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Resumen
Lope López, Almoravid, dio origen a un linaje en el 
reino de Aragón y Pamplona. Sin embargo, en contra 
de lo que se ha venido creyendo hasta ahora, se trató de 
una persona diferente de otro noble homónimo, Lope 
López de Liédena, exponente de otro linaje pamplonés-
aragonés. Para poder esclarecer este error ha sido 
necesario revisar buena parte de la documentación del 
reino de Aragón y Pamplona, desde poco antes de 1076 
hasta poco después de 1134, en la que figuran varios 
Lope López, que han resultado ser cuatro personas 
diferentes, cuya identidad se venía entremezclando, 
hasta ahora, con las implicaciones que ello tiene 
para la interpretación del contexto histórico de los 
documentos en los aparecen dichos cuatro Lope López, 
y del propio contexto histórico que se puede deducir 
de dichos documentos, incluyendo la historia de los 
primeros tenentes de Calahorra, uno de los cuales fue 
uno de estos cuatro Lope López.

Palabras clave: Calahorra; Reconquista; Tenencias; 
Aragón; Pamplona.

Abstract
Lope López, Almoravid, gave rise to a lineage in the 
kingdom of Aragon and Pamplona. However, contrary 
to what has been believed until now, it was a different 
person from another namesake noble, Lope López de 
Liédena, an exponent of another lineage of Aragon 
and Pamplona. In order to clarify this error it has 
been necessary to review much of the documentation 
of the kingdom of Aragon and Pamplona,   from shortly 
before 1076 until shortly after 1134, in which several 
Lope López appear, which have turned out to be four 
different people whose identity was intermingling, 
until now, with the implications that this has for 
the interpretation of the historical context of the 
documents in which the four Lope López appear, and 
the own historical context that can deduced from these 
documents, including the history of the first tenentes of 
Calahorra, one of them was one of these Lope López.

Key words: Calahorra; Reconquest; Lordships; Aragon; 
Pamplona.
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Introducción

Una buena parte de la historia medieval procede 
de la interpretación de la documentación de dicho 
período. De ahí la importancia que tienen la co-
rrecta identificación de quienes figuran en ella. 
Así, por ejemplo, hace tiempo que se estudiaron y 
dieron por conocidos los orígenes del linaje Almo-
ravid, que se eclipsó en el siglo XIV. Un linaje cuyo 
tronco fue rastreado hasta principios del siglo XI, 
identificándose sus antecedentes más lejanos en 
la figura de Iñigo Sánchez, cuya casa solariega se 
encontraba en Liédena y que, al parecer, tuvo un 
doble vasallaje con Ramiro Sánchez, primer rey de 
Aragón, a través del que este tenía con su herma-
nastro, el rey de Nájera y Pamplona, García Sán-
chez III, desde la posición de poder que le confería 
el control de algunas tenencias en los confines de 
este reino y el espacio político en el que entonces 
se estaba configurando la monarquía de Aragón 1.

El sobrenombre de Almoravid lo comenzó a 
utilizar un noble llamado Lope López, en el pri-
mer cuarto de siglo, bajo el reinado de Alfonso I 2, 
reiniciándose así la historia de un gran linaje de 
ricoshombres que iban a participar con activo pro-
tagonismo en la evolución del reino de Aragón y 
Pamplona, así como en la génesis del reino de Na-
varra durante los siglos XII y XIII 3. De ahí que nos 
hubiéramos decidido a revisar la documentación 

1.  SÁNCHEZ DELGADO, A.C. El ocaso de una familia de 
ricoshombres: los Almoravid, p. 203-205, y quienes le han 
seguido, por ejemplo: ZABALO ZABALEGUI, F. J. Juan 
Almoravid de Elcarte, un navarro arzobispo de Sevilla, p. 
741-643; y Juan Almoravid de Elcarte, un navarro arzobispo 
de Sevilla, p. 71-73; o ARAGONÉS ESTELLA, E, Y líbranos 
del mal: Representaciones del Diablo en el Arte: De la 
Antigüedad a nuestros días, p. 267.

2.  En 1124, figura Lope López cognomento Almoravid, 
MARTÍN DUQUE, Á. J. Documentación medieval de Leire 
(Siglos IX a XII), n. 289.

3.  SÁNCHEZ DELGADO, A.C. Op. cit., p. 203-204, además 
citó que García Almoravid, hijo de Lope López, quebró la 
fidelidad al rey de Pamplona, Sancho Garcés VI, y se pasó 
al servicio del emperador Alfonso VII, así como que tres 
miembros de la siguiente generación Almoravid, destaca-
ron al servicio del monarca pamplonés a finales del siglo 
XII. ZABALO ZABALEGUI, F. J. Op. cit., p. 741-743, y 
ZABALO ZABALEGUI, F.J. Juan Almoravid de Elcarte, un 
navarro arzobispo de Sevilla (1299-1302), p. 71-73, aportó 

conocida acerca de los orígenes de este linaje y su 
relación con la casa de Liédena. Sin embargo, en 
la búsqueda de este Lope López, observamos que, 
entre poco antes de 1076 y poco después de 1134, 
figuran varios personajes llamados así, incluido 
el apodado Almoravid 4 aunque veremos que éste 
no tuvo nada que ver con Liédena 5. De ahí que, 
tras este primer hallazgo, hayamos analizado qué 
referencias a dichos Lope López corresponden al 
citado Almoravid y cuáles se refieren a los otros 
tres nobles homónimos que hemos comprobado 
que fueron coetáneos en Aragón y Pamplona.

1. Lope López de Liédena

En un documento fechado entre marzo y mayo de 
1104 6, confirmado por Lope López como tenente 
de Ruesta (1091, agosto-1108, enero) 7, su primo 

novedades de los descendientes de Almoravid, pero sin 
aclarar los orígenes de su linaje.

4.  UBIETO ARTETA, A. Los “tenentes” de Aragón y Navarra 
en los siglos XI y XII, p. 247-248, distinguió dos Lope 
López. Previamente, CANTERA ORIVE, J. Un cartulario 
de Santa María la Real de Nájera del año 1209, p. 323, había 
distinguido cinco: El tenente de Tobía y Marañón (1082-
1107), Almoravid (1124), hijo de Lope Iñiguez de Elcarte 
(Berrioplano), el alavés Lope López de Mendoza (1110-
1137), Lope López de Ruesta, y el de Calahorra (1116-1117), 
indicando que éste podía ser Almoravid.

5.  SÁNCHEZ DELGADO, A. C. Op. cit., p. 203-205, erró 
al identificar a Lope López Almoravid con Lope López 
de Liédena ya que, en 1124, éste confirmó una donación 
realizada por aquél, MARTÍN DUQUE, Á.J. Op. cit., n. 289.

6.  UBIETO ARTETA, A. Colección Diplomática de Pedro I 
de Aragón y Navarra, n. 140, y MARTÍN DUQUE, Á. J. 
Op. cit., n. 204.

7.  Entre el 8 de agosto de 1091 y enero de 1108, UBIETO 
ARTETA, A. Los “tenentes” de Aragón y Navarra en los siglos 
XI y XII, p. 156 y 247. Lope López figura en Ruesta el 10 de 
agosto de 1091, LACARRA DE MIGUEL, J. M. Documentos 
para el estudio de la reconquista y repoblación del Valle del 
Ebro (Primera Serie), n. 2, UBIETO ARTETA, A. Colección 
Diplomática de Pedro I de Aragón y Navarra, n. 24-25, 40, 
43, 80, 91, 108, 119 y 140, fechados en 1096-1098, 1100, 1102 
y 1104, CANELLAS LÓPEZ, Á,, La colección diplomática 
de Sancho Ramírez, n. 98, 125-127 y 141, en 1087 (apócrifo), 
1091 y 1093, y MARTÍN DUQUE, Á. J. Op. cit., n. 157, 
164, 166, 168, 174, 183, 190-191, 193, 196, 199, 201-202, 204 
y 216, fechados en 1097 (apócrifo)-1103, y 107, y MARTÍN 
DUQUE, Á. J. La comunidad del valle de Salazar. Orígenes 
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Iñigo Fortuñones 8 reconocía que la villa de Lié-
dena le había sido dada al monasterio legerense 
por Sancho Garcés III pero que luego la había ad-
quirido su abuelo, Iñigo Sánchez, por donación 
de Sancho Garcés IV, y que, por eso, la donaba 
a dicho monasterio, a cambio de la villa de San-
soain. En 1115 9, Lope López de Liédena (sic) donó 
unos cubilares que habían comprado sus abuelos: 
Iñigo Sánchez junto con su esposa Urraca Aznárez 
de Liédena, en 1072 10, a quienes volvió a citar el 
9 de mayo de 1121, al donar su villa de Nardués a 
dicho monasterio 11. Del mismo modo que, cerca 
de 1120, al hacer testamento, Lope López citó a 
dos de sus hijos y a una hija: Fortún López, Iñigo 
López y Oria López 12.

Este Lope López también estuvo a cargo de 
Uncastillo (1091, septiembre-1115 o 1116) 13, en 

y evolución histórica, n. 9, en enero de 1108, y MARTÍN 
DUQUE, Á. J. Documentación medieval de Leire (Siglos IX 
a XII), p. 219, en 1108.

8.  Dicho parentesco se cita en 1087, cuando Urraca de Liédena 
(sic), viuda de Iñigo Sánchez, junto con sus hijas Oria, Toda 
y Sancha, y sus nietos Lope López e Iñigo Fortuñones, testó 
a favor del monasterio legerense, MARTÍN DUQUE, Á. J. 
Op. cit., n. 126.

9.  Ibídem, n. 257.
10.  Ibídem, n. 97. En 1120 Lope López de Liédena donó pro-

piedades cercanas a éstas, MARTÍN DUQUE, Á. J. Ibídem, 
n. 266.

11.  Ibídem, n. 274. En 1097 Lope López de Liédena había 
donado un término compartido entre Aldunate (Urraúl 
Bajo) y Nardués, Ibídem, n. 158.

12.  Ibídem, n. 272. En el n. 294, figura Fortún López, hijo de 
Lope López de Liédena, como monje legerense.

13.  UBIETO ARTETA, A. Los “tenentes” de Aragón y Navarra 
en los siglos XI y XII, p. 166 y 247. UBIETO ARTETA, A. 
Colección Diplomática de Pedro I de Aragón y Navarra, 
n. 23 (falsificación), 24-29 (apócrifo), 35-40, 42, 45, 49, 
51, 57 (apócrifo), 59, 61-62, 67-69, 77, 80, 83, 92, 102, 
114, 121-122, 132, en 1096-1103. DURÁN GUDIOL, A. 
Colección diplomática de la catedral de Huesca, n. 107, 
en 1110, CANELLAS LÓPEZ, Á, La colección diplomá-
tica de Sancho Ramírez, n. 126-127, 129 y 141, en 1091, 
septiembre-1093, MARTÍN DUQUE, Á.J. Op. cit., p. 219, 
en 1108. LEMA PUEYO, J. Á. Colección diplomática de 
Alfonso I de Aragón y Pamplona (1104-1134), n. 2-6, 10, 12-
13, 18, 20-23, 28, en 1105-1108, y GOÑI GAZTAMBIDE, J. 
Colección diplomática de la Catedral de Pamplona, n. 64 y 
80, en 1096 y 1100, así como GRAU QUIROGA, N, Roda 
de Isábena en los siglos X-XIII, n. 99, en 1097. No hemos 
podido localizar un documento fidedigno para 1116, salvo 

las fortalezas desde la que hostigaba a la ciudad 
musulmana Zaragoza, del Castellar 14 y Pola 15, 
(1098, mayo-1101, mayo o quizá 1115) 16 y (1106, 
1 de mayo) 17, respectivamente, y en el valle del 
Roncal (1098, enero-1126) 18. Además, parece que 
Lope López de Liédena debió de participar en la 
reconquista de Ejea, en 1105 o probablemente ya 
en 1106 19, y que fue su primer tenente (1106, no-
viembre-1115 o 1116) 20.

la inédita cita de UBIETO ARTETA, A. Los “tenentes” …, 
p. 247, distinguiendo entre dos Lope López, en Uncastillo 
y Ejea, que parece tratarse del documento manipulado que 
citamos más adelante. Por lo que la última referencia para 
ambas tenencias sería la de 1115.

14.  Torres de Berrellén. El Castellar fue levantado por Sancho 
Ramírez, en 1091, y que fue reforzada en 1098, UBIETO 
ARTETA, A. Colección Diplomática de Pedro I de Aragón 
y Navarra, p. 102 y Utrilla 2007, p. 105.

15.  Remolinos.
16.  UBIETO ARTETA, A. Los “tenentes” de Aragón y Navarra 

en los siglos XI y XII, p. 135 y 247. UBIETO ARTETA, A. 
Colección Diplomática de Pedro I de Aragón y Navarra, n. 
51, 59 y 98, en mayo de 1098-1099 y 1101, mayo.

17.  Ibídem, p. 154 y 247, no consideró esta tenencia de Lope 
López. LEMA PUEYO, J. Á. Op. cit., n. 13.

18.  UBIETO ARTETA, A. Op. cit., p. 247, solo la consideró en 
enero de 1098. MARTÍN DUQUE, Á. J. Op. cit., n. 288-289 
y 291-293, de 1124, el 19 de mayo de 1125-1126.

19.  LEMA PUEYO, J. Á. El itinerario de Alfonso I el Batallador 
(1104-1134), p. 338. LALIENA CORBERA, C, Frontera y 
conquista feudal en el valle del Ebro desde una perspectiva 
local (Tauste, Zaragoza, 1086-1200), p. 124-125, citando 
a STALLS, C, Possessing the Land: Aragon’s Expansion 
into Islam’s Ebro Frontier Under Alfonso the Battler (1104-
1134), p. 26-27, basándose en la tardía aparición de Lope 
López en Ejea, retrasó la reconquista de ésta a 1106, en 
contra de la opinión generalizada que venía datando este 
acontecimiento en 1105, propuesta por LACARRA DE 
MIGUEL, J. M. La Conquista de Zaragoza por Alfonso I, p. 
70 y mantenida por UTRILLA UTRILLA, J. F. Conquista, 
guerra santa y territorialidad en el reino de Aragón hacia 
la construcción de un nuevo orden feudal (1064-1194), 112.

20.  UBIETO ARTETA, A. Op. cit., p. 137 y 247, también situó 
en Ejea al conde Sancho Sánchez, en abril de 1113, y de 
Gili, en agosto de 1115. DURÁN GUDIOL, A. Colección 
diplomática de la catedral de Huesca, n. 115, en abril de 
1114, MARTÍN DUQUE, Á. J. Op. cit., n. 219, en 1108, y 
LEMA PUEYO, J. Á. Colección diplomática de Alfonso I 
de Aragón y Pamplona (1104-1134), n. 15, 17-19, 25, 28, 62 
y 76 (manipulado), en noviembre de 1106-1108 y 1115-1116.
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La ausencia de noticias, después de la de 1126, 
es un posible indicador de su muerte aunque no 
tenemos constancia de ello. Por otra parte, respec-
to a su linaje, en un documento de julio de 1110, 
por el que Alfonso I otorgó fueros a los poblado-
res de Ejea, figura Galindo López como merino 

21.  Imagen satelital de Google, como las demás figuras con 
fondo similar.

en Uncastillo y en Ejea 22, y el hecho de que éste 
comparta el apellido con Lope López de Liédena 
y el de que éste fuera tenente de ambas localidades 
por esas fechas, nos permite suponer que ambos 
fueron hermanos y que Galindo debió de estar al 
servicio de Lope.

Por otra parte, sabemos que previamente, las 
tenencias de Ruesta (1066-octubre de 1093) 23 
y Uncastillo (1066-junio de 1091 y en mayo de 

22.  LEMA PUEYO, J. Á. Op. cit., n. 43.
23.  UBIETO ARTETA, A. Op. cit., p. 156 y 245. DURÁN 

GUDIOL, A. Op. cit., n. 35, en 1066, pero no hemos po-
dido localizar la inédita referencia para 1093. CANELLAS 
LÓPEZ, Á. Op. cit., n. 60, 72 y 85, en 1083-1084 y 1086, 
MARTÍN DUQUE, Á. J. Op. cit., n. 106, 112-114, 124, 127, 
130-131 y 133-134, en 1079-1080, 1084-1085, 1087-1088 y 
1090, y GOÑI GAZTAMBIDE, J. Op. cit., n. 23 y 49, en 
1070 y 1090.

Figura 1. Distribución de las tenencias 
de Lope López de Liédena, desde el 
valle del Roncal, hasta las fortalezas de 
Pola y el Castellar, pasando por Ruesta, 
Uncastillo y Ejea.21

Tenencia Constancia de su inicio Última referencia 
documentada

Ruesta 1091, agosto 1108, enero

Uncastillo 1091, septiembre 1115

Roncal 1098, enero 1126

El Castellar 1098, mayo 1101, mayo (1115)

Pola 1106, 1 de mayo

Ejea 1106, noviembre 1115 o 1116
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1093) 24 estuvieron a cargo de Lope Garcés, quién 
consta en Tafalla (1076-mayo de 1093) 25, en el cas-
tillo de Leguín (enero de 1083-1090, 22 de abril) 26, 
así como Banasto (1064-1081, junio) 27 y en el valle 
del Roncal (1090) 28. Por lo que parece muy proba-
ble que Lope Garcés fuera el padre de Lope López 
de Liédena y que éste heredara las tenencias de 
Ruesta, Uncastillo y Roncal, de su padre, a par-
tir de enero de 1091 29. Más aún si consideramos 

24.  UBIETO ARTETA, A. Op. cit., p. 166 y 245, DURÁN 
GUDIOL, A. Op. cit., n. 35, en 1066, pero no hemos po-
dido localizar la inédita referencia para 1093. CANELLAS 
LÓPEZ, Á, Colección diplomática de San Andrés de Fanlo 
(958-1270), n. 60, 72 y 85, en 1083-1084 y 1086, CANELLAS 
LÓPEZ, Á, La colección diplomática de Sancho Ramírez, 
n. 8 y 36, en 1067 y 1076, MARTÍN DUQUE, Á. J. Op. 
cit., n. 112 y 131, en 1084 y 1090, GOÑI GAZTAMBIDE, J. 
Op. cit., n. 23 y 49, en 1070 y 1090, y MARTÍN DUQUE, 
Á. J. Colección diplomática de San Victorián de Sobrarbe 
(1000-1219), n. 69 y 81, entre 1064 y 1076, y 1091.

25.  UBIETO ARTETA, A. Op. cit., p. 162 y 245. CANELLAS 
LÓPEZ, Á. Op. cit., n. 72, en 1084, y MARTÍN DUQUE, 
Á. J. Documentación medieval de Leire (Siglos IX a XII), 
n. 106 y 111-113, en 1079 y 1084.

26.  Ibero-Echauri. UBIETO ARTETA, A. Op. cit., p. 145 y 
245, erró al identificarlo en 1097. CANELLAS LÓPEZ, Á, 
Colección diplomática de San Andrés de Fanlo (958-1270), 
n. 71-72, en enero de 1083, CANELLAS LÓPEZ, Á, La 
colección diplomática de Sancho Ramírez, n. 60 y 85, en 
1083 y 1086, y MARTÍN DUQUE, Á. J. Op. cit., n. 131, el 
22 de abril de 1090.

27.  Banastón (Aínsa). MARTÍN DUQUE, Á. J. Colección 
diplomática de San Victorián de Sobrarbe (1000-1219), n. 
69 y 81, entre 1064 y 1076, y junio de 1081.

28.  UBIETO ARTETA, A. Op. cit., p. 245. MARTÍN DUQUE, 
Á. J. Documentación medieval de Leire (Siglos IX a XII), 
n. 134, en 1090.

29.  Lope Garcés figura en Ruesta y Uncastillo, como testigo de 
la donación de Sancho Ramírez a Lope López, de un solar 
en Cárcara (despoblado de las Cinco Villas), en enero de 
1091, CANELLAS LÓPEZ, Á, García Sánchez de Nájera, 
Rey de Pamplona (1035-1054), n. 124. Este regalo regio 
pudo ser el inicio de la carrera político-militar de Lope 
López de Liédena. También es posible que Lope Garcés 
de Necuesa, que confirmó una donación de Lope Lopez 
de Liédena, en 1097, fuera el padre de éste, MARTÍN 
DUQUE, Á. J. Op. cit., n. 158. UBIETO ARTETA, A. 
Aproximación al estudio del nacimiento de la nobleza 
aragonesa (siglos XI y XII): Aspectos genealógicos, p. 20 
y 34, siguió a CORONA BARATECH, C, Las tenencias de 
Aragón desde 1035 a 1134, p. 388, que había confundido 
al padre de Lope López con un homónimo Lope Garcés 
que tuvo tres hermanos a Jimeno, Sancho e Iñigo Garcés, 

que es muy probable que Lope Garcés tuviera un 
hermano llamado Jimeno Garcés, tenente en Sos 
(1006, abril-1054, marzo), que le precedió en las 
tenencias de Leguin (1057, octubre), Uncastillo 
(1032, diciembre-1051) y Ruesta (1064, septiem-
bre-1066, agosto) 30. Por lo que, aplicando la regla 
patronímica vigente en Aragón y Pamplona, tam-
bién es probable que ambos fueran hijos de un 
García Jiménez 31. Además, dado lo avanzado de 
las cronologías de los posibles hermanos de Lope 
Garcés, cabe que éste también fuera el que figura 
como de Artieda, hacia 1027 32. Por otra parte, el 27 
de noviembre de 1064, Jimeno, su hermano Lope 
y su hermana Sancha realizaron una donación al 
monasterio legerense 33, que puede referirse a los 
hermanos Garcés en cuestión, suponiendo que 
Sancho ya hubiera fallecido, pues veremos que 
entre los confirmantes figuran juntos varios des-
cendientes de Jimeno Garcés, además de éste, que 
consta en Ruesta: Sancho Galíndez, en Sos y su 
hermano en Aibar. Lo que permite suponer que 
Sancha Garcés pudo ser la que testó el 27 de abril 
de 1085, citando a sus hijas Toda, Sancha y Oria, 
y sus hijos García y Jimeno Sanz 34. En cualquier 
caso, de lo que no hay duda es de que Jimeno Gar-
cés fue uno de los nobles que más contribuyeron a 
la creación del reino de Aragón, aita (en vascuen-

según MARTÍN DUQUE, Á. J. Op. cit., n. 108, ya que, 
junto a estos cuatro hermanos, figura Lope Garcés en 
Ruesta y en Tafalla, confirmando un documento de 1079, 
Ibídem, n. 107.

30.  UBIETO ARTETA, A. Los “tenentes” de Aragón y Navarra 
en los siglos XI y XII, p. 145, 156, 161, 165 y 237-238, a pesar 
de que éste distribuyera erróneamente estas tenencias 
entre dos Jimeno Garcés distintos.

31.  Como supuso UBIETO ARTETA, A. Aproximación al 
estudio del nacimiento de la nobleza aragonesa (siglos XI 
y XII): Aspectos genealógicos, p. 20 y 34.

32.  UBIETO ARTETA, A. Cartulario de San Juan de la Peña, 
n. 50. Por otra parte, PIEDRAFITA PÉREZ, E, Sectores 
sociales y ocupación territorial de las Cinco Villas (Siglos 
XI al XIII), p. 251, indicó que Jimeno Garcés tuvo por her-
manos a Lope y a Sancho Garcés, basándose en la relación 
de éstos con Ruesta, UBIETO ARTETA, A. Los “tenentes” 
de Aragón y Navarra en los siglos XI y XII, p. 156 y 275. En 
cuyo caso, este último no debió de ser el mismo que tuvo 
las tenencias riojanas que le atribuyó éste.

33.  MARTÍN DUQUE, Á. J. Op. cit., n. 74.
34.  MARTÍN DUQUE, Á. J. Ibídem n. 115.
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ce: padre, en el sentido de tutor o ayo) del rey de 
Aragón, Ramiro Sánchez, como Sancho Galíndez, 
originario del valle de la Garcipollera, fue aita de 
Sancho Ramírez 35, al igual que Fortún Sánchez, 
Buen Padre, lo fue de García Sánchez III 36. Con lo 

35.  DURÁN GUDIOL, A. Ramiro I de Aragón, p. 29-30 y 
82-83.

36.  OLCOZ YANGUAS, S. El “Buen Padre” Fortún Sánchez, 
la tenencia de Nájera y otras tenencias relevantes del 
reino de Pamplona, durante la primera mitad del siglo 
XI. DURÁN GUDIOL, A. Op. cit., p. 58, también citó a 
los esposos Jimeno Garcés y Sancha, y, aunque creyó que 
este habría fallecido hacia 1054, citó un documento del 
24 de abril de 1057, en el que este matrimonio realizó un 
cambio de propiedades con Ramiro Sánchez (UBIETO 
ARTETA, A. Cartulario de San Juan de la Peña, n. 139), 
DURÁN GUDIOL, A. Op. cit., p. 30 y 59. Finalmente, 
PIEDRAFITA PÉREZ, E. Op. cit., p. 251, registró que los 
hijos de Jimeno Garcés fueron Iñigo Jiménez de Guasillo 
(Jaca), García Jiménez y Sancho Galíndez, y DURÁN 
GUDIOL, A. Op. cit., p. 86-88, señaló que este último se 
casó con Urraca, viuda de Galindo Atones, con quien tuvo 
a Jimeno, Pedro, Toda y Urraca. PIEDRAFITA PÉREZ, E. 
Op. cit., p. 252, identificó como hijos de Sancho Galíndez 
a Pedro, Jimeno y Galindo, siendo hijo de este último: 
Iñigo Galíndez. Aunque, STALLS, C. Op. cit., p. 134, erró 
al señalar el parentesco de éste y Ato Orella. Previamente, 
UBIETO ARTETA, A. Aproximación al estudio del naci-

que creemos que queda así bastante bien identifi-
cado quién fue Lope López de Liédena, su linaje 
y sus tenencias.

2. Almoravid

Solo se conserva un documento de 1124, en el que 
consta el Lope López conocido por su sobrenom-
bre de Almoravid ya que, en los posteriores a este 
año, solo figura por este sobrenombre 37. Se trata de 
la donación que hizo el citado Lope López Almo-
ravid, al monasterio legerense de la iglesia de San 
Miguel Arcángel, de Elcarte, tal como su padre, 

miento de la nobleza aragonesa (siglos XI y XII): Aspectos 
genealógicos, p. 20 y 34, había identificado a los cita-
dos hijos de Jimeno y Urraca, añadiendo además a Lope 
Jiménez y a una hija, que se casó con el señor de Vizcaya, 
Iñigo López. Así como también había añadido a Lope 
Sánchez entre los hijos de Sancho Galíndez, e identifi-
cado a su hijo, Galindo Sánchez, como el padre de Iñigo 
Galíndez que estuvo casado con Cornelia, y cuyos hijos, 
a su vez, fueron: Sancha, casada con Galindo Aznárez, y 
Toda, casada con Ato Orella.

37.  MARTÍN DUQUE, Á. J. Op. cit., n. 289. Con la excepción 
de otro documento 1124, en el Almoravid aún figura como 
Lope López de Idocin (Ibargoiti), Ibídem n. 290.

Figura 2. Casa de Lope López de Liédena. Elaboración propia.
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Iñigo López de Elcarte, había donado el monas-
terio de Santa María, de dicha villa 38, y ya hemos 
observado que fue confirmada por Lope López de 
Liédena, tenente del valle del Roncal 39. Lo que nos 
permite distinguir a ambos Lope López, más aún 
si tenemos en cuenta que, en dicho documento, 

38.  Lope Iñiguez de Elcarte había cambiado dicha iglesia 
y un monte, por otras propiedades legerenses, en 1099, 
Ibídem n. 170, y Olcoz 2010a, p. 105. Lope López, hijo de 
Lope Iñiguez de Elcarte, figura en 1100, realizando una 
donación a la catedral de Pamplona, por el alma de su 
padre, que allí estaba enterrado, GOÑI GAZTAMBIDE, 
J. Ibídem n. 81.

39.  Por lo que el Lope López de Ruesta identificado por 
CANTERA ORIVE, J. Un cartulario de Santa María la 
Real de Nájera del año 1209, p. 323, es el de Liédena y, 
tal como propuso éste, el de Ruesta y Almoravid fue-
ron dos personas diferentes. A pesar de que SÁNCHEZ 
DELGADO, A.C. Op. cit., p. 203, los confundió y unificó, 
dando por hecho que el Lope López citado en 1087, como 
nieto de Iñigo Sánchez y de Urraca de Liédena, viuda de 
éste, (MARTÍN DUQUE, Á. J. Op. cit., n. 126) era también 
Almoravid. También recogió que, en 1044, Iñigo Sánchez 
era vasallo de Ramiro Sánchez de Aragón, que, a su vez, 
era vasallo del rey de Pamplona y añadió la información 
relativa a los descendientes del primer Almoravid, entre 
los siglos XII y XVI, SÁNCHEZ DELGADO, A.C. Op. 
cit., p. 204-205.

Almoravid citó que su padre fue Lope Iñiguez que, 
obviamente, no es Lope Garcés. Una distinción 
que es consistente con que Almoravid disfrutara 
de tenencias muy diferentes a las de Lope López 
de Liédena, como fue el caso de Marañón, Idocin, 
Sorlada, Petilla y Huarte 40, antes de que falleciera 
a finales de 1131, probablemente 41.

40.  El 2 de abril de 1131 figura Almoravid en Huarte y Petilla, 
LEMA PUEYO, J. Á. Colección diplomática de Alfonso 
I de Aragón y Pamplona (1104-1134), n. 236. Aunque es 
un documento dudoso, OLCOZ YANGUAS, S. Pedro 
Tizón: Una primera aproximación al estudio de un noble 
caballero del siglo XII, p. 86, y ya LEMA PUEYO, J. Á. Las 
tenencias navarras de Alfonso I «El Batallador», p. 67 y 
Colección diplomática de Alfonso I de Aragón y Pamplona 
(1104-1134), n. 236, había retrasado un año su data para 
intentar salvarlo pues su contenido es inconsistente con 
su fecha de 1130, UBIETO ARTETA, A. Op. cit., p. 130, 
147 y 189.

41.  Almoravid figura entre los que juraron el testamento de 
Alfonso I, en octubre de 1131, en Bayona (Francia), LEMA 
PUEYO, J. Á. Op. cit., n. 241-242, así como en varios de 
los documentos expedidos por éste, sin especificar su 
tenencia: MARTÍN DUQUE, Á. J. Op. cit., n. 289, en 1124, 
LEMA PUEYO, J. Á. Op. cit., n. 46, 87, 90, 172 (falsifica-
ción), 204 (falsificación), 238-239, en 1110, 1118-1119, 1128, 
y julio de 1131, y GOÑI GAZTAMBIDE, J. Op. cit., n. 178, 
en mayo y octubre de 1131.

Figura 3. Distribución de las tenencias de Lope López Almoravid.
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No obstante, cabe dejar abierta la posible even-
tualidad del parentesco de Lope López de Liédena 
con Almoravid u otros linajes. Así, aplicando la 
citad regla patronímica, cabe la posibilidad de que 
el abuelo paterno de Almoravid se hubiera llama-
do Iñigo Sánchez y que hubiera sido también el 
abuelo de Lope López de Liédena, en cuyo caso 
éste habría sido su primo. Aunque también puede 
que Lope Iñiguez de Elcarte hubiera podido ser 
el Lope Iñiguez que, el 3 de mayo de 1095, figura 
junto a su hermano Sancho Iñiguez, como hijos 
de Aznar de Ceñito 46, tal como ya fue propuesto 

42.  UBIETO ARTETA, A. Op. cit., p. 148, 189 y 262, seña-
ló la posibilidad de que el que fue tenente de Cerezo 
y de Marañón (abril de 1116-1124), hubiera sido Pedro 
Pompez o Momez, citando a CORONA BARATECH, 
C. Op. cit., p. 396, aunque éste recogió a Pedro Momez 
en Marañón, entre 1116 y 1123. LEMA PUEYO, J. Á. Las 
tenencias navarras de Alfonso I «El Batallador», p. 66 y 
Colección diplomática de Alfonso I de Aragón y Pamplona 
(1104-1134), n. 68-69, en abril de 1116, y compartiendo la 
tenencia con Pedro Momez, RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
DE LAMA, I. Colección diplomática medieval de la Rioja. 
Tomo II: Documentos (923-1168), n. 65, en 1123, y p. 130.

43.  UBIETO ARTETA, A. Op. cit., p. 189, basándose en la 
referencia de CORONA BARATECH, C. Op. cit., p. 393, 
citó a Almoravid entre los confirmantes de documentos 
que entonces se fechaban entre 1116 y 1124, sin concretar 
más. Por lo que no hemos podido contrastar este dato. 
Por su parte, LEMA PUEYO, J. Á. Op. cit., p. 66, citó 
erróneamente la susodicha referencia de Ubieto.

44.  MARTÍN DUQUE, Á. J. Op. cit., n. 290, cerca de 1124.
45.  UBIETO ARTETA, A. Op. cit., p. 189, basándose en 

LACARRA DE MIGUEL, J. M. Colección diplomática 
de Irache, n. 115. Confirmado por Almoravid y su esposa 
María, en Suruslata, que es Sorlada, también citada así 
en otro documento de 1098, LACARRA DE MIGUEL, 
J. M. Op. cit., n. 73.

46.  Despoblado de Sos del Rey Católico en el que se encontra-
ba la iglesia de San Nicolás, que debió de ser fundada por 
Aznar de Ceñito, citando también al posible hijo de éste, 
Iñigo Aznar, y a sus hijos: Lope y los hermanos Sancho, 
PIEDRAFITA PÉREZ, E. Op. cit., p. 269, basándose en 

indirectamente 47. Ambas son unas hipótesis muy 
débiles, aunque, en caso de que alguna se pudiera 
confirmar, se podrían conocer mejor los antece-
dentes de estos linajes, pero, por ahora, el árbol 
genealógico del linaje Almoravid debe quedar así:

Figura 4. Linaje de Lope López Almoravid 48. Elaboración propia.

3. Lope López, hermano de Ato 
Orella

Tampoco hay que confundir a Lope López de 
Liédena ni al apodado Almoravid, con el Lope 
López 49 que fue hermano de un destacado tenen-

MARTÍN DUQUE, Á. J. Op. cit., n. 147, así como en n. 168 
para recoger la peregrinación de Fortún Juan a Jerusalén, 
en 1098. A quien PIEDRAFITA PÉREZ, E. Op. cit., p. 
269, identificó con Fortún Iñiguez, hermano de Sancho 
y de García, a pesar de que no coincide su nombre ni la 
relación de hermanos con la de 1097, MARTÍN DUQUE, 
Á.J. Op. cit., n. 161.

47.  MARTÍN DUQUE, Á. J. Op. cit., p. 532, en el índice ono-
mástico planteó esta posibilidad.

48.  Según ya avanzó SÁNCHEZ DELGADO, A.C. Op. cit., p. 
204-205, aunque no probó la relación existente entre Lope 
Lope y García Almoravid, ni entre éste y los Almoravid 
de la siguiente generación. Habiendo corregido aquí el 
error que ésta cometió al identificar a este Lope López 
con el de Liédena, y añadiendo el dato relativo a la esposa 
de Almoravid, María, LACARRA DE MIGUEL, J. M. 
Op. cit., n. 115 y GOÑI GAZTAMBIDE, J. Op. cit., n. 71. 
También cabe la posibilidad de que el García López que 
estuvo casado con Sancha, LACARRA DE MIGUEL, J. M. 
Op. cit., n. 79, fuera hermano de Lope López Almoravid.

49.  En un documento de Ramiro II, rey de Aragón y 
Pamplona, de septiembre de 1134, figura Lope López, her-
mano de Ato Orella, a cargo de Ricla, UBIETO ARTETA, 
A. Documentos de Ramiro II de Aragón, n. 16, 38 y 47, en 
1134. Igualmente figura explícitamente este parentesco en 

Tenencia Constancia de su inicio Última referencia 
documentada

Marañón 1116, abril 42 ¿1124? 43

Idocin c. 1124 44

Sorlada 1127 45

Petilla 1131, 2 de abril

Huarte 1131, 2 de abril
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te durante el reinado de Alfonso I: Ato Orella 50, 

la donación que hizo la viuda de Ato Orella a San Salvador 
de Zaragoza, LACARRA DE MIGUEL, J. M. Documentos 
para el estudio de la reconquista y repoblación del Valle 
del Ebro (Segunda Serie), n. 281-283. Por último, en un 
documento falsificado, fechado en 1124, LEMA PUEYO, 
J. Á. Colección diplomática de Alfonso I de Aragón y 
Pamplona (1104-1134), n. 204, figura erróneamente Fortún 
López, hermano de Ato Orella, en Sos y en Ricla.

50.  UBIETO ARTETA, A. Los “tenentes” de Aragón y Navarra 
en los siglos XI y XII, p. 124, 132, 141, 151-152, 155, 158, 161 y 
194, recogió que Ato Orella fue tenente de Peña (despo-
blado de Sangüesa), en 1114, de Nocito, en 1114, de Alagón, 
en 1121, de Ricla, entre 1121 y 1130, de Sangüesa, entre 1122 
y septiembre de 1129 (LEMA PUEYO, J. Á. Las tenencias 
navarras de Alfonso I «El Batallador», p. 67), de Cabañas 

porque este Lope López ya hemos visto que estuvo 
lejanamente emparentado con Lope López de Lié-
dena y porque veremos que disfrutó de tenencias 
diferentes a las de los demás Lope López.

de Ebro, entre 1124 y 1129, de Sos, entre 1124 y 1130, de 
Cella, en mayo de 1128, de Cutanda, en mayo de 1128, y de 
Fuentes de Ebro, entre diciembre de 1128 y enero de 1129. 
Ato Orella figura como testigo de una donación particular 
al monasterio de San Victorián de Sobrarbe, fechada entre 
1085 y 1124, MARTÍN DUQUE, Á. J. Colección diplomática 
de San Victorián de Sobrarbe (1000-1219), n. 153.

Figura 5. Distribución de las tenencias de Lope López, hermano de Ato Orella.
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53.  UBIETO ARTETA, A. Op. cit., p. 155 y 248, citando YELA 
UTRILLA, M, El cartulario de Roda. Estudios Históricos, 
Serie I, n. 12. Reemplazando a Ato Orella, aunque fue 
sustituido en septiembre de 1134 por García Ramírez, 
UBIETO ARTETA, A. Op. cit., p. 161. Bajo Alfonso I, 
LACARRA DE MIGUEL, J. M. Documentos para el es-
tudio de la reconquista y repoblación del Valle del Ebro 
(Segunda Serie), n. 171, en 1133, y LEMA PUEYO, J. Á. 
Op. cit., n. 229, 245, 270, 272 y 278-279, en 1131, y 1133-
1134, y bajo Ramiro II, figura en Sos, DURÁN GUDIOL, 
A. Colección diplomática de la catedral de Huesca, n. 
137, UBIETO ARTETA, A. Documentos de Ramiro II de 
Aragón, n. 16, 31-32, 36-38, 41, 44 y 46, en 1134. 

54.  El 31 de diciembre de 1134, figura confirmando un do-
cumento de Ramiro II, a cargo de Sos y Mequinenza, 
UBIETO ARTETA, A. Los “tenentes” de Aragón y Navarra 
en los siglos XI y XII, p. 248, y UBIETO ARTETA, A. 
Documentos de Ramiro II de Aragón, n. 46.

55.  UBIETO ARTETA, A. Los “tenentes” de Aragón y Navarra 
en los siglos XI y XII, p. 248, citando LACARRA DE 
MIGUEL, J. M. Documentos para el estudio de la recon-
quista y repoblación del Valle del Ebro (Segunda Serie), 
n. 77. Lope López figura en Calatayud, bajo el gobierno 
de Ramiro II, DURÁN GUDIOL, A. Op. cit., n. 137, en 
1134, UBIETO ARTETA, A. Documentos de Ramiro II de 
Aragón, n. 23-24 y 27-32, 36-38 y 41, en 1134, y LACARRA 
DE MIGUEL, J. M. Documentos para el estudio de la 
reconquista y repoblación del Valle del Ebro (Primera 
Serie), n. 88, y Documentos para el estudio de la recon-
quista y repoblación del Valle del Ebro (Segunda Serie), n. 
197, en junio de 1135 y octubre de 1136, y bajo el conde de 
Barcelona, LACARRA DE MIGUEL, J. M. Documentos 
para el estudio de la reconquista y repoblación del Valle 
del Ebro (Segunda Serie), n. 190.

56.  UBIETO ARTETA, A. Los “tenentes” de Aragón y Navarra 
en los siglos XI y XII, p. 248, citando LACARRA DE 
MIGUEL, J. M. Documentos para el estudio de la recon-
quista y repoblación del Valle del Ebro (Segunda Serie), 
n. 223.

57.  La Fueva.
58.  UBIETO ARTETA, A. Op. cit., p. 248. Lope López cons-

ta en Clamosa, bajo Ramiro II, UBIETO ARTETA, A. 
Documentos de Ramiro II de Aragón, n. 45, en 1134.

59.  UBIETO ARTETA, A. Los “tenentes” de Aragón y Navarra 
en los siglos XI y XII, p. 248 y UBIETO ARTETA, A. 
Documentos de Ramiro II de Aragón, n. 58.

60.  UBIETO ARTETA, A. Los “tenentes” de Aragón y Navarra 
en los siglos XI y XII, p. 248, basándose UBIETO ARTETA, 
A. Documentos de Ramiro II de Aragón, n. 46, bajo Ramiro 
II, en diciembre de 1134.

61.  UBIETO ARTETA, A. Los “tenentes” de Aragón y Navarra 
en los siglos XI y XII, p. 248. Lope López en Zaragoza, 
el 20 de enero de 1135, LACARRA DE MIGUEL, J. M. 
Documentos para el estudio de la reconquista y repobla-
ción del Valle del Ebro (Segunda Serie), n. 185.

Tenencia Constancia de su 
inicio

Última referencia 
documentada

Ricla 1120, junio 51 1141, diciembre 52

Sos 1130, agosto 53 1134, 31 de diciembre 54

Calatayud 1133, junio 55 1141, diciembre 56

Clamosa 57 1134, diciembre 58 1135, febrero 59

Mequinenza 1134, 31 de diciembre 60 1135

Zaragoza 1135, enero 61 1135, junio 62

Zaragoza 1139, abril 63 1142, septiembre 64

51.  UBIETO ARTETA, A. Op. cit., p. 155 y 248, no tuvo en 
cuenta que Lope López comenzó a destacar tras la recon-
quista de Calatayud, figurando en junio de 1120 como 
tenente de Ricla, LEMA PUEYO, J. Á. Colección diplomá-
tica de Alfonso I de Aragón y Pamplona (1104-1134), n. 97, 
pero sí que Lope López reemplazó a Ato Orella y alternó 
en esta tenencia con Pedro Ramón entre 1135 y 1138, y en 
julio de 1141, citando a LACARRA DE MIGUEL, J. M. Op. 
cit., n. 169-170, y LEMA PUEYO, J. Á. Op. cit., n. 268. Así 
como que figura en Ricla, durante el reinado de Alfonso 
I, LACARRA DE MIGUEL, J. M. Documentos para el 
estudio de la reconquista y repoblación del Valle del Ebro 
(Primera Serie), n. 75, en 1132, y, LEMA PUEYO, J. Á. Op. 
cit., n. 229, 234, 237, 245, 259-260, 263-264, 268-270 y 
274, en 1130-1131, 1133-1134, y bajo el gobierno de Ramiro 
II, UBIETO ARTETA, A. Documentos de Ramiro II de 
Aragón, n. 16, 23-24, 28-30, 32, 41 y 45, en 1134, y Lacarra 
J. Á. Op. cit., n. 88, y Documentos para el estudio de la 
reconquista y repoblación del Valle del Ebro (Segunda 
Serie), n. 196-197, en junio de 1135, cuando Alfonso VII 
entró en Zaragoza y cuando éste se la entregó a Ramiro II, 
en julio de 1136, y en octubre de este año, cuando Alfonso 
VII atacó a García Ramírez IV, entrando en Estella, e hizo 
concordia con Ramiro II, y bajo el de Ramón Berenguer 
IV, conde de Barcelona, LACARRA DE MIGUEL, J. M. 
Op. cit., n. 190, Documentos para el estudio de la recon-
quista y repoblación del Valle del Ebro (Primera Serie), 
n. 91, y Documentos para el estudio de la reconquista y 
repoblación del Valle del Ebro (Tercera Serie), n. 344, en 
1135, probablemente en 1138, y en 1140. Así mismo, figura 
en Calatayud, bajo Ramiro II, LACARRA DE MIGUEL, 
J. M. Documentos para el estudio de la reconquista y 
repoblación del Valle del Ebro (Primera Serie), n. 84-85, 
en 1134 y 1135.

52.  UBIETO ARTETA, A. Los “tenentes” de Aragón y Navarra 
en los siglos XI y XII, p. 155, se basó en LACARRA DE 
MIGUEL, J. M. Documentos para el estudio de la recon-
quista y repoblación del Valle del Ebro (Segunda Serie), 
n. 223, fechado en diciembre de 1141, por el que Ramón 
Berenguer IV le donó una villa a este Lope López, tenente 
de Zaragoza, Ricla y Calatayud, como recompensa por sus 
servicios. También señaló que sus hijos figuran a cargo de 
esta tenencia en junio de 1143
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Para hallar las últimas noticias de este tenente 
no debemos ir a un documento fechado impreci-
samente entre agosto de 1124 y cerca de 1150, en 
el que se citan sendas propiedades suyas, vecinas 
de las que fueron objeto de dos donaciones al 
monasterio de San Victorián de Sobrarbe 65, pues 
consta que asistió al asedio de Bayona, jurando el 
testamento del Batallador, en octubre de 1131 66, y 

62.  UBIETO ARTETA, A. Op. cit., p. 248. Lope López en 
Zaragoza, por mano de Alfonso VII, en junio de 1135, 
LACARRA DE MIGUEL, J. M. Op. cit., n. 187.

63.  El 19 de abril de 1139, el papa Inocencio II mandó a Lope 
López, zalmedina de Zaragoza, y a los vecinos de és-
ta que ayudaran a Dodón, obispo de Huesca, DURÁN 
GUDIOL, A. Op. cit., n. 149. UBIETO ARTETA, A. Op. 
cit., p. 248, citando a USÓN SESÉ, M, Contribución al 
estudio de la cultura medieval aragonesa. La escritura en 
Aragón del siglo XI al XVI. Lección inaugural 1940-1941. 
Universidad de Zaragoza, p. 3. El 26 de abril y el 1 de julio 
de 1141, consta Lope López en Zaragoza y Calatayud, 
bajo Ramón Berenguer IV, LACARRA DE MIGUEL, J. 
M. Op. cit., n. 218 y 220. Así como en enero de 1142, solo 
en Zaragoza, LACARRA DE MIGUEL, J. M. Op. cit., n. 
224, y el 2 de marzo y el 20 de mayo 1141, bajo el conde 
de Barcelona, figura Lope López en Ricla y en Calatayud, 
aunque en el primer caso, comparten Zaragoza, Lope 
López y Rodrigo Abarca, mientras que, en el segundo, 
Zaragoza está en manos de Lope López, LACARRA DE 
MIGUEL, J. M. Documentos para el estudio de la recon-
quista y repoblación del Valle del Ebro (Tercera Serie), n. 
348-349. ESTEPA DÍEZ, C, Frontera, nobleza y señoríos 
en Castilla: el Señorío de Molina (Siglos XII-XIII), p. 
37-38, confundió a este Lope López con el de Calahorra.

64.  En Zaragoza, bajo el conde de Barcelona, en diciembre 
de 1141, en septiembre de 1142, UBIETO ARTETA, A. Op. 
cit., p. 248 y LACARRA DE MIGUEL, J. M. Documentos 
para el estudio de la reconquista y repoblación del Valle 
del Ebro (Segunda Serie), n. 223 y 228.

65.  MARTÍN DUQUE, Á. J. Colección diplomática de San 
Victorián de Sobrarbe (1000-1219), n. 148 y 190.

66.  LEMA PUEYO, J. Á. Op. cit., n. 241-242. También es este 
Lope López el que figura sin tenencia el 17 de diciembre de 
1128, LEMA PUEYO, J. Á. Op. cit., n. 203, y el que lo hace 
en Soter (debe de ser por Sos), el 1 de marzo de 1131 y en 
1132, LEMA PUEYO, J. Á. Op. cit., n. 235 y 247.

sabemos que no figura en ningún documento pos-
terior a 1142 67 y hemos visto que, en 1143, fue reem-
plazado en Ricla por sus hijos. Por lo que este Lope 
López, hermano de Ato Orella, debió de fallecer a 
finales de 1143 o a principios de 1144 68, tras haber 
servido a los reyes de Aragón y Pamplona, Alfonso 
I y Ramiro II, al emperador Alfonso VII 69, y hasta 
al conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV.

Figura 6. Linaje de Lope López, hermano de Ato Orella 70 y 
posible pariente lejano de Lope López de Liédena.  

67.  El 23 de abril de 1144, figura Lope López de San Felipe, 
dando fe de una donación, realizada en Zaragoza, bajo el 
conde de Barcelona, LACARRA DE MIGUEL, J. M. Op. 
cit., n. 234. Sin embargo, este Lope López no parece tener 
relación con ninguno de los homónimos tenentes citados.

68.  En abril de 1144, Taresa realizó una donación a la Orden 
del Temple por el alma de su marido, Lope López, 
LACARRA DE MIGUEL, J. M. Documentos para el 
estudio de la reconquista y repoblación del Valle del 
Ebro (Tercera Serie), n. 352-353. UBIETO ARTETA, A. 
Aproximación al estudio del nacimiento de la nobleza 
aragonesa (siglos XI y XII): Aspectos genealógicos, p. 
20 y 34, había identificado a esta Taresa como Teresa 
Rodríguez, hija del conde Rodrigo González de Lara. Así 
como que los hijos de Lope López y de Teresa Rodríguez 
habían sido Jimeno López y Belasquita de Arándiga, que 
estuvo casada con Guillén Aznárez de Oteiza.

69.  El 26 de diciembre de 1134 figura Lope López como ma-
yordomo de Alfonso VII, aunque debe tratarse de un 
noble de Castilla y León, seguramente el hermano del 
conde Pedro que figura en otro documento de dicho mes, 
expedido en Zaragoza, LACARRA DE MIGUEL, J. M. 
Documentos para el estudio de la reconquista y repobla-
ción del Valle del Ebro (Primera Serie), n. 86 y también 
en la confirmación por Alfonso VII de los fueros de Soria, 
LEMA PUEYO, J. Á. Op. cit., n. 96.

70.  El 27 de febrero, consta Ato Orella, hijo de doña Oria de 
Arnellas (Boltaña), MARTÍN DUQUE, Á. J. Op. cit., n. 
143. Como había identificado UBIETO ARTETA, A. Op. 
cit., p. 20 y 34, aunque no había tenido en cuenta que, en 
una compra del monasterio legerense, fechada el 28 de 
julio de 1110, consta Sancho López hijo de Auria, MARTÍN 
DUQUE, Á. J. Documentación medieval de Leire (Siglos 

Elaboración propia.
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4. Lope López, de León y Castilla, y 
futuro Almoravid

En 1076, las posesiones del reino de Nájera y 
Pamplona al sur del Ebro, así como las de Álava, 
Vizcaya, buena parte de Guipúzcoa y una fran-
ja en torno a Marañón, pasaron a manos del rey 
de León y Castilla, Alfonso VI. Quién comenzó 
a tener una frontera con el rey de Aragón y Pam-
plona, Sancho Ramírez 71, y se la encomendó al que 
había sido su alférez, García Ordoñez, creando 
para tal fin el condado de Nájera. No en vano éste 
se había casado con Urraca, hija del difunto Gar-
cía Sánchez III, y hermana del recién asesinado 
Sancho Garcés IV 72.

Precisamente en Marañón, o sea, en la antigua 
frontera del reino de Pamplona con el condado 
de Álava, y en la nueva entre Castilla y Aragón, 
al norte del río Ebro, figura un Lope López desde 
1082 73 al menos 74. Se trata de una donación de 
Ramiro, hijo de García Sánchez III, al monasterio 
albeldense, del 23 de junio de 1082, bajo el reinado 
de Alfonso VI. Entre los confirmantes, también 
está Ermisenda Garcés, hermana de Ramiro y de 

IX a XII), n. 236, que puede ser un posible hermano de 
Lope López. 

71.  LEMA PUEYO, J. Á. Alfonso I el Batallador rey de Aragón y 
Pamplona (1104-1134), p. 27-28, y SANTAMARÍA PÉREZ, 
R, La muerte de un rey. Repercusiones territoriales del 
asesinato de Sancho IV Garcés (1076) en el área navarro-
riojana, p. 256.

72.  CANTERA ORIVE, J. Un cartulario de Santa María la 
Real de Nájera del año 1209, p. 217, CANAL SÁNCHEZ-
PAGÍN, J. M. El conde García Ordóñez, rival del Cid 
Campeador. Su familia, sus servicios a Alfonso VI, p. 756-
757 y 759, y TORRES SEVILLA, M, Linajes nobiliarios de 
León y Castilla. Siglos IX-XIII, p. 99 y 103-104.

73.  Además de la referencia del 23 de junio de 1082, bajo el 
reinado de Alfonso VI, en la que vimos que figura Lope 
López en Marañón, también consta ahí el 13 de noviembre 
de 1092, bajo el reinado de Alfonso VI, pero aclarando que 
Sancho Ramírez lo hacía en Pamplona y Aragón, UBIETO 
ARTETA, A. Cartulario de Albelda, n. 61-62.

74.  Lope López también figura en una donación de Fortún 
Álvarez y su esposa Toda, del 26 de agosto de 1078, bajo 
el reinado de Alfonso VI y en compañía de buen número 
de tenentes del desaparecido reino de Pamplona, que 
entonces estaban al servicio del rey de León y Castilla, 
LEDESMA RUBIO, M.L, Cartulario de San Millán de la 
Cogolla (1076-1200), n. 10.

Urraca Garcés, lo que prueba que, desde 1076, 
estos hermanos del asesinado monarca pasaron a 
estar al servicio del rey de León y Castilla 75. Por lo 
que es de suponer que también fue este el caso de 
Lope López 76, que se mantuvo a cargo de Marañón 
desde 1082 77 hasta 1107 o quizá hasta la muerte de 
Alfonso VI, en 1109 78.

Por otra parte, el 4 de julio de 1097, Lope 
López figura en Marañón y Tobía, confirmando 
una permuta entre los monasterios de Albelda y 
Monte Laturce 79. Además consta en Tobía o Río 
Tobía en cinco documentos, fechados entre 1101 y 

75.  SANTAMARÍA PÉREZ, R. Op. cit., p. 258, creyó erró-
neamente que Ramiro desapareció de la documentación 
después de 1076.

76.  Éste no puede tratarse de Lope López de Liédena ni del 
hermano de Ato Orella, aunque, como veremos, podría 
ser Almoravid a no ser que fuera otro tenente homónimo 
vinculado a Castilla y León, distinto de todos los demás 
citados en este trabajo y del que no habría más informa-
ción. Por lo que descartamos esta posibilidad.

77.  Lope López figura en Marañón en 1067, GARCÍA 
TURZA, F. J. Documentación medieval del Monasterio 
de San Prudencio de Monte Laturce (Siglos X-XV), n. 10, 
aunque es un documento falsificado, OLCOZ YANGUAS, 
S. Pampaneto, el monasterio de San Fructuoso y su in-
fluencia en la organización del valle riojano del río Leza, 
bajo la monarquía pamplonesa (Siglos X y XI), p. 248-249. 
MARTÍN DUQUE, Á. J. Op. cit., n. 113, registró a Lope 
López en Marañón, en 1084. También figura así en 1085, 
1088 y 1096, LEDESMA RUBIO, M.L. Op. cit., n. 109, 172 y 
263, así como el 20 de abril de 1088 y en 1097, LACARRA 
DE MIGUEL, J. M. Colección diplomática de Irache, n. 68 
y 72. Además, sin citar su tenencia, también consta en 
1094 y en un documento de 1106 que parece haber sido 
manipulado, LEDESMA RUBIO, M.L. Op. cit., n. 226 y 
309, así como en otro de 1106, LACARRA DE MIGUEL, 
J. M. Op. cit., n. 87.

78.  UBIETO ARTETA, A. Los “tenentes” de Aragón y Navarra 
en los siglos XI y XII, p. 148 y 221-222, localizó en Marañón 
a García López, a partir de 1110, citando a LUCAS 
ÁLVAREZ, M, Libro Becerro del Monasterio de Valvanera, 
n. 195. Se trata de una donación de Alfonso I y su esposa 
Urraca, reina de León y Castilla, en la que figura García 
López en Tobía y Marañón, sin que podamos aventurar si 
fue hermano de este Lope López o no. La unión de ambos 
reinos, generada por este matrimonio, no fue la causa de 
los cambios en estas tenencias ya que García López había 
recibido Tobía en 1109, de manos de Alfonso VI, UBIETO 
ARTETA, A. Op. cit., n. 191.

79.  GARCÍA TURZA, F. J. Op. cit., n. 17.
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1107 80, siempre bajo el reinado de Alfonso VI. En 
el primero de ellos, consta que bajo este monarca 
se encontraba el conde de Nájera, García Ordo-
ñez, de quien, junto a su primera esposa, Urraca 
Garcés, debían de depender las tenencias de esta 
zona fronteriza del reino de León y Castilla con 
el de Aragón y Pamplona. Por lo que Lope López 
debió de depender de este conde y es probable 
que Alfonso VI le otorgara Tobía en premio por 
su fidelidad al frente de la fronteriza Marañón, en 
algún momento entre 1085 81 y 1097 82. 

Así que también acertó Cantera al diferenciar a 
este Lope López, que estuvo siempre al servicio del 
rey de León y Castilla, de Lope López de Liédena, 
que sirvió a los reyes de Aragón y Pamplona. Sin 
embargo, erró al distinguirlo de Almoravid 84 pues 
es muy probable o casi seguro que éste sea el Lope 
López de Marañón y Tobía, y que, tras el reparto 
del reino de Pamplona, se pasara al servicio de 

80.  LUCAS ÁLVAREZ, M. Op. cit., n. 185-189, en 1101, 24 
de febrero de 1102, 1103 y 1107. En el documento de 1101, 
además de figurar Lope López en Tobía, consta que bajo 
su gobierno se encontraba Sancho Díaz en Villanueva 
(Anguiano).

81.  En 1084 figura Antonino Núñez como tenente en Tobía 
y en Pedroso (Belorado), en un documento confirmado 
por Lope López, en Marañón, MARTÍN DUQUE, Á. J. Op. 
cit., n. 113. UBIETO ARTETA, A. Op. cit., p.190, registró a 
Antonino Núñez en Tobía (1073-1085).

82.  Lope López también figura como tenente en Tobía, en 
1097, así como consta que el merino de Tobía era Sancho 
Garcés, LEDESMA RUBIO, M.L. Op. cit., n. 266.

83.  Lope López figura en Tobía, en 1101, y, bajo él, Sancho Díaz, 
señor en Villanueva (Anguaiano), GARCÍA TURZA, F. 
J. Documentación medieval del Monasterio de Valvanera 
(Siglos XI-XIII), n. 192. El 10 de marzo de 1102, también 
figura Lope López en Tobía pero en Villanueva constan 
Jimeno Muñoz, juez, y Galindo Gómez, sayón, mientras 
que en 1107, Lope López gobierna Río Tobía con Sancho 
Muñoz como juez y Meteri, sayón, GARCÍA TURZA, F. 
J. Op. cit., n. 193-194 y 196.

84.  Igual que erró UBIETO ARTETA, A. Op. cit., p. 148, al 
identificarlo con el que después tuvo Calahorra, UBIETO 
ARTETA, A. Op. cit., p. 247.

Alfonso VI 85, hasta que, tras la muerte de éste, lo 
hiciera al servicio de su hija Urraca y que, debido a 
ello, en 1110 acabara pasando al servicio a Alfonso 
I, con quien ya siguió hasta que falleció a finales 
de 1131. De ser así, este Lope López habría adop-
tado el apodo Almoravid en las inmediaciones de 
la almorávide Zaragoza, el 15 de agosto de 1110, 
sirviendo en el ejército de Urraca que entonces 
apoyó al de Alfonso I 86.

5. Lope López, Tenente de Calahorra

Fortún Ochoaz debió de ser uno de los nobles más 
destacados del reinado de Sancho Garcés III y, con 
mayor probabilidad, durante el del hijo de éste, en 
el reino de Nájera y Pamplona, figurando en varias 

85.  Cabe la posibilidad de que García López que, según 
UBIETO ARTETA, A. Op. cit., p. 221-222, sucedió al Lope 
López en Tobía, desde 1109, poco antes de la muerte de 
Alfonso VI (LUCAS ÁLVAREZ, M. Op. cit., n. 191), y de 
Marañón, donde ya figura en 1110, precisamente, hubiera 
sido hermano de Lope López. Dicho García López tam-
bién estuvo a cargo de de Estella, entre octubre de 1097 
y enero de 1099, Lerín, entre 1099 y 1115, y en Río Tobía, 
entre 1109 y 1110, UBIETO ARTETA, A. Op. cit., p. 221-
222. Quien también lo citó en Ruesta en 1114, aunque no 
debía de tratarse de este García López sino del homónimo 
y coetáneo hermano de Lope López de Liédena.

86.  MENÉNDEZ PIDAL, R, El imperio hispánico y los cinco 
reinos: Conclusión, p. 27 y UTRILLA UTRILLA, J. F. Op. 
cit., p. 112-113, recordaron que, tras la batalla de Valtierra, 
en 1110, el ejército de Alfonso I se acercó a las inmedia-
ciones de la ciudad almorávide de Zaragoza, contando 
con el apoyo del ejército castellano liderado por la reina 
Urraca, como consta en un documento expedido por ésta, 
de agosto de 1110, en el que se lee: ‘Regina exivit cum suo 
exercitu per a Caesaraugustam medio agosto’, LEDESMA 
RUBIO, M.L. Op. cit., n. 330. Un ejército castellano en el 
que Lope López debió de participar y destacar contra los 
almorávides, a pesar de que los cristianos acabaran por 
levantar el sitio de Zaragoza y retirarse.

Tenencia Inicio Fin

Marañón 1082, junio 1107 (1108)

Tobía 1097 1107 83

Tenencia Constancia de su inicio Última referencia 
documentada

Marañón 1082, junio c. 1124

Tobía 1097 1107

Idocin c. 1124

Sorlada 1127

Petilla 1131, 2 de abril

Huarte 1131, 2 de abril
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tenencias al sur del Ebro 87, y Sancho Fortuñones, 
supuesto hijo de Fortún Ochoaz 88, parece ser que 
fue el primer tenente de Calahorra, tras su recon-
quista en 1045 89, aunque esta filiación aún no está 
del todo clara.

Por una donación de Sancho Fortuñones, de 
villa Escuerna 90, fechada en 1128, sabemos que 
constan entre los confirmantes sus hermanos 
Jimeno y Fortún Fortuñones, su sobrino Lope 
López, así como García López de Artajona y el 

87.  Fortún Ochoaz figura en las tenencias riojanas de Viguera, 
Meltria, Cantabria y Cameros (970 y 1050). Sin embargo, 
la falta de solidez de los documentos hace dudar de que 
hubiera podido ser tenente de Viguera, a no ser que lo 
hubiera sido por delegación del último rey de Viguera, 
García Ramírez. La tenencia de Meltria parece no ser 
anterior a la reconquista de Calahorra, y la de Cantabria 
puede que date del siglo XII, por lo que las referencias de 
Fortún Ochoaz a cargo de ambas parecen ser apócrifas. 
Algo similar se puede decir de Cameros y es posible que 
el primero que disfrutara esta tenencia fuera uno de los 
hijos de Fortún Ochoaz, OLCOZ YANGUAS, S. Fortún 
Ochoaz, las tenencias de Viguera, Cantabria, Meltria y el 
mítico origen del Señorío de Cameros.

88.  No hemos encontrado pruebas de quién fue la esposa de 
Fortún Ochoaz ni de cuál fue su descendencia, aunque 
veremos que, como tales, se han venido identificando a va-
rios tenentes de castillos riojanos, apellidados Fortuñones, 
entre los que se encontraría Sancho Fortuñones.

89.  UBIETO ARTETA, A. Cartulario de Albelda, n. 34, p. 133 
y 274, y Cartulario de San Millán de la Cogolla (759-1076), 
n. 269, y UBIETO ARTETA, A. Notas sobre los ‘tenentes’ 
de Calahorra en los siglos XI y XII, p. 222-223, recogieron 
a Sancho Fortuñones en Calahorra (1 de noviembre de 
1048-8 de noviembre de 1050), o sea, su primer tenente co-
nocido tras su reconquista de 1045, OLCOZ YANGUAS, 
S. Notas sobre la reconquista de Calahorra (1045), p. 238. 
Pudiendo haber sido tenente de Tobía y de Grañon (1040-
1050), UBIETO ARTETA, A. Los “tenentes” de Aragón y 
Navarra en los siglos XI y XII, p. 274, CANELLAS LÓPEZ, 
Á, La colección diplomática de Sancho Ramírez, p. 155, 
PESCADOR MEDRANO, A. Tenentes y tenencias del 
reino de Pamplona en Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, La 
Rioja y Castilla (1004-1076), p. 126, 131 y 143, y OLCOZ 
YANGUAS, S. Notas sobre la reconquista de Calahorra 
(1045), p. 238. Además, en OLCOZ YANGUAS, S. Op. 
cit., p. 237, 241 y 243, identificamos el linaje de Sancho 
Fortuñones, como hijo de Fortún Ochoaz, y lo diferen-
ciamos de sus homónimos, tenentes de Pancorbo y de 
Funes, ya que, hasta entonces, a este último se le venía 
identificando con el que de Calahorra.

90.  Villabuena de Álava.

sobrino de éste, Gonzalo Velaz de Artajona 91. Por 
lo que, aplicando la citada regla patronímica, este 
Lope López debió de ser hijo de Mencía Garcés y 
Lope Fortuñones 92, y, por tanto, nieto de Fortún 
Ochoaz 93 así como del rey de Nájera y Pamplona, 
García Sánchez III.

Se había venido considerando que Fortún 
Ochoaz estuvo casado con Mencía, hija ilegítima 
de García Sánchez III 94. Por otra parte, Llorente 
transcribió un documento del monasterio pina-
tense fechado en 1049 95, en el que identificó a San-

91.  LEDESMA RUBIO, M.L. Op. cit., n. 357.
92.  CANAL SÁNCHEZ-PAGÍN, J. M. La casa de Cameros en 

Castilla y León durante el Siglo XII, p. 148-149. OLCOZ 
YANGUAS, S. Op. cit., p. 237-238, y Fortún Ochoaz, las 
tenencias de Viguera, Cantabria, Meltria y el mítico origen 
del Señorío de Cameros, p. 106 y 137-138, corrigiendo este 
error y, tal como previamente había avanzado MORET 
MENDI, J. Anales del reino de Navarra, t. III (libros 11-14), 
n. 422, 469, 474, 518, 542, 560, 584 y 587, reseñando que 
Mencía estuvo casada con Lope Fortuñones, el primo-
génito de Fortún Ochoaz, UBIETO ARTETA, A. Una 
leyenda del ‘Camino’. La muerte de Ramiro I de Aragón, 
p. 12-14, y OLCOZ YANGUAS, S. Op. cit., p. 138 y 147, 
basándonos en el documento fechado el 15 de febrero de 
1050, por el que Lope Fortuñones, con su mujer, Mencía, 
donaron al monasterio emilianense un palacio situado en 
Tricio, UBIETO ARTETA, A. Cartulario de San Millán de 
la Cogolla (759-1076), n. 191.

93.  UBIETO ARTETA, A. Cartulario de San Millán de la 
Cogolla (759-1076), n. 260 y 269, CANAL SÁNCHEZ-
PAGÍN, J. M. Op. cit., p. 149, y OLCOZ YANGUAS, S. 
Op. cit., p. 138-139.

94.  CANAL SÁNCHEZ-PAGÍN, J.M., La casa de Cameros en 
Castilla y León durante el Siglo XII, p. 148-149. OLCOZ 
YANGUAS, S. Op. cit., p. 237-238, y Fortún Ochoaz, las te-
nencias de Viguera, Cantabria, Meltria y el mítico origen 
del Señorío de Cameros, p. 106 y 137-138, corrigiendo este 
error y, tal como previamente había avanzado MORET 
MENDI, J., Anales del reino de Navarra, t. III (libros 11-14), 
n. 422, 469, 474, 518, 542, 560, 584 y 587, reseñando que 
Mencía estuvo casada con Lope Fortuñones, el primo-
génito de Fortún Ochoaz, UBIETO ARTETA, A., Una 
leyenda del ‘Camino’. La muerte de Ramiro I de Aragón, 
p. 12-14, y OLCOZ YANGUAS, S. Op. cit., p. 138 y 147, 
basándonos en el documento fechado el 15 de febrero de 
1050, por el que Lope Fortuñones, con su mujer, Mencía, 
donaron al monasterio emilianense un palacio situado en 
Tricio, UBIETO ARTETA, A., Cartulario de San Millán 
de la Cogolla (759-1076), n. 191.

95.  UBIETO ARTETA, A. Cartulario de San Juan de la Peña, 
n. 98.
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cho Fortuñones, esposo de Belasquita o Belasquita 
Garcés, que era hija de los señores de Guipúzcoa, 
García Aznárez y Galga o Gaila, con el homóni-
mo hijo de Fortún Ochoaz y de la hija ilegítima 
de Sancho Garcés III, rey de Nájera y Pamplona, 
Mencía. Aunque, previamente, había recogido una 
referencia Lope Fortuñones y su mujer, Mencía, 
fechada el 16 de febrero de 1050, 96. Sin embargo, 

96.  LLORENTE GONZÁLEZ, J.A, Noticias Históricas de las 
Tres Provincias Vascongadas en que se investiga el estado 
civil antiguo de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y el origen de 
sus fueros. Parte I. Estado civil antiguo, p. 123, había reco-
gido que el 16 de febrero de 1050, Lope Fortuñones y su 
mujer, Mencía, refiriéndose a un documento que debía de 
estar en LLORENTE GONZÁLEZ, J.A, Noticias Históricas 
de las Tres Provincias Vascongadas en que se investiga el 
estado civil antiguo de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y el 
origen de sus fueros. Parte I. Estado civil antiguo, pero que 
finalmente no lo estuvo, aunque corresponde al citado 
y publicado por UBIETO ARTETA, A. Op. cit., p. 12, y 
Cartulario de San Millán de la Cogolla (759-1076), n. 268, 
fechado el 17 de febrero de dicho año. Información por 
la que también se decantaron CANELLAS LÓPEZ, Á, La 
colección diplomática de Sancho Ramírez, p. 154-155, y 
FERNÁNDEZ DE LA PRADILLA MAYORAL, M.C, El 
reino de Nájera (1035-1076). Población, economía, socie-
dad y poder. Biblioteca de Estudios Riojanos, n. 81, p. 264 
y 268, y La articulación del poder pamplonés en el espacio 
riojano, en “Historia de la ciudad de Logroño”, p. 43, para 
identificar a Lope Fortuñones con el marido de Mencía. 
Mientras que OCA MERINO, E, Recuerdos de Cameros. 
Apuntes de Geografía e Historia de la Región, y de los 
Hijos Distinguidos de la Misma, p. 47, había considerado 
que Jimeno Fortuñones, hijo de Fortún Ochoaz, estuvo 
casado con dicha Mencía. Lo mismo hicieron GRANADO 
HIJELMO, I. y FERNÁNDEZ DE LA PRADILLA 
MAYORAL, M.C, Introducción Histórica al Señorío de 
los Cameros, p. 31, mientras que GARCÍA TURZA, F. J. 
El monasterio de San Prudencio de Monte Laturce (Siglos 
X-XII), p. 144, aunque citó la propuesta de Oca, consideró 
que Mencía estuvo casada con Fortún Ochoaz, basándose 
en los documentos del monasterio de San Prudencio de 
Monte Laturce, GARCÍA TURZA, F. J. Documentación 
medieval del Monasterio de San Prudencio de Monte 
Laturce (Siglos X-XV), n. 2, 4 y 6. Propuesta que tam-
bién había seguido CANAL SÁNCHEZ-PAGÍN, J. M. 
La casa de Cameros en Castilla y León durante el Siglo 
XII, p. 148, y que siguió PETERSON, D, De divisione 
regno, p. 18, 21 y 24. Aunque, con todas las salvedades 
y dudas que plantean los documentos citados, tal como 
vimos, Olcoz, S. Op. cit., p. 147-148, nos decantamos por 
considerar a Lope Fortuñones como el marido de Mencía 
Garcés. Añadiendo que la esposa de Jimeno Fortuñones 

cabe recordar que ya planteamos la posibilidad de 
que Fortún Ochoaz hubiera podido ser hermano 
de Iñigo López, primer conde de Vizcaya, basán-
donos en que el padre de aquél debió de llamarse 
Lope, o sea, lobo que en vascuence es ochoa 97. De 
confirmarse este origen alavés, es posible que su 
apellido, en vascuence, sirviera para distinguirlo 
del citado Buen Padre. Por otra parte, creemos 
que Fortún Ochoaz no estuvo casado con la ci-
tada Mencía, sino que ésta lo estuvo con el hijo 
primogénito de aquél, Lope Fortuñones 98. Una 
confusión parecida a la que también suele ocurrir 
con la identificación de cuáles fueron las tenencias 
de Jimeno Fortuñones 99 y que también conviene 
señalar.

fue Andregoto, CANAL SÁNCHEZ-PAGÍN, J. M. Op. cit., 
p. 149, según la donación que este matrimonio realizó al 
monasterio de Monte Laturce, en 1068, GARCÍA TURZA, 
F. J. Op. cit., n. 12.

97.  OLCOZ YANGUAS, S. Op. cit., p. 148-149.
98.  OLCOZ YANGUAS, S. Pampaneto, el monasterio de San 

Fructuoso y su influencia en la organización del valle rio-
jano del río Leza, bajo la monarquía pamplonesa (Siglos 
X y XI), p. 237-238, y Fortún Ochoaz, las tenencias de 
Viguera, Cantabria, Meltria y el mítico origen del Señorío 
de Cameros, p. 147, citando a CANELLAS LÓPEZ, Á. Op. 
cit., p. 154, y MORET MENDI, J. Op. cit., n. 542, 584, 587 
y 662, que, a su vez citó un documento del 17 de febrero 
de 1050, UBIETO ARTETA, A. Op. cit., n. 268. CANAL 
SÁNCHEZ-PAGÍN, J. M. Op. cit., p. 148-149, erró al se-
ñalar que estuvo casado con dicha Mencía y también erró 
parcialmente con su sospecha de que Fortún Ochoaz 
debió de tener como hijos a los cinco Fortuñones que con-
firmaron, junto a éste, una donación de García Sánchez 
III, del 8 de noviembre de 1050, UBIETO ARTETA, A. 
Cartulario de San Millán de la Cogolla (759-1076), n. 269 
(la última referencia conocida de Fortún Ochoaz, OLCOZ 
YANGUAS, S. Ídem, p. 141): Jimeno, Iñigo, Lope, Sancho y 
Aznar Fortuñones, pues Jimeno figura a cargo de Arnedo 
y Sancho de Funes. Por lo que este último, al menos, no es 
el hijo homónimo de Fortún Ochoaz. UBIETO ARTETA, 
A. Los “tenentes” de Aragón y Navarra en los siglos XI y XII, 
p. 229-230, confundió a varios Iñigo Fortuñones en uno y 
creemos que el hijo de Fortún Ochoaz fue el que tuvo las 
tenencias de Meltria y Ocón (1065), y Arnedo (1072-1074).

99.  UBIETO ARTETA, A. Los “tenentes” de Aragón y Navarra 
en los siglos XI y XII, p. 236, correspondiendo solo al hijo 
de Fortún Ochoaz las de Arnedo (1048-1050) y Jubera 
(1056). Del mismo modo que las de Lope Fortuñones, 
UBIETO ARTETA, A. Op. cit., p. 244, debieron de ser 
solo las de Autol (1036), Arnedo (1056-1062), Calahorra 
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Volviendo a Sancho Fortuñones, consta que 
el 1 de septiembre de 1054, durante la batalla de 
Atapuerca 100, se pasó al bando de Fernando Sán-
chez I, rey de León, siendo además considerado 
en los Anales Compostelanos como el regicida del 
rey de Nájera y Pamplona, García Sánchez III 101. 

(1055-1060) y Nájera (1060-1062). Finalmente consta 
Aznar Fortuñones en Bibilio y Haro (1040) y de Azofra 
(1040-1044), PESCADOR MEDRANO, A. Op. cit., p. 132 
y 137. PESCADOR MEDRANO, A. Op. cit., p. 129-134, 
137-138 y 141-143, recogió a Jimeno y a Iñigo Fortuñones 
en Arnedo en 1048-1050 y 1044-1076, así como a Lope 
Fortuñones en 1059-1062, distinguiendo erróneamente 
a éste del homónimo que tuvo Autol (1036), que pudo 
ser el que tuvo Bilibio (1063), y señalando que Sancho 
Fortuñones tuvo Calahorra (1047-1050), donde también 
situó a Lope Fortuñones (1055-1068), superponiéndolo 
con Fortún Garcés (1062-1072). También situó a Fortún 
Ochoaz y a Jimeno Fortuñones en Cameros, (1040) y 
(1045-1070), y en Meltria (1015-1042 y 1056-1076), así co-
mo distinguió al Sancho Fortuñones de Grañón (1040) del 
de Calahorra, al que también situó en Nájera (1050-1056), 
donde también situó a Lope Fortuñones (1060-1062), así 
como identificó a Jimeno Fortuñones en Jubera (1056) 
y en Ocón (1065-1068). Por lo que convendría revisar la 
documentación utilizada en este estudio para clarificar 
mejor estas tenencias y distinguir mejor los casos de los 
tenentes homónimos.

100.  Burgos, LACARRA DE MIGUEL, J. M. Historia política 
del reino de Navarra, desde sus orígenes hasta su incor-
poración a Castilla, p. 252.

101.  UBIETO ARTETA, A. Notas sobre los ‘tenentes’ de 
Calahorra en los siglos XI y XII, p. 223, y LACARRA 
DE MIGUEL, J. M. Op. cit., p. 251, citando los Anales 
Compostelanos: ‘Era MLXXXXII occisus est Garcia 
rex. Kalendis septembris, depugnans cum fratre suo rege 
Ferdinando in Atapuerca, a quodam milite suo Santio 

Es posible que este cambio de bando se debiera a 
que, previamente y por los motivos que acabamos 
de señalar o por otros, el rey de Nájera y Pam-
plona le hubiera retirado a Sancho Fortuñones la 
tenencia de Calahorra, y de ahí que ésta pasara 
temporalmente a manos de Jimeno Garcés, pues 
éste la tuvo entre 1052 y quizá hasta poco después 
de la batalla de Atapuerca 102, o sea, hasta antes de 

Fortuniones quia fedauerat uxorem eius.’, o sea que Sancho 
Fortuñones mató a García Sánchez III, durante la bata-
lla de Atapuerca, porque el rey de Nájera y Pamplona 
le había quitado a su esposa. Sin embargo, LACARRA 
DE MIGUEL, J. M. Op. cit., p. 250-251, y CANELLAS 
LÓPEZ, Á, García Sánchez de Nájera, Rey de Pamplona 
(1035-1054), p. 152, siguiendo a Moret y éste al Tumbo 
Compostelano, citó como origen de dicha batalla una 
rebelión nobiliaria ocasionada por un noble que había 
agraviado a García Sánchez III en su esposa, aunque, 
en este caso, el agresor habría sido Fortún Sánchez, a 
quien después siguieron sus hermanos García y Aznar. 
Quizá por un lapsus calami, como ya propusiera MORET 
MENDI, J. Op. cit., n. 431-432, pero al revés de cómo lo 
solventó éste, o sea, permutando Sancho Fortuñones por 
Fortún Sánchez Buen Padre, y después confundiendo 
el nombre de uno de los hermanos de aquél, aunque 
coincidiría el de Aznar. LACARRA DE MIGUEL, J. M. 
Op. cit., p. 246, CANELLAS LÓPEZ, Á, García Sánchez 
de Nájera, Rey de Pamplona (1035-1054), p. 141-142, y 
MARTÍN DUQUE, Á. J. Don García Sánchez III “El 
de Nájera”, biografía de un reinado, p. 30, corrigieron la 
propuesta de este trabajo de Ubieto y clarificaron el linaje 
ultrapirenaico de Estefanía de Foix-Couserans y su rela-
ción con la hermana de ésta y esposa de Ramiro Sánchez, 
habiéndose casado ésta en 1036 y aquélla en 1038.

102.  UBIETO ARTETA, A. Notas sobre los ‘tenentes’ de 
Calahorra en los siglos XI y XII, p. 223, y UBIETO 

Figura 7. Linaje de Lope López, de Calahorra. Elaboración propia.
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que, bajo el recién estrenado reinado de Sancho 
Garcés IV, Calahorra volviera a recaer en otro des-
cendiente de Fortún Ochoaz, concretamente en 
su primogénito, Lope Fortuñones 103, esto es, en el 
posible padre de Lope López, entre 1055 y 1060 104.

En 1062, Sancho Garcés IV llegó a un acuer-
do con su tío Fernando I acerca de los territorios 
fronterizos entre ambos reinos, así como también 
parece que poco antes fue cuando aquél llegó a un 
acuerdo con los nobles que se habían sublevado 
y es probable que, como consecuencia de todo 
ello, realizara cambios en algunas de las tenencias 
pamplonesas 105. Precisamente éste pudo ser el caso 
de la de Calahorra que, entre 1062 y 1072, estuvo 
a cargo de Fortún Garcés 106, posible hermano del 
citado Jimeno Garcés.

El 13 de abril de 1072, Sancho Garcés IV llegó a 
un acuerdo con sus hermanos y sus barones acerca 

ARTETA, A. Los “tenentes” de Aragón y Navarra en los 
siglos XI y XII, p. 133 y 238, registraron a Jimeno Garcés 
como tenente de Calahorra en 1052 y quizá hasta 1054.

103.  MORET MENDI, J. Op. cit., n. 460, citando la venta que, 
en 1056, hizo Sancho Garcés IV a Sancho Fortuñones y 
su esposa Blasquita, UBIETO ARTETA, A. Cartulario de 
Albelda, n. 126, señaló que entre los confirmantes estaba 
Lope Fortuñones en Calahorra y que éste la tenía por el 
infante Ramiro, a quien se la habían donado sus padres. 
Noticia que recogió LACARRA DE MIGUEL, J. M. Op. 
cit., p. 261 aunque señalando que dicho infante no era el 
rey de Aragón, como consta en la citada edición anotada 
de Moret que estamos utilizando, sino Ramiro Garcés, 
hermano de Sancho Garcés IV. Dicha Blasquita fue hi-
ja de los citados señores de Guipúzcoa, PESCADOR 
MEDRANO, A. Op. cit., p. 118-119.

104.  UBIETO ARTETA, A. Notas sobre los ‘tenentes’ de 
Calahorra en los siglos XI y XII, p. 223-224, y UBIETO 
ARTETA, A. Los “tenentes” de Aragón y Navarra en los 
siglos XI y XII, p. 133 y 244. En 1060, Lope Fortuñones 
figura gobernando Calahorra y Nájera, LACARRA DE 
MIGUEL, J. M. Colección diplomática de Irache, n. 17.

105.  LACARRA DE MIGUEL, J. M. Historia política del reino 
de Navarra, desde sus orígenes hasta su incorporación a 
Castilla, p. 256 y 266, citando la información recogida 
en un documento del 25 de diciembre de 1062, MARTÍN 
DUQUE, Á. J. Documentación medieval de Leire (Siglos 
IX a XII), n. 63.

106.  UBIETO ARTETA, A. Op. cit., p. 224, y UBIETO 
ARTETA, A. Los “tenentes” de Aragón y Navarra en los 
siglos XI y XII, p. 133 y 208.

de la lealtad de sus tenencias 107. Quizá también fue 
fruto de estas negociaciones el cambio que se pro-
dujo en Calahorra, en la que entre el 8 de agosto 
de 1072 y el 12 de enero de 1706, o sea, hasta antes 
del regicidio y del reparto del reino de Nájera y 
Pamplona, por el que Calahorra pasó a manos de 
Alfonso VI, esta tenencia estuvo a cargo de Iñigo 
Aznárez 108. Reparto que debió de acabar ocasio-
nando el siguiente cambio en Calahorra ya que, 
entre 1086 y 1108, consta en ella el conde García 
Ordóñez 109, al servicio de León y Castilla.

Tras la muerte de Alfonso VI y como conse-
cuencia del matrimonio entre Urraca y Alfonso I, 
la tenencia de Calahorra volvió a corresponderle a 
otros descendientes de Fortún Ochoaz, primero a 
su nieto Iñigo Jiménez, en 1110 110, y después su otro 

107.  LACARRA DE MIGUEL, J. M. Historia política del reino 
de Navarra, desde sus orígenes hasta su incorporación a 
Castilla, p. 267.

108.  UBIETO ARTETA, A. Notas sobre los ‘tenentes’ de 
Calahorra en los siglos XI y XII, p. 224-225, y UBIETO 
ARTETA, A. Los “tenentes” de Aragón y Navarra en 
los siglos XI y XII, p. 133 y 229, citando LACARRA DE 
MIGUEL, J. M. Colección diplomática de Irache, n. 49 
y 56.

109.  UBIETO ARTETA, A. Notas sobre los ‘tenentes’ de 
Calahorra en los siglos XI y XII, p. 225, y UBIETO 
ARTETA, A. Los “tenentes” de Aragón y Navarra en los 
siglos XI y XII, p. 133 y 222.

110.  UBIETO ARTETA, A. Notas sobre los ‘tenentes’ de 
Calahorra en los siglos XI y XII, p. 225-226, y UBIETO 
ARTETA, A. Los “tenentes” de Aragón y Navarra en los 
siglos XI y XII, p. 133 y 231, citando un documento de 
Alfonso I y su esposa Urraca, en 1110, LUCAS ÁLVAREZ, 
M. Op. cit., n. 195 (LEMA PUEYO, J. Á. Colección diplo-
mática de Alfonso I de Aragón y Pamplona (1104-1134), 
n. 39, lo dató antes de julio de 1110, en este documento y 
en n. 38, figura Iñigo Jiménez en Calahorra y en ambos 
Cameros), situó a Iñigo Jiménez en Calahorra, entre 1110 
y quizá hasta 1114. CANAL SÁNCHEZ-PAGÍN, J.M.; 
La casa de Cameros en Castilla y León durante el Siglo 
XII, p. 150, citando un documento de 1141, señaló que 
María González de Lara fue la esposa de Iñigo Jiménez. 
Una vinculación que TORRES SEVILLA, M. Op. cit., p. 
220, no tuvo en cuenta. CANAL SÁNCHEZ-PAGÍN, J. 
M. Op. cit., p. 151, también señaló la buena relación de 
este tenente de ambos Cameros y del valle de Arnedo 
con Alfonso I. Sin embargo, no lo relacionó con la te-
nencia de Calahorra, a pesar de que sí lo había hecho así 
UBIETO ARTETA, A. Op. cit., p. 231. Por último, CANAL 
SÁNCHEZ-PAGÍN, J. M. Op. cit., p. 151, también recogió 
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nieto Lope López, quizá desde 1110 o, al menos 
1116 111, y en 1125 112. De este último y durante el pe-
ríodo en el que tuvo Calahorra, podemos añadir 
que participó en el asedio de Zaragoza, en 1118, 

que Iñigo Jiménez y su esposa testaron a favor del mo-
nasterio de Monte Laturce, el 8 de junio de 1109, citando 
a GARCÍA TURZA, F. J. Documentación medieval del 
Monasterio de San Prudencio de Monte Laturce (Siglos 
X-XV), n. 19. Es probable que Iñigo Jiménez estuviera en-
fermo y que falleciera poco después ya que desaparece de 
la documentación en 1110, CANAL SÁNCHEZ-PAGÍN, 
J. M. La casa de Cameros en Castilla y León durante el 
Siglo XII, p. 151. En cuyo caso o bien hubo otro tenente, 
entre éste y Lope López, o éste se hizo cargo de Calahorra 
antes de lo que hasta ahora está documentado.

111.  Lope López, tenente de Calahorra: enero, marzo, abril, 
mayo, agosto y octubre de 1116, febrero, marzo y sep-
tiembre (muy manipulado) de 1117, enero y dos veces 
en marzo de 1119, septiembre de 1121, dos veces en junio 
de 1122, enero y mayo de 1123, marzo, abril y tres veces 
en diciembre de 1124, Lacarra Documentos para el es-
tudio de la reconquista y repoblación del Valle del Ebro 
(Primera Serie), n. 10, 21 (falsificación, Lope López figura 
también en Nájera), 30 y 41, en 1117, 1121 y 1123-1124, 
LEMA PUEYO, J. Á. Op. cit., n. 64, 66, 69, 71 y 74-75, 
así como 80-82, 90 y 91-92, y 103, 111 y 113, 118 y 121, y 
125-126 y 133-135, y en abril y en otro documento de 1116, 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ DE LAMA, I. Op. cit., n. 52 
y 54 (DURÁN GUDIOL, A. Colección diplomática de la 
catedral de Huesca, 119 y LEMA PUEYO, J. Á. Op. cit., n. 
67-68 y 79, precisando que el segundo data de febrero 
de 1117). También figura en otros dos documentos, de 
agosto de 1116, LEDESMA RUBIO, M.L. Op. cit., n. 340 
y GARCÍA TURZA, F. J. Documentación medieval del 
Monasterio de Valvanera (Siglos XI-XIII), n. 208 (LEMA 
PUEYO, J. Á. Op. cit., n. 74).

112.  UBIETO ARTETA, A. Los “tenentes” de Aragón y Navarra 
en los siglos XI y XII, p. 133 y 247, citando a LACARRA 
DE MIGUEL, J. M. Documentos para la formación de 
las familias de fueros navarros, apéndice III, n. 1 (LEMA 
PUEYO, J. Á. Op. cit., n. 80, retrasándolo a febrero de 
1117) y un documento de diciembre de 1124, LACARRA 
DE MIGUEL, J. M. Documentos para el estudio de la 
reconquista y repoblación del Valle del Ebro (Primera 
Serie), n. 41. También figura Lope López como tenente 
de Calahorra en agosto de 1125, LEMA PUEYO, J. Á. Op. 
cit., n. 155. Desafortunadamente, fue errónea la suposi-
ción de UBIETO ARTETA, A. Notas sobre los ‘tenentes’ 
de Calahorra en los siglos XI y XII, p. 226, de que, tras 
dejar Calahorra, este Lope López reapareció al servicio 
de Alfonso I, en 1130, a cargo de las tenencias de Ricla y 
de Sos, así como tampoco es cierto que, en 1135, fuera 
tenente de Zaragoza al servicio de Alfonso VII, como 
ya había propuesto Cantera y como veremos después.

como consta en un documento de Alfonso I 113. Así 
como que Lope López, como tenente de Calaho-
rra, figura en 1120 y 1121, como testigo en sendas 
donaciones al monasterio de San Prudencio de 
Monte Laturce, por parte de Mencía Jiménez, una 
probable hermana del Iñigo Jiménez 114 que había 
sido tenente de Calahorra. Además, Lope López, 
como tenente de Calahorra, el 22 de febrero de 
1120, también figura como testigo en un documen-
to particular, expedido por Toda y su hijo Atón 
Galíndez 115, y en enero de 1123, figura en Ocón 116. 
Por lo que es probable que estuviera a cargo de 
ambas tenencias riojanas, aunque no podamos 
precisar durante cuánto tiempo las simultaneó. 

Dado que no hay noticias posteriores a las de 
agosto de 1125 117, parece muy probable que Lope 
López falleciera en el segundo semestre de 1125 o 
en 1126, ya que no llegó a participar en la campaña 
de Granada, que emprendió Alfonso I, ni vuelve a 
aparecer una vez que éste regresó al valle del Ebro. 
Bien es verdad que la siguiente noticia de un te-
nente de Calahorra es de enero de 1129 118, de modo 

113.  LEMA PUEYO, J. Á. Op. cit., n. 86. LALIENA CORBERA, 
C, La formación de redes nobiliarias y grandes propie-
dades en el marco de la conquista del Valle del Ebro en 
el siglo XII: El destino ejemplar de Iñigo Galíndez de 
Alagón (1127-1157), p. 189-190, en su estudio sobre Iñigo 
Galíndez de Alagón, al igual que había hecho UBIETO 
ARTETA, A. Los “tenentes” de Aragón y Navarra en los 
siglos XI y XII, p. 230, distinguió a este Iñigo Galíndez del 
homónimo tenente aragonés, hijo de Galindo Sánchez, 
que le había precedido y que desaparece después de 1124. 
Por lo que el Iñigo Galíndez que confirmó este documen-
to junto a este Lope López y a otros tenentes aragoneses, 
fue este último y no el Iñigo Galíndez de Alagón.

114.  GARCÍA TURZA, F. J. El monasterio de San Prudencio 
de Monte Laturce (Siglos X-XII), p. 148, y Documentación 
medieval del Monasterio de San Prudencio de Monte 
Laturce (Siglos X-XV), n. 21 y 22, fechados el 29 de abril 
de 1120, y en 1121.

115.  CANELLAS LÓPEZ, Á, Colección diplomática de San 
Andrés de Fanlo (958-1270), n. 102.

116.  LEMA PUEYO, J. Á. Op. cit., n. 117.
117.  Lope López figura como tenente en Calahorra, Ansó y 

Soule (Francia), en un documento falsificado que está 
fechado en 1127, LEMA PUEYO, J. Á. Op. cit., n. 172.

118.  UBIETO ARTETA, A. Notas sobre los ‘tenentes’ de 
Calahorra en los siglos XI y XII y UBIETO ARTETA, A. 
Los “tenentes” de Aragón y Navarra en los siglos XI y XII, 
p. 137 y 201, citando un documento fechado en enero de 
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que, al carecer de más datos, parece más prudente 
afirmar que el Lope López de Calahorra debió de 
fallecer entre el segundo semestre de 1125 y di-
ciembre de 1128. Así como podemos añadir que 
podemos descartar la hipótesis de Cantera, acerca 
de su posible identificación con Almoravid, y las 
de Ubieto, que unificó en un único Lope López 
al de Liédena, Alamoravid y al de Calahorra, ha-
biendo acertado al distinguir de éstos al que fue 
hermano de Ato Orella.

1129, en el que consta Capuz en Calahorra, LACARRA 
DE MIGUEL, J. M. Documentos para el estudio de la 
reconquista y repoblación del Valle del Ebro (Segunda 
Serie), n. 154.

Finalmente añadir que aún hubo otro descen-
diente de Fortún Ochoaz o, al menos, del primer 
tenente de Calahorra, a cargo de esta tenencia a 
mediados del siglo XII (después también, pero 
quedan ya muy lejos del presente trabajo): Jime-
no Iñiguez de Cameros, sobrino de Lope López, 
en 1135 y 1136, al servicio del emperador Alfonso 
VII 119. Quien, en 1137, traspasó Calahorra a manos 
de otros nobles leoneses muy relevantes en su 
corte, concretamente, al conde Rodrigo Martí-
nez y, como éste falleció en 1138 120, al sobrino de 
este conde, Gutierre Fernández de Castro, desde 
abril de 1139 hasta mediados de 1152, en que pasó 
a ser mayordomo del hijo del emperador, rey de 
Nájera y futuro rey de Castilla, Sancho III. Aunque 
éste delegó la tenencia de Calahorra en su posible 
pariente Martín Fernández de Calahorra, durante 
todo este tiempo 121.

119.  UBIETO ARTETA, A. Notas sobre los ‘tenentes’ 
de Calahorra en los siglos XI y XII, p. 226-227, y 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ DE LAMA, I. Op. cit., n. 
111 y ESTEPA DÍEZ, C. Op. cit., p. 37-38.

120.  ESTEPA DÍEZ, C. Op. cit., p. 39, 50 y 52-53; aunque 
UBIETO ARTETA, A. Op. cit., p. 227 lo dató en 1140.

121.  ESTEPA DÍEZ, C. Op. cit., p. 40; y UBIETO ARTETA, 
A. Op. cit., p. 227-228.

Sancho Fortuñones 1045-1052

Jimeno Garcés 1052-1054

Lope Fortuñones 1055-1060

Fortún Garcés entre 1060 y 1062-1072

Iñigo Aznárez 1072-1076

¿? 1076-1186

García Ordóñez 1086-1108

Iñigo Jiménez 1110

Lope López entre 1110 y 1116-1125 o hasta 1128

Figura 8. Primeros tenentes de Calahorra. Elaboración propia.

Figura 9. Distribución de las tenencias de Lope López, de Calahorra.
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6. Conclusiones

Hemos demostrado que Almoravid fue alguien 
diferente de Lope López de Liédena, siendo ambos 
señores homónimos dos destacados nobles del 
reino de Aragón y Pamplona. Aunque también 
parece muy probable que el primero hubiera esta-
do al servicio del rey de León y Castilla, que había 
pasado desapercibido hasta ahora.

También hemos identificado un tercer Lope 
López, hermano de Ato Orella, que inició su ca-
rrera al servicio de Aragón y Pamplona pero que le 
tocó vivir y desempeñar un papel destacado en la 
transición de la separación de ambos reinos, tanto 
en los inicios de este proceso como durante el que 
estuvo bajo la tutela de León y Castilla, o el de los 
prolegómenos que condujeron a la creación de la 

Corona de Aragón. Además, hemos visto que este 
Lope López debió de ser un descendiente lejano 
de Lope López de Liédena.

Finalmente hemos comprobado que ninguno 
de estos tres Lope López fue el que disfrutó de 
la tenencia de Calahorra y que éste parece que 
perteneció a un linaje que, antes y después de 
él, disfrutó de importantes tenencias en la rioja 
baja, y en la división entre ésta región y la Extre-
madura soriana, además de la propia tenencia de 
Calahorra.

Por lo que esperamos que la aclaración de las 
diferencias existentes entre los linajes de estos 
cuatro Lope López permitirá comprender mejor 
cuáles fueron las relaciones existentes entre los 

Figura 10. Linaje de Lope López, de Calahorra. Elaboración propia.
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magnates situados en unas regiones que acabaron 
formando parte de las actuales fronteras de Nava-
rra con Aragón, el País Vasco y La Rioja (e incluso 
casi con Castilla y Léon), así como a aclarar un 
poco más la aún oscura historia de los primeros 
tenentes de Calahorra.
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