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Aproximación al proceso de transformacion es 
urbanísticas en Zamora en el tránsito de la 

Edad Media a la Edad Mod erna 

Manuel Fernando Ladero Quesada 
UNED. A.rea de H .ª Medieval 

El reinado de los RR. CC. supon e para Za mor a un escalón fundamental en la co nfigur ación 
de su fisonomía urbana , en éstos se pergefia la renovación del plano de la ciud ad qu e perdur ará 
co n escasas modifi cacion es hasta el siglo XIX 1• 

AJ marg en de la evident e necesidad de dorar de una infraest ructur a apropi ada para el desarro
llo de la vida insticucional y eco nómica, también es p reciso reco rdar qu e a Za mor a, aunque con 
retra so, tambi én llega la preocupación renacenti sta por la ciud ad co mo un lugar bello y dign o de 
ennobl ecer. En este sentido co nviene mencion ar qu e, al meno s nominalm ent e, un o de los prin ci
pales teó ricos español es del nuevo ideal urbano , Rodrigo Sánchez de Arévalo, fue obispo de la 
ciudad en los últimos años del reinado de Enriqu e IV 2. 

El co m ienzo del pro ceso pu ede sicuarse en los prim eros anos de la década de los ochenta del 
siglo X\/. La in iciativa part e de los prop ios monar cas m ediant e la legislación de las Co rees de To
ledo de 1480. En una carta al co rregidor de la ciud ad se dan por encerados de qu e en la ciud ad 
«conforme a las leys de To ledo ... se ha comen<;ado a faser hedifi car un a casa de ayuntamiento ,/ 

Es obvio qu e en esca legislación no hay qu e bu scar un a preocupación urb anística solamente, 
sino tambi én el inter és de los reyes por control ar la vida muni cipal mediant e el sistema de corre
gidor es, para lo cual era necesario qu e éstos co nta sen con un lugar de residencia fijo desde el qu e 
les fuese posibl e entroncar co n la vida de la comunidad urb ana. Por ello los reyes insisten en otra 
carta para «que se fisiese la dicha casa en qu e pudiesen morar los corregidores qu e en la dicha 
<;:ibdad fuesen»4. 

También, los reyes ordenan al co rregidor qu e, junto a los regidor es, nombr e las personas en
cargad as de sup erv isar y adm inistrar el din ero qu e se vaya gastando en la obra. D el co ncenido de 

1. TORRES BALBÁS, L.: La Edad Media, en Resumen histórico del urbanismo en España. !EAL, l 968. Págs. 15 1-
160 . En el caso de Za mora basta con co ntemp lar algu nos de los plano s del siglo XJX, el de Mado z o el de Ismael 
Calvo, pa ra apreciar num erosas simil itud es y remini scencias de esra época. 

2. ANTELO, ANTONIO: La ciud ad ideal según Fran cesc Eixirnenis y Rodrigo Sánchez de Arévalo; en la Ciu
dad Hispánica durante los siglos Xlll al XVI. Tomo 1, págs. 19-50. Madrid , 1985. T ORRES BALBÁS, L.: ob. cú., 
págs . 1 52-3 

3. AG S. R.G .S. 26 de Ab ril de 1484, f. 21. 
4. AGS. R.G.S. 22 de Juni o de 1484, F. 47 . 
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la cart a cabe dedu cir qu e todos, inicialment e, consideraban suficient es las rent as ordinarias del 
concejo para sufragar la conscrucció n; en concreto con «la renta de la meaja qu e la dicha <;:ibdad 
tiene para las obras della e otras rentas qu e mas sin dapño veades qu e se pueden tomar», acrecen
tadas con los sesenta mil maravedíes obt enid os de la venta al regidor Alfon so de Valencia de las 
casas dC?nd e hasta enton ces se reunía el concejo, situadas en las inm ediaciones de la iglesia de San 
Manín ) . 

La idea inicial de sufragar la consrrucció n con las rent as y propio s del Co ncejo pronto queda 
desechada, al menos en parte. El presupu esto mínimo qu e se considera necesario para llevar ade
lant e el pro yecto se fija en 500.000 maravedís, cifra mu y alejada del presupu esto ordinario de la 
ciud ad. Los reyes, a propu esta de los regidor es, deciden qu e se dediqu en 150.000 maravedís de 
las rent as -c incuenta mil cada año entr e 1484 y 1486- y los restantes trescientos cincuenta mil 
se repartirán entr e los vecinos de la ciudad6 . En prin cipio esta derram a sólo afecta a los pecheros, 
pero ant e sus prot estas y reclamaciones la obligación de contribuir en los repartimi ento s que se 
destin en a este proyecto, se hace extensiva a todos los habit ant es de Za mora , incluid os los ecle
siástico/. 

Ta l y como consta en las cuenras del Mayordomo del Co ncejo de los años 1484 y 1485, sí se 
hicieron efectivas las cant idades con cargo a las rent as concejiles de los dos ejercicios8. 

Además , paralelamente a la edificación de las casas consisto riales, se planifi can otra serie de 
obras en la ciud ad. En prim er lugar, la ampli ación de la plaza de San Juan de Pu erta Nueva pues , 
en palabras de los regidores, es «tan estrecha e co rta qu e las pescaderas e frut eras de la dicha <;:ib
dad ocupan lo mas della y qu eda syn provecho para los otros usos públi cos». Para llevar a cabo 
dicha obra era necesario compr ar un as casas propi edad de Diego de U lloa, regidor de Toro y per
sona con fuertes intereses económi cos en Za mor a, para «las derrocar e alargar la dicha pla<;:a»; los 
regidor es temí an que , sabedor del int erés qu e la ciudad tenía , exigiese un precio excesivo por las 
casas, para evitarlo solicitan a los reyes qu e nombr en un os tasadores para evitar los abusos. Los 
reyes acceden a este deseo y nombr an un a especie de Co misión de tasación formada po r el co rre
gidor Pedro Manrrique, los regidores Pedro Gó mez de Sevilla y García Do campo y los Procur a
dores del Co mún de la ciudad. Simult áneamente, el Co ncejo recibe autori zación real para repar
tir doscienros mil maravedís destin ados a esta ampli ación, qu e se cobrarán a lo largo de los 
siguient es tres años 9. 

Co n toda prob abilid ad, un a de las obras qu e debía ser empr endida con mayor urgencia era el 
reparo de la murall a de la ciud ad y tambi én ah ora se actúa en ese sentido . Las palabras de los regí-

5. AMZ. Legajo l 7, docum ento l3. 
6. AGS. R.G .S. 22 de Jun io de 1484, f. 47. «Que las rentas e prop ios de la dicha s:ibdad tiene en cada un aiío 

montan 219.400 mar avedís e qu e mas de las eres parres dello s son mene ster para los salarios de los regidores e escri
vanos e mayo rdomo e fysicos e s:erujanos e otros ofis:iales del cons:ejo e para men sajeros e otras ness:esidades publi
cas e qu e pa ra acaba r de faser la dic ha casa de co nsysto rio eran ness:esarios 500.000 maravedís / fue acor dado que 
por quanto los dic hos p ropios e rentas de la dic ha s:ibdad eran poco s e no bastavan pa ra la dicha obra de la dicha 
casa segund las costas qu e la dicha tiene de conpl ir e cunpl e de las dichas renta s e prop ios qu e dellos oviesedes de 
to rnar e to masedes de aqui a tres aiíos s:iento e s:inqu ent a mili maravedís s:inqu enta mili maravedís en cada un año e 
que los otros tresientos e yinqu ent a mili restantes en cunplim iento de los dichos quini entos mili maravedís que eran 
ness:esarios para acabar de faser las dich as casas fuesen repart idos e se fisiere repa rtimi ento dellos en la dicha s:ibdad 
e su tierra por los bue nos ornes della ». 

7. AGS. R.G .S. 6 de Febrero de l 486, f. 79. 
8. En las cue ntas del mayordomo del Co ncejo de los años l 484 y 1485 (AGS . Co nsejo Real, Legajo 49 F. 5-

11), aparecen co nsignadas las co rrespondi entes libranzas: 
Presupuesto de 1484 : «a Pedro Comes de Sevilla de los s:inquent a mill qu e al mayordomo le fueron librad os 

para la obra de la casa de l consysrorio: 18.2 16. / A Ju an de Villa, cant ero, para la ob ra que se fiso en la casa del 
co nsysrorio: 2.000./ A Ant onio de Ledesrna, vesino de la s:ibdad, de los s:inqu ent a mili librados para las casas del 
co nsysrorio a Ped ro Gomes de Sevilla: 29 .783 mara vedís. 

Presupuesto de 1485: «de los s:inquenta mili maraved ís de las rent as de la s:ibdad qu e esta n destinado s a la cons
trusion de las casas de consystorio di a Ant onio de Lede ma, encargado de la obra, para pagar s:ierta madera qu e se 
co n pro para la dicha casa: 23.960 maravedí s./ a Antonio de Ledesma, vesino, co n que sc cunpli an los s;inqu enta mi li 
maravedís qu e los regidores libraron este año al d icho pa ra las casas del consysrorio: 26.040 maraved ís». 

9. AGS. R.G.S. 22 de juni o de 1484, f. 46. 
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dor es son realment e esclarecedor as sobre la situa ción de degradación en qu e se enco nt raba la mu 
ralla: «en mu chas parces los muro s e i;:erca de la dicha i;:ibdad estan mu y mal reparados e fechos 
mu cho s porrillos e qu e como claro les paresi;:e la grand e nesi;:esidad que tienen de elevar (sic) los 
d ichos muro s e i;:erca e qu e podrían faser el reparo dello co n dosiencos mili maravedís e que a lo 
dexar sin reparar pu ede venir dello gra nd e dapño a los dichos muro s e i;:erca e a ellos regresarse les 
grandes costas ta les qu e lo qu e al presente podrí an reparar con los dichos dosiento s mili marave
dís sy dexan de faser el dicho reparo de aqui a quarro o i;:inco a11os no lo farian con un qu em o e 
medio »'º. 

Ante tan so mbrío panorama , los reyes auto rizan un a nu eva derrama por la cant idad pedida a 
lo largo de los tres años siguient es, m ed iant e sisa en las carni cerías y pescaderías de la ciudad y 
mediant e repartimiento en la tierra. 

Así pu es, el año 1484 es un año clave para la renovac ión de la infraest rucm ra urban a; sin 
emb argo, es sólo un punto de partid a pu es la culmin ación de las obras se prol ongará durante 
años. Tal y co mo hemo s visto por la docum ent ació n citada, el p lazo previsto para la terminación 
de la mayoría de las obra era de rres años, sin emb argo diez años despu és todavía no están fina
lizadas. El probl ema Fundamental radicaba en la fuerce inversión eco nómica que era preciso 
hacer; en el docum ento mencionado dond e los pecheros solicitan qu e contribu yan codos en los 
repartimi ento s, los mon arcas tambi én esta blecen un orden de prioridad e en la termin ación de 
las diferem e obras: en el año 1487 debía repararse la muralla y finalizar la const rucción del 
Ayuntam ient o y en 1488 se pro cedería al ensanche de la plaza 11. Esca previsiones tampoco se 
cumpli ero n, en 149 1 el Co ncejo insiste en su reclamación de qu e los clérigos contr ibuyan en los 
repartimiento s, a lo qu e se habían negado tajantem ent e hasta el mom ento , y ju st ifican la parali
zación de las obras por su no colaboración; la negat iva de los clérigos se fundaba en que no con
sidera ban justa la cantid ad con la qu e debían contribuir. Para zanjar definitivamen te la cuest ión 
los reyes o rdenan que se designe w1a persona por part e del obispo , ot ra por el cab ildo y ot ra por 
el co ncejo para qu e entr e los eres hagan lo reparcimi encos y asignen las cantidades qu e corres
ponden a cada cual 12. 

Paralelamente a estas discusion es, en 1490 se auto riza qu e se pu eda poner sisa sobre las mer
caderías para termin ar de pagar codas la deuda s generadas por las obras, hasta un máximo de 
300.000 maravedís13· Esta sisa no se cobra hasta 1493, año en qu e los reyes dan licenc ia para que 
se incr ememe en otro s tresc ient os mil más qu e debían ser cobrado s en 1494 14. 

Pued e decirse que hacia 1495 el Ayunt amiento estaba finalizado , ya que en los últimos años 
del siglo las reunion es de los regidor es ya e celeb raban allí. Las obras de la plaza y reconstrucción 
de la murall a tambi én , al meno s provi sionalm ent e, se debiero n dar por co ncluid as, au nqu e como 
ya veremos a los pocos años se volvió a trabajar en su mejora . 

El vo lum en del gaseo realizado en estos años cabe calificarlo de co n iderab le; lo gaseado sup e
ró el mill ón y medio de maravedís, cal y co mo se observa en el cuadro adjunt o : 

La vent a de las casas del anti guo co nsisto rio 
De remas conceji les años 1484- 1485 
Repartimiento s para el reparo de la muralla 
Repartimi ento s para la ampli ación de la plaza 
Repanimienco s para la obra del Ayuntamiento 
Sisas de los años 1493 y 1494 

Total 

1 O. AGS. R.G.S. 22 de Junio de 1484,f. 3 l. 
11. fbidem. 19 de Enero de 1486, f. 15. 
12. Jbidem. 29 de Abril de 149 1, f. 172. 
13. lbidern. Julio de 1490, f. 9. 
14. lbidern. 27 de Abril de 1493, f. 244. 

60.000 
150.000 
200.000 
200.000 
350.000 
600.000 

1.560.000 maravedís 
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Ad emás de estas cantid ades extrao rdin arias, de las rentas del concejo se detraían pequ eñas 
sum as para las reparaciones más urgent es. Así, en 1484 se libraron 5.5 04 maravedís para 
«aderec;:ar c;:iertas puertas de la c;:ibdad», y en 1485 6.26 0 maravedís «para aderec;:ar las almenas de 
la c;:erca e faser c;:ierras tapias en el mercado para correr en el los to ros» y 1.728 maravedís qu e se 
dieron «para reparar la trampa de la Pu ente» 5. 

A partir de este moment o, año 1495, y a lo largo de las dos primeras décadas del siglo XV1, el 
ritm o de las obras de remodelación del espacio urbano (emp edrami ento de calles, reparaciones de 
la murall a, cons tru cción de nu evos edificios) se puede calificar de trepidant e. Pero ant es de entr ar 
en la descripción de este p roceso, conviene llamar la atención sobre algo imp ortant e: la rotal au
sencia de noticias en esta I ista de realizaciones referidas a obras en las arterias prin cipales de la ciu
dad (Francos, Balborraz, San To rcuato, etc.); sólo cabe pensar qu e todas ellas se encontr aban ya 
convenient ement e urb anizadas antes de 148 0, aunqu e no haya referencias docum ental es, ya qu e 
no es concebible qu e las calles dond e viven la mayoría de los regidores y los oligarcas urb anos no 
fuesen las prim eras en estar convenientemente adecentadas 16. 

U na vez puestas las bases para el desarrollo de la vida institu cional con la constru cción del 
Ayunt ami ent o y la ampli ación de la plaza, los monarcas se aplican a la consecución de un segun 
do objetivo . En 1495 escriben al corregidor de la ciudad explicánd ole qu e «esa dicha c;:ibdad tiene 
mu cha nesc;:esidad de faser un a alhondiga para pan e un a carni c;:eria e pescadería e qu e para lo 
faser es convenibl e hu sar las casas de los herederos de Gallin ato vesino de la d icha c;:ibd ad qu e son 
el la plac;:a della e dis qu e com o quier que le han pedid o e requ erido qu e les vend a las dichas casas 
para faser las dichas obras» 17. No sabemos cómo se desarrollaron éstas, pero sí qu e fueron rápidas 
en el caso de la alhónd iga del pan qu e estaba ya en funcionami ent o hacia 1500 , aunqu e tod avía 
en 1501 se desarrollaban obras en ella por valor de 13.2 00 maravedís. La constru cción de la al
hóndi ga de la carn e y el pescado se prolonga al menos hasta 1511. 

Co n el advenimi ento del siglo XV1, si excepm amos las obras de la alhóndiga, comentadas 
ant es, se produ ce dur ante algun os años la paralización del proceso de remodelación urbana qu e 
venim os comentando . Se observa un a p reocup ación por parte del concejo y de los reyes por 
mantener lo hecho hasta el momento; en este sentid o, cabe ent ender la provisión de los reyes al 
corregidor de la ciudad para qu e la ju sticia y autor idades locales impid an las constru cciones ile
gales, saledizos y pasadizos en las casas, quit ando las qu e bu ename nt e puedan y no reparand o 
aqu ellas qu e se cayesen 18. La resistencia por parte de los habit antes de la ciud ad a la acción del 
corregidor y de los oficiales concejiles debió ser notable hasta el punt o de int erponer largos plei
tos ant e instancias superiores; por eso, los reyes en 1503 instan a los president es y oidores de la 
Chancillería de Valladolid para qu e no intervengan en pleitos qu e se traten por apelación sobre 
los saledizos de la ciudad, ya qu e en ellos sólo deben entend er los corregidores y alcaldes de la 
misma 19. 

En la misma dirección se inscribe la queja prese ntada po r el procurador general de la ciudad a 
los regidores sobre qu e los fueros qu e ésta tenía no se cobraban desde hacía mu cho tiemp o y la 
consiguiente petición de qu e se apremiase al pago a los ~e los debían20 . Co nocemos dos relacio
nes de estos fueros, un a del año 1485 2 1 y otra del 1500 , muy similares en cuant o al objeto gra-

15. AGS . Co nsejo Real, Legajo 49, F. 5-11. C uentas del Mayordo mo del Concejo de los afios 1484 y 1485. 
16. En efecto, no parece aceptab le pensar que las calles do nde tenían su residencia la mayoría de los regidores y 

otros co mpo nem es de la oligarqu ía urba na no eswviesen pav imem adas desde ames, al menos desde los inicios del 
siglo XV. La única referencia a una pav imentac ión de la calle principal - la calle del Arco de San An drés- es de 
1502 y lo más pro bab le es que se tratase de un a reparac ión de un pavimento anterior (AMZ. Libros de Actas . Libro 
1. Sesión del 14 de Marzo de 1502). 

17. AGS. R.G.S. 14 de Abr il de 1495 , f. 178 . 
18. AMZ. Legajo 20, doc um ento 10. 18 de Nov iemb re de 1502. 
19. AMZ. Legajo 20, doc um enco 20. 20 de D iciembre de 1503. 
20. AMZ . Libros de Actas . Libro l. Sesión del 10 de Oc rnbr e de 1502. 
21. Vid. noca 16. Esca m isma relación pero menos com pleta en AMZ. Legajo 17, dorn menco 16. Son un os 70 

censos. 
22 . AMZ. Legajo 17, doc umenco 16. Son 63 censos. 
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vado y la cantid ad percibida pero muy diferente en lo que se refiere al pagador , ya qu e en la rela
ción de 1485 aparecen num erosos jud íos cuyas propiedades pasan a manos de cristianos tal y 
como mu estra la relación del año 1500 ; aunqu e su cuan tía no es muy significativa en el conjun ro 
de la hacienda concejil , de ah í la falta de rigidez en el cobro, sí qu e son importantes a la hora de 
considerar el punro de vista urb anístico ya qu e la inm ensa mayoría de ellos gravan constru cciones 
ilegales: casas y saledizos sobre la mur alla, portales, poyos, corrales hechos sobre calles concejiles, 
etc. Por eso se compr end e el int erés qu e en esros momenros demu estra la auroridad concejil por 
revitalizar su cobro , como form a de frenar el desarrollo excesivo de este cipo de irregularidades y 
control ar las ya irremediables. 

A partir de 1505 volvemos a tener noticias de nu evas realizaciones en la ciudad. Los regidor es 
escriben a la reina Ju ana poniend o de manifiesro la necesidad de reparar la puent e de la ciudad y 
el de Villagodio23 y los muro s de la misma, pu es de no empr enderse esa carea hora el gasto en un 
futuro no lejano alcanzaría los cuatro millones de maravedís. Según un a investigación ordenada 
por el Co nsejo Real, el presupu esro de escas obras es el iguience: 177.5 00 maravedís para La 
Pu ent e de la ciudad , 163.550 para el puente de Villagodio y 634. 000 para reparar los mur os. La 
reina autori za un repartimi ento entr e los vecinos y moradores de la ciudad y la tierra de 400.000 
maravedís para comenzar lo más necesario, debiendo conuibuir tant o exento s com o no exen
ros24; los maravedís qu e corr espond en a la ciud ad se cogerán mediante sisa en los mant enimi en
ros. Por últim o, ordena qu e tod o lo recaudad o se ponga en manos del M ayordomo del Co ncejo 
para qu e dé cuenca detallada de cómo se gascan25. 

D e la observación del cuadro dond e se resum en las obras realizadas en estos años (vid. apén
dice III ), se desprend e que no existe una relación directa entr e el destino inicial del din ero que se 
repart e y las obras qu e realment e se llevan a cabo. Así, el reparrimi enro de 1505 pen ado inicial
mente para la reparación de puentes y murall as, se destin a en realidad a la paviment ación de ca
lles y a la constru cción de edificios. Pu ede alegarse que posiblemente no se han conservado testi
moni os docum ental es de las obras inicialmente proyectadas, sin emb argo nu estra impr esión , 
sobre rodo si tenemos en cuenca el considerable volum en de docum ento s conservados qu e son 
pru eba del riguro so control que existía sobr e el capítulo de obras públi cas, es que el din ero se des
tin ó a las obras que reseñamos. 

D e las obr as realizadas enrr e 1505 y 15 1 O, destacan la paviment ación de algun as calles, la de 
La Magdalena y la de La Platería, y de la obra de La T int e. Pero entr e tod as ellas destaca sobre 
rodo la constru cción de la iglesia de San Sebastián . El proyecro de esta iglesia arranca de 1492, 
cuando los reyes hacen merced a la ciudad de la sinagoga de los judíos para que se constru ya un a 
iglesia en honor de San Sebastián en el plazo de un año26. Tr anscurrid o ese plazo y a la vista de 
qu e nada se había hecho, los monarcas ceden la sinagoga, más dos casas anejas, a un a denomin a
da Co fradía de San Sebastián , probablement e creada con el úni co fin de llevar adelante la iniciati
va regia, para convertir rodo ello en hospital «en qu e se puedan acoger los pobres», a condi ción de 
qu e sea de juri sdicción real y no eclesiástica27 . No se vuelve a tener noticia del asun to hasta el año 
150228, cuand o los regidores escriben a un o de sus compañeros y miemb ro de la citada cofradía, 
Lázaro Gó mez de Sevilla, para instarle a cumplir el manda to de los reyes ya que ha llegado a su 
con ocimiento una inform ación según la cual la cofradía proyectaba vend er la sinagoga al deán de 
la catedral . Desde este mom ento hasta el año 1506, en qu e comienzan las obras, nada sabemos, 
pero parece qu e se vuelve al proyecto inicial abandonand o la idea del hospital, además se constata 
una intervención del obi spo qu e aporcará 10.000 maravedís para la nueva iglesia. El moneo rotal 

23. Situado a unos tres Kms. al noreste de la ciudad sobre el río Valderaduey. 
24. Esta adm onición figura en la carta de la reina y, para el caso de los clérigos, es consecuencia de la resolu

ción de los pleitos entr e éstos y el Co ncejo sob re si los prim eros habían de cont ribuir o no en los repartimi entos 
para las obras de la ciud ad. (AGS . Cá mara de Castilla-P ueblos, Legajo 23, doc um entos I y 2. Año 1504). 

25. AMZ. Legajo 29, docw11ento 1. Segovia, 11 de Juni o de 1505. 
26. AGS . R.G .S. 16 (?) de Agosto de 1492, f. 
27 . Ibídem. 22 de Agos to de 1493, f. 
28. AMZ . Libros de Acta s. Lib ro t. Sesión del 18 de Abri l de 1502. 
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de la obr a alcanza los 40.000 m ara vedís, cifra qu e cabe co nsiderar baja, pero si observam os el de
talle po r menud o de có mo se gasea (vid. apéndi ce I) co mpr end erem os las causas: cas i no es pr eci
so utili zar piedra ya qu e se debió usar la de la sinagoga pr eexistent e, lo qu e aligeró co nsiderable
ment e el cosco final. Aunqu e en las nocas reseñam os algun as cuent as detalladas de obr as realizadas 
e_n la ciudad 29, hemos co nsider ado de int erés dedi ca r un apéndi ce (I) al gaseo realizado en la igle
sia . 

En 1510 la ju sticia y regido res de Za mora solicitan de nu evo a la Rein a autori zac ión para re
partir entr e los vec ino s un a sisa destin ada al arreglo de muro s y calles, alega nd o la falca de din ero 
y propio s de la ciud ad30. El Pro curad or Ge neral señal a qu e la cantidad necesa ria para efectuar las 
reparacion es alcanza los 824 .500 maravedís, qu e se repartirí an escalon adam ent e en cinco o seis 
año s. 

La reina Ju ana o rdena hace r averiguaciones tend ent es a, en prim er luga r, saber cuánt os mara
vedí s so n necesa rios para realizar las obr as; en segund o término, co no cer cuáles son realm ent e las 
obras necesari as y, por últim o, averiguar las disponibilid ades eco nómi cas de la ciud ad , sus rent as 
y propio s. En orde n a aclarar los do s prim eros aspectos, los cant eros de la ciud ad pr esent an un in
forme detallado de lo qu e hay qu e repara r y el presupuesto estim ado para cada un a de las obr as 
(vid. apéndi ce II ). D e la lectu ra del inform e se despr end e qu e el objet ivo de las obras de m ejora 
tení a un a dobl e dir ección: por un lado , la pavim ent ación de calles situ adas en la zo na baja de la 
ciud ad, a un o y o tro lado del río , y, por otro, la co nsolidación de todo el perím etro mur ado de la 
ciudad , reconstruyendo zo nas pr ácticam ent e demolid as y reparando o tras qu e am enazan ruin a. 

Entr e 15 10 y 152 0 las obr as se multipli can por toda la ciud ad, entr e ellas algun as reseñadas 
en el m em orial de los cant eros qu e aca bam os de mencionar, co mo, po r ejemplo , el emp edr ami en
to de la Ca lzada de San Sim ón, de la calle de Las Arcas y de la calle pr óx ima a la Pu ert a de O liva
res; así co mo el refo rzami ento de buena parte de la muralla , inclu yend o la mayo ría de las pu ertas 
y el reforza mi ento de las to rres situ adas en la Pu erca de La Pu ent e. Si bien codo ello co n un os pr e
supu estos sensiblement e menores a los co nsignado s en el citado mem orial31. 

Pero ind ependi ent ement e de escas realizac ion es, se llevaro n adelam e o tras no mencionad as 
por los ca nt eros; destacan mu y especialm ent e algunas , co m o la apertur a de una nu eva pu erta a la 
altur a del mercado qu e requiri ó la co nstru cción de una só lida tajamar mu y prob ablement e debi
do a la escasa co nsistencia del terreno en esta zo na mu y próxima al río, cuyo pr esupu esto se elevó 
por encim a de los 130 .000 m aravedís; se co nstru yó un a nu eva cárcel, co n un a inversió n sup erior 
a los 100.000 m aravedí s, y se real izaro n imp ortant es refo rm as en las casas co nsisto riales, qu e 
pocos año s despu és sufri ero n un devastador incendi o32 . Para las demás obras ver el apéndi ce III. 

En los años posterio res el ritm o de realizac iones desciend e co nsidera blem ente ; se finali zan al
gun as de las m encio nadas ant er iormente , se hace n obr as en «La Ca nal» (prob ablement e se trata 

29. AMZ. Lega/·º 29. No en codas las ob ras se decallan los gascos po r menud o pero sí en algun as de las más im
por tan tes. He aqu í a gun as de esas cuentas: 

Documento 2 (años 1506-150 7). De empedrar la obra de La Ti nt e: 11 mad eros pa ra el suelo (408 maraved ís), 
de clavos (18), 90 cargas de cal (2.700), 8 cabrío s para el cejado (204), LOO rabias de lastra 9/00), 4 lib ras de clavos 
para el enm ade ramienco (48), C lavos de ala de mosca (100), 1.000 rejas ( 1.000), 34 rab iones para ent ab lar el cejado 
(476), salarios (4.244). 

Documento 9 (año 1520). Gastos realizado s en la cárcel: 6 vigas de álamo para el rejado ( 1.428) , 55 libras de 
terciales (660), 45 cargas de rabia (4.676), 3 vigas de pino (7 14), 450 clavos de ~erradi sos (449), 4 lib ras de clav ijas 
(48), 900 rejas para el rejado delantern (765), 54 qu arro nes para el entr esuelo (4.2 12), 600 clavos de ala de mosca 
(84), 300 clavos de ~erradisco (66), 100 lastras pa ra el rejado (640), 500 anguilone s (500), 500 rejas (350), 5 
«alanadas» de adobe (200), 2.000 lad rillos (782). 

30. AGS. Cá mara de Cast illa-Pueb los. Legajo 23. Docu mento 14 . Año l 5 1 O. 
3 1. Por ejemp lo, en el proyecco se co nsignan 3 1.000 maravedís pa ra el pavimento de la Ca lzada de San im ón 

y sólo se gasearon 23.698 maravedí s; para la calle de Las A rcas se consignan 25.000 marav edís y sólo se gastan 
14.55 1 marav edís; para las obras proy ecta das en la Puert a de O livares y calle cercan a se consignan 75. 000 maravedí s 
y solament e se invierten 26.033 maravedís . 

32. ALVAREZ MARTÍNE Z, UR SIC INO : Historia general civil y eclesirística de la provincia de Zamora . Madrid , 1965 
(reedi ción), pág. 274. 
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de la canali zación del arroyo Valorio, aunqu e no tenemos absoluta certeza), se pavimentan algu
nas calles como la de C urtidor es o Riego33 y se repara la puente de la ciudad. 

Así pues, hacia esca época pu ede darse por concluid o el ciclo de la remodelación urbana de 
Za mora en el tránsito de la Edad M edia a la Mod erna, qu e se ha venido desarrolland o a lo largo 
de un período de poco más de tres décadas. Las transformaciones produ cidas en este lapso de 
tiemp o, no cabe sino calificarlas de profund as y, en cierto modo, son un reflejo incu estion able de 
los cambio s op erado s en la mentalid ad y los mod os de vida de sus habitam es. A partir de ahor a, 
Zamora cont ará con un marco adecuado para el desarroll o de su vida institucional y admini strati
va, las nu evas casas consisto riales serán el lugar de reunión de los regidor es, la viviend a del corre
gidor y el lugar habitual para la admini stración de ju sticia. El desarroll o de las actividades econó
micas urb anas, canro comerciales como artesanales, se verá facilitad o notablemente merced a la 
constru cción de alhóndigas para el pan, la carne y el pescado , la remod elación de carnicerías y 
pescaderías, la constru cción del mat adero, la remelación profund a y pavim enta ción de la zona del 
mercado con la apertur a de un nuevo acceso para facilitar el tráfico de las mercancías, la remode 
lación de «la tint e», etc. A todo ello se un e la indud able ayuda que para el desarrollo de tod as 
escas actividades supon e la mejora de la red viaria int erna de la ciudad y de los accesos a la misma, 
muy especialmente la Puente, aunqu e tampo co conviene olvidar las iniciativas tomad as en orden 
a la mejor a de los camin os y pu ent es de la tierra34 . 

33. AMZ . Legajo 29 . Doc um ento 13. Autos sob re el emp ed ram iento de la calle de l Riego . Año 1525 . Co mo 
materiales se utilizaro n 1002 varas de piedr a (de las que 909 e sacaro n de La Puent e V ieja) y 298 «tapias de empe
dr ado. To do ello, más el salari o de maestros y obreros, supu so un gasto, según la cuenta presentada po r los cante
ros, de 50.450 maraved ís, de los que los vecinos tenían que pagar la mi tad mediante repa rtim iento. Lo que corres
po nd e pagar a cada un o de ellos es lo siguiente : 

La mad re del docto r Fra ncisco Oso rno 
Lo que sale a la calle de To rres 
Doctor Fra ncisco Oso rno 
Alvaro de Porras 
Nico lás de Ledesma 
Fernando de Valencia 
Luis de Azevedo 
Pedro O rdóñez de Villaq uirán 
Franc isco Vaca 
Ju an de Me diavilla, clérigo 
Alvaro Pr ieto 
C ristóbal de Almazán 
Bachill er Oso rno 
D iego Ismael 
Ga briel de Villafañe 
Ju an Rodríguez Molinero 
El cura de San Vicente 
Bachiller D iego de Tovar 
C ristó bal de Cas ero, canónigo 
La de G uadalajara 
Francisco de Ledesma 

1375 
562 
907 

2689 
1687 
948 

203 1 
1656 
1125 
750 
625 

1343 
64 1 
672 
744 
7 18 

23 12 
1156 
2343 

500 
375 

34 . Respecto a «La Pu ent e», además de las obras que se realizan para su co nservació n, parece qu e existía una 
o rdenanza que regulaba el paso de mercancías por ella: Lib ros de Actas . Libro 1. Sesión del 1 de Agosto de 1502. 
Ju an de Mazariegos pid e a los alcaldes qu e hagan cu mplir la ordenanza según la cual no pu eden pasar carretas herra
das por la Puent e ya qu e p rodu cen daños; los alcaldes seña lan qu e están dispu estos a hacerla guardar, sin embargo 
Lázaro Gó mez de Sevilla (otro de los regidores) se opo ne a ello y co ntr adice la ordenanza. 

En cuanto a las vías de co muni cación en el ámbi to de la t ierra de Za mora , tambi én las actas del co ncejo refle
jan el interés de la autori dad muni cipal por la cuestión. Sesiones del 10 y 17 de Oc wbr e de 1502: se procede me
diante visitas de los regidores a recabar información sobre el estado y las obras necesarias en los pu entes de Arguj illo, 
Fuent es Preadas, V illagodio, Santa C ristin a y el paso de «la Xabtin a». e acepta un a pet ición de Pedro Marcos, pro 
curador de Sayago, para qu e se aderecen los pu entes qu e van de la ciud ad a Sayago y se arreglen los camin os y pasos. 
Se escribe al co ncejo de Fuent es Preadas para qu e no se deshaga un pu ente entr e la ribera del dicho lugar y los moli
nos de Ju an Alo nso. Se envía un a carta a Ju an de Acuñ a, seño r de Ge ma, rogánd ole qu e dé pied ra de los peñedos de 
«la Xabrin a» para aderezar el paso de Oju elo. 
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La remodelación de la red viaria no sólo inclu ye la pavimentación, aunqu e éste sea el aspecto 
más imp ortant e y llamativo, sin dud a hacia la década de 1520, la mayo ría de las calles y plazas de 
la ciud ad, sobre codo las más prin cipales, contaban con su co rrespondi ent e emp ed ramiento, sino 
la tran sform ación de la fisonomía de las calles mediant e el correcto alin eami ento de los edificios35 

e, inclu so, la variación sobre el aspecto primiti vo de det erminad as zonas de las ciudad al derrib ar
se edificios y abrir nu evas calles hasta en ronces inexistent es36 . 

Pero a la transforma ción del espacio urb ano no sólo contribu ye codo lo qu e hemos venid o se
ñaland o hasra aquí , lo qu e en términ o generales podríamos calificar de obras públi cas. No parece 
qu e se pu eda dud ar qu e rodas estas realizaciones respond en al interés de los sectores domin antes 
de la ciud ad por mejorar el aspecto de la mism a, no sólo por los beneficios económicos que ello 
pueda reportar , sino tambi én por consideraciones estéticas. Consideraciones qu e tambi én estarían 
present es en el ámbito privado, con la mejora de las condi ciones de habit abilid ad y aspecto exter
no de lo qu e los do cum ento s denomin an «sus casas prin cipales». Las noticias qu e sobre ello pose
emo s son desgraciadament e mu y parcas, pero algun as son significat ivas y confirm an lo qu e 
hemo s señalado . Por ejempl o, un a de las pregunt as de las encuesras realizadas en los pleitos qu e 
enfrent an al común y los caballeros de la ciud ad con los regidores hacia 148 537, acusa a los regi
dor es de igualarse con los cant eros encargados de las obras públi cas de manera qu e «los tales can
teros por la dicha cavsa les fazian en sus casas paredes de piedra e planchadas e arcos e otr as 
cosas». 

35. Lib ros de Actas . Lib ro l. Ses ió n del 17 de Jun io de 1502. Ma nd aro n qu e se not ifiqu e a Ju an T rip ero q ue 
«faga luego la casa qu e t iene a la ca l d e Busca rru ydo co m o está hordenado o la de rroq ue so pena d e q ue se faga a su 
cosca». 

fbidem . Sesió n del l O de Octu br e de 1502 . «Alo nso de Maza riegos di xo qu e h as ia save r al seño r co rreg id o r q ue 
la ca lle de la Alca~a ba estava mu y oc u pa d a co n los hed ifi~ios qu een ella está n fechos e le pi de e ru ega q ue les m ande 
to rn ar seg und esrava n fechos de ant es y q ui tar los hed ifi~ios fechos». 

36 . f bidem. Sesión del 9 de Fe br e ro d e 1502. Se p roce d e a la medi c ió n de la casa de J uan Váz qu ez de Me lla, 
arcedi ano, qu e va a ser derrib ad a pa ra hace r un a nu eva . Po r lo qu e se des pr end e de la lec tur a d e los au tos, se va a 
p roce d er a un a remo del ac ió n de esta zo na (en las inm edi ac io nes de la plaza), ya qu e se to m an m edid as a t ravesa nd o 
ca lles exis tem es y se p royecta la ape rtur a de ot ras nu evas . Po r lo dem ás, al m arge n d e esta no tic ia co ncreta, es ev i
de nt e qu e la co nstru cc ió n d e nu evos edifi cios (alh óndi ga , etc .), impli có sin dud a la re rnodelac ió n de su en ro m o m ás 
cercano. 

37 . AGS. Co nsejo Rea l. Legajo 49 , F. 5- 111. 
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APÉND ICE l 

(Dato s extraídos de AMZ , Leg. 29, doc. 2) . 

LAS OBRAS DE LA IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN . AÑO 1506 

4 Vigas ............ ........ ............ ...... ...... ..... ..... ......... ....... ..... ..... ...... ...... . 
3 Sogas ........... ...... .... .......... ..... ... ..... ..... ..... ... ....... ................. ...... ..... . 
2 Vigon es para entrevigar ................... ........................................... . .. 
De un a caneca para traer la piedra qu e estaba en Sro. D omin go 
para hacer el arco de San Sebasrián .... ... ....................... ................... .. 
40 Ta blas para el rejado ........ ..................................................... ..... .. 
3 Sogas ............ ...... ..... ............. ..... ............... .... .... ......... ... ......... ... ... . . 
2 Ca pacho s de es ropa para subir el barro ...................................... .. .. 
156 Ta blas para acabar de enrabiar el cejado ................ ...... .............. . 
8 Cargas de Tab las de pino ............................... .... .................. ..... ... . 
La Clavazón .................. ...... ....... ..... ..... ...... ............ ...... ......... ......... .. 
2.5 00 T ejas .... .... ...... ..... ..... ..... ........... ................ ..... ............. ..... ..... .. 
6 Cargas de Cal para el rejado .......... .............. ... ....... ........... .......... .. . 
Salarios de M aestro s y Obreros. A 51 mrs. el maestro y 24 el 
obrero (diarios) ...... ....... ....... ... ........ ... ..... ... ........... ..... ....... .............. . 

To ral ........ ...... ........... ....... ..... .... ........ .... . 

LAS OBRAS DE LA IGLESIA DE SAN SEBAST IÁN. AÑO 1507 

6 Ca rreras para traer esqui nas y orros materiales .................. ............ . 
3 Vigas para los tirantes .... ........................... ................................... .. 
2 Marrones para las soleras ............................... ......... ....... ........ ...... .. 
3 Libras de Clavos para el andamio del arco .................................... . 
2 Argo llas para los quicio s de arriba ............ .... .... .............. ........... .... . 
6 Ta blas de pin o para hacer la cimbr a para el arco ..... ..... ..... ........ ... .. 
Mad era para la dicha cimbr a ...... ..... .... ....... ..... ........ ............. .... ...... .. 
11 Ca rretadas de Mampuesro ................................................... ..... .. . 
Por rozar la peña de San Sebasrián ... ........ ...................................... .. 
Por la piedra del Arco ... ............... ................................. .......... ......... . 
60 Varas de sillares para el camp anario y para el acompañami enro 
del arco a 1/2 real la vara ......... ..... .... .............................. ................. . 
6 Esquinas ...... ......... .................... ....... .......... .... ............ .... ......... ...... . 
AJ uan de Za mora , cant ero ............ ....... ......................................... .. 
36 Ca bríos para el rejado a 51 mrs. cada uno .......... .......... ... .... ...... .. 
2 T erciales para entr evigar. .................... .......................... ......... ...... .. 
10 Libras de Clavijas ......................... ........ .................................... . .. 
14 cargas de Tab la de pino para el cejado a 65 mrs ... ...... ..... .......... . 

918 
12 
68 

136 
2.200 

10 
28 

1.500 
600 
550 

2.5 00 
180 

2.4 18 
11.120 

918 
680 
68 
2 1 
85 
42 
51 

110 
650 
816 

1.020 
34 

8.000 
1.836 

68 
120 

1050 
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84 Tablas de Lastra a 12 mrs. el par .......................... ..................... . 
De clavos de «ala de mosca» .................. ......................................... . 
2.000 Tejas ..... ................. ................................. ... ......... ..... ... ... .... .. . 
44 Cargas de Cal a 30 mrs. la carga ...... ........... ... .... ........ ... ............ . . 
De arena para la Cal ............................ ...................... ..... ....... ......... . 
De Barro .............................. .............. ............. ....... ..... ............ ....... . 
1 Real de paja ................................................................................. . 
De agua para la arena y el barro ............................................. ......... . 
8 Tab las para las puertas ........ ...... ... .............................. .... ...... ....... . 
8 Marcones para las puertas ....... ......................... ....... .... ... .............. . 
7 Libras de clavos y rerciales a 12 mrs ............................................. . 
A los maestros que hicieron las puertas ........................................... . 
De clavazón para las puertas. 130 clavos a quarrico ........... ... ......... .. 
Un cerrojo con su cerradura ................... .............................. ... ....... . 
Tres bisagras para el Postigo y un aldabón y una cerradura ............ .. 
Salarios de Maestros y Obreros ...................................................... .. 

Toral ......................... ..... ..... ....... ... ....... .. 

APÉNDICE II 

Inform e presentado por los canteros de la ciudad en 15 l O a la reina Juana. 
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PAVIMENTAC IÓN DE CALLES 

Primeramente la calle que va desde la casa del bachiller Sorelo en la 
alcac;:,'lba arriba hasta donde viven uno s albard eros ........ ... .... .......... .. 
La calle de San Cebr ián desde la puerta de la casa del padre que fue 
del dicho bachiller hasta el arco e roca a la vuelta de la casa de Flo-
res ..... ....... .... ............. .............. ... .... ................................................ . 
La calc;:ada de San Simó n desde el álamo hasta la casa de Mella ...... . 
La calle que va desde la Puerta de las Olla s hasta Santa Luc;:ía, que se 
llama la calle de Las Arcas, que se ha de enlosar .............. ..... ...... ..... . 
La calle que va desde la dicha Puerta de las Ollas hasta la Puerta de 
La Puente que está muy mala, costará .................... ....................... .. 
Para losar un pedac;:o de La Puente princ;:ipal desea c;:ibdad a la entra-
da della , el qual se rasó en ....... ..... ............ ..................................... .. 
Desde el cubo de la dicha Puente dende la grupa e delantera que 
está muy mal, se rasó en ...................................... .... ....................... . 
La calle que está fuera de la c;:ibdad e va al Sepulcro donde continua
mente está una lagun a de agua e pasa por ella roda la gente e merca
derías e provisiones que vienen de la parre de Salamanca e Toro e 
de la tierra desea c;:ibdad de aque lla parre del río, la qua] es muy nes-
c;:esaria en faser de enlosar en unas partes e otras, costará ................. . 
La calc;:ada que sale a la Puerta de Olivares que se ha de acabar desde 
los corra les de Bracamonre fasta la dicha Puerta que se ha de en losar 
de piedra, rasado en .......................... .............................................. . 

REPARO DE MUROS 

Un pedac;:o de la c;:erca que se cae donde va el río hasia la huerta de 
Pallas que tiene quarenta pies, rornarlo faser desde el pie, vale ........ . 

504 
100 

2.000 
1.320 

68 
174 
34 
59 

1.140 
880 

84 
731 

1.105 
170 
255 

5.095 
28.858 

70.000 mrs. 

27.000 mrs. 
31.000 mrs. 

25 .000 mrs. 

15.000 mrs . 

50.000 mrs. 

15.000 mrs. 

60 .000 mrs. 

75.000 mrs. 

3 1.500 mrs. 



AJ Resolladero está n do s pedac;:os de c;:erca que tienen gran d nec;:esi-
dad de arr eglarse, coscará ... ..... .......... ........ ... ............................ .... .... 30 .000 mr s. 
A la Puerca de San Pablo un os esca os remi end os que si ah ora se fa-
sen coscarán .............. ..... ............. ...... .. ....... ... ..... ...... .. ..... ................ 3.0 00 mr s. 
Un paño de c;:erca que está caído, otro pedac;:o qu e está endido qu e 
se ha de derrib ar donde cayó lo otro , lo qua] está ent re la Puerca de 
San Miguel e de San Pablo, coscará ... ....................................... ...... . 37. 000 mrs. 
Está caído un lienc;:o entr e la Puerca de Sancorcad e Sanca Ana hasia 
la c;:ibd ad en casi 650 pies de largo e otras obras e remiendos que se 
han de aderec;:ar a la Puerca de Sanr orcad, coscará ........................... 300.000 mrs. 
Están caídos desde la iglesia de San Sebascián en la c;:erca c;:iertos pe-
dac;:os para caerse e otros que están caídos que tienen mu cha nesc;:e-
sidad de reparar casi hasta la casa de Francisco Arias .................. ... ... 80.0 00 mrs. 
D esde la Pu erca de San Bartolomé hasta la de San Marcín han de 
repararse c;:ierto s cubo s e almenas e un pedac;:o de c;:erca que coscará 
co n la escalera que sub e a la Puerca de San Martín ..... ........ ........ ..... 70. 000 mrs. 
En tre la puerca de mercad illo y San Martín hay un cub o derribado 
desde el pie e otros pedac;:os caído s e alm enas de haser, coscará..... .... 75.000 mrs. 
H asi el alcac;:ar desde la pu erca del Mercadillo hay c;:ierto s pedac;:os 
caídos e otro s dañ ados que se han de repa rar, coscarán .................... 55 .000 mr s. 
U n pedac;:o de c;:erca que se cae al Post igo de San Simón, para repa-
rar costará ... ............................................................................ ..... ... 15.000 mrs. 

Asy que monean los maravedís susod ichos que se rasaron que 
son menester para las dichas labores .... ..................................... 1.0 59.000 mrs. 

AÑO 

1501 
1502 
1502 
1502 
1502 
1502 
1502 
1506 
1507 
1507 
1507 

1507 
1507 
150 7 
1507 

(Dacos extraído s de AG S. Cámara-Pueblos. Leg. 23, doc. 14). 

AP ÉNDICE fII 

RESUMEN DE LAS BI~S REALIZADAS EN ZAMORA ENTRE 

1501 Y 1530 CON SU GASTO CORRESPONDIENT E 

OBRA 

De ciertas obras en la Alhóndiga 
C iertos reparo s en la Tor re del Reloj 
Lo que costaro n las boticas bajo el Auditorio 
U nas esquin as para la Cá rcel 
Arreg los en los pesos de Pinilla y Gijó n 
D e adob ar y alisar una calle a la boca del Mercado 
Gastos de mant enimi ento de las Casas de Cons isto rio 
Obras de la iglesia de San Sebasr ián 
Obras en la casa de la Ca rnicería 
Obras en el Peso de Pini lla 
Obras en la calle de San Andrés y en la calzada de San 
Simón 
Obras de repa ración en la Cárce l 
De emp edrar la calle de la Magdalena 
De empedrar la calle de la Placería 
De emp edr ar las carnice rías de la Plaza 

GASTO 

13.200 
4.543 
2.4 00 

100 
742 
102 

6.000 
11.1 20 
2. 130 
2.057 

843 
7.23 0 

24. 046 
1.993 
1.170 
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1507 De empedra r la calle de San Ildefonso 2.222 
1507 Obras de la iglesia de San Sebascián 28.858 
1507 De empedrar la obra del Time 9.798 
1510 Casco hecho en las Casas de la Pescadería de la Plaza de 

San Juan 42.379 
1511 Cascos hecho s en la casa de la Alhóndiga de los pescados 21.644 
1512 Cascos hechos en la obra de la Puerca de Olivares 26.033 
1512 De emp edrar la calzada de San Simón 23.698 
1512 De empedrar la calle de Sanca Lucía 41.636 
1512 De empedrar la calle de Las Arcas hasta la Puerca de las 

Olla s 14.551 
1512 De empe drar el patio de la Plaza 3.090 
1512 Casco en la calle de Sant iago 2.167 
1517 Cascos para hacer una Tajamar en la Puerca del Mercado 120.900 
1520 Casco de una pared en el Consiscorio 4.427 
1520 Cascos en la cerca de San Simón 2.283 
1520 Cascos en la casa del Cons iscorio 3.273 
1520 Cascos en la Cárcel real 109.332 
1520 Casco que se hizo en los corredores del Cons iscorio 38.008 
1520 En la Puerra del Mercadillo 330 
1520 En la Puerca de San Martín 479 
1520 En la Puerca de Sama Ana 459 
1520 En la Puerca de San Miguel 711 
1520 En la Puerca de San Pablo 570 
1520 En la Puerca de la Ta jamar del Mercado 548 
1520 En la Puerca de las Ollas 1.335 
1520 En la Puerca de San Torc uaco 111 
1520 Para cerrar la Puerca del Postigo del «Corral del Toro» 170 
1520 La gar ica de la Puerca de San Barcolomé 4.181 
1520 El poscigo de San Simón 573 
1520 Un pedazo de cerca que se aderezó en el Porrillo , hacia la 

mancebía 7.400 
1520 Casco que se hizo en la Torre primera de La Puente 6.122 
1520 Lo que coscó la piedra escudo con las arm as reales que es-

cá puesta en el mercado en el poyo del concejo 4.549 
1520 Casco que se hizo en la Puerca Nueva para la Puerca de 

las Ollas 5.202 
1520 Casco de la Puerca de la Tajamar del Mercado 478 
1520 Casco que se hizo en la Tor re segunda de la Puente 9.718 
1520 La piedra para la Puerca de las Ollas 47.042 
1520 El guijarro para la calle de la Puerca de las Ollas 11.649 
1520 A Juan Mellado, emp edrador, por el empedrado de la ca-

lle de la Puerca de las Ollas 16.740 
1520 La labor de la ventana y escaleras de la casa del Consisco rio 3.272 
1520 Los posees para el corredor de la casa del Cons iscorio 3.000 
1520 A Anconio de Villanueva por las obras de carp int ería en el 

corredor de la casa del Cons iscorio 1.500 
1520 Por los posees de piedra para el porcal de la casa del Co nsis-

cono 4.442 
1520 A Villanueva, carp im ero 1.500 
1520 A Aragón , yesero, por en ladri llar el corredor 375 
1520 Por piedra para los dichos corredo res 614 
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1520 A Villanueva, carpintero, por el trabajo en el corredor 3.045 
1520 A Barcolomé Fernández, cancero, por las piedras que sa-

có para las calles que se han de empedra r 5.000 
1520 Lo que se gastó en el postigo de la iglesia de San Juan 527 
1520 A maestre Gi nés por el escudo de armas que hizo 500 
1520 Por piedra para la pared de la Alcazaba 793 
1520 A Diego de Robles, cerrajero , por cerrojos y cerraduras 

para las casas del matadero de la carne 1.530 
1520 A Luis de Olivares, cancero por 138 carretadas de piedra 

y seis esquinas para reparar la cerca del postigo de San Si-
món y Sanca María 1.686 

1520 Por otras carretas para lo mismo que trajo Ju an Fernández 884 
1520 A Rodríguez de Ledesma por las cosas que dio por menudo 3.264 
1520 Lo que costaron las escaleras y aparejos para el matadero de 

las carnes 1.367 
1520 A Lope de Viña, carpintero, por su trabajo en la Cárce l 2 1.158 
1520 A los carpint eros de la Cárce l, a cuenca de los jornales 4.000 
1520 Gaseo que se hizo en la Puerta de las Ollas de la Cal 19.844 
1520 De lo mismo de obreros y bestias 39.48 1 
1520 Gaseo que se hizo de obreros y otras cosas de empedrar 

la Tajamar 13.789 
1520 Gasro que se hizo para aderezar la casa de «La Mancera » 849 
1520 Gaseo que se hizo en la tierra que se echó en la Tajamar 

del mercado, allende la Puente y en otras partes 39.00 7 
1520 Gaseo que se hizo en el gu ijarro para la calle de San Ju-

lián y del Tajamar 11.299 
1520 Gasro de cosas por menudo en este año 1.179 
1520 De aderezar el rorreó n del Tajama r 488 
1521 Gaseo que se hizo en la cerca de San Miguel 22.745 
1521 Remate de la subasta del Ta jamar de la Pu erra de las 

Ollas 12.500 
1521 Lo que se ha gastado en la trampa de la Puente así en 

madera como en clavazón y otras cosas 19.012 
1521 Lo que se ha gastado en la trampa de la Puerta de San 

Barrolomé 11.883 
1521 C uenca del gaseo que tuvieron las puertas nuevas de las 

casas del consistor io 2.133 
1521 Gaseo del empedramiento del Mercado 9.083 
1521 Gaseo que se hizo en la Cárcel 9.818 
1521 De la piedra para el empedra mienro 3.400 
1521 De la calle del Mercado 8.806 
1521 De emped rar 11.190 
1521 De la parre que le cupo a la ciudad del empe dram iento 

de la calle de los Curtidores 2.041 
1521 Del gasro de la Canal 9.776 
1525 Lo que costó el empedramie nro de la calle del Riego 50.450 
1530 La obra de la Tajamar del Mercado y Poyo del Co ncejo 84.654 

(Dams exuaídos de A.M .Z. Leg. 29, docs. varios). 
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