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El aparato critico de esta ponencia se ha reducido a las notas
precisas para apoyar los hechos mas signiftcativos del proceso y de
]as estructuras estudiadas . El aparato completo apareceri en el tra-
bajo, en curso de publicac16n, sobre Las znstztuciones priblrcas der
Senorio de Vizcaya hasta el siglo XVIII

ANTECEDENTES DEL SENORIO DE VIZCAYA

1 . POBLACI6N DE VIZCAYA EN LA ETAPA ROMANA Y VISIG6TICA .

Existe un punto que interesa poner de relieve antes de examinar la
emergencia de Vizcaya en la alta Had Media . La poblacion asentada en
su solar parece haber permanecido en el Area ininterrumpidamente a to
largo de las etapas romana y visigotica conservando incluso en parte
su identidad tribal prerromana . Puesto que de esta permanencia se de-
rivan algunas consecuencias para el perfodo que nos ocupa, se hace
preciso abordar el hecho aunque solo sea incidentalmente.

El problema de la determinacion de los habitantes del norte de
Espana y de su asentamiento quedo practicamente resuelto en el estu-
dio que publico Sanchez Albornoz en 1929 acerca de las divisiones tri-
bales y administrativas del solar del teino de Asturias en la epoca ro-
mana' . Conforme a las conclusiones de este trabajo el territorio ac-
tual de Vizcaya venia ocupado pot dos tribus : los cartstios o cartetes .
cuyo asentamiento estaba enmarcado pot una linea que, tras remontar
el curso del rio Deva, atravesaba la llanada alavesa para buscar el Ebro y
volvia de nuevo al mar siguiendo el curso de los rios Omecillo y del
cantabrico Nervion . Este espacio comprende to que hemos de llamar
despues la Vizcaya nuclear, el Duranguesado, el lado occidental de la
cuenca del rio Deva -hoy guipuzcoano- y parte de la Llanada y Rioja
alavesas .

Los autrigones, la segunda tribu a la que hemos hecho referencia,

1 C . SANCHEz ALBORNoz, Druiszones trzbales y admimstrativas del solar del
reino de Asturias en la epoca romana B . R .A H . 95 (1929), pigs . 315-395 Pu-
blicado tambi6n en Origenes de la Nac16n espanola Estudios criticos sobre la
Hzstoria del Reino de Asturias Tomo I Inst . de Est Asturianos, Oviedo 1972,
pigs . 51-100 . En este sentido interesan ]as precisiones contentdas en las obras de
j CARo BARO]A, Los pueblos del Norte de Espana Madrid 1943, y de j GONZA
c.Ez Ec H EGARAY, Los Cantabros Madrid 1966, pig. 76
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contigua por occidente a la anterior, estaba extendida sobre un amplio
asentamiento que a la Vizcaya actual solo tocaba en la Encartacion,
desparramandose al Sur por las tierras de Villarcayo, Medina de Po-
mar y por la Bureba .

Mayor inseguridad reina en to que respecta al problema, no re-
suelto todavia, de la natutaleza o abolengo de estas tribus La hipote-
sis predominante hoy es la de que ambos pueblos tenian caracter vasco,
aunque existian en su interior nticleos indoeuropeos en proporciones
variadas segtin ]as zonas, y la consiguiente realidad de un bilinguismo
en la etapa prerromana, que bajo la dominacion romana debi6 set sus-
tituido por la convivencia del latin (que seria la nueva lengua de adop-
cion de los nticleos indoeuropeos) y la lengua vasca .

Tanto Como dilucidar el asentamiento y natutaleza fundamental de
caristios y autrigones interesa fijar su especificidad tribal, que a falta
de elementos de la cultura material de que inferirla hay que deducirla de
su peculiaridad lingiiistica . En efecto, la lengua prerromana que llega a
la Alta Edad Media aparece fragmentada en dialectos cuya difusion se
corresponde a los asentamientos de las tribus descritas por los clasicos .
El dialecto que corresponde al territorio vizcaino, sede de autrigones y
caristios, posee una fuerte personalidad, caracterizada por Tovar por
motivos verbales, foneticos y de lexico z .

2. CONSECUENCIAS DE LA CONTINUIDAD.

A la vista de este particularismo tribal se puede aventunr, con
cierto fundamento, la hipotesis de que la homogeneidad de los elemen-
tos humanos del territorio fue uno de los factores que provocaron el

2 Se manifiestan en favor del caracter celtico de autrigones, caristios y var
dulos : A SC H ULTEN, Las re/erencias sabre los vascones hasta el ano 810 despuet
de J C «Rev Internac de Est Vascos», 18 (1927), pigs . 234 y 23940 . BoscH
GIMPERA, La lormacton de los pueblos de Espana . Mexico, 1945, pigs . 130, 152,
343 (salvo los vArdulos) . G6MEZ MORENO, Homenate ofrectdo a Men~ndez Pi-
dal, III, pigs 475-499 . En favor del caracter vasco de los rnismos : CARO BAROJA,
en obta cltada en nota anterior, pigs 77 y ss . y 103 y ss ., y L MIC H ELENA, Sabre
el pasado de la lengua vasca, San Sebastian, 1964, pigs . 125 y ss y Los dialectos
rndoeuropeos htspantcos, Zephirus, 1960, II, 248 y ss En to que respecta a la
personalidad del dialecto vasco de Vizcaya- A ToVAR, El euskera y sus parrentes,
Madrid 1959, pigs 161-173
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nacimiento de Vizcaya en la Alta Edad Media, y que los resortes gen-
tilicios que en ellos operaban influyeron en la conformacibn territorial
del ptimitivo senorio .

En el campo de la organizacion eclesi£stica el sustrato tribal parece
haber mostrado operatividad estructuradora . Ya Menendez Pidal sostenia
<<que ]as viejas diocesis reflejan muy antiguas divisiones interiores del
Pais y estas acaso sean las de los antiguos pueblos : los caristios viz-
cainos y los vardulos guipuzcoanos», y Manaricua : ocuando ya entrada
la Edad Media hasta el siglo xi inclusive conocemos mejor la geografia
eclesi£stica, el antiguo territorio vardulo pertenecer£ a Pamplona, el de
los caristios dependera de la diocesis de Alava y el de los autrigones a
Valpuesta que, nacida a principios del siglo ix, se considerara sucesora
de Oca» . Como este autor senala, es muy dificil atribuir a la pura ca-
sualidad esta coincidencia 3 .

No es esta la unica consecuencia derivada de la permanencia en el
territorio de la misma poblac16n . Conviene retener por el momento que

cuando la Cronica de Alfonso III se refiere a la actividad repobladora
de Alfonso I (739-757), da cuenta de que esta no fue necesaria en
estas tierras ya que <<a suis reperitur semper esse possessas» . Es decit,
que el titulo por el que detentaban ]as tlerras los habitantes del terri-

torio derivaba de esta posesidn originaria y no de la concesion del rev

o de magnates .

1 . LA FORMACION TERRITORIAL Y POLITICA DEL
SENORIO DE VIZCAYA

En el territorio actual de la provincia de Vizcaya y en sus inmedia-
ciones se distinguen en la Alta Edad Media varias comarcas- la Vizcaya
nuclear, el Duranguesado, las Encartaciones, la tierra de Orduna, los
valles de Orozco, Llodio, Ayala, etc .

MENENDEZ PIDAL, En torno a la lengua vasca (Buenos Aires 1962), p£-
gtna 48. MANARICOA, Andrts E . de, Obispos de Alava, Guipuzcoa y Vizcaya basta
fines del siglo XI (El trabajo figura incluido dentro del volumen Obsspados de
Alava, Gusprizcoa y Vizcaya basta la erecc16n de la D16cesis de Vitoria, Vitoria
1964, pig . 13) .
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1 . DETERMINACI6N GEOGRAFICA DE LA VIZCAYA NUCLEAR.

Hasta el 61timo tercio del siglo ix no tenemos constancia documental
del nombre de Vizcaya. El pasaje completo, antes aludido, de la Cr6-
nica de Alfonso III, escrita hacia el ano 883, dice que :
<<eo tempore populantur Asturias, Primotias, Liuana, Transmera, Sub-
porta, Carrantia, Bardulies qui nunc uocitatur Castella et pars mariti-
mam et Gallecie Alabanque, Bizcai, Alaone et Urdunia a suis reperitur
semper esse possessas» 4.

Este texto distingue, dentro de to que constituy6 posteriormente
el Seriorio, tres comarcas : la Occidental, objeto de actividad repoblado-
ra donde se hallaban Sopuerta y Carranza ; la Central, a la que llama
Vizcaya, y Orduna al Sur.

La documentaci6n emilianense ratifica la exactitud de esta ubica-
ci6n de la Vizcaya nuclear. En efecto, dos siglos mas tarde, en 1086,
precisa sus limites orientales al indicat que llegaba hasta Astigarrtbia,
lugar situado en la margen occidental del Deva . Cuando no ha pasado
una centuria, el autor de los falsos votos de San Millan, reafirma este
dato y precisa el alcance del ambito occidental : <<de rivo de Galha-
rraga usque in flumen Deva, ID EST TOTA VIZCAYA* 5 . Para Bal-
parda este Ho Galharraga no es otro que el actual Oquendo, que atta-
vtesa el valle alaves de este nombre y el de Gordejuela -en la Encarta-
cidn- para it a morit- al Cadagua s .

La extensi6n de la Vizcaya nuclear, asiento de to que constituiria
primero el Condado y despues el Senorio, debi6 variar muy poco, por
tanto, en el largo y oscuro periodo que va del siglo ix a xIII . Quedaba
encuadrada por la costa, una parte al menos del curso del rio Deva v
los rios Nervi6n y Oquendo. Ambito reducido, ya que no incluia la
Encartaci6n, n1 Orduna -y con ella el curso alto del do Nervi6n-,
ni, posiblemente, el Duranguesado .

Las menciones que hemos citado, aunque contienen referencias geo-
graficas bastante precisas, nada dicen de la significaci6n politica del

4 Crdnica de Alfonso 111 Vers16n rotense (A . UBIETo ARTETA, Textos me-
dievales, 3, Valencia 1961, pig. 38).

5 . L . SERRANO, Cartularro de San Millan de la Cogolla (Madrid 1930),
pigs . 266-267 Votos de San Milldn-J A . LLORENTE, Noticias historicas (Ma-

id, 1807), 111, 196 .
6. G BALPARDA, Hut crit, 1, 393-414
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territorio. Vamos a seguir la evolucion politica e institucional de la
Vizcaya nuclear hasta que se produce la constitucion del poder sefio-
rial sobre la misma, y con 6l la agtegacion de las comarcas adyacentes
(El Duranguesado, Orduna y Valmaseda, el valle de Somorrostro y el
resto de la Encartacion .)

2. EvOLUCI6N Y NATURALEZA POLITICA .

A) Origenes legendarios .

La explicacion legendaria de los origenes de Vizcaya estaba ya for-
mada en el siglo xiv . En el siguiente tomo carta de naturaleza en la
historiograffa local y general, perdurando en parte hasta la ultima cen-
turia en que fue barrida por la critica .

En la explicacion legendaria de los origenes de Vizcaya se encuen-
tran dos elementos relacionados entre sf : se refiere el primero a la
eleccion del primer Senot y a la batalla de Arrigorriaga o Padura y
concierne el segundo al pacto de los vizcainos con Jaun Zuria .

El Conde de Barcelos en el Livro dos Linhagens, escrito entre
1325 y 1344', dedica el primer capitulo del titulo 9 al origen de los
senores de Vizcaya ; Froom, hermano del rey de Inglaterra, acompana-
do de su hijo, llega a Vizcaya y se ofrecera a conducir a los vizcainos
en la lucha contra el conde asturiano Don Moninho (Munio), si se le
acepta por senor. Libra la victoriosa batalla de Arrigorriaga . Describe
a continuacion una sucesion de senores. Un siglo despues el banderizo
Lope Garcia de Salazar ofrece una nueva version en la Crdnica de
Vtzcaya que repetira sin apenas variacion en las Btenandanzas e fortu-

nas 8 Aqui es el rey de Leon el que tras matar a los condes de Castilla,
gVerteara con Vizcaya, como parte de Castilla, asolandola . Niegase el
rey a dar la batalla a los vizcainos por no estar estos dirigidos por rey,
por hijo del rey o por quien tuviere sangre real . Toman en consecuencia
por capitan a Don Zuria, nieto del rey de Escocia, que derrota al leones
en Arrigorriaga .

7 . La edicibn critica del libro esta publicada por A. HERCULANo en Monu-
menta Portugaltae Htslorica Screptores I (Lisboa, 1856), pigs . 230-390

8 Crdmca de stele casas de Vizcaya y Castilla escr :ta pot Lope Garcia de

Salazar, ano 1954 Publicado pot J. C. GUERRA (Madrid, Rivadeneira, 1914),

pig 6 LoPE GARCiA DE SALAZAR, Las Bienandanzas e fortunas, libro XX (Edic.

Rodriguez Herrero, Bilbao 1967), pigs . 7-9.
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En to que se refiete al segundo de los elementos del mito, al pacto
de los vizcainos con el primer senor, esta recogido por el encartado
Garcia de Salazar . Los vizcainos entregaron a Jaun Zuria parte de los
montes y de los seles, heredades en todas las comarcas para colocar sus
labradotes y algunos derechos sobre las venas de hierro . Jaun Zuria
juro a cambio los fueros en Guernica, como antes to hicieron los reyes
de Leon y Condes de Castilla, al tiempo que les garantizaba determina-
dos privilegios .

Garcia de Salazar, para autorizar las instituciones de su tiempo, las
proyecta sobre el mas remoto pasado, donde hunden sus raices la dig-
ntdad y la legitimidad historicas . El prologo del Fuero General de
Navarra y el Fuero de Sobrarbe, que pudieron ser conocidos por el
encartado, son muestras antecedentes del empleo de este procedimien-
to de ennoblecimiento de origenes 9 .

B) Ortgen y naturaleza real

La investigacion de los oscuros origenes y de la naturaleza politics
de la Vizcaya de la Alta Edad Media debe utilizat las categorias y con-
ceptos dilucidados por la historia del Derecho de esa epoca como una
berramienta de interpretacion . En efecto, esta disciplina nos suministra
,el valor y significacion de terminos como conde, senorio, soberania
real, tenencia de una tierra, etc ., por to que la afinada utilizacion de
los mismos en los textos donde aparecen puede ayudarnos a abordar
con acierto tan dificil tares

La periodificacion del proceso real de desarrollo politico de Vizcaya
no es facil . Cabe referirse a una primers epoca, al largo periodo que
va del siglo viii al xi, en la que los escasisimos datos de que dispone-
mos solo hipbtesis nos permiten aventurat respecto a la articulacion y
a la naturaleza politics de los territorios que mss adelante constituiran
el Senorio de Vizcaya . En el siglo xr existen verdaderos condes en Viz-
caya que conseguiran a fines de esta centuria el senorio jurisdiccional
sobre todo el territorto de la Vizcaya nuclear, extendiendose incluso a
los territorios adyacentes -Duranguesado y Encartaciones- a prin-
cip.os del siglo xiii .

9 Fuero General de Navarra, Edtc P Ilarregui-S . Lapuerta (Pamplona, 1869),
pigs . 1-2 G BLnncns, Aragonenstum rerum commentaru (Zaragoza 1588), p6-
ginas 25-28
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- De la tnvastdn musulmana al stglo XI

El salmanticense en el torturado texto que ya hemos tenido oca-
ston de examinar establece ties categorias de tierras e incluye a Viz-
caya en el tercer grupo, es decir, entre los territorios que siempre fue-
ron poseidos por sus habitantes y que no hubo necesidad de repoblar .

No parece un desproposito, antes al contrario, admitir la articula-
cion con Asturias luego que este reino tnicio su organizacion, si bien
es posible que el caracter antes aludido pudo dar lugar a una vincula-
cion sui generis. Dentro del mismo, Vizcaya debio sustituir to que
Garcia-Gallo tiene definido como una terra lo .

En el siglo ix, al constituirse los condados de Alava y Castilla, la
Vizcaya nuclear y el Duranguesado pudieron quedar desde el primer
momento subsumidos dentro de Alava, al tiempo que la Encartacion
quedaba integrada en el condado castellano . En efecto, ya en el reinadc,
de Alfonso III aparece un conde o condes de Alava : Eylo, Gilon o
Vela Gimenez (868?-882-883) " . Habran de pasar treinta y seis anos
para que tenga cabida en los documentos el nombre de otro conde ala-
ves, Munio Ve1az, que gobierna Alava por Ordono II en el 91912 . Una
d6cada mas tarde lleva la direcci6n del condado, tambien bajo la sobe-
rania del rey leones, Alvato Herram6lliz, casado con una princesa de
Navarra, constando su gobierno en 931 '3 .

En el mismo ano 931 o en el siguiente, Fernan GonzAlez (920-970),
que contrae matrimonio con la viuda de Alvaro Herramelliz, se titula
conde de Castilla y Alava, sobre la que 6l y sus sucesores senorearan
ininterrumpidamente a to largo del siglo x y de las dos ptimeras deca-
das de la centuria siguiente'a.

10 . Manual de Hzstorza del Derecbo Espahol, I, El orzgen y la evoluc16n del
Derecbo (Madrid 1971), pigs 579-581 .

11 . Extsten motivos para identificar a Eylo o Gildn con Vela (Vtgilia) Jime-
nea . Las menciones son estas- Eylo, 868?, Sampzro, su cr6nzca y la monarquia
leonesa en el szglo X, Edzc . Perez de Urbel, Madrid 1952, pigs . 276-7 . Vela
Jimenez, 882 y 883, Crdnzca albendense, Espana Sagrada, XIII, 57 y 459-60

12 Cartularzo de Valpuesta Edzc. Perez Soler, num 10, pig 29
13 . Cartularzo de Albelda, Edic Ubieto, num . 6, ping . 29 Respecto a su ma-

trimonio con Dona Sancha . Codzce de Roda, Lacarra-EEMCA, I (1945), pig . 237 .
14 . Referencias de Fernin Gonzalez como conde de Alava 932 (22-VI y

26-VII), Arlanza, Edic . Serrano, pig 32, PEREZ DE URBEL, El Condado de Cas-
tzlla, 1 a edic, III, pig 1106.-937 San Millan, Edic Serrano, num 29, pig 36.
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Desde 1024, Sancho el Mayor de Navarra empieza a incluir en la

relaci6n de los lugares donde reina a Alava y a Castilla, legitimando en
1029 su gobierno al adquirirlo a titulo hereditario, despues que se pro-
dujo el asesinato del Infante Garcia . Alava, y por tanto Vizcaya, pasan

a girar dentro de la orbita del rey de Navarra 15 .

En to que respecta a la articulaci6n administrativa, en sentido estricto,
de Vizcaya, ya es sabido que en este periodo el reino astur-leones habia
quedado dividido en circunscripciones cuya configuracion detiv6 de
razones geograficas, militates -y en el caso de nuestra zona, quiza tri-
bales-, a los que se denominaran mandationes, commtsa, territorta o
comitatos Distritos confiados pot el rey a un magnate que las go-
bierna en nombre y provecho del monatca y que recibira el nombre
de «judex>>, oimperans>>, «potestas>, <<comes>> Las especiales caracte-
risticas militates del borde oriental del reino determinaron la emer-

gencia de los condados de Castilla y Alava . Algunas comarcas de estas
circunscripciones estaban gobernadas pot funcionatios subalternos del
conde : este debio set el caso de Vizcaya respecto al condado de Alava.

Algunas referencias de ]as fuentes han dado pie para suponer una
organizacion condal de Vizcaya con anterioridad al siglo xi .

El Codice de Roda habla de un oMomus comes Bizchaiensis>>, ca-
sado con Dona Belaskita, hija cfe Sancho Garces I de Navarra (905-
926) Is . La critica no se muestra unanime en la identificacion de este
personaje. Se le ha relacionado, con acierto probablemente, con el ala-
ves Munto Ve1az ; Ubieto-Arteta cree que puede tratarse de un conde
de una comarca oriental navarra, proxima a Sanguesa, conocida tam-
bien con el nombre de Vizcaya. La argumentacion que utiliza para ne-
gar la asimilacion de Momo a Munio Velaz no resulta convincente I' .

947 . San Mtllan (Edtc Serrano, ntim 42, pig 53-952 (17-IV, I-VI y 10-VI),
Valpuesta, Edic. Perez Soler, nums . 25-27-28, pigs . 47, 50 y 51 -955 Albelda,
Edic . Ubteto, num . 29, p 59-956 . San Millan, Edic Serrano, ntim 50, pig 62 .
957 Becerro G6tico de Cardena, Edtc Serrano, pig 224-964 San Millan,
Edic . Serrano, ntim 54, pig 64-969 Cardena, Edic Serrano, pig. 226 .

15 . PEREZ DE URBEL, Sancho el Mayor de Navarra, Apend 11, Colecc16n de
documentos de Sancho el Mayor, pigs 364-379 .

16 . LACARRA, Genealogias del Codice de Roda, nums 17 y 13, en Textos
navarros del Cddice de Roda, EEMCA, 1945, pigs 238-9 y 236 .

17 . A . UBIETo ARTETA, Problemas en torno al Conde Momo de Vizcaya En
Edad Media y Senorios- El Senorio de Vizcaya, Bilbao 1971, pigs 165-173
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La Cronica General tambien menciona a un Lope de Vizcaya que
acompanb a Fernan Gonzalez mandando un cuerpo de ejercito en Ha-
cinas en 939, en la batalla de Alhandega . Los tres siglos que separan
la crbnica de los sucesos suponen una dificultad seria para admitir hasta
la existencia del mismo Lope de Vizcaya 18 .

La claridad de este proceso se empana con la opinion de Serrano,
para la que no aporta base documental, de una expansion de Sancho
Garces I en la segunda decada del siglo x, el cual, favorecido pot las
discordias que se sucedieron en el reino de Asturias en los ultimos anos
de Alfonso III y despues de su muerte, ocupo todos los territorios de
habla vasca, y, pot tanto, Vizcaya's .

El Condado de Vizcaya

Titulos y caltdad del gobterno territorial .

Antes de abordar la cuestion del nacimiento del Seiiorio, hemos de
tomar en consideration las diversas figuras que adopta el ejercicio del
poder publico en los territorios del reino, en funcion del titulo origina-
rio de que el mismo dimana .

Recordemos que el poder politico se desenvuelve en la Alta Edad
Media en un triple plano que conceptualmente, aunque sea muy some-
ramente, es preciso ahora diferenciar : el politico-publico, el privado o
dominical y el de las relaciones personales . En el primer pl«no se apre-
cian dos campos o niveles : en el superior, en el de la soberania, opera
el poder regio, que corresponde exclusivamente al Principe : el nivel
mas bajo esta constituido pot el haz de competencies gubernativas, ad-
ministrativas y fiscales que en nombre del rey ejercitan los oficiales
colocados al frente de los distritos en que se divide el reino. De ma-
nera exceptional en algunos tetritorios -esta sera la singularidad que
conseguira el gobierno de Vizcaya-, los oficiales que ejercitan este
poder inferior, designados y removidos por el rey, se convierten en

18 Pr:mera cronica General de Espana que mandd componer Alfonso el Sa-
bio y se continuaba bajo Sancbo IV en 1289, num. 699 (edit . Menendez Pidal,
Madrid 1955), pig 402

19 . L SERRANO, Origenes del Senorio de Vizcaya en epocas antenores al
siglo XIII (Conferencia, Bilbao 1943), pigs 11
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gobernadores vitalicios e incluso hereditarios que devienen propietarios
del cargo . A la realidad juridica-ptiblica que brota de esta forma de
titularidad del gobierno inferior se le denomina Senorio Jurisdictional

El segundo plano, el privado o dominical, llegara a tener una inci-
dencia publica . Los propietarios de los latifundios altomedievales (no-
bles, iglesias y monasterios) pretenden extender las amplias facultades
que ejercitan sobre ]as personas relacionadas con la explotacion de la
tierra en virtud del derecho de propiedad sobre la misma -potestad
dominical- liberandose de la autoridad de los oficiales reales . Las
primeras manifestaciones de este fenomeno se producen a fines del si-
glo ix, cuando algunos monasterios de Castilla consiguen que sus tie-
rras queden exentas de las cargas debidas al <<ius regale* y la prohibi-
cion de entrada en ]as mismas de los oficiales reales -cautum o coto-.
Simplificando al maximo el proceso, el efecto capital de tal privilegio
es la asunci6n poi el propietario de todas o algunas de las facul-
tades publicas que constituian el gobierno del territorio . Es la figura
que se denomina Seniorio Dominical -Jurisdictional o Solariego-
Jurisdzccional .

La titularidad del poder ptiblico sobre el territorio podia dimanar
tambien del plano de ]as relaciones personales, del pacts feudal . Con
.ocasion de la vinculacion que las relaciones de vasallaje establecian en-
tre un noble y el rey, podia recibir aquel en beneficio un oficio o funcion
publica -honor o tenencia- . En Castilla apenas tiene alguna vigencia
este sistema de otorgamiento del poser inferior .

La aparicion del condado .

En la primera mitad del siglo xi, Sancho III el Mayor (1000-1035)
incorpora a su reino el territorio castellano tegado poi el Ebro v sus
afluentes y el valle de Mena, Encartaciones, Somorrostro y tierra de
Castro-Urdiales y Laredo . <<Entonces -dice Serrano- vemos un con-
de o gobernador en Alava, otro en Vizcaya, otro en Durango y parte
de Guipuzcoa, otro en las Encartaciones y varios jefes de fortaleza con
jurisdiction territorial en las riberas del Ebro y tierras de Briviesca y
Belorado» 2° .

20 . L SERRANO, Origenes, pig 11
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En 1043, efectivamente, tras la desaparicion del conde de la giarr
Alava, Munio Gonzalez, apatece de manera que no deja lugar a dudas
un conde de Vizcaya : «Enneco Lupiz Viscayensis comes, 21 . Conoce-
mos en el discurrir del siglo xr repetidas menciones en las que se le
califica como Conde y como gobernador (rector) en Vizcaya y Du-
rango 22 .

- Origenes y naturaleza del poder de Inigo Ldpez.

Son muchos los problemas que la figuta de este conde suscita su
origen, el arraigo en el territorio, su caracter publico y la incidencia que
su gestion produjo en la conformacion politica del territorio .

En to que concierne al prtmero punto, a la raiz del personaje, mien-
tras Balparda argumenta en favor del origen castellano de Inigo Lopez,
Serrano no abriga Judas sobre su entronque navarro, opinion mas acer-
tada 23 .

Conviene resaltar, al referirnos al posible arraigo en el territorio,
el hecho notable de que Inigo Lopez dispone de un pattimonio de bie-
nes raices en una zona como la vizcaina, caracterizada por las existen-
cia inicial de la propiedad libre y originaria . Los bienes raices (huertas,
casas, palacios, iglesias propias) y los collazos no 1e pertenecen a ve-
ces por entero, sino parcialmente (nostra ratione), circunstancia que
parece apoyar su caracter hereditario, denunciando en consecuencia un
arraigo en el territorio 24 .

21 . 4-II-1043, feria VI Mu&oz, Colecc de lueros, pigs . 157 .
22 13-VIII-1043, Leyre (MORET, Anales, I, 707)-1046, Najera . (Ibtdem I,

730)-1046, Leyre (Ibidem, I, 733).-1051, San Millan (Autenttco?), Serrano,.
num 151) -1061, Albelda (Ubieto, pig 102).-1076, San Millan, Serrano, ml
mero 227).

23 BALPARDA, Htst crit , 1, 397 y I, 167-8 y 170-8 L. SERRANO, El origen,

pigs . 12-3 No hay que exclutr la posibilidad de procedencta de la mtsma Vizcaya

en la que, como se very mas adelante, tenia fuertes mottvos de arraigo Un docu-

mento de 1068 le llama «Enneco Lopiz [uizcahtnol in Natara» (Josh Maria FER-
NANDEZ CAT6N, Documentos leoneses en escritura vzsrgotrca Archivos leoneses, 53
(enero-junio 1973, pig. 136)

24 . Donaciones mas stgniftcadas en las que aparece como proptetarto de por-
ciones : 1051 Donaci6n de Santa Maria de Axpe de Busturia al obispo Don Gar
cia de Alava y a San Millan de la Cogolla Cartularto, Serrano, num . 151 .-1053
San Juan de Gaztelugatz a San Juan de la Pena . Ubieto, II, pigs. 98-100-1070 .
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Pero Inigo Lopez es ptopietario en concurrencia con otros particu-
lares que tambien to son . Entre ellos existen tambien pequenos y gran-
,des propietarios que ejercieron sobre las personas relacionadas con la
explotacion de sus tierras las amplias facultades que en la Edad Media
,eran inherentes al derecho de propiedad 2b . Algunos consiguieron in-
cluso alguna forma de inmunidad 26 .

En cuanto a la posicion que ocupaba desde el punto de vista del
Derecho ptibltco, el conde era un subordinado del monarca navarro*
«su titulo de conde, rector y senor de Vizcaya mice Serrano- tendra
identica significacion al de conde, rector y senor de otras regiones que
ostentan pot aquel tiempo varios dignatarios o magnates del reino de
Navarra, pues no establecen los documentos ninguna distincion entre
ellos» . Y mas adelante : <<es mas, el monarca navarro intervtene en asun-
tos de Vizcaya, dispone de bienes sitos en ella y se reserva ciertas mul-
tas, segun consta en documento expedido pot el propio conde» 27 . Como
conde de Vizcaya estaba investido de funciones publicas delegadas del
Rey (per ordinationen regiam) y en provecho del mismo (pro nostrts
utilttattbus) Entre ellas el mantenimiento de la paz y de la justicia
es de suponer que le tocaba presidir la <<juncta» de los hombres libres .

Collazos y heredades en distintos lugares de Vizcaya a San Mtllan Serrano, nu-
mero 203 .

25 Entre los confirmantes de la donac16n de San Juan de Gaztelugatz en
1053 aparece una amplla relac16n de los mtsmos (San Juan de la Pena, Urbieto,
II, pig . 100) ; to mismo en la de Mundaca al citado monasteno (F IBARRA, Do-
cumentos correspondientes al reinado de Sancbo Ramirez (Zaragoza, 1913, II, nu-
mero 31) . Dlsponernos de una nueva relaci6n de vlzcainos en la donacl6n de San
Juan de Gaztelugatz a la orden Premostratense . (MARARICOA, Santa Maria de Be-
gona, Bilbao 1950, Apendice 1, p . 3) .

26 Segun el discutido pnvilegto de Garcia de Najera de 30-1-1051, los mo-
nasterios de Vizcaya gozaban de la exencion de entrada de los los sayones reales
(Arch . Cat . Calahorra, num . 5 Copia del siglo xii . Publtcado pot LI.ORENTE, Nott-
cias, III, pig 374 y con otra lectura, por FITA, Escr:turas ineditas, en BAH, 3
(1883),206 Una poslble exenc16n jurisdictional queda apuntada en la donaci6n
pot MOME NONEz del monasterlo de Mundaca y de cuanto pudtera adquirir en
Vizcaya y en Durango a San Juan de la Pena (E IBARRA, Documentos , II,
num 31)

27 . El origen . , pigs . 12 y 13 . En efecto, el rey Garcia dono en 1052 Santa
Maria de Barrica a Santa Maria la Real de Najera (FITA, Santa Maria la Real de
Njjera, en BAH, 26 (1895), pig . 166) y su htlo Sancho, San Martin de Yurreta
a San Millan (Cartulario Serrano, num . 208) .
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Es preciso destacar el hecho de que Inigo L6pez ejercito el poder
condal sobre este territorio fronterizo hasta 1081, durante mas de cua-
renta anos, sorteando, sin modificar su posicion en Vizcaya, el hundi-
miento navarro de 1076 y el paso a Castilla .

La disposicion de las facultades del tenente era un arma excelente
para incrementar el acervo patrimonial de la familia : recibira la tenencia
y ordenacibn de todos aquellos bienes, montes, aguas, mar litoral no
susceptibles de ocupacion material y aparente ; parte de los emolumen-
tos del tesoro real, la maneria o mortuorio de quienes morian sin suce-
sion o no tenian reconocido el derecho a disponer de ellos por testa-
mento, ]as calonias o penas pecuniarias, las confiscaciones por razon de
delito, amen de los beneficios economicos derivados de las mil varie-
das formas de abuso de poder .

El Seirorio Jurisdictional sobre Vizcaya

Orrgen

El afianzamiento de la posicion de Inigo Lopez en Vizcaya, efec-
tuado a to largo del periodo navarro se puso de manifiesto en el mo-
mento de la disolucion de la monarquia pamplonesa tras el asesinato
del Rey Sancho en Penalen en 1076 . El hecho determinante de la cons-
titucion del Senorio jurisdiccional sobre Vizcaya, o al menos de su
reconocimiento y confitmacion, parece obedecer a ]as circunstancias que
rodearon el cambio de la dinastia en los territorios comprendidos entre
el Ebro y el mar .

La expansion de Alfonso VI por la Rioja se vio facilttada por la
colaboracion de Diego Alvarez, senor de Oca, y de su yerno Lope Ini-
guiz que posiblemente hacia las veces, en lugar de su padre, de gober-
nador navarro de Najer-a 28 . Identica postura de colaboracion y de
entrega pacifica del territorio debio seguir Inigo Lopez : no tenemos

28 El 4-VI-1076 se produlo el asesinato de Sancho en Peiial6n y antes del
10 Julio Diego Alvarez y Lope Iniguez habian reconocido en Nijera la soberanfa
de Alfonso VI (Prologo del Fuero que dio a Ndlera Alfonso VI . MuRoz Y Ro-
MERo, Fueros municzpales . ., pigs . 287-8)
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noticias de que hubiera sido necesario el use de la violencia para la
extensi6n de los dominios de Alfonso por las comarcas vascas . El pte-
cio impuesto por el vizcaino a tal ayuda debi6 consistir en el recono-
cimiento en su favor del gobierno iure hereditario sobre la demarca-
ci6n que habia regido a to largo de tantos anos .

El hecho cierto es que en el primer diploma que sigue a la expan-
si6n, Inigo L6pez se intitula <<c6nsul» y <<gtatia Dei totius Vizkahie
comes» 29 . De conformidad con el examen que tiene hecho Justiniana
Rodriguez respecto del empleo y valor de ambos terminos en los
siglos x-xrr, el primer titulo servia para designar a los magnates mas
preeminentes poseedores de una jurisdicci6n territorial que aventajaba
en importancia a los demas, y el segundo expresaba la aspiraci6n o la
realidad del senorfo lurisdiccional y denota la influencia de los peque-
nos reinos y senorios pirenaicos 3° . Los indicios de hereditariedad de la
funci6n gubernativa contenidos en estas expresiones se ven reforzados,
no s61o por la sucesi6n en el gobierno de su hijo L6pe Iniguez 31 -que
pudo ser una sucesi6n de hecho, fen6meno no tan excepcional, por to
que no se pueden extremar ]as consecuencias- sino sobre todo por el
contenido de un acto dispositivo efectuado por este ultimo, que impli-
ca necesariamente el disfrute del senorio jurisdiccional . En efecto, el
17 de agosto de 1082, Lope Miguez hizo donaci6n a San Millin de la
Cogolla del monasterio de San Vicente de Ugarte de Mugica con tres
decanias -Ibargorocica, Tuda y la de San Miguel Arcangel en el puerto,
de Bermeo- con todas sus pertenencias . La concesi6n la efectu6 <<cum
tota integratite et genuitate», anadiendo <<ita tamen ut non intret ibi

29 . 1070 . San Millan (Edtc Serrano, num . 227, pags . 234-5) .
30 . Justiniano RODRIGUEZ, Ramiro II, rey de Le6n, CSIC, Madrid 1972 Da

cuenta del use del t6rmino c6nsul en la documentac16n leonesa y castellana a to
largo de los siglos x-xtt (pags 430-32) y del <<gratia De:*, <<Dei dtsposittone» y
vnutu Dem en la diplomatica castellana y pirenaica del mismo periodo (pa
ginas 414-5) .

31 . Inigo Lopez deb16 fallecer en torno a 1078 fecha a partir de la cual Lope
Intguez ostentara el titulo condal (1078- 26-VIII San Mtllan, edtc . Serrano, nu
mero 236-1079 14-III, San Mtllan, Ibidem, num . 239 ; 20-VII, San Mtllan,
Ibidem, num . 241 -1080, San Mtllan, Ibzdem, num 244) Desde 1081 ostenta la
tttulartdad del condado de Alava (San Mtllin, Ibzdem, num . 246), que compren-
deri tambien a Guip6zcoa (17-VIII-1082, San Millan, Ibidem, num 247) sobre la,;.
que senoreara hasta 1093, fecha de su muerte
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mandatum de comite terre illius, neque merinos, neque sayones, neque
ullum mandamentum de nullu homine, sed sint genuos semper firmi-
terque serviant in Sancto Emiliano . Si quis autem de filiis au neptis
ex nostris progenitis vel extraneis, hanc nostram donationem conaverit
.disrumpere aut retemptare, sic a cetu christianorum confusus et maledic-
tus et a limite sancte ecclesie seclusus» 32 .

En virtud de la concesion de inmunidad efectuada, las tietras do-
nadas quedan sustraidas a la actividad jurisdiccional del conde y prohi-
bida la entrada en las mismas de sus oftciales -merinos y sayones- .
Ahora bien, solo quien es propietario de la funcion gubernativa sobre
un territorio puede renunciar a perpetuidad al ejercicio de la misma so-
bre algunas de sus comarcas . Este acto denuncia sin duda un caso de he-
reditariedad del gobierno inferior

Interesa resaltar el hecho de que esta concesion o reconocimiento
del senorio jurisdiccional efectuado por Alfonso VI en 1076, o en los

anos que precedteron a 1082, anade un nuevo elemento de juicio al

problema del caracter con que el mismo rey ototgo la «Terra Portuga-

lense» a Enrique de Borgona y a su hija Teresa 33 . Por otro lado y en

to que respecta a los antecedentes no hay que descartar el parentesco

que puede existir entre la constitucion del gobierno hereditario de Viz

caya y algunas manifestaciones del Derecho Publico navarro o, con ma-

yor propiedad, pirenaico: recordemos la sucesion hereditaria en el conda-

do aragones 3° ; la creacion por Garcia Sanchez (933-970) de un pequeno

.reino en Viguera en favor de su hijo Ramiro (970-991), al que suced1o

Garcia Ramirez (991-- antes de 1030) Los regulos dtsfrutaban del go-

bierno hereditario del «territot'ium» al tiempo que reconocian la «potes-

tas regalis» del monarca de Pamplona 35 . Cabe mencionar por ultimo la

32 Cartulario . Edic Serrano, num 27, pag 252 .
33 . El hecho de la formacion de un poder senorial dentro de Vizcaya puedc

constituir un precedente de la conces16n portuguesa que no se considera en el
trabalo del profesor P . MEREA, Sobre a concesno da Terra Portugalense a D Hen
rtque y Contrnua~ao (1967) en H:storta e Dsreito (escritos dispersos), Acta Uni-
versttatis Conimbrtgensts, 1967, pigs 233-274

34 J . M . LACARRA, Aragon en of pasado, Madrid 1972, pigs . 21-23 .
35 . Jose Maria RAMos LoSCERTALEs, La sucesr6n del Rey Al/onso VI, AHDE,

13 (1936-42), pig 75 A UBIETo ARTETA Monarcas navarros olvidados . los reyes
de Vrguera, HISPANIA, tomo X (1950), num . XXXVIII, 3-24 . Estudios en torno
.a la division del Retno poi Sancbo el Mayor de Navarra, Pamplona, 1960, p6g . 12
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-suceston de Sancho III el Mayor que, segun la fundamentada tesis tie
L`bieto, otorgo hereditariamente distintas parcelas del <<territorium» a
Fernando, Ramiro y Gonzalo, sin merma de la integridad de las «po-
testas regalis» sobre las mismas, perteneciente al primogenito legitimo
Garcia as .

En los supuestos indicados son siempre miembros de la familia real
los que ocupan esta privilegiada situacion en el gobierno inferior del
<<territorium» ; las atribuciones referidas pudieron constituir sin embargo
'el modelo que se tuvo en cuenta en el momento de la creacion de la
figura excepcional del senorio jurisdiccional .

,Crisis de poder de la familta de Haro

Tras un prolongado silencio documental que dura de 1093 a 1110
reaparece Diego Lopez (1093-1124), el hijo de Lope Iniguez, al frente
de Najera y Granon 3' . Despues de to indicado respecto al caracter del
gobierno de su padre, no hay motivos para suponerle apartado en estos
anos del Senorio jurisdiccional de Vizcaya. Fue en 1110 cuando el viz-
caino recibio de Dona Urraca la importante concesion de que ode isto
,die usque in perpetuum non intret salon in vesttas hereditates, non pro
homicidio, non fornitio, neque pro furto, non pro anubda, non pro tllla
facienda mala neque bona . . .» 18 El caracter general del privilegio hu-
biera determtnado la aplicacion automatica de la exencion a las hereda-
-des vtzcainas de Diego Lopez si la existencia previa del Senorio juris-
diccional no to hubiera hecho tnnecesario . La conces16n conservada sin
embargo todo su valor e interes respecto de las propiedades de la fami-
lia sltuadas en otros lugares, y de modo principal en la Rioja.

36 UBIETo ARTETA, Estudios , pigs 11-15, 31-35, 65.72 Jose Maria RAMOS

LOSCERTALES, La suces16n . , pigs 75-6
37 Ciertamente que perdtb el gobierno de Alava, que fue ocupado hasta 1106

al menos por Lope Gonzalez, casado con una hermana de Diego 22-XI-1095, San
Millan, Edic . Serrano, num 283-1104, BALPARDA, Hist crit, I I, pig . 293.-1106,
-San Mtllan, Edic . Serrano, num . 293 . En cuanto a los gobiernos riojanos de Diego
VIII-1610, San Millan, Edic . Serrano, num 297 . 6-IX-1110, Go&t GAZTAMBIDE, J
Los obispos de Pamplona del siglo XII, en Anthologica Annua, 93 (1965) 341 ; y
tres menciones sin fecha de este mismo ano en Valbanera. (Libro becerro del
Monasterio de Valbarera, Edic . Lucas Alvarez, minis . 195, 196 v 197) .

38 . 26-VI-1110, San Mtllan, Edic Serrano, num. 296.

9
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Parece que Diego Lopez sigui6 el partido de Dona Urraca en los
primeros enfrentamientos de esta con su marido Alfonso I el Batalla-
dor : su postuta le acarreo la perdida de los gobiernos de Najera y Gra-
n6n 39 . En 1113, tras una de las fugaces reconciliaciones entre los conyu-
ges, aparece de nuevo no s61o al frente de Vizcaya sino tambien de
Alava y Burad6n, fuera de la esfera de influencia de Alfonso 4° . Tres
anos mas tarde resistia en el castillo nuevo de Haro una acometida del
aragones : de este lugar tomo el apellido que ostentara 6l y su familia
en to sucesivo 41 . No obstante esta oposici6n, Alfonso I extiende su do-
minio al conjunto del territorio vascongado, y no sabemos si antes o.
despues de la expansion se restableci6 la concordia entre el rey y el
vizcaino 42 . Hasta 1124 debit este conservar su gobierno de Vizcaya y
Haro . Este ano, por tazones que desconocemos, Diego L6pez sostendra
un nuevo y ultimo enfrentamiento con el Batallador en el mismo
castillo de Haro, donde le habia resistido ocho anos antes "3 : probable
mente este hecho detetmin6 su salida del territorio vascongado y de Viz-

39. Al frente de Nalera coloc6 el aragones a Fortun Garces (Valbanera, Edtc
Lucas Alvarez, pig . 155) que mantuvo su gobierno en esta plaza y su distrito
hasta 1133

(40) 1113, UORENTE, Not hist , 1V, pig . 16.-1116, San Mtllan Edtc Se-
rrano, ntim 299 .

41 . «Facta carta donationis era MCLIIII in mense augusto in ipso Castello-
novo ante Farum quando Didaco Lopiz erat in guerra cum rege !am dtcto Ade-
fonso . .» (San Mtllan, Edtc Serrano, ntim 300) . El primer documento en que
ostenta este apelattvo es del ano siguiente . <(Don Dtdaco Loptz de Faro, cf . (Colc.
Diplomat rnolana, en BERCEO, 11 (1956), 359-360) .

42 . 1117 . Conftrma la donac16n de Cuavecardiel efectuada por Alfonso I a
Santa Maria de Najera . (Col dip! riolana, en BERCEO, 11 (1956) 360) En 1119
acompanaba Don Diego al aragones en la conquista de Zargoza (Fuero de Zarago-
za . Mut"voz Y ROMERO, Col. de Fueros, pig 449) y en un diploma de 1121 en el que
Alfonso I declara reinar en Castilla y Alava, Diego L6pez aparece en Vizcaya y
Hare, (BERCEO, 11 (1956), 360-61) .

43 . VII:1124 . Alfonso I concede a la tglesia y hospital de Santo Domingo do
la Calzada que sus ganados puedan pastar en cualquter parte de sus retnos : «en eI
combate que el rey tuvo en el casttllo de Haro contra Ladrdn y Diego L6pez que ha-
cian al rey guerra» . GONZALEZ TEJADA, Vida de Santo Domingo, pig 167 . Preci-
siones en cuanto a la data del diploma en LACARRA, j M , Alfonso el Batallador
y las paces de Tamara, en EEMCA, 3 (1947-8), 463, Nota 6 .
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caya, de cuyo gobierno e1 y su hijo quedaron apartados a to largo de la
centuria 1a .

Si ]as preferencias political de Don Diego a favor de Dona Urraca
determinaron su alejamiento y el de su hijo del territorio, en el que
conservaban su patrimonio, el recuerdo de su origen y de la situaci6n
que ocuparon en Vizcaya les acompano durante la prolongada estancia
en la corte de los reyes de Castilla as . -

La familta Ladron en Vizcaya

Nos coca seguir ahora la evolucion politica del territorio vizcaino
en el periodo de alejamiento de la familia de Haro . Las paces de Ta-
mara de 1127'6 legitimaron la expansion que por el area vascongada
h,,,bia efectuado Alfonso I en la decada anterior . Desde este momento
el protagonismo en la gobernacion de los territorios vascos correra, en
sustitucion de los Haro, por cuenta de la familia Ladron 4', que apro-
vechara la circunstancia de la nueva fragmentacion del reino navarro-
aragones, sobreventda con la muerte del monarca, para consolidat- su
posicion politica en la zona cuyo gobierno se le habia encomendado.
En efecto, tras su degtacada participacion en la instauracion en el trono

44 El mismo ano del apartamiento, en 1124 en la ultima mention que cono-
cemos de Diego Lopez se utulara por relac16n a su padre «Diago Lopiz ftlto de
comtte Lope de Viscaja>> (Najera, AHN, I, 28 Publtcado por LLORENTE, IV,
pigs . 30-32) .

45 Su hijo, Lope Diaz (1124-1170) que por la opci6n pro castellana de su
padre y por la suya propta no dtsfrut6 de ningun poder en Vizcaya, recordaba en
1135 su apelattvo de ortgen, «Lupus Dtdaci biscatensts» (San Mtllan, BALPARDA,
Hist crit , II, 337-8), y muchos anos despucs, en 1162, en una donac16n de una
tglesta propta situada en Vizcaya, se tntitulara al principto ocomes Lupus Nataren-
sis atque Bizchayensis», aunque segun el escatocolo solo gobierna en «Naiaram et
Riodoto et Castella Vietha et Trasmera>> Donac de San Juan de Gaztelugatz a la
Orden Premonstratense (MANARICOA, Santa Maria de Begona, Bilbao, 1950 Apend .
I, pigs . 3-4)

46 Chronica Adefons : Imperatoris, Edic . SAnchez Belda, pigs . 4-13 .
47 . 1130 . Oiia, aLadr6n in Alaua>>, edit DEL ALAMO, I, ntim 160.-1133 .

«Don Ladr6n en Aro> , HERGUETA Y MARTIN, D Not hut . L, 15
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de Pamplona de Garcia Ramirez (1134-1150) 48, se intitula en 1135 y
primeros meses de 1136 tenente de Alava, Vizcaya y Guipuzcoa 49 . En
este ultimo ano se rompen las hostilidades entre Garcia Ramirez y
Alfonso VII Don Ladron es hecho prisionero por el rey castellano al
que presta vasallaje 5° y arrastra consigo, en su marcha a Castilla, la
Alava actual bI . No parecen haber seguido esta suerte Vizcaya y Guipuz-
coa que, junto con otras tenencias navarras, y bajo la soberania de
Garcia Ramirez, quedaron en manos de su hijo Vela 5z . Con la pan de
1140 recupero Don Ladron sus tenencias navarras, al frente de las cua-
les continuo hasta la muerte de Garcia Ramirez, en 1150 53 .

En los diez primeros anos del reinado de Sancho el Sabio (1150-
1160), la documentacion navarra guarda el mas completo silencio sobre
la suerte de ]as tenencias vascongadas y sobre la de Don Ladron y de
su hijo Vela . Ningun motivo existe sin embargo para suponerles apar-
tados del gobierno de las regtones vascas . Pot otra parte, desde 1153
hasta 1155 consta la presencia en primer plano de Don Ladron en la

48 . El texto sobre su participacton en BOFARULL, Colec de doc medicos del
A C A, Barcelona, 1359, IV, pig 360

49 . Enero-mayo, 1135 En Alava (Colec dzpl de Itache, Edtc LACARRA, pa-
ginas 145-6)-Abrtl, 1135 . En Vizcaya (Comptos . Cartulario, I, pig 183).-Julio
1135 On Ipu~sha» (Lzbro Redondo, f 61 v MORET, Anales, libro XVIII, cap 2,
2)-Marzo, 1136 «In Ipuzca>> (JIMI.NEZ JURIO, Documentos medzevales artalone-
ses, n6mero 82)

50 Cbronzca Adefonsz Imperatorzs, Edic . SANCI"tEz BELDA, pag 63
51 Mtentras que Garcia Ramirez omite en estos anos declarar que reina en

Alava, en un dtp'loma castellano de 1138 se dice . oregnante imperatore Adefonso
in Toleto et Legione et Alava>> BERCEO, 12 (1957), pag 238 .

52 1138 ««Don Betla in Bal d'Araquil et m Bizcata>> (GARCiA LARRAGUETA,
El gran przorado de Navarra de la Orden de San Juan de Jerusalem, II, pagt-
nas 23-4) . Al mismo Don Vela se le menctona como tenente de Guip6zcoa dos anos
m£s tarde (LACARRA, en El Senoria de Vizcaya y el Reino de itavarra en el sz-
glo XTI, en Edad Media y Senorios El Senorio de Vizcaya, Bilbao, 1972, pag. 44
ctta, «ano 1140, Don Vela in Ipuzcoa (Arch . Catedral Tudela Instrumentos, II,
f 162 ; Arch de Navarra, Papeles del P . Moret, I, fol . 25, 2 .°)

53 Desde 1143 Don Ladron rtge las tenenctas de Atbar y Leguin y no se
registra la presencia de ningun otro gobernador al frente de las tenencias vascas
De 1147 a 1150, bajo la soberania de Garcia Ramirez, gobterna Don Ladron a
Alava y Guipuzcoa (Irache Edtc . LACARRA, pigs 173, 174 y 176 . Catalogo del
Archivo Catedral de Pamplona . Edtc . Got&l GAZTAMBIDE, pig . 59)
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corte del primogenito de Alfonso VII, Sancho, en Najera 5° . A partir
del fallectmiento del veterano conde, acaecida este ano, sera sustituido
por su hijo Vela Ladron, que seguira al lado de Don Sancho cuando
este accedio al trono de Castilla 55 . Hay motivos para pensat que a to
largo de estos anos, ambos gobernadores de la gran Alava, en la que sin
duda se comprendia Vizcaya, pusieron su distrito gubernativo bajo la
autoridad del rey de Najera primero y de Castilla despues .

Don Vela Ladron vuelve a Navarra en la minotia de Alfonso VIII :
bajo la soberania de Sancho el Sabto gobernaba a Vizcaya en 116056,
Desconocemos para los anos siguientes la existencia de nuevas mencio-
nes que permitan afirmar apodicticamente la continuidad de su gobierno
sobre el territorio vizcaino, pero hay inditios bastantes para sostener que
conservo la tenencia de Vizcaya, englobada dentto de Alava, hasta su
fallecimiento, acaecido en 1174, puesto que la permanencia en la dtrec-
cion de este gran distrito esta suficientemente documentada 67 . Alfon-
so VIII, con el que Don Vela Ladron -a pesar de su somettmiento a
la autoridad del rey de Navarra- habia conservado una buena rela-
cion 5s, rompio de nuevo las hosttlidades este mismo ano ocupando

(54) A to largo de estos do sanos se dan cinco menciones .locumentales de
Don Ladron en la torte de Nalera (J . GONZALEZ, Alfonso VII, II, num 12 (pagi-
na 28), 14 (32), 16 (35), 19 (39), 20 (41) En el num 19 -23-VII-1155- se le
denomina «comes Latro alauensium»

55 J GONZALEZ, Alfonso VIII, II, dots 21-50 (17 menciores)
56 . 1160 MORET, Anales, lib . XIX, cap . 4, I, Tudela . J M LACARRA, Rect :-

fcac:ones al eptscopologto pamplones, Principe de Vtana, 3 (1942), 308 .
57 . Las que registran su presencia al frente de Alava son las siguientes Eric

ro 1163, nov. 1164 y marzo 1166 (J M LACARRA, Rectiftcac:ones , pigs 310 y
311 25-V-1166 Fueros de La Guardia) -Mayo 1171 (Go,--,,i GAZTAMSInr, Catalogo
del A C de Pamplona, num 317)-1171 . Irache (Edit LACARRA, mum 179)-
1172 San Juan de Jerusalem (GARCiA LARRAGUETA, num. 42).-Diciembre 1173 Tu
dela (MORET, Anales, XIX, 5, 33).-Abril 1174 San Juan de Jerusalem (GARCiA
LARREGUETA, n6m 46)

(58) Cuatro veces aparece Don Vela en la torte de Alfonso VIII entre 1158
y 1166: 1160 (J GONZALEZ, Alfonso VIII, II, num 52, pig 95), 1162 (num 55,
pig . 100), 1164 (num 65, pig 113), 1166 (num . 77, pig 133) . A partir de
1169 su presencia se regtstra con cierta regulartdad . 1169, num . 120 (pig . 206),
124 (pig . 213), 126 (pig 216) ; 1170, n6m 130 (pag223), 133 (pig . 228), 134
(pig 230), 136 (pig . 234), 150 (pig . 257), 151 (pig . 259), 152 (pig 261) ; 1171,
n6m . 163 (pig 278) ; 1172, n6m. 169 (pig 288) ; 1173, n6m 175 (pig 297)
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posiblemente las Encartaciones y la Vizcaya nuclear 5' . Lo cierto es
que en el arbitraje a que ambos monarcas sometieron en 1177 los te-
rritorios fronterizos, el rey castellano reclamara el Du'ranguesado y no
las comarcas antedichas, situadas mas al occidente que este territorio s°
y que en el arreglo concluido dos anos mas tarde entre Alfonso VIII
y Sancho el Sabio, la Vizcaya nuclear y las Encartaciones formaban
parte ya del reino de Castilla 6t .

Recuperacton del Senorio Jurtsdiccional por Diego Lopez de Haro

Entre tanto Lope Diaz (1124-1170), alejado a to largo de coda su
vida de Vizcaya, de cuyo gobierno habia sido desposeido su padre por
Alfonso I el Batallador, jugo exclusivamente la baza de los reyes de Cas-
tilla -Urraca (1124-26), Alfonso VII (1126-1157), Sancho 111 (1157-
1158 y Alfonso VIII (1158-1170 . En 1136 estaba al frente de la
tenencia de Najera y, esporadicamente, en el paso a Castilla de Don
Ladron, del gobierno de Alava 62 ; mas arriba hemos visto que la rela-
cion que le ligaba al solar vizcaino, en el que conservaba bienes raices,

se habia conservado viva en el recuerdo de este magnate. Iba a tocar n

su hijo, Diego Lopez (1170-1214), optimamente situado, el restablecer
en favor de la familia la privilegiada sttuacton gubernativa sobre Vizcaya
que habian gozado sus antepasados, una vez que el territorio quedo in-

tegrado de nuevo en el Reino de Castilla .

179 (pig . 302), 180 (pig 303), 181 (pig . 304), 183 (pig 307), 184 (pig . 308),

185 (pig. 310), 186 (pig . 312), 187 (pig . 313), 188 (pig 315) ; 1174, n6m. 197

(pig . 327), 200 (pig . 332), 206 (pig 341) y 210 (pig . 646) . No obstante, Alfon-

so VII no se intitula nunca rey en Alava, Vizcaya o Guipuzcoz como lo hace el

rey navarro
59 J . GONZALEz, Alfonso VII, I, 801 Nota 16 Reproduce iin texto de Ca-

nas -AHN CArp 1023, Doc . 17- en que se da cuenta del exito de la entrada
de Alfonso VIII cn uerras del rey navarro Cfr . tambien a la note 76

60 . J GONZALEZ, Alfonso VIII, II, num . 277, pig . 456 .
61 J GONZALEz, Alfonso VIII, II, num 321, pig 535 .
62 Col diplomat nolana, en BERCEO, 12 (1957), 238
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En efecto, D. Diego Lopez, de quien Ximenez de Rada dira : <<Di-
,dacus Lupi Biscagiae dominus qui inter omnes magnates Hispaniae
praecipuens habebatur» y el redactor de la Ctonica General <(el mayor
-ome de Castilla entre todos los grandes que sennor avien» 63, ostento el
cargo de alferez de 1183 a 1199, y llego a tener casi sin interrupcion el
gobierno de Castilla la Vieja con las Encartaciones, Valdegobfa y la Tras-
miera ; Asturias de Santillana ; la Rioja con Logrono y hasta Soria ; la
Bureba hasta la ciudad de Burgos cuya mitad tambien le pertenecia, y
Alava y Guipuzcoa y Maranon cuando se recuperaron 6a .

Las razones que movieron a Diego Lopez a promover la restauracibn
del sefiorio jurisdictional sobte Vizcaya son desconocidas . No se puede
,excluir motivaciones de tipo sicologico- hemos constatado ya como
persistio en su padre la rememoracion de su raigambre en los valles can-
tahricos comprendidos entre los rios Nervion y Deva y las estribaciones
septentrionales de la Llanada alavesa. El largo gobierno de Inigo Lopez,
detentado, a titulo hereditario, al menos en el ultimo ano de su vida, el
de su hijo Lope Iniguez y de su nieto Diego L6pez, constituia sin duda
un hecho to suficientemente exceptional para que, en la ausencia de
Vizcaya a to largo de cincuenta anos, fuera recordado y anorado. Pudo
pesar tambicn en el anlmo de este poderoso personaje la emulation que
debia suscitar la solida position de Don Ladron, de su hijo Vela y de
su nieto Juan Vela en la zona de traditional Influencia de la familia de
Hato

La restauracion de Don Diego en e1 senorio jurisdictional sobre Viz-
caya parece sin embargo que no fue automatica . En el incidente que en-
seguida examinaremos, acaecido dos decadas despues de la integration
-del territorio en el reino, da cuenta Alfonso VIII de la permuta de
<<Vizcaya y todas ]as demas heredades» por Cameth (Cameros") que
habia efectuado con Don Diego . La expresion nos Ileva a pensat que
se hizo preciso algun genero de arreglo para el otorgamiento del go-

63 . R XIMENEZ DE RADA, Historza Gothtca o Rerum :n Hispania gestarum
Chronicon Cap. XXXIII (edit. SC HOTT, Hispania :llustrata, Scriptores, 11, 28-

195) Prnmera Cr6nica General Estoria de Espana que mand6 componer Alfonso el
Sabio (Edit. MENENDEZ PIDAL, en BAE, parrafo 1006, pig 684)

64 J GONZALEZ, Alfonso VIII, 1, 305-307.
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bierno hereditario, con las consecuencias de orden patrimonial tnhe-
rentes a la concesi6n. Sean cuales fueren las condiciones impuestas al
retorno, el hecho es que Diego L6pez podia intitularse odominus .
Biscagie>> s5 .

La odespedtda>> de Don Diego y la naturaleza politica de Vizcaya

El sonado inctdente que protagonizo D. Diego Lopez al «despe-
dirse>> del rey en 1201, suscita el mayor interes por la informacion que
suministra respecto al trato que en los incidentes recibe el gobierno,
de Vizcaya, trato que, enmarcado en las significaciones propias del
comportamiento politico de la epoca, puede suministtar alguna luz so-
bre la naturaleza del poder senorial de los Haro en estos primeros anos,
del siglo xrit .

Recordemos que este periodo, en el plano de las relaciones vasa-
Ilaticas, el vinculo contraido con el monarca podia set roto unilateral-
mente por el vasallo recurriendo a las mismas formalidades utilizadas aC
constituirlo . La ruptura suponia la perdida del beneficio recibido : tie-
rras, oficios o funciones p6bltcas, rentas ,etc . Si el vasallo optaba por
la expatriaci6n -la «desnaturacion>>- y buscaba nuevo senor, podia
acompanarse de sus propios vasallos si se dirigia a tierra de cristianos,
aunque no debia en to sucesivo hacer la guerra al rey, ni a los vasallos
del monarca . En caso de atacar con armas alguna tierra del reino, es
decir, de declararse enemigo armado suyo, podia este ocupar el patri-
monio familiar del rebelde, destruyendo las casas, tierras y atbolado,
pero no desposeerle del mismo . Pero si atentaba contra la integridad de

65 Pasan del centenar las menctones documentales de Diego Lopez La tttu-
lacton que le relaciona con Vizcaya la utiliza con suma parquedad, sdlo en tres.
ocasiones la primera en agosto de 1194, «Didacus Lopez senior in Bizcaia» (Cart .
Moral, SERRANO, num . 27), la segunda el 31-VII-1210, «Dorruno Didaco Lopes
de Faro dominance in Castella vetula et in Alava et in Vizcata et in Nalera» (BAL-
PARDA, Hist ., Grit , II, pig . 401, nota 312), y la tercera al 9-VIII-1212, «dorni-
nus Biscagie» (J GONZiLEz, Alfonso VIII, I, pig 307, cita- A H . N . Ltber
privilegiorum Toletanae Eclesiae, II, fol 56 r .)
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la monarquia, podia el rey desheredarle en absoluto diponiendo incluso
del patrimonio familiar 6s .

En 1201, Don Diego Lopez, no sabemos si por disensiones familia-
res, por ofensas recibidas, o por engreimiento «se aparto . . . de la volun-
tad del noble rey. Y en consecuencia -refiere el arzobispo Ximenez de
Rada- restituyendo los feudos que tenia, se paso al rey de los nava-
rros» 67 .

Paso a Estella, en Navarra, desde donde hostigaba al rey y a los
castellanos, motivando un ataque infructuoso del t'ey que, a la vuelta,
ocupo Vizcaya 6s . En los cuatro anos que el extrafiamiento duro, no se
sabe que el rey ptoveyera al gobierno de este territorio, y si consta la
entrega de ]as tenencias que habia disfrutado Don Diego (Castilla la
Vieja, Asturias y la Bureba) 69 . El rey, en el testamento de 1204, dira-
«mando etiam quod dompno Didaco Lupi redattur absolute Bizcaya et
omnes alie hereditates quas quondam ei dederam pro concambio de Ca-
meth, sine altera pleytesia» . Dos anos mas tarde se habia consumado la
reconciliacion con Don Diego y la devolucion de sus heredamientos '°

De ]as incidencias de este proceso de extranamiento puede deducir-
se que el senorio jurisdiccional habia sido adquirido al menos en la fecha
en que se produjo el alejamiento . Es presumible que ademas de la ocupa-
cion del patrimonio familiar de los Haro el rey asumiera el gobierno
directo del territorio . Vemos, sin embargo, que mientras el monarca
provee a cubrir las tenencias que bubo de abandonar Don Diego como
consecuencia de la ruptura del vinculo vasallatico, dejo desierto el
gobierno de Vizcaya y cuando todavia no se ha producido la reconci-
liaci6n ordena que se le devuelva, Y es que la adquisicion de este a
titulo hereditario no dimana ni se sittia en el plano de la relacion vasa-
llatica, sino en el plano de ]as concesiones hereditarias de la funci6n
gubernativa de tipo inferior .

66 Fuero Viejo de Cstilla, 1i6 . 1, tit IV, teyes 2 a y 3 a
67 . X1MENEZ DE RADA, De Reb Hisp, lib VII, cap. XXXIII
68 . Carias 1203 . Matzo- «in illo ano quod rex Alfonsus intravit to Navarrd

cum illo rex de Leon et ganavtt Btzcabia», AHN, leg 671 . El fragmento to aporta
BALPARDo en nst. crit., 11, 442 (358) .

69 . J. GONZALEZ, El Retno de Castilla, I, 307
70 J GONZALEZ, Ibidem, III, 342
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3. AMPLIACIGN TERRITORIAL DE LA VIZCAYA NUCLEAR.

La aptoximacion que hemos efectuado al proceso de formacion po-
litica pone de relieve la signification de la epoca de Diego Lopez y de
Alfonso VIII . La solida implantation de los Haro en la Vizcaya nu-
clear traera como consecuencia la ampliacion territorial del Senorio por
un procedimiento u otro : en vida de Don Diego se le agregara el Du-
ranguesado, cinco anos mas tarde Valmaseda y Orduna y su comarca,
Lanestosa despues, y dentro de la misma centuria las Encartaciones.

Antes de examinar con mayor detenimiento el proceso de cteci-
miento territorial hagamos resaltat dos notas . En primer lugar que la
institution del mayorazgo fue el instrumento juridico empleado en la
operation de soldadura de coda uno de los tertitorios adyacentes a la
Vizcaya nuclear. Constituia aquel una «universitas iuris» con cuantos
derechos materiales e inmateriales de Derecho publico y privado poseia
el titular, implicando por tanto la vinculacion de todos los derechos
que componian el ente . Y en segundo lugar, que a pesar de que la in-
corporacion del Duranguesado y de la Encartacion da lugar a la apari-
cion de instituciones comunes a todo el conglomerado territorial --di-
fusion del poder senorial por el nuevo ambito y concurso de gentes de
todos los bloques a las Juntas Generales celebradas para resolver asun-
tos de fuero comun-, conservaran ambas comarcas su respectivo sis-
tema institutional, preexistente a la fusion .

A) El Duranguesado

Esta comarca sudoccidental de la actual provincia de Vizcaya, bien
caracterizada geograficamente, formo parte sin duda del Bran condado
alaves siguiendo sus vicisitudes politicos hasta el siglo xi . La primes
documentation sobre el territorio no aparece hasta mediados de esta
centuria . En una escritura de 1053, de valor dudoso, apatece como dis-
trito conda131 . Se trata de la fundacion de San Agustin de Echevarria
llevada a cabo por el conde Munid Sanchez («comite Munio Sanchez in
Turanko») . Es la unica mention existente acerca de un conde propio de

71 1-11-1053 . La escntura en MARARICOA Scriptorium Vzctorrense, 4 (1957),
pags . 304-325 .
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la comarca ; de cualquier manera en to que resta de centuria y en la
siguiente la comarca sufrio las oscilaciones politicas que hemos senalado
para la Vizcaya nuclear respecto de la soberania del rey de Navarra y
de Castilla .

La zona colindante entre Navarra y Castilla fue sometida por AI-
fonso VIII y Sancho VI el Sabio al arbitraje del suegro del primero,
Enrique, rey de Inglatetra . Reclamaba el castellano en sus alegaciones
«todo su derecho en la tierra que se llama Durango»'2 . El arbitro no se
pronuncio sobre este punto. La cuestion quedo zanjada entre los dos re-
yes en la transaccion a que llegaron, dos anos mas tarde, por la que
Iciar y Durango pasaton al reino pirenaico 13 .

El comienzo del siglo xtri, que registro grandes cambios politicos
-en el area vasca, versa cambiar tambien la suerte del Duranguesado . Una
nueva crisis en la relacion entre Alfonso VIII y el hijo de Sancho el
Sabio, Sancho VII el Fuerte, dio lugar a un ataque del tey castellano en
el verano de 1199 dirigido a la frontera alavesa. Fue sittada Vitoria, y
qutza mientras se mantenia el asedio, se le entregaron ias fottalezas de
Alava, Guiptizcoa y el Duranguesado . Con la rendicion de Vitoria en
los primeros dias de 1200 se consolido la incorporac16n definitiva del
Duranguesado al Reino de Castilla °4 .

El episodic definitiva en cuanto a la incardinacion polittca de la
zona se produjo once anos mas tarde. La gloriosa intervencion del Se-
nor de Vizcaya Don Diego Lopez de Haro en la batalla de las Navas
de Tolosa, movio a Alfonso VIII a hacerle donation del Duranguesado
en el mismo ano 1212 ; donation de amphos terminos, pues la recibio
a perpetuidad con la facultad omnimoda de hater de 6l to que quisiera,
incluso de enajenarl0 75 .

Don Diego incorporo el territorio al Senorio, al cual estaba vincula
do por fuertes nexos, quedando este, habida cuenta de la amplitud y
estrategica position geografica del Duranguesado, notablemente refor-
zado . La agregacion se efectuo stn que las instituciones propias de la
comunidad de la comarca sufrieran merma .

72 . Pettciones presentadas por el rey de Castilla en la torte del mgles en
contra del navarro J GONZALEZ, El Reeno de Castilla, II, num 277, pig . 456

73 . J GONZALEZ, Ibidem, I, pigs 848-853

74 J GONZALEZ, Ibrdem, I, pigs 848-853

75 J GONZALEZ, Ibedem, 11, 456 (num 277)
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B) Las Encartacrones.

Escasisimas son las noticias que tenemos sobre ]as Encattaciones err
el periodo anterior a la incotporaci6n . Desconocemos el proceso de su
constitucion, siendo tambien muy mal conocidas las circunstancias de stt
entrada en el Senorio.

Con el apelativo Encartacion, cuya primera mencion documental
-insegura- data del 1175 76, se englobaba a territorios que posterior-
mente no formaron parte del Senorio de Vizcaya : en el siglo xii com-
prendia a varios pueblos de la provtncia de Burgos que siempre fueron
de Castilla, si exceptuamos el parentesis navarro. Este eta el caso de
Sotragero en el valle de Ubierna 7' .

Las noticias dispersas que nos llegan sobre distintos puntos pertene-
cientes a la Encartacion ya bien entrada la Alta Had Media presentan
al territorio como un mosaico de senorios .

En 1079 los senores de Vizcaya aparecen sentando el pie en la ex-
tremidad de la Encartacion, valiendose de alianzas matrimoniales'8. A
partir de esta fecha la poderosa familia de los Lopez de Haro, utilizan-
do quiza distintos ptocedimientos, fue acumulando senorios particu-
lares 79 .

76 . En la confirmation de sus propiedades al monasterio de San Crist6bal de
Ibeas efectuado el 19-VII-1175 dice Alfonso VIII efectuarle <«tn tempore quo
rncarnatrones introiut>> . Posiblemente se refiere a la Encartaci6n . (J GONZALEZ,
Ibrdem, 11, num 152, pig 261) El 27-IV-1176 confirmaba al conde don Gonzalo
«omnes incartationes heredttatum, preter Mamblas et quicquit aliud contuli, cum
omnibus sibi pertinentibus, jute hereditario semper habendum et sine fine possiden-
dum» . Anadfa odefendo etiam atque contestor ut nullus de cetero sit ausus in
prefatis incarnauonibus aliquam inlurtam facere», etc (J GONZALEZ, Ibidem, II .
n6m 256, pig . 422)

77 . Donacidn de <(Santo Tomis de Sotragero, en ]as Encartactones» al monas-
terio de San Juan de Burgos pot la Infanta Dona Sancha en 1134 (Espania Sagra-
da, XXVII, num 13, pig . 81)

78. Lope Iniguez, el segundo conde de Vizcaya, contrajo matrimomo con Dona
Ttclo Diez, hila de Diego Alvarez (14-111-1079 San Millan . SERRANO, num . 239)
Respecto a Diego Alvarez . cfr . a BALPARDA, Hist crft , II, 245-8 .

79 . En 21-V 1214 extendfa Don Diego Lopez una escritura de donacibn en
favor de las monjas de Najera atribuyendolas cinco colonos de Carranza, Arcenta-
les, GaIdames, Sopuerta y Somorrostro . (Reproducido parcialmente pot LABAYRU, Ir
pigs 196-7 que tndica haberlo tomado del Archtvo de San Millan, Caj6n L',
Rollo 13, num . 1)
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Entrado el siglo xiii el dominio de esa familia en el conjunto de la
Encartacion parece indudable . Es posible que fuera en esta misma cen-
turia cuando los Senores de Vizcaya la agregaron al Senorio constituido
en la Vizcaya nuclear . Tambien aqui subsistieron, como se very mas ade-
lante, ]as instituciones propias del territorio .

C) Lanestosa, Orduna y Valmaseda

Merece especial mencion la suette corrida por las villas encartadas
~de Lanestosa y Valmaseda, y la,cuenca alta del Nervion, cuyo nucleo
mas importante es Orduna .

La primera poblacion pertenecia a los Alvarez de Santillana . Un
miembro de la familia, Diego Alvarez, entrego en dote a su hija Dona
Toda cuando contrajo matrimonio con Lope Iniguez (1044-1073)"
En 1287 Lope Diaz, al erigir el lugar en Villazgo to incorporo al Seno-
rio, <<declarando que sea mayorazgo de Vizcaya para siempre jamas» 81 .
Tres anos antes habia formulado la misma declaracion respecto a Ordu-
na, anadtendo <<que nunca se partan la una de la otra si non quien
fuer Senor de Vizcaya et que ninguno non la pueda donar ni enajenar
a ome del mundo por ninguna manera a menos de Vizcaya>> 82 . Esta
villa realenga habia sido adquirida por su abuelo Lopez Diaz, Cabeza
Brava (1214-1236), junto con Valmaseda, al contraer matrimonio con
la infanta Dona Urraca, hermana de Fernando 111 111 . Pero to mismo
que la concesion de entonces fue anulada por Alfonso X a cuenta de
las desavenencias habidas con el hijo de Cabeza Brava -porque <<fue-
ro es de Castilla que si de la donacion que el Rey da le hacen la guerra

80 San Mlllan 14-1I-1079 . Dona Ticlo o Toda <<filia de senior Dtdaco Al-
barez », <<cum consensu domno meo comlte Lope Ennecones», concede al cenobio
emillanense «meam rattonem que ad me parunet m Fmestra, Illos colazos cum
suss hereditates ad integrttate et cum dlvtsa» . Edtc SERRANO, num 239, pig 245

81 . Burgos, 6-VI-1287 . ITURRIZA, escrlt . num . 50 (num . 1248) .
82 Vitoria, 17-VI-1248 I1URRIZA, escrit . num . 44 (n6m 1213) .
83 No se conserva el documento de donaci6n de Orduna y Valmaseda, aun-

que conocemos el Instrumento por el que se les concedto la villa de Pedroso del
Rio Tovia el 25-XII-1218 (LABAYRU, 11, Apend n6m . 14, pig . 792) . La alusi6n
a la donaci6n en la Crdn:ca del Rey D Alfonso Decamo, cap XXXI, BAE, 66 .
pig 27 .
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o mal en la tierra que la pueda tomar con fuero y derecho»- g4, la
incorporacion al mayorazgo efectuada ahora por Diego Lopez no tuvo
mayor exito. Habian de pasar noventa y tres anos para que la union, me-
diante cedula de los Reyes Catolicos de 1480, se hiciera firme 86 .

La comarca donde se habfa de erigir la villa de Valmaseda conoci6
en el siglo xirr variadas alternancias del realengo al senorio particular .
El Senor de Mena la constituyo en villazgo en 1199 86 y poco despues
debio pasar a manos del rey, puesto que -como antes se indicaba-
fue incluida en la dote de la Infanta Dona Utraca en 1217 . Las fluc-
tuaciones politicas de la familia de Haro en las luchas sostenidas entre
la nobleza y el rey influira en la suerte que ha de correr la plaza, de
elevado interes militar como to acreditan las continual menciones de
]as Crbnicas. En 1312 revertia a la Corona 87 . Como es sabido, en el
6ltimo ano de este siglo, Enrique III, apremiado por la necesidad de
allegar recursos para sostener la guerra contra el rey portugues, hubo
de empenar y enagenar algunas ciudades y villas . Vendio Valmaseda
con Limpias y Colindres a su camarero mayor Juan de Velasco, hombre
con fuertes tntereses en la zona 88 . La villa y los lugares citados anula-
ron la venta y obtuvieron una declaracion del rey en la que aseguraba
que «Valmaseda y sus termino y Limpias y Colindres con los suyos,
siempre fueran para mi e con el Sonorio de Vizcaya, e que non puedan
set dados nin encontrados, nin enganados, nin vendtdos por mi, ni por
ninguno de los otros Reyes que despues de mi sucedieren en los reinos
de Castilla e de Leon, salvo que queden y sean siempre con el dicho
Senorio de Vizcaya, segun e en la manera que pasta aqui /ueron» 89 . Es
preciso recordar que ya para entonces el Senorio habfa pasado a la
Corona .

84 Crdnica del Rey Don Alfonso Dec:mo, cap 31 (BAE, 66, pig . 27)
85 Toledo, lI-II-1480 . GONZALEZ, Colec I, 376-379
86 . Castro-Urdiales, 24-I-1199 ITURRIZA (nums 1197-1207)
87 . Cronzca del muy valeroso rey D Fernando, cap I (BAE, 66, pigs . 93-102).
88 L. GARCiA DE SALAZAR, 13renandanzas e fortunas, Itbro XXIII (Edtc Ro-

DRIGUEz HERRERo, Bilbao, 1967), pigs 227-287.
89 . Segovia, 16-VI-1399 ; Valladolid, 3-VI-1400 (Arch. Munich Valmaseda, li-

bro 2 de Reales privtlegtos) . Un extracto de ambos documentos con la transcrtpcibn
de amphos fragmentos en HERos, Historia de Valmaseda, pigs 106-108 .
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4. LA SUCES16N DE LOS SENORF-S HASTA LA INCORPORACI6N EN LA

CORONA EN 1279 .

Lo dicho anteriormente respecto de la naturaleza politica del poder
de los senores de Vizcaya, tal como queda definido a principios del
siglo xlli, explica el comportamiento de estos hasta la incotpo-
racion a la Corona. Examinaremos ahora sucintamente la sucesion de-
los senores y las incidencias habidas en la misma hasta 1379 . En ellas
se advierte el relevante papel que desempenaron en la vida politica del
reino 9° .

Lope Diaz, Cabeza Brava (1214-1236)", casado con la hermana
de Fernando III, colaboro -al igual que su htjo Diego Lopez (1236-
1254)---en las empresas reconquistadoras del rey 92 . Lope Diaz (1254-
1288) tomo parte activa en la sublevacibn nobiliaria habida en el rei-
nado de Alfonso X y en e1 pleito que provoco la sucesion de este monar-
ca . Sancho IV, del que habia llegado a ser su valido, to hizo matar en
Alfaro 93 . Con objeto de vengar la muerte de su padte, el nuevo senor,
Diego Lopez (1288-1292) siguio el partido de los infantes de la Cer-
da °4 . Su fallecimiento abrio un periodo de tndeterminacion en la titu-

90 . En la suctnta tndtcacton que se efectua de las referenclas de las Cromcas
castellanas a los senores de Vizcaya puede apreciarse el aserto del texto

91 Lope Diaz, Cabeza Brava (1214-1236) . XIMGNEZ DE RADA, De rebus His-
pamae (edic F. de Lorenzana PP Tolet III (Madrid,1973) . 8, captts 5-10 (pa-
ginas 179-187), 9, 2 (193) ; 9, 4 (195)-Chronicon mundi de Don Lucas de Tuv
(ed! :. . SC H OTT, Htspamae tllustratae . Scrtptores IV Francofurtl 1608) libro 4, era
776 (pig . 73)-Cronzca Latma de los Reyes de Castilla (Edit . G Cirot . Bull Hlsp ..
15 (1913), num 33 (pigs . 25-28), 43 (170), 74 (425), 75 (427) -Tercera cromca
general (Las quarto partes enteras de la Cr6nica de Espana Vista . enmendada
mucha parte de ella poi el maestro y cromsta del Emperador Carlos 5 ° Fr Flo-
rian Docampo (Valladolid 1604) . 4 a parte, fls 364-5, 370, 373 v y 380 .

92 . Diego Ldpez de Haro (1237-1254). Crdnica General de Espana, capts-
1058-9 (Edit . R MEN£NDEZ PIDAL -Madrid, 1955-, pig 741)-Tercera Crdnrcj
General (Las quatro partes 4 ° parte, fls 381 v , 339, 346)

93 . Lope Diaz de Haro (1254-1288) . Cr6nrca de Alfonso X, caps 63, 65, 76,
77 (BAE, 66, pigs . 50-2, 61, 63-5)-Cr6nzca del Rey Don Sancho IV, cap 1-5
(BAE, 66, pigs 69-79)-Crdnzca de Jo/re de Loa:sa (Edit . UBIETO, Textos me-
dievales 30, Valencia, 1971, pigs 18, 20-1, 25, 26-7)

94 Diego Ldpez de Haro (1288-1292), Crdn:ca del Rey Don Sancho IV,
cap 5, BAE 66, pigs . 78-80 -Cr6nzca de Jo/re de Loatsa (edu UBIETO, pagi
nas 27-8) .
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laridad cuyas incidencias tuvieron un gran eco en la vida politica de!
reino, como to acredita el detalle y la atencion con que son descritas
en la cronica de Fernando IV. Pretendian el Senorio Don Diego, do
del difunto ; Dona Matia Diaz de Haro, casada con el infante Don
Juan, hijo de Alfonso X, y por ultimo el rey Don Sancho que to
otorgo a su hijo el tnfante Don Enrique. Retuvo este el gobierno has-
ta el fallectmiento de su padre en 1395, fecha en que el otro preten
diente, Don Diego, conquisto el Senorio con la ayuda del rey de Aragon
Pero los terceros en discordia, Dona Maria y su marido, no habian re-
nunciado a sus derechos, y tras un pleito enredado se llego al acuerdo
de que Don Diego regiria el Senorio de por vida, pasando a su muerte
a su sobrina Dona Maria 9s .

Cuando )a prevision contenida en el acuerdo se cumplio, goberno
Dona Maria 36 en una primera fase desde 1310 a 1322 para, tras un
cotto intervalo en que se hizo cargo del Senotio su hijo Juan el Tuer-
to (1322-1326) -habia sido tutor de Alfonso XI, que le hizo matar
en Toro --continuar hasta 1334 a' . El gobierno de su nieta, la segunda
Doita Maria Lopez de Haro (1334-1349), casada con Juan Ntinez de
Lara, sufrio en un momento la arremetida de Alfonso XI que ocup6
temporalmente el Senorio (1334) a8 . Fue en este periodo cuando el
consorte de Dona Maria, tras consultar con los vizcainos «en como
habian de pasar con el e con su prestamero en razon de la justicia e
otro si en razon cde los montes que derecho habia en ellos» se recogio
~en e1 cuaderno denomtnado de Juan Ntinez de Lara la costumbre vi-

gente en materia de procedimiento penal y de montes 99 .

95 . Diego Ldpez de Haro (1295-1312), Cronica de Fernando IV, caps 1,7,9-15
JBAE, 66, 93-102, 117-154) . Cronica de Jo/re de Loarsa (edit UBTEro, pigs 23,
25, 27, 28, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 48) .

96 Dona Maria I y el Infanle Don Juan (1310-1322) Cr6mca de Alfonso XI.
cap 14 (BAE, 66, pigs 83-4) Segundo gobierno de Doha Maria I (1326-1334)
(Ibidem, cap . 48 (203)

97 . Don Juan el Tuerto (1322-26) Cronica de Alfonso XI, cap . 17, 28-32,
48-9 (BAE, 66, pigs . 186, 1924, 202-3) .

98 Dona Maria II Diaz de Haro y Don Juan Nunez de Lara (1334-1349)
Cr6nica de Alfonso XI, caps . 132-6, 152, 154-172, 243, 250, 260, 273, 281, 311
(BAE, 66, pigs . 262-4, 272, 273-282, 319, 324, 336, 348, 353, 373)---Cr6nica del
Rey Don Pedro . Ano 1, cap . 14 ; ano 2, cap 7-10 (BAE 66, 410, 415.6)

99 . Recogido en LABAYRU, Historia general de Btzcaya, II, 403408.
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El reinado de Pedro I fue un periodo muy dificil para los titula-
res del Senorio. Al poco tiempo de ser proclamado rey, en 1350, con-
trajo el monarca una grave enfermedad y el nombre de Don Juan Nu-
nez de Lara fue aireado entre los pretendientes a la sucesi6n . Sin em-
bargo, fue este ultimo el que fallecio dentro del mismo ano. Don Pe-
dro trato de apoderarse del hijo de tres anos de edad que habia deja-
do e1 de Lara, que se criaba en Paredes de Nava y al que bubo de
llevarse precipitadamente a Vizcaya . Desaparecido dos anos mas tarde
este Don Nuno de Lara (1350-1352) too, recayeron los derechos suce-
sorios en su hermana mayor Juana de Lara (1352-1358), que caso pos-
teriormente con Don Tello, hermano bastardo del rey tot. La adhesion
de Don Tello a la liga formada por los enemigos de Maria de Padilla
dio lugar a una maniobra del monarca que preparb el matrimonio de
Dona Isabel de Lara, hermana de Juana, con el infante de Aragon Don
Juan, hijo de Alfonso IV . Hizo huir el rey a Tello y asesino al ingenuo
infante Don Juan que habia cteido en la seriedad de la oferta del Seno
rio que se le habia hecho. Una vez que se libro de sus rivales, senore6
Don Pedro a Vizcaya desde 1358 a 1366 loz .

Juana e Isabel, las dos hermanas asesinadas por Don Pedro, no
habian dejado descendencia, de ahi que cuando Don Tello pudo volver
en 1366 aI senorio, los derechos sucesorios habian pasado a una tata
ranieta por via colateral de Diego Lopez de Haro (1236-1254) : Dona
Juana Manuel, esposa de Enrique II "' .

100 Don Nuno de Lara (1350-2) Cronrca del Rey Don Pedro (BAE, 66,
pigs 415-6) .

101 Dona Juana de Lara y Don Tello (1352-8) Crdnica del Rey Don Pedro
Ano 1, cap . 13 ; afio 4, cap 28 ; afio 5, cap . 13 ; afio 6, cap 14 . (BAE, 66, pa
ginas 409-410, 438, 445, 466)-Cron:ca del Rey Don Enrique 11, afio 5, cap . 6
(BAE, 68, pig 7)

102 Don Pedro el Cruel (1358-1366)-Crdnrca del Rey Don Padro Ano, 9,
cap 4-7 ; afio 12, cap 3 ; afio 17, cap 7 y 24 ; afio 18, cap 20, 21 y 23 (BAE, 68,
481-4, 512, 540, 549, 564-7, 571) .

103 Una hija de Diego Lopez de Haro, Teresa de Haro, contrajo matrimonio
con Juan Nunez de Lara De este matrimomo naci6 Don Juan Nunez de Lara clue
enlazaria con la heredera de los Haro, y Dona Juana Nrinez de Lara clue cash cou
el infante de la Cerda, Don Fernando Fruto de la union de estos ultimos fue
Blanca de la Cerda clue contrajo matrimomo con el principe y escritor Juan Ma-
nuel Estos fueron los padres de Dona Juana Manuel

10
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En premio a la fidelidad y meritos de Don Tello con£iole Don Enri-
que el gobierno de Vizcaya atribuyendoselo en calidad de «Conde»,
cargo que desempeno hasta su muerte (1370) . Es en este momento
cuando «dio el Rey -dice la Cronica de Enrique II- el Senorio de
Lara y el de Vizcaya a su fijo el Infante Don Juan, que era primero he-
redero del Regno, por quanto non dexo fijo legitimo Don Tello, e otro
si porque estos dos Senorios pertenescian por herencia a la Regna Dona
Juana su mujer, madre del dicho Infante»'oa. Nueve anos mas tarde, en
1379, ocupaba el trono el infante Don Juan, incorporando definitiva-
mente a la Corona el Senorio de Vizcaya.

5. CARACTER DE LA INCORPORACi6N .

Con la subida al trono de Don Juan se cierra la etapa senorial pro-
piamente dicha . El singular caracter de que en ese momento estaba
dotado el Senotio derivaba tanto de la peculiaridad del poder senorial
-fundamentalmente jurisdiccional- como de la organizacibn de la
comunidad, que a traves de un activo organo representativo, las juntas
Generales, defendia el regimen consuetudinario publico y privado que
se habia ido formando en el territorio . Debemos destacar ahora el
hecho de que la incorporacion al tealengo no implico ninguna innova-
cidn fundamental en el sistema normativo e institucional de Vizcaya .

Se advierte el proposito de Don Juan de conservar el caracter del'
Senorio, sin fundirlo en el realengo ordinario, cuando desde 1379 em-
pieza a incluir entre sus titulaciones (Rey de Castilla, de Leon, etc .)
la de Senor de Vizcaya . Por otro lado en la sucesion de reyes-seno-
res se guardaran las mismas formalidades que se observaban en la del
noble-senor . Todo hace pensar que, en la tenencia y en el ejercicio
del poder, formalmente al menos, se tiende a mantener la distincibn en-
tre el nivel real y senorial, que ahora cortesponden al mismo titular .

Por otra parte el cuadro institucional vigente en el territorio sub-
siste en toda su integridad, to mismo en to que se refiere a los oficia-
les del senor -prestameros, merinos, alcaldes de fuero y sayones (con
la excepcion del corregidor, que aparece pocos anos despues de la in-

104 . Ano 5 . cap . 6 .° Tambten el ano 8, caps . 10 y 11 (BAE, 68, pigs 7-8
y 18-22)
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corporation}- como a los Srganos representativos de la comunidad
-Juntas Generates y Juntas de Merindad- . La incorporation a la
Corona no produjo los efectos que de ella cabtia esperar en cuanto a la
obligada homogenization con el resto del realengo : no supuso ningun
obstaculo, antes al contrario, para que prosiguiera normalmente la evo-
lucion del sistema normativo e institutional que se habia iniciado en
las etapas precedentes .

El caracter autonomo del Senono se advierte en un dictamen
formulado por el Consejo once anos despues del acceso al trono del
infante Don Juan . Cuando este, a la vista del fracaso de su politicz
portuguesa, quiso en 1390 quedarse solo con las plazas de Sevilla,
Jaen, Murcia, Cordoba, la frontera de moros y el Senorio de Vizcaya,
cediendo Castilla y Le6n a su hijo Don Enrique, para estar en mejores
condiciones de acceder al trono de Portugal, el Consejo entie otras
razones en contra, le hizo saber to siguiente: «Otrosi, Senor, Vizcaya
como quier que es tierra apartada, siempre es obediente al rey de
Castilla, y se cuenta del su senorio y pendon e con todo eso siempre
quieren sus fueros jurados e guardados e Alcaldes sobre si, e aun agora,
magiier es vuestra, non consienten que Alcalde vuestro los juzgue e
oyga sus apelaciones, salvo que cyan Alcalde apartado en la vuestra Corte
para ello ; e asi, Senot, veyendo ellos que vos Ilamades Rey de Portogal,
e non tenedes el senorio de Castilla, non vos obedesceran, ni querran
hater vuestro mandado. Otrosi, Senor, paresce grave cosa poner vos
entre el vuestro senorio que agora queredes tomar en Sevilla e en la
Frontera e Vizcaya tan gran dtstancia que todo el regno de Castilla sea
enmedio ; e los Vizcaynos son omes a sus voluntades que quieren ser
muy libres e muy bien tratados ; e por cada cosa que oviesen de libtar
serles is fuerte cosa it a vos a Sevilla>> l06 .

2 . EL SENOR Y LA COMUNIDAD . ORGANIZACION DEL
SENORIO.

1 . LA TIERRA LLANA.

La Tierra Llana constituye el espacio donde se perpertua el siste-

ma originario de administrac16n del Senorio y se desenvuelve el sistema

105. Cronzca del rey Don Juan I Ano 12, cap. 2 (BAE, 68, p£g 127) .
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juridico autoctono . La denomination procede de la epoca de fundacion
de las villas, cuando por contraposici6n a las cetcas o murallas que rodea-
ban a estos municipios privtlegiados, se llamaba Tierra Llana a la que
carecia de las mismas . Negativamente podria definirse como el territo
rio originario no concedido a la jurisdiction de las villas .

Las dos formas basicas de organization del territotio y de la pobla-
cion de la Tierra Llana son ]as Merindades y las Anteiglesias, realidades
institucionales ligadas entre si en la relacibn que existe entre to terri-
torial y to local .

A) Las Merindades

- Origenes .

Es sabido que la Merindad tuvo su mayor impottancia en Castilla
y Navarra, los dos reinos en los que Vizcaya estuvo inserta en el pe-
riodo de su primera configuration . En la Alta Edad Media el merino
administraba y recaudaba los tributos y gabelas y ejercia funciones
judtciales al entender en los litigios promovidos por la tecaudacion,
prendacion o adoption de garantias de los morosos e insolventes . Ac-
tuaba a veces como delegado del Conde en la asamblea o junta judi-
cial del distrito y hasta llega a intervenir en cuestiones militates 10s .

En la segunda mitad del siglo xi hay dos menciones que prueban la
existencia de merinos en Vizcaya, menciones que aparecen en 1075 y
en 1082 . En efecto, en esta ultima fecha un «Blagga Ezteriz, merino
in tota Vizcaia» confirma un documento de San Millan 1°' . Estos me-
rinos debieron tener funciones similates a las propias de los oficiales de
los territorios antes aludidos . Probablemente se auxiliarian en su co-
metido de merinos menores, en cuyo ambito territorial de actuation

pudo estar el embrion que dio lugar a las merindades .

106 En cuanto a las Merindades de Navarra cfr a YANGUAS, Diccionarro de
Anugziedades del Reeno de Navarra Pamplona . Inst . Principe de Viana, 1964 .
t II, 130-1 y 111, 348-9 y a A CAMPION, La geogralia politico-admin :strattva del
rezno y el patremomo real en el riltimo tercio del stglo XVI11, en Euskariana, un-
decima serie, volumen V . Pamplona 1934 En cuanto a Castilla, GONZALEZ MA-
GRO' Merindades y senorios de Castilla en 1355, en Rev de Fdol espanola, 1,
1914, pigs . 378-401 .

107 . 1075 . Cartulario San Millan . Edit SERRANO, num 221, pig 228 .-
17-VIII-1082 . Ibrdem, num . 247 (pig . 252) .
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De la compartimentalizacion del Senorio en estos distritos no tene-
mos sin embargo noticias hasta el siglo xiv. Ahora bien, las merinda-
des aparecen como construcciones s6lidas ; es necesario por tanto retro-
traer hasta un pasado mas remoto la epoca de su constituci6n 108 . Las
menciones a las mismas que salpican los documentos de la centuria tie-
nen su colofon en la ordenanza de Hermandad de 1394 donde se da
la primera relaci6n completa de estos distritos : Busturia, Uribe, Arra-
tia, Bedia, Zornoza, Durango y Munguia Ios .

Hay alguna confusion en las fuentes en los siglos xiv y xv en los
componentes que forman la relacion de merindades, que puede ser un
reflejo de creacion y reduccion de estos distritos. Asi, mientras un pre-
cepto del Fuero Viejo de 1452 coincide con la relaci6n dada en la
Ordenanza de 1394, en otro se prescinde de Munguia y se incluye a
Marquzna . Prosigue la confusion en el momento de hacer el recuento
de ]as merindades citadas: mientras nosotros contamos seis -excluven-
do a Durango- las fuentes a to largo de la Edad Media e incluso a
principios del xvi computan solo cinco, cifra que se corresponde con
el numero de los alcaldes de Fuero. No sabemos que empatejamiento
hay que hacer en la relacibn precedente para obtener esta reduccion 1" .

En el Fuero de 1526 desaparece toda ambiguedad puesto que cita y
suma siete merindades : <<Otro si por cuanto en el dicho condado de
Vizcaya hay siete merindades : conviene a saber: la merindad de Bustu-
ria y Uribe y Arratia y Bedia y Zornoza y Marquina y merindad de Du
rango . . . >> 't' .

Ofrciales .

El valor juridico-publico de la merindad dimana de la interaccion re-
ciproca de los dos elementos que caracterizan la dinamica institucional
de Vizcaya : Los oficiales del senor y la comunidad . La merindad es
en primer t6rmino el ambito sobre e1 que operan los oficiales del Senor

108 . En la fundac16n de Bilbao sc habla del «alfoz de Uribe» (15-VI-1300,
ITURRIZA, mim . 1280), ade toda la tierra de Arratia» en 1338, en la fundaci6n de
Villaro (ITURRIZA, num 1334), de la Merindad de Marquina en 1335 y de Uribe
Busturia y Marquma en 1385 (Ib:dem, nums . 1355, 1336 y 1390)

109 . Cuaderno de Gonzalo Moro de 1394 LABAYRU, II, 502
110 . Fuero Viejo de 1452 . LABAYRU, II, pigs . 159-160
111 . Leyes 3 y 6 Titulo II .
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para el despllegue de sus funciones: sobre ella actuan los delegados del
Prestamero, el Merino o su lugarteniente y el Alcalde de Fuero, amen de
los subordinados de aquellos (sayones, bocineros, etc.) . La facultad di
recta del senor para proceder al nombramiento de los oficiales viene con-
sagrada en una declaraci6n explicita del Fuero Viejo de 1452 : «Otro st
dixeron Que todas las justicias de Vizcaia, de las Encartaciones asi behe-
dor como Prestamero y Alcaldes e Merinos e Saiones e Bosineros que
son del dicho senor de Vizcaia, el behedor e Prestameto v Alcaldes y
Merinos que se deuen de poner por el dicho senor de Vizcaia e non por
otro ninguno que sea» 112 .

En to que respecta a la posicion y autoridad de los distintos oficia-
les que integran el cuadro de la administracion senorial, ocurre un feno-
meno que merece senalatse- la cronologfa de su aparicion -merinos .
prestameros despues y corregidor al final- determina el desplazamien-
to en el rango institucional del mas antiguo por el mas reciente . En
efecto, los escasos documentos de la Alta Edad Media que hacen re-
ferencia a magistrados, tinicamente aluden al merino, que ocupaba un
lugar preeminente en la vida publica. En los siglos xlil y xiv, sin em-
bargo, el oftcial senorial que pasa a ocupar el primer plano es el Pres-
tamero, y los merinos, sin desaparecer, quedan relegados a un segundo
termino, desempenando funciones subordinadas a aquellos . Al Presta-
mero se dirigen ahora como a ejecutor principal de la justicia las dts-
posiciones de los senores-reyes. La Prestameria se atributra de por
vida a las cabezas de los llna)es mas destacados de la tierra, siguiendo

el procedimiento generallzado desde fines del siglo xi y comienzos del
xu de conceder en beneftcio funciones publlcas . En la vinculacion del
officio a parientes mayores esta la raiz de la crisis de esta figural" : es

112 . Fuero Viejo de 1452 . LABAYRU, III En el mtsmo sentido el Fuero de
1526, en la ley 1 Tit . 2 .

113 A famtlias que encabezaban alguna de las facctones corresponden los nom-
bres de los prestameros que conocemos Ortiz de Balmaseda (1284 ITURRIZA,
num 124), Sanchez Marroquin (1310-1319 y 1326-1334 . LABAYRU, II, Apend
ntim 21), Ladrdn de Guevara (1334 ITURRIZA, num 1314), Lope Garcia de Sa-
lazar (1334-1350) (Brenandanzas e fortunas, libro XXI y XXIV ; edic Rod .
HERRERO, IV, 115-6, 292), Juan S6nchez de Salcedo (vttaltcto . Ibtdem, IV, 117 y
240), Juan Furtado de Mendoza, el de Fontecha (Ibtdem, IV, 117 y escrtturas de
1386, 1410 y 1419 recogidas por ITURRIZA, n6ms 1129, 1358, 1317 v 1092), Men
doza, nteto de Juan Furtado (antes de 1422 y despues de 1451- Btenandanzas,
IV, 35, 93, 258, 326-330, 332, 338) .
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natural que, al quedar implicado el grupo parental del Prestarnero en
uno de los bandos, fuera muy dificil para este resistirse a la tentacion
de utilizar las facultades del oficio como un arma de lucha .

El tercer paso de esta evolucion to marca la aparicion del Corregidor
-en el ultimo tercio del siglo xiv, cuando se verifica la incorporation a la
Corona . Las amplias atribuciones gubernativas y judiciales que recibie-
ron debieron suponer una merma considerable del cuadro de compe-
tencias propio del Prestamero y de sus subordinados . Un hecho decisi-
vo en la decadencia del rango institutional de la Prestameria fue la
actitud de los Corregidores frente a la lucha de bandos, ya que este
oficial no solo guardo una estricta neutralidad frente a las facciones en
liza, sino que empeno toda su autoridad en la pacification . En este
sentido el glorioso corregimiento de Gonzalo Moro fue definitivo 111 . El
episodio de 1451 referido por Garcia de Salazar muestra claramente la
autoridad y el prestigio social que habia ganado el oficio . Cuando el
Prestamero Mendoza consigue que Juan 11 le otorgue el corregimiento
al producirse la vacante, resistieron los vizcainos con exito tal nombra-
miento alegando «que era desafuero e dano del condado, e dellos por
quel Prestamero era secutor, auja de ser jues en sus penas, de to cual
los corregidores pasados solian guardar el derecho comun a los pue-
blos» 't5 .

El hecho es que en la redaction del Fuero Viejo de 1452 el Presta-

mero es una figura secundaria y subordinada, equiparada casi a los me-

rinos . Veamos, por tanto, los caracteres que presentan desde la prornul

gacion de dicho cuerpo legal cads una de las figuras que actuan en e?

ambito de la merindad : Prestameros, Merinos y Alcaldes de Fuero

Prescindimos, por set mas conocidos, del corregidor y su teniente de

Guernica .
El Prestamero mayor podia tener tantos lugartenientes -que de-

bian ser de allende el Ebro y recibidos en la junta General de Guer-
nica- como merindades "" . En la practica existian dos tenientes, uno

114 . De su intervention en la represion banderiza da cuenta Lope GARCfA
DE SALAZAR en los libros XXII-XXV de sus Bienandanzas (lot . tit , IV, 183, 184,
188, 189, 191, 193, 196, 255, 269, 270, 272, 301, 303, 304, 362, 376, 377) .

115 Bienandanzas e fortunas, libro XXIV . (Edit Rodriguez Herrero, Bilbao
1967, IV, 320-330)

116 . Fuero Viejo de 1452 . (LABAYRU, III, 159-160) .-Fuero 1526, ley 6, tit. 2
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en la villa citada de Guernica, que operaba en las merindades de Bus-
turia y Marquina, y el que segufa al Corregidor que ejercia su actividad
en ]as demas II' . Cada merino mayor -tantos como merindades, salvo
Uribe que por su gran extension tenia dos- podia tambien nombrar
en su distrito Tugartenientes, cuyo recibimiento tocaba a la junta de
Merindad IIS .

La competencia de ambos oficiales vino a ser ya en la Baja Edad
Media similar y concurrente, de modo que el Fuero de 1526, fuente
importante en materia de competencias, apenas distingue entre unos y
otros II9 . Ponian en ejecucibn toda clase de mandamientos y disposicio-
nes judiciales adoptadas por los oficiales dotados de funcion jurisdic-
cional en el Senorio (Corregidor y su Teniente General en Guernica,
Diputados y Alcaldes de Fuero) 120, notificaban a las anteiglesias y villas
]as convocatorias de junta General a cuyas ordenes se ponian una vez

terminada la distribucion 121 . Al Prestameto estaba encomendado el cui-
dado de ]as dos carceles publicas del Senorio y a la vigilancia de los
merinos las carceles que mantuvieran 122. Los derechos que por sus
actuaciones podian percibir estaban tasados 123 .

Los Alcaldes de Fuero, que tramitaban y fallaban en ptimera ins-
tancia las causas de la merindad, debian ser orraigados, abonados cada
uno en su Merindad y moradores de la misma» . Los cinco Alcaldes de

117 . El Fuero de 1526 reconoce indirectamente la legittmldad de la practica
en la ley 3, tit . 2 . Anos mas tarde, en 1549, el Juez Mayor declaraba su obliga-
tortedad, (15-IX-1549. Sentencta de revtsta de 10-111-1551 LABAYRU, 111, 683-4)

118 . Fuero Viejo de 1452 . (LABAYRU, III, 160.1)-Fuero 1526, leyes 7 y 8,
tit . 2 . La practica cotncidia con las prescripciones del cuerpo legal .

119 . Fuero Viejo de 1452 . LABAYRU, III, 164-6-Fuero 1526- leyes 12 a 17
del tit . 2 ; ley 2, tit . 4 ; leyes 4 a 9 de tit . 16 .

120 . Interesan al respecto los acuerdos de J . General de l0-XII-1561 y los de
R6ginm° de Tierra Llana de 4-VII-1576, 31-I-1578, 15-VI-1584 (SAGARMINAGA-
AREITIO, El gobierno y regtmen del Senorio de Vizcaya, Bilbao, 1935, I, 69, 442,
11, 16 y 283) .

121. J. General de 26-VII-1597 y 2-V-1628 (SAGARMINAGA-AREITIO, IV, 37-38

y SAGARMINAGA, El gobrerno ., 1, 440) .
122. Fuero 1526- Leyes 1, 3 y 6, del tit 11 .-Regtm" de Tierra Llana de-

31-VII-1570, 30-I-1571, l0-IX-1572 (SAGARMINAGA-AREITI0, IOC. Cit , I, 209,

212-3, 272).
123. R6gim° de Tierra Llana de 5-XII-1588, 5-XII-1593 . (SAGARMINAGA-AREI-

TIO, 11, 417-8 ; IV, 492-3) .
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la Tierra Llana ale la Vizcaya nuclear- se distribuian para el cum-
plimiento de sus funciones en dos grupos : tres hacian justicia en Bustu-
ria y Zornoza y dos en Uribe, Arratia y Bedia . Las varas se concedian
por merced del senor y los favorecidos con el nombramiento acostumbra-
ban a designar Tenientes 121 .

La jurtsdiccion de los Alcaldes estaba limitada al campo civil 12s .

Pese a la simplicidad formal de los procesos que ante ellos se sustan-
ciaban si el objeto littgioso rebasaba los 506 maravedis, las partes po-
dian auxiltarse del asesoramiento de abogados 126 . De sus sentenctas, de-
ftnttivas o interlocutorias, podia apelarse o ante el corregidor o ante
su tentente, a eleccion del recurrente t2' . Los Alcaldes iban de un lugar
a otro deteniendose a oir los pleitos en cualquier paraje . Desde 1575
se les obligd a hacer audiencia tres veces por semana en lugares senala-
dos 121. La admintstracion de la justicia en la merindad era gratuita-
por prescripcion del Fuero el salario del Alcalde era abonado por el Te-
sorero del rey en el Senorio 129.

B) Las anteiglesras

Orzgen .

En pro de la constitucion de los municipios rurales operaban err
Vizcaya los mismos factores socio-economicos que en otros territorios
de la cornisa cantabrica . En el proceso de aglutinacion politico-admi-
nistrativo de las parcelas del territorio, va a jugar un papel decisivo la

124 Fuero Viejo de 1452 (LASAVRU, 111, 151-2, 153 y 156)-Fuero de 1526:
Ley 3, tit 2.-J . Generales de 16-XI-1667 y 16-XI-1668 (SAGARMINAGA, El Gobter-
no , 2, 247-8 y 253-4) .

125. Fuero Viejo de 1452 . (LASAVRU, III, 153-4)-Fuero de 1526 : Ley 5,
tit . 8

126 Fuero Viejo de 1452 (LASAYRU, III, 155) -Fuero de 1526- Ley 6, tit 8
127 . Fuero de 1526 : Ley 1, tit . 29
128 El Fuero a pesar de que dela sentado implicitamente que 1as audtencias

se celebren en las merindades de la Tlerra Llana, no puntualiza el lugar concreto .
La actuacion de los alcaldes quedo normaltzada en los R . de Tierra Llana
de 17-I-1572, 15-VI-1575 y 23-VIII-1576 (SAGARMINAGA-AREITIO, I, 258, 377
y 476)

129 . Fuero de 1526 Ley 11, tit 2
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demarcation eclesiastica cuya signification social va a trascender del
,campo religioso a la vida civil .

A medida que los senores de Vizcaya, los jefes de linaje, o los
mismos interesados van erigiendo iglesias, acuden a ellas los labradores
censuarios o los fijosdalgo propiamente dichos de las distintas demar-
,caciones, delimitadas por razones geograficas o por la estructura de ]as
,comunicaciones .

Al vinculo religioso derivado de la pertenencia a la misma parroquia
y de la concurrencia a los actos religiosos y a la reception de los sacra-
mentos se va a sumar el vinculo politico nacido del afrontamiento con-
junto de la comun problematica socio-economica. Pertenece al orden
natural de las cosas que aprovecharan la oportunidad de la reunion reli-
giosa para abordar las cuestiones que afectaban a la vida comunitatia, y
que los encuentros periodicos se tuvieran al lado de la iglesia -anteigle-
sia, elex-ateak segun Iturriza- t3° que, por exigencia del clima lluvioso
de la region pronto se cubrio . El espacio cubierto, generalmente amplio,
de la anteiglesia tenia ademas el caracter especial que le daba el que
alli se efectuaban los enterramientos de las familias del disttito, de ahi
,que recibiera la denomination de ctmeterto

En un pleito tardio, de mediados del siglo xvl, se reflejan con gran
precision los elementos que, a juicio de los vtzcainos de esta etapa, eran
necesarios para la existencia de la anteiglesia . Algunos lugares del Seno-
rio pretendieron en 1551 acceder a las Juntas de Guernica . Fundamen-
taban su aspiration, en que tales nticleos «abia pila e Sacramento e alta-
res e enterrorao e tenian por si sus fieles regtdores como otras anteigle-
sias del dicho senorio . . .» y mas adelante oe pues tenian pila e Sacramen-
to e altares e enterrorto, e pagaban del chantel hordtnarto y otras dect-
mas para el servicso de su alteza e para el salario de los oficiales del
dho sen"orio y para puentes y calzadas del» Precisamente por este
flanco ataco el Senorio cuando quiso negar la condition de anteigle-
sias dando a entender que oni havian sido anteyglesias nt parroquias
de por sf, sino ermitas anelas e sufraganeas de otras anteiglesias que
tienen votos en las elecciones e juntas» tat .

130 ITURRIZA, num 414 -EI P Henao da una interesante cleftnicidn del mu
nicipio vizcaino en Averiguaciones de las Antrguedades de Cantabria, lib 1, cap 42
(edic . E lbpez, Tolosa, 1894, t II, p 168, nota 2) .

131 . Arch Prov de Guernica Reales provisiones, reg° 1 .*, num 20
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El nacimiento de la personalidad ptiblica de la anteiglesia parece

basarse en la concurrencia de dos elementos : la existencia de una pa-
rroquia en primer lugar y despues, como consecuencia, su institucio-
nalizaci6n publica que debio conseguir su mayor expresion cuando
la representacion en las juntas generales se estructuro sobre la base
-de los municipios, hecho este que debio producirse en Ios ultimos anos
del siglo xv o principios del xvi .

Carecemos de documentation pata concretar temporalmente los hi-
tos del proceso constitutive de ]as anteiglesias vizcainas . De terminos
-del Senorio que en tiempos posteriores, mejor conocidos, constituian
anteiglesias ya tenemos noticias en el siglo xi, pero es imposible pun-
tualizar su fecha de aparicion y el significado juridico ptibltco que en-
cerraban 132 . La ayuda que nos prestan en esta tarea las Cartas pueblas
de las villas en los siglos xic y xiv es bien pequena . Hay referencias a
una realidad institutional cuyo contenido no es posible precisar, aunque
bien puede ser el embrion de las futuras anteiglesias 137 .

En las prescripciones del Cuaderno Penal de 1342 priva todavia
-come categoric operativa Ia merindad, contiene sin embargo una oscu-
ra alusion a la anteiglesia"" . La ordenanza de Gonzalo Moro de 1394
continua centrando la atencion en la mertndad, pero cuando regula las
formas de persecution de los delincuentes, toma a la anteiglesia come
punto de referencia para sustentarlas, contemplandola come un termino

jurisdictional con inteteses propios . El ultimo capitulo, el 53, se refiere

.a la creation de un fiel en las villas y en las anteiglesias para hacerse
cargo de los fondos recaudados per la Hermandad"s . No queremos

132 1051- Axpe de Busturta, Udai Balzaga (,-Idolbalzaga :), Luno, Guerntca
Gorriuz, Bermelo, Mundaca (Cartularlo de S Millan, edit Serrano, num 151) .
1052 Barrrca (FITA, Santa Maria la Real de Nkjera, en BAH 26 (1895) 166 1053 .
San Agustin de Ecbevarria, Menaya y Garay (FITA, Ibld 205-6) 1070 Santa Mar%a
de Mundaca (E IBARRA, Documentos correspondtentes al retnado de Sancho Rami-
rez, II, Zaragoza 1913, num 31) 1072 : San Martin de Yurreta (Cartulario de San
Millan, mum 208) . 1075- Santurce (Permuta con San Torcuato . BALPARDA, I,
268-70) 1082 : Ibargorocica, Puerto de Bermeo (Cart de San Millan, num 247)
1093- Albomga, Baquto (Ibid ., num 281)

133 Las alusiones se conuenen en la carts-puebla de Plencia de 1299 (ITURRI
ZA, num 1234) v en la de Bllbao (Ibidem, num 1280) .

134 Cuaderno de Juan Nunez de Lara (LABAYRU, II, pig 406)
135 Capits . 12, 15, 21-25 y 53 (LABAYRU, II, 499-501)



156 Gregorio Monreal

hater significar que la aparicion de fieles que se ocupan de asuntos pro-
pios de la Hermandad constituye la primera manifestaci6n de una au-
toridad propia de las anteiglesias . No to fue para las villas, donde en
este tiempo existia una estructura de poder propio bien perfilada . Pero,
no cabe duda, que la formation de la Hermandad debio contribuir al
robustecimiento y afianzamiento de ]as anteiglesias al atribuirles nuevas
funciones .

En la centuria siguiente, en el Fuero de 1452, se contienen entre
otros dos significativos preceptor que muestran la firme realidad ins-
titucional de la anteiglesia : Se declara en uno la libertad de comercio en
la Tierra Llana del pan, vino, sidra, carne y otras viandas oa pi'ezio de
los fieles de la tal anteyglesia>>, y en el otro se reconoce competencia,
en el orden judicial, a los primeros magistrados de estos municipios
para juzgar en las faltas osobre denuestos y ordenanzas>> y conocer de
las causas civiles si su cuantfa no sobrepasaba los ciento diez maravedies .
De sus fallos podia apelarse al fiel de la anteiglesia vecina, y de este

al de una teicera anteiglesia 116 .

Sistema gubernativo

Con exception de to indicado nada sabemos del sistema gubernati-
vo medieval de las anteiglesias . Posiblemente se pueden proyectar hacia
este periodo una parte del contenido institutional que presentan en la
Edad Moderna : hallamos dos organos de gobierno, colectivo el uno
-Asamblea Municipal o Cruz Parada- e individual el otro -ef
Fiel Regidor- cuyo respectivo ambito de competencias expondremos
de la manera mar sucinta posible. Describimos con ello la otganizacion

de la comunidad al nivel local de los municipios rurales 137.

136. Fuero Viejo de 1452 Preceptor nums . 15 y 33 (LABAYttu, 111, 151 y
154-5) . La normativa del Fuero de 1526 respecto a la anteiglesia y sus 6rganos
se agots en tres preceptor : Ley 4, tit . 33 ; ley 10, tit . 35 y ley 3, tit 36 .

137 . La sucinta exposici6n del sistema gubernativo de gas anteiglesias que
efectuamos es el resultado de un estudio detallado de las dos unicas Ordenanzas
que actualmente se conservan, ]as de Abando y Ceanuri -posiblemente las unicas
que existian en el sigIo xviii- y de los acuerdos de Juntas Generales y Regimien-
tos comprendidos entre 1558, ano en que se inicia la conservaci6n regular de las
actas, y 1727 La extensi6n a los demas municipios de la Tierra Llana del sistema
vigente en las anteiglesias mencionadas obedece al hecho de que sus ordenartzas
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La Cruz parada, cuyo nombre proviene de que los vecinos efectua-
ban la asamblea durante la procesion en un alto que se efectuaba de-
teniendo la cruz que iba en cabeza, se solia reunir de manera ordinaria
y extraordinaria y entendia de los asuntos mas variados . Efectuaba los
nombramientos de autoridades locales y de representantes en juntas
Generales .

Ante ella los fieles rendian cuentas periodicamente de su gestion .
Ejercia la asamblea municipal una curiosa modalidad de democracia
-directa en la adopcion de algunas decisiones de caracter economico que
afectaba a todo el Senorio : se precisaba del consentimiento de la ma-
yoria de los municipios de Vizcaya para la exportacion de castana v
para la concesion de los donativos solicitados por el rey . Nombraba a1
-cabo de las militias concejiles y ella misma constituia el marco para la
realization de algunos actos militates . Por ultimo, en la Cruz parada se
sorteaban los que reglamentariamente estaban obligados a acudir a los
servicios militares .

La inmensa mayoria de las anteiglesias estaban gobernadas pot un
Fiel Regidor, con la exception de algunas que tenian dos . Eran
elegidos pot todos los vecinos, que se valian para ello de los mas diver-
sos procedimientos electorales .

Las facultades de los fieles eran muy variadas- cumplian los acuer-
dos de la asamblea vecinal : representaban a la anteiglesia en las juntas
Generales de Guernica, cuidaban del aprovisionamiento de viveres y vi-
sitaban los caminos reales . Celaban ademas del mantenimiento de la
riqueza forestal y colaboraban en la recaudacion de impuestos . Eran
muy amplios sus poderes en materias relacionadas con la poblacion
.(fogueracion, avecindamientos, etc .), orden publico (lucha contra el
bandidismo, costumbres) y sanidad .

La figura del fiel quedaba relegada a un segundo plano en asun-
tos militates, que ya hemos visto eran de la incumbencia de un cabo
o capitan elegido publicamente ; mantenia sin embargo la integridad de
su poder en las actividades conexas con los acontecimientos de guerra .

recogen el Derecho consuetudtnarto admtntstrativo com6n del territorio Un ejem-
plar de las Ordenanzas de Abando de 1699 se halla en la btblioteca de la Univer-
sidad de Deusto ; las de Ceanuri, de 1589, fueron parcialmente publicadas en
Euskal-Erriaren Aide, 20 (1930), pAgs . 376-379 .
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Su retribucion estaba constituida por una participacion en el importe
de las multas impuestas .

La burocracia municipal era debil : estaba constituida por el escri-
bano de la anteiglesia, el archivero contador, el manuobrero del templo
y el campanero-freilo .

C) Merindades y Antezglesias .

Damos de seguido la relacion de anteiglesias correspondientes a
cada una de las merindades . La lista de merindades y anteiglesias esta
ordenada con arreglo a to que en el siglo xvi se denomina vmatricula
antigua» . Se trata del orden de llamamiento de los fieles de los munici-
pios de la Tierra Llana que se empleaba desde que en la segunda mitad
de la centuria precedente se implanto el sistema de que entre los asis-
tentes de este bloque territorial solo ellos tenian derecho a votar .

MERINDAD DE BUSTURIA

1 Mundaca 14 Gauteguiz de Arteaga
2 Pedernales 15 Cot tezubi
3 Axpe de Busturia 16 Nachitua

4 Murueta 17 Ispaster

5 Forua 18 Bedarona

6 Luno 19 Mur6laga

7 Ugarte de Mugica 20 Navarniz
8 Libano de Arrieta 21 Guizaburuaga
9 Mendata 22 Amoroto
10 Arrazua 23 Mendeja

11 Ajanguiz 24 Berriatua

12 Ereno 25 Cenarruza

13 Ibarranguelua 26 Arbacegui

MERINDAD DE MARQUINA

27 Jemein 28 Marquina-Echevarrfa

MERINDAD DE ZORNOZA

29 Amorebieta 31 Ibarruri
30 Echano
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MERINDAD DE URIBE

32 Gotocica 48 Berango
33 Baracaldo 49 Sopelana
34 Abando 50 Urduliz
35 Deusto 51 Barrica
36 Begona 52 G6rliz
37 Echevarri 53 Lauquiniz
38 Galdacano 54 Gatica
39 Arrigorriaga 55 Lem6niz
40 Arrancudiaga 56 Marurl Xatabe
41 Lezama 57 Bastgo de Baquio
42 Zamudio Arteaga 58 Meacaur de Morga
43 Lujua 59 Munguia
44 Sondica 60 Gamiz
45 Erandio 61 Fica
46 Lejona 62 Fr6niz
47 Guecho 63 Menaca

MERINDAD DE BEDIA

64 Lemona

MERINDAD DE ARRATIA

65 Yurre 69 Dima
66 Aranzazu 70 Olabarrieta (Ceberio)
67 Cast . Elexabettia 71 Ubidea (138)
68 Ceinuri

138 Este es el orden conslgnado en el acta de la Junta General de 5-IV-1526,
en que aprob6 la redacc16n del Fuero nuevo (edit. AREITIo, Bilbao, 1950, pagi-
nas I-III) orden presenttdo ya en las relaciones de apodcrados de finales xv . En
cuanto a su continuidad en el stglo xvlit pueden verse, a modo de ejemplo, las
Juntas Generales de 3-VII-1702, 23-VII-1712 (Arch. Prov de Vizcaya, Bilbao,
llbro 20 de Decretos, fs 27 r . y ss , 163 r. y ss ; libro 22 de Decretos, fs . 60 r-
y ss)
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En las iglesias de algunos lugares de la Tierra Llana -unos vein-
titres aproximadamente- se impartian los sacramentos y se efectuaban
-enterramientos . Concurria en ellos por canto el elemento previo a la
institucionalizacion jurfdico-publica : incluso en algunos un fiel regen-
taba la comunidad . Carecian sin embargo de representacion en la
junta de Guernica, que le llevaba la villa o anteiglesia a la que estaban
adscritas Ias .

Hemos vtsto mas arriba que en la Edad Moderna, en 1551, promo-
vieron algunos de estos lugares un pleito en reclamation del derecho
-que decian les asistia de formar parte de la Junta General. La preten-
sion no tuvo exito. En 1688 conslguio Derio el pleno reconocimiento
como anteiglesia al concedersele en votacion, en que partictparon todos
los asistentes a la junta de Guernica, la condition de miembro de la
misma Iao . En to sucesivo la Tierra Llana quedo integrada por 72 an-
teiglesias .

Junta de Mertndad

Los testimonios acerca de la organization de la comunidad en el mar-
-co de la merindad son escasos y ambiguos . En el siglo xiv aparecen
,dos referencias respecto a la actividad p6blica de las gentes de estos
distritos (de la Merindad de Marqutna en la fundacion de la villa de
este nombre en 1355, y de las de Uribe, Busturia y Marquina en las
fundaciones de Munguia, Larrabezua y Rigoitia en 1376) 111 . En un
,caso se habla de la actividad de los /tlosdalgo y en otros de los hom
mes buenos labradores Nada sabemos respecto del numero de asis-
tentes y de la forma de reunlrse pata dar cuerpo a sus peticiones y que-
jas. Un inciso de Garcia de Salazar a una Junta de la Merindad de Uribe
celebrada en Idoybalzaga en 1451 alude a la presencia de «todos los
escuderos» en la citada Merindad 142 .

139 ITURRIZA aporta una descripci6n de cads una de estas enttdades en los
n6ms . 760-815 de su Historia General (edit. R. Herrero, Bilbao, 1967) .

140 J. General de 16-XI-1625 (SAGARMINAGA, El Gobierno, 2, 401-2)
141 . Carta-pueblo de Marquina (ITURRIZA, nums . 1335 y 1336) Cartas-pue-

blas de Munguia, Larrabezria y Rigortia (ITURRIZA, n6m . 1390)
142 . B:enandanzas e lortunas, libro XXIV (edit RODRfGUEz HERRERO, 1967,

pig 329) .
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Los testimonios directos de la celebraci6n de juntas de merindad
se agotan con un solo precepto del Fuero de 1526. Prescribe este cuer-
po legal que el lugarteniente del merino de cada una de las merindadet
osea puesto en la junta de aquella merzndad publicamente»'a3 . El testi-
monio es tardio, pero valioso, puesto que manifiesta cierta institucionali-
zaci6n de estas asambleas . Pudo darse tambien aqui la evolucion habida
,en las Juntas Generates, con to que la mpresentacion seria llevada por
los fteles de ]as anteiglesias de la Merindad .

2 . LAS VILLAS.

Uno de los hechos mas sobiesalientes de la historia institucional de
Vizcaya, el que estaba destinado a tener la influencia mas duradera en
sus estructuras de gobierno, ha sido sin duda la aparicion de las villas,
fenomeno ligado aqui a la madurez del poder senorial . Adelantemos
que a raiz de su fundacion el mapa jurisdiccional del Senorio quedo
-conformado por un mosaico de piezas de dos variedades : de un lado
los territorios correspondientes a la zona adscrzta a la jurzsdiccion de
cada uno de los municipios privilegzados, no tan amplia como han sos-
tenido algunos autores 141, por otro las parcelas que constituian to que,
en contraposicion a to anterior, se denominara Tierra Llana -no amu-
rallada- o territorio sometido al regimen de administraci6n senorial
ordinarzo En atencion a la importancia del proceso vamos a examinar
algunos de los puntos mas senalados del mismo.

Motivaczones

No fueron unas y unicas las causas que determinaron el nacimiento
de las villas vizcainas . Las primetas fundaciones respondieron a motiva-
ciones similares a las que hicieron aparecer a los municipios de otros te-
rritorios de la Corona de Castilla . A partir del siglo xii los vascos pare
cen tener cierta destreza en la navegacion y construccion de buques y

143 Fuero de 1526 Ley 7, titulo 11
144 . M . BASns FERNANDEZ, Importancia de las villas en la estructura hzst6r:ca

.de! Senorio de Vizcaya, en Edad Media y Senorios . el Senorio de Vizcaya (Bilbao,
1972), pigs 106 y 108-SESMERO PEREZ, F . Tres estudios sabre Guernzca v su
.comarca Bilbao, 1970, pig 83 .

11
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pronto se les ve destacar en la pesca de la ballena. Vizcaya se beneficio
en gran medida de la coyuntura economica europea, ya que era un punto.
de transito estimado para el transporte de las lanas castellanas que se
conducian hacia Inglaterra y despues a Flandes 'a5 . Esta circunstancia
influyo en el desarrollo de la marina comercial y militar y de las acti-
vidades de tierra complementarias (construction de buques de todo
tipo, trabajo de la madera y del hierro, cometcio, etc.) . El desenvolvi-
miento de los nucleos de artesanos, mercaderes y mareantes requeria
unas condiciones juridico-administrativas muy distintas a ]as del terri-
torio circundante, cuyos habitantes se ocupaban de la ganaderia y del
cultivo del campo.

El trafico metcantil determine la emergencia en el Senorio de dis-
tintos nucleos de poblacion : lugares de production manufacturera
-Durango-, lugares de embarque y de desembarque de mercancias
-Bermeo primero y Bilbao despues -o de descanso de las jornadas
de transporte -Miravalles- o per ultimo, de cobto de los derechos
Senoriales -Orduna, Valmaseda y Ermua- 14s .

En contraste con el origen mercantil de estas villas, otras varias sur-
gieron come reaction defensiva ante las inacabables turbaciones que
producian los enfrentamientos de linajes. Las temidas incutsiones de
los bandertzos guipuzcoanos per tierras de Vizcaya determinaron la erec-
cion de Marquina y Elorrio. Se impuso situar frente a los pasadizos
mas empleados poblaciones amuralladas que sirvieran de batrera protec-
tora del territorio vizcaino . De ahi las previsiones contenidas en sus car-
tas pueblas para estimular a la poblacion a una rapida construction de
]as cercas 'a7.

145 L SUAREZ FERNANDE7, Navegac16n y comercio en el Golfo de Vizcaya
Madrid, 1959, pags . 9-17 . M. BASAs FERNANDEZ, El Consulado de Burgos en el
s:glo XVI (Madrid, 1963), pags . 29-33.

146 Interesa destacar al respecto los privilegios de caracrer mercantil que
reciben algunas de las villas de este grupo . libertad de transito de mercancias per
vias de agua navegables, utilizaci6n obligatoria per los transportistas de las rutas
que tenian paso per el nuevo villazgo, exclusiva local para la contratac16n mer-
cantil que se produlera en una extensa area circundante . Asi Bilbao (ITURRIZA,
nums . 1279-1282), Guernica (n(tms 1348 y 1351), Portugalete (nums 1288-1289),
Durango (num . 1262), Ermua (nums . 1277), Villaro (n6m . 1334) y Plencia (nu-
mero 1325) .

147 . Marquina (ITURRIZA, num 1335) y Elorrio (num . 1339)
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La lucha de banderizos en el interior mismo de Vizcaya influy6
tambien de manera detetminante en la constttucion de las tres ultimas
villas . Bien expresiva es al respecto la carta de fundacion de Munguia,
Rigoitia y Larrabezua : «e porque especialmente en el mi Senorio de
Vizcaya hay muchas tierras que non son bien pobladas, e estan las ca-
sas apartadas las una de otras, to qual es aina ocasion por que los
fijosdalgo e otros poderosos, e otros algunos lacayos, e otros hommes
mal fechotes se atreben a tomar e robar to que fallan en las moradas
que estan mas apartadas ]as unas de las otras>> . El levantamiento de la
muralla, y la extension de la jurisdiction de la villa a un amplio terri-
torio, se veian como medios eficaces para neutralizar a los banderizo;;
de la Tierra Llana"8.

Extste, pot ultimo, el caso de villa nacida frente a la oposicion acti-
va de otra . Es el caso de Miraballes, comprendida en el area de mono-
polio mercantil de Bilbao t49 .

Trtularzdad de las fundaczones

Del poder senorial dimanaba la facultad de constituir villazgos-
«falle -dtra el infante Don Juan en 1375 en los ultimos aforamien-
tos- que pertenescia a los Reyes, e a los otros grandes Senores de
poblar e construir ciudades, villas, lugares, e castlllos porque de tales
poblaciones se siguen muchos e grandes vienes, e que por ende los
Reyes, e los otros grandes Senores que eran a ello tenidos>> Is0 .

Salvo Valmaseda, que fue fundada en 1199 por el senor de Borte-
do cuando todavia al zona donde se efectuo el aforamiento no formaba
parte del mayorazgo de la casa de Haro, las otras veinte villas vizcainas

fueron erigidas pot los titulares del Senorio.
Orduna y Bermeo debieron su villazgo a Don Lope Diaz de Haro

(1214-1236), casado con una hermana de Fernando III el Santo, en
los anos 1229 y hacia 1236 respectivamente. Avanzado el siglo, en 1287,
Lope Diaz de Haro (1254-1289), aforaba en el extremo mas occiden-
tal de Vizcaya al lugar de Finestosa o Fenestosa, mas tarde conocido
por Lanestosa Correspondetia a Don Diego Lopez de Haro (1292-

148 ITURRIZA, n6ms . 1389-1380
149. ITURRIZA, nums . 1377-1382
150 . Cartas pueblas de Munguia, Larrabezria y R:goitia, ITURRIZA, num 1376 .
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1310) la erecci6n de dos puertos, en la mar abierta el uno, Plencza, er
1299, y en el interior y ya bien alejado de aquella el otro, Bzlbao, en
1300 ; afor6 ademas a Ochandiano . Su sobrina y sucesora Dona Maria
Diaz de Haro daria un fuerte impulso a la tarea emptendida cubriendo
la costa de villas marineras. Tras confirmar la fundaci6n de Bilbao en
1310, operando sin embargo ex-nihilo, como si Don Diego nada hubie-
ra hecho, aforaba Portugalete en 1322, Lequeitio en 1325, y Ondarroa
en 1327 . Maria II Diaz de Hato y su esposo Juan Nunez de Lara (1334
1350) dieron fuero a Vzllaro en 1338 . El ritmo de fundaciones se ace-
ler6 con Don Tello de Trastamara, «fijo de muy noble rey D. Alfonso>>
como se hace Ilamar, que cubri6 con villazgos una buena parte de la
Vizcaya nuclear : Marquina en 1355 : Elorrzo, en 1356, Guernzca y Gue-
rrzcazz (Monditibar) en 1366 . El infante D. Juan, Senor de Vizcaya
(1371-1379), cerr6 el proceso fundacional tras el dificil aforamiento de
Mzravalles, en 1375, y el de Munguia, Larrabezzia y Rzgoztza, al ano si-
guiente . En 1372 habia dado el Fuero de Logrono a las villas de Duran-
go y Ermua, cuyo origen se hace remontar a la ultima decada del siglo
precedente 151 .

Interesa hacet notar que en algunas de la fundaciones de Vizcaya

151 Las cartas pueblas de las villas vizcainas fueron recogidas a finales del
siglo xvrn por ITURRIZA en su Htstorza General de Vizcaya y Epitome de las
Encartaczones Damos aquf las referenclas que corresponden a cads una d°-
ellas en la edici6n que de esta obra hizo A. RODRiGUEz HERRERO, Bllbao 1967 .
BERMEO Confirmact6n de Lope Diaz de Haro (1254-1289). Burgos, 18-III-1285
(nums. 1218-1227) -BILBAO, 15-VI-1300 (n6m . 1279-1282) . Carta puebla de Dona
Maria de 25-VI-1310 T. GONZALEZ, Colecci6n de Cedulas, II, 391 .-DURANGO,
Confirmaci6n ITURRIZA (num . 1251-1263).-ELORRIO, Bilbao, 27-VI-1356 (n6me-
ro 1339-1343).-ERMUA, Confirmaci6n (n6m . 1264-1278).-GUERNICA, Orduna,

28-IV-1366 (n6m 1345-1351) -GUERRICAIZ (MUNDITIBAR), Miranda de Ebro, 4-X
1366 (n6m . 1352-1357).-LANESTOSA, Burgos, 6-V-1287 (n6m 1238-1248)-LARRA-
BEZUA, Olmedo, 1-VIII-1376 (num 1389-1398)-LEQUEITIO, Paredes de Nava,
3-XI-1325 (n6m 1298-1307).-MARQUINA, Bermeo, 6-V-1355 (n6m 1335-1338)-

MIRAVALLES, Almazan, 4-III-1375 (n6m 1376-1386).-MUNGUiA, Olmedo, 1-VII-

1376 (num . 1389-1397).-OCHANDIANO, Maran6n, 29-VII-1300 (n6m . 1237)-ON
DARROA, Estella, 28-IX-1327 (num 1321-1330)-ORDUHA, Orduna, 5-VII-
1229 (n6m . 1209-1210)-PLENCIA, Palenzuela, 5-X-1299 (num . 1233-1236).-POR
TUGALETE, Nueva expedzci6n de la carta puebla, Bilbao, 11-VII-1333 (num . 1287-
1297).-RIGOITIA, Olmedo, 1-VIII-1376 (n6m . 1389-1397 y 1400)-VALMASEDA,
Castro-Urdiales, 24-I-1199 (num . 1197-1207)-VILLARIO, Bilbao, 15-VIII-1338 (nd-
mero 1331-1334) .
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se bacia precisa de alguna manera la intervencion de la comunidad : en
los aforamientos de Plencia, Bilbao, Villaro y Guernica aparece en el
encabezamiento del documento la formula «e con placer de todos los
vizcaynos>> al tiempo que en la de Guerricaiz se alude al «consejo de
los mis cavalleros e fijosdalgo de mi Senorio de Vizcaya que me die-
ron consejo (de poblar Guetricaiz)>> 152 . Recordemos, en el momento de
interpretar el hecho, el caracter jurisdiccional y no patrimonial del
Senorio . Si el Senor hacia entrega a los habitantes del nuevo munic:pio
de los bienes de su propiedad situados dentro del perimetro fundacio-
nal y somete todos los alli existentes a un nuevo tegimen juridico,
debia contar antes con el consentimiento de aquellos que resultaban
afectados por el acto constitucional, es decir de los hijosdalgo que te-
nian propiedades en el termino . La mejor garantia del respeto de sus
derechos debia set precisamente la prestacion del consentimiento por
parte de la comunidad .

E/ectos de la constitution de los villazgos

En Vizcaya, como acontece en otros lugares, la constitution del vi-
llazgo acarrea dos efectos de importancia capital : en primer lugar la
atribucion a la villa de un patrimonio por la adjudication de todos o
de parte de los bienes del senor sitos en el ambito que se asignaba en
el nuevo municipio (montes, aguas, etc .) 153 y en segundo lugar la
segregation del ambito propio del nuevo municipo del regimen gene-
ral de administration senorial, al prohibirse la entrada en el mismo de
los oficiales ordinarios del territorio -prestamero, merino, alcaldes de

fuero y sayones- . Recojamos al respecto la explicita declaration que
contiene la Carta puebla de Guerricaiz cuyos terminos repiten los do-

152 . Plencia (Carta puebla . ITURRIZA, num . 1233), Bilbao (Ibidem, nume-
ro 1279), Vlllaro (num 1331), Guernica (num 1345), Cruerncalz (num 1352) .

153 Las cartas-pueblas suaen repetir los mismos t6rminos del Fuero de Lo-
grono en to que se refiere a la donation del patrtmonlo . Las de Bllbao y Plencia
dlran <<otorgo bos . codas las anchuras et egidos, et montes, et agoas et lugares
que en los dlchos terminos ha le cal guisa que podades labrar et plantar, et ensan-
char et facer codas las gananuas, e mejoras tambi¬n de ruedas, e de molinos como
todas las otras cosas>> . (ITURRIZA, nums . 1234 y 1280) . En las de Lequeitio y On-
darroa, tras enumerar los terminos lurisdlecionales de la poblac16n les Indlca que
les otorga «todo quanto pudlerades fallar que a Mi la dtcha Dona Maria pertenez-
ca o pertenecer deba>> (nums . 1305 y 1325) .
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cumentos fundacionales de las demas villas : «que ningun Preboste .
nin Prestamero, nin merino de Vizcaia que non entren a mertnear, ni
haya jurisdiccion alguna en la dicha villa de Monditibar, nin en sus
montes, terminos, nin en sus alfoces nin en los vecinos deride, nin en
los lugares sobredichos que los do yo a los pobladores dende» is" .

El vacio gubernativo que la prohibic16n lleva implicita se cubre al
transferir al nuevo cuadro de autoridades de la villa -alcaldes, jura-
dos, prebostes y sayones municipales- una parte importante de las
facultades gubernativas y judiciales del Senor, to que da lugar a un
regimen privilegiado dentro del sistema comun de administracion se-
norial .

No fue coincidente el cuadro de autoridades creados para cada una
de las villas por ]as primetas cartas pueblas ni el grado de autonomia
que para su eleccion se reconocio a la poblacion de los municipios 115
Sin embargo, a to largo del perfodo fundacional operose una evolucion
de modo que, al final de aquel, existen pocas dlferencias en el ntimero v
en el nombre de los oficios publicos de ]as villas, y por otra parte la
eleccion de los oficiales quedo confiada a sus habitantes 156 El senor
se reservo, en todo caso, en el or'den judicial, la ultima instancta en los
recursos contra las resoluciones de los alcaldes locales. Al final del pe-
riodo habia desaparecido tambien una instancia intermedia que figu-

154 ITURRIZA (num 1355) Hay referenclas explfcltas a este mandato en la,
cartas-pueblas de Bermeo (nums 1218 y 1220), Lanestosa (nums 1239 y 1242),
Durango (nums 1252 y 1256), Ermua (nums 1265 y 1270), Portugalete (nume
ros 1290 y 1295), Lequeitio (numeros 1299 y 1301), Ondarroa (numeros 1321-
1323)

155 . Mlentras que en la fundacion de Valmaseda -1199- unicamente se
establece que el merino del senor ha de ser vectno de la Villa (carta-puebla
ITURRIZA, num 1200), ya en las fundaclones de Plencta, 1299 y hasta la de
Elorno, 1356, se hate referencla a los alcaldes, jurados, prebostes y sayones
Obidem, nums 1233 y 1345 ; entre ambas, Bilbao 1300 -num 1279-, Porruga-
lete 1322 -num 1295-, Lequeitto 1325 -num 1301-, Ondarroa 1327 -nu-
mero 1323-, Vtllaro 1338 -num 1333-)

156 . Guerricalz 1366 -ITURRIZA, num 1355-, Mlravalles 1375 -nume-
ros 1384-5-, Munguia, Larrabezua y Rigoitia 1375 -num. 1394- . En la de Gue
rrlcalz se da a entender que este es ya el regimen comun de las dem6s villas de
Vizcaya
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raba en los aforamientos primeros, en los que se prescrtbia se acudiera
en primer lugar a los alcaldes de Bermeo 's' .

Las especialidades que caracterizan a los nuevos nticleos cercados
y sus diferencias con la Tierra Llana no se limitan al campo politico-
admintstrativo, se extienden tambien al Derecho Penal, Civil, Proce-
sal, etc. A las villas fundadas hasta 1348 se les otorgo dtrecta o indirec-
tamente el fuero de Logrono 168 ; las erigidas despues de esta fecha
recibieton el ordenamiento de Alcala'ss, de modo que en el orden
civil la regulation de ]as relaciones juridicas de estos municipios pri-
vilegiados se situo en el mismo curso de evolution que los demas
territorios del reino.

Evolution del ambrto territorial de jurisdiction de la Tierra Llana v
de las villas .

Una sepatacion tan profunda en el campo de Derecho publico y
privado entre la Tierra Llana y las villas llevaba consigo la necesidad

157 En los aforamtentos nabidos entre 1299 v 1366 se contiene el recurso

previo a los alcaldes de Bermeo Plencta (ITURRIZA, ntim 1233) Bilbao (nume-

ro 1279), Portugaletc (num 1295), Lequettto (num 1307), Ondarroa Win 1329),

Vtllaro (num 1333). Lo mismo se preceptuaba en los documentos conftrmattvos

de los vtllazgos de Tabtra (Durango) y Ermua (mums 1253 y 1267) La segunda

instanaa de los plettos de Elotrio y Guerricatz tocaba a los alcaldes de Tabira, y

los de Miravalles a Bilbao (mums 1340 y 1384), en las ultimas fundaciones se

suprtme la tnstancta tntermedta, tramttandose dtrectamente los recursos ante el

senor (cartas-pueblas de Munguia, Larrabezua y Rtgottia- ITURRIZA, mum. 1394)

158 . Fuero de Logrono de 1095 Publicado poi Munoz y Romero . Coleccron
de Fueros Munrcrpales y cartas-pueblos (Madrid, 1847), 1, 334-345 . Reproducen
(ttcralmentc sus dispostcones la carta-puebla fundaaonal de Bermeo (IIURRIZA, n6
meros 1218-1227), Lanestosa (mums 1238-1248), Lequeitto (mums 1298-1307), On-
darroa (numeros 1321-1330) . Hay otras que to otorgan nomtnattvamente y en ter
minos generales Valmaseda (n6ms 1197-1207), Orduna (n6ms . 1209-1210), Plencia
n6ms . 1233.1236), Bilbao (n6ms 1279-1282), Villaro (n6ms . 1331-1334), Marqui-
na (mums . 1335-1338), Elorrto (n6ms . 1339-1343), Guernica (mums . 1345-1351),
-Guerncatz (n6ms 1352-1357), Mlravalles (mums . 1377-1386), Mungufa, Larrabe-
zua y Rigoitta (mims . 1389-1396)

159 Carta-puebla de Miravalles otorgada en 1374 poi el Infante Don Juan
«e se obteron de ltbrar los dtchos plettos, poi el ordenamtento que el rey Don
Alfonso mi abuelo que Dios pzrdone fizo en las tortes de Alcala, e poi el dicho
fuero e poi las leyes del Rey mi padre» . (ITURRIZA, ntim 1384) Lo mismo en
las de Munguia, Larrabezua y Guerrtcatz (n6m 1394) .
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de una clara delimitacion de los respectivos ambitos territoriales . Sirr
ambages se puede decir que este ha sido un problema permanente en
el devenir institucional de Vizcaya : todavia en la Edad Moderna -fi-
nales del siglo xvr y principios del xvII- la cuestibn de los limites.
jurisdiccionales socavo casi las bases mismas de la comunicacion juri-
dica de estos dos bloques constitutivos del Senorio . Vemos ahora los dos
hechos capitales que en la Baja Edad Media modificaron profundamente
el arnbito jurisdictional que habfa resultado de las prescripciones de las
cartas pueblas .

Los primeros vecinos de ]as villas fueron, segun se deduce de los
documentos fundacionales, tanto los propietarios de las explotaciones
agrarias situados en los terminos asignados al nuevo municipio, es decir,
los hidalgos en sentido pleno 'so, como los labradores que cultivaban las
tierras del Senor, que en los casos en que por concesion de la carts
puebla quedaron liberados del canon de explotacion vinieron obligado;
a pagarlo al municipio para integrar el pecho concejil Ist . El punto de
partida no era por tanto excesivamente complicado : sobre el conjunto
del territorio senorial de administration otdinaria y de Derecho con-
suetudinario autoctono brotaran veintiun enclaves de administration

160 La propledad -generalmente pequena- de Ins ftlosdalgos no sufre-
alteraclon por la emergencia del muntcplo, solamente quedaran englobados den-
tro de los tcrmlnos jurisdlccionales del vtllazgo «Et que codas Ias heredades de-
quelesquteta manera que scan que esten dentro de estos limites e telmmos que
yo do a la dlcha villa de Miraballes (igual en las de Munguia, Larrabezua y RI-
goltia) que scan de aquellos de cuia son agora e non reavan mudanza alguna por
raz6n de esta poblac16n de esta dicha villa, salvo tan solamente que scan termtno,;
de la dtcha Villa» Ya scan ftiosdalgo, monasterlo o cualquler otra persona, anade
la carts-puebla de estas tres ulumas villas (ITURRIZA, nums 1334 v 1392) En Guer-
ntca se enumeran los 38 filosdalgos que pasan a la vecindad del nuevo nucleo mu-
nicipal (num . 1346)

161 En ocaslones todos los censuartos son adscritos al nuevo muntctpto, tras
equipararlos a los burgueses concediendoles el estatuto de estos ulumos «et do-
et otorgo bos que haiades por buestros vectnos los mls labradorcs que he dentro
de estos termlnos sobredlchos a buestra vectndad francos et ltbres, ansl como bos
to sodes» (Plencla, ITURRIZA, num 1234, Bilbao, num 1281) Ahora bien, como
el avecindamtento implica la liberac16n de ]as cargas que pesan sobre las explotacio-
nes, orlgmando una merma de los tngresos senortales, a partir de la fundactdn de-
Vlllaro, en 1338, se restringe el avecindamtento (ITURRIZA, nums . 1335 y 1336 ;
Elorrio, n6m. 1339, Guerricaiz, num . 69) En Miravalles se apltc6 el slstema Indi-
cado en el texto (num 1385)
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privilegiada que ejercitaran su jurisdiccion sobre las personas que he-
mos indicado . Los campos estan bien delimitados . La complicacion
surglra pot los dos hechos contrapuestos que se indican .

En los 6ltimos treinta anos del siglo xiv, los labradores y ferrones
censuarios del Senor, que habian permanecido afincados en la Tierra
Llana, sufrieron por razones no bien conocidas el hostigamiento de los
hljosdalgo, es decir, de los propietarios en sentido pleno de sus tierras.
En consecuencia, solicitaron aquellos del senor correr la misma suerte
de los censuarios que habian quedado en el interior de los terminos de
]as villas . En 1375 el infante Don Juan accedio a adscribir a la juris-
diccion de Bilbao a los labradores de Galdacano, Zaratamo y Arrigo-
rriaga, adquiriendo estos con ello la condici6n de vecinos de la villa
a todos los efectos 162. Al ano siguiente, cuando a instancias de repre-
sentantes de esta clase rural otorgaba ]as cartas pueblas de Rigoitia, La-
rrabezua y Munguia, autorizo a todos los censuarios de las merindades
de Uribe, Busturia y Marquina para que se pudieran acoger a la juris-
diccion de las villas que quisieran : «E otro si mando e tengo por vien
lira el infante- que todos los labradores de las merindades de
Oribe, e de Busturia e de Marquina que estan fuera de los terminos
que yo do a estas villas que entren vecinos en algunas de estas dichas
villas que yo mando poblar, e en otra qualquier villa del mi Senorio
de Vizcaya do ellos mas se pagaten» 1152 . Efecto de esra opcibn fue
el cambio de limites en el mapa jurisdiccional del Senorio, puesto que
en el interior de las zonas propias de la Tierra Llana surgieron multitud
de islotes -los caserios de los censuarios que habian optado- some-
ttdos a la jurisdiccion de los villazgos .

El segundo hecho, peor conocido, opero en sentido diametralmente
opuesto al anterior . Los amplios tetminos concedidos a algunas villas
-Bilbao, Guernica, Portugalete, etc .- no Ilegaron a consolidarse
Cuando no ha transcurrido ni un siglo desde las ultimas fundaciones la

162 Carta de Don Juan I, fechada en Almaz6n el 12-III-1375 (Publtcada poi
GUIARD, Hestorza de Bilbao, I, 50-2) Tres anos antes habia expedido el mismo In-
fante una carta de amparo en favor de los pobladores de Guerricaiz (17-I-1372 .
ITURRIZA, n6ms 1358-9).

163. ITURRIZA, num 1394 .
164 Interesa al respecto la escritura de nuevo avecindamiento de los labra-

dores censuartos de Arbacegui y Bolivar al vecindario de Guerricaiz extendida
dl 25-VII-1402 . (Recogida pot ITURRIZA, nums 1360-1371) .
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realidad jurisdiccional se muestra muy distinta a como la trataron de
dibujar las cartas pueblas : en el interior de los terminos asignados a
las villas emergen municipios rurales de Tierra Llana -anteiglesias-
cuyos habttantes se rigen por el Derecho consuetudinario de este terti-
torio y tienen sus propias autoridades que operan con completa autono-
mia de los oficiales de la villa respectiva . la administracion de justiaa
la Ilevan de nuevo los oficiales de la Tierra Hana : prestameros, meri-
nos, alcaldes de fuero o como maximo disponen las villas de jurisdic-
cion acumulatrva, aunque en este caso esta se discute atduamente Este
es el caso de Begona, Abando y Deusto respecto a la villa de Bilbao,
o de Santurce y San Salvador del Valle respecto de Portugalete, etc

Desconocemos las razones de esta modification . Es probable que
los privilegios asignados a ]as villas chocaron con las prerrogativas v
derechos adquiridos de los hijosdalgo, instalados en los terminos Al-
gunas villas se mantuvieron a to largo de la Edad Media y de la Mo.
derna con escasa poblacion, en tanto que la poblacion de los terminos
que les correspondian era abundante. Quiza no pudieron hacer valer
sus privilegios ni impedir el desarrollo institucional de las parroquias
rurales que encuadraban a los infanzones La impotencia de los oficia-
les de ]as villas debio ser cubierta con la actividad de los alcaldes de
fueio ambulances de la Tierra Llana y de los prestameros y merinos,
que por la repeticion de actos jurisdiccionales pudieron invocar mas
tarde en su favor la prescripcion y la costumbre inmemorial

3. LA ENCARTAC16N Y EL DURANGUESADO .

Mas arriba hemos examinado la manera como el Duranguesado
-realengo donado en 1212 a Diego Lopez por Alfonso VIII en un
momento de euforia posbelica- fue agregado al Senorio . Hemos eb
tudiado tambien la incorporation en el mismo siglo de la Encartaaon,
a raiz de la extension del dominio sobre ella de los Haro mediante
adquisiciones y permutas .

El analisis de la forma de integration de estas dos amplias comar-
cas a la Vizcaya Nuclear pone de relieve las similitudes y diferencias
que respecto de ella presentan . Similitudes en primer lugar- por los
dos bloques anejos se difundio un poder senorial de caltdad igual a!
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que se ejercia sobre la Vizcaya nuclear. Desde la tncorporacion el
prestamero de Vizcaya extiende su autoridad a los dos territorios, v
-cuando aparece el coriegidor, el que llevara adelante la polittca de los
senores-reyes en el conglomerado de los tres bloques y las villas sera
este oficial Anadase que, como veremos mas adelante, los encartados
y duranguesados concurrian a ]as Juntas de Tierra Llana para tratar
de los asuntos de Fuero comun .

La homogeneidad social y en cietto modo juridica del area es otra
nota destacada: desparramados por los valles que van del rio Deva al
Aguera una densa masa de hijosdalgo trabajaban la tierra y se regian
por un Derecho consuetudinario de contentdo muy similar. Las redac-
ciones de la costumbre territorial (Cuadetno Penal de Juan Nunez de
Lara de 1342, Fuero Viejo de 1252 y Fuero Nuevo de 1526) y la
,Ordenanza de Hermandad de Gonzalo Moro de 1394 se aplrcaron sin
ninguna drstrnczon a la Vizcaya nuclear y al Duranguesado Desde este
punto de vista la Encartaczon guarda tambien fuertes nexos con los
otros dos territotios . En efecto, hay razones para pensar que se aplic6
a los encartados el Cuaderno de Juan N6nez de Lara 's' . La ordenan-
za de 1394 fue extendtda a esta comarca en el mismo ano de su elabo-
raci6n a petici6n de la junta de Avellaneda para set aplicada por las
autoridades ordtnarias del territorio'ss . Las disposiciones del Fueio
Vielo referente al estatuto p6blico de los vizcainos se les aplicaban
plenamente . Por ultimo, en cuanto al Fuero que se consideta especifico
de la Encartac16n, al reformado por el licenciado Juan Saez de Salcedo

165 El capitulo 40 de la Ordenanza de la Hermandad de la Encartaci6n de
1394 dice «Item que el prtvtlegto de Don Juan Nunez que ftnque firme y estable
-en todas las otras cosas salvo en cuanto tape a la pesquisa que faz mencton en est .
dicho quadernto » Recogido tambien en la ley 2 del tit 4 del Fuero de la Encar-
tact6n (F de la QUADRA SALCEDo, Fuero de las MN y ML Encartaciones, pagi-
nas 101-2 y 172) . Es verdad que, como luego se dtra, esta ordenanza reproduce
ltteralmente la ordenanza de la Hermandad de Vizcaya del mismo ano y que en
6sta tambten se reconoce valor supletorto al Cuaderno Peral (Capitulos de :a
Hermandad de Vizcaya, cap 50 LABAYRU, II, 507) ; stn embargo, la ordenanza
encartada efect6a cuando convtene las adaptactones perttnentes, por to que cab-_
presumir que tambten se habria suprimtdo este texto st hubiera carectdo de valor

166 F. de la QUADRA SALCEDo, Fuero de las MN y ML Encartaceones Btl
bao 1916, pags 7-61 (estudio previo del contenido) y 73-104 (transcnpct6n integra

-de la ordenanza)
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en 1503 's', tiene como fuentes a la ordenanza de 1394, comun al resto
del Senorio, y el Fuero Viejo de 1452 : en la primera parte. los titulos
primero -36 leyes- y cuarto -cuatro ]eyes- copian casi literalmente
aquel cuerpo legal ; el titulo segundo y la segunda parte, denominada
Fuero de Albedrio, recogen el Fuero Viejo de Vizcaya respecto del
que acusan mejores formulaciones . En el mismo siglo xvl, en torno a
1576, los encartados aceptaron la vigencia del Fuero Nuevo de Viz-
caya quedando relegado su fuero propio a la condicion de documento
historico 168 . En to que se refiere al denomlnado Fuero de los labrado-
res de Durango, que la historiografia tradicional vizcaina atribuye a San-
cho el Sabio o Sancho el Fuerte y que pudiera set de los ultimos anos
del siglo xiii o de la siguiente centuria 161, no queda ningun rastro de
sus disposiciones en la ultima fase de la Baja Edad Media .

La espect/tctdad de estos dos terrttorios deriva del plano de las insti-
tuciones politico-administrativas privativas, que conservaron en toda
su integridad, y de la peculiar forma de inserc16n dentro de los otga-
nos de gobierno generales del Senorio (Juntas Generales primero y Re-
gimiento despues) . Vamos a dedicar ahora nuestra atenci6n, aunque sea
de manera muy suclnta, a los elementos institucionales que singulari-
zaran a la Encartac16n y a la metindad de Durango dentro del comple-
jo senorial .

A) Las Encartactones.

El territorio encartado estaba constituido en la Baja Edad Media y
en la Moderna por diez republicas . Concejo de Giiefies, Concejo de
Zalla, Valle de Gordejuela, Concejo de Sopuerta, Concejo de Galda-
mes, Valle de Arcentales, Valle de Trucios, Valle de Carranza, Cuatro .
Concejos del Valle de Somorrostro (Musques, Ciervana, Abanto de Suso,
y Abanto de Yuso) y Tres Concejos del Valle de Somorrostro (Santurce.
Sestao y San Salvador del Valle) . Dentro de su territorio estaban encla-

167 F de la QUADRA SALCEDO, Ibrdem, pigs . 107-229.
168 E EsCARZACA, Avellaneda y la Junta de las Encartaciones (Bilbao, 1927) �

pig 76 .
169 Lo tiene publlcado L4sAYRU (11, 775-786) La posic16n de los hisiorio,

grafos vlzcainos puede verse en ITURRIZA, num 265-6
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vadas, con regimen juridico privado y publico diferenciado, las villas de
Portugalete, Valmaseda y Lanestosa ''o .

Merecen destacarse a nivel local las diferencias que presentan los
cuadros jurisdiccionales encartados respecto a los que regian en la Viz-
caya nuclear y en el Duranguesado: atanen aquellas tanto a los oficia-
les con funcion jurisdiccional como a sus respectivos marcos de actua-
cion

Vimos ya que la merindad constituia el ambito propio de la primera
instancia de las causas civiles en la Tierta Llana ; en la Encartacion,
donde esta clase de distritos no existen, los procesos civiles y penales
se resolvian dentro de cada uno de los municipios del territorio . En to
que concierne al o/ictal al que corresponde el elerctcto de la Iurisdic-
cion, los Alcaldes de Fuero eran los que se ocupaban en la Vizcaya nu-
clear de resolver las causas civiles y el Teniente del Cotregidor de los
crimtnales . Aqui se manifiesta desde este punto de vista una ttpologia
municipal reducible a tres grupos : municiptos en que los alcaldes loca-
les ejercian la jurisdiction civil y criminal ; aquellos otros en que solo
entendian en el campo civil ; y por (1ltimo, el caso singular de Arcen-
tales, que carecia de alcalde. El sistema se completaba con la interven
cion del Teniente del Corregidor que ostentaba privativamente la ju
risdiccion civil y criminal en este ultimo municipio y solo la criminal
en las anteriores . En los demas supuestos -primero y segundo
caso- la jurisdiction se ejercitaba de manera acumulattva por alcal
des y tenientes "t .

170. Lorenzo Roberto DE LA LINDE en sus Discursos bzstdrtcos a favor de la;
siempre muc nobles y no menos leales Encartacrones del Intanzonazgo del srempre
Mui Noble y Mut Leal Senorio de Vizcaya (Sevtlla . La aprobaci6n y liceneta es
de mayo de 1742), sumimstra information respecto a la calidad de las personas
(I, 18-9), lengua (19), reltgiosidad (20-1), instrucci6n (21-2) . Interesa tambi6n para
el conocimiento de cada una de las entidades de este territorio en la etapa foral
ITURRIZA, n6ms 1-60 En nuestro siglo ha visto la luz la obra de E. de ESCARZAGA .
Avellaneda y la junta de las Encartaciones (Bilbao, 1927), trabajo estimable afeado
por el desorden en la exposition .

171 . Una clara exposictdn sobre estas particulandades jurisdlcctonales aporta e1
P . Gabriel HENAo en sus Averiguactones de las antiguedades de Cantabria, libro 3 .
capitulo 10, escritas en la pen6ltima decada del siglo xvn (2 " edit Tolosa, 1894),
IV, 210 .
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De cualquter manera la prrmera instancia de las causas habia de
tramitarse y agotarse necesariamente en la Encartacion. Las apelacio-
nes seguian el mismo curso que ]as dernas del Senorio. Los alcaldes
eran destgnados directamente por el rey o por su Corregidor .

A nivel de gobierno de la Encartacidn volvemos a hallar la duali-
dad propta del Senorio : de un lado los ofictales del Senor (Tenientes
del Corregidor y subordinados) y de otro el organo oftctal de la comu-
nidad (junta de Avellaneda y Sindico) .

El establecimiento del Corregidor en el Senorio en el ultimo ter-
cio del siglo xiv inauguro el comienzo de la decadencia del Prestamero
de Vizcaya y de la Encartac16n, que habia sido el oficial mas relevan-
te en este ultimo territorio . En 1401 se crearon los Tenientes del Co-
rregtdor : entonces aparece esta figura en la Encartacion, colocada en
el primer lugar del cuadro de oficiales sehoriales t72 . Debia reunir los
mismos requisitos personales que su principal, a quien correspondia
el nombramiento . Este se hacia ptibllco en Avellaneda, en el acto de la
toma de posesion del Corregidor, al tiempo que ambos oficiales jura-
ban guardar el Fuero, el encartado prtmero, y cuando este desaparecio,
el de Vizcaya t'3 .

No tenemos datos sufictentes para determinar la fecha de apari-
cion de la junta de Avellaneda Se dice en la introduccion de la orde-
nanza de Hermandad de 1394 que opor ende acoidaron todo estando
juntos en la junta General de Avellaneda segun que to han de use y
costumbre de ayuntaro t'4 y GARCIA DE SALAZAR describe una junta
multitudinaria al referirse a un encuentro de banderizos de la zona
-marroquines y gordojanes- habido en 1406 en Avellaneda . Refiere
tambien el historiador y banderizo encartado como, e1 mismo, en 1451,

172 . La unrca nottcia que disponemos respecto del ortgen del '1 'entente la su-
mintstra 1TURRIZA : «desde el aiio de 1401 en que se establecieron los tres Te-
ntentes generales del Corregtmiento de Vizcaya por el Doctor Alphonso Rodriguez ..
oidor de la Real Audtencia y Juez Mayor de Vizcaya en vtrtud del poder que le
dto el Rey Don Enrique III en Valladolid a 4 de mayo del cttado ano, hay un
Temente general* (Spit Encartac, num 27) .

173 . En los llbros de Decretos de la junta del terrttorto se conttenen las
actas del luramento y toma de posesi6n . EsCARZACA tiene publicada el Acta co-
rrespondtente a la Junta General de Avellaneda de 24-IV-1562 en que el Tenien-
te y Corregidor prestaron el juramnto (Avellaneda . . . Apcnd . VI, pigs . 207-8)

174. QUADRA SALCEDo, Fuero de las MN y ML Encartactones , pig 9.
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con motivo-del nombramiento legal del Corregidor Mendoza «fizo facer

junta General en Avellaneda que era cauetia de la Encartacion» t'' . Son
testimonios que permtten afirmar la plena vigencia de la junta del
territorio en los siglos xiv y xv . Ignoramos hasta cuando se pueden
proyectar en el pasado ; aunque quiza la organizacion de los hijosdalgo
del area tenga algo que ver con la homogenizacion politico-adminis-
trativa de la misma producida por la difusibn del senorio jurisdictional

de los Haro en los comienzos del siglo xin .
La masa de hijosdalgo que durante la Baja Edad Media constttuia

el congreso de Avellaneda fue sustituida por los representantes de los
concejos cuando estos, con el declinar de los bandos, ganaron fuetza

en el siglo xv . Desde esta epoca, y a todo to largo de la Edad Moderna,

acudian bajo el roble de Avellaneda un apoderado por cada concejo,
amen de cualquter encartado que to deseara t" . La junta intervino en

la elaborac16n del Fuero de 1503, y a ella tocaba su interpretation au-

tenttca t" . Rectbia al Corregidor, proclamaba al rey y elegia anual-

mente al Sindico 178 .

Desde el siglo xvi, el Sindtco era la autoridad permanente repre-
sentativa de la Comunidad. Elegido cada dos anos 1's, convocaba a la
junta, en la que llevaba la tniciativa, cobraba los repartimientos y

daba cuenta de su gestion ante la asamblea . Velaba en general por
la salvaguarda del Fuero encartado t8° .

175 «Btenandanzas . . », Itbro XXIII (edit . R . Herrero), pigs . 269-70 y 328
176 . En cuanto a la convocatoria a los concejos, P . HENAO, Averiguaciones,

ltbro 3, cap 10 (edit . ctt IV, 210), LAaAVRu recoge integras las actas de las
Juntas de 11-III y 10-VI-1628 (V, 168-9, 175-6) . Y por ultimo, ESCARZAGA, Ave-
11aneda, pig 47-49 . En cuanto a la concurrencra EsCARZAGA, Ibidem, pigs . 46 y 48 .

177. Ley 3, tit 4 (QUADRA SALCEDO, Fuero . ., pigs 170-171) . Tambten el ca-

pitulo 5.° de la ordenanza de Hermandad de 1394 contenfa una prescripc16n similar

(Ibidem, pigs . 76 y 77).
178 Actas de las Juntas de Avellaneda de 24-IV-1562 y 26-VII-1746 (ESCAR-

ZAGA, Avellaneda, pigs. 24-5, 42 y 207-8)
179 . Hasta 1642 la durac16n en el cargo estaba ligada a la permanencta del Co-

rregidor ; todavia el P . HENAO en el siglo xvti afirmara que vtodas las nueve villas
eligen un Sindico Procurador General que dura mientra el Corregidor» (Averigua-
ciones . . ., ltbro 3, capitulo 10 -IV, pig 210-) . En cuanto a la bianulidad, EsCAR-
tAGA, Avellaneda, pig . 100 .

180 . EsCARZAGA, Avellaneda, pigs 99-100
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Hay testimonios que prueban la asistencia en la Baja Edad Me
,dia de los Encartados a la junta de Guerntca 181 . A partir del mo-
mento en que se establecio la forma moderna de tepresentacion por
municipios, concurria un solo apoderado de esta comarca, su Sindico,
que disponia de voz y voto para intervenir en los problemas del
Fuero conjunto y carecia de elegibilidad activa y pasiva para los
'oficios del Regimiento del Senorio IBZ .

B) La Merindad de Durango

En el Duranguesado se distinguen dos territotios : los villazgos
~Durango, Elorrio y Ochandiano) y la merindad -objeto ahora de
nuestro interes-, a la que podemos designar como Tierra Llana del
Duranguesado, compuesta de doce anteiglesias, a saber, Abadiano
Berriz, Mallabia, Manaria, Yurreta, Garay, Zaldivar, Arr£zola, Axpe,
Apatamonasterio, Izurza y San Agustin de Echevarria 183 . Esta 61ti-
ma se apart6 de la mertndad en la Edad Moderna en 1630, agreg£n-
dose al vecindario y juzgado de la villa de Elorrio t8" . Lo dicho res-
pecto de los origenes y sistema gubernativo de las antiglesias de la
Vizcaya nuclear se puede aplicat a ]as de esta merindad, que no pre-
sentan al respecto ninguna singularidad .

181 . Lope GARCIA DE SALAZAR, Bienandanzas , Itbro XXIV (edic RoDRiGUE7
HERRERo, Bilbao, 1967), IV, p£g 328

182 La practica de enviar al Sindico se seguia todavfa en el siglo xvitt ,T
Generales de 23-VII-1714, 5-VII-1712, 13-V-1714, 12-IV-1719, 9-VII-1720, 20-
VII-1722, 6-X-1722, 22-1I-1724, etc (Arch . Prov . Vizcaya . Libro 20, Decretos
163 r, libro 22, Decretos 68 v, 214 v ; libro 23, Decretos 76 r ; 179 V ; libro 24,
Decretos 46 v ; 80 r, 115 v) .

183. La descrtpcton de la Mermdad en G de OTALORA Y GuITSSANA, Mzcro-
logia geogrriltca del assiento de la noble Mernndad de Durango Sevilla, 1634
Reimpreso en Madrid, 1884, pigs. 20-22. La de cada una de las anteiglestas com-
ponentes en el mismo autor, op cit., pigs . 25-28 y en VEITIA y EC HEZARRETA,
Nottcsas htstor:cas de Tavtra de Durango (edic. Gueredtaga, Bilbao, 1967), p£gi-
nas 27 y 28 ; y de modo particular en ITURRIZA, nums . 697-742.

184 . Las reales cedulas de Felipe IV autorizando la segregac16n, de 23 y 31
-de enero, de 1630 est£n publtcadas por S de PAGADIGORRIA, Matricula y padron
de los caballeros hetosdalgo de esta muy noble y muy Teal villa de Elorrio (1575-
1831), Bi16ao, 1965, pigs . 381-391
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Nuevamente volvemos a encontrar en el regtmiento de la Tierra
Liana duranguesa el esquema gubernativo propio de Vizcaya, los oficiales
del Senor de un lado -Teniente del Corregidor, auxiliados por los Te-
nientes del prestamero y merino- y de otro la junta de merindad
representativa de la comunidad. Veamos a unos y a otros a grander
rasgos I86.

La designacion del Teniente del Corregidor tocaba a este ultimo
oficial que debia efectuar el nombramiento en persona procedente de
Allende el Ebro 186 . La concurrencia en el titular del officio de este
requisito, que habia brotado en tiempo de enfrentamientos banderizos,
se estimaba como garantia de neutralidad en la aplicacion de la justi-
cia I8' . En sus ausencias era suplido por el denominado Teniente de
Ausenctas 188 .

Convocaba el Teniente del Corregidor a las juntas de la merindad
y ofa en primera instancia en la anteiglesia de Abadiano -en la Edad
Moderna en el caserio de Astola de este municipio- todos los pleitos
clviles y criminales que planteaban las gentes de las anteiglesias Ig9 . Re-
cordemos que en la Vizcaya nuclear los pleitos civlles eran resueltos

por el alcalde de Fuero, figura que no aparece en el Duranguesado en
la Edad Moderna, si bien en el Fuero de los labradores se hace referen-
cia a eila -<<Alcalde o alcaldes de Guerediaga» unas veces, <<de Du-
rango» otras- I9° La primera instancia gozaba en la merindad de la

mayor estimation .

18'i La organizac16n de la Mertndad no es conoclda hasta el slglo xvt, cen-
tuna a la que remontan los documentos mar antiguos del archivo de esta comar-
'ca . En to que respecta al origen del archivo, trato dado al material y locallzacidn
de sus elementos, cfr a P de ALZOLA, El Archrvo de Astola (Vizcaya), BAH, 57
(1910), 499-503 y a F AMADOR CARRANDI, Archivo de la Tenencia de Corregr-
miento de la Mertndad de Durango Catalogo de los manuscretos, lista de los te-
nrentes y monograjia de la Merzndad (Bilbao, 1922) .

186 Fuero de Vizcaya de 1526, ley 11, tit 2 .
187. En distintos momentos se sale a la defensa de esta prescription : Regtm°

de 16-IV-1595, J General de 29-VII-1597, Regim" de 25-IX-1598 (SAGARMINAGA-
AREITIO, III, 352-3 ; IV, 34, 99)

188. El sustituto era designado por el mismo Teniente, por el Corregidor o
incluso por el Consejo de Castilla . Los distintos casos producidos estan recogtdos
por F. AMADOR CARRANDI, en Arehivo. ., pags . 3547 .

189. OTALORA y GuITSSASA, Mrcrologia ., pag 25 .
190 . El Fuero de los labradores de Durango alude frecuentemente -no menos

12
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A ]as ordenes del primer oficial senorial desempenaban sus funcio-
nes el Tentente prestamero, designado por el Prestamero mayor de Viz-
caya en persona «rraigada y de fuera del condado de Vizcaya y de Allen-
de el Ebro>>, y el Teniente merino, designado publicamente por el merino
ante la junta t91. Estos dos oficiales subordinados realizaban toda clase
de ejecuciones, repartian las convocatorias de asistencia a la junta
de merindad y cuidaban a los presos 192.

La Junta de Guerediaga, que, al igual que ]as de Guernica y Ave-
llaneda, estaba llamada a sobrevivir hasta el siglo xix, viene menciona-
da varias veces en el Fuero de los labradores de Durango 111 . Por des
gracia a la documentacion mas antigua que conserva el Archivo de la
merindad no va mas ally del siglo xvi, por to que no es posible seguir
la trayectoria de esta asamblea a to largo de la Baja Edad Media. Una
provision del Consejo Real de 1508 esboza la imagen de to que debic5
ser la junta en el periodo anterior : «me fue hecha relacion -se dira
en la disposicion- que antiguamente los vecinos de ese dicho Senorio

e Condado establecieron para faser sus Juntas Generales e particulares e

para su publicacion e de los vecinos de la merindad de Durango en el
lugar de Gueridiaga e para las audiencias que los Corregidores e sus
Tenientes generates fisieron, pusieron el lugar de Abadiano e Gueridiaga
casi juntos e lngares conventbles para evttar parcialidades, e porque no

se podrian juntar ni ser convenidos en lugares mas convenibles o co-
munes que los susodichos, to cual dtz que se ha usado de tiempo inme-
morial aca, e continuamente se han hecho los dichos llamamientos e

de 9 veces- a los vAlcaldes de Durango* (edici6n de LABAYRU, II, -pigs 775,
776, 778, 781, 784 y 785-) y en una ocastbn a los oAlcaldes de Guerediaga» .
(Ibidem, pig 786) .

191 . Fuero de Vizcaya de 1526, leyes 6 y 7 del titulo 2 ° El conde de Arama-
yona, duque de Ciudad Real, habia incorporado patrimonialmente a su mayorazgo
el oficio de Merino mayor ; a la Junta tocaba aceptar el nombramtento del Tentente
efectuado por el Conde . La celebrada en Astola el 11-XI-1617 rechazd al pro-
puesto alegando entre otras cosas que no tenia naturaleza vtzcaina (Arch de
Guernica . Archivo del Tentente Papta . 37) .

192 En la Junta de ASTot .A de 30-V-1717 se compusieron unos Capitulos
que han de observar invtolablemente los minzstros elecutores de la merzndad de
Durango (A Prov de Guernica Archtvo del Teniente Papta 734) en que se
especificaban claramente las obltgactones que venian cumpltendo .

193 . LABAYRU, II, pigs . 780, 781, 784
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juntamientos, e prisiones, e defensiones en el dicho lugat de Gueridiaga,
e ]as dichas audiencias en el dicho lugar de Abadiano» 19a .

En consecuencia to que sabemos de las Juntas de merindad co-
rresponde a la Edad Moderna, periodo en que este organo representa-
tivo de la comunidad presenta a grandes trazos la siguiente con-
textura :

Los fieles de las anteiglesias convocados por el Teniente del Corre
gidor, acudian a ]as dos modalidades de Juntas existentes : las ordrna-
rtas, celebradas en el caserio de Astola, y las extraordrnarras, en la
colina de Guerediaga . Las primeras se reunian siempre que existfa
algun problema pendiente de resolucion, mientras que las segundas se
hacian cotncidir con las Pascuas de Resurreccion, del Espiritu Santo
y Navidad. Tenian ambas un ambito concurrente de cornpetencia Y
otro especifico . Desde este ultimo punto de vista, el privativo, enten-
dia la Junta de Astola en to referente a la relacion de la Merindad con
el Senorio ; al mantenimiento de la integridad de la jurisdiction de la
merindad, del ambito gubernativo y de los gastos . La de Guerediaga,
de aquellos asuntos que revestian mayor importancia formal : creation
de nuevos cargos y reception del Corregidor bajo el arbol de aquei
nombre 195 . A partir de 1658 se creo un Sindzco General de la Mertn-
dad, cuyas funciones eran similares al de la Encartacton rss.

La Merindad, cuya comunidad con el Senorio en el campo del De-
recho prtvado era total, participaba en las Juntas Generales de Guer-
nica, y en los Regimientos a partir de su creation, solamente cuando
se le convocaba . A aquellas se les citaba casi siempre y a estos muy
esporadicamente . Carecia del derecho a tomar parte en la election de

194 . Burgos, 1-11-1508 . T . GONZALEZ, Colecc16n de Cedulas, II, num . 103,
pAg . 40 .

195 . La apretada sintesis que se expone sobre las Juntas del Duranguesado,
se basa en un estudto ampho sobre los 6rganos de gobterno de la merindad para
el que hemos utilizado los fondos del Archivo del Teniente del Corregidor En
dicho Archivo -ubicado en el Provincial de Guerntca- se recogen las actas de
las reuniones .

196 . Ya en las Juntas de Astola de 3-V-1616 y de Guered_iaga de 24-V-1616
se intento establecer un Sindico, rechazandose al ano siguiente (Arch Prov Guei-
nica. Archivo del Teniente . . Papts 23, 24 y 37) . La creaci6n se efectu6 en Gue-
rediaga el 27-XII 1658 . (Ibidem, Papta 63) .
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los oficiales del gobierno del Senorio, hasta que en pacto concluido
en 1628 con el Senorio, que examinaremos mas adelante, se concedio
a sus dos procuradores la facultad electiva .

3 . ORGANOS REPRESENTATIVOS DE LA COMUNIDAD DE
TODO EL SENORIO: JUNTA GENERAL Y REGIMIENTO

Hemos apuntado en distintos lugares que la presencia activa de la
comunidad o de una parte de ella en la vida politica constituye uno de
los caractetes que dieron su singularidad juridico-publica al Sefiorio de
Vizcaya. Se ha detectado esta presencia al describir el sistema guberna
tivo de ]as Merindades y anteiglesias de la Tierra Llana, de la Encarta
cion y del Duranguesado .

Esta todavia pendiente de examen la Junta General . el organo re-
presentativo de las gentes de todos los bloques territoriales del Seno-
rio Esta asamblea eta en rigor el organo propio de la comunidad de
la Tierra Llana y de las villas ; sin embargo, acudian tambien a ella,
cuando se trataba de asuntos de Fuero comun, los durangueses y
encartados .

Interesa fijar en to posible los origenes y la funcion de la Junta
en la Edad Media, y seguir su curso evolutivo. Examinaremos por tan-
to las disposiciones del ordenamiento de Chinchilla de 1487 -nacido
de la necesidad de terminar con la lucha de bandos- que ptescribian
el apartamiento de las villas de la asamblea de Guernica . Registraremos
brevemente la aparicion en 1500 del Regimiento General, organo gu-
bernativo delegado de la Junta, y las modalidades que adopta . Por
ultimo, tras senalar la crisis del Sefiorio en los finales del siglo xvt con-
cluiremos describiendo el contenido y las consecuencias de los conve-
nios entre los distintos bloques territoriales, producidos en 1628, 1630
y en los anos siguientes, con los que culmina la evolucion politico-admi-
nistrativa del Senorio.

1 . ANTECEDENTES DE LAS JUNTAS .

Conocemos dos escrituras vizcainas del siglo xi en las que se hace
relation a una congregaci6n de sentores habidas en el territorio de la
Vizcaya nuclear la una, y en el Duranguesado la otra . En 1053, en la
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donation del monasterio de San Juan de Gastelugatz a San Juan de la
Pena se dice «Ego Enneco Lopiz et uxor Tota Ortiz roboravimus hunt
locum que dicitur Tuga in presentia omnium seniorum de Vizcaia»
Veintidos anos mas tarde, con ocasion de una transaction entre el parro-
co de Abadiano y el abad de San Millan acerca de la pertenencia de
Arandia, en el Duranguesado se dira : «Idcirco tam ego quam abbatte de
Abadiano venimus illuc et fecimus questionem cum senioribus et homi-
nes de terra et diviserunt atque iudicaverunt quia loco inter ambas
aquas fuit et debet esse . . .»'9'.

El termino seniores, que recogen estas escrituras y que aparece con
frecuencia en los documentos vizcainos coetaneos poseia una significa-
cion precisa en la terminologia publica navatro-aragonesa . Designaba
canto a los nobles de primera categoria en general, como a los magnates

que recibfan en «beneficio>> el oficio u «honor>> de gobernar un distrito
administrativo de pequena extension 19' . En la franja mas occidental de
Espana, Leon y Galicia, el termino tiene valor definitorio de estamento :
senior -poderoso o superior- se oponia a tuntor -sometido, hombre

de senorio- 11s .

Sea cual fuere el valor que se puede atribuir al vocablo en estos
fragmentos, ]as reuniones de estos seniores y homines de terra vizcainos
y durangueses tienen una funcion bien determinada : constituyen las mis-
mas una exigencia formal para la validez de los actos juridicos recogi-
dos en los documentos . Obedecian al tiguroso sistema de publicidad
a que estaba sujeta la transmision de bienes inmuebles de importancia

Pocas consecuencias pueden sacarse de estas dos menciones de
actividad publica de la comunidad, o al menos de una parte de ella .
Aludir a la composition de la junta en este periodo o a otras funcio-
nes distintas a las referidas puede llevarnos al campo de la fantasia o
al de ]as hipotesis sin base documental .

197. A UBIETO-ARTETA, Cartularro de San Juan de la Pena, II, num 107 ;

L. SERRANO, Cartulareo de San Mrl16n de la Cogolla, num 221

198 . En cuanto a la primera acepc16n, magnate en general, cfr a G de VAL-
DEAVELLANO, Historta de las instrtucsones espanolas (Madrid, 1968), pigs 318-9 ;
en relaci6n con la segunda, pag . 501 .

199. A GARCiA GALLO, El origen y la evoluct6n del Derecho, I (Madrid,
1978), pigs 582, 587 y 593
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Mas lamentable es el completo silencio sobre la existencia y activi-
dad de la junta en la cronisttca y en la documentacion de los siglos x1l
y XIII . No obstante como en el siglo xiv la estructura de la junta esta
bien configurada y su funcionamiento sujeto a lineas definidas, pode-
mos pensar que en las dos centurias precedentes debio gestarse la
asamblea.

La Junta en la Bala Edad Medra.

Testimonios.

Desparramados a to largo de esta centuria aparecen cuatro relevan-

tes testimonios sobre celebracibn de juntas : dos de estas referencias
aluden al juramento de la comunidad y de los senores . Habla la Cro
nica de Fernando IV del ultimo episodio de la rivaltdad entre Don
Diego Lopez (1292-1310) y su sobrina Maria, cuando llega aquel en

1308 a las juntas de Arechabalaga para exonerar del juramento a los

vizcainos. El segundo documento contiene la garantia prestada en 1356
por las villas y la Tierra Llana al pacto de fidelidad concluido entre su

senor D. Tello, y e1 hermano de este, el rey D. Pedro. Las ottas dos refe-

rencias estan relacionadas con la elaboracion del Cuaderno Penal de

1342 y la ordenanza de Gonzalo Moro de 1394 Zoo .

Lugar y forma de convocatorias

Vamos a ver como estos testimonios proyectan alguna claridad

sobre varios aspectos de la junta : dejan constancia del lugat y de

la forma de convocatoria, de los asistentes, y en ellos se puede apre-

ciar ]as funciones que desempenan estas asambleas.

200 . 1 . Croneca del Rey Don Fernando IV Capitulo XV (BAE, 66, Madrid
1875, pig 152.-2 21-VI-1356 (ITURRIZA, nums . 1085-1091)-3 . Capaulact6n con
Juan Nrinez de Lara (LABAYRU, II, 403-8) -4 . Ordenanzas de Gonzalo Moro
(lb:dem, 11, 497-509)

Las referenctas de los testtmomos las simpltficamos en adelante de esta ma-
nera- <<Cronica» , el prtmero ; < Escntura», el segundo ; <<Capitulado» , el tercero, y
«Ordenanza», el ultimo
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Delinean una junta que se presenta como una realidad institucio-
nalizada, en la que ya se vislumbraban los firmes caracteres que re-
viste la presencia de la comunidad en la vida publica en el siglo xv .

El contenido del primero de los documentos lleva a retintraer las
Juntas cuando menos al siglo xiii . <<Do suelen facer la junta cuando
toman senor que es en Arechabalaga» dice la Cronica, y se refiere de
seguido al juramento de fidelidad que en el siglo anterior habia reci
bido D. Diego de los vizcainos 2°t . Ya deciamos que mientras no dis-
pongamos de documentacion relativa a los siglos xi, xii y xiii, des-
graciadamente solo podemos movernos en to que se tefiere a la pro-
yeccion de las Juntas al pasado mediante conjeturas mas o menos ins-
piradas .

En to que respecta al emplazamiento de los congresos vuelvese a
citar Arechabalaga en 1356 como lugar preceptivo para efectuar la

jura del senor 2°2. Sin embargo, las otras dos reuniones de que tene
mos noticia, convocadas para elaborar y promulgar ordenamientos ju-
ridicos, tuvieron lugar en Guernica 2°3, en cuyas Juntas debfan jurar
tambien los nuevos alcaldes de Hermandad, segun el articulo 28 de

la ordenanza que se creo en 1394 211.

La junta es convocada por el senor en unos casos y por Gonzalo
Morc en otros 2°6 . El tanido de las cinco bocinas <<segun use o cos-

tumbre de Vizcaia», es el procedimiento de convocatoria empleado

-en todas las ocasiones 20s .

Asrstencia

Mayor interes tiene la cuestion de la asistencia . ;-Quienes concurren
-a la junta en el siglo xiv' Veamos to que las fuentes indican al respec-
to . El cronista de Fernando IV, alejado quiza de la realidad del Senorio,
dice escuetamente que Don Diego <<fizo ayuntar a todos los omes buenos

201 Cr6nica . . , pig 152
202 Escritura ., pig 375 .
203 Capitulado . ., pigs . 403 y 408.-Ordenanza , pigs 497 y 502 .
204 . Ordenanza . . , pig . 502
205 . Cr6nica , pig . 152.-Ordenanza . ., pig . 497 .
206 . Capitulado . ., pig 403.-Escritura . . ., pig. 375.-Ordenanza . . ., pAginas

497 y 508 .
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de Vizcaya» 2°' . En 1342 afirmaba D. Juan Ntinez de Lara que habia
sido' elaborado el cuaderno <<estando ajuntados en la dicha junta todos
los fijosdalgo de Vizcaya assi de la Fermandad comp los otros caballe-
ros, excuderos de Vizcaya>> 2°8 . Catorce anos mas tarde se hara referen-
cia en la escritura de 1356 a la asistencia de <dos vizcainos e villas>> y, en
otro lugar, <<nos los vizcainos, asi los fijosdalgo como los de las vi-
llas >> 2°9 . Por ultimo, en 1394, al dar cuenta Gonzalo Moro de los pre-
sentes en la junta sumara oansi los Procuradores de las Billas comp los
solares e fijosdalgo e labradores de la Tierra Dana» 2t° .

En to que respecta al primero de los terminos, el de ome bueno,
no podemos precisar la signtficacion concreta que puede atribuirsele .
En los municipios de Castilla y Leon se designaba con este nombre
a los vecinos mas destacados que llegaron a congregatse en asambleas
restringidas en contraposicion a las reuniones del oconcejo abierto>> a
las que asistian todos los vecinos 2't. De otro lado se designara a ve-
ces con este apelativo, despues a 1255, a los procuradores de las Cor-
tes de Castilla 2'2. A mayor abundamiento el termino lleg6 a tener
ademas use en el orden judicia1211 . La acepcion no es por tanto uni-
voca y no es posible pot tanto extenderla al Senorio con ligereza .

La escritura de 1356, hecha en Bilbao y por consiguiente con pro-
ximidad a la realidad referenciada senala dos clases de asistentes : los
representantes de ]as villas -aun no habfan nacido todas- y los fijos-
dalgo . En 1394 se constata la presencia de procuradores de villas,
fijosdalgo y labradores . Vamos a encontrar reunidas dentto de la junta
a las dos clases rurales que la documentacion de la fundacion de vi-
llas, que veremos mas adelante, de como existentes en el Senorio .

207 . Crbmca ., pig . 152
208 Capitulado , pig . 408
209 . Escritura , pigs 375, 376 .
210 . Ordenanza . , pig . 497.
211 . G DE VALDEAVELLANO, IOC. clt , pigs 534, 536, 537
212 . A . GARCfA-GALLO, Manual de Historra del Derecho Espanol, I, nume-

ro 1257, pig . 710 . En el preambulo del ordenamiento de las Cortes de Valladolid
de 1258 al dar cuenta Don Alfonso de ]as personas concurrentes alude a los onmes
bonos de villas de Castiella, de Extremadura e de tierra de Le6n>> Cortes de Leon-
y Castilla (edit . Acad . I-Iist ., Madrid, 1861, 1), pig . 55 . Tambi6n en las Cortes de
Palencia de 1286 se hate use del t6rmino Op . tit , pig . 95 .

213 . Cortes de Valladolid de 1312 . se restaura el Tribunal de la Corte que
queda constituido por 12 omes buenos . Op tit , pig . 198 .
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Desconocemos si existia algun tipo de protagonismo politico a

cargo de los fijosdalgo, y si la relativa equiparacion de derechos que
este hecho refleja arrancaba de antiguo o si era t'esultado de un pro-
ceso de igualacion que pudo culminar en los 6ltimos anos .

La ordenanza de Gonzalo Moro contiene de manera indirecta una
indication sobre la extension de esta clase social de los fijosdalgo que
puede ser reveladora . Al relatar los redactores las dificultades con que
tropezaba la investigation de los delitos en Vizcaya senalan como uno
de los gtandes inconvenientes el de que <<en la dicha tierra comunmente
todos son fijosdalgo e non auer tormento, 2'a .

En la historia de los estamentos sociales de Vizcaya y en la de la

emancipation de los grupos inferiores se halla sin duda una de las cla-

ves explicativas de su evolution institutional .
En to que se refiere a la asistencia tenemos constancia ademas, en

1342 y en 1394, de la presencia en la Junta de los cinco alcaldes de

Vizcaya, cuyos apelltdos pertenecen a los linajes que tuvieron mayor

influencia en la Edad Media vizcaina 215 .

Funciones

Dos son las funciones realizadas por la Junta que se desprenden

de estos testimonios: en primer lugar la prestac16n del homenaje al

senor y la reception del juramento de este de guardar los usos y pri

vilegios de los vizcainos y la intervention en el proceso legislativo

despues .
Son varias las alusiones de la Cr6nica a la indicada primera funcion

de la Junta, que ya considera antigua : <(do suelen facer junta cuandu
toman senor>>. Don Diego menciona dur'ante la reunion el homenaje
que otrora recibieron 6l y su hijo . La Crdnica no hate alusi6n sin
embargo al reciproco juramento del senor de guardar la costumbre de
Vizcaya 216. Mas en la escritura de compromiso de 1356 esta segunda
parte del pacto viene perfectamente descrita : oque nos los dichos vizcai-

nos e villas, que le rectbamos (al rey) por senor de Vizcaya e le cognosca-
mos senorio al dicho senor rey D. Pedro, airado o pacado con pocos,

214 . Ordenanza . ., cap . 31, pig 504
215 Capitulado, pig . 403 -Ordenanza , pig. 508 .
216 Cr6nica , pig . 152 .
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o con muchos, viniendo el dicho senor D . Pedro en arechabalaga, que
es en Vizcaya, faciendo taper las cinco bocinas, seyendo Tunta General.
segun el use de Vizcaya, jurando el dicho senor rev D. Pedro que nos
manterna e guardara a villas e a toda otra tierra de Vizcaya en nuestros
fueros, e usos e costumbtes e privilegios seg6n nos juraron los senores de
Vizcaya que fueron hasta aqui de Vizcaya>>. Y al puntualizar la posible
libetaci6n del juramento: <<nos. . . os soltamos y quitamos a vos los
vizcainos, asi los fijosdalgo como a los de las villas el pleito e omenaje
que fiscisteis a nos en Arechabalaga e los de ]as villas cada uno en sus
lugares, al tiempo que nos recibisteis por senores de Vizcaya . . .» z" .

Algo puede decirnos de la fuerza que habia ganado la idea de la
obligatoriedad del juramento los escrupulos que los habitantes de Bilbao
trataron de crear en Juan I, cuando este se propuso fundar Miraballes
en contravencidn -diran aquellos- del juramento que htzo en su dis
de guardar el fuero -y por canto los prtvilegios que ellos tenian-.
Dando vueltas a esta consideracion dira el rev : oe que seria otro si en
peltgro de mi alma por quanto yo fuera prtmeramente rescivido por
senor de Vizcaya jurara de guardar a los de Vizcaya sus fueros, e buenos
usos e buenas costumbres e los previllejos que tenian>> . Nombrd el rev
a un veedor para que hiciera una investigac16n acerca de si la fundacion
que se proponia iba ocontra mi juramento>>, y que consults entre otros
a los <<savidores de los Fueros e costumbres antiguos de Vizcaya>> . El
Consejo de Castilla le dira al fin que <<el juramento que yo ftze cuando
fue rescivtdo en Vizcaya por senor que no se entiende a esto e que en
mandarlo poblar la dicha villa que non vengo contra el dtcho juramento
antes to guardo» 218 .

Es interesante contrastar estas formulaciones con las exigencias que
incorpora el Fuero Viejo de 1452 respecto al juramento del senor de
cuyo ceremonial bastantes elementos deben corresponder al pasado 219 .

217 . Escritura , pags 375 y 376 .
218 Carta-puebla de Mtravalles . Almazan, 4-IV-1375 (ITURRIeA, nume-

ros 1377-1382). En relaci6n con la jura de Don Juan, cfr a LABAYRU, 11, 424 .
219 . Fuero Viejo de 1452 . LABAYRU, III, 147-148 . La descripci6n mas acaba-

da que poseemos del ritual de la lura la sumintstra un buen conocedor de las
cosas del Senorio, Pedro L6pez de Ayala, en la Cr6nica de Enrique III, al dar
cuenta de la venida del rey a Vizcaya a tomar posesi6n de la misma y a jurar sus
fueros . Aiio, 3, capitulo 19 (BAE, 68, 212-4)
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En la actividad legislativa es notable el quehacer de la Junta. Don
Juan Ntinez de Lara pregtintales <<en como habian de pasar con e1 e
con su prestamero en raz6n de la su justicia e otro si en razon de los
montes que de Derecho abia en ellos» y cuales eran los fueros de Vizca-
ya, a fin de que se supiese ciertamente to existente entonces y petse-
verase to mismo en adelante . El Cuaderno viene a ser la respuesta de los
juntetos 22°.

Mas importante todavia fue la participacion de la Junta en la ela-
boracion de los Capitulos de la Hermandad de 1394 que ya preludia
la actuac16n en la creacion del Fuero Viejo de 1452 . El vivido tes-
timonio del oidor Gonzalo Moro nos da una idea bastante precisa del
grado de intervencion de la Junta en la elaboracion del ordenamiento :
<<que me dieren de cada una merindad dos homes buenos e de cads villa
que enbiaien un Procurador -otro si de cada un solar que enbiasen un
home bueno para que esttobieren todos conmigo e Yo con ellos para
fordenar la Fermandad en manera e serbizio de nuestro Senor el Rey
e provecho comun de la dicha tierra de Vizcaia y a ]as cuales merinda.
des e solaces e billas dirion los dichos homes e Yo el dicho Doctor con
acuerdo e consentimiento de ellos biendo el poderio que a mi el dicho
Senor Rey daba e dio e los capitulos de la Primera fermandad e viendo
que algunos fueron de mi verdad e otros declarar fordene estos capitu-
los por Fermandad que se siga . . .» y << . .y leidos delante todos los
dichos capitulos conttenidos en este quaderno cada uno sobre si espe
zialmente hiza ptegunta a todos que esttavan en la Junta si enttendian .
Que los dhos capitulos suso conttendos o alguno de ellos obviere con-
tra Fuero de Vizcaia y que me to dijesen ya por guarda la jura del rey

nuestro Senor que avia fecho que ge los quitaria y aquellos que no fueren

contra fuero que los firmaria por fermandad segun que el dicho Senor
mandava e luego todos acordadamente y de un acuerdo a una voz res-

pondieron que ellos no entendian que en los capitulos sobredichos si A

guno de ellos obviere capitulo alguno que fuere contra fuero . Y ansi
dixeron que era mexoramiento del fuero e mantenimiento de la tierra de

Vizcaia e pidieron a mi el dicho Doctor que les confirmase la dicha her.
mandad todos los capitulos suso dichos cada uno de ellos . . . Con potesta-
zion que cuando quiera que me dijete vizcaino o la maior parte de ellos

220 . Capitulado . , pig . 403 .
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que dicho quaderno abia algun capitulo que fuesse contra fuero de lo~
quitar e borrar dende llo por ninguno . .» 22 ' .

Por ultimo recordemos que la iniciativa de la redaccion del Fuero,
Viejo de 1452 partio de la junta general, que dio poder a una comi-
sion para que juntamente con el corregidor Ilevaran a termino el tra-
bajo . Cuando estos concluyeron la tarea acudieron de nuevo ante los
junteros con objeto de que <<en to que fallaren que era justo, to con-
firmaren, e donde entendieren, IQ hemendaren» . Leido el texto ante
la asamblea acordaron los concurrentes : <<que abian por buenos, justos
e derechos los dichos fueros e usos, costumbres, leies e franquezas e li-
bertades pos los dichos esleidos suso escriptos, e cads uno de ellos, e
asi abian abido e querian aber de aqui adelante por su fuero de leies
e querian usat por el e por cads una de ellas» . Los mismos asistentes.
ptden de seguido la confirmadon de to estatuido <<al dicho senor Rey
por su merced : asi como Senor de Vizcaya», adoptando entre tanto el
acuerdo de que el Fuero entrara en vigor de inmediato, acuciados sin
duda por la necesidad de dtsponer de un texto que fijara el Derecho
consuetudinario 222 .

Prestemos atencion a otra posible facultad de la Junta . En otro lugar
hemos referido que al erigirse en 1299 la villa marinera de Plencia,
Diego Lopez de Haro (1297-1310), su fundador, hace constar que la
constitucion del villazgo se ha hecho <<con placer de los vizcaynos»
formula que tambien se repetira en las fundaciones posteriores -Bil-
bao, Villaro, Guernica y Guetricaiz-. Podemos suponer que el organo
propio para materializar el consentimiento debio ser la Junta General .
El Fuero Viejo de 1452, del siglo siguiente a las fundactones, recoge
una prescripcion que puede corresponder a la situacion existente en el
periodo del otorgamiento de ]as cartas pueblas : <<Otro si los Vizcainos
que abian de fuero e use y de costumbre que el Senor de Vizcaya que
non pueda mandar facer Billa ninguna que sea en Vizcaya sino estando
en la junta de Guernica tanidas las cinco bocinas e constntiendo en
ello todos los vizcainos por cuanto todos los montes e usos e exidos
son del Senor de Vizcaya y de los fixosdalgo e Pueblos a medias, e-

221 . Ordenanza. , pig. 508
222 . Fuero Viejo 1452 Lnsnveu, III, 145-147 y 212-213 .
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billa ninguna non se pueda facer ni pueda mandar facer ni le dar
xermino alguno que se non faga en to de los fijosdalgo e Pueblos, 223 .

La paz de la junta estaba protegida especialmente : era castigado con
la muerte el que rinendo con otro sacaba cuchillo o arma ballesta,
y la simple amenaza con arma llevaba al perturbador a la perdida de
la mano derecha «por fazer lebantamiento de tal Pella en tal lugar que
se podia recrezer grande deservizio a nuestro Senor el Rey e gtande des-
trulmiento en la tierra» 224 .

3 INCIDENCIA INSTITUCIONAL DE LA LUC H A DE BANDOS .

A) Lucha de Bandos

La lucha de bandos, fenomeno com6n de amplios espacios de la
geografia espanola en la Baja Edad Media, va a ganar en la region
vasca Una intensidad excepciona1225 . En to que toca a Vizcaya los en-
frentamientos acarrearon la profundizacion de la brecha que en el cam-
po institucional separaba a las villas de la Tierta Llana . Esta incidencia
es la que ahora nos ocupa.

La excepcional intensidad y duraci6n de la lucha, a to largo de mas
de doscientos anos, obedece al hecho de que los bandos se apoyaban aqui
en el engranaje de las estructuras gentilicias subsistentes en Una parte

223 . Fuero Vlejo de 1452 . Ibidem, III, 150
224 . Ordenanza, pag 498
225 Para el estudlo de las guerras de bandos en Vasconia es fundamental

LOPE GARCIA DE SALAZAR, Las bienandanzas e fortunas (edit. R. HERRERO, Bilbao,
1967, 4 tOMOS) . J. MARTNEZ DE ZALDIVIA, Suma de las cosas cantabricas y gui-
puzcoanas (edit E. Arocena, San Sebastian, 1946).-LOPE DE ISASTi Compendia
hsstorial de la MN y ML Provincia de Guipuzcoa en el ano 1625 (San Sebas-
tian, Ignacio Ram6n Baroja, 1850).-C de EC HEGARAY, Las provtncias vascon-
gadas a lines de la Edad Media San Sebastian, 1895 -LABAYRU, II, 483-509-
J. C GUERRA, Onacinos y Gambo:nos Rol de bander:zos vascos, con la mencton
de fas pobladoras de Bilbao en los siglos XIV y XV San Sebastian, 1930. Algu-
nos documentos inedttos referentes a la epoca de los bandos en el Pais Vasco,
RIEV 26 (1935), 306-30.-1. GURRUC HUGA, Nota sabre los par:entes mayores,
en RIEV, 26 (1935), 481-98-J . CARO BAROJA, Linates y bandos en Vasconiana
Madrid, Minotauro, 1957-I AROCENA, Oirac:nos y gamboinos Introducci6n al
estudio de las guerras de bandos Pamplona, 1959 -Los bander:zos vascos, BSVAP,
25 -1969-, 275-312
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de Vasconia en la Baja Edad Media. Caro Baroja ha definido asi las di-
versas categorias con las que se teje el entramado social del medievo,
vasco: parentela, oconjunto de personas que se hallan untdas por
algun lazo de sangre, por ]ado de padre, de madre o por alianza ; ls-
najes, sucesion de individuos a to largo de los tiempos y de las gene-
raciones, considerando en la sucesion una Bola linea, la masculina . Por
ultimo, como de un determinado linaje pueden descender, siempre por
via masculina, distintas personas, se establece una cierta comunidad de
linales en grados distintos: primero, segundo, tercero, etc. Lo caracteris-
tico de esta estructura es que dentro de la constelacion de linajes ha
habido algunos considerados predominantes : parientes mayores 226 .

Posiblemente reunian los parientes mayores un mayor n6mero de
bienes inmuebles (bosques, pastizales, tierras de labor, molinos y ferre-
rias )y sus titulares ostentaban derechos preemtnentes de patronatos
sobre iglesias, etc . 227 . Al pariente mayot que vivia en la casa solar le
correspondia la concesion del permiso para el use del escudo a los
miembros de linaje 228, y sobre todo, a su voz se ponian en pie de
guerra todos los miembros del linaje y de los linajes emparentados 229 .

La bibliograffa de la guerra de bandos ha descrito minuciosamente
los episodios belicos y las formas de lucha utilizadas ; pero no ha obte-
nido todavia una tipificacion satisfactoria de los conflictos que involu-
craron a amplios sectores de la sociedad . Hay mas elementos para re
componer el proceso de superacion de las luchas : el protagonismo de!
mismo corrio a cuenta de los grupos sociales arracimados en las villas
-que habian ganado fuerza en los siglos xrrr y xiv-, cuyos intereses
resultaban muy afectados por la inseguridad que acarreaba el bandidis
mo. Tanto o mas que la absurda dilapidacion de recursos que suponia
la destruccion de las cosechas, ferrerias, etc ., perjudicaban los asaltos
a los mercaderes que recorrian los caminos que llevaban de la meseta

226 . Lrnales y bandos, en Vascontana, pigs . 22-23
227 . En el libro XXI de las Bienandanzas abundan las referencias a la po-

tencia econ6mica de las familias dominantes (Edtc. RODRiGUEz HERRERO, Bilbao,
1967), pigs 75-144

228 . J . C . GUERRA, Estud:os de her9dica vasca La heraldrca entre los eus-
kaldunas (San SebastiAn, 1928), pig 243 .

229 . J . CARD BAROJA, Linales y bandos . en Vascontana, pig . 30
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al Cantabrico, asaltos que ponian en peligro la continuidad del comer-
cio y en consecuencia el modo de vida de algunas villas 23o .

B) Formas de reaccton .

La primera Hermandad.

La reaccion adopto variadas formas . Hay ocasiones en que los ha-
bitantes de las villas, solos o acompanados de linajes considerados co-
yunturalmente menos peligrosos, atacan a los banderizos derribando
sus casas torres zit . El medio de represion mas efectivo fue la creacion
de una Hermandad. Es pteciso tener en cuenta que Orduna y Valma
seda aparecen vinculadas a la Hermandad General del Reino de 1315,
en un momento en que ambos municipios estan en el realengo 232 Te-
nemos vestigios de la existencia de una Hermandad en Vizcaya en
1320 y 1329 que posiblemente se inspiro en su organizacion en Her-
mandades anteriores del Reino 233. Poca eficacia debio mostrar, ya que
Juan I, siendo infante y Seiior de Vizcaya, insto a las autoridades nor-

230 Hay un episodto smtomatico descrtto por Lope GARCIA DE SALAZAR en
el libro XXII de sus Btenandanzas los mercaderes de Burgos hicieron pres16n para
que entrara Don Pedro de Velasco en Vizcaya porque las cabezas de Imajes -Mu-
licas, Abendanos, Salcedos- habian organizado por sierra y por mar el robo de
las expedictones de mercaderes que desde la ciudad castellana se dirigfan al Can-
tabrico (edic ROD. HERRERO, IV, pig. 224) .

231 El 4-IX-1342 los durangueses incendtaron la famosa torre de Berna
(LABAYRU, 11, 484) . En 1449 e1 Corregidor del Sefiorio con el Concelo de Bilbao
capturaron en una saltda a cinco banderizos acotados empozandolos en Deusto
(L GARCIA DE SALAZAR, Bienandanzas Libro XXII -IV, 215-). En 1468 el
Concejo de Bilbao destruyo las casas fuertes de los cabezas de linajes de Bilbao,
los Basurto y Abendaho (L . GARCIA DE SALAZAR, Ibtdem, pig 222-3) .

232 . Cortes de Castilla y Ledn, 1, pigs . 247-272 .
233 Hay que ponerse en guardia stn embargo frente a los dos testimonios el

primero que se refiere a la participac16n de los Alcaldes de Hermandad en una
escaramuza entre banderizos, procede de Lope GARCIA DE SALAZAR que escribe
ciento cmcuenta aiios despues de ocurrido el hecho (Bzenandanzas, libro XXII
-IV, 179- 130), en cuanto al segundo, que alude a un decreto de Dona Maria
Diaz de Haro que ordenaba que los Alcaldes de la Hermandad dieran muerte a los
bandertzos que perturbaban la paz del Seiiorio to aporta LABAYRU (II, 326) sin
indicar la fuente documental o cronfstica donde ha recogido la noticta . Anotemos
que en el prdlogo del capitulo de 1342 se da cuenta de la asistencia a la junta
General de los fijosdalgo «de 1a Fermandad» (Capitulado . Labaytu, 11, 403)
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males del Senorio -prestamero, alcaldes, prebostes, jurados y justicia
del Senor- a la adopcion de medidas contra los bandos, medtdas que
tampoco quedaban fuera del esquema del Derecho ordinario de Viz-
caya 234 .

La Ordenanza de la Hermandad de Gonzalo Moro de 1394 .

A cubrir estas deficiencias vino en 1394 el oidor Gonzalo Moro,
en respuesta a ]as instancias elevadas por los vizcainos a Enrique 111 21°
El oidor juntamente con los represetantes de la junta General, ela-
boro los capitulos de la Hermandad de Vizcaya 236, que establecia en
el territorio (Vizcaya nuclear incluyendo a ]as villas, el Duranguesado
e Incluso algunos territorios adyacentes) una organizacion judicial pro-
pia que operaba con un rol de delitos y penas distintos a los previstos

por el Fuero 23' . En el mismo ano se extendio la ordenanza, a peticion

de la Junta de Avellaneda, a la Encartacion ; aqui sin embargo fueron las
autoridades ordinarias del territorio las que se ocuparon de aplicar la
nueva normativa.

Senalaremos que la organizacion de la Hermandad, que se estructu-

ro sobre la base de las unidades administrativas ya existentes en Viz-

caya -anteiglesias, merindades y villas- debio reforzarlas al atri-

buirles nuevas funciones .
Los conflictos entre linajes tenian sin embargo raices muy hondas

y antiguas y a pesar de la actuacion de la Hermandad, no cesaron los
enfrentamientos, afectando de manera muy directa a la vida de las vi-
llas, y de modo particular a Bilbao 2311 .

234 . Olmedo, 23-VI-1376 . Publtcada por ITURRIZA, nums 1072-1074 .
235 . En las Bienandanzas hay abundantes muestras del papel paclficador des-

empenado por este personae . (Libro XXII . IV, 183-4, 188, 189, 191, 193, 196,
.255, 269, 270, 272, 301, 303, 304, 362, 376-7) .

236 Sobre e1 proceso de elaboracion, LABAYRU, II, 495 y 497 . La provislon
de nombramientos de Gonzalo Moro (24-II-1394) en ITURRIZA, nums . 1075-1077 .

237 . El Capitulado de la Hermandad to publico LABAYRU (II, 497-509), reco-
giendola de un translado que obraba en un pleito habido en el siglo xvi entre las
Villas y Ciudad y la Tierra Llana . Esta publicado tambt6n por J GALINDEZ SUA-
REZ, La legislact6n penal de Vizcaya (Bilbao, 1934), pags . 57-85

238 . He aqui una muestra de la frecuencia con que se prodtgaron los hechos
violentos despues de la creaci6n de la Hermandad, segun L . GARCIA DE SALA-
ZAR . 1395 (libro XXII -IV, 183 y 185-), 1396 (187), -1411 (187), 1412
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C) Las intciativas de Bilbao .

En el siglo siguiente entre la manifiesta impotencia de la Herman-
,dad para acabar con los bandos, Bilbao, la villa mas pr6spera y por
tanto mas afectada en sus intereses por las luchas, asumira el mayor
numero de iniciativas para terminar con este cancer socia1219 . Respon-
diendo a su solicitud le fueron aplicadas por los Reyes Cat6licos en
1483 las ordenanzas dadas a Vitoria en 1476, tras set adaptadas a las
peculiaridades de la villa por el Licenciado Garci-Lopez de Chinchilla y
los comisionados del concejo 24° . Estas ordenanzas, que contenian se-
verisimas medidas contra cualquier manifestacion de alteracion publica
proveniente de hechos banderizos, agudizaron los problemas al susci-
tar fuertes reacciones en la Tierra Llana y en las demas villas 2'I .

D) El ordenamtento de Chinchilla

Las Juntas Generales que por estos anos se celebtaban con excesi-
va frecuencia en Guernica y a veces en Idoybalzaga, a las que concu-
rrian las gentes de la Tierra Liana, y las villas y los durangueses y en
cartados cuando se tocaban materias de Fuero comun, que pocas veces
debian faltar, llegaron a ser en estas circunstancias el centro que ponia
en relaci6n a las distintas fuetzas que contendian en el Senorio . AM

(191), 1413 (188), 1414 (189-191), 1415 (193, 194, 195), 1417 (190, 195), 1420
(195-6), 1421 (196), 1422 (197-8), 1424 (197), 1427 (198), 1435 (198-200), 1437
(206-8), 1440 (200), 1441 (200-1), etc . En to que respecta a las impltcaciones de
Bilbao, LABAYRU, II, 36, 50, 230, 2934

239. Unas veces tomara disposiciones tendentes al casugo de los banderizos
que operaban dentro de sus terminos jurisdicaonales, como las contenidas en el
decreto de Ayuntamiento de 1453, transcrito por LABAYRU, III, 241 ; en otro
tnomento solicitara la venida a la villa de un comisionado regto con poderes ex-
traordlnanos -envio de Don Pedro de Velasco al que se ha hecho referencia
mis arrtba- (GARCIA DE SALAZAR, libro XXII -IV, 224-5-).

240 Sobre el proceso de claborac16n, T GUIARD, H:storia de Bilbao, 1, pa-
ginas 136-8 Las Ordenanzas fueron aprobadas por el concejo el 22-XII-1483 y
obtuvieron la confirmaci6n real el 28-11-1484 Han sido publicadas por GowzA-
LEZ, Colec . de Ced, 90-116 y 116-119 . LABAYRU, III, 345-351 y T. GUIARD,
Hist de Bilbao, I, 137-151 .

241 . Bilbao se vio incluso amenazado y hubo de solicitar el amparo real .
,Carta de 30-II-1484 (Arch Municip . de Bilbao, Caj6n 4, Reg . 2, mim . 76)

13
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se hacian patentes las tremendas tensiones que abrumaban a la socie-
dad vizcaina : el enfrentamiento de los bandos, con raiz principal err
la Tierra Llana de un lado, y la lucha de las villas, y sobre todo de
Bilbao, por dominarlos y hater valer politicamente el peso economico
y social que habian adquirido . Entre los antagonistas nadie tenia fuerza
suficiente para imponer su voluntad, vislumbtandose como unico futuro;
la continuaci6n indefinida de la vieja guerra entre las grandes familias
y los sectores que arrastraban . En ,esta cabtica situation solo existia un
arbitro poslble : el poder real que, ademas de ostentar el titulo de la
autoridad, disponia de fuerza suficiente para hacerla efectiva .

En el sentit' de los Reyes ]as villas eran el punto mas apropiado
para apoyarse en la tarea de romper el circulo de violencias . Resolvie-
ron aislarlas, impidiendo en to posible su acceso a las Juntas Generales,
y cortando por tanto la comunicacion politica con la Tierra Llana, sede
principal de los bandos .

El 2 de junio de 1487 tuvo lugar en Bilbao la junta de Villas v
Ciudad, con amplia tepresentacidn de cada una de ellas, que estableci6
el denominado Ordenamiento de Chinchilla 242 .

El contenido del articulado, trascendental en la historia juridica de
Vizcaya, afect6 al gobierno de ]as villas, e indirectamente al Senorio
en varios puntos fundamentales . En primer lugar ordenaba la vida
juridica de las villas, al limitar el viejo privilegio de la exencion de
juez foraneo, regular los casos de torte aplicables y la actuation a que
daban lugar, restringir la jurisdiction del Concejo que parecia haberse
ampliado abusivamente, al tiempo que determinaba la jurisdiction del
Corregidor de Vizcaya sobre las villas . La practica de estas prescrip-
ciones permitia a la corona el contiol administrativo de estos munici-
pios 243 .

Mis importante fueron las medidas tomadas para separar el gobier-
no de la Tierra Llana del de las Villas . El articulo 6.° con objeto de
«escusar los alborotos e escandolos e denegacion de justicia e desobe-
diencias e gastos e costas e otros males (e) inconvenientes que suelen
acaescer e de fecho se suelen cometer e notoriamente se han cometido,

242 2-VI-1487. Publicada por MARICHALAR y MANRIQUE, Hlstoria de for
Fueros de Navarra, Vizcaya, Guipuzcoa y Alava. 2.' edicibn (Madrid, 1868), Apend
d. 111, 586-604-LABAYRU, III, 378-383.-GONZALEZ, Colecc de Ced, I, 203-227-

243. Arts 1.°-5 .°, 10-11 (MARICHALAR, Op tit., pigs 590-592 y 594-5) .
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en ]as juntas de Tierra Llana», prohibia terminantemente a las villas en-
viar procuradores a las mismas, prescribiendo para los poderdantes la
perdida de sus oficios, bienes y la destruction de sus casas ; penas de
muerte a los apoderados, y de sus oficios y mano a los escribanos que
signaran la procuracion 244 . En to que se refiere al conjunto del Senorio
prohibia tambi6n el articulado de manera radical el ejercicio del pase
foral, que consideraba como una peligrosa corruptela cuya practica
no debia castigar con la muerte 246 .

A pesar de to critico de la situation del Senorio, y de la necesidad
urgente de tomar fuertes medidas, era evidente que el nticleo de las
disposiciones -la separation de las villas de la junta y la negation del
pase foral- 2"" alteraba profundamente el sistema juridico ptiblico viz-
caino, tal como habia quedado configuvado en el siglo xiv .

Pronto se elevaron protestas de que el Capitulado contratiaba usos
y costumbres de Vizcaya . El Rey antes de proceder a la confirmation
hizo confrontar el capitulado con los fueros y recabo incluso el aseso-
ramiento de las merindades de la Tierra Llana, aun cuando es dudoso
que ]as opiniones emitidas se tuvieran en cuenta 2°' .

La confirmation real de 1489, modifico de manera sustancial algu-
nos puntos . Se mantuvo la postura respecto a la prohibition del pase
foral y en cuanto a concurrir a las Juntas Generales, inclufa importan-
tes atenuaciones al Capitulado : se permitian las Juntas comunes siem-
pre que fueren autorizadas por los monarcas o hubiera de por medio
asuntos graves y urgentes que no admitian la demora implicita en la
tramitacion del permiso del rey . De cualquier manera estas Juntas te-
nian una composition particular, concebida con la intention de hater
imposible en ellas el enfrentamiento violento de los bandos : solo po-
dian acudir los procuradores de las tres cabezas de tercio de las Villas

244 Art. 6 ° (MARIC HALAR, op tit , pigs 592-3)
245 Art. 8 ° MARICHALAR, op tit., pigs . 593-4.
246. El Fuero Viejo de Vizcaya de 1452 declaraba . «otro si qualquier carta

que el Senor de Vizcaya diera contra fuero de Vizcaya que sea obedecida y no
cumplida» (LABAYRU, 111, 151) .

247 . El 24-1-1489 se solicitb que cada tercto de las merindades de Busturia .
Marquina, Zornoza, Bedia, Arratia, Durango y Uribe enviasen a la torte dos per-
sonas lianas y abonadas con las escrituras o instrumentos de las franquicias que
gozaba la tierra para el asesoramiento del objeto indicado (GorrZALez, Colec de Ce-
dulas, 1, 201-2) .
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(Bilbao, Durango y Bermeo) y dos procuradores por cada merindad do
la Tierra Llana 248.

Consecuenczas del Ordenamrento de Chinchilla .

El ordenamiento de Chinchilla produjo el efecto capital de refotzar
desde el punto de vista politico-administrativo la dualidad juridica en-
tre la Tierra Llana y las Villas . En to que respecta a las juntas Gene-
rales dejaba abierta, desde el punto de vista formal, una triple posi-
bilidad : las Juntas de la Tierra Llana; las de la Tierra Llana y Villas
en los casos en que el rey to ordenara o se sucedieran asuntos de ur-
gencia, y la junta General de Tierra Llana, Villas, o Encartacion y
Merindad de Durango para la resoluci6n de los negocios univeisales
de interes general -recepcion del Corregidor y asuntos de Fuero
comtin-.

EI ordenamiento reforzo la idea de que la Tierra Llana y las Villas
constituian realidades political y administrativas de igual valor .

Tampoco se puede extremar la valoraci6n de la incidencia produci-
da por el Capitulado . Afecto minimamente al status de tres de los
componentes del Senorfo (Tierra Liana, Encartaciones y Merindad de
Durango) y no produjo la rotura de todos los nexos politicos que liga-
ban a las Villas con la Tierra Llana. Dos vinculos importantes subsis-
tian : la autoridad de las Juntas Generales comunes y la jurisdiccion
del Corregidor que se extendia por todo el ambito del Senorio . La falta
de documentacion no permite pronunciarse sobre la efectivtdad del
Capitulado en el apatYamiento de las Villas de la junta, ya que solo a
partir de 1558 se pueden seguir las vicisitudes de la asistencia de este
bloque territorial . Lo cierto es que segun to consignado en las actas,
desde esta fecha ]as villas concurren a todas las juntas que se celebran

El ordenamiento constituia sin embargo una base legal indiscutible
para resistirse a la convocatoria, como ocurrio a principios del siglo xvit
cuando por los motivos que mencionaremos mas adelante, estos muni-
cipios privilegiados perdieron el intetes por la asistencia . Por otra parte

248 Medina del Campo, 24-III-1489 La confirmation stgue un orden corre-
lattvo a1 del Ordenamtento de Chinchilla e indtca en cada uno de los articulos las
modtftcaciones introducidas La ttene publtcada LABAYRU, III, pigs . 434-7 .
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la Tierra Llana defendio celosamente el principio de que solo ella repre-
sentaba la generalidad del Senorio y que las villas eran solo una parte
del mismo. Este principio parece set el mas conforme con la realidad :
las autoridades de la Tietra Llana -Diputados, Regidores, Sindicos-
ostentaban la representacion del Senorio y guardaban su sello, mien-
tras que las villas carecian de cualquier tipo de autoridad permanente
que representara al bloque, con la excepcion del Corregidor que era
autoridad comun.

4 . CREAc16N DE UN URGANO DELEGADO DE LA JUNTA. EL REGIMIENTO

Y SUS MODALIDADES.

La Junta General constituyb a to largo de la Edad Media el unico
organo gubernativo que emanaba de la comunidad . Hasta la constitucion
del Regtmiento de 1500, no existen inditios de que los oficiales de la
Junta (Letrados, Diputados, Procuradores-Sindicos y Escribanos) prat
ticaran ninguna actividad corporativa e tncluso la existencta mtsma
de estos oftciales no esta documentada antes del siglo xv .

En 1499 6 1500 la Junta General adoptaba el acuerdo de constituir
el Regimtento con la finalidad «quitar las Juntas Generales que muy
a menudo se suelen hazer e porque mas retamente sea administrada la
Reptiblica». La resolution sumaba a los oficiales antes citados y al cotre-
gidor dote regidores y asignaba al nuevo cuerpo gubernativo la obliga-
cion de congregarse tres veces al ano . La Ordenanza fue confirmada por
los Reyes Catolicos el 18 de febrero de 1500 249 .

El Regimiento, que aparece como organo delegado de la junta
General, va a desarrollar en la practica todas las posibilidades de va-
riedad que solo en el plano formal estaban encerradas en la junta
General . En efecto, se daran Regimientos de la Trera Llana, constitui-
dos con los oficiales que se han indicado, que aspiran a disponer de
preeminencia y autoridad general ; Regimientos de Tierra Llana y de Vi-
llas y Ciudad -a los que acuden ademas representantes de estos mu-

249 . El texto de la confirmaci6n, que reproduce la ordenanza de la junta
en LASAYRU, 111, 735-6
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nicipios privilegiados- para tratar y resolver aquellas materias que
tocaban tambien el interes de este cuerpo de manera directa y sobre las
que no se podia decidir sin su concut-S0 26°, y por ultimo, existian los
Regimientos de Tierra Llana, Villas y Ciudad, Encartaci6n y Merrndad
de Durango, que se congregaban excepcionalmente Zst .

5. EVOLUCI6N DE Los 6RGANOS REPRESENTATIVOS DE LA COMUNIDAD

EN LA EDAD MODERNA.

El ordenamiento de Chinchilla, que mostro su utilidad como instru-
mento neutralizador de la lucha de bandos, tenia el inconveniente de
propiciar el desarrollo de los conflictos que se derivaban de la dualidad
institutional existente entre ]as villas y la Tierra Llana . Ya en 1514 las
villas intentaron formar un cuerpo politico separado del Senorio, <<en st
y por si», pidiendo la creation de un Corregidor propio . El poder real
corto estas y otras iniciativas similares 252 .

A) La crisis de finales del siglo XVI y princepros del XVII

La crisis mas importante se manifesto en el ultimo tercio de esta
centuria y en el primero del siglo xvil . A to largo de sesenta anos se
van a discutir judicialmente, con el mayor encarnizamiento, los funda-
mentos mismos de la comunidad politica establecida .

250 El primer Regimiento de esta modalidad arranca de 1562, aunque no
se puede aftrmar que con antertortdad a 1558 -momento desde el que conserva-
mos regularmente las actas- no hubieran existido Hasta el momento de su
desaparicion en 1630 alternaron, a veces en medio de turbulenctas, con los Re-
gimientos exclusivos de la Tierra Llana.

251 . De la indicada excepcionaltdad da idea el hecho de que en la mejor epo-
ca de esta modalidad de Regimiento -1579-1593- no se puedan contar mas que
dtez reumones Despues de este ultimo ano apenas si se da alguna reunion
hasta 1630 .

252 . La Junta de Villas y Cmdad de 5 de septiembre de 1514 estatuy6 dte-
capitulos que conuenen diversas medidas para el afianzamiento de la personah
dad publica del cuerpo . sello, corregidor propto distinto del existence para la
Tierra Llana, etc . (Transcrito por LAHAYRU, IV, 63) . En las paginas siguientes se
recogen las provisiones reales que dieron respuesta a las peticiones



El senorio de Vizcaya 199

Se pone en entredicho el equilibrio jurisdiccional entre la Tierra
Llana y las villas conseguido en la Baja Edad Media a consecuencia
-del fen6meno contrapuesto de extensi6n de la jutisdicci6n de es-
tos municipios, a traves de los avecindamientos en ellos de labradores
de la Tierra Llana, y de reduccibn de dicho ambito por la aparici6n en
su interior de anteiglesias . Las villas tratan de restaurar la integridad
de todo to concedido por las cartas pueblas . El protagonismo reinvindi-
catorio corre a cuenta de Bilbao y de Guernica, seguidos de Portugalete
y Bermeo, y ya mas lejos, de IVlarquina . El cuadro de cuestiones litigio-
sas, con alguna variante tematica o de intensidad, se va a repetir en los
distintos lugares : reivindicaci6n de la primera extensi6n territorial, pro-
blema de los avecindados y plena aplicaci6n de los privilegios de carac-
ter econ6mico que en la fundaci6n se les otorg6 . Las multiples reso-
luciones judiciales que a to largo de estos anos recayeron consolidaron
el equiltbrio jurisdictional que el transcutso de tantos anos habia legi-
timado .

Al tiempo que se sustancian los interminables pleitos jurisdicciona-
les entre las anteiglesias, apoyadas por la genetalidad de la Tierra Llana,
y las villas, a ntvel propiamente institutional se ponen en cuesti6n la
-celebracibn de los Regimientos comunes de los dos bloques -es decit
los Regimientos de Tierra Llana y de Villas- 253, el calificativo de
Senorio que ostentaba la Tierra Llana 214 y las facultades que sobre
todo el territorio hacian valer las autoridades de este bloque 266. Las

253 Reglmientos Generales de 17-XII-1571, 25-VII-1582, 31-VIII-1590, 24

IV-1591, 7-VII-1592 (SAGARMINAGA-AREITIO, I, 251 ; II, 215-7, 219-223 ; 111,
62-3, 262-5)

254 . J. General de 30-VII-1957 Se informa del pletto suscitado por el Se-
norio a consecuencta de la pretensi6n (SAGARMINAGA-AREITI0, IV, 49) En contra
de la aspiraci6n de las Villas recayeron varias resoluciones ludtciales, que se con-
servan en el Archivo Provincial de Guernlca Reales ejecutorias de 20-VI-1598 v
9-II-1599 (Reales elecutortas, reg 4, n6m. 28 ; reg 5, n6m. 33) ; real provisi6n
de 18-II-1602 (Reales provis:ones, reg. 2, n6m 79). En el indicado Archtvo existe
un extracto de varios papeles compulsados para este pleito (Pleztos y autos per-
tenecientes al Senorio de Vizcaya, reg. 3, n6m 38).

255. J. General de 30-VII-1597 (SAGARMINAGA-AItEITIO, IV, 49). En pleeto)
y autos pertenectentes al Senorio de Vizcaya del Arch . Prov . de Guernica -reg. 2,
mum 18- se contienen los autos y diligencias practicadas en los anos 1596, 1597
y 1598 en raz6n de la visita hecha por los diputados a las renterias de ]as distin-
tas villas a pesar de la oposici6n que se les hizo El 20-VII-1598 se dict6 una
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villas se esforzaran por que su personaltdad ptibltca como cuerpo sea
reconoctda hasta ]as u1timas consecuencias: hacen aparecer un Sindico,
con la pretension de que debe convocar sus juntas, e intentan clear
un sello con las armas e insignias de Vizcaya Zbs. El Senorio, es decir
el otro bloque -La Tierra Llana- resiste energicamente, y siempre-
con exito, tales pretensiones .

El desgobierno y el coste de los pleitos, ademas de la presion que
ejercian en favor de la reconciliacion ]as instancias institucionales neu-
trales -Cotregidor y Juez Mayor- llevan a los bloques antagontstas
a distintas tentativas de avenencia: no cuajan las primeras 251 ni tam-
poco los dieciocho articulos been trabajos y sistematizados del proyecto
de Concordia de 1609 . El punto referente al equillbrio de ambos cuer-
pos en el procedimiento que se habia de seguir en el Regimiento para la
adopc16n de resoluciones, que beneficiaba la posicion de las villas, echo
por tierra el ployectoz58 . La formula igualitaria propuesta en 1615 por
el Juez Mayor no tendria mejor fortuna, aunque se logro una tregua de
veinte anos en los pleitos pendientes 269 .

Real carta elecutorla para que los Dlputados, a pesar de la oposlcion de Bermeo,
pudiesen visitar los pesos de la renteria de la villa (A P. Guernlca Reales etecu-
torras, reg. 4, num. 30) .

256. Detalles sobre la pretension en Plertos y autos pertenectentes A . P.
Guernica, reg 2, num. 11 -El 14-XII-1494 recayo una Real ejecutorta restringten-
do su papel al de mero procurador de las villas (A P G Reales etecutorras, reg 4,
ndmero 26). Sobre este asunto se trato en el Regimiento de 26-I-1596, J. General
de 30-VII-1597, Reg. de 30-VII-1597, 30-II-1598 y 21-X-1598 (SAGARMINAGA-AREI-
TIO, III, 392-3 ; IV, 49, 103 y 132) .

257. En 1597 se produjeron dos intentos de arreglo: en el Regim" General
de 14 de mayo y J. General de 30 de lulto, e1 primero, y en la J General de 23
de septiembre el segundo (SAGARMINAGA-AREIT10, IV, 17-19, 47-8 y 50) En la
J. General de 4 de junio de 1603 se presento un memorial en que se articulabarr
los distintos puntos de arreglo- el use del nombre del Seiiorio, caracter repre-
sentanvo general de las autoridades de la Tierra Liana, etc (SAGARMINAGA-AREITIO,
IV, pags . 300-2) .

258 . El Ldo . Ceceyaga presento en la Junta General de 27 de mayo de 1609 el
capltulado que habia preparado, por encargo de la Junta de Villas y Ciudad, con lx
colaboraci6n de representantes de la Tierra Llana . En 6l se aportaban soluciones a
todos los problemas pendientes (SAGARMINAGA, El gobierno , 1, 265-268) El recha-
zo del proyecto de las reunlones siguientes en SAGARMINAGA Ibidem, 270 y 2747 .

259 . Junta de 15-I-1615 . Arch Prov de Guernica . Escrituras perteneceentes ar
Senorio de Vizcaya, reg . 1 .", num 7 (SAGARMINAGA, El gobierno, 1, 313-5) .
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B) Los pactos entre los bloques.

La concordta de 1630 entre las Villas y la Tierra Llana.

El transcurso del tiempo habia hecho aumentar el peso de los factores
pacificadores, y habia preparado el ambiente para un arreglo politico .
Esto explica que a partir de 1628 se inicie el proceso de elaboracion
de una Concordia, conclutdo el 27 de agosto de 1630, que junto con
el acuerdo con Durango que veremos despues y el arreglo con algunos
municipios encartados, constituye el acta de nacimtento de la estructu-
ra institutional de Vizcaya en la etapa que denominamos de madurez
foral16° . La Concordia tiende a equiparar en to posible el status juti-
dtco-publtco de villas y de anteiglesias de la Tierra Llana dentro de los
organos centrales de gobierno del Senorio (Juntas Generales y Regi-
mientos) y a establecer una situation <<sin dtferencia del Senorio 0
villas, porque todo ha de ser una republica sin ninguna distincion» 21l.

Veamos con mayor detalle el contenido y las consecuencias de la con-
cordta .

Las villas y ciudad adquieren la facultad de election activa y pasi-
va en la designation de los oficiales del Gobierno Universal, con la
6nica limitation de que los oficios del Senorio, serian incompatibles
con los de las villas y ciudad 262 . La concordia no menciona de manera
expresa la obltgaci6n de las villas de asisttr a la junta General ; tal
prescription era sin embargo innecesaria ya que todo el articulado esta
fundado en ese presupuesto . Precisamente uno de los motivos que to
hicieron nacer fue la incomodidad que se seguia de la inasistencia a la
asamblea de los miembros de este cuerpo . La practica de concurrir a la

260 El acuerdo fue aprobado en la Junta General de 11 de septiembre de
1630 (SAGARntINAGA, El gobterno , I, 472) El capitulado fue presentado ante el
Consejo y confirmado el 3 de enero de 1632 (Arch Prov . de Guernica Reales Ce-
dulas, reg num 2, num 72) . La escritura de union y concordia se conserva en el
Arch Prov de Guernica, Escrituras pertenecientes al Senorio de Vtzcava, reg 1 ." ;
num 10 -Carlos PLAZA Y SALAZAR publtcb integramente el acta de la sest6n de
junta que aprob6 la Concordia, incluyendo 6sta, en Territor:os somettdos al Ftrero
de Vizcaya en to civil, II, pags . 154-168 Ha sido publicada tambi6n por LABAYRU .
V, 674-6, por el que citamos

261 Cap 5." LABAYRU, V, p. 675.
262 Cap 5 1 y 13 LABAYRU, V, pags . 674-5 y 676
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junta, ininterrumpida ya hasta el final de la etapa foral, corrobora la
obligatoriedad que se sobreentendia en el pacto . El ordenamiento de
Chinchilla habia quedado liquidado .

Pot ott'o lado al admitir y regular la Concordia la participacion de
]as villas en las elecciones de oficiales del Regimiento de la Tierra Lla-
na, era obvio que este organo pasaba a representar plenamente el
cuerpo de las villas, como habia sucedido dos anos antes respecto a la
merindad de Durango y unos anos despues a algunos concejos encar-
tados . Desaparecen por tanto las modalidades de Regimiento que antes
hemos anotado, subsistiendo solo, sin variaciones en su estructura, el
que se habfa denominado de la Tietra Llana .

La Concordia se preocupo de establecer de manera detallada los re-
quisitos personales exigibles para el ejercicio de los cargos del Gobierno
Universa126 ., . Intento ademas mejorar la imagen publica y el prestigio
social del Gobierno universal senalando las precedencias que correspon-
dian a sus oficiales en la concurrencia con las autoridades de los enter
componentes del Senorio Zsa .

El capitulado consagra la igualdad de los bloques en la contribu-
cion a las cargas fiscales y en las formas de efectuar las informaciones
de nobleza, punto importante en un territorio donde estaba reconocida
la hidalgufa universa12ss .

Mientras que el proyecto de 1628 pretendio suprimir el Derecho
propio de las villas aplicando el Fuero de Vizcaya «en todo y para
todo», en 1630 esta aspiracion quedo muy reducida al prescribitse
que las villas y ciudad viniesen oa la union en el estado en que se
hallaban en sus gobiernos particulares, gobernandose como hasta aqua
y con las mismas leyes», anadiendose solamente, «que si alguna de las
drchas villas y Ciudad quisiera dejar alguna ley de las que ha tenido v
towar otras de que usa el Senorio, pidieren conformandose con las del
Fuero, to que haya que hacer» 266 . Equiparacion pot ultimo del sis-
tema de apelaciones de los pleitos de Villas y Senotio que serian
conocidos por el Corregidor y los Diputados 267 .

263 Capits . 7, 8 y 11 . LABAYRU, V, pigs 675 y 676
264 . Capit 10 LABAYRU, V, pig . 675-6
265 . Capit . 9 LABAYRU, V, pig . 675 .
266 . Capit . 2 .° LABAYRU, V, pig . 674 .
267 . Capit 3 .o LABAYRU, V, pig 674
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Los vizcainos fueron consciences de la enorme importancia que el
acuerdo logrado tenia para la vida p6blica del Senorio . En su conme-
moracibn se celebro durante anos una misa de action de gracias 218 .

- Pacto de 1628 entre la merindad de Durango y el Senorio.

Hemos indicado ya que la Encartacion y la Merindad de Durango
solo estaban obligados a concurrir a la junta cuando se las convocaba
para tratar de asuntos que les afectaban, y que estos casi nunca faltaban
Al amparo del clima favorable a la integration que se cteo en las nego-
ciaciones habidas entre la Tierra Llana y las villas en la tercera decada
del stglo xvii, los durangueses suscribieron un pacto con el Senorio el
4 de mayo de 1628, por el que recibian dos votos electorales -habian
solicitado dote, tantos como anteiglesias tenia la merindad- compro-
metiendose a asistir a todas las Juntas Generales que se celebraran 26s .

- Adhesion a la junta de Guernica de vios concelos de la Encar-
tacton

Por estos mismos dias se produjo tambien en la Encartacion un in
tento fallido de union total en el Senorio, que se repitio en anos su-
cesivos . Una vez que se perdio la esperanza de la incorporation colec-
tiva, los municipios orientales de la Encartacion, los mas proximos a
la Tierra Llana de la Vizcaya nuclear, iniciaton por su cuenta gestiones

268 . J . General de 11-V-1672 Se recuerda conftrmar el acuerdo de Diputacibn
de 4 de agosto respecto al pago de cien reales al ano al cablldo de Guernica por el
estipendio de la misa que se dice el dia 3 de mayo en acci6n de gracias por la
concordta ajustada en 1628 entre el Senorio y las Villas (SAGARMINAGA, 2, 281)

269. En la J. General de 3 de mayo de 1628 formularon su petition los procu-
radores de la merindad La junta encomend6 a unos comisionados para que junta-
mente con los durangueses acordaran to mas conventente respecto a la petici6n
hecha (SAGARMINAGA, El gob:erno, 1, 440-I.-AMADOR QARRANDI, Archtvo de la
Tenencra del Corregimiento de la Merindad de Durango (Bilbao, 1922, pig. 28)
La copra de la escritura de un16n entre el Senorio de Vizcaya y la noble Merin-
dad de Durango esta en los fondos del Archivo de esta Mertndad deposttados en
el Provincial de Guernica (Papta 901) La publicb F AMADOR CARRADI en el
Homenale a D Carmelo de Echegaray (San Sebastian, 1928), pigs . 343-44 y de
alli la tomb RODRiGUEz HERRERO para inclutrla en su edition de la Hsstoria Ge-
neral de Vizcaya, de ITURRIZA (pigs 346.7, nota 95) La escrttura fue aprobada
por 1a J. General de 24-VI-1631 (SAGARMINAGA, El gobierno, 1, 487)
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de union, con el resultado de que en 1642 se adhirio al SefSorio el valle-
de Gordejuela y Guenes y en 1668, 1672 y 1682, Zalla, Galdames y los
Tres Concelos del Valle de Somorrostro, Iespectivamente 210 .

Los cinco concejos adheridos fueron astmilados, en to que se refiere
a obligaciones y derechos, a las setenta y dos anteiglesias de la Tierra
Llana . No perdieron por ello sus peculiartdades locales de tipo jurtsdic-
cional ni su vinculacion a las instituciones del territorio encartado : conti-
nuaron por tanto participando en las juntas de Avellaneda y sometidos
a la autoridad de sus alcaldes y a la del Teniente de la Encartac16n La
incorporacion dividio sin embargo a la Encartacion en dos bloques desde
el punto de vista institucional : el de las Reptibltcas untdas y el de las
no unidas o Encartacion simplemente (Concejo de Sopuerta, Valle de
Arcentales, Trucios, Carranza y los Cuatro Concejos del valle de Somo-
rrostro), que quedari en la situation primitiva, es dectr representada en
la Junta General pot' el Sindico de aquel territorio .

En definitiva las entidades representadas en la Junta General, des-
pues de los convenios, eran los siguientes : 72 anteiglesias de la Tierra
Llana (27 de la Merindad de Busturia, 2 de la de Marquina, 3 de la de
Zornoza, 32 de la de Uribe, 1 de Bedia, 7 de Artatia), 21 villas, el
Sindico de la Encartacion, 5 concejos untdos de la Encartacion, y la
Mertndad de Durango (2 votos) . Los junter'os asistentes representaban
por tanto a cien enttdades 2't.

6. REGIMIENTO GENERA L.-REGIMIENTO PARTICULAR .-DiPUTACI6N

GENERAL .

La secuela de gastos derivada de ]as continual reuniones del Regi-
miento General, algunos de cuyos miembros vivian en puntos muy ale-
jados del Bilbao -lugar habitual de reunion-, determine que sesenta
y seis anos despues de la constitution de este organo, es decir en 1566,

270 . Escrituras de un16n de Gordeluela y Guenes con el Senorfo, 30-IX-1642 .
(Arch Prov. de Guerntca . Escrituras pertenecientes al Senorfo de Vizcaya Reg 1 .°,
num . 11) La de Tres concelos del valle de Somorrostro, Santurce, San Salvador del
Valle y Santa Maria de Sestao (Ibidem Reg 2 ° num 28)

271 . Cfr . a nota 138 .
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-se empezara a delegar en el Corregidor, los Dlputados y los Sindicos

-Regimiento particular- la resolucion de algunos asuntos 2'2 . De in-

mediato, y como reflejo del pluralismo territorial e institutional del
Senorio, aparecen a escala reducida, las variedades que hemos observado

en el Regimiento en pleno. es decir, Regimiento particular de la Tierra

Llana, Regimiento particular de Tierra Llana y Villas y Ciudad, al que
concurren los representantes de las tres cabezas de tercio de las villas

(Bermeo, Bilbao y Durango), y Regimiento particular de la Tierra

Llana, Villas y Ciudad, Encartacton y Merindad de Durando.
Precisaba este organo de un mandamiento prevto del Regimiento

General que le sometiera la materia que habia de resolver, aunque pa-

rece que a comienzos del siglo xvii habia conseguido, en virtud de una

practica constante de comisiones, la mtsion especifica de abrir y con-

testar la correspondencia urgente 2'3.

Despues de la Concordia de 1630, mejoraron las condiciones de de-
-sarrollo del Regimiento particular En primer lugar desaparecen las di-
versas modalidades subsistiendo solo el Regimiento particular de la
Tierra Llana, compuesto por el Corregidor, Dlputados, Sindicos y Se-

cretarios, organo al que quince anos despues se le comienda a denomi-

nar Drputacron Genera1214 . En to que respecta a la naturaleza de su

272 En este ano este cuerpo reductdo se congrega hasta tres veces (SAGARMI-

NAGA, El gobierno, 1, 7) La motlvaciones tndtcadas se conttenen en las actas de

algunos Regtmientos particulares, asi, en los celebrados el 11-IX-1572, 29-IV-1573,

23-VIII-1576 (SAGARMINAGA-AREITIO, I, 273, 284, 462) o en las Juntas Generales

que les atrlbuyen la comtsion 9-XI-1599, 10-X-1606 (Ibidem, IV, 195-6, 452-3)

273. En los pnmeros Regtmientos particulares, en los celebrados hasta 1780,

la practtca seguida respecto a la delegaci6n de materias no se atuvo a nmguna

regla el Regimtento General les cometia unas veces un asunto determtnado (aten-

cion a un pletto, Reg. 19-IV-1569, SAGARMINAGA-AREITIO, I, 174-5) y en otras

una gama de cuesttones repartimientos, otorgamtentos de poderes, recepc16n de

cuentas, libramentos, etc (R G 29-IV-1573, 23-VIII-1576 Ibidem, I, 281 y 462)

La competencia especrfica del Regirniento particular de abrlr las cartas urgentes

aparece en la Junta General de 10-IX-1606 (Ibidem, IV, 452-3)

274 22-VII-1645 (SAGARMINAGA, 2, 122) A parur, de este momento en el
encabezamiento de las actas la dtstincion entre el Regimiento en pleno y el redu-
cido se reflejara medlante la indtcacidn de Regimtento General o de Diputaci6n
General, respectivamente
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poder y a su ambito de competencia seguia actuando por delegacibn ex-
presa o tacita del Regirniento General 276.

En 1695, a consecuencia de un intento fallido de delimitacion de
las funciones de los distintos organos publicos del Senorio, se emancipa
del Regimiento 2's . Las resoluciones de la Diputacion valdran tanto
como las del Regimiento y ambos organos reciben indistintamente el
nombre de Gobierno Universal del Senorio 2". A falta de una delimi-
tacion objetiva de la competencia de ambos organos el Sindico se guiara
para convocar a uno o a otro de los criterios mas variados .

GREGORIO MONREAL

275 En la segunda mitad de este stglo todavia prectsaba de un acuerdo del
Pleno para resolver «todo to que se ofrezca y convenga al real servtcto y al bien
del senorio, sin reservarse los otorgantes cosa alguna porque todo to sustttuyen
en la dicha Diputaci6n» Regim° General de 7-XI-1666 (SAGARMINAGA, 2, 239-
40). Una prueba de que la legitimac16n de ]as actuaciones de la Diputacion descan-
saba en el correspondiente decreto del Regimiento que otorgara la comtsi6n perti-
nente la tenemos en el hecho de que en los dos bienios en que no se dio la
comision -1689 y 1691- no se celebraron reuniones de Dtputacion .

276 . La J . General de 13-V-1695 acordo que se reconociera «que materias,
usos y cosas se deben determlnar y decidir por los Dtputados Generales, sin con-
curso de los Regidores, y en cuales han de juntarse y convocarse para su resolu-
ci6n, y cuales se han de remitir a Juntas Generales y de merindades» (SAGARMI-
NAGA, El gobierno, 2, 477-8) La Junta de 26-VI-1696 rechaz6 la propuesta de
que en- to sucesivo fuera la Diputac16n el organo publico fundamental, al tiempo
que el Regimtento se reuntera s61o las tres veces al ano que preceptuaba la orde-
nanza de 1500 (Ibidem, 2, 514) . La Diputacion aparece sin embargo a partir de
esta fecha como un brgano independiente .

277. En la J. General de 19-XI-1611 aparece por prtmera vez esta expresi6n
(SAGARMINAGA, El gobrerno, 1, 293)


	BUSCAR: 
	SALIR: 
	INICIO: 
	INICIO AÑO: 


