
LAS INSTITUCIONES DE LA REPOBLACION
DEL REINO DE GRANADA (1570-1592)

Noviembre de 1570, fecha de la expulsion de los moriscos
granadinos, marca el inicio de un amplio proceso repoblador en
el Reino de Granada que no se dara por concluido sino veintichico
anos despues 1 .

La repoblaci6n era la respuesta 16gica para la restauraci6n del
Reino que, por la accibn combinada de guerra y extranamiento
masivo, ofrecia un panorama desolador en su conujnto; ademas
de ser una f6rmula de larga tradicion en la historia peninsular .
Sin embargo, la repoblacibn granadina va a presentar unas carac-
teristicas peculiares que la distancian de las medievales o de la
valenciana del siglo xvii .

Entre esas diferencias destaca el que sea la misma Corona la
que dirige y ejecuta la reorganizacibn del espacio granadino.
Dicha intervencidn no se limita a dictar unas directrices generates
sino que ademis de legislar, va a poner en juego los medios nece-
sarios para cumplir unos objetivos determinados : la repoblacibn
v la obtenci6in de nuevos ingresos y rentas para la Hacienda . El
conflicto entre estos dos polos de la politica ordenada por Felipe II
definira las modificaciones de la reglamentacibn repobladora a
to largo de estos veinticinco anos; tambi6n las diferentes vias de
cesibn de los derechos de la Corona sobre los bienes confiscados ".

1 . Un estado de la cuesti6n con ampha bibliografia sobre la repoblaci6n
hasta 1986 se encuentra en M . BARRIOS-M . M.* BIRRII;t.: La repoblaci6n del
Reino de Granada despuds de la expulse6n de los monscos . Granada Univer-
sidad-GRAU, 1986 .

2 RTRRTrI . SALcrno M M." : La repoblaci6n de la Tierra de Ahnuhicar
despues de la ezprilu6n de los moriscos . Granada, septiembre 1987, tesis doc-
toral in6dita
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Para la organizacidn y ejecuci6n del programa repoblador se
uttlizo, como es logico, de los medios ordinarios de que disponia
el Estado pero se determinb, asi mismo, la constitucibn de unos
organos extraordinarios unicos competentes en todo to que atania
a la repoblacibn. Estos fueron las instituciones de la repoblacidn:
la Junta de Poblaci6n y el Consejo de Poblaci6n.

Desde Ntrnez de Prado 3, que fue el primero en referirse a ellas,
la historiografia de la repoblacibn distingui6 entre una y otro .
La primera, ubicada en la Corte, seria aquella que, residiendo
junto al rey, conoceria sobre ]as materias de poblacibn y hacienda
del Reino de Granada; el segundo, en la ciudad de Granada, de-
pendiente de aqu6lla, ejerceria sus funciones en el propio terri-
torio.

Esta constatacion de su existencia no 11evc5 aparejada, empero,
un estudio de su estructura interna o de las relaciones entre am-
bos organismos . Hecho poco comprensible dada la importancia
que todos otorgaron al caracter estatal de la repoblacibn granadina.

1 . EL CONSEJO DE POBLACION

A) La creaci6n del Consejo de Poblaci6n

Lo que tradicionalmente conocemos como Consejo de Poblacidn
de Granada se configura formalmente por la Instrucci6n de eons-
tituci6n del Consejo de Poblaci6n de Granada 4 que, junto a otros
memoriales, nombramientos y cartas enviadas a la ciudad, esta fe-
chada en Madrid a 26 de diciembre de 1570 .

La constitucibn de un unico drgano colegiado que concentrara
en si todas las facultades de deliberacion, ejecucibn y control de
]as tan, por otra parte, diversas materias que el buen gobierno

3 Relaei6n aut,4ntica de la Renta de Poblaci6n de Granada. Granada,
1753 . Las referencias historiogrificas sobre las instituciones de la repoblaci6n
pueden vers,? en BARRIOS-BIRRIEL- La repoblaci6n ., op . cit., pAgs . 33 .

4 . Archivo General de Simancas (AGS) . CAmara de Castilla (C'C .) . Libros
do Cedulas (C46dulas) 259, folios 28v-29v; en adelante se citard como Instruc-
ci6n de diciembre . Esta c6dula, asi como los restantes documentos sobre e!
Consejo de Poblaci6n, indditos hasta hoy, acaban de ser publicados por la
autora en el n6mero 15 de la revista Chronica Nova .
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del Reino de Granada exigia tales como justtcia, hacienda, pobla-
ci6n, provisi6n de vituallas, etc., ya habia sido propuesto en el
Memorial del Dr . Velasco 5. En efecto, la urgencia del negociu, la
necesaria eficacia y evitar problemas y roces de caracter jurtsd.c-
cional, le hacen sugerir que los oficiales que por separado se ocu-
pan de las materias antedichas, deben formar avn mismo consejo
y diputaridn)> . Razonamiento que, asumido, va a encabezar la
lnstrucctdn de diciembre:

aPresup6nese que los negocios de alli concurriran congernien .
tes al asiento de las cosas de aquel Reyno son y serAn diferen-
tes materias y ministerios, a saber, de Justicia y hazienda, de
los tocante a la poblasi6n, prouisiones de uituallas y otros; y
que en cada vno destos ministerios y materias ha de auer mi-
nistros a cuyo cargo pringipalmente sea to que les pertenece.
Y porque si esto se tratase asst, separadamente, sin que ouiesc
vn cuerpo o consejo donde se ouiese de referir y conferir to
que por todos se trata, facilmente resultaria confusi6n, compe-
tengias, diferengias y, por consiguiente, embarago a la buena
expedigi6n, ha pamsido cosa muy nei;esaria y muy expediente
aya el dicho consejo y cuerpo donde, como esta dicho, se pueda
todo conferir y ordenar.n

Este consejo to formarian: el comendador mayor de Castilla,
don Luis de Requesens, mientras permaneciera en Granada -par-
tido 61, el duque de Arcos, don Luis Crist6bal Ponce de Le6n, que
le sucede en sus funciones-, y don Pedro de Deza, presidente de
la Chancilleria, ambos, alos prinqipales y cabo de aqueste Con-
sejo»p. Junto a ellos estaran los ministros de justicia, los dos de
hacienda y los comisarios de la poblaci6n siempre que estuvieran
en Granada. El orden de exposici6n corresponde al de asiento y
votaci6n, protocolo que la instrucci6n no olvida precisar.

Sus sesiones se celebrarian en la Audiencia, en una sala dis-
puesta al efecto en dfas y horas prefijadas . Necesariamente debian
levantar acta y llevar los papeles un secretario 6.

5 . Sin fecha . AGS . C.'C . legajo 2166, folio 26 .
6. El primer secretario del Consejo parece ser que fue Alejo de Paz del que

no sabemos nada mas, ocup6 el cargo desde el 18-1-1571 hasta 1573 (AGS . C.`C .,
legajo 2168 . s f ) . Le sucedi6 Hernando de Castro . Este, que era escribano del
ctimen de la Audiencia, inici6 su andadura en el Consejo, primero como escri-
bano de la comisi6n de Guti6rrez de Cud11ar, luego como secretario de todos
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Por ultimo, la Instrucci6n de diciembre establecia que todo to
que se despachare se hiciera por aprovisiones con sello», firmadas
del presidente y de los ministros de justicia y hacienda, segdn fuese
la materia. Ante ciertas dudas de la capacidad del Consejo para
ello, el rey le otorga tal facultad por real c6dula dada el 20 de abril
de 1571 7 .

Aunque el Consejo no se terminara de perfilar, en esta su pri-
inera planta, hasta febrero-marzo de 1571, se evidencia de to ex-
puesto que al menos inicialmente, no responde a la imagen trian-
gular que nos leg6 Oriol Catena ° . Por el contrario, aparece como
un 6rgano mis complejo cuya estructura pretende combinar la
especializaci6n de las tareas con la unificaci6n de la politica a
seguir . Ademas, la presidencia biccfala nos remite no ya sblo a la
continuidad que los cronistas le otorgaron respecto al consejo que
actu6 junto a don Juan de Austria, sino, sobre todo, al caracter
de instituci6n superior a todos los restantes poderes locales.

El organigrama descrito se mantuvo hasta noviembre de 1571
en que a la partida de Arcos y la superposici6n de las funciones
de hacienda y poblaci6n en dos de sus titulares, to modifiquen
parcialmente . Pero volveremos luego sobre ello tras ocupamos de
cads secci6n por separado .

los negocios de hacienda (204-1571, Memorial a Granada, AGS, C"C ., lega.
jo 2161, folio 19 ; 3-5-1571, Memorial a Madrid. AGS. CIC . legaio 2157, folio 269) .
Su reiterada presencia en la documentaci6n es debida no s61o a su calidad
de secretario sino fundamentalmente a que el rey orden6 que todas las es-
crituras pasaran ante 61 (Madrid, 27-9-1571 . Memorial a Granada. AGS . CIC .
C6dulas 259, folios 123r-127r) . L.e sucedi6 su hermano Francisco de Castro
por nombramiento dado en San Lorenzo a 11 de mayo de 1588 (AGS. C"C .
C6dulas 262, folios 280v-281r), quien ya habia estado desempenando interi-
namente el empleo desde 1584 por enf-ermedad de Hernando de Castro
(Madrid . 25-2-1584, Carta de Juan V6zquez de Salazar al Dr. Antonio Gonzd-
lez . AGS CIC . C6dulas 262, folios 199r-v) . Tras la restauraci6n del Consejo
continu6 ocupando el cargo (Campillo, 10.3-1597, R.C. de reinstauraci6n del
Conseio de Poblaci6n, en Ordenanzas de la Chancilleria de Granada 1601,
Libro 1, Titulo 17, folios 134v-137r) .

7 . R.C . para que se sellen y registren las provisiones que se despachen
en Granada. AGS . CIC . C6dulas 259, folios 84r-v .

8 . -La repoblaci6n del Reino de Granada despuds de la, expulsi6n de los
moriscos-, Boletin de la Universidad de Granada (19341937), vol VII, VIII v
IX, pAgs 305-331, 499-527, 139157 .
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B) Justicia, hacienda y poblaci6n

E1 tribunal de los tres jueces

Paso previo e imprescindible para la repoblaci6n fue la incau-
taci6n por la Corona de todos los bienes moriscos, decretada y
fundamentada en la real provisi6n de confiscaci6n 9. El derecho
real as! establecido forzaba y sorteaba la detallada normativa que
en materia de confiscaci6n y expropiaci6n existia en Castilla.

La medida afectaba a terceros que se podian oponer a su ejecu-
ci6n abriendo pleitos y demorando, pues, su ejecuci6n. Menos pro-
bable, pero no imposible, serfan ]as reclamaciones de los mismos ,
moriscos ante la desposesi6n de que eran objeto o simplemente
para intentar volver al Reino o permanecer en 61 . Las secuelas de
la guerra tanto en su vertiente criminal como civil y en to que
atafiia a la propia Hacienda no escaparia a la apertura de causas,
reclamaciones, etc. La acumulaci6n de trabajo y saturaci6n de la
Chancilleria granadina era palpable, sobre todo, si todos y cada
uno debia seguir su curso normal .

Para excusar estos problemas se plantea la constituci6n de un
tribunal con jurisdicci6n y competencia en grado de vista y revista.
Son los ministros de justicia del Consejo de Poblaci6n de Granada.
El Memorial para to de la justicia 10 justifica asi su formaci6n, a la
vez que esboza su posible composici6n y el alcance de su comisi6n '
-se recuerda la que ya previamente se habia dado durante la
contienda a Vazquez de Arce y Sarmiento tt .

9 . Madrid, 24 de febrero de 1571 . R.P . de confiscaci6n de los bienes ma
riscos . AGS, C "C . Cddulas 259, folios 43r-51v ; estA editada en diversos lu-
gares : Oriol Catena ; Barrios-Birriel, etc .

10 Madrid, 2612-1570 . AGS . C*C . Cddulas 259, folios 27r-28v.
11 . VAzquez de Arce y Sarmiento, oidores de la Chancilleria, recibieron

comisi6n de don Juan de Austria para que se ocuparan de los bienes con-
fiscados y de los negocios tocantes a la hacienda del rey (MARMOL CARVA-

JAL, L. del, Historia del rebeli6n y castigo de los moriscos del Reino de
Grenada. Biblioteca de Autores Espanoles, XXi, Madrid, 1946, p. 258) . Co-
misi6n que pensamos continub hasta que definitivamente se organiz6 el
tribunal de los tres jueces, de hecho, algunos de los jueces de comisibn oue
tomaron posesi6n de los bienes moriscos fueron nombrados por ellos
Desde luego lo que sf reafirma es la continuidad del Consejo de Poblacibn
con el de Guerra v el caracter transitorio del primer ano de funcionamien

to del de Poblaci6n.
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Evacuadas las consultas oportunas, el tribunal cobra forma
definitiva en la Real provisi6n de la comisi6n de los jueces, dada
en Madrid a 22 de marzo de 1571'2 . Por ella se inhibe a cualquier
juez, alcalde, oidor de la Audiencia de cualquier parte que sea,
tanto de realengo, senorio o abadengo, de juzgar to derivado de la
guerra, expulsion y confiscacibn de los bienes de los moriscos, asi
en to civil como en to criminal, competencia exclusiva de los tres
jueces tanto en primera instancia como en grado de apelacibn. Se
constituye como un tribunal superior o supremo dentro de sus
competencias, ya que contra sus sentencias no cabe apelacibn
ni recurso, ni tan siquiera ante el Consejo de Castilla. Podia actuar
bien de oficio o a peticibn de parte.

Era competente en todo to referente al delito de la rebeli6n
de los moriscos ; las causas por muertes, robos y otros danos que
los moriscos, por el -levantamiento hubieran producido a particu-
lares, tambien las que injustamente se hubieran inferido a aqu6-
llos ; los pleitos derivados de la aprehension y toma de posesi6n
de los bienes confiscados a los expulsos ; los movidos a causa de
las apropiaciones indebidas por parte de particulares de los bienes
confiscados ; o los que ahora se produjeran para cobrar to que
se adeudaba a los moriscos que pertenecian al rey.

Durante los anos de vigencia del tribunal, este abordd muy
diversos pleitos, ante todo, el proceso general incoado sobre las
responsabilidades de la rebelidn, tambi6n los particulares; todo
to de la guerra, incluso el juicio de los soldados que hubieran
delinquido, apartandolos de su jurisdiccibn propia; to que ataiiia
a la hacienda del rey desde los quintos hasta to confiscado,
incluydndose los diversos pleitos sobre derechos de alcabalas y
tercias dictaminaron la inocencia de algunos moriscos y, por ende,
su derecho a compensaci6n econ6mica.

La real provision establecia ]as normas de procedimiento del
tribunal. El voto mayoritario de dos de los tres jueces bastaba
para determinar la sentencia, pese a to que pudieran establecer
las Ordenanzas de la Chancilleria . Es mas, aquL4lla aclara que,
incluso en el supuesto de que no haya acuerdo ninguno entre los

12 . AGS C'C. Cddulas 259, folios 95v-98r; en adelante Coinisi6n de los

itteces.



Las instituctones de la repoblaci6n del Reino de Granada 179

tres, el presidente debe nombrar a otro oidor o alcalde para que
vea la causa y la determine.

Este sistema se mantuvo todo el tiempo que funcion6 exceptu
en una ocasibn . Por mandato expreso de Felipe 11 de 2 de abril
de 1582, se les ordenti que, a pesar de to establecido en la comisidn
y solo y exclusivamente para tratar en grado de revista cuatro
pleitos, era necesario para sentenciar la conformidad de los tres .
Y se anade, «y en casso de no conformarse todos tres, vos el dicl-o
presidente y el ligenciado don Luis de Mercado, nuestro oydor de
esa Audiengia, veays los dichos negogios o qualquiera dellos en
to que to suso dicho subgediera, y determineis en ellos to que fuere
justicia, juntamente con los dichos tres juezes, de manera que
ninguna de las partes resgiua agrauio, non embargante to conte-
nido en la dicha comision . . .» ".

Desde el punto de vista procedimental una de las instrucciones
de la comisidn de los jueces es aun mas interesante. Nos referimos
a aquella en que se les ordena que conozcan a de los dichos nego-
cios en primera instancia y en grado de apelagion, breue y suma-
riamente, simpliciter y de plano» . Estamos ante la vieja formula
canbnica de la clementina Saepet contingit, formula que, en pala-
bras de Tomds y Valiente, absolutiza el proceso inquisitivo y
merma las garantias del reo ". Este sistema procesal adquirid un
progresivo desarrollo en Castilla desde los Reyes Catblicos y fue
un instrumento eficaz en los brganos de orden publico como la
Hermandad o bien en el desempeno de las funciones judiciales de
los jueces comisarios que, como representantes del rey, ejercian
en su lugar.

En el desenvolvimiento habitual de sus funciones uno de los
jueces oficib como semanero . Las causas se veian a puerta ce-
rrada Is .

En su calidad de miembros del brgano colegiado, los jueces no
sdlo pueden sino que deben asesorarse de los otros miembros del

13 . AGS . C "C . C6dulas 262, folios 117v-I18r .
14 aCastillo de Bobadilla . Semblanza personal y profesional de un juez

del Antiguo R6gimeno, Gobierno e Instituciones de la Espai:a del Antiguo
Rdgime- Madrid, Alianza, 1982, pp 180-251 .

15 . Lisboa, 10-10-1581 R.C . al presidente de Granada . AGS CT Udu
las 262, folios llr-v .
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Consejo aunque, eso si, ellos sean en definitiva qutenes decidan.
Dos son los supuestos que explicita la documentacion de obltgada
consulta : uno, to tocante a la hacienda, el otro los negocios de
calidad'6. Estos tiltimos debian ser llevados previamente a su de-
terminacibn al pleno del Consejo. En cuanto al primero, a la hora
de resolver los jueces serian auxiliados por las personas encarga-
das de la hacienda, pero estas no tendrian voto en la determinacion
de la causa . En cualquier caso, los jueces debian de informar y
dar cuenta de los pleitos que iban incoando .

El control del tribunal era ejercido a travds del organo cole-
giado pero principalmente del pre'sidente. En anos posteriores, el
rey autorizd su asistencia a las sesiones en las mismas condicio-
nes que to hacia el presidente de Castilla a los tribunales del
Consejo Real .

Los tres primeros jueces, aquellos a quienes se otorgo la comt-
sion inicial, fueron el Dr . Morales y el licenciado Montenegro Sar-
miento, oidores de la Audiencia y Chancilleria de Granada, y el
licenciado Pero Lbpez de Mesa, alcalde del crimen de la misma .
Al rey, y solo a 6l, correspondia el nombramiento de los jueces ;
en caso de ausencia justificada por enfermedad u otra razon, el
presidente de la Chancilleria y del Consejo de Poblacidn, estaba
autorizado a designar un suplente, cuyo nombre comunicaria de
inmediato a la Corte en tanto se producia el nuevo nombramiento.
El sistema funcionb eficazmente bajo la presidencia de Deza, sin
embargo, como resultado de las resistencias de don Pedro de
Castro a alguna designacibn regia, Felipe II procedid de ahi en
adelante al nombramiento no solo de los titulares sino tambitsn de
los suplentes en ejercicio ". En el Cuadro I se recogen los jueces
consignados en la documentacibn'e.

16 . Estos negocios de calidad debieron ser los pleitos que afectaban a
los senores e iglesias ; los que implicaban grandes sumas de dinero ; o bien
aquellos que pudieran sentar precedentes en sentido contrario a los intere-
ses del monarca . Madrid . 22.3-1571, /nstruccidn al presidente sobre las cosas
de lusticia. AGS C"C . C6dulas 259, folios 227r-v.

17 . Barcelona, ll-6-1585 . Al presidente de Granada sobre el nombramien-
ro de Cervantes y suplentes. AGS . C"C. C6dulas 262, folios 231r-v : Madrid
29-11-1584, Nombramientos del Dr. Valdecanas y suplentes . AGS C'C . Cddu-
las 262, folios 227r-v.

18 . Las referencias de los jueces, ademis de la comisidn inicial, son-
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CUADRO I

JUEcFs DEL TRI13UNAL

Lcdo . APONTE, otdor (suplente) . . . . . . . . . I1-&1585'

don Diego de AYALA, oidor (?) . . . . . . . abril-mayo 1583*`

don Melchor BLANCO, otdor (suplente) 29-11-1584 a 11-6-1585

Lcdo . CERVANTES, oidor . . . . . . . . 25-3-1585*

Dr. Juan FERNANDEZ DE COGOLLOS, oidor ll-8-1573 a diciembre 1576
Dr . Antonio GONZALEZ, oidor . . . 21-6.1583'
don Fernando GALVEZ, oidor 21 .6-1583'
Lcdo . LAGUNA, oidor . . . . . . . . . . . . . 10-4-1580 a 1585
Lcdo . LARA DE CORDOBA . . 12-5-1584'
Lcdo LEZIRANA, oidor . . . . 5-9-1578 a 10 .4 .1580
Lcdo . Diego LOPEZ DE AYALA, oidor . . 1582-1583`
Lcdo . Pero LOPEZ DE MESA, alcalde del cnmen 22-3-1571'
don Luis de MERCADO (?) . . . . . . . . . . . 10-10-1571"
Lcdo. MONTENEGRO SARMIENTO, oidor 22-3-1571`
Dr. MORALES, oidor 22-3-1571"

Lcdo . NUREZ DE BOHORQUEZ, oidor 5-9-1578 a 10-41580

Lcdo. RIBADENEYRA, oldor 11-8-1573 a 5-9-1578

Lcdo. SILVENTE (suplentc) . . . . . ll-6-1583°

Dr. VALDECARAS Y ARELLANO, oidor 22-I1-1584'
don Pedro de VILLARES, oidor 34-1583'
Lcdo . Diego de ZURIGA, oidor 11-8-1573 a 1576

Unica fecha en que es mencionado .
Fechas estimadas

Para Aponte, Blanco, Cervantes y Sllvente, vcase nota 17 ; San Lorenzo,
11-8-1573, Carta al presidente de Granada. AGS . C'C . C6dulas 259, folios 241r-
242v, en to que atane a Ribadeneira, Ferndandez de Cogollos y Ztiniga ; Madrid,
5-9-1578, A los tres jueces sobre los moriscos de Ronda. AGS . C"C. Cddu-
las 262, folios 80r-v, para Ribadeneira, Ntinez de Boh6rquez y Licinana;
sobre estos tiltimos y Laguna, Guadalupe, 10-4 .1580, A los tres jueces sobre
sv comisidn . AGS . C"C . Cisdulas 262, folio 101r ; en cuanto al Dr. Gonzialez
y GAlvez, San Lorenzo, 21b1583, Carta a don Antonio Gonzdlez. AGS . C "C .
Cddulas 262, folios 164r-165r ; Madrid, 3-4-1584, Nombramiento de Lara de
C6rdoba . AGS C'C . C6dulas 262, folios 207v-208r ; Madrid, 3-4-1584, Nombra-
iniento do Vlllares . AGS C'C C6dulas 262, folios 142r-143r ; en cuanto a Val-
decaiias, vdase nota 17 .
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Completaban el tribunal un fiscal, dos relatores, dos escrtbanos
de camara y otros oficiales menores'9.

Inicialmente se pens6 que uno de los dos fiscales de la Audien-
cia de Granada podria desempeiiar dicha funcion, pero la acumu-
lacion de pleitos exigieron el nombramiento de un letrado que
ocupara el cargo. Durante los anos de vigencia del tribunal, ex-
cepto un corto periodo en que por comisi6n real hubo de ausen-
tarse y fue suplido, ocupo este cargo el licenciado Velasco. El
desempeno del mismo y de otras comisiones que afectaban a la
hacienda confiscada le valieron la consideraci6n del rey, quien le
autorizo a llevar el traje que solian usar los oficiales de la Audien-
cia y a recibir el mismo tratamiento que cualquier otro fiscal de
la misma, incluso ser admitido en las juntas de la Chancilleria a
las que asisten estosm.

Los dos relatores, uno del crimen y otro para los pleitos civiles,
se reclutaban, el primero de la sala de los alcaldes y el segundo
de la de los oidores. Los escribanos se ocuparon uno de las causas
criminales y el otro de las civiles.

Las ausencias tanto del fiscal como de los relatores por enfer-
medad o desplazamiento, fueron suplidas por nombramiento de
un sustituto por el presidente . Deza gozo de gran autonomia a
este respecto, sin embargo, bajo la presidencia de don Pedro de
Castro, se reglamentb de manera terminante: en caso de ausencia
del fiscal o relator, serian suplidos por el mias antiguo en su oficio
de los de la Chancilleria z' .

La comisibn del tribunal de los tres jueces fue anulada tras
diecis6is anos de desempeno de sus funciones por real c6dula dada

19 . Lisboa, 10-10-1581, R.C. al presidente de Granada . AGS . C"C . Cedu
las 262, folios llr-v.

20. Madrid, 20-2-1571, Memorial a Granada, AGS . C'C . Legajo 2161, folio 6,
tambidn en C"C . Udulas 252, folios 36v-03r; San Lorenzo, 1-3-1571, R.P . de
la comisi6n del licenciado Velasco . AGS . C"C. Udulas 259, folio 50r- en este
mismo libro y desde esta 6ltima fecha hasta febrero de 1578, hay numerosas
instrucciones y despachos sobre y para el fiscal ; San Lorenzo, 13-5-1578,
Carta al Lcdo Velasco sobre ropa y asiento . AGS. C'C . Udulas 262, folios
160r-v ; Madrid, 27-8-1583, R.C. a la Audiencia sobre el asiento y tratamiento
de Velasco . AGS C "C. Udulas 262, folios 174v-175r .

21 . San Lorenzo, 13-5-1583, /nstrucci6n sobre la suplencia del fiscal y
relatores. AGS C'C Udulas 262, folios 159r-v .
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en San Lorenzo a 8 de agosto de 1587 . En ella se daban por con-
cluidas sus funciones y se les inhibia de la comision recibida, a la
vez que se les otorgaba un plazo de 90 dias para finiquitar ios
pleitos casi concluidos ; se les prohibia la admision de cualquier
nueva causal'.

La comision que hasta esa fecha tenia el juzgado granadino era
transferida, en materia civil, a la Contaduria Mayor de Cuentas, a
donde debian remitirse los pleitos atin por concluir y donde priva-
tivamente se verian todas las causas civiles. La comision a la Con-
taduria se formalizd mucho desputss, 5-4-1590, siendo modificada
en septiembre de 1591 en el sentido de que sblo conoceran los
pleitos pendientes aft de resolucion pero no admitiran la apertura
de otros nuevos ".

La supresion del tribunal empezo a sugerirse ya en octubre
de 1581 . En aquel ano y el siguiente, varios despachos e instruccio-
nes del monarca tanto dirigidos a los jueces como al presidente,
intentaban encaminar el trabajo durante tres meses y se les urgio
a la organizacidn de los pendiente a fin de poder dar por innece-
saria la comision otorgada . Con todo, no sera hasta 1587 que se
suprima. Tal medida fue recibida con alborozo por parte del pre-
sidente don Fernando Nino, e incluso, con anterioridad tanto Ard-
valo de Zuazo como don Pedro de Castro defendieron la necesidad
de cerrarlo puesto que embarazaba mas que facilitaba la pobla-
cion z " .

Estos datos no son mis que una manifestaci6n de las tensiones
existentes entre el tribunal, propiamente dicho, y el resto de 1os
componentes del Consejo de Poblacidn . Tensiones que exigieron en
alguna ocasion la intervencion del Rey porque aquellos se arroga-
ban competencias por encima de su comisidn, en especial, a la
hora de admitir los contenciosos surgidos entre los repobladores
o de estos con las justicias sobre riegos, pastos, etc. La tension

22 . San Lorenzo, 8-8-1587, R.C . de cese del juzgado de los tres jueces
de Granada . AGS . C°C C6dulas 262, folios 270v-272v

23 San Lorenzo, 8-8-1587, R.P. de la comtst6n a la Conladuria Mayor .
AGS . C "C C6dulas 262, folios 297v-301v ; San Lorenzo, 16-9-1591, Rectificaci6n
de la comisr6n dada a la Contaduria Mayor. AGS . C'C Cedulas 262, fo-
lios 312-v-313r .

24 Lisboa, 10-10-1581 AGS . C°C C6dulas 262, folios llr-v .
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debio ser maxima cuando los tres jueces comenzaron a discutir el
derecho real a las tierras ya cedidas en perpetuo con las repercu-
siones que podia llevar aparejada, una medida de tales caracte-
risticas, en la poblacion u.

Esta situacion aparece como posible dado que, pese a to regla-
mentado inicialmente y el control que, en teoria, ejercitaba el presi-
dente sobre el tribunal, la realidad es que desde muy pronto puede
percibirse una cesura entre el juzgado y poblacidn y hacienda . Al
menos hasta 1577-1578 bajo la presidencia de Deza, parece ser que
aparte la especializacibn de tareas, y obviando tensiones, se pro-
duce un funcionamiento coordinado y conjunto de todo el Conse-
jo, que se ira desarticulando paulatinamente hasta presentar, como
se deduce de la documentacibn, la imagen del tribunal por un lado
y hacienda y poblacidn por otro.

Los ministros de hacienda

Segttn la Instruccidn de diciembre forman parte del Consejo
dos ministros de hacienda, cuyas funciones y tareas serSn fijadas
en la conocida Instrucci6n para to de la hacienda de 22 de marzo
de 1571, precisamente la fuente principal, hasta hoy, de la consti-
tucion del Consejo de Poblacidn 26 .

En ella se explicita, e insiste, que es el Consejo colegiadamente
el responsable de la administracibn de la hacienda, «por todas !as
personas que entran en 61u, quienes deben «tratar, conferir y pla-
ticar», a fin de acordar y determinar to que convenga . Pero, una
vez delimitada la funcidn del brgano colegiado, se precisa que el
«ministerio y cuidado particular de todo esto y del beneficio y Ie-
caudo, cuenta y razbn de ella []a hacienda] D, asi eomo la ejecucidn

25 . Granada, 26-8-1587, Carta del presidente de Granada a Juan Vdzquez.
AGS C"C . Legajo 2193, s . f .

26 . AGS. C"C. Udulas 259, folios 103r-109v. Esta real c6dula, conocida
desde Nunez de Prado, ha sido considerada siempre como una pieza clave

en el ordenamiento juridico de la repoblaci6n, las funciones del Consejo de

Poblacibn y, por supuesto, el primer documento donde se hacta referencia

erpresa al brgano colegiado. Ha sido editada en varias ocasiones, puede
verse en ORIOL, -La repoblacibn. . .=, Apdndice 11 ; tambi6n en BARRIOS-BIRRILL,

La repoblaci6n , op. cit., pp . 188-197.
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de los acuerdos, corresponde a los ministros particulares nombra-
dos al efecto . Seiialadamente se les encarga en sus personas los
arrendamientos y libranzas, estas exigian la firma de ellos dos
mas la del presidente para poder hacerse efectivas r' .

Los dos ministros de hacienda fueron Francisco Gutierrez de
Cuellar y Francisco Duarte, nombrados el 26 de diciembre de
1570 -'3, ambos con una larga experiencia en el desempeno de cargos
econ6micos dentro de las instituciones. Marmol Carvajal nos dice
del primero que era teniente de contador mayor en 1569 ". Por su
parte, Hurtado de Mendoza to retrata como fiel servidor del rey,
caballero prudente y practico para las cosas de hacienda 3°. De
Duarte bastenos decir que era, en el momento de su nombramien-
to, factor de la Casa de Contrataci6n de Sevilla, empleo distinguido
para el que se exigian destacados conocimientos mercantiles y
dotes organizativas ".

Tanto uno como otro estuvieron remisos a hacerse cargo de su
comisi6n . Duarte argumentb to necesario de su presencia en Se-
villa, en tanto que Guti6rrez de CuOlar, a la saz6n en Madrid in-
formando al rey, argufa su mala salud y el descuido en que tenfa

27 . San Lorenzo, 11-3-1573, Carta al presidente de Granada. AGS. C"C.
Udulas 259, folios 209v-210v; Madrid, 5-10-1574, Sobre la firma de las h-
branzas. AGS. C"C. Udulas 259, folio 271. La exigencia de las tres firmas

no fue muy estricta . Las frecuentes ausencias de Villafuerte, Ar6valo de
Zuazo y Tello de Aguilar, al coincidir poblaci6n y hacienda en sus personas,

ademis de que el primero estuvo largo tiempo enfermo, hizo precisa la

autorizaci6n de s61o dos firmas en las circunstancias expuestas. En cuanto

al poder que se les otorg6 para proceder a los arrendamientos fue amphado
eii seguida a las ventas y censos . Tres personas disfrutaron habitualmente
del mismo el presidente, por supuesto, los dos de hacienda, mientras dur6
la distinci6n entre esta esfera y la de poblaci6n, suprimida, desde 1579, alos
quo se juntan a las cosas de poblaci6n y hacienda..

28 . Madrid, 21-12-1570, Nombramsento de Guti6rrez de Cuellar . AGS . C"C
Udulas 259, folios 33r-v ; tambi6n AGS . C"C . Legajo 2157, s . f . ; Nombramiento
de Francisco Duarte . AGS . C°C . Udulas 259, folio 33v .

29. Del Rebelidn , op. cit ., p . 278 .
30 . Guerra de Granada . Madrid, Ed . Castalia, 1970, p . 311 .
31 . Fue factor interino desde 1553 y numerario desde 1556 a 1593, aunque

fue suspendido en varias ocasiones en su oficio . V6ase SHAFFR, E ., El Con-
sejo Real y Supremo de Indias . Sevilla, Umversidad de Sevilla, 1935 pa-
g:nas 152 y 381 .
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su hacienda. Pese a todo, la firmeza real les obligo a venir a Gra-
nada, si bien con retraso. En el mes de marzo de 1571 los encontra-
mos ya desempenando la labor encomendada y de la cual queda
constancia en la documentacion conservada en Simancas, en par-
ticular, la correspondencia mantenida entre Cudllar y Juan Vazquez
de Salazar y el propio monarca. Sin embargo, las que parecian
excusas para cumplir una orden no debieron serlo tanto. Duar to
fue llamado de nuevo a la Casa de Contratacidn, y Cuellar relevado
de sus tareas al parecer a peticidn propia . La ultima mision aue
este cumplid fue trasladar y explicar personalmente en la Corte to
que el Consejo iba haciendo y los problemas del negocio granadino.
En octubre de ese ano ambos han cesado en sus funciones.

Estos hechos, en apariencia fortuitos, va a provocar una ligera
modificaci6n en la organizacidn interna del Consejo. Tal y como
se habia reglamentado hasta ese momento, debia haber dos minis-
tros de hacienda separados y diferentes de los demis: justicia y
poblacibn ; por tanto, cabria esperar que se procediera al nombra-
miento de dos nuevos ministros de hacienda . Pero no fue asi. En
el Memorial enviado a Granada con fecha 27 de octubre de 1571 32,

el rey ordena que las vacantes se suplan con Juan Rodriguez de
Villafuerte Maldonado y Francisco Arevalo de Zuazo, guardandose
todo to que se ha dispuesto sobre hacienda . A partir de entonces,
dos de los comisarios de la poblacibn, de los que se hablari ahora,
asumiran este ministerio -si se pretendi6 que fuera una med:da
transitoria o al contrario definitiva, no esta claro- . Lo que si se
puede afirmar es que, a partir de este momento y en los anos
sucesivos, coinciden en dos personas las responsabilidades de
hacienda y poblacibn. A la muerte de Juan Rodriguez de Villafuerte
le sucedi6 en sus funciones Tello de Aguilar.

Esto en to que atane a los ministros de hacienda, de quienes
dependia y que eran responsables de un conjunto de oficiales que
Ilevaban la contabilidad, intervencibn y recaudacion de la hacienda
del rey de los bienes confiscados a los moriscos.

Ya la real provisidn de confiscaci4dn y luego la Instruccidn para
la hacienda ordenaban la apertura de dos libros de «cuenta y
raz6n,, de todos los bienes aprehendidos ; estos debian llevarse a

32 . Memorial a Granada . AGS C "C Udulas 259, folios 123r-127r.
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fue esta en las diversas comarcas del Reino, siendo la mayor
parte de los mismos los encargados de los apeos y repartimientos .
A medida que la repoblacibn y la organizacibn de la hacienda se
fue encarrilando cesaron en sus funciones.

Junto a ellos, en ocasiones coinciden en sus personas ambos
empleos, hubo administradores de la hacienda, no sabemos si s81o
de los bienes confiscados o del conjunto de la hacienda real, que
se ocuparon en sus distritos de la gestibn y recaudacibn de esta.
En todos los lugares no hubo administradores por to que el cobro
de los plazos atrasados de arrendamientos o censos era encargado
a ejecutores que los hacian efectivos. Los administradores y eje-
cutores que consigna la documentacibn se detalla en el Cuadro 1136 .

La t"inica relacion completa del sistema de recaudacion que
conozco corresponde al ano 1584 37, fecha en que se pensd refor-
marlo, puesto que habian sido alcanzados la mayoria de los admi-
nistradores y ejecutores hasta cantidades tan elevadas que la Junta
de Poblacibn y el rey debieron intervenir para poner orden. De
acuerdo con esta relacibn la renta de los bienes confiscados com-
prendia cuatro gdneros: 1) el censo perpetuo; 2) el censo al quitar
de to vendido ; 3) los arrendamientos de la hacienda dispersa ; 4) el
contado de las ventas m.

Los pobladores estaban obligados a poner en Granada, en los
plazos determinados en los contratos, el dinero del censo perpetuo.
Si se retrasaban se podia nombrar un ejecutor aunque no solia

36. Granada, 26.11 .1584, Relaci6n del estado de las cuentas . AGS . C'C .
Legato 2187, s . f.; Granada, 4-12-1584, Relaci6n de los administradores y eje-
cutores . AGS . C"C . Legajo 2187, s . f.

37. Granada, 31-8-1584, Memorial sobre la cobranza de la hacienda. AGS .
C'C . Legajo 2178, s . f ., en este legajo se encuentran tambi6n otros nume-
rosos papeles sobre la hacienda desde julio de 1584 a diciembre de ese ano

38 . Hasta ahora no se ha dicho nada de la renta de poblacidn del Reino
de Granada, que es a la que hate referencia este memorial y que aun no
esti estructurada en los tres ramos de censos perpetuos, censos sueltos y
farda . Sobre la renta de poblaci6n, v6ase para un estado de la cuestion
BARRIOS-BIRRIEL, La repoblaci6n ., op . cit., pp . 30-31 ; GARZbx PAREIA, M ,
-La renta de poblacibn del Reino de Granada,, Cuadernos de la Alhambra, 18,
1982, pp 207-229; y especialmente, CAMPOs DAROCA, M " L., -Sobre la renta
d-- poblaci6n del Reino de Granada-, Chronica Nova, 14, pp 57-70
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la manera que se hacia en la Contaduria Mayor. Los oficiales en-
cargados de ellos eran dos contadores de designaci6n real . Al
igual que sucedi6 en otras ocasiones, los nombramientos tardaron
en hacerse -de hecho, hasta febrero de 1572, un ano despues, no
se nombraria a Martin Perez de Arriola y a Antonio Terradas como
contadores de la hacienda de Granada3'-. Este ultimo, que to
habia sido de las yentas del Corregimiento granadino, fue encar-
gado interinamente por el Consejo de Poblacibn hasta que hubicra
una resoluci6n definitiva de la Corte m. Terradas y Perez de Arrio-
la, que sepa, fueron los unicos que desempenaron tal empleo .
Tenian de salario 300 ducados al ano. Fueron auxiliados por otros
oficiales que percibian sus emolumentos tambi6n de la hacienda
confiscada.

Para facilitar la tarea a los contadores, el Consejo decidi6 divi-
dirles el trabajo, esta divisi6n no fue objetada por Madrid que dio
su conformidad . La propuesta era asi: « . del dinero, cargo y
datta del receptor, y de las yentas y 4;ensos, por ser estos cosa de
importanqia, tengan ambos la raz6n; y de to que toca a los arren-
damientos de Granada que es to mas, el uno la tome de las cassas
y tiendas y el otro de las tierras y heredades; y todo to demAs :
del Corregimiento de la dicha riudad y obispado de Milaga y todo
to que cae al poniente de aquel Corregimiento, la tome el uno, y
todo to que cae al levante, el otro . . . » 3s.

El receptor de los bienes confiscados a los moriscos fue, a to
largo de todo el periodo que se estudia, Hernando Varela . Llevaba
un salario de 50.000 maravedis al ano. El, junto a uno de los con-
tadores y al presidente, tenian cada uno una de ]as haves del a, ca
donde se guardaba el dinero .

Desde el primer momento, se orden6 al Consejo de Poblaci6n
que organizara la toma de posesibn y gesti6n del patrimonio con-
fiscado. Por tanto, se nombraron jueces de comisi6n cuva misi6n

33 Madrid, 10 .2-1572, Nombrarmento de A . Terradas y M. PErez de
4rriola . AGS C'C Legajo 2172, s f, tambidn en AGS C "C Cedulas 259 .
folios 173r-174

34 Madrid . 143-1572, Memorial a Granada . AGS C "C C64dulas 259, fo-
lios 180r-182r.

35 . Madrid, 12-3-1572, Ifemorial a Granada . AGS . C"C Cedtilna 259, folios
210v-214r, tamhicn en AGS C'C Legaio 2174 e f
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CUADRO II

ADM INISTRAD0RES

NOMBRE FECHA ZONA

Pedlv de AROVER . . . . . . 1575-78 Obispado de Malaga .
Diego de ARRAUZ 1570-75 Oblspado de Milaga .
Alonso de CAZALLA 1570.74 Almunecar, Motrll y Salobrena .
Alonso DELGADILLO . . 1571-75 Baza, Guadlx, Marquesado del

Cenete .
Anton de PAREJA . . . . 1571-78 (?) Rio Almanzora, Vera, Purchena

y Mo,lacar .
Francisco de PARRRAGA 157082 Alhama.
Alonso PERUELA 1575-83 (?) Allnanzora, Marquesado de los

V61ez .
Alonso PEAUELA . . 1577-83 Huescar.
Diego de SALCEDO 1574-79 Almunecar, Motrll y Salobrena
Alonso SANCHEZ . . 1577-83 Villas y cortljos de Granada,

Valle de Lecrin y Orgiva
Alonso SANCHEZ . . 1583-84 Motril .

EjFcUTOIFS

NOMBRE FECHA ZONA Y/O RENTA

Gaspar de AGUILAR . . . . .
Rodngo ALONSO . . . . . . . . .
Diego de ARROYO . .
Diego de BAEZA . . .
Mateo BUESO . . . .
Francisco de CASTRO
Celed6n de ENCISO
Luis del MARMOL . . .
Hernando de MEDINA . .

Baltasar de MONDRAGON .
Feliciano de MONTALBAN
Andrds RONQUILLO . . .
Juan de SALAZAR . . . .
Bartolom8 de SANTAMARIA
Ambrosio de SEGURA . .
Garcia de VASCONES
Juan Bautista de VILLENA

18-7-1571 Sin especificar .
1575-1583 Sin especificar .
1580-1582 Almuiiecar, Mo:rd y Sa!obrefia
29-4-1574 Sin especificar.
1541577 Alpujarras .

1579 Terclas de Alpujarra .
1581 Alpujarra .
1580 Oblspado de Malaga .

1572-1583 (?) Heredades y huertas de Gra-
nada .

1572 Sin especificar.
1582-1583 Sin especificar .
1571-1583 Alpujarra .
1580.1583 Sin especificar .

1573 Casas del Albaicin y Alcaiceria
1572-1573 (?) Sin especificar .
1571-1572 Sin especificar .
- Sin especificar .
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hacerse asi, sino que se encomendaba a personas conocidas la mi-
sidn de apremiarles.

En cuanto a los otros tres gdneros, tambien los compradores
y arrendatarios estaban obligados a hacer efectivos sus pagos en
Granada en manos del receptor general; cuando no to hacian asi,
si era en Guadix, Baza, Hudscar, Motril y Almunecar, se encargaba
a los administradores de esos distritos el cobro; dado que tenian
salario no cobran sino el arancel autorizado ; si esto acaecia en
Granada y sus alrede-dores, se nombraban dos ejecutores que co-
braban los derechos de ejecuci6n hasta 1580, haciendolo a partir
de entonces con un salario que garantizaba el cobro.

Como alternativa a esto, Granada propuso centralizar en Her-
nando Varela toda la recaudacibn. El se encargaria de nombrar
por su cuenta a las personas que to hicieran efectivo . Tras el inter-
cambio de diversos memoriales, el rey opth por ordenar que Varela
siguiera cumpliendo su funci6n como antano y que, dada la cuantia
de la renta, era preferible encargar su cobro a diversos tesorel os
en varios partidos : Guadix, Almeria, Malaga, Alpujarra, Granada-
Alhama-Valle Lecrin y Motril . Hubo dificultades, en especial en
Granada, para cubrir los cargos '9 .

Los comisarios de la poblaci6n

Los ultimos miembros del Consejo a que hace referencia la
Irstruccidn de diciembre son los comisarios de la poblacibn, cuyas
funciones quedaran perfectamente delimitadas en la Instrucci6n
para los comisarios que han de asistir en Granada, fechada en
Aranjuez a 24 de febrero de 1571'°.

39 . Monz6n, 6-8-1585, Apuntamientos sobre el cobro de la hacienda. AGS.
C "C. C6dulas 262, folios 236r-238v ; Monz6n, 6-9-1585, Carta al presidente de
Granada. AGS . C "C CBdulas 262, folios 238v-240v ; Granada, 6-2-1585, Memorial
de Granada sobre hacienda . AGS C"C . Legajo 2193, s . f. ; Madrid, 1-4-1586,
Memorial a Granada sobre la hacienda. AGS C "C. Legajo 2193, s . f . ; Madrid,
304-1586, Memorial a Granada . AGS . C"C . C6dulas 262, folios 254r-258x. En
cuanto a la ejecuci6n en el Reino del nuevo sistema y sus dificultades,
vdase : Granada 1-7-1585 . In/orme de Granada. AGS. C`C . Legajo 2192, s . f
y Granada, 23-12-1586 . AGS . C "C. Legajo 2193, s . f.

40 AGS . CC C6dulas 259, folios 69r-v ; en adelante Instrucci6n de los
comisarios .
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Al igual que sucediera en las directrices para hacienda, la Ins-
truccidn de los comisarios atribuye al conjunto del Consejo la
competencia en materia de poblac6n, si bien aquellos son los
responsables de su ejecucibn y guardas del cumplimiento de las
condiciones de la poblacibn .

Los comisarios debian aprehender el territorio y disponerlo
para que e1 establecimiento de los colonos fuera rapido y su derra-
ma por el pais adecuada a las condiciones naturales de cada lugar
y comarca. Condicibn indispensable fue, pues, la division del terri-
torio en distritos para, una vez visitados y de acuerdo con la infor-
macibn recogida que seria sumaria, poder establecer los lugares
a repoblar y con qud niumero de personas, asi como garantizar la
distribucibn de los pobladores . Tambi6n debian organizar todo to
referente al aprovisionamiento de alimentos, animales de labor,
aperos de labranza, etc., para los colonos, ademas de encaminarlos
a ]as zonas de repoblacion preferente .

Los primeros comisarios de la poblacibn que se nombraron fue-
ron Juan Rodriguez de Villafuerte Maldonado, corregidor que habia
sido de Granada, y Francisco Ar6valo de Zuazo, caballero segoviano
del habito de Santiago, que to habia sido de Malaga y Vflez-Malaga :
los dos, fieles servidores del rey, participantes activos en la guern a,
conocedores de la tierra y muy vinculados a la persona del presi-
dente Deza . Su nombramiento lleva fecha de 26 de diciembre
de 1570 ".

El tercer comisario, Tello Gonzalez de Aguilar, no fue designado
hasta mayo de 1571, pese a la insistencia de Granada en que se
procediera a su nombramient0 °2.

Los distritos en que se dividib el Reino fueron tres : el Corre-
gimiento de Granada mas Loja, adjudicado a Villafuerte Malao-
nado ; Ar6valo de Zuazo se encargb del distrito occidental que com-
prendia el obispado de Malaga mAas Alhama; el oriental, obispado
de Almeria, Guadix, Baza, fue responsabilidad de Tello de Aguilar.

41 . Nombramiento de Villafuerte Maldonado y Nombramiento de Areva-
lo de Zuazo . AGS . C"C . C6dulas 259, folios 33r-34r; tambi6n en AGS . C"C
Legato 2157 s . f .

42 . Aranjuez, 45-1571, R.C . a Tello de Aguilar . AGS . C"C C6dulas 259, fo-
lios 86v-87r ; tambit:n en AGS. C "C . Legajo 2161, s f
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CUADRO III

CONSEIEROS DH HACIENDA Y POBIACI6N

De diciembre 1570 a octubre 1571

I HACIENDA I

Fco. GUTIERREZ DE CUELLAR

I Fco. DUARTE

I POBLACION I

Fco . AREVALO DE ZUAZO

J . RODRIGUEZ VILLAFUERTE
MALDONADO

Tello de AGUILAR

1571-1577

I HACIENDA Y POBLACION I

Fco . AREVALO DE ZUAZO

J . RODRIGUEZ VILLAFUERTE
MALDONADO

I POBLACION I

TelIo de AGUILAR

II
1577-1592

I HACIENDA Y POBLACION I

Fco . AREVALO DE ZUAZO (circa 1587)

Tello de AGUILAR (circa 1580)
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Por el desempeno de sus tareas percibirian un salario do 1 .200
ducados al ano.

Agobiado constantemente por los costos de los negocios grana-
dinos, Felipe II intent6, ya en 1574, fecha en que Villafuerte y
Tello de Aguilar le pidieron permiso para ausentarse, suprimir este
ministerio . Granada, por boca de don Pedro de Deza, se neg6 en
redondo, argumentando la necesidad que habia de ellos. Sin em-
bargo, en cuanto hubo ocasi6n para ello se fue suprimiendo. El
momento fue la muerte de Juan Rodriguez de Villafuerte en 1576 .
Aunque Tello de Aguilar terminara asumiendo sus funciones en
hacienda no fue nombrado ningun otro comisario de poblaci6n .
Con ocasi6n de la visita que se hizo ese ano y dado que Ardvalo
de Zuazo fue nombrado corregidor de Granada, 6ste se encargo
desde entonces del distrito central, Tello de Aguilar continu6 con
el levante. El occidental que planteaba muchos menos problemas,
practicamente ninguno, no qued6 bajo responsabilidad directs al-
guna, s61o con ocasi6n de la visita se comision6 a don Antonio del
Aguila, corregidor de Guadix, para ejecutarla al poniente 43.

Hacienda y poblacidn

Con la acumulaci6n de funciones en Arevalo de Zuazo y Ro-
driguez de Villafuerte, se dio el primer paso de simplificaci6n de
la estructura del Consejo de Poblaci6n. Esta medida al igual que
las sugerencias ya comentadas de la supresi6n de los comisarios
de la poblaci6n, prematuro en aquel instante, responde a casi una
obsesi6n del monarca de tener empleado al menor numero de
gente posible en tareas tan costosas y extraordinarias como 6stas.

Esta reducci6n se produjo, no como resultado de una instruc-
ci6n que replanteara la constituci6n y competencias del Consejo,

sino por el simple expediente de no suplir ciertas vacantes y acumu-

lar en el minimo de personas posibles las responsabilidades de
Hacienda y Poblaci6n . Asi, tras la muerte de Juan Rodriguez de

Villafuerte, no fue sustituido y s61o en 1579, con la llegada del

43 Sa-- I orenz-), 25-4-1576, /nstruccidn al presidente sobre la visita . AGS
C'C C6dulas 262, folios 25r-26v ; tambien A don Antonio del Aguila . AGS . C°C
('edulas 262, folio 25r

13
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nuevo presidente, don Pedro de Castro, 61 y Tello de Aguilar reci-
biran los poderes para las libranzas y las cesiones de la hacienda .
Desde entonces alas personas que se juntan para ver las cosas
de la poblaci6n y hacienda* son, ademfis del presidente, Ar6valo de
Zuazo y Tello de Aguilar. Ahora s1 estamos ya ante la imagen
triangular que qued6 reforzada una vez se disolvi6 el tribunal de
los tres jueces, pues s61o tres personas continuaron formando el
Consejo de Poblaci6n de Granada hasta 1592 .

Ademfis de Zuazo y Aguilar que fueron miembros del mismo
hasta su muerte -circa 1587 y circa 1580 respectivamente-, ocu-
paron estos cargos : don Luis de Mercado, oidor de la Chancille-
ria, desde 24 de julio de 1581 hasta su promoci6n a Indias hacia
finales de 1586"; Garcia SuArez de Carvajal, corregidor de Gra-
nada, del 8 de junio de 1587 al 3 de febrero de 1588 45 ; el Dr . Valde-
catias y Arellano, oidor, desde el 3 de febrero de 1588 hasta el final
del Consejo 46 ; don Alonso de Cdrdenas " . corregidor de Granada
sustituyendo a Suarez de Carvajal -3 de febrero de 1588-, hasta
que ces6 en el Corregimiento, nombrindose en su lugar al nuevo
corregidor Mosdn Rubi de Bracamonte, en junio de 1592, hasta
su disoluci6n 41 . Todos ellos con poder para firmar las libranzas y
para vender y arrendar, etc., los bienes de la hacienda °9 . Como
puede apreciarse, una vez desaparecieron las personas expertas
en el negocio granadino y que gozaron de toda la confianza del
rey, los corregidores de Granada y los oidores de la Audiencla
fueron los llamados a hacerse cargo del Consejo de Poblaci6n.

44 . R.C . nombramiento. AGS . C"C . Cddulas 262, folio 109r.
45 . R.C . nombramiento . AGS . C "C . C6dulas 262, folios 269r-v .
46 R.C . nombramiento . AGS. C"C. Cddulas 262, folio 278v .
47. R.C. nombramiento. AGS . C'C . Cddulas 262, folio 278v
48 . Marti Munoz, 15--1592, R.C. nombramiento . AGS . CT C6dulas 262,

Julio 318r.
49. Una relaci6n parcial de estos poderes hasta 1588 pue verse en BARRIOS-

BIRRIHL, La repoblaci6n, op . cit ., p . 34, nota 32; que incluye la transcripci6n
de la relaci6n conservada en Simancas, C"C . Legajo 2171, s . f . VBase tambidn
R.C. del poder a don Pedro de Castro y Tello de Aguilar (San Lorenzo, 9-7-
1579) AGS C "C . Cddulas 262, folios 93r-94r; Madrid, 16-3-1588, R.C. del poder
tiara dar rental al Dr . Valdecanas y Alonso de Cdrdenas. AGS . C"C . Cddu-
,a- 762, folios 279v-280v; Monasterio de la Estrella, 19-10-1592, R.C. poder a
Rubi do Bracamonte. AGS C'C Cddulas 262, folios 320v-321r.
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Esto no era nucvo, puesto que, si exceptuamos los meses en que
el duque de Arcos form6 parte del mismo, si algo caracteriza al
consejo granadino es el hecho de que s61o miembros de la buro-
cracia formaron parte de 61 .

C) La presidencia

H.:sta noviembre de 1571 el Consejo estA presidido por dos
personas, ambas son «principales y cabo de aqueste consejon, tal
y como expresa la Instrucci6n de diciembre. Ellos eran, el co-
mendador mayor, por el tiempo que continu6 en Granada -luego
su sustituto, el duque de Arcos-, junto a don Pedro de Deza,
presidente de la Chancilleria de Granada.

Esta bicefalia definiria una situaci6n transitoria entre el estado
de guerra y de paz pero tambidn una continuidad entre to que
sera el Consejo de Poblaci6n y Hacienda de Granada y el Consejo
de Guerra que se constituy6 con la venida de don Juan de Austria.

A la partida de 6ste, momento en que se dan los primeros pasos
para organizar la repoblaci6n, la guerra no ha concluido definiti-
vamente, restan focos rebeldes y no puede darse por terminada al
menos hasta la ejecuci6n de Aben Abo. Ademis, restablecer la
paz y seguridad en el Reino es condici6n indispensable para la
restauraci6n y colonizaci6n de la tierra . El mantenimiento de tin
iefe militar que sucediera al hermano del monarca parece, pues,
~,-rrtado al obviarse ]as dificultades que en su dia se presentaron.
Requesi6ns permaneci6 en Granada en lugar de don Juan hasta
que lleg6 el duque de Arcos, sucesor efectivo del Habsburgo.

Pero la guerra, pese a todo, no era ya tan importante, el ene-
migo estaba acabado. La tarea que adquiria mayor importancia era
proceder a la repoblaci6n y reconstrucci6n del Reino para to que
habia que disponer de un 6rgano con poder y capacidad suficiente
para ello : el Consejo de Poblaci6n. De los diversos ministerios ya
se ha hablado. En cuanto a la presidencia, las consultas evacuadas
por el rey senalan a Pedro de Deza como la persona id6nea para
ello ". Su incondicional apoyo a la polftica de Felipe II y su efica-
cis en ejecutar las misiones que se le encargaban, am6n su calidad
de bur6crata de muy alto rango, jugaban a su favor.

50 Mem,)rial del Dr. Velasco . AGS . C "C . Legajo 2166 . folio 26.
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El Memorial del Dr. Velasco ofrece comp alternativa, que am-
bos presidan el 6rgano colegiado que se va a constituir en Granada,
camino por el que se opta claramente en la Instruccidn de diciem-
bre. La raz6n, evitar competencias y fricciones . Pero, es probable
que tambien se tuviera en cuenta la necesidad de unificar toda la
actividad burocratica en el nuevo drgano que apareceria, sin em-
bargo, como continuacibn de aquel Consejo de Guerra constituido
con anterioridad. De hecho, tanto para los cronistas de la guerra
de Granada, como para algunas personalidades de la ciudad, dicha
continuidad es dada por cierta S' .

Recu6rdese que este consejo habia subrogado toda autoridad
en el Reino.

No hay tuta clara divisidn de funciones entre Arcos y Deza, si
exceptuamos to propio de su oficio, guerra y justicia . Sin embargo,
a to largo del periodo se va notando una paulatina tendencia a que
Deza sea el que siga mas de cerca todo to referente a la poblacidn,
hacienda y justicia . Incluso hay ciertas quejas del duque de Arcos
en el sentido de que no se le consulta 52 .

El 11 de noviembre de 1571 le fue comunicado su cese en las
tareas que estaba desempenando al duque de Arcos 5', y con id6n-
tica fecha, una real cddula dirigida al presidente Deza para que
estuvieran a su cargo todas las cosas de Granada-A.

Superada esta fase y con don Pedro de Deza como presidente
tinico en primer lugar, seria cabeza del Consejo de Granada aquel
que presidiera la Chancilleria . Asi a Deza le sucedieron don Pedro
de Castro Cabeza de Vaca y Quinones, que desempenb su cargo

51 . HURTADO DE MENDOzA, Guerra . ., op . cit., pp . 395-399; MARMOL CARVA-
IAL, Del rebeli6n . . ., op . cit., p. 361; Granada, 20-11-1571, Carta del arzobispo
de Granada al rey. AGS. C"C Legajo 2168, s. P.

52. Carta del duque de Arcos a Juan Vdzquez de Salazar. AGS C°C . 1 .e
gijo 2171, folio 233 .

53 . AGS . C "C . Udulas 259, folio 134r : RDespues de escrita la que ir5
ion o6sta, hemos ordenado al cardenal de Sigiienza que os escriua quando
fu(!rcmos seruido que o~ desenbara~eys de to de ay . Y para que to podais
hater se embfa con este correo 4;6dula al presidente desa Audiengia para
nue entienda en Jas cosas aue vos entendfades . De que os auemos querido
auisar para que estdys aduertido= .

54 ASS C "C C6dulas 259, folio 141v : tambidn en AGS . C"C Legajo 2161
fr.'io 43
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entre 1578 y 1583 y don Fernando Nino de Guevara, desde 1584
hasta la disoluci6n del Consejo en 159255.

De todos ellos, y probablemente de entre todos los presidentes
que tuvo la Audiencia, destaca por su fuerte personalidad don Pe-
dro de Deza y GuzmAn. A. Herrera m to retrata como un bur6crata
fiel a Felipe II e inexorable en ejecutar to que se le encomendaba,
rigido en sus creencias religiosas y claramente antimorisco. Mien-
tras se mantuvo al frente del Consejo de Poblaci6n dio muestras
de todo ello : intransigente con los moriscos, sin duda; muy cons-
ciente de que la autoridad real debia prevalecer sin fisuras, tam-
bidn ; pero no menos clara su calidad de buen consejero, sugicre
constantemente medidas que facilitaron la repoblaci6n incluso con-
traviniendo las reiteradas 6rdenes recibidas del monarca.

Don Pedro de Castro, al parecer, no lleg6 a Granada sino a
comienzos de 1579 . Desde esa fecha hasta que fue promovido a
Valladolid, estuvo al frente del Consejo de Poblaci6n. De su actua-
ci6n, ya en un momento en que se -han tornado las mis dificiles
decisiones politicas respecto a la repoblaci6n, cabe destacar to que
parecen ser desacuerdos manfiestos en la continuidad del tribunal
de los tres jueces, ya resenado . En to que atane al ultimo de
los presidentes, don Fernando Nino de Guevara, ejecutor de todo
to que se le orden6, fue siempre remiso a ocuparse de los negocios
granadinos ".

Los perfodos entre presidente y presidente, desempen6 interi-
namente este empleo el oidor mas antiguo de la Chancilleria. En
las dos ocasiones transitorias fue el Dr . don Antonio Gom~l`
quien ocup6 el puesto -4 .

55 . 12-5 .1584, R.C . a don Fernando Nino de Guevara para que entienda
en los negocios granadmos . AGS CC. C6dulas 262, folios 206v-207v; el poder
para las libranzas tiene iddntica data, AGS. C"C . C6dulas 262, folios 207v.

56 . Don Pedro de Deta y la Guerra de Granada, Granada, Universidad
d° Granada, 1974

57 . San Lorenzo, 29-5-1571, Carta del rev al presidente . AGS . C'C . Ccdu
]as 262, folios 212r-v .

58 Aranjuez, 55-1577, R.C . de la suplencia del presidente . AGS . C"C . C6-
dulas 262, folio 48v; para la segunda interinidad, San Lorenzo, 21-01583,
R.C. de la suplencia . AGS . C"C . Cddulas 262, folios 165r-v . De esa misma fe
cha cddulas encargando al Dr . Antonio GonzMez que asista al Consejo de
Poblaci6n (AGS C"C C6didas 262, folios 164v-165r) .
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D) Disolucidn del Consejo de Poblacidn

La real cddula dada en el Monasterio de la Estrella de 2 de no-
viembre de 1592, ordena el cese y disoluci6n del Consejo de Pobla-
ci6n y Hacienda de Granada 59. Cese que se hara efectivo en cuanto
don Fernando Nino de Guevara entregara su comisi6n a los visi-
tadores, Jorge de Baeza y Hurtado de Mendoza. Desde ese mo-
mento, todos los libros y papeles a cargo de los contadores serian
transferidos al Consejo de Hacienda, que se ocupari de su «bene-
figio, administragi6n y cobrangav . Martin Pdrez de Arriola los
debfa entregar personalmente.

El final del Consejo de Poblaci6n tiene lugar en un momento
en que su existencia parecia innecesaria. El 6rgano colegiado crea-
do ad hoc para la ejecuci6n en el territorio de la politica repobla-
dora, era extraordinario y destinado a morir una vez concluida su
misi6n.

El descenso paulatino, pero constante, de 1a documentaci6n in-
tercambiada entre Madrid y Granada, su progresiva reducci6n a
cuestiones de hacienda y a algunos asuntos muy concretos cuyo
estudio y resoluci6n podia canalizarse por vial ordinarias, parecen
mostrar el encauzamiento definitivo de la repoblaci6n y la estruc-
turaci6n de la hacienda confiscada . Por tanto, el mantenimienio
del Consejo era innecesario.

No obstante, la ejecuci6n de la medida se aplaz6 constantemen-
te. En primer lugar, pese a to ordenado, no se reglament6 y orga-
niz6 la transferencia de competencias . En consecuencia, se otorg6
un nuevo poder a1 presidente de la Chancillerfa para concluir y
firmar las ventas y arrendamientos restantes; tambidn, se retras6
sine die, la salida de Pi6rez de Arriola hasta tanto se decidia un-I
f6rmula de transferencia . En el entretanto, se continuaron adop-
tando resoluciones tales como la sustituci6n de Hernando Varela,
fallecido en 159360 .

El Consejo como tal no existfa, pero es indudable oup el nresi-
dente de la Chancillerfa, los contadores, el receptor v . seguramenle .

59 . AGS . CT. C6dulas 262, folios 321v-323r .
60 . Madrid, 21-3-1593, Poder al presidente de Granada . AGS. C"C . CEdu-

las 262, folios 334r-335v : San Lorenzo . 196.1593, Aplazamiento salida de los
contadores . AGS . C "C . Cbdulas 262, folios 339v-340x, Madrid, 74-1594, Nom.
hramiento de Melchor Ruiz como receptor . AGS C "C CEdulas 262 . folio S41r
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el secretario continuaron ocupandose de la administraci6n de la
hacienda confiscada . El traslado, a Madrid creemos que no se eje-
cut6 jamAs. De hecho, en 1597 se procede a constituir un 6rgano
colegiado para que proteja la poblaci6n y administre la .hacienda,
con la jurisdicci6n, competencies y poder que posey6 el Consejo
de Poblaci6n".

Es la restituci6n del Tribunal de Poblaci6n de Granada, cons-
tituido por las tres personas que desempenan los cargos de presi-
dente y oidores mas antiguos de la Chancilleria, quienes se reuni-
ran dos veces por semana con asistencia del fiscal 61 . Se abre
entonces una segunda etapa que supera el mar-co cronol6gicx> de
este trabajo, un nuevo episodio de las instituciones que hen admi-
nistrado la renta de Poblaci6n 6' .

De to expuesto a to largo de estas paginas sobre el Consejo de
Poblaci6n, 6ste se configure como un 6rgano extraordinario -el
Reino no era una entidad politics con instituciones particulaxes
de gobierno- consultivo pero tambitrn resolutivo y ejecutivo; ade-
mis, por mandato expreso del monarca competente en materia de
justicia. A trav6s dL- 61, la Corona focaliz6 la ejecuci6n de su poli-
tica para el Reino de Granada, a la vez que en el mismo se centra-
lizaba la informaci6n y el conocimiento de la realidad sobre la que
se iba a actuar, la gesti6n de la hacienda, etc.

Desde el punto de vista organizativo se estructura, inicialmen-
te, como un 6rgano de cierta complejidad donde se combinan la
especializaci6n de las tareas con la unificaci6n de la politics a de-
sarrollar y su ejecuci6n. Organigrama que se ire simplificando aun-
que no siempre como respuesta a las necesidades de la emprcsa
encomendada.

En cuanto a sus competencies, son claras, si bien precisan sun
matizaciones en los aspectos jurisdiccionales, en especial to que

61 . Campillo, 10-5-1597, R.C . de restituci6n del tnbunal de poblaci6n . en
Ordenanzas de la Chancilleria, folios 134v-137r, tambidn en AGS . C "C . Cc-
dulas 262, folios 404r-405v .

62 . Un ~ecretario (Francisco de Castro) y dos contadores (entre ellos
Martin Prsrez de Arnola), son los otros oficiales de menor rango .

63 . A to largo del siglo xvrt se disolvera y restaurarA vanas veces con
diversas -composiciones y competencies tanto el Consejo como la Junta de
Poblaci6n ; en A.H.AI. Consejos, legajo 51441, mim . 5, puede encontrarse un
rcsumen de sus avatares.
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fue la comisi6n del tribunal y la que se atribuyc en materia de
repoblaci6n, ademfis de la atenci6n efectiva que prest6 a otros
temas de hacienda no relacionados directamente con el patrimonio
confiscado : comisi6n de Ayardi, administraci6n de habices, reorga-
nizaci6n de las tercias 1' ; o en materia de guerra 15 y a to que indu-
dablemente hay que hacer menci6n.

Entendemos que desde un punto de vista institucional, era la
respuesta adecuada para suplir las deficiencias que comportaba la
carencia de 6rganos de gobierno, personales o colegiados, a tral 6s
de los cuales fuera posible la puesta en marcha y ejecuci6n cen-
tralizada de la politica a desarrollar. Su estructuraci6n tampoco
es novedosa y remite a la practica de otras instituciones del Es-
tado, particularmente los consejos .

En el papel el Consejo de Poblaci6n recibi6 competencias y
poderes amplios cuyo efectivo ejercicio, como ya demostr6 en otro
lugar 66, fue 6ptimo . Las resistencias y limites al mismo son los
que se plantean a la actuaci6n del poder soberano del monarca.
Estas fueron claras y manifiestas en el caso del poder senorial,
mas sutil en el supuesto de otros grupos sociales, y vencidas con
cierta facilidad.

2. LA JUNTA DE POBLACION

Sobre la Junta de Poblaci6n no se han hallado datos suficien-
tes como para establecer un modelo definitivo aunque si fijar un
punto de partida.

La existencia de la Junta de Poblaci6n es comprensible en la
16gica del sistema polisinodial de la monarquia hispinica.

El sistema conciliar espanol constituye un complejo entramado
resultado de la evoluci6n de los 6rganos consultivos del rey hacia
su transformaci6n, pareja a la centralizaci6n e institucionalizaci6n

64. Madrid, 11-11-1571, R.C. al presidente de Granada. AGS . C"C. Le-
ga,}o -2161,, folio 55 .

65 . Aunque la documentacibn utilizada parece indicar que el Consejo
como tal no tenia competencies en matena de guerra, tanto los poderes de
don Pedro de Deza. como la dependencia de la Ramada Capitania General
de la Costa respecto a los consejeros granadinos, necesitan set analizados
mfis a fondo .

66 . Wase nota 2.
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de la monarquia, en 6rganos resolutivos y ejecutivos, con juris-
dicci6n propia y ordinaria en aquellas materias que por delegaci6n
real expresa tuvieran poder suficiente . No siendo, pues, como no
fue este sistema resultado de aun acto de creaci6n normativo
tinico, sino producto discontinuo y de necesidades diversasu 6', el
ajuste interno del mecanismo polisinodial present6 deficiencias
notables que mermaron su eficacia .

Para paliar estas limitaciones, el propio sistema generaria otros
6rganos: las Juntas . Estas serian 6rganos colegiados formados por
consejeros de varios consejos en numero reducido y pequena In-
fraestructura oficinesca, por to demis de vida breve en su mayoria
aunque alguna perviviera durante siglos .

Entendida en este contexto, no era aventurado suponer que la
Junta de Poblaci6n se constituyera con consejeros de Castilla y
Hacienda . Ademis, una de las f6rmulas que adopt6 en el siglo xvli
respondia a este esquema : consejeros de Castilla, Hacienda y
Guerra 61 .

Ahora bien . Nunez de Prado, quien refiere su creaci6n paralcla
a la del Consejo de Poblaci6n, afirma que son consejeros de Cas-
tilla sus miembros ". Por su parte, Salcedo Izu no ofrece dato
alguno en cuanto a su constituci6n, composici6n y competencias ;
s61o nos ha dejado una referencia parcial de 1585 y el ano de su
disoluci6n, 1596'°.

La real c6dula de disoluci6n de la Junta de Poblaci6n, dada
en Madrid a 24 de enero de 159671, permite, al menos, afirmar
que la formaban miembros del Consejo de Castilla, tal y como
Nunez habia dicho. Esta constaci6n no evita que continue presen-
tando unos perfiles confusos puesto que habla de unos anos de
los que, aunque fuera indirectamente, se vislumbraba su existencia .

67. TomAs Y VALIENTE, F., .El gobierno de la monarquia y la adminis-
traci6n de los, reinos en la Espana del siglo xvn., en .La Espafia de Fe
lip-, Ha, Tomo XXV de la Historia de Espana (dirigida por MEnttNDEz PIDAL-
JovER, Madrid, Espasa-Calpe, 1982, p . 126 .

68 . A.H.N ., Consejos, legajo 51441, mim. 5 .
69. Relaci6n . . ., op . cit ., folio 31v.
70. .Bienes piublicos por confiscaci6n : el supuesto de los moriscos dr

Granada-, Actas del III Symposium de Historia de la Administraci6n, Ma
drid, 1974, p . 647.

71 . AGS . C,C . C6dulas 165, folios 199r-v
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Se ha hecho esta precisi6n ya que los fondos utilizados para
este trabajo hacen pensar en una tardia constituci6n de la Junta,
al menos como 6rgano formalmente establecido .

Las referencias explicitas a esta instituci6n son muy tardias,
1577, y espaciadas hasta 1584 en que empieza a aparecer de forma
habitual en la documentaci6n . Bastantes de los despachos firma-
dos por Juan Vazquez de Salazar, hasta ese momento siempre por
mandato de Felipe II, to son ahora por encargo de la Junta de
Poblaci6n. Con anterioridad a esta fecha, si bien en alguna oca-
si6n la correspondencia de Granada hace referencia a «esos seno-
resn que se ocupan de los negocios granadinos, los encabezamien-
tos estan dirigidos, bien al rey, bien al secretario Juan Vazquez
-s61o ]as materias de guerra se envian al presidente del Consejo
de Guerra n-. En algunos puntos de particular importancia comp
fue la reducci6n de los censos de frutos a dinero, la documenta-
ci6n explicita claramente la consulta al Consejo de Castilla'3 .

Todo ello remite a una competencia directa del Consejo de
Castilla y la existencia de una comisi6n especifica, estilo de tra-
bajo habitual en el seno de los 6rganos conciliares .

Sabemos los nombres de tres de sus miembros en 1592 : Ledo .
Rodrigo Vdzquez de Arce, presidente ese mismo ano del Consejo
de Castilla, Lcdo . Pablo de Laguna, consejero, y Juan V6zquez de
Salazar, secretario de la Camara 7" .

AlAgual que se indic6 a prop6sito del Consejo granadino, en
el siglo xvii (1632-1652 y 1662-1668) volvi6 a existir una Junta de
Poblaci6nen la Corte.

Por ultimo es preciso hacer una referencia al secretario Juan
Vdzquez de Salazar quien refrend6 todos los despachos que afec-
tan a la repoblaci6n del Reino de Granada. A trav6s de 61 se cana-

72. Madrid . 104-1573, R.C. al presidente de Granada . AGS. C "C . CEdulas
259, folios 223v-224r,

73. Madrid, 242-1577, Instrucci6n a Granada sobre la redueci6n de los
censos a dinero. AGS . C"C . C6dulas 262, folios 34v-43r; tambidn en AGS. C "C .
legajo 2179, s . f . Este caso es significativo por'la importancia que tiene en
el conjunto de la repoblaci6n, las otras consultas explicitas al Consejo de
Castilla afectan al tribunal de los tres jueces y a los contratos .

74. Comisi6n al Dr. D. Alonso de Agreda v al Lcdo . Valladares . AGS .
C"C C6dulas 258, folios 300r-301r .
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lizo toda la correspondencia entre el Consejo de Poblacion de
Granada y el monarca, probablemente tambien de la Junta de
Poblacion . Esta aplicacion exclusiva a su persona de los asuntos
relacionados con Granada fue habitual en la distribuci6n de fun-
ciones entre los secretarios .

Juan VAzquez de Salazar, natural de Ubeda (Jadn), fue nombra-
do secretario del rey el 22 de agosto de 1560; sucedio a su do Juan
Vazquez de Molina en la Secretaria de Guerra en 1567 y, en 1571,
el 6 de marzo, fue nombrado secretario de la CAmara, titulo que
continuaba desempenando en 1592 n. Escudero dice de 61 que dis-
fruto de la confianza del monarca to que le permitib actuar de
modo paralelo al secretario de Estado . Juan Vazquez adquirib el
senorio de El Mirmol, a raiz de la licencia optenida por Felipe 11
ptra enajenar pueblos propios de sedes episcopales" .

MARGARITA M' BIRRIEL SALCEDO

73 . ESCUDERO, J . A ., Los secretarios de Estado y del Despacho, Madrid,
Instituto de Estudios Administrativos, 1976, pp . 171-172 .

76 . RODttfGUEZ MOLINA, J., .Reino de Jadn (1503-1621) ., en tomo IV de la
Historia de Andalucia, Barcelona, 1970, pgg . 237 .


	BUSCAR: 
	SALIR: 
	INICIO: 
	INICIO AÑO: 


