
LA HACIENDA CONCEJIL DE MURCIA
EN EL SIGLO XIV

:\1 constituir el Concejo tnurciano el rey Sahio hulao <ite 1>rofror-
c;otiarl ;°., medios laara atender a sus oblil;aciones ecoruSinicas, (lue .-gin
princil>io sialo frteron de caracter tributario v yue minis tar<le adqui-
ririan tanbien anil>lia extension ell el orden territorial, v clue en
el transcurso del siglo xiv se anlphb en distintas direccioties, aun-
eue el attmento de estos recttrsos de la hacienda municipal ftteroi
sienlpre insuficieutes para hacer frente a los cada `°e7. rnris cuantio-
sos gastos clue hahian de sobrewenir lror la arnplitud de 1}rol>le-na,
clue se les presentaria ell los afros sucesivos . Stan nuchos ti' algurios
no cluedan to suficientemente exhlicados para clue podarnos con en--
ter,L seguridad estudiar su desarrollo v la aportacl6n ;lue repre.sen-
taha sti in reso en la's arcas municil>ales . F.n 1>rincipio, la hacie,.Ida
municipal lmbo de atender los gastos que debia de realizar en el
rel>aro de inuros, ace(juias, azarlyes, puentes, etc . ( )e aclui clti(~ t]
rnottarca castellano atendiera 1a Fretici(.)n Clue se 1e hizo por partv
de la ciudaa (IC Murcia, de ccnstituir un comtin o hacienda conceiil
y teller tiara ntltrirla una retita cierta v aceptase to que ellos apro-
hasen entre si . De aqui surge el privilegio de R de abril ale T2-2,
(file se concretaba en to siguiente

Tfeeindad.

Constitupi con el tiempo un itnportante irigreso el hecho de
ser ti=ecino, piles todos los vecinos de la citidad dehian de. apor-
tar anualtnente, segun su cttantia, una cantidad para incremen-
tar el connin, conipensado con el disfrute de los ftteros v privi-
lebos que tenia la ciudad, tia que esta vecindad les esirnia de.]
pago de clistintos inlpuestos reales v a1ntnos cottcejiles, conlo to
seria en 13; r, en qtle s~° aprob6 que los vecinos de Iftircia no pa-
naran dinero algutio por el peso de la aduana .

Alfonso el Sabio disprnso clue los vecinos de Murcia o su ter-
t»ino clue ttteieran "calia" de cien marave<iis (le la nioneda nueva,
clue diera cada al-110 pares el confin dos sueldos . Hasta diez marave-
dis, un sueldo, v de n-ienos de diet maravedis no hubiera obhgacibn
de contribuir, salvo la voluntad . En camhio, attmentaba esta can4:i-
dad pares los vecinos nuevos, yes que estahlecia que los que tuvieran
cttantia (le cien n2aravedis, dieran uno, y si rnas, dos . Indicaba igual-
mente que se hiciera eon la tnoneda ntteva, a razon de cinco stteldos
el tnaravedi .

tin epocas de penuria econ6mica se daban facilidades a todn
claw de personas para obtener la vecindad en Murcia v el disfrute
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de sus privilegios . Pero en otras se restriiige este derecho, y se ex'-
ge, como en e1 acuerdo concejil de julio de 1373, el que nadie vini -
ra a vivir a Nlurcia sin hacerse vecino -de ella por el plazo minis ;>
de cinco anos . En 1375 se acord6 clue los clue vinieran a vivir a is
ciudad dieran fiadores en poder de los jurados. l;ste derecho de ,=e-
cindad tenia variada cuantia, segun el privilegio concesionario y sus
variaciones posteriores, y servia igualmente para stz clasificacion so-
cial, que los jurados realizaban despues de toniar el juraauento y
fianzas adectxadas a los nuevos vecinos . Asi, dofia Aldonza, vitida de
Francisco Busaldo, vecina de Almoradi, se hizo vecina de Murcia
en 1371, con una cuantia de dos mil maravedis, prometiendo pacer
dicha vecindad ante los jurados, segitn exponian estos ante el Con-
cejo, en. el mes de agosto de dicho alto. Era el Concelo rluien tras
el asesorarniento de los jurados decidia la aceptaci6n de los peti-
cionarios . Fn cambio, la vecindad del genoves anicer TNicctloso Es-
cazafigo se especifico por cinco anos y cinco mil maravedis . En
octubre de 137 .5 otro solicitante, procedente de Orihueia, hizo su
vecindad por cuantia de doscientos maravedis .

La marcha de algunos y la ausencia de otros, escapando al pago
de la vecindad y de los tributos especiales a clue esta vecindad ohli-
gaba, hizo que el Concejo tomara medidas oportunas para evitar
estas deficiencias y fraudes . Obtuvo de Alfonso X, por carta dada
en Agreda en t de ahril (IC 1281, v clue mas tarde confirnnarian
Sancho IV y Fernand<) IV, tlue si algitn vecino se fuera del ter-
mino concejil, que to que hubiese de pagar por vecindad, le fuest
tomado &- sus bienes, tanto cuanto fuese necesario para cumplir
con su obligaci6n . Ya anteriormente, en San Esteban de Gorn3az,
en 9 de marzo de t28T, y clue los reyes posteriores confirmaron, el
rey Sabio habia ordenado que todos los que hubieran algo en Mur-
cia, pechasen por ellos vecindad, aundue no fueran vecinos . Mas
tarde, para asegurar esta tributacicin, el Concejo ohligci a los nue-
vos vecinos a realizar tin soienine juramento, ante los jurados, de
cumplir fielmente con sus obligaciones. Pero como esto no hast6,
httbo que recttrrir a la obligatoriedad de prestar fianzas o fiadores,
que aseguraran de maxtera firme el cumplimiento de cuanto esta-
ban obligados .

Dercchos A, midtas.

Conforme al privilegio concesionario gel cotnhn de la Ciudad,
este se nutria tatnbien de la cuarta parte de las caloiias o naultas
y los derechos que lo; alcaldes y aiguacil tomaban en sus interven-
ciones judiciales, y que va en el siglo x1v se encontraba perfecta-
mente regularizado, por to que al tomar posesion de sus oficios, en
el juramento que realizaban ante el adelantado como representante
de la realeza ass to prometian.
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Ahnotacenia.

Igualmente en el privilegio alfonsi de 1-972 conceptuaba como
ingreso importante para acrementamiento de la hacienda conce-
jil, la mitad (Ic las yentas de is almotacenia, quedando la otra
mitad para el almotacen. Pero en el transcurso del siglo xiv se
tomo el acuerdo, que se convirtio en concepto permanente, que el
qu!: fuese nombrado almotacen each afio se comprometiera a entre-
gar a la raja municipal doscientos maravedis por la mitad de las
rental que correspondian al. Concejo . Por ello al tomar posesion de
su cargo en 24 de junio de cada ano, el almotacen de turno juraba
entregar dicha cantidad al posesionarse de su oficio .

Jisegos prohibidos .

Tambien correspondian al Municipio la initad de las penal que
se irnpusieran a los-que jugaban a los juegos prohibidos, esto es,
fuera de los juegos -permitidos y que a su vez contribuian con de-
terminadas cantidades por la tafureria.

IUlandas de los testa-mentos .

Constituian otro ingreso en ]as arcas municipales y se arren-
daba su cobro con el nombre de "manilas de los testamentos", el
derecho del Concejo, conforme a la disposition de Alfonso X en
sv privilegio concesionario del comun, a recibir un tanto por cien-
to de los bienes de los difuntos . Este tanto por ciento variaba se-
gun la cuantia de los hienes del vecino fallecido, y venia a cons-
tituir uria especie de derechos reales . El rey Sabio dispuso este
tributo de la siguiente forma : si los bienes del ciudadano difunto
no sobrepasaban en su totalidad tun valor superior a 25 nnarave-
dis de los nuevos, le corresponderian al Concejo 15 dineros ; de
2- a zoo maravedis, dos sueldos y medio ; de roo a 5oo, dos ma-
ravedis ; de goo maravedis arriba, cuatro maravedis. Como la rea-
lizacion de este ingreso resulto tin tanto dificil, el Concejo adoptb
el acuerdo de arrendar este ingreso publicamente, en subasta que
se realizaba por los jurados, previos los necesarios pregones .

Dinero de viol .

Se denominaba asi el dinero que tanto los mercaderes como
otros hombres solian day cuando efectuaban sus ventas v tom--
pras . Y conceptuaba el monarca castellano que estas compras o
ventas adquirian firmeza una vez que hubiera sido dado el dine-
ro por el corredor jurado que hubiera intervenido en el trato.
Castigando con penas de 6o sueldos a los que intentaran deshacer
dichas yentas o compras, v manteniendo en firme el acto realizado .
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1loliendas .

La autorizacion dada por alfonso k en 1277 (i) al Concejo
de Murcia para hater un puente de cal y canto, llevaba consigo
el que tambien pudieran hater bajo los arcos de dicho puente los
niolinos que duisieran, y a la vez, sobre el puente, tiendas. Les
lacultaba para que las rentas de estos molinos y tiendas integraran
taxnbien los ingresos del comtin de la ciudad, con ohjeto de que aten-
diera con ellos, a todas las cocas necesarias al bien piablico . Comple-
taba la nierced al concederle que fueran para sienipre francas y dui-
tas de todo derecho real .

En e1 transcurso del tiempo se ehtendio la cobranza de esta ren-
ta no scilo sabre los molinos del rio, sino a los de ias acequias de
la ciudad y su termino municipal, constituyendo el impuesto de la
niolienda un fuc.rte irngreso en el erario concejil, que repetidas veces
superb al de los llamados "comunes" .

1?" 1375, por trece dial del roes de xnarzo y la totalidad de abril,
se pagaron por el arrendamiento de la molienda 1.720 inaravedis,
en cambio, en el nies de mayo solo proporcionci 7 .i6o, y en octubre
del mismo afio, goo inaravedis . Hay que tener en cuenta que los hijo-
dalgos, obligados a mantener caballo y armas, no pagaban este im-
puesto . Aigual que las dernis rentas, su arriendo se realizaba en pi1-
blica subasta, y generalmente cada mes . Fn a1guna ocasion se gravaba
aun mAs este tributo con objeto de recandar fondos con urgencia para
atender cualquier necesidad obligatoria o perentoria . Asi, en marzo
de 1375, en que se acordo que se pagaran ocho coronados por cahiz
que se moliera, y to mismo los que trajeran harina a vender a la
ciudad, ya que el Concejo tenia que goner atalayas y no tenia dine-
ros para ello, y no era oportuno poner pecho alguno "porque estan
las gtntes menesterosas" .

Tafureria.
Represento un fuerte ingreso el arrendamiento de la tafureria_

'rodavia en 1.267, por carta dada en Jaen, miercoles 18 de mayo,
don Alfonso manifestaba que retenia para si la tafureria,- co_ifor-
me estaba en Sevilla, pero otorgando que los hombres buenos pu-
dieran jugar en stts casas, o donde quisieren, toda clase de jtte-
gos, sin clue la justicia pudiera dennandarlos por esta raz6n. Pero
en 1. :.77 autoriz6 que las rentas de la tafureria se partieran en tres
tercios : uno para conservation del alcazar Nasir, otro para reparos
y refuerzos de los adarves y puertas de la ciudad y otro para la
redencion de cautivo~, pares cuyos fondos tenia el Concejo un arca
determinada . Asi to confirmaron Sancho IV y Hernando IV, este

(1) 13n Vitoria, 22 de encro. Pub] . por bJalls y Taberner_ Los privile-
gios plc Alfonso X a A7-m-cia,, pig. 72.
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en Guadalajara a 12 de febrero de 1305, aunque deshue5 Alfoil-
so XI. deshiciera la particion en tres tercios para dividirla en dos
partes .

Fl Concejo sacaba a ptiblica subasta su arriendo antial, y en su
nombre to hicieron ell 1377 los jurados y cal obrero de los adarves .
5e indicaban los juegos clue podian realizarse, to,,; prohibidos, lu-
gares en donde podian establecerse las mesas de j uego y otras con-
mcionz.s que anualinente se especificaban al pregonar su arriendo .
iaeneralmente, .por to menos en el ultimo tercio del siglo Niv, estc-
arriendo se presupuestaba ell zo.ooo nlaraA,-edis anuales, lwro los
licitadores no llegaban en sus pujas a esta cantidacl, plies sl t" 1375)
alcanzb la cifra de 9.200 maravedis, en cambio los tres vecinos cue
se quedaron con su arrendamiento en cliciernbre de' "377 , pam c!
afro siguiente, solo ofrecieron 6.~zo maravedis, que en las puja> s:-
guientes se elevo a 7 .083 maravedis .

F.n cierta manera es curiosa la forma en que se, realizaban estos
arrendainientos . Se aprobaba primero en reunicin co»cejil ; s,~ daba
un plazo y se fijaba dia cierto para la subasta ; acudian a la plaza
de Santa Catalina los jurados, obrero (1e los adarves, el pregollero
del Coricejo y gran niirnero de vecinos, pues todos estaban intei-c-
sados en ella, aunque generalmente se repiten los nombres de los
licitadores en anos sucesivos y en los distintos arrendamientos, 1")
que supone a citrtos vecinos dedicados a ello v con etperiencia tiara
salir beneficiados de su gesticm . Los concesionarios se ol>ligaban a pa-
gar trimestralmexite la cuarta parte de la cantidad a (tile se hal>ian
obligado en la subasta . Tenian clue dar fiadores o presentar fianzas
convenientes, pues el Municipio no dejaba de vigilar el cobro do
este impuesto que tan necesario le era . Pero pese a ello se repiten
los casos de incumplimiento de las obligaciones contraidas, y tambien
se repiten los emhargos decretados por el Concejo ell las fiarnzas
dadas o en los bienes de los fiadores que respondian de la gesti6n
del afianzado, por no haber abonado al Concejo las cantidades que
le adeudaban.

La concesicm del arrendainiento se verificaba por el procedimien-
to mas sexicillo, el dc. puja a la hand, v se concedia al (rue pr<nnc-
tia a ofrecia mayor cantidad, pero siempre la concesibn tenia c-arac-
ter de provisionalidad, porque si el arriendo era tan scilo por un me,s,
podian los demas vecinos o incluso los propios interesados, en un
plazo de diez dias, ptljar mss alto directamente ante el Concejo y
quedase con el arriendo . Si este se concedia por dos o tres meses,
el plazo para nuevas pujas se alargaba hasty los veinte v treinta _
dias siguientes al que se concedi6 el arrendamiento provisional en
1a plaza de Santa Catalina. Y si era por medio aiio, este plazo al-
canzaba hasta los dos nieses siguientes al dia de la 1)iblica subasta .
De todo ello el escribano concejil, presente al acto, levantaba el acta
para dar cuenta al Municipio en la siguiente sesion concejil .
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Pese a la prohibition, reiteradamente advertida, de que l0s re-
gidores y oficiales no pudieran arrendar la recaudacion de las rental
concejiles, ni de "ser fiadores de los arrendatarios, fueron muchos
los afios en que se hizo caso omiso de esta prohibicidn. Asi el arren-
danaiento de la renta de la tafureria para el ejercicio de 1378, reali-
zac-t en 1377, le fue otorgada a Juan Fernandez de Santo Domin-
go, que a la sazon era uno de los alcaldes, y que ya en ma.s de una
ocasion la habia tenido arrendada, y comp is cantidad que ofrecio e3-a
superior a la de los dema.s licitadores, el Concejo no vid inconve-
niente de beneficiarse en la superior cuantia ofrecida por el alcalde.

Cotiaun es.

Se denominaba asi el conjunto de pequenos impuestos, sisas y
libras, y otra serie de arbitrios municipales que el Concejo de
Murcia acordi> cobrar a los carniceros, pescadores, taberneros, pa-
naderos y tenderos, de todas las colas que vendieren . Se formo
una ordenan7a que fue eleyada a la aprobacicin de Fernando IV,
quien la confirrno en su totalidad ; pero porn despu s, algunos de
los integrantes del Concejo, de por si, apartadamente, lograron
ganar una carta "rebatada" de la Cancilleria real, en flue se or-
denaba flue quedara sin efecto la anterior disposition y prohibiendo
la cobranza de este impuesto concejil, acrecentador de su hacienda .
Pero inforinado el monarca de todo to ocurrido, poco despu~s Fer-
nando IV confirmaba su anterior carta, por una cedula dada en
Valladolid el dia 13 de febrero de 1308 (2), en flue ordenaba al
infante don Juan AIanuef, adelantado mayor del reino de Murcia,
flue hiciera guardar la ordenanza concejil v ayudara y faciiitara su
cobranza por el Municipio_

Afortunadamente se conserva la ordenanza hecba por el Concejo
con todas sus aclaraciones posteriores y a1gunas variaciones realiza-
das a inediadr~s del siglo xzzr . Ella nos permute conocer cuales eran
1os articulos-de mayor venta y los flue por entonces se utilizaban,
incluso algunos flue pronto desaparecerian del mercado, especial-
mente en cuanto a la diversidad de carnes con flue se abastecian las
carnicerias de la ciudad . Tambien nos permute al)recia.r cual era el
imptiesto acordado por el Concejo en sus diversas clases v cali-
dades (3) .

Fn dicha ordenanza se especifica flue este "comun" se arrenda-
ria mensualmente por el Concejo, tras e1 pregcin y remate flue en
alnzoneda publica debia de realizarse . A los cuales ofrecia la aynda
-~oncejil, "si menester y fuere, con todos sus derechos e sus calofias" ;

(2) Publicado en mi tralbajo Privilegics de Fernando II- a Murcia., pi_
gina 12, doe. V11.

(3) Vid. apendice documental.
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aclarando igualmente las formas de resolver las dificultades clue pu-
dieran presentarse.

Conforme avanzo e1 tiempo y al -ser mayores los agobios ec:o-
n6inicos del Concejo, el arrendamiento de los "comunes" se reali-
zaha casi sienlpre con varios n-leses de anticipaci6n, pues dentro de
su relativa importancia era ingreso que solucionaba momentanea-
mente los apuros del Concejo . A veces no era silo un mes, sino
tres o cuatro meses juntas . Ejernplo de esta especie lo teneinos en
ei arrendamiento de los comunes del ano 1376 : los de marzo, ell
T .13o maravedis : los de abrii, en 1 .700, e1 del mes de inayo, ei
T .Soo ; junio, en 1 .805 ; juiio, en r .Cm : agosto a noviembre inclu-
sive, en 6.130, to que represents una media mensual de 1 .732 i
media maravedis . El mes de fehrero de 1372 alcanz6 1_91 cifra de
2.650 ; y en mayo y junio de 13713, a 3.076 y 3.200 maravedis, res-
pectivanlente. Prueba ciara de las grander variaciones que tenia, y
tatnbien yue esto no se dehe a la diferencia croriol6gica, ya clue ell
el ano 1372 fueron was altas las ptijas, to mismo que en 1378, es-
tando, en camhio, en inedio 1376 en clue fueron bastante nlas bajas
las cantidades ofrecidas par el arrendamiento . Tainpoco influy:°r :
'os irnescs, lnxes en matio de 1376 fueron i.8ro man<vedis . v en <I
tnisirno mes, dos anos despu6s, suhio hasta 3 .076 maravedis .

Derrallzas .

Cuaudo las necesidades del Municipio sobrepasaban las disho-
nibilidades econbmicas del comfin, el Concejo tenia facultades pares
realizar una derrania sabre todos los vecinos o, en otras veces, scilo
sabre parte de ellos, segue su cuantia y situacion . ,a cantidad a
repartir se limitaba a la estrictamente necesaria y sin clue pudiera
,jumentarse par ningtin n3otivo. Para ello era necesario el acuerd-,>
adoptado en Concejo general, con asistencia de todos los vecirlos, a
que eran llainadf)s anticipadamente, par preg<in pitblico, v en donde
concedian su aprobacion . Fstos repartos hodian ser generales, parcia-
les o per casas .

E,n los primeros, el acuerdo afectaha a todas ios vecinos, sin ex-
cepcion alguna, v sin clue se aceptaran los privilegios alegados po :-
algunos de estar exentos de tales pagos, coma ocurrio en 29 de jlniia
de 1371 . Flabia acordado el Concejo inurciano efectuar un reparti-
miento de seis inaravedis par millar pares lhacer frente a less necesida-
des urgentes, yes clue less disponibilidades economicas de less areas mu-
nicipales no pertnitian sufragarlas. Los monederos vecinos de Murcia
alegaron encontrarse en posesion de privilegios reales que les libe-
raba de estas cargas, pero los regidores manifestaron clue hallandose
Murcia en poscsion de privilegios de Alfonso X y Sancho IV eu
que concedian que less misiones clue fueran. pro comunal dei Concejo
ueberian pagarlas todos, no habia par qixe hacer exencion alguna, y
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ordenaron a los jurados y alguacil que prendieran a ios que no qui-
sieran pagar las cantidades qtte les correspondia (4).

En otras ocasiones, en general las menos, estos repartimientos .
eran parciales . Solo afectaba a los mas cuantiosos, ya que la derrarna
al hacerse proporcional conforme los bienes que tenia cada vecino,
al indicarse un minimo como cuantia para encontrarse incluido en
dicho reparto, los que no alcanzaban esta cantidad en sus bienes, que-
daban excluidos automaticamente . Exi 1374 el Concejo general acordo
verificar un repartimiento entre los vecinos con cuantia superior a dos
tnil n-laravedis . Se redact6 tin padron de los vecinos que se liallabau
incluidos ell esta cuantia, to que proporciono tuia lista de seiscientos
o( .-,ho vecinos pecheros, quedando esentos por no alcanzar dicha cifra
cuatro de los regidores y el jurado de los menestrales, entre otros
inuchos . Conforme a la riqueza de coda uno, ]as cantidades que hu-
bieron de abonar fue de 2,,5, ;, io v i ; inaravedis, entre los cuales
se encontraba incluso el propio adelantado .

La tercera forma, mas acostumbrada en el reino de Aragon qu,2
ern Castilla, pero qtte tambien se utilizo en la citxdad de Murcia, era
por "fuegos" o casas . Ctiando en. el mes de mayo de z3j6 la huerta
inurciana sufria los efectos perniciosos de enormes cantidades de pA-
;aros que destruian cosechas y olivares, el Concejo acordb pagar a
3,"iguel Torner, a quien se le llamaba buen maestro de cazar pajaros,
cinco maravedis por millar . Pero no fue suficiente, y a principios de
junio el Concejo adopto xmevo acuerdo, el que dos regidores reco-
gieran por_parroquias cinco dineros, o sea, medio maravedi, por each
casa de la cittdad, y que con estos dineros se hiciera un fondo, del
coal e1 jurado clavario pagara a quien quisiera it a inatar pajarot
a la huerta -pero debian de haber aumentado los pajaros-J, pues
ahora solo se abonaban tres maravedis por millar .

La formaci6n de los padrones, frecuentemente rectificados y a
cargo de los jurados que Bran los encargados por parroquias del
cobro de estos repartimientos, resultaba facil y breve, plies la apli-
cacion de la cantidad a tributar se realizaba eonforme al padrOn de
vecinos . Mayor dificultad era la de efectuar su cobranza, pero la
aplicaci6ti de medios coercitivos -ca.rcel con cadena a los pies, o
embargo de bienes muebles- eran mas que suficientes para lograr
el pago de Jas cantidades asignadas.

El abuso y repeticifm de estos repartitnientos, y la queja del ve-
cindario, hizo intervenir a los Reyes, ya inipidiendo que se efectua-
ran iltievos repartos sin su conocimiento, ya autorizando el norn-
bramient© de un procurador del comtin, que vigilaba e informaba a
los rnonarcas de la necesidad y justo reparto de ]as cantidades apro-
badas entre todos los vecinos a ello obligados .

(4) Alfonso X en 2? de enero de 1277, ord°no clue en las rn :,ones que
ineran pro comunal de la villa y en otras cocas, que pecharan todos conforme
hubieren (Valls, 74).
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Alcabalas.

La alcabala fue un impuesto real que en sits comienzos solo
afectaba en el cinco por ciento del precio que se vendiera el pan,
wino, pescado v pafios . Despues se aniplio a todo to que fuera ob-
jeto de compraventa, comp, asimismo, a ]as bestias, sin clue na-
die quedara exento de su pago por su condicion social . Se elev6
al diez por ciento con Pedro 1, y bajci de nuevo a la veintena parte
con Enrique II1 . Como los Concejos siempre se hallaban necesita-
dos, obtuvo el municipio murciano, y-a de forma estable, y que En-
ridue II confirm6, como ingreso fijo, veinte mil inaravedis de las
alcabalas clue se recaudahan en la ciudad . Pero estas cantidades no
fueron definitivas, porque en febrero de 137S, en Concejo general,
se ctorgaba carta de procuracion a Pedro Fernandez de -Nubla,
para clue fuera al Rey y cobrara los diez mil maravedis de las alca-
balas concedidos a la ciudad .

AIIi2ojari fasgo .

Este iniptiesto indirecto exigido en la entrada v salida d° iner-
cancias en la aduana, tantv en la de los cristianos como en la de
los moron, represento con el tiernpo otro ingreso fijo para la ha-
cienda municipal, que en el siglo xiv se cifraba en diez mil ma-
ravedis de la renta del almojarifazgo de Murcia . Asi, sabemos que
ell 1375 el Concejo ordenaba al jurado clavario que cobrara 9.,Soo
maravedis del almojarifazgo de las aduanas de la ciudad .

Otros iii-gresos.

La recaudacion de doblas, ocasionada por las cocas entradas o
sacadas cuvo transporte, rnas exportation que importation, estaba
prohibida, se realizaba generalmente por los alcaldes de sacas . Es-
tas defraudaciones suponian cantidades extraordinarias para el ni-
vel de villa existents entonces . Por concierto con los alcaldes de
sacas, clue mi<s de tin ano to fue el propio adelantado, era el Con-
cejo duien llevaba a cabo la cobranza de estos centenares de do-
blas, hues los incidentes eran constantes y- las dificultades, innu-
merahles . Baste recordar que la dobla valia entonces 35 marave-
dis (la dobla de oro era de 1.20 reales), y que en 137,s al reino
de Murcia y inarquesado de Villena correspondieron don nail seis-
cientas sesenta y cinco doblas, las cuales el propio anonarca distri-
buia asi : Murcia, 1-250 ; Almansa, 63 ; Albania, 12 ; Molina Seca,
32 ; Lorca, 41 Jurnilla, 41 ; Hellin, 62 ; Jorquera, 41 ; Cieza, 20 ;
Caravaca, 4 .5 ; Alguazas de Fernan Perez, io ; Chinchilla, 520 ; Ye-
cla, 32 ; Ahanilla, 32 : IJibrilla, 32 ; Cartagena, 103 ; Villena, 103 ;
Mula,20 ; Toharra, g ; Socobos, 20 : Alguazas del Obispo, 32 ; Ri-
cote con su valle v encomienda, 146 dohlas .
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En algunas ocasiones el Concejo se concertaba con el recauda-
dor, como to hizo en 134 con don Salomon Abenlup de Alarcon,
prometiendo entregarle cuatrocientas doblas en Que fij4ron la pena
impuesta entre los vecinos incursos en este delito . Estas cuatro=
cientas doblas de oro fueron -distribuidas exl dos grupos, 34o entre,
los vecinos incursos en dicha pena, y 6o en la aljama de los judios .
En la fecha acordada, 6 de septiembre, el recaudador d16 carta de
pago de hater cobrado la cantidad adeudada . Si en algunas de estas
recaudacioues no obtenia vemaja econonlica a1guna el Concejo en
provecho propio, si la lograba disminuyendo la cantidad a cobrar
por el recaudador, con to que beneficiaba a los citidadanos, o ade-
lantando carltidades en nombre de ellos para evitarles embargos v
perdidas .

;Tambien la renter de la sal, que por disposicion de _1lfonso .X
correspondia por entero al monarca, solia arrendarla la ciudad, que
a su vez la subarrendaba, obteniendo pequefios beneficios . Lo mis-
iiio ocurria en otras rental reales y tributos extraordinarios.

fleredaaiaientos, dehesas y ceizsos.

I)esde que en 9 de abril de 1272 Alfonso X concedio su privi-
legio de clue el Concejo pudiera comprar, vender y censar los he-
redalnientos y casas que tenia, y les alnplio sus posesiones con ex-
tensas donaciones de nuevos heredamientos, el Concejo procuro ob-
tener de ellos las inaxiinas ganancias, verificando su cobranza de
lnuy diversas lnaneras . Entregaba casas a censo, reserwindose la
nuda propiedad, e incluso cedio en mas de una ocasion arrabales
znteros, como hizo en el reinado de Enrique II, en clue por una
cantidad no muy elevada vendio al adelantado mayor del Reino,
Conde de Carrion, la totalidad de ]as casas, callejones y reales que
habian quedado en la Arrixaca vieja, abandonada por los morns y
totalmente deshabitada par los cristianos . Parte de estos bienes te-
rritoriales y urbanos propios arrendaba el Concejo anualinente sit
explotacion, pero sin qtle sepamos de nlanera cierta la importancia
que representaba su ingreso en la hacienda municipal, ya clue las
noticias que nos, quedan son bastante confusas que nos imposibili-
tatl stl conoclmlento .

Si bien por su privilegio de 18 de may() de i-i67 Alfonso el Sa-
bio autorizo qtle los ganados pudieran .pacer en todo el Reino y
beber en todas stns partes, y que no se pudieran hacer dehesas en
ningiln lugat de grana, conejos y pastos, solo los clue existian con
anterioridad a la conqnista cristiana, diez ailos mas tarde autorizo
al Concejo triurciano para que pudiera pacer dehesa de conejos en
st: terlnino, dentro del llamado campo de Cartagena . Fue confirtrla-
eo este privilegio uor Fernando IV en 1z de febrero de 1305, y asi
se fueron formando dehesas que salieron fuera del grupo de bienes
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de aprovechamiento oonmun, y pasaron a formar parte de los bienes
do propiedad concejil, que con el tiernpo se, fueron arrendando en
pizblico remate . Yor otra parte, taxnbien alcanzb autorizac16n el Con-
cejo para cobrar el impuesto de montazgo de ganados por el,pastu-
raje en sus ejidos y dehesas, impuesto distinto del que cobraba el
monarca, e1 de yerbaje o herbatico .

13icnes de aj>rovechamicnto coarv(.n_

Aparte de los propios y bienes concejiles, ehistian otros, a cargo
tambien (let Municipio, pero que Bran de aprovechamiento general
de los vecinos, comp las caller, plazas, mercados, montes y ejidos,
destinados a la utilidad general de los ciudadanos 5" a los que se
ponian pocas trahas, si bien se penaban los danos que causaran y
se vigilaba su conservacion y posible mejorainiento . Para la huerta
se designaban euatro hombres buenos que vigilaban v custodiaban
el ctm7piiiniento de las ordenanzas por que se regia . Lo mismo su-
cedia en los montes y dehesas, donde los caballeros de la sierra vi-
gilaban e impedian la suciedad de algibes, albercas, pozos, etc ., cor-
te de <lrboles verdes, roturacion de terrenos colnunales, Cam inde-
bida, coger gratza, lia<:er carbon en sitios prohibidos, etc . Tambien,
terrenos aprovechal:)les para cultivarlos, estaba prohilaida su rotura-
cion, porque se encontraban en lugares donde las incursiones rnu-
sulmanas tenian facil acceso, como en el caznpo de Cartagena, por
to que s6lo se destinaban a pasturaje de ganado lanar v vacltno,
rnas facil de retirar en caso de incixrsion de los moron, y base ali-
mentieia de la elx)ca, por to clue las leyes favorecian abiertamente a
la ganaderia .

Admiitiistracfon .

La administraci6n correspondia por completo al Concejo, y e-
gtul el privilegio de Alfonso X de 1272, Bran tres los hombres
Buenos clue debian designarse para custodiar el ecnnim cone°jil,
que se guardaria en tin area con tres Raves. Los pagos deberian
realizarse por escrito y, como minimo, tendrian que dar cuenta
a la ciudad each cuatro meses. En el siglo xzv el mayordoxno o
cajero era el jurado clavario, cargo que siempre recayo en el ju-
raclo de los ciudadanos, el -cual realizaba por su cuenta el pago
de pequefias cantidades, teniendo que recibir order por escrito de
los regidores o llevar a efecto los acuerdos del Concejo, clue . en sun
sesiones seznanales acordaba el pago de cantidades debidas anterior-
mente, o le autorizaba a abonar los gastos que se realizaran en cum-
plimiento de sun ordenes. A1 finalizar el afio municipal, el jurado
clavario saliente verificaba entrega de cuentas y caudales al elegido
para el afio siguiente, y tiempo despues, examinadas sun cuentas,
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se verificaba la liquidacion definitiva o se acordaba el pago de a1-
guna cantidad suplida durante su gestion. Lo mismo que en caso
contrario, en que se le obligaba a devolver Jas cantidades cobradas .
de mas.

Del conjunto de acuerdos y actividades del Concejo murciano
en el transcurso del siglo xiv, podemos apreciar una hacienda mu-
nicipal en estado deficitario constante. Ni los frecuentes reparti-
mientos forzosos entre vecinos, ni el aumento de los ingresos de la
hacienda municipal pudieron mantener su estabilidad economics, y
por ello no nos puede extrafiar los agobios del Concejo, que afio
tras atio arrienda anticipadamente sus ingresos ordinarios para rea-
lizar los hagos mss urgentes, ni las prestaciones solicitadas de ve-
einos cuantiosos y mercaderes, ni las solicitudes de moratorias o
exenciones de pago que a los Reyes se les Aide una y otra vez . De
aqui los diversos intentos para allegar mss recursos, siempre insu-
ficientes, para satisfacer los cuantiosos gastos que la agitada vida
del Municipio murciano en el transcurso del siglo xw bubo de aten-
der stt Concejo .

JUAN TORRFS FONTES

A P E N D I C E

COMUN

Este es el ordenamiento puesto e ordenado por Concejo en razon
del Coroun ~de la cibdat, de como to deven levar e coger de las cosas,
que to deven ,iagar de ;la moneda de nuestro sefior el Rey que sun
agora cabeles con los realer, segun de primero fue ordenado a la dacha
moneda .

Carnes

Primeramente, de fecho de las carves que los carniceros tajam a que
es crescido un dinero a la libra, que las venden mss nor ello que pagan
por cabecas al !dicho comun, segun que aqua dize

Por cads cabeq.a de carneros . VI dineros.
Por cads cabeca de cabrones . V dineros.
Por cads cabeca de ovejas e de

cabras . quatro dineros.
Por cads cabeca de puercos. seze dineros.
Por las puercas. doze dineros.
Por cads cabeca de bueyes o de va-
cas mayores. quatro marayedis, VIII dineros.

Et si fueren bezerros de peso de
menos de XXX libras, por cads
libra. un dinero-
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Por cada cabega de corderos.
Et si fueren grander, que los ta-
jasen e los vendiesen a peso .

Et por los cabritos .
Et por cada cabega de ciervo .
Et por la cierva.
Et por buey o vaca rafalena.
Et por los otros ganados menudos.
Por cada cabega de puerco montes .
Et de cabron montes,

dos dineros .

quatro dineros.
tres meajas .
dos maravedis quatro dineros .
doze dineros.
VIII dineros.
un sdinero.
dos maravedis quatro dineros.
VIII dineros.

753

Et lunes, que fue primero dia de ,junio, era de mill CCCXLVIII aaos
ordenaron e establecieron por Conceio que dos puercas monteses e dos
marranos vayan e paguen por nn puerco montes.

Ft dos cabras monteses vayan et paguen por un cabron montes .
Et si y vinieren enzebras, que paguen Begun los ciervos.
Et por cada tocino de carne salada ,doze dineros.
Item, a primero dia de agosto, era de LIIII anos, es ordenado que

los carniceros que conpreren cabritos e los revendieron vivos que pa-
guep dellos sisa, asi como aquellos que rnataren o vendieren en la cal
de la Carneceria.

Pescadores

Todos los pescadores e mercaderes que vendieren en menudo pescado
fresco ~o salado, den e paguen al dicho comun tres dineros por cada
arrova, salvo de esparrallones o de ,bestina, due vayan dos arrovas
por una.

Et despues fue ordenado, quatro dial de abril, era de mil CC--LIII-
anos, que los esparrallones paguen tres dirieros.

Del pescado del rio, como anguillas e barvos, si fueren de media
arrova arriba, deven pager por ende al comun a razon de tres dineros
por arrova, et ~de media arrova avuso non deven dar ninguna cosa .

Congrio

Otrosi, todos aquellos que vendieren congrio en menudo, seales cres-
cido .al prescio que to vendian de nnas un dinero por libra, e aquel dinero
que to den al dicho comun.

De comun de Zoos carniceros

Otrosi, ordenaron e pusieron que qualesquier carniceros, christianos,
jodios o moros, que carneros, ovejas, cabrones o cabras o otros ganados
qualesquier, vendieren en la carneceria o en 1os corrales della, vivas e
las maten e desuellen y qup. paguen por ello sisa al Conceio o a los

48
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arrendadores, segun de las otras reses que tajan y. Et esto mesmo de
las reses que vendieren fuera de la carneceria et de los corrales, si
las mataren en la carneceria e fincaren al carnicero las pieles o las
menucias de las reses que e1 vendio, quier le finquen por prescio o sin
prescio. Pero que si algunas de estas reses fueren vendidas a otro . que
las revendan porque este deva pagan por ellas sisa, que el otro que !as
vendio non lague sisa,?pues este que !as conpro las paga .

Miercoles XL dias de febrero, era de mill CCCLXVII anos, orde-
naron por razon que los jodios fazian matar a1gunas reses en su casa,
et esto era por encobrir el comun, ordenaron et mandaron que el rabi
nin otro jodio ninguno non mate ninguna res sinon en la carneceria,
segun es de privillejo, so pens, de doze maravedis.

Otrosi, ordenamn que aquel que coge la sisa por Conceio pueda de-
mandar e saber por jima del rabi quantas reses matare e a quien, porque
aya deride el comun, et el rabi que to sea tenudo de dezir por jura, so
pena de seis maravedis por cada vez.

Otrosi, orclenaron que si algunos iodios mataren o fizieren matar
alguna, res et se la partieren entre si a quartos o mas a menudo, que
non se Dueda escusar, mas que paguen por ende sisa segun de las otras.
Et esto que se entienda por el comun nuevo et por to que non es ven-
dido del viejo.

Otrosi, ordenaron que de todas las reses que matan para el Adelan-
tado et para sus omes, de que vendieren las menucias en la carnece-
ria, que de estas menucias que asi vendieren que paguen un dinero
por comun. Et esto al comun nuevo et al otro que non es vendido.

Panaderas

Otrosi, a las panaderas del pan que vendieren que les crescan que
e,yan de mas con la su ganancia, que den al dicho comun a cada cafiz
de trigo dos maravedis IIII dineros, e a cada cafiz de panizo diez e
seis dineros, et a cads cafiz de alcandia blanca o de cevada, ocho di-
ner. Et aquello que to den las dichas panaderas al dicho comun.

Taverneros

Todos los taverneros e taverneras que revendieren vino, den e paguen
ak dicho comun de todo wino que revendieren que fuere a prescio de
tres sueldos, que fazen tres maravedis e seis dineros, et dende arriba,
dos dineros por cada cantara, e el que fuere de menor nrescio un dinero
por cada cantara.

Los que sacan e mudan su vino a vender fuera de su casa

Todo vezino que sacare e mudare su vino para venderlo en menudo
en qualquier otro lugar de la cibdat fuera su casa, que pague por ello
al dicho comun segun que to pagan los taverneros que vino revenden.
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Mercadores estraitos

Togo mercadero estrafio que troxere aqui vim de acarreo, si :o fizie-
re pregonar e to vendiere en menudo, pague al dicho comun su dere-
cho, salvo de aquel que vendiere a taverneros que le revenden despues
que paguen a'. dicho comun.

Que puedan demandar por jura

Aquellos que cogieren e recabdaren el comun, cue ;.uedan demandar
por jura a los taverneros e aquellos de que quien el vino com_iraren e
a los bastaxes que to acarrearen, que les diga verdat quanto fuere el
vino, so pena a todos aquellos que les fuesen rebeldes cue les non
quisieren jurar nin dezir, que paguen la pena del comun segun a_ue
es ordenado.

Bastaxes

Si fuere provado et fallado en verdat que algunos bastaxes a_ue fueren
demandados por jura denegasen la verdat en fecho del vino cue ovieren
carreado, peche por calofia por cada vez veinte maraved?s e`. e1 que
pechar non los pudiere, que le den por ello cinquenta acotes .

Azeyte

Otrosi, todos ios tenderos clue vendieren en menudo, sea'_es crescido
mas el prescio a cada libra, medic dinero e clue le den al dicho comun.

Candeleros, to clue deve?y pagar al comun

Otrosi, a los candeleros se crescido un dinero al presc:o a cada libra
a toda la cera labrada clue vendieren, e aquel dinero clue le den al dicho
comun.

Los clue denegaren to del comun

Et si algunos denegaren o encubrieren aouello clue derechamente de-
vieren dar al dicho comun, si to oviere jurado, clue pague en quatro
duplos aquello clue denegaren o encubrieren. ,

Que arrienden el comun por cada mes en almoneda

Otxosi, ordenaron clue sea arrendado por Conceio el dicho comun
por cads mes, e clue se pregone e se remate en la almoneda publica
a aquellos clue mas y dieren. Et los arrendadores cue to arrendaren clue
to cojan e to recabden por si, eon el poder e ayuda del Conceio si

menester y fuere, con todos sus derechos e sus calofias.
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En razon de los que no quisieren jurar nin dezir

Si acaesciere contrasto entre los que recabdaren el comun de Con-
ceio con algunos de los que devieren pagar el comun en nazon de la
quantia quanta fuere, pueda demandar los arrendadares a cada unos
que ge to digan por jura, et si por ventura algunos y oviere que to
non quisieren jurar nin dezir por jura, paguen a tanto quarto los
arrendadores pudieren saber por otros en verdat o que ellos mesmos
entendieren en su fe que fueren, e que los arrendadores to puedan
prendar e recabdar de ellos.

De las panaderas que negasen e encubriesen el comun

Toda panadera que negare o encubriere el derecho a-ue ella oviere a
dar al comun, peche por ende por pena por cada vez XX maravedis,
et que sear del arrendador que to oviere de recabdar. Et si los senores
de los fornos e los forneros e las repoyerm fueren demandados de
dezir verdat en esta razon, que la digan vor jura en poder del arren-
dador, e si non quisiere jurar que le peche nor pence cads uno que
to non quisiere fazer, diez maravedis.

Jueves quatro dias de abril, era de mill CCCLIII afios, es esta or-
denacion por Conceio que dize asi : otrosi, _nor muchas veces de cada
dice acaesce contienda por razor del pan que las panaderas amasan a
los adelantados, de que ellos dizen que non deven nagar al comun, por-
que dizen que ellos les dan cierto trigo por ello, e que non ge to vender
to que les amasan . Ordenaron nor Conceio que de todo pan que qual-
quier panadera amase en la manera sobredicha o en otra como a pa-
nadera a qualquier clue sea adelantado, vague a-1 comun to que es or-
denado.

Del azeyte

Viernes veinte e tres de dezienbre, era de mill CCCLXXVI anos, fue
llegado Conceio de alvalanes etc. Et por razor que algunos vezinos de
la cibdat, asi sefiores de las cabanas como otros, venden azeyte por
menudo por sus casas, esto por muy gran dafio del comun nuevo del
Conceio ,porque los tenderos pagan comun, vendian muy poco . Sobre
esto ordenaron e nusieron a-ue cada unos puedan vender a quarterones
o dende arriba en llegando, et si dende ayuso vendieren clue paguen
dende sisa segun los tenderos regateros.

(Archivo Municipal de Murcia. Libro de Ordenanzas, fols . 58-61. Ide-
'copilacion realizada . a mediados del siglo xiv, a cuya epoca pertenece
la letra de este codice .)
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