
NOTAS SOBRE LA RENTA DE LA SISA 
EN MURCIA (SIGLO XV) 

M!' I>I<I. CARMEN VEAS ARTESEROS 

1.a coiisistencia de la rcrita de  Iri Sisa como conjunto de gravámenes niuriicipales 
de tipo indirecto que afectaban al consumo de difercntes articulos, resulta ser un ca- 
pitulo controvertido dentro del complejo entramado que conforma la Hacienda 
Concejil'. La aportacióii y cstudio de una nueva documentación es, en cste caso. de- 
terriiiriantc del planteamiento de otras hipótesis y enfoqiies desde otros puntos de vista. 

Con gran acierto afirma Fuentes Quintana que ciialquier definición de impuesto 
csta inipregnada de una contingencia histórica que conlleva un carácter circunstan- 
cial que lo limita y circunscribe2, y es por ello, que aunque el sistema de impuestos 
indirectos se imponga de una forma generalizada en la Castilla bajomedieval', co- 
mo resortes de las haciendas locales, éstos -en particular las sisas- no aparecieron 
en todas las ciudades al mismo tiempo ni se emplearon ni denominaron de igual 
forma4. 

La aparición en Murcia de este tipo de gravámeries agrupados bajo la denomi- 
nación de Renta de los Comunes. Sisa Y Libras Y Acrecentamiento de  la Carne v el 
Pescado, se remonta al año 1305 en q u é ~ e r n a n d ó  IV  confirma al concejo murciáno 
la imoosición de un comun oara atender los gastos conceiilesS aue afectaba a carni- - 
ceros, pescaderos, taberneros, panaderos y tenderos «cosa cierta de lo que vendiesen>>h. 



En sir origeii I;I ordcrianza establecia que la rciita se arrendase por iiicses trás 
sir preg0ii y reiiiate en pública almorieda7, sisieiiia qiic perduró durarite todo el siglo 
XIV y primer cuarto del XV, momento a partir del cual el arrendaniiento se efectúa 
anualrneritc por iirio o varios arreiidadores a la vez. 

1.a nieciiiica y evolucion seguida por los arrendamientos durante estc ])críoclo 
firerori en su momento suficieritemente desarrollados y por ello no abundaremos en 
su exposicióiix: no obstante, si hemos de mencionar qiie pese a la reglameiitación de 
la fórriiula de proiiicdio como medio para frenar la actuacióii de especuladores y 
la rigida corisigiia dc que los arreridamicrito> habian de llcvarsc a cabo en publica 
almoiieda, no condicionaro~i en modo alguno ni su estricto cumpliniiento r i i  la in- 
existcricia de irregularidades que podriamos denominar administrativas y qiic eri al- 
gunos casos rayaban la ilegalidad. 

Hacia la segunda mitad del siglo XV comeiizarnos a detectar estas irrcgularida- 
des qiie se 110s ponen de manilicsto cii cl contrato de arrendaniicnto de la sisa del 
;iiio 1443. El docuincnto iio expresa que se trate de uiia sesión coiicejil, pero lo cierto 
es qiic la reunión se celebra en presencia del adelantado Alfonso Yáiiez Fajardo y 
de cicrtos regidores y jurados, siciido I c i  aspir;iiiteh o nrrcridodorcs a iliiieiics Ics 
fuc rematada la renta L.n precio de 110.000 mrs. Fernán Saiichez de Torres y los judios 
Yaliiida Axaquc~  y MosC Cohen de Llri\)icsca. 

Una vez expuesto el coinpromiso de los arrendadores y el definitivo remate, pro- 
sigue el escribano nianifestando coriio «...Ruy Ciarqia Saorin e Juan Alfonso Tallan- 
te, regidores, c Pedro Sanchcz de San Vicente, jurado, dixcrori qiie nori consentian 
en el arrciidamiciito por cuanto non se fazia por almoiieda eri publica plaza ni como 
deuia, e quc lo pediaii por testimonio»". 

1.a realización de acuerdos previos entre los aspirarites a arrendadores y miem- 
bros del coricejo, mas allá de la previa consulta de los primeros sobre las coiidiciones 
de los contratos y precios de venta -que sin duda se realizaban-, para poder estipu- 
lar las pujas y porcentaje de beneficios, debió generalizarse hasta tal puritoque no 
solo coiidicionaron la espontaneidad de las pujas, sino que dieron lugar a que los 
arrendadores fueran ganando terreno e impusieran al concejo sus propias condicio- 
nes. Evidentemente se trataba de una lucha de intereses. 

El arreiidamiento de 1470 es recogido por cl Acta Capitular y expone como tras 
la primera puja de 130.000 nirs. que efectuase Yusaf Alori a cambio de un enrique 
de prometido, Yahuda Axaquez elevó la cantidad a 135.000 mrs. «con condicion que 
non se pueda dar prometido syn el ser requerido prime~arnente))'~. Coiidición simi- 
lar habíamos descubierto ya en los contratos de 1430 y 1440, como hechos que deno- 
taban el intento de evitar que cualquier licitador estuviera a la espera de una cifra 
de remate favorable y apostar por ella a cambio de una menor cantidad de 
prometido". Por ello, ponemos en tela de juicio que los licitadores no estuvicran al 
corriente con la suficiente antelación de las órdenes que, en fecha 5 de junio de 1470, 
emitiera el concejo sobre las cantidades a pujar que le interesaban, confirmándolo 
la frase con que culmina el testimonio de la sesión: «...otorgarongela (a Yusaf Alori) 
e mandarongela traer en almoneda)). 

El peligro de estos acuerdos privados que en ocasiones relegaban el sistema de 
subasta pública o almoneda a un mero trámite resuelto de antemano, no estriba tan- 
to en que favorecía la tenencia de ciertas rentas en determinadas  persona^'^, como 
en que ofrecia un camino abonado para aquellas que predispuestas al fraude y faltas 
de probidad manejaran los arrendamientos en su propio interés al margen del control 
concejil. 



Cicrto es qiie para que piidieran producirse esta5 actividades fr:iiidiileritas se d c ~  
bia contar cori la complicidad de alguri iiiicriibr« del coiiccjo que tiiviera acceso di- 
recto a la contabilidad concejil, y cuyo asesoramiento ccondiiiico fiiera importante 
a la hora de realizar los acuerdos preliminares al arreridarnieiito en doiide su preseri- 
cia era obligada; y, que duda cabe, que el miembro que reuiiia todas estas coridicio- 
nes no es otro que el mayordoiiio. 

Solamciite hemos podido constatar i i i i  caso referente a estas actividades que se 
remonta a1 año 1484. El protagonista y cerebro de la operación fue el inayordoino 
Juan de Peñaranda, de profesi611 iiicrcaderi3, qiie ociipó el cargo durantc el ejerci- 
cio económico de 1483.84~~.  

Qué duda cabe que el bcrieficio pudo ser eriormc eii directa proporcion entre 
las cantidades recaudadas y las ciitregadas a las arcas riiiiiiicipales. pero alcjáiidoiios 
un poco dc esta cuestiori, considcraiiios tambicii iiiiportiiiitc hacer alusi6ii n otro tac- 
tor qiie qiicda en el transforido del problema y qiic detcrmiiiará ciertas rictitiidcs del 
concejo Iiacia la figura de los iiiayordomos, conio era la de  coiiseiitir la perinaiiciicia 
de ciertas persoiias cii la niayordoriiia durante largos periodo\ de ticiiipo". Claro esti 
que Juari de l'eñaraiida rio volvi6 a ser riiayordomo y esta actividad fraiidulciita, « 
el teiiior a que se produjera, puede ser la explicación de que el coiicejo prefiriera de- 
positar sus lotidos cri persoiias de cuiiocida coiif iai i~a,  aiio traa aiio, riiitcs qiic riirics- 
garse a que cualquier ciudadari« aboiiado manejase el erario niuriicipal cii su propio 
intcrcs. 

Hecho este iiiciso y volviendo de iiuevo al terii:i referente a las condiciones qiic 
tanto el concejo como los aspirantes a arrendadores imponian para Iiacerse cargo de 
la renta, señalaremos qiie geiicralmentc se coiicrctnbriii en el pago dc salarios tale* 
como el del fiel dcl peso de la Iiarina o el del corregidor, y cii la cstipulacióii de arti- 
culos sujetos o iio al pago de  graviincnes. Asi. por ejeriiplo, cii 1472, la condicioii 
impuesta por el concejo deja entrever qiie la reiita habia de ser abonada por tercios 
aunqiie el iiiayordonio dispusiera del dinero corrcspoiidierite cada mes; y, por otra 
parte, se establece que la carne de  caza qiic veridierari en las cariiicerias los balleste- 
ros de moiitc no pagaria sisa, mientras que si lo Iiaria toda aquella qiie vendiera otra 
personai6, Esta últinia coiidicion seria revocada en el arrciidamieiito de 1482 en donde 
el sisero Yusaf Alori impone «que los ballesteros de nionte paguen sysa de los vciia- 
dos que matasen e vendiercn en esta ~ i b d a d  e sus terminos», y amplia el marco de  
articulos sujetos al gravamen tales como «qualesquier tociiios que pasareii por esta 
~ i b d a d  e sus terminos qualesquier persoiias, puesto que no los venden»". 

Profundizando un poco más en la consistencia de la rcnta y gravamenes que la 
componíaii, comenzaremos por exponer que la denominada sisa vieja qiie en otro 
trabajo identificábamos como el pago eii nioneda vieja de la Sisa y Librasix. en nio- 
d o  alguno es asi. como mas adelante veremos, y por éllo. creemos conveniente acla- 
rar ciertos conceptos. 

La nueva documentación estudiada nos lleva a establecer la imposibilidad de  es- 
ta identificación, aunque pensamos que no andábamos muy desencaminados en un 
primer planteamieiito. Seguinios creyendo que bajo el termino generalizado de Renta 
en la Sisa (en donde se incluye el acrecentamiento) se engloban dos tipos de  graváme- 
nes: uno que responde al concepto de  «comunes» (incluidos la sisa y libras) como 
impuestos base aplicables sobre diferentes articulos susceptibles de venta. en función 
de  si ésta se realizaba por piezas enteras -como era el caso de algunas carnes- o 
a partir de determiriado peso y volumen, quedando fijados eii un incremento del prc- 



cio de venta". Y otro que resporideria al acrecentamiento y que gravaria en forma 
dc rccargo los precios de la carne y el pescado. 

Afiriiia Menjot que las numerosas supresiones de impuestos2" y el hecho de que 
la carne y el pescado se convirtieran fiiialmente en productos recargados con respecto 
a los dcinás, determinan que hacia 1479-80 la evolución de la renta se concrete única- 
inente en el arrciidamiento de la sisa de la carne y el pescado2'. 

Esta asiniilacióii del acrecentamiento en el conjunto de comunes que sitúa a la 
carric y el pescado como priiicipales articulos cuyo consumo proporcionaba una ele- 
vada cantidad del inoritarite de la renta, no creenios que determinara en modo algu- 
110 la desaparicióii dc todos ellos, puesto que seria lo niismo que afirmar que el con- 
cejo reiiunciaba a gravar la verita de otros articulos de consumo básico como el vino, 
u otro tipo de productos coino el aceite. De no ser así, ¿por quC entonces el concejo 
sigue maiiteiiieiido cn 1472 la prohibición de trasladar vino dc una colacióii a otra, 
si iio es porque su permisión perjudicaba a aquellos que satisfacían el impuesto co- 
r r~ spond i en t e?~~ ;  y, otra cuestióii qiie quizás sea más significativa: ¿por que el con- 
cejo al estahlccer los derechos dc la Hermandad únicamente les concede aquellos de- 
rivados del tránsito y salida de la ciudad de diferentes articulos tales como el pesca- 
do, legumbres, aceite, frutas, cueros, nueces, ganado, caza, zapatos, cera, etc ... a ex- 
ccpcióii de I iiirs./arrelde de toda la cariie que se matase en la ciudad'jZ3 jno seria 
porque los dcreclios sobre el coiisumo de todos estos articulos en la capital quedaban 
reservados al común concejil?. 

Cabe ahora efectuar el sigiiierite anilisis comparativo: en este año de 1478 tanto 
la renta de la sisa como la de la Hermandad son arrendadas por el judio Yusaf Alori 
en 156.000 mrs. (incliiidos 3.000 de prometido) y 155.000 mrs., respectivamente; can- 
tidades muy siriiilares. Si tcnemos en cuenta que para ambas el derecho sobre la car- 
ne qiieda establecido en 1 mr~./arrelde'~, estaremos afirmando que por el consumo 
tle cariie las dos rentas recaudarian practicamente la misrna cantidad; ahora bien, 
i,equivaldrian los derechos obtenidos única y exclusivamente por la venta del pescado 
en la ciudad, con los derivados de la salida de este articulo y de otros muchos para 
'fiiera de la capital y reservados a la Hermandad?. Naturalmente no tcnemos una res- 
puesta docunicntada ni para ésta ni para las anteriores cuestiones; aunque, indirecta- 
mente, su planteamiento nos lleva a pensar que el concejo otorga precisamente estos 
derechos sobre los articulos que se vendían en la capital, a riesgo de desabastecerla; 
y, de Iiecho, el misnio concejo, no tanto por incrementar el volumen de sus ingresos 
como por asegurar el abastecimiento de la ciudad y forzar la comercialización de ar- 
ticulos en la misma, recurre a imposiciones sobre tránsito y salida tales como la Sisa 
Vieja y la Sisa del Campo de Cartagena. 

Con respecto al gravamen denominado Sisa Vieja que quedaba integrado en la 
Renta de la Sisa, la primera noticia que hemos recogido se remonta a 142OZ5, aun- 
que no será hasta la segunda mitad del XV que comencemos a detectar su aplicación. 
La lenta recuperación de la población niurciana que siguiera a las inundaciones de 
1452 y 1455 y las necesidades alimenticias de la misma, justifican la imposición de 
este impuesto que afectaba fundamentalmente al pescado que pasaba por los térmi- 
nos de Murcia hacia tierras de Castilla. 

Este intento de acaparar el abastecimiento de pescado y evitar que fuera llevado 
a otras partes del reino o hacia Aragón, desató las protestas de determinados trajine- 
ros reacios a satisfacer esta carga ineludible puesto que, ya procedentes de Cartagena 
o de Lorca, el transito por la ciudad era forzoso. 



Asi, los pririicros en poner de relieve rii agravio fiicrciii lo5 vecirios de Helliii a 
traves de  su rcprcsciitantc, Kuy Martinez de Vala de Rey, ii qiiicii el coiiccjo trris corii- 
probar que su imposicióii se remoritaba a dos años atiíis, es decir a 1457. dctcrriiinii 
conceder la exciición y pcrniitirles pasar tres cargas de pescado ceda sciiiniia auii eii 
el caso de que Murcia estuviera falta de dicho aiinieiito'". 

Con excepción de escasas referencias dispersas en las Actas robre este gravariieii, 
los  arrendamiento^ sucesivos a 1460 n o  hacen mericióri alguria hasta 1473, cii ciryris 
coiidiciones de remate se contcnipla «...qiic los ve7iiios de Hellin c de I.«rca e Carta- 
gciia iii de otros lugaro del regiio de Murcia r i i r i  de otras partes iioii paguen sysn 

9- 

vieja del pescado de los inrircs de Cartagena e Lorca que por aqui pasnrcii ... »-'. 
Su aplicacióii debió ser irregular puesto que la permisi¿~ii de exportar pescado 

a otras tierras sieriiprc cstiivo coridicionada a las nccccidadcr de abasteciriiicnto dc 
la capital, coriio se porie de i~iariifiesto cii los capitiilos qiie coricertabriri el coiiccjo 
y los arracces de Cartageria al re~pecto '~ ;  e i~.iialriiciite, los difereritcs tcitiiiioriios cori- 
cejiles dirigidos iil estricto cuinplirniciito de  sil rccairdaciiiri, rcvclaii qiie no sólo lii 

exerici6n rio fiie perpetua, ririo que existían verdaderos iiitcrrtos de cliidir el prigo del 
inipuesto. 

Asi se dcjri eiitrcvcr cuando eii 1473 la corporaciori ordciia al siscro Y i i h i i i  Alori 
que iio cobrase la hisa vieja a los vcciiios de Iielliii: «...e sy los de ftclliii pnsarcii pea- 
cado alguno e otras cosas que noii seari de vezinos de Hellin por fiirt:ir los derechos 
del alrnoxariliizgo e de la sysa vieja. que pagiieii por pena los diclios dereclios con 
las noue~ias.»~' .  

Cuatro aiios riiás tarde, cii fecha 15 de febrero de 1477, n iiiiciativa del siscro 
el concejo accede a la disposicióri de guardas para asegurar sil cobro. cstipulando 
que fuera el alguacil niayor quicii ejecutase las pcriar corrcspoiidientcs. 

Estas formas de resistencia al pago que iiidirectanientc se riiariiFicstan cii la do -  
cumentacióii, tuvieroii sil niáximo exponente cuand« los trajiiicros se aprovccliabari 
de  la descoordinación entre alniojarifes y arrciidadores de la Aduana y los siseros, 
puesto que con frecuencia el concejo dirige siis directrices a evitrir qiie los pririieros 
no otorgaseii albalacs a quienes Ilevabaii pescado a Ciistilla o Aiagóii, siii que previa- 
mciite tiiviera conocimieiito el sisero y Iiiibiera expedido sii correspoiidicritc certifica- 
ción de  abono de sisa vieja3o, 

Por otra parte, Iicinoa podido coniprobar que la cxeiición de  que gozabriii todos 
los vecinos del reino de Murcia quedó sir1 efecto a partir de 1486, segun uii testirno- 
nio concejil datado en 1490. En estc ano y ante la protesta de los vecirios de Cartage- 
na, la corporacióri promiieve una irivestigación sobre el caso21, obteriiendo cl sigiiicrite 
resultado: 

~ O t r o s y ,  niandaron que se escriiia otra carta al dicho concejo iilcaydc de 
Cartagena faziendoles saber coino sobre el agrauio que dezya quc les fa- 
zen en esta cibdad a los vezinos de Cartagcna cii les lleuar la sysa vieja. 
que esta cibdad lo ha maridado mirar e que fallan que1 derecho aiitiga- 
mente se lleua asy a los vezinos dcsta cibdad como a los vezinos de Car- 
tageiia. e que en ello non se les faze agraiiio i i i n g u ~ i o ) > ~ ~ .  

Por ultimo, sólo nos queda abordar el estudio de la deriominada Sisa del Canipo 
de Cartagena, también Ilainada renta de la sisa «de los que pasaren pescado e gana- 
dos por los terminos de esta ~ i b d a d  hacia Aragón)>'?. La primera noticia referente 
a ella y recogida en los libros de propios se renionta a 1471. teniendo una aplicacióri 
anual que comeiizaba el 1 de julio y siendo iiigresado su importe por tercios. Por 



lo geiieríil sc arrendaba por separado de la renta de los Coiiiiiries, Sisa y Libras, auii- 
que coi] frecuencia coiicurrc en el mismo arrendador apareciendo entonces mencio- 
nada en los docuiiieiitos conio «Sisa Mayor y Menor del Cainpo desta ~ ibdad»"~ .  
Con rcfcrciicia a sus moiitaiites podemos decir que nunca fueron miiy clevados y a 
lo largo dc la dCcada de los setenta oscilaron entre los 6.000 mrs. dc 1471 y los 1.300 
inrs. dcl año 1477, año en que estuvo iiiás baja. 

Al igiial que ocurriera con la sisa vieja su recaudación tenia lugar eii la casa de 
la Adiiana eri donde los trajirieros debian declarar las niercancias que llevasen e, igual- 
meiitc, los casos de resistencia al pago asi como los intentos dc eludir el control de 
los arrendadores resultan también nunierosos, a juzgar por las difercntes órdenes que 
al respecto eniarian de las Actas Concejiles. 

Eri 1472 serían los vcciiios de Cartagena quienes rehusaran abonar el i r n p u e s t ~ ~ ~ ,  
y, i i i i  año niás tarde, se decreta la disposición de guardas cii el recorrido del Campo 
de ('artapc~ia a f i n  dc llevar iin coiitrol nias efectivo. con la precavida adverteiicia 
de «que sy sc supicrc qiiel (el arrendador) o sus guardas o los que tieiien parte con 
el en la dicha renta, coliccliaii 0 dan lugar que pase el dicho pescado a Aragoii, que 
lo pagara el dicho Rrrand Koyz como de fiirto e que avra su reciirso contra los 
OtrOS...»lh. 

Por otr;i partc, pciisaiiios que la idea del coriccjo a la Iiora de imi~oner estos gra- 
vámencs se basaba eii el iritento de extraer el mayor beneficio posible de unas situa- 
ciones que se producían con harta freciiencia; pero, no obstante, partidario o no el 
concejo de estas actividades coinerciales que no tenían como objetivo la capital del 
reino, lo cierto es quc no parece que las fomentara, muy al contrario, el gravamen 
en si supone ya uria limitación a la exportación de pescado hacia el vecino reino de 
Aragóii -en particular hacia Orihuela- donde probablemente los trajineros tuvie- 
ran mcjores perspectivas de venta, de iiianera que habría que sopesar también en sir 
justa niedida la intencióii del concejo de asegurar el mayoritario abastecimiento de 
la ciudad y el equilibrio de precios. 

Es por ello quc en 1475 se decide limitar las exportaciones y autorizarlas única 
y exclusivaincnte a aquellas personas que dispusieran de licencia especial, cstipulan- 
do fuertes perlas para quieiies transgredicran las ordenanzas y que iban desde el pago 
dc 1.000 mrs. a los siseros y almofarife por cada albalá que otorgaran sin previo co- 
nocimiento municipal, a esta niisma cantidad más un año de dcstierro a los guardas 
que perniitiesen su tránsito". 

Hasta aquí el estudio de unas rentas que suponían la base de sustentación del 
erario concejil en porcentajes superiores al 80% del total de sus ingresos, queriendo 
señalar asiiiiismo que las propias limitaciones del trabajo nos impiden profundizar 
eri el análisis poriiienorizado del engranaje comercial de la ciudad que, a fin de cuen- 
tas, es el principio y fin de la serie de medidas interveiicionistas que establece el con- 
cejo y que hemos puesto de manifiesto en estas páginas. Podemos decir que hemos 
intentado sentar las bases institucionales que habrán de ser punto de partida para 
posteriores trabajos que tengan como objetivo sus causas, evolución y consecuencias 
en el marco de los diferentes factores políticos y socioeconómicos que determinaron 
la aplicación de tales impuestos. 
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5 0 b r ~  li l c;iriie. qi'e \c cii~loli.ili;iri Ih;ijo Iki dciioiiiiii.ici<iii dc Kciit;i d r  1.i (';$ri,e: $ 8 ~ 1  11ONACll lA I I I :RNi\NI>o. 
S.A. F.'/ <.C, I~CW,J H U , ~ ~ , . ,  W ,  1,) IJUIO t.¿iu,i , ~ ~ ~ ~ i , ~ ,  I I . IJS. IJZ~~, ,  v:~II:,cI<>I~~, l w n ,  IPI, I 1 -  x 

' 13051112, Ciiiadal;i!;ii;i. I.crii;iiidi> l V  .di <'iiiiceli> dc Ll i i rci ;~ c<iiilirril;ili<Io I;i i i i i i>o\ici<iri <le i i i i  cot i i i i i i .  
A .M.M.  I i l i r .  1 l o l .  84 r. I'iililc. ~pur l<)KKI.S I< IN I I :S .  J.: I>iic~rrri<~n<i~r <Ic ii,r!ia,ido 11: «<'.O.I>.O.ZI.~~ V. 
\Iiirci;i I<>8lI. I>oc XXVI I .  11. 14. vid. del i i i i r i t io ;iiilor ir ,  I i ~ i i - i ~ ~ r i ~ l u  <'u,ic<yil di, Miiniu <,ti id Siplii ,Vil 
i<A.li.l>.L(.,~. XXVI .  M;idiid. 1956, p. 746. 

<' l l i l x l l l i .  Yiill;i<lolid Icrii;iii<l<i 1V ;al <oiicejo <Ir. h1iiici;i ;ipr<il>;i~i<li> cl  c i i i i i i i i i  cic.i<li~. A.M.h l .  I.ihr<i 
de I'rivilcrio\. 101.. 94~<15 I'iililr.. i ioi I I>RHl:S I -ON l'l:S. l . :  l>r>i8i»i<~iii<~r dc/>r~ii ir i<lo 11' ... I lo r .  I .YY\ ' I .  I, oJ. . - 

.IOKKI S IONI1.S. J : i i  i lui i iv~</t ,  <'o>i<iyi/ ... 1' 741>. 
S 1 ,  r l I i  d .  1 \ l K >  I I I S I I ,  1 4 l<r i iui . i<~»rl~,  H~riil </e <i i \ i i i lu <,ri 

r l . S i ~ / i i  Xb: lJniverriil;i<l di. l ;$ I;igiiii;!. 1972. 1pp 25-6. Vid. c;inib!Czi L IAK1' INI : i  C A R K I I  1 11, h1.l l.: Kcvoil ,~ 
<id,> l/rb<r,iii y A,rrondod Mr>riiir<iiii<ii r,ri Ml<riiii <18<ro!i«. iii il<rju i i i ~ r l  Il,,<l,u /I.IVS-IJ2llI. \liirci;i. 1480, I>I>. 
295.6, y. l a r  ei'irjor <le C>iiiriro,, <,ri /<,S nrrcri<lu»iipor<,$ de n.nim de lor<~piol<lii » i i ru i i< i<~/  \n.lo X I I :  <ib l .h l .h l . i~ .  
Vol. XI I .  Miircizt. I'lX5, DI>. 14-20; y ini~e\lro esiii'lio i n  Ilr,<ipndii <'o,,<-cjil ... \'#>l. l. pp. 75~84. 

LI LI<>CIIIIICIII<I I<, sU~ICICII~CIIICI~~c h~plliii~il~l~~l il<lr ~ ~ l i ~ ~ ~ < >  IICCL.~~K,~ d~ C~lliClililrl~ allllll<>. 
Vid. A . M . M .  C;ij;i 7 N. 2O (1443-VI-18). 

"' A.M.M. A.C. I46U~70. Scrio~i.  I47llLVI1, tul. 119 i 
" CIIIIIU el p;igo del proiiicii<lu i i i r r i .  ;, ctirgo <Icl i i ioii i ; i i i lc rlc la rciil;i. ii!i;i ~riclioi c;iiiliil.i<l dc ;ii(iicl 5i i l io~ 

iiia iiii ii,crcirielilo <le la ciir;i ;i rei.ibii ]por I;i\ ;i~c;sr i i iu i i ic i~ ie lc~.  \'i<l. VI.:AS AKlt-SEROS. h l c ' . :  l o  ilurrr,ri<io 
<'0>ii<~' i i  . V o l  l. 11. 78. 

dc elcriiplo lo\ c a r i ~ r  ile Y.iliilil;i A r a q i i o  que luer;i ;irieiidailor de 1.1 <iba cci 1432. IJJ2. dc 1458 
ii 1462. 1468 y 1469; O Yus;ll Alorl. qiic l o  t'uc el, 14711. 1472. 1472. 1475 y i lc 1478 :i 1483. Vid. \'I:AS A R l t i S L : ~  
ROS. M.C.: 1x2 / io<i<~ri~lo <hri<cir/ ... \'<'<iI. l. <'ii;idio dc ;irrciid;idoirr dc 1;i SI\:I. , . " <."o n~icerioiiil;iil a cica fecha Iiabi;i \ ido ohligadu dcl ; i t i i i i  eii ciiy;i ;iaivid;id pu\o dc ~ im i i i l i r r t o  i i i c ~  
cicacin. a jurgnr [por lar pmiesinr prr.ieiiia<l;ir por Ikir rircror ;i caiwi d r  lar pirdii1;ir siilridas: < < . .  1 0  oliii por 
cavm que oblig;i>res el veiidcr del ;itiin ;i Jtiaii de l'r.iliiraiid;i r ]por crla oivsa ~ i i i ~  l o  rroro cl iiiii lo  trorcioii oiriis 

miiclios que iii Iroxcraii $y In dicha obligaclori iio i i i iernder ..n: y. porlcri<iriiiciile, eii 1474~75. f i i r  arrciid;id<ir 
de ior Coiniirier y dc la Sisa dcl C'uiiil>u de Cin;igeiin. A.M.M. A <  1469711. Serioti. 1470- VI^?. rol. 119 i. y 
A.C. 1474-75. Se5iOri. 1474-VI-29. fol. 42 u. 

8 ,  . : . 4 I . 1.8 l .  2 ;  l . :  L . ,  : J .  . . 9 %  . ... 1 . 1 ~  .,b tvL..,.! > J.-(, .. . c .  4 , , 
..., J . . , : , , . ir , ,  . , \ . C I  , . , rJ:  . . I , .C  ...:Cl,., ., .h., . . , , J . , J , i . < . I ,  .>rII...,l;.l>." ..."l. 1 . :  ... .,. I .:., I.,. i , l i J1  
.l .f.. .J. .,i . l , C  .iIi.IiC:.i . < . .. , . . i . : t  .ti,., > ~ :  . i,i < I . i  ( 8  t. Ins'r. 8 ,  5 %  Ni. i . .. 4. ..., ii<.I . . c  I i>  m ,  . . I l  i ,  i. i. , . . . . , ~~. 
por itienos ~ p i c ~ i o  dc l o  que piidiciaii \;ilcr. scyendo pi i i iv i i lo por la\ Icycs dc iodos lor rcglios c poi ~irdciiai i~as 
derta ibdad ...m A.M.M.  A.C. 14R4-85. Sc<ioii. 1484-IY-3. lol. 26 v. 

''Vid. VEAS ARTI!SEKOS. M.C.: L&~,frnonror <Ir./ Concejo Muriroriu en r l  .Sig/<i .YC i<l .\lu).r>rilonio. 
,,Hoininal~.il Pro1 Torres In i i lc in  \liircia. I V Y ~  Vi11 II I>P I??V14. c i ~  doiidcdri;irr<illiein<c\i;i pri>hlciii.llic:$ 

' O  «...con condicion qiiel iniayordonio lonic cada iiicx cl diricru del quc liecie ob1iy;id;ir lar c;irri i~cria* r \ l c  
dicho ano de lo  q i i i  nioriiare ia syra dc rii  carric. c qiie la re$ia de la dciriirya qiie k l tnrc  par;! cu i ip l~n ie~i to  del 
dicho rcrcio qiicl dicho Yuqal \ l o r y  l o  1p;igiic al dicho 1~1iyord~>rii0 cn fin ilc cada ~ c r i i o  . . n  A.h l .h l .  \ . <  1572.72, 
Sesiiin. 1472-VI-20. fol. 16 \ .  ' ,\.\l.!.l : \  4 . x  o ,  4 \ 1 1  " l .  2 > l , . i i i , l i i , i c i , i i> i~ i icc , i .<  iillii1,r liirr,i!l>iiiii, i i i "  

encairiiiiuda ;i aregiirar el cubro de I i  <ira i ie ja  por ??le articulo. :iiinqiic no \c iiicnriiiiic cn rl dociii~iciiro. '' Vid. VEAS ARTESEKOS. M.C.. la fliici<~n<lu Cor~crjIL.., Vol. l. pp. 72-75. 
.mRKES PONTES. J. 1 3  Hucicndo <.oni.yii. .. apcri. I>oc pp. 752-756: y ZIFSJOT, 11.: l i ~ ~ u 1 i d u d . i  

Sociedad. l a s  r»urrionos y r i  r»il>iiesro en  lo Ilajo Edad Ileiiro, Hibliolcc:i \lurciaiia dc Bolrillu. 71. \lurcia. 
1986. PP. 57-58. 



?,I A i i i i c \ i ro  ciiiciidei. riipresioiie$ qiic ierpi~ridcii ;i imedidua aieciladoiar para iiii iiiiiroi abastrciiiiierito de 
1;i ciiid;id. c<ri i i i ,  !por eleniplo \e rcl1ej.i e i i  CI ;irreiiil;iiiiiciilii de 1430. eii ci qiie 1r;ir I;i exeiici<ici sc i i i ipoi~e ilc 
i i i i~v , i  el pagc dc rii;i iihr.i, \i>hrc In ~pcrc;iil;i y cl ctriigrio «...,cgiiiid que i c  ~ o l i a  1p;igw. por quariro iioii re 
1.i11;i qiie i,or Iki i i on  psgiii In cilid;it 1h;i \cy<lo iii.ir 1i8iiiieyd;i ~ i i i i  aya Iiabido ~nia\ iiieicado». A .M.M.  Ctijzz 7 N. 
1 1 .  < ii;ideriio dc coiidiciocier dci ci>iilr;ili, ilc ;iircii<l;iiiiiciiio dc la \ i ra y 1ihr.ir iic lor co i> i i~ i i c \  y acrcictitaniieiiia 
iIc I;i c;ircie r cl i>c$cado dc I;i ciiidii'l ( I 4 3 0 Y I O .  Vicl. VI:AS AKTESPKOS. M.<'.: l u  Hoc8i~!t<l« Curireiil .., Vol. 
l. p. 74. '' ivl IN.l f r l :  11. <>h. ( ' i l . .  1, 5'1. 

?i So peii;i de 6OO "ir\. c ; i r i c i >  1p;i i i i  el <lile lo lra<ln<l;i\c coiiio para el qile l o  veodiese. A.M.M.  A.C. 1471-72. 
SC~IO~, 1472~\'~2. f i i l  76 i. I r  cierlo qiie en e5le caro. .il ioi i l rar io <le l o  qiie ociirriera en  el contriico de 1440, 
ti<> \e iiace iiiciicioii a qiie e l  vino ari  rraslad;idi> debia pagar la risa coircspon<liexite. E n  un primer inunienro 
<\le leriimoiii<i dc 1440 iiii, lii/ii peiirai qiie el Ira\lado en si era l o  qiie ci,iivertÍa al vino en articiilo siisceprible 
;al piipo dc ehcc gr;iv;iiiicii; sin eriibatgi,. i i r i  ipustcrioi iiiibIi\is nos tia Ilev;i<lo ;i conipiol>;ii ~ i i e  se ~ratabi i  de una 
iiicdidzi ini l>o\ i l i ia p:ii;i evitar que dctcriiiiiia<las pcrr<iiia\ clii<licran cl  i i i ipiicrio quc <~iicd;iba ias;idi> eri 2 blaii- 
c:ir/c5ticar;i para iod<ir lo\ uciidrdorer. Vid. \ 'EA\ ARI'1:SI:KOS. M.C.: 1 8  f<oc;rniiu Cot lq i i  ... Vol. 1, p. 75. 

'' A.M.bI. A.C. 1478~79. Sc\iOii, 1478~XI~ l0 .  I)>ib. 82 v. y 83 v. 
'' la  Siva <liie<IO tsrii<lii eii ot;i citiiridad ;i ip;irrir de l;i 5cgiiiida niitad del siglo. v i 4  M A R i N  GAKCIA. 

h1.A.: L/ iiho.~leci»ii<~ri~r> <Ic curtir en /o <ittdod rli Merci« S ,si< iri<i<lrrrci<i iohie e/ <,.$!>ocio <ixruriri li450~ISOOl. 
«Mii;gct;iiia,>, 75, Miircia. 1988. p. 79. 

A .M.M.  A <'. 1419~20. ScriOri. 14211LVl~X. cn donde i c  erprcsa q u i  la Sisa Vieja dehia ser arrendada por 
\eii.iriido. 

A .  A .  ¡45<>-hO. Seiloii. 1460-111-11. iol .  72 r. lista ililliii;~ coiicesibri curiilevO ILi revocaci6ci 'Ic 1;i 
1iccii:ja dada a <ii>ii,al<i iIr Solo ci,iiio provce<l<ir de perc;irlo de Iki vil1;i dc Hcllin. 

- :\.hl.\l. A <  1473-74, SeriOci, 1473~V1-30. 1.01. 13 r. '' A . M M  A <  1476-77. ScriOii. 1477~11-7. f,>1 90 v. y A.C. 1482~83. Sesihri. 1482-X~IS. fulr, 57~60 v. 
i v A . M . h l .  A ( .  1474~75. Sehidli 1473~1b9. lo l .  6 v. 
" 'A .M.M.  A.C. 1479-80, Scsioiies, 1479-XlL23 y 14Xll~l-IR. b i s .  114 v y 115 r.. y 135 r. respectivanietitc. 
" «Olrory. qiicdo ;iresl;iilo eii 10 d r  la syr;, vieja <iiie se pide n los vcrinos de Csrtageiia cl i  crta cibdad. 

q i i c  <y <le qi iair i i  ahor ;i esta Iparie se fallare qiie la u n  Ileiis<lo eii erra ~ i b d a d  a lo$ <lichos vcriiio\ dc Caitageiia, 
quc lo pngiieii coiiioiii 1:istn nqu1.n A .M.M.  A < :  1489-90, Sesióii. 1490-1L5. fol. 124 v. " A.M.M. A < :  1489-9U. Seaioiier. 149(1-1-16 y 1490-1-26, lols. 130 v. y 137 v. respectivaincnre. " A.M.M.  I.ibro de l'ropios 1471~72, <'cija 29 N.  6 (liigrcsas). 1.a corrcrliondeiicia de iimhar dei ioi~i inacio~ 
iii\ ~oii form;i i i i lo iiiia i i i i icii rciitu i io la piidimur coniproi>ai cii \ t i  moniciiio porque cn rtirisiriias ucvsioncr la 
d<iciiciienlaciOli coricejil las oieric1on;i jizriiiiciie>ire. y, por i l lo.  eii prii icipio L s  iiitcrpretaoios corno rciilas diferen- 
( i r .  Vid. V l iAS ARTESIROS, M.C.: 1 6  I/ocr<~n<lo Ci,,icejil .... Vol. 1.. p. 86. '" A.M.M. A(.. 1479-80. SeriOn. 1479-Xll-16. kil. 126 r. y l..!'. 1481-R2, Caja 29 N .  9 (liigreios). 

" A.M.M. A <  1471-72. SesiOri. 1472~V-2, l i i l  76 u. Eri donde se urdcna sil ob1ip;iciOii de pagarlo igiial 
qiic lo hicierali Ikir iccino\ de Miircia, e iiicluro los qiie portasen rcgiiro del coiiccju para llevar ~xscado hacia Ar;igOn. 

' 6  A.M.M.  A,<' 1473.74, SesiOn. 1473.V111~28, fol. 40 v. y 41 r. Arirnisi~in, ordcrian u los arrendtadorcs de 
lor diezmos 'le Arag6ii y ;t siis escribiirios que iio otorpiieli ulbslacs i los trilliiieros. hasi& haber comprobado 
q i i c  yprtabafi el alba15 expedido por el sisero como comprobante de haber aatisteclio la sisa del Canipo. 

A.M.M.  A<:. 1474~75. Sesidit. 1475-111~14. l o 1  134. IJii ano mPs tarde. se reiricidc nucvamenre efi estas 
Ordenes diii ido por iiulor cii;ilciquicr regiiror otorgador a vecitior dc Oriliucla, aiinqiic procedieran dcl adelanra- 
do. A .M.M.  A.C. 1476~77, Scriáti 1476-Xl-12, lol .  61 r. 




