
UNAREFLEXION EN TORNOALA EVOLUCION
DE LAS PRESTACIONES PERSONALES

«Cuando mlro entre sombras tan confusas
de humanas suertes los sucesos vanos
y ajada la virtud, florece el vicio,
en la piedad y religion desmayo,
llegando a presumir que aqueste mundo
no to goblerna ley, sino el acaso,
o no hay detdad alguna que to nja,
o no le merecemos su cuidado» I .

Sugerfa el profesor Tomas y Valiente en la presentaci6n del ultimo numero
del Anuario de Historia del Derecho Espanol que dirigi6, que sin dejar de dar
cabida a los trabajos heterogeneos en su tematica, es razonable el fomento de
publicaciones de trabajos de investigacibn sobre un amplio terra, enfocado desde
angulos diversos pero convergentes . Mi aportaci6n en este homenaje sigue la
premisa de abordar un terra amplio, donde exclusivamente planteo problemas
que solo pueden ser abordados convenientemente mediante la conjuncion de dis-
tintos puntos de vista, diversidad de fuentes y fragmentac16n de tiempos y espa-
cios que puedan dar como resultado unas conclusiones conjuntas. Sean estas
paginas, como los versos transcritos desde y sobre la corte, donde tambien 6l
vino y se quedo, una reflexi6n en su memoria.

VIZCONDE DE BUEN PASO : Carta del marques de la Villa de San Andres y Vizconde de
Buen paso respondlendo a un amigo suyo to que siente de la Corte de Madrid (Ed de Miguel
Angel Hemandez Gonzdlez), Blbhoteca Bdasica Canana, ndm . 8, Islas Cananas, 1988, p . 53 .
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1. PLANTEAMIENTO

Me ocupa en los ultimos tiempos el tema del deber de acudir a la llamada regia,
sea en la convocatoria a Cortes, sea en la convocatoria del ejercito, o en otras oca-
siones en las que el subdito debe hacer una prestaci6n personal . No intento una
descripci6n de las distintas formas que tal prestaci6n reviste (aunque tenga que
acudir a algunos textos), sino unaprimera reflexi6n conceptual que permita, dentro
de su marco, comprender el modo de realizaci6n de dichas prestaciones, su tenden-
cia a la sustituci6n por cuantias en numerario, su tendencia a la disminucion pro-
gresiva de la cantidad y de la prestaci6n misma, incluso al cambio del concepto y
por tanto su causa y su fmalidad; es quizas de los temas que tuvieron una mayor
evoluc16n entre los relacionados con el cambio que se produce con el paso del sis-
tema juridico altomedieval al de la recepci6n del Derecho comun. Propongo, pues,
un planteamiento al modo del profesor Pdrez-Prendes en el que «se afirma de parti-
da que el conjunto instritucional medieval posey6 en ultima instancia la condic16n
de existir y manifestarse dentro de sistemas, por grandes que puedan ser las varian-
tes territoriales en que, en cada momento hist6rico, se configuran las instituciones
que los integran .( . . .) reconocida esa realidad. . . toda descnpci6n de una instituci6n
concreta. . . viene referida a una sene de conexiones de sentido con otras institucio-
nes. . . y permite entender la significacidn y el alcance de los cambios estructurales
que la Historia indujo a cada una de las referidas instituciones» z.

Por tanto, supone este no s61o un tema concreto en cuanto a su desarrollo y
evoluci6n, sino que esta inmerso en un cambio integral en la organizacidn del
Estado y de las prestaciones que se deben al mismo y que inciden en temas tanto
de administraci6n local como territorial.

Este planteamiento general, unido a los escasos estudios que en los ultimos
tiempos abordan este tema, hizo que me interesara, o, mejor dicho, volviera,
sobre el mismo, aunque dada su amplitud, solo me permite aqui hacer unos apun-
tes (que voy en parte a ejemplarizar en el caso de Madrid), sin otro ammo que
plantear c6mo el transito de una concepci6n a otra del derecho afecta a aspectos
tan dispares como la prestaci6n militar, la vigilancia y reparaci6n de caminos,
murallas u otras construcciones de utilidad ptiblica o el aposento de corte. Un
plantearmento de forma conjunta como el que aqui se desprende es arriesgado y
en todo caso pendiente de matizaciones, solo se trata de una hip6tesis de trabajo.

jendencia intrinseca a las mismas prestaciones?, 4cambio social que conlleva un
cambio juridico?, Lnuevas formas de cubrir las necesidades?, Lconflicto de competen-
cias? Considero que en el tema planteado confluyen todos estos aspectos y algunos
mds que se imbrican entre si, hactdndonos aparentar disgregado to que puede tener

z PEREZ-PRENDES, J M : /nstetuciones medievales, Col Historia Universal Medieval,
num. 9, Ed. Sintesis, Madnd, 1997, pp . 11-12
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una importante cohesi6n intema. Fundamentalmente me refiero, en la medida de to
posible en su conjunto, a las prestaciones personales mas fiecuentes, que considero tie-
nen una connotaci6njuridico-publica (si bien aveces aparezcan instituciones similares
de naturaleza juridico-privada, con la mismao distinta denominaci6n, entre las que no
incluyo las primeras) aunque fueran cedidas a particulares por concesiones reales de
cualquier tipo 3; por este motivo aveces utilizo documentaci6n senorial, pero donde por
las clausulas de la cesi6n, la dispostci6n considero que sigue manteniindola el rey.

ZQu6 considero prestaci6n personal? No s61o la que aporta exclusivamente
fuerza de trabajo, sino los medios adecuados para que dicho trabajo pueda ser
realizado, con independencia de que, tras la aportaci6n de dichos medios, se reci-
ba o no una compensaci6n. Si no fuera de este modo s61o podriamos hablar de
prestaciones personales en un momento muy temprano del sistema juridico alto-
medieval, porque desde muy pronto fue habitual el pago de determinadas canti-
dades en especie para alimentaci6n o para contraprestaci6n del trabajo; sin
embargo, es la prestaci6n la que deviene obligatoria, puesto que en caso contra-
no estariamos ante un contrato de trabajo o de obra, dependiendo del caso.

ZQu6 prestaciones personales de naturaleza juridico-ptiblica presentan una
similar evoluci6n? : las ya estudiadas como el deber de consejo 4 (que ahora no
abordo), la anubda y la arrobda 5, el alojamiento regio, despu6s denommado de
forma mas amplia aposento 6, la prestaci6n militar 7 o la castellaria 8. Ademas de
otra sene de prestaciones, citadas con frecuencia, con vanada nomenclatura, pero

3 Sobre la Importancia de no confundv la naturaleza juridlco-p6blica con el tftulo de ces16n
a particulares, con frecuencia jurrdico-pnvado, id , «Derecho y poder», en Historia de Espana,
IV, Ed Rlalp, Madrid, 1984, p . 71 Sobre los derechos cedldos a senores clasificados por Mox6,
S . de- «Los senorios : en torno a la problemdtlca para el estudlo del r6gimen senonal» , en Hispa-
nia, 94 (1964), pp . 85-236, vid , TomAs v VALIENTE, F- Recens16n a La disoluci6n del regimen
senorral en Espana, Madrid, 1965, en AHDE, XXXV (1965), especialmente p 614 . CLAVERO, B . :
Notas sobre publlcaclones Senorio y hacienda a finales del antiguo r6glmen A prop6slto de

reclentes publlcaclones» , en Moneda y credito, 135 (1975), pp 111- 128
4 PEREZ-PRENDES, J M.: Cortes de Castilla, Ariel, 1978
5 GONZALEZ, M. E «La anubda y la arrobda en Castilla», en CHE , 49-50 (1964), pp. 5-42 .
6 L6PEZ DiAz, Maria L : «Hospitalldad y aposento de Corte», en Anuario Jurideco Escurla-

lense (San Lorenzo de El Esconal), XVII-XVIII (1985-1986), pp . 189-276 . Hay que diferenciar-
lo del hospedaje por pago, GUAL CAMARENA, M.: «E1 hospedaje hispano-medieval Aportaciones
para su estudio», en AHDE, XXXII (1962), pp . 527-541 .

PALOMEQUE TORRES, A «Contnbuc16n al estudio del ej6rclto en los Estados de la Recon-
quista», en AHDE, XV (1944), pp . 205-351 . MORAN MARTIN, R . : «De la prestac16n milrtar gene-
ral a la idea de e,16rclto permanente», en Estudeos sobre ejerceto, politica y derecho en Espana
(slglos xu-xx), Ed Pollfemo, pp . 23 y ss

8 ALVARADO PLANAS, J . : «La castellaria en la Edad Media Castellana andllsls Hlst6rico
Juridlco» , en Boletin de la Facultad de Derecho UNED, 8-9 (1995), pp . 15-30 No puede seguir-
se nm la sistem'atica nm los planteamlentos de este autor, que al enumerar una serve de textos, con-
funde la castellana (prestac16n personal de reparac16n de murallas y defensa de fortalezas) con la
castilleria (derecho o tasa de paso de ganado), mezclando «prestaclones reales y senonales»
cuando aparece el t6rmmo o el entorno de «casnllo» La dlferencla nos la da la aparanc16n de los
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poco estudiadas, como la vereda, mandaderia, posta, ac6milas, recuajes, galeras,
facendera (utilizada como un t6rmmo gen6rico, referente a la reparaci6n de cami-
nos u otras prestaciones similares 9, no la facendera como evoluci6n o sin6mmo
de la serna, que considero tiene generalmente naturaleza juridico-privada, tal
como ha sido estudiada) I° . Atenor de la respuesta a la anterior cuesti6n, se inclu-
yenprestaciones como anubda, ac6milas o aposento, que no considero graven la
capacidad econ6mica y se paguen exclusivamente por 6sta, sino que la capacidad
econ6mica afecta al medio de realizaci6n, to fundamental es la prestaci6n en si,
caballo, casa obueyes son el medio para realizarla I I, de tal modo que el que care-
ce de ellos no puede prestar el servicio, porque le falta el elemento para su realiza-
ci6n y en el momento en que to adquieran debe acudir a prestar el servicio .

Por el contrario, no incluyo entre las prestactones personales el yantar (cena en
Navarra), que no necesariamente va anejo al aposento 12, y que se pag6 en especie o
dinero cuando el rey visitaba o se instalaba en un lugar, generalizandose en algun
momento a otros personajes. El debido al rey desdemuypronto fue un tributo extra-
ordmario en especie y despu6s ordinario, en moneda, sin que estuviera presente el
trabajo personal. No obstante, cuando el Fuero Viejo constdera como inalienable del
reyjusticia, moneda, fonsadera y yantares, igual que considero que fonsadera se utili-
za como gen6rico, tanto la convocatoria al ejercito como el control del ingreso susti-
tutorio por la no prestaci6n del servtcio, el concepto «yantan> va mds ally de la simple
comtda, refiriendose a la manutenci6n general del rey y las necesidades anejas a 61 .

dos conceptos juntos y sI blen es cierto que en dlversos textos se cttan con el mismo t¬rmumo, no
es id6ntlco su concepto, que hubiera sldo deseable dllucidar. Entre las numerosas referencias a la
castilleria (como a la castelleria, sm6mma de castillerfa para algunos autores o derecho de pesca
en los rios cercanos al castillo, para otros), mclulda entre derechos de paso de ganado, como ser-
viclo, montazgo, portazgo, almojarifazgo, roda, asadura, peace, barcaje, pontage. ., ved, PARDO
RODRIGUEZ, Maria L : Documentacidn del Condado de Medmacelz (1368-1454), Diputaci6n de
Sona, 1993, docs, mims . 61, 65, 94, passim

Exenc16n «de todo trnbuto de fazendera, de adarve, de torre e de barrera» a Villanueva
del Arzoblspo, aunque estos tnbutos segufan slendo satlsfechos por sus aldeas, GARCIA GUZMAN,
M. del M . : El adelantamlento de Cazorla en la Baba Edad Media Un senorto eclesidstico en la
frontera castellana, Urnversldad de Cadiz, 1985, p 290 .

10 ALFONSO, Maria I. : «Las semas en Le6n y Castilla Contnbuc16n a1 estudlo de las rela-
ciones socloecon6mlcas en el marco del senorio medlevab>, en Moneda y Creduo, 129 (1974),
pp . 153-210 . Me refiero a las semas en la acepc16n de prestac16n personal, no de espaclo agrano,
BOTELLA POMBO, E . : «l-as semas de Cantabrna- plasmaci6n espacial de una estructura social
(831-1250)», Elfuero de Santandery su epoca Actas del Congreso conmemoratlvo de su vilt
centenarto, Santander, 1987, pp . 425-437 . GARCIA GONZALEZ, J J . . «Rentas de trabajo en San
Salvador de Ona: las semas (1011-1550)u, en Cuadernos Burgaleses de Hlstorea Medieval, Caja
de Ahorros municipal de Burgos, 1984, pp 119-194, evoluc16n de las mlsmas, pp . 162 y ss .

11 MORANMARTIN,R. : «De la prestac16n militar general. », p. 33 Sobre los dlstmtos usos
que se pudo dar a las acemilas, vld SANCHEZ-ALBORNOZ, C. : Una ctudad de la Espana crlsteana
hace mil anos Estampas de la vlda de Le6n, RIALP, Madrid, 1982, 9 a ed , pp. 91 y 115.

1z GUGLIELMI, N, : «Posada y yantar Contnbuci6n al estudlo del l6xlco de las mstltuclones
medievales», en Hispama, 101 (1966), pp . 36-40
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ZQud las aglutina? En primer lugar, el deber de consilium y auxilium, no
exclusivamente a la comunidad, sino a esta a travels del mandato real 13, se pres-
ten en el ambito local, se presten en el ambito territorial y, en segundo lugar, la
inicial obligaci6n general de la prestaci6n. Asimismo gran pane de las prestacio-
nes personales tienen alguna relaci6n con la guerra o la seguridad, por tanto estan
en relaci6n directa con el beneficio general de la comunidad.

ZQue las diferencia? El lugar de prestaci6n, la modificaci6n respecto de las
personas que estan obligadas a la misma, el tiempo de la prestaci6n y el distinto
ntmo de evoluci6n, dependiendo del objeto de la misma y, por tanto, de la nece-
sidad ono de su prestaci6n de una forma especffica.

ZQuidn las controla? El rey o el concejo por cesi6n real (tambien se cedieron
a particulares) . Aveces y en detenninados momentos el concejo por imposici6n
del rey, en otros el rey, con atracci6n de funciones tradicionalmente concejiles .

II . APUNTES SOBRE LAEVOLUCIQN DEALGUNAS PRESTACIONES
PERSONALES

A to largo de los textos de caracter local y territonal y de los documentos de
aplicaci6n del derecho se puede observar una evoluci6n de las prestaciones perso-
nales que podriamos sintetizar desde una generalizada obligaci6n hacia una cada
vez menor prestaci6n, siendo sustituida por el pago en numerario. Pero si bien la
prestaci6n, que es personal, se realiza y controla el concejo, en un primer momento
se presta individualmente, cuando se convierte en una prestaci6n econ6mica va
evolucionando hacia la generalidad del pago, siendo el concejo el que responde del
mismo, como habfa respondido de la adecuada prestaci6n inicial en trabajo, con
una clara tendencia a las exenciones generales 14, para it el mismorey compensan-

13 « . . E por ende el pueblo no deue ser atreuido, para perder verguenga de su Rey, mas
deuen le set obedientes, en todas las cosas, que el mandate, asst como de vemr a su corte, e a su
consejo, pot los que el embiasse, o para fazer le hueste, o para dar le cuenta, o para fazer derecho,
a los que dellos omessen querella . Ca estas son las mayores cosas, en que vassallos deuen vemr,
obedeciendo al mandamiento de su senor Essa mesma obediencia deuen auer para yr do los
embiare, asst como en mandadena, o en hueste, o en guerra, o en otro lugar, do los mandasse. E
sm esto deuen auer otrost obediencia, para estar dolos pusiere, asst como en frontera, o en cerca,
o en bastida de la villa, o en castillo, o en otro lugar, do el Rey entendiesse, que mas estanan a su
servicio E los que fiziessen a sabiendas contra esto pot el atreuimiento, deuen auer pena,
segund fuere el fecho », Partidas, 2, 13, 16 . Existe correspondencia entre esta ley y Especulo, 3,
1 proemio y 11 .

14 Sobre la evoluc16n de las prestaciones que aquf se tratan, son muy ilustrativas las selec-
ciones documentales recogidas pot LADERO QUESADA, M. A . : Fiscalidad y poder real en Castilla
(1252-1369), Editorial Complutense, Madrid, 1993, pp . 347-421 . Recientemente esta evoluci6n
ha sido estudiada para el caso de Navarra, observdndose c6mo en el caso de la facendera y labo-
res hay una transfonnaci6n hacia el pago en numerano (como suced16 con la pecha, se sustttuye
la prestac16n individual pot una cantidad global o «pecha tasada o pleiteada)), a trav6s de los Fue-
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do econ6micamente la p6rdida de tales ingresos en trabajo o en dinero, a trav6s de
la asignaci6n de pane de otros ingresos como impuestos o penas pecuniarias .

Consideremos algunas de las mencionadas y su tendencia a to largo del tiempo:

Las prestaciones que se realizan casi exclusivamente a trav6s de obras y repa-
raciones en el ambito local (fazendera, castellaria), incluso las relativas a vigilan-
cia (anubda, arrobda, rondas, velas. . .), o a transmisi6n de documentos u otros
mandatos (mandaderia, vereda . . .) siguen una linea de disminuci6n progresiva
(tanto la prestaci6n, como el ndmero de personas que deben aportar su trabajo,
como su sustituci6n por dinero, pagado por todos los vecinos, para terminar
sufragando el monto algdn otro ingreso, to que no impide que en un momento de
necesidad, retorne la idea de prestaci6n general, sin posibilidad de excusa 15 .

No obstante el ritmo es distinto y mas tortuoso en el caso de la prestaci6n
militar o el aposento :

El servicio militar evoluciona desde un deber general de prestaci6n hacia su
sustituci6n econ6mica a trav6s de la fonsadera, pasando a ser cada vez mas fre-
cuente la exenci6n y el recorte generalizado de 6sta hasta ser sustituida por nue-
vas formas de servicio, que vuelven a retomar la idea de la obligaci6n general de
la prestaci6n militar (cuando hay convocatoria real), y de nuevo posible sustitu-
ci6n por una cantidad en numerario, que considero termina sustituyendo a la fon-
sadera, la marzazga. Los pagos en marzo o marzazga y su conexi6n con el servi-
cio militar y la fonsadera fue relacionada ya hace tiempo por Isabel Alfonso
Ant6n y Reyna Pastor de Togneri 16 . Avanzando en esta Iinea argumental, que he
seguido en los fltimos trabajos, considero que desde el pago generalizado de la
fonsadera, coincidiendo dicho pago con el mes de marzo, cuando la fonsadera se
exime de forma generalizada y se reduce el deber de servicio militar, realmente
se esta iniciando un proceso de aseguramiento de un numero minimo de personas
quedeben necesariamente acudir a la convocatoria real ; a partir de este momento

ros de unmficaci6n de pechas») y una tendencia constante hacia la exenc16n de dichas prestacio-
nes, JUANTO JIMENEZ, C . : La merindad de Sanguesa Estudio hist6rico yjuridico, Gobierno de
Navarra, 1996, pp 143-174, y fuentes y bibliografia citadas, especialmente FORTON PEREZ DE
CIRIZA, L . J. : «Los fueros menores y el senorio realengo en Navarra (ss . xi-xiv), en Principe de
Viana, 176 (1985), pp. 618 y ss .

5 <<E como quiet que estas labores deuen set fechas, en tiempo de paz: pero si el senor no
las fiziesse . . deuen luego acorrer a labrar los en aquellos lugares que entendieren, que es menes-
ter E desto, non se deue mnguno escusar, pot lmaje, nm pot bondad, que aya ensi, que non ayude
en ella, en todas las gmsas que pudiere» Partidas, 2, 18, 15 .

6 ALFONSO ANT6N, I y PASTOR DE TOGNERI, R. : Aportaci6n al estudio de la hacienda real
en Castilla y Le6n desde Fernando I hasta Fernando 111, trabajo realizado para el Instttuto de
Estudios Fiscales, texto mecanografiado, Madrid, s a ., f. 45, parten de la idea de la relaci6n entre
la marzazga y el tfbutum quadragesimale, SANCHEZ-ALBORNOZ, C. «E1 tnbutum quadragesirna-
1e . Supervivencias fiscales romanas en Galiciao, en lrejos y nuevos estudios sobre las institucto-
nes medtevales espanolas, II, Madrid, 1976, 28 ed ., pp 791-808
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se inicia la sustituci6n por un nuevo tributo, al que esta obligado la generalidad
de los miembros de la comunidad, y que, como un tributo directo, afecta a todos
de acuerdo con la evaluaci6n de la fortuna, a traves de padrones. En este sentido,
viene a sustituir a la fonsadera de forma similar al estadio de evoluci6n de 6sta en
el que se configura como la forma habitual de sustituci6n del servtcio militar.
Esquematizando la evoluci6n, y haciendo la observaci6n de que toda esquemati-
zaci6n se aparta de la realidad, mas atin en momentos como los que aqui se tra-
tan, tendrfamos : deber general de prestaci6n militar, diferente seg6n la clase
social ; sustituci6n por una prestac16n econ6mica o fonsadera (con frecuencia
pagada en marzo) ; exenci6n muy generalizada de la fonsadera 17 ; sustituci6n pro-
gresiva por la marzazga, obedectendo a la idea de nuevo recogida a partir del
siglo xm del deber general de prestaci6n militar.

Sin embargo el aposento, que en esencia considero prestaci6n personal, tiene
una evoluci6n inversa al resto; posiblemente esta diferente evoluc16n nos est6
marcando el planteamiento que aqui se hace . Si observamos la tendencia del apo-
sento es muy similar a la prestaci6n militar, conuna diferencia cualitativa impor-
tante: afecta a todos, pero s61o cuando el rey esta en el lugar, para tener una foca-
lizaci6n al final hacia la prestaci6n exclustvamente en Madrid, a partir de 1561 y
finalmente desde 1606 . Ademas, se aprecia en su evoluci6n un cambio progresi-
vo de objeto, de modo que de ser en un principio exclusivamente exigible por el
rey, con exclus16n progresiva y prohibici6n de abuso de otras personas de la
familia real, evoluciona hacia la exenci6n generalizada (a veces con expreso
asentimiento del afectado y pago del hospedaje), para terminar obligando a la
prestaci6n, no s61o de alojamiento al rey y su familia, sino a la cone, a los que
acuden a la misma para distintos menesteres, a los oficiales publicos, a los lega-
dos extranjeros . . ., to que choca frontalmente con la idea inicial de recorte de esta
prestaci6n, recogido en numerosos textos de caracter local y territorial, en los
que los reyes cuidan de que los concejos y sus vecinos no sufran oviolencia» en
el hospedaje 18, por medio de la exenci6n progresiva, excepto con acuerdo de los
vecinos, con la intervenci6n de las autoridades locales, etc., para terminar siendo
el aposento una de las mayores cargas de los vecinos de Madrid .

17 El deber general era predommante incluso sobre la exenc16n, de manera que a veces
se cobraba a partlr de un momento de necesldad, tal como recoge algunas aluslones del Llbro
Becerro de las Behetrias ofonsadera paganla de la de la Algezlra aca», «e fonsadera de la
gerca de Algezlra aca», ALVAREZ BORGE, I .- Elfeudalismo castellano y el lebro Becerro de las
Behetrias la Merendad de Burgos, Biblioteca de Castilla y Le6n, Umversldad de Le6n, 1987,
p . 111 y nota 120 . Es ilustratlvo el mtento de control real sobre la marzazga, mcluso cuando
to cedia, como en el caso de Guadalajara y Escalona donadas en 1252 por Fernando III a su
hijo Sancho, advirtiendole que sl en algdn momento las queria volver a su poder, to haria,
compensdndolo con otras rentas, GARCIA GUZMAN, Marfa del M . : El adelantamlento de
Cazorla, Ap . Doc . 1

18 GUGLIELMI, N . «Posada y yantar. . .» , 16, nota, 28 ; pp 22 y ss
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III . LA INTERVENCION DEL CONCEJO EN EL EJERCICIO
DE LAS PRESTACIONES PERSONALES

A la dispersi6n normativa que asistimos durante la primera epoca del
medievo, donde tenemos relativamente pocos datos sobre dichas prestaciones,
principalmente a partir del siglo xui hay una generalizaci6n de exenciones a
concejos, habiendose hablado de una inflexi6n, en general, en materia fiscal,
cediendo los viejos modos de contribuir por una nueva fiscalidad, en la que el
rey favorece sensiblemente a los concejos, especialmente a la oligarqufa de los
mismos 19 .

Asicomo en otras prestaciones, en las personales que venimos tratando, hay
un elemento com6n que aparece reiteradamente : la intervenci6n del concejo,
mediante la elaboraci6n de los padrones z°, a traves de la intervenci6n del juez, el
merino o el say6n 2l, a veces en su regulaci6n, otras en la misma prestaci6n, al
cabo en la recaudaci6n de las que cambian su prestaci6n por pago en metalico .
A mediados del siglo xin se observa una intervenci6n real cada vez mayor, que
menoscaba la gesti6n concejil, de modo que, por ejemplo, en el tema del aposen-
to se matenaliza en las reiteradas peticiones en las Cortes sohcitando que por los
muchos abusos que se cometen en las posadas, se admita la participaci6n del
alcalde y merino o recorte del aposento a caballeros 2z . En este mismo sentido,
asistlmos a peticiones de Cortes en torno a la intervenc16n del concejo junto con
el alcaide en la gesti6n de la reparaci6n y mantenimiento de fortalezas, cuando
estas habfan dejado de ser un baluarte frente al peligro exterior para ostentar una
simbologia distinta de afirmaci6n del poder 23 .

19 LADERO QUESADA, M. A . : «Las trasformaclones de la fiscalldad regla castellano-leonesa
en la segunda mitad del siglo xni (1252-1312)>>, en Hlstorla de la Hacienda espanola (epocas
antigua y medieval), Instltuto de Estudlos Flscales, Madrid, 1982, especialmente pp . 323-324,
383-384, y 398-406 . ASENJo GONZALEZ, Maria: «Flscalldad regla y socledad en los concejos de
la Extremadura castellano-oriental durante el remado de Alfonso X», en Homenaje alprofesor
Juan Torres Fontes, Universldad de Murcia, 1987, pp . 69-84

2° GARCIA GUZMAN, Maria del M . : El adelantamlento de Cazorla . . . . Ap Doc . 11 .
21 En el caso del aposento se recogen en numerosos textos de caricter local, vid. GUGLIEL-

Mi, N. : «Posada y yantar. . ., pp 2, 27, passim .
2z Cortes de Valladolid de 1293, 7, Cortes de Palencia de 1313 (Doha Maria y Don Pedro),

22, etc . (Ed . Cortes de los anaguos relnos de Le6n y Castilla, Real Academia de la Hlstona,
Madrid, 1861,1, pp . 109-110 y 240) .

23 Sobre la tenencia de fortalezas y su mantenimiento a finales de la Edad Media, vld.
QUINTANILLA RAso, C : aLa tenencla de fortalezas en Castilla durante la Baja Edad Media>>, en
En la Espana Medieval, V (1986), pp . 879-884 Id, «Consideragoes sobre las fortalezas de la
frontelra castellano-portuguesa de la Baba Edad Media>>, Separata de Actas das 11Jornadas Luso-
Espanholas de Hlst6rla Medieval, vol . t, Porto, 1987, pp . 401-430, especialmente pp 6-12 de la
separata . Id , «Acerca de las fortalezas andaluzas en la frontera granadma durante el slglo w», en
Relaclones extertores del reino de Granada Coloquio de Hestoria Medieval andaluza, Almeria,
1988,pp.256-259
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Por el contrario, cuando la prestaci6n deja de ser personal, para ser econ6mi-
ca, y termina por eximirse a la poblaci6n de un determinado lugar, con frecuen-
cia es el rey el que asigna para su sustituci6n determinadas cantidades que ema-
nan de fuentes de recursos muy diversos, aunque fue habitual la asignaci6n de
ciertas cantidades de las penas pecuniarias u otros bienes y derechos 24 o bien la
asignaci6n de cantidades recaudadas bien por sisa, bien a trav6s de repartimien-
tos o derramas . Pese a que se conservan mas datos para la reparaci6n de adarves,
murallas, castillos, puentes, caminos, etc. 25, tambi6n tenemos numerosas refe-
rencias sobre rondas, velas, etc., con escasas diferencias en lugares de realengo y
de senorio 26, que en ocasiones contribufan junto con el lugar de realengo cabeza
de parttdo, como en el caso de Madrid 27, posiblemente por el progresivo control
real sobre las prestaciones relacionadas con la seguridad, cuya «revoluci6n» en
el periodo que nos centramos to produciria la organizaci6n de hermandades y la
diferenciaci6n del servicio en raz6n al lugar y la clase social .

La intervenci6n del concejo es clara en el caso de Madrid, donde la castellaria
recaia sobre los vecinos, con las exenciones habituales de viudas, ancianos. . ., y es el
concejo el que responde de la prestaci6n del servicio, como de la recaudaci6n en el
momento de posterior sustituci6n por una cantidad en dinero o por la cesi6n de parte
de otros ingresos 28 . Asinusmo en otros trabajos de reparaci6n no se eximi6 de ella a
ningdn vecino, como se desprende de la sentencia de 1489 condenando a los caballe-
ros, escuderos, duenas, doncellas, hidalgos ycl6rigos a contribuir por mitad con los
pecheros, judfos y moros de la villa a los gastos de reparaci6n de la puente de Vive-
ros 29 . Asimismo las velas o vigilancias de murallas y fortalezas, sustituci6n de la anti-

z4 GIBERT, R. : El concejo de Madrid l Su orgamzact6n en los slglos xu a xv, Instltuto de
Estudlos deAdmintstracl6n Local, Madrid, 1949, p . 114 LADERO QUESADA, M. A : «Las trasfor-
maclones de la fiscalidad regla » . Son Ilustrativos los cuadros presentados sobre exenclones,
especialmente el mim 9 de conceslones de renta a favor de haciendas locales en el que se reco-
gen numerosas concesiones para la reparac16n de murallas y otras obras, « . . e porque el vuestro
logar de Quesada sea melor poblado, ddmosvos para ayuda de la lauor de los adarues el qumto e
el seysmo e el sledmo de las caualgadas que sacaren xpiamos de tierra de moros, de quantos y
arrmaren» , CARRIAZO Y ARROQUIA, J de M : Colecc16n dlplomdtica de Quesada, Instltuto de
Estudlos Glenneses-CSIC, Ja6n, 1975, Doc 21, p . 33

u AsENio GotNzkLEZ, Maria : «Repartlrmento de "pechos" en Tierra de Segovlao, en La Ciudad
Hisp6mca, Universidad Complutense, Madrid, 1985, pp . 717-744, obs6rvense especlalmente las partldas
relatrvas a reparaclones demuros u otras obras p6bhcas entre 1463 y 1515, enpp. 739-739 PARDO RoDRi-
GUE"z, Maria L. : Documentact6n del Condado deMedmaceh ., Docs . nums 16, 25, 30, 51,passim.

2b /bid, docs. nums 13, 21, 27, 56, passim .
27 1492, Provlsl6n del Consejo, ordenando que los vecinos de Pinto, Alcobendas, Valde-

moro, Torrej6n y otros lugares de senorfo que se aprovechan de los t6nnmos de Madrid, contri-
buyesen al reparo de los muros de la Villa, MtLLARES CARLO, A Contrebuclones documentales a
la Hlstorna de Madrid, Instituto de Estudios Madnlenos, Madrid, 1971, n6m . 134

28 Vid Fuero de Madrid, LXX, LXXI y XCI (Ed . Galo Sdnchez, Publicaciones delArcluvo
de la Villa, Madrid, 1932) GIBERT, R . : El concejo de Madrid . . ., pp . 114-116 .

29 MILLARES CARLO, A. : Contribuclones documentales. . . . ntim 173 . Sobre derramas para
reparac16n de puentes, Id, mims . 216 y 243 .
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gua anubda, se realiza por los vecinos y a traves del concejo, si bien por mandato real,
siendo una prestaci6n general, exigida por el rey, con tendencia a su reducci6n 30 .

El paso de la prestaci6n personal a la pecuniaria no debi6 ser siempre bien
recibida por parte de los concejos, a tenor de datos como el caso de la fonsadera
en el Concejo de Madrid, donde este solicita en 1304 que se acuda al servicio
militar y no su sustituci6n econ6mica. Ademas, la imparable reducci6n de presta-
ciones personales en el concejo de Madrid plantea una controversia en tomo alas
exenciones de paniaguados de los clerigos, donde estos pretendian la exenci6n
total, excepto de la Hermandad, la leva de Alhama y alcabala y el concejo que se
les suprimiera toda exenci6n, especialmente pecho y facendera 31 . Del mismo
modo, el deber de acudir al servicio militar, si bien era general, se materializaba
a traves del concejo (y Hermandades), que era el obligado a responder de la asis-
tencia de sus vecinos en caso de convocatoria real al fonsado.

IV. ADMINISTRACI6N CENTRAL-ADMINISTRACION LOCAL:
UN CONFLICTO EN TORNO AL APOSENTO

Como tema intermedio, o mds bien punto de colisi6n, entre las competencias
de la administraci6n local y la central, me llama la atenci6n el aposento de Corte,
especialmente el cambio que supone en cuanto a su forma de prestaci6n con el
traslado de la Corte aMadnd.

Sobre el mismo hay varios trabajos, tratado con gran profundidad, pero el
objetivo de estas referencias, necesariamente breves, no vienen sino a plantear
una serie de aspectos que inciden en el momento de inflexi6n de to que en prici-
pio era unaprestaci6n personal, a to que se convertirfa en una prestacion econo-
mica, que, fmalmente, se convierte en una carga real.

Hasta el siglo xvi, concretamente 1561 (con un intervalo de ctnco anos,
1601-1606, en los que la Corte se traslada a Valladolid) la Corte castellana era
itinerante . La no existencia de una sede real respondfa a una determinada con-
cepci6n de la figura del rey, si bien la fijaci6n en ocasiones de la residencia real
en determinada ciudad nos puede llevar a la oposibilidad de la formaci6n de una
capital como elemento de afirmaci6n del poder regio» 32.

Entre los problemas que planteaba la fijaci6n de la Corteunode los elementales,
pero no por ello menos problematico, era el aposentamiento . La villa de Madrid debe

30 GIBERT, R : El concejo de Madrid . . , p 122 .
31 Ibid , pp 61, 111 y 113-114 .
32 PEREZ-PRENDES, J M. «Las sedes reales y otros instrumentos de afirmac16n del poder

regio en la Baba Edad Media Castellano-leonesa», en Centralismo y descentralizaci6n Modelos
y procesos hest6ricos en Francia y Espana (Coloquio franco-espanol, Madnd, 10-14 de octubre
de 1984),1Vhmsteno de Admmistracibn temtonal-Instituto de Estudtos de Admmistraci5n Local,
Madnd, 1985, especialmente pp 150-155
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crecer en poco tiempo, provocando que en tomo a finales del siglo xvi y principios
del siglo xvn, en la villa se emprenden una serie de actuaciones encaminadas al aco-
gimiento de la Corte y que, en el tema que nos ocupa incide principalmente en un
aspecto: Modificaci6n del deber de aposento, pasandose de la obligaci6n de los veci-
nos de aposentar al rey, a la ampliaci6n a los cortesanos, no siendo ya la antigua pres-
taci6n <<recortada» de Alfonso X, sino una obligaci6n impuesta a los vecinos coacti-
vamente a trav6s del Consejo Real 33, asumiendo este (a trav6s de la Junta de
Aposento y despues la Junta de Policia) 34 muchas de las competencias que tradicio-
nalmente habian estado en manos del concejo, y en caso de estar la cone en determi-
nado lugar, se compartian con 6ste 35, derogandose, incluso, antiguas exenciones 36,

to que provoc6 descontento ante el vecindario, hasta el punto de solicitarse por parte
de la villa la inclusi6n de algtin regidor para la buena organizaci6n del aposento,
como luego se incluirfa en la Junta de Policia, petici6n, por to demas, hecha en distin-
tas Cortes, to que dio lugar a las Ordenanzas sobre aposento 37 .

Su modificaci6n no s61o conlleva un cambio en la administraci6n sobre la
que recae la gesti6n, sino que comporta un cambio en la inspecci6n, en la juris-
dicci6n y, en definitiva, llega a afectar a la naturaleza mismade la prestaci6n.

Sobre este tema puede plantearse un importante conflicto de competencias
entre la administraci6n central y la administraci6n local. La primera interviene
ampliamente en el gobierno de Madrid atrav6s de la Sala de Alcaldes de Casa y
Corte, especialmente por medio de la Junta de Aposento y la Junta de Policia,
ambas directamente implicadas en el tema que aquf se trata . La primera, seria la
encargada de organizar el aposento de Corte. La segunda debfa facilitar su labor.
Pero la misma Sala de Alcaldes de Casa yCorte, haciendo use de las competencias
que tenia, organizaba el gobiemo municipal, de to que son testimonios, por ejem-
plo, el preg6n general de 1585, el bando de policia de 1591 o el preg6n general
de 1613 38, regulando materias antes de la competencia del concejo madrileno 39 .

33 Gtnbzmz, C .:Madnd de Villaa Corte, InshtutodeEstuchos Madnlenos, Madrid, 1962,pp. 18 y ss .
34 Vid, SANCHEZ GONZALEZ, D del. M. Las Juntas ordinartas Tribunales permanentes en

la corte de los Austreas, LINED, Madrid, 1995, pp 56-66 y 121-122
35 Vease, por ejemplo, las competenclas de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, recogldas

en la Nueva Recap 11,VI,9, relatlvas a abastectmlentos y preclos, que se Irdn mcrementando
suceslvamente a pollcia, edlficacl6n, urbanlsmo . , y la soluc16n de confllctos en torno a estas
matenas, que llegaron a abarcar case toda la vlda ciudadana.

36 GUTIERREZ, C Madrid de Villa a Corte , p 27
37 Nueva Recap ,Hl, XV, Nov Recap III, 14 . Vid , L6PEz DiAZ, Maria I . <Hospltalldad y

aposento >>, pp . 233 y ss. donde se recogen las suceslvas reformas en torno al aposento de Corte .
38 GoNzai Ez DEAmt-zOA,A. :<<Las pnmeras ordenanzas mumcipales de la villay cartede Madnd>>,

en RBAMAM,111, mini 12 (1926), pp. 401-420 Id, <<El bando de pohcia de 1591 y el preg6n general
de 1613 para la villa de Madnd>>, enRBAMAM, X, n6m 38 (1933), pp 141-179. IrnGuezALmEcH, E,
<<Limitey ordenanzas de 1567 para la villa de Madnd>>, enRBAMAM, XXIV, nun.69(1955), pp 3-38

39 Sobre el concejoMadrid, sus competenclas y confllctos en estemomento, vul., GuERRERO MAV-
t.Lo,A . Elgolnerno municipal de Madrid (1560-1606), IEM, Madrid, 1993, especlalmente pp 158 y ss .
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La poblaci6n madrilena intent6 eludir el deber de aposento por distintos medios,
derramas o sisas para pagar el alquiler de los que debfan ser aposentados, solicitud de
exenciones por diversas causas (nueva construcci6n, adomo de la fachada, regulari-
zaci6n del trazado de calles, construcci6n de plazas, pago por un perfodo de tiempo),
construcci6n de casas pequenas (a la malicia ode inc6moda partici6n), compra de la
exenci6n, mediante la imposici6n de un censo sobre la casa, equivalente a una parte
de la evaluaci6n de la misma 4°, incluso por sentencia 41, con to que to que en un prin-
cipio fue una prestaci6n personal, tendi6 a ser una carga sobre la casa o el solar.

Este tema ya fue apuntado en el citado estudio de la profesora L6pez Dfaz,
con motivo del traslado definitivo de la Corte a Madrid en 1606, buscandose una
nueva soluci6n al alojamiento de la Corte: oestablecer un gravamen sobre el
vecindario, con el que obtener fondos destinados a pagar los alquileres . . . esta
soluci6n revolucionaria, que trasforma to que era prestaci6n gratuita en arrenda-
miento, y sustituye el servicio por un gravamen que perdurara hasta el siglo xrx» 42 .

Apartir del traslado de la Corte a Madrid asistimos a un discurso a travels de
obras de literatura jurfdica en las que se transforma el vtejo deber de aposentar al
rey (y despues a su casa) en una «regalfa», tal como to desarrollan obras como la
de Bermfdez °3 o Fernandez de Navarrete 44, to que considero en todo punto
ajeno al concepto tradicional de regalia sobre los bienes que correspondfan exclu-
sivamente al principe 45, recogidas en Partidas, 3, 28, 11, y glosadas, asimismo,
por Gregorio L6pezcomo regaffas 46 .

^0 GONZALEZ PALENCIA, A. : Colecc16n de documentos sobre Madrid, Instltuto de Estudlos
Madnlenos, Madrid, 1953, nuns . 244 y 308 . OLIVER, A., y otros: Llcenclas de exenci6n de apo-
sento en el Madrid de los Austrlas (1600-1625), Instltuto de Estudios Madrilenos, Madrid,
1982 . CORRAL, J del : Las composlclones de aposento y las casas a la mahcla, Instituto de Estu-
dios Madnlenos, Madrid, 1982. MARTINEZ BABA, J . A. Lecenceas de exencidn de aposento del
Madrid de Fellpe II, IEM, Madrid, 1962

41 HUARTE Y ECHENIQUE, A . : «Una exenci6n de la cargade huesped de aposento», en RBA-
MAM, VI (1929), pp . 220-222 .

42 L6PEz DIAZ,1 : «Hospltathdad y aposento de corte» . . , p . 190
43 BERMUDEZ, J . Regalia de aposentamlento de Corte, su oregen, progreso, leyes, orde-

nanzas y Reales Decretos para su cobranza y dlstrlbucl6n que dedlca al Rey nuestro Senor ,
Madrid, 1738 . Se basa en preceptos de derecho romano hacl6ndolos extenslvos a este periodo, y
en textos como la glosa de Gregono L6pez a la ley de Partldas IV, XXV, 6 sobre el deudo de los
vasallos a los senores obarones habent ms hospitandl m domlbus vasallorum cum sole pnclpl gra-
tis hospitia accipere» .

44 FERNANDEZ DE NAVARRETE, P - Conservac16n de monarquias y dlscursospoliticos (Ed y
estudlo prellmmar de Michael D. Gordon, Instltuto de Estudios Flscales, 1982), especialmente
dlscurso XX, pp . 165-169

45 SAINZ DE BUJANDA, F Hacienda y derecho, I, Instituto de Estudlos Politicos, Madrid,
1975, p . 215, nota 89 . FONT, J. M : « Regalfas», en Dlccionarlo de Hlstorea de Espana, III, Alian-
za, Madrid, 1986, pp . 419-420

46 «Las rentas de los puertos e de los portazgos que dan los mercados por razon delas cosas
que sacan, o meten enla tierra, e las rentas delas salinas o delas pesqueras e delas fenenas e delos
otros metales e los pechos e los tnbutos que dan los omes son delos Emperadores delos Reyes e
fueron les otorgadas todas estas cosas porque oulessen con que se mantouiessen onnadamente en
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El problema del aposento se palia algo a medida queva avanzando el tiempo
y se sabe que la Corte defmitivamente se ha asentado en Madrid ; muchos nobles
y altos cargos construyen su propia casa en la villa 47, con to que los vecinos
dejan de tener obligacion de aposentarlos y los que tenian <<derecho>> a 6l dejan
de tener la actitud lacrim6gena que nos presentan las actas de Cortes de princi-
pios del siglo xvn 48 : el cambio de circunstancias motiva el cambio en una de las
prestaciones que mas conflictos provoco en Madrid durante los siglos xvi y xvn.

CONCLUSIONES

a) Atienden estas prestaciones, tal como recoge Marfa Estela Gonzzlez
para el caso de la anubda y arrobda, a la satisfacci6n de una necesidad colectiva
de inter6s general, con todas las caracteristicas de un servicio publico, de regula-
ridad y continuidad para beneficio del interds comun, y su exigencia correspon-
dia a las instituciones estatales 49 .

b) Su exigencia es inicialmente general, teniendo en cuenta en cada caso
las diferentes causas modificativas de la capacidad de obrar de los, en general,
obligados (mujer, viudas, ancianos, nobles . ..) .

c) La gesti6n estuvo desde muy pronto en manos de los concejos, que tenian
cierta discrecionalidad en su cobro, si bien cada vez conmayor mediatizacion real,
siguiendo la tendencia general de intervencionismo real en el concejo, no siempre
bien recibido, como se desprende de algunos documentos sobre Madrid 50 .

d) La progresiva tendencia a la disminuci6n y a la sustituci6n por un pago
peri6dico en especie, primero, en dmero despu6s o directamente en numerario y,
fmalmente, a la sustituci6n misma de los conceptos.

sus despensas, e con que pudiessen amparar sus tlerras, e sus reynados, e guerrear contra los ene-
mlgos dela fe, e porque pudlessen escusar sus pueblos de echar les muchos pechos e de fazelles
otros agraulamlentos» . Sobre la evoluc16n del patnmomo real y los blenes a 6l anejos, vid RODRi-
GuEz GIL, M. : <<Patnmonio real . Notas sobre su histonograffa y concepto», en Interpretatlo
Revlsta de Hlstorla del Derecho, III (1995), pp 115-138 .

47 MARTNEZ MEDINA, A. <<Problemas que plantea el asentamlento nobillano en la Corte .
Ocupacibn, dlstribuci6n y parcelac16n del sueloo, en Anales del Instetuto de Estudlos Madrile-
nos, XXXIV (1994), pp . 337 y ss .

48 Cortes de Madrid de 1579 a 1582, 12 de sumo de 1581 ; Cortes de Madrid de 1583 a
1585, 5 de septlembre de 1583, Cones de Madrid de 1586 a 1588, 23 y 27 de octubre de 1586 ;
Cortes de Madrid de 1592 a 1598, 15 y 18 de novlembre de 1595 ; Cortes de Madrid de 1598 a
1601, 25 de febrero y 24 de abril de 1599, 19 de febrero y 20 de mayo de 1600, Cortes de Madrid
de 1607 a 1611, 30 de abrnl de 1607, etc

49 GONZALEZ, Maria E . : <<La anubda y la arrobda. . .», p. 13 .
50 Recu6rdese el nombramiento de corregldores o de aslstentes reales en los concejos, dstos a

parUr de medlados del slglo xv, BERMUDEz AzNAR, A. . <<El aslstente real en los concejos castellanos
medlevales» , Separata de Actas del H Symposium de Hlstorla de la Admlmstraclon, Instltuto de
Estudlos Admmistrativos, Madrid, 1971,Ap. Doc . ndm 3, Segovia, 24-11-1465, Ennque IV manda
a la villa de Madrid que deslsta de su actuud de no reclbv como aslstente a Diego de Valderrabano .
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Comparando las prestaciones personales de naturaleza jurfdico-publtca con
alguna de las juridico-privadas, que tienen una similar evoluci6n y que han sido
especialmente estudiadas tal como se planteaba al principio, desde distinto punto
de vista, como puede ser la sema, la profesora Alfonso aludiendo a un dato pura-
mente cuantitativo observa c6mo van aumentando en el tiempo desde el siglo x
hasta el xiii, cuyo numero se ha elevado considerablemente, para disminuir en
siglos posteriores, donde las menciones se hacen cada vezmas escasas hasta prac-
ticamente desaparecer; ademas, a medida que avanzamos en el tiempo se hacen
cada vez mas puntuales en determinadas 6pocas del ano y menos duras 51 . No des-
vu-tua el sentido expuesto el que investigaciones posteriores concluyan que las ser-
nas se mantienen en el siglo xiv, aunque de distintas formas y para distintos
fines 52, to que puede explicarse por la distinta utilizaci6n de las mismas como por
la diferente evoluci6n en las distmtas zonas 53 . Realmente todo ello tiene coheren-
cia con la linea que mantenemos : en el momento de necesidad se utilizan los
medios mas eficaces para conseguir el fm, cuando cambian las condiciones mate-
riales de vida, aumenta la moneda, se mantiene la tierra, se estabiliza la poblaci6n,
la cesi6n de la tierra al cultivador se hace a traves del censo enfitdutico, no ad car-
tam, etc., para el senor es mas eficaz la contratact6n de mano de obra para deterrni-
nadas tareas y la utilizaci6n del trabajo personal de sus cultivadores para otros menes-
teres: la sema tal como la entendiamos en el perfodo anterior se hace obsoleta.

e) Creaci6n de una literatura jurrdica legttimadora de la «Regalfa de apo-
sento» (como se habfa creado antes en torno al ideal caballeresco, cuando la
defensa no fue exclusivamente asumida por la nobleza), en torno a la antigua
«derechuria» 54 que el rey tiene a ser aposentado en el territorio de su reino. No
obstante, la no consideraci6n del aposento como una regalia se desprende de tex-
tos como la carta escrita a Felipe 11 por Herndn Pllrez, del Consejo de Castilla,
ante el inminente traslado de la Corte a Madrid y el gran numero de personas a
las que habfa que aposentar:

«Yo entiendo que en el libro de los que an de ser aposentados anda gran
mimero de jentes, honbres y mujeres, que ocupan gran cantidad de posadas; a

51 ALFONSO DE SALDAIVA, Maria 1 . «Las sernas . . », pp 157, 177 y 208.
52 GARCIA GONZALEZ, J. J «Rentas en trabajo en San Salvador de Ona: las semas (1011-

1550)», en Cuadernos Burgaleses de Historta Medieval, 1 (1984), pp . 119-194.
53 BOTELLA POtwso, E : alas sernas de Cantabna- plasmac16n espacial de una estructura

social (831-1250)>>, en Elfuero de Santander y su epoca Actas del Congreso Conmemorativo de
su VIII Centenario, Santander, 1987, pp . 428, 436 y debate, p . 439

54 GUGLIELtvtt, N. : «Posada y yantar . .», p . 30, nota 85 . Sobre el desarrollo y evoluc16n del
aposento, partiendo pnncipalmente de esta hteratura juridica, vtd MAQUEDA ABREU, C. : «Refle-
xiones sobre el aposento de Corte», en Ivs Fvgit, vol . 5-6 (1997), pp 237-273, he temdo conoci-
miento del contemdo de este estudio, estando ya elaborado y entregado el presente trabajo, por to
que algunas de las matizaciones que en 61 se hacen no han sido integradas .
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quien Vuestra Magestad, no solo no tiene obligaci6n de mandarselas dar, pero
dudo mucho que con sana conciencia se pueda acer, no solo en el aprieto que
agora ai, pero aunquel lugar fuese muy capaz para ello . Porque los pueblos
entiendo que cumplen con dar posadas para los criados de Vuestra Magestad y
para sus ministros de justicia. . . y para los que vienen a la corte para alguna causa
universal del remo, y no a los que vienen para sus negocios particulares . ipor
amor de Dios! que vuestra magestad mande advertir en esto . ..» 55 .

Como en otras ocasiones, la regalia de aposento esconde la legitimacion de
una eyagencia.

REMEDIOS MORAN MARTIN

55 Gu'r[ERREz, C . : Madridde villa a Corte . . . . p . 25 y Ap . Doc . num 1 .
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