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MEDIEVAL 





COMUNICACIONES 





El papel de la nobleza en las relaciones entre 
Castilla y León a mediados del s. XII: 

El caso de Zamora 

Esther Pascua Ecbegaray 

La presente comunicación ha surgido del trabajo que estoy realizando como tesis doctora l 
sobre las relaciones que se plantean en el s. XII entre los propios reinos peninsulares y los reinos 
europeos. Un grupo determinante de e tas relacion es es la nobleza quien , en defensa de u 
propios intereses y por sus características concretas , hace más complejo el panorama político y 
más difícil de analizar. El ejemplo de la rebelión de Zamora permite aislar, en un tiempo muy 
corto y en un ámbito reducido, una erie de hechos bastante esclarecedores del papel que juega 
la nobleza en las relaciones entre dos reinos, en e ta ocasión entre Castilla y León. 

El rema que nos intere a, por tanto , no es la propia rebe lión de los hombres de Zamora 
contra el sefior de la ciudad , sino lo hechos posteriores que ésta de encadenó; la reacción que 
produjo entre los nobles de la ciudad y los acontecimientos que determinaron la entrada de 
Castilla en el problema. Quizá no ea necesario señalar que nuestro estudio se centra en la 
cúpula de poder de la sociedad feudal medieval, única , por otra parte , capaz de hacer ofr su voz 
a nivel suprarregional. Este nivel permite observar la dinámica continua por la que entran en 
conllicto los intereses de la propia clase dominante y la reordenación de los mismos . El papel 
teórico de la nobleza en la relación de do reino e muy variado en función de que se erare de 
una situación de paz o ele guerra, y ele que el enfrentamiento sea entre distintos grupos de ella 
misma o de la nobleza con u propio rey. Este último caso es el que vamos a analizar en este 
trabajo y nue tro objetivo será demostrar que la nobleza tiene una mentalidad interreg ional, que 
responde a unos intereses interregionales y que , en su defensa, sabe bien cómo utilizar la existen
cia de distintas monarquías. 

Esperamos que la tesis permita cierno trar que e ta hipótesis es general , no sólo para otros 
casos entre Castilla y León, ino para la mayoría de lo reinos , al menos en el siglo XII. Tenemos 
ya claros indicios de ello. 

Para la realización ele este trabajo nos hemos limitado al estudio cleretlido de un documento: 
el tratado de Sabagún de 1158, además de otros que explican el contexto , la crónicas de los 
. XII y XIII que mencionan los hechos , y la b ibliografía que se va citando en notas. 

LO HECHOS CRONÍSTI OS 

Parece que en el invi rno de 1158, habiéndose producido un enfrentam ienco en la ciudad de 
Zamora entre un vecino y un caballero, el pueblo incendia la iglesia de Santa María, matando 
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a los nobles alli reunidos entre ellos el propio hijo del mayordomo real. Esperando la justicia o 
la venganza del señor de la ciudad don Ponce de Cabrera , huyeron de la misma hacia Constan
tinos , cerca de la frontera portugu esa. 

Una vez alli, mandan una embajada al rey Fernando II pidiendo la destitución de Ponce de 
Cabrera y lanzan la amenaza de que si no se les atiende, se irán a poblar a Portugal. El rey 
a iente a perdonarlo y a destituü· al conde y ello provoca que éste, jumo con otros de su familia, 
se pasen a Castilla exigiendo la ayuda del rey Sancho III , por lo que perdieron sus honores , 
vasallo y tierras. El rey Sancho , tras ponerlos al frente de sus tropas que luchaban contra el rey 
de Navarra Sancho VI, se dirigió a las fronteras de León ocupando algunas tierras. El conflicto 
abierto sólo se solucionará con la firma del tratado de Sahagún el 23 de mayo de 1158 en el que 
ambos hermanos se comprometen a respetar la paz y se desagravia a los condes 1• 

Las crónica de los s. XII y XIII , no dan mucha importancia a éstos, mencionándo los ólo 
de manera somera o incluso sin hacerlo, entretenidos por la narración de sucesos más trascen
dentes . Este es el caso de Lucas de Tuy que de Alfonso VII pasa directamente a la muerte de 
Sancho III y la invasión de Castilla por Fernando II 2. El otro hecho que suele llamar la atención 
de los croni stas e la revuelta de Salamanca , de mucha más gravedad que la anterior. Sin embar
go, hay dos menciones interesante s: la de Jim énez de Rada y la de la Primera Crónica General , 
ambas en la misma tónica . 

Para el arzob ispo toledano , Fernando II creyó los rumores de los nobles de la corte, y, sin 
razón , quitó al conde de Zamora y a sus partidarios los feudos que tenían. Cuando el rey 
castellano se presenta en la frontera , Fernando II pretenderá hacerle homenaje con tal de evitar 
la invasión, pero ancho no lo consiente por respeto a la división de su padre y sólo exige que 
devuelva las cierras a Ponce de Minerva y los demás 3. A nuestro tema interesa la pres entación 
de Sancho III como rey poderoso y como juicioso hermano mayor que sólo exige lo justo. 
Fernando II sin embargo, aparece como un rey inseguro , dado a oír los murmullos de la Corte 
y temeroso de Castilla. 

La Primera Crónica General , siguiendo fielmente el retrato anterior , pr esenta igualmente a 
Fernando II oyendo a los murmuradores y quitando a los condes sus feudos sin que éstos hayan 
dado pie a ello. Pero añade, además, la razón por la que Sancho obliga a su hermano a devolver 
las tierra s, «dedes luego aqui al conde don Ponc;e de Minerua et a los rycos omnes de uestro 
reyno sus tierras et sus donadíos por cuya razón auien a fazer seruicio all emperador vuestro 
padre , et ge la tolliestes uos»4. Sancho III hace gala de un total poder ante su hermano , 
exigiendo la devoluci ón de las tierras y alega para ello el respeto a lo instituido por su padre , 
legitimizando así su actitud. Este detalle se engrandece, por ejemp lo, en la Historia del Monaste
rio de Sahagún, dond e el rey castellano se presenta como restaurador de tiempos de su padre y 
repara dor del orden perdido 5. 

l. Sigo la narra ción que hace GONZÁLEZ, J.: Regesta de Fernando II , Madrid , 1943, pp. 26-32 , qu e se 
ba a en FERNÁNDEZ D URO, C.: Memorias históricas de la ciudad de Zamora, su provincia y obispado, Madrid , 
1882, t . I , y en ALVARO MARTÍNEZ: Historia de la provincia de Zamora, Zamora, 1889. 

2. Crónica de España por Lucas, obispo de Tuy, Madrid , 1926, pp . 400-402. 
3. Xr tE 1IU DE RADA, R.: Opera (índic es preparados ), CABA, ES P ECOURT, M. ' D. , Valencia , 1968, pp. 

157-158: Fernando II abstulit eis temporalia feuda quae tenebant. At illi Regem Castellae Sancium adierunt, 
qui statim congrega/o exercitu venit ad Sanctum Facundum. Fernando II entonc es dice: supplico quod regni 
mei fines invadere no velitis, quia etiam si velletis, vobis hominimn /acere sum paratus, Sanch o III exige , 
reddatis ergo f euda sua Comiti Pontio de Minerba et aliis magnatibus quos privas/is. 

4. Primera Crónica General (ed .) M ENÉNDEZ PIOAL, R., Madrid , 1977, II vol., p. 666. 
5. ESCALO A, R.: Historia del Real Monasterio de SahagtÍn, Madrid, 1782, p . 116, Fernando II «luego 

que entro á reynar comenzó á alterar las cosas , mud and o el tono en que su padre las había dexado, especial
ment e por lo tocante á los Conde Don Ponci o y Don O sor io. Qu ejáro nse estos al Rey Don Sancho del 
proced er de su herman o; y llevand o D. Sancho mu y á mal que se trastornasen las ideas de su padre, ... ». 
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Las cromcas se esfuerzan por destacar la existencia de una injusticia cometida por el rey de 
León que es reparada por Sancho de Castilla en nombre de su padre , el bien afamado Alfonso 
VII. Tras ellas se trasluce una mentalidad que protege los privilegios nobiliarios y también , el 
panorama de mediados del s. XII, cuando Castilla emp ieza a convertirse en le poderoso reino 
que sería en el s. XIII. 

P ANORAMA DE MEDIADOS DEL S. XJJ 

Puede observarse a través del resumen anterior de los hechos, lo atractivo de la situación que 
se esconde tras el retrato lacónico de las crón icas. El estudio de la documentación del período 
y el análisis del estado de las relaciones interregionales de mitad del siglo XII confirman esa 
primera sensación, poniendo de relieve la comp lejidad de relaciones de poder que entran en 
juego en este instante. 

La Extremadura leonesa durante el s. XII es una zona en plena ebulli ción social y a la vez, 
la vía de expans ión indispensable para el reino de León. En ella se está desarrollando una fuerce 
malla de concejos que se reparten el terr itorio en torno suyo, celoso de no perder las ganancias 
que esto les reporta. A esta organización del espac io regional se une w1a jerarquización social 
dentro de cada concejo, jerarqui zación que conllevó importantes conflictos entre aquellos que se 
quedaban al margen de la dirección del conce jo, y los caballeros villanos y hombr es buenos, 
usufructuarios de razzias y cabalgadas 6. 

Debe vincularse el crecimiento de estos concejos con el fenómeno de la reconquista y la 
repoblación. Este es un proceso sin cerrar en la Extramadura durante estos años. Zamora , 
concretamente, tuvo a lo largo del XII Lll1 trasiego constante de población tanto por la recepción 
de inmigrantes del norte , como por los que bajaban hacia Salamanca. En la segw1da mitad del 
siglo XII , Zamora tiene todavía importantes vacíos de pob lación en su interior 7• 

Fernando II dedicará muchos esfuerzos a conso lidar la población de esta zona por dos 
motivos. Primero , porque permite continuar con la expansión al sur frente a las pretensiones 
castellanas y portuguesas. Y segundo, porque la guerra contra los musulmanes actúa con estabi
lizador social al interesar a los grupos poderosos de la nobleza. Esta se encuentra implantada 
sobre la organización concejil , controlando extensos territorios, en genera l toda ella allegada al 
monarca que es su mayor benefactor y en muchas ocasiones con cargos relevantes. Uno de ellos 
será el señorío de una ciudad. Esta nobleza no uele constreñirse a las francesas de los reinos. 
Por el contrario , sus posesiones se extienden por distintas regiones, por lo que su comportamien
to no responde a lo que podríamos llamar sentimientos «naciona les», sino a intereses concretos 
de señor feudal obre villas, tierras y hombres, y al juego de la política entre varios reinos, 
actividad siempre rentable para el noble que sepa utilizarla. 

Los conflictos de intereses entre la nobleza y los concejos llevan siempre a situaciones peli
grosas para el reino porque traen rápidamente la injerencia de los reinos fronterizos, ya sean 
musulmanes o cristianos. El conflicto de Zamo ra se enmarca en este contexto de revue ltas que 
sacudieron todo el reino de León: Lugo en 1159 hasta 1161, Medina, Salamanca en 1162, Tuy 
en 1170, Sahagún , Benavente , Ledesma, Cordobilla en 1187 hasta 1223 y Tuy, de nuevo en 
12118. 

6. PASTOR, R.: Resistencias y luchaJ campesinas en la época del crecimiento y consolidación de la forma
ción f eudal. Castilla y León, siglos X-XII, Madrid , 1980, p. 141. 

7. REPRESA, A,: «G énesis y evolución urbana de la Zamora medieval» , Hispama, XXXII , 1972, pp. 
537-538. 

8. G ONZALEZ, J.: Op. cit., pp. 26-27 y P ASTOR, R.: Op. cit., pp. 145-148. 
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Este panorama social se encuadra en una situación política muy concreta. A la muerte de 
Alfonso VII , el pequeño imperio por él creado se divide entre sus dos hijos. Las fronteras 
establecidas en el reparto beneficiaban a Castilla y separaban regiones unidas por los señores 
que dominaban las tierras, muchos de ellos pertenecientes al clero. Se complicaba la situación 
porque en la misma frontera quedaban las tierras del Infantado, que poseía la herman a del 
Emperador, doña Sancha 9 y que tras su muerte en 1159 será zona de guerras interminables entre 
los dos reinos. 

Tras la muerte de Alfonso VII ocurrida el 21 de agosto de 1157, Fernando marchó a su reino 
rápidamente , quizá temeroso de la actitud de su hermano. En los primeros meses del reinado de 
ambos no hay conflicto pues cada uno está ocupado en arreglar sus problemas con otros reinos, 
pero a la · primera ocasión prende la llama y esta ocasión será el conflicto de Zamora , que 
permitirá a Castilla hacer su prin1era demostración de fuerza frente a León. 

En estos cuatro primeros meses de reinado, Fernando se preocupa de dilucidar con Alfonso 
I de Portugal los problemas de frontera para la zona más débil y donde más incursiones había 
hecho el portugués, Toroño. Del 9 al 13 de octubre de 1157, el rey de Portugal confirma en los 
documentos de la corte leonesa que se encuentra en Galicia w La documentación de Sancho III 
demuestra que , al igual que su hermano , este rey se preocupa en primer lugar de su reconoci
miento frente a otros reinos: Navarra y Aragón. Varios documentos dados en Soria mencionan 
que , por entonces, Sancho de Navarra, se había hecho vasallo de Sancho de Castilla u. 

La rebelión de Zamora se inicia en un momento en que ambos reyes están alejados y ocupa
dos en graves problemas. A principios de 1158, Fernando II sigue en Galicia, pero en sus 
documentos no aparecen como firmantes el mayordomo real o su yerno, Vela Gutiérrez 12. En 
enero , Sancho II se halla en Almazán y en febrero en Soria y Segovia. En este mismo mes firma 
el tratado de Nágima con Ramón Berenguer IV en el que se menciona la existencia de discordias 
a la muerte del emperador , por Zaragoza y su reino. Aparecen entre los firmantes el comes 
Poncius y comes don Beila u Por estos días debieron reunirse los condes con el rey castellano, a 
cuyo servicio se pusieron , quien , tras dejar asegurada su posición, se dirigió a León donde en 
marzo ya había hecho algunas conquistas. 

Después del tratado de Sahagún , Castilla aparece como la fuerza más pujante en la Península , 
reconocida por Navarra, Aragón y León. La reacción portuguesa no se hizo esperar: devasta las 
tierras de Pelayo Curvo planteándole problemas al rey leonés hasta las paces de Cabrera del 24 
de noviembr e de 1158 14. 

Sin embargo , la muerte de Sancho III el 31 de agosto cambia el panorama político convir
tiendo a Fernando en importante antagonista tamo de Portugal como de Aragón. Empieza a 
titularse en algunos docun1entos rex Hispaniae15. La respuesta a esta nueva situación será la 
definitiva alianza luso-aragonesa de 1160 en que se acuerda el matrimonio de Mafalda, hija de 
Alfonso I, con Alfonso II , hijo de Ramón Berenguer IV 16. 

9. Sobre el Infantado , tema poco y mal estudiado , puede verse, G ARCÍA C ALLES: Dña. Sancha, hermana 
del Emperador, León, Barcelon a, 1972, p . 183. 

10. G ONZÁLEZ, J.: Op. cit., p. 22-23 . 
11. G ONZÁLEZ, J.: El reino de Castilla en la época de A lfonso VIII, Madrid, 1960 , vol. II , doc . n.º 31 , 

p. 60, del 11 de noviembr e de 1157. El rey Sancho conced e el fuero que dio su padre al concejo de Miranda , 
/uit /actum illo anno quo dominus Sancius, Navarre rex, /ui t /actus vasallus domini Sancii. 

12. G ONZÁLEZ, J.: Regesta de Fernando II , p. 24. 
13. G ONZÁLEZ, J.: El reino de Castilla, vol. II , doc. n.0 36, pp . 66-67. 
14 . G ONZÁLEZ, J.: Regesta de Fernando II , pp. 34 y 37. 
15. Ibidem, p. 38. 
16. U BIETO ARTETA, A.: Un frus trado matrimonio de A lfonso II de Aragón, Barcelona, 1962, apénd ice, 

p. 267. 
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Los hechos que hemos expuesto con detenimiento hasta aquí, demuestran que Castilla a la 
muerte de Alfonso VII quedó como el reino más poderoso de la Península, sólo compensado 
por Aragón y Cataluña , y su culmen es el tratado de Sahagún. La muerte de Sancho III y los 
conflictos interno s que estallan en Castilla conformarán un panorama político muy distinto . 

.ANALISIS DE LOS HECHOS QUE SE PRODUCEN TRAS LA REBELIÓN DE ZAMORA 

En primer lugar tiene interés observar el comportamiento del concejo. Ya hemos señalado 
que la rebelión se produce en un momento en que ningún rey se halla cerca de la zona, de 
manera que los rebeldes se sienten menos amenazados. De hecho tienen tiempo de abandonar 
la ciudad y una vez instalados cerca de la frontera portuguesa , pedir al rey el perdón y la 
destitución de Ponc e de Cabrera. La profesora Reyna Pastor ha apuntado cómo todos estos 
concejos en los que se plante an conflictos conocen bien los problemas políticos de sus reinos y 
en ellos insertan sus intereses 17. 

El concejo sabe lo poco oportuno de su rebelión para un reinado que acaba de comenzarse 
y, lo que es más importante , presionan al rey con irse a poblar a Portugal. Esta era w1a amenaza 
muy grave si recordamos que Zamora no tiene completo su ciclo de pob lamiento y mucho 
menos el de su alfoz, por lo que perd er efectivos hwnan os era perjud icial y en especial si éstos 
se iban a Portu gal, contra el que se llevará una oterrada lucha de repoblación en roda la 
Extremadura . No son, pues, correctas las acusaciones conrra Fernando II de las crónicas de que 
se dejó llevar por murmurad ores al destituir a Ponce de Cabre ra. Por el contrario, se encon tró 
sin otra salida que la de ceder ante una amenaza que podía desbaratar su política. Recordamos 
que unos años después fundará Ciudad Rodrigo o defenderá incluso a los musulmanes de Bada
joz frente a las pretensiones de Alfonso I y Geraldo Sempavor. El comportamiento del rey es 
enteramenate consecuente con sus necesidades políticas. 

La reacción de la nobleza zamor ana, representada en nuestro caso por Ponce de Cabrera, 
Ponce de Minerva, Vela Gutiérrez y el conde Osorio, en princ ipio nos podría parecer muy 
grave, pero es la más común y utilizada por la nobleza del s. XII . No en vano, las fuentes 
históricas y literarias mencionan, una y otra vez, la traición y la alevosía como el peor mal del 
caballero, lo que demu estra, de alguna manera , lo generalizado de ellas 18. En primer lugar los 
procuradores de Zamora ped ían la destitución de Ponc e de Cabrera como señor de la ciudad , 
no la expropiación de sus bienes. Pero ellos, ante el más mínimo perjuicio a sus intereses, 
reaccionan con una violencia desmesurada. Se desnaturan y se pasan a otro reino , razón por la 
cual pierden sus honor es. No hay arbitrariedad real, pues la traición es una causa válida de 
pérdida de los bienes en la Penín sula 19• 

Esta actitud de acogerse al rey vecino más poderoso será la más generalizada entr e la nobleza 
que se cree perjudicada, o no suficientemente beneficiada, por su rey. Quizá los casos más 
conocidos del s. XII son el de los Castro y el de Diego López de Haro , pero hay multitud de 
ejemplos. En el s. XII hay un movimiento continuo de la nobleza según sus inter eses oscilen 
hacia un lado o hacia otro , sabiendo utilizar para ello de manera asombrosa las relaciones 
feudales y las interregionales. 

17. PASTOR, R.: Op. cit., p. 145. 
18. BELMARTINO, S. M.: «Estructura de la familia y sus 'edades sociales' en la aristocracia de León y 

Castilla según las fuentes literarias e historiográficas (s. X-XIII )», CHE, XLVII-XLVIII , 1968 , pp. 256-328. 
19. GRASSOTII, H.: Las instituciones feudo-vasall áticas en León y Castilla, Spoleto, 1969 , vol. II ,p. 933 . 

Sin subscribir las conclusiones de la autora en este tema, tiene multitud de ejemplos de confiscaciones por 
traición y desobediencia al rey. 
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El conde de Zamora abandona su reino sin titubeos, eligiendo al rey más poderoso y al más 
peligroso para su reino. Sin titub eos tampoco se pone al servicio de Castilla y con sus tropas 
ataca al propio rey. Esta actitud nos puede acercar a la idea de «reino» que tiene la nobleza. Al 
margen de la propaganda escrita que refleja al noble como pr in1er defensor de su reino, es 
patente la falta de compromiso del noble con su rey, al que abandona en cualqui er momento. 
Los intereses propios tienen que estar continuamente alimentados por la monarquía, a la que no 
se deja otra salida que la de hacer continuas concesiones . El comportam iento de este grupo es 
el de señores feudales que e ligan y se desligan de la fuente de riqueza, la monarquía, en tanto 
les sea positiva o negativa. 

Un a pecto interesante es el del parentesco , que volverá a aparecer cuando tratemo el pacto 
de Sahagún, como una de las solidaridades más fuertes en el s. XII para los grupos de poder . 
En la dinámica de las monarquías , el parentesco es el recurso más utilizado para tener posibilida
des de heredar un reino, o para recibir la protección de un rey mejor situado, para reforzar una 
alianza o para intervenir en defensa de un determinado partido. Entre la nobleza funciona de la 
misma manera. En el s. XII emp iezan a rastrearse los antecedentes primeros de los gran des 
linajes peninsulares, también se inaugura la colaboración ent re familias por medio de matrim o
nios . El parente co aparece como un factor determinante de muchos comportam ientos . 

Es nuestro caso concreto, las crón icas hablan de que e fueron a Castilla el con de Ponce de 
Cabrera y algunos de sus parientes. Este noble, junto con Ponce de Minerva, vino en el séquito 
de Berenguela de Ca taluña cuando casó con Alfonso VII. Hacia 1150 son ya dos grandes nobles 
de la corte. Ponce de Cab rera era hijo de don Giraldo Ponce, vizconde de Gerona y señor de 
Cabrera en Galicia. Su hija Sancha Ponce casó con Vela Gutiérrez, perteneciente a la familia 
Vela-Vermúdez, señores locales de la zona de Pormacurueño 20. Estamos ante casas con raíces en 
distintos reinos y relacionadas entre sí por matrimonios. 

El tratado de Sahagún , firmado el 23 de mayo de 1158, restaurará a todos estos nobles en 
sus posesiones y cargos y sabemos que sus hijos serán hombres impor tantes del reinado de 
Alfonso IX. El comentario de este documento permite analizar diverso aspectos. 

En primer lugar, la denominación que los propios contrayentes hacen del pacto alud e a los 
dos fundamentos capitales de las relaciones entr e reinos en el s. XII: la relación feudo-vasallática 
y las relaciones de parentesco . En el preámbulo e habla de la con/ederatione et amicitia21 de lo 
reinos, como beneficioso para éstos y para la Iglesia. Por ello, hacen pacem et veram amicitiam. 
En un paralelismo formal perfecto se plasma con toda prec isión en el primer término usado, el 
acuerdo polí tico y en el segundo , el acuerdo fraternal , alud iendo con el térm ino amicitia a la 
relación personal familiar. 

En esta presentación del documento destaca a primera vista la importancia que conceden a 
los lazos de parentesco. Sancho III no olvida decir que hace la paz con /rater meus . Y vuelvo a 
repetir: ut boni /ratr es et boni amici ... sicut filii unius patris et unius 1natris. Se trata de un pacto 
de ayuda contra todos excepto el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV , qui auunculus 
noster est et uinculum amicitie nostre. Sabemos que además de los ob ispos de León y Palencia, 
mediaron do11a ancha y Ramón Berenguer, tíos paterno y materno respectivame nte. En ocho 
líneas hay cinco referencias muy bien entrelazadas a las relac iones consanguíneas ent re los con
tratantes del pacto, que no tienen otro senti do que hacer a éste más duradero y que demuestran 
la confianza que ponían en el parentesco como forma de relación imerregional. 

20. E TEPA, C.: La nobleza leonesa en los siglos XI y XII , Astorga , 1984, p. 16. 
21. Utilizarnos el documento publicado por GONZALEZ , J.: El reino de Castilla, vol. II , doc. 44, pp. 

79-82. 

322 



En la carta, interviene primero Sancho y luego repite todo exactamente igual Fernando, 
como manifestación de la preponderancia caste llana. El inter és del texto radica en que el acuer
do de paz se basa en la otra instirución por excelencia de la sociedad feudal: el vasallaje, hacien
do a la nobleza intermediaria y beneficiaria del trato. Tiene también la trascendencia de ser un 
modelo de todos los tratados peninsulares del . XII. 

Sancho III devuelve la tierra que tomó a Fernando , pero de una forma muy concr eta: la da 
a los condes Poncio , Osario y Poncio de Minerba para que la tengan in /zdelitate, de manera 
que si Fernando rompe el pacto , los condes ayuden al castellano y si en un año no ha ido 
reparado , le entreguen la tierra , y a la inversa. Esto significa instal ar a la nobleza en una zona 
estratégica fundamental para las relaciones de ambo s reinos. Decisión peligrosísima porque ig
nifica hacer dueña a la nobleza de tierras fronterizas y por tanto concederle un papel más 
importante en las relaciones políticas de ambo reinos. 

Fernando II acepta un acuerdo muy delicado , pues aunque se le devuelve lo conquistado , se 
hace en manos de hombr es poco o nada fieles , aunque se menciona expresamente que le servirán 
como vasallos a su señor 22 . o queda aclarada la relación jurídica que mant end rán con ancho 
III. No sabemos si se hicieron vasallos suyos mientras le sirvieron en Navarra. En este sentido 
es curioso que el rey castellano conceda al conde Osario u heredad en plena propiedad como 
si fuera su señor real . 

Por últin10 hay dos acuerdos políticos explicables conociendo la coyuntura de mediados de 
siglo, antes expuesta: un reparto de Portugal y otro de la zona musuL11ana de expansión. 

CON CLUSIÓN 

Como ya hemos dicho en la introducción, no parece que el caso de Zamora permite demo s
trar clarament e cuál es el comportamiento de la nobleza en el juego de las relacion es interregio
nales en el s. XII. Nos gustaría recalcar algun os puntos. 

En primer lugar, cómo en el s. XII la nobleza e ya un grupo formado, con amp lios patrimo
nios , cargos y privilegios concedidos por el rey. Una nobleza con una solidar idad fuerte basada 
en el parentesco y que por distintos matrimonios tiene po esione en distint os reinos . Esta 
nobleza conoce bien los problemas «internaciona les» y se apoya en ellos en su propio beneficio 
comportándose como señores feudales que defienden sus tierras , sus hombres y sus privilegios . 
Vernos así cambiar a un mismo noble a lo lar go de su vida varias veces de señor, de rey. 

La monarquía también utiliza este descontento de la nobleza , acogiendo siempre bien al 
refugiado y poniéndolo al frente de las propias tropas contra su rey. o en vano hay dos 
acuerdos entre Castilla y Aragón para que cuando un monarca retire la gracia a su vasallo, el 
otro también lo haga y entre los dos causarle el mayor daño posible (cláusula del acuerdo de 
Zaragoza 1178 y tratado de Morneagudo de 1207). El feudalismo político e tá perfec tamente 
implantado como parte integrante e imprescindible del sistema. 

Creemos que a pesar del mutuo aprovec hanliento es la nobleza la que más gana en este 
juego, pues los acuerdos «internacionales» van a fundar e obre una institución como el vasallaje 
en una modalidad muy complicada: cada rey da hombres de confianza al otro para que los tenga 
como vasallos propios en castillos o tierras generalmente fronterizas, que se dan como prenda 
de tratados de paz o de treguas. Esto permitirá a la nobleza no sólo acrecentar u patrimo11io 
como señores feudales, sino situarse en zonas estratégica y convertir e en parre imprescind ible 
con la que contar al plantear las relaciones con otros reinos. 

22. ipsi sic teneant terram illam, ut uos nullo modo aufferatis eam illis, et ipsi seruianl uobis cu111 ea 
fideliter, cum habere et hominibus, sicut /ideles uassalli domino suo. 
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