presenti donationem singu- 
lariter expressata. Ita quod 110s et nostri et quos volueritis imperpetui habeatis, te- 
ncatis et possidantis pacifice et gente, bona et jura scimus specifficata et alia que 
poterunt repcriri fuisse mulierum ipsarum sibi eo modo conditione et forma quibus 
predicti possidebant melius et ea tenebant eaque possitis dare, vcndere, permutare 



et alienare et de illis vostras et vestrorum facerc voluntates, mandantes cui prescnti 
gubernatori ac procur[ato]ribus nostris regalibus dicti regni Maiorice ceterisque offi- 
cialibus et subditis nostris presentibns et futuis quod predictam donationem et con- 
cessionem nostram firmam habeant et observent et ab omnibus faciant inviolabiliter 
observari et non contraveniant nec aliquem contravenire permitant aliqua ratione, in 
cuius rei testimonium presentem cartam nostram vobis fieri iussimus nostre maiesta- 
tis sigillo pendenti munitam. Data Valentie sexto nonas madii anno domini millesi- 
mo CCC X L septimo. Hugone cancellarii. 

Signum + Petri Dei gratia regis Aragonum, Valentie, Maioricarum, Sardinie et 
Corsice comitisque Barchinonis, Rossilionis et Ceritanic. 

Testes snnt: 
Inclitus infans Petrus Rippacurie et Montanearum de Prades comes. 
Hugo Vicente, episcopus et cancellarius dicti domini regis. 
Hugo, vicecomes Cardone. 
Raymundus Falconis Cardone. 
Bertrandus de Fonolleto. 
Sig + num mihi Ffrancisci de Prohomen, scriptoris dicti domini regis qui de 

mandato eiusdem hec scribi feci et clausi cum litteris in raso ponitis in 1111 linea 
ubi legitur donationis et alibi in eadem linea cum de nisi cavalleriam sub scriptam 
eam vobis dedimus cum carta nostra quam cum in promtu non babeatis a registro 
nostro trascribi fecimus in hunc modum eaque solito signo signavi. 

Mandatum per dominum rex Petrus. 
Ffrancisco de Prohomen. 
Visa Der dominum rex. 

' Aqiierl tciiis rerh ubjccre rl'csti~<li al nortrc projeclc dc tcsi doclofiil sobic / u  reinlrpr~cid de lo Ci>ron<i 
de M u l l o m  a la <'<irori<i djlrogó, eii vier d'eliihoracid. 

Ens rcmctcm ii ki iioatra resi de I l ice~ic i i i r i i~~:  B Real Por,irn«r,iu de Mollorni y la camp<ii,o iiei Ruseilón. 
AporrociÓnfi/inuniii.m 11343-$5). presnituda ;i 1;s Uiiiversiful d i  le* llles Baleari (seteiiihre 1984). aixi coni a altres 
ducumen~r qua ani i l i l / í r i i i i  a la nostla tcai doctoral. ' «7>now />res<,nr,u»i vobis <licto flerr8utdo concedimu.~ iiryizc ilomus illos duvr c<i/>livo.s qu<i.s in yuudani 
alquereo Arnaldi de I~uix<lorfiiu, lesum <loc,oris, duni eot,i oc<iri>obolis nmlm ~iotiiiti<, i>,w!ii.st;.i. liit yuo,,/ i,>.si 
cuplivi <Ir celero sin, vo-rn el vesirorum cosque e>o5riri,s io,n viibiscur~i ii IIIJCIP / rerinere quod eriorn vmdere 
el eorum />relium vesrrn el vesirorum alrliluiil~us 0!2lica~r». AKM. KI'. 26. 1: 28 v. 

' Sohrerot pel que fa a la donacid reta s Berriaii de I'cnollci. cl ilociinieiif tiotariiil de l a  qiial F<iu tianrcrit 
pei Jaime dc Olero y dc España: «Cahalleriar de Mallorca». n IiSAl.. tciiii XXII I ,  Palma 1931, p ip .  277~285. 
Igiialmeiit Ikrmentet historiador tranacrivi iiii nltic iloiurnriir sobic ki <loiiacid de la cavalleria d'Esiellenca a 
. l ; ~ c ~ t ~ ~ e  Koig «C,w;iilcrQa $c Mallorca». RSAL, XXX.  Palma 1950. {>Ag. 498.499). ' Mariu Beicelú i Crerpi: «Alguiie\ anot;icioiis sobre el si5tcrii;i <lcfenriu de Mallorca: el5 r.a\'alls arciiatr,,. 
a M o  urya, 19, 1979-80, &>ag. 99. 

dPcdro Montaiier: «Ces cavalleries malloiquiiics (segles X I I I~XYI I I )» .  ti Mi, irebull i prop;<,iul. Clusscs 
osraries i r?girn senyorlul 01s Poisos <'rrrulot~s, Baicclona 1486, ]>ag. 6 4 6 .  ' Aiiio Ir-Senne: <:~rlomunl i Conovuli, Palma 1981. p i s .  30. 

filo-lanc ver" vcndilionem el cessiunetn llhi el heredrbus e! rucce.?sor.ii>u.s mis ficrmus ptr,ci« viginli mille 
solidi borchinnnensii». Jiiime de Oleza: «Cabulleiias de Mallorciii>. USAL, XXI I I ,  pig. 278. 



«HOC pncro vendimus ribi PI luis hec otnnio infr<?scripro wr ru n her<,des o sriceesu-u-,w rrii qui m hol?e- 
bunr L ren~l3~1,r I~!ICOI~S ea pro nobis el Irerrdiuus el SU<-CPSJOI~~~«- "1 feu</ut~t a yuod $;lis i11<1<, Ih<>tt!i!rm u 
JideIes vo-ssolli noslri el h e 4 m  rr successorurn nusrorztm wrr<ris n teticuli~ ~wrorunz ttnr<ni nliirn i-rrrti gorni- 
cinn?e curporis el r;udem eql0 ad de/fensiorz~rn insule Majorice '.onrr<, ssuuecnus.» Olr7n: «Caballeriar» ..., BSAL. 
XXIII. !>Ag. 278-79. E l  wrvci del cava11 arniat era realirni ~iorinslmriit. Airi. eii 1332, trobairi Perico de Puig- 
dorfilu a la niostra convocada aqiiell any (J0w.p Ramis diiyrellai i Siireda: «Esiaiiieot miliiar i ~pialionis aiiib 
l>osiors de cavallerj dc Mallorca a miljan srgle XIV (1332-1362ln. a BSAI., toiti XXVI. Palma 1931. pcig. 8). 

'O «Hol>earis iri ipsis ve,rd;~~ionibos el olienacionibus rlonrirlin, Iou<l;rr,io, /íriscop;o c.1 .Iiir;<r,s» «Ir&?: «Ca- 
ba1le"ass .... p=g. 279. 

" «Quod i n f r ~ p l ~  non pos;!;$ nlienorc ir! ~ Ie r i i~k  ve1 x,ncr;s vd ~»illlih,r v<d rlo,tril?ris mIigior8ri,tr». Olera: 
«Caballerias* .... p&g. 278. '' Veg. Juan Miintaner i Jiini? Vicli: Docvm~~!,lu rqn i  Moiuriiiorrt»i. Cu/e<.~.idr? dc dorr,»?r.»,os i,!Jdiros pom 
1" hislori<i de; <inlipuo reino de MUIIUR'O (1229~1349). Palnii 1945, doc 205, ]>Ag. 196. 

" Veg. Alvaro Caiiipaner: Croni<riti Mnjorice~~s~. Not i i iu~  y reI<~ciun'~a lh.$,<ir;cus <le Mlill<ir<i, ~ I Y S ~ P  1229 
o 18W. Palma 1888. (3: cdició, 1984). ~>cig. 57. " ARM, R.P. 3.416. f 82 r Aqiicrlu I n i a  tenia iiii caire eslricialiiient difniiiiitori. ~ r r  wprerrar liiprobi 
que havia de merkixer la iiieiiibria dgquella wrona. 

" La sentkncia jiidicial dictada contra el1 n rroba publicad.? s inuticrxi <Isa+odir ;i J. M. Qiia'lrsido i P. 
Piferrer: Islas Baleres, Paliiia 1888 (2: edici6, 1969). pAg. 284-285. 

l6 « ~ r r u r r i  <.riin r~ r r i s  l>o»is r;risdetn /+,rri, I>~oI,I~~, crinino drr<~s~urul<i i.r horribilio per e«i,i i~r,zrer~ris nos- 
lram maje$loIern rqiarrn mr(wlr<zro sivr conrrtrisso o<.cosiot8et11 quortort ,h<il ,Jit8uliler ~Y<.~IJ;IuIo ~~USI IP  fuerinl 
<U,;= ion/isss~ro.~~ O l a :  «Cabillleriñs, L.. phg. B 3 .  UII iiiventari ilcls bens inol>ler que li (oren cotifircnlr a la 
w a  vivenda es trobv piiblicni a Miintaricr-Vidi: D<*li i>i~~t~lu regtii Mrijorimrirm. iloc. 215, ~"g. 210-214. Par1 
d'aquesri bénr foreii concedil, eii 1349 s Bernat Solr'iris de Piiigdorfila iiliib la eoindició dc irtornar-los s i  aixl 
li era ~ i i g i t  O bé pagar 50 Iliiircs. 

l7 «?&>oE p-nl;~ C W l i  ly?mI,e' LXV >!OS CI 0,>1>1S SlICCy-u'OrS >I<LBIrO.S #>OlU /in>/lio W<l l i~ <i'rf<! .Wf/e/t,lii~ 
otc n>,rrlre, da,rius el concedittiris vobis jm dicro &rlrnn<lo de Fu,iu/lero cr vcsrris rr i~iribiis vo$«eriris in prpe- 
iuunr puro, ~>erfeecro rr irrevocobilis inler vivo.$ donacio»re»!, <~,,o»r/oin mvliileriini V~>CIIIO,IZ &'S MOF NOU el 
de Banyols que fui1 Pelri de Pi~igdor/iIu, qr,orrrloi?r, in i,üi,I<i Mn/ori<irru», si~i«',la.n OIczi: «Ciballeriar» .... dg.  283. '' «Honc oulem dot~~~rio,retn n cotr'~rsiot~ei>t ficiinrrrr vol>;.$ di<.,o rrobili R<TITU,I~O en v~s1ri.r ~x~rjwruo de 
prrdicro c o v o l l d  pure. lilicre er irbsolrile c,ii>, ;riribra nd~Iinib~is. exiri,ibu<; p'>vr,t8ril>us. esdddv<~t,ie,8lis el p d -  
irenriis suis. lerris, vineis, is./iosruis. devrsris, olivoriis el orl>uril>i,s rr u,»i hos~~iois, dnmil~ris el r,!bllihus o irliis 
suir juribus quibuinritrq!rc proul eorn unI<~/¿rns Perro dom vivebur hill~el~,~r i.r irrirbor.» Olew: «<'.lballeriar» .... 
pag. 283. 

l9 «E~CCPIY ;trrisdicri<~nu onriiimudo <lunrn nobis rxpresc r~ti»ernrrs». Ola?: «Caballcriiir» .... pis. 283. 
«It8rendimris <ri,rrc.rr <,i<od eade~n mvall~rii?tn riuti snis j11ri111«. I jx~~1ine~~t~r.s .s,,jwr diclos vlrn, !res rtrilli# 

quingenlos sollidos Majoricee~scs rendole-S el o,vrttok {ron erwd<il. si ver0 ru,11,1>r <-ovolI~ri~,ti o,tn~~lii,.~ volerr<l 
de rril><is mili11,rs qt~ingenb solidis ML~~OI~~~L',IS~S ru>idoIib~<s el utr,riialibus qroliDrr <i,~t80 ur s<i/>rrius r.91 ',xprcsdii>i. 
rolum illud plris ttobis rerii,r,nus el volrii>r,is mse~or i  illlid plus ilusoh,i>rtrs recul,, o col&; />cr proci,rurores noslros 
Mojorice ;/los rluos od hoc </ux~rit»us u1igenh.n Olcra: «Caballcrinr» .... p;ig. 283. 

" «I!I dicra~n cavolleri~m runen»iioi nobis n !,osrri servire per ro&t!i < r r » i  ~lrrol>iis <,ouis ur>nulb i,#rm In- 
sulam Mojorice pmdicIoit>r qu<~ndocui!ique n quoliesciimqiir , r o s  v ó  noslri diclro,~ srrviriritn dux~'ri»nt,$ req~iiren- 
&m el sub e" Joma qtia <1Iii5 nrvnlleri~?~ I'.nenres ti! diera itrsrrlu nobis pm pis s6,rvirp r<vMar» Ole&?: «Caballe- 
riar» ... phg. 283. 

"'uRori<me cuvnll~riunr de Mostrou. Banyols el Bena~iyr.. r/us ;/las olitrr ~>o$sirlel,or txibilrs rlo»ri,!u viceco- 
i i i i l isa de RuprL~~rl ino. l i l io  n eres nobilis ReeIroril de FonulIeIo, qtiondri»in Ole&?: «Caballcrinr» .... DAS. 283. '' evos. diclus Anrh<vziu ose r~b~ r i s  ariod di<,@ DCCCLXXV libre tiori l<i<-o u n ; ,  sed nro »rciriru!,re»,is 
fmris in diclo olqrierio el ,r/iquil>ris bonir nrobilibtrs el s~,>zovenl~b~,~ ~tnpl is  <,<l olxa <l;ct~ruin <srn l l~~r iu~u~n p r  
diclom nobiletrr vii.ucoirr;tissu,,i ~>idietn n o b l  / i ' , inr od;trdi<'ilre el .soB,r<'n Olezii: «Cuboll<~rius»,,,, *Ag. 284. " Veg. Juan Bautista Eiiseiiyiit i Pujol: Hisloric, de 10 Boronb rle l m  .seriores ohi.~~>os dc Brrrceluno en Mo- 
llorco vol l. Palma 1919. !>Ag. 110. *' Coi" les de la majoria de cavalleries illeiiques, cur el s i i  prorr'r de foiniaci", com diii Ricard Soto, «és 
un dels aspectrs iiiés nccerrituts d'iiii estudi de la Mu1lorc.a medi~val. (Coda  e<ilolh del Llibrr rhl R'~poniir!mr 
de Mo/lorco). Ibrcelona 1914, pag. 23. 
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«Caballerias de Mallorca». a BSAL. XXX. Pa1m.n 1950. dr. 498. . . 

" Veg. I.apkcidir documental. 
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TESTAMENTO Y MUERTE DE 
DONPEDRODEGRANADA 

MANUEL ESPINAR MORENO 
JUAN GRIMA CERVANTES 

1. Introducción 
Existe una carta, fechada en 1496, por la que los Reyes Católicos se dirigen al 

corregidor, de Granada Andrés Calderón para que éste junto con Fernando de Zafra, 
secretario real, Hernando de Talavera, arzobispo de Granada, e Ifiigo López de Men- 
doza, capitán general del reino, viesen cual era el mejor modo para cobrar el servicio 
o impuesto general extraordinario que aquel año se impuso a los mudéjares granadi- 
nos. El documento aparte de nombrar a estos conocidos burócratas, representantes 
máximos del poder castellano en Granada, o sea, de los conquistadores, menciona 
también a los principales líderes del colaboracionismo mudéjar: 

M... que lo del servicio de los moros dese Reyno se cobrará más a conten- 
tamiento de los moros comety6ndolo al Pequeíli y al Mudéjar y Ali Dor- 
dux y Alnayar y Andaludin ... n1 

De estos el más destacado de todos era sin duda Cidi Yahya Alnayar, miembro 
de la Casa Real de Granada, hijo del Infante Aben Celín Abraen Alnayar, nieto del 
rey Yusur IV, y por sí mismo, como algunos autores han afirmado. un tercer candida- 
to al trono durante la guerra intestina que sacudió al reino de Granada en la época 
de su conquista2. 



En realidad, Yahya Alnayar (quien una vez convertido al cristianismo se Ilama- 
ría don Pedro de Granada), fue un personaje decisivo y fundamental en la desinte- 
gración y desmoronamiento del poder político nazari, y dificilmente se entendería 
el fenómeno tan rápido de la conquista de este reino, sin su actividad decidida y en- 
tusiasta -a veces guiada por la fatalidad de las circunstancias- en favor de los 
castellanos. 

Ciertamente, todo un mundo se hundía. La nobleza mora granadina, y sobre 
todo las grandes figuras del reino, sucumbirán o desaparecerán a lo largo de la guerra 
civil y de la guerra con C a ~ t i l l a . ~  Los que sobrevivieron, en su gran mayoría, preferi- 
rán la vía del exilio voluntario en los años que siguieron a 1492. Los ejemplos son 
bastante ilustrativos: el Zagal, Boabdil, Aben Comixa, Abulcasin Venegas, el Mu- 
le*, Yza Cordela ... y con ellos casi siempre sus deudos y parientes, y los alcaides 
que componian la nobleza local.4 Ahora bien, una vez emigrados estos grandes per- 
sonajes, el reino se caracterizó por la falta de verdaderos guias espirituales y politi- 
cos. En adelante, el mundo mudkjar se compuso por una masa Amplia de trabajado- 
res artesanos y agricultores pequeños propietarios, casi siempre analfabetos y aferra- 
dos a sus costumbres tradicionales. Sin un horizonte claro, tras el desastre de la gue- 
rra, sólo quedaba un camino para pasar el vendaval: confiar por un lado en los al- 
guaciles y alfaquies que se quedaron a vivir en las zonas rurales, y por otro, en la 
nobleza colaboracionista, muchas veces tachada de traidora, pero que también era 
verdad que estaba compuesta por personas con entidad suficiente para denunciar a 
los reyes los abusos que padecían los mudéjares, a la vez que de hecho se convertían 
en los garantes de las normas benefactoras insertas en las capitulaciones. 

Cidi Yahya o don Pedro de Granada y su hijo don Alonso serán colaboracionis- 
tas en el sentido más amplio, pero así mismo hay que considerarlos de los pocos miem- 
bros de la nobleza granadina que sabrán adaptarse al modo de vida castellano en 
todas sus facetas. Incluso se puede aiiadir que su colaboracionismo y su cristianiza- 
ción no sólo tuvieron como meta la persecución de intereses materiales, sino que puede 
afirmarse también todo lo contrario, puesto que su lealtad a los Reyes Católicos y 
su fe cristiana nunca fueron puestas en duda, razón que nos hace pensar en la exis- 
tencia de una honda sinceridad en sus actitudes. 

Lo dicho hasta ahora deja bien claro la importancia de investigar la biografía 
de estos personajes, asi como la participación histórica de estos en la evolución del 
reino. Desde esta ~e r s~ec t iva ,  hemos esconido a don Pedro de Granada vara hacer 
ese acercamiento a1 es¡udio que merece su 6iografia. precisamente por aquello de que 
vivió ubicado en la cúsnide de la nirámide social. económica v oolitica. v Dor haber 
sido, no en vano un asiirante al trono granadino.~n este traháj6, queremo; despejar 
algunas incógnitas más, desvelando cual fue su patrimonio, qué dispuso en su testa- 
mento y cómo fue su muerte. 

11. Cesi6n a su hiio don Alonso en 1501 de los bienes heredados de su ~ a d ~ e  el Infan- - 
te de Almeria. 

El dia 6 de noviembre de 1501, ante el escribano de Granada Diego Ruiz de Go- 
mara.5 don Pedro de Granada hacía donación de eran Darte de sus derechos v Dro- 
piedades en favor de su hijo don Alonso. En concreto, 16s bienes que le cedía sé pue- 
den clasificar en cuatro apartados. 

1:- Unas casas principales en Granada que don Pedro habia heredado de su 
padre Abencelin, y que estaban situadas en la calle de la iglesia-catedral de Santa 



María de la O, las cuales alindaban con las viviendas de los herederos de Pedro de 
Zafra, con casas de los herederos de Martín de Alarcón y con las de los herederos 
de Fernando F r a n ~ o . ~  

2P- Una finca plantada de viñas, olivos y frutales que tenia una extensión de 
206 marjaies de tierra cultivable. Las mismas se localizaban en la Vega de Granada 
en el pago de Daravaliad,' y alindaba por un lado con el camino real y una acequia 
de riego, y por otro, con hazas de Alvar Pérez y Elvira Dorador. Esta heredad proba- 
blemente fue a parar a manos de don Pedro por herencia de su madre, ya que no 
se menciona en el reparto de bienes de Yusuf IV, ni tampoco se encuentran entre los 
bienes de su padre Abencelin Alnayar. 

3:- Otros bienes inmuebles no especificados individualmente y que no proce- 
dían de don Pedro, eran aquellos que habían pertenecido a su primera mujer, doña 
Maria Venegas, madre de don Alonso, aunque éste como marido los tuvo a su entera 
disposición y así afirma que «fice de ellos lo que quisse e por vien tuven. 

4:- Por último, la partida más importante, la cesión de sus derechos sobre el 
señorío de la taha de Marchena, en la aipujarra Almeriense. Este amplio territorio 
habia sido de su abuelo Yusuf IV, y en la partición de bienes que hace a sus hijos 
en 1432 fue tasado en 42.000 pesantes de a 10 dineros de los corrientes de aquel tiem- 
po. Por tanto, fue disfrutado por su padre Abencelin Abrahen Alnayar que se lo ce- 
dió, pero Cidi Yahya lo perderá en su enfrentamiento con Boabdil, aunque también 
es cierto que lo volverá a recuperar en 1485. En diciembre de 1489 en su capitulación 
y asiento con los Reyes Católicos -una vez entregadas Baza, Guadix y Almería-- 
estos le reconocieron sus derechos históricos a dicha taha, puesto que le prometieron 
((las villas e fortalecas e alcarias que vos pertenecieron y poseíais por herencia del 
Ynfante de Almería, vuestro padre, en el rio de Almería, vos dar6 a desde luego os 
hago merced de ellas para vos y para las tener, vender y enpeñar y dejar a vuestros 
descendientes para siempre jamás».8 

Desde este momento tomaron posesión de la taha que a la sazón, según un des- 
pakho de junio de 1490 se componía de las siguientes poblaciones: Alhama, Huécija, 
Terque, Alhabía, Alsodux, Bentarique, Illar, Instinción, Ragol, Alicún y DavL9 Sin 
embargo, rápidamente, en ese mes de junio de 1490, los Reyes Católicos enviaron a 
Diego de Soto, comendador de Moratalla, con una carta «de crencia)) para que por 
ella le pidierse a Cidi Yahya la taha y éste se la entregase sin excusas de ningún tipo, 
pues con ello se hacia servicio a la Corona, aunque se le prometía que finalizando 
la Guerra le seria devuelta. Esta pérdida temporal desde nuestra perspectiva se expli- 
ca por tres razones: 

a) En primer lugar porque no habiendo acabado todavía la guerra se corría el 
riesgo de que por cualquier contrariedad con los castellanos Cidi Yahya pudiese con- 
vertirse en líder de los alpujarreños, lo que no era imposible, dado que en sus venas 
corría sangre real. Si esto se producía, se prolongaría indefinidamente la contienda, 
y más, cuando éste tenia, como era el caso, fortalezas en su posesión como las de 
Alhama y Marchena. 

b) En segundo lugar porque para llegar al fin de la guerra habia que pactar con 
Boabdil, y éste para ello exigía que se le reconociesen algunos lugares de los cuales 
en adelante seria sellor, entre los que se encontraba la taha de Marchena.l0 

c) En tercer lugar porque quitándole a Yahya la taha de Marchena se le obligaba 
a seguir apoyando con todos los medios a su alcance la causa castellana; lo contrario 
hubiera sido renunciar en el futuro al seiiorio. De hecho, esta fue la razón que le llevó 



tengan un marcado carácter religioso y estén en estrecha relación con el momento 
de su muerte v su ~oster ior  inhumación (misas. treintanarios. lutos. canilla Dara su . . 
enterramiento, creación de capellanias, etc.). otra  serie de puntos del teStamento es- 
tán reservados a los asDectos caritativos aue eiemolifican la imagen del cristiano. De- 
ro que en este caso, desde nuestra per~peitiva;~ueden más bien deberse a su herencia 
musulmana, puesto que la beneficiencia en la Granada islámica era un proceder tan 
usual que casi todas las personas hacían dejación de parte de sus bienes a la hora 
de su muerte a los habices de las mezquitas, mezquinos, cautivos, caminos, etc. Por 
tanto sc puede pensar que estos aqui se sustituyen por donaciones en metálico o es- 
pecie dirigidas a ermitas, iglesias y hospitales de Granada, reparación de templos, 
sumas importantes para los pobres y locos de San Lázaro, o limosnas en alimentos 
o frisas. Por último. un tercer a r w o  de Duntos regulan una serie de medidas encami- - .  - 
nadas al ordenamiento de su casa, a premiar a sus fieles servidores, a asegurar una 
vida digna a su mujer y sus hijos, y a dejar sus bienes personales más apreciados 
(ropas, armas, joyas, etc.) en manos de aquellos a quienes don Pedro pensó que 
correspondia. 

Pensando más al detalle, el testamento se inicia con una manifestación sincera 
por parte de don Pedro de su sentir cristiano, a la vez que dejaba constancia de los 
cargos públicos que poseía. Después viene a seiialar que hacia aquel acto «estando 
enfermo del cuerpo y sano de la voluntad, en mi buen sesso y entendimiento natu- 
ralnZ4; asimismo admite los dogmas de la iglesia y se preparaba ante la muerte con 
cierto temor, puesto que la misma era una ((cossa natural de la qual ninguna persso- 
n a n o  se puede escussar)), por lo que lo mejor que todo hombre podia hacer, al llegar 
a la vejez, era «tener escripta y hordenadas su postrimera y última voluntad»2s, mo- 
tivo por el que hacia el testamento. Remarca tambibn que entrega su alma a Dios 
como creador de ella, redimida por la pasión de Jesucristo. En este mismo sentido 
implora a la Virgen para que interceda por él y haga de mediadora en la consecución 
del perdón de sus pecados; también se acoge a los santos Pedro, Pablo, Antonio y 
Francisco. 

Después de los ruegos religiosos aparecen escritas las disposiciones testamenta- 
rias. En la primera don Pedro seilala el lugar donde deseaba ser enterrado. Así descu- 
brinios que su \,oluntad era que tras su muerte su cuerpo fuese trasladado a Granada 
v alli se le diese tierra en una ca~ i l l a  de ia iglesia de Santa Maria de la O. Esta ca~i l la  
ie habia sido dada en merced por la reina isabel, y fray Hernando de 'hlavera 1; ha- 
bía escogido de entre las que habia en la que entonces tenia función de iglesia-catedral. 
La donación de la capilla familiar data de 21 de febrero de 1503 y está registrada en 
AlcnlO. & HCiiprcf.26 

La siguiente disposición es la de dar luto a todos los criados que hubiese en el 
momento de su muerte en la villa de Andarax. El encargado de cumplir estas resolu- 
ciones y preparar todo lo necesario para el enterramiento sería su hijo don Alonso. 
Durante el traslado de su cuerpo a Granada, en todas las iglesias que parase la comi- 
tiva fúnebre se celebrarían responsos que serían costeados por don Alonso, que obse- 
quiaría con 30 maravedis a cada iglesia para su fabrica. Asimismo se daría de comer 
a todos los pohresque se encontrasen por el camino como acción de gracias a Dios. 

A su llegada a Granada, el cabildo de Santa María de la O haría los oficios co- 
rrespondientes y por ellos se le pagaría lo que solía acostumbrarse tratándose de per- 
sonas de la catcgona de don Pedro. Los clbrigos harían una vigilia, y despubs estos 
y el cura, cada uno de ellos dirían una misa de requiem y un responso a lo largo de 



nueve dias (novenario), para finalizar en una misa con su vigilia. Además de estos 
encargos, encomendaba a los religiosos de Santa María de la O que le dijesen tres 
treintanarios y a los de la iglesia de Andaraw dos. 

Con un carácter más altruista, mandaba que entregasen a los inocentes de San 
Lázaro 20 fanegas de pan cocido y que repartiesen entre los pobres 10.000 maravedis 
en limosnas para que comiesen y adquiriesen ropas de vestir. ?fimbién encargaba que 
se diese a cada iglesia, ermita y hospital de Granada 10 maravedis para que implora- 
sen nor el nerdón de su alma. Por otras dis~osiciones, encomiaba a su hiio don Alon- 
so para q;e fundase una rapcllania con 1;s bicncs que ambos habian ionccrtado y 
auc donara a la ermita del C'astill<in de Camwrbiar 200 maravedis nata rcr reoarada. 

Continúa el testamento con otra serie de ceGones en este caso ño para cdectivos 
o instituciones, sino en favor de su familia y de personas allegadas. Atención especial 
dedica a doña Elvira, su segunda esposa, a quien deja las tierras que tenia en la villa 
de Campotéjar, tres marcos de plata y toda su ropa, paños y atavios de seda. Esta 
actitud tan decorosa la hacia recordando los servicios y el buen trato que habia reci- 
bido de su cónyuge durante todo el tiempo que habian vivido juntos. Con estos bie- 
nes pensaba don Pedro que su esposa podria continuar en el mismo nivel de vida 
que era propio de su categoría y boato, de manera «que se mantenga en honrran, 
tal y como seria norma en la época. Por otro lado, dejaba a Garci López de Chinchi- 
lla una mula «por el amor que le tengo» y en pago de los servicios que le habia pres- 
tado; 500 maravedis a su criado Rodrigo Pite1 sin merma del salario que le corres- 
pondiese; e igual cantidad de dinero para el escudero Juan de Vargas. Otras personas 
a quienes tiene presentes en la redacción de su testamento son: en primer lugar. su 
mayordomo Diego González del Castillo en quien habia puesto toda su confianza, 
por lo que pide a su hijo que cuando él muera le obsequie con un caballo y «que 
no se le tome cuentan pues bastante era con su juramento; en segundo lugar, a su 
capellán, el padre Juan Maldonado, a quien aparte de pagarle su acostamiento, sefia- 
la que le hagan un vestido de paño; en tercer lugar, menciona a Isabel Villén, donce- 
lla del servicio doméstico de su casa, referente a la cual solicita a los albacleas que 
la doten con 500 maravedis para que se pueda casar y. si por algún motivo, no desea- 
ra seguir con doña Elvira, que le permitiesen que se fuese con su padre. 

Bmpoco olvida don Pedro a su nuera dona Juana de Mendoza, mujer de don 
Alonso, a quien regala tres piezas de plata. Respecto al futuro de sus esclavos dispone 
que a su muerte, el primero, llamado Luis, sea libre; otro llamado Ignacio sirva a 
dona Elvira hasta el fin de los días de la misma; y el tercero, Antón, que pase a ser 
de su hijo don Alonso. Otra disposición interesante y de un marcado carácter social, 
es su preocupación por la ensefianza de los niños de una escuela, que no sabemos 
donde estaba y de la cual parece ser benefactor; en relación con la misma ordena 
que se paguen los gastos ocasionados en su funcionamiento asi como los lutos que 
llevarán los colegiales tras su muerte. 

Y como suele ser normal, tambiCn aparecen las deudas. Así, recuerda a sus here- 
deros que su amigo Pedro Bazán le debia 17.000 maravedis, de los cuaies 9.000 fue- 
ron para pagar una renta, según se comprobaba por una memoria de los gastos que 
él le pidió. Respecto a los bienes inmuebles y derechos sobre la herencia de Abencelin 
Abraen Alnayar, que le habian sido reconocidos a don Pedro en 1489, ya hemos con- 
tado como éstos son cedidos en 1501 a su hijo don Alonso. A Cste tambikn le asigna- 
ba ahora, por este testamento, dos jaeces de plata esmaltados, los balajes correspon- 
dientes y todas las espadas y armas que poseia, entre ellas una espada de oro, que 



perteneció a un rey moro y que los Reyes Católicos le habiari entregado como regalo 
a Yahya Alnayar o don Pedro, como queramos, para reconocerle -a titulo intimo- 
que él era el unico descendiente de la Casa Real Nazarí que tenía méritos propios 
como para ser digno tenedor de tal atributo de reale~a.~ '  Parte de estos objetos esta- 
ban en aquel momento en manos de don Fernando de Granada, sobrino de don Pe- 
dro, que se los habia pedido para utilizarlos en una fiesta, motivo por el que pidió 
que se recobrasen. Igualmente se menciona quc don Alonso sería el unico hijo que 
tendría derecho a la herencia de los bienes legados por doiia Maria Venegas, su pri- 
mera mujer. El resto de sus hijos deberian centenares con los bienes sobrantes, o sea, 
los que no estaban contabilizados ni en la donación ni en el testamento, por lo que 
hay que suponer que este tuvo que hacer un inventario de los mismos en otra ocasión. 

Por último, dejaba por albaceas a su hijo don Alonso, a su sobrino don Fernan- 
do  de Granada, a su amigo Pedro Bazán y al padre Francisco de la Rienda, para que 
llevasen a efecto todas estas disposiciones de su voluntad. 
IV. La muerte de don Pedro de Granada 

Los últimos anos de su vida, don Pedro decidió pasarlos apartado de su vida 
social de Granada.Z8 De hecho, la renuncia que hizo en 1501 de muchos de sus bie- 
nes en favor de SU hijo Alonso, habla en este sentido. Poco a poco iria abandonando 
sus cargos en el cabildo granadino para irse a gozar de su retiro -rodeado de leales 
y servidores- a la villa de Andarax. En este lugar, un ailo antes, el 20 de agosto de 
1500, los Reyes Católicos le habian hecho merced de todas las tierras y morales perte- 
necientes a los habices de dicha taha, posesiones que no debieron ser pocas.Z9 Posi- 
blemente habitaría en la misma casa donde pasó sus últimos días Boabdil antes de 
partir para el norte de Africa, aunque de ésto no tenemos certeza plena. 

Lo cierto es que a inicios del siglo XVI don Pedro estaba cansado de tanto infor- 
tunio, y se sentía cada vez más viejo. Su vida habia pasado en continuo ajetreo y 
sobresalto; unas veces participando de lleno en empresas bélicas para que le recono- 
ciesen sus posesiones y derechos, otras negociando por otros canales su recuperación 
(capitulación, súplica, etc.), pero al cabo nada o casi nada consiguió. 

En 1505 fisicamente apenas era sombra del hombre fuerte que había sido. Ese 
aiio, el rey Fernando, como se verá por la siguiente cédula, le dispensó de ir montado 
a caballo, para que pudiese hacerlo en mula, a pesar de estar prohibido a los caballe- 
ros montar sobre cste último animal: 

El Rey. Por cuanto vos don Pedro de Granada, regidor de la ciudad de 
Granada, estáis en hedad y disposición que no podéis andar a cavallo, 
por la presente vos doi licencia para que podais andar de aquí adelante 
en mula, no embargante la premmatica sobre ello fecha. Fecha en la ciu- 
dad de Segovia a treinta días del mes de junio de mil1 y quinientos y cin- 
co anos. Yo el Rey. Por mandado del rey, administrador y governador, 
Fernando de Cafra, su secretario».3o 

Su guerra particular por recuperar la ralla de larchsiia \e acababa. I:n el resta- 
mento de 1506 continuaba iodavia lamciitáiidosr. de iio Iiahcr rczobrado sus estados, 
por lo que como último ruego pedía al Conde de Tendilla y al arzobispo de Granada 
que hicieran de intermediarios ante el Rey y le suplicasen «a su alteca que por descar- 
go de su ánima y por lo mucho que yo y el dicho mi fijo servimos y fuimos en la 
guerra en su servicio y ayuda con nuestras perssonas y bassallos y hacienda y lo mu- 
cho que nos que le devolviese, aunque fuese post mortem y a benefi- 
cio de sus herederos y linaje la taha de Marchena. 



Probablemente 1506 fue el año de su muerte. Su cuerpo fue llevado desde Anda- 
rax a Granada según cuenta su biógrafo anónimo; a lo largo de todo el camino le 
acompañó un cortejo fúnebre compuesto por más de 800 personas de a pie y de a 
caballo, a los que costeó su hijo Alonso. En la calle Elvira, se le hicieron dos túmulos 
uno a la entrada, donde salió a recibirle la clerecía y frailes de Granada, y otro a 
la salida en el antiguamente llamado pilar de los almizqueros y que después se llamó 
del Toro. Luego su cuerpo se puso sobre un túmulo en la iglesia de Santa Maria de 
la O y se inhumó en un arco existente en la pared de la capilla. En este lugar se colocó 
una losa de alabastro que contenia el epitafio siguiente: 

Hic iacet dominvs Petrus Granatensis / regio sangvine et familia prae- 
clarvs / insignitvs stemate divi lacobi / vnvs de consilio catbolicorvm 
regvm / eorvmqve primvs ivstitiae vindex / et senator Granatae in ovivs 
regni devictione / maxime valvit. Clarvit rebvus gestis bello et pace / gratvs 
deo et regibvs obiit VI die mensis febrvarii MDVI» 

(Yace aqui don Pedro de Granada, preclaro por su familia y sangre real, distinguido 
con el hábito de Santiago, del Consejo de los Reyes Católicos y su alguacil mayor 
y regidor de Granada, de la conquista de cuyo reino fue importante valedor. Se dis- 
tinguió por sus obras en la guerra y en la paz. Fue grato a Dios y a los reyes. Murió 
el seis de febrero de 1506»32. 

Sus familiares sobre su tumba dejaron su estandarte y algunas banderas que le 
habían pertenecido. Finalmente don Alonso cumplió con la voluntad y deseo de su 
padre y fundó una capellania sobre unas tierras, una vifia y un baRo que posian en 
Borja, y sobre un molino harinero que tenían en I z n a l l o ~ . ~ ~  

DOCUMENTO 1 
1501, noviembre, 6, Granada. 
Don Pedro de Granada hace donación en su hijo Don Alonso de Granada Venegas 
de sus derechos sobre la taha de Marchena y de otros bienes. 
Anónimo, Historia de la Casa de Granada. Biblioteca de la Real Academia de la 
Historia. 

Sepan quantos esta carta de donación vieren como yo, don Pedro de Granada, 
comendador de la horden de Santiago, alguacil mayor y vecino de esta noble, nom- 
brada y gran ciudad de Granada, y regidor de ella, de mi propia, libre, agradable 
y espontánea voluntad, sin premio ni fnerca alguna, otorgo y conosco por esta pre- 
sente carta que hago donacion pura, perfecta y entera, acavada, no revocable, que 
llama el derecho entre vivos, a vos, don Alfonso de Granada Venegas, mi hijo, vecino 
y regidor de la dicha ciudad de Granada, de unas cassas principales que yo ube v 
heredé del Ynfante de Granada, mi padre, que son en esta dicha ciudad de Granada, 
en la collación de Sancta Maria de la 0, que alindan de la una parte con cassas de 
los herederos de Pedro de Zafra y, por la otra parte, con cassas de los herederos de 
Martin de Alarcón y de la otra parte con cassas de los herederos de Fernando Franco, 
y por delante la calle pública; y docientos y seis marjales de tierras de viña que yo 
e y tengo en la Vega de esta ciudad de Granada, a el pago de Daralaviad, con ciertos 
aceitunos y otros arvoles frutales, que alindan, por la una parte, con el camino real 
y el acequia, y, por la otra parte, con facas de Alvar Pérez y Elvira Dorador; y del 
derecho y acción que yo e y tengo y me pertenesce a la taha de Marchena y a los 
demás vasallos y lugares que sus altecas me prometieron por sus capitulaciones y la 
entrega de la ciudad de Vaza y Almeria, y por los gastos que hice enla guerra en so 



servicio hasta la entrega y paggas que hice de mi hacienda a la jente, las quales dichas 
tierras y cassas y acciones y derechos de susso nombradas i deslindadas y declarados, 
y pertenencias y aguas y ussos y costumbres y servidumbres quantas oy día an y aver 
deven y les pertenece, así de fecho como de derecho, y de usso y de costumbre, como 
en otra qualquier manera, por muchos y buenos y leales servicios que vos, el dicho 
don Alfonsso, mi hijo, me avedes fecho y espero que me hareis de aquí adelante, es- 
pecialmente porque del error en que yo vivía me trajisteis a vuestra santa fee cathóli- 
ca y a vuestra caussa me convertí y salvé, y porque de nuestro linaje y cassa quede 
memoria, y assi mismo porque os soy en cargo diverssos vienes que de la herencia 
de vuestra madre vos pertenecían, de los quales yo fice de ellos lo que quisse e por 
vien tuve, de las quales dichas cassas y tierras y vifias, derechos y acciones y de cada 
cossa y parte de ella vos fago la dicha donación, con tanto, que si de vos, el dicho 
don Alfonso, mi hijo, nuestro señor Dios algo dispussiere y no vos quedaren fijos 
lejitimos y descendientes herederos para que los ayan y hereden, y quedaren las di- 
chas cassas y vifias, derechos y acciones y otros vienes, que no los podais dejar a 
heredero extrafio, antes que buelvan y tornen a los heredero o herederos más propin- 
quos y cercanos de nuestro linaje, prefiriendo siempre los de mi linaje y armas; y 
porque según derecho a toda donación que es fecha en mayor contía de quinientos 
sueldos en lo demás no bala, salvo si es ynssignuada por juez competente, yo por 
la presente la ynsignuo y e por insignuadas todas quantas veces esta dicha donación 
es en mayor quantia de los dichos quinientos sueldos, tantas donaciones vos fago 
vien assi y tan cumplidamente como si del dicho número y quantía vos fueran fechas 
muchas donaciones en tiempo y otras departidas; y renuncio todo qualquier derecho 
que por no ser ynsignuada esta donazión por juez competente me podía pretender, 
y desde oy día y ora, que esta carta es por mi otorgada, en adelante para siempre 
jamás, me aparto y quito y dessapodero de la tenencia y possessión y propiedad y 
señorío y todo derecho y acción y señorío que tengo y me pertenesce en las dichas 
cassas y vifias y tierras y acciones y en cada cosa y parte de ellas, y lo doi, entrego, 
cedo y traspaso en vos, el dicho don Alfonsso de Granada Venegas, mi fijo, y vos 
doi lissencia y poder cumplido, facultad para que sin lissencia de juez o con ella, co- 
mo quissieredes e por vien tuvieredes, y sin pena ni calumnia alguna, podades entrar 
y tomar y aprehender la tenencia y possessión. propiedad y seiiorio real, corporal, 
civil, natural, actual be1 quasi de las dichas casas, tierras, viiias y acciones, y de cada 
cosa y parte de ellas, y las tener y posseer para que sean vuestras de vuestros herede- 
ros y sub$esores, por juro de heredad por siempre jamás, y para que las podades ven- 
der y empeñar, dar, donar, trocar y cambiar y enajenar y hacer de ellas y en cada 
una cossa y parte de ellas todo lo que quissiéredes y por vien tuviércdes, como de 
cossa y en cossa vuestra propia, libre y quita, avida y comprada de vuestros propios 
dineros; y por esta dicha carta prometo y me obligo de no revocar esta dicha dona- 
ción en la vida ni en el tiempo de la muerte, por yngratitud ni desconocimiento, ni 
por ningún otro casso que de los derechos ponen porque las donaciones puedan y 
devan ser revocadas, y que no yrk ni verné contra esta carta de donación en tiempo 
alguno ni por ninguna manera, y que vos faré ciertos y sanos y de paz las dichas 
cassas y viñas de quales quiera perssona o perssonas que vos las demanden, embar- 
garen o contrallasen todas o parte de ellas; y que tomark por vos el pleito y la voz 
defenssión y los seguiré a mi costa y mención, y bos sacaré a paz y a salvo en la dicha 
racón, so pena de vos dar y pagar el valor y estimación de las dichas cassas, tierras 
y viiias con el doblo; y demás, que si contra esta dicha carta de donación yntentare 



cossa alguna o parte de lo en ella contenido fuere o viniere o entendiere de yr y venir 
o passar, que ine nom bala ni sea sobre ello oydo en juicio ni fuera del en pena o 
postura, por nonbre de propio interés combencional; y sobre mis vienes y rentas con 
vos, el dicho don Alfonsso de Granada Venegas, mi fijo, ponga por pacto o firme 
estipulación solemne, e la dicha pena pagada o no pagada o graciosamente remitida, 
que todavía esta dicha carta y lo en ella contenido sea y quede firme e yo tenido y 
obligado a lo assi tener, guardar y cumplir y mantener y pagar y aver por firme, se- 
gún y como en ella se contiene, y a vos facer ciertas y sanas y de paz las dichas casas, 
tierras y viñas, para lo qual, todo lo que dicho es, obligo mis vienes y rentas muebles 
y raices avidos y por aver, y por esta dicha carta ruego y pido y doi todo poder a 
todas qualesquiera justicias y jueces, assi de la cassa y corte y chancillerías del rei 
y reina, nuestros señores, como de qualesquiera ciudades, villas y lugares de los sus 
reinos y señoríos, ante quien paresciere y fuere pedido cumplimiento de ello, para 
que por todo rigor de derecho me constringan y apremien a lo assi tener i guardar 
y cumplir y mantener y pagar y aver por firme, haciendo y mandando facer entrega 
y execución a los dichos mis vienes y rentas, y los vendan y rematen en pública alm- 
moneda o fuera de ella, sin atender ni guardar placo ni horden alguna que sea de 
fuero ni de derecho, y de los maravedis que sobre la dicha racón se vos siguieren y 
recrecieren hagan pago a vos, el dicho don Alfonsso, vien y cumplidamente, en guis- 
sa que vos no mengue ende cosa alguna, assi como los dichos alcaldes o jueces o 
alguno de ellos los ubiessen assí jusgado y sentenciado por su juicio y sentencia difi- 
nitiva qual fuese a mi pedimiento y consentimiento dada, fuesse passada en cossa 
juzgada, para lo qual, todo que dicho es, renuncio y aparto de mí y de mi favor y 
ayuda todas y qualesquiera leies, fueros y derechos, hordenancas reales, canónicas 
y civiles y nupciales y leies de Partidas, assi en general como en especial, aunque sean 
tales y de tal calidad que según derecho, para lo que dicho es, se requiera especial 
renunciación, y las leies dicen que ninguno no pueda renunciar el derecho que no 
save que le pertenecen especial renuncia, la ley de derecho en que diz que general 
renunciación fecha de leies non bale; y porque todo lo susso dicho sea cierto y firme, 
otorgué esta carta ante el escrivano público y testigos yuso escriptos y conssejo de 
letrado, que es fecha e otrogada en la dicha ciudad de Granada, a seis días del mes 
de noviembre del aiio del nacimiento del salvador nuestro Jesucristo de mil1 y qui- 
nientos y un aiios. Testigos que fueron presentes a todo lo que dicho es, llamados 
y rogados, el bachiller Francisco de Luque y Juan de Córdova Abud y Rodrigo de 
Heredia, mayordomo del dicho don Pedro, vecinos de la dicha ciudad de Granada. 
Va sobrerraydo o diz de mine entre, o diz del dicho don Alonso vale= don Pedro 
de Granada. 

E yo, Diego Ruis de Gomara, escrivano del rei y de la reina, nuestros señores, 
y su notario público en la su corte y en todos los sus reinos y señorios, y su escrivano 
público de los del número de la dicha ciudad de Granada, que a lo que dicho es, 
en un con los dichos testigos, presente fui, y doy fee que conosco a el otorgante y, 
por ende, fize aquí este mi signo a tal en testimonio de verdad= Diego Ruiz, escriva- 
no publico. 

DOCUMENTO 11 
1506, febrero, 8. Andarax 
Testamento de Don Pedro de Granada. 
Anónimo. Historia de la Casa de Granada. Biblioteca Real Academia de la Historia. 



In Dey nómine, amen. Sepan quantos esta carta de testamento vieren como yo, 
don Pedro de Granada, cavallero de la Orden y Cavallería de Santiago, vecino y regi- 
dor de la ciudad de Granada. estando enfermo del cuerpo Y sano de la voluntad, en 
mi hucn ..&o ) entciidiniiciiio natiiral. tal qual !>¡o, n"i\;ro Señor Ic plugó dc nir 
lo dar. v crevendo ver<lüdcramr~iite i n  la Santa \ Ikndira liinidad Padre. Iliio v F.spi . .  . . . .  . 
ritu Santo, que es tres personas y una esencia, y temiendo de la muerte, que es cossa 
natural de la qual ninguna perssona no se puede escusar, y el mejor remedio que hom- 
bre puede tener es tener escripta y hordenadas su postrimera y última voluntad, e 
por ende, otorgo y conosco que fago y hordeno este testamento, por el qual, primera- 
mente mando mi ánima a nuestro seiior Dios, que la fizo e la creó por su presciosa 
sangre le plug6 de la redimir y asimismo se la ofrecer a la vienaventurada siempre 
Virgen nuestra santisima, a la qual yo tengo por avogada y a ella le plega por su mis- 
sericordia de ser rogadora e yntercesora a su hijo vendito que me quiera perdonar 
y aver missericordia de mí, y asimismo se la ofresco a los vienaventurados San Pedro 
y San Paulo y San Antonio y San Francisco y que ellos sean rogadores a nuestro Se- 
iior que me quicra perdonar mis pecados y aver missericordia de mí. 

Primeramente, mando que del día que acaesciere que yo fallezca, que mi cuerpo 
sea llevado a la ciudad de Granada y sea enterrado en la Iglesia de Santa Maria de 
la O, en una capilla que la reina doña Ysavel, nuestra seaora de gloriosa memoria, 
me mandó dar y el reverendísimo señor arcovispo de Granada la sefialó. Y mando 
que se dé luto a todos mis criados, los quales y los clérigos de esta villa y la más 
jente, que don Alonso de Granada Venegas, mi ijo, alguacil mayor de Granada, hor- 
denare su voluntad y razón con mi cuerpo, y si acaesciere que no llega tan presto, 
él lo hordene, afiada o mengue luego como Ilegare. 

Iten, mando que en todas las iglessias donde pararen se me digan responsos y 
se lo paguen y demanden treinta maravedís a cada una para su fábrica. 

Iten, mando que se dé de comer a todos los pobres que se topare en el camino 
por amor de Dios. 

Iten, mando que el día de mi enterramiento el cavildo de la yglesia haga el oficio 
y se le pague lo acostumbrado para perssonas de mi calidad. 

Iten, mando que todos los clérigos de la yglessia de Nuestra Señora Santa Maria 
de la O, cada uno de ellos que a el presente se hallaren juntamente con el cura, y 
me digan una misa con su vigilia. 

Iten, mando que me cumplan mis nueves los dichos clérigos y cura, diciendo 
cada uno de ellos una missa de Requien recacada y un responsso. 

Iten, mando que en fin de los dichos nueve dias los dichos clérigos y cura me 
digan cada uno de ellos una misa y su vigilia. 

Iten, mando que los dichos nueve dias los ofrenden de pan y vino y cera. 
Iten, mando a las yglessias y hermitas y hospitales de la dicha ciudad de Grana- 

da, a cada una de ellas, diez meravedis para que me sean otorgados sus santos perdones. 
Iten, mando que el dicho cura y clérigo de la dicha yglessia de Nuestra Señora 

Santa María de la O me digan tres treintanarios. 
Iten, mando que los clérigos desta yglesia de esta villa de Andarax me digan dos 

treintanarios. 
Iten, mando que se den a los pobres, aquellos que más ovieren menester, en li- 

mosna dies mill, en los quales debo el valor de ellos en bienes o frissas para su vestir 
o en dinero o en la manera que a mis alvaceas paresciere. 



Iten, mando que sc den a los enfermos de San Lácaro de los Ygnocentes veinte 
fanegas de pan cocido. 

Iten, mando a el dicho don Alfonsso, mi hijo, que luego haga la capellania por 
mi ánima y de mi familia en la forma y manera y los vienes que él y yo tenemos 
concertados. 

Iten, mando a la hermita de San pedro que está en el Castillón de Campotejar, 
doscientos maravedis para su reparo. 

Iten, mando a dona Elvira, mi segunda muger, en remuneración de los servicios 
que me a hecho, tres marcos de plata en pieca, y sus tierras y lugares que tengo en 
esta villa y toda la ropa de mi perssona y atabios de seda y paños de vestir para que 
se mantenga en honrra; y todas las espadas y cossas de armas las aya el dicho don 
Alfonsso, mi hijo. 

Iten, mando a Garci López de Chinchilla una mula de silla que yo tengo, por 
el amor que le tengo conque él face mis cossas. 

Iten, mando a Rodrigo Pitel, mi criado, quinientos maravedis, por buenos servi- 
cios que me a fecho, los quales se le den demás de su acostamiento. 

Iten, mando a Juan de Vargas quinientos maravedis demás de su acostamiento 
de escudero. 

Iten, mando a Diego Goncales del Castillo, mi mayordomo, no se le tome quen- 
ta de la qual él diere con su juramento, por lo que del confío, y se le dé demás de 
su acostamiento un cavallo, el que paresciere a don Alfonso, mi hijo. 

Iten, mando al padre Juan Maldonado, mi capellán, le sea pagado su acosta- 
miento, y más, le den un bestido de paño. 

Iten, mando a Ysavel Villén, doncella, por lo que me a servido, se le den qui- 
nientos maravedis para ayuda a su casamiento, y si no quissiere quedar con la dicha 
doña Elvira, la lleven a cassa de su padre. 

Iten, mando se paguen los mocos de esvuela y se le de luto como dicho es. 
Iten, declaro déveme el señor Pedro Vacán, dies y siete mil maravedis que le presté, 

los nueve mill dellos por averme pagado la renta en la memoria de lo que gastó por 
mi en cossas que yo le pedí por merced que hiciesse. 

Iten, declaro tener en su poder el señor Fernando de Granada, mi sobrino, dos 
jaetes de plata esmaltados, la espada de oro, y valajes que me embió a pedir prestado 
para una fiesta y los llev6 Fernando de Guevara, su criado, y me dejó recaudo. Man- 
do  se cobren del y sean para el dicho don Alfonso, mi fijo. 

Iten, dejo por mi heredero principal al dicho don Alfonsso, mi fijo, ratificando 
y aprovando la donación que le tengo fecha ante Juan de Salas, escrivano público 
de Granada, de mis cassas principales que yo e y tengo en la ciudad de Granada, 
y del heredamiento de Daralaviad, y del derecho y acción que tengo a las villas y lu- 
gares que ube y heredé del Ynfante de Almeria, mi padre, las quales sus altecas me 
mandaron renunciar y otros cargos que me tenían, de gastos y espenssas que yo fice 
de mis vienes por servir a sus altecas, sustentando la jente en la guerra por doscientos 
mill maravedis que nos dieron a mi y a el dicho don Alfonsso, mi fijo, de juro de 
por vida, en lo qual se nos fico grande agravio y mengua para el sustentamiento de 
nuestros subcesores, y assi lo e dicho a su alteca por mi y por el reverendisimo seAor 
arcovispo de Granada y por el señor Conde de Tendilla, y aora ambos a dos pido 
por merced a que lo digan a su alteca que por descargo de su ánima y por lo mucho 
que yo y el dicho mi fijo servimos y fuimos en la guerra en su servicio y ayuda con 



nuestras perssonas y hassallos y hacienda y lo mucho que nos prometió que nos faga 
enmienda de lo dicho. 

Iten, mando que la señora dona Juana de Mendoza, mi nuera, tres piecas de 
plata, las que ella quissiere y de ellas fagan su voluntad. 

Iten, mando que Luis, mi esclavo, sea libre sirviendo, Ynacio a doña Elvira, mi 
muger, y a Antón lo dejo a don Alonsso, mi hijo. 

Iteu, mando que los otros mis fijos lleven la parte que les toca de mis vienes 
fueras de los contenidos en la dicha donación y los que pertenecieron al dicho don 
Alfonsso, mi fijo de doña María Venegas, su madre. 

Iten, dejo por mis alvaceas a el dicho don Alfonsso, mi fijo, y al señor Pedro 
Vacán y a don Fernando de Granada, mi sobrino, y al padre Fray Francisco de Rien- 
da, para que todos juntos o el dicho don Alfonsso, mi fijo, por hacer servicio a Dios 
y vien a mi, cumplan lo contenido en este testamento, y en especial, doi poder bas- 
tante de que de derecho se requiere y más puede valer para en todo descargar mi con- 
ciencia y hacer más vien por mi ánima como a él paresciere. Testigos que fueron pre- 
sentes Fray Alonso de Muro, Alonsso de Belvis, alguacil mayor de Almeria, y Juan 
Maldonado, y Alonsso Gana, alguacil de Benoacil, y Lope Alfilo, que fue fecho y 
otorgado en la villa de Andarax, a ocho dias del mes de febrero de mil1 y quinientos 
y seis años, en resencia de mi, Juan Muiioz, escrivano público de Granada y de los 
testigos ynfraescriptos; c el dicho señor don Pedro de Granada lo firmó de su nom- 
bre; el dicho don Alfonsso, su hijo, lo pidió por testimonio en mi presencia y del 
otorgante don Pedro de Granada. Juan Mnñoz, escrivano público. Yo Juan Muñoz, 
escrivano público de sus altezas y escribano público del número de esta mui nombra- 
da y gran ciudad de Granada, dichos testigos e los sobredicho susso que se faze men- 
ción, presente fui según y ante mi passó, lo fice escrevir e por ende fice aquí este 
mi signo en testimonio de verdad. Juan Muñoz, escrivano público. 

' A.G.S., Cámoro CPdulos, leg 2~2.'. fol. 150. El papcl desempcaado por estoa lidcrcs rnudejares ha sido 
escasamente tratado. Quizds el mayor ""mero de noticias sobx los mismos n n  lo proporcionan GARRIDO ATIEN- 
%A. M.: lor  copilulocionespm lo enlregode Granado, Granada. 1910, y GASPAR REMIRO, M. en tres articu- 
10s que public6 cn la Revislo del Cenrro de Estudios Hisldrieos de Gmnoda y su Reino (R.C.E.H.), que son 
los siguientes: 1: «Granada en poder de los Reyes CatOlicos. Primeros anos de su dominaci6n» (1911); 2: «Entra- 
da d~ los Reyes CatOlicos cn Granada al ticmpo de su rcndici6nx (1911); 3: «Partida de Boabdil allende con su 
familia y principales servidores» (1912). Asimismo, LADERO QUESADA. M.A. en dos de sur publicaciones 
analira la labor de los colaboracionirtas: 1: L ~ . T  mud6jores de Cosrillo en rlempos de Isobel 1, Valladolid, 1967, 
y 2: Gmnodo demub de lo ronquist<r Repoblodores y Mudéj~1ms, Granada, 1988, panicularmente lar pp 273-306. 
A un nivd mis monogr8.fico. s6lo w han realizado estudios sobre los Atduladincs y YahyA I-Naflar. Sobre los 
primeros pueden verse los trabajos de la TAPIA GARRIDO, I.A.: «El Yltirno Abduladinn. Rm. Velewna. 5. 
(1986), pp 41-46, y dc GRIMA CBRVANTES, J.: «Lar capitulaciones pactadas en 1488 y en 1501 cnrrr los Reyes 
Cat6licos y los mudtjarcs de Vtlcz Blanco y Velcz Rubio*, RPV Yele~i1n0, 6, (1987). pp 75-85. Respecto a Yahyh 
I-Na99ar. quien scrla una vez bautizado don Pedro de Granada. pueden verse las noticias que aporta: BUSTDS, 
C., de: «El Titulo de Vizconde de Rias y la Gencalogia de los Suarez de Toledon, en Actos II Con&wso Interno- 
cionol de Estudios Mozhbes,  'bledo. mayo 1985, especialmente PP. 36-39; TAPIA GARRIDO, J.A.: Almerb 
hombn o hombre, Almeria, 1979, PP. 47-53: CALERO, M t  C .  y PEINADO, R.O.: «Fuentes para el ertudio 
de la nobleza y los senotios del Reho de Granada: el inventario del archivo del M a r q u ~ d o  de Carnpototejar (1682)n. 
R.CE.If., 2: C m .  1, (1987). pp. 239-260. Pnlemos wnalar que los cargos desempeñados por estos colaborado- 
res múdejares cslan todos cllos relacionados con el control de su propio pueblo. Ali Dordux ejcrci6 de alcalde 



<le los inudCjares de todo e1 Obispado dc Milagd. Mohamed y Ali Abduladiii fiicron uno ~ a d i  y otro alguacil 
mayores dc los VCIc,, rio Aln>anzora, lioys de Baza y <¡erra de I'ilabres. Mohaiiiad el Pequeñi fuciilmotaién 
y cadl mayor dc la ciudad de Granada y la Alpujarra. Por su panc. Yuza el Mudtjar cumpli6 como alfaqui ma- 
yor, tambien de Granada y la Alpujarra. Bn cuanto a Yahyi l-Na998.r. el acercaniiento maiscompleto a su biogra- 
fia, al menos para los anos que vivi6 anica de convertirse al cristianismo, apareic en un trabajo nuestro anterior 
a éste: ESPINAR. M. v GRIMA. J.: «lJn oersonaie almeriense en las cr6nicas musulmanas v cristianas. El infan- ~ ~~ . . .~ - . 
te Cidi YahvA 1-NaYYar (1435?~1506): su oaoel cti la Guerra de Granada*. Hoiefín deEsrudios Almerienses. 7. .. . . . .  
(1987, pp.-57-84. 

LOPEZ DE COCA, J.E.: «La caida del reino de Granadan, en His1or;o de Andoiucia, vol. 111, Barielo~ 
"a, 1981, p. 419. GRIMA CERVANTES. J.: la í í r r o d e  Mojúcor.. Granada, 1987, pp. 110-113. ESPINAR, M. 
y GRIMA, J.: «Op. cit.» pp. 61-76. ' A titulo de ejemplo sirva lo que dice el ANONIMO, Relaridn circunsloneivdo de 10 acaecido en la prisidn 
de; rev de Gronudo: A bdilvor. oi~uocil  movor de Cronodo. olcoide de Loin v seflor de Zoum: el oicotde fbloh: . " . . - .  
el oicoide Munfurox, pcririenle del rey; el olcoide Abroin oi>en (,'omisa; el alcaide Mohoma Abdilvar, primo del 
olguocil mayor; el alcoide Zorzoc el oicolde ZenC el alcoide Abdolo, hermono de Foloh; el olcoide Mahomol 
el GeNbi, y el alcoide Juwf Alfordonis. E l  número de los cobollrro~ y nobles quefueron hechos presos.fue 

~ ~ ~ ~ 

oún mÚ.7 elevodo ' GASPAR REMIRO, M. :  «Emigroc.idn de los moros granodinos allende»,, R.C.E.H. 1, (1912), tomo 11, 
pp. 1-13. Ibidem, «Partida de Boabdil ..». pp. 57-111. 

Hay que rerefiar que i i i  cl testamento al referirse a esta donación se afirma que se hizo ante el escribano 
de Granada Juan de Salas. oor lo aue. o bien se trata de una coniusióti. o bien se hizo una seeunda donación. 
q u i d  mr falta de forma de 1s p r ikcn ,  auc no hemos I d i z a d o .  

- 
Estas canas habían sido anteriormcnic del rey Yusuf IV y en la partición de bienes que hace a sus hijos 

earar aparecen iiliiadas en el barrio del m e s h  de la Cana de los <ienovese\. ' Este pago de Daralaviad se corresponde con el actual pago de la Vega llamado Arabial. En este  ent ti do 
rc4 . i .  <.hI.lKO. I I  < .  y PLIN:\DO. K l i .  <Op :il>. P 252. d<,. <hJ 

'APIOVI~IO Ilrsrorru ... : \< ; .S . .  iC,nindlo R e l .  Iry 11 .  hil 11; 1 AI>l U(>. A! \ 1~1s »ltinc,dr+i pry Ilr 
' UL1\I<JS. c . .  O". . i r  . "as 38. \Vt)\lhl<> Il,,ri.r.u . ioil.>\ I i>< i.>n.>tiim<ir lhan i>.iJiJd 5rr ld.'ali,.iJo. ~ ~r ~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~~, ~~~~~ ~~~ ~~F~~~~~~~ 

exceoto el luaar de «Davi». aueoosiblemente fuere una alaueria hov desooblada situada entre Caniivar v Raaol. 
'10" I I  - . .  . . . 

GARRIDO ATIENZA. M.: Los cooiruiociones ... veansc las   acta das con Boabdil 
1 2 - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :  Historio ... 
" El titulo de Marques de Campotéjar que despues goz6 esta familia no fue otorgado a don Pedro, sino 

a su hijo don Alonso de Granada Venegas. 
I4 NO ~ ó l o  es el caso de Yahya Alnayar respecto de la raha dc Murchena, un proceso mimetico sc desarrolla 

con el rcsro de los nobles nazaritns que m un principio adquirieron poblaciones en señorios: los Abduladincs 
respecto a Castillejar y Cortes; Mohamed Hacen respecto a Ser6n; Yuia Barbaja icspcito a Tjola; cl Zagal res- 
pecto a Andarax, Berja. Iiecrin, Orjiva y bn ja r6n ;  Bulcasin Venegas respecto el Boloduy y Dalias; Boabdil y 
las reinas moras sobrc sus dilatados sefiorios; Bulcasin el Muleh sobre bn ja r6n :  Aben Comixa sobre Lecrin; 
don Juan y don Fernando de Granada sabrc Orjiva y Cuhehel, itc. Sobre este tema estamos preparando un traba- 
jo que saldrá publicado de inmediato. '' A.G.S., Mercedes y Privilegios. leg. 46, fol. 41, de 23 de agosto de 1494. También en L.ADEKO. M.A.: 
Gronvda despuds de 10 Conquisto. Repohiodores y Mudéjares, paig 57. 

l6 Véase testamento en el apéndice. 
" N o  hav aue olvidar aue don Alonso de Oranada Venenas estaba desemwnando carsos de cran relevancia . . 

en estos momentos en los ejercitas castfllanos tanto en las campanas del RosellOn como de Africa 
I8 ANONIMO: Hlsloriu ... '' Vease el testamento del apéndice. 

TORRE Y DEL CERRO, A. de la y ALSINA. E.: R3larnenlork de lsobel la Colbllc~, Barcelona, 1974 
(el tcrramenlo, pp. 61-91; el codicilo. pp. 93-101). ESPINAR. M. y MARTImZ,  J.: Don EnriqueEnriquez, con- 
de de 1/41 .?-1504). Granada, 1988 (en prensa); SANCHEZ DE RIVERA, G.: Don Gurierre de Cárdenos, senor 

J.: <<y? ~i f .»y  pig. 76. 
Benecld es hoy dia un pequen0 pueblecito ubicado y colindante con Fondón y Laujar de Andarax. 
Vease Doc. 11 del a$ndice. 
Ibidcm. 



In LA carta es la siguiente: «Muy reverendo en Christo argovispo de Granada, mi coiifesor y de mi consse. 
jo. Don Pedro de Granada y don Alonso Benegas, su hijo, mis veintiquatros de esa ciudad. me hicieron rolicidn 
que ellos quieren hacer una capilla para su enterramiento en la yglesia de Santa Maria de la O de esa ciudad; 
suplicáronme vos escriviesse sobre ello para que les diessedes lisencia para hacer dicha capilla y le scnaleis el 
lugar que mejor os pares+eie. y en ello me p l a ~ e  y servicios. 1:ccha cn Alcalá de Henares a veinte y un dias del 
mes de febrero de mil1 y quinientos y tres anos. Yo la Rqna .  Por mandato de la reina, Gaspar de Grisson (ANO. 
NIMO: Historio...). 

"Ir? espodo tiene la empunaduro de oro y plalo sobredorado con un globo que remolo en punlo, y en 
esmoites uno leyendo que dice osi «Dios er fuerte». Lo hojo de uno varo de largo y dos dedos de ancho, es 
derechoy de dos filos. V h e  TAPIA, LA.: Op. cil., PP. 51-52; DURAN Y LERCHUNUI, J.: Ir? lomo de Grano. 
do y c ~ b ~ l l e r o s  que concurrieron o ello, Madrid, 1893, tomo 11, pág. 202. Esta espada segUn la tradicidn era 
de Boabdii y la han conservado de generacidn en generacidn los marqueses de Campotejar En la actualidad 
la posee la marquesa de Catanio y del Generalife, y se encuentra en G6nova en el palacio Durazo. 

"El testamento de 1506 está fechado en la villa de Andarar. En el mismo manifiesta claramente su autor 
quc su cuerpo sea trasladado a Granada para ser enterrado, lo que  nos hace suponer que habia decidido acabar 
sus dias y morir en el lugar donde tenia su retiro voluntario. 

29 Esta merced fue dada en Granada en 20 de agosto de ISM y dc nuevo confirmada por la reina Isabel 
a causa de unos problemas que surgieron, en Alcalá de Henares a 21 de febrero de 1503. 

' O  ANONIMO: Hi.~forin 
~~~ .. -- ~ " Vease testamento en el apendice. '' TAPIA. I.A.: O p  ci l ,  pdgs. 51. '' ANONIMO: fíialorlo ... 



APORTACION AL ESTUDIO DE LOS 
SEÑORIOS SORIANOS. 

EL CASO DE BERLANGA DE DUERO Y LOS TOVAR 

AI.FONS0 FRANCO SILVA 

En fcclias recientes riie he ocupado de señalar que la implantacióii de scñorios 
laicos cii tierras sorianas es i i i i  tenia que esta aún por estudiar.' De los niiiiierosos 
y sólidos scñorios quc surgieron en el territorio de los obispados dc Soria y de Osma, 
tras el triuiifo de la diiiastia Tiastimara, sólo conocenios bien el coiidado de Medi- 
naccli a través de la tcsis doctoral, por desgracia inédita, de Maria Luisa Pardo leida 
en la Universidad dc Sevilla en Scplicinbre de 1983. En este trabajo la autora mues- 
tra como desde 1368-69 el linajc de la Cerda fue progresivamciiie acumulaiido un 
extenso y rico patrimonio situado entre el surcste de la actual provincia de Soria 
y el norte de la de Guadalajara. La tcsis de Maria Luisa Pardo es la primera aporta- 
ción scria al estudio del mapa señorial de la actual provincia de Soria y cl iiorte 
de la dc Guadalajara y constituye sin duda alguna un excelerite punto dc partida 
para futuros trabajos que sc oricnten en la misma dirección, porque no o sólo el 
linaje de la Cerda el que, tras la victoria de Enrique 11 en 1369, logra penetrar y 
consolidar so dominio en las tierras del Duero soriano, tambicii otros linajes iiobilia- 
rios intentaron lo mismo con parecido éxito. Nos referimos eii concreto a la podero- 
sa familia de los hvar ,  que a través de donacioncs, compras y enlaces matriinoniales 



logr0 coiitrolar ;i fines del siglo XIV I;i villa de Herlanga dc Ducro y sil extenso 
alfoz asi coiiio tainbién otras villas cercarlas, creaiido de esta inaiiera a lo largo del 
siglo XV ~ i i i  poderoso estado ktidal, cl rnarquesado de Uerl;iiiga, que iniis tarde en 
plciio siglo XVI seria absorbido por los Coiidestablcs de Castilla. En la tercera dEca- 
da del siglo XV otro pcrsoiiajc, Alvaro de Liiiia, inostrará tamhiCn vivo interés por 
las tierras sorianas del Obispado de Ostiia. En efecto, D. Alv;ii-o había coiiseguido 
que Juaii I I  le Iiiciesc donación de los scriorios soriarios que habiaii pcrteiiecido a 
su padre.z RI objetivo iiiicial del valido en los comienzos de su brillante carrera po- 
lítica fue intentar coiistriiir iiii domiiiio sólido cii ticri-as soriaiias paitieiido de los 
señorios de .lubera y Coriiago que su padre le había dejado. Priincramerite trató de 
controlar la ciudad de Soria, pero fiiialmcntc decidió hiiicar sus dientes en el Obis- 
pado de Osiiia y así consiguió qiie el iiioiiarca le concediese la villa y condado de 
San Esteban de Gormaz.' La doriaci0ii posicrior de la ciudad de Osina le permitió 
crear u11 cxicriso doriiiiiio territorial en csc Obispad«, que dc csta mariei-a quedaba 
a su iiierccd. I'ero la anibición de 1). Alvaro de Luiia iba miicho niás alli. El control 
del condado de San Esteban de Gorriiaz y de la ciudad dc Osiria, es decir, de una 
buena partc dc las tierras del suroeste de la actual proviiici;i de Soria, coiistituian 
una cxcelentc platalorma, iin buen punto de partida para realizar un plan mucho 
mas ainbicios: proycctarse hacia el Sur, hacia tierras segoviaiias para crear un formi- 
dable conjunto territorial qiic eiiglob;rsc Madcriiclo, Ayllóii y, a través de la posesión 
de Kiaza, apiintar hacia Scpúlveda, objetivo riltinio de la ainbición del privado. 

He aquí pues conio tres liriajes poderosos del reino dc Castilla -1.a Cerda, To- 
var y 1.lina- se asientan en tierras del Obispado de Soria. Sin embargo mi iiitención 
al redaciar estas páginas no consiste cn scguir los acontcciinicritos quc condujeron 
a la apropiacióri por partc de estas tres familias de magnates de bueria partc del 
suclo soriano. Pretendo tan sólo ofrecer una iiioclesta aportación al tcina que acabo 
de ~ l an t ea r  estiidiarido el señorio de Berlaii~a. ca~i ta l  de loa estados señoriales de - 
los ' b a r ,  que siirge tras el triunfo de La diiiastia Trastiiiia~i y rne detendré cuando, 
ya plenamente formado, se iiitegrc fiiialmcntc eii el l~atriiiioiiio dc la Casa de Velasco. 

1. Berlanga de I)iiero y los Tovar. 
La historia del linaje Tovar se eiicucntra intiiiianiente ligada a la de la villa de 

Berlanga de Duero, situada al siir de la ciudad de Soria cn ticrras del Obispado de 
Osma. La documentación qiic sobre csta villa y cl linaje ha llegado Iiasta nosotros 
y que se encuentra depositada en el Archivo Ducsl de Frías es paiticularniente po- 
bre. En 1955 Pilar León y M.' 'l'crcsa de la R ñ a  procedieron a catalogar exhaustiva- 
mente la documentación de este señorí« y eii gciicral de todos los fondos que forma- 
ban parte de la Casa de los V~lasco .~  IAX legajcis fichados por ambas archiveras 
contienen una escasisima documciitación inedieval que ni siqiiicra pueden enriquecer 
los cuatro leraios que se hallaii sin invcntariar cii el cdi6n 77 del citado a r~hivo .~  
Los fondos modernos son sin embargo muy ricos. 1.a carencia de documentación 
inedieval de Rcrlanea constituvc. nor tanto. el nrincii2al obstáculo ouc he encontrado u 2 ,. . . 
para la elaboración de este trabajo. He podido litiiizar no obstante algunos libros 
de la magnifica biblioteca de la Casa Ducal de l'rias qiie me han proporcionado 
valiosa informacion para el objetivo que preteridia. D«s en concreto me han sido 
particiilarmente útiles. En julio de 1672 el irnpirsor madrileño Francisco Sanz publi- 
caba un precioso librito qiic respoiidia al titulo de Me~~ior ia l  de la Calidad y servi- 
cios de las casas que posee l> Fernando rle E)vur Enriquez de ~ast i l lu.( 'Su autor, 



el cronista mayor del rey Josep Pellicer de Tovar, escribía esta obra a sueldo dc D. 
Fernando de Tovar, que pretendía exponer al monarca la antigüedad y servicios de 
su casa con el objeto de  conseguir el título de marqués de Villamartín. Siglo y me- 
dio más tarde, en abril de 1840, el clérigo Juan Manuel Bedoya, deán de la catedral 
de Orense, publicaba en esa ciudad gallega un curioso y pequeño librillo que tituló 
Memorias Ifislriricas de ~e r l ungu .~  La obrita del padre Bedoya pretendía narrar los 
acontecimientos históricos de Berlanga, villa en la que al parecer había nacido, des- 
de la más remota antigüedad hasta su cpoca. Se trata por tanto de la clásica historia 
local del XIX escrita por un clérigo, farragosa y erudita, que contiene datos fabulo- 
sos que entran de lleno en los terrenos de la más delirante imaginación, pero que, 
a pesar de todo, no carece de interés. El cura, un inquieto y erudito aficionado, rela- 
ta numerosas anécdotas y hechos curiosos e insólitos y nos proporciona de esta ma- 
nera un copioso material informativo que tras la oportuna criba suele ser dc utilidad. 

El cronista Pellicer hace remontar la historia del linaje Tovar a un caballero lla- 
mado Sancho Fernández de Tovar, a quien Fernando 111 concedió en 1218 la villa 
de  ovar.^ Su nieto homónimo fue camarero mayor de Sancho Sin embargo, 
el primer personaje de esta familia que nos interesa considerar a este respecto es 
el Almirante Mayor de Castilla Fernán Sánchez de Tovar, pues de sus antecesores 
no queda constancia docuinental alguna. La fortuna de este personaje y la de su fa- 
milia se encuentran íntimamente ligadas a las pretensiones al trono de Castilla del 
bastardo Enrique de Trastámara. En efecto, Fernán Sánchez de Tovar fue hasta 1364 
un ferviente partidario del rey legitimo Pedro, que le confió importantes oficios tales 
como Adelantado Mayor de Castilla en 1360 y Frontero Mayor de Murcia en 1364.1° 
Pronto, sin embargo, abandonó al rcy legítimo y se pasó al bando de Enrique de 
Trastámara. Como premio a su traición recibió del bastardo Enrique hacia 1366 la 
villa de Astudillo. Tras el triunfo de Enrique sobre Pedro el nuevo monarca le nom- 
bró su Guarda Mayor y le concedió en 1370 la villa de Gelves en el Valle del Gua- 
dalquivir." Desde entonces Fernán Sánchez de Tovar se convierte en uno de los bom- 
bres de máxima confianza de Enrique I I  a quien confió en 1377 el mando supremo 
de la flota castellana y más tarde le nombraría su testamentario. Como Almirante 
Mayor de Castilla Fernin Sánchez de Tovar fue el artifice de los grandes éxitos de 
la marina castellana en Flandes y en las costas británicas, infringiendo duros reveses 
al reino de Inglaterra en sus puertos y en el Canal de la Mancha.12 En 1380, muer- 
to ya Enrique 11, llegó incluso'a remontar el Támesis poniendo fuego a Gravcscnd, 
que es hoy uno de 16s barrios de L~ndre s . ' ~  Un año más tarde se encuentra en Por- 
tugal al servicio de Juan 1 en la tercera guerra que desde el reinado anterior se enta- 
blaba en el país vecino. A comienzos del verano de 1381 venció a la flota portuguesa 
en Saltes y poco después bloqueó la desembocadura del Tajo impidiendo que Ilega- 
sen los refuerzos inglesa, acción que resultó decisiva y eficaz porque de alguna ma- 
nera contribuyó a que Fernando 1 hiciera en 1382 la paz con Juan 1 de Castilla.14 
Tras la muerte del rcy de Portugal en 1383, el almirante Fernán Sánchez de Tovar 
acompaña a su rey, que pretende la corona de Portugal como esposo de U! Beatriz, 
hija única y heredera de Fernando 1.ls Fue una de las muchas víctimas de la peste 
cuando en 1384, al mando de la flota castellana, se encontraba asediando la ciudad 
de Lisboa.I6 Le heredó en el oficio de Almirante Mayor y en sus señoríos de Astu- 
dillo y Gelves su hijo Juan Fernández de Tovar, que sólo le sobrevivió un año, pues 
murió peleando en el campo de batalla de AIjubarrota.l7 

El Archivo Ducal de Frías no ha conservado ningún documento que haga refe- 



rciicia al Almirante Rrnán Sánctiez de 'rovar, y sulo uii« ha llegado iiasta iiosoiros 
dc ?ir hijo Juan. Se trata en este últiino caso de iina real ejecutoria de Juan 1 en 
1380 por la qiic orderia devolver a Juan Feriiández de Tovar y a su esposa Lconor 
de Castilla la villa de Berlariga.lX En efecto, esta villa 1i;ibia formado liarte de los 
extensos dominios del Iieriiiiino de Enrique 11 el Conde 1). 'lello, Señor de Vizcaya 
y de la Casa de Lara, que IalleciO eii 1370 sin succsi<in legítiriia dejando varios hijos 
bastardos -Juaii, Alonso, Lconor y Coiistariza-circunstüiicia que fue aprovechada 
por cl monarca para iricorporar todos sus señoríos a la Corona y cederlos a su pri- 
mogtnito, el futuro .luan l. Una dc las hijas bastardas de 11. Tello, Leoiior de Casti- 
Ila, liabia contraido inatrimonio con Juan I'ernández de Tovar. En su testamento D. 
'Tcllo dejó las villas de Iierlariga, Aranda y Peñaranda de Duero a sus Iiijas Leonor 
y cotistaiizii y nombró tcstamcriiario y ejecutor de sus bienes a su hermano Eririque 
11.19 En uri priiicipio el moriarca corifirrrió en la posesión de Berlanga a l)P Ironor 
y a su esposo. Sin eirihargo, poco arites de morir, el rey ociipó Berlanga y con el 
pretexto dc que sil herniano habia Sallecido sin herederos lcgitinios y por tanto sus 
bieries retornaban a la Corona, don6 la villa a sir I>astardo Enrique, duque de Medi- 
na Sidoriia, prometiciido a Do Irorior que le daria una villa Muerto Enri- 
que 11 Juan ITernández de Tovar puso un pleito en la Aiidiencia Kcal al bastardo 
Enrique, exigiendo la entrega de la villa y 40.000 nirs., cantidad en la que se estima- 
ban las rciitas de Herlanga q ~ i c  habia disfrutado 11. finriquc durante csc tiempo. Juaii 
1, qiie no le interesaba cneiiiislarse con el padre del dcmaiidaiitc el almirante Fernán 
Sánchez de Tovar, que tantos servicios habia prcstado a la Corona y lo seguiria ha- 
ciendo al frente de la flota, devolvió Berlanga a los Tovar. 

Tras la muerte de Jiian i'erii;iiidez de Tovar, las villas de Berlariga, Astudillo 
y Gelves pasarori a su hijo 1:erriári 11 Sánchez dc Ibvar, casado con I>! Marina de 
Caiteñada. El liriaje había recibido Astudillo y Gclves por donacióri real y Berlanga 
por matrimonio. 81 oficio de Almirante Mayor pasó a ejercerlo Alvar l'érez de Guz- 
mán.*' Del tercer Tovar cl archivo sólo conserva su testamento y el de su esposa, 
que falleci0 en 1415, siete años antcs que su marido. En efecto, DP Marina de Casta- 
ñcda otorgó testamento cl 28 de agosto de 1415, y eii el ordena que la entierren 
con el habito franciscaiio cn el conveiit» de Santa Clara de la villa de Astudillo, 
al que deja un cáliz de plata dorada y dos «pitanzas» a las monjas.22 Más interés 
tiene el testamento de su esposo I'crnán 11 Sánchez de lovar, otorgado el 14 de mayo 
de 1422.23 Sc manda enterrar en el misriio coiiverrto, al lado de su mujer, y ordena 
que el día de sus exequias den diez varas de sayal a doce pobres como reverencia 
personal a los doce Apóstoles, y 1.000 mrs. para la iglesia de Santa Maria de Merca- 
do de Berlanga y iina riianta de pared para las espaldas de la iniagcn de la Virgen 
de ese templo.24 Confiesa que debe 337 mrs. al judío Iza, hijo de 1). Zag de Bur- 
&os, y 12 florines a otro judio burgal¿s llamado Mose dc Faro. Por último, Fernán 
Sánchez de Tovar nombra a cinco hijos: Juan, Ironor, Iñigo López, Sancho y Die- 
&o. Lrs deja herederos de sus bienes libres, excepto de las tres villas principales del 
linaje que destina al priinogénito J ian  de Tovar. 

Hacia 1411 Juana de Tovar, tercer señor de Berlanga, consigue licencia de su 
padre para emanciparse y coiitrae matrinionio con Constanza Enriqucz, hija del Al- 
mirante Alonso Enriqucz y de su esposa Juana de M e n d o ~ a . ~ ~  Las capitulaciones 
de este afortunado enlace que unia al señor de Berlanga con uno de los linajes más 
poderosos de Castilla, se habian Firniado un año antes.*% dote que llevaba DP 
Constanza sc estimó en 10.000 florines -de ellos 7.000 en moneda y 3.000 en ajuar- 



y las arras qiie ofrecia el marido ascendian a la cantidad de 5.000 florines. Se acordó 
tambicn que si el matriinonio se disolvía, el Almirante entregaria a los Tovar el lugar 
de Belver, cerca de la villa Zamorana de Villalpando, que en tiempos habia pertciiei- 
do a la familia, y éstos iiltimos a su vcz darían a D. Alonso Enriquez 350.000 mrs. 
por ese lugar. El Almiraiitc hipotecó los lugares de Belver, San Pedro y Ves de Ma- 
ruan para segiiridad del pago de los 7.000 florines de la dote y los lugares de Cabre- 
ros y Villafrechos en prenda de los 3.000 restantes. Por su parte .luan de Tovar hizo 
doiiacióii a su esposa de la villa dc üelves, que la tendría eri su poder hasta que 
le Iiubiese pagado las arras. 

Vinculado a los infantes de Aragón desde fechas iiiuy tempranas, .luan de Tovar 
fue uno de los principales protagonistas del golpe de estado de Tordesillas perpetra- 
d« en 1420 por el infante D. En r iq~e .~ '  Tras hacer prisionero a Juan I I  el infante 
ordenó a .Juan de Tovar y a Gómez tlc Dcnavides que se hicieran cargo de la custo- 
dia y guarda del monarca. La huida de Juan 11 a M«ntalban fue el principio de 
la defección de los partidarios de Enrique de Aragón. Juan de Tovar fue, sin duda, 
lino de los nobles que coniprcndio bien pronto que el plan del infante estaba aboca- 
do al fracaso y decidió en 1422. por consejo de su suegro el Almirante Alonso Enri- 
qiiez, pasar al bando de D. Alvaro de Liina, que le ofrecia mayores p&bihdades.28 
'Ras ser desterrados los infantes en 1429, el señor de Berlanga con su hueste fue 
uno de los caballeros que acompanó al monarca y a su privado Alvaro de Luna 
eri la campaña contra el reino de Granada, que ciilminó en 1431 en la batalla de 
la Higiier~ela.~' Un año antes el monarca le habia concedido licencia para crear un 
niayorazgo.i" 

El 17 de mayo de 1430 Jiian de Tovar otorga su tcstariicnto y en él funda un 
mayorazgo para su primogénito Luis de Tovar, que heredaría las villas de Tovar, Her- 
langa, Astudillo y ü e l v e ~ . ~ '  El mayorazgo asi constituido fue reorganizado por Juan 
de Tovar el 18 de febrero de 1442 con la finalidad de añadir dos nuevas cláusulas: 
por una parte ampliaba el patrimonio con una villa nueva, Fuentidueña: por otra 
parte iricluía una disposición por la que Ilaniaba a la sucesión a su hijo Juan si 
sil primogénito Luis fallecia sin hijos varones o hembrasg2 La villa de I'uentidueña 
Iiabia sido una donación que en su testamento le habia hecho su primo Kodrigo 
de C a s t a ñ ~ d a . ~ ~  Esta villa, no obstante, la perdió Juan de Tovar tinos años después, 
tras la batalla de Olmedo, por haber coinbatido junto a sus parientes los Enriquez 
en las filas de los infantes de Aragón. La iiitervcrición del principe de Asturias, y 
tras él su favorito Juan Pacheco, obligó al monarca y a su privado Alvaro de Luna, 
vencedores en la contieiida contra los irifaiites, a perdonar a los  derrotado^.'^ Entre 
ellos se encontraba Juan de Tovar. a quien se le restituyeron todas sus fortalezas ex- 
cepto I'uentidueña que fue entregada por el rey a un bastardo de su privado, y Ber- 
langa que fue secuestrada por el monarca por iin tiempo no superior a los dos años 
y devuelta mas tarde a su antiguo señor.g5 Unos años más tarde, en 1451, perdería 
tanibién la villa de Astiidillo tras la revuelta del Almirante D. Fadrique contra la 
política de D. Alvaro de Luna y la toma de la villa de Palenzucla, en la que tuvieron 
un protagonismo decisivo Juan de 'Tovar y su sobrino D. Alfonso E n r i q u e ~ . ~ ~  Al 
año siguiente Juan 11 perdonaba a 'Tovar y a los Enriquez, restituyendo al primero 
las villas de Berlanga y üelves pero no la de Astudillo que fue donada por el propio 
nionarca al Conde de Ca~ t ro .~ '  

Aunque ignoramos la fecha de su muerte, ya que no se conserva su testamento, 
Juan de Tovar debió morir uiios años después de producirse el episodio de Palenzue- 



la. Vivía aún en 1458, año en que muere su esposa Constanza Enriquez. La afortu- 
nada conservación de su testamento iios ha permitido conocer el número exacto de 
sus hijos y algunas interesantes d i spos ic i~nes .~~  D< Constanza manda quc la sepul- 
Len en el moilastcrio de Santa Clara de Palencia y que el día de su entierro den 
de comer a 50 p~bres.~%uplica a su esposo que libere a sus esclavos, Juaii de San- 
ta Maria y sus hijos, Miguel y su hijo, el hijo de Alonso de Málaga y los quc tiene 
Alvaro. Finalmente DP Constanza nombra herederos universales de sus bienes a sus 
tres hijos Luis, Maria y Juan de 'Tovar. 

A Jiian de Tovar le sucede al frente de sus villas de Berlanga y Gelves sil hijo 
Luis, personaje del que por desgracia carecemos por completo de información. Sa- 
beinos que casó con Maria de Guzmán, hija de Alonso Pérez de Vivero, Contador 
Mayor de Juan 11, quc recibió en 1466 del infante-rey D. Alfonso la nierced de cele- 
brar dos ferias francas cii Berlanga de quince dias de duración cada una, y que en 
1478 obtuvo de los Reyes Católicos el nombramiento de caballero veinticuatro de 

Debió morir poco después de esta última fecha citada, pero nada sahe- 
mos con seguridad pues el Archivo Ducal de Frías resulta particularmente silencioso 
en lo que respecta a Luis de Tovar. Ya habia muerto en 1482, pues en ese año se 
nombra a su hija Maria como sefiora de Berlanga. 

Luis de Tovar dejó como heredera de sus estados a su única hija Maria. Antes 
de morir, su hermano Juan y después sus sobrinos, ititentaroii hacerse Con la hcren- 
cia de la Casa con el pretexto, desde luego falso, de que tanto en el mayorazgo de 
1430 como en el de 1442 el tercer señor de Berlaiiga había excluido de la sucesión 
a las  hembra^.^' Un torpe interito de conseguir apoderarse del patriinonio del linaje 
que fracasó por su evidente falsedad y porque el Obispo de Cuenca, tutor de DP 
Maria, para defender los señoríos de su protegida la comprometió en matrimonio 
con el segundo hijo de un rico e influyente aristócrata, el Condestable D. Pedro Rr -  
nández de c el asco.^^ Este poderoso clan se convertía así en el defensor de los dere- 
chos de D.' Maria contra sus parientes. Pronto cesaron las disputas y los pleitos al 
casar DP Maria con D. lñigo de Velasco. En efecto, en 1482 cl Obispo de Cuenca 
y el Condestable D. I'edro prepararon cuidadosamente las capitulaciones matrimo- 
niales de ambos jóvenes.4i Las condiciones que se pactaron para asegurar el futuro 
de Iñigo y Maria fueron las siguientes: 

a) El Condestable quedaba obligado a solicitar del pontífice Sixto IV la oportu- 
na dispensa matrimonial y una vez conseguida esta los dos jóvenes se desposarían 
por palabras de presente, b) D. Pedro de Velasco daria a su hijo una renta anual 
de 400.000 mrs. o en su defecto la villa dc Villadiego y su Merindad para sostener 
el matrimonio, y adcmás le entregaría otras rentas, aquellas que determinasen la Con- 
desa de Haro y el Cardenal de España, ya quc Do Maria le aportaba como dote 
la Casa de 'Tovar, las villas de Berlanga y <;elves y otras que esperaba conseguir, 
c) El Condestable se comprometía a doriar a su hijo los lugares de Gandul y Mar- 
chenilla, situados en la campiña de Sevilla, una vez que falleciese DP Isabel de Cua- 
dros, viuda de su tío Alfonso de Velasco. d) Las arras que prometía el novio a su 
futura esposa se fijaron en la cantidad de 1.000.000 de mrs. que su padre se obligaba 
a pagar hipotecando a tal fin la villa de Santo Domingo de Silos. e) El Condestable 
y su hijo prometían a D! María que le darían, quince días antes de casarse, todas 
las ropas de vestir y aderezos según su estado y condición, así como las vestimentas 
de sus dueñas y doncellas. 0 Finalmente el Obispo y D. Pedro acordaron dejar al 



ciudado de la Reina Católica las armas y apellido que recibiría el primogénito del 
matrimonio. 

2. Rerlanga en poder de los Velasco 
Un segundón de la Casa de Velasco, Iñigo, pasa a convertirse, tras su matrimo- 

nio con Maria de Tovar, en señor de una villa soriana, Berlanga, la posesión central 
dc los dominios del linaje, y de otra muy alejada, Gelves, situada en pleno Aljarafe 
de Sevilla. Poco después de contraer matrimonio, Iñigo de Velasco participa, for- 
niando parte de la hueste de su padre el Condestable, en la guerra de Granada." 
Unos años más tarde, tras la muerte de su progenitor, el señor de Berlanga se en- 
frenta a graves problemas con su hermano Bernardino por la herencia de su padre. 
En efecto, en enero de 1492, a su regreso de Granada, muere en Burgos el Condesta- 
ble y 11 Conde de Haro D. Pedro Fernández de Vela~co.~' Dc inmediato su primo- 
génito y sucesor en sus titulos, el Condestable Bernardino, se apoderó de su testa- 
mento «antes de que le diese signado el escribano y testó ciertas partes del dicho 
testamento)) y procedió a borrar los nombres de su hermano y de sus hermanas a 
quienes D. Pedro habia dejado sus bienes de libre disposición y la legitima que le 
correspondia de la herencia.4h Después convenció a sus hermanas para que aproba- 
sen el testamento y renunciasen a cualquier derecho que tuviesen a la herencia de 
su padre y les mostró a tal fin el falso testamento que habia obligado a redactar 
al  escriban^.^' 

D. Iñigo protestó de inmediato por semejante vulneración de sus derechos y e x -  
gió a su hermano los lugares de Gandul y Marchenilla y la villa de Villadiego que 
D. Bernardino le habia arrebatado." En principio D. Bernardino se negó a ello afir- 
mando que esas villas eran suyas puesto que su padre le habia declarado heredero 
universal de sus bienes de libre disposición. Pronto, sin embargo, se vió obligado 
a llegar a un acuerdo con su hermano. La posesión por parte de éste último de los 
títulos de propiedad de una riquisima renta, los diezmos de la mar, ambicionada 
por D. Bernardino por los enormes ingresos que proporcionaba a su Caia, constitu- 
ye la clave que explica este acuerdo entre ambos hermanos.49 El Condestable D. Pe- 
dro habia previsto la enemiga de D. Bernardino hacia su hermano menor y por ello, 
antes de morir, le habia entregado las escrituras de propiedad de lo diezmos de la 
mar a fin de que pudiese utilizarlos como garantía de que le sería respetada su he- 
rencia. De esta manera no puede resultar extraña la concordia entre ambos herma- 
nos. Según los términos de este acuerdo D. lñigo entregaba a su hermano las escri- 
turas de los diezmosy a cambio recibía de éste los lugares de Gandul y Marchenilla 
y la villa de Cuenca de Campos en lugar de Villadiego, que pertenecía al mayorazgo 
principal de la Casa.50 A pesar de esta concordia que ponia fin al vidrioso asunto 
de la herencia del primer Condestable del linaje, las relaciones entre ambos herma- 
nos continuaron siendo frias hasta la muerte de D. Bernardino. 

Dos villas, también muy alejada3 la una de la otra, Gandul y el castillo de Mar- 
chenilla por una parte y Cuenca de Campos por otra, constituyen la principal apor- 
tación de D. Iñigo al matrimonio. La posesión de Gandul y Marchenilla en plena 
campiña sevillana interesaban a D. Iñigo porque de esta manera añadia un territorio 
más a la villa de Gelves, situada en el Aljarafe de Sevilla, que pertenecía al linaje 
desde los tiempos del primer Tovar. Por su parte DP Maria de Tovar también amplió 
sustancialmente el patrimonio de su familia en 1495 al heredar de su abuela DP Inés 
de Guzmán la villa de Villalba del Alcor en Tierra de Campos, y en 1507 cuando 



IlevO a cabo 1;i adquisicióii iriás importaiitc del linajq la compra de la ciuclad soria- 
na de Osnia al marqués de Villena.5' Eii ckcto, Osrna constituia iin territorio pró- 
ximo a Berlaiiga y por cllo sii posesióri Iinhia interesado desde siempre a los Tovar 
pirocupados por crear i i i i  sólido, y a la veL homogéneo, dorniiiio territorial en el 
sur de la actual provincia de Soria. La ciudad Iiabía pertenecido a D. Alvaro de 
1.uria y de él la heredó 11. Diego 1.0pcí- Pacheco al casar cori .Juana de Luna, nieta 
y Iicredera de éste últiino. Quicii dorninase Osiiia inediatizaba y coridicioriaba de 
alguna manera las tierras de Su Obispado. D? María de Tovar se propuso desde un 
principio haccrse con la ciudad. 1.a oportunida<l le llegó eii 1507 ciiaiido el segundo 
marqués de Villciia, agobiado por sus cuaiitiosas y nuincrosas deudas qiic se aña- 
dían a la ptrdida de una buciia parte dc los territoiios de su iiiarqucsado corifisca- 
dos por los Reyes Católicos en 1480, decidió despreiidcrse dc uiia ciudad que se ha- 
llaba bastaiite alejada del ceritro de sus posesiorics priricipales, que le cra dispulada 
por parientes de su primcra csposa y además Ic habia causado nunierosos proble- 
m a ~ . ~ '  Dos años antes de rcalizarse la venta, Maria de Tovar habia compiado al inar- 
qués un juro de 137.000 riirs. que I'acheco lciiia sitilados en las villas dcl Burgo dc 
Osma, U ~ e r o  y Cabrejas (Obispado de Osma) y en Aguilafuente (Obispado de Sego- 
vid), por 2.818.750 mrs.'"lhco después, el 10 de iriarzo de 1507, sc llegó a un acuerdo 
entre Iñigo de Velasco y el niarquts dc Villciia para 121 enajenacióii de Osma: a) por 
cada vasallo D. Iñigo dcbia pagar al marqués 10.000 mrs. -sin contar en cllos a 
clérigos ni a hidalgos- y por las viudas, dos de cllas iquivaldriaii a tin vasallo. 
b) El comprador daria también al vendedor la cantidad de 12.500 inrs. por cada 
millar quc los qtic monta las alcabalas de la ciudad y so ticrra, y las gallinas y cera 
quc dan los vecinos por la renta de «adchalas» con las tales alcabalas se coritariari 
a 50 mrs. la libra de cera y 40 mrs. el bar de gallinas. e) El señor de Bcrlanga pagaria 
además a D. Diego López Pacheco 40.000 inrs. por cada rriillar de lo que moritaren 
la cscribaiiía, la martiniega y cl preseiite qiic la ciiidad y su tierra daii al marqués 
cada año. d) D. Iñigo daria otros 40.oCU mrs. a Pacheco por cada millar de los mrs. 
que moriteri los menudos de las tercias de la ciudad y su tierra, y otros 6.500 inrs. 
por cada carga de paii, trigo, cebada o centeno de cuantas niontareri las dichas ter- 
c i a ~ . ~ ~  Sancho Fernáiidez, secretario del marqués de Villcna, fue el eiicargado de ave- 
riguar el número dc vecinos que tenía Osma y las rentas que pagaban a sus señores: 
se contabiliraron eii la ciudad y su ticrra 228 vasallos, sin incluir en esa cifra a hidal- 
gos y clérigos y coritando dos viudas por uii vasallo; las alcabalas producían uiios 
80.000 mrs; la martiniega, el presente y el paso del ganado importaban unos 9.000 
mrs. y finalmente las tercias rentaban 8.000 mrs. y 84 cargas de pan.ss El precio 
que pagó 11. Iñigo por la ciudad de Osnia al marqiiés de Villena fue de 4.913.970 
mrs., caiitidad que fue satisfecha de la siguiente mancra: 700.000 rnrs. eri cierta plata 
labrada que Villaria habia dado cti prenda a D:l iMaria de Quiñones, iiuera de D! 
María de Tovar; 2.358.228 mrs. en morieda de oro y plata y en 80 marcos de plata 
(contarido el marco a 2.210 rnrs.); 200 ducados y 1.314.867 mrs. en cicrtas prendas 
de oro y plata y 43.325 mrs. de «rata» de todas las reiitas que cl inarquCs tenia en 
Osma y su tierra coi1 las tercias.'%nos dias niás tarde Diego I.ópez Pacheco otor- 
gaba una carta por la que aseguraba coi1 sus bienes la veiita dc Osma a 1IP Maria 
de Tovar, ya que Iñigo de Vclasco no se fiaba de esta coiiipra puesto que sabia que 
un desccndieiite por líriea bastarda dcl privado de .luan 11, llamado taiiibién Alvaro 
de Luna, señor de la villa de Fucritidueña, habia puesto pleito al marqués de Villena 
por la posesión del niarqucsado de San Estcban de Gormaz -en el quc se hallaba 



la ciudad c i ia je i i ada  pleito qiie era calificado por l'aclicco coiiio «cosa de biir- 
la))." F'inaliiicnte, con lodos los dcreclios y titulos cii su poder, el 27 de abril de 
ese año Aloiiso de Arévalo, en iionibre de U:' Maria de Tovar, tomaba poscsióir de 
la ciudad dc Osma y de sus aldeas de Valdcnebro, Valdevelascoliiciigo, Valdenaha- 
rros, Navapalos, El Olmcda, Lodares y ~alcervalejo.'~ 

Tras coriiprar Osma D. Iñigo y su esposa llevaron a cabo una serie dc adquisi- 
ciories nieiiorcs cn la tierra de esa ciudad con objeto de ampliar sus posesioiics en 
su alfoz. Así, eii 1513 compraron a Pedro de Tablares la alquería de La l t jada y 
todas sus tierras por 54.000 mrs., y en 1526 D. Iñigo compró al cl6rigo I'rancisco 
de Saliiias un censo de 19 fanegas y media de pan terciado del censo que le corres- 
poridia sobre el coiiccjo del lugar de Valcervalejo, por razOn de la mitad de la alquc- 
ría dc la ~ a v a . ~ '  Para apuritalar mas sus domiiiios soriant)~ en 1511 la rcina DVuaaiia 
coticcdia a U. Iiiigo iiii juro de 200.000 nirs. en las alcabalas de la ciudad dc So- 
ria."' A esta rcnta Iñigo de Vclasco añadid la dc Copero Mayor, concedida por los 
príncipes Rlipe y Jiiaiia en 1502, que craii 40.000 mrs. anuales de ración y qui- 
tación."' 

Hacia 1509 el malriinonio considera que ha llegado el moincnto de fiindar un 
mayorazgo que incluycsc todas esas adquisiciones. Y así, el 26 de mayo de ese año 
Iiiigo y Maria crear1 iiii mayoraLgo para su primog6riito Pedro, que debería tomar 
el apellido y las arinas de los Tovar, rescrváiidose durante sus vidas la posesióii de 
estos hiciics y la facultad de poder aunicntar, alterar y fundar de nuevo el dicho 
mayorazgo.62 Forinarian parte de sus biciies vinciilados la villa de Cuenca de Cam- 
pos, los lugares de Gandul y Marclieiiilla, la ciudad de Osma y su tierra, la villa 
de Herlaiiga con la casa de placer Ilaiiiada la Choza que han construido en ella y 
otra casa de aposentamiciito, la villa de Gclves, un juro de 112.500 nirs. sobrc las 
villas del Hurgo de Osma y los lugaics de Husero y Cabrcjas, y otro de 30.000 rrirs. 
y 40 carga de pan terciado situados sobrc Villadiego que les habia dejado el Con- 
destable U. Pedro en su testamento. Finalincnte ambos esposos prohibid11 que este 
rriayorazgo fuese compatible y se uniese con el de la <:asa de \'elasco, y disponen 
que si su Iiijo Pedro fallece sin descendencia lo heredaria su segundo Iiijo Juan, y 
a falta de b t c  su tercer hijo Bernardino, siempre por liiiea recta, prefiriendo el Iiijo 
mayor al iiienor y el varón a la hembra y siempre «que no hagan profesión de reli- 
gión o entrada en orden religiosa saluo la de Saiitiago, ni hese loco ni incritecapto, 
i i i  sordo, i i i  mudo, ni ciego, ni cntollido de entramos I~racos ni entramas piernas 
iii  cn gafo»." Este mayorazgo fiic revocado años más laide por los fundadores. En 
efecto, en 1512 rnuerc en Hurgos siii descendciicia riiasculiira legitima el Coiidestable 
11. Bcrriardiiio, y en virtud de las clausiilas establecidas en el mayorugo creado en 
1458 por cl primer Conde de Haro, que excluiaii a las Iiembras de la sucesión D. 
lñigo de Vclasco pasa a coiivetirsc cii señor de todos los estados de la Casa dc Velas- 
co, y hcrcda todos los titulos de su h e r m a ~ i o . ~ ~  El nuevo <:oiidestable y sil esposa 
deciden ciitoiiccs anular su primer mayorazgo, ya qiic el destinatario del mismo, sil 
priiriogénito Pcdro, heredaría los domiiiios de la Casa de Vclasco. U! Maria de To- 
var, decidida a mantericr siis estados separados de los <le sil esposo y conservar de 
esta manera la mcrnoria de su liiiajc, solicita a D. lñigo que le dé licencia para fuii- 
dar un nuevo mayoradgo. En 1517 D.a Maria crea un nia)rorazgo para su segiindo 
Iiijo Juan, quc dcberia llevar las armas y el apellido de los Tovar y heredaría las 
villas del linaje: Berlaiiga. Gclves, Gandul y Marchcnilla, la ciudad de Osina y el 
derecho a recuperar Astudillo." 11c eslc rnayorazgo fueron separadas Cuenca de Cam- 



pos, que D. Iñigo viiiculó al mayorazgo de la Casa de Velasco, y Villalba del Alcor, 
que fue vendida cii 1522 a su primogénito Pedro por 13.333.333 m r ~ . ~ ~  Años más 
tarde, eii 1520, D!' Maria incorporó al mayordomo de sil hijo Juan la Torre y la 
casa que ella hizo en Osma, un juro de 112.000 mrs. sobre las rciitas de Calahorra, 
las villas de Berzosa, Alcubilla y Granja de Valdcalbin en el Obispado de Osma y 
la villa del Frcsiro, comprada a D. Luis de la Cerda por 1.550.000 rnrs." Finalmen- 
te, el 6 de abril de 1527, D. lñigo y su esposa obtuvieron licencia de Carlos V para 
enajenar la villa sevillana de Gelvcs." Vos meses mas tarde D! Maria de Tovar vendia 
Gelvcs a D. Jorge de I'ortugal, Camarero mayor de Carlos V y Alcaide de los Reales 
Alcázares de Sevilla, por IO.000.MK) de mrs. que el comprador pagó en un juro de 
103.000 mrs. y el resto en dinero contante. El importe de la venta pasó a formar 
parte del mayorazgo de la Casa de Tovar para quc su hijo Juan pudiese comprar 
alguna villa, lugar o juro dc rciita. Es posible que el Condestable Iñigo y su esposa 
vendiesen esta villa porque se hallaba muy alejada de las posesiones principales del 
linaje. 

Tras heredar a su hermano D. Bernardino en cl oficio de Condestablc y en to- 
dos los señorios de la Casa de Velasco, D. lñigo pasa a cjerccr cargos de gran impor- 
tancia en la Corte de Carlos V. No quiero detcrncrme en este capítulo de la vida 
del señor de Berlanga, porque ya ha sido objeto de u11 apasionado trabajo del últi- 
mo duque de Frias José Fernandez de Velasco, que escogió precisamente este tema 
para su discurso de ingreso en la Real Academia Española. El Condestable llegó 
a ejercer el cargo de Gobernador de los reinos hispánicos mientras el Emperador 
se hallaba ausente en Alemania se enfrentó a los comuneros y al mando de las hues- 
tes reales les derrotó en Villalar.69 Fue Capitán General dc la Provincia de Guipúz- 
coa e interviene más tarde en las gucrras de Carlos V contra Francia, y tras la derro- 
ta de Francisco 1 se le encarga al Condestable la custodia de los delfines entregados 
al Emperador como garantía de que el tratado de Madrid de 1526 seria cumplido.70 
Los servicios prestados por D. lñigo a la Corona fueron recompensados por Carlos 
V, que en 1529 concedió a su hijo Juan de Tovar el titulo de marqués de Berlanga. 

Si conocemos bien sus actividades politicas y militares, en cambio apenas si te- 
nemos noticias por lo que se refiere al ejercicio del gobierno y administración que 
V. lñigo llevó a cabo de los estados pertenecientes a su esposa. La documentación 
que sobre estos aspectos se ha conservado en el Archivo Ducal de Frias es particu- 
larmente pobre a este respecto. Sabemos que ambos esposos compraron una serie 
de casas en la plaza del mercado de Berlanga a fin de construir un palacio.71 En 
1522 Da Maria compraba al concejo de Berlanga el monte de la Rozuela por 250.000 
mrs con la condición de que dejase pastar a los ganados de sus vecinos durante dos 
meses y medio al año.7Z Sin embargo, la gran obra de D. lñigo y Do Maria en la 
villa de Berlanga fue la conversión de la iglesia de Santa Maria de Mercado en Co- 
legiata.7i 

D! Maria de Tovar falleció antes que su esposo el 30 de noviembre de 1 5 2 7 . ~ ~  
Antes de morir D! Maria otorgó dos testamentos. En el primero, fechado en Burgos 
el 18 de Septiembre de 1521 se manda enterrar en la Capilla del Condestable de la 
Catedral de Burgos ante el altar de Santa Ana, y piden que la sepulten en la tierra 
sin que le hagan tumba alta ni bulto levantado del suelo «ni otra alguna presciosa 
ni solemne sepultura sino una piedra llana».75 Ruega que no lleven luto por ella 
ni que haya pompa el día de su entierro, sólo pide que rueguen a Dios por su alma 
y den de comer a trece pobres. Libera a sus esclavas Maria Alonso, Elena, Isabel 



de Guadalupe y Ginesa. Deja como herederos universales de sus bienes libres a sus 
seis hijos Pedro de Velasco, Juan de Tovar, Bernardino de Velasco, Mencia de Vclas- 
co condesa de Oñate, Maria de Vclasco abadesa del monasterio de Santa Clara de 
Medina de I'omar, e Isabel de Velasco marquesa de Elche. De sus seis hijos nombra 
al segundo, Juan de Tovar, como Iicrcdcro del mayorazgo de su casa. Dos años más 
tarde, el 8 dc agosto de 1523, la duquesa de Frias otorga su segundo testariiento.'" 
En este último documcrito DP María de Tovar hace una interesante declaración al 
afirmar que cuando los comu~icros se levantaron, pusieron cerco a l<villa de Medi- 
na de Pomar y las huestes que ella envió al mando del Deán de Burgos para repri- 
mir la revuelta se excedieron contra alguna iglesia, viudas y pobres, por ello ordena 
a sus testanientarios que satisfagan a todas aquellas personas que hubiesen sido per- 
judicadas. Deja 50.000 mrs. a su hija Maria de Velasco, abadesa del monasterio de 
Santa Clara de Medina de Pomar, porque está enferma y tiene siempre necesidad 
de curarse. Finalmente D.! Maria manda 500 ducados para la obra de la iglesia cole- 
gial de Santa Maria dc Mercado de Berlanga y mejora en el tercio de sus bienes 
a su hija Mencia de Velasco. 

Un año después de fallecida su esposa le sigue a la tumba D. Iñigo de Velas- 
C O . ~ ~  E1 Condestable, antes de fallecer su esposa, habia otorgado su testamento en 
Burgos el 10 de Enero de 1527, y en él manda que le sepulten en la capilla familiar 
de Burgos, ante el altar de Santa Ana, porque, aunque habia jurado enterrarse en 
el monasterio de Santa Clara de Medina de I'omar, habia logrado del Papa relaja- 
ción de este juramento para poderse enterrar donde qui~iese.'~ Ordena que el día 
de su entierro vistan a trece pobres y digan 3.000 misas por su alma (500 de la Pa- 
sión, 500 de la Concepción, y 2.000 por las almas del Purgatorio) y entreguen sus 
ropas de seda a la iglesia colegial de Santa Maria de Mercado de Berlanga para 
ornamentos. El Condestable afirma que ha hecho donación de sus lugares de Gan- 
dul y Marchenilla a su hijo Juan de Tovar y la villa de Cuenca de Campos a su 
primogénito Pedro de V e l a ~ c o . ~ ~  Si muere antes que su esposa ésta recibirá las villas 
de Villalpando y Salas de los Infantes y gozará de sus rentas mientras viva, ya quc 
le debe 2.000.000 de m r ~ . ~ O  D. lñigo falleció el 17 de Septiembre de 1528. Cuatro 
dias antes habia otorgado once codicilos en los cuales confirmaba su testamento, 
añadía diversas mandas a sus criados, dejaba la renta de los diezmos de la mar a 
su hijo Pedro y ordenaba que le enterrasen en el monasterio de Santa Clara de Me- 
dina de Pomar, destinando la cantidad de 500.000 mrs. para sus exequias  fúnebre^.^' 

A D. Iñigo le sucedió en los dominios de la Casa de Velasco su primogénito 
Pedro y al frente de la Casa de Tovar su segundo hijo Juan, primer marqués de 
Berlanga. El patrimonio que recibe Juan de Tovar tras la muerte de sus padres lo 
constituían las villas de Berlanga, Tovar y el Fresno, la ciudad de Osma, los lugares 
de Gandul y Marchenilla, Berzosa, Alcubilla y Valdealbin, la encomienda de Alange, 
las tenencias de Jerez de la Frontera y Gibraltar y el oficio de Copero Mayor del 
rey.82 Estos dominios se integrarán definitivamete en la Casa de Velasco cuando el 
sucesor de Juan de Tovar, su hijo Iñigo, herede a su tio el Condestable Pedro de 
Velasco, que falleció sin sucesión legitima en 1559. 



' i\ifi>,i,~, i : f i ~n~ t ,  s~i,.~. , . S C ~ O I C ~  y crinipe\tii<>, eii i ~ c i ~ ; i \  <ic 5i1il.i ; i  iiiic, CICI i i . ~ i ~  YM~ ,  C ~ I  ~ i o ~ r t < , r i ~ j ~  
ii 11 ll i i i i i iorrr:i Io i i ic i .  Iili~iri;i. l'J87 pp. i l 5 ~ 7 l l .  ' Sl~bcrii I ('<>i~iilj:cl. r c l ~ ~ ~ i h s  \1111~11<1\ (I<IC I ~ i i l , ~ i ~ ~ ~  IICIIC~CCI<I<I i i l  ~ p : ~ l \ i  i lc  1). Ali;iu<i IIC l .~~t>r t .  se li>s conce- 
clc i i i s i i  11 t i  \ i i  i>iiv.ido cii;iii<lii ,:t ia coi> I:li.ii,i l'i!il<ic;iiiciii. <i,)i,i;il~> r l i ; ic i>i i .  <iii,ciw d i  1). Aii8om <le 1.unu. 
< ' ~ ~ n ~ i ~ ~ . ~ ~ o l ~ l ~ ~  <le ¿''!.$li/l<! L i,Icw>!rv <le .Sont##x,>. I,,<I,L~<IW c>t~#< l#c l  ~pcu 1 ~ # ; ! 8 1  clc M:tl:l Car r~ lzc , ,  >l$idricl, 1941, p. 411' 

' 1 ;i <Ii>ii.iciiiii i lc S;iii 1 ,icli;iii dc <ioiii ia/ y iI<. 1;i i 1 1 1 ; i  dc h i l l f i i i  ci, ( io i i ra lo <li ici:>ii. <'i"nir.ii rl<, 1). Alva- 
m ilc i i inu,  pti. 4RA0 \ eii l i r i i i i l i  I>i'!c, dc Ciii,ii,;iii. l ' t r ~ , i i i i i  <li, l i i im 11, l i i i i i o  1 X V I I I  (lc la MI;, Madrid, 
1'157, :!<N> 1.4211, c.,!>. X X I L ,  1, 389 1 :lflo 1423, c2$1>. V l l l ,  1,. 425, \ ~ i t l > l l > i t x~  "81 1X~I ro  C ' ~ % ~ I ~ I I ~ ~  'le Fl~>c(c, <'rdnko 

l I ~ t l c ~ ~ ~ z ~ ~ r ~ 1  ,/tu,#, 11 l ;d~c i< ,~~ y c ~ ~ t > O i o  <lc l>>;a~> clc \l,!t,s ( ,ttr~'r,o, M:i<11~1, l~l.$f,, 1,. 9. 
' 8  i>il;,, 1riiii li.Ilii y M:. liic,;, i1c l., I'cii,, M;ii;i,iirl;,. l,ii.<~,i,,,i,<i <l<.l /l i i. l,, i '<i <h. ir>\ i1ii<,uw d. 1r" i i  lo,,," 

1 <',,si, ti,, V<,I<,.i<<i \la<lri<i. 1955, l>i> 43~76. 
' SC l l i i l i t  tic <Ic>i Ii.i:it~o\ qtlc $C CIICIICIIII~III c11 CI ~ 1 1 1 < 1 < >  ciijU81 del r i l c l i ~ i o  y qiic iciii ~prcccdiilos de iiiiii 

\r i i i i r i ; i  ca l~ i lo lyc iO~i  I ~ < M  ~>.ii!c dci  i i l t i ir io ii i i i1;ii dc la <'ara Uiic;il di. l:iia$. l l a r  ia i i ih i i i i  CII ese iiil\rii<i ciijiiii 
~ ~ ~ ~ i i i c i o \ o \  i lor i i i i ic i i to i  i lc  1Hi.ii;iiig;i por i i ivc~ilariai. cs4 i r ~ i l i n  cll<rs ~pcf iaicccx~ it lis 1,d:icl Modcriia. 

~ ~ ~ h i ~ ' ~ ~  IIL,<~,I nio< ( C ~ I  ,I<ICI:~X~TC AII.~.:). i i i ~ ~ i i ~ ~ t ~ ~ ; , .  
ihi<i<,i>i. 
' Jiisc~, l'clliccx <Ic loi.ii, 8M<~<.i,ioti«l . I>I> 8. 8 v" Y Y. 
'l lI~id<,O,. 
ILi ihi<ii>,r,. 
'I I'c<li<r I.<il>ci i lc AyiI;!. o < i i i i i o  <le I.,i>ii[i<e 11, Ir>iiio X\ ' I I I  <ic 1;i I i A l .  >l;i<1!~<1. 1953. 11. 6 y 41. Para 

18 tliciccd d<: Aifi i<li l lo, 1 iclrc, y <';i,li,r~>oiicc vci l i i l i r ~  Vzildc<iii, i t i , i i i iw l i  10 <;iiw>o < i v i i  v Ir, cr~tiioii<iiici"n 
dc,l i<'>it,i<vi. V~il lailolid. I<lhb. ~pp. 279. 287 y 288. 

fl'iiii<i 1 i l l i c ~  i lc hy>il2i, <:rdiii<ii iic i t i i i< i i ,<~ l i  .iiiii 1377, cal>. Y I .  1,. 21 y 1374. ciili. IX .  p. 24. 
' ' Iiisti 1 lii,o i i r i ~ i . i r  20 gul"ii\ cii Seuil1;i l>;il;i ,iyiiil'ii t i1 icy dc R;$!ici.i i i i > i i I ~< )  i i i  iii;iiido ii 1,criijii S&i- 

chc, i lc lk~vii!, el,$\ <l i i i~ l i . \  I~C~CXOII gnn t l  sucr8.8 ?SIC ano 2) lbs ~#,gIc\v\ l;! 8m;tr: c c!mraror> por c l  rio de 
,\xiaiiiii;t 1;iri;i i.cic:i rlc 1.1 cili<l;i<l <Ic 1 i> i id ic \ .  ;i rlri ,:;ilc.ir <le ciiciiiigo\ 8iiiric.i c i i l i , io i i>>, I>c<lro I.<ilici dc Ayitid, 
<'totii<ii il<' Jjioti i ;iCci 1380, cap. l. 1, 67. 

" ( i i t i  17 g.ilri;i\ ;iiiii;id;i> cii Sciill;i lpclc6 cori l.$\ 21 s;ilci.ir <lcl ic) <lc I'oiriigil, cctca dc Salres, <<e la 
<li.\l>;ti;ir6 ! iiiiiiii ic i i i lc  !:;ilc;ia dc i>o!riigiie\e\ r I i i m  i > i i < i i i c i < r  ;il i \ l i i i ir i ir itc <Ic l 'oii i igal doii .luan AlSonso 
1~~l l i1.  iiciiii;iii<r d i  1;i iri!i;i doi is lr<,ii<ii de I'oiiiii:;il I i lc cii;! Iiii1;ill;i ;i 17 cIc l i i l io dc c m  iifiu, 1liv:indalor 
lpiqii>!i<i,>\ a Snil l; i~,. 1, i<rpcr i lc Ay:ii.i. Ciri~i i?( i  t i ,  i i l i i t i  I iib 1381, c a p  IV, $3. 76. 

' '  I.<,I>CZ clc Ay$I,k, ('rdr8rco c/c . I ~ ~ ~ ~ J T  1. :xix 1184, cal>. IV, 1,. 89. '" 1 iil"., rlc Ay;il.i. <'rritiico i l ~ ,  .Iiiu>i l. ;iiiii 1784, c;il>. XI,  p. 92. 
" 1.opw <Ir. Ayal.,. <iii,,,<a <1? .l ,u<, ii I ; i i i < ,  1385, c;,1>. XV. 1,. llli. 
' l . l l . 1  I cg .  411. 81:. 1. 
"' ll,,,/<,,,,. 

?" IhiiI<~rn. 
" 1;niiliii Milrr I,ciii.iiidc,. I i iol tui<i i i  iir b , i r > l > l < ~  de <ii .~r i i lo hoio /:tiri<ii,<, 111 l1396~14061, Vallad<>lid. 

I9hX. 1,. 112. 
7 2  1 iiridn i i ~ i ; i  c;i~>cll;ii~iii cii c l  in<rii.i.rcrio col) 1;i <loi.ici<iii dc I.iUKI !n i ! \ .  ;iiiii;ilc, dc 1;i icii!:i tic la esciibaiiia 

dc A~ i i i i l i l l o .  A.I),i.: i cg .  40. 8,:' 2, 11. 
" A.l).i< i zp .  '10. ii!' 2.  C. 

2ill>Rle,w. I<iicg;i qiic ciignri 31x1 iiiir;i\ 1108 1.3 r;ilv;irii:iii <lc rii .ilitia y <icaliii;i 6lX) iiira. para pagasias. 'Tiene 
CIIIPC~~B~:~, I>~#c l l i l  I l i l l lc  <IC $LIS i0yiir. 

" ~,c i i i i i i i  I>r icz <ic <;i i , i i i i l i .  <,toni<ii </e .lirori i i  ;iiio 1129, c;il>. IX.  11. 455. 
" I . ,  ~ r g  40, 81:. 2, LI. I:I criado <IC ~ i i a t i  i ~ c  Ioriic, Irrii2iii <; i i i i rb~c i  i ic s;i~izi;i\. \e <Ical>oair coii U:. 

l~<>,l,,:,r,,t, c,, 51, ,,<~I,,I?~C. 
>7 1ciii;iii I ' t icr  <Ic <i i i /o i i i i i .  <'roni<o d i  .luoa 11. afio 1421, cap. V111. 1). 402 y cal>. X I I ,  1,. 403. 
" Icr!i;iri IILri, <;u,.rnii#i, < I d r t i < ~  iii .Ii~«!i 11, imlo 1421, ~ i t ~ ? .  X I X ,  1). 498, 
'" A.iJ.1,: 128. 42, 8,: 1 

' 1 . 1 . i .  Lq:. 42, 8 , : '  2 1:l rii;iyoi;i#ao Ii ic ~ < ) # ~ l i r i ~ l i l < l < >  IP<># luitxl 1 1  CII I < > r < >  CI 7 de in;iii<iii <Ic 1432. 
" A , / > / :  1~1:. 42. 8 1 : '  2. 
" A l > / :  ICF. 40, 4. c. 
'" I<.iii.iii I'trc, C/C < ; i ~ i i ~ l i i r l ,  <i<»iii.ii <le Ju<in l i  aiic 1445, cal>. XIL1, p. 632. l.;, c&Iiiia r i i i l  c~ i i i c c i i i ~ i i ~ l o l c  

cl 1)u'16!1 c i ~  .4./).1: i cg .  411. n:. 4. c y 1'ar;iioj:c ;i i i i igiio 2. 11:. 15. 
" lcrir:!li I Y i o  <le <;iiriiiji>, <Idrzr<o di, . l i i ~ l l  11, i l i lc 1446. ~iil,. V. 1). 047. L:II uxra carta eiiviada el 12 

iic i i i i i io dc 1446 ipol lii;iii 11 :i .lii;iii dc loviir, cl iii<isiaioi lc i i i>iit ici i i l i ic  cii I i v  capitiilos l i i r i iadm cnirc 61 
S \ I I  Itiit) ~1 I>rii!cil>c i lc A\IIIII:I$ <C 'Icciii L~!IC I ~ # ~ n f i < l i ~ ~ i ~ i i  y ciistlll<> \C PLJS~C(CII CII ~p<>i lc i  cIc Allc>#istl dc 



Valdivieso pui 30 di.i\. y cii c\c Iicriipi> <lo\ Icliailii\ <I<:lriiiiiii;iii;iii si ~>ciiciiccc ii iio ii f i i i i r .  H~i ia i ips  I i i c  i c r i i ~  
pciaba lii>i lii.<ii < t i  T<i,;ir cl 12 dc jiiiixn iIc 1446, 1.iiciiiidiicii;i ain iiiiii.iig<r ~ i i i u i i k i  $1 i~o<lcr dc lk<ir<i dc 1,i i r i ; i .  
bnsl;irdo de 1). Alvaro. \'ci .i r'm icr~iecii, .4lir>iiro 1.mrico. El reaori i~ rle V~llii/>o,ic« IJinzo (iii>li~.$ XIC 
y XV). «Holel>ii clc I;i Rc;il i\c;i<lcci8i;i <lc Iki 11i\1iiii;,n. li>iii<i ( ' I X X I X ,  <:iia<iciii<r 1. (1<1X2), 1). 46. 

I h  lil epiaoilio <Ic l~alerii i iela eci ler l i iz i  l'iio <Ic liii/iii;iii. <I<iriiiii ./iiii,i 11, s i i i ~  1451, cspiliiloh VI1 
y VIII, 1,. 675. " 1,s carta (le ~ ic i i l i i i i  otoie;ida cl 22 dc ji i l io dc 1452 cii A»/  Cali1,iso :iiitigiio 2, ri!' 15. '' lil tcslalllerlto cli A. l> i .  les. 40. r?:' 4, g. 

' " A D K  i r g .  40, TI:' 4, g. I c  deja '$1 ceiiobio la capill;i de Siiii Uciiiardii!o riiic hizo eii el i i ior i :~r l i i io ilc 
S;iiils <'k<ra de AstiidBIi>. ~. 

"'I:I ~nornbrainic~~fi> dc CB~~IICI<> v c i r i ~ i c ~ l i l , ~ ~  C I ~  A.ll.1: I r r .  M. ti! 7. c. v 1;s coiiccri6si dc las lcr iai  Ti;iiii;i, 
e,, 1"f 4". ":' s. 

bri 1449 Saiiclio <le Tt7v:ii. Ii i jo dc lua i i  <le l i i r s l  icii i i i ici<i cn U, Iiiaii I ' ~ l l e i~G i i6n .  coii<ie <C U i i i c i i ; ~  
it  z<>il<> el de i c l i o  riiie ieiiin .il iriityonirgo dc la <'asa i lc lovnr, iiiariikrtnrido ctiic vi p id ic  Iiot>i;i ~ i i ic r io  ~plcilo 
n 1):' h~;tr ia dc ~ o v a i  gior l;i ~><>~c \ lh "  dc los e ~ s d o q  fitinili;iicr. A.1l.l l r g .  40. L.., r i l h  de <iclvca c r i i i v i ~  i1ii i; i~iti 
;,l~c,, !,C,,,l,O cn l > < ~ ~ l c r  clc I,>h ~ l~ l l~ , .c i i ro" ,  

n l  1111 1485 !ni&> l.iq>c, dc Tova5 1 anos mi s  t i i i<l i  $t i  t i c >  s~incl><i, rcriiiricisinii cii i ) w a r i a  de '~i>v;ii a 
10<10 el dcicclio qiic i>o<l$ii tc i ic i  cii cl rii;iyor;i,go dc 1s <:as;i. A l ) . /  Icg.  40, 81:' 8. h. 

"' la, ciipitulacio8ics i i iatr i i~ioni i i lc cii A.lj.1: Icg.  181, s i ?  1. '' Su56 l i . i id i i i lc~ de Velitscci 1 Skirfii. i l i i i~i ie de I'iisa. 13 <i,n<ie.$r<ii>lc »un Itiiwo le,n<i>id~; di, I/<,l<,><r~ 
<;<ih<?ri<idor <le li<is wrno.$ y $u mujer Mu>rii de Yijvor: I>icciii io iIc iiigrcro eli la 1le:il Ac;i<leiiii;i ilc la l l i ~ io r i a .  

IC<l. . .  ' <ALLI<>II d~ S,, leS,Blllelil<>. ,I.L>l: 1eg. 1x11. 7,:' 3. 
""kta c i  1;s declucaci6ii qiie Iiacc 1):' Mciicis de Velaico 1hcliii;iri;i di1 <:ozi<lcri;itilc 1). Ilciii;ii<iinu. y coiticiL 

de coti ki oiic ;i rii  vez Toi~lii i l i i 1). lnieo CI 1 d i  i i i i i io dc 1523. A. l> l :  Iri.;i!ih 161 i IXI. " 'lhi<l<:iii. 

u 

" Ali<iii\ i> I:i;iiico, Gandiii y Murcheniib. Un cni.luv< .~r~dioriul <¡e 10.9 Y<~iiiu<i <vi 10 <eirii,i" ole Sevill,,. 
«V CoIo<liii<i ilc I l i \ lor ia Me<liev;il Aiidalii,;ia>. Cárdohii. iiovieaibrc dc 1986. en ~piciixi. 

4'J ,i.;ri ,..,, . . . , , ' . , . . . 
"l ll>iio,, y A.lj.1: k g .  Ixo. 8):' 19. '' Líi veril;, rlc Osiix< ci, Al>/ :  Ice. 110. ii? 3 .  ! lii ;idquiaici¿>ii dc Vi1liilli;i clcl Alcoi eii Icp. 40. t i ?  U. <l. 

v Ice. 181. ti!' 3. ' 

" 12,ii' 1467 el Ohirpo ilc 0rixi;i 1h;ibin piicrto pleito a U:' Jiiziiia de l.i~ii;t. niniqiicw rlc Villci>;i. Niino 1:cr~ 
idii'ic, <lc 1'cii;ilora. tiiicliillci IICCICIOS, canáiligil <Ic S i g ~ v i a  y t'i,)vi\oi ilcl hc/ohih~ado <Ic 'li,lcd<>, il iclá 
filiiciici;i cii los rigi:iciircr t i r i i i i i i<>r: 1) todo5 105 v;ir.illo, y iolarcr giic I;i uill;i clcl Il i irgo <Ic O\tii:i y i i i  Obi\l>o 
rici>eii c i i  Ikis Iiigaicr dc la Vciiio,;~ y la Mej<rr;id:i ~,;is;iiiaii ;I foixii;ii ~p;iilc tic lo, doniiiiio\ <Ic 1):' 1ii;izia ile 
1.ulia. <~iie<laii<lo Isb carar dc la Mcioisda coi1 \ i i  bcicdad eii ~>odcr rlcl c;ilril<l<i ciitedialicio <Ir. osiiia. p i i i )  siii 
jiiris<licciáii .olirc rii, vccinoa; 2) a caiiihio de Iki pCr<liilii iIc iaoa vasalloa 1x1 villa dcl tl i i igo y cl <l l i i r l io recil>irinii 
todas las cosas y solares qiic 1.1 ciii<liiil de 0riii;i y l>! Sluaii;i de 1 i i ~ x i  ii<rseeii cn los 1iil:;iica <Ic Saiiliiistc ) 
Torialva. aldeas quc Tiicroii \ip;ii;idaa de la jiiri\dicci6ii de Osina;  3) Ii>\ vcciiio\ iic la ii1l;i di.1 Il i irgo ~ p i i < l i i ; i i i  

l ib re i t~er~~e cortar Icñii eri lo\  iiiiilite5 dc Osiliit ) rii ticira, ~p;ig;indo ipov cada csip.i <le e!icl>ii> 4 ci>rs. y 5 i i i i r  

por carga de elicina y roblc. A.ll.1: Icg.  112. si: 2. lil pleilo \>o! l., c;ii;i y 1.4 ~perul cli li>r rii>\ volvlo a riircii;ir\i. 

eri 1513 gaiiaiido de iiucuo I i n  viciiior del l l i i ig i> qiic piidlcioii dc c i i s  iii,iiicr;i r.ll;il y ]pc\c;il Iihlciiiciiic rli 

los ciioiiiei y rios dcl i?iiiiiiio de 0 i i i i . i .  

"A.L).fi. lcg.  111. 2.  
A D I <  k g .  IIII. ii:, 3 
Ihidrni. 

' b  n.L).e k g .  111, IN:, 2 y 3. '' A D F  Icg. 110. ii:' 3. 
lI>iilern. 

l9 A D F  Icg.  111, 11:' 2. 
" A . O K  Leg. 68, n!' 3 .  

A D F  icg. 1x1, " Y  4. 
"2 A . u E  C a j h  80. sin calalugar 
m A.D?.' caján 7 8 ,  Iceajo dc Villiill>arido \ i r ?  c;ilaliigiii: Se iiiscitn l;i iiciiltn<l iI;«la cii Scori; i  cii 1505 

por JwB11a 1 pava liacci iiieyora/go. 
A l > l  l .  1x1. ,,!, 13. ., . 
. 4 B F  l i g .  42. 81.' 4 y lkg. 43 iiii81ih. 1 y 2. <,,, IB vciic;, <Ic Villall>a e i i  /I.I11.' I r p .  71. 81:' 5 



" A.DR l cg .  43, iiiiztis. 7 y <l. Iri coiifiriiiiici<iri <lcl mayorazgo por Carlos V en leg. 43. iiiirns. 5 y 6. " 10s dnciiri>erir<ir dc l a  vcllli( dc Oelvc~ \i. lhitllrit~ e n  CI A,»/( C a j h  RO, siti c;ilal«g;ir. Sohrc la venta 
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iiii jitro <le ZlXI(XX1 oir<. si i i~i ido cii lcnrss del marqi~esa<ln de Villena a razón de 14.W ziin el riiillar, y le 
ha ~atisfecho además la  cantidad de 1.450.lKYl iiiis. cii que se conilirii lu villa del t'rc\iio qiie 11 IOigo pago 
a 1). Iri is de la Cerda, de iniunera qile rO10 ic qiicda por pagar 1.?50.lXX! "ir,. I>estiiia tati,hiCn un j i i i r i  de 300.lXX) 
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en  Saiila Clara de Mcdi i ia de lbmar, en CI Iiigiir qiie dclcriiiiiiiise sii hi ja Maiia de Vclasci>, abadesa de esc 
monasterio. coii ti i l dc que sea detrás y dehajv de las sepu1Iiii;ir del <:oiidc y dc la Cocides:: Jc llaro, sus abuelos, 
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E1 titulo LIC marqués de Herlanxa le l i ie  coticedido por Carlos V ii .Juan de I i v a r  por uii privilegio le- 
chiido en Zaragi>ra el 10 ilc abril de 1529 A . / l l :  k g .  40, ti!' R. 



RELACIONES NAVARRO-ARAGONESAS 
A MEDIADOS DEL SIGLO XIII 

Mk RAQUEL GARClA ARANCON 
Universidad de Navarra-Pamulona 

En 1982 me ocupe someramente de las relaciones entre Aragón y Navarra desde 
1253 hasta 1256. al exDoner los conflictos de ambos reinos con Castilla con ocasión 
de la sucesión de ~eobaldo 1. El objeto esencial de mi estudio eran las reivindicacio- 
nes navarras de Alava v Guivuzcoa en el marco de las hostilidades navarro-castellanas 
de los primeros anos del reinado de Teobaldo 11. La alianza navarro-aragonesa apa- 
recía como telón de fondo de la guerra fria entre Aragóu y Castilla que terminó en 
marzo de 1256'. 

En 1985, en una síntesis divulgativa del reinado de Teobaldo 11 recogí las líneas 
esenciales de su política exterior2. 

Juzgo ahora de interés ofrecer un estudio pormenorizado de las relaciones entre 
Aragón y Navarra bajo Teobaldo 11 (1253-1270). 

1. ALIANZA FRENTE A CASTILLA 
La intervención aragonesa en Navarra en 1253, motivada por la sucesión al tro- 

no de Teobaldo 1, tenía un antecedente protagonizado por el propio Jaime 1 en 1234. 
Al morir Sancho el Fuerte el rey aragonés no había invocado los derechos sucesorios 
que le correspondían por cesión delmonarca difunto, ya que las circunstancias polí- 
ticas y militares no aconsejaban que Jaime, en vísperas de conquistar Valencia y com- 



plctar la ocupación de las Baleares, sc enfrentara al conde de Champaña, lo que su- 
poriia oponerse a Castilla, Francia y el papa3. 

El 8 de julio de 1253 fallece Teobaldo 1 y el rey de Aragón, ante la amenaza de 
uria invasión castellana en Navarra, se apresura a apoyar a la reina viuda Margarita 
y al joven Teobaldo 11. En este momerito Jaime mantenía cordiales relaciones con 
Francia, a la vez que recelaba de su yerno Alfonso de Castilla, con quien desde 1252 
sostenía disputas fronterizas en Murcia4. 

Sin empresas reconquistadoras en perspectiva, el rey de Aragón se vuelca ahora 
eii apoyo de Navarra. Desclot supone que Teobaldo 1 habia dejado a su amigo como 
tutor de sus hijos y gobernador del rcino5. Zurita y Moret aluden al disgusto que 
produjo a Jaime el repudio de su hija Violante por el rey de Castilla y el proyectado 
cnlace de Alfonso con la princesa Cristina de Noruega6. La opinión de Desclot no 
está fundada y las de Zurita y Moret, tomadas de la Crónica alfonsina7 son erró- 
neas. Cuando Cristina llegó a Castilla en 1258 ya habían nacido las infantas Beren- 
guela y Beatriz y don Fernando de la Cerda. La alianza con el reino nórdico era una 
baza política de Alfonso X cn sus aspiraciones imperiales y por tanto posterior a su 
elccción en 1257. Coino demostró Mondéjar recogió L.afuente8, razones de índole 
politica y estratégica y la amistad personal entre Jaime y el difunto rey de Navarra 
determinar011 la iritervención aragonesa'. 

El día 1 dc ag«st« de 1253 Jainic I acudió a Tudela, donde se entrevistó con la 
regente y le ofreció su alianza contra todos los hombres del mundo, comprometién- 
dose a ayudarle con todo su poder de Aragón y Valencia, en el plazo de treinta días 
después de recibir su petición. Si el rey de Aragón se enfrentaba con el de Castilla 
por defender Navarra, prometía no hacer la paz sin el consentimiento de Margarita. 
Jaime ofrecía a Teobaldo en matrimonio a su hija Constanza o, en su defecto, a su 
hija Sancha. Si el monarca navarro moría, cualquier otro vástago que heredara la 
corona de Navarra se casaría con Constanza. Además Jaime prometía no casar a nin- 
guna de sus hijas con hermanos del rey de Castilla. La alianza sería firme aunque 
iio la aprobara el papa, al que las dos partes enviarían procudores para solicitar su 
refrendo. Margarita, por su parte, se comprometía ayudar al rey de Aragón con su 
poder de Navarra y su «auer» de Champaña, salvo en caso de guerra ofensiva contra 
uioros, y aseguraba que 110 casaria a su hijo con hermana del rey de Castilla, ni haría 
pactos con él ni con sus hermanos sin consentimiento del rey Jaime. Doce ricoshom- 
bres de Aragón y doce de Navarra juraron observar lo que sus respectivos monarcas 
habían acordadolo. 

El mismo día Alfonso, heredero de la corona aragonesa, firmaba con Margarita 
un pacto cii idénticos términos que su padre1'. 

Casi inmediatamente después de firmada la alianza se iniciaron los preparativos 
por parte iiavarra para la defeiisa de la frontera12. Alfonso, a la sazón en Sevilla, no 
partió hacia el norte hasta los últimos días del año, aunque quizá envió tropas a la 
frontera con Navarrai3. En Toledo, donde permaneció hasta mediados de mayo de 
1254, el rey de Castilla jugó la baza iiiglcsa. Ameiiazando a Enrique 111 con invadir 
(;ascuña, logró una promesa de ayuda eficaz contra Navarra. El 31 de marzo se fir- 
m6 la paz con Inglaterra y entre los compromisos de Enrique figuraba la ayuda «ad 
giierram Navarraen. Como el rey habia recibido la cruz, enviaria a su hijo Eduardo 
«cum magna et bona potentian o, en su defecto, al senescal de Gascuña. El 22 de 
abril Alfonso X concedía a Enrique las tierras ocupadas por los navarros (en el La- 
bourd y Ultrapuertos), que pensaba recuperar de Teobaldo 11 '4 .  



Ante esta nueva alianza, Jaime 1 renovó su pacto con Navarra en Monteagudo 
el 9 de abril de 1254, reiterando las condiciones del tratado de Tudela. Los <los reyes 
prometían defenderse mutuamente. El de Aragón exceptuaba como posible erieniigo 
al conde de Provenza y Teobaldo al rey de Francia y a sus heriiianos. Ambos monar- 
cas juraban no hacer treguas ni paces con el rey dc Castilla sin uri acuerdo rrilituo. 
Como garantía se ponían en «h«statges» varias fortalezas: Uncastillo, Rueda, Sos 
y Tiermas por Aragón; Gallipienzo, Agiiedas, Monreal y Kocafortc por Navarra. Eri 
caso de guerra, Jaime añadiría Borja y leobaldo Legiiin. En cstos castillos el tenente 
puesto por su respectivo soberano podría desnaturarsc y pasar con la fortaleza al ser- 
vicio del otro rey, si su señor no cumplía lo pactado. Los reyes no podrían cambiar 
los tenentes de los castillos en garantía sin el consentimiento de la parte contraria. 
Por último, como en el tratado de 'I'udela, ambos monarcas prestan juramento y se 
hacen mutuo homenaje de manos y de boca. Estas formaliddes de carácter fcudova- 
sallático no tenían valor real, ya que se intercambiaban de igual a igual. Por Aragón 
suscribieron el tratado siete ricoshombres, doce caballeros y buenos hombres de Ta- 
razona. Por parte de Navarra aparcccii como garantes once ricoshombres entre los 
cuales se contaba don Gil de Rada, que figuraba también con los ricoshombres ara- 
goneses, trece caballeros y seis hombres de Tudelals. 

Tanto el rey de Navarra como el de Aragón debieron de inquietarse al saber que 
Alfonso salia de Toledo. Según Zurita, gcntcs de Iliicsca, Jaca, Taustc y Alagóii se 
acercaron a Sos y Uncastillo y el propio don Jaime llegó con su ejército a 'Para~ona'~. 
Las hostilidades estuvieron, pues, a punto de romperse e11 los últimos días de la pri- 
mavera de 125417, pero algunos prelados y ricoshombres, al decir de Zurita, «movic- 
ron algunos partidos entre ellos porque desistiesen de la guerra y pusieron treguas 
hasta la fiesta de San Miguel de ese año»l8. Teobaldo, con el respaldo del rey de Ara- 
gón, pudo partir por primera vez a sus estados franceses, donde se encontraba ya 
en el mes de julio19. Jaime aprovechó la tregua para atraerse a su hijo Alfoiiso que 
se comprometió a no abrazar el partido castellano, a cambio de la promesa dc man- 
tener sus posesiones de Aragón y Valenciazo. 

En julio Alfonso X se hallaba en Murcia sofocando la sublevación de Al-Adrach. 
La presencia del infante Alfonso de Aragón en Biar y del castellano don Fadriquc 
en Villena fue motivo de nuevas fricciones entre los reyes de Aragón y Castilla. Desde 
Tamarit Jaime se dirigió a Estella, donde el 7 de agosto concedia una salvaguarda 
a sus vecinos para comerciar con Aragón2'. Al día siguierite recibió el vasallaje de 
Diego Lbpez de Haro, señor de Vizcaya, y se comprometió con los nobles castellanos 
Ramiro Rodríguez y Ramiro Diez a ayudarse mutuamente contra el rey ~ l f o n s o ~ ~ .  
El P. Moret supone que Teobaldo acudió a Estella, pcro su itinerario demuestra que 
se hallaba entonces en Champañaz3. 

La tregua expiró el 29 de septiembre y el 14 de octubre Jaime, fiel a sus compro- 
misos, acudió a Tarazona mientras el castellano concentraba sus fuerzas entre Cala- 
horra y Alfaro y las tropas navarras se instalaban en Tudelaz4. Entre el 27 de octu- 
bre y el 4 de noviembre el rey de Aragón residió en ~ a m p l o n a ~ ' ,  pendiente sin duda 
del curso de los acontecimientos. El 4 de diciembre estaba ya en Huesca y por tanto 
hay que localizar en el transcurso del mes de novieinhre las visitas de .lairiie I y sii 

yerno entre Agreda y Tarazona, de las que habla Desclot. En ellas el aragonés trató 
de convencer a Alfonso de que abandonara sus propósitos hostiles contra Navarraz6. 
Bernardo Vidal de Besalú, amigo personal del rey Jaime, medió entre ambos monar- 
cas consiguiendo una reconciliación y la suspensión de las hostil ida de^^^. Junto a 



él intervino en el apaciguamiento el navarro Sancho Martínez de Ablitas, a quien el 
monarca aragonés recompensó cediéndole la villa de Urrea28. A esta paz debió de 
referirse Bonifacio Calvo, trovador al servicio de Alfonso, cuando recriminaba a este 
por su ~ o b a r d i a ~ ~ .  

Mientras tanto Teobaldo gestionaba en la corte de Francia su boda con la hija 
mayor de San Iniis, abandonando el proyccto de unión con Constanza de Aragón, 
previsto en el tratado de Tudelaso. Desde ahora Teobaldo contó con el apoyo del so- 
berano francés, lo que hacia menos necesaria la alianza aragonesa. 

En el otoiio de 1254 situó el P. Moret las reclamaciones por parte de Navarra 
de los territorios que Alfonso VlIl le habia arrebatado en 1200. Prescindiré ahora 
de ellas y del correspondiente debate historiográfico, puesto que figuran debidamen- 
te expuestas en el estudio publicado en 19823'. 

Parece que mientras la boda de Teobaldo con Isabel de Francia distanciaba a 
Navarra de la alianza con Aragón, este reino reforzaba sus lazos anticastellanos. En- 
tre el 8 de enero y el 20 de febrero debió de tener lugar en Maluenda la entr&ista 
del rey Jaime con el infante Enrique de Castilla y quizá con Constanza de Bearne, 
viuda de Diego López de Haro y tutora de su hijo Lope. Las negociaciones iban en- 
caminadas a una alianza efectiva contra Castilla y el lazo que habría de consolidarse 
seria el enlace de Constanza de Aragón con el infante don Enrique32. Ante un posi- 
ble enfrentamiento con Castilla, el rey Jaime se desplazó a C a l a t a y ~ d ~ ~ .  

Por las mismas fechas el rey de Navarra buscaba el apaciguamiento con Castilla 
a través de su suegro. En marzo de 1255 y a ruegos de Alfonso X, el principe Eduar- 
do  concedía un salvoconducto a Teobaldo, valedero hasta el 29 de septiembre, a con- 
dición de que el monarca navarro mantuviera en ese intervalo paz o tregua con el 
rey de Ca~ti l la '~ .  El 20 de agosto el rey de Navarra asistia en París a las negociacio- 
nes para la boda de Luis de Francia con Berenguela, hija de Alfonso X35. A SU re- 
greso a Navarra en el mes de septiembre, empujado posiblemente por la nobleza proa- 
ragonesa del reino, se entrevistó quizá en Estella con Jaime 13% Allí acudieron tam- 
bién los enemigos del castellano, don Lope Diaz de Haro y el infante don Enrique3'. 
El rey de Aragón prometió a este último no pactar con su hermano Alfonso «asta 
que vos seades pagado»38. Además hicieron homenaje al monarca aragonés Ramiro 
Rodrígucz y Ramiro Diez. 

Sin embargo, en octubre Jaime no prestó su concurso a Enrique de Castilla y 
sus partidarios cuando en Morón se enfrentaron a las tropas de don Nuiio de Lara, 
leales a Alfonso X. Parece que ayudó, en cambio, a don Lope Diaz en sus correrías 
devastadoras por la provincia de Soria40. En ellas quizá tomarían parte tropas nava- 
rras, aunque la crónica de Alfonso X no las menciona4'. La intervención de la reina 
Violante de Castilla, que se desplazó a Calatayud para entrevistarse con su padre, 
evitó el matrimonio de Enrique y Constanza y rompió la alianza entre Jaime 1 y el 
principe castellano rebelde. 

En diciembre de 1255 Navarra firnió una paz por separado con Castilla, que con- 
dujo a la cesión por parte de Alfonso X de las villas de San Sebastián y Fuenterrabía, 
previo vasallaje de Teobaldo 11. Estos hechos fueron asimismo analizados puntual- 
mente en mi articulo de 198243. Interesa recordar aqui que es muy probable la opo- 
sición al tratado del senescal de Navarra, Sancho Fernández de Monteagudo, que re- 
coge el Príncipe de Viana44. En efecto, Sancho formaba parte desde el afio anterior 
del grupo de aliados de Aragón y habia recibido del rey Jaime el castillo de 
Trasmoz4'. A fines de diciembre de 1255 había sido reemplazado como senescal por 



un noble cliampañés, Joffrc de Bourlemont. Es muy posible que su sustitución fuera 
el primer paso dc Teobaldo para desplazar del gobierno al partido proaragones y fir- 
mar la paz con Castilla. 

Una bula del 6 de iiovicmbre de 1257 indica que los ricoshombrcs navarros acu- 
saban al rey de perjurio por haber quebrantado sus juramentos y las confederaciones 
pactadas con C I  rey de Aragón contra el de Castilla. Teobaldo habia solicitado al pon- 
tífice que le liberara de sus compromisos. Alejandro IV declaraba ilicitos los acuer- 
dos con Aragóii y encargaba al obispo de Pamploma la anulación dc las promesas 
del rey4? Parece, pues, que la paz con Castilla se pactó de espaldas a la nobleza del 
reino y siguiendo los dictados de San Luis que en esos momentos estaba vinculado 
con lazos familiares con el rey Alfonso X, ya que su hijo Luis estaba prometido a 
Berenguela de Castilla. El propio Teobaldo se convertía así en cuñado de la infanta 
castellana. Aunque la boda no llegó a celebrarse por la muerte del príncipe, la amis- 
tad navarro-castellana no se rompió a lo largo de todo el reinado de Teobaldo 11. 

1.a paz definitiva entrc Castilla y Aragón se firmó cl 30 de marzo de 1256 cn 
Soria. Es muy posible que en el documento, que no se ha conservado, se recogiera 
el acuerdo entrc Navarra y Castilla de diciembre anterior, que cuando se produce la 
cesión de San Sebastián y Fuenterrabia (1 de enero de 1256) aún no se habia puesto 
por escrito. Moret, que niega apasionadamente el vasallaje de 125547, argumenta que 
la paz sc ajustó en cl mes de uiarzo en Soria, a la vcz que la dc Castilla y Aragón. 
Para ello Jaime habría recibido plenos poderes de Teobaldo 11. En el tratado se esti- 
puló la boda de Constanza de Aragón con don Manuel, hermano de Alfonso X4X. 

2. DISTANCIAMIENTO Y HOSTILIDADES 
La paz con Castilla de 1256 supuso un enfriamiento de las relaciones con Ara- 

gón. 1.0s ricoshonibres navarros acusaron al rey de pcrjurio por haber quebrantado 
sus compromisos con Jaime 1 y Teobaldo se defendió alegando que por ser menor 
de edad había sido obligado a jurar dichas ilícitas confederaciones. La minoría de 
edad no era un argumento válido, puesto que en el tratado de Monteagudo cl rey, 
que declaraba tener sólo catorce años, renunciaba a todo fuero y derecho que le pu- 
diera servir para quebrantar la alianza. Sin embargo, Alejandro IV atendió a las que- 
jas del monarca el 6 de noviembre de 1257 y ordenó al obispo de Pamplona relajar 
los juramentos reales49. 

Al distanciamiento entre Navarra y Aragón de 1256-1257 contribuyen sin duda 
las correrias fronterizas con que los naturales de ambos reinos se hostigaban. El 13 
de noviembre de 1257 el rey Jaime y el senescal don Joffre de Bourlemont firmaban 
una tregua valedera hasta la fiesta de San Martin de 1259s0. Resulta sin embargo ex- 
cesivo pensar en la ruptura total de la alianza Navarra-Aragóu como insinúa 
GaribayS'. Es más lógico suponer que, firmada la paz con Castilla, la iiccesidad de 
una unión a ultranza contra el enemigo común habia desaparecido y renacían las ha- 
bituales disputas fronterizas que también mantuvieron castellanos y navarros en tie- 
rras de Alava y Guipúzcoa. Tourtoulon afirma que en 1257 Jaime reprimió los inten- 
tos navarros de saciidirse la tutela castellana, pero no hay ninguna prueba de ellos2. 

En Barcelona, donde se hallaba acompañando al senescal navarro con ocasión 
de la tregua de noviembre, don Gil de Rada hizo homenaje al rey de Aragón por sil 
castillo de Rada, recibiendo a cambio veinte caverias en tierra y diez más en metálico. 
El documento fueexpedido por don Gil el 3 de diciembre y confirmado el 23 de ene- 
ro de 1258 en Tortosas3. En el vasallaje no se alude en absoluto al señorío del rey 



de Navarra sobre don Gil, iii sc deja a salvo la fidelidad a él debida. Hay que recordar 
que ya en el tratado de Monteagudo de 1254 el señor de Rada figuraba entre los ri- 
coshombres que suscribieron la alianra por Aragón y entre los que lo hacían por 
Navarra. 

En 1259 sitúa Moret los iiitcntos de los ricoshombres de Aragón y Cataluña, par- 
tidarios del infaMe don Alfoiiso, de atraerse a su causa al rey dc Navarra. Teobaldo 
se mantuvo firme en su aliaiiza con el monarca aragonéss4. 

El 12 de agosto de 1263 Jaime pidió al rey Teobaldo que evitara las correrías que 
Pedro Corneil realizaba en tierras aragonesas desde Navarra, apoyado por algunos 
caballeros de este reinoss. 

En 1266 sitúa Zurita la defección de Gonzalo Ibáñez del Baztán, quien al servi- 
cio del rey de Aragón se hizo fucrtc en Boeta y hostigaba desde alli la frontera nava- 
rra. Garibay sigue a Zuritas" Como acertadamente advirtió Morets7, Gonzalo IbP- 
ñez suscribe por esos años documentos con el título de alférez real que ostentó ininte- 
rrumpidamente a lo largo de todo el reinado. Zurita debió de confundir Boeta con 
Biota, torre que ya existía hacia 1091 pero cuya historia es prácticamente desconoci- 
da hasta su vinculación a la familia de los Urrea documentada en 129858. 

El Registro I de Comptos demuestra que en 1266 se produjo una intensa activi- 
dad en la frontera con Aragón. Las hostilidades debieron de revestir cierta gravedad. 
Cuatro asientos referentes a Tudela aluden a la guerra. Otro punto de fricción fue 
Cortes, a donde Pedro Gavarda, merino de Tudela, acudió con compañías para de- 
fendcr la plaza, perrnancciendo de guarnición durante 21 dias. El merino se dirigió 
a Buñuel cuando don García Remón «corrió» allí, y estuvo en dicho lugar cinco días. 
Este episodio parece referirse a la incursión de un caballero aragonés en tierra nava- 
rra, con la consiguiente respuesta del merino. No es posible saber si la actuación de 
las mesnadas navarras consistió en la expulsión del intruso o en una pequeña opera- 
ción de castigo en la frontera aragonesa, pero la duración del servicio parece indicar 
que en el corto plazo de cinco días sólo tuvo lugar una limpieza en el término de 
B ~ e ñ u e l ~ ~ .  

Pedro Gavarda se desplazó también a la frontera de Sangüesa donde estuvo de 
guarnición por espacio de veinte dias", Esta presencia del merino está relacionada 
con la del infante de Aragón también en tierras de Sangüesa", pero el asiento del 
Registro no permite saber si el infante, que debía de ser el futuro Pedro 111, se hallaba 
en la zona para entrevistarse con el merino o al frente de una incursión fronteriza. 
El merino de Tudela tuvo frontera en una tercera ocasión62, pero no consta la zona 
defendida. 

La importancia de estas incursiones fronterizas se pone de manifiesto en la pre- 
sencia del rey en los lugares afectados. Asi se sabe que estuvo en Tudela, Peralta, Cortes 
y Alagón, posiblemente en el mes de mayo63. Quizá baya que relacionar con estos 
acontecimientos la estancia del rey en SangüesaM. El Libro del Reboster Ramdn re- 
gistra una entrevista entre el infante Pedro y el rey de Navarra que tuvo lugar a me- 
diados de d i ~ i e m b r e ~ ~ .  Este dato concuerda con la información que el Registro de 
Comptos proporciona sobrc la guerra de Gascuña. En torno al 15 de diciembre Teo- 
baldo regresó, en efecto, a Navarra y en ese mismo mes estuvo en nidela, donde pudo 
prepararse la entrevista. También se halla atestiguada la presencia del rey y del infan- 
te en Sangüesa6\ pero más bien parece que el encuentro de ambos tuvo lugar en la 
frontera sur, en nidela o en territorio aragonés, si las dos referencias del Registro que 
sitúan al monarca en Alagón y Aragón corresponden al desplazamiento de diciembre 
67. 



Parece indudable que las numerosas embajadas intercambiadas este año con Ara- 
gón, incluidas las que envían desde Gascuiía, respondían a la voluntad del rey de evi- 
tar una ruptura abierta con su viejo aliado. Dos de estas embajadas pueden ser fe- 
chadas con precisión: la de Martín Garceiz de Eusa que se entrevistó con el monarca 
aragonés en Valencia entre el 7 y el 20 de abril y la de fray Benedit, de la orden de 
Predicadores. que visitó al rw Jaime en Lérida entre el 9 v el 29 de mayo. Se conocen 
13, iioinbre\ de orros c i i i ~ s a r ~ o ~  lidva1 ro,: cI ri;ohonibri Juaii dc Vid;iurrc, Gil Baldo 
vi i i  al~itldc dc ludcla Y cl .9iiiiirrc dc l'aiiinI<iii;i, don Jimeno 1*1r>e/ J c  Itiiiit. A ello, 
habría que añadir el de Ramón ~erenguer,  seguramente Navarra tenia 
destacados en Aragón espías que recibieron 37 sueldos y un cahiz de trigo'j9. Dos 
legados navarros acudieron a un «consejo» en la frontera de Aragón, posiblemente 
una reunión de representantes de las dos partes afectadas preparatoria de la tregua 
que se firmó al parecer ese año70. Por orden del rey se entregaron 50 sueldos al por- 
tero del rey de Aragón y otros cien a un mensajero aragonés, quizá en recompensa 
por los servicios prestados en la negociación de la tregua7'. 

El 16 de agosto de 1267, estando el rey Jaime en Tarazona, llegó a un acuerdo 
con el senescal de Navarra para entregarse mutuamente aquellos criminales que cau- 
saban daiíos en ambos reinos72. Este pacto de extradición trataba de poner fin a las 
correrías fronterizas de navarros y aragoneses y completaba la tregua del año ante- 
rior. El acuerdo preveía una pesquisa sobre los daños causados en los ultimos 14 años, 
es decir, a lo largo de todo el reinado de Teobaldo 11, que iría seguida de las repara- 
ciones correspondientes. En Navarra los pesquisidores serían el senescal y un arago- 
nés, clérigo o laico, designado por Fernando Sánchez, hijo natural del rey. En Ara- 
gón los encargados de recoger las quejas serían el propio Fernando Sánchez y un na- 
varro elegido por el senescal. Para lograr una eficaz persecución y castigo de los mal- 
hechores se establecía una junta entre hombres de Aragón y de Navarra. Si el perse- 
guido se encerraba en un castillo o villa, cuatro o diez hombres respectivamente po- 
drían entrar a sacarlo y hacer «quoanto mal poran» sin tener que responder por ello. 
Los presos podrían ser ajusticiados allí donde se les capturara, después de que el rey 
de Aragón si era aragonés o el senescal si era navarro hubieran sido informados. 

El 28 de agosto de 1269, Jaime cedió al infante Pedro las demandas que alegaba 
contra Navarra por razón de las alianzas pactadas con Margarita en 125373 y Teo- 
baldo en 1254. Tornamira sitúa la renuncia en vísperas de partir el rey de Aragón 
a la cruzada de Túnez, de paso para Huerta, en Soria, donde iba a entrevistarse con 
su hija la reina Vi~lante '~.  Dicha renuncia era consecuencia del nombramiento de 
su hijo como gobernador del reino75. Cabria relacionar con esta cesión la petición 
que don Jaime hizo al monasterio de Sijena, el 20 de mayo, de una copia de la docu- 
mentación referente a N a ~ a r r a ? ~ .  Parece, pues, que en este aíio el rey de Aragón se 
hallaba dispuesto a remover viejos agravios derivados del incumplimiento de sus alian- 
zas con el rey de Navarra. Las supuestas indemnizaciones que le correspondían eran 
transferidas a su hijo en calidad de heredero y gobernador de Aragón en su ausencia. 

Es éste el último documento aragonés de índole política expedido en el reinado 
de Teobaldo 11, que murió en diciembre de 1270. 
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EL PALATIUM, 
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EN LOS REINOS D E  NAVARRA Y CASTIELA 
EN LOS SIGLOS X A XII 

JOSE ANGEL GARCIA DE CORTAZAR 
ESTEH PENA B<><:OS 

Universidad de Cantal~ria 

En el ámbito de la Historia Medieval española, en la última década, uria de las 
formas de oresentación de la oroducción cientifica ha sido la de los artículos ofreci- 
dos como Homenaje a algún.profesor con ocasión de su jubilación. Junto con los 
trabajos presentados en la multitud de congresos y jornadas que han proliferado, en 
especial, a escala de región o de Comunidad Autónoma, esta modalidad del articulo 
de homehaje se ha impuesto de forma contundente. Dada la circunstancia en que, 
normalmente, se apoya, esto es, la jubilación, es previsible, de momento, una cierta 
intensificación en las ocasiones de homenaje, que, dentro de uno o dos años, se con- 
vertirá en leve goteo y, más tarde, en interrupción hasta que algunos de los que ahora 
homenajeamos hagamos méritos, en años y quehacer cientifico, para merecer el ho- . 
iiiriiajr que hoy ionsretamcntc briiidamo, a nuesiro anligo Aliar0 Salitaniaria. I>ai:i 
esa, fk:liü,, la ;I\ ili,;i,ioii dr la imareii. 131 \ e / ,  Iiabri boirrido 13 dr.1 ic\ii> \ lu, 110- - 
menajes revestirán ya el formato de cintas de 8 mm. si es que, para entonces, las «nuevas 
tecnologias» no han convertido, definitivamente, a los medievalistas no ya en «obje- 
to de lujo», que ya lo son, sino en piezas de museo. 

Hasta ese momento, el ((articulode homenaje)) será, según los casos, cordial exi- 
gencia de interrupción de la investigación concebida a más largo plazo y más ámplias 



perspectivas o, por el contrario, adecuada ocasión de profundización en un aspecto 
parcial de esa misma investigación. Por ello, acaban siendo estrictas circunstancias 
personales de trabajo las que cstimulan o coartan la colaboración de un determinado 
homenaje. Pero, una vez aceptada la participación en el mismo, tres pueden ser las 
modalidades por las que aquella discurra. La teorización, quizá ligeramente encu- 
bierta por una mínima apoyatura erudita. La descripción de un caso concreto, entre- 
sacado de ese arsenal de «flecos» que todo historiador conserva. Y el análisis, en 
lo posible, exhaustivo, de u11 aspccto, por ello mismo, reducido a la teniitica histbrica; 
tratamiento que puede conducir a una revisión o enriquecimiento del conocimiento 
de un simple vocablo. Este último es, concretamente, el camino escogido por noso- 
tros en éstas y en otras colaboraciones anteriores. Su justificación nos parece clara: 
una profundización en los significados de un vocablo puede resultar Útil al conoci- 
miento histórico. Por supuesto, siempre que su análisis revista, dentro de los marcos 
geográficos y cronológicos escogidos razonadamente, condiciones de exhaustividad. 

En este caso, nos ha parecido interesante fijar la atención en elpalatium. Al fin 
y al cabo, es vocablo que, al hilo de cualquier revisión documental, por aleatoria que 
sea, surge con relativa frecuencia, se desdobla en variados significados -físico, so- 
cial, jurisdiccional, político- y aparece como pieza relevante del juego de relaciones 
de la sociedad altomedieval. Su presencia, incluso en el vocabulario actual, invade 
o es invadida por otras palabras como «torre)>, «castillo», «casa grande», «casa fuer- 
te», lo que otorga al vocablo una cierta ambigüedad que puede contribuir a enrique- 
cer nuestras perspectivas sobre él. Así, una encuesta referida a la provincia de Gui- 
púzcoa en los años 1970 muestra la pervivencia de algunos de los datos y de las reali- 
dades medievales que nos interesa captar. En efecto, según el inventario de los case- 
ríos guipuzcoanos elaborado por L.inazasoro, que recoge el nombre de todos ellos 
distribuidos en los distintos barrios rurales de la jurisdicción de cada una de las vi- 
llas, resulta muy común, casi general, la siguiente situación: a) en cada barrio, apare- 
ce iin número variable de caseríos, de cuatro a cuarenta, cuyo nombre se indica; b) 
en cada barrio, sólo aparece un caserío cuyo nombre incluya un vocablo indicativo 
de jerarquía, física o social, o ambas conjuntamente: aundi (grande); nagusi (del je- 
fe); dorrea (torre); gaztelu (castillo); jauregui (palacio), siempre según una traduc- 
ción aproximada'. A la vista de esos datos, resulta tentador sugerir que, en sus dis- 
tintas modalidades históricas, más bélicas o más pacificas, más recognitivas del gru- 
po de linaje o del grupo familiar troncal, los nombres de los caseríos de los auzoak 
guipuzcoanos parecen sugerir que en cada uno de ellos, en cada barrio, la situación 
más frecuente es que sólo existe un ¿palalium? Como veremos, tambien al acabar 
nuestra indagación altomedieval sobre el vocablo, nos parecía que ésa resultaba la 
situación más común en aquellas aldeas en que, en tierras de los reinos de Navarra 
y Castilla, aparecía la palabra palafium. 

Ella constituye, desde ahora, nuestro hilo conductor. Con los evidentes riesgos 
que supone dejar de lado esas otras que la recuerdan, la sustituyen, la doblan, la acom- 
pañan, la sugieren ..., Cafrum, caslellum, rurris, domus regalenga quedan así al mar- 
gen de nuestra investigación. Esta se centra, por lo demás, en la cronología que mar- 
can los diplomas entre la primera aparición del vocablo, en 957, y la consolidación 
del palafium como claro centro de poder señorial hacia mediados del lsiglo X11. En- 
tre 957 y 1157, transcurre nuestra historia, aunque ésta recoge una herencia anterior 
de menciones cronisticas, ya incluidas en las Crónicas del ciclo de Alfonso 111, que 
no acompañarán hasta las últimas páginas de la Chronica Adefonsi Imperatoris. Por 



ellas, discurrirán con frecuencia, sobre todo, las menciones del palatium como aula 
regia en un sentido del que se hace eco un documento de 1031 referido, con toda pro- 
babilidad, al ámbito cortesano najerense2. Si el ámbito cronológico abarca dos si- 
glos, el marco espacial se extiende por las tierras del reino especifico de Castilla si- 
tuadas entre el Cantábrico y el Duero y por las de Navarra, de los Pirineos hasta las 
Sierras de San Lorenzo y de Carneros Viejo y Nuevo, incluyendo de ese modo la Rio- 
ja, que, como el área vascongada de Guipúzcoa, Vizcaya y Alava, pasará de un reino 
a otro en el tiempo aquí considerado. 

Aunque nuestra fe en el valor de las cuantificaciones relativas a aspectos de la 
realidad social altomedieval es limitada, ellas son las únicas que pueden ofrecer una 
idea de la magnitud de los elementos en estudio. En este caso, unos 230 documentos 
en que aparece la palabra nos dan ocasión de encontrarnos con otros tantos palatia. 
En los primeros ciento veinte años de nuestro estudio, el vocablo aparece en unas 
80 ocasiones: en los ochenta años siguientes. a oartir de 1076, su ~resencia es más 
común, el hilo del propio aumento de-la documeñtación conservada-( ¿solamente por 
ello?). oues reeistramos 160 menciones a ~alat ium. Los documentos navarros. v. sal- ,. . , .. 
vo indicación en contrario, al hablar de ellos, nos referimos al espacio ocupado por 
el reino de Navarra entre los Pirineos y el Ebro, utilizan el vocablo en singular. Ha- 
blan, salvo en contados casos anteriores a 1076 y en textos procedentes de Leyre, del 
palatium. Los documentos castellanos y los riojanos, que, por comodidad expositi- 
va, a estos efectos, desglosamos de aquéllos, emplean con relativa frecuericia el plu- 
ral: palatia, palatios, aunque, como consta en algún caso, tal referencia plural encu- 
bre casi siempre una realidad singular. A la documentación procedente de los fondos 
monásticos conocidos3. hemos unido la de fueros de villas y ciudades, cuyos textos 
no siempre explicitan laexistencia en tales núcleos delpa1ati;m que, con toda proba- 
bilidad. alberearian. nor lo aue hemos contabilizado esos documentos concretos4. - , . 
A partir de todos ellos, y como sugería Faci en las breves líneas que dedicó a su 
coñsideración5, el palatiurn se nos aparece como un vocablo que, sucesiva, alterna- 
tiva o. más a menudo. coniuntamente. incluve sienificados de variados órdenes. Los . . . - 
que hemos observado se refieren, al menos, a realidad material; unidad de explota- 
ción agraria; centro perceptor de rentas; centro de ejercicio de la justicia; realidad 
simbólica en el juego de la dominación social. 

El «palatium» como una realidad material. 
Aunque ninguna de las 240, aproximadamente, menciones de palatium propor- 

ciona una idea de la realidad física que, bajo el vocablo podía esconderse, unas cuan- 
tas orientan sobre su realidad material. Al frente de ellas, colocamos las incluidas 
en la donación de doña Sancha, hermana de un conde Sancho, al monasterio de San 
Millán de la Coeolla en 1106. en cuanto aue incluven irnolicitamente una conciencia 
de diferenciación entre palatium y otros ;ocabloi aparentemente próximos. Al mc- 
nos. eso narece deducirse del hecho de aue la donante hiciera entreea simultánea de - 
su propiam turrem en Nájera, sus casas en la misma ciudad y sus palatios propios 
en Villamezquina6. Estos datos se complementan con otros que ofrecen una locali- 
zación precisa del edificio en el conjunto del núcleo correspondiente. Asi, el pula- 
tium puede aparecer in media villa, como acontece en Barrio; in castello, como en 
Calaborra; junto a casas y cuevas, como en Nájera; junto a otro palacio, como cn 
Adoain; o, como en Arguedas, en una posición parecida a la de Calahorra, ya que, 
en aquella localidad de la ribera navarra, el senior Fortun Sanz había recibido del 



rcy Sancho uwum palulium quod rst in ipso castro infus prope eclesiam. 
El eiiil>la~amiento coricreto de cada p;~lacio dentro del caserío de la aldea o la 

villa, salvo excepciones, rio parece cspecialnieiitc descollante. Una era, un huerto, una 
fiicnte, iiri solar ycriiio, iin Iierreñal, una tierra, tina viña, ... se citan con frecuencia 
como linderos de los palacios dociimciitados, aunque siis propietarios sean distintos 
a los tlcl />aluliurn. Esa amalgama dc edificios y espacios productivos internos a la 
aldea o la villa incliria a pciisilr cn la escasa prosopopeya con que el palacio aparecia 
eii la mayoria de los riiiclcos <Ic pohlamiento. Algo scrnejante sugieren las informa- 
ciorics coiitcnidas eii las Ii;iz;iñ;iañadidas al fuero de Castrojeriz, entre las que abun- 
dan, concrctarriciitc, I;is relativas a entradas violeiitas en aldeas y palacios, con el re- 
sultado Frecuciitc cicl <icstro~« de éstos7. Un material constructivo poco sólido, se- 
mcjantc al dc las casas campesinas, facilitaría posiblemente la tarea de los violentos 
allanadores de tales edificios de que nos hablan las fa~añas.  Esa imagen de mezco- 
lanza inorgánica entre espacios de residencia y espacios productivos, tan común en 
las aldeas altomedievales, propicia quc, coii frccuencia, el palafium aparezca junto 
a su huerto, sus niolinos o so hcr,.cn. Menos común es, en cambio, la existencia del 
palatium cii incclio de siru <.orl<,, c. incliiso, dcl pulutium cum suo cellario et suo ho- 
rreo, coino sucede, respectivamente, en 1117 y 1119, en sendos palacios regalados al 
;ilia<l Kainiiiiido de Izyrex. 

1.a lectiira de tcstinioiiios como estos dos últimos u otros de parecida expresivi- 
dad podriari teiitarnos a efectuar iiria reconstrucción hipotética del palatium como 
si se lratara de iir i  edificio o coinplcjo de edificios que reuniera todos y cada uno 
de los elernerilos fisicos que, cii lirio u otro documento, mericionan los distintos testi- 
monios. Si accptárarnos tal hipótesis, todo /falutium aparecería acompañado de suis 
domihus, su« orto, suo cellurio, .suo horreo, suofr,rno, suo palumbero ef suos moli- 
rror. Pero tal yiixtaposición de retazos mencioiiados en los documentos no es seguro 
i i i  niucho menos que respondiera a la realidad física de vada uno de los palacios re- 
gistrados eii las fiierrt~:~. <:onsideranios, por ello, el palafium como un edificio inte- 
grado en 1;i rnorfologia de la aldea o de la villa, cuyas dependencias podrían estar 
o, niás frecuentemeiite. no estar reuriidas en iiri todo compacto. De esa forma, y des- 
de el piinto de vista de sir pura rnorfologia, mrichos palatia parecen compartir con 
l . . .  Lasas , carripcsiiias tina misma funcióir de unidad de explotación agraria. De he- 
cho, bastaria, muchas veces, siistitiiir el vocahlopalufiurn por el de casa o por el de 
solar para quc, acompañado de la correspondieriiite heredifate, nos proporcionara 
riiia imageii literaria iiiuy próxiiiia a la ofiecid;~ por cualquier descripción formal de 
tina iiriidad de exploiacióii campesiiia de tipo larniliar. 

151 «palniiom» como uni~lad de rxplotacii>ii agraria. 
A pcsar de las diferencias qiie señalarenios con respecto a la explotación campe- 

sina Faniiliar, el [>uIutium, o por lo menos, ciertos palacios aparecen, ante todo, co- 
nio centros de ima explotación riiral dc coiriposición heterogénea y dispersa y de di- 
rnensioiies que siipoiiciiios v;iriablcs y que, por supuesto, son desconocidas a tenor 
de los tcxtos qiic posccnios. Por sil parte, &tos difieren cri la presentación que hacen 
del pulutium. I os texiirnoriios riavarros lo prcseritan como una entidad com sua radi- 
c e o  corn suu/~~rr inent iu  o, de otro lado, coi1 el séquito de elementos materiales que 
suelen rellciiar las fórrnulas apareriteniente «inútiles». Asi, elpalafium de Arenzana, 
doiiado a Iryrc eii 1060, lo es curn rota suu heredifate, lo mismo que el de Domeiío, 
entregado quincc años rriás tarde. Y, por sil parte, al donar al mismo monasterio el 



pulutium de Besolla, el senior Amar  Lnpiz lo hara curn sui.s lerris rf vinei,~, ortis, 
ortu1ibu.s et curn fofa mea radice9. En cambio, cn las áreas castcllaiia o riojana. cs 
mucho inás frecuente que en Navarra que la mención dc palutium se acompañe dc 
referencias a collazos, casatos y solares, poblados o rio. 

Una distinción de tal tipo, en lo que no es sino la mcncióri rriás geriirica posihlc 
de la realidad de un palacio, se acoinpnfia, por siipucsto, de otras (likrencias rcgio- 
nales de tcrrninologia. La más característica puede ser, scgúii arcas, la aparici6ii de 
los vocablos «collazo» y «mezquirio». Si aqiiCI cs castcllano o riojano, Csic es iiava- 
rro. De esta forma, resulta ciilturalmerite muy expresiva la rekrcncia a un caiiibio 
efectuado entre el nioiiarca Saiicho IV dc Navarra y el nioiiastcrio dc Irachc en 1068, 
según el cual el rcy recibió eii la Rioja alta, in villa rlu<, dicilur Solr.~, /~ululiu, uzros 
e/ vineus, mezquinos cum domibus suis:". A la vista dc la frase y ;iI hilo dc iiucstro 
argumento, cabría decir que, en este ejemplo, la regióri (la Kioja) aportaba la reali- 
dad social, más ampliameritc documentada que en Navarra, de la vinciilaci6ii cntrc 
palulium y deperidieiitcs explicitamente mcncioriados. Y, por sil pertc, la cancillería 
regia aportaba el vocablo típicamente n;ivarío. no riojano ni castcllano calificador 
de esa dependencia: mezquino. 

La observación, desde luego, vale sólo como indicadora dc uiia tciidencia; como 
sugerencia de posibles y más amplios significados qiic, cii cada caso, habría que estu- 
diar. Tampoco exagcremos. Aunque de forma ineiios habitual, tambiéii algúii que otro 
palatium navarro, como acontece con el de Echavarri en 1103, cuenta explicitamente 
con mezquinos. En ese caso, al menos, dos: tino cn esa misma localidad y otro en 
Oteiza. Lo que sucede, y nos permitimos subrayar, es que, tal vez, sólo por cuestión 
de redacción, los documentos relativos a las aldeas iiavarras nunca llegan a presentar 
la imagen, tan reiterada en tcxtos castellanos y riojanos, de una reunióii dcpululium, 
divisa y collazos. Tal aparicióii conjunta tiene lugar ya en el año 971, en la que se 
estima primera mención hitórica del vocablo colluzo, con ocasión de la donación de 
doña Mayor al monasterio de San Miguel de Pedroso de su palatium en Leivai'. Ocho 
décadas más tarde, no es muy difcreiitc cl contexto docuinental que nos presenta la 
donación de una tal Osicia al nioiiastcrio dc San Pedro de Arlaiiza <Ic sus divisas 
in Gabular et in Cascaiar, cuni suo.s  alati ti os n <,um suos homines casaros el pro ca- 
sur 12. Y una asociación prácticamente parecida de vocablos se contiene cii la doiia- 
ción efectuada por Pelayo Núñez a Santa Maria dc Valladolid eii 115, qiic iiicluyc 
su divisa ve1 palatios curn ... solares /~opulatos ve1 pro p o [ ) u l ~ r e ' ~ .  

No es momento ahora para entrar en ~~rofuiididades sobre las modalidades de 
vinculación presuntamente existentes entrc cl pulufium y, al menos, los tres vocablos 
últimamente registrados: collazos, casatos, solares. La teiidencia Ziplirita, sin duda, 
a un progreso de la territorialización dc la depeiidencia y a uiia irrelevancia de las 
vias de procedencia de los soinctidos ;i ella. Tal vez, la <Ic I(is coll;i~os fiicr;i, iiiicial- 
mente, más familiar qiie la de los casatos, mas afín ésta a situaciorics de deperidericia 
dominical. Una y otra, con todo. en el momento en que se traduce en instalación, 
en establecimiento, en solar, se tcrritorializa, se coiifuii<lc. Lo qiic queda es, por taiito, 
el reconocimiento de la subordinación a un pulurium por la vía de las obligaciones 
iiiherentes al solar en que cada uno está instalado. Ello es ya bastarite para deducir 
que nuestro palafium es algo inas que una siriipie explotación agraria de magnitud 
mayor que la de la familia campesina. En efecto, la instalacióii eii solares de quiciics 
pudieron ser antes mienibros de la <<fainilia» del (1omirir1.s. O In lijaci6ii cii cllos de 
grupos conyugales antes autón»iiios, parece dciiiorrad;i por la oiiligaci0ii de ciimpiir 



ciertos deberes coi1 el palalium. Con ello, las diferencias sociales resultan más osten- 
sibles. Con ello, el modelo de funcionamiento de la sociedd se hace más complejo. 

En un tratamiento meramente doctrinal y sistemático de la información recogi- 
da, no resulta difícil diseñar los expedientes a través de los cuales el palatium se pro- 
cura unas rentas a partir de la población campesina instalada y ahora vinculada a 
él. De un lado, las menciones a orto, vinea, [erra, molino ... de palatiu sugieren o una 
explotación directa a basc del trabajo de servidores alojados en las dependencias del 
propio palatium o una explotación indirecta a través de prestaciones personales de 
los campesinos instalados en su propios solares, o a través de la entrega de una parte 
de sus cosechas, generalmente, el diezmo. La presencia del vocablo serna, más con- 
cretamente, de la serna depalatio, inclinaría a pensar en la segunda de las posibilida- 
des apuntadas. Así, en 1153, los pobladores de un conjunto de aldeas del dominio 
del monasterio de San Salvador de Oña son excusados de la obligación de serna de 
palacio abacial a cambio de dar el cenobio oniensc: el diezmo omnium fructuum 
s u o r u ~ n ~ ~ .  Nueve años antes, el abad Juan 111 de ese mismo monasterio eximia el solar 
y heredad que el matrimonio constituido por Martín Domínguez y María Martínez 
habia ccdido a aquél de una serie de pagos y obligaciones personales, entre las que 
se encontraba, igualmente, la de hacer serna. En vez de ello, los asentados en tal so- 
lar debían abonar una cantidad por mañería y satisfacer una infurción, parte en di- 
nero, parte en especie, a entregar bien en el monasterio o bien en el palacio existente 
en Petrapidonia, localidad en que se asentaba el solar cedidoL5. Ejemplos como és- 
tos nos hacen pensar que, si de la perspectiva sistemática pensamos a la histórica, 
el palatium fué perdiendo con el tiempo sus perfiles de centro de explotación agríco- 
la de dimensiones superiores al solar campesino para adquirir los de un centro per- 
ceptor de rentas. 

El «palatium» como centro de administraciún señorial. 
Como sucede casi siempre en la historia, ese presunto tránsito del vocablopala- 

tium de uno a otro de los significados apuntados no tiene más valor que el puramen- 
te tendencial. Muchos palatia continuaron por siglos siendo centros de simples ex- 
plotaciones agrarias. Otros, sin perder ese carácter, añadieron el de centro perceptor 
de rentas de los campesinos vecinos a tenor de la puesta en pie de un modelo especifi- 
co de apropiación de la renta de los mismos. Y, por fin, otros se nos aparecen con 
rasgos más complejos, como centros de una administración señorial más sofisticada 
o como núcleos de ejercicio del poder real o señorial. En estos casos, incluso, la exis- 
tencia física del palatium como edificio queda subsumida, relegada, por la existencia 
moral del palatium como centro simbólico de dominación, como entidad jurídica 
que constituye un polo de poder dentro de una estructura de dominio sobre tierras 
y hombres. 

Lo significativo en este último caso es que, una vez más como tendencia, pero 
con mucha mayor claridad que en otros aspectos, son los palatia del rey más que 
los de los señores los que cumplen ese papel. Al menos, practicamente, hasta las pos- 
trimerías del período que aquí estudiamos. O, quizá, habría que decir que, pese al 
crecimiento del número de palacios señoriales documentados desde fines del siglo 
XI, las referencias más explícitas al papel del palatium como centro que se beneficia 
de la aportación de un trabajo de transporte o mano de obra, que se constituye en 
destinatario de las obligaciones fiscales de la comunidad y que aparece como centro 
de ejercicio de la justicia es el palacio del rey. Insistimos en lo de «referencias docu- 
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mentales más explicitas)), que, generalmente, aparecen en el texto de la correspon- 
diente carta de concesión de fucro. 

Deiitro de aquellas informaciones documentadas, parece útil, a efectos de expo- 
sición, prcscritar sucesivamente dos grandes conjuntos. El que atañe a las obligacio- 
nes de los viriculados a un palatium; y el que atañe al ejercicio de la justicia. Kespec- 
to al primero, la imagen dominante ofrecida por nuestros documentos es que, en fe- 
cha desconocida, la autoridad pública reclamó en favor del palatium de ciertos nú- 
cleos, la realización de una seric de labores. Estas corrian a cargo no sólo de los habi- 
tantcs de aquellos sino de los de aldeas cercanas al mismo. El palatium de Clunia, 
a tenor del documento coiiocido como de las divisas de Espeja, era, por ejemplo, 
destinatario dc las labores de los hominrs de siete núcleos de los alrededores16. El 
texto no aclara que tipo de trabajos, aunque si que eran ajenos al noble ejercicio de 
las armas, ya que, en el mismo, son los infanzone.7 los obligados a efectuar las tareas 
de anubda. Como sabcinos, precisamente, por no querer hacerlas en Carazo y Peña- 
fiel, como las hacían otros infanzones, el conde don Sancho Garcia de Castilla les 
privó de las divisas de Espeja, dejándoles solamente con sus hereditates, aunque, a 
su muerte, los infanzones recuperaron aquéllas". 

A tciior de ese docuinento, que remonta sil narración hasta la época de I'ernán 
González, la historia de las divisas de Espeja parece cobrar especial relieve en tiem- 
pos del condc Garcia Fernández. A éste, igualmente, remite la siguiciitc información 
relativa al palatium como centro de administración, de gobierno. Se trata, en este 
caso, de un documento de donación al monasterio de San Miguel de Pedroso de la 
aldea de Ezquerra, en las estribaciones noroccidentales de la Sierra de la Demanda, 
y de ciertos aprovechamientos forestales y ganaderos que, en parte, el conde constitu- 
ye en dehesa. La donación se completa con la cesión de nueve homines, uno por cada 
una dc las aldeas que rodean a Ezquerra, a los que se libera tam de homicidiis quam 
de forniciii seu qualibet calumniispalacii et operibus. El texto ni afirma ni niega la 
existcricia fisica de un palatium condal en Ezquerra hacia el que tales hombres cana- 
lizaráir sus obligaciones en materia de multas por delitos o en materia de prestaciones 
persorialcs (opera). Afirma, en cambio, la existencia, al menos, de ese palatium que, 
como cntidad moral, organiza y se beneficia de las mismas18. 

Aunque fragmentarias también, las noticias que poseemos sobre el papel delpa- 
latium de Nájera son, sin duda, más claras. Así, en 1049, el rey Garcia Sánchez entre- 
gaba al de San Millán de la Cogolla el monasterio de San Miguel de Pedroso con 
todas sus posesiones y vendia al cenobio emilianense en ochenta vacas, seiscientos 
carneros y cien cerdos, ipsa paria quam dicunt guardia, ... el ipsa atera quod porta- 
hant ad palacios de Naieru las aldeas de Villagonzalo, Cordovin, Terrero, Villajuniz 
y Ventosa, situadas en un radio de unos diez kilómetros, hacia las primeras estriba- 
ciones inontañosas al sur y este de aquella ciudad'? Años más tarde, en 1071, otro 
dociimcnto del mismo fondo refuerza esa imagen de obligaciones respecto al pala- 
tium dc Nijera por parlc de los habitantes de las aldeas cercanas. En este caso, se 
trata de la de Villajero, a unos doce kilómetros in confinio Naggera civitate, cuyos 
homines quedan, desde esa fecha, exentos de goardia el castellera el de omni servicio 
el obpresione que usque hodie habitantes iu ea fecerunt aparte regum et po te s t~ tum~~.  
In mismo sucede en el caso de la aldea de Camprobin, que don Inigo López, conde 
de Vizcaya, cede al monasterio emiliaiiense en 1076, después de haberla adquirido 
al rcy Sancho IV de Pamplona mediante una compra cuyo precio incluyó illa paria 
que solebat ad Nair,lum pectareZ1. Nuevamente, la proximidad, en este caso, diez ki- 



Iómetros, parece explicar las obligaciones de los homines de la aldca respecto al r~ulu- 
tium de la civifas. 

La prestación de servicios de guardia y castellaria, que vuelve a aparecer eri el 
caso de la localidad de Tobia, asiento, en su momento, de iiiia de las tenencias 
navarrasz2; el cumplimiento de tareas de transporte de niadci-a al paluriutrr, que to- 
davía en 1110, la reina doña Urraca reconocia qiic las aldeas de Villagori/.alo, Cordo- 
vin, Terreno, Villajuniz y Ventosa venían ciimplicrido por la fuerza2', y otros testi- 
monios menos explicitos plantean el problema de los orígenes de estas obligaciones. 
Una posibilidad es, sin duda, que se trata de servicios de tipo público, heredados in- 
cluso de la época de dominio musulmán de la Riuja y, por tanto, coherentes coi1 su 
forma de organización social del espacio. La que preveía qiic el cu.s/ellut~i del iiúcleo 
central debía servir de albergue en caso de peligro a los habitantes dispersos por las 
alquerías. A la reciproca, éstos debían cuidar dc iriaritciicr cri buciias coiidiciorics aqiiel 
lugar de refugio y de cumplir obligacioncs subsidiarias de vigilancia. El propio fuero 
de Nájera de 1076 exigirá su cumplimiento, proporcionando una divisióii de funcio- 
nes a tenor de las especialidades y de la proccdericia social de siis realizadores. I,a 
plebs las cumplirá en el muro exterior del castillo y sil piieria. Eii cambio, los iiifan- 
zones debian garantizar los milites que, equipados de caballo y armas dc riiadcra y 
hierro, cumplieran, como en Clunia unos decenios antes, los servicios de anubda. 

Pero hay una scgunda posibilidad sobre los origeiies de las ol>lig;ici»iics exigi<las 
a los habitantes de las aldeas con respecto al pulutium, incluso, como vernos, real. 
En efecto, el deslizamiento del vocabulario indicador de esas obligacioncs tiacia pa- 
labras como opera, servitium, oppresio, ... da a enteiidcr que se consideran tascas one- 
rosas que afectan a los homines dependientes. El hecho de qiic algiirias de cllas, co- 
mo la aportación de madera, sólo se cumpla a la fuerza parece dcriiostrar ese desliza- 
miento envilecedor o, al menos, tenido como tal por los ericargados de realizar di- 
chas tareas. No extraña, por ello, dos tipos de coiicluaioncs. De iin lado, que esas 
obligaciones concretas de transporte o trabajo acabcri jiintándose con las de pago 
de mañería, homicidio, fornicio, ... en un conjunto del que aspiran a verse libres los 
vecinos de esas aldeas. De otro lado. que, desde una fecha tan tempraiia como 1039 
antes de la cual apenas se documentan iina vcintena dc palacios, éstos y sus poscsio- 
nes aDarecen con frecuencia cxentos de cicrtas obligaciorics o de ciialuuicr subordina- 
ción ajena a la de su propietario. En esas condiciones entrega en aquella kcha el se- 
ñor Aznar Sánchez al monasterio de San Millán de la Coeolla su oalacio en Hormi- " 
Ila de Suso: liberum er ingenuum ab omni polrstate reguni el donrinorum, ifu u1 in 
nulla paria, neque in omicidio, neque in ullu causo facendera sir />ermi lur r~~~ .  Cori 
expresiones no tan determinantes pero sí parecidas, en ciialquier caso, uhsque ullír 
voce mala o sine ulla oppresione, van llegando a los rnoriastcrios los palacios cnlrc- 
gados por sus dueños. Dada la calidad social de éstos y el iriterés de los bciieficiarios 
de sus donaciones no parece temerario admitir que cada palatium y sus heredades 
anejas gozan de una exención que hace de él, coino diceii los dociiriientos de Lxyre, 
un bien ad alodem propiam eternaliter pos.sidend~trr~~. Incluso, probablciiierite, en 
las escasas ocasiones en que no se mencioria explicitarnentc tal circunstaiicia. 

La exención aludida, jsupone la inmunidad en bcrieficio del iiuevo propietario 
delpalatium o constituye, realmente, una condoiiación de obligaciones de los aldca- 
nos dependientes? Sin entrar ahora en mayores honduras, poderiios aceptar que se 
trata de la primera de las dos posibilidades enunciadas. Ello iio cxcluye que, cvcn- 
tualmente, se le junte la segunda, aunque, desde iin punto dc vista teórico, siempre 



ha parecido poco verosimil. Habria que efectuar una rigurosa encuesta para compro- 
bar sobre qué aldeas y en qué cuantía y modalidades ejercen su poder nuestros seño- 
ríos monásticos, los mejor documentados, para poder despejar esa incógnita. De mo- 
mento, aceptamos que, dado que a su vez, en fechas más tardías, aparecen condo- 
liando determinadas obligaciones a sus hombres dependientes, el nacimiento de las 
mismas pudo radicar en una concesión inmunista del tipo de las que analizábamos. 
Pero, ¿cn cuántas aldeas ha podido seguirse la pista concreta de un proceso semejan- 
te para distinguir entre obligaciones nacidas por inmunización en beneficio del señor 
y las surgidas por imposición arbitraria de este mismo señor? Como siempre, nuestro 
afán de redondear la imaecii nos anima a reunir todos los retazos encontrados en - 
los textos. 

El último, cl que, realmente, configuraría al palafium como centro del poder se- 
ñorial, es, sin duda, el de la posibilidad de juzgar y, de forma subsiguiente, de perci- 
bir el importe de las multas impuestas a los infractores de la norma propuesta por 
el señor. En este sentido, las limitaciones de nuestra iiivestigación son evidentes. En 
efecto, ninguna dificultad para deducir de los fueros de las villas de realengo el esta- 
tuto jurídico de sus habitantes y las competencias procesales de las autoridades loca- 
les, subordinadas, en última instancia, a un señor, el rey, techo del ejercicio de esa 
justicia en el realengo. Pero, ¿qué sucede en el abadengo o en el solariego? Habrá 
que aceptar que el beneficiario de las inmunidades o exenciones de que hablábamos 
antes a propósito de la cesión de palatia, se convierte en el titular de competencias 
tan variadas como desconocidas del ejercicio de la justicia y en destinatario de las 
multas y caloñas a satisfacer por los infractores (homicidas, violadores, estuprado- 
res, ladrones, cuatreros, ... ) o simplemente por los mañeros o, más generalmente, por 
los dependientes. Ello exige a cada palatium llevar la cuenta de las obligaciones de 
cada uno de los sometidos, posiblemente diferentes, o, para simplificar su tarea, em- 
peñarse por extender una única sumisión a todos sus dependientes o, más sencilla- 
mente, hacer triunfar cl criterio de que su voluntad es la ley en todos los casos; y, 
por ello, no es necesario normativizar ni recordar situaciones peculiares individuales. 
Los testimonios, también a retazos, nos sugieren situaciones que ejemplifican estos 
tres desenlaces. Cada uno de ellos es prueba de las dificultades que, en las aldeas 
de los reinos de Castilla y Navarra, tuvieron los distintos señorios para establecer la 
cómoda situación de una aldea/un señor. Lo normal fue, sin duda, por el contrario, 
la de una aldea/varios señores. 

Cualquiera que fuera la solución en relación con el ejercicio de la justicia, éste 
y el propio abono de multas o de rentas por parte de los dependientes van configu- 
rando un último valor del palatium como entidad absolutamente juridica o moral. 
Como el símbolo de la autoridad. Así se recoge en el fuero de Palenzuela de 1074, 
cuando se previene que el hombre de la villa que cometiera homicidio non peclef ad 
palatium nisi fanfum mediefafe ...2" Y,  de forma semejante, en el de Santa Maria de 
Dueñas de 1078 o en el de Fresnillo de las Dueñas de 1095 con reparto de multas, 
medio apalacio, medio ad civifafem, en el caso de determinadas infracciones2', dis- 
tribución que se repetirá en el fuero abacial dado a los collazos de San Isidro de Due- 
ñas en 1152, cuando haya que repartir las multas impuestas entre el palatium y el 
c o n ~ i l i u r n ~ ~ .  Si el segundo representa a la comunidad de aldea, el primero represen- 
ta la autoridad del abad y monasterio. La amplia polisemia del vocablo palalium, 
que sigue moviéndose, incluso en algunos de esos testimonios o en otros contempo- 
ráneos, entre el edificio físico (donde hay que llevar a veces al reo) y la persona juridi- 
ca, completa de esta forma la panoplia de significados. 



El «palatium»; distribución espacial y atribución social 
Al cabo de nuestro recorrido, el balance es claro. Ha sido relativamente sencillo 

localizar los diferentes valores de iiuestro vocablo en estudio. En especial, cuando 
el número de documentos manejados permite escoger, en cada caso, los ejemplos me- 
nos dudosos. Mucho más difícil resulta, en cambio, acertar con el valor concreto que 
uiia iiicii~ibii soiiLreia dcpulu~~unr  ricn?. ;('u:iiidc> y Jiindc 3r .  pucdc oiorgarlr. cl 2011- 

iunio cli>b:il <Ir. si~i i i i i .~ai l~i~ ai?iiiir;tdos! O. nor r.1 :iinirario. ;..uiiid<> \ dónde res 
;ondea uno o vari'os de ellos pero no a todo's? Contestar a esaspreguntas exige hacer 
la historia de cada una de las aldeas navarras, riojanas y castellanas altomedievales. 
Y, aún así, no sabemos si las informaciones conservadas en los documentos propor- 
cionarian respuestas seguras. Nos tememos que no. Por ello, y para concluir, vamos 
a aventiirarnos una vez más. Esta vez por el camino de la identidad de los titulares 
de palulium, y por el camino de la distribución espacial de aquél. 

Empezando por el segundo, dos cuestiones han merecido nuestra atención. La 
primera, la distribución de los palatia en el espacio estudiado, la hemos plasmado 
en el mapa general que acompaña a estas páginasz9. Si la secuencia documental ha- 
blaba de un numero escaso de palacios antes de 1080 y una aceleración de sus men- 
ciones a partir de entonces, la cartografia señala zonas de absoluto vacío y zonas de 
intensa instalación de palacios. Las merindades cántabras, Vizcaya, Guipúzcoa, la 
mayor parte de Alava, los valles pirenaicos de Navarra son tierras que carecen, prác- 
ticamente, de palacios. Tan sólo los del conde de Vizcaya en la orilla izquierda de 
la ría de Mundaca, de doña Elo Bellacoz en Pobeña o del señor Diego Alvarez en 
Somo rompen ese vacío de la vertiente cantábrica de la Cordillera. Por el contrario, 
la Navarra media, la Rioja alta, las Montañas de Burgos o los espacios burgaleses 
entre ellas y el Arlanza aparecen como escenarios de abundante localización de 
palacios. 

Un desequilibrio tan evidente no se explica en todos los casos por un desequili- 
brio documental estrictamente paralelo. Puede ser el caso de Guipúzcoa, Vizcaya, 
la parte más oriental de Alava y los valles pirenaicos navarros, pero no es el de Tras- 
miera o, mucho menos, el de las Asturias de Santillana, comarca con una informa- 
ción documental relativamente densa. Si no cabe atribuir esa ausencia de palacios 
a razones de desarrollo escriturario, habrá que pensar en razones de desarrollo so- 
cial. ¿Seria, una vez más, la fortaleza de los vínculos de parentesco extenso las que, 
de momento, impedirian que la jerarquización social, documentada en estas zonas, 
se tradujera en un edificio o en una entidad juridica de rasgos semejantes a los que 
hemos analizado? Pero, en este caso, habría que pensar que los dominios monásticos 
con sede ajena a estas zonas pero con intereses en ellas, en especial, es Trasmiera y 
Asturias de Santillana, las utilizaban como espacios ganaderos o, en caso de apro- 
piarse de rentas campesinas, lo hacian por vía de las posibles iglesias dependientes, 
de ésas que, en los dominios benedictinos, juegan el papel de decanias. En Vizcaya 
está comprobado que ése fue el mecanismo. Y es significativo que una de las escasas 
menciones de palatiurn en un valle altonavarr~ lo identifique con de~an i a '~ .  Todo 
ello es, seguramente, resultado de una situación socio-cultural en la que no vamos 
a profundizar aquí. 

La segunda cuestión relativa a la distribución espacial de los palacios se refiere 
a su instalación local. Ya anunciamos al principio que, salvo casos muy contados, 
como el de Nájera y pocos más, la documentación no deja ver más de un palalium 
por aldea. Ello sugiere una doble reflexión. Primera, no hay ni mucho menos una 





correspondencia estricta entre una aldea/un palulium/ un señor. La documentación 
se refiere más bien a situaciones de una aldea/un palalium/ varios señores. 0, por 
el contrario, a situaciones de una aldea/un señor/ausencia de mención de palutium, 
sustituida, como antes apuntábamos, por decania o iglesia dependiente. Siendo asi, 
hay que admitir que, desde un palacio situado en una aldea ajena, aunque próxima, 
un señor puede ordcnar o beneficiarse de la actividad productiva de sus dependientes 
de una aldea dada. De esa forma, a un palutium determinado estará reconocido el 
derecho de recaudación de una renta, variada en sus modalidades, generada en dis- 
tintas aldeas de un entorno. 

Segunda, habrá que pensar que el paluliurn de cada señor está instalado en la 
aldea de la que obtiene una mayor proporción de renta, de modo que su presencia 
constituya un simbolo de su dominación. Hasta donde la documentación permite co- 
nocerlo, tal propuesta sólo es una verdad a medias. De hecho, no es insólito que al- 
deas sometidas íntegramente a un señorío monástico carezcan de palalium; mucho 
más excepcionalmente, que, por el contrario, el titular del palatium documentado no 
sea el señor más significativo de la misma. Este segundo caso es el de la aldea de 
Madriz, asiento del monasterio de San Millán de la Cogolla. Todavía en 1134, en que 
lo dona al ccnobio, el rey poseia alli un palacio. El primer caso, por su parte, lo ejem- 
plifica la aldea de Sagrero, y es ejemplar en varios sentidos. En tres ocasiones apare- 
ce la aldea en nuestra documentación. En la primera, en 1028, el rey Sancho 111 el 
Mayor la entrega, íntegramente, al monasterio de San Millán de la Cogolia, de modo 
que en ella non habet aliquid ex heredibus introitum ve1 dominium nisi vos ipsi, cumm 
omni genuilale, inlegritul$'. En la segunda, probablemente cn 1077, Alfonso VI con- 
firma la posesión de la aldea en manos emilianenses. Pero, además, interviene en el 
pleito surgido entre San Millán y Rodrigo Muñoz a causa de la dccisión de éste de 
edificar un palacio en Sagrero. De hecho, el ultimo carecia de introitum y de divisa 
que lc capacitaran para hacerlo, pero, a falta de ellos y no se sabe como, habia com- 
prado dos tierras en las que quería levantar su palacio. Frente a esa pretensión, el 
abad eniilianense conseguia que se le corroborara la donación de Sancho el Mayor, 
exceptis duubus terris de Sagrero, y, mediante la ampliación del dextro de la iglesia 
de San Cosme y Damián hasta ciento veinte pasos en derredor, lo que lc permitia 
alcanzar el límite de la tierra de Rodrigo Muñoz, bloquear la iniciativa de éste32. Por 
fin, la tercera comparecencia documental de Sagrero se produce en 1139 cuando Al- 
fonso VI1 vuelve a confirmar a San Millán la posesión de la aldea. Y, además, sus- 
tancia en favor del monasterio cl pleito surgido por el hecho de que hombres de esa 
aldea y otras ccrcanas, que ahora moraban en Belorado, sc negaban a dar al cenobio 
las rentas que la lejana donación de Sancho 111 babia asegurado al mismo3'. 

La historia de Sagrero, incluso sin palalium explicito, ilumina variadas perspec- 
tivas. Algunas de ellas se entroncan, incluso con textos de dificil lectura como el de 
las divisas de Espeja, al que antes nos referíamos. Quede ese camino para otra oca- 
sión y, para terminar, entremos por el de la atribución social del polalium. Esto es, 
por conocer la identidad de los titulares de palacios, que, en esa localidad, quedaba 
restringida a aquellas personas que poseyeran divisa en la misma. Al margen de ese 
requisito, nuestros textos resultan claros. Sólo los poderosos poseen palacios. La cuan- 
tificación de los documentados permite localizar el palufium sólo en manos del rey, 
conde, senior, dompno, ... Más aún, ciertas expresiones documentales confirman ese 
dato. Asi, un texto del monasterio de Cardeña del año 1045, para salvaguardar la 
la autoridad del cenobio en Villafria y otras aldeas del bajo Arlanzón, discutida por 



los infanzones, dispone que en ellas no haya palacio, edificio cuya titularidad, dentro 
de una expresión formularia, parece atribuir a comes, princeps o miles . Por su parte, 
el fuero de Astudillo de 1147 identifica a villas etpalatios como posesiones caractc- 
risticas de reges, comites, potestates et i n f anzone~~~ .  Y, volviendo al conjunto de los 
documentos manejados, podríamos resumir diciendo que los textos relativos al área 
navarra realacionan los palacios con reyes y señores. Mientras, los referentes a las 
áreas castellana y riojana lo hacen con reyes, condes, señores y numerosas dominas, 
además de hacerlo, sobre todo, antes de mediados del siglo X1, con un cierto numero 
de personas sin cualificación social documentada. Un análisis más detenido de la per- 
sonalidad de éstas nos hace ver en seguida que se trata de hombres y mujeres que, 
por la cantidad y calidad de sus bienes, resultan grandes propietarios. El ejemplo más 
significativo de esta ultima condición lo representa, sin duda, Oveco Díaz. En oca- 
siones, aparece sin cualificación social expresa, aunque es titular de un importante 
número de posesiones, que incluye palaci6s, villas y barrios, ampliamente distribui- 
das oor la aeografia castellana35. En cambio. en otra ocasión. la mención del titulo - - 
seniir  nos alerta con más seguridad sobre su condición. 

Conclusión: ~palatiurn)) y poder simbólico de dominación. 
El número de palacios documentados entre mediados del siglo X y mediados 

del XII en el reino de Navarra y mitad septentrional del de Castilla, en torno a 240, 
deja ver las distintas realidades cubiertas por el vocablo. Su realidad fisica como edi- 
ficio; su función económica como centro de una explotacióii agraria individualizada 
o, más comúnmente, como lugar de percepción de rentas generadas por campesinos 
dependientes en la misma o en las aldeas próximas; su función como lugar de ejerci- 
cio de la justicia y, por traslación, su papel de persona juridica, en buena parte, defi- 
nidora del derecho y siempre sancionadora del mismo. Aunque no siempre conozca- 
mos con exactitud cuál o cuáles de esos papeles está cumpliendo el palatium concreto 
de una aldea concreta en un momento concreto, es fácil presuponer que, ante todo 
y sobre todo, cumplen el de recordatorio permanente de la presencia de un señor, 
de un poderoso. Pero esta presencia, como parece suceder en buena parte del área 
septentrional de nuestra zona de estudio, es posible que no siempre revista la forma 
del palatium. Alguna identificación, que veíamos antes, entre palatium y decania, 
en la documentación de Leyre, o la redacción de varios de los diplomas del año 1011 
que dan forma al dominio del monasterio de Oña, en que palatium y ecclesia apare- 
cen íntimamente fundidos. contribuyen a recordarnos la variedad de oosibilidades 
de actualizar la presencia de un sefior en una aldea. En ese sentido, el palatium es 
una de ellas; quizá, la que, conforme, desde fines del siglo XI, se acrecienta el control 
de la autoridad eclesiástica secular sobre las iglesias rurales, corresponde más estric- 
tamente a los señores laicos. Quizá, también, por ello, en las zonas en que aquella 
autoridad es más débil, no se documenta la sustitución de otras formas de simbolis- 
mo dominador por el palatium . De admitir que ambos hechos tienen alguna rela- 
ción entre si, estariamos a las puertas de uii hecho socio-cultural, que incluye un uni- 
verso mental, al que, de momento, no nos atrevemos ni a asomarnos. 





UNA TEORIA MATEMÁTICA DE LAS EPIDEMIAS Y 
SU APLICACI~N A LA BARCELONA DEL SIGLO XIV 

Introducción 
Los problemas que se presentan cuando se pretende estudiar de forma ciiantita- 

tiva, las epidemias medievales, son inn~inierables. Casi siempre las referencias qiie 
se poseen, son fragmentarias y muy inciertas, por lo quc se hace necesario la utiliza- 
ción de otros medios que puedan ser aplicados. Una aproxiiiiación a las pestes me- 
dievales implica generalmente el coiiociinicnto de toda una serie dc datos, frccuente- 
mente no recogidos en las fiictites dc la época. 

Los registros de la ciiidad de Barcelona, Iia11 coiiscrvado una buena coleccióii 
de documentación archivística, lo que pcrmitc evaluar la croiiologia de la pcstc, de 
forma bastante directa desde mediados del siglo XV1. Sin embargo, de la misina 
foriiia, el desconocimiento docuinental es casi absoluto, ciiando se trata de estudiar 
las epidemias de peste en cl siglo XIV. Aparte de Esto, sc ciicucntra utia buena bi- 
bliografía de los diversos ciclos pcstilctites que actiiaroii en Barcelona desde los si- 
glos XV al XVII, gracias a una fuente excepcional, piiblicada a finales del siglo XIX. 
Se trata del Dietari del Anticli Consell barceloni. En esta obra aparecen espccifica- 
dos el número de muertos causados por la peste y por otras ciiferincdacles, cii los 



periodos qiic se prodiiciari las cpideinias. Coiiio bien h;i escrito .lean Noel Biraben: 
«poiir ccltc pcriodc aiiciciiiic, sculc la villc de Barcclonc offte une dociiiric~itatioii 
suffisammeiit coiripl&te ct dctaillés ... »'. Aunque los datos que aparccen en el Dieta- 
ri, iio son de niiigiiiia b rma  certificados dc dcfiiricioiics. si quc sirven, para poder 
conoccr de forina ciiantitntiva la evolucióii de la epidemia. 

Niiestir) ohjctivo es el de icali7ar un estudio de la situación demográfica de la 
~pohlacióii qiic vivia cii Harccloiia, diir;iiitc el siglo XIV, y más concretamente duraii- 
te las trcs plagas de pcstc qiic siifrió la ciudad: 1348, 1362 y 1371. TdiiibiCn qiicremos 
conoccr el niinieir) ináxiiiio dc miierlos en la cresta de la epidemia. Para llevar a 
cabo este einpcrio, coiiiaiiios con la iiiestiiiiablc eyiida de una teoria desarrollada 
por N.T.J. Bailcy, y qiic iiiis adelante dctallareriios coi1 inás detenimiento. Tal como 
dice Hollingsworiii, gracias ;i esta teoria: c... es posible evaluar, scniana a semana, 
el total del voliimcii clc la población urbaiia, coiifornie a los datos del progreso dc 
iiiia plug;i cpidéiriica»". Aiiii i i~i,  hay que rciiiarcar (y no nos cansareiiios de decirlo 
cii todo cri arliculo), qiic se trata de tina teoria aproxirnativa, y qiic de iiinguii modo, 
pretende ser uiia aporiaci0ii definitiva, al estiidio estadistico de las epidemias me- 
dievales. 

l. Izas fiientes 
L.as fuentes qiie heinus iitilizado piira aplicar la teoria de Uailcy, son de muy 

divcrs:~ iiidolc. I'or 1111 lado, Iciieriios los libros de tcstarncnlos, que iios han servido 
para conoccr las diiraciones efectivas de las epidemias de peste; por otro lado, tene- 
iiios las crónicas escritas entre las que destacariamos por sil importancia, la ya ante- 
ri<)rmciite mcricionada, Dietari del Antich Consell barceloni. 

Las testamentos, han sido pieza fundamental, a la hora de conocer la duración 
dc la pcstc. I'ara la epidemia de 1348, hcmos consultado en primer lugar el Llibre 
de Tcsteiiiciits de la Pia Alinoiiia, qiic se conserva cii el archivo de la catedral de 
Ilarccloii~i (ACB), así corno, cl ineiiiiel <le testaiiiciitos de Boiianat Rimeiitol, guar- 
dado cii cl Archivo histórico de Protocolos de Barcelona (AHPR). Para la peste de 
1362, hcmos utilizado, el libro de I'ere Borrell ~Maiiuale testainentorum)) (1338-1368) 
A )  y el «secumdum capibrevium tcstaineiitorum ct aliarum voluntatum» 
(1359-1362), del iiotario barccloiies Kaiiioii Morcll (AHPB). Por últiino para la peste 
[le 1371, hcmos eric«iiti-ado iestaiiientos redactados en este año, en el «capibrcvium 
tesvaiiiciitorum et codicilloruiii» (1371-1376), del notario Kamon Masaiia (AHPB); 
cii el «sccuiidus liber teslamcntorum)) (1367-1387), del notario Guillem de Sant-Hilari 
(AtiPD); asi conio en cl «priiniis tcstniiiciit<~roiii, condicillorum ci aliorum ultiiiio- 
riiiii  voliintatumn (1371.1385). del iioiario Uartolonic Esemeno (AHPB). 

Kesl>ecto a las cróriicas, Barcelona es una ciudad privilegiada en cuanto a lo 
qiie se refiere a fiicrites escritas. Además, algiinas de &as, fueron publicadas a fina- 
les del siglo pasado, coiiio el I>ietario del Aiiticti coiisell barceloni" Oiras fuentes 
coiis~iltadas Iiari sido las Ilíibricas de Bruniqiicr, ~iiiblicadas por el Ayuntamiento de 
Iiarcclon;i entre 1913 a 1917, y la Crónica del Kacional, publicada también por la 
<:asa Ciudad de Rarccloiia. 

2. 1.a peste como factor demográfico 
Aiitcs de adentrariios en la teoria de Bailey, creo que es necesario hacer tinas 

ciiariia\ rcllexioiic~ s»bi-e las cpideinias de pestc, asi como sus diferentes clasificacio- 





1íHl.000 Iiabitaiites, qiic Iiiibiera siclo atacada por la pcstc ncuinónica, seria de más 
o iiieiios 308 dias, teniendo a~>roximativainetitc i i i i  niiinero máximo de niucrtos dia- 
rios eri la cresta de la cpi<lciiiin de 65. Del inismo modo, para una población de 
15.000 Iiabitaiites, nqiicjados por el iiiisiiio mal, I:i duración cfectiva seria de 28 dias, 
pero el número de iiiuertes eii Iii cresta de la epidemia aumentaria de hrma conside- 
rable, alcdii/.;iiido la cifra dc 737 iiilicrtes diarias. Para la forma biibónica, apareceria 
~ i i i  ciiadrc siiiiilai: Así para iiiia población de 200.000 liabit;iiitcs, la duracióii de la 
iiiortalidad serki dc 469 dias, siendo de 43 el iriixinio número de muertes eii su cres- 
ta. Por coritra piirii tina población de 28.600 habitantes la diiraci0ii efectiva, sería 
de 42 dias pcro el núineso de inucrtos cil su iriáxinio, aumentaría a 492. 

Eii surn;i se pucdc observar, que a iiicnor población la duracióii de la epidemia 
disminuye, pcro la iiitensidad de la niortalidiid aiiiiiciitaria coiisidcrablernente. 

peste neiiniónicíi 

poblacióii inucrtcs diarias duración efectiva 
cii su máximo dias 

poblacióii iiiiicrlcb diarias duraci011 efectiva 
eii bii iiiáximo (dias) 

200.000 43 469 
100.000 93 217 
66.700 148 133 
50.000 213 91 
40.000 287 70 
33.300 377 56 
28.600 492 42 

<'ii;idro 1: Cuadro dc I3ailcy para la epidcinia de pcstc. 

1.a diiracióii total qiie puede teiier tina epidemia de peste, piicde ser de varios 
nicscs. Sin eiiib;iigo cii dicho peri«do aparece uii proniinciariiiento dc mortalidad 
iiiucho niás critico qiic en otros monientos de la epidemia. Algunos autores han Ila- 
inndo a este Lapso <le ticiiipo durdcióii electiva. Sc puede decir, que es a lo largo 
de la diiracióii elcctivii de Ia plaga, cuando se psodiicc el iiiayor iiumero de inuertesi3. 
En este periodo de tieriipo, la representación gráfica tiene la forina de una simetría 
triarigular anterior y posterior a la mortalidad ináxiriia. Tal conio dice Hollingsworth: 



«las colurnrias de duracióii ckctiva, han sido calculadas sobre la suposici611 de qiic 
la distriboci011 de inirertcs ... seria rriaiigulai; y de esta iiiaiicuii Iiabria iiiia ascensióii 
iiiiiforme a la cresta y despiiés tina caida igualinente uiiil0riiie»'% Asi inisiiio, el riia- 
xirno número de miierlos que se alcanza en la cresta, ap;ircce p»r 10 general diirante 
iii i  iinico dia. 

Nuestir) objetivo es que conocida la dii~ición clkctiva <le la iiiortalidad a partir 
de los tcstaiiicntos, pod;iiiios dediicir gracias a la tcoria de I%ailcy, la poblacióii total 
y el iiúnicro máxiirio dc iiiiicrios qiie se prodiijcroii duraiiic la\ epidcniias. 

Si reprcsentaiiios gráficamente, los valores dcl ciiaclro 11:' 1, ioiiiarido conio va- 
riables, el ticiiipo y la pohlncióri, por iii i  lado; y el tienipo y el iiiiiiicro de iiiiicrtos 
en el otro, (tanto para la peste hribónica coiiio para la Soiiii:i rieiiiiióiiica. por lo 
qiic tciidreiiios cri lotal cuairo grii'icns); aparcccr;iii iiiias curvas. qiic ic[~rcscritaii las 
cvolucioiies ideadas por Bailcy, de las cpi<lciiiias de peste a lo largo del tieiiipo. Son 
en suma unas curvas i<lealizacl:is, qiic intciitaiiios plasmar iiiccliante iiiias ccuacioiics 
aproximativas. teiieinos que iililizar iiiia rclacióii iio lineal, ya qiic si iiinriejliraiii~is 
tina recta de rcgresióii, le desvi:icióii o error, qiic iios al>areccrin, seria iiiiiy elevado. 
I'or esto ~iiilizaiiros una parábola de iiiiiiiinos cii;i<lrados, coi1 iiria cciiacióii igual a: 

Y = A, + A1.X + A2.X2 " 

Aplicando las ccuacioiics de la parábola, al cuadro iil ' l ,  y ioiiiando como varia- 
bles por un lado la población (Y) y la durnci¿~ii efeciivii (t), o sea cciiacioiics cii 
(Y, 7); y por oiro lado el numcr« iiiáximo de iniiertcs (7,) y la diiraciOii efectiva 
(1); 110s apareccrii pues dos ccuacioiics para cada una de las variables (Y, i) y (Z, 1).  
que serán las del cuadro sig~iieiite: 

peste eciiacióii cciiación 
población-cliiincióii efcciiva inortalidad ináxiiiia-cliiracióii efcc 

C 
bubóiiica 10742,6 + 423,l.t - 0,0421 . 1' % . :  550 - 3,5.1 i 5,163 10 '. l 2  

Neumónica 'Y= 5090 + 337J.t - 0,0519, t 2  *% -- X36,3 - 8,Oh.l + 0,01X15 . t' 

CUAIIRO 2: Ecuaciones de las curvas dc rcgresi0ii dediicidas a partir del ciiadro 
de Bailey 

Sin embargo se plantea un problema, a la hora de aplicar la ccuacióii de la 
niortalidad máxima (Z, 1). Se trata, de que la desviacioii de los puntos con respecio 
a la curva, es en algunos casos de más de iiri  55 por 100. Este residiio, o desviaci011. 
tan elevado, hace imposible, un ajuste adecuado de los puntos. Es por ésto, que te- 
iienios que volver a realizar u11 nuevo ajuste, pero esta ver con sólo cuatro datos. 
Esta simplificación tiene su razóri de ser, en el Iicclio de qiic tina ciridad coino I3er- 
celona, en el siglo XIV, iio sobrepasó niinca los 50.000 Iiabitanres, ni estuvo por 
dcl~ajo de los 20.000. Podemos piies, siinplificar el ciiadro ii", a la forma: 



peste neiiiiióiiica pc~te  bubónica 

iriucrtcs diarias duración efectiva inucrtcs diarias duración efectiva 
en su ináxiiiio (dias) cii su máxiino (dias) 

CIJAIIKO 3: Cuadro de Bailey simplificado 

Coii lo cual las iiuevas fórmulas deducidas, ?crían: 

pe~te  ecuacióii ajustada 
mortalidad máxima - duración efectiva 

bubónica 'Z = 1021,13 - 15,75 t + 0,07556 t2 

CUADRO 4: Eciiacioncs de las curvas de regresión mortalidad máxima-duracióii cfcc- 
tiva, a partir del cuadro de Bailcy simplificado. 

Asi piics las ccuacioiics (A, B, E, F), scráii las nuevas ecuaciones que utilizare- 
iiios a la hora de aplicar la teoria de Bailey a la Barceloria bajomedieval. 

4. Aplicaciones y resultados. 
Uiia vci deducida la parte cxplicaiiva de la tcoria de Bailey, pasaremos seguida- 

riiciite a trabajar la f«riiia experimental de la misma, con la aplicación de las ecua- 
cioiics deduciclas antcriormentc. I'ai-a poder trabajar, estas ecuaciones tenernos que 
coiioccr la diiracióii electiva dc las epidemias. Más adelanle entraremos en detalle 
sobrc las niismas. 

Aiite todo teneirios que deliiiiitar clarameiite las cronologias de las pestes acae- 
cidas cii el siglo XIV en Iiarcclona. La problemática, que podría presentarse a la 
hora de deliinitar el nuincro de epidemias pestilentes que sufrió la Ciudad Condal, 
queda solvenlacla al aplicarla a las tres epidemias citadas en la crónica del 
Kacioiiali". Eri la citada cróiiica aparecen tres años pestilentes: 1348, 1362 y 1371. 

Sobre la peste de 1348, la documeiitación que hace referencia a la misma, es 
bastaiite abuiidante. En este años junto a un elevado número de testamentos, tam- 
bieii aparece uiia gran ?asa de niortalidad. Como citan las Rubricas de Bruniquer: 
<L.. per la graii riiortaldat que les hores havia en  arcel lona...))". Asi mismo, los tes- 
tanieiitos de 1348, haceii su aparición de forma continuada, a partir de la primera 
semaiia de Mayo, lo que creemos que la mortalidad dcbia haber hecho su aparición 
ya a Fiiies del mes de Abril. Las consecuencias de la Peste Negra en la Ciudad Con- 
dal, sor1 muy conocidas: asalto al cal1 judio, proccsióii pidiendo el fin de la epide- 
mia, riiuerte dc 4 de los 5 conccllers de la ciudad, etc ...IR. Los testamentos alcanzan 



su máximo número en la seniana del 2 al 8 de .Iiiiiio. 1.a cuariiilícación de este tipo 
de documentos, nos hace siiponer que la duracióii efectiva de la epidciiii;~ dehi0 dc 
scr de 9 scniaiias. 

Las crónicas meiicioiian una nucva cpideriiia de pcste eii 13h21". Ins conipor- 
tamientos colectivos aiite la tiiisma, vuelvcii a ~ c r  iriiiy parecidos a la cpidciiiia de 
1 3 4 8 ~ ~ .  Este niievo brote, hay que siluarlo a fiii;ile\ del Iiivicriio y a priiicipios de 
la Prirnavera. Esto Iiacc sopoiicr que la eiil'crmeds~l, debió dc lcrier iiii  caiictcr iiiiis 
bien pulmonar. La diiración efectiva enc»iitrada para esta c1,idcniia seria de 13 se- 
manas, teniendo sii punto más álgido, en la seiiiaiia del 14 al 20 de Marzo. 

En 1371, vuelve a hacer su aparicióii, un nucvo ciclo pcstilcnte. Ile nuevo se 
realiza11 procesiones con gran solemnidad cii las iglcsiiis parroqiii:ilcs dc la ciudad2[. 
Las Rúbricas de Hriiniquer, citan que las pcrsoiias «.. moriaii de gliiiiolas, y altres 
morts s o b ~ a d a s » ~ ~ .  1.a croirologia, qiic nos iiiciiciona Iiis crónicas, iios sitiia la eii- 
fernicdad en el mes de Junio de 137123. 1.a crcsla de la cpidciriia se a1c;iiiz;r durante 
la scriiaiia del 9 al 15 de Jiiiiio. 

Hasta ahora, al Iiablar dc las tres cpidcniias de pcstc, Iiciiios hcclio iiiciici¿)ii 
a la duración efectiva de las mismas. La cvolucióri del diagi-ania, se basa cri qiic 
la distribución de la inuerte seria de forina triaiigiilar, aunque dcspiiés de que la 
epidcrnia alcanza su cresta, ésta coriiienza a decliiiar eii l>rriia algo iiiiis ripida. 1.a 
fticrite que utilizaremos para dcdiicir la duraci0ii efectiva, ~crnii los tesiaiiiciitos, ya 
que por desgracia, carecemos de oiro iipo de iiiforniacióri iiiiiclio rnis apropi;i<lo 
corno podrian ser, listas de defuiicioiies o listados de ciitcrraiiiiciiios. I'artinios ilc 
la Iiipótcsis de que los testamentos Iiaccn su aparicióii después dc Iinhcrsc iii;iiiifcsta- 
do los primeros casos de peste. Nueslrs idca es clara, I»s primeros niiicrlos soii gciic- 
ralincnte casos aislados Y discontinuos. inl coiiio se reflcia cii el inoiiiciito dcl iiiicio 
de la pestilencia. 

La awarición de los testamentos v su evolucióii a lo larzo de las dil'erciiies sein;i- 
nas q'uc dura la peste, hace que inochas veces sca dificil dciiniitar el comie~izo de 
la duración efectiva. Para solucionar este probleina Iicinos realizado, iiiiti suaviza- 
ción de las series de tiempo. 

Hemos marirenido la hipótesis, de que la mortalidad tiene un comportaiiiiento 
triangular creciente, hasta llegar a su máximo, para luego descender de forina conti- 
iiuada. Esto 110s hace pensar, que la curva, no sufre ningúii altibajo, ya que de otra 
forma implicaria, qiic la epidemia aún no se Iiahria asentado. 

Asi piies mediante esta hipótesis presentamos el siguiente cuadro: 

CUADRO 5: Evolución de las series testamentales. 

año pestilente semanas numero de serie 
testamentos suavizada 

28 Abril - 4 Mayo 3 
5 Mayo - I I Mayo 2 

12 Mayo - 18 Mayo 4 
19 Mayo - 25 Mayo 7 
26 Mayo - 1 Junio 12 



año pestilente semanas numero de serie 
testamentos suavizada 

2 Junio - 8 Junio 17 
9 Junio - 15 Junio 11 

16 Junio - 22 Junio 10 
23 Juriio - 29 Junio 6 
30 Junio - 6 Julio 3 

7 Julio - 13 Julio 3 

10 Enero - 16 Enero 
17 Enero - 23 Enero 
24 Eriero - 30 Enero 
31 Enero - 6 Fcbrero 

7 Febrero - 13 Febrero 
14 Fcbrero - 20 Febrero 

1362 21 Febrero - 27 Febrero 
28 Febrero - 6 Marzo 

7 Marzo - 13 Marzo 
14 Marzo - 20 Marzo 
21 Marzo - 27 Marzo 
28 Marzo - 3 Abril 

4 Abril - 10 Abril 
I I Abril - 17 Abril 
18 Abril - 24 Abril 
25 Abril - 1 Mayo 
2 Mayo - 8 Mayo 
Y Mayo - 15 Mayo 

28 Abril - 4 Mayo 
5 Mayo - 11 Mayo 

12 Mayo - 18 Mayo 
19 Mayo - 25 Mayo 
26 Mayo - 1 Junio 

1371 2 Junio - 8 Junio 
9 Junio - 15 Jiinio 

16 .Junio - 22 Junio 
23 .Junio - 29 Juiiio 
30 Junio - 6 Julio 

7 .lolio - 13 Julio 
14 .Julio - 20 .Julio 

Una vez estudiadas las series teslainentalcs o sus correspondicntcs series de tiempo 
siiavizadas, dcduciinos la posible duración efectiva de lo cpidemia de peste. Así en- 
conti-dinos que la Peste Negra de 1348, debió de tener uria duración efectiva de 9 
seniaiias. Podciiios decir que este tipo de peste, fue el m i s  generalizado en casi toda 
Europa. De hecho, los historiadores, piensan que duraiite la aparición de la Peste 
Negra, s6lo se iiianifestó la variante neumónica, en las ciudades de Perpiñan y de 



Sieiia. Alilicadah las f¿iriiiiil;is <Ic 13niley. corrcspoiidiciitcs a l;i Iiii-iiin h~ib»nic;i. po- 
dciiios coriocer la r>oblación y la inortalida<l que dcbi6 siiil-ir le ciiiclnd cIc l3aiccloii;i 
cii 1348. Así, liara una duración efectiva de 9 seiriaiias, I;i pol~lnciOii (lcl>iii de ser apr i i~  
xiiiiadarneiitc de 37.000 habitantes, apareciendo iiii;i iiioi-talidad niixiiii:~ cii I;i cres- 
la <le la iiiisina de 300 muertos por dia. Estos d a l o  he corrcslioiiden coi1 las IiiliOtc- 
sis cxisteiiics en la actiialidad, sobrc In pohl;ición cxisiciiic cii In ciiidod aiitcs de 
1 3 4 ~ ' ~ .  I'or otro lado, el i-esiiltndo sobrc el iiíiiiicro de i~iiicrios 1201 dia eii sil iiid- 
xiiiio, rcprcsciila iridudablciiicritc i i i i  valor iiiiiclio riiás disciiiiblc, ; i l  iio p«dcrsc coiii- 
parar coii otr«s datos. Mis a<lclaiilc ya tratareriios el teiiia dc las coriipriihacioncs. 

Eii 1362, taiito por las iiiSoriiiecioncs de las cróiiicas, coiiic~ por los icsiiltailos 
clc riiieslrns iiivcstigacioiies, se piicdc decir, que aparece uiia cpidcrnia de Ipcste iieii- 
riiú,iica. Esra variaiitc c~iidtriiica, tieiie su aparición, Srcciiciiteriiciiic en los iiiescs 
iiivernalc\, o ;i priiicipios de la 1'riiii;ivcra. Eii I'crpifi;iii, la plaga ncuiiióiiica de 1348, 
liizo su ap;irici¿iii ciitre Marzo y .liiiiio de ese ;iiio2\. Si hitii I;is cróiiicas, Iiaccii iiicn- 
cióri al tipo hiih6iiico de peste, iiiiiy fdcilniciitc idciitificablc. la Soriiin iicuinOiiicn, 
se hace gciicrnliiieiitc iiiiiy dil'icil dc conocer. 1.a dor:icióii cfcctiva cIc esta epidemia, 
se sitiia ciiirc liiialcs de Eriero y principios de Mayo. I.;i cresta de In peste se ciicoii- 
traria ciitrc la sciriaria del 14 al 20 de Marzo. Sc ti-;it;i iiidiidablciiicnte cIc un nuevo 
ciclo pcstileiilc, generalizado cii toda Iiiir«pa. Asi 11uc los rcsiiliados que apai-ecc- 
iliii para la cl>idciiii;i de 1362, es de iiiia ~ioblncióii iiiicial dc 35.000 Ii;iliilniilcs, coi1 
iiiia rriort;ilidad de 213 iiiuertos piir dia cii sii iiiaxiiiio. 

liii 1371, las crónicas iios iiidicaii que la peslc viiclvc a Iiticer acto de presciicia 
cri la ciiidad de Ikircclona: << ... aiino a iinlivilatc Iloinini M."  CCC." I.XX0, puiiiio, 
quia ~iiortalitiltcs cl.iint iii civitate Barcliiiionc ...»2". Sc trata de iii i  iiiicvo brote <le 
[>este biibúiiica. 1.a durncióri ckctiva de la iiiisiiie I;i Iicnios ca1ciil;idci cii 7 sctiiniiaa, 
contabilizandas dcsdc filiales de Mari«, Iinsia nicdiadoi de .Iiili«. La cresta dc la 
cpidcinia se situaria entre la sciiieiia del 9 al 15 de .Iiiiiici, Scclias ya iiiciici~iiiadas 
por lo Cróiiics del Racional2'. Volviciidu a aplicar las Sóriiiulas para cl caso buhii- 
nico, encoiiii-aiiios qiie la  oblación dc ser iiiias 31.000 pcrsoiins aproximiidaiiiciitc 
(el resultado es de 31.375), iiiicntras qiie el núincro de iiiiiertos cii 1;i cresta de la 
epidemia <Ichi¿i de roiidar los 430 muertos. Los i-csiiltados c~btciiid»s respecto al iiii- 
iiiero cIc poblacióii coiiciierda con las tcoriiis qoc ;iciii;ilriiciitc conocciiios sohrc I;i 

demografía barceloriesa de 1371 .'" 
Eii líneas pciici-ales se observa qiic a parlir de 1348, la población de  Harcelona 

disiiiinuye en iiúiiicro, de i'oriiia rriiiy acusada. Ni t;iii siquiera la fiierte iiiiiiigr;icióii 
que sc produce a partir de esta feclia, es capaz dc que sc vuelva ;ilcaiizar la pobla- 
ción que existía antes de sil llegada. 

I'or sil parte taiiibiCir es iiiiiy revelador, coiioccr el iiiiiiiero ndxiriio de iiiucrios 
que aparecen eii cada ciclo peslilcritc. Hay iiiia elevada caiitidad dc niuertos cii el 
año 1371, epidemia que se podria coiisiderar de baja iiitcnsi<lad". Estos datos, soii 
los re\ultados de la tcoria de Hailey, tal coino aparece eii el cuadro 11." l. Volvciiios 
pues otra vez a iiivocar la liipólesis que aiiterioriiicii:e Iiabi;iiiios iiiciicionado, cii 
e1 Iiccho de que la peste biibóiiicli, predice un iiidice de niortalidad diaria iiiucho 
iiilis e1ev;ido que la foriiia iieuniOiiice. 



CUADRO 6 :  Resultados obtenidos a partir de la formulas dcducidas de 1s cuadros 
de Bailey. 

año pestilente duración efectiva tipo dc población muertos 
peste aproximada diarios 

(cresta) 
semanas cresta total 

1348 5 Mayo 2 Jiinio 9 bubónica 37.000 300 
6 Julio 

1362 31 Enero 14 Marzo 13 neumónica 35.000 213 
1 Mayo 20 Marzo 

1371 26 Mayo 9 Junio 7 bubónica 31.000 430 
13 Julio 15 Junio 

5. Cumprobaciones 
La teoria de Bailey, aparcce como tina cxplicación epidemiológica muy seduc- 

tora. Sin embargo, esta hipótesis experimental, no tendria sentido si no se basara 
en observaciones y ajustes, de los casos de peste quc han aparecido a lo largo de 
la Historia. Hollingsworth, ha aplicado la teoria de Bailey, a ciudades y a fechas, 
como: Constantinopla (542), Londres (1348-49, 1625, 1665-66), Praga (1680), y 
Gdansk (1709), con resultados bastante satisfactorios)". Aún asi, podemos decir que 
la aplicación y comprobación de una teoria sobre la peste en el siglo XIV, es real- 
mente dificil, ante todo por la falta de documentación, sobre la población y las 
defunciones. Si tenemos en cambio, datos sobre epidemias posteriores que se pro- 
dujeron en la ciudad de Barcelona en los siglos XV y XVI. 

¿Desde que puntos de vista podemos realizar las comprobaciones?. Creemos 
que estas, pueden ser evaluadas dcsde dos prespectivas; por un lado por la compa- 
ración, con los datos que aparecen en el Dietari, referidos al número máximo de 
muertes de algunas epidemias del siglo XVI; por el otro, lo que ya hemos estudiado 
sobre la evolución general de la población barcelonesa en el siglo XIV. Asi las com- 
probaciones propiamente dichas, se pueden realizar en parte, a partir de la curva 
de población que ha estudiado Birabeii, y por el otro mediante la comparación con 
el número máximo de muertos que aparece en los libros del Dietari del Antich Con- 
sell barccloní. 

La primera parte de las comprobaciones de la teoria de Bailey, lo realizamos 
a partir de los datos que aparecen cue!ido ap!icamos las fórmulas, a dos pestes vio- 
lentas acaecidas en la Ciudad Condal, en el siglo XVI; se trata de las epidemias 
de 1530 y de 1589 (ver cuadro siguiente): 



CUADRO 7: Resultados obtenidos para el siglo XVI, a partir de las fórmulas 
deducidas de los cuadros de Bailey 

año pestilente duración efectiva tipo de población muertes 
peste diarias 

(cresta) 

1530 15 semanas neumónica 40.000 175 

1589 13 semanas bubónica 48.900 213 

Poseemos por tanto, datos sobre el número máximo de muertos por día que 
aparece en las dos epidemias del siglo XVI. Asi pues, para la mortalidad del año 
1530, aparece anotado en el Dietari, como máximo número de muertos, 160 por 
dia3'; mientras que para epidemia de peste de 1589, hay un número máximo de 
muertos diarios de 192Y Estos datos concuerdan bastante bien con los resultados 
deducidos, a partir de las formulas de Bailey (ver cuadro 7), es decir, 175 muertos 
por día (como máximo), para el año 1530 y de 213 muertos por dia para la fecha 
de 1589. Estas diferencias entre los resultados teóricos y los anotados en la crónica, 
pueden ser debidas a muchas causas, entre ellas la de no contabilizarse en los regis- 
tros todos los cadáveres; o también por la tendencia alcista que manifiesta la teoria 
de Bailey, tal como hemos ido comprobando a lo largo de la presente investigación. 

La población barcelonesa evoluciona a lo largo del siglo XVI, de forma conti- 
nuadamente alcista, después de la caida de población que hubo durante todo el si- 
glo XV. Así, tanto Biraben como Smith, concuerdan en afirmar que durante el si- 
glo XVI, Barcelona vuelve a recuperar la población que había poseido, antes de 
la llegada de la Peste Negra33. Los resultados obtenidos, para el cálculo de la po- 
blación, pueden hasta cierto punto considerarse, altos, pero ciertamente reflejan ese 
crecimiento de población, tal como se manifiesta a lo largo del siglo XVI. Aún así, 
hay que decir que al no poseerse registros detallados, sobre la evolución de la po- 
blación de Barcelona, nuestros resultados quedan hasta cierto punto en una mera 
hipótesis. 

6. Limitaciones de la teoria. 
En principio se podría deducir un cálculo de errores, para poder asegurar nues- 

tros resultados; pero creemos que es innecesario. Las comparaciones teóricas y prac- 
ticas, con las pestes de los años 1530 y 1589, nos servirán para poder comprobar 
una cierta fiabilidad en nuestras deducciones. 

Hollingsworth, al aplicar la teoria de Bailey, es consciente de las numerosas 
limitaciones que presenta la misma. Asi pues, piensa que ésta sólo puede ser aplica- 
da siempre y cuando: a) este encuadrada en una unidad b) sea una epidemia de 
peste c) que exista un alto nivel equitativo de m~rtal idad '~.  También aparece otro 
tipo de limitación, que si bien no es enumerada por Hollingsworth, en forma expli- 
cita, si 10 hace implicitamente. Esta limitación viene dada por el gran contraste, 
que puede darse entre epidemias pestilentes violentas y benigna@, ya que éstas a 
lo largo de la Historia, han sido muy desiguales. En el siglo XIV, las epidemias 
de peste que afectaron Barcelona, fueron aparentemente mucho mas violentas que 
las del siglo No volveremos a encontrar otra vez pestes violentas hasta en- 
trado el siglo XVI, más concretamente 1530. Una de las conclusiones que hemos 



constatado, ha sido que la teoría de Bailey, deja de fuiicionar cuando la peste en 
cuestión, que se prctciidc estudiar, es dc casicter bciiigrio. Creeiiios por tanto, que 
esta dií'creiicia entre estos dos tipos de epidemias, es una de las limitaciones que 
preseiila la teoría de Bailcy. Se puede decir, qiie tanto que su aplicación se ajusta 
bastante fidcdignanicnic ciiando la peste es violcilta. 

Otra limitacióii, iios vicnc dada por los topes, qiic hemos considerado, al biis- 
car las fóriiiulas. Es decir, henios enconti-ad« la curva de regresión, ciitre iiria serie 
de valores ináxinios y mininios; o sea, ciitre uiia poblacióii de 52.000 personas a 
14.900 eii el caso biib0nic0, y de 66.700 a 28.000 para el caso rieuiiiónico. Esto 
quiere decir, que todo inuestrco que sobrepase por exceso » por defecto cslos valo- 
res, no puede por coiisiguiente serle aplicada las fórniulas deducidas en los cuadros 
2 y 4. 

A pesar de estas limitacioiics, crceinos que las ecriaciones dcdocidas a partir 
de la teoría de Bailcy, 110s ayuda11 a descubrir toda uiia serie de datos que de otra 
forma rio podriain«s conocer. 

Podemos concliiir esta iiivcstigacióri coi1 liiias cuantas considci-acioiies. Ante todo 
esta hipótesis pucdc ser aplicada a la Barceloria del siglo XIV. Se pucdc adeinas 
saber, el tipo dc epidemia qiie actua eii cada niomeiito en la ciudad; y las series 
testamcritales, nos piicdcii servir para deducir la duración cfcctiva de la enfermc- 
dad. Eii suiiia riuestro riiodclo iiictodológico de cciiacioiies población-duracióri efec- 
tiva y mortalidad máxirna-duración efectiva, es apropiada para una urbe medieval. 

' lirirre lo, tinh;ijor qiic rc liaii ~>iihl#cii<lo soliic la Iiestc cii U;,rceiiiiiii eii cl iiglo X V ,  Iiiiy qiic dcr1;ic;ii 
ci de Kubeit. S. S M l l H .  I l « r i ~ ~ ~ i o n «  i<bill.t ~ i / n i o r r « i ~ ~ . ~ »  tind ~>oliiriliurr 1457-/S80 !:ti l 'lic Iciiiriial of I'olilioil 
Ecorioniy vol X I I V .  ii i i i i i .  l .  1'~bri i i i ry 1936, ~iiiga. 84~91. Taiiibicii la ohi;i Ilei.iida ii ciiho poi Ji>\c]> IIRIJNKI 
i IlRI.I.ET. /.u />ea,? hub"tikir a IJ<ii-c<~lo>,<i rmi I i ~ r  .sc,tit,~ X Y  i X V I .  l i i i  I;i G;iccl;i Mi'<lic;i C;ilalari;i. iiili~is: 

503. 5114, 505. Hurciioiia 1898. Cilci!ior a ~otifiriii;ici¿>!i cl liabaj<i <Ic V I N A S  i CIlSl. /><iros /ioldricos rohre 
/<ir cj,idet?<.»iio.t dc , z > r ?  ocurriilos rri Hu,cc/o~t<i. iM?ili<I,~r <i<iro,ii<iit~ />ur ci (hriwll de C?i.ii< ,>iirii l>,rve!iii.i<i.~ 
<io!o,>iUzor/os. 1'iiblic;ida por c l  Ayiiiilaiiiiciito <le U;iicel<iiia cii I W 7  l'iiv iiliiiiio lo ol>i;i dc Jeeii Nocl I I IKAII I~N.  
Lc3 llo,nc.$ lo ri<,.sl  en l . ior i<r  ilottl i<.r riiivs r8rii,rihns rn<'<iiirr.r.un~~~~,is. I>;iii\~l.a 1 lnvc. Mutoii 1975. 

1892 y 1974. eti 28 viil(liiieiier. Sc in~cdc dcciv que  C I  Diclari. cr iiiia cráiiica ile i ih  hcclior i i i j s  aigiiiiiciiivos 
acaectdos eii la ciudad dc Harcelonii desclc 1390 1i;iita 171 1 .  Ni>r 1%) scivido cri C I  prereiile Ir;ibajo, (pura cii~iocei 
riiir dc cerc;,, do* epideriiias dc ipeslc dcl \igl<i X V I .  la <le 1530 y la de 1589. ' l'odi,s los daior itii'dicor sohrc la eni<iciiiia <ic ncrle. 1i;iii \¡<lo wcui>idii\dcl irticiilii de Aiirotiio CAKKF- . . 
RAS I'ACHON. As/,i,cir~.~ ,?ifid$dir.oi </e lo I'<,.rte N ~ ~ x r i i .  piil>lic;i<lor por Hi\loiia 111, i i . "  S<>, pigr 48~53. 

<' KIJSELI. .lori;ili Cox. 1,"s rr<iri.$/ur,,iocii>ni~~ ,sociui<.i y ~~c<,ridr,iicoi. 1.0 crisir rlim<igr"l".a. I>eiiiru de 
i;i co1ccci"ii Hinoriii Uriivcts;il Sslvtil. vol IV. p ig .  261 

' HIKAHBN. Jcaii N<icl. /.o iir~»i»ic$ rr i /ie5,<, liiio<p cr <iuri5 i<% j1<,~.5 <.U~IJ />& I~~  er »ii'dii<,rr?,,i<J<,t8ii 

1'ilriS-1.a Haya. vol l .  v'ig. 155. ' HIKAHEN. Jeati Nocl. /.<,.S honr»rz<~.s el i<i />esir <vi I.>o!icc c.1 </<tiir ies /><!.VA euroi~k, i r  tne<lifrrotr<;er8.s. 
1';irird.a H;iy;i. vol 1 p ig .  IW. 



'' IIIKAIJEN. Ic l i i i  Nocl i p r  ho»itiin 10 I ~ ! C  rn i>uticc el  <Ioi<iur /a #<,VA euro~iera  ri m~~~l~~iiii~rrori~~ctii. 
1,aris-lii 11:i)i1. vol l. 1pi3g. Ic12. 

" ' A  Iposir <Ic niie,li;i liii\qiieda, !no\ lia \ido iinporible ,>oder coii\uitiii crre libro; cr por errri. rtile lu<l;ta 
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EL CAP DEL ALJUP, PUERTO MEDIEVAL 
DE ELCHE 

Durante los siglos medievales existió en las costas del reino de Valencia una densa 
red de puertos, qiie aseguraban el tráfico de mercaderías y pasajeros de las poblacio- 
nes de las que dependían. Eran muy pocos los que disponían de buenas condiciones 
naturales para su desarrollo, y la mayoría se limitaban a simples embarcaderos en 
la playa, donde se varaban las embarcaciones. Puertos de pequeña entidad destina- 
dos a satisfacer las necesidades de abastecimiento o salida de sus productos locales 
de aquellas localidades cn las que se asentaban. 

I a s  más importantes quedaron en poder de la Corona, como los de Castellóu, 
Burriana, Sagunto, Valencia, Cullera, Denia o Alicante. Otros, fueron concedidos por 
los monarcas a particulares, miembros de la nobleza o de las Ordenes Militares, que 
se beneficiaban económicamente de su explotación. Por ejemplo, el de Pefiiscola fue 
concedido por Jaime I en 15 de septiembre de 1294 a la orden del Temple, pasando 
más tarde a la de Montesa y beneficiándose de numerosos privile'gios reales desde 
1311. Puertos señoriales fuero11 también los de Benicarló, Alcoceber, Nules, Foyos, 
Calp, Altea, Villajoyosa, Benidorm y, por supuesto, el del Cap dcl Aijiip, en Elche.' 

El estudio del puerto del Cap del Aljup era para nosotros particularmente inte- 
resante, por cuanto se inscribía en esc grupo de pequeños puertos o cargadores de 



Iiistoria ciisi aiióniiiia, qiic apenas hari dc.ia<l» hiicllas escritas y menos aun materia- 
les. Por otr;i partc, S L I  t ras~ci ide~~ci i~ histórica es, qué duda cabe, iiiiicli« riiayor en 
corriparaci6ii qiic lii econ6iiiica o sucial. ya qiic el piicrto riicdicval de Elchc, el Cap 
clcl Aljul~, cs el iicho de iirii¿ni entre cl fariioso l'ortiis lllicitaiius de la Aiitigüedad 
y el modcriio <le S;iiiin I'ol:i, sil Iicrc<lcro eii I;i acliialidad y iiiio de los inis próspe- 
ros del País Valenciaiio. ]'ara Lllclic siilioiic la posibilidad de recuperar una destaca- 
c1;i pnrtc de sil Iiistoria, de su iiicmoria colectiva y hasla aliora casi igiiorada. 

A la Iiora de estudiar un piierto Iiay que aiializar la interrelación existente eiitre 
el espacio riaturai y la actuación del Iioiiibrc, visit~lc csta última cii la constriicción 
de iiiias iiistalaciones adecuadas que perinitiiii el desarrollo de la fiiiicióii portuaria. 
No hasta sólo uri buen emplazamieiito, siiio que también hay que contar con una 
biieiia rcd de coinuiricacioiies terrestres, que permita comunicar el puerto coi1 su irea 
dc iiiflucncia y posibilite su desarrollo futuro. 

Kcspecto al etiiplazaniiento del puerto, aunque no se corioce coi1 exactitud, ha- 
hria qiie situarlo cii la actnal bahia de Saiitn I'ola, cerrada al N por el cabo de Saiita 
I'ola, aiites del Aljiip. 1.a bahía venia defiiiidq por la Albufera de Elche, amplio es- 
pacio laciistre adosado ;il nhniiico aluvial del Virialopó, lo que ha hecho que las 
arenas y marisirias dcii Iiigar a una costa baja, de escaso calado, lo que, en princi- 
pio. rcpreseritabaii iiii obstáculo [>;i'ii la instalacióii dc ciialqiiicr tipo dc muclle. Du- 
rante la Ildad Media las eiiibarcaciones iitilizariari la playa como varadcro. 1.a zona 
se enciieritra protegida de 10s vientos rciiiantes por la isla de Nueva Tabarca (1:illa 
I'laiia o Illn de Saiita Pola, coirio se 1;i conoci6 eii el Mcdicvo) y por el cabo de 
Saiita Pola. 1 ~ s  viciitos del 2." cuadranic, los del SI!, así coiiio los de poiiicntc son 
pcligi-osos por l o  tcrnporales quc p~ic<lcri ocasioriar. Coii todo, la bahia dispone de 
biiciias coiidicioiies natiirales. 

Ello explica que desde la Antigiiedad hiibiera un piicrto eri estas costas, siendo 
Ptoloineo, a mediados del S. 11 d. .l.C., el priiiiero cii mencionar el lhrtus Illicitanus, 
iioiiibre derivado de Illici. aiitigiia colonia roinana2 asentada en la acttial Alcudia. 
Los recientes trabajos arq;ieológicos Iian pcririitido situar el I'orliis Illicitanus apro- 
xiiiiadamciitc cn el ceiriciitcrio actual de Santa I'ola v cercanías. Auditorium del Pal- 
meral y el parque <<El I'aliiieraln, esliinándosc la extensióii aproximada del recinto 
portiiario eii 31 Ha. L~is restos ccrániicos, cri particular iiil¿)ras, testimonian una 
iriiportaritc actividad corncrcial, acoile coi1 el desarrollo de Illice. 

Liicgo se prodiijo La irivasi6ri de los pueblos geriiianos, lllicc ciitra eii dccaden- 
cia y el silciicio se cicriic sobre iiiicsiro puerto. Ih r  el mornento iio se han hallado 
rcslos visigodos i i i  rniisulniaries. Vcaiiios que siicedió en los siglos incdievales. 

l. I>el Portiis vcnustiis al Por1 del Cap <le1 Aljiip 
1barr;i Maiizoiii nos ha traii\niitido la sigiiientc noticia, recogida por posteriores 

estudiosos de Elche y Saiila 1'ol;i: «Mari0 Aventicense nos guardará la memoria de 
la existciicia del piierto de t i lew~n en tiempo de los godos, y el Nubiense nos recor- 
dará en ticinpo de los rirabcs qiic cnfrciite de Elche se encontraba el Portus venustus, 
pues de hermoso calificaba :i <,\te puerto».' 

A pesar de la careiicia de iioricias hay que pensar en la existencia y funciona- 
miento durante la etapa mosuliiiana de uii embarcadero puerto, coritinuación del de 
épocas aiiteriorcs. Los cristiaii is, tnis la coiiquista del territorio, no hicieron sitio 
rnaiiterier la sitiiacióii aiiterior. potenciindola dentro de siis posibilidades. No cabe 
duda de qiie la sublevacióri gci cral de los riiudéjares en 1265 supiiso i i r i  duro golpe 



para I;i ecoiionria ilicitana y las actividades conicrciales y portiiarias se vieron diira- 
inente aquejadas por la crisis. Para paliarla y tratando de regresar a la sitiiación aii- 
terior, el iiifantc don Manuel, señor de Elche, otorga iin privilegio el 20 de agosto 
de 1265 a l'iii de que el puerto de Santa Pola se recupere, declaranclo salvo5 y seguros 
a los riioros que viiiicran a dicho puerto a residir o este11 <le paso, abollando los 
dciecli«s tradici~iiales.~ 

La ~~rcocupacióri del iiifantc doii Maiiiicl por el coiitrol del territorio, taiito dcs- 
de el piiiito de vista de la población como del económico, se rcllcja cii el privilegio 
conccdiclo el 7 de dicieinbre de 1267, en el que tras coiiliriiinr a los cristiaiios de 
Elche ciertos dercclios, les ordeiia que teiigaii casa poblacla cii el puerto de Saiiia 
I'ola «liiego que sea labrado...». De aqiii se deduce la iriiciición de c w r  uii iiúclco 
de población y unas iiistalacioncs portuarias fijas que, siii eiiihargo, iio se Ilevaroii 
a cabo ante los peligros de la cosla, las crisis del siglo XIV, cic. 

La meiición iiiás antigua del térrnino Cap del Aljup ;iparccc en uii dociimciito 
de .Jaime 1 dc 15 de febrero de 1269, a raiz de sobre qliitii dehia conocer las causas 
-o el procurador della Sexona o el justicia de Elclie- en qiic dos inusulmaiics ha- 
biaii dado niuerte a utia niujer cristiaiia y a sil Iiijo en el citado puerto, y que el 
justicia iciiia presos'. El irornbre del puerto deriva (le la existencia de un aljibe, ele- 
iiiciito éste clave a la hora de lijar uiias iiistalaciones portii;irias. 

Las autoridades reales y locales trataroii de fomeiiiar las actividades niercaiiiilcs 
eii el citado puerto inediantc la coiiccsióii de privilegios, y asi A. Kaiiios recoge la 
noticia de que en 1269 los vecinos de Orihuela qiicdariaii exciitos del pago de un 
diticro por cada espuerta o capazo de higos que exportaran por cliclio pucrto. Se 
biiscaba ainpliar el radio de influciicia del mismo. En la doiiacióii hecha, coi1 claii- 
sula de reversión a la Corona, por Jaime 11 al iiifantc don Kaiiión Berenguer el 6 
de inayo de 1286 de Elche, se incluye tambicn el piicrto dcl Ciip del Aljup. Y otro 
taiito sucede cii la ccs@ti hecha cn 8 de agosto de 1358 por I'cdro IV n su Iiijo 
el infante doii Martin de la villa de Elche y su puerto". El iioiiibre de C:iip del Al- 
jup fue la deriomiiiaci6ri usual del piicrto de Elche durante la Edad Media. 

En al liiica de privilegios para Iomeritar e impulsar el puerio hay que situar 
el concedido por don Juan, hijo de don Maiiuel, el 8 de kbrero dc 1284, por el 
qiie autorizó a los vecinos de Elche a que pudieran vcrider libreiiiente en el puerto 
de Santa Pola pan, vino y demás comestibles, si11 que lo iinpidiera el alcaide. Más 
adelante Jaime 11 en una provisión dada cii Valciicia el 4 de mayo de 1312 ordena 
al gobernador y baile general de Orihiiela que iio opriiiian ii i  imp«rigaii tributos 
a los mercaderes y navios que vinierati al puerto.' 

El puerto del Cap del Aijup sigui6 su vida cotidiaiia, coi1 sus pescadores, rriari- 
iieros, patroiies y demás gentes del mar vivieiido al ritnio de la luz solar. I'ero el 
mar no era sólo fuente de vida y de riqueza. El inar acechaba coi1 sus peligros y 
de él podían venir amciiazas diversas, desde violentos temporales a los teriiidos pii-a- 
las y corsarios. Precisamente los ataques de estos últiinos fueroii una continua fiicii- 
te de preocupaciones para los residentes en el puerio y para las autoridades de EI- 
che Un obstáculo al tráfico inaritimo. 

El fenómeno de la pirateria en aguas valenciaiias alcaiiza un iiotablc desarrollo 
desde mediados del siglo XIV, incrementándose cii el silgo XV y epoca moderna, 
sieiido precisaniente los mares y costas alicaiitiiios los más casiigados por este azote 
coii casi puiitual precisióii. Musulinanes, genovcscs, proveiizales, castellaiios, portu- 
gueses, ameti de los propios súbditos del rey de Aragón, eiicontraroii uiia saneada 



fuente de ingresos en su asaltos a embarcaciones, poblaciones e instalaciones portua- 
rias. La costa de Alicante, con su accidentado perfil, muy apto para refugiarse y 
para atacar por sorpresa era el marco ideal para estos malhechores, a lo que se aña- 
día su proximidad al Norte de Africa, reino nazari de Granada y Cartagena, auténti- 
co nido de corsarios <le las más diversas nacionalidades. La isla Plana o Nueva Ta- 
barca frente al eciital cabo de Santa Pola (del Aljup), era uno de los refugios preferidos 
por los piratas. Sin olvidar, por supuesto, quc el corso en Denia, Villajoyosa, Alican- 
te y Orihuela-Guardamar fue ampliamente ejercido por inuchos vecinos de estas lo- 
calidades, coiistit~iyendo un lucrativo negocio y forina de vida. 

Es en este marco donde hay que situar a nuestro pequeño enclave portuario. 
Unas instalaciones iiisuficientes para resistir cualquier tropelía de importancia y unos 
mares llenos de piratas y corsarios de todo pelaje, desde el noble al renegado. Por 
eso el temor al asalto marcaba el modo de vida y la actividad de estas gentes. Y 
con toda razón. Hay muchas noticias sobre ataques de piratas, robos de personas 
y mercancías, etc., en unos casos plenamente consumados, en otros simples avisos 
del peligro que sc cernia. Sabemos que en 4 de abril de 1384 una galeota de moros 
atacó la torre del puerto, pero los socorros enviados desde Elche impidieron que ca- 
yera en su poder. 

El siglo XV es cl que iiiás noticias nos ha dejado, y así vcinos que el 31 de 
mayo de 1401 el procurador de la ciudad de Barcelona, señora de Elche, expuso al 
Consell que habia tenido noticias de que al pucrto habia llegado la nave de Jaume 
Anglés, de la que se decía que iba causando todo tipo de daños, por lo que se acor- 
dó enviar una compañia de gente armada para capturar a cualquier de la nave que 
bajara a tierra. Los jurados pusieron como condición que dicha operación no fuera 
contra fiieros y privilegios o se pudieran derivar daños de la misma.x 

Un soccso particularmente gravc se produjo el 20 de octubre de 1424, protago- 
iiizado por el duque de Garidia y conde de Denia, sin que su propia condición nobi- 
liaria ni la de súbdito del rey dc Aragón le impidiera cometer tal desfuero. Ese día 
llegó el coride con su galera a la torre del Cap del Aljup, descendiendo gentes de 
la misma a tierra, donde se apoderaron de Antoni Salat, de Elche, que habia acudi- 
do al puerto con dos cargas dc sosa. Salat. que era alcaide de la torre, fue introduci- 
do por fuerza en la galera. Más tarde, los galeotes se dirigieron al hato de la cabaña 
de Bencito Bataller, de Elche, que guardaban dos pastores en la partida de la Font 
de Bentori, robando 16 florines, una lanza de hierro de Jerez, un puñal y una capa 
nucva de un pastor, mientras que al otro le robaron otra lanza, la manta y el pan. 
Las autoridades de Elche reclamaron al conde la devolución dc todo lo robado, peti- 
ción que, parece ser, no se cuinplia, por lo que el 7 de noviemhrc procedieron a 
tomar marcas contra hombres y bienes de vasallos del conde de Denia. a la vez que 
se pedia a las autoridades de Cartagena qiie devolvieran lo robado, si llegaba a su 
poder, a Antoni Masanet y Antoni Meder, vecinos de Elche comisionados para recu- 
perar tales bicnes." 

l a s  corsarios castellanos fueron los más activos y peligrosos durante buena par- 
te de la centuria, en ocasiones como consecuencia de las tensiones políticas entre 
las Coronas de Castilla y Aragón. Sabemos que en 1430 asaltaron cl puerto de El- 
che, y en 1437 corsarios castellanos rondaban por sus aguas, por lo que el Consell 
encargó a tres hombres para que con el alcaide vigilaran la torre y las mercancias. 
Un ataque consuniado se produjo en 1439. Eii la reunión del concejo el 20 de sep- 
tiembre se hace referencia a la correría efectuada por jinetes castellanos, que junto 



con la flota de Castilla, atacaron el puerto y el arrabal de Elche, siendo perseguidos 
por los vecinos de la villa, que les arrebataron diversos bienes.1° 

Ese mismo año, el 13 de diciembrc el Consell pagó 94 sueldos, 5 dineros a di- 
versas personas que fueron con los jurados a la torre del puerto, debido a que una 
galera tenia retenidos por la fuerza a Alejo Alfonso, tejedor, y a Bertomcii Scnselo- 
ni, porque no dejaban que la galcra hiciera aguada. Con esta medida se buscaba 
proteger a los pescadores que estaban en el puerto de cualquier agresión de la meii- 
cionada galera. Hubo que comprar el rescate de los dos hombres, que como eran 
pobres, fue abonado por el Consell". Un nuevo ataque castellano se produjo en sep- 
tiembre de 1448 por naves castellanas, que quemaron las barracas del c o r t i j ~ . ' ~  

En la segunda mitad del siglo hubo varios ataques contra la torre e instalacio- 
nes adyacentes. En 1 de septiembre de 1457 Joan Pérez de Yecla, mayor, se quejó 
al Consell en nombre de su hijo explicando que Joan Sepulcre (corsario alicantino), 
Joan Ramos y Joan de Alcaraz con una fusta de 14 remos robaron de la torre del 
puerto a un vizcaino, vecino de Elche, así como aparejos y ropa que estaban en el 
cortijo. Los jurados ordenaron abrir un proceso, del que, como era frecuente, no 
han quedado más datos, ya que solían saldarse en fracaso." 

En 18 de julio de 1458 varios corsarios de Cartagena atacaron el Cap del Aljup, 
apresando una barca de Valencia que iba a Guardamar cargada de cerámica14. Un 
nuevo ataque de corsarios se produjo en enero de 1464, quemando las puertas de 
la torre. 

En los años ochenta, los granadinos dejaron de ser una amenaza en el Medite- 
rráneo occidental y el peligro vino de los piratas del Norte de Africa, cuya actividad 
en las costas valencianas se incrementó notablemente a comienzos del siglo XVI. 
En 1 de mayo de 1488 se planteó en el Consell el rescate de Bertomeu Ortiz y Ginés 
Miralles, vecinos de Elche, que fueron cautivados en el cortijo del puerto por piratas 
de Argel. Ginés se rescató por cierta suma y para reunir el rcscate vino a Elche, 
dejando en su lugar como rehén a un hijo suyo.15 

Todos estos ataques hacían que las aiitoridades de Elche desplegaran una serie 
de medidas defensivas, con el fiii de evitar ataques por sorpresa. Aquí, la torre del 
puerto jugaba un papel básico en el sistema defensivo costero del reino de Valencia 
a finales de la Edad Media, junto con la del Cap de Cerver, en el confin meridional 
del País. Eran las dos piezas básicas en la red de alerta de la Gobernación de Ori- 
huela. Para vigilancia del mar se colocaban en la torre diversos vigías, con la misión 
de escudriñar el horizonte e identificar cuantos navíos surcaran por aquella derrota. 
Un sistema visual de hogueras (u/imures) entre la torre y Elche avisaba a las autori- 
dades y vecinos de cualquier novedad. A veces podía tratarse de una falsa alarma, 
como el 4 de agosto de 1426, en que se vio que las hogueras vistas en Elche no 
avisaban de piratas, sino que fueron hechas por pescadores. 

Cuando había constancia de un peligro cierto y concreto el concejo desplazaba 
una fuerza armada de varios hombres a la torre, con intención de custoriarla tempo- 
ralmente, en tanto durase la situación de alarma. La escasez de fondos económicos 
obligaba a ello. En I de mayo de 1440 se pagaron 18 sueldos a 4 hombres enviados 
al puerto y a «La Talayola»-posiblemente, una atalaya en el cabo- para vigilar 
a cuatro naves genovesas que estaban en el puerto de Alicante, por si se dirigían 



ti1 Cap del Aljup, y coi1 otros qiic van detrás, atacaban el puerto, ya que se tenían 
noticias de qiie veriiaii a daiiar la costa. 

Al ano siguierite, el 8 de eiicro sc desplazó a varios Iiombrcs para que custodia- 
raii la torre y el cortijo del puerto y rlo ser atacados por la galera d'En Lliipia de 
Mallorca, qiie se habia apoderado de varios pcscadorcs y sus barcas en aquella zona. 
].as aiitoridadcs de Blclie escrihicron a la reina pidiendo ayuda para recuperar lo 
robado. 

Eii :~gost« de 1447 el Cons~dl de Elchc envió varios balletcros a proteger la to- 
ric, aiitc la noticia de que algiiiias embarcaciones de rrioros se dirigían hacia la isla 
(de Wbarca), cii tanto que eii la villa se situabaii dos hombres en la torre de la Cam- 
paila diii-ante trcs rioclies vigilando por si se vcía algiiiia hoguera u otra sciial desde 
121 torrc dcl piicrto. 1'or fortiiiia el peligro iio sc Iiizo rc:ilidadi". 1.a vigilancia se re- 
pitió cii scptieriihre y diirantc dos días cstuvicroii giiardando la torrc trcs ballesteros". 
Nuevos gastos, 20 siieldos, Iiubo eii agosto de 1449 al eiiviarse seis ballesteros para 
clckndcr la torre, ante la iioticia de qiic se dirigía11 contra ella eneniigos del rey. 

En 1452, el 13 de fcbrcro, lil concejo ante los frecuentes ataqiics de los que 
había sido objeto el puerto dccide arinar la torrc, y para ello ordena que se entregue 
a Aiidrc Pascual, q i i  alcaide, iiiia bonibarda de las iriás pequeñas que se trajeron 
desde Barcelona pnrn SLI dcfeiiaa. llcbcria acudir a recogerla a1 Consrll, responsabili- 
~áiiclosc dc la niisiiia, conio ya hizo con una culebrina que tenía. El 3 de julio, con 
el cainbio de alcadiazgo, se h i ~ o  iiivcntario de los pertrechos qiic habia en la torre. 
Ese dia aciidicroii allí Ciiiics de I'oinar, Iiigartetiiente del justicia, I'au de Malla, Fe- 
rráii de Vilaquiraiit, Iiigarteniciitc dc Joan dc Vilquirant, jurados, y dieroii posesión 
de la :ilcaidia a Alfc>iiso Koic.. Eii cl irivcntario se inciicionan dos docenas de pasado- 
res iiiicvos y tina doceiia de viejos, dos boinbardas y lrcs escudos (puvesos) viejos, 
una ballesta dc niadera, alrededor de una libra de pólvora, quiiice vigas de pino, 
parejas, de 12 palmos de largo cada iiiia, tres vigas «,s~~rrudices» de Ibiza, media se- 
rrada, de iiiios 25 palmos de larg« cada una. El día 8, los jiirados, para proteger 
mejor la torrc «que es fronteru día mur» criviarori 144 pasadores nuevos con sus hie- 
rros y dos ballestas, iiiia de inadera y otra de acero, así como 29 ~unfonies, una cule- 
briiia y pó lv~ ra .~"  

El armamento era, corno puede vcrsc, escaso y viejo para una acción defeiisiva 
de contcncióri, que diera tiempo a organizarse a las fuerzas concejiles, encargadas 
de repeler el ataque. Las piezas mas valiosas eran las bombardas y la culebrina, típi- 
cas represcntaiitcs dc la artilleria del siglo XV. El problema, habitual en estos casos, 
era el mantenimieiito v ouesta a niinto. con munición suficierile. de esta cmbrionaria - .  
fuerza militar. 

En esta riiodcsla, casi aiióiiima tiistoria del puerto del Cap del Aljup hubo un 
episodio largo y coiiflictivo, q ~ i c  duraiitc niuclio tiempo prcocupó a las autoridades 
de Elchc, eii el que se verán involucradas la ciudad de Barcelona, como señora del 
lugar, y Alicarite. Se trata del pleito que inatitiivo Elche contra Alicante derivado 
de un problciiia dc coriipetencias entre los puertos de ambas localidades. Ya en junio 
de 1434 el <T~n.sc,ll de Alicante solicitó de don .Iiian, rey de Navarra y lugartenieiitc 
general de iciiio. uiia provisión prohibierido que nadie, salvo los vecinos de Elche 
y Crevillciitc, cargara mercaderías eri el piierto del Cap de Aljup, debiendo hacerlo 
en el de Alicante. I'arece claro qiie el piierto de Elche ejercía una cierta atracción 
regional por sus tarifas iiiis bajas y Alicante vcia en e1 un peligroso conipetidor, 



al que habia qiic eliminar sise queria ([crexer e millorar, e aiiyn~enfur 1ur.s si e impo- 
sicions». '8 bis. 

El pleito tuvo sil periodo niás febril eii 1437-1438 y cii sii prolongacióri tuvieroii 
buena parte de ciilpa las dilaciones y diferencias entre Barcelona y Elche a la hora 
de sufragar los gastos. Asi, en 30 de septiembre de 1437 Aiitoiii 13;ilagucr, baile de 
Elche por la ciiidad de Barcelona, reclamaba al concejo ilicitano 15 tlorines que Iia- 
bia gastado en el pleito, adelantándolos de su bolsillo. El Consell respoirdió qiie con- 
sultaría con su abogado, miccr üabriel de Santa Cilia, a la saz611 cii Valeiicia. Todas 
estas meiisajerías coiiauiiiiaii uii tienipo precioso, y con frccuciicia iio se solucioiiaba 
nada. El 3 de noviembre se acuerda enviar uii riiensajero a los <~onselleri de Llarcelo- 
na para que les expusiera su preociipación y los perjiiicios tliie les causaba el citado 
plciro, pero a la postre el Conse11 ilicitano, por ahorrar gait«s, decidió iio haccr iiad;i 
y en so seno siirgieron l'ucrtes tensiones por el tema de los gastos, Iiastn el purito 
de qiic «dos o /res vegades jbn mogur es llevren en ppeirs, de rluo oy(Iu eeser urru 
rnulí~ jornadu en la ditu vilío). Al final, cii lugar de ciiviar ineiisajero a Hnrceloii;~, 
se prefirií) una carta. 

Elche se negaba a pagar los citados 15 florirics y quería qiie Barccloiia corriese 
cori la mitad de los gastos, ya que cra Fenora dc la villa, que iiabia comprado con 
cl piierto, iriieiitras qiic la capital catalaiia alegaba que di6 cl p~icrto dc Elchc par;\ 
si15 propios usos y, dado qiic es la villa la qiic percibe los hciicficios del piierto, 
es Elche quien debe pagar. Barceloria hahia dado la torre a condici0ii de qiie Elclie 
destinara cada año 20 llorines a su iiiantciiiniieiito y reparacióii. 

Eii noviembre de 1437 Alicarite eiidiireció sii postiira y el baile genei-al de Ori- 
Iiucla, Joan Rotlá, h i ~ o  pregonar que nadie, salvo los de Elclie y Crevillerite, cargara 
en cl Cap de Aljup, so pena de 500 floriues y quenia de la ciiibarcaci0ii. I'or csta 
nrLóii .lean Lillo se quejó el 24 de noviembre al Consí41 de Elclie porqiic .loati Bosch, 
incrcader, que la había fletado una barca para cargar 40 cahices de cebada y trigo 
cii el Cap del Aljup, decid¡(> hacerlo cn Alicante ante las penas citadas. El Consell 
ilicitano decidió eiiviar una embajada a Alicante vara conocer el coiilenido dc una 
prahibición,, que en tanto Ics perjudicaba. El resultado l'ue que la iiiiciativa Iiabia 
partido del baile general y iio dc las autoridades locales de Nicaiite, para quieiics 
el asunto estaba bajo la jririsdicción de la corte de la goberriación. Era lógico, ya 
qric quien'más perjudicaba resultaba era la bailía general de Oriliuela-Alicante, que 
vería disininiiidas sus rciitas." 

Pero tanibién Blclic podia resultar iiiuy alecta<la cii su ecoiii>iiiía si se rcstringia 
la facultad de carga en cl piicrto tlcl Cap del Aljup, ya que, coino alcgabaii siis auto- 
ridades, la mayoría de los vecinos iio son inercadcres o marineros, sino labradores, 
cuyas rentas han vendido a los mercaderes. Estos resultarian pcrjudicatlos si hahian 
de ir a cargar a Alicaiite, teiito por los inayores impuestos coiiio por el auiiiciito 
del costo derivado de la mayor distancia. Esta posible caida de las rentas la cxiiiiiaii 
las autoridades de Elche anic las dc Darccloiia a la hora de solicitar sli ayuda ecoii0- 
mica en el pleito, aiinqiic parece que sin grandes restlltados positivos. 

Hubo particulares que se inovieroii por sil cuenta, defendiendo así siis inlereses, 
como Antoni Balagucr, baile, y Bereriguer de Quexans. qiic fiicron a Valciicia a bus- 
car ayuda, consiguiéiidola del Cow.sell de la capital del rcirio. 1.a gestióii de los jura- 
dos valencianos n fines dc 1437 o principios de 1438 ante el rcy de Navarra se plas- 
mó en la revocacicin de la anterior provisión obtenida por Alicante. Ahora doii Juan 
devuelve al puerto su libertad para qiic cualquiera piieda cargar mercadcrias. El plei- 



to, con sus tiras y aflojas entre Elche y Barcelona por los gastos, las mensajerías 
a Alicante, a Valencia o a Barcelona fueron muy numerosas y, al final, en 1457 el 
pleito fue ganado por Barcelona en 1457 contra Alicante.zo 

En 1519 se daba una sentencia por la que en el puerto del Cap del Aljup se 
podían cargar los frutos y productos de Elche y Crevillente, y descargar cualquier 
mercadería iii impedimentos2'. Aunque la libertad de comercio quedaba garantiza- 
da, el puerto de Elche quedaba reducido al marco local, ya que sólo podría exportar 
los productos del señorío, con lo que su posible rivalidad frente a Alicante quedaba 
muy matizada. 

2. Las actividades portuarias. 
De las actividades portuarias en el Cap del Aljup apenas nos ha quedado algu- 

na noticia dispersa, faltando libros de peajes, registros aduaneros o similares, por 
lo que es difícil -por no decir imposible- reconstruir esta parcela del pasado del 
puerto, la más interesante desde el punto de vista económico. El puerto, como sabe- 
mos, era uno más de los pequeños cargadores que se desparramaban por el litoral 
valenciano, cuya área de influencia se extendía por la propia comarca o colindantes, 
limitado siempre por la vecintad del puerto de Alicante, de mejores condiciones y 
mas dinámico. 

Por el Cap del Aljup se abastece Elche de pescado y otras vituallas, en tanto 
que exporta sus excedentes agrarios y los de parte de la gobernación de Orihuela, 
con preferencia cereales. El puerto era el lugar designado por los jurados de Elche 
para el desembarco del pescado capturado en las aguas del término, sobre todo en 
la isla de Santa Pola, de ricos caladeros. Como botón de muestra de las disposicio- 
nes dadas en este sentido recordemos que en 20 de marzo de 1401 los jurados dispo- 
nían que el pescado que se pescara en la isla de Santa Pola se descargara delante 
de la torre del puerto, y que los tragineros lo compraran aquí y lo llevaran a Elche 
para aprovisionarla. Esta disposición se repitió con frecuencia, en 1402, 1427, 1434, 
debido a la reticencia de muchos pescadores, por ejemplo los alicantinos, a hacerlo.22 

Por una noticia de 1438 sabemos que se cargaban en el puerto pasas, higos, 
y trigos, que ese año se desviaron hacia Alicante como consecuencia de la pugna 
que mantenían ambas localidades por controlar el comercio de la zona. Productos, 
como vemos, similares a los del resto de la Gobernación oriolana. Otro documento, 
de 12 de septiembre de 1445 amplia un poco más nuestros conocimientos, al incluir 
entre los artícuilos del termino de Elche que se exportaban la sosa, cebada, aceite 
y otras mercaderías no especificadas. 

A pesar de un tráfico que sospechamos debía de ser modesto, el puerto era 
una fuente de ingresos para la señoría del lugar, en virtud de los impuesto que gra- 
vaban la entrada y salida de mercancía, arrendando anualmente las autoridades de 
Elche la torre del puerto con sus derechos anejos. Se conservan algunas noticias dis- 
persas de principios del siglo XIV y del siglo XV. En 1315 (?) la suma recaudada, 
descontando el salario del colector, fue de 2.000 sueldos, de los que 700 se destina- 
ron para el pago del salario del alcaide2? Eu 1316 el recaudador fue Bernat Des- 
puig, que percibía un salario de 400 sueldos al año, quedando netos para la bailía 
de Orihuela un ingreso de 737 sueldos. Sabemos que el derecho lo abonaban crisita- 
iios, moros y judíos por las mercancías cargadas. En 1317 los ingresos netos fueron 
de 1319 sueldos, 11 dineros, siendo Alfonso Guillén el colector por encargo del 
monarcaz4. Este personaje fue el arrendador del puerto en 1323 por la suma de 1.550 



sueldos; de ellos se dedujeron 700 sueldos en razón de las franquezas otorgadas por 
el rey a los vecinos de Barcelona, Gerona y Mallorca, indicativo dc la procedencia 
de algunos mercaderes que venían al pucrto de Elche y de su radio de acción, y 
que se encaminaria a promocionar y favorecer el desarrollo dc los intercambios ma- 
ritimos por este enclave. También esc año las cucntas del maestre racional anotaron 
el ingreso de 256 sueldos, 8 dineros por el tránsito de 75 moros (a 3 sueldos, 4 dine- 
ros por cabeza), que pasaron por este puerto con los mensajeros del rcy de Granada.25 

La torre debió de seguir arrendáiidose durante cl siglo XV, aunque las noticias 
que nos han llegado conservadas en las actas municipales son dispersas y no ofrecen 
continuidad, de lo que parece deducirse que los jurados sólo esporádicamente se preo- 
cuparon de esta fuente de ingresos, siendo posiblemente el señor del lugar - 
Barcelona- el encargado de percibir tal gabela. La primera mención es de 1427, 
cuando el 1 de junio el Consell de Elche arrendó la torre a Jaume Sentzcloni y los 
derechos que entren por la torre, pero uno de ellos debía residir allíz6. En 1437 se 
arrienda por un plazo de tres años, desde Pacua, comprometiéndose los arrendata- 
rios a tener la torre poblada, residiendo personalmente. Por razones económicas y 
de seguridad ésta era una condición básica. En una primera subasta se la quedó 
Alonso Durá por 12 florines anuales, pero coino al Consell no le pareció una canri- 
dad suficiente se volviú a sacar a subasta por scguiida vez unos diüs después, quc- 
dándosela Sancho López por 204 sueldos.27 El 11 de mayo de 1438 el Consell ordc- 
nó que se cobraran a Sancho López, Andreu Pascua1 y Jaume Campillo, arrendadores, 
50 sueldos de los tercios que debían por dicho arriendo en ese año, cantidad que 
habian perdido por cierta pasa, hijos y trigos que no se pudieron cargar en el Cap 
del Aljup', en virtud de las prohibiciones vigentes, y se llevaron a Alicante, lo que 
hacia del arriendo un negocio poco boyante. 

El arriendo trienal era el preferido por las autoridades locales, y tenia lugar 
en los meses de mayo-junio, al comienzo del ejercicio anual de la nueva corporación 
municipal. En 1440 la torre y su alcaidía aneja fueron arrendadas en una misma 
sesión por tres años a Bertomeu Samella, pescador, quien residiría allí y entregaría 
su pesca para provisión de la villa. A cambio Bertomeu se quedaría con los benefi- 
cios de la torre durante el tiempo que quisiera al Consell. En el caso de que Samella 
se marchaba y no residía en la torre, u otro en su lugar, entonces pagaría al Consell 
por el tiempo que hubiere estado y el que le quedaba, a razón de 203 suelods anua- 
les. El y su mujer depositaron fianzas, siendo aceptadas estas condiciones por las 
partes.2Y 

Señalar, por ultimo, que el tránsito de mercaderes y viajeros por el puerto se 
vió favorecido por las autoridades de Elche en 1461, al disponer el 11 de agosto que 
se exceptuaba del pago de sisa sobre el pan, vino, cebada y trigo que compren o 
vendan en la torre a los viandantes que alli a~udieran.~" 

Ignoramos todo cuanto pueda relacionarse con la vida cotidiana en este cncla- 
ve, que personas residían, el ambiente en que se desenvolvían, etc. La obligación que 
se imponía al alcaide dc vivir alli de forma permanente, testimonia una ocupación 
temporal, durante el día o en épocas más activas, de las tiendas. El puerto aparece 
también como un enclave privilegiado desde el punto de vista de la actividad Iudica, 
el juego. Frente a las continuas prohibiciones dictadas por los jurados de jugar en 
el ámbito urbano de la villa y su término, en el puerto se permite el juego desde 
el 6 de enero de 1458.~' 



3. 1,as inslalaciones portuari~s. 
ti1 coiii&>lcj« portuario del Cap del Aijrip estaba torinado por diversas inslala- 

ciones, qiic apenas sufricroii iiiodificacioiies eii estos sigl«s del medievo. El eje eii 
ioriio al ciinl sc articulaba el puerto era la torre o torreón, cuya iiiisióii era la defeii- 
sa de 1:is personas y bieiies quc allí se eiicoiitrabaii de cualquier agresión exterior, 
bicii cii coiiflictos aririados o, lo que era iiiás frecuente, ante los ataques de piratas 
y corsarios. Sc incluía, I>or tanto, eii la red defensiva costera gel reino. Kccordemoc, 
qiic ya en 1337 el iiikiiitc don Kam6ii Berengiicr di6 licencfa al Coiiscll de Elche 
para construir i i r i i i  torrc cii la isla de Santa I'ola, considerada como un refugio para 
los piratas. 1.a torre no se edificó, y en 17 dc cliciembre de 1427 Dcrtoriicu Vidal, 
veciiio de Alicaiitc, solicitaba <le iiucvo pcriiiiso a los jurados ilicitarios para cons- 
truir una torrc cii la isla, con el fiii de proteger sus aguas de los piratas  nor ros.^^ 

La torre c«iist;ib;i taiiihiCri de iiii torreón, dcl que solo tenemos una noticia del 
16 dc octubre de 1440, ciiaiido el Consell encargó a Francesc d'Overna, obrero de 
los riiiiros de Elchq que repare y haga en el torreón las obras necesarias, siendo 
sustitiiido iiiios días despui.~ en dicho encargo por (iiriés de Pomai; a1 qiic se nom- 
bra obrero del puerto, coi1 salario diario de 2 sueldos, mAs tarde anipliado a 3.33 

Igriorarrios 1;i planr;i de la torrc y demás características arquitectónicas, piidicn- 
do me~icioriar taii sólo que tenía uii antepecho, qiic se obró eii octiibrc de 1450. 
Como acceso disponía dc iin portal con puertas de madera, reparadas en niimerosas 
ocasioiics, así como un portillo, tapiado cn 1426. 

El otro edificio bisico en el piicrto lue el qiic se coiiocia como cortijo, niensio- 
liado siempre así, <lcn»minaciOn qiic se rciiioritaria a la etapa de dominio castcllatio 
en el siglo XIII. Fii el se iibicaban diversas tieridas («/?.S /hotI~ue.s d r l  cort~jo))) «en 
que% ~ii(~r(~ud<,r,s iricJlen /u ro l~u  e les mercader~cs luls»'" es decir, con furicióii de 
almacenar y prolcgcr las iiicrcaiicías contra las incleinencias metereológicas y posi- 
bles ataques. Sc cerraban con puertas, y las cubiertas tenían vigas dc madera. En 
5 de febrero de 1456 el Consell dispiisc que el alcaide de la torrc, Ucrtoiiicii Gisbert, 
piidicra entregar tres ticridas a los pescadores que allí pesquen, sin qiie el alcaide 
perciba alquileres por ello aiiiiqiic podrá alquilarlas ciiaiido no estén los pescadores35. 
Ese año se reparó una ticiida del piicrto por ordcii de los jiirados, labor quc realizó 
Pere de Mella. En 1457 se coiiccdieron al alcaide los derechos inhcrcntcs n la torre, 
salvo el de Las tiendas del cortijo, qiic se reservó el Con,$ell para los pescadores que 
acudeii a la isla de Saiita lhla en tiempo de pesca'? Una reparación a fondo de 
las tiendas y el cortijo se rcalizó n 1490, labor ejecutada por Joan Mateii y Anioni 
(ii-ss.37 

I ( i i  el puerto habia iamhiEii tina iglesia, de la qiic ignorrtmos todo y cuyo cono- 
ciiiiiciilo 110s ha llegado por uii acuerdo municipal y el 25>de octiibre de 1450 en 
que los jurados deciden qiie la iglesia y el antcl>cclio de la rorre, que obrar1 Llorens 
Soriano, de Elche, y I'crc I.luqiies, de Alicaiitc, coi1 el corfsejo de otros maestros, 
sea reparada bien de iiiodo qiic pueda resistir futiiros peligtos, debiendo correr los 
gestos por cuenta de Soriano, que no hizo bien el trabajolR. No Iiay rioticias que 
permitan pensar cii ~ i i i  liso regular de la misnia, y ofrcccria asistencia cspiritiial al 
;ilc;iidc, pescadores y ocupantes de las ticridas eri deteriiiiriadas días del año, coino 
~loiiiingos o ficsias localcs. 

I.ai iiistalaciones se coinp1ct;rn a partir de 1452 con iin horno de cocer pan, 
coiisti-iiido por acuerdo del Conscll el 2 de agosto. 

E1 sumiiiistro de agua potable se ekctuaba nicdiaiite aljibes existentes en la to- 



rrc. El 21 de septiembre de 1499 se encargó sil lirnpieza a los ~icorics (Ic los inuros, 
dirigidos por el alcaide, y uiia vez liiii~~ios serían reconocidos por u i i  iiiacstio. Nueva 
limpicza liubo cii 14 de dicieriibre de 1455. Sabcinos qiic cl ;igiio nccedia a 10s aljibes 
a travbs de urias acequias, que el arrendador de la torre se coiii1~roiiietía a iiiniitciicr 
limpias. 

4. Ohrds eii el puerto (le Elche 
El estado de coriscrvación de estas instalaciories rio dcbia de ser i i i i iy  rnalo, \el- 

v« en los momentos de guerra o posteriores asaltos piráticos. Las auioridadcs ¡licita- 
iras y los sefiorcs sc preocuparon por sil iiiaiitoiiiiiic~ito, reali~aiido las correspoii- 
dieiites obras, por lo gciicral con caigo al ~iresupuesto coricejil. Eii 1316 se gastarori 
en obras en la torre y tieridas 228 sucldos, cantidad qiic eii 1323 h e  de 1.106 sirel- 
dos, 10 dirieros en el cortijo y siis tieridas. 

Ya cri el siglo XV, en 1426 se cerró iii i  p<irtillo rolc de la torre. Liri 1427, i'iie 
Giiiés de Pomares, obrero de h torre. el eiicargado de las obras. por uii valor de 
60 sueldos3". Para las obras de reparacióii cii 1428 el b;iilc de la villa, Marc Escu- 
dcr, utiliz6 iiiadcra que habia encoiitrado procedente de iiri naul'rayio cii el tCrriiiiio 
dc Elche y que Francesc de Ciialbes, ~irociir;idor de I;i ciii<l;id de I3;ircel~iria, di¿> al 
Cons~~ll  para la torrc del pi~erto.~" 

1.a giicrra critre Castilla y Aragbii cn 1429-1430 prodiijo ciivcros dafios cii los 
edificios portuarios, y asi el 17 de octiibrc de 1430 se Iii/.« uriki pircrin iiiicvo cii susti- 
tución de la que quemaron los casiellanos4'. Niicvas obras Iiubo cii 1436, en qiic 
se compraron 22 cahiccs de cal pard arreglo de la torrc por I3erii;ii l'crcz de Yccla 
y Alforiso Iliirá. Las puertas de la torre eiii uiio de los eleiiicritos qiic iiiAs rcp;iraci«- 
nes sirfria, y cri 1439 se hizo un puerta de riiadcra, corriendo I«s gastos por ciieiita 
de los arreiidadores y del alcaide. liii 13 dc dicienibrc dc ese afio los jurados sc pii- 
sieroii de aciierdo con Miquel I.luqiies, riiaestro albnfiil alicaiilirio qiie dcbia gozar 
de cierta faiiia, para que hiciera una ciibiert;i dc hiiveda coi1 sus «lapi<,.s» para la 
Lorre, ;I fin de darle mayor fortaleza y IaciliLai su ~iefeiis;~."~ 

[.as reparaciones de 1440 I'ueroii imp«rlnritcs, aciirdaiido el Con.srl1 cr) sii scsi¿iii 
del 2 de octubre que Fraiicesc d'Overiia, ~ibrcro de los iiiiiros, icpnrc y tapie con 
arganiasa el cortijo de la torrc, hacieiido cii cl iorirbii las obras qiic seaii precisas. 
Esta obra eii el cortijo se complemcntb coi1 »tiri dc 1442, cii la que se hicicroii pucr- 
tas para l a  tieridas y se pusieroii vigas cii las ciihicrtas, con la rn;i<lcra que sohró 
de la torre que en Elclie se hacia entre los (los iiorialcs, juiito a I;i plaLa, para el 
C h n ~ e l I . ~ ~  

Eri 1449 se realizabaii obras, cuya cuaiiri;i ignoraiiios, qiie liier«ii siipervisadas 
por Pere Ortiz. 7ambién ese año se repararon los aljibes. I'arcce qiie las obras rcali- 
zadas en La torre y en la iglesia del piicrto plarircaroii piriblcmas el Corz.s~~ll, come 
resuliado de una niala constriicción. Eii la reiinióii c«iiccjil <le 1 de agosto de 1450 
se recibió una carta de Miquel Iluqiies, cii la qiic daha ciieriin dc sii insl>eccióii a 
las obras de la torre y de la iglesia del p~icrto, j i i r i t ~ i  coi1 Rodrigo P6i.c~ y otros iiiir~s- 
tros, encontrando que la obra iio estaba bien Iicclia y no sc podizi nccptai, por ciilpa 
de los albaniles y rnatcrialcs, siendo iiiuy peligrosa. 1.a ciilpa recayo sohre el riiacstro 
L.lorens Soriano, sii autor, qiie fue coiidcnado a reliacerla de niicvo a su costa, tras 
iina inspección de las autoridades localesu. Liri 25 de octubre se ~Iccidía uiia rccoiis- 
triicción a Iondo de la iglesia, como ya vimos. 

Eri el cortijo del puerto también hubo rncjorns cri esta <iécad~i, y cri 13 de febrc- 



ro de 1452 se decidió arrcglar sus puertas, asi como una puertecita para una de sus 
tiendas, mientras que en 2 de agosto se autorizó la co~~strucción de un horno en 
cste recinto. También en 1456 se mejoraron las tiendas, mientras que en 1464 lo fue- 
ron las puertas dc la torre, que habían resultado destruidas por un ataque corsario, 
siendo confcccioiiadas por Joan Vicent y pagadas con cl arrendamiento de la sisa45. 
Las últimas obras en cste siglo datan del 31 de mayo de 1490. 

Al frente de las iiicncionadas obras figuraba un obrero de la torre del puerto, 
del qiic nos han llegado noticas esporádicas, generalmente con motivo de las repara- 
cioncs dc la torre. Así sabemos quc en 1440 lo era Francesc d'overna, que reparó 
el torreón y el cortijo. En 2 de mayo de 1448 los jurados de Elche dispusieron que 
no pudiera ser obrero dc la torre quien tuviera deudas pendientes con el Consell 
o el señor de la villa. En 29 de marzo dc 1449 sc nombra obrero a Alfonso Quirant, 
sin salario, para hacer de nuevo un andamio y muros. Parecc que el cargo de obrero 
estuvo monopolizado por la familia Quirant, ya que al citado Alfonso hay que aña- 
dir en 20 de agosto dc 1453 el nombramiento a favor de Ferrán Quirant, mientras 
que en 6 de marzo de 1458 es t'ere Quirant el que resulta nombrado para dicha 
función. 

5. Los funcionarios del puerto 
El control de las actividades portuarias y el mantenimiento en buen estado de 

las instalaciones del Cap del Aljup era responsabilidad de las actividades municipa- 
les de Elche, quienes designaban a los oficiales que habían de desempeñar tan come- 
tido, en concreto el cargo de alcaide. Es posible que hubiera cargos que sólo ejercie- 
ron su función ocasionalmente, coino el de lugarteniente de mustacaf, del que sólo 
tenenios noticias en 1401, en que fue nombrado Domingo Bellot para el puerto e 
isla de Santa Pola, en lo referente a la provisión de pescado a la villa.46 

A principios del siglo XIV sabemos que habia un escribano en el puerto, docli- 
mcntado íinicamente en 1323, en que se le abonaron 400 sueldos como salario. Cabe 
pensar en una continuidad de sus actividades pero sólo un análisis de las rentas de 
Elche podría darnos la respuesta concreta, de la que hoy carecemos. 

Ile lo que si han quedado datos mas completos y continuados es de la figura 
del alcaide, nombrado por los jurados. El mas antiguo del que nos han llegado noti- 
cias es de Alfonso Guillem, que lo era en 1315, con un salario anual de 700 sueldos. 
Este individuo aparece en 1317 como encargado de colectar por orden del rey las 
rcntas de Elche y de la bailía de Orihuela-Alicante cn 1323. Ese ano fue también 
el arrendador del puerto por 1.550  sueldo^.^' 

Durante la guerra entre los dos Pedros, a mediados de siglo, la torre adquirió 
un papel estratégico y se revalorizó su función militar, por lo que su alcaide percibía 
1.500 sueldos. En 31 de octubre de 1358 Pedro IV escribía a Berenguer de Codinats, 
maestre racional de la corte, reoordándole que el alcaide de la torre no le habia pres- 
tado todavía homenaje de fidelidad, por lo que le ordenaba que lo hiciera, y en 
caso contrario el maestre racional podia renovarlo de su p~es to .~"  

El priiicipal obstáculo era, como en tantas ocasiones, el absentismo, y en 9 de 
noviembre de 1379 el Come11 se quejó a la condesa de Jérica y de Luna, esposa 
del infante don Martin, dcl «mal regimcnf e mala guarda» del alcaide de la torre, 
que solo permanecía allí dos mcses, cuando iban los pescadores, con los que especu- 



laba vendiéndoles vino y otros alimentos. Ya vimos la constante preocupación de 
las autoridades por que residieran de manera permanente. 

En 1424 era alcaide el vecino de Elche, Antoni Salart, que fue apresado en oc- 
tubre de 1424 por la galera del conde de Denia, en un violento suceso, al que ya 
nos hemos referido. El cargo de alcaide se desempeñaba en nombre de la ciudad 
de Barcelona, señora de ~ l c h e  y Crevillente, y era-arrendado con los derechos que 
la corres~ondian oor los iurados ilicitanos. La noticia más antirua de estos arrien- 
dos es i e  I de j k i o  de.1427, en que se concedió a Jaume gntezeloni y Jaume 
Cesplanes. Sabemos que en octubre de 1430 era alcaide Antoni de Soria. Era fre- 
cuente el arriendo trienal. Entre 1428.1431 fue alcaide Alfonso Durá, que percibió 
55 anuales por su salario. El comienzo de la función tenia lugar en Pascua. Nuevas 
noticias de estos arrendaniientos haya en 16 de mayo de 1440, en que se concedió 
a Bertorneu Samella, pescador, por tres años, que de nuevo se la queda en 10 de 
junio de 1443. En el contrato se especifica que como salario percibiría 4 dineros 
diarios de los mercaderes que tuvieran allí depositadas sus mercancías, salvo los pes- 
cadores de Villajoyosa, que tendrian una tienda franca a su servicio. 

En 1449 era alcaide Andreu Pascual, quien seguia ocupando el cargo en 1452. 
El 30 de junio de 1452 era otro pescador, Alfonso R o i ~  de Guardamar, quien fue 
designado alcaide por tres años, y en lo sucesivo mientras le plazca al Consell. Su 
misión seria recaudar los dereclios inherentes a la torre, siciido franco de sisa en 
la venta que hiciera de pescado, vino cebada, aceite y otras vituallas. Además se 
le prestaban 20 florines mientras fuera alcaide. Para la toma de posesión del cargo 
acudían la justicia y los jurados desde Elche al puerto del Cap del Aijup. 12uego 
se realizaba un inventario de los bienes conservados en la torre. 

El que habitualmente sean pescadores de Elche quiene se ocupaban de la alcai- 
día se explica por su propia actividad, que les exigid una presencia frecuente en el 
litoral, a la vez que les llevaba a sentirse interesados en mantener en buen estado 
de conservación las instalaciones, de las que eran los primeros beneficiarios. Asi, 
cn 15 de febrero de 1456 en el arriendo de la alcaidia se especifica que los pescado- 
res tendrian tres tiendas. 
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LA GESTION DE LA HACIENDA REGIA 
EN LA CORONA DE CASTICLA (1252-1369) 

MIGUEL ANGISI, 1,AUE:RO QUESADA 

La creación de normas, su desarrollo práctico, la puesta a punto de medios insti- 
tucionales y la aparición de personal especializado en la gestión del sistema de Ha- 
cicnda quewwrrió entre los tiempos de Alfonso X (1252-1284) y Pedro 1 (1350-1369) 
fue lenta, tal vez demasiado, lo que provocó la mayor parte de las deficiencias fun- 
cionales que se advierten en la práctica. Se apeló al procedimiento más corriente en 
aquellos siglos, que era, de una parte, el adosar junto a instituciones antiguas o ca- 
ducas otras nuevas más eficaces, sin suprimir las primeras y, de otra, actuar a tenor 
de las circunstancias y reclamaciones, sin un minimo principio de planificación. Era, 
entonces, difícil y lenta la construcción de unos medios administrativos que hoy Ila- 
mariamos estatales, pero su logro existió, en el sentido general de un posible progreso 
histórico que llevaba a las sociedades a organizarse de manera más eficaz y completa, 
en el plano político, aunque fuera tanto para la paz como para la agresión. 

Consideremos sucesivamente varios aspectos, aunque en la práctica su mezcla 
fuera casi inexplicable. Primero, el personal hacendistico en el marco y organización 
de la Corte. Segundo, los procedimientos de toma de cuentas y pesquisas, anexos muy 
a menudo a sus funciones habituales. Tercero, los agentes fiscales territoriales, las 
formas de cobro y los procedimientos de pago, frecuentemente unidos al hecho del 



arrendamiento de contribuciones pudieran litigar con agentes de la fiscalidad regia. 
En la mayor parte de los casos, tras una exposición previa general, se mostrará la 
casuistica que ofrecen los mismos documentos pues parece la única forma de demos- 
trar nuestras afirmaciones, aunque pueda dar un aspecto demasiado lineal y exposi- 
tivo al texto. 

1. Personal de Corte al servicio de la Hacienda 

1. Mayordomos, camareros y otros cargos de corte 
En su nivel palatino, el personal hacendistico tcnia a su frente al Mayordomo 

Mayor cargo de origen altomedieval, jefe de la casa del rey en sus aspectos económi- 
cos y financieros, puesto, por lo tanto, privado más que público, aunque comience 
a adquirir éste último carácter desde fines del siglo XII. Definido en el Especulo, 
en Las Partidas, y también en el «Libro de los Estados)), siempre refrendaría las car- 
tas reales «que fueran de dinero)), según las Cortes de 1312'. 

Las noticias sobre este personaje son continuas en la época, aunque hay también 
mayordomos de las reinas y de los infantes que ejercían funciones de carácter domés- 
tico y no «público», aunque también estuvieron disponibles para éstas últimas: Asi, 
por ejemplo, Garcia Fernández Descaño, que era mayordomo del infante D. Fadri- 
que, hijo de Fernando 111, en 12562. 

Ostentaron el cargo de mayordomo mayor, entre otros, don Lope Diaz de Haro, 
en 1286-1287, junto con la alferecia, lo que indica que eran estos los dos oficios más 
importantes de la Corte, por su capacidad de operación y mando3. Don Juan Manuel, 
que lo era en 13114. Siguen siendo10 miembros de la alta nobleza en tiempos de Al- 
fonso XI según la relación que facilita M o ~ 6 ~ :  D. Juan Núñez Lara y su cuñado don 
Fernando de la Cerda, en la minoria del rey, y, en su mayoria, el infante don Felipe, 
Alvar Núñez Osorio, fray Fernán Rodriguez de Valbuea (prior de San Juan), don Pe- 
dro Fernández de Castro, don Juan Núñez de Lara .... 

Thmbién tenian funciones hacendisticas de importancia el camarero, el despen- 
sero e incluso el copero de la Corte. 

Era camarero mayor Fernán Gómez, en 1311, cuya mujer Teresa Vázquez recau- 
daba el pecho de «acemilas» en Toledo ese año 6 .  Entre 1326 y su fallecimiento en 
1345 lo fue Fernán Rodriguez Pecha, que además ocupó el cargo de camarero del 
infanle heredero, Pedro, mientras que su mujer, Elvira Martinez, lo era de la reina 
María, Lo que da idea del carácter doméstico del cargo, a pesar de sus funciones im- 
portantisimas y del manejo de caudales que procuraba: Fernán Rodriguez, por ejem- 
plo, arrendó en 1329 junto con el almirante Alfonso Jofre Tenorio, las aduanas o «puer- 
tos» del reino, y en 1338 tenia el arrendamiento o el recaudamiento del servicio de 
los ganados trashumantes7. Los propios altos oficiales de la Corona eran, a veces, 
por lo tanto, sus prestamistas a través de arriendos. En 1353 era camarero mayor Garcia 
Fernández, que recaudaba las «calañas» pertenecientes a la Cámara regias. Seria im- 
portante conseguir una nómina completa de estos altos cortesanos y de sus activida- 
des, pormenorizadas en la casuistica de los documentos, para conseguir una imagen 
más completa de sus funciones, que, en buena parte, perderían más adelante. Pues 
incluso los tenían, con el mismo carácter mixto entre privado y público, el Despense- 
ro Mayor, encargado de gestionar el cobro del yantar regio en todo el reino, como 
lo hacia Gonzalo Martinez de Oviedo, privado del rey además, en 13339, Gómez Pé- 



rez en 13511°, Juan Diaz de Illescas en 13611', Pedro Ruiz en 13fi5I2, o el mismo des- 
pensero de la reina madre, Lope Sánchez, en 135213. Pedro Ruiz era también Cope- 
ro del rey en 1365. 

2. El almojarife o tesorero mayor 
Seguramente el cargo financiero de mayor confianza del rey en su Corte, lo que 

le llevaba al desempeño de muy variadas funciones, fue el de almojarife o tesorero 
mayor"' que aparece ya en época de Alfonso VI1, y fue de~empeñado muchas veces 
por judios, lo que hace que no aparezca entre los confirmantes de privilegios reales, 
y que tampoco se sepa mucho sobre el detalle de sus funciones ... «Desde luengos 
tiempos era acostumbrado en Castiella que avia en las casas de los reyes almojarifes 
judíos», leemos en la Crónica de Alfonso XI, precisamente cuando este monarca se 
disponia a romper con la co~tumbre '~ .  

La titulación «Tesorero Mayor del rey» sustituyó, aunque no por completo, a 
la de almojarife, desde tiempos de Alfonso X, en cuyas Partidas se define el oficio, 
dependientes del Mayordomo mayor, como «oficial que ha de recabar los derechos 
de la tierra por el rey ... e deve faser las pagas a los cavalleros e a los otros omes se- 
gund mandare el rey», lo que significa que atendía a gastos de gobierno y administra- 
ción, aunque no de forma tan exclusiva como este texto legal deja entender. 

Hacia 1273 ejercía el cargo «don Zuleman» (Salomón ibn Sadoq), que era, ade- 
más, cabeza visible de muchos de los arrendadores judios de rentas regias, lo que 
le permitía actuar como prestamisma de la Corona: ((Demás tenedes - escribe Alfon- 
so X a su hijo el infante Fernando, encargado de la gobernación del reino y guarda 
de Andalucia o la Frontera - y a don Zuleman, de que podedes aver grand aver de 
el, lo uno porque es mi servicio, e lo al porque lo avedes menester a esta sazon, e 
lo al que vos fará a vos muy grand servicio, e desto vos podedes acorrer fasta que 
vos llegue lo de acá» (por Ca~t i l l a ) '~ .  Unos años más tarde ejercia el puesto el hijo 
del anterior. Isaac (Zag de la Maleha), que era, a la vez, arrendador y recaudador 
de rentas a la cabeza de otros judios en toda Castilla, cuando, en 1280, prestó al in- 
fante Sancho una gran cantidad sin conocimiento del monarca, de lo que se siguie- 
ron trastornos irreparables en el pago a la flota y el ejército que se disponia cercar 
Algeciras; Alfonso X mandó ajusticiar a Zag de la Maleha, y a poco, impuso una 
contribución extraordinaria sobre las juderias de Castilla17. Todo parece indicar que 
el tesorero, más que un cargo de gestión estricta, era una especie de financiero situa- 
do  junto al rey, con dicho cargo oficial, pero respaldado por una red de arrendamien- 
tos y agentes arrendadores y por unos capitales que hacian de los judíos, en verdad, 
el atesoro del rey». Más adelante volveremos sobre este punto, a tratar de los arren- 
damientos de rentas. 

A raiz de aquellos sucesos nombró el rey tesorero a su hijo natural o pariente 
Alfonso Fernández, y, acaso poco después, se redactaba el pasaje de Las Partidas 
donde se indicaba que el cargo habia de ser ocupado por «rico ome e leal e sabidor 
de recabdarn, que habia de rendir cuenta cada año al rey, no al m a y o r d o m ~ ' ~ .  Cosa 
que no se cumplió a menudo: en tiempos de Sancho IV era almojarife de la reina 
don Abraham ibn Shosán, pariente de un don Mayr que ya habia ocupado acaso di- 
cho caigo en tiempos de Alfonso X19. Y Fernando IV tenía buena parte de su Ha- 
cienda en manos de un judío «que decian Simueln, muy contrario a María de Moli- 
na; es bien sabido que los grupos financieros judios no actuaban de acuerdo sino 
con fuertes enfrentamientos internos. Don Simuel sufrió un atentado en Badajoz, 



en 1304, aiiiiqiic rio iiiurió y la <:róiiica c u y a s  simpatías políticas no conocemos 
bien- señala que «este judío era desairiado dc todos los de la tierra e de los de la 
casa del rey, ca metia al rey, como era iii«zo, eri muchas cosas malas, e era atrevido 
muchoz0. 

k'cro, inás allá dc circunstaiicias pci soiiales, la presencia de aquellos judíos, co- 
mo tesoreros reales o conio grandes a r rendador~~,  debía de ser imprescindible, por- 
que, de nuevo, cn 1325 y a riiego del iiifaiitc Felipe - que era Mayordomo Mayor -, 
nombró almojarife Alfoiiso XI al llainado doii Yiizaf de Ecija, que hubo de salvar 
un motín en Valladolid, cn 1328, dirigido eii parte contra su persona, y tropezar con 
la oposición de Samuel Ibn Wakar, alinojarife de las rentas de la Frontera, al qiie 
apoyaba el Despensero Mayor del rey, Cloiizalo Martinez de Oviedo. En aquellas pug- 
nas cortesanas en las que tan aiiienudo, obligados a tomar partido, caían en desgra- 
cia e incluso pcrdiari la vida los almojarifes judíos, le llegó el turno en 1329 a don 
Yiizaf, cuaiido incluso se qiiejarori de sil gestión los procuradores de las Cortes. Don 
Yuzaf, entonces «traia grand facienda de niiichos caballeros et escuderon que le aguar- 
daban, et era hoinbre dcl coiiscjo del rey, et en quien el rey facia fianza)). Pero en 
la tonia de cuentas se hallaroii graiides «alcances» en su contra, lo que, por otra par- 
tc, no era señal de dclito en aqiicllas circiinstaiicias, y perdió el puesto u oficio, «et 
desde entonce mandó el rey quc recabdaseii las sus rentas christianos et non judíos, 
et estos no te ovicseii nombres a1iiioj;irifcs mas quc Ics dixiesen tesorerosn2'. Es la 
primera vez eii quc, expresamciitc, se iios dice que desaparecía la tesorería general 
y que los recaudadores diversos depeiidiaii de ella. No obstante, en los últimos años 
de Alfonso XI era tesorero real IJeiir» l~eriiández Pechaz2. 

La carrera del tesorero mayor de Pet1i.o 1, don Simuel de Levi, toledano, guarda 
muchos paralelismos con la de su fainoso ~rrcdecesor. Había sido priniero almojarife 
de don Juan Alfonso de Alburqucrqiie, privado del rey hasta su caía, y supo ganarse 
la confianza de la concubina rcgia, María de Padillaz3. Conservaba buena parte del 
tesoro real en su casa de Toledo, donde fue saqueado durante la revuelta de 1355, 
lo quc le impulsó a pedir la tenencia <I<: los castillos de Trujillo e Hita para su guarda 
cii lo sucesivo, sobre todo cuando toitió ciiciita de albaquias a los recaudadores que 
habían ejercido desdc 1350, praciicaiido iricluso el cohecho ... «e asi fue el comienzo 
del tesoro que el rey don I'edro f i ~ o » ~ ~ .  l(11 1360, cuando cayó en desgracia, y con 
él los recaudadores jiidíos sus parieiitcs y arnigos, se tomaron en su casa de Toledo 
160.000 doblas, 4.000 inarcos de plata, 125 arcas de paños de oro y seda y otras joyas, 
más 80 esclavos moros, y eii las dc siis pariciitcs otras 300.000 doblas, que en hueria 
parte eran dineros recaudados para el reyz5. 

Este noinbró tesorero mayor al alcaide de las atarazanas y alcázar de Sevilla, 
Martin Yáñez, qiie ociipó el cargo Iiasta 13672h. Poco después, Enrique 11, aunque 
tuvo como tesorero mayor a Yucaf Piclio, en 1371, terminaría con la existencia de 
este cargo, sustitiiido por tesoreros y i-ecaiidadores parciales, bajo el control de los 
Contadores, cargo muy potenciado eii aquel momento, del que pasamos a ocupar- 
nos. No parece cierto, pues, que el primer Trastámara haya seguido el modelo francés 
de Tesorería central -pues desaparece-- y Casa de Cuentas, pues los contadores tu- 
vieron muchas funcionesz7. 

3. 1.0s contadores 
El origen exacto de los contudores no está nada claro, aunque las firtidus hacen 

mención de ellos, entre los oficiales de la casa real, con la misión de ordenar la cuen- 



la, «tomara cuenta de todos los oficiales», etc., y hay mencioiies a coriladores cti las 
cuentas de Sancho IV, pero lo que llama iin autor «tecnificación orgánica» dcl cargo 
ocurre al término del reinado de Alfonso X l  o en los comiciizos de Pedro 1, pues 
ya se les cita en las Cortes de 1351 y de nuevo, en diversas ocasioiies, tanto en la Cr6- 
nica como en documentos del reinado, y con fiiiiciones crccici~tcs*~. UII 1354, por 
ejemplo, el privado Juan Alfonso de Alburquerquc se había refiigiado eri la corte 
portuguesa y afirma no haber tomado niinca nada del tesoro i i i  de las rentas reales. 
Pedro 1 ordenó «de mandar venir delante de sí sus conladores», para ~ o n i p r o b a r l o ~ ~ .  
En 1361 aparccc como «fisico» y contable mayor del rey un macstre Pablo dc Perosa3* 
y poco después afirma un documento que los encargados de arrendar las rciitas rc- 
gias son el tesorero y los contadores, lo que cs ya tina funci0ii típica <Ir Cstos en cI 
futuro, eh su variante de contadores «de Haciendan, no «de cuentas»31. Pero fue in- 
dudable en tiempos de Enrique 11 cuando el cargo, coino otros nucvos de la Corte 
de Audiencia, tomó su perfil definitivo. 

11. Toma de cuentas v nesauisas " .  . 
En los tiempos anteriores, la toma de cuentas no había sido ciercida casi nunca 

bajo la responsabilidad de personal especializado, hubiera o iio coiitadorcs del tipo 
descrito en las Partidas.Habia cierta hereteoeeneidad e imnrovisación en la toma de - 
cuentas a cogedores y recaudadores, aunque lo normal era que lo tnaridase el mismo 
rey o su mayordomo mayor pero, por lo que sabemos, sin periodicidad ni rcgulari- 
dad. Como tomadores de cuentas aparecen, en diversas ocasioncs, obispos oue resi- 
den el la Corte y otras personas de ia confianza regia. Ix>s justificaiitcs~pres~ntados 
se anotan en el «auaderno» del rev. v el interesado recibid su carta de firieaiiito al .. . 
término de la toma de cuentas. Como tales cartas sólo hacen referencias gcricralcs 
y los ~quadernosn se han perdido, salvo el de 1293-1294, que debía de correspodner 
a rentas recibidas por la reina Maria de Molina, nuestros conocimieiitos de los aspec- 
tos funcional y cuantitativo de la Hacienda regia en aquellos tiempos ser5ri siempre, 
por fuerza, muy cortos. He aqui algunos ejemplos y precisiones concretas sobre el 
tema que ahora nos ocupa: 

1251, onorru 20 1:brnondo 111 da carta de finequito a favor de Duniingos PL'rez de 'li>ro. «oiio oriicn, 
de las cuentas retididas en Sevilla por cuanlo él habia recaudado desde 1245 a 1251, por varios coiiceptos. 
El rey mandd anotar cuentas y justificantes en «el mio quadernon. y después se rompieron los jiistificari~ 
tcs. El cargo total ascendía a 141.442 mrs. y u n  sucldo leonés.32. 

1252, noviembre 20. Alfonso X cotifirma una cancelación dc ciieiitas hecha por su padre, dc la r r ~  
caudacióii de ciertas rentas33. 

Kepislro de concilierío de 1284~1286 piiblicado por M .  GAIHROIS: hay cii sus pigiriii, inucbas rneii~ 
ciones a toma de cuentas de recaudadores en 1284. ano eii que cometiró el reinado de Saiicho IV. Por 
ejemplo. Juan Ruiz. juez de Zamora. había de recibir cuenta de todos los sobrecogcdurer. cogedores 32 arrendadores de los servicios, fonsaderar. niariiniegas, moneda forcra, tcrcias y dc todos los "trua pcclii>v . 

1286: toma de cuentas a Gdmez (jarcia de Toledo. abad de Valladolid v nrivado reeio. oor el a l z o ~  . . - .  
bispo de Toledo D. Gonzalo Garcia Gudiel y U. Inpe Díaz de Haio, averiguando numerosas irregularidii- 
des. El rey pide al arzobispo de Toledo qiie pcrmancnca cs Valladolid «e qtie tomase las cuentas a lodos 
los que alguna cosa ovicron a aver e recabdar en cualqiiier manera de todas las sus rentas del ticnpo pala- 
do que el rey don Sancho tomara la voz fasta cntoiices. E esto facía el por sabcr cuAtitu toiiiara c diera 
sin sur  mandado del rey el abad don COmez ü a r ~ i a » ~ ' .  

.Entre 1290) 1293 tuvo también cargo de tonia de cuentas el obispo de Palencia, don luaii ~ l f o n s o ~ ~ .  

Abril de 1294. Toman cuenta de la renta de la chancillerh del ano qiie concluye («se acercaioii ;i 
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1281, febrero 15. Mercaderes extranjeros y de Birrgos, Castro Uidiaies, Laredo, Saiitaiidei; Aguilar, 
Victoria y Medina de Pomar ofrecen 100.000 mis. «dc los de la guerra». para que no continúe una pesqui~ 
sa sobre los delitos fiscales cometidos en relación con el pago dc die?mas aduancror4'. 

1285, ,uuio, 10. Carta para que se tomen en üalicia los servicios atrasados a pecheri>s que. siétidolu, 
dijeron ser hidalgos4'. 

1282 pesquisa de doii Arnal y don Esteban PCrez cn Ciudad Rodrigo sobre impagos en ia foiirade- 
ra. Lo que hallaren sin pagar lo entregarían a Suero Pércz y a don Yago, que lo habian arrendado, y ia 
multa del «dobla» y las penas de las emplazamientos los rccaiidarian para cl reyM. 

1285. El rey quita la pesquisa de la fonsadera a Salamanca, a cambio de 5 5 . 0 0 0  mrs. de la «moneda 
de guerra». quc ofrecen, y con los que han dc acudir al arcediano don Diego y al deán de Avilü4'. 

- .  
f o r c i  y las dos servicios de B u r g o ~ . ~ ~ .  

Cortesde 1288, p. 1 o 18. Los procuradores prometen un  «servivio anual durante 10 anos, a cambio 
dc que el rey les quite «todas las cosas que nos arrendó con Abrahan cl Baichilón»; Iüa pciias dibidas 

penas.cn razón de las tafurerias ; de las entregas de los;udios, y contra los quc sacaron i<idebidamentc 
cosos vedodos dcl reina, mcrcurio y bermellón. salvo los qiie sacaron caballos y ganados; las penas y de- 
mandas contra las que quebrantaron cartas y privilegios o hicieron afolies dc sal; los derechos que habia 
de dar por el corncrciu entre Murcia y Granada, salvo lo que aiidc cn reiita de alrno~arifazgo; las rleniaii- 
das contra los que hubieron de traer el diezmo en plata y no lo trajeraii; la demanda por lo que quedó 
en manos de cogedores -salva los Últimos anos- de la dtcirno que el papa dio ii Alfoiiso X por seis 
anos para ayuda de la guerra; la demanda contra los que recaudaron algo por el rey del robo de Talavera 
(salvo las das últimos anos); lo que Ilevaroii cogedores y sobrccogedores del rey de tnianos de caballeros 
y otros como «baratas» o «galardones». hasta primero de enero de 1286, a los ricos Iiombres, infariroties 
y mesnaderos reales; la pesa por las soldadas que no sirvieron desde coiiiietizo de¡ ieitiado. hasta I de 
marzo. Renuncia el rey, además, a tomar los bienes rnvslrencos y los dc los que murieron sin herederos. 
Se entiende que este conjunta dc demandas, al que ahora se renuncia. Iiabia sido arrendado a Barchilón 
en i.4W.000 mrs. Se exceptúa las demandas de todas las ciicntas de los dos últimos aaos y las peri;is sobre 
la saca de casas vedadas citadas (caballas y ganados). 

El texto es fundamental para conocer cuálcs eran ¡os casas de fraude fiscal niás fiecueiitc. y io qiic 
a h i i  esperar Jr  11 pc><I.ii.a de 1.1 .itr;8i.ido :)>a, JL J.,. .,ti.,>' . . i i c i . >  ~ii.~\iiii<>. :. i i i i , .  r i L  dr .ii w r ( . ~ . ~ , .  
Jc m.iJ.8 ~ L L .  #,U i, ;\irai.a ni  1.i .<.titiid Jtl ni 1. J; 1.i. lir.>.iirr~.,i~... .,L. .>lrc.ici ..rii.i.> .liii.<ntc 
J w  .*fi.&. a . ~ I , : A  .l: :.>d.>, l b *  d~.rc:l~,h JLI !CI,I.> 1 2:) LUUL t.!., , J.I#>.A t.%., :> : >I~c'IJA. ,,,hrc . . , u 
todo, por los privilegiados y por grupos de mercaderes4'. 

1289, obrilI4. Ordena cl rcy al concejo dc Riirgos. entre otras cosas, que rio corisie~itan qi ie  <nadie 
haga pesquisa cerrada sobre hombrcs de la ciudad. aunque llcvc cartas reales4x. 

1293. No renuncia Sancho IV a la pcsquisa de lo cobrado «en cabeza cierta»'" K i i  iion ea nuestro 
servicio no pro de la tierra que los cogedores lleven cl algo de la tierra y que io eiicubran y qiie nos iio 
lo ayamos». (Cortes de 1293 p. 10) 

Cortes de Medino del Campo de 1302, p. 9. Ordena la toma de cuetita y pesqiiisii xibre la sisa dc 
otros pechos tomados en tiempos de Sancho IV, a dar por los cogedores principales si s i  cogió en fieldad 
y si fue «en renta o por cabeza»; que den la cuenta y se haga pcsquisa sólo si se lo pidcii los pecharos 
de los lugares afectadas, a los que se devolverá lo que se haya llevado de niás. No cstarin obligados a 
dar cuenta las viudas y huérfanos o herederos de cogedores de sisa fallecidos. <:umplido esto. Fernando 
IV quita todas las demás «cuentas e pesquisas e damandas que contra ellos podr2.n haber en razón de 
estas cuentas e de estas pesquisas». 

Cortes de 1312, p 86 El rey acepto quilor lo pesqurso de los soco5 de cosos vrdo<lor y de todas 
las demás cosos que rdemondon por la tierra don Abrahern Abenxtixen e sur cornpurierus», «vi lodo 
lo pasodo hosla aquí». 

Corres de 1312, p 104 y 105. N.o obstante lo anterior, mantiriie al rey qiie Abrahern Aben Xiixeii 
y sus compaaeros, como arrendadores de la demanda y pesquisa, «puedan demandar a loa sus cogedores 
y a los sus arrendadores de las sus rentas e pechos e derechos. todo su derecho, e de hacer pcsqiiira \obre 
ello, salvo los que se avinieren con los arrendadores sobredichos e con los que habia <le recadbar por ellos 



C<>II poder y C<)II I < > \  Cjue dc dlos I r>  arrciidarati o con cuaqiiicr de ellos, scgún el iuaiidamiento que Iiabiaain. 
l a  qiiii;i dc pesqiii$;i y ioiiiii cri cuenta cr «cn raAn d i  I<is sevicios, rentas, pechos y derechos que 

filcioii dcrrarii;ido\ y cogi<loa hasta eii lar <'i>ites qiie yo Iiice en Madrid, inaguei sea hecha el avenencia 
rol>ie lo <juc diclio c\ <lespilCa dc ¡as Cortes roliredichaa coii lo\ sobrediclios (arreiidadorca) e con cualqiiici 
iIc ello* CTI la iiiaiicrti que ili~iia srn. 

Iki c<iciccden «c<isrio qiiiei qiic cn i~iuclioi logares no <lieioii servicio al rey por lo qiic de antc de las Caries 
rlc Madrid, i qiie con ilereclio les podriiiiiioa demaiidar las cueiitiisn. 

Corl<,.s Vollud~ilid de 1312. 11. 44. Qiie rio liaya pcsquira en rar6n de la guarda de las sacas de 
cosas veda<las, pues iiiirica Ihiiho fuera dc los «piieitos» y mojoiier fronteiizos. 

<hr/<,.s rl<, V ' l l u ~ l ~ i l i ~ l  </<, 1325, 11 34. k'lciia validez de las cartas y albalaes de pago o quitamienta 
<I;i<ior n cogeiloirs y rcc;iiiiladuicr dc I,eii$iiiida IV, los reinas Miiriii y Constaza, y los tutores del propia 
Al l '~~r~so  Xl, 

iorl<,.s <le Vullodolid c/c 1325, o. 3Y.I<1 rey ;iccplii «dcaqiiitar» de todas las ciientas, pesquisas, rentas 
y sacas de coriis vedada,. cii gcitcial y cri especial, hasta el inornento prescnlc. Qiie no se demande los 
<icrnimainieiitoa y callar qiie Iiicicroci 10s coiicejos entrc si. salvo si lo liicieroii sin dcrecho o sin permiso. 
Ni se i1C ciiclil;i de 10s [>echos, dcrccbos y riritas qilc Ilivaroii las tutorcs del rcy o dieron a algunos. 

Curl<.j <le Morlrid 133Y 11. /S. Oiiejii sobre los iabii~os comctidus cii la pesqiiisa sobre saca de cosas 
vcdiidas que ti rcy ocdcnó. Se pide qiic s i  cficliic cn loa liigaies acostumbrados, con alcaldes y escribanos 
de csda villa o lugar, y según fuero y dcrccliu. l(I i-cy conteslii <(tic actuará canforme sea su servicio y que 
rc rcvirarAri cii la Corlc iaa sciitciicias y;, d;iila<. 

, . 
o <iuicrcn otro embargo derccho, que no picxlan su demandan. Y sobre lar tercias, «Darque esto es deuda 
c iii, ~peclio», iio Iiay plazo para tomar lo no cogido, salvo en las ticrra y lugares donde las arrendaron 
los misinos ~>iclado,. 

<,irles de 1345. lil rcy acepta qiic la alcabala se coja segúii las cuiidicioiiea dcl «cuaderno» de 1342, 
siti pcsquiaai y atendiCri<lose a la jiirisdicción de los alcaldes ordinarios. 

<'orr<,,! Alcolú, l i4X  ,J. 6. I ( I  icy reafiiina que se hará «pesquisa cerrada», según dispuso en el 
uidciiamiento de Burgos, sobre la Taca ilc piiii y de gaiiiidos fuera del reino, «de qiie Nos llevamos diiznion. 

/? 3.1 Qiie coticliiyü la pchqiiisa sobre «aquillos que aviaii avido alguna cosa del desbarato de la 
batalla que ovimos con los reyes de Henarnaryri e de Granada cir que los vencimos», salvo en cuantias 
superiores a 4.000 mrs. 

Cones de I zón de 1349, p. 20 y 29. Iin el primcra se dispone quc, si no hay motivo suficieiite, iio 
sc amplic el p l a ~ o  dc loma rlc peclioa y rentas de las cogedores. En el segundo, se pide, y no se concede, 
que no se demande la alcabala tina ve, pasado el ario despues del tirmpo de recaudaci6n: «bien ven ellos 
que por pasar CI tiempo de renta que no ron ellos quitos dc la dcbdan, conlesta el rey. Recuerdese que 
es el moiiicntc de iiiánima dcsorganixación, causado por la gran cpidernia. 

Corlc.? ilr 1351, cuodreno pritnero,, p 15. Ordciia Pedro 1 qiic iio se dcmandc a nadie albaqiiias por 
dciidas de pech<ir y dcrccli<is rcales s i  iio hay recaudo cierto del asunto. 

l.755 lil tcsorcro dcl rcy. don Si8nuel el Imi ,  torna cuentas a todos los recaudadores que ha habido 
dcrde 1350 y Ica liiicc <levolver lo que iiabian pagado de monos de sus libranzas a los diversos beiieficia- 
iius. coliech6iidolor. y ieparle por iiiitad estas iicvoliiciuiicr eiiiic los pcrjiidicados y ia Corona. Reciipera- 
ra iideirih todoa los <lincroa de reiilas del t.cy qiic aiiii Iciiiiin cii su poder algurias recaudadores. B E  as¡ 
fiie CI comieiiri> del tcsuio que cl rcy cloii I'edro fironi". 

1755, ,iovrcmhre 26. t'edn> 1, al ci>iicyo de <:iceres, rnaridiiii<lu que ni en la villa ni en su termino 
hayan ~pcsqiiisidorea iii alcalde de aaciis.". 

3. 1 ~ s  intentos de eontrol de la Hacienda regia por la representación del reino 
Hay que corisidcrar un último aspecto, como es la capacidad de «los de la tie- 

rra», es decir, del reino, para intervenir en este aspecto de la gestión de Hacienda, 
como en otros de su nivel central que era sin duda, el decisorio. Nunca existió tal 



control, pero en la epoca de las Hermandades, entre 1295 y 1325, estuvo a punto de 
loararse en alaunas ocaciones, o bien hubo proyectos en tal scntido, 4ue. de triunfar. 
hibieran alterado profundamente la relación entre rey y reino eri este aspecto del ejer- 
cicio del ooder ocunado oor cl monarca habitualmetite v sin disnuta o limite iuridi- 
co. Los testimonios ; doc;mentos son pocos -algunos se han cita;l« ya- y conocidos: 

1295, julio 6, 1.3 Hermandad de las concejo, de Cartilla aciierdii no [pagar peci>i>s. pedidus. cilil>rLs- 
titos o diezmos, ni atender a pesqiiisan quc sean contra el fuero. ;iiisiqiie guiirilar$i> al rcy ~<ii lus siis dere- 
chos, especialmente «la jiisticia por ia,.6ri del seiiurio»". 

C0rlc.s de Cu6llor de 1297, p l. l a r  «doce omis boriosn qiie Iian ilc csliii con cl icy por rercios 
de aaos. como consejeros, entieiidan entrc olras corsa «de iodaa las renlasn. . Corles d', Polencio de 1313. Enrre 103 ,J. 1 y 19. «uiden;iri» Ii,\ ~irocitradoies <livcrsor asiiritoa y i>!i>i 

gabri los tutores. Se produce una iiiieva capecida<l de auntocoiivocatoria biciial dc ILi* Cuiic\. 
p.10: l a s  tutores otorgan que «partamos les rcntas cicrtiis que el rey dcbc Iiiicei y los pechos turiros ei i  
1.i. i i i a i i r c id  p.>r.tiicuc 4 i i l  a,lcl~i.:c t i .> . .r i~i! ior l~i'.Ii.> iiii ~ 8 . i  <i .l~~.ii.ii.t.l.i I'ii . ii. ,i i..,. i 11 v.i.i 
.LUC %anrc l~& pc.'hd~, 4 ~ c  11%) l>d,~s , IL.C.L, ~ ~ u r t d . > ~  ~ L L , , ~  .l jc . , I %  lV,-., , , ~ t . ~ .  .*S*  LI,,<\ .d. .,, ..: ,.\ 

Jc lo* Iii..-irc, d.,nJr Id, t>lcit.i. d..tc.ir.icii. r i .  .iiiic:. L. i c r  t i  ..i t i .  . # A  u . . 
Corres de Polencia de 1313, parcialidad del iiifiiiite 1). 1ii;in: 

p. 4. El autor, cn nombre del rcy, guardari a «los dc la  tierriin s i n  ordenamiei~los, alriioliiceriazgos. eriiiL 
"as, sierras, pastos, cortas, labranzas, nioiitazgos, delicsas, montes y dcmds coiiiiliies. N o  ccliiirá servicio, 
pedido, pccho ni eniprésto ilcsaforado, ri i  d ic~nio,  pero coi,servari loa dierriios de lii niar auiiqiie tal como 
estaban eii tiempos de Fernando 111 (sic) (lo qiie equivale, dc iiecho. a su siipresióri fiicra de las sicas dc 
almojaiifiirgo). 
p. 36: que los tutores partan las rentas y derechos de1 rcy. y qiie iio cchcii scivicioo ni peclios dcriilorados. 
Se rcpite en Cortes de 1315, p. 4 y de 1322, p. 16. 

Cortes <le Madrid, de 1329: 
p. 68. El rey se Compromete a 110 echar ni mari&ar pagar nirigiili (pecho <Icsnforado cspcci;il o gerier;il h i i i  

llamar antes a los de la «tierra» priincramente a Cortes 
[> 21 I'iJcn ,..,..l. I:i ii.rr. 4iic ~r.i.!.i:tlci, :<iii] ..ti.:< ..i 1 c .  . .rl.i. . ... in.:\. . .; i w ? .  ... 
..la, ,u,,, r;l,lc%r. .l,i,.l.,~ ,.111 <1 1p.11 1111* .l>l ,. .I 1p,i ,  .a ' ' . ,% .. 11.11 , 1 1 1 .  I > > . l < .  l..,' , I ..l.. l., ~>l l . l l~ l~ l  * . t l l < l  

i rci lic ..!iil.i iridti i i : i i l i . ldi. .  \' ,iii., i ~ i . ~  \ei iw:i,.<J.i 1 > iii..ir. i>i:i :! iu..,.~'..~..ii . i  i > r c i .  ,. ... i i  . ( 8 ,  .. . . 
que sc parta e iguale debidamente. El rey acepta realirdi. ~ s l ; i  rcvisi6ii coii conisejo <le hidalgos, qiie CI cscr,~ 
gcr6, y de un caballero de cada reino. 

111. Organización Territorial. Procedimientos de cobro y pago 

1. La geografía fiscal castellana 
La misma indefinición o irregiilaridad de funciones se advierte a mentido en los 

niveles territoriales de la administración fiscal. La geogrufíu de los distritos recuudr1- 
torios terminó de perfilarse en la segunda mitad del siglo XI11, en sus rasgos funda- 
mentales: merindades en Castilla, «sacadas» en León, «tierras» coiiceiiles al S. del 
Duero, almojarifazgos que incluían una ciudad y su territorio en ~ o l e j o ,  Córdoba, 
Sevilla v otras ciudades de la mitad sur. demarcaciones cnisconales en todos los caFos 
-en este aspecto, como en otros, la geografía administrativa civil aprovecha a la 
eclesiástica-, más administraciones especiales en lo referente a salinas, servicio de 
los ganados transhumantes, parias ... Las circunstancias no sólo son heterogéneas si- 
no que suponen a veces unas a otras según los tipos de pechos, derechos y rentas, 
o a traves de encargos especiales que a veces reciben diversas pcrsoiias «ames del 
rey» a menudo- para recaudar o gestionar. 

2. Los agentes fiscales. Los recaudadores 
Los ugentesfiscules son, también, de diverso tipo. Los tncrinos habían perdido 

casi todas sus atribuciones en este aspecto, ya eri la segunda mitad del siglo XIII, 



salvo para lo que se refiere a algunos pechos foreros o a los aspectos más antiguos 
y tradicionales de la fiscalidad regia en Castilla, entre el Duero y el Cantábrico. En 
las zonas de almojarifazgos, los almojarifes eran a la vez recaudadores y tesoreros. 
Por regla general, se impuso el régimen de recuudurnienlos en numerosos territorios 
y rentas: el recaudador cra el término de llegada de las cantidades que habían percibi- 
do o él directamente o diversos cogedores y sobrecogedores en etapas previas. Algu- 
nos ejemplos: 

1258, enero 20. Daniiiigo Andrés de Burgos, rccaudador de las rentas en el obispado de ~eón? 
1271: eran arecabdadores de las rentas dc todos los reinos» don GOmez de MonzOn y dan Sancho 

Pé re~ ,  que rccaiidaban por el rey ei «servicio» extraordinario otorgados4. 
Cuentos de los servicios lomodos en 1292 o 1294: aparecen los nombres de diversos «cogedoresa 

y «sobrecogedorcs». lns cogcdores actiian con un salario de «veinticinco al millar» (2.5 por 1W de lo 
que cogen). Hay algunas zonas donde los servicios se han arrendado: el arrendador, a veces, entrega la 
cantidad estipulada al 

Conlril>ucidn exlraordinorio de iplesiasy rnonosterios en 1294. El rey, al tiempo que asigna la can- 
tidad a pagar por cada instituci6n, indica la persona a la que han de <reducir» con ella. Fue maestre Con- 
ralo, abad de Arvas, cn rnuchos casoss6. 

En bastantes ocasiones, al arrendarse una rcnta, se confería también al arrendar la función de rccauda- 
dor regio: asi, en 1295 eran arrendadores e recabdadores de esta moneda farera e del mi almoxarifadga 
del reino de Murcia», Pcdro Ximenis de Lorca, Portales dc Wccs y Garcia G6mezs'. 

1338, Samucl Abcn Pen, recaudador de los yantarcs reales en ~alicia".  
1358. don Yehuda Abenrreaque, recaudador real de la décima dc rentas eclesiásticas concedida por 

cl papa a Pedro 1 por scis afios, en el obispado de  alam manca". 
1358. Zuiema Alfahar, judío vecino <Ir Sevilla, receptor de ciertas cantidades debidas al reyM. 
1361. Pedro Fc'ernindez de Castro y Mateo Feriiindez de Plasencia, receptores de vituallas y pertre- 

chos para la dcfcnsa dc Algeciras y Tarifa, en ~ e v i l l a ~ ' .  
1367 Pascual Pedrifiin. recaudador de dineros debidos al rey por diversos motivos en Murcia y su 

reinoó2. 
1367. Te1 Feriándes, alcalde mayor de Toledo, cogedor y recaudador de todos los derechos reales 

en Toledo y su archidiócesis6'. 
1367. lulcma Abeii Per, recaudador rcgio en el reino de Galicia. Continúa en 1 3 6 8 ~ .  
1368. Garcia Alfonso Paya" y Diego Fernández, icctor de San Marcelo, anliguos recaudadores de 

«servicios» reales en el obispado dc 0viedo6'. 

3. El cobro a través de concejos 
Otro aspecto a tener muy en cuenta es que el cobro de tributos y derechos se 

realizaba de distintas maneras, cara al contribuyente, y cada una de ellas favorecia 
o perjudicaba determinados intereses y actitudes ante la Hacienda del rey. El cobro 
directo a los contribuyentes por merinos y recaudadores es m i n ~ r i t a r i o ~ ~ .  Lo más fre- 
cuente es aue los agentes fiscales del rev reciban las cantidades o a través de la admi- 
nistraciónmunicip~l, que ha organizado previamente su cobro, o de manos de arren- 
dadores aue han tomado Dara sí la cestión del cobro. en subasta Dública. a cambio 
de una cantidad global a entregar a ~ a c i e n d a ,  beneficiándose de ia posible diferen- 
cia entre ésta y la que realmente perciben de los contribuyentes. 

Los concejos procuraron retener en sus manos el cobro de los pechos, en espe- 
cial el de los servicios extraordinarios. Había en ellos dcs ventajas, por lo menos: 
evitar que intervenciones extrañas perjudicasen la economía de los vecinos, y derivar 
hacia las haciendas concejiles o en favor de los intereses de las minorías dominantes 
cualquier beneficio que se siguiera del cobro, una vez cumplidas las obligaciones pa- 
ra con la Hacienda del rev. Los eiem~los de lo susodicho. sobre todo en actas de Cor- - .  
tes, son numerosos y continuos: Se trata de numerosas peticiones, y las correspon- 



dientes promesas regias, para que no se arrendasen los pechos a ricos hombres, caba- 
lleros, alcaldes o merinos en la tierra donde fuesen oficiales, ni a judíos, y para que 
tampoco fuesen cogedores de ellos sino que el rey aceptase poner como tales a (comes 
buenos)) de las localidades respectivas. Los cogedores recibirían los pechos en fieldad 
a cambio de una paga o galardón prcviamente estipulado, de 25 ó 30 al millar. Pero 
las premuras de la Hacienda llevaban a incumplir frecuenlcmentc cstas promesas, y 
a arrendar el cobro de pechos, sobre todo a judios, como mas adelante se indicara: 

Cortes de 1286, p. 10 El rey poiidrd por cogedores a hombres buenos de las villas , qiie no sean 
alcaldes ni aportelladoa en ellas, «e les mande dar comunar galardonn. . Cortes de 1288, p. 20 y 21. l a s  «servicias» y demás nechas no serán arrendados, sino qiie los coge- 
rbn «hombres buenos y abonadosa. No habrá judia cagcdor, sobrecogedor, recaudador iii arrciidador. 

Cortes de 1293, p. 9 Que no se arrienden los pechor sino que sean cogidos por hombres de cada 
villa a lugar. Que no sean arrendadores ni cogedorcs los ricos hombres, caballeros, alcaldes o mcriiios 
en la tierra donde son oficiales. ni iudios. . . 

Cortes de 1295, p. 5 Efectúen las «cosechas» de pechos hombres buenos dc lar villas. «as¡ como 
las ovieron en tiempo del rey don Fernando nuestro bisabiiela, porque no anden y judíos i i i  otros oines 
revoltosos, et que non sean arrendadas». 

Cortes de 1299, p. 13. Cojan los pechos, cuando los haya. los hombres buenos y abonados dc las villas. 
Corres de 1301, p. 14 del ordenamienro o León y p. 16 del ordenornienro o Co.stiilo. En los inismos 

terminos así como el p. 19 refiriéndose especificamente a la merindad dc Trasmiera con Castra Urdialea. 
1304. Privelegio o SON": que cuando «algunos pechos nos mandases los de la ticrran seari cogcdo- 

res hombres buenos de la villa. y que no los arriende el rey, «quc por csta raion se aslragaria la tierranw. 

La misma exigencia de que sean cogedores hombres buenos de cada villa y de 
que no se arrienden los pechos, «que por esta razón se hermava la tierran, ni a ricos 
hombres o caballeros ni a otros algunos -en especial judios- se repite en las Cortes 
de 1305, p. 10, en el ordenamiento a Castilla 9 en el de Toledo y Extremadura, dc 
1307 (p. I6), de 1313, p. 20, de la «parcialidad» del infante Pedro y p.7de la del infan- 
te Juan, de 1315, u. 6, de 1 3 1 7 ~  20 (que sean cogedores en Castilla hombres de las 
ciudades y villas de cada meriñdad, León de lis ciudades y villas esigunt son las 
sacadas». en las extremaduras v reino de Toledo «aue sean los coeedores de cada vi- 
lla»), de '1318, p. 10. De 1322 ;. 18, 19 y 82. De i325, p. 24 y 2(: distinguiendo ya 
que si se coge el pecho en fieldad lo tomen hombres buenos y abonados de las villas 
mismas, «e lo que se cogire en renta ... que lo cojan omcs buenos de las villas dcl 
mio regno». Igualmente, en el ordenamiento de prelados de las Cortes de 1325, p. 
5 y 6. Después de 1325 esta reivindicación, tantas veces pedida como incumplida al 
parecer, desaparece casi por completo, según hemos de ver a través de otros testimonios. 

4. Las formas de cobrar «~ecbos»  
Los pechos se cobraban de dos formas: o bien por cáñamas, sobre los bienes 

estimados de cada wechero en wadrones realizados Dara cada ocasión -era el Droce- 
dimiento que la Corona prefería-, o bien por cabeza, es decir, acordando una esti- 
mación global de lo que cada localidad tenia para pagar: este último procedimiento 
obligaba a una intervención de las autoridades municipales para el cobro por menu- 
do  a los pecheros, y era seguramente el preferido por las minorías dominantes, pero 
despertaba fuerte oposición, y obliga a reajustes con frecuencia, so pena de no ate- 
nerse a la capacidad fiscal efectiva de cada población: 

A fines de 1272 exigen los nobles eii revuelta a Alfonso X que no «aya cabria la nionedan6'. 
Corres de 1288, p. 20 Los pechos «que no se cogan par cabeza mas que peche cada pechero tanto 

cuanto solia pechar en la moneda foreran. 



1299, »iuyo 3. l r rnando IV ordeliii que en 'liwqueiiiada, localida<l de ¡a meriridad de Cerrato. se 
cohien los pechos sig<in el padihii iiiicvamenre hecha y iio según la «cabrra que salian tener sobrc si» 
eii tieciipos de Siiciciio IV". 

U l 0 .  encrr, l .  lllcscas «se astra ava por razón de la graiit cabecv qiie tieiieii de los servicios», y I el rey la ce<liicc a 4.W a 3lHX1 iiir,.' 

1311, frhrero 8 Quc se iesprtc zi Covarrtihiar su cmpadranamicnfo aiitipuo dc  54 percheros y no 
cl riuevo ciiaiidci aitiacidc facei cgualainiciita eii las nieriiidades». porquc el iiiicvo padrúii era excesivo 
y el Iiipar «rc hcriiiava,,". 

1312. ,/uiio 15. I:I rcy otorgabit que  los servicios reales sobre los «vasallos» del arrobislio y cabildo 
dc loicdo rio re tonicn por cal>e,a sino por padronei Iheclio~ en cada caso, porqiic crlaban encabezados 
eii muy grandes cuantias y \r «licrmavann7 
(En realidad, cl dcsceiiso de pobl;iciUii cra prcvio y causa que la ciintidad atribiiida «en cabeza» unosanos 
antes rcsiillara ya isii eaccsiuü) . C o r l e ~  de 1318, p 10 Sc indica que los scrvicir>\ sc podrán pechar, voluiiariai~iente. o por cabezas 
o, eii otro caso «por ~vadrón c por pesquiran, cs dccii, «qiic los pechasen por menudo». . Corres dr 1339. y 12. El rcy ha orieiliado toiliar la foiisiidcra por padrón en lugares donde tenia 
« ~ i i  cabcm de cierta ciiaiitia» porquc de esta (iltima lorriia se haciaii engafios y se obligaba a pagarls a 
geiitr quc no cstaba obligad.i n ello. . Correr de I351. Debido a las nionandades y trrnpuriilcr iiiuclios Iiigares son «hermados e as traga^ 
<los». Se ipidc al rey qiie haga «cgiiiiliiiiiiiiitu c iibiinarniciiton, «do a cahesca ei i  C'astiella eii los servicios», 
adcniAs dc i ~ i i i  «a grand ticnpo qiie non fuc fecho cgiialainieriton. Hay otras disposiciones sobre furnia 
de hacer los padrones en estas mismas actas, o. 46, 26, 63 y 07 dcl ciiaderno primero. 

('on<,,s dc lpdrz de 1349, 0, 28. 1.0s cogedores de alc;ibala tienen un  salario de tieiiila al millar. 
C i ~ r t e . ~  <i<. Alc<rl<r 1345, p. 12. Los cogedores de alcabala tienen un salario de trcinta al millar. 

5. Arrendamiento de ingresos y regímenes de pagos 
A pesar de la importancia que llegase a tener la gestión dcl cobro de servicios 

y otros pechos por los concejos, el sistema de arrendamiento la tuvo mayor, no sólo 
e11 cstos casos, a menudo, sino también en lo relativo a otras rentas de derechos re- 
gios. Hay casos, ya citados, de arrendamientos dc alrnojarifazgos, servicio de gana- 
dos, penas y multas o «calonas», salinas, tercias reales y alcabalas. La presencia de 
ricos hombres, caballeros, aristócratas e iiicluso clérigos entre los arrendadores, y fia- 
dores se debe, apartc de motivaciones políticas de incremento o ejercicio de su poder, 
a la iiiseguridad cn cl cobro de tierras, siieldos, mercedes y otras cantidades que te- 
nían asignadas coi1 cargo a la Hacienda real, sobre las rentas de tal o cual partido 
o concepto fiscal. I D  establecido era que se les pagase por tercios de año, según «mos 
patricn, en primero de marzo, 24 de junio (San Juan) y 11 de noviembre (SanMar- 
tin), en fechas que mas adelante se cambiarían por las de primero de abril, agosto 
y diciernbre7', pero los retrasos e inseguridades era frecuentes, como también las ave- 
nencias entre beneficiario y pagador para hacer «barato», esto es, avenirse a cobrar 
al contado una cantidad incnor de la que legalmente le c~rresponderia'~. 

Adcrnás, el pago de las obligaciones de la Hacienda regia corría a cargo de per- 
sonas muy lieterogéneas. El almojarife mayor, desde luego; el o los camareros o des- 
penseros de la Corte; otros oficiales y hombres diversos que recibian cantidades para 
hacer frente a gastos y obligaciones concretas -en especial militares-, y los mismos 
recaudadores y almojarifes, e incluso los cogedores y arrendadores cuando recibian 
órdencs cic pago que podían aducir como justificante a la hora de entregar las canti- 
dades por las que estuviera11 comprometidos. 

Esta diversificación de cobro, producía muchos defectos y abusos de gestión, 
como puede suponerse, e impulsaría a algunos acreedores o perceptores al arrenda- 
miento, aunque, eri otros casos, lo harían por orden del mismo rey: esto es lo que 



ha de suponerse ante el hecho de que en 1329 arrienden los «puertos» el camarero 
mavor Pernán Rodríauez Pecha v el almirante Alfonso Jofre Tenorio. en 1338 el ser- 
vicfo de los ganadosuel mismo ~ e r n á n  Rodriguez, o en 1349 las minas de Almadén 
su hijo, el tesorero real Pedro Fernández P e ~ h a ' ~ .  En cambio, cl arrendamiento de 
los dos «servicios» y dos «monedas» dados a Alfonso XI cn 1349, por el cerco de 
Gibraltar, a cargo de caballeros y escuderos de Avila, tenia visos de negocio privado; 
cuando el rey se enteró de que ganaban 140.000 a 150.000 mrs. en la renta, se la vol- 
vió a tomar «por el grant mester en la que e~tava))'~. Sin llegar a tales extremos, que 
vulneraban la legalidad, la actividad de los arrendadores estuvo sujeta a muchas li- 
mitaciones y pr;cedimientos de vigilancia, además de reiterarse frecuentemente, co- 
mo hemos indicado. la orohibición de aue lo fueran determinadas oersouas. He aaui 
algunos ejemplos o c a s i s  significativos más, a partir de 1325, cuando el sistema d e  
arrendamiento recibió, por lo que parece, un impulso definitivo: 

Cqrlcs de 1329, p 25. Las rentas «se hagan piiblicamente y por pregones*, asi como ocurria cii 
ti<tkpos de Alfonso X y Sancho iV, y se den al mejor postor. Que se arriendenpor ganodo y por menudo 
, s&Ún sea m9g converiiente. Nu secan arrendadores los privodos u oficiales de la casa del rey, en público 
hi en s6cieto. «ca de otra guisa no se atreverían los <le la nii tierra a arrendar ni a pujar las rentas y iiicii- 

BuBrian mucho las mis icntasx. 
,' Corres de 1339, p. 17, se limita la posibilidad de los airetidadores y cogedores dc toiiiai «Cartas 
de guian de la cancilleria real, para que no cohechen en los lugares y villas. P 20'; se reitera la ~iroliibición 
de que arrienden ricos hombres, irifanzones, caballeros iii cscudcros podcroros cii oficiales reales «salvo 
si fueren vecinos e moradores en las villas». 

Cortes de 1349, p. 12 Que iio sean arrendadores los oficiales de ciudades, villas y lugares ~ i i  ellas 
mismas. Que no lo sean en Los lugares donde se ejcrcen justicia los jueces, alcaldes, merinos y alguaciles. 

C ó r i a  de 1351, cuaderno segundo, p. 11 no padiian arrcndar rcntar reales el canciller. inayordoino. 
oamareibs, notarios, tesorero, despensero, contadores y sus lugartenieiitcs, los qiic estan en la Audiencia, 
los oficiales de la cancilleria. Pero podrán arrendar rentas de ciudades, aunque no ser jiieccn en ellas rnien- 
ias las tengan arrendadas. 

No podrán arrendar renias concejiles los aical<les, alguaciles, jueces. oficiaies de justicia. veedares 
de haciendas concejiles ni otros por ellos en sil respectiva localidas. Ni los adelantados r i i  mciinos iiiayores 
ni sus ayudantes micntran tuvierati cl cargo. 

p. 12. 81 rey se niega a arrendar a los conccjos rciitas realcs si ofrecen otro tanta como den por 
ellas los arrendadores: «A esto respondo que Iharia agravici a los arrendadores que tiiviescn la5 irnias cn 
se las tirar sin puja, e tengo que no es mio servicio ni pro de las villas en arrcndai a los ~oncejor.  por 
el daRo quc por ende rc pudría seguir a los del común dc la villa e de las aldeas». 

6. Los arrendadores judíos 
El papel de algunos judíos como arrendadores fue, por lo que parecc, importan- 

te y codtinuo. Se refería habitualmente al cobre de aduanas, servicios de ganados, 
almojarifaegos, salinas, penas y «pesquisas», aunque se extendiera cada veL más el 
ámbito de los oechos. seeún se ha indicado. L,a oosición oreeminente del almoiarife . 
mayor, a menudo un judío, era tan sólo la cúspide de un complejo de intereses finan- 
cieros en torno a la Hacienda regia que es imposible desentrañar y cuantificar con 
detalte a falta de datos. Es, además, muy fácil exagerar su importancia ante la rapi- 
dez con que se acopia e inventaria la onomástica hebrea en los documentos, si no 
st la tbmpara con la cristiana coetánea. Lo cierto es que, en la medida en que el régi- 
mt!n & arrendamiento se extiende. se incrementa también el oaoel de los aruoos fi- 
nancierds j"dios, a pesar de la oposición de las Cortes. En cambio, la intervención 
directa de ricos hombres y caballeros disminuyó en la segunda mitad del siglo XIV 
aunque es posible que siguieran invirtiendo dinero a través de personas interpuestas 
Y, desde luego, continuaron actuando como fiadores de quienes arrendaban. Perma- 



necia en sit presencia, eso sí, en los ámbitos sujetos a su dominio jurisdiccional, cada 
vez más ámplios, y cn el plano de las haciendas locales. 

Entre 16s nombres d e  arrendadores judios más conocidos en el último cuarto 
del siglo Xlll  se observa una diversificación cn «comnañias» o gruDos. frecuente- - - .  
mente rivales entre si: 

Ocruhw 1276: arricriiliiii CI servicio de los ganados, por dos afios, Ruy Fcrnánder de Sahagun 
y Zag dc Miiic1i;i. 1.a~ pesquisas dc los fraudes fiscales durante los últimos cuatro anos, Abrahani Aben 
Xuxen. I n s  sciuicioa. fonsaderaa. niiiitiniegas. pedidos y pesquisas, Zag Aben Xuxen y Yusef Aben Xu- 
xen. Y, cn ~ n c i o  de 1277, se quedaba definitivamente con el arriendo del servicio de los ganadas, Zag 
y Yusef Abcii Xiixen. desplazando a Zag dc la Maleha y a su socio. Las Aben Xuxen ya habian actuada 
como financiiroh dc krnando 111, y recibieron tierras en el reparrimiento de Sevilla (Paterna de los 
judios).". 

Sc ha supiierio quc el desvio de Zog de lo Moleho hacia el infante Don Sancho -1280- re debería 
acaso a este predoiniriio de los Aben Xuxen. Sin embargo hemos comprobado que él y sus deqendientes 
actuaba" en un  arrcridaniicnio de ricsuuisa en 1279 (don Yuca Pimiintiella en Bureos. 1279) . . - .  

1286-1288: Abraham Aben Xuneii es almojarife de la reina Maria de Molina'", 

. . 
dores a un grupo formado por personalidades notorias: don Fernán Pérez. arrubispo electa de Scvilla, 
don Diego de Haro, don Juan Fernander de Limia, Pero Diaz y Muao Diar de ~ a s t a i i e d a . ~ ~ .  

1292-1294: Juan Gdinc, «dcl alcazar de Toledon y don Todrós Abenhamias, arrendadores del al- 
mojarifazgo dc  oled do^' 

Marzo de 1294: Arrendamiento de los «tres servicios» de los obispados de Segovia, Avila, Sigüenza 
y Osma por Abraham el Barchildn. TodrOs de lzvi Y Mosk Falcdn. Arrendamiento de los diezmos aduane- 
ro,. J I ~ I w J ~ ~ ~ ~ ~ / ~ o ~ ,  ;u:,lrn- ) i1e)41111315 ) i a ~ ~ i ~ l . ~ r . i l  IICII \ r l l d t n . ~ ~ t ~  CI Iia,:h~lot> ) \l.;:/ i r l in.  ir.,. tina 
priilicrd P L ] ~  I : c ; o ~  PL)I l,>a:.r\ cl I r \ l .  \la,c l;iI:.iri. iorahan \bcn Xu\r.n S i l  propid lIar.hil<>ri" 

Kc;iicrJi.c. .(tic 1 4 ~ c l  $i,lim.> ia.i icii d la p c ~ l  ~ ! i  Jc rrnii\ Jc 1s I.ii>ritcrr r'ri titlJrd l ~ . ~ n  \luihe 
de  Luna: el hecho de seaalar la presencia de arrendadores judios importantes no debe llevar a suponer 
ningún tipo de monopolio, ni. tal vez, de predominio. 

Zog y Abrohom Alforme arriendan en 1294 parte del servicio dado por la judcria de Taledo para 
el cerco de Tarifa. 

Es casi seguro que el centro de actividad de aquellos financieros judios se halla- 
ba en Toledo. Las cuentas de 1293-1294 han permitido a J. M. Nieto hacer el siguien- 
te cuadro sobre dineros reales manejados por judios toledanos en aquel lapsoS3: 

Renlos reales manejodos nor judíos loledanos enrre 1293 y 1294 
(Los folios quc se citan proceden de Mss. 13090 dc la Biblioteca Nacional). 

Nombre Concepto Valor Folio 

Todros Abenhamias Pago que hizo por orden real del arren<lamien- 
ta del almojarifazgo de Toledo 10.678 mr. 94 v 

Todros Abenhamias 4.000 mr. 101 v 

Abraham Barchildn Toman la cuenta de los tres servicios recau- 
Todros el Lcvi dados por Sancho Garcia cn los obispados de Suma total 95 v 
Mosé Falcdn Segovia, Osma, Avila y Sigüenra. 885.490 mr. 96 v 

Todros el Levi Arrendamiento del diezmo de puertos, almo- 
Abraham Abenxuxén jarifargos, pesquisa y derechos de cancilleria. 116.890 mr. 99 r-IW r 
Mose Falcón 
A. el Barchilón 
Micer Zelin * 



Todros el Levi (al- 
mojarife de la Reina) 

Todras (almojarife 
dc la Reina) 

,, » ,, 
Samuel (almojarife 
del infante don 
Fernando) 

» » >, 
» ,, » 

» » »  

» m »  

Pago por orden real de las acdmilas y diezmos 
del ar~obispada de Toledo. 

Pago por orden real dc lo que tenia arrenda- 
do para la labor del alcazar. 

Derechos de la cancillería. 

Qiiitacihn para la manutención del infante y 
su scquito. 

6.330 mr. 

6.W mr. 

50.W mr. 

6.W mr. 

8.000 m¶. 
>> » » Recaudación de un servicio para el infante don 

Fernando. 14.1331!1mr. 77 v 

» » )> 12.996111 mr. 78 r 

» » n Para una quitación indeterminada. 5.600 mr. 62 v 
Abraham el Barcliilón Pago que hizo por orden real a Asensio Garcia 2.W.l mr. 66 v 

N » »  Diezmos correspondientes al icy. 264.593 ini. 80 rv 

» » » Pesciuisas aor orden real. 372.748 mr. 81 rv 

Zas i?) 
Abraham Alfarme Recaudación de una aportación de la judería 

de Taledo al cerco de Tarifa. 3.600 mr. 256 r 

(') No se puede asegurar que se tratc 
dc un judio toledano. Suma total.. . l.RO3.558 2/3 dc mrs. 

Después de esta excepcional acumulación de noticias, las que hay durante la pri- 
mera mitad del siglo XIV son muy escasas: la ya mencionada pesquisa arrendada 
por Abraham Aben Xuxén, en 1312. Las figuras de almojarifes reales de que ya se 
ha hecho mención. El arrendamiento de la fonsadera en 1344 por Yuzaf el Leví, hijo 
de Zulema el Leví de ToledoR4. Los varios nombres de arrendadores del almojarifaz- 
go murciano entre 1285 y 1352. Uno de ellos, o pariente, Samuel Aventuriel arrenda- 
ba en 1359 los cinco ((servicios)) y monedas de León, Avila y Cuencans. En 1365 ha- 
llamos a Sento Cidicart de Villadiego y Mose Abaltax de Saldaña como arrendado- 
res del diezmo de los ganados otorgado al rey en 1361, en los obispados de Burgos, 
Palencia, Calahorra y Leóns6. Un poco antes, en 1358, era recaudador de la décima 
eclesiástica Yehuda Abenrresque8', y en el mismo año recaudaba otras cantidades en 
Sevilla, Zulema Aben Alfaharn8, mientras que en 1367.1368 era recaudador del rey 
en Galicia Zulema Aben pexn9. 

Dentro de la escasez de datos, hay algo que se puede afirmar, comparándolos 
tambiCn con otros de épocas posteriores: por mucha que fuese la importancia de es- 
tos arrendadores y financieros judíos, su número era muy reducido y pertenecían to- 
dos a varios círculos familiares o de relación profesional muy cerrados, en relación 
con el conjunto mismo de la comunidad judía. Y, tal vez por eso, podían ser impres- 
cindibles y resistir sin gran merma la presión ejercida en las Cortes contra la presen- 
cia judaica en las finanzas regias, que muestra -según otros autores- un creciente 
sentimiento antijudío, aunque, en realidad, sus destinatarios son s61o un grupo de 



hebreos prepotentes económicamente. A los cjcmplos que ya hemos citado, añadi- 
mos éstos, tarribiéii rnuy significativos: . Corres de 1288, p. 21 y de 1293, p 9 Sancho IV promete no hacer a ningiin juclia cogedor, sobreco- 
gedor. cecaudador o arrendador de ningibii ~pccli<i o icrvicio. 

Cortes de 1302, p 5: «A lo que ine ]iirlieri>ri Qiie ii<iii iiiiaiidase los i~iios pcch<is a nrnguno, r que 
~ii<lii> iiiii iiioio iii>ii sea cogedor de ellos. A estos. hicci saheri cllos la i i i i  f;icici>da c la pricsa cci que estos. 
e las iiiievas que iiic Ilegaii cada dia de la I:roiiicia, c s <&LO YO catale carrcra si Dios qiiiricnc, porque la 

~ ~ 

I'rolitera iczi ziciirriiia, e yo sea servido. e qiie 5i.a el niayoi pro e lii iniayor guarda quc piieda ser». . Cortes <le Mc<lin<r <le1 <U»ZI>O de 1305. 1,. N (I:'xtrctnoduros y iolerlo), 17 9 (Cmtll lr~): Que los judios 
iio rean cogcdorcr, s<ibrccogr<lorcs ni iiiicci<ladoies. 

Curl<,.s <le t'oiencio de HLI, /~nn.iaIldod del inJ<lnle .luan, p 31 Que ni el rey ni el iiifaiile tengan 
;iliiiojarifc jii<lio. i i i  aricridadoi. ii i  ioiiiadoi. dc ciiriitiir ni pesquisidoi i i i  esciihai>o i i i  "ir<> judio quc tenga 
olicio alriiiii> cii ciiw del i i y  ,ni CII la dc rii ~ i i l o i .  

. , 
char, y deidc qilc Ilcgnba el pla,.o haci.itisils, rciiovar. ci, Iiiaiiera i~i ic  logral>;iri lodo. y por estor enganor 
y otros muchos qiic les hiiciaci y en miiclias maiierat racal>aci ;i milchos cristiani>s d i  los qiic haliiann. 

Corle.~rl<,Corrión <le 1317.11, N Qiie rio ,can ;irrcndadoies dc ~iirigii~ie cosa dc los pechos y dcrechos 
del rcy caballciur, clerigus r i i  jii<lii>s. 

Correr d r  l.i2Y, p 37: I'i<ieci los prociiiadnrea al icy que «~iidios <ni nioro5 no anden eii la mi caia 
iii en la casa <Ic la iciria, ii i  sea privado ni arrendador ni cogedor ni iccaudador ri i  pesquisador dc los 
iiiioa pechos r i i  <le los miur dercchor, ti¡ hayan otro oficio iiiiiguiio cii la mi cara iii en la casa de la reina, 
iii en lodo el oiio señoiio ... Que por las  privanzas s. reiitas c cupecha5 qiie los jiidios hiibicroti de ini e nicie- 
ron Iiasta aqui cr yerma la mi ticrra c ~iiiicho astrar la~.  El rey otorga soiamecite quc tio seal, cogedores, 
~pesqiiisadurcs ni lecaiida<lorcr «ralvo c i i  aililcIli>s logarcs <lo nic lo pidieieiin. y se reserva liberlad de ac- 
tiiacidn en los dcmis caroh. 

Conviene añadir, para terminar, que la merición a arreridadorcs, cogedores, etc, 
«moros» rio pasaba dc ser una forrna de difuniiriar la verdadera cuestión: no hay in- 
dicios de quc los niudéjares tuvieran en estc campo uri papel apreciable, ni mucho 
menos comparable al de los judios. Tambicri, da la iinpresión de que, entre la época 
de sus tutorías y el reinado de Pedro 1, la niayor cdad y gobierno cfcctivo de Alfonso 
X1 fue un tiempo de rnenor interveiición judaica eii las finanzas regias. 

7. Z u s  pleitos entre agentes fiscales y contribiiyentes 
Es ~rcc i so  estudiar también otros aspectos coiiexos con los procesos de percep- 

ción de knpuestos. Los arrendadores actuaba" apoyados por escribanos públicos, en- 
careados de dar fe de sus actos. extender las cartas de Daeo v de eiercer otras funcio- 
nes propias de la jurisdicción graciosa. Eii caso de liiigL, Íos arrendadores u otros 
perceptores habiari de acudir a un juez, lógicaniente. Piics bien, en ambos aspectos 
hubo siempre uiia tensión clara entre los iritercses de las poblaciones contribuyentes, 
o los de sus autoridades locales, y los de los arrendadores o cogedores, puesto que 
éstos últinios deseaban escribanos propios y jiieces cspccialcs, como garatia de neu- 
tralidad o, tal vez, de varcialidad, mientras que ciudades y villas, exactamente Dor 
las mismas razones au&e aplicadas a su parie, exigían qiie tales tareas se encomen- 
daran a los iucces ordinarios v a los cscribanos ~úblicos de la localidad corres~ondiente. 

El asunto se trató en numerosas sesionesde Cortes: en las de 1313 (p. i0, parcia- 
lidad del infante Pedro) se dispuso que «si algún pleito acaeciese sobre los pechos, 
que no haya y jueces apartados, más que los libreri aqucllos jueces de las villas o 
de los lugares donde los pleitos acdeciereii, cii quicn cl rey fía la justicia)). Pero lo 



habitual era más bien lo contrario: que los perceptores y recau<ladorcs ganaran cartas 
del rey autorizándoles a tomar alcalde y cscribano cciial ellos quisieren, lo que es 
muy gran daño y cohechamiento de la tierran, Icemos en 1339 (Cortes de 1339, p. 
Z?), (londe sc viiclvc a pedir que actiicri s«lo los ;ilcaldes ordinarios de cada Iocali- 
dad. Eii su p. 2 se dispuso a los rccaiicla<lorcs y cogedores tomaran un escribano 
pírblico, cl que quisieran, en cada villa » Iiignr <Ioiidc los Iiubicre o, si no, de las más 
cercana, y que librasen los pleitos los «alcaldes de fuero)), donde los hubiera o, si 
no -en lugares y comarcas «que no soii de las nuestras v.illas»- un hombre bueno 
que librase los pleitos «en ra/.óri de las cosechas», jurando que giiardaria a cada cual 
su derecho y quc no tendria parte cn la «cosecha» iii en la renta. Pero en 1348 (Cor- 
tes, p. 36) se repetían semejantes peticiones, incorporando los almojarifazgos «don- 
de no suele haber alcalde cierto», por no ser rciita de cobro local, seguramente. Y 
en las de 1351 (cuaderno prim, p.?) se reitera qiie sean escribanos públicos de cada 
villa o lugar los que den las fcs y cscritiiras qiie precise11 los cogedores de pecho y 
derechos reales, para evitar que Ilcvcri otros escribanos -que a veces ni lo eran- 
y que podían actuar con malicia. La aparicióii de la alcabala llevaria a reglamentar 
estos puntos de forma más precisa eri los mismos ((cuadernos de condiciones» de su 
arrendamiento, pasados los primeros años: ya en las Cortes dc 1349 (p. 26) se pedía 
a Alfonso XI que sus notarios privados y oficiales de Corte siguieran viendo los agra- 
vios que se hacían por razon del cobro de esta renta. 

Los litigios más frecuentes se presentaban cuando los contribuyentes no aten- 
dían a los emplazamientos hechos por el recaiidador o perceptor, ante cscribano, o 
cuando era preciso toniar «prenda» para asegurar el futuro pago del impuesto o com- 
pensar su impago. I,a casuislica a quc estos liechos daban lugar tienc también reflejo 
abundante en las peticiones dc Cortes: 

1293: los cogedorcs de pecho solo tornarán prciida en el lugar correspondiente. 
y allí las subastarán en plazo de nueve días los bienes riiiiebles y de treinta los raíces. 
Pero no tomarán prenda cri caminos (p.11). 

I3OI: los concejos rio seriiri prendados poi lo qiie Iiagnii o \c;iri rcsponsahles los 
copdores del rey (p. 4, Castilla, p. 20, lcón). liis prciidas 1111 sc cxtcndcrin a apresar 
al moroso, ni a tomar su ropa de vestir ni de cama, ni tampoco «paries» o bueyes 
de arada habiendo otro bien de prendar (procedimienro elcniental para no dañar las 
fuentes dc producción). 

1312: se reitera, con referencia a Galicia, que nadie puede ser apresado por cues- 
tión de prenda sobre «pechos» (p. 101). 

1315: De niievo se repite que ni los concejos ni particulares sean prendados por 
responsabilidades contraídas c imciimplidas «por lo qiie le ciipiere a pcchar en el pe- 
cho según fuere empadronado», y que siibasten las prendas ante escribano público 
y con pregone0 de concejo, en el riiismo lugar dondc las iomaron. (p. 6). En el orde- 
namiento de prelados (p. 6) se ordena que n« se haga prenda en un concejo u aldea 
por deuda fiscal coiitraida en otra, aiinque seari ambos del misino señorío. 

1317: se regila 21 papel de Ics merinos, que sólo tomará11 prenda a contribu- 
yentes «seyendo llamados e afroniados por los cogedores, qiie vayan con ellos a su 
ayuda a hacer las prendas. Y los merinos no lleven de la tierra los dineros que Ileva- 
ron hasta aquí por achaque de las prendas)). (p.50) 

1325: se repite que las prendas se hagan a cada ciudad, villa o lugar o a cada 



contribuyente «por lo que hubiere de pechar» y que no sean prendados unos lugares 
por otros (p. 32) 

1325: en el ordenamiento de prelados (p. 25), se especifica algo más lo ante- 
rior. Sobre la prenda en un lugar: ((tengo por bien que si es por el su pecho e non 
an cabeca, que cada un logar sea peyndrado por lo que debe. Et si cabeca tovieren 
todos en uno, que puedan peyndrar en qualquicr lagar)). Y si es deuda, y el señor 
-en este caso prelado- no quicre hacer cumplimiento de del-echo, el oficial del 
rey podrá prendar «en qualqiiier lugar dc los siis vasallos)). 

1339: Se regula ámpliamente la manera de emplazar, de tomar prenda, de su- 
bastarla, y se señala qué alcaldes y quS escribanos son idóneos, para evitar los abusos 
a que los recaudadores y cogedores sometían a los contribuyentes (p.2). 

1351: En esta ocasión se denuncia Que a los conedores aue toman  renda se 
les cierran las puertas de la ciudad, villa oelugar correspondiente o se le embarga la 
menda. Pedro 1 ordena a los oficiales conceiiles oue devuelvan tal menda al coeedor. - .  
so pena de pagar 600 mrs. de multa y la localidad su pecho doblado (cuaderno pri- 
mero, p. 25). 
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en ia seccibn de Clcru, ha sido publicada por c. Güonz~lei crespo, Coleccidn Documental de Al/onso XI. Ma- 
drid 1985. DE ahi proceden nuestras referencias. 

' 0 ~ 1 ~ ~  MARTIN (DM). Ilinerario de Pedro 1 de Castillo. Valladolid, 1975. 
"DM 795. 1361, julio 20. 
"~oleccidn de Docutrentos poro lo Historio del Reino de Murcia (CODOM) VII, doc 120 de l365, enero l .  
"DM. 1352, enero 10. doc. 450. 
''D. TORRES SANX, L a  odrninistrocidn crnrral.., PP. 213.234. E. S. PROCTER, Curio ond Cor ta  in Leo" 

ond Costilr 1072-1295. Cambridge. 1980. p. 13. 
"Crdnico de Alfonso XI, cap. 39 (BAE, 66) 
1 6 ~ r o n l c o  de Alfonso X. can. 52: conseios sobre el vobierno de la Frontera dados oor el rw a su hiio v . . 

heredero el infante Fernando cn 1273. 
"crdn#eo de Alfonso X. can  71 a 74. 
'%. TORRES, ;.c. 
"vid. M. GAIRROIS. Historio del reinodo de Soncho IVde  Coslillo. Madrid. 1922~1928. 3 rol, y A. LO- 

PEZ DAPENA, Cuentos y gostos 11292-1294) del rey D. Soncho IV el Brova Cbrdoba, 1984. 



20~rdnico  de Fernando I i :  cap. 10 y 11. (BAE.66) 
2 ' ~ r ó n i c o  de A(fonso XI, cap. 39. 80 a 83, 68 y 70. 
22~orle.s dc V;iliad<ilid dc 1351, p. 24 dcl oiileciamiciiio dc hid;ilgos sobre !<ir inipiigor del antiguo tesorcro 

red Pcro 1irii.iiidez (I:<licidii dc Iki Km1 Acildeiliia de ki ll~sroria. Mtidrid. 1861 y S,.). Salvador de MOXO, «E1 
auge de la burocracia cartellana en la corre de Alfoiiro XL. El camarero FerriAii Rodrigucz y si hijo el tesorero 
Pedro Feinández Pechan, Homenaje o don Agusrin Millares Carlu I.as Palmas, 1975, 11, 11- 42. 

"~rdnic<i de Pedro 1, ano 1353, cap. 16 (I3AE. 66) DM 580, 1353. rcptiembrc 5: Carta real ordcnande se 
entre ue al tcsorcro mayor. Samuci l ivi ,  los bicnes del traidor Juan Esttvarier de Castellanos. 

'Crdnico de Pedro 1, 1355, cap. 15. Testinionios de la revuclti de Toledo eii varias cartas reales de 1355. 
en I>M, doc. 655, 658, 663 y 1015. 

2 5 ~ r d n i c o  de Pedro 1. ano 1360, cap. 22. 
"Menciones en DM, doc 762 y 846. de los anos 13M) y 1363. En DOM, VII, 112. Crdnica de Pedro 1. 1366, 

cap. 13 y 14. A Pedro 1 le parecid que el alcazar y las atararanas dc Sevilla cran CI luxar mas iddneo para tener 
a salvo sii tesoro, en lo que sc demuestra, entre otras cosa<, hasta que punto fue ut i  rey sevillano. 

17. Estoy de acuerdo con la opini0fi de TORRES SAN% al respecto. 
"D. TORRES SANZ, pp. 213-234. 
" ~ r d n i c ~  de ~ d r o  I, ano 1354, cap. 5. 
30~r6nico  de Pedro I, ano 1361, cap 3. 
"DM, doc. 831, de 1363, enero 17. En el do i  843, de 1363. julio 31 se atiibiiye a los conradores la cuenta 

de cada renta y la fijaci6n del «salvado» de cada lenta. 
32~ul io  <!ONZALEZ, Reinodo y diolornai de Frrnilndo IIL 1. Cdrdoba, 1980. p. 503. 
"BAI.~., doc. 46, de 1252, noviembre 20. No seria extrano que se trate de la misma cuenta citada en la riota 

aiiterior. 
I4M. C;AII3ROiS, Soncho IV registro de cancilleria. pp. 174 y 175 eii eii>ecial. 

riBROIS, Soncho Ii: 1, toma de cuentas de 1293-129. 
'*lbid., .. y iñmbikn los docs. 500 y 592. Y 

~ ~ 

4 ' ~ ~ ~ ~ ~ ¿ > i ~ .  doc. 83. 
"GAIBROLS, rcgisiro dc cancillcria, l. f. 178. 
451bid., f. 177. 
Mlhid., f. 170. 
''CORCS de Ha10 de 1288, pp. 1 a 18. 
4 8 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  doc. 245. 
"cortes de 1293, p. 10. 
so~rón;co  de Pedro 1, ano 1355, Cap. 15. 
"DM, doc. 664 
5212~5 ,  julio 6. CDFLV, doc, 3. 
S 3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ;  Alfonso X. doc. 377. En 1252 era recaudadcur de la parias un don Ziilcino «mi0 maw 

dadderon (CONZALEZ, Fernando III, p. 484). En 1284. Juan Maieo, ehomhre del rey», recaudaba ditiero para 
la flota (CAIBKOIS, registro de caniilieiia. p. 175). En enero de 1285. el rey cnvia a dos «>nios omnes a recabdar 
los yantar"$» de las iiicrindadcs dc Bureba, Rioja y Casrills la Vicja. para acudir con el iniporte a los derp~nseror 
rcales Matco P t r i i  y Fernan Pfrez (GAIBR, doc. 46). En 1291 e Dna. Teresa Alfoiiso. amii del infante Eiiiique. 
la que recaudaba sumas del «servicio» (Ibid. doc 365). 

1 4 ~ r d n k a  de Alfonso X cap. 21. 
"GAIBROIS. Soncho IV transcritai en el vol. l. intenras. . u 

5 6 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  Soncho I k  y, «Tarifa y la politica dc Saiicho IV <le Castillu» Liolerin <le lo Reo1 Aradernio 
de lo Hisrorio, LXXlV (1919~1920) 

"CDFIV, doc. 35 y 36. 
"MOXO, «Los judios castellanos en el reinado dc Alfonso XI» Seforod. XXXV1 (1976). 1, 131-150. 2. 37-120, 

doc. 23 (AHN. Cl. c. 1069, n. 20) 
5 9 ~ ~  715. 1358. enero 24 
""UM 133 y 734, de 1358. ~iilio 1 1  y ;igo\to 14. 
"DM 798, dc 1361. agosto 12. 
"DM 995. <.OI>OM Vil. 160. 163, 164. 166. 168, 169, 173 Y 174. 
"(>M 971, 1367. mayo, 26 
@DM 9R9. 996 y iW4. 



"'DM 998. 1368, febrero 13. 
b a ~ o b r c  S,,, ,,,tiguaI li~iicioiicr riciiiidatoiias v. j. <;ON%Al.EZ, Feru<indo 111, &>p. 481-482 
"cni:iv, doc. 271. 
"8odnic0 de Al/oriso X .  cap. 40 y 54. 
"CDFIV, d<ic 135. 
7%:1>1'~~, doc. 491. 
' l<:i>~iv. doc. 537. 
7 2 < : 1 > ~ 1 ~ ,  doc. 582. 
"J. (;ONZALE%, Frrnondo 111, 485~486. dociirnenios dc 1190, marro 17, y 1192. jiilio Y, en dondcse indi- 

ca dicha costumbir. 
'4ci,rrcs de 1258, p. 11: sohce la necesidad dc paga, a los  laros os dfbidos pero s i  el rico bombre o quicn 

hava <le Iiaber el diciero «fiziere su barato con el corcdor o coi, ~1 arrendador antcs del "lazo, que rc avcnra 
con el como mgor pudiera>. 

"V. nota 22. 
'6~ortes  dc 1351. cuaderno segiindu, pet. 28 
"MHE, 1, doc. 140 
"J. M. NI1!11> SORIA, «las liidins dc Inlcdo eii sus relaciones fiiiancieras ion la rnonarquia y la lfiesia 

(1252-1312)», Seforod. X1.1 (1981). l y 2. 43 p. 
"lhiil 

X''<.rdniea </e Mncho II: cap. 4. Ariciidaniiciiro fechado cn Bilrgos, 1 junio 1287, en GAIBROIS, Soncho 
IC: 1 <:1.xxxv-IX. 

"lbid.. cuer,ias dc 1293-1294. 
"lbid.. cucnlar dc 1293-1294. 
" N I E + ~  SORIA. « l o s  jiidios de 'roiedo ... » RI ins. qiie cita de la BN. es iin cjcmplar de las cucntas de 

1293~1294 ouhlicadiis iuur M. <IAIBROIS. 
R 4 ~ ~ ~ o ,  «La sufisdad politifa n ,  pp. 288.291. 
"IIM, 741. 1359, jiiiii~ 28. scgiiri datos <ic <.OI>OM I V  y V I I  ei i i  arretid;idni del alriiujarilrt,.gr> murciano 

eii 1285 y 1291 Mose ,\vcririiiicl. eii 12x7 More A1iii~I;iiiiaii. en 1152 Mayl: Yii~af y Siileiitian Aveiiliiri<l,, Mayn 
Avhvcnturt;il y Yii~itf Ax?aqiicr. y en 1354 Yiical aii;iciili;iliii y Yudii Al>eciaccilii. 
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EN TORNO A LAS FUENTES DEL 
((LIBRO DE LOS EXENPLOS POR A.B.C.)): 

LA VIDA. DE SAN BENITO 

ANTONIO LINAGE 

Hace poco, concretamente el día 7 de octubre de 1987, éramos testigos de cómo 
el alcalde de Sepúlveda, don Ismael Ortiz López, rendía tributo al hijo de la villa 
Clemente Sánchez de Vercial ante el Segundo Congreso Internacional de la Asocia- 
ción Hispánica de Literatura Medieval. 

Además de haber nacido allí' -se sabe que el futuro arcediano de Valderas2-, 
por lo menos de 1392 a 1394 tenía dos beneficios en sendas de sus iglesias, Santiago 
y San Justo; y en la confesión contenida en una de sus obras, el Compendium censu- 
rae, alude a una temporada de enfermedad en su pueblo, nuper cum in Sepulvega 
meis originis loco, morbo podagre laborarem. 

Y Tomás Calleja Guijarro' ha demostrado que el 1387 fue nombrado por el con- 
cejo su maestro de gramática, recibiendo por salario -retribución que se rornó 
conflictiva- el rendimiento de la pregonería de la villa. Dato biográfico que nos es 
imposible dejar de relacionar con uno de los relatos de su Libro de los exenplospor 
A.B.C.4, cuyo protagonista es Nicolao, natural de Cremona y maestro de gramática 
en «Romaniola», aunque el argumento y la moraleja se refieren a los caiidales del 
mismo y no a su menester, a diferencia de otro dirigido a exaltar la limosna espiri- 
tual, que en su caso consiste en ensefiar un maestro a un escolar pobre que se la pedía 
que el pretérito de conquinisco es conquexi. 



Excursus éste quc viene a propósito de la complejidad de problema de las fuen- 
tcs de ésta la copiosisima obra narrativa de nuestro clérigo, «lamayor colección de 
cuentos de la lengua española medieval, con fuentes mis  numerosas que cualquier 
otra y que ninguna obra medieval española menos las historias alfonsinas siendo tam- 
bién la que conserva más temas y asuntos»5. 

Y uno de los problemas que se discuten previos a la pormenorización es si Cle- 
mente uiilizó inmediatamente las fuentes que cita o lo hizo a través de una elabora- 
ción intermedia de las mismas, la cual podía haber sido en su caso otro «alfabeto» 
de cuentos. Esta última fue la opinión de Morel-Fatio6 frente a la de Amador de los 
Ríos7 y Menéndez y Pelayo8. Kesten Keller se inclina por la última a juzgar por el 
exámen de los relatos tomados dc Valerio Máximo, los Diálogos de Gregorio Magno 
y la Discipliria cleriralis9, pero en definitiva suspende su juicio. 

Nosotros vamos a hacer una rala en los Diálogos, sin pretensiones desde luego, 
y limitándonos al Segundo, que como es sabido contiene la vida de San Benito de 
Nursia, y a las alusiones benedictinas de los otros tres. 

El clérigo sepulvedano y san Benito 
El «ejemplo» 25 , anima aliquando visivrlrs est post mortem, está tomado del 

Diálogo Cuarto"' y se desarrolla en el monasterio benedictino" de Terracina, el ter- 
cero y último fundado por el santo. 

Por esta vez inicial nosotros vamos a transcribir el texto de Gregorio, el de nues- 
tro paisano Clemente y nuestra traducción del primero: 

Eisdem quoque 
d is~ipul i s '~  illiils narranti- 
bus, didici quia duo nobi- 
les viri atquc exterioribus 
studiis cruditi, germani 
fratres, quorum unus Spe- 
ciosus, alier vero Grego- 
rius dicebatur, eius se regu- 
lae in sancta conversatione 
tradiderunt. Quod isdem 
venerabilis pater, in mo- 
nasterio quod iuxta Terra- 
cinensem urbem constru- 
xerat fecit habitare. Qui 
multas quidem pecunias in 
hoc mundo possederant, 
sed cuncta pauperibus pro 
animarum suarum re- 
demptione largiti sunt, et 
in eodem monasterio 
permanserunt. 

Quorum unus, scilitet 
Speciosus, dum pro utilita- 
te monasterii iuxta Capua- 
nam urbem missus fuisset, 

Yo deprendí de algu- 
nos discipulos de Sant Be- 
nito, que eran dos varones 
nobles e hermanos e sabios 
en las cosas del mundo. A 
uno llamaban Speciosso, 
al otro Gregorio, e toma- 
ron la regla de monjes" en 
sancta conversación e mo- 
raban en un monesterio 
que sant Benito feziera 
acerca de la cibdat de 'Te- 
rrazina, los quales ovieron 
niuchas riquezas en este 
mundo, mas todos (sic) las 
dieron a los pobres, por re- 
dempción de sus ánimas, e 
vinieron en aquel mones- 
terio. 

E una vegada envia- 
ron a Spacioso (sic) a la 
cibdat de Capua por nego- 
cios del monesterio. E un 
día, estando su erniano 
Gregorio asentado a co- 

También me enteré 
por sus mismos discipulos 
de que dos hombres no- 
bles, hermanos y formados 
en las letras profanas, Ila- 
mado uno Especioso y 
otro Gregorio, habían pro- 
fesado bajo su regla en la 
santa confesión religiosa, y 
el mismo venerable padre 
los destinó al monasterio 
que habia construido jun- 
to a la ciudad de Terraci- 
na. Ellos habían tenido 
mucho dinero en el siglo, 
pero se lo dieron todo a los 
pobres por la redención de 
sus almas y perseveraron 
en dicho monasterio. 

Y en cierta ocasión, 
uno de ellos, Especioso, 
fue enviado cerca de Ca- 
pua para un asunto del 
monasterio. Y cierto día, 
su hermano Gregorio, es- 



die quadam frater eius 
Gregorius, cum fratribus 
ad mensam sedens atque 
convescens, per spiritum 
sublevatus aspexit, et vidit 
Speciosi germani sui ani- 
mam tam longe a se positi 
de corpore exire. Quod 
mos fratribus indicavit, et 
cucurrit, iamque eundem 
fratrem suum sepulturam 
repperit, quem tamen ea 
hora, qua viderat, exisse de 
corvore invenit. 

mer a la tabla con los 
monjes, e acató contra 
arriba, e vió el ánima de su 
ermano Specioso salir del 
cuerpo, aunque estaba 
muy lueñe. E luego lo di- 
xo a los monjes, e partió 
para la cibdai de Capiia, e 
quando allá llegó falló a su 
ermano enterrado, e sopo 
como aquella ora, que él 
viera salir el ánima de su 
ermano. finara. 

tando sentado a la mesa 
comiendo con los demás 
hermanos, arrebatado en 
espíritu, miró, y vi6 el al- 
ma de su hermano Espe- 
cioso, que sin embargo es- 
taba tan lejos, salir del 
cuerpo. Lo cual dió a co- 
nocer al momento a los 
hermanos, y se fue al mo- 
mento, y encontró ya ente- 
rrado a su dicho hermano, 
de manera que comprobó 
que habia salido del cuer- 
po en la misma hora en 
que lo habia visto. 

Como salta a la vista nuestra versión no ha sido literal, es más, puede que al- 
guien la acuse de excesivamente modernizada, por ejemplo en una parte de su len- 
guaje eclesiástico. Pero aún asi su coincidencia con el original latino y el texto de 
Clemente es irreprochable, y por supuesto que no es rnérito nuestro alguno, sino de 
la fidelidad gregoriana de nuestro coterráneo. Y es curioso. Sin pensarlo consciente- 
mente nos ha salido la palabra «original», tari evidente resulta que lo que ha hecho 
Clemente ha sido traducir a Gregorio. 

Versión por cierto excelente la suya. Así, el exterioribus studiis e r ~ d i t i ' ~  por sa- 
bios en las cosas del mundo, evitando lo que habría sido un latinismo burdo. Note- 
mos cómo simplifica, evitando cualqiiier posible liondura teológica, el per spirilum 
sublevatus aspexit nada más que por acató contra arriba; sin duda teniendo en cuen- 
ta unos lectores que ante todo buscaban lo narrativo, aunque edificante, y por supuesto 
inmersos en la mentalidad medieval. En definitiva sintiéndose novelista en esa cir- 
cunstancia, jno?. 

En cambio su traducción diriamos que es técnica, antes incluso que literal, en 
la sancta conversación por sancta conversatione. Pero éste es un detalle del que dire- 
mos algo luego. 

Veamos ahora los dos relatos que toma del Diálogo Segundo, o sea la hagiogra- 
fía benedictina ad hoc. 

El 251, livor livore sanatus, titula como acostumbra con esta máxima que com- 
pendia su moraleja la victoria del santo sobre la concupiscencia, que es el argumento 
del capitulo segundo gregoriano, a su vez bajo el epígrafe de temptatione carnis 
superata. '5. 

En este caso, Clemente omite una parte de la narración y abrevia un poco la que 
da. 

Gregorio empieza contando que un día que Benito cstaba solo se lc prcscntó el 
tentador; Clemente simplifica con la mera composición de lugar de que estaba en 
uno de sus huertos. Gregorio sigue que un merlo se puso a darle vueltas alrcdcdor 
de la cara, enfadosamente y tan cerca que le habría podido coger sin esfuerzo con 
la mano, pero prefirió santiguarse y entonces el pájaro se fue; Clemente, nada más 
que «volaba e revolaba delante su cara». Continúa Gregorio que inmediatamente so- 



brevino a llenito una tentación carnal como niiirca habia sentido otra, presentándo- 
sele la visión de una mujcr a la quc habia conocido; Clemente escribe que «dejóle 
una tentación del deleite de la carno). Dejóle, es decir el ave al marcharse, estable- 
ciéndose pues una relación dc causa a cfecto qiic en el texto del Diálogo no está expli- 
cita y que desde luego tienc iiiás vigor dentro de su concisión envolviendo el relato 
del Sepulvedano en u11 rcalisnio inás descarnado eiitre físico y psicológico. Continúa 
Gregorio que el santo estuvo a plinto de dejar el desierto, vencido por la voluptuosi- 
dad, pero que de repenic sc sintió vuelto en si al impulso de la gracia; Clemente «que 
propuso de dejar su moncsterio e irse por el mundo e casarse e vevir en deleites, mas 
la gracia dc Dios Ic acorrió luego e tornó en sí». Y entonces, «iirticarum et veprium 
iuxta densa succrcscere frutccta conspiciens, exutus iiidumento, nudum se in illis spi- 
narum aculeis et urticarum incendiis proiecit ibiqiie diu volutatiis», es decir «vió acerca 
dc sí ortigas e espinas c lanzúse desnudo en ellas». Luego Gregorio cuenta y glosa 
que de esa mancra venció Benito la tentación, coi1 alguna más extensión que Clemen- 
te, quien se limita a expresarlo con las frases más coricluyentcs de aquél un poco li- 
bremente vertidas, «e as; amató el ardor de la temptación, ca un clavo saca a otro 
c una llaga sana a otra». Y omite la corisecuencia vitalicia del suceso, el que Benito 
no volvió nunca más a ser tentado por la concupiscencia. 

Habiendo además un detalle que acaso tio sca casual. Y es quc Clctiiente cita 
a Gregorio siempre que se sirve de él, su Diálogo que dice, sir1 especificar su número 
ni designarlos nunca en plural. No lo hace en el «ejemplo» 157 -tomado del Diálo- 
go IV,6-l,l-2- pero sin duda por haberse equivocado mecánicamente al dar en cam- 
bio la referencia en el 156, el cual no está tomado de la obra gregoriana. Y en el caso 
que nos está ocupando tampoco cita expresamente su fuente, sino que comienza «Ic- 
yese de sant Benito)). 

Así las cosas, nos parece atendible la hipótesis de que esta vez Clemente escribió 
de memoria, sin tener a la vista el texto de Gregorio, pero tampoco versión interme- 
dia alguria, y que acaso lo hizo asi por estar muy familiarizado tanto con el tema 
como con la ejemplificación16 en su propia predicación clerical. O sea que el texto 
nos resulta neutral en cuanto al problema dc si el Sepulvedano utilizó directa o indi- 
rectamente las fuentes y cn cambio nos ilustra dc otro de sus procedimientos, el más 
espontáneo y menos librario. 

El «ejemplo» 147, elemosinam facientibus in penuria deus providet sine mora, 
está tomado del gregoriano" de ducentO.f¿rinae modiis fumis tempore ante cellam 
inventis. «Cuenta sant Gregorio)), empieza esta vez Clemente, y de su entrada vamos 
nosotros a seguir el relato común a los dos, a sabcr quc habiendo mucha hambre 
eii Campauia faltó cl trigo cn cl monasterio, de manera que sólo quedaban cinco pa- 
lies, y viendo Benito tristes a siis monjes los confortó con la esperanza de tener abun- 
daiicia al día siguiente, llegando cl cual, cfcctivamentc sc encontraron doscieritos sa- 
cos de harina a la puerta, sin que ilegara a saberse por medio de quién Dios los había 
mandado, a lo cual los hermanos le dieron muchas gracias. 

Salvo 1111 detalle, desde luego muy decisivo, de que diremos, los hechos coinci- 
den, si bici1 Cregorio es un poco más exprcr;ivo al glosarlos e incluso narrarlos. Así, 
Clemente omite «magnaque oinnes alimciitorum indigentia coangustabat)); no preci- 
sa que fue exactamente a la hora de la i:omida cuaiido sólo quedaban los cinco panes; 
ni comenta que el santo abad «eorum pusillanimitatem studuit modesta increpatione 
corrigere et rursum promissione sublevare», ni apostilla que los monjes ((didicerunt 
iam de abundantia nec ir1 cgestate dubitaren. 



Pero el detalle en el que antes decíamos discrepan üregorio y Clemente es decisi- 
vo en cuanto cambia la inisma lección moral del succso. Se trata de que cl Sepulveda- 
no achaca la falta de pan en el monasterio a que los monjes habían dado limosna 
a cuantos se la pedían, algo ausente del todo en üregorio. De manera que la moraleja 
de &te es la confianza en la providencia, cii tanto la de aquél consiste en la recoom- 
pensa de la caridad. 

Así las cosas. las omiciones de Clemente no nos uarecen ni bastantes ni sinnifi- - 
cativas para inclinarnos por la existencia de una fucntc intermedia entre él y Grego- 
rio. Y en cambio la modificación oue de motu nroaio introduce nos eiemolifica deci- . . A .  

sivamente en cuanto a su libertad de aprovechamiento de sus modelos al servicio de 
su mcncstcr sacerdotal. 

Claro está que por este camino habria quc proseguir con el examen de todos los 
textos gregorianos utilizados, antes de continuar con el resto dc las fuentes, lo que 
nosotros no podemos hacer aqui, pues no son desde luego precisamente escasos. 

Los demás «Diálogos» 
Damos a continuación la lista de los exenalos tomados de ellos con la corres- 

pondencia mutua: 
24=IV,5,1-2. 113 = 111,20,1-2. 291 = 111,14,1-7 389 =111,18,1-2. 
26=IV.11.4. 150= IV.42.1-5. 295 = III.37,lO-17. 396=IV.2,2-4. 

Materia esta abundosa gregoriana pero no benedictina. En canibio hay en el (di- 
bro» un «exenplo» benedictino pero no gregoriano. Es el 138, donde Clemente no 
cita el Diálogo pero tampoco ninguna otra fuente. Y no se trata de un milagro, sino 
de un mero episodio interior inmediatamentc convertido en la correspondiente ad- 
monición moral. Benito, a la vista de un hombre pertinazmente desesperado a quien 
era incapaz de hacerle confiar en Dios, le dió de limosna todos sus propios méritos 
y bienes de manera que se imputaran al donatario y no al donante en el día del juicio, 
y como la noche inmediata el demonio tratara de perturbar y entristecer al santo a 
la consideración de tal voluntario despojo «el ángel del cielo)) lc confortó haciéndole 
ver que su gesto tenía de por si más valor que todos los anteriores merecimientos jun- 
tos cedidos. 

Nosotros confesamos no haber encontrado la fuente de esta lección en la por 
otra parte sabidamente parsimoniosa hagiografía «benedictina». 

En cuanto a la parte de ésta tomada del Diálogo Segundo ya vimos que Clemen- 
te, aparte modificar -no sólo en el sentido del milagro de los sacos de harina, sino 
en la relación que establece entre la tentación carnal y el revoloteo del merlo- sobre 
todo abrevia. Y en este orden de cosas, sin entrar en el examen de los otros Diálogos, 
sí vamos a aprovechar la ocasión para apuntar quc los «ejemplos» 200, 398 y 389 
omiten los nombres de quienes se los contaron a Grcgorio, aparte algunos detalles 
geográficos en el ultimo. En el 291 interrumpe la narración de los dichos de Isaac 
de Spoleto, que Gregorio prosigue; y en el 343 omite cl relato de la muerte del 
protagonista. 



En el 85, mientras Gregorio apostilla «cum humanuni gcnus multis atqnc innu- 
meris vitiis sit subiectum, Hierusalem caelestis maximam Dartem ex ~arvul is  ve1 in- 
fantibus arbitror possc compleri)), Clemente prefiere más castiza y un'tanto desenfa- 
damente «en lo cual claro paresce que es defendido a las santas virgenes andar en 
danzas». 

Mas no podemos proscguir por este camino. Sí debemos en cambio situar en 
su marco los contactos de nuestro Sepulvedano con los antiguos textos benedictinos 
y gregorianos. 

Un benedictinismo ambiental. 
Ante todo no puede regatearse a Clemente una cierta preferencia benedictina. 

Es sintomático que recurra a San Benito fuera del Dialogo Segundo, lo cual no es 
desde luego corriente, y que prefiera violentar el sentido de éste antes que recurrir 
a otra fuente para ejemplificar el provecho de la caridad. Además, al citar de memo- 
ria el episodio de la tentación cooncupiscente, nos denota una genuina familiaridad 
tanto con el santo como con su hagiógrafo19. 

Y aparte ello, el Sepulvedano demuestra estar familiarizado con el mundo mo- 
nástico en sí. Recordemos como optó por traducir literalmente una noción tan de 
clausura adentro y benedictina- cual santa conversación, aún en perjuicio de su 
más fácil y plena inteligibilidad por sus lectores seglares. 

Y bastantes de sus otros ejemplos están tomados del Cister, algunos del propio 
San Bernardo, y uno por lo menos del abad de Cluny Pedro el Venerable. 

Familiaridad benedictina que no es de extrañar si paramos mientes en el ambien- 
te de la vida de nuestro clérigo «novelista». En la misma tierra de su Sepúlveda natal 
estaba el priorato de San Frutos, dependiente de la abadía de Silos. Pero hay que 
reconocer que esa comarca habia sido de siempre poco monástica, salvo el eremitis- 
mo floreciente en su paisaje natural del cañón del Duratón. En cambio, el León de 
su canonicato y la Zaragoza donde pasó diez aíios, de 1419 a 1429, al servicio de su 
gran amigo el arzobispo Alonsode Argüello, aquél sobre todo, si eran tierras inmer- 
sas en la tradición benedictina, donde por lo tanto los Diálogos habían de tener cur- 
so fluido, que sabida es la conjunción al servicio de la benedictinización del monaca- 
to incluso de este texto hagiográfico y la propia Regula ~ e n e d i c t i ~ ~ .  

Ahora bien, si tenemos en cuenta la fidelidad de Clemente a Gregorio, a veces 
literal, de traductor, y que cuando quiebra, como hemos visto, se debe a motivacio- 
nes nítidas que desdc luego ddescartan la presencia de un intermediario; a la vista 
de la inmediación del mismo a los ambientes benedictinos, y de su profunda cultura 
latina y eclesiástica, ¿no nos inclinaremos, al menos en este c a m a  dar por buena 
la correlativa inmediación de su fuente, o sea a concluir que utilizó directamente los 
Diálogos?. 

Nosotros ponemos punto final a nuestra aportación con esta sugerencia. El es- 
tudio completo del Libro de los exenplos es una tentación, sí. Pero demasiado peli- 
grosa. ¿O acaso no equivaldría a una puesta al día nada menos que de una buena 
puerta de los Orígener de la novela de don Marcelinozl?. 



' Remitinias a nuestro articulo 81 orccdio>?o .sepulvedono de Voideror Clemente Súnchez en l o .  orkenes 
de io novela, «Studium Legionenscm IR (19771 165-219. ' Este su canonicata en la catedral de Ir011 Iia sido eitudiadu por M. 1. NICOLAS CRISI>IN. Clemente 
Sdncher de Bercial (sic): orcediono de Voldercs (1419-1426), en «El pasado histórico de Castilh y 1 c 6 ~ i .  1. Edad 
Median IBureas. 19831 315-24. . - .  . 

En su trabajo inédito Clemenle Sdnchez de Verrioi y d rrrudio dc gomárico de Sepúlveda: cfr. los niiinr. 
55 y 68 de la Colecnón diplomdrico de Sepúivedo de F. SAEZ (Segovia, 1956). PP. 210 y 237. 

' Seguimos la edición de J. ESTEN KELLER (con vacabiilario de L. SENNINUS ZAHN; «Clásicos His- 
p á n i c o s ~  serie 2.5; Madrid, 1961), núms. 120 y 131. 

J. ESTEN KELLER, edici6n citada, p. 9. Por su parte, de su Socramenrol se ha diclio scr uno <le los 

C, Subsidia. 7 (Ciudad del Vaticano, 1985) 153-61. 
En «Romaiiia» 7 (1878) 481-526; es tambien la de A. H.  KRAIJPE. iessourcrs <lu «iibro de los exenplosx, 

«Bulletin hispaniqueu 34 (1937) 5-54. 
' Historio crítico de lo Iileroruro erp~iiolo IV (Madrid, 1863). pp. 301-18. 

Orígenes de lo novelo 1 («Obras complclar» ed. de R.  dc Balbíti; tomo 13 a cargo dc E. Sánchel Reyes; 
Madrid, 1961), pp. 162-4. 

P. 17 dc su cdicibn. '" VIII, 1-2; seguimos la edicibn de A. DE VOGUE («Soiirces chr6ticnnes», 251, 260 y 265; París, 1978-80) 
" DE VogilC advicrte quc la expresi6n eiusse r e g u l ~ e  dcaigiia cii cslc caso la bumisibn a la autoridad abacial 

y no la observancia exclusiva de la regla bcncdictina, pues entoiicc, Fe vivia bajo cl sistema del codex mprlorum 
o regulo mirto. Con csa salvedad y sin precisar mas nuestro punto de vista en esta cuestibn aquí accidental cin- 
pleemos nosotros el cpitcto «benedictino». 

l 2  El capitulo anterior aliide a la visión que tuvo el mismo san Benito del alma del obispo de Capua, Oei- 
mi", subicndo al ciclo, y a la vcz la c6smica de que tanto han discutido los teblogos. Por eso el iliius se refiere 
al santa de Nursio, como acertadamente precisa Clemente para sus lectores desprovistos del reenvio en cuestibn. 

" No cs cuertibn aquí de explayarnos en la exegeris de convers~lio que ha hecho correr tanta tinta en la 
tradici6n benedierina, Paul Antin, el traductor de  la edición de De VogUC, escribc cs'étaieni engagés sous sa regle 
dans la vie religieuse». 

Caro a Gregorio; as¡ tambien en 111, 1-2; y 5 exlerrorum odminisfrolionem. " 11, 2, 1-2. 
Sobre esreposoje de IB vido de Son Bcnilo M. BOUGET Lo tenlarion de s ~ i n l  Benoir: rr i~t ion ou créa~ 

rion por soinf Grggoire le Grand? «Collectanea Ciatcrciciisian 37 (1975) 63-71: P. COURCFI.LE, Soinl Renoíi, 
le merlc cr le bursson d'6pines. esourna1 des Savantrn Uiilio-septiembre, 1957) 154-61; y 1' A. CUSACK, The 
72mplalion oJSornr Benedict on essoy of inrerprelurion lhrough [he lilemry soures.. ~Amer ican  Bennedictiiie 
Revinvn. 27 (19761 143-63. 

" 11, 2, 1-2. 
'"amo dijimos antes Clemente sc ha equivocado aqui, al citar a Gregorio en el cuento anterior en vez 

de en &rte. 
l9 Nos parece en cambio irrelevante que en el ejemplo 27 escriba Miirsia eti vez de Nunia, pues a pesar de 

... 
nroodsilo de lo Esooa~ medievol, ~ S t u d i a  MonBstica» 26 (19841 231-40. Y a oroobsito de la transcendencia dei . . . . 
l i x c i ,  Jr C ~ I F $ O ~ ~ > .  a;m4 JC  a p a r ~ ; ~ r  UII p ~ c ~ : n i a , ~ \ ~ >  C I I . I J I ~ >  \,>h.( lb, ¿>,u.~,(.<,< .]tli .IIC<,( i~~ ~ i c ~ l < # . l ~ . # . . : t ; .  JL 
cn i i . ~J .~  ii>n un ~r i~ i . f ) I i~ t i i u  c\a$rrdo.  Thr I ' s r u d u - G n < ~ ~ ~ r i ~ n  />.,.e;,,.. J<, 1 K \ \ C  1s 1 1 \Kh ( 1  iiii:i.. 1~1%' 
Y ;urioidmr.nii c~l>li;a J i irJio Jc 1. h r .ncdi ; t in i~~aoi .  .iiril>uvii:Jolr 3. fJ!oi&i.<. 5<+t.>?Jri 4 ! I .ii!..\,dii 1,. 
h t s  gucrcmu: Jr:ii 'I3ruid por ;.>ei.ncr ;<m i l  i c u o  ;n .iic,iiiii . :rrr C. ) ( .UI .~CI: I '  r~ l rd~ i l 4 .1  11 %C.< . I I C  ., ..: 
\'e7 lui inicnta dcrlron*r rl I.hro JC <u d u ' ~ r . d  r.xilin hip~rl>.>.i:.~min,c zi i  iti!liiczi.ir K i r  acrhi  4iir r i  'r.<:.. 
de U",, Jc 10, p.m,\,* a J,>:",,, ,,,.i, 2 1 ,  'L*,, J,.h" ,h.> :,,L,\"\< d ,C.,?, ,,.u,, ,,.,.,q"<. ,a!,.L>,:,. <, ,t.; Id 

I:I 0 8 1 ~  ,e l t , ~  l l . ~ m ~ J o  00, JOUI .\l>.\l Hl:Kl J c  \ o ~ c  ,l:, ~ . S J % ~ ~ ~  L%,!,)r...~, JL:  . , ~ r J ~ n . ~ l  h .ht .d~( '  
21 El camino es e i d e  R E .  MARSAN, ~rineroire esp~hrnol du conre m6diPvol. (VIII-XVsi3cles), colección 

<iT&moins dc I'Espagne. Série historiquen, 4 (París, 1974), sobre todo el capitulo tercero relativo a los temas. Cfr. 
F. LQPEZ ESTRADA. Por los cominos mediev~ler hocio ¡o ulopío. «Libro de los Ejemplos», núm. 6 en «Aspet- 
ti e problemi dclle letterature iberiche. Studi offcrti a Franco Mergalli a vura di Giuseppe Bellinix (Roma, 1981), 
209.17. 





DOMINIS SECULARS, PATRIMONI ECLESIASTIC 
1 RENDES DECIMALS A LA MALLORCA CRISTIANA 

JOSISP FC IUPEZ BONET 

1. Ocupació dels delmes per part dels purcioners laics i dotaciú parroquia1 
lmmediatament després de la conquesta, els beneficiaris de terres del reparti- 

mcnt ocuparen els delmes integres, potser fent pcr endavant concessió d'una fracció 
dels productes constitutius del delme a les parroquies, que estaven plenament ins- 
talkdes divuit anys més tard, segons coneixein per una butlla papal de 1'1-4-1248.' 
Cal remarcar que no tenim cap testimorii directc de la dotació de I'estipendi que 
s'ha anomenat delme parroquia/, si bé no tan sols constitueix una tradició mantingu- 
da per tots els cronistes  posterior^,^ sinó que resulta imprescindible per entendre les 
successives distribucions dels delmes de que tot seguit tractarem. 

El primer problema que ens surt a camí és si la fiacció del delme destinada 
a la parroquia anava o no acompanyada &una altra prestació sota concepte de 
primícia, cosa que es podria suposar, ja que a uria donació de 5 d'abril de 1232 
feta per Jaume I a I'Església de Mallorca i a I'abat Bernat de Sant Feliu de Guixols 
proposat pel primer bisbat -donació que, com que no arriba a prendre possessori 
I'abat, va quedar sense efecte- la menció que es fa és a xdecimam et primicia& 
i així mateix mencions a ((delmers e premiers)) i a la primicia apareixen sovint a 
la documentació4. 



Tenim, cmpcri), inés d'uria raó pcr afirmar que, a Mallorca, primicia i I'anome- 
nat quarr parroquial sóii la inateixa cosa o, millor dit, que el «quart» del delme 
transferit a la parroquia local sobstitueix o s'identifica amb la primicia: en primer 
Iloc, el matcix fct que l'ossiii els rnateixos arrendataris de la recaptació dcls delmes 
o delmers cls que retiraven el «quart» parroquial abaiis de delmar les altrcs fraccions 
destinadc al re¡ i al bisbc-i-capitol, raó per la qual eran dciioininats ~dclincrs i pri- 
miciers)); en segon Iloc, el fet que una aportació d'un 1/40 (1/4 d'iin dese, en el 
cas del delme del gra, que era en general d'un 10%) sigui un lipus de primicia habi- 
tual a altrcs regnes com és ara la Corona de Castclla -on la primicia era entre 1/40 
i 1/60 scgons cls casosP5 i, per fi, mencions documentals com, per exemple, I'afir- 
mació fcta a I'informe del bisbat de I'illa davant Carles 111 en relació amb la miseria 
de les parr0quies insulars6 el 13 d'octubrc de 1772, on es deia clarament que «no 
se conoce ni se paxa el derecho que en Castilla llaman primicia». 

L'ocupacio dels delmes per part dels porcioners laics -i eclesiastics en el seu 
caracter de senyors o barons seculars- és, a Mallorca i a la Corona d'Aragó en ge- 
neral, conseqüencia de donació papal per drets de conquesta o «creuada» contra els 
infidels7 i no d'usurpació, apropiació forcada o implantació d'una discutida perma- 
nencia feudal que, tanmateix, si bé n'és un indici, no pot definir per si sola un sistema. 

La doctrina decimal duta a la practica, consistent en la retenció per drets de 
conquesta dels delmes integres en mans dels titulars del domini territorial, basada 
en donacions papals als reis d'Aragó a canvi del compromis d'aquest de constituir 
esglésies parroquials, monestirs o capelles i dotar-los convenientment, és exposada 
reiteradament a diversos processos i informes del Reial Patrimoni i, sobretot, és rea- 
firmada pel mateix monarca al moment del repartiment de la porció reial de l'illa:8 

~demenam tot lo deume, en ski de les caualeries com de les reals heretatsn 
o, en la versió Ilatina: 

((petimus etiam omne decimum tam de cavalleriis quam de regalibus he- 
redifatibus». 

Prova quc el rei retingué els delmes i els ana concedint als porcioners junt amb 
el territori que a cada un li pertocas al repartiment és el text de la donació fallida 
que va fer a Barcelona el 5 d'abril de 1232, que hem citat, seguit per continus i 
nombrosos testimonis. Posem com a exemple el cas del prepbsit de Tarragona, Fe- 
rrer, especialmeiit emparat pel rei laume, que proclama la seva protecció als béns 
i terres rebudes per aquel1 al repartimenl «nrm decimis, primitiis el nrm omnibus 
omnino iwibus, iam lemporalibus quam spiritualibus~, en document formalitzat el 
31 de marC de 1230, potser després d'haver patit Ferrer el saqueig de les seves posses- 
sions a la ciutat pels combatents descontents amb la marxa del repartiment; entrava 
en conflicte I'Església de Tarragona amb el nou bisbat de I'illa -ates que el de Tar- 
ragona, fent-se el desentes de diverses butlles papals, continuava pretenent que li de- 
via subordinació la Seu de Mallorca-, el monarca ha de recordar al bisbe Ramon 
de Mallorca -que en represalia reclamava els delmes de la porció del bisbat de Tar- 
ragona a Mallorca- que no podia exigir tal prestació perque «vos enim bene scitis 
quod antequam dictam terram eidem Preposilio restitueremus nos eandem decimaue- 
ramus t ~ t a m n . ~  L'exemple indica que, fins i tot en els casos de les porcions obtingu- 
des per dignataris o institucions religioses, o als quals havien estat concedides, el 
re¡ havia percebut abans tot el delme i I'havia trames junt amb la possessió en ple 
domini, sense que hagués pertocat cap dret primigeni a I'Església de Mallorca. 



El fet que delmes i primicies -perque, insistim, les primicies no constitueixen 
a Mallorca més que una fracció del delme i no un concepte diferent- estaven en 
mans també dels altres barons distints del monarca es demostrava per si sol (a part 
dels diferents testimonis i memorials esmentats a la nota 8) pel fet que, a partir de 
1239, aconsegui la nova diocesi mallorquina la cessió de part d'aquets retinguts en 
mans laiques, d'eclesiastics o d'institucions titulars de dominis. El mateix Capitol de 
la Seu de Mallorca obtingué butlles papals10 insistint a exigir d'alguns eclesiastics, 
barons, cavallers i laics que dotassin convenientment la diocesi o, a canvi, retornassin 
els delmes, cosa que suposa una clara confirmació més -i aquesta de font 
eclesiastica- de la possessió original dels delmes en mans dels titulars de porcions 
del territori. 

2. Donacions del «des&» a I'Església de Mallorca 
L'Esglesia de Mallorca, com a institució, i a més del «quart» parroquial, va ob- 

tenir per fi, per constituir el patrimoni de la nova dioccsi insular, la dotació que 
sembla que era el compromis i la condició per poder els conqueridors posseir els 
delmes i primicies, consistent en un dese de les possessions territorials que havia acon- 
seguit cada un dels porcioners o subporcioners. Encara que no figura especificat als 
antecedents del compromis que la dotació hagués de consistir de precis en aquest 
determinat percentatge," si que tenim testimonis documentals de tota la serie de con- 
cessions i f i n ~  i tot del desti (Ilotgaments en emfiteusi) que va donar la nova diocesi 
a aquest territoris, tot i que en general no ens consten les ubicacions exactes de les 
possessions concedides al moment de la transferencia dels desens.'' 

3. Distribució territorial després de la conquesta 
Després de les dotacions (que es van obtenint molt espaiadament entre 1230 

i 1249), és a dir, a mitjans del segle XIII, els nous territoris insulars adquirits per 
la Corona d'Aragó es presenten, doncs, distribuits en tres tipus de possessions: 

a) La porcio reial o reialenc, dins la qual el monarca té el domini direc- 
te, com a panicip en persona, homes i béns a la conquesta, i omnimoda 
jurisdicció; 

b) les possessions senyorials, a les quals, a reserva de l'alta jurisdicció 
exercida pel monarca, tenen concedit el domini directe inalienable .els 
restants porcioners, particips o beneficiaris de la conquesta, incloent-hi 
institucions eclesiastiques, com els bisbes de Barcelona i Girona, el sa- 
grista de Girona, els pabordres de Tarragona i Solsona, I'ardiaca de Bar- 
celona, l'abat de Sant Feliu de Guixols, ordres militars. etc.; 

c) la porció temporal de I'Església de Mallorca, composta per 1/1N de 
les possessions senyorials que té transferides. 

4. Reclamacions de part dels delmes per part de I'Església de Mallorca 
L'Església diocesana de Mallorca, empero, comenca immediatament a reclamar 

també -i a més- part dels delmes ocupats pel monarca i els dominis, considerats 
de dret diví, i a fomentar tipus de participació basats en la formula de la infeudació, 
és a dir, del reconeixement de I'Església com a titular dels delmes per part dels laics: 
es mantenia la possessió de la fracció d'aquests que restas en mans laiques condicio- 





DONACIONS DE DESI?NS INI~IIUDACIONS DE PART DELS DELMES 

Mallorca 
18.04.1230 Jacmc Sta. tiilg~iiia. 
OY.11.1230 Pere, sagrista d i  Barcelona, 

en nom de la vídua del com- 
te de Bearn i del seu fill 
Gastó. 

16.11.1230 Gilabert de Cruelles 
24.11.1230 Pon$ Ilug, conite d'Eiiipuries 
24.11.1230 Gilabert de Cruelles 
12.12.1230 Bernat de Vila Granada, ar- 

diaca de Barcelona. 
09.11.1235 Perc, sagrista dc Barcelona 

Barcelona 
17.11.1235 Procurador de I'infant Pere 

de Portugal. 
id. Berennuer. bisbe de Bar- - .  

celona. 
id. Bernat de Sta. Eugenia. 
id. Ramon Berenguer d'Ager. 
id. Guillem de Montcada. 

Tarmgona 
21.12.1235 Guillern de Montgrí, electe de 

Tarragona i sagrista de Giro- 
na (indosa en la del bisbe de 
Barcelona). 

Mallorca 
16.04.1237 üuerau de Cervelló. 
16.04.1237 üuillerrna de Claramunt, vi- 

dua i tutora de Guillem de 
Clararnunt. 

18.02.1239 Guillern de Montgrí, sagris- 
ta de Girona. 

28.04.1239 Luous d'Eslava, comanador 
de k ~ o s ~ i t a l .  

22.08.1239 Nunó Sanc 
03.12.1239 Vital de ~ontanet .  
13.03.1240 Robert de Pulcro Vicino 

Valencia 
27.11.1238 Jaume 1 i Pere de Portugal. 

Mallorca 
21/23.08.1239 Nuoó Sanc 

15.05.12A0 Guillem Torroella 
12.07.1240 Dalmau de Fonollar, coma- 

nador del Temple. 
15.07.1240 Gilabert Cruilles 
27.05.1241 Rairnon Viridaria 
11.09.1241 Fr. Ddmau Fonollet, preceptor 

del Temple. 



DONACIONS DE DESENS INFEUDACIONS DE PAR?' DELS DELMES 

20.02.1243 Berenguer de Pinós 
03.04.1245 Petrus de Acuta 
16.05.1245 Pelai U n i ~  
29.08.1247 Hug, comte d'Empúries 
29.08.1247 Bernat Sta. Eugenia 

08.04.1249 Guillem d'Ager, comanador 
del Temple. 

18.04.1249 Arnau, preposir de Tarragona.15.06.1249 Església Tarragona 

Barcelona 
29.10.1249 Pere Muredine, cavaller. 

Mallorca 
29.10.1249 Marti Yuanes 
19.03.1257 Fr. R. Bertran, comanador de 

I'Hospital. 
06.06.1257 P. Scto. Minato. 

Barcelona 
04.03.1267 Bisbe de Girona 

Mallorca 
15.06.1271 P. de Lauro, comanador del ca- 

tius de Mallorca. 

Castelló d'Empúries 
14.11.1274 Hug, comte d'Empúries 

7. Extensió del reialenc 
Al repartiment de I'illa, la distribució en cavalleries (agrupació d'alqueries i ra- 

fals de magnitud inexacta pero aproximada cada cavalleria a 2 jovades = 32 quarte- 
rades), cada 130 de les quals suposava I'obligació de prestar un cavall armat, havia 
estat la següent: 

Nre. de cavalleries Vo Nre. de cavalls armats 

Rei 5.674,5 42,22 43,25 
Altres senyors 7.766,5 57,78 57,25 

-- 
13.441 100,00 100,5 

Entre 1242 i 131016 la monarquia de Mallorca (pcr part de I'infant Jaume, pri- 
mer com a hereu del regne i després com a primer re¡ privatiu, i posteriorment per 
part del seu fill San$) segueix un procés d'incorporació de dominis senyorials que 
ha estat estudiat pels professors Santamaria17 i Cateuratn i que hauria suposat, se- 
gons el primer, el pas de la porció reial d'un 42,22% a un 67,0270 de la superficie 
insular. 

A aquesta concentració s'hi haurien d'afegir part dels béns de I'extingida orde 
del Temple, a partir de 1312, avaluats pel profesor Santamaria en un 2,44% de I'illa, 



de manera que el patrimoni reial arribava a un 69.46% de la superfície útil insular, 
que quedaria distribuida de la scgücnt manera: 

Keialenc: 69,46% 
Dominis senyorials: 30,5370 

Aquest procés d'incorporació de porcions senyorials al reialenc es va fer mitjan- 
cant diverses transaccion~, '~ gracies a les quals, doncs, a principis del segle XIV i 
abans de 1315, la monarquia hauria estes el seu domini a, practicament, un 70% 
de la superficie insular, de manera que en mans dels barons, eclesiastics, cavallers 
i altrcs titulars o adquirents de dominis quedava el 30% restant. 

Acceptant, empero, que la dotació territorial a I'Església de la desena part de 
les possessions de que hem tractat hagués estal regular, els totals percentuals obtin- 
guts sobre la base de la distribució primera de cavalleries haurien d'esser sotmesos 
a correccio, pcr quedar establerts de la següent forma: 

a de lncorporacions Total I'Església la porció 

Porció reial 42,2270 - 4,22% = 38% + 25,24% = 63,2470 
Altrcs porcioiis 57,78% - 5,7870 = 52% - 25,24% = 26,7670 

Al scgon quart del segle XIV, després de les incorporacions i de tota una gam- 
ma de cessions, donacions, canvis, etc., als dominis senyorials, ens conta 
documentalment2" que el reialenc tenia al seu chrrec la prestació de 68,5 dels 100,5 
cavalls armats que havien d'estar permanentment disposats a la defensa de I'illa. Si 
aquesta prestació estignés en una relació directe amb la superficie de cada domini 
(que no hi pot estar sinó aproximadament), la distribució seria la següent: 

Cavalls armats Superficie illa 

Reialenc 
Porcio reial 43,25 
lncorporacions 25,25 68.50 61,34% 

Porcions senyorials: 32,00 28,66% 

Porció temporal: 10,00% 

D'acord amb ambdues vies de calcul, doncs, el total de les porcions scnyorials, 
deduides la porció del dese diocesa i les difcrents incorporacions al rcialenc, no arri- 
baria molt més enlla d'un 25% del tcrritori, mcntre la porció reial en tindria segur 
poc més d'un 60%. 

R. Rendes dimanades del domini 
Les rendes usualment extretes sobre la producció d'aquests territoris estaven cons- 

tituides per «delmes e tascbes», a part de les derivades de l'alienacio del domini útil 
(cens) o de les seves transmissions (Iluisme). 

Al segle XIV, les rendes ordinaries d'aquests territoris podien esscr respectivament: 



l .  Rendes dcrivades del doiiiiiii: 
-sobre les alienacioris i traii~iiiissioiis del rloiiiiiii útil (loisrnes, quurls de lo& 
mes en els segons arreridarneiils. ~iovells c.stuDliments); 
-censos o arrendamenis ciiifiti.iitics (cii diners o eii cera, pebre, capoiis, galli- 
nes, etc.); 
-agrers, constituits en general pcr les Iu.sques o lrelzenes (U13 de la producció 
bruta del gra i de vegades la vinya) o altres tipus de carregues sobre la produc- 
ció agraria com són pastures, quinis (dcla Sruits), vuitals, desens, quinzenes 
(del bestiar?) i altres. 

2. Rendes decimals, derivadcs del drrl (Ic coiiquesta del territori de nians d'in- 
fidels i dels privilegis de ci-euada, uii cop deduil 1/4 (el quart, equivaleiit a 
la primicia d'altres reialmes) per la dotació i manteniment de les parrbquies 
respectives i un altre quart (el ter< del que quedava) per dotació a I'Esglksia 
diocesana de Mallorca. 

9. 1.a nova distribució dels delines a partir de 1315 
El pacte dcl puriafge subscrit entre el I>ibbe <;iiilleni i el rei Sanc a 1315 consisti 

en I'acord de distribuir-se a rnitges el rei ariili I'Església mallorquiria I'integra percep- 
ció decimal que pcrtocas a anibdiies iiiaiiiiicioiis dins dc I'illa, despres de deduides 
la dotació parroquia1 i la part del seiiyoi- iils dorninis que no Sossiii de reialenc. 

De fet, el pacte rei8sglésia inclogue tota iiiia gamma de protocols: signats el 
13 de setembre de 1315: 

-el pacte del pariutge dcls delirics; 
-un document addiciotial respccic a les diferencies en I'avaluació dels patri- 
monis respectius de I'Església i el rci (segons I'Església, el seu cxccdia de 400 
Iliures, cosa que la convirtia en perjudicada perque aportava major part al 
cabal cornú); 
-un altre oacte relatiu a la iiirisdic<:ii> de I'liselésia dins dels territoris de la 
seva porció, concediiit-li la civil i rcservani-se el rei la criminal; 

el dia 19 del mateix mes: 
-una addició al regimdcl p[oiii&i, pcr la qiial es feia extensiu a la desena 
par1 de la moneda cncunyada a Mallorca; 
-I'autorització perpetiia a I'EsglCsi;~ pcr trcurc gra procedent del delme de Me- 
norca, per importar-lo a Mallorca; 

el dia 20 del mateix mes: 
-es fa saber públicament que L'l?sglésia pot imposar sancions, en ple exercici 
de la jurisdicció civil qiie li han concedit, diris el territori de la seva porció. 

la nova distribució suposava als seiiyorius, d'acord amb les respectives taxes: 

gra vi i hortalissa oli 

Parroquia (1/4) 2,5 % 2,2725 % 2% de la producció 
Domini directe (1/2) 5,O % 4,545 % 4% » » » 
Rei (1/8) 1 '250io I ,1 362So1o 1% u »  » 
Dibcesi (I/R) 1,25% 1,13625% 1% » »  N 

~ 
~-~~ ...~ 

IO,(X)O/o Y,OY % 8% 

(]/lo) ( l / l l )  (l/l2,5) 



En els casos eiiipero, que el rei o I'EsglCsia possei\siri el domiiii dirccte, Cs a 
dir, en els terrenys de la l>orció reial o NIUICI~C i e11 el\ de la porció teriiporal o dese, 
la nova distribució silposaria: 

gra vi i hortalissa oli 

Parroquia (l/4) 2,s Oía 2,2725 % 2% clc la prodiicció 
Rejalenc (3/8) 3,7S00 3.40875% 3 % » »  » 
Diocesi (3/8) 3,75% 3'40875% 3% » »  » 

La novetat consistia que el rei entrava a participar, pcr iiiitji de la coiiipartició 
dels delmes eclesiastics, en 1/8 dels delmes de les altres porcioiis senyorials (poc mcs 
d'un 2S0io del territori) i en 3/8 dcls de la temporal de I'EsglCsia (un 10U/o del tcrri- 
tori), pero aqucsta augiiicntava en 1/8 (d'un 2,5% a un 3,75%) la seva pnrticipació 
en els delmes de la porció reial, que reunia mes de la meitat de I'illa. 1.a rracci0 
que rebia I'Església, per fi, es repartiria en parts iguals ciitrc el bisbe i el Capitol 
de la Scu. 

Exemplificant per al cas del dcliiie del gra, a raó d'un lo%,  la ncgociació dc 
les noves coridicions dc repartiment, a les difereiits porcioiis i pcrccptors, va suposar: 

Contrihiient Perceptor (fraccions del 10"/n): 

abans de 1315: 
Porcions 

Parroquia Rei senyorials Diocesi 

Rei 2.5 5,0 2,s = 10% 
Senyorius 2.5 5'0 2,s = 10% 
Porció temporal 2.5 7,s = 10% 

des de 1315: 
Porcions 

Parroquia Rei seiiyorials Diocesi 

Rei 2.5 3,75 3'73 = 10Uh 
Senyorius 2-5 1,25 5 8  1'25 = 10"/o 
Porció temporal 2,s 3'75 3'75 = IOoh 

Si renim en compte les proporcions relatives dc cada tipus de patrimorii, i atri- 
buint esquematicament -i de faiso del tot arriscada- semblant producció a sem- 
blant superficie, aqucsta alteracio hauria suposat les següents participacions sobre 
la produccio total de I'illa: 

Contribuent Perceptor (fraccions del 10% de la produccW = superficie): 
abans de 1315 

Porcions 
Parroquia Rei senyorials I>ibcesi 

Rei (61,34%) 1,53 3,07 1.53 = 6 , 1 3 %  
Senyor. (28,66%) 0,715 1,43 0,715 - 2,87% 
P. temp. (10,00070) 0,25 0,75 = 1.00@/0 - - - - - 

2.5 3 ,O7 1.43 3.0 = 10.00% 



clcs de 1315: I'orcions 
Parroquia Kei senyorials Diocesi 

Kci (61,34%) 1,53 2,30 2,30 = 6.13% 
Senyor. (28,66%) 0,715 0,3h 1,43 0,36 = 2'87% 
1'. ternp. (10,00"10) 0,25 0,375 0,375 = 1.00% 

El nou sistcma, com es veu, resultava de let eii una quasi menysprcablc minva 
de la percepció per part del rei (un 0,035% o 1 de cada 2.857) en increment de 
la que rebia I'Esglesia; la importancia de la transacció residia, segiirament, en el 
íet que la percepció de I'Esgléqia resultava scns dubte potenciada per la major efica- 
cia dela recaptadors rcials, ja que, com deia el rei Sanc al mateix Lext del pariatge: 

«I.vci, Dei timore poslposifo, male soluunf decimas et, in dando el soluendo 
ipsas, r?lu~is lirneut et timerenf cohercionem ef punicionem femporulem quam 
uerernum». 

10. Ajusi posterior al regim de ((pariatgen 
El 24 d'abril dc 1338, a Perpinya, el rei Jaumc 111 va sucumbir a noves conti- 

riues i iiicessanats prcssions de I'EsglEsia de Mallorca relatives al delme, que pretenia 
ara percebre integre, al.legant qiic era de (irel divi El rei -iiial iiifnrmat o 
desinformat- feia un acte formulari de pública contricció pel fet d'haver percebut 
el1 i els scus antecessors part dcl delme degut a I'Església i. absolutament immers 
en la confiisib («scrupulo cunrcIencie fl!lr<cfi, menti cepimus uRituri»"), confessava ha- 
ver consultat I'anterior papa Joan XXll (1316-1334), que, rol aprovant i confirmant 
la composició cstablerta amb el seu aiitecessor reial (el «regim de pariatgen dels del- 
mes de 1315), havia accedit a la solució proposada per Jaurne 111 de dur a terme 
un definitiu gest de conciliació davant de les coercions espirituals de I'Església ma- 
llorquina, mitjancant la dotació de quatre noves canongies perpetues a la Seu de 
Mallorca a carrec del patrimoni reial, amb les prebendes oportunes. En un principi 
hi havia hagut sols d o t ~ e  canorigies, iricrementades a divuit pcr butlla papal de 
21-5-1313 donada a Chateaunef, Avinyó. 

La dotació per a les canoiigies va consistir en: 

-els drets i la part perccbuda pel rei sobre els delmes de forrnent, ordi, mes- 
t;ill i llegums a les parroquies de Petra, Sóller, Santa Maria de Sincu, San Joan 
de Sineu i I'alqueria de Manresa; 
--s'exceptuaren -i per taiit percebrien iiitcgres el rei i els seus successors la 
part (~iic GIS pertorava dels drets decimals, cerisos i altres rendes- els delmes 
dc les alqiieries d'Alancel. Boschana, Albadalet i d'en Company, a Petra, que 
liavien estat de I'orde del Temple i que, scgons diu la concessió; s'havien sem- 
pre venuts a part; probablcment es minoraven en raó a I'afegitó al pariatge 
pel qual el Reial Patrinioni havia de compeiisar cada any I'Església de Mallor- 
ca en 200 lliures -pels rnotius que veurem tot seguit- i que els béns rebuts 
per la corona a resultes de la coufiscació dels de I'orde del Temple es conside- 
raven inclosos en el calcul d'aquella compensació; 



-el valor del dit delme objecte de la donació, i amb les exclusions referides, 
computats els vuit auys anteriors (a 11 sous la quurreru de forment i Ilcgums, 
a 2 sous la de mestall i a 5,5 sous la d'ordi). pujava anualrricnt a 666,6125 
lliures, quantitat que s'aplicaria a la dotació dc les csiricntades caiioiigics, a 
raó de 13035 lliures per cada una i any. 

La compensació de les 200 lliures annexa al puriutge de 1315 s'havia pacta1 da- 
vant el fet que afirma I'Església que els seus béns cxcedicn cn 4(!4 lliures anuals els 
del rei i que, en repartir a mitges els delmes, aixo la perjudicava. Pero resulta que 
als comptcs del patrimoni del rei no s'hi havicn inclbs els bbns rcbuts a conseqüi.ncia 
de I'extinció de I'orde del Temple, que rendien -segons av~luació de perits- 138,9625 
lliures anuals. La part en qui. les rendes de I'Església excedien les del monarca era 
doncs sols de: 400-138'9625 = 261,0375 lliures i la mcitat que s'havia de compensar 
ascendia sols a 130,51875 lliures. 

Els que des de llavors s'anomenen delmes de les quutre vi1e.s s'liavien estimat 
en 666,6125 lliures i la dotació total de les canongies en 523,4 Iliurcs, cosa que feia 
un sobrant a favor del rei de 143,2125; deduint la compensació de 130,51875 lliures 
que el re¡ devia cada any a I'Església per la clausula addicional del puriutge, queda- 
ven encara al scii favor 12 Iliurcs, 13 sous i 10 dincrs que efectivamcut PEsglésia 
abonaria rrligiosutnenl cada any al Reial Patrimoni des d'aquella data, tot al llarg 
dels segles. 



' I'igiircii i.Oi>ica aiiteiiriqiiea de la hiiilla d<iitads el 311-IV-1248 o 1.i6 sobre Icr parrbquics de I.ill;i ;i I'A<:M 
(Aixiu <:al>itiilsi <le Mallorca) als registres llii>,e ií,,ri IKcg Miralles 3399 P48 v. i 1,lihre <:roe Rcg. Miralles 
3413 1 49, i a I X K M  (Arxiil dcl Rcgiie de Mallorca) al icgislrc A H  762, dociinieiit a Iloure. 11 Icxt, tiogec~smeiiys. 
lhii e\tst ~>uhlic;il ci i  iiornhri~res ocasiocia. 

E l  pahordr~ Eiiawa vil avaii(-ar s 1757 ci siipbrit qilc cita Hover a la piig. 872 del rom 11 <le la H1,slor;o 
g<,neral del Reino <ic Malionil ;i I'cdiciú dc 1840: «<e riei~e rlqoncr qire S. M .  prelndos v homner y dc,más porcio~ 
ticror yo <ic o,iicr hobfún rididu u J<iv<ir de lar i~li?iu.> /><rr,iro<iieuIi..$ /u cuorlu porir de 10,s ddrrlnio>.vs. 1 ü s i~os ic ib  
lhii clliit acccpiada per toir els aiiloir posteiiuri i dilosa ~per Canipaiicr al scu Cmnii'orz Mu1oriceri.f~. Wlma 
<ic Mca. 18Ri. 

' 1 2  donacici de B,arieloiia, a 5~4~1232, fiaiir.< .i M M  calain 16418 iiiiili. 1, pcrg 13777, Keg. M i r  3399 
1' 12 v., 22, 52 u., Kcg. M i r  3413 1: 12 i 53. 1'tiblicad;t per Villanueva, Vio/e Iilerorio o iar igie.v;os de E$purl<r, 
Kea. A.H., Madrid 1851 (XXI. )Y&. 2821; Hiiii.ib<'iihitner i>oiu»imio.$ de Joime 1 de Am~rin,  Aiiilbar, Yalcnciii 
1976, (vol. 1 pig. 293, doc. 165); I'crel Marlirie~.. I.loreiig Cor13ir.5 <l<i<lime>2rul boleor, t i  l+>ir<,.~ Rrrvrn Boleu- 
iiuviti. 1:iiiii.i <ir M c i i  1978 (rol. 11.1 ~iiss. 41. i iicr I,;$!iicl<i ;i I;i Ilisiurru ~ < . n ~ r o l  <i<,I r?itiii 8 ,  M~, l lorw I'ali~iii 
<Ic Mc;i I X 4 l l .  (Ilihic 1111.1 ~piii:. 1501. 1;iriihi 11,:iti;i ~ilil~lic;i<l;i ;iI IJolrriii <Ir lo .Soe;~dad Ar<jucril<igic« I.ul;ona 
(HSAl . iii l i i i. X I I ,  I>AI!. 62). 

" I'cr crciiiliic. ;i iiii;i coiiiiiiiic;i.iii ilc 17 713-IX ( A K M  A l 1  9 F 43 v.) iIiiigi<ls per Iloctii ici~t K;i~~ioi i  de 
Sciil M;i i l i  ;al 1i;ilIc <l'liii;i. A l  iii;iccix i b l m  drii ioi~rruls d,~i.l.s rlcirnci rli4 r<? y n t o h  mm .se hu rlr 110~ur ( A K M  
IRl' 2146) cs iuiciici<iri.i (1, 7) I;i lpiixiiici;i (ducr I~;iiccllc\l qiic cal d i~ iw t  del? iesidus dcl gra. uii ~ o p  dciinal i 
dirii i l>iiit. ;i iIcia seriteiicia dc fiii;ilr dcl \CRIC YIV (1363173) quc i h  l,i 11iri1 principal dc juri\l>iii<lCiicia rcspccle 
al ~ I c l ~ n a n ~ c ~ ~ 1  clcl l:#'t, cucdrd quc ,no cs ~ c l c ~ ~ ~ ~  ,LI ,lclruc ~ p : ~ ~ x x ~ t ~ ~ a l ,  ja C I ~ ~ C  z~lli> dcbatuc cra si 7'13c~vicn d ' i ~ ~ c l o ~ ~ r c  
cii lii rccaptaciii dcl dclrnc Ics hafcdiircs i I;i ci\;id;i ~per Ics cgiies <~iii liiivicii Iialiit i altrc lil>iir dc irsidus; al 
1 15 v. es i t c i c i r  als «compradoir dc Icr ~irciii issic~ i delnies 'Icl vi» i a adclmcr si l>riiiicici». <:onsixcrn tarnbe 
i i c i  [plet dc 18-1 1170 ( K M  Keg. Mii;illc\ 3399 1: 230 u. i Kcg. Mir 3413 1: 248) rcluliii ;i ia jurisdicciú sobre 
<ielciics eritrc 1'l:sglbiiii i el< h;~bitaiil\ ilc I.ci;trii~\ on iiii dclr ~ i i i i i t r  debatiit, 6s si «',x decirno prirrlicio iolur dei>e- 
Ii<ir irel ,,o» 1! 1eiii;i eiii coiil l icli i i iicrriii? els <il\cr>o\ cii\fiioir locals Iiavicti itiiporat varianfa rerpectc al inorncnt 
dc rzparar el «quarl» (ahans o de rp i?~  de <ltli i iarl i SI es delniavan o iio lanihe la part dels msidus (hatedures), 
<le1 gra de Icr in'sties. del que s'1i;ivi;i dririat al, rs.idor\ o qiie resl;ns sobre I'em ntnb Ics agranadums (boieig), etc 

'ley 111 dc Ics l?,rirridas d'Alkinir X (1258). (;iris;$ Argucller. i)tcctunorio <Ic If«lie>r!do (1833) veu Pri>nicio. 
"CM, Keg. Mir  16418 (c;il;$ix 145) núiri. 2 .  
' la do<i;icib papa1 fela per l l i b i  11 a Pcic 1 dXrag" Iper doci~menl eitii.? a Roiiia cl 16 d.ahril dc 1095 

,. .. 
<Ic le 11 ~ ia r t )  i ~ r r  Kosscll s Ib<lici<i del I.rbcr fiu<iririr»i t,i«ror de I h i r i u  dc lii ('ototia dhrag" (phg. 8, doc. 
t i i i i i i .  S ) ,  que I 'ad i~aiva r«,p«cri/<i» ,eiice doliar c;i~i auii>tieiit; la mciiciona viinih! Siiii Martin a &l diezmo e&- 
.nú.s,rco en Rsi~ailo hu.sru ri  r X I I  (I~aiencia. 1940, pag. X I V  de la iiitruducciú i So), si bé no en fa Us, ja que 
cl \cii contitigiil l i ina sti lierill iota ir reva ;irgutiieniacici viiidicativa, que -ignorant qualswol tcsriiiioni dels 
lets ci,liridera qilc el <Icliiie ei;i Uiiicanieiil cclesiailis instituit eri Iciiilis vis~gdtics. i tota posscssici cn mans 
laiqiiir frii i l <l'iiii;i il iegal iiriir~i;iciÓ riolciil:<. LA I'rucuració Kei;il de Mallorca aporlii la donacio corn a prova 
;i ici>r.riri procc\\or I A K M  K i l  ($1 1: 259. 1: 333.RI' 59 1: 62) i tr tnbt la Ciiria Diocesriia (ACM Reg. Mir. 16418). 
1 ;i rlo!i.ici<i L\ CII  t ~ a l > i i $ l  ~ X I ~ ~ ~ ~ ~ ~ , L C I < >  d ' i j l l ~ ~ \  < I ' i%r~ i~ r#or~ :  a IMd el papd Alcxiiidre 11 (1061-1073). dins ics mesures 
ipcr nk io r i r  Iki caiii,i;<ri?:r cti i i lra cl, I~IIISLIIII~~I~~ de Barb;ir l i  conegi~ilzi com el pritiier antecnlent dc k s w r i t  
<lc <rc~u(ido, ~oiicedi alr iiioiiarquc\ <&\rapo i~ i i c  iw/~u<lilon rli~lriburr y un<.xor los renros d e  les esglésies i 
i i i i i l icblir, i<i»iu /m i>orcri<.«e» ( i ~ b ! l l i f  llibrc 1 c;~I>. YX): el 20 <Ic rnaq de 1073 el papa Gregriii VI1 (1073-1085) 
1.3 ioii l irmi, . i le~ i i i l  n I';iiiiorilfiici<i <Ic «<lirl!iliiiii ) ;iiicr;ii» Icr retides <I'erglbicr. nionestirr i capelles que es 
fiiiidarrin al\ i c i i ~ l o r i r  <Icl rcgiic Icr d';i<liicllc\ i~lir c. coii\liliil\,lii eii I'c\develiiiloi ii llocs guanyatr iils infidels 

c~ccl>ic Ir., iIc Ir.\ \ciir rl>i.ci>li;il\ I i i i r i l a  ilii<k»i. l';i~>. XXIV). l a  cof i l i r f i i~ciú va csaei publicada també 
lpr, ilciilcr ;i IMM O / .  , r r  2 '  l p .$~ f  L,i~> l\. l>;k& 411 1 i:) >cicv2r~cia ;! dor~aciuns a predrccrrorr de Sancho Kami- 
Icl. ciir;i <liir ~ x r l i i ; ~  rillxxri I'C,~,I~~I,,.~ dc ipr i \ i~~pi\  ;iritciii>r, fiiii i tot $11 d ~ i c m s d r e  11 i a 1063. ~ u a i i  l r r e  
1 ciiii., .t K<?iii.i. <I;i\.izi! cl Pdli.i Lr1i.i 11 tlllHti~lIP>VI. I'abal Ayrnericli per ~prolc\tsr dc les coiitencions quc fcic~i 
l i i r hc~  i abar, a la ~xrcc j t i ih  1x1 par, rria i ilcl, iciii d i  Ic\ rcndcr cclcrihsliqiier. shblitigi~c la hiitlla de confirina- 
vii> <Ic IiN5: L'I palia crl>cc!l'ici iliii. ~xldici i  cll i alrrer prbccra del scii rcgix i cl, siils succcssori perpetus mbrc 
clc Ic\ c\gli\icr ii irtl l i i idc\ ;i trircliyh c<iiiqiicill\ d rarrtiiiir «iure hi'ili» - i ««~dil>o.s, <iurniaxul, epirco,mlihu.s ex- 
<P/ , ,L%~- '15 delnies i ~iiiri i icicr i ;iltrc\ reii<lr\. <citipre que les dotarrici de i i i i t i i r trn ci>nvenients i connvenient~ 
iniciil # n ~ ; t ~ ~ l ! # t g i t l ~  1 x 7  ci1chi;ii eIs cul~cs. l a  11i:iclica -desviriciila<la del drct dc Iiulronat sobm lea esglksies 
.i q i ~  \;i ~ t ~ i # s i c i ; i t  I r r c  11 cs \ a  afchlir a la Coroiia d'Ariigo t i i  es va uciirc ubctada per les dtrp<iricions 





ACM <oriorui .bf<,reh. Reg. Mirallei 3413 1; 34 a 47. LIibrr. Irrd Reg. Miralles 33B. 
'' 1:acurd dr l  [~iiriolge drl? dclmes iigiiai a 13 dc <eicmhrc de 1315 resta ctic;tr;i inidit. Va crrer estudiat 

a la nicva tesi doctoral l i  dirí»io < v j  Mollorco j en 10 <c$lru<rrruro econó?nrm de io I~r,,iirni<-i<i» Rcul: i315-1396. 
lleglda a la Idculiar de 1:ilorofia i Lletres de I;i Uiiivcrriial de Ics lllcr Balearr a 1985. El  iexi del pacte inclou, 
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<lid<» 1,urles. 13 i,rcfir, eliiscopus P! <opilulurn qui < ~ ~ l u l i ~ ~ m  el diligenliores furmnl in predicllr.. conlro horones 
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ol,linerunr lemani parlern dicle deci~ne, nullo i«ri.s<,,i~r< i!ircrvenrenle prediclr doinini re& locobl, vci rucreo-  
ri,m i siur pro yuihu.~ i,rcdicIu Ieneborilur PI l<,n<,ri r/i.heI)irril r>i Rrdurnn. 

''1, ;~~corp<>ritciO nlés important durarit la f;iw iiiiiiiediiiiii a la c<iiiqiiesiii w esrer la dcls hétis dr Nunó 
S;ii~i. a i'illa (I/X de I'illa), dclh quais eiir ii;~ queilai iiii ciri>hreu ordenal I';iiiy 1304 quc va euer  pui>licat per 
Iistariirlai~ de Kortka Aguil6 a BS/IL. ri i lr i i .  XIV  i XV ciiirc 1913 i 1915. L(I cophrcu I it i  crtat ;alialilr~il pcl proícs- 
sor Ibii Cateiira Ilcntihsei a la \e\a comunicacid al X I I  Congrés d'Hirroria de la Corona d'Arag6 «La repobla- 
ciii i l iiohiliaiia de Mallorca p<ir \u60 Sanz», Montpeller 1985. 

" Sohrc!<il ;& «titi torno a la eialucibn dcl modelo de rncic&iil en el reino de Mallorca», cap. 7. Erludis 
IIoii,unr<. iiiisi.  3. Palma de \lallorca. derernbrc 1981. 

'".;,lriir;i I iri i i iA~er. Iahlo. <~hlallorca y la policica patrimonial de la monarquia (s. X l l l  y la primera mi- 
iiid dr.1 \. XlVli,. I>o<r/<.s Iluluorrc~. iiúiii. h. phg. 79 ;i 130. lambt «Mallorca a la iegona meitat del segle 
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l .  :\dqii,\icl" dslr ~LIIS d~ Siinó Siciv a I'illa a 1242. 
2. Compia dc l i  héin dc Bertiac de Yaticir Lugii i la 19 de mar< de 1271). inslosos eii el domini de Guillem 

de \lonrcrdo. rc$comre de Hearn (hrvien cita1 priviameni venui5 per krnar  de Sancra EupCnia al reu germa 
Ciuillcnl de hloiilsri, \axrir i i  dc < i i io~ ia IBSAL. t iúni .  XIII. n is .  2661. i e\ aoucix aui va cícctuar la venda - .  . . 
a I'infant Saunie ltbrde»l. pig.  284). 

3. lncorpoiacio dels hérii de <;iiillein de <:ruillcs. incloroi a i r i  iniareix en la m ic ió  de Gastó de Bcarii. suc- 
ccswr dc <iuillein de Moiircads. ini<irl a la balalla dc Sania I'oii<i a 1229. 

4. RIn5 del conveiir de Salita Margarida (dcscixihrr. de 12791. 
5. Id. de l'orde del Sant Scpulcrc (12801. 
<>. Adqizi,>cio per cuii!>r;t del\ htnr de H1;inca dc Moiilcada (12841, Iprovioeiih del acii par$ GaliciA de Medi- 

r i i i  (porcioiicr de la par, del iei i dc I;i de Nurid Saiiql, i dcl rcu marit Berenguer de Montcada (parcioner de 
I;i par, dcl rcll. 

7. Iiicaiiiscii> del? hCna 'le l'orde de Sani Sordi d'Alíatiia. i t i i t jal i~ati t  cumpciiaacio monetaria (13Ml). 
X 1iic;iiit;ició. imiiiiaiicaril iiideriiiiiizació posterior. dcl i  bénr dc Gastó dc Bearn (11 de novemhrc de 13101. 

riicci&ror dc <iiiillcrii de Molitcada. 
9. Incautaciii de parl del\ hétir dcl Temple (20 d'ahril 1314). 
10. I 'on~hi l i ia t~ d'iiicor[iot;ici¿) dcl doniini del cuttitc d'lcrripúries. perO es va ;autorirzar la >eva transfertiicia 

ii lr gcrmanr lbrc i Francesc l'oiii (1318). 
11. 1ncorlxii;lcidn del n;iirinioni a i'illa dc lcr monges dc loiiqileres (aban, dc 1332). provinent de iii par1 

dc i;~ porcid dc <;ii i l lnn de Moiilcada que havia anat a parar a iiiia filla reva que vii prufcsasr a I'ordc a Barceio- 
r i i i .  Li monc$tir de les mongcr JC Sonqueres havia estat fiiiidat prop de Sahadell, ;i la parróqiniu dc Sint Vicens 
dc .lotiqueres. al Vallis. wr d<>rw Maria de Terrassu i uilrcs senyorea que vireii dirigir al bisbe de Barcilona. 
Ilciciiguer d i  I:iioii, $o l l ic i ia~ i t  la revv constitucid. Setiihlii que tant CI hishc coiti el re¡ i al mateir temp, San1 
Ibrc Nolarr Iiavicii rengur iiii aomni premonitori, que va dccidir la fundacid. E l  ~priiner documenl i'oncgiit 6s 
di. 1L4-1212, que ~ o t i t é  la coiifirniuci<i del birhe Berenguer. la fiindacid va crrer apiovada per butlla aposldlica 
del papa Lniiuceiici Ill ;i 1214. El  13 dc ciiiiig de 1270 cl mr>ticstii vii crser tiaslhiliit ii Baiceluiia. Veg. Ib6ne~ 
Iciria, M. del Pilar. «la fundacióii y prilnira épocii del monasterio dc Jufiqueras (1212-13H<!)», a Anuorio de 
1,srudius Medirvoles, núm. 11. pig. 363-382. Madrid 1981. 

""a diatribiici" dcls cavalls armats al scglc X I V  ens éi doiiailii pcr les rclacioiir dociiiiietitals a diveraes 
rnorlm.~, que es corilencii ;ils rcgistris <le I'ARM A11 436 hir 0332). RP 1142 F lOILlO1 v. (1344). A l1 4721 ~~u.s.~l?,z 
(1338-1347). 
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LA NOMINA MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE MALLORCA EN 1374 

por GABKISL LLOMP.4KT 

El número de libros dc cuentas -o de clavuriu del municipio de la ciudad 
medieval de Mallorca, como es bicn sabido, es por el momento reducido y se puede 
contar con los dedos de una mano. 

Por esta razón consideramos de utilidad aprovechar una de esras raras piezas 
que trae ordenada cn su comieneo la nómina del personal del ayuntamiento -nombrcs 
y sueldos- para poder tener una idea siquiera aproximada de la burocracia munici- 
pal que lo integraba. 

Es posible que haya que hacer en ella algunos retoques, aunque de cierto no 
muchos, para poder contar con un organigrama de los servicios que por entonces 
la institución brindaba no sólo a la ciudad de Mallorca siiio también a toda la isla. 

A veces no se tiene debidaniente en cuenta quc en un principio la ciudad de 
Mallorca asumió niuchas funciones que hubieran dcbido corresponder a ayuntamientos 
inexistentes en el hinterland. Este hecho es de suma importacia no sólo para com- 
prender la organización del cobro de impuestos y de la vigilancia de las costas sino 
también para captar mejor el fondo de cuestiones aparentemente tan alejadas como 
la concesión de la bandera a la ciudad, universidad y reino de Mallorca del rey Sancho. 



'¡¿>do el pcrsoiial <~iic figura cii la iiiencioii:ida ii01iiina trae :iiiotadi~ a coiitinua- 
cibii el \iiel<lo qiic percibe, meiios los jiirados ~ I I C  coiiio cs sabido, iio cobraban 
pcro a qiiieries .;e les pagaba el traje de cerciiioiiia Ilainado gran~allu. 

Segiin se echa de ver dando una hojeada a nuestro docuniento, después de los 
ascsorcs, oficinistas, pregonero y giiardiis, el diiiero se inventa eii conlri~lcs de merca- 
do y cti el mantenimiento de las atalayas costeras -que arroja11 30 vigias, que si 
eraii ;iiiiiientados, recaian eii los ayiintamieriios locales, scgiiri hc podido comprobar 
en el c;iso de I'ollensa. 

I)«y iiria apr«xirnacióii de los cargos a fin de que sirva de oi-ieiitacióii para qiiicn 
coi1 niis datos piicda establecer iina visióri diacrónica o -mejor aún- sc l~a encoii- 
trar hiiccos en riiic:;tr« listado. 

El clciico ea el siguiente: 
2 clavarios (2, 3) 
I asesor juridico (4) 
1 iiotario cscribano (5) 
1 iiotario siiidico (6) 
I cscribano de clavaria (7) 
2 cobradores deudas (9, 10) 
I tasador <le diezmos c imposiciones (34) 
1 empleado de banca, canviaclor (8) 
3 examinadoresde cueritas (35. 36, 37) 
I cscribano de las riiisinas (38) 
1 giiarda de «la sala» (11) 
2 riiaceros (veg~r<,r.s) (12, 13) 
I guardián del almacén, Jbndec (14) 
I guardiáii de la atara~aiia (33) 
I organizador de la vigilaiicia o guoilu (39) 
I correveidile de dicha inilicia (41) 
2 inédicos (27, 28) 
5 emoleados del abastecimiento de a m a  (15 a 20) u .  

7 cobradores de arbitrio\: medidor del vino, pcsadores del ~iiercur del fil, de la 
lana i el carbó, r/<. les Javes, de lo farinrr, de la pullo (21 a 26, 35) 

I inarcador de la plata (28) 
2 vcedores dc la ceca (29, 30) 
1 pregonero (80) 
30 vigias: 4 eii Porto Pi y 2 en cada uno de los pucslos de Trefaleiiipa, Andratx, 

Dragoiiera, Soller, Iblleiisa, Alcudia, Capdepera, San Jordi (de Alfama), Maiiacor, 
Felaiiits, Santañi, Scs Salincs, Cap Blanc (42 a 77). 

Seria pctulaiicia-pietiso-IUlcrar esta nota coi1 bibliografia sobre el ayuiitainiento 
mcdicval, que sólo ha sido estudiado eii sus gerieralidades. Quien haya saludado las 
bibliografias anotadas con ianta mcticulosidad sobre los siglos XIV y XV por el 
profesor y buen amigo Alvaro Saiitainaria la podrá calibrar rápidamente. 

Gnbriel Llumpart 





vi streiiger qui.s ven en Malorqucs, son per son salari d'un any [...] per inasurar e 
vcrgar Ics diles botes [...] XV 11. 

ltem havem pagat an Pcrc Dorta, qiii té lo pes de les fabcs de la farina, pcr 
son salari seii de un any ... XXXllII 11. 

25. lteni havcm pagat an Guillem Canals, qui ten lo un dcls peses de la farina, 
so11 per salari scu de un aiiy [i pel trcball extraodiiiari axi en dicmenges con1 Scstes 
com altres jorns, per rahó al dit pes, on avia star coiitinuadamcnt tot jorn e gran 
part de les nits per pasar lo forment e altrcs hlats qiii eran ordoriats de pastar per 
les falqucres per so qiie les gciits pogiiessen trobar pa pcr les places] ... XXVlIl 11. 

ltem havcrn pagat an Barthomeo Scola qui té la uii de lcs pazes de la l'arina, 
soii pcr soii salari de un any [...] XXVllll 11. 

Itciii havem pagat a mcstrc Pere Saflor, mestre en inadcciiia, son per la panció 
que la iiiiiversitat cascun any l i  és tenguda de fer ... CI, 11. 

Itcni avcm pagat a mestrc Ronanat Johan, mestre cri rnadecina, son per la pan- 
ciO que la universitat cascun any l i  es tenguda de fer [...] C II. 

ltem havcni pagat an Franccsch Oliva, argeiiter, qui ten lo march del argent, 
son pcr salari de un any [...] pcr ragonexer quc I'argent qui.s lavora en Malorques 
sia de la ley que esser deu a per marcar aqucll [...] XV 11. 

30. ltem havem pagat al demunt dit Francesch Oliver, son pcr son salari de 
un any [...] per esser vaedor de la moneda qui.s bat en Malorques amb cn Francesch 
13ertran cnsemps, per veure e ragoncxcr que la dila moiicda sia de la ley que esser 
dco, XV II.  

ltem havem pagat an Francesch Ilcrtran, veador de la monedaria, son per salari 
de iin any [...] per esser vaedor de la moneda [...] XV 11. 

ltcm havem pega1 an Authoiii de Murta, guardil de la deressana, per son salari 
seo de un any (...) V 11. 

ltetn havem pagat an Pere de la Mora, ciutedh de Malorques, son per salari 
de un any (...) per esser pcssador del pes de la paya (...) XV 11. 

ltem havem pagat an  Roger Ricard, corredor de coyl, les quals per los honrats 
jurats del present any son stades taxades al darnunt dit Roger Kicard, Berenguer Koig, 
Bernat Guells e Gil1 de Soteres, corradOs, per salari de vendre los delmes del bestiar 
e lotes les imposicions e ajudes axi de la ciutat com de fora, los quals los honrrats, 
jiirats haguesseri a vcridra [...] LX 11. 

35. ltem havcm pagat aii Ucrnat de I:ontaiies, ci~iteda de Malorques, son en 
paga prorrata del salari que l i  pertaiiy pcr rahó de la examinació dels coinptcs de 
la universitat de I'any MCCCI.XX cnsa, en la qiial examinacio lo dit Bernat ensemps 
ab los honrats en Bcrenguer comtadorh per lo Gran Conccli [...] XXV 11. 

ltem havem pagat an Ucrenguer de Termens, incrcader de Malorques, en paga 
prorrata del salari que li pertany per rahó de la exaininació dcls cointes de la univer- 
sita1 de I'any MCCCLXX dos en sd [...] XXV II. 

ltem havem pagat an Bernat Mulcí de Muro, soii en paga per tant del salari 
que li pertany per rahó de la examinació dels comtes de la universitat de I'any 
MCCCLXX dos en sa, [...] XXV 11. 

ltem havem pagat an Pere Soler, notari scriva dcls hoydós dels comtes de la 
universitat, son per salari d'uii any [...] XXV 11. 

ltem havem pagat an Jacme Pallisser, prevera, son per salari de V i  mesos que 
ha servida la universitat per ordoriar les XXV"C' de la guayta qui va pcr la ciutat 
e per fer albarans tots jorns d'aquelles e encar pcr fcr alharans dels hoinciis a cavayl 



qui devan k r  la guayta, [...] XXV 11. 
40. E mes li havem pagat, los quals avia bestrets a diverses scrivans los quals 

han traladades totes les illes de la ciutat per manament den Bernat Miquel Joan 
Torrebadal e Miquel Kaiizell qui foren deputats a donar lo pan per les illes, (...) 11 11. 

ltem Iiavem pagat an Miquel Travedor (?), son en paga per taiit del salari seu, 
so és per V mesos qui ha servida la iiniversitat per donar los albarans dels vint e 
sinquants dels homeiis ri ncii e a cavall aui totes nits fan la ruayta uer la ciutat - .  . 
[...]-XII II., X SS. 

Item havem pagat a Boiiaventura Calcau, per son salari seu, de un any, qui 
ha servida la universitat per guaytar totes vcspres en la una de les torres de Porto 
Pi, [...] XXVll 11. 

ltem havem pagat an Bernat de Cameles, guardia de una de les torres de Porto- 
pi, e son pcr son salari de un any [...] XXVll 11. 

45. ltem haveni pagat an  Kamón Aguiló. guardia de la una de les torres de 
I'ortopi, son pcr son salari de un any l.,.] XXVlI II. 

Iterii havcm pagat aii Johan Riquer. talaycr de la talaya del cap de Trafalempa, 
e son per son salari de un any qui ha servit e estat cn la dita talaya, l...] XXX 11. 

ltem havem pagat an Domingo Gill, talaier del cap de Trafalempa, son per son 
salari de uii aiiy (...) XXX 11. 

ltem havern pagat an üuillem Banet, talaier den Draig, son pcr son salari de 
un any (...) XXX 11. 

Item havem pagat an  Barthomcu Serio!, talaier de la talaya den Drag, son per 
salari de uii any (...) XXX 11. 

50. Item havem pagat an Miquel Muntanyola, talayer de la Dragonera, son per 
salari de X mcsos qiii ha servit e stat en la ditd talaya ... XXXll II., X SS. 

Item havein parat an Bernat Muntanvola. talaier de la talaya de Draronera l...] . - , . - ~. 
XXXII 11.. X SS. 

Item havem pdgat an Jacme Jofre, talayer de la talaya de Soler, son per son sala- 
ri de X mesas, VI1 jorns ... XXXIll II., V SS., 11 dd. 

Item havem pagat an  Pcre Arnau, talaycr de la talaya de  Soler, son per son 
salari, l...) XXXlIl 11.. V SS.. 11 dd. 

ltem~havcm pagat an Jolian Loret, talayer d'Alcodia, son pcr son salari de un 
any, ... XXXVl 11. 

55. ltem havem pagat an Kamon Fe, talayer de la talaya d'Alcodia, son per sala- 
ri de Vlll mesos que ha servit e estat en la dita talaya ... XXllll  11. 

Item havem pagat an Matheu Marart, talaycr de la talaya d'Alcodia per son sa- 
lari de X mesos, l...] XXX II., XVll SS., VI dd. 

ltem havem pagat an  Pere Abayó, talayer de la talaya de Polensa, son per son 
salari de V mesos que ha servit e estat en la dita talaya [...] XVI 11.. V SS. 

ltem havem pagat an Gabriel Guillem, talayer de la talaya de Polensa, son per 
salari de I l l l  mesos i mig que ha servit e estat en la dita talaya l...] I I . ,  XII s., VI d. 

60. ltem havem pagat an Arnau Curt Snch, talayer de la talaya del Cap de la 
Pera, son per salari de VI1 mesos que ha servit e estat en la dita talaya [...] XXll 
II., xv SS. 

Item havem pagat an Bernat Crespí, talaycr de  la talaya del Cap de la Pera, 
son per salari de VI1 mesos que ha servit e estat en la dita talaya l...] XXII II., XV SS. 

Item hagem pagat an Barthomcu Perdigó, talayer d'Arta, en lo loch apalat Sant 
Jordi, son per salari de VI1 mesos que ha servit e estat cn la dita talaya l...] XXII 
II., xv SS. 





LAS ORDENANZAS DE MAQUEDA (1399). 
ESTUDIO HISTORICO 

ANTONIO MAI.ALANA UPEÑA 

Las ordenanzas de Maqueda fueron establecidas por el concejo de la villa en 
el año 1399'. Por aquel entonces el estratégico territorio, formado por los términos 
de Maqueda y San Silvestre, pertenecia desde Alfonso VIII, por el año 1435, cuando 
don Alvaro de Luna, ya instalado en el poder de Castilla, canjeó este territorio por 
los lugares de Arjona y Arjonilla, hoy provincia de Jaén. Por desgracia, el periodo 
de tiempo comprendido entre los años 1390 y 1400 nos es desconocido, nada se sabe 
de su historia polílica2. Sin embargo, ahora, gracias a éstas ordenanzas podemos llegar 
a conocer algo mejor algunos aspectos de la historia social y, quizá, algo más pro- 
fundamente la historia económica. Estos son los fines perseguidos con el presente 
estudio, intentar aportar al conocimiento histórico de aquellos aspectos que se rela- 
cionan continuamente con la vida cotidiana de la villa y territorio de Maqueda, y, 
por supuesto, de las ciudades castellanas de la región occidental del reino de Toledo. 

1. Las ordenanzas de Maqueda en el marco geogrhfico del valle del Alberche 
Maqueda forma parte de un espacio muy característico en el marco geográfico 

del Valle del Alherche. En esta región del reino de Toledo Maqueda convive con dos 
poderosos territorios: los de Talavera y Escalona. Queda claro que desde el primer 



momento Maqueda es el espacio territorial con menos recursos económicos y, en de- 
finitiva, el de menor poder político. No obstante, las influencias son mutuas, sobre 
todo en los niveles económicos y legislativos, además habrá que añadir la proximi- 
dad de la capital, Toledo. Puede establecerse como una primera característica, que 
las ordenanzas corresponden, en su mayor parte, a intereses económicos propios de 
cada territorio, y de los diferentes grupos sociales que dominan el gobierno de cada 
una de las villas. 

Tanto Talavera, como Escalona y Maqueda tienen unos intereses económicos si- 
milares dentro de las grandes actividades del mundo rural: la ganadería y la agricul- 
tura. La ganadería destaca, por encima de cualquier otro modelo económico en este 
amplio espacio regional. Podemos encontrarnos con las grandes concentraciones de 
los rebaños transhnmantes cruzando estos territorios a través de sus cañadas, pero 
también es posible descubrir una importante ganadería estante. La agricultura, por 
su parte se presenta con la vid y el olivo. Es normal, por tanto, contemplar como 
los gobiernos locales intentan conducir todas estas actividades económicas de la ma- 
nera que provoquen el menoi número de conflictos de intereses o, simplemente, dar 
un marco legal a la producción agraria y ganadera de una sociedad marcadamente 
rural. 

El poder que otorga la facultad de legislar a la hora de mantener el orden, den- 
tro de una multitud de complejos mecanismos de los gobiernos locales y de la com- 
petencia entre la agricultura y la ganadería, supuso una respuesta adecuada a los pro- 
blemas propios de cada territorio. Este camino sin obstáculos descansa en la orde- 
nanza, más aún sobre un grupo de ellas. Maqneda la recogió, en un libro de ordenan- 
zas. Talavera y Escalona lo hicieron en el siglo XV. La aparición de las ordenanzas 
en Maqueda antes que en Talavera y Escalona no indica, forzosamente, que se ade- 
lantase en el orden legislativo a sus vecinos. Tan sólo parece estar claro que Maqueda 
cuenta con la documentación original más antigua que se conserve en esta zona del 
reino de Toledo, en lo que corresponde a la generación de ordenanzas legisladas por 
los gobiernos municipales. 

Las ordenanzas municipales, aunque no son un patrimonio exclusivo de los po- 
deres locales, aparecen como un marco legal propio de la vida de la villa y su territo- 
rio. Las ordenanzas ofrecen el amparo legal a cada espacio politico-territorial, por 
muy pequeño que sea, para situar a lo cotidiano dentro del orden pacifico de convi- 
vencia. Cada espacio geográfico o territorial cuenta con características diferenciado- 
ras que le dan una estructura especifica y concreta. Mantener una legislación común 
para todos ellos en la Baja Edad Media fue imposible, y de hecho los escasos intentos 
provocaron conflictos y revueltas. Por todo ello, las ordenanzas son el medio legal 
más concreto del poder local; sus gobernantes adoptaron y adecuaron las ordenanzas 
a las necesidades propias de cada lugar, aunque no es fácil difuminar las influencias 
de los poderosos territorios cercanos y proponer, a su vez, nuevos modelos a sus 
vecinos. 

Los gobiernos municipales serán los que dicten las ordenanzas, dependiendo de 
las necesidades económicas y sociales de las ciudades y territorios, y de los grupos 
sociales dominantes en cada momento y cada uno de los distintos lugares. 

En los casos concretos de Talavera y Escalona tenemos variantes diferenciado- 
ras. Las ordenanzas de Maqueda tienen su origen en la reunificación de normas muy 
distintas, tanto en los temas como en su temporalidad, la característica común es su 
heterogeneidad. Estas ordenanzas tan dispares son el resultado de una legislación lo- 



cal dictada durante años por los diferentes gobiernos municipales de la villa, y que 
llegado el momento surgió la necesidad de ponerlas por escrito. En ese instante todas 
ellas se agruparon en un solo conjunto legal. Este proceso supuso, en 1399, para Ma- 
queda la creación del libro de ordenanzas. Dados los antecedentes, veamos la evolu- 
ción de una manera simplificada, de las ordenanzas concejiles en esta zona de la re- 
gión occidental del reino de Toledo. 

Talavera, el territorio más poderoso y extenso de los tres, aunque dependa direc- 
tamente del arzobispado de Toledo su quehacer cotidiano tiene mucho que ver con 
los modos concejiles de realengo y, al igual que cualquier otro poder local, necesita 
de un cuerpo legislativo propio que se integre en los complejos mecanismos 
económicos-sociales del territorio. No pretendo entrar en un análisis detallado de ca- 
da caso, sino en las directrices generales aportadas por cada uno de los tres territo- 
rios con el fin de establecer comparaciones del desarrollo legislativo de esta región. 

El campo de actuación se reduce al primer sector de la producción económica, 
la producción rural con tres aspectos muy claros como son: la ganadería estante, la 
vid y el olivo. Los motivos aparecen lo suficientemente claros, -las ordenanzas de 
Maqueda sobresalen por sus normativas dirigidas a estos tres campos-, estamos es- 
tudiando una región eminentemente agraria. Los restos documentales aportados por 
el Archivo Municipal de Talavera3 son muy concretos: los libros de acuerdos4 y las 
ordenanzas5. 

Recuperamos en primer lugar a las ordenanzas, que fueron dadas en 1438 por 
Juan Cerezuela a la villa de Talavera. A grandes rasgos sus competencias legales abarcan 
objetivos tan distantes como la saca del pan, la circulación de vino por el término, 
la forma de utilización de las tierras comunales, las atribuciones y el sistema de elec- 
ción de los alcaldes de los concejos aldeanos entre otras. Más tarde, en 1508, unas 
nuevas ordenanzas serán entregadas a la villa con el fin de proteger la riqueza fores- 
tal. Aquí, como es lógico, la legislación queda recogida de una manera total, aunque 
las actitudes son hetereogcncas y redactadas con una condición concreta. Por su parte, 
los libros de acuerdos, en sus distintas etapas, recogen de manos del escribano del 
concejo las ordenanzas dictaminadas cu las reuniones periódicas del ayuntamiento de 
la villa y tierra. Por último, contamos con otro grupo documental importante, el rela- 
cionado con la jurisdicción6, y que viene a completar, por incluir en sus folios algu- 
nas ordenanzas, a los grupos documentales anteriores. De los tres grupos señalados 
resulta un ordenamiento legal sobre las actividades relacionadas con la vid, como la 
circulación del vino por el término, protección a las viñas y la forma de cuidarlas; 
con el olivo apenas se observan referencias, aunque puede verse como en las cuentas 
de Pedro Lopez (1490)', canónigo de la Colegiata de Talavera, se enumeran las nece- 
sidades propias del cultivo del olivo -preparación de la tierra, poda, vareado y la 
guarda frente al empuje de la ganaderia-; y con la ganadería estante, se encontrará 
la necesidad de guardar los prados y dehesas como bienes comunales. 

Escalona cuenta con sus propias particularidades en lo legislativo, incluso pode- 
mos remontarnos en el tiempo hasta 1253, cuando el rey Alfonso X otorgó un orde- 
namiento, basado en las cortes celebradas ese mismo año, a la villa8. Queda claro 
que no se trata de un ordenamiento realizado por el gobierno municipal, sino de una 
imposición real; la fuente legal no mana de los representantes legales de la villa. No 
obstante, a pesar del origen del ordenamiento, encontramos resoluciones similares 
a las  estipulad-?^ en el siglo XIV en Maqueda y en el XV en Thlavera y la propia Esca- 
lona, que se adaptan perfectamente a las necesidades de los territorios. Valgan tres 



ejemplos muy significativos: la nccesidad dc proteger y preservar los cauces naturales 
del ama.  normas sobre las ininorias v la oblieación de imuedir la entrada de los reba- - .  
ños traiishumantcs a los prados y dehesas. Entre mediados del siglo VI11 y el XV 
no sc originan cn Escalona nuevos modelos dc ordenamientos ni ordenanzas. Habrá 
que esperar hasta la segunda initad del siglo XV, cuando se abran los libros de acuer- 
dos de la villa -con dos periodos dc interés: 1478-1497 y 1495-1504y-, para descu- 
brir las numerosas ordenanzas que a lo largo de todos estos afios fueron aprobando 
las juntas de Villa y Tierra, orientadas al buen funcioiiamie~ito de la economia del 
territorio y al mejor aprovechamiento de sus bienes comunales. Lo que atrae mayor- 
mente el interés es el ámplio abanico de normativas legales aplicables al desarrollo 
del cultivo y producción de la vid, asi como, a la protección de dehesas y prados de 
la villa con el regulamiento de su uso para la ganaderia estante. El olivo, por su parte, 
requiere poca atención, si la comparamos con los marcos anteriores, aunque signifi- 
ca un apunte importante para la economia del termino jurisdiccional de Escalona. 

A grandes rasgos se ha coml>arado el avance legislativo en el marco de las orde- 
nanzas de Talavera y Escalona, con una mayor profundidad con respecto a Maque- 
da. Es el momento de sintetizar algunas conclusiones al observar con atención el de- 
sarrollo del ordenamiento legal eti esta zona de la región occidental del reino de Tole- 
do. desde un punto de vista económico. En primer lugar, y como muestra de la ma- 
durez política-administrativa de estos territorios, se dió la importancia necesaria a 
la capacidad propia de legislar las estructuras idoneas a la hora de encauzar el desa- 
rrollo económico y social de sus principales fuentes de producción económica, y con 
ello el saneamiento de los recursos necesarios para alcanzar el poder político ideal 
que facilite la autarquía, el proteccionismo, el intervencionismo y el protagonismo 
en lo económico, en lo social y en lo político. 

La segunda impresión, aportada por la documentación, induce a pensar que las 
prioridades legislativas comunes en esta región evolucionaron relativamente poco desde 
el siglo XIII, hasta principios del XVI; y si cn un principio las normativas sobre la 
vid, el olivo y la ganaderia estante, eran un aspecto más. Ahora, al final del proceso, 
pasan a ser prioritarias, hasta ver la ~~o luc ión  desde Escalona (1253) y Maqueda (1399) 
hasta Talavera-Escalona (1438-1508). 

Una tercera impresión se relaciona con los campos económicos de interés co- 
mún y que a la postre son los más productivos de la región. El empuje y la expansión 
de la vid, el olivo y la ganaderia estante aparece como la conclusión más lógica que 
pueden ofrecer las ordenatizas dc los trcs territorios. En la parte que corresponde a 
la agricultura, la vid y el olivo no supusieron el retroceso de otros cultivos, sino, con 
toda seguridad, nuevas rotiiracioiies, la mejora en algunas tierras baldías y la instala- 
ción de nuevos vecinos. Por otro lado. la ganadería estante, opuesta por sus escructu- 
ras a la transhumdntc, vive un verdadcro auge, priincro por la necesidad de 
pastos por parte de las bestias dc arada, y seginldo por la aparición de esta acti- 
vidad como un complemento ideal a la agricultura, en lo alimenticio y en los ingresos 
económicos propiciados por la lana, carne o productos lácteos. 

Por último, a nivel de teoría cconómica, destaca el papel proteccionista adopta- 
do por el concejo ante la producción del vino y aceite dentro del territorio con el 
fin de evitar, ante el empuje de otros territorios, la ruina de vifíedos y olivares. Se 
protege la cosecha, los medios de producción y sus fuentes. Igualmente, aparece co- 
mo poder intervencionista al planificar el ciclo que necesita cada temporada agrico- 
la, así como cuándo y dónde debcrán situarse las nuevas tierras dedicadas a viñas 
y olivares. 



2. Descripción diplomhtica 
Las ordenanzas de Maqueda están incluidas en los fondos del Archivo Histórico 

Nacional1", más concretamente en la heterogenea sección de Diversos, Concejos y 
Ciudades -fuera de un contexto histórico y documental-, agrupadas junto a otros 
documentos que nada tienen que ver con este lugar. Dentro de la sección aparecen 
encuadradas en la caja del legajo 347, sin que exista una numeración distinta entrc 
los diferentes documentos que se incluyen en el mismo legajo. 

Están escritas sobre pergamino, con una caligrafía gótica libraria. La escritura 
se realiza a dos tintas, roja y negra; la primera se utiliza para los enunciados, mien- 
tras que la segunda se emplea para el desarrollo jurídico de las mismas. Con un rit- 
mo irregular la letra que inicia el párrafo aparece decorada. En conjunto todas las 
ordenanzas están agrupadas en un cuaderno de veintinueve folios, con un tamaño 
de la hoja de 1/4 de folio, cosido con un hilo de cáñanio. 

Como característica especialmente ititcrcsante y dc gran belleza cstetica destaca" 
la figura miniada de un cristo gótico de tres clavos sobre la siguiente frase: «In princi- 
pio erat verbum et verbum erat apud deum. Et deus arat verbum hoc erat in principio 
apud deum. Omnia per ipsus facta suntn. 

3. Contenido de las ordenanzas 
Las ordenanzas de la villa de Maqueda disponen, eii las distintas leyes, normati- 

vas rclacionadas con 10s subsectores dc la ganadería y dc la agriciiliiira. Se trala dc 
un marco legislativo dedicado casi en exclusiva al sector primario de la producción, 
su redacción se encamina por y para los moldes del campo. Por tanto, es una legisla- 
ción del mundo rural, con dos grandes subsectores, la ganaderia y la agricultura. No 
obstante, se observan algunas tímidas referencias a los scctores secundario y terciario 
de la producción interna del territorio y villa de Maqueda. Este marcado caráctcr 
rural tiene su explicación, sobre todo por la situación geográfica y temporal dc la 
villa de Maqueda dentro del gran espacio que supuso el reino de Toledo, y, por su- 
puesto, la importancia de estos dos subsectores dentro del esquema espacio-tiempo 
y sociedad-economía. 

La ganadería, dentro de las ordenanzas, queda reducida como subsector rural 
a la ganadería estante, distanciándosc con claridad de la transhumante, ya sea la de 
los largos movimieiitos mesteños o la de los pequeños movimientos regionales. Por 
su parte, la agricultura aparece encuadrada dentro de las especies de recolección tem- 
poral (vid, olivo e higuera). De todo lo anteriormente expuesto se advierte una carac- 
terísta común que engloba a la mayor parte de las norniativas y que se define desde 
presupuestos actuales, nos encontramos ante una legislación general de protección 
de los medios naturales, y que se acercan a conceptos del ecologismo moderno, aun- 
que implica un fin muy concreto, proteger y favorecer la producción y la rentabilidad 
de los medios naturales que sustentan a la ganaderia y a la agricultura. Las ordenan- 
zas de Maqueda no excluyen otros aspectos económicos y sociales de la villa y su 
territorio que no sean, única y exclusivamente, la ganaderia y la agricultura. Los sec- 
tores secundario y terciario aparecen relacionados con los aspectos más comunes de 
la vida cotidiana -y que generalmente envuelven a cualquier ciudad del medievo 
castellano-. De esta manera, lo cotidiano tiene que ver con el comercio local, con 
la caza, con los caminos, con el orden y la sanidad pública o con la convivencia étnica- 
religiosa-cultural (en especial mudéjares y judíos). 

La ganadería es la actividad, dentro del primer sector productivo, mejor consi- 



derada: cuidando del deterioro, del mal uso o del uso excesivo de toda la infraestruc- 
tura directamente relacionada con el desarrollo de la ganaderia estante (prados, de- 
hesas, abrevaderos, arroyos, etc), lo que demuestra la presencia de unos intereses pro- 
pios de la ganaderia transhumante -bovina, porcina y vacuna-, generalmente den- 
tro del ámbito regional, es tenida en cuenta por el concejo; preocupación que se plas- 
ma en las ordenanzas al poner coto a las pretensiones de este tipo de ganaderia frente 
a la estante y sobre los bienes comunales que la sustenta. 

La ganadería, en general, fuera de las disputas entre la transhumante y la estan- 
te, ejerce una presión negativa sobre toda la agricultura. Durante la Baja Edad Media 
fueron frecuentes los conflictos entre agricultores y ganaderos, aunque siempre den- 
tro del desarrollo normal de la época, sin grandes traumas para ninguna de las dos 
partes. Es Ibgico descubrir referencias a numerosos enfrentamientos rccogidos en los 
libros de acuerdos de los concejos del reino de Toledo, si pensamos en la distancia 
csiruiiur<il qur. \cpar;i zhiah dos a:ti\idadz\; iio c~b\isnrr., nunca Ilegaroii a lo, alior 
i i id ic~ '~  dc io11ili~iivid3d UIIC  ,e iilirlrii'aror~ e11 la Fdad Ir1oJerii;i criire cl Real Coiiie- 
jo de la Mesta y los agricultores dc la corona de Castilla. Las ordenanzas de Maque- 
da, en algunos aspectos, son consecuencia lógica de estos conflictos. Con su legisla- 
ción se regulan una serie de fenómenos provocados por aquellos, poniendo orden en 
las dificiles relaciones de ganaderos y agricultores. Ya vimos, anteriormente, como 
se fomentaba la ganaderia estante mediante una buena y cuidada infraestructura ma- 
terial y legal. Ahora, se protege a la agricultura de recolección temporal (viñedos, 
olivares, panes, huertas, zumacales, serondajas y alcarreñas, con mayor hincapié en 
los dos primeros), de los posibles excesos que cometiesen los ganados, y que siempre 
se ocasionan cuando los ganados abandonan la infraestructura material creada para 
ellos. 

Los comportamientos humanos en la Baja Edad Media dentro de la corona de 
Castilla están influenciados por el medio espacial donde se desarrolle y a las activi- 
dades a las que se dedique. El reino de Toledo comparte las áreas de los tres grandes 
sectores de la producción. En todo el marco geográfico del reino se extiende por igual: 
a parte de los grandes centros urbanos, como Toledo, el resto de las ciudades, con 
amplia jurisdicción territorial, sobresalen en un sector concreto. Un alto porcentaje 
de la actividad económica en numerosos puntos del reino lo absorbe la ganaderia. 
Maqueda es un buen ejemplo de ello. 

Las ordenanzas aprobadas en las reuniones del ayuntamiento de la villa mues- 
tran claramente cual es la posición de cada actividad dentro de su territorio, incluso 
señalan el tinte económico de cada enclave urbano. Basta recordar que la legislación 
suele ir por detrás de la realidad social y económica, y es a partir de una situación 
cuando se establece la ley, es el ejemplo o la realidad los que colocan cada asunto, 
desde entonces, dentro de los cauces legales. Las ordenanzas crecen según vayan ex- 
tendiéndose las actividades que encauzan legalmente. A mayor desarrollo económi- 
co, mayor y más rica será la legislación. Se establecen normas alrededor de cada sec- 
tor económico, se ponc coto a su avance frente a otros sectores más débiles y se lega- 
liza su crecimiento en la producción, así como su efecto sobre la sociedad en aquella 
ciudad y su territorio. 

La ley es la realidad cotidiana de un lugar o de una región, es el mejor modelo 
para observar los comportamientos de las mentalidades, de la economía y de la so- 
ciedad. La ganadería, en estas ordenanzas, figura como objeto preferente a legislar, 
sin embargo, por otra parte, la agricultura también queda legislada, más bien res- 



guardada, no se trata de toda la agricultura en general, sino de especies concretas 
muy rentables. 

La vid y el olivo son dos cultivos con mayor peso específico dentro de la agricul- 
tura de recolección temporal del término jurisdiccional de Maqueda, ordenándose 
tanto su cuidado como su transformación, y lo que resulta más interesante la regnla- 
ción de los riegos. Este último punto supone la presencia de una infraestructura de 
canales para el regadío y un horario de riegos a finales del siglo XIV en los campos 
agrícolas de la villa. Si las ordenanzas son un fiel reflejo de la realidad económica 
cotidiana, es posible llegar, tras el análisis de las distintas leves relacionadas con la 
agricultura, a unas conclusiones concretas. 

El cultivo de la vid es el de mayor extensión e influencia dentro del término ju- 
risdiccional de Maqneda, tan sólo superado por la tierra dedicadas a los cereales. 
Sin embargo, por su avance espacial y por su transcendencia social aparece como el 
sector de mayor peso específico dentro de la agricultura de esta villa de la región oc- . . 
cidenral dcl rciiio dc~oledo .  1'1 a i s i i ~ c  de los gniiidc< \ iiiedoh o J c  la, p r . q i i e ~ a ~  \%as 
i.s iii:onteniblc a finales Jcl \ i ~ I d  XIV. asi ionio. cl poder rclati\,o a l ~ a i i ~ a d o  por lo\ 
propietarios de los mismos, tal y como vienen a moitrar las ordenanzas. No obstan- 
te, al mismo tiempo, choca con otro avance imparable, el de la ganadería y contra 
la poderosa influencia de un grupo social consolidado a la sombra de la actividad 
ganadera. 

Gracias a las ordenanzas se puede establecer, en una aproximación histórica, las 
lineas generales de otros fenómenos de interés especial dentro de la época. Hay espa- 
cios legales dedicados al comercio, a la caza, al orden público, a la salud pú- 
blica, a los problemas étnico-religiosos y a los caminos. Las normativas rela- 
cionadas con la comercialización de productos procedentes del mundo agrario 
tiene su centro en los regateros. A veces estas actividades son peligrosas para la salud 
pública de la población. El concejo consciente de este peligro establece ordenanzas 
en este sentido. Por otra parte, la pesca y la caza, como actividades complementarias 
necesitan de una regulación propia para evitar el furtivismo. Siguiendo en el orden 
público, el concejo se ve obligado a evitar los enfrentamientos verbales o violentos 
entre los vecinos de la villa o de su término. Igualmente se aconseja que no se inicien 
tumultos. 

No cabe duda que las ordenanzas son el fiel reflejo de los problemas causados 
por la convivencia étnico-cultural: tanto los judíos como los mudéjares aparecen bre- 
vemente. Una situación atipica, pero interesante, se refiere a la presencia de judíos 
y mudéjares como propietarios de viñas, y, por lo tanto, como productores agrícolas, 
fenómeno muy curioso en el caso de los segundos, pues los preceptos del Corán pro- 
hiben con dureza el consumo de alcohol. No obstante, no toda la actividad de los 
mudéjares, y en particular la de los judíos, se reducía al cultivo de la tierra; podemos 
observar a judíos de ambos sexos desempeñando oficios cercanos al comercio local, 
además de noticias aisladas de una posible actividad ganadera. 

Dentro del conjunto de las ordenanzas aparecen algunas referencias escuetas, sin 
embargo, pueden ser objeto de una análisis más detallado que nos acerque a unas 
consideraciones muy especiales. El primer comentario tiene que ver con la actividad 
profesional desarrollada por los judíos y mudéjares en Maqueda; no se trata de dar 
una aportación global, sino de establecer algunas pautas que ayuden a conocer cl 
quehacer cotidiano de las dos minorías. Las referencias más concretas corresponden 
a los mudéjares, colocándolos como propietarios de viñedos y viñas, y en consecuen- 



cia. coino productores de vino; en un segundo nivel, en alguna medida, como gana- 
deros. No aparcccn como campesinos sin tierra o coino colonos, sino como propicta- 
rios de tierras ccoiiómicamente rentables. De los judios podemos llegar a conocer 
otros aspectos, igualmente, son propietarios de viñedos y, por tanto, productores de 
vino. Al igual que los mudéjares, se situan al margen de las tareas del pequeiío cam- 
pesinado sin tierra o de los colonos. Fuera de la propiedad de la tierra los encontra- 
mos en el oficio de la tendería, iina profesión, por otra parte, muy generalizada entre 
los judios; pero nunca como prestamistas. Incluso los tenemos ejerciendo como ga- 
naderos. Están dentro de una actividad propia de la ciudad, aunque se les encuentra 
como productores agrarios. Viven, según cada caso, del comercio local de la tierra. 

Como último punto a comentar ha de destacarse algunas refcrcncias a las vías 
de comunicación: los caminos y los senderos. De su ciudad y buen estado de conver- 
sación dependen las comunicaciones internas del propio territorio y las rutas de enla- 
ce con otros vecinos e incluso las grandes vias de comunicación regional -Maqueda 
está situada en el cruce de dos grandes vías terrestres de la corona de Castilla: Toledo- 
Avila-Valladolid y Andalucia Occidental-Centro Peninsular-. Facilitan el tránsito de 
personas, mercancías y ganados. Por todo ello, el concejo no escatimó recursos le- 
gales para proteger la infraestructura viaria, obligando a aquellos que la destruyese 
o la deteriorase a costear las preparaciones. 

4. Conclusiones 
Las conclusiones, como se ha podido observar a lo largo de todo el trabajo, pue- 

den ser múltiples, extendiéndose de la documentación hasta lo social. 
Documentalmente hablando, las ordenanzas de Maqueda, al igual que cualquier 

otro grupo de ordenanzas, son un apoyo inestimable a la hora de conocer la evolu- 
ción histórica de lo cotidiano en lo económico y cii lo social. Las ordenanzas, en ge- 
neral, suelen venir determinadas por hechos consumados. 

En lo económico es fácil determinar que la vid y el olivo son las explotaciones 
agricolas más rentables y que la ganaderia estante tiene un espacio reservado para 
alcanzar una producción optima. 

En lo social se ejerce un conlrol sobre las minorias étnicas, en especial ante los 
judios. Entre los cristianos los niás beneficiados fueron los grandes propietarios de 
tierras y de los ganados estantes. 

En lo legislativo, el concejo desarrolla, en torno a la economia, sobre todo en 
la producción agrícola y ganadera, unas tendencias proteccionistas e intervencionistas. 

Con respecto al espacio geográfico, dentro del gran espacio que ocupa el valle 
de Alberche en la región occidental del reino dc Toledo, destaca su homogeneidad 
en el desarrollo legislativo y en la evolución económica de sus respectivos territorios. 

Por último, recordar y recalcar, quc las ordenanzas de Maqueda desarrollan unas 
normas legales típicamente rurales y van dirigidas al mundo rural, a pesar de que 
su destinataria sea iina villa. 
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das el texto integro de lar ordenanzas. ' U n  solo contamos con algunos estudios, insuficientes por el interCs de este enelave: NAVARRO, E.B. Por- 
w 1 r . i ~ ~  , ~ l is~ i I l í sdeMuyui~du  > ~ $ C U ! U ~ B .  i<BSí:F* 111 1lhYS1.1-I! y 21-32 CliRVIPiO. h4.  t r r i < r > i o n ~  Tirriior. 
Uaqi .n!~ .  Lriaiono del Alberchr) Almorox. «USEt.i>. 11 (1894.18YS). IY4.IW ) 217 224. Jlh4kNLZ \IP'Nl. 
l.. Aluuurdu , rus »iunumrnlor. tiriJa a nartc de la rn ir ta  ~ i l ' r o ~ i s ~ . i ~ l . ~  ii" 42 Toled.> 1963 ~. . . ~~~~.~~ , ~~. -, ~~~~~ ~ . ' El Archivo Munieioal de '&lavera de la Reina aoorta diferentes noticias documentales a oartir del nialo 
XV. Su análisis y aprovediamiento cienlifico está perfectamente logrado wr M: Jerus SUAREZ ALVAREZ~O 
su trabajo Lo villo de Tolvvero y su lierm en lo Edod Medio (1369-15041, Oviedo. 1982. Además de la exposicidn 
sobre la documentación empleada. awrta un verdadero estudio cienlifico de la historia total de '&lavera entre 
esas fechas. 

Acuerdos 1450-1459 y Acuerdos 1500-1501 ' AMT, Odenonws, leg. 1 
AMT. Jurisdiccidn. lee. 2 v 4. ' ~ r c h . '  Colegiala d e  lhiaveri, caja 256, nP S 
MALALANA UREÑA. A., Escolono medievol (1083-l4W), Madrid. Asociacidn Al-Mudayna, 1987, 

138-143. 
AME. lib. 1 (1) y lib. 2 (1). Es de suponer que enirtieron con anterioridad otras ordenanzas que regulasen 

la actividad de Escalona. De momento es dificil averiguar si fueron puertas por escrito. harta ahora tan r61o 
contamos can las recogidas en los libros de acuerdos. 

'"HN. Divcrror. Concejos y Ciudades. leg. 347. 
" AHN. Diversos, Concejos y Ciudades, Icg. 347, fol. 2r. 





APORTACION AL ESTUDIO DE LAS 
COFRADIAS RELIGIOSAS EN LA 

DIOCESIS DE CARTAGENA SIGLO XV 

FRANCISCO-REYES MAKSII.1.A DE PASCUAL 

En primer lugar hemos dc scñalar la diferencia, q u i d  poco aprcciable, cntre 
el grcmio y la cofradia. Son dos conceptos que se suelen confiindir a inciiudo y 
hay que diferenciar. La cofradía sucle ser más antigua que el gremio, es decii; cn 
la Edad Media los trabajadores se agrupan primero bajo un principio religioso para 
celebrar una fiesta religiosa en concreto; más tarde, en muchas ocasiones, las cofra- 
días tomarán caractcristicas gremiales; después los gremios se secularizarán, quedan- 
do  a un lado la cofradia, que tcndrá a su cargo las funciones religiosas y de bencfi- 
ciencia; aunque en ocasiones, nos encontremos cofradías que tuvieron carácteres 
gremiales, y frecuentemente también nos aparezcan gremios que tuvieron tales debe- 
res religiosos y beneficos.l 

La cofradia religiosa así pues nos aparece como una «insiitución» benéfico- 
religiosa de la Edad Media cuyo fin es, primordialmente, la organización colectiva 
de la religiosidad popular; en una sociedad como la murciana en la cual la vida 
giraba en torno a la iglesia que, de alguna manera, marcaba con sus ceremonias y 
costumbres los momentos estelares en la existencia de cada individuo. 



G. 11. Br;iss2 afiriixirb que todas las cofradi;is se fiiiidaron cori unos fiiies reli- 
giosos, ya que cii todos sus estatutos e eriuricia sil fiiialidad religiosa, y esta eslará 
presente y prcclominai-á sobre las deiiiás fiiialidadcs. 

Mucho aiitcs de la época qiic iiliora nos ociipa sabernos de la cxisicncia de gran 
riúinero de cofradias e lo largo de todo el mediocvo peiiiiisular, pero seria en el siglo 
XV cuando su iiúmero aumciitaria, de tal manera que en los iiuclcos urbanos, como 
cs el caso dc la ciudad de Murcia, Ilcgariari a cnglobai- a la inayor parte de la pobla- 
cióii. J. Dolir3 llega a calificar el siglo XV «coino cl siglo del apogeo de las cofra- 
días; época esta eri la qiic alcaiirari su plena vitalidad y hacen llegar sobre la gran 
iiiasa cristiaiia toda su inlluencia, eiicerriridosc deritro de las mismas toda una vida 
religiosa y social». 

Eri la Miircia del siglo XV s e g ú n  A.L. ~ol i i ia"  la primera cofradía rcligio- 
sa de que tericiiios iioticia es la de la Preciosisinia Saiigrc, fundada en Abril de 1411. 

M.\. . \ .iidc, oliscrvaiiios co~iio i.11 I;I scguiida mirad del siglo XV, cii it i i  periodo 
iio supcrior n ciiico aiios, dc 1468 a 1473, apeicccii rcgislradas, según las fuentes 
consultarlas.' hasta iin total de oiicc cofradías cii Iii I>ibccsis de Cartagena-Murcia, 
de las ciialcs diez pcrtcncccii e la ciudad de Murcia y una a la villa de Chirichilla: 

-Cofradía del Ciierpo de [>¡os y de Sarita María (Murcia). 
-Cofradia de Saii Viceiitc (Murcia). 
-Cofradía de Santa Catalina (Murcia). 
-Cofradía de Sant Cristóbal (Murcia). 
-Cofradía de Santa María dc (iracia (Miircia). 
-CoSradi>i de San Pedro Mártir (Murcia). 
C o f r a d i a  de San Antóri (Murcia). 
C o f r a d í a  del Señor San Heiiito (Miircia). 
C o f r a d i a  de los escribanos (Miircia). 
-Cofradía de San Aloiiso (Miircia). 
C o f r a d í a  del <:ucrpo de Dios (Chincliilla). 

Aiitc este feiiómeiio podcnios enunciar, sin temor a posibles crluívocos, dos hi- 
pótesis qric rios den iiiia cxplicacióii a Lnl efecto: 

ii) Eii priincr lugai; que las cofradias religiosas tciidici-an a proliferar inás en 
el iricdio iirhaiio de lii ciudad que en las villas y iiicdios riii-alcs; dada sil mayor 
cleiisidad de población al de iin iiicclio coi1 respecto a los otros. 

b) En segundo lugar, qiie la iglesia de Cariagcria, y rnás coricretamente el cabil- 
do catedral, pretciidicra tciier un mayor coiitrol de dichas cofradías, manteniéndolas 
dentro del recinio urbario. 

Arnbas hipótesis pueden serviriios coino explicación a esta iriasilicación de co- 
fradías en la ciudad de Murcia dc mediados del siglo XV, pero la segunda hipótesis 
rios parece ser la más acertada. 

Perisemos que el clima religioso del siglo XV niurciario, en general, nos presen- 
taba una igleiia eiiferrna cii todo sil cuerpo -cahc/a y miembros- por lo que es 
preciso recotiocer que iiria de las grandes necesidades religiosas era la acción de los 
1. CIILOS . CII Ia vida religiosa. Esta acciór~ pcrsoiial de 10s laicos, c u p ~  rcligióii popular 
estaría ligada al ciillo de los santos, es lógico pensar existiría fiiers de los liinites 
de la iglesia «oficial». 1.0s Iioiiil>res se volverían hacia estas «iristiliiciones» de frater- 
nidad voliintaria, las coSradias, qiic a diferencia de las hermaiidadesh proporciona- 





eiiirc los cofrades y los clérigos o curas rectores dc las diferentes parroquias de la 
Murcia del siglo XV. 

En otro ordcn de cosas podcnios establecer una clara clasificación entre las co- 
kadias anteriormente citadas, atendiendo a los caráctcrcs peculiares que nos presen- 
taii cada una de ellas. En primer lugar, y a nivel geiieral, podemos afirmar que las 
oiice cofradias q~ i e  aparecen en la Murcia de fiiialcs del siglo XV son -sigiiieiido 
a Saiichez Herrcroi"de tipo piadoso-cultural, es decir, todas ellas tuvieron como 
Tiii los actos piadosos, o actos de culto, como reconocimiento de la excelencia de 
Dios o dc los santos que iomaroii con10 patronos. 

Eii scguiido lugar, y con uiia caiacterizaci6ii más especifica teiidremos: 

21) Cofiudiu.~ .r~urrot~uiulei.- Fueron aquellas cofradias que sus santos coincidían 
con la a~lvocaci0ri dcl santo titular de las diferentes parroquias de la ciudad de Mur- 
cia. Asi ieiiciiios: 

-Cofradia dc Salita Catalina . . . . . . . . . Parroquia dc Santa Catalina 
-<:ol'iadia dc Santa María de Gracia . . Parroquia de Salita María de Gracia 
-<:»l'radí;i de Ceii I'cdro Mártir.. . . . . . Parroqiiia de San Pedro 

Adeinás de las fiiiicioiics aiiieriormente expuestas cstas cofradiüs estaban enca- 
minadas a solemnizar el culto de las parroquias, descuidado en multiples ocasiones 
por el cura párroco de las mismas." 

b) Cofudia.~ benrfuctorus.- Fiieron aquellas quc, de alguna manera, intentaron 
actuar en bcneficio de sus componentes: auxilio en la enfermedad, entierro de cofra- 
des, ayuda en los oficios y en labores del campo, etc. En este aspccto podemos rese- 
ñar el caso de la Cofradia de Saii Cristóbal; en la que el cabildo catedral reclamaba, 
en iiombre y como representante de los niayordoinos de dicha cofradía, a Juan Al- 
fonso, de oficio «fustero», el pago de 443 maravedies «que coiioscio auer rescebido 
de la dicha coiifadria».lH 

c) Cqfrodus profesionales; Fueron aqucllas que agruparon a un número deter- 
minado de hombres dedicados a una misina profesión, y que bajo la advocación 
de un santo a quien rendian culto, realizaban entre ellos una serie de ayudas mútuas. 
En la Murcia de la segunda mitad del siglo XV las fuentes sólo nos reflejan la exis- 
tencia de cuatro cofradias de este tipo: 

-Cofradia de Santa Catalina. En la cual aparece reflejado cl nombre de un 
«bo~ycario».~" 

-Cofradía de los  escribano^.^^ 
C o f r a d i a  de Saii Cristóbal. En la aue nos aparece refleiado el nombre de un 

«fustero».2' 
-Cofradía de San Benito. En la que nos aparece reflejado el nombre de un 

molinero." 

Podemos concluir señalando que si por una parte, todas las cofradias religiosas 
de la Murcia del siglo XV surgieron como una respuesta socio-religiosa de los laicos 
al estado «enfermizo» en que se encontraba la iglesia «oficial»; por otra parte, supu- 
so la concieiiciacion eclesiástica de finales del siglo XV -próxima la Reforma de 



la I g l e s i a  a n t e  los errorcs o posiblcs deslices cometidos en su actuación pastoral 
d u r a n t e  t o d a  la Baja Edad Media iriurciana. 

No en vano,  estas cofradías religiosas sirviciun taiiibi6n para agrupar en torno 
a un ideal de fraternidad a d o s  grupos socia les antagónicos, nobles y gente dcl pueblo. 

NOTAS 

'Pascua1 Martiiict, l..: «Sobre <i~l<,ti<iti;rn <le ior gn»ii<i. di. iMi i~ i«  <,ti e¡ si~k.io Xh. Sc~>;ii;it;i <le la Revis- 
la «Miircia,>. Exctiia. I>ipiiraci¿~ii I'roviiiciiil. Murcia, 1977. 

ci. IZ nlilsl: «IY.S ~ ~ ~ f ~ e ~ ~ ~ . ,  CIII<.II<.IIIIPI P,<,~I~@»,~s jll«il,iiiri~»iSi2. till «KCY II,SCO. de droit fraiicuis 
c l  elr:iiigei>i. 19.4)L1941, DI>. 310~363. ' I. Diilir: coofi?ri<. <Iri>ir i<i vi<, ii<. I ' l~~¡ i .x ,» .  l i i  «Rev. d'Histoirc Eccle\iiirli<liicx 1939, PP. 437-478. ' ~ o ~ i i i ; i  hluliiia. A.I..: <i i i i  vido cr>lidiii,to ¡a ~ u r c i o  b<,joi~ie,i<iirvrti». ~ i t i  ~ i h ~ i o t e c a  ~ i i i ~ i u i i a  dc n o ~ r i -  
110. Ac;iilciiiis .4lioii,<r X el Sabio. Miiici;i. 1987. pp. 156. 

' Aicliivo <:utcdr;il de Mi~rclt?: l.i i>io dc I'rolocolos de 146X n 1473 C.<iiiicc U-2. 
" I>arciial Martinei, L.: «ir,i I l ~ ~ r ~ , l o n < l o l l r i  en Mu,cro d,,,iroi<, iii lluj<i tiM Medio». t r i  «Mi\ccl.iiica M c ~  

dicb;il Miili iaria». vol. 111, Uiiivci\idad dc Murcia, 1977. pp. 163-209. 
' l~i\ Iiiciicr de las coliadhr ~piocediaii de ¡as ciii,r;is 1p;igudas cri el iiigreso anual o ~ei~i; t i i i i l i~ici i ic de lar 

iiiaii<isa Icn;iiiieiilarias. duiiiiciriiics. compras y de lar iiiilltar de loa cornpocieiiiei de I;tr iiii%iii:i\. 

Aichivo Catcdiul dc Miircia: L.ibro dc Piotocolor. COdicc 13-2. li>l 9<11. 
" ( i .  IL Uiass: Oh. cil. 
"' Aicliivi, Catedral dc Murcia: Siiio<l;,le\ del Ohirpado de Cartiigeiia. <:"dice & / o ,  Fol. 133ri133v. 
" Air l i iv i i  <:alcdr;tl de Maiciü: l.ihrn iIc l'roi<ici,lor. Oh. cir. bol 52r./142r Un la conrulra de eire codice 

;,i>;lreccii rcilcjados Pero Wirctc y Alloiiao de S;iiil;iiii;iria conio ciliióiiigo y iii>tarii> a~ioridlico, rerpedivaiiicnte. " Arcliiuo <:aledr;~l de Miircia: Silio<i;ilo. Oh. c i l .  Fol. 84i:/H4v. 
li A r~ l i i vo  <:aledial de Murcia: Sinod;iles, Oh. cit.. lo l .  124 1. 

' h r c l i i v o  Catedral dc Murcia: Sino<iiilcs, Oh. c i l ,  Fol. 131i./131i 
" Arcliivo Caledrai <Ic Murcia: Siiiodiilcs. Ob. c i l .  Fol. 146r/146i 
I ,, %iiiclicr Herrero, J.: « l u r  <lioceso d<4 r<pir$o de Iró!i. Sigioj XlV y XV» Colec. l:uenies y Esliidios de 

Hls1oii;i Iroziisa, 20. leiil i. 1978. pp. 382-394. 
" liric di>ciiido por p;iilc dc los cléiigor iccl«res de las p;iiioqiiia\ l o  podemos apreciar eii $ 5  i i iúi i iplci  

ciiiiiiciiiiciuiies y $iiipcasiOii p;ii;i cilchrar, iml>i~cslai por el c;ibil<lo ctiicdral rniirciaiii) de mediados del siglo 
XV. BAsterios Irala cllo aciiclir al 1.iliio Vi40 de Aciicr<los, COdice H-l. dcl Arcliivo (';1ic111;iI rle Miircia, lol .  
43vi441: y Fol. 36v.. y oh~civsiiios i<\rno el cuhiid<i ciilcdial niiirciaoo ci>iiilcii<i s Kodiigo Jaynici; cii'rigu, a 
pagar 2000 niaravedies «IXM Ih18r i~ii ; i  vida de lego ikihrador ina i  qiie dc clcrigo. . c i p i n  non coriplir cuii su 
cargo, mirsan e oficio<. iIc clcrigi) c heiiciiciado de I;i cglcbin dc Cariiigcii:~. .» 

'"hhivivo Catedral dc Miiici;i: I.ihro de Protoc<ilo~. Oh. cic., ]:"l. 44, 
"Archivo Calcdral dc Miiici;~: l i b r o  de Prol<ici>lor. Oh. Cit.. Fol. 5Xr 
2o Arcliivo Catedral dc Miircia: l.ihro de I'roiocoloa. Oh. Cil.. Fol. 1428. 
21 Archivo Cale<iiiil tic Miircia: l.ibro de Protocolos. Ob. Cic, l:ol 941. " Arcliiuu <:aiedr;il <le Miiiciu: I.ibro de Protocolos. Oh. Cit.. l:ol IOXi./l92r 



7 <Ic iiovienl~re (11, 1468 
Esic dia aritel sciiiior vicario l)arcscio preseiiic I3?1rtoloiiic ('oqiic ahy coiirni) iii;iyo- 
rodiiio de la coladi-ai del Ciicrpo de Dios e de S:iiici;i M:iii;i, c di\« qiic por qiianto 
Al(1iiso de  Salas fiic alcancado cii cierta ciieiita que dio de sil ;iiiii« qiie fiie iiiayor- 
doiiio de la <liclia cofadria, e el tenia e iycnc viia saya de qiiiiiiiiigno. Qiic pide al 
cliclii) sennor vicario le niaiidc dar licciicia para que la liiiedc vciidcr c vciid;~. El 
cliclio seniior vicario le dio I;i cliclia liccn(.i:i. kstigos i i i  supia. 
(A.C.M. Libro de Protocolos.  dice H-2, l'., 5u.) 

29 <Ir novieiil~re de  1469 
Esic diclio dia Dicgo Roys cii nonbrc de los coradrcs de l;i coiiSiiidri>i de Scrinor 
S;iiict Vicciitc, sostiiiiyo en sii logar c cii iioiihrc de 111s dicho\ col'i-idia a Pcro Ferrc- 
te, jurado, para cii iodos sus plcsir~s c ;iyiorics c dciii:iii(l;i\ cic. 1: para jurar cic. 
Rclcuo ctc. Tesiigos. Martiri Marliiics, lihcnl, c lerrando (Ic <;;ilcra. 
(lb. f., Slv.) 

7 de  disienbre de  1469 
Estc dia aiitel sennor vicario parcsqio I'cro I:crrctc eii noril~rc clc la cokidiia dc Saiici 
Viccyiilc e acuso la rcbeldia n los liaylcs e coiiventi~ de Saiicio 1)oiiiiiigo. Dio fe 
Galcra. El reiiiior vicario rcscil~io la rebeldia e iiiaiidolo ciini pai-;i el Iiiiics. Testigos 
111 supra. 
(lb. f., 52r.) 

26 de enero de 1470 
Estc dia el diclio sciiiior vicario condepiio a Feirando Riiys Oclgndillo c n Lopc Mar- 
liiics, prcsciitcs, a qiic de oy cii iiiiciic dias dcii c ~ : I ~ I I C I I  íi (;«ii~alo Y:LI~IICS, boiyc;~. 
rio, qualrocicntos niaravcdics que Ic dciiiaii, asy conirio inayoi-cloiiic~s de la cofadria 
de Saiicta Cataliiin; o Ic den e pagueii la Cera quc cicl res~ibicioii. c cl p;igiie el alqui- 
le. 'Testieos ut suora. 
(lb. f., h . )  
Estc diü el sennor vicario a pcdiinietito de I'cro Ikrrctc cii iioribrc dc la cofadria 
de Saiii Viceyiitc; presente Martiii Martiiics, eii rioiibrc de los fr;iyles e coiivento de 
Saricto Doiiiingo. inarido a las dichas partes que para el dia dc Sdiit I3las primero 
qiic viciic, parcscan aiitel paríi que1 vaya al diclio convento c con el recabdo que 
la dicha 1icrniand;id tycne eiiirc ellos, libre lo que dc justicia dciiierc. lksligos ui supra. 
(lb. f., 58r.) 

9 de jullio de 1470 
Estc diclio dia condepiio c marido a Juaii Alfonso, fustero, que de aqui a nlieue 
dias primeros syguicntcs de e pague a llicgo de Bonylla e a Juaii Ihsbe, mayordo- 
rnos de la confradia de Saiit <:hristoual, quatrocieiitos e quarenta c tres maiavediea 
e medio que conoscio aver rcs$ibid« de la dicha c«iifradria. Testigos. Aloiiso de San- 
tainaria e Ferrando de Galera, vcciiios <Ic M i i ~ i a .  
(lb. f., 94r.) 



8 <le agosto de 1470 
Este dicho dia coridepiio c marido n I'asqiial Mai-tiiics cii quinientos e veynlc e ocho 
inai-avedics que coi~oicio dciier de I;I criciiia dc la cclrradria dc Sancta Marie de ü ra -  
$¡a, qiie fue alcado por los in;iyor(loiiioh, kist;i iiiiciic cliiis primeros syguieiilcs. Tesli- 
gos iit supra. 
(lb. f., 97v.) 

29 de agosto de 1470 
Este diclio dia riiarido a Alfoiiso de M»liii;i c I:r;iiicisc» Dcspiiiiche coiiiiio niayorclo- 
mos que fiicroii el arino pasado de la coiil;i<li-i;i de Saricl I'edro Martii; qiie dc acliii 
a quinse dias prinicros, ayari dado cociila n IO~<lrigo de Alhacete e Juan Ynglcs, su 
conpaiinero, de  todo lo que Iian gaslado e rcscihido de la dicha confiadria, so  pciia 
de qiiiriieritos niaravedies para la ohi-a. 'I¿.stig<)s 111 siipra. 
(lb. f., 99r) 

26 <le selienhre <le 1470 
Esle dicho dia mando al prociirador de la coiifiiidri;i de S;iiicin Msria qiie responda 
a la demarida que le puso Alfonso I:crraii<lcs dc lisl)iiios;i. lkstigos ut supra. 
(lb. f., 103v.) 

13 de novienhre de 1470 
liste dicho dia Jiittn Martiiics Car;iiiaca deniaiido a Alfoiiso Rodrigues en noiibrc 
de Jiiaii Saiiclics, riioliiicro, ciiico iiiairivcdics de la iiiisa de la cofradria de Sant Benyio 
e vria libra de cera de dos [panes. E cl dicho Alfonso Rodrigues piclio terniino. El 
diclio sennor prouisor ni:iiido qiie para el Iiiiics venga certificando c iiegan<lo 0 co- 
iiosciendo cte. Testigos iit siipra. 
(lb. f., 108r.) 

14 de disienlir<~ :le 1470 
Este diclio dia <Iciiiaiidc~ I'cclri) I'iiiior al diclio Alii~iiso Rodrigues en el dicho non- 
bre de I;i dicli;i M;iria Rd;irliiics, vi i  calis dc plata qiic p e a  quatorsc ancas de la 
coiifa<lriii de Sniict Aiiton: el qiial 10 ciipenno vn enrriqiie. 1 pidio quc lo torne 
el calia. li cs13 ~ ) r e s I ~  dc p;i&tr ~ 1 a  dicho enrriqiie. E el <licho Alf«iiso Kodrigiics 
pi<lio icrniirio. 1: el ilicho jucs le inarido dar termino I>ar;i la pi-imcr abdiencia. Testi- 
gos ut supi-a. 
(Ihh. f., 1 1 0 ~ )  

2 (Ir selieiilire de 1471 
I<sic ~liclio dia se acoto Alforiso (le Santamaria cii nonbre de la cofradia de los es- 
criii;iiios, por lrcynla maravedies de trcs blancas. E inaiido qiie los pague dentro de 
iiuciic dias prirneros sygiiiciitcs. 'lestigos. .liinri (le Aticiica c lcrradianes, notarios. 
( h .  f .  142r.) 

30 de oii~iire :le 1471 
Este dicho dia Ikri-aiido Mellado, capcllari, se obligo de faser qiiatorsc cirios de cera 
que creii de 1;i cofradria de Sniict Alfonso, de aqui el dia de iiauidad primera que 
verna; e dio por su fiador a 13nrtolorne de Escames, subdiacono. Los quales amos 
n dos, sc obligaroii cte. 1Cstigos. Goncalo de Moralcs c .luan de Alhacete, mis criados. 
(Ih. f., 144v.) 



14 de otiihre de 1472 
Este dia Juan de Leon dixo eri nonbre de Juan Gascori que por quanto el seniior 
prouisor auia mandado e nraiido dar su carta contra los allcaldes de la cibdad de 
Cliiiichilla e cofadics de la col;idria del Ciierpo de I)ios con cierto tcrmino para 
que diesen e Lornaseii qierlos diiieros que auiaii Ieuado dc logro, o paresciesen ante1 
que1 les aciisaiia la rcbeldia. 1: ~>cdia carta mas agrauiada. Rescibio la rebeldia e inaiido 
dar lo carta. lestigos ut siipia. 
l b .  f., 173v.) 

28 dc mayo de 1473 
Este dia Juan Marlines Caraual, moliiiero, demandu a Francisco I'clegriri e a Aloiisu 
de Santamaria eii sii iionbre, asy coiuno mayordomo de la coladria del scnnor Sanct 
Benyto, en q ~ i c  le ovo alcancado para la cuciita al dicho I'elegrin coiimo mayordomo 
de la dicha coladria CXVl maravedies, de los qualcs le ovo pagado dies c seys mara- 
vedies, e le rcstaii los ~iento.  Pidio le condepne en ellos. E luego cl dicho Alonso 
de Santamaria cn el dicho noiibre, dixo que paresce aiitel sennor Juan Saiiche de 
Santisteuan asy conmo antae persona noble etc. Pidio treslado. Mando ge lo dar 
e termino para la primer abdiencia, negando, conoscieiido, so pena de confieso. Noii 
consyntio. 
(Ih. f., 192r.) 

«Que no lleuen derechos de enlierro a los qire verduderamenie fuercn pobres, 
ni 10.7 nolarios lleuen derechos de las licencias». 
Los curas, clerigos, y cofrades no IIcoen derechos por llenar a enterrar a los que 
verdaderamente fueren pobres, i i i  los notarios Ileueii derechos de las licencias que 
para ello diercn por mandado de los juezes, y aquellas personas declaratilos ser po- 
bres, que se vuiercn curado, priricipalmente de limosnas en las eiií'crinedades, de que 
murieren, y en todas las yglcsias deste obispado, aya lugar scnnalado dcntro de la 
yglesia, o fuera en el cimenterio en que se entierren los pobres. 
(A.C.M. Synodales del Obispado de Carlliagena. C6dice s/n. l< 124r.). 

«Que los ~nuyordomos de las hermilus, cofrud;u.s, y hospilules, y otras obras pios, 
den quenlu de lo que esluuiere u su cargo al prouisor, o visitador; o o lm persono 
a quien por el obispo sera corrietido, tome las dichas quentusn 
El saiicto Concilio Tridentino estatuyo, que los administradores assi ecclcsiasticos como 
seglares y iiiayoidomos de qualquier yglesia, aunque fuessc cathedral, hospitales, her- 
mitas, cofradias, y montes llamados de piedad, y otros qualesqiiier lugares pios fues- 
scn obligados a dar qiiciiia cada arino al obispo de cada obispado, y desscaiido I X -  
ner en execucioii lo estatiiydo eii el dicho Coiicilio. Sancta Synodo aplirobante, 
mandamos a todos y qualesquier administradores, y mayordomos de la dicha ygle- 
sia, hospitales, herinitas, cofradias, y moiites de  piedad, y otros qualesquier lugares 
pios guarden lo estatuydo en el dicho Concilio, dando querila cada aiino a nuestro 
prouisor o visitador, o a la persona que para ello deputarcmos dc todos los bienes 
de las dichas yglesias y lugares pios que a su cargo fueren, y si el tomar de la quciita 
a otra persona compitiese por costumbre immemorial, por priuilegio, o porque el 
constituydor de la tal yglesia, hospital, hermita, o cofradia, o lugar pio assi lo man- 
do no se escusen por esto de que juntamente con las tales personas a iios o a quien 
diputarenios den las dichas quentas, so pena de qiiatro ducados para las tales ygle- 



si;i\, Iiospilales, hcriniias, o lugares pios, y qiic las yiiciitas libcracioiies. y ~lcscargc)~ 
quc de otra manera se hizicrcii, y dicrcii seraii en si niiiguiios. 
(lb. F., 84r./84v.) 

«Que iio se hagun volos O(, c,orrclr loros y los hechos sean win~rrt?os» 
Estatuymos y ordenarnos Saiicta Synodo approbaiitc qiic no se hagan votos de e«- 
rrer toros por Iionrra de Dios nuestro Seiinor, ni de los Saiiclos y los que iiasta Iia- 
gora se han hecho mandamos, se comuten en alguna obra pia: y porqiic algunos 
legos as¡ cofrades como no cofrades que tiene hecho voto de  corrcr toros, todavia 
los corren diziendo que no se haze por virtud del voto, sino por su voluiitad, man- 
damos a los dichos legos, so pena de excomunion latae ~ententiae. que no corran 
los dichos Toros en el dia de fiesta que los solian correi; ni en otra fiesta alguna, 
y quando los corricrcn inaiidainos, y prohibimos so pena de excoiiiiiiiion latac seii- 
tentiae, no los corran en cimenterios, ni en otros lugares sagrados ni benditos. 

Otrosi ningunos clerigos, ni cabildos, ecclesiasticos den Toros para que se co- 
rran ni dineros ni otra cosa para auerlos de comprar, so pena de excomunion, y 
de  dos mil inaraucdis, applicados para pobres, so la qual mandamos que no se pue- 
d a  pedir limosna en ninguna yglesia ni fuera della para correr Toros. 
(lb. I:., 13lr./I3lv.) 

«Que no se hagan cofmd~as de  nuerro, sin licencia, .Y lus hechus no vsen de orcl(,- 
nuncus, sin esrar confirmadas por  el hl.ludo, y re~locu 1o.s ,iuioinru~os». 
Algunos mouidos con buen zelo ordenan cofradias: las qualcs hari crecido y crcccii 
eiitanto iiuiiicro, que podrian hazcr danno, y hazeri en ellas estatutos, y por rio ser 
bien mirados es siguen dellos incoiiucnientcs. A lo qual queriendo obuyar, Saiicta 
Synodo approbaiite, estatiiyiiios y ordenamos, que de aqui adelante eii esta dioccsi, 
no se hagan cofradias, iii cstablczcan estatutos, constituciones, iii ordenancas, iii  aqiic- 
llas se giiarderi rii obscriicii, siti que primero sean por nos vistas, cnaminadas, y ap- 
probadas, y si lo contrario hiziere, por la presente coiistitucion lo aiinullamos. Y 
porque en las coí'radias que hasta aqui cstaii Iicclias y constitiiydas, somos iiiforina- 
dos quc al tiempo que reciben los cofradcs, les hazen jurar que guardara11 sus esta- 
tiitos y ordenancas, de que sc han seguido y sigue11 iiiiiclios pcrjiiros, por no les 
guardar ciitcramcntc. Por endc por esta nuestra constitucion relaxanios todos los tri- 
les jurameiitos y damos facullad a los ciiras para que les piiedari.ahsolucr de la ob- 
seuaiicia dellos, corninutandolos e imponiendo otra pciia iiioderada contra los trans- 
gressorcs. Y rnnndamos a nocstros visitadoi-es visitcii las diclias cofradias, y iomeri 
las queiitas dellas y de los hospitales, y proucaii de lo que conuiene, para qiic iiues- 
tro Seii i i~r scii inas seruido en ellos. 
(lb. F., 1331:/133v.) 

«Del ordeti que han de Ienn- los cofrude.~ (iitar~do sulieren a las processiones ge- 
nerales, o con l < ~  Cruz (le la /)urrorhia». 
Otrosi mandaiiios que cii las ~~rocessiones geiicrales, no salga ninguna cofradia iii  

hermandad, sin tener priniero seiinalado lugar donde vuierc de yr, y licencia del proui- 
sor. Y quando salieren (reiiiciido la dicha licencia) no lleuen mas de el pendon, o 
insignia de la dicha cofradia, con viia Cruz pequeña encima de el pendon, excepto 
el dia de el Sacramento, y su ochauario, que podran lleuar andas las cofradias que 
las tienen. Y quando alguiia cofradia, o cofradcs de ella salieren con la Cruz dc 



la p;ii-iocliia, i io  i i iq i i ic~ci i ,  n i  pcilui-hcii ;i los clci-igos c~ric l'iicieri con la dicli;i C:i-~iz, 
;iiitcs los clescii y i  y I lc i ia i  la dicl ia ('i-ii/ eii cl  Iiig;ii o Iiig;iies qiie mas c o i i i i c ~ i i c i i ~ ~  
y ~> i i i i c ipn l  Ich ~>nic\ciciv al cura <le I;i ~>niii icli i; i, l o  c l i i ; i l  11og;iii y cuniplaii S» pena 
(le cxc«iii i i i i ioii iiioyiii; y de dos diic:iclo\ p:ii;t I:i yglcsi;i [le cloiide l i ieie Iii Ci-iiz, 
y pohrcs por  iiiii;id. 
l .  l . ,  146r./146v.) 



MAESTROS DE HOY Y DE AYER 

M? DE LOS LLANOS MARTlNEZ CARRILLO 

«La historia es la ciencia que estudia los hechos realizados por el hombre eii el 
transcurso de los tiempos ... » 

«De la anterior definición podemos deducir claramente el sujeto y el objeto de 
la Historia: el sujeto es el hombre y la sociedad, que son los que hacen la Historia; 
el objeto son los hechos realizados por los mismos ... » 

«Hasta el siglo XVlIl la Historia quedaba reducida a una serie de nombres y 
de fechas. Su estudio era una labor puramente memoristica, pero a partir del siglo 
XVIII, su campo se ha ensanchado de forma que en la actualidad el estudio de las 
guerras no es más que una parle de la misma ... ». 

Asi se expresaba el profesor Alvaro de Santamaría Arández en el manual que 
escribió para sus alumnos de 10 a 11 años, correspondientes al primer curso de bachi- 
ller de los comienzos de los años cincuenta', a través del cual inicié mis estudios. 
Anticipaba entonces lo que posteriormente elaboró para niveles superiores corres- 
pondientes a estudios universitarios: «La historia, pendiente de los hilos de mil cir- 
cunstancias, tan aleatorias y volubles como la propia naturaleza humana; concreción 
dc múltiples motivaciones, no entiende de exclusiones. Función del historiador es captar 
su dinámica en todas sus dimensiones al ritmo qiie se produce, otorgaiido en cada 



niomento a grupos , miiiorías clcctas e individuales dc excepción, la entidad quc 
aiiteriormcnte les conccde la vida rcaln2. 

Ponía así cii manos de sus alumnos una serie dc consideraciones quc solamente 
en los años setenta han pasado a scr parte intcgrarilc dc la itiquietud cultural de una 
mayoria dc profesores y aliiinnos de fornia irrenunciable. Por ello bieri se puedc em- 
pezar csla colaboracióii cn su homcnajc, dedicado a analizar la riicdicval cscuela de 
graiiiática murciana, con las palabr2is toniadas de una aiióninia pieza teatral francesa 
dcl siglo XV, pronuriciadas, ~>rccisamcnte. por un maestro participante en la Danza 
de la Muerte: 

«La gramática es ciencia sin engaño, 
de todas las otras apertura 
A los jóvenes, niños, coiiveiiiente, 
puesto que sin ella, os lo aseguro, 
no podreis, las otras ciencias 
llegar a entender. 
Así lo quiere Dios y la naturaleza: 
para todo es necesario un comienzo'. 

1.a cscucla de la gramática murciana fui: una institución sociocultural de la que 
hay, hasta el presente, muy poca información, ya que la falta de material y los traba- 
cos con temática realizados. referentes al reino de Murcia, se han centrado en tiem- 
pos anteriores o posteriores: los del siglo Xlll cn torno Alk)nso X o ya lo plenamente 
renacentista4; entre ambas lincas de investigación queda bajo el medioveo en el que 
de una escuela catedralicia que debió existir en la ciudad. apenas se conocen más no- 
ticias documciitadas qiie la existencia de los propios maestrescuelas y los macstros 
de la gramática. 

La colaboración concejil al mantenimiento de los «maestros de la escuela de la 
gramática», que así se les llamaba, es una referencia asi continuada en las actas capi- 
tularcs murcianas; la existencia de una valiosa serie de datos es sintomática de que 
si la institución tuvo uii enraizamiento prácticamente ininterrumpido, fué porque existía 
la conciencia de su necesidad, por encima de las fortisimas dificultades coyunturales 
quc la evolución económica de la ciudad imponia, y a niveles sociales muy concretos 
se materializaba con la ayuda de su financiación por parte de los cabildos episcopal 
y concejil. 

Sin duda la continuidad es la nota más destacada en el funcionamiento de la 
cacucla, ~ e g u n  se reconocía por el propio concejo en 1374; «...uso siempre e an usado 
de faser ayuda al maestro de la gramática, sin la soldada que1 maestre escuela le da 
de cada anno ... »'. Esta dependéncia económica, complementarias ambas de las pa- 
gas que los maestros recibían de los alumnos, explica algurias discontinuidades con- 
cretas en la trayectoria histórica sin apenas interrupciones documentales; tal seria el 
caso de los años noventa del sielo XIV v comienzos del XV. años en los aue las noti- 
cias que a ella hacer1 referenciaudesaparecen, coincidiendo con el gran protagonismo 
alcanzado por el obispo don Fernando dc Pedrosa en la lucha de bandos nobiliarios 
que la ciudad y el reirio padecieron h;  el climax de guerra civil afectó a la escuela 
negativamente, no tanto en su fiincionamiento eri si, coino en la dismiiiución o desa- 
parición dc la aportación concejil a su maiitcniniiento, lo cual no significa nccesaria- 
mente su radical intcrru~ción. 



1.0s documentos siempre hablan de «cscucl;i»; i i i  una sola vcz sc utiliza el tcrini- 
no de «~iniversidad» o alguna variante o sinónimo, y tampoco al iiitcrprctarlos se 
nos abre la posibilidad de entreveer una trascciidcncia social, cultural o geográfica 
mayor de la que una «escuela» encerraba por entonces. Sin duda fué una modesta 
escuela catedralicia en sentido estricto, que nunca alcanzó horizontes más ainbicio- 
sos que la enseñanza de unas técnicas culturales suficientes a los hijos del patriciado, 
aunque con tendencia progresiva a la arripliacióii de la base social, sieniprc dciitro 
dc unos límites geográficos reducidos, que debían ser los controlados en cada época 
por la propia ciudad7. 

MAESTROS DOCUMENTADOS EN EPOCA TRASMATARA 

«De la gramática)) «De vczar mocos» 

Juan de Viana 
Ruy Fernández 
Miguel Sz. de Moncada 
Simón Sz. de Spuña 
Guillen Carbonell 
Mateo Sánchez 
Juan Ortiz 
Juan Gz. de Tavira 
Pedro Gz. de Castroverde 
Lope de Baeza 

Manuel de Galvc 
Pedro Melgarejo 
Francisco Lambert 

Alfonso dc Chinchilla 
Lope del Castillo 

Francisco de Salas 

Salario 

500mrs8 
300-400mrs9 
500mrsIo 
1000mrs" 
200mrs/2blancasi2 
300mrs/3blan~as~~ 
300mrs./3blancas1" 
350-500mrs/2blan~as~~ 
500mrs./2 blancas16 
500mrs./2blancas" 
Licencia mercantili8 
500mrs./2bIanca~~~ 
500-1000mrs./2hlan~as~~ 
300mrs./2 blancasz1 
h00mrs./2 blancasz2 
.-....--.-..... 23 

. . 
en 1399 y los intentos de introducidos en la ciudad dcsdc el poder real, 
en unas coordenadas de perceptible superación de la crisis social que la habia originado. 

Las noticias del siglo XIV sicmpre centraban la actividad dc los maestros de gra- 
mática en la exclusiva enseñanza de los hijos de hombres buenos, y sin embargo en 
1415, Juan Ortiz establecía otra escuela en Murcia para enseñar a escolares no pcrte- 
necientes solo a las familias patricias, cn contraposición de la actividad simultánea 
de Mateo Sánchez, que regentaba la tradicional escuela gramatical, desde 140'7 por 
lo menos. No era la primera vcz que se daba esta dualidad de escuelas, aunque si 
fue la ocasión cn la que aprccia más nitidamente que habia dos concepciones de la 
actividad: el problema es discernir si había realmente dos escuelas, o se trataba tan 
sólo dc dos maestros que tenían objetivos diferenciados en su trabajo, realizado por 
ambos en la propia escuela catcdralicia, más bien parece lo primero dada la resisteii- 



cia cricontrada por Juan Ortiz en el desarrollo de su actividad, qiic difícilrnciitc le 
Iiubicra permitido trabajar cuatro años ha;<] 121 tutcla episcopal. 

Aiiteriormciiic, Ciiiillén Parbonell, «bachiller cn artes», trabajó entre 1406 y 1409 
como maestro de la gramática por lo que recibía del concejo 200 mrs. de soldada, 
al mismo tiempo que el clérigo Matco Sáncliez, criado del racionero del obispado, 
recibía 300 iiirs. de 3 blancas, lo cual supoiiía una ayuda econóinica prácticainente 
doblada en su valor real rcspccto al primero; al cabo de dos años de actividad de 
ambos, el concejo decidió repartir la cantidad de 300 mrs. de 3 blancas qiic daba 
a Mateo Sánchez entre los dos, decisión que éste rechazó basándose eii qiie él era 
natiiral de la ciudad y estaba practicando realmente la enseñanza, mientras que Car- 
bonell iio era lo primero iii usaba dcl oficio. I>e nuevo y por segunda vez, eti 1415 
Matco Sáiicliez y .Iiiaii Ortiz, otro bachiller, contendían entre sí por la ayuda conccjil 
y el ejercicio de la enseñatiza, niientras que el ya cnraizado Mateo Sanchcz denuncia- 
ba otra vez que se le despojaba de una ayuda que le correspondía para favorecer a 
Ortiz, «...que agora nuevamente era venido e avia puesto esciiela ... » sin que hubiese 
razón para ello, piies «...el non avia fecho cosa alguna para que la dicha soldada le 
deuicsc ser tirada, pues el tenia la dicha su escuela poblada ct teiiia en ellas muchos 
cscolarcs, fijos de buenos dc la dicha ~ ibda tn .  

Jiian Ortiz había coiitiriuado la linea de Guillén Carhonell de creación de una 
nueva escuela de base social más extensa: «...sevendo ciertos auel dicho .luan Ortiz 
bachiller, ha puesto escucla de grainátiga et que depreiiden con el muiichos de los 
fijos de los buenos desta ~ i b d a t  et dc otros...)); dos bachilleres que intentaron romper 
el moiiolitismo de la esciiela episcopal, a cuyo mantenimiento coiitribuía el concejo. 
Tendencia al inonolitismo en las formas, el contenido y la institución enseñante y 
contribución económica de los dos poderes que son dos de las características geiiera- 
les de todas las universidades europeas, en uri conjunto más variado y amplio de unas 
a otras, que LE Goff ha sisteniatizado de forma ir~ipecable~~.  

Hasta qué punto la titulación documentada de estos profesionales se correspon- 
dia con su dedicacióii a la escuela catedralicia 0 a la que se iiitentó formar al margen 
de ella, es uiia relación inuy problemática; lo cierto csque todos están dociimentados 
coino maestros de la eramática. nero sólo aleunos auedaron adeniás adscritos como 
bachilleres, dos de elLs precisarnentc ~uillc'; ~ a r h i n e l l  y Juan Ortiz, y en todos los 
casos a la tiiulacion de bachiller se unia iin salario más alto de lo aue era usual eii 
años anteriores y posteriores; todo parece indicar que se trataba de individuos que 

~ ~ 

aportaban unas nuevas y más profundas orientaciones, en competencia con la ense- 
ñanza más clásica aue la escuela tradicioiial ofrecia a la sombra de la Ielesia. aunaue 
muy pocas veces se especifica la condición de clérigos quc casi todos ellos dcbian 
de poseer. 

Tres casos hay qiie separar de la relación elaborada, Manuel de calbe, Alfonso 
de Chinchilla y Fraiicisco de Salas, documeiitados solamente un año cada uno, coiuo 
«maestros de vezar iiiños», los tres en la segunda mitad del siglo XV. Se trataba siem- 
pre de individuos dedicados a uri nivel inferior de enseñanza, la especifica de las pri- 
meras técnicas de lectura y escritura, siempre referentes a hijos del patriciado. Jiinto 
a la existencia de la escuela catedralicia, que era aquella «...ande todos los fijos de 
los buenos de la cibdat a~renden  ciencia...)) de forma excencional en los documentos . . 
aparecen estos maestros; que con la denominación tradicLnal podenios calificar de 
primeras letras, que cobraban del concejo cantidades inferiores a las de los inaestros 
de gramática y más aleatoriamentc 



Si estos «maestros de vezar niños» no están documeiitadoh con inás frecuencia, 
no es porque no actuasen de forma continuada en la ciudad, sitio porque eran los 
padres de alumnos los que se encargaban de la retribución de su trabajo y sólo cuan- 
do les resultaba imposible cobrar recurrían al concejo para buscar en él una compen- 
sación, que podia ser muy divcrsificada segun los casos que se plantcaseii; a Manuel 
de Galbe se le otorgó la licencia conccjil para que su hijo pudiese llevar pescado des- 
de Cartagena al interior de Castilla con una recua de siete bestias de carga, y a Fran- 
cisco de Salas un respaldo iristitucional ante su denuncia de que «...despiies de aque- 
llos veiados, los padres dellos iion le quieren pagar lo que con cllos se yguala, po- 
niendogelo a rebuelta, lo cual sy asy pasare el cesaria de tener dicha escuela por cau- 
sa de la mala paga...)); la solucióii qiic el concejo le proporcionó consistia en un in- 
tervención de los ejecutores municipales para tomar a los padres de los alumnos pren-- 
das equivalentes al valor de su paga incumplida, siempre que el iiiacstro le hubiese 
exigido previamente uii albalá que recogiese la cantidad acordada coi1 cllos. 

Las soldadas coiicejiles pagadas a los maestros de la gramática, paralelameiitc 
a las aportadas por el inaestrescuela cpiscopal, se jusiificaii como una ayuda al pago 
de alquiler de la casa cri que habitaba, (le idkntico modo a la aportación que se hacia 
coii varios artesarios cspccialmente proicgidos. Eraii pagos iiiuy costosaiiicnti ciitrc- 
gados y aun con mayores dificultades aiiiiiciivados y adaptados a las alteraciones su- 
fridas por la correlación de precios-salarios existente en cada etapa. I,a amenaza de 
irse a Sevilla y no volver, fué eficaz para que Ruy Fernándei obtuviera uii aumciito 
del 25 por ciento en el salario percibido, «...sesan agora de aprender por mengua de 
maestro por lo qual se les sigue muy grand danno..)) en tiempos en los que la pc'idida 
del valor de las monedas estaba erosionando fuertemente a la sociedad25. 

Casi siempre los retrasos en las percepciones erati frecuentes como las recomen- 
daciones de «..que aya paciencia..» y tampoco faltaron las diminuciones de la cuan- 
tía derivadas de la falta de numerario que endemicameiite efectó a los calvarios y 
mayordomos concejiles de turno, o las negativas institucionales a pagar lo que el maes- 
tro prctcndia, llegándose a la situación de Francisco Lambert, que cobrando 500 mrs.1 
de 2 blancas, debió de ser sustituido por el grado de sus existencias, por Lope del 
Castillo, quien durante tres años estuvo en la escuela con una retribución concejil 
de 600 mrs. para volver de nuevo Lambert a ocupar el mismo puesto coi1 una soldada 
de 1000 mrs. que sin duda se explicaba en el marco de las consecuencias sociales de 
las reformas monetarias de Enrique 1V de 1471-1473. Si entendemos por maestro de 
la grarnáiica la autoconsideración por Lambert de su oficio como «un titulo de glo- 
ria»z" que le proporcionaba una situación de privilegio, se explica el uso que hizo 
de él para conseguir una adecuación económica a sus exigencias. 

En general, las dificultades económicas para hacer freiite a la obligacióri con- 
traida por el concejo, se atcnuaron a partir de los años cuarenta del siglo XV, de mo- 
do  paralelo a la mayor estabilidad y permanencia en el puesto de los maestros, que 
antes de esta etapa se sucedían en periodos cronológicos de muy corta duración. 

1.a consciencia de la necesidad de la lectura y la escritura sentida por el patricia- 
do urbano, se desprende de la documentación en infinidad de ocasiones, al margen 
de la hiperbólicas frases que recogian la necesidad de que hubiese uii maestro de gra- 
mática cada vez que su salario se Iiacía efectivo, en la parte correspondiente al conce- 
jo; sin embargo tres obstáculos surgidos en el desempeño de otras tantas actividades 
publicas, nunca despreciadas por sus miembros, al contrario, muy valoradas social 
y materialmente, ponen en evidencia el bajo nivel de cultura técnica que se daba entre 



las clases dirigentes murcianas, en un tiempo ya tan renacentista y deslumbrador en 
buena parte de Europa como fué el siglo XV. En 1393 renunciaba como fiel de las 
alcabalas Juan Montesinos por no saber leer ni escribir y admitía en su descargo, 
que en la ciudad «..avia muchos buenos ommes vesinos e abonados que saben cscre- 
bir e leer...»27; muchos, luego no todo el patriciado conocía ni siquiera los rudimen- 
tos de estas técnicas culturales tan elementales, que junto con la moneda son, posi- 
blemente, los instrumentos de comunicaciónzR más importantes manejados por el 
hombre en estos siglos. 

En 1463 y 1466, los jurados murcianos Alvaro Garcia de Tordesillas y Martin 
Pérez de Andosilla, respectivamente, estaban imposibilitados de desempeñar perso- 
nalmente sendas contadurías, dos oficialías anuales de responsabilidad, por no saber 
firmar los libramientos, a pesar de lo cual, en este caso no hubo renuncia, sino la 
concesión por el concejo de unos poderes especiales a otro jurado para que firmase 
en nombre del titular29 

Nada hay en todo el siglo XV murciano que recuerde la necesidad de saber latin 
que afectaba a los escribanos públicos en los finales del siglo XIV, cuando muchos 
solicitaban el desempeño del oficio al concejo sin tener conocimiento del mismo y 
mucho menos de latin, «...que non son tan sabidores commo cumple et otrosy los 
que lo piden non son sabydores dc latyn, lo qual es necesario de saber a todo escriua- 
no publico..»; la condición impuesta entonces, «...que sepa escreuir una carta e leer 
otra en latyn e declararla ... n3". ponía un nivel de exigencia a los escribanos, que los 
despegaba de los conocimientos elementales de lectura y escritura que ya'de por si 
eran selectivos, y ese latín leido, escrito y «declarado» o razonado, solo se podia ad- 
quirir en un fluido trabajo de la escuela de gramática. Maravall calificó a los conoce- 
dores del latin de ((aristocracia de letrados», organizada como grupo estamental que 
monopoliza en su propio beneficio la posesión y uso de ese instrumento cultural31, 
que a la altura del siglo XV sólo algunos clérigos murcianos conocerían con suficien- 
te profundidad para saber escribirlo, los restantes no pasaban de un conocimiento 
oral y memorístico de la lengua, para uso del sermón. 

Si esto ocurría con el latin, idioma universal de la Iglesia y la cultura cristiana, 
mucho peor era la situación del árabe, desconocido absolutamente por lengua de in- 
fieles y solo practicado como ((algarabian por las comunidades mudéjares, tan trans- 
formado y desconocido que la lectura de la correspondencia llegada desde Granada 
a los poderes murcianos, solo quedaba asegurada con los servicios prestados por tra- 
ductores judíos, el físico Haym Muddar, entre 1372 y 1376 estuvo cobrando 100 mrs. 
anuales por desempeiiar esta similar circunstancia se dió en David Abena- 
cox entre los años 1385 y 140333, año en que consiguió que le pagasen los 200 mrs. 
de 3 blancas anuales que no se le habian hecho efectivos durante todo el tiempo en 
que las luchas civiles paralizaron la economía concejil. El traductor fué cada vez más 
necesario, a pesar de que la progresiva decadencia granadina contribuyó de forma 
determinante el enrarecimiento de la comunicación escrita llegada del rey nazarita 
o de los alcaides de los núcleos próximos a la frontera, tanto más necesario cuanto 
mayores y inás claros eran los objetivos de control del reino granadino, de tal modo 
que el nombramiento de Gabriel Israehel, como ((farante e trugamán e ecriuano de 
la letra arauiga e morisca»34 fué, además de un consciente actopolítico para prepa- 
rar la auerra contra Granada. la culminación de una travectoria cultural. aue hacia 
de losludios los intermediar& obligados en las relacion& escritas cntre cistellauos 
y granadinos. 
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CONSTRUCCION Y TIPOS DE 
MOLINOS HIDRAULICOS (S.S. XIII-XV) 

MAIIIA MAlCI'INIS% MAlITlNEZ 
Univeriidad de Miircia 

1.- Construcciún 
En la sociedad bajomedieval murciaiia los rnolinos hidráulicos fueron propie- 

dad de la institución concejil, eclesiástica y nobiliaria, a travts de los cuales obtenían 
uria segura fuente de ganancias con sil explotación a censo, arrendamiento o el co- 
bro de unos derechos de utilización; en meiior proporcióii, los molinos, sobre todo 
los batanes, estuvieron en manos de personas que, individual o colcctivamcnte, los 
construyeron y cuya condición social quedaba fuera de los eslamentos señoriales mcn- 
cionados, perteneciendo en la mayoría de los casos a personas con iin nivel de fortu- 
na relativametite desahogado, entre ellas se ciicoritraban los pelaircs, qiiicnes eii par- 
te estuvieron integrados en el estamento de la caballería villana.' 

a) Sujeto constructor 
En los dominios santiaguistas del rcirio, los concejos riii-ales consiguieron, ine- 

diante la concesión de la mitad de los molinos pertenecientes a la Orden, uiios im- 
portantes beneficios económicos y los medios de traiisformacióii que periniliaii la 
estabilidad de la comuriidad campesina2. Veanios un ejemplo: en 1352, el maestre 



dc Saiitiago, el iiihiitc doii I.adriqiic, do16 al coiicejo dc Cehegiii «... por las ftizcs 
nias bicii c inas incrqcl dairiosle la meytad del forno e la meytad del inoliiio e la 
rneitad dcl inontadgo ... d. Sc trataba de la conccsiiin de la rnitad de las rentas de 
iin rnoliiio de cereal, pero igualmciitc los hatancs, introdticidos cii el territorio más 
tardi;iiiiciite, en la decada final del siglo XV, cuando la frontcra coi1 Granada había 
dcsapnrccidc~ y sc iniciaba el desarrollo de la producción textil rural, tiivieroii la mis- 
nia cxpl<~taci¿)ii; así piies, cn la inspccci0ii dcl hatán de Cehegin, efectiiada en 1498 
por los visitadores saritiaguistas, se expresaba: «el qual esta jiiiilo con la dicha villa 
e tiene el concejo en la meytad, e la parte qiic ticiie la borden tienela en censo en 
vna dobla castellana ciertos vccinos de  I;i villa. Hallaronlo bien reparado».4 

<:ualqiiicr;i qiic tiivicse iiicdios suficientes podia coiistruir iiii molino, pués. juri- 
dicaincnte, no existiaii obstaculos lcgales que coartaran csta libertad, salvo en el caso 
que se tratase claraineiite de inonopolio señorial; no obstante, quedaron regulados 
iiiia serie de re<liiisitos qiic liabía qiie observar a la Iiora de acometer tal empresa. 
Eii priincr liigar, clispoiicr dcl tcrrciio doridc iiistalar el molirio, lo qiie implicaba 
obtener la sanción dc la autoridad del territorio correspondiente, y, paralelamente, 
tener acceso a la cncrgia hidráiilica. tamhién cori previa liccricia. Aliora hieii. obteni- 
dos estos dos imperativos, el futuro propietario del inmiieble, nccesariarnerite habría 
de residir en el lugar donde fuese a edificar el rnolino'; en coiisecuencia, el molino 
se constituía corno un iniporlante instrumento de repoblacióri y de estabilidad de- 
mográfica. En el caso de que el dueño no viviese en el lugar o, también, igualmente, 
cn el supiicsto de que el mismo no explotase, por alciina razón, el niolino, éste podia 
ser traspasado a otros individuos qiie se comprometieran a ponerlo en funcioiiamiento. 
Una noticia muiriana 110s iiifornia de esta situación; cii 1448, en plena guerra civil 
interna por el poder del adclaiitainieiito niurciano, los pelaires Pedro Navarro y Martin 
de Albacete comuiiicar«ri al coiicejo «que bien sabian de coino cii esta dicha cibdad 
ay mucha mengua dc iiiolinos batanes por iio poder estar en los casales de las ace- 
quias por causa de los de Molina (señorío dc Pedro I:ajardo, cabeza de iina de las 
faccioncs cii luclia) e Iiaii de yr a pisar los paños de la cibdad a la cibdad de Orihue- 
la, de que se recrecen iriuclios gasros e avn pcligro del camino, c de coino cn el 
molino de Fcrraiid Manuel (noble oligarca) ay vi l  casal de batan, el qual csta todo 
desfecho, e que sy a la su nicr~cd plugiiieseii, ellos querian aquel adobar dandoles 
licencia para cllo, pues que el señor del 110 lo podia ftizer ... » El concejo aceptó la 
pcricióii realizada, otorgándoles permiso para repararlo a su costa y utilizarlo, sin 
que ello siipusiera cl derecho a la propiedad." 

Tainbién el pclaire Juan de Albacctc, se quejaba al concejo cn 1487 de que el 
«canalado» del batá~i de Manuel Arróniz estaba cerrado debido a que los bataneros 
que lo cxplotabaii lo ccrrabaii cuaiido lo vetan abierto7. Eala noticia está en rela- 
ción con cl dcrcclio de vecindad establecido, por cl cual los poscedores de molinos 
iio podían, como e11 el caso comentado, inipcdir cl drenaje del agua hacia otros mo- 
liii«s asentados cn la inisina zona, o bicii que por otras causas se perjudicase con 
iiiicvas constrocciones de moliiios a terceras pcrsonas o a la coinunidad vecinal. En 
este uIlini« aspecto, los Keycs Católicos autorizarori cii 1493 al regidor murciano Diego 
de Ayala «para qiie syri pcrjuyzio de tercero pudiese fazer e cdeficar vn molino de 
iiioler paii e unos baranes en el acequia de San Aiidres)); sin embargo, se formularon 
c~iiejas por la iniciación de las obras, posiblemente derivadas de la competencia que 
cori ellas se causaba a otros equipamientos moliiiares próximosx. Juridicamente, pri- 
niaba uii derecho de aiitiguedad que beneficiaba a los propietarios más antiguos en 



el supuesto dc que nuevas construcciones desequilibraseii cl nivel o caudal de agua 
suficiente para accionar las ruedas molinares; con cllo se protegía a los propietarios 
de la competencia y se les garantizaba la enorme inversión de capital realizada.' 

b) Funcionamiento y mantenimiento 
La construcción de molinos resultaba muy costosa, al igual qiic so manteni- 

miento, por lo que en ocasiones se formaron compañías que de forina colectiva se 
asociaron para llevar a cabo la edificación, repartiendo junto coii los gastos que ello 
ocasionaba las ganancias derivadas de su puesta en funcioiiamicnto; pero también 
h e  muy freciicnte que los dueños de los molinos, imposibilitados económicainente 
para aconietcr las periiiaiientes reparaciones que cstc tipo de ingenios necesitaban, 
tanto en su equipamiento técnico como arquitectónico, cediesen por iin tiempo limi- 
tado las instalaciones a otras personas a cambio de que cstas corriesen con los gas- 
tos de reconstrucción y explotación. Así pués, en 1364"', el coiicejo murciano dis- 
puso las normas coiistructivas que los arrendadores del moliiio trapcro situado en 
el Puente mayor (actualmente denominado Viejo) del Segura deberían observar. El 
dinero invertido para ello les garantizaba la posesión del batán duraiitc tres años, 
sin pagar por la misma ningún gravámen ni renta al concejo; ahora bien, cumplido 
el tiempo prefijado deberían dejar el molino perkctamentc acondicionado. La re- 
construccióii aludida se efectuaría en u11 plazo de seis meses, debiendo ser una obra 
sólida y bien dotada técnicamente y coi1 la condición de que en ella no se colocaran 
vigas: 

«Primeramente, que sean tenidos de fazer de adello (ladrillo) para en que se 
faga la casa para el dicho molino e cubran casa de buena madera, e qiie sea buena 
labor e bien rezia a conoscida de maestros e de omcs buenos. E que scaii tenudos 
de fazer el dicho molino e lo poner en con derecho del nadig e de las inacas e de 
la caldera e de todos los otros aparejos e arteficios que son menester e deuc auer 
en todo molino trapcro; c que sc faga bueno e soricicnte e sin engaño iiinguiio, ' a  
conoscida, otrosy, de omes buenos e maestros ... ; e quc non pongan en estos tres 
años vigas algunas...». 

Como veremos, aparecen documentados en las Actas Capitulares murcianas los 
especialistas capacitados en este tipo de construcciones hidriulicas. 

El irregular régimen dc precipitaciones ocasionó coi1 mucha frecuencia la des- 
trucción de los moliiios, especialmerite si se trataba de lluvias torrenciales que provo- 
caban el desbordamiento del Segura y de su afluente el Sangonera y, por consiguien- 
te, la rotura de la presa de la Contraparada y la inundación de la huerta. En 1452, 
una crecida fluvial causó la inutilización de 10s molinos del río, por lo que el conce- 
jo solicitó a la ciudad de Orihuela permiso para que los iiiurcianos pudiesen ir a 
ella a moler su granoii. Junto a las condiciones climatológicas adversas sc sumaban 
los precarios materiales con los que se edificaban los edificios molinares, de lo que 
resultaba una gran fragilidad ante cualquier inclemencia; así lo testimonian los moli- 
nos de Caravaca cuando fueron visitados por las Ordeii de Santiago en 1507: el ba- 
tán situado en zona de huerta, sobrc la acequia de «Kiyiente», a pesar de estar bien 
equipado y ser «vn buen edificio durable, que tiene mucha agua e en ningund tienpo 
le falta», una casa adosada al moliiio «cayose cierta parte della por la fuerca de 
vn aguaducho)); también la casa del molino harinero de Caravaca necesitaba repara- 
ción, ordenándose que se tapara con teja «porque se llovia a cabsa dc ser de terra- 
do»12; en ese mismo año los visitadores santiaguistas mandaron colocar dos vigas 



que se habiaii caido cir la casa del batdn de Aledo.l3 
El coiiictido de los visiladores saiiiiaguistas fue inspeccioiiar los bieiics iiiiniic- 

blcs qrie iriaiitciiía la iiistitiición cii siis dcri~inios, con el fin de qiic éstos cstuvieseii 
en buciras condiciones para que Ici fiiesen rentables, si bien las rcparacioiics depcn- 
dian de los cciisatarios y de  los conccios a quienes se les habia critregado su explota- 
ción. A través de las visitas efectuadas, y de. la relación de ellas realizada, conoce- 
tnos el estado de  coiiservación dc los inolinos santiaguistas y los niaterialcs utilizados 
en su constriicción, asi como algunos datos dc su arqiiitectura. E1 batan de Carava- 
c;r, en 1498, estabri nial reparado y iieccsilaba rciiovar los inazos y la rueda 
tiidráiilicai4; cl de Moratalla, eii el rnisrno año, necesitaba obrar «el alcantarilla de 
cal y canto coii sus ciniieiitos e el arco hasta cierto tcriniiio», lo que costaba 735 
nirs., segúii tasó cl albañil encargado de efccruarlo'5; ianibiCn fue tasada la rcpara- 
ción del iiioliiio de ccrcal de Moratalla, cii la iiiisina fecha, eii 1.700 mrs., puCs dcbe- 
ria constriiirsc tlclaritc del edificio iiiolinar uii portal hegin, taiito el hariricro coino 
el pañero, fucrori ciicontrados en 1507 por los visitadorcs cii perfectas ~.ondiciones 
materiales y técnicas." 

El maiitcnimiento de los iiiolinos resultaba, debido a su fragilidad, bastaiitc cos- 
toso, ericaigándosc dc ellos su berieficiarios; asi pues, ciiirc las condicioiies de arren- 
damieriio de los bicries inolinarcs sc cnciicntran cláiisrilüs que nos lo confirmaii. Por 
ejemplo. cuando cn 1390, la Iglesia murciaiia ;iirciidó sii molino de Alcariiarilla al 
canónigo Pedro I.ópez de Cariñaiia, estipiili) que éste fricsc «teiiiido de lo adobar 
e reparar de miielas e palo c iiadjas c de ruedas e de gorrones c de paredes c de 
techo c de siielo c de todas las otras cosas qric la casa c molino cii toda vucstra 
vida nicnester oiiicre a vucstra costa. E en fin de los dias de vuestra vida que seades 
tenudo de rios dcxar el diclio molirio c casa inoliente e corriente coi1 todo su apero, 
seguiid que lo agora recebides, c iiiejorado e iioii pcorado en cosa alguna».'" 

Una idea aproximada de los grandcs gastos cfcciiiados cii las coiistruccioiies 
nioliiiares nos la dá cl iiiiporte total dc la obra del inolirio de Ricotc en 1507, cn 
el qiic se irivirticron poco inás de 27.000 inrs.". y ciiyo cosic dcsglosado fue2": 

-Salario de los maestros conslriictorcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.000 mrs. 
-Diez arcaduces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  900 mrs. 
-133'5 cahiccs de c a l . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.402 inrs. 
-Transporte de  los arcaduces desde Murcia a Kicotc . . . . . . . . . . . . . .  322 mrs. 
-38 cahiccs (rio se especifica el iiiaterial) para la pared del moliiio 380 mrs. 
-1.350 ladrillos <<que se gasiaroii eri el arco e cubo de diclio iiioli- 

no» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  825 nirs. 
-Hacer la saetera del nioliiio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  265 inrs. 
-Madera «para todo el dicho molino)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  338 mrs. 
-Clavazón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  460 mrs. 
-2 cargas de «caiias» (cañas) que se trajcroii dc Lorquí. .  . . . . . . . . .  152 mrs. 
-700 ladrillos que faltaron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  337'5 inrs. 
-250 tejas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150 mrs. 
-1 inuela molinar que se compró en Alicante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.520 inrs. 
-más ~dereclios cri traerla liasta Ricote» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.325 mrs. 
-1langla y gorrón. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  204 mrs. 
-Un palo de hierro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 inrs. 
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.785'5 inrs. 



A esta cantidad toinl Iiay qiic añadir 2.279 iiirs. que se entregaron a Maestre 
Dicgo, vecino de Ciez~i, lporyiic «<lcspiies de fecli« el dicli« riiolino revento el cubo», 
más otros 6.000 iiirs. qiic se gastó el operario ciczniio «eii lo arinar c hazcr, porque 
lo acabo rniiy bieii y esto para (loi-ar niucho tictipo». 

c) 'TGcnicas Cunstrutivas 
El cqiiipainiento iiioliriar cii el reino de Murcia implicaba a su vcz la existcncia 

dc especialistas eii estos tipos dc coiislrucción, que, eti ocaaiorics, como en el caso 
del nioliiio de Ricote, fueron buscados cii otros lugares donde estaban técnicamente 
rnás calmcitadus para estas empresas qiic rcqiierian iiiios coiiocimient«s muy preci- 
sos. IZisicainente, la construcciór~ de nioliiios necesitaba la labor coiijiiiita de albani- 
les, cary>iiilcros y herreros, en fiinción de las diversas tareas y iiiatcriales utilizados: 
ladrillos, tejas, cal, arena, Iiierro y iuadcra; en general, iiiatcriales delcziiables y de 
poca coiisisteiicia que teiiian qiie ser con Ircciiencia renovados, especialniente la ina- 
dcra, que al estar en c o n t i n ~ o  coritacto con el agua se pudría fácilmente. Las orde- 
nanza.; de los carpinteros de la ciudad de Murcia regulaban en 1394 los meses en 
los quc se debía cortar la madera, de septienibre a diciembre, coi1 el fiii de que estu- 
viese bici, seca, y precisabaii que la procedente de irboles r>crciiiiifolios se cortase 
en Iiinn crcciciite, inientras qiie la de los cadticifolios eii lona menguante, exceptuán- 
dose de esta norma la madera que friese dcstiiiada para la construcción de molinos.zi 

Queda constancia, cii la dociiiiiciii~icióii coiiccjil, de los cspccialistas en cons- 
triiccioncs moliiiares, a q~iieiies el concejo iiiiirciario dispensó del pago de algiinos 
iinpucstos o los rccoiiipcnsó con algúii tip11 <le gratificación, con objeto de asegurar 
su perriiaiiciicia cii la ciudad, lo que priicba 121 iinportante función laboral que rcali- 
zaban. Por cjcniplo, eii 1447, Beiicfri, carpiiitcro y «irlaestro de hazcr rn«lirios», pro- 
cederite de Oriliiicla se avecindó eii Murcia, el concejo le pagó 300 mrs. de 2 blaricas 
para el alquiler de su vivieiida; asiiiiisiiio, cii la decada de los treinta del siglo XV, 
se reseñaron corno «iiiacstr»s de Iiazcr iiioliii«s» al niudéjar Malioniad Amir y a 
Gonzalo Soria, sordo, qiic fuerori cxiiiiidos del pago de rnoncdas2'. Coinprobainos 
por la documeritación arialirada que si bicii cl reino de Murcia, cii geiicral, contó 
con la especialización ti'cnica precisa [>ara las labores inoliiiarcs, ciitre cuyos artesa- 
nos cualificados estaban los niiidcjarcs, tiivo, por el coritrario, cliic importar algunos 
de los cleineiitos iiiis iriiportaiitcs de los in«linos corno cmii las iiiuclas, que se Lraíaii 
principalmente de las ciudades más iiii~)«rtariles de la Corona de Aragón: la muela 
para el molino de Ricote, recordcriios, lile comprada cii Alicante, y el molino de 
Alcantarilla, arrendado por la 1glcsi;i ;i uno de sus caiióriigos, estaba equipado con 
dos muelas proccdciites de Barcclo~in, cuyo grosoi; dctallado en la carta de arrenda- 
miento, era aproximadamente de 15 c i i i ~ . ~ ?  lI.a iiiiportación a la que nos referirnos 
aumeiitaba coiisiderableineiicc los costcs de las coiistrucciones niolinares, ya qiie so- 
bre ellos se sumaban los costcs del trarisportc y las tarifas aduaiicra.;. 

IAS testimonios escritos iiiiirciarios poco traslucen acerca de la estriictura arqui- 
tectónica de los edificios, solamente iiiclican algunas rckrericias de las iiiaterias usa- 
das en su construcción y <le los clciiiciitos que coiiipoiiiaii téncicamente el molino; 
por una paric, constatamos que se trataba de edificios poco sólidos, remozados con- 
tiiiuaniciitc, que coiisistiaii en iiiia casa («casal»), posiblemeritc coi1 cubierta a iiiia 
o dos ag!i:is, (le madera de pino y barro y tapada con tejasz4, levantada sobre ci- 
mientos o pilares, con una puerta de  entrada y una estrecha abertura o ventana a 
modo de saetera. El interior de la casa moliiiaria, coiistruida con ladrillo, coinprcn- 



deria una sala de forma rectangular, posiblciiicnte, donde estaba instalado el engra- 
naje molinar (ruedas y inuclas), con techumbre de arcos apuntados o de medio pun- 
to; sobre la sala de la inoliciida, cri el caso de que fucse un moliiio de cereal, sc 
situaba, gencralmeritc, la vivienda del moliiicro. El agua de la corriente fluvial o de 
las acequias, mediantc i i r i  canal dc deriviici0ii («canalado»), entrada por la parte 
baja del molino a travbs de tin conducto subtcrrinco denoiniiiado cuho y accionaba 
la rueda («rodezno») que a su vez hacia rotar la iriiiela mediantc la uiiión de ambas 
por un eje vertical o urhol. 

A falta de testiiii«nios arqiicológicos que pudicscii confirmar y precisar la des- 
cripción arquitcctóiiica de los molinos hidrAulicos murcianos, hcinos tenido que re- 
coiistruir ésta con los lacónicos datos y noticias contenidos en las fuerites escritas 
y con la comparación dc los estudios arqueológicos realizados sobre las conatruccio- 
nes molinares en otras zonas de la P e n i n ~ u l a ~ ~ .  1.n arquitectura dc los edificios mo- 
linares tuvo muchas veces funciones dcfciisivas, piics a ellos sc adjuntó, en ocasio- 
nes, una torre, lo que les imprimía un claro aspecto de fortificación. En 1287, Sancho 
IV, permitió al concejo de Murcia la construccióti de «uti casal de molinos con vna 
torre so el acud de la acequia de Alquibla».*" 

La construcción o compra de molinos suponía una coiisidcrablc inversión, que 
para ser amortizada a corto plazo requerid una clcvada producción y consiguiente- 
inentc un fiincionamicnto y uiia ulilizacióii coiitiiiiia, ascgurada por una clientela 
más o tncnos fija; cii este sentido, podemos apuntar que su amortización era relati- 
vamente rápicla, como podcmos comprobar en algunos casos; por ejemplo, en el ba- 
t$n de Caravaca, que costó construirlo 28.336 mrs. y producia eii 1507 anualmente 
una renta de 12.000 m r ~ . ~ ' .  Tambi6ii hcrnos de iiidicar que las diferencias económi- 
cas de las consiriicciones o adquisiciones molinares se debieron a su situación y em- 
plazamiento, a su capacidad prodiictiva (con tina o varias ruedas), a las diferciicias 
tecriológicas, etc., comprobáiidose que resultaban, en cstc último aspecto citado, más 
caros los batanes que Los molinos harineros.28 

11.- TIPOS 
El aprovechamiento del agua corno recurso energético novcdoso cn los siglos 

altomedicvales coiistituyó un importante factor de dcsarrollo económico de la Euro- 
pa Occidental. Las posibilidades que ofrecia la energía hidráulica aplicada a la tCcni- 
ca molinar fueron cada vez más numerosas, resultado de las traiisformaciones que 
originó en el iiiiiirdo agrícola e industrial del incdievo. l>c ahi la existencia de una 
variada tipologia de molinos hidráulicos iililizados en muy diversas actividades eco- 
nómicas. 

a) Molino harinero 
En una sociedad predoininanicniente agraria como la murciana, las repercusio- 

nes derivadas de la utilización del riiolino Iiidráulico como iiicdio de transformación 
de los prodiictos cerealisticos fueron rnuy importanies en el plano social y económi- 
co, pues con su difusión alrededor de la ciiidad se garaniizaba el aliinciilo necesario 
para la población y el ganado, además de que coiilribuyó a establecer una mayor 
división social del trabajo cn el seno de la poblaci0ii activa. 

Relacionado con una economia agraria en expansión y un paralelo crecimiento 
demográfico, resulta lógico que el tipo de inolino hidraulico más difundido y nume- 
roso fuese el de cereal o harincro, denominado tambiCn en la documeniación mane- 



jada coino ((moliiio de pan» o <<iiioliiio de paii inolcrn o siiiiplerneiite iiioliiio. I'rck- 
rcritciiieiitc se utilizó para triturar el trigo, como prodiicto básico de la alimcnlación 
hiiiiiaira, pues trata la invencióii y cxpaiisidn de la técnica hidráulica fueron las muc- 
las o iiiolirios manuales, accioriados por el Iionibrc, cspccificaiiicntc esclavos y miije- 
rcs, los iirslrumentos originarios de la iiioliciida, si bien aquéllas iio he ron  del todo 
desliccliadas en las zonas rurales del rciiio de Murcia; asi pués, en la visita realizada 
por los inspectores de la Orden de Saiitiago a Cchegin eii 1480, se halló deniro de 
la casa-lortalera un «m»liiio de ~iiaiio»~".  A csic respecto, cscrihc S. Thrupp qiic, 
«los inolinos de agua, y I«s rnoliiios de viciitc~, se csiropcahaii con si-an frecueiicia 
y ocasionalmeiite podian permanecer siii reparar diiraiiie nieses por falta de carpin- 
teros cspccializados en mecánica, o también por coinplcta iicgligeiicia a causa de 
la iiiala adininistración del feudo, era esencial para los campesirios el tciicr acceso 
a los inolinos de mano»; sin embargo, la utilizacióii de molinos de iiiano iio interesó 
a los señores e instituciones propietarios de los molino hidráiilicos, porque eran coris- 
ciciitcs de la disminución de las rentas que coi1 aquéllos se les ocasionaba, de alii 
qiic coiifisc;iscii y destruyeseii este tipo de nioliiios inanuales."' 

También la cebada, la avena, el inijo, el panizo la alcaiidi;~, coiisliiuyerori pii1- 
cluctos paiiillcahles inecáiiicamerite y dcstiiiados, en principio, para pieriso dc los aiii- 
nialcs, espccialmeiite de los caballos. I'cro para que la riiáqiiina pndicse ahorrar tra- 
h. '  'ijo '11 , hoiribrc y se obiuviese de ella iiii iiiayor icridimiciito ccoiióriiico, la produccióri 
cerealistica tenia qiic ser elevada. Uri Murcia, el tradicioiul ciiltivo niiisulmáii del 
trigo, taiito cii sccario como en regadio, ocupó el lugar predoiiiiiieriic eii la agricultu- 
ra hajoincdieval; iio ohstarite, Factores dc diverso cariz -iiiseguridad del territorio, 
deficiencia de iiiaiio de obra, conflictividad politica interna y exlcrria, inuiidacioiies 
y scquias, plagas de larigosta, ctc.- originaron con dcrnasiada frccucnciii la apari- 
ción de crisis cerealísticas, coinhinadas c«ii pcriodos econóniic«s depresivos, cuyas 
inanifestaciones más palpables fueron las hambruiias padecidas por la población y 
la especulacióii mercaiitil de la p r o d u c c i ó ~ i . ~  

Obviamente, los factores iiatiirales y sociales que akctarori directaiiieiiic a la 
producción de cereales incidieron por derivaci011 cii el funcioiiamieiito de los inoli- 
nos hariiieios, cuya fragilidad ante los coiitiiiuos <<ago~idnchos» del rio o p < ~ r  el con- 
trario sus estiajes, impedían la molienda y eii coiiscciiciicia disininuia rioiablcmente 
la rentabilidad económica que aseguraba uiia producción y clientela estables. Por 
citar 1111 ejemplo, cl inolino de Alcdo, cuando fiic revisado por los \,isitadorcs saiitia- 
giiistas en 1498, estaba tcciiicaiiiciitc bien eqiii[~a<lo, pero la iiisuficiciicia de fluido 
Iiidriulico habia originado su iiiacción: N,.. le hallaron bieri de iiiiiclas e de casa 
c de cubo, saluo que se hallo por ynformacion que ha mas de dos meses que no 
muele por mengua dc,salto ...».J2 

1.a iiivcrición del molino hidráulico se remonta a lii Aritiguedad, como prueban 
los testimonios escritos y arqueológicos dc Cpoca roiiiaiia, pero cl sistcma social es- 
clavista dominante constituyó, eiitre oiras, una de las principales causas que frena- 
ron su expansión por Europa hasta los siglos altomcdievales3< Por el contrario, la 
ruptura de dicho sistcina y, siniuliáncamentc, el desarrollo demográfico y urbaiio 
constribuyeron a la adopción de la ináquina Iiidráulica, que pcrinitia con escasa mano 
de obra y en mucho menos ticinpo la molieiida de cereal, ya que «u11 moliii« harine- 
ro dc tipo medio podia moler 1'5 Tin. de trigo en diez horas, lo que cqiiivalc al 
trabajo de 40 hombres eri el iriisnio 

También la extensión territorial del moliiio dependió inexorahlcmcntc dc la exis- 



tencia de corriciitcs de agiia y, eii gi;iii iiicdida, c<iiiio c«iiiprobanios en Murcia, aquélla 
cstiivo ligad;i a la cxpaiisióii dc la ngriciiliora <le regadío, floreciente en los siglos 
de la <Ioiiiiiiaci¿~ii is1Binic;i cii la cosa cIc 'liicliiiir. Adeiiiás, como iiianifcstainos cii 
otra oc;isii>ii. el Icgadci el iiiiiiid» biabc cii el rciiio de Miircia se iiianifcstó taiiibifn 
cii el pcrlccci~~iiiiiiiic~iio y coriililejida<l dc los iiiolinos Iiidráiilicos verticales uliliza- 
dos para Iti iriiiiraci011 (Ic cereal, cuyos iriipuestcis pcriiiaiiccicron invariables, o al 
iiiciií~s c\i> iiiiciiió Alloiiso X. iras la coiiqiiisla (Ic I;i ciiidad." 

Lil cqiiilxiiiiiciilo iiioliiiar Iiidr:iiilico de la Miircia bajoriiedievül fiie abundante 
y sii coiicciiii-;icióii se localizaba cii iiiias zonas coiicretas cxtraurbanas, sobre los corsos 
de agua dcl iio Segiir;~ y de las ;iccquias3". 1.a población murciaiia, por taiito, no 
tiivo ~irohlciiins (Ic tipo ICcriico pnxi iriollorar lo producción de cereal, pudiciido ele- 
gir para cllo. previo p;ig« de uiios dercciii~s (Ic inoliciida, eiitrc los numerosos inoli- 
iios de prol>icd;id cclcsiástica, coiicuil o rioblc que estaban disciniiia<los por el entor- 
iio i r - i i r l i i i ~ ;  siii cinhargo, para r e ~ l i i r l ; ~ ,  cxisti6 uii ordcii de prioridades, 
csiahlecicio cii lonci<iir del afrihiito o 1111 de veciiio, ya que coiiio regiilaba iina oide- 
n;iiiza d. 1426, los iiioliiios <lehcri;iii iiiolcr «priiiicro a los vcziiios que iion a los 
csii-anjeios, cii pciia de do/c iii;iravedis>>". Coii csin rcglainciitacióii urbaiia, cl con- 
cqio rriiirci;iri« irató de coiirrolar una de las activiclades y port'csiories de riiayor iie- 
ccsidad social. iinliidicrido <lile los rni~liiicios coiiiciiescii Iodo iipo de fraudes a los 
cliciitcs y ciiiitieiido iiiia serie de iioi-riiniivas qiic los yometia a la vigilancia directa 
de los olicialcs c iristiriicioiics coiiccjilcs; es dccir, se proicgian los iiiterescs de la 
coinuiii(lii<l incdiaiilc Iii rcgiilación del ii-iihqio de los iiiolincros. Hay que senalar 
qiic eslos 1i-abaj;idorcs, Icciiicnniciiic cspcciiilizados, qiic inaiicjaban los niolinos Iia- 
riiieros, hrrnahari el crigraiinje sociocci)iióriiicci que iiiiia 21 la niá~luina harinera con 
el propietario de éyta, o sea, exisiiari cii este Biiibito iinas relaciones dc dependencia 
lalioríil ciitre qiiienes cjercieii la actividiid prr~piaiiiciite y qiiieiics ostcntabaii la titu- 
1. .iiida<l : de los iiicdios de iraiisbrinaci¿~ii Iiidriiilicii, los <Icri«minados <<sciiores de 
tiioliricis. 

h s  riúclcos riiialcs del rciiio, y ciiirc cllos cspccialrriciite los del iioroestc, eiicla- 
vad«s en el icrritori« jiirisdiccional de la Ordcii de Santiago, cstuvicroii bieii dotados 
<le nioliiios harineros, propicclad dc la Ordeii qiic I«s ccdia a ccriso para sil cxplota- 
cihn, ;iiicxos e las activi<ladcs agricolns y gaiindci-ns de los coriccjos y aldeas. I!n 
1507, (iabricl Moiitañc, aiitoriz;id~~ por el comendador, coristriiyó uii inolino cii Tai- 
villa, ciiya siliiacióri ti« crcaba coiii~>eiciicia a los otros niolinos del lugai; ya que 
cstaba siruadci «riiiiy lcxos de logarcs pobl;idos, porque 10 iiias Cerca es la dicha villa 
de Yeslc, doiide ay ~i i i co  leguas c qiie ticiie iiiuclios inoliiios bastantes para dar re- 
cabdo n los vcziiios dclla; c c<iiiio al diclio riioliiio iio piiedcii venir a iiioler de nin- 
giind logar i i i  piicdcii teiicr la iiioliciidn syiio de lo pastores que de verano ticncii 
siis giii~ados en la sycrra de la dicli;i liyvilln y al ticiipo qiie en ella estaii algunos 
labradores quc labrar] cii el diclio ici iiiiiio de Tayvilla ... ». Eslc edificio moliiiar, ac- 
cioiiad« por las agiias del rio Nerpio, cstaba eqiiipado con dos ruedas, una para 
iiioler paiii/« y mijo coii los que aliiiieiiiar al ganado y otra para trigo.ix 

Causas cliiiiatológicas ;idvcrsiis e iiiiprevisiblcs afectaron cii gran medida al fun- 
cioiiniiiiento iiornial de los iiiolinos de grario, produciciido, como ya heinos comen- 
tado, siiiiacioiies <leiastros;is qiie crearori graves problemas de abastcciiiiieiito; cii cs- 
Las circiiiistaiicias se recurri;i a la cnergin eólica coiiio siistitiita de la eiiergia 
Iiidráulica3'. Hacia liiialcs (Icl siglo XII, apareció cii Europa, coricretainciile en Nor- 
iriaiidia (Frniicin), cl iiioliiic~ de viciito, Iieredndo (le la civilizscióii árabe, cuya expan- 



iidii fi ie nieiior y más lerita qiie la  del inol ino Iiidráiilic«. qiiedaiido rescnado aqiiél 
cspccialinente para las zonas de deficiencia h i d r i a  o coi1 coiidicioiics cOlicas ii iriy 
lavorables, coi i io ti ie el caso de la  aciuiil Holaiida4". 1.a i i i i icn i i <~ i i c i n  h;ij»iiic<licval 
qi ic poseemos sobre cstc i i igcnio e0lico c i i  el rcii io de Mi i rc ia data de 1258, año 
eii el qi ic Alfonso X aulor i /ó a los vcciiios de Alicaiite la c«i istr~iccidi i  de moli i ios 
de vicrito en el tCrniiiio c»iiccji14'; ai i i iqi ie sil coiitrriccidii serid iddi ici i  para las ari- 
<las tierras del campo de ('nringciia, doi ide actualinciitc lodavía se erigeti sobre el 
paisaje rural. 

b) Mol ino  I ~ a t á n  
t'aralclaiiieiite a la  c x i c ~ ~ s i d i i  del inol ino Iiidráiil ico, ci i  origeii o t i l i ~ a ~ l o  para la  

ii-aiisf«rinaciOii de cereal, Csic se fue pcrfcccioiiaiido y coinplicaiido iCciiicaiiieiire, 
y ]por coiisigiiiciitc se fiie ;idzipiaiido a otros iisos 111) agrzirios qiie origi i iaroi i  i iri grziii 
pn>grcso eii la ii idustria iiicdicvnl, l o  qiie a su vez rcdiii idaha disectaiiiciiic \obre iiii 
i i i i ip l io  increiiiciito de las iicccsidades sociales, o, si e prefiere, n l a  iiiversa, la iiieca- 
ii i/ación h idr i i i l ica al servicio de los iiiicvos iiiil>ci-ativ«s dc la sociedad hnjoiiiedic- 
val. E i i  unas zoiias y lugzircs coiicictos dc la Lluropa Occidciital Ii icicroii su apari- 
cióri, para los r i i i s  disiintos li i ics iiidiisrrialcs, loda i i i ia  gniiia inolii ins I i ididi i l icn 
aclnptnda para ello, qiie origiiiziha rápiclciiiicnlc sii cl i l i i \ i6i i  por  <] l r<~s [ii i i i ios. As i  
piiCs, aparccieroii i n o l i i r o  cerveceros, i i iol inos pnrzi Iprcii\ar ;iccituiins 0 i i iol i i ios <le 
aceite, para rnolcr sal, a r n x .  iiiostaza, cdñaiiio, liiio, cte., i i iol i i ios para hatzinar pa- 
ños, ii iolirios aplicados a la  irietalurgia (í'uellcs I i idr i l i l icos ]>;ira la  í'iiiidicici~i, para 
lai i i i i inr metales, puliri icii lar arnias y elaboiiir oir<ls utensilios rnei i l ico\. cte.), i i iol i-  
tios de curiidurias pai-a las pieles, serrcrias Iii<li-liiilicas, i i ioli i ios ~papclcros, inol i i ios 
pai-a I r i iurar  Las plantas ii i i l6reas y preparar los coloraiilcs textiles, i i iol i i ios ]>;ira ter- 
cer seda, etc. Esta niinicrosa diversificaci0ii dc i i iol i i ios ii idiisirialcs ohlig;i n Wl i i te  
a decir que «cii la  Hiija 1:dad Media exisiiii i i i ia pasidii por  I;I ii iccaiii/acidii de la  
i i idi istr ia como rio se Iizihia conocido c i i  i i i i i g~ i i in  otra coltiira»." 

Eri este esiudio vanios a cciiirar nuestra ntciicidii c i i  el i i po  de i i io l i i io  de i i<~n i i -  
tiado batái i  o también nio l ino iraocro, difui idi<lo i w ~ r  Francia liacia ii i inlcs del s i d o  
X I  y por  Iriglatcrrii y Alct~ iar i ia  a'~iiia¡es del XI1, i o  qi ic origi i ió tina vcrdaclci-n rc;ci- 
I i ic idi i  ~ r e i n d i i s t r i a l ~ ~ .  va auc el bataiiado c ~ ~ i i s i i i i i v d  i i i ia  'de I;is I;iscs de i7rodiic- . .  . 
cidi i  del paño iná< leiiias y laboriosas realizadas desde la Cpoca roi i ioi ia po r  la  fucr- 
za I i i i i i iana que pisaba los tejitlos de 1;ina; pero la adepiecidn de ui ia serie de mazos 
de madera vcrticalcs engranados el cjc de Iii rueda del i i io l ino y acclcrados por  el 
agiia, supuso una i i inovaci í~ i i  iCcnica que produjo iidemás de In rcdiicción de mano 
icxt i l  un i i i iportai i tc incrcnicnto y mejora de la  producci0ii:" 

En Caslilla, la exte1isi0ti geográfica del nrol i i io baiaiiero es iiii Iiecho cuiistnia- 
<lo a l o  largo del siglo X I I I ,  y eii Iligarcs coriio ~ l ie i ica."  y Murcia iiqii6lla se <lehi<i 
siti duda a l  i inportai i tc cqiiiparii icnto li idraulic<i licrcdado clc Cpoca islámica. Aritcs 
de proseguir hciiios de plantear cl piableina cxisteiite respccio a l  sigriificado c idci i t i -  
hcacióti clcl 1Criiiiiio uceAu, palabra 6rabe asociada a niolino, que Ciaiiiicr DnlcliC 
se preguiitaba si seriaii ainbas sinóiiirnas, si In  pri incra correspondía a un t ipo de 
i i io l ino ii iusulii iári o a un  ingeiiio dcytinado para la  irritación de l a  tierra; posterior- 
i i iciite Irüdiel icleiitific¿~ aceña coi i  n io l ino b;itaiiadoi; b;isáiidose en que en el Fuero 
de Moli ira se rcgiilaba que el bniziiiado se realizara ci i  la «accrina»; Finalineiitc, Agitad6 
rcf l i ta esia ideiii i i icaci0ii. docui i ic i i ta i~do qi ic l a  accnn coiistituyó u i i  arlclacio incca- 
i i ico util izado para «el riego <le Iiiicrtos, suiii i i i istro tic agiia para los baiios y la  cx- 



iracci6ii de la inisina de los corrcspoiidicritcs p « ~ o s » ~ " ;  pués bicii, ~orifirmamos tam- 
biCn <locumeiitalmciitc la opinióri de Ag~iadC respecto a la funcicjii de la aceña, ya 
qiic en 1271, al coiiccdcr Alforiso X a Oriliucla la tercera partc del tercio real para 
la reparación de norias y aceñas indicaba: «.. . daniosles e otoigamosles a todos aque- 
llos que an sus heredades ct se an de regar por añoras o por aceriyas o las Iicicren 
daqui adelante, la terca parte del riueatro terqio qiie nos hi auenios de auer por raqon 
del diccmo ... »". Por tanto, podeinos deducir que inolino y aceña nos prcseiitan dos 
realidades distintas y su confusión termiiiológica se lia debido a que los molirios 
hidrdulicos se instalarori próxinios a estos ingciiiso de extraccióri de agua o se sirvie- 
ron de ellos para aprovechar a rravés de los mismos una mayor ciicrgía al ser iinpul- 
sada el agua con inayor fuerza mediante una forma artificial. En este sciitido, la 
Partida 111 identifica aceña coi1 la función de pisar paños, es decir, coino apuntó 
Iradicl, con batan accionado por iiiia riieda niotriz vertical". Por otra parte, tam- 
bit11 coiiiprobaiiios cii iiucstra docuiiicntaci6ii que cuaiido se cira moliiio sin más, 
cste sc rcficrc al Iiariiicro o de cercal, iiiiciitras que los tcxtilo se mencionari como 
inolinos traperos, iiioliiio batán o «casal de batán». Ahora bien, cosa distinta es 
qiie los molirios Iiariiicros se adaptaran para su aplicación en los pafios, como suce- 
de con l a  accñes, o por el coritrario que los batancs sc iitilizaran coyunturalmente 
para otros fiiics iio icxtilci; por ejeiriplo, cii 1335, AH<>s« XI. ante la excascz de pro- 
ducción ipafiera e11 Miircia, aiitorizó que en los bataiics inui-ciarios se pudiese descor- 
tezar y einblarique~cr a r r ( ~ / . ~ "  

1.a construccióii de bataiics estuvo eii relacióii coi1 cl desarrollo dc la industria 
iexlil. Eii Miircia, durante la Cpoca islariiica Csla i~ivo grari iniporlancia, especial- 
iiiciilc en el trabajo dc la seda y del lino, cxisiicndo noriiiaiivas artesanales que inues- 
traii la prcocupaci011 inusulmaiia por la perkcci6ii de los tcjidos; por ejemplo, en 
el ti-atado de Ibii Abduri se iiidicaba: «rio debe11 blaquearsc los tejidos crudos por 
incdio de maloh. I'rohibase a los blanqucadores que lo Iiagan, porque con ello echan 
a pcrdcr las lelas)?". Esia iioticia, por otra partc, nos scñala que los Iiispaiioinusul- 
iriaiics utilizaroii para el tratainiento textil la iriccánica hidráulica, como se deduce 
del empleo de mazos, con seguriclad referidos a los que portaban los batanes. 

Tras la implanlacibri de las cstrucluras cristiarias eri el reino por Alfonso X a 
inediados del siglo? XIII, el iiioiiarca inteiiró niaiitener arraigada la tradición de la 
artesanía textil, iio s0lo para satisfacer las rieccsidades básicas y suntuarias de la na- 
ciciite poblacióii sino, en gciieral, como esliniulo rcpoblacioiiista e incremento dc las 
rentas nionirquicas. Entre olros bciicficios y disposiciones otorgados, autorizó a los 
vecinos dc Murcia a construir un in«liiio trapero cii la aceqiiia de Caravija, próximo 
al «casar de inolirios» existente en la Arrixaca o barrio extramuros niudéjar al norte 
de la ciudad." 

La iiobleza y la oligarqiiia urbana iiivirrieron, a 10 largo del siglo XV, eii la 
coiistruccióri de batiines, coiistitiiycndo estos, por su situacióii cxtraurbana, objeti- 
VOY rentables dc las Saccioiics nobiliaria en Iiicha y lugares de trabajo artesanal clan- 
d c ~ t i n o . ' ~  

1.a importaiicia qiie tiivo en Murcia el cquipainiciilo molinar qiicda rcflcjada 
cii la actualidad a triivés de tres topóriimos que deno-iiiari con n<irnbrc de artilu- 
gios Iiidriulicos a tres zonas coricrctas de la Iiueria: La Nora, El Moliiio y El ~ a t á n . ' ~  
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A OCHOCIENTOS AÑOS DE LAS ¿PRIMERAS? 
CORTES HISPANICAS (LEON 1188): 

MITOS POLITICOS Y MEMORIA HISTORICA 
EN LA FORMACION DEL 

PARLAMENTARISMO EUROPEO 

EMILIO MITRE FERNANDEZ 

La visión de carácter liberal y decimonónico creó un auténtico tabú histórico 
en torno a las Cortes medievales de Castilla y León: el de ser raiz institucional de 
los sistemas democráticos. Algunas fechas como 1188 han acabado por tener un va- 
lor emblemático. Sin embargo, en fechas mas recientes razones no solo de orden cien- 
tífico sino también político han conducido a la revisión de ciertos dogmas ... Pero 
muchas veces para construir otros nuevos. Dogmas en los quc, como ha renocid« un 
prestigioso autor, cuentan mucho las ensoñaciones de pseudohistoriadores deseosos 
de robustecer la historia de las comunidades autónomas españolas1 

Que entre las Cortes actuales -o las del siglo XIX- y las del Medievo no hay 
de común más que el nombre es algo sostenido hoy ya por cualquier persona media- 
namente sensata. Igualmente parece fuera de duda que las cortes del Medievo no fue- 
ron lo mismo en la etapa comunmente conocida como inicial que en el periodo cre- 
puscular de los Trastámara. Pero, sobre estas reconocidas diferencias hay que apun- 
tar otra más: cualquier parecido entre lo que un hombre del Medievo designa bajo 
«cortes» y lo que en el presente se considera como tal para la propia Edad Media, 
es muchas veces mera coincidencia. 



1. Iris vocablos y su utilizacion en relación con las inslituciones. 

Se viene admitiendo generalmeiite que en 1188 o cn cualquicr otra fecha de 
csc entorno- se produjo en la Meseta la toma de conciencia de un cambio radical. 
Cambio producido por cl hecho de que a la curia regia asistiesen el rey y los magna- 
tes laicos y eclesiásticos «cum clcctis ciiiibus ex singulis ciuitatibusn. 

Ello supone ignorar ciertos hechos: 
a) En primer lugar, la existencia de pertinaces mitos sobre rcuniones dc «cortes» 

anteriores a ésta fecha: Nájera en 1137, Toledo en 1157, Burgos en 1169 o Nájcra en 
1184-1185~. Mitos que en Castilla y León se fueron trarismitiendo de generación en 
generación con un espiritu que hoy no se dudaría en calificar de acritico3 

b) En segundo lugar, la creencia de los mentores ideológicos del Baio Medievo 
cii I;i ~~~ii~ii~iiii~i;ili.I:iiI .1: . i ~ ; i i i i l > l ~ ~ ; i ~  JC, tipo parl:iiiiciiiriti ) \ i i  iii.;. r.m;i.t I i i \ -  

ioi i,i riiiiiii~i.>ii:il. \\i. cn C.. \h,,lrt., rv~ri~r~l i  l'urlrii~~rr~~irrr~ir iiixl:\ ri.I:iiln.l<> ho~i.1 I32u 
se habla de que esa ira la «forma en que se acostumbraba a reunir el parlamento 
del rey en Inglaterra y del pueblo inglés bajo el rey Eduardo, hijo del rey Etelredon. 
Costumbre luego tomada por üuillermo el Conquistador y seguida por todos los mo- 
riarcas del pais4. Mito que cobraría tal fuerza que en el siglo XVIl se seguía pensan- 
do que las libertades parlamentarias derivaban del viejo witan anglosajón5. 

c) En ultimo término cabria hablar de la marcada indiferencia de los hombres 
del Medievo 110 solo ante cI tiempo, como iiidicaría Mari. Bloch, sino también ante 
la utilización dc ciertos vocablos que definían instituciones. lnstituciooes cuyas fron- 
teras reales se difuminaban con demasiada frecuencia. Hoy en día la más común de 
las historias institucionalistas establece tina clara dualidad entre curia y cortes en fun- 
ción de la ausencia o prcscncia de representantes del tercer estado. Sin embargo, has- 
ta muy avanzado el Medievo no parece que existiese tal coincidencia. Ambos térmi- 
110s se utilizan para dcsigriar la misma cosa: lo que los textos latinos presentan como 
curia, los castellanos lo identifican con cortcs. El establecimiento de una marcada 
diferencia cntre ambos parece más que nada el resultado de las necesidades cientifi- 
cas y metodológicas actuales" 

Con frecuencia, cn el Medievo un vocablo institiicional encubre distintas reali- 
dades: así, por pulutium se entiende algo más que una residencia. O por concilium 
algo más que una asamblea eclesiástica. O por curia algo más que un organismo con 
atribucioiics consilidres7. Pero también con frecuencia se da la situación contraria: 
varios vocablos qiic designan la misma realidad política o institucional. Asi, por cu- 
ria, corte, curia cxtraordinaria. cortes, cortes generales, ayuntamiento, concejo, etc. .. 
se acaba designando un tipo de asamblea integrada por representantes de los tres es- 
tados oficialmente reconocidos. Las difereiicias a la hora de utilizar un término u 
otro se suelen fijar en fiincióri del número de asistentes, de los poderes que ostenta 
cada uno de los grupos sociales, de la circunstancialidad de la presencia de represen- 
tantes de alguno de ellos, etc... 

Asi: 
a) En funcióii del peso cliaiititativo o cualitativo de los participantes en esté tipo 

de asambleas pucdc pensarse que alguria reunión como la de 1232 no fue niás que 
una asamblea militar para preparar una nueva campaña. La asamblea de Burgos de 
1233, a su vez, seria sólo una sesión de la curia en el sentido más estricto del termino: 
asamblea exclusivamente de magnatesX etc... 



b) Por otro lado, la convencional división establecida entre cortes generales y 
meros ayuntamientos, según el alcance territorial dc la representación ciudadana pre- 
sente, puede revelarse como falacia. En efecto, el número de cortes «generales» reu- 
nidas hasta fecha muy avanzada no parccc fuera muy elevado. Y es más que probable 
que dichas convocatorias se hicieran en situaciones particularmente conflictivas o con 
motivo de importantes decisiones a tomar. Muchas de las convocatorias parecen mar- 
cadas por la circunstancialidad o por el deseo de resolver problemas de ámbitos geo- 
políticos limitados. El estudio de un reinado de tiempos de esplendor de la institu- 
ción -el de Enrique 111- sirve de garantía para este aserto9. Un estado como el me- 
dieval difícilmente disponia de medios para convertir en norma unas convocatorias 
«generales», más aún en un ámbito tan amplio y complejo geográficamente cual era 
la Corona de Castilla. Aunque a mayor escala tcrritorial, en la monarquía francesa 
ocurría algo similar. 

La ambigüedad del vocabulario institucional medieval ino  fue también uroduc- 
to de la fa1t;de especialización de las distintas instituciones y oficios?. 

. 

Una sociedad como la medieval ofrece, a estc respecto, algunos ejemplos ilustra- 
tivos. Asi, el corregidor, figura que aparece en la etapa crepuscular del medievo 
castellano-leones, desempeñará las más variadas funciones: administrativas, judicia- 
les, fiscales, militares. Funciones que, con anterioridad, ejercieron total o parcialmente 
otros oficiales y magistrados: merinos, adelantados, ciertos alcaldes.. 

De forma similar, algunas instituciones, a medida que van apareciendo pueden 
restar contenido a las precedentes sin que por ello se produzca su inmediata desapari- 
ción. En algunos casos se superponen durante largo tiempo. En otros se confunden. 
El caso de curia / cortes / consejos puede resultar ilustrativolO. 

Puede decirse, asi, que la función acabó creando el oficio o la institución. La 
función de corregir creó el corregidor1', en la misma forma que la función de acon- 
sejar -al margen de que se trate de un derecho o un deber de los súbditos- acabó 
creando las Cortes y luego el Consejo Real. 

A propósito de esto último, J. O'Callaghan ha recordado que numerosos docu- 
mentos de los siglos XII y XIII hablan de un pequeño consejo de nobles que trabajan 
diariamente con el rey en los asuntos de gobierno. Así, se dirá que el rey actua «con 
consejo de los condes y príncipes)), «de los nobles)), «de mis barones)), etc ...12. La 
distancia de los años nos ha hecho ver a los medievalistas las cosas claras, incluso 
excesivamente claras: ese grupo de magnates que aconsejan al monarca (¿definible 
siempre como curia?) cobraría una nueva dimensión con la incorporación de repre- 
sentantes del tercer estado. De ahí, viene a decirse, surgirian lo que en los reinos his- 
pánicos denominamos genéricamente cortes y en el ámbito anglosajón -no menos 
genéricamente- parlamentos. 

Escudriñando en las fuentes de la época resulta difícil comulgar con tal 
simplificación. 

11.- La participación estamental en las asambleas parlamentarias medievales. 
Precisión teórica e indefiniciones prácticas 

Los ideólogos de las etapas iniciales del Medievo hablaron de la sociedad como 
«ordo trinus)): clérigos, monjes y I á i c o ~ ' ~ .  A fines de siglo IX en Inglaterra y dobla- 
do el recodo del Año Mil en el Continente se popularizó otra imagen: la de la tripar- 



tición funcional de oratores, belbatores y laboratoresL4. Visión que, de acuerdo con 
los esquemas del materialismo histórico, explica la organización de la sociedad a par- 
tir de una masa de trabajadores por encima de la que se sitúan dos superestructuras: 
una política y otra ide~lógica. '~  

Toda la sociedad y sus doctrinarios generan, en efecto, las instituciones que le 
sirven de apoyo político-administrativo y la producción escrita que hace dc cobertura 
ideológica. En su momento, Emile Lousse expresó esta realidad diciendo que «cada 
asamblea (parlamentaria) refleja, como una lente, una reducida imagen de la socie- 
dad en la que hunde sus raices».16 

En la génesis de los parlamentos han incidido distintos factores: 
a) Se ha insistido en una vulgarización del viejo precepto «quo omnis tangir ab 

omnibus approbatur)). Precepto que, desde determinado momento haría necesaria 
la presencia de representantes de los grupos privilegiados en los organismos de decisión. 

b) De forma más precisa se ha insistido en que la madurez política y social ad- 
quirida en ese momento por el «tercer estadon haría que los príncipes extendieran 
a éste un deber de consilium hasta entonces restringido a los magnates laicos y 
eclesiásticos. 

Consejo ¿deber o derecho eminentemente «feudal»?, por el contrario, como ha 
insistido Perez Prcnes ¿deber por encima de cualquier convencionalismo de tipo 
«feudal»?. 

Antes de pronunciarse en una u otra dirección conviene hacer algunas observa- 
ciones previas. A nivel teórico, las cosas se presentan absolutamente nítidas tanto pa- 
ra un historiador del presente como para un ideólogo del pasado. Basta echar un vis- 
tazo a numerosos cuadernos de Cortes ya publicados para ver que. machaconamente 
se habla de presencia en ellas de rcprcsentantcs de los tres estados. Ahora bien, una 
detallada comprobación nos puede llevar a presentar un panorama más complejo: 

c)Cnando se habla de los tres estados, en más de una ocasión se hace referencia 
a un desideratum más que a una realidad. 

d) Y cabe preguntarse si este mismo desideratum sólo se realizó de forma defini- 
tiva en fecha tardía, tras de una Icnta sedimentación y... en instituciones distintas a 
las Cortes: vg. en el Consejo Real, tal y como consta en su regulación en las Cortes 
de Valladolid de 1385". 

En efecto, las categorías sociales representadas en muchas de las reuniones par- 
lamentarias pueden ser menos de tres. Pueden, por el contrario, ser cuatro, como 
sucede en el reino de Aragón. Incluso en fecha relativamente avanzada como es la 
redacción del Modus Tenendi Parliamenlum se nos habla de seis jerarquias (art. 26): 
el rey, jerarquía por si mismo ya que no hay otro igual; obispos abades y priores equi- 
parables a barones; bajo clero, condes y barones que ostentan tierras por valor de 
un condado o baronia; caballeros de los condados; y ciudadanos y burgueses. El Par- 
lamento, se dice, puede considerarse completo aunque falten representantes de algu- 
na de estas jerarquías, siempre y cuando hayan avisado de ello con la debida 
antelación18. Y en otro apartado dc este mismo texto se habla de una composición 
social del parlamento inglés aún más compleja: clérigos altos y bajos, estos últimos 
sin obligación de asistir por sus tierras, solamente si son llamados por el rey; los lai- 
cos integrados por la alta (condes y barones) y baja nobleza, estos últimos sin obliga- 
ción de asistir, como los miembros del bajo clero; dos ciudadanos por Londres, York 
y otras ciudades; y dos burgueses por cada borough19. 

Para la Corona de Castilla no disponemos de un Modus Tenendi Parliamentun 



similar. Sin embargo, la longitud del encabezamiento de algunos textos hace pensar 
en una verdadera coexistencia entre la imagen tripartita de la sociedad y un deseo 
(como en el caso británio) de hacer referencia expresa a todas las categorías sociales 
reconocidas 20 La laxitud en la observación de ciertas obligaciones hace pensar, con 
todo, en el escaso peso de una de ellas a lo largo de dilatadas etapas del Medievo: 
la de la presencia de representantes de los tres estamentos al completo en distintas 
convocatorias. 

1.a que prima en muchas ocasiones es la participación puramente coyuntural. 
El «cum sinaulis civis electibus» de la Curia Maana leonesa de 1188 (al margen de - - - 
que ésta haya sido la primera oportunidad en que representantes de las ciudades es- 
tén presentes en este tipo de asambleas en los reinos ibéricos) responde a un modelo 
bastante común: 

e) Así, en Inglaterra, en 1213, Juan Sin Tierra pidió a los sberifs que enviasen 
cuatro hombres a Oxford a fin de discutir materias «que conciernen a nuestro rei- 
non. La tradición se consolidaría con el tiempo basta llegar al ((Parlamento Modelo» 
de 1295 en que se da un importante paso para regular la presencia de burgueses en 
esta in~titución.~'  

f) En la Francia de San Luis, el monarca llamaría también a su Curia a algunos 
burgueses, pero sólo a titulo personal22. Incluso en cl momento presente se duda que 
la convocatoria de Estados Generales de Felipe IV en 1302 sea el germen para una 
regular presencia del elemento burgués en los organismos de decisión de la monar- 
quía francesaz3. 

g) Para el caso del territorio castellano-leonés -si seguimos estos criterios- los 
llamados por Pérez Prendes ((genes de las Cortes» pudieron estar en 1188 pero tam- 
bién antes24. Carlos Estepa ha destacado, a su vez, partiendo de un estudio de los 
términos bajo los que en esta época se designa a los magnates laicos y eclesiásticos 
y a los representantes del común, que «difícilmente podremos llamar cortes)) a las 
asambleas reunidas en León Bajo Alfonso IX. Sin embargo, serían el antecedente de 
una clase de reuniones que ya en la segunda mitad del siglo XIII tienen el carácter 
de talesz5. 

Las Cortes Medievales ¿una institución con un componente esencialmente feu- 
dal?. Nos encontramos aquí ante una vieja oposición: la que ha enfrentado los con- 
ceptos medieval y feudal al concepto modernidad. En este contexto, obras venerables 
como las de Martínez Marina para España o William Stubbs para Inglaterra fijaron 
una visión un tanto idealizada de las asambleas parlamentarias medievales: ellas fue- 
ron el paradigma del progresismo político (de una ((modernidad antes de tiempo)) 
casi) en medio de un mucho dominado por la tiranía feudal y el férreo control ideo- 
lógico de la élite eclesiástica. 

En el momento presente, ni el más cerrado defensor de la definición institucio- 
nalista de feudalismo -al estilo de la conocida de E L. Gansbof- piensa que éste 
fuera algo monolitico sin capacidad alguna de evolución. Desde cualquier posición 
ideológica o metodológica se admite hoy en día que dentro del ((feudalismo clásico)) 
se encastraron instituciones en principio ajenas a la más estricta mecánica de las rela- 
ciones feudovasalláticas puras. 

De ahí que podamos destacar: 
a) Que las asambleas de tipo parlamentario surgieron en un contexto eminente- 

mente feudal, al margen de que utilicemos el término en el sentido de formación so- 
cial o en el de mero conjunto de instituciones que ligan a vasallo y a señor. En sus 



niveles más doctrinales, la sociedad del Medicvo admitió la existencia de una triparti- 
ción funcional. 1,legado un determinado momento y al inargen de las posibles re- 
sistencias de los de arriba- tal imagen se materializó cn una realidad institucional 
concreta. 

b) Que oponer estado feudal (auténtica contradicción eii sus términos para los 
puristas) a estado moderno (verdadero pleonasmo para los mismos) resulta un dile- 
ma tan falso como viejo. ¿Habría, por el contrario, que hablar de una evolución ha- 
cia lo «moderno» a partir de lo «feudal»?. Los Estados de la Europa del Renacimien- 
to se coiistituyeron, en efecto, partiendo de mecanismos institucionales y de tics men- 
tales con mucho de medievalesz6. Las asambleas dc tipo parlamentario son un buen 
ejemplo al respecto. 

c) Que estas asambleas tienen una filiación eminentementc «feudal»: en sus pri- 
meros años se parecen más a una curia intcgrada esencialmente por magnates laicos 
y eclesiásticos que a otra cosa. Los mitos que en torno a los parlamentos medievales 
circularon en la Europa del Antiguo Régimen -recordemos el antes mencionado ca- 
so inglés- no eran, asi, enteramente gratuitos. 

d) Que, a mayor abundamiento, el caráctcr oligárquico de cstas instituciones (ca- 
rácter «feudal» en el sentido mas primario que pucde darse a este termino) se dejó 
sentir prácticamente a todo lo largo del Medievo. 

Para el caso inglés, Sdylcs ha sostenido quc «los lores y los comunes eran ám- 
pliamente miembros de una clase social y les rodeaba un mismo ethos. Podrian ser 
críticos entre ellos, desaprobar a uno u otro lord, pero sus desavenencias tenían lugar 
dentro de un cerrado circulo. Los caballeros, como la gentr): era los más dispuestos 
a seguir a los lores, cuya influencia había sido trazada en las elecciones del condado2'. 

Para Aragón, trabajos recientes han puesto definitivamente en evidencia el con- 
tenido oligárquico y clasista de sus cortesz8. 

En  el caso castellano, la alta nobleza fue durante largo tiempo la única clase pre- 
parada para tareas de gobierno y se benefició luego - aunque en los oficios más 
domésticos y tradicionales- del incremento de los cargos que auguraba el estado 
«moderno»z9. 

A nivel de Cortes Pérez Prendes ha destacado que ni nobleza, ni clero, ni estado 
llano estaban representados a todos los niveles, sino sólo a través de sus más altos 
representantes, lo que conferia a la institución un fuerte contenido o l i gá rq~ ico~~ .  Cual- 
quier hipotética «revolución» -bien en la minoridad de Alfonso XII bien en la de 
Enrique 111- mediante una «transferencia» de poder de la nobleza a los represen- 
tantes de los concejos, hubiera sido siempre una «revolución» oligárqnica3'. 

Las cortes castellano-leonesas, como cualqnicr otro parlamento medieval fue- 
ron. sin duda. un instrumento aue uermitió una cierta fluidez entre estamentos -o . . 
al menos cntre sus capas superiores- y no un instrumento de ruptura con el orden 
social viaente. Las declaraciones oue se hacen en alaunas convocatorias refleian una v 

creencia arraigada (o interesada): que las Cortes han existido prácticamente desde 
siempre y son el mejor instrumeiito para equilibrar un edificio politico y social cuya 
cabeza es el 

La fluidez entre estarncntos hizo en más de una ocasión problemática la cerrada 
tripartición funcional. Las precisiones teóricas chocan más de una vez con las reali- 
dades concretas. 

Al referirse a la nobleza -primer estamento- los textos del Medievo fueron re- 
pitiendo machaconainente ciertas ideas. Así, la definición de hidalguía que resulta 



todo un auténtico compendio de las características de csic griipo social. Así, tam- 
bién, la defensa del conjunto de la sociedad como su función característica. La ex- 
presión los «nobles defeiisores» de Don Juan Manuel 33 es todo un compendio de 
una específica mentalidad. 

De acuerdo con una depurada sedimentación ideológica, los representantes de 
la nobleza acudían a las cortes en virtud de csa función. Sin embargo, cabe hacer 
algunas puntualizaciones: 

a) Este monopolio de la fuerza se ve cuestionado en numerosas ocasiones, y una 
muy significativa tiene lugar en las importantes cortes de Segovia de 1386, momento 
en que el combatir se convierte por la presión de las circunstancias- en obligación 
del conjunto de la s~c i edad '~ .  

b) Un análisis de los cuaderrios de Cortes iios dcinucsira que sólo en los inás 
altos iiivclcs de la nobleza (parientes del rey y ricos hombres) se puede hablar de una 
auténtica representación referida al priincr estamento. Las mas bajos escalones (es- 
pecialmciitc caballeros y escuderos) apareceii más entre los procuradores de las ciu- 
dades que iunto a los ri-andes maenatcs. . . - - 

c) La progresiva deserción de representantes nobiliarios en las distiritas convoca- 
torias no suwonen (así lo Iian reiterado aunaue nor distintos motivos Pérez Prendes . . 
y Julio Valdeón) un alejamiento de los centros de decisión politica. Simplemente se 
han trasladado a otros: concretaiiiciitc, al Coiiscjo Kcal. 

Hablar de participación del cstainento eclesiástico y de temas de vida religiosa 
en las Cortes Castellanas, es refeririros a algunos recieiites  estudio^'^. Supone refle- 
xionar sobre algunos puntos: 

a) La posible filiacion concilios-l~arlamentos'" que, en un sentido extremadamen- 
te tradicional, presentó a los visigodos de Toledo conio antecedente de las cortes his- 
pánicas. Se trata de una parte de esa idea genérica que consideró a los parlamentos 
europeos como una institucióii cuyo origen sc pcrdia cn la noche de los tiempos. 

Aunque un cierto espiritii critico fuerce a descalificar esta tesis, hemos de tener 
en cuenta, sin embargo, un hecho. E1 mundo iiiedieval, por la propia unicidad socio- 
lógica con la que sus ideólogos coniiilgaban, vio lo civil y lo caiiónigo como dos rea- 
lidades íntimamente ligadas: las dos caras institucioiiales de una moneda, por recu- 
rrir a la metáfora fácil. Consigiiientemente, conciliarismo y parlamentarismo tienen 
muchos elementos comunes. Hernard Gueriée ha recordado que los comienzos del 
parlamentarismo coincideii en Europa con la imposición a las órdenes religiosas del 
capítulo general anual", y el apogeo del parlamentarismo. en torno al 1400 coinci- 
de, a su vez, con la expansión de las ideas conci l iar is ta~~~.  

El propio vocablo concilium acaba teniendo un significado un tanto ambiguo. 
Ambigüedad que Los recopiladores de la colección Cortes de los antiguos reinos de 
León y Castilla reforzarían al incluir en las primeras páginas del primer volumen las 
actas de varios concilios. 

Más aún ¿no reunirid Juan 1 de Castilla en 1388 en Palencia unas cortes y, a 
la vez, un importante coiicilio «nacional» al que acudieron representantes del clero 
de toda la corona de Castilla? 

b) La multiplicidad de temas tratados en la cortes que afectan no sólo al mundo 
eclasiástico propiamente dicho, sino también a los más variados aspectos de la vida 
religiosa y moral. 

C) La interrogante sobre la presencia de representantes del bajo clero, en la mis- 



ma medida que los de la baja nobleza que, en otros estados ibéricos había logrado 
una representación autónoma para los más bajos escalones de la clerecia es tema de 
indudable interés39. 

d) Como también es interesante bucear en torno a la ubicuidad de funcioncs de 
los maestros de las Ordenes Militares. En ellos convergen el papel de señores eclesiás- 
ticos (importantes magnates al estilo de obispos o abades) y su peculiar vocación de 
defensores del conjunto de la sociedad cristiana, al estilo de la nobleza laica. 

La existencia de Cortes &exige como condición sine qua non la presencia de re- 
presentantes de las ciudades?. En el momento presente no hay ninguna duda al res- 
pecto. Los autores del Medievo, por el contrario, no pensaron, que la presencia de 
representantes del tercer estado fuera aval imprescindible para definir como cortes 
una asamblea. 

Aún ajustándonos, por razones de mera operatividad, al primero de los criterios 
es necesario hacer algunas precisiones. Irían incardinadas en la antes mencionada dua- 
lidad cortes generales/cortes particulares: 

a) Aunque tradicionalmente se ha admitido cortes diferenciadas para León y Cas- 
tilla hasta entrado el siglo XIV jno seria mejor hablar de reuniones casi siempre par- 
ciales de los monarcas con las representaciones sociales de los territorios que circun- 
daban a la localidad en la que el monarca se encontraba?. El alcance de muchas de 
las decisiones proclamadas en cortes resultaría, así, muy restringido. 

b) Con demasiada frecuencia hemos tomado los modelos de dos cortes genera- 
les -Burgos 1315 y Madrid 1391 de las que tenemos detallada información de los 
representantes ciudadanos- para pensar que todas las convocatorias serian simila- 
res. No hay que caer en trampas semejantes. 

c) Y con demasiada frecuencia se ha insistido en la dramática disminución de 
la representacion ciudadana a medida que avanza el tiempo: de las 50 villas y ciuda- 
des representadas en 1391 se pasaría cien años más tarde tan sólo a 18. 

Hablar por ello de decadencia de las cortes supone, creemos, una grosera simpli- 
ficación. ¿No estaremos, por el contrario, ante una mayor racionalización y ante un 
sistema de representatividad que no es, por lo reducido del número, menos eficaz 
sino todo lo contrario? Las grandes unidades geopoliticas de la Corona (al margen 
de algunas sangrantes omisiones) están representadas institucionalmente por sus ca- 
bezas, a diferencia de lo que hubiera podido ocurrir siglo y pico antes. En el ocaso 
del Medievo las cortes castellanas materializan un añejo precepto político medieval: 
la cabeza representa a los miembros. 

En definitiva: las categorías mentales y la ideología política de un hombre del 
siglo XX para quien esta drástica reducción podia significar una humillación al or- 
gullo ciudadano, no deben ser aplicadas a las de un hombre del Antiguo Régimen. 

111.- Cortes Medievales y temas de investigación: Concreciones del pasado y perspec- 
tivas de futuro 

Resultan siempre oportunas las sugerencias para ampliar el campo de trabajo 
de los distintos temas históricos. El de las Cortes Medievales es, precisamente, uno 
de los dotados de mayor garra40. 

Creemos oportuno hacer algunas observaciones sobre ciertos aspectos de reno- 
vado interés: 

a) La presencia de representantes de los distintos grupos sociales. ¿Derecho o 





teóricas) de ningún grupo social u organismo político. Los propios ordenamientos, 
considerados como quinta esencia de las disposiciones legales proclamadas en las Cor- 
tes se promulgaron más de una vez al margen de la convocatoria de los tres estados. 

La crítica de Pérez Prendes en relación con la capacidad legisladora de las Cor- 
tes es oportuna; lo mismo que la de un Sayles en relación con el parlamentarismo 
británico. Y es algo más: un verdadero acicate para profundizar en el estudio de una 
institución -las cortes de Castilla y León- que muy poco tiene que ver con un par- 
lamento moderno. Una institución cuya génesis se nos presenta confusa, si es que 
queremos desenvolvernos con categorías políticas actuales. Lo que sabemos en torno 
a su historia real -e igual sucederá con la historia de las ciudades, gremios o 
universidades- lo sabemos sólo desde la época en que las cortes se encuentran debi- 
damente consolidadas. Lo que queda atrás es, una buena medida, reino del mito me- 
dieval.. o moderno. 
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NAVES MALLORQUINAS EN EL ESTRECHO 
Y EN FINISTERRE A MEDIADOS DEL XIV 

FRANCISCO I>R MOXÓ 

Unas veces con objetivos bélicos, otras con miras comerciales, lo cierto es que en 
el S. XIV hallamos naves mallorquinas en puntos muy diversos y distantes de la costa 
peninsular. Me centraré aqui en dos momcntos, uno anterior y otro posterior, pero am- 
bos muy próximos a la ocupación de Mallorca por Pedro IV de Aragón, que pueden brin- 
darnos algunas reflexiones no carentes de interés. Me basaré fundamentalmente en cua- 
tro documentos inéditos -tres del A.C.A. y uno del Archivo Municipal de Zaragoza- 
que reproduzco integros en el apéndice documental. 

1 
El primero hace referencia a las operaciones de constitución del sitio de Algeciras 

por Alfonso XI de Castilla. Por el Tratado de Madrid de 1 de mayo de 1339', Pedro IV 
se habia obligado con su primo el monarca castellano a prestarle ayuda marítima 
en sus campaiias para hacer frente a la amenaza benimerin. Cada reino costearia y 
abasteceria sus galeras. El número de las castellanas en el Estrecho seria de veinte 
entre mayo y septiembre y de ocho los demás meses; las aragonesas serían respectiva- 
mente diez y cuatro, o sea la mitad, Aragón lo haria en la proporción dc un tercio 
respecto a la variación de las castellanas2. De hecho, como veremos enseguida, esos 
números cambiaron bastante, así como la proporción de galeras; lo cual daria lugar 



a alarrnas, reclamaciones y negociaciones compensatorias entre ambas partes, de las 
que I'edro IV no dejó de intentar sacar provecho3. Sin embargo, puede decirse que 
Aragón, salvo en el periodo de enero a octubre del 42 de que luego hablaremos, nun- 
ca dejó de estar prescntc en el Estrecho en las etapas bélicas de la década siguiente. 
¿Y Mallorca? Aunque sil contribución ha sido negada veamos los datos de que 
disponernos. 

El 30 de Octirbre de 1340 obteuia Alfonso XI la victoria del Salado. No conser- 
valnos la carta del monarca castellano comunicándole a Pedro IV la feliz nueva, pero 
sí sabemos de su existencia por la felicitación de Pedro de 8 de diciembre en que alu- 
de a aquclla4. No muchos días después cl mismo Pedro comunicaría la noticia a su 
cuñado Jaime 111 de Mallorca, según lo manifiesta en una carta ulterior de 13 de Enero 
de 1341: «Iam pcr alia scripta nostra vestro deduximus culmini felicem victoriam quam 
Kex Keguni omriipotens triumphator illustri Regi Castellae contulit, non siue pleni- 
tudine gloriae et honoris, contra Kegem Marrochorum perfidum cum suis adhaeren- 
tibus, qui de sua suaeque universalis fetidae nationis feritate confisus conabatur et 
minabatur in tata Ispania (nótese la expresión unificadora ante el peligro común) ... 
sibi adscribere monarchatum»5. 

A continuación atribuyc una importancia decisiva cara a dicho feliz resultado 
;I la. !rc~.c. &s,ale~i, ar:lpolic\:i, al11 pr~wlnc,: <,Q~lac non sinc magno et tiotahili prdcsi- 
,liu i l l i i i ,  \i<ilci r:ilr.;~iiiiri ~rcdcii~ri.  u110.l inihi iuni i r ~ n i ~ i i r i ~  i n  I>ri ser\i:io d i~ r iuu~ ,  - . . 
Regis subsidium tenebamus, praemissa sic feliciter successerunt ... Idemque Rex Cas- 
tellae conflictum cum dictis sarracenis inivit sub dicti stolei confideqtia prin~ipali))~. 

Preparado asi el ánimo del mallorquin, pasa Pedro a exponerle su proyecto de 
llevar treinta galeras (!) al Estrecho, para lo cual cuenta con diez galeras mallorquinas 
de las quince que Jaime le habia anteriormente prometido7. Le ruega por consiguiente 
que las tenga «paratas et munitas)) en la playa de Valencia en el próximo mes de mar- 
zo, con todos sus avituallamientos y sueldos para cinco meses, contando la ida y vuelta 
al Estrecho (se referia sin duda a los meses de mayo a septiembre de que hablaba 
el Tratado de Madrid). De este modo Pedro IV cumplía en parte las obligaciones con- 
traidas, subsumiendo en ellas la obligación feudal de su vasallo el Rey de Mallorca. 

Al fin parece que las galeras a armar en Mallorca se redujeron a ocho8 y no es- 
taban en junio todavía en el Estrecho. Pero acudirian aquel verano, sin que podamos 
precisar su número definitivo: sólo sabemos que en el mes de octubre del 41 perma- 
necían en el Estrecho diez galeras con el almirante Moncada y con ellas cinco más 
del Rey de Mallorca9. 

No fueron óbice para esta ayuda mallorquina que, al contrario, constituiría un 
motivo más para intentar ganarse el apoyo de Pedro IV, los conflictos de Jaime 111 
con el Rey de Fraucialo, surgidos muy poco después de la carta que acabamos de 
citar. Pero veía en el fondo con satisfacción las dificultades de su cuñado e inició 
un curioso juego a tres bandas del que es testigo toda la documentación del momeu- 
to: mientras por un lado se comprometia con Felipe VI a no ayudar a Jaime en caso 
de que entrase en guerra con Francia", por otro sus compromisos con Alfonso XI 
le excusaban ante el mallorquín de la ayuda que como señor feudal le debía; y final- 
mente, aunque mantenia sus naves i n  el Estrecho, hacía valer su esfuerzo a los ojos 
del monarca castellano dada la simultaneidad de sus obligaciones respecto a Jaime 
IIIL2, dejando siempre pendiente la amenaza de una posible retirada, como sucede- 
ria pronto, aunque por breve tiempo y por razones totalmente contrarias, cuando al 
año siguiente iniciase su accióri contra Jaime 111 de Mallorca. 



Eso se deduce de la carta que desde Valladolid, el 1 de enero de 1342, dirigió 
Alfonso XI al aragonés cuando ya empezaba a recaudar impuestos en Castilla para 
la conquista de Algeciras13. En ella le notifica haber recibido una carta suya (de Pe- 
dro IV) dándole cuenta de que, cuando acababa de recibir al virconde de Cabrera 
con un mensaje del rey castellano, se.habia presentado a él iin caballero mallorquín 
instándole a apoyar a Jaime 111 contra el rey de Francia, apoyo al que Pedro estaba 
obligado y que al no poderlo eludir, le impedía satisfacer a los requerimientos del 
rey castellano; si bien, por la voluntad que tenía de trabajar contra los infieles haría 
todo lo posible ((porque el servicio de Dios sea crecentadon. A ello contesta Alfonso 
manifest&ndole cuánto le agradaría que hubiese paz entro los reyes de Francia, Ara- 
gón y Mallorca, pero sin dejar de insistir ante Pedro en que no olvide «la postura 
que connusco avedes» y recuerde sus pactos con él ya que «la guerra de los moros 
no es cosa que devades poner en olvido». 

Lo que Alfonso no sabia cuando escribía estas cosas es que precisamente el día 
anterior -31 de diciembre- Pedro habia puesto ya de manifiesto siis verdaderas in- 
tenciones respecto a Jaime 111, requiriéndole de justicia «por las infracciones cometi- 
das»I4 e iniciando su acción contra él; por lo que todos los requerimientos del caste- 
llano no pudieron evitar que pronto Moncada abandonase con sus galeras el Estre- 
cho sin que acudieran de momentos otras nuevas, cosas de qiic se se quejaba el rey 
de Castilla en su carta al aragonés desde León de 22 de f eb~e ro '~ .  Unos meses des- 
pués, el 20 de octubre, Pedro IV le enviaría al fin al vicealmirante valenciano Mercer 
con diez galerasI6, las cuales, a pesar de que en abril siguiente las reclamaría de nue- 
vo para apoderarse del rey de Mallorca que parecía querer pasar a la isla1', perma- 
necían en el Estrecho ante el apremio de Alfonso XI. Este se manifestaba incluso 
dispuesto a ayudar al aragonés en el asunto de Mallorca (!) si no estuviese en tanta 
necesidadla, por lo que hasta las diez galeras le habían parecido pocas, atreviéndose 
a pedir otras diez19. 

Pedro no se las enviaría, con el vicealmirante Jaume Escrivá, hasta la termina- 
ción de la ocupación de la isla en el verano del 4320. No cs exacta (como ya pensó 
Dualde supuestamente apoyado en Zuritaz1) la afirmación dc Giméncz Soler de que 
las naves de Escrivá reemplazaron a las de MercerZ2. No sólo es probable, como cree 
Dualde, sino documentalmente seguro que quedaron los dos en el Estrecho: el 1 de 
noviembre del 43 estaban todavía alli los dos vicealmirantesZ3. Dualde se equivoca 
además al creer que Pedro 1V se desprendió de las galeras de Escrivá «aun necesitán- 
dolas para la empresa de Mallorca», ya que cree quc fueron enviadas en julio del 
42 y no, como en realidad lo fueron, en julio del 43, cuando la ocupación de la isla 
habia terminado, por más que la guerra continuase en el Rosellón aquel año y el si- 
guiente cuando ya había caído Algeciras (26 de marzo 44), momento en que, al pare- 
cer, ya no quedaba en el Estrecho más que Mercer que regresaría poco despuész4. 

Antes pues de la ruptura de Pedro IV con Jaime 111 galeras mallorquinas estu- 
vieron presentes en el Estrecho, aunque Sevillano Colom lo negara en su díaZS por 
no haber considerado más que el periodo comprendido entre 1337 y 1340 y no haber 
examinado lo sucedido en 1341, año en que si fue efectiva la ayuda mallorquina, co- 
mo lo prueban los documentos que acabamos de aducir. Sin duda le desorientó la 
afirmación, desde luego equivocada, de historiadores como Dameto, Mut y Quadra- 
do que situaban dicha ayuda en 1338, dato que Sevillano justamente negó. 

En  efecto: desde 1337 Pedro 1V habia requerido la ayuda de su cuiiado el rey 
mallorquínz6. El 10 de noviembre de ese año, en sus instrucciones a Ramón de Boil, 



su cmbajador en Aviñon, le habla de 30 galeras que pretende armar «entre Nos e 
el rey de M a l l o r q u e ~ » ~ ~ .  Pero éste iba dando largas y al año siguiente, 1338, el mis- 
mo Pedro IV, a la vez que continuaba los preparativos de defensa, sostenia negocia- 
ciones para una paz con Marruecosz8: una maniobra quizás provocada por el beni- 
merín para distraer su atención y atacar entretanto a Mallorca como lo hizo en agos- 
to del mismo año; por lo que no parece que las negociaciones acabaran en nada posi- 
tivo. En cambio ese ataque hacia que Mallorca, si bieu en un momento buscase la 
ayuda de Pcdro IV para la construcción de 6 galerasz9, procurase más tarde incluso 
en interés de sus propios mercaderes en  frica^^ -una paz con Marruecos que se 
firmó el 15 de abril de 133931, cosa que Pedro IV reprocharia más tarde a Jaime3z. 

Posteriormente a éste Tratado Jaime 111 hacia notar al rey marroquí cómo desde 
hacia 2 años habia dado largas al rey de Aragón sobre el asunto de las naves, que 
se comprometía a no armar contra el musulmán; si bien añadia que, como sus juris- 
consultos habían determinado, sus deberes con Aragón prevalecian al ser anteriores 
al reciente Tratado con M a r r ~ e c o s ~ ~  

Con todo ello, no dejaría de levantar suspicacias en el ánimo de Pedro IV, a quince 
dias de su Tratado con Madrid con el rey castellano, y no sería extraño que tuviese 
alguna relación con la exigencia del homenaje feudal que el 17 de julio del mismo 
año le rindió el mallorquín en Barcelona. Pero aunque este hecho y el incidente en 
la visita a Avignon de ambos monarcas en octubre del 39 habian de causar tiranteces 
en su mutua lo cierto es que los renovados ataques benimerines en el Es- 
trecho que culminaron en su derrota en el Salado en octubre del 40 (comunicada en 
los términos que antes vimos por Pedro IV a su cuñado) y sobre todo el progresivo 
deterioro de las relaciones del mallorquín con Francia a lo largo de este ano de 1341, 
decidirian a ésta a acudir en auxilio de Aragón y Castilla participando con sus naves 
en la guarda del Estrecho como consta fehacientemente por la documentación que 
hemos aportado35. 

11 
Ya prácticamente consumada la reincorporación del reino de Mallorca a la Co- 

rona de Aragód6, los mercaderes mallorquines coninúan su tradición marinera, que 
en el último cuarto del s. XIII les había llevado, circundando las costas de la penínsu- 
la ibérica, hasta lugares tan lejanos como Londres. Existen ya importantes y docu- 
mentadas monografías sobre el particular3', a las que aquí simplemente quisiéramos 
añadir algunos datos que nos proporcionan los documentos inéditos que presentamos. 

Se trata de dos incidentes acaecidos a mercaderes mallorquines en las costas del 
reino de Castilla, pese a la franquicia que les concediera Fernando 1V en 1310, (si 
bieu es cierto que para sus viajes a Berberia) y el posterior aseguramiento que les 
otorgase Alfonso XI en 1334; incidentes que dieron lugar a estas dos cartas -ambas 
conservadas en el Archivo de la Corona de Aragón- de Pedro IV a Alfonso XI, de 
17 de abril de 1344 y 7 de febrero de 1 3 4 P .  

El primero, ocurrió frente al cabo de Finisterre, al ser desvencijada y desvalijada 
una coca mallorquina que allí naufragara, nos da un nuevo testimonio de la presen- 
cia mallorquina en las costas gallegas, de las que se citan varios lugares en el docu- 
mento: Betanzos, La Coruña, Bayona, Muros, Noya, y una ((mongía de la nos» y 
«Seyna» difíciles de localizar39. Entre los tripulantes se habla de un Francisco Dez- 
portell, pariente quizás de aquel Jacrne Dezportell que en 1349 alquilaría sus locales 
para el Consolat de mar40; y de un Bernardo de Valls, patrón de la coca, probable- 



mente el mismo que con Guillermo Safont patroneaba dos años antes (1342) la coca 
bayonesca «Santa Bárbaran4'. 

El segundo incidente tuvo lugar en el puerto de Algeciras, conquistada el año 
anterior (1344) por Alfonso X142. El alcaide de dicha ciudad confiscó a mercaderes 
mallorquines, con toda su mercancía, una coca cuyo patrón era el barcelonés Ramón 
Dez Pou con auien aauellos la habían contratado. Aaui si se nos indica claramente 
que el término'del viajé era Lisboa43. Se habla tambié; de la existencia ya en ese tem- 
prano momento de un cónsul dc catalanes (en sentido ámplio) en Algeciras, dato in- 
teresante del que no conocemos otra referencia entre lo publicado hasta ahora44. 

Sin embargo lo más relevante de ambos documentos nos parece estribar en el 
hecho del procedimiento seguido para la reparación. En los dos casos los mercaderes 
acuden primero a las autoridades del lugar en que ha tenido lugar el incidente para 
recuperar lo confiscado o resarcirse del daño. Al no conseguirlo, se entabla un proce- 
so ante el baile de Mallorca, representante de la autoridad A la adveración 
(«según es costumbre entrc los reyes del mundo») de los perjuicios sufridos sigue la 
tasación46 por el baile y la sentencia del mismo. Pero esta sentencia de carácter «in- 
terno», a falta de un dérecho internacional aún incipiente, no tiene fuerza ejecutiva 
más allá de las fronteras sino a través de la alta intervención de los resuectivos tno- 
narcas a que las cartas apuntan. Diríamos que la justicia del baile se eleva al plano 
internacional por el requerimiento de un rey a otro47, invocándose en ambos casos 
de un modo genérico el derecho y la razón: «de dreyto e de razón» (1344), «de dere- 
cho e de razón así fazer se deve» (1345). Ello sc rcfuerza por la invocación del princi- 
uio de reciurocidad. exulicito en el seaundo documento: «nos somos auuarellados 
aquesto mhmo a faierpor vos», y mediante una especie de cláusula c&miuatoria 
hacia el fin de ambas cartas en aue se habla. como último recurso. de «otro convi- 
nent remedio)) (1345) o, más e~~licitamente, del resarcirse por las «Prendas» y «mar- 
cas», solución extrema, no deseada y abierta a toda clase de abusos que ya preocupa- 
ra también para el comercio terrestre a Alfonso IV de Aragón en su correspondencia 
con Alfonso XI años atrás48. 

Todavía estaba en gestación, y en fase fundamentalmente consuetudinaria, aquel 
derecho internacional del mar que poco a poco no tardaria en cuajar, para el ámbito 
mediterráneo, en el «Llibre del Consolat de Mar»49. 

' ACA, R.1378,ff154rP-l56~! 
ACA, R.l378,f.l55vP ' Vcr las instrucciones o «Capiols ordenatsn a Bernardo dc Ripoll y Arnau Roure (21 oct. 1341. Valencia; 

ACA R. 1378 ff 64uP-66":) en las que se hace constar (f.65rP) qiie cuando el almirante Pedro de Moncada acudi6 
por vez primera en 1340 con 13 galeras (más de las pactadas), el rey de Castilla rcnia solamecite 7 (y aún de estas 
6 eran de genoveses y una sola suya). Sin embargo en otras ocasiones, como en 1341. las iiavcs castellanas eran 
muchas mis: al menos asi las estima la Cr6nica de Alfonso XI (cap. CCLLX) cuando dice que  Don Gil Hocane- 
gra (el genovés almirante mayor) estaba «en la guarda de la mar. .. ion quarenta gaicas, las doce de Genova ct 
las v intc c1 ocho de Casliclla, et con treinta naves de la$ villaa dc las marismas de Casliclia». Quizás unos y 
otrojexagerascn un tanto; y tampoco hay que olvidar por otra parte que ¡as genoveras tendria que pagarlas Cas- 
tilla or su cuenfa. Ver adema$ la nota 8. 

'ACA. R. 1377. f. 139rP. 



' ACA. R. 1378 f. 4 r s  -Ademda dc csliir publicada en <:OI)OIN VII, pág 105~s.. existe copi;i de la niisma 
cii un Ms. <Ic la Biblioteca de El Escorial <:. 111, ii. 18. 1iBg LX y en la Col. Salnrai de la RAH de Madrid U-102 
(con algUn crror dc Iniiircrilicihii como <<revere» ]por etcncren (1.34 y «viciiinlihus» por «victualibur» (1.48). 

La misma exallaiióii dc ILi propia ayuda manifcnraiá k d r o  1V silos después cuaii'lo la toni;i dc Algeciras; 
siii clla. dccia cl monarca aragonkr al papa «Agesir d'Altadra jamas tic fora piesan (ACA R. 1123, f. 76). 

' «Cilrii deccii galcis vcatiir cx iilis videlicer quinilciiiii quas ~iobis ad cerram tempus pro dicti prosecutiane 
nenocii oromisisiis~. Es dificil precisar el niomciiti> dc csa promesa, que en todo caso iio seria aiiterioi a 1337 - ~ 

(YCT nota 1 
ACA, R .  1378, ff52vP~53rP (14 de juiiio 1341). Ver apb>idicc docurncntal 1 -El documento parccc iiidi- 

. ~~ " . . . . 
ACA, R .  1378, f65vP (en ¡os mencionados «Capitols» para la mensajeria): «El oltra lcs dites qiiantitats 

.::,.a r i i i ; i i  . .l.  . i i l  '. , : i ,  1.1 Kc\ .l. c 1rc.1.i i .  K., .l'.\ir,,.i .< . . ,r  ,".r'.ll.,~r Tii,.il I i >  n i ,  J' <d.,? ... i ;.. 1;. 
l .  l . , ,  t .  i., .. :. . l  l . ,  . i r r  ..irii.tr.. .,li ;n P.t. Jr il..ii. ... ... rr. . \  1 ,i,.. A .  .,.ii ri.i,iu.. ,l.. Ri,i r!., 

i r .  : ..L.i". 1.i . i \ . i ' L , . .  i ,ni rri:r.'* 1 . 1  u. .  1: < rr1rll.. J i i  i i i  'riii, AY L. i I i 1.1 Ir ..Ni i 3.1, hliit.i>, . .  u . . 
e axi deura tornar lo Rey de Casrella per falde dc (en blanco) galeasn. 

'O CODOIN XXIX. págs. 333-341. 
" CODOIN XXIX. pág. 59 (Indicc cionológico, doc. 577). B1 coniptoniiro ea dc 29 dc mayo del 41. Es ver- 

dad. sin embargo qiie Pedro IV interitó antes de persuadir a su cuíiado de la no cotivciiieniia de oponerse a Fran~ 
ciu, y, al cio lograrlo. parece qiie <1ii<16 (o siniiiló diidar) sobre la ayuda que debia prestarla: «Sobre tot havem 
diibtor sc l i  durctii valetiya contra la dit Rey dc Franca per rahó de les coiiviiieiiccs quc son entre iios c eli» como 
esciibia a su tio el iiifalire Pedro, pidittidolc coiisijo el 7 dc niayo (ACA, R. 113, ff 24v?-25rP) Y aquí conviene 
qiii7.i~ rccordai la rivalidad eiite ci infante Pcdm y el aieobisp<i de Zaragoia Pedro lhpe l  de luna, muy amigo, 
este, del Rey de Mallorca (ci. Cron  Pedro IV, 11, 32: Zvr An VIL, 47 y mi tcsis doctoral (cn prciisa) «la casa 
de 1.un;i (1276-1348)». cap IV. notas 24 y 841. Creo qiie hay tina evolución en el pensamiento de Pedro IV durante 
cstos tl,C*CI. 

" ACA. R. 1378, ¡f. 58": y 74rP; CODOIN VII, pdgs. 150 y 153. 
" Cróci. Alfonso XI, cap. CCi.XXI1.- Trunsiribii~ios en Iiueslro apbndice 2 la cart;i qiic Iioy sc encuentra 

en el Archivo Municipal de 7arugoza (R%() iEstaria cii el ACA en el siglo pasaco como las que llevan las signa- 
liiras R-98 y R ~ 9 9  igualineiite relacionadas con Mallorca y que figuran en el CODOIN de Bofarull (Tomo VI¡, 
docs. 44 y 45)? No podemos asigurarlo, aunquc cr significativo que A. üiiniiicr Soler -que trabajo en Barcelo- 
na y i a r a g o r a  la cita entrc L'stor y oiros números documentas proiedeiites en su iolalidad dcl ACA. («La Co- 
iuiia de Aragóii y Granada » UKABLU, 111. 1905-1906). 

" CODOIN XXIX, págs. 103-104. 
" ACA, CC.RR.Pcdro IV 1.6')9. 
" ACA, R. 1378. f. 113vi.. 
" ACA. R. 1117, f .  Iiu?. 
"Arch. Muiiic. 7~1ragora. R.-98 y R-99: CODOlN VII, docs 44 y 45. 

1 de riisyu 1343 (<:C.RR Pcdro IV 4.089); Arcb. Mutiic. iaragora R-98.- Hay una confusión verbal Maroc- 
Malloiques qiic rc iiiiiiiificata hasta cn la redaccioiies de la CrUiiica de Pedro IV (Cfnota 2 al párrah 92 del 
cap.lll en la lidic. Soidcvila dc 1971). Es fruto por consiguiente d i  una lectura crróneii el resto del lndicc Crono- 
lógico de CODOIN, docs 44 y 45, págs. 164 y 167. 

OCA. R. 1117. f .  18vP 11 de iulio 13431: COUOLN XXXI. oáe. 295. Usanior auui CI termino «ocuoa- . . . - 
ciónn en SI, setitido niár obvio y no jilridico. A: Santainaria preiiere con ia6óti Iiabler de'<<ieiiitegración» ( « ~ u -  
iloica eii el siglo XLV AEM 7 (1970~71). pág 187. Y presciiidimon dc la uitcrior rcsirteiicia legitimisla estudiada 
por C. A. Willernseti. <<Ocaso del riiiio de Mallorca y extinción dc la diiiastiit niallurquina» (versión de J. Surcda, 
Palina de Mallorca 1955). 

" M. Dualde Serrano «Solidaridad espiritual de Valciicia con Isa victorias cristianas dci Salado y Algeci- 
ias»(CSlC, Valericis 1950). pág 28; Zur Aii. VII, cal>. 73. Vcr rambién A. Caiicllar «AragOn y la cnipresa del 
Estrq~ho» EEMCA (1946) vol 11, págs. 32-35. 

'' O.C. pág. 275. 
23 ACA, R. 1378. 1'. I3hV: y 13Yv?. 

<:dnica de I'~.dio LV. can 111. aárr 97 (ed. Soldeviia 1971): <:f. ACA. RK. 1059 f. 109rP v 1378 f. 152rP: . . 
lnmbiCn I>i~;ilde. oc.. oans 30 S 31. Zurita. aún cn medio dc siii cxtraordiiiarios mtritos. es ;mor aué no conte- . ~. . -. . 
sarlo? una  ver tnás iiriprccibo y contradictorio, ernindo al creer (VII, 73) que lonlo Mercer como Escrivá no fue- 
roii al Estrecho «liahia des]>itL'r de vuelto el rey de la empresa de Mallorca» (veriliio del 43); aunque cuatro capitu- 
los arires ha dicho qiic. en jiitiio del 43, eeiivió a Escrivbá cunn 12 galcrab y proveyo que Maleo Mercer se viniese 
con laa oirar dicz que teiiiii cti el Estrecho» )VII, 69) 





'* Que a phrtir dc ese momento, como harán todos sus sucesores. sc intitula «Rey de Algecirasn cn su co- 
rrespondencia, y a quien como a tal se dirige ya Pedro IV cn la carta que comentamos. '' De estc comercio con Lisboa tcncmoi ya un testimonio anterior de 4 de agosto de 1341, cuando 4 merca- 
dcres mallorquines fueron capturados en Lagos, yendo a Lisboa, por 2 naves castellanas (AHM. AH, 2, f. 125 
vP; Sev. *Mallorca y Cartilla», pdg. 350). 

Sevillano cn «Maliorca y Castilian, pág. 334, habla de córiaules de Alnieria y Málaga (del reiiio de üra- 
nada) y en Cddir y Sevilla (del reino de Castilla) y en la «H! dc Mallorca, tomo IV (1971). pdgs. 5W-503, de 
una red de consulados mallorquines (o catalano~mallorquines) en que tampoco sc menciona Algeciras. 

45 Cf. P. Cateura, o.c., pdgs 78-91 (en particular la pdg. 84) sobrc la figura y atribuciones del bailc. Los 
c6nsules aDarccen a veces actuando. sólo en un orimer momento. en el luear donde ha ocurrido el incidente. - 
Hemos seaalado ya la mención del fónsul en Algeciras; en otras ocasiones aparece el de Sevilla. 

Por cierto que se mencionan los florines de otro, asi como las doblas de oro castellanas. Jaime 11 habia 
creado en 1310el real de oro, y en 1340 y 1341 circulaban florines de oro por el reino mallorquin. Esta fuc precisa- 
menle una de las acusaciones de Pedro IV (que no crearia el fiorin de oro de Aragón hasta 1346) a Jaime 11 
por permitir circular moneda de oro diferente de la barcelonesa en el Rosellón. Dice Mareu Llopis: «Sólo Aragón 
no tenia moneda de oro en 1343 cuando se encendir lii guerra contia e¡ rey de Mallorca. La ciudad eje de toda 
la politica moiictoria del momcnta, tanto de iiiia parte como de otra, eran Perpiilaii» («Posición de Mallorca 
en la Historia económica medieval». Bol. de la Soc. Arq. Luliana, XXX (Julio-Dic. 1974) pág. 115). 

47 Otras veces se trata de una alta instancia que podriamos considerar equivalente. Aai cuando tras los inci- 
dentes del 1341 a 1343 es el gobernador de Mallorca (alguna vez junto con el rey) quicn se dirige en su reclama- 
ción bien al oronio Alfonso XI bien al almirante eenovés Eeidio Bocaneera iSevillana «Mallorca v Castilla». - " .  
pbgr 348 a G2,'passim). 

48 Ver mi trabajo «La relación epistolar entre Alfonso XI y Alfonso IV en el ACA», en «En la Espana Me- 
dinial» 111. Univ. Complurense 1982, págs 173 a 193 regestos 130, 131 y 133; Cf. Sevillano, o.<. págs 327-333. 

49 Pedro IV acababa de reinstaurar en 1343 ei «Consola1 de Mar» de Mallorca, ya establecido por cl rey 
Sancho en 1320; y cn diversas disposiciones de 1344 y 1345 señalaba ¡as atribuciones de las c6nsules rcspecto 
a estos litigios (P. Cateura, O.C. pdgs. 105~107). 



DOCUMENTOS 

1 
1341, junio, 14. Montblanch 

Pedro IV se excusa por la demora en la devolución de lo que el rey de Castilla 
le prestó para armar las galeras; el costo de las 20 que ahora le envía con 8 más que 
se arman en Mallorca le ha impedido hacerlo, pero lo hará en cuanto por acuerdo 
de una y otra parte se determine el montante definitivo de lo debido. 

ACA, R. 1378, ff. 52vP-53rP. 

Al muy alto e muy noble don Alfonso, por la gracia de Dios rey de Castella, 
de 1/ León, de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Córdova, de Murcia, de Jahén, 2/ 
del Algarbe e sennor de Molina. Don Pedro por essa misma gracia rey de 3/ Aragón 
e de Valencia, de Córcega, de Cerdeña e conde de Barchelona. Salut como 4/a rey 
que tenemos en logar de hermano que mucho amamos e preciamos e de quien 5 /  
mucho fiamos e para quien querríamos mucha onra e huena ventura e tanta vida 6/e 
salut como para a nos mismo. Sepades, rey, que recibiemos agora una carta 7/vuestra 
la qual nos traxo D. Royz d'Alvarzema, hombre de Ferrando Garciz d'A- S/tienza, 
tesorero vuestro en la qual se contenía que como este annyo que passó en- 9/(f.53rP) 
viassedes a nos Alfonso Gomes de la vuestra camera e Nicholas Pérez de Peucha a 
l/armar algunas galeras e nos pretastes de parte vuestra algunas quantían de mo- 
2/neda d'oro e de maravedises, los quales posiamos con ellos daren Chiva 3/logar 
nuestro el día de Cinquaesima, nos rogavades que tuviesemos 4/por bien demandar 
dar las dichas quantias al dicho Ferrant Garsia o al hom- 5/hre que nos embiara de- 
zir por su carta. A las quales cosas (encima entre lineas: rey) vos respondemos 6/ 
que es verdat que los dichos Alfonso Gomes e Nicholas Pérez nos prestaron por ar- 
mar 7/las dichas galeas algunas quantias. E aquello por ende evemos e devíamos pa- 
gar 8/ al dicho término segunt nos fiziestes saber. Mas en huena verdat, por las 
messio-9/nes e lo que costan d'armar XX galeas que agora vos enviamos con I'almi- 
rant 10/ nuestro e ocho que son de armes a Mayorches, las qualesirin en servicio 
de dios et ll/vuestro, no haviemos podido segunt queríamos e avemos en voluntat 
pagar las quantías por nos devidas. Mas nos eviamos de present Johan Escrivano 
12/de casa nuestra a la cort vuestra por contar con vuestro tesorero e con aquellos 
13/ que vos tengades por bien de las dichas cosas, e lo que seamos tenido procura- 
14/remos de pagar al más ante que podamos; por que carament vos rogamos que 
nos 15/hayades por escusados. Ca no podemos quanto a agora complir vuestra 
16/voluntat e nuestro talant en facer la paga sohredicha. Mas, rey, seet cierto 17/que 
conosciendo el plazer e la onra quende nos fiziestes, nos faremos encerta 18/procurar 
la moneda, de guisado que quando el dicho Johan Escrivano cendrá a nos 19/con 
final conto e sabremos lo que devemos, avra vuestro tesorero recaudo 20/de la quan- 
tía por nos devida. E assin sostenet si os plaze quanto agora la noazina nuestra, que 
nos faremos de tal guisa que no vos venrrá a enoyo. Data 22/in Monthlanch a XIIII 
dies del mes de junio, anno domini MP CCCP XL primo. A vice 23/Fuit duplicata. 
Rod. Bis. mandato regis facto per thes. 



4 
1345, febrero, 7. Perpiñán. 

Mercaderes mallorquines en Algeciras, en ruta hacia Lisboa en una coca de Ra- 
món Dez Pou de Barcelona, vieron su nave y sus mercaderias ocupadas y presas por 
el alcalde mayor de Algeciras. Pedro IV requierc dc Alfonso XI les sean devueltas 
con daiios e intereses, según la estimación hecha por el batlle de Mallorca; ofrecién- 
dole reciprocidad cuando se diere el caso. 

ACA, R.628, ff.151rP-152rP 

Al muyt nobre e muyt honrado don Alfonso, por la gracia de Dios rey de Cas-l/tie- 
Ila, de León, de Tholedo, de Gallicia, de Sivilia, de Córdova, de Jaen, del Algar-2/be 
e de Murcia e D'Aliacira d'Alhadre e senyor de Molina. Don Pedro, por 3/essa misma 
gracia rey d'Aragón etc. Salut como rey que muyto amamos 4/e preciamos e por quien 
querríamos que diesse Dios tanta de vida como honra 5/e con salut como por a nos 
mismo. Rey hermano, fazemos vos saber que pare-6/cieron delant nos los fieles nues- 
tros Antón Martin, Anton Corral e Andrés Trassera 7hercadcres e ciudadanos de 
la ciudat nuestra de Mallorcas e demostraron humil-8/ment querelando que ellos en 
el preciit anyu cn cl iiir... dc s~.tiznibrc iiia, priiiicru 9. pa\ado pliriic.roii Jrrla Jita iiu- 
dai de \lallor;as cori iiiia cocha dela ~ u a l  era 101i>airóii don Kaiii<iii I>e/ I t i i i  dc. Bar- 
chinona, la qual elos noliegaron por ir a la ll/viestra ciudat d2Ahadre con algunas 
mercaderías e d(espu)és a la ciudat 12/ de Lisboa e por tornar a la dita nuestra ciudat 
de Mallorcas; e quando fue 13/la dita cocha en el puerto dela dita ciudat d'Aliazira, 
havido primerament 14/albará de los vuestro almoxarifes de la duana que puediessen 
meter e vender en la 15/dita ciudat ciertas mercaderias de las que era en la ditanau 
dius fe e Ió/iuranca vuestra e de los ditos almoxarifes, yvieron en tierrae quando a 
la sua I7/cocha tornaros trovarion aquella occupada e presa por Alfonso Ferrández 
Corro (nel) 18/vuestro alcayde mayor de dita vuestra ciudat, con las mercaderias e 
todas las otras 19/cosas que eran en la dita cocha e ahún con algunas personas d'aquella 
que ... 20/en la dita cocha ... algunos días presas ... contra toda 2l/(f.l5lvP)razÓn e días(,) 
depués di6 a (..)rozarias e al(bara)nes sobre fiancas de derecho l/e depués desto el 
dito Alfonso Fernández Corronell, por los ditos nuestros 2/vassallos e por el nuestro 
cónsol que esta en la dita ciudat e por los vuestros al-3/caldes de aquella (tachado) 
de palaura e con cartas públicas requerido que las 4/dita cocha, mercaderias e otras 
cosas por el1 presas e occupadas a aquellos resti-5/tuyesse e tornasse, el dito Alfonso 
Ferrándes, affirmando que por algunos 6/vassallos nuestros le era seida presa una 
nau con moros e algunas otras 7/cosas suyas e aquesto fazer contra toda razón, con- 
tradixo en grant 8/danyo de los vassallos nuestros sobreditos e periudicio manifesto. 
Ont, como 9/los ditos nuestros vassallos que por ocasión de la dita occupación, assi 
como lO/dicho es, son estados dampnificados, delant el nuestro bayl de la nuestra 
ciudat Il/de Mallorcas de la ditas mercaderías e otras cosas occupadas por el dito 
12/Alfonso Ferrández Corronell hay(n) feyto devid observación, segunt en semblants 
13/cosas costumbrado es de fazer. por el qual bayle las quantias siguientes 14/de ellos 
son estada jutgadas, es a saber, el dito Antón Martin dozientas Wquarenta e quatro 
doblas d'oro, e el dito Antón Corral cent novants ló/libras dotze sólidos de barcelo- 
neses. E el dito Andrés Trassera cient e que-17/ranta e siet florines d'oro. E sobre 
aquesto a cada uno de ellos, por las mesl8/siones por ellos fechas entro el día de 



la dita aduana, treinta libras de lY/reales de Mallorcas e Ilsólidos por libra por inte- 
resse cadaun anyo entro 20/a tanto que a ellos en las ditas quantías sea plenerameut 
satisfecho con las 2l/messiones fazenderas del día de la aduana sobredita anant se- 
guiit que 22/de todas aqucstas cosas a nos cierto es por cartas públicas en nuestra 
23/presencia mostradas; por que los neustros vasallos sobreditos, que por occasión 
24/de la dita occupación grandes danyos e mnoscabos han sostenido e 25/ sostienen 
todos los días, a nos humilment supplicaron que sobre aquestas co-26/sas denyasse- 
mos a en direito proveder; e nos, esguardantes que en las 27/vuestras(?) tierras los 
nuestros vasallos non deven ser dampnificados por los 28/officiales o otros sotmesos 
vuestros qualquiere, antes deven con sus 2Y/mercaderías e bienes en aquellas en iusti- 
cia ser deffendidos, assí como los 30/ vuestros son en las nuestras tierras deffendidos 
e guardados; por esto, rey, 3l/vos rogamos et por deudo de iusticia vos requerimos 
que a los sobreditos 32/nuestros vassallos dampnificados querades fazer tornar las 
cosas e mercade-33/rías por vuestro Alfonso Ferrández occupadas e presas o la esti- 
mación 34/de aquellas sobrechichas con los danyo, messiones e interesse dellas 35/(f. 
1521:) segunt declarado es por el dicho hayle nuestro de Mallorchas, e con las mes- 
siones encara por I/ellos fechas el día de la dicha adiudicación e fazenderas d'aquí 
adelante..reument e...2/de malicias como de derecho(?) e de razón assí fazer se deve. 
E en aquesto vos fareces iusticia3/e nos gradecervos lo hemos mucho. E nos somos 
apparellados aquesto mismo a fazer 4/por vos en semblant caso e en mayor onda 
logar hi oviere. En otra manera, rey, 5/como a los ditos vasallos nuestros en justicia 
fallecer no podamos, havremos les 6/de otro convinent remedio provehir segunt tro- 
baremos razonablement seer fazedero. 7/Dada en la nuestra villa de Perpenya a VI1 
dies del mes de febrero en el anyo de nuestro senyor MCCCXLIIII. 
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Al estudiar las formas religiosas desplegadas por los hombres medievales parece 
existir unanimidad acerca de la riqueza de contenidos y variedad de funciones que, 
de una u otra forma, se fueron vertiendo sobre el fenómeno de la santidad cristiana. 
A lo largo de muchos sinlos. en el culto a los santos se coniugó el deseo de satisfacer 
una extensa gama de necesidades humanas, fueran éstas espGituales o materiales, de 
exoresión individual o colectiva. v la ooortunidad de canalizar. difundir o emblema- . 
tizar ciertos contenidos y estratégias eclesiásticas, e incluso, &oliticas1. En la figura 
de un santo podían confluir todo este amplio abanico de significaciones que, lejos 
de autoexcluirse, llegaban a coexistir perfectamente, sin periuicio del   re dominio de 
unas sobrc otras se& los momentos; estratos sociorrel&i~sos a los que nos remita- 
mos. Saltándonos la ~luralidad de casos v situaciones aue ofrecen los eiem~los con- 
cretos, a efectos analiticos, es factible desglosar el estudio de la santidád en dos ám- 
bitos fundamentales, éstos ya se han insinuado en las lineas precedentes: uno de ellos 
nos remite a los contenidos ideológicos y religiosos que cada modelo de santidad 
ha emblematizado y sus posibles instrumentalizaciones, ejemplarizantes, politicas, 
etc.. el otro surge de unas estimulaciones diferentes, y en él se tienden a destacar las 
facultades o poderes atribuidos al santo. En este segundo aspecto, el más habitual- 
mente puesto en relacion con la denominada religiosidad popular, será el que desta- 



quemos en las páginas siguiciitcs, pues enmarca cl tema que pretendemos someter 
a consideración. 

Consideraciones preliminares sobre el tema. 
Antes de entrar en materia quiero insistir en los planteamientos generales en los 

que considero se debe asentar el estudio de las relaciones humanas con los miembros 
del santoral. 

Tres son las cuestiones iniciales que pcrrniten introducirnos en el tema: ¿qué po- 
dían ofrecer los santos a los hombres scgún la mentalidad común?, desde otra óptica 
complementaria ¿cuáles son las demandas que estos hombres planteaban a sus inter- 
cesores en el conjunto de sus experiencias vitales?. Y por último, en este juego de 
ofertas y demandas ¿porqué se propician y cómo se decriben las relaciones entabla- 
das entre estas dos esferas en interacción? Las primeras respuestas son fáciles de ar- 
gumentar; ciertamente, en las ideas o necesidades dc ayuda, sostén, patronazgo o auxi- 
lio, confluyeron, hasta la adecuación casi plena, las capacidades atribuidas a los san- 
tos y las expectativas que los hombres querían ver cumplimentadas en su favor. Bajo 
una apariencia fenoménica diversificada es posible sistematizar en una serie de con- 
ceptos los contenidos que atañen a las dos primeras preguntas formuladas, ambas 
pueden englobarse en lo que A. Vauchez ha denominado efectos de la interceción. 
Por lo que respecta a la resolución del tercer interrogante, una excesiva simplificación 
en las respuestas puede inducirnos a error o, al menos, a falsas generalizaciones. Se 
ha de reflexionar sobre las diferencias que matizan e individualizan una gama de rc- 
laciones entabladas con los interccsores del santoral que podían ir desdc la adopción 
de un patronato concreto por parte de una villa, oficio artesanal u orden religiosa2, 
a aquellas otras individuales y menos matizadas a ojos del historiador que pudieron 
darse entre un sujeto y a su santo homónimo, pasando por esos otros contactos deve- 
nidos de una acuciante necesidad de curación o protección frente a una epidemia, 
sequía, etc. Queda pues de manifiesto la necesidad de elaborar cauces metodológicos 
que ayuden a despejar éstas y otras incógnitas. En este sentido, consideramos que 
se ha de hacer un sondeo ámplio y rcprescntativo de ejemplos, de forma quc permita 
captar las leyes o reglas por las que se relacionan un conjunto de variables entre las 
que destacamos: la naturaleza social del devoto y las exigencias planteadas al interce- 
sor/es elegidos; la naturaleza del santo interpelado, modelo de santidad que emble- 
matiza y el grado de especialización de sus poderes; y en tercer lugar los gestos ritua- 
les o reglas que presiden el acercamiento de los hombres a sus auxiliadores. Final- 
mente, todos estos datos se deben encuadrar en el contexto socioeconómico, religioso 
y cultural del espacio en el que se da la filiación devocional que se pretende estudiar3. 
Siguiendo estas líneas de investigación.es posible que se nos descubran las implica- 
ciones emotivas y psicorreligiosas implicitas en el culto a los santos. 

Un campo de análisis privilegiado del tema lo constituye la taumaturgia. Si bien 
ha quedado claro que no todos los fenómenos devocionales que interesa aclarar tie- 
nen entrada en este apartado, no es menos cierto que no han de desaprovecharse las 
posibilidades que brindan las numerosas colecciones de milagros que se nos han con- 
servado. En las últimas décadas, partiendo de una reflexión crítica sobre la naturale- 
za y limitaciones del milagro como testimonio histórico, algunos autores han empren- 
dido la tarea historiográfica de rentabilizar este tipo de documentos en estudios de 
mentalidades sociales y religiosas. Asi, soslayando la falsa critica basada en la idea 
de que el barniz legendario que envuelve a toda descripción de un milagro y al suceso 



en si mismo, inutiliza estc tipo dc fuentes documentales, se acepta quc tales sucesos, 
fundamcntddos cn una arraigada crecncia, forma11 partc del acervo mcnlal dc las so- 
ciedades pretéritas y, como talcs, son susceptibles de estudio. 

La critica tcxtual, más qiic las opiniones apriorísticas, nos permite introducir 
los verdaderos criterios de reserva hacia estos documentos. Fundamentalmente, se ha 
insistido en estos puntos: estcreotipación; posiblc selección discriminada del recopi- 
l ado~,  habitualmente uri clérigo; origen oral de las informaciones empleadas por el 
hagiógrafo, con la inercia deformada quc lalcs testimonios arrastran; y, por último, 
la imprecisión cronológica que rodea los relatos4. 

Contando con estas limitaciones e incluso sacando partido de cllas -la dcfor- 
tnación informativa puede y debc elevarse a tema dc cstudio- han fraguado distin- 
tas iniciativas de investigación5 cntre las que quiero destacar, tanto por la relación 
que ticnc con los contcnidos que aquí se tratan como por la eficacia sistematizadora 
lograda, la llevada a cabo por A. Vauchez. Estc autor francés, partiendo del análisis 
dc los procesos de canonización instruidos por la curia papal durante los siglos XlIl 
al XV y otros docunlentos hagiográficos complcmcntarios, aborda de una manera 
integral cl fenómeno dc la santidad occidental. En cl libro tcrccro dc este estudio ex- 
pone lo que él llama signos y significaciones de la santidad, formulación que rccogeii 
los epígrafes, reglas y efectos de la intercesion6. Es aquí donde nos explica las lineas 
de evolución que detccta en las relaciones santos-devotos basándose en las encuestas 
«in partibus)) de los procesos de canonización. Pero, debido al escaso número de santos 
dc la Península IbCrica que fucron canonizados durantc el período de tiempo que 
estudia este autor7, continúan estando poco conocidos cstos temas en nuestro con- 
texto geográfico. El interés por abordar la temática dentro de la historia religiosa pe- 
ninsular se ve incrementado cuando se considera que las líneas de evolución de la 
santidad son uniformes en toda Europas. 

Debido a esta laguna informativa, desde la modestia científica que supone abor- 
dar un ejemplo individual, en este trabajo se ha tratado de rccogcr las cuestiones arriba 
señaladas y aplicarlas a la tanmaturgia de Santa lsahcl dc Portugal (1270-1336), per- 
sonaje de origen catalán que, a pesar de no scr canonizada hasta 1626, desde su muerte 
fue objeto de veneración atribuyéndosclc numcrosos milagros. Son dos las series de 
milagros de la santa que se han utilizado. La primera forma un «corpus» taumatúrgi- 
co compuesto de quince relatos rccopilados durante el siglo XIV y acaso parte del 
siglo XV9, periodo de tiempo durante el cual el culto no habia sido reconocido por 
la Iglesia de forma oficial; esta colección se asoció al texto de la primitiva leyenda 
de la santa. La segunda serie procedc de una encuesta realizada en 1576 que estaba 
destinada a aportar pruebas para la canonización solcmne dc la santa que, ya desdc 
1516, habia sido beatificada y su culto reconocido en la diócesis de Coimbra. Incluye 
treinta y cinco milagros referidos todos por los beneficiarios y por testigos presencia- 
les y supuestamente realizados en los años anteriores a la fecha de recopilaciónt0. 

Cuadro de necesidades desencadenantes del recurso a la santa. 
En la trayectoria descrita por las vivencias devocionales de los individuos tienen 

lugar gestos y manifestaciones rituales diferentes cuyas motivaciones y significados 
no siempre son los mismos. Aqui se encuadrarían hechos como las demostraciones 
de fervor, aparentemente gratuitas y desinteresadas llevadas a cabo durantes fechas 
conmemorativas, sea el caso de la festividad dcl santo, o de efemérides alusivas a al- 
guna intervención destacada del mismo, en las que se pretcnde reiterar el agradeci- 



miento de unos seres y su voluntad de recordar alguna eficaz intervención de su inte- 
rés para asi homenajearlo y, al tiempo, tcncrlo «contento». No vamos a hablar de 
ninguna de estas manifestaciones rituales; en esta ocasión nos interesa comentar un 
momento, especialmente significativo, tipificable dentro de las relaciones santo-devoto, 
la iniciativa del recurso. Más adelante veremos Los condicionantes rituales que ro- 
dean el diálogo entre las dos partes, ahora nos interesa precisar las causas inmediatas 
que motivan la invocación. 

Ubicados en el contexto narrativo del milagro se observa que el criterio de nece- 
sidad actúa como el principal factor detonante del recurso a las facultades de los san- 
tos. La necesidad se podia traducir de miiy diversas formas, tantas como exigencias 
concretas se planteasen a los hombres a lo largo dc su existencia. No obstante, se pue- 
de establecer una tipologia de las peticiones más habituales que, reducida a sus cate- 
gorias esenciales, no resulta demasiado extensa. Todo aquél que se haya acercado a 
este tipo de documentos, de una u otra forma, ha visto registradas demandas como 
ésta: protección frente a plagas y epidemias, fecundidad de campos, personas y ani- 
males, y, sobe todo, curaciones de las más diversas dolencias. 

A medida que se avanza en el Bajo Medievo parece insinuarse una tendencia sig- 
nificativa en este terreno, la pérdida de importancia de la fundación taumatúrgica 
en favor de una creciente generalización de la función protectora en sentido amplio, 

¿Cuáles son ias peticiones concretas que se le formulan?. 
Sin ningún tipo de duda, todo indica que la tradicional función terapeutica atri- 

buida a los santos tiene pleno reflejo en estas coleccionnes de milagros. En la prime- 
ra serie, trece de los quince milagros recogidos apuntan en esta dirección, ofreciéndo- 
nos un cuadro de dolencias que se distribuyen asi; un ejemplo de enfermedad bucal 
y otro de dolores poco especificados; finalmente, se registra un ejemplo de liberación 
de demonios. Unicamente en dos milagros se dan muestras de diferenciación e inclu- 
so de una posible ampliación del campo milagroso, y aunque la proporción que re- 
presentan es muy reducida, nos da inicio de la variedad de dimensiones de las necesi- 
dades que, más allá de la salud física, pueden proyectarse sobre los santos. Bastante 
significativo es el ejemplo protagonizado por una mujer que va al sepulcro de Santa 
Isabel suplicando que, si aún vive su hijo, ausente de casa desde hacia mucho tiempo, 
vuelva al hogar para poder verlo antes de que la muerte se la lleve. Cabria incluir 
en este pequeño subgrupo que elude las peticiones de curación el milagro del monje 
encarcelado por el abad de Alcobada'*. 

Podría pensarse que ejemplos similares a estos últimos posibles exponentes de 
una línea de evolución dentro de las concepciones sobre los efectos de la intercesión 
de los santos, se multiplicarian en colecciones de milagros recopiladas en fechas pos- 
teriores confirmandose asi las tendencias evolutivas detcctadas en ciertas zonas de 
Europa. Sin embargo la realidad se aleja de tal suposición, al menos, cuando con- 
templamos la colección de 1576. En ella se confirma sin excepción el predominio de 
la función terápica: recoge trece ejemplos de afecciones derivadas del sistema nervio- 
so y traumatismos diversos; once casos de tumores, siendo las manos la parte más 
habitualmente afectada; los otros once restantes recogen una casuistica variada de 
enfermedades, un carbunculo bucal, una enfermedad de mamas, verrugas en los pies 
y en las manos, una mordedura de serpiente, un curioso ejemplo de lepra en la cabe- 
za de una niña y otras dolencias más dificiles de diagnosticar.13. 



Siguiendo como baremo la tipologia de los milagros atribuidos a la Santa, po- 
cos indicios nos muestran una ampliación dcl campo milagroso, ¿Significa ésto un 
anquilosamiento en las concepciones tradicionales sobre la santidad y sus poderes?. 
Es pronto para emitir una respuesta sólida, se han de valorar otros factores, algunos 
los veremos más adelante. Pero antes de pasar a ellos, aunque sea brevemente, hemos 
de plantear otra cuestión. 

¿Qué interconexiones se dan entre la iniciativa del recurso y la devoción del de- 
mandante? No siempre hay respuesta a ello en los milagros, y cuando la hay parece 
haber comportamientos diferentes. Para empezar, se observan distintas situaciones 
entre una u otra colección de milagros. En la primera, apenas esta difundida la fama 
de santidad de la reina Isabel y, curiosamente, en cinco milagros, la iniciativa de ape- 
lar a ella tiene lugar cuando el demandante tiene noticia verbal de los muchos prodi- 
gios llevados a cabo por su mediación14. En estos ejemplos se pone de manifiesto 
la fe depositada en los santos como fuente de poderes sobrenaturales, pero en ningún 
momento parece existir una confianza previa que se proyecte específicamente sobre 
la santa interpelada; prevalece ante todo la atracción del milagro, quién lo ejecute, 
en este primer momento, es en cierto modo secundario. Aparecen otros casos en los 
que la inclinación hacia la santa deriva de un conocimiento previo de su trayectoria 
humana, cuyas caracteristicas crean la presunción de su eficacia mediadora15. Los 
milagros de la segunda serie tampoco son muy explicitos, no obstante se deja ver la 
circunstancia de una vinculación previa de los beneficiarios e inductores con esta Santa. 
Asi se evidencia en los casos en los que éstos son monjas y también en los milagros 
manifestados fuera del santuario, ya que en estos casos se tiene a mano el aceite de 
la lámpara que luce en la capilla de la Santa. Por otro lado, en esta colección se dedu- 
ce con claridad que, junto a la atracción por un milagro presenciado, actúa un cierto 
contagio devocional entre miembros de una familia, vecinas, etc. Son ejemplos dife- 
rentes que nos indican la pluralidad de situaciones que se podian dar en el culto 
contemplado16. 

111.- Gestos del devoto y determinantes rituales que preceden la concesión de un 
favor. 

En el espacio de tiempo que separaba la petición de un favor y la concesión del 
mismo, obrada por la intercesión del santo, mediaba la ejecución por parte del de- 
mandante de ciertos ritos que se sustentaban en unas creencias tradicionales fuerte- 
mente arraigadas. El estudio de unos y otras permite conocer un poco mejor la natu- 
raleza de las relaciones que se entablan entre los hombres y el santo al que invocaban 
para propiciarse sus poderes. 

La pervivencia o reactivación de viejas prácticas de contacto con los santos o 
la superación de las mismas, son tendencias que se traducen cn líneas de continuidad 
o de evolución en las formas de la devoción cristiana. La observación de estos fenó- 
menos es el objetivo marcado en este epigrafe. Para ello, tomando como punto de 
referencia las observaciones generales que hace A. Vauchez para el contexto Euro- 
peo, nos interesa comprobar las diferencias o similitudes que al respecto presentan 
los milagros de Santa Isabel de Portugal. Veremos, pues, los determinantes espacia- 
les que condicionan la manifestación de un milagro; el apego de las gentes a las reli- 
quias o la presencia de otras formas de propiación de los poderes del santo; las con- 
traprestaciones que ofrece el devoto a cambio de la concesión, y cómo todos estos 
aspectos denotan el tono de unas relaciones humanas con los miembros del santoral. 



111. l. 1,a efectividad de los poderes del santo y sus condicionantes espaciales y rituales. 
Desde los nrimeros tiemoos de Cristianismo se consideraba aue la tumba de un 

santo era el lugar más adecuado al que debía ir cualquier persona que buscase un 
contacto dirccto y real con el mismo. Esta forma esencial de captación de la energía 
y cualidades extraordinarias de estos seres sobrehumanos pemaneció sin apenas va- 
riaciones a lo largo de toda la Edad Media. En la tumba estaban depositadas las reli- 
quias del santo, es decir, sus restos mortales o una partc de éstos, auténtica fuente 
de energía salvífica de la que todo sojeto que obrase de acuerdo con unas reglas po- 
día verse impregnado". Tales creencias condicionaban fuertemente el culto a estos 
intercesores, sobre todo, en lo que se refería al eficaz ejercicio de las funciones que 
se les atribuían; curación, prosperidad, fecundidad, protección ... Es por ésto que en 
los siglos medievales muchos cultos no sobrepasan un radio de influencia meramente 
local y, en el mcjor de los casos, regional; cuando la fama del santo lograba sobrepa- 
sar las barreras de estos limites geográficos se generaban corrientes de peregrinación 
con destino a su santuario, las cuales solían gozar con la aquiescencia, cuando no 
potenciación, de los poderes eclesiásticos e incluso láicos. Los hombres debían con- 
formarse con los santos más próximos a su lugar habitual o emprender el camino 
de la peregrinación, para intertar contactar con alguno de estos seres. Sin embargo, 
en la Europa que surge después del 1200, un nuevo fenómeno revela una mutación 
sensible en las relaciones humanas sus dos intercesores; se multiplican los milagros 
acaecidos lejos de los  santuario^'^. Se abre un nuevo capitulo en el que, de la mano 
de la iconografía, entra en juego una nueva concepción de la piedad menos aneja 
a los restos de los santos que a su existencia terrcstre. Se inicia el camino hacia la 
deslocalización de los cultos. 

¿Se detectan estas tcndencias en los milagros de Santa Isabel? recordemos que 
los milagros que nos sirven de base a esta indagación fueron atribuidos a este perso- 
naje y recopilados en la Baja Edad Media y la Edad Moderna. Para empezar hay 
que hablar de una evidencia incuestionable, la importancia que, a la luz de estos tes- 
timonios, sigue teniendo el santuario como lugar de encuentro con los poderes de 
la santa. En la primera serie, formada por quince milagros, nueve de ellos, un 60 por 
ciento, se manifiestan en este lugar; en dos casos no se aclara esta circunstancia; uno 
se produce durante la traslación de los restos de la rcina a Coimbra, más concreta- 
mente al convento de Santa Clarazo; los tres restantes, un 20 por ciento, se producen 
en lugares alejados del santuario. 

Si profundizamos un poco más, en las breves descripciones que se hacen de cada 
milagro no abundan noticias en relación con posibles ritos complementarios llevados 
a cabo por los demandantes una vez dentro de la capilla-sepulcro. Esto nos lleva a 
pensar, aunque no se puede saber con certeza, que los encuentros de aquellos con 
la santa se desarrollaban tal y como se describen en nuestra fuente. Seria raro que 
en el inventario efectuado ante los notarios Juan Domingues y Martín Alfonso, con 
la colaboración dc las monjas de Santa Clara y de otros testigos ocasionales, se pasa- 
sen por alto detalles considerados imprescindibles y habituales para la consecución 
de las curaciones. En los pocos casos en los que se da alguna circunstancia particular, 
como el uso de reliquias, se da cuenta de ello con cierto detalle. 

Tras el repaso de los milagros manifestados en el sepulcro de la santa se destacan 
estas dos notas comunes: se subraya el gesto del traslado del demandante a este lugar 
y, una vez allí, implora a la santa su mediación ante Dios. Es interesante destacar 
la reiteración de la fórmula ((medición de la santa ante Dios», pues implica la asimi- 



lación de los esquemas de intercesión matizados por la Iglesia, quien pone todo el 
acento en Dios como fuente de todo acto extraordinario y relega al santo al papel 
de intermediatio, en oposición a la tendencia popular que protagonizaba las capaci- 
dades del santo2'. 

Frente a estos aspectos predominantes, se detectan algunas particularidades en 
milagros aislados. Por ejemplo, la práctica de la vigilia nocturna en cl lugar del se- 
pulcro tras la cual, al amanecer, se produce la expulsión de urios demonios; o la ofrenda 
de una mano de cera a la santa, tipologia frecuente de exvoto, solo que aquí se ofrece 
antes de la curación no después a modo de obsequio y conmemoración. 

¿Que sucede en los milagros que tienen lugar fuera de Coimbra? RcpasCmos los 
individuales. El primero se produce en Santarem y lo único que se nos dice es que 
una mujer, al oir los muchos prodigios que se bacian por mediación de la santa, la 
invoca y recupera la vista; algo similar sucede en el milagro de la curación del sirvien- 
te de un mercadcr de Evora, levanta las manos se encomienda a lsabel y, de inmedia- 
to expulsa la sanguijuela que le ocasionaba el grave mal que padecía; una simple ora- 
ción dirigida a la santa produce la liberación de un monje preso en la Alcobaca. Aca- 
so habría que incluir en este subgrupo el milagro de Estevan Gonsalves, Maestre de 
los Caballeros de Cristo y antiguo ministro de la reina, a la que apela en busca de 
curación para su brazozz. 

Es evidente que, dentro de una base estadística limitada, la proporción registra- 
da por cstos milagros en el conjunto de la colección no es mayorista. Sin embargo, 
el solo uso de la invocación y la oración como ritual previo a la curación testimonian 
la vigencia de una vid de contacto con las reliquias; estas nuevas formas de comuni- 
cación con la divinidad 110s acercan a un diálogo más próximo al sentido moderno 
de devoción. 

Para finalizar este repaso por las prácticas de propiación incluidas en los mila- 
gros de Santa Isabel hay que mencionar un nuevo ejemplo. Es el milagro de una mu- 
jer que servía en una de las fundaciones asistenciales de la reina. Como en otros ca- 
sos reza a Dios por su curación, pero, a instancias de otra antigua sirvienta de la rei- 
na, se venda el brazo en el que tenia un tumor con un paño de lino que Isabel, en 
vida, habia usado con el mismo fin. Es de los pocos ejemplos, recogidos en esta co- 
lección, en los que se hace uso de una reliquia de la santa z'. 

Recapitulando todos los ejemplos aludidos, es de resaltar la escasa enfatización 
que se da al uso de las reliquias. Aunque cs cierto que el sepulcro de la santa sigue 
siendo el lugar de encuentro privilegiado para la comunicación con esta. Sin embar- 
go, fuera de este último ejemplo mencionado, y aquél otro del exvoto, los rituales 
de interpelación son sencillos y se cifran en la oración o en la simple súplica. Por 
último, al admitir la posibilidad de un milagro fuera del lugar en el que están las 
reliquias, se aporta flexibilidad y cierta capacidad de proyección al culto. 

Con la beatificación de la reina Isabel, proclamada por el papa León X en 1516, 
su culto quedaba reconocido públicameiite en la diócesis de Coimbra. Habría de pa- 
sar más de un siglo para llegar a la canonización, sin embargo, este primer nombra- 
miento suponía un paso adelante en el proceso, a veces muy dilatado, de ratificación 
oficial de la Iglesia. Por lo tanto, los milagros de la segunda colección son atribuidos 
a este personaje dentro de un nuevo periodo en el quc el culto extraoficial de los si- 
glos XIV y XV habia superado ya las primeras pruebas de la sanción eclesiástica y 
emprendía la recta final hacia la canonización solemiie, proclamada en 1626. La re- 
cogida de testimonios destinados a formar el juicio de la curia papal, la encuesta «in 



partibus)), pasa a ser objeto de nuestra atención. Ahora nuestro interés se centra en 
saber si en el espacio de tiempo transcurrido entre la primera serie y esta segunda, 
recogida en 1576, las tendencias observadas en la primera confirman en esta segunda 
o, si por el contrario, se acentúan las diferencias. 

En lo referente al lugar del milagro, se mantiene la importancia escenográfica 
del sepulcro: de los treinta y cinco milagros que componen la serie, veinticinco, un 
71,4 por ciento, se producen en este lugar. y diez, un 28,s por ciento fuera del mismo. 
A juzgar por estas proporciones los cambios respecto a la encuesta anterior no son 
muy marcados. 

Sin embargo, las diferencias se abren ante nosotros cuando lo que contempla- 
mos son los gestos practicados para buscar la curación. Tanto fuera como dentro del 
convento-santuario, la gama de ritos complementarios ejecutados por el devoto se 
amplía de una forma generalizada en todos los relatos. El hecho más destacado es 
el uso de reliquias complementarias que no están en directa relación con el cuerpo 
de la santa. Entre todas predomina el uso del aceite de la lámpara que lucia en la 
capilla funeraria. Es lo que se llama reliquias representativas o de contacto, aprecia- 
das por los hombres en función de la creencia de que los objetos o ropas que están 
en contacto con los huesos de los santos o con su sepulcro se han santificado por 
«contagio», debido a su prolongada y permanente estancia en el lugar sagrado. La 
devoción popular proyectaba en ellas el mismo sentimiento que sobre los restos cor- 
porales del intercesorz4. Sirvan como referencia estos dos ejemplos, el aceite de las 
tumbas de los mártires tenía valor de reliquia en la época de las catacumbas; y lo 
encontramos reiteradamente en otros momentos, así en la Galia del siglo VI, eran 
muy apreciadas las ampollas del aceite de la tumba de San Martín. 

A los personajes que desfilan por esta scgunda colección no les bastaba con ir 
al sepulcro sino que, además, se untaban la parte corporal afectada por la dolencia 
de turno con el aceite de la lámpara. Asi sucede en catorce o quince milagrosz5. En 
ocasiones aisladas se hace uso de otras reliquias, como por ejemplo, el hábito de la 
santa que ponen sobre el cuerpo de una monja sus propias compañeras de conventoz6; 
aún más curioso resulta el remedio ensayado por la sacristana de la capilla quien re- 
duce a polvo los pétalos de unas flores secas que habian estado expuestas en honor 
de la santa y se los aplica en la parte afectada, previamente untada con el aceitez7; 
aparece otro ejemplo en el que la demandante ingiere un trozo de pan que alli habían 
dejado como exvoto. 

A parte de estos casos de uso de reliquias encontramos un subgrupo de milagros 
en los que se da otra modalidad ritual. Consiste ésta en la visita sistemática al sepul- 
cro durante once días, tantos, se dice en un milagro, como fueron necesarios para 
trasladar los restos de la reina a Estremoz al convento de Santa Clara en Coimbra. 
Parece que el sentido de la práctica se centra en el tránsito o movimiento del deman- 
dante alrededor de la tumba. Así se constata en cuatro milagros y es significativo 
que en uno de ellos la persona ejecutante pasa su cabeza sobre el sepulcro al tiempo 
que reza, gesto que refuerza la idea de la necesidad de llegar a un contacto directo 
con las reliquias para obtener la curación. Sobre esos cuatro casos volveremos mas 
adelante. 

En relación con esta acusada tendencia a reactualizar viejas formas de repropia- 
ción relacionadas con el uso de reliquias no puede pasarse por alto el hecho de que 
algunos milagros, en total siete, la curación se manifiesta en la primeras horas del 
día o al despertar de un sueño en el que el demandante se ve sumido tras aplicarse 



el aceite milagroso. ;.Tiene esto algo que ver con la vieia práctica de la «incubatio»?. - - - .  . . 
Empecemos por explicar en qué consiste ésta. Se trata de un antiguo rito pagano di- 
fundido con el helenismo v asociado al hombre de Ascleoio. Los incubantes dormían 
en el templo para conseguir la curación de su dolencia o la epifanía de la divinidad 
indicadora del remedio. Con el cristianismo se asiste a un interesante proceso de su- 
plantación y la Iglesia de Egipto, por ejemplo, dentro de su programa de cristaniza- 
ción, procuró aprovechar lafe  de ¡a poblac~ón en las curaciones por «incubatio» aso- 
ciando sus formas al culto de los mártires Ciro v Juan 29. En el fondo de esta orácti- 
ca subyace la creencia de que la divinidad tien; su morada estable en el lugar en el 
que reposan sus restos y que esta sólo se hace visible al ojo humano en el recogimien- 
to del sueño.g0 

Existe cierta polémica acerca de la implantación de este rito en la Iglesia Occi- 
dental. La opinión mas generalizada defiende que apenas se detecta en la cristiandad 
latina al ser los ejemplos estudiados tardíos, esporádicos y dudosos 31. 

En el contexto portugués existen indicios que apuntan hacia la vigencia de la 
«incubatio» en algunos santuarios. En el Livro dos Milagres de S. Vicente, nos dicen 
M .  Martins, se encuentran peregrinos cuyas vigilias se prolongan varias noches en 
el santuario, oraban, encendían cirios, tocaban las reliquias del santo y éste se les 
aparecía en sueños restituyéndoles la salud. Tales apariciones, prosigue el autor, pa- 
recen disminuir en el siglo XV, por lo menos junto al sepulcro del santo. En compen- 
sación, en la casa del enfermo sucede lo mismo que en las iglesias de los siglos XII 
y XIII'Z. 

¿Se refleja esta práctica en los milagros de Santa Isabel?. En principio, como 
dijimos antes, en siete milagros se dan circunstancias que pudieran estar relacionadas 
con la «incubatio», pero se han de seguir con precaución las noticias concretas que 
se nos dan. Por un lado se sigue este esquema: presencia en el sepulcro / invocación 
/ uso del aceite de la lámpara, en un caso imposición del hábito de la santa / el enfer- 
mo queda dormido 33/ la curación se manifiesta al despertar aquél. No obstante la 
pernoctación en el sepulcro puede ser un dato sujeto a falsas interpretaciones pues 
los tres milagros que se acogen a este esquema son protagonizados por monjas del 
convento en el que está el sepulcrog4. Unicamente tenemos un caso en el que el en- 
fermo, un laico, va a la capilla de la santa, se aplica el aceite y se especifica que per- 
nocta allí, al despertar con las primeras luces del día aparece curadogs. Por otro la- 
do, en otros tres milagros no se alude al sueño mencionado, tan sólo, que la curación 
se manifiesta al día siguiente de la invocación, 36 ¿son situaciones asimilables a las 
del grupo anterior? Uno de estos milagros reviste la particularidad de producirse en 
la casa del enfermo, al menos nada se dice de su presencia en el santuarios. 

Con estos datos no nos es posible afirmar que exista como un todo articulado 
la práctica de la ~incubatio)), recordemos que un aspecto esencial en ella es la mani- 
festación del santo a los ojos del afectado, circunstancia que en estos milagros no 
se refleja. Sin embargo, los paralelismos son claros aunque no sean más que un res- 
coldo de viejas prácticas vaciadas de contenido. No olvidemos que los sueños han 
sido un canal de comunicación con la divinidad privilegiado en las sociedades antiguas. 

Queda por señalar que en tres milagros efectuados en la sepultura de la santa 
no se hace uso expreso de reliquias, los ritos empleados consisten en la ofrenda a 
la Santa de una misa, en dos de ellos; y la mera invocación acompañada de una 
oracióng7. 

Para finalizar esta descripción hay que hacer mención a un subgrupo de mila- 



gros que tienen lugar fuera del santuario, son diez en total. En siete casos se hace 
uso del aceite de la lámpara dc la capilla de la Santa, haciendo de él un uso similar 
al efectuado cn los milagros ya descritos. En los tres restantes se nos dice simplemen- 
tc uuc el afcctado. coincide auc todos son habitantes dc Coimbra. desde su casa pide 
el favor a la r c i k  y es sanado. La proporción es escasa, pero, c;mo dijimos a i  co- 
mentar la serie de milagros anterior, estos ejemplos testimonian formas dc acercami- 
neto a los santos desligadas de viejas prácticas rcligiosas. 

111.2. Las prestaciones del beneficiario. El tono de un diilogo. 
No podemos finalizar esta exposicióii sin antes aludir a un aspecto quc, acaso 

más que ningún otro, marca la tónica de las relaciones santo-individuo demandante 
de un favor. En la revisión de la taumaturgia europea cfcctuada por el reiterado A. 
Vauchez, comenta éste un fcnómeno iiiteresante: la concesión de un favor estaba su- 
bordinada a la emisión de un voto. Este era un elemento constitutivo de la propia 
invocación y venia a ser un especie de contrato moral por el que el devoto peticiona- 
rio en caso de ver cumplida su demanda se comprometia a ofrecer al santo unas con- 
traprestaciones concretas. Estas supucstas obligaciones contraidas variaban según las 
regiones contempladas y, al tiempo, estaban sometidas a evolución a través del tiem- 
po. Podian darse ejemplos como éstos: la ofrenda de la propia pcrsona, gcsto habi- 
tual en los paises germánicos; ingresar eii la orderi religiosa a la que habia pertene- 
ciendo el intercesor, en el casodcque éste hubicra sido monje; cuando el beneficiario 
era una nina sus tutores podían hacer en su nombre promcsa dc castidad, o era ofre- 
cido como oblato al santuario: se ofrecían también trabaios fisicos, durante un De- 
rioJo Js iicmpo \.iri;iblc. cii 111, pr,~pic<laJc\ ild >aiiiu;iri.). hd:i, c,~:i, pr.i<ti&i> cr:tii 
irc~iir.iilc\ cii la, .ule:.ii>iic~ ilc I I I I I . I B ~ . I ~  <le I,J\ , I L I J \  Sll \ nriiiier:i ii i i l i i , l  rlcl NIII. - - .  
Pero, durante los siglos Xl l l  y XIV se observa una conmutación de los contenidos 
del voto. Las ofrendas de trabajos fisicos tienden a ser sustituidas por donaciones 
dinerarias, y en ambientes de la Europa Mediterránea, especialmente en Italia, se ge- 
neralizan gestos que podrían denominarse la militancia en la devoción hacia el santo 
benefactor, ofreciendo misas en su honor, poniendo su nombre a un niño, etc. Tam- 
bién se multiplican promesas relacionadas con esfuerzos ascéticos o caritativos en 
consonancia con las líneas de la espiritualidad e~angél ica)~.  

En relación con el tema del voto como elemento vinculado a la invocación, me- 
rece la pena comentar la información contenida en los milagros de Santa Isabel. Un 
análisis detenido de la terminología empleada en estos testimonios nos muestra la 
vigencia de situaciones diferentes tanto entre una y otra colección de milagros como 
dentro de cada una de ellas. Mictitras que en algunos relatos de la primera serie in- 
cluso se omite cualquier vocablo que haga rcferencia a la invocación, mencionándose 
sólo el ritual puesto en práctica; en otros, los términos empleados -petiit, implorata 
postularet, ora Deum, convertens, suplicans, etc.- no nos ponen ante la pista de con- 
trato moral alguno. Tal circunstancia puede ser rastreada en dos milagros únicamen- 
te, ambos tienen lugar fuera de Coimbra y, por un motivo u otro, han sido referidos 
en las páginas anteriores. En uno de estos casos el beneficiario va al santuario descal- 
zo una vez producida su curación"'. En cl otro ejemplo no se dice si la visita ritual 
llega a producirse, pero si se rastrea la concepción del compromiso que toda persona 
que se dirija a la santa contrae, en el caso en el quc su petición sea escuchada. El 
informante dice que, si aún está a tiempo, el enfermo puede invocar a la reina con 
la promcsa dc visitar su sepulcro, en caso de curación, sc supone40. En ambos ejem- 



plos se dan gestos de satisfacción posttaiimatúrgicos, y, coino talcs, cstáii condicio- 
nados a una resolución positiva de la demanda formulada. Lriene ésto algo que ver 
con el hecho de que los individuos implicados no tienen una relación previa con el 
intercesor solicitado?. No es fácil saberlo, aunque contamos con un dato ciirioso, en 
otro de los milagros, cuya protagonista es un monja de Santa Clara, ésta ofrece a 
la santa una mano de cera y todo parecc indicar que lo hace antes de qiic se manifies- 
te la curación41. El hecho de que en este caso el geslo de satisfacción sca pretauma- 
turgico, es decir, no condicionado a la eficacia de la santa ¿puede deberse a que la 
persona que lo pone en práctica tenga una vinculación devocional previa con la santa 
y, por ende, mayor confianza en su niediación?. Scrian necesarios más ejcniplos para 
confirmar esta hipótesis. Veamos lo que socedc en la segunda colección de milagros. 

En la encuesta de 1576 se repite el csqucma anterior, por lo tanto tan sólo repa- 
saremos aquellos casos en los que se detecten indicios dc un posible voto. Bajo este 
supuesto se encuadran un total de seis milagros y, en todos, las ofrendas se llevan 
a cabo antes de producirse la curación perfilándose así conio gestos de satisfacción 
pretaumatúrgicos que surgen voluntarianiente del peticionario; consisten cii las visi- 
tas rituales al santuario durante once dias, acompañadas de actos piadosos, o el ofre- 
cimiento de una misa u oración4*. Si un matrinioiiio de Dalosam acude periódica- 
meente al sepulcro, después de la curación del marido. la visita no parece fruto de 
uti compromiso expresamente adquirido sino, mas bicii, la respuesta agradecida al 
milagro43. En suma, las descripciones efectuadas por los respectivos notarios, excepto 
en los ejemplos comentados, se limitan a decir que tras la curación del beneficiario 
y los testigos dieron gracias a Dios por el prodigio manifestado; en alguna ocasión 
la acción de gracias conlleva la celebración dc una procesión o la visita al sepulcro 
de la santa. Por otro lado son frecuentes los milagros en los que, incluso, se omite 
cualquier referencia al rito final de acción de gracias, lo que hace pensar que no se 
consideran imprescindible tales acciones, o que se dan por supuestas. Por último, las 
contrapartidas contractuales del peticionario no son muy enfatizadas en el conjunto 
de los milagros estudiados si cn la primcra scrie se insinúan muestras de obligaciones 
contraidas con el santo, en dos casos, estos indicios se diluyen en la segunda colec- 
cion. La confluencia de todos estos síntomas nos hace pensar que, en líneas genera- 
les, entre Santa Isabel y las personas que a ella acuden se entablan unas relaciones 
basadas más en la confianza que en el tenior o la 

IV. Consideraciones finales. 
De todo lo expuesto hasta ahora puede11 extraerse algunas conclusiones. L.a primera 
de ella es, sin duda, el reconocimiento de las dificultades que entraña cualquier in- 
tento de generalizar un modelo dc relaciones partiendo de un ejemplo concreto. Todo 
proyecto de síntesis debe pasar por el análisis de un aiiiplio muestre0 de testimonios, 
arraigados en unas coordenadas cspacio-temporales extensas. Ampliando la óptica 
valorativa, en última instancia, habría que plantearse el tema de la profusión o rare- 
facción de fenómenos culturales focalizados en torno a los santuarios y la taumatur- 
gia de los santos, las dimensiones funcionales que tales cultos asumen, asi como la 
incidencia que tienen en los distintos sectores de la sociedad. Se trata en definitiva, 
de aclarar el papel ejercido por el milagro como agente catalizador de devociones. 

Centrados en el modelo estudiado en las páginas precedentes, se destacan algu- 
nas notas interesantes, son datos para la comparación con futuros estudios. 

1. En torno a Santa Isabel se perfila un culto terápico, resultando ser escasas 



las muestras de una posible ampliación del campo de aplicación del milagro a favor 
de un rol protector diversificado. 

2. El santuario -lugar en el que se manifiestan la mayoría de los milagros sigue 
siendo el espacio escenográfico por excelencia en orden a conseguir un contacto efi- 
caz con la intercesora. Sin embargo, queda abierta una posibilidad de comunicación 
coi1 la diviiiidad que tio pasa por la necesidad de proximidad o contacto con las reli- 
quias. A pesar de todo, hay que decir que en la segunda serie de milagros esta posibi- 
lidad qucda limitada pues, excepto en un caso, en el resto de las curaciones manifes- 
tadas fuera del sepulcro los beneficiarios hacen uso sistemático de las reliquias en 
el ritual que precede a la curación. El contraste entre la primera y la segunda serie 
se comprueba de nuevo, tanto en lo que se refiere al uso generalizado de reliquias, 
como cii la tipologia de las mismas. Ambos supuestos se comprueban ampliamente 
en la scgunda de estas series, mientras que en la primera, apenas tienen incidencia. 
Esto nos lleva a uensar aue. en algún momento del sirlo XVI. se uroduce una infle- - - 
xión en la liiicas de evolución descritas por las relaciones santo-devotos, esta reactua- 
lización de vieias formas de contacto o oroniciación de ooderes en un síntoma evidente. . . 

3 .  Por lo aue resuecta a las relaciones de fondo detectadas en este uuñado de 
milagros, los aspectos mencionados -imprecisión narrativa en lo concerniente al vo- 
to: aliecramiento de las cargas o contraurestaciones aue el devoto ofrece a la santa . 
a cambio de su curación y, en contraposición, una mayor presencia de ofrendas 
pretaumatúrgicas- nos inducen a considerar que predomina una concepción de la 
santidad v de sus capacidades mediadora exenta de contrauartidas negativas v de cual- 
quier resquicio de desconfianza. 

' Alguiius cjern~>lor intcrir;iiiien sobre el apoyo qiie algunas dinastias reales, eii alianza con el clero presen- 
taron a figuras del santorai surgidrr de sus propias filas pueden encontrarse en A. VAUCHEZ, La sainleléen 
Occidenl uux derniers siécles du Muyen Age (D'apr& lesproc>s de c~nonisolion el les docurnenli hogiographi- 
que$). Ronia, 19.81, p. 204-215 y, sobre todo. p. 264-272. ' Sobrr este punto concreto puede verse 1. REAU. Icunogr~phie de IHrl Chrétien, 111, París, 1958-1959, 
pp. 1411-1499 (patronargos repartidos por villas, lugares de culto y paises); pp. 1450-1452 (por ordenes religio- 
sas); y pp.1453-1470 (de corpoiacioiies y oficios). ' U n  ens-o de esta ~netodologia, proyectada sobre ¡os milagros de Santa Isabel de Portugal qucda recogi- 
do cn A. MUNOZ PERNANDEZ. Mujery  experiencia religros~ en el mBrco de lo sonlidod Medievol, Madrid, 
1988. OO. 69-91. ' Algunos de los autores que rc han preocupado por esta probleinática son: R. MANSEI.LI. La región p o ~  
pulaire ou Moyen Age. ProblPmes de tnelhode el d'hisloire, Paris-Montreal. 1985. p. 72, insistc en el caricter 
cstcreoripado de estos relatos sin que ésto suponga una invalidaci6n de su  uso para las disciplina histdricas. Un 
traramiento mas extenso de la critica textual del milagro la encontramos cn P. A. SICAL, Hisfoireel hogiogrop- 
h i r  Les miracul~ oux X l X I I  siecles, «Annalen de Brctagne», 87, 1980, pp. 237-256: y -. Maladie. pelerinage 
ct giséiison aun Xll xiecle. l r s  miracles de Saint Cibriei, A Reims, «Annaler E.C.S.» h. 1969,pp. 1522-23. h m -  
bien resultan interesanres los comentarios de B.WARD, Miracles and the Medieval mind. Theory, record and event 
1000-1215. landon, 1982, pp. 214-217. Finalmente. A. VAUCHEZ. Lo s~inlel6en Occidenl.. se hace eco de esta 
problemática en consonancia con los autores citados. 

Par8 witar reiteraciones de conteiiidos expuestos cn otras trabyos remito a A. MUÑOZ PERNANDEZ, 
El milugro como lprlitnonio hislórico Propuesla de uno metodologi~poro el estudio de lo religgiosidodpopulor, 
«I Encuentro de religiosidad popular», Sevilla, 25-27 de Mayo, 1987, (en prensa). en este trabajo se recopilan 
las tentativas de investigaci6n mas destacadas. En las páginas quc sc siguen se hará menfi6n de algunos de estos 
trabajos relacionados con la temática que abordamos en esta exposición. 



A. VAUCHEZ, Lo sointeléen Occident ... pp. 8%' y sr. y en especial pp. 519~558. ' J. FERNANDEZ CONDE, Elsiglo de los sonros, <,Historia de la Iglesia en Espana», 11 2P «La Iglesia 
en la Eapaha de los siglos VI11 d XIV pp. 248~253. ' A. VAUCHEZ, La Sointerel en Occidenl.. seaala a grandes rasgos dos zonas; una de ellas el Occidente 
mediterráneo, pp. 215-255; la otra e¡ Occidente no mediterráneo, pp. 186-214. Mientras que en la primera se des- 
taca una santidad iiiás aristocrática, en la segunda tieneésia unos ámbitos sociales de reclutamiento más popula- 
res. Estas diferencias iniciales conllevan matices diferenciadores en lo que respecta a la concepción de la santidad 
y a las propias mentalidades taumatúrgicar. 

Soii quince lor milagros que hemos utilizado basándonos en los materiales recogidos por los Bollandis- 
tas. Sin cmbargo. queremos haccr notar que para A. RIBEIRO DE VASCONCELOS, entre 1336 y 14W, son 
atribuidos a la reina diecisiete milagros debidamente certificados. Citado por L. KRUS, Ceieiro e reiiquior o 
ruilo qu<rirocenIhro dos Múrrires deMorrocos c o devoc~o  dos nui, «Rev. Estudos Conremporancosn, 6 «Reli- 
giosidades Popular». Porto, 1984. p. 37. 

'O Todos estos materiales quedan recogidos en De Soncto Eiisohelhe, Lusilani Regino, Vlduo. Brlii Ordi- 
nisS Froncrsci, «Acta Sanctorum Bollandiiia», lulia, 11. Venecia. Concretamenlc, la primera colección sc recoge 
en el capitulo XLLL de la Ltyenda, pp. 193-197; la segunda se localiza en las PP. de la página y el párrafo en 
el que se localiza cada milagro. '' A. VAUCHEZ, Lo soinrelé en Ocridenl.., 544 y SS. 

u u 

una !nuestra de ampliación del campo de aplicaci6n del milagro. 
" Aiinque en esta acasi6n pasamos rápidamenre por el iema, deaiacando esencialmente que la casuistica 

de los favores concedidos se aglutinan bajo el lema de la curación, se ha de hacer notar que la propia tipologia 
de las dolencias detectadas en las colecciones dc milagros constituye un tema de estudio especifico que ha sido 
abordado en diferentes ocasiones, valgan como cjemplos estas refcrcncias. Junto al articulo de P. A. Siga1 men- 
cionado en la cita nP 12, figuran, J.C. S C H I M I n ,  ie~esoinl Lelvrier Guinefor gueriseur d'Enfon1s depuis ieXIII 

. . .., . 
gie de io fois U l'ipoque coriingienne en Fronce. ~Hagiographie. cultures sociétes, 1~-~11's i&clea».  par&, 1981, 
pp. 319.337 Eri algunos de estos trabajos ac destaca la evidencia de una rcrie de lugarcs comuncr en las afcccio~ 
nes mostradas a los santos quc tienen origen literario en las Sagradas escrituras. Asi, en loa documentos taumar- 
túrgicos altomedievales proliferan los paraliticos. sordos. ciegos y posesos o locos. En las colecciones Hajomedic- 
vales desciende notablemente la proporción de estas enfermedades, véase A. VAUCHEZ, Lo sointelé en Occi~ 
den!.. p. 547. 

"AA. SS, p. 194, párrafos 116, 117. 119; y p. 1% párrafo 128. Se emplean expresiones similares a ésta: «Cum 
vcro inaiidivisset. multa mortalibus beneficia praestari A Deo per patrocinium huius Rcginaen; excepto cn el mi- 
lagro del oárrafo 128 en el aue una oersona concreta informa sobre la ~osibilidad de invocar a esta santa. 
- ' '  \ c ' ~ t # , ~ l ~ ~ w . ~ ~ t  ~ p . i t ! ~ J o  l b  ~t:.ladr.>> p r ~ ! ~ + o n ~ > ~ J o \  p.,, ~ n ~ o r ~ j . ~ *  tp 197, P J < < L I < ~  I l d  , 111; 0 194, 

p.<rrd!<i 116, i p IJI>. p.>rrrlii IIli .  .> o c n  iiirmh<.i. JcI ,i.ni;,o Je ~tgi.n.i ~. lnJ~. i .> i l  i%i;icti.~al 41 li rcin.i (p. 
t<I.I. p~1ti1I.7 tI51. I U ~ : I J I I ~ ~ I I . ~  rcd1~1 ~LCCJCI.ICI.>!I ~ U I  i1111.1~llrr CII dr Iwhcl 11 I Y I .  pdrrlld 12. t .  pir\.>- 
i i r \<~ i . r  r;dl t i l>. i i i rr .>i i  1 ;.>rtqo ILI !C~IT  ( . , r$nd~.>cn  rl irrl.r.lu Jr. .,.<'rl>d 2,. la rai  ir 1. .ui.tciiia Jc \nni.i ('laid 
,p t*l4 1p11-,310 1141 I>enciiiul ii.Jt:rr q d r c n  Ir 1 c ) c n J ~  . i . i  -1ii1.1 . . re .  is i i i  :iii;r> mtt~or i r  .t.,r %c Icüii,h..)cci 
cn ciJ4. \ i i i i o ~  < \ i c  un diicc,<.Jcnlc ,rduiiicnlal qiii, ,: liucle r ~ r i r c d i  ;ii r.piiii.> 10ll3drii~ p.t\cii.ari:iii 

' Sohrr rl rrunt, di. la irm\nii<ioti Jr\o:ioiial 2°C .c o r o J ~ . e  cn i,>ii>uiiidnue. hiiiiiiiirr Jr iiiibiio iatii.. . . 
liar o en individuos con lazos de vecindad a amistad ver A. MUÑOZ PERNANDEZ, Mujer y exprriencla re/;- 
pioso.. pp. 71 ss. donde comentamos el hecho de que en algunos milagros de Santa Lrabel se observa que mujeres 
que fueron beneficiarias de un milagro surgieron o inducen a sus hijas. esposo. en algún caso. o nieto a ponerse 
bajo la protección de la santa. En otras ocasiones tal fenómeno se puede atisbar al ver consignadas corrclativa- 
me"-curaciones de personas que son amigas o vecinas referidas por una de ellar como testigo presencial. ' 1 t i  i r~ i i i i i i~ ! i :o  i\rcn..i del u.u \ ,ien~!i.rJ.> Js Ir' i c  ikiiirr :n I J  lii*!i>ri.i Je < :t<li.in.,mJ >r cn.i:rnii,~ 
rii Y 111~KHhI\I\N h I 4 i l  \ R I > .  /e rc'i!quir, di Tdlni, I;>r»iuor>n .ouo.i?r!.,r<, J 'un droi!. Ihbr.r .  1915 

' \ \'Al'<'IILL. i d  ) J i t l < r~ r r .  .m (ki,iirni . inri 519 < <i cli n 521 %c iri.'l.i$c i.n :.u.ii.mr uiir rr;o*c . . .  
la repartici6n de los milagros post-mortem documentados e n  los procesos dc canonización (1201-1417) en funciin 
del lu ar en que se producen. 

''En rclaci6n con este iema véase A. DUPRONT, P2lerinopes el iieux socrés, «Melanges F. Braudeln, 11, 
París 1973, pp. 189-206. 

Este episodio queda recogido en la Leyenda de Santa Isabel como el momento en el que hacen aparici6n 
los primeros signos de santidad postmartem dc nuestro peironaje: durante la larga traslación de sus restos mor- 



talcs bajo cl caluroso si>l vclariiego, el cuerpo de la reina cxiialaba uii agradable perfiiine. Se riata dc iin signo 
que cstiivo en la base del sistema perceptivo d i  la santidad durante i~iucliu tiempo. Ver. de nucvo A. VAUCHEZ 
la saiiirité en Occi<i<.or ... 1 , ~  499 y SS. " Esro.7 «>n oijiurl~t.7 de 1u.sfirrnuios m<ii rcili.rorio.s: ... «imploro1 eiits inlerccssiones opud Du»l» fp 191 
Zrrafo 114); «oro Deum» (p. 196, pdriufo 1271 en ulru.~ oca.siunes se h<ibi<r de uno opeiocióir direcro o io sonlo, 
..«se u iliu»tz pcr orarione converfitx ... pero antes, ci r',<iuct<ir de/ milogro no @u pusor iu ocasión de hoerr 
aiusidn u1 esquema comenlodo al cornenl~r que d devulo ... «audivir <jiiod D e u ~ p e r  huius Rexinoe polrooniuin 

'' AA. SS., p. 196, párrafos 127, 128, 129; y 1,. 194, pdrrofo 120. 
23 «Age, ego hic libiponnum lineurn quo ~Il<.~r~rn Rrxinoe brochiurn & oplrca~o cr emplorrro/irrrunl in- 

voluio: eurnque iarn federer ad prairdendum, irnpusucrunl dicturn mnnurn ruheri nuiricis & circurn bmchiurn 
iisorunr».. /AA. SS. o 194. nárrofo 1/51, " N. H E R R E M ~ N N ' M A S ~ A R D , I * . ~ ' .  reD<lui',.s </<,.S So in i . . ,  1,. 42 di,~lingue ia outoro eslo ripoioxb dc 
relrqrii~s, en io que se situorhn fragmentos d~ r<.io.s, i ~ o / v «  o lierro de IBS rumbos de ios rndrrire.$, ei oceirr de 
ia  lámparo que luce en sus tumbos, ele, frenrc a io.s rriiqliiu.~ os,puie.$ no corporuies, consistenter CII objetos quc 
fueron del uso de lar santos: ohjctos sagrados o prol i~ius  de los qiic re sirvieron cn su vida coridiaiia, instrunicn- 
tos de sii pei,iteniia. caiitivirio o suplicio. " . . La cxprisiOn Iiabilualmente cinplcada cs «Se iinsit oleo lampadis huiiir Sarictac Keginao>. 

' O  AA. SS.. p. 198, párrafo 9. '' AA. SS.. p. ZW, párrafo 22. 
lR AA. SS.. o. 199. narrefo 15. ~, , , 7~~~~~~~ ~~ 

29 Uii encclentc estudio sobrc el tcnia dc la ii#iciibiitioa piiede e>ico<itiar$e en N. FERNANDES MARCOS, 
Los roumoias de Sqfronin Cvnrribución al estudio de in incubriliu oisrr«i~u. Madrid. 1975. 

lo N. PERNANI>BZ MARCOS, Lor rdurn~lor.., p. 23. 
" El tema i i i ibe  uii tratamiento ~ rpc i i i i co  cii los siguienlcs trabajos, H. I>EL,EHAYE, Les iégendes hogio- 

grophiques, Brunelas, 1906, pp. 172-173; D MALLARDO, L'íncuhozione nelio rrirriunirii tnedievoie napolero, 
~Ana lec t a  Bolladinaa, 57. 1949, pp. 465~498: J. GESSLER. Notes sur I'incuhorion el ses survivancrs, «Meiun- 
ges Th. Lefort>,. «le MusCann. l.IX. 1946, pp. 661-670; y H. SIIVESTRE, Notu con,plerner!l<irie sur i'incubo- 
rionr ses survivances, «Rcvue du Moyen Age Latiii», 5, 1949, pp. 141-148. 

32 S. J. M A R I 0  MARTINS, Peregrinococs e livros de rniiogres no no.sru Idade Media, Coimbia, 1951, pp. 
15 y 16. 

" SC utilizan cxpiesiones como esta: «soiiiiio correpra fuis$et». 
l4 AA. AA. p. 197. párrafo 3; y p. 198, parra¡" 7 y 9. 
I5 AA. SS.. p. 200, párrafo 21 
36 AA. SS., p. 200, párrafos 19, 21, y 22. " AA. SS. p. 199, párrafos 12 y 13. 
" A. VAUCHEZ, !A srairitete cn Occidcnt.., pp. 530 y sr. 
39 AA. SS., p. 195, párrafo 1 9 , ~ A u d i v i t  multa dici dc muiiificentia ... per iiitercessioticm REginae: quan 

& ipsa votis suis interpellavit, ut lumen oculiuni mciperct, atque illico rccepit. Hic Scalabi nudis pcdibiis venit 
Conibricam. & recta se conrulit ad sepulcium Rcginae». 

'O AA. SS.. p. 196, ~iárrafo  128, «Joannes Ancs 8 de Coiiii ihe vestiario regia prefecto .. dinit, si tempus 
permitat. u1 se aeger possit commendate Reginae Elisabethiic, ac vuvere eiiir sc visitatuium esse sepulcrum». '' AA. SS.. o. 196. náriafo 131 ... econfureit illa ud Reeinam SAnctam. i~ianumaue ceream ci obtulit & cu- .. .. u 

rata fuitn. 
AA. SS., p. 198, párrafo 8, ... «Ciimque illa se oflerret dictas Teginas & qila tidinliuin aliquo pensuni pie- 

tatis in eius honorem obiret pei dies umdeiint ... in iiltimo dictariim dierun ascendit per scaies ad cancellos. qui 
sepulcrum circundant. ubi istiusmodi eceriitio obiri solcnt; subito ... moniaii remansit libera & sanan; M. SS., 
p. 199, párrafo 12, ... «ipsa se obriulit Rcginac Sanctae, & fecit i i i  eius laudem dici Misam, seque lenivit ole0 
la padiseius; quod ubi primuii fccit.. sana remansit absquc rcmcdio humano». AA. SS.. p. 199. párrafo 13, . « a  
devoveret infantem Sanctae Reginae; ciii & obliilit Missani; qua celebrata, vitium cliiudis pedis curatum fuit»; 
AA. SS., p. 199, párrafo 14. ... «Sere illi cmnendvns otquc dcvovens, venit ad cius ra~el ium & Sepulcrum; obivit- 
que. ibi certa pietaris opera per dios undeci atquc inter oriinduni imponebar capitt suum super ipaum spulcrul ... ; 
ac iiltirno die decidir ex capite eiua dictum tubei, quod mvnu accepit, & marimas Deo gfratiaa cgitn; AA. SS.. 
p. 199, párrafo 15, ... «vovit Sanctae Reginae e ufi decim dicriim obsequium, & aaiiiraie renritura fuit rranseundo 
sevulcro eius» ... ; M. SS.. 200 várrafo 17. ... «vov~.rit undccim diebus siiieiilarc aliquod obsequium vraestarc Sanclae . ~ 

Reginac». 
'"AA. SS.. p. 200, párrafo 20, ... «"ir ... fractis ossibus; cuius uxor illum dwovit Sanctae Reginae, unxilque 

ole0 lampadis ciils, & omnino sibi restitutus esi. Qui & ~ o n s u w i t  deinde quot aiinis huc pciegrinari ciim unore 
sua ad sepulcrum, atque ui~decim dierum obscquium ci persolvir». 



'4 una gaili;i i i ~ :<~~r i i da  de aclitiiilcr qiie podian oscilar eiitie el tct i io i  o cl ecusadii rcsl>ito devcicional. se 
deiccton Ircciie<ilciiiciiic eii las coiccciorie\ de niilagro\ dr. Iii Alta y I>leli;i 1:d;lil Media. 11 prohlcilis cr t r  eii dcr- 
1icid;iri cuáiido tiile5 cicrilii<lcr snii icflcjo 'Ic iiiia coi ic~l icidl i  de Ikis iclacii>ilcr dc Ikir hoiiibies ci i i i  si is iiicdiadorcs. 
y riioridu o i i  fr i i io 'Ic iiii:! intiiicii>tiali<l;id adicii>iial drveiiidzi ili. las i>isi;,iici;is ~clesiasticas <!tic .~diiiiiiistraii el 
ciilii>. F.> cl <-aro de los l l i i lagroi pinnlivo\ o de escarmieiil» C I ~  li>h q u i  CI dciri;iiiiiantc pcidia ve8 ;igriivado o dil;i~ 
tado nial. O ,CI ~or i ic l ido a 0110 IIPO <Ic caslisii cli aqllcllas siiiiacioiicr cii !:ir qiic sc itiierl>iiiiia!i iiii obstáciili> 
,nioral entre cl saii lo S FI dev010. 1'odi;l \cr el caso de siispec1i:i de iiii;i dciviacion dc la f C  (N. 1:FKNANDEL 
MARCOS, Id . ,  ¿iu»~~o l i i a . .  P. 41): o el i~icilrnpliinietilri dc algiiiia cxigericia r i l i lal  coiisidera<l;i inipiescindiblc 
, cuilio por el clcitil>lo ia iiiobseiv;ii!cia <Ic la icrtivida<l dcl siiiito (L. KKUS. O Ccleiro .., p&>. 3 3 ~ 3 4 .  Kcfiere al 
eiisi~lo de iin c;iiii~esino de Coiii,l>i;i qiie el día de la kr l iuidi id de lor MBiiiics dc Merriiccos. Iiacierido caso 

~ ~ 

otiiiso de las ~elcbrucio~iea ekaiiai1;ih eii rii Iiorior. va o 1r;iIi;~iii a r i l  viña ihiciirrieiirlr>ari eii CI cr*llgi> de Iiis santos). 





ALGUNES NOTICIES 1 DOCUMENTS SOBRE 
LES RELACIONS ENTRE BARCELONA I SIC~LIA 

DURANT EL REGNAT 
D'ALFONS EL BENIGNE (1327-1336)* 

Des del 1296 fins al 1337 va regnar a Sicilia Frederic 111,' el tercer dcls fills 
de Pere el Gran, i al llarg de vuit anys (novembre de 1327-gener de 1336), priclica- 
ment els últims de la seva vida, fou coetani del seu oncle Alfons el Benignc. 

Kegnant encara Pere 111 el Graii, Sicilia fou adjudicada a I'infant Jaunie (el fu- 
tur Jaume 11 de Catalunya-Aragó), Pero, quan el 1291 aquest fou cridat per succeir 
Alfons el Liberal a la Corona catalano-aragonesa, va nomenar el germa que li  se- 
guia en edat, Frederic, com a lloctinent general de l'illa. El dia 11 de desembre de 
1295, el Parlament sicilia li va donar el titol de xsenyor de I'illa» i, pocs mcsos niés 
tard, el 25 de mar(: de 1296, fou solemnemcnt coronat rei a la catedral de Palerin. 
Mentrc Janme 11 es convertia cn un defensor dels güelfs, Frederic continuava essent 
un represcntant del gibellinisme, igual con1 ho foren el seu germa Alfons i el seu 
pare.2 

Per la pati de Caltabellotta (1302), hom va reconeixer la senyoria de Frederic 
damuiit I'illa de Sicilia, amb el titol de «rei de Trinacrian (nom que els grecs donaren 
a I'illa), mentre que els angevins quedaren redults a simples reis de Napols, malgrat 
que els fou reservat I'houor de dur el titol de reis de Sicilia.' 



;>e\ diiqiicll nioineiit, les icl;icioiis de I'rederic amb el seu germa Jaume 11 fo- 
ren i i iC \  coidials, hL: que, qiinii sqiiesi darrcr va preparar la conquesta de Sardenya, 
aquel1 iio l i  va d«riai- cap ;ijiit.' 

i:Is autor? qiic haii csiiidint 1;i ligiii-;~ de trederic de Sicilia estan d'acord a afir- 
mar uiie ia iiiort <le .laiiiiic i l  ve sigiiilicar i i i i  cop dur per a Frederic. Malgwt les 
diferi.iicics idcol¿~gi<]iies i tciiipci.;iiiicnlaI\ qiic Iii havia entre ells, es tenien una certa 
confiniiqn iiifitiin. Altraiiiciit, cl iioii iii(~iini-en calalaiio-aragonbs, Alfons al Benigne, 
nebot <ic fircdcric, iio csiava dispohnt n ni-ricar-sc pcr sortir cn defensa de 

Ai liiirg d'aquests anys va recaiii-e cohre 1:rcdcric de Sicilia I'anatema de Joan 
XXll i Iii Iluita que sostenia amb Nipols iio cessa rii un sol moment." més, els 
anys de! iegiiat del Benigne, va coniencar la guerra entre Catalunya i Genova. La 
rivalitni ciitrc anibdGs conicridciita cii cl\ iiinrs de Sicília perjudicava la tranquil,litat 
del ccii~:ei-c cii el port de I'alcriii. I'ci aixi), ci conscll riiuiiicipal de Palcrm va dema- 
nar cl srii rei que doués les disposicions necessaries per garantir la scguretat de totes 
les ope~icioiis coniercials en el por1 de la ciiitat i prohibís rigorosament els combats 
entre ic!;iians i genovesos en el cas que es trobessiii naus d'ambdues nacions bel.li- 
geraiith. 

E! 20 de setembre de 1330, I'iriFaiit I'ere, fill de Frederic de Sicilia, després d'ha- 
ver deliberar sobre aquesl afer, va publicar la següent disposició: els llenys catalans 
i geiiovcsos podicri ciitiar Iliiircriiciit al port de Pdlcriii aiiib la condició de romandre-hi 
poc teinps. a inés, cl patró de la nau havia de coriiprometre's davant del vice-almirall 
de la ciutal a ii« atacar les naus ni cls homes ni les mcrcaderics des genovesos, en 
el cas que I'esinentat patró fos catala, i vicecersa, si era gcnoves. A manca d'una 
caució, el patró de la nau havia de dcixar con1 a pcnyora el timó i la vela del seu 
Ileny. Si no es lliurava aquesta pcnyora, el vicc-aliiiirall rctindria com a ostatge el 
patró de la ~ i a u . ~  

Malgi-at I'existencia d'aqiiesta disp<)sició, observeni qiic, el dia I I  d'octubre de 
1330, els consellers de Baiecloiia es queixareii al re¡ Frcderic del fet qiic les naus 
catalanes fossin atacades brutalmeiit a les inars de Sicilia per les genoveses, sense 
que en els tribunals de I'illa els fos kta  justicia, i li demanaven que, en endavant, 
els catalans ~oruess in  comerciar en aaiielles zoncs arnb comoleta llibertat i tran- . - 
q~i l . l i l a t .~  

Al Ilarg de la lluita catalano-genovcsa, el rei de Sicilia va ajudar més els genove- 
sos que els catalans, especialnient cls genovesos gibel.lins, com a bon gibel.li que 
era. Aixi ho demostren les cartes que taiit el consell de Barcelona com el monarca 
catalano-aragonés vareii dirigir al i e i  Frederic i al scu fill, I'infant Pere, en les quals 
posaven de nianifest Ilrir descoiitcritarneiit pel siiport que donaven als genovesos i 
pcl fet que cls permetessiii subliüstar a les terres sicilianes els productes de les robe- 
ries que fcien als catalüiis. A niCs, els coiisellers de Barcelona demanaven al consol 
dels catalans a WIerni que, juiitaiiierit aiiib els de Messina i Trapani, mantinguessin 
en els llocs de llurs respectives jurisdicciones les rnateixcs prohibicions que el Benig- 
ne havia ordcnat a Barcelona contra cls seus enemics."' Aquestes prohibicions con- 
sistien f»narnentalmeiit a no comerciar amb cls gcnovesos iii portar pega ni quitra 
ni seu de Cotlliure en endavaiil." 

Malgrat les dificultals produldcs per la rivalitat catalaiio-genovesa, Sicilia va cons- 
tituir el graner de Catalunya aquells anys dkscassetat, pero cal remarcar que, durant 
el regiiat del Benigne i a causa de la guerra catalano-gcnovesa, Barcelona no es va 
poder abastar en la mesura que li calia del blat sicilia. Aixo es devia al fet que I'illa 



tenia els ports rigorosament vigilats pels genovesos, per tal d'inipcdir que en sortissin 
carregaments de gra eii direcció a Barcelona.12 Tot i qiie els rcis de Sicilia havien 
concedit als caialans diversos privilegis, segons els quals els era pcrriics d'extreure'ii 
cercals, aqiiclls anys no en pogueren gaudir del t ~ t . ' ~  Pero, no obsraiit aqlicsta vigi- 
lancia genovesa, algunes quantitats importants de blat sicilia vareri arribar a Barcclo- 
na. Els ports de Sicilia des d'on partien els carregainents de blat eren I'alerm, a la 
costa occidental dc I'illa, Messina i Siracusa, a la part oriciital; pcrh la zona de ma- 
jor activitat comercial catalaiia era a Trapaiii, prop de Palerm. 

A titol d'exemplc, direm que, el 1333, 1'ere de Mitjavila i A. Sabastida vareri 
portar a Barccloiia 1700 salmes de blat sicilia.14 

En una altra ocasió, el 23 de juny de 1333, els consellers de Barcelona encarre- 
garcii al capita dc I'armada barcelonina, Galceran Marquet, que, amb la seva arma- 
da i tres galercs de Mallorca, es dirigís a Sicilia a proveir del blat qiie tanta falta 
feia a Barc~lona . '~  

Catalans i valencians es disputaveii el blat sicilia, a f i  d'abastar, respcctivament, 
Barcelona i Valkncia. Aixi, al cornencamcnt de I'estiu del 1333 va succcir qiic Lins 
mercaders valencians que eren a Saidcnya varen fletar una nau d'Arnau Guillem Sa- 
bastida per tal de carregar-la de blat de Sicilia i portar-lo a Valencia, on a la carestia 
de cereals s'afegia la guerra amb els sarrains. Els consellers de Barcelona es valgue- 
ren de diversos fractes pcr tal que aqlicst blat fos portat a Iilirceloiia. El rei Bciiigiie 
hi va haver d'intervenir manant als consellers de Barcelona que no obliguessin a des- 
carregar a les platges de Barcelona la nau d'i\rnau Guilleni Sabastida i que la deixes- 
sin anar a Valencia, que tenia tanta necessitat de blat com Barceloria.'" 

El 26 de gener de 1334, els coiisellers de Barcelona vaien trametre Bernat de 
Marimon i Jaume Salzet, com a missatgers, a la presencia d'Alfons el Benigne per 
tal d'informar-lo, entre d'altres coses, de la carestia que vatia la ciutat a causa dc 
la prohibició de treurc blat que havien l'et tots els llocs de Catalunya, i li deriianaveii 
que acudís a Barceloiia per posar remei a la situació. Al inateix tcinps també li de- 
manaven «cartes de creenca)) per a diverscs persones, entre elles Sim6 Salzet, que 
havia d'anar a entrevistar-se ainb el rei Frederic de Sicilia, amb el seu fi11 Pere, amb 
el noble R. de Peralta i amb altres personalitats de I'illa, per tal d'obtenir gra per 
a Barcelona." 

Poc després, el 15 de febrer de 1334, els consellers de Barceloria demanaven al 
rei Frederic que atengués uns missatgers que anirien a demanar-li blat en nom dklls 
i per ordre del re¡ Alfons. Eren R. Figuera, ciutada de Barcelona, G. de Letoiia, 
consol dels catalants a Palerm, i Francesc Jaume, consol dels catalans a Trapani.'" 

Poc temps desprcs, els consellers de Barceloiia enviaren a Sicilia la coca de Gui- 
llem Badia a fi de carregar-la amb gra de I'illa. L'esmentada coca de Guillem Badia 
havia de retornar protegida per I'armada que conduia Galceran Marquet. L!actitut 
amenacadora de Genova envers I'armada catalana fa que els consellers preguiii el 
capita Marquet que reforci tant com pugui la scva armada, que no abaiidorii les 
ndus que vénen carregades de gra i que les condueixi rapidameiit a Barcelona, que 
pateix gran escassetat fins al punt que la quartera de blat es paga a 30 sous i la 
d'ordi a 22 sous.'" 
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L. 

[1330], octubre, 11. 
Els conse1ler.s de Ba~eluna lruinel~,n u/ cdnsol dels cafalans a Palerm curtes dXl- 

fons el Beni~ne i d'e1l.s muteixos destiriudes al rei Frederic de Sic17ia i a I'infant Pere, 
en les quals tots es queixer~ del suporl que uque,sl,s monarques donen als genovesos 
contra els cutulans. Així mateix, adjunten una ultra curta del rei de Catalunya-Aragd 
referent a la prohibiciú  ene eral de coinerciar ai~zb els genovesos i Ii preguen que, jun- 
tament amb els cdnsols de Mesina i de Trapani, procuri que aquestu prohibiciú sigui 
~rspecladu. Finalnzent, li denzanen que qualsevol noticia que fingui dels genovesos el. 
la ,fa, aber: 

AHCA, Coiiscll de Cent, Serie 1: Llibre del Consell, 11, E 50 r.-v. 
Al Iioiirat cri (;. dez ledó, consol dels catalaiis eii Ialerm. 
h s  coiisellers c.ls prohoriicris de la ciutat de Uarchinona, salut e bona amor, 
1:cm-vos saher qiie.us trainatem unes letres que.1 senyor rey" trame1 al senyor rey 

Frcdcricli a altrcs al senyor rey en Pere, a cascoii dels quals nós axi mateix scrivim 
sobre'l Set dcls geiiovcsos, als quals donen secors contra nós e.ls leixan tenir eucant 
cn sa tcrra de les ii~bcrics que fari a catalans. E encara que dins los seus ports los 
leixan robar, per que LIS pregam que, tantost, les dites letres presentets ensernps ab 
los altres consols de Sicilia, si bonament hi podets esser tots iustats, si no vós sola- 
riicnt les prcsciitcts e que aiats resposta d'clls, la qual nos tramatats com abans puixats. 

lteni, vos trametem una letra del senyor rey de la inhibició general que's feta 
contra janovesos, per la qual nos es semblat que vós e los consols de Messina e 
de Trapena vos daiats ajustar e acordar qual manera tendrets en aso, en manera que'l 
manamentb del seiiyor rey sia servat. E pregam-vos que aco tengats affer en tal ma- 
nera que negun contra aqo no faca // (E 50 v.). E si per ventura alcun contra lo 
manament del senyor rey feya, lo qual no [... ... 1' punir, fets-nos ho saber, que, per 
cert, nós ho farem en tal manera e tant leg castigar que.1~ altres nc peiidran exempli, 
que de res no poriets adés servir tant lo senyor rey ne la ciutat com d 'a~o farets [...Id 

Item, vos pregam que si ardit negun sabets ara ne per avant de jenovesos, que.1~ 
nos facats saber. E si no haviets pcr qui, trainetessets les letres al consol de Ciller, 
que el1 hi dar i  recapte. 

Scrita quinto idus octobris, anno predito. 

Segueix en P., a cascun dels quals, raflluf: "- que.1 manament, repetit en el 
n7s.- ' Il./egib/e.-<' Il.legibk 

[1333], juny, 23. Barcelona 
Els mnsellers de Barcelona prqum a Galceran Marquet, capita de lhrrnada de 

l'rsmentada ciutat, e/ qual, segons han sabuf, juntament amb  si.^ galeres de Mallorca, 
es dirigeix a Sicgia, que foci els /~ossibles perqut les naus catalanes que scjn en aque- 
/les mars puguin carregur de hlat, atesu la carestia que hi ha a Barcelona, fins al punt 
que la quartera del di1 cerc~~l e.s paga a 15 sous. 

AHCB, Consell de Cent, SCrie 1: Llibre del Consell, 12, E 69 v.-70 r. 
Al honrar e discrct eii Galccran Marquet, capita de la armada de Barchinona. 



Los conscllers e.ls prohdmens de la ciutat de Rarchinona, salut e bona amor. 
Fem-vos saber qiie havem reebudes letrcs vostres en les quals, entre les altres 

coses, nos havets fet saber que vós ab  I'armada nostra ensemps VI galeas de Malor- 
ches fets la via de Sicilia, per donar aviameiit que.1 navili nostre e de Malorches 
e de Valencia, qui cii aqiielles parts es, puixa carragar de gra seiis enbai-cli e pcrill 
de nostrcs enemichs. hon com segons que ja us havem fet sabei; nós haiam molt 
gran carestia de gra, entant que la quartera del forment hic val ines de XV solidos, 
per ~ o ,  pregamvos e us requerim que vós a Ics naus nostres e Lotes altres qui deca 
degen veriii; les quals en les dites parts sien, donets tot aviament e carrera que a 
elles sia necessária, en manera que inversosament puixen carregar e donar compli- 
ment a lur cirrech c aquellcs acompanyar e en aquexes e donar complimciit a lur 
carrech e aquelles acompanyar e en aquexes mars de Sicilia estar aytant com a vhs 
sera scmblant que fassa a fer, car si vós cstats en aquexes niarsa scgúrasseri gran 
profit a nós, car les naus e lcnys poraii anar c venir salvameiit e aportar gra as1 
assi, axi del any pdssat com del novel1 c encara que fassats tot vostre pober" que 
tots vexcls quc trobets que sien carregats de // (F: 70 c) gra venguen assí descnrregar, 
per rahó de la gran necessitat dc grd qui es assí e per tota la terra. E tot ato coma- 
nam a la vostra bona discreció e al vostre bon consell. 

Scrita en Barchinona, a XXIII dies de juny. 

a. Segueix de, ra~llul. ". que fassats toi vostre poder, repefit i iotlluf en el ins. 

1333, juny, 26. Montblanc. 
Alfons el Benigne ttnuna 01.7 consellers de Barcelonu que, valenl-se de certs Iruc- 

les, no ob l i~u in  a descar.repar a les plaffies d'uqueslo ciutal la nau dj l rnuu Cuillem 
Subastida, noliejada per mercaders vulencians i que, curtqudu de hlut siciliu, unuva 
destinado a ulleujar lu carestia que palia lluvors la ciulat de Valtnciu, la situació de 
la qual encara huvia empiljoral a causa de la guerra contra e1.s surruins. 

ACA. C. reg. 527. f. 126r.-12hv. 
Alforisiis el celeru, fidclibus suis coiisiliariis ct probis Iioriiiriibus civitaiis Bar- 

chinone, salutem er cerera. 
Sicut iurati et probi homines civitatis Valcncie iiobis noviter intiinariiiit licet qui- 

dam gestores quorumdam mercatorum civitatis ipsius, in Sardiiiia conioraiites, naii- 
leavcrint quandam navcm Arnaldi Guillelmi de Bastida, civis Barchiiioiie, iit in ea 
mitterent frumentum et granum de regno Sicilie ad civitatcm Valcncic supradictam, 
in qua, ex variis accidentibus, magna caristia invaluit aniio prctcrito ct presenti, vos, 
tractatu prehabito cum aliquibus mercatoribus vicinis vcstris qui Iiabcnt partem in 
ipso grano, procuratis quod dicta navis cum grano ipso ad civitatem Barchinone dc- 
beat aplicare. Cum autem ex hoc urgente necessitate mdxinia civcs et populares Va- 
lencie sint comoti, potissime, isto tempore quo habentes sarracenoriiin guerram vici- 
nam oportet eos amplius victualibus premuniri, nobis humilitcr supplicaruni ut hiiic 
neccesitati eis succurrere dignaremur. Nos autem scdule cogitantes quod cives predic- 
ti qui erga vos gerentes sinceritatis effectu libenter omnia vestra subportant deben 
a vobis similiter in suis necccssitatibus subportare et, ex Iioc, precipue circa vestra 





chinone, G. de  Letonc, consulcm catalanorum // (E 56 J in civitate Panorini et Fran- 
ciscum lacobi, consulem catalanorum iii Trapano, subdelegavit exequendam. Idcii-co, 
celsitudini vestre, de qua plenam gerimus fiduciain, signaiiter in hoc passu, humilitcr 
supplicamus quatenus honoris dicti domini regis intuitu et compacicndo nobis et dicte 
civitati quod, propter dictam carisliam manus domini tengit, dignemini nobis, in tanta 
angustia positis, subvcnirc. I>e hiis, auteni, dictas veucrabiles R.  Figiiera, G. de I ~ t o -  
ne et Franciscum lacobi infromavimus largo mod, supplicaiites culmiiii vestro qiiate- 
nus hiis que ipsi ve1 duo aut unus eorum sereiiilati vestrc ex parte nostrc ct dicte 
civitatis retularint dignemini Sidem indubiam adhibere. Prccipientes seinper nobis si 
qua cleinencie vestre nos ve1 dictam civitatem placuerint completuros. 

Datiim Barchinone, XVP kalendas marcii, anno predicto. 
Similis de verbo ad  verbum excellentissimo ac magnifico principi domino Petro 

secundo, I>ci gracia regi Sicilie. 

7 

1334, febrer, 24. 
Els con~eller de Barcelona informen Galceran Marquet, cupitu de lirrmada de la 

ciuiai, dels prepararius que es fan u Genova conia I'esmenfada armada i li preRuen 
que la reforci tunr corn pugui per ¡al d'afronrar-los i que no deixi de j~rotegir les naus 
que vGnen de Sicfliu carrepdes de gru i les porii el m á  aviaf possible a Barcelona, 
que paieix gran carestia, fins al punt que la quartera de hlar es ven a 30 sous i la 
d'ordi a 22 sous, 

AHCB, Consell de Cent, Serie 1: Llibre del Conscll, 13, F. 61 v.-62 r. 
Al honrat en Galseran Marquct, capita de la armada de la ciutat de Barchinona. 
Los consellés e.ls promes de la ciutat de Barchinotia, salul e bona amor. 
Fem-vos saber que per en R. Figuera, lo qual per la cocha d'en G. Badia trama- 

ten en Sicília per procurar gra e per lo leny d'en P.R., lancer, vos havem fet saber 
I'estament de  la ciutat, la qual és en pus al estament que jamés no fo, entanl que 
la quartera dc  forment hic val XXX solidos e la quartera de I'ordi XXll  solidos 
e d'aquell no sic troba jcns, apres de les qual letres, $0 es vuy XXlIIl dies de febrer, 
havem rebudes letres dels consols de Perpenya, en les quals 110s han Sct saber que 
han reebudes letres del consol de Massella, de les quals vos trematem trellat, per 
les quals porets ver com en Genova e en la ribera s'armen XV galeas per venir con- 
tra vós e per $0, tantost reebudes les dites letres, acordam que us tramatessem aques- 
ta barcha, pcr que us pregam que us enfortescats al mils quc puixais c que no us 
partiscats del navili, ans aquella amenats tot iustat e plegat en manera que, ab  I'aju- 
da de Déu, ne galea, en cocha, ne lcny negun no puixa prendre dan negun pcr nos- 
tres enamichs. Empro, pregam-vos // (E 62 <) que us cuytets ab tot lo navili e ab 
I'estol ensemps per venir aci com abans puixats, car per cert gran mester nos 6s per 
la gran carestia que hic és, empro, cti neguiies mancres del món no us partescats 
del navili, ans proveits en los affers damunt dits en guardar-vos ben segons que a 
la vostra discreció se pertany. 

Scrita lo dia desús dit. 
D'aquesta raó vos cscrivim per dues letrcs les quals vos trametcm, una per la 

dita barcha e I'altra per la barcha de Maylorches, la qual a vós va per aquesta raór* 





PRINCIPIOS TEORICOS Y EVOLUCION DE 
LA POLITICA ECLESIASTICA DE ALFONSO X 

JOSE MANUEL NIETO SORIA 

En muchas facetas de la política de Alfonso X la distancia entre la concepción 
teórica y la realidad cotidiana es bastante apreciable. El llamado ((fecho del Imperio)) 
es uno, entre otros, de esos acontecimientos en que esta observación aparece como 
particularmente acertada. Las aspiraciones del monarca iban por un lado y las reali- 
dades por otro bien distinto1. 

En la postura mantenida por Alfonso X hacia la Iglesia castellano-leonesa pue- 
de apreciarse un fenómeno similar. Alfonso X tuvo toda una concepción teórica de 
cómo debían ser las relaciones del poder político con la Iglesia; de qué principios 
teóricos debían presidir estas relaciones tan fundamentales para los intereses de la 
Monarquía y del conjunto del reino. Sin embargo, toda esta concepción teórica se 
vio contrastada con la realidad. Los acontecimientos y los intereses del momento su- 
peraron a las grandes concepciones y a las construcciones teóricas. 

Es la enunciación de este pensamiento teórico de Alfonso X sobre las relaciones 
Monarquía-Iglesia y el choque que tal pensamiento sufrió en su contacto con la reali- 
dad lo que someramente será objeto de análisis. Qué fue lo que quedó de aquella 
confrontación entre teoría y realidad será lo que se trate de precisar en último término. 



1. U>S PRINCIPIOS TEORICOS. 

El reino castellano-leonés se va a ver plenamente inmerso en el proceso de trans- 
formación de las concepciones políticas que tiene lugar en todo el Occidcnte en el 
tránsito del siglo XIlI al XIVZ. Sera fundamentalmente durante el reinado de Alfonso 
X cuando, al menos en el plano teórico, Castilla quede vinculada a dicho proceso3, 
caracterizado por un reforzamiento ideológico del poder regio, cada vez más respal- 
dado por todo un aparato conceptual que se va elaborando de forma paulatina, y 
por lo que frecuentemente se ha venido denominando como secularización de la teo- 
ría política4, representada en tiempos de Alfonso X por las Partidas, entre otros 
textosS. 

Alfonso X, en las extensas normativas legales elaboradas durante su reinado, y 
en los privilegios expedidos por orden suya, plasmó lo que fueron los principios teó- 
ricos básicos que, desde el punto de vista de  la Monarquia, debían inspirar la actitud 
regia hacia la Iglesia. Sin que estos principios teóricos fueran una creación original 
de este monarca, fue en su reinado cuando se expresaron de forma más clarividente 
hasta entonces, sirviendo de inspiración para los monarcas siguientes. 

Tres fueron los fundamentos teóricos que justificaron la política eclcsiástica de 
Alfonso X: proteccionismo paternalista, intervencionismo y relación armónica. 

a) El proteccionismo paternalista. 
Fue éste el núcleo teórico fundamental sobre el que se asentó la acción política 

de la Monarquia castellano-leonesa hacia su iglesia. Su justificación sc encontró so- 
bre todo en la teología politica y en la tradición6. Según este principio, la Monar- 
quía estaba obligada a comportarse como protectora de todos los legítimos intereses 
de la Iglesia del reino, adoptando una postura paternalista que convirtiera a la Mo- 
narquía en valedor principal y natural de la Iglesia castellano-leonesa. 

En la documentación alfonsina se halla una clara expresión del tipo de argumen- 
taciones que justifican este primer principio. Entre las consideraciones de orden 
teológico-político se señala que la Monarquia tiene un origen divino. Todos los bie- 
nes proceden de Dios y, en particular, los que pertenecen a los reyes: «ca los bienes 
de los reyes en manos de Dios son»'. Todos los monarcas reinan en nombre de Jesu- 
cristo que es el rey de todos los reyes, siendo considerado como el protector y garante 
principal de los derechos reales de cada monarca, ya que «quiso e mandó guardar 
los derechos de los Reyesn8. Alfonso X llega a particularizar este tipo de considera- 
ciones en su caso concreto, señalando «la grant merced que Dios siempre fizo al mio 
linage dont yo v e n g o ~ ~ .  

Como consecuencia de todo ello, los monarcas debían proteger y honrar la que 
se consideraba la más genuina representación de la divinidad en la tierra: la Iglesia. 
Si el rey era tal en cuanto que Dios así lo había querido, siera como ~fechura al su 
fazedor>>, debía, por contra, observar ciertas actitudes ineludibles, manteniendo la 
fe y ((honrrando e guardando las egle~iasn'~. 

Como recompensa por esta actitud, los monarcas ((avremos por ende galardon 
de Dios a los cuerpos e a las almas en vida e en muerte». Así, pues, el ejercicio de 
este principio tenía una finalidad bien concreta para la Monarquia: conseguir el res- 
paldo divino y, en definitiva, el de la propia Iglesia. A ello se unía que, según se afir- 
ma en el Fuero M I ,  la honra de la Iglesia y del reino son una misma cosa1'. 

Con todo ello queda patente que la aspiración última de Alfonso X al desarro- 



llar los contenidos dc cstc primer principio tedrico cra mostrar claramente quc entrc 
Iglesia y Monarquia debia existir en todo morncnto una comunidad de intereses. 

b) El intervencionismo. 
Cabe entender como principio de intervencionismo, según el pensamiento poli- 

tico alfonsino, la capacidad que la Monarquía reconoció en sí misma para intervenir 
sobre la Iglesia en asuntos de toda índole, incluso en aquéllos de carácter exclusiva- 
mente eclesiástico. Fueron concepciones de carácter teológico y filosófico las que se 
utilizaron para dar respaldo teórico a dicho principio. Talcs concepciones, muy ex- 
tendidas por todo el Occidente a lo largo del siglo XIII, presentaban a la Monarquia 
como la institución bajo cuyos designios debía someterse todo lo que, de un modo 
u otro, afectase a la vida del cuerpo político del reino, no debiendo, por tanto, esca- 
par a este control monárquico algo tan significativo como la Iglesia. 

Es en el Fuero Real y en las Partidas donde queda ampliamente recogido todo 
este planteamiento. Según el Fuero Real, el poder regio es un reflejo de la Corte celes- 
tial y el mismo poder que Cristo tiene en ésta debe tener el rey en aquélla. Del mismo 
modo que Dios creó al hombre con una cabeza que rige todos sus actos, el rey fue 
impuesto por intervención divina como cabeza de un cuerpo, su reino, debiendo man- 
tener bajo el control de esta cabeza todos los actos de este cuerpo12. Para lo que afecta 
a las relaciones con la Iglesia, se estaba diciendo que ésta no podía quedar al margen 
de la autoridad real. 

La única limitación al poder real tan sólo podía venir impuesta por el propio 
derecho divino. El rey debia abstenerse de atentar contra la ley divina, debiéndose 
aspirar a que «non se mengue, nin se pierdan los derechos de Dios por mingua de 
la nueslra justicia, mas que crescan cada dia al servicio dél, e a onra de Sancta Egle- 
sia e de nos»I3. De nuevo se trata de hacer hincapié en esta comunidad dc intereses 
entre Monarquía e Iglesia. 

En las Partidas se llega a una formulación aún más clara de estas amplias pre- 
tensiones de poder de la Monarquia, una de cuyas manifestaciones es su derecho de 
intervención sobre la Iglesia: «El rey es puesto en la tierra en lugar de Dios»14. 

Desde una perspectiva ya no teológica, sino filosófica, también se llevó a cabo 
la justificación de estos poderes de la Monarquia en el marco de lo eclesiástico. Para 
ello se recurrió a la corriente filosófica mas en boga en tiempos dcl Rey Sabio en 
Occidente: el aristotelismo. En las Partidas, haciéndose alusión expresa a la obra de 
Aristóteles La Política, se presenta todo un antiguo ideal político de monarca que 
ahora Alfonso X aspira a actualizar, según el cual: «El Rey non tan solamente era 
guiador e cabdillo de las huestes, e juez sobre todos los del reyno, mas aun era sennor 
en las cosas e~pirituales»'~. 

c) La relación armónica. 
Bajo esta idea de la relación armónica se hace referencia a dos consideraciones 

distintas: la conveniencia de desarrollar una máxima colaboración entre el poder po- 
lítico y el eclesiástico y la necesidad de mantener una armonía entre los dos princi- 
pios ya enunciados, protección e intervencionismo, en cuanto que, en caso contrario, 
una de las dos partes saldría perjudicada, bien la Monarquía, al prestar una protec- 
ción que no se veía compensada por unas amplias posibilidades de intervención so- 
bre la Iglesia, o bien la Iglesia, al sufrir un continuado intervencionismo que no tenia 
la contrapartida de una protección suficiente por la Monarquia. 



Este principio de relación armónica es objeto de repetidas expresiones en nume- 
rosos privilegios reales expedidos durante el reinado de Alfonso X. Una frase reitera- 
damente recogida en estos privilegios lo define claramente: «Que el poder temporal 
e el espirilual, que viene todo de Dios, se acuerde en uno»I6. De nuevo, el postulado 
teológico -la procedencia divina del poder temporal y espiritual- sirve de justifica- 
ción al principio político: la armonía de relaciones entre Monarquía e Iglesia. 

d) Teoría y realidad. 
Al tratar de llevar a la práctica la Monarquía todo este conjunto de principios 

teóricos, fue el principio proteccionista el que legitimó el desarrollo concreto de los 
dos principios teóricos restantes. 

Si Alfonso X pretendía tener oosibilidades de intervención sobre la Ielesia. de- - .  
bía mostrarse antes decidido protector de sus intereses si no quería convertir sus rela- 
ciones con la ielesia en una fuente permanente de conflictos. De una aolicación eaui- u 

librada de ambos principios, protección e intervención, podía llegar a surgir esa ar- 
monía que el Rey Sabio pretendía llegar a alcanzar en sus relaciones con la Iglesia. 

Sin embareo. la realidad acabó desbordando a la teoría. Si Alfonso X en los vri- 
meros años de su reinado trató de aplicar en todas sus consecuencias este esquema 
teórico, las necesidades politicas, los intereses del momento, las nuevas realidades que 
fueron surgiendo con el transcurrir del tiempo hicieron que el monarca se preocupase 
menos de la observancia del principio proteccionista que de desarrollar un reiterado 
intervencionismo, rompiéndose así el necesario equilibrio entre protección e interven- 
ción y dándosc paso paulatinamente a que las relaciones entre monarca e Iglesia fue- 
ran tomando el carácter conflictivo que Alfonso X pretendió evitar al llegar al trono. 

2. EVOLUCION CRONOIBGICA DE UNA POLITICA ECLESIASTICA. 
Durante el reinado de Alfonso X, la actitud política del monarca en lo referente 

a las relaciones con la Iglesia varió de forma muy sustancial. Si la evolución de esta 
actitud política se observa desde la ~erspectiva ofrecida vor el marco teórico antes . . 
expuesto, se aprecia claramente cómo mientras en un pe;iodo se dio preferencia al 
orincioio ~roteccionista. así sucede en los diez  rimer ros años del reinado. es el orin- . . 
Cipio intervencionista el que parece predominar en las acciones regias. 

De un modo u otro, ¡a ~aracter~stica general de todo este pro&so evolutivo es 
la eran descom~ensación aue en cada momento se da en la aolicación de los dos orin- 
ci$os teóricos básicos sobre los que se sustentan las relaciones de la ~ o n a r q u i a  con 
la Iglesia. Mientras que en unos momentos hay un predominio casi absoluto del prin- 
cipio proteccionista, en otros momentos, es el principio intervencionista el predomi- 
nante. En cuanto que en el transcurso del reinado es éste el que tiende a imponerse, 
es inevitable aue se vava creando oaulatinamente un estado de animadversión frente 
al rey en el seno de la Iglesia castellano-leonesa, siendo manifestación de ello la pos- 
turaádoptada por prelados y abades con motivo de la revuelta del infante don sancho. 

A efectos de una meior comnrensión de lo oue fueron las relaciones entre Alfon- 
so X y la Iglesia y de cuál fue la aplicación practica de los principios teóricos ya anun- 
ciados, cabe distinguir en este reinado cuatro periodos. El primero de ellos se inicia- 
ría con la llegada al trono del monarca, para terminar con la finalización de las con- 
quistas andaluzas en torno a 1263. El segundo llegaría hasta la revuelta nobiliaria 
de 1272. El tercero alcanzaria hasta los comienzos de la revuelta del infante don San- 
cho, finalizando el cuarto con la propia conclusión del reinado. 



a) Primer periodo: 1252-1263. 
Esta es la época del reinado dc Alfonso X en que el principio dc protección ha- 

cia la Iglesia alcanza una materialización más clara. E,ste proteccionisino real se ma- 
nifiesta a través de diversos cauces. 

Es la época dorada de las donaciones reales1'. El repartimiento de Sevilla en el 
aue varios prelados resultan favorecidos es un bucn ejemplo de ello'" SI bien hay 
que reconocer que estas donaciones tan sólo afectaron,apr&imadamcntc, a un 30% 
de todo el coniunto del eviscovado castellano-leonés. En años sucesivos habrá un 
continuo gotear de nuevas donaciones, pareciendo detenerse en torno al momento 
de la finalización de las conquistas andaluzas o, tal vez, un poco antes, los ocho pri- 
meros años del reinado los de mayor concentración de donaciones realcs en favor 
de la Iglesiai9. 

Es en el periodo comprcndido entrc 1252 y 1258 en el quc se concentran la ma- 
yoria de los privilegios reales otorgados a la Iglesia, siendo ésta la otra gran manifes- 
tación del principio proteccionista. Ejemplo de ello es el privilegio de exención del 
pecho de la moneda al clero catedralicio y, en algunos casos, a cleros parroquialesZ0, 
o el de exención de pechos reales para algunas iglesias del reinoz1. 

Junto a estas muestras de proteccionismo, hay en estc primer periodo otras ma- 
nifestaciones -acaso aún más trascendentes- de lo que fue la actitud real Iiacia su 
Iglesia. Dichas manifestaciones se refieren a las actuaciones reales de carácter nor- 
mativo. Ejemplo de ellas son las normas emitidas por el rey de aplicación general 
para todo el reino en torno a la percepción del diezmo. tratando de asegurar el mo- 
narca su nuntual recaudación vor la Ialesiazz: o la normativa sobre la euarda de hie- ~~~~~~~ -~ ~~~~-~~ 

nes episcopales", o las indicaciones dadas a los adelantados para que teiigaii entrc 
sus fines nrioritarios ~zua rdu r  las I~lesias. oue ninauno no las o u e b r ~ n f e » ~ ~ .  Privi- 
legios todos ellos emitidos en el transcurso'de 12c. 

Bajo esta misma óptica se puedc ver la recepción en la cncomienda real de patri- 
monios eclesiásticos, lo que nos habla de la confianza que el rey inspira como protec- 
tor natural de los bienes eclesiásticosz5. 

Es indudable que también fue un periodo de intervencionismo rcgio. Se usurpan 
algunas rentas eclesiásticas, el monarca interviene con cierta frecuencia en elecciones 
episcopales, demanda beneficios eclesiásticos para clérigos de su confianza ... Sin em- 
bargo, las actuaciones proteccionistas de la Monarquia hacían llevaderos estos inter- 
vencionismos. Para una amplia porción del clero castellano, sobre todo en sus más 
altas jerarquias, el saldo final era favorable. 

b) Segundo periodo: 1264-1272. 
Como hechos históricos de referencia que uueden servir para enmarcar este sc- 

gundo pediodo cabe señalar la revuelta mudéjar de 1264 y lasublevación nobiliaria 
de 1272. Estos dos acontecimientos son vor si mismos extraordinariamente revelado- 
res del profundo cambio que se ha producido en las relaciones entre la Iglesia 
castellano-leonesa y Alfonso X. 

Comienza el periodo con un monarca que está seguro del respaldo de su Iglesia, 
que sabe que puede acudir a ella en caso de necesidad. Por eso Alfonso X, cuando 
se produce la revuelta mudéjar con el apoyo granadino en 1264, no duda en deman- 
dar de sus prelados la predicación de una cruzada, alcgando para ello bulas de cruza- 
da ya caducadasz6. Los obispos las aceptan y la predicación se lleva a efecto, a pesar 



de que la verdadera bula dc cruzada no es concedida por Clemente 1V hasta el año 
siguiente2'. Es todo un ejemplo de una rclación dc mutua confianza. 

En cambio la revuelta nobiliaria de 1272, en la que un sector del episcopado, 
según Antonio Ballesteros, de procedencia predominantemente gallega y l e o n e ~ a ~ ~ ,  
se ponc de parte de los rebeldes, indica claramente que estas relaciones de mutua con- 
fianza han dejado de cxistir ya2'. A partir de este momento, el rey sabe que es muy 
dificil que pueda volver a encontrar en su lglesia la fidelidad inquebrantable de otros 
tiempos. Por el contrario, coinienza a tener la certeza de quc algunos representantes 
prominentes dc esta Iglesia pueden convertirse en elementos de desestabilización en 
alianza con los sectores nobiliarios. 

¿Qué ha sucedido entre uno y otro hecho que justifique este cambio de actitud? 
J.E. O'Callaghan ha visto sobre todo motivaciones de orden económico. Alfonso X, 
durante los años inmcdiatarnente anteriores a esta sublevación, según este autor, ha- 
bría llevado a efecto una politica de exacciones económicas sobre las iglesias de su 
reino excesiva, siendo ello causa de descontento entre los eclesiásticos. Manifestación 
clara dc esta actitud rcgia sería la retención indebida por el monarca de tercias reales 
en los años anteriores a la revuelta30. Para Antonio Ballesteros, los motivos de los 
prelados opuestos al rey durante la revuelta estarian referidos a la protección de sus 
jurisdicciones señoriales y del fuero eclesiástico, aspectos en los que el rey habria te- 
nido intervenciones contrarias a los intereses del clero y, en particular, dc los obispos3'. 

A todo ello habria que añadir que desde 1260 hay una extraordinaria escasez 
de donaciones reales en favor de instituciones eclesiásticas, contrastando con lo que 
habían sido en este aspecto los años iniciales del reinado. El periodo comprendido 
entre 1266 y 1270 es uno de los más escasos de todo el reinado en materia de donacio- 
nes reales en favor de la Igle~ia'~. Otro tanto sucede en este mismo periodo en lo 
que se refiere a los privilegios reales concedidos, en cambio, tan generosamente con 
anterioridad a I26O3?. 

c) Tercer periodo: 1273-1281. 
Es en estos ocho años cuando todo el sistema de relación Monarquía-Iglesia, 

que Alfonso X habia aspirado a llevar a la práctica en los comienzos de su reinado, 
quiebra dcfinitivamente. El proteccionismo queda olvidado y el intervencionismo y 
el ánimo de control son los principios que ahora guían la acción politica de Alfonso 
X en sus relaciones con la Iglesia. 

El clero, muy especialmente el episcopado, comienza a sentirse cada vez más ame- 
nazado vor la autoridad real. Esta sensación de amenaza se manifiesta en diversos 
ámbitos. 

Un primer ámbito cs el de las propiedades eclesiásticas. Ya en 1274 se emiten 
algunas quejas de cabildos catedralicios que denuncian cómo. con motivo de las va- 
caitcs episcopales, los oficiales regios aprovechan para usurpar abadengos de las se- 
des afectadas oor esa situación34. El descontento de los eclesiásticos se eeneraliza 
cuando en 1278 cl monarca decide iniciar una pesquisa sobre todo lo que había pasa- 
do al abadengo35. 

La lucha con los benimerines a partir de 1275 va a ser motivo de que el monarca 
tenga que exigir repetidamente servicios extraordinarios que acabarán siendo consi- 
derados como excesivos por la Iglesia castellano-leone~a~~. Recuérdese que, según 
O'Callaghan, un motivo de esta misma índole habia decidido a algunos prelados a 
ponerse de parte de lo? nobles rebeldes en 1272. 



La protección de la justicia eclesiástica frentc a las posiblcs intromisiones de la 
justicia laica habia sido una de las tradicionales preocupaciones dc la Iglesia castcllano- 
leonesa, habiendo conscguido que la Monarquía se comprometicra a garantizar di- 
cha protección. También parece que este compromiso fue olvidado por Alfonso X 
en estos años de su reinado. Por ello, cuando el rey se auscnta del reino en 1275, apro- 
vechan los representantes del episcopado para exigir del infante don Fernando quc 
se otorgue a la justicia eclcsiástica la protección quc no habían conscguido cn los 
últimos tiempos de don Alfonsoi7. 

Es precisamente en el periodo comprendido cntre 1270 y 1281 cuando el inter- 
vencionismo regio cii las elecciones episcopales llegó a producirse de una forma más 
i n ~ i s t c n t e ~ ~ .  

Entre 1279 y 1281 se desarrolla un deterioramiento irreversible en las relaciones 
entre Alfonso X e Iglesia castellano-leonesa. El escrito presciitado en 1279 al propio 
monarca por el legado pontificio Pcdro de Rieti como resultado de sus investigacio- 
nes sobrc la situación en que sc hallaba la Iglesia del reino es un resumen de lo que 
en estos momentos el clero reprueba a la política eclesiástica de Alfonso Xi'. 

- Usurpación de tercias y décimas. 
- Imposiciones trihutarias ahusivas. 
- Intervenciones regias en las elecciones episcopales. 
- lntcrvencionismo cxcesivo en asuiitos exclusivos de la justicia eclesiástica. 
- Ocupación de biencs abadengos. 
- Prohibición de que los prelados saquen del reino las rentas que necesiten cn 

la realización de sus viajes. 
El propio legado Pedro de Kieti, a la vez quc s i  hace eco de todo este rnalcstar, 

señala cómo los eclesiásticos no se deciden a presentar ante el rey un frente común 
quc acabe por obligar al monarca a corregir los abusos que venía cometiendo. 

Junto a todo lo ya indicado, no hay quc olvidar, como un elemento significativo 
más de este enrarecimiento de las relaciones entre la Iglesia y la Monarquía, que en 
estos años inmediatos a la sublevación del infante don Sancho contra su padre hay, 
al menos, cuatro prelados que se hallan en el exilio como consecuencia de sus dife- 
rencias con Alfonso X. Este es el caso de Rodrigo Tello, obispo de Scgovia4"; Pcdro 
Yánez de Novoa, obispo de Orense4'; Martín Fernández, obispo dc Ledn, y Gonza- 
lo García, arzobispo de S a n t i a g ~ ~ ~ .  

El propio pontífice Nicolás 111, para referirse a la actitud observada por Alfonso 
X respecto de su Iglesia, habla de «conculcationem ecclesiastice l i b e r t ~ t e , » ~ ~ .  

d) Cuarto periodo: 1282-1284. 
La revuelta del infante don Sancho contra su padre va a ser utilizada por am- 

plios sectores de la Iglesia castellano-leonesa como medio de expresión de este des- 
contento generalizado que existía en gran partc de sus miembros dirigentes contra 
lo que estaba siendo la política eclesiástica del monarca. 

La mayor parte del episcopado acabará respaldando al infante rebelde. Tan sólo 
los arzobispos de T01edo~~ y Sevilla45, el abad de Valladolid4" 10s obispos de 
S e g ~ v i a ~ ~ ,  Oviedo4*, Avila y Cádiz4' pcrmanecian fieles al monarca cntre los miem- 
bros de la alta jerarquía eclesiástica del reino. Fueron muy numerosos los monaste- 
rios que se pronunciaros abiertamente favorables a don Sancho durante la revueltaso. 
Era toda una forma de rechazo a la actitud política regia hacia la Iglesia. Ni las repc- 
tidas intervenciones de Martin IV en favor de Alfonso X, ni siquiera las amenazas 



de aplicar penas dc excomunión sobre los eclesiásticos contrarios al rey, consiguieron 
hacer perder a don Sancho el amplio apoyo clerical de que disfrutó durante la 
revuelta5'. 

3. CONCLUSIONES. 
Alfonso X rio fue creador del sistema de relaciones Monarquia-Iglesia ya expuesto, 

basado en el equilibrio entre tina actitud de protección y otra de intervención. Tal 
teoria, conscicnte o inconscientemente, también se intentó aplicar en tiempos de Fer- 
liando 111. Sin embargo, fue con Alfonso X cuando se enunció sistemáticamente. El 
monarca era consciente de que sus relaciones con la Iglesia debian conducirse de acuer- 
do con unos principios bien concretos. 

Pcro, como en otros muchos temas, Alfonso X se vió desbordado por una reali- 
dad que dificilmente podia someter a sus planteamientos teóricos. El mantenimiento 
de una actitud proteccionista de la Monarqiiia hacia la Iglesia, tal como la que se 
dio en los comienzos del reinado, sólo era posible a costa de soportar unas cargas 
financieras que proiito se hicieron insoportables. El mismo compromiso del rey de 
proteger los derechos jurisdiccionales de la Iglesia tampoco podia ser plenamente cum- 
plido a falta dc un aparato institucional suficiente. 

Frente a estas deficiencias en la aplicación del principio proteccionista, las pro- 
pias circiitistancias políticas imponian un intervencionismo cada vez mayor del mo- 
narca sobrc la Iglesia. Las necesidades económicas de la Corona empujaban al mo- 
narca a convertir a la Iglesia en objeto de su fiscalidad. La inestabilidad politica in- 
terna y la propia significación política de la Iglesia y, en especial, del episcopado obligó, 
sobre todo tras la revuelta nobiliaria de 1272, a tratar de asegurarse la fidelidad de 
sus miembros más influyentes, lo que imponia el control de las elecciones episcopales 
y de las asignaciories de beneficios eclesiásticos. El enfrentamiento personal con al- 
gunos prelados se hizo inevitable. Llegada la revuelta del infante don Sancho, ni la 
intervención poiitificia serviría para asegurar al monarca castellano el apoyo de su 
Iglesia. 

En definitiva, las aspiraciones de cquilibrio entre protección e intervención, ba- 
se de todo el aparato teórico alfonsino sobre el que se fundamentaba toda su politica 
eclesiástica, se van manifestando con el tiempo como impracticables. El monarca no 
piicde dar toda la protección que la Iglesia le exige, a la vez que no puede claudicar 
en sus pretensiones intervencionistas y de control. El esquema teórico acaba, pues, 
sierido desmontado por la realidad cotidiana. 

A pesar del indudable fracaso de Alfonso X en crear todo un marco operativo 
de relación Monarquía-Iglesia que fuera satisfactorio a ambas partes, sus inmediatos 
siicesores se empeñaron en llevar a la práctica los mismos principios cuya aplicación 
había intentado el Key Sabio. El fracaso volvió a repetirse de forma rotunda con San- 
cho 1V y Ferriando 1V. Tal vez la causa de ello estaba en el insuficiente grado de ma- 
durez de las instituciones implicadas en la aplicación puntual de este esquema teóri- 
co. La teoria llevaba ventaja a la práctica. 
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1. Romanización. 
El proceso de romanización de la Región de Murcia se inicia en los comienzos 

de la conquista de EspaRa por Roma. La toma de Cartagena por Escipión señala 
el principio de este hecho'. Cierto que la riqueza material de la zona es un acicate 
que hace pensar a los conquistadores en algo que no entraba en las previsiones pri- 
meras. Tito Libio al describir el botin obtenido en Cartagena declara que consistió 
en ((doscientas ochenta y seis páteras de oro, casi todas de una libra, dieciocho mil 
trescientas libras de plata labrada y acuñada, un gran número de vasos de plata...»z. 



Quizá la plata labrada fucscii, como opina el Prof. Mateu Llopis3, las monedas acu- 
ñadas grecoibéricas e hispano-púnicas. 

Los primeros pasos de esta iricorporación de la Región a Roma podemos verlos 
en el establecimie<o de una romana en ~ar fagena ,  en una serie de dispo- 
siciones urbanísticas de la ciudad como la aue decide la elevación de la muralla «Dar 
el lado de la lagunan4, en el interés suscitado por el puerto con sus excelentes condi- 
ciones estratégicas y comerciales5 etc., a través del cual penetraron las más tempra- 
nas corrientes de  romanizacióii, como testimonian los arcaismos linguísticos, cuya 
evolución cronotógica atestigua en las inscripciones la rápida introducción de la cul- 
tura latina. 

Un momento decisivo de esta romanización hay que situarlo en las guerras civi- 
les romanas, en especial la de Cesar y Pompeyo. Nos dice Cciar que las tropas hispá- 
nicas del ejército de Pompeyo no eran mercenarias sino de clientes ((magnas cliente- 
las in Citeriore Provincia s~c i eba t ) )~ .  Los desertores de estas guerras supusieron un 
importante aumento de las influencias romanas, cuyo máximo ejemplar puede ser 
Sexto Pompeyo, claramente visibles al enjuiciar los relatos históricos de Dión Casio7. 

Poderosos gérmenes romanizadores fueron: la concesión de Cartagena del «Sta- 
tus jurídico romano)) en el siglo 1 a. C.8, la abundancia de rehenes púnicos9, y sobre 
todo la excelencia de su excelente puerto, del que dice Strabónlo que era el mercado 
más importante de cuántas mercancías llegaban por rnar destinadas a los habitantes 
del interior y de los productos procedentes del interior para la exportación, a la vez 
que era la base del asentamiento en Cartagena de considerablcs grupos de comer- 
ciantes itálicos. 

Destacable fue la incidencia de las vias de comunicación en esta expansión de 
la cultura romana por la Península Ibérica, y en concreto por la Región murciana, 
atravesada por la «Via Augusta)), de la que dice Strabón «unas veces se acerca al mar 
y otras se aleja de él)), y más adelante «seguía por la fosa de Guadaleutín y entraba 
en Andalucía por el tramo oriental de la Fosa Intrabética, aprovechando el terreno 
por el lugar que más facilidadcs de tránsito presentaba)).; testimonios de esta via son 
los miliares de Totana, Mazarrón, Lorca, Cieza, etc.". 

Un factor a considerar en la unificación de la España Romana fué el culto del 
emperador, de que nos habla Sánchez A l b ~ r n o z ' ~  y que vcn~os claro en las monedas 
de Tarragona y Cartagena reproduciendo el templo dedicado a Augusto probable- 
mente en ~yón" .  Esta circulación monetaria, según Mateu  lop pis'^, está de acuer- 
do con los movimientos legionarios en la conquista de Espaiña. En Murcia no se han 
encontrado restos del As liberal porque su cronología es anterior a la conquista de 
la Península, pero si hallamos al As sextenario, que corresponde a la época de la con- 
quista del litoral, y los ases unciales. Es de destacar el lote de monedas de bronce 
encontrado en La Unión (Cabezo Agudo) y otros lotes encontrados en diversos yaci- 
mientos de la Región: el Verdolay, con su tesorillo de Victoriatos; San Javier, cuya 
colección de monedas se extiende, desde los años 187 a. C .  hasta el 42 a. C. (emisio- 
nes de la familia Flavia). 

Pero quizá los elementos que más influyeron en este largo proceso romanizador 
de nuestra Región fueron la adopción del latín, como lengua de comunicación por 
parte de la población indígena, y la introducción y aceptación del cristianismo, que 
actuaría ya sobre una densa capa de romauismo. 

No fué, sin embargo, homogénea esta romanización en toda la zona; no alcanza 
la misma intensidad en las diferentes comarcas, pues frente a la pronta y rápida ro- 



manización de la zona costera, sobre todo en las áreas próximas a Carthago Nova, 
destaca el proceso lento y tardío de las tierras ruralizadas del interior, que no alcan- 
zaron su asimilación a Roma hasta prácticamente la época imperial. 

1.2. Epignfia murciana. 
Los restos epigráficos de nuestra región son extraordinariamente abundantes. In- 

fluye en ello su situación como zona de paso entre las Provincias Citerior y Ulterior, 
y la relevancia de Carthago Nova constituida, junto con Tarraco, la urbe de mayor 
importancia de toda la Provincia: residencia habitual de los gobernadores romanos 
durante el invierno y cabeza administrativa dc la justicia de todo el Conventus. 

Más adelante, a fines del siglo 111, cuando Diocleciano niodifique la división 
administrativa y parcele el territorio peninsular en siete provincias, de ámbito más 
reducido, una de ellas será la Cartaginense con capitalidad en Cartliago Nova, que 
le permite seguir manteniendo su antigua importancia. Situación hegemónica que se 
confirmará también con la llegada del cristianismo que establece en ella la sede 
episcopal. 

Todavía más tarde, cuando el intento de reconquista de Justiniario y la ocupa- 
ción del Sureste por los bizantirios, Carthago Nova sigue manteniendo la capitali- 
dad, añadiendo nuevas fortificaciones como nos muestra una extraordinaria inscrip- 
ción que se conserva en el niuseo arqueológico de Cartagena. 

Los contenidos epigráficos son muy diversos: inscripciones funerarias, religio- 
sas, conmemorativas, honorarias, juridicas, etc., tanto en prosa como en verso, así 
como los materiales: piedra, bronce, cerámica etc. 

1.3. El latin de las inscripciones. 
Entre los elementos roinanizadores de la Península no cabe duda que fue la len- 

gua uno de los más importantes; la Región de Murcia la asimiló de una manera tem- 
prana y precoz, quizá debido a motivos rnilitares, en razón de Cartagena, de inmejo- 
rable situación estratégica, y comerciales, por la atracción que las riquezas mineras 
del Sureste ejercieron en los empresarios romanos deseosos de heredar de los púnicos 
la explotación de los pozos argentíferos. 

El Profesor Tovar ha atestiguado una serie de palabras españolas pertenecientes 
a época de la conquista, que perviven aún en nuestro vocabulario regional. Así, por 
ejemplo «lebrillo» o «rostro», empleados por Lncilio y Catón, ámbos escritores ro- 
manos venidos a España el primero coi1 Escipión y el segundo como c ó n ~ u l ' ~ .  Ra- 
zones de guerra y paz, creación de campamentos, fundación de colonias, concesión 
de la «civitas», implantación de guarniciones romanas, etc., fueron causas que ini- 
ciaron la latinización de España. 

En realidad el planteamiento inicial de Roma con respecto a la Península Ibérica 
habia sido la repetición del hecho colonizador que con anterioridad realizaron grie- 
gos y púnicos, por ello la efectiva latinización de España comienza, afirma Mariner, 
cuando las minorías iberas dirigentes aceptan la superior cultura de Roma, dando 
asi el espaldarazo necesario a csa lengua de mercaderes y soldados. Cuando la noble- 
za bárbara aprende latín se eliiriinan todas las barreras que pudiera encontrar esta 
lengua en su difusión. Es el caso de Yugusta, que aprendió latín en el campamento 
romano de Numancial6. 

Ahora bien, el latin que traen los romanos a España no es una lengua homogé- 
nea, pues los agentes transmisores fueron múltiples y la procedencia de los primeros 



colonizadores diversa en la geografía y en la extracción social; abundaron, por tanto, 
los vocablos de cultivo popular y rústico y los procedentes de determinadas regiones, 
como Campania, de donde deriva la desinencia personal en VRIVS1', para «nómi- 
na» y topónimos ibéricos, que encontramos repetidas veces en epigrafía murciana: 
TAVRIVS, SATVRIVVS ets., así como una serie de nombres de raices itálicas: 
TVRVLLIVS, IVVENTVS, ROSCIVS, PONTICIENVS, etc., grabados sobre los plo- 
mos conservados en los Archivos Arqueológicos de Murcia y Cartagena. 

Los dos elementos que distingan y definan claramente el latin aprendido en Es- 
pana son, en opinión del Prof. Diaz y Diaz, su carácter conservador y su corrección. 
Ambos los encontramos en nuestra epigrafía bastante bien registrados. 

En cuanto al primero, el carácter conservador, queda detectado en un grupo de 
epígrafes extraordinariamente rico en arcaismos, matizados por el color popular de 
la lengua hablada de los primeros colonos. Quizás fuese determinante, sigue opinan- 
do el Prof. Diaz y Diaz, la lateralidad geográfica de HispanialR, que provoca un acu- 
sado conservadurismo en todos los aspectos de la cultura. Las más antiguas inscrip- 
ciones que poseemos en la Región pertenecen a la época republicana, pero nos con- 
firman la plena vigencia de vocablos antiguos que nos permiten establecer una suce- 
sión cronológica del uso de los mismos. 

Sin embargo, el que el latín se introdujese en España antes de su urbanización 
en época imperial no quiere decir que se mantuviese anclado en su estado inicial, 
ajeno a la evolución general de la lengua en las restantes provincias, pues el comercio, 
en el que Cartagena representa un papel de excepción, contribuyó a unificar el distin- 
to camino que podría haber conseguido esta lengua al ser adoptada por las poblacio- 
nes indígenas. Se puede atestiguar nuestro contacto comercial con Galia, que junto 
con Africa e Italia, es el punto más influyente de nuestro idioma, por el epígrafe de 
Lyón perteneciente a un comerciante de Cartagena19. 

Podemos, pues, enmarcar en el periodo que va desde la Conquista de la Penin- 
sula hasta la época de Augusto un momento de plena vigencia de arcaismos que pre- 
valecen sobre formas más modernas. En este sentido, las inscripciones procedentes 
de Cartagena y pertenecientes al tiempo de la Republica: LVClVS BAERIVS y 
MARCVS PVVRIVS presentan los arcaismos formados sobre el verbo CVRO, como 
COIRARVNT y COERAVERE por COIRAVERUNT, formas que encontramos en 
lápidas italianas de 106 a.c. Igualmente abundan las palabras en El, tanto en nomi- 
nativo como en ablativo, que luego evolucionarán en 1 Longum, por ejemplo VIVEIS, 
SVEIS, SEI, COLONEI, etc.=O. 

A este periodo de arcaismos sucede otro de cambios e inestabilidad, que pueden 
abarcar desde finales del siglo 1 a.c. al término del siglo 1 p. C. En estas fechas el 
latín epigráfico experimenta un cambio substancial, si bien todavía la época de Augusto 
supone una inestabilidad que lleva a emplear a los cuadratarios tanto formas arcai- 
zantes como ya evolucionadas, aunque siempre con el distintivo común del tiempo, 
por ejemplo el 1 longum. Podemus tomar cotiio modelo la in\srip.%)n procedetite 
deCarraeena: «VERC;ILI.lA. 0 .  1.: ANVS HlC SITAST. EXS TESIAhlENTO» . 
en la que se combinan la formas evolucionadas y arcaicas EXS. La E larga procede 
de EGZ, es decir, EKS, ante consonante sonora, oclusiva o sonante. Tambien la ins- 
cripción que contiene la versificación examétrica del epitafio de Publio Pontileno, 
del Museo de Cartagena, nos da el sujuntivo FORET, cuando ya la forma generaliza- 
da es ESSET. Finalmente, otro ejemplo puede ser el de PVBLIVS SILIVS, en el que 
se combinan intimamente los dos elementos: el nomen de SILIVS, con la 1 longum, 



y el nomen de los dedicantes llamados COLONEI, forma todavía diptonga al modo 
arcaico. En realidad, comienzan también a mezclarse las formas del sistema clásico 
y del sistema nuevo de la escritura romana, como veremos más adelante. 

Finalmente, una fase de total renovación nos viene representada por tres exce- 
lentes lápidas de la Región. Son tres epitafios versificados que nos confirman la im- 
portancia que tuvieron las escuelas en la formación lexicográfica de los hispanos2'. 
Plutarco nos habla de escuelas fundadas en España por Sartorio, que constituyeron 
uno de los más firmes pilares para la latinización del país. En la escuela y en la lectu- 
ra de los buenos libros se aprendieron las cantidades. Tenemos noticia de gramáticos 
que ejercieron su oficio en Hispania, así la de Strabón referente a Asclopiades de Mir- 
lea, que desempeña sus funciones en la Tnrdetana, y en época de Juvenal se podía 
hablar de la penetración, ya extraordinaria, de la romanización en Hispania. 

Esta epigrafía nos vá a demostrar que si la calidad de latín exportado por Roma 
va ligada a la manera de ser de los agentes romanizadores que lo transmitieron, éste 
no se puede mantener al margen de las capas superiores de la sociedad, pues una 
de las fuerzas más influyentes en la vida de las lenguas, dice el Prof. Mariner, es el 
querer imitar los modos de vida de las clases superiores, entre los que se encuentra 
iiidudableinziiic el leiigiiaje. (;irrapena, iiiisled dc iiiin iiiiporraiiir. roiiiaiii/a~i4ii. sc 
<onsiirii\,c en :entro de urudu::iOn uc hiicn.!, Iiuida, \er,ificadn,. 1.n el \loiiic 1\10. 
linete déla  ciudad se halló una inscripción en piedra caliza gris rectangular, de 0,66 
m. x 0,57., cuyo texto presenta la siguiente redacción: 

L. LICINIVS. C. E. TORAX 
HOSPES CONSISTE ET THORAClS PERLEGE NOMEN 
INMATVRA lACENT OSSA RELATA MEA 
SACVA PARENTIBVS CRlPVlT FORTVNA MEIS 
ME NEX IVENEM PASSATS VLTERlORA FRVI 
NIHlL SIMILE ASPICIAS. TlMEANT VENTVRA 
PARENTES NEX NIMIVM MATRES 
CONCVPIANT PARERE.22 
Pese a la forma anárquica en que se han distribuido las líneas del epígrafe, no 

coincidiendo con el número de pies necesarios para formar los exámetros y pentáme- 
tros de un distico elegíaco, las cantidades se han mantenido en toda la pureza exigida 
por la buena métrica. En esta versificación se combinan la perfección rítmica (lo que 
supone un buen conocimiento de la poesia latina) con el habla tradicional y firmes 
testimonios que nos recuerdan un proceso de romanización temprano e intenso. La 
segunda lápida es un epifacio elegíaco, y la tercera una composición llena de licen- 
cias de diverso tipo. Muchos de los conceptos de estas inscripciones son tópicos de 
la poesía funeraria de Imperio. Mariner insiste en la idea de Cagnat de un posible 
manual para estos poetas. 

La morfología de las letras 
Toda la escritura de nuestras inscripciones de la Edad Romana entra dentro de 

los sistemas gráficos clásico y nuevo, cuyo estudio pormenorizado no puede prescin- 
dir de los siguientes elementos: el aspecto exterior de la letra, que puede ser diferente 
para la realización de un mismo signo gráfico (es la forma); la posición adoptada 
por el instrumento escritorio en relación con la dirección del escrito (ángulo); la di- 
mensión formal, esto es la altura y anchura de las letras, que puede ser uniformc (mó- 
dulo); la pesantez o ligereza del instrumento escritorio respecto al trazado gráfico 



(peso); finalmente, hay que tener en cuenta, junto a la materia escritoria (cn Epigra- 
fía materiales duros) la naturaleza literaria o documental del contenido. Si bien estos 
elementos se han estudiado en origen para la escritura sobre materiales blandos se 
pueden aplicar de la misma manera a la escritura sobre materiales duros. 

Dentro de la evolución de la Iiscritura Romana casi todos los epígrafes de la Re- 
gión se encuadran dentro del sistema clásico, en el tipo tradicionalmente llamado xca- 
pital cuadrada*, si bien no Saltan de ejemplos de tipos más cursivos clasificables den- 
tro del sistema nuevo nacido de la escritura del Epítome de Tito Livio. Ciertamente, 
aún en los tipos más arcáicos, encontramos siempre tendencias estéticas que regulari- 
zan las letras insertándolas en un sistema bilineal, uniforme en sus ángulos y geome- 
trizado eii sus foi-riias. I:ri la epoca augústea se tipificaii loriiias más perfectas carac- 
terizadas por una rigur<isa georrietrización según los ángulos rectos y los arcos 
de elipse muy cercanos al circiilo, así corno por iin claroscuro obtenido por me- 
dio de la incisión del surco en sección triangular y por un ligero alargamiento de la 
espátula al comienzo y al final de las astas derechas. 

En general, el alfabeto de estas inscripciones en sistema clásico se caracteriza 
por la regularidad del trazado, la proporción dc los rasgos constitutivos, la separa- 
ción armoniosa de las letras, la posición derecha que asumen y los ángulos agudos. 
La A podemos encontrarla con o sin el trazo transversal. Tambien V y L! muy seme- 
jantes, podemos encontrarlas con o sin el apéndice inferior. En cuanto a la E y F 
desequilibran, a veces , el trazado armonioso al sobrepasar la altura de la caja del 
renglón, en una mezca de la llamada capital rústica, caracterizada por la irregulari- 
dad en la altura y anchura, una tendencia a inclinarse ligeramente hacia la izquierda 
y un estrechamiento de las letras en sus principales elementos, claro índice de la dis- 
minución del primitivo inmovilismo gráfico. 

En cuanto a abreviaturas, sólo podemos hablar de siglas si bien en inscripciones 
anteriores al siglo V encontramos las formas lapidarias de B.=Bus y Q.=Que, y al- 
gunas palabras abreviadas en apócope con un punto puesto a la mitad de su altura 
o una lineta sobre la última letra, generalmente al final del renglón de la escritura, 
siendo normalmente las letras quc sc suprimen la m y la n . La impresión es la de 
una escritura continua, sin separación entrc las palabras y sólo con algún punto es- 
porádico para dividirlas. 

Junto a esta capital, nacida de las exigencias caligráficas de la escritura latina 
del periodo arcáico, encontramos una fuerte tendencia a la cursividad fuese el mate- 
rial utilizado, arañando la superficie con algún utensilio puntiagudo que da verticali- 
dad a los signos consccutivos. Es la técnica del arañado o esgrafiado. Ciertamente, 
los más antiguos ejemplos de nuestra Región aparecen ya muy evolucionados y nun- 
ca anteriores al siglo IV. 

En el alfabeto de esta cursiva aparece una a con la travesafia desarticulada; una 
d abierta por debajo, y 1, m, n también desarticuladas. Pero el producto más caracte- 
rístico de esta tendencia a la cursividad son las letras e y f reducidas a dos trazos 
verticales y paralelos, iguales en la e , más breve el segundo en la f ,  que aparecen 
en el siglo 111, aunque todo ello podría explicarse por la desarticulación y fusión de 
las colas de las dos letras oblicuas cn la escritura arcaica. I u s  tres trazos verticales 
de la e habrian dado un trazo vertical igual al asta, y los de la f habrian dado un 
trazo menor. 

No es raro encontrar tambien esta escritura cursiva en las inscripciones monu- 
mentales. En este caso debemos tener en cuenta que el texto, antes de ser reproducido 



definitivamente en los carácteres monumentales, que eran los naturales de los epigra- 
fes, debió darse cn una redacción inicial en escritura común, la que en más de un 
caso, por descuido del amanuense cincelador o por alguna otra razón, se produjo 
con los mismos carácteres que aparecían en el borrador. 

El sistema nuevo de la Escritura Romana nos da la nueva escritura común con 
sus modalidades derivadas: uncial y semiuncial. De ninguna de estas variedades tene- 
mos ejemplares, por lo menos aparecidos hasta ahora, en nuestra Región. Notas ca- 
racterísticas de este nuevo serán su ruptura con el sistema clásico y su origen africa- 
no, según la hipótesis comunmente más aceptada; diversos indicios extraidos de ins- 
cripciones mauritanas han hecho pensar que haya sido la zona oriental de Africa del 
Norte donde puede haber tenido su nacimiento, hacia mediados del siglo 11, este sis- 
tema gráfico que ha condicionado la posterior evolución de la escritura. 

En un estudio que estamos realizando sobre las formas gráficas de la Epigrafía 
de la Región Murciana intentamos seleccionar las formas puras y las mezcladas; las 
pertenecientes al sistema clásico o al sistema nuevo; su relación con la epigrafia de 
otras áreas nacionales o extranjcras y, finalmente, su evolución, tras el periodo roma- 
no, en una grafía que será visigótica. 

2. Cristianización. 
Del siglo 1 no tenemos más que las tradiciones de la venida a nuestras costas 

de los Apóstoles Satiago y San Pablo y la de los Siete Varones Apostólicos. Al siglo 
11 pertenecen los documentos más antiguos acerca de la penetración del cristianismo, 
quizás a través de nuestra región; son los testimonios de San lreneo y Tertuliano. Pe- 
ro estos son muy generales y algún crítico actual los ha puesto en duda, así por ejem- 
plo el de San Ireneo, transmitido por el historiador EusebioZ3: «...ni las Iglesias fun- 
dadas entre los germanos creen ni transmiten otra cosa, ni de las I b e r i a ~ . . . » ~ ~  ha si- 
do negado por J. Colinzs, si bien la crítica general no ha admitido su tesis, pues es 
dificil aceptar en Eusebio un error tan grande. Por lo que respecta a Tertuliano su 
testimonio es tambien de lo más general: trata de probar que el Cristo anunciado ya 
ha venido, y uno de sus argumentos es que todos los pueblos creen ya en él, incluyen- 
do nuestra Península en la larga enumeración: «. .. y los demás pueblos, como los 
varios pueblos de los gétulos, amplios confines de los mauros, todas las fronteras 
de las Hispanias ...>Fj. La cita más bien podría enmarcarse en una amplificación re- 
tórica que en una puntual comprobación de la realidad existente, sin embargo el mis- 
mo valor del argumento quedaría anulado si la enumeración no correspondiese a un 
hecho comprobable en líneas generales. 

Durante el siglo 111 el cristianismo se va extendiendo con relativa rapidez por 
la Peninsula; y a este siglo pertenece el tercero de los documentos históricos que han 
llegado hasta nosotros: el de San Cipriano. Se trata de una carta sinodal procedente 
de Cartago y fechada hacia el año 254, firmada por San Cipriano y otros 36 obispos 
y dirigida al presbítero Felix y fieles de León y Astorga y al diácono Elio y fieles de 
Mérida, que habían depuesto a sus respectivos obispos libeláticos2'. En esta carta 
encontramos el primer testimonio explícito de la existencia en Hispania de comuni- 
dades cristianas plenamente organizadas con sus diáconos, presbíteros y obispos. 

Aunque en la carta sólo se citan expresamente tres Iglesias: Zaragoza, León- 
Astorga y Mérida, las tres situadas en el interior de la Península, es lícito deducir, 
y con mayor razón, la existencia de otras más antiguas en las provincias más romani- 
zadas, como eran la Tarraconense, la Cartaginense y la Bética. Este conflicto de los 



obispos libeláticos nos ofrece dos ejemplos de relaciones intereclesiales que superan 
las fronteras de las propias provincias. Algunos autoresz8 han intentado ver en este 
episodio una muestra dc que en Hispania se reconocía universalmente la supremacía 
primada de Roma, mientras que otrosz9 descubren en el recurso de las comunidades 
hispanas a Carthago indicios de una posible dependencia de origen. 

Tambien al siglo 111 pertenece un documento muy estimable desde el punto de 
vista histórico y de la literatura hagiográfica: las actas de los mártires Fructuoso, Augu- 
rio y Eulogio3". 

Pero es en el siglo IV, antes de la proclamación del Edicto de Milán, en el Conci- 
lio de Elvira, convocado para determinar y unificar las normas por las que se debía 
regir la Iglesia hispana, cuando aparece el texto más antiguo que poseemos del cris- 
tianismo en la Provincia Cartaginense, y por tanto en nuestra Región, al citarse entre 
los asistentes conciliares a varios obispos y presbiteros, cuyos nombres y cargos según 
el texto conciliar son3': Félix, obispo de Acci; Secundinus, obispo de Castulo; y el 
prsibitcro Turritiuc; Pardur. o b i q ~ o ~ e  \lenis,a Iiailitanorum; 31tlilniius. obi,pu de 
liileiiitii: Siicce,ii$. ohi,oo de 1:liuiro:a. S cI vrc,hirsro L.iher<ilis: Euiynianiis. o h i s ~ o  . .  . 
de  ast ti: Todo lo cual manifiesta la presencia en nuestra Región y á comie"zos del 
siglo IV dc comunidades cristianas bastante numerosas y bien organizadas. 

Como ya hemos apuntado anteriormente, la presencia del cristianismo en nues- 
tra Región debió ser muy temprana y se difundió siguiendo las rutas de comunica- 
ción tanto terrestres como marítimas y cuya progresión estuvo marcada desde las costas 
hacia en interior, actuando como factor romanizador en la regiones donde la roma- 
nización no era muy acusada. 

2.2. Hipótesis sobre el origen del cristianismo hispano. 
Sobre el tema de origen del cristiariismo hispano, que tan de cerca atañe annes- 

tra Región, solo podemos hacer referencia a las dos principales hipótesis: la romana 
y la africana. Los testimonios que apoyan la primera son anteriores a los siglos V 
y VI tanto en lo doctrinal como en lo discipinario, así el recurso de Basilides al papa 
Esteban, a mediados del siglo 111; la consulta de Himerio de Tarragona, anterior a 
385, y la respuesta del papa Sirico sobre la disciplina de las Iglesias hispanas; la carta 
del papa San Dámaso, anterior a 380, fecha del concilio de Zaragoza; el recurso a 
Roina de Prisciliano etc. 

A favor de la tesis africana están los restos arqueológicos que presentan una no- 
table influencia africana, en tiempos anteriores al siglo V, tanto en la provincia tarra- 
conense como en la cartaginense, si bien esta última se dan a la vez. intensas influen- 
cias orientales, sobre todo de Constantinopla. También se aduce en pro de esta teoría 
la apelación a Cartago de los obispos libeláticos pidiendo la intervención de San Ci- 
priano y su Sínodo; las actas del martirio de San Fructuoso, que según de relaciones 
de origen, por ejemplo la terminología muy arcaica que se recoge en las descripcio- 
nes cristianas del ayuno, de los cargos eclesiásticos y las frases puestas en boca de 
San Fructuoso o de los restantes personajes, que entroncan con usos africanos muy 
caracteristicos, así el empleo de Statio por ayuno, fratérnitas por comunidad cristia- 
na, refrigerare, etc. 

Tambien se ha querido ver un rasgo de africanismo en el hecho de que algunas 
iglesias hispanas estuviesen regidas por presbíteros, no por obispos, y fuesen ellos 
los asistentes al Concilio de Elvira, cosa que, dicen, era común en las iglesias de Afri- 
ca; pero la verdad es que se trata de algo no suficientemente probado, pues, según 



H a r n a ~ k ) ~ ,  en época constantiniana, y por supuesto en los tiempos anteriores, no 
se conocen casos de iglesias africanas regidas por presbíteros. 

La verdad es que no podemos inclinarnos por ninguna de las dos hipótesis, pues 
ambas cuentan con argumentos favorables y contrarios, y nuevas investigaciones y 
hallazgos podrán inclinar la balanza en favor de una u otra, o incluso encontrar nue- 
vas respuestas que expliquen con más fundamento las influencias orientales. En resu- 
men: es cierto que los restos arquitectónicos conservados a partir del siglo IV mues- 
tran una notable influencia norteafricana en la Tarraconense y en el Sureste de la Pe- 
nínsula; los restos anteriores al siglo IV estan más bien influenciados por el Oriente 
y sobre todo Constantinopla, junto al influjo romano, que es constante. Además, 
la temprana y profunda romanización de algunas partes de Hispania, sobre todo la 
Bética y la zona costera oriental, y su abundante e intenso contacto comercial y cul- 
tural directo con Italia impide que se pueda hablar de manera definitiva y exclusiva 
del origen africano, teoria que, personalmente, nos parece muy defendible. 

2.3. Los m4s antiguos testimonios referidos a nuestra Región. 
Con excepción de los textos escritos del Concilio de Elvira, a que ya nos hemos 

referido, los únicos testimonios que nos quedan en la Región de la existencia de co- 
munidades cristianas en estos primeros siglos son los restos arqueológicos, que nos 
permiten seguir la progresión e intensidad de su cristianización, delimitando los fo- 
cos de influencia más importantes en nuestro primitivo cristianismo. 

Uno de estos focos, sin duda el de mayor antiguedad e importancia, es el de 
Carthago Nova. En su solar se han encontrado un abundante número de lápidas fu- 
nerarias cristianas, sobre las que estamos preparando un estudio, y más recientemen- 
te (1967) se ha descubierto una interesante necrópolis: la de San Antón, minuciosa- 
mente estudiada por Pedro San Martin, y P. de Palol, que la fecha hacia la segunda 
mitad del siglo IV o comienzos de V. 

Otros focos más o menos intensos de cristianización en la Región son: el área 
en torno al Puerto de Mazarrón, donde se han hallado numerosas inscripciones fu- 
nerarias cristianas y cerámicas estampadas; La Alberca de Murcia, cuyo «martirium» 
fue excavado y estudiado en sus diversos aspectos primero por el Profesor Mergelina 
y más tarde por los profesores H. Sclunk, P. de Palol y Hanschild; más al interior 
se encuentra los de Jumilla, Yecla, Hellin, etc., en los que han aparecido sarcófagos 
cristianos de la época; finalmente, en otros yacimientos, como Mula, Ulea y otros 
han dado abundancia de lucernas con representaciones de simbologia cristiana y ce- 
rámica estampada con pinturas alusivas al mismo tema. 

Todo esto nos habla de una cristianización temprana e intensa de la Región, de 
unos datos seguros durante el siglo IV, a finales del cual,, con el Edicto del Empera- 
dor Teodosio en 380, la Iglesia en libertad podrá predicar la nueva doctrina en pleni- 
tud, creando unos elementos y un arte ya puramente cristianos. 

No podemos terminar esta breve introducción al estudio de la cristianización de 
la Región Murciana sin hacer una mención al gran obispo de Cartagena Liciano (si- 
glo VI), con el que nos introducimos en otra etapa de expansión cristiana por el Su- 
reste Peninsular: la época visigoda. Figura importante que intentamos estudiar criti- 
camente aprovechando las pocas fuentes y los trabajos que sobre él existen: A. C. 
VEGA, en la edición que hizo de los «Scriptores Ecclesiástici Hispano-latini Veteres 
et Medii Ami», fasc. 111; J. MADOZ: «Liciano de Cartagena y sus cartas» (Madrid 
1948); T. AYUSO MARAZUELA: «Un apócrifo espafiol del siglo VI de probable 



origen judío cristiano)), en SEFARAD 4 (Madrid 1944); J. A. PLATERO: «Liciano 
de Cartagena y su doctrina espiritualista» (Oña 1946). 

San Isidro en su «De viris illústribus)) menciona numerosas cartas de Liciano, 
referentes a un tratado sobre el bautismo y la correspondencia con Eutropio de Va- 
lencia, que no han llegado basta nosotros, y nos da los pocos datos que de él posee- 
mos: que fue amigo del obispo Severo de Málaga y que fue visitado, en su sede de 
Cartagena, por San Leandro en 583, cuando el Santo Obispo de Sevilla volvia de un 
viaje a Constantinopla. El mismo Liciano viajó a Constantinopla, en fecha y por 
motivos desconocidos, donde parece ser que murió. 

Acualinente conservamos de él tres escritos en forma de carta; una dirigida al 
diácono Bpifaiiio, ((Epistola ad Epiphanumn (PI. 72. 691-700) quien negaba la espi- 
ritualidad del alma; otra dirigida al Papa San Gregorio Magno, «Epistola ad Grego- 
riiin Papam)) (PL 72,689-692), en la que trata diversos temas pastorales; y la tercera 
dirigida al obispo de Ibiza, Vicente, «Epistola ad Vincentiumn (PL 72, 699-700). La 
de mayor interés es la primera, por su carácter docrinal de corte agustiniano, buen 
conocedor de la Sagrada Escritura; defiende también la no corporeidad angélica y 
su pura e integra espiritualidad. Es el primero que da a los Padres de la Iglesia el 
título de «doctores dcleiisores qiic Ecclesiae)). 

Liciano derrocha ingenio para probar que ni los ángeles ni el alma humana son 
corpóreos. Los cuerpos ocupan un lugar, tienen tres dimensiones. No se puede afir- 
mar que ocurra lo mismo con el alma y con los ángeles. Tampoco se puede decir que 
su esencia está compuesta de diversos elementos. Liciano, con numerosos testimo- 
nios escrituristicos prueba que los ángeles son llamados en la Biblia espíritus, y lo 
mismo sucede con el alma, a la que se da el nombre de mens. En armonia con la 
tradición biblica está la razón. El obispo de Cartagena oponc, rotunda y contunden- 
tcmente, al error del ignorado obispo, a quien se dirige, argumentos sólidos de auto- 
ridad y razón. 

Por lo que respecta a su carta al obispo de Ibiza, quien admitía como auténtica 
una carta escrita por el mismo Cristo, Luciano le contesta con dura reprimenda. Le 
admira que después de las profecías, los evangelios y las epístolas haya dado crédito 
a una carta escrita por un cualquiera. Ni la doctrina ni el estilo valen para nada. Cris- 
to, dice, no se entretiene en enviar cartas. Es suficiente lo que nos ha revelado. Por 
tanto, no sc debcn creer tales supercherías. Le aconseja que se arrepienta de haber 
creido tal patraña y haberla leido en público. 

Con esta referencia al ilustre obispo de Cartagena damos por terminada esta breve 
introducción a lo que pretendemos sea un serio estudio de investigación sobre la evan- 
gelización de la Región Murciana, el Sureste Peninsular, basado fundamentalmente 
en los restos epigráficos y arqueológicos, el testimonio del Concilio de Elvira y la 
obra escrita de Liciano de Cartagena. No es mucho, desde luego, pero creemosque 
suficiente para rastrear como el cristianismo se fue expandiendo por nuestra Región 
durante los primeros siglos de nuestra Era. 
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