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Dentro del complejopanoramaque presentabanlas ciudadescastella-
nasen la Baja EdadMedia destacapor susingularidadun grupode núcle-
os urbanosconstituidopor las “capitales” de estadosseñorialesde los
linajesde altanobleza.Segúnel profesorLadero la mayoríade estosgran-
desestadosseñorialescontabanen el siglo XV conunao varias ciudades
quefuncionabancomocapitales,tratándosesiemprede núcleosdepeque-
ño o medianotamaño,con unapoblaciónquepodríaoscilarentre 1.500y
7.000habitantes1.Este fenómenoresponderíaa la mayor inclinaciónpor
la vida urbanaquedemostróla noblezacastellanabajomedieval,en com-
paraciónsobre todo con otros gruposnobiliarios europeos,como por
ejemploel inglés2.Y fue de hechoen el siglo XV cuandoestascapitales
señorialesalcanzaronsumáximoapogeo,por tratarsede unaépocaenque
Castillaconocióun notablecrecimientoeconómico,quefavorecióel desa-
rrollo urbano, y en quetuvo lugar la consolidaciónde unanuevanobleza
titular de extensosseñoríos,que parasu administraciónrequirieronun
aparatoburocráticocadavez másdesarrollado3,mientrasque a partir del
siglo XVI el abandonode sus estadospor partede los principalesrepre-

liniversidad Complutense. Madrid.
Vid. MA. Ladero Quesada. “Corona y ciudades en la Castilla del siglo XV” Ea la España Medieval.

5(1986), PP. 555-6.
2 Vid. Ch. Given-Wilson, TIte Englisis Nahility in sIse tase Aliddle Ages, London-New York, 1987.

Breves relúrencias al carácter ural del sapos lso,sasis de los principales representantes de La alta nobleza
tnglesa CO pp. 104 y ss.

Algunas cotisideraciones en [ornoal desarrollo de los aparatos burocráticos en los estados señoriales
dc la Castilla del XV en 1. Beceiro Pita. ‘‘los Estados señoriales como estruclura de poder en la CasLila del
ssgL;s XV’ en Realidad e iosógenr-s <leí poder es; España a ¡loes de la Edad Media, ValladoLid, 1988. PP.
293-324. -

Es; la España Medieval, o5 16, 239-264. Editorial Complutense. Madrid. 1993
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sentantesde la altanobleza,atraídospor la Corte,privé a la mayoríade
estasciudadesdel elementoquemáshabíacontribuidoa dinamizarías.

Advirtiendo,pues,la importanciaqueparael conocimientode la reali-
dadurbanade la Castilla bajomedieval tiene la caracterizaciónde estas
capitalesseñoriales,no tanto desdeel punto de vista estrictamenteurba-
nístico, sino másbien desdeel de su estructurasociopolítica,queera la
queen mayormedidales conferfasu originalidad,hemosqueridorealizar
en el presentetrabajoun análisis monográficode una de ellas, Y hemos
escogidola villa sorianade Almazán,quesirvió enel siglo XV y primeras
décadasdel XVI comocapital parasu estadoseñoriala una de las ramas
principalesdel prolífico linaje Mendoza,la de loscondesde Monteagudo,
precisamenteporque se trató de un núcleo urbanode tamañobastante
modestoqueejerció las funcionesde capital paraun estadoseñorialmuy
concentradodesdeel puntode vistageográfico.

En efecto,esteestadocomprendíaaprincipios del siglo XVí la villa de
Almazány suTierra, la de Monteagudocon susaldeas,y las villasexentas
de Moñux y Barca4.En conjuntose tratabade un territorio totalmente
compactoen el queapenasexistíanenclavesque escapasena la jurisdic-
ción de los Hurtado de Mendoza5,quienespor efectode repartossuceso-
rios también controlabana travésde ramassecundariasotros pequeños
señoríosdel entorno,tales comoRello6, Villasayas7y Tejado8.En contra-
partidasin embargoeste linaje no contabacon señoríosfueradel estricto

Detalles sobre el proceso de constitución del estado señorial de los Mendoza en torno a Almazáta en
n uestsa Lesis doctotal La Esís-es,sadr,s-a sosiassa y sti d,ssbisa a fines de la Edad Medirj Universidad Comp 1 u—
tense. Madrid. 1990. PP. 109-116,

Un enclave de este tipo estahis representado por el lugar de Cavanillas, señorísa solariego creado por
Fernando II y que a fines del siglo XX’ estaba en manos de Los Medrano, Iit;aje dc la nobleza media de
Soria. El cast, de Morón de Almazán también era parecido, puesto que aunque esta villa fue concedida a
Juan 1-Juriada de Mendoza en 1384. y este mismo recibió en 1395 Almazán y Gormaz. a su rntterte estos
sensartos se repartierott entre sus hijos, correspondiendo a Joan Hurtado de Mendoza Gormaz y Morón, y a
Pedro González de Mendoza Almazán. Vid. O. Gutiérrez Coronel, Ilistasia gessealógica <le la casa dr
Mendoza. 1946 libro V.

Al parecer ReIlo fue incorporado al patrimonio de Los Mendoza de ALsnazán al osisitio tietapo que
Monteagudo por efecto del matrisaonio de Pedro González de Metidoza, señor de Altoazán, con María
Ruiz de AsIlan scnora de Monleagudo y ReIlo. A su tanerte esta última villa no la heredó sin embargo su
pritnogénsto (asno ocurrió con Monteagudo. sino otro hijo suyo Lanado Iñigo López. de Mendoza. A prín
cipios del XVI era senora de la villa su bisnieta Juana de Mendoza, quien en 1505 legó a solicitar a los
reyes carta dc seguro frente al conde de Monteagodo, probablen;etste interesado en arrebatarle su pequeño
senorso. Vsd AGS RGS, IX-1505. Finaltoente terminó vendiéndolo al conde de Coruña por 2,5 millones
de mrs. Vsd RAIL Salazar y Castro. M-40, fols. 129-135, Noticias genealógicas sobre los Mendoza de
ReOo Ibid 026 fol 151 re.

Desconocemos como se incorporó esta villa al patrimonio de los Met;doza, pero en cualquier caso
nos consta que a fines del XX’ pertenecía a Diego Hurtado de Mendoza, hermano del primer conde de
Monteagudo y yerno del obispo de Osma. En 1514 fue vendida al segundo conde de Monteagudo por
850.000mnts. y un juro de heredad de 50000mrs.

Tampoco nos consta cómo se incorporó Tejado al patrimonio de los Mendoza, aunque es probable
que la comprasen a los Barrionuevo de Soria. Tras La muerte del primer conde de Monteagudo correspon-
dió en herencia a su hijo segundo Alonso de Mendoza, quien años más tarde la vendió a los Beltranes de
Soria. Másnoticias al respecto en nuestra tesis doctoral.
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ámbitogeográficosoriano,puestoqueelproyectode ampliacióndel patri-
monio señorialmediantela incorporaciónde la villa de Cáceresen tiem-
posdeEnriqueIV fracasó9.

En el transcursodel siglo XVI el entronqueconotros linajes de la alta
noblezacastellana,y en particularcon la casade Altamira, pondríafin a
estasituaciónde concentracióndel patrimonioseñorialen un ámbito geo-
gráfico tan restringido,queporlo queafectaal ámbito sorianobajomedie-
val sólo fue compartidapor otro importantelinaje de la noblezacastellana,
el de los Arellano, quienesno obstantetuvieron algo másdiversificados
sus interesesterritoriales10.Peroduranteel siglo XV y en las primeras
décadasdel XVI, graciasa estacircunstanciaAlmazánconoció un
momentocoyuntural único en su historiapor cuantosus señores,al tener
centradossus interesespolíticosen la región soriana,la eligieron como su
lugar de residenciapreferido, y aunquetuviesensus ojos puestosen algu-
nosmomentosen la ciudadde Sorianuncallegarona seracogidosen ésta
comovecinos11.

Por consiguienteen todoel ámbito de la Extremadurasorianala villa
adnamantinabrilló en todaesta épocacon luz propia por tratarsedel
núcleo urbanomásprofundamentemarcadoen sus estructuraspolíticas,
socialesy económicaspor la improntaseñorial.Sin dudaalgunatambién
otros núcleos,comoporejemplo la villa serranade Yanguas,cuyocastillo
fue durantemuchotiempo lugar de residenciapreferido de los Arellano,
experimentaroncon semejanteintensidadestaimpronta, pero en contra-
partida no lograrondesarrollarunaestructurasocíoeconómicanetamente
urbana12,y en estepunto se diferenciaronde Almazán,quea principios
del XVI destacabacomoel núcleoseñorialcon mayorvolumendemográ-
fico de toda la Extremadurasoriana,sólo superadoen númerode vecinos
por la ciudad de Soria y la villa realengade Agreda,que por estaépoca
había logrado desarrollaruna pujante industriatextil, generadorade

13
muchospuestosde trabajo

‘Consta que Enriqite IV prometió a Pedro de Mendoza. señor de Almazán, la villa de Cáceres en 465
por AUS, EMR y M. y P. cg. 82-49.

A fines de la Edad Media los Arellano tenían concentrados todos sus señoríos en el ámbito camera-
no-riojano, con La excepción de la Tiena de Fuentepinilla, situada a] oesLc de la Tierra de Soria. Vid, nues-
tro no ictilo Implantación territorial del Linaje Arellano en tierras camero—riojanas a fines de la Edad
Media”, Re,; ea, 120(1991), PP. 65-82.

Aportamos algunos datos sobre la presión política ejercida por los Mendoza de Almazán sobre La
ciudad de Soria a lo largo del XV en nuestra tesis doctoral, Pp. 1435 y ss’ Vid, también nuestro articulo
“Expansión señorial en la Tierra de Soria en época Trastámara”, Celtibesia, 74(1987), pp. 201-38.

2 Entre ouos varios indicios que revelan que Yanguas no consiguió desarrollar un carácter netamente
urbano figuran la ausencia de una comunidad judía en la villa, y la ausencia de mercados y ferias con un
mtnimo radio de acción comarcal. Sólo la documentación notarial de fines del siglo XX’l nos revela La pre-
sencia en La villa de unos cuantos activos mercaderes de lanas y empresarios del textil, que tal vez entonces
le prestasen un aire más urbano.

13 Para comparar el volumen demográfico de Los distintos núcleos sorianos en esta época hay que acu-
dir al padrón de 1528 en AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, Leg. 7, n5 25. La ciudad de Soria contaba
entonces con 735 vecinos pecheros, 167 hidalgos, SL viudas de hidalgos y 67 clérigos. Por su parte Agreda
con Vozmediano tenía 565 vecinos pecheros. A Almazán con sus arrabales le correspondían 339 pecheros,
mientras que otra importantc capital señorial de la zona, Medinaceli, tan sólo contaba con 270.
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A pesarde todo hay queadvertir que Almazánno pasabade serun
núcleo conun potencialdemográficomuy modesto,queno obstanteresul-
ta bastantedifícil de determinarcon precisión.Atendiendoa los datosdel
padrónfiscal de 1512 nosencontramosconqueentoncesestaríanavecIn-
dadosen la villa algo másde 463 vecinos,ya queéstees el númerode los
queapareceninscritos,y faltan doshojasen el documentoconservado.No
obstantelos datosdel padróndemográficoqueparatodo el ámbito de la
provincia de Soria mandórealizarCarlos V en 1528 nos presentanun
panoramaun tanto diferente,dadoquea la villa de Almazánjunto consus
arrabalesse le asignantan sólo 339 vecinospecheros14.

Ciertamentesi a éstossumamoslos hidalgosobtenemosunacifra nota-
blementesuperior,pero queen ningún casollega a igualar a la quenos
ofreceel padrónde 1512, puestoquesegúnconstaenel de 1528 sumaban
entonceslos vecinoshidalgosde Almazán, las aldeasde su Tierray Teja-
do un total de 85, mientrasque las viudas de hidalgosen este mismo
ámbito erantan sólo 7. En otro grupo estabanlos ‘79 clérigosde la juris-
dicción, muchosde los cualesseríanvecinosde la villa, pero dadoque
pareceseguroqueéstosno fueronincluidosen el padrónde 1512 no pue-
denser tenidosen cuentaparaexplicar la disparidadde las cifras en los
referidospadrones.

Por consiguientepareceprobablequeentre 1512 y 1528 tuvieselugar
un cierto retrocesodemográficoen la villa adnamantina,que tal vez se
pudieseponeren relacióncon el inicio de la retiradade sus señoreshacia
lacorte.

Diferenciaciónsociocconómicade la poblaciónadnamant¡na

Conformevan proliferandolos estudiosmonográficossobrela estruc-
tura socioeconómicade diversasciudadeseuropeasbajomedievales,basa-
dos preferentementeen la utilización de fuentesfiscalesde carácterpor
desgraciabastantedesigual,se va advirtiendode forma cadavez máscon-
tundentequelas diferenciasde riquezaentreun minoritario grupoacomo-
dado y unamasade vecinosprácticamentedesprovistosde bieneseran
enormes15.Constatarpor consiguientequeen Almazán a principios del

‘ El padrón fiscal de 1512, efectuado para repartir un préstatno de 90.000 mrs. al conde cíe Monteagu-
do en AMA], Leg. 23. Para los datos de 1528 Cf. nota anterior.

‘5 En La Corona de Castilla uno de los ejemplos mejor conocidos es el de Sevilla, analizado por A.
Collantes de Terán Sánchez, Set/lía en la Bes/a Edad Media. La ciudad y sas ltasnb;es, Sevilla, 1977. Den-
tro del ámbito soriano hemos prestado atención a esta cuestión en análisis dedicados a La ciudad de Soria
Vid, nuestro articulo “EL Común de los pecheros de Sotia en el siglo XX’ y primera mitad del XVI”. llispa-
nia, 174 (¡990), pp. 3991. Por La riquezade las fuentes documentsles en que se basan hay que destacar Los
estudios dedicados a algunas cittdades italianas, en particular de toscana. Relación de hibliogratía de inte-
rda sobre esta cuestión en A. Ivatt Pini, Ci;tú. con, te n/ e í.orpsseaZ los; ¡ srl Mecí/oc va iSa lanss, BoLogrsa
1989, pp. 211-12. Sob,-c la situación en Las ciudades inglesas aporta algutios datos Ch. Dyer en Nito/es de
sida en la Baja Edad Media, Crílica, Barcelona. 1991, pp. 248 y ss. Sobre el incremento de la polarización
en La distribución de la riqueza en las ciudades alemanas bajomedievales vid. E. Maschke, ‘Deutsche StiLd-
te am Ausgang tíes Mittelalters’’ en VV. Rausch cd. Dic Ssadt onz Aasgaag cíes Míttelallers. Linz-Donau,
1974. Pp. 1-44
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siglo XVI la mayoríade sus vecinoseranpobresy sólo unospocoscon-
centrabanen términoscomparativosgrandesriquezas,apenasrepresenta
ningunanovedad,y de hechoestaconstataciónse podríahacerextensiva
sin grandesdificultadesa todaslas etapashistóricasde la villa hastala
propia actualidad,por no extendemosa otros ámbitosgeográficoso de
civilización muchomásamplios.

La funcióndel historiadorsocialno se resumesin embargoen constatar
sí siemprehahabidoricos y pobres,y asíde pasoofrecerargumentospara
unas u otras ideologíaspolíticas, sino quepor el contrario su principal
esfuerzodebedirigirseacaptarlos maticesque en los diferentesmomen-
tos hayan caracterizadoal régimen de distribución de riquezasvigente,
poniéndolosen relacióncon los factorespolíticos, económicosy de otra
índole quecontribuyana explicarlos. Esta profundizaciónen el conoci-
mientode la realidadempíricapermiteescaparde la tiraníade las explica-
ciones ideológicasde la evolución históricaqueconviertenal historiador
en un simple legitimadorde determinadosinteresespolíticos. Y llevados
por esteconvencimientometodológicohemosconsideradopor consi-
guienteoportunodetenernosen el análisisdel régimende distribuciónde
riqueza en unaciudad castellanabajomedievalmás, buscandoante todo
captarlas peculiaridadesde Almazánderivadasde su condiciónde capital
senorial.

El documentobásicoquenosha permitidoacercarnos,de una manera
ciertamenteincompletay aproximada,al conocimientodel régimende
distribuciónde la riquezaen estavilla sorianaa principios del siglo XVI
ha sido un padrón de cuantíaselaboradopara procederal repartode
90.000mrs. queel condede Monteagudoexigió a sus vasallosvecinosde
Almazánen préstamoen 151216.Lamentablementeel documentono nos
ha llegadocotupleto,constatándoseque faltan doshojas correspondientes
a una de las5 cuadrillasen queseencontrabadividida la villaí’Ñ

Pero al margende estepequeñoproblema,el documentopresentaalgu-
nos otros inconvenientesaúnmás gravesde caraa su utilización como
fuentede informaciónsobreel régimende distribuciónde riquezaentrela
población adnamantina,todosellos derivadosdel hechode que la política
fiscal que inspiró la elaboracióndel padrónno respondíaestrictamenteal
principio de quecada cual debíacontribuir en el pagode impuestosen
funcióndirectade susriquezas.

Y así paraempezarnos encontramoscon que aproximadamenteuna
cuartapartede los vecinosincluidos en el padrónno tienenasignadanin-
gunacuantíaporqueestaríanexentosde contribuir en el repartimiento,en
unos casospor sermiembrosde la casadel conde,en otrospor tratarsede

6 Cf nota L4.
7 Figuran completas las cuadrillas de Cal de San Vicente. Cal de Mercado, Cal de Santa Marfa y Caí

de Cavalleros. La otra cuadrilla no aparece identificada al fallar el comienzo. Se trata de la Cal de la Fruta.
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viudaso huérfanoscon escasacapacidadeconómica18,y en otros por fin
quizáspordesempeñaroficios del concejoqueconllevabanla exenciónde
impuestos.La condición socioeconómicade esteconjuntode individuos,
que rondabael númerode los 120, seriapor consiguientemuy diversa,
pero no cabedudade queentre ellos estabanrepresentadoslos vecinos
más acomodadosde la villa, que en su mayorparteestabanintegradosen
la “casa” del condede Monteagudo.Y la ausenciade datos referentesa
los mismos contribuye decisivamentea deformarnuestrapercepciónde
las diferenciasde riquezaentrelapoblaciónadnamantinade la época.

Peropor otra parteel propio sistemade asignaciónde cuantíasadopta-
do tambiéncontribuyea incrementarestadeformaciónpor cuantola fija-
ción de la cuantíamáxima en 12 centenasy la mínimaen mediacentena
llevabaa que la relaciónentreel impuestoasignadoa los máximoscontri-
buyentesy el quecorrespondíaa los quecontribuiancon lacantidadmíni-
ma fuesede 24:1, cuandoen realidadlas diferenciasde riquezaentreunos
y otrospodíansermuchomayores.Y, acudiendoa un procedimientocom-
parativo,asínos lo hacever el análisisde la política fiscal seguidapor el
Comúnde pecherosde Soria a fines del siglo XV y comienzosdel XVI,
por cuantoantesde unarefonnaintroducidaen 1500 la relaciónentrelas
cuantíasmáximasy mínimaseranallí de 28:1, mientrasque a partir de
dichafechapasóa serde 280:119.

El sistemade asignaciónde cuantíasquese siguióen Almazánen 1512
erapor consiguientemenossensiblea la horade recogerlas diferenciasde
riquezaentrelos contribuyentesqueel que se seguíaen Soria antesde
1500,y en consecuenciainfinitamentemenosqueel quese impusoen esta
última ciudad a partir de dicha fecha, ano serque admitamosque los
máximos contribuyentesadnamantinoseranmuchomenosricos quesus
correspondientessorianos,lo cual parecebastanteimprobable.

Pero al margendel interés queestaconstataciónpuedatenerparael
análisiscomparativode la política fiscal adoptadaenlas distintasciudades
castellanasparaprocederal cobro de los impuestosdirectos,y en particu-
lar de los que se hacíanrecaersobre la poblaciónpechera,aquínos ha
interesadodetenemosen ella porquedemuestrahastaquépunto los padro-
nes fiscalesofrecenuna informacióndeformadasobreel régimen de dis-
tribuciónde riquezasen un grupopoblacionaldeterminado.

Teniendoen cuentaestaslimitaciones,vamosa prestarno obstante
atencióna estafuentedocumentalconel objetode profundizaren el cono-
cimiento de la estructurasociopoliticade la poblaciónadnamantina,dado
quees laúnica quenosproporcionaunaimagenglobal,por muy deforma-

~No en lodos los casos las viudas y huérfanos estuvieron exentos de contribuir, sino que en ocasiones
se les Llegaron a asignar cuantías relativamente elevadas,

‘“ vid, nuestro articulo “La política fiscal del Común de pecheros de Soria en el siglo XX’ y principios
del XVI’ en prensa en el Anuario de Estudias Medievales.
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da queesté.Y asínos llama la atenciónen primer lugar al procedera su
análisisadvertir cómo era ciertamenteescasoel númerode vecinosque
contabacon fortunas suficientementeimportantescomo paramerecerla
asignaciónde unacuantíarelativamenteelevada,mientrasqueen contra-
partidaen los niveles inferiores se producíaunanotableconcentraciónde
personas,hastael punto de que en tomo al 90% de la poblaciónestaba
comprendidaen el grupo con cuantíasinferioresa 6 centenas,mientras
que el 10% restanteteníaasignadascuantíasentre6 y 12 centenas,que

20
eranlas quecorrespondíana los pecherosllamados“enteros”

Teniendoen cuenta,pues,que estascifras sugierenqueel repartode la
riquezaestabafuertementepolarizado,interesaprofundizaren determinar
las causasque habíandadolugar a estasituación, y paraello resultade
particular interés contrastarlos datosqueofrece el padrónmencionado
con las noticias de quedisponemossobrela dedicaciónprofesionalde los
vecinos que aparecenincluidos en el mismo,paradeterminarcuáleseran
las actividadesquemásfavorecíanel enriquecimiento.A estatareavamos
a dedicarnuestraatencíóna continuación,pero antesde centramosen la
caracterizaciónde los vecinospecherosconvienequenosdetengamosen
el análisisde un grupo social sobreel queno arrojainformacióncuantita-
tiva el padrón,peroqueerauno de los quemáscontribuíaa prestarsuori-
ginalidada la sociedadadnamantinatardomedieval,y que no es otro que
el constituidopor los miembrosde lacasacondal.

La casade los condesde Monteagudo

Graciasa la proliferaciónde estudiossobrela noblezaeuropeabajome-
dieval se viene advirtiendode forma cadavez másclara la importancia
que para la comprensiónde ciertos fenómenosde la historiapolítica y
social de estaépocareviste el análisis de la composicióny régimen de
funcionamientode las “casas”de la altanobleza,en las quecadavez ten-
día a integrarseun mayornúmerode personas,no sólo porquelas tareas
de gobiernoy administraciónde los estadosseñorialesresultasencadavez
máscomplejas,sino tambiénporque,comose hareconocidorepetidamen-
te, constituiaun notoriosigno de prestigiosocial el sostenerunacasalo
másampliaposible21.

En los casosen quelos lugaresde residenciade estosrepresentantesde
la altanoblezaerancastilloslocalizadosen ámbitospreferentementerura-

~ Los pecheros llamados “enteros” eran los que tenían asignadas 12 centenas. Hemos contabilizado 9.

Con lO centenas aparecen en el padrón 8 individuos; con 9 centenas 2, y con cuantías entre 6 y 8 centenas
aparecen LS individuos, entre ellos 4 viudas.

~~vid. consideraciones al respecto para el caso de la nobleza inglesa en Ch. Given-Wilson, op. cit..
pp. 87 y ss. Vid, también K. Menes, TIsú Englisls Noble Hausehald 1250-1600, BasiL and BlackweLl,
Oxford 1988.
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les,comofue habitualen Inglaterray en Francia,las repercusionesde este
procesonecesariamentehabíande diferir delas quetuvo en aquellosotros
casosen quelos lugaresde residenciaelegidosfueronciudades,comofue
habitualen Italia y tambiénen Castilla22.

No obstantesegúnlas característicasde la ciudadelegidalas repercu-
sionesde la presenciaen ella de unanutrida casanobiliaria sobresu
estructurasociopoliticahabíande variar notablemente.Y asínos lo pone
muy bien de manifiestola comparaciónde casoscomo el de Sevilla o
Valladolid, grandesciudadesde realengodondevarios linajes de alta
noblezafijaron sus lugaresde residenciaprincipales23,conotros como el
de la propia villa de Almazán,pequeñonúcleo de poblaciónen el quela
presenciade un único representantede la alta noblezacon una amplia
cohortede servidoresy consejeroscontribuíadecisivamentea moldearla
vida política y social local, máximeteniendoen cuentaqueél eraa la vez
el señorjurisdiccional,con ampliasatribucionesen tareasde gobiernoy
administración24.

La consultadel padrón fiscal de 1512 resultaya suficientementeilus-
trativa en estesentidopor cuantonos ponede manifiestoqueen torno al
16% de los vecinosincluidos en el mismo estabanexentosdel pagode
impuestospor su condiciónde miembrosde la casadel conde25.Y a ellos
habríaquesumarotros miembrosdel linaje Mendozaa los queno se hace
referenciaen el padrón,peroque tambiénresidíanen Almazán26,e inclu-
so otros individuos queaparecenidentificadoscomo pecheros,pero que
sínembargoconstaque estuvieronal serviciode la familia condal

Por otrolado, si el pesodemográficode la casacondal yaeraimportan-
te en términos relativosen la villa de Almazán,era aún muchomayor su

22 Sobre las consecuencias de La presencia cíe nobles en diversas ciudades italianas han Llamado la

atención tnúltiptes autores. Entre otras obras de interés se pueden destacar la clásica de J. l-leers sobre
Génova. Cétses eso XVésiécle. Ar-tivité ér.-onarnique et problérnes sariaur. París. 1961. También de interés
para este tema su otra obra Espac.-es public.-s. espar-es privés desos la ilie. Le Liber ‘lerotiszo,oat ríe Halagne
(1294). CNRS, París, 19S4,Para el caso L1orentino resulta de particular interés C, Lansing. Tite Elarenuine
Magusestes. Lineag’e and Far-tian bu a Medieval Cono-none. Princeton, 1991 En el caso castellano la biblio-
grafía es mtsy numerosa. A título introductorio puede servir MC Gerbet, La noblesse dans le soyaame de
Castille. E/udc sar ses stsuctuses sociales en Psi séntadure (1454-15/0). París, 1979

23 Sobre el caso sevillano trata MA. Ladero Quesada. Mis/aria de Seilla. La ciudad medieval, Sevi-
Lía, 1988. Para valladolid Vid. A Rucquoi, Valladolid en la Edad Medies, vol, It, ValladoLid, 1987.

~ Sobre la participación de los Mendoza, señores de Almazán, en el gobierno y administración de la
villa y su jurisdicción traíamos exíensamente en nuestra tesis doctoral, PP 1369-1394.

25 Son 127 los nombres de los individuos que no tienen asignadas cuantías, sobre un total de 467 hota-
bres. No todos Los exentos pertenecían a la casa condal, pero hemos calculado que serían en torno a unos
80,

26 En el padrón sólo se cita a un tal Bernardino de Mendoza, a quien no hemos podido identificar, Las
actas del concejo mencionan a muchos otros miembros de este linaje, a los que se dispensaba un tratamien-
to privilegiado.

27 Es el caso por ejemplo del judeoconverso Ximeno de Luna, que fue mayoraL de la condesa de Mon-
teagudo, y aparece en el padrón con la cuantía de 6 cenLenas, También de su hermano Alvaro de Luna, que
tiene 12,
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pesopolítico, puestoqueapanede desempeñarlos principalesoficios de
gobiernoy administraciónde justiciaen segundainstanciapor dele~ación
señorial,como eranlos de gobernador,corregidoro alcaldemayor , sus
miembrosse reservabana su vez la mitad de los oficios de regidores,que
se renovabananualmente,y al parecertambiénlas alcaldíasordinariasy
alguacilazgos,igualmentede renovaciónanual29.

Además la presenciabastantecontinuadade estenumerososéquitoen
la villa planteabaunaseriede exigenciasal restode la población,que se
ve(aporejemploobligadaa contribuir en e1 pago de “posadas”y “camas”
a un elevadonúmerode servidoresdel conde30.

Lamentablementesin embargoresultamuy difícil determinarlaproce-
denciay condiciónsociocconómicade todoesteconjuntode personasque
sedistinguíandel resto de la poblaciónadnamantinapor su inmediatavin-
culación con el señorde la villa. Evidentementela composiciónde este
grupo habíade serpor necesidadmuy heterogénea,puestoqueen él se
integrabandesdeel personalpolítico de confianzadel condede Montea-
gudo. reclutadopreferentementeentrefamilias de la noblezamedia,hasta
los servidoresde condición máshumilde,comopudieranser los cocine-
ros, por no hablarde los negros,quepresumiblementetendríanla condi-
ción de esclavos31.Pero las fuentesdocumentalesdisponiblesno nos per-
miten captarconlaprecisióndeseableel alcancede estaheterogeneidad.

A pesarde ello no obstanteun análisisde la relaciónde servidoresde
mayor rango que nos ha resultadoposible identificar contrastandolos
datosdel padróncon los queproporcionaladocumentacióncoetánea,nos
sugiereque todavíaa principios del siglo XVI no sehabíaconsolidadoen
Almazánun grupooligárquicofuertey cohesionado,en el queel señorse
viesemáso menosforzadoa buscarsus colaboradorespolíticosparaevi-
tar conflictos frontalescon la sociedadpolítica local. Por el contrariose
constataque varios de sus principalescolaboradorespolíticos fueron

25 Vid, nuestra tesis doctoral, p. 1375.

‘9lbíd.,pp. 1375yss.
Referencias al pago de estas pasadas en documentación contable del concejo adnamantino de La pri-

mera década del XVI, en AMAI, legs. 23 y 27. Las cantidades pagadas a cada individuo por pasada oscila-
ban entre 850 mrs. y 400 mr.. Recibfan posada personas de condición muy variada, entre los que figuraban
mozos de espuelas, mozos de capilla, pajes, reposteros y otros criados. En el caso de varios se indica que
se Les pagó posada hasta el momento de casarse. También hay relerencias a cantidades entregadas en con-
cepto de <-amas, para el reparo de ropa de pajes, mozos de caballos y negros.

Sobre la presencia de negros en Almazán, Cír. nota anterior. La posesión de esclavos y esclavas por

parte del primer conde de Monteagudo. Don Pedro de Mendoza, y de su esposa, Isabel de Zúñiga, queda
puesta de manifiesto en el testamento de ésta, que contiene varias cláusulas en que se dispone que los
esclavos que p’.seía conjuntamente con el conde ftsesen libertados a la muerte de éste. A algunos de ellos
se les asignaban además importantes legados en este testamento. Es el caso de la esclava Ana Lu~ia, que
habían recibido como regalo de Enrique tV, a la que se asignaron 15.000 mrs. para que casase con un oLi-
cial. Por su pane el esclavo Juan de Sevilla debía recibir 500<) mrs. y 3.000 mrs. cada ttno de sus hijos e
hijas. A una esclava llamada ~iria se Le donaban por tin 46.000 mes. Hay que presutais- que varios de eslos
esclavos no serían de raza negra. El testatnento en AHN, Osuna. cg. 2023, n~ LO.
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reclutadosentrelas oligarquiasde los concejosde realengode Soriay
Agreda32,al tiempo quemuchosotros servidoressuyosparecequeproce-
dían de muy diversosámbitosdel reino de Castilla, e incluso de
Portugal33.Y por fin, bastantesde los que formabanpartede familias
adnamantinaseransin embargojudeoconversosqueen la mayoríade los
casoshabíanadoptadoel cristianismodespuésde 1492,y quepor consi-
guienteno puedenserconsideradoscomorepresentantesde unaoligarquía
local firmementeconsolidada34.

Si dispusiésemosde máselementosde informaciónsobrela organiza-
ción social de Almazánen los siglos bajomedievales,y en particularen la
épocaqueprecedióa la transferenciade la villa alos Hurtadode Mendo-
za,consumadaen 1395,podríamoscon seguridadidentificarentrelos ser-
vidoresdel condede Monteagudoaprincipios del XVI miembrosde fami-
lias largo tiempoasentadasen la villa y conun largohistorialde servicioa
la casade Mendoza35.Peroaúnadmitiendoestaposibilidadno deja de
resultarincuestionableel hechode que, mientraslos Hurtadode Mendoza
tuvieron en Alniazán su residenciaprincipal, los hidalgos locales no
encontraronlas condicionesóptimasparaquede entreellos surgieseuna
oligarquia fuertee independiente,queporel contrariosi quehizo su apari-
ción durantelos siglos de la Modernidad.Y estehechotuvo su traducción
en la propia composiciónde La casacondal en la épocaqueaquíanaliza-
mos, caracterizadapor sunotoriaheterogeneidad,queprobablementecon-
tribuiría a prestarnotasde cierto exotismoal paisajesocial de Almazán,
en particularsi se comparaconel de la propiaciudad de Soria,quepesea
sumayorvolumendemográficono acogíaapoblaciónde origen tan diver-
sificado.

Por lo demás,segúnya hemosadelantado,el padrónde 1512 no nos

resultade ningunautilidad paradeterminarla posicióneconómicade los

32 Entre Los colaboradores procedentes de Soria hay que destacar a Hernando de Barrionttevo, hijo de

regidor soriano que ocupó además algunos destacados oficios en La propia ciudad de Soria, y que sirvió a
su vez al conde dc Monteagudo como alcalde mayor de su estado. Por este oficio cobraba de salario 18.000
mrs. (Vid. AMAL, cg. 27. Cuenta de bunza,s de 31-VIII-l508). También procedía de la oligarquía sortana.
aunque de familia menos prominente, e] veedor Cristóbal de So]er, y presumib]ementc otros varios ape]li-
dadtss Mc,raLes y Barrionuevo, atuzgar por sus apellidos. De Agreda procedía el secrelario Martín de Cas-
tejón, y Juan Garcés.

~ Entre los servidores del conde figura un portugués Llamado Ximeno, a quien la condesa en stt testa-
memo de ¡505 mandó entregar 905 mrs. que se Le debían.

~ Hay que destacar el caso de varios representantes de la familia Láinez sobre cuyo origen judío pro-
porciona bastantes detalles la documentación publicada por C. Carrete Parrondo, Las judeor-att versas de
Alma:áss 1501-1505. Origenfamiliar de los Ldinez, SaLarnarsca, 1957.

35 La poca documentación disponible permite trazar algunos ejemplos de continuidad de una misma
familia al servicio de la casa de Mendoza de Atmazán. Así en 1469 Alfonso Gonzálca dc Lebrija era cama-
rero dcl señor de Almazán, Pedro de Mendoza el fuerte (Vid. Archivo Diocesano de Osma, Cabildo de
Almazán, fundación de La capellanía de Pedro de Mendoza), mientras que en las primeras décadas del XVI
Pedro González de Lebrija era contino de la casa condal. No disponemos de noticias que prueben el atrai-
go de esta familia en la villa adnamantina.
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distintos miembrosde la casacondal, y lamentablementeel restode las
fuentesdocumentalesquehemostenido a nuestradisposicióntampoco
nos hanproporcionadomuchosdatos en este sentido,pero en cualquier
casoparecebastanteimprobablequealgunode ellosdispusiesede fortu-
nas dignasde rivalizar con las de los representantesde la noblezamedia
de los concejosde realengode laregión,y muy en particularde la ciudad
de Soria36.Por el contrarioes probablequefuesenen sumayoríahidalgos
con fortunasmodestas,estandotambiénrepresentadoslos hombresde
negocios,en sumayorpartede origenjudío, queserviríanpreferentemen-
te al condeen tareasadministrativasy financieras,y quetendríanvincula-
cionesfamiliares en algunoscasoscon otros vecinospecherostambién
dedicadosa los negocios37.

Los hombresde negocios

Como muchosnoblescastellanosde la épocaTrastámara,los Hurtado
de Mendozatrataronde potenciarel desarrollode las actividadesmercan-
tiles en su señorío, fomentandola celebraciónde mercadosy ferias en la
villa de Almazán38,y graciasa ello éstaconsiguiócanalizaren parte los
flujos comercialesentre Castillay Aragón a travésde la región soriana,
segúnconfirman las noticias sobrela presenciade mercaderesde Calata-
yud en susferias39.

Estascircunstanciasfavorecieronel augede un dinámico grupo de
mercaderesen la villa, quelas fuentesdocumentalesde épocadel reinado
de los ReyesCatólicosnos muestranen plenaactividad. Los principales
fueronhasta1492judíos,queencontraronen el comerciode lanasel terre-
no máspropicio paralabrarsesuspequeñasfortunas,llegandoacompetir
con los propiosmercaderesburgalesespor la captaciónde las del ámbito
de la Tierrade Molina, en el quepor contrasteno llegarona estarpresen-

St’ En Soria se concentraban numerosos nobles de rango medio, señores de vasallos y de grandes térmi-
nos redondos, que no los había en Almazán. Por su parte en el siglo XV y primeras décadas del XVI no
consta que miembros destacados de la oligarquía soriana se dirigiesen hacia esta villa para concertar enla-
ces matrimoniales, probablemente porque entonces los representantes de La nobleza adnasnantina por deba-
jo de la familia Mendoza eran considerados de rango inferior. Sí hay por el contrario varios ejemplos de
enlaces con miembros de ramas menores de este linaje.

~ Son numerosos Los datos que prueban la vinculación de varios representanles de la familia Láinez
con el conde de Monteagudo, algunos de los cuales quizás ya Le habrían servido siendo judíos. Su plena
incorporación a la oligarquía adnamantina quedó sancionada con algunos matrimonios con caballeros
hidalgos de la casa condal, como cl cíe Jerónima LAmes con Juan de Peñaranda, el de su hermana Luisa
Láinez con Diego de Ocález y el de Francisca LAme, con Juan Garcés. Otros judeoconversos de apellido
LAmes aparecen sin embargo en eL padrón como pecheros, junto con otros representantes de otras familias
judeoconversas que pertenecían ala éLite de los hombres de negocios adoamantinos.

~ Vid. nuestra tesis doctoral, Pp. 691-2.
~
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tes los judíosde la ciudadde Soria40.No obstantesupapelfue preferente-
menteel de intermediariosque en última instanciasiempreacababanven-
diendosus lanasa mercaderesde la ciudad de Burgos4 , y por estarazón
no sobrepasaronla condición de modestoshombresde negocios,incapa-
ces de rivalizar por su posicióneconómicacon los caballeroshidalgosde
las oligarquiasde la región.

No obstantevariosde estosjudíos sí consiguieronentraren el círculo
del condede Monteagudo,aunquesólo fueseen calidadde expertosen
gestiónadministrativay financiera42,y de hecho, unavez convertidosal
cristianismo,no tuvieron grandesdificultadesparaintegrarseen el grupo
de hidalgosqueconformabael estratosocial superiorde lavilla adnaman-
tina, segúnilustra de forma paradigmáticael ejemplo de la familia Lái-
nc?3.

Otros variosjudíos tambiéndedicadosa los negociosmercantilesy
financierosno consiguieronsin embargotras suconversiónal cristianismo
entrara formar partedc estecírculo de privilegiados,debiendointegrarse
por el contrarioen el seno de la poblaciónpechera.Y a esterespecto
llama la atencióncomprobarcómo, atendiendoa los datosproporcionados
por el padrónde 1512,muchosdeellos no sólo consiguieronformarparte
de la élite quepor suposiciónsocioeconómicay suactividadpolítica des-
puntabaen el senode esteestamento,sino que de hechollegaron a con-
vertirseen miembrosmayoritariosdel referidogrupo.

Y así tenemosqueentre los pecherosenteros,que teníanasignadala
cuantíamáxima, fijada en 12 centenas,y que entoncesascendíana tan
sólo 9 personas,al menos‘7 puedenser identificadoscomo judeoconver-
~ mientrasque en los otros gruposde contribuyentescon elevadas
cuantíastambiénerannumerososen términosrelativoslos descendientes
dejudíos45.

~<<Analizamos brevemente esta cuestión en nuestt-o artículo Ganaderos st-ashtiníaoLes y mercaderes de
lanas en Molina y su Tierta durante ci reinado de Los Reyes Católicos” (En prensa en Wesd-al-Jlayasrs).

~ Vid nuestio artículo “El cosnercio de La ana ert Soria en época de los Reyes Católicos. Cúltibe<-ia.
77-78. p 46 Excepcionalmente también tiataron Icís judíos y conversos adríarnantinos con mercaderes no
burgaleses y en particular con flamencos y genoveses residentes en Valladolid. Vid. E. Cantera Burgos,
‘Conversos y judaizantes en La provincia de Soria (con especial icterencia a Los Láinez)”, Res-isla de Dio-
lcr taloya Ts adir ‘ane,’ Papulases, XXX 11(1 976), PP. 87— 102.

42 Vtd. AGS, RGS, IV-1493. fol. 78. ReLerencia a problemas del conde de Monteagudo, Pedro de
Mendoza en relaeton a sus rentas, que cobraban ciertos judíos antes cíe la expulsión.

~ EL nos is 34 37, La conversión de algunos miembros de esta familia lue significativamente tardía.
Así por ejemplo el meicacler Pedro Láinez consta que había marchado cotila judío a Portugal para regresar
siego desde allí convertido al cristianismo. Vid. AG5, ROS. XII- 1496, lot. 114. Fue padre del lesoicro

Antostio Láinez y tío de iciónima y Luisa Láinez. casarías con cabal Letos de la casa del conde.
~ Caso de Gí-acián <le 5-anta Cruz (AGS. RG5. Xl- 1494. foL. 218). Alvaro de Luna, Rsíy Díez táinez,

Francisco Núñez, Fernán VOte,, I.ope García y García Dálvez. Datos sobre el origen judío dc éstos en C.
Carrete Parrondo. op. cii.

‘~ Con ctiantíac <típeriores a Las 5 centenas aparecen entre otrc,s conocidos judeoconversos los siguien-
les: Diego Hurtado. Nuño de Frías Juan del Aguila, Rodrigo de lorres. Diego VOte,, la de Pedro cíe Frías.
Fíaijeisco de Salazar. Ximeno de Luna, La de Ramiro López cíe Calatayud y Alonso Láinez. Otros varios
son de identificación dudosa.
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Ciertamenteno se puedededucira partir de estaconstataciónquetoda
la poblaciónjudía de Almazán,queen un porcentajerelativamenteeleva-
do continuóviviendo en la villa despuésde 1492 ya convertidaal cristia-
nismo46,disfrutasede una posición acomodadagracias a su dedicacióna
los negociosmercantilesy financieros,puestoque tambiénnos constala
presenciade judeoconversosde posición máshumilde47,pero no cabe
dudade quejudíos primero y judeoconversosdespuésfueron quienesen
Almazán más contribuyerona la consolidaciónde una dinámicaclase
media, que no tuvo paralelo en ningún otro de los núcleosde población
señorialesde la región soriana.Y por muchoquese quieramatizarla ima-
gen tópicaquesobreel judío negociantenos transmitentanto las obrasde
investigacióncientíficacomo las de divulgacióndedicadasa la Castilla
bajomedieval,hemosde reconocerqueel análisisdel ejemploadnamanti-
no contribuye más a corroborarlaquea desmentiría,al igual queel del
casosorianoal que prestamosatenciónen otro lugaW.

Porlo demáslas actividadesa las quese dedicaronestosjudeoconver-
sos adnamantinosque destacabansobreel restode la población pechera
de la villa por su mayor riquezafueron muy variadas,si bien el carácter
fragmentariode la documentacióndisponibleno nos permite conocerlas
en todossusmatices.

De hechosólo nos consta la dedicaciónal comerciode lanas de los
individuos másprominentesde esacomunidad,quienesal parecerlogra-
ron hacersereconocerla condición de exentospor su mayor vinculación
conlacasacondal49,mientrasquelos judeoconversospecherosqueapare-
cen identificadoscomo mercadereso tenderoscentraronsu actividad en
empresasmercantilesmásmodestas,dedicadaspreferentementeal comer-
cio al por menor.Entre todas las mercancíasredistribuidaspor ellos los
tejidos ocupabanun lugar de primerafila, advirtiéndosequesi bienpor un
lado constaquepartede los mismosprocedíandel ámbitoeuropeoAtlán-
tico y habíansido adquiridosde los mercaderesburgalesesa cambiode
lanas- , otroshabíansido fabricadosen lospropios talleresadnamantinos.

~‘ Da cuenta del elevado número de jucleoconversos residentes en Almazán después de 1492 C. Carre-
te Parrondo. op. cis.

<‘ Entre otros ejemplos significativos citaremos el de Juan de Almería zapatero (cuantía de una cente-
na); Abuso ‘tejedor (1 centena) y Luis del Peso, criado de Pedro LAme, (1 centena). No hay que tender a
exagerar sin embargo la abundancia de conversos de posición humilde atendiendo sólo a las clasificaciones
prolesionales. Asilo demuestran por ejemplo casos como los del carnicero Rodrigo de Torres o el zapatero
Juan dcl Aguilar, quienes con LO centenas se integraban en el mismo grupo que Los principales mercaderes
y hombres de negocios.

~ Vid, nuestro artículo “Los judeocrsnversos en Sotia después de 1492”, Se/á,ad, SL (1991), pp. 259-
297. 1ambién ‘Judíos y judeoconversos en Soria durante el siglo xv” (En prensa en el n< 84 de
(chihe,ia).

~<> Caso de García Láinez, que lue mayordc,mo del conde de Monteagudo. También de Francisco Lái-
nez. qsíe aparece entre los exentos en el padrón (le 1512. Pedí-o Láinez por su parle había fallecido para essa
fecha, y ssí viuda aparece también como exenta. si bien a su hijo Antonio se Le asigna la pequeña cuantía cíe
1 centena.

~<>Vid. «El comercio de La lana..’, p. 46.
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En concretolos mercaderesde Almazánfueron denunciadosen másde
unaocasiónpor comercializartejidos de producciónlocal queno respon-
díana las condicionesde calidadexigidaspor las pragmáticasregias,ante
todo porquese vendíansin acabar51,y estacircunstanciaviene a sugerir
queellos habíanasumidoel papelde auténticosmercaderes-empresarios
promotoresde la produccióntextil, que pondríana su servicioaartesanos
especializadosen la fabricaciónde pañosde calidadmediocre,tratandode
interveniren todaslas etapasdel procesoproductivoa travésde la puesta
a disposiciónde los artesanosde las materiasprimasnecesariasen cada
momento,parafinalmente disponerde productossemiacabados,fuerte-
mentedemandadosen lasferias comarcales52.

Porotra parteademásde en las actividadesreseñadaslosjudeoconver-
sos de Almazántambién encontraronun ámbito de actuaciónbastante
remuneradoren la recaudaciónde rentastantoparael condede Monteagu-
do comoparael concejode Almazán,detectándoseunaciertaespecializa-
ción de los mercaderesde mayor rango en empresasal servicio del
conde53,mientrasquepor el contrariolos quetomabana rentael cobrode
los impuestosconcejilessolían ser hombresde negociosde segundafila,
síemprepecheros,que por reglageneralmonopolizaronel ejerciciode los
ol’icios concejilesreservadosa esteestamentoy asumieronpor consí-
guienteel doble papel de oficiales y arrendadores,en abiertacontraven-
ción de las disposicionesde lamonarquíaal respecto54.

Y ademásdel arrendamientode impuestosconcejilestambiénfue fre-
cuentequeindividuospertenecientesaestegrupode hombresde negocios
de rangomedio,en sumayoríajudeoconversos,asumiesenel de las carnt-
cenasde la villa55, circunstanciaque nos viene a demostrarhastaqué
punto algunosde los principalesámbitosen queéstos desarrollaronsus
negocios se enmarcabandentro de lo que hoy llamaríamosel sector

S~ Vid. AGS, ROS, XII-1494, foL. 402. Y íií-ísoí (sE.).
52 Scsbre la comercialización de estos productos en la feria de noviembre de San Esteban de Gormaz

por meicaderes de Aranda de Duero. Almazán y Soria vid. AGS. ROS, XII-1494, fol. 402. Se dispone de
algunas referencias documentales que prueban que hombres de negocios adnamantinos tenían a su servicio
artesanos del textil. Así por ejemplo nos consta que un pelaire cardaba en casa del médico del conde de
Monteagudo. el doctor Antonio Vélez. Vid. C. Carrete Parrondo, op. cit., p. 119.

Diego Láinez, marido de Luisa VOte-,, fue contador del conde. Un hermano de éste, el mercader
Juan Láinez., padre del jesuita Diego LAmes, también aparece cobrando rentas en nombre del conde. Otro
miembro de esta familia que aparece muy involucrado en empresas financieras relacionadas con la casa
condal es Alonso Láinez. tío de los dos anteriores y henaano del conocido mercader lanero Pedro LAme,.
Referencias al respecto en AChV. RE. C. 373 y 378.

~ Algunos nombres significativos que ilustran esta tendencia son los de Alvaro de luna, Gracián de
Santa Cruz, García Dálvez. Diego Hurtado, Rodrigo de Torres y Francisco Vélez joyero. Datos sobre su
continua presencia entre los arrendadores de rentas del concejo y los regidores y otros oliciales designados
entre Los pecheros en A MAL, cuadernos de actas del concejo. Se trataba en su mayoría de judeoconversos
que tenían asignadas las cuantías más altas entre los pecheros.

~ Hay que destacar Los nombres de Rodrigo cíe Torres; Diego de Fí-ias con sus hijos García y Diego
Dsilvez y el escribano Alvaro Daza. Según datos de los cuadernos de actas del concejo de Almazán.
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“público” de la economía,por lo queel hechode queellosfuesenala vez
oficiales quecontrolabanlas institucionesde gobiernodabalugar a que
pudiesenproliferarsituacionesirregulares,comopor lo demásconstaque
ocurrióenalgunaocasión56.

Por fin interesahacerconstarqueal margende las actividadesestricta-
mentemercantilesy financieras,algunosde tos miembrosde estesector
acomodadode la población pecheraadnamantinamostraroninteréspor
otrasactividadeseconómicasqueentoncesestabanexperimentandoun
notableaugeen el ámbito geográficosoriano. Y entreellas habríaque
destacarla de la ganaderíatrashumante,queen la épocano sólo fue prac-
ticadaen los sectoresserranosde la Extremadurasorianasino también,
aunquecon menosintensidad,en las tierras llanas,dondese localizaban
Almazány sus aldeas57.

Ya dimoscuentaen otro lugar de la posesiónpor partedel condede
Monteagudode rebañostrashumantes,quepor el númerode cabezasque
comprendíanle colocabanno obstanteen unaposicióncomo propietario
ganaderomuy inferior a la de señoresde ganadosde Soriay sus aldeas
quepor lo que respectaa rango sociopolíticoestabancolocadosmuy por
debajode él en la jerarquíaregional58.La dedicaciónpersonaldel condea
la gestiónde estaexplotaciónganaderaera sin embargonula, correspon-
diendode hecho la responsabilidadprincipal en la mismaasu mayoral,
quien en la épocade redaccióndel padrón queestamosanalizandonos
constaqueera Ximeno de Luna, un judeoconversoquepor susactividades
y vinculacionesfamiliarespuedeserconsideradocomoun típico represen-
tantedel grupo de hombresde negociosde rangomedio que conformaba
la élitedel estamentopechero59.

Una vinculaciónmásdirectacon la ganaderíatrashumantetuvieron no
obstanteotros individuos bien identificadosde este mismo grupo, tales
como el tambiénjudeoconversoDiego Hurtado,a quien se le atribuyó la
posesiónjunto consuhermanoEnriquede másde 4.000cabezasde gana-

56 Un ejemplo en este sentido nos Lo proporciona el embargo impuesto por la justicia de Almazán al

arrendador dc tas carnicerías de la villa, Francisco López, vecino de Soria. en 1514, en el que parece bas-
tante segtíro que intervinieron motivaciones de carácter personal. Noticias sobre Los pormenores del caso
en AChV, RE, C. 301. Las condiciones del contrato de arrendamiento de las carnicerías en AMAI. libros
de actas. cg. 1-5, L0-lL1-1514.

~ vid, nuestra tesis doctoral. PP. 473 y ss.
~« El año de su muerte. 151>5. el primer conde de Monteagudo, Pedro de Mendoza prseia 2.475 ovejas

merinas. 500 borregos merinos. 1,318 ovejas churras, 401 cabras, 150 vacas, 37 yeguas y 5 asnos- Para
estos datos y otros sobre la composición de las cabañas de destacados señores de ganados del ámbito soria-
no vid, nuestra tesis doctoral, cuadro n< 13, Pp 554-7.

~ Ximeno de Luca aparece identificado entiso mayoral de la condesa de Monteagudo en los Libros de
actas de la Mesta. AHN, Mesta, libro 500. El y su hermano Alvaro de Luna aparecen mencionados fre-
cuentemente en Los libros de-actas del concejo de Almazán participando directa o indirectamente en empre-
sas cíe arrendamientos de rentas y de carnicertas, 1ambién ocuparon con frecuencia oficios concejiles.
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do lanar60,o Pedrode Borjabaz,el único de los pecherosenterosque no
resultaposible identificar como judeoconverso,al que las fuentesnos
muestranen ocasionesvendiendolanasa mercaderesde Soria61,y que
pudo serhermanodel Juande Borjabaz,vecino de Viana y arrendadoren
algunaocasiónde las carniceríasde Almazán,queaparececitado en lá
documentaciónmesteñadeprincipios del XV162.

La dedicacióna las actividadesartesanales

La utilización del padrónde cuantíasde 1512 paraproponerunavalo-
racióncuantitativade la importanciade las actividadesartesanalesentreel
conjuntode actividadeseconómicasentoncesdesarrolladasen la villa de
Almazán,y muy en particularparadeterminarel porcentajede la pobla-
ción al que asegurabansu modode vida, resultasumamenteproblemática
por diversasrazones.En primer lugarporquese compruebaqueno sehizo
constaren todoslos casosla dedicaciónprofesionalde los vecinosinclui-
dos en el padrón,de forma que, circunscribiéndoseestrictamenteal con-
junto de los pecheros,nos encontramosquetan sólo figuran identificados
por suprofesiónen tomoa un 25% del total63.

Siguiendoun procedimientometodológicosimplistase podría aventu-
rar que los que no aparecenidentificadospor su profesiónno la tenían,
pudiéndosetratarpor consiguientedesdepropietariosdetierrasquevivían
de las rentas,hastasimplesjornalerosquepondríana la ventaadíarto su
fuerzade trabajo,pasandopor los labradoresautónomosque trabajasen
tantotierraspropiascomoarrendadas.

Y-de hecholos autoresquemás insistenen demostrarla condición
“semi-rural” de muchosde los núcleoscalificadoscomo urbanosde la
Castilla bajomedievaltiendena aceptarimplícitamenteestepresupuesto.
Peroateniéndoseal casoconcretoquenosocupa,y sin entraren discusio-
nes metodológicasde alcancegeneral,consideramosimprocedenteapli-
carlo al análisis del padrónal queestamosprestandoatenciónporquede
hechose compruebaquevariosde los individuos no identificadospor su
profesiónno encuadranni en la categoríade labradoresni en la dejornale-
ros, constandoporotrasfuentesquebastantesde ellosejercíanactividades
mercantiles,artesanalesu otras no vinculadasconel trabajode la tierra. Y
así por ejemplo, a titulo de simple curiosidad,llama la atenciónadvertir

«~< Viti. C. Carrete Parrondo, op. cit.. p. 55.
~ Vid. AG5, RG5, XII-L5 12. El y otro vecino de Almazán. Fernán Martina, se habían obligado a

vender ciertas Lanas a NicnLao Beltrán. mercaderjucleoconverso vecino tic Soria.
62 Jtian de Borjabad es citado con frecuencia en los Libros cíe actas de La Mesta de idís primeros anos

del XVI. Vid. AtIN, Mesta. Libro 500. En La documentación adoamantiría sc Le identifica a veces- como
vecino de Viana de Duero. lugar cercano a ALmazzín.

63 Vid, cuadro de distribución de profesiones en apéndice.
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cómoporfuentesinquisitorialesse identificanen Almazánen estosprime-
ros años del XVI al menos 11 sastresjudeoconversos,mientrasque en
contrapartidaen el padrón sólo aparecenidentificadospor el ejercicio de
estaprofesión5 individuosM.

Una posibilidadque no hay quedesecharsin embargoes quemuchas
de las personasqueen Almazánse dedicasena actividadesartesanales
complementasenestetrabajocon el cultivo de viñas y tierras decereal, al
tiempo quemanteníanunoscuantosanimalesparael autoconsumo.Y hay
queadmitir queesta circunstanciaconferiríaun cierto carácterrural a la
vida cotidianadc la villa, traducidopor ejemploen la presenciahabitual
de los cerdospor las calles,queno obstantetambién la experimentaban
otrosnúcleosde rango urbanomuchomejor definido65. Perosi nosatene-
mos al punto de vista un tanto másabstractode la estructurasocioprofe-
sionalde la poblaciónno cabedudaqueAlmazánparticipabade lascarac-
terísticasdc esaspequeñasciudadesque para el ámbito de la Inglaterra
medieval tan bien caracterizóRodneyHilton, en las que, a diferenciade
las aldeaspropiamentedichas,el porcentajede la poblacióndedicadoa
tareasmercantilesy artesanaleseranotoriamenteelevado66.

De hecholas relativamenteescasasmencionesadedicacionesprofesio-
nalesque aparecenen al padrónde 1512,quesegúnya adelantamossólo
se refierena un 25% del total de la poblaciónpechera,ya aportanindicios
suficientesparaconcluir que los dos ámbitosde actividad artesanalque
alcanzaronmayordesarrolloen Almazánfueron el del trabajodel cuero,
en particular parala fabricación de zapatos,y el de la fabricaciónde
paños,presentandopor consiguientea este respectounasituaciónmuy
símilar a la de las otrasdos principalesciudadesrealengasde la región,
Soriay Agreda67.

A la promoción de la industriadel cuerose dedicaronalgunosde los
hombresde negociosque conformabanla élite del estamentopechero
adnamantino,como seriael casodel judeoconversoDiegode Salazar,que

64 Pata La identificación de Los LI sastres judeoconversos vid. C. Carrete Parrorído, op. cil.
65 Así lo atestigua por ejemplo el caso de Cuenca. Por AGS. RG5. 1V-lS 14 consta que previataente se

tiabía ordenado que ningún vecino pudiese ester puercos. salvo que los mantuviese esí el interior de sus
c=rsas.Mtichrss vecinos sin embargo se opusieron a esta medida. ~rLegandoque especialmente Los pobres no
se pocír a ti mantener si it criar puercos, y que en sus casas tio tos posinasí tener por el tisal olor qtíe darían en
verano. Por consigtiiente stíplicaban qtíc sc les permitiese dejar andar Los puercos portas calles.

Entre <‘tras obras de este autor hay que destacar su articulo ‘The SmaLl Town as Parí of Peas-ant
Socicty’ en Tór- l-ingli.sh Perrsanlry fi, ¿he Larcr Mirífile Ages, Oxford. 1975. VtíeLve sobre la cuestión en su
reciente Ii bit, fCnglislí aorl l—reutrlí tonas it’ Ifindal sasicív. A r -ataparolire sludv, Cambritíge LIniversi ty
Pi-e,ss 1992. La estructura social adnamantina nr, responde sin embargo plenamente a este modelo, porque
en pritíser Lugar La presencia cte la casa condal le conferia unos rasgos peculiares, y porque tatabién el
grupo de hombres de negocios, con intereses tanto en el cotaercio como etí it industria textil, estaba mucho
mas presente que en las ciudades inglesas descritas por RE. 1-lillon, en las que Los grupos sociales hege-
mónicrís estaban integrados preferentemente por mercaderes al por ilíertor, frecuentemente relacionados
con el aprovisionamiento alimenticio de La población (VitI - king lid1! aud Frenr -1< toreos.., PP. 55—7) -

67 Vid. isuestra tesis dc,ctoraL, Pp. 643-676.
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regresóde Portugaldespuésde la expulsiónde 1492 y queno aparece
incluido en el padrón68,y de Franciscode Salazar,a quienen éste se le
asignóla elevadacuantíade 8 centenas69.Aunquea ambosse les identifi-
ca como pellejerosno cabeduda quesu condiciónera másbien la de
empresariosque la de simplesartesanos,y así lo confirmapor ejemplo la
noticiade la pertenenciaaDiego,cuandotodavíaerajudío, de unatienda
de tejidosen laplazamayordeAlmazán70,y lo corroborala comparación
de la cuantíaasignadaa Franciscoconlas quecorrespondierona los otros
dos pellejerosidentificadosen el padrón,que fueron respectivamentede
2,5 y 1,5 centenas.

Evidentementehayquepresumirqueademásde estas4 personasotras
variasintervendríanen las tareasde trabajodel cueroen lastenerías,apor-
tandoal menosfuerzabrutaparalas faenasquerequeríanmenorespeciali-
zación,perolas fuentesdocumentalesdisponiblesno permitendeterminar
ni su número ni su identidad.Un hechoquesin embargoestasfuentessí
queponende manifiestoes queen Almazánunaactividadrelacionadacon
el trabajo del cueroquealcanzómuchomayor desarrolloqueéstefue la
de fabricaciónde zapatos,a juzgar por el elevadonúmerode zapateros
que aparecenregistradosen el padrón,que ni siquieracomprendea todos
los quese dedicabanaestaactividad.

De hechoentre los zapateros,identificadoscomo tales en las fuentes
documentales,cabe distinguir entre aquéllosqueocupabanunaposición
próximaa la de empresariosautónomosy los queno pasabande ser sím-
píesartesanosmáso menosespecializados.Y estadistinción se refleja en
la distanciaexistenteentrelas cuantíasasignadasa unosy otros,puestade
manifiestopor ejemploen la comparaciónde la que correspondióa un
zapaterollamadoPedroMelero, quiennos constaqueparticipó en nego-
ciosde arrendamientosde carniceríasy tabernasde la villa, la cual fue de
5 centenas,y las quecorrespondierona la mayoríade los zapaterosinclui-
dosen el padrón,queestabanen torno a la centena71.

Junto con las actividadesrelacionadasdirectao indirectamenteconel
trabajodel cuero,las vinculadascon la fabricaciónde pañoscompartieron
unaposición de preeminenciaen la vida económicaadnamantinade la

~ Es el individuo que de judío se llamó Baruel, y tenía una tienda en La plaza Mayor de Almazán. Vid.

C. Carrete Parrondo, op. cit., pp. 61 y 127.
69 En el padrón se le identifica expresamente como pelé¡no. C. Carrete Parrondo no proporciona noti-

cías seguras sobre su identificación como judeoconverso, aunque es probable que lo fuese y que incluso
estuviese emparentado con Diego de Salazar. Sí aporta datos este autor sobre el origen judeoconverso del
tercero de los 4ps-lli¡eí-os identificables en Almazán, Diego López. Vid. op. cit., Pp. 82-83.

~ Cf. nota 68.

~< Pedro Melero tomó a renta La mitad de las carnicerías de Almazán en 1518 (Vid. AMAL, cg. 1-7).
Ese mismo año él y Juan de Velacha tomaron renta las tabernas del vino de fuera de la villa (Ibid.). Un
caso semejante al de Pedro Melero sería el de Francisco del Aguila. zapatero judeoconverso al que también
se asignó la elevada cuantía de LO centenas.



Almazánen épocade los ReyesCatólicos.Estructura... 257

época,advirtiéndoseincluso queen estasúltimas estuvieroninvolucrados
hombresde negociosde mayor rango quelos que intervinieronen la pro-
mociónde la industriadel cuero.El propiocondede Monteagudotratóde
sacarprovechodel desarrollode esta industriapañeraimponiendoa todos
sus vasallosla obligación de llevar a teñir sus pañosy madejasde lana
hilada a un tinte de su propiedadsituadoa orillas del Duero, en el que
habíapuestoa trabajara un tintorero, traídoal parecerde fuerade la villa,
al cual deberíancontrolarlos veedoresnombradosporel regimiento72.

Desconocemosen quémedidafue observadoestemonopolioestableci-
do en 1513,ni en quécondicionesse habíanefectuadolas laboresde tinte
conanterioridada estafecha,peroen cualquiercasointeresahacerconstar
queen el padrónaparecenidentificadosdostintorerosdistintosdel queen
1513 trajo el condeparatrabajaren su tinte, los cualespor lo reducidode
su cuantíadebíanparticiparde la condiciónde simplesjornalerosemplea-
dosen las laboresdel tintequemenosespecializaciónrequerían.

De hechoentrelos artesanosvinculadosal ramo de la fabricaciónde
pañosel grupomásnumerosolo formabanlos tejedores,de los queapare-
cen identificadosen el padrón II, aunquees bastanteprobableque su
númeroreal fuesealgo mayor.Por contrastesólo se conocecl nombrede
un batanero,pudiéndosepor consiguientepresumirque sólo existidaun
batánen la villa, aunqueconstaqueen aldeasde la Tierra tambiénlos
había,como atestiguael ejemplodel de Matamala,queera pro

2iedaddel
judeoconversoy hombrede negociosadnamantinoPedro ‘3.

En cualquiercaso,atendiendoa los datosdisponibles,no pareceproba-
ble que el númerode pañosfabricadosen Almazány aldeasde suTierra
fueseparticularmenteelevado,máximesi tenemosen cuentaque elconde
de Monteagudopretendíaquetodosse tiñesenen un único tinte, y por ello
no se necesitaríantampocomuchosbatanes.

Dehechouno de los rasgosmáspeculiaresde la estructurasocio-profe-
sional adnamantinaa fines de laEdadMediano radicaprecisamenteen la
importanciaporcentualde los oficiales del ramo de la fabricaciónde
paños,queapenasdiferíade la queporlas mismasfechasse podíaencon-
trar en la mayoríade los núcleos urbanoscastellanossin clara vocación
pañera,sino que por el contrariolo encontramosen el elevadonúmerode
personasquetrabajabanen el sectorde laconfección,segúnse deducede
laconstataciónde la presenciade almenos11 sastresjudeoconversos.

Estenotabledesarrollodel sectorde la confecciónen Almazánno deja
de resultarparadójicosi tenemosen cuentaquea los mercaderesadna-
mantinos se les acusóprecisamentede venderen las ferias de la comarca
pañossín acabarque no respondíana la calidadexigidapor las pragmáti-
casregias. Peroparaaclararestasituaciónhay que teneren cuentaque la

72 Según acta del concejo de 13-XIJ-1513 en AMAL, cg. 1-4.
‘< Vid. C. Carrete Parrondo, op. cii.. p. 2%
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produccióndel sectorpañero adnamantinoen muy escasamedida iba
orientadaasatisfacerla demandade la poblaciónde la villa, y en particu-
lar de su sectormásacomodado,representadoporlas gentesde la casadel
conde,sino queporel contrariosuclientelase encontraríapreferentemen-
te entrela población campesinadel entorno,quesólo podíapagarpaños
de bajacalidady muy rudimentariamenteconfeccionados.Los numerosos
sastresde Almazán en muy escasamedidatrabajaríanpor consiguiente
con los tejidosde producciónlocal paraestaclientelacampesina,sino que
por el contrariocabepresumirque la materiaprimacon la que trabajaban
comprenderíaprincipalmentetejidos de importación,adquiridoscierta-
menteporel conde de Monteagudoa mercaderesde Valladolid o de otros
importantescentrosmercantilescastellanos74,o bien compradospor los
propios mercaderesadnamantinos,confrecuenciaa cambiode lanas75.

Y conestostejidos, de calidadmuy superiora los de producciónlocal,
los numerosossastresavecindadosen Almazánatenderíanlas necesidades
de lacasacondal, queporgenerarunaelevadademandade tejidosconfec-
cionadospermitió queen un núcleo de población tan pequeñoel número
de sastresllegasea rivalizarconel de tejedores.

Por lo demásel restode las profesionesde las que da cuentael padrón
no presentaninguna peculiaridad,encontrándoselas típicasde todoslos
núcleosde poblaciónde la Castillade la épocaquesuperabanla condición
de merasaldeas,desdeherrerosa barberospasandopor molineroso torne-
ros, por citar sólo algunosejemplos.La presenciano obstantede plateros,
joyeros y pintores quizástengaalgo de excepcionalen un núcleo de
poblacióntan pequeñocomo Almazány hayaquerelacionarlauna vez
máscon la presenciade la casacondal como generadorade demandade
ciertos productosy servicios especializados.En cualquiercasohay que
teneren cuentatambiénquelas institucioneseclesiásticasdestacaríana su
vezcomo importantesdemandantesde objetosartísticos,si bienes cierto
que los propios señoresde Almazán fueron principalespromotoresdel
desarrollode algunasde estasinstituciones,y muy en particular del

~ Por documento fechado en Burgos en 19-1-1524 nos consta que entre los muchos acreedores a Los
qtíe debía dinero el segundo conde de Monteagudo Antonio de Mendoza, figuraba el mercader vallisoleta-
no Diego de Valladolid. a quien adeudaba 912.1>00 mrs. de mercancías que te compró. Tatribién figuian
otí-as tssiichas deudas con mercaderes flamencos, con los que tíabia entrado en contacto a raíc~ de su viaje ci
Flandes en compañía de Carlos 1, Un traslado de la referida provisión de Carlos 1 crí AChV, PC. Alonso
Rodríguez, F.C. 119-1. A títuL<s comparativo recordaremos qtíe otro miembro del Linaje Mendoza, Pedro de
Mendoza, hijo del señor de Hinojosa de la Siena, había comprado ciases de 1519 a Rodrigo de Zúfiiga.
vecino de Valladolid, un caballo cori su aparejo, una capa de seda de damasco, un sayo de damasedí, 13
cuentas de oro y <stras mercancías por valor de 100,000 ínrs. Vid. AChX’, RE, C. 338, VI- 1519.

~ En la retación de acreedores citada en nota 74, figura el judeoconverso Alonso Ltiinez. a quien eí
conde había comprado paños y sedas por valor dc 350.000 mis. En el testament<, de la primera c<mndesa de
Monteagudo, Isabel de Zúñiga, del año 1505, ésta reconoce que son acreedores suyos Pedlrt, Lciinez y Fran-
cisco Láinez. Sobre los negocios de los Láinez con mercaderes burgaleses, a los que vendían lanas y cd,m-
prc<ban ci cambio tejidos, vid, AGS. ROS, XII-L 493, fbI, 154.
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monasteriode monjasclarisasen el queingresaronbastantesdoncellasdel
linaje76.

Los profesionales liberales y administrativos

Precisamenteen un núcleo como era Almazána fines del siglo XV y
principios del XVI, en el queteníafijada su residenciaun miembrode la
altanoblezacastellana,quenecesitabaparala gestiónde su hacienday la
administraciónde sucasaun cierto númerode colaboradoresquedomina-
sen algunastécnicasque requeríanun mínimo de formación cultural, era
previsible encontrarunaclasemediade profesionalesliberalesrelativa-
mentenumerosa.Pero dadoque la documentaciónquehemosmanejado
no ha incluido fuentesdocumentalesde la propiacasacondal,quequizás
seencuentrendefinitivamenteperdidas,no hemostenidoocasiónde deter-
minarcondetallequéperfil presentabaestegrupode servidoresde lacasa
de Mendoza,queno obstanteajuzgarpor los pocosdatosde quedispone-
mos tendíaa confundirseconel grupomásheterogéneode los coilUnosen
el que se integrabanmuchoscaballerosquepoco teníanquever por su
formacióny cualidadesconel personaladministrativoy los profesionales
liberales, si bien su relación con el conde presentabaun caráctermuy
semejante.

No obstantehayquetenerencuentaqueestosindividuosa los quenos
estamosrefiriendo no sólo teníana’su disposiciónla casadel condepara
ganarseel sustentomedianteel ejercicio desuprofesión,sino quetambién
podíanhacerlo prestandoservicios a la población aduamantina,y sobre
todo concertándosecon las autoridadesconcejilespara la percepciónde
un salario fijo a cambiode laprestaciónde determinadosserviciosgratui-
tosa la población.Y asípor ejemploconstaqueel concejopagabasalarios
en los primerosañosdel siglo XVI a un doctory a un licenciadoqueser-
víancomomédicos,a un cirujano,a un procuradorde viudasy huérfanos,
aun escribanoqueenseñabaaleer a los muchachosde lavilla y Tierray a
un encargadode atenderel reloj77. Perohay que suponerque también
cobraríansalariosal escribanode concejoy el letrado,presentandoa este
respectoel concejoadnamantinoun panoramamuy similar al de la mayo-
ría de los concejoscastellanosde laépocade rangomedio.

‘<‘ Sobre Las relaciones de los condes de Monteagudo con Santa Clara de Almazán vid, nuestra tesis
doctoral, Pp. 172 1-23.

~ Entre otras muchas referencias documentales se puede consultar la tonsa de cuenta de humos” de
31-VIII-1508 en AMAI, cg. 27. Se registra el pago al doctor ya) licenciado Lámnez de 15.000 mrs. de sus
salcsrios, (EL doctor debe ser Antonio Vélez, djoien era a la vez/isiro del conde de Monteagudo.) Al maestre
Pero, cirujano. se le pagan 6.000 mrs.: al procurador de viuda,s y buéitinos 4500 mes, y al encargado de
atender el reloj 2.000 mrs. Las noticias sobre lo que se pagaba a los que enseñaban a Leer y escribir a Los
mtichacl,os son menos precisas J-Jay que indicar por fin que el concejo también pagaba salarios a un sillero
(1.01.1<> mrd,> y a un frenero (4.000 mrd.>.
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La noticiasobrela presenciaen la villa de un “bachiller del estudio’~8
sugieresin embargoque tambiénexistíaen la mismaun estudiode gra-
mática,quepodíaserutilizado tantoparaprepararla entradaen laUniver-
sidadcomo paraadquirir los conocimientosnecesariosparael desempeño
de ciertasprofesionescomolas deescribanoo contable.Dehechola exis-
tenciade estetipo de estudiosestáampliamentedocumentadaen la Casti-
lía del siglo XV y principios del XVI, en multitud de núcleosde población
queen muchoscasosno sobrepasabanun tamañomedio,pudiéndosedes-
tacaren el entornomásinmediatoa Almazánlos de Soria, Agreda,Caía-
hon’a, Nájera,Arandade Duero y SanEstebande Gormaz,por citar sólo
los mejordocumentados79.Peroen cualquiercasola presenciade estains-
titución educativaen un núcleodel tamañode Almazánno dejaderesultar
notoria y vienea reincidir en demostrarel carácternetamenteurbanode
estavilla a fines de la EdadMedia,a pesarde los reparosde quienestratan
de analizarel fenómenode la urbanizaciónatendiendosólo a las cifras de
habitantes.

Conclusión

Con las informacionesaportadasno se agotapor supuestola caracteri-
zacióndesdeel punto de vistaprofesionaly socioeconómicode la pobla-
ción adnamantinaa fines de la EdadMedia, y de hecholas fuentesdocu-
mentalesutilizadasdancuentade la existenciade otrasactividadesy dedi-
cacionesa lasque no hemosprestadoatención,talescomo lasde pastores,
porquerizosy otrasrelacionadasconla custodiade animales,o Las decria-
dosdebajo rango,por no hablarde los pobresde solemnidadqueeranali-
mentadoscon las sobrasde las carnicerías.Por otra parteinclusohayque
presumirquealgunasactividadesimportantesno han dejadohuella sufi-
cienteen la escasadocumentaciónquehemostenido a nuestradisposi-
ción, y entreellas podría mencionarsepor ejemplo la de los mesoneros,
quepareceimprobablequeestuviesenausentesdel escenarioadnamantino
en esta época.En cualquiercasono ha sido nuestrointerés descender
hastalos mínimosdetalles,sino quepor el contrariosólo hemosquerido

~ En la toma de cuenícís de huinos citadcí eí, nota anterior se incluye el pago de 578 n,rs. al bachiller
del estudlio <‘por mandado tic su señoría para hacer cicisas cosas en Ssn Francisco”. No consta sin embargo
si cobraba salario, ni quién se lo pagaba.

~ Sobre ci existencia de estudios de gramática en Calahorra, Agreda y Soria a principios del XVI hay
referencias en AChV, P.C. Taboada, F. C. 140-1. Esta documentación también revela cómo ercí habitual
que estudiantes enseñasen gramática a pupilos en sus propias casas. según ilustra el ejemplo tíel agredeño
Tomás Velázquez. Sobre ci existencia de maestro dc gramática etí San Esteban de Gorma-, dan etíenta las
ct,nstitueiones sint,dales de Osma del año 1444, en RAE, manuscrito 9-2-84/5604. Sobre Nájera vid. Las
constituciones dadas al monasterio de 5-anta María por Alfonso Carrillo de Alhornoz en 1496, publicadas
por E. Pacheco y de Leyva, La polítita es-paño/a en Italia. Co-í-es~andesteia de Dan Pensando Marín,
abad de Nájera - son Carlo.s 1. Madrid, [919, p. 34.
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llamar la atenciónsobrealgunasde las particularidadesmásnotablesde la
estructurasocial de Alinazán en un momentoúnico de su historia,al final
de un siglo enquesehabíaconsolidadola transferenciaa régimenseñorial
de la villa y su Tierra80, y en las vísperasde un nuevosiglo en que la
familia de los titularesdel señoríooptaríapordejarde residir en ella para
pasaravincularsemásdirectamentecon la Corte81.Por consiguientese
puedeconsiderarquefue duranteel reinadode los ReyesCatólicoscuan-
do la influenciade la presenciade los condesde Monteagudocomoseño-
resde Almazánalcanzósumáximaexpresión,ya queentoncesculminó el
procesode vinculaciónafectivade laramaadnamantinadel linaje Mendo-
za a una villa que en el momentoen que les fue concedidacomo señorío
se encontrabaun tanto al margende sus tradicionalesámbitosde actua-
ción, procesoque tuvo su traducciónpor ejemploen el incrementodel
interés manifestadopor los miembrosde la familia en elegir iglesiasy
monasteriosadnamantinoscomolugaresde enterramiento82.

Y no es portantocasualidadque, duranteel reinadode los ReyesCató-
licos, Almazán alcanzaseel “honor” de convertirsedurantebastantes
mesesen la sedede la Corte, tanto de los monarcascomo del príncipe
heredero,teniendoen cuentala estrechavinculación que entoncesla
monarquíacastellanamanteníacon la casade Mendoza83.

Esteúltimo hecho,recordadohastala saciedadpor unacorrientehisto-
riográfica tradicional inspiradaen los valoresdel mássuperficiallocalis-
mo, no debesin embargoser ignoradoen un renovadointentode acerca-
mientoal pasadode nuestrasciudadesy villas inspiradoporunosintereses
distintos, másen consonanciacon los de la historiografíaactual. Al con-
trario, puestoen relacióncon otras facetasde esemismo pasado,puede
ratificar nuestrainterpretaciónde las mismas.Y por ello hemosquerido
llevar a caboel presentetrabajo de investigación,animadospor el brillo
de la fachadaquelos historiadoresdel AlmazáncomoCortede los Reyes
Católicos nos presentaban,y conel objetivo de descubriry dar a conocer
lo quese escondíatrasella.

> Antes de ser concedida en 1395 en señorío a Jucín Hurtado de Mendoza por Enrique [ti, La villa de
Aimcí,án ya había sido concedida en osrcís ocasiones en señorío, preferentemente a miembros de la familia
real, pero en ningún caso se consolidaron dinastías señoriales durante largos espacios de tiempo. En este
sentidio el año 1395 marcó un giro decisivo en La historia de la villa, ycí que a partir de entonces eontinuó
en manos del n,isnio linaje hasta La disolución del Antiguo Régimen.

~< El viaje a Flandes dIct segundo conde de Monteagudo en compañía de Carlos len 1520 se puede
considerar como el hilo díoe marca una nueva era en las -elaciones dIc Los Mendoza con Almcízán, a pesar
de que entonces quedaron al cargo del gobierno del estado un hermano del conde, y, aunque algo desplaza-
da, su propia muJer. Datos de interés al respecto en nuestra tesis doctoral, pp. 839-40 y 1680-2,

s~ Sobre la elección de Lugares de enterramiento por los Met,doza tle Almazán vid, nuestra tesis docto-
ral,p. 819.

~ Vid.]. Tudela, ‘Atmassán, Corte dc los Reyes Católicos”, C’eltiheíia, 24(1962), pp. 169-195.
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Apéndice

Cuadro de distribución de cuantías según cl padrón dc 1512

(1) Númerode individuos a los quese haasignadola referidacuantía.
(2) Relaciónporcentualsobreel totaldeindividuosregistradosconcuantía.

(3) Sumatotal de las cuantías(expresadasen centenas)asignadasal conjuntode
individuos de cadagrupo.

(4) Relaciónporcentualde esasumasobreel totalde centenasrepartidas,Hayque
hacerconstarque enel resumenfinal del escribanoel númerototal de centenasrepar-
tidassecifra en 942,5, sibienenel documentoquehemosutilizado faltan losdospri-
merospliegos. Segúnel referidoresumenlas cuantíasde los individuos incluidosen
el primer pliego sumarían24 centenas,y las de los del segundo57,5 centenas.
Sumandoéstasa las registradasen los folios conservadosse obtieneun total de 940
centenas,La diferenciarespectoa la cifra total ofrecidapor el escribanoobedecea
pequeñoserroresen las sumascometidospor éste,y también a dificultadesen la
identjficaciónde las cuantías.Los porcentajeslos hemoscalculadosobrela basedel
totaldecuantíasregistradasen los folios conservados(858,5centenas),

• Númerototal de individuos incluidosen el padrón:467,

• Númerode individuosa lósqueno se asignacuantía:127 (27,2%).

• Númerode viudas o mujeressolterassin cuantía:44 (9,4% sobreel total de la
poblaciónregistrada,y 34,6%sobreel total de exentosregistrados),

• Total de turs. repartidos:94.600mrs. (90.000paraentregaral condey el resto
degastosde elaboracióndel padróny cobrodel impuesto),

• Se cobra a cadacentenalOO mrs. recaudúndoseen consecuenciaun total de
94.250mrs. (los 350 mrs. restantessecargana los propiosdel concejo).

(1) (2) (3) (4)

0,5 centenas 26 7,6% 13 1,5%
1 centena 116 34,1% 116 13,5%

1,5 centenas 52 15,3% 78 9,1%

2y2,Scentenas 55 16,2% lIS 13,4%

3 y 3,5 centenas 26 7,6% 80 9,3%

4 y 4,5 centenas 23 6,8% 93,5 10,9%
5 centenas 4 1,2% 20 2,3%
6y 6.5 centenas 8 2,3% 48,5 5,6%
7, 7,5 y 8 centenas 9 2.6% 68,5 8,0%
9 centenas 2 0,6% 18 2.1%
lOcentenas 10 2,9% LOO 11,6%
Enteros(¡2 centenas) 9 2,6% 108 12,6%

Total 340 858,5
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Distribución por profesiones de la población pechera*

Zapateros
Tejedores
Sastres
Pelaires
Tundidores
Tintoreros
Pañeros
Bataneros

Pelligeros
Zurrador

Chapinero

Botero
Agujetero
Alvarderos

Plateros
Joyero
Pintor

Molineros

Herrero
Frenero
Torne it>

Barberos
Cirujano

Tapiadores
Aguador
Bailesteros
Leñero

Pastores
Palomero
PoiquerL.o
Vaquero
Yeguariz.o

Yuveros
Viñador

14
LI
5
4

3
2
2

3

2

3

2

3

2

2

5

2

Segútí las referencias incluidas etí el padión de 1512, La mayoría de estos individuos tienen asigna-

das cuantías, perdí eseepeinnalmente hemos incluido también algutios otros que no las tienen, quizás por-
que Lueron cd,Osiderados pobres. En total el número de individuos identificados por la profesión es muy
reducido 83 sobre cl total dic 467 itidividuos de los que 340 aparecen con cuantía asignada>.
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Aclaración.La paginaciónqueofrecemosparanuestratesisdoctoral,La Extrema-
dura soriana y su ámbito afinesde la Edad Media, correspondea la ediciónrepro-
gráficade la mismarealizadapor el Servicio deReprografíade la UniversidadCom-
plutenseenMadrid, 1992,

Abreviaturas

RAH Real Academiade laHistoría.

AGS Archivo GeneraldeSimancas.
ROS RegistroGeneraldel Sello.
EMR EscribaníaMayor deRentas
M. y P. Mercedesy Privilegios.

AC}IV Archivo dela Chancilleríade Vafladolid.
RE Registrode Ejecutorias.
P.C. PleitosCiviles.

E. Fenecidos.
AHN Archivo Histórico Nacional.
AMAI Archivo Municipal deAlmazán.


