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El estudiode las ciudadesde la Coronade Castilladurantela Edad
Media, hasta el momento actual, se ha caracterizadopor haber cen-
trado su atenciónen el análisis de los caracteresinternos de la ciudad
(actividades urbanas,grupos sociales, patriciado> organización con-
cejil, etc.), dejando marginado>en la mayor partede los casos,la ob-
servaciónde los contactosque se establecenentreel mundourbanoy
su entorno rural. Relacionesdifíciles de estableceren el Antiguo Ré-
gimen, dada le indefinición de las funcionesy grupos socialesde la
ciudad. De ahí que los trabajosse hayanconcentrado,casi con exclu-
sividad, en el estudiode las relacionesjurídicas de las urbescon sus
respectivosalfocesy los problemasde su señorío.Por el contrario,a
excepciónde unos contadoscasos,quedapor hacerla elaboracióny
cualificación de los lazos socio-económicosque unen la ciudad con
su entorno rural’.

Dentrode éstos,uno de los más importantesesel desempeñadopor
la penetracióndel capitalurbano(entendidoen susentidomásamplio)
en el medio rural> pues, como veremos posteriormente,en el caso
burgalésjuega un papel de primera importancia.

Estudio que chocacon grandesdificultades de aproximación,pues>
aparte de la carenciade trabajossobre otras zonas>nos encontramos
con los problemasde las fuentesa utilizar. Parael caso burgalés>a
semejanzade otras ciudades,no disponemosde fondosnotarialesde
época medieval en los archivos de protocolos> los cuales son funda-
mentalespara estetrabajo.De ahí que hayaque recurrir a la consulta
minuciosa y lenta de los espléndidosarchivoseclesiásticos(catedral,

María del CarmenCARIE, La ciudad y su contorno en León y Castilla (si-
glos X-XIII), «Anuario de Estudios Medievales,»VIII (1972-1973), pp. 69-104.

La Ciudad Hispánica ... Editorial de la UniversidadComplutense.Madrid, 1985.
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parroquias,monasterios),donde se han conservadolos documentos
de compra-venta,arrendamiento,etc., de los bienes rurales de una
gran proporción de habitantesde Burgos. Pues éstos,por diversos
mecanismos,pasarona incrementarel patrimonio del clero~

Por todas estasrazonesel presentetrabajo es un simple esbozo
indicativo y no conclusode la problemáticarural burgalesa,y partede
unomásamplio en elaboración.

1. LA PROPIEDAD RURAL EN EL ÁREA BURGALÉS EN El. SIGLO xv

Burgos, como todas las ciudadesmedievalescastellanas>está en-
marcadageográficamente,en cuantoa su entorno>por su alfoz. Este
fue conformadoen épocasanterioresal siglo xv, como ha señalado
López Mata y Bonachía~, pero que, en comparacióncon los de las
villas al sur del Duero, es de reducidasproporciones.Ello hace que
nuestro estudio rebaseampliamenteeste marco. Igual fenómenose
produceal utilizar la coordenadade la merindad,pues la de Burgos
y Río Ubierna es muy irregular ‘. Por todo esto utilizaremos en este
trabajo un criterio exclusivamenteespacial: la zonacomprendidaen
un radio de 20 kilómetros alrededorde la ciudad.Areaquenosparece
suficientementereveladorade las relacionescampo-ciudadde la urbe
del Arlanzón.

La estructurade la propiedaden ella> si nos atenemosa los datos
y fuentesque poseemos,es agrandesras2osla Sim.IlentC ~:

1. El abrumadorpesode la propiedadeclesiástica

Al igual de lo que ocurriera en la propiedadinmueblede la ciu-
dad6 la clerecía detentauna gran parte de los bienes ruralesde la

2 Las fuentesutilizadas en este estudio son inéditas. Las abreviaturasem-
pleadasson las siguientes:ACE (Archivo de la catedralde Burgos»AGS (Ar-
chivo General de Simancas),AUN <Archivo histórico nacional),AME (Archivo
municipal de Burgos),AMC (Archivo del monasteriode SantaClara), AMD (Ar-
chivo del monasterio de SantaDorotea), AMH (Archivo del monasteriode las
Huelgas)>AMP (Archivo del monasteriode Palaciosde Benaver),AMV (Archivo
del monasteriode Vivar), APE (Archivo de protocolosde Burgos),APSL (Archivo
parroquial de San Lorenzo).

3 JuanA. BONACIIÍA, El concejode Burgos en la baja edadmedia (1345-1426),
Valladolid, 1978. T. López MATA, Estudiogeográficodel alfoz de Burgos, «BIFG»,
6 (Burgos,1927),núm. 19, Pp. 167-174.

4 Vid., G. MARTÍNEZ DÍsz, Libro Becerro de las Behetrías.Estudio y texto
critico, León, 1981.

Para este esbozode estructurade la propiedadde la comarca burgalesa
nos hemos servido de los datos que aportan los apeos, los documentosde
compra-ventay arrendamiento,que al delimitar los bienes señalanlos posee-
doresde los aledaños.

6 Hilario CAsADo ALoNso, La propiedadeclesiásticaen la ciudad de Burgos
en el siglo XV: el cabildo catedralicio, Valladolid, 1980.
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zona círcundentea Burgos. Fenómenoque no es original para el si-
glo xv, sino que aparecedetectadoen los anteriorest pero que en él
se clarifica, pues mediantedonacionesde particularesmuchasinstitu-
ciones eclesiásticasincrementan sus patrimoniost Dentro del con-
junto de propietariosreligiosos destacanpor su importancia la mesa
capitular, el hospital del Rey y los monasteriosde las Huelgasy San
Juan.A éstoshay que añadir el resto de los conventos,las parroquias
y los clérigos> los cualesdetentanabundantesbienesrurales.Situación
que hará decir a los procuradoresde la ciudaden las Cortes de Burgos
de 1366 «por quanto estagibdad abia pocotermino, e que en derredor
era abadengoe behetrías>’~.

2. El débil pesode la propiedadnobiliaria y concejil

El peso de la alta nobleza10, frente a lo que ocurre en otraszonas
de la provincia, es de escasorelieve, aunquealgunospoderososposeen
suntuosospalaciosy enterramientosen la ciudad.Sólo sondestacables
los casosde las familias de los Rojas ‘~, Manrique 12 López de Padilla 13

y Velasco14

Igual fenómeno se producerespectoa los bienesde propios y co-
15

munalesdel concejo de Burgos -

7 L. SERRANO, El obispadode Burgos y la Castilla primitiva. Desdeel siglo V
al XIII, Madrid, 1935. A. RODRÍGUEZ LÓPEZ> El real monasteriode las Huelgasde
Burgos y el hospital del Rey, Burgos, 1907.

8 Ejemplo de esto es la formación del patrimoniode dos monasteriosfeme-
ninos recientementecreados: el de San Ildefonso y el de Santa Dorotea.
(Libro becerrodel mt.» de SantaDoroteay Libros becerrosdel mt.» de SanIlde-
fonso, AMD.)

9 Cuadernode peticionesespecialeselevadopor la ciudad de Burgosa Enri-
que II con ocasión de la reunión de cortesen Burgos. 1366> abril 16, Burgos
(AGS Diversos de Castilla, leg. 4, núm. 84, copia del siglo xvi).

‘0 El conocimiento de la pequeña nobleza se nos escapa. Los nombres
que nosaportanlos apeosno nos permitenconocerla condición social de ellos.
Por otra parte, algunos mercaderesy regidoresseránhidalgos.

II Su ámbito de localizaciónes la zonade la confluenciade los ríos Arlanzón
y Cayuela,con prolongacionesa toda la zona de Muno.

12 Su influencia se extiendepor la confluenciade los ríos Arlanzóny Horma-
zuelas,aunquemuchos de estos bienesirán a parar al monasteriode la Trini-
dad de Burgos.

13 Sus propiedadesse localizan en la zona del río Ubiernaen torno a su cas-
tillo de Sotopalacios.Muchasde ellas formaránmástardelos patrimoniosde los
monasteriosde NuestraSeñoradel Espinode Vivar y de Fresdelval,fundaciones
de la familia.

14 Los bienes de esta familia, condestablesde Castilla, no estántan localiza-
dos como los de las anteriores, sino que se dispersanen una gran cantidad de
aldeas.

15 JuanA. BONAUJÍA, ob. cit. Julio A PARDOS MARTÍNEZ, La organizaciónfinan-
ciera del concejode Burgos, 1431-1445,Memoriade Licenciatura,inédita, Madrid,
1980.
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3. El destacablepapel de las propiedadesparticulares de los vecinos
burgaleses

Dentro de los propietarios de bienes en el área rural burgalesa
destacanaquellos que son vecinos de la ciudad> lo cual es debido al
empuje demográfico y económicode ella. Estos aparecencomo deten-
tadores de una heterogéneaserie de propiedades: tierras de cereal,
viñas> huertas,herrenes>molinos y casas.Ellas se localizan en todo el
entorno urbano,pero se concentranpreferentementeen las cercanías
de la ciudad,en la vegadel río Arlanzón.

En cuantoa la condición socioprofesionalde los propietarios,ésta
es totalmenteheterogénea>puesencontramostodo tipo de oficios. Lo
cual nos ayuda a explicar la complementaridadde las actividades
económicasurbanas y rurales. Pero entre las diversas dedicaciones
destacanpor su númeroalgunasde ellas: los escribanos;las activida-
des de la alimentación (carnicerosy taberneros);y los del metal. Los
primeros de condición socioeconómicaalta y conocedorespor su tra-
bajo de la situación del mercado inmobiliario 16 Los segundospor su
interésen la tenenciade pastos17 y los terceros(cerrajeros,espaderos,
etcétera)por su augeen la ciudad”.

Pero de entre el abanicode vecinos propietarios de bienesrurales,
sobresalenpor su número, riqueza y peso, aquellosque forman la
oligarquíamercantil.Comerciantesquepeculiarizan,dadosu desarro-
lío, a Burgosdentro de la coronade Castillay de Europa~ Estospar-
ticipan en una multiplicidad de actividadeseconómicas: comercio>
arrendamientode rentasreales,municipalesy eclesiásticas,artesanía,
banca y cambio, etc. Otra de ellas va a ser la inversión en bienesru-
rales, cuyo estudioes el objeto de este trabajo.

II. LA PROPIEDAD RURAL DE LA OLIGARQIJIA BURGALESA EN EL SIGLO xv

El grupo social de los mercaderes,como hemos señaladoarriba,
participa intensamenteen la penetracióndel capital urbanoen el área
rural circundante a la ciudad, siendo, sin duda, su incidencia la de
mayor impacto de entre la de los vecinosde Burgos.

Fenómenoque creemosque es anterioral siglo xv, pero que> dada

16 El casode Pero Martínez de Valladolid es revelador(AME, A-l, 11-4).
~~AMB, Histórica 898.
II Hilario CASADO ALoNso, ob. ciÉ, p. 129.
1~ Vid., M. del Carmen CAntE, Mercaderesde Castilla (1252-1512), «CHE»,

XXI-XXII (1954), Pp. 146-328, y M. BASAS FERNÁNDEZ, El consuladode Burgos en
el siglo XVI, Madrid> 1962.
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la mayor documentación~, nos aparececlaramenteen éstecon todos
sus caracteres.

1. La formación del patrimonio rural mercantil.

Las formasde penetracióny participaciónpor partede la oligarqula
mercantil burgalesa durante el siglo xv son totalmente variadas
diversas. Quizás> esto es debido al enorme grado de adaptación de
esta «burguesía»~ a las condicionescambiantesde la economía.

Agrupándolasen distintosbloquespodemosobservarlas siguientes
formas:

A. Compras de tierras

La adquisicióndepropiedadesruralesmediantecompraesun fenó-
meno constantedurante toda la épocaanalizada.En ella participan
todos los sectoresde mercaderesy miembros de la oligarquía con-
cejil. Estos llevarán una política continua y progresivade comprade
una variada gama de bienes rurales: tierras de cereal, viñedos, mo-
linos, huertos>herrenesy, en menor grado, casas~ Esta se va a efec-
tuar con un amplio sectorsocial de vendedores,aunqueen sumayor
parte van a ser campesinosde las aldeaspróximas a Burgos. Incluso
adquierena concejosy comunidadesrurales.

La manera de comprar estos bienes por los mercadereses di-
versa. A modo de ejemplo vamos a presentaralgunasque sonrepre-
sentativas.Por un lado, nos encontramoscasosen los que se adquiere
grandesextensionesde tierrasen un solo contrato. Estoes lo quehace
Diego de Vernuy en 1516> el cual compraen Zumel a Diego de Ulloa,
vecino y regidor de Toro, «una torre alta con su gercae gerramiento

r El objeto de este estudio comprendeexclusivamentedesdefines del si-
glo xiv basta 1520. Etapa que consideramosclave dentro de la historia burga-
lesa, pues es cuandose sientanlas basesde la prosperidadde la ciudad.

21 Para esteanálisis hemos utilizado los documentosde compra-venta,arren-
damiento,censo,etc.,existentespara esaépocaen los archivossiguientes:Archi-
vo municipal de Burgos (Fondosdel ayuntamiento,mt.» de SanJuany hospital
de SanJuan); Archivos de los monasteriosfemeninosexistentesen Burgos(San-
ta Dorotea,SantaClara, Benedictinasde San José,San Bernardo,San Felices,
Palaciosde Benaver,Vivar y las Huelgas)y Archivo Histórico Nacional (Clero).
La futura consultade otros nos permitirá concluir las hipótesisapuntadasen
este trabajo, estableciendoposibles cuantificacionesy valoraciones.

22 Uno de los principales problemas que encontramoses la carencia de
estudiosprosopográficosde la oligarqulaburgalesa>pues es muy frecuenteque
miembrosde la mismafamilia tomen apellidosdistintos.Esto dificulta enorme-
mente el análisis cualitativo.

23 En estasadquisicioneslos mercaderesvan a procurarque el bien vendido
esté libre de taras (censos, tributos, etc.>, señalándoseclaramenteen su caso
la cantidadque grava y el que la disfruta.
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e entradase salidase pertenenciase usose costumbres»,junto con
un molino, 19 tierrasy 11 herrenes>por 290fl00 maravedís24 Pero la
prácticamásutilizada por los mercadereses la consistenteen suce-
sivas y continuadascompras a pequeñospropietarios,en su mayor
partecampesinosde las aldeasdondese localizanlos bienes.Los casos
son abundantes.A modo de muestrapodemos señalartres: el de
Alfonso Pesquer,el de PeroGarcíaOrensey el de la familia Martínez
de Castro.

El primero de ellos, mercadery vecino de Burgos~, va a realizar
desde1479 hasta1512 unasucesivapolítica adquistivade bienesrura-
les localizadosen los términos colindantesde Villayerno y Morqui-
lías~. Agruparápor compraalos recibidospor donacióndesuprimera
esposa,María García de Espinosa>las siguientespropiedades:48 tie-
rras de cereal,5 herrenes,2 huertos,2 casas,eras,1 suelo,1 corral; y
catorcesaucesy medio, 2 nogalesy 6 fanegasde pande censo.Todo
por un valor de 110.926mrs. A ellas hay queañadir las casasy todas
la heredadde Mor-quillas del bachiller Miguel de Contreras,que, a

27
juzgarpor suprecioen 1497 de 35.000mrs., debíande sernumerosas -
El destinofinal de estosbienesserá,como es frecuenteen el antiguo
régimen,el patrimonio de una institución eclesiástica,en estecasoel
monasteriode San Pablo,a través de la donaciónquede ellos hace
María de Frías,su segundaesposa~.

Otro casointeresantees el de Pero GarcíaOrense>mercadery regi-
dor, el cual adquiere,desde 1454 hasta 1461, 18 tierras de cereal y
16 viñas en los pueblosde Quintanilla de Muñó, Muñó, Villota y Pre-
senciopor 36.701 mrs.~. Pero lo mássorprendentede estepersonaje
es la compra>que efectúael 3 de julio de 1472, de 115 cargasde pan,
mitad trigo y mitad cebada,de censo sobreel concejode Mazuelode
Mufló a D. Sanchode Rojas, alcalde mayor de los fijosdalgo, por
480.000mrs. ~. Sin duda, estascantidadessuponenuna inversiónim-
portante~‘.

- 24 Aldéa itúádaáríiét’tédé Búrgo~a uñds- 1W kilómetYos. El castillo actual-
mente se conservaen pie. (AGS, Divesos de Castilla, leg. 40, núm. 3.)

~ Enterradoen la iglesia de San Gil de Burgos.
‘~ Morquillas es actualmenteun despoblado.Perteneció al mt.’ de San

Juan de Burgospor donaciónde Alfonso VIII (AMB, 1-10-16).
27 En total encontramos38 documentosde compray donación.(AHN, Clero,

Carps. 191, 192, 193, y legs. 991> 9952; AM?, Privilegios.) Aparte de estosbienes
hemosencontradoreferenciasa otros suyos en Villatoro (AMC, leg. 16) y Arro-
yal (APSL).

‘~ Hija de Diego de Frías,mercader.Despuésde la muertede Alonso Pesquer
se casó con Diego de SalamancaPolanco,mercader,siendo enterrada en el
mt.’ de SanPablo.

29 AMB, 1-7-27, 3-2-13, 3-1-17, 1-9-10, 3-6-1, 3-8-5.
~ Este recae«por toda la heredadde pan levar e tierrase pradose pastos

e begase faserase exidos e montese aguasestantese manantese cuestase
valles e huertase casase solarese linarese viñas e viñales e quanto a mi per-
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Pero,quizás, el ejemplo más claro de la formación de un patri-
monio rural es el protagonizadopor la familia de mercaderesburga-
lesesde los Martínez de Castro.La noticia más antigua de ellos, que
poseemos>son las compras que efectúa desde 1396 a 1399 de cinco
tierras a campesinosde Las Rebolledas,FranciscoMartínez de Cas-
tro> jubetero, por un valor de 1.265 mrs. ~. En 1413 apareceél mismo,
o quizásun hijo de igual nombre, ahora regidor, en una adquisición
de tres tierras por 700 mrs. en dicho lugar ~. Pero el que acrecienta
en una mayor proporción el patrimonio rural familiar es el hijo del
último> Diego Martínez de Castro, que compradesde1444 hasta 1457
en este pueblo los siguientesbienes: 23 tierras, 4 huertas>2,5 casas>
1,5 eras> 1 viña, 1 molino, 1 herrén, más diversosárboles.Todo por
un precio de 2L600 mrs. ~. Para esta política adquistiva se vale de
una serie de intermediarios,campesinosdel lugar, y muchos con car-
gosen el concejorural, tendiendoa compactartodassuspropiedades~.

Pero,si ya estecasoes apreciabletanto por su cantidadcomo por
la seriación cronológica,su valor se incrementapor el hecho de que
su hijo, Gonzalo de Castro~, compradesde 1455 a 1464 en las aldeas
colindantesa Las Rebolledas(Ouintanaortuño,Sotopalacios,Villaver-
de-Peñahoraday Villanueva de los Asnos)54 tierras de cereal,4 huer-
tas, 4 herrenes>2 prados,3 casas,2 muladaresy 1 linar por un valor
de 28.588,5 mrs. Incluso, en Ouantanaortuñose construyeuna casa

En conclusión,vemos representadoen estoscasos~ el ejemplo de

tenesgee pertenesqerdeve en qualquier manerae por qualquierrason en la
dicha villa de Maqueloe su termino e en Arenillas e Quintanae sustermínos e
comarcascon la mi casae pala~io que es cabo la eglesiade SantaMaria de la
dicha villa de Ma§uelo con tanto que la tengadessiempreenfiestae reparada
salvo la my casae torre que en la dicha mi villa de Magueloyo tengo que non
entraen estedicho 9ensoni los mrs. de juro de heredadni la martiniegani la
ynfur9ión e señorio que quedapara mi e los que de mi vinieren». Este ~enso
mas «el seflorio due la dicha villa e la naturalezae devisa e todos los otros
derechos» fue vendido a D. Sancho de Rojas por la condesade Alba por
830.000 mrs. en Alba el 2-8-1466. (AMB, 1-7-27.>

~ El destino final de estos bienes es el del mt.> de San Juan, tanto por
por donacionesque hace en su testamento,como por la herenciade su hijo
Fr. FernandoOrense,monje profesodel convento.

32 Aparececomo yerno de Pero Gar~iade Monzón,y esmoradoren la puebla
nuevade Burgos. (AMB, 1-7-15.)

~ AME, 1-7-15.
34 AMB> 1-7-15.
3~ Como sucedióen el anteriorcaso,estaspropiedadesirán a pararal mt.> de

San Juan,puesel hijo de Diego Martínez de Castro>Fernando,al atravesardifi-
cultades económicaslas vende por 84.000 mrs. en 1481. (AME, 1-7-15.) Según
el L.< de apeos del mt.> el número de propiedadesadquiridases el siguiente:
58 tierras de cerealde 100,5 fanegasviejas, 3 huertos,3 eras,1 viña de 1 obre-
ro, 17 suertesen un molino, 1 linar, 2 prados,más un indeterminadonúmero
de árboles frutalesy sin fruto. (AME, 1-8-9, fols. 92 v.-95 r.)

36 Aparecetambién denominadocomo GonzaloMartínez de Castro.
37 AMD> Fondosde San Ildefonso, legs. 1, 5, 6, 7, 8.
38 Un ejemplo parecidoa estoses el de Alvar Garcíade SantaMaría. (Vii,
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una tendenciade la oligarquíaburgalesaa formar un patrimonio rural
mediantesucesivascomprasen lugaresconcretos,aspirandoa agrupar
todas sus propiedades.En todas ellas los vendedoresson campesí-
nos~ siendo muy frecuentela utilización para la adquisición de las
propiedades de personajesque actúan como intermediarios. Como
consecuenciade todo ello podemosafirmar que el peso de los patri-
moniosrurales delos mercadereses importantedentrode la estructura
de la propiedadde las aldeaspróximas a Burgos.

B. El arrendamientode bienesrústicos de la iglesia

La penetraciónde los mercaderesen el mundo rural no se va a
efectuar exclusivamentemediantecompras. Otra de las formas utili-
zadas es el arrendamientode propiedadesrústicasde la iglesia. Esto
lógicamenteviene dado por varias razones:la participación mediante
vínculos familiares y patronatosde lo oligarquíaburgalesaen la vida
de los monasteriosy conventos>lo que les facilitará la concesiónde
tierras en arrendamientoo censopor dichas instituciones; el predo-
minio en la zona rural de Burgos, como hemos señaladoantes> de
bienesdel clero, lo cual haceque su disfrute seaenormementeatrac-
tivo para ellos.

El problemade su análisis es la carenciade fuentescontablesde
los monasterios~. Pero,a pesar de esto, tenemosnoticias ejemplan-
zadorasde este mecanismode penetración. Así, Gonzalo Alonso de
Burgos, regidor y mercader,da a censoal concejo de Valdorros las
propiedadesque tenía en Espinosilla, Villángomez y Villafuentes del
monasterio de Santa María de Villalbura —junto a otras suyas—
por 32,5 cargas de pan mediado y 6 conejos~ Igualmente Juan de
Burgos, mercader, toma a vita todas las propiedadesde las Huelgas
en Santa María de Tajadura por 11,5 cargas de pan mediado42 En
ambos casosvemos, a juzgar por el volumen de las rentas a pagar,
que las inversionesson respetables.

C. La concesiónde préstamos

Una terceraforma de penetracióndel capital mercantil en el mun-
do rural es mediantepréstamos.Aspecto que presentauna complica-
dísima problemática>pues ha sido débilmente estudiadopara fines

F. CANTERA BuRGos,Alvar García de SantaMaría. Historia de la judería de Bur-
gosy de sus conversosmás egregios,Madrid> 1952.

~ En un casoaparececomo vendedorla figura de un cambiador.
~ A excepcióndel cabildo y algunasinstitucioneshospitalariasen la mayor

partede los archivoseclesiásticosno se conservanlibros de contabilidad.Fuen-
te de gran utilidad para estefin.

41 AHN, Clero, leg. 991 (243-1450).
~AMH, leg. 15-519 A (2341465).
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de la Edad Media. A ello se sumanlas dificultades derivadasde su
prohibición por la iglesia, como ha señaladoB. Clavero~

En la zonaburgalesa>donde las influencias precapitalistasderiva-
das del potente núcleo mercantil urbano son grandes,encontramos
abundantesreferenciasa prácticascrediticias en el siglo xv. El proce-
dimiento generalmenteutilizado es el del préstamohipotecario sobre
un bien inmueble, a través de la institución del censo consignativo.
Por medio de él> como señalaClavero> «se adquiere,mediantela pres-
tación de un capital, un ingreso>respondiendode todo ello —capital e
«interés»o renta— un determinadobien de quien recibe el préstamo,
pero aquí, y por imperativos institucionalescontrarios al desarrollo
del capital, se adquieredirectamentela renta,una participación en la
misma explotación»~ Censosconsignativos que son muy diferentes
en cuanto a su origen y consecuenciasde los censosenfiteúticoso de
origen agrario,que producenun efecto de división de la tierra en «do-
minio útil», que recibe el campesino,y «dominio directo», queva para
el señoro rentista,y es uno de los modosde concesiónde tierrasen el
sistema feudal‘~.

La aparición de esta institución crediticia en la zonaburgalesaes
muy peculiary, al mismo tiempo, reveladoradel mundobajomedieval.
Puesel miedo a las sancionescontra la usurahará que,durantegran
parte del siglo xv, el censo consignativo aparezcaenmascaradoen
contratos independientesde venta de tierras y de concesiónde éstas
por medio de censosenfitéuticos. Así, a partir de mediadosdel siglo>
encontramosmercaderescomprandobienesa campesinos>dándoseles
a continuación a censoenfitéutico por una determinadacantidad de
rentasen especie.Estohaceque los tratos revistanuna total legalidad,
dado que son dos operacionesabsolutamentedistintas.Pero,en reali-
dad, respondena préstamosconcedidosa campesinosa cambio de
unas rentasanualessituadassobre los bienesvendidos>que a partir
de esemomentoquedanhipotecadost En unaprimera etapaaparecen
en documentosdistintos, para posteriormenteagrupar-seen uno so-
lo ~. Enmascaramientosque desaparecena finales de siglo, donde

~ B. CLAVERO, Prohibición de la usura y constituciónde rentas, «Moneday
crédito», 143 (1977).

~4 B. CLAVERO, Foros y rabassas.Los censosagrarios ante la revoluciónespa-
ñola, «Agricultura y sociedad»,16 (1980), Pp. 31-32.

45 B. CLAVERO, ob. cit., Pp. 31 y ss., y Mayorazgo.Propiedadfeudal en Castilla,
¡369-1836, Madrid, 1974, p. 165.

46 Estosprocedimientosno sonutilizadosexclusivamentepor los mercaderes,
sino que su uso es practicadopor un enormey heterogéneoabanicosocial, den-
tro del cual hemos de incluir a las instituciones eclesiásticas.Igualmentees
muy amplio el espectrode los censatarios>aunquees de destacarla amplia
utilización de ellos que hacenlos concejoshipotecandolos bienesde propios.

~‘ Las dificultadesdel análisis de estospréstamoscamufladosson enormes,
pues la documentaciónestámuy confusa.Un métodoposiblede discernimiento
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vemos con claridad y todos suscarácteresel censoconsignativo,cuya
utilización se generalizaen las centuriassiguientes,jugandoun papel
de primera importanciaen el mundo rural castellano.

Junto a estos préstamoshipotecarios encontramosreferenciasa
otras formas de crédito rural practicadaspor la oligarquía burgalesa
a fines de la Edad Media. Las fuentesconservadasde ellas son muy
escasas.Así, por ejemplo, hallamos en las relacionesde deudas>que
algunospuebloselevan a los monarcaspara la exenciónde impuestos,
referenciasa mercaderesde Burgos, junto a otros de Castrojerizy Pa-
lenzuela,como prestamistasde cantidadesde dinero para la compra
de animalesy artículos de consumo~. A esto habría de añadirsela
existencia de otros tratos económicos,en los cuales los mercaderes
vendencerealesen las épocasde soldadura,y que guardangran seme-
janza con las «mohatras»~

En suma, medianteestos préstamos,la oligarquía mercantil bur-
galesaconsigueacumular en sus manosuna serie de rentasde proce-
denciarural, las cualessirvenparafortalecersupatrimonioeconómico
y al mismo tiempo crean unos lazosentre la ciudad y el campo.

2. La penetracióndel capital mercantil en el campoburgalés:
su evolucióncronológica

Analizadassomeramentelas formasde penetracióndel capitalmer-
cantil en el campoburgalés>otro de los aspectosde gran importancia
a teneren cuentaes su evoluciónen el tiempo. Facetadc interés,pero
de la que poseemospocosdatos.

A pesar de ésto> aunqueprovisionalmente,podemos afirmar que
la formación de patrimonios rurales por la oligarquia de Burgos es
constantedurante todo el siglo xv ~. Sin embargo,observamoscómo
éstase aceleraen unasetapasconcretas~‘: la décadade mediadosde
1450 a mediadosde 1460>y el comienzodel siglo xvi. La explicaciónde
estacronologíapuedevenir dadapor el hechode quesonépocasdecri-
sis en la comarcadel Arlanzón —subidade precios~, hambresy epide-

puedevenir dado por el estudio de la evolucióndel precio de la tierra. De esta
forma se distinguirían las comprasde los préstamos.

48 AGS, CámaraPueblos,legs. 5 y 16.
~ APB, leg. 2875.
56 En el siglo xiv existen también sustanciosospatrimoniosrurales,como el

de Martín Gonzálezde Frías, alcalde,en Cayuela(ACB, vol. 26, fols. 272-313), o
el de JuanGonzálezde Camargoen Arcos (AMD, San Ildefonso, leg. 5).

31 Etapasque, como hemosseñaladomásarriba,sonprovisionales,dadoel es-
tado actualde nuestrainvestigación.Para una~aejor cualificación b2brín nue
&ófii~áráí-lá eióluéióft- del patrimonio rural de los mercaderescon el de las
otras institucionesburgalesas.

52 A juzgar por los datos facilitados por los gastosdel cabildo, anotadosen
los libros redondos,y las cuentasde los hospitalesde San Lucas y SantaMaría
la Real.
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mias% desórdenessocialesen la ciudad5t calda de las rentasmuni-
cipales% etc. Esto hará que se produzcaun empobrecimientode la
población campesina,la cual se va a ver obligadaa vendersustierras
y/o a pedir préstamosalos elementoseconómicamentemáspoderosos
de la ciudad. Estosencuentrande estaforma un momentomuy favo-
rable para la inversión en bienesrústicos.Muchos de ellos lo aprove-
chan para ampliar y cohesionarlas propiedadesque poseíancon an-
terioridad.

3. Tipología y localización del patrimonio rural de la oligarqula
burga!esa

La propiedadrústica de los elementosdirigentesde Burgos, como
hemos podido ver más arriba> es muy variada y heterogénea.Puesla
política de los mercaderestiende a conseguir una diversa serie de
rentasbasadasen una amplia tipología de bienesrurales.

Los principales consistenen tierras de cereal—cctierrasde pan le-
bar»—, como es característico del terrazgo agrícola del valle del
Duero. Estas, por los datos que poseemos>se dedican al cultivo de
trigo y cebada,y, en menor grado> a centenoy avena.Se localizan en
toda la zonaestudiada.

Junto a esteaprovechamientoencontramosotro típicamentemedi-
terráneo: el viñedo. La oligarquía burgalesaduranteel siglo xv va a
detentarextensionesde vides situadasen los alrededoresde la ciudad
y en los valles de los ríosArlanzón y Ausines.Perola economíavitícola,
dadas las difíciles condicionesbioclimáticas de la zona~‘, estáen de-
cadencia,por lo quemuchasparcelasdedicadasal viñedo estánsiendo
transformadasen tierras de labor. Por esto, los mercaderesy otras
institucionesurbanasvan a adquirir y concentrarsus viñas en comar-
cas más aptas, como es la de Pampliega,la cual aparecetotalmente
vinculadaa la economíaurbanaQ

53 Vid., A. MAc Kw’, Popular movementsand pogroomsin Jifteenth-century
Castile, «Pastand Present»(mayo 1972). L. SERRANO, Los ReyesCatólicos y la
ciudad de Burgos desde¡451 a 1492, Madrid, 1943.

5’ U. CASADO ALONSO, ob. ciÉ, PP. 131, 146. T. LÓPEZ MATA, La ciudad y el cas-
tillo de Burgos, Burgos,s.f., p. 76.

~ Julio A. PARDOS MARTÍNEZ, Para la historia de las haciendasmunicipalesen
Castilla bajomedieval: la renta de alcabala vieja; portazgo y barra del concejo
de Burgos durante el siglo XV <14294503), «Homenajea Garcíade Valdeavella-
no» (Madrid, 1980), enprensa.

~‘ A. HUETZ DE LEMPs, Vignobleset vmsdii Nord-Ouestde l>Espagne.Bordeaux,
1967, p. 196.

~ Un gran numero de familias de la oligarqula burgalesavan a poseerex-
tensionesconsiderablesen estazona, como, por ejemplo,Alonso de Villanueva,
regidor, que deja,en 1520, en Pampliegaunahaciendavaloradaen 1159.100mrs.
(AHN> Clero, leg. 1031.> Este mismo fenómenosucedecon muchosmonasterios
de la ciudad. Las razonesde esto son,por un lado, las mejorescondicionesbio-
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Como complementode todo ello también son numerosaslas refe-
rencias a otras propiedadesrurales: huertos,herrenes5’, linares>árbo-
les frutales. Se localizan junto al hábitat, siendo muy importantesy
ricas las situadasen la vega de Arlanzón, que forman un verdadero
cinturón hortícolaalrededorde Burgos.

Dejando aparte las parcelasdel terrazgoagrícola, los mercaderes
burgalesesvan a estar interesadosen otros bienes inmobiliarios im-
portantespara la vida rural: los molinos. El número de elloses muy
abundanteen la región, abundandola existenciade varios dentro de
un mismo término. En su totalidad son hidráulicos y generalmentede
dos ruedas.Muchoscomerciantesvan a adquirir alguno de ellos en su
totalidad> aunquees más frecuentecomprar determinadasparticipa-
ciones—«vezes’>—5’. También tenemosdatos de mercaderespropieta-
rios de molinos batanerosy de papel%

En conclusión, apreciamoscómo la oligarquía de Burgos posee
una gran cantidady variedadde bienesrústicos distribuidos por toda
la zonaalrededorde la ciudad6% Pero encontramosunamayor concen-
tración en unas áreasdeterminadas: las proximidadesde la urbe, el
valle del río Ubiernay la comarcade Muñó. Por el contrario> las tie-
rras montañosasy ganaderasdel esteno atraena los mercaderes.Los
factoresde esta localizaciónvienendadospor dos razones:la cercanía
a la ciudad> por la facilidad de comunicacionesy relacioneseconómi-
casquegenera;y la mayorcalidad del terrazgo~.

4. La propiedadrústica burgalesay el mundo rural.

Analizada someramentela penetración del capital urbano en el
mundo rural> una de las preguntasque nos debemosformular es ¿qué

climáticaspara el viñedo y, por otro, el hechode que son aldeasdel señorío de
Burgos.

5’ Parcelascercadasy próximas al hábitat rural y dedicadasgeneralmente
a pradosde siega.

59 Los casos son numerosos.Así> Miqer Gilio Bocanegra,alcalde, tiene en
1428 un molino en Castañares(AME, Histórica 3617). En 1474, FerrandLopes,
oidor de la audienciay consejodel rey, vecino de Burgos, da a censoal concejo
de Sotrajero todossus molinos con sus heredadesen dicho lugar por 65 fanegas
de pan mediado(AMD, San Ildefonso, leg. 1). Igualmente,el 1479, en el molino
de susode Quintanilla Muñocisla,que era del concejo y de los monasteriosde
las Huelgasy Fresdelval,de un total de 35 «vezes»JuanGarcíade Burgos posee
cinco, y Fernandode Burgos> junto con Ruy Sanchesde Valmaseda,mercade-
res,una(AHN, Clero, leg. 1052).

~ En 1518 el monasteriode San Cristóbal de Ibeaspleitea contra Andrésde
Masa por haber transformadoel molino llamado de «molintexado»—anterior-
mente le tuvo a censoJuande Sahagún,mercader—en molino de papel (ACB,
Cod. 35, fols. 3948>.

él No hemosincluido los numerososlavaderosde lana, que, aunquelocaliza-
dos muchos de ellos en zonasrurales,les consideramosentroncadosdentrode
la economíamercantil.

62 Mapas de clases agrológicas, y mapas de cultivos y aprovechamientos:
hojas de Burgos, Belorado y Villagonzalo-Pedernales,Madrid, 1977.
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relacionesse establecenentre los mercaderesy los campesinos?,¿qué
transformaciónprodujeron en la estrutcura agraria las comprasde
la oligarquía?

Cuestionesdifíciles de resolver, pues en este aspectolas fuentes
son escasas.Por los ejemplos anteriormente vistos comprobamos
cómo determinadospersonajescontrolan gran parte de la propiedad
en algunasaldeas,o, al menos,una considerableproporción. Esto> sin
duda, supone que ellos se conviertenen elementosdeterminantesde
la vida en los lugares, aunque desconocemossu forma Q Nosotros
creemos que su intervención ha de ser indirecta mediantealgunas
familias campesinasque actuaríancomo ejecutorasde sus decisiones>
pues unosapellidos y personasse repiten sistemáticamentecomo tes-
tigos en todas las transacciones>y en muchasde ellas son intermedia-
rias. Incluso algunasde éstasson las arrendatariasde las tierras de
los mercaderes.Esto nos puede inducir a creer en la existenciade
«clientelas»dependientesde la oligarquía. Pero sus características
sociológicasnos sonhoy desconocidas.

Por el contrario, un hecho constatadoes que la formación de un
patrimonio rural por parte de los comerciantesburgalesessupuso
efectos negativos para la vida campesina.Pues los mercaderesse
niegana contribuir fiscalmenteen los repartos de pechosy servicios

64
de la Corona,aunqueen muchasaldeassonlos mayorespropietarios -

No obstante,el efecto más claro es que las sucesivascomprasy
préstamosde los comerciantessupusieronuna entrada de dinerario
en el mundo rural. Hecho que lo hemos de ver con una doble conse-
cuencia: un endeudamientocampesinoy unacapitalizacióndel campo.
Pues si, por un lado> se van a crearunas relacionesde dependencia
económica respecto a la ciudad> por otro lado, mediante créditos>
compras, etc., los campesinosvan a conseguir parte de la liquidez
necesariapara —en cierta manera—adaptarsus explotacionesa una
demandacreciente de productos agrícolas por parte de Burgos, que
se encuentraentoncesen expansióndemográficay económicaÑ Sin
embargo, la penetración de capital urbano en el campo no cambia

63 El análisis de las Qrdenanzasmrales de estos lugares, aunque seande
épocamoderna,puedeser altamenteesclarecedorde esteaspecto.

64 Este es uno de los motivos de queja anteel monarcapor parte de los
vecinos de Arcos y Villacienzo. Estos últimos dicen, en 1533, «que demas de
aquellos avia e nel logar un vezino que se llama Antonio de Santanderque
bivia en el dicho lugar avia veynte años e deziendo que fue regidor e vezino
de Burgosen un tiempono es obligadoa pagarni servicio ni alcavalaasimismo
teniendo mas haziendae trato que ningunode todo el lugar, el qual se hesime
del dicho tiempoaca» (AMB, Histórica 3933).

65 Esto, por ejemplo,ha sido estudiadopor Bcnnassarpara Valladolid en el
siglo xvi (E. BENNA55AR, Consommation,investissements,mouvementsde capi-
taux en Castille ata XVIe et XVIIe siécles,«Conjonetureécononíiqueet struc-
tures sociales.Hommageá Erncst Labroussess,París,1974, Pp. 140-155.
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las estructurasagrarias,pues nuncalos mercaderesexplotan directa-
mente sus propiedades,sino que las arriendano encensana los cam-
pesinos —en muchos casosa los mismos que se les han vendido—,
adoptandounaposturade simplesrentistas.De ahí que semantengan
intactos los caracteresdel régimen feudal, quedandoal margen las
influencias capitalistastípicas de la revolución agrícola.

5. Papel de los ingresos rurales dentro de la economíade los
mercaderes

De las páginas que antecedenpodemos deducir con claridad la
sólida implantación de la oligarqufa mercantil en la comarcarural
burgalesa.Compratierras>las concentray compacta,realizapréstamos
a campesinos,arrienday subarriendapropiedadesde la iglesia.Realiza
todo ello con la finalidad de conseguirun amplio patrimonio inmueble
rústico. Bienesque le producen sustanciosasrentas,pero ¿quépapel
juegan éstasdentro de la totalidad de susingresos?Aspectosde enor-
me importancia cualitativa> pues esto nos puedeayudar a comparar
las actividadesrurales de los mercaderescon las restantes(comercia-
les, especulativas>etc.).

Los datos que poseemospara realizar tal operaciónsoninexisten-
tes, pues no se disponede un estudiosobrelos mercaderesburgaleses
bajomedievales.Se desconoceel volumen de susoperaciones,no sólo
de las comerciales,sino también de las de arrendamientode rentas
reales y municipales.De ahí que la comparaciónseadifícil. Nosotros
sólo disponemosde las cuentasde la compañíaefectuadaen 1490
entre los hermanosDiego y Martín de Soria con Juan de Salinas,
representantesuyo en La Rochela~. Según la liquidación, que de ellas
se hace,se da a esteúltimo la cantidadde 268.132mrs. por los cuatro
años que ha durado~. Conforme a esto,podemosver que el monto
de dinero manejadoen el comercio y los beneficios derivadosde él
sonnctaniente=uperiór~sa las inversiotíesfealizádasenila adqúisición
de tierras por otros miembros de la oligarquía burgalesa.Igual fenó-
meno se produceen la comparaciónde las cifras de los arrendamien-
tos de las rentasde la barra, portazgoy sisa del vino de la ciudad en
la primera mitad del siglo ~. En conclusión>creemosque la compra
de rentasagrariaspor parte de los mercaderesburgalesesno supone
el eje de suactividadeconómica.

~ AHN, Clero, leg. 998.
67 De estos, 48.000 mrs. son el saladode factor y 51000 dc interesesde la

hacienda.
~ Julio A. PAnDosMARTÍNEZ, ob. cit.
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Entonces, ¿cuálesson las razones que explican la inversión en
bienes rústicos de los comerciantes?Estaspuedenservarias. En pri-
mer lugar> estas adquisiciones,arrendamientos,etc.> son una de las
formas de alcanzarprestigio social. Puesen una sociedad,donde la
ideología nobiliar es imperante, el tener valores inmuebles rurales
está muy bien considerado.Imitación de los usos de la nobleza,que
no sólo se va a concretaren la detentaciónde rentasagrarias,sinotam-
bién en la construcciónde mansionessituadasen el campo.Esto es lo
que, por ejemplo, harán los Bernuy en Zumel, los Valdivielso en To-
rrepadierne o los Alonso de Maluenda en Arenillas de Muñó, donde
compran o edifican castillos-palacios>localizadosen el centro de sus
posesiones~. Pasoprevio al efectuadoen el sigloxvi cuandoadquieren
la jurisdicción de esos lugares. Fenómenosemejanteal ocurrido en
otrasciudadescomercialesde Euorpa70.

Pero apartede esasrazonesde índole sociológica,creemosque hay
otras económicas.Burgosen el siglo xv es una ciudadtremendamente
mal abastecidaen cereales>siendo su consecuciónuna de las preocu-
pacionesconstantesque el concejo refleja en sus actas,agudizadaen
épocas de carestía~‘. Los mercaderes,que controlan el regimiento,
conocen perfectamenteel problema y van a tender a conseguirsu
propio aprovisionamiento de alimentos a través de la inversión en
propiedades rurales. Esto nos explica que todas las rentas de los
arrendamientosy censoshan de pagarseen especie,«panmitad trigo
y cevada».A ello hay que añadir que han de ser puestasen las trojes
de los comerciantesen Burgospor cuentade los campesinos~. De esta
forma obtienen un abastecimientoaseguradopara sus casas,el cual
con la subida del precio de los cerealesen la segundamitad del siglo
se ve revalorizadocontinuamente.

A todo ello podríamossumar,aunqueno poseemosnoticias direc-
tas, otro argumento: el comercio de trigo y cebada.Pues,dadoel gran
número de fanegasque cobran—el casode las 115 cargasde pan que
adquierePero GarcíaOrensees revelador—,creemosque los mercade-
res comercializanparte de sus rentasen especie.Operaciónaltamente

69 Estos son los ejemplos más destacados.Los castillosse conservanen la
actualidaden buene~tado.Aparte de ellos, un apreciablenúmerode mercaderes
poseenmansionesnobles en las aldeasde los alrededoresde Burgos.

70 Vid., Y. BAREL> La ville médi~vale.Syst~mesocial. Systémeurbain, Greno-
ble, 1977. M.-Th. LORcIN, Les campagnesde la région lyonnaise ata XIVe et
XVe sie~cles, Lyon, 1974. R. GAscoN, Graud commerceet vie urbaineau XVIe sié-
cíe. Lyon et sesmarchands,París, 1971. L. A. KOTEL’NIKOVA, Mondo contadino e
ciltá in Italia dalí> XI al XIV secolo, Bologna, 1967.

71 Los problemasde la imposición de la sisa son altamentereveladoresde
estefenómeno(J. A. PAnnos MARTÍNEZ, ob. czt.).

~ Creemosqueestarazón es la misma quenos explicala comprade viñedos
en la zona de Pampliega.Igual argumentopareceser el que mueve,en 1530, a
Juande Astudillo a comprarun censode siete carretadasde carbóna los ve-
cinos de Tinieblas (AHN, Clero, leg. 991).
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ventajosapor la carestíaexistenteen la ciudad y la subidade precios
de las subsistenciasen la segundamitad del siglo xv. Aspecto que
guardagrandessemejanzascon el analizadopor Kotel’nikova para las
ciudadesitalianas~

En conclusión,duranteel siglo XV encontramosen el áreaalrede-
dor de la ciudad de Burgos la existencia de bastantespatrimonios
rurales de la oligarquía urbana. Algunos de los cualesson del siglo
anterior, pero la mayor parte de ellos se forman en éste, mediante
una progresiva política de compras, arrendamientos>préstamos,et-
cétera.Bienesque selocalizan preferentementeen el alfoz dela ciudad
o en las zonasde suseñorío.De todo ello los mercaderesvan a obtener
una considerableseriede rentasagrarias,que aunqueno suponenlo
fundamentalde sus ingresos,sí un complementode ellos. Puescuali-
tativamente representansu autoabastecimientode cerealesy vino y,
por otro lado, un medio de aumentarsu riqueza, dado que comercia-
lizan gran parte deellas.

Por todo esto vemos que duranteel siglo xv hay toda una gama
de interrelacionesentreBurgos y sumediorural, las cualesnospueden
ayudar a comprenderalgunos rasgosde la historia de la ciudad.

~3 L. A. KorEL’NIKOvÁ, ob. cit.


